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Prefacio

Debemos conocer la necesidad actual de la sociedad humana. Y, ¿cuál es esa necesi-
dad? La sociedad humana ya no está limitada por las fronteras geográficas de países 
o comunidades particulares; ahora es más amplia que en la Edad Media, y el mundo 
tiende hacia un solo Estado o una sola sociedad humana. Los ideales de la hermandad 
espiritual, según el Śrīmad-Bhāgavatam, se basan más o menos en la unidad de toda 
la sociedad humana, o, más aún, en la energía total de todos los seres vivientes. Los 
grandes pensadores sienten la necesidad de hacer que esta ideología alcance el éxito. El 
Śrīmad-Bhāgavatam satisfará esta necesidad de la sociedad humana. Por ello, comienza 
con el aforismo de la filosofía vedānta (janmādy asya yataḥ), para establecer el ideal de 
una causa común. 

En la actualidad, la sociedad humana no está en la oscuridad del olvido; ha hecho un 
rápido progreso en el campo de las comodidades materiales, la educación y el desarro-
llo económico, en todas partes del mundo. Pero existe una irritación en alguna parte 
del cuerpo social en general, y por eso hay disputas a gran escala, incluso por asuntos 
de poca importancia. Se necesita un indicio de cómo la humanidad puede unificarse 
para la paz, la amistad y la prosperidad, con una causa común. El Śrīmad-Bhāgavatam 
satisfará esta necesidad, ya que es una presentación cultural para la reespiritualización 
de toda sociedad humana.

El Śrīmad-Bhāgavatam también se debe introducir en los colegios y universidades, 
pues el gran devoto estudiante Prahlāda Mahārāja lo recomienda para cambiar la faz 
demoníaca de la sociedad: 

kaumāra ācaret prājño
dharmān bhāgavatān iha

durlabhaṁ mānuṣaṁ janma
tad apy adhruvam arthadam

                                   (Bhāg. 7.6.1)

La disparidad en la sociedad humana se debe a la carencia de principios que impera 
en una civilización atea. Existe Dios, o el Todopoderoso, de quien emana todo, quien 
mantiene todo, y en quien se funde todo para reposar. La ciencia material ha tratado 
muy deficientemente de encontrar la fuente original y suprema de la creación; pero 
es un hecho que hay una fuente original y suprema de todo lo que existe. Esta fuente 
original y suprema se explica racional y autoritativamente en el bello Bhāgavatam o el 
Śrīmad-Bhāgavatam.

El Śrīmad-Bhāgavatam es la ciencia trascendental no solo para conocer el manan-
tial original y supremo de todo, sino también para conocer nuestra relación con Él 
y nuestro deber para con la perfección de la sociedad humana sobre la base de este 
conocimiento perfecto. Es un poderoso material de lectura en idioma sánscrito, y ahora 
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se ha traducido esmeradamente a los idiomas occidentales, de manera que, simple-
mente con una lectura cuidadosa, el lector podrá conocer a Dios perfectamente bien, 
hasta el punto en que estará suficientemente educado para la embestida de los ateos, 
y, sobre todo, capacitado para convertir a otros, haciendo que acepten a Dios como un 
principio concreto. 

El Śrīmad-Bhāgavatam comienza con la definición de la fuente original y supre-
ma. Es un comentario fidedigno sobre el Vedānta-sūtra, por el propio autor, Śrīla 
Vyāsadeva, y se desarrolla gradualmente a través de nueve cantos, hasta el estado más 
elevado de la comprensión de Dios. El único requisito que uno necesita cumplir para 
estudiar este gran libro de conocimiento trascendental, consiste en proceder paso a 
paso de un modo cauteloso, y no saltar adelante desordenadamente, como con un libro 
ordinario. Se debe ir a través de él capítulo tras capítulo, uno tras otro. El material de 
lectura está dispuesto de forma tal, con su texto original en sánscrito, su transliteración 
latina, sinónimos, traducción y significados, que al finalizar los primeros nueve cantos 
es seguro que el lector se convertirá en un alma poseedora de una perfecta comprensión 
de Dios. 

El Décimo Canto es distinto de los primeros nueve cantos, pues trata directamente 
de las actividades trascendentales de la Personalidad de Dios, Śrī Kṛṣṇa. No se podrá 
captar los efectos del Décimo Canto, sin pasar a través de los primeros nueve cantos. 
El libro consta de doce cantos, cada uno independiente, pero lo mejor para todos es 
leerlos en pequeñas porciones, uno tras otro.

Debo de admitir mis fallas al presentar el Śrīmad-Bhāgavatam, pero aun así tengo 
la esperanza de que será bien recibido por los pensadores y líderes de la sociedad, al 
amparo de la siguiente declaración del Śrīmad-Bhāgavatam: 

tad vāg-visargo janatāgha-viplavo
yasmin prati-ślokam abaddhavaty api

nāmāny anantasya yaśo ’ṅkitāni yat
chṛṇvanti gāyanti gṛṇanti sādhavaḥ

                                                  (Bhāg. 1.5.11)

Por otro lado, aquella literatura que está colmada de descripciones acerca de 
las glorias trascendentales del nombre, la forma, la fama y los pasatiempos 
del ilimitado Señor Supremo, es una creación trascendental, destinada a 
ocasionar una revolución en la vida impía de una civilización mal dirigida. 
Esa clase de obras literarias trascendentales, aunque estén compuestas 
de una manera irregular, las oyen, las cantan, y las aceptan los hombres 
purificados que son completamente honestos. 

 
Oṁ tat sat

A.C. Bhaktivedanta Swami 
Delhi, 15 de diciembre de 1962



Introducción

Este Bhāgavata Purāṇa es tan brillante como el sol, y ha surgido justo después 
de la partida de Śrī Kṛṣṇa a Su propia morada, acompañado por la religión, el 
conocimiento, etcétera. Las personas que han perdido la visión debido a la densa 
oscuridad de la ignorancia de la era de Kali, habrán de recibir luz de este Purāṇa.

 (Śrīmad-Bhāgavatam 1.3.43)

La perdurable sabiduría de la India se encuentra expuesta en los Vedas, antiguos textos 
escritos en sánscrito que abarcan todos los campos del conocimiento humano. Los Vedas 
se preservaban originalmente a través de la tradición oral, y la primera recopilación 
escrita que se hiciera de ellos fue realizada hace cinco mil años por Śrīla Vyāsadeva, «la 
encarnación literaria de Dios». Tras recopilar los Vedas, Vyāsadeva expuso su esencia 
en los aforismos conocidos como los Vedānta-sūtras. El Śrīmad-Bhāgavatam es el 
comentario que hizo Vyāsadeva a sus propios Vedānta-sūtras. El texto fue escrito en la 
madurez de su vida espiritual, bajo la dirección de Nārada  Muni, su maestro espiritual. 
Conocido como «el fruto maduro del árbol de la literatura védica», el Śrīmad-Bhāgavatam 
es la presentación más completa y autoritativa que hay sobre el conocimiento védico.

Después de recopilar el Bhāgavatam, Vyāsa inculcó su sinopsis a su hijo, el sabio 
Śukadeva Gosvāmī. Posteriormente, Śukadeva Gosvāmī recitó el Bhāgavatam por entero 
a Mahārāja Parīkṣit, en una reunión de santos eruditos que se realizó en Hastināpura 
(hoy Delhi) a orillas del Ganges. Mahārāja Parīkṣit era el emperador del mundo y un gran 
rājarṣi (rey santo). Habiendo recibido un aviso de que moriría al cabo de una semana, 
renunció a todo su reino y se retiró a la ribera del Ganges, para ayunar hasta el momento 
de la muerte y recibir iluminación espiritual. El Bhāgavatam comienza con la sensata 
pregunta que el emperador Parīkṣit  hace a Śukadeva Gosvāmī: «Tú eres el maestro espi-
ritual de grandes santos y  devotos. Por eso te ruego que nos muestres cuál es el camino 
de la perfección para todas las personas, y especialmente para aquella que está a punto 
de morir. Ten la bondad de decirme qué es lo que un hombre debe oír, cantar, recordar y 
adorar, y también lo que no debe hacer. Por favor, explícame todo eso».

La respuesta de Śukadeva Gosvāmī a esta y a otras numerosas preguntas planteadas 
por Mahārāja Parīkṣit, referentes a temas que abarcan desde la naturaleza del yo hasta el 
origen del universo, mantuvo a los sabios reunidos profunda y continuamente atentos 
durante los siete días que culminaron con la muerte del rey. El sabio Sūta Gosvāmī, que 
estaba presente en la ribera del Ganges cuando Śukadeva Gosvāmī recitó por primera 
vez el Śrīmad-Bhāgavatam, repitió posteriormente el Bhāgavatam ante una reunión de 
sabios que hubo en Naimiṣāraṇya. Esos sabios, preocupados por el bienestar espiritual 
de toda la gente, se habían reunido para ejecutar una prolongada y continua cadena 
de sacrificios, con el fin de contrarrestar la influencia degradante de la incipiente era 
de Kali. En respuesta a la petición de los sabios de que expusiera la esencia de la sabi-
duría védica, Sūta Gosvāmī repitió de memoria los dieciocho mil versos del Śrīmad-
Bhāgavatam tal como los recitara Śukadeva Gosvāmī a Mahārāja Parīkṣit.

xiii
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El lector del Śrīmad-Bhāgavatam oye a Sūta Gosvāmī referir las preguntas de 
Mahārāja Parīkṣit, y las respuestas de Śukadeva Gosvāmī. Además, algunas veces Sūta 
Gosvāmī responde directamente las preguntas hechas por Śaunaka Ṛṣi, el portavoz de 
los sabios reunidos en Naimiṣāraṇya. Por eso hay dos diálogos simultáneos: uno entre 
Mahārāja Parīkṣit y Śukadeva Gosvāmī a orillas del Ganges, y otro en Naimiṣāraṇya 
entre Sūta Gosvāmī y los sabios del bosque de Naimiṣāraṇya, encabezados por Śaunaka 
Ṛṣi. Y, aparte de eso, mientras instruye al rey Parīkṣit, Śukadeva Gosvāmī relata a me-
nudo episodios históricos, y expone prolongadas conversaciones filosóficas efectuadas 
entre grandes almas, como el santo Maitreya y su discípulo Vidura. Con esta idea de 
la historia del Bhāgavatam, el lector podrá seguir fácilmente sus diálogos y eventos 
entremezclados, provenientes de diversas fuentes. Puesto que la sabiduría filosófica, 
y no el orden cronológico, es lo más importante del texto, solo hay que estar atento al 
tema del Śrīmad-Bhāgavatam para apreciar su profundo mensaje. 

El autor de esta edición asemeja el Bhāgavatam al azúcar cande, el cual, por donde 
quiera que se pruebe, es igualmente dulce y sabroso. Por eso, para probar la dulzura del 
Bhāgavatam, se puede comenzar leyendo cualquiera de sus volúmenes. Sin embargo, tras 
esa prueba introductoria, se aconseja al lector interesado que vaya al volumen uno del Canto 
Primero y prosiga a través del Bhāgavatam, volumen tras volumen, en su orden natural. 

La presente edición de este importante texto es la primera traducción completa 
al español que lleva un esmerado comentario, y es la primera fácilmente asequible al 
público de habla hispana. La obra es el producto del esfuerzo erudito y devocional de 
Su Divina Gracia A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, el maestro más distinguido 
del mundo en lo referente al pensamiento religioso y filosófico de la India. Su consu-
mada erudición en el sánscrito y su íntima familiaridad con la cultura y pensamientos 
védicos, así como también su conocimiento de la forma moderna de vida, se combinan 
para revelar al mundo occidental una magnífica exposición de este importante clásico.   

Por muchas razones, los lectores hallarán en esta una obra de valor. A aquellos que 
se interesen en las raíces clásicas de la civilización de la India, les sirve como una vasta 
fuente de información detallada. Para los estudiantes de filosofía y religiones comparadas, 
el Bhāgavatam ofrece un penetrante panorama del significado de la profunda herencia 
espiritual de la India. Para los sociólogos y antropólogos, el Bhāgavatam revela los fun-
cionamientos prácticos de una cultura védica pacífica y científicamente organizada, y los 
estudiantes de literatura descubrirán que el Bhāgavatam es una de las obras maestras de 
la poesía. Para los estudiantes de sicología, el texto proporciona importantes perspectivas 
acerca de la conciencia, el comportamiento humano y el estudio filosófico de la identidad. 
Finalmente, para aquellos que buscan discernimiento espiritual, el Bhāgavatam ofrece 
una guía sencilla y práctica para lograr el más elevado conocimiento del yo, y la más 
elevada comprensión de la Verdad Absoluta. El texto completo, integrado por muchos 
volúmenes y presentado por The Bhaktivedanta Book Trust, promete ocupar un impor-
tante lugar en la vida intelectual, cultural y espiritual del hombre moderno, por mucho, 
mucho tiempo.

Los editores



CAPÍTULO 20

El Señor viṣṇu aparece 

en el recinto de sacrificios de mahārāja Pṛthu

maE‡aeya ovaAca
BagAvaAnaipa vaEku(NQ&: s$aAkM( maGavataA ivaBau: / 
yaÁaEyaRÁapaitastauí"Ae yaÁaBau·(maBaASata //�1�//

maitreya uvāca
bhagavān api vaikuṇṭhaḥ    sākaṁ maghavatā vibhuḥ
yajñair yajña-patis tuṣṭo    yajña-bhuk tam abhāṣata

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya continuó; bhagavān—la Suprema Personali-
dad de Dios, Viṣṇu; api—también; vaikuṇṭhaḥ—el Señor de Vaikuṇṭha; sākam—junto 
con; maghavatā—el rey Indra; vibhuḥ—el Señor; yajñaiḥ—con los sacrificios; yajña-
patiḥ—el Señor de todos los yajñas; tuṣṭaḥ—satisfecho; yajña-bhuk—el disfrutador del 
yajña; tam—al rey Pṛthu; abhāṣata—dijo.

El gran sabio maitreya continuó: mi querido vidura, muy satisfecho con la celebra-
ción de noventa y nueve sacrificios de caballo, la Suprema Personalidad de dios, 
viṣṇu, apareció en el lugar en compañía del rey Indra. Una vez allí, el Señor viṣṇu 
comenzó a hablar.

™aIBagAvaAnauvaAca
WSa tae'k(ASaI=à"ËMÿ h"yamaeDazAtasya h" / 
ºamaApayata @AtmaAnamamauSya ºantaumahR"is$a //�2�//

śrī-bhagavān uvāca
eṣa te ’kārṣīd bhaṅgaṁ    haya-medha-śatasya ha
kṣamāpayata ātmānam    amuṣya kṣantum arhasi

śrī-bhagavān uvāca—la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Viṣṇu, habló; eṣaḥ—el 
Señor Indra; te—tú; akārṣīt—celebrados; bhaṅgam—perturbación; haya—caballo; 
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medha—sacrificio; śatasya—de los cien; ha—en verdad; kṣamāpayataḥ—que pide per-
dón; ātmānam—a ti mismo; amuṣya—a él; kṣantum—perdonar; arhasi—debes.

El Señor viṣṇu, la Suprema Personalidad de dios, dijo: mi querido rey Pṛthu, 
Indra, el rey del cielo, ha impedido que celebraras cien sacrificios. ahora ha venido 
conmigo para pedirte perdón. Por favor, discúlpalo.

SIGNIFICADO: En este verso es muy significativa la palabra ātmānam. Los yogīs y los 
jñānīs, cuando hablan entre ellos, y también cuando lo hacen con personas corrientes, 
se dirigen al ser, pues los trascendentalistas nuncan piensan que la entidad viviente es 
el cuerpo. El ser individual es parte integral de la Suprema Personalidad de Dios; por 
lo tanto, no hay diferencia cualitativa entre el ser y el Superser. Como se explicará en 
el próximo verso, el cuerpo no es más que una cubierta superficial; por esa razón, un 
trascendentalista avanzado nunca haría diferencias entre un ser y otro.

s$auiDaya: s$aADavaAe laAeke( nar"de"va nar"AeÔamaA: / 
naAiBaåu"÷inta BaUtaeByaAe yaihR" naAtmaA k(laevar"ma, //�3�//

sudhiyaḥ sādhavo loke    naradeva narottamāḥ
nābhidruhyanti bhūtebhyo    yarhi nātmā kalevaram

su-dhiyaḥ—las personas más inteligentes; sādhavaḥ—con inclinación a realizar activi-
dades benéficas; loke—en este mundo; nara-deva—¡oh, rey!; nara-uttamāḥ—el mejor 
de los seres humanos; na abhidruhyanti—nunca desean el mal; bhūtebhyaḥ—a otras 
entidades vivientes; yarhi—porque; na—nunca; ātmā—el ser o alma; kalevaram—este 
cuerpo.

¡Oh, rey!, cuando alguien posee una inteligencia avanzada y está deseoso de llevar 
a cabo actividades benéficas, se le considera el mejor de los seres humanos. Un ser 
humano avanzado nunca desea el mal a los demás. Las personas de inteligencia 
avanzada siempre son conscientes de que el cuerpo material es diferente del alma.

SIGNIFICADO: En la vida cotidiana vemos que si un loco comete un asesinato, incluso 
el tribunal supremo le excusa. La entidad viviente siempre es pura, pues es parte integral 
de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando cae en las garras de la energía material, 
pasa a ser una víctima de las tres modalidades de la naturaleza material. En verdad, 
todo lo que hace lo hace bajo la influencia de la naturaleza material. Como se afirma en 
el Bhagavad-gītā (5.14):

na kartṛtvaṁ na karmāṇi    lokasya sṛjati prabhuḥ
na karma-phala-saṁyogaṁ    svabhāvas tu pravartate
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«El espíritu encarnado, amo de la ciudad de su cuerpo, no crea actividades, ni induce a 
la gente a la acción, ni crea los frutos de la acción. Todo ello es obra de las modalidades 
de la naturaleza material».

En realidad la entidad viviente, el alma, no hace nada; todo es obra de la influencia 
de las modalidades de la naturaleza material. Cuando un hombre está enfermo, los 
síntomas de su enfermedad son fuente de toda clase de dolores. Las personas avanzadas 
en conciencia trascendental, o conciencia de Kṛṣṇa, nunca sienten envidia, ni del alma 
ni de las actividades que el alma realiza bajo la influencia de la naturaleza material. 
Los trascendentalistas avanzados reciben el calificativo de sudhiyaḥ. Sudhī significa 
tres cosas: «inteligencia», «muy avanzado» y «devoto». Cuando alguien es devoto y al 
mismo tiempo tiene una inteligencia muy avanzada, no hace nada que vaya en contra 
del alma ni del cuerpo. Si hay alguna desavenencia, perdona. El perdón es una cualidad 
de las personas que avanzan en el conocimiento espiritual.

pauç&SaA yaid" mau÷inta tvaAä{"zAA de"vamaAyayaA / 
™ama Wva parM" jaAtaAe d"IGaRyaA va{Ü"s$aevayaA //�4�//

puruṣā yadi muhyanti    tvādṛśā deva-māyayā
śrama eva paraṁ jāto    dīrghayā vṛddha-sevayā

puruṣāḥ—personas; yadi—si; muhyanti—se confunden; tvādṛśāḥ—como tú; deva—del 
Señor Supremo; māyayā—por la energía; śramaḥ—esfuerzo; eva—ciertamente; 
param—solo; jātaḥ—producido; dīrghayā—durante mucho tiempo; vṛddha-sevayā—
por servir a los superiores.

Si una personalidad como tú, que has cumplido las instrucciones de los ācāryas ante-
riores y que, por lo tanto, eres muy avanzado, te ves arrastrado por la influencia de mi 
energía material, todo tu avance puede considerarse una simple pérdida de tiempo.

SIGNIFICADO: En este verso es muy significativa la palabra vṛddha-sevayā. Vṛddha 
significa «anciano». Sevayā significa «mediante el servicio». Los ācāryas, las almas 
liberadas, son la fuente del conocimiento perfecto. Sin ser educado por el sistema de 
paramparā, no se puede alcanzar la perfección del conocimiento. Pṛthu Mahārāja había 
recibido una educación completa conforme a ese sistema; por lo tanto, no merecía ser 
considerado un hombre corriente, como aquellos cuya existencia se basa únicamente 
en el concepto corporal y siempre están confundidos por la influencia de las modalida-
des de la naturaleza material.

@ta: k(AyaimamaM ivaã"AnaivaâAk(Amak(maRiBa: / 
@Ar"bDa wita naEvaAismana, ‘aitabauÜ"Ae'nauSaÀatae //�5�//
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ātaḥ kāyam imaṁ vidvān    avidyā-kāma-karmabhiḥ
ārabdha iti naivāsmin    pratibuddho ’nuṣajjate

ataḥ—por lo tanto; kāyam—cuerpo; imam—este; vidvān—quien conoce; avidyā—por 
nesciencia; kāma—deseos; karmabhiḥ—y por actividades; ārabdhaḥ—creado; iti—de 
este modo; na—nunca; eva—ciertamente; asmin—a este cuerpo; pratibuddhaḥ—el que 
conoce; anuṣajjate—se apega.

Quienes conocen plenamente el concepto corporal de la vida, que saben que el 
cuerpo está compuesto de nesciencia, deseos y actividades derivadas de la ilusión, 
no se apegan al cuerpo.

SIGNIFICADO: Como se explicó en el verso anterior, las personas de intelecto despier-
to (sudhiyaḥ) no se consideran el cuerpo. Como creación de la nesciencia, el cuerpo 
manifiesta dos tipos de actividades. Cuando, bajo la influencia del concepto corporal, 
pensamos que la complacencia de los sentidos puede ayudarnos, estamos en las garras 
de la ilusión. Otro tipo de ilusión consiste en pensar que seremos felices si tratamos de 
satisfacer los deseos que surgen del cuerpo ilusorio, o si logramos elevarnos hasta los 
sistemas planetarios superiores, o si realizamos distintas clases de rituales védicos. Todo 
ello es ilusión. De la misma forma, también son ilusorias las actividades materiales que 
buscan la emancipación política o social, y las actividades humanitarias realizadas con 
la idea de hacer feliz a la gente del mundo; son ilusorias porque su principio básico es 
el concepto corporal, que es ilusorio. Todo lo que deseemos o hagamos influenciados 
por el concepto corporal, es ilusorio. En otras palabras, el Señor Viṣṇu informó a Pṛthu 
Mahārāja de que, aunque la celebración de sacrificios sirve de ejemplo a la gente común, 
Mahārāja Pṛthu, a nivel personal, no tenía ninguna necesidad de ocuparse en esa clase 
de actividades. Como se confirma en el Bhagavad-gītā (2.45):

traiguṇya-viṣayā vedā    nistraiguṇyo bhavārjuna
nirdvandvo nitya-sattva-stho    niryoga-kṣema ātmavān

«Los Vedas tratan principalmente el tema de las tres modalidades de la naturaleza 
material. ¡Oh, Arjuna!, debes trascender esas tres modalidades. Libérate de todas las 
dualidades y de las ansias de ganancia y seguridad, y establécete en el ser».

Las celebraciones rituales que se recomiendan en los Vedas dependen principalmen-
te de las tres modalidades de la naturaleza material. Arjuna, en consecuencia, recibió el 
consejo de trascender las actividades védicas; se le aconsejó que pusiese en práctica las 
actividades trascendentales del servicio devocional.

@s$aMs$a·(: zAr"Ire"'ismaªamaunaAetpaAid"tae gA{he" / 
@patyae ‰"ivaNAe vaAipa k(: ku(yaARnmamataAM bauDa: //�6�//
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asaṁsaktaḥ śarīre ’sminn    amunotpādite gṛhe
apatye draviṇe vāpi    kaḥ kuryān mamatāṁ budhaḥ

asaṁsaktaḥ—estando desapegada; śarīre—del cuerpo; asmin—este; amunā—por ese 
concepto corporal; utpādite—producidos; gṛhe—casa; apatye—hijos; draviṇe—riqueza; 
vā—o; api—también; kaḥ—quién; kuryāt—haría; mamatām—afinidad; budhaḥ—
persona erudita.

¿Cómo puede una persona de gran erudición, que no siente la menor afinidad por 
el concepto corporal de la vida, verse afectada por él en lo relativo a la casa, los hijos, 
la riqueza y demás productos del cuerpo?

SIGNIFICADO: Sin duda, las ceremonias rituales védicas tienen como propósito com-
placer a la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Viṣṇu. Sin embargo, con esas activi-
dades no se satisface verdaderamente al Señor; más bien lo que se busca es satisfacer los 
propios sentidos con la aprobación del Señor. En otras palabras, con la celebración de 
esas ceremonias rituales, los materialistas, que tienen un especial interés en complacer 
sus sentidos, reciben el permiso, la licencia, para disfrutar de la complacencia de los 
sentidos. Eso se denomina traiguṇya-viṣayā vedāḥ. Las celebraciones védicas están 
basadas en las tres modalidades de la naturaleza material. Las personas que se elevan 
por encima de la condición material no sienten el menor interés por esas celebraciones 
védicas. Lo que en realidad les interesa son los deberes superiores del servicio amoroso 
trascendental a la Suprema Personalidad de Dios. Ese servicio devocional se denomina 
nistraiguṇya. El servicio devocional al Señor no tiene nada que ver con el concepto 
material de la comodidad del cuerpo.

Wk(: zAuÜ": svayaMjyaAeitainaRgAuRNAAe's$aAE gAuNAA™aya: / 
s$avaRgAAe'naAva{ta: s$aAºaI inar"AtmaAtmaAtmana: par": //�7�//

ekaḥ śuddhaḥ svayaṁ-jyotir    nirguṇo ’sau guṇāśrayaḥ
sarva-go ’nāvṛtaḥ sākṣī    nirātmātmātmanaḥ paraḥ

ekaḥ—uno; śuddhaḥ—puro; svayam—ser; jyotiḥ—refulgente; nirguṇaḥ—sin cua-
lidades materiales; asau—ese; guṇa-āśrayaḥ—el receptáculo de las buenas cuali-
dades; sarva-gaḥ—capaz de ir a todas partes; anāvṛtaḥ—sin estar cubierto por la 
materia; sākṣī—testigo; nirātmā—sin otro yo; ātma-ātmanaḥ—al cuerpo y la mente; 
paraḥ—trascendental.

El alma individual es una, pura, inmaterial y con refulgencia propia. Es el recep-
táculo de todas las buenas cualidades, y está en todas partes. Carece de coberturas 
materiales, y es el testigo de todas las actividades. Se distingue completamente de 
las demás entidades vivientes, y es trascendental a todas las almas encarnadas.
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SIGNIFICADO: En el verso anterior se han empleado dos palabras significativas: 
asaṁsaktaḥ, que significa «sin apego», y budhaḥ, que significa «con plena conciencia 
de todo». Por «conciencia plena» se entiende que hay que conocer tanto la posi-
ción constitucional propia como la posición de la Suprema Personalidad de Dios. 
Śrī Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura explica que en este verso el Señor Viṣṇu Se está 
describiendo a Sí mismo, Paramātmā. Paramātmā siempre se distingue del alma en-
carnada y del mundo material. Por esa razón se Le ha descrito con la palabra para. Ese 
para, la Suprema Personalidad de Dios, es eka, que significa «uno». El Señor es uno, 
mientras que las almas encarnadas en el mundo material existen en gran diversidad 
de formas. Hay semidioses, seres humanos, animales, árboles, aves, insectos, etc., de 
forma que las entidades vivientes no son eka, sino muchas, como se confirma en los 
Vedas: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Las entidades vivientes, que son muchas 
y están enredadas en el mundo material, no son puras. Sin embargo, la Suprema 
Personalidad de Dios es puro y está desapegado. Debido a que están cubiertas por el 
cuerpo material, las entidades vivientes no manifiestan su propia refulgencia, pero la 
Suprema Personalidad de Dios, Paramātmā, sí la manifiesta. Las entidades vivientes, 
contaminadas por las modalidades de la naturaleza material, reciben el calificativo 
de saguṇa, mientras que Paramātmā, la Suprema Personalidad de Dios, es nirguṇa, 
al no estar sometido a la influencia de las modalidades materiales. Las entidades 
vivientes, enjauladas en las cualidades materiales, son guṇāśrita, mientras que la 
Suprema Personalidad de Dios es guṇāśraya. La visión del alma condicionada está 
cubierta por la contaminación material; por lo tanto, no puede ver ni la causa de sus 
acciones, ni sus vidas pasadas. La Suprema Personalidad de Dios, que no está cubierto 
por un cuerpo material, es el testigo de todas las actividades de la entidad viviente. 
Sin embargo, ambas, la entidad viviente y Paramātmā, la Suprema Personalidad de 
Dios, son ātmā, espíritu. Cualitativamente, son una, pero entre ellas hay muchas 
diferencias, especialmente en lo que respecta a las seis opulencias de que goza en 
plenitud la Suprema Personalidad de Dios. Conocimiento completo significa que 
el jīva-ātmā, la entidad viviente, debe conocer su posición y la posición del Señor 
Supremo. Eso es conocimiento completo.

ya WvaM s$antamaAtmaAnamaAtmasTaM vaed" paUç&Sa: / 
naAjyatae ‘ak{(itasTaAe'ipa taÖ"NAE: s$a maiya isTata: //�8�//

ya evaṁ santam ātmānam    ātma-sthaṁ veda pūruṣaḥ
nājyate prākṛti-stho ’pi    tad-guṇaiḥ sa mayi sthitaḥ

yaḥ—todo aquel que; evam—de ese modo; santam—existir; ātmānam—el alma indi-
vidual y Paramātmā, la Suprema Personalidad de Dios; ātma-stham—situada en su 
cuerpo; veda—sabe; pūruṣaḥ—persona; na—nunca; ajyate—se ve afectada; prakṛti—en 
la naturaleza material; sthaḥ—situada; api—aunque; tat-guṇaiḥ—por las modalidades 
materiales de la naturaleza; saḥ—esa persona; mayi—en Mí; sthitaḥ—situada.
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aunque permanezca en la naturaleza material, aquel que goza de ese modo del 
conocimiento pleno sobre el ātmā y Paramātmā, nunca se ve afectado por las 
modalidades de la naturaleza material, pues siempre mora en mi servicio amoroso 
trascendental.

SIGNIFICADO: Cuando viene al mundo material, la Suprema Personalidad de Dios 
no Se ve afectado por las modalidades de la naturaleza material. De la misma manera, 
aquellos que están siempre en contacto con la Suprema Personalidad de Dios no se ven 
afectados por las cualidades materiales, aunque estén en un cuerpo material o en el 
mundo material. Esto se explica con gran claridad en el Bhagavad-gītā (14.26):

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa    bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān    brahma-bhūyāya kalpate

«Aquel que se ocupa constantemente en el servicio devocional del Señor pasa por 
encima de las cualidades materiales y alcanza la comprensión del Brahman». A este 
respecto, Śrīla  Rūpa Gosvāmī dice que, si una persona se ocupa constantemente en 
el servicio del Señor, con el cuerpo, las palabras y la mente, aunque esté viviendo en el 
mundo material, debe considerarse que está liberada.

ya: svaDamaeRNA maAM inatyaM inar"AzAI: ™aÜ"yaAinvata: / 
Bajatae zAnakE(stasya manaAe r"Ajana, ‘as$aId"ita //�9�//

yaḥ sva-dharmeṇa māṁ nityaṁ    nirāśīḥ śraddhayānvitaḥ
bhajate śanakais tasya    mano rājan prasīdati

yaḥ—todo el que; sva-dharmeṇa—con los deberes de su ocupación; mām—a Mí; 
nityam—regularmente; nirāśīḥ—sin motivación alguna; śraddhayā—de fe y devoción; 
anvitaḥ—dotado; bhajate—adora; śanakaiḥ—gradualmente; tasya—su; manaḥ—
mente; rājan—¡oh, rey Pṛthu!; prasīdati—alcanza plena satisfacción.

La Suprema Personalidad de dios, el Señor viṣṇu, continuó: mi querido rey 
Pṛthu, cuando alguien cumple los deberes propios de su ocupación y se dedica a mi 
servicio devocional sin buscar ganancias materiales, poco a poco alcanza una gran 
satisfacción interior.

SIGNIFICADO: En el Viṣṇu Purāṇa se confirman las palabras de este verso. Los debe-
res propios de cada ocupación reciben el nombre de varṇāśrama-dharma, y se aplican 
a las cuatro divisiones de la vida material y de la vida espiritual, a saber: brāhmaṇa, 
kṣatriya, vaiśya y śūdra, y brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha y sannyāsa. Quien 
trabaje conforme al sistema de varṇāśrama-dharma y no desee resultados fruitivos, 
poco a poco llegará a alcanzar la satisfacción. El objetivo supremo de la vida es el 
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desempeño de los propios deberes como un medio para ofrecer servicio devocional a la 
Suprema Personalidad de Dios. Ese es el proceso de karma-yoga, que se confirma en el 
Bhagavad-gītā. En otras palabras, solo debemos actuar para satisfacer y servir al Señor; 
de lo contrario, nos enredaremos en las acciones resultantes.

Todo el mundo está establecido en su propia ocupación, pero la finalidad de las 
ocupaciones materiales no debe ser la ganancia material. En lugar de ello, todo el 
mundo debe ofrecer al Señor los resultados de las actividades en que se ocupa. El 
brāhmaṇa, especialmente, no debe llevar a cabo los deberes propios de su ocupación 
en busca de ganancias materiales, sino para complacer a la Suprema Personalidad de 
Dios. Kṣatriyas, vaiśyas y śūdras también deben trabajar de ese modo. En el mundo 
material, todos están ocupados en diversos deberes profesionales y laborales, pero esas 
actividades deben tener como finalidad complacer a la Suprema Personalidad de Dios. 
El servicio devocional es muy sencillo, y cualquiera puede practicarlo. Para ello, no 
es necesario cambiar de actividad; lo único que se necesita es instalar la Deidad del 
Señor Supremo en casa. Puede ser una Deidad de Rādhā-Kṛṣṇa o de Lakṣmī-Nārāyaṇa 
(hay muchas otras formas del Señor). De esta forma, los brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas 
y śūdras pueden adorar a la Deidad con los resultados de su honrado trabajo. Sin 
que importe cuáles sean nuestros deberes profesionales, todos debemos adoptar los 
métodos devocionales de escuchar, cantar, recordar, adorar, ofrecerlo todo al Señor y 
ocuparnos en Su servicio. De ese modo es muy fácil ocuparse en el servicio del Señor. 
Cuando el Señor Se complazca con nuestro servicio, habremos cumplido la misión de 
nuestra vida.

pair"tya·(gAuNA: s$amyagd"zARnaAe ivazAd"AzAya: / 
zAAintaM mae s$amavasTaAnaM “aö kE(valyama´autae //10//

parityakta-guṇaḥ samyag    darśano viśadāśayaḥ
śāntiṁ me samavasthānaṁ    brahma kaivalyam aśnute

parityakta-guṇaḥ—el que deja de relacionarse con las modalidades materiales de la 
naturaleza; samyak—ecuánime; darśanaḥ—cuya visión; viśada—libre de contamina-
ción; āśayaḥ—cuya mente o corazón; śāntim—paz; me—a Mí; samavasthānam—igual 
situación; brahma—espíritu; kaivalyam—libertad de la contaminación material; 
aśnute—alcanza.

Cuando el corazón se limpia de toda la contaminación material, el devoto, con una 
mente más amplia y transparente, puede ver las cosas con ecuanimidad. Quien 
alcanza ese estado encuentra la paz, y se sitúa en una posición sac-cid-ānanda-
vigraha de igualdad conmigo.

SIGNIFICADO: El concepto māyāvāda de kaivalya no es el mismo que el de 
la comunidad vaiṣṇava. El māyāvādī cree que tan pronto como se libere de la 
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contaminación material, se fundirá en la existencia del Supremo. El filosofo vaiṣṇava, 
que entiende tanto su posición como la posición de la Suprema Personalidad de Dios, 
tiene otro concepto distinto de kaivalya. En el estado libre de contaminación, la entidad 
viviente entiende que es un servidor eterno del Supremo; ese estado recibe el nombre 
de comprensión del Brahman, y es la perfección espiritual de la entidad viviente. Esa 
armonía es muy fácil de alcanzar. Como se afirma en el Bhagavad-gītā, al ocuparnos en 
el servicio amoroso trascendental del Señor, inmediatamente nos situamos en el plano 
trascendental de kaivalya, es decir, en el Brahman.

od"As$aInaimavaADyaºaM ‰"vyaÁaAnai‚(yaAtmanaAma, / 
kU(q%sTaimamamaAtmaAnaM yaAe vaed"A«aAeita zAAeBanama, //11//

udāsīnam ivādhyakṣaṁ    dravya-jñāna-kriyātmanām
kūṭa-stham imam ātmānaṁ    yo vedāpnoti śobhanam

udāsīnam—indiferente; iva—simplemente; adhyakṣam—el superintendente; dravya—
de los elementos físicos; jñāna—sentidos para adquirir conocimiento; kriyā—sentidos 
de trabajo; ātmanām—y de la mente; kūṭa-stham—fija; imam—esta; ātmānam—alma; 
yaḥ—todo el que; veda—sabe; āpnoti—obtiene; śobhanam—toda buena fortuna.

todo el que sabe que el cuerpo material, que está compuesto de cinco elementos 
densos, los órganos de los sentidos, los sentidos de trabajo y la mente, actúa sim-
plemente bajo la supervisión del alma inmutable es un candidato para la liberación 
del cautiverio material.

SIGNIFICADO: Este verso explica cómo podemos liberarnos del cautiverio material. 
En primer lugar, es necesario saber que el alma es diferente del cuerpo. El alma se 
denomina dehī, «el propietario del cuerpo», y el cuerpo material se denomina deha «la 
corporificación del alma». El cuerpo cambia a cada momento, pero el alma es inmu-
table, razón por la cual se dice que es kūṭa-stham. El cambio de cuerpo se debe a las 
reacciones de las tres modalidades de la naturaleza. Aquel que ha entendido la posición 
inmutable del alma no se perturba con el ir y venir de las modalidades de la naturaleza 
material, cuyas interacciones se manifiestan en forma de felicidad y aflicción. En el 
Bhagavad-gītā, el Señor Kṛṣṇa también explica que la felicidad y la aflicción vienen y 
van debido a las interacciones de las modalidades de la naturaleza en el cuerpo, y por lo 
tanto nos aconseja que no nos perturbemos por esos movimientos externos. Incluso si a 
veces estamos absortos en ellos, tenemos que aprender a tolerarlos. La entidad viviente 
debe permanecer siempre indiferente a las acciones y reacciones del cuerpo externo.

En el Bhagavad-gītā, el Señor Kṛṣṇa dice que el cuerpo, hecho de los elementos físicos 
densos (tierra, agua, fuego, aire y espacio) y de los elementos sutiles (mente, inteligencia 
y ego), es completamente distinto del alma propiamente dicha. Por lo tanto, las acciones 
y reacciones de esos ocho elementos materiales densos y sutiles no deben perturbarnos. 
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El proceso práctico para llegar a ese estado de indiferencia es la ejecución de servicio 
devocional. Solo quien se ocupa constantemente en servicio devocional, las veinticuatro 
horas del día, puede volverse indiferente a las acciones y reacciones del cuerpo externo. 
Un hombre absorto en un determinado pensamiento no escucha ni ve ninguna actividad 
externa, aunque se lleven a cabo en su presencia. De manera similar, los que están com-
pletamente absortos en servicio devocional no se preocupan de lo que le ocurre al cuerpo 
externo. Ese estado se denomina samādhi. Cuando alguien está verdaderamente en ese 
estado de samādhi, se entiende que es un yogī de primera categoría.

iBaªasya ilaËÿsya gAuNA‘avaAh"Ae 
  ‰"vyai‚(yaAk(Ar"k(caetanaAtmana: / 
ä{"í"As$au s$ampats$au ivapats$au s$aUr"yaAe 
  na ivai‚(yantae maiya baÜ"s$aAEô$d"A: //12//

bhinnasya liṅgasya guṇa-pravāho
dravya-kriyā-kāraka-cetanātmanaḥ

dṛṣṭāsu sampatsu vipatsu sūrayo
na vikriyante mayi baddha-sauhṛdāḥ

bhinnasya—distinta; liṅgasya—del cuerpo; guṇa—de las tres modalidades de la natu-
raleza material; pravāhaḥ—el constante cambio; dravya—elementos físicos; kriyā—
actividades de los sentidos; kāraka—semidioses; cetanā—y la mente; ātmanaḥ—que 
consta de; dṛṣṭāsu—cuando se experimenta; sampatsu—felicidad; vipatsu—aflicción; 
sūrayaḥ—los que son avanzados en conocimiento; na—nunca; vikriyante—se pertur-
ban; mayi—a Mí; baddha-sauhṛdāḥ—atados por la amistad.

El Señor viṣṇu dijo al rey Pṛthu: mi querido rey, los constantes cambios de este 
mundo material se deben a las interacciones de las tres modalidades de la natu-
raleza material. El cuerpo material está constituido por el conjunto de los cinco 
elementos, los sentidos, los semidioses que controlan los sentidos, y la mente, cuya 
agitación se debe al alma espiritual. Como el alma espiritual es completamente 
distinta de esa combinación de elementos materiales densos y sutiles, el devoto que 
posee conocimiento completo y mantiene conmigo una intensa relación de amistad 
y afecto nunca se ve agitado por la felicidad y la aflicción materiales.

SIGNIFICADO: Podría surgir la siguiente pregunta: Si la entidad viviente tiene que 
actuar como superintendente de la combinación que es el cuerpo, ¿cómo puede 
entonces ser indiferente a las actividades de ese cuerpo? En este verso se da la respuesta: 
Esas actividades y las actividades del alma espiritual de la entidad viviente son 
completamente distintas. A este respecto podemos valernos de un ejemplo mundano: 
Un hombre de negocios, sentado en su automóvil, supervisa la marcha del vehículo y 
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da alguna indicación al chófer. Aunque conoce la cantidad de gasolina que consume el 
vehículo y todo lo relacionado con él, se mantiene aparte y centra su preocupación en 
los negocios. Piensa en la oficina y los negocios incluso mientras viaja en el coche. Va 
sentado en el coche, pero a pesar de ello, no tiene relación con él. De la misma manera 
que este hombre de negocios está siempre absorto en pensar en sus empresas, la entidad 
viviente también puede estar absorta en el pensamiento de ofrecer servicio devocional 
al Señor. Esa es la manera de mantenerse aparte de las actividades del cuerpo material. 
Solo el devoto puede alcanzar esa posición de neutralidad.

Dentro de este verso tiene un valor particular la palabra baddha-sauhṛdāḥ, «atado 
por la amistad». Los karmīs, jñānīs y yogīs no pueden verse atados por el servicio 
devocional. Los karmīs se ocupan por entero en las actividades del cuerpo. El único 
objetivo de sus vidas es la comodidad del cuerpo. Los jñānīs tratan de liberarse del en-
redo por medio de la especulación filosófica, pero no pueden sostenerse en la posición 
liberada. Al no refugiarse bajo los pies de loto del Señor, caen de la excelsa posición de 
comprensión del Brahman que han alcanzado. Los yogīs también tienen un concepto 
corporal de la vida, y piensan que con el ejercicio físico de las etapas de dhāraṇā, āsana, 
prāṇāyāma, etc., pueden obtener algo espiritual. La posición del devoto, debido a su 
relación íntima con la Suprema Personalidad de Dios, siempre es trascendental. Por 
lo tanto, solo a los devotos les es posible permanecer siempre aparte de las acciones y 
reacciones del cuerpo y centrarse en la verdadera ocupación del ser, es decir, ofrecer 
servicio al Señor.

s$ama: s$amaAnaAeÔamamaDyamaADama: 
  s$auKae ca äu":Kae ca ijataein‰"yaAzAya: / 
mayaAepak}(æaAiKalalaAek(s$aMyautaAe 
  ivaDatsva vaIr"AiKalalaAek(r"ºaNAma, //13//

samaḥ samānottama-madhyamādhamaḥ
sukhe ca duḥkhe ca jitendriyāśayaḥ

mayopakḷptākhila-loka-saṁyuto
vidhatsva vīrākhila-loka-rakṣaṇam

samaḥ—equilibrado; samāna—totalmente ecuánime; uttama—el que es más grande; 
madhyama—el que está en una posición intermedia; adhamaḥ—el que está en un 
nivel de vida inferior; sukhe—en la felicidad; ca—y; duḥkhe—en la aflicción; ca—y; 
jita-indriya—habiendo controlado los sentidos; āśayaḥ—y la mente; mayā—por Mí; 
upakḷpta—dispuesto; akhila—toda; loka—la gente; saṁyutaḥ—acompañado; vidhatsva—
da; vīra—¡oh, héroe!; akhila—a todos; loka—a los ciudadanos; rakṣaṇam—protección.

mi querido y heróico rey, por favor, mantente siempre equilibrado y trata a la gente 
con ecuanimidad, ya bien sean más grandes que tú, estén en un nivel intermedio o 
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sean inferiores a ti. Que la felicidad y la aflicción no te perturben, pues son tempora-
les. Controla tu mente y tus sentidos por completo. En esa posición trascendental, y 
en cualquier condición en que, por mi designio, te encuentres, trata de cumplir con 
tu deber de rey, pues tu único deber aquí es proteger a los ciudadanos de tu reino.

SIGNIFICADO: Aquí encontramos un ejemplo de una instrucción recibida 
directamente de la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Viṣṇu. Esa orden del Señor 
Viṣṇu debe ponerse en práctica, tanto si se recibe de Él directamente como si viene de 
labios de Su representante genuino, el maestro espiritual. Arjuna luchó en la batalla 
de Kurukṣetra siguiendo directamente la orden de la Suprema Personalidad de Dios, 
Kṛṣṇa. De manera similar, en este verso el Señor Viṣṇu está dando órdenes a Pṛthu 
Mahārāja acerca de la ejecución de su deber. Tenemos que seguir estrictamente los 
principios que se establecen en el Bhagavad-gītā. Vyavasāyātmikā buddhiḥ: Todo el 
mundo tiene el deber de recibir las órdenes del Señor Kṛṣṇa o de Su representante 
genuino y hacer de esas órdenes su vida y su alma, sin consideraciones personales. 
Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura explica que no debemos preocuparnos demasiado 
sobre si vamos a obtener la liberación o no; en lugar de ello, simplemente debemos 
poner en práctica la orden directa que recibimos del maestro espiritual. Quien se ciña 
al principio de regirse por la orden del maestro espiritual, permanecerá siempre en una 
posición liberada. El hombre común debe poner en práctica las reglas y regulaciones 
del varṇāśrama-dharma cumpliendo con sus deberes prescritos conforme al sistema 
de castas (brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya y śūdra) y al sistema de órdenes espirituales 
(brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha y sannyāsa). Por el simple hecho de que 
pongamos en práctica de forma regulada y estricta los mandamientos que se dan para 
las diversas órdenes de la vida, el Señor Viṣṇu Se siente satisfecho.

En calidad de rey, Pṛthu Mahārāja recibió del Señor Viṣṇu la orden de mantenerse 
siempre apartado de las actividades correspondientes a la situación corporal, y ocupar-
se siempre en el servicio del Señor, para de esa forma permanecer en el estado liberado. 
En este pasaje se explica la palabra baddha-sauhṛdāḥ del verso anterior. La persona 
que permanece aparte de las actividades del cuerpo puede mantener directamente 
una relación íntima perfecta con el Señor Supremo, o bien, puede recibir órdenes de 
Su representante genuino, el maestro espiritual, y poner en práctica esas órdenes con 
sinceridad. El Señor nos ayuda indicándonos cómo actuar en el plano del servicio 
devocional para, de esa forma, avanzar en el sendero de regreso al hogar, de vuelta 
a Dios. Desde fuera nos instruye en la forma del maestro espiritual. Por lo tanto, el 
maestro espiritual no debe ser tenido por un ser humano corriente. El Señor dice: 
ācāryaṁ māṁ vijānīyān nāvamanyeta karhicit: No se debe tratar al maestro espiritual 
como a un ser humano corriente, pues él es el sustituto de la Suprema Personalidad 
de Dios (Bhāg. 11.17.27); se le debe tratar como a la Suprema Personalidad de Dios, 
y nunca se debe sentir envidia de él o considerar que es un ser humano corriente. Si 
seguimos la instrucción del maestro espiritual y ejecutamos servicio devocional para 
el Señor, siempre estaremos libres de la contaminación de las actividades corporales y 
materiales, y nuestra vida será un éxito.

20.13



CAP. 20   |   El Señor Viṣṇu aparece en el recinto de sacrificios   13

™aeya: ‘ajaApaAlanamaeva r"AÁaAe 
  yats$aAmpar"Ayae s$auk{(taAtSaï"maMzAma, / 
h"taARnyaTaA ô$tapauNya: ‘ajaAnaA- 
  mar"iºataA k(r"h"Ar"Ae'GamaiÔa //14//

śreyaḥ prajā-pālanam eva rājño
yat sāmparāye sukṛtāt ṣaṣṭham aṁśam

hartānyathā hṛta-puṇyaḥ prajānām
arakṣitā kara-hāro ’gham atti

śreyaḥ—auspicioso; prajā-pālanam—gobernar al pueblo; eva—sin duda; rājñaḥ—para 
el rey; yat—puesto que; sāmparāye—en la siguiente vida; su-kṛtāt—de las actividades 
piadosas; ṣaṣṭham aṁśam—una sexta parte; hartā—recaudador; anyathā—por el 
contrario; hṛta-puṇyaḥ—verse despojado de los resultados de las actividades piado-
sas; prajānām—de los ciudadanos; arakṣitā—aquel que no protege; kara-hāraḥ—
recaudador de impuestos; agham—pecado; atti—recibe o sufre.

El deber prescrito para un rey es proteger a los ciudadanos del estado. El rey que 
actúa de esa forma, en su siguiente vida recibe la sexta parte de los resultados de 
las actividades piadosas de los ciudadanos. Pero al rey o jefe ejecutivo del estado 
que se limite a recaudar impuestos de sus súbditos sin darles una protección digna 
de seres humanos, los ciudadanos lo despojarán de los resultados de sus propias 
actividades piadosas, y por no haberlos protegido, tendrá que padecer el castigo 
correspondiente a las actividades impías de sus súbditos.

SIGNIFICADO: Ahora podría plantearse la pregunta de que, si todos se ocupasen 
en actividades espirituales para alcanzar la salvación y se volviesen indiferentes a las 
actividades del mundo material, ¿cómo podría seguir adelante el curso normal de la 
existencia? Y, si las cosas deben seguir su curso normal, ¿cómo puede un jefe de estado 
ser indiferente a esas actividades? Para responder a esta pregunta, en este verso se 
emplea la palabra śreyaḥ, «auspicioso». Al organizar la distribución de las actividades 
sociales, la Suprema Personalidad de Dios no lo hizo a ciegas o de un modo accidental, 
como dicen los necios. El brāhmaṇa debe cumplir correctamente con su deber, y lo 
mismo deben hacer el kṣatriya, el vaiśya e incluso el śūdra. Al mismo tiempo, cada uno 
de ellos puede alcanzar la perfección más elevada de la vida: la liberación del cautiverio 
material. Esto se confirma en el Bhagavad-gītā (18.45): sve sve karmaṇy abhirataḥ 
saṁsiddhiṁ labhate naraḥ: «Con el desempeño de los propios deberes prescritos, se 
puede alcanzar la perfección más elevada».

El consejo del Señor Viṣṇu a Mahārāja Pṛthu es que al rey no se le recomienda aban-
donar su reino y la responsabilidad de proteger a los prajās, los ciudadanos, para retirarse 
a los Himālayas en busca de la liberación. El rey puede alcanzar la liberación mientras 
ejecuta sus deberes como rey. El deber del rey o jefe del estado es velar por que los prajās, la 
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generalidad de la gente, cumplan con sus respectivos deberes en el sendero de la salvación 
espiritual. Un estado laico no necesita ningún rey o jefe de estado indiferente a las activi-
dades de los prajās. En el estado moderno, el gobierno tiene muchas reglas y regulaciones 
para dirigir los deberes de los prajās, pero no presta atención al avance de los ciudadanos 
en conocimiento espiritual. Si el gobierno se despreocupa de eso, los ciudadanos actuarán 
de forma caprichosa, sin prestar la menor atención a la vida espiritual, a la comprensión 
de Dios, y de este modo se enredarán en actividades pecaminosas.

El jefe ejecutivo no debe ser insensible al bienestar de la gente y simplemente limi-
tarse a recaudar impuestos. El verdadero deber del rey es velar porque los ciudadanos 
alcancen plena conciencia de Kṛṣṇa. Ser consciente de Kṛṣṇa significa estar completa-
mente libre de actividades pecaminosas. Cuando en el estado se erradican por completo 
las actividades pecaminosas, desaparecen la guerra, la peste, el hambre y los trastornos 
de la naturaleza. De hecho, durante el reinado de Mahārāja Yudhiṣṭhira, esa fue la 
situación predominante. El rey o jefe del estado que pueda inducir a los ciudadanos a 
que se vuelvan conscientes de Kṛṣṇa, es digno de gobernar al pueblo; de lo contrario, no 
tiene derecho a recaudar impuestos. El rey que vele por los intereses espirituales de los 
ciudadanos no tendrá dificultad en recaudar impuestos. De esa forma, tanto él como 
sus súbditos vivirán una vida feliz, y en su siguiente vida, el rey podrá difrutar de una 
sexta parte de las actividades piadosas de los ciudadanos. Si, por el contrario, recauda 
impuestos de sus pecaminosos súbditos, tendrá que compartir con ellos las reacciones 
de sus pecados.

Este mismo principio se puede aplicar también a los padres y maestros espirituales. 
Unos padres que engendren hijos como perros y gatos, pero no puedan salvarles de la 
amenaza de la muerte, son responsables de las actividades animales de sus hijos. Hoy 
en día, esos hijos se hacen hippies. De la misma manera, un maestro espiritual que no 
pueda dirigir a sus discípulos de forma que se liberen de las actividades pecaminosas, 
tiene que responder por sus pecados. Los actuales líderes de la sociedad no conocen 
esas sutiles leyes de la naturaleza. Como los líderes de la sociedad no poseen el suficien-
te conocimiento, y los ciudadanos en general son ladrones y maleantes, la situación 
de la sociedad humana no puede ser auspiciosa. En la actualidad, esa incompatible 
combinación de jefes de gobierno y ciudadanos predomina en todo el mundo; por lo 
tanto, como resultado inevitable de esas condiciones sociales, la guerra, la tensión y la 
ansiedad son constantes.

WvaM iã"jaAƒyaAnaumataAnauva{Ôa- 
  DamaR‘aDaAnaAe'nyatamaAe'ivataAsyaA: / 
œ"svaena k(Alaena gA{h"AepayaAtaAna, 
  ‰"í"Ais$a is$aÜ"Ananaur"·(laAek(: //15//

evaṁ dvijāgryanumatānuvṛtta-
dharma-pradhāno ’nyatamo ’vitāsyāḥ
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hrasvena kālena gṛhopayātān
draṣṭāsi siddhān anurakta-lokaḥ

evam—de este modo; dvija—de los brāhmaṇas; agrya—por los principales; anumata—
aprobados; anuvṛtta—recibidos a través de la sucesión discipular; dharma—principios 
religiosos; pradhānaḥ—aquel cuyo interés principal está en; anyatamaḥ—desapegado; 
avitā—el protector; asyāḥ—de la Tierra; hrasvena—breve; kālena—en tiempo; gṛha—a 
tu hogar; upayātān—habiendo venido personalmente; draṣṭāsi—verás; siddhān—
personalidades perfectas; anurakta-lokaḥ—amado por los ciudadanos.

El Señor viṣṇu continuó: mi querido rey Pṛthu, si continúas protegiendo a los ciu-
dadanos conforme a las enseñanzas de las eruditas autoridades brahmínicas, que se 
reciben de maestro a discípulo por vía auditiva a través de la sucesión discipular, y 
si sigues los principios religiosos que esas autoridades han establecido, sin apego a 
ideas producto de la invención mental, todos tus súbditos serán felices y te amarán, 
y muy pronto podrás ver a personalidades ya liberadas de la talla de los cuatro 
Kumāras [Sanaka, Sanātana, Sanandana y Sanat-kumāra].

SIGNIFICADO: El Señor Viṣṇu indicó al rey Pṛthu que todo el mundo debe seguir los 
principios del varṇāśrama-dharma; de esa forma, todo el mundo se asegura la salva-
ción después de la muerte, sea cual sea la posición que ocupe en el mundo material. Sin 
embargo, en esta era el sistema de varṇāśrama-dharma está muy desvirtuado, por lo 
cual resulta muy difícil seguir estrictamente todos sus principios. El único método para 
llegar a ser perfecto en la vida es el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa. De la misma forma 
que distintas clases de personas pueden poner en práctica el varṇāśrama-dharma desde 
sus respectivas posiciones, cualquier persona de cualquier parte del mundo puede 
seguir también los principios del proceso de conciencia de Kṛṣṇa.

En el verso se menciona que hay que seguir a los dvijāgryas, los brāhmaṇas más 
importantes, como Parāśara y Manu. Esa mención tiene una finalidad específica. 
Esos grandes sabios nos han dado ya instrucciones acerca de cómo vivir conforme 
a los principios del varṇāśrama-dharma. De manera similar, Sanātana Gosvāmī y 
Rūpa Gosvāmī nos han dado reglas y regulaciones para que lleguemos a ser devotos 
puros del Señor. Por consiguiente, es esencial seguir las instrucciones de los ācāryas 
del sistema paramparā, que han recibido el conocimiento que se trasmite de maestro 
espiritual a discípulo. De esta manera, a pesar de vivir en las circunstancias materiales 
que ahora nos rodean, podemos liberarnos del enredo de la contaminación material 
sin abandonar la posición que ahora ocupamos. Por consiguiente, el Señor Caitanya 
Mahāprabhu no nos aconseja que cambiemos nuestra posición actual. Se trata, 
simplemente, de escuchar de la fuente perfecta (lo que se denomina paramparā), y 
seguir los principios de aplicación práctica en la vida; de ese modo se puede alcanzar 
la perfección más elevada de la vida, la liberación, e ir de regreso al hogar, de vuelta 
a Dios. En otras palabras, el cambio que se precisa es un cambio en la conciencia, 
no en el cuerpo. Por desgracia, en esta era degradada, la gente no se preocupa 
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del alma, sino solo del cuerpo. Han inventado muchos «ismos» que pertenecen al 
cuerpo, y no al alma.

En la actual era de democracia hay muchísimos representantes del gobierno que vo-
tan para promulgar leyes. Sacan una ley nueva cada día, pero esas leyes, que no son más 
que invenciones mentales, obra de inexpertas almas condicionadas, no pueden propor-
cionar ningún alivio a la sociedad humana. En el pasado, los reyes eran autócratas, pero 
a pesar de ello, seguían estrictamente los principios formulados por los grandes sabios 
y personas santas. Gobernaban el país sin cometer errores, y todo iba perfectamente. 
Los ciudadanos eran completamente piadosos, el rey recaudaba impuestos legítimos, 
y, en consecuencia, la situación en general era de gran felicidad. En la actualidad, los 
supuestos jefes ejecutivos son más o menos elegidos de entre personas materialmente 
ambiciosas que solo buscan la satisfacción de sus propios intereses personales; no 
tienen conocimiento de los śāstras. En otras palabras, los jefes ejecutivos son necios y 
sinvergüenzas en el estricto sentido de esas palabras, y la gente en general son śūdras. 
La combinación de śūdras con necios y sinvergüenzas no puede traer paz y prosperidad 
al mundo. Esa es la razón de que periódicamente se produzcan agitaciones políticas en 
la sociedad, en forma de guerras, levantamientos civiles y luchas fraticidas. En estas cir-
cunstancias, los líderes no solo no pueden conducir a la gente hacia la liberación, sino 
que ni siquiera pueden darles paz mental. En el Bhagavad-gītā se afirma que cuando 
alguien vive apoyándose en ideas inventadas, que no tienen relación con los śāstras, 
nunca obtiene el éxito, ni alcanza la felicidad y la liberación después de la muerte.

varM" ca matk(Âana maAnavaen‰" 
  va{NAISva tae'hM" gAuNAzAIlayain‡ata: / 
naAhM" maKaEvaE= s$aulaBastapaAeiBa- 
  yaAeRgAena vaA yats$amaicaÔavataI= //16//

varaṁ ca mat kañcana mānavendra
vṛṇīṣva te ’hāṁ guṇa-śīla-yantritaḥ

nāhaṁ makhair vai sulabhas tapobhir
yogena vā yat sama-citta-vartī

varam—bendición; ca—también; mat—de Mí; kañcana—la que quieras; mānava-
indra—¡oh, líder de los seres humanos!; vṛṇīṣva—por favor, pide; te—tus; aham—Yo; 
guṇa-śīla—por cualidades elevadas y comportamiento excelente; yantritaḥ—estar cauti-
vado; na—no; aham—Yo; makhaiḥ—con sacrificios; vai—ciertamente; su-labhaḥ—que se 
obtiene fácilmente; tapobhiḥ—con austeridades; yogena—con la práctica del yoga místico; 
vā—o; yat—por lo cual; sama-citta—en la persona equilibrada; vartī—estar situado.

mi querido rey, tus elevadas cualidades y tu excelente comportamiento me han 
cautivado, por lo cual me siento favorablemente inclinado hacia ti. de modo que 
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puedes pedirme la bendición que desees. Es muy difícil que alguien que no posea 
unas cualidades y un comportamiento elevados pueda obtener mi favor con la 
simple celebración de sacrificios, con austeridades rigurosas o con el yoga místico. 
Pero Yo siempre me mantengo equilibrado en el corazón de aquel que se mantiene 
equilibrado en toda circunstancia.

SIGNIFICADO: El Señor Viṣṇu, muy complacido con la personalidad y el compor-
tamiento del rey Pṛthu, le ofreció una bendición. El Señor dice con toda claridad que 
la celebración de grandes sacrificios o la práctica de las austeridades del yoga místico 
no pueden satisfacerle. Él solo Se complace ante un comportamiento y un carácter 
elevados, que solo el devoto puro del Señor puede manifestar. Todo el que cultiva un 
servicio devocional puro y sin mezclas hacia el Señor, adquiere las buenas cualidades 
originales del alma espiritual. Como parte integral de la Suprema Personalidad de 
Dios, el alma espiritual tiene todas las buenas cualidades del Señor. Cuando el alma 
espiritual se contamina con las modalidades materiales de la naturaleza, se la puede 
considerar buena o mala con respecto a esas cualidades materiales. Pero en la persona 
trascendental a las cualidades materiales se manifiestan todas las buenas cualidades. 
La lista de esas cualidades del devoto, que se elevan a veintiséis, es la siguiente: (1) 
bondadoso con todos, (2) no riñe con nadie, (3) está fijo en la Verdad Absoluta, (4) 
es ecuánime, (5) intachable, (6) caritativo, (7) afable, (8) limpio, (9) sencillo, (10) 
benévolo, (11) pacífico, (12) completamente apegado a Kṛṣṇa, (13) no anhela nada 
material, (14) es manso, (15) estable, (16) con dominio de sí mismo, (17) no come 
más de lo necesario, (18) es sensato, (19) respetuoso, (20) humilde, (21) grave, (22) 
compasivo, (23) amistoso, (24) poético, (25) experto, (26) silencioso. El Señor Se 
satisface cuando la entidad viviente adquiere las cualidades trascendentales, y no con 
la práctica artificial de sacrificios y de yoga místico. En otras palabras, solo aquel que 
se capacita para ser un devoto puro del Señor puede aspirar a la liberación del enredo 
material.

maE‡aeya ovaAca
s$a wtTaM laAek(gAuç&NAA ivaSvafs$aenaena ivaìijata, / 
@nauzAAis$ata @Ade"zAM izAr"s$aA jagA{he" h"re": //17//

maitreya uvāca
sa itthaṁ loka-guruṇā    viṣvaksenena viśva-jit
anuśāsita ādeśaṁ    śirasā jagṛhe hareḥ

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; saḥ—él; ittham—de esta forma; loka-guruṇā—por el 
maestro supremo de todas las gentes; viṣvaksenena—por la Personalidad de Dios; viśva-
jit—el conquistador del mundo (Mahārāja Pṛthu); anuśāsitaḥ—habiendo recibido la 
orden; ādeśam—instrucciones; śirasā—sobre la cabeza; jagṛhe—aceptó; hareḥ—de la 
Personalidad de Dios.
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El gran santo maitreya continuó: mi querido vidura, de esta forma, mahārāja 
Pṛthu, el conquistador del mundo entero, aceptó sobre su cabeza las instrucciones 
de la Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: La forma de aceptar las instrucciones de la Suprema Personalidad de 
Dios consiste en postrarse a los pies de loto del Señor. Eso significa que todo lo que la 
Suprema Personalidad de Dios dice debe aceptarse tal como es, con gran cuidado, atención 
y respeto. No tenemos derecho a corregir las palabras de la Suprema Personalidad de Dios, 
ni a añadir o alterar nada, como suelen hacer muchos supuestos eruditos y svāmīs que 
comentan las palabras del Bhagavad-gītā. En este verso, Pṛthu Mahārāja muestra con su 
ejemplo práctico la manera de aceptar la instrucción de la Suprema Personalidad de Dios. 
Esa es la manera de recibir conocimiento a través del sistema paramparā.

maE‡aeya ovaAca
s$a wtTaM laAek(gAuç&NAA ivaSvafs$aenaena ivaìijata, / 
@nauzAAis$ata @Ade"zAM izAr"s$aA jagA{he" h"re": //17//
spṛśantaṁ pādayoḥ premṇa    vrīḍitaṁ svena karmaṇā
śata-kratuṁ pariṣvajya    vidveṣaṁ visasarja ha

spṛśantam—tocar; pādayoḥ—los pies; premṇā—en éxtasis; vrīḍitam—avergonzado; 
svena—sus propias; karmaṇā—actividades; śata-kratum—al rey Indra; pariṣvajya—
abrazar; vidveṣam—envidia; visasarja—abandonó; ha—por supuesto.

El rey Indra, que se encontraba allí presente, se avergonzó de sus propias activi-
dades y se postró ante el rey Pṛthu para tocar sus pies de loto. Sin embargo, Pṛthu 
mahārāja inmediatamente lo abrazó lleno de éxtasis, y abandonó todo sentimiento 
de envidia que pudiera abrigar contra él por haberle robado el caballo destinado al 
sacrificio.

SIGNIFICADO: Hay muchos casos de personas que ofenden los pies de loto de un 
vaiṣṇava y más tarde se arrepienten. En este verso vemos también que aunque Indra, 
el rey del cielo, era tan poderoso como para acompañar a Viṣṇu, sin embargo se consi-
deró un gran ofensor por haber robado el caballo que Pṛthu Mahārāja había destinado 
al sacrificio. La Suprema Personalidad de Dios nunca perdona a quien ofende los pies 
de loto de un vaiṣṇava. Hay muchos ejemplos que sirven de ilustración a este hecho. 
Durvāsā Muni, un gran sabio y yogī místico, ofendió los pies de loto de Ambarīṣa 
Mahārāja, un vaiṣṇava y también tuvo que postrarse a sus pies de loto.

Indra decidió postrarse a los pies de loto del rey Pṛthu, pero el rey era un vaiṣṇava 
tan magnánimo que no quería que Mahārāja Indra se postrase a sus pies. Al contrario; 
inmediatamente le abrazó e hizo que se pusiera en pie, y ambos olvidaron el incidente. 
Los dos se tenían envidia, y tanto el rey Indra como Mahārāja Pṛthu estaban muy 
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enfadados el uno con el otro; sin embargo, como ambos eran vaiṣṇavas, sirvientes del 
Señor Viṣṇu, tenían el deber de zanjar la cuestión y eliminar la causa de su envidia. 
Este es también un excelente ejemplo de la actitud cooperativa de los vaiṣṇavas. 
Hoy en día, sin embargo, como la gente no es vaiṣṇava, no paran de pelearse los 
unos con los otros, y son derrotados sin haber cumplido con la misión de la vida 
humana. La propagación en el mundo del movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa 
es muy necesaria, para que, a pesar de los malos sentimientos y enfados que a veces 
se suscitan, la gente, siendo consciente de Kṛṣṇa, pueda zanjar sin dificultad esas 
rivalidades, competencias y envidias.

BagAvaAnaTa ivaìAtmaA pa{TaunaAepaô$taAhR"NA: / 
s$amauiÀah"AnayaA BaftyaA gA{h"Itacar"NAAmbauja: //19//

bhagavān atha viśvātmā    pṛthunopahṛtārhaṇaḥ
samujjihānayā bhaktyā    gṛhīta-caraṇāmbujāḥ

bhagavān—la Suprema Personalidad de Dios; atha—a continuación; viśva-ātmā—la 
Superalma; pṛthunā—por el rey Pṛthu; upahṛta—siéndole ofrecidos; arhaṇaḥ—todos 
los artículos de adoración; samujjihānayā—fue en aumento; bhaktyā—cuyo servicio 
devocional; gṛhīta—tomado; caraṇa-ambujaḥ—Sus pies de loto.

El rey Pṛthu se prodigó en adorar los pies de loto de la Suprema Personalidad de 
dios, que tanta misericordia le había mostrado. mientras adoraba los pies de loto 
del Señor, el éxtasis de Pṛthu mahārāja en su servicio devocional fue en aumento.

SIGNIFICADO: La aparición de signos de éxtasis en el cuerpo del devoto es señal de 
que su servicio devocional ha alcanzado la perfección. Hay muchos tipos de éxtasis 
trascendental, que se manifiestan en forma de llanto, risas, transpiración, caídas y gri-
tos de locura. Todos esos signos pueden verse a veces en el cuerpo del devoto, y reciben 
el nombre de aṣṭa-sāttvika-vikāra, que significa «transformaciones trascendentales 
de ocho tipos». Esos signos nunca deben imitarse, pero se manifiestan en el cuerpo 
del devoto que ha alcanzado realmente la perfección. El Señor es bhakta-vatsala, lo 
cual significa que siente inclinación hacia Su devoto puro (bhakta). Por lo tanto, la 
transacción de éxtasis trascendental entre el Señor Supremo y Su devoto nunca es como 
las actividades del mundo material.

‘asTaAnaAiBamauKaAe'pyaenamanauƒah"ivalaimbata: / 
pazyana, paápalaAzAAºaAe na ‘atasTae s$auô$ts$ataAma, //20//

prasthānābhimukho ’py enam    anugraha-vilambitaḥ
paśyan padma-palāśākṣo    na pratasthe suhṛt satām
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prasthāna—irse; abhimukhaḥ—dispuesto; api—aunque; enam—a él (Pṛthu); anugraha—
por bondad; vilambitaḥ—detenido; paśyan—al ver; padma-palāśa-akṣaḥ—el Señor, 
cuyos ojos son como los pétalos de una flor de loto; na—no; pratasthe—partió; suhṛt—el 
bienqueriente; satām—de los devotos.

El Señor ya iba a partir, pero el comportamiento del rey Pṛthu Lo hacía sentirse tan 
inclinado hacia él, que no se fue. al ver con Sus ojos de loto el comportamiento de 
mahārāja Pṛthu, Se detuvo, pues Él siempre es el bienqueriente de Sus devotos.

SIGNIFICADO: En este verso son muy significativas las palabras suhṛt satām. La 
Suprema Personalidad de Dios siempre Se siente muy inclinado hacia Su devoto, y 
siempre está pensando en su bienestar. Eso no es parcialidad. Como se explica en el 
Bhagavad-gītā, el Señor es ecuánime con todos (samo ’haṁ sarva-bhūteṣu), pero Se 
siente muy inclinado hacia aquel que se ocupa de modo especial en Su servicio. En 
otro pasaje, el Señor dice que el devoto siempre mora en Su corazón, y que Él siempre 
mora en el corazón del devoto.

teṣāṁ satata-yuktānāṁ    bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ    yena mām upayānti te

Aquellos que se ocupan constantemente en el servicio devocional del Señor con amor 
y afecto están en contacto directo con la Suprema Personalidad de Dios, que, en forma 
de Superalma, Se encuentra en el corazon de todos. El Señor no está lejos del devoto. 
Siempre está en el corazón de todos, pero solo el devoto puede percibir Su presencia, y 
de este modo estar en contacto directo con Él y recibir Sus instrucciones a cada instante. 
Por lo tanto, no hay la menor posibilidad de que el devoto cometa errores, y el Señor 
tampoco manifiesta la menor señal de parcialidad hacia Sus devotos puros.

s$a @Aid"r"AjaAe r"icataAÃailahR"ir$M 
  ivalaAeik(tauM naAzAk(d"™aulaAecana: / 
na ik(ÂanaAevaAca s$a baASpaivaflavaAe 
  ô$d"AepagAu÷AmaumaDaAd"vaisTata: //21//

sa ādi-rājo racitāñjalir hariṁ
vilokituṁ nāśakad aśru-locanaḥ

na kiñcanovāca sa bāṣpa-viklavo
hṛdopaguhyāmum adhād avasthitaḥ

saḥ—él; ādi-rājaḥ—el rey original; racita-añjaliḥ—con las manos juntas; harim—a 
la Suprema Personalidad de Dios; vilokitum—contemplar; na—no; aśakat—pudo; 
aśru-locanaḥ—con los ojos llenos de lágrimas; na—no; kiñcana—nada; uvāca—habló; 
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saḥ—él; bāṣpa-viklavaḥ—con la voz ahogada por la emoción; hṛdā—con el corazón; 
upaguhya—abrazar; amum—al Señor; adhāt—permaneció; avasthitaḥ—de pie.

El rey original, mahārāja Pṛthu, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa 
y ahogada por la emoción, no podía ver claramente al Señor, ni hablarle o dirigirse 
a Él de ninguna forma. Simplemente Lo abrazó en su corazón y permaneció de pie 
con las manos juntas.

SIGNIFICADO: De la misma manera que Kṛṣṇa recibe en la Brahma-saṁhitā el tra-
tamiento de ādi-puruṣa, «la personalidad original», en este verso el rey Pṛthu, como 
encarnación del Señor dotada de poder, recibe el calificativo de ādi-rājaḥ, «el rey 
original o ideal». Era a la vez un gran devoto y un gran héroe, que acabó con todos los 
elementos indeseables de su reino. Era tan poderoso que podía luchar de igual a igual 
con Indra, el rey del cielo. Protegió a sus súbditos, manteniéndoles ocupados en activi-
dades piadosas y en la devoción al Señor, y nunca recaudó de ellos un solo centavo en 
calidad de impuestos si no podía protegerles de toda calamidad. La mayor calamidad 
en la vida es no creer en Dios, y ser, por lo tanto, un pecador. El rey o jefe del estado 
que permite que los ciudadanos sean pecaminosos, consintiendo la vida sexual ilícita, 
las drogas, el consumo de carne y los juegos de azar, tendrá que responder por ello, y 
por recaudar impuestos de sus súbditos, tendrá que sufrir la secuencia de reacciones 
que son resultado de la pecaminosa vida de los ciudadanos. Esos son los principios del 
poder gubernativo, y como Mahārāja Pṛthu observó todos esos principios como jefe de 
gobierno, recibe en este verso el calificativo de ādi-rājaḥ.

Incluso un rey responsable como Mahārāja Pṛthu puede llegar a ser un devoto puro 
de primera categoría. El comportamiento del rey Pṛthu nos muestra claramente cómo 
se llenó, tanto interna como externamente, del éxtasis del servicio devocional puro.

Precisamente hoy hemos visto en los periódicos de Bombay que el gobierno va a 
derogar sus leyes prohibitorias. La ley seca prohibía beber alcohol a los habitantes de la 
ciudad desde la época del movimiento de no colaboración de Gandhi, pero, por desgra-
cia, los ciudadanos son tan astutos que el número de destilerías ilegales ha aumentado, 
y las bebidas alcohólicas, aunque no se venden al público en los comercios, se están 
vendiendo en los lugares más insospechados, como por ejemplo los urinarios públicos. 
El gobierno, incapaz de poner freno a ese contrabando, ha decidido fabricar bebidas 
alcohólicas a precios más bajos, de manera que la gente pueda obtener su suministro 
de alcohol directamente del gobierno, en lugar de comprarlo en los urinarios públicos. 
Habiendo fracasado en su intento de alejar los corazones de los ciudadanos de la vida 
pecaminosa, el gobierno, en lugar de perder los impuestos, que recauda para llenar 
sus arcas, ha decidido fabricar bebidas alcohólicas para los ciudadanos que deseen 
consumirlas.

Ese tipo de gobierno no puede impedir las acciones resultantes de la vida pe-
caminosa, es decir, la guerra, la peste, el hambre, los terremotos y otros trastornos 
parecidos. La ley de la naturaleza dicta que, tan pronto como se produzcan desvia-
ciones con respecto de la ley de Dios (que en el Bhagavad-gītā se describen con la 
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palabra dharmasya glāniḥ, es decir desobediencia a las leyes de la naturaleza, a las 
leyes de Dios), de inmediato habrá fuertes castigos, en forma de guerras repentinas. 
Hace poco tiempo hemos sido testigos de una guerra entre la India y Pakistán. En 
tan solo catorce días hubo inmensas pérdidas de vidas humanas y de dinero, y las 
repercusiones de esa guerra se extendieron por todo el mundo. Esas son las reacciones 
resultantes de la vida pecaminosa. El movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa tiene 
la finalidad de hacer que la gente sea pura y perfecta. Si todos nos volvemos aunque 
solo sea parcialmente puros, mediante el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa como se 
explica en el Bhāgavatam (naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu), el deseo de disfrute y la codicia, 
que son las enfermedades materiales de los ciudadanos, disminuirán. Esto puede 
hacerse simplemente con la difusión del mensaje puro del Śrīmad-Bhāgavatam, el 
mensaje consciente de Kṛṣṇa. Grandes firmas comerciales e industriales han aportado 
muchos miles de rupias a un fondo de defensa que quema el dinero en forma de 
pólvora, pero, por desgracia, si se les pide que hagan una generosa aportación para 
contribuir a la propagación del movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa, se muestran 
reacios. En estas circunstancias, el mundo sufrirá periódicamente esos estallidos y 
conflictos bélicos, que son consecuencia de la falta de conciencia de Kṛṣṇa.

@TaAvama{jyaA™auk(laA ivalaAek(yana,- 
  nata{æaä{"ggAAecar"maAh" paUç&Sama, / 
pad"A s$pa{zAntaM iºaitamaMs$a oªatae 
  ivanyastah"staAƒamaur"Ëÿivaiã"Sa: //22//

athāvamṛjyāśru-kalā vilokayann
atṛpta-dṛg-gocaram āha pūruṣam

padā spṛśantaṁ kṣitim aṁsa unnate
vinyasta-hastāgram uraṅga-vidviṣaḥ

atha—a continuación; avamṛjya—secando; aśru-kalāḥ—las lágrimas de los ojos; 
vilokayan—observando; atṛpta—no satisfecho; dṛk-gocaram—visible a simple vista; 
āha—dijo; pūruṣam—a la Suprema Personalidad de Dios; padā—con Sus pies de 
loto; spṛśantam—casi tocando; kṣitim—el suelo; aṁse—en el lomo; unnate—erguido; 
vinyasta—posada; hasta—de Su mano; agram—la parte de delante; uraṅga-vidviṣaḥ—de 
Garuḍa, el enemigo de las serpientes.

La Suprema Personalidad de dios estaba de pie, con Sus pies de loto casi al ras 
del suelo, mientras posaba la palma de la mano en el erguido lomo de garuḍa, el 
enemigo de las serpientes. mahārāja Pṛthu, secándose las lágrimas, trataba de mirar 
al Señor, pero parecía que el rey no estaba completamente satisfecho con mirarlo. 
Entonces ofreció las siguientes oraciones.
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SIGNIFICADO: El punto significativo de este verso es que el Señor estaba de pie 
casi al ras del suelo. Los habitantes de los sistemas planetarios superiores, desde 
Brahmaloka (el planeta en que vive el Señor Brahmā) hasta Svargaloka (el planeta 
celestial de Indra), son tan avanzados en la vida espiritual que cuando vienen a 
visitar este sistema planetario inferior o algún otro sistema parecido, conservan su 
ingravidez. Esto significa que pueden sostenerse en pie sin tocar el suelo. El Señor 
Viṣṇu es la Suprema Personalidad de Dios, pero como vive en uno de los sistemas 
planetarios de este universo, a veces Se comporta como uno de los semidioses del 
universo. Cuando apareció por primera vez ante Pṛthu Mahārāja, no tocaba el suelo 
de este planeta, pero cuando Se sintió satisfecho por completo con la conducta y el 
carácter de Mahārāja Pṛthu, inmediatamente actuó como la Suprema Personalidad de 
Dios Nārāyaṇa de Vaikuṇṭha. Debido al afecto que sentía por Pṛthu Mahārāja, tocó la 
superficie del planeta, pero apoyó la palma de la mano en el erguido lomo de Garuḍa, 
Su portador, como para prevenir una caída, pues el Señor no está acostumbrado a 
posarse sobre la superficie de la Tierra. Todo ello da muestra del gran cariño que 
sentía por Pṛthu Mahārāja. Al darse cuenta de lo afortunado de su posición, Pṛthu 
Mahārāja no podía ver claramente al Señor, debido al éxtasis, pero a pesar de todo, 
con voz entrecortada, comenzó a ofrecerle oraciones.

pa{Tauç&vaAca
var"Ana, ivaBaAe tvaã"r"de"ìr"Aä," bauDa: 
  k(TaM va{NAItae gAuNAivai‚(yaAtmanaAma, / 
yae naAr"k(ANAAmaipa s$ainta de"ih"naAM 
  taAnaIzA kE(valyapatae va{NAe na ca //23//

pṛthur uvāca
varān vibho tvad varadeśvarād budhaḥ

kathaṁ vṛṇīte guṇa-vikriyātmanām
ye nārakāṇām api santi dehināṁ

tān īśa kaivalya-pate vṛṇe na ca

pṛthuḥ uvāca—Pṛthu Mahārāja dijo; varān—bendiciones; vibho—mi querido Se-
ñor Supremo; tvat—de Ti; vara-da-īśvarāt—de la Suprema Personalidad de Dios, 
el más elevado entre los que conceden bendiciones; budhaḥ—una persona erudita; 
katham—cómo; vṛṇīte—podría pedir; guṇa-vikriyā—confundida por las modalida-
des de la naturaleza material; ātmanām—de las entidades vivientes; ye—lo cual; 
nārakāṇām—de las entidades vivientes que viven en el infierno; api—también; 
santi—existe; dehinām—de los que poseen un cuerpo; tān—todos esos; īśa—¡oh, 
Señor Supremo!; kaivalya-pate—¡oh, Tú, que concedes la fusión en la existencia del 
Señor!; vṛṇe—pido; na—no; ca—también.
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mi querido Señor, tú eres el mejor de los semidioses que pueden ofrecer bendicio-
nes. Siendo así, ¿por qué razón va a pedirte una persona erudita bendiciones propias 
de las entidades vivientes confundidas por las modalidades de la naturaleza? Esas 
bendiciones las obtienen, sin esforzarse por ellas, incluso las entidades vivientes 
que sufren los tormentos del infierno. mi querido Señor, tú, ciertamente, puedes 
conceder la bendición de fundirse en tu existencia, pero yo no la deseo.

SIGNIFICADO: Hay distintas clases de bendiciones, conforme a los deseos de cada persona. 
Para los karmīs, la mejor bendición es elevarse a los sistemas planetarios superiores, 
donde la duración de la vida es muy larga, el nivel de vida es muy elevado, y se disfruta de 
gran felicidad. Hay otros, los jñānīs y los yogīs, que desean la bendición de fundirse en la 
existencia del Señor, lo cual se denomina kaivalya. Por eso, el Señor recibe el calificativo 
de kaivalya-pati, el amo o Señor de la bendición que recibe el nombre de kaivalya; los 
devotos, sin embargo, reciben del Señor una bendición de otro tipo. Los devotos no ansían 
ni los planetas celestiales ni fundirse en la existencia del Señor. Para los devotos, kaivalya, 
fundirse en la existencia del Señor, es lo mismo que el infierno. La palabra naraka significa 
«infierno». De manera similar, todo el que vive en el mundo material recibe el calificativo 
de nāraka, porque se considera que la existencia material en sí misma es una condición de 
vida infernal. Pṛthu Mahārāja, sin embargo, expresó que no tenía interés ni en la bendición 
que desean los karmīs ni en la que desean los jñānīs y los yogīs. Śrīla Prabhodhānanda 
Sarasvatī Prabhu, un gran devoto del Señor Caitanya, ha explicado que kaivalya no es 
mejor que la vida infernal, y en lo que se refiere a los deleites de los planetas celestiales, de 
hecho son fuegos fatuos, fantasmagorías. Los devotos no persiguen esos objetivos. Los 
devotos no aspiran siquiera a la posición del Señor Brahmā o del Señor Śiva, ni desean 
la igualdad con el Señor Viṣṇu. Como devoto puro del Señor, Pṛthu Mahārāja dejó muy 
clara cuál era su posición.

na k(Amayae naATa tad"pyahM" ¸(icana, 
  na ya‡a yauSma»ar"NAAmbaujaAs$ava: / 
mah"ÔamaAntaôR$d"yaAnmauKacyautaAe 
  ivaDatsva k(NAARyautamaeSa mae var": //24//

na kāmaye nātha tad apy ahaṁ kvacin
na yatra yuṣmac-caraṇāmbujāsavaḥ

mahattamāntar-hṛdayān mukha-cyuto
vidhatsva karṇāyutam eṣa me varaḥ

na—no; kāmaye—deseo; nātha—¡oh, amo!; tat—esa; api—incluso; aham—yo; kvacit—en 
ningún momento; na—no; yatra—donde; yuṣmat—Tus; caraṇa-ambuja—de los pies de 
loto; āsavaḥ—la nectárea bebida; mahat-tama—de los grandes devotos; antaḥ-hṛdayāt—
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del fondo del corazón; mukha—de las bocas; cyutaḥ—ser entregado; vidhatsva—da; 
karṇa—oídos; ayutam—un millón; eṣaḥ—esta; me—mi; varaḥ—bendición.

mi querido Señor, yo no deseo la bendición de fundirme en tu existencia, pues con 
esa bendición no se puede beber el néctar de tus pies de loto. La bendición que yo 
deseo es tener como mínimo un millón de oídos, pues de esa forma podré escuchar 
las glorias de tus pies de loto de labios de tus devotos puros.

SIGNIFICADO: En el verso anterior, Mahārāja Pṛthu se dirigió al Señor con el nombre 
de kaivalya-pati, «el amo de la liberación», que consiste en fundirse en Su existencia». 
Como deja bien claro en este verso, eso no significa que estuviese deseoso de la liberación 
kaivalya: «Mi querido Señor, no deseo esa bendición». Mahārāja Pṛthu deseaba tener 
un millón de oídos para escuchar las glorias de los pies de loto del Señor. Mencionó 
específicamente que las glorias del Señor deben emanar de las bocas de los devotos 
puros, que hablan desde lo más profundo de su corazón. Al principio del Śrīmad-
Bhāgavatam (1.1.3), se afirma: śuka-mukhād amṛta-drava-saṁyutam: El néctar del 
Śrīmad-Bhāgavatam se hizo más sabroso porque emanó de la boca de Śrīla Śukadeva 
Gosvāmī. Alguien podría pensar que no importa si las glorias del Señor provienen de 
boca de devotos o de no devotos, pero en este verso se menciona específicamente que 
las glorias del Señor deben emanar de la boca de devotos puros. Śrī Sanātana Gosvāmī 
ha prohibido estrictamente escuchar de labios de no devotos. Hay muchos recitadores 
profesionales del Śrīmad-Bhāgavatam que saben adornar muy bien sus narraciones, 
pero al devoto puro no le gusta escucharles, porque esa glorificación del Señor no es 
más que una vibración de sonido material. Pero si se escucha de labios de un devoto 
puro, el efecto de la glorificación del Señor es inmediato.

Las palabras satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvidaḥ (Bhāg. 3.25.25) significan que 
la glorificación del Señor tiene potencia cuando proviene de la boca de un devoto puro. 
El Señor tiene infinidad de devotos por todo el universo, que Le están glorificando 
desde tiempo inmemorial y por un tiempo ilimitado. Aun así, no pueden terminar la 
enumeración completa de las glorias del Señor. Por esa razón, Pṛthu Mahārāja deseó 
infinidad de oídos, tal como Rūpa Gosvāmī, que también deseó tener millones de oídos 
y millones de lenguas para cantar y escuchar la glorificación del Señor. En otras palabras, 
si nuestros oídos se ocupan constantemente en escuchar la glorificación del Señor, no 
habrá posibilidad alguna de escuchar filosofía māyāvāda, que es funesta para el avance 
espiritual. Śrī Caitanya Mahāprabhu ha dicho que cualquiera que escuche predicar a un 
filósofo māyāvādī acerca de las actividades del Señor, aun si se trata de descripciones 
procedentes de las Escrituras védicas, acabará condenándose. Escuchando esa filosofía 
māyāvāda no se puede alcanzar el destino de la perfección espiritual de la vida.

s$a oÔamaëAek( mah"nmauKacyautaAe 
  Bavatpad"AmBaAejas$auDaA k(NAAinala: / 
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sma{itaM paunaivaRsma{tataÔvavatmaRnaAM 
  ku(yaAeigAnaAM naAe ivatar"tyalaM varE": //25//

sa uttamaśloka mahan-mukha-cyuto
bhavat-padāmbhoja-sudhā kaṇānilaḥ

smṛtiṁ punar vismṛta-tattva-vartmanāṁ
kuyogināṁ no vitaraty alaṁ varaiḥ

saḥ—ese; uttama-śloka—¡oh, Señor a quien se alaba con versos selectos!; mahat—de 
grandes devotos; mukha-cyutaḥ—pronunciadas por las bocas; bhavat—Tus; pada-
ambhoja—de los pies de loto; sudhā—de néctar; kaṇa—partículas; anilaḥ—brisa refres-
cante; smṛtim—recuerdo; punaḥ—de nuevo; vismṛta—olvidado; tattva—a la verdad; 
vartmanām—de personas cuyo sendero; ku-yoginām—de personas que no siguen la 
línea del servicio devocional; naḥ—de nosotros; vitarati—devuelve; alam—innecesarias; 
varaiḥ—otras bendiciones.

mi querido Señor, a ti se te glorifica con los versos selectos que las grandes perso-
nalidades han pronunciado. Esa glorificación de tus pies de loto es como partículas 
de azafrán. Cuando la vibración trascendental de las bocas de tus grandes devotos 
lleva el aroma del polvo de azafrán de tus pies de loto, la entidad viviente sumida 
en el olvido, poco a poco va recordando la relación eterna que la une a tí. de esa 
forma, los devotos llegan gradualmente a la conclusión correcta acerca del valor de 
la vida. mi querido Señor, por esa razón no necesito ninguna otra bendición que no 
sea la oportunidad de escuchar de labios de tu devoto puro.

SIGNIFICADO: En el verso anterior se ha explicado que la glorificación del Señor 
debe escucharse de labios de un devoto puro. Esto se explica aquí con más detalle. La 
vibración trascendental que emana de los labios de un devoto puro es tan poderosa que 
puede revivir en la entidad viviente la memoria de su relación eterna con la Suprema 
Personalidad de Dios. En nuestra existencia material, bajo la influencia de la māyā 
ilusoria, hemos olvidado casi por completo nuestra relación eterna con el Señor, exac-
tamente de la misma forma en que un hombre profundamente dormido se olvida de sus 
deberes. En los Vedas se dice que todos nosotros estamos durmiendo bajo la influencia 
de māyā. Debemos despertar de ese sueño y ocuparnos en el servicio correcto, pues 
de esa forma podremos utilizar adecuadamente la oportunidad que supone la forma 
de vida humana. Como se expresa en una canción de Ṭhākura Bhaktivinoda, el Señor 
Caitanya dice: jīva jāgo, jīva jāgo. El Señor pide a todas las dormidas entidades vivientes 
que despierten y se ocupen en servicio devocional, de manera que puedan cumplir con 
su misión en la forma humana de vida. Esa voz que nos urge a despertar nos llega a 
través de la boca del devoto puro.

El devoto puro siempre se ocupa en el servicio del Señor y se refugia a Sus pies de 
loto, y por lo tanto está en contacto directo con las misericordiosas partículas de aza-
frán de los pies de loto del Señor. Cuando un devoto puro habla, puede que parezca un 

20.25



CAP. 20   |   El Señor Viṣṇu aparece en el recinto de sacrificios   27

sonido de este espacio material; sin embargo, espiritualmente esa voz es muy poderosa, 
pues toca las partículas del polvo de azafrán de los pies de loto del Señor. Tan pronto 
como la dormida entidad viviente escucha la poderosa voz que emana de la boca del 
devoto puro, inmediatamente recuerda su relación eterna con el Señor, aunque hasta 
ese instante lo había olvidado todo.

Por lo tanto, para el alma condicionada es muy importante escuchar de labios de un 
devoto puro, pues está entregado por completo a los pies de loto del Señor, libre de los 
deseos materiales, el conocimiento especulativo y la contaminación de las modalidades 
de la naturaleza material. Todos nosotros somos kuyogīs, pues nos hemos ocupado en 
el servicio de este mundo material y hemos olvidado la relación eterna que nos une al 
Señor como sirvientes amorosos eternos Suyos. Nuestro deber es elevarnos por encima 
del plano de kuyoga y llegar a ser suyogīs, místicos perfectos. El proceso de escuchar 
de labios de un devoto puro se recomienda en todas las Escrituras védicas, y el Señor 
Caitanya Mahāprabhu lo recomienda de manera especial. Se puede permanecer en la 
posición que se ocupe en la vida, sin que importe cuál sea, pero si escuchamos de labios 
de un devoto puro, poco a poco llegaremos a entender nuestra relación con el Señor 
y nos ocuparemos en Su servicio amoroso, y de este modo nuestra vida alcanzará la 
perfección plena. Por lo tanto, el proceso de escuchar de labios de un devoto puro es 
muy importante para progresar en el sendero de la comprensión espiritual.

yazA: izAvaM s$au™ava @AyaRs$aËÿmae 
  yaä{"cC$yaA caAepaZa{NAAeita tae s$ak{(ta, / 
k(TaM gAuNAÁaAe ivar"maeiã"naA pazAuM 
  ™aIyaRt‘ava˜ae gAuNAs$aÍÿhe"cC$yaA //26//

yaśaḥ śivaṁ suśrava ārya-saṅgame
yadṛcchayā copaśṛṇoti te sakṛt

kathaṁ guṇa-jño viramed vinā paśuṁ
śrīr yat pravavre guṇa-saṅgrahecchayā

yaśaḥ—glorificación; śivam—completamente auspiciosa; su-śravaḥ—¡oh, muy glo-
rificado Señor!; ārya-saṅgame—en compañía de devotos avanzados; yadṛcchayā—de 
una u otra forma; ca—también; upaśṛṇoti—escuche; te—Tus; sakṛt—incluso una sola 
vez; katham—cómo; guṇa-jñaḥ—el que aprecia las buenas cualidades; viramet—puede 
dejar de; vinā—a menos que; paśum—un animal; śrīḥ—la diosa de la fortuna; yat—que; 
pravavre—aceptó; guṇa—Tus cualidades; saṅgraha—recibir; icchayā—con un deseo.

mi querido y muy glorificado Señor, cualquiera que escuche, aunque solo sea una 
vez, las glorias de tus actividades en compañía de devotos puros, no abandonará 
nunca la compañía de esos devotos, a menos que sea un animal, pues ninguna 
persona inteligente cometería la negligencia de abandonar esa compañía. Incluso 
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la diosa de la fortuna deseó escuchar acerca de tus glorias trascendentales y 
tus ilimitadas actividades aceptando la perfección del canto y la escucha de tus 
glorias.

SIGNIFICADO: Lo más importante en este mundo es la relación con devotos (ārya-
saṅgama). La palabra ārya se refiere a los que están avanzando en la senda espiritual. 
En la historia de la humanidad, se considera que la familia ārya es la comunidad más 
elevada del mundo porque sigue la civilización védica. La familia ārya está repartida 
por todo el mundo y recibe el nombre de familia indo-ārya. En la prehistoria, todos los 
miembros de esa familia seguían los principios védicos, razón por la cual avanzaron en 
el sendero espiritual. Los reyes, los rājarṣis, recibían una educación tan perfecta como 
kṣatriyas, protectores de los ciudadanos, y eran tan avanzados en la vida espiritual, que 
sus súbditos no sufrían la más mínima dificultad.

En la familia ārya se valora mucho la glorificación del Señor Supremo. Los 
miembros de la familia ārya pueden captar con gran rapidez la esencia de la vida 
espiritual, sin que ello signifique que no haya otros que también puedan hacerlo. 
¿A qué se debe que nos esté resultando muy fácil la difusión del movimiento para la 
conciencia de Kṛṣṇa entre los europeos y norteamericanos? La historia da testimonio 
de que los norteamericanos y europeos demostraron su capacidad en sus campañas 
de colonización; en la actualidad, sin embargo, los hijos y los nietos de esos coloni-
zadores, contaminados con el progreso de la ciencia material, son unos degenerados. 
Esto se debe a que han perdido su cultura espiritual original, que es la civilización 
védica. En la actualidad, esos descendientes de la familia ārya están tomando este 
movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa muy en serio. Los que se relacionan con ellos 
y escuchan el canto del mahā-mantra Hare Kṛṣṇa de labios de devotos puros, también 
quedan cautivados por la vibración trascendental. Esas vibraciones trascendentales, 
cuando se cantan entre āryas, tienen un gran efecto; la vibración tiene una influencia 
tan grande sobre todos que incluso si alguien no pertenece a la familia ārya, con 
tan solo escuchar el mantra, llegará a ser un vaiṣṇava.

Mahārāja Pṛthu señala que incluso la diosa de la fortuna, Lakṣmī, que es la compa-
ñera constante de Nārāyaṇa, emprendió rigurosas austeridades para poder relacionarse 
con las gopīs, que son devotas puras, cuando deseó escuchar específicamente acerca de 
las glorias del Señor. Los impersonalistas podrían preguntar por qué hay que moles-
tarse en cantar continuamente el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa durante tantos años, en 
lugar de dejarlo y tratar de obtener kaivalya, la liberación, la fusión en la existencia 
del Señor. Mahārāja Pṛthu les responde afirmando que ese canto es tan atractivo que 
únicamente un animal abandonaría el proceso. Esto es cierto incluso si se entra en con-
tacto con la vibración trascendental por casualidad. Pṛthu Mahārāja es muy enfático a 
este respecto: Solo un animal podría abandonar la práctica de cantar Hare Kṛṣṇa. Los 
que no son animales, los seres humanos verdaderamente inteligentes y avanzados, los 
hombres civilizados, no pueden abandonar esa práctica de cantar continuamente Hare 
Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, 
Hare Hare.
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@TaABajae tvaAiKalapaUç&SaAeÔamaM 
  gAuNAAlayaM paák(re"va laAlas$a: / 
@pyaAvayaAere"k(paitas$pa{DaAe: k(ila- 
  naR syaAtk{(tatva»ar"NAEk(taAnayaAe: //27//

athābhaje tvākhila-pūruṣottamaṁ
guṇālayaṁ padma-kareva lālasaḥ

apy āvayor eka-pati-spṛdhoḥ kalir
na syāt kṛta-tvac-caraṇaika-tānayoḥ

atha—por lo tanto; ābhaje—me ocuparé en servicio devocional; tvā—a Ti; akhila—que 
lo incluye todo; pūruṣa-uttamam—la Suprema Personalidad de Dios; guṇa-ālayam—el 
receptáculo de todas las cualidades trascendentales; padma-karā—la diosa de la fortu-
na, que lleva una flor de loto en la mano; iva—como; lālasaḥ—estando deseoso; api—
en verdad; āvayoḥ—de Lakṣmī y de mí; eka-pati—único amo; spṛdhoḥ—competir; 
kaliḥ—riña; na—no; syāt—que ocurra; kṛta—haber hecho; tvat-caraṇa—a Tus pies de 
loto; eka-tānayoḥ—atención única.

ahora deseo ocuparme en el servicio de los pies de loto de la Suprema Persona-
lidad de dios y servirlo de la misma forma que la diosa de la fortuna, que lleva 
en su mano una flor de loto, pues tu Señoría, la Suprema Personalidad de dios, 
es el receptáculo de todas las cualidades trascendentales. me temo que la diosa de 
la fortuna y yo acabaríamos riñendo, pues los dos estaríamos ocupados con gran 
atención en el mismo servicio.

SIGNIFICADO: En este verso el Señor recibe el calificativo de akhila-pūruṣottama, «la Su-
prema Personalidad de Dios, el Señor de toda la creación». Puruṣa significa «el disfrutador», 
y uttama significa «el mejor». En el universo hay muchas clases de puruṣas o disfrutadores. 
En general, se pueden dividir en tres clases: los que están condicionados, los liberados y 
los que son eternos. En los Vedas se dice que el Señor Supremo es el supremo eterno entre 
todos los eternos (nityo nityānām). Tanto la Suprema Personalidad de Dios como las 
entidades vivientes son eternos. Los eternos supremos son los viṣṇu-tattva, es decir, el Señor 
Viṣṇu y Sus expansiones. Así pues, nitya se refiere a la Personalidad de Dios, desde Kṛṣṇa 
a Mahā-Viṣṇu, Nārāyaṇa y las demás expansiones del Señor Kṛṣṇa. Como se afirma en la 
Brahma-saṁhitā (rāmādi-mūrtiṣu), el Señor Viṣṇu tiene trillones de expansiones, como 
Rāma, Nṛsiṁha, Varāha y otras encarnaciones. De todas ellas se dice que son eternas.

La palabra mukta se refiere a las entidades vivientes que nunca vienen al mundo ma-
terial. Baddhas son las entidades vivientes que llevan prácticamente toda la eternidad 
viviendo en el mundo material. Las baddhas luchan arduamente en el mundo material 
para liberarse de las tres miserias de la naturaleza material y disfrutar de la vida, mien-
tras que las muktas están ya liberadas, y nunca descienden al mundo material. El Señor 
Viṣṇu es el amo del mundo material, y es imposible que quede bajo el control de la 
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naturaleza material. En consecuencia, en este verso el Señor Viṣṇu recibe el calificativo 
de pūruṣottama, «la mejor de todas las entidades vivientes», tanto viṣṇu-tattvas como 
jīva-tattvas. Es, pues, una gran ofensa comparar al Señor Viṣṇu con las jīva-tattvas, o 
considerar que están al mismo nivel. Los filósofos māyāvādīs equiparan a las jīvas con 
el Señor Supremo y las consideran uno, pero esa es la mayor ofensa a los pies de loto 
del Señor Viṣṇu.

Aquí, en el mundo material, tenemos la experiencia práctica de que la persona superior 
recibe la adoración de la inferior. De manera similar, pūruṣottama, el más grande, el 
Señor Viṣṇu, la Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa, siempre recibe la adoración de los 
demás. Pṛthu Mahārāja, por lo tanto, decidió ocuparse en el servicio de los pies de loto 
del Señor Viṣṇu. A Pṛthu Mahārāja se le considera la encarnación del Señor Viṣṇu, pero 
es una encarnación śaktyāveśa. Otra palabra significativa de este verso es guṇālayam, 
que se refiere a Viṣṇu como receptáculo de todas las cualidades trascendentales. Los 
filósofos māyāvādīs piensan que la Verdad Absoluta es nirguṇa, «sin cualidades», de 
conformidad con el punto de vista impersonal, pero en realidad el Señor es el receptáculo 
de todas las buenas cualidades. Una de las más importantes cualidades del Señor es la 
inclinación que siente por Sus devotos, por la cual recibe el nombre de bhakta-vatsala. 
Los devotos siempre se sienten muy inclinados a ofrecer servicio a los pies de loto del 
Señor, y el Señor también siente una gran inclinación a aceptar el servicio amoroso de 
Sus devotos. En ese intercambio de servicio hay muchas transacciones trascendentales, 
que se denominan actividades trascendentales cualitativas. Algunas de las cualidades 
trascendentales del Señor son que es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, la causa 
de todas las causas, la Verdad Absoluta, el receptáculo de todos los placeres, el receptáculo 
de todo conocimiento, el plenamente auspicioso, etc.

Pṛthu Mahārāja deseó servir al Señor con la diosa de la fortuna, pero ese deseo no 
significa que él estuviera situado en el plano de mādhurya-rasa. La diosa de la fortuna 
está ocupada en el servicio del Señor en el rasa de mādhurya, amor conyugal. Aunque 
su posición está en el pecho del Señor, a la diosa de la fortuna, en cuanto a devota, le 
complace servir los pies de loto del Señor. Pṛthu Mahārāja solo pensaba en los pies 
de loto del Señor, debido a que está situado en el plano de dāsya-rasa, servidumbre al 
Señor. El siguiente verso nos informa de que Pṛthu Mahārāja pensaba en la diosa de 
la fortuna como madre universal, jagan-mātā. Por consiguiente, carecería de sentido 
que compitiese con ella en el plano de mādhurya-rasa. A pesar de todo, temía que ella 
pudiera ofenderse si él se ocupaba en el servicio del Señor. Esto nos sugiere que en el 
mundo absoluto a veces hay competencia entre los servidores cuando sirven al Señor, 
pero es una competencia sin maldad. En los mundos Vaikuṇṭha, cuando un devoto 
sobresale en el servicio del Señor, los demás no envidian su excelente servicio, sino que, 
por el contrario, aspiran a alcanzar ese mismo nivel de servicio.

jagAÀananyaAM jagAd"IzA vaEzAs$aM 
  syaAde"va yatk(maRiNA na: s$amaIih"tama, / 
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k(r"AeiSa P(lgvapyauç& d"Inavats$ala: 
  sva Wva iDaSNyae'iBar"tasya ikM( tayaA //28//

jagaj-jananyāṁ jagad-īśa vaiśasaṁ
syād eva yat-karmaṇi naḥ samīhitam

karoṣi phalgv apy uru dīna-vatsalaḥ
sva eva dhiṣṇye ’bhiratasya kiṁ tayā

jagat-jananyām—en la madre del universo (Lakṣmī); jagat-īśa—¡oh, Señor del uni-
verso!; vaiśasam—ira; syāt—puede surgir; eva—ciertamente; yat-karmaṇi—en cuya 
actividad; naḥ—mi; samīhitam—deseo; karoṣi—Tú consideras; phalgu—servicio insig-
nificante; api—incluso; uru—muy grande; dīna-vatsalaḥ—inclinado a favorecer a los 
pobres; sve—propio; eva—ciertamente; dhiṣṇye—en Tu opulencia; abhiratasya—del 
que está plenamente satisfecho; kim—qué necesidad hay; tayā—con ella.

mi querido Señor del universo, la diosa de la fortuna, Lakṣmī, es la madre del 
universo; aun así, pienso que tal vez se enfade conmigo por haberme entrometido 
en su servicio y actuar en el mismo plano al que ella está tan apegada. Con todo, 
tengo la esperanza de que, a pesar de los posibles malentendidos, tú te pongas 
de mi parte, pues sientes gran inclinación por los pobres y siempre engrandeces 
hasta el más insignificante servicio que se te ofrezca. Por esa razón, aun si ella se 
enfada, creo que eso no te causa el menor problema, pues eres autosuficiente y 
puedes arreglártelas sin ella.

SIGNIFICADO: Es bien sabido que madre Lakṣmījī, la diosa de la fortuna, siempre da 
masaje a los pies de loto del Señor Nārāyaṇa. Es la esposa ideal, pues cuida del Señor 
Nārāyaṇa con gran esmero. No solo cuida de Sus pies de loto, sino también de los 
asuntos domésticos del Señor. Cocina para Él sabrosos platos, Le abanica mientras 
come, refresca Su rostro con pasta de sándalo, y arregla Su cama y Sus asientos. De 
esta forma, siempre está ocupada en el servicio del Señor, y es muy difícil que algún 
otro devoto tenga oportunidad de inmiscuirse en las actividades diarias del Señor. 
Por esa razón, Pṛthu Mahārāja estaba casi seguro de que la diosa de la fortuna se 
enfadaría con él por entrometerse en su servicio. Pero, ¿por qué iba a enfadarse madre 
Lakṣmī, la madre del universo, con un devoto insignificante como Pṛthu Mahārāja? 
No parecía nada probable. Aun así, Pṛthu Mahārāja, para su propia protección, pidió 
al Señor Supremo que Se pusiera de su parte. Pṛthu Mahārāja estaba ocupado en la 
ejecución de rituales y sacrificios védicos comunes conforme a las actividades fruitivas 
de karma-kāṇḍa. El Señor, sin embargo, es muy bondadoso y magnánimo, y estaba 
dispuesto a conceder a Pṛthu Mahārāja el nivel de perfección más elevado de la vida, 
es decir, el servicio devocional.

La persona que ejecuta rituales y sacrificios védicos, lo hace para elevarse a los 
planetas celestiales. Nadie puede volverse digno de regresar al hogar, de vuelta a 
Dios, por medio de esos sacrificios. El Señor, sin embargo, es tan bondadoso que 
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acepta el más insignificante servicio; por esa razón, en el Viṣṇu Purāṇa se afirma que 
quien siga los principios del varṇāśrama-dharma puede satisfacer al Señor Supremo. 
Cuando el Señor está satisfecho, el ejecutor de los sacrificios se eleva hasta el plano 
del servicio devocional. Esa es la razón de que Pṛthu Mahārāja esperase que el Señor 
considerara su insignificante servicio más grande que el de Lakṣmījī. La diosa de la 
fortuna recibe el nombre de cañcalā («inquieta») debido a que es muy inquieta y 
siempre está yendo de un lado para otro. Así pues, Pṛthu Mahārāja indicó que aun 
si ella se enfadaba y se iba, eso no Le supondría el menor perjuicio al Señor Viṣṇu, 
puesto que Él es autosuficiente y puede hacer todo lo que guste sin la ayuda de 
Lakṣmījī. Cuando Garbhodakaśāyī Viṣṇu engendró de Su ombligo al Señor Brahmā, 
por ejemplo, no precisó ninguna ayuda de Lakṣmī, que simplemente estaba sentada 
a Su lado dando masaje a Sus pies de loto. Por lo general, para engendrar un hijo, 
el esposo fecunda a la esposa, y cuando se cumple el tiempo nace el niño. Pero 
en el caso del nacimiento del Señor Brahmā, Garbhodakaśāyī Viṣṇu no fecundó a 
Lakṣmījī. El Señor, que es autosuficiente, engendró a Brahmā a partir de Su propio 
ombligo. Por consiguiente, Pṛthu Mahārāja confiaba en que, incluso si la diosa 
de la fortuna se enfadaba con él, eso no supondría el menor problema, ni para el 
Señor ni para él.

BajantyaTa tvaAmata Wva s$aADavaAe 
  vyaud"stamaAyaAgAuNAiva”amaAed"yama, / 
Bavatpad"Anausmar"NAAä{"tae s$ataAM 
  inaimaÔamanyaà"gAvaªa ivaáhe" //29//

bhajanty atha tvām ata eva sādhavo
vyudasta-māyā-guṇa-vibhramodayam

bhavat-padānusmaraṇād ṛte satāṁ
nimittam anyad bhagavan na vidmahe

bhajanti—adoran; atha—por lo tanto; tvām—a Ti; ataḥ eva—por lo tanto; sādhavaḥ—
todas las personas santas; vyudasta—que apartan; māyā-guṇa—las modalidades de la 
naturaleza material; vibhrama—conceptos erróneos udayam—producidos; bhavat—
Tus; pada—pies de loto; anusmaraṇāt—recordar constantemente; ṛte—excepto; 
satām—de grandes personas santas; nimittam—razón; anyat—otra; bhagavan—¡oh, 
Suprema Personalidad de Dios!; na—no; vidmahe—puedo entender.

grandes personas santas que están siempre liberadas emprenden tu servicio 
devocional, pues es la única manera de liberarse de las ilusiones de la existencia 
material. ¡Oh, mi Señor!, solo hay un motivo que lleva a las almas liberadas a 
refugiarse en tus pies de loto, y es que esas almas están pensando en tus pies 
constantemente.
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SIGNIFICADO: Los karmīs, por lo general, están ocupados en actividades fruitivas 
para el logro de comodidades materiales. Los jñānīs sin embargo, están hastiados de 
esa búsqueda de comodidades materiales, pues entienden que, como almas espiritua-
les, no tienen nada que ver con el mundo material. Tras alcanzar la autorrealización, 
los jñānīs verdaderamente maduros en conocimiento deben entregarse a los pies de 
loto del Señor, como se explica en el Bhagavad-gītā (bahūnāṁ janmanām ante). La 
autorrealización no es completa mientras no se alcanza el plano devocional. Por esta 
razón, en el Śrīmad-Bhāgavatam se afirma que los que están satisfechos en el ser, los 
ātmārāmas, están libres de toda contaminación de las modalidades materiales de la 
naturaleza. Bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material, en especial 
bajo la influencia de rajas y tamas, la persona es muy codiciosa y lujuriosa, y por consi-
guiente, se mantiene arduamente ocupada trabajando día y noche. Ese egoísmo falso la 
lleva perpetuamente de especie en especie sin encontrar descanso en ninguna de ellas. 
El jñānī, que entiende este hecho, se abstiene de la acción y adopta karma-sannyāsa.

Sin embargo, ese no es todavía el plano de la satisfacción. Tras alcanzar la autorrea-
lización, el jñānī, llevado por su saber material, se refugia en los pies de loto del Señor. 
A partir de entonces, solo está satisfecho con la contemplación constante de los pies de 
loto del Señor. Así pues, la conclusión de Pṛthu Mahārāja es que las personas liberadas 
que emprenden el sendero devocional han alcanzado el objetivo supremo de la vida. 
Si la liberación fuese un fin en sí misma, no tendría sentido que las personas libera-
das emprendiesen el servicio devocional. En otras palabras, ante la bienaventuranza 
que se deriva del servicio devocional a los pies de loto del Señor, la bienaventuranza 
trascendental derivada de la autorrealización, conocida con el nombre de ātmānanda, 
es muy insignificante. Por consiguiente, Pṛthu Mahārāja llegó a la conclusión de que 
simplemente iba a dedicarse a escuchar constantemente las glorias del Señor, para de 
esa forma ocupar su mente en los pies de loto del Señor. Esa es la pefección más elevada 
de la vida.

manyae igArM" tae jagAtaAM ivamaAeih"naI%M 
  varM" va{NAISvaeita BajantamaAtTa yata, / 
vaAcaA nau tantyaA yaid" tae janaAe'is$ata: 
  k(TaM pauna: k(maR k(r"Aeita maAeih"ta: //30//

manye giraṁ te jagatāṁ vimohinīṁ
varaṁ vṛṇīṣveti bhajantam āttha yat

vācā nu tantyā yadi te jano ’sitaḥ
kathaṁ punaḥ karma karoti mohitaḥ

manye—considero; giram—palabras; te—Tuyas; jagatām—al mundo material; 
vimohinīm—desconcertantes; varam—bendición; vṛṇīṣva—simplemente acepta; iti—
de este modo; bhajantam—a Tu devoto; āttha—Tú hablas; yat—porque; vācā—con 
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las afirmaciones de los Vedas; nu—ciertamente; tantyā—con las cuerdas; yadi—si; te—
Tus; janaḥ—la gente en general; asitaḥ—no atada; katham—cómo; punaḥ—una y otra 
vez; karma—actividades fruitivas; karoti—ejecuta; mohitaḥ—seducida.

mi querido Señor, lo que le has dicho a tu devoto puro es verdaderamente descon-
certante. En verdad, las atractivas ofertas que haces en los Vedas no son adecuadas 
para devotos puros. atada por las dulces promesas de los Vedas, la gente en general 
se ocupa una y otra vez en actividades fruitivas, seducida por el resultado de sus 
acciones.

SIGNIFICADO: Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura, un gran ācārya de la Gauḍīya-
sampradāya, ha dicho que las personas muy apegadas a las actividades fruitivas de los 
Vedas, es decir, karma-kāṇḍa y jñāna-kāṇḍa, están sin duda condenadas. En los Vedas 
se tratan tres tipos de actividades, que reciben los nombres de karma-kāṇḍa (activi-
dades fruitivas), jñāna-kāṇḍa (investigación filosófica) y upāsanā-kāṇḍa (adoración 
de semidioses para recibir beneficios materiales). Los que se ocupan en karma-kāṇḍa 
y jñāna-kāṇḍa están condenados, en el sentido de que quienquiera que esté atrapado 
en un cuerpo material está condenado, ya sea que tenga cuerpo de semidiós, de rey, de 
animal inferior o de cualquier otra cosa. Los sufrimientos que vienen de las tres mise-
rias de la naturaleza material son los mismos para todos. El cultivo de conocimiento 
para entender nuestra posición espiritual también es, en cierto modo, una pérdida de 
tiempo. La obligación inmediata de la entidad viviente, como parte integral eterna del 
Señor Supremo, es ocuparse en servicio devocional. Por consiguiente, Pṛthu Mahārāja 
dice que el atractivo de las bendiciones materiales es otra trampa para enredarnos en el 
mundo material. Por esa razón, y con toda franqueza, dice al Señor que las bendiciones 
que Él nos ofrece en forma de comodidades materiales son, ciertamente, causa de 
confusión. Al devoto puro no le interesan lo más mínimo ni bhukti ni mukti.

El Señor a veces ofrece bendiciones a los devotos neófitos que todavía no han 
entendido que los dones materiales no les van a hacer felices. Por eso en el Caitanya-
caritāmṛta el Señor dice que es posible que un devoto sincero pero no demasiado 
inteligente le pida algún beneficio material; pero el Señor, que es omnisciente, no suele 
dar recompensas materiales a Su devoto, sino que, por el contrario, le quita las comodi-
dades materiales de que pueda estar disfrutando, de manera que finalmente se entregue 
por completo. En otras palabras, para el devoto nunca son auspiciosas las bendiciones 
que pueda recibir en forma de beneficios materiales. Las afirmaciones de los Vedas que 
prometen recompensar los grandes sacrificios con la elevación a los planetas celestiales 
son desorientadoras. En el Bhagavad-gītā (2.42), el Señor dice: yām imāṁ puṣpitāṁ 
vācaṁ pravadanty avipaścitaḥ. Los hombres poco inteligentes (avipaścitaḥ), atraídos 
por el florido lenguaje de los Vedas, se ocupan en actividades fruitivas para obtener 
beneficios materiales. De esa forma continúan su ardua búsqueda vida tras vida, en 
distintas clases de cuerpos.
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tvanmaAyayaAÜ"A jana wRzA KaiNx"taAe 
  yad"nyad"AzAAsta [%taAtmanaAe'bauDa: / 
yaTaA care"ß"Alaih"taM ipataA svayaM 
  taTaA tvamaevaAhR"is$a na: s$amaIih"tauma, //31//

tvan-māyayāddhā jana īśa khaṇḍito
yad anyad āśāsta ṛtātmano ’budhaḥ

yathā cared bāla-hitaṁ pitā svayaṁ
tathā tvam evārhasi naḥ samīhitum

tvat—Tuya; māyayā—por la energía ilusoria; addhā—ciertamente; janaḥ—la generali-
dad de la gente; īśa—¡oh, mi Señor!; khaṇḍitaḥ—separado; yat—debido a; anyat—otro; 
āśāste—desean; ṛta—verdadero; ātmanaḥ—del ser; abudhaḥ—sin la comprensión 
correcta; yathā—como; caret—se ocuparía en; bāla-hitam—el bienestar de su hijo; 
pitā—el padre; svayam—personalmente; tathā—de manera similar; tvam—Tu Señoría; 
eva—ciertamente; arhasi naḥ samīhitum—por favor, actúa en beneficio mío.

mi Señor, debido a tu energía ilusoria, en el mundo material todos los seres 
vivientes han olvidado su verdadera posición constitucional, y llevados por la 
ignorancia, siempre están deseosos de felicidad material en la forma de sociedad, 
amistad y amor. Por favor, no me pidas que acepte de ti beneficios materiales; 
en lugar de ello, como un padre que hace todo lo necesario por el bien del hijo 
sin esperar que este se lo pida, concédeme, por favor, lo que tú consideres mejor 
para mí.

SIGNIFICADO: El hijo tiene el deber de depender del padre sin pedirle nada a cambio. 
El buen hijo tiene fe en que el padre sabe qué es lo mejor para él. De la misma manera, 
el devoto puro no pide al Señor ningún beneficio, ni material ni espiritual. El devoto 
puro está completamente entregado a los pies de loto del Señor, y el Señor, como se 
explica en el Bhagavad-gītā (18.66), se hace cargo de él: ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo 
mokṣayiṣyāmi. El padre sabe lo que el hijo necesita, y se lo proporciona, y el Señor Su-
premo sabe lo que necesitan las entidades vivientes y se lo proporciona en abundancia. 
Por eso el Īśopaniṣad afirma que en el mundo material todo está completo (pūrṇam 
idam). La dificultad estriba en que las entidades vivientes, por causa del olvido, crean 
deseos innecesarios y se enredan en actividades materiales. Como resultado, las activi-
dades materiales continúan vida tras vida sin interrupción.

Tenemos ante nosotros gran variedad de entidades vivientes, todas las cuales están 
enredadas en transmigraciones y actividades. Nuestro deber consiste simplemente en 
entregarnos a la Suprema Personalidad de Dios y dejar que Él Se encargue de todo, 
pues Él sabe lo que nos conviene.
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Por esa razón, Pṛthu Mahārāja dice al Señor que, como padre supremo, elija lo más 
beneficioso para él y se lo conceda. Esa es la posición pefecta para la entidad viviente. 
Śrī Caitanya Mahāprabhu nos enseña en Su Śikṣāṣṭaka:

na dhanaṁ na janaṁ na sundarīṁ
kavitāṁ vā jagad-īśa kāmaye

mama janmani janmanīśvare
bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi

«¡Oh, Señor Todopoderoso!, no tengo ningún deseo de acumular riquezas, ni de disfru-
tar de bellas mujeres, ni quiero tener seguidor alguno. Lo único que quiero en mi vida 
es Tu servicio devocional sin causa nacimiento tras nacimiento».

En conclusión, el devoto puro no debe aspirar a obtener ningún beneficio material 
del servicio devocional, ni debe dejarse seducir por las actividades fruitivas ni por la 
especulación filosófica. Debe estar siempre ocupado en el servicio del Señor con una 
actitud favorable. Esa es la perfección más elevada de la vida.

maE‡aeya ovaAca
wtyaAid"r"Ajaena nauta: s$a ivaìä{"k,( 
  tamaAh" r"Ajanmaiya Bai·(r"stau tae / 
id"í"Yaeä{"zAI DaImaRiya tae k{(taA yayaA 
  maAyaAM mad"IyaAM tar"ita sma äu"styajaAma, //32//

maitreya uvāca
ity ādi-rājena nutaḥ sa viśva-dṛk

tam āha rājan mayi bhaktir astu te
diṣṭyedṛśī dhīr mayi te kṛtā yayā

māyāṁ madīyāṁ tarati sma dustyajām

maitreyaḥ—Maitreya, el gran sabio; uvāca—habló; iti—de este modo; ādi-rājena—por 
el rey original (Pṛthu); nutaḥ—recibiendo la adoración; saḥ—Él (la Suprema Perso-
nalidad de Dios); viśva-dṛk—el observador de todo el universo; tam—a él; āha—dijo; 
rājan—Mi querido rey; mayi—a Mí; bhaktiḥ—servicio devocional; astu—que haya; 
te—tuyo; diṣṭyā—con buena fortuna; īdṛśī—como esta; dhīḥ—inteligencia; mayi—a 
Mí; te—por ti; kṛtā—habiendo sido realizada; yayā—por la cual; māyām—la energía 
ilusoria; madīyām—Mía; tarati—atraviesa; sma—ciertamente; dustyajām—muy difícil 
de abandonar.

El gran sabio maitreya prosiguió diciendo que el Señor, el observador del universo, 
después de escuchar la oración de Pṛthu mahārāja, Se dirigió al rey: mi querido 
rey, que siempre tengas la bendición de ocuparte en mi servicio devocional. Como 
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tú mismo acabas de expresar con gran inteligencia, para atravesar la insuperable 
energía ilusoria de māyā es necesario que nuestras intenciones sean puras.

SIGNIFICADO: Esto se confirma también en el Bhagavad-gītā, donde el Señor 
proclama también que la energía ilusoria es insuperable. Nadie puede trascender la 
energía ilusoria de māyā mediante actividades fruitivas, filosofía especulativa o yoga 
místico. El Señor en persona afirma que el servicio devocional es la única manera de 
trascender la energía ilusoria: mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te (Bg. 
7.14). Quien desee atravesar el océano de la existencia material no tiene más opción 
que adoptar el servicio devocional. Por lo tanto, el devoto no debe sentir interés 
por ninguna posición material, ya sea en el cielo o en el infierno. El devoto puro 
siempre debe ocuparse en el servicio del Señor, pues esa es su verdadera ocupación. 
Quien simplemente se mantenga en esa posición, podrá superar las estrictas leyes de 
la naturaleza material.

taÔvaM ku(ç& mayaAid"í"ma‘amaÔa: ‘ajaApatae / 
mad"Ade"zAk(r"Ae laAek(: s$avaR‡aA«aAeita zAAeBanama, //33//

tat tvaṁ kuru mayādiṣṭam    apramattaḥ prajāpate
mad-ādeśa-karo lokaḥ    sarvatrāpnoti śobhanam

tat—por lo tanto; tvam—tú; kuru—haz; mayā—por Mí; ādiṣṭam—lo que se ordena; 
apramattaḥ—sin dejarte descarriar; prajā-pate—¡oh, señor de los ciudadanos!; mat—
de Mí; ādeśa-karaḥ—que cumple la orden; lokaḥ—toda persona; sarvatra—en todas 
partes; āpnoti—logra; śobhanam—toda buena fortuna.

mi querido rey, ¡oh, protector de los ciudadanos!, de ahora en adelante sé muy cui-
dadoso en cumplir mis órdenes, y no dejes que nada te desvíe. todo el que viva de 
esa forma, cumpliendo fielmente mis órdenes, siempre encontrará buena fortuna 
donde quiera que vaya.

SIGNIFICADO: La esencia de la vida religiosa consiste en cumplir las órdenes de la 
Suprema Personalidad de Dios; quien así lo hace es perfectamente religioso. En el 
Bhagavad-gītā (18.65), Kṛṣṇa, el Señor Supremo, dice: man-manā bhava mad-bhaktaḥ: 
«Simplemente piensa siempre en Mí y conviértete en Mi devoto». Además, el Señor 
añade: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja: «Abandona toda clase de 
ocupación material y sencillamente entrégate a Mí» (Bg. 18.66). Ese es el principio fun-
damental de la religión. Todo el que cumpla directamente esa orden de la Personalidad 
de Dios es de hecho una persona religiosa. Los demás no son más que farsantes, pues en 
el mundo hay muchas actividades supuestamente religiosas que en realidad no lo son. 
Sin embargo, el que cumple la orden de la Suprema Personalidad de Dios encuentra 
buena fortuna donde quiera que vaya.
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maE‡aeya ovaAca
wita vaEnyasya r"AjaSaeR: ‘aitananâATaRvaã"ca: / 
paUijataAe'naugA{h"ItvaEnaM gAntauM ca‚e('cyautaAe maitama, //34//

maitreya uvāca
iti vainyasya rājarṣeḥ    pratinandyārthavad vacaḥ
pūjito ’nugṛhītvainaṁ    gantuṁ cakre ’cyuto matim

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya continuó; iti—así; vainyasya—del hijo del 
rey Vena (Pṛthu Mahārāja); rāja-ṛṣeḥ—del santo rey; pratinandya—apreciar; artha-
vat vacaḥ—las oraciones, que estaban llenas de significado; pūjitaḥ—ser adorado; 
anugṛhītvā—bendecir suficientemente; enam—al rey Pṛthu; gantum—irse del lugar; 
cakre—decidió; acyutaḥ—el infalible Señor; matim—Su mente.

El gran santo maitreya dijo a vidura: La Suprema Personalidad de dios apreció 
mucho las oraciones de mahārāja Pṛthu, pues estaban llenas de significado. des-
pués, habiendo recibido del rey la adoración debida, el Señor lo bendijo y decidió 
partir.

SIGNIFICADO: En este verso son muy importantes la palabras pratinandyārthavad 
vacaḥ, que indican que el Señor apreció las palabras del rey, pues estaban llenas de sig-
nificado. El devoto no ora al Señor para pedirle beneficios materiales, sino para pedir 
el favor del Señor; ora pidiendo poder ocuparse vida tras vida en el servicio de Sus pies 
de loto. Por esa razón, el Señor Caitanya emplea las palabras mama janmani janmani, 
que significan «vida tras vida», pues al devoto ni siquiera le interesa detener el ciclo de 
nacimientos. Aunque el Señor y el devoto aparecen en el mundo material vida tras vida, 
se trata de nacimientos trascendentales. En el cuarto capítulo del Bhagavad-gītā, el 
Señor informó a Arjuna de que ambos habían nacido muchísimas veces anteriormente; 
sin embargo, el Señor recordaba todos esos nacimientos, mientras que Arjuna los había 
olvidado. Para cumplir Su misión, el Señor adviene muchas veces en compañía de Sus 
devotos íntimos, pero se trata de nacimientos trascendentales, que, por lo tanto, no 
traen consigo las miserables circunstancias que acompañan al nacimiento material. Por 
consiguiente, se dice que esos nacimientos son divya, trascendentales.

Debemos entender el nacimiento trascendental del Señor y de Su devoto. El Señor 
nace con el objetivo de establecer el servicio devocional, que es el sistema de religión 
perfecto, y el devoto nace con vistas a propagar ese mismo sistema de religión, el culto 
del bhakti, por todo el mundo. Pṛthu Mahārāja era una encarnación del poder del 
Señor para difundir el culto del bhakti, y el Señor le bendijo para que permaneciese 
fijo en su posición. Así pues, cuando el rey se negó a aceptar bendiciones materiales, el 
Señor apreció mucho su negativa. La palabra acyuta, que significa «infalible», también 
es significativa en este verso. Aunque el Señor aparece en el mundo material, nunca 
se Le debe considerar una de las almas condicionadas, todas las cuales son falibles. El 
Señor, cuando aparece, permanece en Su posición espiritual, libre de la contaminación 
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de las modalidades de la naturaleza material; por esa razón, en el Bhagavad-gītā el 
Señor define la cualidad de Su advenimiento con la palabra ātma-māyayā: «obra de la 
potencia interna». El Señor es infalible, y por lo tanto, cuando nace en el mundo ma-
terial, no lo hace forzado por la naturaleza material. El Señor aparece para restablecer 
el orden perfecto de los principios religiosos y acabar con la influencia demoníaca en 
la sociedad humana.

de"vaiSaRipata{gAnDavaRis$aÜ"caAr"NApaªagAA: / 
ik(ªar"Aps$ar"s$aAe matyaAR: KagAA BaUtaAnyanaek(zA: //35//

yaÁaeìr"iDayaA r"AÁaA vaAigvaÔaAÃailaBai·(ta: / 
s$aBaAijataA yayau: s$avaeR vaEku(NQ&AnaugAtaAstata: //36//

devarṣi-pitṛ-gandharva-    siddha-cāraṇa-pannagāḥ
kinnarāpsaraso martyāḥ    khagā bhūtāny anekaśaḥ

yajñeśvara-dhiyā rājñā    vāg-vittāñjali-bhaktitaḥ
sabhājitā yayuḥ sarve    vaikuṇṭhānugatās tataḥ

deva—los semidioses; ṛṣi—los grandes sabios; pitṛ—los habitantes de Pitṛloka; 
gandharva—los habitantes de Gandharvaloka; siddha—los habitantes de Siddhaloka; 
cāraṇa—los habitantes de Cāraṇaloka; pannagāḥ—los habitantes de los planetas en 
que viven las serpientes; kinnara—los habitantes de los planetas Kinnara; apsarasaḥ—
los habitantes de Apsaroloka; martyāḥ—los habitantes de los planetas terrenales; 
khagāḥ—las aves; bhūtāni—otras entidades vivientes; anekaśaḥ—muchas; yajña-
īśvara-dhiyā—con la inteligencia perfecta de considerar partes integrales del Señor; 
rājñā—por el rey; vāk—con palabras dulces; vitta—riqueza; añjali—con las manos 
juntas; bhaktitaḥ—con actitud de servicio devocional; sabhājitāḥ—ser debidamente 
adoradas; yayuḥ—se fueron; sarve—todos; vaikuṇṭha—de la Suprema Personalidad de 
Dios, Viṣṇu; anugatāḥ—seguidores; tataḥ—de aquel lugar.

El rey Pṛthu adoró a los semidioses, a los grandes sabios y a los habitantes de Pitṛloka, 
gandharvaloka, Siddhaloka, Cāraṇaloka, Pannagaloka, Kinnaraloka, apsaroloka, 
los planetas terrenales y los planetas de las aves. también adoró a muchas otras 
entidades vivientes que se presentaron en el recinto de sacrificios. a todos ellos, 
a la Suprema Personalidad de dios, y a los sirvientes personales del Señor, los 
adoró con las manos juntas, ofreciéndoles dulces palabras y todas las riquezas que 
pudo. después de esa ceremonia, todos ellos regresaron a sus respectivas moradas, 
siguiendo los pasos del Señor viṣṇu.

SIGNIFICADO: En la supuestamente científica sociedad actual, predomina la idea 
de que no hay vida en otros planetas, y que solo en la Tierra en que vivimos hay 
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entidades vivientes con inteligencia y conocimiento científico. Sin embargo, las 
Escrituras védicas no aceptan esa necia teoría. Los seguidores de la sabiduría védica 
tienen plena conciencia de que existen diversos planetas habitados por entidades 
vivientes como los semidioses, los sabios, los pitās, los gandharvas, las pannagas, los 
kinnaras, los cāraṇas, los siddhas y las apsarās. Los Vedas nos informan de que en 
todos los planetas, no solo dentro del espacio material, sino también en el espiritual, 
hay diversidad de entidades vivientes. Todas esas entidades vivientes participan de 
la misma naturaleza espiritual, es decir, son cualitativamente iguales a la Suprema 
Personalidad de Dios; a pesar de ello, se encuentran en distintas clases de cuerpos, 
debido a que el alma espiritual entra en un cuerpo producto de los ocho elemen-
tos materiales, a saber: tierra, agua, fuego, aire, espacio, mente, inteligencia y ego 
falso. Esa diferencia entre el cuerpo y la entidad viviente que se encuentra en él, 
sin embargo, no existe en el mundo espiritual. En los diversos planetas del mundo 
material, las diferentes clases de cuerpos manifiestan rasgos distintivos particulares. 
Las Escrituras védicas nos dan una información completa acerca de que en todos 
los planetas, tanto los materiales como los espirituales, existen entidades vivientes, 
con diversos grados de inteligencia. La Tierra es uno de los planetas del sistema 
planetario Bhūrloka, por encima del cual hay seis sistemas planetarios; otros siete 
sistemas están por debajo de él. Por esa razón, el conjunto del universo recibe el 
nombre de caturdaśa-bhuvana, nombre que indica que en él hay catorce sistemas 
planetarios. Más allá de los sistemas planetarios del cielo material existe otro cielo, 
denominado paravyoma, el cielo espiritual, en el cual hay planetas espirituales. Los 
habitantes de esos planetas se ocupan en diversos tipos de servicio amoroso a la 
Suprema Personalidad de Dios; en esa diversidad de servicio se manifiestan distintas 
rasas o relaciones, que reciben los nombres de dāsya-rasa, sakhya-rasa, vātsalya-
rasa, mādhurya-rasa  y por encima de todas, parakīya-rasa. Esa parakīya-rasa, el 
amor de amante, predomina en Kṛṣṇaloka, el planeta donde vive Kṛṣṇa. Ese planeta 
también recibe el nombre de Goloka Vṛndāvana; el Señor Kṛṣṇa, a pesar de vivir en él 
perpetuamente, también Se expande en millones de millones de formas. Una de esas 
formas aparece en Vṛndāvana-dhāma, un determinado lugar de este mundo material 
en el cual manifiesta Sus pasatiempos originales de Goloka Vṛndāvana-dhāma, los 
pasatiempos del mundo espiritual, a fin de atraer a las almas condicionadas de 
regreso al hogar, de vuelta a Dios.

BagAvaAnaipa r"AjaSaeR: s$aAepaADyaAyasya caAcyauta: / 
h"r"iªava manaAe'mauSya svaDaAma ‘atyapaâta //37//

bhagavān api rājarṣeḥ    sopādhyāyasya cācyutaḥ
harann iva mano ’muṣya    sva-dhāma pratyapadyata

bhagavān—la Suprema Personalidad de Dios; api—también; rāja-ṛṣeḥ—del santo rey; 
sa-upādhyāyasya—junto con los sacerdotes; ca—también; acyutaḥ—el infalible Señor; 
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haran—cautivar; iva—en verdad; manaḥ—la mente; amuṣya—de él; sva-dhāma—a Su 
morada; pratyapadyata—regresó.

habiendo cautivado la mente del rey y de los sacerdotes allí presentes, la infalible 
Suprema Personalidad de dios regresó a Su morada en el cielo espiritual.

SIGNIFICADO: Como es completamente espiritual, la Suprema Personalidad de Dios 
puede descender del cielo espiritual sin cambiar de cuerpo; por esa razón recibe el 
nombre de acyuta, «infalible». La entidad viviente, sin embargo, tiene que aceptar un 
cuerpo material cuando cae a este mundo, de manera que para ella, que está en un 
cuerpo material, el nombre de acyuta no es adecuado. Por haber caído de su verdadera 
ocupación al servicio del Señor, la entidad viviente recibe un cuerpo material para sufrir 
o tratar de disfrutar en las miserables circunstancias de la vida material. Por lo tanto, 
la entidad viviente caída es cyuta, mientras que el Señor es acyuta. Todos se sintieron 
atraídos hacia el Señor, no solo el rey, sino también la casta sacerdotal, que era muy 
adicta a la celebración de rituales védicos. Debido a que es completamente atractivo, el 
Señor recibe el nombre de Kṛṣṇa, «el que atrae a todos». El Señor apareció en el lugar del 
sacrificio de Mahārāja Pṛthu en forma de Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, que es una expansión 
plenaria del Señor Kṛṣṇa. Se trata de la segunda encarnación de Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu, 
que es el origen de la creación material y que Se expande en Garbhodakaśāyī Viṣṇu, 
quien, a continuación, entra en todos los universos. Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu es uno de los 
puruṣas que controlan las modalidades materiales de la naturaleza.

@ä{"í"Aya namas$k{(tya na{pa: s$and"izARtaAtmanae / 
@vya·(Aya ca de"vaAnaAM de"vaAya svapaurM" yayaAE //38//

adṛṣṭāya namaskṛtya    nṛpaḥ sandarśitātmane
avyaktāya ca devānāṁ    devāya sva-puraṁ yayau

adṛṣṭāya—al que está más allá del ámbito de la visión material; namaḥ-kṛtya—ofrecer 
reverencias; nṛpaḥ—el rey; sandarśita—revelada; ātmane—al Alma Suprema; 
avyaktāya—que están más allá de la manifestación del mundo material; ca—también; 
devānām—de los semidioses; devāya—al Señor Supremo; sva-puram—a su propia 
casa; yayau—regresó.

El rey Pṛthu ofreció entonces sus respetuosas reverencias a la Suprema Personali-
dad de dios, que es el Señor Supremo de todos los semidioses. a pesar de que no es 
objeto de la visión material, el Señor Se reveló ante los ojos de mahārāja Pṛthu. El 
rey, después de ofrecer reverencias al Señor, regresó a su hogar.

SIGNIFICADO: El Señor Supremo no es visible para los ojos materiales, pero cuando 
los sentidos materiales sienten inclinación por el servicio amoroso del Señor y, con ello, 
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se purifican, el Señor Se revela ante la visión del devoto. Avyakta significa «no mani-
festado». Aunque el mundo material es creación de la Suprema Personalidad de Dios, 
Él no Se manifiesta ante los ojos materiales. Sin embargo, Mahārāja Pṛthu, mediante 
su servicio devocional puro, adquirió ojos espirituales. Por esa razón, en este verso se 
explica que el Señor es sandarśitātmā, pues Él Se revela a Sí mismo ante la visión del 
devoto, aunque no es visible para los ojos del hombre común.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo vigésimo 
del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «El Señor Viṣṇu aparece en el 
recinto de sacrificios de Mahārāja Pṛthu».
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Enseñanzas de mahārāja Pṛthu

maE‡aeya ovaAca
maAEi·(kE(: ku(s$auma›aigBaäuR"kU(laE: svaNARtaAer"NAE: / 
mah"As$aur"iBaiBaDaUR$paEmaRiNx"taM ta‡a ta‡a vaE //�1�//

maitreya uvāca
mauktikaiḥ kusuma-sragbhir    dukūlaiḥ svarṇa-toraṇaiḥ
mahā-surabhibhir dhūpair    maṇḍitaṁ tatra tatra vai

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya continuó hablando; mauktikaiḥ—con per-
las; kusuma—de flores; sragbhiḥ—con guirnaldas; dukūlaiḥ—telas; svarṇa—de oro; 
toraṇaiḥ—con puertas; mahā-surabhibhiḥ—muy perfumadas; dhūpaiḥ—con incienso; 
maṇḍitam—adornada; tatra tatra—aquí y allí; vai—ciertamente.

El gran sabio maitreya dijo a vidura: al entrar en su ciudad, el rey vio que esta lo 
recibía maravillosamente adornada con perlas, guirnaldas de flores, hermosas telas 
y puertas de oro; un aromático perfume de incienso se extendía por toda la ciudad.

SIGNIFICADO: La verdadera opulencia viene de los dones de la naturaleza, como 
el oro, la plata, las perlas, piedras preciosas, flores frescas, árboles y telas de seda. De 
modo que la civilización védica recomienda la opulencia de esos dones naturales de 
la Suprema Personalidad de Dios como elementos decorativos. Ante esa opulencia, la 
condición de la mente cambia, y toda la atmósfera se espiritualiza. La capital del rey 
Pṛthu estaba engalanada con adornos opulentos de ese tipo.

cand"naAgAuç&taAeyaA‰R"r"TyaAcatvar"maAgARvata, / 
pauSpaAºataP(laEstaAefmaElaARjaEr"icaRiBaRr"icaRtama, //�2�//

candanāguru-toyārdra-    rathyā-catvara-mārgavat
puṣpākṣata-phalais tokmair    lājair arcirbhir arcitam

candana—pasta de sándalo; aguru—un tipo de hierba aromática; toya—el agua 
de; ārdra—rociados con; rathyā—un sendero para cuadrigas; catvara—pequeños 
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parques; mārgavat—caminos; puṣpa—flores; akṣata—enteras; phalaiḥ—con las fru-
tas; tokmaiḥ—minerales; lājaiḥ—cereales humedecidos; arcirbhiḥ—con lámparas; 
arcitam—adornados.

Por todas partes, en los caminos, las carreteras y los pequeños parques de la ciudad, 
se había rociado agua con esencia de sándalo y de hierba aguru; por todas partes 
había adornos hechos con frutas enteras, flores, cereales humedecidos, minerales de 
distintas clases y lámparas, ofrecidos en calidad de artículos auspiciosos.

s$ava{ndE": k(d"laIstamBaE: paUgApaAetaE: pair"Sk{(tama, / 
taç&paéavamaAlaAiBa: s$avaRta: s$amalax.~k{(tama, //�3�//

savṛndaiḥ kadalī-stambhaiḥ    pūga-potaiḥ pariskṛtam
taru-pallava-malābhiḥ    sarvataḥ samalaṅkṛtam

sa-vṛndaiḥ—junto con frutas y flores; kadalī-stambhaiḥ—con las columnas hechas con 
plataneros; pūga-potaiḥ—con grupos de animales jóvenes y procesiones de elefantes; 
pariṣkṛtam—muy limpia; taru—plantas jóvenes; pallava—hojas de mango tiernas; 
mālābhiḥ—con guirnaldas; sarvataḥ—por todas partes; samalaṅkṛtam—muy bien 
adornada.

En los cruces de caminos había racimos de frutas y flores, y columnas hechas con 
plataneros y ramas de betel. todos esos adornos, repartidos por todas partes, tenían 
un aspecto muy atractivo.

‘ajaAstaM d"IpabailaiBa: s$amBa{taAzAeSamaËÿlaE: / 
@BaIyauma{Rí"k(nyaAê ma{í"ku(Nx"lamaiNx"taA: //�4�//

prajās taṁ dīpa-balibhiḥ    sambhṛtāśeṣa-maṅgalaiḥ
abhīyur mṛṣṭa-kanyāś ca    mṛṣṭa-kuṇḍala-maṇḍitāḥ

prajāḥ—ciudadanos; tam—a él; dīpa-balibhiḥ—con lámparas; sambhṛta—teniendo; 
aśeṣa—infinidad de; maṅgalaiḥ—artículos auspiciosos; abhīyuḥ—salieron a recibir; 
mṛṣṭa—de hermoso brillo corporal; kanyāḥ ca—y muchachas solteras; mṛṣṭa—
entrechocando; kuṇḍala—con pendientes; maṇḍitāḥ—estar adornadas con.

al paso del rey por las puertas de la ciudad, los ciudadanos lo recibieron con muchos 
artículos auspiciosos, como lámparas, flores y yogur. Salieron también a recibirlo 
muchas jóvenes solteras; eran muy hermosas y sus cuerpos estaban adornados con 
alhajas; llevaban pendientes que chocaban entre sí.

21.4

TEXTO 4

TEXTO 3



CAP. 21   |   Enseñanzas de Mahārāja Pṛthu   45

SIGNIFICADO: En la civilización védica, los productos naturales que los ciudadanos 
ofrecían y que estaban esparcidos por toda la ciudad, como nueces de betel, plátanos, 
trigo nuevo, arroz, yogur y bermellón, son artículos auspiciosos idóneos para recibir 
a un huésped importante, como un novio, un rey o un maestro espiritual. De manera 
similar, también es auspicioso un recibimiento ofrecido por muchachas solteras, 
limpias tanto interna como externamente y engalanadas con alhajas y hermosos 
vestidos. Esas kumārī, las muchachas solteras que nunca han tenido contacto con 
ningún varón, son miembros auspiciosos de la sociedad. Incluso en la actualidad, 
en las familias más conservadoras de la sociedad hindú no se permite que las mu-
chachas solteras salgan con jóvenes o se relacionen libremente con ellos. Sus padres 
se esmeran en protegerlas mientras están solteras; cuando se casan, son sus jóvenes 
esposos quienes las protegen, y de mayores cuentan con la protección de los hijos. 
Gracias a esa protección, las mujeres son siempre una auspiciosa fuente de energía 
para el hombre.

zAÊÿäu"näu"iBaGaAeSaeNA “aöGaAeSaeNA caitvaRjaAma, / 
ivavaezA BavanaM vaIr": staUyamaAnaAe gAtasmaya: //�5�//

śaṅkha-dundubhi-ghoṣeṇa    brahma-ghoṣena cartvijām
viveśa bhavanaṁ vīraḥ    stūyamāno gata-smayaḥ

śaṅkha—caracolas; dundubhi—timbales; ghoṣeṇa—con el sonido de; brahma—védicos; 
ghoṣeṇa—cantos; ca—también; ṛtvijām—de los sacerdotes; viveśa—entró; bhavanam—
en el palacio; vīraḥ—el rey; stūyamānaḥ—adorado; gata-smayaḥ—sin orgullo.

Cuando el rey entró en el palacio, sonaron caracolas y timbales, los sacerdotes 
cantaron mantras védicos y los recitadores profesionales ofrecieron oraciones. Sin 
embargo, toda esa ceremonia de bienvenida no afectó al rey en lo más mínimo.

SIGNIFICADO: El rey, a pesar de la opulenta recepción que se le había brindado, no se 
sintió envanecido. Por eso se dice que las personalidades grandes en poder y en fuerza 
nunca se envanecen, y se da el ejemplo del árbol lleno de frutos y flores, que se dobla 
hacia el suelo mostrando sumisión, en lugar de erguirse con orgullo. Es un signo del 
maravilloso carácter de las grandes personalidades.

paUijata: paUjayaAmaAs$a ta‡a ta‡a mah"AyazAA: / 
paAEr"AÃaAnapad"AMstaAMstaAna, ‘aIta: i‘ayavar"‘ad": //�6�//

pūjitaḥ pūjayām āsa    tatra tatra mahā-yaśāḥ
paurāñ jānapadāṁs tāṁs tān    prītaḥ priya-vara-pradaḥ
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pūjitaḥ—siendo adorado; pūjayām āsa—ofrecieron adoración; tatra tatra—aquí y allí; 
mahā-yaśāḥ—con un pasado de grandes actividades; paurān—los hombres nobles de 
la ciudad; jāna-padān—los ciudadanos comunes; tān tān—de esa manera; prītaḥ—
satisfecho; priya-vara-pradaḥ—estaba dispuesto a ofrecerles toda bendición.

todos los ciudadanos, desde el más sencillo al más importante, dieron la bienve-
nida al rey de todo corazón, y él, por su parte, les concedió las bendiciones que 
deseaban.

SIGNIFICADO: Un rey responsable siempre es accesible a sus súbditos. Por lo general, 
todos los ciudadanos, tanto los nobles como el pueblo en general, sentían el deseo de ver 
al rey para recibir su bendición. El rey lo sabía, y por consiguiente, en cada encuentro con 
los súbditos, de inmediato satisfacía sus deseos o aliviaba sus penas. En cuanto a esto se 
refiere, un monarca responsable es mejor que lo se ha dado a llamar gobierno democrático, 
en el que nadie asume la responsabilidad de aliviar de sus penas a los ciudadanos, y en el 
que estos no pueden entrevistarse personalmente con el jefe ejecutivo supremo. En una 
monarquía responsable, los ciudadanos no tenían quejas contra el gobierno, y en caso de 
tenerlas, podían acudir directamente al rey para verlas resueltas de inmediato.

s$a WvamaAd"Inyanavaâcaeií"ta: 
  k(maARiNA BaUyaAMis$a mah"Anmah"Ôama: / 
ku(vaRna, zAzAAs$aAvainamaNx"laM yazA: 
  s$P(LtaM inaDaAyaAç&ç&he" parM" pad"ma, //�7�//

sa evam ādīny anavadya-ceṣṭitaḥ
karmāṇi bhūyāṁsi mahān mahattamaḥ

kurvan śaśāsāvani-maṇḍalaṁ yaśaḥ
sphītaṁ nidhāyāruruhe paraṁ padam

saḥ—el rey Pṛthu; evam—de ese modo; ādīni—desde el mismo principio; anavadya—
magnánimo; ceṣṭitaḥ—llevando a cabo diversas actividades; karmāṇi—actividad; 
bhūyāṁsi—repetidamente; mahān—grande; mahat-tamaḥ—el más grande de los 
grandes; kurvan—realizar; śaśāsa—gobernó; avani-maṇḍalam—la superficie de la 
Tierra; yaśaḥ—fama; sphītam—amplia; nidhāya—obtener; āruruhe—se elevó; param 
padam—a los pies de loto del Señor Supremo.

El rey Pṛthu era la más grande de las grandes almas, y por lo tanto, era digno de 
la adoración de todos. Llevó a cabo muchas actividades gloriosas en el gobierno 
del mundo, y siempre fue magnánimo. después de obtener ese gran éxito y una 
fama que se extendía por todo el universo, finalmente alcanzó los pies de loto de la 
Suprema Personalidad de dios.
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SIGNIFICADO: Un rey o jefe ejecutivo responsable tiene muchos deberes importantes 
que atender en el gobierno de sus súbditos. El más importante de esos deberes es 
celebrar los diversos tipos de sacrificios que se ordenan en las Escrituras védicas. Su si-
guiente deber es velar porque todos los ciudadanos cumplan con los deberes prescritos 
correspondientes a sus respectivas comunidades. El rey tiene el deber de comprobar 
que todas cumplen a la perfección con los deberes prescritos para las divisiones sociales 
de varṇa y āśrama. Además, tiene que dar el mayor auge posible a la producción de 
cereales, siguiendo el ejemplo del rey Pṛthu.

Hay distintos tipos de grandes personalistas: unas lo son en grado positivo, otro 
en grado comparativo, y también hay grandes personalidades en grado superlativo, 
pero Mahārāja Pṛthu estaba por encima de todas ellas. Por esa razón, en este verso 
se le describe con la palabra mahattamaḥ, «el más grande de los grandes». Mahārāja 
Pṛthu era un kṣatriya, y cumplió sus deberes de kṣatriya a la perfección. De la misma 
manera, los brāhmaṇas, vaiśyas y śūdras pueden desempeñar a la perfección sus res-
pectivos deberes, y de esa forma, al final de la vida, elevarse al mundo trascendental, 
que recibe el nombre de paraṁ padam. Ese paraṁ padam, los planetas Vaikuṇṭhas, 
solo se puede alcanzar por medio del servicio devocional. La región del Brahman 
impersonal también recibe el nombre de paraṁ padam, pero alguien que no está 
apegado a la Personalidad de Dios tendrá que caer de nuevo al mundo material 
desde la situación paraṁ padam impersonal. Por consiguiente, está escrito: āruhya 
kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ: Los impersonalistas se esfuerzan hasta el agotamiento 
por alcanzar el paraṁ padam, es decir, el brahmajyoti impersonal; sin embargo, por 
carecer de relación con la Suprema Personalidad de Dios, descienden otra vez al 
mundo material. Volando por el espacio exterior se puede ir muy lejos, pero por no 
llegar a ningún planeta, hay que volver otra vez a la Tierra. De manera similar, los 
impersonalistas que alcanzan el paraṁ padam del brahmajyoti impersonal, como no 
entran en los planetas Vaikuṇṭhas, vuelven de nuevo al mundo material y reciben 
refugio en uno de los planetas materiales. Aunque quizás alcancen Brahmaloka, 
tambien llamado Satyaloka, todos esos planetas están en el mundo material.

s$aUta ovaAca
tad"Aid"r"Ajasya yazAAe ivaja{imBataM 
  gAuNAEr"zAeSaEgAuRNAvats$aBaAijatama, / 
ºaÔaA mah"ABaAgAvata: s$ad"s$patae 
  k(AESaAr"ivaM ‘aAh" gA{NAntamacaRyana, //�8�//

sūta uvāca
tad-ādi-rājasya yaśo vijṛmbhitaṁ

guṇair aśeṣair guṇavat-sabhājitam
kṣattā mahā-bhāgavataḥ sadaspate

kauṣāraviṁ prāha gṛṇantam arcayam
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sūtaḥ uvāca—Sūta Gosvāmī dijo; tat—a ese; ādi-rājasya—del rey original; yaśaḥ—
fama; vijṛmbhitam—muy cualificado; guṇaiḥ—con cualidades; aśeṣaiḥ—infinidad 
de; guṇa-vat—oportunamente; sabhājitam—ser alabado; kṣattā—Vidura; mahā-
bhāgavataḥ—el gran devoto santo; sadaḥ-pate—líder de los grandes sabios; 
kauṣāravim—a Maitreya; prāha—dijo; gṛṇantam—mientras hablaba; arcayan—
ofreciendo reverencias respetuosas.

Sūta gosvāmī continuó: ¡Oh, Śaunaka, líder de los grandes sabios!, el gran devoto 
vidura, después de escuchar a maitreya, que habló acerca de las actividades del rey 
Pṛthu, el rey original, que era plenamente cualificado y a quien se alababa y glorifi-
caba ampliamente por todo el mundo, adoró a maitreya Ṛṣi con gran sumisión y le 
hizo la siguiente pregunta.

ivaäu"r" ovaAca
s$aAe'iBaiSa·(: pa{TauivaR$‘aElaRbDaAzAeSas$aur"AhR"NA: / 
iba”ats$a vaESNAvaM taejaAe baAù"AeyaARByaAM äu"d"Aeh" gAAma, //�9�//

vidura uvāca
so’bhisiktaḥ pṛthur viprair    labdhāśeṣa-surārhaṇaḥ
bibhrat sa vaiṣṇavaṁ tejo    bāhvor yābhyāṁ dudoha gām

viduraḥ uvāca—Vidura dijo; saḥ—él (el rey Pṛthu); abhiṣiktaḥ—cuando fue sentado en 
el trono; pṛthuḥ—el rey Pṛthu; vipraiḥ—por los grandes sabios y brāhmaṇas; labdha—
obtuvo; aśeṣa—infinidad; sura-arhaṇaḥ—obsequio de los semidioses; bibhrat—en 
aumento; saḥ—él; vaiṣṇavam—que ha recibido a través del Señor Viṣṇu; tejaḥ—fuerza; 
bāhvoḥ—brazos; yābhyām—con los cuales; dudoha—explotó; gām—la Tierra.

vidura dijo: mi querido brāhmaṇa maitreya, es muy instructivo saber que fueron 
los grandes sabios y brāhmaṇas quienes sentaron en el trono al rey Pṛthu. todos los 
semidioses le obsequiaron infinidad de regalos; además, él aumentó su influencia 
con la fuerza que recibió personalmente del Señor viṣṇu. de esa forma hizo que la 
tierra prosperase muchísimo.

SIGNIFICADO: Pṛthu Mahārāja era una encarnación dotada con el poder del Señor 
Viṣṇu; por esa razón, y de modo natural, era un gran vaiṣṇava devoto del Señor, con el 
que todos los semidioses se sentían complacidos y a quien obsequiaron con diversos 
regalos para ayudarle a ejercer su poder real; también los grandes sabios y personas 
santas participaron en su coronación. Con sus bendiciones, el rey gobernó la Tierra 
y explotó sus recursos, haciendo que la gente se sintiese muy satisfecha. Esto se ha 
explicado ya en los capítulos anteriores, que trataron de las actividades del rey Pṛthu. 
Como se verá en el verso siguiente, todo jefe ejecutivo del estado debe seguir los pasos 
de Mahārāja Pṛthu en el gobierno de su reino. No importa si el jefe ejecutivo es un rey o 
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un presidente, o si el gobierno es monárquico o democrático: el proceso es tan perfecto 
que, si se pone en práctica, todo el mundo será feliz, y de ese modo será muy fácil para 
todos ejecutar servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios.

k(Ae nvasya k(Lita< na Za{NAAetyaiBaÁaAe 
  yaiã"‚(maAeicC$í"mazAeSaBaUpaA: / 
laAek(A: s$apaAlaA opajaIvainta k(Ama- 
  maâAipa tanmae vad" k(maR zAuÜ"ma, //10//

ko nv asya kīrtiṁ na śṛṇoty abhijño
yad-vikramocchiṣṭam aśeṣa-bhūpāḥ

lokāḥ sa-pālā upajīvantī kāmam
adyāpi tan me vada karma śuddham

kaḥ—quien; nu—pero; asya—el rey Pṛthu; kīrtim—gloriosas actividades; na 
śṛṇoti—no escucha; abhijñaḥ—inteligente; yat—sus; vikrama—caballerescos; 
ucchiṣṭam—remanentes; aśeṣa—infinidad de; bhūpāḥ—reyes; lokāḥ—planetas; sa-
pālāḥ—con sus semidioses; upajīvanti—procurar el sustento; kāmam—objetos desea-
dos; adya api—hasta ese; tat—ese; me—a mí; vada—por favor, di; karma—actividades; 
śuddham—auspiciosas.

Pṛthu mahārāja era tan grande y magnánimo en sus actividades y en su sistema de 
gobierno, que todos los reyes y semidioses de todos los planetas siguen todavía sus 
pasos. ¿Quién no trataría de escuchar sus gloriosas actividades? Yo deseo escuchar 
cada vez más acerca de Pṛthu mahārāja, pues sus actividades son muy piadosas y 
auspiciosas.

SIGNIFICADO: El propósito que movía al santo Vidura a escuchar una y otra vez 
acerca de Pṛthu Mahārāja era dar ejemplo a los reyes y jefes de estado comunes, quien 
deben sentirse inclinados a escuchar con asiduidad las actividades de Pṛthu Mahārāja, 
para, de ese modo, poder también ellos gobernar sus reinos y estados, fieles a la causa 
de la paz y la prosperidad de la gente. Por desgracia, en la actualidad a nadie le interesa 
escuchar acerca de Pṛthu Mahārāja o seguir sus pasos; debido a ello, no hay ninguna 
nación en el mundo que sea feliz o que esté progresando en la comprensión espiritual, 
a pesar de que ese es el objetivo último y exclusivo de la vida humana.

maE‡aeya ovaAca
gAËÿAyamaunayaAenaRâAer"ntar"A ºae‡amaAvas$ana, / 
@Ar"bDaAnaeva bauBaujae BaAegAAna, pauNyaijah"As$ayaA //11//
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maitreya uvāca
gaṅgā-yamunayor nadyor    antarā kṣetram āvasan
ārabdhān eva bubhuje    bhogān puṇya-jihāsayā

maitreyaḥ uvāca—el gran santo Maitreya dijo; gaṅgā—el río Ganges; yamunayoḥ—del 
río Yamunā; nadyoḥ—de los dos ríos; antarā—entre; kṣetram—las tierras; āvasan—
vivir allí; ārabdhān—destinados; eva—como; bubhuje—disfrutó; bhogān—fortunas; 
puṇya—actividades piadosas; jihāsayā—a fin de disminuir.

El gran sabio maitreya dijo a vidura: mi querido vidura, el rey Pṛthu vivió en las 
tierras comprendidas entre el ganges y el Yamunā, los dos grandes ríos. Era tan 
opulento que parecía querer disfrutar de la fortuna que tenía destinada y disminuir 
los resultados de sus acividades piadosas pasadas.

SIGNIFICADO: «Piadoso» e «impío» son términos que solo pueden aplicarse con 
relación a las actividades de un ser vivo corriente. Mahārāja Pṛthu, sin embargo, era 
una encarnación dotada directamente con el poder del Señor Viṣṇu; por lo tanto, 
no estaba expuesto a las reacciones de actividades piadosas e impías. Como ya antes 
hemos explicado, el ser vivo que recibe del Señor el poder específico para actuar con 
un determinado objetivo, recibe el nombre de śaktyāveśa-avatāra. Pṛthu Mahārāja, 
además de ser un śaktyāveśa-avatāra, era también un gran devoto. El devoto no está 
expuesto a las reacciones derivadas de sus actos pasados. En la Brahma-saṁhitā se dice: 
karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājām: la Suprema Personalidad de Dios anula los 
resultados de las actividades pasadas de los devotos, tanto de las piadosas como de las 
impías. Las palabras ārabdhān eva significan «como si fuesen resultado de actividades 
pasadas», pero en el caso de Pṛthu Mahārāja no tenía sentido hablar de reacciones a 
actividades pasadas, de forma que en este verso se emplea la palabra eva para indicar 
que se trata de una comparación con las personas corrientes. En el Bhagavad-gītā, el 
Señor dice: avajānanti māṁ mūḍhāḥ. Esto significa que a veces la gente confunde a una 
encarnación de la Suprema Personalidad de Dios con un hombre corriente. Aunque la 
Suprema Personalidad de Dios, Sus encarnaciones o Sus devotos pueden presentarse 
como hombres corrientes, nunca se debe considerar que lo sean, ni tampoco se debe 
aceptar como encarnación o como devoto a un hombre común que no cuente con el 
respaldo de los śāstras y los ācāryas autorizados. Basándose en el śāstra como evidencia 
Sanātana Gosvāmī pudo ver que el Señor Caitanya Mahāprabhu era una encarnación 
directa de Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios, a pesar de que el Señor Caitanya 
nunca reveló ese hecho. Por esa razón, generalmente se recomienda no ver al ācārya o 
guru como un hombre común.

s$avaR‡aAsKailataAde"zA: s$aæaã"IpaEk(d"Nx"Da{k,( / 
@nya‡a “aAöNAku(laAd"nya‡aAcyautagAAe‡ata: //12//
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sarvatrāskhalitādeśaḥ    sapta-dvīpaika-daṇḍa-dhṛk
anyatra brahmaṇa-kulād    anyatrācyuta-gotrataḥ

sarvatra—por todas partes; askhalita—irrevocable; ādeśaḥ—orden; sapta-dvīpa—siete 
islas; eka—uno; daṇḍa-dhṛk—el gobierno que sostiene el cetro; anyatra—excepto; 
brāhmaṇa-kulāt—brāhmaṇas y personas santas; anyatra—excepto; acyuta-gotrataḥ—
descendiente de la Suprema Personalidad de Dios (vaiṣṇavas).

mahārāja Pṛthu no tenía rival como rey, y con su cetro gobernó las siete islas que 
hay sobre la superficie del globo. Sus órdenes eran irrevocables, y nadie podía des-
obedecerlas, a excepción de las personas santas, los brāhmaṇas y los descendientes 
de la Suprema Personalidad de dios [los vaiṣṇavas].

SIGNIFICADO: Sapta-dvīpa se refiere a las siete grandes islas o continentes que hay 
sobre la superficie del globo: (1) Asia, (2) Europa, (3) África, (4) América del Norte, (5)
Sudamérica, (6) Australia, y (7) Oceanía. En la actualidad suele creerse que durante el 
período védico o las épocas prehistóriccas, América y muchas otras partes del mundo 
todavía no habían sido descubiertas, pero no es así. Pṛthu Mahārāja gobernó el mun-
do muchos miles de años antes de la supuesta época prehistórica, y en este verso se 
menciona claramente que en aquellos días ya se conocían todas las partes del mundo, 
que además eran gobernadas por un solo rey, Mahārāja Pṛthu. El país de residencia 
de Pṛthu Mahārāja debe de haber sido la India, según se desprende del verso once de 
este capítulo Pṛthu Mahārāja vivió en las tierras comprendidas entre el Ganges y el 
Yamunā; donde se dijo que esa extensión de tierra recibe el nombre de Brahmāvarta, y 
comprende partes de lo que en la actualidad es la región de Punjab y el norte de la India. 
Está claro que hubo una época en que los reyes de la India gobernaban el mundo entero 
y seguían la cultura védica.

La palabra askhalita indica que nadie en el mundo entero podía desobedecer las 
órdenes del rey. Sin embargo, esas órdenes nunca iban dirigidas a controlar a las perso-
nas santas o a los descendientes de la Suprema Personalidad de Dios, Viṣṇu. El Señor 
Supremo recibe el nombre de Acyuta, y Arjuna, en el Bhagavad-gītā se dirige al Señor 
Kṛṣṇa con ese nombre (senayor ubhayor madhye rathaṁ sthāpaya me´cyuta). Acyuta se 
refiere a aquel que no cae porque nunca está bajo la influencia de las modalidades de la 
naturaleza material. La entidad viviente que cae de su posición original y viene al mundo 
material es cyuta, lo cual significa que olvida su relación con Acyuta. En realidad, toda 
entidad viviente es una parte integral, un hijo de la Suprema Personalidad de Dios. Bajo 
la influencia de las modalidades de la naturaleza material, la entidad viviente olvida esa 
relación y piensa en función de la diversidad de especies de vida; sin embargo, cuando 
recupera su conciencia original, deja de tener en cuenta esas designaciones corporales. 
Esto se indica en el Bhagavad-gītā (5.18) con las palabras paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ.

Las designaciones materiales crean diferencias que se basan en la casta, el color de la 
piel, el credo, la nacionalidad, etc. Los diversos gotras, es decir, las designaciones fami-
liares, son distinciones que se basan en el cuerpo material, pero la persona que se vuelve 

21.12



52   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

consciente de Kṛṣṇa para a ser de imediato un Acyuta-gotra, es decir, un descendiente 
de la Suprema Personalidad de Dios, de manera que se vuelve trascendental a toda 
consideración de casta, credo, color y nacionalidad.

Los brāhmaṇa-kula, es decir, los eruditos doctos en el conocimiento védico, y los 
vaiṣṇavas, que están por encima de las consideraciones del conocimiento védico, no 
estaban bajo el control de Pṛthu Mahārāja. Por esa razón, las Escrituras dicen:

arcye viṣṇau śilā-dhīr guruṣu nara-matir vaiṣṇave jāti-buddhir
viṣṇor vā vaiṣṇavānāṁ kali-mala-mathane pāda-tīrthe’mbu-buddhiḥ

śrī-viṣṇor nāmni mantre sakala-kaluṣa-he śabda-sāmānya-buddhir
viṣṇau sarveśvareśe tad-itara-sama-dhīr yasya vā nārakī saḥ

«La persona que piensa que la Deidad del templo está hecha de piedra o de madera, que 
el maestro espiritual que representa a la sucesión discipular es un hombre corriente, 
que el vaiṣṇava situado en el Acyuta-gotra pertenece a una determinada casta o credo, 
o que el caraṇāmṛta y el agua del Ganges no son más que agua, debe ser considerada 
un habitante del infierno» (Padma Purāṇa).

De los hechos que en este verso se exponen se desprende que la gente en general 
debe estar bajo el control de un rey hasta que lleguen al plano de los vaiṣṇavas o los 
brāhmaṇas, que no están bajo el control de nadie. Brāhmaṇa se refiere a la persona que 
conoce el Brahman, es decir, el aspecto impersonal de la Verdad Absoluta, y el vaiṣṇava 
es aquel que sirve a la Suprema Personalidad de Dios.

Wk(d"As$aInmah"As$a‡ad"IºaA ta‡a id"vaAEk(s$aAma, / 
s$amaAjaAe “aöSaI=NAAM ca r"AjaSaI=NAAM ca s$aÔama //13//

ekadāsīn mahā-satra-    dīkṣā tatra divaukasām
samājo brahmarṣīṇāṁ ca    rājarṣīṇāṁ ca sattama

ekadā—en cierta ocasión; āsīt—hizo un voto; mahā-satra—gran sacrificio; dīkṣā—
iniciación; tatra—en aquella ceremonia; diva-okasām—de los semidioses; samājaḥ—
asamblea; brahma-ṛṣīṇām—de grandes brāhmaṇas santos; ca—también; rāja-ṛṣīṇām—
de grandes reyes santos; ca—también; sat-tama—los más grandes devotos.

En cierta ocasión, el rey Pṛthu dio comienzo a la celebración de un gran sacrificio 
en el que se congregaron grandes sabios y santos, brāhmaṇas, semidioses de los 
sistemas planetarios superiores y grandes reyes y santos, conocidos con el nombre 
de rājarṣis.

SIGNIFICADO: Lo más significativo de este verso es que en el sacrificio del rey Pṛthu 
participaban también los semidioses, a pesar de que el rey tenía su residencia en la 
India, entre los ríos Ganges y Yamunā. Esto indica que en el pasado los semidioses 
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solían venir a este planeta. De manera similar, las grandes personalidades, como 
Arjuna, Yudhiṣṭhira y muchos otros, solían visitar los sistemas planetarios superiores. 
Así pues, había comunicaciones interplanetarias que se llevaban a cabo por medio de 
aviones y vehículos espaciales adecuados.

taismaªahR"ts$au s$avaeRSau svaicaRtaeSau yaTaAhR"ta: / 
oitTata: s$ad"s$aAe maDyae taAr"ANAAmaux"]r"Aix"va //14//

tasmin arhatsu sarveṣu    sv-arciteṣu yathārhaataḥ
uttitaḥ sadaso madhye    tārāṇām uḍurāḍ iva

tasmin—en aquella gran reunión; arhatsu—de todos los que son dignos de adoración; 
sarveṣu—todos ellos; su-arciteṣu—ser adorados conforme a sus respectivas posiciones; 
yathā-arhataḥ—como merecían; utthitaḥ—se levantó; sadasaḥ—de entre miembros 
de la asamblea; madhye—en medio; tārāṇām—de las estrellas; uḍu-rāṭ—la Luna; 
iva—como.

En aquella gran asamblea, mahārāja Pṛthu en primer lugar adoró a todos sus res-
petables visitantes conforme a sus respectivas posiciones. después se puso de pie 
en medio de la asamblea; parecía que la Luna llena hubiera surgido en medio de las 
estrellas.

SIGNIFICADO: En el sistema védico es muy importante recibir a las personalidades 
grandes y excelsas de la forma en que lo hizo Pṛthu Mahārāja en aquella gran ceremonia 
de sacrificio. Cuando se reciben invitados, lo primero que se hace es lavarles los pies; 
Las Escrituras védicas nos muestran que, con ocasión del rājasūya-yajña que Mahārāja 
Yudhiṣṭhira celebró, Kṛṣṇa Se encargó de lavar los pies de los visitantes. De manera 
similar, Mahārāja Pṛthu también organizó una recepción adecuada para los semidioses, 
los sabios santos, los brāhmaṇas y los grandes reyes.

‘aAMzAu: paInaAyataBaujaAe gAAEr": k(ÃaAç&NAeºaNA: / 
s$aunaAs$a: s$aumauKa: s$aAEmya: paInaAMs$a: s$auiã"jaismata: //15//

prāṁśuḥ pīnāyara-bhujo    gauraḥ kañjāruṇekṣaṇaḥ
sunāsaḥ sumukhaḥ saumyaḥ    pīnāṁsaḥ sudvija-smitaḥ

prāṁśuḥ—muy alto; pīna-āyata—robustos y amplios; bhujaḥ—brazos; gauraḥ—de 
tez clara; kañja—como el loto; aruṇa-īkṣaṇaḥ—con ojos cuyo brillo recordaba al 
Sol naciente; su-nāsaḥ—nariz recta; su-mukhaḥ—de hermoso rostro; saumyaḥ—de 
estatura imponente; pīna-aṁsaḥ—hombros altos; su—hermosos; dvija—dientes; 
smitaḥ—sonriente.
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El rey Pṛthu tenía un cuerpo alto y fuerte; su tez era clara. tenía los brazos amplios 
y robustos, y los ojos tan brillantes como el sol naciente. Su naríz era recta, su 
rostro, muy hermoso, y su personalidad, grave. Sus dientes resaltaban hermosos en 
su sonriente rostro.

SIGNIFICADO: De las cuatro órdenes sociales (brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas y śūdras), 
los hombres y mujeres kṣatriyas suelen ser muy hermosos. Como se verá en los si-
guientes versos, Mahārāja Pṛthu, además de contar con los atractivos rasgos físicos que 
aquí se describen, mostraba también en su constitucional corporal signos específicos 
sumamente auspiciosos.

Se dice que la cara es el espejo del alma. La mentalidad de una persona se pone 
de relieve en los rasgos de la cara. La persona manifiesta unos determinados rasgos 
corporales conforme a sus actos pasados, pues son los actos pasados lo que determina 
el aspecto del siguiente cuerpo, bien sea un cuerpo humano, animal o de semidiós. Esa 
es la prueba de la transmigración del alma por distintos tipos de cuerpos.

vyaUX#vaºaA ba{h"cC)$AeiNAvaRilavalgAud"laAed"r": / 
@AvataRnaAiBar"AejasvaI k(AÂanaAeç&ç&d"ƒapaAta, //16//

vyūḍha-vakṣā bṛhac-chroṇir    vali-valgu-dalodaraḥ
āvarta-nābhir ojasvī    kāñcanorur udagra-pāt

vyūḍha—ancho; vakṣāḥ—pecho; bṛhat-śroṇiḥ—gruesa cintura; vali—arrugas; valgu—
muy hermoso; dala—como una hoja de árbol de los banianos; udaraḥ—abdomen; 
āvarta—espiral; nābhiḥ—ombligo; ojasvī—lustrosos; kāñcana—dorados; uruḥ—
muslos; udagra-pāt—empeine arqueado.

El pecho de mahārāja Pṛthu era muy ancho, su cintura, muy gruesa, y su abdomen, 
marcado con varios pliegos, tenía la misma construcción que una hoja de árbol 
de los banianos. Su ombligo era una profunda espiral; tenía los muslos de color 
dorado, y el empeine de sus pies formaba un arco.

s$aUºmava‚(Ais$ataiµagDamaUDaRja: k(mbauk(nDar": / 
mah"ADanae äu"kU(laAƒyae pair"DaAyaAepavaIya ca //17//

sūkṣma-vakrāsita-snigdha-    mūrdhajaḥ kambu-kandharaḥ
mahā-dhane dukūlāgrye    paridhāyopavīya ca

sūkṣma—muy fino; vakra—ondulado; asita—negro; snigdha—sedoso; mūrdhajaḥ—
cabello; kambu—como una caracola; kandharaḥ—cuello; mahā-dhane—muy valioso; 
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dukūla-agrye—vestido con un dhotī; paridhāya—en la parte superior de su cuerpo; 
upavīya—puesto como un cordón sagrado; ca—también.

tenía el cabello negro y sedoso, muy fino y ondulado; su cuello era como una ca-
racola adornada con líneas auspiciosas. vestía un dhotī muy valioso, y en la parte 
superior del cuerpo llevaba un hermoso manto.

vyaiÃataAzAeSagAA‡a™aIinaRyamae nyastaBaUSaNA: / 
k{(SNAAijanaDar": ™aImaAna, ku(zApaAiNA: k{(taAeicata: //18//

vyaṇjitāśeṣa-gātra-śrīr    niyame nyasta-bhūṣaṇaḥ
kṛṣṇājina-dharaḥ śrīmān    kuśa-pāṇiḥ kṛtocitaḥ

vyañjita—indicando; aśeṣa—ilimitada; gātra—corporal; śrīḥ—belleza; niyame—regu-
lado; nyasta—abandonadas; bhūṣaṇaḥ—ropas; kṛṣṇa—negra; ajina—piel; dharaḥ—
ponerse; śrīmān—hermoso; kuśa-pāṇiḥ—con hierba kuśa en los dedos; kṛta—celebró; 
ucitaḥ—como está indicado.

En la ceremonia de iniciación al sacrificio que se celebraba, mahārāja Pṛthu tuvo que 
quitarse sus valiosas ropas, revelando así la belleza natural de su cuerpo. Fue muy 
agradable verlo ponerse la piel de ciervo negra y el anillo de hierba kuśa en el dedo, 
pues esto aumentaba la belleza natural de su cuerpo. Según parece mahārāja Pṛthu 
obervó todos los principios regulativos previos a la celebración del sacrificio.

izAizAr"iµagDataAr"Aºa: s$amaEºata s$amantata: / 
OicavaAinad"mauvaI=zA: s$ad": s$aMh"SaRyaiªava //19//

śiśira-snigdha-tārākṣaḥ    samaikṣata samantataḥ
ūcivān idam urvīṣaḥ    sadaḥ saṁharṣayann iva

śiśira—rocío; snigdha—húmedo; tārā—estrellas; akṣaḥ—ojos; samaikṣata—miró a; 
samantataḥ—alrededor; ūcivān—comenzó a hablar; idam—este; urvīśaḥ—muy eleva-
dos; sadaḥ—entre los miembros de la asamblea; saṁharṣayan—realzando su placer; 
iva—como.

Con la sola intención de animar a los miembros de la asamblea y realzar su placer, 
el rey Pṛthu los miró con ojos que parecían estrellas en un cielo húmedo de rocío y 
les habló con poderosa voz.
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caAç& ica‡apadM" ëºNAM ma{íM" gAUX#maivaflavama, / 
s$avaeRSaAmaupak(Ar"ATa< tad"A @nauvad"iªava //20//

cāru citra-padaṁ ślakṣṇaṁ    mṛṣṭaṁ gūḍham aviklavam
sarveṣām upakārārthaṁ    tadā anuvadann iva

cāru—hermoso; citra-padam—florido; ślakṣṇam—muy claro; mṛṣṭam—muy grande; 
gūḍham—lleno de significado; aviklavam—sin dudas; sarveṣām—para todos; upakāra-
artham—simplemente para beneficiarles; tadā—en aquella ocasión; anuvadan—
comenzó a repetir; iva—como.

El discurso de mahārāja Pṛthu fue muy hermoso: estaba lleno de lenguaje metafó-
rico, se entendía con claridad y era muy agradable al oído. todas sus palabras eran 
graves y precisas. al hablar, parecía exponer su experiencia personal de la verdad 
absoluta para beneficio de todos los allí presentes.

SIGNIFICADO: Los rasgos corporales externos de Mahārāja Pṛthu eran muy her-
mosos, y sus palabras también fueron gloriosas en todos los aspectos. Sus palabras, 
compuestas en un lenguaje adornado con metáforas muy hermosas, eran agradables 
al oído y, además de dulces, podían entenderse con toda claridad y sin dar lugar a 
ningún tipo de dudas o ambigüedades.

r"AjaAevaAca
s$aByaA: Za{NAuta Ba‰M" va: s$aADavaAe ya wh"AgAtaA: / 
s$ats$au ijaÁaAs$auiBaDaRmaRmaAvaeâM svamanaIiSatama, //21//

rājovāca
sabhyāḥ śṛṇuta bhadraṁ vaḥ    sādhavo ya ihāgatāḥ
satsu jijñāsubhir dharmam    āvedyaṁ sva-manīṣitam

rājā uvāca—el rey comezó a hablar; sabhyāḥ—dirigiéndose a las damas y caballeros; 
śṛṇuta—por favor, escuchen; bhadram—buena fortuna; vaḥ—ustedes; sādhavaḥ—todos 
grandes almas; ye—quien; iha—a quien; āgatāḥ—presentes; satsu—a los hombres no-
bles; jijñāsubhiḥ—el que es inquisitivo; dharmam—principios religiosos; āvedyam—se 
deben exponer; sva-manīṣitam—conclusiones de alguien.

El rey Pṛthu dijo: ¡Oh, nobles miembros de la asamblea! ¡Que toda buena fortuna 
descienda sobre ustedes! ¡Oh, ustedes, grandes almas que han venido a participar 
en esta reunión!, por favor, escuchen atentamente mi oración. La persona verda-
deramente inquisitiva debe exponer sus decisiones ante una asamblea de almas 
nobles.
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SIGNIFICADO: En este verso es muy significativa la palabra sādhavaḥ («todos grandes 
almas»). Cuando aguien es muy eminente y famoso, se gana la enemistad de muchas 
personas sin escrúpulos, pues los materialistas son envidiosos por naturaleza. En toda 
reunión hay distintas clases de hombres; por lo tanto, como Pṛthu Mahārāja era muy 
eminente, era de esperar que en aquella asamblea hubiese algunos enemigos suyos, 
aunque no pudieran expresarse. Mahārāja Pṛthu, sin embargo, solo mostraba interés 
por las personas nobles, y por lo tanto se dirigió en primer lugar a todas las personas 
honestas, sin preocuparse de las envidiosas. Con todo, no se presentó como un monarca 
con autoridad sobre todos, pues quería hacer su exposición ante la asamblea de grandes 
sabios y personas santas en un tono humilde y sumiso. Era el gran rey del mundo entero, 
y podría haberles dado órdenes, pero era tan humilde, manso y honesto que, después 
de tomar una madura decisión, la sometió a la aprobación de los sabios. En el mundo 
material, todos estamos bajo el condicionamiento que nos imponen las modalidades de 
la naturaleza, y en consecuencia, tenemos cuatro defectos. Pṛthu Mahārāja estaba por 
encima de esos defectos, pero aun así, como un alma condicionada corriente, expuso 
sus conclusiones ante las grandes almas, sabios y personas santas allí presentes.

@hM" d"Nx"Dar"Ae r"AjaA ‘ajaAnaAimah" yaAeijata: / 
r"iºataA va{iÔad": svaeSau s$aetauSau sTaAipataA pa{Tak,( //22//

ahaṁ daṇḍa-dharo rājā    prajānām iha yojitaḥ
rakṣitā vṛttidaḥ sveṣu    setuṣu sthāpitā pṛthak

aham—yo; daṇḍa-dharaḥ—portador del cetro; rājā—rey; prajānām—de los ciuda-
danos; iha—en este mundo; yojitaḥ—ocupados; rakṣitā—protector; vṛtti-daḥ—que 
da empleo; sveṣu—en sus propias; setuṣu—órdenes sociales respectivas; sthāpitā—
establecido; pṛthak—de distintas maneras.

El rey Pṛthu continuó: Por la gracia del Señor Supremo, he sido designado rey de 
este planeta, y llevo el cetro para gobernar a los ciudadanos, protegerlos de todo 
peligro y ocuparlos según sus respectivas posiciones en el orden social establecido 
en los mandamientos védicos.

SIGNIFICADO: Se considera que el rey ha sido designado por la Suprema Personalidad de 
Dios para velar por los intereses de su planeta en particular. Cada planeta tiene una persona 
regente, de la misma manera que ahora vemos que cada país tiene un presidente. Cuando 
una persona es presidente o rey, debe entenderse que lo es porque el Señor Supremo le 
ha dado esa oportunidad. En el sistema védico se considera que el rey es el representante 
de Dios, y sus súbditos le ofrecen respeto debido a Dios en la forma humana de vida. 
En realidad, según la información de los Vedas, el Señor Supremo mantiene a todas las 
entidades vivientes, y en especial a los seres humanos, para elevarles hasta el más elevado 
nivel de perfección. Cuando la entidad viviente, después de muchísimas vidas en especies 
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inferiores, evoluciona hasta alcanzar la forma humana de vida, y en particular, hasta alcanzar 
la forma civilizada de vida humana, su sociedad debe estar dividida en cuatro niveles, tal 
y como ordena la Suprema Personalidad de Dios en el Bhagavad-gītā (cātur-varṇyaṁ 
mayā-sṛṣṭam, etc). Las cuatro órdenes sociales, es decir, los brāhmaṇas, los kṣatriyas, los 
vaiśyas y śūdras, son divisiones naturales de la sociedad humana, y como Pṛthu Mahārāja 
explica, todo hombre debe tener un empleo apropiado para ganarse el sustento dentro de 
la orden social que le corresponde. El rey, el gobierno, tiene el deber de asegurarse de que la 
gente observa el orden social, y de que estén ocupados en realizar sus deberes respectivos. 
En la actualidad, como los reyes y gobernantes ya no protegen a sus súbditos de esa forma, 
el orden social prácticamente se ha venido abajo. Nadie sabe quién es brāhmaṇa, kṣatriya, 
vaiśya o śūdra, y la gente pretende pertenecer a una determinada orden social tan solo por 
derecho de nacimiento. El gobierno tiene el deber de restablecer el orden social basado en 
los deberes característicos de cada ocupación y en las modalidades de la naturaleza material, 
pues así es como la población del mundo llegará a ser verdaderamente civilizada. Si no se 
observan las reglas instituidas para las cuatro órdenes sociales, la sociedad humana no es 
mejor que cualquier sociedad animal, en el sentido de que en ella no se puede encontrar 
tranquilidad, paz y prosperidad, sino únicamente caos y confusión. Mahārāja Pṛthu, como 
rey ideal, veló estrictamente por el mantenimiento del orden social védico.

Prajāyate iti prajā. La palabra prajā se refiere a «todo el que nace». Así pues, 
Mahārāja Pṛthu está garantizando la protección de prajānām, es decir, de todas las 
entidades vivientes nacidas en su reino. Prajā no se refiere únicamente a los seres hu-
manos, sino también a los animales, árboles y demás entidades vivientes. El deber del 
rey es proporcionar alimento y protección a todas las entidades vivientes. Los necios y 
sinvergüenzas de la sociedad actual no conocen el ámbito de la responsabilidad de los 
gobiernos. Los animales también son habitantes de la tierra en que les ha tocado nacer, 
y también tienen derecho a continuar con su existencia a expensas del Señor Supremo. 
Perturbar a la población animal con mataderos desencadena un futuro de reacciones 
catastróficas para el carnicero, su país y su gobierno.

tasya mae tad"nauï"AnaAâAnaAò"“aRövaAid"na: / 
laAek(A: syau: k(Amas$and"Aeh"A yasya tauSyaita id"í"ä{"k,( //23//

tasya me tad-anuṣṭhānād    yān āhur brahma-vādinaḥ
lokāḥ syuḥ kāma-sandohā    yasya tuṣyati diṣṭa-dṛk

tasya—sus; me—mis; tat—eso; anuṣṭhānāt—con la ejecución; yān—lo que; āhuḥ—
dicho; brahma-vādinaḥ—por los expertos en conocimiento védico; lokāḥ—planetas; 
syuḥ—se vuelve; kāma-sandohāḥ—cumpliendo los objetivos deseados; yasya—cuyos; 
tuṣyati—se satisface; diṣṭa-dṛk—el observador de todo destino.

mahārāja Pṛthu dijo: Creo que con la ejecución de mis deberes como rey podré ob-
tener los atractivos resultados que describen los expertos en conocimiento védico. 
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Ciertamente, ese objetivo se obtiene al complacer a la Suprema Personalidad de 
dios, que es quien observa los destinos de todos.

SIGNIFICADO: Mahārāja Pṛthu subraya especialmente la palabra brahma-vādinaḥ 
(«por los expertos en conocimiento védico»). Brahma se refiere a los Vedas, que también 
se denominan śabda-brahma, es decir, «sonido trascendental». El sonido trascendental 
no es un lenguaje corriente, aunque parezca estar escrito en lenguaje corriente. Las 
afirmaciones de las Escrituras védicas deben considerarse la autoridad definitiva. Las 
Escrituras védicas, que contienen mucha información, también informan, por supues-
to, acerca del cumplimiento del deber por parte del rey. El rey responsable que cumple 
con el deber que le corresponde, brindando a todas las entidades vivientes de su planeta 
la debida protección, se eleva hasta el sistema planetario celestial. Eso también depende 
del placer del Señor Supremo. Esa elevación no se obtiene directamente por cumplir 
con los propios deberes a la perfección, sino que también depende de la satisfacción 
de la Suprema Personalidad de Dios. En definitiva, se debe entender que para obtener 
el resultado que se desea de las propias actividades, es necesario complacer al Señor 
Supremo. Esto se confirma también en el capítulo segundo del Primer Canto del 
Śrīmad-Bhāgavatam.

ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā    varṇāśrama-vibhāgaśaḥ
svanuṣṭhitasya dharmasya    saṁsiddhir hari-toṣaṇam

La realización de los deberes prescritos alcanza su perfección cuando el Señor Su-
premo se siente satisfecho. La palabra kāma-sandohāḥ significa «logro del resultado 
apetecido». Todo el mundo desea alcanzar el objetivo supremo de la vida, pero los 
grandes científiccos de la civilización actual piensan que no hay plan alguno tras la 
vida humana. Esa torpe ignorancia es muy peligrosa, y supone un gran riesgo para la 
civilización. La gente no conoce las leyes de la naturaleza, que son las reglas establecidas 
por la Suprema Personalidad de Dios. Como son completamente ateos, no tienen fe en 
la existencia de Dios, ni en Sus leyes; por lo tanto, ignoran cómo funciona la naturaleza. 
Esa torpe ignorancia de las masas, entre las que también se incluyen los supuestos 
científicos y filósofos, crea una situación muy peligrosa, en la que los seres humanos 
no saben si están progresando en la vida. Según el Śrīmad-Bhāgavatam (7.5.30), sim-
plemente progresan hacia la región más oscura de la existencia material: adānta-gobhir 
viśatāṁ tamisram. Por esta razón, el movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa se ha 
fundado con la finalidad de dar a los filósofos, los científicos y la gente en general el 
conocimiento correcto acerca del destino de la vida. Todo el mundo debe beneficiarse 
de este movimiento y aprender cuál es el verdadero objetivo de la vida.

ya oÜ"re"tk(rM" r"AjaA ‘ajaA DamaeRSvaizAºayana, / 
‘ajaAnaAM zAmalaM BauÈeÿ BagAM ca svaM jah"Aita s$a: //24//
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ya uddharet karaṁ rājā    prajāa dharmeṣv aśikṣayan
prajānāṁ śamalaṁ bhuṅkte    bhagaṁ ca svaṁ jahāti saḥ

yaḥ—todo aquel (rey o gobernador); uddharet—recaude; karam—impuestos; rājā—
rey; prajāḥ—los súbditos; dharmeṣu—en la realización de sus respectivos deberes; 
aśikṣayan—sin enseñarles a realizar sus respectivos deberes; prajānām—de los súbditos; 
śamalam—impía; bhuṅkte—disfruta; bhagam—fortuna; ca—también; svam—propia; 
jahāti—abandona; saḥ—ese rey.

todo rey que no instruya a sus súbditos en sus respectivos deberes conforme al 
varṇa y al āśrama, y que se limite a cobrarles impuestos y tributos, se condena a 
sufrir por las actividades impías que ellos hayan realizado. además de esa degrada-
ción, pierde también su propia fortuna.

SIGNIFICADO: Los reyes, gobernadores o presidentes no deben caer en la tentación 
de aprovecharse de los puestos que ocupan y no cumplir con su deber. Tienen que 
enseñar a los habitantes del estado a seguir las divisiones de varṇa y āśrama. Si el rey 
deja de impartir esa enseñanza y se limita a recaudar impuestos, todos los implicados 
en esa recaudación, es decir, tanto el jefe del estado como los funcionarios del gobierno, 
se exponen a recibir también parte de las reacciones de las actividades impías de las 
masas. Las leyes de la naturaleza son muy sutiles. Por ejemplo, si se come en un lugar 
muy pecaminoso, se comparte la reacción resultante de las actividades pecaminosas 
realizadas en ese lugar. Por esa razón, en el sistema védico, el hombre casado invita a 
comer a los brāhmaṇas y vaiṣṇavas, ya que estos pueden inmunizarle contra las acti-
vidades pecaminosas. Pero los brāhmaṇas y vaiṣṇavas estrictos no tienen obligación 
de aceptar todas las invitaciones que les hagan. Pero, por supuesto, no hay el menor 
inconveniente en participar en festines en que se reparta prasāda. Hay muchas leyes 
sutiles, prácticamente desconocidas para la generalidad de la gente, pero el movimiento 
para la conciencia de Kṛṣṇa está difundiendo científicamente todo ese conocimiento 
védico para beneficio de la gente del mundo.

tat‘ajaA Bata{RipaNx"ATa< svaATaRmaevaAnas$aUyava: / 
ku(ç&taADaAeºajaiDayastaihR" mae'nauƒah": k{(ta: //25//

tat prajā bhartṛ-piṇḍārthaṁ    svārtham evānasūyavaḥ
kurutādhokṣaja-dhiyas    tarhi me’nugrahaḥ kṛtaḥ

tat—así pues; prajāḥ—mis queridos súbitos; bhartṛ—del amo; piṇḍa-artham—bien 
después de la muerte; sva-artham—interés personal; eva—ciertamente; anasūyavaḥ—
sin ser envidiosos; kuruta—realicen; adhokṣaja—la Suprema Personalidad de Dios; 
dhiyaḥ—pensando en Él; tarhi—por lo tanto; me—a mí; anugrahaḥ—misericordia; 
kṛtaḥ—hecha.
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Pṛthu mahārāja continuó: así pues, mis queridos súbditos, por el bien de su rey 
después de su muerte, deben realizar sus deberes como es debido, conforme a las 
posiciones de varṇa y āśrama que ocupen, y en su corazón siempre deben llevar el 
pensamiento de la Suprema Personalidad de dios. de esta forma, velarán por sus 
propios intereses, y serán misericordiosos con su rey, considerando su bienestar 
después de la muerte.

SIGNIFICADO: Las palabras adhokṣaja-dhiyaḥ, que significan «conciencia de Kṛṣṇa», 
son muy importantes en este verso. Tanto el rey como los súbitos deber ser conscientes 
de Kṛṣṇa; de lo contrario, uno y otros se condenarán a especies inferiores de vida des-
pués de morir. Un gobierno responsable debe eseñar el proceso de conciencia de Kṛṣṇa 
con gran vigor, para el beneficio de todos. Sin ser conscientes de Kṛṣṇa, ni el estado ni 
los habitantes del estado pueden ser responsables. Por esa razón, Pṛthu Mahārāja rogó 
especialmente a sus súbditos que fuesen conscientes de Kṛṣṇa en sus obras; él, por su 
parte, estaba muy deseoso de enseñarles a ser conscientes de Kṛṣṇa. En el Bhagavad-
gītā (9.27) se resume el proceso de conciencia de Kṛṣṇa:

yat karoṣi yad aśnāsi    yaj juhoṣi dadāsi yat
yat tapasyasi kaunteya    tat kuruṣva mad-arpaṇam

«Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que des como caridad, y todas las 
penitencias que realices, debes hacerlo siendo consciente de Kṛṣṇa, es decir, para sa-
tisfacción de la Suprema Personalidad de Dios». Si todos los habitantes del estado, y 
entre ellos los sirvientes del gobierno, son educados en las técnicas de la vida espiritual, 
no se verán enredados en los castigos que las estrictas leyes de la naturaleza material 
imponen a todos.

yaUyaM tad"naumaAed"DvaM ipata{de"vaSaRyaAe'malaA: / 
k(tauR: zAAstaur"nauÁaAtaustaulyaM yat‘aetya tatP(lama, //26//

yūyaṁ tad anumodadhvaṁ    pitṛ-devarṣayo’malāḥ
kartuḥ śastur anujñātus    tulyaṁ yat pretya tat phalam

yūyam—todos ustedes, respetables personas aquí presentes; tat—esa; anumodadhvam—
por favor, aprueben mi propuesta; pitṛ—personas que vienen de Pitṛloka; deva—personas 
que vienen de los planetas celestiales; ṛṣayaḥ—grandes sabios y personas santas; amalāḥ—
los que estan limpios de toda acción pecaminosa; kartuḥ—el ejecutor; śāstuḥ—el que da 
la orden; anujñātuḥ—del que apoya; tulyam—igual; yat—lo cual; pretya—tras la muerte; 
tat—ese; phalam—resultado.

ruego a todos los semidioses, que son puros de corazón, a los antepasados y a 
las personas santas que apoyen mi propuesta, ya que, después de la muerte, el 
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resultado de una acción lo comparten tanto quien la realizó, como quien la dirigió 
y quien la apoyó.

SIGNIFICADO: El de Pṛthu Mahārāja fue un gobierno perfecto porque su adminis-
tración se regía estrictamente por las órdenes de los mandamientos védicos. Pṛthu 
Mahārāja ya ha explicado que el deber principal de un gobierno es velar por que todo 
el mundo cumpla con su deber y se eleve al plano de conciencia de Kṛṣṇa Un gobier-
no debe orientarse de tal forma que la gente, de manera natural, se eleve al plano de 
conciencia de Krsna. Por lo tanto, el rey Pṛthu quería que sus súbditos colaborasen 
enteramente con él, pues si accedían a hacerlo, después de morir disfrutarían de los 
mismos beneficios que él. Si Pṛthu Mahārāja, como rey perfecto, se elevaba a los plane-
tas celestiales, los ciudadanos que hubieran respaldado sus métodos, colaborando con 
él, también lograrían el mismo resultado. El presente movimiento para la conciencia de 
Kṛṣṇa es un movimiento fidedigno, perfecto y autorizado, y está siguiendo los pasos de 
Pṛthu Mahārāja; por lo tanto, todo el que colabore con este movimiento o acepte sus 
principios obtendrá el mismo resultado que los miembros activos que trabajan en la 
propagación del proceso de conciencia de Kṛṣṇa.

@ista yaÁapaitanaARma ke(SaAiÂad"hR"s$aÔamaA: / 
wh"Amau‡a ca laºyantae jyaAetµaAvatya: ¸(icaàu"va: //27//

asti yajña-patir nāma    keṣañcid arha-sattamaḥ
ihāmutra ca lakṣyante    jyotsnāvatyaḥ kvacid bhuvaḥ

asti—debe existir; yajña-patiḥ—el disfrutador de todos los sacrificios; nāma—de nom-
bre; keṣāñcit—en opinión de algunos; arha-sattamāḥ—¡oh, muy respetable!; iha—en 
este mundo materieal; amutra—tras la muerte; ca—también; lakṣyante—es visible; 
jyotsnā-vatyaḥ—poderosos, hermosos; kvacit—en algún lugar; bhuvaḥ—cuerpos.

mis queridos y respetables ciudadanos, según las afirmaciones autoritativas del 
śāstra, debe existir una autoridad suprema que pueda otorgar los resultados 
correspondientes a nuestras actividades presentes. de no ser así, ¿por qué habría 
personas excepcionalmente hermosas y poderosas tanto en esta vida como en la 
siguiente?

SIGNIFICADO: Pṛthu Mahārāja perseguía su único objetivo en el gobierno de su reino: 
elevar a sus súbditos hasta el nivel de conciencia de Dios. En el recinto del sacrificio se 
había formado una gran asamblea, y por consiguiente había distintas clases de hom-
bres; sin embargo, él solo tenía interés en hablar a los que no eran ateos. En los versos 
anteriores se ha explicado ya que Pṛthu Mahārāja había aconsejado a sus súbditos 
que fuesen adhokṣaja-dhiyaḥ, que significa «conscientes de Dios» o «conscientes de 
Kṛṣṇa»; en este verso presenta específicamente la autoridad del śāstra, a pesar de que su 
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padre, que había sido un gran ateo, no solo no se había guiado por los mandamientos 
de los śāstras védicos, sino que acabó prácticamente con las celebraciones de sacrificio 
e incomodó tanto a los brāhmaṇas que estos, además de destronarle, le maldijeron y le 
dieron muerte. Los ateos no creen en la existencia de Dios; de modo que para ellos todo 
lo que tiene lugar en nuestra vida de cada día se debe a las disposiciones de la naturaleza 
física y al azar. Los ateos creen en la filosofía sāṅkhya atea basada en la combinación de 
prakṛti y puruṣa. Solo creen en la materia, y sostienen que, en determinadas circunstan-
cias, la amalgama de materia da origen a la fuerza viviente, que se manifiesta entonces 
como puruṣa o disfrutador; la posterior combinación de la materia y la fuerza viviente 
provoca la existencia de la gran diversidad de manifestaciones materiales. Además, los 
ateos no creen en las afirmaciones de los Vedas. Para ellos, esas afirmaciones védicas 
son simples teorías sin aplicación práctica en la vida. Teniendo todo esto en cuenta, 
Pṛthu Mahārāja sugirió que los teístas deberían rechazar de plano los puntos de vista 
ateos, basándose en el hecho de que la gran diversidad en que se manifiesta la existencia 
no podría existir sin el plan de una inteligencia superior. Los ateos explican de un modo 
muy vago esa diversidad de la existencia, que atribuyen simplemente al azar, pero los 
teístas, que creen en las afirmaciones de los Vedas, deben establecer sus conclusiones 
siguiendo las directrices de los Vedas.

En el Viṣṇu-Purāṇa se dice que la institución varṇāśrama, en su conjunto, tiene como 
finalidad satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios. Todas las reglas y regulaciones 
fijadas para la puesta en práctica de los deberes de los brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas, y 
śūdras y de los brahmacārīs‚ gṛhasthas, vānaprasthas y sannyāsīs, tienen como finalidad 
la satisfacción del Señor Supremo. Los supuestos brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas y śūdras 
han perdido su cultura original, pero, a pesar de ello, pretenden que son brāhmaṇas, 
kṣatriyas, vaiśyas o śūdras por nacimiento, mientras, por otra parte, rechazan la idea 
de que esas órdenes sociales y espirituales tengan por finalidad la adoración del Señor 
Viṣṇu. La peligrosa teoría māyāvāda de Śaṅkarācārya, quien presentó la idea de que 
Dios es impersonal, no concuerda con las afirmaciones de los Vedas. Por esa razón, Śrī 
Caitanya Mahāprabhu ha calificado a los filósofos māyāvādīs como los peores ofensores 
contra la Suprema Personalidad de Dios. En el sistema védico, cuando una persona no 
se rige por las órdenes de los Vedas se dice que es un nāstika, un ateo. Cuando predicó 
su teoría de la no violencia, el Señor Buddha se vio obligado a negar la autoridad de los 
Vedas; por esa razón, los seguidores de los Vedas le consideraron nāstika. Śrī Caitanya 
Mahāprabhu, a pesar de afirmar claramente que los seguidores de la filosofía del Señor 
Buddha son nāstikas, ateos, debido a que niegan la autoridad de los Vedas, consideró 
que los śaṅkaritas, que querían establecer la autoridad védica de una forma engañosa, 
mientras que en realidad seguían la filosofía māyāvāda de la escuela de Buddha, eran 
aun más peligrosos que los propios budistas. La teoría de los filósofos śāṅkaritas de 
que tenemos que imaginar una forma de Dios, es más peligrosa que la propia negación 
de la existencia de Dios. A pesar de todas las teorías de los ateos y los māyāvādīs, los 
seguidores del proceso de conciencia de Kṛṣṇa siguen estrictamente en sus vidas los 
mandamientos del Bhagavad-gītā, que se considera la esencia de todas las Escrituras 
védicas. En el Bhagavad-gītā (18.46) se dice:
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yataḥ pravṛttir bhūtānāṁ    yena sarvam idaṁ tatam
sva-karmaṇā tam abhyarcya    siddhiṁ vindati mānavaḥ

«Por adorar al Señor, que es la fuente de todos los seres y es omnipresente, el hombre 
puede alcanzar la perfección mediante el desempeño de sus propios deberes». Esto in-
dica que la Suprema Personalidad de Dios es la fuente original de todo, como se explica 
en el Vedānta-sūtra (janmādy asya yataḥ). En el Bhagavad-gītā, el propio Señor nos 
confirma también: ahaṁ sarvasya prabhavaḥ: «Yo soy el origen de todo». La Suprema 
Personalidad de Dios es la fuente original de todas las emanaciones, y al mismo tiempo, 
como Paramātmā, Se difunde en todas las existencias. Por lo tanto, la Verdad Absoluta 
es la Suprema Personalidad de Dios, y toda entidad viviente está destinada a satisfacer 
al Dios Supremo con la ejecución del deber que le corresponda (sva-karmaṇā tam 
abhyarcya). Mahārāja Pṛthu deseó establecer esa fórmula entre sus súbditos.

Lo más importante en la civilización humana es que el hombre debe tratar de satis-
facer al Señor Supremo con la ejecución de los distintos deberes en que se ocupa. Esa 
es la perfección más elevada de la vida. Svanuṣṭhitasya dharmasya saṁsiddhir hari-
toṣaṇam: Se puede lograr que la vida sea un gran éxito simplemente con satisfacer a la 
Suprema Personalidad de Dios mediante el desempeño de los deberes prescritos. El de 
Arjuna es un clarísimo ejemplo de esto. Como kṣatriya que era, Arjuna tenía el deber 
de luchar. Arjuna satisfizo al Señor Supremo con el desempeño de su deber prescrito, 
y por consiguiente, alcanzó la perfección. Todo el mundo debe seguir el mismo prin-
cipio. A los ateos, que no lo siguen, se les condena en el Bhagavad-gītā (16.19) con la 
siguiente afirmación: tān ahaṁ dviṣataḥ krūrān saṁsāreṣu narādhamān. En ese verso 
se dice claramente que las personas que sienten envidia de la Suprema Personalidad de 
Dios son lo más bajo de la humanidad, y son muy malvadas. Los principios regulativos 
del Supremo establecen que esas personas sean arrojadas a la región más oscura de la 
existencia material y que nazcan de padres asuras, o ateos. Vida tras vida, los asuras, 
descienden a formas cada vez más bajas, hasta llegar a las formas de animales como el 
tigre y bestias feroces por el estilo. De esa forma, tienen que permanecer miles de años 
en la oscuridad, sin conocer a Kṛṣṇa.

La Suprema Personalidad de Dios recibe el nombre de Puruṣottama, «la principal de las 
entidades vivientes». Como todas las entidades vivientes, Él también es una persona, pero 
es el líder, el principal de todos los seres vivos, lo cual también se afirma en los Vedas: nityo 
nityānāṁ cetanaś cetanānām: Él es el principal entre todos los eternos, las más importante 
de todas las entidades vivientes, Él es pleno y completo. Él no gana nada interviniendo 
en los asuntos de las demás entidades vivientes, pero como sustentador de todos, tiene 
derecho a corregirlas y llevarlas a una situación en que puedan ser felices. Todo padre 
desea orientar a sus hijos para que sean felices. De la misma manera, Dios, es decir, Kṛṣṇa, 
la Suprema Personalidad de Dios, tiene  el derecho de velar por la felicidad de todas las 
entidades vivientes. En el mundo material no hay ninguna posibilidad de alcanzar la 
felicidad. Padre e hijos son eternos, pero mientras la entidad viviente no se eleve hasta el 
plano de la vida eterna, llena de felicidad y conocimiento, no se puede hablar de felicidad. 
La principal de las entidades vivientes, Puruṣottama, no tiene nada que conseguir de 
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las entidades vivientes comunes, pero aun así tiene derecho a hacer diferencias entre lo 
correcto y lo incorrecto. El sendero correcto son las actividades destinadas a satisfacer a 
la Suprema Personalidad de Dios, como ya hemos comentado (svanuṣṭhitasya dharmasya 
saṁsiddhir hari-toṣaṇam). Sin que importe cuál sea el deber en que se ocupe, la entidad 
viviente que desee alcanzar la perfección en sus deberes tiene que satisfacer al Señor 
Supremo. De esa forma, el que Le complace obtiene mejores condiciones de vida, pero 
quien Le disgusta se enreda en situaciones indeseables.

Por consiguiente, podemos concluir que hay dos tipos de deberes, los deberes mun-
danos y los deberes que se realizan como yajña, como sacrificio (yajñārthāt karma). 
Toda actividad (karma) que no se realice por yajña es causa de cautiverio. Yajñārthāt 
karmaṇo’nyatra loko’yaṁ karma-bandhanaḥ: «Toda actividad debe realizarse como un 
sacrificio en honor de Viṣṇu, pues de lo contrario, nos encadena al mundo material» 
(Bg. 3.9). Las estrictas leyes de la naturaleza material se encargan de regular la admi-
nistración de karma-bandhanaḥ, el cautiverio del karma. La existencia material es una 
lucha por superar los obstáculos que nos presenta la naturaleza material. Los asuras 
están siempre luchando por superar esos obstáculos, y las necias entidades vivientes, 
en virtud de la potencia ilusoria de la naturaleza material, trabajan arduamente en el 
mundo material pensando que eso es felicidad. Eso se denomina māyā. En esa ardua 
lucha por la existencia, niegan la existencia de la autoridad suprema, Puruṣottama, la 
Suprema Personalidad de Dios.

Dios ha dictado códigos de leyes a fin de regular las actividades de las entidades 
vivientes, de la misma forma que un rey dicta códigos de leyes para su estado, y 
todo el que quebranta esas leyes es castigado. De manera similar, el Señor ha dado 
el infalible conocimiento de los Vedas, que están libres de la contaminación de los 
cuatro defectos de la vida humana, es decir, las tendencias a cometer errores, caer en 
ilusión y engañar, y el tener sentidos imperfectos. Si no seguimos las directrices de 
los Vedas, sino que actuamos de manera caprichosa, guiándonos por nuestro propio 
criterio, tenemos asegurado el castigo de las leyes del Señor, que ofrece distintas clases 
de cuerpos en las 8 400 000 formas de vida. La dirección que tome la existencia 
material, es decir, el proceso de complacencia de los sentidos, depende del tipo 
de cuerpo que prakṛti, la naturaleza material, nos haya dado. Por consiguiente, se 
debe distinguir entre actividades piadosas y actividades impías (puṇya y pāpa). En 
el Bhagavad-gītā (7.28) se afirma claramente:

yeṣaṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ    janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā    bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ

«Aquel que haya superado por completo las actividades resultantes del sentido de la vida 
impía [lo cual solo es posible para quien se ocupa exclusivamente en actividades piadosas] 
podrá entender su relación eterna con la Suprema Personalidad de Dios, ocupándose de 
esa forma en el servicio amoroso trascendental del Señor». Esa vida de ocupación cons-
tante en el servicio amoroso del Señor se denomina adhokṣaja-dhiyaḥ, «vida consciente 
de Kṛṣṇa», que es la vida que el rey Pṛthu quería que llevasen sus súbditos.
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Las diversidades de la vida y de la existencia material no son producto del azar 
y de la necesidad; el Señor las ha dispuesto en función de las actividades piadosas 
e impías de las entidades vivientes. Las actividades piadosas pueden llevarnos a 
nacer dentro de una buena familia en un país aventajado, pueden proporcionarnos 
un cuerpo hermoso, una muy buena educación o grandes riquezas. Por eso vemos 
que el nivel de vida, la calidad de la educación y el aspecto físico de las personas 
varían de un lugar a otro y de un planeta a otro; la Suprema Personalidad de Dios 
los determina en función de las actividades piadosas o impías. Por consiguiente, las 
diversidades de la vida obedecen, no al azar, sino a un plan predeterminado, cuyas 
líneas generales se esbozan en el conocimiento védico. Debemos sacar partido de 
ese conocimiento, especialmente en la vida humana, y regular nuestras vidas de tal 
forma que, mediante la práctica del proceso de conciencia de Kṛṣṇa, finalmente 
podamos regresar al hogar, de vuelta a Dios.

Con las palabras ajñāta-sukṛti, que se refieren a actividades piadosas realizadas sin 
tener conocimiento de ello, las Escrituras védicas dan la mejor explicación de la teoría 
del azar. Con todo, esas actividades también obedecen a un plan. Por ejemplo, Kṛṣṇa 
viene como un ser humano corriente, o puede venir con la forma de un devoto, el Señor 
Caitanya; también puede enviar a Su representante, el maestro espiritual, el devoto 
puro. Todos ellos vienen a hacer propaganda y a educar, dando a las personas que están 
bajo la influencia de la energía ilusoria del Señor Supremo la oportunidad de estar en 
su compañía, hablar con ellos y recibir sus enseñanzas. Toda esa actividad también 
obedece al plan de la Suprema Personalidad de Dios. De una u otra forma, puede 
ocurrir que un alma condicionada, se entregue a esas personalidades, y relacionándose 
estrechamente con ellas, se vuelva consciente de Kṛṣṇa y se salve del condicionamiento 
de la vida material. Por eso Kṛṣṇa nos da la siguiente instrucción:

sarva-dharmān parityajya    mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo    mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

«Abandona toda clase de religión y sencillamente entrégate a Mí. Yo te liberaré de toda 
reacción pecaminosa. No temas» (Bg. 18.66). La palabra sarva-pāpebhyaḥ significa 
«de todas las actividades pecaminosas». Kṛṣṇa salva a la persona que se entrega a Él y 
aprovecha la oportunidad de relacionarse con el devoto puro, el maestro espiritual u 
otras encarnaciones autorizadas de Dios, como Pṛthu Mahārāja. En ese momento, su 
vida alcanza el éxito.

manaAeç&ÔaAnapaAd"sya ‹auvasyaAipa mah"Ipatae: / 
i‘aya˜atasya r"AjaSaeRr"ËÿsyaAsmaitpatau: ipatau: //28//

wRä{"zAAnaAmaTaAnyaeSaAmajasya ca Bavasya ca / 
‘aø"Ad"sya balaeêAipa k{(tyamaista gAd"ABa{taA //29//
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manor uttānapādasya    dhruvasyāpi mahīpateḥ
priyavratasya rājaṣer    aṅgasyāsmat-pituḥ pituḥ

īdṛśānām athānyeṣām    ajasya ca bhavasya ca
prahlāsadya baleś cāpi    kṛtyam asti gadābhṛtā

manoḥ—de Manu (Svāyambhuva Manu); uttānapādasya—de Uttānapāda, el padre de 
Dhruva Mahārāja; dhruvasya—de Dhruva Mahārāja; api—ciertamente; mahī-pateḥ—del 
gran rey; priyavratasya—de Priyavrata, en la familia de Mahārāja Dhruva; rājarṣeḥ—de 
grandes reyes santos; aṅgasya—de nombre Aṅga; asmat—mí; pituḥ—de mi padre; 
pituḥ—del padre; īdṛśānām—de esas personalidades; atha—también; anyeṣām—de otros; 
ajasya—del inmortal supremo; ca—también; bhavasya—de las entidades vivientes; ca—
también; prahlādasya—de Mahārāja Prahlāda; baleḥ—de Mahārāja Bali; ca—también; 
api—ciertamente; kṛtyam—reconocido por ellos; asti—hay; gadā-bhṛtā—la Suprema 
Personalidad de Dios, el portador de la maza.

Esto lo confirman, no solo el testimonio de los Vedas y el comportamiento de 
grandes personalidades como manu, Uttānapāda, dhruva, Priyavrata y aṅga, mi 
abuelo, sino también muchas otras grandes personalidades y entidades vivientes 
comunes, como por ejemplo mahārāja Prahlādha y Bali, que eran teistas y creían en 
la existencia de la Suprema Personalidad de dios, el portador de la maza.

SIGNIFICADO: Narottama dāsa Ṭhākura explica que para determinar el curso de 
acción correcto hay que seguir los pasos de las grandes personas santas y los libros 
de conocimiento bajo la guía de un maestro espiritual (sādhu-śāstra-guru-vākya). 
Una persona santa es aquella que sigue los mandamientos de los Vedas, que son las 
órdenes de la Suprema Personalidad de Dios. La palabra guru se refiere a la persona que 
orienta en la dirección correcta siguiendo la autoridad de los mandamientos védicos 
y conforme al ejemplo que las grandes personalidades establecieron con sus vidas. La 
mejor manera de ordenar la propia vida consiste en seguir los pasos de personalidades 
autorizadas como las que Pṛthu Mahārāja menciona en este verso, comenzando por 
Svāyambhuva Manu. Seguir a grandes personalidades, y en especial a las que se mencio-
nan en el Śrīmad-Bhāgavatam, es el sendero más seguro en la vida. Los mahājanas, las 
grandes personalidades, son Brahmā, el Señor Śiva, Nārada Muni, Manu, los Kumāras, 
Prahlāda Mahārāja, Bali Mahārāja, Yamarāja, Bhīṣma, Janaka, Śukadeva Gosvāmī y 
Kapila Muni.

d"AEih"‡aAd"Ina{tae ma{tyaAe: zAAecyaAnDamaRivamaAeih"taAna, / 
vagARsvagAARpavagAARNAAM ‘aAyaeNAEk(Atmyahe"taunaA //30//

dauhitrādīn ṛte mṛtyoḥ    śocyān dharma-vimohitān
varga-svargāpavargāṇāṁ    prāyeṇaikātmya-hetunā
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dauhitra-ādīn—nietos como mi padre, Vena; ṛte—excepto; mṛtyoḥ—de la personifi-
cación de la muerte; śocyān—abominables; dharma-vimohitān—confundidas con res-
pecto al sendero de la religión; varga—religión, crecimiento económico, complacencia 
de los sentidos y liberación; svarga—elevación a los planetas celestiales; apavargāṇām—
liberadas de la contaminación material; prāyeṇa—casi siempre; eka—uno; ātmya—la 
Suprema Personalidad de Dios; hetunā—a causa de.

a pesar de la confusión en que se encuentran con respecto al sendero de la religión, 
personas abominables como mi padre, vena, el nieto de la personificación de la 
muerte, todas las grandes personalidades, como las que he mencionado, están 
de acuerdo en que solo la Suprema Personalidad de dios puede conceder en este 
mundo las bendiciones de la religión, el crecimiento económico, la complacencia de 
los sentidos, la liberación o la elevación a los planetas celestiales.

SIGNIFICADO: El rey Vena, padre de Pṛthu Mahārāja, fue condenado por los 
brāhmaṇas y personas santas debido a que negó la existencia de la Suprema Persona-
lidad de Dios y rechazó el método de satisfacerle, es decir, la celebración de sacrificios 
védicos. En otras palabras, era un ateo; no creía en la existencia de Dios, y en con-
secuencia, prohibió que en su reino se celebrasen ceremonias rituales védicas. Pṛthu 
Mahārāja consideró que la personalidad del rey Vena era abominable porque Vena se 
había comportado como un necio en lo tocante a la celebración de funciones religiosas. 
Los ateos opinan que para obtener el éxito en la religión, el crecimiento económico, 
la complacencia de los sentidos y la liberación no es necesario aceptar la autoridad de 
la Suprema Personalidad de Dios. Según ellos, la finalidad de los principios religiosos 
(dharma) es establecer un Dios imaginario para inspirar a las personas en la moralidad, 
la honestidad y la justicia, de modo que se pueda mantener la paz y la tranquilidad del 
orden social. Dicen además que, para cumplir con estos fines, de hecho no se necesita 
aceptar a Dios, pues es suficiente con seguir los principios de moralidad y honesti-
dad. De manera similar, unos planes inteligentes y un trabajo intenso traerán como 
resultado natural el crecimiento económico. La complacencia de los sentidos tampoco 
dependería de la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios; si ganamos dinero, 
no importa por qué medios, tendremos ocasiones más que suficientes de complacer 
los sentidos. En cuanto a la liberación, dicen que no hay necesidad de plantearse la 
cuestión, pues todo se termina con la muerte. Pṛthu Mahārāja, sin embargo, no aceptó 
la autoridad de esos ateos, el principal de los cuales había sido su padre, el nieto de la 
personificación de la muerte. Por lo general, la hija hereda las cualidades del padre, y 
el hijo las de la madre. Por consiguiente, Sunīthā, la hija de Mṛtyu, adquirió todas las 
cualidades de su padre, y a través de ella las heredó Vena. Una persona constantemente 
sometida a las reglas y regulaciones del ciclo de nacimientos y muertes no puede con-
cebir nada que esté fuera del alcance del pensamiento materialista. El rey Vena era una 
de esas personas, y por lo tanto, no creía en la existencia de Dios. La civilización actual 
comparte los principios del rey Vena; pero si de hecho estudiamos minuciosamente 
todos los pormenores relativos a la religión, el crecimiento económico, la complacencia 
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de los sentidos y la liberación, tendremos que aceptar los principios de la autoridad 
de la Suprema Personalidad de Dios. Según las Escrituras védicas, la religión consiste 
únicamente en los códigos de leyes dados por Dios.

Quien no acepte la autoridad del Dios Supremo en cuestiones religiosas y morales, 
debería poder explicar la razón de que dos personas, aunque sigan las mismas normas 
de moralidad, obtengan resultados distintos. Solemos encontrarnos con que dos 
personas que siguen idénticas pautas morales en los campos de la ética, la honestidad 
y la moralidad, no están, a pesar de ello, en la misma posición. Lo mismo ocurre 
en el terreno del crecimiento económico: dos hombres trabajan intensamente día y 
noche, pero aun así, no obtienen el mismo resultado. Una persona goza de grandes 
opulencias aun sin trabajar, mientras que otra, a pesar de sus arduos esfuerzos, no 
gana lo suficiente para comer dos veces al día. Y, en el campo de la complacencia 
sensorial, vemos como a veces una persona, a pesar de contar con suficientes ali-
mentos, no es feliz en su vida familiar, o ni siquiera está casado, mientras que otro 
goza de mayores facilidades para la complacencia de los sentidos a pesar de que su 
situación económica deja mucho que desear. Incluso un animal como el cerdo o el 
perro puede tener más posibilidades de complacer los sentidos que un ser humano. 
Dejando aparte la liberación y ciñéndonos únicamente a las necesidades básicas de la 
vida (dharma, artha y kāma: religión, crecimiento económico y complacencia de los 
sentidos), veremos que no son las mismas para todos. Por lo tanto, debe aceptarse 
que existe alguien que determina los distintos niveles. La conclusión es que no solo 
para la liberación debemos depender del Señor, sino incluso para las necesidades 
elementales del mundo material. Pṛthu Mahārāja indicó que a veces el hijo no es 
feliz a pesar de que sus padres son ricos; hay pacientes que mueren a pesar de que un 
médico competente les administra valiosas medicinas; y uno puede morir ahogado a 
pesar de tener un enorme bote salvavidas. Podemos, pues, luchar contra los obstáculos 
que nos pone la naturaleza material, pero no tendremos éxito en nuestros intentos 
a no ser que nos favorezca la Suprema Personalidad de Dios.

yatpaAd"s$aevaAiBaç&icastapaisvanaA- 
  mazAeSajanmaAepaicataM malaM iDaya: / 
s$aâ: iºaNAAetyanvah"maeDataI s$ataI 
  yaTaA pad"AÌÿï"ivaina:s$a{taA s$air"ta, //31//

yat-pāda-sevābhirucis tapasvinām
aśeṣa-janmopacitaṁ malaṁ dhiyaḥ

sadyaḥ kṣiṇoty anvaham edhatī satī
yathā padāṅguṣṭha-viniḥsṛtā sarit

yat-pāda—cuyos pies de loto; sevā—servicio; abhiruciḥ—inclinación; tapasvinām—
personas que se someten a rigurosas penitencias; aśeṣa—incontables; janma—
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nacimientos; upacitam—adquiere; malam—suciedad; dhiyaḥ—mente; sadyaḥ—de 
inmediato; kṣiṇoti—destruye; anvaham—día tras día; edhatī—aumentando; satī—estar; 
yathā—como; pada-aṅguṣṭha—los dedos de Sus pies de loto; viniḥsṛtā—que emana de; 
sarit—agua.

La inclinación a servir los pies de loto de la Suprema Personalidad de dios pue-
de limpiar de inmediato de las mentes de la sufriente humanidad la suciedad 
acumulada a lo largo de incontables nacimientos. Como el agua del ganges, que 
emana de los dedos de los pies de loto del Señor, ese proceso limpia de inmediato la 
mente; de esa forma, la conciencia espiritual o conciencia de Kṛṣṇa va aumentando 
gradualmente.

SIGNIFICADO: En la India, la persona que se baña todos los días en las aguas del 
Ganges está prácticamente libre de toda clase de enfermedades. En Calcuta había un 
brāhmaṇa muy respetable que nunca tomó ninguna medicina. Incluso si se encontraba 
enfermo, en lugar de tomar la medicina que le había dado el doctor, simplemente 
bebía agua del Ganges, y al cabo de muy poco tiempo se curaba. Los indios conocen las 
glorias del agua del Ganges, y nosotros también. El río Ganges pasa por Calcuta. Sus 
aguas a veces bajan llenas de excrementos y otras porquerías, desechos de fábricas e 
industrias cercanas. Aun así, en sus aguas se bañan diariamente miles de hombres, que 
se conservan muy sanos y con inclinaciones espirituales. Ese es el efecto del agua del 
Ganges. Se glorifica al Ganges porque sus aguas emanan de los dedos de los pies de loto 
del Señor. Cuando una persona emprende el servicio de los pies de loto del Señor, adop-
tando el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, inmediatamente queda limpio de las muchas 
cosas sucias que ha ido acumulado durante incontables vidas. Hemos visto a personas 
que, a pesar de las manchas heredadas de sus vidas pasadas, al adoptar el proceso de 
conciencia de Kṛṣṇa han quedado perfectamente limpias de toda suciedad y hacen 
rápidos progresos en el sendero espiritual. Por consiguiente, Pṛthu Mahārāja señala 
que sin la bendición del Señor Supremo no se puede progresar, ni en lo que se considera 
moralidad, ni en el crecimiento económico, ni en la complacencia de los sentidos. En 
consecuencia, se debe adoptar el servicio del Señor, el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, y 
así, en poco tiempo, llegar a ser un hombre perfecto, como se confirma en el Bhagavad-
gītā (kṣipraṁ bhavati dharmātmā śaśvac-chāntiṁ nigacchati). Como rey responsable 
que es, Pṛthu Mahārāja aconseja a todos que se refugien en la Suprema Personalidad de 
Dios, para de esa forma purificarse de inmediato. El Señor Śrī Kṛṣṇa dice también en el 
Bhagavad-gītā que por el simple hecho de entregarse a Él, nos libraremos de inmediato 
de toda reacción pecaminosa. De la misma forma que Kṛṣṇa aparta todas las reacciones 
pecaminosas de una persona tan pronto como esta se entrega a Él, la manifestación 
externa de Kṛṣṇa, el representante de Kṛṣṇa que encarna la misericordia de la Suprema 
Personalidad de Dios, elimina del discípulo todas las reacciones producto de la vida 
pecaminosa inmediatamente después de que este recibe la iniciación. De esta forma, 
el discípulo que sigue los principios en que el maestro espiritual le ha instruido, se 
mantiene puro y libre de la contaminación de la infección material.
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Por esa razón, Śrī Caitanya Mahāprabhu declaró que el maestro espiritual que actúa 
como representante de Kṛṣṇa tiene que consumir todas las reacciones pecaminosas de 
su discípulo. A veces un maestro espiritual asume el riesgo de que la carga de las reac-
ciones pecaminosas de sus discípulos sea excesiva, y tiene que padecer entonces algún 
tipo de sufrimiento por haberles aceptado. Śrī Caitanya Mahāprabhu, en consecuencia, 
aconseja no aceptar muchos discípulos.

ivainaDauRtaAzAeSamanaAemala: paumaA- 
  nas$aËÿivaÁaAnaivazAeSavaIyaRvaAna, / 
yad"x.~i„amaUlae k{(take(tana: pauna- 
  naR s$aMs$a{itaM flaezAvah"AM ‘apaâtae //32//

vinirdhutāśeṣa-mano-malaḥ pumān
asaṅga-vijñāna-viśeṣa-vīryavān

yad-aṅghri-mūle kṛta-ketanaḥ punar
na saṁsṛtiṁ kleśa-vahāṁ prapadyate

vinirdhuta—estando específicamente limpio; aśeṣa—ilimitada; manaḥ-malaḥ—
especulación mental, o el polvo acumulado en la mente; pumān—la persona; asaṅga—a 
disgusto; vijñāna—científicamente; viśeṣa—en particular; vīrya-vān—fortalecida en 
el bhakti-yoga; yat—cuyos; aṅghri—pies de loto; mūle—en la raíz de; kṛta-ketanaḥ—
habiéndose refugiado; punaḥ—de nuevo; na—nunca; saṁsṛtim—existencia material; 
kleśa-vahām—llena de circunstancias miserables; prapadyate—emprende.

El devoto que se refugia a los pies de loto de la Suprema Personalidad de dios, se 
limpia por completo de todos los conceptos erróneos y especulaciones mentales, 
y manifiesta la cualidad de la renunciación. Esto solo es posible para el que se ha 
fortalecido mediante la práctica del bhakti-yoga. Una vez que se ha refugiado en 
los pies de loto del Señor, el devoto nunca regresa a la existencia material, en la que 
reinan las tres miserias.

SIGNIFICADO: Tal como el Señor Caitanya Mahāprabhu explica en las enseñanzas del 
Śikṣāṣṭaka, el canto del santo nombre del Señor, Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, 
Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, es decir, el proceso de 
escuchar y cantar las glorias del Señor, poco a poco limpia la mente de toda suciedad. 
Estamos en contacto con la materia desde tiempo inmemorial, y debido a ello, en 
nuestras mentes se han acumulado montones de basura. El efecto de esto se manifiesta 
en plenitud cuando la entidad viviente se identifica con su cuerpo, quedando de esa 
forma atrapada en las estrictas leyes de la naturaleza material y sometida al ciclo de 
nacimientos y muertes, bajo la falsa impresión de que es el cuerpo. Cuando se fortalece 
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mediante la práctica del bhakti-yoga, su mente se limpia de ese erróneo concepto, y 
pierde todo interés en la existencia material y en la complacencia de los sentidos.

Las características del bhakti, el servicio devocional, son vairāgya y jñāna. El jñāna 
se refiere a entender que no somos el cuerpo, y vairāgya significa falta de interés en la 
complacencia de los sentidos. Con la ayuda del bhakti-yoga se pueden comprender 
estos dos principios fundamentales del proceso que nos liberará del cautiverio material. 
De esa forma, el devoto firmemente establecido en el servicio amoroso de los pies de 
loto del Señor, no regresará a la existencia material después de abandonar el cuerpo, tal 
como el Señor confirma en el Bhagavad-gītā (tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām 
eti so ’rjuna).

En este verso tiene una especial importancia la palabra vijñāna. En el Bhagavad-
gītā se explica que jñāna, el conocimiento de la identidad espiritual que alcanza la 
persona que ya no se considera el cuerpo, es brahma-bhūta, el despertar de la per-
cepción espiritual. En el estado condicionado de la existencia material no se puede 
estar espiritualmente iluminado, debido a la identificación con la materia. Entender 
la diferencia entre la existencia material y la existencia espiritual se denomina jñāna. 
Finalmente, después de alcanzar el plano de jñāna, es decir, la etapa brahma-bhūta, 
se comienza la práctica de servicio devocional; y en esa etapa, la persona entiende 
perfectamente su propia posición y la posición de la Suprema Personalidad de Dios, 
lo cual se explica en este verso con las palabras vijñāna-viśeṣa. El Señor, por lo tanto, 
dice que conocerle a Él es vijñāna, ciencia. En otras palabras, la persona fortalecida con 
el conocimiento científico de la Suprema Personalidad de Dios tiene garantizada su 
liberación. En el Bhagavad-gītā (9.2) se explica que la ciencia del servicio devocional 
es pratyakṣāvagamaṁ dharmyam, una comprensión de los principios de la religión 
basada en la percepción directa.

El practicante de bhakti-yoga puede percibir directamente su avance en la vida 
espiritual. En otras prácticas, como el karma-yoga, el jñāna-yoga y el dhyāna-yoga, no 
se puede estar seguro del progreso realizado, pero el practicante de bhakti-yoga puede 
tener constancia directa de su progreso en la vida espiritual, de la misma manera que la 
persona que come puede entender que su hambre ha quedado satisfecha. Nuestro falsos 
apetitos de disfrute y de enseñoreamiento del mundo material se deben al predominio 
de la pasión y la ignorancia. El bhakti-yoga disminuye esas dos cualidades y nos sitúa 
en el plano de la modalidad de la bondad; superando gradualmente esa modalidad, 
nos situamos en el plano de la bondad pura, que está libre de la contaminación de las 
cualidades materiales. En esa situación, el devoto deja de tener dudas; sabe que no va a 
regresar a este mundo material.

tamaeva yaUyaM BajataAtmava{iÔaiBa- 
  maRnaAevaca:k(AyagAuNAE: svak(maRiBa: / 
@maAiyana: k(Amaäu"GaAx.~i„apaÆÿjaM 
  yaTaAiDak(Ar"Avais$ataATaRis$aÜ"ya: //33//
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tam eva yūyaṁ bhajatātma-vṛttibhir
mano-vacaḥ-kāya-guṇaiḥ sva-karmabhiḥ

amāyinaḥ kāma-dughāṅghri-paṅkajaṁ
yathādhikārāvasitārtha-siddhayaḥ

tam—a Él; eva—ciertamente; yūyam—todos ustedes, súbditos; bhajata—adorar; ātma—
propio; vṛttibhiḥ—deber prescrito; manaḥ—mente; vacaḥ—palabras; kāya—cuerpo; 
guṇaiḥ—con las cualidades particulares; sva-karmabhiḥ—con los deberes particulares; 
amāyinaḥ—sin reservas; kāma-dugha—cumpliendo todos los deseos; aṅghri-paṅkajam—
los pies de loto; yathā—tanto como; adhikāra—capacidad; avasita-artha—plenamente 
convencidos del propio interés; siddhayaḥ—satisfacción.

Pṛthu mahārāja aconsejó a sus súbditos: deben ofrecer servicio devocional al Señor, 
con una actitud liberal y ocupando en ello la mente, las palabras, el cuerpo y los 
resultados de sus deberes prescritos. deben dedicar su servicio a los pies de loto de 
la Suprema Personalidad de dios con plena confianza y sin reservas, conforme a sus 
capacidades y a sus ocupaciones. Con ello, tienen asegurado el éxito en el logro del 
objetivo supremo de sus vidas.

SIGNIFICADO: Como se explica en el capítulo dieciocho del Bhagavad-gītā: sva-
karmaṇā tam abhyarcya: Se debe adorar a la Suprema Personalidad de Dios con los 
deberes de la propia ocupación. Esto implica aceptar el principio de los cuatro varṇas 
y los cuatro āśramas. Por consiguiente, Pṛthu Mahārāja dice: guṇaiḥ sva-karmabhiḥ, 
frase que se explica en el Bhagavad-gītā: cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-
vibhāgaśaḥ: «La Suprema Personalidad de Dios crea las cuatro castas —brāhmaṇas, 
kṣatriyas, vaiśyas, y śūdras— conforme a las modalidades materiales de la naturaleza 
y los deberes particulares desempeñados bajo la influencia de esas modalidades». No 
cabe duda de que la persona situada bajo la influencia de la modalidad de la bondad 
es más inteligente que las demás. Por lo tanto, puede practicar las actividades brahmí-
nicas, a saber: hablar la verdad, controlar los sentidos y la mente, mantenerse siempre 
limpio, practicar la tolerancia, tener conocimiento completo de la propia identidad, y 
entender el servicio devocional. De esa forma, si se ocupa en el servicio amoroso del 
Señor como un verdadero brāhmaṇa, alcanzará su objetivo de lograr el interés supremo 
de la vida. De manera similar, el kṣatriya tiene los deberes de proteger a los ciudadanos, 
dar todas sus posesiones como caridad, ser estrictamente védico en la administración 
de los asuntos de estado, y no tener miedo de luchar cuando se produce un ataque 
enemigo. Esa es la manera en que el kṣatriya puede satisfacer a la Suprema Personali-
dad de Dios con los deberes propios de su ocupación. Un vaiśya, por su parte, puede 
satisfacer al Dios Supremo ejecutando sus deberes adecuadamente, que son: ocuparse 
en la producción de alimentos, proteger a las vacas, y comerciar con los excedentes de 
la producción agrícola, si fuera necesario. Los śūdras, cuya inteligencia no es dema-
siado amplia, sencillamente deben ocuparse como obreros al servicio de los estratos 
superiores de la vida social. Todo el mundo debe tener el objetivo de satisfacer a la 
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Suprema Personalidad de Dios con la mente, ocupándola siempre en pensar en Kṛṣṇa, 
con las palabras, ofreciendo constantes oraciones al Señor y predicando Sus glorias, y 
con el cuerpo, realizando el servicio que sea preciso para satisfacer al Señor. Las mismas 
divisiones que hay en el cuerpo, es decir, la cabeza, los brazos, el estómago y las piernas, 
se encuentran en el conjunto de la sociedad humana, que puede dividirse en cuatro 
clases de hombres, conforme a sus cualidades materiales y sus deberes prescritos. Los 
hombres brahmínicos, que son inteligentes, tienen que cumplir el deber de la cabeza; 
los kṣatriyas deben cumplir el deber de los brazos, la clase vaiśya, el del estómago, y los 
śūdras deben cumplir el deber de las piernas. En la ejecución de los deberes prescritos 
de la vida, nadie es superior ni inferior; esas divisiones de «superior» e «inferior», 
existen, pero como de hecho todas las partes tienen un interés común, la satisfacción 
de la Suprema Personalidad de Dios, no hay diferencias entre ellas.

Podría plantearse la siguiente pregunta: Si el Señor es el objeto de la adoración 
de grandes semidioses, como el Señor Brahmā, el Señor Śiva y otros, entonces, 
¿cómo va a poder servirle un ser humano en este planeta? Esto lo explica clara-
mente Pṛthu Mahārāja empleando la palabra yathādhikāra, «conforme a la propia 
capacidad». Bastará con ejecutar el propio deber prescrito con sinceridad. No es 
necesario llegar a ser como el Señor Brahmā, el Señor Śiva, Indra, el Señor Caitanya 
o Rāmānujācārya, cuyas capacidades sin duda están muy por encima de las nuestras. 
Incluso un śūdra, que está en la etapa más baja de la vida en cuanto a cualidades 
materiales, puede obtener el mismo éxito. Todo el mundo puede alcanzar el éxito 
en el servicio devocional, siempre y cuando no manifieste duplicidad. En este verso 
se explica que hay que ser muy franco y liberal (amāyinaḥ). Estar en una etapa 
inferior de la vida no descalifica a nadie para el éxito en el servicio devocional. Solo 
hay una cualidad necesaria, tanto para los brāhmaṇas, como para los kṣatriyas, los 
vaiśyas y los śūdras: ser francos y abiertos, sin guardar ningún tipo de reservas. Con 
ello, y mediante la ejecución de los propios deberes prescritos bajo la guía de un 
maestro espiritual adecuado, se puede obtener el éxito más elevado en la vida. Esto 
lo confirma el propio Señor: striyo vaiśyās tathā śūdrās te ’pi yānti parāṁ gatim (Bg. 
9.32). No importa si somos un brāhmaṇa, un kṣatriya, un vaiśya, un śūdra, o una 
mujer degradada; si nos ocupamos en servicio devocional trabajando con sinceridad 
con el cuerpo, la mente y la inteligencia, tenemos asegurado el regreso al hogar, de 
vuelta a Dios. En este verso se describen los pies de loto del Señor con las palabras 
kāma-dughāṅghri-paṅkajam, ya que poseen en plenitud la potencia de satisfacer 
los deseos de todos. El devoto es feliz incluso en esta vida porque, a pesar de las 
muchas necesidades que tenemos en la existencia material, él ve satisfechas todas 
sus necesidades, y finalmente, cuando abandona el cuerpo, tiene asegurado, sin la 
menor duda, el regreso al hogar, de vuelta a Dios.

@s$aAivah"Anaek(gAuNAAe'gAuNAAe'Dvar": 
  pa{TaigvaDa‰"vyagAuNAi‚(yaAei·(iBa: / 
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s$ampaâtae'TaARzAyailaËÿnaAmaiBa- 
  ivaRzAuÜ"ivaÁaAnaGana: svaè&pata: //34//

asāv ihāneka-guṇo ’guṇo ’dhvaraḥ
pṛthag-vidha-dravya-guṇa-kriyoktibhiḥ

sampadyate ’rthāśaya-liṅga-nāmabhir
viśuddha-vijñāna-ghanaḥ svarūpataḥ

asau—la Suprema Personalidad de Dios; iha—en el mundo material; aneka—diversas; 
guṇaḥ—cualidades; aguṇaḥ—trascendentales; adhvaraḥ—yajña; pṛthak-vidha—
diversidad; dravya—elementos físicos; guṇa—componentes; kriyā—ejecuciones; 
uktibhiḥ—con el canto de diversos mantras; sampadyate—es adorado; artha—interés; 
āśaya—objetivo; liṅga—forma; nāmabhiḥ—nombre; viśuddha—sin contaminación; 
vijñāna—ciencia; ghanaḥ—concentrada; sva-rūpataḥ—en Su propia forma.

La Suprema Personalidad de dios es trascendental, y está libre de la contaminación 
de este mundo material. Pero a pesar de ser alma espiritual concentrada, sin diver-
sidad material, acepta, para beneficio del alma condicionada, las distintas clases de 
sacrificios que se ejecutan con diversos elementos materiales, mantras y rituales, y 
que sus ejecutores ofrecen invocando los nombres de diversos semidioses, conforme 
a sus objetivos e intereses.

SIGNIFICADO: En los Vedas se dan indicaciones para la ejecución de diversos tipos 
de yajñas (sacrificios) destinados al logro de prosperidad material. En el Bhagavad-gītā 
(3.10) se confirma que el Señor Brahmā creó a todas las entidades vivientes, y entre 
ellas a los seres humanos y semidioses, y les indicó que ejecutasen yajña de acuerdo 
con sus deseos materiales (saha-yajñāḥ prajāḥ sṛṣṭvā). Esas celebraciones reciben el 
nombre de yajñas porque su objetivo final es la satisfacción de la Suprema Personalidad 
de Dios, Viṣṇu. Esos yajñas se celebran con objeto de obtener beneficios materiales, 
pero como al mismo tiempo buscan la satisfacción del Señor Supremo, en los Vedas 
se recomienda su práctica. Esas ceremonias, por supuesto, entran en la categoría de 
karma-kāṇḍa, es decir, son actividades materiales, y como tales están, sin duda alguna, 
contaminadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Generalmente, esas 
ceremonias rituales karma-kāṇḍa se ejecutan bajo la influencia de la modalidad de la 
pasión; sin embargo, las almas condicionadas, tanto seres humanos como semidioses, 
están obligadas a realizar esos yajñas, pues sin ellos no se puede ser feliz.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura comenta que en esas ceremonias rituales 
karma-kāṇḍa, aunque contaminadas, hay trazas de servicio devocional, porque cuando 
se ejecuta un yajña, la posición central Le corresponde al Señor Viṣṇu. Esto es muy 
importante, ya que incluso el más pequeño esfuerzo por complacer al Señor Viṣṇu es 
bhakti, y tiene un gran valor. Ese leve matiz de bhakti purifica la naturaleza material 
de esas ceremonias, que poco a poco, mediante el servicio devocional, llegan a ser 
trascendentales. Por lo tanto, aunque en apariencia se trate de actividades materiales, 
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sus resultados son trascendentales. Esos yajñas, como los sūrya-yajñas, indra-yajñas y 
candra-yajñas, se celebran en nombre de los semidioses, que son partes del cuerpo de la 
Suprema Personalidad de Dios. Los semidioses no pueden aceptar ofrendas de sacrifi-
cio para sí mismos, pero pueden aceptarlas para la Suprema Personalidad de Dios, de la 
misma forma que un recaudador de impuestos del gobierno no puede cobrar tasas por 
su propia cuenta, aunque sí puede hacerlo para el gobierno. El yajña que se celebra con 
esa plenitud de conocimiento y de comprensión, se describe en el Bhagavad-gītā con 
la palabra brahmārpaṇam, «sacrificio ofrecido a la Suprema Personalidad de Dios». 
Como nadie sino el Señor Supremo puede disfrutar de los resultados del sacrificio, el 
Señor dice que Él es el verdadero disfrutador de todos los sacrificios (bhoktāraṁ yajña-
tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram). Esto debe tenerse siempre presente en la ejecución 
de sacrificios. Como se afirma en el Bhagavad-gītā (4.24):

brahmārpaṇaṁ brahma havir    brahmāgnau brahmaṇā hutam
brahmaiva tena gantavyaṁ    brahma-karma-samādhinā

«La persona que está completamente absorta en el estado de conciencia de Kṛṣṇa 
tiene asegurado el reino espiritual en virtud de su plena contribución a las actividades 
espirituales, en las que la consumación es absoluta y lo que se ofrece es de la misma 
naturaleza espiritual». El ejecutor de sacrificios siempre debe tener presente que la fi-
nalidad de los sacrificios que se mencionan en los Vedas es la satisfacción de la Suprema 
Personalidad de Dios. Viṣṇur ārādhyate panthāḥ (Viṣṇu Purāṇa 3.8.9). Todo lo que 
se haga para satisfacer al Señor Supremo, sea material o espiritual, debe considerarse 
un verdadero yajña; la celebración de esos yajñas permite alcanzar la liberación del 
cautiverio material. El método directo para obtener la liberación del cautiverio material 
es el servicio devocional, que comprende los nueve métodos que a continuación se 
enumeran:

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ    smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ    sakhyam ātma-nivedanam

(Bhāg. 7.5.23)

En este verso se dice que estos nueve procesos son viśuddha-vijñāna-ghanaḥ, es decir, 
la satisfacción directa de la Suprema Personalidad de Dios mediante el conocimiento 
trascendental concentrado en la forma de Viṣṇu, el Señor Supremo. Esa es la mejor 
manera de satisfacer al Señor Supremo. Sin embargo, el que no pueda emprender ese 
proceso directo, debe emprender el indirecto, es decir, la celebración de yajñas para 
satisfacer a Viṣṇu, que es Yajña. Por consiguiente, Viṣṇu recibe el nombre de yajña-
pati. Śriyaḥ patiṁ yajña-patiṁ jagat-patim (Bhāg. 2.9.15).

En la Suprema Personalidad de Dios se da una concentración en un grado sumo 
de profundo conocimiento científico. La ciencia medica, por ejemplo, tiene un cierto 
conocimiento superficial, pero los médicos no saben con exactitud cómo funciona el 
cuerpo. El Señor Kṛṣṇa, sin embargo, conoce hasta los menores detalles. Por lo tanto, 
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Su conocimiento es vijñāna-ghana, porque no tiene ninguno de los defectos de la 
ciencia material. La Suprema Personalidad de Dios es viśuddha-vijñāna-ghana, co-
nocimiento trascendental concentrado; por consiguiente, siempre permanece en una 
posición trascendental, a pesar de aceptar los yajñas materialistas karma-kāṇḍīya. La 
mención de aneka-guṇa, se refiere, entonces, a las muchas cualidades trascendentales 
de la Suprema Personalidad de Dios, pues Él no Se ve afectado por las cualidades ma-
teriales. Poco a poco, también los utensilios y elementos materiales se transforman en 
comprensión espiritual, pues en última instancia no existe diferencia alguna entre las 
cualidades materiales y las espirituales, ya que todo emana del Espíritu Supremo. Esto 
se percibe mediante un proceso gradual de purificación e iluminación. El de Dhruva 
Mahārāja es un claro ejemplo de esto; aunque lo que le llevó a meditar en el bosque fue 
el deseo de obtener beneficios materiales, finalmente logró avanzar en la senda espiri-
tual y no quiso ninguna bendición material. Estar en presencia del Señor Supremo le 
bastaba y le llenaba de satisfacción. Āśaya significa «determinación». Por lo general, el 
alma condicionada está determinada a obtener ganancias materiales, pero cuando esos 
deseos de ganancia material los satisface mediante la ejecución de yajña, gradualmente 
llega al nivel espiritual. Entonces alcanza la perfección de la vida. Por esta razón el 
Śrīmad-Bhāgavatam (2.3.10) aconseja:

akāmaḥ sarva-kāmo vā    mokṣa-kāma udāra-dhīḥ
tīvreṇa bhakti-yogena    yajeta puruṣaṁ param

Todos, tanto los que son akāmas (los devotos), como los sarva-kāmas (los karmīs) y 
los mokṣa-kāmas (jñānīs y yogīs), deben adorar a la Suprema Personalidad de Dios con 
el método directo del servicio devocional. De ese modo se pueden obtener beneficios 
materiales y espirituales al mismo tiempo.

‘aDaAnak(AlaAzAyaDamaRs$aÍÿhe" 
  zAr"Ir" WSa ‘aitapaâ caetanaAma, / 
i‚(yaAP(latvaena ivaBauivaRBaAvyatae 
  yaTaAnalaAe d"Aç&Sau taÖ"NAAtmak(: //35//

pradhāna-kālāśaya-dharma-saṅgrahe
śarīra eṣa pratipadya cetanām

kriyā-phalatvena vibhur vibhāvyate
yathānalo dāruṣu tad-guṇātmakaḥ

pradhāna—la naturaleza material; kāla—el tiempo; āśaya—el deseo; dharma—los 
deberes prescritos; saṅgrahe—el agregado; śarīre—cuerpo; eṣaḥ—este; pratipadya—
aceptar; cetanām—conciencia; kriyā—actividades; phalatvena—con el resultado de; 
vibhuḥ—la Suprema Personalidad de Dios; vibhāvyate—manifestado; yathā—tanto 

TEXTO 35

21.35



78   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

como; analaḥ—fuego; dāruṣu—en la leña; tat-guṇa-ātmakaḥ—según la forma y la 
calidad.

La Suprema Personalidad de dios lo penetra todo, pero, al mismo tiempo, Se mani-
fiesta en distintos tipos de cuerpos, que surgen de la combinación de la naturaleza 
material, el tiempo, los deseos y los deberes prescritos. de esa forma se originan 
distintos tipos de conciencias; es como el fuego, que aunque básicamente es siempre 
el mismo, arde de distintas maneras según la forma y el tamaño de la leña.

SIGNIFICADO: La Suprema Personalidad de Dios, en forma de Paramātmā, vive 
constantemente con el alma individual. La conciencia del alma individual depende de 
su cuerpo material, que obtiene de prakṛti, la naturaleza material. La fuerza del tiempo 
activa los elementos materiales; de esa forma se manifiestan las tres modalidades mate-
riales de la naturaleza. El tipo de cuerpo en particular que la entidad viviente adquiera 
depende de su relación con esas tres modalidades. En la vida animal, la modalidad 
material de la ignorancia es tan relevante que hay muy pocas posibilidades de percibir 
a Paramātmā, que también se encuentra en el corazón del animal; sin embargo, en la 
forma humana de vida, la conciencia evolucionada (cetanām) permite el paso sucesivo 
de la ignorancia a la pasión y de esta a la bondad, en virtud de los resultados de las 
propias actividades (kriyā-phalatvena). Por esta razón, al ser humano se le aconseja 
que se relacione con personalidades espiritualmente avanzadas. Los Vedas (Muṇḍaka 
Up. 1.2.12) dan la siguiente directriz: tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet: Para 
alcanzar la perfección de la vida o entender la verdadera posición constitucional de 
la entidad viviente, es necesario acudir al maestro espiritual. Gurum evābhigacchet: 
es necesario; no es algo opcional. Es indispensable acudir al maestro espiritual, pues 
la conciencia evoluciona hacia la Suprema Personalidad de Dios en proporción a esa 
relación con el guru. Cuando esa conciencia llega a su grado máximo de perfección, 
se denomina conciencia de Kṛṣṇa. La conciencia depende del cuerpo que obtenemos 
de prakṛti, la naturaleza; las actividades dependen de la evolución de la conciencia; y 
según la pureza de esas actividades podemos percibir a la Suprema Personalidad de 
Dios, que está en el corazón de todos. En el verso se da un ejemplo muy acertado. 
El fuego siempre es el mismo, pero unas veces parece recto, otras curvo, o pequeño, 
grande, etc., según el tamaño del combustible, es decir, la leña en que arde.

La percepción de Dios depende de la evolución de la conciencia. Por esa razón, 
en la forma humana de vida se recomienda emprender la práctica de los distintos 
tipos de penitencias que se describen en el Bhagavad-gītā (karma-yoga, jñāna-yoga, 
dhyāna-yoga y bhakti-yoga). El yoga es como una escalera con una serie de peldaños 
por medio de los cuales se llega al piso más alto, y según en qué parte de la escalera nos 
encontremos, se entiende que estamos en el plano del karma-yoga, del jñāna-yoga, del 
dhyāna-yoga o del bhakti-yoga. El bhakti-yoga, por supuesto, es el peldaño más alto de 
la escalera de la percepción de la Suprema Personalidad de Dios. En otras palabras, la 
percepción de la propia identidad espiritual depende del grado de evolución de nuestra 
conciencia; de esa forma, cuando nuestra posición existencial se purifica por completo, 
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nos situamos en el nivel de brahmānanda, que, en definitiva, es ilimitado. Tenemos 
entonces que el movimiento de saṅkīrtana, que es una aportación de la Suprema 
Personalidad de Dios en la forma del Señor Caitanya, es el proceso más fácil y directo 
para llegar a la forma más pura de conciencia, el estado de conciencia de Kṛṣṇa, el 
plano desde el cual se percibe en plenitud a la Suprema Personalidad de Dios. El Señor 
Supremo confirma personalmente en el Bhagavad-gītā que Él dicta las directrices 
específicas para la ejecución de distintas clases de yajñas. Ye yathā māṁ prapadyante 
tāṁs tathaiva bhajāmy aham (Bg. 4.11). Podemos percibir a la Suprema Personalidad 
de Dios en proporción a nuestra entrega. Sin embargo, la entrega plena tiene lugar 
cuando la persona posee conocimiento perfecto. Bahūnāṁ janmanām ante jñānavān 
māṁ prapadyate (Bg. 7.19).

@h"Ae mamaAmaI ivatar"ntyanauƒahM" 
  h"ir$M gAuçM& yaÁaBaujaAmaDaIìr"ma, / 
svaDamaRyaAegAena yajainta maAmak(A 
  inar"ntarM" ºaAeiNAtalae ä{"X#˜ataA: //36//

aho mamāmī vitaranty anugrahaṁ
hariṁ guruṁ yajña-bhujām adhīśvaram

sva-dharma-yogena yajanti māmakā
nirantaraṁ kṣoṇi-tale dṛḍha-vratāḥ

aho—¡oh, todos ustedes!; mama—a mí; amī—todos ellos; vitaranti—repartiendo; 
anugraham—misericordia; harim—a la Suprema Personalidad de Dios; gurum—al 
maestro espiritual supremo; yajña-bhujām—a todos los semidioses dignos de aceptar 
ofrendas de yajña; adhīśvaram—al amo supremo; sva-dharma—deberes prescritos; 
yogena—mediante; yajanti—adorar; māmakāḥ—estando relacionados conmigo; 
nirantaram—sin cesar; kṣoṇi-tale—en la superficie del globo; dṛḍha-vratāḥ—con firme 
determinación.

La Suprema Personalidad de dios es el amo y disfrutador de los resultados de todo 
sacrificio, y es, además, el maestro espiritual supremo. todos ustedes, habitantes de 
la superficie del globo que están relacionados conmigo y que Lo adoran a Él con sus 
deberes prescritos, me están concediendo su misericordia. Por eso, ¡oh, súbditos 
míos!, se los agradezco.

SIGNIFICADO: Después de aconsejar a sus súbditos la práctica del servicio devo-
cional, Mahārāja Pṛthu establece dos pautas a seguir. Ya ha aconsejado varias veces 
a los neófitos que se ocupen en servicio devocional conforme a las capacidades que 
ofrecen las distintas órdenes de la vida social y espiritual, pero en este verso manifiesta 
su especial agradecimiento a los que ya están ocupados en ese servicio devocional a la 
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Suprema Personalidad de Dios, que es el verdadero disfrutador de todas las ceremonias 
de sacrificio y que, además, en Su forma de antaryāmī, Paramātmā, es el maestro 
supremo. Se menciona específicamente la palabra gurum, que se refiere a la Suprema 
Personalidad como caitya-guru. El Dios Supremo, en Su aspecto de Paramātmā, está en 
el corazón de todos, tratando siempre de inducir al alma individual a que se entregue a 
Él y se ocupe en servicio devocional; por lo tanto, Él es el maestro espiritual original, y 
Se manifiesta como maestro espiritual, tanto interna como externamente, para ayudar 
al alma condicionada de las dos maneras. Esa es la razón de que se Le mencione aquí 
con la palabra gurum. No obstante, vemos que en tiempos de Mahārāja Pṛthu todos 
los habitantes de la superficie del globo eran súbditos suyos, y que la mayor parte de 
ellos, de hecho prácticamente todos, estaban ocupados en servicio devocional. Él, con 
actitud humilde, les agradeció su dedicación al servicio devocional, que era una forma 
de mostrarse misericordiosos con el rey. En otras palabras, si la población y el jefe del 
estado de un país se ocupan en servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, 
se están ayudando mutuamente y todos salen beneficiados.

maA jaAtau taeja: ‘aBavaenmah"iÜR"iBa- 
  istaitaºayaA tapas$aA ivaâyaA ca / 
de"d"IpyamaAnae'ijatade"vataAnaAM 
  ku(lae svayaM r"Ajaku(laAä," iã"jaAnaAma, //37//

mā jātu tejaḥ prabhaven maharddhibhis
titikṣayā tapasā vidyayā ca

dedīpyamāne ’jita-devatānāṁ
kule svayaṁ rāja-kulād dvijānām

mā—nunca hacer; jātu—en ningún momento; tejaḥ—poder supremo; prabhavet—
exhibición; mahā—gran; ṛddhibhiḥ—con opulencia; titikṣayā—con tolerancia; tapasā—
penitencia; vidyayā—con educación; ca—también; dedīpyamāne—sobre aquellos que 
ya son glorificados; ajita-devatānām—vaiṣṇavas, devotos de la Suprema Personalidad 
de Dios; kule—en la sociedad; svayam—personalmente; rāja-kulāt—más grandes que la 
familia real; dvijānām—de los brāhmaṇas.

a los brāhmaṇas y vaiṣṇavas se les glorifica personalmente por los poderes que 
les caracterizan: la penitencia, el conocimiento y la educación. debido a esas dotes 
espirituales, los vaiṣṇavas son más poderosos que la realeza. Por consiguiente, a la 
orden principesca se le aconseja que no exhiba su poderío material ante esas dos 
comunidades y evite ofenderlos.

SIGNIFICADO: En los versos anteriores, Pṛthu Mahārāja ha explicado la importancia 
que tiene el servicio devocional tanto para los gobernantes como para los habitantes del 
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estado; ahora explica la manera de establecerse firmemente en el desempeño del servi-
cio devocional. Śrī Caitanya Mahāprabhu, en Sus instrucciones a Śrīla Rūpa Gosvāmī, 
comparó el servicio devocional del Señor a una enredadera. El tallo de la enredadera es 
débil, y la planta, para crecer, necesita apoyarse en otro árbol; además, mientras crece 
precisa de una protección adecuada para evitar que se muera. Śrī Caitanya Mahāprabhu, 
al explicar la manera de proteger la enredadera del servicio devocional, ha dado especial 
importancia a las ofensas a los pies de loto de los vaiṣṇavas. Esas ofensas se denominan 
vaiṣṇava-aparādha. Aparādha significa «ofensa». Cometer vaiṣṇava-aparādhas impide 
el progreso en el servicio devocional. Incluso el devoto muy avanzado verá arruinado 
todo su progreso si comete ofensas a los pies de un vaiṣṇava. En los śāstras tenemos 
el ejemplo de Durvāsā Muni, un gran yogī que, por cometer vaiṣṇava-aparādha, 
tuvo que viajar por todo el universo durante un año entero, llegando incluso hasta 
Vaikuṇṭhaloka, para protegerse de la ofensa. Por último, incluso la Suprema Perso-
nalidad de Dios, en Vaikuṇṭha, Se negó a protegerle cuando acudió a Él. Por lo tanto, 
hay que poner el mayor cuidado en evitar las ofensas a los pies de los vaiṣṇavas. La 
más grave vaiṣṇava-aparādha se denomina gurv-aparādha, y se refiere a las ofensas 
a los pies de loto del maestro espiritual. Gurv-aparādha se considera la ofensa más 
grave en el canto del santo nombre de la Suprema Personalidad de Dios. Guror avajñā 
śruti-śāstra-nindanam (Padma Purāṇa). De las diez ofensas contra el canto del santo 
nombre, las más importantes son la desobediencia al maestro espiritual y las blasfemias 
contra las Escrituras védicas.

Śrī Caitanya Mahāprabhu da una sencilla definición de vaiṣṇava: Es un vaiṣṇava la 
persona que nos hace recordar a la Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa. En este verso 
se habla de vaiṣṇavas y de brāhmaṇas. El vaiṣṇava es un brāhmaṇa erudito, y por con-
siguiente se le designa como brāhmaṇa-vaiṣṇava, brāhmaṇa-paṇḍita o como vaiṣṇava 
y brāhmaṇa. En otras palabras, se considera que el vaiṣṇava es ya un brāhmaṇa, pero 
un brāhmaṇa puede no ser un vaiṣṇava puro. Cuando una persona comprende su 
identidad pura, brahma-jānāti, es un brāhmaṇa. En ese nivel de brāhmaṇa, la com-
prensión de la Verdad Absoluta se basa ante todo en el punto de vista impersonal. Sin 
embargo, el brāhmaṇa que se eleva hasta el plano de la comprensión personal del Dios 
Supremo, es un vaiṣṇava. El vaiṣṇava es incluso trascendental al brāhmaṇa. Desde el 
punto de vista material, el brāhmaṇa ocupa la posición más elevada en la sociedad 
humana, pero el vaiṣṇava es trascendental incluso al brāhmaṇa. Ambos son espiritual-
mente avanzados. En el Bhagavad-gītā se menciona que las cualidades del brāhmaṇa 
son la veracidad, la ecuanimidad mental, el control de los sentidos, el poder de tolerar, 
la sencillez, el conocimiento de la Verdad Absoluta, la fe firme en las Escrituras, y 
la aplicación práctica en la vida de las cualidades brahmínicas. Cuando a todas esas 
cualidades se añade la dedicación plena al servicio amoroso trascendental del Señor, el 
brāhmaṇa llega al nivel vaiṣṇava. Pṛthu Mahārāja previene a sus súbditos, que de hecho 
se ocupan en el servicio devocional del Señor, de que se cuiden de cometer ofensas 
contra los brāhmaṇas y los vaiṣṇavas. Las ofensas a sus pies de loto son tan destructivas 
que incluso los descendientes de Yadu, que habían nacido en la familia del Señor Kṛṣṇa, 
fueron destruidos debido a las ofensas a sus pies. La Suprema Personalidad de Dios no 
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puede tolerar ninguna ofensa a los pies de loto de los brāhmaṇas y vaiṣṇavas. A veces, 
debido al poder con que cuentan, los príncipes y sirvientes del gobierno no respetan 
debidamente la posición de los brāhmaṇas y los vaiṣṇavas, sin saber que esa ofensa será 
la causa de su ruina.

“aöNyade"va: pauç&Sa: paur"AtanaAe 
  inatyaM h"ir"yaR»ar"NAAiBavand"naAta, / 
@vaApa laºmaImanapaAiyanaI%M yazAAe 
  jagAtpaiva‡aM ca mah"ÔamaAƒaNAI: //38//

brahmaṇya-devaḥ puruṣaḥ purātano
nityaṁ harir yac-caraṇābhivandanāt

avāpa lakṣmīm anapāyinīṁ yaśo
jagat-pavitraṁ ca mahattamāgraṇīḥ

brahmaṇya-devaḥ—el Señor de la cultura brahmínica; puruṣaḥ—la Personalidad Su-
prema; purātanaḥ—el más antiguo; nityam—eterno; hariḥ—la Personalidad de Dios; 
yat—cuyos; caraṇa—pies de loto; abhivandanāt—mediante la adoración; avāpa—
obtuvo; lakṣmīm—opulencias; anapāyinīm—perpetuamente; yaśaḥ—reputación; 
jagat—universal; pavitram—purificado; ca—también; mahat—gran; tama—supremo; 
agraṇīḥ—principal.

La Suprema Personalidad de dios, la ancestral divinidad eterna que es la principal de 
todas las grandes personalidades, obtuvo la opulencia de Su intachable reputación, 
que purifica el universo entero, por adorar los pies de esos brāhmaṇas y vaiṣṇavas.

SIGNIFICADO: En este verso se describe a la Persona Suprema con la palabra 
brahmaṇya-deva. Brahmaṇya se refiere a los brāhmaṇas, los vaiṣṇavas o la cultura 
brahmínica, y deva significa «Señor adorable». Por consiguiente, solo desde el plano 
trascendental del vaiṣṇava o desde el plano más elevado de la bondad material (como 
brāhmaṇa) se puede tener conciencia de la Suprema Personalidad de Dios. En las 
etapas inferiores, de ignorancia y pasión, es difícil tener conciencia del Señor Supremo 
o entenderle. Por esa razón, en este verso se explica que el Señor es la Deidad adorable 
de las culturas brahmínica y vaiṣṇava.

namo brahmaṇya-devāya    go-brāhmaṇa-hitāya ca
jagad-dhitāya kṛṣṇāya    govindāya namo namaḥ

(Viṣṇu Purāṇa 1.19.65)

El Señor Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios, es el principal protector de la cultura 
brahmínica y de las vacas. Sin conocer y respetar la cultura brahmínica y a las vacas, 
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no se puede comprender la ciencia de Dios, y sin esa comprensión ninguna actividad 
benéfica o de propaganda humanitaria puede tener éxito. El Señor es puruṣa, el dis-
frutador supremo; y lo es, no solo cuando adviene y Se manifiesta como encarnación, 
sino desde tiempo inmemorial, desde el mismo principio (purātanaḥ), eternamente 
(nityam). Yac-caraṇābhivandanāt: Pṛthu Mahārāja dice que la Suprema Personalidad 
de Dios obtuvo esa opulencia de la fama eterna por adorar los pies de loto de los 
brāhmaṇas. En el Bhagavad-gītā se dice que el Señor no necesita trabajar para obte-
ner ganancias materiales. Como es perpetua y supremamente perfecto, no necesita 
obtener nada; aun así, se dice que obtuvo Sus opulencias adorando los pies de loto de 
los brāhmaṇas. Se trata de Sus actividades ejemplares. En Dvārakā, el Señor Śrī Kṛṣṇa 
ofreció Sus reverencias a Nārada, postrándose a Sus pies de loto. Cuando Sudāmā 
Vipra fue a Su casa, el Señor Kṛṣṇa personalmente le lavó los pies y le ofreció Su propia 
cama para sentarse. Aunque es la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Śrī Kṛṣṇa 
ofreció Sus reverencias a Mahārāja Yudhiṣṭhira y a Kuntī. El Señor Se comporta de 
esa forma extraordinaria para enseñarnos. De Su comportamiento personal debemos 
aprender a proteger a las vacas, a cultivar las cualidades brahmínicas y a respetar a 
los brāhmaṇas y los vaiṣṇavas. En el Bhagavad-gītā (3.21), el Señor dice: yad yad 
ācarati śreṣṭhas tat tad evetaro janaḥ: «Si las personas importantes se comportan de 
determinada manera, los demás, de modo natural, les seguirán». ¿Qué persona puede 
ser más importante que la Suprema Personalidad de Dios? ¿Quién puede mostrar un 
comportamiento más ejemplar? No se trata de que Él necesitara hacer todo eso para 
adquirir ganancias materiales, sino que lo hizo simplemente para enseñarnos el modo 
correcto de comportarse en el mundo material.

En este verso se describe a la Suprema Personalidad de Dios con la palabra 
mahattama-agraṇīḥ. En el mundo material, los mahattamas, las grandes personalida-
des, son el Señor Brahmā y el Señor Śiva, pero Él está por encima de ellos. Nārāyaṇaḥ 
paro ’vyaktāt: La Suprema Personalidad de Dios está en una posición trascendental, 
por encima de todo lo creado en el mundo material. Tanto Su opulencia y Sus riquezas 
como Su belleza, Su sabiduría, Su conocimiento, Su renunciación y Su reputación, son 
jagat-pavitram, universalmente purificadoras. Cuanto más hablamos de Sus opulencias, 
más se purifica el universo. En el mundo material, las opulencias de las personas ma-
teriales no son estables. Puede que hoy seamos muy ricos, pero es posible que mañana 
seamos pobres; hoy somos muy famosos y mañana tenemos mala fama. Las opulencias 
adquiridas por medios materiales no son estables, pero la Suprema Personalidad de 
Dios goza perpetuamente de las seis opulencias antes citadas, y no solo en el mundo 
espiritual, sino también en el mundo material. La fama del Señor Kṛṣṇa es permanente, 
y Su libro de sabiduría, el Bhagavad-gītā, recibe honores aún en la actualidad. Todo lo 
relativo a la Suprema Personalidad de Dios existe eternamente.

yats$aevayaAzAeSagAuh"AzAya: svar"Ax". 
  iva‘ai‘ayastauSyaita k(AmamaIìr": / 
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tade"va taÜ"maRparE"ivaRnaItaE: 
  s$avaARtmanaA “aöku(laM inaSaevyataAma, //39//

yat-sevayāśeṣa-guhāśayaḥ sva-rāḍ
vipra-priyas tuṣyati kāmam īśvaraḥ

tad eva tad-dharma-parair vinītaiḥ
sarvātmanā brahma-kulaṁ niṣevyatām

yat—cuyos; sevayā—por servir; aśeṣa—ilimitados; guhā-āśayaḥ—que mora en el cora-
zón de todos; sva-rāṭ—aun así, con plena independencia; vipra-priyaḥ—muy querido a 
los brāhmaṇas y vaiṣṇavas; tuṣyati—Se siente satisfecho; kāmam—de deseos; īśvaraḥ—
la Suprema Personalidad de Dios; tat—eso; eva—ciertamente; tat-dharma-paraiḥ—por 
seguir los pasos del Señor; vinītaiḥ—por humildad; sarva-ātmanā—en todo aspecto; 
brahma-kulam—los descendientes de los brāhmaṇas y vaiṣṇavas; niṣevyatām—estando 
siempre ocupados en su servicio.

La Suprema Personalidad de dios, que es eternamente independiente y existe en 
el corazón de todos, está muy complacido con aquellos que siguen Sus pasos y se 
ocupan sin reservas en el servicio de los descendientes de los brāhmaṇas y vaiṣṇavas, 
para quienes es siempre muy querido y que siempre Le son muy queridos a Él.

SIGNIFICADO: Se explica que el Señor está sumamente complacido cuando ve que 
alguien se ocupa en servir a Su devoto. Él es completo, y por lo tanto no necesita nin-
gún servicio de nadie, pero si nosotros ofrecemos todo tipo de servicios a la Suprema 
Personalidad de Dios, ello redundará en nuestro propio beneficio. Esos servicios 
no se ofrecen directamente a la Persona Suprema, sino sirviendo a los brāhmaṇas y 
vaiṣṇavas. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura canta: chāḍiyā vaiṣṇava-sevā nistāra pāyeche 
kebā, lo cual significa que el único modo de liberarse de las garras de la materia es servir 
a los brāhmaṇas y vaiṣṇavas. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura dice también: yasya 
prasādād bhagavat-prasādaḥ: Satisfacer los sentidos del maestro espiritual es la manera 
de satisfacer los sentidos de la Suprema Personalidad de Dios. Este es el comporta-
miento que se menciona en las Escrituras y que los ācāryas han seguido también. Pṛthu 
Mahārāja aconsejó a sus súbditos que siguiesen el comportamiento ejemplar que el 
propio Señor había mostrado, ocupándose de esa forma en el servicio de los brāhmaṇas 
y los vaiṣṇavas.

paumaA*éaBaetaAnaitavaelamaAtmana: 
  ‘as$aId"taAe'tyantazAmaM svata: svayama, / 
yaiªatyas$ambanDainaSaevayaA tata: 
  parM" ik(ma‡aAista mauKaM h"ivaBauRjaAma, //40//
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pumāḷ labhetānativelam ātmanaḥ
prasīdato ’tyanta-śamaṁ svataḥ svayam

yan-nitya-sambandha-niṣevayā tataḥ
paraṁ kim atrāsti mukhaṁ havir-bhujām

pumān—una persona; labheta—puede obtener; anati-velam—sin tardanza; ātmanaḥ—
de su alma; prasīdataḥ—estando satisfecha; atyanta—la mayor; śamam—paz; svataḥ—
de modo natural; svayam—personalmente; yat—cuya; nitya—regular; sambandha—
relación; niṣevayā—mediante el servicio; tataḥ—después de eso; param—superior; 
kim—qué; atra—aquí; asti—hay; mukham—felicidad; haviḥ—mantequilla clarificada; 
bhujām—aquellos que beben.

mediante el servicio regular a los brāhmaṇas y vaiṣṇavas se puede limpiar la sucie-
dad del corazón, y de esa forma, disfrutar de una paz suprema, liberarse del apego 
material, y obtener la satisfacción. En este mundo no hay ninguna actividad fruitiva 
superior al servicio a la clase brahmínica, pues ese servicio puede proporcionar 
placer a los semidioses, que son los destinatarios de los diversos sacrificios.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā (2.65), se dice: prasāde sarva-duḥkhānāṁ hānir 
asyopajāyate. Solo la persona que está satisfecha en sí misma puede liberarse de las 
miserables condiciones de la existencia material. Por eso, para alcanzar la satisfacción 
perfecta en el propio ser, es esencial ofrecer servicio a los brāhmaṇas y vaiṣṇavas. Śrīla 
Narottama dāsa Ṭhākura dice a este respecto:

tāṅdera caraṇa sevi bhakta-sane vāsa
janame janame haya, ei abhilāṣa

«Vida tras vida, deseo servir los pies de loto de los ācāryas y vivir en una comunidad 
de devotos». La única manera de mantener una atmósfera espiritual es vivir en una 
comunidad de devotos y servir las órdenes de los ācāryas. El mejor brāhmaṇa es el 
maestro espiritual. En la actualidad, en la era de Kali, es muy difícil prestar servicio a la 
clase brahmínica, los brāhmaṇa-kulas. Según el Varāha Purāṇa, la dificultad estriba en 
que los demonios han aprovechado la era de Kali para nacer en familias brahmínicas: 
rākṣasāḥ kalim āśritya jāyante brahma-yoniṣu (Varāha Purāṇa). En otras palabras, 
en esta era hay muchos supuestos brāhmaṇas y gosvāmīs de casta que se aprovechan 
de los śāstras y de la inocencia de la gente para proclamarse brāhmaṇas y vaiṣṇavas 
por derecho hereditario. Nadie obtendrá el menor beneficio por servir a esos falsos 
brāhmaṇa-kulas. Por lo tanto, hay que refugiarse en un maestro espiritual genuino y 
en quienes le rodean, y ofrecerles servicio, pues esa actividad ayudará en gran medida 
al neófito a obtener la satisfacción plena. Esto lo ha explicado con gran claridad Śrīla 
Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura en su comentario del verso vyavasāyātmikā buddhir 
ekeha kuru-nandana (Bg. 2.41). Siguiendo los principios regulativos del bhakti-yoga 
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como recomienda Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura, se puede llegar muy rápido al plano 
trascendental de la liberación, como se explica en este verso (atyanta-śamam).

Es muy significativo el empleo específico de la palabra anativelam («sin tardanza»), 
pues por el mero hecho de servir a los brāhmaṇas y vaiṣṇavas se puede alcanzar la 
liberación. No hay necesidad de emprender rigurosas penitencias y austeridades. El 
ejemplo más evidente de esto es el propio Nārada Muni. En su vida anterior no era 
más que el hijo de una sirvienta, pero recibió la oportunidad de servir a vaiṣṇavas y 
brāhmaṇas excelsos, de manera que, en su siguiente vida, además de obtener la libera-
ción, llegó a ser famoso como maestro espiritual supremo de toda la sucesión discipular 
vaiṣṇava. Por esa razón, en el sistema védico la costumbre recomienda que, después de 
celebrar una ceremonia ritual, se dé de comer a los brāhmaṇas.

@´aAtyananta: Kalau taÔvak(AeivadE": 
  ™aÜ"Aò"taM yanmauKa wjyanaAmaiBa: / 
na vaE taTaA caetanayaA baih"Sk{(tae 
  ò"taAzAnae paAr"mahM"syapayaRgAu: //41//

aśnāty anantaḥ khalu tattva-kovidaiḥ
śraddhā-hutaṁ yan-mukha ijya-nāmabhiḥ

na vai tathā cetanayā bahiṣ-kṛte
hutāśane pāramahaṁsya-paryaguḥ

aśnāti—come; anantaḥ—la Suprema Personalidad de Dios; khalu—sin embargo; 
tattva-kovidaiḥ—personas conocedoras de la Verdad Absoluta; śraddhā—fe; hutam—
ofrecer fuegos de sacrificio; yat-mukhe—cuyas bocas; ijya-nāmabhiḥ—con nombres de 
distintos semidioses; na—nunca; vai—ciertamente; tathā—tanto como; cetanayā—por 
fuerza viviente; bahiḥ-kṛte—privado de; huta-aśane—en el fuego de sacrificio; 
pāramahaṁsya—con respecto a los devotos; paryaguḥ—nunca se va.

La Suprema Personalidad de dios, ananta, come por medio de los fuegos de sacri-
ficio que se ofrecen en nombre de distintos semidioses; a pesar de ello, comer por 
medio del fuego no Le complace tanto como las ofrendas que acepta mediante las 
bocas de los devotos y sabios eruditos, pues de ese modo no abandona la compañía 
de los devotos.

SIGNIFICADO: Según los mandamientos védicos, la celebración de fuegos de sacrifi-
cio tiene por objeto ofrecer alimentos a la Suprema Personalidad de Dios a través de 
los diferentes semidioses. Durante la celebración, se repite la palabra svāhā en mantras 
como indrāya svāhā y ādityāya svāhā, mantras que se pronuncian para satisfacer a la 
Suprema Personalidad de Dios a través de semidioses como Indra y Āditya, pues la 
Suprema Personalidad de Dios dice:
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nāhaṁ tiṣṭhāmi vaikuṇṭhe    yogināṁ hṛdayeṣu vā
tatra tiṣṭhāmi nārada    yatra gāyanti mad-bhaktāḥ

«Yo no estoy en Vaikuṇṭha ni en el corazón de los yogīs. Yo permanezco allí donde Mis 
devotos se ocupan en glorificar Mis actividades». Se debe entender que la Suprema 
Personalidad de Dios nunca abandona la compañía de Sus devotos.

Sin menor duda, el fuego no tiene vida, pero los devotos y brāhmaṇas son represen-
tantes vivos del Señor Supremo. Por lo tanto, dar de comer a los brāhmaṇas y vaiṣṇavas 
es dar de comer directamente a la Suprema Personalidad de Dios. Podemos establecer 
la conclusión de que, en lugar de ofrecer sacrificios de fuego, es mejor ofrecer alimentos 
a los brāhmaṇas y vaiṣṇavas, pues ese proceso es más efectivo que el yajña de fuego. 
El ejemplo más claro de la aplicación de este principio lo dio Advaita Prabhu. Cuando 
celebraba la ceremonia śrāddha por Su padre, lo primero que hizo fue llamar a Haridāsa 
Ṭhākura y ofrecerle alimentos. La costumbre es ofrecer alimentos a un brāhmaṇa 
elevado una vez terminada la ceremonia, pero Advaita Prabhu comenzó por ofrecer 
alimentos a Haridāsa Ṭhākura, que había nacido en una familia musulmana. Haridāsa 
Ṭhākura Le preguntó entonces por qué Se comportaba de aquella manera, que podía 
comprometer Su posición en la comunidad brahmínica. Advaita Prabhu le contestó 
que al ofrecerle los alimentos a él estaba alimentando a millones de brāhmaṇas de 
los más cualificados. Estaba dispuesto a defender ese punto ante cualquier brāhmaṇa 
erudito, y a probar de modo concluyente que, al ofrecer alimentos a un devoto puro 
como Haridāsa Ṭhākura, recibía las mismas bendiciones que si hubiera alimentado a 
miles de brāhmaṇas eruditos. En la celebración de sacrificios, se ofrecen oblaciones al 
fuego de sacrificio, pero esas oblaciones son, sin duda alguna, más efectivas cuando se 
ofrecen a los vaiṣṇavas.

yaä," “aö inatyaM ivar"jaM s$anaAtanaM 
  ™aÜ"AtapaAemaËÿlamaAEnas$aMyamaE: / 
s$amaAiDanaA iba”aita h"ATaRä{"í"yae 
  ya‡aed"maAd"zAR wvaAvaBaAs$atae //42//

yad brahma nityaṁ virajaṁ sanātanaṁ
śraddhā-tapo-maṅgala-mauna-saṁyamaiḥ

samādhinā bibhrati hārtha-dṛṣṭaye
yatredam ādarśa ivāvabhāsate

yat—lo que; brahma—la cultura brahmínica; nityam—eternamente; virajam—
sin contaminación; sanātanam—sin principio; śraddhā—fe; tapaḥ—austeridad; 
maṅgala—auspiciosa; mauna—silencio; saṁyamaiḥ—controlar la mente y los 
sentidos; samādhinā—con concentración plena; bibhrati—ilumina; ha—tal 
como él lo hizo; artha—el verdadero objetivo de los Vedas; dṛṣṭaye—con vistas 
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a encontrar; yatra—donde; idam—todo esto; ādarśe—en un espejo; iva—como; 
avabhāsate—manifiesta.

En la cultura brahmínica, la posición trascendental del brāhmaṇa se mantiene 
eternamente, pues en ella se aceptan los mandamientos de los Vedas con fe, aus-
teridad, conclusiones de las Escrituras, pleno control de la mente y los sentidos, 
y meditación. de esa forma, podemos ver el verdadero objetivo de la vida con la 
misma claridad con que vemos nuestro rostro cuando se refleja nítidamente en un 
espejo limpio.

SIGNIFICADO: En el verso anterior se explicó que dar de comer a un brāhmaṇa vivo 
da mejores resultados que ofrecer oblaciones en un fuego de sacrificio; por esa razón, en 
este verso se explica con toda claridad qué es el brahmanismo y quién es un brāhmaṇa. 
Aprovechándose de que en la era de Kali dar de comer a un brāhmaṇa resulta más 
efectivo que la ejecución de sacrificios, hay una cierta clase de hombres que, sin po-
seer las cualidades brahmínicas, reclaman para sí el privilegio de comer denominado 
brāhmaṇa-bhojana, basándose en el hecho de haber nacido en familias de brāhmaṇas. 
A fin de diferenciar a los verdaderos brāhmaṇas de esa clase de hombres, Mahārāja 
Pṛthu está dando una descripción exacta de lo que es un brāhmaṇa y de lo que es la cul-
tura brahmínica. Nadie debe aprovecharse de su posición simplemente para vivir como 
un fuego que no da luz. Un brāhmaṇa debe estar plenamente versado en la conclusión 
de los Vedas, que se explica en el Bhagavad-gītā: vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ (Bg. 
15.15). La conclusión de los Vedas, es decir, la comprensión definitiva, la comprensión 
vedānta, es el conocimiento de Kṛṣṇa. No cabe duda de ello, pues es suficiente entender 
a Kṛṣṇa tal y como es, como se explica en el Bhagavad-gītā (janma karma ca me divyam 
evaṁ yo vetti tattvataḥ), para alcanzar el nivel de perfección brahmínica. La posición 
del brāhmaṇa que conoce a Kṛṣṇa perfectamente bien siempre es trascendental. Esto 
también se confirma en el Bhagavad-gītā (14.26):

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa    bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān    brahma-bhūyāya kalpate

«Aquel que se dedica por completo al servicio devocional y es firme en todas las cir-
cunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega 
así al plano de Brahman».

Por consiguiente, el devoto del Señor Kṛṣṇa es un brāhmaṇa perfecto; su posición 
es trascendental, ya que está libre de los cuatro defectos de la vida condicionada, que 
son: los sentidos imperfectos y las tendencias a cometer errores, a caer en ilusión y a 
engañar. Un vaiṣṇava perfecto, una persona consciente de Kṛṣṇa, está siempre en esa 
posición trascendental, porque habla de conformidad con Kṛṣṇa y Su representante. 
Las palabras de los vaiṣṇavas guardan una armonía perfecta con Kṛṣṇa; por esa 
razón, todo lo que dicen está libre de esos cuatro defectos. En el Bhagavad-gītā, por 
ejemplo, Kṛṣṇa dice que todos deben pensar siempre en Él, ser devotos Suyos, ofrecerle 
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reverencias y adorarle, y en definitiva, entregarse a Él. Esas actividades devocionales son 
trascendentales y están libres de errores, ilusión, engaño e imperfección. Por lo tanto, a 
todo devoto sincero del Señor Kṛṣṇa que predique esta doctrina basando sus palabras 
únicamente en las enseñanzas de Kṛṣṇa, se le considera virajam, libre de los defectos 
de la contaminación material. Es decir, el brāhmaṇa o vaiṣṇava genuino depende 
eternamente de la conclusión de los Vedas y de las exposiciones védicas que vienen 
directamente de los labios de la Suprema Personalidad de Dios. Solo por medio del 
conocimiento védico podemos entender la verdadera posición de la Verdad Absoluta, 
quien, como se explica en el Śrīmad-Bhāgavatam, Se manifiesta en tres aspectos, 
a saber: el Brahman impersonal, Paramātmā localizado y, por último, la Suprema 
Personalidad de Dios. Este conocimiento es perfecto desde tiempo inmemorial, y la 
cultura brahmínica, o vaiṣṇava, depende eternamente de ese principio. Por lo tanto, 
los Vedas deben estudiarse con fe, no solo por el conocimiento que personalmente 
podamos obtener, sino para difundir ese conocimiento y esas actividades mediante una 
fe verdadera en las palabras de la Suprema Personalidad de Dios y los Vedas.

En este verso es muy significativa la palabra maṅgala («auspicioso»). Śrīla Śrīdhara 
Svāmī señala que maṅgala, auspicioso, es hacer lo que es bueno y rechazar lo que no 
lo es. Hacer lo que es bueno significa aceptar todo lo favorable para el desempeño de 
servicio devocional, y rechazar lo que no es bueno significa rechazar todo lo que no 
favorece el desempeño de servicio devocional. En nuestro movimiento para la con-
ciencia de Kṛṣṇa seguimos ese principio rechazando cuatro cosas prohibidas, que son 
la vida sexual ilícita, el consumo de drogas y alcohol, los juegos de azar y el comer 
carne; por otra parte, aceptemos cantar un mínimo de dieciséis rondas del mantra Hare 
Kṛṣṇa cada día, y meditar tres veces al día con la recitación del mantra gāyatrī. De 
esta forma podemos mantener intactas nuestra cultura brahmínica y nuestra fuerza 
espiritual. Quien siga estrictamente esos principios del servicio devocional, cantando 
el mahā-mantra —Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, 
Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare— las veinticuatro horas del día, hará progresos 
tangibles en el sendero de la vida espiritual y, finalmente será perfectamente apto para 
ver con sus propios ojos a la Suprema Personalidad de Dios. El objetivo que se persigue 
mediante el estudio y la comprensión del conocimiento védico es encontrar a Kṛṣṇa; 
por consiguiente, aquel que siga los principios védicos antes citados podrá ver, desde el 
comienzo, todos los rasgos del Señor Kṛṣṇa, la Verdad Absoluta, con la misma claridad 
con que podemos ver el reflejo nítido de nuestro propio rostro en un espejo limpio. La 
conclusión es que un brāhmaṇa no es brāhmaṇa por el mero hecho de ser una entidad 
viviente, ni por haber nacido en una familia de brāhmaṇas; para serlo, debe poseer todas 
las cualidades que se mencionan en los śāstras, y debe poner en práctica los principios 
brahmínicos en su propia vida. Finalmente, alcanzará el estado de plena conciencia de 
Kṛṣṇa, y podrá entender quién es Kṛṣṇa. El siguiente verso de la Brahma-saṁhitā (5.38) 
explica que el devoto ve a Kṛṣṇa directa y continuamente en su corazón:

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti
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yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Mediante el cultivo del amor puro por Kṛṣṇa, el devoto ve constantemente en su cora-
zón a Śyāmasundara, la Suprema Personalidad de Dios. Esa es la etapa de perfección 
de la cultura brahmínica.

taeSaAmahM" paAd"s$ar"Aejare"NAu- 
  maAyaAR vahe"yaAiDaik(r"Iq%maAyau: / 
yaM inatyad"A iba”ata @AzAu paApaM 
  nazyatyamauM s$avaRgAuNAA Bajainta //43//

teṣām ahaṁ pāda-saroja-reṇum
āryā vaheyādhi-kirīṭam āyuḥ

yaṁ nityadā bibhrata āśu pāpaṁ
naśyaty amuṁ sarva-guṇā bhajanti

teṣām—de todos ellos; aham—yo; pāda—pies; saroja—loto; reṇum—polvo; āryāḥ—
¡oh, respetables personas!; vaheya—llevaré; adhi—en lo alto de; kirīṭam—almete; 
āyuḥ—hasta el fin de la vida; yam—que; nityadā—siempre; bibhrataḥ—llevar; āśu—
muy pronto; pāpam—actividades pecaminosas; naśyati—se destruyen; amum—todos 
aquellos; sarva-guṇāḥ—plenamente cualificados; bhajanti—adoran.

¡Oh, respetables personalidades aquí presentes! a todos ustedes les pido la bendi-
ción de poder llevar sobre mi corona, hasta el fin de mis días, el polvo de los pies de 
loto de esos brāhmaṇas y vaiṣṇavas. El que puede llevar ese polvo sobre su cabeza, 
pronto se libera de las reacciones que surgen de la vida pecaminosa, y, a su debido 
tiempo, adquiere todas las cualidades buenas y deseables.

SIGNIFICADO: En las Escrituras se dice que la persona que tiene una fe inquebrantable 
en la Suprema Personalidad de Dios, lo cual significa fe inquebrantable en el vaiṣṇava, 
en el devoto puro del Señor Supremo, adquiere todas las buenas cualidades de los semi-
dioses. Yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ (Bhāg. 
5.18.12). También Prahlāda Mahārāja dice: naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghrim (Bhāg. 
7.5.32). Quien no ponga sobre su cabeza el polvo de los pies de loto de un vaiṣṇava 
puro, no podrá entender jamás a la Suprema Personalidad de Dios, y sin conocer a 
la Suprema Personalidad de Dios, la vida siempre es imperfecta. Una gran alma que 
se haya entregado plenamente al Señor Supremo después de entenderle en plenitud 
y de someterse a austeridades y penitencias durante muchísimas vidas, es muy poco 
frecuente. De hecho, sin el polvo de los pies de loto de los brāhmaṇas y vaiṣṇavas, 
la corona de un rey o de un jefe de estado no es más que una pesada carga. En otras 
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palabras, si un rey liberal, como era Pṛthu Mahārāja, no sigue las instrucciones de los 
brāhmaṇas y vaiṣṇavas, y no respeta la cultura brahmínica, no es más que una carga 
para el estado, pues no puede dar ningún beneficio a sus súbditos. Mahārāja Pṛthu es el 
ejemplo perfecto de jefe ejecutivo ideal.

gAuNAAyanaM zAIlaDanaM k{(taÁaM 
  va{Ü"A™ayaM s$aMva{NAtae'nau s$ampad": / 
‘as$aId"taAM “aöku(laM gAvaAM ca 
  janaAdR"na: s$aAnaucar"ê ma÷ma, //44//

guṇāyanaṁ śīla-dhanaṁ kṛta-jñaṁ
vṛddhāśrayaṁ saṁvṛṇate ’nu sampadaḥ

prasīdatāṁ brahma-kulaṁ gavāṁ ca
janārdanaḥ sānucaraś ca mahyam

guṇa-ayanam—aquel que ha adquirido todas las buenas cualidades; śīla-dhanam—
aquel cuya riqueza es su buena conducta; kṛta-jñam—aquel que es agradecido; vṛddha-
āśrayam—aquel que se refugia en los doctos; saṁvṛṇate—obtiene; anu—ciertamente; 
sampadaḥ—todas las opulencias; prasīdatām—se complazca con; brahma-kulam—la 
clase brahmínica; gavām—las vacas; ca—y; janārdanaḥ—la Suprema Personalidad de 
Dios; sa—con; anucaraḥ—junto con Su devoto; ca—y; mahyam—sobre mí.

todo aquel que adquiera las cualidades brahmínicas, es decir, que sea agradecido, 
se refugie en personas experimentadas y cuya única riqueza sea su buena conducta, 
obtiene toda la opulencia del mundo. Por eso deseo que la Suprema Personalidad 
de dios y Sus acompañantes se complazcan con la clase brahmínica, con las vacas 
y conmigo.

SIGNIFICADO: Para adorar a la Suprema Personalidad de Dios se emplean las pa-
labras namo brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa-hitāya ca. De esa forma queda claro 
que la Suprema Personalidad de Dios respeta y protege a los brāhmaṇas y a la cultura 
brahmínica, y también a las vacas; en otras palabras, donde hay brāhmaṇas y cultura 
brahmínica, hay vacas y protección de la vaca. Cuando en una sociedad o civilización 
no hay brāhmaṇas ni cultura brahmínica, a las vacas se las trata como animales ordi-
narios y se las mata, sacrificando con ello la civilización humana. Es significativo que 
Pṛthu Mahārāja mencione específicamente la palabra gavām, pues el Señor siempre 
está en compañía de las vacas y de Sus devotos. El Señor Kṛṣṇa, siempre que aparece en 
ilustraciones, aparece rodeado de vacas y de Sus acompañantes, como los pastorcillos 
de vacas y las gopīs. Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios, nunca está solo. Por esa 
razón, Pṛthu Mahārāja dijo: sānucaraś ca, indicando que la Suprema Personalidad de 
Dios siempre está en compañía de Sus seguidores y devotos.
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El devoto adquiere todas las buenas cualidades de los semidioses; es guṇāyanam, el 
receptáculo de todas las buenas cualidades. Su única posesión es su buena conducta, 
y es agradecido. La gratitud por la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios 
es una de las cualidades de los brāhmaṇas y vaiṣṇavas. Todo el mundo debería 
sentirse agradecido a la Suprema Personalidad de Dios, porque Él mantiene a todas 
las entidades vivientes y las provee de todo lo que necesitan. Como se afirma en 
los Vedas (Kaṭha Up. 2.2.13): eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān: El uno supremo 
abastece a las entidades vivientes de todo lo que necesitan. La entidad viviente que, 
por ello, se siente agradecida a la Suprema Personalidad de Dios, está dotada, sin 
duda alguna, de buenas cualidades.

La palabra vṛddhāśrayam es muy significativa en este verso. Vṛddha se refiere 
a la persona avanzada en conocimiento. Hay dos tipos de ancianos: el que tiene 
una edad avanzada, y el experimentado en conocimiento. El que es avanzado en 
conocimiento es el verdadero vṛddha (jñāna-vṛddha); nadie se vuelve un vṛddha por 
el simple hecho de tener muchos años. Vṛddhāśrayam, la persona que se refugia en 
una persona superior avanzada en conocimiento, puede adquirir todas las buenas 
cualidades de los brāhmaṇas y aprender a cómo comportarse correctamente. Cuando 
de hecho obtiene esas buenas cualidades, agradeciendo a la Suprema Personalidad de 
Dios Su misericordia y refugiándose en un maestro espiritual genuino, recibe toda 
clase de opulencias. Esa persona es un brāhmaṇa, un vaiṣṇava. Por lo tanto, Pṛthu 
Mahārāja invoca las bendiciones y la misericordia de la Suprema Personalidad de 
Dios, con Sus acompañantes, devotos, vaiṣṇavas, brāhmaṇas y vacas.

maE‡aeya ovaAca
wita “auvaANAM na{paitaM ipata{de"vaiã"jaAtaya: / 
tauí]"vauôR$í"manas$a: s$aADauvaAde"na s$aADava: //45//

maitreya uvāca
iti bruvāṇaṁ nṛpatiṁ    pitṛ-deva-dvijātayaḥ
tuṣṭuvur hṛṣṭa-manasaḥ    sādhu-vādena sādhavaḥ

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya continuó hablando; iti—de este modo; 
bruvāṇam—mientras hablaba; nṛ-patim—el rey; pitṛ—los habitantes de Pitṛloka; 
deva—los semidioses; dvi-jātayaḥ—y los nacidos por segunda vez (brāhmaṇas y 
vaiṣṇavas); tuṣṭuvuḥ—satisfechos; hṛṣṭa-manasaḥ—con una gran paz en la mente; 
sādhu-vādena—con expresiones de felicitación; sādhavaḥ—todas las personas santas 
allí presentes.

El gran sabio maitreya dijo: después de escuchar las sabias palabras del rey Pṛthu, 
todos los semidioses, habitantes de Pitṛloka, brāhmaṇas y personas santas presen-
tes en la reunión, lo felicitaron, expresándole su buena voluntad.
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SIGNIFICADO: Cuando una persona habla satisfactoriamente ante una asamblea, 
sus oyentes le felicitan expresándole su buena voluntad con las palabras sādhu, sādhu. 
Eso se denomina sādhu-vāda. Todas las personas santas, pitās (habitantes de Pitṛloka) 
y semidioses que escucharon a Pṛthu Mahārāja en la asamblea expresaron su buena 
voluntad con las palabras sādhu, sādhu. Todos vieron con buenos ojos la misión de 
Pṛthu Mahārāja, y estaban completamente satisfechos.

pau‡aeNA jayatae laAek(Ainaita s$atyavataI ™auita: / 
“aöd"Nx"h"ta: paApaAe yaãe"naAe'tyatar"Ôama: //46//

putreṇa jayate lokān    iti satyavatī śrutiḥ
brahma-daṇḍa-hataḥ pāpo    yad veno ’tyatarat tamaḥ

putreṇa—por el hijo; jayate—se alcanza la victoria; lokān—todos los planetas celestiales; 
iti—de ese modo; satya-vatī—resulta cierto; śrutiḥ—los Vedas; brahma-daṇḍa—por la 
maldición de los brāhmaṇas; hataḥ—muerto; pāpaḥ—el muy pecaminoso; yat—como; 
venaḥ—el padre de Mahārāja Pṛthu; ati—gran; atarat—se liberó; tamaḥ—de la oscuri-
dad de la vida infernal.

todos ellos declararon que se había cumplido la conclusión védica que establece 
que es posible conquistar los planetas celestiales por las actividades de un putra 
[hijo], pues el muy pecaminoso rey vena, quien había muerto por la maldición 
de los brāhmaṇas, ahora se había liberado de la región más tenebrosa de la vida 
infernal gracias a su hijo, mahārāja Pṛthu.

SIGNIFICADO: Los Vedas nos informan de la existencia de un planeta infernal de nombre 
Put. El que libera de ese planeta a alguna otra persona, recibe el nombre de putra. El objeto 
del matrimonio es, por lo tanto, la concepción de un putra, un hijo que pueda liberar a su 
padre incluso si este desciende a los tormentos del infierno Put. Vena, el padre de Pṛthu 
Mahārāja, era una persona tan pecaminosa que los brāhmaṇas le maldijeron con la muerte. 
Ahora, después de escuchar a Pṛthu Mahārāja proclamar su gran misión en la vida, todos 
los grandes sabios, personas santas y brāhmaṇas allí reunidos se convencieron de que 
la afirmación de los Vedas quedaba plenamente probada. El propósito de tomar esposa 
mediante el matrimonio religioso tal como se sanciona en los Vedas consiste en tener un 
putra, un hijo competente para liberar al padre de la región más oscura de la vida infernal. 
La finalidad del matrimonio no es la complacencia de los sentidos, sino la concepción de 
un hijo cualificado que pueda liberar a su padre. Pero, ¿cómo va a liberar de la vida infernal 
a su padre un hijo educado para ser un demonio sin buenas cualidades? El padre, por lo 
tanto, tiene el deber de ser un vaiṣṇava y educar a sus hijos para que también lo sean; en ese 
caso, incluso si el padre, por algún imprevisto, cayese en una vida infernal en su siguiente 
vida, el hijo podría liberarle, tal como Mahārāja Pṛthu liberó a su padre.
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ih"r"Nyak(izApauêAipa BagAvaiªand"yaA tama: / 
ivaivaºaur"tyagAAts$aUnaAe: ‘aø"Ad"syaAnauBaAvata: //47//

hiraṇyakaśipuś cāpi    bhagavan-nindayā tamaḥ
vivikṣur atyagāt sūnoḥ    prahlādasyānubhāvataḥ

hiraṇyakaśipuḥ—el padre de Prahlāda Mahārāja; ca—también; api—de nuevo; 
bhagavat—de la Suprema Personalidad de Dios; nindayā—por blasfemar; tamaḥ—en 
la región más oscura de la vida infernal; vivikṣuḥ—entró; atyagāt—fue liberado; 
sūnoḥ—de su hijo; prahlādasya—de Mahārāja Prahlāda; anubhāvataḥ—por la in-
fluencia de.

del mismo modo, hiraṇyakaśipu, que siempre desafiaba la supremacía de la Supre-
ma Personalidad de dios con sus actividades pecaminosas, entró en la región más 
oscura de la vida infernal; sin embargo, también él se liberó por la gracia de su gran 
hijo, Prahlāda mahārāja, y regresó al hogar, de vuelta a dios.

SIGNIFICADO: Cuando el Señor Nṛsiṁhadeva le ofreció una bendición, Prahlāda 
Mahārāja, llevado de su gran devoción y tolerancia, se negó a aceptar del Señor nin-
guna bendición pensando que no era propio de un devoto sincero el hacerlo. Prahlāda 
Mahārāja desaprueba el servicio que se ofrece a la Suprema Personalidad de Dios 
con la perspectiva de recibir una buena recompensa, considerándolo un intercambio 
comercial. Prahlāda Mahārāja, como vaiṣṇava que era, no pidió ninguna bendición 
para sí mismo, pero sentía un gran afecto por su padre. Su padre le había torturado, y 
le habría matado si la Suprema Personalidad de Dios no le hubiese matado a él; aun 
así, Prahlāda Mahārāja pidió al Señor que le perdonase. El Señor le concedió esa gracia 
de inmediato, e Hiraṇyakaśipu se liberó de la región más oscura de la vida infernal 
y, por la gracia de su hijo, regresó al hogar, de vuelta a Dios. Prahlāda Mahārāja es 
el ejemplo más sublime de un vaiṣṇava, que siempre es compasivo con las personas 
pecaminosas que sufren una vida infernal en el mundo material. En razón de ello, 
Kṛṣṇa recibe el nombre de para-duḥkha-duḥkhī kṛpāmbudhiḥ, es decir, «el que siente 
compasión ante los sufrimientos ajenos y es un océano de misericordia». Al igual que 
Prahlāda Mahārāja, todos los devotos puros del Señor vienen al mundo material con 
gran compasión para liberar a los pecadores. Soportan todo tipo de inconvenientes, 
sufriéndolos con tolerancia, pues esa es otra cualidad del vaiṣṇava, el tratar de liberar a 
todas las personas pecaminosas de las infernales condiciones de la existencia material. 
Por eso a los vaiṣṇavas se les ofrece la siguiente oración:

vāñchā-kalpatarubhyaś ca    kṛpā-sindhubhya eva ca
patitānāṁ pāvanebhyo    vaiṣṇavebhyo namo namaḥ

La mayor preocupación del vaiṣṇava es liberar a las almas caídas.
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vaIr"vayaR ipata: pa{TvyaA: s$amaA: s$aÃaIva zAAìtaI: / 
yasyaeä{"zyacyautae Bai·(: s$avaRlaAekE(k(BataRir" //48//

vīra-varya pitaḥ pṛthvyāḥ    samāḥ sañjīva śāśvatīḥ
yasyedṛśy acyute bhaktiḥ    sarva-lokaika-bhartari

vīra-varya—el mejor de los guerreros; pitaḥ—el padre; pṛthvyāḥ—el globo; samāḥ—
igual en años a; sañjīva—vivas; śāśvatīḥ—siempre; yasya—cuyo; īdṛśī—como este; 
acyute—al Supremo; bhaktiḥ—devoción; sarva—todos; loka—planetas; eka—uno; 
bhartari—sustentador.

Los santos brāhmaṇas se dirigieron a Pṛthu mahārāja con las siguientes palabras: 
¡Oh, tú, el mejor de los guerreros! ¡Oh, padre del globo terrestre, bendito seas! 
Que vivas una larga vida, pues tienes una gran devoción por la infalible Suprema 
Personalidad de dios, que es el amo del universo entero.

SIGNIFICADO: Por su fe inquebrantable y su devoción hacia la Suprema Personalidad 
de Dios, Pṛthu Mahārāja fue bendecido por las personas santas presentes en la asamblea 
con una larga vida. La vida está limitada a un número específico de años; sin embargo, 
la vida de aquel que tiene la fortuna de llegar al plano de la devoción, se alarga por 
encima de los años que tiene prescrito; de hecho, hay yogīs que deciden su muerte a 
voluntad, sin tener que seguir las leyes de la naturaleza material. Otra característica del 
devoto es que, debido a su infalible devoción por el Señor, vive para siempre. Se dice 
que kīrtir yasya sa jīvati: «El que deja tras de sí una buena reputación, vive para siem-
pre». En concreto, el que es famoso como devoto del Señor vive, sin duda alguna, para 
siempre. En Su conversación con Rāmānanda Rāya, el Señor Caitanya Mahāprabhu 
preguntó acerca de cuál es la fama más grande, y Rāmānanda Rāya Le respondió que la 
fama más grande es la del que es famoso como gran devoto, pues el devoto no solo vive 
eternamente en los planetas Vaikuṇṭhas, sino que además, debido a su fama, vive para 
siempre en el mundo material.

@h"Ae vayaM ÷â paiva‡ak(LtaeR 
  tvayaEva naATaena mauku(nd"naATaA: / 
ya oÔamaëAek(tamasya ivaSNAAe- 
  “aRöNyade"vasya k(TaAM vyanai·( //49//

aho vayaṁ hy adya pavitra-kīrte
tvayaiva nāthena mukunda-nāthāḥ

ya uttamaślokatamasya viṣṇor
brahmaṇya-devasya kathāṁ vyanakti
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aho—¡oh, Dios!; vayam—nosotros; hi—ciertamente; adya—hoy; pavitra-kīrte—¡oh, 
pureza suprema!; tvayā—por ti; eva—ciertamente; nāthena—por el Señor; mukunda—
la Suprema Personalidad de Dios; nāthāḥ—ser el súbdito del Supremo; ye—el que; 
uttama-śloka-tamasya—de la Suprema Personalidad de Dios, a quien se adora con 
la mejor poesía; viṣṇoḥ—de Viṣṇu; brahmaṇya-devasya—del adorable Señor de los 
brāhmaṇas; kathām—palabras; vyanakti—expresadas.

Los que estaban escuchando continuaron: Querido rey Pṛthu, tu fama es la más 
pura de todas, pues estás predicando las glorias de la persona más glorificada, la 
Suprema Personalidad de dios, el Señor de los brāhmaṇas. Como tenemos la gran 
fortuna de que seas nuestro amo, creemos que vivimos directamente bajo la tutela 
del Señor.

SIGNIFICADO: Los ciudadanos declararon que, al estar bajo la protección de Mahārāja 
Pṛthu, estaban directamente protegidos por la Suprema Personalidad de Dios. En el mundo 
material, esta forma de entender las cosas es la situación más propicia para la estabilidad 
social. En los Vedas se afirma que la Suprema Personalidad de Dios es el líder y sustentador 
de todas las entidades vivientes; por lo tanto, el rey o jefe ejecutivo del gobierno debe ser 
un representante de la Persona Suprema. En ese caso, puede exigir los mismos honores 
que se Le ofrecen al Señor. En este verso también se indica la manera en que un rey o líder 
de la sociedad puede llegar a ser un representante del Señor; se afirma que Pṛthu Mahārāja 
estaba predicando la supremacía y las glorias de la Suprema Personalidad de Dios, Viṣṇu, 
y que por lo tanto, era un representante perfecto del Señor. Vivir bajo la jurisdicción o 
administración de un rey o líder de esa categoría es el estado de perfección de la sociedad 
humana. La responsabilidad más importante de ese rey o líder es la protección de la cultura 
brahmínica y de las vacas en su jurisdicción.

naAtyaàu"taimadM" naATa tavaAjaIvyaAnauzAAs$anama, / 
‘ajaAnaur"AgAAe mah"taAM ‘ak{(ita: k(ç&NAAtmanaAma, //50//

nātyadbhutam idaṁ nātha    tavājīvyānuśāsanam
prajānurāgo mahatāṁ    prakṛtiḥ karuṇātmanām

na—no; ati—muy grande; adbhutam—maravilloso; idam—esto; nātha—¡oh, señor!; 
tava—tu; ājīvya—fuente de ingresos; anuśāsanam—gobernar sobre los súbditos; 
prajā—súbditos; anurāgaḥ—afecto; mahatām—del gran; prakṛtiḥ—naturaleza; 
karuṇa—misericordioso; ātmanām—de las entidades vivientes.

Querido señor, tu deber prescrito es gobernar a tus súbditos. No es muy sorpren-
dente que una personalidad como tú pueda llevar a cabo esa tarea, pues, como 
estás lleno de misericordia, sientes un gran afecto por tus súbditos y velas por sus 
intereses. Esa es la grandeza de tu carácter.
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SIGNIFICADO: El rey tiene el deber de proteger a sus súbditos y recaudar impues-
tos para su propio mantenimiento. La sociedad védica se divide en cuatro clases: los 
brāhmaṇas, los kṣatriyas, los vaiśyas y los śūdras; y en las Escrituras se mencionan 
también sus medios de subsistencia. Los brāhmaṇas deben vivir propagando el co-
nocimiento, y por lo tanto, tienen que aceptar donaciones de sus discípulos, mientras 
que los reyes, que deben proteger a los ciudadanos para que prosperen hasta el nivel 
de vida más elevado, recaudan impuestos de sus súbditos; los hombres de negocios y 
comerciantes producen alimentos para toda la sociedad, y pueden obtener pequeños 
réditos de esa actividad; los śūdras, por su parte, no pueden desempeñar las labores 
de los brāhmaṇas, los kṣatriyas o los vaiśyas, y por lo tanto, deben servir a las clases 
superiores y recibir de ellas todo lo que necesiten para vivir.

Aquí se menciona la característica que deben cumplir los reyes o líderes políticos 
cualificados: deben ser muy misericordiosos y compasivos con la gente, y deben velar 
por su interés primordial, es decir, que lleguen a ser devotos elevados de la Suprema 
Personalidad de Dios. La inclinación natural de las grandes almas es hacer el bien a 
los demás, y el vaiṣṇava es, en especial, la persona más misericordiosa y compasiva 
de la sociedad. Por esa razón, a los líderes vaiṣṇavas se les ofrecen reverencias con las 
siguientes palabras:

vāñchā-kalpatarubhyaś ca    kṛpā-sindhubhya eva ca
patitānāṁ pāvanebhyo    vaiṣṇavebhyo namo namaḥ

Solo un líder vaiṣṇava puede satisfacer todos los deseos de la gente (vāñchā-kalpataru); 
además es compasivo, pues es quien aporta el mayor de los beneficios a la sociedad 
humana. Es patita-pāvana, el liberador de todas las almas caídas, pues si los reyes o 
jefes de gobierno siguen las huellas de los brāhmaṇas y vaiṣṇavas, que por naturaleza 
son los líderes en las obras misioneras, los vaiśyas también seguirán sus pasos, y los 
śūdras les servirán. De esa manera, la sociedad entera se convierte en una institución 
humana perfecta en la que todos cooperan para progresar hacia la perfección más 
elevada de la vida.

@â nastamas$a: paAr"stvayaAepaAs$aAid"ta: ‘aBaAe / 
”aAmyataAM naí"ä{"í"InaAM k(maRiBadE="vas$aMiÁataE: //51//

adya nas tamasaḥ pāras    tvayopāsāditaḥ prabho
bhrāmyatāṁ naṣṭa-dṛṣṭīnāṁ    karmabhir daiva-saṁjñitaiḥ

adya—hoy; naḥ—de nosotros; tamasaḥ—de la oscuridad de la existencia material; 
pāraḥ—el otro lado; tvayā—por ti; upāsāditaḥ—aumentado; prabho—¡oh, señor!; 
bhrāmyatām—que estamos vagando; naṣṭa-dṛṣṭīnām—cuyas vidas carecen de objeti-
vo; karmabhiḥ—por las actividades pasadas; daiva-saṁjñitaiḥ—por disposición de la 
autoridad superior.
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Los ciudadanos continuaron: hoy nos has abierto los ojos y nos has revelado cómo 
pasar al otro lado del océano de oscuridad. Nuestras actividades pasadas y las dis-
posiciones de la autoridad superior nos han enredado en un nudo de actividades 
fruitivas y debido a ellas hemos perdido de vista el destino de la vida; de esa forma 
hemos estado vagando por el universo.

SIGNIFICADO: En este verso son muy significativas las palabras karmabhir daiva-
saṁjñitaiḥ. La cualidad de nuestras acciones nos lleva a relacionarnos con las modali-
dades de la naturaleza material, y por disposiciones superiores, se nos da la oportunidad 
de disfrutar de los resultados fruitivos de esas actividades en distintos tipos de cuerpos. 
De esa forma, habiendo perdido de vista el destino de la vida, las entidades vivientes 
vagan por todo el universo en distintas especies, naciendo a veces en una especie infe-
rior y alcanzado otras la existencia en los sistemas planetarios superiores; de esa forma, 
todos estamos vagando desde tiempo inmemorial. Por la gracia del maestro espiritual 
y de la Suprema Personalidad de Dios, encontraremos el sendero de la vida devocional, 
lo cual es el principio del éxito y del progreso en la vida. Esto lo admiten en este verso 
los súbditos del rey Pṛthu; admiten, con plena conciencia, el beneficio que han recibido 
de las actividades del rey Pṛthu.

namaAe ivava{Ü"s$aÔvaAya pauç&SaAya mah"Iyas$ae / 
yaAe “aö ºa‡amaAivazya ibaBataI=dM" svataejas$aA //52//

namo vivṛddha-sattvāya    puruṣāya mahīyase
yo brahma kṣatram āviśya    bibhartīdaṁ sva-tejasā

namaḥ—toda reverencia; vivṛddha—muy elevada; sattvāya—a la existencia; 
puruṣāya—a la persona; mahīyase—a aquel a quien se glorifica de esa forma; yaḥ—
quien; brahma—cultura brahmínica; kṣatram—deber administrativo; āviśya—entrar; 
bibharti—mantener; idam—esto; sva-tejasā—por su propio poder.

Querido señor, tú estás situado en tu posición existencial pura, en el plano de la 
bondad; por consiguiente, eres el representante perfecto del Señor Supremo. Se 
te glorifica por tu poder, pues has restablecido la cultura brahmínica y proteges 
a todos cumpliendo con los deberes que, como kṣatriya, te corresponden; de esa 
forma, eres el sustentador del mundo entero.

SIGNIFICADO: Sin la difusión de la cultura brahmínica y sin una adecuada protec-
ción por parte del gobierno, no es posible mantener de un modo apropiado ningún 
principio social. Eso es lo que en este verso admiten los súbditos de Mahārāja Pṛthu, el 
cual, gracias a su posición en el plano de la bondad pura, pudo mantener la maravillosa 
situación que creó durante su gobierno. Es significativa la palabra vivṛddha-sattvāya. 
En el mundo material hay tres cualidades, que son la bondad, la pasión y la ignorancia. 
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Mediante el servicio devocional, hay que elevarse desde el nivel de la ignorancia hasta 
el nivel de la bondad. Esa práctica de servicio devocional es la única manera de elevarse 
desde el estado más bajo de la vida hasta el más elevado; como se aconsejó en los capítu-
los anteriores del Śrīmad-Bhāgavatam, mediante el sencillo proceso de relacionarse con 
devotos y escuchar regularmente de ellos el Śrīmad-Bhāgavatam, podemos elevarnos 
desde la posición más baja a la más elevada.

śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ    puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ
hṛdy antaḥ-stho hy abhadrāṇi    vidhunoti suhṛt satām

«Cuando el devoto se ocupa en las primeras etapas del servicio devocional, escuchar 
y cantar, el Señor, que está en el corazón de todos, le ayuda a purificar su corazón» 
(Bhāg. 1.2.17). En el proceso gradual de limpieza, el devoto se libera de la influencia de 
la pasión y la ignorancia, y se sitúa en el plano de la bondad. El resultado del contacto 
con las cualidades de la pasión y la ignorancia es que la persona se llena de lujuria y de 
codicia. Sin embargo, quien se eleva hasta el plano de la bondad está satisfecho en toda 
circunstancia, y libre de codicia y de lujuria. Esa mentalidad indica que se ha situado en 
el plano de la bondad. El devoto debe trascender también esa bondad, y elevarse hasta 
el plano de la bondad pura, que se denomina vivṛddha-sattva y es el estado avanzado 
de la bondad. En ese estado avanzado de la bondad puede volverse consciente de Kṛṣṇa. 
Por consiguiente, en este verso se describe a Mahārāja Pṛthu con las palabras vivṛddha-
sattva, es decir, «aquel que está situado en la posición trascendental». Pero Mahārāja 
Pṛthu, a pesar de estar situado en la posición trascendental del devoto puro, descendió 
a la posición de brāhmaṇa y kṣatriya para beneficio de la sociedad humana, y de esa 
forma protegió al mundo entero mediante su poder. A pesar de que era un rey kṣatriya, 
como vaiṣṇava también era brāhmaṇa, y como tal podía instruir en lo correcto a sus 
súbditos, mientras que, en calidad de kṣatriya, podía brindarles la protección debida, 
de manera que los súbditos de Mahārāja Pṛthu, el rey perfecto, estaban protegidos en 
todo aspecto.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo vigesimo-
primero del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Enseñanzas de Mahārāja 
Pṛthu».
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CAPÍTULO 22

El encuentro entre Pṛthu mahārāja y  

los cuatro Kumāras

maE‡aeya ovaAca
janaeSau ‘agA{NAtsvaevaM pa{TauM pa{Taulaiva‚(mama, / 
ta‡aAepajagmaumauRnayaêtvaAr": s$aUyaRvacaRs$a: //�1�//

maitreya uvāca
janeṣu pragṛṇatsv evaṁ    pṛthuṁ pṛthula-vikramam
tatropajagmur munayaś    catvāraḥ sūrya-varcasaḥ

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya continuó; janeṣu—los ciudadanos; 
pragṛṇatsu—mientras oraban; evam—de ese modo; pṛthum—a Mahārāja Pṛthu; 
pṛthula—muy; vikramam—poderoso; tatra—allí; upajagmuḥ—llegaron; munayaḥ—
los Kumāras; catvāraḥ—cuatro; sūrya—como el sol; varcasaḥ—brillantes.

El gran sabio maitreya dijo: mientras los ciudadanos dirigían esas oraciones al muy 
poderoso rey Pṛthu, llegaron al lugar los cuatro Kumāras, que eran tan brillantes 
como el sol.

taAMstau is$aÜe"ìr"Ana, r"AjaA vyaAe°aAe'vatar"taAe'icaRSaA / 
laAek(AnapaApaAna, ku(vaARNAAna, s$aAnaugAAe'caí" laiºataAna, //�2�//

tāṁs tu siddheśvarān rājā    vyomno ’vatarato ’rciṣā
lokān apāpān kurvāṇān    sānugo ’caṣṭa lakṣitān

tān—a ellos; tu—pero; siddha-īśvarān—amo de todo poder místico; rājā—el rey; 
vyomnaḥ—del cielo; avatarataḥ—mientras descendían; arciṣā—por su deslumbrante 
refulgencia; lokān—todos los planetas; apāpān—libres de pecado; kurvāṇān—actuando 
de esa manera; sa-anugaḥ—con su séquito; acaṣṭa—reconocieron; lakṣitān—al verles.

al ver la deslumbrante refulgencia, el rey y su séquito pudieron reconocer a los 
cuatro Kumāras, los amos de todo poder místico, que descendían del cielo.
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SIGNIFICADO: Este verso describe a los cuatro Kumāras con la palabra siddheśvarān, 
que significa «amo de todo poder místico». Cuando alguien alcanza la perfección en la 
práctica del yoga, de inmediato se constituye en amo de las ocho perfecciones místicas, 
es decir, puede volverse más pequeño que lo más pequeño, más ligero que lo más ligero 
o más grande que lo más grande, conseguir todo lo que desee, controlar todo, etc. Los 
cuatro Kumāras, como siddheśvaras que eran, habían adquirido toda las perfecciones 
yóguicas, de modo que podían viajar por el espacio exterior sin maquinaria alguna. 
Ahora habían venido a ver a Pṛthu Mahārāja descendiendo de otros planetas por sí 
mismos, sin necesidad de aviones. En otras palabras, esos cuatro Kumāras también 
eran cosmonautas que podían viajar por el espacio sin máquina alguna. Los habitantes 
del planeta Siddhaloka pueden viajar por el espacio exterior, de un planeta a otro, sin 
ningún tipo de vehículo. Sin embargo, los Kumāras tenían un poder especial, que se 
menciona en el verso: cualquier lugar al que ellos fuesen quedaba inmediatamente libre 
de pecado. Como durante el reinado de Mahārāja Pṛthu toda la superficie del globo 
estaba libre de pecado, los Kumāras decidieron ir a ver al rey. Por lo común nunca van 
a planetas pecaminosos.

taÚ"zARnaAeÕ"taAna, ‘aANAAna, ‘atyaAid"ts$auir"vaAeitTata: / 
s$as$ad"syaAnaugAAe vaEnya win‰"yaezAAe gAuNAAinava //�3�//

tad-darśanodgatān prāṇān    pratyāditsur ivotthitaḥ
sa-sadasyānugo vainya    indriyeśo guṇān iva

tat—él; darśana—al ver; udgatān—muy deseada; prāṇān—vida; pratyāditsuḥ—yendo 
pacíficamente; iva—como; utthitaḥ—se levantó; sa—con; sadasya—acompañantes o 
seguidores; anugaḥ—miembros del gobierno; vainyaḥ—el rey Pṛthu; indriya-īśaḥ—
una entidad viviente; guṇān iva—como influida por las modalidades de la naturaleza 
material.

al ver a los cuatro Kumāras, Pṛthu mahārāja, muy ansioso de darles la bienvenida, 
se levantó a toda prisa junto con todos los miembros de su gobierno, con la misma 
ansiedad que siente un alma condicionada cuyos sentidos se ven de súbito atraídos 
por las modalidades de la naturaleza material.

SIGNIFICADO: Se dice en el Bhagavad-gītā (3.27):

prakṛteḥ kriyamāṇāni    guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṅkāra-vimūḍhātmā    kartāham iti manyate

Toda alma condicionada está sometida a la influencia de una particular combinación 
de las modalidades de la naturaleza material; en consecuencia, se siente atraída hacia 
determinado tipo de actividades, y como está completamente a merced de la influencia 
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de la naturaleza material, se ve obligada a realizarlas. Aquí se compara a Pṛthu Mahārāja 
con un alma condicionada, no porque lo fuera, sino porque sentía tanta ansiedad por 
dar la bienvenida a los Kumāras que parecía que sin ellos fuera a perder la vida. El 
alma condicionada se siente atraída por los objetos de la complacencia sensorial. Sus 
ojos sienten atracción por ver cosas bonitas, sus oídos sienten atracción por escuchar 
buena música, su nariz siente atracción por disfrutar del aroma de una hermosa flor, 
y su lengua siente atracción por saborear alimentos deliciosos. De manera similar, sus 
demás sentidos —las manos, piernas, el estómago, los genitales, la mente, etc.— son 
tan susceptibles de verse atraídos por el objeto de disfrute, que el alma condicionada 
no puede contenerse. Y Pṛthu Mahārāja, de la misma forma, no podía contener sus 
deseos de dar la bienvenida a los cuatro Kumāras, que brillaban debido a su progreso 
en el sendero espiritual; de forma que tanto él como sus acompañantes y los miembros 
de su gobierno acudieron a recibirles. Hay un dicho: «Dios los crea y ellos se juntan». 
En este mundo, todos sienten atracción por personas de su misma clase. El borracho se 
siente atraído hacia los demás borrachos, y la persona santa se siente atraída hacia otras 
personas santas. En cuestión de avance espiritual, la posición de Pṛthu Mahārāja era su-
prema, y por consiguiente, se sintió atraído hacia los cuatro Kumāras, que pertenecían 
a su misma categoría. Por eso se dice: «Dime con quién andas y te diré quién eres».

gAAEr"vaAâin‡ata: s$aBya: ‘a™ayaAnatak(nDar": / 
ivaiDavatpaUjayaAM ca‚e( gA{h"ItaADyahR"NAAs$anaAna, //�4�//

gauravād yantritaḥ sabhyaḥ    praśrayānata-kandharaḥ
vidhivat pūjayāṁ cakre    gṛhītādhyarhaṇāsanān

gauravāt—glorias; yantritaḥ—completamente; sabhyaḥ—muy civilizado; praśraya—
con humildad; ānata-kandharaḥ—postrándose; vidhi-vat—conforme a las instruccio-
nes del śāstra; pūjayām—adorando; cakre—ejecutó; gṛhīta—aceptar; adhi—incluyendo; 
arhaṇa—los artículos propios de una recepción; āsanān—asientos.

tras aceptar el recibimiento que se les brindó conforme a las instrucciones de los 
śāstras, los grandes sabios, invitados por el rey, se sentaron. El rey, impresionado por 
las glorias de los cuatro Kumāras, se postró ante ellos y, de esa forma, les adoró.

SIGNIFICADO: Los cuatro Kumāras son maestros espirituales pertenecientes al 
paramparā de la sampradāya vaiṣṇava. Hay cuatro sampradāyas, esto es, cuatro líneas 
de sucesión de maestro a discípulo, que son: la Brahma-sampradāya, la Śrī-sampradāya, 
la Kumāra-sampradāya y la Rudra-sampradāya. Una de ellas, la Kumāra-sampradāya, 
procede de los cuatro Kumāras. Pṛthu Mahārāja, por lo tanto, mostró gran respeto hacia 
los sampradāya-ācāryas. En palabras de Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura: sākṣād-
dharitvena samasta-śāstraiḥ: Al maestro espiritual, es decir, al paramparā-ācārya, debe 
ofrecérsele el mismo respeto que a la Suprema personalidad de Dios. En este verso 
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es significativa la palabra vidhivat, que significa que Pṛthu Mahārāja también siguió 
estrictamente los mandamientos del śāstra que establecen la manera de recibir a un 
maestro espiritual, o ācārya, de la sucesión discipular trascendental. Cuando veamos 
a un ācārya, debemos postrarnos inmediatamente ante él. Eso fue lo que hizo Pṛthu 
Mahārāja, y esa es la razón por que en este verso se empleen las palabras praśrayānata-
kandharaḥ: con gran humildad, se postró ante los Kumāras.

tatpaAd"zAAEcas$ailalaEmaARijaRtaAlak(banDana: / 
ta‡a zAIlavataAM va{ÔamaAcar"nmaAnayaiªava //�5�//

tat-pāda-śauca-salilair    mārjitālaka-bandhanaḥ
tatra śīlavatāṁ vṛttam    ācaran mānayann iva

tat-pāda—sus pies de loto; śauca—lavados; salilaiḥ—agua; mārjita—roció; alaka—
cabello; bandhanaḥ—mechón; tatra—allí; śīlavatām—de los caballeros respetables; 
vṛttam—comportamiento; ācaran—comportarse; mānayan—practicar; iva—como.

después, el rey tomo el agua con la que había lavado los pies de los Kumāras, y 
la roció sobre su cabello. Con ese comportamiento respetuoso, el rey, que era una 
personalidad ejemplar, mostró cómo se debe recibir a una personalidad espiritual-
mente avanzada.

SIGNIFICADO: Śrī Caitanya Mahāprabhu ha dicho: āpani ācari prabhu jīvere śikhāya. 
Es bien sabido que Śrī Caitanya Mahāprabhu practicó personalmente todo lo que 
enseñaba en Su vida de ācārya. Mientras predicaba como devoto, varias grandes 
personalidades se dieron cuenta de que Él era la encarnación de Kṛṣṇa; sin embargo, 
nunca aceptó que le tratasen como a una encarnación. Tal vez alguien sea una encar-
nación de Kṛṣṇa, o haya recibido poder especial de Él; aun así, no debe anunciarse a sí 
mismo como encarnación. La gente aceptará la verdad espontáneamente y a su debido 
tiempo. Pṛthu Mahārāja era el rey vaiṣṇava ideal; por eso enseño a los demás, con su 
comportamiento personal, la manera de recibir a personas santas como los Kumāras, 
y a ofrecerles el debido respeto. Según la costumbre védica, cuando una persona visita 
nuestro hogar, en primer lugar debemos de lavarle los pies con agua, y a continuación, 
rociar esa agua sobre nuestra cabeza y sobre nuestra familia. Eso fue lo que hizo Pṛthu 
Mahārāja, pues era un maestro ejemplar para la generalidad de la gente.

h"Aq%k(As$ana @As$aInaAna, svaiDaSNyaeiSvava paAvak(Ana, / 
™aÜ"As$aMyamas$aMyau·(: ‘aIta: ‘aAh" BavaAƒajaAna, //�6�//

hāṭakāsana āsīnān    sva-dhiṣṇyeṣv iva pāvakān
śraddhā-saṁyama-saṁyuktaḥ    prītaḥ prāha bhavāgrajān
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hāṭaka-āsane—en el trono hecho de oro; āsīnān—cuando estuvieron sentados; sva-
dhiṣṇyeṣu—en el altar; iva—como; pāvakān—fuego; śraddhā—respeto; saṁyama—
comedimiento; saṁyuktaḥ—adornado con; prītaḥ—complacido; prāha—dijo; bhava—
el Señor Śiva; agra-jān—los hermanos mayores.

Los cuatro grandes sabios eran mayores que el Señor Śiva, y una vez sentados en el 
trono de oro, tenían el aspecto del fuego que arde en un altar. mahārāja Pṛthu, con 
gran amabilidad y respeto, se dirigió a ellos con palabras muy comedidas.

SIGNIFICADO: Aquí se explica que los Kumāras son los hermanos mayores del Señor Śiva. 
Cuando nacieron del cuerpo de Brahmā, este les rogó que se casasen e hiciesen aumentar la 
población. Era el principio de la creación y la necesidad de más población era imperiosa; el 
Señor Brahmā, por consiguiente, creaba un hijo tras otro y les ordenaba que se multiplicasen. 
Sin embargo, cuando se los pidió a los Kumāras, estos se negaron a hacerlo, querían ser 
brahmacārīs, toda la vida y ocuparse por completo en el servicio devocional del Señor. 
Los Kumāras reciben el calificativo de naiṣṭhika-brahmacārīs, que significa que nunca se 
van a casar. Ante su negativa, el Señor Brahmā se enfadó tanto que sus ojos enrojecieron, 
y de entre sus ojos apareció el Señor Śiva, Rudra. Por esa razón la modalidad de ira se 
denomina rudra. El Señor Śiva también encabeza una sampradāya, que recibe el nombre 
de Rudra-sampradāya; los componentes de ese grupo también son vaiṣṇavas.

pa{Tauç&vaAca
@h"Ae @Acair"taM ikM( mae maËÿlaM maËÿlaAyanaA: / 
yasya vaAe d"zARnaM ÷As$aIä," äu"dR"zAARnaAM ca yaAeigAiBa: //�7�//

pṛthur uvāca
aho ācaritaṁ kiṁ me    maṅgalaṁ maṅgalāyanāḥ
yasya vo darśanaṁ hy āsīd    durdarśānāṁ ca yogibhiḥ

pṛthuḥ uvāca—el rey Pṛthu habló; aho—¡oh, Señor!; ācaritam—práctica; kim—qué; 
me—por mí; maṅgalam—buena fortuna; maṅgala-āyanāḥ—¡oh, personificación de la 
buena fortuna!; yasya—por qué; vaḥ—ustedes; darśanam—audiencia; hi—ciertamente; 
āsīt—fue posible; durdarśānām—visibles con gran dificultad; ca—también; yogibhiḥ—
por los grandes yogīs místicos.

El rey Pṛthu habló: mis queridos grandes sabios, que son la personificación de todo 
buen augurio, poder verles es difícil incluso para los yogīs místicos. En verdad, no es 
nada frecuente verles. No sé qué clase de actividad piadosa he podido ejecutar para 
que, sin dificultad alguna, me otorguen la gracia de aparecer ante mí.

SIGNIFICADO: Cuando a una persona que progresa en la vida espiritual le sucede 
algo extraordinario, debe entenderse que la razón de ello es ajñāta-sukṛti, es decir, 
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actividades piadosas realizadas sin tener conciencia de ello. Ver a la Suprema Perso-
nalidad de Dios o a Su devoto en persona no es algo corriente. Cuando ocurre eso, 
debemos entender que se trata del resultado de actividades piadosas pasadas, como 
se confirma en el Bhagavad-gītā (7.28): yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ janānāṁ puṇya-
karmaṇām: El que está liberado por completo de todas las acciones resultantes de las 
actividades pecaminosas, y absorto solamente en actividades piadosas, pude ocuparse 
en servicio devocional. La vida de Mahārāja Pṛthu estaba llena de actividades piadosas, 
y sin embargo, él se preguntaba cómo era posible aquel encuentro con los Kumāras. 
No podía ni imaginar qué tipo de actividades piadosas había podido realizar. Esto es 
una muestra de humildad de parte de Mahārāja Pṛthu, cuya vida estaba tan llena de 
actividades piadosas que incluso el Señor Viṣṇu fue a verle y predijo que lo mismo 
harían los Kumāras.

ikM( tasya äu"laRBatar"imah" laAeke( par"‡a ca / 
yasya iva‘aA: ‘as$aId"inta izAvaAe ivaSNAuê s$aAnaugA: //�8�//

kiṁ tasya durlabhataram    iha loke paratra ca
yasya viprāḥ prasīdanti    śivo viṣṇuś ca sānugaḥ

kim—qué; tasya—su; durlabha-taram—muy difícil de obtener; iha—en este mun-
do; loke—mundo; paratra—tras la muerte; ca—o; yasya—aquel cuyos; viprāḥ—los 
brāhmaṇas y vaiṣṇavas; prasīdanti—se complacen; śivaḥ—plenamente auspiciosos; 
viṣṇuḥ—el Señor Viṣṇu; ca—además de; sa-anugaḥ—ir junto con.

Cuando los brāhmaṇas y vaiṣṇavas están complacidos con una persona, está puede 
obtener las cosas más difíciles de alcanzar, tanto en este mundo como después de la 
muerte. No solo eso; recibe además el favor de los auspiciosos Señores Śiva y viṣṇu, 
que acompañan a los brāhmaṇas y vaiṣṇavas.

SIGNIFICADO: Los brāhmaṇas y vaiṣṇavas son los portadores del Señor Viṣṇu, el 
plenamente auspicioso. Como se confirma en la Brahma-saṁhitā (5.38):

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti

yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Debido a su extremado amor por Govinda, la Suprema Personalidad de Dios, los 
devotos siempre llevan al Señor en sus corazones. En realidad, le Señor ya Se encuentra 
en el corazón de todos, pero los vaiṣṇavas y los brāhmaṇas. Le perciben realmente y 
Le ven siempre, llenos de éxtasis. Por lo tanto, los brāhmaṇas y los vaiṣṇavas son los 
portadores de Viṣṇu. Donde quiera que van, llevan consigo al Señor Viṣṇu, al Señor 
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Śiva o a los devotos del Señor Viṣṇu. Los cuatro Kumāras son brāhmaṇas, y estaban vi-
sitando el lugar donde se encontraba Mahārāja Pṛthu. De manera natural, allí también 
estaban presentes el Señor Viṣṇu y Sus devotos. Teniendo en cuenta esas circunstancias, 
llegamos a la conclusión de que cuando los brāhmaṇas y vaiṣṇavas están complacidos 
con una persona, el Señor Viṣṇu también lo está. Esto lo confirma Śrīla Viśvanātha 
Cakravartī Ṭhākura en sus ocho estrofas acerca del maestro espiritual: yasya prasādād 
bhagavat-prasādaḥ: Quien complace al maestro espiritual, que es brāhmaṇa y vaiṣṇava 
a la vez, complace a la Suprema Personalidad de Dios. Cuando la Suprema Personalidad 
de Dios está complacido, no hay nada más que conseguir, ni en este mundo ni después 
de la muerte.

naEva laºayatae laAek(Ae laAek(Ana, payaRq%taAe'ipa yaAna, / 
yaTaA s$avaRä{"zAM s$avaR @AtmaAnaM yae'sya he"tava: //�9�//

naiva lakṣayate loko    lokān paryaṭato ’pi yān
yathā sarva-dṛśaṁ sarva    ātmānaṁ ye ’sya hetavaḥ

na—no; eva—de ese modo; lakṣayate—puede ver; lokaḥ—la gente; lokān—todos los 
planetas; paryaṭataḥ—viajando; api—aunque; yān—a quien; yathā—tanto como; 
sarva-dṛśam—a la Superalma; sarve—en todo; ātmānam—dentro de todos; ye—aque-
llos; asya—de la manifestación cósmica; hetavaḥ—causas.

Pṛthu mahārāja continuó: a pesar de que viajan por todos los sistemas planetarios, 
la gente no puede conocerlos, tal como no pueden conocer a la Superalma a pesar 
de que está en el corazón de todos y es el testigo de todo lo que ocurre. Ni siquiera 
el Señor Brahmā y el Señor Śiva pueden entender la Superalma.

SIGNIFICADO: Al principio del Śrīmad-Bhāgavatam se dice: muhyanti yat sūrayaḥ. 
Grandes semidioses, como el Señor Brahmā, el Señor Śiva, Indra y Candra se con-
funden a veces cuando tratan de entender a la Suprema Personalidad de Dios. Eso les 
ocurrió al Señor Brahmā y al Señor Indra cuando el Señor Kṛṣṇa estuvo presente en el 
planeta. ¿Y qué puede decirse de los grandes yogīs y jñānīs, que llegan a concluir que 
la Verdad Absoluta, la Personalidad de Dios, es impersonal? De la misma forma, las 
grandes personalidades y vaiṣṇavas, como los cuatro Kumāras, también son invisibles 
para las personas corrientes, a pesar de que viajan por todo el universo recorriendo los 
diversos sistemas planetarios. Cuando Sanātana Gosvāmī fue a ver al Señor Śrī Cai-
tanya Mahāprabhu, Candraśekhara Ācārya fue incapaz de reconocerle. La conclusión 
es que, a pesar de que la Suprema Personalidad de Dios está en el corazón de todos, y 
de que Sus devotos puros, los vaiṣṇavas, también están viajando por todo el mundo, 
los que están sometidos a la influencia de las modalidades de la naturaleza material 
no pueden entender la forma de la Suprema Personalidad de Dios, que es la fuente 
de la manifestación cósmica, ni pueden entender a los vaiṣṇavas. Por eso se dice que 
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es imposible ver a la Suprema Personalidad de Dios o a los vaiṣṇavas con los ojos 
materiales. Hay que purificar los sentidos y ocuparse en el servicio del Señor. De esa 
forma, poco a poco se puede llegar a comprender quién es la Suprema Personalidad 
de Dios y quién es un vaiṣṇava.

@DanaA @ipa tae DanyaA: s$aADavaAe gA{h"maeiDana: / 
yaä,"gA{h"A ÷hR"vayaARmbauta{NABaUmaIìr"Avar"A: //10//

adhanā api te dhanyāḥ    sādhavo gṛha-medhinaḥ
yad-gṛhā hy arha-varyāmbu-    tṛṇa-bhūmīśvarāvarāḥ

adhanāḥ—no muy rico; api—aunque; te—ellos; dhanyāḥ—gloriosos; sādhavaḥ—
personas santas; gṛha-medhinaḥ—personas que están apegadas a la vida familiar; 
yat-gṛhāḥ—cuya casa; hi—ciertamente; arha-varya—los muy dignos de adoración; 
ambu—agua; tṛṇa—hierba; bhūmi—terreno; īśvara—el amo; avarāḥ—los sirvientes.

Una persona que no es muy rica y está apegada a la vida familiar se llena de gloria 
cuando recibe en su hogar la visita de personas santas. El amo y los sirvientes que 
agasajan a sus excelsos visitantes ofreciéndoles agua, un lugar en donde sentarse y una 
recepción adecuada se llenan de gloria, y el hogar en sí también se llena de gloria.

SIGNIFICADO: Desde el punto de vista material, un hombre que no es rico, no es 
glorioso, y desde el punto de vista espiritual, un hombre con demasiado apego a la vida 
familiar, tampoco es glorioso. Sin embargo, las personas santas siempre están dispues-
tas a visitar las casas de los hombres pobres y de los apegados a la vida familiar material. 
Cuando esto ocurre, el propietario de la casa y sus sirvientes se llenan de gloria, pues 
reciben a la persona santa ofreciéndole agua para lavarle los pies, un lugar donde sen-
tarse y otros artículos adecuados para la ocasión. En conclusión, una persona santa que 
visita la casa de un hombre, aunque este sea alguien insignificante, con sus bendiciones 
hace que ese hombre se llene de gloria. Por esa razón, la costumbre védica dicta que los 
casados inviten a las personas santas a vivir en su hogar, a fin de recibir sus bendiciones. 
Esa costumbre continúa vigente en la India actual, de manera que las personas santas, 
allí donde vayan, son hospedados por los hombres de familia, los cuales, a su vez, tienen 
la oportunidad de recibir conocimiento trascendental. Por lo tanto, el sannyāsī tiene el 
deber de viajar por todas partes con la única finalidad de otorgar su favor a los casados, 
que por lo general ignoran los valores de la vida espiritual. 

Se podría presentar el argumento de que no todos los casados son ricos, y que re-
sulta imposible invitar a grandes personas santas y predicadores porque siempre viajan 
acompañados por sus discípulos. Un casado que desee invitar a una persona santa, 
también tiene que invitar a los que viajan con él. En los śāstras se dice que Durvāsā 
Muni siempre viajaba en compañía de sesenta mil discípulos, y que si se cometía la me-
nor irregularidad en la recepción que se les ofrecía, se enfadaba tanto que, en ocasiones, 
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llegaba a maldecir a su anfitrión. Lo cierto es que todo hombre casado, sea cual sea su 
posición y su situación económica, puede, como mínimo, recibir con gran devoción a 
las personas santas que le visiten, y ofrecerles agua para beber, pues un poco de agua 
no falta en ninguna parte. En la India existe la costumbre de ofrecer un vaso de agua 
a toda persona que nos visite de improviso, en caso de que no podamos ofrecerle algo 
de comer. Si no tenemos agua, podemos ofrecerle un asiento, aunque no sea más que 
una estera de paja. Y si ni siquiera eso tenemos, podemos limpiar el suelo rápidamente 
e invitar a nuestro huésped a que se siente. Suponiendo que un casado no pueda hacer 
ni siquiera esto, también puede recibir a su visitante juntando las manos y diciendo: 
«bienvenido». Y si no puede, debe sentirse muy triste por su pobreza, y con lágrimas 
en los ojos, simplemente debe ofrecer reverencias con toda su familia, su esposa y sus 
hijos. De esa forma puede satisfacer a cualquier visitante, aun si se trata de una persona 
santa o un rey.

vyaAlaAlayaåu"maA vaE taeSvair"·(AiKalas$ampad": / 
yaä,"gA{h"AstaITaRpaAd"IyapaAd"taITaRivavaijaRtaA: //11//

vyālālaya-drumā vai teṣv    ariktākhila-sampadaḥ
yad-gṛhās tīrtha-pādīya-    pādatīrtha-vivarjitāḥ

vyāla—serpientes venenosas; ālaya—hogar; drumāḥ—árbol; vai—ciertamente; teṣu—
en esas casas; arikta—en abundancia; akhila—toda; sampadaḥ—opulencias; yat—esa; 
gṛhāḥ—casas; tīrtha-pādīya—en relación con los pies de grandes personas santas; 
pāda-tīrtha—el agua que lavó sus pies; vivarjitāḥ—sin.

Por el contrario, aquel hogar en el que no se permite la entrada a los devotos del 
Señor y no hay agua para lavarles los pies, debe considerarse que es un árbol en 
donde viven todo tipo de serpientes venenosas, por muy lleno de opulencia que esté, 
y por más prosperidad material que haya en él.

SIGNIFICADO: En este verso, la palabra tīrtha-pādīya se refiere a los devotos del 
Señor Viṣṇu, los vaiṣṇavas. En lo tocante a los brāhmaṇas, en el verso anterior se ha 
explicado ya la manera de recibirles. Ahora, en este verso se trata especialmente de los 
vaiṣṇavas. Por lo general, los sannyāsīs, las personas que están en la orden de la vida de 
renuncia, aceptan dificultades a fin de iluminar a los casados. Hay sannyāsīs ekadaṇḍīs 
y sannyāsīs tridaṇḍīs. Los sannyāsīs ekadaṇḍīs suelen ser seguidores de Śaṅkarācārya, 
y se les conoce con el nombre de sannyāsīs māyāvādīs, mientras los sannyāsīs tridaṇḍīs 
siguen a los ācāryas vaiṣṇavas, como Rāmānujācārya, Madhvācārya, etc., y aceptan 
pasar por dificultades a fin de iluminar a los casados. Los sannyāsīs ekadaṇḍīs puede 
que hayan alcanzado el plano de Brahman puro, pues son conscientes de la diferencia 
entre el cuerpo y el alma espiritual, pero en su mayor parte son impersonalistas. Los 
vaiṣṇavas saben que la Verdad Absoluta es la Persona Suprema, y que la refulgencia del 
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Brahman tiene su fundamento en la Suprema Personalidad de Dios, como se confirma 
en el Bhagavad-gītā (14.27): brahmaṇo hi pratiṣṭhāham. Se concluye entonces que 
tīrtha-pādīya se refiere a los vaiṣṇavas. En el Bhāgavatam (1.13.10) encontramos otra 
referencia: tīrthī-kurvanti tīrthāni: El vaiṣṇava convierte en lugares de peregrinaje, 
tīrthas, todos los lugares que visita.

Los sannyāsīs vaiṣṇavas viajan por todo el mundo para, con el contacto de sus pies 
de loto, hacer todo lugar un lugar de peregrinaje. Aquí se indica que todo hogar en 
el que no se reciba a los vaiṣṇavas de la manera que se explico en el verso anterior, 
debe considerarse una guarida de serpientes venenosas. Suele decirse que alrededor 
de un sándalo, que es un árbol muy preciado, siempre vive una serpiente venenosa. La 
madera del sándalo es muy fresca, y las serpientes venenosas, debido a la ponzoña de 
sus colmillos, siempre tienen el cuerpo muy caliente, de modo que, para refrescarse, se 
refugian en los sándalos. De manera similar, hay muchas personas ricas que se rodean 
de perros guardianes, porteros y carteles que dicen: «no entrar», «prohibido el paso», 
«cuidado con el perro», etc. En Occidente no es raro que se dispare contra quien no 
haga caso de esos avisos, y ello no constituye delito alguno. Esa es la posición de los jefes 
de familia demoníacos; esos hogares se consideran guaridas de serpientes venenosas. 
Los miembros de esas familias no son mejores que las serpientes, que son muy envi-
diosas. La posición es más peligrosa todavía cuando esa envidia se dirige en contra de 
las personas santas. Cāṇakya Paṇḍita dice que hay dos entidades vivientes envidiosas: 
la serpiente y el hombre envidioso. Este último es más peligroso que la serpiente, pues 
mientras que a la serpiente se le puede calmar mediante hierbas o encantándola con 
mantras, apaciguar a una persona envidiosa es imposible.

svaAgAtaM vaAe iã"ja™aeï"A yaä,"˜ataAina maumauºava: / 
car"inta ™aÜ"yaA DaIr"A baAlaA Wva ba{h"inta ca //12//

svāgataṁ vo dvija-śreṣṭhā    yad-vratāni mumukṣavaḥ
caranti śraddhayā dhīrā    bālā eva bṛhanti ca

su-āgatam—bienvenida; vaḥ—a ustedes; dvija-śreṣṭhāḥ—los mejores entre los 
brāhmaṇas; yat—cuyos; vratāni—votos; mumukṣavaḥ—de personas que desean la 
liberación; caranti—se comportan; śraddhayā—con gran fe; dhīrāḥ—controlados; 
bālāḥ—niños; eva—como; bṛhanti—observan; ca—también.

mahārāja Pṛthu ofreció su bienvenida a los cuatro Kumāras, tratándoles de prín-
cipes entre los brāhmaṇas y diciendo: han observado estrictamente los votos de 
celibato desde el mismo momento de nacer, y a pesar de su experiencia en el sendero 
de la liberación, se conservan como niños pequeños.

SIGNIFICADO: La importancia específica de los Kumāras es que eran brahmacārīs 
y llevaban una vida de celibato desde su nacimiento. Se conservaban como niños de 
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cuatro o cinco años, por que llegar a la adolescencia puede ocurrir que los sentidos 
se perturben y resulte difícil mantener el celibato. Por esa razón, los Kumāras op-
taron voluntariamente por permanecer con cuerpos de niño, pues en la infancia la 
atracción sexual no perturba los sentidos. Ese es el sentido de la vida de los Kumāras, 
y teniéndolo en cuenta, Pṛthu Mahārāja se dirigió a ellos llamándolos «los mejores 
entre los brāhmaṇas». No solo habían nacido como los hijos del mejor brāhmaṇa (el 
Señor Brahmā), sino que además aquí reciben el tratamiento de dvija-śreṣṭhāḥ «los 
mejores entre los brāhmaṇas», debido a que también eran vaiṣṇavas. Como ya hemos 
explicado, ellos encabezan su propia sampradāya, una cadena de sucesión discipular 
que ha llegado incluso hasta nuestros días con el nombre de Nimbārka-sampradāya y 
es una de las cuatro sampradāyas de los ācāryas vaiṣṇavas. Mahārāja Pṛthu, aprecian-
do la posición de los Kumāras, reconoció en particular el hecho de que mantuviesen 
el voto de brahmacarya desde el mismo comienzo de sus vidas. Expresó también 
su gran apreció por el vaiṣṇavismo, dirigiéndose a los Kumāras con el tratamiento 
de vaiṣṇava-śreṣṭhāḥ. En otras palabras, todo el mundo debe ser respetuoso con los 
vaiṣṇavas, sin considerar su procedencia o nacimiento. Vaiṣṇave jāti-buddhiḥ: nadie 
debe de hacer consideraciones con respecto a la cuna de un vaiṣṇava. El vaiṣṇava 
siempre es el mejor de los brāhmaṇas, y siempre se le debe ofrecer el mayor respeto, 
no solo por ser brāhmaṇa, sino por ser el mejor de los brāhmaṇas.

k(i»aªa: ku(zAlaM naATaA win‰"yaATaARTaR"vaeid"naAma, / 
vyas$anaAvaApa Wtaismana, paitataAnaAM svak(maRiBa: //13//

kaccin naḥ kuśalaṁ nāthā    indriyārthārtha-vedinām
vyasanāvāpa etasmin    patitānāṁ sva-karmabhiḥ

kaccit—si; naḥ—nuestra; kuśalam—buena fortuna; nāthāḥ—¡oh, maestros!; indriya-
artha—la complacencia de los sentidos como objeto supremo de la vida; artha-
vedinām—personas para quienes solo existe la complacencia de los sentidos; vyasana—
enfermedad; āvāpe—tuvieron; etasmin—en la existencia material; patitānām—los que 
han caído muy bajo; sva-karmabhiḥ—por sus propios méritos.

Pṛthu mahārāja preguntó a los sabios acerca de las personas que, debido a sus 
acciones pasadas, están enredadas en los peligros de la existencia material. ¿hay 
alguna bendición que pudiera cambiar la fortuna de esas personas, que hacen de la 
complacencia de los sentidos el único objeto de sus vidas?

SIGNIFICADO: Los Kumāras, merced a su vida de celibato, siempre son auspiciosos; 
esa es la razón de que Mahārāja Pṛthu no les preguntase sobre su suerte. Como siempre 
están ocupados en el sedero de la liberación, no pueden tener mala fortuna. En otras 
palabras, los brāhmaṇas y vaiṣṇavas que siguen estrictamente el sendero del avance 
espiritual, siempre son afortunados. Pṛthu Mahārāja, desde su posición de gṛhastha 
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y con la autoridad real a su cargo, tenía un interés personal en hacer esa pregunta. 
Por lo general, los gṛhasthas están absortos en la complacencia de los sentidos, y los 
reyes, además de ser gṛhasthas, a veces participan en cacerías donde matan animales, 
pues tienen que adquirir experiencia en el arte de matar; de lo contrario les es muy 
difícil luchar contra sus enemigos. Esas cosas no son auspiciosas. A los kṣatriyas se les 
permite cuatro tipos de actividades pecaminosas: las relaciones sexuales ilícitas con 
mujeres, el comer carne, el consumo de alcohol y otras drogas, y los juegos de azar. 
Por razones políticas, en ocasiones tienen que ocuparse en esas actividades pecami-
nosas. Los kṣatriyas no se abstienen de juegos de azar. El ejemplo más claro de ello es 
el de los Pāṇḍavas, quienes, no pudieron contenerse ante el desafío de sus rivales, los 
partidarios de Duryodhana, apostaron su reino, y lo perdieron, y además, su esposa fue 
insultada. De la misma manera, los kṣatriyas tampoco pueden abstenerse de luchar si 
sus rivales les desafían. Teniendo en cuenta estos factores, Pṛthu Mahārāja pregunto si 
existía algún sendero auspicioso. La vida de gṛhastha no es auspiciosa, pues gṛhastha 
significa que la consciencia está orientada hacia la complacencia de los sentidos, y tan 
pronto como hay complacencia de los sentidos, todos son peligrosos. Se dice que el 
mundo material es padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām, es decir, hay peligro a cada 
paso (Bhāg. 10.14.58). En el mundo material, todos están luchando arduamente por 
la complacencia de los sentidos. Para aclarar todo esto, Mahārāja Pṛthu preguntó a 
los cuatro Kumāras acerca de las almas condicionadas caídas, que están pudriéndose 
en el mundo material debido a actividades malas o no auspiciosas que realizaron en 
el pasado. ¿Tienen alguna posibilidad de llevar una vida espiritual auspiciosa? En 
este verso es muy significativa la palabra indriyārthārtha-vedinām, que se refiere a las 
personas que no tienen otro objetivo más que la satisfacción de los sentidos. Se las 
describe también con la palabra patitānām, «caídas». Solo se considera elevado al que 
deja de realizar actividades de complacencia de los sentidos. También es significativa la 
palabra sva-karmabhiḥ. Una persona es caída por las malas actividades que ella misma 
realizó en el pasado. Todo el mundo es responsable de su condición caída, que se debe 
a sus propias actividades. Nuestra vida comienza a ser auspiciosa cuando orientamos 
nuestras actividades hacia el servicio devocional.

Bavats$au ku(zAla‘a´a @AtmaAr"AmaeSau naeSyatae / 
ku(zAlaAku(zAlaA ya‡a na s$ainta maitava{Ôaya: //14//

bhavatsu kuśala-praśna    ātmārāmeṣu neṣyate
kuśalākuśalā yatra    na santi mati-vṛttayaḥ

bhavatsu—a ustedes; kuśala—buena fortuna; praśnaḥ—pregunta; ātma-ārāmeṣu—
aquel que está siempre absorto en bienaventuranza transcendental; na iṣyate—no es 
necesario; kuśala—buena fortuna; akuśalāḥ—lo no auspicioso; yatra—donde; na—
nunca; santi—existe; mati-vṛttayaḥ—invención mental.
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Pṛthu mahārāja continuó: mis queridos señores, no es necesario que les pregunte si 
es buena o mala su fortuna, porque ustedes están siempre absortos en bienaventu-
ranza espiritual. Están libres de la invención mental que distingue entre auspicioso 
y no auspicioso.

SIGNIFICADO: En el Caitanya-caritāmṛta (Antya 4.176), se dice:

‘dvaite’ bhadrābhadra-jñāna, saba—‘manodharma’
‘ei bhāla, ei manda,’—ei saba ‘bhrama’

Los conceptos de auspicioso y no auspicioso son simple invenciones mentales propias 
del mundo material, porque esa diferencia no es más que un producto del contacto 
con el mundo material, lo cual se denomina ilusión, ātma-māyā. Creemos que somos 
creación de la naturaleza material, de la misma manera que nos creemos los sujetos 
de las experiencias que tenemos al soñar. Sin embargo, el alma espiritual siempre es 
trascendental. La materia no puede cubrirla de ninguna forma. Esa cobertura no es 
más que una simple alucinación, un sueño. En el Bhagavad-gītā (2.62), se dice también: 
saṅgāt sañjāyate kāmaḥ: Nos creamos necesidades materiales artificiales, que se deben 
únicamente a la relación con los objetos. Dhyāyato viṣayān puṁsaḥ saṅgas teṣūpajāyate: 
cuando olvidamos nuestra verdadera posición constitucional y deseamos disfrutar de 
los recursos materiales, nuestros deseos materiales se manifiestan, y nos ponemos en 
contacto con diversas clases de disfrute material. Tan pronto como aparecen las inven-
ciones del disfrute material, debido a ese contacto creamos un cierto deseo intenso, 
y una ansiedad por disfrutar de ellas; y cuando vemos que ese falso disfrute no nos 
hace verdaderamente felices, creamos otra ilusión, que recibe el nombre de ira, y esta, 
al manifestarse, hace que la ilusión sea más fuerte. A esta ilusión la sigue el olvido de 
nuestra relación con Kṛṣṇa; cuando, de esa forma, dejamos de ser conscientes de Kṛṣṇa, 
nuestra verdadera inteligencia ha perdido la partida. De esa forma nos enredamos en el 
mundo material. En el Bhagavad-gītā (2.63), se dice:

krodhād bhavati sammohaḥ    sammohāt smṛti-vibhramaḥ
smṛti-bhraṁśād buddhi-nāśo    buddhi-nāśāt praṇaśyati

Debido al contacto con la materia, perdemos la conciencia espiritual; como con-
secuencia de ello, surge la diferencia entre lo auspicioso y lo no auspicioso. Pero los 
ātmārāmas, las personas autorrealizadas, han trascendido esas diferencias. Poco a 
poco, su bienaventuranza espiritual va en aumento, hasta que llegan al nivel en que se 
relacionan con la Suprema Personalidad de Dios. Esa es la perfección de la vida. Los 
Kumāras, al principio eran impersonalistas autorrealizados, pero poco a poco, fueron 
sintiéndose atraídos por los pasatiempos personales del Señor Supremo. En conclusión, 
a aquellos que están siempre ocupados en el servicio devocional de la Personalidad de 
Dios no se les plantea la dualidad entre los auspicioso y lo no auspicioso. De modo que 
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cuando Pṛthu Mahārāja pregunta acerca de lo auspicioso, no se refiere a los Kumāras, 
sino que lo hace por su propio interés.

tad"hM" k{(taiva™amBa: s$auô$d"Ae vastapaisvanaAma, / 
s$ampa{cCe$ Bava Wtaismana, ºaema: ke(naAÃas$aA Bavaeta, //15//

tad ahaṁ kṛta-viśrambhaḥ    suhṛdo vas tapasvinām
sampṛcche bhava etasmin     kṣemaḥ kenāñjasā bhavet

tat—por lo tanto; aham—yo; kṛta-viśrambhaḥ—teniendo plena seguridad; su-hṛdaḥ—
amigo; vaḥ—nuestro; tapasvinām—sufriendo las miserias materiales; sampṛcche—
deseo preguntar; bhave—en este mundo material; etasmin—este; kṣemaḥ—la realidad 
suprema; kena—por qué medios; añjasā—sin tardanza; bhavet—se puede alcanzar.

Para las personas que arden en el fuego de la existencia material, los únicos amigos 
son las personalidades como ustedes; sobre esto no me cabe la menor duda. Por eso 
les pregunto cómo podemos alcanzar rápidamente el objetivo supremo de la vida 
en este mundo material.

SIGNIFICADO: Cuando las personas santas van de puerta en puerta visitando a los 
que están demasiado ocupados en asuntos materiales, se debe entender que no están 
pidiendo nada para su beneficio personal. De hecho, las personas santas se dirigen 
a los materialistas con la única intención de proporcionarles información acerca de 
lo que es verdaderamente auspicioso. Mahārāja Pṛthu no tenía la menor duda de 
ello; por esa razón, en lugar de perder el tiempo preguntando a los Kumāras por su 
bienestar, prefirió preguntarles si podría liberarse pronto de la peligrosa posición de 
la existencia materialista. Sin embargo, tampoco había hecho esa pregunta llevado 
por un interés propio. La planteó para enseñar a la gente común que, en caso de 
encontrarse con una gran persona santa, inmediatamente hay que entregarse a él, 
y preguntarle cómo liberarse de los sufrimientos materiales de la existencia. Śrīla 
Narottama dāsa Ṭhākura, en relación con esto, canta: saṁsāra-viṣānale, divā-niśi hiyā 
jvale, juḍāite nā kainu upāya: «Siempre estamos sufriendo los tormentos materiales, 
y nuestro corazón arde, pero no podemos encontrar el modo de solucionarlo». La 
persona materialista puede recibir también el cualitativo de tapasvī, que significa 
«alguien que siempre está sufriendo los tormentos materiales». Solo el que se refugia 
en el canto del mantra Hare Kṛṣṇa puede liberarse de esos sufrimientos materiales. 
Esto también lo explica Narottama dāsa Ṭhākura: golokera prema-dhana, hari-nāma-
saṅkīrtana, rati nā janmila kene tāya. Narottama dāsa Ṭhākura se lamenta por no 
haber cultivado su atracción por la vibración trascendental del mantra Hare Kṛṣṇa. En 
conclusión, en el mundo material todas las personas sufren los tormentos materiales, 
y quien desee liberarse de ellos, debe relacionarse con personas santas, devotos puros 
del Señor, y cantar el mahā-mantra: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare 
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Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Esa es la única vía auspiciosa 
para las personas materialistas.

vya·(maAtmavataAmaAtmaA BagAvaAnaAtmaBaAvana: / 
svaAnaAmanauƒah"AyaemaAM is$aÜ"è&paI car"tyaja: //16//

vyaktam ātmavatām ātmā    bhagavān ātma-bhāvanaḥ
svānām anugrahāyemāṁ    siddha-rūpī caraty ajaḥ

vyaktam—claro; ātma-vatām—de los trascendentalistas; ātmā—el objeto de la vida; 
bhagavān—la Suprema Personalidad de Dios; ātma-bhāvanaḥ—que siempre desea elevar 
a las entidades vivientes; svānām—cuyos propios devotos; anugrahāya—simplemente 
para mostrar misericordia; imām—esta manera; siddha-rūpī—perfectamente autorrea-
lizados; carati—viaja; ajaḥ—Nārāyaṇa.

La Suprema Personalidad de dios siempre está ansioso por elevar a las entidades 
vivientes, que son Sus partes integrales, y, para que reciban un beneficio especial, 
el Señor viaja por todo el mundo en forma de personas autorrealizadas como 
ustedes.

SIGNIFICADO: Hay distintos tipos de trascendentalistas: los jñānīs, o impersonalistas, 
los yogīs místicos, y por supuesto, todos los devotos de la Suprema Personalidad de 
Dios. Los Kumāras, sin embargo, eran yogīs y jñānīs a la vez, y por último, más tarde, 
fueron también bhaktas. Al principio eran impersonalistas, pero luego se ocuparon en 
actividades devocionales; por esa razón, son los mejores trascendentalistas. Los devotos 
son representantes de la Suprema Personalidad de Dios, y para elevar a las almas con-
dicionadas a su nivel original de conciencia, viajan por todos los universos iluminando 
a las almas condicionadas en el estado de conciencia de Kṛṣṇa. Los mejores devotos 
son ātmavat, los que han comprendido por completo al Alma Suprema. La Suprema 
Personalidad de Dios, en la forma de Paramātmā, está en el corazón de todos, tratan-
do de elevarnos hasta el estado de conciencia de Kṛṣṇa. Por ello recibe el nombre de 
ātma-bhāvana. La Suprema Personalidad de Dios siempre está tratando de dar al alma 
individual la inteligencia para que Le pueda entender. Él acompaña al alma individual, 
siempre a su lado como un amigo, y proporciona a todas las entidades vivientes lo que 
necesitan, conforme a sus deseos. 

En este verso es significativa la palabra ātmavatām. Hay tres clases de devotos, 
que son el kaniṣṭha-adhikārī, el madhyama-adhikārī y el uttama-adhikārī: el neófito, 
el predicador y el mahā-bhāgavata, que es el devoto muy avanzado. Ese devoto 
muy avanzado es el que conoce la conclusión de los Vedas en plenitud; de esa 
forma llega a ser devoto. En verdad, no solo está convencido por él mismo, si no 
también puede convencer a otros apoyándose en las demostraciones de los Vedas. 
El devoto avanzado, además, puede ver a todas las demás entidades vivientes como 
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partes integrales del Señor Supremo, sin hacer diferencias. El madhyama-adhikārī, 
el predicador también está versado en los śāstras y también puede convencer a 
otros, pero él distingue entre los que son favorables y los que no lo son. En otras 
palabras, el madhyama-adhikārī evita a las entidades vivientes demoníacas; por su 
parte, el neófito kaniṣṭha-adhikārī no conoce demasiado bien el śāstra, pero tiene 
plena fe en la Suprema Personalidad de Dios. Los Kumāras, sin embargo, eran 
mahā-bhāgavatas, por que se hicieron devotos después de estudiar la Verdad Absoluta 
en todo detalle. En otras palabras, tenían conocimiento completo de la conclusión 
védica. En el Bhagavad-gītā, el Señor confirma que hay muchos devotos, pero aquel 
que está plenamente versado en la conclusión védica Le es muy querido. Todo el 
mundo está tratando de elevarse hasta la posición que según su mentalidad es la 
más elevada. Los karmīs, que están influenciados por el concepto corporal de la vida, 
tratan de disfrutar de la complacencia sensorial hasta el límite. Los jñānīs piensan 
que la posición más elevada es fundirse en la refulgencia del Señor. Para el devoto, 
la posición más elevada es predicar por todo el mundo las glorias de la Suprema 
Personalidad de Dios. Por lo tanto, los devotos son auténticos representantes del 
Señor Supremo, que viajan por todo el mundo como si lo hiciera el propio Nārāyaṇa, 
pues llevan a Nārāyaṇa en el corazón y predican sus glorias. El representante de 
Nārāyaṇa es como Nārāyaṇa, pero no hay que concluir, como lo hacen los māyāvādīs, 
que se han vuelto Nārāyaṇa. Por lo general los māyāvādīs dan a los sannyāsīs el 
tratamiento de Nārāyaṇa. Para ellos, basta con adoptar la orden de sannyāsa para 
ser igual a Nārāyaṇa o ser Nārāyaṇa mismo. La conclusión vaiṣṇava es otra, como 
lo afirma Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura:

sākṣād-dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sadbhiḥ

kintu prabhor yaḥ priya eva tasya
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

En la filosofía vaiṣṇava, un devoto en como Nārāyaṇa, no porque se haya vuelto 
Nārāyaṇa, si no porque es el sirviente más íntimo de Nārāyaṇa. Esas grandes perso-
nalidades actúan como maestros espirituales para bien de la gente en general, y por lo 
tanto, se debe aceptar al maestro espiritual que predica las glorias de Nārāyaṇa como si 
fuera el propio Nārāyaṇa, y debe ofrecérsele todo el respeto que se debe a Nārāyaṇa.

maE‡aeya ovaAca
pa{TaAestats$aU·(maAk(NyaR s$aArM" s$auï]" imataM maDau / 
smayamaAna wva ‘aItyaA ku(maAr": ‘atyauvaAca h" //17//

maitreya uvāca
pṛthos tat sūktam ākarṇya    sāraṁ suṣṭhu mitaṁ madhu
smayamāna iva prītyā    kumāraḥ pratyuvāca ha

22.17

TEXTO 17



CAP. 22   |   El encuentro entre Pṛthu Mahārāja y los cuatro Kumāras   117

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya continuó hablando; pṛthoḥ—del rey Pṛthu; 
tat—esa; sūktam—conclusión védica; ākarṇya—escuchar; sāram—muy; suṣṭhu—
apropiado; mitam—conciso; madhu—dulce al oído; smayamānaḥ—sonriendo; 
iva—como; prītyā—con gran satisfacción; kumāraḥ—célibe; pratyuvāca—respondió; 
ha—así.

El gran sabio maitreya continuó: después de escuchar las significativas palabras de 
Pṛthu mahārāja, que habló con prosperidad y precisión, y al mismo tiempo, con 
dulzura, Sanat-kumāra, el principal de los célibes, sonrió plenamente satisfecho y 
respondió de la siguiente manera.

SIGNIFICADO: Las conversaciones entre Pṛthu Mahārāja y los Kumāras son dignas 
de alabanza por muchos méritos. Para que un discurso sea significativo, debe de estar 
compuesto de palabras selectas, dulces para el oído y apropiadas a la situación. Pṛthu 
Mahārāja es un devoto perfecto, y por lo tanto, en sus palabras estaban presentes todas 
las buenas cualidades. Está escrito: yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais 
tatra samāsate surāḥ. «En la persona que tiene de inquebrantable en la Suprema Perso-
nalidad de Dios y se ocupa en Su servicio, se manifiestan todas las buenas cualidades» 
(Bhāg. 5.18.12). De modo que los Kumāras estaban muy complacidos, y Sanat-kumāra 
respondió de la manera que sigue.

s$anatku(maAr" ovaAca
s$aADau pa{íM" mah"Ar"Aja s$avaRBaUtaih"taAtmanaA / 
BavataA ivaäu"SaA caAipa s$aADaUnaAM maitar"Iä{"zAI //18//

sanat-kumāra uvāca
sādhu pṛṣṭaṁ mahārāja    sarva-bhūta-hitātmanā
bhavatā viduṣā cāpi    sādhūnāṁ matir īdṛśī

sanat-kumāraḥ uvāca—Sanat-kumāra dijo; sādhu—santa; pṛṣṭam—pregunta; mahārāja—
mi querido rey; sarva-bhūta—todas las entidades vivientes; hita-ātmanā—por uno que 
desea el bien de todos; bhavatā—por ti; viduṣā—muy erudito; ca—y; api—aunque; 
sādhūnām—de las personas santas; matiḥ—inteligencia; īdṛśī—como esta.

Sanat-kumāra dijo: mi querido rey Pṛthu, me has hecho muy buenas preguntas. 
Como han venido de ti, que siempre piensas en el bien de los demás, esas preguntas 
son especialmente beneficiosas. Las has hecho, a pesar de que lo sabes todo, porque 
ese es el comportamiento de las personas santas. Esa inteligencia es propia de tu 
posición.

SIGNIFICADO: Mahārāja Pṛthu estaba bien versado en la ciencia trascendental, 
pero ante los Kumāras se presentó como si fuese un ignorante al respecto. Es decir, 
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una persona, incluso si es muy excelsa y lo conoce todo, debe hacer preguntas 
cuando se encuentre ante un superior. Arjuna, por ejemplo, conocía toda la ciencia 
trascendental, pero hizo preguntas a Kṛṣṇa como si no la conociese. De manera 
similar, Pṛthu Mahārāja lo sabía todo, pero ante los Kumāras se presentó como 
si no supiese nada. Las preguntas que hacen las personas excelsas a la Suprema 
Personalidad de Dios o a Sus devotos las hacen para beneficio de la gente en general. 
Así pues, cuando las grandes personalidades asumen esa posición e inquieren de 
una autoridad superior, lo hacen porque siempre están pensando en el beneficio 
de los demás.

s$aËÿma: Kalau s$aADaUnaAmauBayaeSaAM ca s$ammata: / 
yats$amBaASaNAs$am‘a´a: s$avaeRSaAM ivatanaAeita zAma, //19//

saṅgamaḥ khalu sādhūnām    ubhayaṣāṁ ca sammataḥ
yat-sambhāṣaṇa-sampraśnaḥ    sarveṣām vitanoti śam

saṅgamaḥ—reunión; khalu—ciertamente; sādhūnām—de devotos; ubhayeṣām—para 
ambos; ca—también; sammataḥ—conclusiva; yat—la cual; sambhāṣaṇa—conversación; 
sampraśnaḥ—preguntas y respuestas; sarveṣām—de todos; vitanoti—aumenta; śam—
felicidad verdadera.

Cuando los devotos se reúnen, sus conversaciones, preguntas y respuestas resultan 
conclusivas, tanto para el que habla como para la audiencia. Esas reuniones son, por 
lo tanto, beneficiosas para la felicidad verdadera de todos.

SIGNIFICADO: La única manera de recibir el poderoso mensaje de la Suprema Perso-
nalidad de Dios es escuchar a los devotos hablar entre sí. El Bhagavad-gītā, por ejemplo, 
es bien conocida en el mundo entero desde hace mucho tiempo, y especialmente en 
Occidente; sin embargo, como no había devotos que la comentaran, no tenía el menor 
efecto. Ni un solo occidental se volvió consciente de Kṛṣṇa antes de la fundación del 
movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa. Sin embargo, cuando ese mismo Bhagavad-
gītā se presento tal y como es, transmitida por la sucesión discipular, su efecto, la 
iluminación espiritual, se manifestó de inmediato. 

Sanat-kumāra, uno de los Kumāras, informó a Pṛthu Mahārāja de que su encuen-
tro con los Kumāras no solo era beneficioso para él, sino también para los Kumāras. 
Cuando Nārada Muni pregunto al Señor Brahmā acerca de la Suprema Personalidad 
de Dios, el Señor Brahmā agradeció a Nārada que le brindase aquella oportunidad 
de hablar sobre el Señor Supremo. Por consiguiente cuando una persona santa 
hace preguntas a otra persona santa acerca de la Suprema Personalidad de Dios 
o acerca del objetivo supremo de la vida, todo se recarga de espiritualidad. Todo 
el que aprovecha esas conversaciones sale beneficiado, tanto en esta vida como en 
la siguiente.
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La palabra ubhayeṣām se puede explicar de muchas maneras. Por lo general hay 
dos clases de hombres, el materialista y el trascendentalista. Unos y otros se benefician 
cuando escuchan conversaciones entre devotos. El beneficio que el materialista obtiene 
de la compañía de devotos es que su vida se regula de tal forma que sus posibilidades de 
llegar a ser devoto o de obtener el éxito en su vida actual, aumentan. El que aprovecha 
esa oportunidad tiene asegurada la forma humana de vida en el siguiente nacimiento; 
puede, incluso, liberarse por completo y regresar al hogar, de vuelta a Dios. La con-
clusión es que quien participa en esas reuniones de devotos se beneficia tanto en lo 
material como en lo espiritual. Tanto el orador como los oyentes salen beneficiados; 
karmīs y jñānīs se benefician. Cuando los devotos comentan temas espirituales entre sí, 
el beneficio es para todos, sin excepción. Por esa razón, los Kumāras admitieron que de 
ese encuentro no solo el rey se iba a beneficiar, sino también ellos mismos.

@styaeva r"Ajana, BavataAe maDauiã"Sa: 
  paAd"Ar"ivand"sya gAuNAAnauvaAd"nae / 
r"itaäuR"r"ApaA ivaDaunaAeita naEiï"k(L 
  k(AmaM k(SaAyaM malamantar"Atmana: //20//

asty eva rājan bhavato madhudviṣaḥ
pādāravindasya guṇānuvādane

ratir durāpā vidhunoti naiṣṭhikī
kāmaṁ kaṣāyaṁ malam antar-ātmanaḥ

asti—hay; eva—ciertamente; rājan—¡oh, rey!; bhavataḥ—tuyo; madhu-dviṣaḥ—del 
Señor; pāda-aravindasya—de los pies de loto; guṇa-anuvādane—en glorificar; ratiḥ—
apego; durāpā—muy difícil; vidhunoti—limpia; naiṣṭhikī—inquebrantable; kāmam—
de disfrute; kaṣāyam—lo que embellece el deseo de disfrute; malam—suciedad; antaḥ-
ātmanaḥ—del fondo del corazón.

Sanat-kumāra continuó: mi querido rey, tú ya sientes inclinación por glorificar 
los pies de loto de la Suprema Personalidad de dios. Es un apego muy difícil de 
conseguir, pero cuando se obtiene esa fe inquebrantable en el Señor, hace que, de un 
modo natural, desaparezcan los deseos de disfrute del fondo del corazón.

SIGNIFICADO: 

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ

taj-joṣaṇād āśv apavarga-vartmani
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati

(Bhāg. 3.25.25)
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La relación con devotos limpia gradualmente, por la gracia de la Suprema Personalidad 
de Dios, la suciedad del corazón del hombre materialista. Como la plata, que brilla 
cuando se pule, el corazón de la persona materialista se limpia de los deseos de disfrute 
con la buena compañía de los devotos. En realidad, el ser viviente no tiene la menor 
relación con el disfrute material o los deseos de disfrute. Tan solo se trata de imagina-
ción, del sueño de una persona dormida. Pero, gracias a la relación con devotos puros, 
despierta y el alma espiritual se sitúa en su propia gloria, al entender que su posición 
constitucional es ser el sirviente eterno del Señor. Pṛthu Mahārāja ya era un alma auto-
rrealizada; por lo tanto, sentía una inclinación natural por glorificar las actividades de 
la Suprema Personalidad de Dios, y los Kumāras le aseguraron que no había la menor 
posibilidad de que cayese victima de la energía ilusoria del Señor Supremo. En otras pa-
labras, el proceso de escuchar y cantar acerca de las glorias del Señor es la única manera 
de eliminar la contaminación del corazón. Nadie lograra acabar con la contaminación 
del corazón mediante los procesos de karma, jñāna y yoga, pero cuando una persona 
se refugia en los pies de loto del Señor mediante el servicio devocional, toda la suciedad 
de su corazón desaparece de un modo natural y sin dificultad.

zAAñeiSvayaAnaeva s$auinaiêtaAe na{NAAM 
  ºaemasya s$a‹yaigvama{zAeSau he"tau: / 
@s$aËÿ @Atmavyaitair"·( @Atmaina 
  ä{"X#A r"ita“aRöiNA inagAuRNAe ca yaA //21//

śastreṣv iyān eva suniścito nṛṇāṁ
kṣemasya sadhryag-vimṛśeṣu hetuḥ

asaṅga ātma-vyatirikta ātmani
dṛḍhā ratir brahmaṇi nirguṇe ca yā

śāstreṣu—en las Escrituras; iyān eva—esto es solo; su-niścitaḥ—concluido positivamen-
te; nṛṇām—de la sociedad humana; kṣemasya—del bien supremo; sadhryak—perfecta-
mente; vimṛśeṣu—con plena consideración; hetuḥ—causa; asaṅgaḥ—desapego; ātma-
vyatirikte—el concepto corporal de la vida; ātmani—al alma suprema; dṛḍhā—fuerte; 
ratiḥ—apego; brahmaṇi—la Realidad Trascendental; nirguṇe—en el Supremo, que está 
más allá de las modalidades materiales; ca—y; yā—que.

tras considerarlo debidamente, las Escrituras llegan a la conclusión de que el obje-
tivo supremo de la sociedad humana en su búsqueda del bien debe ser el desapego 
corporal de la vida y un apego estable y en aumento por el Señor Supremo, que es 
trascendental y está más allá de las modalidades de la naturaleza material.

SIGNIFICADO: En la sociedad humana todos aspiran al beneficio supremo de la 
vida, pero las personas que están bajo la influencia del concepto corporal no pueden 
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alcanzar el objetivo supremo ni entender cuál es. Ese objetivo supremo de la vida 
se explica en el Bhagavad-gītā (2.59): paraṁ dṛṣṭvā nivartate. El que encuentra ese 
objetivo supremo de la vida, espontáneamente se desapega del concepto corporal. 
Lo que en este verso se indica es que hay que cultivar un apego estable y cada vez 
mayor por la Realidad Trascendental (brahmaṇi). Como se confirma en el Vedānta-
sūtra (1.11): athāto brahma-jijñāsā: Sin preguntar acerca del Supremo, que es la 
Realidad Trascendental, no se puede abandonar el apego por el mundo material. 
El proceso evolutivo, que nos lleva a través de 8 400 000 especies de vida, no nos 
permite entender el objetivo supremo de la vida, porque en todas esas especies de 
vida está muy marcado el concepto corporal. Athāto brahma-jijñāsā significa que, 
para liberarnos del concepto corporal, tenemos que preguntar acerca del Brahman, 
es decir, aumentar nuestro apego por él. De esa forma, podremos situarnos en el 
plano del servicio devocional trascendental, śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ. Aumentar 
nuestro apego por el Brahman significa ocuparnos en servicio devocional. Los que 
están apegados a la forma impersonal del Brahman no pueden mantener ese apego 
por mucho tiempo. Los impersonalistas que rechazan el mundo diciendo que es 
mithyā, falso (jagan mithyā), descienden de nuevo a este jagan mithyā, a pesar de 
adoptar la orden de sannyāsa para aumentar su apego por el Brahman. De manera 
similar, muchos yogīs y grandes sabios, como Viśvāmitra, que estaban apegados 
al aspecto localizado del Brahman, Paramātmā, también han caído victima de las 
mujeres. Por lo tanto, en todos los śāstras se aconseja aumentar el apego por la 
Suprema Personalidad de Dios. Esa es la única manera de desapegarse de la exis-
tencia material; esto se explica en el Bhagavad-gītā (2.59) con las palabras paraṁ 
dṛṣṭvā nirvartate: puede abandonar las actividades materiales aquel que, de hecho, 
esté apegado al sabor del servicio devocional. Śrī Caitanya Mahāprabhu también ha 
indicado que el amor por Dios es el objetivo supremo de la vida (premā pum-artho 
mahān). Sin aumentar nuestro amor por Dios, no podemos alcanzar la etapa perfecta 
de la posición trascendental.

s$aA ™aÜ"yaA BagAvaÜ"maRcayaRyaA 
  ijaÁaAs$ayaADyaAitmak(yaAegAinaï"yaA / 
yaAegAeìr"AepaAs$anayaA ca inatyaM 
  pauNya™ava:k(TayaA pauNyayaA ca //22//

sā śraddhayā bhagavad-dharma-caryayā
jijñāsayādhyātmika-yoga-niṣṭhayā

yogeśvaropāsanayā ca nityaṁ
puṇya-śravaḥ-kathayā puṇyayā ca

sā—ese servicio devocional; śraddhayā—con fe y convicción; bhagavat-dharma—
servicio devocional; caryayā—comentando; jijñāsayā—haciendo preguntas; 
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adhyātmika—espirituales; yoga-niṣṭhayā—mediante la convicción en la comprensión 
espiritual; yoga-īśvara—la Suprema Personalidad de Dios; upāsanayā—adorándole; 
ca—y; nityam—regularmente; puṇya-śravaḥ—escuchando lo cual; kathayā—al co-
mentar; puṇyayā—con piadosas; ca—también.

El apego por el Supremo se puede aumentar con la práctica del servicio devocio-
nal, haciendo preguntas acerca de la Suprema Personalidad de dios, aplicando el 
bhakti-yoga en la vida, adorando a Yogeśvara, la Suprema Personalidad de dios, y 
escuchando y cantando acerca de las glorias de la Suprema Personalidad de dios. 
Esas actividades son piadosas en sí mismas.

SIGNIFICADO: La palabra yogeśvara se puede aplicar tanto a la Suprema Perso-
nalidad de Dios, Kṛṣṇa, como a Sus devotos. La palabra aparece dos veces en el 
Bhagavad-gītā. En el capítulo dieciocho (18.78), se describe a Kṛṣṇa como la Suprema 
Personalidad de Dios, Hari, que es el amo de todo poder místico (yatra yogeśvaraḥ 
kṛṣṇaḥ). Yogeśvara se encuentra también al final del capítulo sexto (6.47): sa me yukta-
tamo mataḥ. Ese yuktatama se refiere a los yogīs más elevados de todos los devotos, 
que también pueden recibir el nombre de yogeśvara. En este verso, yogeśvara-upāsanā 
significa «ofrecer servicio a un devoto puro». Narottama dāsa Ṭhākura dice a este 
respecto: chāḍiyā vaiṣṇava-sevā nistāra pāyeche kebā: Sin servir al devoto puro no se 
puede avanzar en la vida espiritual. También Prahlāda Mahārāja ha dicho:

naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghriṁ
spṛśaty anarthāpagamo yad-arthaḥ

mahīyasāṁ pāda-rajo-’bhiṣekaṁ
niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat

(Bhāg. 7.5.32)

Debemos refugiarnos en un devoto puro, que no tiene nada que ver con este mundo 
material, si no que únicamente se ocupa en el servicio devocional. Solo sirviéndole 
podemos trascender el condicionamiento de las cualidades materiales. En este verso 
se recomienda (yogeśvara-upāsanayā) servir los pies de loto del yogī más elevado, el 
devoto. Servir al devoto más elevado significa escucharle hablar de las glorias de la 
Suprema Personalidad de Dios. Escuchar las glorias de la Suprema Personalidad de 
Dios de labios de un devoto puro es adquirir una vida piadosa en el Bhagavad-gītā 
(7.28) se dice también que, sin ser piadoso, no es posible ocuparse en el servicio 
devocional:

yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇām

te dvandva-moha-nirmuktā
bhajanti māṁ dṛḍha-vratāḥ
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Para establecerse firmemente en la práctica del servicio devocional hay que limpiarse 
por completo de la contaminación de las modalidades materiales de la naturaleza. Lo 
primero que se necesita para la práctica del servicio devocional es ādau gurv-āśrayam: 
Se debe aceptar un maestro espiritual genuino, a quien debemos preguntar acerca de 
los deberes propios de nuestra ocupación trascendental (sad-dharma-pṛcchā), y seguir 
los pasos de grandes devotos o personas santas (sādhu-mārga-anugamanam). Esas son 
las instrucciones que Rūpa Gosvāmī nos da en el Bhakti-rasāmṛta-sindhu.

La conclusión es que, para aumentar nuestro apego por la Suprema Personalidad de 
Dios, debemos aceptar un maestro espiritual genuino, aprender de él los métodos del 
servicio devocional, y escuchar de sus labios el mensaje trascendental y la glorificación 
de la Suprema Personalidad de Dios. De esa forma tenemos que reforzar nuestra con-
vicción en el servicio devocional. Entonces resultará muy fácil aumentar nuestro apego 
por la Suprema Personalidad de Dios.

@TaeRin‰"yaAr"Amas$agAAeï"Yata{SNAyaA 
  tats$ammataAnaAmapair"ƒahe"NA ca / 
ivaiva·(ç&cyaA pair"taAeSa @Atmaina 
  ivanaA h"re"gAuRNApaIyaUSapaAnaAta, //23//

arthendriyārāma-sagoṣṭhy-atṛṣṇayā
tat-sammatānām aparigraheṇa ca

vivikta-rucyā paritoṣa ātmani
vinā harer guṇa-pīyūṣa-pānāt

artha—riquezas; indriya—sentidos; ārāma—complacencia; sa-goṣṭhī—con sus com-
pañías; atṛṣṇayā—evitando; tat—eso; sammatānām—puesto que ellos lo aprueban; 
aparigraheṇa—no aceptando; ca—también; vivikta-rucyā—repugnancia; paritoṣe—
felicidad; ātmani—ser; vinā—sin; hareḥ—de la Suprema Personalidad de Dios; guṇa—
cualidades; pīyūṣa—néctar; pānāt—beber.

hay que progresar en la vida espiritual evitando la relación con personas cuyo único 
interés está en complacer los sentidos y ganar dinero. No solo eso; también se debe 
evitar la relación con los que se relacionan con esas personas. La vida debe encau-
zarse de tal manera que no se pueda vivir en paz sin el néctar de la glorificación de 
la Suprema Personalidad de dios, hari. de esa forma, cuando el sabor del disfrute 
de los sentidos nos repugna, podemos elevarnos.

SIGNIFICADO: En el mundo material todos buscan ganar dinero y complacer los 
sentidos. El único objetivo es ganar todo el dinero que se pueda y gastarlo en la satis-
facción de los sentidos. Śrīla Śukadeva Gosvāmī describió de la siguiente manera las 
actividades de los materialistas:
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nidrayā hriyate naktaṁ    vyavāyena ca vā vayaḥ
divā cārthehayā rājan    kuṭumba-bharaṇena vā

(Bhāg. 2.1.3)

Es un ejemplo típico de cómo las personas materialistas. De noche pierden el tiempo 
durmiendo más de seis horas, o entregándose al goce sexual. Esa es su ocupación por la 
noche; por la mañana van a la oficina o al lugar en que trabajan con la única intención 
de ganar dinero. En cuanto tienen algo de dinero, se dedican a comprar cosas para sus 
hijos y para otros. Esas personas nunca tienen el menor interés en entender los valores 
de la vida: Dios, el alma individual, la relación entre está y Dios, etc. Las cosas se han 
degradado tanto que, en la actualidad, las personas que deberían ser religiosas tampoco 
tienen ningún otro interés aparte de la complacencia de los sentidos. En la era de Kali, el 
número de materialistas es mayor que en ninguna otra; por consiguiente, las personas 
que tienen interés en regresar al hogar, de vuelta a Dios, además de ocuparse en servir 
a almas iluminadas, también deben abandonar la compañía de los materialistas, que 
no tienen otro objetivo que ganar dinero y gastarlo en la complacencia de los sentidos. 
Tampoco deben compartir los objetivos de los materialistas, es decir, el dinero, y la 
complacencia de los sentidos. Por esa razón, se afirma: bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir 
anyatra ca (Bhāg. 11.2.42). Para avanzar en el servicio devocional hay que perder el 
interés por el modo de vida materialista. Las cosas que proporcionan satisfacción a los 
devotos no atraen en lo más mínimo a los no devotos.

No basta con la negación, es decir, con abandonar la compañía de las personas 
materialistas. Tenemos que ocuparnos en algo. A veces vemos que una persona que 
tiene interés en avanzar espiritualmente abandona la compañía de la sociedad material 
y se retira a un lugar apartado, como se les recomienda especialmente a los yogīs; sin 
embargo, eso tampoco le va a servir de ayuda en su avance espiritual, pues en muchos 
casos esa clase de yogīs también caen. En lo que a los jñānīs se refiere, por lo general 
caen sin refugiarse en los pies de loto del Señor. Los impersonalistas y nihilistas se 
limitan a evitar la relación con la materia; si no se ocupan en servicio devocional, no 
pueden permanecer fijos en el plano trascendental. El comienzo del servicio devo-
cional es escuchar acerca de las glorias de la Suprema Personalidad de Dios, como se 
recomienda en este verso: vinā harer guṇa-pīyūṣa-pānāt: hay que beber el néctar de 
las glorias de la Suprema Personalidad de Dios; esto significa que siempre debemos 
ocuparnos en escuchar y cantar las glorias del Señor. Ese es el principal método para 
avanzar en la vida espiritual. En el Caitanya-caritāmṛta, el Señor Caitanya Mahāprabhu 
lo recomienda también. Puede ocurrir que una persona con deseo de avanzar en la vida 
espiritual tenga la gran fortuna de encontrar un maestro espiritual genuino y, a través 
de él, conocer a Kṛṣṇa. Al servir al maestro espiritual y a Kṛṣṇa, recibe la semilla del 
servicio devocional (bhakti-latā-bīja); si la siembra en el corazón y la riega mediante 
los procesos de escuchar y cantar, la semilla germina y se convierte en una exuberante 
bhakti-latā, la enredadera del bhakti. Esa enredadera es tan poderosa que atraviesa las 
cubiertas del universo, llega al mundo espiritual, y, una vez allí, continúa creciendo más 
y más, hasta que llega a Kṛṣṇa y se refugia en Sus pies de loto, de la misma manera que 
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las enredaderas corrientes, que también crecen y crecen hasta que encuentran un sólido 
refugio en el techo; a partir de entonces crece sin dificultad y da el fruto esperado. La 
verdadera causa del crecimiento de ese fruto, que en el verso se dice que es el néctar 
de escuchar las glorias de la Suprema Personalidad de Dios, es que la enredadera del 
servicio devocional ha sido regada con los procesos de escuchar y cantar. El significado 
de esto es que no se puede vivir fuera de la comunidad de devotos; se debe vivir en com-
pañía de devotos, donde se cantan y se escuchan continuamente las glorias del Señor. 
El movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa se ha fundado con el propósito de que los 
cientos de centros de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna den a 
la gente la oportunidad de escuchar y cantar, aceptar un maestro espiritual y desligarse 
de la compañía de personas con intereses materiales, pues de esa forma se puede hacer 
un avance tangible en el sendero de regreso al hogar, de vuelta a Dios.

@ihM"s$ayaA paAr"mahM"syacayaRyaA 
  sma{tyaA mauku(nd"Acair"taAƒyas$aIDaunaA / 
yamaEr"k(AmaEinaRyamaEêApyainand"yaA 
  inar"Ih"yaA ã"nã"itaitaºayaA ca //24//

ahiṁsayā pāramahaṁsya-caryayā
smṛtyā mukundācaritāgrya-sīdhunā

yamair akāmair niyamaiś cāpy anindayā
nirīhayā dvandva-titikṣayā ca

ahiṁsayā—por la no violencia; pāramahaṁsya-caryayā—por seguir los pasos de grandes 
ācāryas; smṛtyā—por recordar; mukunda—la Suprema Personalidad de Dios; ācarita-
agrya—simplemente predicar Sus actividades; sīdhunā—por el néctar; yamaiḥ—por 
seguir principios regulativos; akāmaiḥ—sin deseos materiales; niyamaiḥ—por seguir 
estrictamente las reglas y regulaciones; ca—también; api—ciertamente; anindayā—sin 
blasfemar; nirīhayā—vivir con sencillez; dvandva—dualidad; titikṣayā—por tolerancia; 
ca—y.

El candidato al avance espiritual debe ser no violento, seguir los pasos de los grandes 
ācāryas, recordar siempre el néctar de los pasatiempos de la Suprema Personalidad 
de dios, seguir los principios regulativos, libre de deseos materiales, y, mientras 
sigue esos principios, no blasfemar contra otros. El devoto debe llevar una vida muy 
sencilla, y no perturbarse con la dualidad de los elementos opuestos; debe aprender 
a tolerarlos.

SIGNIFICADO: Los devotos son verdaderas personas santas, sādhus. La primera cuali-
dad del sādhu, o devoto, es ahiṁsā, la no violencia. Las personas que tengan interés en el 
sendero del servicio devocional, es decir, en ir de regreso al hogar de vuelta a Dios, ante 
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todo deben de practicar ahiṁsā, la no violencia. Se explica que el sādhu es titikṣavaḥ 
kāruṇikāḥ (Bhāg. 3.25.21): el devoto debe ser tolerante y muy compasivo con los demás. 
Si, por ejemplo, alguien le hace algún daño, debe tolerarlo, pero no tiene por qué tolerar 
ofensas contra terceros. El mundo entero está lleno de violencia, y el primer deber del 
devoto es acabar con esa violencia, que incluye la matanza innecesaria de animales. El 
devoto es el amigo de todas las entidades vivientes, y no solo de los seres humanos, pues 
ve a todas las entidades vivientes como hijos de la Suprema Personalidad de Dios. Él 
no considera que el hombre es el único hijo de Dios, permitiendo la matanza de todas 
las demás entidades vivientes con el pretexto de que no tienen alma. Un devoto puro 
del Señor nunca defiende esa clase de filosofía. Suhṛdaḥ sarva-dehinām: un verdadero 
devoto es amigo de todas las entidades vivientes; en consecuencia, el devoto de Kṛṣṇa 
siempre es amigo de todos. Eso se denomina ahiṁsā. Ese tipo de no violencia solo se 
puede practicar cuando se siguen los pasos de los grandes ācāryas. Por esa razón, y 
conforme a nuestra filosofía vaiṣṇava, tenemos que seguir a los grandes ācāryas de las 
cuatro sampradāyas o líneas de sucesión discipular. 

Tratar de avanzar en la vida espiritual fuera de la sucesión discipular es simplemente 
ridículo. Por lo tanto, las Escrituras afirman: ācāryavān puruṣo veda: el que sigue a la 
sucesión discipular de ācāryas conoce las cosas tal como son (Chāndogya Up. 6.14.2) 
Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet: para entender la ciencia trascendental, hay 
que acudir al maestro espiritual genuino (Muṇḍaka Up. 1.2.12). La palabra smṛtyā es 
muy importante en la vida espiritual. Smṛtyā significa recordar a Kṛṣṇa siempre. La 
vida debe ordenarse de tal manera que no podamos permanecer solos sin pensar en 
Kṛṣṇa. Debemos vivir en Kṛṣṇa de tal manera que al comer, al dormir, al caminar o 
al trabajar permanezcamos solo en Kṛṣṇa. Nuestra Asociación Internacional para la 
Conciencia de Krishna nos aconseja que ordenemos nuestras vidas de manera que 
podamos recordar a Kṛṣṇa. Los devotos de nuestra asociación elaboran inciensos, pero 
mientras lo hacen también escuchan acerca de las glorias de Kṛṣṇa y de Sus devotos. 
El śāstra recomienda: smartavyaḥ satataṁ viṣṇuḥ: Se debe recordar al Señor Viṣṇu 
siempre, constantemente. Vismartavyo na jātucit: Nunca se debe olvidar a Viṣṇu. Ese 
es el modo de vida espiritual: smṛtyā. Ese recuerdo del Señor puede mantenerse si 
escuchamos acerca de Él constantemente. Por esa razón, en este verso se recomienda: 
mukundācaritāgrya-sīdhunā. Sīdhu significa «néctar». Escuchar acerca de Kṛṣṇa en 
el Śrīmad-Bhāgavatam, el Bhagavad-gītā o en otras Escrituras auténticas es vivir con 
conciencia de Kṛṣṇa. Esa concentración en el estado de conciencia de Kṛṣṇa pueden 
alcanzarla las personas que siguen estrictamente las reglas y principios regulativos. 
En el movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa hemos recomendado a los devotos que 
recen dieciséis vueltas de rosario cada día y que sigan los principios regulativos. Eso 
ayudará al devoto a afirmarse en su vida de avance espiritual.

En este verso se afirma también que se puede avanzar mediante el control de los sen-
tidos (yamaiḥ). Mediante ese control, la persona puede llegar a ser svāmī o gosvāmī. Por 
lo tanto, aquél que esté disfrutando de ese título excepcional de svāmī o gosvāmī, debe 
ser muy estricto en controlar los sentidos. En verdad, debe ser amo de sus sentidos. Eso 
es posible cuando no se desea nada de complacencia material de los sentidos. Si ocurre 
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que los sentidos quieren actuar de un modo independiente, él debe controlarlos. El 
control de los sentidos se alcanza de modo natural con tan solo evitar su complacencia 
material. 

En relación con esto, también es importante la mención de anindayā, es decir, que 
no debemos criticar los métodos religiosos de otros. Hay distintos tipos de sistemas 
religiosos, cuya acción obedece a la diversidad cualitativa de la naturaleza material. 
Los que están bajo la influencia de las modalidades de la ignorancia y la pasión no 
pueden ser tan perfectos como el sistema que está bajo la influencia de la modalidad 
de la bondad. En el Bhagavad-gītā se ha dividido todo lo existente en tres categorías 
cualitativas; la misma división se extiende también a los sistemas religiosos. Cuando en 
la gente predomina la influencia de las modalidades de la pasión y la ignorancia, esas 
mismas cualidades serán características también de su sistema religioso. El devoto, en 
lugar de criticar esos sistemas, animará a sus seguidores a ser fieles a sus principios, de 
manera que, poco a poco, puedan llegar al plano de la religión bajo la modalidad de la 
bondad. Si se limita a criticarlos, la mente del devoto se agitará. El devoto, por lo tanto, 
debe tolerar y aprender a callar la agitación.

Otro rasgo del devoto es nirīhayā, vida sencilla. Nirīhā significa «amable», «manso», 
o «simple». El devoto no debe vivir con gran pompa, imitando a los materialistas. Al 
devoto se le recomienda una vida sencilla y un pensamiento elevado. Solo debe aceptar 
lo que necesite para mantener el cuerpo apto para la ejecución de servicio devocional. 
No debe comer ni dormir más de lo necesario. Debe comer para vivir, y no vivir para 
comer; no debe dormir más de seis o siete horas al día; estos son principios que los 
devotos deben seguir. El cuerpo siempre se verá expuesto a la influencia de los cambios 
climáticos, a las enfermedades y a los trastornos de la naturaleza, que son las tres mise-
rias de la existencia material. No podemos evitarlas. A veces recibimos cartas de devotos 
neófitos que nos preguntan por qué han enfermado, si están siguiendo el proceso de 
conciencia de Kṛṣṇa. Este verso debe enseñarles que tienen que ser tolerantes (dvandva-
titikṣayā). Este es el mundo de la dualidad. Nadie debe pensar que caer enfermo signi-
fica haber caído del estado de conciencia de Kṛṣṇa. No hay ninguna oposición material 
que pueda impedir a una persona continuar siendo consciente de Kṛṣṇa. Por esa razón, 
el Señor Śrī Kṛṣṇa aconseja en el Bhagavad-gītā (2.14): tāṁs titikṣasva bhārata: «Mi 
querido Arjuna, por favor, trata de tolerar todas esas perturbaciones. Mantente fijo en 
tus actividades conscientes de Kṛṣṇa.

h"re"mauRò"statpar"k(NARpaUr"- 
  gAuNAAiBaDaAnaena ivaja{mBamaANAyaA / 
BaftyaA ÷s$aËÿ: s$ad"s$atyanaAtmaina 
  syaAiªagAuRNAe “aöiNA caAÃas$aA r"ita: //25//

harer muhus tatpara-karṇa-pūra-
guṇābhidhānena vijṛmbhamāṇayā
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bhaktyā hy asaṅgaḥ sad-asaty anātmani
syān nirguṇe brahmaṇi cāñjasā ratiḥ

hareḥ—de la Suprema Personalidad de Dios; muhuḥ—constantemente; tat-para—en 
relación con la Suprema Personalidad de Dios; karṇa-pūra—adorno del oído; guṇa-
abhidhānena—comentar las cualidades trascendentales; vijṛmbhamāṇayā—volverse 
más conscientes de Kṛṣṇa; bhaktyā—con devoción; hi—ciertamente; asaṅgaḥ—libre de 
contaminación; sat-asati—el mundo material; anātmani—opuesto a la comprensión 
espiritual; syāt—debe ser; nirguṇe—de modo trascendental; brahmaṇi—en el Señor 
Supremo; ca—y; añjasā—fácilmente; ratiḥ—atracción.

El devoto debe ir aumentando su cultivo de servicio devocional, escuchando constan-
temente acerca de las cualidades trascendentales de la Suprema Personalidad de dios. 
Esos pasatiempos son como adornos que engalanaban los oídos de los devotos. al 
ofrecer servicio devocional y trascender las cualidades materiales, es fácil establecerse 
de modo firme y trascendental en la Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: Este verso se menciona para respaldar de modo especial el proceso 
devocional de escuchar acerca del tema de que se trata. Al devoto no le gusta escuchar 
acerca de ningún tema aparte de los relacionados con las actividades espirituales, 
los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios. Escuchando el Bhagavad-gītā 
y el Śrīmad-Bhāgavatam de labios de almas iluminadas, podemos aumentar nuestra 
propensión hacia el servicio devocional. Cuanto más escuchamos de almas iluminadas, 
más avanzamos en la vida espiritual. Cuanto más avanzamos en la vida devocional, 
más nos desapegamos del mundo material. Cuanto más nos desapegamos del mundo 
material, siguiendo el consejo del Señor Caitanya Mahāprabhu, más aumenta nuestro 
apego por la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, el devoto que realmente desee 
progresar en la senda del servicio devocional e ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios, 
debe dejar de interesarse en el disfrute de los sentidos y en la compañía de personas que 
van en busca de dinero y de complacencia de los sentidos. Ese es el consejo del Señor 
Caitanya Mahāprabhu:

niṣkiñcanasya bhagavad-bhajanonmukhasya
pāraṁ paraṁ jigamiṣor bhava-sāgarasya

sandarśanaṁ viṣayiṇām atha yoṣitāṁ ca
hā hanta hanta viṣa-bhakṣaṇato ’py asādhu

(Cc. Madhya 11.8)

Los impersonalistas y los recitadores profesionales del Bhāgavatam, la mayoría de los 
cuales abogan por el demoníaco sistema de castas basado en derechos hereditarios, 
comentan la palabra brahmaṇi que se emplea en este verso diciendo que brahmaṇi 
se refiere al Brahman impersonal; sin embargo, si tienen en cuenta el contexto de 
las palabras bhaktyā y guṇābhidhānena, no pueden llegar a esa conclusión. Según 

22.25



CAP. 22   |   El encuentro entre Pṛthu Mahārāja y los cuatro Kumāras   129

los impersonalistas, en el Brahman impersonal no hay cualidades trascendentales; 
por lo tanto, debemos entender que brahmaṇi significa «en la Suprema Personalidad 
de Dios». Kṛṣṇa es la Suprema Personalidad de Dios, como Arjuna reconoce en el 
Bhagavad-gītā; por lo tanto, la palabra brahma, siempre que aparezca, debe referir-
se a Kṛṣṇa, y no a la refulgencia impersonal del Brahman. Brahmeti paramātmeti 
bhagavān iti śabdyate (Bhāg. 1.2.11). Se puede considerar que Brahman, Paramātma 
y Bhagavān, en conjunto, son el Brahman, pero la referencia a la palabra bhakti, es 
decir, al recuerdo de las cualidades trascendentales, indica que se habla de la Suprema 
Personalidad de Dios, no del Brahman impersonal.

yad"A r"ita“aRöiNA naEiï"k(L paumaA- 
  naAcaAyaRvaAna, ÁaAnaivar"AgArM"h"s$aA / 
d"h"tyavaIya< ô$d"yaM jaIvak(AezAM 
  paÂaAtmakM( yaAeinaimavaAeitTataAe'i¢a: //26//

yadā ratir brahmaṇi naiṣṭhikī pumān
ācāryavān jñāna-virāga-raṁhasā

dahaty avīryaṁ hṛdayaṁ jīva-kośaṁ
pañcātmakaṁ yonim ivotthito ’gniḥ

yadā—cuando; ratiḥ—apego; brahmaṇi—en la Suprema Personalidad de Dios; 
naiṣṭhikī—fija; pumān—la persona; ācāryavān—completamente entregada al maestro 
espiritual; jñāna—conocimiento; virāga—desapego; raṁhasā—por la fuerza de; dahati—
quema; avīryam—impotente; hṛdayam—en el corazón; jīva-kośam—la cubierta del alma 
espiritual; pañca-ātmakam—cinco elementos; yonim—fuente del nacimiento; iva—como; 
utthitaḥ—que emana; agniḥ—fuego.

Con el despertar del conocimiento y el desapego, y por la gracia del maestro espi-
ritual, el apego de la entidad viviente por la Suprema Personalidad de dios queda 
firmemente establecido. Entonces, esa entidad viviente, que está situada en el cora-
zón del cuerpo y cubierta por los cinco elementos, quema las envolturas materiales 
que la rodean, tal como el fuego quema la madera de la que brota.

SIGNIFICADO: Se dice que en el corazón viven juntos jīvātmā, que es el alma indi-
vidual, y Paramātma. Las Escrituras védicas afirman: hṛdi hy ayam ātmā: El alma y 
la Superalma viven juntas en el corazón. El alma individual se libera cuando sale del 
corazón material o limpia el corazón para que este se espiritualice. El ejemplo de este 
verso es muy apropiado: yonim ivotthito ’gniḥ. Agni, el fuego, sale de la madera, y por 
su acción la madera queda completamente destruida. De manera similar, cuando la 
entidad viviente aumenta su apego por la Suprema Personalidad de Dios, se considera 
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que es como el fuego. Un fuego ardiente es visible porque manifiesta calor y luz; de 
la misma manera, la entidad viviente que está en el corazón, cuando se ilumina con 
conocimiento espiritual pleno y se desapega del mundo material, reduce a cenizas los 
cinco elementos materiales que la cubren, esto es, tierra, agua, fuego, aire, y espacio, y 
se libera de los cinco tipos de apego material: la ignorancia, el egoísmo falso, el apego 
al mundo material, la envidia, y la absorción en el estado de conciencia material. Por 
lo tanto, la palabra pañcātmakam, que se menciona en este verso, se refiere, o bien 
a los cinco elementos, o a las cinco capas de contaminación material. Cuando todo 
ello queda reducido a cenizas por la acción del ardiente fuego del conocimiento y 
el desapego, la persona queda firmemente establecida en el servicio devocional de 
la Suprema Personalidad de Dios. Solo el que se refugia en un maestro espiritual 
genuino, y, siguiendo sus instrucciones, experimenta una creciente atracción por 
Kṛṣṇa, puede eliminar las cinco capas que cubren a la entidad viviente en el corazón 
material. La entidad viviente está situada en el corazón, y sacarla del corazón significa 
liberarla. Ese es el proceso. Hay que refugiarse en un maestro espiritual genuino, y 
siguiendo sus instrucciones, adquirir mayor conocimiento con respecto al servicio 
devocional, desapegarse del mundo material, y, de esa forma, alcanzar la liberación. 
Por consiguiente, un devoto avanzado no vive en el cuerpo material, sino en el cuerpo 
espiritual, tal como la pulpa del coco, que, cuando está seca, no está unida a la cáscara, 
a pesar de estar dentro del coco. Debio a ello, el cuerpo del devoto puro recibe el 
nombre de cin-maya-śarīra («cuerpo espiritualizado»). En otras palabras, el cuerpo del 
devoto no está vinculado a actividades materiales, de manera que el devoto siempre 
está liberado, como se confirma en el Bhagavad-gītā (14.26): brahma-bhūyāya kalpate. 
Esto lo confirma también Śrīla Rūpa Gosvāmī:

īhā yasya harer dāsye    karmaṇā manasā girā
nikhilāsv apy avasthāsu    jīvan-muktaḥ sa ucyate

«Aquel que se ocupa en el servicio del Señor con cuerpo, mente y palabras, está 
liberado, incluso dentro de su cuerpo actual, sea cual sea la circunstancia en que se 
encuentre».

d"gDaAzAyaAe mau·(s$amastataÖ"NAAe 
  naEvaAtmanaAe baih"r"ntaivaRcaíe" / 
par"AtmanaAeyaRã"YavaDaAnaM paur"staAta, 
  sva«ae yaTaA pauç&Sastaiã"naAzAe //27//

dagdhāśayo mukta-samasta-tad-guṇo
naivātmano bahir antar vicaṣṭe

parātmanor yad-vyavadhānaṁ purastāt
svapne yathā puruṣas tad-vināśe

22.27

TEXTO 27



CAP. 22   |   El encuentro entre Pṛthu Mahārāja y los cuatro Kumāras   131

dagdha-āśayaḥ—al ser quemados todos los deseos materiales; mukta—liberadas; 
samasta—todas; tat-guṇaḥ—cualidades relativas a la materia; na—no; eva—ciertamente; 
ātmanaḥ—el alma o Superalma; bahiḥ—externa; antaḥ—interna; vicaṣṭe—actividad; 
para-ātmanoḥ—de la Superalma; yat—esa; vyavadhānam—diferencia; purastāt—que 
existía al principio; svapne—en un sueño; yathā—como; puruṣaḥ—una persona; tat—ese; 
vināśe—se termina.

La persona que se libera de todos los deseos y cualidades materiales trasciende la 
diferencia entre las acciones externas y las internas. En ese momento deja de existir 
la diferencia entre el alma y la Superalma que existía antes de la autorrealización. al 
despertar de un sueño, desaparece la diferencia entre el sueño y el que lo soñaba.

SIGNIFICADO: Como explica Śrīla Rūpa Gosvāmī (anyābhilāṣitā-śūnyam), todos los 
deseos materiales deben desaparecer. Cuando eso ocurre, la persona deja de necesitar el 
conocimiento especulativo y las actividades fruitivas. En esa condición, debe entender-
se que está libre del cuerpo material. Y antes hemos dado el ejemplo: la pulpa del coco 
seco no está unida a la corteza externa. Ese es el estado de liberación. Como se dice en 
el Śrīmad-Bhāgavatam (2.10.16): mukti¸ la liberación, significa svarūpeṇa vyavasthitiḥ, 
estar situado en la propia posición constitucional. La presencia de los deseos materiales 
se da mientras estamos bajo la influencia del concepto corporal de la vida, pero cuando 
comprendemos que somos sirvientes eternos de Kṛṣṇa, los deseos dejan de ser mate-
riales. Esa es la conciencia con que actúa el devoto. En otras palabras, con el final de los 
deseos materiales relacionados con el cuerpo, se alcanzan la verdadera liberación. 

La persona liberada de las cualidades materiales no hace nada para complacer sus 
propios sentidos. Todas sus actividades son absolutas. En el estado condicionado, hay 
dos tipos de actividades. Hay quien actúa para el cuerpo, y hay quien lo hace para 
alcanzar la liberación. El devoto, cuando está completamente libre de todos los deseos 
y cualidades materiales, trasciende la dualidad de actuar para el cuerpo o para el alma. 
En ese entonces, el concepto corporal de la vida ha desaparecido por completo. Por esa 
razón, Śrīla Rūpa Gosvāmī dice:

īhā yasya harer dāsye    karmaṇā manasā girā
nikhilāsv apy avasthāsu    jīvan-muktaḥ sa ucyate

Aquel que está completamente fijo en el servicio del Señor es una persona liberada 
en toda circunstancia. Se dice que es jīvan-muktaḥ, es decir, que está liberado incluso 
estando dentro de su cuerpo actual. En ese estado liberado, no hay diferencia entre las 
acciones que se ejecutan con vistas a complacer los sentidos y las acciones que buscan 
la liberación. La persona que se libera de los deseos de complacencia sensorial no tiene 
que seguir sufriendo las reacciones que ellos acarrean, que son la lamentación e ilusión. 
Las actividades de los karmīs y jñānīs acaban en lamentación e ilusión, pero la persona 
autorrealizada, que se ha liberado y solo actúa para la Suprema Personalidad de Dios, 
no tiene que pasar por eso. Ese es el estado de unidad, de fundirse en la existencia de la 
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Suprema Personalidad de Dios. Esto significa que el alma individual, aunque conserva 
su individualidad, deja de tener intereses separados. Se dedica plenamente al servicio 
del Señor, y no hace nada por complacer sus propios sentidos; por lo tanto, no se ve 
a sí misma; solamente ve a la Suprema Personalidad de Dios, y sus intereses perso-
nales cesan por completo. Cuando despertamos de un sueño, el sueño se desvanece. 
Mientras soñamos, podemos creer que somos reyes, y ver nuestra opulencia imperial, 
nuestros soldados, etc., pero cuando despertamos, solo estamos nosotros. De manera 
similar, la persona liberada entiende que es una parte integral del Señor Supremo que 
actúa de conformidad con el deseo del Señor Supremo, y que, por consiguiente, no hay 
diferencia entre él y el Señor Supremo, aunque ambos conservan su individualidad 
(nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām). Ese es el concepto perfecto de unidad en relación 
con la Superalma y el alma.

@AtmaAnaimain‰"yaATa< ca parM" yaäu"BayaAer"ipa / 
s$atyaAzAya opaADaAE vaE paumaAna, pazyaita naAnyad"A //28//

ātmānam indriyārthaṁ ca    paraṁ yad ubhayor api
saty āśaya upādhau vai    pumān paśyati nānyadā

ātmānam—el alma; indriya-artham—para la complacencia de los sentidos; ca—y; 
param—trascendental; yat—esa; ubhayoḥ—ambos; api—ciertamente; sati—estando 
situada; āśaye—deseos materiales; upādhau—identificación; vai—ciertamente; 
pumān—la persona; paśyati—ve; na anyadā—de ninguna otra manera.

El alma, mientras basa su existencia en la complacencia de los sentidos, crea multitud 
de deseos, y debido a ello, se ve atada a identificaciones falsas. Pero, cuando alcanza 
la posición trascendental, pierde el interés por todo lo que no sea la satisfacción de 
los deseos del Señor.

SIGNIFICADO: Se considera que el alma espiritual cubierta por deseos materiales está 
también cubierta por las identificaciones características de un determinado tipo de 
cuerpo. De modo que cree que es animal, hombre, semidiós, ave, mamífero, etc. Ex-
puesta a la influencia de muchas identificaciones falsas causadas por el egoísmo falso, y 
cubierta por deseos materiales ilusorios, hace distinciones entre la materia y el espíritu. 
Cuando se ve libre de esas distinciones, la diferencia entre la materia y el espíritu deja de 
existir. En ese momento, el único factor que predomina es el espíritu. Mientras estamos 
cubiertos por los deseos materiales, nos creemos los amos o disfrutadores, actuamos 
buscando complacer los sentidos, y quedamos expuestos a los sufrimientos materiales, 
la felicidad y la aflicción. Sin embargo, cuando nos liberamos de ese concepto de la 
vida, dejamos de estar atados a las denominaciones falsas, y podemos concebir que 
todo es espiritual y está relacionado con el Señor Supremo. Esto lo explica Śrīla Rūpa 
Gosvāmī en su Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.255):
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anāsaktasya viṣayān    yathārham upayuñjataḥ
nirbandhaḥ kṛṣṇa-sambandhe    yuktaṁ vairāgyam ucyate

La persona liberada no siente apego por nada material, ni por la complacencia de los 
sentidos. Entiende que todo está relacionado con la Suprema Personalidad de Dios 
y que todo debe ocuparse en el servicio del Señor. Por consiguiente, no abandona 
nada. El paramahaṁsa no tiene por qué renunciar a nada, pues sabe cómo ocuparlo 
todo en el servicio del Señor. En su origen, todo es espiritual; no hay nada material. 
En el Caitanya-caritāmṛta (Madhya 8.274) también se explica que la visión del mahā-
bhāgavata, el devoto muy avanzado, nunca es material:

sthāvara-jaṅgama dekhe, nā dekhe tāra mūrti
sarvatra haya nija iṣṭa-deva-sphūrti

Aunque ve árboles, montañas y a otras entidades vivientes que se mueven de un lado 
para otro, todo lo ve como creación del Señor Supremo, y en ese sentido, ve solo al 
creador, y no lo creado. En otras palabras, deja de distinguir entre los creado y el crea-
dor. Solo ve a la Suprema Personalidad de Dios en todo. Ve a Kṛṣṇa en todo y a todo en 
Kṛṣṇa. Esto es unidad.

inaimaÔae s$aita s$avaR‡a jalaAd"Avaipa paUç&Sa: / 
@Atmanaê par"syaAipa iBad"AM pazyaita naAnyad"A //29//

nimitte sati sarvatra    jalādāv api pūruṣaḥ
ātmanaś ca parasyāpi    bhidāṁ paśyati nānyadā

nimitte—debido a causas; sati—que son; sarvatra—en todas partes; jala-ādau api—agua 
y otros elementos reflectantes; pūruṣaḥ—la persona; ātmanaḥ—uno mismo; ca—y; 
parasya api—el ser de otro; bhidām—diferenciación; paśyati—ve; na anyadā—no hay 
otra razón.

La diversidad de causas es la única razón de que una persona vea diferencias entre 
ella misma y las demás, de la misma manera que un cuerpo parece distinto según si 
se refleja en el agua, en aceite o en un espejo.

SIGNIFICADO: El alma espiritual es una, la Suprema Personalidad de Dios. Él Se ma-
nifiesta en expansiones svāṁśa y vibhinnāṁśa. Las jīvas son expansiones vibhinnāṁśa. 
Las diversas encarnaciones de la Suprema Personalidad de Dios son expansiones svāṁśa. 
Así pues, el Señor Supremo tiene diversas potencias, y esas diversas potencias tienen 
diversas expansiones. De esa manera, debido a la diversidad de razones, un mismo 
principio, la Suprema Personalidad de Dios, tiene diversidad de expansiones. Entender 
esto es conocimiento real, pero la entidad viviente cubierta por upādhi, el cuerpo con 
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identificaciones falsas, ve diferencias. Es lo mismo que ocurre cuando vemos nuestro 
reflejo en el agua, en aceite o en un espejo. El reflejo de una cosa en agua, parece mo-
verse; su reflejo en hielo, parece fijo; en aceite, tiene un aspecto desvaído. Es un mismo 
objeto, pero en circunstancias distintas presenta distintos aspectos. Si eliminamos el 
determinante cualitativo, todo se reduce a uno. En otras palabras, aquel que, mediante 
la práctica del bhakti-yoga, llega al nivel de paramahaṁsa, que es la etapa perfecta de la 
vida, ve únicamente a Kṛṣṇa en todas partes. Ese es su único objetivo. 

En conclusión, la diversidad de causas es la razón de que se pueda ver a la entidad 
viviente en diferentes formas, bien sea como animal, ser humano, semidiós, árbol, etc. 
En realidad, toda entidad viviente es la potencia marginal del Señor Supremo. Por 
esa razón, en el Bhagavad-gītā (5.18) se explica que el que realmente ve el espíritu no 
hace diferencia entre un brāhmaṇa erudito y un perro, entre un elefante y una vaca. 
Paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ: el que de verdad es erudito solo ve a la entidad viviente, y no 
la cubierta externa. Por lo tanto, las diferencias son el resultado de las diferencias en 
el karma, las actividades fruitivas, y cuando dejamos de ejecutar actividades fruitivas, 
convirtiéndolas en actos de devoción, podemos entender que todos somos iguales, sin 
tener en cuenta las formas. Esto solo es posible en el estado de conciencia de Kṛṣṇa. 
En este movimiento participan hombres de todas partes del mundo y de muchas razas 
distintas, pero como se consideran sirvientes de la Suprema Personalidad de Dios, no 
hacen diferencias entre blanco y negro, amarillo y rojo. Por consiguiente, el movimien-
to para la conciencia de Kṛṣṇa en el único medio de liberar a las entidades vivientes de 
todas las identificaciones falsas.

win‰"yaEivaRSayaAk{(íE"r"AiºaæaM DyaAyataAM mana: / 
caetanaAM h"r"tae bauÜe": stambastaAeyaimava œ"d"Ata, //30//

indriyair viṣayākṛṣṭair    ākṣiptaṁ dhyāyatāṁ manaḥ
cetanāṁ harate buddheḥ    stambas toyam iva hradāt

indriyaiḥ—por los sentidos; viṣaya—los objetos de los sentidos; ākṛṣṭaiḥ—viéndose 
atraídos; ākṣiptam—agitada; dhyāyatām—siempre pensando en; manaḥ—mente; 
cetanām—conciencia; harate—se pierde; buddheḥ—de inteligencia; stambaḥ—grandes 
hierbas; toyam—agua; iva—como; hradāt—del lago.

Cuando la mente y los sentidos se ven atraídos por los objetos del disfrute de los 
sentidos, la mente se agita. Como resultado de pensar continuamente en esos obje-
tos, la persona pierde casi por completo su verdadera conciencia, como un lago al 
que la frondosa vegetación de sus orillas va dejando poco a poco sin agua.

SIGNIFICADO: En este verso se explica con gran claridad cómo se contamina nuestra 
conciencia de Kṛṣṇa original y cómo, gradualmente, llegamos a olvidar casi por completo 
nuestra relación con el Señor Supremo. En el verso anterior se nos recomendaba 
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mantenernos siempre en contacto con el servicio devocional del Señor, de manera que, 
poco a poco, el ardiente fuego del servicio devocional reduzca a cenizas los deseos materiales 
y nos liberemos del ciclo de nacimientos y muertes. Así es como también podremos, 
indirectamente, conservar intacta nuestra fe en los pies de loto de la Suprema Personalidad 
de Dios. El permitir que la mente piense continuamente en la complacencia de los sentidos 
es la causa de nuestro cautiverio material. Si tenemos la mente absorta en la complacencia 
de los sentidos, aunque practiquemos continuamente y deseemos ser conscientes de Kṛṣṇa, 
no podremos olvidar esa complacencia. Alguien que entre en la orden de sannyāsa siendo 
incapaz de controlar la mente, seguirá pensando en los objetos de la complacencia de 
los sentidos, es decir, la familia, la vida social, una casa costosa, etc. Aunque se vaya a los 
Himālayas o a la selva, su mente continuara pensando en los objetos de la complacencia 
sensorial. De esa forma, la inteligencia se verá cada vez más afectada, y cuando eso ocurre, 
se pierde la atracción original por el proceso de conciencia de Kṛṣṇa. 

El ejemplo que aquí se da es muy apropiado. Un gran lago que esté cubierto de gran-
des tallos de hierba kuśa, del tamaño de columnas, acabará secándose. Análogamente, 
cuando las grandes columnas del deseo material aumentan de tamaño, las claras aguas 
de la conciencia se secan. Por consiguiente, hay que cortar y arrojar lejos esas columnas 
de hierba kuśa desde el mismo principio. Śrī Caitanya Mahāprabhu ha enseñado que, 
si no arrancamos las malas hierbas de los campos de arroz desde el mismo principio, 
acabarán por consumir los fertilizantes y el agua, y las plantas de arroz se secarán. 
El deseo material de disfrute de los sentidos es la causa de que hayamos caído en el 
mundo material y suframos las tres miserias y la repetición del nacimiento, la muerte, 
la vejez y las enfermedades. Sin embargo, si dirigimos nuestros deseos hacia el servicio 
amoroso trascendental del Señor, nuestros deseos se purifican. No podemos acabar 
con los deseos. Lo que tenemos que hacer es purificarlos de toda clase de identifica-
ciones falsas. Si pensamos constantemente que pertenecemos a determinada nación, 
sociedad o familia, y no dejamos de pensar en ello, nos enredamos muy a fondo en la 
vida condicionada del nacimiento y la muerte. Pero si nuestros deseos los dirigimos 
hacia el servicio del Señor, se purifican, y de esa forma, nos liberamos de inmediato de 
la contaminación material.

”azyatyanausma{itaiêÔaM ÁaAna”aMzA: sma{itaºayae / 
ta‰"AeDaM k(vaya: ‘aAò"r"AtmaApa¶"vamaAtmana: //31//

bhraśyaty anusmṛtiś cittaṁ    jñāna-bhraṁśaḥ smṛti-kṣaye
tad-rodhaṁ kavayaḥ prāhur    ātmāpahnavam ātmanaḥ

bhraśyati—se destruye; anusmṛtiḥ—pensamiento constante; cittam—conciencia; 
jñāna-bhraṁśaḥ—privado de conocimiento verdadero; smṛti-kṣaye—con la des-
trucción del recuerdo; tat-rodham—obstaculizando ese proceso; kavayaḥ—grandes 
sabios eruditos; prāhuḥ—han opinado; ātma—del alma; apahnavam—destrucción; 
ātmanaḥ—del alma.
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Cuando se desvía de su conciencia original, la persona pierde la capacidad de re-
cordar su posición anterior y de reconocer la que ahora ocupa. Cuando el recuerdo 
se pierde, todo el conocimiento adquirido descansa en una base falsa, y cuando eso 
ocurre, los sabios eruditos consideran que el alma se ha perdido.

SIGNIFICADO: La entidad viviente, el alma, es eterna y existe por siempre. No puede 
perderse, pero los sabios eruditos dicen que cuando el verdadero conocimiento no 
actúa, el alma se pierde. Esa es la diferencia entre los animales y los seres humanos. 
Según filósofos poco inteligentes, los animales no tienen alma. Pero en realidad es que 
sí tienen alma. Sin embargo, debido a la densa ignorancia en que se encuentran, es 
como si hubieran perdido el alma. Sin el alma, el cuerpo no puede moverse. Esa es 
la diferencia que hay entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. Cuando el alma está 
afuera del cuerpo, se dice que el cuerpo está muerto. Cuando el alma no manifiesta un 
conocimiento adecuado, se dice que se ha perdido. Somos partes integrales de Kṛṣṇa; 
por lo tanto, nuestra conciencia original es conciencia de Kṛṣṇa. Cuando esa concien-
cia se descarría y nos vemos en medio de la atmósfera material, pensamos que somos 
producto de los elementos materiales. Es así como perdemos el recuerdo de nuestra 
verdadera posición como partes integrales de la Suprema Personalidad de Dios, de la 
misma manera que un hombre dormido se olvida de sí mismo. De esa forma, cuando se 
impiden las actividades de la conciencia correcta, el alma perdida lleva a cabo todas sus 
actividades apoyándose en una base falsa. En la actualidad, la civilización humana basa 
su actividad en el plano falso de la identificación con el cuerpo; por eso puede decirse 
que, en la era actual, la gente ha perdido el alma, y en cuanto a esto no son mejores que 
los animales.

naAta: par"tar"Ae laAeke( pauMs$a: svaATaRvyaita‚(ma: / 
yad"Dyanyasya ‘aeyastvamaAtmana: svavyaita‚(maAta, //32//

nātaḥ parataro loke    puṁsaḥ svārtha-vyatikramaḥ
yad-adhy anyasya preyastvam    ātmanaḥ sva-vyatikramāt

na—no; ataḥ—después de esto; parataraḥ—más grande; loke—en el mundo; puṁsaḥ—
de las entidades vivientes; sva-artha—interés; vyatikramaḥ—impedimento; yat-adhi—
más allá de eso; anyasya—de otros; preyastvam—ser más interesante; ātmanaḥ—para 
el ser; sva—propio; vyatikramāt—por impedir.

No hay nada que vaya más en contra de nuestro propio interés que pensar que hay 
cosas más agradables que la autorrealización.

SIGNIFICADO: La vida humana está especialmente destinada a la comprensión del 
ser, la autorrealización. «Ser» se refiere al Superser y al ser individual, la Suprema 
Personalidad de Dios y la entidad viviente. Sin embargo, cuando nuestro interés por el 
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cuerpo y por la complacencia de los sentidos corporales aumenta, nos creamos impedi-
mentos en el sendero de la autorrealización. Por la influencia de māyā, sentimos mayor 
interés por la complacencia de los sentidos, que en este mundo les está prohibida a los 
interesados en la autorrealización. En lugar de interesarnos en la complacencia de los 
sentidos, debemos orientar nuestras actividades hacia la satisfacción de los sentidos del 
Alma Suprema. Toda acción que vaya en contra de ese principio va, ciertamente, en 
contra de nuestros propios intereses.

@TaeRin‰"yaATaARiBaDyaAnaM s$avaARTaARpa¶"vaAe na{NAAma, / 
”aMizAtaAe ÁaAnaivaÁaAnaAâenaAivazAita mauKyataAma, //33//

arthendriyārthābhidhyānaṁ    sarvārthāpahnavo nṛṇām
bhraṁśito jñāna-vijñānād    yenāviśati mukhyatām

artha—riquezas; indriya-artha—para la satisfacción de los sentidos; abhidhyānam—
pensar constantemente en; sarva-artha—cuatro tipos de logros; apahnavaḥ—
destructivo; nṛṇām—de la sociedad humana; bhraṁśitaḥ—carecer de; jñāna—
conocimiento; vijñānāt—servicio devocional; yena—por todo esto; āviśati—pasa a; 
mukhyatām—vida inmóvil.

En la sociedad humana, el hecho de pensar constantemente en la forma de ganar 
dinero para emplearlo en complacer los sentidos destruye los intereses de todos. La 
persona que carece de conocimiento y de servicio devocional pasa a las especies de 
vida de los árboles y de las piedras.

SIGNIFICADO: Jñāna, conocimiento, significa entender nuestra posición constitu-
cional, y vijñāna se refiere a la aplicación práctica de ese conocimiento en la vida. En 
la forma humana de vida se debe alcanzar el plano de jñāna y vijñāna, pero aquel que, 
a pesar de esa gran oportunidad, no cultive el conocimiento y su aplicación práctica, 
con la ayuda de un maestro espiritual y de los śāstras, o en otras palabras, aquel 
que pierda esa oportunidad, en su siguiente vida tiene asegurado el nacimiento en 
una especie de entidades vivientes inmóviles, entre las que se encuentran las colinas, 
las montañas, los árboles, las plantas, etc. Ese estado de vida recibe el nombre de 
puṇyatām o mukhyatām, es decir, reducir a cero toda actividad. Los filósofos que apo-
yan el cese de toda actividad se denominan śūnyavādīs. La naturaleza tiene sus propios 
medios para hacer que nuestras actividades se orienten hacia el servicio devocional. 
Sin embargo, también hay filósofos que, en lugar de purificar sus actividades, tratan 
de reducirlo todo a cero, al vacío de toda actividad. Los árboles y las montañas repre-
sentan esa ausencia de actividad. Se tratan de una especie de castigo impuesto por 
las leyes de la naturaleza. Si no cumplimos adecuadamente nuestra misión en la vida, 
que es la autorrealización, la naturaleza nos castigará reduciéndonos a la inactividad 
de las formas de árbol o de montaña. Por lo tanto, este verso condena las actividades 
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dirigidas hacia la complacencia de los sentidos. El que piensa constantemente en 
actividades para ganar dinero y complacer los sentidos sigue un sendero suicida. De 
hecho, toda la sociedad humana está siguiendo ese sendero. De una u otra forma, la 
gente está decidida a ganar o conseguir dinero, aunque tenga que mendigar, robar o 
pedir prestado, con la finalidad de gastarlo en complacer los sentidos. Una civilización 
de ese tipo es el peor obstáculo en el sendero de la autorrealización.

na ku(yaARtk(ihR"icats$aËMÿ tamastaI˜aM itataIir"Sau: / 
DamaARTaRk(AmamaAeºaANAAM yad"tyantaivaGaAtak(ma, //34//

na kuryāt karhicit saṅgaṁ    tamas tīvraṁ titīriṣuḥ
dharmārtha-kāma-mokṣāṇāṁ    yad atyanta-vighātakam

na—no; kuryāt—actuar; karhicit—en ningún momento; saṅgam—relación; tamaḥ—
ignorancia; tīvram—con gran rapidez; titīriṣuḥ—personas que desean; dharma—
religión; artha—crecimiento económico; kāma—complacencia de los sentidos; 
mokṣāṇām—de la salvación; yat—lo que; atyanta—mucho; vighātakam—obstáculo o 
tropiezo.

Quienes tengan un intenso deseo de atravesar el océano de la nesciencia, no deben 
relacionarse con las modalidades de la ignorancia, pues las actividades hedonistas 
son el mayor obstáculo en el sendero de los principios religiosos, el crecimiento 
económico, la complacencia de los sentidos bajo reglas y regulaciones, y por último, 
la liberación.

SIGNIFICADO: Los cuatro principios de la vida nos permiten vivir conforme a 
principios religiosos, ganar dinero conforme a nuestra posición social, permitir que 
los sentidos disfruten de los objetos de los sentidos conforme a reglas y regulaciones, y 
progresar en el sendero de la liberación del apego material. Mientras el cuerpo exista, 
no es posible liberarse por completo de todos esos intereses materiales. Sin embargo, 
no se recomienda actuar atendiendo exclusivamente a la complacencia de los sentidos, 
ni ganar dinero con ese único propósito, a costa de todos los principios religiosos. En la 
actualidad, la civilización humana no se preocupa de seguir principios religiosos. Está, 
eso sí, muy interesada en el crecimiento económico desligado de principios religiosos. 
No hay duda, por ejemplo, de que los carniceros ganan mucho dinero con los matade-
ros, pero esa ocupación no se basa en principios religiosos. De la misma manera, hay 
muchos clubs nocturnos para la complacencia sensorial, y burdeles para el disfrute 
sexual. Por supuesto, la relación sexual se permite dentro del matrimonio, pero la 
prostitución está prohibida, puesto que todas nuestras actividades, en última instancia, 
van dirigidas a la liberación, a vernos libres de las garras de la existencia material. De la 
misma manera, que el gobierno autorice la venta de bebidas alcohólicas no significa que 
se deban abrir bares sin restricción alguna, y que no se pongan trabas al contrabando de 
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bebidas alcohólicas. Toda autorización supone una restricción. Nadie necesita obtener 
una licencia legal para consumir azúcar, trigo o leche, porque son cosas que no hay 
necesidad de restringir. En otras palabras, se nos aconseja que actuemos de forma que 
nuestras acciones no obstaculicen el proceso regulado de avance en la vida espiritual 
hacia la liberación. Por consiguiente, el proceso védico de complacencia sensorial está 
concebido de manera que podamos prosperar económicamente, disfrutar de la com-
placencia de los sentidos, y aun así, finalmente alcanzar la liberación. La civilización 
védica nos ofrece todo el conocimiento de los śāstras, y si llevamos una vida regulada, 
siguiendo las directrices de los śāstras y del guru, todos nuestro deseos materiales se 
verán satisfechos; al mismo tiempo, podremos avanzar hacia la liberación.

ta‡aAipa maAeºa WvaATaR @Atyaintak(tayaeSyatae / 
‡aEvagyaAeR'TaAeR yataAe inatyaM k{(taAntaBayas$aMyauta: //35//

tatrāpi mokṣa evārtha    ātyantikatayeṣyate
traivargyo ’rtho yato nityaṁ    kṛtānta-bhaya-saṁyutaḥ

tatra—ahí; api—también; mokṣaḥ—liberación; eva—ciertamente; arthe—en cuestión; 
ātyantikatayā—más importante; iṣyate—tomando de esa forma; traivargyaḥ—los tres 
restantes, es decir, la religión, el crecimiento económico y la complacencia de los sen-
tidos; arthaḥ—interés; yataḥ—de donde; nityam—regularmente; kṛta-anta—muerte; 
bhaya—temor; saṁyutaḥ—apegado.

Entre esos cuatro principios, es decir, la religión, el crecimiento económico, la 
complacencia de los sentidos y la liberación, este último, la liberación se debe tomar 
muy en serio. Los otros tres están destinados a ser destruidos por la estricta ley de 
la naturaleza: la muerte.

SIGNIFICADO: Mokṣa, la liberación, debe tomarse muy en serio, incluso a costa de los 
otros tres factores. Como explica Sūta Gosvāmī al principio del Śrīmad-Bhāgavatam, 
los principios religiosos no se basan en el éxito en el crecimiento económico. Como es-
tamos muy apegados a la complacencia de los sentidos, acudimos a Dios, en el templo o 
en las iglesias, llevados por razones económicas. Y de la misma manera, el crecimiento 
económico no significa complacencia de los sentidos. Todo debe conjugarse de modo 
que podamos alcanzar la liberación. Por consiguiente, en este verso se da una especial 
relevancia a mokṣa, la liberación. Los otros tres factores son materiales, y por lo tanto, 
están destinados a la destrucción. Incluso si en esta vida logramos disponer de una 
sustanciosa cuenta bancaria y de muchas cosas materiales, todo se terminará con la 
muerte. En el Bhagavad-gītā se dice que la muerte es la Suprema Personalidad de Dios, 
que, al final, se lleva todo lo que el materialista ha logrado adquirir. Pero somos tan 
necios que no nos preocupamos por ello. Somos tan necios que no tenemos miedo de 
la muerte, ni nos paramos a pensar que la muerte nos va a quitar todo lo que hayamos 
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conseguido mediante los procesos de dharma, artha y kāma. Dharma, las actividades 
piadosas, nos permiten elevarnos hasta los planetas celestiales, pero eso no significa 
que nos liberemos de las garras del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. 
Con esto se quiere decir que podemos sacrificarnos y dejar a un lado nuestros intereses 
en traivargya, es decir, en los principios religiosos, el crecimiento económico y la com-
placencia de los sentidos, pero no podemos abandonar la causa de la liberación. Con 
respecto a la liberación, en el Bhagavad-gītā (4.9) se afirma: tyaktvā dehaṁ punar janma 
naiti. Liberación significa que después de abandonar el cuerpo no tenemos que recibir 
ningún otro cuerpo material. Para los impersonalistas, liberarse significa fundirse en 
la existencia del Brahman impersonal. Pero, de hecho, eso no es mokṣa, porque desde 
esa posición impersonal hay que caer de nuevo al mundo material. Por lo tanto, debe-
mos buscar el refugio de la Suprema Personalidad de Dios y ocuparnos en Su servicio 
devocional. Esa es la verdadera liberación. En conclusión, no debemos dar excesiva 
importancia a las actividades piadosas, el crecimiento económico y la complacencia de 
los sentidos, sino que nuestra preocupación debe ser acercarnos al Señor Viṣṇu en Sus 
planetas espirituales, el más importante de los cuales es Goloka Vṛndāvana, el planeta 
en que vive el Señor Kṛṣṇa. Por consiguiente, el movimiento para la conciencia de 
Kṛṣṇa es el don más valioso para las personas que realmente desean liberarse.

pare"'vare" ca yae BaAvaA gAuNAvyaitak(r"Ad"nau / 
na taeSaAM ivaâtae ºaemamaIzAivaDvaMis$ataAizASaAma, //36//

pare ’vare ca ye bhāvā    guṇa-vyatikarād anu
na teṣāṁ vidyate kṣemam    īśa-vidhvaṁsitāśiṣām

pare—en el nivel de vida superior; avare—en el nivel de vida inferior; ca—y; ye—todos 
esos; bhāvāḥ—conceptos; guṇa—cualidades materiales; vyatikarāt—por interacción; 
anu—seguir; na—nunca; teṣām—de ellos; vidyate—existe; kṣemam—corrección; 
īśa—el Señor Supremo; vidhvaṁsita—destruidos; āśiṣām—de las bendiciones.

hay estados superiores de vida que, comparados con los estados inferiores, nos pa-
recen bendiciones, pero debemos de saber que esas diferencias se basan únicamente 
en los intercambios de las modalidades de la naturaleza material. En realidad, esos 
estados de vida no tienen una existencia permanente, pues todos serán destruidos 
por el controlador supremo.

SIGNIFICADO: En nuestra existencia material, una forma de vida superior nos parece 
una bendición; y una forma inferior, una maldición. Esa diferencia entre «superior» 
e «inferior» solo existe mientras se da la interacción de las diversas cualidades mate-
riales (guṇas). En otras palabras, por nuestras actividades buenas nos elevamos a los 
sistemas planetarios superiores o a un nivel de vida superior (con buena educación, 
belleza física, etc.). Esos son los resultados de las actividades piadosas. De manera 
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similar, las actividades impías traen consigo la incultura, la fealdad, la pobreza, etc. Sin 
embargo, todos esos estados de vida están supeditados a las leyes de la naturaleza ma-
terial mediante la interacción de las cualidades de la bondad, la pasión y la ignorancia. 
Esas cualidades dejarán de actuar en el momento de la disolución de la manifestación 
cósmica. Por consiguiente, el Señor dice en el Bhagavad-gītā (8.16):

ābrahma-bhuvanāl lokāḥ    punar āvartino ’rjuna
mām upetya tu kaunteya    punar janma na vidyate

Mediante el avance del conocimiento científico o los principios religiosos de la vida 
—grandes sacrificios y actividades fruitivas—, podemos elevarnos hasta el sistema pla-
netario más elevado. Sin embargo, aunque logremos elevarnos hasta allí, esos sistemas 
planetarios superiores y la vida que en ellos existe serán destruidos en el momento de 
la disolución. Las palabras īśa-vidhvaṁsitāśiṣām de este verso indican que todas esas 
bendiciones serán destruidas por el controlador supremo. No tendremos protección. 
Nuestros cuerpos, ya bien estemos en este o en otro planeta, serán destruidos, y de nue-
vo tendremos que permanecer en un estado inconsciente, dentro del cuerpo de Mahā-
Viṣṇu, durante millones de años. Cuando la creación se manifieste de nuevo, tendremos 
que nacer en diversas especies de vida y dar comienzo a nuestras actividades. Por los 
tanto, no debemos sentirnos satisfechos simplemente con la elevación a los planetas 
celestiales. Debemos tratar de salir de la manifestación cósmica material, ir al mundo 
espiritual, y refugiarnos en la Suprema Personalidad de Dios. Ese es nuestro objetivo 
más importante. En lugar de dejarnos atraer por las cosas materiales, ya sean superiores 
o inferiores, debemos considerar que todas ellas están en el mismo nivel. Preguntar 
acerca del auténtico propósito de la vida y ofrecer servicio devocional al Señor deben 
ser nuestras verdaderas ocupaciones. De esa forma, recibiremos bendiciones eternas en 
nuestras actividades espirituales, llenos de conocimiento y bienaventuranza. 

La civilización humana regulada promueve dharma, artha, kāma y mokṣa. En la 
sociedad humana debe de haber religión. Sin religión, no es más que una sociedad 
animal. El crecimiento económico y la complacencia de los sentidos deben basarse en 
principios religiosos. Cuando la religión, el crecimiento económico y la complacencia 
de los sentidos están regulados, la liberación del ciclo material del nacimiento, la muer-
te, la vejez y las enfermedades, es segura. Sin embargo, en la era actual, la era de Kali, ni 
hay religión, ni liberación. La gente solo tiene interés en el crecimiento económico y la 
complacencia de los sentidos. Por esa razón, a pesar de que el crecimiento económico 
es suficiente en todo el mundo, el comportamiento de la sociedad humana es prácti-
camente como el de los animales. Cuando todo se rebaja al nivel animal, tiene lugar la 
disolución. Esa disolución debe considerarse īśa-vidhvaṁsitāśiṣām: las supuestas ben-
diciones del Señor en forma de crecimiento económico y complacencia de los sentidos 
tendrán un final definitivo: la destrucción. Al final de Kali-yuga, el Señor aparecerá 
en la forma de la encarnación Kalki, y Su única ocupación será matar a todos los seres 
humanos que haya en la superficie del globo. Después de la matanza, comenzará otra 
edad de oro. Por lo tanto, debemos saber que nuestras actividades materiales son como 
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el juego de un niño. En la playa, los niños juegan a hacer castillos de arena, levantando 
muros y muchas otras construcciones, mientras el padre contempla sus juegos infan-
tiles. Sin embargo, al final, el padre les dice que regresen a casa, y todo se destruye. El 
Señor a veces concede un favor especial a las personas demasiado adictas a las infantiles 
actividades del crecimiento económico y la complacencia de los sentidos, destruyendo 
lo que han construido en esos campos. 

El Señor dice: yasyāham anugṛhṇāmi hariṣye tad-dhanaṁ śanaiḥ. El Señor dijo a 
Yudhiṣṭhira Mahārāja que Él muestra Su favor especial a Su devoto quitándole todas las 
opulencias materiales. Por lo general, vemos que, materialmente hablando, los devotos 
no cuentan con grandes opulencias. El servicio devocional de un vaiṣṇava o devoto 
puro que trata de obtener opulencia material, y al mismo tiempo desea servir al Señor 
Supremo, se ve paralizado. El Señor, para favorecerle de manera especial, destruye su 
supuesta prosperidad económica y sus opulencias materiales. De esa forma, el devoto, 
decepcionado con sus repetidos intentos de prosperar en el terreno económico, final-
mente acaba por acogerse al seguro refugio de los pies de loto del Señor. Una acción de 
ese tipo también se debe considerar īśa-vidhvaṁsitāśiṣām, pues con ella el Señor, a pesar 
de destruir las opulencias materiales, enriquece a la persona en comprensión espiritual. 
En nuestra actividad de prédica, a veces vemos que las personas materialistas se nos 
acercan y nos ofrecen reverencias para recibir bendiciones, lo cual quiere decir que 
tienen ilimitados deseos de opulencia material. En el momento en que dejan de recibir 
esas opulencias, pierden todo interés en ofrecer reverencias a los devotos. Esas perso-
nas materialistas están siempre preocupadas por su prosperidad económica. Ofrecen 
reverencias a las personas santas o al Señor Supremo, y dan un poco de caridad para la 
misión de prédica, con vistas a obtener, a cambio, una mayor prosperidad económica. 

Sin embargo, al devoto que es sincero en su servicio devocional, el Señor le obliga a 
abandonar la prosperidad material y a entregarse completamente a Él. Como el Señor 
no da bendiciones de opulencia material a Su devoto, la idea de adorar a Viṣṇu infunde 
temor a la gente, pues ven que los vaiṣṇavas, los adoradores de Viṣṇu, son pobres en 
cuanto al aspecto superficial de la opulencia mundana. La adoración del Señor Śiva, 
sin embargo, brinda a esas personas materialistas inmensas posibilidades de prosperar 
económicamente, pues el Señor Śiva es el esposo de la diosa Durgā, la propietaria del 
universo. Por la gracia del Señor Śiva, el devoto puede recibir las bendiciones de la diosa 
Durgā. Rāvaṇa, por ejemplo, era un gran devoto y adorador del Señor Śiva, y recibió 
como premio todas las bendiciones de la diosa Durgā, en tal medida que su reino estaba 
completamente construido en oro. En Brasil, actualmente se han encontrado grandes 
cantidades de oro; los datos históricos de los Purāṇas nos permiten deducir, sin temor 
a equivocarnos, que ese lugar era el reino de Rāvaṇa. Ese reino, sin embargo, fue des-
truido por el Señor Rāmacandra.

Con el estudio de estos hechos podemos entender el sentido completo de īśa-
vidhvaṁsitāśiṣām. El Señor no concede bendiciones materiales a los devotos para evitar 
que de nuevo queden atrapados en el ciclo del nacimiento, la vejez, las enfermedades 
y la muerte, en el mundo material. Debido a las opulencias materiales, personas como 
Rāvaṇa se envanecieron en cuanto a la complacencia de los sentidos. Rāvaṇa incluso 
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se atrevió a raptar a Sītā, que, además de esposa del Señor Rāmacandra, era la diosa de 
la fortuna, pensando en que podría disfrutar de la potencia de placer del Señor. Pero 
en realidad, esa acción hizo que Rāvaṇa se arruinase, vidhvaṁsita. En la actualidad, la 
civilización humana está demasiado apegada a la prosperidad económica y la compla-
cencia de los sentidos, y por ello está al borde de la ruina.

taÔvaM nare"n‰" jagAtaAmaTa tasTaUSaAM ca 
  de"he"in‰"yaAs$auiDaSaNAAtmaiBar"Ava{taAnaAma, / 
ya: ºae‡aivaÔapatayaA ô$id" ivaìgAAiva: 
  ‘atyafcak(Aista BagAvaAMstamavaeih" s$aAe'isma //37//

tat tvaṁ narendra jagatām atha tasthūṣāṁ ca
dehendriyāsu-dhiṣaṇātmabhir āvṛtānām

yaḥ kṣetravit-tapatayā hṛdi viśvag āviḥ
pratyak cakāsti bhagavāṁs tam avehi so ’smi

tat—por lo tanto; tvam—tu; nara-indra—¡oh, tú, el mejor de los reyes!; jagatām—de 
los que se mueven; atha—por lo tanto; tasthūṣām—los inmóviles; ca—también; 
deha—cuerpo; indriya—sentidos; asu—aire vital; dhiṣaṇā—considerando; ātmabhiḥ—
autorrealización; āvṛtānām—los que están cubiertos de ese modo; yaḥ—aquel que; 
kṣetra-vit—conocedor del campo; tapatayā—mediante, hṛdi—en el corazón; viśvak—
en todas partes; āviḥ—manifiesta; pratyak—en cada poro capilar; cakāsti—brillando; 
bhagavān—la Suprema Personalidad de Dios; tam—a Él; avehi—trata de entender; saḥ 
asmi—yo soy eso.

Sanat-kumāra aconsejó al rey: así pues, mi querido rey Pṛthu, trata de entender a la 
Suprema Personalidad de dios, que vive en el corazón de todos y acompaña al alma 
individual en todos los cuerpos, tanto en los que se mueven como en los inmóviles. 
Las almas individuales están completamente cubiertas con el cuerpo material denso 
y con el cuerpo sutil, que está hecho de aire vital e inteligencia.

SIGNIFICADO: En este verso se aconseja específicamente que, en lugar de perder el 
tiempo en el esfuerzo por el crecimiento económico y la complacencia de los sentidos, 
en la forma de vida humana hay que tratar de cultivar valores espirituales mediante 
la comprensión de la Suprema Personalidad de Dios, que está en el corazón de todos 
acompañando al alma individual. El alma individual y la Suprema Personalidad de 
Dios en Su aspecto de Paramātma se encuentran en el interior del cuerpo, que está 
cubierto de elementos densos y sutiles. Entender esto es obtener una cultura espiritual 
verdadera. Hay dos maneras de avanzar en la vida espiritual: el método de los filósofos 
impersonalistas, y el servicio devocional. El impersonalista llega a la conclusión de que 
él y el Espíritu Supremo son uno, mientras que los devotos, los personalistas, entienden 
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que la Verdad Absoluta es el predominante supremo y nosotros, las entidades vivientes, 
somos los predominados, de modo que tenemos el deber de servirle. Los Vedas afirman: 
tat tvam asi: «tú eres lo mismo», y so ’ham, «yo soy lo mismo». Para los impersonalistas, 
esos mantras significan que el Señor Supremo, la Verdad Absoluta, es uno con la entidad 
viviente, pero desde el punto de vista del devoto, esos mantras establecen que tanto el 
Señor Supremo como nosotros somos uno en calidad. Tat tvam asi, ayam ātmā brahma. 
Tanto el Señor Supremo como la entidad viviente son espíritu. Quien comprende eso 
ha alcanzado la autorrealización. La finalidad de la forma de vida humana es entender 
al Señor Supremo y nosotros mismos mediante el cultivo de conocimiento espiritual. 
No debemos perder nuestra valiosa vida ocupándonos simplemente en el crecimiento 
económico y en la complacencia de los sentidos.

En este verso también es importante la palabra kṣetra-vit. Esa palabra se explica en 
el Bhagavad-gītā (13.2): idaṁ śarīraṁ kaunteya kṣetram ity abhidhīyate. Este cuerpo 
se denomina kṣetra (el campo de actividades), y los propietarios del cuerpo (el alma 
individual y la Superalma, que viven en el cuerpo) se denominan kṣetra-vit. Pero existe 
una diferencia entre los dos tipos de kṣetra-vit. Un kṣetra-vit, o conocedor del cuerpo, 
es Paramātma, la Superalma, y dirige al alma individual. Cuando seguimos correcta-
mente las directrices de la Superalma, nuestra vida es un éxito. Él nos dirige desde 
dentro y desde fuera. Desde dentro, es el caitya-guru, el maestro espiritual que está en 
el corazón. De manera indirecta, también ayuda a la entidad viviente manifestándose 
externamente en la forma del maestro espiritual. De ambas maneras, el Señor está 
guiando a la entidad viviente para que pueda terminar con sus actividades materiales e 
ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. La presencia del Alma Suprema y del alma in-
dividual dentro del cuerpo pueden percibirla todos en el hecho de que mientras ambas 
almas, el alma individual y la Superalma, viven en el cuerpo, este siempre está fresco 
y brillante. Sin embargo, tan pronto como abandona la posesión del cuerpo denso, 
este inmediatamente se descompone. La persona espiritualmente avanzada puede así 
entender la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. En conclusión, no 
debemos de perder el tiempo en la supuesta complacencia de los sentidos y en el creci-
miento económico, si no que debemos cultivar conocimiento espiritual para entender 
a la Superalma, al alma individual y la relación que hay entre ellas. De esa manera, con 
el avance del conocimiento, se puede alcanzar la liberación y el objetivo supremo de la 
vida. Se dice que cuando alguien emprende el sendero de la liberación, incluso si re-
chaza sus supuestos deberes en el mundo material, no pierde nada en absoluto. Pero la 
persona que no emprende ese sendero, sino que se esmera en el cultivo del crecimiento 
económico y de la complacencia de los sentidos, lo pierde todo. Con respecto a eso, es 
apropiada la afirmación de Nārada ante Vyāsadeva:

tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer
bhajann apakvo ’tha patet tato yadi

yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṁ
ko vārtha āpto ’bhajatāṁ sva-dharmataḥ

(Bhāg. 1.5.17)
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Una persona que, por sentimentalismo o por la razón que sea, se refugia en los pies de 
loto del Señor y, al cabo del tiempo, no tiene éxito en alcanzar el objetivo supremo de la 
vida, o cae por falta de experiencia, no pierde nada. Pero aquel que no adopta el servicio 
devocional, aunque ejecute sus deberes materiales a la perfección, no gana nada.

yaismaiªadM" s$ad"s$ad"AtmatayaA ivaBaAita 
  maAyaA ivavaek(ivaDauita ›aija vaAih"bauiÜ": / 
taM inatyamau·(pair"zAuÜ"ivazAuÜ"taÔvaM 
  ‘atyaUX#k(maRk(ilala‘ak{(itaM ‘apaâe //38//

yasminn idaṁ sad-asad-ātmatayā vibhāti
māyā viveka-vidhuti sraji vāhi-buddhiḥ

taṁ nitya-mukta-pariśuddha-viśuddha-tattvaṁ
pratyūḍha-karma-kalila-prakṛtiṁ prapadye

yasmin—en la cual; idam—este; sat-asat—el Señor Supremo y Sus diversas energías; 
ātmatayā—siendo la raíz de toda causa y efecto; vibhāti—manifiesta; māyā—ilusión; 
viveka-vidhuti—liberado mediante una madura reflexión; sraji—en la cuerda; vā—o; 
ahi—serpiente; buddhiḥ—inteligencia; tam—a; nitya—eternamente; mukta—liberado; 
pariśuddha—libre de contaminación; viśuddha—pura; tattvam—verdad; pratyūḍha—
trascendental; karma—actividades fruitivas; kalila—impurezas; prakṛtim—situado en 
el plano de la energía espiritual; prapadye—entrega.

La Suprema Personalidad de dios Se manifiesta a la vez como causa y efecto dentro 
del cuerpo, pero aquel que ha trascendido la energía ilusoria mediante una madura 
reflexión, con la cual despeja el equívoco de confundir una serpiente con una cuerda, 
puede entender que Paramātmā es eternamente trascendental a la creación material 
y que está situado en el plano de la energía interna pura. de modo que el Señor es 
trascendental a toda contaminación material. Solo a Él hay que entregarse.

SIGNIFICADO: La afirmación contenida en este verso se hace específicamente para 
desafiar la conclusión māyāvāda de la unidad sin diversidad entre el alma individual 
y la Superalma. La conclusión māyāvāda es que la entidad viviente y la Superalma son 
uno; no hay diferencia. Los māyāvādīs proclaman que no hay existencia separada fuera 
del Brahman impersonal, y que el sentimiento de separación es māyā, una ilusión que 
nos hace confundir una cuerda con una serpiente. Los filósofos mayāvādīs suelen pre-
sentar el argumento de la cuerda y la serpiente. Esa es la razón de que en este verso se 
mencionen de forma específica esas palabras, que representan la filosofía vivarta-vāda. 
En realidad, Paramātmā, la Superalma, es la Suprema Personalidad de Dios, y está 
eternamente liberado. En otras palabras, la Suprema Personalidad de Dios vive en el 
cuerpo junto con el alma individual, como se afirma en los Vedas, donde se les compara 
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a dos amigos sentados en un mismo árbol. Con todo, Paramātmā está por encima de 
la energía ilusoria. La energía ilusoria recibe el nombre de bahiraṅgā śakti, o la energía 
externa, y la entidad viviente se denomina taṭasthā śakti, o potencia marginal. Como 
se explica en el Bhagavad-gītā, tanto la energía material, que se presenta como tierra, 
agua, aire, fuego, cielo, etc., como la energía espiritual, la entidad viviente, son energías 
del Señor Supremo. A pesar de que las energías son idénticas a su fuente, la entidad 
viviente, el alma individual, que es propensa a caer bajo la influencia de la energía 
externa, considera que la Suprema Personalidad de Dios y ella son uno.

En este verso también es significativa la palabra prapadye, pues se refiere a la conclu-
sión del Bhagavad-gītā (18.66): sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja. 
En otro pasaje, el Señor dice: bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate 
(Bg. 7.19). Las palabras prapadye y śaraṇaṁ vraja se refieren a la entrega del alma 
individual a la Superalma. El alma individual, cuando se entrega, puede entender que 
la Suprema Personalidad de Dios, aunque está en el corazón del alma individual, es 
superior a ella. El Señor siempre es trascendental a la manifestación material, aunque 
parezca que Él y la manifestación material son lo mismo. Según la filosofía vaiṣṇava, 
Él es uno y diferente a la vez. La energía material es una manifestación de Su potencia 
externa, y, siendo la potencia idéntica a su fuente, parecería que el Señor y el alma 
individual fuesen uno; pero en realidad, el alma individual está sometida a la influencia 
de la energía material, mientras que el Señor siempre es trascendental a esa energía. Si 
el Señor no fuese superior al alma individual, no tendría sentido hablar de prapadye, 
entregarse a Él. Esa palabra, prapadye, se refiere al proceso de servicio devocional. 
Nadie puede aproximarse a la Verdad Absoluta mediante simples especulaciones no 
devocionales acerca de la cuerda y la serpiente. Por lo tanto, se subraya que, a la hora de 
entender la Verdad Absoluta, el servicio devocional es más importante que la reflexión 
o la especulación mental.

yatpaAd"paÆÿjapalaAzAivalaAs$aBaftyaA 
  k(maARzAyaM ƒaiTatamauØ"Tayainta s$anta: / 
taã"ªa ir"·(matayaAe yatayaAe'ipa ç&Ü"- 
  ›aAetaAegANAAstamar"NAM Baja vaAs$aude"vama, //39//

yat-pāda-paṅkaja-palāśa-vilāsa-bhaktyā
karmāśayaṁ grathitam udgrathayanti santaḥ

tadvan na rikta-matayo yatayo ’pi ruddha-
sroto-gaṇās tam araṇaṁ bhaja vāsudevam

yat—cuyos; pāda—pies; paṅkaja—loto; palāśa—pétalos o dedos; vilāsa—disfrute; 
bhaktyā—mediante el servicio devocional; karma—actividades fruitivas; āśayam—
deseo; grathitam—nudo estrecho; udgrathayanti—desarraigar; santaḥ—devotos; tat—
eso; vat—como; na—nunca; rikta-matayaḥ—personas carentes de servicio devocional; 
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yatayaḥ—que tratan cada vez más; api—a pesar de que; ruddha—detenidas; srotaḥ-
gaṇāḥ—las olas del disfrute sensorial; tam—a Él; araṇam—digno refugio; bhaja—
ocúpate en servicio devocional; vāsudevam—a Kṛṣṇa, el hijo de Vasudeva.

Los devotos, que están siempre ocupados en el servicio de los dedos de los pies de 
loto del Señor, pueden superar con mucha facilidad los deseos de ocuparse en acti-
vidades fruitivas, que están profundamente arraigados. Como esto es muy difícil, 
los no devotos —los jñānīs y los yogīs—, a pesar de que tratan de detener las olas de 
la complacencia sensorial, no pueden hacerlo. Por lo tanto, te aconsejamos que te 
ocupes en el servicio devocional de Kṛṣṇa, el hijo de vasudeva.

SIGNIFICADO: Hay tres clases de trascendentalistas que tratan de superar la influencia 
de las modalidades de la naturaleza material: los jñānīs, los yogīs, y los bhaktas. Todos 
ellos tratan de superar la influencia de los sentidos, que se compara a las incesantes olas 
de un río. Las olas de los ríos fluyen sin cesar, y es muy difícil detenerlas. De manera 
similar, las olas del deseo del disfrute material son tan fuertes que, a excepción del 
bhakti-yoga, ningún otro proceso puede detenerlas. Los bhaktas, mediante su trascen-
dental servicio devocional a los pies de loto del Señor, quedan tan sobrecogidos de 
bienaventuranza trascendental que, de modo natural, sus deseos de disfrute material 
desaparecen. Los jñānīs y los yogīs, que no están apegados a los pies de loto del Se-
ñor, simplemente luchan contra las olas del deseo. En este verso se les describe con 
la palabra rikta-matayaḥ, que significa «carentes de servicio devocional». En otras 
palabras, los jñānīs y los yogīs, aunque tratan de librarse de los deseos de ocuparse en 
actividades materiales, de hecho se enredan cada vez más en especulaciones filosóficas 
falsas o en agotadores intentos de detener las actividades de los sentidos. Como ya se 
ha confirmado:

vāsudeve bhagavati    bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
janayaty āśu vairāgyaṁ    jñānaṁ ca yad ahaitukam

(Bhāg. 1.2.7)

Aquí se insiste en la misma cuestión. Bhaja vāsudevam indica que la persona que se 
ocupa en el servicio amoroso de Kṛṣṇa, el hijo de Vasudeva, puede detener con gran 
facilidad las olas del deseo. Mientras sigamos tratando de detener las olas del deseo por 
medios artificiales, tenemos la derrota asegurada, como se indica en este verso. El deseo 
de ocuparse en actividades fruitivas está muy fuertemente arraigado, pero con el servicio 
devocional podemos arrancar de raíz el árbol del deseo, pues el servicio devocional se 
basa en deseos superiores. Al ocuparnos en deseos superiores, podemos abandonar los 
inferiores. Detener los deseos es imposible. A fin de no enredarnos en deseos inferiores, 
tenemos que desear al Supremo. Los jñānīs cultivan el deseo de llegar a ser uno con el 
Supremo, pero ese deseo también se considera kāma, deseo de disfrute. De manera 
similar, los yogīs desean poder místico, lo cual también es kāma. Y los bhaktas, que no 
desean ningún tipo de disfrute material, se purifican. Ningún intento artificial puede 
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detener el deseo. Bajo la protección de los dedos de los pies de loto del Señor, el deseo se 
convierte en una fuente de disfrute espiritual. En este verso, los Kumāras afirman que 
los pies de loto del Señor Kṛṣṇa son el receptáculo supremo de todo placer. De modo 
que el devoto, en lugar de tratar en vano de eliminar los deseos de disfrute material, 
debe refugiarse en los pies de loto del Señor. En tanto que no podamos detener los 
deseos de disfrute material, no tenemos posibilidad alguna de liberarnos del enredo de 
la existencia material. Podría argüirse que el flujo de las olas de los ríos es incesante, y 
que no se puede detener; pero las olas de los ríos fluyen hacia el mar. La marea, al subir, 
inunda el río que fluye, el río se desborda, y las olas del mar se imponen sobre las olas 
del río. De manera similar, el devoto inteligente hace muchos proyectos para servir 
al Señor de un modo consciente de Kṛṣṇa, de manera que el deseo de servir al Señor 
inunde las estancadas aguas del deseo material. Yāmunācārya confirmó que, desde que 
se ocupó en el servicio de los pies de loto del Señor, experimentó una corriente cada vez 
más fresca de deseos de servir al Señor, de manera que las estancadas aguas del deseo 
sexual pasaron a ser algo muy insignificante. Yāmunācārya dice incluso que escupe en 
esos deseos. Esto se confirma también en el Bhagavad-gītā (2.59): paraṁ dṛṣṭvā nivar-
tate. En conclusión, cuando cultivamos un deseo amoroso de servir los pies de loto del 
Señor, todos los deseos materiales de complacencia sensorial quedan subyugados.

k{(cC)$Ae mah"Ainah" BavaANARvamaplavaezAAM 
  SaÒ"gARna‚(mas$auKaena itataISaRinta / 
taÔvaM h"re"BaRgAvataAe BajanaIyamax.~i„aM 
  k{(tvaAex"]paM vyas$anamauÔar" äu"star"ANARma, //40//

kṛcchro mahān iha bhavārṇavam aplaveśāṁ
ṣaḍ-varga-nakram asukhena titīrṣanti

tat tvaṁ harer bhagavato bhajanīyam aṅghriṁ
kṛtvoḍupaṁ vyasanam uttara dustarārṇam

kṛcchraḥ—lleno de dificultades; mahān—muy grande; iha—aquí (en esta vida); bhava-
arṇavam—océano de la existencia material; aplava-īśām—de los no devotos, que se 
han refugiado en los pies de loto de la Suprema Personalidad de Dios; ṣaṭ-varga—seis 
sentidos; nakram—tiburones; asukhena—con gran dificultad; titīrṣanti—atravesar; 
tat—por lo tanto; tvam—tu; hareḥ—de la Personalidad de Dios; bhagavataḥ—de la 
Suprema; bhajanīyam—dignos de adoración; aṅghrim—los pies de loto; kṛtvā—hacer; 
uḍupam—barco; vyasanam—toda clase de peligros; uttara—atravesar; dustara—muy 
difícil; arṇam—el océano.

El océano de la nesciencia es muy difícil de atravesar, porque está plagado de tibu-
rones muy peligrosos. aunque los no devotos se someten a rigurosas austeridades y 
penitencias para atravesarlo, nosotros te recomendamos que te refugies en los pies 
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de loto del Señor, que son como barcos para cruzar ese océano. Es una empresa muy 
difícil, pero si te refugias en Sus pies de loto, superarás todos los peligros. 

SIGNIFICADO: En este verso se compara la existencia material con el gran océano de 
nesciencia. Otro nombre de ese océano es Vaitaraṇī. En ese océano Vaitaraṇī, que es el 
océano Causal, flotan infinidad de universos, que son como balones de fútbol. Al otro 
lado del océano está Vaikuṇṭha, el mundo espiritual, al que el Bhagavad-gītā (8.20) se 
refiere con las palabras paras tasmāt tu bhāvo ’nyaḥ. Tenemos entonces que más allá 
de la naturaleza material hay una naturaleza espiritual que existe eternamente. A pesar 
de la aniquilación repetida de todos los universos materiales en el océano Causal, los 
planetas Vaikuṇṭhas, que son espirituales, existen eternamente y no tienen que pasar 
por la disolución. La forma de vida humana da a la entidad viviente la oportunidad 
de atravesar el océano de la nesciencia, que es el universo material, y de entrar en el 
cielo espiritual. Hay muchos métodos, o barcos, en los que atravesar el océano, pero los 
Kumāras recomiendan al rey que se refugie en los pies de loto del Señor, que serán para 
él como una sólida nave. Los no devotos, que no se refugian en los pies de loto del Señor, 
tratan de atravesar el océano de la nesciencia con otros métodos (karma, jñāna y yoga), 
pero tienen grandes problemas. En verdad, a veces están tan ocupados con el simple 
disfrute de sus problemas, que nunca cruzan el océano. No hay garantía alguna de que 
vayan a cruzarlo, pero incluso si logran hacerlo, es a costa de rigurosas austeridades y 
penitencias. Por el contrario, todo el que emprenda al proceso de servicio devocional y 
tenga fe en que los pies de loto del Señor son la segura nave en que atravesar ese océano, 
tiene la seguridad de atravesarlo cómoda y fácilmente. 

Por consiguiente, Pṛthu Mahārāja recibe el consejo de subirse al barco de los pies de 
loto del Señor para pasar fácilmente por encima de todos los peligros. Los elementos 
peligrosos del universo se comparan con los tiburones del océano. Puede que seamos 
grandes nadadores, pero es muy poco probable que sobrevivamos al ataque de los 
tiburones. Hay muchos supuestos svāmīs y yogīs que suelen presentarse como si fue-
sen muy competentes para cruzar el océano de nesciencia y para ayudar a otros en la 
travesía, pero en realidad acaban siendo víctimas de sus propios sentidos. En lugar de 
ayudar a sus seguidores a atravesar el océano de la nesciencia, esos svāmīs y yogīs caen 
presas de māyā, representada por el sexo bello, la mujer, y son víctimas de los tiburones 
que hay en el océano.

maE‡aeya ovaAca
s$a WvaM “aöpau‡aeNA ku(maAre"NAAtmamaeDas$aA / 
d"izARtaAtmagAita: s$amyaf‘azAsyaAevaAca taM na{pa: //41//

maitreya uvāca
sa evaṁ brahma-putreṇa    kumāreṇātma-medhasā
darśitātma-gatiḥ samyak    praśasyovāca taṁ nṛpaḥ
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maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya dijo; saḥ—el rey; evam—de ese modo; 
brahma-putreṇa—por el hijo del Señor Brahmā; kumāreṇa—por uno de los Kumāras; 
ātma-medhasā—bien versado en el conocimiento espiritual; darśita—serle mostra-
do; ātma-gatiḥ—avance espiritual; samyak—completamente; praśasya—adorando; 
uvāca—dijo; tam—a él; nṛpaḥ—el rey.

El gran sabio maitreya continuó: después de que el hijo de Brahmā, uno de los 
Kumāras, cuyo conocimiento espiritual era completo, le iluminase con conoci-
miento espiritual completo, el rey les adoró con las siguientes palabras.

SIGNIFICADO: Śrīpāda Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura comenta la palabra ātma-
medhasā de este verso, diciendo que ātmani significa «al Señor Kṛṣṇa, paramātmani». 
El Señor Kṛṣṇa es Paramātmā: īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ (Brahma-saṁhitā 15.1). Por 
lo tanto, la persona cuya mente actúa con plenitud de conciencia de Kṛṣṇa recibe el 
calificativo de ātma-medhāḥ, que puede contraponerse a la palabra gṛha-medhī, es 
decir, aquel que tiene el cerebro siempre absorto en pensar en actividades materiales. 
La persona ātma-medhāḥ siempre es consciente de Kṛṣṇa y siempre está pensando en 
las actividades del Señor Kṛṣṇa. Sanat-kumāra, que era el hijo del Señor Brahmā, era 
completamente consciente de Kṛṣṇa, y por lo tanto podía señalar cuál era el sendero del 
avance espiritual. La palabra ātma-gatiḥ se refiere al sendero de actividades por el cual 
se puede progresar en la comprensión de Kṛṣṇa.

r"AjaAevaAca
k{(taAe mae'nauƒah": paUva< h"ir"NAAtaARnauk(impanaA / 
tamaApaAd"iyatauM “aöna, BagAvana, yaUyamaAgAtaA: //42//

rājovāca
kṛto me ’nugrahaḥ pūrvaṁ    hariṇārtānukampinā
tam āpādayituṁ brahman    bhagavan yūyam āgatāḥ

rājā uvāca—el rey dijo; kṛtaḥ—hecho; me—a mí; anugrahaḥ—misericordia sin causa; 
pūrvam—en el pasado; hariṇā—por la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Viṣṇu; 
ārta-anukampinā—compasivo con los afligidos; tam—eso; āpādayitum—para con-
firmar; brahman—¡oh, brāhmaṇa!; bhagavan—¡oh, tú, el poderoso!; yūyam—todos 
ustedes; āgatāḥ—han llegado aquí.

El rey dijo: ¡Oh, brāhmaṇa! ¡Oh, tú, el poderoso! En el pasado el Señor viṣṇu me 
mostró Su misericordia sin causa, indicándome que vendrían a mi casa, y ustedes, 
para confirmar esa bendición han venido.

SIGNIFICADO: Cuando apareció en la gran asamblea en que el rey Pṛthu estaba 
celebrando un gran sacrificio (aśvamedha), el Señor Viṣṇu predijo que, en muy poco 
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tiempo, los Kumāras vendrían a aconsejar al rey. Por esa razón, Pṛthu Mahārāja recordó 
la misericordia sin causa del Señor, y de esa forma, cuando los Kumāras, cumpliendo 
la predicción del Señor, llegaron, el rey les dio la bienvenida. En otras palabras, cuando 
el Señor hace una predicción, la cumple por intermedio de alguno de Sus devotos. De 
manera similar, el Señor Caitanya Mahāprabhu predijo que Sus gloriosos nombres y 
el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa se difundirían por todos los pueblos y aldeas del mundo. 
Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura y Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda desearon 
cumplir esa gran predicción, y nosotros estamos siguiendo sus pasos.

El Señor Kṛṣṇa dijo a Arjuna, con respecto a Sus devotos: kaunteya pratijānīhi na me 
bhaktaḥ praṇaśyati: «¡Oh, hijo de Kuntī!, declara abiertamente que Mi devoto jamás 
perece» (Bg. 9.31). En realidad, el Señor podía hacer esa declaración personalmente, 
pero deseó hacerla por intermedio de Arjuna para de esa forma dar seguridad de que Su 
promesa nunca se rompería. El Señor en persona promete, y Su devoto íntimo cumple 
la promesa. El Señor hace muchas promesas para beneficio de la sufriente humanidad. 
El Señor siente gran compasión por los sufrimientos de la humanidad, pero, por lo ge-
neral, los seres humanos no sienten grandes deseos de servirle. Es una relación similar a 
la que existe entre un padre y un hijo; el padre siempre está preocupado por el bien del 
hijo, aunque el hijo se olvide de él o lo desdeñe. Es significativa la palabra anukampinā; 
el Señor es tan compasivo con las entidades vivientes que, para beneficio de las almas 
caídas, viene personalmente a este mundo.

yadā yadā hi dharmasya    glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya    tadātmānaṁ sṛjāmy aham

«Cuando quiera y dondequiera que disminuya la práctica religiosa, ¡oh, descendiente 
de Bharata!, y aumente la irreligión de manera predominante, en ese momento, des-
ciendo personalmente» (Bg. 4.7).

Así pues, cuando el Señor adviene en Sus diversas formas, lo hace por compasión. 
El Señor Śrī Kṛṣṇa vino a este planeta por compasión hacia las almas caídas, el Señor 
Buddha lo hizo por compasión hacia los pobres animales, a quienes los demonios 
estaban matando; el Señor Nṛsiṁhadeva, por compasión hacia Prahlāda Mahārāja. La 
conclusión es que el Señor es tan compasivo con las almas caídas en este mundo mate-
rial, que viene personalmente o envía a Sus devotos y sirvientes para que cumplan Su 
deseo de que todas las almas caídas vayan de regreso al hogar, de vuelta a Dios. El Señor 
Śrī Kṛṣṇa explicó a Arjuna el Bhagavad-gītā para beneficio de toda la sociedad humana. 
Por lo tanto, los hombres inteligentes deben tomar muy en serio este movimiento para 
la conciencia de Kṛṣṇa y utilizar plenamente las enseñanzas del Bhagavad-gītā tal como 
Sus devotos puros la predican, sin adulteración.

inaSpaAid"taê k(Ats$nyaeRna BagAvaià"Ga{RNAAlauiBa: / 
s$aADaUicC$íM" ih" mae s$avaRmaAtmanaA s$ah" ikM( d"de" //43//
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niṣpāditaś ca kārtsnyena    bhagavadbhir ghṛṇālubhiḥ
sādhūcchiṣṭaṁ hi me sarvam    ātmanā saha kiṁ dade

niṣpāditaḥ ca—también la orden se ha cumplido perfectamente; kārtsnyena—por 
completo; bhagavadbhiḥ—por los representantes de la Suprema Personalidad de Dios; 
ghṛṇālubhiḥ—por los muy compasivos; sādhu-ucchiṣṭam—remanentes de alimentos 
de personas santas; hi—ciertamente; me—mío; sarvam—todo; ātmanā—alma; saha—
con; kim—qué; dade—les daré.

mi querido brāhmaṇa, han cumplido perfectamente Su orden, pues son tan com-
pasivos como el Señor. Por lo tanto, mi deber es ofrecerles algo, pero todo lo que 
poseo son unos remanentes de alimentos dejados por grandes personas santas. 
¿Qué puedo darles?

SIGNIFICADO: En este verso es significativa la palabra sādhūcchiṣṭam. Pṛthu Mahārāja 
obtuvo su reino de grandes personas santas —como Bhṛgu y otros— como si recibiese 
remanentes de alimento. Después de la muerte del rey Vena, no había ningún buen 
gobernante para dirigir el mundo entero. Estaba ocurriendo tantas catástrofes que las 
grandes personas santas, al frente de las cuales estaba Bhṛgu, crearon el cuerpo del rey 
Pṛthu a partir del cuerpo muerto de su padre, el rey Vena. De esta forma, habiendo 
recibido el reino en virtud de la misericordia de las personas santas, el rey no quería 
dividirlo entre santos como los Kumāras. Un padre, mientras está comiendo, por 
compasión puede ofrecer a su hijo los remanentes de su alimento. Ese alimento no 
puede ofrecérsele de nuevo al padre, aunque quizás ya antes lo hayan masticado. Pṛthu 
Mahārāja se encontraba en una posición parecida; todo lo que poseía había sido ya 
masticado, y por lo tanto, no podía ofrecerlo a los Kumāras. Sin embargo, indirecta-
mente les ofreció todas sus posiciones, y, en consecuencia, ellos las utilizaron del modo 
que quisieron. El verso siguiente aclara la cuestión.

‘aANAA d"Ar"A: s$autaA “aöna, gA{h"Aê s$apair"cC$d"A: / 
r"AjyaM balaM mah"I k(AezA wita s$ava< inavaeid"tama, //44//

prāṇā dārāḥ sutā brahman    gṛhāś ca sa-paricchadāḥ
rājyaṁ balaṁ mahī kośa    iti sarvaṁ niveditam

prāṇāḥ—vida; dārāḥ—esposa; sutāḥ—hijos; brahman—¡oh, gran brāhmaṇa!; gṛhāḥ—
hogar; ca—también; sa—con; paricchadāḥ—bienes domésticos; rājyam—reino; 
balam—fuerza; mahī—tierra; kośaḥ—tesoro; iti—de esta forma; sarvam—todo; 
niveditam—ofrecido.
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El rey continuó: Por lo tanto, mis queridos brāhmaṇas, les ofrezco mi vida, mi 
esposa, mis hijos, mi hogar, mis bienes domésticos, mi reino, mi fuerza, mi tierra, 
y en especial, mi tesoro.

SIGNIFICADO: En algunas versiones, en lugar de la palabra dārāḥ se emplea la palabra 
rāyaḥ, que significa «riqueza». En la India todavía quedan personas ricas a las que el 
estado reconoce en calidad de rāya. Un gran devoto del Señor Caitanya Mahāprabhu 
recibía el nombre de Rāmānanda Rāya, pues era gobernador de Madrás y, además, muy 
rico. Todavía hay muchas personas que ostentan el título de rāya: Rāya Bahadur, Rāya 
Chaudhuri, etc. No está permitido ofrecer a la esposa, dārāḥ, a los brāhmaṇas. A las 
personas dignas y capacitadas para aceptar caridad se les ofrece todo, pero en ninguna 
parte vemos que se les ofrezca la esposa; por lo tanto, en este verso, la lectura más fiel 
es rāyaḥ, y no dārāḥ. Además de esto, teniendo en cuenta que Pṛthu Mahārāja estaba 
ofreciéndolo todo a los Kumāras, la mención específica de la palabra kośaḥ («tesoro») 
resulta innecesaria. Los reyes y emperadores solían tener un tesoro privado que recibía 
el nombre de ratna-bhāṇḍa. Se trataba de una sala especial que contenía las joyas, ajor-
cas, collares, etc., con que los súbditos obsequiaban al rey. Esas joyas no se guardaban 
en la cámara del tesoro público, donde se depositaban todos los ingresos percibidos 
por el gobierno, sino en un lugar aparte. Así pues, lo que Pṛthu Mahārāja ofreció a 
los pies de loto de los Kumāras fue su colección particular de joyas. Ya se ha admitido 
que todas las propiedades del rey pertenecían a los brāhmaṇas, y que Pṛthu Mahārāja 
simplemente las empleaba para bien del estado. Si realmente eran propiedad de los 
brāhmaṇas, ¿cómo podía el rey ofrecer a los brāhmaṇas algo que ya les pertenecía? A 
este respecto, Śrīpāda Śrīdhara Svāmī ha explicado que esa ofrenda es como la ofrenda 
de alimentos que un sirviente hace a su señor. Este los ha comprado, y por lo tanto, ya 
son suyos, pero el sirviente los cocina y se los ofrece, de manera que pueda aceptarlos. 
De esa forma, Mahārāja Pṛthu ofreció todas sus pertenencias a los Kumāras.

s$aEnaApatyaM ca r"AjyaM ca d"Nx"naeta{tvamaeva ca / 
s$avaR laAek(AiDapatyaM ca vaed"zAAñivad"hR"ita //45//

sainā-patyaṁ ca rājyaṁ ca    daṇḍa-netṛtvam eva ca
sarva lokādhipatyaṁ ca    veda-śāstra-vid arhati

sainā-patyam—puesto de comandante en jefe; ca—y; rājyam—puesto de gobernante 
del reino; ca—y; daṇḍa—gobernar; netṛtvam—liderazgo; eva—ciertamente; ca—y; 
sarva—todos; loka-adhipatyam—propiedad del planeta; ca—y; veda-śāstra-vit—el que 
conoce el significado de las Escrituras védicas; arhati—merece.

Pṛthu mahārāja lo ofreció todo a los Kumāras, porque solo una persona perfecta-
mente educada conforme a los principios del conocimiento védico merece ser el 
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comandante en jefe, el dirigente supremo del estado, el primero en castigar y el 
propietario de todo el planeta.

SIGNIFICADO: En este verso se afirma con toda claridad que un reino, estado o imperio 
se debe gobernar siguiendo las instrucciones de brāhmaṇas y personas santas como los 
Kumāras. De hecho, cuando la monarquía abarcaba todo el mundo, el rey gobernaba 
dirigido por un equipo de brāhmaṇas y personas santas. En su papel de administrador 
del estado, el rey ejecutaba sus deberes actuando como sirviente de los brāhmaṇas. El 
rey y los brāhmaṇas no eran dictadores, ni se consideraban propietarios del estado. Los 
reyes también estaban bien versados en las Escrituras védicas, de modo que conocían 
perfectamente el mandamiento del Śrī Īśopaniṣad: īśāvāsyam idaṁ sarvam: Todo lo 
que existe pertenece a la Suprema Personalidad de Dios. En el Bhagavad-gītā, el Señor 
Kṛṣṇa también proclama que Él es el propietario de todos los sistemas planetarios 
(sarva-loka-maheśvaram). Siendo esto así, nadie puede pretender que es el propietario 
del estado. El rey, presidente o jefe de estado siempre debe recordar que no es el 
propietario, sino el sirviente.

En la época actual, los reyes y presidentes olvidan que son sirvientes de Dios y se 
consideran sirvientes del pueblo. Los actuales gobiernos democráticos proclaman ser 
gobiernos populares, gobiernos del pueblo y para el pueblo, pero esto no se aprueba en 
los Vedas. Los Vedas sostienen que, en el gobierno de un reino, el objetivo debe ser la 
satisfacción de la Suprema Personalidad de Dios, y por consiguiente el gobierno debe 
estar en manos de un representante del Señor. No se debe nombrar como jefe de estado 
a una persona carente de conocimiento védico. En este verso se afirma claramente 
(veda-śāstra-vid arhati) que todos los puestos de responsabilidad de un gobierno están 
especialmente reservados para personas bien versadas en las enseñanzas de los Vedas. 
Las enseñanzas de los Vedas definen con precisión cuál debe ser la conducta del rey, del 
comandante en jefe, del soldado y del civil. Por desgracia, en la era actual hay muchos 
mal llamados filósofos que instruyen sin citar la autoridad, y muchos líderes que siguen 
sus desautorizadas instrucciones. Como consecuencia de ello, la gente no es feliz. 

Los gobiernos comunistas actuales siguen la teoría del comunismo dialéctico de 
Karl Marx, pero esa teoría no es perfecta. Según el comunismo védico, en un estado 
nadie debe pasar hambre. En la actualidad hay muchas instituciones engañosas que 
organizan colectas públicas para alimentar a la gente que pasa hambre, pero los fondos 
colectados, invariablemente, acaban siendo mal empleados. Según las instrucciones 
de los Vedas, el gobierno debe disponer las cosas de tal manera que el problema del 
hambre ni si quiera se plantee. En el Śrīmad-Bhāgavatam se afirma que los casados 
deben velar porque ni siquiera los lagartos y serpientes pasen hambre. A ellos también 
hay que darles de comer. Sin embargo, en realidad el problema del hambre no tiene 
sentido, puesto que todo es propiedad del Señor Supremo, quien vela por que haya 
alimentos más que suficientes para todos. En los Vedas (Kaṭha Up. 2.2.13), se dice: 
eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān: el Señor Supremo provee a todos de todo lo que 
necesitan para vivir, y el hambre no tiene razón de ser. Si alguien pasa hambre, se debe 
a la mala administración de los supuestos gobernantes, dirigentes o presidentes.
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Por lo tanto, queda claro que las personas que no están bien versadas en los 
mandamientos védicos (veda-śāstra-vit) no son candidatos validos para su elección 
como presidentes, gobernadores, etc. En el pasado, los reyes eran rājarṣis, es decir, 
además de cumplir con su servicio como reyes, también eran santos, pues no des-
obedecían ningún mandamiento de las Escrituras védicas y gobernaban siguiendo 
las directrices de grandes personas santas y brāhmaṇas. Según ese sistema, todos los 
actuales presidentes, gobernantes y altos funcionarios ejecutivos, son indignos de sus 
puestos, pues no están versados en el conocimiento administrativo de los Vedas y no 
siguen las directrices de las grandes personas santas y de los brāhmaṇas. Debido a su 
desobediencia de las órdenes de los Vedas y de los brāhmaṇas, el rey Vena, el padre 
de Pṛthu Mahārāja, fue matado  por los brāhmaṇas. Por lo tanto, Pṛthu Mahārāja 
sabía muy bien que a él le correspondía gobernar el planeta como sirviente de los 
brāhmaṇas y las personas santas.

svamaeva “aAöNAAe BauÈeÿ svaM vastae svaM d"d"Aita ca / 
tasyaEvaAnauƒahe"NAAªaM BauÃatae ºai‡ayaAd"ya: //46//

svam eva brāhmaṇo bhuṅkte    svaṁ vaste svaṁ dadāti ca
tasyaivānugraheṇānnaṁ    bhuñjate kṣatriyādayaḥ

svam—propio; eva—ciertamente; brāhmaṇaḥ—el brāhmaṇa; bhuṅkte—disfruta; svam—
propia; vaste—ropa; svam—propio; dadāti—da en caridad; ca—y; tasya—su; eva—
ciertamente; anugraheṇa—por la misericordia de; annam—cereales; bhuñjate—come; 
kṣatriya-ādayaḥ—las demás secciones de la sociedad, empezando con los kṣatriyas.

Los kṣatriyas, vaiśyas y śūdras pueden comer gracias a la misericordia de los 
brāhmaṇas. Son los brāhmaṇas quienes disfrutan de sus propias posesiones, se 
visten con lo que es suyo, y dan sus propias pertenencias en caridad.

SIGNIFICADO: Las palabras namo brahmaṇya-devāya con que se adora a la Suprema 
Personalidad de Dios, indican que el Señor Supremo considera que los brāhmaṇas 
son dioses dignos de adoración. El Señor Supremo es adorado por todos, pero aun 
así, El, para enseñar a los demás, adora a los brāhmaṇas. Todos deben de seguir las 
instrucciones de los brāhmaṇas, cuya única ocupación es difundir por todo el mundo 
el conocimiento védico, śabda-brahma. Siempre que en la sociedad humana haya 
escases de brāhmaṇas que difundan el conocimiento védico, el resultado será el caos. 
Los brāhmaṇas y los vaiṣṇavas, como sirvientes directos de la Suprema Personalidad de 
Dios, no dependen de los demás. En realidad, todo lo que hay en el mundo les pertene-
ce, y por humildad aceptan caridad de los kṣatriyas, que son los reyes, y de los vaiśyas, 
los comerciantes. Todo es propiedad de los brāhmaṇas, pero el gobierno kṣatriya y los 
comerciantes lo tienen bajo custodia, haciendo el papel de banqueros; siempre que los 
brāhmaṇas necesiten dinero, los kṣatriyas y vaiśyas deben proporcionárselo. Es como 
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una cuenta corriente de la que el titular puede retirar dinero a voluntad. Los brāhmaṇas, 
como están ocupados en el servicio del Señor, tienen muy poco tiempo para dedicarse a 
asuntos económicos mundanos; por consiguiente, son los kṣatriyas, los reyes, quienes 
guardan las riquezas y quienes deben procurar dinero a los brāhmaṇas tan pronto 
como estos lo pidan. La realidad es que los brāhmaṇas y vaiṣṇavas no viven a expensas 
de otros; viven gastando su propio dinero, aunque aparentemente lo obtengan de 
otros. Los kṣatriyas y vaiśyas no tienen derecho a dar caridad, pues todo lo que poseen 
pertenece a los brāhmaṇas. Por consiguiente los kṣatriyas y vaiṣyas deben de dar cari-
dad siguiendo las instrucciones de los brāhmaṇas. Por desgracia, en la actualidad hay 
escasez de brāhmaṇas, y los supuestos kṣatriyas y vaiśyas no cumplen las órdenes de los 
brāhmaṇas; en consecuencia, la situación del mundo es caótica. 

La segunda línea del verso indica que los kṣatriyas, vaiśyas y śūdras comen solo por 
misericordia de los brāhmaṇas; en otras palabras, no deben de comer nada que prohí-
ban los brāhmaṇas. Los brāhmaṇas y vaiṣṇavas saben qué se debe comer, y dan ejemplo 
personal, no comiendo nada que no se haya ofrecido antes a la Suprema Personalidad 
de Dios. Comen solamente prasāda, remanentes del alimento ofrecido al Señor. Los 
kṣatriyas, vaiśyas y śudras deben comer solamente kṛṣṇa-prasāda, que reciben por la 
misericordia de los brāhmaṇas. No pueden abrir mataderos y comer carne, pescado o 
huevos, ni pueden beber alcohol o ganar con esos fines sin autorización. En la época 
actual, toda la población está absorta únicamente en actividades pecaminosas, pues 
no hay brāhmaṇas que guíen a la sociedad con sus instrucciones. En consecuencia, las 
leyes de la naturaleza castigan, merecidamente, a todo el mundo. Esa es la situación de 
la era de Kali.

yaEr"Iä{"zAI BagAvataAe gAitar"AtmavaAd" 
  Wk(AntataAe inagAimaiBa: ‘aitapaAid"taA na: / 
tauSyantvad"”ak(ç&NAA: svak{(taena inatyaM 
  k(Ae naAma tat‘aitak(r"Aeita ivanaAed"paA‡ama, //47//

yair īdṛśī bhagavato gatir ātma-vāda
ekāntato nigamibhiḥ pratipāditā naḥ

tuṣyantv adabhra-karuṇāḥ sva-kṛtena nityaṁ
ko nāma tat pratikaroti vinoda-pātram

yaiḥ—por cuyas; īdṛśī—ese tipo de; bhagavataḥ—de la Suprema Personalidad de Dios; 
gatiḥ—progreso; ātma-vāde—consideración espiritual; ekāntataḥ—comprendido 
en plenitud; nigamibhiḥ—con pruebas de los Vedas; pratipāditā—establecidas de un 
modo concluyente; naḥ—a nosotros; tuṣyantu—estar satisfechas; adabhra—ilimitada; 
karuṇāḥ—misericordia; sva-kṛtena—por sus propias actividades; nityam—eternas; 
kaḥ—quién; nāma—nadie; tat—eso; pratikaroti—neutraliza; vinā—sin; uda-pātram—
ofrenda de agua en el cuenco de las manos.
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Pṛthu mahārāja continuó: Esas personas excelsas han ofrecido un servicio ilimitado, 
explicando el sendero de la autorrealización en relación con la Suprema Persona-
lidad de dios, y nos dan, con convicción plena y con el respaldo de los Vedas, sus 
explicaciones para nuestra iluminación. ¿Cómo podemos saldar la deuda contraída 
con ellos, sino con un poco de agua ofrecida en el cuenco de las manos para su 
satisfacción? Esas grandes personalidades solo encuentran satisfacción en sus pro-
pias actividades, que llevan a cabo entre la sociedad humana por su misericordia 
ilimitada.

SIGNIFICADO: Las grandes personalidades del mundo material están muy deseosas 
de hacer un servicio que redunde en el bien de la sociedad humana, pero, en realidad, 
nadie puede ofrecer mejor servicio que aquel que distribuye el conocimiento acerca de 
la iluminación espiritual en relación con la Suprema Personalidad de Dios. Todas las 
entidades vivientes están en las garras de la energía ilusoria. Han olvidado su verdadera 
identidad, y vagan de un cuerpo a otro, transmigrando en la existencia material con el 
deseo de vivir en paz. Puesto que tienen muy poco conocimiento de la autorrealización, 
esas entidades vivientes no obtienen el menor alivio, a pesar de sus grandes deseos de 
obtener la paz de la mente y un poco de felicidad tangible. Las personas santas, como 
los Kumāras, Nārada, Prahlāda, Janaka, Śukadeva Gosvāmī y Kapiladeva, junto con 
los seguidores de esas autoridades, como los ācāryas vaiṣṇavas y sus sirvientes, pueden 
ofrecer un valioso servicio a la humanidad, difundiendo el conocimiento acerca de la 
relación entre la Suprema Personalidad de Dios y la entidad viviente. Ese conocimiento 
es la bendición perfecta para la humanidad. 

El conocimiento acerca de Kṛṣṇa es un regalo tan valioso, que es imposible saldar la 
deuda contraída con el benefactor. Por esa razón, Pṛthu Mahārāja rogó a los Kumāras 
que se satisficiesen con sus propias actividades caritativas de liberar a las almas de las 
garras de māyā. El rey vio que no había otro modo de satisfacerles por sus gloriosas 
actividades. La palabra vinoda-pātram se puede dividir en dos, vinā y uda-pātram, 
o puede leerse también en una sola palabra, vinoda-pātram, que significa «payaso». 
Las actividades de un payaso provocan risa, y la persona que trata de recompensar a 
su maestro espiritual o al preceptor que le ha enseñado el mensaje trascendental de 
Kṛṣṇa, se convierte en un payaso, en un hazmerreir, porque semejante deuda no se 
puede saldar. El mejor amigo y benefactor de todo el mundo es aquel que despierta la 
conciencia de Kṛṣṇa original de la humanidad.

maE‡aeya ovaAca
ta @AtmayaAegApataya @Aid"r"Ajaena paUijataA: / 
zAIlaM tad"IyaM zAMs$anta: Kae'BavainmaSataAM na{NAAma, //48//

maitreya uvāca
ta ātma-yoga-pataya    ādi-rājena pūjitāḥ
śīlaṁ tadīyaṁ śaṁsantaḥ    khe ’bhavan miṣatāṁ nṛṇām
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maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya continuó diciendo; te—ellos; ātma-yoga-
patayaḥ—los maestros de la autorrealización por medio del servicio devocional; 
ādi-rājena—por el rey original (Pṛthu); pūjitāḥ—siendo adorados; śīlam—carácter; 
tadīyam—del rey; śaṁsantaḥ—elogiar; khe—en el cielo; abhavan—aparecieron; 
miṣatām—mientras observaba; nṛṇām—la gente.

El gran sabio maitreya continuó: Los cuatro Kumāras, que eran maestros del servi-
cio devocional, se sintieron muy complacidos con la adoración de mahārāja Pṛthu. 
En verdad, aparecieron en el cielo y alabaron el carácter del rey, y todos pudieron 
observarles.

SIGNIFICADO: Se dice que los semidioses nunca tocan la superficie de la Tierra. Caminan 
y viajan únicamente por el espacio. Los Kumāras, como el gran sabio Nārada, no precisan 
de máquina alguna para viajar por el espacio. También los residentes de Siddhaloka pueden 
viajar por el espacio sin máquinas. Como pueden ir de un planeta a otro, reciben el nombre 
de siddhas; con esa palabra se indica que han adquirido todos los poderes místicos y 
yóguicos. Esas grandes personas santas, que han alcanzado la perfección completa en el 
yoga místico, no son visibles en la Tierra, porque la humanidad en esta era no es digna de 
su presencia. Los Kumāras, sin embargo, alabaron las características de Mahārāja Pṛthu, 
su humildad y su gran actitud devocional. Los Kumāras estaban muy satisfechos con 
el método de adoración del rey Pṛthu. Por la gracia de Mahārāja Pṛthu, los ciudadanos 
comunes de su reino pudieron ver a los Kumāras volando en el espacio exterior.

vaEnyastau DauyaAeR mah"taAM s$aMisTatyaADyaAtmaizAºayaA / 
@Aæak(AmaimavaAtmaAnaM maena @AtmanyavaisTata: //49//

vainyas tu dhuryo mahatāṁ    saṁsthityādhyātma-śikṣayā
āpta-kāmam ivātmānaṁ    mena ātmany avasthitaḥ

vainyaḥ—el hijo de Vena Mahārāja; tu—por supuesto; dhuryaḥ—el principal; 
mahatām—de las grandes personalidades; saṁsthityā—estando fijo por completo; 
ādhyātma-śikṣayā—en lo tocante a la autorrealización; āpta—alcanzada; kāmam—
deseos; iva—como; ātmānam—en la satisfacción del ser; mene—considerado; 
ātmani—en el ser; avasthitaḥ—situado.

de entre las grandes personalidades, mahārāja Pṛthu era la principal, pues estaba 
fijo en su posición con respecto a la iluminación espiritual. Permanecía satisfecho, 
como aquel que alcanza el éxito completo en la comprensión espiritual.

SIGNIFICADO: Permanecer fijo en el servicio devocional proporciona la satisfacción 
suprema del ser. En realidad, solo los devotos puros, cuyo único es servir a la Suprema 
Personalidad de Dios, pueden alcanzar la satisfacción del ser. La Suprema Personalidad 

TEXTO 49

22.49



CAP. 22   |   El encuentro entre Pṛthu Mahārāja y los cuatro Kumāras   159

de Dios, al no desear nada, está completamente satisfecho en Sí mismo. De la misma 
manera, el devoto que no desea nada más que servir a la Suprema Personalidad de 
Dios, está tan satisfecho en sí mismo como el Señor Supremo. Todo el mundo anhela 
encontrar la paz de la mente y la satisfacción del ser, pero la única manera de lograrlas 
es ser un devoto puro del Señor. 

En este verso se justifican las afirmaciones hechas en versos anteriores acerca del 
vasto conocimiento y perfecto servicio devocional del rey Pṛthu, pues se le considera el 
mejor entre todos los mahātmās. En el Bhagavad-gītā (9.13), Śrī Kṛṣṇa habla acerca de 
los mahātmās de la siguiente manera:

mahātmānas tu māṁ pārtha    daivīṁ prakṛtim āśritāḥ
bhajanty ananya-manaso    jñātvā bhūtādim avyayam

«¡Oh, hijo de Pṛthā!, aquellos que no están bajo la ilusión, las grandes almas, se hallan 
bajo la protección de la naturaleza divina. Están plenamente ocupados en el servicio 
devocional, porque saben que Yo soy la Suprema Personalidad de Dios, original e 
inagotable».

Los mahātmās no están bajo las garras de la energía ilusoria, sino bajo la protección 
de la energía espiritual. Debido a ello, el verdadero mahātmā siempre se ocupa en el 
servicio devocional del Señor. Pṛthu Mahārāja manifestó todas las características del 
mahātmā. Por esa razón, en este verso se le menciona como dhuryo mahatām, el mejor 
de los mahātmās.

k(maARiNA ca yaTaAk(AlaM yaTaAde"zAM yaTaAbalama, / 
yaTaAeicataM yaTaAivaÔamak(r"Aeä," “aös$aAtk{(tama, //50//

karmāṇi ca yathā-kālaṁ    yathā-deśaṁ yathā-balam
yathocitaṁ yathā-vittam    akarod brahma-sāt-kṛtam

karmāṇi—actividades; ca—también; yathā-kālam—adecuado al momento y las cir-
cunstancias; yathā-deśam—adecuadas al lugar y la situación; yathā-balam—adecuadas 
a las propias fuerzas; yathā-ucitam—en la medida de lo posible; yathā-vittam—en 
la medida en que se puede invertir dinero a ese respecto; akarot—ejecutó; brahma-
sāt—en la Verdad Absoluta; kṛtam—hizo.

mahārāja Pṛthu estaba satisfecho en sí mismo, y por esa razón ejecutaba sus deberes 
lo más perfectamente posible conforme al momento, las circunstancias, sus fuerzas 
y la situación económica. En sus actividades solo perseguía un objetivo, satisfacer a 
la verdad absoluta. de esa manera, actuaba como debía.

SIGNIFICADO: Mahārāja Pṛthu era un monarca responsable, y tenía que cumplir con 
sus deberes de kṣatriya, rey y devoto al mismo tiempo. Como era perfecto en el servicio 
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devocional del Señor, podía ejecutar sus deberes prescritos con toda perfección, 
conforme al momento, las circunstancias, las posibilidades económicas y su capacidad 
personal. A este respecto, en este verso es significativa la palabra karmāṇi. Las de Pṛthu 
Mahārāja no eran actividades corrientes, pues estaban relacionadas con la Suprema 
Personalidad de Dios. El consejo de Śrīla Rūpa Gosvāmī es que las cosas favorables 
al servicio devocional no se deben rechazar, ni se debe considerar que una actividad 
favorable para el servicio devocional es como un trabajo corriente, o una actividad 
fruitiva. Una persona común, por ejemplo, trabaja para ganar dinero y complacer sus 
sentidos. Un devoto puede ejecutar el mismo trabajo, exactamente de la misma forma, 
pero su objetivo es satisfacer al Señor Supremo; por consiguiente, sus actividades no 
son actividades comunes. 

Las actividades de Pṛthu Mahārāja no eran, por lo tanto, corrientes, sino que eran 
completamente espirituales y trascendentales, pues su objetivo era la satisfacción del 
Señor. Al igual que Arjuna, que era un guerrero y tuvo que luchar para satisfacer a 
Kṛṣṇa, Pṛthu Mahārāja también llevó a cabo sus deberes de rey para satisfacer a Kṛṣṇa. 
En verdad, todo lo que hizo como emperador del mundo fueron actos perfectamente 
adecuados para un devoto puro. Un poeta vaiṣṇava dice a este respecto: vaiṣṇavera 
kriyā-mudrā vijñe nā bujhāya: nadie puede entender las actividades de un devoto 
puro. Esas actividades pueden parecer actividades corrientes, pero encierran un 
profundo significado: la satisfacción del Señor. Para entender las actividades de 
un vaiṣṇava, hay que tener mucha experiencia. Mahārāja Pṛthu nunca se permitió 
actuar fuera de la institución de cuatro varṇas y cuatro āśramas, aunque, como 
vaiṣṇava, era un paramahaṁsa, trascendental a todas las actividades materiales. 
Seguía en su posición de kṣatriya gobernante del mundo, pero al mismo tiempo 
era trascendental a esas actividades, pues satisfacía a la Suprema Personalidad de 
Dios. Ocultando su personalidad de devoto puro, externamente se mostraba como 
un rey muy poderoso y con gran sentido del deber. En otras palabras, ni una sola 
de sus actividades se llevó a cabo para la complacencia de sus propios sentidos; 
todo lo que hizo estaba destinado a satisfacer los sentidos del Señor. Esto se explica 
claramente en el siguiente verso.

P(laM “aöiNA s$aªyasya inaivaRSaËÿ: s$amaAih"ta: / 
k(maARDyaºaM ca manvaAna @AtmaAnaM ‘ak{(tae: par"ma, //51//

phalaṁ brahmaṇi sannyasya    nirviṣaṅgaḥ samāhitaḥ
karmādhyakṣaṁ ca manvāna    ātmānaṁ prakṛteḥ param

phalam—resultado; brahmaṇi—en la Verdad Absoluta; sannyasya—abandonado; 
nirviṣaṅgaḥ—sin estar contaminado; samāhitaḥ—completamente dedicado; karma—
actividad; adhyakṣam—superintendente ca—y; manvānaḥ—siempre pensando en; 
ātmānam—la Superalma; prakṛteḥ—de la naturaleza; param—trascendental.
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mahārāja Pṛthu se dedicó por completo a ser un sirviente eterno de la Suprema 
Personalidad de dios, manteniéndose trascendental a la naturaleza material. En 
consecuencia, dedicó todos los frutos de sus actividades al Señor, y siempre se 
consideró el sirviente de la Suprema Personalidad de dios, que es el propietario 
de todo.

SIGNIFICADO: La vida y dedicación de Mahārāja Pṛthu al servicio amoroso trascendental 
de la Suprema Personalidad de Dios son un buen ejemplo de karma-yoga. Este término, 
karma-yoga, se emplea a menudo en el Bhagavad-gītā, y aquí Mahārāja Pṛthu está dando 
un ejemplo práctico de qué es en realidad el karma-yoga. En este verso se establece el 
primer requisito para la correcta ejecución del karma-yoga: phalaṁ brahmaṇi sannyasya 
(o vinyasya): Los frutos de las actividades deben entregarse al Brahman Supremo, 
Parabrahman, Kṛṣṇa. Quien así actúe, se sitúa en la orden de vida de renuncia, sannyāsa. 
Como se afirma en el Bhagavad-gītā (18.2), abandonar los frutos de las actividades y 
entregárselos a la Suprema Personalidad de Dios se denomina sannyāsa:

kāmyānāṁ karmaṇāṁ nyāsaṁ
sannyāsaṁ kavayo viduḥ

sarva-karma-phala-tyāgaṁ
prāhus tyāgaṁ vicakṣaṇāḥ

«Abandonar las actividades que se basan en el deseo material es lo que los grandes 
eruditos llaman la orden de renuncia [sannyāsa]. Y abandonar los resultados de toda 
actividad es lo que los sabios llaman renunciación [tyāga]». Pṛthu Mahārāja, a pesar de 
llevar vida de casado, en realidad estaba en la orden de vida de renuncia, sannyāsa. Esto 
quedará más claro en los siguientes versos. 

La palabra nirviṣaṅgaḥ «libre de contaminación» es muy significativa, porque 
Mahārāja Pṛthu no estaba apegado a los resultados de sus actividades. En el mundo 
material, las personas están siempre pensando en ser los propietarios de todo lo que 
llega a sus manos o de todo aquello por lo que trabajan. La persona que pone al servicio 
del Señor los frutos de sus actividades está practicando verdadero karma-yoga. Todo el 
mundo puede practicar karma-yoga, pero al casado, que puede instalar la Deidad del 
Señor en el hogar y adorarle según el método del bhakti-yoga, le resulta especialmente 
fácil. Ese método comprende nueve procesos: escuchar, cantar, recordar, servir, adorar a 
la Deidad, orar, cumplir órdenes, servir a Kṛṣṇa como amigo, y sacrificarlo todo por Él:

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ    smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ    sakhyam ātma-nivedanam

(Bhāg. 7.5.23)

La Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna está difundiendo por todo 
el mundo estos métodos de karma-yoga y bhakti-yoga. Cualquiera puede aprenderlos; 
bastará con que se siga el ejemplo de los miembros de esta asociación. 
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Bien sea en el hogar, bien en un templo, debe considerarse que la Deidad es el 
propietario de todo, y que todos allí son sirvientes eternos de la Deidad. El Señor es 
trascendental, pues no es parte de la creación material. En este verso se emplean las 
palabras prakṛteḥ param, porque todo lo que existe en el mundo material es creación 
de la energía externa, la energía material del Señor, pero el propio Señor no es creación 
de la energía material. El Señor es el superintendente supremo de todas las creaciones 
materiales, como se confirma en el Bhagavad-gītā (9.10):

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ    sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya    jagad viparivartate

«Esta naturaleza material, que es una de Mis energías, actúa bajo Mi dirección, ¡oh, hijo 
de Kuntī!, y produce todos los seres móviles, e inmóviles, y bajo su control se crea y se 
aniquila una y otra vez esta manifestación cósmica».

Todos los cambios materiales y todo progreso material se producen por la maravi-
llosa interacción de la materia bajo la superintendencia de la Suprema Personalidad de 
Dios, Kṛṣṇa. En el mundo material, las cosas no suceden por sí solas. A la persona que 
permanece en su posición de sirviente de Kṛṣṇa y lo ocupa todo en Su servicio, se le 
considera jīvan-mukta, es decir, un alma liberada, incluso mientras vive en el mundo 
material. Generalmente, la liberación tiene lugar después de abandonar el cuerpo, pero 
aquel que vive siguiendo el ejemplo de Pṛthu Mahārāja está liberado incluso en esta 
vida. En el plano de conciencia de Kṛṣṇa, los resultados de las actividades dependen de 
la voluntad de la Persona Suprema. De hecho, el resultado nunca depende de nuestra 
propia destreza, sino que depende por completo de la voluntad del Supremo. Ese es el 
verdadero significado de phalaṁ brahmaṇi sannyasya. El alma dedicada al servicio del 
Señor nunca debe considerarse el propietario personal o el superintendente. El devoto 
consagrado debe llevar a cabo sus actividades siguiendo las reglas y regulaciones del 
servicio devocional. Los resultados de sus actividades dependen por completo de la 
voluntad suprema del Señor.

gA{he"Sau vataRmaAnaAe'ipa s$a s$aA•aAjyai™ayaAinvata: / 
naAs$aÀataein‰"yaATaeRSau inar"h"mmaitar"kR(vata, //52//

gṛheṣu vartamāno ’pi    sa sāmrājya-śriyānvitaḥ
nāsajjatendriyārtheṣu    niraham-matir arkavat

gṛheṣu—en el hogar; vartamānaḥ—presente; api—aunque; saḥ—el rey Pṛthu; 
sāmrājya—todo el imperio; śriyā—opulencia; anvitaḥ—estando absorto en; na—nun-
ca; asajjata—se sintió atraído; indriya-artheṣu—para la complacencia de los sentidos; 
niḥ—ni; aham—yo soy; matiḥ—consideración; arka—el sol; vat—como.
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mahārāja Pṛthu, que debido a la prosperidad de su imperio era muy opulento, 
llevó vida de casado y permaneció en su hogar. Como nunca se sintió inclinado a 
emplear sus opulencias en la complacencia de los sentidos, se mantuvo desapegado, 
exactamente igual que el sol, que no se ve afectado bajo ninguna circunstancia.

SIGNIFICADO: En este verso es significativa la palabra gṛheṣu. Hay cuatro āśramas: 
brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha y sannyāsa, y de entre ellos, solo en el āśrama 
de gṛhastha se permite la relación con mujeres; por lo tanto, el āśrama de gṛhastha 
es como una autorización para la complacencia de los sentidos que se da al devoto. 
Pṛthu Mahārāja era especial, pues a pesar de estar autorizado para vivir como jefe de 
familia, y a pesar de que en su reino poseía una opulencia inmensa, nunca se ocupó 
en la complacencia de los sentidos. Esa característica especial indicaba que era un 
devoto puro del Señor. El devoto puro nunca siente atracción por la complacencia 
de los sentidos, y por consiguiente, está liberado. En la vida material, las personas 
se ocupan en la complacencia de los sentidos en busca de su propia satisfacción 
personal, pero en la vida devocional o liberada, el objetivo es satisfacer los sentidos 
del Señor.

En este verso se compara a Mahārāja Pṛthu con el sol (arka-vat). El sol a veces 
brilla sobre excrementos, orina y muchas otras cosas contaminadas, pero como es 
todopoderoso, nunca se ve afectado por esa relación. Todo lo contrario; con su luz 
esteriliza y purifica esos lugares sucios y contaminados. De manera similar, el devoto 
se ocupa en muchas actividades materiales, pero como no desea la complacencia de los 
sentidos, nunca se ve afectado por ellas. Todo lo contrario; pone todas las actividades 
materiales al servicio del Señor. El devoto puro sabe cómo utilizarlo todo para servir 
al Señor, y por lo tanto, nunca se ve afectado por las actividades materiales. En lugar 
de ello, con sus planes trascendentales purifica esas actividades, como se explica en 
el Bhakti-rasāmṛta-sindhu: sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam: Su 
objetivo es purificarse por completo sirviendo al Señor, sin verse afectado por las falsas 
identificaciones materiales.

WvamaDyaAtmayaAegAena k(maARNyanaus$amaAcar"na, / 
pau‡aAnautpaAd"yaAmaAs$a paÂaAicaRSyaAtmas$ammataAna, //53//

evam adhyātma-yogena    karmāṇy anusamācaran
putrān utpādayām āsa    pañcārciṣy ātma-sammatān

evam—de este modo; adhyātma-yogena—por medio del bhakti-yoga; karmāṇi—
actividades; anu—siempre; samācaran—ejecutar; putrān—hijos; utpādayām 
āsa—engendrados; pañca—cinco; arciṣi—en su esposa; ātma—propio; sammatān—
conforme a su deseo.
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desde la posición liberada del servicio devocional, Pṛthu mahārāja no solo ejecutó 
toda clase de actividades fruitivas, sino que también engendró cinco hijos en su 
esposa, arci. En verdad, engendró todos esos hijos conforme a su propio deseo.

SIGNIFICADO: En su vida de casado, Pṛthu Mahārāja engendró cinco hijos en su 
esposa, Arci, y los engendró conforme a su deseo. No nacieron de modo imprevisto, ni 
por accidente. En la era actual (Kali-yuga), la manera de engendrar hijos según el propio 
deseo es prácticamente desconocida. A este respecto, el secreto del éxito depende de la 
adopción por parte de los padres de los diversos métodos purificatorios denominados 
saṁskāras. El primer saṁskāra, el garbhādhāna-saṁskāra, que es el saṁskāra para la 
concepción del hijo, es obligatorio, en especial para las castas superiores, es decir, los 
brāhmaṇas y kṣatriyas. Como se afirma en el Bhagavad-gītā, la vida sexual que no va 
contra los principios religiosos es Kṛṣṇa mismo, y esos principios religiosos establecen 
que, cuando se desee engendrar un hijo, antes de la relación sexual se debe ejecutar 
el garbhādhāna-saṁskāra. Ciertamente, la condición mental de los padres antes de la 
relación sexual influirá en la mentalidad del niño que se engendre. Es muy probable 
que un hijo engendrado como fruto de la lujuria no sea la clase de hijo que sus padres 
desearían. Como se explica en los śāstras: yathā yonir yathā bījam. Yathā yoniḥ se refie-
re a la madre, y yathā bījam, al padre. Si los padres preparan su condición mental antes 
de la relación sexual, el niño que engendren reflejará, sin duda alguna, esa mentalidad. 
Por lo tanto, de las palabras ātma-sammatān se desprende que tanto Pṛthu Mahārāja 
como Arci se sometieron al proceso purificatorio garbhādhāna antes de concebir hijos, 
y de esa forma, todos los hijos que engendraron respondían a sus deseos y a su actitud 
mental purificada. Pṛthu Mahārāja no engendró hijos por lujuria, ni se sentía atraído 
por su esposa con fines de complacencia sensorial. Como gṛhastha, los engendró para 
que en el futuro administrasen su gobierno por todo el mundo.

ivaijataAìM DaU•ake(zAM h"yaRºaM ‰"ivaNAM va{k(ma, / 
s$avaeRSaAM laAek(paAlaAnaAM d"DaArE"k(: pa{TaugAuRNAAna, //54//

vijitāśvaṁ dhūmrakeśaṁ    haryakṣaṁ draviṇaṁ vṛkam
sarveṣāṁ loka-pālānāṁ    dadhāraikaḥ pṛthur guṇān

vijitāśvam—de nombre Vijitāśva; dhūmrakeśam—de nombre Dhūmrakeśa; 
haryakṣam—de nombre Haryakṣa; draviṇam—de nombre Draviṇa; vṛkam—de nom-
bre Vṛka; sarveṣām—de todos; loka-pālānām—los gobernantes de todos los planetas; 
dadhāra—acepto; ekaḥ—uno; pṛthuḥ—Pṛthu Mahārāja; guṇān—todas las cualidades.

después de engendrar a sus cinco hijos, a quienes puso de nombre vijitāśva, 
dhūmrakeśa, haryakṣa, draviṇa y vṛka, Pṛthu mahārāja continuó gobernando el 
planeta. El rey adquirió todas las cualidades de las deidades que gobernaban los 
demás planetas.
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SIGNIFICADO: Cada planeta tiene una deidad regente. El Bhagavad-gītā nos indica 
que la deidad regente del Sol se llama Vivasvān. De la misma manera, tambien la Luna 
y los diversos planetas tienen sus deidades regentes. En realidad, las deidades que 
rigen todos los demás planetas son descendientes de las deidades regentes del Sol y 
la Luna. En este planeta, la Tierra, hay dos dinastías de kṣatriyas; una desciende de la 
deidad regente del Sol, y la otra, de la deidad regente de la Luna. Esas dinastías reciben, 
respectivamente, los nombres de Sūrya-vaṁśa y Candra-vaṁśa. En la época en que 
la monarquía estaba vigente en el planeta, su representante principal pertenecía a la 
dinastía Sūrya, o Sūrya-vaṁśa, y los reyes subordinados eran miembros de la dinastía 
Candra-vaṁśa. Mahārāja Pṛthu, sin embargo, era tan poderoso que podía manifestar 
todas las cualidades de las deidades regentes de los demás planetas. 

En la época actual, los habitantes de la Tierra han tratado de ir a a la Luna, pero no 
han podido encontrar a nadie allí, y, ni qué decir tiene, tampoco a la deidad regente de 
la Luna. Las Escrituras védicas, sin embargo, nos informan repetidamente de que la 
Luna está habitada, y de que sus muy excelsos pobladores están en la categoría de los 
semidioses. Por esa razón, no podemos dejar de poner en duda la supuesta aventura 
lunar emprendida por los modernos científicos del planeta Tierra.

gAAepaITaAya jagAts$a{íe": k(Alae svae svae'cyautaAtmak(: / 
manaAevaAgva{iÔaiBa: s$aAEmyaEgAuRNAE: s$aMr"Ãayana, ‘ajaA: //55//

gopīthāya jagat-sṛṣṭeḥ    kāle sve sve ’cyutātmakaḥ
mano-vāg-vṛttibhiḥ saumyair    guṇaiḥ saṁrañjayan prajāḥ

gopīthāya—para la protección de; jagat-sṛṣṭeḥ—del creador supremo; kāle—con el 
paso del tiempo; sve sve—propio; acyuta-ātmakaḥ—siendo consciente de Kṛṣṇa; 
manaḥ—mente; vāk—palabras; vṛttibhiḥ—con ocupaciones; saumyaiḥ—muy amable; 
guṇaiḥ—con cualidades; saṁrañjayan—complacer; prajāḥ—a los súbditos.

mahārāja Pṛthu, como devoto perfecto de la Suprema Personalidad de dios, desea-
ba proteger la creación del Señor complaciendo los deseos de todos los ciudadanos. 
de modo que solía complacerles en todo, con sus palabras, su mentalidad, sus obras 
y su amable comportamiento.

SIGNIFICADO: Como se explicará en el siguiente verso, Pṛthu Mahārāja, con su 
extraordinaria aptitud para entender la mentalidad de los demás, solía complacer a 
todos sus súbditos. En verdad, sus tratos eran tan perfectos que todos sus súbditos 
estaban muy satisfechos y vivían completamente en paz. En este verso es significativa 
la palabra acyutātmakaḥ, pues Mahārāja Pṛthu gobernaba este planeta como repre-
sentante de la Suprema Personalidad de Dios. Sabía que él era el representante del 
Señor, y que la creación del Señor se debe proteger de un modo inteligente. Los ateos 
no pueden entender el propósito de la creación. Este mundo material, comparado con 
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el mundo espiritual, es condenable, pero aun así, tiene una finalidad que cumplir. Los 
científicos y filósofos de hoy en día no pueden entender está finalidad, ni creen en la 
existencia de un creador. Tratan de justificarlo todo con sus supuestas investigaciones 
científicas, pero nunca ponen al creador supremo como centro. El devoto, sin embargo, 
puede entender el propósito de la creación, que es permitir que las entidades vivientes 
individuales que desean enseñorearse de la naturaleza material cumplan sus deseos. 
Por consiguiente, el gobernador de este planeta debe saber que todos sus habitantes, y 
especialmente los seres humanos, han venido al mundo material para disfrutar de los 
sentidos. Y el gobernante tiene el deber de satisfacerles en su disfrute de los sentidos, y, 
al mismo tiempo irles elevando hacia el plano de conciencia de Kṛṣṇa, de manera que, 
finalmente, puedan regresar al hogar, de vuelta a Dios.

El rey o jefe de gobierno debe administrar el mundo teniendo esto presente. De 
esa forma, todos estarán satisfechos. ¿Cómo se puede lograr eso? Hay muchos 
ejemplos como el de Pṛthu Mahārāja, cuyo reinado se explica con detalle en el 
Śrīmad-Bhāgavatam. Incluso en esta era caída, si los gobernantes, administradores y 
presidentes sacan partido del ejemplo de Pṛthu Mahārāja, no hay duda de que la paz y 
la prosperidad reinarán en todo el mundo.

r"AjaetyaDaAªaAmaDaeyaM s$aAemar"Aja wvaApar": / 
s$aUyaRvaiã"s$a{jana, gA{õ"na, ‘atapaMê BauvaAe vas$au //56//

rājety adhān nāmadheyaṁ    soma-rāja ivāparaḥ
sūryavad visṛjan gṛhṇan     pratapaṁś ca bhuvo vasu

rājā—el rey; iti—así; adhāt—tomó; nāmadheyam—de nombre; soma-rājaḥ—el rey 
del planeta lunar; iva—como; aparaḥ—por otro lado; sūrya-vat—como el dios del Sol; 
visṛjan—distribuir; gṛhṇan—exigir; pratapan—con un gobierno fuerte; ca—también; 
bhuvaḥ—del mundo; vasu—contribución.

mahārāja Pṛthu fue un rey tan famoso como Soma-rāja, el rey de la Luna. Era ade-
más poderoso y exigente, como el dios del Sol, que reparte luz y calor y, al mismo 
tiempo, extrae todas las aguas del planeta.

SIGNIFICADO: En este verso se compara a Mahārāja Pṛthu con los reyes de la Luna y 
del Sol, que son el ejemplo de cómo desea el Señor que se gobierne el universo. El Sol 
reparte luz y calor, y al mismo tiempo extrae agua de todos los planetas. La Luna, por la 
noche, es muy agradable, y, después, de las fatigas de un día de trabajo al Sol, podemos 
disfrutar de la luz de la Luna. Como el dios del Sol, Pṛthu Mahārāja repartió su calor y 
su luz dando protección a su reino, pues sin calor y luz nadie puede existir. De manera 
similar, Pṛthu Mahārāja recaudó impuestos, y era tan enérgico dando órdenes a sus 
súbditos y a su gobierno, que nadie podía desobedecerle. Por otra parte, era como la luz 
de la luna, que complace a todos. El Sol y la Luna manifiestan determinadas influencias 
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mediante las cuales mantienen el orden del universo, y los científicos y filósofos de hoy 
en día deberían estudiar a fondo el perfecto plan que el Señor Supremo ha trazado para 
la manutención del universo.

äu"DaRSaRstaejas$aevaAi¢amaR$he"n‰" wva äu"jaRya: / 
itaitaºayaA Dair"‡aIva âAEir"vaABaIí"d"Ae na{NAAma, //57//

durdharṣas tejasevāgnir    mahendra iva durjayaḥ
titikṣayā dharitrīva    dyaur ivābhīṣṭa-do nṛṇām

durdharṣaḥ—inconquistable; tejasā—por poderío; iva—como; agniḥ—fuego; mahā-
indraḥ—el rey del cielo; iva—comparado; durjayaḥ—insuperable; titikṣayā—por 
tolerancia; dharitrī—la tierra; iva—como; dyauḥ—los planetas celestiales; iva—como; 
abhīṣṭa-daḥ—cumplir los deseos; nṛṇām—de la sociedad humana.

mahārāja Pṛthu era tan fuerte y poderoso que tratar de desobedecer sus órdenes era 
como enfrentarse al fuego ardiente. Era tan fuerte que se le comparaba con Indra, 
el rey del cielo, cuyo poder es insuperable. Por otro lado, era tan tolerante como la 
tierra, y en cumplir los deseos de la sociedad humana, era como el propio cielo.

SIGNIFICADO: El rey tiene el deber de proteger a sus súbditos y satisfacer sus deseos. 
Al mismo tiempo, los súbditos deben obedecer las leyes del estado. Mahārāja Pṛthu 
gobernó sin apartarse nunca de los patrones de un buen gobierno; era invencible y 
nadie podía desobedecer sus órdenes, pues tratar de hacerlo hubiera sido como tratar 
de impedir que el calor y la luz emanaran del fuego. Era tan fuerte y poderoso que se 
le comparaba con el rey del cielo, Indra. Hoy en día, los científicos han hecho experi-
mentos con armas nucleares, y en el pasado se solían disparar brahmāstras; pero todos 
esos brahmāstras y armas nucleares son insignificantes comparadas con el rayo del rey 
del cielo. Cuando Indra dispara su rayo, hasta las más grandes montañas se agrietan. 
Por otra parte, Mahārāja Pṛthu era tan tolerante como la misma tierra, y satisfacía los 
deseos de sus súbditos como los torrentes de lluvia que caen del cielo. En este planeta, 
sin lluvia no se pueden satisfacer los deseos. Como se explica en el Bhagavad-gītā (3.14): 
parjanyād anna-sambhavaḥ: los cereales crecen solo gracias a la lluvia que cae del cielo, 
y sin cereales nadie puede estar satisfecho. En consecuencia, la distribución ilimitada de 
misericordia se compara con el agua que cae de las nubes. Mahārāja Pṛthu hacía llegar 
a todos su misericordia sin cesar, como la lluvia. En otras palabras, Mahārāja Pṛthu era 
más suave que una rosa y más duro que un rayo. Fue así como gobernó su reino.

vaSaRita sma yaTaAk(AmaM pajaRnya wva tapaRyana, / 
s$amau"‰" wva äu"baAeRDa: s$aÔvaenaAcalar"Aix"va //58//
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varṣati sma yathā-kāmaṁ    parjanya iva tarpayan
samudra iva durbodhaḥ    sattvenācala-rāḍ iva

varṣati—derramar; sma—solía; yathā-kāmam—todo lo que se pueda desear; 
parjanyaḥ—agua; iva—como; tarpayan—agradar; samudraḥ—el mar; iva—parecido; 
durbodhaḥ—que no se puede comprender; sattvena—en su posición en la existencia; 
acala—las montañas; rāṭ iva—como el rey de.

En satisfacer los deseos de todos, mahārāja Pṛthu era como la lluvia. En su pro-
fundidad insondable, era como el mar, y en la firmeza de sus intenciones era como 
meru, el rey de las montañas.

SIGNIFICADO: Mahārāja Pṛthu solía otorgar su misericordia a la sufriente humani-
dad, y era como la lluvia que cae tras un calor agobiante. El mar es amplio y extenso, 
y es muy difícil medir sus dimensiones; de manera similar, Pṛthu Mahārāja era tan 
profundo y tan grave que nadie podía adivinar sus intenciones. El monte Meru es como 
un pivote fijo en el universo, y nadie puede moverlo un milímetro de su posición; de 
manera similar, nadie podía hacer cambiar a Mahārāja Pṛthu de parecer, una vez que 
tomaba una decisión.

DamaRr"Aix"va izAºaAyaAmaAêyaeR ih"mavaAinava / 
ku(vaer" wva k(AezAAX#YaAe gAuæaATaAeR vaç&NAAe yaTaA //59//

dharma-rāḍ iva śikṣāyām    āścarye himavān iva
kuvera iva kośāḍhyo    guptārtho varuṇo yathā

dharma-rāṭ iva—como el rey Yamarāja (el superintendente de la muerte); śikṣāyām—
en educación; āścarye—en opulencia; himavān iva—como los Himālayas; kuveraḥ—el 
tesorero de los planetas celestiales; iva—como; kośa-āḍhyaḥ—en cuestión de posesión 
de riquezas; gupta-arthaḥ—secreto; varuṇaḥ—el semidiós Varuṇa; yathā—como.

La inteligencia y la educación de mahārāja Pṛthu eran exactamente como las de 
Yamarāja, el superintendente de la muerte. Su opulencia podía compararse a la de 
los himālayas, donde hay yacimientos de toda clase de metales y piedras preciosas. 
Como Kuvera, el tesorero de los planetas celestiales, el rey poseía grandes riquezas, 
y nadie podía adivinar sus secretos, que eran como los del semidiós varuṇa.

SIGNIFICADO: Yamarāja, o Dharmarāja, como superintendente de la muerte, tiene 
que juzgar a las entidades vivientes que durante sus vidas han cometido actividades 
pecaminosas. Por consiguiente, se considera a Yamarāja un gran experto en cuestiones 
judiciales. Pṛthu Mahārāja también era muy erudito, y la exactitud de sus sentencias 
cuando juzgaba a sus súbditos, era insuperable. Nadie podría superarle en opulencias; 
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sería tan difícil como calcular los minerales y piedras preciosas almacenados en los 
Himālayas; por eso se le compara con Kuvera, el tesorero de los planetas celestiales. 
Los secretos de su vida estaban tan bien guardados como los de Varuṇa, el semidiós 
que rige el agua, la noche y la parte accidental del cielo, y nadie podía descubrirlos. 
Varuṇa es omnisciente, y puesto que castiga los pecados, se le ora para obtener el 
perdón. También es él quien envía las enfermedades, y a menudo se le relaciona con 
Indra y Mitra.

maAtair"ìeva s$avaARtmaA balaena mah"s$aAEjas$aA / 
@ivaSa÷tayaA de"vaAe BagAvaAna, BaUtar"Aix"va //60//

mātariśveva sarvātmā    balena mahasaujasā
aviṣahyatayā devo    bhagavān bhūta-rāḍ iva

mātariśvā—el aire; iva—como;  sarva-ātmā—omnipresente; balena—en fuerza física; 
mahasā ojasā—en poder y valentía; aviṣahyatayā—en tolerancia; devaḥ—el semidiós; 
bhagavān—el muy poderoso; bhūta-rāṭ iva—como Rudra, o Sadāśiva.

En fortaleza del cuerpo y de los sentidos, mahārāja Pṛthu era tan fuerte como el 
viento, que puede ir a todas partes. Y en lo que a su intolerancia se refiere, era como 
la todopoderosa expansión rudra del Señor Śiva, Sadāśiva.

k(nd"paR wva s$aAEnd"yaeR manasvaI ma{gAr"Aix"va / 
vaAts$alyae manauvaªa{NAAM ‘aBautvae BagAvaAnaja: //61//

kandarpa iva saundarye    manasvī mṛga-rāḍ iva
vātsalye manuvan nṛṇāṁ    prabhutve bhagavān ajaḥ

kandarpaḥ—Cupido; iva—como; saundarye—en belleza; manasvī—en reflexión; 
mṛga-rāṭ iva—como el rey de los animales, el león; vātsalye—en afecto; manu-vat—
como Svāyambhuva Manu; nṛṇām—de la sociedad humana; prabhutve—en cuestión 
de controlar; bhagavān—el Señor; ajaḥ—Brahmā.

Era hermoso como Cupido, y reflexivo como un león. Era tan afectuoso como 
Svāyambhuva manu, y en capacidad para controlar, era como el Señor Brahmā.

ba{h"s$paita“aRövaAde" @AtmavaÔvae svayaM h"ir": / 
BaftyaA gAAegAuç&iva‘aeSau ivaSvafs$aenaAnauvaitaRSau / 
iœ"yaA ‘a™ayazAIlaAByaAmaAtmataulya: par"Aeâmae //62//
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bṛhaspatir brahma-vāde    ātmavattve svayaṁ hariḥ
bhaktyā go-guru-vipreṣu    viṣvaksenānuvartiṣu
hriyā praśraya-śīlābhyām    ātma-tulyaḥ parodyame

bṛhaspatiḥ—el sacerdote de los planetas celestiales; brahma-vāde—en conocimiento 
espiritual; ātma-vattve—en dominio de sí mismo; svayam—personalmente; hariḥ—la 
Suprema Personalidad de Dios; bhaktyā—en devoción; go—vaca; guru—maestro espi-
ritual; vipreṣu—a los brāhmaṇas; viṣvaksena—la Personalidad de Dios; anuvartiṣu—
seguidores; hriyā—con timidez; praśraya-śīlābhyām—con conducta de lo más amable; 
ātma-tulyaḥ—exactamente como si fuese en su propio interés; para-udyame—en 
actividades filantrópicas.

En su conducta personal, mahārāja Pṛthu manifestó todas las buenas cualidades, 
y en conocimiento espiritual era exactamente como Bṛhaspati. En dominio de si 
mismo, era como la propia Suprema Personalidad de dios. En cuanto a su servicio 
devocional, era un gran seguidor de los devotos que están apegados a la protección 
de la vaca y a ofrecer servicio al maestro espiritual y a los brāhmaṇas. Su timidez y 
su amabilidad eran perfectas, y cuando se ocupaba en alguna actividad filantrópica, 
lo hacía como si estuviese trabajando para sí mismo.

SIGNIFICADO: Cuando habló con Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, el Señor Caitanya le 
honró considerándole la encarnación de Bṛhaspati. Bṛhaspati es el principal sacerdote 
del reino celestial, y es un seguidor de la filosofía brahma-vāda, o māyāvāda. Bṛhaspati 
es, además, un gran lógico. De esta afirmación se deduce que Mahārāja Pṛthu, aunque 
era un gran devoto constantemente ocupado en el servicio amoroso del Señor, poseía 
un profundo conocimiento de las Escrituras védicas, con el cual podía derrotar a todo 
tipo de impersonalistas y māyāvādīs. De Mahārāja Pṛthu debemos aprender que el de-
voto vaiṣṇava, además de estar fijo en el servicio del Señor, también, si es preciso, debe 
estar preparado para debatir con los impersonalistas māyāvādīs con lógica y filosofía, y 
deben echar por tierra su opinión de que la Verdad Absoluta es impersonal. 

En cuestión de dominio de Sí mismo, la Suprema Personalidad de Dios es el 
brahmacārī ideal. Cuando Kṛṣṇa fue elegido para presidir el rājasūya yajña de Mahārāja 
Yudhiṣṭhira, el abuelo Bhīṣmadeva Le alabó diciendo que el Señor Kṛṣṇa era el más 
grande de los brahmacārīs. El abuelo Bhīṣmadeva era brahmacārī y por lo tanto, estaba 
perfectamente capacitado para distinguir entre un brahmacārī y un vyabhicārī. A pesar 
de estar casado y tener cinco hijos, a Pṛthu Mahārāja se le consideraba completamente 
controlado. Aquel que engendra hijos conscientes de Kṛṣṇa para beneficio de la hu-
manidad, en realidad, es un brahmacārī. Pero el que engendra hijos como perros y 
gatos, no es un verdadero padre. La palabra brahmacārī se refiere también a la persona 
que actúa en el nivel del Brahman, es decir, en el plano del servicio devocional. En 
el plano del Brahman impersonal no existe actividad, pero al que ejecuta actividades 
relacionadas con la Suprema Personalidad de Dios, se le debe considerar brahmacārī. 
De esta forma Pṛthu Mahārāja era, al mismo tiempo, el brahmacārī y el gṛhastha ideal. 
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Viṣvaksenānuvartiṣu se refiere a los devotos que están constantemente ocupados en 
el servicio del Señor. Los demás devotos deben seguir sus pasos. Śrīla Narottama dāsa 
Ṭhākura ha dicho: ei chaya gosāñi yāṅra, muñi tāṅra dāsa: él está dispuesto a ser discí-
pulo de todo el que siga las huellas de los Seis Gosvāmīs.

Ademas, como todos los vaiṣṇavas, Mahārāja Pṛthu estaba consagrado a los 
maestros espirituales, los brāhmaṇas cualificados y a la protección de las vacas. Pṛthu 
Mahārāja era también muy humilde, manso, y amable, y siempre que llevaba a cabo 
alguna obra filantrópica o de bienestar público, trabajaba con la misma intensidad que 
si estuviese atendiendo a sus necesidades personales. En otras palabras, no llevaba a 
cabo sus actividades filantrópicas como mero espectáculo, sino que lo hacía llevado 
por un sentimiento y un compromiso personal. Ese es el espíritu que debe animar toda 
obra filantrópica.

k(LtyaAeRDvaRgAItayaA pauimBañElaAefyae ta‡a ta‡a h" / 
‘aivaí": k(NARr"n‹aeSau ñINAAM r"Ama: s$ataAimava //63//

kīrtyordhva-gītayā pumbhis    trailokye tatra tatra ha
praviṣṭaḥ karṇa-randhreṣu    strīṇāṁ rāmaḥ satām iva

kīrtyā—con fama; ūrdhva-gītayā—con proclamación en alta voz; pumbhiḥ—por la po-
blación en general; trai-lokye—por todo el universo; tatra tatra—aquí y allí; ha—cierta-
mente; praviṣṭaḥ—entrar; karṇa-randhreṣu—en los orificios auditivos; strīṇām—de las 
mujeres; rāmaḥ—el Señor Rāmacandra; satām—de los devotos; iva—como.

La fama de Pṛthu mahārāja se proclamaba en voz alta por todo el universo, desde 
los planetas inferiores a los intermedios y superiores, y todas las damas y personas 
santas escuchaban acerca de sus glorias, que eran tan dulces como las glorias del 
Señor rāmacandra.

SIGNIFICADO: En este verso son significativas las palabras strīṇām y rāmaḥ. Es cos-
tumbre entre las damas disfrutar escuchando las alabanzas de determinados héroes. 
En este verso vemos que la fama de Pṛthu Mahārāja era tan grande que las damas de 
todo el universo escuchaban acerca de ella con gran placer. Al mismo tiempo, tam-
bién los devotos de todo el universo escuchaban sus glorias, que eran tan placenteras 
como las glorias del Señor Rāmacandra. El reino del Señor Rāmacandra existe aún en 
la actualidad; en la India, recientemente se formó un partido político denominado 
Partido Rāmarājya, que quería establecer un reino que recordase el reino de Rāma. Por 
desgracia, los políticos actuales quieren el reino de Rāma pero sin la presencia de Rāma. 
Han desterrado la idea de volverse conscientes de Dios, pero aun así, esperan establecer 
el reino de Rāma. Los devotos rechazan ese tipo de propuestas. Las personas santas 
escuchan acerca de la fama de Pṛthu Mahārāja porque él representa con exactitud al 
Señor Rāmacandra, el rey ideal.
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Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo vigesimo-
segundo del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado «El encuentro entre Pṛthu 
Mahārāja y los cuatro Kumāras».
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mahārāja Pṛthu va de regreso al hogar

maE‡aeya ovaAca
ä{"î"AtmaAnaM ‘avayas$amaek(d"A vaEnya @AtmavaAna, / 
@AtmanaA vaiDaRtaAzAeSasvaAnaus$agAR: ‘ajaApaita: //�1�//
jagAtastasTauSaêAipa va{iÔad"Ae DamaRBa{ts$ataAma, / 
inaSpaAid"taeìr"Ade"zAAe yad"TaRimah" jaiÁavaAna, //�2�//
@AtmajaeSvaAtmajaAM nyasya ivar"h"Aåu"d"taIimava / 
‘ajaAs$au ivamana:svaek(: s$ad"Ar"Ae'gAAÔapaAevanama, //�3�//

maitreya uvāca
dṛṣṭvātmānaṁ pravayasam    ekadā vainya ātmavān
ātmanā vardhitāśeṣa-    svānusargaḥ prajāpatiḥ

jagatas tasthuṣaś cāpi    vṛttido dharma-bhṛt satām
niṣpāditeśvarādeśo    yad-artham iha jajñivān

ātmajeṣv ātmajāṁ nyasya    virahād rudatīm iva
prajāsu vimanaḥsv ekaḥ    sa-dāro ’gāt tapo-vanam

maitreyaḥ uvāca—el sabio Maitreya continuó hablando; dṛṣṭvā—después de ver; 
ātmānam—del cuerpo; pravayasam—vejez; ekadā—en cierta ocasión; vainyaḥ—el rey 
Pṛthu; ātma-vān—plenamente versado en la educación espiritual; ātmanā—por uno 
mismo; vardhita—aumentada; aśeṣa—ilimitadamente; sva-anusargaḥ—creación de 
opulencias materiales; prajā-patiḥ—un protector de los ciudadanos; jagataḥ—móviles; 
tasthuṣaḥ—inmóviles; ca—también; api—ciertamente; vṛtti-daḥ—el que concede 
pensiones; dharma-bhṛt—el que observa los principios religiosos; satām—de los 
devotos; niṣpādita—cumplida por completo; īśvara—de la Suprema Personalidad 
de Dios; ādeśaḥ—orden; yat-artham—en armonía con Él; iha—en este mundo; 
jajñivān—cumplió; ātma-jeṣu—a sus hijos; ātma-jām—la Tierra; nyasya—indicando; 
virahāt—por separación; rudatīm iva—como si se lamentasen; prajāsu—a los súbditos; 
vimanaḥsu—a los afligidos; ekaḥ—solo; sa-dāraḥ—con su esposa; agāt—fue; tapaḥ-
vanam—al bosque, donde se pueden ejecutar austeridades.
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En la etapa final de su vida, cuando vio que se estaba haciendo viejo, mahārāja 
Pṛthu, aquella gran alma que era rey del mundo, repartió toda la opulencia que 
había adquirido entre las entidades vivientes de todas las especies, móviles e 
inmóviles. dispuso que todos recibiesen pensiones conforme a los principios 
religiosos, y después de cumplir las órdenes de la Suprema Personalidad de dios, 
en completa armonía con Él, dejó la tierra, a la que se consideraba hija suya, 
en manos de sus hijos. después, mahārāja Pṛthu abandonó a sus súbditos, que 
reprimían las lágrimas y los lamentos que les producía el dolor de verse separados 
del rey, y, acompañado de su esposa, se fue al bosque para ejecutar austeridades 
en soledad.

SIGNIFICADO: Mahārāja Pṛthu, siendo una de las encarnaciones śaktyāveśa de 
la Suprema Personalidad de Dios, vino a la Tierra para ejecutar las órdenes del 
Supremo. Como se afirma en el Bhagavad-gītā, el Señor Supremo es el propietario 
de todos los planetas, y siempre está ansioso por ver que las entidades vivientes, en 
todos los planetas, viven felices y cumplen con sus deberes. Tan pronto como surgen 
desviaciones con respecto al cumplimiento de esos deberes, el Señor desciende a la 
Tierra, como se confirma en el Bhagavad-gītā (4.7): yadā yadā hi dharmasya glānir 
bhavati bhārata.

Durante el período del rey Vena se produjeron tantas desviaciones, que el Señor 
envió a Mahārāja Pṛthu, Su devoto de confianza, para que restableciera el orden. 
Así pues, después de cumplir las órdenes de la Suprema Personalidad de Dios y 
restablecer el orden en el mundo, Mahārāja Pṛthu se dispuso a retirarse. Él había 
establecido un ejemplo en la administración del gobierno, y ahora se disponía a hacer 
lo mismo en su retiro. Después de dividir su propiedad entre sus hijos, les encomendó 
el gobierno del mundo, y se marchó al bosque con su esposa. Con respecto a esto, es 
significativo el hecho de que aquí se dice que Mahārāja Pṛthu se retiró en soledad, 
y al mismo tiempo, que se llevó con él a su esposa. Según los principios védicos, el 
esposo, cuando se retira de la vida familiar, puede llevar a su esposa con él, pues se 
considera que ambos, marido y mujer, son una unidad. De esa forma, los dos juntos 
pueden ayudarse en la práctica de austeridades para liberarse. Ese es el sendero que 
siguió Mahārāja Pṛthu, cuya personalidad era ejemplar, y esa es también la vía de la 
civilización védica. No hay que quedarse en casa hasta el momento de morir, sino 
que hay que separarse de la vida familiar en el momento adecuado, y prepararse 
para regresar a Dios. Como encarnación śaktyāveśa de Dios que había descendido de 
Vaikuṇṭha como representante de Kṛṣṇa, Mahārāja Pṛthu tenía asegurado el regreso a 
Dios. A pesar de ello, y para dar buen ejemplo de todas las maneras posibles, también 
se sometió a rigurosas austeridades en el tapo-vana. Parece ser que en aquellos días 
había muchos tapo-vanas, es decir, bosques específicamente destinados al retiro y la 
práctica de austeridades. Ir al tapo-vana para refugiarse por completo en la Suprema 
Personalidad de Dios era obligatorio para todos, pues es muy difícil retirarse de la 
vida familiar y, al mismo tiempo, vivir en el hogar.
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ta‡aApyad"AByainayamaAe vaEKaAnas$as$aus$ammatae / 
@Ar"bDa oƒatapais$a yaTaA svaivajayae paur"A //�4�//

tatrāpy adābhya-niyamo    vaikhānasa-susammate
ārabdha ugra-tapasi    yathā sva-vijaye purā

tatra—ahí; api—también; adābhya—rigurosas; niyamaḥ—austeridades; vaikhānasa—
reglas y regulaciones de la vida retirada; su-sammate—perfectamente reconocidas; 
ārabdhaḥ—principio; ugra—rigurosa; tapasi—austeridad; yathā—tanto como; sva-
vijaye—en conquistar el mundo; purā—en el pasado.

tras retirarse de la vida familiar, mahārāja Pṛthu siguió estrictamente las regu-
laciones de la vida retirada y se sometió a rigurosas austeridades en el bosque. Se 
ocupó en esas actividades con la misma seriedad con que antes se había ocupado en 
la dirección del gobierno y en sus conquistas.

SIGNIFICADO: De la misma manera que en la vida familiar es necesario ser muy 
activo, después de retirarse de la vida familiar es necesario controlar la mente y los 
sentidos. Esto es posible para el que se ocupa por completo en el servicio devocional 
del Señor. En realidad el sistema védico, el orden social védico, no tiene otra finalidad 
que permitirnos que, al final, podamos regresar al hogar, de vuelta a Dios. El āśrama de 
gṛhastha es un tipo de concesión que combina la complacencia de los sentidos con una 
vida regulada. Su finalidad es hacer que, transcurrida la mitad de la vida, nos resulte 
fácil retirarnos y podamos ocuparnos plenamente en austeridades a fin de trascender 
la complacencia material de los sentidos de una vez por todas. Por lo tanto, en la etapa 
de vida de vānaprastha se recomienda encarecidamente práctica de tapasya, austeri-
dades. Mahārāja Pṛthu siguió sin desviación todas las reglas de la vida de vānaprastha, 
que técnicamente recibe el nombre de vaikhānasa-āśrama. La palabra vaikhānasa-
susammate es significativa, porque en la vida de vānaprastha también se deben seguir 
estrictamente los principios regulativos. En otras palabras, Mahārāja Pṛthu manifestó 
una personalidad ideal en todas las esferas de la vida. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ: 
Se deben seguir los pasos de las grandes personalidades. De esa manera, al seguir a una 
personalidad ejemplar como Mahārāja Pṛthu, podemos obtener toda perfección, tanto 
durante la vida activa como después de retirarnos de ella. De esa forma, después de 
abandonar el cuerpo, podremos liberarnos y regresar a Dios.

k(nd"maUlaP(laAh"Ar": zAuSk(paNAARzAna: ¸(icata, / 
@bBaºa: k(itaicatpaºaAna, vaAyauBaºastata: par"ma, //�5�//

kanda-mūla-phalāhāraḥ    śuṣka-parṇāśanaḥ kvacit
ab-bhakṣaḥ katicit pakṣān    vāyu-bhakṣas tataḥ param
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kanda—tallos; mūla—raíces; phala—fruta; āhāraḥ—comer; śuṣka—secas; parṇa—hojas; 
aśanaḥ—comer; kvacit—a veces; ap-bhakṣaḥ—agua de beber; katicit—durante varias; 
pakṣān—quincenas; vāyu—el aire; bhakṣaḥ—respirar; tataḥ param—a continuación.

En el tapo-vana, mahārāja Pṛthu a veces comía tallos y raíces de plantas, otras veces 
comía fruta y hojas secas, y durante unas semanas solo bebió agua. Por último, se 
mantuvo solamente con el aire que respiraba.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā, a los yogīs se les aconseja que se retiren a un 
lugar apartado en el bosque y que, una vez allí, vivan solos en un lugar santificado. 
La conducta de Pṛthu Mahārāja nos deja ver que, después de retirarse al bosque, 
nunca tomó alimentos cocinados o envíados desde la ciudad por devotos o discípulos. 
Cuando se hace voto de vivir en el bosque, hay que alimentarse simplemente de raíces, 
tallos de plantas, frutas, hojas secas y los productos que, de esa forma, proporcione la 
naturaleza. Pṛthu Mahārāja siguió estrictamente esos principios de la vida en el bosque; 
a veces no comía más que hojas secas y no bebía más que un sorbo de agua. A veces 
se alimentaba solamente de aire, y a veces comía fruta de los árboles. De esta manera 
vivió en el bosque, sometiéndose a rigurosas austeridades, especialmente en el comer. 
En otras palabras, a la persona que desee progresar en la vida espiritual, nunca se le 
recomienda comer en exceso. Śrī Rūpa Gosvāmī también nos previene de que comer 
demasiado y esforzarse demasiado (atyāhāraḥ prayāsaś ca) son cosas que van en contra 
de los principios del progreso en la vida espiritual.

También hay que mencionar que, según los mandamientos védicos, vivir en el bos-
que es vivir completamente bajo la influencia de la modalidad de la bondad, mientras 
que vivir en la ciudad es vivir bajo la modalidad de la pasión, y vivir en un burdel o en 
un bar es vivir bajo la modalidad de la ignorancia. Sin embargo, vivir en un templo es 
vivir en Vaikuṇṭha, que es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza mate-
rial. El movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa nos brinda la oportunidad de vivir en 
el templo del Señor, que es como Vaikuṇṭha. Por lo tanto, las personas conscientes de 
Kṛṣṇa no necesitan irse al bosque y tratar de imitar de un modo artificial a Mahārāja 
Pṛthu o a los grandes sabios y munis que en el pasado vivían en esos lugares.

Śrīla Rūpa Gosvāmī, después de renunciar a su puesto de ministro en el gobierno, 
se fue a Vṛndāvana y vivió bajo un árbol, como Mahārāja Pṛthu. Desde entonces, 
mucha gente ha ido a Vṛndāvana para imitar la conducta de Rūpa Gosvāmī. Muchos, 
en lugar de avanzar en la vida espiritual, han caído en hábitos materiales, y, en 
la propia Vṛndāvana, son víctimas de la vida sexual ilícita, los juegos de azar y 
el consumo de alcohol y drogas. El movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa se 
ha propagado en Occidente, pero a los occidentales les resulta imposible irse al 
bosque y practicar las rigurosas austeridades que, de un modo ideal, ejecutaron 
Pṛthu Mahārāja y Rūpa Gosvāmī. Sin embargo, tanto los occidentales como todo el 
resto del mundo pueden seguir los pasos de Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura 
y vivir en un templo, que es trascendental a vivir en el bosque, y hacer el voto de 
comer exclusivamente kṛṣṇa-prasāda, seguir los principios regulativos, y rezar cada 
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día en un rosario dieciséis vueltas del mantra Hare Kṛṣṇa. De esa forma, nuestra 
vida espiritual discurrirá libre de perturbaciones.

ƒaISmae paÂatapaA vaIr"Ae vaSaARsvaAs$aAr"SaANmauina: / 
@Ak(NQ&ma¢a: izAizAre" od"ke( sTaiNx"laezAya: //�6�//

grīṣme pañca-tapā vīro    varṣāsv āsāraṣāṇ muniḥ
ākaṇṭha-magnaḥ śiśire    udake sthaṇḍile-śayaḥ

grīṣme—en verano; pañca-tapāḥ—cinco tipos de formas de calentar; vīraḥ—el hé-
roe; varṣāsu—en la estación de las lluvias; āsāraṣāṭ—expuesto a lluvias torrenciales; 
muniḥ—como los grandes sabios; ākaṇṭha—hasta el cuello; magnaḥ—sumergido; 
śiśire—en invierno; udake—dentro del agua; sthaṇḍile-śayaḥ—acostado en el suelo.

Siguiendo los principios de la vida en el bosque y los pasos de los grandes sabios y 
munis, Pṛthu mahārāja, durante el verano, se expuso a cinco tipos de métodos para 
aumentar el calor; en la estación de las lluvias se sometió a lluvias torrenciales, y 
en invierno permaneció dentro del agua sumergido hasta el cuello. además, para 
dormir, simplemente se echaba en el suelo.

SIGNIFICADO: Estas son algunas de las austeridades que ejecutan los jñānīs y los 
yogīs, que no pueden aceptar el proceso del bhakti-yoga, y que, para purificarse de la 
contaminación material, tienen que someterse a esas rigurosas austeridades. Pañca-
tapāḥ se refiere a cinco métodos para aumentar el calor. Al yogī se le ordena que se 
siente dentro de un círculo de fuego, cuyas ardientes llamas le rodeen en las cuatro 
direcciones, y con un sol abrasador cayendo directamente sobre su cabeza. Este es 
un tipo de pañca-tapāḥ que se recomienda como austeridad. De manera similar, en 
la estación de las lluvias se le ordena que se exponga a las torrenciales lluvias, y en 
invierno, que permanezca sumergido en agua fría hasta la altura del cuello. En lo que 
a cama se refiere, el asceta debe conformarse con descansar en el suelo. La finalidad de 
todas estas austeridades, como se explica en el siguiente verso, es llegar a ser un devoto 
de la Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa.

itaitaºauyaRtavaAgd"Anta ODvaR&#re"taA ijataAinala: / 
@Air"r"ADaiyaSau: k{(SNAmacar"Ôapa oÔamama, //�7�//

titikṣur yata-vāg dānta    ūrdhva-retā jitānilaḥ
ārirādhayiṣuḥ kṛṣṇam    acarat tapa uttamam

titikṣuḥ—tolerar; yata—controlar; vāk—palabras; dāntaḥ—controlar los sentidos; 
ūrdhva-retāḥ—sin emitir semen; jita-anilaḥ—controlar el aire vital; ārirādhayiṣuḥ—

23.7

TEXTO 7

TEXTO 6



178   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

simplemente deseando; kṛṣṇam—al Señor Kṛṣṇa; acarat—práctica; tapaḥ—
austeridades; uttamam—la mejor.

mahārāja Pṛthu se sometió a esas rigurosas austeridades a fin de controlar sus pala-
bras y sus sentidos, abstenerse de emitir su semen, y controlar el aire vital dentro de 
su cuerpo. hizo todo esto para satisfacer a Kṛṣṇa. No tenía otro propósito.

SIGNIFICADO: En Kali-yuga se recomienda lo siguiente:

harer nāma harer nāma    harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva    nāsty eva gatir anyathā

(Bṛhan-nāradīya Purāṇa)

Para que Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios, nos reconozca, debemos cantar el 
santo nombre del Señor continuamente, las veinticuatro horas del día. Las desdichadas 
personas que no pueden aceptar esta fórmula prefieren ejecutar algún tipo de seudo 
meditación, sin someterse a los demás procesos de austeridad. Pero la realidad es que 
solo hay dos opciones: o bien someterse al riguroso método de austeridades que antes se 
explicó, a fin de purificarse, o bien emprender el proceso de servicio devocional que se 
recomienda para complacer a Kṛṣṇa, el Señor Supremo. La persona consciente de Kṛṣṇa es 
más inteligente, pues en Kali-yuga no hay la menor posibilidad de soportar esas rigurosas 
austeridades. Basta con que sigamos a grandes personalidades como el Señor Caitanya 
Mahāprabhu. En Su Śikṣāṣṭaka, el Señor Caitanya Mahāprabhu escribió: paraṁ vijayate 
śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam: Toda gloria a los santos nombres del Señor Kṛṣṇa, que desde el 
mismo comienzo purifican el corazón y nos liberan de inmediato. Bhava-mahādāvāgni-
nirvāpanam. Si el verdadero objetivo de todo yoga es complacer al Señor Kṛṣṇa, entonces 
este sencillo sistema de bhakti-yoga, que es el recomendado para esta era, es suficiente. No 
obstante, es necesario ocuparse constantemente en el servicio del Señor. Pṛthu Mahārāja 
ejecutó sus austeridades mucho tiempo antes del advenimiento del Señor Kṛṣṇa en este 
planeta; aun así, su objetivo era complacer a Kṛṣṇa.

Hay muchos necios que pretenden que la adoración de Kṛṣṇa comenzó hace tan solo 
cinco mil años, es decir, después del advenimiento del Señor Kṛṣṇa en la India; pero no 
es cierto. Pṛthu Mahārāja adoró a Kṛṣṇa hace millones de años, pues es un descendiente 
de la familia de Mahārāja Dhruva, que reinó durante treinta y seis mil años en la era de 
Satya-yuga. ¿Cómo pudo reinar Dhruva Mahārāja en el mundo durante treinta y seis 
mil años de no ser que viviera cien mil años? Es decir, la adoración de Kṛṣṇa existió en 
el comienzo de la creación, y ha continuado existiendo a través de Satya-yuga, Tretā-
yuga y Dvāpara-yuga, y ahora, en Kali-yuga, todavía continúa. Como se afirma en el 
Bhagavad-gītā, Kṛṣṇa aparece en todos los milenios de la vida de Brahmā, y no solo en 
el actual. Por lo tanto, a Kṛṣṇa se Le adora en todos los milenios. La adoración de Kṛṣṇa 
no comenzó con Su aparición en el planeta hace tan solo cinco mil años. Esa es una 
conclusión necia, y las Escrituras védicas no la confirman.
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En este verso también son significativas las palabras ārirādhayiṣuḥ kṛṣṇam acarat 
tapa uttamam. Mahārāja Pṛthu se sometió a rigurosas austeridades con el propósito 
específico de adorar a Kṛṣṇa. Kṛṣṇa es tan bondadoso, especialmente en esta era, 
que aparece en la vibración trascendental de Su santo nombre. Como se dice en el 
Nārada-pañcarātra: ārādhito yadi haris tapasā tataḥ kim: Si se adora a Kṛṣṇa, si 
Él es el objeto del avance, no hay necesidad de ejecutar rigurosas modalidades de 
tapasya, pues ya se ha alcanzado el destino deseado. Pero si, después de ejecutar 
todas las modalidades de tapasya, no se puede llegar a Kṛṣṇa, toda esa tapasya 
carece de valor, pues sin Kṛṣṇa toda austeridad no es más que un esfuerzo sin fruto. 
Śrama eva hi kevalam (Bhāg. 1.2.8). Por lo tanto, el hecho de que no podamos ir al 
bosque y practicar rigurosas austeridades no debe desanimarnos. Nuestra vida es 
tan breve que debemos seguir estrictamente los principios que los ācāryas vaiṣṇavas 
nos han legado y ocuparnos pacíficamente en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa. 
No hay razón para desanimarse. Narottama dāsa Ṭhākura aconseja: ānande bala 
hari, bhaja vṛndāvana, śri-guru-vaiṣṇava-pade majāiyā mana: Para alcanzar una vida 
trascendental y dichosa, canta el mantra Hare Kṛṣṇa, ven a adorar el santo lugar de 
Vṛndāvana, y ocúpate siempre en el servicio del Señor, del maestro espiritual y de 
los vaiṣṇavas. Vemos, pues, que este movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa es muy 
seguro y muy fácil. Solo tenemos que ejecutar la orden del Señor y entregarnos a Él 
por completo. Solo tenemos que ejecutar la orden del maestro espiritual, predicar 
el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, y seguir el sendero de los vaiṣṇavas. El maestro 
espiritual representa a la vez al Señor Kṛṣṇa y a los vaiṣṇavas; por lo tanto, si seguimos 
sus instrucciones y cantamos Hare Kṛṣṇa, todo irá bien.

taena ‚(maAnauis$aÜe"na Dvastak(maRmalaAzAya: / 
‘aANAAyaAmaE: s$aiªaç&Ü"SaÒ"gARizC$ªabanDana: //�8�//

tena kramānusiddhena    dhvasta-karma-malāśayaḥ
prāṇāyāmaiḥ sanniruddha-    ṣaḍ-vargaś chinna-bandhanaḥ

tena—con la práctica de esas austeridades; krama—poco a poco; anu—constante-
mente; siddhena—con la perfección; dhvasta—rompió; karma—actividades fruitivas; 
mala—cosas sucias; āśayaḥ—deseo; prāṇa-āyāmaiḥ—con la práctica del prāṇāyāma-
yoga, ejercicios respiratorios; san—ser; niruddha—detuvo; ṣaṭ-vargaḥ—la mente y los 
sentidos; chinna-bandhanaḥ—completamente libre de todo cautiverio.

Con esa rigurosa práctica de austeridades, mahārāja Pṛthu adquirió una estabi-
lidad cada vez mayor en la vida espiritual, y se liberó por completo de los deseos 
de ocuparse en actividades fruitivas. también practicó ejercicios respiratorios para 
controlar la mente y los sentidos, y ese control le liberó por completo de todos los 
deseos de ocuparse en actividades fruitivas.
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SIGNIFICADO: En este verso es muy importante la palabra prāṇāyāmaiḥ, porque los 
haṭha-yogīs y aṣṭāṅga-yogīs practican prāṇāyāma, pero generalmente no conocen la 
finalidad de esa práctica. La finalidad del prāṇāyāma, o yoga místico, es hacer que la 
mente y los sentidos dejen de ocuparse en actividades fruitivas. Los supuestos yogīs 
que practican en Occidente no tienen la más remota idea de esto. La finalidad del 
prāṇāyāma no es poder tener un cuerpo fuerte y sano con el que trabajar arduamente. 
La finalidad es adorar a Kṛṣṇa. En el verso anterior se mencionó específicamente que 
Pṛthu Mahārāja ejecutó todas sus austeridades, sus prāṇāyāmas y sus prácticas de yoga 
místico para a adorar a Kṛṣṇa. De modo que Pṛthu Mahārāja también es un ejemplo 
excelente para los yogīs. Todo lo que hizo, lo hizo para complacer a la Suprema Perso-
nalidad de Dios, Kṛṣṇa.

La mente de las personas adictas a las actividades fruitivas siempre está llena de 
deseos impuros. Las actividades fruitivas son el indicio de nuestro contaminado deseo 
de dominar la naturaleza material. Mientras continuemos atados a los deseos contami-
nados, tendremos que seguir adoptando un cuerpo tras otro. Los supuestos yogīs, sin 
conocer el verdadero objetivo del yoga, lo practican para mantener el cuerpo sano. De 
esa forma, se ocupan en actividades fruitivas, y el deseo les ata a tener que adoptar otro 
cuerpo. No son conscientes de que el objetivo supremo de la vida es acercarse a Kṛṣṇa. 
Los śāstras, para salvar a esos yogīs de tener que vagar por las diversas especies de vida, 
advierten que en esta era esas prácticas de yoga no son más que una pérdida de tiempo. 
La única manera de elevarse es el canto del mahā-mantra Hare Kṛṣṇa.

Las actividades del rey Pṛthu tuvieron lugar en Satya-yuga; en la era actual, las almas 
caídas, que son incapaces de practicar nada, tienen un concepto erróneo acerca de la 
práctica del yoga. Por esta razón, los śāstras ordenan: kalau nāsty eva nāsty eva nāsty 
eva gatir anyathā. La conclusión es que las supuestas austeridades y el supuesto yoga 
de los karmīs, jñānīs y yogīs, carecen de valor mientras quienes los practican no se 
eleven hasta el plano del bhakti-yoga. Nārādhitaḥ: Si no se adora a Hari, la Suprema 
Personalidad de Dios, la práctica del yoga de la meditación, la ejecución de karma-
yoga, y el cultivo de conocimiento empírico, carecen de sentido. En lo que se refiere al 
prāṇāyāma, cantar el santo nombre del Señor y bailar en éxtasis también se consideran 
prāṇāyāma. En un verso anterior, Sanat-kumāra dio a Mahārāja Pṛthu la instrucción de 
ocuparse constantemente en el servicio del Señor Supremo, Vāsudeva:

yat pāda-paṅkaja-palāśa-vilāsa-bhaktyā
karmāśayaṁ grathitam udgrathayanti santaḥ

Solo si adoramos a Vāsudeva podemos liberarnos de los deseos de ocuparnos en ac-
tividades fruitivas. Los que no adoran a Vāsudeva, los yogīs y los jñānīs, no pueden 
liberarse de esos deseos.

tadvan na rikta-matayo yatayo ’pi ruddha-
sroto-gaṇās tam araṇaṁ bhaja vāsudevam

(Bhāg. 4.22.39)
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En este verso, la palabra prāṇāyāma no se refiere a ninguna otra motivación. El 
verdadero objetivo es fortalecer la mente y los sentidos a fin de ocuparlos en servicio 
devocional. En la era actual, esa determinación puede adquirirse fácilmente con tan 
solo cantar los santos nombres: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ 
Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

s$anatku(maAr"Ae BagAvaAna, yad"Ah"ADyaAitmakM( par"ma, / 
yaAegAM taenaEva pauç&SamaBajatpauç&SaSaRBa: //�9�//

sanat-kumāro bhagavān    yad āhādhyātmikaṁ param
yogaṁ tenaiva puruṣam    abhajat puruṣarṣabhaḥ

sanat-kumāraḥ—Sanat-kumāra; bhagavān—muy poderoso; yat—el que; āha—dijo; 
ādhyātmikam—avance espiritual de la vida; param—supremo; yogam—misticismo; 
tena—por ese; eva—ciertamente; puruṣam—a la Persona Suprema; abhajat—adoró; 
puruṣa-ṛṣabhaḥ—el mejor de los seres humanos.

de ese modo, el mejor de los seres humanos, mahārāja Pṛthu, siguió el sendero 
de avance espiritual que Sanat-kumāra le había aconsejado. Es decir, adoró a la 
Suprema Personalidad de dios, Kṛṣṇa.

SIGNIFICADO: En este verso se dice claramente que Mahārāja Pṛthu, practicando el 
sistema de prāṇāyāma-yoga, se ocupó en el servicio de la Suprema Personalidad de 
Dios, tal como le había aconsejado el santo Sanat-kumāra. En este verso son significa-
tivas las palabras puruṣam abhajat puruṣarṣabhaḥ. Puruṣarṣabha se refiere a Mahārāja 
Pṛthu, el mejor de los seres humanos, y puruṣam se refiere a la Suprema Personalidad 
de Dios. La conclusión es que el mejor de todos los hombres se ocupa en el servicio 
de la Persona Suprema. Un puruṣa es el digno de adoración, y el otro puruṣa es el 
adorador. Cuando el puruṣa que adora, la entidad viviente, piensa en volverse uno 
con la Persona Suprema, se confunde y cae en la oscuridad de la ignorancia. Tal 
como afirma el Señor Kṛṣṇa en el Bhagavad-gītā (2.12), el propio Kṛṣṇa y todas las 
entidades vivientes que se habían reunido en el campo de batalla ya habían existido 
como individuos en el pasado, y continuarían siendo individuos en el futuro. Por 
consiguiente, los dos puruṣas, es decir, la entidad viviente y la Suprema Personalidad 
de Dios, nunca pierden sus respectivas identidades.

En realidad, la persona autorrealizada se ocupa perpetuamente en el servicio del 
Señor, en esta vida y en la siguiente. En verdad, los devotos no ven diferencia entre esta 
vida y la siguiente. En esta vida, el devoto neófito aprende a servir a la Suprema Perso-
nalidad de Dios, y en la vida siguiente se acerca a esa Persona Suprema en Vaikuṇṭha 
y Le ofrece el mismo servicio devocional. Se considera que el servicio devocional es 
brahma-bhūyāya kalpate incluso para el devoto neófito. El servicio devocional que se 
ofrece al Señor nunca se considera una actividad material. El devoto actúa en el plano de 
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brahma-bhūta, y por lo tanto, ya está liberado. En consecuencia, no necesita practicar 
ningún otro tipo de yoga para acercarse al plano de brahma-bhūta. Cuando el devoto 
sigue estrictamente las órdenes del maestro espiritual, sigue las reglas y regulaciones y 
canta el mantra Hare Kṛṣṇa, se debe concluir que ya está en el plano de brahma-bhūta, 
como se confirma en el Bhagavad-gītā (14.26):

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa    bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān    brahma-bhūyāya kalpate

«Aquel que se dedica por completo al servicio devocional, firme en todas las circuns-
tancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al 
plano del Brahman».

BagAvaÜ"imaRNA: s$aADaAe: ™aÜ"yaA yatata: s$ad"A / 
Bai·(BaRgAvaita “aöNyananyaivaSayaABavata, //10//

bhagavad-dharmiṇaḥ sādhoḥ    śraddhayā yatataḥ sadā
bhaktir bhagavati brahmaṇy    ananya-viṣayābhavat

bhagavat-dharmiṇaḥ—el que ejecuta servicio devocional; sādhoḥ—del devoto; 
śraddhayā—con fe; yatataḥ—esforzándose; sadā—siempre; bhaktiḥ—devoción; 
bhagavati—a la Personalidad de Dios; brahmaṇi—el origen del Brahman impersonal; 
ananya-viṣayā—fijo con firmeza y sin desviación; abhavat—llegó a ser.

de esta forma, mahārāja Pṛthu se ocupó por completo en servicio devocional, cum-
pliendo estrictamente las reglas y regulaciones conforme a principios establecidos, 
las veinticuatro horas del día. Con ello, su amor y su devoción por la Suprema 
Personalidad de dios, Kṛṣṇa, crecieron, llegando a ser fijos e inquebrantables.

SIGNIFICADO: La palabra bhagavad-dharmiṇaḥ indica que en el proceso religioso 
que practicó Mahārāja Pṛthu no había ningún tipo de aspiración. Como se afirma al 
principio del Śrīmad-Bhāgavatam (1.1.2): dharmaḥ projjhita-kaitavo ’tra: Los princi-
pios religiosos motivados, en realidad, no son más que un engaño. Vīrarāghava Ācārya 
ha explicado bhagavad-dharmiṇaḥ con las palabras nivṛtta-dharmeṇa, que se refieren 
a lo que no puede ser contaminado por aspiraciones materiales. En palabras de Śrīla 
Rūpa Gosvāmī:

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ    jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-    śīlanaṁ bhaktir uttamā

Cuando una persona que no está inspirada en deseos materiales ni contaminada por 
los procesos de la actividad fruitiva y la especulación empírica, se ocupa por entero 
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en el servicio del Señor con una actitud favorable, su servicio recibe el nombre de 
bhagavad-dharma, o servicio devocional puro. La palabra brahmaṇi de este verso no 
se refiere al Brahman impersonal. El Brahman impersonal es un aspecto subordinado 
de la Suprema Personalidad de Dios; los adoradores del Brahman impersonal desean 
fundirse en su refulgencia; por consiguiente, no se les puede considerar seguidores del 
bhagavad-dharma. Después de deseñgañarse en el disfrute de la materia, el impersona-
lista puede desear fundirse en la existencia del Señor, pero el devoto puro del Señor no 
tiene ese deseo. Por esa razón, el devoto puro es el verdadero bhagavad-dharmī.

Este verso deja bien claro que Mahārāja Pṛthu nunca fue un adorador del Brahman 
impersonal, sino que en todo momento fue un devoto puro de la Suprema Personalidad 
de Dios. Bhagavati brahmaṇi se refiere a aquel que se ocupa en el servicio devocional 
de la Suprema Personalidad de Dios. Al devoto, que no tiene interés en fundirse en 
el Brahman impersonal, se le revela de un modo natural el conocimiento acerca de 
ese Brahman. Gracias a sus actividades de servicio devocional, Mahārāja Pṛthu pudo 
alcanzar una posición estable y firme en el desempeño de las actividades devocionales 
sin tener que recurrir ni al karma, ni al jñāna, ni al yoga.

tasyaAnayaA BagAvata: pair"k(maRzAuÜ"- 
  s$aÔvaAtmanastad"naus$aMsmar"NAAnaupaUtyaAR / 
ÁaAnaM ivar"i·(mad"BaUiªaizAtaena yaena 
  icacCe$d" s$aMzAyapadM" inajajaIvak(AezAma, //11//

tasyānayā bhagavataḥ parikarma-śuddha-
sattvātmanas tad-anusaṁsmaraṇānupūrtyā

jñānaṁ viraktimad abhūn niśitena yena
ciccheda saṁśaya-padaṁ nija-jīva-kośam

tasya—su; anayā—por este; bhagavataḥ—de la Suprema Personalidad de Dios; 
parikarma—actividades de servicio devocional; śuddha—pura, trascendental; 
sattva—existencia; ātmanaḥ—de la mente; tat—de la Suprema Personalidad de Dios; 
anusaṁsmaraṇa—recordar constantemente; anupūrtyā—que estaba perfectamente 
hecho; jñānam—conocimiento; virakti—desapego; mat—poseer; abhūt—se manifes-
tó; niśitena—con actividades realizadas con precisión; yena—por lo cual; ciccheda—se 
separó; saṁśaya-padam—posición de duda; nija—propia; jīva-kośam—enjaulamiento 
de la entidad viviente.

Con la práctica continua del servicio devocional, Pṛthu mahārāja adquirió una 
mente trascendental, de modo que podía pensar constantemente en los pies de 
loto del Señor. debido a ello, alcanzó la plenitud del desapego y la perfección del 
conocimiento, con el cual pudo trascender toda duda. de esa forma, se liberó de las 
garras del ego falso y del concepto material de la vida.
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SIGNIFICADO: En el Nārada-pañcarātra, se compara el servicio devocional del Señor 
a una reina. Cuando una reina concede una audiencia, viene acompañada de un cortejo 
de doncellas. Las doncellas del servicio devocional son la opulencia material, la libe-
ración y los poderes místicos. Los karmīs están muy apegados al disfrute material, los 
jñānīs, muy ansiosos de liberarse de las garras de la materia, y los yogīs, muy deseosos 
de alcanzar los ocho tipos de perfección mística. El Nārada-pañcarātra nos enseña que, 
al alcanzar el plano del servicio devocional puro, se obtienen también todas las opu-
lencias que se derivan de las actividades fruitivas, la especulación filosófica empírica 
y la práctica del yoga místico. En su Kṛṣṇa-karṇāmṛta, Śrīla Bilvamaṅgala Ṭhākura 
ora: «Mi querido Señor, si tuviese una fe inquebrantable en Ti, Tú Te manifestarías 
ante mí personalmente, y los resultados de la actividad fruitiva y de la especulación 
filosófica empírica, es decir, la religión, el crecimiento económico, la complacencia de 
los sentidos y la liberación, serían como asistentes personales que, aguardando ante mí, 
estarían esperando mis órdenes». Es decir, los jñānīs, mediante el cultivo de brahma-
vidyā, conocimiento espiritual, luchan con gran tesón por liberarse de las garras de la 
naturaleza material, pero el devoto, en virtud de su avance en el servicio devocional, 
de un modo natural se desapega del cuerpo material. Cuando su cuerpo espiritual co-
mienza a manifestarse, la vida del devoto entra realmente en el nivel de las actividades 
trascendentales.

En las actuales circunstancias, estamos en contacto con un cuerpo, una mente y 
una inteligencia materiales, pero, cuando nos liberamos de esas condicionamientos 
materiales, se manifiestan nuestros cuerpo, mente e inteligencia espirituales. En esa 
etapa trascendental, el devoto obtiene todos los beneficios del karma, el jñāna y el yoga. 
A pesar de que no se ocupa en actividades fruitivas ni en especulación empírica para 
obtener los poderes místicos, estos se manifiestan en su servicio de un modo natural. El 
devoto no desea ningún tipo de opulencia material, pero esa opulencia aparece ante él 
de modo natural. No tiene que esforzarse por conseguirla. Debido a su servicio devo-
cional, de un modo natural alcanza el plano de brahma-bhūta. Como antes se explicó, 
esto se confirma en el Bhagavad-gītā (14.26):

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa    bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān    brahma-bhūyāya kalpate

«Aquel que se dedica por completo al servicio devocional, firme en todas las circuns-
tancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al 
plano del Brahman». 

Debido a su práctica continua de servicio devocional, el devoto alcanza el plano tras-
cendental de la vida. Como su mente está en el plano trascendental, solo puede pensar 
en los pies de loto del Señor. Eso es lo que significa la palabra saṁsmaraṇa-anupūrtyā. 

Debido a que piensa constantemente en los pies de loto del Señor, el devoto alcanza 
de inmediato el nivel de śuddha-sattva. Śuddha-sattva se refiere al plano que está por 
encima de las modalidades de la naturaleza material, incluso por encima de la mo-
dalidad de la bondad, que, en el mundo material, se considera la representación de 
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la perfección más elevada. Sin embargo, hay que trascender esa modalidad y llegar al 
plano de śuddha-sattva, la bondad pura, en el cual no tienen influencia las tres cualida-
des de la naturaleza material.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura da el siguiente ejemplo: Cuando el aparato 
digestivo es fuerte, el fuego del estómago se enciende de modo natural para digerir todo 
lo comido, y no hay necesidad de tomar medicinas que faciliten la digestión. De ma-
nera similar, el fuego del servicio devocional es tan poderoso que el devoto no necesita 
hacer esfuerzos adicionales para alcanzar el conocimiento perfecto o para desapegarse 
de los atractivos de la materia. El jñānī puede llegar a desapegarse de los atractivos de la 
materia por medio del prolongado estudio de los temas del conocimiento, llegando por 
último hasta el plano de brahma-bhūta, pero el devoto no tiene que pasar por tantas 
dificultades. En virtud de su servicio devocional, alcanza el plano de brahma-bhūta 
sin ningún género de dudas. Los yogīs y jñānīs siempre están llenos de dudas acerca de 
su posición constitucional; por esa razón, cometen el error de pensar en volverse uno 
con el Supremo. Sin embargo, la relación del devoto con el Supremo es manifiesta, y 
no deja lugar a dudas; el devoto entiende, de inmediato, que su posición es de sirviente 
eterno del Señor. Los jñānīs y yogīs carentes de devoción pueden creerse liberados, pero 
en realidad, no tienen una inteligencia tan pura como la del devoto. En otras palabras, 
los jñānīs y los yogīs no pueden liberarse verdaderamente mientras no se eleven a la 
posición de devotos.

āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho ’nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

(Bhāg. 10.2.32)

Jñānīs y yogīs pueden elevarse hasta la posición más elevada, la comprensión del 
Brahman, pero debido a su falta de devoción por los pies de loto del Señor, tienen que 
caer de nuevo a la naturaleza material. Por consiguiente, el jñāna y el yoga no deben 
considerarse verdaderos procesos para el logro de la liberación. Mahārāja Pṛthu, con 
el desempeño de servicio devocional, trascendió todas esas posiciones de un modo 
natural. Como encarnación śaktyāveśa del Señor Supremo, Mahārāja Pṛthu no tenía 
que hacer nada para alcanzar la liberación. Él descendió del mundo Vaikuṇṭha, 
del cielo espiritual, para cumplir la voluntad del Señor Supremo en la Tierra. En 
consecuencia, iba a regresar al hogar, de vuelta a Dios, sin necesidad de ocuparse en 
jñāna, yoga o karma. A pesar de ser eternamente un devoto puro del Señor, adoptó 
el proceso de servicio devocional, pues quería enseñar a la generalidad de la gente el 
proceso correcto para cumplir con los deberes de la vida, y, finalmente, regresar al 
hogar, de vuelta a Dios.

iC$ªaAnyaDaIr"iDagAtaAtmagAitainaRr"Ih"- 
  staÔatyajae'icC$naid"dM" vayaunaena yaena / 
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taAvaªa yaAegAgAitaiBayaRitar"‘amaÔaAe 
  yaAvaÕ"d"Aƒajak(TaAs$au r"itaM na ku(yaARta, //12//

chinnānya-dhīr adhigatātma-gatir nirīhas
tat tatyaje ’cchinad idaṁ vayunena yena

tāvan na yoga-gatibhir yatir apramatto
yāvad gadāgraja-kathāsu ratiṁ na kuryāt

chinna—estando separado; anya-dhīḥ—todos los demás conceptos de la vida (el con-
cepto corporal de la vida); adhigata—firmemente convencido; ātma-gatiḥ—el objeti-
vo final de la vida espiritual; nirīhaḥ—libre de deseos; tat—eso; tatyaje—abandonó; 
acchinat—había cortado; idam—este; vayunena—con el conocimiento; yena—por 
el cual; tāvat—mientras; na—nunca; yoga-gatibhiḥ—la práctica del sistema místico 
de yoga; yatiḥ—el que sigue; apramattaḥ—sin ningún concepto ilusorio; yāvat—
mientras; gadāgraja—de Kṛṣṇa; kathāsu—palabras; ratim—atracción; na—nunca; 
kuryāt—hacerlo.

Cuando se liberó por completo del concepto corporal de la vida, mahārāja Pṛthu 
podía percibir la presencia del Señor Kṛṣṇa en el corazón de todos como Paramātmā. 
Estando en condiciones de recibir instrucciones directamente de Él, abandonó 
todas las prácticas de yoga y jñāna. No tenía el menor interés en la perfección de 
esos sistemas, pues comprendió perfectamente que el servicio devocional a Kṛṣṇa 
es el objetivo final de la vida, y que los yogīs y jñānīs, a menos que sientan atracción 
por las narraciones acerca de Kṛṣṇa [kṛṣṇa-kathā], nunca podrán ver desaparecer 
sus conceptos ilusorios acerca de la existencia.

SIGNIFICADO: Mientras está demasiado absorta en el concepto corporal de la vida, 
la persona siente interés por muchos procesos de autorrealización, como el sistema 
de yoga místico, o el sistema que se apoya en métodos especulativos empíricos. Sin 
embargo, cuando entiende que el objetivo supremo de la vida es acercarse a Kṛṣṇa, 
puede percibir la presencia de Kṛṣṇa en el corazón de todos y, por consiguiente, ayuda 
a todos los que tienen interés en volverse conscientes de Kṛṣṇa. De hecho, el que 
alcancemos la perfección de la vida depende de lo inclinados que nos sintamos a 
escuchar acerca de Kṛṣṇa. Por lo tanto, en este verso se dice: yāvad gadāgraja-kathāsu 
ratiṁ na kuryāt. Mientras no se sienta interés por Kṛṣṇa, Sus pasatiempos y Sus 
actividades, no es posible liberarse; la práctica de yoga y el conocimiento especulativo 
no dan la liberación.

Habiendo llegado al nivel de la devoción, Mahārāja Pṛthu perdió todo interés por 
las prácticas de jñāna y de yoga, y las abandonó. Ese es el nivel de vida devocional pura 
que describe Rūpa Gosvāmī:

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ     jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-    śīlanaṁ bhaktir uttamā
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El verdadero jñāna significa entender que la entidad viviente es el sirviente eterno 
del Señor. Ese conocimiento, como se confirma en el Bhagavad-gītā (7.19), se obtiene 
después de muchísimos nacimientos: bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ 
prapadyate. En la etapa paramahaṁsa de la vida se percibe perfectamente que Kṛṣṇa lo 
es todo: vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā sudurlabhaḥ. El que entiende a la perfección 
que Kṛṣṇa lo es todo y que el estado de conciencia de Kṛṣṇa es la perfección más elevada 
de la vida es un paramahaṁsa, un mahātmā. Esos mahātmās o paramahaṁsas son muy 
poco frecuentes. El paramahaṁsa, el devoto puro, nunca siente atracción por el haṭha-
yoga o el conocimiento especulativo. Su único interés es el servicio devocional del Señor, 
libre de mezclas. A veces, una persona que en el pasado era adicta a esos procesos trata 
de ejecutar servicio devocional y los procesos de jñāna y yoga a la vez, pero tan pronto 
como llega al plano del servicio devocional sin mezcla, puede abandonar todos los 
demás métodos de autorrealización. En otras palabras, cuando logra una comprensión 
firme de que Kṛṣṇa es el objetivo supremo, deja de sentir atracción por la práctica del 
yoga místico o los métodos de conocimiento especulativo empírico.

WvaM s$a vaIr"‘avar": s$aMyaAejyaAtmaAnamaAtmaina / 
“aöBaUtaAe ä{"XM# k(Alae tatyaAja svaM k(laevar"ma, //13//

evaṁ sa vīra-pravaraḥ     saṁyojyātmānam ātmani
brahma-bhūto dṛḍhaṁ kāle     tatyāja svaṁ kalevaram

evam—de esa forma; saḥ—él; vīra-pravaraḥ—el principal de los héroes; saṁyojya—
aplicando; ātmānam—mente; ātmani—en la Superalma; brahma-bhūtaḥ—estando 
liberado; dṛḍham—firmemente; kāle—a su debido tiempo; tatyāja—abandonó; svam—
propio; kalevaram—cuerpo.

Con el paso del tiempo, cuando iba a abandonar el cuerpo, Pṛthu mahārāja fijó con 
firmeza su mente en los pies de loto de Kṛṣṇa, y de esa forma, enteramente situado 
en el plano de brahma-bhūta, abandonó el cuerpo material.

SIGNIFICADO: Según un proverbio bengalí, el progreso espiritual que hayamos hecho 
en la vida se comprobará en el momento de la muerte. Esto se confirma también en 
el Bhagavad-gītā (8.6): yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ tyajaty ante kalevaram/ taṁ 
tam evaiti kaunteya sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ. Los que están practicando el proceso de 
conciencia de Kṛṣṇa saben que a la hora de la muerte tendrán que pasar un examen. 
Quien puede recordar a Kṛṣṇa al morir, pasa inmediatamente a Goloka Vṛndāvana, 
Kṛṣṇaloka, y de esa forma logra el éxito en la vida. Por la gracia de Kṛṣṇa, Pṛthu 
Mahārāja podía entender que el final de su vida estaba cerca, y de ese modo se llenó 
de júbilo y se dispuso a abandonar definitivamente el cuerpo, situándose en la etapa 
brahma-bhūta mediante la práctica del proceso yóguico. En los siguientes versos se 
explica en detalle cómo abandonar el cuerpo a voluntad y regresar al hogar, de vuelta 
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a Dios. El proceso yóguico que Pṛthu Mahārāja siguió a la hora de la muerte acelera 
el abandono del cuerpo mientras se goza de buena salud física y mental. Todo devoto 
desea abandonar el cuerpo en esas circunstancias. El rey Kulaśekhara expresó también 
ese deseo en su Mukunda-mālā-stotra:

kṛṣṇa tvadīya-padapaṅkaja-pañjarāntam
adyaiva me viśatu mānasa-rāja-haṁsaḥ

prāṇa-prayāṇa-samaye kapha-vāta-pittaiḥ
kaṇṭhāvarodhana-vidhau smaraṇaṁ kutas te

El rey Kulaśekhara quería abandonar el cuerpo mientras gozase de buena salud, y por 
esa razón oró a Kṛṣṇa para que le permitiese morir de inmediato, mientras tenía buena 
salud y su mente estaba sana. Los hombres, por lo general, al morir, se asfixian con 
el exceso de moco y bilis. En medio de la asfixia, es muy difícil articular sonidos; por 
consiguiente, si se puede cantar Hare Kṛṣṇa a la hora de morir, se debe tan solo a la 
gracia de Kṛṣṇa. Sin embargo, el yogī, sentándose en la posición muktāsana, puede 
abandonar el cuerpo inmediatamente e ir al planeta que desee. Un yogī perfecto puede 
abandonar el cuerpo cuando lo desee mediante la práctica del yoga.

s$ampaIx"Ya paAyauM paAiSNARByaAM vaAyaumauts$aAr"yaHC$naE: / 
naAByaAM k(Aeïe"SvavasTaApya ô$äu"r":k(NQ&zAISaRiNA //14//

sampīḍya pāyuṁ pārṣṇibhyāṁ     vāyum utsārayañ chanaiḥ
nābhyāṁ koṣṭheṣv avasthāpya     hṛd-uraḥ-kaṇṭha-śīrṣaṇi

sampīḍya—taponar; pāyum—la puerta del ano; pārṣṇibhyām—con las pantorrillas; 
vāyum—el aire que va hacia arriba; utsārayan—empujar hacia arriba; śanaiḥ—poco 
a poco; nābhyām—por el ombligo; koṣṭheṣu—en el corazón y en la garganta; 
avasthāpya—fijar; hṛt—en el corazón; uraḥ—hacia arriba; kaṇṭha—garganta; śīrṣaṇi—
en el entrecejo.

Sentado en una determinada postura yóguica, mahārāja Pṛthu taponó las puertas 
de su ano con los talones, hizo presión con las pantorrillas, y poco a poco, fue 
llevando su aire vital hacia arriba, haciéndolo pasar desde el círculo del ombligo 
hasta el corazón, y de ahí a la garganta. Finalmente, lo empujó hacia arriba, hasta el 
punto central del entrecejo.

SIGNIFICADO: La postura de sentarse aquí descrita se denomina muktāsana. En el 
proceso de yoga, después de seguir los estrictos principios regulativos que controlan el 
sueño, el comer y la relación sexual, se permite la práctica de las diversas posturas de 
sentarse. El objeto último del yoga es permitirnos abandonar el cuerpo según nuestro 
libre albedrío. El que alcanza la cumbre de la práctica del yoga puede vivir en el cuerpo 
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mientras lo desee; o también, mientras no sea completamente perfecto, puede abando-
nar el cuerpo e ir al lugar que él decida, ya sea dentro del universo, o fuera de él. Algunos 
yogīs abandonan el cuerpo para ir a los sistemas planetarios superiores y disfrutar de las 
comodidades materiales que allí se goza. Sin embargo, los yogīs inteligentes no tienen 
el menor deseo de perder el tiempo en el mundo material; en lugar de las comodidades 
materiales de los sistemas planetarios superiores, prefieren ir directamente al mundo 
espiritual, de regreso al hogar, de vuelta a Dios.

Según se desprende de la descripción de este verso, Mahārāja Pṛthu no deseaba ele-
varse a los sistemas planetarios superiores. Quería regresar inmediatamente al hogar, 
de vuelta a Dios. Aunque después de volverse consciente de Kṛṣṇa había abandonado 
por entero las prácticas de yoga místico, Mahārāja Pṛthu sacó provecho de sus prácticas 
anteriores, y de inmediato se situó en el plano de brahma-bhūta, a fin de acelerar su 
regreso a Dios. Este particular sistema de āsana, que recibe el nombre de muktāsana, 
es decir, la postura de sentarse para la liberación, tiene por objetivo el logro del éxi-
to en kuṇḍalinī-cakra y la elevación gradual de la vida desde el mūlādhāra-cakra al 
svādhiṣṭhāna-cakra, y desde este a maṇipūra-cakra, anāhata-cakra, viśuddha-cakra, y, 
finalmente, al ājñā-cakra. Cuando el yogī alcanza el ājñā-cakra, que está en el entrecejo, 
puede entonces penetrar por el brahma-randhra, el orificio del cráneo, y partir hacia 
el planeta que desee, pudiendo llegar incluso hasta el reino espiritual de Vaikuṇṭha 
o Kṛṣṇaloka. La conclusión es que para ir de regreso a Dios hay que llegar a la etapa 
brahma-bhūta. Sin embargo, las personas conscientes de Kṛṣṇa, que están practicando 
bhakti-yoga (śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam) pueden regresar a 
Dios sin ni siquiera practicar el proceso de muktāsana. El propósito de la práctica de 
muktāsana es alcanzar la etapa brahma-bhūta, pues sin estar en ese plano, no se puede 
ascender al cielo espiritual. Como se afirma en el Bhagavad-gītā (14.26):

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa     bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān     brahma-bhūyāya kalpate

El bhakti-yogī, con la práctica del bhakti-yoga, está siempre situado en la etapa 
brahma-bhūta (brahma-bhūyāya kalpate). El devoto que puede mantenerse en el 
plano de brahma-bhūta, después de la muerte entra en el cielo espiritual, sin necesidad 
de ningún esfuerzo adicional, y regresa a Dios. En consecuencia, al devoto no debe 
apenarle el hecho de no haber practicado kuṇḍalinī-cakra y no penetrar en los seis 
cakras sucesivamente. En lo que se refiere a Mahārāja Pṛthu, él ya había practicado ese 
proceso, y como no quería esperar hasta el momento en que su muerte se produjese 
de modo natural, sacó partido del proceso de penetración ṣaṭ-cakra, y, de esa forma, 
abandonó el cuerpo cuando así lo quiso, entrando de inmediato en el cielo espiritual.

ots$apaRyaMstau taM maUi©aR ‚(maeNAAvaezya ina:s$pa{h": / 
vaAyauM vaAyaAE iºataAE k(AyaM taejastaejasyayaUyaujata, //15//
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utsarpayaṁs tu taṁ mūrdhni     krameṇāveśya niḥspṛhaḥ
vāyuṁ vāyau kṣitau kāyaṁ     tejas tejasy ayūyujat

utsarpayan—situando así; tu—pero; tam—el aire; mūrdhni—en la cabeza; 
krameṇa—gradualmente; āveśya—situando; niḥspṛhaḥ—liberado de todo deseo 
material; vāyum—la parte de aire de su cuerpo; vāyau—en la totalidad del aire que 
cubre el universo; kṣitau—en la cubierta total de tierra; kāyam—el cuerpo material; 
tejaḥ—el fuego del cuerpo; tejasi—en la totalidad del fuego de la cubierta material; 
ayūyujat—mezcló.

de esta manera, Pṛthu mahārāja fue elevando poco a poco su aire vital hasta el 
orificio del cráneo, con lo cual perdió todo deseo de existencia material. gradual-
mente fundió su aire vital con la totalidad del aire, su cuerpo, con la totalidad de 
la tierra, y el fuego contenido en su cuerpo, con la totalidad del fuego.

SIGNIFICADO: Se explica que el tamaño de la chispa espiritual es igual a la diezmi-
lésima parte de la punta de un cabello; cuando esa chispa espiritual se ve forzada a 
venir a la existencia material, queda cubierta por los elementos materiales densos y 
sutiles. El cuerpo material está compuesto de cinco elementos densos: tierra, agua, 
fuego, aire y éter, y de tres elementos sutiles: mente, inteligencia y ego. Al alcanzar 
la liberación, nos liberamos de esas cubiertas materiales. De hecho, el éxito en el 
yoga implica liberarse de esas cubiertas materiales y entrar en la existencia espiritual. 
Las enseñanzas del Señor Buddha acerca del nirvāṇa se basan en ese principio. El 
Señor Buddha dio a sus seguidores la instrucción de que abandonasen esas cubiertas 
materiales por medio de la meditación y el yoga. No dio información alguna acerca 
del alma, pero quien siga estrictamente sus instrucciones, acabará liberándose de las 
coberturas materiales y alcanzando el nirvāṇa.

Después de abandonar las cubiertas materiales, la entidad viviente sigue siendo 
un alma espiritual. Esa alma espiritual tiene que entrar en el cielo espiritual para 
fundirse en la refulgencia del Brahman. Por desgracia, si carece de información acerca 
del mundo espiritual y los Vaikuṇṭhas, tiene un 99.9 por ciento de posibilidades de 
volver a caer en la existencia material. Queda, sin embargo, una pequeña posibilidad 
de que desde la refulgencia del Brahman (el brahmajyoti) se eleve hasta un planeta 
espiritual. Para los impersonalistas, el brahmajyoti carece de diversidad, y los budistas 
lo consideran vacío. Sea como sea, tanto si consideramos que el cielo espiritual 
carece de diversidad, como si consideramos que es vacío, en él no se encuentra 
la bienaventuranza espiritual de que se disfruta en los planetas espirituales, los 
Vaikuṇṭhas o Kṛṣṇaloka. A falta de diversidades de disfrute, el alma espiritual poco a 
poco se va sintiendo atraída por disfrutar de una vida bienaventurada, y, careciendo 
de información acerca de Kṛṣṇaloka o Vaikuṇṭhaloka, lo natural es que caiga de 
nuevo al plano de las actividades materiales a fin de disfrutar de la diversidad 
material.
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KaAnyaAk(AzAe ‰"vaM taAeyae yaTaAsTaAnaM ivaBaAgAzA: / 
iºaitamamBais$a taÔaejasyad"Ae vaAyaAE naBasyamauma, //16//

khāny ākāśe dravaṁ toye    yathā-sthānaṁ vibhāgaśaḥ
kṣitim ambhasi tat tejasy    ado vāyau nabhasy amum

khāni—las diferentes aperturas de los órganos de los sentidos en el cuerpo; ākāśe—en 
el cielo; dravam—la sustancia líquida; toye—en el agua; yathā-sthānam—conforme a 
la situación adecuada; vibhāgaśaḥ—según se dividen; kṣitim—tierra; ambhasi—en el 
agua; tat—eso; tejasi—en el fuego; adaḥ—el fuego; vāyau—en el aire; nabhasi—en el 
cielo; amum—eso.

de esta forma, según las posiciones de las distintas partes de su cuerpo, Pṛthu 
mahārāja fundió las aperturas de los sentidos con el cielo, y los líquidos del cuerpo, 
como la sangre y diversas secreciones, con la totalidad del agua; fundió también la 
tierra con el agua, el agua con el fuego, el fuego con el aire, el aire con el cielo, y así 
sucesivamente.

SIGNIFICADO: En este verso hay dos palabras muy importantes: yathā-sthānaṁ 
vibhāgaśaḥ. En el capítulo cinco del Segundo Canto del Śrīmad-Bhāgavatam, el Señor 
Brahmā explicó claramente a Nārada cómo se produjo la creación, y, paso tras paso, le 
explicó las divisiones apropiadas entre los sentidos, el controlador de los sentidos, los 
objetos de los sentidos y los elementos materiales; también le explicó cómo se crearon 
uno tras otro: El aire vino del cielo; el fuego, del aire; el agua, del fuego; la tierra, del 
agua, etc. Es importante conocer en detalle el proceso de la creación aplicado a la 
manifestación cósmica. De manera similar, el Señor Supremo crea también este cuerpo 
siguiendo el mismo proceso. La Personalidad de Dios, después de entrar en el universo, 
crea las manifestaciones cósmicas, una tras otra. De manera similar, la entidad viviente, 
después de entrar en el vientre de una madre, forma sus cuerpos denso y sutil con los 
materiales que reúne tomándolos de la totalidad del cielo, del aire, del fuego, del agua 
y de la tierra. Las palabras yathā-sthānaṁ vibhāgaśaḥ indican que debemos conocer el 
proceso de creación, y debemos meditar en ese proceso de la creación a la inversa, para 
de ese modo liberarnos de la contaminación material.

win‰"yaeSau manastaAina tanmaA‡aeSau yaTaAeà"vama, / 
BaUtaAid"naAmaUnyautk{(Sya mah"tyaAtmaina s$and"Dae //17//

indriyeṣu manas tāni    tan-mātreṣu yathodbhavam
bhūtādināmūny utkṛṣya     mahaty ātmani sandadhe

indriyeṣu—en los órganos de los sentidos; manaḥ—la mente; tāni—los órganos de 
los sentidos; tat-mātreṣu—en los objetos de los sentidos; yathā-udbhavam—de donde 
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se generaron; bhūta-ādinā—con los cinco elementos; amūni—todos aquellos obje-
tos de los sentidos; utkṛṣya—sacando; mahati—en el mahat-tattva; ātmani—al ego; 
sandadhe—amalgamó.

amalgamó la mente con los sentidos, y estos con los objetos de los sentidos, según 
sus respectivas posiciones; también amalgamó el ego material con la energía mate-
rial total, el mahat-tattva.

SIGNIFICADO: Con respecto al ego, la energía material total está dividida en dos 
partes: la primera, agitada por la modalidad de la ignorancia, y la segunda, agitada por 
las modalidades de la pasión y la bondad. La agitación de la modalidad de la ignorancia 
causa la creación de los cinco elementos densos. La agitación de la modalidad de la 
pasión causa la creación de la mente, y la agitación de la modalidad de la bondad causa 
la creación del egoísmo falso, la identificación con la materia. La mente está bajo la 
protección de un determinado tipo de semidiós. A veces también se considera que hay 
un semidiós o deidad que controla la mente (manaḥ). De esta forma, la mente total, es 
decir, la mente material que está bajo el control de semidioses materiales, se amalgamó 
con los sentidos. Estos, a su vez, se amalgamaron con los objetos de los sentidos. Los 
objetos de los sentidos son formas, sabores, olores, sonidos, etc. En última instancia, la 
fuente de los objetos de los sentidos es el sonido. La mente fue atraída por los sentidos, 
y estos por los objetos de los sentidos; finalmente, todo ello se amalgamó en el cielo. 
La creación está dispuesta como una cadena de causas y efectos. El proceso de fusión 
supone la amalgama del efecto con su causa originaria. Como la causa final del mundo 
material es el mahat-tattva, gradualmente todo acabó replegándose y amalgamándose 
con el mahat-tattva. Esto podría compararse con el nihilismo, śūnya-vāda, pero es el 
proceso para limpiar la mente espiritual verdadera, la conciencia.

La conciencia pura actúa cuando la mente está completamente limpia de toda 
contaminación material. Como confirma Caitanya Mahāprabhu, la vibración sonora 
del cielo espiritual puede limpiar automáticamente todas las contaminaciones mate-
riales: ceto-darpaṇa-mārjanam. Solo necesitamos seguir el consejo del Señor Caitanya 
Mahāprabhu y cantar el mantra Hare Kṛṣṇa para limpiar la mente de toda contami-
nación material; ese puede considerarse el resumen de este difícil verso. Tan pronto 
como el proceso de cantar limpia por entero la contaminación material, inmediata-
mente quedan eliminados todos los deseos y reacciones a las actividades materiales, 
y comenzamos a vivir de verdad y en paz. En la era de Kali es muy difícil adoptar el 
proceso yóguico que se menciona en este verso. Excepto para los grandes expertos en 
ese yoga, lo mejor es adoptar los medios del Señor Caitanya Mahāprabhu, śrī-kṛṣṇa-
saṅkīrtanam. De esa forma podemos liberarnos de toda contaminación de un modo 
glorioso, con el sencillo proceso de cantar Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare 
Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. De la misma forma que la vida 
en el mundo material comienza con el sonido material, la vida espiritual comienza con 
esta vibración sonora espiritual.
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taM s$avaRgAuNAivanyaAs$aM jaIvae maAyaAmayae nyaDaAta, / 
taM caAnauzAyamaAtmasTamas$aAvanauzAyaI paumaAna, / 
ÁaAnavaEr"AgyavaIyaeRNA svaè&pasTaAe'jah"At‘aBau: //18//
taṁ sarva-guṇa-vinyāsaṁ    jīve māyāmaye nyadhāt
taṁ cānuśayam ātma-stham    asāv anuśayī pumān
jñāna-vairāgya-vīryeṇa    svarūpa-stho ’jahāt prabhuḥ

tam—a Él; sarva-guṇa-vinyāsam—el depositario de todas las cualidades; jīve—a las 
identificaciones falsas; māyā-maye—el depositario de todas las potencias; nyadhāt—
situó; tam—esa; ca—también; anuśayam—identificación falsa; ātma-stham—desde el 
plano de la autorrealización; asau—él; anuśayī—la entidad viviente; pumān—el dis-
frutador; jñāna—conocimiento; vairāgya—renunciación; vīryeṇa—con la facultad de; 
svarūpa-sthaḥ—estar situado en la propia posición constitucional; ajahāt—regresó al 
hogar; prabhuḥ—el controlador.

Pṛthu mahārāja ofreció entonces toda la identificación falsa de la entidad viviente 
al controlador supremo de la energía ilusoria. Una vez libre de todas las identifi-
caciones falsas que atrapan a la entidad viviente, mediante el conocimiento y el 
desapego, y con la fuerza espiritual de su servicio devocional, alcanzó la libertad. de 
este modo, situado en su posición constitucional consciente de Kṛṣṇa, abandonó el 
cuerpo como un prabhu, aquel que controla sus sentidos.

SIGNIFICADO: Como se afirma en los Vedas, la Suprema Personalidad de Dios es la 
fuente de la energía material. En consecuencia, Él recibe a veces el nombre de māyā-
maya, es decir, «la Persona Suprema, que puede crear Sus pasatiempos mediante Su 
potencia llamada energía material». La energía material atrapa a la jīva, la entidad 
viviente individual, por la suprema voluntad de la Suprema Personalidad de Dios. En 
el Bhagavad-gītā (18.61), entendemos:

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ    hṛd-deśe ’rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni     yantrārūḍhāni māyayā

Īśvara, la Suprema Personalidad de Dios, está en el corazón de todas las almas condi-
cionadas, y por Su voluntad suprema, la entidad viviente, el alma individual, obtiene 
la facultad de enseñorearse de la naturaleza material en distintas clases de cuerpos, que 
reciben el nombre de yantra, es decir, el vehículo móvil que ofrece la energía material 
total, māyā. Tanto la entidad viviente individual (jīva) como el Señor, están situados 
dentro de la energía material, pero el Señor dirige los movimientos del alma jīva ofre-
ciéndole distintas clases de cuerpos por medio de la energía material; de ese modo, la 
entidad viviente vaga por los universos en diversas formas corporales, y se enreda en 
diversidad de situaciones, participando de las reacciones de actividades fruitivas.
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Con el aumento de su conocimiento espiritual (jñāna), y la renunciación a los 
deseos materiales, Pṛthu Mahārāja se llenó de poder espiritual y se convirtió en 
un prabhu, un amo de sus sentidos (que en otras ocasiones recibe los nombre de 
gosvāmī o svāmī). Esto significa que había dejado de estar bajo el control de la 
influencia de la energía ilusoria. Aquel que es lo bastante fuerte como para abandonar 
la influencia de la energía material, recibe el nombre de prabhu. En este verso es 
también muy significativa la palabra svarūpa-sthaḥ. La verdadera identidad del alma 
individual consiste en comprender, o llegar a saber, que es el sirviente eterno de 
Kṛṣṇa. Esa comprensión se denomina svarūpopalabdhi. Mediante el cultivo de servicio 
devocional, el devoto gradualmente llega a comprender su verdadera relación con 
la Suprema Personalidad de Dios. Esa comprensión de la propia posición espiritual 
pura se denomina svarūpopalabdhi; desde ese plano, el devoto puede entender su 
relación con la Suprema Personalidad de Dios, bien sea como sirviente, amigo, padre 
o amante conyugal. Ese nivel de comprensión se denomina svarūpa-sthaḥ. Pṛthu 
Mahārāja comprendió ese svarūpa a la perfección; en los versos finales quedará claro 
que él abandonó personalmente este mundo, o su cuerpo, montado en una cuadriga 
enviada desde Vaikuṇṭha.

En este verso también es significativa la palabra prabhu. Como antes se explicó, 
la persona completamente autorrealizada y que actúa conforme a esa posición puede 
recibir el nombre de prabhu. El maestro espiritual recibe el nombre de «Prabhupāda», 
porque es un alma plenamente autorrealizada. La palabra pāda significa «posición», 
y Prabhupāda indica que se le confiere la posición de prabhu, la posición de la 
Suprema Personalidad de Dios, porque actúa como representante de la Suprema 
Personalidad de Dios. Solo un prabhu, alguien que controla sus sentidos, puede 
actuar como maestro espiritual, con la autorización del prabhu supremo, el Señor 
Kṛṣṇa. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, en sus versos de alabanza al maestro 
espiritual, escribe:

sākṣād-dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sadbhiḥ

«Se debe honrar al maestro espiritual tanto como al Señor Supremo, porque él es el 
sirviente más íntimo del Señor». Así pues, Pṛthu Mahārāja también puede recibir el 
nombre de Prabhupāda, o, como se explica en este verso, el nombre de prabhu. Con 
respecto a esto, podría plantearse otra pregunta: Si Pṛthu Mahārāja era una encarna-
ción del poder de la Suprema Personalidad de Dios, un śaktyāveśa-avatāra, entonces, 
¿por qué tuvo que seguir los principios regulativos para llegar a ser prabhu? Habiendo 
aparecido en la Tierra como rey ideal, tenía el deber de instruir a sus súbditos en la 
ejecución del servicio devocional. Por esa razón, y a fin de enseñar a los demás, siguió 
todos los principios regulativos del servicio devocional. De manera similar, Caitanya 
Mahāprabhu, aunque era el propio Kṛṣṇa, nos enseñó la forma en que un devoto debe 
relacionarse con Kṛṣṇa. Está escrito: āpani ācari’ bhakti śikhāinu sabāre. El Señor 
Caitanya Mahāprabhu enseñó a los demás el proceso del servicio devocional dando 
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ejemplo Él mismo, con Sus propias acciones. De la misma manera, Pṛthu Mahārāja, a 
pesar de ser una encarnación śaktyāveśa-avatāra, se comportó exactamente como un 
devoto a fin de llegar a la posición de prabhu. Además de esto, svarūpa-sthaḥ significa 
«liberación completa». Como se dice en el Bhāgavatam (2.10.6): hitvānyathā-rūpaṁ 
svarūpeṇa vyavasthitiḥ: Cuando una entidad viviente abandona las actividades de 
māyā y alcanza la posición desde la que puede ejecutar servicio devocional, su estado 
se denomina svarūpa-sthaḥ, liberación completa.

@icaRnaARma mah"Ar"AÁaI tatpatnyanaugAtaA vanama, / 
s$auku(maAyaRtad"h"AR ca yatpaà"YaAM s$pazARnaM Bauva: //19//

arcir nāma mahā-rājñī     tat-patny anugatā vanam
sukumāry atad-arhā ca      yat-padbhyāṁ sparśanaṁ bhuvaḥ

arciḥ nāma—de nombre Arci; mahā-rājñī—la reina; tat-patnī—la esposa de Mahārāja 
Pṛthu; anugatā—que siguió a su esposo; vanam—en el bosque; su-kumārī—cuerpo 
muy delicado; a-tat-arhā—que no merecía; ca—también; yat-padbhyām—por el tacto 
de cuyos pies; sparśanam—tocar; bhuvaḥ—sobre la Tierra.

La reina arci, la esposa de Pṛthu mahārāja, acompañó a su esposo al bosque. Como 
era una reina, su cuerpo era muy delicado. Ella no merecía vivir en el bosque; aun 
así, posó voluntariamente sus pies de loto en el áspero suelo del bosque.

SIGNIFICADO: La esposa de Pṛthu Mahārāja, como reina e hija de un rey, no sabía 
lo que era caminar sobre el áspero suelo del bosque, pues las reinas, por lo general, 
nunca salían del palacio. Ciertamente, nunca iban a los bosques ni tenían que soportar 
las dificultades de vivir lejos de la civilización. En la historia védica hay cientos de 
ejemplos similares de reinas que renunciaron para consagrarse a sus esposos. La diosa 
de la fortuna, madre Sītā, siguió a su esposo, Rāmacandra, cuando Él Se marchó al 
bosque. El Señor Rāmacandra fue al bosque en obediencia a la orden de Su padre, 
Mahārāja Daśaratha, pero ella, madre Sītā, no había recibido esa orden. No obstante, 
voluntariamente siguió el sendero de su esposo. De manera similar, Gāndhārī, la es-
posa del rey Dhṛtarāṣṭra, también siguió a su esposo al bosque. Esas mujeres, esposas 
de grandes personalidades como Pṛthu, el Señor Rāmacandra y Dhṛtarāṣṭra, fueron 
modelo ideal de castidad. Además, esas reinas instruyeron a la gente mostrándoles 
cómo ser una esposa casta y seguir al esposo en todas las etapas de la vida. Mientras 
el esposo es rey, ella se sienta a su lado como reina, y cuando él se va al bosque, 
ella le sigue, a pesar de que viviendo en el bosque tenga que soportar todo tipo de 
dificultades. Por esa razón, en este verso se dice (atad-arhā) que, a pesar de que no 
quería tocar con los pies en el áspero suelo del bosque, cuando fue al bosque con su 
esposo, aceptó toda clase de dificultades.
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@taIva BatauR˜aRtaDamaRinaï"yaA 
  zAu™aUSayaA caASaR$de"h"yaA‡ayaA / 
naAivand"taAita< pair"k(izARtaAipa s$aA 
  ‘aeyas$k(r"s$pazARnamaAnainava{Rita: //20//

atīva bhartur vrata-dharma-niṣṭhayā
śuśrūṣayā cārṣa-deha-yātrayā

nāvindatārtiṁ parikarśitāpi sā
preyaskara-sparśana-māna-nirvṛtiḥ

atīva—mucho; bhartuḥ—del esposo; vrata-dharma—voto de servirle; niṣṭhayā—con la 
determinación; śuśrūṣayā—servir; ca—también; ārṣa—como los grandes sabios santos; 
deha—cuerpo; yātrayā—condición de vida; na—no hizo; avindata—percibir; ārtim—
dificultad alguna; parikarśitā api—aunque se transformó hasta quedar delgada; sā—ella; 
preyaḥ-kara—muy agradable; sparśana—tocar; māna—ocupada; nirvṛtiḥ—placer.

aunque no estaba acostumbrada a esas dificultades, la reina arci siguió a su esposo 
en la práctica de los principios regulativos para vivir en el bosque como los grandes 
sabios. Se acostaba en el suelo y solamente comía frutas, flores y hojas; como no 
estaba hecha para esas actividades, estaba débil y delgada. Sin embargo, debido al 
placer que obtenía del servicio a su esposo, no sentía la menor dificultad.

SIGNIFICADO: Las palabras bhartur vrata-dharma-niṣṭhayā indican que el deber o 
principio religioso de la mujer es servir a su esposo en toda circunstancia. En la ci-
vilización védica, al hombre se le educa desde el principio de su vida para que sea un 
brahmacārī; luego será un gṛhastha ideal, un vānaprastha y un sannyāsī; a la esposa se 
la educa para que siga estrictamente a su esposo en todas las circunstancias de la vida. 
Después del período de brahmacarya, el hombre entra en la vida de casado; a la mujer, 
los padres la educan para que sea una esposa casta. De esta forma, cuando los jóvenes se 
unen, ambos han sido educados para llevar una vida dedicada a un propósito superior. 
Al muchacho se le educa para que ejecute su deber conforme con el propósito superior 
de la vida, y a la esposa, para que le siga. El deber de una esposa casta es mantener 
complacido a su esposo en la vida familiar en todo aspecto; cuando el esposo se retira 
de la vida familiar, ella debe ir al bosque y adoptar la vida de vānaprastha, o vana-vāsī. 
En ese entonces, debe seguir a su esposo y cuidarle, tal como le cuidó en la vida familiar. 
Sin embargo, cuando el esposo entra en la orden de vida de renuncia, sannyāsa, la 
esposa debe regresar al hogar y ser una mujer santa, dando ejemplo a sus hijos y nueras, 
y mostrándoles el modo de llevar una vida de austeridad.

Cuando Caitanya Mahāprabhu entró en la orden de sannyāsa, Su esposa, 
Viṣṇupriyādevī, a pesar de que solo tenía dieciséis años, también aceptó el voto de 
austeridad, debido a que su esposo Se había ido del hogar. Rezaba en su rosario, y 
cuando terminaba una vuelta, recogía un grano de arroz. De esa forma, reunía tantos 
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granos de arroz como vueltas rezaba en el rosario, los cocinaba, y ese era su prāsada. 
Eso es austeridad. Incluso en la India actual, las viudas y las mujeres cuyos esposos han 
entrado en la orden de sannyāsa siguen los principios de austeridad, a pesar de vivir 
con sus hijos. Arci, la esposa de Pṛthu Mahārāja, tenía una determinación estable en 
cumplir con su deber de esposa, y mientras su esposo estaba en el bosque, ella le acom-
pañó, comiendo solamente fruta y hojas, y durmiendo en el suelo. Como el cuerpo de 
las mujeres es considerablemente más delicado que el de los hombres, la reina Arci 
estaba muy débil y delgada, parikarśitā. Cuando una persona se ocupa en austeridades, 
su cuerpo, por lo general, adelgaza y se debilita. En la vida espiritual, engordar no es 
demasiado bueno, porque la persona que está ocupada en vida espiritual debe reducir a 
su mínima expresión las comodidades del cuerpo, es decir, comer, dormir y aparearse. 
La reina Arci, a pesar de que había adelgazado mucho por seguir los principios regu-
lativos de la vida en el bosque, no se sentía desdichada, pues disfrutaba del honor de 
servir a su gran esposo.

de"hM" ivapaªaAiKalacaetanaAid"kM( 
  patyau: pa{iTavyaA d"iyatasya caAtmana: / 
@Alaºya ik(iÂa»a ivalapya s$aA s$ataI 
  icataAmaTaAr"Aepayad"i‰"s$aAnauina //21//

dehaṁ vipannākhila-cetanādikaṁ
patyuḥ pṛthivyā dayitasya cātmanaḥ

ālakṣya kiñcic ca vilapya sā satī
citām athāropayad adri-sānuni

deham—cuerpo; vipanna—completamente inerte; akhila—todo; cetana—sentimiento; 
ādikam—señales; patyuḥ—de su esposo; pṛthivyāḥ—el mundo; dayitasya—del mise-
ricordioso; ca ātmanaḥ—también de ella misma; ālakṣya—al ver; kiñcit—muy poco; 
ca—y; vilapya—lamentando; sā—ella; satī—la casta; citām—al fuego; atha—ahora; 
āropayat—puso; adri—promontorio; sānuni—en lo alto de.

Cuando vio que su esposo, que tan misericordioso había sido con ella y con la tie-
rra, no mostraba signos de vida, la reina arci se lamentó por un momento; después, 
levantó una pira ardiente en lo alto de un promontorio y puso encima el cuerpo de 
su esposo.

SIGNIFICADO: Después de ver desaparecer los signos de la vida en su esposo, la reina 
se lamentó por un momento. La palabra kiñcit significa «por un instante». La reina 
tenía plena conciencia de que su esposo no estaba muerto, a pesar de la desaparición de 
los signos de la vida, es decir, la actividad, la inteligencia y la percepción de los sentidos. 
Como se explica en el Bhagavad-gītā (2.13):
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dehino ’smin yathā dehe     kaumāraṁ yauvanaṁ jarā
tathā dehāntara-prāptir     dhīras tatra na muhyati

«Del mismo modo que el alma encarnada pasa en este cuerpo continuamente de la 
niñez a la juventud y a la vejez, pasa también a otro cuerpo en el momento de la muerte. 
Una persona sensata no se confunde ante ese cambio».

Cuando una entidad viviente pasa de un cuerpo a otro, proceso que generalmente 
se conoce como «muerte», el hombre cuerdo no se lamenta. Sabe que la entidad vi-
viente no ha muerto, sino que simplemente ha pasado de un cuerpo a otro. La reina 
debería haber sentido miedo de haberse quedado sola en el bosque con el cuerpo de su 
esposo, pero como era la gran esposa de una gran personalidad, se lamentó durante un 
momento, pero de inmediato entendió que tenía muchos deberes que cumplir. Así, en 
lugar de perder el tiempo lamentándose, enseguida levantó una pira ardiente en lo alto 
de un promontorio y puso sobre ella el cuerpo de su esposo para quemarlo.

En el verso se describe a Mahārāja Pṛthu con la palabra dayita, pues además de 
ser rey de la Tierra, la protegió como a una hija que dependiera de él. A su esposa 
le prodigó los mismos cuidados. Como rey, tenía el deber de proteger a todos, y en 
especial, a la Tierra, el país en que gobernaba, así como a sus súbditos y a los miembros 
de su familia. Pṛthu Mahārāja, como rey perfecto, protegió a todos. Por esa razón, en el 
verso se le describe con la palabra dayita.

ivaDaAya k{(tyaM œ"id"naIjalaAplautaA 
  d"ÔvaAed"kM( BatauRç&d"Ar"k(maRNA: / 
natvaA id"ivasTaAMiñd"zAAMiñ: par"Itya 
  ivavaezA vai¶M" DyaAyataI Bata{RpaAd"AE //22//

vidhāya kṛtyaṁ hradinī-jalāplutā
dattvodakaṁ bhartur udāra-karmaṇaḥ

natvā divi-sthāṁs tridaśāṁs triḥ parītya
viveśa vahniṁ dhyāyatī bhartṛ-pādau

vidhāya—ejecutar; kṛtyam—la ceremonia regulativa; hradinī—en el agua del río; jala-
āplutā—bañándose de cuerpo entero; dattvā udakam—ofrecer oblaciones de agua; 
bhartuḥ—del esposo; udāra-karmaṇaḥ—que era tan generoso; natvā—ofrecer reve-
rencias; divi-sthān—situados en el cielo; tri-daśān—los treinta millones de semidioses; 
triḥ—tres veces; parītya—caminar alrededor; viveśa—entró; vahnim—en el fuego; 
dhyāyatī—mientras pensaba en; bhartṛ—de su esposo; pādau—los dos pies de loto.

después de esto, la reina ejecutó los ritos fúnebres necesarios y ofreció oblaciones 
de agua. tras bañarse en el río, ofreció reverencias a los semidioses que habitan en 
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los sistemas planetarios del cielo. a continuación, caminó alrededor del fuego, y, 
pensando en los pies de loto de su esposo, entró en las llamas.

SIGNIFICADO: El hecho de que una esposa casta entre en las llamas de la pira 
funeraria de su esposo recibe el nombre de saha-gamana, que significa «morir con 
el esposo». El sistema saha-gamana ha venido practicándose en la civilización védica 
desde tiempo inmemorial. Su práctica estricta se extendió incluso hasta después del 
período de dominación británica en la India, pero pronto degeneró hasta el extremo 
de que, incluso si la viuda no tenía fortaleza suficiente como para entrar en la pira 
funeraria de su esposo, los familiares la obligaban a hacerlo. Por consiguiente, esta 
práctica tuvo que ser prohibida; sin embargo, en la actualidad sigue habiendo casos 
aislados en que una esposa entra en la pira funeraria y muere con su esposo. Con 
posterioridad a 1940, conocimos personalmente el caso de una esposa casta que 
murió de esa forma.

ivalaAefyaAnaugAtaAM s$aADvaI%M pa{TauM vaIr"varM" paitama, / 
tauí]"vauvaRr"d"A de"vaEdeR"vapatnya: s$ah"›azA: //23//

vilokyānugatāṁ sādhvīṁ     pṛthuṁ vīra-varaṁ patim
tuṣṭuvur varadā devair     deva-patnyaḥ sahasraśaḥ

vilokya—al observar; anugatām—morir después del esposo; sādhvīm—a la casta mujer; 
pṛthum—del rey Pṛthu; vīra-varam—el gran guerrero; patim—esposo; tuṣṭuvuḥ—
oraciones ofrecidas; vara-dāḥ—capaces de dar bendición; devaiḥ—por los semidioses; 
deva-patnyaḥ—las esposas de los semidioses; sahasraśaḥ—miles.

después de ver el acto de valentía de arci, la casta esposa del gran rey Pṛthu, muchos 
miles de esposas de los semidioses, junto con sus esposos, ofrecieron oraciones a la 
reina, pues estaban muy satisfechas con ella.

ku(vaRtya: ku(s$aumaAs$aArM" taismanmand"r"s$aAnauina / 
nad"tsvamar"taUyaeRSau gA{NAinta sma par"s$par"ma, //24//

kurvatyaḥ kusumāsāraṁ     tasmin mandara-sānuni
nadatsv amara-tūryeṣu     gṛṇanti sma parasparam

kurvatyaḥ—derramando; kusuma-āsāram—lluvias de flores; tasmin—en aquella; 
mandara—de la montaña Mandara; sānuni—en la cima; nadatsu—vibrando; amara-
tūryeṣu—el golpear de los tambores de los semidioses; gṛṇanti sma—estaban hablando; 
parasparam—entre ellas de la siguiente manera.
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En esa ocasión los semidioses estaban en la cima de la montaña mandara; sus 
esposas, derramando flores sobre la pira funeraria, hablaban entre ellas de la 
siguiente manera.

de"vya Ocau:
@h"Ae wyaM vaDaUDaRnyaA yaA caEvaM BaUBaujaAM paitama, / 
s$avaARtmanaA paitaM Baejae yaÁaezAM ™aIvaRDaUir"va //25//

devya ūcuḥ
aho iyaṁ vadhūr dhanyā    yā caivaṁ bhū-bhujāṁ patim
sarvātmanā patiṁ bheje    yajñeśaṁ śrīr vadhūr iva

devyaḥ ūcuḥ—las esposas de los semidioses dijeron; aho—¡ay!; iyam—esta; vadhūḥ—la 
esposa; dhanyā—muy gloriosa; yā—quien; ca—también; evam—como; bhū—del 
mundo; bhujām—de todos los reyes; patim—el rey; sarva-ātmanā—con comprensión 
plena; patim—al esposo; bheje—adoró; yajña-īśam—al Señor Viṣṇu; śrīḥ—la diosa de 
la fortuna; vadhūḥ—esposa; iva—como.

Las esposas de los semidioses dijeron: ¡toda gloria a la reina arci! Somos testigos de 
que la reina del rey Pṛthu, el emperador de todos los reyes del mundo, ha servido a 
su esposo con la mente, las palabras y el cuerpo, de la misma forma que la diosa de 
la fortuna sirve a la Suprema Personalidad de dios, Yajñeśa, viṣṇu.

SIGNIFICADO: Las palabras yajñeśaṁ śrīr vadhūr iva indican que la reina Arci sirvió a 
su esposo tal como la diosa de la fortuna sirve a la Suprema Personalidad de Dios, Viṣṇu. 
Incluso en la historia de este mundo podemos ver que cuando el Señor Kṛṣṇa, que es el 
Viṣṇu supremo, gobernaba Dvārakā, la reina Rukmiṇī, la principal de todas las reinas 
de Kṛṣṇa, a pesar de tener muchos cientos de doncellas a su servicio, solía servir al Señor 
Kṛṣṇa personalmente. De la misma manera, en los planetas Vaikuṇṭhas, la diosa de la 
fortuna también sirve personalmente a Nārāyaṇa, a pesar de que hay miles de devotos 
dispuestos a servir al Señor. Las esposas de los semidioses siguen esa misma práctica, y en 
el pasado, las esposas de los hombres seguían el mismo principio. En la civilización védica, 
los esposos nunca se separaban mediante leyes hechas por los hombres, como el divorcio. 
Debemos entender la necesidad de mantener la vida familiar en la sociedad humana, y 
con ello, debemos abolir esa ley artificial que es el divorcio. Los esposos deben vivir siendo 
conscientes de Kṛṣṇa y seguir los pasos de Lakṣmī-Nārāyaṇa o Kṛṣṇa-Rukmiṇī. De esa 
forma, es posible la paz y la armonía en el mundo.

s$aESaA naUnaM ˜ajatyaUDvaRmanau vaEnyaM paitaM s$ataI / 
pazyataAsmaAnataItyaAicaRäuR"ivaRBaAvyaena k(maRNAA //26//
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saiṣā nūnaṁ vrajaty ūrdhvam     anu vainyaṁ patiṁ satī
paśyatāsmān atītyārcir     durvibhāvyena karmaṇā

sā—ella; eṣā—esta; nūnam—ciertamente; vrajati—yendo; ūrdhvam—hacia arriba; 
anu—siguiendo; vainyam—al hijo de Vena; patim—esposo; satī—casta; paśyata—
contemplen; asmān—de nosotras; atītya—pasando por encima; arciḥ—de nombre 
Arci; durvibhāvyena—por inconcebibles; karmaṇā—actividades.

Las esposas de los semidioses continuaron: Contemplen cómo, en virtud de sus 
inconcebibles actividades piadosas, arci, la casta dama, sigue a su esposo en su 
ascensión hasta que se pierden de vista.

SIGNIFICADO: Ambos aviones, el de Pṛthu Mahārāja y el que llevaba a la reina Arci, 
se perdían de vista ante la mirada de las damas de los sistemas planetarios superiores, 
que simplemente quedaron atónitas al ver la gloriosa posición que alcanzaban Pṛthu 
Mahārāja y su esposa. A pesar de que ellas eran esposas de los habitantes del sistema 
planetario superior, mientras que Pṛthu Mahārāja habitaba en un sistema planetario 
inferior (la Tierra), el rey y su esposa superaron el ámbito de los semidioses y continua-
ron su ascensión hacia Vaikuṇṭhaloka. En este verso es significativa la palabra ūrdhvam 
(«hacia arriba»), pues las damas que están hablando pertenecían a los sistemas planeta-
rios superiores, en los que se encuentran la Luna, el Sol, Venus y Brahmaloka, el planeta 
más elevado. Más allá de Brahmaloka está el cielo espiritual, y en ese cielo hay infinidad 
de Vaikuṇṭhalokas. Así pues, la palabra ūrdhvam indica que los planetas Vaikuṇṭhas es-
tán más allá o por encima de esos planetas materiales, y hacia esos planetas Vaikuṇṭhas 
era hacia donde se dirigían Pṛthu Mahārāja y su esposa. Esto nos indica también que 
cuando Pṛthu Mahārāja y su esposa, Arci, abandonaron sus cuerpos materiales en el 
fuego material, inmediatamente adquirieron sus cuerpos espirituales y entraron en 
aviones espirituales que podían atravesar los elementos materiales y alcanzar el cielo 
espiritual. Puesto que ascendían en dos aviones separados, podemos llegar a la conclu-
sión de que, después de arder en la pira funeraria, seguían siendo personas individuales 
separadas. En otras palabras, nunca perdieron su identidad ni quedaron reducidos a un 
vacío, como imaginan los impersonalistas.

Las damas de los sistemas planetarios superiores podían ver hacia abajo y hacia 
arriba. Cuando miraron hacia abajo, pudieron ver que el cuerpo de Pṛthu Mahārāja 
ardía en la pira, y que su esposa, Arci, entraba en el fuego; cuando miraron hacia arriba, 
pudieron ver que ambos ascendían hacia los Vaikuṇṭhalokas en sendos aviones. Todo 
ello es posible por durvibhāvyena karmaṇā, actividades inconcebibles. Pṛthu Mahārāja 
era un devoto puro, y su esposa, la reina Arci, seguía a su esposo. De ese modo, ambos 
pueden ser considerados devotos puros, y ambos pueden ejecutar actividades incon-
cebibles, que no les son posibles a los hombres corrientes. En verdad, los hombres 
corrientes ni siquiera pueden emprender el servicio devocional del Señor, y las mujeres 
corrientes no pueden mantener esos votos de castidad y seguir a sus esposos en todo 
aspecto. No es necesario que la mujer alcance unas cualidades tan elevadas, pero si 
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sigue los pasos de su esposo, que debe ser un devoto, tanto él como ella alcanzan la 
liberación y se elevan hasta los Vaikuṇṭhalokas. De esto dan prueba las inconcebibles 
actividades de Mahārāja Pṛthu y su esposa.

taeSaAM äu"r"ApaM ikM( tvanyanmatyaARnaAM BagAvatpad"ma, / 
Bauiva laAelaAyauSaAe yae vaE naESk(mya< s$aADayantyauta //27//

teṣāṁ durāpaṁ kiṁ tv anyan    martyānāṁ bhagavat-padam
bhuvi lolāyuṣo ye vai    naiṣkarmyaṁ sādhayanty uta

teṣām—de ellos; durāpam—difícil de obtener; kim—qué; tu—pero; anyat—nada más; 
martyānām—de los seres humanos; bhagavat-padam—el reino de Dios; bhuvi—en 
el mundo; lola—vacilante; āyuṣaḥ—tiempo de vida; ye—aquellos; vai—ciertamen-
te; naiṣkarmyam—el sendero de la liberación; sādhayanti—ejecutan; uta—con 
exactitud.

En el mundo material, todo ser humano tiene una vida corta, pero los que están 
ocupados en servicio devocional regresan al hogar, de vuelta a dios, pues de he-
cho están en el sendero de la liberación. Nada hay que esas personas no puedan 
conseguir.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā (9.33), el Señor Kṛṣṇa dice: anityam asukhaṁ 
lokam imaṁ prāpya bhajasva mām. En ese verso, el Señor declara que el mundo ma-
terial está lleno de miserias (asukham), además de ser muy inestable (anityam). Por 
lo tanto, nuestro único deber es ocuparnos en servicio devocional. Ese es el mejor fin 
hacia el que se puede orientar la vida humana. Los devotos que están constantemente 
ocupados en el servicio del Señor alcanzan, además de todos los beneficios materiales, 
todos los beneficios espirituales, pues al final de la vida regresan al hogar, de vuelta a 
Dios. En este verso se explica que su destino es bhagavat-padam. La palabra padam 
significa «morada», y bhagavat significa «la Suprema Personalidad de Dios». Así pues, 
el destino de los devotos es la morada de la Suprema Personalidad de Dios.

En este verso también es significativa la palabra naiṣkarmyam, que significa 
«conocimiento trascendental». Sin llegar al plano del conocimiento trascendental, 
en el que se ofrece servicio devocional al Señor, no se es perfecto. Por lo general, se 
ejecutan los procesos de jñāna, yoga y karma vida tras vida antes de poder tener la 
oportunidad de ofrecer servicio devocional puro al Señor. Esa oportunidad se recibe 
por la gracia del devoto puro, y solo así se puede alcanzar la verdadera liberación. 
Si nos referimos a la narración que nos ocupa, las esposas de los semidioses estaban 
arrepentidas porque, a pesar de que habían tenido la oportunidad de nacer en un 
sistema planetario superior, con una vida de millones de años de duración y con 
todas las comodidades materiales, no eran tan afortunadas como Pṛthu Mahārāja y 
su esposa, que de hecho las estaban superando. En otras palabras, Pṛthu Mahārāja 
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y su esposa desdeñaron la elevación a los sistemas planetarios superiores, incluso 
a Brahmaloka, porque la posición que estaban alcanzando era incomparable. En 
el Bhagavad-gītā (8.16), el Señor afirma: ābrahma-bhuvanāl lokāḥ punar āvartino 
’rjuna: «Desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo, son 
todos lugares de sufrimiento en los que tiene lugar el ciclo de nacimientos y muertes». 
En otras palabras, incluso el que va hasta el planeta más elevado, Brahmaloka, tiene 
que regresar a las miserias del nacimiento y la muerte. En el capítulo noveno del 
Bhagavad-gītā (9.21), el Señor Kṛṣṇa afirma también:

te taṁ bhuktvā svarga-lokaṁ viśālaṁ
kṣīṇe puṇye martya-lokaṁ viśanti

«Cuando han disfrutado de esos grandes placeres celestiales de los sentidos, regresan 
de nuevo a este planeta mortal». Así, después de agotar los resultados de las actividades 
piadosas, hay que regresar a los sistemas planetarios inferiores y dar comienzo a un 
nuevo capítulo de actividades piadosas. Por consiguiente, en el Śrīmad-Bhāgavatam 
(1.5.12), se dice: naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitam: «El sendero de la liberación 
no ofrece la menor seguridad mientras no se alcance el servicio devocional del Señor». 
Incluso el que se eleva hasta el brahmajyoti impersonal tiene todas las posibilidades de 
caer al mundo material. Si es posible caer desde el brahmajyoti, que está más allá de 
los sistemas planetarios superiores del mundo material, ¿qué puede decirse de los yogīs 
y karmīs corrientes, que solo pueden elevarse hasta planetas materiales superiores? 
De modo que las esposas de los habitantes de los sistemas planetarios superiores no 
daban mucho valor a los resultados del karma, el jñāna y el yoga.

s$a vaiÂataAe bataAtma‹aufk{(cC)e$NA mah"taA Bauiva / 
labDvaApavagya< maAnauSyaM ivaSayaeSau ivaSaÀatae //28//

sa vañcito batātma-dhruk      kṛcchreṇa mahatā bhuvi
labdhvāpavargyaṁ mānuṣyaṁ      viṣayeṣu viṣajjate

saḥ—él; vañcitaḥ—engañado; bata—ciertamente; ātma-dhruk—envidioso de sí mis-
mo; kṛcchreṇa—con gran dificultad; mahatā—con grandes actividades; bhuvi—en este 
mundo; labdhvā—al obtener; āpavargyam—el sendero de la liberación; mānuṣyam—en 
la forma humana de vida; viṣayeṣu—en la complacencia de los sentidos; viṣajjate—se 
ocupa.

todo aquel que en este mundo material se ocupa en actividades que requieren de 
gran esfuerzo, y que, después de obtener la forma humana de vida —que es una 
oportunidad para liberarse de las miserias—, emprende las difíciles tareas de las 
actividades fruitivas, debe considerarse que vive engañado y que tiene envidia de 
su propio ser.

23.28
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SIGNIFICADO: En el mundo material, la gente se ocupa en diversas actividades con 
el único fin de lograr un éxito insignificante en la complacencia de los sentidos. Los 
karmīs están ocupados en la ejecución de actividades muy difíciles, y abren fábricas 
gigantescas, construyen grandes ciudades, hacen grandes descubrimientos científicos, 
etc. En otras palabras, están ocupados en la ejecución de sacrificios muy costosos a 
fin de elevarse a los sistemas planetarios superiores. De manera similar, los yogīs están 
empeñados en el logro de un objetivo similar, ocupándose en las tediosas prácticas del 
yoga místico. Los jñānīs se ocupan en la especulación filosófica a fin de obtener la libe-
ración de las garras de la naturaleza material. De esa manera, todos están ocupados en 
la ejecución de tareas muy difíciles simplemente para complacer los sentidos. A todos 
ellos se les considera ocupados en actividades de complacencia sensorial (viṣaya), pues 
todos buscan alguna facilidad para la existencia material. En realidad, los resultados de 
esas actividades son temporales. Kṛṣṇa mismo proclama en el Bhagavad-gītā (7.23): 
antavat tu phalaṁ teṣām: «Los frutos [de aquellos que adoran a los semidioses] son 
limitados y temporales». Así pues, los frutos de las actividades de los yogīs, karmīs y 
jñānīs, son efímeros. Kṛṣṇa dice, además: tad bhavaty alpa-medhasām: «Simplemente 
son para hombres de poca inteligencia». La palabra viṣaya denota complacencia de los 
sentidos. Los karmīs no tienen reparos en afirmar que desean complacencia de los sen-
tidos. Los yogīs también desean esa complacencia, pero en un grado superior; su deseo 
es manifestar resultados milagrosos mediante la práctica del yoga. De esa forma, hacen 
grandes esfuerzos para obtener el éxito en volverse más pequeños que lo más pequeño 
o más grandes que lo más grande, crear un planeta como la Tierra, o, como científicos, 
inventar toda clase de máquinas maravillosas. De la misma manera, los jñānīs tam-
bién están ocupados en complacer los sentidos, pues su único deseo es ser uno con el 
Supremo. Por lo tanto, el objetivo de todas esas actividades es la complacencia de los 
sentidos, en mayor o menor grado. Los bhaktas, sin embargo, no tienen interés en las 
prácticas de complacencia sensorial; con tener oportunidad de servir al Señor, se dan 
por satisfechos. Aunque están satisfechos en toda circunstancia, no hay nada que no 
puedan obtener, pues están ocupados con pureza en el servicio del Señor.

Las esposas de los semidioses censuran a quienes realizan actividades de complacen-
cia de los sentidos, calificándoles de vañcita, engañados. Los que así se ocupan, de hecho 
se están matando a sí mismos (ātma-hā). Como se afirma en el Śrīmad-Bhāgavatam 
(11.20.17):

nṛ-deham ādyaṁ sulabhaṁ sudurlabhaṁ
plavaṁ sukalpaṁ guru-karṇadhāram

mayānukūlena nabhasvateritaṁ
pumān bhavābdhiṁ na taret sa ātma-hā

Quien desee cruzar el vasto océano, necesita una sólida embarcación. Se dice que la 
forma humana de vida es una buena embarcación para cruzar el océano de nesciencia. 
En la forma humana de vida se puede obtener la guía de un buen capitán, el maestro 
espiritual. Por la misericordia de Kṛṣṇa, se recibe también un viento favorable, que son 
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TEXTO 29

las instrucciones de Kṛṣṇa. El cuerpo humano es la embarcación, las instrucciones del 
Señor Kṛṣṇa son los vientos favorables, y el maestro espiritual es el capitán. El maestro 
espiritual sabe bien cómo ajustar las velas para que recojan los vientos favorables y 
dirigir el barco hacia su destino. Sin embargo, si no aprovechamos la oportunidad, 
malgastamos la forma de vida humana. Perder el tiempo y la vida de ese modo es lo 
mismo que cometer suicidio.

La palabra labdhvāpavargyam es significativa en este verso, pues según Jīva Gosvāmī, 
el sendero de la liberación, āpavargyam, no se refiere a fundirse en el Brahman impeso-
nal, sino a sālokyādi-siddhi, es decir, alcanzar el mismo planeta en que reside la Suprema 
Personalidad de Dios. Hay cinco tipos de liberación, uno de los cuales se denomina 
sāyujya-mukti, la fusión en la existencia del Supremo, es decir, en la refulgencia del 
Brahman impersonal. Sin embargo, como desde la refulgencia del Brahman cabe la 
posibilidad de caer de nuevo al cielo material, Śrīla Jīva Gosvāmī nos indica que regre-
sar al hogar, de vuelta a Dios, debe ser nuestro único objetivo en la forma humana de 
vida. Las palabras sa vañcitaḥ indican que, una vez obtenida la forma humana de vida, 
si no nos preparamos para regresar al hogar, de vuelta a Dios, de hecho estamos siendo 
engañados. La posición de todos los no devotos, que no tienen interés en regresar a 
Dios, es muy lamentable, pues la forma de vida humana está destinada exclusivamente 
para la ejecución de servicio devocional.

maE‡aeya ovaAca
stauvataISvamar"ñISau paitalaAekM( gAtaA vaDaU: / 
yaM vaA @Atmaivad"AM DauyaAeR vaEnya: ‘aApaAcyautaA™aya: //29//

maitreya uvāca
stuvatīṣv amara-strīṣu    pati-lokaṁ gatā vadhūḥ
yaṁ vā ātma-vidāṁ dhuryo    vainyaḥ prāpācyutāśrayaḥ

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya continuó diciendo; stuvatīṣu—mientras glo-
rificaban; amara-strīṣu—por las esposas de los habitantes del cielo; pati-lokam—el pla-
neta al que su esposo había ido; gatā—llegar; vadhūḥ—la esposa; yam—donde; vā—o; 
ātma-vidām—de las almas autorrealizadas; dhuryaḥ—el más elevado; vainyaḥ—el hijo 
del rey Vena (Pṛthu Mahārāja); prāpa—obtuvo; acyuta-āśrayaḥ—bajo la protección de 
la Suprema Personalidad de Dios.

El gran sabio maitreya continuó diciendo: mi querido vidura, cuando las esposas 
de los habitantes del cielo estaban hablando entre si con esas palabras, la reina arci 
llegó al planeta que había alcanzado su esposo, mahārāja Pṛthu, la más elevada de 
las almas autorrealizadas.

SIGNIFICADO: Según las Escrituras védicas, la mujer que muere con su esposo, o en-
tra en las llamas de su pira funeraria, alcanza también el mismo planeta que su esposo. 
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En el mundo material, tal como hay un planeta Pitṛloka, también existe un planeta 
denominado Patiloka. Pero en este verso, la palabra pati-loka no se refiere a ningún 
planeta de este universo material, pues Pṛthu Mahārāja, que era la más elevada de las 
almas autorrealizadas, ciertamente regresó al hogar, de vuelta a Dios, y alcanzó uno de 
los planetas Vaikuṇṭhas. La reina Arci también entró en Patiloka, pero ese planeta no 
está en el universo material, pues en realidad entró en el planeta al que había llegado su 
esposo. En el mundo material, cuando una mujer muere con su esposo, en la siguiente 
vida se une de nuevo a él. De manera similar, Mahārāja Pṛthu y la reina Arci se unieron 
en los planetas Vaikuṇṭhas. En esos planetas hay matrimonios, pero no conciben hijos 
ni sostienen relaciones sexuales. Allí los cónyuges son extraordinariamente hermosos, 
y se siente atraídos el uno al otro, pero no tienen relaciones sexuales. En verdad, la vida 
sexual no les parece en absoluto agradable, pues ambos están siempre absortos en el 
plano de conciencia de Kṛṣṇa, glorificando al Señor y cantando Sus glorias.

Bhaktivinoda Ṭhākura explica también que un matrimonio puede hacer de su hogar 
un lugar como Vaikuṇṭha, incluso mientras están en el mundo material. Si están absor-
tos en el plano de conciencia de Kṛṣṇa, los esposos pueden vivir en Vaikuṇṭha incluso 
en este mundo; solo tienen que instalar la Deidad del Señor en su hogar y servirla si-
guiendo las directrices de los śāstras. De esa manera, nunca sentirán el impulso sexual. 
Esa es la prueba del avance en el servicio devocional. El que es avanzado en el servicio 
devocional nunca siente atracción por la vida sexual; tan pronto como se desapega de la 
vida sexual, y en la misma medida, se apega al servicio del Señor, está experimentando, 
de hecho, la vida de los planetas Vaikuṇṭhas. En última instancia, en realidad el mundo 
material no existe, pero cuando olvidamos el servicio del Señor y nos ocupamos en el 
servicio de nuestros sentidos, se dice que vivimos en el mundo material.

wtTamBaUtaAnauBaAvaAe's$aAE pa{Tau: s$a BagAvaÔama: / 
k(LitaRtaM tasya cair"tamauÚ"Amacair"tasya tae //30//

ittham-bhūtānubhāvo ’sau      pṛthuḥ sa bhagavattamaḥ
kīrtitaṁ tasya caritam     uddāma-caritasya te

ittham-bhūta—así; anubhāvaḥ—muy grande, poderoso; asau—ese; pṛthuḥ—rey Pṛthu; 
saḥ—él; bhagavat-tamaḥ—el mejor de los señores; kīrtitam—descrito; tasya—su; caritam—
carácter; uddāma—muy grande; caritasya—el que posee esas cualidades; te—a ti.

maitreya continuó: El más grande de todos los devotos, mahārāja Pṛthu, era muy 
poderoso, y tenía un carácter liberal, sublime y magnánimo. te lo he descrito en la 
medida de lo posible.

SIGNIFICADO: La palabra bhagavattamaḥ es muy significativa en este verso, pues 
bhagavat se emplea especialmente para referirse a la Suprema Personalidad de Dios; 
de esta palabra, bhagavat, deriva bhagavān («la Suprema Personalidad de Dios»). A 
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veces, sin embargo, vemos que se emplea la palabra bhagavān en relación a grandes 
personalidades, como el Señor Brahmā, el Señor Śiva y Nārada Muni. Lo mismo ocurre 
con Pṛthu Mahārāja, a quien se describe aquí como el mejor de los bhagavān, el mejor 
de los señores. Para que una persona pueda recibir ese tratamiento, tiene que ser una 
gran personalidad que manifieste aspectos extraordinarios y poco frecuentes, o que 
tras abandonar el cuerpo alcance la meta suprema, o que conozca la diferencia entre 
conocimiento e ignorancia. En otras palabras, la palabra bhagavān no debe aplicarse a 
personas corrientes.

ya wdM" s$aumah"tpauNyaM ™aÜ"yaAvaih"ta: paQe&ta, / 
™aAvayaecC+$NAuyaAã"Aipa s$a pa{TaAe: pad"vaIimayaAta, //31//

ya idaṁ sumahat puṇyaṁ     śraddhayāvahitaḥ paṭhet
śrāvayec chṛṇuyād vāpi     sa pṛthoḥ padavīm iyāt

yaḥ—todo el que; idam—esto; su-mahat—muy grande; puṇyam—piadoso; 
śraddhayā—con gran fe; avahitaḥ—con gran atención; paṭhet—lea; śrāvayet—explique; 
śṛṇuyāt—escuche; vā—o; api—ciertamente; saḥ—esa persona; pṛthoḥ—del rey Pṛthu; 
padavīm—morada; iyāt—alcanza.

toda persona que describa con fe y determinación las características del rey Pṛthu, 
ya sea leyendo o escuchando personalmente acerca de ellas, o ayudando a otros a 
hacerlo, alcanzará, sin duda alguna, el mismo planeta al que llegó mahārāja Pṛthu. 
En otras palabras, esa persona también regresa al hogar, a los planetas vaikuṇṭhas, 
de vuelta a dios.

SIGNIFICADO: En la ejecución de servicio devocional, se hace especial énfasis en śravaṇaṁ 
kīrtanaṁ viṣṇoḥ. Esto significa que el bhakti, el servicio devocional, comienza con escuchar 
y cantar acerca de Viṣṇu. Cuando hablamos de Viṣṇu, nos referimos también a lo que está 
relacionado con Viṣṇu. En el Śiva Purāṇa, el Señor Śiva indica que adorar a Viṣṇu es la 
adoración más elevada, pero que mejor que adorar a Viṣṇu es adorar al vaiṣṇava y todo 
lo que está relacionado con Viṣṇu. En este verso se explica que escuchar y cantar acerca 
del vaiṣṇava es como escuchar y cantar acerca de Viṣṇu, pues Maitreya ha explicado que 
todo el que escucha acerca de Pṛthu Mahārāja con atención también alcanza el mismo 
planeta al que llegó Mahārāja Pṛthu. No hay disparidad entre Viṣṇu y el vaiṣṇava; eso 
se denomina advaya-jñāna. El vaiṣṇava es tan importante como Viṣṇu, y por eso Śrīla 
Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura ha escrito en su Gurv-aṣṭaka:

sākṣād-dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sadbhiḥ

kintu prabhor yaḥ priya eva tasya
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam
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«Al maestro espiritual se le ofrecen los mismos honores que al Señor Supremo, pues es 
el servidor más íntimo del Señor. Esto se reconoce en todas las Escrituras reveladas, y lo 
siguen todas las autoridades. Por lo tanto, ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies 
de loto de mi maestro espiritual, que es un representante genuino de Śrī Hari».

El vaiṣṇava supremo es el maestro espiritual, y no es diferente de la Suprema 
Personalidad de Dios. Se dice que el Señor Caitanya Mahāprabhu a veces cantaba los 
nombres de las gopīs. Algunos de Sus alumnos intentaron aconsejarle que, en lugar 
de ello, cantase el nombre de Kṛṣṇa, pero Caitanya Mahāprabhu, al oír esto, se enfadó 
muchísimo con ellos. La controversia que se suscitó llegó hasta el extremo de que 
Caitanya Mahāprabhu, tras el incidente, decidió entrar en la orden de sannyāsa, habida 
cuenta de que en el āśrama de gṛhastha no se Le tomaba en serio. La conclusión que se 
desprende del hecho de que Śrī Caitanya Mahāprabhu cantase el nombre de las gopīs 
es que adorar a las gopīs o a los devotos del Señor es como ofrecer servicio devocional 
directamente al Señor. El mismo Señor afirma también que el servicio devocional a Sus 
devotos es mejor que el servicio que se Le ofrece a Él directamente. A veces, los devotos 
del grupo sahajiyā solo se interesan en los pasatiempos personales de Kṛṣṇa, dejando 
de lado las actividades de los devotos. Esa clase de devotos no están en un nivel muy 
elevado; el que ve al devoto y al Señor en el mismo nivel ha progresado más.

“aAöNAAe “aövacaRsvaI r"AjanyaAe jagAtaIpaita: / 
vaEzya: paQ&na, ivaq%.paita: syaAcC^$‰": s$aÔamataAimayaAta, //32//

brāhmaṇo brahma-varcasvī     rājanyo jagatī-patiḥ
vaiśyaḥ paṭhan viṭ-patiḥ syāc     chūdraḥ sattamatām iyāt

brāhmaṇaḥ—los brāhmaṇas; brahma-varcasvī—el que ha alcanzado el poder del éxito 
espiritual; rājanyaḥ—la orden real; jagatī-patiḥ—el rey del mundo; vaiśyaḥ—la clase 
mercantil; paṭhan—por leer; viṭ-patiḥ—llega a ser amo de animales; syāt—llega a ser; 
śūdraḥ—la clase obrera; sattama-tām—la posición de un gran devoto; iyāt—alcanza.

Si el que escucha acerca de las características de Pṛthu mahārāja es un brāhmaṇa, 
obtiene la perfección de los poderes brahmínicos; si es kṣatriya, se convierte en rey 
del mundo; si es vaiśya, llega a ser el señor de otros vaiśyas y de muchos animales; y 
si es śūdra, llega a ser el devoto más elevado.

SIGNIFICADO: En el Śrīmad-Bhāgavatam se nos recomienda que, sea cual sea nuestra 
situación, seamos devotos. Tanto si no tenemos deseos (akāma), como si los tenemos 
(sakāma), o si deseamos la liberación (mokṣa-kāma), se nos aconseja adorar al Señor 
Supremo y ofrecerle servicio devocional. Si actuamos de esa manera, alcanzaremos la 
perfección en cualquier campo en que nos desenvolvamos. El servicio devocional, y 
especialmente el proceso de escuchar y cantar, es tan poderoso que puede elevarnos a 
la etapa de perfección. En este verso se menciona a los brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas 
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y śūdras, pero debe entenderse que se refiere a brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas y śūdras 
nacidos respectivamente en familias de brāhmaṇas, de kṣatriyas, de vaiśyas y de śūdras. 
Pero sea cual sea su linaje, todo el mundo puede alcanzar la perfección por el simple 
hecho de escuchar y cantar.

Nacer en una familia de brāhmaṇas no lo es todo; hay que contar con poder 
brahmínico, que recibe el nombre de brahma-tejas. De la misma manera, tampoco es 
suficiente con nacer en una familia real; se necesita poder para gobernar el mundo. Y 
nacer como vaiśya no lo es todo; hay que poseer miles de animales (vacas, concreta-
mente) y gobernar sobre los demás vaiśyas como hizo Nanda Mahārāja en Vṛndāvana. 
Nanda Mahārāja era un vaiśya que poseía novecientas mil vacas y gobernaba a muchos 
vaqueros y vaqueritos. Con tan solo adoptar el servicio devocional y prestar oído a los 
pasatiempos del Señor y de Sus devotos, una persona nacida en familia śūdra puede 
llegar a ser más grande que un brāhmaṇa.

i‡a: k{(tva wd"maAk(NyaR nar"Ae naAyaRTavaAä{"taA / 
@‘aja: s$au‘ajatamaAe inaDaRnaAe DanavaÔama: //33//

triḥ kṛtva idam ākarṇya     naro nāry athavādṛtā
aprajaḥ suprajatamo     nirdhano dhanavattamaḥ

triḥ—tres veces; kṛtvaḥ—repetir; idam—esta; ākarṇya—escuchar; naraḥ—hombre; 
nārī—mujer; athavā—o; ādṛtā—con gran respeto; aprajaḥ—el que no tiene hijos; 
su-praja-tamaḥ—rodeado de muchos hijos; nirdhanaḥ—sin ningún dinero; dhana-
vat—rico; tamaḥ—el más grande.

No importa si se es hombre o mujer; todo el que escuche con gran respeto esta 
narración de Pṛthu mahārāja, será padre de muchos hijos, si no tiene hijos, y llegará 
a ser el más rico de los hombres, si no tiene dinero.

SIGNIFICADO: Las personas materialistas que se sienten muy atraídas al dinero y a 
formar grandes familias, adoran a distintos semidioses para ver cumplidos sus deseos, 
en especial a la diosa Durgā, al Señor Śiva y al Señor Brahmā. Esas personas materialistas 
reciben el nombre de śriyaiśvarya-prajepsavaḥ. Śrī significa «belleza», aiśvarya significa 
«riquezas», prajā significa «hijos», e īpsavaḥ significa «que desean». Como se explica en el 
Segundo Canto del Śrīmad-Bhāgavatam, para lograr distintas clases de bendiciones, hay 
que adorar a diversos semidioses. Sin embargo, aquí se indica que escuchar acerca de la vida 
y la personalidad de Mahārāja Pṛthu es suficiente para tener enormes cantidades de hijos 
y de riquezas. Simplemente hay que leer y entender la historia, la vida y las actividades de 
Mahārāja Pṛthu. Se aconseja leerla un mínimo de tres veces. Los materialmente afligidos 
se beneficiarán tanto al escuchar acerca del Señor Supremo y de Sus devotos, que no 
tendrán necesidad de acudir a ningún semidiós. La palabra suprajatamaḥ («rodeado de 
muchos hijos»), es muy significativa en este verso, pues es posible tener muchos hijos 
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sin que ninguno de ellos tenga buenas cualidades. Sin embargo, en este verso se afirma 
(su-prajatamaḥ) que todos los hijos así logrados tendrían buenas cualidades en cuanto a 
educación, riquezas, belleza y fuerza, es decir, en todo.

@s$paí"k(LitaR: s$auyazAA maUKaAeR Bavaita paiNx"ta: / 
wdM" svastyayanaM pauMs$aAmamaËÿlyainavaAr"NAma, //34//

aspaṣṭa-kīrtiḥ suyaśā     mūrkho bhavati paṇḍitaḥ
idaṁ svasty-ayanaṁ puṁsām     amaṅgalya-nivāraṇam

aspaṣṭa-kīrtiḥ—reputación no manifiesta; su-yaśāḥ—muy famoso; mūrkhaḥ—inculto; 
bhavati—se convierte en; paṇḍitaḥ—erudito; idam—esto; svasti-ayanam—lo auspicio-
so; puṁsām—de los hombres; amaṅgalya—lo no auspicioso; nivāraṇam—prohibir.

además, el que escuche esta narración tres veces logrará una muy buena reputación, 
si no goza de consideración social, y si es inculto, se convertirá en un gran erudito. 
En otras palabras, escuchar las narraciones que tratan de Pṛthu mahārāja es tan 
auspicioso que aleja toda mala fortuna.

SIGNIFICADO: En el mundo material, todos desean obtener algún beneficio, reci-
bir adoración, y ser famoso. Relacionándonos de diferentes modos con la Suprema 
Personalidad de Dios o Su devoto, podemos obtener con gran facilidad toda clase de 
opulencias. Incluso una persona desconocida y carente de prestigio social se vuelve 
muy famosa e importante si adopta el servicio devocional y predica. En lo tocante a 
la educación, con tan solo escuchar el Śrīmad-Bhāgavatam y el Bhagavad-gītā, donde 
se narran los pasatiempos del Señor y de Sus devotos, podemos ser reconocidos como 
grandes eruditos en la sociedad. El mundo material está lleno de peligros a cada paso, 
pero el devoto no tiene miedo, porque el servicio devocional es tan auspicioso que, 
de modo natural, neutraliza toda mala fortuna. Puesto que escuchar acerca de Pṛthu 
Mahārāja es uno de los procesos de servicio devocional (śravaṇam), es natural que sea 
fuente de toda buena fortuna.

DanyaM yazAsyamaAyauSyaM svagya< k(ilamalaApah"ma, / 
DamaARTaRk(AmamaAeºaANAAM s$amyaifs$aiÜ"maBaIps$auiBa: / 
™aÜ"yaEtad"nau™aAvyaM catauNAA< k(Ar"NAM par"ma, //35//
dhanyaṁ yaśasyam āyuṣyaṁ    svargyaṁ kali-malāpaham
dharmārtha-kāma-mokṣāṇāṁ    samyak siddhim abhīpsubhiḥ
śraddhayaitad anuśrāvyaṁ    caturṇāṁ kāraṇaṁ param
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dhanyam—la fuente de riquezas; yaśasyam—la fuente de fama; āyuṣyam—la fuente 
de una vida más larga; svargyam—la fuente de la elevación a los planetas celestiales; 
kali—de la era de Kali; mala-apaham—reducir la contaminación; dharma—religión; 
artha—crecimiento económico; kāma—complacencia de los sentidos; mokṣāṇām—de 
liberación; samyak—completamente; siddhim—perfección; abhīpsubhiḥ—por los que 
desean; śraddhayā—con gran respeto; etat—esta narración; anuśrāvyam—se debe es-
cuchar; caturṇām—de las cuatro; kāraṇam—causa; param—suprema.

Quien escuche la narración de Pṛthu mahārāja puede volverse importante, au-
mentar la duración de su vida, elevarse a los planetas celestiales, y contrarrestar las 
contaminaciones de la era de Kali. además, puede impulsar la causa de la religión, 
el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos y la liberación. Por 
consiguiente, desde todos los puntos de vista, a la persona materialista interesada 
en esas cosas se le aconseja que lea y escuche las narraciones acerca de la vida y 
personalidad de Pṛthu mahārāja.

SIGNIFICADO: Quien lee y escucha las narraciones acerca de la vida y la personalidad de 
Pṛthu Mahārāja, de manera natural se convierte en devoto; entonces, sus deseos materiales 
quedan automáticamente satisfechos. Por eso, en el Śrīmad-Bhāgavatam (2.3.10) se 
recomienda:

akāmaḥ sarva-kāmo vā     mokṣa-kāma udāra-dhīḥ
tīvreṇa bhakti-yogena     yajeta puruṣaṁ param

A la persona que desee regresar al hogar, de vuelta a Dios, o que desee ser un devoto 
puro (akāma), que desee una cierta prosperidad material (sakāma o sarva-kāma), o 
que desee fundirse en la refulgente existencia del Brahman Supremo (mokṣa-kāma), 
se le recomienda que emprenda el sendero del servicio devocional, cantando y escu-
chando acerca del Señor Viṣṇu o de Su devoto. Esa es la esencia de todas las Escrituras 
védicas. Vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ (Bg. 15.15). El conocimiento védico tiene 
por objetivo entender a Kṛṣṇa y a Sus devotos. Siempre que hablamos de Kṛṣṇa, nos 
referimos también a Sus devotos, pues Él no está solo. Él nunca es nirviśeṣa, carente de 
diversidad, o śūnya, cero. Kṛṣṇa está pleno de variedad, y ante la presencia de Kṛṣṇa, la 
idea de vacío deja de tener sentido.

ivajayaAiBamauKaAe r"AjaA ™autvaEtad"iBayaAita yaAna, / 
bailaM tasmaE h"r"ntyaƒae r"AjaAna: pa{Tavae yaTaA //36//

vijayābhimukho rājā     śrutvaitad abhiyāti yān
baliṁ tasmai haranty agre     rājānaḥ pṛthave yathā
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vijaya-abhimukhaḥ—el que está a punto de partir hacia la victoria; rājā—rey; śrutvā—
escuchar; etat—esto; abhiyāti—comienza; yān—en la cuadriga; balim—impuestos; 
tasmai—a él; haranti—entregan; agre—antes; rājānaḥ—otros reyes; pṛthave—al rey 
Pṛthu; yathā—como se hizo.

Si un rey, deseoso de alcanzar la victoria y el poder, recita la narración de Pṛthu 
mahārāja tres veces antes de avanzar con su cuadriga, todos los reyes subordinados 
le entregarán todo tipo de impuestos espontáneamente en cuanto él se lo ordene, tal 
como hicieron con mahārāja Pṛthu.

SIGNIFICADO: Los reyes kṣatriyas tienen el deseo natural de gobernar el mundo; por 
lo tanto, desean que todos los demás reyes se subordinen a ellos. Hace muchos años, 
cuando Pṛthu Mahārāja gobernaba la Tierra, la situación era la misma. En aquellos 
tiempos, el rey Pṛthu era el emperador de todo el planeta. Hace tan solo cinco mil 
años, Mahārāja Yudhiṣṭhira y Mahārāja Parīkṣit fueron también emperadores de todo 
el planeta. A veces, los reyes subordinados se rebelaban, y el emperador se veía en la 
necesidad de ir a castigarles. El proceso de cantar las narraciones de la vida y la perso-
nalidad de Pṛthu Mahārāja está recomendado para los reyes conquistadores que deseen 
satisfacer su deseo de gobernar el mundo.

mau·(Anyas$aËÿAe BagAvatyamalaAM Bai·(mauã"h"na, / 
vaEnyasya cair"taM pauNyaM Za{NAuyaAcC)$AvayaetpaQe&ta, //37//

muktānya-saṅgo bhagavaty     amalāṁ bhaktim udvahan
vainyasya caritaṁ puṇyaṁ      śṛṇuyāc chrāvayet paṭhet

mukta-anya-saṅgaḥ—liberado de toda contaminación material; bhagavati—a la Supre-
ma Personalidad de Dios; amalām—puro; bhaktim—servicio devocional; udvahan—
llevando a cabo; vainyasya—del hijo de Mahārāja Vena; caritam—personalidad; 
puṇyam—piadoso; śṛṇuyāt—debe escuchar; śrāvayet—debe hacer que otros escuchen; 
paṭhet—y seguir leyendo.

Un devoto puro que esté ejecutando los diversos procesos del servicio devocional 
puede estar ya situado en la posición trascendental, completamente absorto en 
el estado de conciencia de Kṛṣṇa, pero incluso él, en el desempeño de su servicio 
devocional, debe escuchar, leer y hacer que otros escuchen acerca de la personalidad 
y la vida de Pṛthu mahārāja.

SIGNIFICADO: Hay un tipo de devotos neófitos que están muy ansiosos de escuchar 
los pasatiempos del Señor, y en particular los capítulos del Śrīmad-Bhāgavatam que 
tratan del rāsa-līlā. La instrucción que se da en este verso debe hacer entender a esos 
devotos que los pasatiempos de Pṛthu Mahārāja no son distintos de los pasatiempos de 
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la Suprema Personalidad de Dios. Como rey ideal, Pṛthu Mahārāja manifestó grandes 
talentos, mostrando cómo gobernar a sus súbditos, cómo educarles, cómo fomentar la 
prosperidad económica del estado, cómo combatir contra los enemigos, cómo celebrar 
grandes sacrificios (yajñas), etc. De esta forma, al devoto sahajiyā, al neófito, se le 
recomienda escuchar, cantar y hacer que otros escuchen acerca de las actividades de 
Pṛthu Mahārāja, incluso aunque quizás piense que ya está en la posición trascendental 
del servicio devocional avanzado.

vaEica‡avaIyaARiBaih"taM mah"nmaAh"Atmyas$aUcak(ma, / 
@ismana, k{(tamaitamatya< paATaRvaI%M gAitamaA«auyaAta, //38//

vaicitravīryābhihitaṁ     mahan-māhātmya-sūcakam
asmin kṛtam atimartyam     pārthavīṁ gatim āpnuyāt

vaicitravīrya—¡oh, hijo de Vicitravīrya (Vidura)!; abhihitam—explicada; mahat—
gran; māhātmya—grandeza; sūcakam—despertar; asmin—en esta; kṛtam—ejecutada; 
ati-martyam—extraordinaria; pārthavīm—relacionada con Pṛthu Mahārāja; gatim—
avance, destino; āpnuyāt—se debe conseguir.

El gran sabio maitreya continuó: mi querido vidura, te he narrado lo mejor que he 
podido la historia de Pṛthu mahārāja, que enriquece nuestra actitud devocional. 
todo el que aproveche esos beneficios, regresa también al hogar, de vuelta a dios, 
como mahārāja Pṛthu.

SIGNIFICADO: La palabra śrāvayet, que se mencionó en un verso anterior, indica que 
no solo hay que leer para uno mismo, sino que también hay que hacer que los demás 
lean y escuchen. Eso se denomina prédica, y es una práctica que recomendó Caitanya 
Mahāprabhu: yāre dekha, tāre kaha ‘kṛṣṇa’-upadeśa (Cc. Madhya 7.128): «A todo el que te 
encuentres, simplemente háblale de las instrucciones de Kṛṣṇa o cuéntale narraciones acerca 
de Kṛṣṇa». El relato del servicio devocional de Pṛthu Mahārāja tiene tanta potencia como 
las narraciones acerca de la Suprema Personalidad de Dios. No hay que hacer diferencia 
entre los pasatiempos del Señor y las actividades de Pṛthu Mahārāja, y, siempre que tenga 
una oportunidad, el devoto debe tratar de hacer que los demás escuchen acerca de Pṛthu 
Mahārāja. No solo hay que leer sus pasatiempos en beneficio propio, sino que también hay 
que hacer que otros los lean y escuchen. De esa forma, todos pueden salir beneficiados.

@nauid"naimad"maAd"re"NA Za{Nvana, 
  pa{Taucair"taM ‘aTayana, ivamau·(s$aËÿ: / 
BagAvaita Bavais$anDaupaAetapaAde" 
  s$a ca inapauNAAM laBatae r"itaM manauSya: //39//
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anudinam idam ādareṇa śṛṇvan
pṛthu-caritaṁ prathayan vimukta-saṅgaḥ

bhagavati bhava-sindhu-pota-pāde
sa ca nipuṇāṁ labhate ratiṁ manuṣyaḥ

anu-dinam—día tras día; idam—esta; ādareṇa—con gran respeto; śṛṇvan—escuchar; 
pṛthu-caritam—la narración de Pṛthu Mahārāja; prathayan—cantar; vimukta—libera-
do; saṅgaḥ—relación; bhagavati—a la Suprema Personalidad de Dios; bhava-sindhu—el 
océano de nesciencia; pota—el barco; pāde—cuyos pies de loto; saḥ—él; ca—también; 
nipuṇām—completo; labhate—obtiene; ratim—apego; manuṣyaḥ—la persona.

todo aquel que, diariamente y con gran reverencia y adoración, lea, cante y explique 
la historia de las actividades de mahārāja Pṛthu, llegará sin duda a adquirir una fe 
inquebrantable en los pies de loto del Señor, y verá aumentar su atracción por ellos. 
Los pies de loto del Señor son el barco con el que se puede atravesar el océano de la 
nesciencia.

SIGNIFICADO: En este verso es significativa la palabra bhava-sindhu-pota-pāde. Los 
pies de loto del Señor reciben el nombre de mahat-padam, lo cual significa que en los 
pies de loto del Señor reposa la fuente de la existencia material en toda su integridad. 
Como se explica en el Bhagavad-gītā (10.8): ahaṁ sarvasya prabhavaḥ: Todo emana 
de Él. La manifestación cósmica, que se compara con un océano de nesciencia, tam-
bién reposa en los pies de loto del Señor. En razón de ello, para el devoto puro, las 
dimensiones del gran océano de nesciencia son mínimas. Aquel que se ha refugiado 
en los pies de loto del Señor no necesita atravesar el océano, pues, en virtud de su 
posición a los pies de loto del Señor, ya lo ha hecho. Escuchando y cantando las glorias 
del Señor o de Su devoto, podemos establecernos firmemente en el servicio de los pies 
de loto del Señor. Esa misma posición se puede alcanzar con gran facilidad mediante la 
narración diaria de la historia de la vida de Pṛthu Mahārāja. Con respecto a esto, tam-
bién es significativa la palabra vimukta-saṅgaḥ. Debido a nuestra relación con las tres 
cualidades de la naturaleza material, nuestra posición en el mundo material está llena 
de peligros, pero cuando nos ocupamos en el servicio devocional del Señor siguiendo 
el proceso de śravaṇam y kīrtanam, nos volvemos inmediatamente vimukta-saṅga, es 
decir, alcanzamos la liberación.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo vigesi-
motercero del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Mahārāja Pṛthu va de 
regreso al hogar».
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CAPÍTULO 24

El himno del Señor Śiva

maE‡aeya ovaAca
ivaijataAìAe'iDar"AjaAs$aItpa{Taupau‡a: pa{Tau™avaA: / 
yavaIyaAeByaAe'd"d"Atk(Aï"A ”aAta{ByaAe ”aAta{vats$ala: //�1�//

maitreya uvāca
vijitāśvo ’dhirājāsīt    pṛthu-putraḥ pṛthu-śravāḥ
yavīyobhyo ’dadāt kāṣṭhā    bhrātṛbhyo bhrātṛ-vatsalaḥ

maitreyaḥ uvāca—Maitreya continuó hablando; vijitāśvaḥ—de nombre Vijitāśva; 
adhirājā—el emperador; āsīt—fue; pṛthu-putraḥ—el hijo de Mahārāja Pṛthu; pṛthu-
śravāḥ—de grandes actividades; yavīyobhyaḥ—a los hermanos menores; adadāt—
ofreció; kāṣṭhāḥ—distintas direcciones; bhrātṛbhyaḥ—a los hermanos; bhrātṛ-
vatsalaḥ—que sentía gran afecto por sus hermanos.

El gran sabio maitreya continuó: vijitāśva, el hijo mayor de mahārāja Pṛthu, cuya 
fama se comparaba a la de su padre, le sucedió como emperador. Como sentía un gran 
afecto por sus hermanos menores, les dio el gobierno de distintas partes del mundo.

SIGNIFICADO: Después de haber comentado en el capítulo anterior la vida y la per-
sonalidad de Mahārāja Pṛthu, el gran sabio Maitreya habla ahora de los hijos y nietos 
de la línea de descendencia de la dinastía de Pṛthu. Tras la muerte del rey, el emperador 
del mundo fue Vijitāśva, su primogénito. El rey Vijitāśva sentía un gran afecto por 
sus hermanos menores, razón por la cual quiso que gobernasen distintas partes del 
mundo. Desde siempre, cuando el rey muere, por lo general su primogénito le sucede 
en el trono. Cuando los Pāṇḍavas gobernaban la Tierra, el emperador era Mahārāja 
Yudhiṣṭhira, el primogénito del rey Pāṇḍu, y sus hermanos menores le asistían. De la 
misma manera, el rey Vijitāśva designó a sus hermanos menores como gobernantes de 
las distintas partes del mundo.

h"yaRºaAyaAid"zAt‘aAcaI%M DaU•ake(zAAya d"iºaNAAma, / 
‘ataIcaI%M va{k(s$aMÁaAya tauyaA< ‰"ivaNAs$ae ivaBau: //�2�//
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haryakṣāyādiśat prācīṁ     dhūmrakeśāya dakṣiṇām
pratīcīṁ vṛka-saṁjñāya     turyāṁ draviṇase vibhuḥ

haryakṣāya—a Haryakṣa; adiśat—entregó; prācīm—oriental; dhūmrakeśāya—a 
Dhūmrakeśa; dakṣiṇām—la parte sur; pratīcīm—la parte occidental; vṛka-saṁjñāya—
al hermano cuyo nombre era Vṛka; turyām—la parte norte; draviṇase—a otro hermano 
suyo llamado Draviṇa; vibhuḥ—el señor.

mahārāja vijitāśva ofreció la parte oriental del mundo a su hermano haryakṣa, la 
parte sur a dhūmrakeśa, la parte occidental a vṛka, y la parte norte a draviṇa.

@ntaDaARnagAitaM zA‚(AéabDvaAntaDaARnas$aMiÁata: / 
@patya‡ayamaADaÔa izAKaiNx"nyaAM s$aus$ammatama, //�3�//

antardhāna-gatiṁ śakrāl     labdhvāntardhāna-saṁjñitaḥ
apatya-trayam ādhatta     śikhaṇḍinyāṁ susammatam

antardhāna—de desaparición; gatim—logro; śakrāt—del rey Indra; labdhvā—obtener; 
antardhāna—de nombre; saṁjñitaḥ—así llamado; apatya—hijos; trayam—tres; 
ādhatta—engendró; śikhaṇḍinyām—en Śikhaṇḍinī, su esposa; su-sammatam—con la 
aprobación de todos.

Con anterioridad, mahārāja vijitāśva había complacido a Indra, el rey del cielo, y 
de él recibió el sobrenombre de antardhāna. Su esposa se llamaba Śikhaṇḍinī; con 
ella tuvo tres buenos hijos.

SIGNIFICADO: A Mahārāja Vijitāśva se le conocía con el sobrenombre de 
Antardhāna, que significa «desaparición». Lo había recibido de Indra, y hacía alusión 
a la ocasión en que Indra robó el caballo de Mahārāja Pṛthu del lugar del sacrificio. 
Nadie pudo ver a Indra cuando robó el caballo, solo Vijitāśva, el hijo de Mahārāja 
Pṛthu. Sin embargo, Vijitāśva, a pesar de saber que Indra se estaba llevando el caba-
llo de su padre, no le atacó. Eso indica que Mahārāja Vijitāśva era respetuoso con 
las personas que debía serlo. Aunque Indra estaba robando el caballo de su padre, 
Vijitāśva sabía perfectamente que no era un vulgar ladrón, y llevado por sus buenos 
sentimientos, decidió disculparle, pues Indra, a pesar de su mal comportamiento, era 
un semidiós grande y poderoso, un sirviente de la Suprema Personalidad de Dios. 
Fue así como, en aquella ocasión, Indra se sintió muy complacido con Vijitāśva. Los 
semidioses tienen el gran poder místico de aparecer y desaparecer a voluntad; Indra, 
muy complacido con Vijitāśva, le otorgó ese mismo poder. Desde entonces, Vijitāśva 
llevó el sobrenombre de Antardhāna.
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paAvak(: pavamaAnaê zAuicair"tya¢aya: paur"A / 
vais$aï"zAApaAäu"tpaªaA: paunayaAeRgAgAitaM gAtaA: //�4�//

pāvakaḥ pavamānaś ca     śucir ity agnayaḥ purā
vasiṣṭha-śāpād utpannāḥ     punar yoga-gatiṁ gatāḥ

pāvakaḥ—de nombre Pāvaka; pavamānaḥ—de nombre Pavamāna; ca—también; 
śuciḥ—de nombre Śuci; iti—de este modo; agnayaḥ—los dioses del fuego; purā—en el 
pasado; vasiṣṭha—el gran sabio Vasiṣṭha; śāpāt—por ser maldecidos; utpannāḥ—ahora 
nacidos de esa forma; punaḥ—de nuevo; yoga-gatim—el destino de la práctica del yoga 
místico; gatāḥ—lograron.

Los tres hijos de mahārāja antardhāna se llamaron Pāvaka, Pavamāna y Śuci. En el 
pasado, esas tres personalidades fueron los semidioses del fuego, pero debido a la 
maldición del gran sabio vasiṣṭha, nacieron como hijos de mahārāja antardhāna. 
Por esa razón, eran tan poderosos como los dioses del fuego; logrando el objetivo 
del yoga del poder místico, obtuvieron de nuevo la posición de semidioses del 
fuego.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā (6.41-43), se afirma que el que fracasa en la prác-
tica del yoga se eleva a los planetas celestiales, y después de disfrutar de las ventajas 
materiales allí existentes, desciende de nuevo al planeta terrenal y nace en una familia 
muy rica o en una familia de brāhmaṇas muy piadosa. Así pues, debemos entender 
que los semidioses, cuando caen, descienden a la Tierra y nacen en familias muy ricas 
y piadosas. En esas familias, la entidad viviente tiene oportunidad de ocuparse en el 
proceso de conciencia de Kṛṣṇa, y, gracias a ello, elevarse hasta alcanzar el objetivo de-
seado. Los hijos de Mahārāja Antardhāna, que habían sido los semidioses encargados 
del fuego, recuperaron la posición que habían perdido, y mediante el poder místico 
regresaron a sus respectivos planetas.

@ntaDaARnaAe naBasvatyaAM h"ivaDaARnamaivand"ta / 
ya wn‰"maìh"taARrM" ivaã"Anaipa na jai£avaAna, //�5�//

antardhāno nabhasvatyāṁ    havirdhānam avindata
ya indram aśva-hartāraṁ     vidvān api na jaghnivān

antardhānaḥ—el rey llamado Antardhāna; nabhasvatyām—a su esposa Nabhasvatī; 
havirdhānam—de nombre Havirdhāna; avindata—obtuvo; yaḥ—quien; indram—al 
rey Indra; aśva-hartāram—que estaba robando el caballo de su padre; vidvān api—
aunque él lo sabía; na jaghnivān—no mató.
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mahārāja antardhāna tenía otra esposa, Nabhasvatī, con la cual tuvo la alegría 
de engendrar otro hijo, al que llamó havirdhāna. debido a su gran generosidad, 
mahārāja antardhāna no mató a Indra cuando el semidiós estaba robando el caba-
llo de su padre en el sacrificio.

SIGNIFICADO: Como se ilustra en diversas Escrituras y Purāṇas, el rey del cielo, 
Indra, era muy experto en robar y en raptar. Podía robar cualquier cosa sin ser visto, y 
podía raptar a la esposa de otro sin ser detectado. En cierta ocasión se valió de su arte de 
desaparecer para raptar a la esposa de Gautama Muni, y de la misma forma, haciéndose 
invisible, robó el caballo de Mahārāja Pṛthu. En la sociedad humana esas actividades 
parecen abominables; sin embargo, al semidiós Indra no por ello se le considera dege-
nerado. Antardhāna se dio cuenta de que el rey Indra estaba robando el caballo de su 
padre, pero aun así no le mató, porque sabía que cuando una persona es muy poderosa, 
los actos abominables que pueda llegar a cometer no se deben tener en cuenta. En el 
Bhagavad-gītā (9.30), se afirma claramente:

api cet sudurācāro     bhajate mām ananya-bhāk
sādhur eva sa mantavyaḥ     samyag vyavasito hi saḥ

Con estas palabras, el Señor dice que, debido a su devoción inquebrantable, al devoto se 
le debe considerar sādhu, una persona piadosa, incluso si comete un acto abominable. 
Los devotos del Señor nunca cometen deliberadamente actividades pecaminosas, pero 
a veces, debido a sus hábitos anteriores, cometen alguna actividad abominable. Sin 
embargo, esas acciones no se deben tomar en cuenta, pues los devotos del Señor son 
muy poderosos, tanto si están en los planetas celestiales como si están en este planeta. Si 
por casualidad cometen un acto indigno, se debe pasar por alto sin tenerlo en cuenta.

r"AÁaAM va{iÔaM k(r"Ad"Anad"Nx"zAulk(Aid"d"Aç&NAAma, / 
manyamaAnaAe d"IGaRs$at‡avyaAjaena ivas$as$ajaR h" //�6�//

rājñāṁ vṛttiṁ karādāna-     daṇḍa-śulkādi-dāruṇām
manyamāno dīrgha-sattra-     vyājena visasarja ha

rājñām—de los reyes; vṛttim—fuente de sustento; kara—impuestos; ādāna—
realización; daṇḍa—castigo; śulka—multas; ādi—etc.; dāruṇām—que son muy severas; 
manyamānaḥ—pensando de esa forma; dīrgha—gran; sattra—sacrificio; vyājena—con 
la excusa; visasarja—abandonó; ha—en el pasado.

Cuando se veía en la obligación de recaudar impuestos, castigar a sus súbditos o 
multarles severamente, antardhāna, el poder supremo del reino, nunca deseaba 
hacerlo. Por esa causa, se apartó de la ejecución de esos deberes y se ocupó en la 
celebración de diversos sacrificios.
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SIGNIFICADO: En este verso queda claro que el rey, precisamente por ser rey, a veces tiene 
que ejecutar deberes desagradables. De manera similar, Arjuna no tenía ningún deseo de 
luchar, porque no es nada agradable luchar contra parientes, o matar a miembros de la 
propia familia. Aun así, los kṣatriyas tenían que ejecutar esas acciones desagradables como 
una cuestión de deber. Mahārāja Antardhāna no se sentía nada feliz cuando tenía que 
recaudar impuestos o castigar a los ciudadanos por sus actividades delictivas; por lo tanto, 
con el pretexto de celebrar sacrificios, se apartó del poder real a muy temprana edad.

ta‡aAipa hM"s$aM pauç&SaM par"maAtmaAnamaAtmaä{"k,( / 
yajaMstaéaAek(taAmaApa ku(zAlaena s$amaAiDanaA //�7�//

tatrāpi haṁsaṁ puruṣaṁ     paramātmānam ātma-dṛk
yajaṁs tal-lokatām āpa     kuśalena samādhinā

tatra api—a pesar de su ocupación; haṁsam—el que mata la aflicción de sus parien-
tes; puruṣam—a la Persona Suprema; parama-ātmānam—la muy querida Superal-
ma; ātma-dṛk—el que ha visto o ha logrado la autorrealización; yajan—adorando; 
tat-lokatām—alcanzó el mismo planeta; āpa—logró; kuśalena—con gran facilidad; 
samādhinā—siempre en estado de éxtasis.

aunque estaba ocupado en celebrar sacrificios, mahārāja antardhāna era un alma 
autorrealizada, y, por consiguiente, con gran inteligencia, supo ofrecer servicio 
devocional al Señor, el que erradica todo temor de Sus devotos. adorando de esa 
forma al Señor Supremo, mahārāja antardhāna, arrebatado por el éxtasis, alcanzó 
el planeta del Señor sin ninguna dificultad.

SIGNIFICADO: Por lo general, los que se ocupan en la ejecución de sacrificios suelen 
ser los trabajadores fruitivos; esa es la razón de que en este verso se mencione especial-
mente (tatrāpi) que, a pesar de que externamente estaba ocupado en la celebración de 
sacrificios, la verdadera ocupación de Mahārāja Antardhāna era ofrecer servicio devo-
cional mediante el proceso de escuchar y cantar. En otras palabras, estaba celebrando 
los sacrificios habituales con el método del saṅkīrtana-yajña, como se aconseja en el 
siguiente verso:

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ     smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ     sakhyam ātma-nivedanam

(Bhāg. 7.5.23)

El servicio devocional recibe el nombre de kīrtana-yajña; el que practica saṅkīrtana-
yajña se eleva con gran facilidad hasta el planeta en que reside el Señor Supremo. De 
los cinco tipos de liberación, aquella que consiste en alcanzar el mismo planeta en que 
habita el Señor Supremo y vivir en él con el Señor se denomina liberación sālokya.
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h"ivaDaARnaAÜ"ivaDaARnaI ivaäu"r"As$aUta Saq%. s$autaAna, / 
baihR"SadM" gAyaM zAuflaM k{(SNAM s$atyaM ijata˜atama, //�8�//

havirdhānād dhavirdhānī     vidurāsūta ṣaṭ sutān
barhiṣadaṁ gayaṁ śuklaṁ     kṛṣṇaṁ satyaṁ jitavratam

havirdhānāt—de Havirdhāna; havirdhānī—el nombre de la esposa de Havirdhāna; 
vidura—¡oh, Vidura!; asūta—dio a luz; ṣaṭ—seis; sutān—hijos; barhiṣadam—de nom-
bre Barhiṣat; gayam—de nombre Gaya; śuklam—de nombre Śukla; kṛṣṇam—de nombre 
Kṛṣṇa; satyam—de nombre Satya; jitavratam—de nombre Jitavrata.

havirdhāna, el hijo de mahārāja antardhāna, estaba casado con havirdhānī, con la 
que tuvo seis hijos: Barhiṣat, gaya, Śukla, Kṛṣṇa, Satya y Jitavrata.

baihR"Sats$aumah"ABaAgAAe h"AivaDaARina: ‘ajaApaita: / 
i‚(yaAk(ANxe"Sau inaSNAAtaAe yaAegAeSau ca ku(è&ã"h" //�9�//

barhiṣat sumahā-bhāgo     hāvirdhāniḥ prajāpatiḥ
kriyā-kāṇḍeṣu niṣṇāto     yogeṣu ca kurūdvaha

barhiṣat—de nombre Barhiṣat; su-mahā-bhāgaḥ—muy afortunado; hāvirdhāniḥ—de 
nombre Hāvirdhāni; prajā-patiḥ—el puesto de prajāpati; kriyā-kāṇḍeṣu—en cuestión 
de actividades fruitivas; niṣṇātaḥ—inmerso en; yogeṣu—en prácticas de yoga místico; 
ca—también; kuru-udvaha—¡oh, tú, el mejor de los Kurus (Vidura).

El gran sabio maitreya continuó: mi querido vidura, Barhiṣat, el poderoso hijo de 
havirdhāna, era muy experto en la ejecución de variedad de sacrificios fruitivos, 
así como también en la práctica del yoga místico. Por sus grandes cualidades, fue 
famoso con el nombre de Prajāpati.

SIGNIFICADO: Al principio de la creación no había muchas entidades vivientes; 
debido a ello, se designaba a entidades vivientes y semidioses muy poderosos para que 
actuasen como prajāpatis, con la misión de engendrar hijos y aumentar la población. 
Hay muchos prajāpatis (Brahmā, Dakṣa y Manu reciben a veces ese título), y Barhiṣat, 
el hijo de Havirdhāna, fue uno de ellos.

yasyaedM" de"vayajanamanauyaÁaM ivatanvata: / 
‘aAcaInaAƒaE: ku(zAEr"As$aId"Asta{taM vas$auDaAtalama, //10//

yasyedaṁ deva-yajanam     anuyajñaṁ vitanvataḥ
prācīnāgraiḥ kuśair āsīd     āstṛtaṁ vasudhā-talam
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yasya—cuyos; idam—este; deva-yajanam—satisfacer a los semidioses mediante 
sacrificios; anuyajñam—hacer sacrificios continuamente; vitanvataḥ—ejecutar; 
prācīna-agraiḥ—mantener la hierba kuśa orientada hacia el este; kuśaiḥ—la hierba 
kuśa; āsīt—permaneció; āstṛtam—diseminada; vasudhā-talam—por toda la superficie 
del globo.

mahārāja Barhiṣat celebró muchos sacrificios por todo el mundo. En cada ocasión 
diseminó hierba kuśa y mantuvo el extremo de las hierbas apuntando hacia el este.

SIGNIFICADO: Como se dice en el verso anterior (kriyā-kāṇḍeṣu niṣṇātaḥ), Mahārāja 
Barhiṣat estaba profundamente inmerso en las actividades fruitivas de sacrificio. Esto 
quiere decir que, tan pronto como terminaba un yajña en un lugar, comenzaba otro 
en las proximidades. De la misma manera, en la actualidad es necesario que se ejecute 
saṅkīrtana-yajña por todo el mundo. El movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa ha 
dado comienzo a la celebración de saṅkīrtana-yajña en varias partes del mundo, y se ha 
comprobado que siempre que se ejecuta saṅkīrtana-yajña, muchos miles de personas 
se reúnen y participan en él. La imperceptible corriente auspiciosa que se genera debe 
continuar en todo el mundo. Los miembros del movimiento para la conciencia de 
Kṛṣṇa deben celebrar un saṅkīrtana-yajña tras otro, de modo que toda la población del 
mundo, en serio o en broma, cante Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ 
Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, a fin de que se beneficien y purifiquen 
su corazón. El santo nombre del Señor (harer nāma) es tan poderoso que, cuando se 
articula su sonido trascendental, los efectos se reparten por igual, sin importar si se ha 
cantado en broma o en serio. En la actualidad no es posible celebrar continuamente 
yajñas como los realizados por Mahārāja Barhiṣat, pero sí entra dentro de nuestras 
posibilidades la ejecución de saṅkīrtana-yajña, que no significa ningún gasto. Podemos 
sentarnos en cualquier sitio y cantar Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ 
Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Si el canto del mantra Hare Kṛṣṇa 
inunda la superficie del globo, la gente será muy feliz, extraordinariamente feliz.

s$aAmau"‰"I%M de"vade"vaAe·(Amaupayaemae zAtaåu"itama, / 
yaAM vaIºya caAç&s$avaARËÿLM ik(zAAer"I%M s$auSQ&.valax.~k{(taAma, / 
pair"‚(mantaImauã"Ahe" cak(mae'i¢a: zAuk(Limava //11//
sāmudrīṁ devadevoktām    upayeme śatadrutim
yāṁ vīkṣya cāru-sarvāṅgīṁ    kiśorīṁ suṣṭhv-alaṅkṛtām
parikramantīm udvāhe    cakame ’gniḥ śukīm iva

sāmudrīm—con la hija del océano; deva-deva-uktām—aconsejado por el Señor 
Brahmā, el semidiós supremo; upayeme—se casó; śatadrutim—de nombre Śatadruti; 
yām—a quien; vīkṣya—viendo; cāru—muy atractivos; sarva-aṅgīm—todos los rasgos 
de su cuerpo; kiśorīm—muy joven; suṣṭhu—suficientemente; alaṅkṛtām—ataviada con 
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alhajas; parikramantīm—caminar alrededor; udvāhe—en la ceremonia de matrimonio; 
cakame—sentir atracción; agniḥ—el dios del fuego; śukīm—a Śukī; iva—como.

mahārāja Barhiṣat, que desde entonces fue conocido como Prācīnabarhi, recibió 
del Señor Brahmā, el semidiós supremo, la orden de casarse con Śatadruti, la hija 
del océano. Śatadruti era muy joven, y los rasgos de su cuerpo eran de una belleza 
perfecta. Cuando, ataviada con el vestido indicado para la ocasión, entró en el 
recinto del sacrificio y comenzó a caminar alrededor del rey en la ceremonia de 
matrimonio, el dios del fuego, agni, sintió tanta atracción por ella que deseó su 
compañía, como en el pasado había deseado disfrutar de Śukī.

SIGNIFICADO: En este verso es significativa la palabra suṣṭhv-alaṅkṛtām. Según 
el ritual védico, cuando una muchacha se casa, se adorna profusa y suntuosamente 
con valiosos sarīs y joyas, y durante la ceremonia de matrimonio, camina siete veces 
alrededor del novio. A continuación, los novios se miran el uno al otro, y la atracción 
que entonces surge se mantiene durante toda la vida. Cuando el novio se siente atraído 
por la belleza de la novia, esa atracción mutua queda firmemente establecida. Como se 
explica en el Śrīmad-Bhāgavatam, entre hombres y mujeres existe una atracción mutua 
natural; cuando se unen en matrimonio, esa atracción se hace muy fuerte. Debido a 
esa atracción, el novio procura asentar su hogar en una hermosa casa, y, con el tiempo, 
necesita un buen campo para producir cereales. Luego vienen los hijos, los amigos y las 
riquezas, de modo que el varón se enreda cada vez más en los conceptos materiales de 
la vida, y comienza a pensar: «esto es mío», y «yo soy el que actúa». De esa manera se 
perpetúa la ilusión de la existencia material.

También son significativas las palabras śukīm iva, ya que el dios del fuego, Agni, 
se sintió atraído por la belleza de Śatadruti mientras esta caminaba alrededor de 
Prācīnabarhi, su novio, de la misma forma que anteriormente se había sentido atraído 
por la belleza de Śukī, la esposa de Saptarṣi. En la ceremonia de boda de Saptarṣi, el 
dios del fuego se sintió atraído por la belleza de Śukī cuando ella caminaba alrededor 
del novio, como en esta ocasión. La esposa de Agni, Svāhā, adoptó la forma de 
Śukī y disfrutó con él de la vida sexual. Además de Agni, el dios del fuego, también 
Indra, el dios del cielo, y a veces incluso el Señor Brahmā y el Señor Śiva, todos los 
cuales son semidioses que ocupan posiciones muy elevadas, están expuesto a verse 
atraídos por la vida sexual. El instinto sexual es tan fuerte en las entidades vivientes, 
que todo el mundo material gira impulsado únicamente por esa atracción; esa es la 
causa de que permanezcamos en el mundo material y nos veamos forzados a adoptar 
cuerpos de diversos tipos. En el verso siguiente se explica con mayor claridad esa 
atracción de la vida sexual.

ivabauDaAs$aur"gAnDavaRmauinais$aÜ"nar"Aer"gAA: / 
ivaijataA: s$aUyaRyaA id"ºau ¸(NAyantyaEva naUpaurE": //12//
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vibudhāsura-gandharva-     muni-siddha-naroragāḥ
vijitāḥ sūryayā dikṣu     kvaṇayantyaiva nūpuraiḥ

vibudha—eruditos; asura—los demonios; gandharva—los habitantes de Gandharvaloka; 
muni—los grandes sabios; siddha—los habitantes de Siddhaloka; nara—los habitantes 
de los planetas terrenales; uragāḥ—los habitantes de Nāgaloka; vijitāḥ—cautivados; 
sūryayā—por la joven novia; dikṣu—en todas direcciones; kvaṇayantyā—tintineo; 
eva—solamente; nūpuraiḥ—por sus campanitas tobilleras.

durante la boda de Śatadruti, los demonios, los habitantes de gandharvaloka, los 
grandes sabios y los habitantes de Siddhaloka, los planetas terrenales y Nāgaloka, 
a pesar de que eran muy excelsos, quedaron cautivados por el tintineo de sus cam-
panitas tobilleras.

SIGNIFICADO: Por lo general, la belleza de la mujer aumenta cuando, después de 
casarse muy joven, da a luz un hijo. Tener hijos es la función natural de la mujer; por 
lo tanto, cuantos más hijos tiene, más hermosa es. Śatadruti, sin embargo, era tan 
hermosa, que en la ceremonia de su matrimonio todo el universo se sintió atraído 
por ella. En verdad, con solo el tintineo de sus campanitas tobilleras, atrajo a todos 
los semidioses, aunque estos eran eruditos y muy elevados. Esto indica que todos los 
semidioses querían ver su belleza completa, pero no podían, porque Śatadruti estaba 
vestida y completamente cubierta de adornos. Como no podían ver más que sus pies, se 
sintieron atraídos por sus campanitas tobilleras, que tintineaban cuando ella caminaba. 
En otras palabras, los semidioses quedaron cautivados con tan solo escuchar el tintín 
de sus campanitas tobilleras. No tuvieron que ver toda su belleza. A veces, una persona 
se llena de deseos lujuriosos con tan solo escuchar el sonido de las pulseras de una 
mujer, el tintineo de sus campanitas tobilleras, o, simplemente, ante la vista de un sarī. 
Llegamos así a la conclusión de que la mujer es la representación completa de māyā. 
Viśvāmitra Muni, a pesar de que estaba ocupado en la práctica del yoga místico con los 
ojos cerrados, vio rota su meditación trascendental al escuchar el tintineo de las ajorcas 
en las muñecas de Menakā. De esa forma, Viśvāmitra Muni cayó víctima de Menakā y 
tuvo una hija, famosa en todo el universo con el nombre de Śakuntalā. La conclusión 
es que nadie, ni siquiera los excelsos semidioses y habitantes de los planetas superiores, 
está a salvo del atractivo de la mujer. Solo el devoto del Señor, que siente atracción por 
Kṛṣṇa, puede eludir los encantos de la mujer. Cuando una persona siente atracción por 
Kṛṣṇa, la energía ilusoria del mundo ya no puede atraerle.

‘aAcaInabaihR"Sa: pau‡aA: zAtaåu"tyaAM d"zAABavana, / 
taulyanaAma˜ataA: s$avaeR DamaRµaAtaA: ‘acaetas$a: //13//

prācīnabarhiṣaḥ putrāḥ     śatadrutyāṁ daśābhavan
tulya-nāma-vratāḥ sarve     dharma-snātāḥ pracetasaḥ
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prācīnabarhiṣaḥ—del rey Prācīnabarhi; putrāḥ—hijos; śatadrutyām—en el vientre de 
Śatadruti; daśa—diez; abhavan—se manifestaron; tulya—por igual; nāma—nombre; 
vratāḥ—voto; sarve—todos; dharma—religiosidad; snātāḥ—completamente inmersos 
en; pracetasaḥ—conocidos con el nombre colectivo de Pracetās.

El rey Prācīnabarhi engendró diez hijos en el vientre de Śatadruti. Fueron cono-
cidos con el nombre de Pracetās, y todos ellos estaban dotados del mismo espíritu 
religioso.

SIGNIFICADO: La palabra dharma-snātāḥ es significativa, pues los diez hijos estaban 
absortos en la práctica de la religión. Poseían además todas las buenas cualidades. Se 
considera que una persona es perfecta cuando es perfectamente religiosa, perfecta en 
la ejecución de sus votos de servicio devocional, perfecta en conocimiento, perfecta 
en buena conducta, etc. Todos los Pracetās estaban situados en el mismo nivel de 
perfección.

ipa‡aAid"í"A: ‘ajaAs$agAeR tapas$ae'NARvamaAivazAna, / 
d"zAvaSaRs$ah"›aAiNA tapas$aAca<stapas$paitama, //14//

pitrādiṣṭāḥ prajā-sarge     tapase ’rṇavam āviśan
daśa-varṣa-sahasrāṇi     tapasārcaṁs tapas-patim

pitrā—por el padre; ādiṣṭāḥ—siendo ordenados; prajā-sarge—en cuestión de engendrar 
hijos; tapase—para ejecutar austeridades; arṇavam—en el océano; āviśan—entraron; 
daśa-varṣa—diez años; sahasrāṇi—esos miles; tapasā—con su austeridad; ārcan—
adoraron; tapaḥ—de la austeridad; patim—al amo.

Cuando su padre les ordenó que se casasen y tuviesen hijos, los Pracetās entraron en 
el mar y practicaron austeridades y penitencias durante diez mil años. de ese modo 
adoraron a la Suprema Personalidad de dios, el amo de toda austeridad.

SIGNIFICADO: A veces, los grandes sabios y ascetas se adentran en los Himālayas 
para apartarse del mundanal ruido. Vemos, sin embargo, que los hijos de Prācīnabarhi, 
los Pracetās, para realizar austeridades en un lugar solitario, se sumergieron en las 
profundidades del mar. Puesto que ejecutaron austeridades durante diez mil años, este 
episodio tuvo lugar en Satya-yuga, era en que la gente solía vivir cien mil años. También 
es significativo que con sus austeridades adorasen al amo de la austeridad, Śrī Kṛṣṇa, la 
Suprema Personalidad de Dios. Quien desee realizar austeridades y penitencias para 
alcanzar el objetivo supremo, debe alcanzar el favor de la Suprema Personalidad de Dios. 
Cuando alguien logra el favor del Señor Supremo, debe entenderse que ha terminado con 
la ejecución de todo tipo de austeridades y penitencias, y lo ha hecho con eficacia. Por 
otra parte, si no alcanza la etapa perfecta del servicio devocional, todas sus austeridades 
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y penitencias carecen de sentido, pues sin el Señor Supremo nadie puede alcanzar los 
resultados superiores que se derivan de la ejecución de austeridades. Como se explica en 
el Bhagavad-gītā (5.29), el Señor Śrī Kṛṣṇa es el amo de todas las penitencias y sacrificios: 
bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram. Así pues, el resultado que se desea 
de la realización de austeridades puede obtenerse del Señor Kṛṣṇa.

En el Śrīmad-Bhāgavatam (3.33.7), se afirma:

aho bata śva-paco ’to garīyān
yaj-jihvāgre vartate nāma tubhyam

tepus tapas te juhuvuḥ sasnur āryā
brahmānūcur nāma gṛṇanti ye te

Incluso la persona que nace en familia de caṇḍālas, que es el nacimiento más bajo 
posible dentro de la sociedad humana, es gloriosa si canta los santos nombres del 
Señor, pues se considera que ese canto es la demostración definitiva de que el devoto, 
en su vida anterior, se ha sometido a todo tipo de austeridades. Por la gracia del Señor 
Caitanya, aquel que canta el mahā-mantra (Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, 
Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare) alcanza la más elevada 
etapa de perfección, que en el pasado obtenían aquellos que se sumergían en el mar 
y ejecutaban austeridades durante diez mil años. El canto del mantra Hare Kṛṣṇa es 
una gran concesión que se hace a los caídos seres humanos de la era de Kali; debe 
entenderse que una persona que en esta era no saque provecho del canto de ese mantra 
Hare Kṛṣṇa, está muy confundida por la influencia de la energía ilusoria del Señor.

yaäu"·M( paiTa ä{"íe"na igAir"zAena ‘as$aId"taA / 
taÜ"YaAyantaAe japantaê paUjayantaê s$aMyataA: //15//

yad uktaṁ pathi dṛṣṭena     giriśena prasīdatā
tad dhyāyanto japantaś ca     pūjayantaś ca saṁyatāḥ

yat—eso; uktam—dicho; pathi—en el camino; dṛṣṭena—cuando se encontra-
ron; giriśena—por el Señor Śiva; prasīdatā—que estaba muy satisfecho; tat—esa; 
dhyāyantaḥ—meditando; japantaḥ ca—también cantando; pūjayantaḥ ca—también 
adorando; saṁyatāḥ—con gran control.

Cuando se fueron del hogar para ejecutar austeridades, los hijos de Prācīnabarhi 
se encontraron con el Señor Śiva, quien, con gran misericordia, les instruyó acerca 
de la verdad absoluta. Los hijos de Prācīnabarhi meditaron en esas instrucciones, 
cantándolas y adorándolas con gran cuidado y atención.

SIGNIFICADO: Está claro que para ejecutar austeridades y penitencias, o en gene-
ral, cualquier otra forma de servicio devocional, es necesaria la guía de un maestro 
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espiritual. Aquí se afirma claramente que el Señor Śiva favoreció a los diez hijos de 
Mahārāja Prācīnabarhi apareciendo ante ellos, y, con gran bondad, les dio instruc-
ciones acerca de la ejecución de austeridades. De hecho, el Señor Śiva fue el maestro 
espiritual de los diez hijos, y ellos, sus dicípulos, a su vez, recibieron sus palabras con 
tanta seriedad que, con solo meditar en esas instrucciones (dhyāyantaḥ), alcanzaron 
la perfección. Ese es el secreto del éxito. Después de ser iniciado y recibir las órdenes 
del maestro espiritual, el discípulo debe meditar resueltamente en esas órdenes e 
instrucciones, y no debe permitir que nada le distraiga de ellas. Ese es también el 
veredicto de Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, quien, en su explicación de un 
verso del Bhagavad-gītā (vyavasāyātmikā buddhir ekeha kuru-nandana, Bg. 2.41), 
indica que la orden del maestro espiritual es la esencia de la vida del discípulo. El 
discípulo no debe preocuparse de su regreso al hogar, de vuelta a Dios; su principal 
ocupación debe ser el cumplimiento de la orden del maestro espiritual. Siempre debe 
meditar en la orden del maestro espiritual; esa es la perfección de la meditación. No 
solo debe meditar en esa orden, sino que también debe encontrar los medios para 
adorarla y ponerla en práctica a la perfección.

ivaäu"r" ovaAca
‘acaetas$aAM igAir"‡aeNA yaTaAs$aItpaiTa s$aËÿma: / 
yaäu"taAh" h"r": ‘aItastaªaAe “aöna, vad"ATaRvata, //16//

vidura uvāca
pracetasāṁ giritreṇa    yathāsīt pathi saṅgamaḥ
yad utāha haraḥ prītas    tan no brahman vadārthavat

viduraḥ uvāca—Vidura preguntó; pracetasām—de los Pracetās; giritreṇa—por el Señor 
Śiva; yathā—así como; āsīt—estaba; pathi—en el camino; saṅgamaḥ—encuentro; yat—que; 
uta āha—dijo; haraḥ—el Señor Śiva; prītaḥ—complacido; tat—eso; naḥ—a nosotros; 
brahman—¡oh, gran brāhmaṇa!; vada—habla; artha-vat—con significado claro.

vidura preguntó a maitreya: mi querido brāhmaṇa, ¿por qué encontraron los 
Pracetās al Señor Śiva en el camino? Por favor, dime cómo tuvo lugar el encuentro, 
por qué se sintió complacido con ellos el Señor Śiva, y qué instrucciones les dio. 
Ciertamente, esa conversación es importante, y yo deseo que, por favor, seas mise-
ricordioso conmigo y me la expliques.

SIGNIFICADO: Siempre debemos sentir un gran interés por escuchar las conversaciones 
entre el Señor y Su devoto, o entre devotos elevados. En la asamblea de Naimiṣāraṇya, 
en la que Sūta Gosvāmī habló el Śrīmad-Bhāgavatam a los grandes sabios, estos 
preguntaban también acerca de la conversación entre Mahārāja Parīkṣit y Śukadeva 
Gosvāmī, pues pensaban que esa conversación debía de haber sido tan importante 
como la del Señor Kṛṣṇa y Arjuna. Todavía hoy en día existe un gran interés en 
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escuchar el Bhagavad-gītā y, de este modo, alcanzar la iluminación perfecta; Vidura, de 
la misma manera, tenía un intenso deseo de que el sabio Maitreya le informase acerca 
de la conversación entre el Señor Śiva y los Pracetās.

s$aËÿma: Kalau iva‘aSaeR izAvaenaeh" zAr"Iir"NAAma, / 
äu"laRBaAe maunayaAe d"Dyaur"s$aËÿAâmaBaIips$atama, //17//

saṅgamaḥ khalu viprarṣe     śiveneha śarīriṇām
durlabho munayo dadhyur     asaṅgād yam abhīpsitam

saṅgamaḥ—relación; khalu—ciertamente; vipra-ṛṣe—¡oh, tú, el mejor de los 
brāhmaṇas!; śivena—junto con el Señor Śiva; iha—en este mundo; śarīriṇām—los que 
están enjaulados en cuerpos materiales; durlabhaḥ—muy difícil; munayaḥ—grandes 
sabios; dadhyuḥ—ocupados en meditación; asaṅgāt—desapegados de todo lo demás; 
yam—a quien; abhīpsitam—desear.

El gran sabio vidura continuó: ¡Oh, tú, el mejor de los brāhmaṇas!, es muy difícil 
que las entidades vivientes enjauladas en el cuerpo material lleguen a tener un 
contacto personal con el Señor Śiva. Ni siquiera grandes sabios que están libres de 
apegos materiales pueden tener esa relación personal, a pesar de que están siempre 
absortos en meditación para lograrla.

SIGNIFICADO: El Señor Śiva no desciende como encarnación a menos que haya alguna 
razón especial; por consiguiente, es muy difícil que una persona corriente pueda tener 
contacto personal con él. Sin embargo, en ocasiones especiales, cuando la Suprema 
Personalidad de Dios se lo ordena, el Señor Śiva desciende. Con respecto a esto, en 
el Padma Purāṇa se explica que el Señor Śiva descendió como brāhmaṇa en la era de 
Kali para predicar la filosofía māyāvāda, que no es sino un tipo de filosofía budista. Se 
afirma en el Padma Purāṇa:

māyāvādam asac-chāstraṁ     pracchannaṁ bauddham ucyate
mayaiva vihitaṁ devi     kalau brāhmaṇa-mūrtinā

El Señor Śiva, hablando con Pārvatī-devī, predijo que él se presentaría como un 
sannyāsī brāhmaṇa y difundiría la filosofía māyāvāda, a fin de erradicar la filosofía 
budista. Ese sannyāsī fue Śrīpāda Śaṅkarācārya, quien, para superar los efectos de la 
filosofía budista y difundir la filosofía vedānta, tuvo que hacer concesiones al budismo 
predicando una filosofía monista, que era lo que en aquella época se necesitaba. Esa fue 
la única razón que le llevó a predicar la filosofía māyāvāda. En la época actual no son 
necesarios ni el budismo ni la filosofía māyāvāda; el Señor Caitanya rechazó ambas 
filosofías. El movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa está difundiendo la filosofía del 
Señor Caitanya y rechazando la filosofía de ambos tipos de māyāvādīs. Estrictamente 
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hablando, tanto la filosofía budista como la filosofía de Śaṅkara no son más que dos 
tipos de filosofía māyāvāda centradas en el plano de la existencia material. Ni la una ni 
la otra tienen valor espiritual. Ese valor espiritual solo aparece cuando se acepta la filo-
sofía del Bhagavad-gītā, que culmina en la entrega a la Suprema Personalidad de Dios. 
Por lo general, la gente adora al Señor Śiva en busca de beneficios materiales, y aunque 
no pueden verle personalmente, al adorarle obtienen grandes ganancias materiales.

@AtmaAr"AmaAe'ipa yastvasya laAek(k(lpasya r"ADas$ae / 
zAftyaA yau·(Ae ivacar"ita GaAer"yaA BagAvaAna, Bava: //18//

ātmārāmo ’pi yas tv asya     loka-kalpasya rādhase
śaktyā yukto vicarati     ghorayā bhagavān bhavaḥ

ātma-ārāmaḥ—satisfecho en sí mismo; api—aunque está; yaḥ—el que está; tu—pero; 
asya—este; loka—mundo material; kalpasya—cuando se manifiesta; rādhase—para 
colaborar en su existencia; śaktyā—potencias; yuktaḥ—ocupado; vicarati—actúa; 
ghorayā—muy peligrosas; bhagavān—Su Señoría; bhavaḥ—Śiva.

El Señor Śiva, el semidiós más poderoso y por encima de quien solo está el Señor 
viṣṇu, es autosuficiente. Él no desea nada del mundo material, pero aún así, él 
siempre se encuentra muy atareado en beneficio de los habitantes de este mundo y 
está en compañía de sus peligrosas energías, como la diosa Kālī y la diosa durgā.

SIGNIFICADO: El Señor Śiva es famoso por ser el más grande de los devotos de la 
Suprema Personalidad de Dios. De él se dice que es el mejor de todos los tipos de 
vaiṣṇavas (vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ). Como consecuencia, el Señor Śiva encabeza 
una sampradāya vaiṣṇava, la sucesión discipular conocida con el nombre de Rudra-
sampradāya. Del mismo modo que la Brahma-sampradāya desciende directamente 
del Señor Brahmā, la Rudra-sampradāya desciende directamente del Señor Śiva. El 
Señor Śiva es una de las doce grandes personalidades, como se explica en el Śrīmad-
Bhāgavatam (6.3.20):

svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ     kumāraḥ kapilo manuḥ
prahlādo janako bhīṣmo     balir vaiyāsakir vayam

Estas son doce grandes autoridades en la prédica de conciencia de Dios. El nombre 
Śambhu significa el Señor Śiva. Su línea de sucesión discipular recibe también el nombre 
de Viṣṇusvāmi-sampradāya, y en la actualidad, esa Viṣṇusvāmi-sampradāya también 
recibe el nombre de Vallabha-sampradāya. La actual Brahma-sampradāya es conocida 
también como Madhva-Gauḍīya-sampradāya. A pesar de haber aparecido para pre-
dicar la filosofía māyāvāda, al final de su pasatiempo en la forma de Śaṅkarācārya el 
Señor Śiva predicó filosofía vaiṣṇava: bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ 
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mūḍha-mate. En ese verso insistió por tres veces en la importancia de adorar al Señor 
Kṛṣṇa, Govinda, y de manera especial previno a sus seguidores de la imposibilidad de 
obtener la liberación, mukti, con simples juegos de palabras y rompecabezas gramati-
cales. Quien sea verdaderamente serio en la obtención de mukti, debe adorar al Señor 
Kṛṣṇa. Esa es la última instrucción que dio Śrīpāda Śaṅkarācārya.

En el verso se menciona que el Señor Śiva siempre está acompañado de su energía 
material (śaktyā ghorayā). La energía material, que es la diosa Durgā, o Kālī, está 
siempre bajo su control. Las diosas Kālī y Durgā le sirven matando a todos los 
asuras, los demonios. Kālī a veces se enfurece tanto que mata a todo tipo de asuras, 
sin distinción. En una imagen popular de la diosa, Kālī lleva un collar hecho con 
cabezas de asuras. En la mano izquierda sostiene una cabeza cortada, y en la derecha 
una gran hacha khaḍga, con la que mata a los asuras. Las grandes guerras son 
representaciones simbólicas de la destrucción de los asuras por parte de Kālī, y de 
hecho, es ella quien las dirige.

sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir ekā
(Brahma-saṁhitā 5.44)

Los asuras tratan de apaciguar a la diosa Kālī, Durgā, adorándola con opulencias 
materiales, pero cuando resultan demasiado intolerables, la diosa Kālī no vacila en 
matarles a todos sin distinción. Los asuras no conocen el secreto de la energía del Señor 
Śiva, y prefieren adorar a la diosa Kālī, a Durgā o al Señor Śiva para obtener beneficios 
materiales. Debido a su pesonalidad demoníaca, los asuras son reacios a entregarse al 
Señor Kṛṣṇa, como se indica en el Bhagavad-gītā (7.15):

na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ     prapadyante narādhamāḥ
māyayāpahṛta-jñānā     āsuraṁ bhāvam āśritāḥ

La labor del Señor Śiva es muy peligrosa, porque tiene que emplear la energía de 
la diosa Kālī (o Durgā). En otra imagen popular, suele verse a la diosa Kālī de pie 
ante el cuerpo del Señor Śiva, que está postrado ante ella, lo cual indica que a veces 
el Señor Śiva tiene que postrarse estirándose en el suelo a fin de evitar que la diosa 
Kālī siga matando asuras. Como el Señor Śiva controla a la gran energía material (la 
diosa Durgā), quienes adoran al Señor Śiva se elevan a posiciones de gran opulencia 
dentro del mundo material. Bajo la dirección del Señor Śiva, su adorador obtiene 
todo tipo de beneficios materiales. Por contra, el vaiṣṇava, que adora al Señor Viṣṇu, 
es cada vez más pobre en cuestión de posesiones materiales, porque el Señor Viṣṇu 
no engaña a Sus devotos dándoles beneficios que les enreden en el mundo material. 
El Señor Viṣṇu, como se afirma en el Bhagavad-gītā (10.10), da inteligencia a Sus 
devotos desde dentro:

teṣāṁ satata-yuktānāṁ     bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ     yena mām upayānti te
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«A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, Yo les doy la 
comprensión con la cual pueden llegar hasta Mí».

De esa forma, el Señor Viṣṇu da inteligencia a Su devoto para que pueda progresar 
en el sendero de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Como no se relaciona con ningún 
tipo de posesiones materiales, el devoto no queda bajo el control de la diosa Kālī o 
Durgā.

El Señor Śiva se encarga también de tamo-guṇa, la modalidad de la ignorancia del 
mundo material. De su potencia, la diosa Durgā, se explica que mantiene a todas las 
entidades vivientes sumidas en la oscuridad de la ignorancia (yā devī sarva-bhūteṣu 
nidra-rūpaṁ saṁsthitā). El Señor Brahmā y el Señor Śiva son encarnaciones del Señor 
Viṣṇu, pero el Señor Brahmā se encarga de la creación, mientras que el Señor Śiva está 
encargado de la destrucción, que lleva a cabo con la ayuda de su energía material, la 
diosa Kālī, Durgā. De manera que en este verso se describe al Señor Śiva en compañía 
de peligrosas potencias (śaktyā ghorayā), y esa es realmente la posición del Señor Śiva.

maE‡aeya ovaAca
‘acaetas$a: ipatauvaARfyaM izAr"s$aAd"Aya s$aADava: / 
id"zAM ‘ataIcaI%M ‘ayayaustapasyaAä{"tacaetas$a: //19//

maitreya uvāca
pracetasaḥ pitur vākyaṁ    śirasādāya sādhavaḥ
diśaṁ pratīcīṁ prayayus    tapasy ādṛta-cetasaḥ

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya continuó diciendo; pracetasaḥ—todos los hi-
jos del rey Prācīnabarhi; pituḥ—del padre; vākyam—palabras; śirasā—sobre la cabeza; 
ādāya—aceptar; sādhavaḥ—sumamente piadosos; diśam—dirección; pratīcīm—oeste; 
prayayuḥ—partieron; tapasi—en austeridades; ādṛta—aceptando con seriedad; 
cetasaḥ—en el corazón.

El gran sabio maitreya continuó: mi querido vidura, los hijos de Prācīnabarhi, de-
bido a su naturaleza piadosa, recibieron las palabras de su padre con gran seriedad 
y de todo corazón, y poniendo esas palabras sobre sus cabezas en señal de respeto, 
partieron hacia el oeste para cumplir la orden de su padre.

SIGNIFICADO: En este verso es muy importante, de modo especial en estos tiempos, 
la palabra sādhavaḥ (que significa «piadoso» o «de buen comportamiento»). Sādhavaḥ 
se deriva de la palabra sādhu. El sādhu perfecto es aquel que está siempre ocupado en 
el servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios. A los hijos de Prācīnabarhi 
se les describe con la palabra sādhavaḥ en razón de su completa obediencia a su padre. 
El padre, el rey y el maestro espiritual se consideran representantes de la Suprema 
Personalidad de Dios, y se les debe respetar tanto como al Señor Supremo. El padre, 
el maestro espiritual y el rey tienen el deber de dirigir a sus subordinados de manera 
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que finalmente lleguen a ser devotos completamente puros del Señor Supremo. Ese 
es el deber de los superiores, y el deber de los subordinados es obedecer sus órdenes 
perfectamente y con disciplina. La palabra śirasā («sobre sus cabezas») también es 
significativa, pues los Pracetās aceptaron las órdenes de su padre y las llevaron sobre 
sus cabezas, lo cual significa que las aceptaron con plena entrega.

s$as$amau"‰"maupa ivastaINARmapazyana, s$aumah"ts$ar": / 
mah"nmana wva svacCM$ ‘as$aªas$ailalaAzAyama, //20//

sa-samudram upa vistīrṇam     apaśyan sumahat saraḥ
mahan-mana iva svacchaṁ     prasanna-salilāśayam

sa-samudram—muy cerca del mar; upa—más o menos; vistīrṇam—muy ancha y larga; 
apaśyan—vieron; su-mahat—muy grande; saraḥ—extensión de agua; mahat—gran 
alma; manaḥ—mente; iva—como; su-accham—claro; prasanna—felices; salila—agua; 
āśayam—habiéndose refugiado en.

durante su viaje, los Pracetās se encontraron con una gran extensión de agua 
que parecía casi tan grande como el mar. El agua de ese lago era tan serena y 
tranquila como la mente de una gran alma, y sus habitantes, los seres acuáticos, 
parecían vivir en paz y muy felices de encontrarse bajo la protección de aquella 
gran extensión de agua.

SIGNIFICADO: La palabra sa-samudra significa «cerca del mar». Aquella gran exten-
sión de agua era como una bahía, pues no estaba muy lejos del mar. La palabra upa, 
que significa «más o menos», tiene muchos usos; por ejemplo, en la palabra upapati 
se refiere a un esposo «más o menos», es decir, a un amante que actúa como esposo. 
Upa también significa «más grande», «más pequeño» o «más cercano». Teniendo esto 
en cuenta, la extensión de agua que los Pracetās vieron en su viaje era en realidad un 
gran lago o bahía. Y, a diferencia del mar y del océano, agitados por las olas, aquella 
era una extensión de agua muy serena y tranquila. En verdad, el agua era tan clara 
como la mente de una gran alma. Tal vez haya muchas grandes almas —los jñānīs, 
los yogīs y los bhaktas o devotos puros están dentro de esa categoría—, pero no es 
fácil encontrarlas. Entre los yogīs y jñānīs es posible encontrar muchas grandes almas, 
pero una verdadera gran alma, un devoto puro, completamente entregado al Señor, 
muy rara vez se encuentra (sa mahātmā sudurlabhaḥ, Bg. 7.19). La mente del devoto 
siempre está serena, tranquila y libre de deseos, debido a que el devoto siempre es 
anyābhilāṣitā-śūnyam, es decir, no tiene ningún deseo más que servir a Kṛṣṇa como 
amigo, sirviente personal, padre, madre o amante conyugal. Debido a su relación 
con Kṛṣṇa, el devoto siempre está muy sereno y calmado. También es significativo 
que dentro de aquel gran estanque de agua, todos los seres acuáticos estuviesen muy 
serenos y tranquilos. Por haberse refugiado en una gran alma, los discípulos del 
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devoto también se encuentran muy serenos y tranquilos, y no se ven agitados por las 
olas del mundo material.

A menudo se describe el mundo material como un océano de nesciencia. En ese 
océano, todo es agitación. La mente de un gran devoto también es como el océano 
o como un lago muy grande, pero en ella no hay agitación. Como se afirma en el 
Bhagavad-gītā (2.41): vyavasāyātmikā buddhir ekeha kuru-nandana. A aquellos que 
están fijos en el servicio del Señor, nada les agita. También se afirma en el Bhagavad-gītā 
(6.22): yasmin sthito na duḥkhena guruṇāpi vicālyate. El devoto no se agita, ni siquiera 
si sufre algún revés en la vida. Por lo tanto, todo el que se refugia en una gran alma, en 
un gran devoto, alcanza la paz. En el Caitanya-caritāmṛta (Madhya 19.149), se afirma: 
kṛṣṇa-bhakta—niṣkāma, ataeva `śānta’. El devoto del Señor Kṛṣṇa siempre vive en paz, 
porque no tiene deseos, mientras que los yogīs, karmīs y jñānīs tienen muchísimos de-
seos por satisfacer. Podría argumentarse que los devotos sí tienen deseos, pues desean 
regresar al hogar, de vuelta a Dios, pero ese es un deseo que no agita la mente. Aunque 
desea regresar a Dios, el devoto está satisfecho en toda circunstancia. Por consiguiente, 
la palabra mahan-manaḥ se emplea en este verso para indicar que aquella extensión de 
agua era tan serena y tranquila como la mente de un gran devoto.

naIlar"·(AetpalaAmBaAejak(ø"Are"nd"Ivar"Ak(r"ma, / 
hM"s$as$aAr"s$aca‚(Aù"k(Ar"Nx"vainakU(ijatama, //21//

nīla-raktotpalāmbhoja-     kahlārendīvarākaram
haṁsa-sārasa-cakrāhva-      kāraṇḍava-nikūjitam

nīla—azul; rakta—rojo; utpala—loto; ambhaḥ-ja—nacido del agua; kahlāra—otra 
variedad de loto; indīvara—otra variedad de loto; ākaram—la mina; haṁsa—cisnes; 
sārasa—grullas; cakrāhva—los patos de este nombre; kāraṇḍava—aves de este nombre; 
nikūjitam—emitieron sus sonidos.

En aquel gran lago había distintos tipos de flores de loto. algunas eran azules; otras 
eran rojas. algunas se abrían por la noche, otras durante el día, y otras, como la 
flor del loto indīvara, al atardecer. todas aquellas flores de loto cubrían el lago de 
tal manera que parecía una gran mina de flores. debido a ello, en sus orillas había 
cisnes, grullas, cakravākas, kāraṇḍavas y otras hermosas aves acuáticas.

SIGNIFICADO: Es significativa en este verso la palabra ākaram («mina»), porque 
aquel estanque tenía el aspecto de una mina productora de diversas variedades de flores 
de loto. Algunas de esas flores se abrían durante el día, otras durante la noche, y aun 
otras, al atardecer, y tenían nombres y colores diferentes, conforme a sus característi-
cas. Todas esas flores cubrían por completo aquel lago sereno y tranquilo, atrayendo a 
sus orillas cisnes, cakravākas, kāraṇḍavas y otras aves superiores, que con sus variados 
cantos, hacían que el entorno resultase muy hermoso y atrayente. Hay distintas clases 
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de seres humanos, que vienen determinadas por la relación con las tres cualidades de 
la naturaleza material; de la misma manera, también hay distintos tipos de aves, de 
insectos, de árboles, etc. Todo se divide conforme a las tres cualidades de la naturaleza 
material. Los cisnes y las grullas, que disfrutan de las aguas claras y de las flores de loto, 
son diferentes de los cuervos, que disfrutan donde hay suciedad. De la misma manera, 
hay personas que están bajo el control de las modalidades de la ignorancia y la pasión, 
mientras que otras están bajo el control de la modalidad de la bondad. La creación es 
muy diversa, y esa diversidad se extiende a todas las sociedades. En la orilla de aquel 
gran lago cubierto de flores de loto vivían todo tipo de aves superiores, que disfrutaban 
de la atmósfera que allí se respiraba.

maÔa”amar"s$aAEsvayaRô$í"r"AemalataAx.~i„apama, / 
paák(AezAr"jaAe id"ºau ivaiºapatpavanaAets$avama, //22//

matta-bhramara-sausvarya-     hṛṣṭa-roma-latāṅghripam
padma-kośa-rajo dikṣu     vikṣipat-pavanotsavam

matta—locos; bhramara—abejorros; sau-svarya—zumbando fuertemente; hṛṣṭa—
alegremente; roma—cabello del cuerpo; latā—plantas trepadoras; aṅghripam—árboles; 
padma—flor de loto; kośa—verticilo; rajaḥ—azafrán; dikṣu—en todas direcciones; 
vikṣipat—esparciendo; pavana—aire; utsavam—fiesta.

En las orillas del lago crecían por todas partes distintos tipos de árboles y plantas 
trepadoras, en torno a los cuales zumbaban locos los abejorros. Los árboles pare-
cían llenos de alegría con su dulce zumbar, y el azafrán contenido en las flores de 
loto volaba por el aire. Con todo ello, la atmósfera que se creaba transmitía una 
impresión festiva.

SIGNIFICADO: Los árboles y las plantas trepadoras también son distintas especies de seres 
vivos. Los árboles y enredaderas se sienten muy felices cuando los abejorros se acercan a ellos 
a recoger miel. Cuando eso ocurre, el viento también aprovecha la situación, esparciendo 
el polen o azafrán contenido en las flores de loto. A todo eso se añaden los dulces sonidos 
de los cisnes y la serenidad de las aguas. Los Pracetās tuvieron la impresión de que el lugar 
era como un continuo festival. Según esta descripción, parece ser que los Pracetās habían 
llegado a Śivaloka, lugar que se considera cercano a los Himālayas.

ta‡a gAAnDavaRmaAk(NyaR id"vyamaAgARmanaAeh"r"ma, / 
ivais$asmyaU r"Ajapau‡aAstae ma{d"ËÿpaNAvaAânau //23//

tatra gāndharvam ākarṇya     divya-mārga-manoharam
visismyū rāja-putrās te     mṛdaṅga-paṇavādy anu
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tatra—allí; gāndharvam—sonidos musicales; ākarṇya—escuchar; divya—celestiales; 
mārga—simétricos; manaḥ-haram—hermosos; visismyuḥ—se asombraron; rāja-
putrāḥ—todos los hijos del rey Barhiṣat; te—todos ellos; mṛdaṅga—tambores; 
paṇava—timbales; ādi—todos juntos; anu—siempre.

Los hijos del rey se sorprendieron mucho al escuchar un agradable sonido de tam-
bores y timbales en armonía musical con otros instrumentos.

SIGNIFICADO: A la belleza de las flores y entidades vivientes del lago se añadían 
numerosas vibraciones musicales. En comparación con ese paisaje, el vacío carente 
de diversidad de los impersonalistas no es en absoluto agradable. De hecho, hay que 
lograr la perfección de sac-cid-ānanda, eternidad, bienaventuranza y conocimiento. 
Los impersonalistas, al negar esa diversidad de la creación, no pueden disfrutar de 
verdadera bienaventuranza trascendental. El lugar al que habían llegado los Pracetās 
era la morada del Señor Śiva, a quien generalmente adoran los impersonalistas; sin 
embargo, el Señor Śiva no carece en absoluto de diversidad en su morada. Así pues, 
dondequiera que vayamos, tanto en el planeta del Señor Śiva como en los del Señor 
Viṣṇu o el Señor Brahmā, encontraremos diversidad, puesta a disposición de las 
personas plenas de conocimiento y bienaventuranza para su disfrute.

ta÷eRva s$ar"s$astasmaAiªaS‚(AmantaM s$ah"AnaugAma, / 
opagAIyamaAnamamar"‘avarM" ivabauDaAnaugAE: //24//

taæahe"mainak(AyaABaM izAitak(NQM& i‡alaAecanama, / 
‘as$aAd"s$aumauKaM vaIºya ‘aNAemaujaARtak(AEtauk(A: //25//

tarhy eva sarasas tasmān    niṣkrāmantaṁ sahānugam
upagīyamānam amara-    pravaraṁ vibudhānugaiḥ

tapta-hema-nikāyābhaṁ    śiti-kaṇṭhaṁ tri-locanam
prasāda-sumukhaṁ vīkṣya    praṇemur jāta-kautukāḥ

tarhi—en aquel preciso instante; eva—ciertamente; sarasaḥ—del agua; tasmāt—de 
allí; niṣkrāmantam—saliendo; saha-anugam—en compañía de grandes almas; 
upagīyamānam—glorificado por los seguidores; amara-pravaram—el principal de 
los semidioses; vibudha-anugaiḥ—seguido de su séquito; tapta-hema—oro fundi-
do; nikāya-ābham—aspecto físico; śiti-kaṇṭham—garganta azul; tri-locanam—con 
tres ojos; prasāda—misericordioso; su-mukham—rostro hermoso; vīkṣya—viendo; 
praṇemuḥ—ofrecieron reverencias; jāta—se levantaron; kautukāḥ—asombrados de 
la situación.
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Los Pracetās tuvieron la fortuna de ver al Señor Śiva, el principal de los semidioses, 
que salía del agua en compañía de su séquito. El lustre de su cuerpo era como el oro 
fundido, su garganta era azul, y tenía tres ojos, que miraban llenos de misericordia 
a sus devotos. venía acompañado de muchos músicos, que le glorificaban. tan 
pronto como vieron al Señor Śiva, los Pracetās, muy asombrados, le ofrecieron 
reverencias postrándose a los pies de loto del señor.

SIGNIFICADO: La palabra vibudhānugaiḥ indica que el Señor Śiva siempre está acom-
pañado por los habitantes de los planetas superiores conocidos como gandharvas y 
kinnaras, que son muy diestros en la ciencia musical y que Le adoran constantemente. 
Por lo general, cuando aparece en ilustraciones, el color del Señor Śiva es blanco, pero 
aquí vemos que su piel no es exactamente blanca, sino del color del oro fundido, de 
un color amarillento brillante. Debido a su extraordinaria misericordia, el Señor Śiva 
recibe el nombre de Āśutoṣa. El Señor Śiva es, de todos los semidioses, aquel a quien 
pueden satisfacer incluso los hombres de más baja clase, pues lo único que necesitan es 
ofrecer reverencias y hojas del árbol de bel. Por esa razón, su nombre es Āśutoṣa, que 
significa que se le complace con facilidad.

Generalmente, los que sienten mucha atracción por la prosperidad material acuden 
al Señor Śiva en busca de esa bendición. El señor, que es muy misericordioso, concede 
rápidamente todas las bendiciones que el devoto le pida. Los demonios se aprovechan 
de esa magnanimidad y a veces reciben del Señor Śiva bendiciones que pueden ser 
muy peligrosas para otros. Vṛkāsura, por ejemplo, recibió del Señor Śiva la bendición 
de poder matar a todo aquel al que tocase en la cabeza. Aunque el Señor Śiva a veces 
es muy liberal en conceder esas bendiciones a sus devotos, el problema está en que los 
demonios, que son muy astutos, a veces quieren hacer experimentos indebidos con esas 
bendiciones. Vṛkāsura, por ejemplo, después de recibir su bendición, trató de tocar 
la cabeza del Señor Śiva. Los devotos del Señor Viṣṇu, sin embargo, no desean esas 
bendiciones, y el Señor Viṣṇu no da a Sus devotos bendiciones que puedan ser causa de 
perturbación para la gente.

s$a taAna, ‘apaªaAitaRh"r"Ae BagAvaAnDamaRvats$ala: / 
DamaRÁaAna, zAIlas$ampaªaAna, ‘aIta: ‘aItaAnauvaAca h" //26//

sa tān prapannārti-haro     bhagavān dharma-vatsalaḥ
dharma-jñān śīla-sampannān     prītaḥ prītān uvāca ha

saḥ—el Señor Śiva; tān—a ellos; prapanna-ārti-haraḥ—el que aleja todo tipo de peli-
gros; bhagavān—el señor; dharma-vatsalaḥ—gran amante de los principios religiosos; 
dharma-jñān—personas conscientes de los principios religiosos; śīla-sampannān—de 
muy buena conducta; prītaḥ—complacido; prītān—de muy noble comportamiento; 
uvāca—habló con ellos; ha—en el pasado.
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El Señor Śiva se sentía muy complacido con los Pracetās, porque generalmente él 
es el protector de las personas piadosas y de las personas de conducta noble. muy 
complacido con los príncipes, habló de la siguiente manera.

SIGNIFICADO: A la Suprema Personalidad de Dios, Viṣṇu, o Kṛṣṇa, se Le conoce con 
el nombre de bhakta-vatsala, y en este verso vemos que se describe al Señor Śiva como 
dharma-vatsala. Por supuesto, la palabra dharma-vatsala se refiere a la persona que vive 
conforme a principios religiosos. Eso es correcto; pero no obstante, esas dos palabras tienen 
más significados. En ocasiones el Señor Śiva tiene que relacionarse con personas que están 
bajo la influencia de las modalidades de la pasión y la ignorancia. Se trata de personas cuyas 
actividades no siempre son demasiado religiosas y piadosas, pero que, como adoran al 
Señor Śiva en busca de ganancias materiales, a veces obedecen los principios religiosos. El 
Señor Śiva, en cuanto ve que sus devotos están siguiendo principios religiosos, les bendice. 
Los Pracetās, los hijos de Prācīnabarhi, eran muy piadosos y nobles por naturaleza; por 
consiguiente, el Señor Śiva de inmediato se sintió complacido con ellos. El Señor Śiva 
podía entender que los príncipes eran hijos de vaiṣṇavas, y por consiguiente, ofreció 
oraciones a la Suprema Personalidad de Dios con las siguientes palabras.

™aIç&‰" ovaAca
yaUyaM vaeid"Sad": pau‡aA ivaid"taM vaiêk(LiSaRtama, / 
@nauƒah"Aya Ba‰M" va WvaM mae d"zARnaM k{(tama, //27//

śrī-rudra uvāca
yūyaṁ vediṣadaḥ putrā    viditaṁ vaś cikīrṣitam
anugrahāya bhadraṁ va    evaṁ me darśanaṁ kṛtam

śrī-rudraḥ uvāca—el Señor Śiva comenzó a hablar; yūyam—todos ustedes; vediṣadaḥ—
del rey Prācīnabarhi; putrāḥ—hijos; viditam—conociendo; vaḥ—sus; cikīrṣitam—
deseos; anugrahāya—para mostrar misericordia; bhadram—toda buena fortuna a 
ustedes; vaḥ—todos ustedes; evam—de este modo; me—mi; darśanam—audiencia; 
kṛtam—han hecho.

El Señor Śiva dijo: Ustedes son los hijos del rey Prācīnabarhi; les deseo toda buena 
fortuna. Como también sé qué es lo que se disponen a hacer, me he hecho visible 
ante ustedes para mostrarles mi misericordia.

SIGNIFICADO: Con estas palabras, el Señor Śiva indicó a los príncipes que ya conocía 
la finalidad de su viaje. Es cierto que iban a adorar al Señor Viṣṇu con rigurosas aus-
teridades y penitencias. Conociendo este hecho, el Señor Śiva se sintió de inmediato 
muy complacido, como se demuestra en el siguiente verso. Esto indica que la persona 
que todavía no es devota de la Suprema Personalidad de Dios, pero desea servir al 
Señor Supremo, cuenta con las bendiciones de los semidioses, encabezados por el 
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Señor Śiva, el principal de ellos. Así pues, el devoto del Señor no tiene necesidad de 
ningún esfuerzo adicional para tratar de complacer a los semidioses. Al devoto, para 
complacerles, le basta con adorar al Señor Supremo. Tampoco es necesario que les pida 
bendiciones materiales, pues los semidioses se sienten complacidos con el devoto, y 
espontáneamente le ofrecen todo lo que necesita. Como sirvientes del Señor, los se-
midioses están siempre dispuestos a ayudar al devoto en toda circunstancia. Por eso 
Śrīla Bilvamaṅgala Ṭhākura ha dicho que cuando alguien tiene devoción pura por el 
Señor Supremo, tanto la diosa de la liberación como, por supuesto, los dioses de las 
opulencias materiales, están dispuestos a servirle. En verdad, lo que están esperando 
los semidioses es una oportunidad de servir al devoto. De esa forma, el devoto de Kṛṣṇa 
no necesita esforzarse por conseguir opulencias materiales ni la liberación. Desde su 
posición trascendental de servicio devocional, el devoto recibe todos los beneficios de 
dharma, artha, kāma y mokṣa.

ya: parM" rM"h"s$a: s$aAºaAit‡agAuNAAÀaIvas$aMiÁataAta, / 
BagAvantaM vaAs$aude"vaM ‘apaªa: s$a i‘ayaAe ih" mae //28//

yaḥ paraṁ raṁhasaḥ sākṣāt     tri-guṇāj jīva-saṁjñitāt
bhagavantaṁ vāsudevaṁ     prapannaḥ sa priyo hi me

yaḥ—todo el que; param—trascendental; raṁhasaḥ—del controlador; sākṣāt—
directamente; tri-guṇāt—de las tres modalidades de la naturaleza material; jīva-
saṁjñitāt—entidades vivientes que reciben el nombre de jīvas; bhagavantam—a la 
Suprema Personalidad de Dios; vāsudevam—a Kṛṣṇa; prapannaḥ—entregado; saḥ—él; 
priyaḥ—muy querido; hi—indudablemente; me—de mí.

El Señor Śiva continuó: En realidad, toda persona que se haya entregado a la 
Suprema Personalidad de dios, Kṛṣṇa, que es el controlador de todo, tanto de la 
naturaleza material como de la entidad viviente, me es muy querida.

SIGNIFICADO: Ahora el Señor Śiva explica la razón por la cual se ha presentado per-
sonalmente ante los príncipes. Lo ha hecho porque los príncipes son devotos del Señor 
Kṛṣṇa. Como se afirma en el Bhagavad-gītā (7.19):

bahūnāṁ janmanām ante     jñānavān māṁ prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti     sa mahātmā sudurlabhaḥ

«Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente posee conoci-
miento se rinde a Mí, sabiendo que Yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que 
existe. Esa gran alma es muy difícil de encontrar».

Los hombres comunes muy rara vez ven al Señor Śiva; de la misma manera, 
tampoco es frecuente ver a una persona completamente entregada a Vāsudeva, Kṛṣṇa, 
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pues ese tipo de personas completamente entregadas al Señor Supremo son muy 
difíciles de encontrar (sa mahātmā sudurlabhaḥ). De modo que el Señor Śiva fue 
especialmente a ver a los Pracetās porque ellos se habían entregado por completo a 
la Suprema Personalidad de Dios, Vāsudeva. A Vāsudeva se Le menciona también 
al principio del Śrīmad-Bhāgavatam, en el mantra oṁ namo bhagavate vāsudevāya. 
Puesto que Vāsudeva es la Verdad Suprema, el Señor Śiva proclama abiertamente que 
el devoto del Señor Vāsudeva, que se ha entregado al Señor Kṛṣṇa, le es muy querido. 
El Señor Vāsudeva, Kṛṣṇa, es digno de la adoración, no solo de las entidades vivientes 
comunes, sino también de semidioses como el Señor Śiva, el Señor Brahmā, etc. 
Yaṁ brahmā-varuṇendra-rudra-marutaḥ stunvanti divyaiḥ stavaiḥ (Bhāg. 12.13.1). 
Kṛṣṇa recibe la adoración del Señor Brahmā, del Señor Śiva, de Varuṇa, de Indra, de 
Candra y de todos los demás semidioses. Lo mismo ocurre con el devoto. En verdad, 
aquel que emprende el sendero de conciencia de Kṛṣṇa, de inmediato les es muy 
querido a todos los que están descubriendo y comenzando a entender la realidad del 
proceso de conciencia de Kṛṣṇa. De manera similar, también los semidioses tratan de 
averiguar quién se ha entregado verdaderamente al Señor Vāsudeva. Debido a que 
los príncipes Pracetās se habían entregado a Vāsudeva, el Señor Śiva se complació 
en salir a su encuentro.

En el Bhagavad-gītā se explica que el Señor Vāsudeva, Kṛṣṇa, es Puruṣottama. Él es 
el verdadero disfrutador (puruṣa), y también el Supremo (uttama). Él es el disfrutador 
de todo, tanto de prakṛti como de puruṣa. Bajo la influencia de las tres modalidades 
de la naturaleza material, la entidad viviente trata de dominar la naturaleza material, 
pero en realidad no es el puruṣa (disfrutador), sino que es prakṛti, como se explica en 
el Bhagavad-gītā (7.5): apareyam itas tv anyāṁ prakṛtiṁ viddhi me parām. Así pues, 
la jīva, la entidad viviente, en realidad es prakṛti, energía marginal del Señor Supremo. 
Cuando está en contacto con la energía material, trata de enseñorearse de la naturaleza 
material. Esto también se confirma en el Bhagavad-gītā (15.7):

mamaivāṁśo jīva-loke     jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ
manaḥ-ṣaṣṭhānīndriyāṇi     prakṛti-sthāni karṣati

«Las entidades vivientes de este mundo condicionado son Mis partes fragmentarias 
eternas. Debido a la vida condicionada, sostienen una lucha muy dura con los seis 
sentidos, entre los que se incluye la mente».

En su esfuerzo por dominar la naturaleza material, lo único que hace la entidad 
viviente es luchar por la existencia. En verdad, lucha con tanto ahínco por disfrutar 
que ni siquiera puede disfrutar de los recursos materiales. Por esa razón, a veces recibe 
el nombre de prakṛti o jīva, pues está situada en la potencia marginal. Bajo la cubierta 
de las tres modalidades de la naturaleza material, la entidad viviente recibe el nombre 
de jīva-saṁjñita. Hay dos tipos de entidades vivientes: unas son kṣara, y las otras son 
akṣara. Kṣara se refiere a aquellas que han caído y han quedado condicionadas, y akṣara 
se refiere a las que no están condicionadas. La gran mayoría de las entidades vivientes 
viven en el mundo espiritual y se dice que son akṣara. Están situadas en la posición de 
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Brahman, de existencia espiritual pura. Son distintas de las que han quedado condicio-
nadas bajo las tres modalidades de la naturaleza material.

En el Bhagavad-gītā (15.18) se explica que el Señor Kṛṣṇa, Vāsudeva, que está por 
encima de kṣara y de akṣara, es Puruṣottama. Aunque los impersonalistas digan que 
Vāsudeva es el Brahman impersonal, en realidad el Brahman impersonal está subor-
dinado a Kṛṣṇa, como se confirma también en el Bhagavad-gītā (14.27): brahmaṇo 
hi pratiṣṭhāham. En la Brahma-saṁhitā (5.40) también se confirma que Kṛṣṇa es la 
fuente del Brahman impersonal: yasya prabhā prabhavato jagadaṇḍa-koṭi. El Brahman 
impersonal no es otra cosa que la refulgencia de Kṛṣṇa, es decir, los rayos que emanan 
de Su cuerpo, y en esos rayos de Su cuerpo flotan infinitos universos. Así pues, Kṛṣṇa, 
Vāsudeva, es el Señor Supremo en todo aspecto, y el Señor Śiva se siente muy satisfecho 
con aquellos que se han entregado por completo a Él. Tal como indica Kṛṣṇa en el 
último capítulo del Bhagavad-gītā (18.66), lo que Él desea es entrega completa: sarva-
dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja.

La palabra sākṣāt, que significa «directamente», es muy significativa. Hay muchos 
supuestos devotos, pero en realidad son simples karmīs o jñānīs, pues no son direc-
tamente devotos del Señor Kṛṣṇa. Los karmīs a veces ofrecen los resultados de sus 
actividades al Señor Vāsudeva; esa ofrenda se denomina karmārpaṇam, y se considera 
actividad fruitiva, pues para los karmīs el Señor Viṣṇu es un semidiós, como el Señor 
Śiva y el Señor Brahmā. Apoyándose en esa consideración de que el Señor Viṣṇu está al 
mismo nivel que los semidioses, sostienen que entregarse a los semidioses y entregarse 
a Vāsudeva es lo mismo. Esa tesis queda negada con este verso, porque, si fuese cierta, 
el Señor Śiva habría dicho que entregarse a él es lo mismo que entregarse al Señor 
Vāsudeva, a Viṣṇu o a Brahmā. Sin embargo, no es eso lo que dice, pues en el verso 
se expresa sin ningún tipo de reservas que el Señor Śiva se entrega a Vāsudeva, y que 
siente un gran afecto por las personas que se han entregado a Vāsudeva. La conclusión 
es que el Señor Śiva no siente un afecto especial por sus propios devotos, mientras que 
los devotos del Señor Kṛṣṇa le son muy queridos.

svaDamaRinaï": zAtajanmaiBa: paumaAna, 
  ivair"ÂataAmaeita tata: parM" ih" maAma, / 
@vyaAk{(taM BaAgAvataAe'Ta vaESNAvaM 
  padM" yaTaAhM" ivabauDaA: k(laAtyayae //29//

sva-dharma-niṣṭhaḥ śata-janmabhiḥ pumān
viriñcatām eti tataḥ paraṁ hi mām

avyākṛtaṁ bhāgavato ’tha vaiṣṇavaṁ
padaṁ yathāhaṁ vibudhāḥ kalātyaye

sva-dharma-niṣṭhaḥ—el que está situado en su propio dharma, su propia ocupación; 
śata-janmabhiḥ—durante cien vidas; pumān—la entidad viviente; viriñcatām—el 
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puesto del Señor Brahmā; eti—obtiene; tataḥ—a continuación; param—morada; hi—
ciertamente; mām—me alcanza; avyākṛtam—sin desviación; bhāgavataḥ—a la Supre-
ma Personalidad de Dios; atha—por lo tanto; vaiṣṇavam—el devoto puro del Señor; 
padam—puesto; yathā—como; aham—yo; vubudhāḥ—semidioses; kalā-atyaye—tras 
la aniquilación del mundo material.

La persona que ejecuta correctamente el deber propio de su ocupación durante 
cien vidas adquiere los méritos necesarios para ocupar el puesto de Brahmā; si su 
aptitud aumenta, puede acercarse al Señor Śiva. La persona que se entrega directa-
mente al Señor Kṛṣṇa, viṣṇu, con una actitud de servicio devocional puro, se eleva 
inmediatamente a los planetas espirituales. El Señor Śiva y los demás semidioses 
alcanzan esos planetas tras la destrucción del mundo material.

SIGNIFICADO: Este verso se refiere la perfección más elevada del proceso evolutivo. 
Tal como explica el poeta vaiṣṇava Jayadeva Gosvāmī: pralaya-payodhi-jale dhṛtavān 
asi vedam. Comencemos por remontarnos en el proceso evolutivo hasta el momento 
de la devastación (pralaya), cuando todo el universo se llena de agua. En ese momento 
abundan los peces y otros seres acuáticos, de los cuales evolucionan las plantas tre-
padoras, los árboles, etc. De estos proceden los insectos y reptiles, y de estos, las aves, 
animales, seres humanos y, por último, los seres humanos civilizados. El ser humano 
civilizado se encuentra en un eslabón evolutivo que le permite seguir progresando en la 
vida espiritual. En el verso se afirma (sva-dharma-niṣṭhaḥ) que la entidad viviente que 
llega a la forma de vida civilizada debe seguir el sva-dharma, es decir, la división de la 
sociedad conforme al trabajo y las aptitudes. Esto se indica en el Bhagavad-gītā (4.13):

cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ
guṇa-karma-vibhāgaśaḥ

«Conforme a las tres modalidades de la naturaleza material y a las actividades asociadas 
con ellas, Yo creo las cuatro divisiones de la sociedad humana».

La sociedad humana civilizada tiene que estar dividida en brāhmaṇas, kṣatriyas, 
vaiśyas, y śūdras, y todo el mundo debe ejecutar correctamente el deber propio de su 
ocupación conforme a la división a que pertenezca. En el verso se explica (sva-dharma-
niṣṭhaḥ) que el hecho de ser brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya o śūdra no es importante. Al 
ser humano que ejecuta de la forma adecuada el deber particular correspondiente a su 
posición, se le considera civilizado. Si no lo hace, no es mejor que un animal. También 
se menciona en el verso que todo aquel que ejecute el deber propio de su ocupación 
(sva-dharma) durante cien vidas (por ejemplo, un brāhmaṇa que continúe actuando 
como brāhmaṇa) adquiere la aptitud necesaria para elevarse hasta Brahmaloka, el 
planeta en que vive el Señor Brahmā. También existe un planeta denominado Śivaloka, 
o Sadāśivaloka, que está situado en una posición marginal entre el mundo material y 
el espiritual. Aquel que, después de llegar a Brahmaloka, adquiere mayores méritos, 
se eleva hasta Sadāśivaloka. Del mismo modo, si continúa progresando, puede llegar 
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a los Vaikuṇṭhalokas. Esos Vaikuṇṭhalokas son el objetivo de todos, incluso de los 
semidioses, y puede llegar a ellos el devoto que está libre del deseo de beneficios ma-
teriales. Como se indica en el Bhagavad-gītā (8.16), ni siquiera en Brahmaloka se está 
libre de las miserias materiales (ābrahma-bhuvanāl lokāḥ punar āvartino ’rjuna). De la 
misma manera, tampoco en Śivaloka se logra seguridad, pues es un planeta marginal. 
Sin embargo, el que se eleva hasta Vaikuṇṭhaloka alcanza la perfección más elevada de 
la vida y la culminación del proceso evolutivo (mām upetya tu kaunteya punar janma 
na vidyate). En otras palabras, aquí se confirma que cuando una persona ha llegado 
a la sociedad humana y ha perfeccionado su conciencia, entonces debe emprender 
el proceso de conciencia de Kṛṣṇa a fin de elevarse hasta Vaikuṇṭhaloka o Kṛṣṇaloka 
tan pronto como abandone el cuerpo. Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so 
’rjuna (Bg. 4.9). El devoto que es completamente consciente de Kṛṣṇa y que no siente 
atracción por ningún otro loka o planeta, ni siquiera por Brahmaloka o Śivaloka, entra 
de inmediato en Kṛṣṇaloka (mām eti). Esa es la perfección más elevada de la vida y la 
perfección del proceso evolutivo.

@Ta BaAgAvataA yaUyaM i‘ayaA: sTa BagAvaAna, yaTaA / 
na maà"AgAvataAnaAM ca ‘aeyaAnanyaAe'ista k(ihR"icata, //30//

atha bhāgavatā yūyaṁ     priyāḥ stha bhagavān yathā
na mad bhāgavatānāṁ ca     preyān anyo ’sti karhicit

atha—por lo tanto; bhāgavatāḥ—devotos; yūyam—todos ustedes; priyāḥ—muy que-
ridos para mí; stha—son; bhagavān—la Suprema Personalidad de Dios; yathā—como; 
na—no; mat—que yo; bhāgavatānām—de los devotos; ca—también; preyān—muy 
querido; anyaḥ—otros; asti—hay; karhicit—en ningún momento.

todos ustedes son devotos del Señor; por esa razón, yo reconozco que merecen el 
mismo respeto que la propia Suprema Personalidad de dios. de esta manera, sé 
que los devotos también me respetan y me aman. así pues, para los devotos no 
puede haber nadie tan querido como yo.

SIGNIFICADO: En las Escrituras se dice: vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ: El Señor 
Śiva es el mejor de todos los devotos. Por consiguiente, los devotos del Señor Kṛṣṇa 
también son devotos del Señor Śiva. En Vṛndāvana hay un templo del Señor Śiva que 
recibe el nombre de Gopīśvara. Las gopīs, además de adorar a Śiva, adoraban también a 
Kātyāyanī, Durgā, pero lo que buscaban era obtener el favor del Señor Kṛṣṇa. El devoto 
del Señor Kṛṣṇa nunca es irrespetuoso con el Señor Śiva, sino que le adora por ser el 
más excelso devoto del Señor Kṛṣṇa. Por consiguiente, cuando adora al Señor Śiva, 
el devoto le ora para obtener el favor de Kṛṣṇa, y no para pedir ganancias materiales. 
En el Bhagavad-gītā (7.20), se dice que, en general, la gente adora a los semidioses en 
busca de ganancias materiales. Kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ prapadyante ’nya-devatāḥ. 
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Llevados por el ansia de disfrute material, adoran a los semidioses; el devoto, que no 
se deja llevar por los deseos de disfrute, nunca se ocupa en esa clase de adoración. Esa 
es la diferencia entre el respeto que ofrecen al Señor Śiva los asuras y los devotos. Los 
asuras le adoran, reciben de él alguna bendición, la utilizan mal, y finalmente mueren 
en manos de la Suprema Personalidad de Dios, que les concede la liberación.

Siendo un gran devoto de la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Śiva ama a to-
dos los devotos del Señor Supremo. El Señor Śiva dijo a los Pracetās que, como devotos 
del Señor que eran, sentía gran amor por ellos. La bondad y la misericordia del Señor 
Śiva no es solo para los Pracetās; a él le es muy querido todo devoto de la Suprema 
Personalidad de Dios. Y no solo eso; no solo le es querido, sino que le ofrece el mismo 
respeto que a la Suprema Personalidad de Dios. De la misma manera, los devotos del 
Señor Supremo también adoran al Señor Śiva, pues es el más querido devoto del Señor 
Kṛṣṇa. No le adoran como si fuese otra Suprema Personalidad de Dios. En la lista de 
nāma-aparādhas se afirma que es ofensivo pensar que el canto del nombre de Hari y 
el canto del nombre de Hara, Śiva, es lo mismo. Los devotos siempre deben saber que 
el Señor Viṣṇu es la Suprema Personalidad de Dios y que el Señor Śiva es Su devoto. 
El devoto debe recibir respeto en la misma medida que la Suprema Personalidad de 
Dios, e incluso en mayor medida. De hecho, el Señor Rāma, la Suprema Personalidad 
de Dios Mismo, a veces adoraba al Señor Śiva. Si el Señor adora a Su devoto, ¿cómo 
no le van a adorar los demás devotos tanto como al Señor? Esa es la conclusión. En 
este verso vemos que las bendiciones del Señor Śiva a los asuras no son más que una 
cuestión de compromiso. En realidad, él ama a los que se han consagrado a la Suprema 
Personalidad de Dios.

wdM" ivaiva·M( jaæavyaM paiva‡aM maËÿlaM par"ma, / 
ina:™aeyas$ak(rM" caAipa ™aUyataAM taã"d"Aima va: //31//

idaṁ viviktaṁ japtavyaṁ     pavitraṁ maṅgalaṁ param
niḥśreyasa-karaṁ cāpi     śrūyatāṁ tad vadāmi vaḥ

idam—este; viviktam—muy, particular; japtavyam—para cantar siempre; pavitram—
muy puro; maṅgalam—auspicioso; param—trascendental; niḥśreyasa-karam—muy 
beneficioso; ca—también; api—ciertamente; śrūyatām—por favor, escuchen; tat—eso; 
vadāmi—estoy hablando; vaḥ—a ustedes.

ahora voy a cantar un mantra que, además de ser trascendental, puro y auspicioso, 
es la mejor de las oraciones para todo el que aspire a alcanzar el objetivo supremo de 
la vida. Por favor, escuchen con atención este mantra que voy a cantar.

SIGNIFICADO: Es muy significativa la palabra viviktam. Nadie debe pensar que las 
oraciones que el Señor Śiva recitó tienen un carácter sectáreo. No; se trata de unas 
oraciones tan confidenciales, que todo el que desee alcanzar la prosperidad suprema o 
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coronar su vida del modo más auspicioso, debe seguir las enseñanzas del Señor Śiva, 
orando y glorificando a la Suprema Personalidad de Dios tal como él mismo hizo.

maE‡aeya ovaAca
wtyanau‚(AezAô$d"yaAe BagAvaAnaAh" taAiHC$va: / 
baÜ"AÃalaIna, r"Ajapau‡aAªaAr"AyaNApar"Ae vaca: //32//

maitreya uvāca
ity anukrośa-hṛdayo    bhagavān āha tāñ chivaḥ
baddhāñjalīn rāja-putrān    nārāyaṇa-paro vacaḥ

maitreyaḥ uvāca—el gran santo Maitreya continuó hablando; iti—así; anukrośa-
hṛdayaḥ—de muy buen corazón; bhagavān—el señor; āha—dijo; tān—a los Pracetās; 
śivaḥ—el Señor Śiva; baddha-añjalīn—que estaban de pie con las manos juntas; rāja-
putrān—los hijos del rey; nārāyaṇa-paraḥ—el Señor Śiva, el gran devoto de Nārāyaṇa; 
vacaḥ—palabras.

El gran sabio maitreya continuó: Por su misericordia sin causa, el Señor Śiva, la 
excelsa personalidad y gran devoto del Señor Nārāyaṇa, continuó hablando a los 
hijos del rey, que estaban de pie ante él con las manos juntas.

SIGNIFICADO: El Señor Śiva fue voluntariamente a bendecir a los hijos de rey, y 
también a hacer algo que les beneficiaría. Él mismo cantó el mantra, a fin de que fuera 
más poderoso, y aconsejó a los hijos del rey (rāja-putras) que lo cantasen. Un mantra 
cantado por un gran devoto se vuelve más poderoso. Aunque el mahā-mantra Hare 
Kṛṣṇa es poderoso en sí mismo, el discípulo, después de la iniciación, recibe el mantra 
de su maestro espiritual, pues en labios del maestro espiritual se vuelve más poderoso. 
El Señor Śiva aconsejó a los hijos del rey que le escuchasen con atención, pues es ofen-
sivo escuchar sin la debida atención.

™aIç&‰" ovaAca
ijataM ta @Atmaivaã"yaRsvastayae svaistar"stau mae / 
BavataAr"ADas$aA r"AÜM" s$avaRsmaA @Atmanae nama: //33//

śrī-rudra uvāca
jitaṁ ta ātma-vid-varya-    svastaye svastir astu me
bhavatārādhasā rāddhaṁ    sarvasmā ātmane namaḥ

śrī-rudraḥ uvāca—el Señor Śiva comenzó a hablar; jitam—¡toda gloria!; te—a Ti; ātma-
vit—autorrealizado; varya—el mejor; svastaye—al auspicioso; svastiḥ—lo auspicioso; 
astu—que haya; me—de mí; bhavatā—por Ti; ārādhasā—por el completamente 
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perfecto; rāddham—digno de adoración; sarvasmai—el Alma Suprema; ātmane—al 
Alma Suprema; namaḥ—reverencias.

El Señor Śiva se dirigió a la Suprema Personalidad de dios con la siguiente oración: 
¡Oh, Suprema Personalidad de dios, toda gloria a ti! tú eres la más excelsa de 
las almas autorrealizadas. Siempre eres auspicioso para las almas autorrealizadas, 
y por eso te pido que seas auspicioso para mí. Por las perfectas enseñanzas que 
transmites, eres digno de adoración. Eres la Superalma; por eso te ofrezco mis 
reverencias, pues eres el ser viviente supremo.

SIGNIFICADO: Tan pronto como recibe del Señor la inspiración para ofrecerle oracio-
nes, el devoto comienza a glorificarle diciendo: «¡Toda gloria a Ti, mi Señor!». Al Señor 
se Le glorifica porque se Le considera la principal de todas las almas autorrealizadas. 
Como se dice en los Vedas (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13): nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām: 
El Ser Supremo, la Personalidad de Dios, es el ser viviente principal entre todos los 
seres vivientes. Hay varias clases de seres individuales; unos se encuentran en el mundo 
material, y otros en el mundo espiritual. De los que están en el mundo espiritual se 
sabe que están completamente autorrealizados, pues en el plano espiritual la entidad 
viviente no olvida su servicio al Señor. Por consiguiente, todos aquellos que se ocupan 
en el servicio devocional del Señor en el mundo espiritual están eternamente fijos, pues 
a la vez que comprenden la posición del Ser Supremo, comprenden también su propia 
constitución individual. De este modo, entre las almas autorrealizadas, al Señor se Le 
considera el alma perfectamente autorrealizada. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. 
El alma individual que está fija en el conocimiento de que el Señor es el Ser Supremo 
queda verdaderamente establecida en una posición completamente auspiciosa. En este 
verso, el Señor Śiva ora pidiendo al Señor que le dé Su misericordia para poder seguir 
eternamente en su posición auspiciosa.

El Señor Supremo es completamente perfecto, y enseña que quien Le adora también 
se vuelve perfecto. Como se afirma en el Bhagavad-gītā (15.15): mattaḥ smṛtir jñānam 
apohanaṁ ca: El Señor está en el corazón de todos en forma de Superalma, pero es 
tan bondadoso con Sus devotos que les da instrucciones para que puedan continuar 
progresando. Cuando los devotos reciben las instrucciones del sumo perfecto, no hay 
posibilidad alguna de que se descarríen. Esto se confirma también en el Bhagavad-gītā 
(10.10): dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ yena mām upayānti te: El Señor siempre está dis-
puesto a dar instrucciones al devoto puro, para que de este modo pueda avanzar más y 
más en el servicio devocional. Como el Señor da instrucciones en la forma de sarvātmā, 
la Superalma, el Señor Śiva Le manifiesta su respeto con las palabras sarvasmā ātmane 
namaḥ. El alma individual se denomina ātmā, y el Señor también recibe el nombre de 
ātmā, así como el de Paramātmā. Como está situado en el corazón de todos, se dice 
que el Señor es el ātmā suprema. Por consiguiente, a Él se Le ofrece toda reverencia. 
Con respecto a esto, podemos citar la oración de la reina Kuntī en el Primer Canto del 
Śrīmad-Bhāgavatam (1.8.20):
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tathā paramahaṁsānāṁ     munīnām amalātmanām
bhakti-yoga-vidhānārthaṁ     kathaṁ paśyema hi striyaḥ

El Señor siempre está dispuesto a dar instrucciones a los paramahaṁsas, que son los 
devotos más elevados del Señor, completamente liberados de todas las contaminacio-
nes del mundo material. A esos devotos excelsos, el Señor siempre les da instrucciones 
para informarles acerca de cómo pueden permanecer fijos en el servicio devocional. De 
manera similar, en el verso ātmārāma (Bhāg. 1.7.10) se afirma:

ātmārāmāś ca munayo     nirgranthā apy urukrame
kurvanty ahaitukīṁ bhaktim     ittham-bhūta-guṇo hariḥ

La palabra ātmārāma se refiere a aquellos que no tienen interés en el mundo ma-
terial, sino que simplemente están dedicados a la iluminación espiritual. Entre esas 
personas autorrealizadas, por lo general se consideran dos categorías: la impersonal 
y la personal. Sin embargo, los impersonalistas también se vuelven devotos cuando 
se ven atraídos por las cualidades trascendentales del Señor. La conclusión es que el 
Señor Śiva quería seguir siendo un devoto fijo de la Suprema Personalidad de Dios, 
Vāsudeva. Como se explica en los siguientes versos, el Señor Śiva nunca desea fundirse 
en la existencia del Señor Supremo, como los impersonalistas. Por el contrario, piensa 
que sería muy afortunado si pudiera seguir fijo en la comprensión de que el Señor es 
el Ser Supremo. Cuando se entiende eso, se puede comprender que todas las entidades 
vivientes, y entre ellas el Señor Śiva, el Señor Brahmā y los semidioses, son sirvientes 
del Señor Supremo.

nama: paÆÿjanaABaAya BaUtas$aUºmaein‰"yaAtmanae / 
vaAs$aude"vaAya zAAntaAya kU(q%sTaAya svar"AeicaSae //34//

namaḥ paṅkaja-nābhāya     bhūta-sūkṣmendriyātmane
vāsudevāya śāntāya     kūṭa-sthāya sva-rociṣe

namaḥ—toda reverencia a Ti; paṅkaja-nābhāya—a la Suprema Personalidad de Dios, 
de cuyo ombligo emana la flor de loto; bhūta-sūkṣma—los objetos de los sentidos; 
indriya—los sentidos; ātmane—el origen; vāsudevāya—al Señor Vāsudeva; śāntāya—
siempre en paz; kūṭa-sthāya—sin ser cambiado; sva-rociṣe—a la iluminación suprema.

mi Señor, tú, por medio de la flor de loto que brota de tu ombligo, eres el origen 
de la creación. Eres el supremo controlador de los sentidos y de los objetos de los 
sentidos, y eres también el omnipresente vāsudeva. tu paz es plena, y debido a 
que resplandeces con tu propia luz, las seis clases de transformaciones no te 
perturban.
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SIGNIFICADO: El Señor, en forma de Garbhodakaśāyī Viṣṇu, Se acuesta en el océano 
de Garbha dentro del universo, y de Su ombligo brota la flor de loto. De esa flor de loto 
se genera el Señor Brahmā, y el Señor Brahmā es el comienzo de la creación del mundo 
material. De ese modo, la Suprema Personalidad de Dios, Garbhodakaśāyī Viṣṇu, es 
el origen de los sentidos materiales y de los objetos de esos sentidos. El Señor Śiva se 
considera a sí mismo un producto del mundo material; por consiguiente, sus sentidos 
están bajo el control del creador supremo. El Señor Supremo recibe también el nombre 
de Hṛṣīkeśa, es decir, el amo de los sentidos, nombre que indica que nuestros sentidos 
y objetos de los sentidos son también obra del Señor Supremo. Por esa razón, Él puede 
controlar nuestros sentidos y, por Su misericordia, ocuparlos en el servicio del amo de 
los sentidos. En el estado condicionado, la entidad viviente lucha en el mundo material 
y ocupa sus sentidos en la búsqueda de satisfacción material. Sin embargo, cuando la 
Suprema Personalidad de Dios la toca con Su gracia, la entidad viviente puede ocupar 
esos mismos sentidos en el servicio del Señor. El Señor Śiva no desea que esos sentidos 
materiales le descarríen, sino que desea ocuparse siempre en el servicio del Señor sin 
verse sometido a la contaminación de las influencias materialistas. Con la gracia y 
la ayuda del Señor Vāsudeva, que es omnipresente, podemos ocupar los sentidos en 
servicio devocional sin desviarnos, tal como el Señor, que actúa sin desviación.

Las palabras śāntāya kūṭa-sthāya sva-rociṣe son muy significativas. Aunque el Señor 
está dentro del mundo material, las olas de la existencia material no Le perturban. Las 
almas condicionadas se ven agitadas por seis tipos de transformaciones: se agitan cuan-
do tienen hambre, cuando tienen sed, cuando sufren, cuando están bajo la influencia de 
la ilusión, cuando envejecen y cuando están en el lecho de muerte. Las almas condicio-
nadas, bajo esas condiciones del mundo material, quedan cubiertas con gran facilidad 
por la ilusión, pero la Suprema Personalidad de Dios, en la forma de la Superalma, 
Vāsudeva, nunca se ve agitado por esas transformaciones. Por lo tanto, en este verso se 
dice (kūṭa-sthāya) que Él siempre Se mantiene en paz y libre de agitación debido a Su 
poder, que se describe aquí con la palabra sva-rociṣe, indicando que Él Se ilumina con 
Su propia posición trascendental. En otras palabras, el alma individual, a pesar de estar 
dentro de la iluminación del Supremo, a veces, debido a su minúscula posición, cae 
de esa iluminación, y, una vez que ha caído, entra en la vida material condicionada. El 
Señor, sin embargo, no está expuesto a quedar condicionado de esa forma; por lo tanto, 
toda alma condicionada dentro del universo material puede mantenerse en el nivel de 
perfección completa cuando está bajo la protección de Vāsudeva, cuando está ocupada 
en servicio devocional.

s$aÆÿSaRNAAya s$aUºmaAya äu"r"ntaAyaAntak(Aya ca / 
namaAe ivaì‘abaAeDaAya ‘aâu°aAyaAntar"Atmanae //35//

saṅkarṣaṇāya sūkṣmāya     durantāyāntakāya ca
namo viśva-prabodhāya     pradyumnāyāntar-ātmane
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saṅkarṣaṇāya—al señor de la integración; sūkṣmāya—a los componentes materiales 
sutiles no manifiestos; durantāya—al insuperable; antakāya—al señor de la desintegra-
ción; ca—también; namaḥ—reverencias; viśva-prabodhāya—al señor de la evolución 
del universo; pradyumnāya—al Señor Pradyumna; antaḥ-ātmane—a la Superalma que 
está en el corazón de todos.

mi querido Señor, tú eres el origen de los componentes materiales sutiles, el amo de 
toda integración y de toda desintegración, la deidad regente llamada Saṅkarṣaṇa, 
y el amo de toda inteligencia, cuya deidad regente lleva el nombre de Pradyumna. 
Por todo ello, te ofrezco mis respetuosas reverencias.

SIGNIFICADO: El universo entero se mantiene gracias al poder integrador del Señor 
Supremo, que en esa faceta recibe el nombre de Saṅkarṣaṇa. Es posible que los cientí-
ficos materiales hayan descubierto la ley de la gravedad, que mantiene la integración 
de objetos en la energía material; aun así, el Señor de toda integración puede crear 
la devastación mediante el ardiente fuego desintegrador que emana de Su boca. Una 
descripción de esto puede encontrarse en el capítulo once del Bhagavad-gītā, donde 
se trata de la forma universal del Señor. El Señor de la integración es también el des-
tructor del mundo en virtud de Su energía desintegradora. El Señor de la integración 
y de la desintegración es Saṅkarṣaṇa, mientras que Pradyumna, otro aspecto del 
Señor Vāsudeva, es responsable del crecimiento y el mantenimiento del universo. Es 
significativa la palabra sūkṣmāya, pues dentro del cuerpo material denso hay cuerpos 
materiales sutiles, que son la mente, la inteligencia y el ego. El Señor, en Sus diversos 
aspectos (Vāsudeva, Aniruddha, Pradyumna y Saṅkarṣaṇa), mantiene los elementos 
materiales del mundo, tanto densos como sutiles. Como se menciona en el Bhagavad-
gītā, los elementos materiales densos son la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, y los 
elementos materiales sutiles son la mente, la inteligencia y el ego. Todos ellos están bajo 
el control de la Suprema Personalidad de Dios en Sus formas de Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, 
Pradyumna y Aniruddha. Esto se explicará con más detalle en el verso siguiente.

namaAe namaAe'inaç&Ü"Aya ô$SaIke(zAein‰"yaAtmanae / 
nama: par"mahM"s$aAya paUNAARya inaBa{taAtmanae //36//

namo namo ’niruddhāya      hṛṣīkeśendriyātmane
namaḥ paramahaṁsāya     pūrṇāya nibhṛtātmane

namaḥ—todas mis reverencias a Ti; namaḥ—reverencias de nuevo; aniruddhāya—al 
Señor Aniruddha; hṛṣīkeśa—el amo de los sentidos; indriya-ātmane—el director de 
los sentidos; namaḥ—toda reverencia a Ti; parama-haṁsāya—al perfecto supremo; 
pūrṇāya—al completo supremo; nibhṛta-ātmane—que está situado aparte de la crea-
ción material.
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mi Señor, tú, en la forma de la deidad rectora suprema llamada aniruddha, eres el 
amo de los sentidos y de la mente. Por esa causa, te ofrezco mis reverencias una y 
otra vez. tú recibes los nombres de ananta y de Saṅkarṣaṇa debido a tu capacidad 
de destruir toda la creación con el ardiente fuego de tu boca.

SIGNIFICADO: Hṛṣīkeśendriyātmane. La mente es el director de los sentidos, y el 
Señor Aniruddha es el director de la mente. Para ejecutar servicio devocional, hay que 
fijar la mente en los pies de loto de Kṛṣṇa; por esa razón, el Señor Śiva ora al controlador 
de la mente, el Señor Aniruddha, pidiéndole que Se complazca en ayudarle a ocupar la 
mente en los pies de loto del Señor. En el Bhagavad-gītā (9.34), se afirma: man-manā 
bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru. Se debe ocupar la mente en meditar en 
los pies de loto del Señor para ejecutar servicio devocional. En el Bhagavad-gītā (15.15), 
se afirma también: mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca: Del Señor vienen el recuerdo, 
el conocimiento y el olvido. De esta forma, el Señor Aniruddha, si está complacido, 
puede ayudar a la mente a ocuparse en el servicio del Señor. En este verso se indica 
también que el Señor Aniruddha, en virtud de Sus expansiones, es el dios del Sol. Como 
la deidad regente del Sol es una expansión del Señor Aniruddha, en este verso el Señor 
Śiva le ora también al dios del Sol.

Mediante Su expansión cuádruple (Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna y 
Aniruddha), el Señor Kṛṣṇa es el Señor de la actividad síquica, es decir, del pensamiento, 
el sentimiento, el deseo y la acción. El Señor Śiva ora al Señor Aniruddha en la forma 
del dios del Sol, que es la deidad controladora de los elementos materiales externos 
que constituyen el cuerpo material. Según Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, la 
palabra paramahaṁsa es también otro nombre del dios del Sol, que en este verso 
recibe el tratamiento de nibhṛtātmane, indicando que él siempre mantiene los diversos 
planetas regulando la formación de la lluvia. El dios del Sol evapora el agua de los 
mares y océanos, forma con ella nubes, y la reparte por todas las tierras. Cuando 
hay suficiente lluvia, se producen cereales, de los cuales se sustentan las entidades 
vivientes en todos los planetas. El dios del Sol recibe también aquí el tratamiento de 
pūrṇa, es decir, completo, pues los rayos que emanan del Sol no tienen fin. El dios 
del Sol ha estado dando calor y luz durante muchísimos millones de años, desde la 
creación del universo, sin disminución alguna. La palabra paramahaṁsa se aplica 
a las personas que están completamente purificadas. Cuando brilla el Sol, la mente 
permanece clara y transparente; en otras palabras, el dios del Sol ayuda a la mente 
de la entidad viviente a situarse en el nivel de paramahaṁsa. De esta forma, el 
Señor Śiva ora al Señor Aniruddha pidiéndole que sea bondadoso con él, de manera 
que su mente esté siempre en el estado perfecto de purificación y se ocupe en el 
servicio devocional del Señor. Tal como el fuego esteriliza todas las cosas sucias, el 
dios del Sol también lo mantiene todo esterilizado, en especial las cosas sucias que 
hay en la mente, dándonos de esa forma la capacidad de elevarnos al plano de la 
comprensión espiritual.
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svagAARpavagARã"Ar"Aya inatyaM zAuicaSade" nama: / 
namaAe ih"r"NyavaIyaARya caAtauh"AeR‡aAya tantavae //37//

svargāpavarga-dvārāya     nityaṁ śuci-ṣade namaḥ
namo hiraṇya-vīryāya     cātur-hotrāya tantave

svarga—los planetas celestiales; apavarga—el sendero de la liberación; dvārāya—a la 
puerta de; nityam—eternamente; śuci-sade—al muy purificado; namaḥ—mis reveren-
cias a Ti; namaḥ—mis reverencias; hiraṇya—oro; vīryāya—semen; cātuḥ-hotrāya—los 
sacrificios védicos de ese nombre; tantave—a aquel que expande.

¡Oh, mi Señor!, ¡oh, aniruddha!, tú eres la autoridad que abre las puertas de los 
sistemas planetarios superiores y de la liberación. tú siempre estás en el corazón 
puro de la entidad viviente. Por ello te ofrezco mis reverencias. tu semen es como 
el oro, y así, en la forma de fuego, ayudas en los sacrificios védicos, que comienzan 
con el cātur-hotra. Por ello te ofrezco mis reverencias.

SIGNIFICADO: La palabra svarga se refiere a una posición en los sistemas planetarios 
superiores o celestiales, y la palabra apavarga significa «liberación». Aquellos que están 
apegados a las actividades karma-kāṇḍīya que se explican en los Vedas, de hecho están 
enredados en las tres modalidades de la naturaleza material. Por consiguiente, el Bhagavad-
gītā dice que hay que situarse por encima del dominio de las actividades fruitivas. Hay varios 
tipos de liberación (mukti), el mejor de los cuales es ocuparse en el servicio devocional 
del Señor Supremo. El Señor Aniruddha no solo ayuda a que los trabajadores fruitivos se 
eleven a los sistemas planetarios superiores, sino que también ayuda al devoto a ocuparse 
en servicio devocional mediante Su inagotable energía. Del mismo modo que el calor es la 
fuente de la energía material, la inspiración del Señor Aniruddha es la energía mediante 
la cual podemos ocuparnos en la ejecución de servicio devocional.

nama OjaR wSae ‡ayyaA: patayae yaÁare"tas$ae / 
ta{iæad"Aya ca jaIvaAnaAM nama: s$avaRr"s$aAtmanae //38//

nama ūrja iṣe trayyāḥ     pataye yajña-retase
tṛpti-dāya ca jīvānāṁ     namaḥ sarva-rasātmane

namaḥ—yo Te ofrezco toda reverencia; ūrje—al que abastece el Pitṛloka; iṣe—al que 
abastece a todos los semidioses; trayyāḥ—de los tres Vedas; pataye—al amo; yajña—
sacrificios; retase—a la deidad regente del planeta lunar; tṛpti-dāya—a Él, que da satis-
facción a todos; ca—también; jīvānām—de las entidades vivientes; namaḥ—yo ofrezco 
mis reverencias; sarva-rasa-ātmane—a la Superalma omnipresente.

TEXTO 38
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¡Oh, mi Señor!, tú eres quien abastece los Pitṛlokas, y también a los semidioses. tú 
eres la deidad regente de la Luna y el amo de los tres Vedas. Yo te ofrezco mis res-
petuosas reverencias, pues eres la fuente original de la satisfacción de las entidades 
vivientes.

SIGNIFICADO: Al nacer en el mundo material, la entidad viviente, y especialmente 
el ser humano, contrae diversas obligaciones con los semidioses, las personas santas y 
las entidades vivientes en general. Como se establece en los śāstras: devarṣi-bhūtāpta-
nṛṇāṁ pitṝṇām. De esa forma, tenemos obligaciones con los antepasados, la jerarquía 
que nos ha precedido. El Señor Śiva ora al Señor Aniruddha pidiéndole fuerza para 
liberarse de todas las obligaciones con los pitās, los semidioses, las entidades vivientes 
en general y las personas santas, y para ocuparse por completo en el servicio devocional 
del Señor. Se afirma:

devarṣi-bhūtāpta-nṛṇāṁ pitṝṇāṁ
na kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan

sarvātmanā yaḥ śaraṇaṁ śaraṇyaṁ
gato mukundaṁ parihṛtya kartam

(Bhāg. 11.5.41)

Aquel que se ocupa por completo en el servicio devocional del Señor se libera de toda 
obligación con los semidioses, las personas santas, los pitās, los antepasados, etc. Por 
esa razón, el Señor Śiva ora al Señor Aniruddha pidiéndole fuerza para poder liberarse 
de esas obligaciones y ocuparse por entero en el servicio del Señor.

Soma, la deidad regente de la Luna, da a la entidad viviente la capacidad de gustar 
el sabor de los alimentos por medio de la lengua. El Señor Śiva ora al Señor Aniruddha 
pidiéndole la fuerza necesaria para no probar nunca otro alimento que no sea el prasāda 
del Señor. En una de sus canciones, Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura indica que la lengua es, 
de entre todos los sentidos, el enemigo más poderoso. La única manera de controlar la 
lengua es comer el prasāda que se ofrece a la Deidad. La oración del Señor Śiva al Señor 
Aniruddha tiene ese fin (tṛpti-dāya); ora al Señor Aniruddha para que le ayude a estar 
satisfecho comiendo únicamente el prāsada ofrecido al Señor.

s$avaRs$aÔvaAtmade"h"Aya ivazAeSaAya sTavaIyas$ae / 
namañElaAefyapaAlaAya s$ah" @AejaAebalaAya ca //39//

sarva-sattvātma-dehāya     viśeṣāya sthavīyase
namas trailokya-pālāya      saha ojo-balāya ca

sarva—toda; sattva—existencia; ātma—alma; dehāya—al cuerpo; viśeṣāya—diversidad; 
sthavīyase—al mundo material; namaḥ—ofrecer reverencias; trai-lokya—tres sistemas 
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planetarios; pālāya—sustentador; saha—junto con; ojaḥ—poder; balāya—a la fuerza; 
ca—también.

mi querido Señor, tú eres la gigantesca forma universal que contiene los cuerpos 
individuales de todas las entidades vivientes. Como sustentador de los tres mundos, 
mantienes la mente, los sentidos, el cuerpo y el aire de la vida contenidos en su 
interior. Por todo ello, te ofrezco mis respetuosas reverencias.

SIGNIFICADO: Tal como el cuerpo individual de la entidad viviente está compuesto 
de millones de células, gérmenes y microbios, el cuerpo universal del Señor Supremo 
contiene los cuerpos individuales de todas las entidades vivientes. El Señor Śiva está 
ofreciendo sus reverencias al cuerpo universal, que incluye todos los demás cuerpos, 
a fin de que los cuerpos de todas las entidades vivientes puedan ocuparse por entero 
en servicio devocional. Puesto que el cuerpo individual está compuesto de sentidos, 
todos los sentidos deben ocuparse en servicio devocional. Por ejemplo, el instrumento 
del olfato, la nariz, puede ocuparse en oler las flores ofrecidas a los pies de loto del 
Señor, las manos pueden ocuparse en limpiar el templo del Señor, etc. Como aire 
vital de toda entidad viviente, el Señor es el sustentador de los tres mundos. Por 
consiguiente, Él puede inducir a todas las entidades vivientes a ocuparse con toda 
su fuerza física y mental en el cumplimiento de su verdadero deber en la vida. Así 
pues, toda entidad viviente debe servir a la Suprema Personalidad de Dios con su 
prāṇa (vida), sus artha (riquezas), su inteligencia y sus palabras. Como se afirma en 
el Śrīmad-Bhāgavatam (10.22.35):

etāvaj janma-sāphalyaṁ     dehinām iha dehiṣu
prāṇair arthair dhiyā vācā     śreya-ācaraṇaṁ sadā

Nadie puede ocuparse en el servicio del Señor, aunque lo desee, sin la sanción del Señor. 
El Señor Śiva está ofreciendo todas esas diferentes oraciones a fin de mostrar a las enti-
dades vivientes la manera de ocuparse en el servicio devocional del Señor.

@TaRilaËÿAya naBas$ae namaAe'ntabaRih"r"Atmanae / 
nama: pauNyaAya laAek(Aya @mauSmaE BaUir"vacaRs$ae //40//

artha-liṅgāya nabhase     namo ’ntar-bahir-ātmane
namaḥ puṇyāya lokāya     amuṣmai bhūri-varcase

artha—sentido; liṅgāya—revelar; nabhase—al cielo; namaḥ—ofrecer reveren-
cias; antaḥ—dentro; bahiḥ—y fuera; ātmane—al ser; namaḥ—ofrecer reverencias; 
puṇyāya—actividades piadosas; lokāya—para la creación; amuṣmai—más allá de la 
muerte; bhūri-varcase—la refulgencia suprema.
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mi querido Señor, con la difusión de tus vibraciones trascendentales, tú revelas 
el verdadero sentido de todo. tú eres el cielo omnipresente en el interior y en el 
exterior, y eres el objetivo supremo de las actividades piadosas que se ejecutan en 
este mundo material y fuera de él. Por todo ello, te ofrezco una y otra vez mis 
respetuosas reverencias.

SIGNIFICADO: El testimonio védico se denomina śabda-brahma. Hay muchas 
cosas que están más allá de la percepción de nuestros imperfectos sentidos, pero 
el testimonio autoritativo de la vibración sonora es perfecto. Los Vedas reciben el 
nombre de śabda-brahma porque su testimonio constituye la comprensión definitiva. 
Esto se debe a que śabda-brahma, los Vedas, representan a la Suprema Personalidad 
de Dios. No obstante, la esencia verdadera de śabda-brahma es el canto del mantra 
Hare Kṛṣṇa. La vibración de ese sonido trascendental revela el significado de todo, 
tanto de lo material como de lo espiritual. El sonido de Hare Kṛṣṇa no es diferente de 
la Suprema Personalidad de Dios. El significado de las cosas se trasmite a través del 
aire por medio de la vibración sonora. La vibración puede ser material o espiritual, 
pero sin la vibración sonora, nadie puede entender el significado de nada. En los 
Vedas se dice: antar bahiś ca tat sarvaṁ vyāpya nārāyaṇaḥ sthitaḥ: «Nārāyaṇa es 
omnipresente, y existe tanto dentro como fuera de todo». Esto se confirma también 
en el Bhagavad-gītā (13.34):

yathā prakāśayaty ekaḥ     kṛtsnaṁ lokam imaṁ raviḥ
kṣetraṁ kṣetrī tathā kṛtsnaṁ     prakāśayati bhārata

«¡Oh, hijo de Bharata!, así como el Sol ilumina él solo todo el universo, la entidad 
viviente y la Superalma iluminan todo el cuerpo mediante la conciencia».

En otras palabras, la conciencia del alma y de la Superalma es omnipresente; la 
conciencia limitada de la entidad viviente se difunde por todo el cuerpo material, 
mientras que la conciencia suprema del Señor se difunde por todo el universo. Debido 
a la presencia del alma en el cuerpo, la conciencia se difunde por todo el cuerpo; de 
manera similar, debido a que Kṛṣṇa, el alma suprema, está presente en el universo, 
todo funciona correctamente. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram: «Esta 
naturaleza material, que es una de Mis energías, actúa bajo Mi dirección, ¡oh, hijo de 
Kuntī!, y produce todos los seres móviles e inmóviles» (Bg. 9.10).

Por lo tanto, el Señor Śiva en su oración pide a la Suprema Personalidad de 
Dios que sea bondadoso con nosotros, de forma que con tan solo cantar el mantra 
Hare Kṛṣṇa podamos entender todo lo relativo al mundo material y al espiritual. 
A este respecto es significativa la palabra amuṣmai, que señala el mejor blanco 
a que podemos apuntar después de alcanzar los sistemas planetarios superiores. 
Los karmīs, que están ocupados en actividades fruitivas, como resultado de sus 
actividades pasadas alcanzan los sistemas planetarios superiores, mientras que los 
jñānīs, que buscan la unificación, es decir, la fusión monista con la refulgencia 
del Señor Supremo, también alcanzan el objetivo que desean. Pero en última 
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instancia, los devotos, que desean la relación personal con el Señor, se elevan hasta 
los Vaikuṇṭhalokas o Goloka Vṛndāvana. En el Bhagavad-gītā (10.12) se describe al 
Señor como pavitraṁ paramam, el supremo puro. Esto se confirma también en este 
verso. Śukadeva Gosvāmī ha explicado que los pastorcillos de vacas que jugaban con 
el Señor Kṛṣṇa no eran entidades vivientes comunes. La oportunidad de relacionarse 
personalmente con la Suprema Personalidad de Dios solo se obtiene después de 
muchas vidas de actividades piadosas. Como solo el devoto puro puede llegar a Él, 
Él es el supremo puro.

‘ava{ÔaAya inava{ÔaAya ipata{de"vaAya k(maRNAe / 
namaAe'DamaRivapaAk(Aya ma{tyavae äu":Kad"Aya ca //41//

pravṛttāya nivṛttāya     pitṛ-devāya karmaṇe
namo ’dharma-vipākāya     mṛtave duḥkha-dāya ca

pravṛttāya—atracción; nivṛttāya—aversión; pitṛ-devāya—al señor de Pitṛloka; 
karmaṇe—a la acción resultante de las actividades fruitivas; namaḥ—ofrecer respetos; 
adharma—irreligioso; vipākāya—al resultado; mṛtyave—a la muerte; duḥkha-dāya—la 
causa de todo tipo de circunstancias miserables; ca—también.

mi querido Señor, tú eres el testigo de los resultados de las actividades piadosas. tú 
eres la atracción, la aversión y las actividades que de ellas resultan. tú eres la causa 
de las miserables condiciones de vida que son fruto de la irreligión, y eres, por lo 
tanto, la muerte. Yo te ofrezco mis respetuosas reverencias.

SIGNIFICADO: La Suprema Personalidad de Dios está en el corazón de todos, y de Él 
surgen la atracción y la aversión que pueda sentir la entidad viviente. Esto se confirma 
en el Bhagavad-gītā (15.15):

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo
mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca

«Yo estoy situado en el corazón de todos, y de Mí vienen el recuerdo, el conocimiento 
y el olvido».

La Suprema Personalidad de Dios hace que los asuras Le olviden y que los devotos 
Le recuerden. Los sentimientos de aversión se deben a la Suprema Personalidad de 
Dios. Según el Bhagavad-gītā (16.7): pravṛttiṁ ca nivṛttiṁ ca janā na vidur āsurāḥ: Los 
asuras no saben distinguir qué manera de actuar debe atraernos, y cuál debe despertar 
nuestra aversión. Los asuras son contrarios al servicio devocional, pero debe entender-
se que sienten esa inclinación debido a la Suprema Personalidad de Dios. Como no les 
gusta ocuparse en el servicio devocional del Señor, Él les da la inteligencia necesaria 
para olvidar. Como se confirma en el Bhagavad-gītā (9.25), los karmīs corrientes desean 
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elevarse a Pitṛloka: yānti deva-vratā devān pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ: «Los que adoren a 
los semidioses nacerán entre los semidioses, y los que adoren a los antepasados irán a 
los antepasados».

En este verso también es muy significativa la palabra duḥkha-dāya, pues los 
no devotos se ven perpetuamente sometidos al ciclo de nacimientos y muertes. 
Su condición es muy miserable. La posición que se alcanza en la vida depende de 
las actividades realizadas; esa es la razón de que los asuras, los no devotos, se vean 
sometidos a esas condiciones miserables.

namasta @AizASaAmaIzA manavae k(Ar"NAAtmanae / 
namaAe DamaARya ba{h"tae k{(SNAAyaAku(NQ&maeDas$ae / 
pauç&SaAya paur"ANAAya s$aAÊÿYayaAegAeìr"Aya ca //42//
namas ta āśiṣām īśa    manave kāraṇātmane
namo dharmāya bṛhate    kṛṣṇāyākuṇṭha-medhase
puruṣāya purāṇāya    sāṅkhya-yogeśvarāya ca

namaḥ—ofreciendo reverencias; te—a Ti; āśiṣām īśa—¡oh, supremo entre los que otor-
gan bendiciones!; manave—a la mente suprema o manu supremo; kāraṇa-ātmane—la 
causa suprema de todas las causas; namaḥ—ofrecer reverencias; dharmāya—a aquel que 
conoce lo mejor de toda religión; bṛhate—el más grande; kṛṣṇāya—a Kṛṣṇa; akuṇṭha-
medhase—a aquel cuya actividad cerebral no encuentra obstáculos; puruṣāya—la Per-
sona Suprema; purāṇāya—el más antiguo de los antiguos; sāṅkhya-yoga-īśvarāya—el 
maestro de los principios del sāṅkhya-yoga; ca—y.

mi querido Señor, tú eres el supremo dispensador de toda bendición y de entre los 
disfrutadores, eres el disfrutador supremo y el más antiguo. Eres el maestro de la 
filosofía metafísica de todos los mundos, pues eres el Señor Kṛṣṇa, la causa suprema 
de todas las causas. tú eres el más grande de todos los principios religiosos; eres la 
mente suprema, y tu cerebro no encuentra obstáculo en ninguna circunstancia. 
Por todo ello, te ofrezco una y otra vez mis reverencias.

SIGNIFICADO: En este verso son significativas las palabras kṛṣṇāya akuṇṭha-
medhase. Los científicos modernos han detenido su actividad intelectual ante el 
descubrimiento de la teoría de la incertidumbre, pero la realidad es que la actividad 
cerebral del ser vivo siempre se verá cortada por las limitaciones del tiempo y el 
espacio. La entidad viviente es aṇu, una partícula atómica del alma suprema; por 
consiguiente, el tamaño de su cerebro también es atómico. No tiene capacidad para un 
conocimiento ilimitado. Sin embargo, eso no significa que la Suprema Personalidad 
de Dios, Kṛṣṇa, tenga un cerebro limitado. El tiempo y el espacio no limitan lo que 
Kṛṣṇa dice y hace. En el Bhagavad-gītā (7.26), el Señor dice:
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vedāhaṁ samatītāni     vartamānāni cārjuna
bhaviṣyāṇi ca bhūtāni     māṁ tu veda na kaścana

«¡Oh, Arjuna! Como Suprema Personalidad de Dios, Yo conozco todo lo que ha ocu-
rrido en el pasado, todo lo que está ocurriendo en el presente, y todas las cosas que aún 
están por venir. También conozco a todas las entidades vivientes; pero a Mí, nadie Me 
conoce».

Kṛṣṇa lo sabe todo, pero sin Su gracia, nadie puede conocerle a Él. Ante Él y Su 
representante, la teoría de la incertidumbre no tiene sentido. Todo lo que Kṛṣṇa dice es 
perfecto y seguro, y puede aplicarse al pasado, al presente y al futuro. La incertidumbre 
tampoco tiene el menor sentido para el que conoce con exactitud lo que dice Kṛṣṇa. El 
movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa se basa en el Bhagavad-gītā tal como es, según 
fue hablado por el Señor Kṛṣṇa; para los miembros de este movimiento, la incertidum-
bre está fuera de lugar.

En este verso, el Señor Kṛṣṇa recibe el calificativo de āśiṣām īśa. Las grandes 
personalidades, sabios y semidioses que pueden ofrecer bendiciones a las entidades 
vivientes comunes reciben, a su vez, las bendiciones de la Suprema Personalidad 
de Dios. Sin las bendiciones de Kṛṣṇa, nadie puede ofrecer bendiciones a otros. 
También es significativa la palabra manave, que significa «al manu supremo». 
En las Escrituras védicas, el manu supremo es Svāyambhuva Manu, que es una 
encarnación de Kṛṣṇa. Todos los manus son encarnaciones dotadas del poder de 
Kṛṣṇa (manvantara-avatāra). En un día de Brahmā hay catorce manus; en un mes, 
420; en un año, 5 040, y en toda la vida de Brahmā, 504 000 manus. Teniendo en 
cuenta que los manus son los directores de la sociedad humana, en última instancia 
el director supremo de la sociedad humana es Kṛṣṇa. En otro sentido, la palabra 
manave señala la perfección de todos los mantras. El mantra libera del cautiverio a 
la entidad viviente, de modo que mediante el canto del mantra Hare Kṛṣṇa, Hare 
Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, 
podemos llegar a liberarnos de todos los condicionamientos.

Kāraṇātmane: Todo obedece a una causa. En este verso se niega la teoría del azar. 
Todo obedece a una causa; por lo tanto, el azar no tiene sentido. Los mal llamados 
filósofos y científicos, incapaces de dar con la causa verdadera, cometen la estupidez de 
decir que todo se debe al azar. En la Brahma-saṁhitā se explica que Kṛṣṇa es la causa 
de todas las causas; por eso en este verso se dice que Kṛṣṇa es kāraṇātmane. Su misma 
personalidad es la causa original de todo, la raíz de todo y la semilla de todo. Como se 
explica en el Vedānta-sūtra (1.1.2): janmādy asya yataḥ: La Verdad Absoluta es la causa 
suprema de todas las emanaciones.

También es significativa la palabra sāṅkhya-yogeśvarāya, pues el Bhagavad-gītā 
explica que Kṛṣṇa es Yogeśvara, el amo de todos los poderes místicos. Nadie puede 
ser considerado Dios si no posee poderes místicos inconcebibles. En la era de Kali 
hay personas que proclaman ser Dios simplemente por contar con una porción 
insignificante y fragmentaria de poder místico, pero esos seudo Dioses no son 
más que unos tontos, pues solo Kṛṣṇa es la Persona Suprema que posee todas las 
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perfecciones místicas y yóguicas. El sistema de sāṅkhya-yoga popular en estos días 
es obra del Kapila ateo, pero el sistema de sāṅkhya-yoga original lo expuso una 
encarnación de Kṛṣṇa, que también se llamó Kapila, pero que era hijo de Devahūti. 
Del mismo modo, Dattātreya, una encarnación de Kṛṣṇa, también explicó el sistema 
de sāṅkhya-yoga. Por consiguiente, Kṛṣṇa es el origen de todos los sistemas de 
sāṅkhya-yoga y de todos los poderes místicos.

Las palabras puruṣāya purāṇāya merecen también especial atención. En la Brahma-
saṁhitā se considera a Kṛṣṇa el ādi-puruṣa, la persona o disfrutador original. Por 
otra parte, en el Bhagavad-gītā se Le acepta también como purāṇa-puruṣa, es decir, la 
persona más anciana. Kṛṣṇa, a pesar de ser la personalidad más anciana, es también 
el más joven de todos, nava-yauvana. Otra palabra significativa es dharmāya. Puesto 
que todos los principios religiosos se deben originalmente a Kṛṣṇa, en las Escrituras 
se dice: dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītam (Bhāg. 6.3.19). Nadie puede proponer 
nuevos tipos de religión, pues la religión ha sido ya establecida por el Señor Kṛṣṇa. En el 
Bhagavad-gītā, Kṛṣṇa nos informa acerca del dharma original, y nos pide que abando-
nemos todo tipo de principios religiosos. El verdadero dharma consiste en entregarse a 
Él. En el Mahābhārata también se dice:

ye ca veda-vido viprā     ye cādhyātma-vido janāḥ
te vadanti mahātmānaṁ     kṛṣṇaṁ dharmaṁ sanātanam

El significado es que el vipra perfecto, es decir, el conocedor de los Vedas que los ha 
estudiado a la perfección y conoce verdaderamente la vida espiritual, considera que su 
sanātana-dharma es hablar de Kṛṣṇa, la Persona Suprema. De modo que el Señor Śiva 
nos enseña los principios del sanātana-dharma.

zAi·(‡ayas$amaetaAya maIX#]Sae'h"x.~k{(taAtmanae / 
caeta@AkU(itaè&paAya namaAe vaAcaAe ivaBaUtayae //43//

śakti-traya-sametāya     mīḍhuṣe ’haṅkṛtātmane
ceta-ākūti-rūpāya     namo vāco vibhūtaye

śakti-traya—tres tipos de energías; sametāya—al receptáculo; mīḍhuṣe—a Rudra; 
ahaṅkṛta-ātmane—la fuente del egotismo; cetaḥ—conocimiento; ākūti—ansiedad 
por trabajar; rūpāya—a la forma de; namaḥ—mis reverencias; vācaḥ—al sonido; 
vibhūtaye—a las distintas clases de opulencias.

mi querido Señor, tú eres el controlador supremo del que realiza la acción, de las 
actividades de los sentidos, y de los resultados de esas actividades [karma]. Por lo 
tanto, eres el controlador del cuerpo, de la mente y de los sentidos. Eres además el 
controlador supremo del egotismo, rudra. Eres la fuente del conocimiento y las 
actividades de los mandamientos védicos.
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SIGNIFICADO: Todo el mundo actúa siguiendo los dictados del ego. Por esa razón, el 
Señor Śiva está tratando de purificar el egotismo falso por mediación de la misericordia 
de la Suprema Personalidad de Dios. Puesto que él mismo es el controlador del egotismo, 
el Señor Śiva, Rudra, indirectamente desea purificarse con la misericordia del Señor, 
de modo que pueda despertarse su verdadero egotismo. Por supuesto, el Señor Śiva 
siempre está espiritualmente despierto, pero ora de este modo para nuestro beneficio. El 
concepto impersonalista del egotismo puro es ahaṁ brahmāsmi: «Yo no soy el cuerpo; 
soy alma espiritual». Pero la posición real del alma espiritual está en la ejecución de 
actividades devocionales. Por lo tanto, el Señor Śiva ora para que su mente y su actividad 
se consagren al servicio devocional del Señor Supremo siguiendo las directrices de los 
Vedas. Ese es el proceso para purificar el egotismo falso. Cetaḥ significa «conocimiento». 
Sin conocimiento perfecto, no se puede actuar perfectamente. La verdadera fuente de 
conocimiento es vācaḥ, la vibración sonora de las enseñanzas védicas. En este verso, 
la palabra vācaḥ, vibración, se refiere a la vibración védica. La creación tiene su origen 
en la vibración sonora; cuando esa vibración es clara y purificada, el conocimiento 
perfecto y las actividades perfectas se manifiestan verdaderamente. Esa es la acción del 
canto del mahā-mantra: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, 
Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. De esta forma, el Señor Śiva ora una y otra vez 
porque el cuerpo, la mente y las actividades se purifiquen mediante la purificación del 
conocimiento y de la acción siguiendo las directrices puras de los Vedas. El Señor Śiva 
ora a la Suprema Personalidad de Dios porque su mente, sus sentidos y sus palabras se 
enfoquen exclusivamente en actividades devocionales.

d"zARnaM naAe id"ä{"ºaUNAAM de"ih" BaAgAvataAicaRtama, / 
è&paM i‘ayatamaM svaAnaAM s$avaeRin‰"yagAuNAAÃanama, //44//

darśanaṁ no didṛkṣūṇāṁ     dehi bhāgavatārcitam
rūpaṁ priyatamaṁ svānāṁ     sarvendriya-guṇāñjanam

darśanam—visión; naḥ—nuestra; didṛkṣūṇām—deseoso de ver; dehi—por favor, ex-
hibe; bhāgavata—de los devotos; arcitam—adorada por ellos; rūpam—forma; priya-
tamam—muy querida; svānām—de Tus devotos; sarva-indriya—todos los sentidos; 
guṇa—cualidades; añjanam—muy agradables.

mi querido Señor, yo deseo verte en la misma forma que adoran tus muy queridos 
devotos. tú tienes muchas otras formas, pero yo deseo verte en la forma que los de-
votos aman de manera especial. Por favor, sé misericordioso conmigo y muéstrame 
esa forma, pues solo la forma que adoran los devotos puede satisfacer perfectamente 
todas las exigencias de los sentidos.

SIGNIFICADO: En el śruti, el veda-mantra, se dice que la Verdad Absoluta Suprema 
es sarva-kāmaḥ sarva-gandhaḥ sarva-rasaḥ, o, en otras palabras, Él es raso vai saḥ, es 
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decir, la fuente de todas las relaciones gustosas (rasas). Tenemos distintos sentidos: las 
potencias de la vista, el gusto, el olfato, el tacto, etc.; cuando los sentidos se ocupan en 
el servicio del Señor, podemos ver satisfechas todas las propensiones de los sentidos. 
Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate: «Bhakti significa ocupar todos los sentidos 
en el servicio de Hṛṣīkeśa, el amo de los sentidos» (Nārada-pañcarātra). Sin embargo, 
esos sentidos materiales no pueden ocuparse en el servicio del Señor; por consiguiente, 
hay que liberarse de todas las identificaciones falsas. Sarvopādhi-vinirmuktaṁ 
tatparatvena nirmalam: Hay que liberarse de todas las identificaciones del egotismo 
falso, y de esa manera, purificarse. Los deseos e inclinaciones de los sentidos pueden 
quedar perfectamente satisfechos cuando ocupamos los sentidos en el servicio del 
Señor. Por esa razón, el Señor Śiva desea ver al Señor en una forma que es inconcebible 
para los filósofos bauddhas, los budistas.

Los impersonalistas y nihilistas también tienen que ver la forma del Absoluto. En 
los templos budistas hay formas del Señor Buddha en meditación, pero no se las adora 
como a las formas del Señor en los templos vaiṣṇavas (es decir, como a las formas 
de Rādhā-Kṛṣṇa, Sītā-Rāma o Lakṣmī-Nārāyaṇa ). Las diversas sampradāyas (sectas 
vaiṣṇavas) adoran a Rādhā-Kṛṣṇa o a Lakṣmī-Nārāyaṇa. El Señor Śiva deseaba, como 
los devotos, tener una visión perfecta de esa forma. En el verso se mencionan específica-
mente las palabras rūpaṁ priyatamaṁ svānām, que indican que el Señor Śiva deseaba 
ver la forma que les es muy querida a los devotos. Es especialmente significativa la 
palabra svānām, puesto que solo los devotos Le son extraordinariamente queridos a la 
Suprema Personalidad de Dios. Él no siente un cariño especial por los jñānīs, karmīs 
y yogīs; los karmīs quieren ver en la Suprema Personalidad de Dios a alguien que les 
cumple los deseos; los jñānīs desean verle para ser uno con Él; y los yogīs desean verle 
representado parcialmente en su corazón, en la forma de Paramātmā. Sin embargo, 
los bhaktas, los devotos, desean verle en Su perfección completa. Como se afirma en la 
Brahma-saṁhitā (5.30):

veṇuṁ kvaṇantam aravinda-dalāyatākṣaṁ
barhāvataṁsam asitāmbuda-sundarāṅgam

kandarpa-koṭi-kamanīya-viśeṣa-śobhaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

«Yo adoro a Govinda, el Señor primigenio, que es muy diestro en tocar Su flauta, 
y cuyos ojos son como pétalos de loto; Su cabeza está adornada con plumas de 
pavo real, Su belleza está teñida con el matiz de las nubes azules, y Su hermosura 
incomparable encanta a millones de cupidos». El deseo del Señor Śiva es ver a la 
Suprema Personalidad de Dios tal como en este verso se Le describe, es decir, desea 
verle tal como Él Se presenta ante los bhāgavatas, los devotos. La conclusión es que 
el Señor Śiva desea verle con toda Su perfección, y no al modo de los impersonalistas 
o nihilistas. El Señor es uno en Sus diversas formas (advaitam acyutam anādim), 
pero aun así, Su forma más perfecta es la del joven que disfruta de las gopīs y es el 
compañero de los pastorcillos de vacas (kiśora-mūrti). Los vaiṣṇavas, por lo tanto, 
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consideran que la forma del Señor en Sus pasatiempos de Vṛndāvana es la forma 
principal.

iµagDa‘aAva{Î"nazyaAmaM s$avaRs$aAEnd"yaRs$aÍÿh"ma, / 
caAvaARyatacataubaARò" s$aujaAtaç&icar"Ananama, //45//

paák(AezApalaAzAAºaM s$aund"r"”au s$aunaAis$ak(ma, / 
s$auiã"jaM s$auk(paAelaAsyaM s$amak(NARivaBaUSaNAma, //46//

snigdha-prāvṛḍ-ghana-śyāmaṁ    sarva-saundarya-saṅgraham
cārv-āyata-catur-bāhu    sujāta-rucirānanam

padma-kośa-palāśākṣaṁ    sundara-bhru sunāsikam
sudvijaṁ sukapolāsyaṁ    sama-karṇa-vibhūṣaṇam

snigdha—reluciente; prāvṛṭ—estación de las lluvias; ghana-śyāmam—de espesas 
nubes; sarva—toda; saundarya—belleza; saṅgraham—reunión; cāru—hermoso; 
āyata—aspecto físico; catuḥ-bāhu—al de cuatro brazos; su-jāta—de belleza suprema; 
rucira—muy agradable; ānanam—rostro; padma-kośa—el verticilo de la flor de loto; 
palāśa—pétalos; akṣam—ojos; sundara—hermosas; bhru—cejas; su-nāsikam—nariz 
alzada; su-dvijam—dientes hermosos; su-kapola—frente hermosa; āsyam—cara; sama-
karṇa—oídos igualmente hermosos; vibhūṣaṇam—completamente adornados.

La belleza del Señor es como la de una nube oscura en la estación de las lluvias. Los 
rasgos de su cuerpo tienen el brillo de la lluvia. En verdad, Él es la esencia de toda 
belleza. El Señor tiene cuatro brazos, y la hermosura de Su rostro es exquisita. Sus 
ojos son como pétalos de loto, y Su nariz es delicadamente alzada; Su sonrisa atrae la 
mente; Su frente es hermosa, y también Sus oídos, en los que lleva preciosas joyas.

SIGNIFICADO: Después del sol abrasador del verano, resulta muy agradable ver 
nubes oscuras en el cielo. Como se confirma en la Brahma-saṁhitā: barhāvataṁsam 
asitāmbuda-sundarāṅgam: El Señor lleva en Su cabello una pluma de pavo real, y el 
color de Su cuerpo es como el de una nube negruzca. La palabra sundara, o snigdha 
significa «muy agradable». Kandarpa-koṭi-kamanīya. La belleza de Kṛṣṇa es tan 
agradable que ni siquiera millones de cupidos podrían compararse con Él. El Señor, 
en Su forma de Viṣṇu, Se adorna con toda opulencia; el Señor Śiva está tratando 
de ver la muy opulenta forma de Nārāyaṇa, Viṣṇu. Por lo general, la adoración del 
Señor comienza con la adoración de Nārāyaṇa, o Viṣṇu, mientras que la adoración 
del Señor Kṛṣṇa y Rādhā es más confidencial. Al Señor Nārāyaṇa se Le puede adorar 
mediante pāñcarātrika-vidhi, es decir, mediante principios regulativos, mientras que 
al Señor Kṛṣṇa se Le adora siguiendo el proceso de bhāgavata-vidhi. No se puede 
adorar al Señor con el proceso de bhāgavata-vidhi sin pasar por las regulaciones 
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del pāñcarātrika-vidhi. De hecho, los devotos neófitos adoran al Señor conforme al 
pāñcarātrika-vidhi, es decir, conforme a los principios regulativos establecidos en 
el Nārada-pañcarātra. Los devotos neófitos no puede acercarse a Rādhā-Kṛṣṇa; por 
esa razón, la adoración en el templo conforme a principios regulativos se ofrece a 
Lakṣmī-Nārāyaṇa. La adoración de los neófitos se considera adoración de Lakṣmī-
Nārāyaṇa incluso si la forma o vigraha adorado es de Rādhā-Kṛṣṇa. La adoración 
conforme al pāñcarātrika-vidhi se denomina vidhi-mārga, y la adoración conforme 
a los principios del bhāgavata-vidhi se denomina rāga-mārga. Los principios de rāga-
mārga están especialmente destinados a los devotos que se han elevado hasta el nivel 
de Vṛndāvana.

Los habitantes de Vṛndāvana, es decir, las gopīs, madre Yaśodā, Nanda Mahārāja, 
los pastorcillos de vacas, las vacas y todos los demás, están en el plano de rāga-mārga o 
bhāgavata-mārga. Participan de cinco rasas básicos: dāsya, sakhya, vātsalya, mādhurya 
y śānta. A pesar de que los cinco rasas se encuentran en el plano de bhāgavata-mārga, 
bhāgavata-mārga está especialmente dirigido a vātsalya y mādhurya, las relaciones 
paternales y conyugales. Sin embargo, también existe vipralambha-sakhya, la elevada 
adoración fraternal del Señor de que disfrutan los pastorcillos de vacas. La amistad que 
existe entre Kṛṣṇa y los pastorcillos de vacas es distinta de la amistad aiśvarya existente 
entre Kṛṣṇa y Arjuna. Este, al ver el viśva-rūpa, la gigantesca forma universal del Señor, 
sintió temor por haber tratado a Kṛṣṇa como a un amigo cualquiera; por ello, pidió 
perdón a Kṛṣṇa. Sin embargo, los pastorcillos de vacas que son amigos de Kṛṣṇa en 
Vṛndāvana, a veces se montan encima de Kṛṣṇa; Le tratan como a un igual, como a 
cualquier otro, y nunca Le temen, ni jamás Le piden perdón. De esta forma, la amistad 
rāga-mārga o bhāgavata-mārga con Kṛṣṇa existe en una plano superior, el plano de la 
amistad vipralambha. La amistad parental, el servicio parental y el servicio conyugal 
pueden verse en las relaciones rāga-mārga de Vṛndāvana.

Hay personas sin escrúpulos que tratan de encaramarse inmediatamente a los prin-
cipios del rāga-mārga, sin haber servido a Kṛṣṇa conforme a los principios regulativos 
vidhi-mārga del pāñcarātrika-vidhi. Esas personas reciben el calificativo de sahajiyās. 
También hay demonios que disfrutan de las descripciones de los pasatiempos de Kṛṣṇa 
con las gopīs, utilizando a Kṛṣṇa para satisfacer su naturaleza licenciosa. Sin duda, esos 
demonios, que imprimen libros y escriben poesía basada en los principios de rāga-
mārga, van camino del infierno. Por desgracia, se llevan a otros consigo. Los devotos 
conscientes de Kṛṣṇa deben ser muy prudentes y evitar a esos demonios. Aunque el 
Señor esté en el templo en la forma de Rādhā-Kṛṣṇa, en Su adoración se deben seguir 
estrictamente los principios regulativos del vidhi-mārga para la adoración de Lakṣmī-
Nārāyaṇa. En Rādhā-Kṛṣṇa están incluidos Lakṣmī-Nārāyaṇa. Por lo tanto, cuando 
se adora al Señor conforme a los principios regulativos, el Señor acepta el servicio en 
Su aspecto como Lakṣmī-Nārāyaṇa. En El néctar de la devoción se dan instrucciones 
completas acerca de la adoración vidhi-mārga de Rādhā-Kṛṣṇa, o Lakṣmī-Nārāyaṇa. 
Aunque en la adoración vidhi-mārga hay sesenta y cuatro ofensas a evitar, esas ofensas 
no se tienen en cuenta en la adoración rāga-mārga, pues los devotos situados en ese 
plano son muy elevados, y están libres de ofensas. Pero si no seguimos los principios 
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regulativos de vidhi-mārga y no habituamos nuestros ojos a reconocer las ofensas, no 
progresaremos.

En Su descripción de la belleza de Kṛṣṇa, el Señor Śiva emplea las palabras cārvāyata-
catur-bāhu sujāta-rucirānanam, que se refieren a la hermosa forma de cuatro brazos 
de Nārāyaṇa, Viṣṇu. Los adoradores del Señor Kṛṣṇa Le describen con las palabras 
sujāta-rucirānanam. Hay millones de formas viṣṇu-tattva del Señor Supremo, pero, de 
todas ellas, la de Kṛṣṇa es la más hermosa. Así pues, para aquellos que adoran a Kṛṣṇa 
se emplea la palabra sujāta-rucirānanam.

Los cuatro brazos del Señor Viṣṇu sirven distintos propósitos. Las manos que 
sostienen una flor de loto y una caracola son para los devotos, mientras que las otras 
dos manos, con un disco y una maza, son para los demonios. En realidad, todos los 
brazos del Señor son auspiciosos, ya bien sostengan caracolas y flores o mazas y discos. 
Cuando el disco cakra y la maza del Señor matan a los demonios, estos se elevan al 
mundo espiritual, tal como los devotos a quienes protegen los brazos que sostienen la 
flor de loto y la caracola. Sin embargo, los demonios que se elevan al mundo espiritual 
se sitúan en la refulgencia del Brahman impersonal, mientras que a los devotos se les 
permite entrar en los planetas Vaikuṇṭhas. Los devotos del Señor Kṛṣṇa se elevan de 
inmediato al planeta Goloka Vṛndāvana.

En la estación de las lluvias, el agua de la lluvia es muy agradable. Por eso se la 
compara con la belleza del Señor. Después del calor abrasador del verano, la gente goza 
mucho de la estación de las lluvias. En las aldeas la gente sale de las casas y disfruta de 
la caída de la lluvia. Por eso se comparan los rasgos del cuerpo del Señor con las nubes 
de la estación de las lluvias. Los devotos disfrutan de la belleza del Señor porque en ella 
se conjugan todas las bellezas posibles. Por eso se emplea la palabra sarva-saundarya-
saṅgraham. Nadie puede decir que no hay belleza en los miembros del cuerpo del 
Señor. Él es completamente pūrṇam. Todo es completo: la creación de Dios, la belleza 
de Dios, y los rasgos del cuerpo de Dios. Todo ello es tan completo que, al ver la belleza 
del Señor, todos los deseos pueden quedar perfectamente satisfechos. La palabra sarva-
saundarya indica que en los mundos materiales y espirituales hay distintos tipos de 
belleza, y que el Señor los contiene todos. De la belleza del Señor pueden disfrutar tanto 
los materialistas como los espiritualistas. Con Su belleza, el Señor Supremo atrae a to-
dos, sin importar que sean demonios o devotos, materialistas o espiritualistas. Por esa 
razón, Su nombre es Kṛṣṇa. De la misma manera, Sus devotos también atraen a todos. 
Como se menciona en el Ṣaḍ-gosvāmī-stotra: dhīrādhīra-jana-priyau: Los Gosvāmīs 
son tan queridos a los dhīras (devotos) como a los adhīras (demonios). Los demonios 
no se sentían muy complacidos con la presencia del Señor Kṛṣṇa en Vṛndāvana, pero 
la presencia de los Seis Gosvāmīs sí les complacía. Esa es la belleza de las relaciones del 
Señor con Sus devotos; a veces el Señor hace que Sus devotos reciban más mérito que Él. 
En el campo de batalla de Kurukṣetra, por ejemplo, el Señor Kṛṣṇa participó en la lucha 
dando indicaciones. Aun así, el mérito del combate fue para Arjuna. Nimitta-mātraṁ 
bhava savyasācin: «¡Oh, Savyasācī [Arjuna]!, tú no puedes ser más que un instrumento 
en la contienda» (Bg. 11.33). Fue el Señor quien lo dispuso todo, pero el mérito de la vic-
toria le correspondió a Arjuna. De manera similar, en el movimiento para la conciencia 
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de Kṛṣṇa, todo ocurre conforme a las predicciones del Señor Caitanya, pero quienes 
reciben el mérito son los sirvientes sinceros del Señor Caitanya. Por consiguiente, este 
verso se refiere al Señor con las palabras sarva-saundarya-saṅgraham.

‘aIita‘ah"is$ataApaAËÿmalakE( è&pazAAeiBatama, / 
las$atpaÆÿjaik(Ãalk(äu"kU(laM ma{í"ku(Nx"lama, //47//

s$Pu(r"itk(r"Iq%valayah"Ar"naUpaur"maeKalama, / 
zAÊÿca‚(gAd"ApaámaAlaAmaNyauÔamaiÜR"mata, //48//

prīti-prahasitāpāṅgam    alakai rūpa-śobhitam
lasat-paṅkaja-kiñjalka-    dukūlaṁ mṛṣṭa-kuṇḍalam

sphurat-kirīṭa-valaya-    hāra-nūpura-mekhalam
śaṅkha-cakra-gadā-padma-    mālā-maṇy-uttamarddhimat

prīti—misericordioso; prahasita—sonreír; apāṅgam—mirada de soslayo; alakaiḥ—
con pelo ondulado; rūpa—belleza; śobhitam—aumentada; lasat—resplandeciente; 
paṅkaja—del loto; kiñjalka—azafrán; dukūlam—vestido; mṛṣṭa—esplendorosos; 
kuṇḍalam—pendientes; sphurat—brillante; kirīṭa—almete; valaya—ajorcas; hāra—
collar; nūpura—campanitas tobilleras; mekhalam—cinturón; śaṅkha—caracola; 
cakra—rueda; gadā—maza; padma—flor de loto; mālā—collar de flores; maṇi—perlas; 
uttama—del mejor tipo; ṛddhi-mat—aún más bellas con respecto a esto.

Por Su sonrisa abierta y misericordiosa, y por las miradas que deja caer sobre Sus 
devotos, el Señor es extremadamente hermoso. Su cabello es negro y ondulado, y 
Sus ropas, flotando en el viento, son como el polen azafrán que despiden las flores 
de loto. Los esplendorosos pendientes, el brillante almete, las ajorcas, el collar de 
flores, las campanitas tobilleras, el cinturón, y los demás adornos de Su cuerpo, 
en armonía con la caracola, el disco, la maza y la flor de loto, aumentan la belleza 
natural de la perla Kaustubha que lleva en el pecho.

SIGNIFICADO: La palabra prahasitāpāṅga, que se refiere a la sonrisa y las miradas 
que Kṛṣṇa deja caer sobre Sus devotos, se aplican específicamente a Sus relaciones 
con las gopīs. Kṛṣṇa siempre adopta una actitud bromista cuando aumenta los senti-
mientos de rasa conyugal en los corazones de las gopīs. La caracola, la maza, el disco 
y la flor de loto son los artículos que Kṛṣṇa sostiene en Sus manos, pero además, 
son también los signos auspiciosos que marcan las palmas de Sus manos. Según la 
quiromancia, los signos de la caracola, la maza, la flor de loto y el disco marcan la 
palma de la mano de grandes personalidades, y en especial señalan a la Suprema 
Personalidad de Dios.

TEXTOS 47-48
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is$aMh"s$k(nDaitvaSaAe iba”ats$aAEBagAƒaIvak(AEstauBama, / 
i™ayaAnapaAiyanyaA iºaæainak(SaAzmaAer"s$aAeéas$ata, //49//

siṁha-skandha-tviṣo bibhrat     saubhaga-grīva-kaustubham
śriyānapāyinyā kṣipta-     nikaṣāśmorasollasat

siṁha—un león; skandha—hombros; tviṣaḥ—los rizos de cabello; bibhrat—llevar; 
saubhaga—afortunado; grīva—cuello; kaustubham—la perla de este nombre; śriyā—
belleza; anapāyinyā—que nunca disminuye; kṣipta—superar; nikaṣa—la piedra de 
probar el oro; aśma—piedra; urasā—con el pecho; ullasat—brillar.

Los hombros del Señor son como los del león. Sobre ellos lleva collares de flores, 
gargantillas y hombreras, que siempre resplandecen. a ello se añade la belleza de la 
perla Kaustubha-maṇi, y sobre Su oscuro pecho, las rayas de Śrīvatsa, que son los 
signos de la diosa de la fortuna. El brillo de esas rayas supera en belleza a las rayas 
doradas de la piedra de probar el oro. En verdad, esa belleza es mayor que la de la 
piedra de probar el oro.

SIGNIFICADO: La ondulada melena que cae sobre los hombros del león tiene un aspecto 
muy hermoso. De manera similar, los hombros del Señor eran como los de un león, y los 
collares de flores, las gargantillas y el collar de la perla Kaustubha, combinados, superaban 
la belleza del león. El pecho del Señor está marcado con las líneas de Śrīvatsa, el signo de 
la diosa de la fortuna. Por todo ello, el pecho del Señor supera en belleza a la piedra de 
probar el oro. La piedra de sílice negra con la que se frota el oro para comprobar su valor 
tiene siempre un aspecto muy hermoso, debido a las rayas de oro con que está marcada. 
Sin embargo, el pecho del Señor supera incluso la belleza de esa piedra.

paUr"re"cak(s$aMiva¢availavalgAud"laAed"r"ma, / 
‘aitas$ax.~‚(Amayaiã"ìM naAByaAvataRgABaIr"yaA //50//

pūra-recaka-saṁvigna-     vali-valgu-dalodaram
pratisaṅkrāmayad viśvaṁ     nābhyāvarta-gabhīrayā

pūra—inspirar; recaka—expirar; saṁvigna—agitados; vali—los pliegues del abdomen; 
valgu—hermoso; dala—como la hoja del árbol de los banianos; udaram—abdomen; 
pratisaṅkrāmayat—formando espirales; viśvam—universo; nābhyā—ombligo; 
āvarta—enroscándose; gabhīrayā—con profundidad.

La superficie del abdomen del Señor está embellecida con tres pliegues. La forma 
redondeada de Su abdomen recuerda la hoja del árbol de los banianos, y cuando 
respira, el movimiento de esos pliegues resulta sumamente hermoso. Las espirales 
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del ombligo del Señor son tan profundas que parece como si el universo entero 
brotase de él, y aun así, desease regresar a su interior.

SIGNIFICADO: Todo el universo nace del tallo de loto que brota del ombligo del 
Señor. En el extremo de ese tallo se sentó el Señor Brahmā para crear el universo 
entero. El ombligo del Señor forma unas espirales tan profundas que parece que todo 
el universo deseara retraerse de nuevo en él, cautivado por la belleza del Señor. El 
ombligo del Señor y los pliegues de Su abdomen siempre aumentan la belleza de Sus 
rasgos corporales. Los detalles acerca de esos rasgos del cuerpo del Señor señalan de 
modo especial a la Suprema Personalidad de Dios. Los impersonalistas no pueden 
apreciar el hermoso cuerpo del Señor, que el Señor Śiva describe en estas oraciones. 
Aunque están siempre ocupados en adorar al Señor Śiva, los impersonalistas no 
pueden entender las oraciones que el Señor Śiva ofreció a los rasgos corporales del 
Señor Viṣṇu. El Señor Viṣṇu recibe el nombre de śiva-viriñci-nutam (Bhāg. 11.5.33), 
pues siempre es adorado por el Señor Brahmā y el Señor Śiva.

zyaAma™aAeNyaiDar"AeicaSNAuäu"kU(lasvaNARmaeKalama, / 
s$amacaAvaRx.~i„ajaÎÿAeç&ina°ajaAnaus$aud"zARnama, //51//

śyāma-śroṇy-adhi-rociṣṇu-     dukūla-svarṇa-mekhalam
sama-cārv-aṅghri-jaṅghoru-     nimna-jānu-sudarśanam

śyāma—negruzco; śroṇi—por debajo de la cintura; adhi—extra; rociṣṇu—agradable; 
dukūla—ropas; svarṇa—doradas; mekhalam—cinturón; sama—simétricos; cāru—
hermosos; aṅghri—pies de loto; jaṅgha—pantorrillas; ūru—muslos; nimna—inferior; 
jānu—rodillas; su-darśanam—muy hermoso.

Por debajo de la cintura, el cuerpo del Señor es oscuro y está cubierto con ropas 
amarillas y un cinturón adornado con bordados de oro. Sus simétricos pies de loto, 
Sus pantorrillas, Sus muslos y Sus rodillas y tobillos son de una belleza extraordi-
naria. En verdad, todo el cuerpo del Señor forma un conjunto armónico.

SIGNIFICADO: El Señor Śiva es una de las doce grandes autoridades que se men-
cionan en el Śrīmad-Bhāgavatam (6.3.20). Esas autoridades son Svayambhū, Nārada, 
Śambhu, Kumāra, Kapila, Manu, Prahlāda, Janaka, Bhīṣma, Bali, Vaiyāsaki (Śukadeva 
Gosvāmī), y Yamarāja. Los impersonalistas, que por lo general adoran al Señor Śiva, 
deben aprender acerca del trascendental sac-cid-ānanda-vigraha del Señor. En estos 
versos, el Señor Śiva tiene la bondad de describir en detalle los rasgos del cuerpo del 
Señor. De modo que el argumento impersonalista de que el Señor no tiene forma no 
puede aceptarse de ninguna manera.

TEXTO 51
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pad"A zAr"tpaápalaAzAr"AeicaSaA 
  naKaâuiBanaAeR'ntar"GaM ivaDaunvataA / 
‘ad"zARya svaIyamapaAstas$aADvas$aM 
  padM" gAur"Ae maAgARgAuç&stamaAejauSaAma, //52//

padā śarat-padma-palāśa-rociṣā
nakha-dyubhir no ’ntar-aghaṁ vidhunvatā

pradarśaya svīyam apāsta-sādhvasaṁ
padaṁ guro mārga-gurus tamo-juṣām

padā—por los pies de loto; śarat—otoño; padma—flor de loto; palāśa—pétalos; 
rociṣā—muy agradables; nakha—uñas; dyubhiḥ—por la refulgencia; naḥ—nuestras; 
antaḥ-agham—cosas sucias; vidhunvatā—que puede limpiar; pradarśaya—muestra, 
por favor; svīyam—Tu propia; apāsta—disminuir; sādhvasam—los problemas del mun-
do material; padam—pies de loto; guro—¡oh, maestro espiritual supremo!; mārga—el 
sendero; guruḥ—maestro espiritual; tamaḥ-juṣām—de las personas que sufren bajo la 
influencia de la ignorancia.

mi querido Señor, tus pies de loto son tan hermosos que parecen dos pétalos recién 
abiertos de la flor de loto que crece durante el otoño. En verdad, la refulgencia que 
emana de las uñas de tus pies de loto es tan luminosa que, de inmediato, disipa la 
oscuridad del corazón del alma condicionada. mi querido Señor, por favor, mués-
trame esa forma tuya que siempre disipa todo rastro de oscuridad del corazón del 
devoto. mi querido Señor, tú eres el maestro espiritual supremo de todos; por lo 
tanto, tú, en la forma del maestro espiritual, puedes iluminar a todas las almas 
condicionadas cubiertas por la oscuridad de la ignorancia.

SIGNIFICADO: Hasta aquí, el Señor Śiva ha descrito de manera autoritativa los rasgos 
del cuerpo del Señor. Ahora desea ver Sus pies de loto. El devoto, cuando desea ver la 
forma trascendental del Señor, comienza a meditar en el cuerpo del Señor contem-
plando en primer lugar Sus pies de loto. El Śrīmad-Bhāgavatam, que se considera que 
es el Señor en forma de sonido trascendental, está dividido en doce cantos, que se 
corresponden con la forma trascendental del Señor. Se dice que los dos primeros cantos 
del Śrīmad-Bhāgavatam son los pies de loto del Señor. Por esa razón, el Señor Śiva en 
este verso sugiere que en primer lugar hay que tratar de ver los pies de loto del Señor. 
Eso también significa que la persona sincera en su deseo de leer el Śrīmad-Bhāgavatam 
debe comenzar por hacer un estudio serio de los dos primeros cantos.

La belleza de los pies de loto del Señor se compara con los pétalos de la flor de loto 
que crece en el otoño. Por ley de la naturaleza, en otoño las aguas fangosas y sucias de 
los ríos y los lagos quedan muy limpias. En esa época, las flores de loto que crecen en los 
lagos tienen un aspecto muy brillante y hermoso. La flor de loto en sí se compara con los 
pies de loto del Señor, y sus pétalos se comparan con las uñas de los pies del Señor, que, 
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como confirma la Brahma-saṁhitā, son muy brillantes: ānanda-cinmaya-sad-ujjvala-
vigrahasya: Todos los miembros del cuerpo trascendental del Señor están hechos de 
ānanda-cinmaya-sad-ujjvala, todos Sus miembros son eternamente brillantes. Tal 
como la luz del Sol disipa la oscuridad del mundo material, la refulgencia que emana 
del cuerpo del Señor seca por completo y de inmediato la oscuridad del corazón del 
alma condicionada. En otras palabras, todo el que tenga un deseo sincero de entender 
la ciencia trascendental y de ver la forma trascendental del Señor, debe comenzar por 
tratar de ver los pies de loto del Señor mediante el estudio de los dos primeros cantos 
del Śrīmad-Bhāgavatam. Al ver los pies de loto del Señor, todo tipo de dudas y temores 
desaparecen del corazón.

En el Bhagavad-gītā se dice que para avanzar espiritualmente hay que liberarse del 
temor: abhayaṁ sattva-saṁśuddhiḥ (Bg. 16.1). El temor es resultado del enredo mate-
rial. También se dice en el Śrīmad-Bhāgavatam (11.2.37): bhayaṁ dvitīyābhiniveśataḥ 
syāt: El miedo es producto del concepto material de la vida. Mientras estemos absortos 
en el pensamiento de que somos el cuerpo material, sentiremos temor; en cuanto nos 
liberemos de ese concepto corporal, llegaremos al plano brahma-bhūta, la autorrealiza-
ción, y nos liberaremos del temor. Brahma-bhūtaḥ prasannātmā (Bg. 18.54). Sin estar 
libre de temor, no se puede sentir dicha. Los bhaktas, los devotos, siempre están libres 
de temor y llenos de dicha, pues están constantemente ocupados en el servicio de los 
pies de loto del Señor. También se dice:

evaṁ prasanna-manaso     bhagavad-bhakti-yogataḥ
bhagavat-tattva-vijñānaṁ     mukta-saṅgasya jāyate

(Bhāg. 1.2.20)

Con la práctica de bhagavad-bhakti-yoga nos liberamos del temor y nos llenamos de 
dicha, sin lo cual no se puede entender la ciencia de Dios. Bhagavat-tattva-vijñānaṁ 
mukta-saṅgasya jāyate. Ese verso se refiere a aquellos que están completamente libres 
de los temores del mundo material. Desde esa posición liberada se pueden entender 
realmente los rasgos trascendentales de la forma del Señor. Por lo tanto, el Señor Śiva 
nos aconseja a todos que practiquemos bhagavad-bhakti-yoga. En los versos siguientes 
se verá con claridad que con esa práctica se obtiene la verdadera liberación y se disfruta 
de verdadera bienaventuranza espiritual.

Las Escrituras afirman también:

oṁ ajñāna-timirāndhasya    jñānāñjana-śalākayā
cakṣur unmīlitaṁ yena     tasmai śrī-gurave namaḥ

El Señor es el maestro espiritual supremo; el representante genuino del Señor Supremo 
también es un maestro espiritual. El Señor ilumina a los devotos desde dentro con la 
refulgencia de las uñas de Sus pies de loto, y Su representante, el maestro espiritual, 
ilumina desde fuera. La única manera de avanzar en la vida espiritual y comprender el 
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conocimiento védico consiste en pensar en los pies de loto del Señor y pensar siempre 
en los consejos del maestro espiritual.

yasya deve parā bhaktir     yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ     prakāśante mahātmanaḥ

Con estas palabras, los Vedas (Śvetāśvatara Up. 6.23) señalan que el verdadero sentido 
del conocimiento védico se le puede revelar a aquel que tiene una fe inquebrantable en 
el maestro espiritual y en los pies de loto del Señor.

WtaåU"pamanauDyaeyamaAtmazAuiÜ"maBaIps$ataAma, / 
yaà"i·(yaAegAAe'Bayad": svaDamaRmanauitaï"taAma, //53//

etad rūpam anudhyeyam     ātma-śuddhim abhīpsatām
yad-bhakti-yogo ’bhayadaḥ     sva-dharmam anutiṣṭhatām

etat—esta; rūpam—forma; anudhyeyam—se debe meditar en; ātma—ser; śuddhim—
purificación; abhīpsatām—de los que desean eso; yat—lo cual; bhakti-yogaḥ—el servi-
cio devocional; abhaya-daḥ—verdadera ausencia de temor; sva-dharmam—deberes de 
la propia ocupación; anutiṣṭhatām—ejecutar.

mi querido Señor, aquellos que desean purificar su existencia deben ocuparse siem-
pre en meditar en tus pies de loto, como antes se explicó. Los que son sinceros en la 
ejecución de sus deberes prescritos y desean liberarse del temor, deben emprender 
este proceso de bhakti-yoga.

SIGNIFICADO: En las Escrituras se dice que con los torpes sentidos materiales no se 
pueden percibir el nombre, la forma, los pasatiempos y el séquito del Señor; por consi-
guiente, para que los sentidos se purifiquen y podamos ver a la Suprema Personalidad 
de Dios, hay que ocuparse en servicio devocional. En este verso, sin embargo, se indica 
que aquellos que están constantemente ocupados en meditar en los pies de loto del 
Señor están realmente purificados de la contaminación material de los sentidos, y por 
lo tanto pueden ver a la Suprema Personalidad de Dios con sus propios ojos. En esta 
era la palabra «meditación» es muy popular entre la gente común, pero en realidad no 
conocen el verdadero significado de la meditación. Las Escrituras védicas, sin embargo, 
nos enseñan que los yogīs siempre estaban absortos en meditar en los pies de loto del 
Señor: dhyānāvasthita-tad-gatena manasā paśyanti yaṁ yoginaḥ (Bhāg. 12.13.1). Esa 
es la verdadera ocupación de los yogīs: pensar en los pies de loto del Señor. Por esa 
razón, el Señor Śiva aconseja que la persona verdaderamente sincera en su deseo de 
purificarse debe ocuparse en ese tipo de meditación, o en el sistema del yoga místico. 
Además de permitirle la visión constante del Señor en su interior, con ese proceso 
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logrará también ver al Señor cara a cara y gozar de Su compañía en Vaikuṇṭhaloka o en 
Goloka Vṛndāvana.

La palabra sva-dharmam (tal como aparece en sva-dharmam anutiṣṭhatām) indica 
que, si de verdad se desea seguridad en la vida, el sistema de varṇāśrama —que señala 
los deberes prescritos de los brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas y śūdras, y que es la institu-
ción perfecta para la humanidad— debe reforzarse con el bhakti-yoga. Por lo general, 
la gente cree que para liberarse del temor o asegurarse la liberación es suficiente con 
ejecutar los deberes prescritos, bien sea como brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya o śūdra, o 
como brahmacārī, gṛhastha, vānaprastha o sannyāsī; pero, en realidad, para liberarse 
del temor es necesario que todos esos deberes vayan acompañados de bhakti-yoga. 
En el Bhagavad-gītā se explican los sistemas de karma-yoga, jñāna-yoga, bhakti-yoga, 
dhyāna-yoga, etc., pero, a menos que lleguemos al nivel del bhakti-yoga, los demás 
yogas no nos pueden llevar a la perfección más elevada de la vida. En otras palabras, 
el bhakti-yoga es el único medio para obtener la liberación. A esta misma conclusión 
llegaron también el Señor Caitanya y Rāmānanda Rāya en el Caitanya-caritāmṛta, en 
su conversación acerca de la liberación del ser humano del mundo material. En esa 
conversación, Rāmānanda Rāya hizo mención de la puesta en práctica del varṇāśrama-
dharma, pero el Señor Caitanya indicó que el varṇāśrama-dharma era algo externo 
(eho bāhya). El Señor Caitanya quería hacer ver a Rāmānanda Rāya que la simple 
ejecución de los deberes de varṇāśrama-dharma no garantiza la liberación. Al final, 
Rāmānanda Rāya se refirió al proceso de bhakti-yoga: sthāne sthitāḥ śruti-gatāṁ 
tanu-vāṅ-manobhiḥ (Bhāg. 10.14.3). No importa cuál sea nuestra situación en la vida; 
con la práctica del bhakti-yoga, que comienza con śruti-gatām, es decir, escuchando 
los mensajes trascendentales del Señor de labios de devotos, poco a poco se llega a 
conquistar al inconquistable Dios.

Se sabe que Dios es inconquistable, pero el que escucha con sumisión las palabras de 
un alma autorrealizada, conquista al inconquistable. En conclusión, la persona sincera en 
su deseo de liberarse, además de ejecutar sus deberes prescritos de varṇāśrama-dharma, 
debe también ocuparse en bhakti-yoga, empezando por escuchar a un alma iluminada. 
Ese proceso ayudará al devoto a conquistar a la inconquistable Suprema Personalidad de 
Dios, y a lograr Su compañía después de abandonar el cuerpo material.

BavaAna, Bai·(mataA laByaAe äu"laRBa: s$avaR$de"ih"naAma, / 
svaAr"AjyasyaApyaiBamata Wk(AntaenaAtmaivaÕ"ita: //54//

bhavān bhaktimatā labhyo     durlabhaḥ sarva-dehinām
svārājyasyāpy abhimata     ekāntenātma-vid-gatiḥ

bhavān—Tu Gracia; bhakti-matā—por el devoto; labhyaḥ—que se puede obtener; 
durlabhaḥ—muy difícil de obtener; sarva-dehinām—de todas las demás entidades vi-
vientes; svārājyasya—del rey del cielo; api—incluso; abhimataḥ—el objetivo supremo; 
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ekāntena—por la unidad; ātma-vit—de las almas autorrealizadas; gatiḥ—el destino 
supremo.

mi querido Señor, el rey encargado del reino celestial también desea alcanzar el 
objetivo supremo de la vida, el servicio devocional. de la misma manera, tú eres 
el destino supremo de aquellos que se identifican contigo [ahaṁ brahmāsmi]. Sin 
embargo, a ellos les es muy difícil alcanzarte, mientras que el devoto puede llegar a 
ti con suma facilidad.

SIGNIFICADO: Como se explica en la Brahma-saṁhitā: vedeṣu durlabham adurlabham 
ātma-bhaktau. Esto indica que es muy difícil alcanzar el objetivo supremo de la vida 
y llegar al destino supremo, Vaikuṇṭhaloka o Goloka Vṛndāvana, mediante el simple 
estudio de la filosofía vedānta o de las Escrituras védicas. Sin embargo, los devotos 
pueden alcanzar ese estado de perfección suma con mucha facilidad. Eso es lo que 
significa vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau. En este verso, el Señor Śiva 
confirma la misma idea. Es muy difícil que los karma-yogīs, jñāna-yogīs y dhyāna-yogīs 
alcancen al Señor. Los bhakti-yogīs, sin embargo, no tienen la menor dificultad. En la 
palabra svārājyasya, svar se refiere a Svargaloka, el planeta celestial, y svārājya se refiere 
al gobernador del planeta celestial, Indra. Por lo general, los karmīs desean elevarse a 
los planetas celestiales, pero el rey Indra desea alcanzar la perfección del bhakti-yoga. 
Los que se identifican con ahaṁ brahmāsmi («Yo soy el Brahman Supremo, uno con la 
Verdad Absoluta»), en última instancia, también desean alcanzar la liberación perfecta 
en los planetas Vaikuṇṭhas o Goloka Vṛndāvana. En el Bhagavad-gītā (18.55), se dice:

bhaktyā mām abhijānāti     yāvān yaś cāsmi tattvataḥ
tato māṁ tattvato jñātvā     viśate tadanantaram

Únicamente se Me puede comprender tal y como soy, como la Suprema Personalidad 
de Dios, por medio del servicio devocional. Y cuando, mediante esa devoción, se tiene 
plena conciencia de Mí, se puede entrar en el Reino de Dios».

Así pues, quien desee entrar en el mundo espiritual, debe tratar de entender a la 
Suprema Personalidad de Dios con la práctica del bhakti-yoga. Para entender al Señor 
Supremo en verdad, es suficiente con practicar bhakti-yoga, pero sin esa comprensión 
no se puede entrar en el reino espiritual. Sí es posible elevarse a los planetas celestiales o 
llegar a comprender que somos Brahman (ahaṁ brahmāsmi), pero ese no es el fin de la 
autorrealización. Hay que comprender la posición de la Suprema Personalidad de Dios 
mediante el bhakti-yoga; con ello se alcanza la perfección verdadera de la vida.

taM äu"r"Ar"ADyamaAr"ADya s$ataAmaipa äu"r"ApayaA / 
Wk(AntaBaftyaA k(Ae vaAHCe$tpaAd"maUlaM ivanaA baih": //55//
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taṁ durārādhyam ārādhya     satām api durāpayā
ekānta-bhaktyā ko vāñchet     pāda-mūlaṁ vinā bahiḥ

tam—a Ti; durārādhyam—muy difícil de adorar; ārādhya—habiendo adorado; satām 
api—incluso para las personas más excelsas; durāpayā—muy difícil de alcanzar; 
ekānta—puro; bhaktyā—por servicio devocional; kaḥ—qué hombre es ese; vāñchet—
debe desear; pāda-mūlam—pies de loto; vinā—sin; bahiḥ—intrusos.

mi querido Señor, el desempeño de servicio devocional puro es difícil incluso para 
las personas liberadas, pero ese servicio devocional es lo único que te puede satis-
facer. ¿Qué persona que tenga un deseo sincero de alcanzar la perfección de la vida 
seguiría otro proceso de autorrealización?

SIGNIFICADO: La palabra satām se refiere a los trascendentalistas. Hay tres tipos de 
trascendentalistas: el jñānī, el yogī y el bhakta. De los tres, el bhakta es el candidato 
más apto para acercarse a la Suprema Personalidad de Dios. En este verso se pone de 
relieve que solo alguien que sea ajeno al servicio devocional dejaría de ocuparse en 
la búsqueda de los pies de loto del Señor. La gente necia a veces sostiene que, para 
alcanzar a Dios, todos los medios —karma-yoga, jñāna-yoga, dhyāna-yoga, etc.— son 
igualmente válidos. Sin embargo, en este verso se afirma claramente que es imposible 
obtener la misericordia del Señor con cualquier otro medio que no sea el bhakti-yoga. 
La palabra durārādhya es especialmente significativa. Es muy difícil alcanzar los pies de 
loto del Señor con cualquier otro método que no sea el bhakti-yoga.

ya‡a inaivaRí"mar"NAM k{(taAntaAe naAiBamanyatae / 
ivaìM ivaDvaMs$ayana, vaIyaRzAAEyaRivas$PU(ijaRta”auvaA //56//

yatra nirviṣṭam araṇaṁ     kṛtānto nābhimanyate
viśvaṁ vidhvaṁsayan vīrya-     śaurya-visphūrjita-bhruvā

yatra—en donde; nirviṣṭam araṇam—un alma completamente entregada; kṛta-
antaḥ—el tiempo invencible; na abhimanyate—no ataca; viśvam—al universo entero; 
vidhvaṁsayan—venciendo; vīrya—poderío; śaurya—influencia; visphūrjita—con un 
simple movimiento; bhruvā—de las cejas.

Con un simple movimiento de Sus cejas, la personificación del invencible tiempo 
puede acabar de inmediato con todo el universo. Sin embargo, el espantoso tiempo 
no se acerca al devoto que se ha refugiado por completo en tus pies de loto.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā (10.34), se dice que el Señor, en la forma de la 
muerte, destruye todas las posesiones. Mṛtyuḥ sarva-haraś cāham: «Yo soy la muerte, 
que todo lo devora». El Señor, en la forma de la muerte, se lleva todo lo que crea el 
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alma condicionada. Todo lo que existe en el mundo material está llamado a perecer 
con el paso del tiempo. Sin embargo, el tiempo, con toda su fuerza, no puede impedir 
las actividades del devoto, pues el devoto se refugia por completo bajo los pies de loto 
del Señor. Por esa sencilla razón, el devoto está libre del espantoso tiempo. El paso del 
tiempo destruye por completo todas las actividades de los karmīs y los jñānīs, en los 
que no existe la actividad de servicio devocional. El éxito material de los karmīs está 
destinado a la destrucción; de manera similar, la iluminación impersonal que alcanzan 
los jñānīs, también desaparece con el paso del tiempo.

āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho ’nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

(Bhāg. 10.2.32)

Por no hablar de los karmīs, los jñānīs se someten a rigurosas austeridades para llegar 
al brahmajyoti impersonal, pero como no encuentran los pies de loto del Señor, caen 
de nuevo en la existencia material. Ni siquiera los que se elevan hasta los planetas 
celestiales o hasta la refulgencia impersonal del Brahman tienen garantía alguna de 
liberarse, a menos que estén plenamente situados en el plano del servicio devocional 
puro. Sin embargo, el devoto nunca pierde sus logros por la influencia del tiempo. 
Incluso si no puede completar su ejecución de servicio devocional, en su siguiente 
vida comienza de nuevo a partir del punto en que lo dejó. Los jñānīs y los karmīs, sin 
embargo, no tienen esa oportunidad, y pierden lo que han conseguido. No ocurre lo 
mismo con el bhakta, que conserva eternamente lo que haya alcanzado, esté completo 
o incompleto. Ese es el veredicto de todas las Escrituras védicas. Śucīnāṁ śrīmatāṁ 
gehe yoga-bhraṣṭo ’bhijāyate: El que no puede completar el proceso de bhakti-yoga, 
en su siguiente vida recibe la oportunidad de nacer en una familia pura de devotos o 
en una familia rica. Así recibe una buena oportunidad para continuar progresando 
en el servicio devocional.

Dando instrucciones a sus asistentes, Yamarāja, el superintendente de la muerte, 
les dijo que no se acercasen a los devotos. Les dijo: «A los devotos deben ofrecerles 
muestras de respeto, pero no deben acercarse a ellos». Así pues, los devotos del Señor 
no estan bajo la jurisdicción de Yamarāja. Yamarāja es un representante de la Suprema 
Personalidad de Dios, y controla la muerte de todas las entidades vivientes. Aun así, los 
devotos no entran en su jurisdicción. La personificación del tiempo puede destruir toda 
la manifestación cósmica con un simple parpadeo, pero no puede afectar al devoto. En 
otras palabras, el tiempo nunca puede destruir el servicio devocional que el devoto 
ofrece durante su vida. Esos bienes espirituales permanecen inmutables, más allá de la 
influencia del tiempo.

ºaNAADaeRnaAipa taulayae na svagA< naApaunaBaRvama, / 
BagAvats$aiËÿs$aËÿsya matyaARnaAM ik(mautaAizASa: //57//
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kṣaṇārdhenāpi tulaye     na svargaṁ nāpunar-bhavam
bhagavat-saṅgi-saṅgasya     martyānāṁ kim utāśiṣaḥ

kṣaṇa-ardhena—la mitad de un instante; api—incluso; tulaye—comparar; na—nunca; 
svargam—planetas celestiales; na—ni; apunaḥ-bhavam—fundirse en el supremo; 
bhagavat—la Suprema Personalidad de Dios; saṅgi—relacionarse; saṅgasya—el que 
se beneficia de la relación; martyānām—del alma condicionada; kim uta—qué hay; 
āśiṣaḥ—bendiciones.

El que tiene la fortuna de relacionarse con un devoto, aunque solo sea por una 
fracción de un instante, se libera de la atracción por los resultados del karma y del 
jñāna. ¿Qué interés puede tener entonces en las bendiciones de los semidioses, que 
están expuestos a las leyes del nacimiento y la muerte?

SIGNIFICADO: Aquí se explica que, de las tres clases de hombres —es decir, los karmīs, 
los jñānīs y los bhaktas—, los más excelsos son los bhaktas. Śrīla Prabhodhānanda 
Sarasvatī dice en una canción: kaivalyaṁ narakāyate tridaśa-pūr ākāśa-puṣpāyate 
(Caitanya-candrāmṛta). La palabra kaivalya significa fundirse en la refulgencia de la 
Suprema Personalidad de Dios, y la palabra tridaśa-pūr se refiere a los planetas celes-
tiales, donde viven los semidioses. Así pues, el devoto considera infernal la fusión en la 
existencia del Señor, kaivalya-sukha, porque para el bhakta, perder la individualidad y 
fundirse en la refulgencia del Brahman es cometer suicidio. El bhakta siempre quiere 
conservar su individualidad para ofrecer servicio al Señor. En verdad, para él, la eleva-
ción a los sistemas planetarios superiores no es más que una quimera. El devoto no da 
el menor valor a la felicidad material, que es temporal. El devoto está en una posición 
tan excelsa que no tiene interés en las acciones de karma y jñāna. Para el devoto si-
tuado en el plano trascendental, las acciones resultantes del karma y del jñāna son tan 
insignificantes que no siente el menor interés por ellas. El bhakti-yoga es suficiente para 
dar al bhakta la felicidad completa. Como se afirma en el Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.6): 
yayātmā suprasīdati. El servicio devocional puede dar la satisfacción plena, y ese es el 
resultado de la relación con un devoto. Sin las bendiciones de un devoto puro, nadie 
puede estar completamente satisfecho, ni puede entender la posición trascendental de 
la Suprema Personalidad de Dios.

@TaAnaGaAx.~„aestava k(LitaRtaITaRyaAe- 
  r"ntabaRih":µaAnaivaDaUtapaApmanaAma, / 
BaUtaeSvanau‚(AezAs$aus$aÔvazAIilanaAM 
  syaAts$aËÿmaAe'nauƒah" WSa nastava //58//

athānaghāṅghres tava kīrti-tīrthayor
antar-bahiḥ-snāna-vidhūta-pāpmanām
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bhūteṣv anukrośa-susattva-śīlināṁ
syāt saṅgamo ’nugraha eṣa nas tava

atha—por lo tanto; anagha-aṅghreḥ—de mi Señor, cuyos pies de loto destruyen 
todo lo que no es auspicioso; tava—Tu; kīrti—glorificación; tīrthayoḥ—la sagrada 
agua del Ganges; antaḥ—dentro; bahiḥ—y fuera; snāna—bañarse; vidhūta—lavado; 
pāpmanām—estado contaminado de la mente; bhūteṣu—a los seres vivos corrientes; 
anukrośa—bendición o misericordia; su-sattva—en completa bondad; śīlinām—de los 
que poseen esas características; syāt—que haya; saṅgamaḥ—compañía; anugrahaḥ—
misericordia; eṣaḥ—esta; naḥ—a nosotros; tava—Tuya.

mi querido Señor, tus pies de loto son la causa de todo lo auspicioso, y destruyen 
toda la contaminación del pecado. Por eso pido de tu Señoría que me bendigas 
dándome la compañía de tus devotos, que están completamente purificados de-
bido a que adoran tus pies de loto, y que tan misericordiosos son con las almas 
condicionadas. Pienso que si me permites relacionarme con esos devotos, me 
habrás bendecido de verdad.

SIGNIFICADO: El agua del Ganges es célebre porque puede acabar con toda clase de 
reacciones pecaminosas. En otras palabras, cuando una persona se baña en el Ganges, 
se libera de todas las contaminaciones de la vida. Esa fama del agua del Ganges se debe 
a que emana de los pies de loto de la Suprema Personalidad de Dios. De manera similar, 
aquellos que están en contacto directo con los pies de loto de la Suprema Personalidad 
de Dios, absortos en el canto de Sus glorias, se liberan de toda la contaminación mate-
rial. Esos devotos puros tienen el poder de dar misericordia a las almas condicionadas 
comunes. Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura ha cantado que los devotos del Señor Caitanya 
son tan poderosos que cada uno de ellos puede liberar un universo. En otras palabras, 
los devotos tienen la misión de predicar las glorias del Señor y liberar a todas las almas 
condicionadas llevándolas al plano de śuddha-sattva, el plano de la bondad pura. La 
palabra su-sattva de este verso significa śuddha-sattva, el estado trascendental que está 
por encima de la bondad material. Con sus ejemplares oraciones, el Señor Śiva nos 
enseña que lo mejor que podemos hacer es refugiarnos en el Señor Viṣṇu y en Sus 
devotos vaiṣṇavas.

na yasya icaÔaM baih"r"TaRiva”amaM 
  tamaAegAuh"AyaAM ca ivazAuÜ"maAivazAta, / 
yaà"i·(yaAegAAnaugA{h"ItamaÃas$aA 
  mauinaivaRcaíe" nanau ta‡a tae gAitama, //59//

na yasya cittaṁ bahir-artha-vibhramaṁ
tamo-guhāyāṁ ca viśuddham āviśat
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yad-bhakti-yogānugṛhītam añjasā
munir vicaṣṭe nanu tatra te gatim

na—nunca; yasya—cuyo; cittam—corazón; bahiḥ—externo; artha—interés; vibhramam—
confundido; tamaḥ—oscuridad; guhāyām—en el hueco; ca—también; viśuddham—
purificado; āviśat—entró; yat—ese; bhakti-yoga—servicio devocional; anugṛhītam—
favorecido por; añjasā—felizmente; muniḥ—la persona reflexiva; vicaṣṭe—ve; nanu—sin 
embargo; tatra—allí; te—Tus; gatim—actividades.

La energía externa, que es como un pozo oscuro, no confunde al devoto cuyo cora-
zón se ha limpiado por completo mediante el proceso de servicio devocional, y que 
ha recibido el favor de Bhaktidevī. Cuando, de esa forma, se limpia por completo de 
todas las contaminaciones materiales, el devoto es muy feliz de poder entender tu 
nombre, tu fama, tu forma, tus actividades, etc.

SIGNIFICADO: Como se afirma en el Śrīmad-Bhāgavatam (3.25.25):

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ

taj-joṣaṇād āśv apavarga-vartmani
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati

Por el simple hecho de relacionarse con devotos puros, se pueden entender el nombre, 
la fama, las cualidades y las actividades trascendentales de la Suprema Personalidad de 
Dios. Śrī Caitanya Mahāprabhu dijo repetidas veces:

‘sādhu-saṅga’, ‘sādhu-saṅga’—sarva-śāstre kaya
lava-mātra sādhu-saṅge sarva-siddhi haya

(Cc. Madhya 22.54)

Por el simple hecho de relacionarse con un devoto puro, se avanza de un modo maravi-
lloso en el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa. Sādhu-saṅga, la relación con un devoto, sig-
nifica ocuparse siempre en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa cantando el mantra Hare 
Kṛṣṇa y dedicando las actividades a Kṛṣṇa. En concreto, el mantra Hare Kṛṣṇa purifica 
a quien lo canta; por esa razón lo ha recomendado el Señor Caitanya Mahāprabhu. 
Ceto-darpaṇa-mārjanam: Con el canto de los nombres de Kṛṣṇa se limpia el espejo 
del corazón, y el devoto pierde todo interés por las cosas externas. Bajo la influencia de 
la energía externa del Señor, el corazón es impuro, y en ese estado de impureza, no se 
pueden ver las cosas en relación con la Suprema Personalidad de Dios. Idaṁ hi viśvaṁ 
bhagavān ivetaraḥ (Bhāg. 1.5.20). Cuando el corazón está purificado, se puede ver que 
toda la manifestación cósmica no es otra cosa que la Suprema Personalidad de Dios; 
pero cuando el corazón está contaminado, las cosas se ven de diferente manera. Así 
pues, la relación con devotos, sat-saṅga, purifica el corazón por completo.
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El que tiene el corazón puro nunca se siente atraído por la energía externa, que im-
pulsa al alma individual a tratar de dominar la naturaleza material. El corazón puro del 
devoto que ejecuta servicio devocional escuchando, cantando, recordando, etc., nunca 
se perturba. En total son nueve los procesos que se pueden seguir en la ejecución de 
servicio devocional. En todo caso, el devoto de corazón puro nunca se perturba. En la 
práctica del proceso de bhakti-yoga, se deben evitar las diez ofensas contra el canto del 
mahā-mantra, y las sesenta y cuatro ofensas que se pueden cometer en la adoración de 
la Deidad. Cuando el devoto sigue estrictamente las reglas y regulaciones, Bhaktidevī 
se siente muy satisfecha con él; en ese entonces, el devoto nunca se ve perturbado por 
ningún factor externo. El devoto recibe también el calificativo de muni, «reflexivo». El 
devoto es reflexivo en la misma medida que el no devoto es especulativo. La especulación 
del no devoto es impura, pero los pensamientos del devoto son puros. El Señor Kapila y 
Śukadeva Gosvāmī también reciben el calificativo de muni, y Vyāsadeva, el tratamiento 
de mahāmuni. Se dice que el devoto es muni, reflexivo, cuando su comprensión de la 
Suprema Personalidad de Dios es pura. La conclusión es que el Señor revela Su nombre 
trascendental, Su forma y Sus actividades cuando el corazón se ha purificado debido a 
la relación con devotos y cuando se evitan las ofensas en el canto de los santos nombres 
y en la adoración del Señor.

ya‡aedM" vyajyatae ivaìM ivaìismaªavaBaAita yata, / 
taÔvaM “aö parM" jyaAeitar"Ak(AzAimava ivasta{tama, //60//

yatredaṁ vyajyate viśvaṁ     viśvasminn avabhāti yat
tat tvaṁ brahma paraṁ jyotir     ākāśam iva vistṛtam

yatra—donde; idam—ese; vyajyate—manifestado; viśvam—el universo; viśvasmin—en 
la manifestación cósmica; avabhāti—se manifiesta; yat—ese; tat—ese; tvam—Tú; 
brahma—el Brahman impersonal; param—trascendental; jyotiḥ—refulgencia; 
ākāśam—cielo; iva—como; vistṛtam—difundido.

mi querido Señor, el Brahman impersonal se difunde por todas partes, como la 
luz del Sol o como el cielo. Y ese Brahman impersonal, que se difunde por todo el 
universo, y en el cual se manifiesta el universo entero, eres tú.

SIGNIFICADO: En las Escrituras védicas se dice que todo es única y exclusivamente 
Brahman. La manifestación cósmica entera reposa sobre la refulgencia del Brahman. 
Los impersonalistas, sin embargo, no pueden entender cómo es posible que esa gigan-
tesca manifestación cósmica repose en una persona. Y, como no entienden ese poder 
inconcebible de la Suprema Personalidad de Dios, están desconcertados y siempre 
niegan que la Verdad Absoluta sea una persona. El Señor Śiva corrige personalmente 
esa errónea impresión diciendo que el Brahman impersonal, que se difunde por todo 
el universo, no es sino el propio Señor Supremo. En este verso se dice claramente que 
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el Señor Se difunde por todas partes, igual que la luz del Sol, en virtud de Su aspecto 
Brahman. Es un ejemplo muy fácil de entender. Todos los sistemas planetarios reposan 
en la luz del Sol, pero la luz de Sol y la fuente de esa luz permanecen aparte de las mani-
festaciones planetarias. De manera similar, el cielo, el aire, se difunde por todas partes; 
está en el interior de un recipiente, pero también está en contacto con los lugares sucios 
y los lugares sagrados, sin distinción. Esté donde esté, el cielo está libre de contamina-
ción. También la luz del Sol toca los lugares sucios y los lugares sagrados —de hecho el 
Sol es la causa de ambos—, pero el Sol no se ve afectado por las cosas sucias en ninguna 
circunstancia. De manera similar, el Señor existe en todas partes. Hay cosas pías y cosas 
impías, pero en los śāstras se explica que las cosas pías son la frente del Señor Supremo, 
mientras que las cosas impías son la espalda de la Suprema Personalidad de Dios. En el 
Bhagavad-gītā (9.4), el Señor dice claramente:

mayā tatam idaṁ sarvaṁ     jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni     na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

«Yo, en Mi forma no manifestada, estoy presente en todo el universo. Todos los seres 
están en Mí, pero Yo no estoy en ellos».

Este verso del Bhagavad-gītā explica que el Señor Se difunde por todas partes en vir-
tud de Su aspecto Brahman. Todo reposa en Él, pero Él no está ahí. La conclusión es que 
sin bhakti-yoga, sin ofrecer servicio devocional al Señor, ni siquiera los impersonalistas 
pueden entender el brahma-tattva, el aspecto Brahman. En el Vedānta-sūtra se afirma: 
athāto brahma-jijñāsā. Esto significa que se deben entender el Brahman, Paramātmā 
o Parabrahman. En el Śrīmad-Bhāgavatam también se explica que la Verdad Absoluta 
es el uno sin par, pero puede entenderse en tres aspectos: el Brahman impersonal, 
Paramātmā localizado y la Suprema Personalidad de Dios. La Suprema Personalidad 
de Dios es el aspecto supremo, y en este verso el Señor Śiva confirma que, en última 
instancia, la Verdad Absoluta es una persona. Dice claramente: tat tvaṁ brahma paraṁ 
jyotir ākāśam iva vistṛtam. Puede darse un ejemplo: Un próspero hombre de negocios 
tiene muchas fábricas y oficinas, cuyo funcionamiento se basa en su dirección. Cuando 
se dice que toda la empresa descansa en tal o cual persona, no significa que esa persona 
lleve todas las fábricas y oficinas sobre la cabeza. No; lo que se quiere decir es que esos 
negocios funcionan ininterrumpidamente gracias a su cerebro o su expansión energéti-
ca. De la misma manera, son el cerebro y la energía de la Suprema Personalidad de Dios 
los que llevan a cabo la manifestación completa de los mundos materiales y espirituales. 
La filosofía del monismo, que se explica con gran claridad en este verso, lleva implícito 
el hecho de que la fuente suprema de toda energía es la Suprema Personalidad de Dios, 
Kṛṣṇa. Esa explicación es muy clara. En las Escrituras se indica también la manera de 
entender el aspecto impersonal de Kṛṣṇa:

raso ’ham apsu kaunteya     prabhāsmi śaśi-sūryayoḥ
praṇavaḥ sarva-vedeṣu     śabdaḥ khe pauruṣaṁ nṛṣu
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«¡Oh, hijo de Kuntī!, Yo soy el sabor de agua, la luz del sol y de la luna, la sílaba oṁ de 
los mantras védicos; Yo soy el sonido en el éter y la habilidad en el hombre» (Bg. 7.8).

Esta es la manera en que se puede entender que Kṛṣṇa es el poder místico en todo.

yaAe maAyayaedM" pauç&è&payaAs$a{jaä," 
  ibaBaitaR BaUya: ºapayatyaivai‚(ya: / 
yaàe"d"bauiÜ": s$aid"vaAtmaäu":sTayaA 
  tvamaAtmatan‡aM BagAvana, ‘ataImaih" //61//

yo māyayedaṁ puru-rūpayāsṛjad
bibharti bhūyaḥ kṣapayaty avikriyaḥ

yad-bheda-buddhiḥ sad ivātma-duḥsthayā
tvam ātma-tantraṁ bhagavan pratīmahi

yaḥ—aquel que; māyayā—con Su energía; idam—esta; puru—múltiple; rūpayā—
manifestación; asṛjat—creada; bibharti—mantiene; bhūyaḥ—de nuevo; kṣapayati—
aniquila; avikriyaḥ—sin alterarse; yat—ese; bheda-buddhiḥ—el sentido de las diferen-
cias; sat—eterna; iva—como; ātma-duḥsthayā—causándose problemas; tvam—a Ti; 
ātma-tantram—de independencia personal completa; bhagavan—¡oh, Señor, Suprema 
Personalidad de Dios!; pratīmahi—puedo entender.

mi querido Señor, tú tienes múltiples energías, que se manifiestan en múltiples 
formas. Con esas energías, has creado también la manifestación cósmica, y aunque 
la mantienes como si fuese permanente, en última instancia, la aniquilas. aunque 
esos cambios y alteraciones no te perturban, las entidades vivientes, perturbadas 
por ello, consideran que la manifestación cósmica es diferente o está separada 
de ti. mi Señor, tú eres siempre independiente; es un hecho que puedo ver con 
claridad.

SIGNIFICADO: Se explica claramente que el Señor Kṛṣṇa tiene muchas energías, que 
pueden agruparse en tres tipos: energía externa, energía interna y energía marginal. 
También hay diversidad de manifestaciones cósmicas: el mundo material y el mundo 
espiritual. Así mismo, hay distintos tipos de entidades vivientes: algunas están condi-
cionadas, y otras son eternamente libres. Las entidades vivientes eternamente libres 
reciben el nombre de nitya-muktas, porque nunca entran en contacto con la energía 
material. Sin embargo, algunas entidades vivientes están condicionadas en el mundo 
material y creen estar separadas del Señor Supremo. Debido a su contacto con la ener-
gía material, su existencia está siempre llena de dificultades. Siempre afligida, el alma 
condicionada considera que la energía material es una gran fuente de perturbación. Un 
kavi, un poeta vaiṣṇava, lo explica de la siguiente manera:
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kṛṣṇa bhuli’ sei jīva anādi-bahirmukha
ataeva māyā tāre deya saṁsāra-duḥkha

La entidad viviente que olvida al Señor Supremo y desea disfrutar independientemen-
te, imitando al Señor Supremo, cae presa del erróneo concepto de que es el disfrutador 
y de que está separado del Señor Supremo. Debido a ello, la energía espiritual, la 
entidad viviente, encuentra grandes dificultades en la energía material; sin embargo, 
para el Señor Supremo esa misma energía no representa dificultad alguna. En verdad, 
para el Señor Supremo, la energía material y la energía espiritual son lo mismo. En 
este verso, el Señor Śiva explica que el Señor Supremo nunca encuentra dificultades 
en la energía material. Él siempre es independiente. Las entidades vivientes, sin em-
bargo, no lo son; para ellas la energía material supone grandes dificultades, debido a la 
errónea idea de vivir una felicidad independiente. Por esta razón, la energía material 
crea diferenciaciones.

Como no pueden entender esto, los filósofos māyāvādīs desean liberarse de la 
energía material. El filósofo vaiṣṇava, sin embargo, tiene conocimiento completo de 
la Suprema Personalidad de Dios, y no se perturba ni siquiera en la energía material. 
Esto se debe a que sabe cómo utilizar la energía material al servicio del Señor. A los 
ciudadanos de un país, las secciones criminal y civil de un gobierno les pueden parecer 
distintas; para el gobierno, sin embargo, ambas secciones son lo mismo. La sección 
criminal causa grandes dificultades a los delincuentes, pero no a los ciudadanos obe-
dientes. De manera similar, la energía material causa grandes dificultades a las almas 
condicionadas, pero no afecta en lo más mínimo a las almas liberadas que se ocupan en 
el servicio del Señor. La Suprema Personalidad de Dios ha creado toda la manifestación 
cósmica por medio del puruṣa-avatāra Mahā-Viṣṇu. Con tan solo Su aliento, del que 
proceden todos lo universos, el Señor, en la forma del Señor Viṣṇu, crea y mantiene 
la manifestación cósmica. Luego, en la forma de Saṅkarṣaṇa, la aniquila. El Señor, 
sin embargo, no Se ve afectado ni por la creación, ni por el mantenimiento, ni por la 
destrucción del cosmos. Para las diminutas entidades vivientes, la diversas actividades 
del Señor suponen una gran perturbación; sin embargo, a Él, debido a Su grandeza su-
prema, nunca Le afectan. Libre de la ceguera de bheda-buddhi —las diferenciaciones—, 
el Señor Śiva, o cualquier otro devoto puro, puede ver esto con claridad. Para el devoto, 
el Señor es el alma espiritual suprema. Puesto que Su poder es supremo, Sus diversos 
poderes también son espirituales. Para el devoto, nada es material, pues la existencia 
material no significa otra cosa que olvido de la Suprema Personalidad de Dios.

i‚(yaAk(laApaEir"d"maeva yaAeigAna: 
  ™aÜ"AinvataA: s$aADau yajainta is$aÜ"yae / 
BaUtaein‰"yaAnta:k(r"NAAepalaiºataM 
  vaede" ca tan‡ae ca ta Wva k(Aeivad"A: //62//
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kriyā-kalāpair idam eva yoginaḥ
śraddhānvitāḥ sādhu yajanti siddhaye

bhūtendriyāntaḥ-karaṇopalakṣitaṁ
vede ca tantre ca ta eva kovidāḥ

kriyā—actividades; kalāpaiḥ—mediante procesos; idam—este; eva—ciertamente; 
yoginaḥ—trascendentalistas; śraddhā-anvitāḥ—con fe y convicción; sādhu—
adecuadamente; yajanti—adoran; siddhaye—en busca de la perfección; bhūta—la 
energía material; indriya—sentidos; antaḥ-karaṇa—corazón; upalakṣitam—cuyas 
características son; vede—en los Vedas; ca—también; tantre—en los corolarios de 
los Vedas; ca—también; te—Tu Señoría; eva—ciertamente; kovidāḥ—los que son 
expertos.

mi querido Señor, tu forma universal consta de los cinco elementos, los sentidos, 
la mente, la inteligencia, el ego falso (que es material) y Paramātmā, tu expansión 
parcial, que lo dirige todo. Los yogīs no devotos, es decir, los karma-yogīs y jñāna-
yogīs, te adoran con Sus respectivas actividades y desde Sus respectivas posiciones. 
Esto se afirma tanto en los śāstras védicos como en sus corolarios; en verdad, en 
todas partes se afirma que solo tú debes ser adorado. Esa es la sabia conclusión de 
todos los Vedas.

SIGNIFICADO: En un verso anterior, el Señor Śiva expresó su deseo de ver la forma 
del Señor que atrae el interés de los devotos. En el mundo material se manifiestan 
otras formas del Señor, entre ellas Brahmā y otros semidioses, que reciben la adoración 
de las personas materialistas. En el capítulo tercero del Segundo Canto del Śrīmad-
Bhāgavatam se recomienda que quienes deseen beneficios materiales deben adorar a 
distintas clases de semidioses; en conclusión, el Bhāgavatam recomienda:

akāmaḥ sarva-kāmo vā     mokṣa-kāma udāra-dhīḥ
tīvreṇa bhakti-yogena     yajeta puruṣaṁ param

(Bhāg. 2.3.10)

Tanto los devotos como los jñānīs (mokṣa-kāma) y los karmīs (sarva-kāma) todos 
aspiran a adorar a la Suprema Personalidad de Dios, Viṣṇu. Como aquí se explica 
(kriyā-kalāpaiḥ), los semidioses no son más que agentes del Señor Supremo; esto debe 
recordarse siempre, incluso en la ejecución de yajñas. En realidad, el Señor digno de 
adoración es Viṣṇu, Yajñeśvara. Así pues, el Señor Viṣṇu es el verdadero objetivo del 
sacrificio, incluso en los sacrificios védicos y tántricos en que se adora a diversos semi-
dioses. Por eso en el Bhagavad-gītā (9.23) se dice:

ye ’py anya-devatā-bhaktā     yajante śraddhayānvitāḥ
te ’pi mām eva kaunteya     yajanty avidhi-pūrvakam
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«Aquellos que son devotos de otros dioses y les adoran con fe, en realidad Me adoran 
únicamente a Mí, ¡oh, hijo de Kuntī!, pero lo hacen de un modo equivocado».

Así pues, los adoradores de los diversos semidioses también adoran al Señor Su-
premo, pero lo hacen yendo en contra de los principios regulativos. Esos principios 
regulativos tienen por objeto la satisfacción del Señor Viṣṇu. Esto mismo se confirma 
en el Viṣṇu Purāṇa (3.8.9):

varṇāśramācāravatā     puruṣeṇa paraḥ pumān
viṣṇur ārādhyate panthā     nānyat tat-toṣa-kāraṇam

En este verso se menciona claramente que, en realidad, todos, tanto el karmī como el jñānī 
como el yogī, si son de verdad expertos en el conocimiento de los Vedas y los Tantras, 
adoran al Señor Viṣṇu. Es muy significativa la palabra kovidāḥ, que se refiere a los devotos 
del Señor. Solo los devotos saben perfectamente que la Suprema Personalidad de Dios, 
Viṣṇu, es omnipresente. Su representación en la energía material son los cinco elementos 
materiales, junto con la mente, la inteligencia y el ego. Él Se encuentra representado 
también en otra energía, las entidades vivientes; todas esas manifestaciones del mundo 
material y del mundo espiritual no son sino representaciones de las diversas energías del 
Señor. La conclusión es que el Señor es uno y que Se expande en todo. Esto se entiende 
siguiendo la explicación védica: sarvaṁ khalv idaṁ brahma. El que sabe esto concentra 
toda su energía en adorar al Señor Viṣṇu.

tvamaek( @Aâ: pauç&Sa: s$auæazAi·(- 
  stayaA r"ja:s$aÔvatamaAe ivaiBaâtae / 
mah"AnahM" KaM maç&d"i¢avaADaRr"A: 
  s$aur"SaRyaAe BaUtagANAA wdM" yata: //63//

tvam eka ādyaḥ puruṣaḥ supta-śaktis
tayā rajaḥ-sattva-tamo vibhidyate

mahān ahaṁ khaṁ marud agni-vār-dharāḥ
surarṣayo bhūta-gaṇā idaṁ yataḥ

tvam—Tu Señoría; ekaḥ—uno; ādyaḥ—la original; puruṣaḥ—persona; supta—latente; 
śaktiḥ—energía; tayā—por la cual; rajaḥ—la energía de la pasión; sattva—bondad; 
tamaḥ—ignorancia; vibhidyate—se diversifica; mahān—la energía material total; 
aham—egotismo; kham—el cielo; marut—el aire; agni—el fuego; vāḥ—el agua; 
dharāḥ—la tierra; sura-ṛṣayaḥ—los semidioses y los grandes sabios; bhūta-gaṇāḥ—las 
entidades vivientes; idam—todo esto; yataḥ—de quien.

mi querido Señor, solo tú eres la Persona Suprema, la causa de todas las causas. 
antes de la creación del mundo material, tu energía material permanece en estado 
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latente. Cuando tu energía material se agita, las tres cualidades [bondad, pasión 
e ignorancia] actúan, y como resultado de ello, se manifiesta la energía material 
total, que consta de egotismo, éter, aire, fuego, agua, tierra y toda la diversidad de 
semidioses y personas santas. de esa forma se crea el mundo material.

SIGNIFICADO: Si toda la creación es una, es decir, si toda ella no es otra cosa que 
Viṣṇu, el Señor Supremo, ¿por qué establecen los trascendentalistas expertos las cate-
gorías que vemos en este verso? ¿Por qué distinguen entre materia y espíritu los sabios 
y los eruditos expertos? En respuesta a esas preguntas, el Señor Śiva dice que el espíritu 
y la materia no son creaciones de los filósofos, sino que su manifestación, como se 
explica en este verso, proviene del Señor Viṣṇu: tvam eka ādyaḥ puruṣaḥ. La Suprema 
Personalidad de Dios hace posibles las categorías espiritual y material pero, en reali-
dad, para las entidades vivientes eternamente ocupadas en el servicio del Señor, esas 
diferencias no existen. El mundo material solo existe para aquellos que quieren imitar 
al Señor y ser disfrutadores. En verdad, el mundo material no es más que el olvido de 
la Suprema Personalidad de Dios original, el creador de todo. Cuando el Señor quiere 
facilitar las cosas a las entidades vivientes que desean disfrutar imitándole, Su energía 
dormida crea la diferencia entre materia y espíritu. La energía latente del Señor crea el 
mundo material únicamente para ellas. Por ejemplo, los niños a veces quieren imitar a 
su madre cuando cocina. Su madre, entonces, les da algunos juguetes para que puedan 
imitarla. De manera similar, cuando algunas entidades vivientes quieren imitar las 
actividades del Señor, el Señor crea para ellas esta manifestación cósmica. Por lo tanto, 
el Señor, mediante Su energía material, es la causa de la creación material. La mirada 
del Señor es lo que activa la energía material. En ese instante, se ponen en movimiento 
las tres cualidades materiales, y la energía material se manifiesta, primero en forma de 
mahat-tattva, y, sucesivamente, como egotismo, éter, aire, fuego, agua y tierra. Después 
de la creación, la manifestación cósmica es fecundada con las entidades vivientes, que 
emergen, primero, en la forma del Señor Brahmā y los siete grandes ṛṣis, y después, en 
forma de los semidioses. De los semidioses vienen los seres humanos, los animales, los 
árboles, las aves y todo lo demás. Sin embargo, la causa original, como se confirma en 
este verso —tvam eka ādyaḥ puruṣaḥ— es la Suprema Personalidad de Dios. Esto se 
confirma también en la Brahma-saṁhitā (5.1):

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ     sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ     sarva-kāraṇa-kāraṇam

Los que están cubiertos por la energía material no pueden entender que la Suprema 
Personalidad de Dios, Kṛṣṇa, es el origen de todo. Esto se resume en el aforismo del 
Vedānta: janmādy asya yataḥ (Vedānta-sūtra 1.1.2). También Kṛṣṇa lo confirma en el 
Bhagavad-gītā (10.8):

ahaṁ sarvasya prabhavo     mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ     budhā bhāva-samanvitāḥ
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«Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de Mí. 
Los sabios que conocen esto perfectamente se ocupan en Mi servicio devocional y Me 
adoran con todo su corazón».

Cuando Kṛṣṇa dice que Él es el origen de todo (ahaṁ sarvasya prabhavaḥ), quiere 
decir que Él es la fuente incluso del Señor Brahmā, del Señor Śiva, de los puruṣa-avatāras, 
de la manifestación material y de todas las entidades vivientes del mundo material. En 
realidad, la palabra prabhava («creación») solo se refiere al mundo material, ya que en 
el mundo espiritual, que existe eternamente, no hay creación. En los catuḥ-ślokī del 
Śrīmad-Bhāgavatam, el Señor dice: aham evāsam evāgre: «Yo existía al principio, antes 
de la creación» (Bhāg. 2.9.33). En los Vedas se dice también: eko nārāyaṇa āsīt: «Antes 
de la creación solo existía Nārāyaṇa». Śaṅkarācārya lo confirma también: nārāyaṇaḥ 
paro ’vyaktāt: «Nārāyaṇa es trascendental a la creación» (Gīta-bhāṣya). Puesto que 
todas las actividades de Nārāyaṇa son espirituales, cuando Nārāyaṇa dijo: «Hágase la 
creación», esa creación era completamente espiritual. Lo «material» solo existe para 
aquellos que han olvidado que Nārāyaṇa es la causa original.

s$a{íM" svazAftyaed"manau‘aivaí"- 
  êtauivaRDaM paur"maAtmaAMzAke(na / 
@TaAe ivaäu"staM pauç&SaM s$antamanta- 
  BauRÈeÿ ô$SaIkE(maRDau s$aAr"GaM ya: //64//

sṛṣṭaṁ sva-śaktyedam anupraviṣṭaś
catur-vidhaṁ puram ātmāṁśakena

atho vidus taṁ puruṣaṁ santam antar
bhuṅkte hṛṣīkair madhu sāra-ghaṁ yaḥ

sṛṣṭam—en la creación; sva-śaktyā—por Tu propia potencia; idam—esta manifestación 
cósmica; anupraviṣṭaḥ—entrar después; catuḥ-vidham—cuatro clases de; puram—
cuerpos; ātma-aṁśakena—por Tu propia parte integral; atho—por lo tanto; viduḥ—
conoces; tam—a él; puruṣam—el disfrutador; santam—que existe; antaḥ—dentro; 
bhuṅkte—disfruta; hṛṣīkaiḥ—con los sentidos; madhu—dulzura; sāra-gham—miel; 
yaḥ—aquel que.

mi querido Señor, después de crear mediante tus propias potencias, entras en la 
creación en cuatro clases de formas. tú, como estás dentro del corazón de las enti-
dades vivientes, las conoces y sabes cómo disfrutan de sus sentidos. Lo que se llama 
felicidad en esta creación material es exactamente como el disfrute de las abejas con 
la miel que han reunido en el panal.

SIGNIFICADO: La manifestación cósmica material es una exhibición de la energía 
externa de la Suprema Personalidad de Dios, pero como la materia inerte no puede 
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actuar independientemente, el propio Señor entra en la creación material en forma 
de expansión parcial (Paramātmā), y mediante Sus partes integrales separadas (las 
entidades vivientes). En otras palabras, tanto las entidades vivientes como la Suprema 
Personalidad de Dios entran en la creación material simplemente para activarla. Como 
se afirma en el Bhagavad-gītā (7.5):

apareyam itas tv anyāṁ     prakṛtiṁ viddhi me parām
jīva-bhūtāṁ mahā-bāho     yayedaṁ dhāryate jagat

«Además de estos elementos ¡oh, Arjuna, el de poderosos brazos!, hay otra energía Mía 
superior, que consiste en las entidades vivientes que están explotando los recursos de 
esta naturaleza material e inferior».

Como el mundo material no puede funcionar de manera independiente, las entida-
des vivientes entran en la manifestación material en cuatro clases distintas de cuerpos. 
Es significativa en este verso la palabra catur-vidham. Las entidades vivientes que 
nacen en el mundo material pueden ser de cuatro clases. Unas nacen de un embrión 
(jarāyu-ja), otras nacen de huevos (aṇḍa-ja), otras del sudor (sveda-ja), y otras, como 
los árboles, por medio de semillas (udbhij-ja). Todas esas entidades vivientes, sea cual 
sea el modo en que aparezcan, se ocupan en la búsqueda del disfrute de los sentidos.

En este verso se echa por tierra la opinión de los científicos materialistas de que los 
seres humanos son las únicas entidades vivientes que tienen alma. Ya sea que nazcan de 
un embrión, de un huevo, del sudor o de semillas, todas las entidades vivientes, en las 
8 400 000 especies de vida, son partes integrales de la Suprema Personalidad de Dios; 
por lo tanto, cada una de ellas es un alma, una chispa espiritual individual. La Suprema 
Personalidad de Dios permanece en el corazón de la entidad viviente, sin considerar si 
se trata de hombre, animal, árbol, gusano o microbio. El Señor reside en el corazón de 
todos, y como todas las entidades vivientes que vienen al mundo material lo hacen para 
satisfacer su deseo de disfrutar de los sentidos, el Señor las dirige hacia ese disfrute. Así 
pues, Paramātmā, la Suprema Personalidad de Dios, conoce los deseos de todos. Como 
se afirma en el Bhagavad-gītā (15.15):

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo
mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca

«Yo estoy situado en el corazón de todos, y de Mí vienen el recuerdo, el conocimiento 
y el olvido».

El Señor, que permanece en el corazón de todas las entidades vivientes, les concede 
el recuerdo, para que puedan disfrutar de determinadas cosas. De esa forma, las 
entidades vivientes crean sus propios panales para disfrutar, y luego gozan de ellos. 
El ejemplo de las abejas es muy apropiado, porque cuando las abejas tratan de 
disfrutar de sus panales, tienen que sufrir las picaduras de las demás abejas. Mientras 
disfrutan de la miel, se pican las unas a las otras, de manera que, no solo disfrutan 
de la dulzura de la miel, sino que también sufren. En otras palabras, las entidades 
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vivientes están expuestas a los placeres y sufrimientos del disfrute material, mientras 
que la Suprema Personalidad de Dios, que conoce sus planes de disfrute, está aparte 
de ellas. En los Upaniṣads se da el ejemplo de dos pájaros posados en un árbol. Uno 
de ellos (la jīva, la entidad viviente) saborea los frutos del árbol, y el otro (Paramātmā) 
hace de testigo. El Bhagavad-gītā (13.23) se refiere a la Suprema Personalidad de 
Dios, en Su aspecto de Paramātmā, con las palabras upadraṣṭā (el que supervisa) y 
anumantā (el que autoriza).

De esta manera, el Señor simplemente actúa como testigo y da su sanción a la 
entidad viviente para que pueda disfrutar de los sentidos. También es Paramātmā 
quien da inteligencia a las abejas para construir colmenas, recoger miel de las flo-
res, almacenarla y disfrutar de ella. Aunque está aparte de las entidades vivientes, 
Paramātmā conoce sus intenciones, y les facilita los medios para que puedan disfrutar 
o sufrir los resultados de sus acciones. La sociedad humana es idéntica a una colmena, 
pues todo el mundo se dedica a recoger miel de las flores, recogiendo dinero de 
diversas fuentes, y a crear grandes imperios para el disfrute común. Sin embargo, 
después de crear esos imperios, hay que sufrir los picotazos de otras naciones. A 
veces las naciones se declaran la guerra, y las colmenas humanas se convierten en 
fuentes de sufrimientos. A pesar de que están creando sus colmenas para disfrutar 
de la dulzura de los sentidos, los seres humanos, al mismo tiempo, están sufriendo 
las picaduras de otras personas o naciones. La Suprema Personalidad de Dios, en 
la forma de Paramātmā, simplemente actúa como testigo de esas actividades. La 
conclusión es que la Suprema Personalidad de Dios y las jīvas entran juntas en el 
mundo material. Sin embargo, Paramātmā, la Suprema Personalidad de Dios, es 
digno de adoración, pues ha dispuesto lo que la entidad viviente necesita para su 
felicidad en el mundo material. Pero, como se trata del mundo material, no se puede 
disfrutar de ningún tipo de felicidad libre de ilusión. Mundo material e ilusión son 
sinónimos, mientras que disfrute espiritual significa disfrute puro bajo la protección 
de la Suprema Personalidad de Dios.

s$a WSa laAek(AnaitacaNx"vaegAAe 
  ivak(SaRis$a tvaM Kalau k(AlayaAna: / 
BaUtaAina BaUtaEr"naumaeyataÔvaAe 
  GanaAvalaIvaARyauir"vaAivaSa÷: //65//

sa eṣa lokān aticaṇḍa-vego
vikarṣasi tvaṁ khalu kāla-yānaḥ

bhūtāni bhūtair anumeya-tattvo
ghanāvalīr vāyur ivāviṣahyaḥ

saḥ—esa; eṣaḥ—este; lokān—todos los sistemas planetarios; ati—mucho; caṇḍa-
vegaḥ—la gran fuerza; vikarṣasi—destruye; tvam—Tu Señoría; khalu—sin embargo; 
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kāla-yānaḥ—a su debido tiempo; bhūtāni—todas las entidades vivientes; bhūtaiḥ—por 
otras entidades vivientes; anumeya-tattvaḥ—la Verdad Absoluta se puede intuir; 
ghana-āvalīḥ—las nubes; vāyuḥ—aire; iva—como; aviṣahyaḥ—insoportable.

mi querido Señor, no es posible tener una experiencia directa de tu autoridad 
absoluta, pero al ver la actividad del mundo se puede deducir que, más tarde o más 
temprano, todo se destruye. El tiempo es muy poderoso, y cada cosa está siendo 
destruida por otra, como el animal que sirve de alimento a otro animal. Igual que el 
viento que dispersa las nubes del cielo, el tiempo lo dispersa todo.

SIGNIFICADO: La ley de la naturaleza regula la marcha del proceso de destrucción. 
Por mucho que lo intenten los científicos, los filósofos, los trabajadores, y en ge-
neral, todo el mundo, en el mundo material no puede haber nada permanente. Un 
científico necio ha declarado en fechas recientes que llegará un día en que, gracias 
a la ciencia, la vida será permanente. Otros supuestos científicos están tratando 
de fabricar entidades vivientes en los laboratorios. De una forma u otra, todo el 
mundo está tratando de negar la existencia de la Suprema Personalidad de Dios y de 
rechazar la autoridad suprema del Señor. Sin embargo, el Señor es tan poderoso que, 
en la forma de la muerte, lo destruye todo. Como Kṛṣṇa dice en el Bhagavad-gītā 
(10.34): mṛtyuḥ sarva-haraś cāham: «Yo soy la muerte que todo lo devora». Para 
los ateos, el Señor es como la muerte, pues les quita todo lo que han acumulado en 
el mundo material. Hiraṇyakaśipu, el padre de Prahlāda, siempre negó la existencia 
del Señor, y cuando vio que su hijo de cinco años tenía una fe inquebrantable en 
Dios, trató de matarle. Sin embargo, cuando llegó el momento, el Señor apareció 
en la forma de Nṛsiṁhadeva y mató a Hiraṇyakaśipu en presencia de su hijo. Como 
se afirma en el Śrīmad-Bhāgavatam (1.13.47), ese proceso de muerte es natural: 
jīvo jīvasya jīvanam: «Un animal sirve de alimento a otro animal». La serpiente 
se come a la rana, la mangosta se come a la serpiente, y a la mangosta se la come 
otro animal. De esa forma prosigue su marcha el proceso de la destrucción, por la 
voluntad suprema del Señor. No vemos la intervención directa de la mano del Señor, 
pero podemos sentir Su presencia en el proceso con que impulsa la destrucción. 
Aunque vemos las nubes dispersadas por el viento, no vemos cómo ocurre, porque 
el viento no se ve. De manera similar, aunque no vemos directamente a la Suprema 
Personalidad de Dios, podemos ver que Él controla el proceso de destrucción. Es 
un proceso que prosigue su marcha despiadada bajo el control del Señor, pero los 
ateos no pueden verlo.

‘amaÔamau»aEir"ita k{(tyaicantayaA 
  ‘ava{Ü"laAeBaM ivaSayaeSau laAlas$ama, / 
tvama‘amaÔa: s$ah"s$aAiBapaâs$ae 
  ºauéaeilah"AnaAe'ih"ir"vaAKaumantak(: //66//
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pramattam uccair iti kṛtya-cintayā
pravṛddha-lobhaṁ viṣayeṣu lālasam

tvam apramattaḥ sahasābhipadyase
kṣul-lelihāno ’hir ivākhum antakaḥ

pramattam—personas que están locas; uccaiḥ—en voz alta; iti—de esa forma; 
kṛtya—hacerse; cintayā—con ese deseo; pravṛddha—muy avanzada; lobham—codicia; 
viṣayeṣu—en disfrute material; lālasam—con ese deseo; tvam—Tu Señoría; apramattaḥ—
por completo en el plano trascendental; sahasā—de súbito; abhipadyase—las caza; 
kṣut—hambrienta; lelihānaḥ—por la codiciosa lengua; ahiḥ—serpiente; iva—como; 
ākhum—ratón; antakaḥ—destructor.

mi querido Señor, las entidades vivientes del mundo material son como locos 
que hacen planes para obtener logros materiales, y están siempre muy atareados 
en cumplir todo tipo de deseos. Eso se debe a la incontrolable codicia. La entidad 
viviente siempre está llena de intensas ansias de disfrutar de la materia, pero tu 
Señoría está siempre alerta, y, a su debido tiempo, la atrapas, como la serpiente que 
caza un ratón y se lo traga sin esfuerzo alguno.

SIGNIFICADO: Todo el mundo es codicioso, y todo el mundo hace planes para dis-
frutar de la materia. Se explica que la entidad viviente con intensos deseos de disfrute 
material es como un loco. Como se explica en el Bhagavad-gītā (3.27):

prakṛteḥ kriyamāṇāni     guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṅkāra-vimūḍhātmā     kartāham iti manyate

«El alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso, se cree el autor 
de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza 
material».

Todas las actividades son ejecutadas por las leyes de la naturaleza, y esas leyes están 
bajo la dirección de la Suprema Personalidad de Dios. Ignorantes de esto, los ateos, los 
hombres sin inteligencia, se afanan en trazar sus propios planes; las grandes naciones, 
por su parte, se afanan en expandir sus imperios. Sabemos, sin embargo, que a lo 
largo de la historia se han formado muchos imperios, y que todos han sido destruidos. 
Los hombres, en su locura infinita, han creado muchas familias aristocráticas, pero 
podemos ver que, en el curso del tiempo, todas esas familias e imperios han sido 
destruidos. Aun así, los necios ateos no aceptan la autoridad suprema del Señor. Esos 
hombres necios se inventan deberes innecesarios, sin tener en cuenta la autoridad 
suprema del Señor. Los supuestos líderes políticos se afanan en pro del progreso y 
del crecimiento material de su nación, aunque en realidad lo único que buscan es 
su propio engrandecimiento en una posición elevada. Llevados por esas ansias de 
posición material, engañan a la gente para obtener sus votos, presentándose como 
líderes a pesar de que están completamente atrapados bajo las leyes de la naturaleza 
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material. Esas son algunas de las faltas de la civilización contemporánea. Al final, sin 
haber cultivado conciencia de Dios, y sin haber aceptado la autoridad del Señor, las 
entidades vivientes quedan confundidas y decepcionadas de todos sus proyectos y 
ensayos. Como consecuencia de sus desautorizados planes de crecimiento económico, 
los precios suben día a día en todo el mundo, y las dificultades de las clases más 
pobres, que son quienes tienen que pagar las consecuencias, son cada vez mayores. 
Debido a su falta de conciencia de Kṛṣṇa, la gente está siendo engañada por los 
supuestos líderes y planificadores, y sus sufrimientos son cada vez mayores. Según 
las leyes de la naturaleza, que cuentan con la sanción del Señor, en el mundo material 
no puede haber nada permanente; por lo tanto, hay que dar a todo el mundo la 
oportunidad de refugiarse en el Absoluto y, de este modo, salvarse. A este respecto, 
el Señor Kṛṣṇa dice en el Bhagavad-gītā (5.29):

bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ     sarva-loka-maheśvaram
suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ     jñātvā māṁ śāntim ṛcchati

«La persona que tiene plena conciencia de Mí, sabiendo que Yo soy el beneficio final de 
todo sacrificio y austeridad, el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y el 
benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes, se libera de los tormentos 
de las miserias materiales».

Quien desee la paz de la mente y la tranquilidad social debe aceptar el hecho de que 
el verdadero disfrutador es la Suprema Personalidad de Dios. El Señor es el propietario 
de todo en todo el universo, y el amigo supremo de todas las entidades vivientes. Cuan-
do entienden eso, los hombres pueden vivir felices y en paz, tanto individual como 
colectivamente.

k(stvatpad"AbjaM ivajah"Aita paiNx"taAe 
  yastae'vamaAnavyayamaAnake(tana: / 
ivazAÆÿyaAsmaÖ"ç&r"caRita sma yaä," 
  ivanaAepapaiÔaM manavaêtaudR"zA //67//

kas tvat-padābjaṁ vijahāti paṇḍito
yas te ’vamāna-vyayamāna-ketanaḥ

viśaṅkayāsmad-gurur arcati sma yad
vinopapattiṁ manavaś caturdaśa

kaḥ—quién; tvat—Tus; pada-abjam—pies de loto; vijahāti—evita; paṇḍitaḥ—erudito; 
yaḥ—quien; te—a Ti; avamāna—ridiculizar; vyayamāna—disminuir; ketanaḥ—este 
cuerpo; viśaṅkayā—sin duda alguna; asmat—nuestro; guruḥ—maestro espiritual, 
padre; arcati—adora; sma—en el pasado; yat—ese; vinā—sin; upapattim—agitación; 
manavaḥ—los manus; catuḥ-daśa—catorce.
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mi querido Señor, toda persona erudita sabe que, si no te adora, su vida no vale 
nada. Sabiendo esto, ¿cómo podría dejar de adorar tus pies de loto? Nuestro mismo 
padre y maestro espiritual, el Señor Brahmā, te adoró con resolución, y los catorce 
manus han seguido sus pasos.

SIGNIFICADO: La palabra paṇḍita significa «hombre sabio». ¿Quién es verdadera-
mente sabio? En el Bhagavad-gītā (7.19) se le describe de la siguiente manera:

bahūnāṁ janmanām ante     jñānavān māṁ prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti     sa mahātmā sudurlabhaḥ

«Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente posee conoci-
miento se rinde a Mí, sabiendo que Yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que 
existe. Esa gran alma es muy difícil de encontrar».

Así pues, cuando alcanza la verdadera sabiduría, después de muchas vidas y muchos 
intentos caprichosos de autorrealización, el hombre sabio se entrega a la Suprema 
Personalidad de Dios, Kṛṣṇa. Ese mahātmā, esa persona erudita, sabe que Kṛṣṇa, 
Vāsudeva, lo es todo (vāsudevaḥ sarvam iti). Las personas eruditas siempre piensan 
que quien no es devoto y no adora al Señor Kṛṣṇa está desperdiciando su vida. Tam-
bién Śrīla Rūpa Gosvāmī dice que el devoto, al avanzar espiritualmente, comprende 
que debe ser reservado y perseverante (kṣāntiḥ), y que debe ocuparse en el servicio 
del Señor sin perder el tiempo (avyartha-kālatvam). También debe estar desapegado 
del atractivo de la materia (viraktiḥ), y no debe anhelar respeto material alguno como 
resultado de sus actividades (māna-śūnyatā). Debe tener confianza plena en que Kṛṣṇa 
le otorgará Su misericordia (āśā-bandhaḥ), y siempre debe estar muy deseoso de servir 
al Señor fielmente (samutkaṇṭhā). El hombre sabio siempre está muy deseoso de glori-
ficar al Señor cantando y escuchando (nāma-gāne sadā ruciḥ); así mismo, también está 
deseoso de describir Sus cualidades trascendentales (āsaktis tad-guṇākhyāne). Debe 
sentir atracción por los lugares en que el Señor llevó a cabo Sus pasatiempos (prītis 
tad-vasati-sthale). Estas son características del devoto avanzado.

El devoto avanzado, es decir, el ser humano perfecto que es verdaderamente sabio y 
erudito, no puede dejar de servir los pies de loto del Señor. La vida del Señor Brahmā es 
muy larga (4 320 000 000 años son doce horas de uno de sus días), pero aun así, Brahmā 
teme a la muerte, y en consecuencia se ocupa en el servicio devocional del Señor. De la 
misma manera, todos los manus que aparecen y desaparecen durante el día de Brahmā 
también se ocupan en el servicio devocional del Señor. En un día de Brahmā aparecen y 
desaparecen catorce manus. El primero de ellos es Svāyambhuva Manu. Cada manu vive 
durante setenta y un yugas, y cada yuga dura 4 320 000 años. A pesar de que su vida es muy 
larga, los manus se preparan para la siguiente vida ocupándose en el servicio devocional 
del Señor. En esta era, los seres humanos solo viven de sesenta a ochenta años, y ese 
corto período está disminuyendo poco a poco. Por lo tanto, la necesidad de emprender 
la adoración de los pies de loto del Señor con el canto constante del mantra Hare Kṛṣṇa, 
como recomienda el Señor Caitanya Mahāprabhu, es todavía más imperiosa.

24.67



CAP. 24   |   El himno del Señor Śiva   289

tṛṇād api sunīcena     taror iva sahiṣṇunā
amāninā mānadena    kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

(Śikṣāṣṭaka 3)

La persona que se ocupa en servicio devocional, a menudo se ve rodeada de gente 
envidiosa y de muchos enemigos que tratan de vencerle o detenerle. Eso no es nuevo, 
ni exclusivo de la era actual, pues hace muchísimo tiempo, Prahlāda Mahārāja, por 
ocuparse en el servicio devocional del Señor, sufrió la persecución de Hiraṇyakaśipu, 
su demoníaco padre. Los ateos siempre están dispuestos a perseguir al devoto; la su-
gerencia de Caitanya Mahāprabhu, por consiguiente, es que hay que ser muy tolerante 
con ellos. No obstante, hay que continuar cantando el mantra Hare Kṛṣṇa y predicando 
su canto, porque esa prédica y ese canto constituyen la perfección de la vida. Hay que 
cantar y predicar acerca de lo urgente que es alcanzar la perfección de la vida en todos 
los aspectos. Así pues, hay que ocuparse en el servicio devocional del Señor y seguir los 
pasos de los ācāryas anteriores, empezando por el Señor Brahmā, etc.

@Ta tvamais$a naAe “aöna, par"maAtmana, ivapaiêtaAma, / 
ivaìM ç&‰"BayaDvastamaku(taiêà"yaA gAita: //68//

atha tvam asi no brahman     paramātman vipaścitām
viśvaṁ rudra-bhaya-dhvastam     akutaścid-bhayā gatiḥ

atha—por lo tanto; tvam—Tú, mi Señor; asi—eres; naḥ—nuestro; brahman—¡oh, 
Brahman Supremo!; parama-ātman—¡oh, Superalma!; vipaścitām—para los hombres 
sabios y eruditos; viśvam—todo el universo; rudra-bhaya—temeroso de Rudra; dhvastam—
aniquilado; akutaścit-bhayā—indudablemente libre de temor; gatiḥ—destino.

mi querido Señor, las personas realmente eruditas saben que tú eres el Brahman 
Supremo y la Superalma. aunque todo el universo teme al Señor rudra, que final-
mente lo aniquila todo, para los devotos eruditos tú eres el destino libre de temor 
que todos deben alcanzar.

SIGNIFICADO: La creación, el mantenimiento y la aniquilación de la manifestación 
cósmica están en manos de los tres señores: Brahmā, Viṣṇu y Śiva (Maheśvara). El 
cuerpo material se termina en el momento de la aniquilación. Tanto el cuerpo universal 
como la pequeña unidad, el cuerpo individual de la entidad viviente, están expuestos a 
perecer en la aniquilación final. Los devotos, sin embargo, no temen la aniquilación del 
cuerpo, pues saben que después de la aniquilación irán de regreso al hogar, de vuelta a 
Dios (tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so ’rjuna).

Quien sigue estrictamente el proceso del servicio devocional no tiene miedo de 
la muerte, pues está predestinado a ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Los no 
devotos sienten miedo de la muerte, porque no tienen ninguna garantía acerca de cuál 
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va a ser su próximo destino, ni del tipo de cuerpo que van a obtener en su siguiente 
vida. En este verso es significativa la palabra rudra-bhaya, pues es el propio Rudra, 
el Señor Śiva, quien está hablando del «temor a Rudra». Esto indica que hay muchos 
Rudras —once—, y que el Rudra (el Señor Śiva) que estaba ofreciendo esta oración 
a la Suprema Personalidad de Dios es distinto de los demás Rudras, aunque tan 
poderoso como ellos. La conclusión es que los Rudras se temen entre sí, pues todos 
y cada uno de ellos están ocupados en la destrucción de la manifestación cósmica. 
Excepto el devoto, todos, incluso el propio Rudra, temen a Rudra. El devoto, sin 
embargo, no le teme, pues siempre está seguro, bajo la protección de los pies de 
loto del Señor. Śrī Kṛṣṇa dice en el Bhagavad-gītā (9.31): kaunteya pratijānīhi na 
me bhaktaḥ praṇaśyati: «Mi querido Arjuna, puedes declarar públicamente que Mi 
devoto puro no será vencido en ninguna circunstancia».

wdM" japata Ba‰M" vaAe ivazAuÜ"A na{panand"naA: / 
svaDamaRmanauitaï"ntaAe BagAvatyaipaRtaAzAyaA: //69//

idaṁ japata bhadraṁ vo     viśuddhā nṛpa-nandanāḥ
sva-dharmam anutiṣṭhanto     bhagavaty arpitāśayāḥ

idam—esta; japata—mientras cantan; bhadram—todo lo auspicioso; vaḥ—todos us-
tedes; viśuddhāḥ—purificados; nṛpa-nandanāḥ—los hijos del rey; sva-dharmam—los 
propios deberes prescritos; anutiṣṭhantaḥ—cumplir; bhagavati—a la Suprema Perso-
nalidad de Dios; arpita—abandonados; āśayāḥ—con todas las clases de fidelidad.

mis queridos hijos del rey, simplemente cumplan con sus deberes como reyes, 
conservando el corazón puro. Simplemente canten esta oración con la mente fija en 
los pies de loto del Señor. Eso les traerá toda buena fortuna, pues el Señor Se sentirá 
muy complacido con ustedes.

SIGNIFICADO: Las oraciones del Señor Śiva son muy autoritativas y están llenas 
de significado. Por tan solo ofrecer oraciones al Señor Supremo, podemos alcanzar 
la perfección, aun permaneciendo ocupados en nuestro deber prescrito. El verdadero 
objetivo de la vida es llegar a ser devotos del Señor. No importa si somos brāhmaṇas, 
kṣatriyas, vaiśyas, śūdras, americanos, ingleses, hindúes, etc.; cualquiera que sea nues-
tra situación en la existencia, siempre podemos ejecutar servicio devocional; basta con 
ofrecer oraciones a la Suprema Personalidad de Dios. El mahā-mantra Hare Kṛṣṇa 
también es una oración; al orar, nos dirigimos a la Suprema Personalidad de Dios, 
pronunciamos Su nombre, e invocamos la fortuna rogando al Señor que nos permita 
ocuparnos en Su servicio devocional. Al cantar el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa, también 
decimos: «Mi querido Señor Kṛṣṇa, mi querido Señor Rāma, ¡oh, energía del Señor, 
Hare!, por favor, ocupénme en Su servicio». Tal vez nuestra posición sea baja, pero no 
hay ninguna circunstancia en que no se puede ejecutar servicio devocional; como se 
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afirma en las Escrituras: ahaituky apratihatā: Ninguna circunstancia material puede 
representar un obstáculo en el servicio devocional» (Bhāg. 1.2.6). Este es también el 
proceso que recomendó el Señor Caitanya Mahāprabhu:

jñāne prayāsam udapāsya namanta eva
jīvanti san-mukharitāṁ bhavadīya-vārtām

sthāne sthitāḥ śruti-gatāṁ tanu-vāṅ-manobhir
ye prāyaśo ’jita jito ’py asi tais tri-lokyām

(Bhāg. 10.14.3)

No es necesario cambiar de residencia ni abandonar los deberes prescritos; basta con 
prestar oído a las palabras de las almas iluminadas que propagan el mensaje del Señor. 
El movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa se basa en ese principio; estamos abriendo 
centros por todo el mundo para dar a todos la oportunidad de escuchar el mensaje de 
Kṛṣṇa y que de este modo puedan ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios.

tamaevaAtmaAnamaAtmasTaM s$avaRBaUtaeSvavaisTatama, / 
paUjayaDvaM gA{NAntaê DyaAyantaêAs$ak{(Ü"ir"ma, //70//

tam evātmānam ātma-sthaṁ     sarva-bhūteṣv avasthitam
pūjayadhvaṁ gṛṇantaś ca     dhyāyantaś cāsakṛd dharim

tam—a Él; eva—ciertamente; ātmānam—el Alma Suprema; ātma-stham—en sus cora-
zones; sarva—todos; bhūteṣu—en cada ser vivo; avasthitam—situado; pūjayadhvam—
adoren; gṛṇantaḥ ca—canten siempre; dhyāyantaḥ ca—mediten siempre en; asakṛt—
continuamente; harim—la Suprema Personalidad de Dios.

¡Oh, hijos del rey!, la Suprema Personalidad de dios, hari, está en el corazón de 
todos. Él está también en sus corazones. Por lo tanto, canten las glorias del Señor y 
mediten continuamente en Él.

SIGNIFICADO: La palabra asakṛt es significativa; no se refiere a «unos minutos», 
sino que su sentido es «continuamente». Esa es la instrucción del Señor Caitanya 
Mahāprabhu en su Śikṣāṣṭaka: kīrtanīyaḥ sadā hariḥ: «El santo nombre del Señor 
debe cantarse las veinticuatro horas del día». Por esa razón, en el movimiento para la 
conciencia de Kṛṣṇa pedimos a los devotos que canten un mínimo diario de dieciséis 
vueltas en el rosario. En realidad, hay que cantar las veinticuatro horas del día, como 
Ṭhākura Haridāsa, que cantaba el mantra Hare Kṛṣṇa trescientas mil veces al día; no 
tenía otra ocupación. Algunos de los Gosvāmīs, como Raghunātha dāsa Gosvāmī, 
también cantaban y ofrecían reverencias siguiendo medidas muy estrictas. En su 
oración a los Seis Gosvāmīs (Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka), Śrīnivāsācārya afirma: saṅkhyā-
pūrvaka-nāma-gāna-natibhiḥ kālāvasānī-kṛtau. La palabra saṅkhyā-pūrvaka significa 
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«manteniendo una regularidad numérica». Raghunātha dāsa Gosvāmī, además de 
cantar el santo nombre del Señor, también ofrecía un elevado número de reverencias.

Como los príncipes iban a comenzar un período de rigurosas austeridades para 
adorar al Señor, el Señor Śiva les aconsejó que cantasen constantemente acerca de la 
Suprema Personalidad de Dios y que meditasen en Él. Es significativo el hecho de que 
el Señor Śiva ofreció personalmente sus oraciones a la Suprema Personalidad de Dios 
tal como las había aprendido de su padre, el Señor Brahmā. Ahora estaba predicando a 
los príncipes de la misma manera, conforme al sistema paramparā. Las instrucciones 
que se reciben del maestro espiritual no solo se deben poner en práctica, sino que, 
además, hay que distribuir ese conocimiento a los propios discípulos.

También son significativas las palabras ātmānam ātma-sthaṁ sarva-bhūteṣv 
avasthitam. La Personalidad de Dios es el origen de todas las entidades vivientes. Siendo 
estas partes integrales del Señor, Él es el padre de todas ellas. Es muy fácil buscar al Señor 
Supremo dentro del corazón, pues Él está situado en el corazón de todas las entidades 
vivientes. En este verso se considera que el proceso de adorar al Señor es muy fácil y 
completo, pues todo el mundo, sea cual sea su circunstancia, puede sentarse allí donde 
se encuentre y cantar los santos nombres del Señor. Al cantar y escuchar, la persona se 
ocupa en meditación de un modo natural.

yaAegAAde"zAmaupaAs$aAâ DaAr"yantaAe mauina˜ataA: / 
s$amaAih"taiDaya: s$avaR Wtad"Byas$ataAä{"taA: //71//

yogādeśam upāsādya     dhārayanto muni-vratāḥ
samāhita-dhiyaḥ sarva     etad abhyasatādṛtāḥ

yoga-ādeśam—esta enseñanza de bhakti-yoga; upāsādya—leyendo constantemente; 
dhārayantaḥ—y llevando en el corazón; muni-vratāḥ—hagan el voto de los grandes 
sabios, el voto de silencio; samāhita—siempre fijo en la mente; dhiyaḥ—con inte-
ligencia; sarve—todos ustedes; etat—esta; abhyasata—práctica; ādṛtāḥ—con gran 
reverencia.

mis queridos príncipes, he esbozado, en forma de oración, el sistema de yoga del 
canto del santo nombre. todos ustedes deben llevar en la mente este importante 
stotra, y deben prometer guardarlo, a fin de llegar a ser grandes sabios. actuando 
en silencio, como los grandes sabios, deben practicar este método con atención y 
reverencia.

SIGNIFICADO: En el sistema de haṭha-yoga hay que practicar ejercicios físicos, 
dhyāna, dhāraṇā, āsana, meditación, etc. Hay también que sentarse adoptando una 
determinada postura y concentrar la mirada en la punta de la nariz. En el sistema de 
haṭha-yoga hay tantas reglas y regulaciones que su práctica en esta era es poco menos 
que imposible. La otra posibilidad es el sistema de bhakti-yoga, que es muy fácil, y no 
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solo en esta era, sino también en las demás; hace muchísimo tiempo, el Señor Śiva 
abogó por él ante los príncipes hijos de Mahārāja Prācīnabarhiṣat. El bhakti-yoga no 
es un sistema de nuevo cuño; hace cinco mil años el propio Señor Kṛṣṇa lo recomendó 
como el yoga más elevado. En el Bhagavad-gītā (6.47), Kṛṣṇa dice a Arjuna:

yoginām api sarveṣāṁ     mad-gatenāntarātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ     sa me yuktatamo mataḥ

«De todos los yogīs, aquel que tiene una gran fe y que siempre mora en Mí, piensa en 
Mí y Me ofrece servicio amoroso trascendental, es el que está más íntimamente unido 
a Mí en yoga, y es el más elevado de todos. Esa es Mi opinión».

El yogī más elevado es el que en su interior piensa constantemente en Kṛṣṇa y canta 
las glorias del Señor. En otras palabras, este sistema de bhakti-yoga existe desde tiempo 
inmemorial, y en la actualidad se continúa en el movimiento para la conciencia de 
Kṛṣṇa.

A este respecto es significativa la palabra muni-vratāḥ, pues los que tienen interés en 
avanzar en la vida espiritual deben guardar silencio. Silencio significa hablar solamente 
kṛṣṇa-kathā. Ese es el silencio de Mahārāja Ambarīṣa:

sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayor
vacāṁsi vaikuṇṭha-guṇānuvarṇane

«El rey Ambarīṣa fijó siempre su mente en los pies de loto del Señor, y solo hablaba 
de Él» (Bhāg. 9.4.19). Nosotros también debemos aprovechar esta oportunidad que 
la vida nos ofrece de llegar a ser como los grandes santos por el simple hecho de 
no hablar con personas indeseables si no hay necesidad de ello. Debemos hablar de 
Kṛṣṇa o cantar Hare Kṛṣṇa, sin desviarnos. Eso se denomina muni-vrata. Debemos 
tener una inteligencia muy aguda (samāhita-dhiyaḥ) y que actúe siempre de un modo 
consciente de Kṛṣṇa. Las palabras etad abhyasatādṛtāḥ indican que si recibimos estas 
instrucciones del maestro espiritual con gran reverencia (ādṛta), y las ponemos en 
práctica, el proceso de bhakti-yoga nos resultará extraordinariamente fácil.

wd"maAh" paur"AsmaAkM( BagAvaAna, ivaìs$a{fpaita: / 
Ba{gvaAd"InaAmaAtmajaAnaAM is$as$a{ºau: s$aMis$as$a{ºataAma, //72//

idam āha purāsmākaṁ     bhagavān viśvasṛk-patiḥ
bhṛgv-ādīnām ātmajānāṁ     sisṛkṣuḥ saṁsisṛkṣatām

idam—esto; āha—dijo; purā—en el pasado; asmākam—a nosotros; bhagavān—el 
señor; viśva-sṛk—los creadores del universo; patiḥ—señor; bhṛgu-ādīnām—de los 
grandes sabios encabezados por Bhṛgu; ātmajānām—de sus hijos; sisṛkṣuḥ—deseosos 
de crear; saṁsisṛkṣatām—que están a cargo de la creación.
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Originalmente recibimos estas oraciones de labios del Señor Brahmā, el señor de 
todos los creadores. a los creadores, encabezados por Bhṛgu, se les instruyó en ellas 
porque deseaban crear.

SIGNIFICADO: El Señor Brahmā fue creado por el Señor Viṣṇu; después, el Señor 
Brahmā creó al Señor Śiva y a otros grandes sabios, encabezados por Bhṛgu Muni. Entre 
esos grandes sabios estaban Bhṛgu, Marīci, Ātreya, Vasiṣṭha y otros. Todos ellos estaban 
encargados de crear población. En el principio no había muchas entidades vivientes; 
entonces Viṣṇu confió a Brahmā la tarea de la creación, y Brahmā, a su vez, creó muchos 
miles de semidioses y grandes sabios para que continuasen esa tarea. Al mismo tiempo, 
el Señor Brahmā previno a todos sus hijos y discípulos recitando las oraciones que 
ahora ha repetido el Señor Śiva. La creación material significa ocupaciones materiales, 
pero esa ocupación puede neutralizarse con el recuerdo constante de nuestra relación 
con el Señor, que se describe en las oraciones del Señor Śiva. De esta manera podemos 
permanecer constantemente en contacto con la Suprema Personalidad de Dios, sin 
desviarnos del sendero de conciencia de Kṛṣṇa, a pesar de ocuparnos en la creación. 
Esa es la finalidad específica del movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa. En el mundo 
material, todos están ocupados con determinados deberes prescritos en función del 
varṇāśrama-dharma. Los brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas, śūdras, etc., están ocupados 
en sus deberes prescritos, pero quien recuerde su principal deber —mantenerse en 
constante contacto con la Suprema Personalidad de Dios—, obtendrá el éxito en todo. 
Pero el que se limite a cumplir con las reglas y regulaciones del varṇāśrama-dharma 
conforme a su papel de brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya, o śūdra, absorto en sus deberes, 
pero sin recordar su relación eterna con el Señor, lo único que hará con todas esas 
ocupaciones, actividades y deberes prescritos es perder el tiempo. Esto se confirma en 
el Primer Canto del Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.8):

dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṁsāṁ     viṣvaksena-kathāsu yaḥ
notpādayed yadi ratiṁ     śrama eva hi kevalam

La conclusión es que estar absortos en la ejecución de los deberes prescritos no tiene 
porque ser un freno para el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa. Simplemente hay que 
ejecutar el servicio devocional de śravaṇaṁ kīrtanam: escuchar, cantar y recordar. No 
es necesario abandonar los deberes prescritos. Como se afirma en el Bhagavad-gītā 
(18.46):

yataḥ pravṛttir bhūtānāṁ     yena sarvam idaṁ tatam
sva-karmaṇā tam abhyarcya     siddhiṁ vindati mānavaḥ

«Por adorar al Señor, que es la fuente de todos los seres y es omnipresente, el hombre 
puede alcanzar la perfección mediante el desempeño de sus propios deberes».

Así pues, el que continúa ejecutando su deber prescrito, pero adora a la Suprema 
Personalidad de Dios tal como el Señor Śiva recomienda en estas oraciones, alcanza 

24.72



CAP. 24   |   El himno del Señor Śiva   295

la perfección de la vida. Svanuṣṭhitasya dharmasya saṁsiddhir hari-toṣaṇam (Bhāg. 
1.2.13). Debemos continuar ejecutando nuestros deberes prescritos, pero si con ellos 
tratamos de satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios, lograremos la perfección 
de la vida.

tae vayaM naAeid"taA: s$avaeR ‘ajaAs$agAeR ‘ajaeìr"A: / 
@naena Dvastatamas$a: is$as$a{ºmaAe ivaivaDaA: ‘ajaA: //73//

te vayaṁ noditāḥ sarve     prajā-sarge prajeśvarāḥ
anena dhvasta-tamasaḥ     sisṛkṣmo vividhāḥ prajāḥ

te—por él; vayam—a todos nosotros; noditāḥ—ordenados; sarve—todos; prajā-
sarge—en el momento de crear población; prajā-īśvarāḥ—los controladores de todas 
las entidades vivientes; anena—con esta; dhvasta-tamasaḥ—liberados de todo tipo de 
ignorancia; sisṛkṣmaḥ—creamos; vividhāḥ—distintas especies de; prajāḥ—entidades 
vivientes.

Cuando el Señor Brahmā nos ordenó que creásemos, los prajāpatis cantamos estas 
oraciones en alabanza de la Suprema Personalidad de dios, y nos liberamos por 
completo de la ignorancia. así pudimos crear las diversas especies de entidades 
vivientes.

SIGNIFICADO: De este verso aprendemos que las diversas especies de entidades 
vivientes fueron creadas simultáneamente en el comienzo mismo de la creación. Esto 
desmiente la disparatada teoría de la evolución de Darwin. No es cierto que hace 
millones de años no existiesen seres humanos inteligentes. Por el contrario, vemos 
que la criatura más inteligente, el Señor Brahmā, fue el primer ser creado. Después, 
el Señor Brahmā creó a otros sabios santos, como Marīci, Bhṛgu, Ātreya, Vasiṣṭha 
y el Señor Śiva, quienes, a su vez, crearon distintos tipos de cuerpos conforme al 
karma. En el Śrīmad-Bhāgavatam, el Señor Kapiladeva dice a Su madre que la entidad 
viviente recibe un tipo de cuerpo en particular conforme a sus acciones, y que las au-
toridades superiores determinan el tipo de cuerpo que debe recibir. Esas autoridades 
superiores, designadas por la Suprema Personalidad de Dios, son el Señor Brahmā 
y todos los demás prajāpatis y manus. Así pues, desde el principio de la creación se 
puede ver que el primer ser creado es el más inteligente. No es cierto que la supuesta 
inteligencia del hombre moderno se haya ido formando por un proceso gradual de 
evolución. Como se afirma en el Brahma-vaivarta Purāṇa, existe un proceso evolutivo 
gradual, pero lo que evoluciona no es el cuerpo. Las formas corporales ya existen de 
antemano. Bajo la supervisión de autoridades superiores, las leyes de la naturaleza 
hacen que la entidad espiritual, la chispa espiritual que está dentro del cuerpo, se 
vaya elevando gradualmente. De este verso aprendemos que las diversas especies de 
entidades vivientes existen desde el mismo comienzo de la creación. No es cierto que 
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algunas se hayan extinguido. Todas existen; nuestra falta de conocimiento nos impide 
ver las cosas desde la perspectiva correcta.

En este verso es muy importante la palabra dhvasta-tamasaḥ, pues no es posible 
controlar la creación de las diversas especies de entidades vivientes sin estar libre de 
la ignorancia. Como se afirma en el Śrīmad-Bhāgavatam (3.31.1) (daiva-netreṇa), 
los cuerpos se reciben conforme a la supervisión de poderes superiores. Pero, ¿cómo 
podrían esos poderes superiores controlar el proceso evolutivo de la entidad viviente, 
si no estuviesen ellos mismos libres de toda imperfección? Los seguidores de las ense-
ñanzas védicas no pueden aceptar la teoría de la evolución de Darwin, pues es fruto de 
un conocimiento imperfecto.

@TaedM" inatyad"A yau·(Ae japaªavaih"ta: paumaAna, / 
@icar"AcC)e$ya @A«aAeita vaAs$aude"vapar"AyaNA: //74//

athedaṁ nityadā yukto     japann avahitaḥ pumān
acirāc chreya āpnoti      vāsudeva-parāyaṇaḥ

atha—de este modo; idam—este; nityadā—regularmente; yuktaḥ—con gran atención; 
japan—musitar; avahitaḥ—con plena atención; pumān—una persona; acirāt—sin 
tardanza; śreyaḥ—lo auspicioso; āpnoti—logra; vāsudeva-parāyaṇaḥ—el que es devoto 
del Señor Kṛṣṇa.

El devoto cuya mente esté siempre absorta en el Señor Kṛṣṇa y cante este stotra 
[oración] con gran atención y reverencia, no tardará en obtener la perfección más 
elevada de la vida.

SIGNIFICADO: La perfección consiste en llegar a ser devoto del Señor Kṛṣṇa. Como se 
afirma en el Primer Canto del Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.28): vāsudeva-parā vedā vāsudeva-
parā makhāḥ: El objetivo supremo de la vida es Vāsudeva, Kṛṣṇa. Todo devoto puede 
alcanzar la perfección completa, ganancias materiales y la liberación con simplemente 
ofrecer oraciones al Señor Kṛṣṇa. Hay una gran cantidad de oraciones que los grandes 
sabios y las grandes personalidades, como el Señor Brahmā y el Señor Śiva, han dirigido al 
Señor Kṛṣṇa. El Señor Kṛṣṇa recibe el nombre de śiva-viriñci-nutam (Bhāg. 11.5.33). Śiva 
significa «el Señor Śiva», y viriñci significa «el Señor Brahmā». Esos dos semidioses ofrecen 
oraciones al Señor Vāsudeva, Kṛṣṇa. Si seguimos los pasos de esas grandes personalidades 
y nos consagramos al Señor Kṛṣṇa como devotos, lograremos el éxito en la vida. Por 
desgracia, la gente no conoce este secreto. Na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum: «No saben 
que la verdadera finalidad de la vida, y su más elevada perfección, es adorar al Señor Viṣṇu 
[Kṛṣṇa]» (Bhāg. 7.5.31). Es imposible alcanzar la perfección tratando de hacer ajustes 
en la energía externa. Si no somos devotos del Señor Kṛṣṇa, lo único que nos espera es 
la decepción y el desconcierto. Para salvar a las entidades vivientes de esa calamidad, el 
Señor Kṛṣṇa indica en el Bhagavad-gītā (7.19):
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bahūnāṁ janmanām ante     jñānavān māṁ prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti     sa mahātmā sudurlabhaḥ

«Después de muchos nacimientos y muertes, el sabio se rinde a Mí, sabiendo muy bien 
que Yo, Vāsudeva, soy todo lo que existe. Esa gran alma es muy difícil de encontrar».

Por el simple hecho de volvernos devotos de Vāsudeva, podemos obtener todas las 
bendiciones que deseemos.

™aeyas$aAimah" s$avaeRSaAM ÁaAnaM ina:™aeyas$aM par"ma, / 
s$auKaM tar"ita äu"SpaArM" ÁaAnanaAEvyaRs$anaANARvama, //75//

śreyasām iha sarveṣāṁ     jñānaṁ niḥśreyasaṁ param
sukhaṁ tarati duṣpāraṁ     jñāna-naur vyasanārṇavam

śreyasām—de todas las bendiciones; iha—en este mundo; sarveṣām—de cada persona; 
jñānam—conocimiento; niḥśreyasam—el beneficio supremo; param—trascendental; 
sukham—felicidad; tarati—atraviesa; duṣpāram—insuperable; jñāna—conocimiento; 
nauḥ—nave; vyasana—peligro; arṇavam—el océano.

muchos son los logros que se pueden perseguir en el mundo material, pero de todos 
ellos, se considera que el logro de conocimiento es el más elevado, pues el océano de 
la nesciencia solo se puede atravesar en la nave del conocimiento. No hay ninguna 
otra manera de cruzarlo.

SIGNIFICADO: En realidad, en el mundo material todos están sufriendo debido a 
la ignorancia. Día a día vemos que personas sin conocimiento incurren en delitos, y 
son detenidas y castigadas, a pesar de que en realidad quizás no fueran conscientes 
de que su acción era pecaminosa. Esa ignorancia impera en todo el mundo. La gente 
no se plantea el riesgo que corre al tratar de tener relaciones sexuales ilícitas, al matar 
animales para placer de la lengua, y al disfrutar de las drogas, el alcohol y los juegos 
de azar. Es muy lamentable que los líderes del mundo no conozcan los efectos de esas 
actividades pecaminosas. En lugar de ello, se toman las cosas a la ligera y, amplían cada 
vez más, con mucho éxito, las márgenes del océano de nesciencia.

Lo contrario de esa ignorancia, el conocimiento completo, es el logro más grande 
que se puede alcanzar en el mundo material. En la práctica vemos que las personas 
dotadas de suficiente conocimiento salen bien libradas de las muchas trampas y 
peligros de la vida. Como se afirma en el Bhagavad-gītā (7.19): bahūnāṁ janmanām 
ante jñānavān māṁ prapadyate: «El que alcanza la verdadera sabiduría, se entrega a la 
Suprema Personalidad de Dios». Vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā sudurlabhaḥ: «Es 
muy difícil dar con un alma de esa grandeza».

El movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa tiene la determinación de abrir los ojos 
a los supuestos líderes de la sociedad, que están llenos de ignorancia, y de esa forma, 
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salvarles de las muchas trampas y peligros de la vida. El mayor peligro es recibir un 
cuerpo inferior al humano. Si hemos llegado a la forma humana de vida, que nos 
permite restablecer nuestra relación con la Suprema Personalidad de Dios, Govinda, 
ha sido después de muchísimas dificultades. El Señor Śiva, sin embargo, nos indica que 
aquellos que aprovechen la oportunidad y ofrezcan las oraciones que él ha recitado, en 
muy poco tiempo llegarán a ser devotos del Señor Vāsudeva, y de esa forma podrán 
atravesar el océano de nesciencia y lograr la perfección de la vida.

ya wmaM ™aÜ"yaA yau·(Ae maÕ"ItaM BagAvatstavama, / 
@DaIyaAnaAe äu"r"Ar"ADyaM h"ir"maAr"ADayatyas$aAE //76//

ya imaṁ śraddhayā yukto     mad-gītaṁ bhagavat-stavam
adhīyāno durārādhyaṁ     harim ārādhayaty asau

yaḥ—todo el que; imam—esta; śraddhayā—con gran fe; yuktaḥ—con apego y devo-
ción; mat-gītam—la canción que yo he compuesto o recitado; bhagavat-stavam—una 
oración ofrecida a la Suprema Personalidad de Dios; adhīyānaḥ—mediante el estudio 
regular; durārādhyam—muy difícil de adorar; harim—a la Suprema Personalidad de 
Dios; ārādhayati—él puede, sin embargo, adorarle; asau—esa persona.

Es muy difícil adorar y ofrecer servicio devocional a la Suprema Personalidad de 
dios; sin embargo, al que recite o simplemente lea este stotra [oración] que yo 
he compuesto y recitado, le será muy fácil invocar la misericordia de la Suprema 
Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: Es especialmente significativo el hecho de que el Señor Śiva es un 
devoto puro del Señor Vāsudeva. Vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ: «Entre todos los 
vaiṣṇavas, el Señor Śiva es el más elevado». En consecuencia, el Señor Śiva encabeza una 
sampradāya, o línea de sucesión discipular, que recibe el nombre de Rudra-sampradāya. 
En la actualidad siguen la línea discipular de Rudra, el Señor Śiva, los vaiṣṇavas perte-
necientes a la Viṣṇusvāmi-sampradāya. Llegar a ser devoto del Señor Kṛṣṇa, Vāsudeva, 
es extraordinariamente difícil. La palabra durārādhyam subraya ese hecho. No es difícil 
adorar a los semidioses, pero llegar a ser devoto del Señor Vāsudeva, Kṛṣṇa, no es tan 
fácil. Sin embargo, para el que sigue estrictamente los principios y no se desvía del sen-
dero marcado por las autoridades superiores, como aconseja el Señor Śiva, llegar a ser 
devoto del Señor Vāsudeva no es difícil. Esto lo confirma también Prahlāda Mahārāja. 
El servicio devocional no es para los especuladores mentales. El servicio devocional 
es un logro especial que solo la persona que se ha entregado a un devoto puro puede 
alcanzar. Las palabras de Prahlāda Mahārāja lo confirman: mahīyasāṁ pāda-rajo-
’bhiṣekaṁ niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat: «Si no se recibe el polvo de los pies de loto 
de un devoto puro, que está libre de toda contaminación material, no se puede entrar 
en el servicio devocional del Señor» (Bhāg. 7.5.32).
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ivand"tae pauç&SaAe'mauSmaAââid"cC$tyas$atvar"ma, / 
maÕ"ItagAItaAts$au‘aItaAcC)e$yas$aAmaek(vaéaBaAta, //77//

vindate puruṣo ’muṣmād     yad yad icchaty asatvaram
mad-gīta-gītāt suprītāc     chreyasām eka-vallabhāt

vindate—obtiene; puruṣaḥ—el devoto; amuṣmāt—de la Personalidad de Dios; yat yat—
lo que; icchati—desea; asatvaram—estando fijo; mat-gīta—que he cantado; gītāt—con 
la canción; su-prītāt—del Señor, que Se siente muy complacido; śreyasām—de toda 
bendición; eka—uno; vallabhāt—del más querido.

La Suprema Personalidad de dios es el objetivo más querido de todas las bendiciones 
auspiciosas. El ser humano que recite la oración que he cantado puede complacer 
a la Suprema Personalidad de dios. Ese devoto, fijo en el servicio devocional del 
Señor, puede obtener del Señor Supremo todo lo que desee.

SIGNIFICADO: Como se explica en el Bhagavad-gītā (6.22): yaṁ labdhvā cāparaṁ 
lābhaṁ manyate nādhikaṁ tataḥ: Quien logra obtener el favor de la Suprema Per-
sonalidad de Dios, no aspira a nada más, ni desea ningún otro beneficio. Dhruva 
Mahārāja, con la práctica de austeridades, alcanzó la perfección y vio personalmente 
a la Suprema Personalidad de Dios. En esa ocasión, el Señor le ofreció la bendición 
que deseara. Dhruva, sin embargo, contestó que no deseaba nada, pues estaba perfec-
tamente satisfecho con la bendición de ver al Señor. Con excepción del servicio del 
Señor, todo lo que podamos desear es ilusión, māyā. Śrī Caitanya Mahāprabhu dijo: 
jīvera ‘svarūpa’ haya—kṛṣṇera ‘nitya-dāsa’ (Cc. Madhya 20.108). Todas las entidades 
vivientes son servidores eternos del Señor; por lo tanto, cuando nos ocupamos en el 
servicio del Señor, alcanzamos la perfección más elevada de la vida. Por la gracia de 
su señor, el sirviente fiel puede ver satisfechos todos sus deseos; el que se ocupa en 
el servicio amoroso trascendental del Señor no aspira a nada más. Para que todos 
sus deseos queden satisfechos, solo necesita ocuparse constantemente en el servicio 
amoroso del Señor. El Señor Śiva nos muestra que todo devoto puede obtener el éxito 
con tan solo cantar las oraciones que él ha recitado.

wdM" ya: k(lya otTaAya ‘aAÃaila: ™aÜ"yaAinvata: / 
Za{NAuyaAcC)$AvayaenmatyaAeR maucyatae k(maRbanDanaE: //78//

idaṁ yaḥ kalya utthāya    prāñjaliḥ śraddhayānvitaḥ
śṛṇuyāc chrāvayen martyo     mucyate karma-bandhanaiḥ

idam—esta oración; yaḥ—el devoto que; kalye—por la mañana temprano; utthāya—
después de levantarse de la cama; prāñjaliḥ—con las manos juntas; śraddhayā—con fe 
y devoción; anvitaḥ—absorto de esa manera; śṛṇuyāt—canta y escucha personalmente; 
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śrāvayet—y hace que otros escuchen; martyaḥ—ese ser humano; mucyate—se libera; 
karma-bandhanaiḥ—de todas las acciones que se derivan de las actividades fruitivas.

El devoto que se levanta temprano por la mañana y, uniendo las manos, canta estas 
oraciones del Señor Śiva, dando a otros la posibilidad de escucharlas también, se 
libera por completo del cautiverio de las actividades fruitivas, sin duda alguna.

SIGNIFICADO: Mukti, la liberación, significa verse libre de los resultados de las 
actividades fruitivas. Como se afirma en el Śrīmad-Bhāgavatam (2.10.6): muktir 
hitvānyathā-rūpam svarupeṇa vyavasthitiḥ. Mukti significa abandonar todas las demás 
actividades y situarse en la propia posición constitucional. En el estado condicionado, 
estamos enredados en una cadena de actividades fruitivas. Karma-bandhana significa 
«las ataduras de la actividad fruitiva». Mientras tengamos la mente absorta en acti-
vidades fruitivas, tendremos que hacer planes en busca de la felicidad. El proceso de 
bhakti-yoga es distinto. Bhakti-yoga significa actuar de conformidad con la orden 
de la autoridad suprema. Cuando actuamos siguiendo las directrices de la autoridad 
suprema, no nos enredamos en los resultados fruitivos. Arjuna, por ejemplo, luchó 
porque la Suprema Personalidad de Dios así lo quería; por lo tanto, no era responsable 
del resultado de la batalla. En lo que se refiere al servicio devocional, incluso cantar 
y escuchar está al mismo nivel que actuar con el cuerpo, la mente y los sentidos. De 
hecho, cantar y escuchar también son actividades de los sentidos. Los sentidos, cuando 
se emplean para la propia complacencia, nos enredan en el karma, pero cuando se 
emplean para la satisfacción del Señor, nos establecen en el plano del bhakti.

gAItaM mayaedM" nar"de"vanand"naA: 
  par"sya pauMs$a: par"maAtmana: stavama, / 
japanta Wk(AƒaiDayastapaAe mah"ta, 
  car"Dvamantae tata @ApsyaTaeips$atama, //79//

gītaṁ mayedaṁ naradeva-nandanāḥ
parasya puṁsaḥ paramātmanaḥ stavam

japanta ekāgra-dhiyas tapo mahat
caradhvam ante tata āpsyathepsitam

gītam—canción; mayā—por mí; idam—esta; naradeva-nandanāḥ—¡oh, hijos del 
rey!; parasya—de la Suprema; puṁsaḥ—Personalidad de Dios; parama-ātmanaḥ—la 
Superalma de todos; stavam—oración; japantaḥ—cantar; eka-agra—atención perfecta; 
dhiyaḥ—inteligencia; tapaḥ—austeridades; mahat—grandes; caradhvam—practiquen; 
ante—al final; tataḥ—a continuación; āpsyatha—obtendrán; īpsitam—el resultado 
deseado.
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mis queridos hijos del rey, las oraciones que les he recitado van dirigidas a com-
placer a la Suprema Personalidad de dios, la Superalma. Les aconsejo que recen 
esas oraciones, pues producen el mismo efecto que las grandes austeridades. de esa 
forma, cuando alcancen la madurez, lograrán el éxito en la vida, y ciertamente, sin 
la menor duda, todos los objetivos que se hayan propuesto.

SIGNIFICADO: Si persistimos en la práctica constante del servicio devocional, con el 
paso del tiempo veremos satisfechos todos nuestros deseos.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo vigesimo-
cuarto del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «El himno del Señor Śiva».

24.79





CAPÍTULO 25

La personalidad del rey Purañjana

maE‡aeya ovaAca
wita s$aind"zya BagAvaAna, baAihR"SadE"r"iBapaUijata: / 
pazyataAM r"Ajapau‡aANAAM ta‡aEvaAntadR"Dae h"r": //�1�//

maitreya uvāca
iti sandiśya bhagavān    bārhiṣadair abhipūjitaḥ
paśyatāṁ rāja-putrāṇāṁ    tatraivāntardadhe haraḥ

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya continuó hablando; iti—de este modo; 
sandiśya—instruir; bhagavān—el muy poderoso señor; bārhiṣadaiḥ—por los hijos 
del rey Barhiṣat; abhipūjitaḥ—ser adorado; paśyatām—mientras miraban; rāja-
putrāṇām—los hijos del rey; tatra—allí; eva—ciertamente; antardadhe—se hizo invisi-
ble; haraḥ—el Señor Śiva.

El gran sabio maitreya continuó hablando a vidura: mi querido vidura, estas 
fueron las enseñanzas del Señor Śiva a los hijos del rey Barhiṣat. Los hijos del rey, 
por su parte, adoraron al Señor Śiva con gran devoción y respeto. después, el Señor 
Śiva desapareció de la visión de los príncipes.

SIGNIFICADO: Este capítulo contiene una gran lección acerca de la monarquía de los 
días de antaño. Planteándose la idea de retirarse de los deberes reales, el rey Barhiṣat 
envió a sus hijos a ejecutar austeridades, a fin de que, para bien de sus súbditos, llega-
sen a ser reyes perfectos. Mientras tanto, el rey Barhiṣat recibió del gran sabio Nārada 
instrucciones acerca del mundo material y de la entidad viviente que desea disfrutar de 
él. Queda, pues, muy clara la preparación que recibían los reyes y los príncipes antes 
de hacerse cargo del reino. Las actividades de bienestar público iban encaminadas a 
fomentar la comprensión de la Suprema Personalidad de Dios. La forma humana de 
vida está especialmente destinada a la comprensión de Dios, de la relación que nos une 
con Él y de las actividades con que Le servimos. Como los reyes asumían la respon-
sabilidad de la educación espiritual de los ciudadanos, tanto el rey como sus súbditos 
eran felices, pues eran conscientes de Kṛṣṇa. A este respecto, debemos recordar que la 
jerarquía monárquica de Prācīnabarhiṣat desciende de Mahārāja Dhruva, que es un 
gran devoto del Señor y el discípulo más famoso de Nārada Muni. Por aquel entonces, 
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el rey Prācīnabarhiṣat estaba demasiado absorto en actividades fruitivas y celebraba 
diversos tipos de yajñas. De hecho, con la celebración de yajñas podemos elevarnos 
a los sistemas planetarios superiores, a los reinos celestiales, pero no obtendremos la 
liberación, ni podremos ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Cuando vio que un 
descendiente de Mahārāja Dhruva se desviaba por la senda de las actividades fruitivas, 
el gran sabio Nārada se apiadó de él y apareció personalmente para instruirle acerca del 
bhakti-yoga, la bendición suprema de la vida. En este capítulo vigesimoquinto hay una 
interesante descripción de la manera en que Nārada Muni, indirectamente, presentó el 
sistema de bhakti-yoga al rey Prācīnabarhiṣat.

ç&‰"gAItaM BagAvata: staAe‡aM s$avaeR ‘acaetas$a: / 
japantastae tapastaepauvaRSaARNAAmayautaM jalae //�2�//

rudra-gītaṁ bhagavataḥ     stotraṁ sarve pracetasaḥ
japantas te tapas tepur     varṣāṇām ayutaṁ jale

rudra-gītam—el himno del Señor Śiva; bhagavataḥ—del Señor; stotram—oración; 
sarve—todos; pracetasaḥ—los príncipes que recibían el nombre de Pracetās; japantaḥ—
recitando; te—todos ellos; tapaḥ—austeridad; tepuḥ—ejecutaron; varṣāṇām—de años; 
ayutam—diez mil; jale—bajo el agua.

Los príncipes Pracetās permanecieron diez mil años bajo el agua, recitando las 
oraciones que el Señor Śiva les había dado.

SIGNIFICADO: Sin lugar a dudas, en la era actual puede parecer asombroso que los 
príncipes estuviesen diez mil años bajo el agua. Sin embargo, para vivir bajo el agua se 
sigue el mismo proceso que para vivir bajo el aire; solo hay que aprenderlo. Los peces pasan 
toda su vida bajo el agua. Se han creado unas determinadas condiciones favorables que 
les permiten vivir bajo el agua. Sin embargo, en aquellos días la gente solía vivir cien mil 
años. Quien podía emplear diez mil de esos cien mil años en la práctica de austeridades, 
tenía asegurado el éxito en su siguiente vida. No era algo muy sorprendente. Se trata de 
una proeza imposible en esta era, pero que en Satya-yuga era perfectamente posible.

‘aAcaInabaihR"SaM ºaÔa: k(maRsvaAs$a·(maAnas$ama, / 
naAr"d"Ae'DyaAtmataÔvaÁa: k{(paAlau: ‘atyabaAeDayata, //�3�//

prācīnabarhiṣaṁ kṣattaḥ     karmasv āsakta-mānasam
nārado ’dhyātma-tattva-jñaḥ     kṛpāluḥ pratyabodhayat

prācīnabarhiṣam—al rey Prācīnabarhiṣat; kṣattaḥ—¡oh, Vidura!; karmasu—en ac-
tividades fruitivas; āsakta—apegado; mānasam—con esta mentalidad; nāradaḥ—el 
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gran sabio Nārada; adhyātma—espiritualismo; tattva-jñaḥ—el que conoce la verdad; 
kṛpāluḥ—sintiendo compasión; pratyabodhayat—dio instrucciones.

mientras los príncipes se sometían a rigurosas austeridades bajo el agua, su padre 
ejecutaba diversos tipos de actividades fruitivas. Fue entonces cuando el gran sabio 
Nārada, señor y maestro de la vida espiritual, sintiendo gran compasión por el rey, 
decidió instruirle acerca de la vida espiritual.

SIGNIFICADO: Prabodhānanda Sarasvatī Ṭhākura, un gran devoto del Señor 
Caitanya, indica que kaivalya, fundirse en la refulgencia del Brahman, es como ir 
al infierno. Dice también que elevarse a los sistemas planetarios superiores para 
disfrutar de la vida celestial no es más que otra fantasmagoría. Esto significa que el 
devoto no da la menor importancia a lo que, para los karmīs y los jñānīs, constituye el 
objetivo supremo. Para los karmīs, el objetivo supremo es elevarse al reino celestial, y 
el objetivo supremo de los jñānīs es fundirse en la refulgencia del Brahman. No cabe 
duda de que los jñānīs son superiores a los karmīs, como confirma el Señor Caitanya: 
koṭi-karmaniṣṭha-madhye eka ‘jñānī’ śreṣṭha: «Un solo jñānī, un impersonalista, es 
mejor que muchos miles de trabajadores fruitivos» (Cc. Madhya 19.147). Por lo tanto, 
el devoto nunca se interna en el sendero del karma, la elevación mediante actividades 
fruitivas. Nārada Muni, cuando vio al rey Prācīnabarhiṣat ocupado en actividades 
fruitivas, sintió compasión por él. Si se les compara, no cabe duda de que los que 
tratan de elevarse hasta los sistemas planetarios superiores con la ejecución de yajñas 
son mejores que los trabajadores mundanos. Sin embargo, vistos desde el plano 
del servicio devocional puro, tanto el karma como el jñāna se consideran aspectos 
confundientes de la energía ilusoria.

™aeyastvaM k(tama‰"Ajana, k(maRNAAtmana wRh"s$ae / 
äu":Kah"Aina: s$auKaAvaAiæa: ™aeyastaªaeh" caeSyatae //�4�//

śreyas tvaṁ katamad rājan     karmaṇātmana īhase
duḥkha-hāniḥ sukhāvāptiḥ     śreyas tan neha ceṣyate

śreyaḥ—bendición suprema; tvam—tú; katamat—qué es eso; rājan—¡oh, rey!; 
karmaṇā—con actividades fruitivas; ātmanaḥ—del alma; īhase—deseas; duḥkha-
hāniḥ—desaparición de todas las aflicciones; sukha-avāptiḥ—logro de toda felicidad; 
śreyaḥ—bendición; tat—esa; na—nunca; iha—en relación con esto; ca—y; iṣyate—se 
puede conseguir.

Nārada muni preguntó al rey Prācīnabarhiṣat: mi querido rey, ¿qué es lo que deseas 
conseguir con la ejecución de esas actividades fruitivas? El principal objetivo de la 
vida es liberarse de todas las miserias y disfrutar de la felicidad, pero estas dos cosas 
no se pueden obtener con actividades fruitivas.
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SIGNIFICADO: En el mundo material hay una gran ilusión que cubre la verdadera 
inteligencia de la entidad viviente. Las personas que están bajo la influencia de la mo-
dalidad de la pasión desean los beneficios que se derivan de su arduo trabajo, pero no 
saben que el tiempo nunca les va a permitir ningún disfrute permanente. Las ganancias 
no compensan el trabajo que cuesta adquirirlas. E incluso si compensasen, nunca vie-
nen libres de sufrimiento. Cuando alguien que no ha nacido rico quiere comprar una 
casa, coches y otras cosas materiales, tiene que trabajar día y noche, durante muchos 
años, hasta que puede conseguirlas. La felicidad no viene sin sufrimientos.

En realidad, en el mundo material no se puede tener felicidad pura. Si deseamos 
disfrutar de algo, siempre hay otra cosa que nos hace sufrir. En esencia, la naturaleza 
del mundo material es el sufrimiento; todo el disfrute que tratamos de conseguir no 
es más que ilusión. Después de todo, tenemos que sufrir las miserias del nacimiento, 
la vejez, las enfermedades y la muerte. Tal vez descubramos maravillosas medicinas, 
pero no podremos acabar con los sufrimientos de la enfermedad y la muerte. En 
realidad, las medicinas no son el factor que puede eliminar las enfermedades y la 
muerte. En esencia, en el mundo material no hay felicidad, pero las personas que 
están bajo la influencia de la ilusión trabajan con gran ahínco en busca de esa 
supuesta felicidad. En verdad, piensan que ese arduo trabajo es la felicidad. Eso se 
denomina ilusión.

Por esa razón, Nārada Muni preguntó al rey Prācīnabarhiṣat qué era lo que deseaba 
obtener con la ejecución de tantos y tan costosos sacrificios. Ni siquiera el que se eleva 
hasta un planeta celestial puede evitar los sufrimientos de nacer, envejecer, enfermar y 
morir. Alguien podría argüir que, en la ejecución de las austeridades y penitencias del 
servicio devocional, también los devotos tienen que pasar por muchos sufrimientos. Por 
supuesto, a los neófitos la rutina del servicio devocional les puede resultar muy penosa, 
pero al menos tienen la esperanza de que al final podrán superar todos los sufrimientos 
y alcanzar el estado más elevado de felicidad y perfección. Los karmīs comunes no 
tienen esa esperanza, pues incluso si se elevan a los sistemas planetarios superiores, no 
tienen garantías de liberarse de las miserias del nacimiento, la vejez, las enfermedades 
y la muerte. Incluso el Señor Brahmā, que está en el sistema planetario más elevado 
(Brahmaloka), tiene que morir. El nacimiento y la muerte del Señor Brahmā tal vez 
sean diferentes de los de un hombre común, pero como vive en el mundo material, 
tampoco él puede evitar los sufrimientos del nacimiento, la vejez, las enfermedades 
y la muerte. La persona verdaderamente seria en llegar a liberarse de esas miserias 
debe ocuparse en servicio devocional. Esto lo confirma el Señor personalmente en el 
Bhagavad-gītā (4.9):

janma karma ca me divyam     evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma     naiti mām eti so ’rjuna

«¡Oh, Arjuna!, aquel que conoce la naturaleza trascendental de Mi advenimiento y 
actividades, al abandonar el cuerpo no vuelve a nacer en este mundo material, sino que 
alcanza Mi morada eterna».
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Vemos entonces que el devoto, una vez que alcanza el estado de conciencia de Kṛṣṇa 
plena, no vuelve al mundo material después de morir. Va de regreso al hogar, de vuelta 
a Dios. Ese es el estado de felicidad perfecta, sin la menor mancha de sufrimiento.

r"AjaAevaAca
na jaAnaAima mah"ABaAgA parM" k(maARpaivaÜ"DaI: / 
“aUih" mae ivamalaM ÁaAnaM yaena maucyaeya k(maRiBa: //�5�//

rājovāca
na jānāmi mahā-bhāga    paraṁ karmāpaviddha-dhīḥ
brūhi me vimalaṁ jñānaṁ    yena mucyeya karmabhiḥ

rājā uvāca—el rey contestó; na—no; jānāmi—conozco; mahā-bhāga—¡oh, gran alma!; 
param—trascendental; karma—con actividades fruitivas; apaviddha—herida; dhīḥ—
mi inteligencia; brūhi—por favor, di; me—a mí; vimalam—inmaculado; jñānam—
conocimiento; yena—por el cual; mucyeya—puedo liberarme; karmabhiḥ—de las 
actividades fruitivas.

El rey contestó: ¡Oh, gran alma, Nārada!, mi inteligencia está enredada en ac-
tividades fruitivas; por eso no conozco el objetivo supremo de la vida. Por favor, 
instrúyeme en el conocimiento puro, de manera que pueda liberarme del enredo de 
las actividades fruitivas.

SIGNIFICADO: En una canción, Śrī Narottama dāsa Ṭhākura dice:

sat-saṅga chāḍi’ kainu asate vilāsa
te-kāraṇe lāgila ye karma-bandha-phāṅsa

La persona enredada en actividades fruitivas se ve obligada a pasar continuamente 
de un cuerpo a otro. Eso se denomina karma-bandha-phāṅsa, enredo en actividades 
fruitivas. No importa si sus actividades son piadosas o impías; unas y otras son causa 
de la continuación del enredo en cuerpos materiales. Gracias a las actividades piadosas, 
puede nacer en una familia rica, recibir una buena educación y un cuerpo hermoso; 
pero eso no supone la eliminación definitiva de los sufrimientos de la vida. En Occi-
dente no es raro nacer en una familia rica y aristocrática, como tampoco lo es recibir 
una buena educación y tener un cuerpo hermoso; esto, sin embargo, no significa que 
los occidentales estén libres de los sufrimientos de la vida. Hoy en día, la generación 
joven está bien educada, y goza de belleza y riquezas; no faltan alimentos, ni ropas, ni 
posibilidades de complacencia de los sentidos; a pesar de todo ello, los jóvenes occi-
dentales sufren. Están tan afligidos que se hacen hippies, y las leyes de la naturaleza 
les obligan a llevar una vida desdichada. Vagan por el mundo sucios, sin refugio ni 
alimento, y se ven obligados a dormir en la calle. Podemos concluir, pues, que para 
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ser felices no bastan las actividades piadosas. No es cierto que los que tienen la vida 
resuelta desde que nacen estén libres de las miserias materiales del nacimiento, la vejez, 
las enfermedades y la muerte. La conclusión es que para ser feliz no basta con ejecutar 
actividades piadosas o impías. El único resultado de esas actividades es el enredo y la 
transmigración de un cuerpo a otro. En palabras de Narottama dāsa Ṭhākura, eso se 
denomina karma-bandha-phāṅsa.

Admitiendo este hecho, el rey Prācīnabarhiṣat, con toda franqueza, preguntó a 
Nārada Muni cómo podía liberarse de ese karma-bandha-phāṅsa, es decir, de ese enre-
do en las actividades fruitivas. Esa es en realidad la etapa de conocimiento que se indica 
en el primer verso del Vedānta-sūtra: athāto brahma-jijñāsā. Cuando los intentos de 
empeñarse en karma-bandha-phāṅsa llevan a la persona a la frustración, entonces se 
pregunta acerca del valor verdadero de la vida, que se denomina brahma-jijñāsā. Con 
respecto a la pregunta sobre el objetivo supremo de la vida, los Vedas (Muṇḍaka Up. 
11.2.12) ordenan: tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet: «Para entender la ciencia 
trascendental, hay que acudir a un maestro espiritual genuino».

El rey Prācīnabarhiṣat encontró al mejor de los maestros espirituales, Nārada Muni, 
y le preguntó acerca del conocimiento mediante el cual es posible liberarse del enredo 
de karma-bandha-phāṅsa, las actividades fruitivas. Ese es el verdadero propósito de la 
vida humana. Jīvasya tattva-jijñāsā nārtho yaś ceha karmabhiḥ. Como se afirma en el 
Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.10), el único propósito del ser humano debe ser preguntar a 
un maestro espiritual genuino cómo deshacer el enredo de karma-bandha-phāṅsa.

gA{he"Sau kU(q%DamaeRSau pau‡ad"Ar"DanaATaRDaI: / 
na parM" ivand"tae maUX#Ae ”aAmyana, s$aMs$aAr"vatmaRs$au //�6�//

gṛheṣu kūṭa-dharmeṣu    putra-dāra-dhanārtha-dhīḥ
na paraṁ vindate mūḍho     bhrāmyan saṁsāra-vartmasu

gṛheṣu—en la vida familiar; kūṭa-dharmeṣu—en falsos deberes prescritos; putra—hijos; 
dāra—esposa; dhana—riquezas; artha—el objetivo de la vida; dhīḥ—aquel que conside-
ra; na—no; param—el plano trascendental; vindate—alcanza; mūḍhaḥ—sinvergüenza; 
bhrāmyan—vagar; saṁsāra—de la existencia material; vartmasu—en los senderos.

aquellos que no tienen más interés que llevar lo que se llama una buena vida —es 
decir, una vida de casado, enredado por los hijos y la esposa, siempre en busca de 
riquezas— creen que esas cosas son el objetivo supremo de la vida. Esa gente sim-
plemente vaga de un cuerpo a otro por la existencia material sin dar con el objetivo 
supremo de la vida.

SIGNIFICADO: Aquellos que están demasiado apegados a la vida familiar —que 
consiste en un enredo con la esposa, los hijos, las riquezas y el hogar— están ocupados 
en kūṭa-dharma, seudo deberes. Prahlāda Mahārāja ha comparado esos seudo deberes 
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prescritos con un pozo oculto (andha-kūpam). Prahlāda ha hablado intencionadamente 
de ese pozo oculto porque quien caiga en él, morirá. Aunque grite pidiendo ayuda, 
nadie le escuchará; nadie irá a rescatarle.

Las palabras bhrāmyan saṁsāra-vartmasu son significativas. En el Caitanya-
caritāmṛta (Madhya 19.151), Śrī Caitanya Mahāprabhu explica claramente: brahmāṇḍa 
bhramite kona bhāgyavān jīva. Todas las entidades vivientes vagan en distintos tipos de 
cuerpo por los distintos planetas; si, conducidas por la Suprema Personalidad de Dios, 
en el curso de ese vagar entran en contacto con un devoto, sus vidas alcanzan el éxito. 
El rey Prācīnabarhiṣat estaba ocupado en actividades fruitivas; aun así, el gran sabio 
Nārada apareció ante él. El rey fue muy afortunado de poder tener ese contacto con 
Nārada, pues le iluminó con conocimiento espiritual. Todas las personas santas tienen 
el deber de seguir los pasos de Nārada Muni y viajar por todo el mundo, recorriendo 
todos los países y todas las aldeas, simplemente para instruir acerca del objetivo de la 
vida a las personas que están bajo la influencia de la ilusión, y liberarlas del enredo de 
karma-bandha, las actividades fruitivas.

naAr"d" ovaAca
BaAe BaAe: ‘ajaApatae r"Ajana, pazAUna, pazya tvayaADvare" / 
s$aMÁaAipataAÃaIvas$aÎÿAiªaGa{RNAena s$ah"›azA: //�7�//

nārada uvāca
bho bhoḥ prajāpate rājan    paśūn paśya tvayādhvare
saṁjñāpitāñ jīva-saṅghān    nirghṛṇena sahasraśaḥ

nāradaḥ uvāca—el gran sabio Nārada contestó; bhoḥ bhoḥ—¡hola!; prajā-pate—¡oh, 
gobernante de los ciudadanos!; rājan—¡oh, rey!; paśūn—animales; paśya—mira, por 
favor; tvayā—por ti; adhvare—en el sacrificio; saṁjñāpitān—matados; jīva-saṅghān—
grupos de animales; nirghṛṇena—sin piedad; sahasraśaḥ—por miles.

El gran santo Nārada dijo: ¡Oh, gobernante de los ciudadanos, mi querido rey!, por 
favor, mira en el cielo a los animales que has sacrificado sin compasión ni miseri-
cordia en el recinto de sacrificios.

SIGNIFICADO: Puesto que los Vedas recomiendan sacrificios de animales, práctica-
mente todos los rituales religiosos incluyen ese tipo de sacrificios. Sin embargo, no hay 
que conformarse simplemente con matar animales siguiendo las indicaciones de las 
Escrituras. Hay que trascender las ceremonias rituales y tratar de entender la auténtica 
verdad, el propósito de la vida. Nārada Muni deseaba instruir al rey acerca del verdadero 
propósito de la vida, y despertar en su corazón un espíritu de renuncia. El conocimien-
to y el espíritu de renuncia (jñāna-vairāgya) son el objetivo supremo de la vida. Sin 
conocimiento, nadie puede desapegarse del disfrute material, y sin ese desapego no se 
puede avanzar espiritualmente. Los karmīs suelen ocuparse en la complacencia de los 
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sentidos; por esa complacencia, están dispuestos a cometer muchísimas actividades 
pecaminosas, entre las cuales el sacrificio de animales no es más que una. De modo 
que Nārada Muni, con su poder místico, mostró al rey Prācīnabarhiṣat los animales 
muertos que había sacrificado.

Wtae tvaAM s$am‘ataIºantae smar"ntaAe vaEzAs$aM tava / 
s$ampare"tamaya:kU(qE%izC$nd"ntyauitTatamanyava: //�8�//

ete tvāṁ sampratīkṣante    smaranto vaiśasaṁ tava
samparetam ayaḥ-kūṭaiś     chindanty utthita-manyavaḥ

ete—todos ellos; tvām—a ti; sampratīkṣante—están esperando; smarantaḥ—recordando; 
vaiśasam—heridas; tava—de ti; samparetam—después de tu muerte; ayaḥ—hechos de 
hierro; kūṭaiḥ—con cuernos; chindanti—atravesar; utthita—animada; manyavaḥ—ira.

todos esos animales están esperando a que mueras para vengarse de las heridas 
que les causaste. Cuando mueras, atravesarán tu cuerpo ferozmente con cuernos 
de hierro.

SIGNIFICADO: Nārada Muni quería que el rey se diera cuenta de los excesos de la matanza 
de animales en sacrificios. En los śāstras se dice que cuando alguien mata animales en 
un sacrificio, hace que los animales se eleven inmediatamente a la forma humana de 
vida. De manera similar, los kṣatriyas que matan a sus enemigos en el campo de batalla, 
luchando por una causa justa, después de morir se elevan a los planetas celestiales. En 
la Manu-saṁhitā se insiste en la necesidad de que el rey ejecute a los asesinos, pues de 
ese modo evita que tengan que sufrir por sus crímenes en la siguiente vida. Basándose 
en esa comprensión, Nārada Muni advierte al rey de que los animales que él ha matado 
esperan su muerte para vengarse. Con esto, Nārada Muni no cae en contradicción. Desea 
convencer al rey del riesgo que corre si abusa de los sacrificios de animales, ya que el más 
mínimo error en la ejecución del sacrificio puede impedir que el animal sacrificado se 
eleve a la forma de vida humana. En esas circunstancias, el ejecutor del sacrificio tendrá 
que responder de la muerte del animal, tal como un asesino que hubiera matado a otro 
hombre. La matanza de animales en los mataderos implica a seis personas, y todas ellas 
tendrán que responder de ese crimen. El que da permiso para matar, el que mata, el que 
colabora, el que compra la carne, el que la cocina y el que la come, quedan implicados en 
la matanza. Nārada Muni quería que el rey comprendiera este hecho. Por lo tanto, no se 
recomienda la matanza de animales, ni siquiera en un sacrificio.

@‡a tae k(TaiyaSyae'mauimaitah"As$aM paur"Atanama, / 
paur"Ãanasya cair"taM inabaAeDa gAd"taAe mama //�9�//
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atra te kathayiṣye ’mum     itihāsaṁ purātanam
purañjanasya caritaṁ     nibodha gadato mama

atra—con esto; te—a ti; kathayiṣye—voy a hablar; amum—sobre este tema; itihāsam—
historia; purātanam—muy antigua; purañ-janasya—al respecto de Purañjana; caritam—
su personalidad; nibodha—trata de entender; gadataḥ mama—mientras hablo.

Con respecto a esto, deseo narrarte una vieja historia relacionada con la personali-
dad de un rey que se llamaba Purañjana. Por favor, trata de escucharme con mucha 
atención.

SIGNIFICADO: El gran sabio Nārada Muni pasa a otro tema, la historia del rey 
Purañjana, que no es otra cosa que la propia historia del rey Prācīnabarhiṣat contada 
de distinta forma. En otras palabras, es una exposición alegórica. Como se explica 
claramente en los siguientes capítulos, la palabra purañ-jana significa «el que disfruta 
en un cuerpo». Las personas enredadas en actividades materiales desean escuchar 
relatos de actividades materiales; por esa razón, Nārada Muni pasó a tratar el tema del 
rey Purañjana, que no es otro que el rey Prācīnabarhiṣat. Nārada Muni no desaprobó 
directamente el valor de los sacrificios de animales. El Señor Buddha, sin embargo, 
rechazó directamente todo sacrificio de animales. Śrīla Jayadeva Gosvāmī ha afirmado: 
nindasi yajña-vidher ahaha śruti-jātam. La palabra śruti-jātam indica que en los Vedas 
se recomiendan los sacrificios de animales, pero que el Señor Buddha, para acabar 
con esos sacrificios, negó directamente la autoridad de los Vedas. Debido a ello, los 
seguidores de los Vedas no aceptan al Señor Buddha. Como no acepta la autoridad de 
los Vedas, se le describe como agnóstico o ateo. El gran sabio Nārada no podía negar 
la autoridad de los Vedas, pero quería indicar al rey Prācīnabarhiṣat que el sendero de 
karma-kāṇḍa es muy difícil y arriesgado.

Las personas necias siguen el difícil sendero de karma-kāṇḍa a fin de disfrutar de los 
sentidos; los que están demasiado apegados al disfrute de los sentidos reciben el nombre 
de mūḍhas (sinvergüenzas). Es muy difícil que un mūḍha entienda el objetivo supremo 
de la vida. En nuestra tarea de propagación del movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa, 
vemos realmente que muchas personas no se sienten atraídas porque son mūḍhas 
ocupados en actividades fruitivas. Se dice en las Escrituras: upadeśo hi mūrkhāṇāṁ 
prakopāya na śāntaye. Un necio sinvergüenza, cuando recibe una buena instrucción, 
simplemente se enfada, y, en lugar de sacar provecho de la buena instrucción recibida, 
argumenta en contra de ella. Nārada Muni, que sabía esto muy bien, instruyó al rey 
indirectamente, contándole toda la historia de su vida. Para poder llevar un pendiente 
en la oreja, o un alfiler de oro o diamante en la nariz, primero hay que agujerear la oreja 
o la nariz. Ese dolor que se sufre por complacer los sentidos es el dolor que se pasa en 
el sendero de karma-kāṇḍa, el sendero de la actividad fruitiva. Quien desee disfrutar 
de algo en el futuro, tendrá que someterse a dificultades en el presente. Quien desee 
llegar a ser millonario y disfrutar de sus riquezas en el futuro, en el presente tendrá que 
trabajar sin descanso para acumular dinero. Eso es karma-kāṇḍīya. A los que están 
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demasiado apegados a ese sendero no les importa correr el riesgo. Nārada Muni quería 
mostrar al rey Prācīnabarhiṣat los grandes problemas y miserias por los que pasa una 
persona para ocuparse en actividades fruitivas. La persona que está demasiado apegada 
a la actividad material recibe el nombre de viṣayī. Viṣayī es el disfrutador de viṣaya, lo 
cual significa comer, dormir, aparearse y defenderse. De manera indirecta, mediante la 
historia del rey Purañjana, Nārada Muni indica al rey que comer, dormir, aparearse y 
defenderse son cosas llenas de riesgos y dificultades.

Las palabras itihāsam («historia») y purātanam («vieja») indican que, aunque la 
entidad viviente vive en el cuerpo material, la historia de la entidad viviente en el 
cuerpo material es muy vieja. Con respecto a eso, Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura dice 
en una canción: anādi karama-phale, paḍi’ bhavārṇava-jale, taribāre nā dekhi upāya: 
«Debido a mis actividades fruitivas pasadas, he caído en el agua de la existencia 
material, y no logro encontrar la manera de salir». En la existencia material, todas 
las entidades vivientes sufren debido a sus actividades pasadas; por lo tanto, todas 
ellas tienen una muy vieja historia tras de sí. Los necios científicos materialistas se 
han inventado sus propias teorías de la evolución, que se centran únicamente en el 
cuerpo. En realidad, no es esa la verdadera evolución. La verdadera evolución es la 
historia de la entidad viviente, que es purañjana, que «vive dentro del cuerpo». Śrī 
Nārada Muni va a explicar esa teoría de la evolución de una manera distinta, que 
las personas sensatas podrán comprender.

@As$aItpaur"ÃanaAe naAma r"AjaA r"Ajana, ba{h"cC)$vaA: / 
tasyaAivaÁaAtanaAmaAs$aIts$aKaAivaÁaAtacaeií"ta: //10//

āsīt purañjano nāma     rājā rājan bṛhac-chravāḥ
tasyāvijñāta-nāmāsīt     sakhāvijñāta-ceṣṭitaḥ

āsīt—había; purañjanaḥ—Purañjana; nāma—llamado; rājā—rey; rājan—¡oh, rey!; 
bṛhat-śravāḥ—cuyas actividades eran grandiosas; tasya—su; avijñāta—el desconocido; 
nāmā—de nombre; āsīt—había; sakhā—amigo; avijñāta—desconocidas; ceṣṭitaḥ—
cuyas actividades.

mi querido rey, una vez, hace mucho tiempo, vivió un rey que se llamaba Purañjana, 
famoso por la grandeza de sus actividades. tenía un amigo que se llamaba avijñāta 
[«el desconocido»], cuyas actividades nadie podía entender.

SIGNIFICADO: Toda entidad viviente es purañjana. La palabra puram significa 
«dentro de este cuerpo, dentro de esta forma», y jana significa «entidad viviente». 
Así pues, todos somos purañjana. Toda entidad viviente ha recibido plena libertad 
para utilizar su cuerpo como desee; por ello se considera que todas las entidades 
vivientes son reyes de su cuerpo. Por lo común, ocupan el cuerpo en complacer los 
sentidos, ya que, bajo la influencia del concepto corporal de la vida, se siente que el 
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objeto último de la vida es servir a los sentidos. Ese es el proceso de karma-kāṇḍa. 
Cuando una persona carece de conocimiento interior, sin saber que en realidad es 
el alma espiritual que vive en el cuerpo, y está completamente bajo el hechizo de los 
dictados de los sentidos, se dice que esa persona es un materialista. A la persona ma-
terialista interesada en la complacencia de los sentidos se le puede aplicar el nombre 
de purañjana. Esa persona materialista utiliza los sentidos conforme a sus caprichos; 
por lo tanto, también se puede decir que es un rey. Los reyes irresponsables consideran 
que su posición como reyes es una propiedad personal suya, y abusan de su tesoro 
para complacer los sentidos.

También es significativa la palabra bṛhac-chravāḥ. La palabra śravaḥ significa 
«fama». La entidad viviente es famosa desde muy antiguo, pues, como se afirma en el 
Bhagavad-gītā (2.20): na jāyate mriyate vā: «La entidad viviente nunca nace y nunca 
muere». Como es eterna, sus actividades son eternas, aunque se ejecuten en distintos 
cuerpos. Na hanyate hanyamāne śarīre: «No muere, ni siquiera después de la aniqui-
lación del cuerpo». De esta forma, la entidad viviente transmigra de un cuerpo a otro 
y lleva a cabo diversas actividades. La entidad viviente ejecuta muchos actos en cada 
cuerpo. A veces es un gran héroe, como Hiraṇyakaśipu, Kaṁsa, o, en tiempos más 
recientes, Napoleón o Hitler. No cabe duda de que las actividades de esa clase de perso-
nas son grandiosas, pero tan pronto como les llega el final a sus cuerpos, todo lo demás 
se termina también. Luego no queda de ellos más que el nombre. Por eso, se puede 
decir que la entidad viviente es bṛhac-chravāḥ; puede gozar de una gran reputación por 
distintas clases de actividades. No obstante, tiene un amigo al que no conoce. Los ma-
terialistas no comprenden la presencia de Dios en la forma de Superalma, que está en el 
corazón de todas las entidades vivientes. Paramātmā está al lado de la jīvātmā como un 
amigo, pero la jīvātmā, la entidad viviente, no Le conoce. Esa es la razón de que en este 
verso se Le describa con la palabra avijñāta-sakhā, que significa «el que tiene un amigo 
desconocido». Es también significativa la palabra avijñāta-ceṣṭitaḥ, pues la entidad 
viviente trabaja con tesón siguiendo las directrices de Paramātmā, y arrastrada por las 
leyes de la naturaleza material. A pesar de todo, se considera independiente de Dios, 
e independiente de las estrictas leyes de la naturaleza material. En el Bhagavad-gītā 
(2.24), se afirma:

acchedyo ’yam adāhyo ’yam     akledyo ’śoṣya eva ca
nityaḥ sarva-gataḥ sthāṇur     acalo ’yaṁ sanātanaḥ

«Esa alma individual es irrompible e insoluble, y no se la puede quemar ni secar. Es 
eterna, omnipresente, inmutable, inamovible y eternamente la misma».

La entidad viviente es sanātana, eterna. Ningún arma puede matarla, el fuego no 
puede reducirla a cenizas, el agua no puede mojarla ni humedecerla, y el aire no puede 
secarla; debido a ello, se la considera inmune a las reacciones materiales. Aunque está 
cambiando de cuerpos, no se ve afectada por las condiciones materiales. Se ve puesta 
bajo condiciones materiales, y actúa siguiendo las indicaciones de su amigo, la Superal-
ma. Como se afirma en el Bhagavad-gītā (15.15):
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sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo
mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca

«Yo estoy situado en el corazón de todos, y de Mí vienen el recuerdo, el conocimiento 
y el olvido». De esta forma, el Señor, en forma de Paramātmā, está en el corazón de 
todos, y da indicaciones a la entidad viviente para actuar de la manera que desee. 
La entidad viviente no sabe, ni en esta vida ni en su vida anterior, que el Señor le 
está dando la posibilidad de satisfacer todos sus deseos. Tampoco puede satisfacer 
ningún deseo si el Señor no lo sanciona. El alma condicionada no es consciente de 
todos los recursos que el Señor le da.

s$aAe'nvaeSamaANA: zAr"NAM ba”aAma pa{iTavaI%M ‘aBau: / 
naAnauè&paM yad"Aivand"d"BaUts$a ivamanaA wva //11//

so ’nveṣamāṇaḥ śaraṇaṁ     babhrāma pṛthivīṁ prabhuḥ
nānurūpaṁ yadāvindad     abhūt sa vimanā iva

saḥ—ese rey Purañjana; anveṣamāṇaḥ—en busca de; śaraṇam—refugio; babhrāma—
viajó por; pṛthivīm—todo el planeta Tierra; prabhuḥ—para ser un amo independien-
te; na—nunca; anurūpam—de su gusto; yadā—cuando; avindat—pudo encontrar; 
abhūt—se puso; saḥ—él; vimanāḥ—triste; iva—como.

Buscando un lugar adecuado para vivir, el rey Purañjana viajó por todo el mundo, 
pero no pudo encontrar un lugar de su gusto ni siquiera después de haber viajado 
mucho. al final, se llenó de tristeza y desánimo.

SIGNIFICADO: Los viajes de Purañjana son como los viajes de los hippies de hoy en día. 
Los hippies suelen ser hijos de padres y familias muy bien situados. No han vivido siempre 
en la pobreza. Sin embargo, de una u otra forma, abandonan el refugio de sus ricos padres 
y viajan por todo el mundo. Como se explica en este verso, la entidad viviente desea ser 
un prabhu, un amo. La palabra prabhu significa «amo», pero la realidad es que la entidad 
viviente no es el amo; es el sirviente eterno de Dios. Cuando abandona el refugio de Dios, 
Kṛṣṇa, y trata de ser un prabhu independiente, la entidad viviente viaja por toda la creación, 
donde hay 8 400 000 especies de vida y trillones de planetas. La entidad viviente vaga por 
todos esos cuerpos pasando por diversos planetas; así pues es como el rey Purañjana, que 
viajó por todo el mundo en busca de un lugar adecuado para vivir.

En una canción, Śrī Narottama dāsa Ṭhākura dice: karma-kāṇḍa, jñāna-kāṇḍa, 
kevala viṣera bhāṇḍa: «El sendero de karma-kāṇḍa [las actividades fruitivas] y el 
sendero de jñāna-kāṇḍa [la especulación] son como grandes vasijas llenas de veneno». 
Amṛta baliyā yebā khāya, nānā yoni sadā phire: «La persona que confunde ese veneno 
con néctar, y lo bebe, debe viajar por distintas especies de vida». Kadarya bhakṣaṇa 
kare: «Y come todo tipo de cosas abominables, según el cuerpo en que se encuentre». 
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En un cuerpo de cerdo, por ejemplo, la entidad viviente come excremento. Cuando 
está en un cuerpo de cuervo, come toda clase de desperdicios, incluso pus y moco, 
y disfruta de ello. De esta forma, Narottama dāsa Ṭhākura señala que la entidad 
viviente viaja en diversidad de cuerpos y come todo tipo de cosas abominables. 
Cuando, finalmente, no logra la felicidad, se llena de tristeza o adopta el modo de 
vida de los hippies.

En este verso, por lo tanto, se dice (na anurūpam) que el rey no podía encontrar el 
lugar adecuado para sus fines. Esto se debe a que la entidad viviente no puede ser feliz 
en ninguna forma de vida ni en ningún planeta del mundo material, pues todo lo que 
hay en el mundo material es inadecuado para el alma espiritual. Como se afirma en 
este verso, la entidad viviente desea ser un prabhu independientemente, pero no puede 
ser feliz hasta el momento en que abandona esa idea y pasa a ser un sirviente de Dios, 
Kṛṣṇa. Por eso Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura canta:

miche māyāra vaśe, yāccha bhese’,
khāccha hābuḍubu, bhāi

«Mi querida entidad viviente, ¿por qué te dejas arrastrar por las olas de māyā?». Como 
se afirma en el Bhagavad-gītā (18.61):

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ     hṛd-deśe ’rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni     yantrārūḍhāni māyayā

«El Señor Supremo Se encuentra en el corazón de todos, ¡oh, Arjuna!, y dirige los mo-
vimientos de todas las entidades vivientes, que están sentadas como en una máquina 
hecha de energía material».

La máquina del cuerpo lleva a la entidad viviente por muchísimas especies de vida y 
por muchísimos planetas. Por esa razón, Bhaktivinoda Ṭhākura pregunta a la entidad 
viviente por qué se deja arrastrar en esas máquinas corporales, para verse en tantas cir-
cunstancias distintas. Él le aconseja que supere las olas de māyā entregándose a Kṛṣṇa.

jīva kṛṣṇa-dāsa, e viśvāsa,
karle ta’ āra duḥkha nāi

Y, tan pronto como consultamos las palabras de Kṛṣṇa, vemos que Kṛṣṇa aconseja:

sarva-dharmān parityajya    mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo     mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

«Abandona toda clase de religión y sencillamente entrégate a Mí. Yo te liberaré de toda 
reacción pecaminosa. No temas» (Bg. 18.66).

De esta forma, enseguida nos liberamos de tener que viajar de un cuerpo a otro 
y de un planeta a otro. Śrī Caitanya Mahāprabhu dice: brahmāṇḍa bhramite kona 
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bhāgyavān jīva (Cc. Madhya 19.151). La verdadera vida de la entidad viviente en 
realidad comienza cuando, en su viajar, es lo bastante afortunada como para recibir la 
bendición de relacionarse con devotos y volverse consciente de Kṛṣṇa. El movimiento 
para la conciencia de Kṛṣṇa está dando a las errantes entidades vivientes la oportunidad 
de refugiarse en Kṛṣṇa, para que, de esa forma, sean felices.

En este verso son muy significativas las palabras vimanā iva. En el mundo material, 
incluso el gran rey del cielo está lleno de ansiedad. Si el propio Señor Brahmā está lleno 
de ansiedad, ¿qué decir entonces de las entidades vivientes comunes que actúan en este 
planeta? El Bhagavad-gītā (8.16) confirma:

ābrahma-bhuvanāl lokāḥ
punar āvartino ’rjuna

«Desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo, son todos lugares 
de sufrimiento en los que tiene lugar el ciclo de nacimientos y muertes». En el mun-
do material, la entidad viviente nunca está satisfecha. Incluso si ocupa la posición de 
Brahmā, Indra o Candra, está llena de ansiedad. Esto se debe, simplemente, al hecho de 
haber considerado que el mundo material es un lugar de felicidad.

na s$aADau maenae taA: s$avaAR BaUtalae yaAvataI: paur": / 
k(AmaAna, k(AmayamaAnaAe's$aAE tasya tasyaAepapaÔayae //12//

na sādhu mene tāḥ sarvā     bhūtale yāvatīḥ puraḥ
kāmān kāmayamāno ’sau     tasya tasyopapattaye

na—nunca; sādhu—buen; mene—pensamiento; tāḥ—a ellos; sarvāḥ—todo; bhū-tale—
en la Tierra; yāvatīḥ—toda clase de; puraḥ—casas residenciales; kāmān—objetos para 
el disfrute de los sentidos; kāmayamānaḥ—desear; asau—ese rey; tasya—su; tasya—su; 
upapattaye—para obtener.

El rey Purañjana tenía ilimitados deseos de disfrute sensorial; por esa razón, 
viajó por todo el mundo en busca de un lugar donde satisfacer todos sus deseos. 
desdichadamente, en ningún lugar encontró otra cosa que un sentimiento de 
insuficiencia.

SIGNIFICADO: Śrīla Vidyāpati, un gran poeta vaiṣṇava, dice en una canción:

tātala saikate, vāri-bindu-sama,
suta-mita-ramaṇī-samāje

En este verso compara la complacencia material de los sentidos por medio de la 
sociedad, los amigos y el amor, con una gota de agua que cae en el desierto. Para 
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regar un desierto harían falta mares de agua; ¿de qué serviría una sola gota? De 
manera similar, la entidad viviente es parte integral de la Suprema Personalidad de 
Dios, quien, como se explica en el Vedānta-sūtra, es ānandamayo ’bhyāsāt, es decir, 
está lleno de disfrute. Como parte integral de la Suprema Personalidad de Dios, la 
entidad viviente también busca la plenitud del disfrute. Sin embargo, esa plenitud 
del disfrute solo la puede encontrar en la Suprema Personalidad de Dios, y no aparte 
de Él. En su vagar por diversas especies de vida, la entidad viviente puede gozar de 
algún tipo de disfrute en determinados cuerpos, pero la plenitud del disfrute de los 
sentidos no se puede obtener en ningún cuerpo material. De esta forma, la entidad 
viviente, Purañjana, vaga de cuerpo en cuerpo, pero en su intento de disfrutar no 
encuentra otra cosa que frustración en todas partes. En otras palabras, la chispa 
espiritual cubierta por la materia no puede disfrutar plenamente de los sentidos en 
ninguna circunstancia de la vida material. Puede que el ciervo se sienta muy absorto 
al oír las notas musicales del reclamo del cazador, pero como resultado, pierde la 
vida. El pez también es muy experto en complacer su lengua, pero si come el cebo 
que le ofrece el pescador, pierde la vida. Incluso el poderosísimo elefante pierde su 
independencia al ser capturado mientras satisface sus genitales con una hembra de 
su especie. En todas las especies de vida, la entidad viviente recibe un cuerpo para 
satisfacer distintos sentidos, pero no puede disfrutar de todos sus sentidos a la vez. 
En la forma humana de vida recibe la oportunidad de gozar del disfrute desvirtuado 
de todos los sentidos, pero el resultado es que sus intentos de complacer los sentidos 
le traen tantas angustias, que finalmente acaba lleno de tristeza. Cuanto más trata 
de satisfacer sus sentidos, más se enreda.

s$a Wk(d"A ih"mavataAe d"iºaNAeSvaTa s$aAnauSau / 
d"d"zAR navaiBaã"ARiBaR: paurM" laiºatalaºaNAAma, //13//

sa ekadā himavato     dakṣiṇeṣv atha sānuṣu
dadarśa navabhir dvārbhiḥ     puraṁ lakṣita-lakṣaṇām

saḥ—ese rey Purañjana; ekadā—una vez; himavataḥ—de los Himālayas; dakṣiṇeṣu—sur; 
atha—después de esto; sānuṣu—en la cordillera; dadarśa—encontró; navabhiḥ—con 
nueve; dvārbhiḥ—puertas; puram—una ciudad; lakṣita—visible; lakṣaṇām—con todas 
las comodidades auspiciosas.

Una vez, en su vagar, al pasar por el sur de los himālayas, en un lugar llamado 
Bhārata-varṣa [la India], vio una ciudad con nueve puertas, que se caracterizaba por 
reunir todas las comodidades auspiciosas.

SIGNIFICADO: La tierra que se extiende al sur de los Himālayas es la India, que recibía 
el nombre de Bhārata-varṣa. Se considera que la entidad viviente que nace en Bhārata-
varṣa es sumamente afortunada. De hecho, Caitanya Mahāprabhu ha afirmado:
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bhārata-bhūmite haila manuṣya-janma yāra
janma sārthaka kari’ kara para-upakāra

(Cc. Ādi 9.41)

Todo el que nace en la tierra de Bhārata-varṣa cuenta con todas las ventajas en su vida. 
Esa persona puede sacar provecho de esas ventajas para progresar tanto material como 
espiritualmente y lograr con ello el éxito en la vida. Después de alcanzar el objetivo 
de la vida, puede difundir su conocimiento y su experiencia por todo el mundo con 
fines humanitarios. En otras palabras, el que, por sus actividades piadosas pasadas, 
nace en la tierra de Bhārata-varṣa, tiene a su disposición todos los medios para lograr 
la perfección de la forma humana de vida. El clima de la India permite llevar una vida 
muy apacible, pues las condiciones materiales no causan trastornos. En las épocas de 
Mahārāja Yudhiṣṭhira y del Señor Rāmacandra, la gente estaba completamente libre 
de ansiedad. Ni el frío era muy intenso, ni el calor excesivo. Durante esos reinados, no 
había ni rastro de los tres tipos de circunstancias miserables: adhyātmika, adhibhautika 
y adhidaivika, es decir, las miserias que de por sí vienen del cuerpo y de la mente, las 
que nos causan otras entidades vivientes, y las perturbaciones naturales. Pero en la 
actualidad, comparada con otros países, la India padece de perturbaciones artificiales. 
Con todo, la cultura del país es tan elevada que se puede alcanzar con facilidad el ob-
jetivo de la vida, esto es, la salvación, la liberación del cautiverio material. Por lo tanto, 
para poder nacer en la India, es necesario haber ejecutado muchas actividades piadosas 
en una vida pasada.

En este verso, la palabra lakṣita-lakṣaṇām indica que obtener el cuerpo humano 
en Bhārata-varṣa es muy auspicioso. La cultura védica rebosa conocimiento, y la 
persona que nace en la India puede beneficiarse plenamente del conocimiento cultural 
védico y del sistema cultural que recibe el nombre de varṇāśrama-dharma. En la 
actualidad, en nuestros viajes por todo el mundo, vemos que en algunos países los 
seres humanos tiene muchas comodidades materiales, pero a pesar de ello, no tienen 
medios para avanzar espiritualmente. El defecto es el mismo en todas partes: por 
un lado, se dispone de toda clase de medios, pero por el otro se echan a faltar. Un 
ciego puede caminar, pero no puede ver; los cojos, por su parte, pueden ver, pero no 
caminar. Andha-paṅgu-nyāya. El ciego puede llevar al cojo a hombros, y este puede 
indicarle el camino a seguir. Si colaboran, pueden hacer cosas, pero individualmente 
ni el uno ni el otro pueden caminar bien. De la misma manera, la forma humana de 
vida es para avanzar en la vida espiritual y tener las necesidades materiales resueltas. 
Un rasgo especial de Occidente es que allí hay gran abundancia de comodidades 
materiales, pero nadie sabe nada acerca del avance espiritual. Hay muchos que 
anhelan avanzar en el sendero espiritual, pero caen en manos de engañadores que 
se aprovechan de su dinero, les engañan y se van. Por fortuna, el movimiento para 
la conciencia de Kṛṣṇa aporta todos los medios para el avance material y espiritual. 
De esa forma pueden beneficiarse de este movimiento los occidentales. Todavía hoy, 
en las aldeas de la India que no se han visto afectadas por la industrialización de las 
ciudades, cualquier hombre puede vivir y progresar espiritualmente, en cualquier 
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circunstancia. Se ha dicho que el cuerpo es la ciudad de las nueve puertas, que son 
los dos ojos, los oídos, las fosas nasales, la boca, el genital y el recto. Cuando las 
nueve puertas están limpias y funcionan con normalidad, debe entenderse que el 
cuerpo está sano. En la India, los aldeanos mantienen limpias esas nueve puertas 
levantándose temprano, bañándose en los pozos o en los ríos, yendo a los templos 
para asistir a maṅgala-ārati, cantando el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa y tomando 
prasāda. Esa es la manera de sacar partido de las ventajas de la vida humana, y 
es el sistema que, poco a poco, estamos introduciendo en los centros de nuestra 
asociación en los países occidentales. El que aprovecha este sistema, aumenta poco 
a poco su iluminación espiritual. En la actualidad se puede comparar a la India con 
el cojo, y a Occidente con el ciego. Durante los últimos dos mil años, la India ha 
estado sometida a gobiernos extranjeros, y las piernas de su progreso se han roto. 
En Occidente, el deslumbrante brillo de la opulencia material ha cegado los ojos 
de la población. El ciego occidental y el cojo de la India deben aunar sus esfuerzos 
en el movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa. Entonces, el cojo de la India, con la 
ayuda del occidental, podrá caminar, y el ciego occidental, con la ayuda del cojo, 
podrá ver. Resumiendo, el progreso material de Occidente y los bienes espirituales 
de la India deben unirse por la elevación de toda la sociedad humana.

‘aAk(Ar"AepavanaAÄ%Alapair"KaEr"ºataAer"NAE: / 
svaNARr"AEpyaAyas$aE: Za{"ËEÿ: s$aÇÿlaAM s$avaRtaAe gA{hE": //14//

prākāropavanāṭṭāla-     parikhair akṣa-toraṇaiḥ
svarṇa-raupyāyasaiḥ śṛṅgaiḥ     saṅkulāṁ sarvato gṛhaiḥ

prākāra—murallas; upavana—parques; aṭṭāla—torres; parikhaiḥ—con canales; akṣa—
ventanas; toraṇaiḥ—con puertas; svarṇa—oro; raupya—plata; ayasaiḥ—hechas de 
hierro; śṛṅgaiḥ—con cúpulas; saṅkulām—con gran abundancia; sarvataḥ—por todas 
partes; gṛhaiḥ—con casas.

La ciudad estaba rodeada de murallas y parques, y en su interior había torres, 
canales, ventanas y desagües. Las casas estaban decoradas con cúpulas de oro, plata 
y hierro.

SIGNIFICADO: El cuerpo está protegido con murallas de piel. Los cabellos se com-
paran a parques, y las partes más elevadas del cuerpo, como la nariz y la cabeza, a 
torres. Los pliegues y depresiones de distintas partes del cuerpo se comparan a canales 
y zanjas, los ojos a ventanas, y los párpados a puertas de protección. Los tres metales, 
el oro, la plata y el hierro, representan las tres modalidades de la naturaleza material. 
El oro representa la bondad, la plata la pasión, y el hierro la ignorancia. Al cuerpo 
a veces se le considera también una bolsa que contiene tres elementos (tri-dhātu): 
moco, bilis y aire (kapha, pitta y vāyu). Yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke. Según 
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el Bhāgavatam (10.84.13), aquel que considera que esa bolsa de moco, bilis y aire es 
el ser, no es mejor que un asno o una vaca.

naIlas$P(iq%k(vaEäU"yaRmau·(Amar"k(taAç&NAE: / 
k}(æah"myaRsTalaI%M d"IæaAM i™ayaA BaAegAvataIimava //15//

nīla-sphaṭika-vaidūrya-     muktā-marakatāruṇaiḥ
kḷpta-harmya-sthalīṁ dīptāṁ     śriyā bhogavatīm iva

nīla—zafiros; sphaṭika—cristal; vaidūrya—diamantes; muktā—perlas; marakata—
esmeraldas; aruṇaiḥ—con rubíes; kḷpta—decorados; harmya-sthalīm—los suelos de 
los palacios; dīptām—lustrosos; śriyā—con belleza; bhogavatīm—Bhogavatī, la ciudad 
celestial; iva—como.

En aquella ciudad, los suelos de las casas estaban hechos de zafiro, cristal, diaman-
tes, perlas, esmeraldas y rubíes. debido al brillo de las casas de la capital, la ciudad 
podía compararse con Bhogavatī, la ciudad celestial.

SIGNIFICADO: En la ciudad del cuerpo, el corazón es la capital. La capital de un 
estado es una ciudad especialmente suntuosa, en la que abundan los grandes edificios 
y los palacios lujosos; de la misma manera, en el cuerpo, el corazón está lleno de deseos 
y planes de disfrute material. Esos planes a veces se comparan con joyas valiosas, como 
zafiros, rubíes, perlas y esmeraldas. El corazón es el centro de todos los planes de dis-
frute material.

s$aBaAcatvar"r"TyaAiBar"A‚(Lx"AyatanaApaNAE: / 
caEtyaDvajapataAk(AiBayauR·(AM ivaåu"mavaeid"iBa: //16//

sabhā-catvara-rathyābhir     ākrīḍāyatanāpaṇaiḥ
caitya-dhvaja-patākābhir     yuktāṁ vidruma-vedibhiḥ

sabhā—centros de reunión; catvara—plazas; rathyābhiḥ—con calles; ākrīḍa-āyatana—
casinos; āpaṇaiḥ—tiendas; caitya—lugares de reposo; dhvaja-patākābhiḥ—con bande-
ras y festones; yuktām—decorados; vidruma—sin árboles; vedibhiḥ—con plataformas.

En la ciudad había muchos centros de reunión, cruces de caminos, calles, restauran-
tes, casinos, mercados, lugares de reposo, banderas, festones y hermosos parques. 
todo ello rodeaba la ciudad.

SIGNIFICADO: Tenemos aquí una descripción de la capital. Había centros de reunión 
y muchas plazas, cruces, avenidas y calles; había muchos casinos, mercados y lugares 
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de reposo, todos ellos adornados con banderas y festones. Las plazas estaban cercadas 
con verjas, y en ellas no había árboles. El corazón del cuerpo se puede comparar con 
el centro de reuniones, pues, como se explica en el Bhagavad-gītā (15.15), la entidad 
viviente está dentro del corazón en compañía de Paramātmā: sarvasya cāhaṁ hṛdi 
sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca. El corazón es el centro del recuerdo, 
del olvido y de la deliberación. En el cuerpo, los ojos, los oídos y la nariz son lugares 
de atracción por el disfrute sensorial, y las calles para ir de un lugar a otro pueden 
compararse a los distintos tipos de aires que circulan por el cuerpo. El proceso yó-
guico para controlar el aire interior del cuerpo y los nervios se denomina suṣumnā, 
el sendero de la liberación. El cuerpo es también un lugar de reposo, pues la entidad 
viviente, cuando se fatiga, descansa en él. Las palmas de las manos y las plantas de los 
pies se comparan con banderas y festones.

pauyaARstau baA÷Aepavanae id"vyaåu"malataAku(lae / 
nad"iã"h"ËÿAilaku(lak(AelaAh"lajalaAzAyae //17//

puryās tu bāhyopavane     divya-druma-latākule
nadad-vihaṅgāli-kula-     kolāhala-jalāśaye

puryāḥ—de esa ciudad; tu—entonces; bāhya-upavane—en un jardín exterior; divya—
muy hermosos; druma—árboles; latā—enredaderas; ākule—llenos de; nadat—que 
vibraban; vihaṅga—aves; ali—abejas; kula—grupos de; kolāhala—zumbar; jala-
āśaye—con un lago.

En las afueras de la ciudad había muchos árboles frondosos y enredaderas, que 
rodeaban un hermoso lago. alrededor del lago había también muchos grupos de 
pájaros y abejas, que no dejaban de cantar y zumbar.

SIGNIFICADO: El cuerpo es una gran ciudad; por lo tanto, en ella tiene que haber 
lagos y jardines para el disfrute de los sentidos. Aquí se alude a las partes del cuerpo 
que incitan los impulsos sexuales. Como el cuerpo tiene genitales, a una determinada 
edad la entidad viviente, tanto hombre como mujer, siente la agitación del impulso 
sexual. En la niñez, a pesar de que cuenta con órganos de los sentidos, puede ver a 
una mujer hermosa sin agitarse; el impulso sexual no surge hasta que llega la edad 
adecuada. En el verso, las circunstancias favorables en torno al impulso sexual se com-
paran con un jardín o un hermoso parque solitario. Ante la vista de un representante 
del sexo opuesto, el impulso aumenta de un modo natural. Se dice que el hombre que 
no se agita al ver a una mujer en un lugar solitario es un brahmacārī. Sin embargo, 
esa práctica es casi imposible. El impulso sexual es tan fuerte que con solo ver a un 
representante del sexo opuesto, hablar con él, verlo, tocarlo, entrar en contacto con 
él, o simplemente pensar en él, aunque sea de una forma sutil, nos vemos afectados 
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por el impulso sexual. Por esa razón, el brahmacārī y el sannyāsī tienen prohibida la 
relación con mujeres, especialmente en lugares reservados. Los śāstras prescriben que 
ni siquiera hablemos con una mujer en un lugar apartado, aunque se trate de nuestra 
hija, nuestra hermana, o nuestra madre. El impulso sexual es tan fuerte que, en esas 
circunstancias, incluso un sabio se agita. Siendo así, ¿cómo va a mantener la calma un 
joven a la vista de una hermosa muchacha en un agradable parque?

ih"mainaJaRr"iva‘auSmatku(s$aumaAk(r"vaAyaunaA / 
calat‘avaAlaivaq%panailanaItaq%s$ampaid" //18//

hima-nirjhara-vipruṣmat-     kusumākara-vāyunā
calat-pravāla-viṭapa-     nalinī-taṭa-sampadi

hima-nirjhara—de la cascada de la helada montaña; vipruṭ-mat—transportar par-
tículas de agua; kusuma-ākara—primavera; vāyunā—por el aire; calat—móviles; 
pravāla—ramas; viṭapa—árboles; nalinī-taṭa—en la orilla del lago con flores de loto; 
sampadi—opulento.

alrededor del lago, los árboles humedecían sus ramas con las partículas de agua 
que la brisa primaveral transportaba desde las cascadas que caían de las heladas 
montañas.

SIGNIFICADO: En este verso es particularmente significativa la palabra hima-nirjhara. 
La cascada representa un tipo de humor líquido o rasa (relación). En el cuerpo hay dife-
rentes humores, rasas, o melosidades. La melosidad (relación) suprema es la melosidad 
sexual (ādi-rasa). Ese ādi-rasa o deseo sexual se agita cuando entra en contacto con la 
brisa primaveral impulsada por Cupido. En otras palabras, se está hablando de repre-
sentaciones de rūpa, rasa, gandha, śabda y sparśa. El viento es sparśa, tacto. La cascada 
es rasa, sabor. La brisa primaveral (kusumākara) es el aroma. Todas esas variedades de 
disfrute hacen que la vida sea muy agradable; de esa forma, quedamos cautivados por 
la existencia material.

naAnaAr"Nyama{gA˜aAtaEr"naAbaADae mauina˜ataE: / 
@Aó"taM manyatae paAnTaAe ya‡a k(Aeik(lakU(ijataE: //19//

nānāraṇya-mṛga-vrātair     anābādhe muni-vrataiḥ
āhūtaṁ manyate pāntho     yatra kokila-kūjitaiḥ

nānā—diversos; araṇya—bosque; mṛga—animales; vrātaiḥ—con grupos; anābādhe—
en no ser violentos; muni-vrataiḥ—como los grandes sabios; āhūtam—como si fuera 
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invitado; manyate—piensa; pānthaḥ—viajero; yatra—donde; kokila—de cuclillos; 
kūjitaiḥ—con el canto.

En aquella atmósfera, incluso los animales del bosque dejaban de ser violentos y 
envidiosos; eran como grandes sabios, y no atacaban a nadie. El canto de los cucli-
llos dominaba el ambiente. La atmósfera era tan agradable que todo el que recorría 
aquel camino se sentía invitado a reposar en el hermoso jardín.

SIGNIFICADO: La pacífica atmósfera del bosque puede compararse a una pacífica 
familia, con esposa e hijos. Aunque se compara a los hijos con animales que no son 
violentos, otras veces se dice que la esposa y los hijos son svajanākhya-dasyu, asal-
tantes que se hacen pasar por familiares. El hombre se gana el sustento trabajando 
con gran tesón, pero el resultado es que la esposa y los hijos le despojan de todo, 
exactamente igual que los asaltantes y ladrones del bosque, que atacan a las personas 
en el bosque y les quitan el dinero. Aun así, en una familia, el alboroto de la esposa y 
los hijos suena como el canto de los cuclillos en el jardín de la vida familiar. Bajo la 
seducción de esa atmósfera, la persona que pasa por esa feliz vida familiar desea tener 
a su familia con él a toda costa.

yaä{"cC$yaAgAtaAM ta‡a d"d"zAR ‘amad"AeÔamaAma, / 
Ba{tyaEdR"zAiBar"AyaAntaImaekE(k(zAtanaAyakE(: //20//

yadṛcchayāgatāṁ tatra     dadarśa pramadottamām
bhṛtyair daśabhir āyāntīm     ekaika-śata-nāyakaiḥ

yadṛcchayā—de pronto, sin ocupación definida; āgatām—llegó; tatra—allí; dadarśa—él 
vio; pramadā—una mujer; uttamām—muy hermosa; bhṛtyaiḥ—rodeada de sirvientes; 
daśabhiḥ—diez; āyāntīm—adelantándose; eka-eka—cada uno de ellos; śata—de cien-
tos; nāyakaiḥ—los líderes.

El rey Purañjana vagaba por aquel maravilloso jardín, cuando de pronto se en-
contró con una mujer muy hermosa que paseaba por allí sin ninguna ocupación 
definida. Con ella venían diez sirvientes, y cada uno estaba acompañado por cientos 
de esposas.

SIGNIFICADO: Se ha comparado el cuerpo a un hermoso jardín. En la juventud, con 
el despertar del impulso sexual, la inteligencia, conforme a la imaginación de cada cual, 
tiende a buscar al sexo opuesto. En la juventud, hombres y mujeres buscan al sexo 
opuesto mediante la inteligencia o la imaginación, cuando no lo hacen directamente. 
La inteligencia influye en la mente, y la mente controla los diez sentidos. De esos sen-
tidos, cinco recogen conocimiento, y cinco actúan directamente. Cada sentido tiene 
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muchos deseos por satisfacer. Esa es la posición del cuerpo y del propietario del cuerpo, 
purañjana, que está en su interior.

paÂazAISaARih"naA gAuæaAM ‘ataIh"Are"NA s$avaRta: / 
@nvaeSamaANAAma{SaBama‘aAEX#AM k(Amaè&ipaNAIma, //21//

pañca-śīrṣāhinā guptāṁ     pratīhāreṇa sarvataḥ
anveṣamāṇām ṛṣabham     aprauḍhāṁ kāma-rūpiṇīm

pañca—cinco; śīrṣa—cabezas; ahinā—por una serpiente; guptām—protegida; 
pratīhāreṇa—por un guardaespaldas; sarvataḥ—todo alrededor; anveṣamāṇām—
alguien que está buscando; ṛṣabham—un esposo; aprauḍhām—no muy anciana; kāma-
rūpiṇīm—muy atractiva para satisfacer deseos lujuriosos.

Una serpiente de cinco cabezas protegía a la mujer en todas direcciones. Era una 
joven muy bella, y parecía muy ansiosa de encontrar un esposo adecuado.

SIGNIFICADO: La fuerza vital de la entidad viviente incluye los cinco tipos de aire 
que circulan dentro del cuerpo, cuyos nombres son prāṇa, apāna, vyāna, samāna 
y udāna. La fuerza vital se compara con una serpiente, porque la serpiente puede 
vivir simplemente de aire. Para la fuerza vital que transporta el aire, aquí se utiliza la 
palabra pratīhāra, que significa «guardaespaldas». Sin la fuerza vital no se puede vivir 
ni un momento; todos los sentidos funcionan bajo la protección de la fuerza vital.

La mujer, que representa a la inteligencia, estaba buscando un esposo. Esto indica 
que la inteligencia no puede funcionar sin conciencia. Una mujer hermosa, sin la 
protección de un esposo adecuado, es inútil. La inteligencia siempre debe estar muy 
despierta; por eso se emplea la palabra aprauḍhām («muy joven»). Disfrute material 
significa emplear la inteligencia en busca de rūpa, rasa, gandha, śabda y sparśa, es 
decir, forma, sabor, olor, sonido y tacto.

s$aunaAs$aAM s$aud"taI%M baAlaAM s$auk(paAelaAM var"AnanaAma, / 
s$amaivanyastak(NAARByaAM iba”ataI%M ku(Nx"lai™ayama, //22//

sunāsāṁ sudatīṁ bālāṁ     sukapolāṁ varānanām
sama-vinyasta-karṇābhyāṁ     bibhratīṁ kuṇḍala-śriyam

su-nāsām—nariz muy bella; su-datīm—dientes muy bellos; bālām—la joven; 
su-kapolām—hermosa frente; vara-ānanām—hermoso rostro; sama—por igual; 
vinyasta—dispuestos; karṇābhyām—ambas orejas; bibhratīm—deslumbrantes; 
kuṇḍala-śriyam—con hermosos pendientes.

25.22

TEXTO 21

TEXTO 22



CAP. 25   |   La personalidad del rey Purañjana   325

Los dientes, la nariz y la frente de la mujer eran muy hermosos. Sus orejas también 
eran muy hermosas, y en ellas resplandecían unos hermosos pendientes.

SIGNIFICADO: El cuerpo de inteligencia disfruta de los objetos de complacencia sen-
sorial que lo cubren, como el aroma, la visión y el sonido. La palabra sunāsām («nariz 
hermosa») hace alusión al órgano para adquirir conocimiento por medio del olfato. 
De manera similar, la boca es el instrumento para adquirir conocimiento mediante 
el gusto, pues al masticar un objeto y tocarlo con la lengua entendemos su sabor. La 
palabra sukapolām («frente hermosa») se refiere a un cerebro lúcido, capaz de entender 
las cosas tal como son. Mediante la inteligencia se puede poner orden en las cosas. Los 
pendientes que adornan las orejas están puestos ahí por obra de la inteligencia. Así se 
describen metafóricamente los modos de adquirir conocimiento.

ipazAËÿnaIvaI%M s$au™aAeNAI%M zyaAmaAM k(nak(maeKalaAma, / 
paà"YaAM ¸(NAà"YaAM calantaI%M naUpaurE"deR"vataAimava //23//

piśaṅga-nīvīṁ suśroṇīṁ     śyāmāṁ kanaka-mekhalām
padbhyāṁ kvaṇadbhyāṁ calantīṁ     nūpurair devatām iva

piśaṅga—amarillo; nīvīm—vestido; su-śroṇīm—cintura hermosa; śyāmām—negruzco; 
kanaka—dorado; mekhalām—cinturón; padbhyām—con los pies; kvaṇadbhyām—
tintinear; calantīm—caminar; nūpuraiḥ—con campanitas tobilleras; devatām—una 
habitante de los cielos; iva—como.

La cintura y las caderas de la mujer eran muy hermosas. vestía un sārī amarillo con 
un cinturón dorado. a su paso se escuchaba el tintineo de sus campanitas tobilleras. 
tenía el mismo aspecto que las habitantes del cielo.

SIGNIFICADO: Este verso expresa el júbilo de la mente al ver a una mujer de senos 
erguidos y anchas caderas, vestida con un sārī atractivo y adornada con alhajas.

stanaAE vyaiÃatakE(zAAer"AE s$amava{ÔaAE inar"ntar"AE / 
vañAntaena inagAUh"ntaI%M ˜aIx"yaA gAjagAAimanaIma, //24//

stanau vyañjita-kaiśorau     sama-vṛttau nirantarau
vastrāntena nigūhantīṁ     vrīḍayā gaja-gāminīm

stanau—senos; vyañjita—indicando; kaiśorau—juventud reciente; sama-vṛttau—
iguales y redondos; nirantarau—muy juntos, el uno contra el otro; vastra-antena—
con el extremo del sārī; nigūhantīm—tratar de cubrir; vrīḍayā—por timidez; gaja-
gāminīm—caminar como un gran elefante.
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Con el extremo del sārī, la mujer trataba de cubrirse los senos, redondos y perfecta-
mente simétricos. La timidez hacía que tratase de cubrirlos una y otra vez, mientras 
caminaba como un gran elefante.

SIGNIFICADO: Los dos senos representan el apego y la envidia. Estas características, 
rāga y dveṣa (apego y envidia), se describen en el Bhagavad-gītā (3.34):

indriyasyendriyasyārthe     rāga-dveṣau vyavasthitau
tayor na vaśam āgacchet     tau hy asya paripanthinau

«Existen principios para regular el apego y la aversión relacionados con los sentidos 
y sus objetos. No hay que caer bajo el control de ese apego y esa aversión, pues son 
grandes obstáculos en el sendero de la autorrealización».

Esos representantes del apego y de la envidia son muy desfavorables para el avance 
en la vida espiritual. No hay que dejarse atraer por los senos de las mujeres jóvenes. El 
gran santo Śaṅkarācārya ha explicado que los senos de las mujeres, y en especial de las 
mujeres jóvenes, no son más que una combinación de músculos y sangre; por lo tanto, 
no hay que dejarse atraer por la energía ilusoria de unos senos erguidos y de unos 
pezones. Son agentes de māyā cuya misión es hacer de los miembros del sexo opuesto 
sus víctimas. Siendo ambos senos igual de atractivos, en este verso se los describe con 
la palabra sama-vṛttau. En la vejez, el impulso sexual todavía permanece en el corazón; 
llega incluso hasta el momento de la muerte. Para liberarse de esa agitación, hay que ser 
muy avanzado en conciencia espiritual, como Yāmunācārya, que dijo:

yad-avadhi mama cetaḥ kṛṣṇa-pādāravinde
nava-nava-rasa-dhāmany udyataṁ rantum āsīt

tad-avadhi bata nārī-saṅgame smaryamāṇe
bhavati mukha-vikāraḥ suṣṭhu niṣṭhīvanaṁ ca

«Desde que me ocupo en el amoroso servicio trascendental de Kṛṣṇa y saboreo en Él un 
placer cada vez más fresco, cuando pienso en el placer sexual, escupo en el pensamien-
to, y mis labios se tuercen con asco». El que es avanzado espiritualmente ya no puede 
sentir atracción por los senos de las mujeres jóvenes, que no son más que bultos de 
carne y sangre. Es significativa la palabra nirantarau, pues aunque cada seno ocupa un 
lugar distinto, ambos actúan de la misma forma. No debemos hacer ninguna diferencia 
entre el apego y la envidia. Como se explica en el Bhagavad-gītā (3.37), ambas cosas son 
producto de rajo-guṇa (kāma eṣa krodha eṣa rajo-guṇa-samudbhavaḥ).

La palabra nigūhantīm («tratando de cubrir») indica que incluso cuando estamos 
contaminados de kāma, lobha, krodha, etc., esas malas cualidades se pueden transfigu-
rar de un modo consciente de Kṛṣṇa. En otras palabras, kāma (la lujuria), puede usarse 
para servir a Kṛṣṇa. Bajo el impulso de esa lujuria, un trabajador común trabaja sin 
descanso, día y noche; el devoto también puede trabajar con tesón, día y noche, para 
satisfacer a Kṛṣṇa. Tal como los karmīs trabajan sin parar para satisfacer kāma-krodha, 
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el devoto debe trabajar de la misma manera para satisfacer a Kṛṣṇa. De manera similar, 
krodha (la ira), también se puede usar en el servicio de Kṛṣṇa, dirigiéndola contra los 
demonios no devotos. Hanumānjī empleó su ira de esa manera. Él era un gran devoto 
del Señor Rāmacandra, y se sirvió de su ira para incendiar el reino de Rāvaṇa, un 
demonio no devoto. De esa forma, kāma (la lujuria) se puede emplear para servir a 
Kṛṣṇa, y krodha (la ira) se puede emplear para castigar a los demonios. Cuando se usan 
para servir a Kṛṣṇa, ambas pierden su significado material y pasan a ser importantes 
en sentido espiritual.

taAmaAh" lailataM vaIr": s$a˜aIx"ismatazAAeBanaAma, / 
iµagDaenaApaAËÿpauÊeÿna s$pa{í": ‘aemaAeä,"”amaä,"”auvaA //25//

tām āha lalitaṁ vīraḥ     savrīḍa-smita-śobhanām
snigdhenāpāṅga-puṅkhena     spṛṣṭaḥ premodbhramad-bhruvā

tām—a ella; āha—habló; lalitam—con mucha amabilidad; vīraḥ—el héroe; sa-vrīḍa—
con timidez; smita—sonriendo; śobhanām—muy hermosa; snigdhena—por el deseo 
sexual; apāṅga-puṅkhena—por la flecha de la mirada; spṛṣṭaḥ—así herido; prema-
udbhramat—excitar el amor; bhruvā—por las cejas.

El héroe, Purañjana, se sintió atraído por las cejas y el sonriente rostro de la her-
mosa muchacha; ella, de inmediato, le hirió con las flechas de sus deseos lujuriosos. 
Sonreía con timidez, y a Purañjana le parecía muy hermosa; a pesar de ser un héroe, 
no pudo contenerse y le habló con las siguientes palabras.

SIGNIFICADO: Las entidades vivientes pueden ser héroes de dos maneras. Cuando 
caen víctimas de la energía ilusoria, trabajan como grandes héroes en el mundo ma-
terial, y son grandes líderes, grandes políticos, grandes hombres de negocios, grandes 
industriales, etc.; con sus heroicas actividades, contribuyen al progreso material de 
la civilización. Otra manera de ser héroe es siendo el amo de los propios sentidos, 
un gosvāmī. Las actividades materiales son actividades heroicas falsas, mientras que 
restringir los sentidos de las ocupaciones materiales es un gran heroísmo. Por gran-
de que sea un héroe en el mundo material, hay dos masas de carne y sangre que le 
pueden vencer de inmediato: los senos de una mujer. Hay muchos ejemplos de esto 
en la historia de las actividades materiales; el héroe romano Marco Antonio quedó 
cautivado por la belleza de Cleopatra. En la India también tenemos un gran héroe, Baji 
Rao, que durante el período de actividad política en Maharastra cayó víctima de una 
mujer y fue derrotado. La historia nos enseña que en el pasado los políticos se valían de 
hermosas muchachas a las que entrenaban como viṣa-kanyā. A esas muchachas les iban 
inyectando veneno en el cuerpo desde que nacían, para que, con el paso del tiempo, se 
volviesen inmunes al veneno y fuesen ellas mismas tan venenosas que pudieran matar 
a una persona con solo besarla. La misión de esas muchachas venenosas consistía en ir 
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a ver a un enemigo y matarle con un beso. La historia de la humanidad nos da muchos 
ejemplos de héroes dominados por simples mujeres. Como parte integral de Kṛṣṇa, la 
entidad viviente es un gran héroe, sin duda alguna, pero, por su propia debilidad, se 
siente atraída por los aspectos materiales.

kṛṣṇa-bahirmukha hañā bhoga-vāñchā kare
nikaṭa-stha māyā tāre jāpaṭiyā dhare

En el Prema-vivarta se dice que la entidad viviente, tan pronto como desea disfrutar 
de la naturaleza material, cae víctima de la energía material. La entidad viviente no 
está obligada a venir al mundo material. Elige por sí misma, sintiéndose atraída por la 
hermosura de las mujeres. Toda entidad viviente tiene la libertad de dejarse atraer por 
la naturaleza material o ser un héroe y resistir esa atracción. Se trata simplemente de si 
se deja atraer o no. De ninguna manera se le obliga a entrar en contacto con la energía 
material. Aquel que puede mantenerse estable y resistir la atracción de la naturaleza 
material es un verdadero héroe, y merece el calificativo de gosvāmī. Nadie puede llegar 
a ser gosvāmī si no es amo de sus sentidos. En este mundo, la entidad viviente puede 
escoger entre dos posiciones. Puede ser un sirviente de sus sentidos, o puede ser su 
amo. Como sirviente de sus sentidos, se convierte en un gran héroe material, y como 
amo de sus sentidos es un gosvāmī, un héroe espiritual.

k(A tvaM k(ÃapalaAzAAiºa k(syaAs$aIh" ku(ta: s$aita / 
wmaAmaupa paur"I%M BaIç& ikM( icak(LSaRis$a zAMs$a mae //26//

kā tvaṁ kañja-palāśākṣi     kasyāsīha kutaḥ sati
imām upa purīṁ bhīru     kiṁ cikīrṣasi śaṁsa me

kā—quién; tvam—tú; kañja-palāśa—como los pétalos del loto; akṣi—ojos; kasya—cu-
yos; asi—tú eres; iha—aquí; kutaḥ—de dónde; sati—¡oh, casta muchacha!; imām—esta; 
upa—cerca; purīm—ciudad; bhīru—¡oh, tímida muchacha!; kim—qué; cikīrṣasi—estás 
tratando de hacer; śaṁsa—por favor, explica; me—a mí.

mi querida muchacha de ojos de loto, por favor, explícame de dónde vienes, quién 
eres y de quién eres hija. Pareces muy casta. ¿Por qué has venido aquí? ¿Cuáles son 
tus intenciones? Por favor, explícame todo esto.

SIGNIFICADO: El primer aforismo del Vedānta-sūtra es athāto brahma-jijñāsā. En la 
forma humana de vida hay que plantearse muchas preguntas, dirigidas a uno mismo y a 
la propia inteligencia. En las formas de vida inferiores a la vida humana, la inteligencia 
no cubre más que el ámbito de las necesidades primarias de la vida: comer, dormir, 
aparearse y defenderse. Los perros, los gatos y los tigres están siempre ocupados tratan-
do de encontrar algo de comer o un lugar donde dormir, tratando de defenderse y de 
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tener éxito en sus relaciones sexuales. Sin embargo, en la forma humana de vida uno 
debe ser lo bastante inteligente como para preguntarse quién es, por qué ha venido al 
mundo, cuál es su deber, quién es el controlador supremo, qué diferencia hay entre la 
materia inerte y la entidad viviente, etc. Hay muchas preguntas, y la persona de verdad 
inteligente debe preguntar acerca de la fuente suprema de todo: athāto brahma-jijñāsā. 
La entidad viviente siempre está en contacto con una determinada cantidad de inte-
ligencia; pero en la forma humana de vida, la entidad viviente debe preguntar por su 
identidad espiritual. Esa es la auténtica inteligencia humana. Se dice que la persona cuya 
conciencia se limita al cuerpo no es mejor que un animal, aunque esté en una forma 
humana. En el Bhagavad-gītā (15.15), Śrī Kṛṣṇa dice: sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo 
mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca: «Yo estoy situado en el corazón de todos, y de 
Mí vienen el recuerdo, el conocimiento y el olvido». En la forma animal, la entidad 
viviente olvida por completo su relación con Dios. Eso se denomina apohanam, olvido. 
Sin embargo, en la forma humana de vida, la conciencia está más evolucionada; por 
consiguiente, el ser humano tiene la posibilidad de entender su relación con Dios. En la 
forma humana hay que utilizar la inteligencia haciendo todas esas preguntas, tal como 
Purañjana, la entidad viviente, que está preguntando a la desconocida muchacha de 
dónde ha venido, a qué se dedica, por qué está allí, etc. Son preguntas acerca de ātma-
tattva, la autorrealización. La conclusión es que la entidad viviente que no es inquisitiva 
con respecto a la autorrealización, no es más que un animal.

k( Wtae'naupaTaA yae ta Wk(Ad"zA mah"ABaq%A: / 
WtaA vaA lalanaA: s$au”au k(Ae'yaM tae'ih": paur":s$ar": //27//

ka ete ’nupathā ye ta     ekādaśa mahā-bhaṭāḥ
etā vā lalanāḥ subhru     ko ’yaṁ te ’hiḥ puraḥ-saraḥ

ke—quiénes; ete—todos esos; anupathāḥ—seguidores; ye—los cuales; te—tus; 
ekādaśa—once; mahā-bhaṭāḥ—muy poderosos guardaespaldas; etāḥ—todas esas; vā—
también; lalanāḥ—mujeres; su-bhru—¡oh, muchacha de ojos hermosos!; kaḥ—quién; 
ayam—esa; te—tu; ahiḥ—la serpiente; puraḥ—frente; saraḥ—ir.

mi querida muchacha de ojos de loto, ¿quiénes son esos once poderosos guardaespal-
das que están contigo?; y ¿quiénes son esos diez sirvientes? ¿Quiénes son esas mujeres 
que siguen a los diez sirvientes?; y ¿quién es la serpiente que va delante de ti?

SIGNIFICADO: Los diez poderosos sirvientes de la mente son los cinco sentidos para 
la acción y los cinco sentidos para adquirir conocimiento. La actividad de esos diez 
sentidos está bajo la tutela de la mente. Juntos, la mente y los diez sentidos son once 
poderosos guardaespladas. A los cientos de mujeres que están bajo la jurisdicción 
de los sentidos se las designa con la palabra lalanāḥ. La actividad de la mente se 
subordina a la inteligencia; a la mente se subordinan los diez sentidos, y por debajo 
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de esos diez sentidos hay infinidad de deseos que satisfacer. Todo el conjunto, sin 
embargo, depende de la fuerza vital, representada por la serpiente. La mente actúa 
mientras la fuerza vital está presente, y por debajo de la mente actúan los sentidos, 
que originan multitud de deseos materiales. En realidad, todos esos elementos son 
una gran molestia para la entidad viviente, purañjana. Para ella no son más que una 
gran fuente de ansiedad; el que se entrega a la Suprema Personalidad de Dios y lo 
deja todo en Sus manos, se libera de esas ansiedades. Por consiguiente, Prahlāda 
Mahārāja aconseja a las personas que han emprendido el modo de vida materialista, 
modo de vida que nunca es permanente, sino temporal, que se refugien en la Suprema 
Personalidad de Dios y dejen a un lado todas sus supuestas responsabilidades, y, de 
este modo, se liberen de toda ansiedad.

tvaM œ"IBaRvaAnyasyaTa vaAƒamaA paitaM 
  ivaicanvataI ikM( mauinava‰"h"Ae vanae / 
tvad"x.~i„ak(AmaAæas$amastak(AmaM 
  ¸( paák(AezA: paitata: k(r"AƒaAta, //28//

tvaṁ hrīr bhavāny asy atha vāg ramā patiṁ
vicinvatī kiṁ munivad raho vane

tvad-aṅghri-kāmāpta-samasta-kāmaṁ
kva padma-kośaḥ patitaḥ karāgrāt

tvam—tú; hrīḥ—timidez; bhavānī—la esposa del Señor Śiva; asi—eres; atha—más 
bien; vāk—Sarasvatī, la diosa de la erudición; ramā—la diosa de la fortuna; patim—
esposo; vicinvatī—en busca de, pensando en; kim—¿eres tú?; muni-vat—como un sa-
bio; rahaḥ—en este lugar solitario; vane—en el bosque; tvat-aṅghri—tus pies; kāma—
desear; āpta—obtenidas; samasta—todas; kāmam—cosas deseables; kva—dónde está; 
padma-kośaḥ—la flor de loto; patitaḥ—caída; kara—de la mano; agrāt—de la porción 
frontal, la palma.

mi querida y hermosa muchacha, eres exactamente como la diosa de la fortuna, la 
esposa del Señor Śiva o la diosa de la erudición, la esposa del Señor Brahmā. debes 
de ser una de ellas, pero te veo paseando por el bosque. En verdad, eres tan silen-
ciosa como los grandes sabios. ¿Estás buscando a tu esposo? Sea quien sea él, con 
solo entender lo fiel que le eres, llegará a poseer toda clase de opulencias. Supongo 
que eres la diosa de la fortuna, pero no veo la flor de loto en tu mano. Por eso te 
pregunto, ¿dónde la has tirado?

SIGNIFICADO: Todo el mundo piensa que su inteligencia es perfecta. Hay quien 
emplea la inteligencia en la adoración de Umā, la esposa del Señor Śiva, para obte-
ner una esposa hermosa. Hay quien desea ser tan erudito como el Señor Brahmā, y 
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emplea la inteligencia en la adoración de Sarasvatī, la diosa de la erudición. También 
hay quien desea ser tan opulento como el Señor Viṣṇu, y adora a la diosa de la 
fortuna, Lakṣmī. En este verso, el rey Purañjana, la entidad viviente, desconcertado 
y sin saber cómo emplear la inteligencia, hace todas esas preguntas. La inteligencia 
debe emplearse en el servicio de la Suprema Personalidad de Dios. Tan pronto como 
alguien emplea la inteligencia de esa forma, de un modo natural obtiene el favor de 
la diosa de la fortuna. La diosa de la fortuna, Lakṣmī, nunca está sin su esposo, el 
Señor Viṣṇu. Por esa razón, el adorador de Viṣṇu obtiene, de modo natural, el favor 
de la diosa de la fortuna. No hay que ser como Rāvaṇa, que adoraba a la diosa de la 
fortuna sola, pues ella no puede estar mucho tiempo sin su esposo. Por eso recibe 
el nombre de Cañcalā, «inquieta». En este verso está claro que Purañjana, en su 
conversación con la muchacha, representa a nuestra inteligencia. Él no solo apreció 
su timidez, sino que se sentía cada vez más atraído por esa timidez. En realidad estaba 
pensando en ser su esposo; por eso le preguntó si estaba pensando en un futuro 
esposo o si ya estaba casada. Este es un ejemplo de bhoga-icchā, del deseo de disfrute. 
El que se deja atraer por esos deseos queda condicionado en el mundo material, y 
el que no cede a esa atracción, alcanza la liberación. El rey Purañjana apreciaba la 
belleza de la muchacha; no sabía si era la diosa de la fortuna. Al mismo tiempo, era 
prudente y tenía en cuenta que, excepto el Señor Viṣṇu, nadie puede disfrutar de la 
diosa de la fortuna. Como dudaba de si la muchacha era la diosa de la fortuna o no, 
le preguntó por la flor de loto que, de serlo, habría llevado en la mano. También el 
mundo material es la diosa de la fortuna, pues, como se indica en el Bhagavad-gītā 
(mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram), es el Señor Viṣṇu quien dirige la 
acción de la energía material.

No hay ninguna entidad viviente que pueda disfrutar del mundo material. Cuando 
alguien desea disfrutar de él, inmediatamente se vuelve un demonio como Rāvaṇa, 
Hiraṇyakaśipu o Kaṁsa. Rāvaṇa deseó disfrutar de Sītādevī, la diosa de la fortuna; de-
bido a ello, fue destruido con toda su familia, sus riquezas y su opulencia. Sin embargo, 
sí se puede disfrutar de la māyā que el Señor Viṣṇu concede a la entidad viviente. La 
satisfacción de los sentidos y de los deseos significa disfrutar de māyā, y no de la diosa 
de la fortuna.

naAs$aAM var"AevaRnyatamaA Bauivas$pa{k,( 
  paur"IimamaAM vaIr"vare"NA s$aAk(ma, / 
@hR"syalaÆÿtauRmad"”ak(maRNAA 
  laAekM( parM" ™aIir"va yaÁapauMs$aA //29//

nāsāṁ varorv anyatamā bhuvi-spṛk
purīm imāṁ vīra-vareṇa sākam

arhasy alaṅkartum adabhra-karmaṇā
lokaṁ paraṁ śrīr iva yajña-puṁsā
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na—no; āsām—de estas; varoru—¡oh, muy afortunada muchacha!; anya-tamā—
ninguna; bhuvi-spṛk—tocar el suelo; purīm—ciudad; imām—esta; vīra-vareṇa—el gran 
héroe; sākam—junto con; arhasi—tú mereces; alaṅkartum—decorar; adabhra—glo-
riosas; karmaṇā—cuyas actividades; lokam—mundo; param—trascendental; śrīḥ—la 
diosa de la fortuna; iva—como; yajña-puṁsā—con el disfrutador de todos los yajñas.

¡Oh, muy afortunada muchacha!, veo que tus pies tocan el suelo; así pues, parece 
que no eres ninguna de las mujeres que he mencionado. Pero, si eres una mujer 
de este planeta, puedes quedarte conmigo; de esa forma aumentarás la belleza de 
esta ciudad. Serás como la diosa de la fortuna, que, en compañía del Señor viṣṇu, 
aumenta la belleza de los planetas vaikuṇṭhas. debes saber que soy un gran héroe, 
un rey muy poderoso en este planeta.

SIGNIFICADO: Entre las mentalidades demoníaca y devocional hay una diferencia. 
Los devotos saben perfectamente bien que ninguna entidad viviente puede disfrutar 
de la diosa de la fortuna, la compañera constante de Viṣṇu, Nārāyaṇa. Este nivel supe-
rior de comprensión se denomina conciencia de Kṛṣṇa. No obstante, todo el mundo 
desea ser feliz imitando la prosperidad de Nārāyaṇa. Purañjana, en este verso, afirma 
que la muchacha parece una mujer corriente. Sin embargo, como siente atracción por 
ella, le pide que se quede con él y, de esta forma, poder ser tan feliz como la diosa de 
la fortuna. De modo que se presenta como un gran rey muy influyente, para que ella 
le acepte por esposo y sea tan feliz como la diosa de la fortuna. El deseo de disfrutar 
del mundo material desde una posición subordinada a la Suprema Personalidad de 
Dios es divino. Los demonios, sin embargo, desean disfrutar del mundo material 
sin tener en cuenta a la Suprema Personalidad de Dios. Esa es la diferencia entre el 
demonio y el semidiós.

La mención de la palabra bhuvi-spṛk en este verso es muy significativa. Los semidio-
ses, cuando vienen a este planeta, no tocan el suelo con los pies. Purañjana podía en-
tender que la muchacha no pertenecía al mundo trascendental ni al sistema planetario 
superior, pues sus pies tocaban el suelo. En este mundo todas las mujeres desean que su 
esposo sea muy influyente, rico y poderoso; por esa razón, Purañjana se presentó como 
una de esas grandes personalidades, a fin de seducir a la muchacha. Sean hombres o 
mujeres, en el mundo material todos desean disfrutar. El hombre desea disfrutar de 
una mujer hermosa, y la mujer desea disfrutar de un hombre poderoso y opulento. 
Toda entidad viviente que tenga esos deseos materiales recibe el calificativo de puruṣa, 
disfrutador. Desde un punto de vista superficial, la mujer parece ser la disfrutada, y el 
hombre el disfrutador, pero internamente todos son disfrutadores. Por eso se dice que 
en el mundo material todo es māyā.

yade"Sa maApaAËÿivaKaiNx"taein‰"yaM 
  s$a˜aIx"BaAvaismataiva”amaä,"”auvaA / 
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tvayaAepas$a{í"Ae BagAvaAnmanaAeBava: 
  ‘abaADatae'TaAnaugA{h"ANA zAAeBanae //30//

yad eṣa māpāṅga-vikhaṇḍitendriyaṁ
savrīḍa-bhāva-smita-vibhramad-bhruvā

tvayopasṛṣṭo bhagavān mano-bhavaḥ
prabādhate ’thānugṛhāṇa śobhane 

yat—debido a que; eṣaḥ—esta; mā—a mí; apāṅga—con tus miradas; vikhaṇḍita—
agitado; indriyam—cuyos sentidos o cuya mente; sa-vrīḍa—con timidez; bhāva—
afecto; smita—sonreír; vibhramat—desconcertar; bhruvā—con cejas; tvayā—por 
ti; upasṛṣṭaḥ—influido; bhagavān—el muy poderoso; manaḥ-bhavaḥ—cupido; 
prabādhate—causa perturbación; atha—por lo tanto; anugṛhāṇa—ten misericordia; 
śobhane—¡oh, muy hermosa!

En verdad, hoy tu mirada ha agitado mucho mi mente. tu sonrisa, que está llena 
de timidez y de deseo al mismo tiempo, agita al más poderoso cupido en mi inte-
rior. Por eso, ¡oh, bellísima muchacha!, te pido que tengas misericordia de mí.

SIGNIFICADO: Todo el mundo tiene deseos lujuriosos en su interior; tan pronto 
como una mujer hermosa nos agita con el movimiento de sus cejas, el cupido que 
llevamos dentro dispara sus flechas al corazón. De esa forma, caemos rápidamente 
víctimas de las cejas de una mujer hermosa. Y cuando estamos agitados con deseos 
lujuriosos, los sentidos se sienten atraídos por todo tipo de viṣaya (objetos de disfrute, 
como el sonido, el tacto, la forma, el olor y el sabor). Esos atractivos objetos de los 
sentidos nos obligan a caer bajo el control de una mujer, y ese es el comienzo de la vida 
condicionada de la entidad viviente. Vida condicionada significa vivir bajo el control 
de una mujer; esa es la realidad: la entidad viviente depende siempre de la misericordia 
de una mujer o de un hombre. Las entidades vivientes viven atadas entre sí, y de esa 
forma, sometidas a la ilusión de māyā, continúan condicionadas en la vida material.

tvad"AnanaM s$au”au s$autaAr"laAecanaM 
  vyaAlaimbanaIlaAlak(va{nd"s$aMva{tama, / 
oªaIya mae d"zARya valgAuvaAcakM( 
  yaä," ˜aIx"yaA naAiBamauKaM zAuicaismatae //31//

tvad-ānanaṁ subhru sutāra-locanaṁ
vyālambi-nīlālaka-vṛnda-saṁvṛtam

unnīya me darśaya valgu-vācakaṁ
yad vrīḍayā nābhimukhaṁ śuci-smite
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tvat—tu; ānanam—cara; su-bhru—de hermosas cejas; su-tāra—con hermosas pupilas; 
locanam—ojos; vyālambi—suelto; nīla—con reflejos azules; alaka-vṛnda—con me-
chones de cabello; saṁvṛtam—rodeada; unnīya—habiendo levantado; me—hacia mí; 
darśaya—muestra; valgu-vācakam—con palabras muy dulces para el oído; yat—cuyo 
rostro; vrīḍayā—por timidez; na—no; abhimukham—a los ojos; śuci-smite—¡oh, mujer 
de encantadoras sonrisas!

mi querida muchacha, tu cara es tan hermosa, con esos bonitos ojos, tus bellas 
cejas, tu oscuro cabello suelto. Los sonidos que salen de tu boca son muy dulces. 
Pero eres tan tímida que no me miras a los ojos. Por eso te pido, querida muchacha, 
que sonrías; por favor, levanta la cabeza y mírame.

SIGNIFICADO: Estas palabras son típicas de una entidad viviente que se siente 
atraída por el sexo opuesto. Se trata de la confusión que produce el condicionamiento 
de la naturaleza material. Atraída por la belleza de la energía material, la persona 
siente grandes deseos de disfrutar, como se ilustra detalladamente en este ejemplo de 
Purañjana atraído por la hermosa mujer. La entidad viviente en la vida condicionada 
siente atracción por un rostro, unas cejas, unos ojos, una voz o cualquier otra cosa. 
Todo resulta atractivo. Cuando un hombre o una mujer sienten atracción por un 
representante del sexo opuesto, ya no importa si este es hermoso o no. En el rostro 
del amado, el amante lo ve todo hermoso, y se siente atraído. Esa atracción hace que 
la entidad viviente caiga en el mundo material, como se explica en el Bhagavad-gītā 
(7.27):

icchā-dveṣa-samutthena     dvandva-mohena bhārata
sarva-bhūtāni sammohaṁ     sarge yānti parantapa

«¡Oh, vástago de Bharata! ¡oh, conquistador del enemigo!, todas las entidades vivientes 
nacen bajo la influencia de la ilusión, confundidas por las dualidades que surgen del 
deseo y la aversión».

Ese condicionamiento de la vida se denomina avidyā. Lo contrario de avidyā es el 
conocimiento verdadero. El Śrī Īśopaniṣad establece la diferencia entre vidyā y avidyā, 
el conocimiento y la ignorancia. Con avidyā (ignorancia), quedamos condicionados; 
con vidyā (conocimiento), nos liberamos. Aquí Purañjana admite que se siente atraído 
por avidyā. Deseando una visión completa de los rasgos de avidyā, pide a la muchacha 
que alce la cabeza, para poder ver su cara directamente. Está deseando ver los distintos 
rasgos que hacen que avidyā sea atractiva.

naAr"d" ovaAca
wtTaM paur"ÃanaM naAr"I yaAcamaAnamaDaIr"vata, / 
@Byanand"ta taM vaIrM" h"s$antaI vaIr" maAeih"taA //32//
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nārada uvāca
itthaṁ purañjanaṁ nārī    yācamānam adhīravat
abhyanandata taṁ vīraṁ    hasantī vīra mohitā

nāradaḥ uvāca—el gran sabio Nārada continuó hablando; ittham—después de esto; 
purañjanam—a Purañjana; nārī—la mujer; yācamānam—pedir; adhīra-vat—estando 
demasiado impaciente; abhyanandata—ella habló; tam—a él; vīram—el héroe; 
hasantī—sonriendo; vīra—¡oh, héroe!; mohitā—atraída por él.

Nārada continuó: mi querido rey, Purañjana sentía una atracción tan intensa y 
estaba tan impaciente por tocar a la muchacha y disfrutar de ella, que la muchacha 
también se sintió atraída por sus palabras y accedió a su ruego con una sonrisa. En 
aquel momento sentía ya verdadera atracción por el rey.

SIGNIFICADO: Este ejemplo nos muestra que cuando un hombre toma la iniciati-
va y corteja a una mujer, esta se siente atraída hacia él. Este proceso se explica en el 
Bhāgavatam (5.5.8) con las palabras puṁsaḥ striyā mithunī-bhāvam etam. El ámbito 
de esa atracción es la vida sexual. Por lo tanto, el enredo material se sustenta en el 
impulso sexual. Esa vida condicionada, el plano del disfrute material de los sentidos, es 
la causa del olvido de la vida espiritual. De esa forma, la conciencia de Kṛṣṇa original 
de la entidad viviente queda cubierta y se convierte en conciencia material, y la persona 
se ocupa en actividades de complacencia de los sentidos.

na ivad"Ama vayaM s$amyafk(taARrM" pauç&SaSaRBa / 
@Atmanaê par"syaAipa gAAe‡aM naAma ca yatk{(tama, //33//

na vidāma vayaṁ samyak     kartāraṁ puruṣarṣabha
ātmanaś ca parasyāpi     gotraṁ nāma ca yat-kṛtam

na—no; vidāma—conozco; vayam—yo; samyak—perfectamente; kartāram—hacedor; 
puruṣa-ṛṣabha—¡oh, tú, el mejor de los seres humanos!; ātmanaḥ—de mí; ca—y; 
parasya—de otros; api—también; gotram—linaje familiar; nāma—nombre; ca—y; yat-
kṛtam—por quien ha sido hecho.

La muchacha dijo: ¡Oh, tú, el mejor de los seres humanos!, no sé quien me ha engen-
drado. Sobre eso no puedo darte una información perfecta. tampoco conozco los 
nombres y el origen de mis compañeros.

SIGNIFICADO: La entidad viviente ignora su origen. No sabe por qué ha sido creado 
el mundo material, por qué hay otros ejecutando actividades en él, ni cuál es en última 
instancia el origen de esta manifestación. Nadie conoce las respuestas a esas preguntas; 
eso se llama ignorancia. Investigando sobre el origen de la vida, algunos importantes 
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científicos descubren ciertas composiciones químicas o combinaciones celulares, pero 
en realidad nadie conoce la fuente original de la vida en el mundo material. La frase 
brahma-jijñāsā se emplea en relación con el deseo de conocer la fuente original de 
nuestra existencia en el mundo material. Ningún filósofo, científico ni político sabe 
verdaderamente de dónde hemos venido, por qué estamos aquí luchando arduamente 
por la existencia, y adónde vamos a ir. Por lo general, la gente opina que nuestra pre-
sencia aquí es accidental, y que tan pronto como le llegue el fin al cuerpo, el drama de 
nuestras actividades se terminará y nos volveremos cero. Esos científicos y filósofos 
son impersonalistas y nihilistas. En este verso, la muchacha expresa cuál es la verdadera 
posición de la entidad viviente. No puede decir a Purañjana el nombre de su padre 
porque no sabe de dónde ha venido. Ni sabe la razón de su presencia en ese lugar. 
Francamente reconoce que no sabe nada al respecto. Esa es la posición de la entidad 
viviente en el mundo material. Hay muchos científicos, filósofos y grandes líderes, pero 
ninguno sabe de dónde ha venido, ni por qué está en el mundo material tratando de 
alcanzar una posición en la que pueda ser supuestamente feliz. En la vida en el mundo 
material gozamos de muchas comodidades, pero somos tan necios que no nos pregun-
tamos quién ha hecho que este mundo sea habitable, y quién lo ha organizado de un 
modo tan perfecto. Todo funciona según un orden determinado, pero la gente necia 
piensa que su presencia en el mundo material se debe al azar, y que después de morir 
quedarán reducidos a la nada. Piensan que este hermoso lugar de residencia continuará 
existiendo de manera natural.

wh"Aâ s$antamaAtmaAnaM ivad"Ama na tata: par"ma, / 
yaenaeyaM inaimaRtaA vaIr" paur"I zAr"NAmaAtmana: //34//

ihādya santam ātmānaṁ     vidāma na tataḥ param
yeneyaṁ nirmitā vīra     purī śaraṇam ātmanaḥ

iha—aquí; adya—hoy; santam—existir; ātmānam—entidades vivientes; vidāma—eso 
es lo que sabemos; na—no; tataḥ param—más allá de eso; yena—por quien; iyam—
esto; nirmitā—creado; vīra—¡oh, gran héroe!; purī—ciudad; śaraṇam—lugar de repo-
so; ātmanaḥ—de todas las entidades vivientes.

¡Oh, gran héroe!, lo único que sabemos es que estamos aquí. No sabemos qué ocu-
rrirá después. En verdad, somos tan necios que ni nos preocupamos de averiguar 
quién ha creado este maravilloso lugar para que vivamos en él.

SIGNIFICADO: Esa falta de conciencia de Kṛṣṇa se denomina ignorancia. En el 
Śrīmad-Bhāgavatam (5.5.5), se dice que es parābhavas tāvad abodha-jātaḥ. En el 
mundo material, todos nacemos ignorantes, dice por lo tanto el Bhāgavatam. En 
nuestra ignorancia creamos el nacionalismo, la filantropía, el internacionalismo, la 
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ciencia, la filosofía y tantas otras cosas cuyo principio básico es la ignorancia. ¿De qué 
vale todo ese avance en el conocimiento, si su principio básico es la ignorancia? La 
única opción es ser consciente de Kṛṣṇa; de lo contrario, todas las actividades están 
destinadas al fracaso. La finalidad especial de la forma humana de vida es disipar 
la ignorancia, pero la gente, sin entender cómo disipar la ignorancia, se dedica a 
organizar y construir muchas cosas que, sin embargo, se terminan con la muerte.

Wtae s$aKaAya: s$aKyaAe mae nar"A naAyaRê maAnad" / 
s$auæaAyaAM maiya jaAgAitaR naAgAAe'yaM paAlayana, paur"Ima, //35//

ete sakhāyaḥ sakhyo me     narā nāryaś ca mānada
suptāyāṁ mayi jāgarti     nāgo ’yaṁ pālayan purīm

ete—todos estos; sakhāyaḥ—amigos varones; sakhyaḥ—compañeras; me—mis; 
narāḥ—hombres; nāryaḥ—mujeres; ca—y; māna-da—¡oh, hombre respetable!; 
suptāyām—durante el sueño; mayi—yo estoy; jāgarti—se mantiene despierta; nāgaḥ—
serpiente; ayam—esta; pālayan—proteger; purīm—esta ciudad.

mi querido caballero, de todos estos hombres y mujeres que están conmigo, solo 
sé que son mis amigos; la serpiente, que siempre está despierta, protege la ciudad 
incluso mientras duermo. Eso es lo único que sé. No sé nada más.

SIGNIFICADO: Purañjana había preguntado a la mujer acerca de aquellos once hom-
bres, sus esposas y la serpiente. La mujer los describió brevemente. Es obvio que no 
tenía conocimiento completo acerca de los hombres, las mujeres y la serpiente que la 
rodeaban. Como antes se explicó, la serpiente es la fuerza vital del ser vivo. Esa fuerza 
vital permanece siempre despierta, incluso cuando el cuerpo y los sentidos se fatigan 
y dejan de actuar. La serpiente, la fuerza vital, permanece intacta y despierta incluso 
cuando dormimos y entramos en un estado de inconsciencia. Por eso soñamos cuando 
dormimos. Cuando la entidad viviente abandona el cuerpo material, la fuerza vital 
permanece todavía intacta, y pasa a otro cuerpo material. Ese proceso se denomina 
transmigración o cambio de cuerpo, y hemos llegado a conocerlo con el nombre de 
muerte. En realidad, no hay tal muerte. La fuerza vital existe con el alma, y cuando esta 
se despierta de su supuesto sueño, puede ver a sus once amigos, que son los sentidos 
activos y la mente, con sus diversos deseos (esposas). La fuerza vital permanece. El 
proceso respiratorio, que continúa incluso mientras dormimos, nos permite entender 
que la serpiente vive, alimentándose del aire que entra en el cuerpo. El aire se mani-
fiesta en forma de aliento; por el aliento sabemos que un hombre dormido está vivo. 
La fuerza vital permanece activa y viva, protegiendo el cuerpo, aun cuando el cuerpo 
denso está dormido. Por lo tanto, se explica que la serpiente está viva y que come aire 
para mantener el cuerpo en condiciones para la vida.
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id"í"YaAgAtaAe'is$a Ba‰M" tae ƒaAmyaAna, k(AmaAnaBaIps$as$ae / 
oã"ih"SyaAima taAMstae'hM" svabanDauiBar"ir"nd"ma //36//

diṣṭyāgato ’si bhadraṁ te     grāmyān kāmān abhīpsase
udvahiṣyāmi tāṁs te ’haṁ     sva-bandhubhir arindama

diṣṭyā—por fortuna para mí; āgataḥ asi—tú has venido aquí; bhadram—todo lo 
auspicioso; te—a ti; grāmyān—sensual; kāmān—objetos de disfrute deseados; 
abhīpsase—tú deseas disfrutar; udvahiṣyāmi—yo te daré; tān—todos ellos; te—a ti; 
aham—yo; sva-bandhubhiḥ—con todos mis amigos; arim-dama—¡oh, aniquilador 
del enemigo!

¡Oh, aniquilador del enemigo!, de una forma u otra, has venido, lo cual es cier-
tamente una gran fortuna para mí. te deseo lo mejor. tienes grandes deseos de 
satisfacer tus sentidos; yo y todos mis amigos haremos todo lo que esté en nuestras 
manos por satisfacer tus deseos.

SIGNIFICADO: La entidad viviente desciende al mundo material para complacer los 
sentidos, y su inteligencia, representada aquí por la mujer, le marca las directrices ade-
cuadas para que pueda proporcionar a sus sentidos la mayor satisfacción. La realidad, 
sin embargo, es que la inteligencia viene de la Superalma, la Suprema Personalidad 
de Dios, quien da a la entidad viviente que ha descendido al mundo material todo lo 
que necesita. Como se afirma en el Bhagavad-gītā (2.41):

vyavasāyātmikā buddhir     ekeha kuru-nandana
bahu-śākhā hy anantāś ca     buddhayo ’vyavasāyinām

«Aquellos que están en el sendero espiritual son muy resueltos, y su objetivo es solo 
uno. ¡Oh, amado hijo de los Kurus!, la inteligencia de los irresolutos tiene infinidad de 
ramificaciones».

Cuando un devoto está avanzando hacia la iluminación espiritual, su único 
objetivo es el servicio a la Suprema Personalidad de Dios. No le atrae ninguna 
otra actividad, ni material ni espiritual. El rey Purañjana representa a la entidad 
viviente común, y la mujer representa la inteligencia de esa entidad viviente. La 
entidad viviente disfruta de sus sentidos materiales, y la inteligencia colabora con 
ella aportando todo lo necesario para ese disfrute. Tan pronto como entra en la 
forma humana, la entidad viviente queda atrapada en una tradición familiar, una 
nacionalidad, unas costumbres, etc., dispuestas para ella por la māyā de la Suprema 
Personalidad de Dios. De esta manera, bajo la influencia del concepto corporal de 
la vida, la entidad viviente saca el máximo partido de su inteligencia para satisfacer 
los sentidos.
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wmaAM tvamaiDaitaï"sva paur"I%M navamauKaI%M ivaBaAe / 
mayaAepanaItaAna, gA{õ"Ana: k(AmaBaAegAAna, zAtaM s$amaA: //37//

imāṁ tvam adhitiṣṭhasva     purīṁ nava-mukhīṁ vibho
mayopanītān gṛhṇānaḥ     kāma-bhogān śataṁ samāḥ

imām—esta; tvam—Tu Gracia; adhitiṣṭhasva—quédate; purīm—en la ciudad; nava-
mukhīm—con nueve puertas; vibho—¡oh, mi señor!; mayā—por mí; upanītān—
preparada; gṛhṇānaḥ—tomar; kāma-bhogān—los materiales para la complacencia de 
los sentidos; śatam—cien; samāḥ—años.

mi querido señor, he preparado para ti esta ciudad de nueve puertas; en ella podrás 
gozar de la complacencia de los sentidos en todas sus formas. Podrás vivir aquí 
durante cien años, y tendrás todo lo que necesites para complacer los sentidos.

SIGNIFICADO: Dharmārtha-kāma-mokṣānāṁ dārāḥ samprāpti-hetavaḥ. La esposa 
es la causa del éxito en la religión, el crecimiento económico, la complacencia de los 
sentidos, y finalmente, la salvación. Cuando alguien acepta una esposa, debe entenderse 
que está recibiendo ayuda en su progreso hacia la liberación. En los primeros años de la 
vida, la persona recibe educación de brahmacārī; después se le permite casarse con una 
muchacha adecuada para formar una familia. El que se prepara cuidadosamente para la 
vida de casado, encuentra todo lo necesario para la vida humana, es decir, para comer, 
dormir, aparearse y defenderse. Todo está a su disposición, siempre y cuando se haga 
conforme a los principios regulativos.

kM( nau tvad"nyaM r"mayae ÷r"itaÁamak(Aeivad"ma, / 
@s$ampar"AyaAiBamauKamaìstanaivadM" pazAuma, //38//

kaṁ nu tvad-anyaṁ ramaye     hy arati-jñam akovidam
asamparāyābhimukham     aśvastana-vidaṁ paśum

kam—a quién; nu—entonces; tvat—que tú; anyam—otro; ramaye—voy a permitir dis-
frutar; hi—ciertamente; arati-jñam—sin conocimiento del disfrute sexual; akovidam—
por lo tanto, prácticamente tontos; asamparāya—sin conocimiento de la siguiente 
vida; abhimukham—mirar hacia adelante; aśvastana-vidam—el que no sabe lo que va 
a ocurrir después; paśum—como animales.

¿Cómo puedo pensar en unirme a otros, que ni son expertos en la vida sexual, ni 
saben cómo disfrutar de la vida en el presente y después de la muerte? Esos tontos 
son como animales, porque no conocen el proceso para disfrutar de los sentidos en 
esta vida y después de la muerte.
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SIGNIFICADO: Como hay 8 400 000 especies de vida, también hay muchas condi-
ciones de vida diferentes. En las etapas inferiores de la vida (la vida de los árboles y 
plantas), no hay ningún sistema de relación sexual. En etapas superiores (las aves e 
insectos), hay vida sexual, pero en realidad los insectos y demás animales no saben 
cómo disfrutar de la vida sexual. En la forma humana de vida, sin embargo, se dispone 
de conocimiento completo acerca de cómo disfrutar de la vida sexual. De hecho, hay 
muchos mal llamados filósofos que dan directrices para disfrutar de la vida sexual. 
Existe incluso una ciencia denominada kāma-śāstra, que es la ciencia de la vida sexual. 
Por otra parte, en la vida humana tenemos las divisiones de brahmacarya, gṛhastha, 
vānaprastha y sannyāsa. La vida sexual se limita al āśrama de gṛhastha, es decir, a la 
vida de casado. Al brahmacārī no se le permite ninguna vida sexual, el vānaprastha se 
abstiene voluntariamente, y el sannyāsī es completamente renunciado. Los karmīs no 
practican vida de brahmacarya, vānaprastha o sannyāsa, pues sienten gran atracción 
por la vida de gṛhastha. En otras palabras, en el ser humano están muy marcadas las 
tendencias materiales. De hecho, esas tendencias materiales están en todas las entida-
des vivientes. Prefieren la vida de gṛhastha, porque en ella se permite la vida sexual. Los 
karmīs piensan que las restantes posiciones son peores que la vida animal, pues los ani-
males también tienen relaciones sexuales, mientras que el brahmacārī, el vānaprastha 
y el sannyāsī las abandonan por completo. Por esa razón, para los karmīs esas órdenes 
de vida espiritual son aborrecibles.

DamaAeR ÷‡aATaRk(AmaAE ca ‘ajaAnand"Ae'ma{taM yazA: / 
laAek(A ivazAAek(A ivar"jaA yaAªa ke(vailanaAe ivaäu": //39//

dharmo hy atrārtha-kāmau ca     prajānando ’mṛtaṁ yaśaḥ
lokā viśokā virajā     yān na kevalino viduḥ

dharmaḥ—ritual religioso; hi—ciertamente; atra—aquí (en este gṛhastha-āśrama, 
en esta vida familiar); artha—crecimiento económico; kāmau—complacencia de los 
sentidos; ca—y; prajā-ānandaḥ—el placer de las generaciones; amṛtam—los resultados 
del sacrificio; yaśaḥ—fama; lokāḥ—sistemas planetarios; viśokāḥ—sin lamentación; 
virajāḥ—sin enfermedad; yān—que; na—nunca; kevalinaḥ—los trascendentalistas; 
viduḥ—conocen.

La mujer continuó: En el mundo material, la vida de casado trae consigo todas 
las formas de felicidad en cuanto a la religión, el crecimiento económico, la com-
placencia de los sentidos y la generación de descendientes, hijos y nietos. después 
de eso, se puede desear la liberación y la fama material. El casado puede valorar 
debidamente el resultado de los sacrificios, gracias a los cuales puede elevarse a 
los sistemas planetarios superiores. a los trascendentalistas, toda esta felicidad 
material les es prácticamente desconocida. No pueden ni imaginar una felicidad 
semejante.

TEXTO 39

25.39



CAP. 25   |   La personalidad del rey Purañjana   341

SIGNIFICADO: Según las enseñanzas de los Vedas, las actividades humanas pueden 
discurrir por dos senderos, pravṛtti-mārga y nivṛtti-mārga, cuyo principio básico es, 
en ambos casos, la vida religiosa. En la vida animal solo hay pravṛtti-mārga. Pravṛtti-
mārga significa disfrute de los sentidos, y nivṛtti-mārga significa avance espiritual. 
Los animales y los demonios no conocen el concepto de nivṛtti-mārga, y en realidad, 
tampoco el de pravṛtti-mārga. El sendero de pravṛtti-mārga afirma que, aun si se tienen 
tendencias de complacencia sensorial, esa complacencia puede regularse conforme a las 
directrices de los mandamientos védicos. Por ejemplo, todo el mundo tiene tendencia a 
disfrutar de la vida sexual, pero la civilización demoníaca no pone ninguna restricción 
a ese disfrute. En la cultura védica, el disfrute de la vida sexual debe seguir las regula-
ciones de los Vedas. Así pues, los Vedas marcan directrices a los seres humanos a fin de 
que puedan satisfacer su tendencia a complacer los sentidos.

Sin embargo, en el sendero de la iluminación trascendental, nivṛtti-mārga, la vida 
sexual está completamente prohibida. Las órdenes sociales se dividen en cuatro partes: 
brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha y sannyāsa; según las enseñanzas védicas, el sen-
dero de pravṛtti-mārga solo se puede alentar y admitir en la vida matrimonial. En las 
órdenes de brahmacarya, vānaprastha y sannyāsa, no se permite la vida sexual.

En este verso, la mujer aboga exclusivamente por pravṛtti-mārga, y desaconseja el 
sendero de nivṛtti-mārga. Dice claramente que los yatis, los trascendentalistas, que no 
tienen otro interés que la vida espiritual (kaivalya), no pueden ni imaginar la felicidad 
de pravṛtti-mārga. En otras palabras, el hombre que sigue los principios védicos disfruta 
del modo de vida materialista y obtiene la felicidad, no solo en esta vida, sino también en 
la siguiente, pues se eleva a los planetas celestiales. En esta vida está siempre ocupado en 
diversas clases de celebraciones religiosas, y goza de todo tipo de opulencias materiales, 
como hijos y nietos. Los sufrimientos materiales son el nacimiento, la vejez, las enferme-
dades y la muerte, pero cuando esas circunstancias se presentan, los que están interesados 
en pravṛtti-mārga celebran diversas clases de ceremonias religiosas. Sin tener en cuenta 
los sufrimientos del nacimiento, la vejez, las enfermedades y la muerte, son adictos a la 
celebración de funciones especiales siguiendo las ceremonias rituales de los Vedas.

En realidad, sin embargo, el sendero de pravṛtti-mārga se basa en la vida sexual. 
Como se afirma en el Śrīmad-Bhāgavatam (7.9.45), yan maithunādi-gṛhamedhi-
sukhaṁ hi tuccham. El casado que es demasiado adicto al pravṛtti-mārga, en realidad, 
no es un gṛhastha, sino un gṛhamedhī. El gṛhastha, a pesar de que desea la complacen-
cia de los sentidos, actúa conforme a las instrucciones de los Vedas. Sin embargo, el 
grhamedhī, a quien solo le interesa la complacencia de los sentidos, no sigue ninguna 
de esas instrucciones. El gṛhamedhī se empeña en la defensa de la vida sexual, y también 
permite a sus hijos e hijas ocuparse en la misma causa, impidiendo de esa forma que 
sus vidas puedan alcanzar un fin glorioso. El gṛhastha disfruta de la vida sexual tanto 
en esta vida como en la siguiente, pero el gṛhamedhī lo ignora todo acerca de la vida 
futura, pues no tiene otro interés que el disfrute sexual en esta misma vida. En suma, 
la persona que siente demasiada inclinación por la vida sexual, no se preocupa por la 
vida espiritual trascendental. Característica especial de la era de Kali es que nadie tiene 
interés en hacer avance espiritual. Incluso en las ocasiones en que una persona tiene 
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interés en avanzar espiritualmente, es muy probable que adopte un método falso de 
vida espiritual, dejándose descarriar por uno de tantos falsarios.

ipata{de"vaiSaRmatyaARnaAM BaUtaAnaAmaAtmanaê h" / 
ºaemyaM vad"inta zAr"NAM Bavae'ismana, yaä," gA{h"A™ama: //40//

pitṛ-devarṣi-martyānāṁ     bhūtānām ātmanaś ca ha
kṣemyaṁ vadanti śaraṇaṁ     bhave ’smin yad gṛhāśramaḥ

pitṛ—antepasados; deva—semidioses; ṛṣi—sabios; martyānām—de la humanidad en 
general; bhūtānām—de las entidades vivientes, que son infinitas; ātmanaḥ—de uno 
mismo; ca—también; ha—ciertamente; kṣemyam—beneficiosa; vadanti—ellos dicen; 
śaraṇam—refugio; bhave—en el mundo material; asmin—esta; yat—la cual; gṛha-
āśramaḥ—vida familiar.

La mujer continuó: Según las autoridades, la vida familiar no solo es agradable para 
uno mismo, sino que también complace a los antepasados, a los semidioses, a los 
grandes sabios, a las personas santas y a todo el mundo. así pues, la vida matrimo-
nial es muy beneficiosa.

SIGNIFICADO: En el sistema védico se explica que al nacer en el mundo material 
contraemos muchas deudas. Tenemos deudas con los semidioses —Indra, Varuṇa, los 
semidioses del Sol y de la Luna, etc.—, porque nos proveen de todo lo que necesitamos 
para vivir. Por su misericordia recibimos calor, luz, agua y todos los demás recursos 
naturales. También estamos endeudados con nuestros antepasados, que nos han 
dado el cuerpo, un patrimonio, la inteligencia, la sociedad, la amistad y el amor. De la 
misma manera, tenemos una deuda con la gente en general, por cuestiones políticas 
y sociológicas, y también con los animales inferiores, como los caballos, vacas, asnos, 
perros, gatos, etc. De esta forma, tan pronto como nacemos como seres humanos en el 
mundo material, contraemos muchas deudas, y estamos obligados a pagarlas. Si no lo 
hacemos, nos enredamos cada vez más en el proceso del nacimiento y la muerte. Pero 
el gṛhamedhī, que es muy adicto a las cosas materiales, no sabe que con tan solo refu-
giarse en los pies de loto de Mukunda, se liberaría inmediatamente de todas las deudas 
contraídas. Por desdicha, el gṛhamedhī no tiene el menor interés en ser consciente de 
Kṛṣṇa. Dice Prahlāda Mahārāja:

matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā
mitho ’bhipadyeta gṛha-vratānām

(Bhāg. 7.5.30)

Gṛha-vrata es sinónimo de gṛhamedhī. Considerando que la vida sexual es lo supremo, 
no encuentra sentido alguno a las actividades conscientes de Kṛṣṇa. Llevado de sus 

TEXTO 40

25.40



CAP. 25   |   La personalidad del rey Purañjana   343

propias reflexiones, de instrucciones recibidas de otros, o de consultas realizadas, se 
vuelve adicto a la actividad sexual y no puede actuar con conciencia de Kṛṣṇa.

k(A naAma vaIr" ivaKyaAtaM vad"AnyaM i‘ayad"zARnama, / 
na va{NAIta i‘ayaM ‘aAæaM maAä{"zAI tvaAä{"zAM paitama, //41//

kā nāma vīra vikhyātaṁ     vadānyaṁ priya-darśanam
na vṛṇīta priyaṁ prāptaṁ     mādṛśī tvādṛśaṁ patim

kā—quién; nāma—en verdad; vīra—mi querido héroe; vikhyātam—famoso; vadānyam—
magnánimo; priya-darśanam—hermoso; na—no; vṛṇīta—aceptaría; priyam—fácilmente; 
prāptam—obtenido; mādṛśī—como yo; tvādṛśam—como tú; patim—esposo.

¡Oh, mi querido héroe! ¿Quién, en este mundo, no te aceptaría como esposo? ¡Eres 
tan famoso, tan magnánimo, tan hermoso, tan accesible!

SIGNIFICADO: Todo esposo es un verdadero héroe para su esposa. En otras palabras, 
cuando una mujer ama a un hombre, ese hombre le parece muy hermoso y magnáni-
mo. Para que alguien pueda dedicar su vida a otra persona, debe encontrarla hermosa. 
Al esposo se le considera muy magnánimo porque da a su esposa todos los hijos que 
ella desea. Las mujeres desean hijos; por lo tanto, cuando un esposo puede complacer a 
su cónyuge en la vida sexual y le da hijos, se le considera muy magnánimo. Si, además 
de ser magnánimo engendrando hijos, le proporciona alhajas, buenos alimentos y 
vestidos, ella se somete a él por completo. Esa esposa satisfecha nunca abandonará la 
compañía de su esposo. La Manu-saṁhitā aconseja que, para mantener a la esposa 
contenta, el esposo debe obsequiarla con alhajas, porque las mujeres, por lo general, se 
sienten atraídas por el hogar, las alhajas, los vestidos, los hijos, etc.; la mujer es, de este 
modo, el centro del disfrute material.

A este respecto es muy significativa la palabra vikhyātam. El hombre que se muestra 
atrevido con las mujeres hermosas goza siempre de fama por ello, y ese atrevimiento a 
veces se considera violación. Aunque la violación es un acto penado por la ley, la verdad 
es que a las mujeres les gustan los hombres muy atrevidos.

k(syaA manastae Bauiva BaAeigABaAegAyaAe: 
  iñyaA na s$aÀaeàu"jayaAemaRh"ABauja / 
yaAe'naATavagAARiDamalaM Ga{NAAeÜ"ta- 
  ismataAvalaAeke(na car"tyapaAeih"tauma, //42//

kasyā manas te bhuvi bhogi-bhogayoḥ
striyā na sajjed bhujayor mahā-bhuja
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yo ’nātha-vargādhim alaṁ ghṛṇoddhata-
smitāvalokena caraty apohitum

kasyāḥ—de quién; manaḥ—mente; te—tuya; bhuvi—en el mundo; bhogi-bhogayoḥ—
como el cuerpo de una serpiente; striyāḥ—de una mujer; na—no; sajjet—se siente 
atraída; bhujayoḥ—por los brazos; mahā-bhuja—¡oh, hombre de poderosos brazos!; 
yaḥ—el que; anātha-vargā—de pobres mujeres como yo; adhim—sufrimientos de la 
mente; alam—capaz; ghṛṇā-uddhata—con impetuosa misericordia; smita-avalokena—
con atractiva sonrisa; carati—viajas; apohitum—para disipar.

¡Oh, hombre de poderosos brazos! ¿Qué mujer, en este mundo, no se sentiría atraí-
da por tus brazos, que son como cuerpos de serpiente? Con tu atractiva sonrisa 
y tu impetuosa misericordia, alivias de verdad los sufrimientos de mujeres como 
nosotras, que estamos faltas de un esposo. Creemos que si viajas por la superficie 
de la tierra, es solo para nuestro beneficio.

SIGNIFICADO: Cuando un hombre impetuoso acosa a una mujer que no tiene esposo, 
ella lo considera un acto de misericordia. Por lo general, la mujer se siente muy atraída 
por los largos brazos de los hombres. El cuerpo de la serpiente es cilíndrico, y en su 
extremo es más estrecho y delgado. A la mujer, los hermosos brazos del hombre le 
parecen serpientes, y tiene grandes deseos de ser estrechada entre esos brazos.

En este verso es muy significativa la palabra anātha-vargā. Nātha significa «esposo», 
y a significa «sin». De la mujer joven que no está casada se dice que es anātha, que 
significa «que no está protegida». La mujer, tan pronto como llega a la pubertad, se 
siente muy agitada con deseos sexuales. Por lo tanto, el padre tiene el deber de casar 
a su hija antes de que llegue a la pubertad. De lo contrario, la falta de un esposo será 
un verdadero martirio. A esa edad, ella se sentirá muy complacida con cualquiera que 
satisfaga su deseo sexual. Sicológicamente es un hecho que cuando un hombre satisface 
el apetito sexual de una mujer que se encuentra en la pubertad, ella le amará durante el 
resto de su vida, sin considerar de quién se trate. Así pues, el supuesto amor del mundo 
material no es más que satisfacción sexual.

naAr"d" ovaAca
wita taAE d"mpataI ta‡a s$amauâ s$amayaM imaTa: / 
taAM ‘aivazya paur"I%M r"Ajanmaumaud"Atae zAtaM s$amaA: //43//

nārada uvāca
iti tau dam-patī tatra    samudya samayaṁ mithaḥ
tāṁ praviśya purīṁ rājan    mumudāte śataṁ samāḥ

nāradaḥ uvāca—el gran sabio Nārada habló; iti—así; tau—ellos; dam-patī—marido 
y mujer; tatra—allí; samudya—con idéntico entusiasmo; samayam—aceptándose; 
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mithaḥ—mutuamente; tām—en aquel palacio; praviśya—entrar; purīm—en aquella ciu-
dad; rājan—¡oh, rey!; mumudāte—disfrutaron de la vida; śatam—cien; samāḥ—años.

El gran sabio Nārada continuó: mi querido rey, encontrando apoyo y comprensión 
mutua, el hombre y la mujer entraron en la ciudad y disfrutaron de la vida durante 
cien años.

SIGNIFICADO: Con respecto a esto, es significativa la cifra de cien años, ya que al 
ser humano se le conceden hasta cien años de vida. La duración de la vida varía de un 
planeta a otro, según la distancia que separa al planeta del Sol. En otras palabras, los 
cien años de este planeta no son como los cien años de otro planeta. El Señor Brahmā 
vive cien años del tiempo del planeta Brahmaloka, pero un día de Brahmā equivale a 
millones de años de este planeta. De la misma manera, un día de los planetas celestiales 
equivale a seis meses de este planeta. En todos los planetas, no obstante, la vida del 
ser humano viene a durar cien años. El nivel de vida también varía, en función de la 
duración de la vida en los distintos planetas.

opagAIyamaAnaAe lailataM ta‡a ta‡a ca gAAyakE(: / 
‚(Lx"na, pair"va{ta: ñIiBaœR"id"naImaAivazAcC]$caAE //44//

upagīyamāno lalitaṁ     tatra tatra ca gāyakaiḥ
krīḍan parivṛtaḥ strībhir     hradinīm āviśac chucau

upagīyamānaḥ—ensalzado en canciones; lalitam—muy hermosas; tatra tatra—aquí 
y allá; ca—también; gāyakaiḥ—por los cantantes; krīḍan—jugar; parivṛtaḥ—rodeado; 
strībhiḥ—de mujeres; hradinīm—en el agua del río; āviśat—entraba; śucau—cuando 
hacía demasiado calor.

muchos cantantes profesionales celebraban con canciones las glorias del rey 
Purañjana y sus gloriosas actividades. En verano, cuando hacía mucho calor, solía 
bañarse en un estanque; rodeado de muchas mujeres, disfrutaba de su compañía.

SIGNIFICADO: Las actividades del ser humano varían según el estado en que se encuentre. 
Un estado de vida recibe el nombre de jāgrata, la vida en el estado despierto, y otro se 
denomina svapna, la vida en el sueño. Un tercer estado recibe el nombre de susupti, que es 
la vida en un estado inconsciente, y hay un cuarto estado, que es posterior a la muerte. En 
el verso anterior se describió la vida en el estado despierto; es decir, el hombre y la mujer se 
casaron y disfrutaron de la vida durante cien años. En este verso se describen las actividades 
de la vida en el sueño, pues las actividades de Purañjana durante el día se reflejaban también 
por la noche en el estado de sueño. Purañjana vivía con su esposa disfrutando de los 
sentidos, y por la noche podía saborear ese mismo disfrute de diversas maneras. Cuando 
un hombre está muy fatigado, duerme profundamente, pero un hombre rico, cuando 
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está muy fatigado, sale al jardín en compañía de muchas amigas y, jugando en el agua, 
disfruta de su compañía. Esa es la tendencia de la entidad viviente en el mundo material. 
A menos que se haya educado siguiendo el sistema de brahmacarya, la entidad viviente 
nunca se conformará con una sola mujer. Por lo general, el hombre tiene la tendencia a 
disfrutar de muchas mujeres; el impulso sexual es tan fuerte que, en el mismísimo final de 
la vida y a pesar de su avanzada edad, el hombre todavía desea disfrutar de la compañía de 
muchachas jóvenes. De esta forma, debido al poderoso impulso sexual, la entidad viviente 
se va enredando cada vez más en el mundo material.

s$aæaAepair" k{(taA ã"Ar": paur"stasyaAstau ãe" @Da: / 
pa{TaigvaSayagAtyaTa< tasyaAM ya: k(ênaeìr": //45//

saptopari kṛtā dvāraḥ     puras tasyās tu dve adhaḥ
pṛthag-viṣaya-gaty-arthaṁ     tasyāṁ yaḥ kaścaneśvaraḥ

sapta—siete; upari—arriba; kṛtāḥ—hechas; dvāraḥ—puertas; puraḥ—de la ciudad; 
tasyāḥ—esa; tu—entonces; dve—dos; adhaḥ—abajo; pṛthak—diferentes; viṣaya—a 
lugares; gati-artham—para ir; tasyām—en aquella ciudad; yaḥ—el que; kaścana—
quienquiera; īśvaraḥ—gobernador.

Siete de las nueve puertas de la ciudad estaban en la superficie, y dos eran subterrá-
neas. En total, se habían construido nueve puertas, y cada una llevaba a un lugar 
distinto. El gobernador de la ciudad hacía uso de todas ellas.

SIGNIFICADO: Las siete puertas situadas en la parte superior del cuerpo son los dos 
ojos, las fosas nasales, los oídos y la boca. Las dos puertas subterráneas son el recto y 
los genitales. El rey o gobernador del cuerpo, que es la entidad viviente, emplea todas 
esas puertas para disfrutar de diversos placeres materiales. El sistema de construir 
varias puertas que abrían paso hacia diferentes destinos todavía puede verse hoy en 
las ciudades antiguas de la India. En el pasado, las capitales estaban rodeadas de mu-
rallas, y había distintas puertas para encaminarse hacia distintas ciudades y para salir 
en determinadas direcciones. En la parte vieja de Delhi quedan todavía restos de las 
murallas circundantes y de algunas de sus puertas, que llevan los nombres de Puerta de 
Cachemira, Puerta de Lahore, etc. De la misma manera, en Ahmadabad hay una Puerta 
de Delhi. Con esta comparación queremos decir que la entidad viviente desea disfrutar 
de distintos tipos de opulencias materiales, y que con este fin, la naturaleza ha provisto 
su cuerpo de varios orificios que puede utilizar para el disfrute de los sentidos.

paÂa ã"Ar"stau paAEr"styaA d"iºaNAEk(A taTaAeÔar"A / 
paiêmae ãe" @maUSaAM tae naAmaAina na{pa vaNARyae //46//
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pañca dvāras tu paurastyā     dakṣiṇaikā tathottarā
paścime dve amūṣāṁ te     nāmāni nṛpa varṇaye

pañca—cinco; dvāraḥ—puertas; tu—entonces; paurastyāḥ—orientadas hacia el este; 
dakṣiṇā—sur; ekā—una; tathā—también; uttarā—una hacia el norte; paścime—de la 
misma manera, en la parte occidental; dve—dos; amūṣām—de ellas; te—a ti; nāmāni—
nombres; nṛpa—¡oh, rey!; varṇaye—voy a describir.

mi querido rey, cinco de esas nueve puertas estaban orientadas hacia el este, una 
llevaba al norte, una al sur, y las dos restantes estaban orientadas hacia el oeste. 
trataré de decirte los nombres de todas esas puertas.

SIGNIFICADO: De las siete puertas visibles, es decir, los dos ojos, los dos oídos, las dos 
fosas nasales y la boca, hay cinco que dan al frente; en la descripción se dice que esas 
son las puertas orientadas hacia el este. Mirar al frente significa ver el sol; como el sol 
sale por el este, se dice que esas puertas son las puertas del este. Las puertas del norte y 
del sur representan los dos oídos, y las dos puertas del oeste representan el recto y los 
genitales. A continuación se describen todas las puertas y entradas.

KaâAetaAivamauRKaI ca ‘aAgã"Ar"Avaek(‡a inaimaRtae / 
iva”aAijataM janapadM" yaAita taAByaAM âumats$aKa: //47//

khadyotāvirmukhī ca prāg     dvārāv ekatra nirmite
vibhrājitaṁ janapadaṁ     yāti tābhyāṁ dyumat-sakhaḥ

khadyotā—de nombre Khadyotā; āvirmukhī—de nombre Āvirmukhī; ca—también; 
prāk—hacia el este; dvārau—dos puertas; ekatra—en el mismo lugar; nirmite—estaban 
construidas; vibhrājitam—llamada Vibhrājita; jana-padam—ciudad; yāti—solía ir; 
tābhyām—por ellas; dyumat—llamado Dyumān; sakhaḥ—con su amigo.

Las puertas llamadas Khadyotā y āvirmukhī estaban orientadas hacia el este, 
pero construidas una junto a la otra. acompañado por un amigo cuyo nombre era 
dyumān, el rey salía por esas puertas hacia la ciudad de vibhrājita.

SIGNIFICADO: Los dos nombres, Khadyotā y Āvirmukhī, significan «luciérnaga» y 
«antorcha». Esto indica que, de los dos ojos, el izquierdo tiene menos capacidad visual. 
Los dos están construidos en el mismo lugar, pero uno es más fuerte que el otro en 
capacidad visual. El rey, que es la entidad viviente, usa esas dos puertas para ver, pero 
no puede hacerlo si no está acompañado por un amigo, cuyo nombre es Dyumān. 
Ese amigo es el Sol. Los dos ojos están situados en el mismo lugar, pero sin la luz del 
Sol, no pueden ver. Vibhrājitaṁ janapadam. Quien desee ver algo con toda claridad 
(vibhrājitam) debe ver con los dos ojos y con la ayuda de su amigo, la luz del Sol. Cada 
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persona es rey de su cuerpo, porque se vale de las diversas puertas a voluntad. A pesar 
de lo orgulloso que está de sus capacidades visuales y auditivas, ese rey, sin embargo, 
tiene que depender de la ayuda de la naturaleza.

nailanaI naAilanaI ca ‘aAgã"Ar"Avaek(‡a inaimaRtae / 
@vaDaUtas$aKastaAByaAM ivaSayaM yaAita s$aAEr"Bama, //48//

nalinī nālinī ca prāg     dvārāv ekatra nirmite
avadhūta-sakhas tābhyāṁ     viṣayaṁ yāti saurabham

nalinī—de nombre Nalinī; nālinī—de nombre Nālinī; ca—también; prāk—hacia el este; 
dvārau—dos puertas; ekatra—en el mismo lugar; nirmite—construidas; avadhūta—de 
nombre Avadhūta; sakhaḥ—con su amigo; tābhyām—por esas dos puertas; viṣayam—
lugar; yāti—solía ir; saurabham—de nombre Saurabha.

En el este había otras dos puertas, Nalinī y Nālinī, también construidas una junto a 
la otra. Por esas puertas, y en compañía de un amigo llamado avadhūta, el rey solía 
ir a la ciudad de Saurabha.

SIGNIFICADO: Las dos puertas llamadas Nalinī y Nālinī son las dos fosas nasales. La 
entidad viviente disfruta de esas dos puertas con la ayuda de diversos avadhūtas (aires) 
que constituyen el proceso respiratorio. Por esas puertas, la entidad viviente va a la 
ciudad de Saurabha, que es el aroma. En otras palabras, las fosas nasales, con ayuda de 
su amigo el aire, disfrutan de diversos aromas en el mundo material. Nalinī y Nālinī son 
los conductos de las fosas nasales, por los cuales se inhala y se exhala, disfrutando del 
aroma del placer de los sentidos.

mauKyaA naAma paur"staAä," ã"AstayaApaNAbaó"d"naAE / 
ivaSayaAE yaAita paur"r"Ax")s$aÁaivapaNAAinvata: //49//

mukhyā nāma purastād dvās     tayāpaṇa-bahūdanau
viṣayau yāti pura-rāḍ     rasajña-vipaṇānvitaḥ

mukhyā—la principal; nāma—llamada; purastāt—en el lado oriental; dvāḥ—puerta; 
tayā—por esa; āpaṇa—de nombre Āpaṇa; bahūdanau—de nombre Bahūdana; viṣayau—
dos lugares; yāti—solía ir; pura-rāṭ—el rey de la ciudad (Purañjana); rasa-jña—de nombre 
Rasajña; vipaṇa—de nombre Vipaṇa; anvitaḥ—junto con.

La quinta puerta que daba al este era la Puerta mukhyā, la puerta principal. Por ella, 
en compañía de sus amigos rasajña y vipaṇa, solía visitar dos lugares, Bahūdana 
y āpaṇa.
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SIGNIFICADO: Aquí se explica que la boca es la puerta principal, la más importante. La 
boca es una entrada importante porque con ella cumplimos dos funciones: una de ellas 
es comer, y la otra es hablar. Comemos con la ayuda de un amigo, Rasajña, la lengua, 
que puede saborear gran diversidad de alimentos. La lengua se usa también para hablar; 
puede hablar del disfrute material de los sentidos, o puede hablar conocimiento védico. 
Por supuesto, aquí se hace especial hincapié en el disfrute material de los sentidos. Por 
eso se emplea la palabra rasajña.

ipata{ó"na{Rpa pauyaAR ã"AdR"iºaNAena paur"Ãana: / 
r"Aí)M" d"iºaNApaÂaAlaM yaAita ™autaDar"Ainvata: //50//

pitṛhūr nṛpa puryā dvār     dakṣiṇena purañjanaḥ
rāṣṭraṁ dakṣiṇa-pañcālaṁ     yāti śrutadharānvitaḥ

pitṛhūḥ—de nombre Pitṛhū; nṛpa—¡oh, rey!; puryāḥ—de la ciudad; dvāḥ—puerta; 
dakṣiṇena—en el lado sur; purañjanaḥ—el rey Purañjana; rāṣṭram—al país; dakṣiṇa—
sur; pañcālam—de nombre Pañcāla; yāti—solía ir; śruta-dhara-anvitaḥ—junto con su 
amigo Śrutadhara.

La puerta sur de la ciudad llevaba el nombre de Pitṛhū; el rey Purañjana solía cruzarla 
para visitar la ciudad de dakṣiṇa-pañcāla, acompañado de su amigo Śrutadhara.

SIGNIFICADO: El oído derecho se emplea para las actividades fruitivas karma-kāṇḍīya. 
La persona apegada al disfrute de los recursos materiales escucha a través del oído de-
recho y emplea los cinco sentidos para elevarse a sistemas planetarios superiores como 
Pitṛloka. Por eso aquí se describe el oído derecho con el nombre de puerta Pitṛhū.

de"vaó"naARma pauyaAR ã"A oÔare"NA paur"Ãana: / 
r"Aí)"mauÔar"paÂaAlaM yaAita ™autaDar"Ainvata: //51//

devahūr nāma puryā dvā     uttareṇa purañjanaḥ
rāṣṭram uttara-pañcālaṁ     yāti śrutadharānvitaḥ

devahūḥ—de nombre Devahū; nāma—como se llamaba; puryāḥ—de la ciudad; 
dvāḥ—puerta; uttareṇa—en el lado norte; purañjanaḥ—el rey Purañjana; rāṣṭram—país; 
uttara—norte; pañcālam—de nombre Pañcāla; yāti—solía ir; śruta-dhara-anvitaḥ—con 
su amigo Śrutadhara.

hacia el norte estaba la puerta llamada devahū. El rey Purañjana usaba esa puerta 
para ir con su amigo Śrutadhara al lugar conocido con el nombre de Uttara-
pañcāla.
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SIGNIFICADO: Los dos oídos están situados en los lados norte y sur. El oído del 
lado sur es muy poderoso, y siempre está anhelando escuchar acerca del disfrute 
de los sentidos. El oído del lado norte, sin embargo, es para recibir la iniciación del 
maestro espiritual y para obtener la elevación al cielo espiritual. El oído derecho, que 
es el oído del lado sur, se denomina Pitṛhū, lo cual indica que se emplea para alcanzar 
los sistemas planetarios superiores que llevan el nombre de Pitṛloka; sin embargo, el 
oído izquierdo, que recibe el nombre de Devahū, se emplea para escuchar acerca de 
sistemas planetarios aún más elevados, como Maharloka, Tapoloka y Brahmaloka, o 
acerca de planetas por encima de esos, situados en el universo espiritual, planetas en 
los que nos sentimos más inclinados a permanecer perpetuamente. Esto se explica en 
el Bhagavad-gītā (9.25):

yānti deva-vratā devān     pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā     yānti mad-yājino ’pi mām

«Los que adoren a los semidioses nacerán entre los semidioses; los que adoren a los an-
tepasados irán a los antepasados; los que adoren a los fantasmas y los espíritus nacerán 
entre esos seres; y los que Me adoren a Mí vivirán conmigo».

Cuando alguien tiene interés en ser feliz en este planeta y también después de la 
muerte, generalmente desea elevarse a los Pitṛlokas. Esa persona puede valerse del oído 
derecho para escuchar las enseñanzas de los Vedas. Sin embargo, el que tiene interés 
en ir a Tapoloka, Brahmaloka, los planetas Vaikuṇṭhas o Kṛṣṇaloka, puede recibir 
iniciación del maestro espiritual para elevarse a esos lokas.

@As$aur"I naAma paêAä," ã"AstayaA yaAita paur"Ãana: / 
ƒaAmakM( naAma ivaSayaM äu"maR$de"na s$amainvata: //52//

āsurī nāma paścād dvās     tayā yāti purañjanaḥ
grāmakaṁ nāma viṣayaṁ     durmadena samanvitaḥ

āsurī—de nombre Āsurī; nāma—llamada; paścāt—en el lado oeste; dvāḥ—puerta; 
tayā—por la cual; yāti—solía ir; purañjanaḥ—el rey Purañjana; grāmakam—de 
nombre Grāmaka; nāma—llamada; viṣayam—la ciudad del disfrute de los sentidos; 
durmadena—por Durmada; samanvitaḥ—acompañado.

En el lado oeste había una puerta denominada āsurī. El rey Purañjana solía 
pasar por esa puerta para ir a la ciudad de grāmaka, en compañía de su amigo 
durmada.

SIGNIFICADO: La puerta del lado oeste de la ciudad tenía el nombre de Āsurī, porque 
estaba destinada especialmente a los asuras. La palabra asura se refiere a aquellos cuyo 
interés se centra en la complacencia de los sentidos, y especialmente en la vida sexual, 
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por la cual sienten una gran atracción. De modo que Purañjana, la entidad viviente, ob-
tiene su mayor satisfacción cuando disfruta por medio de los genitales. Esa es la razón 
por la que solía ir al lugar llamado Grāmaka. Otro nombre de la complacencia material 
de los sentidos es grāmya, y Grāmaka es el lugar consagrado a la intensa práctica de 
la vida sexual. Purañjana solía ir a Grāmaka en compañía de su amigo Durmada. La 
palabra viṣaya se refiere a las cuatro necesidades físicas de la vida, (comer, dormir, apa-
rearse y defenderse). La palabra durmadena se puede analizar de la siguiente manera: 
dur significa duṣṭa, «pecaminosa», y mada significa «locura». Toda entidad viviente 
que está en contacto con la naturaleza material recibe el calificativo de mada, «loca». 
Se dice en las Escrituras:

piśācī pāile yena mati-cchanna haya
māyā-grasta jīvera haya se bhāva udaya

(Prema-vivarta)

Una persona poseída por fantasmas se vuelve prácticamente loca. En su locura, dice 
disparates de todo tipo. De la misma manera, para ocuparse en la complacencia de los 
sentidos hay que tener un amigo que sea durmada, es decir, que esté muy gravemente 
afectado por la enfermedad material.

Las palabras āsurī nāma paścād dvāḥ también son significativas en otro sentido. El 
punto por el que empieza a hacerse visible el Sol es el este —la Bahía de Bengala—, y a 
partir de ahí se desplaza poco a poco hacia el oeste. En la práctica se comprueba que la 
gente que vive en las tierras situadas al oeste es más adicta a la complacencia de los sen-
tidos. El propio Śrī Caitanya Mahāprabhu ha certificado: paścimera loka saba mūḍha 
anācāra (Cc. Ādi 10.89). Cuanto más hacia el oeste vayamos, veremos que la gente 
está cada vez menos interesada en la vida espiritual, y que su conducta es contraria a 
los principios védicos. Esa es la razón por la que los occidentales son más adictos a la 
complacencia de los sentidos. En el Bhāgavatam se confirma: āsurī nāma paścād dvāḥ. 
En otras palabras, a la población de la parte occidental le atrae la civilización asúrica, es 
decir, el modo de vida materialista. El Señor Caitanya, por consiguiente, deseó que se 
predicase el movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa en la parte occidental del mundo, 
de manera que la gente adicta a la complacencia de los sentidos pudiera beneficiarse 
de Sus enseñanzas.

ina[R%itanaARma paêAä," ã"AstayaA yaAita paur"Ãana: / 
vaEzAs$aM naAma ivaSayaM laubDake(na s$amainvata: //53//

nirṛtir nāma paścād dvās     tayā yāti purañjanaḥ
vaiśasaṁ nāma viṣayaṁ     lubdhakena samanvitaḥ

nirṛtiḥ—de nombre Nirṛti; nāma—llamada; paścāt—oeste; dvāḥ—puerta; tayā—por 
la cual; yāti—solía ir; purañjanaḥ—el rey Purañjana; vaiśasam—de nombre Vaiśasa; 
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nāma—llamado; viṣayam—al lugar; lubdhakena—con el amigo llamado Lubdhaka; 
samanvitaḥ—acompañado.

En el lado oeste había otra puerta, conocida con el nombre de Nirṛti. Purañjana so-
lía ir por esa puerta al lugar llamado vaiśasa, acompañado de su amigo Lubdhaka.

SIGNIFICADO: Aquí se hace referencia al recto, que se considera situado al oeste de 
los ojos, la nariz y los oídos. Esa puerta está especialmente destinada para la muerte. 
Cuando una entidad viviente común abandona el cuerpo, lo hace saliendo por el 
recto. De ahí que sea tan doloroso. Cuando sentimos necesidad de evacuar, también 
experimentamos dolor. El amigo de la entidad viviente que la acompaña por esa puerta 
se llama Lubdhaka, que significa «gula». La gula nos hace comer más de lo necesario, y 
esa glotonería hace que en el momento de evacuar sintamos dolor. La conclusión es que 
la entidad viviente se siente bien si evacúa debidamente. Esta puerta recibe también el 
nombre de Nirṛti, la puerta del dolor.

@nDaAvamaISaAM paAEr"ANAAM inavaARfpaezAs$k{(taAvauBaAE / 
@ºaNvataAmaiDapaitastaAByaAM yaAita k(r"Aeita ca //54//

andhāv amīṣāṁ paurāṇāṁ     nirvāk-peśaskṛtāv ubhau
akṣaṇvatām adhipatis     tābhyāṁ yāti karoti ca

andhau—ciegos; amīṣām—entre aquellos; paurāṇām—de los habitantes; nirvāk—de 
nombre Nirvāk; peśaskṛtau—de nombre Peśaskṛt; ubhau—ambos; akṣaṇ-vatām—de 
la gente que tiene ojos; adhipatiḥ—gobernador; tābhyām—con ambos; yāti—solía ir; 
karoti—solía actuar; ca—y.

La ciudad tenía muchos habitantes; dos de ellos se llamaban Nirvāk y Peśaskṛt. Eran 
ciegos, y por desdicha, el rey Purañjana, aunque gobernaba sobre muchos ciudada-
nos que tenían ojos, solía relacionarse con ellos. Iba a todas partes en su compañía, 
y con ellos llevaba a cabo sus actividades.

SIGNIFICADO: Aquí está hablando de los brazos y las piernas de la entidad viviente. 
Las piernas no hablan, y además, son ciegas. Si una persona confía en sus piernas y se 
deja llevar por ellas, es muy probable que caiga en un hoyo o tropiece con algo. Por lo 
tanto, si nos dejamos guiar por las piernas, que son ciegas, nuestra vida puede estar en 
peligro.

Entre los sentidos para la acción, los brazos y las piernas son muy importantes, pero no 
tienen ojos para ver. Eso significa que en ellos no hay agujeros. En la cabeza hay muchos 
agujeros: dos ojos, dos fosas nasales, dos oídos y una boca, pero más abajo, en los brazos 
y las piernas, no hay agujeros. De ahí que se diga que los brazos y las piernas son andha, 
ciegos. El cuerpo de la entidad viviente tiene muchos agujeros, pero aun así, la entidad 
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viviente, en sus actividades, tiene que valerse de los brazos y las piernas. La entidad 
viviente es amo de muchos otros sentidos, pero cuando tiene que ir a alguna parte, hacer 
algo o tocar algo, tiene que servirse de las piernas y de los brazos, que son ciegos.

s$a ya÷Rnta:paur"gAtaAe ivaSaUcaInas$amainvata: / 
maAehM" ‘as$aAdM" h"Sa< vaA yaAita jaAyaAtmajaAeà"vama, //55//

sa yarhy antaḥpura-gato     viṣūcīna-samanvitaḥ
mohaṁ prasādaṁ harṣaṁ vā     yāti jāyātmajodbhavam

saḥ—él; yarhi—cuando; antaḥ-pura—a su residencia privada; gataḥ—solía ir; viṣūcīna—
por la mente; samanvitaḥ—acompañado; moham—ilusión; prasādam—satisfacción; 
harṣam—felicidad; vā—o; yāti—solía disfrutar; jāyā—esposa; ātma-ja—hijos; 
udbhavam—producidos por ellos.

a veces iba a su residencia privada en compañía de uno de sus principales sirvientes, 
viṣūcīna [la mente]. allí, su esposa y sus hijos eran una fuente de ilusión, satisfac-
ción y felicidad.

SIGNIFICADO: Según la conclusión védica, el ser está situado en el corazón. Como se 
afirma en lenguaje védico: hṛdy ayam ātmā pratiṣṭhitaḥ: El ser está situado en el corazón. 
Sin embargo, bajo el condicionamiento material, el alma espiritual está cubierta por las 
cualidades materiales de bondad, pasión y oscuridad, y esas tres cualidades reaccionan 
dentro del corazón. Bajo la influencia de la bondad, por ejemplo, nos sentimos felices; 
bajo la influencia de la pasión, sentimos satisfacción mediante el disfrute material; y en 
la oscuridad, nos sentimos confusos. Todo ello son actividades de la mente, y se dan en 
el plano de pensar, sentir y desear.

La entidad viviente rodeada por una esposa, unos hijos y un hogar, actúa en el plano 
mental. A veces es muy feliz, a veces está muy satisfecha, a veces no está satisfecha, y a 
veces está confusa. La confusión se denomina moha, ilusión. Debido a la ilusión en que 
cae por influencia de la sociedad, la amistad y el amor, la entidad viviente cree que esas 
mal llamadas sociedad, amistad, amor, nacionalidad, comunidad, etc., la protegerán. 
No sabe que después de la muerte será arrojada en manos de la naturaleza material, 
que es muy poderosa y la obligará a adoptar un determinado tipo de cuerpo conforme a 
las actividades que ahora realice. Puede que no se trate siquiera de un cuerpo humano. 
Así pues, los sentimientos de seguridad de la entidad viviente en esta vida, rodeado de 
la sociedad, la esposa, las amistades, etc., no son más que una ilusión. Las entidades 
vivientes, enjauladas en diversidad de cuerpos materiales, caen en la ilusión debido a 
las actividades de disfrute material que realizan, y olvidan que su verdadero deber es ir 
de regreso al hogar, de vuelta a Dios.

Debe entenderse que todo el que no es consciente de Kṛṣṇa es víctima de la ilusión. 
Los supuestos sentimientos de felicidad y satisfacción derivados de cosas materiales, 
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también son ilusiones. Lo cierto es que ni la sociedad, ni la amistad, ni el amor, ni 
ninguna otra cosa, pueden salvarnos de la embestida de la energía externa, que se carac-
teriza por el nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Liberar de la influencia 
de la ilusión siquiera a una sola entidad viviente es muy difícil; por esa razón, el Señor 
Kṛṣṇa dice en el Bhagavad-gītā (7.14):

daivī hy eṣā guṇa-mayī     mama māyā duratyayā
mām eva ye prapadyante     māyām etāṁ taranti te

«Esta energía divina Mía, integrada por las tres modalidades de la naturaleza material, 
es difícil de superar. Pero aquellos que se han entregado a Mí pueden sobrepasarla 
fácilmente». Por lo tanto, nadie puede salir del enredo de las tres modalidades de la 
naturaleza material a menos que se entregue por completo a los pies de loto de Kṛṣṇa.

WvaM k(maRs$au s$aMs$a·(: k(AmaAtmaA vaiÂataAe'bauDa: / 
maih"SaI yaâd"Ihe"ta taÔade"vaAnvavataRta //56//

evaṁ karmasu saṁsaktaḥ     kāmātmā vañcito ’budhaḥ
mahiṣī yad yad īheta     tat tad evānvavartata

evam—así; karmasu—en actividades fruitivas; saṁsaktaḥ—estando demasiado 
apegado; kāma-ātmā—lujurioso; vañcitaḥ—engañado; abudhaḥ—poco inteligente; 
mahiṣī—la reina; yat yat—todo lo que; īheta—ella desease; tat tat—todo eso; eva—
ciertamente; anvavartata—él seguía.

así, enredado en diversos tipos de invenciones mentales y ocupándose en activi-
dades fruitivas, el rey Purañjana quedó completamente sometido al control de la 
inteligencia material y se dejó engañar por ella. En verdad, él cumplía todos los 
deseos de su esposa, la reina.

SIGNIFICADO: Una entidad viviente que está tan confundida como para someterse 
al control de su esposa, la inteligencia material, tiene que satisfacer la inteligencia 
de su mal llamada esposa y ceñirse estrictamente a lo que ella le ordena. En diversos 
śāstras se aconseja que, en pro del bienestar material, siempre hay que tener a la esposa 
satisfecha, y regalarle alhajas y seguir sus instrucciones. De esa forma, la vida familiar 
discurrirá sin problemas. Por lo tanto, y para el propio beneficio social, se recomienda 
tener a la esposa siempre satisfecha. El que ha caído en la posición de ser un sirviente 
de su esposa se ve obligado a actuar conforme a sus deseos. Con ello, se enreda más 
cada vez. En Bengala se dice que cuando un hombre se vuelve el siervo obediente de su 
esposa, pierde toda su reputación. Sin embargo, la dificultad está en que, si no se vuelve 
un siervo completamente obediente a su esposa, no puede haber paz en la familia. En 
Occidente, esas alteraciones de la paz familiar dan origen a la ley del divorcio, y en los 
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países orientales, como en la India, existe la separación. La existencia de esa dificultad 
la confirma la reciente promulgación de la ley del divorcio en la India. Dentro del 
corazón, la mente actúa, piensa, siente y desea, y caer bajo el control de la esposa es 
lo mismo que caer bajo el control de la inteligencia material. Cuando eso ocurre, el 
hombre engendra hijos en la esposa y se enreda en muchísimas actividades, sometido 
al control de las invenciones mentales.

¸(icaitpabantyaAM ipabaita maid"r"AM mad"ivaù"la: / 
@´antyaAM ¸(icad"´aAita jaºatyaAM s$ah" jaiºaita //57//

¸(icaÕ"Ayaita gAAyantyaAM ç&d"tyaAM ç&d"ita ¸(icata, / 
¸(icaÜ"s$antyaAM h"s$aita jalpantyaAmanau jalpaita //58//

¸(icaÜ"Avaita DaAvantyaAM itaï"ntyaAmanau itaï"ita / 
@nau zAetae zAyaAnaAyaAmanvaAstae ¸(icad"As$ataIma, //59//

¸(icacC+$NAAeita Za{NvantyaAM pazyantyaAmanau pazyaita / 
¸(icaiÀa„aita ija„antyaAM s$pa{zAntyaAM s$pa{zAita ¸(icata, //60//

¸(ica»a zAAecataI%M jaAyaAmanau zAAecaita d"Inavata, / 
@nau ô$Syaita ô$SyantyaAM mauid"taAmanau maAed"tae //61//

kvacit pibantyāṁ pibati    madirāṁ mada-vihvalaḥ
aśnantyāṁ kvacid aśnāti    jakṣatyāṁ saha jakṣiti

kvacid gāyati gāyantyāṁ    rudatyāṁ rudati kvacit
kvacid dhasantyāṁ hasati    jalpantyām anu jalpati

kvacid dhāvati dhāvantyāṁ    tiṣṭhantyām anu tiṣṭhati
anu śete śayānāyām    anvāste kvacid āsatīm

kvacic chṛṇoti śṛṇvantyāṁ    paśyantyām anu paśyati
kvacij jighrati jighrantyāṁ    spṛśantyāṁ spṛśati kvacit

kvacic ca śocatīṁ jāyām    anu śocati dīnavat
anu hṛṣyati hṛṣyantyāṁ    muditām anu modate

kvacit—a veces; pibantyām—mientras bebía; pibati—él bebía; madirām—alcohol; 
mada-vihvalaḥ—embriagándose; aśnantyām—cuando ella comía; kvacit—a veces; 
aśnāti—él comía; jakṣatyām—cuando ella masticaba; saha—con ella; jakṣiti—él mas-
ticaba; kvacit—a veces; gāyati—él cantaba; gāyantyām—cuando su esposa cantaba; 
rudatyām—cuando la esposa lloraba; rudati—él también lloraba; kvacit—a veces; 
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kvacit—a veces; hasantyām—cuando ella se reía; hasati—él también reía; jalpantyām—
cuando ella hablaba sin parar; anu—siguiéndola; jalpati—él también hablaba sin parar; 
kvacit—a veces; dhāvati—él también paseaba; dhāvantyām—cuando ella paseaba; 
tiṣṭhantyām—cuando ella se detenía en silencio; anu—siguiéndola; tiṣṭhati—él se dete-
nía; anu—siguiéndola; śete—él se acostaba; śayānāyām—cuando ella se acostaba en la 
cama; anu—siguiéndola; āste—él también se sentaba; kvacit—a veces; āsatīm—cuando 
ella se sentaba; kvacit—a veces; śṛṇoti—él escuchaba; śṛṇvantyām—cuando ella se 
ponía a escuchar; paśyantyām—cuando ella veía algo; anu—siguiéndola; paśyati—él 
también solía ver; kvacit—a veces; jighrati—él olía; jighrantyām—cuando su esposa olía 
algo; spṛśantyām—cuando su esposa tocaba; spṛśati—él también tocaba; kvacit—en ese 
momento; kvacit ca—a veces también; śocatīm—cuando ella se lamentaba; jāyām—a su 
esposa; anu—siguiéndola; śocati—él también se lamentaba; dīna-vat—como un pobre 
hombre; anu—siguiéndola; hṛṣyati—él solía disfrutar; hṛṣyantyām—cuando ella sentía 
disfrute; muditām—cuando ella estaba satisfecha; anu—siguiéndola; modate—él sentía 
satisfacción.

Cuando la reina bebía alcohol, el rey Purañjana también bebía. Cuando la reina 
cenaba, él cenaba con ella, y cuando ella masticaba, el rey Purañjana masticaba 
también. Cuando la reina cantaba, él también cantaba. Y cuando la reina lloraba, 
él lloraba; si la reina reía, él también reía. Cuando la reina hablaba sin parar, él 
tampoco paraba de hablar, y cuando la reina paseaba, el rey iba detrás de ella. Si 
la reina estaba quieta, el rey no se movía, y si la reina se acostaba en la cama, él la 
seguía y se acostaba con ella. Cuando la reina se sentaba, él también se sentaba, y si 
la reina escuchaba algo, él la seguía para escuchar lo mismo. Cuando la reina veía 
algo, el rey lo miraba también, y cuando la reina olía algo, el rey la seguía para oler 
la misma cosa. Cuando la reina tocaba algo, el rey lo tocaba también, y cuando la 
querida reina se lamentaba, el pobre rey tenía que acompañarla en su lamentación. 
de la misma manera, cuando la reina disfrutaba, él también sentía el disfrute, y 
cuando la reina estaba satisfecha, el rey también sentía satisfacción.

SIGNIFICADO: La mente es el lugar en que está situado el ser, y a la mente la dirige la 
inteligencia. La entidad viviente, situada en el corazón, sigue a la inteligencia, que es 
la reina que se describe en el verso; bajo el control de la mente, el alma sigue a la inte-
ligencia material como el rey a su esposa. La conclusión es que la inteligencia material 
es la causa del cautiverio de la entidad viviente. Lo esencial es que para liberarse de ese 
enredo hay que seguir a la inteligencia espiritual.

En la vida de Mahārāja Ambarīṣa vemos que el gran Mahārāja comenzó por ocupar 
la mente en los pies de loto de Kṛṣṇa. De esa forma, su inteligencia se purificó. Mahārāja 
Ambarīṣa también empleó sus demás sentidos en el servicio del Señor. Los ojos los 
ocupó en ver a la Deidad en el templo, hermosamente adornada con flores. Ocupó 
el sentido del olfato en oler las flores, y las piernas en caminar hacia el templo. Sus 
manos estaban ocupadas en limpiar el templo, y sus oídos, en escuchar acerca de Kṛṣṇa. 
Su lengua estaba ocupada de dos formas: hablando acerca de Kṛṣṇa, y saboreando el 
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prasāda ofrecido a la Deidad. Las personas materialistas, que están completamente so-
metidas al control de la inteligencia material, no pueden llevar a cabo esas actividades. 
Consciente o inconscientemente, se enredan en los dictados de la inteligencia material. 
Este hecho se resume en el verso siguiente.

iva‘alabDaAe maih"SyaEvaM s$avaR‘ak{(itavaiÂata: / 
naecC$ªanauk(r"AetyaÁa: flaEbyaAt‚(Lx"Ama{gAAe yaTaA //62//

vipralabdho mahiṣyaivaṁ     sarva-prakṛti-vañcitaḥ
necchann anukaroty ajñaḥ     klaibyāt krīḍā-mṛgo yathā

vipralabdhaḥ—cautivado; mahiṣyā—por la reina; evam—de este modo; sarva—toda; 
prakṛti—existencia; vañcitaḥ—engañado; na icchan—sin desear; anukaroti—seguía e 
imitaba; ajñaḥ—el necio rey; klaibyāt—por fuerza; krīḍā-mṛgaḥ—un animal amaestra-
do; yathā—tal como.

de esta manera fue engañado el rey Purañjana, cautivado por su hermosa esposa. 
En verdad, toda su existencia en el mundo material no fue más que un engaño. El 
pobre rey, como un necio, e incluso contra su voluntad, permaneció bajo el control 
de su esposa, como un animal amaestrado que baila al son que le toca su amo.

SIGNIFICADO: En este verso es muy significativa la palabra vipralabdhaḥ. Vi significa 
«específicamente», y pralabdha significa «obtuvo». El rey, para satisfacer sus deseos, 
obtuvo a la reina, y de ese modo fue víctima del engaño de la existencia material. 
Aunque no lo deseaba, permaneció bajo el control de la inteligencia material como un 
animal amaestrado. Como un monito amaestrado que baila al ritmo que le marca su 
amo, el rey bailaba conforme a los deseos de la reina. En el Śrīmad-Bhāgavatam (5.5.2), 
se dice: mahat-sevāṁ dvāram āhur vimukteḥ: La relación con una persona santa, es 
decir, un devoto, despeja el sendero de la liberación. Pero la relación con una mujer o 
con una persona demasiado apegada a una mujer, despeja por completo el sendero que 
lleva al cautiverio.

En resumen, para avanzar espiritualmente hay que abandonar la compañía de muje-
res. Ese es el sentido de la orden de sannyāsa, la orden de renuncia. Antes de entrar en 
esa orden y renunciar por completo al mundo material, hay que practicar la abstinencia 
con respecto a la vida sexual ilícita. Sea lícita o ilícita, la vida sexual es prácticamente la 
misma; lo que ocurre es que la relación sexual ilícita trae consigo un cautiverio cada vez 
más profundo. La regulación de la vida sexual deja abierta la posibilidad de que, con el 
paso del tiempo, se pueda renunciar a la vida sexual y a la relación con mujeres. Si se 
puede hacer eso, se podrá avanzar con facilidad en el sendero espiritual.

En este capítulo Nārada Muni explica que la entidad viviente, al relacionarse con su 
querida esposa, queda cautivada. Sentirse atraído por la esposa es equivalente a sen-
tirse atraído por las cualidades materiales. Aquel que siente atracción por la cualidad 
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material de la oscuridad se encuentra en la etapa más baja de la vida, mientras que la 
posición del que se siente atraído por la cualidad material de la pasión es mejor. A veces 
vemos que las personas que están en el plano de la bondad material se sienten más o 
menos atraídas por el cultivo de conocimiento. Esa posición, por supuesto, es mejor, 
pues el conocimiento predispone a la aceptación del servicio devocional. Sin llegar al 
plano del conocimiento, la etapa brahma-bhūta, no se puede avanzar en el servicio 
devocional. Como dice Kṛṣṇa en el Bhagavad-gītā (18.54):

brahma-bhūtaḥ prasannātmā     na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu     mad-bhaktiṁ labhate parām

«Aquel que se establece así en el plano trascendental percibe de inmediato el Brahman 
Supremo y se vuelve plenamente dichoso. Nunca se lamenta ni desea poseer nada. Tie-
ne la misma disposición para con todas las entidades vivientes. Habiendo alcanzado ese 
estado, Me ofrece servicio devocional puro».

Estar situado en el plano del conocimiento es ventajoso porque es un medio con 
el cual se puede alcanzar la etapa de servicio devocional. Sin embargo, a quien adopta 
el servicio devocional directamente, el conocimiento se le revela sin ningún esfuerzo 
adicional. Esto se confirma en el Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.7):

vāsudeve bhagavati    bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
janayaty āśu vairāgyaṁ     jñānaṁ ca yad ahaitukam

El servicio devocional hace que se revele de modo espontáneo el conocimiento verdade-
ro acerca de nuestra existencia material. La persona que es lo bastante inteligente llega 
enseguida a la etapa de renunciar a los falsos supuestos de sociedad, familia y amor, así 
como a muchas otras cosas. Mientras estemos apegados a la sociedad, la familia y el 
amor del mundo material, no se puede hablar ni de conocimiento ni de servicio devo-
cional. Sin embargo, al emprender directamente el servicio devocional, nos llenamos 
de conocimiento y renunciación. De esa forma, nuestra vida alcanza el éxito.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo vigesimo-
quinto del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «La personalidad del rey 
Purañjana».
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CAPÍTULO 26

La cacería de Purañjana provoca el enfado de la reina

naAr"d" ovaAca
s$a Wk(d"A mahe"SvaAs$aAe r"TaM paÂaAìmaAzAugAma, / 
ã"ISaM iã"ca‚(maek(AºaM i‡avaeNAuM paÂabanDaur"ma, //�1�//

Wk(r"zmyaek(d"manamaek(naIxM" iã"kU(bar"ma, / 
paÂa‘ah"r"NAM s$aæavaè&TaM paÂaiva‚(mama, //�2�//

hE"maAepas$k(r"maAç&÷ svaNARvamaARºayaeSauiDa: / 
Wk(Ad"zAcamaUnaATa: paÂa‘asTamagAAã"nama, //�3�//

nārada uvāca
sa ekadā maheṣvāso    rathaṁ pañcāśvam āśu-gam
dvīṣaṁ dvi-cakram ekākṣaṁ    tri-veṇuṁ pañca-bandhuram

eka-raśmy eka-damanam    eka-nīḍaṁ dvi-kūbaram
pañca-praharaṇaṁ sapta-    varūthaṁ pañca-vikramam

haimopaskaram āruhya    svarṇa-varmākṣayeṣudhiḥ
ekādaśa-camū-nāthaḥ    pañca-prastham agād vanam

nāradaḥ uvāca—Nārada dijo; saḥ—el rey Purañjana; ekadā—una vez; mahā-iṣvāsaḥ—
con su poderoso arco y con flechas; ratham—cuadriga; pañca-aśvam—cinco caballos; 
āśu-gam—avanzando con gran rapidez; dvi-īṣam—dos flechas; dvi-cakram—dos rue-
das; eka—un; akṣam—eje; tri—tres; veṇum—banderas; pañca—cinco; bandhuram—
obstáculos; eka—una; raśmi—cuerda, rienda; eka—un; damanam—auriga; eka—un; 
nīḍam—asiento; dvi—dos; kūbaram—postes en que se fijan los arneses; pañca—
cinco; praharaṇam—armas; sapta—siete; varūtham—cubiertas o componentes del 
cuerpo; pañca—cinco; vikramam—procesos; haima—de oro; upaskaram—adornos; 
āruhya—montando en; svarṇa—de oro; varmā—armadura; akṣaya—inagotable; iṣu-
dhiḥ—aljaba; ekādaśa—once; camū-nāthaḥ—comandantes; pañca—cinco; prastham—
destinos, objetivos; agāt—fueron; vanam—al bosque.

359

TEXTOS 1-3



360   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

El gran sabio Nārada continuó: mi querido rey, un día el rey Purañjana tomó su 
arco, y vestido con una armadura de oro y una aljaba de ilimitadas flechas, subió en 
su cuadriga, tirada por cinco veloces caballos, y, acompañado por once comandan-
tes, se dirigió al bosque de Pañca-prastha. En la cuadriga llevó también dos flechas 
explosivas. La cuadriga marchaba sobre dos ruedas y un eje giratorio. tenía tres 
banderas, un par de riendas, un auriga, un asiento, dos postes que servían de suje-
ción a los arneses de las caballerías, cinco armas y siete cubiertas. ante la cuadriga, 
que podía seguir cinco estilos de movimiento distintos, había cinco obstáculos. 
todos los adornos de la cuadriga estaban hechos de oro.

SIGNIFICADO: Estos tres versos explican la forma en que el cuerpo material de la en-
tidad viviente está bajo el control de las tres cualidades de la energía externa. El cuerpo 
en sí es la cuadriga, y la entidad viviente es el propietario del cuerpo, como se explica 
en el Bhagavad-gītā (2.13): dehino ’smin yathā dehe. El propietario del cuerpo recibe el 
nombre de dehī, y está situado en el cuerpo, concretamente en el corazón. La cuadriga 
de la entidad viviente la conduce un auriga. La cuadriga está hecha de tres guṇas, tres 
cualidades de la naturaleza material, como se confirma en el Bhagavad-gītā (18.61): 
yantrārūḍhāni māyayā. La palabra yantra significa «vehículo». El cuerpo nos lo da la 
naturaleza material, y el auriga del cuerpo es Paramātmā, la Superalma. La entidad 
viviente está sentada dentro de la cuadriga. Esa es la verdadera situación.

La entidad viviente siempre está sometida a la influencia de las tres cualidades: 
sattva (bondad), rajas (pasión), y tamas (ignorancia). Esto se confirma también en el 
Bhagavad-gītā (7.13): tribhir guṇa-mayair bhāvaiḥ: Las tres cualidades de la naturaleza 
material confunden a la entidad viviente. En el verso, esas tres cualidades se describen 
como tres banderas. Por la bandera se puede identificar al propietario de la cuadriga; 
de la misma manera, por la influencia de las tres cualidades de la naturaleza material, 
se puede saber fácilmente en qué dirección se mueve la cuadriga. En otras palabras, 
quien tiene ojos para ver puede entender la forma en que está siendo dirigido el cuerpo, 
bajo la influencia de un particular tipo de cualidad de la naturaleza material. En estos 
tres versos se describe la actividad de la entidad viviente para demostrar que el cuerpo 
queda bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia, a pesar de que la persona 
desee ser religiosa. Nārada Muni quería demostrar al rey Prācīnabarhiṣat que, a pesar 
de que se le consideraba muy religioso, el rey estaba bajo la influencia de tamo-guṇa, la 
cualidad de la ignorancia.

En el proceso de karma-kāṇḍīya, que es el proceso de las actividades fruitivas, la per-
sona celebra diversos sacrificios que se prescriben en los Vedas; en todos esos sacrificios 
se estipula la matanza de animales, es decir, la experimentación con vidas de animales 
como medio para probar el poder de los mantras védicos. Sin lugar a dudas, la matanza 
de animales tiene lugar bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia. Una persona 
puede tener inclinaciones religiosas, pero el sacrificio de animales viene recomendado 
en los śāstras, y no solo en los Vedas, sino incluso en las Escrituras modernas de otros 
grupos religiosos. Esos sacrificios de animales se recomiendan en nombre de la religión, 
pero en realidad son para personas que están bajo la influencia de la modalidad de la 
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ignorancia. De esa forma, cuando matan animales, al menos pueden hacerlo en nom-
bre de la religión. Sin embargo, un sistema religioso trascendental, como la religión 
vaiṣṇava, no da cabida a los sacrificios de animales. En el Bhagavad-gītā (18.66), Kṛṣṇa 
recomienda ese sistema religioso trascendental:

sarva-dharmān parityajya    mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo    mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

«Abandona toda clase de religión y sencillamente entrégate a Mí. Yo te liberaré de toda 
reacción pecaminosa. No temas». Como el rey Prācīnabarhiṣat estaba dedicado a la 
celebración de sacrificios en que se mataban animales, Nārada Muni le indicó que esos 
sacrificios se realizaban bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia. En el mismo 
principio del Bhāgavatam (1.1.2), se dice: dharmaḥ projjhita-kaitavo ’tra. El Śrīmad-
Bhāgavatam rechaza categóricamente los sistemas religiosos que incluyen engaño. En 
la religión que trata de la relación del ser individual con la Suprema Personalidad de 
Dios, bhagavad-dharma, no se recomiendan los sacrificios de animales. En la ejecución 
del saṅkīrtana-yajña —Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, 
Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare— no se recomiendan los sacrificios de animales.

En estos tres versos, la ida del rey Purañjana al bosque para matar animales simbo-
liza a la entidad viviente arrastrada por la modalidad de la ignorancia, ocupándose en 
diversas actividades de complacencia sensorial. El hecho de tener un cuerpo material es 
ya un indicativo de que la entidad viviente está bajo la influencia de las tres modalida-
des de la naturaleza material, que la llevan hacia el disfrute de los recursos materiales. 
Cuando el cuerpo está bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia, la enfermedad 
es muy grave. Bajo la influencia de la modalidad de la pasión, la enfermedad manifiesta 
sus síntomas. Sin embargo, cuando el cuerpo está bajo la influencia de la modalidad de 
la bondad, la enfermedad materialista queda purificada. Las ceremonias rituales que 
se recomiendan en los sistemas religiosos están, sin lugar a dudas, en el plano de la 
bondad, pero en el mundo material, la contaminación de las otras cualidades (pasión e 
ignorancia) a veces se extiende incluso hasta la modalidad de la bondad. Debido a ello, 
a veces la influencia de la ignorancia puede arrastrar incluso a una persona que está 
bajo la influencia de la bondad.

Se explica que el rey Purañjana en cierta ocasión partió al bosque para matar anima-
les. Esto significa que él, la entidad viviente, cayó bajo la influencia de la modalidad de 
la ignorancia. El nombre del bosque en que cazaba el rey Purañjana era Pañca-prastha. 
La palabra pañca significa «cinco», y hace alusión a los objetos de los cinco sentidos. El 
cuerpo tiene cinco sentidos para la acción, que son los brazos, las piernas, la lengua, el 
recto y los genitales. El cuerpo disfruta de la vida material sacando el máximo partido 
de esos cinco sentidos. Los cinco caballos que tiran de la cuadriga representan los 
cinco órganos de los sentidos: ojos, oídos, nariz, piel y lengua. Es muy fácil que los 
órganos de los sentidos se sientan atraídos por los objetos de los sentidos. A ello se 
debe que en la descripción se indique que los caballos se mueven con gran rapidez. En 
la cuadriga, el rey Purañjana llevaba dos armas explosivas, que se pueden comparar 
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con el ahaṅkāra, el ego falso. Ese ego falso se expresa en dos actitudes típicas: «Yo 
soy el cuerpo» (ahantā), y «Todo lo que está en el campo de mis relaciones físicas me 
pertenece a mí» (mamatā).

Las dos ruedas de la cuadriga pueden compararse con las dos posibilidades de 
movimiento, que son la vida pecaminosa y la vida religiosa. La cuadriga está adornada 
con tres banderas, que representan a las tres modalidades de la naturaleza material. Los 
cinco obstáculos, o carreteras accidentadas, representan a los cinco aires que circulan 
en el cuerpo, que son prāṇa, apāna, udāna, samāna y vyāna. El cuerpo en sí está cubier-
to por siete capas: piel, músculos, grasa, sangre, médula, huesos y semen. La entidad 
viviente está cubierta por tres elementos materiales sutiles y cinco elementos densos. 
Esos son en realidad los obstáculos puestos ante la entidad viviente en el sendero de la 
liberación del cautiverio material.

La palabra raśmi («cuerda») de este verso se refiere a la mente. También es signifi-
cativa la palabra nīḍa, pues nīḍa es el nido en que descansan las aves. En este caso, nīḍa 
es el corazón, donde está situada la entidad viviente. La entidad viviente está en un solo 
lugar. Las causas de su cautiverio son dos: la lamentación y la ilusión. En la existencia 
material, la entidad viviente está siempre anhelando cosas que nunca podrá conseguir. 
De modo que está bajo la influencia de la ilusión. Como resultado de hallarse en esa 
situación ilusoria, siempre se está lamentando. La lamentación y la ilusión se describen 
en el verso como dvi-kūbara, los dos postes de sujeción.

La entidad viviente cumple diversos deseos mediante cinco procesos distintos, que 
se refieren a los cinco sentidos para la acción. Los ornamentos y la vestimenta de oro 
indican que la entidad viviente está bajo la influencia de la cualidad de rajo-guṇa, la 
pasión. La pasión arrastra especialmente a los que poseen mucho dinero o muchas 
riquezas. Bajo la influencia de la modalidad de la pasión, se desean muchas cosas para 
disfrutar en el mundo material. Los once comandantes representan a los diez sentidos 
y la mente. La mente está siempre haciendo planes con los diez comandantes para 
disfrutar del mundo material. El bosque de Pañca-prastha, adonde iba a cazar el rey, 
es el bosque de los cinco objetos de los sentidos: forma, sabor, sonido, olor y tacto. Así 
pues, en estos tres versos, Nārada Muni describe la situación del cuerpo material y el 
enjaulamiento de la entidad viviente en su interior.

cacaAr" ma{gAyaAM ta‡a ä{"æa @AÔaeSauk(AmauRk(: / 
ivah"Aya jaAyaAmatad"h"A< ma{gAvyas$analaAlas$a: //�4�//

cacāra mṛgayāṁ tatra    dṛpta ātteṣu-kārmukaḥ
vihāya jāyām atad-arhāṁ    mṛga-vyasana-lālasaḥ

cacāra—ejecutó; mṛgayām—caza; tatra—allí; dṛptaḥ—estando orgulloso; ātta—
habiendo tomado; iṣu—flechas; kārmukaḥ—arco; vihāya—abandonar; jāyām—a su 
esposa; a-tat-arhām—aunque imposible; mṛga—cazar; vyasana—actividades malig-
nas; lālasaḥ—inspirado por.
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al rey Purañjana le era prácticamente imposible abandonar la compañía de la 
reina, aunque solo fuera por un momento. aun así, aquel día, muy inspirado por 
el deseo de cazar, se armó con arco y flechas y, con gran orgullo, se fue al bosque sin 
preocuparse por su esposa.

SIGNIFICADO: Conquistar mujeres es otra forma de caza. El alma condicionada 
nunca está satisfecha con una sola esposa. Los que tienen los sentidos muy descon-
trolados tratan de conquistar muchas mujeres. El hecho de que el rey Purañjana 
abandonase la compañía de la esposa con la que estaba casado religiosamente, 
representa el intento del alma condicionada de conquistar muchas mujeres para la 
complacencia de los sentidos. Dondequiera que vaya, el rey debe ir acompañado de 
la reina; sin embargo, cuando está muy influenciado por los deseos de complacencia 
de los sentidos, el rey, el alma condicionada, no tiene en cuenta los principios reli-
giosos. En lugar de ello, acepta con orgullo el arco y la flecha del apego y la aversión. 
Nuestra conciencia siempre puede actuar de dos maneras, la correcta y la incorrecta. 
Cuando estamos demasiado orgullosos de nuestra posición, bajo la influencia de la 
modalidad de la pasión, abandonamos el sendero correcto y seguimos el incorrecto. 
A los reyes kṣatriyas a veces se les aconsejaba que fuesen al bosque a cazar animales 
feroces, para que así aprendiesen a matar; esas incursiones nunca se hacían por 
complacencia de los sentidos. A los seres humanos les está prohibido matar animales 
para comer su carne.

@As$aur"I%M va{iÔamaAi™atya GaAer"AtmaA inar"nauƒah": / 
nyah"naiªaizAtaEbaARNAEvaR"naeSau vanagAAecar"Ana, //�5�//

āsurīṁ vṛttim āśritya     ghorātmā niranugrahaḥ
nyahanan niśitair bāṇair    vaneṣu vana-gocarān

āsurīm—demoníaca; vṛttim—ocupación; āśritya—habiéndose refugiado en; ghora—
horrible; ātmā—conciencia, corazón; niranugrahaḥ—sin misericordia; nyahanat—ma-
tó; niśitaiḥ—con afiladas; bāṇaiḥ—flechas; vaneṣu—en los bosques; vana-gocarān—a 
los animales del bosque.

En aquella ocasión, el rey Purañjana estaba muy influido por tendencias demoníacas. 
debido a ello, tenía el corazón muy duro y despiadado; sin la menor consideración, 
fue al bosque y mató a muchos animales inocentes con sus afiladas flechas.

SIGNIFICADO: El hombre que está demasiado orgulloso de su posición material trata 
de disfrutar de los sentidos sin ningún tipo de restricciones, bajo la influencia de las 
modalidades de la pasión y la ignorancia. En esas circunstancias se dice que es asúrico, 
demoníaco. Las personas de espíritu demoníaco no son misericordiosas con los pobres 
animales, y como consecuencia, mantienen gran número de mataderos. Técnicamente, 
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esto recibe el nombre de sūnā, o hiṁsā, que significa matar seres vivos. En Kali-yuga, 
con el aumento de las modalidades de la pasión y la ignorancia, casi toda la gente es 
asúrica, demoníaca; por consiguiente, les gusta mucho comer carne, y para ello man-
tienen mataderos de todo tipo de animales.

En la era de Kali, la tendencia hacia la misericordia desaparece casi por completo. 
Debido a ello, los hombres y las naciones siempre están envueltos en conflictos y guerras. 
Los hombres no comprenden que debido a la matanza irrestricta de tantos animales, 
ellos también tendrán que ser sacrificados como animales en grandes guerras. Esto es 
muy evidente en los países occidentales. En Occidente se abren mataderos sin ninguna 
restricción; debido a ello, cada cinco o diez años hay una gran guerra en la que mueren 
infinidad de seres humanos, sacrificados con más crueldad que los animales. A veces, 
durante la guerra, los soldados encierran a sus enemigos en campos de concentración 
y les matan de las formas más crueles. Se trata de las reacciones que resultan de la ma-
tanza irrestricta de animales en los mataderos y de la caza en los bosques. Las personas 
orgullosas y demoníacas no conocen las leyes de la naturaleza, que son las leyes de 
Dios. Por consiguiente, matan animales indefensos sin ningún tipo de consideración, 
y sin preocuparse lo más mínimo por ellos. En el movimiento para la conciencia de 
Kṛṣṇa, la matanza de animales está completamente prohibida. Para que alguien sea 
aceptado en este movimiento como estudiante autorizado, tiene que prometer seguir 
los cuatro principios regulativos: no matar animales; no tomar drogas, alcohol, etc.; no 
tener relaciones sexuales ilícitas; y no practicar juegos de azar. El movimiento para la 
conciencia de Kṛṣṇa es el único medio con que se pueden neutralizar las actividades 
pecaminosas de la gente de Kali-yuga.

taITaeRSau ‘aitaä{"íe"Sau r"AjaA maeDyaAna, pazAUna, vanae / 
yaAvad"TaRmalaM laubDaAe h"nyaAid"ita inayamyatae //�6�//

tīrtheṣu pratidṛṣṭeṣu    rājā medhyān paśūn vane
yāvad-artham alaṁ lubdho    hanyād iti niyamyate

tīrtheṣu—en lugares sagrados; pratidṛṣṭeṣu—siguiendo las indicaciones de los Vedas; 
rājā—un rey; medhyān—aptos para el sacrificio; paśūn—animales; vane—en el 
bosque; yāvat—tanto como; artham—sea preciso; alam—no más que eso; lubdhaḥ—
estando codicioso; hanyāt—se puede matar; iti—de esta forma; niyamyate—está 
regulado.

Si a un rey le gusta demasiado comer carne, puede seguir las indicaciones de las 
Escrituras reveladas acerca de las ejecuciones de sacrificio, e ir al bosque y matar 
algunos animales cuya matanza se autoriza. La matanza innecesaria e irrestricta 
de animales no está permitida. Los Vedas regulan la matanza de animales para 
poner alto a los excesos de los hombres necios que están bajo la influencia de las 
modalidades de la pasión y la ignorancia.
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SIGNIFICADO: La pregunta que podría surgir es por qué se debe restringir la com-
placencia de los sentidos del ser vivo. Si un rey puede ir al bosque y matar animales 
para aprender a matar, ¿por qué no se le permite a la entidad viviente, que está do-
tada de sentidos, disfrutar irrestrictamente de la complacencia de los sentidos? Este 
argumento en la actualidad cuenta incluso con el apoyo de supuestos svāmīs y yogīs, 
que dicen públicamente que, como tenemos sentidos, debemos satisfacerlos mediante 
la complacencia sensorial. Esos necios yogīs y svāmīs, sin embargo, no conocen los 
mandamientos de los śāstras. De hecho, esos sinvergüenzas a veces llegan incluso a 
negar los śāstras, anunciando públicamente que no debe haber más śāstras, que no 
debe haber más libros: «Ven a mí —dicen—, yo te tocaré, y en cuanto te toque serás una 
persona espiritualmente avanzada».

La gente demoníaca desea ser engañada; esa es la razón de que haya tantos en-
gañadores dispuestos a hacerlo. En la actualidad, en la era de Kali-yuga, la sociedad 
humana no es más que una asamblea de engañadores y engañados. Por esa razón, las 
Escrituras védicas nos han dado las directrices adecuadas para la complacencia de los 
sentidos. En esta era, todo el mundo se siente inclinado a comer carne y pescado, a 
beber alcohol y a la promiscuidad sexual, pero según los mandamientos védicos, la vida 
sexual solo se permite en el matrimonio, comer carne solo se permite cuando el animal 
se sacrifica como una ofrenda ante la diosa Kālī, y el consumo de drogas y alcohol solo 
puede hacerse con restricciones. En este verso, la palabra niyamyate indica que todas 
esas cosas —la matanza de animales, el consumo de alcohol y otras drogas, y la vida 
sexual— deben regularse.

Las regulaciones son para los seres humanos, no para los animales. Las señales de 
tráfico, que indican a la gente que tuerza a la derecha o a la izquierda, son para los seres 
humanos, no para los animales. Nunca se castiga a un animal por violar una norma 
de tráfico, pero al ser humano sí se le castiga. Los Vedas no están escritos para los 
animales, sino para que los entienda la sociedad humana. La persona de poco juicio 
que viola las reglas y regulaciones que se dan en los Vedas merece ser castigada. Por lo 
tanto, la medida de nuestra complacencia sensorial no deben marcarla nuestros deseos 
de disfrute, sino que el goce de los sentidos debe restringirse conforme a los principios 
regulativos que se dan en los Vedas. Si a un rey se le permite cazar en el bosque, no es 
para su complacencia sensorial. El arte de matar no es un simple entretenimiento. El 
rey que teme enfrentarse a los bandidos y ladrones pero mata animales indefensos para 
comer su carne en la comodidad del hogar, tiene que perder su posición. Esas son las 
demoníacas tendencias de los reyes de esta era; debido a ello, las leyes de la naturaleza 
han abolido la monarquía en la práctica totalidad de los países.

La gente de esta era se ha degradado tanto que por una parte prohíben la poligamia, 
y por otra parte acosan constantemente a las mujeres. Hay muchos anuncios publicita-
rios de clubs y establecimientos en los que pueden encontrarse jóvenes semidesnudas. 
En la sociedad actual, las mujeres se han convertido en instrumentos del disfrute de los 
sentidos. Los Vedas, sin embargo, ordenan que cuando un hombre tiene la tendencia a 
disfrutar de más de una esposa, como ocurre a veces en las órdenes sociales superiores, 
como los brāhmaṇas, kṣatriyas y vaiśyas, e incluso a veces, en los śūdras, a ese hombre 
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se le permite casarse con más de una esposa. Matrimonio significa hacerse cargo por 
completo de una mujer y vivir en paz, sin libertinaje. En la actualidad, sin embargo, el 
libertinaje es completo. Aun así, la sociedad promulga una ley que prohíbe casarse con 
más de una esposa. Eso es típico de una sociedad demoníaca.

ya WvaM k(maR inayataM ivaã"Ana, ku(vaI=ta maAnava: / 
k(maRNAA taena r"Ajaen‰" ÁaAnaena na s$a ilapyatae //�7�//

ya evaṁ karma niyataṁ    vidvān kurvīta mānavaḥ
karmaṇā tena rājendra    jñānena na sa lipyate

yaḥ—todo el que; evam—de este modo; karma—actividades; niyatam—reguladas; 
vidvān—erudito; kurvīta—debe ejecutar; mānavaḥ—un ser humano; karmaṇā—con 
esas actividades; tena—por esto; rāja-indra—¡oh, rey!; jñānena—con el avance en el 
conocimiento; na—nunca; saḥ—él; lipyate—se complica.

Nārada muni continuó hablando al rey Prācīnabarhiṣat: mi querido rey, todo el que 
actúe conforme a las directrices de los mandamientos védicos, no se complicará en 
actividades fruitivas.

SIGNIFICADO: Tal como un gobierno puede expedir licencias de comercio a fin 
de que los ciudadanos actúen de una manera determinada, los Vedas contienen 
mandamientos que limitan y regulan todas nuestras actividades fruitivas. Todas las 
entidades vivientes han venido al mundo material para disfrutar; por esa razón, los 
Vedas regulan su disfrute de los sentidos. Quien disfruta de los sentidos siguiendo los 
principios regulativos de los Vedas no se enreda en las acciones y reacciones de sus 
actividades. Como se explica en el Bhagavad-gītā (3.9): yajñārthāt karmaṇaḥ: Todas 
las actividades deben ejecutarse como yajña, para la satisfacción del Señor Viṣṇu. 
Anyatra loko ’yaṁ karma-bandhanaḥ: De lo contrario, cualquier acción producirá 
una reacción que atará a la entidad viviente. El ser humano está especialmente 
destinado a alcanzar la liberación del cautiverio del nacimiento, la muerte, la vejez y 
las enfermedades. Por esa razón, los principios regulativos de los Vedas dirigen sus 
actividades de manera que pueda satisfacer sus deseos de complacer los sentidos, y 
al mismo tiempo, irse liberando poco a poco del cautiverio material. La acción que 
se ajusta a esos principios se denomina conocimiento. De hecho, la palabra veda 
significa «conocimiento». Las palabras jñānena na sa lipyate indican que quien sigue 
los principios védicos no se enreda en las acciones y reacciones de las actividades 
fruitivas que realiza.

Por eso se aconseja que todo el mundo actúe siguiendo los mandamientos védicos, 
y no de un modo irresponsable. En un país, la persona que actúa conforme a las leyes 
y licencias del gobierno, no se ve implicada en actividades delictivas. Sin embargo, las 
leyes de los hombres siempre tienen defectos, porque han sido hechas por hombres 
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que, además de las tendencias a cometer errores, caer en ilusión y engañar, tienen 
sentidos imperfectos. Las instrucciones védicas son distintas, porque no tienen 
esos cuatro defectos. En las instrucciones védicas no hay posibilidad de error. El 
conocimiento de los Vedas proviene directamente de Dios; por consiguiente, no hay 
posibilidad de ilusión, engaño, errores ni sentidos imperfectos. Todo el conocimiento 
védico es perfecto, porque se recibe directamente de Dios a través del paramparā, la 
sucesión discipular. En el Śrīmad-Bhāgavatam (1.1.1) se dice: tene brahma hṛdā ya 
ādi-kavaye. La criatura original del universo, que recibe el nombre de ādi-kavi, el 
Señor Brahmā, recibió las instrucciones de Kṛṣṇa a través del corazón. Después de 
recibir esas instrucciones del propio Señor Kṛṣṇa, Brahmā impartió el conocimiento a 
Nārada siguiendo el sistema de paramparā; Nārada, a su vez, lo impartió a Vyāsa. De 
esa forma, el conocimiento védico es perfecto. Si actuamos conforme al conocimiento 
védico, no nos complicaremos en actividades pecaminosas.

@nyaTaA k(maR ku(vaARNAAe maAnaAè&X#Ae inabaDyatae / 
gAuNA‘avaAh"paitataAe naí"‘aÁaAe ˜ajatyaDa: //�8�//

anyathā karma kurvāṇo     mānārūḍho nibadhyate
guṇa-pravāha-patito     naṣṭa-prajño vrajaty adhaḥ

anyathā—por el contrario; karma—actividades fruitivas; kurvāṇaḥ—cuando ac-
túa; māna-ārūḍhaḥ—bajo la influencia del falso prestigio; nibadhyate—se enreda; 
guṇa-pravāha—por la influencia de las cualidades materiales; patitaḥ—caída; naṣṭa-
prajñaḥ—privada de toda inteligencia; vrajati—así va; adhaḥ—hacia abajo.

Si la persona, por el contrario, actúa caprichosamente, cae debido al falso prestigio. 
de este modo, se enreda en las leyes de la naturaleza, que están constituidas por 
las tres cualidades [bondad, pasión e ignorancia]. Con esto, la entidad viviente 
se ve privada de su verdadera inteligencia y se pierde para siempre en el ciclo de 
nacimientos y muertes, ascendiendo y descendiendo, desde la posición de microbio 
en el excremento a una elevada posición en el planeta Brahmaloka.

SIGNIFICADO: En este verso hay muchas palabras importantes. La primera es anyathā, 
«por el contrario», que alude a quien no se preocupa por las reglas y regulaciones de los 
Vedas. Esas reglas y regulaciones se denominan śāstra-vidhi. El Bhagavad-gītā afirma 
claramente que quien no acepta śāstra-vidhi, las reglas y regulaciones que se mencio-
nan en las Escrituras védicas, y actúa caprichosamente o con el engreimiento del falso 
prestigio, nunca alcanza la perfección en esta vida, ni tampoco logra la felicidad ni la 
liberación del condicionamiento material.

yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya    vartate kāma-kārataḥ
na sa siddhim avāpnoti    na sukhaṁ na parāṁ gatim
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«Aquel que hace a un lado las disposiciones de las Escrituras y actúa según sus propios 
caprichos, no consigue ni la perfección, ni la felicidad, ni el destino supremo» (Bg. 
16.23). De modo que aquel que quebranta deliberadamente las reglas y regulaciones 
de los śāstras lo único que consigue es enredarse cada vez más en la existencia material 
bajo las tres modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, la sociedad huma-
na debe seguir los principios védicos de la vida, que se encuentran resumidos en el 
Bhagavad-gītā. De lo contrario, la existencia material continuará sin fin. Las personas 
necias no saben que el alma pasa a través de 8 400 000 especies de vida. Cuando, me-
diante el proceso gradual de evolución, llegamos a la forma humana de vida, debemos 
seguir las reglas y regulaciones que se exponen en los Vedas. Śrī Caitanya Mahāprabhu 
dice que la entidad viviente está sufriendo las tres miserias de la naturaleza material 
desde tiempo inmemorial debido a su actitud demoníaca, que consiste en su espíritu 
de rebeldía contra la Suprema Personalidad de Dios. Esto también lo confirma Kṛṣṇa 
en el Bhagavad-gītā (15.7):

mamaivāṁśo jīva-loke     jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ
manaḥ-ṣaṣṭhānīndriyāṇi     prakṛti-sthāni karṣati

«Las entidades vivientes de este mundo condicionado son Mis partes fragmentarias 
eternas. Debido a la vida condicionada, sostienen una lucha muy dura con los seis sen-
tidos, entre los que se incluye la mente». Toda entidad viviente es parte integral de Dios. 
La única razón para que la entidad viviente sea puesta en la condición de tres miserias 
que es la existencia material, es que ella ha aceptado voluntariamente esa existencia 
material con el falso pretexto de llegar a ser un disfrutador. Para salvarla de ese horrible 
condicionamiento, el Señor, en Su encarnación como Vyāsadeva, ha dictado todas las 
Escrituras védicas. Por eso se dice:

kṛṣṇa bhuli’ sei jīva anādi-bahirmukha
ataeva māyā tāre deya saṁsāra-duḥkha

«Habiendo olvidado a Kṛṣṇa, la entidad viviente ha caído en el materialismo desde 
tiempo inmemorial. Por esa razón, la energía ilusoria de Kṛṣṇa le está dando distintos 
tipos de sufrimientos en la existencia material» (Cc. Madhya 20.117).

māyā-mugdha jīvera nāhi svataḥ kṛṣṇa-jñāna
jīvere kṛpāya kailā kṛṣṇa veda-purāṇa

«La entidad viviente encantada por la energía externa no puede revivir su conciencia 
de Kṛṣṇa original por sí sola. En esas circunstancias, Kṛṣṇa, bondadosamente, le ha 
dado las Escrituras védicas, como los cuatro Vedas y los dieciocho Purāṇas» (Cc. 
Madhya 20.122). Por lo tanto, todo ser humano debe sacar provecho de las instruc-
ciones de los Vedas; de lo contrario, será un cautivo de sus caprichosas actividades y 
no tendrá guía.

26.8



CAP. 26   |   La cacería de Purañjana provoca el enfado de la reina   369

En este verso también es muy significativa la palabra mānārūḍhaḥ. Bajo el pretexto 
de ser grandes filósofos y científicos, muchos hombres en todo el mundo están actuan-
do desde el plano mental. Por lo general, esos hombres son no devotos, pues no tienen 
en cuenta las instrucciones que el Señor dio a la primera criatura viviente, el Señor 
Brahmā. En consecuencia, el Bhāgavatam (5.18.12), dice:

harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā
mano-rathenāsati dhāvato bahiḥ

El no devoto no tiene buenas cualidades, porque actúa desde el plano mental. Al 
actuar desde ese plano, cada cierto tiempo tiene que cambiar los presupuestos de su 
conocimiento. Como consecuencia de ello, vemos que un filósofo desmiente a otro 
filósofo, y un científico propone una teoría que contradice la teoría de otro científico. 
Todo esto se debe a que actúan desde el plano mental, sin un conocimiento que sirva 
de referencia. En las instrucciones védicas, sin embargo, se acepta una norma de 
conocimiento, a pesar de que a veces puedan encontrarse afirmaciones aparentemente 
contradictorias. Los Vedas marcan la pauta en conocimiento; por esa razón, aunque 
puedan parecer contradictorios, deben aceptarse. Quien no los acepte, se verá atado 
por las condiciones materiales.

En este verso, la palabra que se refiere a las condiciones materiales es guṇa-pravāha, 
«el flujo de las tres modalidades de la naturaleza material». Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura 
dice, por lo tanto, en una canción: miche māyāra vaśe, yāccha bhese’, khāccha hābuḍubu, 
bhāi: «¿Por qué sufres? ¿Por qué unas veces te ahogas bajo las olas de la naturaleza ma-
terial y otras veces sales a la superficie?». Jīva kṛṣṇa-dāsa, e viśvāsa, karle ta’āra duḥkha 
nāi: «Entonces, por favor, acepta que eres el sirviente de Kṛṣṇa, y te liberarás de todas 
las miserias». Tan pronto como nos entregamos a Kṛṣṇa, aceptando el conocimiento 
perfecto, que es el Bhagavad-gītā tal como es, salimos fuera de las modalidades de la 
naturaleza y ya nunca caemos ni perdemos nuestro conocimiento.

Naṣṭa-prajñaḥ. La palabra prajña significa «conocimiento perfecto», y naṣṭa-prajña 
significa «el que no tiene conocimiento perfecto». El que no tiene conocimiento per-
fecto solo tiene especulación mental. Llevado por esa especulación, va cayendo cada vez 
más bajo en una condición infernal de vida. La persona que rompe las leyes que se dan 
en los śāstras no puede tener el corazón puro, y cuando el corazón no está purificado, 
se actúa conforme a las tres modalidades materiales de la naturaleza. Esas actividades 
se explican con mucha claridad en el Bhagavad-gītā, en los versos del 1 al 6 del capítulo 
17. Además, el Bhagavad-gītā (2.45) explica también:

traiguṇya-viṣayā vedā    nistraiguṇyo bhavārjuna
nirdvandvo nitya-sattva-stho     niryoga-kṣema ātmavān 

«Los Vedas tratan principalmente el tema de las tres modalidades de la naturaleza mate-
rial. ¡Oh, Arjuna!, debes trascender esas modalidades. Libérate de todas las dualidades 
y de las ansias de ganancia y seguridad, y establécete en el Ser». El mundo entero, y todo 
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el conocimiento material, están en el ámbito de las tres modalidades de la naturaleza 
material. Hay que trascender esas modalidades, y para alcanzar el plano trascendental, 
hay que seguir las instrucciones de la Suprema Personalidad de Dios y lograr de esa 
forma la perfección en la vida. De lo contrario, las olas de las tres modalidades de 
la naturaleza material nos harán sucumbir. Las palabras de Prahlāda Mahārāja en el 
Śrīmad-Bhāgavatam (7.5.30) añaden algo más a esta explicación:

matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā
mitho ’bhipadyeta gṛha-vratānām

adānta-gobhir viśatāṁ tamisraṁ
punaḥ punaś carvita-carvaṇānām

Las personas materialistas, que están demasiado ocupadas en el disfrute material y no 
conocen nada aparte de sus experiencias materiales, son arrastradas por los caprichos 
de la naturaleza material. Llevan una vida que se caracteriza por masticar lo ya masti-
cado, y están bajo el control de sus descontrolados sentidos. De este modo, descienden 
a las regiones más oscuras de la vida infernal.

ta‡a inaiBaRªagAA‡aANAAM ica‡avaAjaE: izAlaImauKaE: / 
ivaplavaAe'BaUä," äu":iKataAnaAM äu":s$ah": k(ç&NAAtmanaAma, //�9�//

tatra nirbhinna-gātrāṇāṁ     citra-vājaiḥ śilīmukhaiḥ
viplavo ’bhūd duḥkhitānāṁ     duḥsahaḥ karuṇātmanām

tatra—allí; nirbhinna—heridos; gātrāṇām—cuyos cuerpos; citra-vājaiḥ—con dis-
tintas plumas; śilī-mukhaiḥ—con las flechas; viplavaḥ—destrucción; abhūt—se hizo; 
duḥkhitānām—de los muy afligidos; duḥsahaḥ—insoportable; karuṇa-ātmanām—para 
personas que son muy misericordiosas.

durante la cacería del rey Purañjana, muchos animales del bosque perdieron la 
vida con gran sufrimiento, heridos por las afiladas puntas de las flechas. al ver las 
actividades tan destructivas y espantosas del rey, todas las personas de naturaleza 
misericordiosa se sentían muy afligidas. Su vista no podía soportar aquella gran 
matanza.

SIGNIFICADO: Cuando las personas demoníacas se dedican a matar animales, los se-
midioses, los devotos del Señor, sienten una gran aflicción. Las civilizaciones demonía-
cas de la era actual mantienen mataderos de todo tipo por todo el mundo. Svāmīs y yogīs 
sin vergüenza animan a gente necia a que sigan comiendo carne y matando animales, 
y que al mismo tiempo continúen con sus falsas prácticas místicas y de meditación. 
Todo esto es desolador, y una persona compasiva, un devoto del Señor, se aflige mucho 
ante ese panorama. Como ya hemos explicado, hay otra modalidad de caza. Acosar a 
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las mujeres, tomar bebidas alcohólicas, consumir drogas, matar animales y disfrutar 
de relaciones sexuales: esas son las bases de la civilización actual. Los vaiṣṇavas sienten 
una gran aflicción al ver que el mundo está en esas condiciones; por consiguiente, no 
escatiman esfuerzos para propagar el movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa.

Los devotos sienten dolor cuando ven las cacerías y matanzas de animales en el bos-
que, las masacres masivas de animales en los mataderos, y la explotación de muchachas 
jóvenes en supuestos clubs y asociaciones que no son otra cosa que burdeles. Debido a 
la gran compasión que sentía por la matanza de animales en los sacrificios, el gran sabio 
Nārada comenzó a instruir al rey Prācīnabarhiṣat. En esas instrucciones, Nārada Muni 
explicó que los devotos como él se sienten muy afligidos por todas las matanzas que 
se llevan a cabo en la sociedad humana. No solo las personas santas sienten aflicción 
ante esas matanzas; incluso el propio Dios Se siente afligido, y por esa razón desciende 
en la encarnación del Señor Buddha. Jayadeva Gosvāmī canta a este respecto: sadaya-
hṛdaya-darśita-paśu-ghātam. El Señor Buddha advino, con gran compasión, solo para 
detener la matanza de animales. Algunos sinvergüenzas se atreven a defender la teoría 
de que los animales no tienen alma, o que son como piedras inertes. De esta forma se 
justifican, considerando que matar animales no es pecado. En realidad, los animales no 
son como piedras inertes, pero los que matan animales sí tienen el corazón de piedra. 
Debido a ello, ninguna razón, ninguna filosofía les atrae, y continúan con sus matade-
ros y cazando animales en el bosque. La conclusión es que quien no tiene en cuenta las 
instrucciones de personas santas como Nārada y su sucesión discipular, entra, sin duda, 
en la categoría de naṣṭa-prajña y, por lo tanto, va al infierno.

zAzAAna, var"Ah"Anmaih"SaAna, gAvayaAna, ç&ç&zAlyak(Ana, / 
maeDyaAnanyaAMê ivaivaDaAna, ivaina£ana, ™amamaDyagAAta, //10//

śaśān varāhān mahiṣān     gavayān ruru-śalyakān
medhyān anyāṁś ca vividhān     vinighnan śramam adhyagāt    

śaśān—conejos; varāhān—jabalíes; mahiṣān—búfalo; gavayān—bisonte; ruru—
ciervo negro; śalyakān—puercoespines; medhyān—animales de caza; anyān—otros; 
ca—y; vividhān—diversos; vinighnan—por matar; śramam adhyagāt—se sintió muy 
cansado.

de esta forma, el rey Purañjana mató muchos animales, entre los cuales había 
conejos, jabalíes, búfalos, bisontes, ciervos negros, puercoespines y otras especies. 
tras matar y matar, el rey se sintió muy cansado.

SIGNIFICADO: La persona que está bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia 
comete muchas actividades pecaminosas. En el Bhakti-rasāmṛta-sindhu, Śrīla Rūpa 
Gosvāmī explica que la única razón de que un hombre sea pecaminoso es la ignoran-
cia. El efecto resultante de la vida pecaminosa es el sufrimiento. Si alguien viola la ley, 
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aunque no la conozca, recibe el castigo que dicte el código penal. De manera similar, 
las leyes de la naturaleza son muy rígidas. Si un niño toca el fuego sin saber que quema, 
se quemará, aunque solo sea un niño. La naturaleza no tendrá compasión de un niño 
que viole sus leyes. La ignorancia es la única razón de que una persona viole las leyes 
de la naturaleza; esa misma persona, cuando adquiere conocimiento, deja de cometer 
actos pecaminosos.

Después de matar tantos animales, el rey se sentía cansado. Cuando un hombre 
traba relación con una persona santa, cobra conciencia de las estrictas leyes de la natu-
raleza, y de ese modo se transforma en una persona religiosa. Las personas irreligiosas 
son como animales, pero en el movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa esas personas 
pueden llegar a entender las cosas tal como son y abandonar los cuatro principios de las 
actividades prohibidas, que son la vida sexual ilícita, el comer carne, los juegos de azar 
y el consumo de drogas y alcohol. Así comienza la vida religiosa. Aquellos supuestos 
religiosos que caigan en esos cuatro principios de las actividades prohibidas, son seudo 
religiosos. La vida religiosa y la actividad pecaminosa no pueden ir juntas. La persona 
seria en seguir una vida religiosa, el sendero de la salvación, debe asumir las cuatro 
reglas y regulaciones básicas. No importa lo pecaminosa que pueda haber sido; si recibe 
conocimiento del maestro espiritual adecuado y se arrepiente de la vida pecaminosa 
que ha llevado en el pasado, adquiere inmediatamente la aptitud necesaria para regre-
sar al hogar, de vuelta a Dios. Para que esto sea posible, basta con seguir las reglas y 
regulaciones que se dan en el śāstra y seguir al maestro espiritual genuino.

En la actualidad, el mundo entero está a punto de retirarse de una civilización 
materialista y ciega, que puede compararse a la caza de animales en el bosque. La 
gente debe sacar provecho del movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa, y abandonar 
su penosa vida de matanza. Se dice que los que matan animales no deben ni vivir, ni 
morir. Si viven con la única finalidad de matar animales y disfrutar de las mujeres, no 
gozarán de mucha prosperidad en la vida. Y en cuanto una persona así muere, entra 
en el ciclo de nacimientos y muertes en las especies de vida más bajas. Eso tampoco es 
de desear. La conclusión es que los que matan deben abandonar esa actividad y unirse 
a este movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa y, de este modo, lograr la perfección de 
la vida. Si una persona confundida y decepcionada se suicida, con ello no mejorará su 
situación, porque lo único que conseguirá es tener que nacer en especies inferiores o 
permanecer con un cuerpo de fantasma, sin poder conseguir un cuerpo material denso. 
Por lo tanto, lo mejor es retirarse por completo de la actividad pecaminosa y volverse 
consciente de Kṛṣṇa. De esa manera se puede alcanzar la perfección completa y regresar 
al hogar, de vuelta a Dios.

tata: ºauÔa{q%.pair"™aAntaAe inava{ÔaAe gA{h"maeiyavaAna, / 
k{(taµaAnaAeicataAh"Ar": s$aMivavaezA gAtaflama: //11//

tataḥ kṣut-tṛṭ-pariśrānto     nivṛtto gṛham eyivān
kṛta-snānocitāhāraḥ     saṁviveśa gata-klamaḥ 
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tataḥ—a continuación; kṣut—con hambre; tṛṭ—sed; pariśrāntaḥ—estando dema-
siado fatigado; nivṛttaḥ—habiendo terminado; gṛham eyivān—regresó a su hogar; 
kṛta—tomado; snāna—baño; ucita-āhāraḥ—exactamente los alimentos que precisaba; 
saṁviveśa—descansó; gata-klamaḥ—libre de toda fatiga.

después de esto, muy fatigado, hambriento y sediento, el rey regresó a su palacio 
real. Una vez allí, se bañó y cenó adecuadamente, tras lo cual se retiró a descansar y 
quedó libre de toda inquietud.

SIGNIFICADO: La persona materialista trabaja con enorme ahínco durante toda 
la semana, sin descansar. Su pregunta es siempre la misma: «¿Dónde hay dinero? 
¿Dónde hay dinero?». Luego, cuando llega el fin de semana, lo que quiere es dejar 
esas actividades y retirarse a descansar a un lugar apartado. El rey Purañjana, muy 
fatigado después de cazar animales en el bosque, regresó a su hogar. Su conciencia 
le impidió cometer más actividades pecaminosas y le hizo regresar al hogar. En el 
Bhagavad-gītā, los materialistas reciben el calificativo de duṣkṛtinaḥ, que se refiere 
a los que están siempre ocupados en actividades pecaminosas. Cuando una persona 
recobra su buen juicio y entiende que se está ocupando en actividades pecaminosas, 
vuelve a su estado de conciencia normal, que en este verso, y en sentido figurado, 
se compara a un palacio. Por lo general, el materialista está bajo la influencia de las 
modalidades materiales de la pasión y la ignorancia. Los resultados de la pasión y la 
ignorancia son la lujuria y la codicia. En la vida del materialista, estar activo significa 
actuar bajo la influencia de la lujuria y de la codicia. Sin embargo, cuando recobra 
su buen juicio, desea retirarse. En la civilización védica, se recomienda encarecida-
mente esa vida retirada; esa etapa se denomina vānaprastha. Si un materialista desea 
liberarse de las actividades de una vida de pecado, es absolutamente necesario que 
adopte una vida de retiro.

El hecho de que el rey Purañjana regresase al hogar, se bañase y comiese ade-
cuadamente, indica que la persona materialista debe retirarse de las actividades 
pecaminosas y purificarse aceptando un maestro espiritual y escuchando de él acerca 
de los valores de la vida. Quien haga eso, se sentirá completamente reconfortado, 
como si acabara de bañarse. Después de recibir iniciación de un maestro espiritual 
genuino, hay que abandonar todas las actividades pecaminosas, es decir, la vida sexual 
ilícita, el consumo de drogas y alcohol, los juegos de azar y el comer carne.

Es importante la palabra ucitāhāraḥ que se emplea en este verso. Ucita significa 
«adecuado». Hay que comer adecuadamente, y no como los cerdos, que comen 
excremento. El ser humano debe tomar los comestibles que en el Bhagavad-gītā (17.8) 
se describen como sāttvika-āhāra, alimentos bajo la influencia de la modalidad de la 
bondad. No debemos comer alimentos propios de las modalidades de la pasión y de 
la ignorancia. Evitar esos alimentos se denomina ucitāhāra, comer adecuadamente. 
El consumidor habitual de carne y bebidas alcohólicas, que come y bebe bajo la 
influencia de la pasión y de la ignorancia, debe abandonar esos hábitos, a fin de 
que su conciencia verdadera pueda despertar. De esa manera podrá vivir en paz y 
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sentirse reconfortado. La persona inquieta o fatigada no puede entender la ciencia 
de Dios. Como se afirma en el Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.20):

evaṁ prasanna-manaso     bhagavad-bhakti-yogataḥ
bhagavat-tattva-vijñānaṁ     mukta-saṅgasya jāyate

Sin liberarse de la influencia de la pasión y de la ignorancia, no se puede alcanzar la paz, 
y sin paz, no se puede entender la ciencia de Dios. El regreso a casa del rey Purañjana 
indica el regreso del hombre a su estado original de conciencia, el estado de conciencia 
de Kṛṣṇa. Para aquellos que han cometido grandes cantidades de actividades pecami-
nosas, en especial si han matado animales o han cazado en el bosque, es absolutamente 
necesaria la vuelta a ese estado de conciencia de Kṛṣṇa.

@AtmaAnamahR"yaAM ca‚e( DaUpaAlaepa›agAAid"iBa: / 
s$aADvalax.~k{(tas$avaARËÿAe maih"SyaAmaAd"Dae mana: //12//

ātmānam arhayāṁ cakre     dhūpālepa-srag-ādibhiḥ
sādhv-alaṅkṛta-sarvāṅgo     mahiṣyām ādadhe manaḥ

ātmānam—él mismo; arhayām—como si debiera hacerse; cakre—hizo; dhūpa—
incienso; ālepa—ungir el cuerpo con pasta de sándalo; srak—collares de flores; 
ādibhiḥ—comenzando con; sādhu—santa, hermosamente; alaṅkṛta—adornado; sarva-
aṅgaḥ—por todo el cuerpo; mahiṣyām—a la reina; ādadhe—dio; manaḥ—mente.

después de esto, el rey Purañjana se adornó el cuerpo convenientemente. además, 
ungió todo su cuerpo con pasta de sándalo perfumada, y se puso collares de flores. 
de ese modo, sintiéndose completamente renovado, fue a buscar a la reina.

SIGNIFICADO: Cuando un hombre recobra su buena conciencia y acepta por maestro 
espiritual a una persona santa, escucha muchas instrucciones védicas en forma de 
filosofía, historias y narraciones acerca de grandes devotos y acerca de los intercambios 
entre Dios y Sus devotos. De esa forma, el hombre refresca su mente, exactamente igual 
que la persona que unge todo su cuerpo con pasta de sándalo perfumada y se pone 
adornos. Esos ornamentos pueden compararse al conocimiento de la religión y el ser. 
Mediante ese conocimiento, la persona se desapega del modo de vida materialista y 
se dedica a escuchar constantemente el Śrīmad-Bhāgavatam, el Bhagavad-gītā y otras 
Escrituras védicas. La palabra sādhv-alaṅkṛta que se emplea en este verso indica que 
debemos estar absortos en el conocimiento que nos proporcionan las enseñanzas de las 
personas santas. Tal como el rey Purañjana fue en busca de su cara mitad, la reina, aquel 
que está adornado con el conocimiento y las enseñanzas de personas santas, debe tratar 
de encontrar su estado original de conciencia, el estado de conciencia de Kṛṣṇa. Quien 
no haya sido favorecido por las enseñanzas de una persona santa, no podrá volver al 
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estado de conciencia de Kṛṣṇa. Por esa razón, Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura, en una 
canción, dice: sādhu-śāstra-guru-vākya, cittete kariyā aikya. Si queremos ser personas 
santas, es decir, si queremos volver a nuestro estado original de conciencia, debemos 
relacionarnos con sādhu (una persona santa), śāstra (la Escritura védica autoritativa) y 
guru (un maestro espiritual genuino). Ese es el proceso.

ta{æaAe ô$í": s$auä{"æaê k(nd"paARk{(í"maAnas$a: / 
na vyacaí" var"Ar"Aeh"AM gA{ih"NAI%M gA{h"maeiDanaIma, //13//

tṛpto hṛṣṭaḥ sudṛptaś ca     kandarpākṛṣṭa-mānasaḥ
na vyacaṣṭa varārohāṁ     gṛhiṇīṁ gṛha-medhinīm

tṛptaḥ—satisfecho; hṛṣṭaḥ—alegre; su-dṛptaḥ—estando muy orgulloso; ca—también; 
kandarpa—por Cupido; ākṛṣṭa—atraída; mānasaḥ—su mente; na—no; vyacaṣṭa—
tratar; vara-ārohām—conciencia superior; gṛhiṇīm—esposa; gṛha-medhinīm—la que 
mantiene a su esposo en la vida material.

después de cenar y haber saciado su hambre y su sed, el rey Purañjana sintió cierta 
alegría en el corazón. En lugar de elevarse a un nivel superior de conciencia, quedó 
cautivado por Cupido, y se sintió impulsado por el deseo de encontrar a su esposa, 
que le mantenía satisfecho en la vida familiar.

SIGNIFICADO: Este verso es muy significativo para aquellos que desean elevarse a un 
nivel superior de conciencia. La persona que recibe iniciación de un maestro espiritual 
cambia sus hábitos de vida, y no consume alimentos indeseables, como la carne, ni 
toma bebidas alcohólicas; además, no se ocupa en relaciones sexuales ilícitas ni practica 
juegos de azar. En los śāstras se describen los alimentos sāttvika-āhāra, los alimentos 
que están bajo la influencia de la modalidad de la bondad; son el trigo, el arroz, la 
verdura, la fruta, la leche, el azúcar y los productos lácteos. Una dieta equilibrada cons-
ta de alimentos sencillos, como arroz, dāl, capātīs, verduras, leche y azúcar. A veces, 
sin embargo, vemos que una persona iniciada, con el pretexto de tomar prasāda, se 
alimenta con gran suntuosidad. Debido a su vida pecaminosa pasada, se siente atraida 
por Cupido y come con voracidad sabrosos alimentos. Puede verse claramente que 
cuando un neófito en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa come demasiado, cae de su 
posición. En lugar de elevarse al estado de conciencia de Kṛṣṇa pura, queda atraído por 
Cupido. El supuesto brahmacārī se siente agitado por el atractivo de las mujeres, y el 
vānaprastha queda atado de nuevo a las relaciones sexuales con su esposa, o comienza 
a buscar otra esposa. Es posible que, llevado por algún sentimiento temporal, haya 
abandonado a su esposa para vivir con los devotos y seguir a un maestro espiritual, 
pero, debido a su pasado pecaminoso, no puede mantenerse. En lugar de elevarse al 
estado de conciencia de Kṛṣṇa, cae, víctima de la atracción de Cupido, y se une a otra 
esposa para disfrutar de los sentidos. En el Śrīmad-Bhāgavatam (1.5.17), Nārada Muni 
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habla del devoto neófito que vuelve a caer en la vida material después de haber seguido 
el sendero de conciencia de Kṛṣṇa:

tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer
bhajann apakvo ’tha patet tato yadi

yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṁ
ko vārtha āpto ’bhajatāṁ sva-dharmataḥ 

Esto indica que es posible que el devoto neófito, debido a su falta de madurez, caiga 
del sendero de conciencia de Kṛṣṇa; aun así, su servicio a Kṛṣṇa no habrá sido en vano. 
Sin embargo, la persona que cumple de un modo estable con sus deberes familiares y 
con sus supuestas obligaciones con la sociedad y la familia, pero no sigue el sendero 
de conciencia de Kṛṣṇa, no recibe beneficio alguno. El aspirante a alcanzar el estado 
de conciencia de Kṛṣṇa debe ser muy prudente, y debe abstenerse de las actividades 
prohibidas, que Rūpa Gosvāmī define en el Upadeśāmṛta:

atyāhāraḥ prayāsaś ca     prajalpo niyamāgrahaḥ
jana-saṅgaś ca laulyaṁ ca     ṣaḍbhir bhaktir vinaśyati

El devoto neófito no debe ni comer demasiado ni poseer más dinero que el necesario. 
Comer demasiado o acumular demasiado se denomina atyāhāra. Atyāhāra supone 
realizar grandes esfuerzos. Eso se denomina prayāsa. Puede haber alguien que, su-
perficialmente, se muestre muy fiel a las reglas y regulaciones, cuando, en realidad, 
no está debidamente establecido en la práctica de los principios regulativos. Eso se 
denomina niyamāgraha. Quien se relaciona con personas indeseables, incurriendo 
en jana-saṅga, se contamina de lujuria y codicia, y cae del sendero del servicio 
devocional.

@nta:paur"iñyaAe'pa{cC$iã"manaA wva vaeid"Sata, / 
@ipa va: ku(zAlaM r"AmaA: s$aeìr"INAAM yaTaA paur"A //14//

antaḥpura-striyo ’pṛcchad     vimanā iva vediṣat
api vaḥ kuśalaṁ rāmāḥ      seśvarīṇāṁ yathā purā

antaḥ-pura—domésticas; striyaḥ—mujeres; apṛcchat—preguntó; vimanāḥ—muy 
preocupado; iva—como; vediṣat—¡oh, rey Prācīnabarhi!; api—si; vaḥ—ustedes; 
kuśalam—buena fortuna; rāmāḥ—¡oh, hermosas mujeres!; sa-īśvarīṇām—con su se-
ñora; yathā—como; purā—antes.

Un poco preocupado, el rey Purañjana preguntó a las sirvientas de la casa: mis 
queridas y hermosas damas, ¿cómo están?, ¿cómo está su señora?, ¿se sienten tan 
felices como antes, o no?
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SIGNIFICADO: En este verso, la palabra vediṣat se refiere al rey Prācīnabarhi. 
Cuando una persona, después de una refrescante relación con devotos, ha recobrado 
su conciencia de Kṛṣṇa, consulta con las actividades de su mente —las facultades de 
pensar, sentir y desear— y decide si debe regresar a las actividades materiales o si debe 
mantenerse estable en el plano espiritual de conciencia. La palabra kuśalam se refiere a 
lo que es auspicioso. Si se ocupa en el servicio devocional del Señor Viṣṇu, puede hacer 
de su hogar un lugar perfectamente auspicioso. Sin embargo, si se ocupa en actividades 
materiales, es decir, en actividades que no son viṣṇu-bhakti, se sentirá siempre llena de 
ansiedades. El hombre sensato debe consultar con su mente y decidir cómo utilizar los 
procesos de pensar, sentir y desear. Si piensa siempre en Kṛṣṇa, siente que debe servirle 
y desea ejecutar Su orden, debe entenderse que esa persona ha sido bien aconsejada por 
su inteligencia, a la cual se llama madre. El rey, aun después de refrescarse, preguntaba 
por su esposa. Consultaba a sus facultades de pensar y desear acerca de la manera de 
recuperar un nivel estable de buena conciencia. La mente puede sugerir que la manera 
de ser feliz es viṣaya-bhoga, el disfrute de los sentidos, pero si avanzamos en el proceso 
de conciencia de Kṛṣṇa, dejaremos de encontrar placer en las actividades materiales. 
Esto se explica en el Bhagavad-gītā (2.59):

viṣayā vinivartante     nirāhārasya dehinaḥ
rasa-varjaṁ raso ’py asya     paraṁ dṛṣṭvā nivartate

«Al alma encarnada se la puede apartar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto 
por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Pero, si abandona esas ocupaciones 
porque experimenta un gusto superior, su conciencia queda fija». Sin encontrar una 
ocupación mejor en el servicio devocional, nadie puede desapegarse de los objetos de 
los sentidos. Paraṁ dṛṣṭvā nivartate. Solo podemos abandonar las actividades materia-
les si nos ocupamos realmente en servicio devocional.

na taTaEtaihR" r"Aecantae gA{he"Sau gA{h"s$ampad": / 
yaid" na syaAä," gA{he" maAtaA pa¥aI vaA paitade"vataA / 
vyaËeÿ r"Ta wva ‘aAÁa: k(Ae naAmaAs$aIta d"Inavata, //15//
na tathaitarhi rocante    gṛheṣu gṛha-sampadaḥ
yadi na syād gṛhe mātā    patnī vā pati-devatā
vyaṅge ratha iva prājñaḥ    ko nāmāsīta dīnavat

na—no; tathā—como antes; etarhi—en este momento; rocante—resulta agrada-
ble; gṛheṣu—en el hogar; gṛha-sampadaḥ—todos los enseres domésticos; yadi—si; 
na—no; syāt—hay; gṛhe—en el hogar; mātā—madre; patnī—esposa; vā—o; pati-
devatā—dedicada al esposo; vyaṅge—sin ruedas; rathe—en un carro; iva—como; 
prājñaḥ—hombre erudito; kaḥ—quién es ese; nāma—en verdad; āsīta—se sentaría; 
dīna-vat—como una criatura muy pobre.
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El rey Purañjana dijo: No entiendo por qué no me atraen como antes las cosas del 
hogar. Creo que, sin una madre o una esposa dedicada a él, el hogar es como un 
carro sin ruedas. muy tonto habría que ser para sentarse en ese carro inútil.

SIGNIFICADO: El gran político Cāṇakya Paṇḍita dijo:

mātā yasya gṛhe nāsti     bhāryā cāpriya-vādinī
araṇyaṁ tena gantavyaṁ     yathāraṇyaṁ tathā gṛham

«Quien no tenga en su hogar una madre o una complaciente esposa, debe irse de casa y 
retirarse al bosque, porque para él no hay diferencia entre el bosque y el hogar». La verdadera 
mātā, la verdadera madre, es el servicio devocional del Señor, y la verdadera patnī, la esposa 
consagrada, es aquella que ayuda a su cónyuge en la ejecución de los principios religiosos 
del servicio devocional. Para que un hogar sea feliz se precisan esas dos cosas.

De hecho, se considera que la mujer es la energía del hombre. La historia nos mues-
tra que detrás de cada gran hombre hay una madre o una esposa. Cuando alguien tiene 
una buena madre y una buena esposa, su vida familiar es un gran éxito. En ese caso, 
todo lo relativo a los asuntos domésticos y a los enseres del hogar es muy agradable. El 
Señor Caitanya Mahāprabhu era muy feliz en su hogar, con una buena madre y una 
esposa complaciente. Aun así, para beneficio de todo el género humano, entró en la 
orden de sannyāsa, abandonando a Su madre y a Su esposa. En otras palabras, para 
gozar de felicidad completa en el hogar es esencial tener una buena madre y una buena 
esposa. De lo contrario, no tiene sentido vivir en el hogar. A una persona santa solo le 
resulta agradable el hogar de aquellos que tienen una inteligencia religiosa y se ocupan 
en ofrecer servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios. En otras palabras, el 
hombre que tiene una buena madre o una buena esposa no tiene necesidad de entrar en 
la orden de sannyāsa, siempre y cuando no sea absolutamente necesario, como lo fue 
en el caso del Señor Caitanya Mahāprabhu.

¸( vataRtae s$aA lalanaA maÀantaM vyas$anaANAR"vae / 
yaA maAmauÜ"r"tae ‘aÁaAM d"IpayantaI pade" pade" //16//

kva vartate sā lalanā    majjantaṁ vyasanārṇave
yā mām uddharate prajñāṁ     dīpayantī pade pade

kva—dónde; vartate—está ahora; sā—ella; lalanā—mujer; majjantam—cuando me estoy 
ahogando; vyasana-arṇave—en el océano del peligro; yā—quien; mām—a mí; uddharate—
libera; prajñām—buena inteligencia; dīpayantī—iluminando; pade pade—a cada paso.

Por favor, indíquenme el paradero de esa hermosa mujer que siempre me salva 
cuando me estoy ahogando en el océano del peligro. Siempre me salva, iluminán-
dome a cada paso con su inteligencia.
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SIGNIFICADO: No hay diferencia entre una buena esposa y una buena inteligencia. 
El que posee una buena inteligencia puede reflexionar debidamente y salvarse de 
muchas situaciones peligrosas. En la existencia material hay peligro a cada paso. En 
el Śrīmad-Bhāgavatam (10.14.58), se dice: padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām. El 
mundo material no es el lugar adecuado para una persona inteligente o un devoto, 
pues en él hay peligro a cada paso. El verdadero hogar del devoto es Vaikuṇṭha, pues 
allí no hay ansiedad ni peligro. Verdadera inteligencia significa volverse consciente 
de Kṛṣṇa. En el Caitanya-caritāmṛta se dice: kṛṣṇa ye bhaje se baḍa catura: Solo de la 
persona consciente de Kṛṣṇa se puede decir que es inteligente.

En este verso vemos que el rey Purañjana estaba buscando a su esposa, que 
siempre le ayudaba a salir de las peligrosas situaciones que suelen plantearse en la 
existencia material. Como ya se ha explicado, la verdadera esposa es dharma-patnī. 
Es decir, la mujer que se acepta en matrimonio siguiendo una ceremonia ritual 
recibe el nombre de dharma-patnī, que significa que ha sido aceptada conforme a 
los principios religiosos. Los hijos nacidos de dharma-patnī, es decir, de una mujer 
casada conforme a los principios religiosos, heredan la propiedad del padre, pero 
los hijos nacidos de una mujer que no está debidamente casada no heredan esas 
propiedades. La palabra dharma-patnī se refiere también a la esposa casta. Casta es 
aquella esposa que nunca se ha relacionado con hombres antes de su matrimonio. Si 
en la juventud se le da libertad para relacionarse con toda clase de hombres, es muy 
difícil que pueda mantenerse casta, y por lo general, no puede. La mantequilla, cerca 
del fuego, se derrite. La mujer es como el fuego, y el hombre, como la mantequilla. 
Pero una esposa casta, aceptada por medio de un rito matrimonial religioso, puede 
ser de gran ayuda frente a las muchas amenazas que la vida nos depara en forma 
de situaciones peligrosas. De hecho, esa esposa puede ser la fuente de toda buena 
inteligencia. Con una esposa así, el hogar de la familia que se ocupa en el servicio 
devocional del Señor es un verdadero gṛhastha-āśrama, un hogar dedicado al cultivo 
de la espiritualidad.

r"AmaA Ocau:
nar"naATa na jaAnaImastvait‘ayaA yaã"Yavasyaita / 
BaUtalae inar"vastaAre" zAyaAnaAM pazya zA‡auh"na, //17//

rāmā ūcuḥ
nara-nātha na jānīmas    tvat-priyā yad vyavasyati
bhūtale niravastāre    śayānāṁ paśya śatru-han

rāmāḥ ūcuḥ—las mujeres hablaron así; nara-nātha—¡oh, rey!; na jānīmaḥ—no sa-
bemos; tvat-priyā—tu amada; yat vyavasyati—por qué ha adoptado esa clase de vida; 
bhū-tale—en el suelo; niravastāre—sin colchones; śayānām—tendida; paśya—mira; 
śatru-han—¡oh, aniquilador del enemigo!
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Las mujeres contestaron al rey: ¡Oh, señor de los ciudadanos!, no sabemos por qué 
tu querida esposa ha adoptado esa clase de vida. ¡Oh, aniquilador del enemigo, por 
favor, mira! Está tendida en el duro suelo. No podemos entender por qué actúa de 
ese modo.

SIGNIFICADO: La persona carente de servicio devocional (viṣṇu-bhakti) comete muchas 
actividades pecaminosas. El rey Purañjana, sin ninguna consideración hacia su esposa, 
se fue de casa y se dedicó a matar animales. Esa es la posición de los materialistas. Si están 
casados con una esposa casta, no se interesan por ella. Para ellos, la esposa no es más que 
un instrumento para el disfrute de los sentidos, y no un medio para el servicio devocional. 
Los karmīs, para disfrutar sin restricciones de la vida sexual, trabajan hasta el agotamiento. 
Han llegado a la conclusión de que lo mejor es tener relaciones sexuales con cualquier 
mujer; solo es cuestión de pagar lo necesario, como si fuesen una mercancía. Debido a 
ello, ocupan su energía en trabajar con gran tesón para sufragar ese tipo de adquisiciones 
materiales. Esos materialistas han perdido la inteligencia. Si quieren recobrarla, deben 
buscar dentro del corazón. La persona que no tiene una esposa casta, aceptada conforme 
a los principios religiosos, siempre tiene la inteligencia confusa.

La esposa del rey Purañjana estaba tendida en el suelo porque su esposo había sido 
desconsiderado con ella. En realidad, la mujer siempre debe estar bajo la protección de 
su esposo. Cuando hablamos de la diosa de la fortuna, siempre decimos que está en el 
pecho de Nārāyaṇa. En otras palabras, la esposa debe permanecer entre los brazos de 
su esposo. Así se siente amada y bien protegida. Tal como se vela personalmente por 
guardar en un lugar seguro el dinero ahorrado, el esposo debe velar personalmente por 
la protección de la esposa. De la misma forma que la inteligencia está siempre dentro 
del corazón, la esposa casta siempre debe tener un lugar en el pecho de su esposo. Esa es 
la relación matrimonial adecuada. La mujer recibe el nombre de ardhāṅganī, «la mitad 
del cuerpo». No se puede vivir con una sola pierna, un solo brazo y una mitad sóla del 
cuerpo. Hay que tener las dos mitades. De la misma manera, y conforme al modo en 
que la naturaleza lo ha dispuesto, los esposos deben vivir juntos. En las especies de 
vida inferiores, entre las aves y los mamíferos, puede verse que, por disposición de la 
naturaleza, los esposos viven juntos. De manera similar, el ideal en la vida humana es 
que los esposos vivan juntos. El hogar debe ser un lugar para el servicio devocional; la 
esposa debe ser casta, y el matrimonio debe haberse sellado con una ceremonia ritual. 
Esa es la manera de tener un hogar feliz.

naAr"d" ovaAca
paur"Ãana: svamaih"SaI%M inar"IºyaAvaDautaAM Bauiva / 
tats$aËÿAenmaiTataÁaAnaAe vaEflavyaM par"maM yayaAE //18//

nārada uvāca
purañjanaḥ sva-mahiṣīṁ    nirīkṣyāvadhutāṁ bhuvi
tat-saṅgonmathita-jñāno    vaiklavyaṁ paramaṁ yayau
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nāradaḥ uvāca—el gran sabio Nārada habló; purañjanaḥ—el rey Purañjana; sva-
mahiṣīm—a su reina; nirīkṣya—después de ver; avadhutām—con el aspecto de una 
mendiga; bhuvi—en el suelo; tat—su; saṅga—con compañía; unmathita—animó; 
jñānaḥ—cuyo conocimiento; vaiklavyam—desconcierto; paramam—supremo; 
yayau—obtuvo.

El gran sabio Nārada continuó: mi querido rey Prācīnabarhi, cuando el rey 
Purañjana vio a la reina tendida en el suelo, como si fuera una mendiga, quedó muy 
desconcertado.

SIGNIFICADO: En este verso es especialmente significativa la palabra avadhutām, 
pues se refiere al mendigo que no se preocupa por el cuerpo. El rey Purañjana, al 
ver a la reina mal vestida y tendida en el duro suelo, se sintió muy afligido. En otras 
palabras, se arrepintió de no haber sido más considerado con su inteligencia y haberse 
ocupado en matar animales en el bosque. En otras palabras, quien deja de lado su 
propia inteligencia y no le da la consideración debida, se ocupa en actividades com-
pletamente pecaminosas. Quien hace caso omiso a su propia inteligencia, es decir, a su 
propia conciencia de Kṛṣṇa, queda confuso y se ocupa en actividades pecaminosas. Al 
cobrar conciencia de su actitud, se siente arrepentido. Ese arrepentimiento lo describe 
Narottama dāsa Ṭhākura:

hari hari viphale janama goṅāinu
manuṣya-janama pāiyā, rādhā-kṛṣṇa nā bhajiyā,

jāniyā śuniyā viṣa khāinu

Narottama dāsa Ṭhākura dice en este verso que se arrepiente de haber echado a perder 
su vida humana y haber bebido veneno a sabiendas. No ser consciente de Kṛṣṇa 
es beber voluntariamente el veneno de la vida material. Esto significa que quien 
pierde a su casta esposa, es decir, quien pierde el buen juicio y no sigue el sendero 
consciente de Kṛṣṇa, se convierte, sin duda alguna, en un adicto a las actividades 
pecaminosas.

s$aAntvayana, ëºNAyaA vaAcaA ô$d"yaena ivaäU"yataA / 
‘aeyasyaA: µaeh"s$aMr"mBailaËÿmaAtmaina naAByagAAta, //19//

sāntvayan ślakṣṇayā vācā    hṛdayena vidūyatā
preyasyāḥ sneha-saṁrambha-    liṅgam ātmani nābhyagāt

sāntvayan—sosegar; ślakṣṇayā—con dulces; vācā—palabras; hṛdayena—con un 
corazón; vidūyatā—sintiéndolo mucho; preyasyāḥ—de su querida; sneha—del 
cariño; saṁrambha—de ira; liṅgam—señal; ātmani—en su corazón; na—no; 
abhyagāt—surgió.

26.19

TEXTO 19



382   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

El rey, con la mente afligida, se dirigió a su esposa con palabras muy dulces. aunque 
lo sentía mucho y trataba de que ella se sosegara, en el corazón de su querida esposa 
no podía ver la menor señal de la ira que nace del amor.

SIGNIFICADO: El rey sintió mucho haber dejado a la reina para irse al bosque a realizar 
actividades pecaminosas. Cuando una persona se arrepiente de sus actividades pecami-
nosas, es decir, de haber abandonado la inteligencia y haber dejado de ser consciente de 
Kṛṣṇa, ante ella se abren las puertas de la liberación, y puede escapar de las garras de la 
materia. Como se explica en el Śrīmad-Bhāgavatam (5.5.5): parābhavas tāvad abodha-
jāto yāvan na jijñāsata ātma-tattvam. La persona que deja de ser consciente de Kṛṣṇa y 
pierde el interés por la autorrealización tiene que ocuparse en actividades pecaminosas. 
En una vida carente de conciencia de Kṛṣṇa, todas las actividades llevan a la derrota y 
al desperdicio de la propia vida. De un modo natural, al volverse consciente de Kṛṣṇa, 
la persona se arrepiente de las actividades pecaminosas que ha realizado anteriormente 
en la forma humana. Ese es el único proceso para liberarse de las garras de la nesciencia, 
es decir, de la ignorancia de la vida materialista.

@nauinanyae'Ta zAnakE(vaI=r"Ae'naunayak(Aeivad": / 
pas$pazAR paAd"yaugAlamaAh" caAets$aËÿlaAilataAma, //20//

anuninye ’tha śanakair    vīro ’nunaya-kovidaḥ
pasparśa pāda-yugalam    āha cotsaṅga-lālitām

anuninye—comenzó a adular; atha—así; śanakaiḥ—poco a poco; vīraḥ—el hé-
roe; anunaya-kovidaḥ—el que es muy experto en adular; pasparśa—tocó; pāda-
yugalam—los dos pies; āha—dijo; ca—también; utsaṅga—en su regazo; lālitām—así 
abrazada.

El rey era un gran adulador; muy poco a poco, comenzó a tranquilizar a la reina. 
Primero le tocó los pies; luego la abrazó, sentándola en su regazo, y empezó a ha-
blarle con las siguientes palabras.

SIGNIFICADO: Lo primero, a la hora de despertar la conciencia de Kṛṣṇa, es arre-
pentirse de los actos pasados. Tal como el rey Purañjana, que comenzó a adular a la 
reina, hay que elevarse hasta el plano de conciencia de Kṛṣṇa mediante la reflexión y la 
deliberación. Para alcanzar ese fin, hay que tocar los pies de loto del maestro espiritual. 
No se puede llegar al estado de conciencia de Kṛṣṇa por medio del esfuerzo personal. 
De modo que hay que acudir a una persona autorrealizada y consciente de Kṛṣṇa, y 
tocar sus pies de loto. Por ello Prahlāda Mahārāja dice:

naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghriṁ
spṛśaty anarthāpagamo yad-arthaḥ
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mahīyasāṁ pāda-rajo-’bhiṣekaṁ
niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat

(Bhāg. 7.5.32)

Para entrar en el ámbito de conciencia de Kṛṣṇa es necesario haber tocado el polvo de los 
pies de loto de un mahātmā, un gran devoto. Ese es el comienzo del proceso de entrega. 
El Señor Kṛṣṇa quiere que todos se entreguen a Él; ese proceso de entrega comienza 
en el momento en que tocamos los pies de loto de un maestro espiritual genuino. La 
vida espiritual en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa comienza cuando ofrecemos un 
servicio sincero a un maestro espiritual genuino. Tocar los pies de loto de un maestro 
espiritual significa abandonar el prestigio falso y el innecesario envanecimiento de 
nuestra posición en el mundo material. Aquellos que permanecen en la oscuridad de 
la existencia material debido a sus posiciones de prestigio, los supuestos científicos y 
filósofos, en realidad son ateos. No conocen la causa suprema de todo. Aunque están 
confusos, no están dispuestos a entregarse a los pies de loto de una persona que sabe 
ver las cosas desde la perspectiva correcta. En otras palabras, no se puede despertar la 
propia conciencia de Kṛṣṇa con simples especulaciones mentales. Hay que entregarse a 
un maestro espiritual genuino. Ese es el único proceso que nos puede ayudar.

paur"Ãana ovaAca
naUnaM tvak{(tapauNyaAstae Ba{tyaA yaeSvaIìr"A: zAuBae / 
k{(taAgA:svaAtmas$aAtk{(tvaA izAºaAd"NxM" na yauÃatae //21//

purañjana uvāca
nūnaṁ tv akṛta-puṇyās te    bhṛtyā yeṣv īśvarāḥ śubhe
kṛtāgaḥsv ātmasāt kṛtvā    śikṣā-daṇḍaṁ na yuñjate

purañjanaḥ uvāca—Purañjana dijo; nūnam—sin duda; tu—entonces; akṛta-
puṇyāḥ—los que no son piadosos; te—esos; bhṛtyāḥ—sirvientes; yeṣu—a quien; 
īśvarāḥ—los amos; śubhe—¡oh, auspiciosa mujer!; kṛta-āgaḥsu—haber cometido una 
ofensa; ātmasāt—aceptar como suyo propio; kṛtvā—haciendo eso; śikṣā—instructivo; 
daṇḍam—castigo; na yuñjate—no da.

El rey Purañjana dijo: mi querida y hermosa esposa, si un amo acepta a un hombre 
como sirviente, pero no le castiga por sus ofensas, el sirviente debe considerarse 
muy desgraciado.

SIGNIFICADO: Según la civilización védica, a los animales domésticos y a los sirvien-
tes se les da exactamente el mismo trato que a los hijos. A los animales y a los niños 
a veces se les castiga, no por venganza, sino por amor. De manera similar, a veces hay 
que castigar a un sirviente, no por venganza, sino por amor, para corregirle y enseñarle 
la manera correcta de actuar. Así pues, para el rey Purañjana el castigo que le imponía 
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su esposa, la reina, era una forma de misericordia hacia él. Se consideraba a sí mismo 
el más obediente siervo de la reina. Ella se había enfadado con él por sus actividades 
pecaminosas, es decir, porque había ido a cazar al bosque y la había dejado sola en casa. 
El rey Purañjana consideró que aquel castigo era una verdadera muestra del amor y 
del cariño de su esposa. De la misma manera, nadie debe perturbarse por recibir el 
castigo de las leyes de la naturaleza, que son la voluntad de Dios. Esa es la mentalidad 
del verdadero devoto. Cuando se encuentra en una situación difícil, el devoto la acepta 
como misericordia del Señor Supremo.

tat te ’nukampāṁ susamīkṣamāṇo
bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam

hṛd-vāg-vapurbhir vidadhan namas te
jīveta yo mukti-pade sa dāya-bhāk

(Bhāg. 10.14.8)

Este verso afirma que el devoto acepta los reveses de la vida como bendiciones del Señor, y 
en consecuencia, ofrece más reverencias y oraciones al Señor, pensando que ese castigo se 
debe a sus fechorías pasadas y que el Señor le está castigando con gran suavidad. Cuando 
Dios o el estado nos imponen un castigo por nuestras propias faltas, ese castigo en realidad 
es para nuestro beneficio. En la Manu-saṁhitā se dice que se debe considerar misericordioso 
al rey que condena a muerte a un asesino, pues si se le castiga en esta vida, el asesino se libera 
de su actividad pecaminosa y en su siguiente vida nace limpio de pecado. Quien acepta el 
castigo como una bendición de quien lo impone, adquiere la inteligencia suficiente como 
para no caer de nuevo en el mismo error.

par"maAe'nauƒah"Ae d"Nx"Ae Ba{tyaeSau ‘aBauNAAipaRta: / 
baAlaAe na vaed" taÔainva banDauk{(tyamamaSaRNA: //22//

paramo ’nugraho daṇḍo     bhṛtyeṣu prabhuṇārpitaḥ
bālo na veda tat tanvi     bandhu-kṛtyam amarṣaṇaḥ

paramaḥ—suprema; anugrahaḥ—misericordia; daṇḍaḥ—castigo; bhṛtyeṣu—a los 
sirvientes; prabhuṇā—por el amo; arpitaḥ—concedido; bālaḥ—necio; na—no; veda—
sabe; tat—eso; tanvi—¡oh, delicada doncella!; bandhu-kṛtyam—el deber de un amigo; 
amarṣaṇaḥ—enfadado.

mi querida y delicada doncella, cuando un amo castiga a su sirviente, el sirviente 
debe aceptar el castigo y considerarlo una gran misericordia. El que se enfada tiene 
que ser muy tonto para no entender que ese es el deber de su amigo.

SIGNIFICADO: Se dice que el necio, por lo general, no puede aceptar las buenas ins-
trucciones. En vez de aceptarlas, se irrita. Su ira se compara al veneno de la serpiente. 
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Cuando se la alimenta con leche y plátanos, la serpiente se vuelve más venenosa. Se le 
da bien de comer, y en lugar de ser más misericordiosa y sobria, se vuelve más terrible-
mente venenosa. De manera similar, cuando un necio recibe un buen consejo, en lugar 
de corregirse, se enfada.

s$aA tvaM mauKaM s$aud"ita s$au”vanaur"AgABaAr"- 
  ˜aIx"Aivalambaivalas$aÜ"is$ataAvalaAek(ma, / 
naIlaAlak(AilaiBaç&pas$k{(tamauªas$aM na: 
  svaAnaAM ‘ad"zARya manaisvaina valgAuvaAfyama, //23//

sā tvaṁ mukhaṁ sudati subhrv anurāga-bhāra-
vrīḍā-vilamba-vilasad-dhasitāvalokam

nīlālakālibhir upaskṛtam unnasaṁ naḥ
svānāṁ pradarśaya manasvini valgu-vākyam

sā—esa (tú, mi esposa); tvam—tú; mukham—tu cara; su-dati—de hermosos dientes; 
su-bhru—de hermosas cejas; anurāga—apego; bhāra—cargado con; vrīḍā—timidez 
femenina; vilamba—colgante; vilasat—brillante; hasita—sonreír; avalokam—con 
miradas; nīla—azulado; alaka—con cabello; alibhiḥ—de abeja; upaskṛtam—con 
esa hermosura; unnasam—de preciosa nariz; naḥ—a mí; svānām—que soy tuyo; 
pradarśaya—por favor, muéstrame; manasvini—¡oh, dama pensativa!; valgu-
vākyam—con dulces palabras.

mi querida esposa, tus dientes son perfectos y muy hermosos, y tus atractivos 
rasgos te dan un aire pensativo. Por favor, olvida tu enfado, ten misericordia de 
mí; por favor, sonríeme con amor. Cuando vea una sonrisa en tu hermoso rostro, 
y contemple tus cabellos, tan hermosos como el color azul, cuando contemple tu 
preciosa nariz y escuche tus dulces palabras, todavía me parecerás más hermosa; 
harás que me sienta atraído y cautivado por ti. Eres mi respetadísima señora.

SIGNIFICADO: Un esposo débil, atraído únicamente por la belleza externa de su 
mujer, trata de ser su siervo más obediente. Śrīpāda Śaṅkarācārya, por lo tanto, nos 
aconseja que no nos dejemos atraer por un montón de carne y sangre. Una vez, un 
hombre se sintió muy atraído por una mujer hermosa y la cortejó tanto que ella ideó 
un plan para enseñarle de qué estaba hecha su belleza. Le señaló una fecha, y antes de 
que llegara el día de la cita, tomó un purgante, de manera que pasó todo el día y toda 
la noche evacuando excrementos. Guardó todas sus evacuaciones en una vasija, y a la 
noche siguiente, cuando el hombre fue a verla, estaba fea y demacrada. El hombre se 
dirigió a ella, preguntándole por la mujer con quien estaba citado, y ella le contestó: 
«Yo soy esa mujer». El hombre se negó a creerla, sin saber que ella había perdido toda 
su belleza debido al violento purgante, que le hizo pasar todo el día y toda la noche 
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evacuando excrementos. Ante la insistencia del hombre, la mujer le dijo que si ahora 
no le parecía bella es porque se había separado de los elementos que le daban belleza. 
Cuando el hombre preguntó cómo podía ser eso, ella le dijo: «Ven conmigo; te los 
mostraré». Entonces le enseñó la vasija llena de líquidos, excrementos y vómitos. Al ver 
aquello, el hombre comprendió que una mujer hermosa no es más que un montón de 
materia, compuesto de sangre, excremento, orina y otros elementos repugnantes. Esa 
es la realidad, pero bajo la influencia de la ilusión, el hombre se siente atraído por la 
belleza ilusoria y cae víctima de māyā.

El rey Purañjana pidió a la reina que volviera a ser tan bella como antes. Trató de 
revivirla, tal como la entidad viviente que trata de revivir su estado original de concien-
cia, el estado de conciencia de Kṛṣṇa, que es muy hermoso. Todos los aspectos de la 
hermosura de la reina podían compararse con los hermosos rasgos que caracterizan el 
estado de conciencia de Kṛṣṇa. Al recuperar ese estado original de conciencia de Kṛṣṇa, 
la persona alcanza verdadera estabilidad y logra el éxito en la vida.

taismand"Dae d"mamahM" tava vaIr"pai¥a 
  yaAe'nya‡a BaUs$aur"ku(laAtk{(taik(ilbaSastama, / 
pazyae na vaItaBayamaunmauid"taM i‡alaAefyaA- 
  manya‡a vaE maur"ir"paAeir"tar"‡a d"As$aAta, //24//

tasmin dadhe damam ahaṁ tava vīra-patni
yo ’nyatra bhūsura-kulāt kṛta-kilbiṣas tam

paśye na vīta-bhayam unmuditaṁ tri-lokyām
anyatra vai mura-ripor itaratra dāsāt

tasmin—a él; dadhe—daré; damam—castigo; aham—yo; tava—a ti; vīra-patni—¡oh, 
esposa de héroe!; yaḥ—el que; anyatra—además de; bhū-sura-kulāt—del grupo de se-
midioses en la tierra (los brāhmaṇas); kṛta—hecho; kilbiṣaḥ—ofensa; tam—a él; paśye—
veo; na—no; vīta—sin; bhayam—temor; unmuditam—sin ansiedad; tri-lokyām—en 
los tres mundos; anyatra—en otro lugar; vai—ciertamente; mura-ripoḥ—del enemigo 
de Mura (Kṛṣṇa); itaratra—por otra parte; dāsāt—que el sirviente.

¡Oh, esposa de héroe!, por favor, dime si alguien te ha ofendido. Estoy dispuesto 
a castigar a esa persona, siempre y cuando no pertenezca a la casta brāhmaṇa. 
Excepto al sirviente de muraripu [Kṛṣṇa], no perdonaré a nadie, dentro de los tres 
mundos o más allá de ellos. Quien te haya ofendido, puede correr a esconderse, 
porque yo me dispongo a castigarlo.

SIGNIFICADO: En la civilización védica, tanto el brāhmaṇa, es decir, la persona 
capacitada para entender la Verdad Absoluta —o sea, la persona que pertenece a la 
clase social más inteligente—, como el devoto del Señor Kṛṣṇa, a quién se conoce con 
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el nombre de Muradviṣa, «el enemigo del demonio llamado Mura», están por encima 
de las reglas y regulaciones del estado. En otras palabras, el gobierno puede castigar a 
todo el que rompa las leyes del estado, excepto a los brāhmaṇas y vaiṣṇavas, quienes 
nunca violan ni las leyes del estado ni las leyes de la naturaleza, pues conocen perfecta-
mente bien las reacciones que se derivan de romper esas leyes. Incluso si en ocasiones 
parecen violarlas, el rey no debe castigarles. Esa es la instrucción que dio Nārada Muni 
al rey Prācīnabarhiṣat. El rey Purañjana representa al rey Prācīnabarhiṣat, y Nārada 
Muni estaba recordando al rey que su antepasado, Mahārāja Pṛthu, nunca castigó a un 
brāhmaṇa ni a un vaiṣṇava.

La inteligencia pura, que es la conciencia de Kṛṣṇa pura, se contamina con las 
actividades materiales. La pureza de la conciencia se puede revivir con los procesos de 
sacrificio, caridad, actividades piadosas, etc., pero al que contamina su conciencia de 
Kṛṣṇa ofendiendo a un brāhmaṇa o a un vaiṣṇava le resulta muy difícil poder revivirla. 
Śrī Caitanya Mahāprabhu ha explicado que vaiṣṇava-aparādha, la ofensa contra un 
vaiṣṇava, es «la ofensa del elefante enloquecido». Hay que cuidarse mucho de ofender a 
un vaiṣṇava o a un brāhmaṇa. Incluso el gran yogī Durvāsā fue perseguido por el cakra 
Sudarśana cuando ofendió al vaiṣṇava Mahārāja Ambarīṣa, que no era ni un brāhmaṇa 
ni un sannyāsī, sino un casado común y corriente. Sin embargo, era un vaiṣṇava, y 
debido a ello, Durvāsā Muni fue castigado.

La conclusión es que la conciencia de Kṛṣṇa de una persona puede quedar cubierta 
por pecados materiales, pero esos pecados se pueden eliminar por el simple proceso de 
cantar el mantra Hare Kṛṣṇa; sin embargo, cuando la conciencia de Kṛṣṇa se contami-
na con ofensas contra un brāhmaṇa o un vaiṣṇava, esa conciencia no se puede revivir 
mientras no se expíe debidamente el pecado complaciendo al vaiṣṇava o brāhmaṇa 
ofendido. Esa fue la conducta que tuvo que seguir Durvāsā Muni, quien se rindió ante 
Mahārāja Ambarīṣa. La única manera de expiar un pecado de vaiṣṇava-aparādha 
consiste en pedir perdón al vaiṣṇava ofendido. No hay otra manera.

vaf‡aM na tae ivaitalakM( mailanaM ivah"Sa< 
  s$aMr"mBaBaImamaivama{í"mapaetar"AgAma, / 
pazyae stanaAvaipa zAucaAepah"taAE s$aujaAtaAE 
  ibambaADarM" ivagAtaku(ÇÿmapaÆÿr"AgAma, //25//

vaktraṁ na te vitilakaṁ malinaṁ viharṣaṁ
saṁrambha-bhīmam avimṛṣṭam apeta-rāgam

paśye stanāv api śucopahatau sujātau
bimbādharaṁ vigata-kuṅkuma-paṅka-rāgam

vaktram—cara; na—nunca; te—tuya; vitilakam—sin estar adornada; malinam—sucia; 
viharṣam—triste; saṁrambha—con enfado; bhīmam—peligrosa; avimṛṣṭam—sin lus-
tre; apeta-rāgam—sin cariño; paśye—he visto; stanau—tus senos; api—también; śucā-

26.25

TEXTO 25



388   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

upahatau—mojados por tus lágrimas; su-jātau—tan hermosos; bimba-adharam—
labios rojos; vigata—sin; kuṅkuma-paṅka—azafrán; rāgam—color.

mi querida esposa, nunca, hasta el día de hoy, había visto tu cara sin adornos de 
tilaka; nunca te había visto tan triste, sin lustre ni cariño. Ni había visto nunca tus 
hermosos senos mojados con las lágrimas de tus ojos. Ni tus labios, que suelen ser 
tan rojos como la fruta bimba, sin su brillante color rojizo.

SIGNIFICADO: Toda mujer, cuando se adorna con tilaka y bermellón, está muy hermosa. 
Generalmente, cuando se pintan los labios con azafrán rojizo o bermellón, también están 
muy atractivas. Pero la conciencia y la inteligencia que no se adornan con el brillo de los 
pensamientos acerca de Kṛṣṇa se entristecen y pierden su lustre, de tal manera que, por 
muy aguda que sea la inteligencia, no se puede obtener ningún beneficio.

vaf‡aM na tae ivaitalakM( mailanaM ivah"Sa< 
  s$aMr"mBaBaImamaivama{í"mapaetar"AgAma, / 
pazyae stanaAvaipa zAucaAepah"taAE s$aujaAtaAE 
  ibambaADarM" ivagAtaku(ÇÿmapaÆÿr"AgAma, //25//

tan me prasīda suhṛdaḥ kṛta-kilbiṣasya
svairaṁ gatasya mṛgayāṁ vyasanāturasya

kā devaraṁ vaśa-gataṁ kusumāstra-vega-
visrasta-pauṁsnam uśatī na bhajeta kṛtye

tat—por lo tanto; me—conmigo; prasīda—sé bondadosa; su-hṛdaḥ—amigo íntimo; 
kṛta-kilbiṣasya—haber cometido actividades pecaminosas; svairam—independiente-
mente; gatasya—que se fue; mṛgayām—a cazar; vyasana-āturasya—bajo la influen-
cia del deseo lujurioso; kā—qué mujer; devaram—al esposo; vaśa-gatam—bajo su 
control; kusuma-astra-vega—herido por la flecha de Cupido; visrasta—disparada; 
pauṁsnam—su paciencia; uśatī—muy hermosa; na—nunca; bhajeta—abrazaría; 
kṛtye—en su justo deber.

mi querida reina, debido a mis deseos pecaminosos me fui al bosque a cazar sin 
pedirte permiso. Por eso debo admitir que te he ofendido. aun así, si recuerdas que 
soy tu servidor más íntimo, debes sentirte muy satisfecha conmigo. Lo cierto es que 
estoy desconsolado, pero Cupido me está hiriendo con sus flechas y siento deseos 
lujuriosos. ¿Qué mujer hermosa abandonaría a su esposo en esas circunstancias, 
negándose a unirse con él?

SIGNIFICADO: El hombre y la mujer se desean el uno al otro; ese es el principio básico 
de la existencia material. En general, las mujeres siempre procuran estar hermosas, 
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para atraer con sus encantos a sus lujuriosos esposos. Cuando un hombre lujurioso 
se muestra fogoso ante su esposa, ella se aprovecha para disfrutar de la vida. Por lo 
general, ante el acoso de un hombre —ya sea su esposo o cualquier otro hombre—, la 
mujer disfruta, pues es demasiado lujuriosa. En otras palabras, cuando la inteligencia 
se usa correctamente, tanto el intelecto como la persona inteligente disfrutan el uno del 
otro con gran satisfacción. Como se afirma en el Śrīmad-Bhāgavatam (7.9.45):

yan maithunādi-gṛhamedhi-sukhaṁ hi tucchaṁ
kaṇḍūyanena karayor iva duḥkha-duḥkham

La verdadera felicidad de los karmīs es la vida sexual. Trabajan con tesón fuera de casa, 
y después de su ardua labor, regresan a casa y buscan saciarse en el disfrute de la vida 
sexual. El rey Purañjana fue al bosque a cazar, y después de una intensa jornada, regresó 
a casa para disfrutar de la vida sexual. Si un hombre vive fuera de casa, pasando la 
semana en una ciudad o en cualquier otro sitio, cuando llega el fin de semana está muy 
ansioso de regresar a casa y disfrutar con su esposa de la vida sexual. Esto se confirma 
en el Śrīmad-Bhāgavatam: yan maithunādi-gṛhamedhi-sukhaṁ hi tuccham. Los karmīs 
trabajan sin parar simplemente para gozar del disfrute sexual. En los tiempos actuales, 
la sociedad humana ha mejorado el nivel de vida materialista, induciendo por diversos 
medios a la gente a que se entregue a la vida sexual sin restricciones. Donde más se 
puede constatar este hecho es en el mundo occidental.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo vigesimo-
sexto del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «La cacería de Purañjana 
provoca el enfado de la reina».
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CAPÍTULO 27

Caṇḍavega ataca la ciudad del rey Purañjana; la 

personalidad de Kālakanyā

naAr"d" ovaAca
wtTaM paur"ÃanaM s$a‹yagvazAmaAnaIya iva”amaE: / 
paur"ÃanaI mah"Ar"Aja re"mae r"mayataI paitama, //�1�//

nārada uvāca
itthaṁ purañjanaṁ sadhryag    vaśamānīya vibhramaiḥ
purañjanī mahārāja    reme ramayatī patim

nāradaḥ uvāca—Nārada dijo; ittham—de este modo; purañjanam—al rey Purañjana; 
sadhryak—completamente; vaśamānīya—poner bajo control; vibhramaiḥ—con sus en-
cantos; purañjanī—la esposa del rey Purañjana; mahā-rāja—¡oh, rey!; reme—disfrutó; 
ramayatī—dar plena satisfacción; patim—a su esposo.

El gran sabio Nārada continuó: mi querido rey, tras utilizar diversos medios para 
confundir a su esposo, y una vez que lo tuvo bajo su control, la esposa del rey 
Purañjana le dio todo tipo de satisfacciones y disfrutó con él de la vida sexual.

SIGNIFICADO: Después de cazar en el bosque, el rey Purañjana regresó al hogar, y 
tras reponerse con un baño y una buena comida, buscó a su esposa. Cuando la vio 
tendida en el duro suelo, como una víctima del menosprecio, muy mal vestida, se 
sintió muy apenado. Atraído por ella, estuvo disfrutando de su compañía. La entidad 
viviente también está ocupada en actividades pecaminosas en el mundo material. 
Esas actividades pecaminosas se pueden comparar a la cacería del rey Purañjana en 
el bosque.

Una vida de pecado puede contrarrestarse por medio de diversos procesos de 
religión, como yajña, vrata y dāna, es decir, la celebración de sacrificios, la aceptación 
de votos relacionados con rituales religiosos, y la caridad. Con esos métodos podemos 
liberarnos de las reacciones de la vida pecaminosa y, al mismo tiempo, despertar 
nuestro estado original de conciencia de Kṛṣṇa. Al regresar a casa, bañarse, comer 
buenos alimentos, refrescarse y buscar a su esposa, el rey Purañjana recobró su buena 
conciencia en cuanto a la vida familiar. En otras palabras, una vida familiar regulada 
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según los mandamientos védicos es mejor que una vida irresponsable de pecado. Si 
los esposos son conscientes de Kṛṣṇa y conviven en paz, la vida matrimonial será 
muy buena. Sin embargo, cuando el esposo siente demasiada atracción por la esposa 
y olvida su deber en la vida, las complicaciones de la vida materialista vuelven a 
manifestarse. Por esa razón, el consejo de Śrīla Rūpa Gosvāmī es anāsaktasya viṣayān 
(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.255). Los esposos, sin apego por la vida sexual, pueden 
vivir juntos para avanzar en la vida espiritual. El esposo debe ocuparse en servicio 
devocional, y la esposa debe ser fiel y religiosa, conforme a los mandamientos védicos. 
Una combinación así es muy buena. Sin embargo, cuando el esposo siente demasiada 
atracción sexual por la esposa, se encuentran en una posición muy peligrosa. Las 
mujeres, en general, están muy predispuestas a la vida sexual. De hecho, se dice que el 
deseo sexual de la mujer es nueve veces más fuerte que el del hombre. Por esa razón, 
el hombre tiene el deber de mantener a la mujer bajo control y satisfacerla, regalarle 
ornamentos, buenos alimentos y ropas de calidad, y ocuparla en actividades religiosas. 
Por supuesto, la mujer ha de tener algunos hijos; de esa forma no perturbará al 
hombre. Si, por desdicha, el hombre ve a la mujer como un objeto para el disfrute 
sexual, la vida familiar se convierte en algo abominable.

El gran político Cāṇakya Paṇḍita ha dicho: bhāryā rūpavatī śatruḥ: Una esposa 
hermosa es un enemigo. Por supuesto, al esposo, su mujer siempre le parece muy 
hermosa. Para otros quizá no lo sea, pero al esposo, que se siente muy atraído a 
ella, siempre le parece muy hermosa. Cuando eso ocurre, es señal de que siente 
demasiada atracción por ella. Esa atracción es la atracción de la vida sexual. El mundo 
entero está cautivado por la influencia de dos modalidades de la naturaleza material, 
rajo-guṇa y tamo-guṇa, la pasión y la ignorancia. Por lo general, las mujeres son 
muy apasionadas y poco inteligentes; por tanto, el hombre debe hacer lo que sea 
necesario para no dejarse controlar por la pasión y la ignorancia de las mujeres. Con 
la práctica de bhakti-yoga, servicio devocional, el hombre puede elevarse al plano 
de la bondad. Si el esposo, situado en la modalidad de la bondad, puede dominar 
a su esposa, que está bajo la influencia de la pasión y de la ignorancia, la mujer se 
beneficia de ello. Olvidando su inclinación natural por la pasión y la ignorancia, será 
obediente y fiel a su esposo, que está situado en el plano de la bondad. Una vida 
así es muy auspiciosa. En esa situación, las inteligencias del hombre y de la mujer 
colaboran con gran armonía, y ambos pueden emprender un sendero de progresos 
hacia la iluminación espiritual. De lo contrario, el esposo que cae bajo el dominio 
de la esposa sacrifica su cualidad de la bondad y se somete a las cualidades de la 
pasión y la ignorancia. Entonces, toda la situación se contamina.

La conclusión es que la vida de casado es mejor que una vida pecaminosa e 
irresponsable. Sin embargo, cuando el esposo se subordina a la esposa en la vida 
familiar, el enredo en la vida materialista se manifiesta con nueva fuerza; eso acentúa 
el cautiverio material del hombre. Por esa razón, en el sistema védico se aconseja al 
esposo que, al llegar a determinada edad, abandone la vida de familia y pase a las 
etapas de vānaprastha y sannyāsa.
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s$a r"AjaA maih"SaI%M r"Ajana, s$auµaAtaAM ç&icar"AnanaAma, / 
k{(tasvastyayanaAM ta{æaAmaByanand"äu"paAgAtaAma, //�2�//

sa rājā mahiṣīṁ rājan    susnātāṁ rucirānanām
kṛta-svastyayanāṁ tṛptām    abhyanandad upāgatām

saḥ—él; rājā—el rey; mahiṣīm—a la reina; rājan—¡oh, rey!; su-snātām—bien bañada; 
rucira-ānanām—cara atractiva; kṛta-svasti-ayanām—vestida con ropas y adornos 
auspiciosos; tṛptām—satisfecha; abhyanandat—él dio la bienvenida; upāgatām—que 
se acercaba.

La reina se bañó y se vistió con las ropas y adornos más auspiciosos. después de 
comer y quedar satisfecha por completo, regresó con el rey. al ver los hermosos 
adornos de su atractivo rostro, el rey le dio la bienvenida con toda su devoción.

SIGNIFICADO: La mujer suele vestirse muy bien, con vestidos elegantes y comple-
mentos de adorno. A veces, también lleva flores en el cabello. Las mujeres se visten 
especialmente bien por la tarde, a la hora en que el esposo regresa al hogar después de 
una dura jornada de trabajo. La esposa tiene el deber de estar muy bien vestida, para 
que cuando el esposo regrese a casa se sienta atraído por su limpieza y su forma de ves-
tir, y se sienta satisfecho con ello. En otras palabras, la esposa es la inspiración de toda 
buena inteligencia. Después de ver a la esposa muy bien vestida, se puede reflexionar 
con mucha sensatez en los asuntos familiares. Una persona demasiado angustiada con 
los problemas de la familia, no podrá cumplir satisfactoriamente con sus deberes fami-
liares. Por lo tanto, la esposa debe ser una fuente de inspiración, para que la inteligencia 
del esposo pueda cumplir adecuadamente con sus funciones. De esa manera, ambos 
pueden colaborar en la resolución de los problemas familiares sin obstáculos.

tayaAepagAUX#: pair"r"bDak(nDar"Ae 
  r"h"Ae'nauman‡aEr"pak{(í"caetana: / 
na k(AlarM"h"Ae baubauDae äu"r"tyayaM 
  id"vaA inazAeita ‘amad"Apair"ƒah": //�3�//

tayopagūḍhaḥ parirabdha-kandharo
raho ’numantrair apakṛṣṭa-cetanaḥ

na kāla-raṁho bubudhe duratyayaṁ
divā niśeti pramadā-parigrahaḥ

tayā—por la reina; upagūḍhaḥ—fue abrazado; parirabdha—abrazó; kandharaḥ—
hombros; rahaḥ—en un lugar solitario; anumantraiḥ—con palabras jocosas; apakṛṣṭa-
cetanaḥ—con la conciencia degradada; na—no; kāla-raṁhaḥ—el paso del tiempo; 
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bubudhe—era consciente de; duratyayam—imposible de vencer; divā—día; niśā—
noche; iti—de ese modo; pramadā—por la mujer; parigrahaḥ—cautivado.

La reina Purañjanī abrazó al rey, y el rey correspondió envolviéndola con su abrazo. 
de esta manera, intercambiaron palabras jocosas en un lugar solitario. así, el rey 
Purañjana quedó completamente cautivado por su hermosa esposa y perdió todo 
buen juicio, olvidando que, con el paso de los días y las noches, su vida se reducía 
sin provecho alguno.

SIGNIFICADO: La palabra pramadā es muy significativa en este verso. Sin lugar a 
dudas, una bella esposa es una fuente de inspiración para el hombre casado, pero al 
mismo tiempo es la causa de su degradación. La palabra pramadā significa «inspi-
radora», pero también «que hace enloquecer». Generalmente, el hombre casado no 
presta demasiada atención al paso de los días y las noches. Bajo la influencia de la 
ignorancia, las personas consideran normal que los días y las noches se sucedan. Esa 
es la ley de la naturaleza material. Sin embargo, bajo la influencia de la ignorancia, los 
hombres no saben que el Sol, cuando sale por la mañana temprano, está empezando a 
quitarle lo que le queda de vida. Así, día tras día, la vida se acorta. Olvidando el deber 
de la vida humana, el necio permanece en compañía de su esposa y disfruta con ella 
en soledad. Esa condición se denomina apakṛṣṭa-cetana, conciencia degradada. El ser 
humano debe emplear su conciencia para elevarse al plano de conciencia de Kṛṣṇa. 
Sin embargo, la persona demasiado atraída por la esposa y los asuntos familiares no 
presta mucha atención al proceso de conciencia de Kṛṣṇa. De esa manera, se degrada, 
sin saber que ni con millones de dólares podría recuperar un solo segundo de su vida. 
La mayor pérdida en la vida humana es dejar que el tiempo pase sin entender a Kṛṣṇa. 
Debemos emplear correctamente hasta el más pequeño instante de nuestras vidas; 
el modo de emplear correctamente la vida consiste en aumentar nuestro servicio 
devocional al Señor. Sin servicio devocional al Señor, las actividades de la vida no 
son más que una pérdida de tiempo. Śrama eva hi kevalam. Para sacar provecho de la 
vida, no basta con el «sentido del deber». Como se confirma en el Śrīmad-Bhāgavatam 
(1.2.8):

dharmaḥ sv-anuṣṭhitaḥ puṁsāṁ    viṣvaksena-kathāsu yaḥ
notpādayed yadi ratiṁ     śrama eva hi kevalam

Cuando alguien cumple a la perfección con sus deberes prescritos, pero no progresa en 
el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa, debe entenderse que lo único que ha hecho es perder 
el tiempo en un esfuerzo inútil.

zAyaAna oªaÜ"mad"Ae mah"AmanaA 
  mah"AhR"talpae maih"SaIBaujaAepaiDa: / 
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taAmaeva vaIr"Ae manautae parM" yata- 
  stamaAe'iBaBaUtaAe na inajaM parM" ca yata, //�4�//

śayāna unnaddha-mado mahā-manā
mahārha-talpe mahiṣī-bhujopadhiḥ

tām eva vīro manute paraṁ yatas
tamo-’bhibhūto na nijaṁ paraṁ ca yat

śayānaḥ—acostado; unnaddha-madaḥ—cada vez más cubierto por la ilusión; mahā-
manāḥ—situado en un nivel de conciencia elevado; mahā-arha-talpe—en una lujosa 
cama; mahiṣī—de la reina; bhuja—brazos; upadhiḥ—almohada; tām—a ella; eva—
ciertamente; vīraḥ—el héroe; manute—consideró; param—el objetivo de la vida; 
yataḥ—del cual; tamaḥ—por ignorancia; abhibhūtaḥ—cubierto; na—no; nijam—su 
verdadero ser; param—la Suprema Personalidad de Dios; ca—y; yat—que.

de esta forma el rey Purañjana, a pesar de su elevado nivel de conciencia, estaba 
cada vez más cubierto por la ilusión. Siempre estaba acostado, con la cabeza repo-
sando en los brazos de su esposa. La mujer llegó a ser para él la esencia misma de 
su vida, su alma. Cubierto por la modalidad de la ignorancia, no podía entender 
el significado de la autorrealización, ni de su ser, ni de la Suprema Personalidad 
de dios.

SIGNIFICADO: La vida humana tiene por objeto la autorrealización. Esa iluminación 
se refiere, en primer lugar, al propio ser, que en este verso se describe con la palabra 
nijam. Después hay que entender o percibir a la Superalma, Paramātmā, la Suprema 
Personalidad de Dios. Sin embargo, quien está demasiado apegado a la materia consi-
dera que la mujer es lo más importante del mundo. En esas circunstancias, no puede 
percibir ni su propio ser ni a la Suprema Personalidad de Dios. Por eso, en el Śrīmad-
Bhāgavatam (5.5.2) se dice: mahat-sevāṁ dvāram āhur vimuktes tamo-dvāraṁ yoṣitāṁ 
saṅgi-saṅgam. La relación con mahātmās, es decir, con devotos, nos abre las puertas de 
la liberación. Pero un apego excesivo a las mujeres, o a personas que también están ape-
gadas a las mujeres, es decir, el apego a las mujeres, tanto directa como indirectamente, 
abre las puertas de tamo-dvāram, que dan a la región más oscura de la vida infernal.

El rey Purañjana era una gran alma; era muy intelectual y estaba dotado de 
un elevado nivel de conciencia; sin embargo, su conciencia quedó completamente 
cubierta, pues era demasiado adicto a las mujeres. En la actualidad, la conciencia 
de la gente está demasiado cubierta con el consumo de carne, el vino y las mujeres. 
Por esa razón, la gente es completamente incapaz de hacer ningún progreso en la 
autorrealización. El primer paso en la autorrealización es saber que somos almas 
espirituales aparte del cuerpo. En la segunda etapa de autorrealización podemos 
comprender que todas las almas, todas las entidades vivientes individuales, son 
partes integrales del Alma Suprema, Paramātmā, la Suprema Personalidad de Dios. 
Esto se confirma en el Bhagavad-gītā (15.7):
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mamaivāṁśo jīva-loke     jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ
manaḥ-ṣaṣṭhānīndriyāṇi     prakṛti-sthāni karṣati

«Las entidades vivientes de este mundo condicionado son Mis partes fragmentarias 
eternas. Debido a la vida condicionada, sostienen una lucha muy dura con los seis 
sentidos, entre los que se incluye la mente».

Todas las entidades vivientes son partes integrales del Señor Supremo. Por desgra-
cia, en la civilización actual se consiente la relación entre hombres y mujeres desde el 
mismo principio de la vida; eso les imposibilita por completo para llegar al plano de la 
autorrealización. No saben que no lograr la autorrealización constituye la más grande 
de las pérdidas en la forma humana de vida. Tener a una mujer constantemente en el 
corazón viene a ser como acostarse con una mujer en una lujosa cama. El corazón es 
la cama, la cama más lujosa. El hombre que piensa en mujeres y dinero está acostado y 
reposando en brazos de su mujer amada o su esposa. De esa forma, se entrega a la vida 
sexual y se vuelve un inútil para la autorrealización.

tayaEvaM r"mamaANAsya k(Amak(zmalacaetas$a: / 
ºaNAADaRimava r"Ajaen‰" vyaita‚(AntaM navaM vaya: //�5�//

tayaivaṁ ramamāṇasya     kāma-kaśmala-cetasaḥ
kṣaṇārdham iva rājendra     vyatikrāntaṁ navaṁ vayaḥ

tayā—con ella; evam—de esta forma; ramamāṇasya—disfrutar; kāma—lleno de lu-
juria; kaśmala—pecaminoso; cetasaḥ—corazón; kṣaṇa-ardham—en un pequeño ins-
tante; iva—como; rāja-indra—¡oh, rey!; vyatikrāntam—se desvaneció; navam—nueva; 
vayaḥ—vida.

mi querido rey Prācīnabarhiṣat, el rey Purañjana, con el corazón lleno de lujuria y 
de reacciones pecaminosas, comenzó a disfrutar de la vida sexual con su esposa. de 
esta forma, su juventud y el frescor de su vida se desvanecieron en un instante.

SIGNIFICADO: Śrīla Govinda dāsa Ṭhākura ha cantado:

e-dhana, yauvana, putra, parijana,     ithe ki āche paratīti re
kamala-dala-jala, jīvana ṭalamala,     bhaja huṁ hari-pada nīti re

En estos versos, Śrīla Govinda dāsa dice que los placeres de la juventud no dan felicidad. 
En la juventud, sentimos un fuerte impulso de disfrutar de todo tipo de objetos de los 
sentidos. Los objetos de los sentidos son la forma, el gusto, el olor, el tacto y el sonido. 
El método científico contemporáneo, es decir, el progreso de la civilización científica, 
nos anima a que disfrutemos de esos cinco sentidos. A los jóvenes les gusta mucho 
ver formas hermosas, escuchar mensajes por la radio sobre noticias materialistas y 
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canciones para complacer los sentidos, oler flores y perfumes fragantes, y tocar el suave 
cuerpo y los senos de una muchacha joven y finalmente sus órganos sexuales. Todo 
esto también les resulta muy agradable a los animales; por eso la sociedad humana 
contempla restricciones en el disfrute de los cinco objetos de los sentidos. Quien no las 
sigue, es exactamente como un animal.

Por lo tanto, en este verso se afirma específicamente: kāma-kaśmala-cetasaḥ: La 
conciencia del rey Purañjana se contaminó con deseos lujuriosos y actividades peca-
minosas. En el verso anterior se afirmó que Purañjana, aunque gozaba de un elevado 
nivel de conciencia, yacía con su esposa en un suave lecho. Esto indica que se entregó 
demasiado a la vida sexual. En este verso también son significativas las palabras navaṁ 
vayaḥ, que se refieren al período de la juventud que va desde los dieciséis hasta los 
treinta años. Esos trece o quince años son una edad en que se puede disfrutar de los 
sentidos con mucha intensidad. A esa edad, el joven piensa que podrá seguir disfru-
tando de los sentidos durante toda la vida, pero como dice el proverbio, el tiempo no 
perdona. Los años jóvenes se acaban muy pronto. Aquel que desperdicia su juventud y 
su vida cometiendo actividades pecaminosas, se desalienta y se desilusiona en cuanto 
acaba el breve período de la juventud. Los disfrutes materiales de la juventud le son 
especialmente agradables a la persona que no tiene formación espiritual. El resultado 
de una educación basada en el concepto corporal de la vida es una vida sin alicientes, 
pues el disfrute corporal de los sentidos se termina hacia los cuarenta años. A partir 
de esa edad, y debido a la falta de conocimiento espiritual, todo es desilusión. Para esa 
persona, la juventud se acaba en un pequeño instante. Así, el placer que el rey Purañjana 
sentía al acostarse con su esposa pronto desapareció.

Kāma-kaśmala-cetasaḥ también indica que las leyes de la naturaleza no permiten 
el disfrute de los sentidos sin restricciones en la forma humana de vida. Quien cae en 
ese disfrute sin restricciones lleva una vida de pecado. Los animales no violan las leyes 
de la naturaleza. Sus impulsos sexuales, por ejemplo, son muy fuertes en determinados 
meses del año. El león es muy poderoso. Come carne y tiene mucha fuerza, pero solo 
disfruta de la vida sexual una vez al año. De manera similar, según los mandamientos 
religiosos, el hombre solo deber tener relaciones sexuales una vez al mes, después del 
período menstrual de la esposa; si la esposa está embarazada, no se permite ninguna 
relación sexual. Esa es la ley para los seres humanos. En esas circunstancias, si desea 
disfrutar de la vida sexual, puede hacerlo con otra esposa que no esté embarazada. Estas 
leyes se dan en la Manu-saṁhitā y otras Escrituras.

Esas leyes y Escrituras son para los seres humanos. Quien las viola, incurre en pe-
cado. La conclusión es que disfrutar de los sentidos sin restricciones significa cometer 
actividades pecaminosas. Vida sexual ilícita es aquella que viola las leyes que se dan 
en las Escrituras. Quien viola las leyes de las Escrituras, los Vedas, comete actividades 
pecaminosas, y el que se ocupa en actividades pecaminosas no puede cambiar su con-
ciencia. Nuestro verdadero deber es llevar la conciencia desde kaśmala, la conciencia 
pecaminosa, a Kṛṣṇa, el supremo puro. Como se confirma en el Bhagavad-gītā (paraṁ 
brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān), Kṛṣṇa es el supremo puro; si lle-
vamos nuestra conciencia desde el disfrute material a Kṛṣṇa, nos purificamos. Ese es el 
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proceso de ceto-darpaṇa-mārjanam, el proceso de limpieza del espejo del corazón que 
recomienda el Señor Caitanya Mahāprabhu.

tasyaAmajanayatpau‡aAna, paur"ÃanyaAM paur"Ãana: / 
zAtaAnyaek(Ad"zA ivar"Ax"AyauSaAe'DaRmaTaAtyagAAta, //�6�//

tasyām ajanayat putrān     purañjanyāṁ purañjanaḥ
śatāny ekādaśa virāḍ     āyuṣo ’rdham athātyagāt

tasyām—en ella; ajanayat—engendró; putrān—hijos varones; purañjanyām—en 
Purañjanī; purañjanaḥ—el rey Purañjana; śatāni—cientos; ekādaśa—once; virāṭ—¡oh, 
rey!; āyuṣaḥ—de vida; ardham—mitad; atha—de esa forma; atyagāt—pasó.

El gran sabio Nārada se dirigió entonces al rey Prācīnabarhiṣat: ¡Oh, tú, que tienes 
una larga vida [virāṭ]!, el rey Purañjana, de esa forma, engendró 1 100 hijos varones 
en el vientre de su esposa, Purañjanī. Sin embargo, en esa actividad consumió la 
mitad de su vida.

SIGNIFICADO: En este verso hay varias palabras significativas; la primera es 
ekādaśa śatāni. Purañjana había engendrado 1 100 hijos en el vientre de su esposa, 
invirtiendo en ello la mitad de su vida. En realidad, todos los hombres siguen un 
proceso semejante. Viven un máximo de cien años, y hasta los cincuenta engendran 
hijos en la vida familiar. Desgraciadamente, en la actualidad la gente no llega ni a 
los cien años; ello no quita para que estén engendrando hijos hasta los sesenta años 
de edad. Hay que señalar también que, en el pasado, los padres solían engendrar 
cien o doscientos hijos, entre varones y mujeres. En el siguiente verso veremos que 
el rey Purañjana engendró, además de 1 100 hijos, 110 hijas. En la actualidad, nadie 
puede tener un número tan grande de hijos. Por el contrario, la humanidad está 
haciendo grandes esfuerzos para impedir el aumento de la población promocionando 
los métodos anticonceptivos.

En las Escrituras védicas no vemos ni un solo ejemplo del empleo de métodos 
anticonceptivos, a pesar de que se engendraban cientos de hijos. Impedir el aumento 
de la población con métodos anticonceptivos es otra actividad pecaminosa, pero en 
la era de Kali la gente comete tantos pecados que no tienen en cuenta las reacciones 
derivadas de sus vidas de pecado. El rey Purañjana se acostó con su esposa, Purañjanī, 
y engendró una gran cantidad de hijos. En estos versos no se menciona que emplease 
métodos anticonceptivos. El método anticonceptivo recomendado en las Escrituras 
védicas es la abstinencia sexual. La cuestión no es entregarse a la vida sexual sin 
restricciones y evitar el nacimiento de hijos mediante sistemas para evitar el embarazo. 
El hombre de buena conciencia consulta con su esposa, que es una mujer religiosa, y 
como resultado de esa consulta, con inteligencia, mejora su capacidad para reconocer 
el valor de la vida. En otras palabras, aquel que es lo bastante afortunado como para 
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tener una esposa buena y consciente, puede llegar con ella a la conclusión de que 
la vida humana es para progresar en el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa, y no para 
engendrar hijos en grandes cantidades. Los hijos reciben el nombre de pariṇāma, 
subproductos. El que consulta con su inteligencia puede ver que sus subproductos 
deben ser la expansión de su conciencia de Kṛṣṇa.

äu"ih"ta|dR"zAAeÔar"zAtaM ipata{maAta{yazAs$k(r"I: / 
zAIlaAEd"AyaRgAuNAAepaetaA: paAEr"Ãanya: ‘ajaApatae //�7�//

duhitṝr daśottara-śataṁ    pitṛ-mātṛ-yaśaskarīḥ
śīlaudārya-guṇopetāḥ     paurañjanyaḥ prajā-pate

duhitṝḥ—hijas; daśa-uttara—diez más que; śatam—cien; pitṛ—como el padre; mātṛ—y 
la madre; yaśaskarīḥ—gloriosas; śīla—buena conducta; audārya—magnanimidad; 
guṇa—buenas cualidades; upetāḥ—que tenían; paurañjanyaḥ—hijas de Purañjana; 
prajā-pate—¡oh, prajāpati!

¡Oh, prajāpati!, ¡oh, rey Prācīnabarhiṣat!, el rey Purañjana engendró también 110 
hijas. todas fueron tan gloriosas como sus padres. Eran amables y magnánimas, y 
tenían otras buenas cualidades.

SIGNIFICADO: Generalmente, los hijos que se engendran siguiendo las reglas y regula-
ciones de las Escrituras adquieren las cualidades de los padres, pero los hijos ilegítimos 
suelen ser varṇa-saṅkara. La población varṇa-saṅkara es irresponsable con la familia 
y con la comunidad, e incluso consigo mismos. En el pasado se impedía la generación 
de población varṇa-saṅkara mediante la observancia del método reformatorio deno-
minado garbhādhāna-saṁskāra, una ceremonia religiosa para la concepción de hijos. 
En este verso vemos que los hijos del rey Purañjana, a pesar de ser muy numerosos, no 
eran varṇa-saṅkara. Todos ellos eran buenos hijos, manifestaban una buena conducta, 
y tenían las buenas cualidades de sus padres.

Aunque engendremos muchos buenos hijos, los deseos de relaciones sexuales 
contrarias al método prescrito deben considerarse pecaminosos. Cualquier exceso en 
el disfrute de los sentidos (no solo en el disfrute sexual) deriva en actividades pecami-
nosas. Por lo tanto, al final de la vida hay que alcanzar la posición de svāmī o gosvāmī. 
Hasta los cincuenta años podemos engendrar hijos, pero pasada esa edad tenemos que 
dejar de engendrar hijos y entrar en la orden de vānaprastha, abandonar el hogar y 
prepararnos para ser sannyāsīs. Los sannyāsīs reciben el título de svāmī, o gosvāmī; eso 
significa que el sannyāsī se abstiene por completo del disfrute de los sentidos. La orden 
de sannyāsa no debe adoptarse por capricho; el sannyāsī debe tener plena confianza 
de que puede contener los deseos de complacencia de los sentidos. Sin lugar a dudas, 
el rey Purañjana era muy feliz en su vida familiar. Como se menciona en estos versos, 
tuvo 1 100 hijos y 110 hijas. Todo el mundo desea tener más hijos que hijas, y como el 
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número de hijas era inferior al de hijos, parece ser que la vida familiar del rey Purañjana 
era muy cómoda y agradable.

s$a paÂaAlapaita: pau‡aAna, ipata{vaMzAivavaDaRnaAna, / 
d"ArE": s$aMyaAejayaAmaAs$a äu"ih"ta|: s$aä{"zAEvaR(rE": //�8�//

sa pañcāla-patiḥ putrān     pitṛ-vaṁśa-vivardhanān
dāraiḥ saṁyojayām āsa    duhitṝḥ sadṛśair varaiḥ

saḥ—él; pañcāla-patiḥ—el rey de Pañcāla; putrān—hijos; pitṛ-vaṁśa—familia paterna; 
vivardhanān—aumentar; dāraiḥ—con esposas; saṁyojayām āsa—casó; duhitṝḥ—hijas; 
sadṛśaiḥ—cualificados; varaiḥ—con esposos.

después de esto, el rey Purañjana, el rey del país de Pañcāla, a fin de aumentar 
el número de los descendientes de su familia paterna, casó a sus hijos e hijas con 
esposas y esposos cualificados.

SIGNIFICADO: Según el sistema védico, todo el mundo debe casarse. Hay que 
aceptar una esposa porque la esposa será madre de hijos, y estos, a su vez, ofrecerán 
alimentos y ceremonias funerarias para que sus antepasados, vivan donde vivan, 
puedan llegar a ser felices. La ofrenda de oblaciones en nombre del Señor Viṣṇu se 
denomina piṇḍodaka; es necesario que los descendientes de una familia ofrezcan 
piṇḍa a los antepasados.

Purañjana, el rey de Pañcāla, además de estar personalmente satisfecho con su vida 
sexual, dispuso convenientemente la vida sexual de sus 1 100 hijos y de sus 110 hijas. 
Esa es la manera de elevar una familia aristocrática a la categoría de dinastía. En este 
verso es significativo el hecho de que Purañjana casó a todos sus hijos e hijas. Los padres 
tienen el deber de organizar el matrimonio de sus hijos. Es una obligación que impone 
la sociedad védica. No se debe permitir que los hijos y las hijas se relacionen libremente 
con personas del sexo opuesto si no están casados. Esa organización social védica es 
muy buena, en el sentido de que acaba con la proliferación de la vida sexual ilícita, o 
varṇa-saṅkara, que en la actualidad se manifiesta con diversos nombres. Por desgracia, 
en esta era, aunque los padres estén deseosos de casar a sus hijos, estos se niegan a 
aceptar las disposiciones matrimoniales de los padres. En consecuencia, la cantidad de 
varṇa-saṅkara ha aumentado en todo el mundo bajo distintos nombres.

pau‡aANAAM caABavana, pau‡aA WkE(k(sya zAtaM zAtama, / 
yaEvaE= paAEr"ÃanaAe vaMzA: paÂaAlaeSau s$amaeiData: //�9�//

putrāṇāṁ cābhavan putrā     ekaikasya śataṁ śatam
yair vai paurañjano vaṁśaḥ     pañcāleṣu samedhitaḥ
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putrāṇām—de los hijos; ca—también; abhavan—generados; putrāḥ—hijos; eka-
ekasya—de cada uno; śatam—cien; śatam—cien; yaiḥ—por quien; vai—ciertamente; 
paurañjanaḥ—del rey Purañjana; vaṁśaḥ—familia; pañcāleṣu—en la tierra de Pañcāla; 
samedhitaḥ—aumentó mucho.

Cada uno de esos hijos engendró cientos de nietos. de esta forma, la ciudad de 
Pañcāla se llenó por completo con los hijos y nietos del rey Purañjana.

SIGNIFICADO: Debemos recordar que Purañjana es la entidad viviente, y que la ciudad de 
Pañcāla es el cuerpo. Como se afirma en el Bhagavad-gītā, el cuerpo es el campo de actividad 
de la entidad viviente: kṣetra-kṣetrajña. Hay dos constituyentes: uno es la entidad viviente 
(kṣetra-jña), y el otro es el cuerpo de la entidad viviente (kṣetra). La entidad viviente, con 
contemplar mínimamente su cuerpo, puede comprender que solo es una cubierta. No 
tiene más que contemplar un poco para entender que el cuerpo es una propiedad suya. Esto 
se puede entender con la experiencia práctica o por medio de la autoridad de los śāstras. 
En el Bhagavad-gītā (2.13), se dice: dehino ’smin yathā dehe. El propietario del cuerpo, 
el alma, está dentro del cuerpo. Se considera que el cuerpo es pañcāla-deśa, el campo de 
actividades donde la entidad viviente puede disfrutar de los sentidos y de su relación con 
los cinco objetos de los sentidos, que son gandha, rasa, rūpa, sparśa y śabda, es decir, los 
objetos de los sentidos hechos de tierra, de agua, de fuego, de aire y de cielo. Dentro del 
mundo material, todas las entidades vivientes, cubiertas por cuerpos materiales de materia 
densa y sutil, crean acciones y reacciones, que en este verso reciben el nombre alegórico 
de hijos y nietos. Las acciones y reacciones pueden ser de dos clases: pías e impías. De esta 
forma, nuestra existencia material queda cubierta con diferentes acciones y reacciones. 
A este respecto, Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura afirma:

karma-kāṇḍa, jñāna-kāṇḍa, kevala viṣera bhāṇḍa,
amṛta baliyā yebā khāya

nānā yoni sadā phire, kadarya bhakṣaṇa kare,
tāra janma adhaḥ-pāte yāya

«Las actividades fruitivas y la especulación mental son dos copas llenas de veneno. 
Quién bebe de ellas, pensando que contienen néctar, tiene que luchar arduamente, vida 
tras vida, en distintos tipos de cuerpos. Esa persona come todo tipo de cosas aborreci-
bles, y se condena por sus actividades de supuesto disfrute de los sentidos».

Por lo tanto, el ámbito de la acción y sus reacciones, que nos permite aumentar el 
número de nuestros descendientes, comienza en la vida sexual. Purañjana aumentó las 
dimensiones de su familia engendrando hijos, que, a su vez, engendraron nietos. La 
entidad viviente, que siente inclinación por la complacencia sexual, se enreda de esa 
forma en muchos cientos de miles de acciones y reacciones, y permanece en el mundo 
material transmigrando de un cuerpo a otro, sin otro objetivo que la complacencia de los 
sentidos. La procreación de numerosos hijos y nietos da origen a supuestas sociedades, 
naciones, comunidades, etc. Todas esas comunidades, sociedades, dinastías y naciones 
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no son sino expansiones de la vida sexual. Tal como afirma Prahlāda Mahārāja: yan 
maithunādi-gṛhamedhi-sukhaṁ hi tuccham (Bhāg. 7.9.45). Gṛhamedhī es la persona 
que desea permanecer en la existencia material. Es decir, desea permanecer en su cuer-
po, o en su sociedad, y disfrutar de la amistad, del amor y de la comunidad. Su único 
disfrute consiste en aumentar el número de disfrutadores de la vida sexual. Disfruta de 
la vida sexual y tiene hijos, que, a su vez, se casan y le dan nietos. Los nietos también se 
casan, y generan biznietos. De este modo, la población de la Tierra aumenta sin cesar, 
hasta que, de pronto, la naturaleza material provoca reacciones en forma de guerras, 
hambre, pestes, terremotos, etc., y toda esa población se extingue… simplemente para 
volver a ser creada. En el Bhagavad-gītā (8.19) se explica que ese proceso es el ciclo de 
la creación y la aniquilación: bhūtvā bhūtvā pralīyate. La causa de todas esas creaciones 
y aniquilaciones que llevan el nombre de civilización humana es la falta de conciencia 
de Kṛṣṇa. El hombre carece de conocimiento acerca del alma y acerca de la Suprema 
Personalidad de Dios, y, por ello, el ciclo sigue su curso.

taeSau tai‰"fTah"Are"Sau gA{h"k(AezAAnaujaIivaSau / 
inaè&Xe#na mamatvaena ivaSayaeSvanvabaDyata //10//

teṣu tad-riktha-hāreṣu     gṛha-kośānujīviṣu
nirūḍhena mamatvena     viṣayeṣv anvabadhyata

teṣu—a ellos; tat-riktha-hāreṣu—los saqueadores de su dinero; gṛha—casa; kośa—tesoro; 
anujīviṣu—a los seguidores; nirūḍhena—profundamente arraigado; mamatvena—por 
apego; viṣayeṣu—a los objetos de los sentidos; anvabadhyata—estaba atado.

Esos hijos y nietos eran verdaderos saqueadores de las riquezas del rey Purañjana, 
incluido su hogar, su tesoro, sus sirvientes, sus secretarios, y en fin, todas sus pose-
siones. Purañjana estaba profundamente apegado a todas esas cosas.

SIGNIFICADO: En este verso es muy significativa la palabra riktha-hāreṣu, que significa 
«saqueadores de riquezas». Los hijos, los nietos y los descendientes en general, en 
última instancia, son saqueadores de las riquezas atesoradas por el padre. Hay muchos 
hombres de negocios e industriales famosos a quienes la gente admira enormemente por 
haber amasado grandes fortunas; sin embargo, sus hijos y nietos acaban despojándoles 
de todo su dinero. En la India hemos tenido la oportunidad de ver a un industrial 
que, como Purañjana, estaba muy apegado a la vida sexual, y tenía media docena de 
esposas. Cada una de ellas vivía en una residencia particular, cuyos gastos ascendían a 
varios miles de rupias. Hablando con él, pude ver que estaba muy ocupado en ahorrar 
dinero para que cada uno de sus hijos pudiera recibir un mínimo de quinientas mil 
rupias. En los śāstras, a esos industriales, hombres de negocios o karmīs, se les califica 
de mūḍhas. Trabajan sin parar, ahorran dinero, y se sienten satisfechos cuando ven que 
sus hijos y nietos se lo arrebatan todo. Nunca devolverían sus riquezas a su verdadero 
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dueño. Como se afirma en el Bhagavad-gītā (5.29): bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-
loka-maheśvaram: El verdadero propietario de todas las riquezas es la Suprema 
Personalidad de Dios. Él es el verdadero disfrutador. Los supuestos capitalistas no son 
sino personas que conocen trucos para quedarse con el dinero de Dios usando como 
excusa sus negocios e industrias. Primero ganan mucho dinero, y después disfrutan al 
ver a sus hijos y nietos arrebatárselo. Así es el modo de vida materialista; la persona 
está enjaulada en el cuerpo, bajo la ilusión del ego falso, pensando: «yo soy el cuerpo», 
«soy un ser humano», «soy americano», «soy hindú». Ese concepto corporal se debe al 
ego falso. Bajo la ilusión del ego falso, nos identificamos con una familia, una nación 
o una comunidad determinadas. De este modo, nuestro apego por el mundo material 
se va haciendo cada vez más profundo. Entonces, a la entidad viviente le resulta muy 
difícil salir de su enredo. En el capítulo dieciséis del Bhagavad-gītā (16.13-15) hay una 
descripción muy gráfica de ese tipo de personas:

idam adya mayā labdham    imaṁ prāpsye manoratham
idam astīdam api me    bhaviṣyati punar dhanam

asau mayā hataḥ śatrur    haniṣye cāparān api
īśvaro ’ham ahaṁ bhogī    siddho ’haṁ balavān sukhī

āḍhyo ’bhijanavān asmi    ko ’nyo ’sti sadṛśo mayā
yakṣye dāsyāmi modiṣya    ity ajñāna-vimohitāḥ

«La persona demoníaca piensa: “Hoy tengo una gran riqueza, y más que ganaré según 
mis planes. Mucho es mío ahora, y en el futuro aumentará más y más. Aquel es mi 
enemigo y le he matado, y a mis otros enemigos, también les mataré. Yo soy el señor 
de todo. Yo soy el disfrutador. Soy perfecto, poderoso y feliz. Soy el más rico de los 
hombres, y vivo rodeado de parientes aristocráticos. No hay nadie tan poderoso y feliz 
como yo. Celebraré sacrificios, daré alguna limosna, y así disfrutaré”. De este modo, 
esas personas están cubiertas por la ilusión de la ignorancia».

Con esa mentalidad, la gente se ocupa en diversas actividades muy trabajosas, y su 
apego por el cuerpo, el hogar, la familia, la nación y la comunidad se arraiga cada vez 
con más fuerza.

wRjae ca ‚(tauiBaGaAeR(rE"d"I=#iºata: pazAumaAr"kE(: / 
de"vaAna, ipata|na, BaUtapataIªaAnaAk(AmaAe yaTaA BavaAna, //11//

īje ca kratubhir ghorair     dīkṣitaḥ paśu-mārakaiḥ
devān pitṝn bhūta-patīn     nānā-kāmo yathā bhavān

īje—adoró; ca—también; kratubhiḥ—con sacrificios; ghoraiḥ—espantosos; dīkṣitaḥ—
inspirados; paśu-mārakaiḥ—en los que se mataban animales indefensos; devān—a los 
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semidioses; pitṝn—a los antepasados; bhūta-patīn—a los grandes líderes de la sociedad 
humana; nānā—diversos; kāmaḥ—con deseos; yathā—como; bhavān—tú.

El gran sabio Nārada continuó: mi querido rey Prācīnabarhiṣat, el rey Purañjana, 
como tú, se vio envuelto en un sinfín de deseos. debido a ello, adoró a los semidio-
ses, antepasados y líderes sociales con diversos tipos de sacrificios, todos los cuales 
eran espantosos, pues estaban inspirados en el deseo de matar animales.

SIGNIFICADO: En este verso el gran sabio Nārada revela que su intención al 
hablar de la personalidad de Purañjana era instruir al rey Prācīnabarhiṣat. En rea-
lidad, toda la narración no era sino un relato simbólico de las actividades del rey 
Prācīnabarhiṣat. En este verso, Nārada dice francamente «como tú» (yathā bhavān), 
lo cual indica que el rey Purañjana no es otro que el propio rey Prācīnabarhiṣat. 
Como gran vaiṣṇava que era, Nārada Muni quería acabar con la matanza de animales 
en los sacrificios. Sabía bien que si trataba de impedir que llevara a cabo sacrificios, 
el rey no le escucharía. Esa es la razón que le llevó a narrar la vida de Purañjana. 
Pero en este verso dice «como tú», con lo cual revela por primera vez, aunque no 
completamente, su intención. Los karmīs, por lo general, están apegados a aumentar 
su descendencia, y para ello tienen que ejecutar muchísimos sacrificios y adorar a 
muchísimos semidioses en beneficio de las generaciones futuras; además, tienen 
que satisfacer a muchos líderes, políticos, filósofos y científicos, a fin de asegurar el 
porvenir de las generaciones venideras. Los mal llamados hombres de ciencia están 
muy ansiosos velando por la comodidad de las futuras generaciones; con ese fin, 
tratan de descubrir otras fuentes de energía para las locomotoras, coches, aviones, 
etc. Ahora están agotando el petróleo de la Tierra. Esas actividades se describen en 
el Bhagavad-gītā (2.41):

vyavasāyātmikā buddhir     ekeha kuru-nandana
bahu-śākhā hy anantāś ca     buddhayo ’vyavasāyinām

«Aquellos que están en el sendero espiritual son muy resueltos, y su objetivo es solo 
uno. ¡Oh, amado hijo de los Kurus!, la inteligencia de los irresolutos tiene infinidad 
de ramificaciones».

En realidad, los que tienen conocimiento completo están decididos a poner en 
práctica el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, pero los sinvergüenzas (mūḍhāḥ), los 
pecadores (duṣkṛtinaḥ), y los que son lo más bajo de la humanidad (narādhamāḥ), 
que carecen de toda inteligencia (māyayāpahṛta-jñānāḥ) y se cobijan en el estilo de 
vida demoníaco (āsuraṁ bhāvam āśritāḥ), no tienen interés en volverse conscientes 
de Kṛṣṇa. De esa forma, llevan a cabo muchas actividades y se enredan en ellas. La 
mayor parte de esas actividades giran en torno a la matanza de animales, que es 
el centro de la civilización moderna. La propaganda de los karmīs advierte de que, 
sin comer carne, sufriremos carencias de vitaminas, y por lo tanto, de vitalidad; así 
pues, para estar fuertes y poder trabajar sin parar, hay que comer carne, y para poder 
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digerir la carne, hay que beber alcohol, y, para que el vino y la carne no sean causa 
de desequilibrios, hay que tener las suficientes relaciones sexuales. De ese modo 
estaremos en forma para trabajar como asnos.

La matanza de animales puede plantearse de dos formas. Una de ellas son los 
sacrificios que se celebran en nombre de la religión. En todas las religiones del 
mundo, excepto en la budista, encontraremos disposiciones que regulan la matanza de 
animales en lugares de adoración. En la civilización védica, a los que comen animales 
se les aconseja que sacrifiquen una cabra en un templo de Kālī bajo determinadas 
reglas y regulaciones restrictivas y se coman la carne. De manera similar, para beber 
vino se les recomienda que adoren a la diosa Caṇḍikā. La finalidad es la restricción. 
La gente ha abandonado todas esas restricciones. Ahora abren por todas partes 
mataderos y destilerías de bebidas alcohólicas y se entregan a la bebida y al consumo 
de carne. Nārada Muni, que es un gran ācārya vaiṣṇava, sabe muy bien que las 
personas dedicadas a matar animales en nombre de la religión se están enredando 
en el ciclo de nacimientos y muertes, olvidando el verdadero objetivo de la vida: 
regresar al hogar, de vuelta a Dios.

El gran sabio Nārada, cuando instruía el Śrīmad-Bhāgavatam a Vyāsa Muni, 
censuró las actividades karma-kāṇḍa (actividades fruitivas) que se mencionan en 
los Vedas. Le dijo:

jugupsitaṁ dharma-kṛte ’nuśāsataḥ
svabhāva-raktasya mahān vyatikramaḥ

yad vākyato dharma itītaraḥ sthito
na manyate tasya nivāraṇaṁ janaḥ

«La gente, por naturaleza, se siente inclinada al disfrute, y tú has alentado esa tendencia 
en nombre de la religión. En verdad, eso debe condenarse; es completamente irrazo-
nable. Guiados por tus instrucciones, emprenderán esas actividades en nombre de la 
religión, y es muy difícil que hagan caso de las prohibiciones» (Bhāg. 1.5.15).

Śrīla Nārada Muni reprendió a Vyāsadeva por haber compilado tantas Escrituras 
védicas suplementarias, cuyo propósito es servir de guía a la gente en general. Nārada 
Muni censuró todas esas Escrituras por no mencionar el servicio devocional directo. 
Entonces Vyāsadeva, siguiendo las instrucciones de Nārada, estableció la adoración 
directa de la Suprema Personalidad de Dios, tal y como se describe en el Śrīmad-
Bhāgavatam. La conclusión es que la Suprema Personalidad de Dios, Viṣṇu, y Su 
devoto, nunca aprueban la matanza de animales en nombre de la religión. Recordemos 
que Kṛṣṇa Se encarnó en la forma del Señor Buddha para acabar con la matanza de 
animales en nombre de la religión. El sacrificio de animales en nombre de la religión 
se lleva a cabo bajo la influencia de tamo-guṇa (la modalidad de la ignorancia), como 
se indica en el capítulo dieciocho del Bhagavad-gītā (18.31-32):

yayā dharmam adharmaṁ ca    kāryaṁ cākāryam eva ca
ayathāvat prajānāti    buddhiḥ sā pārtha rājasī
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adharmaṁ dharmam iti yā    manyate tamasāvṛtā
sarvārthān viparītāṁś ca    buddhiḥ sā pārtha tāmasī

«¡Oh, hijo de Pṛthā!, la comprensión que no puede distinguir entre religión e irreli-
gión, entre lo que debe hacerse y lo que no se debe hacer, está bajo la influencia de la 
modalidad de la pasión. La comprensión que confunde la irreligión con religión y la 
religión con irreligión, bajo el hechizo de la ilusión y la oscuridad, y que siempre se 
esfuerza en dirección equivocada, ¡oh, Pārtha!, está bajo la influencia de la modalidad 
de la ignorancia».

Los que están envueltos en la modalidad de la ignorancia fabrican sus propios 
sistemas religiosos para matar animales. En realidad, el dharma es trascendental. Tal 
como enseña Śrī Kṛṣṇa, debemos abandonar todos los demás sistemas de religión, y 
sencillamente entregarnos a Él (sarva-dharmān parityajya). El Señor y Sus devotos y 
representantes enseñan el dharma trascendental, en el que no se permite en absoluto 
la matanza de animales. En la actualidad, es una enorme desgracia que en la India 
muchos supuestos misioneros estén propagando la irreligión en nombre de la religión. 
Proclaman que el ser humano corriente es Dios, y recomiendan a todos, supuestos 
sannyāsīs inclusive, que coman carne.

yau·e(SvaevaM ‘amaÔasya ku(q%]mbaAs$a·(caetas$a: / 
@As$as$aAd" s$a vaE k(AlaAe yaAe'i‘aya: i‘ayayaAeiSataAma, //12//

yukteṣv evaṁ pramattasya     kuṭumbāsakta-cetasaḥ
āsasāda sa vai kālo     yo ’priyaḥ priya-yoṣitām

yukteṣu—a las actividades beneficiosas; evam—así; pramattasya—sin prestar atención; 
kuṭumba—a amigos y parientes; āsakta—apegada; cetasaḥ—conciencia; āsasāda—llegó; 
saḥ—ese; vai—ciertamente; kālaḥ—momento; yaḥ—que; apriyaḥ—no muy agradable; 
priya-yoṣitām—para las personas apegadas a las mujeres.

En esas circunstancias, apegado a las actividades fruitivas [karma-kāṇḍīya] y a las 
amistades y parientes, y con las obsesiones de la conciencia contaminada, al rey 
Purañjana acabó por llegarle el momento que tan poco les gusta a los que están 
demasiado apegados a las cosas materiales.

SIGNIFICADO: En este verso son muy significativas las palabras priya-yoṣitām y 
apriyaḥ. La palabra yoṣit significa «mujer», y priya significa «querida», o «agradable». 
Los que están demasiado apegados al disfrute material, que culmina en la vida sexual, 
no reciben a la muerte con los brazos abiertos. A este respecto se cuenta una historia 
muy instructiva: Un día, mientras caminaba, una persona santa se encontró con un 
príncipe, el hijo de un rey, y le bendijo diciendo: «Mi querido príncipe, que vivas para 
siempre». Después el sabio se encontró con otra persona santa, y le dijo: «Puedes vivir 
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o morir». Más tarde, se encontró con un devoto brahmacārī, y le bendijo diciendo: «Mi 
querido devoto, tú puedes morir inmediatamente». Por último, el sabio encontró a 
un cazador, y le bendijo diciendo: «Ni vivas, ni mueras». Lo que se quiere decir es que 
los que son muy sensuales y se ocupan en la complacencia de los sentidos, no desean 
morir. Un príncipe, por lo general, tiene dinero más que suficiente para disfrutar de 
los sentidos; por esa razón, el gran sabio le dijo que debería vivir para siempre, pues, 
mientras viviese, podría disfrutar de la vida, pero cuando muriese iría al infierno. El 
devoto brahmacārī estaba llevando una vida de rigurosas austeridades y penitencias 
para elevarse e ir de regreso a Dios; por consiguiente, el sabio le dijo que debería morir 
inmediatamente, pues así no tendría necesidad de continuar con su ardua labor, y po-
dría, en cambio, ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Un sabio puede vivir o morir, 
pues durante su vida está ocupado en servir al Señor, y, después de morir, continúa 
sirviéndole. Para ese devoto santo, esta vida y la siguiente son iguales, ya que en ambas 
sirve al Señor. El cazador lleva una vida horrible, pues vive matando animales; cuando 
muera, irá al infierno. Por eso, se le aconseja que no viva y que no muera.

El rey Purañjana llegó, finalmente, a la vejez. A esa edad, los sentidos pierden fuerza, y 
aunque el deseo de disfrutar de los sentidos, y especialmente de la vida sexual, permanece, 
el anciano sufre mucho, pues sus instrumentos de disfrute han dejado de funcionar. Esos 
disfrutadores de los sentidos nunca están dispuestos a morir. Quieren vivir más y más, y 
aumentar la duración de su vida con los supuestos adelantos de la ciencia. En Rusia, unos 
científicos necios proclaman que van a hacer inmortal al hombre mediante los adelantos 
científicos. ¡Y semejantes locos son quienes dirigen la marcha de la civilización! La muerte 
cruel, sin embargo, viene, y se los lleva a todos a pesar de sus deseos de vivir para siempre. 
Esa es la mentalidad que mostraba Hiraṇyakaśipu; sin embargo, cuando llegó su hora, el 
Señor le mató personalmente en menos de un segundo.

caNx"vaegA wita KyaAtaAe gAnDavaARiDapaitana{Rpa / 
gAnDavaARstasya bailana: Saí"YauÔar"zAta‡ayama, //13//

caṇḍavega iti khyāto    gandharvādhipatir nṛpa
gandharvās tasya balinaḥ    ṣaṣty-uttara-śata-trayam

caṇḍavegaḥ—Caṇḍavega; iti—de este modo; khyātaḥ—famoso; gandharva—
perteneciente a Gandharvaloka; adhipatiḥ—rey; nṛpa—¡oh, rey!; gandharvāḥ—otros 
gandharvas; tasya—sus; balinaḥ—solados muy poderosos; ṣaṣṭi—sesenta; uttara—más 
de; śata—cien; trayam—tres.

¡Oh, rey! En gandharvaloka hay un rey llamado Caṇḍavega. tiene bajo su mando a 
360 soldados gandharvas muy poderosos.

SIGNIFICADO: La figura de Caṇḍavega simboliza el tiempo. Como el tiempo no 
perdona, recibe aquí el nombre de Caṇḍavega, que significa «que pasa muy rápido». El 
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paso del tiempo se mide en años. En un año hay 360 días, que aquí vienen representa-
dos por los soldados de Caṇḍavega. El tiempo pasa muy rápido; los poderosos soldados 
gandharvas de Caṇḍavega se llevan muy rápido todos los días de nuestra vida. El sol, al 
levantarse y al ponerse, nos va arrebatando lo que nos queda de vida. Así, con cada día 
que pasa, la duración de nuestra vida se acorta un poco. Por eso se dice que no podemos 
evitar que nuestro tiempo de vida se consuma. Pero el Sol no se puede llevar el tiempo 
de quien se ocupa en servicio devocional. Como se afirma en el Śrīmad-Bhāgavatam 
(2.3.17): āyur harati vai puṁsām udyann astaṁ ca yann asau. La conclusión es que, 
si deseamos ser inmortales, debemos abandonar la complacencia de los sentidos. Al 
ocuparnos en servicio devocional, poco a poco iremos entrando en el reino de Dios.

A veces los espejismos y otras cosas ilusorias reciben el nombre de gandharvas. Al 
hecho de que la duración de la vida se vaya consumiendo, la gente le llama tener más 
edad. Los gandharvas de este verso son una alusión simbólica a ese imperceptible paso 
de los días de nuestra vida. Como se explicará en versos posteriores, esos gandharvas 
pueden ser hombres o mujeres. Esto indica que tanto para unos como para otros, la 
fuerza del tiempo, que aquí recibe el nombre de Caṇḍavega, va consumiendo imper-
ceptiblemente la duración de la vida.

gAnDavyaRstaAä{"zAIr"sya maETaunyaê is$ataAis$ataA: / 
pair"va{ÔyaA ivalaumpainta s$avaRk(AmaivainaimaRtaAma, //14//

gandharvyas tādṛśīr asya    maithunyaś ca sitāsitāḥ
parivṛttyā vilumpanti    sarva-kāma-vinirmitām

gandharvyaḥ—gandharvīs; tādṛśīḥ—de la misma manera; asya—de Caṇḍavega; 
maithunyaḥ—compañeras para la relación sexual; ca—también; sita—blancos; 
asitāḥ—negros; parivṛttyā—rodeando; vilumpanti—saqueaban; sarva-kāma—todo 
tipo de objetos deseables; vinirmitām—fabricados.

Caṇḍavega venía acompañado de un número de mujeres gandharvīs igual al nú-
mero de soldados, y todos ellos se apoderaban una y otra vez de todos los objetos 
destinados al disfrute de los sentidos.

SIGNIFICADO: Los días se han comparado con los soldados de Caṇḍavega. La noche, 
por lo general, es tiempo para el disfrute sexual. Se considera que los días son blancos, 
y las noches, negras; también, desde otro punto de vista, hay dos tipos de noches, las 
noches blancas y las noches negras. Todos esos días y noches se combinan para acabar 
con nuestro tiempo de vida y con todo lo que inventamos para la complacencia de los 
sentidos. Ocuparse en actividades materiales significa inventar cosas para la compla-
cencia de los sentidos. Los científicos investigan tratando de descubrir nuevas y más 
sofisticadas satisfacciones para los sentidos. En este Kali-yuga, la mentalidad demo-
níaca se ocupa en la fabricación de diferentes máquinas para facilitar la complacencia 
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de los sentidos. Hay muchísimas máquinas para las actividades domésticas habituales; 
máquinas para lavar platos y para limpiar el suelo, para afeitarse, para cortarse el pelo. 
Hoy en día todo se hace a máquina. Todas esas comodidades para la complacencia de 
los sentidos vienen descritas en este verso con las palabras sarva-kāma-vinirmitām. 
Sin embargo, el factor tiempo es tan poderoso que, además de consumir nuestra vida, 
deteriora todas esas máquinas y recursos para la complacencia de los sentidos. Por 
lo tanto, en este verso se emplea la palabra vilumpanti («saquear»). Estamos siendo 
despojados de todo, desde el mismo principio de nuestras vidas.

Este saqueo de nuestras posesiones y de nuestro tiempo de vida comienza el mismo 
día en que nacemos. Un día la muerte pondrá fin a todo, y la entidad viviente tendrá 
que entrar en otro cuerpo para empezar otro capítulo de su vida y comenzar de nuevo 
el ciclo de la complacencia material de los sentidos. Prahlāda Mahārāja describe ese 
proceso con las palabras punaḥ punaś carvita-carvaṇānām (Bhāg. 7.5.30). Vida ma-
terialista significa masticar una y otra vez lo ya masticado. La vida materialista gira 
en torno a la complacencia de los sentidos. En diversos tipos de cuerpos, la entidad 
viviente disfruta de diversos sentidos, y crea diversos tipos de recursos; y de este modo 
mastica lo ya masticado. El jugo de la caña de azúcar podemos extraerlo con los dientes 
o a máquina, pero el resultado es el mismo, jugo de caña. Podemos descubrir muchas 
formas de exprimir el jugo de la caña de azúcar, pero el resultado es el mismo.

tae caNx"vaegAAnaucar"A: paur"ÃanapaurM" yad"A / 
h"tauRmaAre"iBare" ta‡a ‘atyaSaeDat‘ajaAgAr": //15//

te caṇḍavegānucarāḥ     purañjana-puraṁ yadā
hartum ārebhire tatra     pratyaṣedhat prajāgaraḥ

te—todos ellos; caṇḍavega—de Caṇḍavega; anucarāḥ—seguidores; purañjana—del rey 
Purañjana; puram—ciudad; yadā—cuando; hartum—a saquear; ārebhire—comenzó; 
tatra—allí; pratyaṣedhat—defendió; prajāgaraḥ—la gran serpiente.

Cuando el rey gandharva-rāja [Caṇḍavega] y sus seguidores comenzaron el saqueo 
de la ciudad de Purañjana, una serpiente de cinco capuchas salió en su defensa.

SIGNIFICADO: Cuando dormimos, el aire vital permanece activo en los sueños. Las 
cinco cabezas de la serpiente indican que el aire vital está rodeado de cinco tipos de aire, 
que son prāṇa, apāna, vyāna, udāna y samāna. Cuando el cuerpo está inactivo, el prāṇa, 
el aire vital, está activo. El trabajo activo en pos de la complacencia de los sentidos pue-
de mantenerse hasta los cincuenta años, pero después de esa edad la energía decrece; 
con gran esfuerzo, todavía se puede trabajar por dos o tres años más, quizás hasta los 
cincuenta y cinco años. Los gobiernos suelen fijar esa edad, los cincuenta y cinco años, 
como la edad de la jubilación. La energía vital, fatigada después de cincuenta años de 
actividad, se compara simbólicamente a una serpiente de cinco capuchas.
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s$a s$aæaiBa: zAtaEre"k(Ae ivaMzAtyaA ca zAtaM s$amaA: / 
paur"Ãanapaur"ADyaºaAe gAnDavaE=yauRyauDae balaI //16//

sa saptabhiḥ śatair eko     viṁśatyā ca śataṁ samāḥ
purañjana-purādhyakṣo    gandharvair yuyudhe balī

saḥ—ella; saptabhiḥ—con siete; śataiḥ—cientos; ekaḥ—sola; viṁśatyā—con veinte; 
ca—también; śatam—cien; samāḥ—años; purañjana—del rey Purañjana; pura-
adhyakṣaḥ—superintendente de la ciudad; gandharvaiḥ—contra los gandharvas; 
yuyudhe—luchó; balī—con gran valentía.

La serpiente de cinco cabezas, superintendente y protectora de la ciudad del rey 
Purañjana, luchó contra los gandharvas durante cien años. Luchó sola contra todos 
ellos, a pesar de que eran 720.

SIGNIFICADO: Los 360 días y las 360 noches, unidos, son los 720 soldados de 
Caṇḍavega (el tiempo). La lucha contra esos soldados dura toda la vida, desde que 
nacemos hasta que morimos. Esa lucha recibe el nombre de lucha por la existencia. Sin 
embargo, y a pesar de esa lucha, la entidad viviente no muere. Como se confirma en el 
Bhagavad-gītā (2.20), la entidad viviente es eterna:

na jāyate mriyate vā kadācin    nāyaṁ bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ
ajo nityaḥ śāśvato ’yaṁ purāṇo    na hanyate hanyamāne śarīre

«Para el alma no existe el nacimiento ni la muerte en ningún momento. No empezó 
a existir en un momento del pasado, ni empieza a existir en el presente, ni empezará 
a existir en el futuro. Es innaciente, eterna, permanente y primigenia. No se la mata 
cuando se mata el cuerpo». En realidad, la entidad viviente ni nace ni muere, pero tiene 
que luchar con las estrictas leyes de la naturaleza material durante todo el tiempo que 
dura su vida. Además, tiene que enfrentarse a distintos tipos de circunstancias misera-
bles. A pesar de todo ello, la entidad viviente, debido a la ilusión, cree que dedicándose 
a complacer los sentidos está correctamente situada.

ºaIyamaANAe svas$ambanDae Wk(ismana, baò"iBayauRDaA / 
icantaAM par"AM jagAAmaAtaR: s$ar"Aí)"paur"baAnDava: //17//

kṣīyamāṇe sva-sambandhe     ekasmin bahubhir yudhā
cintāṁ parāṁ jagāmārtaḥ     sa-rāṣṭra-pura-bāndhavaḥ

kṣīyamāṇe—cuando se debilitó; sva-sambandhe—su amiga íntima; ekasmin—sola; 
bahubhiḥ—contra muchos guerreros; yudhā—en batalla; cintām—angustia; parām—
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muy grande; jagāma—obtuvo; ārtaḥ—afligido; sa—junto con; rāṣṭra—del reino; 
pura—de la ciudad; bāndhavaḥ—amigos y parientes.

Como la serpiente de cinco cabezas había tenido que combatir sola contra muchos 
soldados, todos los cuales eran grandes guerreros, se encontraba muy débil. al 
ver la debilidad de su más íntimo amigo, el rey Purañjana, sus amigos y todos los 
habitantes de la ciudad sintieron una gran angustia.

SIGNIFICADO: La entidad viviente vive en el cuerpo y lucha por la existencia con los 
miembros de ese cuerpo, que este verso presenta como súbditos y amigos. Una persona 
sola puede hacer frente a muchos soldados durante algún tiempo, pero no permanen-
temente. Con un poco de suerte, la entidad viviente que está dentro del cuerpo puede 
luchar durante cien años; puede prolongar la batalla hasta ese límite, pero no más. 
Después, tiene que rendirse y cae presa del enemigo. Con respecto a esto, Śrīla Bhakti-
vinoda Ṭhākura dice en una canción: vṛddha kāla āola saba sukha bhāgala: Cuando 
llega la vejez, es imposible disfrutar de la felicidad material. La gente suele pensar que 
la religión y la piedad vienen al final de la vida; generalmente, a esa edad se vuelven más 
reflexivos, y en nombre de la meditación, emprenden algún supuesto proceso yóguico 
para relajarse. Sin embargo, la meditación de aquellos que han disfrutado de una vida 
de complacencia de los sentidos es pura farsa. Como se explica en el capítulo sexto del 
Bhagavad-gītā, la meditación (dhyāna, dhāraṇā) es muy difícil, y hay que practicar 
desde muy joven. Para meditar hay que abstenerse de todo tipo de complacencia de los 
sentidos. Por desgracia, hoy en día la meditación es una moda de personas muy adictas 
a las cosas sensuales. Pero esa meditación no puede hacer frente a las realidades de la 
lucha por la existencia, aunque se pretenda que es meditación trascendental. El rey 
Purañjana, la entidad viviente, víctima de la ardua lucha por la existencia, emprendió 
la meditación trascendental con sus amigos y parientes.

s$a Wva pauyaA< maDauBaufpaÂaAlaeSau svapaASaR&dE": / 
opanaItaM bailaM gA{õ"na, ñIijataAe naAivad"à"yama, //18//

sa eva puryāṁ madhu-bhuk     pañcāleṣu sva-pārṣadaiḥ
upanītaṁ baliṁ gṛhṇan    strī-jito nāvidad bhayam

saḥ—él; eva—ciertamente; puryām—en la ciudad; madhu-bhuk—disfrutar de la vida 
sexual; pañcāleṣu—en el reino de Pañcāla (los cinco objetos de los sentidos); sva-
pārṣadaiḥ—junto con sus seguidores; upanītam—trajo; balim—impuestos; gṛhṇan—
aceptar; strī-jitaḥ—dominado por mujeres; na—no; avidat—entender; bhayam—
miedo a la muerte.

El rey Purañjana recaudó impuestos en la ciudad de Pañcāla, y de esa forma 
pudo entregarse a la vida sexual. Completamente controlado por las mujeres, no 
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podía comprender que su vida llegaba al final, y que el momento de su muerte se 
acercaba.

SIGNIFICADO: Los reyes, presidentes, secretarios y ministros, los gobernantes en 
general, tienen a su disposición los impuestos que recaudan entre sus súbditos, y la po-
sibilidad de emplearlos en su propia complacencia sensorial. En el Śrīmad-Bhāgavatam 
se afirma que en Kali-yuga los gobernantes (rājanyas) y las personas relacionadas con el 
gobierno, así como los ministros y altos cargos del gobierno, secretarios y presidentes, 
recaudarán impuestos simplemente para emplearlos en la complacencia de sus propios 
sentidos. Hay tantos funcionarios y tanta burocracia que los gobiernos no pueden 
mantenerse sin aumentar los impuestos. Los impuestos que se recaudan se emplean 
en la complacencia de los sentidos de los funcionarios del gobierno. Esos políticos 
irresponsables olvidan que, al final, la muerte se llevará toda su complacencia de los 
sentidos. Algunos están convencidos de que todo se termina con la muerte. Esa teoría 
atea proviene del filósofo Cārvāka, quien la inventó hace muchísimo tiempo. Cārvāka 
aconsejaba a la gente que viviese con toda opulencia sin reparar en medios, aunque 
para ello tuvieran que mendigar, pedir prestado o robar. También sostenía que no hay 
que sentir temor de la muerte, ni de la próxima vida, ni de la vida pasada, ni de llevar 
una vida impía, porque cuando el cuerpo queda reducido a cenizas, todo se termina. 
Esa es la filosofía de los que son demasiado adictos a la materia. Esa manera de filosofar 
no salvará a nadie del peligro de la muerte, ni de una vida futura abominable.

k(Alasya äu"ih"taA k(Aicait‡alaAek(LM var"imacC$taI / 
payaRq%ntaI na baihR"Smana, ‘atyanand"ta k(êna //19//

kālasya duhitā kācit      tri-lokīṁ varam icchatī
paryaṭantī na barhiṣman      pratyanandata kaścana

kālasya—del formidable Tiempo; duhitā—la hija; kācit—alguien; tri-lokīm—en los tres 
mundos; varam—esposo; icchatī—deseando; paryaṭantī—viajar por todo el universo; 
na—nunca; barhiṣman—¡oh, rey Prācīnabarhiṣat!; pratyanandata—aceptó su pro-
puesta; kaścana—nadie.

mi querido rey Prācīnabarhiṣat, por entonces, la hija del formidable tiempo viajaba 
por los tres mundos buscando esposo. aunque nadie estaba dispuesto a aceptarla, 
ella vino.

SIGNIFICADO: Con el paso del tiempo, el cuerpo envejece y se vuelve prácticamente 
inútil; entonces se ve sometido a jarā, los sufrimientos de la vejez. Hay cuatro sufri-
mientos básicos: el nacimiento, la vejez, las enfermedades y la muerte. Se trata de cuatro 
condiciones miserables que ningún científico ni filósofo ha sabido nunca remediar. En 
este verso, esa condición inválida de la vejez, jarā, viene explicada con el símbolo de la 
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hija del Tiempo. A nadie le gusta, pero está muy deseosa de casarse con todos. A nadie 
le gusta ser viejo e inválido, pero nadie puede evitarlo.

d"AEBaARgyaenaAtmanaAe laAeke( iva™autaA äu"BaRgAeita s$aA / 
yaA tauí"A r"AjaSaRyae tau va{taAd"AtpaUr"vae var"ma, //20//

daurbhāgyenātmano loke     viśrutā durbhageti sā
yā tuṣṭā rājarṣaye tu      vṛtādāt pūrave varam

daurbhāgyena—por su infortunio; ātmanaḥ—de sí misma; loke—en el mundo; viśrutā—
famosa; durbhagā—muy desdichada; iti—así; sā—ella; yā—quien; tuṣṭā—sintiéndose 
satisfecha; rāja-ṛṣaye—al gran rey; tu—pero; vṛtā—al ser aceptada; adāt—concedió; 
pūrave—al rey Pūru; varam—bendición.

La hija del tiempo [Jarā] era muy desdichada. Por eso todo el mundo la conocía 
con el nombre de durbhagā [«muy desdichada»]. Sin embargo, en cierta ocasión 
se sintió complacida con un gran rey, a quien concedió una gran bendición por 
haberla aceptado.

SIGNIFICADO: Una canción de Bhaktivinoda Ṭhākura dice: saba sukha bhāgala: Con 
la vejez desaparece todo rastro de felicidad. Por esa razón, la vejez, jarā, no le gusta a 
nadie, y Jarā, como hija del Tiempo, es famosa por ser una hija muy desdichada. No 
obstante, en una ocasión, el gran rey Yayāti la aceptó; se vio obligado a hacerlo debido 
a una maldición de su suegro, Śukrācārya. Cuando la hija de Śukrācārya se casó con 
el rey Yayāti, una de sus amigas, Śarmiṣṭhā, fue con ella. Más adelante, el rey Yayāti se 
apegó mucho a Śarmiṣṭhā, y la hija de Śukrācārya se quejó a su padre. Debido a ello, 
Śukrācārya maldijo al rey Yayāti a envejecer prematuramente. El rey tenía cinco hijos 
jóvenes, a quienes pidió que le cambiasen la juventud por su vejez. Todos se negaron, 
excepto el hijo menor, Pūru, quien trás aceptar la vejez de Yayāti, recibió el reino. Se 
dice que otros dos de los hijos de Yayāti, que habían desobedecido a su padre, recibie-
ron reinos fuera de la India, muy probablemente Turquía y Grecia. El significado de esa 
historia es que en la vejez nadie puede disfrutar de las riquezas y opulencias materiales 
que haya adquirido, por grandes que sean. Pūru, a pesar de obtener el reino de su padre, 
no pudo disfrutar de toda aquella opulencia, pues había sacrificado su juventud. No 
hay que esperar a la vejez para volverse consciente de Kṛṣṇa. En la vejez, la incapacidad 
física nos impide progresar en el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa, por mucha opulencia 
material que tengamos.

k(d"Aicad"q%maAnaA s$aA “aölaAek(Anmah"I%M gAtama, / 
va˜ae ba{h"ä,"˜ataM maAM tau jaAnataI k(AmamaAeih"taA //21//
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kadācid aṭamānā sā      brahma-lokān mahīṁ gatam
vavre bṛhad-vrataṁ māṁ tu     jānatī kāma-mohitā

kadācit—en cierta ocasión; aṭamānā—viajar; sā—ella; brahma-lokāt—desde Brahma-
loka, el planeta más elevado; mahīm—a la Tierra; gatam—haber venido; vavre—ella 
propuso; bṛhat-vratam—con voto de brahmacārī; mām—a mí; tu—entonces; jānatī—
saber; kāma-mohitā—bajo la ilusión de la lujuria.

En cierta ocasión en que vine a la tierra desde Brahmaloka, el sistema planetario 
superior, la hija del tiempo, que vaga por todo el universo, me salió al encuentro. 
Sabiendo que he hecho votos de brahmacārī, sintió lujuria y me propuso que la 
aceptase.

SIGNIFICADO: El gran sabio Nārada Muni era un naiṣṭhika-brahmacārī, es decir, 
nunca tuvo relaciones sexuales. Debido a ello, siempre era joven. La vejez, jarā, no 
podía atacarle. La incapacidad física de la vejez puede afectar a un hombre corriente, 
pero Nārada Muni era distinto. Tomando a Nārada Muni por un hombre corriente, la 
hija del Tiempo le salió al encuentro con deseos lujuriosos. Hace falta mucha fuerza 
para resistir la atracción de una mujer. Si es difícil para los ancianos, ¿cuánto más lo 
será para los jóvenes? Los que llevan vida de brahmacārī deben seguir los pasos del 
gran sabio Nārada Muni, que nunca aceptó las proposiciones de Jarā. Los que son 
demasiado adictos a la vida sexual caen en las garras de jarā; en muy poco tiempo, su 
vida se acorta. En este mundo, las víctimas de jarā, que no utilizan la forma humana de 
vida para el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa, mueren muy pronto.

maiya s$aMr"Bya ivapaulamad"AcC$ApaM s$auäu":s$ah"ma, / 
sTaAtaumahR"is$a naEk(‡a maâA¿aAivamauKaAe maunae //22//

mayi saṁrabhya vipula-      madāc chāpaṁ suduḥsaham
sthātum arhasi naikatra     mad-yācñā-vimukho mune

mayi—a mí; saṁrabhya—habiéndose irritado; vipula—ilimitada; madāt—por ilusión; 
śāpam—maldición; su-duḥsaham—insoportable; sthātum arhasi—puedes quedarte; 
na—nunca; ekatra—en un lugar; mat—mi; yācñā—ruego; vimukhaḥ—habiendo re-
chazado; mune—¡oh, gran sabio!

El gran sabio Nārada continuó: Como me negué a aceptar su ruego, ella se irritó 
mucho conmigo y me lanzó una terrible maldición. Por no haber consentido en lo 
que me pedía, dijo que yo no podría quedarme mucho tiempo en ningún lugar.

SIGNIFICADO: El cuerpo del gran sabio Nārada Muni es espiritual; por consiguiente, 
la vejez, las enfermedades, el nacimiento y la muerte no le afectan. Nārada es el 
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devoto más bondadoso del Señor Supremo, y su única ocupación es viajar por todo el 
universo predicando acerca de la conciencia de Dios. En otras palabras, su ocupación 
es llevar a todos a la posición de vaiṣṇavas. En esas circunstancias, por lo común no 
tiene necesidad de quedarse en ningún lugar más tiempo que el que necesita para 
predicar. Por su propia voluntad, viaja por todo el universo; de modo que la maldición 
de Kālakanyā en realidad es una bendición. Como en el caso de Nārada Muni, hay 
muchos otros devotos del Señor que predican las glorias del Señor en distintos lugares 
y en distintos universos. Esas personalidades están más allá de la jurisdicción de las 
leyes materiales.

tataAe ivah"tas$aÆÿlpaA k(nyak(A yavanaeìr"ma, / 
mayaAepaid"í"maAs$aAâ va˜ae naA°aA BayaM paitama, //23//

tato vihata-saṅkalpā     kanyakā yavaneśvaram
mayopadiṣṭam āsādya      vavre nāmnā bhayaṁ patim

tataḥ—a continuación; vihata-saṅkalpā—desengañada en su determinación; 
kanyakā—la hija del Tiempo; yavana-īśvaram—al rey de los intocables; mayā 
upadiṣṭam—siguiendo mis indicaciones; āsādya—haber ido a ver; vavre—tomó; 
nāmnā—de nombre; bhayam—Temor; patim—como esposo.

Una vez que se desengañó con respecto a mí, le di permiso para que fuese a ver al rey 
de los yavanas, Bhaya, el temor, a quien aceptó por esposo.

SIGNIFICADO: Śrī Nārada Muni es el vaiṣṇava más perfecto; debido a ello, siempre 
desea hacer el bien a los demás, incluso a quienes le maldicen. Nārada Muni rechazó a 
Kālakanyā, la hija del Tiempo, pero, aun así, le brindó un refugio. Por supuesto, nadie 
podía darle refugio, pero el vaiṣṇava encuentra algún lugar que sirva de refugio a esa 
pobre desdichada. Ante el ataque de jarā, la vejez, todo decae y se deteriora. Nārada 
Muni hizo dos cosas a la vez: brindar un refugio a Kālakanyā, y contratacar a los karmīs 
comunes. El que acepta las instrucciones de Nārada Muni ve que, por la gracia de ese 
gran vaiṣṇava, el océano del temor (bhaya) retrocede rápidamente.

[%SaBaM yavanaAnaAM tvaAM va{NAe vaIre"ips$ataM paitama, / 
s$aÆÿlpastvaiya BaUtaAnaAM k{(ta: ik(la na ir"Syaita //24//

ṛṣabhaṁ yavanānāṁ tvāṁ     vṛṇe vīrepsitaṁ patim
saṅkalpas tvayi bhūtānāṁ     kṛtaḥ kila na riṣyati

ṛṣabham—el mejor; yavanānām—de los intocables; tvām—tú; vṛṇe—yo acepto; vīra—
¡oh, gran héroe!; īpsitam—deseado; patim—esposo; saṅkalpaḥ—la determinación; 
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tvayi—a ti; bhūtānām—de todas las entidades vivientes; kṛtaḥ—cuando se hace; 
kila—ciertamente; na—nunca; riṣyati—se desengaña.

Presentándose ante el rey de los yavanas, Kālakanyā se dirigió a él tratándole como 
a un gran héroe, y diciendo: mi querido señor, tú eres el mejor de los intocables. 
Estoy enamorada de ti, y quiero que seas mi esposo. Sé que nadie se desengaña de 
tu amistad.

SIGNIFICADO: Las palabras yavanānām ṛṣabham se refieren al rey de los yavanas. Las 
palabras sánscritas yavana y mleccha se aplican a aquellos que no siguen los principios 
védicos. Conforme a esos principios, hay que levantarse temprano por la mañana, ba-
ñarse, cantar Hare Kṛṣṇa, ofrecer maṅgala-ārati a las Deidades, estudiar las Escrituras 
védicas, tomar prāsada y ocuparse en vestir y adornar a las Deidades. También hay que 
reunir dinero para los gastos del templo, y los casados deben trabajar siguiendo los de-
beres prescritos para los brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas, o śūdras. De esa forma, se debe 
llevar una vida de comprensión espiritual. Esas son las pautas de la civilización védica. 
Del que no sigue todas esas reglas y regulaciones se dice que es un yavana o mleccha. No 
hay que cometer el error de pensar que esas palabras se refieren a determinados tipos 
de hombres que viven fuera de la India. A este respecto, las limitaciones basadas en la 
nacionalidad no tienen valor. El que no sigue los principios védicos es un yavana o un 
mleccha, tanto si vive fuera de la India como si vive en la India. De hecho, el que no siga 
los principios de higiene prescritos como reglas y regulaciones en los Vedas padecerá 
muchas enfermedades contagiosas. En el movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa se 
aconseja a los estudiantes que sigan los principios regulativos; con ello, y de un modo 
natural, adquieren también los hábitos de higiene.

La persona consciente de Kṛṣṇa puede trabajar como un joven incluso a los setenta 
y cinco y a los ochenta años de edad. Por lo tanto, la hija de Kāla (el Tiempo) no 
puede vencer al vaiṣṇava. Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī empezó a escribir el 
Caitanya-caritāmṛta a una edad muy avanzada, pero, aun así, compuso la obra más 
maravillosa jamás escrita acerca de las actividades del Señor Caitanya. Śrīla Rūpa 
Gosvāmī y Sanātana Gosvāmī también comenzaron su vida espiritual a una edad 
muy avanzada, después de retirarse de sus ocupaciones y de la vida familiar. Aun 
así, compusieron muchos libros muy valiosos para el progreso en la vida espiritual. 
Esto lo confirma Śrīla Śrīnivāsa Ācārya, que alabó a los Gosvāmīs de la siguiente 
manera:

nānā-śāstra-vicāraṇaika-nipuṇau sad-dharma-saṁsthāpakau
lokānāṁ hita-kāriṇau tri-bhuvane mānyau śaraṇyākarau

rādhā-kṛṣṇa-padāravinda-bhajanānandena mattālikau
vande rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau

«Ofrezco mis respetuosas reverencias a los Seis Gosvāmīs, Śrī Sanātana Gosvāmī, 
Śrī Rūpa Gosvāmī, Śrī Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī, Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī, 
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Śrī Jīva Gosvāmī y Śrī Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī, que son muy expertos en el estudio 
minucioso de todas las Escrituras reveladas con la intención de establecer principios 
religiosos eternos para beneficio de todos los seres humanos. Por ello se les honra en 
los tres mundos y son un digno refugio, pues están absortos en los sentimientos de las 
gopīs, ocupados en el servicio amoroso trascendental de Rādhā y Kṛṣṇa».

Por consiguiente, jarā, el efecto de la vejez, no acosa al devoto. Esto se debe a 
que el devoto sigue las instrucciones de Nārada Muni y sirve sus mismos propósitos. 
Los devotos adoran a la Deidad conforme a las indicaciones de Nārada Muni, es 
decir, siguiendo el pāñcarātrika-vidhi que se expone en el Nārada-pañcarātra; por 
lo tanto, todos los devotos pertenecen a la línea de sucesión discipular que parte 
de Nārada Muni. El devoto sigue los principios de pāñcarātrika-vidhi y bhāgavata-
vidhi. El sendero de bhāgavata-vidhi comprende las actividades de prédica, śravaṇaṁ 
kīrtanaṁ viṣṇoḥ, los procesos de escuchar y cantar las glorias del Señor Viṣṇu, la 
Suprema Personalidad de Dios. El sendero de pāñcarātrika-vidhi recoge los procesos 
de arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ sakhyam ātma-nivedanam. Como el devoto sigue 
estrictamente las instrucciones de Nārada Muni, no tiene miedo de la vejez, las 
enfermedades y la muerte. Aparentemente envejece, pero su vejez está exenta de los 
síntomas de derrota que siente en la vejez el hombre común. Por esa razón, en la 
vejez el devoto no teme a la muerte como el hombre común. Cuando la vejez, jarā, 
Kālakanyā, se refugia en el devoto, lo que hace es disminuir sus temores. El devoto 
sabe que cuando muera irá de regreso al hogar, de vuelta a Dios; por lo tanto, no 
teme a la muerte. En lugar de deprimirle, la vejez le ayuda a liberarse del temor y 
a encontrar la felicidad.

ã"AivamaAvanauzAAecainta baAlaAvas$ad"vaƒah"AE / 
yaéaAek(zAAñAepanataM na r"Aita na taid"cC$ita //25//

dvāv imāv anuśocanti     bālāv asad-avagrahau
yal loka-śāstropanataṁ     na rāti na tad icchati

dvau—dos clases; imau—estas; anuśocanti—se lamentan; bālau—ignorantes; asat—los 
necios; avagrahau—siguen el sendero de; yat—el cual; loka—por costumbre; śāstra—
por Escrituras; upanatam—presentado; na—nunca; rāti—sigue; na—ni; tat—eso; 
icchati—desea.

El que no da caridad conforme a la costumbre y a los mandamientos de las Escri-
turas, y el que no sabe recibirla conforme a esos principios, se considera que están 
bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia. Esas personas siguen el sendero 
de los necios. ten la certeza de que al final tendrán que lamentarse.

SIGNIFICADO: Aquí se afirma que quien verdaderamente desee una vida auspiciosa, debe 
seguir estrictamente las Escrituras. Esto mismo se explica en el Bhagavad-gītā (16.23):
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yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya     vartate kāma-kārataḥ
na sa siddhim avāpnoti     na sukhaṁ na parāṁ gatim

«Aquel que hace a un lado las disposiciones de las Escrituras y actúa según sus propios 
caprichos, no consigue ni la perfección, ni la felicidad, ni el destino supremo». El que 
no sigue estrictamente los mandamientos védicos nunca alcanza la felicidad ni el éxito 
en la vida. Y, por supuesto, no va de regreso al hogar, de vuelta a Dios.

Un mandamiento de los śāstras establece que un casado, un kṣatriya o un jefe 
administrativo nunca deben rechazar a la mujer que por su propia voluntad les 
pida que se casen con ella. Kālakanyā, la hija del Tiempo, venía de parte de Nārada 
Muni a ofrecer su mano a Yavana-rāja; el rey de los yavanas, por lo tanto, no podía 
rechazarla. A la hora de decidir acerca de una transacción, siempre deben tenerse 
en cuenta los mandamientos de los śāstras. Grandes sabios como Nārada Muni 
confirman esos mandamientos de los śāstras. Narottama dāsa Ṭhākura afirma: 
sādhu-śāstra-guru-vākya, cittete kariyā aikya. Debemos seguir los principios de las 
personas santas, de las Escrituras y del maestro espiritual. De esa forma es seguro 
que alcanzaremos el éxito en la vida. Kālakanyā, la hija del Tiempo, se presentó ante 
el rey de los yavanas con las credenciales de sādhu, śāstra y guru. Por lo tanto, no 
había ninguna razón para no aceptarla.

@TaAe Bajasva maAM Ba‰" BajantaI%M mae d"yaAM ku(ç& / 
WtaAvaAna, paAEç&SaAe DamaAeR yad"AtaARnanauk(mpatae //26//

atho bhajasva māṁ bhadra     bhajantīṁ me dayāṁ kuru
etāvān pauruṣo dharmo     yad ārtān anukampate

atho—por lo tanto; bhajasva—acepta; mām—a mí; bhadra—¡oh, amable rey!; 
bhajantīm—deseosa de servir; me—a mí; dayām—misericordia; kuru—haz; etāvān—en 
esa medida; pauruṣaḥ—para todo caballero; dharmaḥ—principio religioso; yat—que; 
ārtān—con los afligidos; anukampate—es compasivo.

Kālakanyā continuó: ¡Oh, amable rey!, he venido ante ti para servirte. Por favor, 
acéptame; sé misericordioso conmigo. El deber más importante de un caballero es 
ser compasivo con la persona que sufre.

SIGNIFICADO: Yavana-rāja, el rey de los yavanas, también podía haberse negado a 
aceptar a Kālakanyā, la hija del Tiempo, pero, teniendo en cuenta que Nārada Muni 
se lo pedía, meditó en la propuesta y la aceptó, si bien de distinta manera. En otras 
palabras, todos los habitantes de los tres mundos, y entre ellos el rey de los yavanas, 
pueden aceptar los mandamientos de Nārada Muni, el sendero del servicio devocio-
nal. El propio Señor Caitanya nos ha pedido a todos que prediquemos el culto del 
bhakti-yoga por todo el mundo, en cada pueblo y en cada aldea. Los predicadores del 
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movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa han comprobado en la práctica que incluso 
los yavanas y mlecchas han emprendido la vida espiritual siguiendo el proceso de 
pāñcarātrika-vidhi de Nārada Muni. Cuando la humanidad siga las instrucciones 
de la sucesión discipular, tal como Caitanya Mahāprabhu ha recomendado, toda la 
población del mundo se beneficiará de ello.

k(Alak(nyaAeid"tavacaAe inazAmya yavanaeìr": / 
icak(LSauR$deR"vagAu÷M s$a s$aismataM taAmaBaASata //27//

kāla-kanyodita-vaco     niśamya yavaneśvaraḥ
cikīrṣur deva-guhyaṁ sa     sasmitaṁ tām abhāṣata

kāla-kanyā—por la hija del Tiempo; udita—expresadas; vacaḥ—palabras; niśamya—
escuchar; yavana-īśvaraḥ—el rey de los yavanas; cikīrṣuḥ—deseoso de cumplir; deva—
de la providencia; guhyam—deber confidencial; saḥ—él; sa-smitam—sonriendo; 
tām—a ella; abhāṣata—se dirigió.

después de escuchar la afirmación de Kālakanyā, la hija del tiempo, el rey de los 
yavanas sonrió, mientras imaginaba una forma de cumplir con el deber confiden-
cial que la providencia le tenía asignado. Entonces se dirigió a Kālakanyā con las 
siguientes palabras.

SIGNIFICADO: En el Caitanya-caritāmṛta (Ādi 5.142), se dice:

ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya
yāre yaiche nācāya, se taiche kare nṛtya

El verdadero controlador supremo es la Personalidad de Dios, Kṛṣṇa; todos los demás 
somos Sus sirvientes. Yavana-rāja, el rey de los yavanas, también era un sirviente 
de Kṛṣṇa. Por esa razón, quería cumplir el propósito de Kṛṣṇa por intermedio de 
Kālakanyā. Aunque Kālakanyā significa incapacidad física o vejez, Yavana-rāja 
quería servir a Kṛṣṇa llevando a Kālakanyā a todas partes. De esa forma, las personas 
sensatas, al llegar a la vejez, sentirían temor de la muerte. Los necios se ocupan en ac-
tividades materiales como si fueran a vivir para siempre, disfrutando de sus progresos 
materiales; pero, en realidad, el progreso material no existe. Bajo la influencia de la 
ilusión, la gente piensa que la opulencia material les salvará; sin embargo, aunque la 
ciencia material ha hecho muchos progresos, los problemas de la sociedad humana, 
es decir, el nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades, siguen sin solución. Los 
necios científicos, no obstante, creen que han progresado en lo material. El ataque 
de Kālakanyā, la incapacidad física de la vejez, les hace sentir miedo de la muerte, si 
están lo suficientemente cuerdos. A los locos, la muerte simplemente no les preocupa, 
ni saben qué ocurrirá después de la muerte. Llevados por la errónea impresión de 
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que no hay vida después de la muerte, actúan como irresponsables durante toda la 
vida y disfrutan de la complacencia de los sentidos sin ninguna restricción. Para la 
persona inteligente, la aparición de la vejez es un estímulo hacia la vida espiritual. 
Por naturaleza, la gente tiene miedo de una muerte inminente. El rey de los yavanas 
trató de servirse de Kālakanyā con esa finalidad.

mayaA inaè&ipatastauByaM paitar"Atmas$amaAiDanaA / 
naAiBanand"ita laAek(Ae'yaM tvaAmaBa‰"Amas$ammataAma, //28//

mayā nirūpitas tubhyaṁ     patir ātma-samādhinā
nābhinandati loko ’yaṁ     tvām abhadrām asammatām

mayā—por mí; nirūpitaḥ—arreglado; tubhyam—para ti; patiḥ—esposo; 
ātma—de la mente; samādhinā—con meditación; na—nunca; abhinandati—
bienvenida; lokaḥ—la gente; ayam—estos; tvām—tú; abhadrām—desfavorable; 
asammatām—inaceptable.

El rey de los yavanas contestó: después de considerarlo detenidamente, he en-
contrado un esposo para ti. En realidad, en opinión de todos, eres desfavorable y 
maligna. ¿Quién podría aceptarte por esposa, si no le gustas a nadie?

SIGNIFICADO: Después de considerarlo detenidamente, el rey de los yavanas decidió 
sacar el mejor partido de esa desagradable situación. Nadie quería a Kālakanyā, pero 
todo puede usarse en el servicio del Señor, de modo que el rey de los yavanas trató de 
servirse de ella con una finalidad concreta. Ya hemos explicado cuál era su propósito: en 
su aspecto de jarā, la incapacidad física de la vejez, Kālakanyā puede servir para suscitar 
en la gente un temor que les lleve a prepararse para la próxima vida, ocupándose en el 
proceso de conciencia de Kṛṣṇa.

tvamavya·(gAitaBauRx.~ºva laAekM( k(maRivainaimaRtama, / 
yaA ih" mae pa{tanaAyau·(A ‘ajaAnaAzAM ‘aNAeSyais$a //29//

tvam avyakta-gatir bhuṅkṣva     lokaṁ karma-vinirmitam
yā hi me pṛtanā-yuktā    prajā-nāśaṁ praṇeṣyasi

tvam—tú; avyakta-gatiḥ—cuyo movimiento es imperceptible; bhuṅkṣva—disfruta; 
lokam—este mundo; karma-vinirmitam—obra de las actividades fruitivas; yā—el 
que; hi—ciertamente; me—mis; pṛtanā—soldados; yuktā—con la ayuda de; prajā-
nāśam—aniquilación de las entidades vivientes; praṇeṣyasi—llevarás a cabo sin 
encontrar oposición.
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Este mundo es un producto de las actividades fruitivas. Por lo tanto, puedes atacar 
de un modo imperceptible a la gente en general. Con la ayuda de mis soldados, 
podrás matarles sin encontrar oposición.

SIGNIFICADO: La palabra karma-vinirmitam significa «obra de las actividades frui-
tivas». El mundo material es resultado de las actividades fruitivas, especialmente hoy 
en día. La gente se ocupa con todas sus fuerzas en decorar el mundo con autopistas, 
automóviles, electricidad, rascacielos, industrias, negocios, etc. Todo eso les parece 
muy bien a los que no tienen otra ocupación que la complacencia de los sentidos, y que 
ignoran su identidad espiritual. Como se explica en el Śrīmad-Bhāgavatam (5.5.4):

nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma     yad indriya-prītaya āpṛṇoti
na sādhu manye yata ātmano ’yam     asann api kleśada āsa dehaḥ

Los que no conocen la existencia del alma espiritual enloquecen con las actividades 
materiales y ejecutan todo tipo de actividades pecaminosas tan solo para complacer 
los sentidos. Ṛṣabhadeva explica que esas actividades nos traen infortunio, pues nos 
obligan a aceptar un cuerpo abominable en la siguiente vida. Todo el mundo puede 
comprobar que, a pesar de nuestros intentos de mantener un estado de bienestar físico, 
el cuerpo siempre nos está dando dolores, y está supeditado a las tres miserias. ¿Por 
qué, si no, hay tantos hospitales, agrupaciones de beneficencia y compañías de seguros? 
En realidad, en este mundo no hay felicidad. Todos los esfuerzos de la gente se dirigen 
tan solo a contrarrestar la infelicidad. Para los necios, la infelicidad es felicidad; por esa 
razón, el rey de los yavanas decidió lanzar contra esos necios un ataque imperceptible 
mediante la vejez, las enfermedades, y finalmente, la muerte. Por supuesto, después de 
la muerte, hay que nacer de nuevo. Yavana-rāja, por lo tanto, juzgó conveniente matar 
a todos los karmīs mediante la acción de Kālakanyā, para de ese modo tratar de hacerles 
conscientes de que el progreso material no es el verdadero progreso. Todas las entidades 
vivientes son seres espirituales; en consecuencia, no progresar espiritualmente es echar 
a perder la forma humana de vida.

‘ajvaAr"Ae'yaM mama ”aAtaA tvaM ca mae BaigAnaI Bava / 
car"AmyauBaAByaAM laAeke('ismaªavya·(Ae BaImas$aEinak(: //30//

prajvāro ’yaṁ mama bhrātā    tvaṁ ca me bhaginī bhava
carāmy ubhābhyāṁ loke ’sminn    avyakto bhīma-sainikaḥ

prajvāraḥ—llamado Prajvāra; ayam—este; mama—mi; bhrātā—hermano; tvam—tú; 
ca—también; me—mi; bhaginī—hermana; bhava—sé; carāmi—voy a emprender; 
ubhābhyām—con ustedes dos; loke—en el mundo; asmin—esto; avyaktaḥ—sin ser 
manifiesta; bhīma—peligrosos; sainikaḥ—con soldados.
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El rey de los yavanas continuó: he aquí a mi hermano Prajvāra. a partir de ahora 
serás mi hermana. Ustedes me servirán, junto con mis peligrosos soldados, para 
ejercer una acción imperceptible en el mundo.

SIGNIFICADO: Nārada Muni envió a Kālakanyā a Yavana-rāja para que se casase con 
ella, pero él, en lugar de aceptarla por esposa, la consideró su hermana. Los que no 
siguen los principios védicos llevan una vida sexual irrestricta. En consecuencia, a veces 
no vacilan en tener relaciones sexuales con sus hermanas. En la era de Kali hay muchos 
ejemplos de incesto. Yavana-rāja, por respeto, cumplió la orden de Nārada Muni; no 
obstante, pensaba en relaciones sexuales ilícitas. Esto se debe a que era el rey de los 
yavanas y mlecchas.

La palabra prajvāraḥ es muy significativa, pues significa «la fiebre que envía el Señor 
Viṣṇu». Se trata de una fiebre de 42 grados; a esa temperatura, el hombre muere. De 
modo que el rey de los mlecchas y yavanas pidió a la hija del Tiempo, Kālakanyā, que 
fuese su hermana. No necesitaba pedirle que fuese su esposa, pues en cuestiones de vida 
sexual, los yavanas y mlecchas no se paran a ver diferencias externas del tipo de herma-
na, madre o hija. El hermano de Yavana-rāja era Prajvāra, y Kālakanyā era la invalidez 
personificada. Ambos, con el refuerzo de los soldados de Yavana-rāja —las condiciones 
antihigiénicas, la vida sexual ilícita, y, por último, una temperatura muy elevada, que 
provoca la muerte—, podrían destruir por completo el modo de vida materialista. Con 
respecto a esto, es significativo el hecho de que Nārada era inmune al ataque de jarā, la 
invalidez; además, esa fuerza destructiva, jarā, tampoco puede atacar a los seguidores 
de Nārada Muni, es decir, a los vaiṣṇavas puros.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo vigesi-
moséptimo del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Caṇḍavega ataca la 
ciudad del rey Purañjana; la personalidad de Kālakanyā».
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Purañjana se reencarna en mujer

naAr"d" ovaAca
s$aEinak(A BayanaA°aAe yae baihR"Smaind"í"k(Air"NA: / 
‘ajvaAr"k(Alak(nyaAByaAM ivacaeç&r"vanaIimamaAma, //�1�//

nārada-uvāca
sainikā bhaya-nāmno ye    barhiṣman diṣṭa-kāriṇaḥ
prajvāra-kāla-kanyābhyāṁ    vicerur avanīm imām

nāradaḥ uvāca—el gran sabio Nārada continuó hablando; sainikāḥ—los soldados; 
bhaya-nāmnaḥ—de Bhaya (el Temor); ye—todos los cuales; barhiṣman—¡oh, rey 
Prācīnabarhiṣat; diṣṭa-kāriṇaḥ—los mensajeros de la muerte; prajvāra—con Prajvāra; 
kāla-kanyābhyām—y con Kālakanyā; viceruḥ—viajaron; avanīm—por la Tierra; 
imām—esta.

El gran sabio Nārada continuó: mi querido rey Prācīnabarhiṣat, después de esto, el 
rey de los yavanas, cuyo otro nombre es temor, viajó por todo el mundo junto con 
Prajvāra, Kālakanyā, y sus soldados.

SIGNIFICADO: El período de la vida inmediatamente anterior a la muerte es verda-
deramente muy peligroso, ya que por entonces la persona tiene que sufrir la debilidad 
de la vejez y el ataque de muchas enfermedades. En este verso, a las enfermedades que 
atacan al cuerpo se comparan a soldados. No se trata de soldados corrientes, pues 
atacan bajo la guía del rey de los yavanas, que actúa como comandante en jefe. La pa-
labra diṣṭa-kāriṇaḥ indica que él es su comandante. En la juventud, los hombres no se 
preocupan por la vejez, sino que tratan de saciar sus deseos de disfrute sexual, sin saber 
que, al final de la vida, esa promiscuidad sexual les va a traer muchas enfermedades, que 
perturbarán su cuerpo hasta el punto de hacerles rezar pidiendo la muerte. Cuanto más 
se disfruta de la vida sexual en la juventud, más se sufre en la vejez.

ta Wk(d"A tau r"Bas$aA paur"Ãanapaur"I%M na{pa / 
ç&ç&DauBaAE=maBaAegAAX#YaAM jar"tpaªagApaAilataAma, //�2�//
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ta ekadā tu rabhasā    purañjana-purīṁ nṛpa
rurudhur bhauma-bhogāḍhyāṁ    jarat-pannaga-pālitām

te—ellos; ekadā—una vez; tu—entonces; rabhasā—con gran fuerza; purañjana-
purīm—la ciudad de Purañjana; nṛpa—¡oh, rey!; rurudhuḥ—rodearon; bhauma-bhoga-
āḍhyām—llena de disfrutes de los sentidos; jarat—vieja; pannaga—por la serpiente; 
pālitām—protegida.

Un día, aquellos peligrosos soldados lanzaron un violento ataque contra la ciudad 
de Purañjana. La ciudad estaba llena de objetos para el disfrute sensorial, y la vieja 
serpiente la protegía.

SIGNIFICADO: El cuerpo, cuando se ocupa en la complacencia de los sentidos, se 
va debilitando día a día. Al final, la fuerza vital es tan débil que aquí se la compara 
con una serpiente débil. Ya antes hemos señalado esta comparación entre el aire vital 
y la serpiente. Cuando el aire vital que circula dentro del cuerpo se debilita, todo el 
cuerpo se debilita. Es entonces cuando arrecia el ataque de los signos de la muerte, 
es decir, de los peligrosos soldados de Yamarāja, el superintendente de la muerte. El 
sistema védico ordena que, antes de llegar a ese estado, el hombre debe abandonar el 
hogar y entrar en la orden de sannyāsa y predicar el mensaje de Dios el tiempo que 
le quede de vida. Por el contrario, si se queda en casa, servido por su querida esposa 
y sus queridos hijos, la complacencia de los sentidos le irá debilitando poco a poco. 
Por último, cuando llegue la muerte, no tendrá ningún tipo de bienes espirituales 
que llevarse. En la actualidad, ni siquiera el más anciano de la familia abandona el 
hogar, debido a la atracción que siente por la esposa, los hijos, el dinero, la opulencia, 
el lugar de residencia, etc. En los últimos momentos de la vida se pregunta quién va 
a proteger a su esposa, y cómo va a poder ella hacer frente a las grandes responsabili-
dades familiares. De esta forma, muy a menudo el hombre piensa en su esposa antes 
de morir. Según el Bhagavad-gītā (8.6):

yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ    tyajaty ante kalevaram
taṁ tam evaiti kaunteya    sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ

«El estado de existencia que se recuerda al abandonar el cuerpo, ¡oh, hijo de Kuntī!, es 
el estado que, indefectiblemente, se va a alcanzar».

En el final, la persona piensa en aquello que ha hecho durante toda su vida. Así 
recibe otro cuerpo (dehāntara) conforme a los pensamientos y deseos que tenga al 
final de la vida. El que es muy adicto al hogar, en sus últimos momentos pensará, 
de manera natural, en su querida esposa. En consecuencia, en la siguiente vida 
recibirá un cuerpo de mujer, y obtendrá además los resultados de sus actividades, 
tanto piadosas como impías. En este capítulo se explicará detalladamente cómo el 
rey Purañjana recibió un cuerpo de mujer.
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k(Alak(nyaAipa bauBaujae paur"ÃanapaurM" balaAta, / 
yayaAiBaBaUta: pauç&Sa: s$aâAe ina:s$aAr"taAimayaAta, //�3�//

kāla-kanyāpi bubhuje    purañjana-puraṁ balāt
yayābhibhūtaḥ puruṣaḥ    sadyo niḥsāratām iyāt

kāla-kanyā—la hija de Kāla; api—también; bubhuje—se apoderó de; purañjana-
puram—la ciudad de Purañjana; balāt—por la fuerza; yayā—por quien; abhibhūtaḥ—
abrumada; puruṣaḥ—una persona; sadyaḥ—inmediatamente; niḥsāratām—inutilidad; 
iyāt—obtiene.

Poco a poco, Kālakanyā, con la ayuda de los peligrosos soldados, fue atacando a todos 
los habitantes de la ciudad de Purañjana, reduciéndoles a la más absoluta invalidez.

SIGNIFICADO: En las postrimerías de la vida, cuando el hombre es víctima de la 
incapacidad física de la vejez, su cuerpo se ve reducido a la más absoluta invalidez. Por 
consiguiente, el sistema educativo de los Vedas establece que, durante la infancia, el 
hombre debe formarse siguiendo los principios de brahmacarya; es decir, debe ocu-
parse por completo en el servicio del Señor, y no debe relacionarse nunca con mujeres. 
Después, el muchacho alcanza la juventud, y entre los veinte y los veinticinco años, 
puede casarse. Los hijos varones que engendre a esa edad, que es la idónea, crecerán 
fuertes y sanos. Hoy en día los jóvenes tienen muy poca potencia sexual, y debido a ello 
predomina la descendencia femenina. Cuando el esposo tiene más potencia sexual que 
la esposa, nace un hijo varón, pero si ella es más fuerte, nace una niña. Por lo tanto, 
la práctica del sistema de brahmacarya es esencial para quien desee concebir un hijo 
varón en su matrimonio. Más tarde, a los cincuenta años, hay que abandonar la vida 
familiar. El hijo ya es adulto, y el padre le entrega las responsabilidades familiares; los 
esposos entran entonces en la vida retirada y viajan por diversos lugares de peregrinaje. 
Cuando ambos pierden el apego por la familia y el hogar, la esposa regresa al hogar y 
vive bajo la tutela de sus hijos mayores, manteniéndose aparte de los asuntos familiares, 
y el esposo entra en la orden de sannyāsa, a fin de ofrecer algún servicio a la Suprema 
Personalidad de Dios.

Esa es la civilización perfecta. La misión específica de la forma humana de vida es la 
comprensión de Dios. Quien no haya podido emprender el proceso de conciencia de 
Kṛṣṇa desde el mismo principio de la vida, deberá educarse para aceptar esos principios 
al final. Por desgracia, ni a los niños se les está impartiendo esa educación, ni nadie puede 
abandonar la vida familiar, ni siquiera al final de la vida. Esa es la situación en que se en-
contraba la ciudad de Purañjana, como se explica de manera simbólica en estos versos.

tayaAepaBaujyamaAnaAM vaE yavanaA: s$avaRtaAeid"zAma, / 
ã"AiBaR: ‘aivazya s$auBa{zAM ‘aAdR"yana, s$ak(laAM paur"Ima, //�4�//
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tayopabhujyamānāṁ vai    yavanāḥ sarvato-diśam
dvārbhiḥ praviśya subhṛśaṁ    prārdayan sakalāṁ purīm

tayā—por Kālakanyā; upabhujyamānām—ser tomada; vai—ciertamente; yavanāḥ—los 
yavanas; sarvataḥ-diśam—por todos los lados; dvārbhiḥ—por las puertas; praviśya—
habiendo entrado; su-bhṛśam—mucho; prārdayan—causar sufrimiento; sakalām—por 
toda; purīm—la ciudad.

Cuando Kālakanyā, la hija del tiempo, atacó el cuerpo, los peligrosos soldados del 
rey de los yavanas entraron por las diversas puertas de la ciudad. Una vez dentro, 
causaron enormes sufrimientos a los ciudadanos.

SIGNIFICADO: El cuerpo tiene nueve puertas, que son los ojos, las fosas nasales, 
los oídos, la boca, el recto y los genitales. Ante los ataques de la incapacidad física 
de la vejez, en las puertas del cuerpo se manifiestan diferentes clases de enferme-
dades. Los ojos, por ejemplo, pierden poder y hay que utilizar lentes; los oídos 
son demasiado débiles y no pueden escuchar directamente, de modo que hay que 
ayudarse con algún aparato. Las fosas nasales están taponadas con moco, y hay 
que estar siempre aspirando algún preparado medicinal a base de amoníaco. De la 
misma manera, la boca está demasiado débil para masticar, y hacen falta dientes 
postizos. También el recto causa problemas, y la evacuación resulta muy difícil. A 
veces hay que administrar enemas, o hay que implantar una cánula mediante una 
operación quirúrgica para facilitar la salida de la orina. De esta forma, los soldados 
atacaron la ciudad de Purañjana por todas sus puertas. En la vejez, las enfermedades 
obstruyen todas las puertas del cuerpo, y hay que recurrir a muchas medicinas y 
operaciones quirúrgicas.

tasyaAM ‘apaIx"YamaAnaAyaAmaiBamaAnaI paur"Ãana: / 
@vaApaAeç&ivaDaAMstaApaAna, ku(q%]mbaI mamataAku(la: //�5�//

tasyāṁ prapīḍyamānāyām    abhimānī purañjanaḥ
avāporu-vidhāṁs tāpān    kuṭumbī mamatākulaḥ

tasyām—cuando la ciudad; prapīḍyamānāyām—fue puesta en muchas dificultades; 
abhimānī—demasiado absorto; purañjanaḥ—el rey Purañjana; avāpa—obtuvo; uru—
muchas; vidhān—clases; tāpān—dolores; kuṭumbī—hombre de familia; mamatā-
ākulaḥ—demasiado absorto en el apego a la familia.

Cuando Kālakanyā y los soldados pusieron en peligro la ciudad, el rey Purañjana, 
que estaba demasiado absorto en el apego por su familia, tuvo que enfrentarse a 
grandes dificultades debido al ataque de Yavana-rāja y Kālakanyā.
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SIGNIFICADO: Cuando hablamos del cuerpo, nos referimos tanto al cuerpo denso 
externo, compuesto de diversos miembros, como a la mente, la inteligencia y el ego. En 
la vejez, todo ello se debilita ante el ataque de numerosas enfermedades. El propietario 
del cuerpo, el alma viviente, se apena profundamente al verse incapaz de emplear 
debidamente el campo de actividades. En el Bhagavad-gītā se explica claramente que la 
entidad viviente es el propietario del cuerpo (kṣetra-jña), y que el cuerpo es el campo de 
actividades (kṣetra). Cuando un campo se llena de espinos y de zarzas, a su propietario 
le resulta muy difícil trabajar en él. Esa es la situación del alma espiritual cuando las 
enfermedades convierten su cuerpo en una pesada carga. Además, el cuerpo recibe las 
cargas de la angustia y el deterioro general de las funciones corporales.

k(nyaAepagAUX#Ae naí"™aI: k{(paNAAe ivaSayaAtmak(: / 
naí"‘aÁaAe ô$taEìyaAeR gAnDavaRyavanaEbaRlaAta, //�6�//

kanyopagūḍho naṣṭa-śrīḥ    kṛpaṇo viṣayātmakaḥ
naṣṭa-prajño hṛtaiśvaryo    gandharva-yavanair balāt

kanyā—por la hija del Tiempo; upagūḍhaḥ—abrazado; naṣṭa-śrīḥ—privado de toda 
belleza; kṛpaṇaḥ—avaro; viṣaya-ātmakaḥ—adicto a la complacencia de los sentidos; 
naṣṭa-prajñaḥ—carente de inteligencia; hṛta-aiśvaryaḥ—desprovisto de opulencia; 
gandharva—por los gandharvas; yavanaiḥ—y por los yavanas; balāt—por la fuerza.

Cuando Kālakanyā abrazó al rey Purañjana, este fue perdiendo toda su belleza. 
debido a su excesiva adicción a la vida sexual, ahora tenía una inteligencia muy 
pobre, y había perdido toda su opulencia. Privado de todas sus posesiones, fue 
violentamente conquistado por los gandharvas y yavanas.

SIGNIFICADO: Cuando una persona atacada por la incapacidad física de la vejez se obstina 
en la complacencia de los sentidos, pierde poco a poco toda su belleza personal, su inteligencia 
y sus posesiones. Y entonces, no puede resistir el violento ataque de la hija del Tiempo.

ivazAINAA< svapaur"I%M vaIºya ‘aitakU(laAnanaAä{"taAna, / 
pau‡aAna, paAE‡aAnaugAAmaAtyaAÃaAyaAM ca gAtas$aAEô$d"Ama, //�7�//

viśīrṇāṁ sva-purīṁ vīkṣya    pratikūlān anādṛtān
putrān pautrānugāmātyāñ    jāyāṁ ca gata-sauhṛdām

viśīrṇām—desordenada; sva-purīm—su propia ciudad; vīkṣya—ver; pratikūlān—
elementos contrarios; anādṛtān—irrespetuosos; putrān—hijos; pautra—nietos; anuga—
sirvientes; amātyān—ministros; jāyām—esposa; ca—y; gata-sauhṛdām—indiferente.
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El rey Purañjana vio entonces que en su ciudad reinaba el desorden, y que sus hijos, 
nietos, sirvientes y ministros se volvían contra él. también notó que su esposa 
adoptaba una actitud fría e indiferente.

SIGNIFICADO: Cuando una persona queda físicamente incapacitada, sus sentidos y sus 
órganos se debilitan. En otras palabras, dejan de estar bajo su control. Los sentidos y los 
objetos de los sentidos comienzan a ponerse en su contra. En esa condición de sufrimiento, 
todos le pierden el respeto, incluso los miembros de su familia, sus hijos, sus nietos y su 
esposa. Todos dejan de respetar la autoridad del señor de la casa. Nosotros queremos utilizar 
los sentidos para nuestra complacencia, y los sentidos, por su parte, necesitan también 
que el cuerpo les dé fuerza. El cabeza de familia mantiene a su familia para disfrutar, y de 
la misma manera, los miembros de la familia exigen de él que les proporcione disfrute. 
Cuando no les da suficiente dinero, pierden todo interés por él y no hacen caso de sus 
órdenes ni de sus deseos. Todo se debe a que ese hombre es un kṛpaṇa (avaro). Esta palabra, 
kṛpaṇa, que se emplea en el sexto verso del capítulo, se opone a brāhmaṇa. En la forma 
humana de vida debemos volvernos brāhmaṇas, lo cual significa que debemos entender 
la posición constitucional de la Verdad Absoluta, el Brahman, para luego ocuparnos en 
Su servicio desde la posición de vaiṣṇavas. Esa es la oportunidad que nos brinda la forma 
humana de vida; pero si no la aprovechamos como es debido, seremos kṛpaṇas, avaros. 
Avaro es el que gana dinero pero no lo gasta como es debido. La forma humana de vida 
está destinada especialmente para que podamos comprender el Brahman, para llegar 
a ser brāhmaṇas, pero si no la utilizamos como es debido, actuaremos como kṛpaṇas. 
De hecho, podemos ver que la persona que tiene dinero, pero no lo gasta, vive como un 
avaro y no es feliz nunca. De manera similar, aquel que arruina su inteligencia, debido a 
la complacencia de los sentidos, vive como un avaro durante toda su vida.

@AtmaAnaM k(nyayaA ƒastaM paÂaAlaAnair"äU"iSataAna, / 
äu"r"ntaicantaAmaApaªaAe na laeBae tat‘aitai‚(yaAma, //�8�//

ātmānaṁ kanyayā grastaṁ    pañcālān ari-dūṣitān
duranta-cintām āpanno    na lebhe tat-pratikriyām

ātmānam—él mismo; kanyayā—por Kālakanyā; grastam—abrazado; pañcālān—
Pañcāla; ari-dūṣitān—afectado por los enemigos; duranta—insuperable; cintām—
angustia; āpannaḥ—habiendo obtenido; na—no; lebhe—logró; tat—de eso; 
pratikriyām—neutralización.

Cuando vio que toda su familia, sus parientes, sus seguidores, sus sirvientes, sus 
secretarios, y todos en general, se habían vuelto contra él, el rey Purañjana sintió 
una profunda angustia. Sin embargo, no podía hacer nada, pues Kālakanyā le 
dominaba por completo.
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SIGNIFICADO: Cuando una persona se debilita por el ataque de la vejez, sus fami-
liares, sirvientes y secretarios no le hacen el más mínimo caso. Él, por su parte, es 
incapaz de hacer frente a la situación. Su angustia es cada vez mayor, y se lamenta 
por su horrorosa condición.

k(AmaAnaiBalaSand"InaAe yaAtayaAmaAMê k(nyayaA / 
ivagAtaAtmagAitaµaeh": pau‡ad"Ar"AMê laAlayana, //�9�//

kāmān abhilaṣan dīno    yāta-yāmāṁś ca kanyayā
vigatātma-gati-snehaḥ    putra-dārāṁś ca lālayan

kāmān—objetos de disfrute; abhilaṣan—siempre anhelando intensamente; dīnaḥ—el 
pobre hombre; yāta-yāmān—desabridos; ca—también; kanyayā—por la influencia 
de Kālakanyā; vigata—perdido; ātma-gati—el verdadero propósito de la vida; 
snehaḥ—apego a; putra—hijos; dārān—esposa; ca—y; lālayan—manteniendo por 
cariño.

Con la influencia de Kālakanyā, los objetos de disfrute perdieron su atractivo, 
pero el rey Purañjana conservaba sus deseos de disfrute; debido a ello, era muy 
desgraciado en todos los aspectos. No podía entender el propósito de la vida. 
Seguía sintiendo un gran afecto por su esposa y sus hijos, y se preocupaba por su 
sustento.

SIGNIFICADO: Esta es, exactamente, la posición de la civilización actual. Todo el 
mundo está ocupado en mantener el cuerpo, el hogar y la familia. Debido a ello, al final 
de la vida están confusos, sin saber qué es la vida espiritual y cuál es el propósito de la 
vida humana. En una civilización de complacencia sensorial no puede haber vida espi-
ritual, porque las personas solo piensan en esta vida. La siguiente vida es una realidad, 
pero no se da ninguna información acerca de ella.

gAnDavaRyavanaA‚(AntaAM k(Alak(nyaAepamaidR"taAma, / 
h"AtauM ‘aca‚(mae r"AjaA taAM paur"Imainak(Amata: //10//

gandharva-yavanākrāntāṁ    kala-kanyopamarditām
hātūṁ pancrame rājā    tāṁ purīm anikāmataḥ

gandharva—por los soldados gandharvas; yavana—y por los soldados yavanas; 
ākrāntām—conquistada; kāla-kanyā—por Kālakanyā (la hija del Tiempo); 
upamarditām—destruida; hātum—a abandonar; pracakrame—procedió; rājā—el rey 
Purañjana; tām—esa; purīm—ciudad; anikāmataḥ—sin desearlo.
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Los soldados yavanas y gandharvas conquistaron la ciudad del rey Purañjana; 
aunque el rey no deseaba abandonarla, las circunstancias le obligaron a hacerlo, 
pues Kālakanyā la destruyó por completo.

SIGNIFICADO: La entidad viviente, separada de la compañía de la Suprema Personalidad 
de Dios, trata de disfrutar del mundo material. Se le da la oportunidad de disfrutar en 
un determinado cuerpo, que puede ser desde un cuerpo de brahmā hasta un cuerpo de 
microbio. La historia védica de la creación nos enseña que la primera criatura viva fue el 
Señor Brahmā; él creó a los siete sabios y a otros prajāpatis para aumentar la población del 
universo. De modo que cada entidad viviente, conforme a su karma, es decir, conforme a 
sus actividades y deseos pasados, recibe un determinado tipo de cuerpo, ya sea un cuerpo 
de brahmā o uno de microbio o gusano del excremento. Debido a la prolongada relación 
con un determinado tipo de cuerpo material, y también debido a la gracia de Kālakanyā 
y su māyā  adquiere un fuerte apego por ese cuerpo material, aunque es una morada de 
sufrimiento. Si tratamos de apartar a un gusano del excremento, veremos que no quiere 
irse; volverá al excremento. Lo mismo ocurrirá si tratamos de apartar a un cerdo de la 
suciedad en que vive comiendo excremento y pretendemos darle un lugar limpio: el cerdo 
no querrá irse. Podemos estudiar a todas las entidades vivientes, y veremos que todas 
rechazarán cualquier oferta que se les haga de una situación más confortable. Aunque al 
rey Purañjana le atacaban desde todos los flancos, él era reacio a abandonar la ciudad. En 
otras palabras, la entidad viviente no desea abandonar el cuerpo, sea cual sea la condición 
en que se encuentre. Sin embargo, se verá obligado a hacerlo, porque, después de todo, el 
cuerpo material no puede existir eternamente.

La entidad viviente desea disfrutar del mundo material de diferentes maneras; por 
ella la ley de la naturaleza le permite transmigrar de un cuerpo a otro, igual que la 
persona transmigra de un cuerpo de bebé a un cuerpo de niño, para luego pasar a 
ser un joven y un hombre. Ese proceso de transmigración es constante. En la etapa 
final, cuando el cuerpo denso está viejo e incapacitado, la entidad viviente es reacia a 
abandonarlo, a pesar de que ya no puede seguir usándolo. La existencia material y el 
cuerpo material no son una posición agradable, ¿por qué, entonces, no quiere irse la 
entidad viviente? Tan pronto como recibimos un cuerpo material, tenemos que dedicar 
grandes esfuerzos a mantenerlo. Hay muchos campos de actividad distintos, pero, en 
cualquier caso, todo el mundo tiene que esforzarse mucho para mantener el cuerpo 
material. Por desgracia, la sociedad no tiene información acerca de la transmigración 
del alma. Como la entidad viviente no tiene esperanza de entrar en el reino espiritual de 
vida eterna, bienaventuranza y conocimiento, quiere permanecer en su cuerpo actual, 
aunque sea un cuerpo inútil. Por lo tanto, en el mundo material no hay ninguna activi-
dad más benéfica que la propagación del movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa.

Este movimiento está dando a la sociedad humana información acerca del reino 
de Dios. Dios existe, Kṛṣṇa existe, y todo el mundo puede regresar a Dios y vivir 
eternamente, con bienaventuranza y conocimiento. La persona consciente de Kṛṣṇa no 
tiene miedo de abandonar el cuerpo, porque su posición es siempre eterna. La persona 
consciente de Kṛṣṇa se ocupa eternamente en el servicio amoroso trascendental del 
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Señor; por lo tanto, mientras vive en el cuerpo es feliz de ocuparse en el servicio amoroso 
del Señor, y cuando abandona el cuerpo, tambien alcanza una posición permanente en 
el servicio del Señor. Los devotos santos siempre están libres y liberados, mientras que 
los karmīs, que no conocen la vida espiritual ni el servicio amoroso trascendental del 
Señor, tienen mucho miedo de abandonar este podrido cuerpo material.

BayanaA°aAe'ƒajaAe ”aAtaA ‘ajvaAr": ‘atyaupaisTata: / 
d"d"Ah" taAM paur"I%M k{(tµaAM ”aAtau: i‘ayaicak(LSaRyaA //11//

bhaya-nāmno ’grajo bhrātā    prajvāraḥ pratyupasthitaḥ
dadāha tāṁ purīṁ kṛtsnāṁ    brātuḥ priya-cikīrṣayā

bhaya-nāmnaḥ—de Bhaya (temor); agra-jaḥ—mayor; bhrātā—hermano; prajvāraḥ—
llamado Prajvāra; pratyupasthitaḥ—allí presente; dadāha—prendió fuego; tām—a 
aquella; purīm—ciudad; kṛtsnām—completamente; bhrātuḥ—a su hermano; priya-
cikīrṣayā—para complacer.

En esas circunstancias, el hermano mayor de Yavana-rāja, Prajvāra, prendió fuego a 
la ciudad para complacer a su hermano menor, cuyo nombre es temor.

SIGNIFICADO: El sistema védico establece que los cadáveres deben quemarse, pero 
antes de la muerte hay otro fuego, la fiebre, que se denomina prajvāra, o viṣṇu-jvāra. La 
ciencia médica certifica que cuando a una persona le sube la fiebre por encima de los 42 
grados, muere inmediatamente. Ese prajvāra, la fiebre alta, pone en un fuego ardiente 
a la entidad viviente que se encuentra en la última etapa de la vida.

tasyaAM s$and"÷maAnaAyaAM s$apaAEr": s$apair"cC$d": / 
k(AEq%]imbak(: ku(q%]imbanyaA opaAtapyata s$aAnvaya: //12//

tasyāṁ sandahyamānāyaṁ    sapauraḥ saparicchadaḥ
kauṭumbikaḥ kuṭumbinyā    upātapyata sānvayaḥ

tasyām—cuando aquella ciudad; sandahyamānāyām—estaba ardiendo; sa-pauraḥ—
junto con todos los ciudadanos; sa-paricchadaḥ—junto con todos los sirvientes y 
seguidores; kauṭumbikaḥ—el rey, que tenía muchos parientes; kuṭumbinyā—junto 
con su esposa; upātapyata—comenzó a sufrir el calor del fuego; sa-anvayaḥ—junto 
con los descendientes.

Cuando la ciudad comenzó a arder, todos los súbditos y sirvientes del rey, además 
de sus familiares, hijos, nietos, esposas y demás parientes, estaban dentro del fuego. 
El rey Purañjana se sintió entonces muy desdichado.
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SIGNIFICADO: El cuerpo tiene muchas partes, como los sentidos, las extremida-
des, la piel, los músculos, la sangre, la médula, etc., y en este verso se las representa 
simbólicamente como hijos, nietos, ciudadanos y subordinados. Ante el ataque de 
viṣṇu-jvāra, la fiebre es tan abrasadora que a veces la persona entra en coma. Eso 
significa que el cuerpo está sufriendo un dolor tan fuerte que la persona pierde la 
consciencia y no siente los sufrimientos por los que está pasando el cuerpo. En verdad, 
a la hora de la muerte, la entidad viviente está tan desamparada que, aunque no lo 
desea, se le obliga a abandonar un cuerpo y entrar en otro. En el Bhagavad-gītā se 
afirma que el hombre, mediante el progreso científico, puede mejorar las condiciones 
temporales de vida, pero no puede evitar los sufrimientos del nacimiento, la vejez, 
las enfermedades y la muerte, que estan bajo el control de la Suprema Personalidad 
de Dios por intermedio de la naturaleza material. Los necios no pueden entender un 
hecho tan simple. Ahora la gente está muy ocupada tratando de encontrar petróleo 
en medio del mar. Están muy ansiosos de proveerse de reservas de petróleo para el 
futuro, pero no hacen el menor intento de mejorar las condiciones del nacimiento, 
la vejez, las enfermedades y la muerte. La persona que está bajo la influencia de la 
ignorancia, sin saber nada acerca de su propia vida futura, está condenada al fracaso 
en todas sus actividades.

yavanaAepaç&Ü"AyatanaAe ƒastaAyaAM k(Alak(nyayaA / 
pauyaA< ‘ajvaAr"s$aMs$a{í": paur"paAlaAe'nvatapyata //13//

yanoparuddhāyatano    grastāyāṁ kāla-kanyayā
puryāṁ prajvāra-saṁsṛṣṭaḥ    pura-pālo ’nvatapyata

yavana—por los yavanas; uparuddha—atacada; āyatanaḥ—su morada; grastāyām—
cuando fue capturada; kāla-kanyayā—por la hija del Tiempo; puryām—la ciudad; 
prajvāra-saṁsṛṣṭaḥ—con la proximidad de Prajvāra; pura-pālaḥ—el superintendente 
de la ciudad; anvatapyata—también se sintió muy afligido.

El jefe de policía de la ciudad, la serpiente, vio que Kālakanyā estaba atacando a los 
ciudadanos, y se sintió muy afligida al ver que el lugar en que vivía ardía en llamas 
tras el ataque de los yavanas.

SIGNIFICADO: La entidad viviente está cubierta por dos tipos de cuerpos, uno 
denso y otro sutil. Podemos ver que el cuerpo denso se termina con la muerte, pero 
realidad el cuerpo sutil lleva a la entidad viviente a otro cuerpo denso. Los supuestos 
científicos contemporáneos no pueden ver la acción del cuerpo sutil, que lleva al alma 
de un cuerpo a otro. De manera simbólica se ha representado el cuerpo sutil como 
una serpiente, el jefe de policía de la ciudad. Cuando todo arde, ni siquiera el jefe de 
policía puede escapar del fuego. Cuando una ciudad no está siendo atacada ni arde en 
llamas, el jefe de policía puede imponer su autoridad sobre los ciudadanos, pero ante 
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un ataque generalizado contra la ciudad no puede hacer nada. Cuando el aire vital iba a 
abandonar el cuerpo denso, el cuerpo sutil empezó también a sentir dolor.

na zAeke( s$aAe'ivatauM ta‡a pauç&k{(cC)$Aeç&vaepaTau: / 
gAntaumaEcC$ÔataAe va{ºak(Aeq%r"Aid"va s$aAnalaAta, //14//

na śeke so ‘vituṁ tatra    puru-kṛcchroru-vepathuḥ
gantum aicchat tato vṛkṣa-    kaṭorād iva sānalāt

na—no; śeke—podía; saḥ—él; avitum—para proteger; tatra—allí; puru—mucha; 
kṛcchra—dificultad; uru—gran; vepathuḥ—sufrimiento; gantum—salir; aicchat—
deseó; tataḥ—de allí; vṛkṣa—de un árbol; koṭarāt—del hueco; iva—como; sa-
analāt—incendiado.

Como una serpiente que vive en el hueco de un árbol y desea salir del bosque cuando 
este se incendia, el jefe de policía de la ciudad, la serpiente, deseaba abandonar la 
ciudad debido al intenso calor del fuego.

SIGNIFICADO: A las serpientes les es muy difícil huir del bosque cuando hay un in-
cendio. Otros animales están dotados de patas largas y pueden huir, pero las serpientes, 
que solo pueden reptar, suelen morir abrasadas. En la etapa final, los miembros del 
cuerpo no se ven tan afectados como el aire vital.

izAiTalaAvayavaAe yaihR" gAnDavaE=ôR$tapaAEç&Sa: / 
yavanaEr"ir"BaI r"Ajaªaupaç&Ü"Ae ç&r"Aed" h" //15//

śithilāvayavo yarhi    gandharvair hṛta—pauruṣaḥ
yavanair aribhī rājann    auparuddho ruroda ha

śithila—debilitado; avayavaḥ—sus miembros; yarhi—cuando; gandharvaiḥ—por los 
gandharvas; hṛta—vencida; pauruṣaḥ—su fuerza física; yavanaiḥ—por los yavanas; 
aribhiḥ—por los enemigos; rājan—¡oh, rey Prācīnabarhiṣat!; uparuddhaḥ—al ser dete-
nido; ruroda—gritaba lamentándose; ha—en verdad.

Lo soldados gandharvas y yavanas habían acabado por completo con la fuerza 
física de la serpiente y los miembros de su cuerpo se debilitaron. Cuando trató de 
abandonar el cuerpo, sus enemigos se lo impidieron. al ver frustrados sus intentos, 
empezó a gritar lamentándose.

SIGNIFICADO: En la última etapa de la vida, como consecuencia de la enfermedad y 
debido a desequilibrios entre la bilis, el moco y el aire, las puertas del cuerpo quedan 
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obstruidas. Entonces la entidad viviente no puede expresar claramente sus dificultades, 
y los familiares que la rodean escuchan los estertores, «ghura ghura», del moribundo. 
En el Mukunda-mālā-stotra, el rey Kulaśekhara afirma:

kṛṣṇa tvadīya-padapaṅkaja-pañjarāntam
adyaiva me viśatu mānasa-rāja-haṁsaḥ

prāṇa-prayāṇa-samaye kapha-vāta-pittaiḥ
kaṇṭhāvarodhana-vidhau smaraṇaṁ kutas te

Mi querido Kṛṣṇa, por favor, ayúdame a morir ahora mismo, para que así el cisne de mi 
mente pueda enredarse en el tallo de Tus pies de loto. De lo contrario, a la hora de mi 
último suspiro, cuando mi garganta esté obstruida, ¿cómo podré pensar en Ti». El cisne 
siente un gran placer cuando sumerge la cabeza en el agua y enreda su cuello en el tallo 
de la flor de loto. Ese juego le llena de alegría. Es una gran fortuna poder morir cuando 
estamos sanos y pensando en los pies de loto del Señor. Pero en la vejez, en el momento 
de la muerte, a veces la garganta se obstruye con moco o con aire. En esa situación, es 
posible que no podamos pronunciar Hare Kṛṣṇa, el mahā-mantra, y que nos olvidemos 
de Kṛṣṇa. Por supuesto, cuando alguien es muy consciente de Kṛṣṇa, es muy probable 
que no pueda olvidar a Kṛṣṇa en ninguna etapa de su vida, pues ha adquirido el hábito 
de cantar el mantra Hare Kṛṣṇa, especialmente cuando ve cerca la muerte.

äu"ih"ta|: pau‡apaAE‡aAMê jaAimajaAmaAta{paASaRd"Ana, / 
svatvaAvaizAíM" yaitk(iÂaä," gA{h"k(AezApair"cC$d"ma, //16//

duhitṝḥ putra-pautrāṁś ca    jāmi-jāmātṛ-pārṣadān
svatvāvaśiṣṭāṁ yat kiñcid    gṛha-kośa-paricchadam

duhitṝḥ—hijas; putra—hijos; pautrān—nietos; ca—y; jāmi—nueras; jāmātṛ—yernos; 
pārṣadān—personas relacionadas con él; svatva—propiedad; avaśiṣṭam—que quedaba; 
yat kiñcit—todo lo que; gṛha—casa; kośa—riquezas atesoradas; paricchadam—enseres 
del hogar.

El rey Purañjana comenzó entonces a pensar en sus hijas, hijos, nietos, nueras, 
yernos, sirvientes y demás personas relacionadas con él. Pensó también en su casa, 
en los enseres del hogar y en las pocas riquezas que había conseguido atesorar.

SIGNIFICADO: A veces una persona que está muy apegada al cuerpo material pide a un 
médico que le prolongue la vida por lo menos durante algún tiempo. Si puede prolongarle 
la vida durante unos minutos administrándole oxígeno u otras medicinas, el supuesto 
médico científico piensa que sus intentos han sido un éxito, aunque en última instancia 
el paciente va a morir. Eso recibe el nombre de lucha por la existencia. En el momento de 
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la muerte, tanto el médico como el paciente todavía piensan en prolongar la vida, aunque 
los componentes del cuerpo están prácticamente muertos e inservibles.

@hM" mamaeita svaIk{(tya gA{he"Sau ku(maitagA{Rh"I / 
d"DyaAE ‘amad"yaA d"InaAe iva‘ayaAegA opaisTatae //17//

ahaṁ mameti svīkṛtya    gṛheṣu kumatir gṛhī
dadhyau pramadayā dīno    viprayoga upasthite

aham—yo; mama—mío; iti—así; svī-kṛtya—aceptar; gṛheṣu—en el hogar; ku-matiḥ—
cuya mente está llena de pensamientos desagradables; gṛhī—el casado; dadhyau—vuel-
ve su atención hacia; pramadayā—con su esposa; dīnaḥ—muy pobre; viprayoge—en el 
momento de la separación; upasthite—ocurrió.

El rey Purañjana estaba muy apegado a su familia y los conceptos de «yo» y «mío». 
debido al gran apego que sentía por su esposa, la situación en que se encontraba 
no podía ser más miserable. Cuando llegó el momento de la separación, sintió una 
gran tristeza.

SIGNIFICADO: Este verso deja bien claro que los pensamientos de disfrute material 
no se van a la hora de la muerte. Esto indica que la entidad viviente, el alma, viaja 
llevada por el cuerpo sutil, compuesto de mente, inteligencia y ego. La entidad 
viviente, debido al ego falso, todavía desea disfrutar del mundo material, y con 
la falta de disfrute material siente tristeza y pesar. Su intelecto no ha dejado de 
elaborar planes para mejorar su existencia; por esa razón, aunque abandona un 
cuerpo denso, el cuerpo sutil la lleva a otro cuerpo denso. Los ojos materiales no 
pueden ver la transmigración del cuerpo sutil; por ello, identificamos el afandono 
del cuerpo denso con el final de la persona. El cuerpo sutil elabora planes para el 
disfrute material, y el cuerpo denso es el instrumento para disfrutar de esos planes. 
Así pues el cuerpo denso puede compararse con la esposa, ya que esta es el agente 
de todo tipo de placer de los sentidos. Debido a la prolongada relación con el cuerpo 
denso, la entidad viviente siente una gran tristeza cuando tiene que separarse de él. 
La actividad mental de la entidad viviente la obliga a aceptar otro cuerpo denso y a 
continuar en la existencia material.

La palabra sánscrita strī significa «expansión». La esposa es un medio para 
multiplicar el número de objetos de atracción, en la forma de hijos, hijas, nietos, 
etc. El apego a los miembros de la familia cobra especial revelancia en el momento 
de la muerte. A menudo se ve que, en el momento mismo de abandonar el cuerpo, 
un hombre llama a su querido hijo para pedirle que cuide de su esposa y de todo 
lo demás. Dice: «Mi querido hijo, tengo que irme. Por favor, cuida de la familia». 
Esas son sus palabras, aunque ni siquiera conoce su propio destino.
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laAek(AntarM" gAtavaita mayyanaATaA ku(q%]imbanaI / 
vaitaRSyatae k(TaM tvaeSaA baAlak(AnanauzAAecataI //18//

lokāntaraṁ gatavati    mayy anāthā kuṭumbinī
vartiṣyate kathaṁ tv eṣā    bālakān anuśocatī

loka-antaram—a una vida diferente; gatavati mayi—cuando haya ido; anāthā—sin 
esposo; kuṭumbinī—rodeada de todos los miembros de la familia; vartiṣyate—existirá; 
katham—cómo; tu—entonces; eṣā—esa mujer; bālakān—hijos; anuśocatī—
lamentándose por.

El rey Purañjana, lleno de ansiedad, pensaba: «¡ay!, tantos hijos van a ser una gran 
carga para mi esposa. ¿Cómo podrá mantener una familia tan grande cuando yo 
abandone el cuerpo? ¡ay! ¡Qué angustias pasará pensando en el sustento de la 
familia!

SIGNIFICADO: Todos estos pensamientos acerca de su esposa indican que el rey 
estaba muy absorto con la idea de la mujer. Una mujer casta suele ser una esposa 
muy obediente. Por esa causa, el esposo se apega a ella, y en el momento de la muerte 
piensa mucho en ella. En esa situación, como demuestra la vida de Purañjana es muy 
peligrosa. Cuando alguien, a la hora de morir, piensa en su esposa en lugar de pensar 
en Kṛṣṇa, es seguro que no va a regresar al hogar, de vuelta a Dios, sino que se verá 
obligado a aceptar un cuerpo de mujer y, de esa forma, comenzar un nuevo capítulo en 
la existencia material.

na mayyanaAizAtae BauÈeÿ naAµaAtae µaAita matpar"A / 
maiya ç&íe" s$aus$an‡astaA Baits$aRtae yatavaAgBayaAta, //19//

na mayy anāśite bhuṅkte    nāsnāte snāti mat-parā
mayi ruṣṭe susantrastā    bharsite yata-vāg bhayāt

na—nunca; mayi—cuando yo; anāśite—no había comido; bhuṅkte—ella comía; 
na—nunca; asnāte—no me había bañado; snāti—ella se bañaba; mat-parā—siempre 
consagrada a mí; mayi—cuando yo; ruṣṭe—estaba enfadado; su-santrastā—muy asus-
tada; bhartsite—cuando yo reñía; yata-vāk—con palabras completamente controladas; 
bhayāt—por temor.

El rey Purañjana comenzó entonces a pensar en lo que habían sido sus relaciones 
con su esposa. recordó que su esposa no comía mientras él no hubiera terminado 
de almorzar, y que no se bañaba mientras él no hubiera terminado de bañarse, y que 
siempre estaba muy apegada a él, tanto que, si a veces él se enfadaba y le reñía, ella 
permanecía callada, tolerando su mala conducta.
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SIGNIFICADO: La esposa siempre debe ser muy sumisa con su esposo. La sumisión y 
un comportamiento manso y subordinado son las cualidades de una esposa que hacen 
que su cónyuge siempre piense en ella. Para la vida familiar, es muy bueno que el esposo  
esté apegado a la esposa, pero para el avance espiritual, no lo es. Por esa razón, hay que 
hacer que todos los hogares sean conscientes de Kṛṣṇa. Si los esposos están muy ape-
gados el uno al otro y son conscientes de Kṛṣṇa, ambos se beneficiarán, ya que Kṛṣṇa 
será el centro de su existencia. De lo contrario, si el esposo está demasiado apegado a su 
esposa, en su siguiente vida tendrá que nacer como mujer, y la mujer, si está demasiado 
apegada a su esposo, nacerá en su siguiente vida con cuerpo de hombre. Por supuesto, 
para la mujer es beneficioso nacer como hombre, pero el hombre que tiene que nacer 
como mujer sale perdiendo.

‘abaAeDayaita maAivaÁaM vyauiSatae zAAek(k(izARtaA / 
vatmaE=taä," gA{h"maeDaIyaM vaIr"s$aUr"ipa naeSyaita //20//

prabodhayati māvijñāṁ    vyuṣite śoka-karśitā
vartmaitad gṛha-medhīyaṁ    vīra-sūr api neṣyati

prabodhayati—da buen consejo; mā—a mí; avijñam—necio; vyuṣite—cuando yo es-
taba lejos; śoka—por aflicción; karśitā—afligida y marchitándose; vartma—sendero; 
etat—este; gṛha-medhīyam—de responsabilidades domésticas; vīra-sūḥ—la madre de 
grandes héroes; api—aunque; neṣyati—¿podrá ejecutar?

El rey Purañjana pensó también en los buenos consejos que ella le daba cuando se 
encontraba confuso, y en cómo se afligía cuando él estaba lejos del hogar. aunque 
ella era madre de muchos hijos y héroes, el rey seguía temiendo que no pudiera 
cargar con las responsabilidades de los asuntos domésticos.

SIGNIFICADO: A la hora de la muerte, el rey Purañjana estaba pensando en su espo-
sa; eso se denomina conciencia contaminada. Tal como el Señor Kṛṣṇa explica en el 
Bhagavad-gītā (15.7):

mamaivāṁśo jīva-loke    jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ
manaḥ-ṣaṣṭhānīndriyāṇi    prakṛti-sthāni karṣati

«Las entidades vivientes de este mundo condicionado son Mis partes fragmentarias 
eternas. Debido a la vida condicionada, sostienen una lucha muy dura con los seis 
sentidos, entre los que se incluye la mente».

La entidad viviente, en última instancia, es parte integral del Espíritu Supremo, Kṛṣṇa. 
En otras palabras, la posición constitucional de Kṛṣṇa y la posición constitucional de 
la entidad viviente son cualitativamente iguales. La única diferencia es que la entidad 
viviente es, eternamente, una partícula atómica del Espíritu Supremo. Mamaivāṁśo 
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jīva-loke jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ. En este mundo material de vida condicionada, la parte 
fragmentaria del Señor Supremo, el alma individual, sostiene una lucha que se debe 
a su mente y su conciencia contaminadas. Como parte integral del Señor Supremo, 
la entidad viviente debería pensar en Kṛṣṇa, pero aquí vemos que el rey Purañjana 
(la entidad viviente) está pensando en una mujer. La consecuencia de esa absorción 
de la mente en los objetos materiales es que la entidad viviente tiene que luchar por 
la existencia en el mundo material. El rey Purañjana está pensando en su esposa; por 
lo tanto, su lucha por la existencia en el mundo material no terminará con la muerte. 
Tal como se revela en los próximos versos, en su siguiente vida el rey Purañjana tuvo 
que aceptar un cuerpo de mujer, debido a que estaba demasiado absorto en pensar 
en su esposa. Así pues, la absorción de la mente en un estado de conciencia social, 
político, seudo religioso, nacional o comunitario, es causa de cautiverio. Durante su 
vida, la persona debe cambiar la naturaleza de sus actividades a fin de liberarse del 
cautiverio. Esto se confirma en el Bhagavad-gītā (3.9): yajñārthāt karmaṇo ’nyatra loko 
’yaṁ karma-bandhanaḥ. Si no cambiamos la naturaleza de nuestra conciencia en esta 
vida, todo lo que hagamos en nombre del bien social, político, religioso, comunitario y 
nacional, será la causa de nuestro cautiverio. Eso significa que tendremos que continuar 
en la vida material condicionada. Como se explica en el Bhagavad-gītā (15.7): manaḥ-
ṣaṣṭhānīndriyāṇi prakṛti-sthāni karṣati. Cuando la mente y los sentidos se ocupan en 
actividades materiales, la persona tiene que permanecer en la existencia material y 
luchar por lograr la felicidad. Esa lucha por la felicidad es una constante en todas las 
vidas de la entidad viviente. En realidad, en el mundo material nadie es feliz, pero esa 
lucha proporciona una falsa sensación de felicidad. La persona tiene que trabajar con 
gran esfuerzo, y cuando logra el resultado de su arduo trabajo, se considera feliz. En el 
mundo material, la gente no conoce la verdadera felicidad. Sukham ātyantikaṁ yat tad 
buddhi-grāhyam atīndriyam (Bg. 6.21). La verdadera felicidad debe percibirse con los 
sentidos trascendentales. Si no estamos purificados, los sentidos trascendentales no se 
manifiestan; y para purificar los sentidos, hay que emprender el proceso de conciencia 
de Kṛṣṇa y ocupar los sentidos en el servicio del Señor. Entonces la felicidad será verda-
dera, y tendrá lugar la liberación.

En el Bhagavad-gītā (15.8), se afirma:

śarīraṁ yad avāpnoti    yac cāpy utkrāmatīśvaraḥ
gṛhītvaitāni saṁyāti    vāyur gandhān ivāśayāt

«En el mundo material, la entidad viviente arrastra sus diferentes concepciones de la 
vida de un cuerpo a otro, tal como el aire transporta los aromas. De este modo, toma 
una clase de cuerpo, y de nuevo lo deja para tomar otro». El viento, cuando pasa por un 
jardín, transporta la fragancia de las rosas, y cuando pasa por un basurero, transporta el 
hedor de sustancias podridas. De manera similar, el rey Purañjana, la entidad viviente, 
hace pasar ahora el aire de su vida por su esposa, una mujer; como consecuencia, en su 
siguiente vida tendrá que aceptar un cuerpo de mujer.
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k(TaM nau d"Ar"k(A d"InaA d"Ar"k(LvaARpar"AyaNAA: / 
vaitaRSyantae maiya gAtae iBaªanaAva wvaAed"DaAE //21//

kathaṁ nu dārakā dīnā    dārakīr vāparāyaṇāḥ
vartiṣyante mayi gate    bhinna-nāva ivodadhau

katham—cómo; nu—en verdad; dārakāḥ—hijos; dīnāḥ—pobres; dārakīḥ—hijas; vā—o; 
aparāyaṇāḥ—que no tienen otra persona de quien depender; vartiṣyante—vivirán; 
mayi—cuando yo; gate—ido de este mundo; bhinna—rota; nāvaḥ—nave; iva—como; 
udadhau—en el mar.

La preocupación del rey Purañjana no cesaba: «mis hijos y mis hijas, que ahora de-
penden de mí por completo, ¿cómo podrán vivir y continuar su existencia cuando 
yo me haya ido de este mundo? Estarán en la misma situación que los pasajeros de 
una nave que naufraga en medio del mar».

SIGNIFICADO: A la hora de la muerte, todas las entidades vivientes se preocupan 
por el futuro de sus esposas e hijos. De la misma manera, el político se preocupa por el 
destino de su país o de su partido político. Excepto la persona plenamente consciente 
de Kṛṣṇa, en la siguiente vida todos tienen que aceptar un cuerpo conforme a su estado 
particular de conciencia. Purañjana está demasiado absorto en pensamientos acerca de 
su esposa e hijos; por consiguiente, tendrá que aceptar un cuerpo de mujer. De manera 
similar, el político o nacionalista que tiene un apego desmedido por su tierra natal, 
al final de su carrera política nacerá, sin duda alguna, en esa misma tierra. Por otra 
parte, la siguiente vida también se verá afectada por los actos que se realicen durante la 
actual. En ocasiones, los políticos cometen actos muy pecaminosos buscando su propia 
complacencia sensorial. No es raro que lleguen incluso a matar a sus oponentes. En su 
siguiente vida se les puede permitir que nazcan en su supuesta patria, pero tendrán que 
sufrir las reacciones de las actividades pecaminosas de su vida anterior.

Los científicos modernos ignoran por completo la ciencia de la transmigración. A 
los supuestos científicos no les gusta molestarse con esas cosas, porque si meditasen 
lo más mínimo en los problemas de la vida y en este sutil tema, verían que su futuro 
es muy negro. Por lo tanto, tratan de no pensar en el futuro y continúan cometiendo 
todo tipo de actividades pecaminosas en nombre de las necesidades sociales, políticas 
y nacionales.

WvaM k{(paNAyaA bauÜ"YaA zAAecantamatad"hR"NAma, / 
ƒah"ItauM k{(taDaIre"naM BayanaAmaAByapaâta //22//

evaṁ kṛpaṇayā buddhyā    śocantam atad-arhaṇam
grahītuṁ kṛta-dhīr enaṁ    bhaya-nāmābhyapadyata
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evam—así; kṛpaṇayā—con una mezquina; buddhyā—inteligencia; śocantam—
lamentarse; a-tat-arhaṇam—por lo que no debería haberse lamentado; grahītum—para 
arrestar; kṛta-dhīḥ—el decidido rey de los yavanas; enam—a él; bhaya-nāmā—cuyo 
nombre era Temor; abhyapadyata—fue allí inmediatamente.

El rey Purañjana no debería haberse lamentado por el destino de su esposa e hijos; 
sin embargo, lo hizo, debido a su inteligencia mezquina. mientras tanto, Yavana-
rāja, cuyo nombre era temor, se acercó inmediatamente a él para arrestarlo.

SIGNIFICADO: Los necios no saben que toda alma individual es responsable de sus propias 
acciones y reacciones. En la infancia y la niñez, la entidad viviente es inocente, y sus padres 
tienen el deber de hacerle entender correctamente los valores de la vida. Cuando el niño 
es adulto, debe dejarse en sus manos la correcta puesta en práctica de los deberes de la 
vida. Los padres, después de morir, ya no pueden ayudarle. El padre puede dejar a sus hijos 
algunas propiedades para que resuelvan sus necesidades inmediatas, pero no debe estar 
demasiado absorto en pensar en cómo se las arreglará su familia después de su muerte. 
Esa es la enfermedad del alma condicionada. Además de cometer actividades pecaminosas 
para su propia complacencia sensorial, trata de amasar grandes riquezas para que sus hijos 
las hereden y puedan llevar una vida suntuosa de complacencia de los sentidos.

En todo caso, todo el mundo tiene temor a la muerte, y debido a ello la muerte recibe 
el nombre de bhaya, temor. Aunque el rey Purañjana estaba ocupado en pensar en su 
esposa e hijos, la muerte no le esperó. La muerte no espera a nadie, y cumple con su deber 
inmediatamente. Puesto que debe llevarse a la entidad viviente sin titubear, la muerte es la 
forma en que al final perciben a Dios los ateos, que desperdician sus vidas pensando en el 
país, la sociedad y los familiares, y dejando de lado el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa. En 
este verso es muy significativa la palabra atad-arhaṇam, ya que significa que no debemos 
absorbernos demasiado en actividades dirigidas al bienestar de nuestra familia, patria, 
país y comunidad. Nada de eso nos ayudará a avanzar espiritualmente. Por desgracia, en 
la sociedad de hoy en día, los supuestos hombres educados no saben absolutamente nada 
del progreso espiritual. Aunque en la forma humana de vida tienen la oportunidad de 
progresar espiritualmente, se comportan como avaros. Utilizan mal su vida y la desper-
dician pensando en el bienestar material de sus familiares, sus compatriotas, su sociedad, 
etc. Nuestro verdadero deber es aprender cómo vencer a la muerte. En el Bhagavad-gītā 
(4.9), el Señor Kṛṣṇa explica el proceso para lograrlo:

janma karma ca me divyam    evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma    naiti mām eti so ’rjuna

«¡Oh, Arjuna!, aquel que conoce la naturaleza trascendental de Mi advenimiento y 
actividades, al abandonar el cuerpo no vuelve a nacer en este mundo material, sino que 
alcanza Mi morada eterna».

Después de abandonar el cuerpo, la persona plenamente consciente de Kṛṣṇa no en-
tra en otro cuerpo material, sino que regresa al hogar, de vuelta a Dios. Todo el mundo 
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debe tratar de alcanzar esa perfección. Por desgracia, la gente, en lugar de hacer eso, 
está absorta en pensar en la sociedad, la amistad, el amor y los familiares. No obstante, 
el movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa está educando a la gente de todo el mundo e 
informándoles acerca de cómo vencer a la muerte. Hariṁ vinā na mṛtiṁ taranti. Nadie 
puede vencer a la muerte sin refugiarse en la Suprema Personalidad de Dios.

pazAuvaâvanaEre"Sa naIyamaAna: svakM( ºayama, / 
@nva‰"vaªanaupaTaA: zAAecantaAe Ba{zAmaAtaur"A: //23//

paśuvad yavanair eṣa    nīyamānaḥ svakaṁ kṣayam
anvadravann anupathāḥ    śocanto bhṛśam āturāḥ

paśu-vat—como a un animal; yavanaiḥ—por los yavanas; eṣaḥ—Purañjana; 
nīyamānaḥ—arrestado y llevado; svakam—a su propia; kṣayam—morada; anvadravan—
siguieron; anupathāḥ—sus asistentes; śocantaḥ—lamentándose; bhṛśam—mucho; 
āturāḥ—afligidos.

Cuando los yavanas se llevaban al rey Purañjana a su morada, atándole como a un 
animal, los seguidores del rey se sintieron muy afligidos. mientras se lamentaban, 
fueron obligados a ir con él.

SIGNIFICADO: Cuando Yamarāja y sus asistentes se llevan a una entidad viviente al 
lugar en que va a ser juzgada, la vida, el aire y los deseos, que son seguidores de la enti-
dad viviente, también van con ella. Esto se confirma en los Vedas. Cuando Yamarāja se 
lleva o arresta a una entidad viviente (tam utkrāmantam), el aire vital también va con 
ella (prāṇo ’nūtkrāmati), y cuando el aire vital se ha ido (prāṇam anūtkrāmantam), 
todos los sentidos (sarve prāṇāḥ) se van también con ellos (anūtkrāmanti). Una vez 
que la entidad viviente y el aire vital han partido, el amasijo de materia compuesto 
de cinco elementos (tierra, agua, aire, fuego y éter) queda reducido a unos restos y 
desechos. La entidad viviente pasa entonces al tribunal de Yamarāja, que la juzga y 
decide cuál va a ser su próximo cuerpo. Esto no lo saben los científicos modernos. 
Toda entidad viviente es responsable de sus actividades en esta vida, y después de 
morir tiene que pasar por la corte de Yamarāja, donde se decide cuál va a ser su 
próximo cuerpo. Aunque abandona el cuerpo material denso, la entidad viviente 
continúa existiendo, con sus deseos y con las reacciones resultantes de sus actividades 
pasadas. Es Yamarāja quien, conforme a las acciones pasadas de la entidad viviente, 
decide cuál va a ser su próximo cuerpo.

paur"I%M ivah"AyaAepagAta opaç&Ü"Ae BaujaËÿma: / 
yad"A tamaevaAnau paur"I ivazAINAAR ‘ak{(itaM gAtaA //24//
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purīṁ vihāyopagata    uparuddho bhujaṅgamaḥ
yadā tam evānu purī    viśīrṇā prakṛtiṁ gatā

purīm—la ciudad; vihāya—habiendo abandonado; upagataḥ—salido; uparuddhaḥ—
arrestada; bhujaṅgamaḥ—la serpiente; yadā—cuando; tam—a ella; eva—ciertamente; 
anu—después; purī—la ciudad; viśīrṇā—dispersa; prakṛtim—materia; gatā—
convertida en.

La serpiente, a quien ya habían arrestado los soldados de Yavana-rāja, y que estaba 
fuera de la ciudad, comenzó a seguir a su amo junto con los demás. tan pronto 
como abandonaron la ciudad, esta fue inmediatamente demolida y quedó reducida 
a polvo.

SIGNIFICADO: Una vez que la entidad viviente ha sido arrestada, todos sus se-
guidores, es decir, el aire vital, los sentidos y los objetos de los sentidos, abandonan 
inmediatamente el cuerpo, que es un amasijo de materia. Cuando la entidad viviente y 
sus acompañantes se van, el cuerpo queda inactivo y se descompone en los elementos 
materiales básicos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Cuando los habitantes de una ciudad 
sometida a un ataque enemigo abandonan la ciudad, el enemigo inmediatamente la 
saquea y la bombardea hasta dejarla reducida a polvo. Cuando decimos «Polvo eres 
y en polvo te convertirás», nos referimos al cuerpo. Cuando una ciudad está siendo 
atacada y bombardeada por sus enemigos, generalmente los ciudadanos se marchan de 
ella, y la ciudad deja de existir.

La persona que se dedica a mejorar una ciudad pero no tiene en cuenta a los ciuda-
danos, sus habitantes, es un necio. De manera similar, la entidad viviente que no está 
debidamente iluminada con conocimiento espiritual solo tiene en cuenta el cuerpo, sin 
saber que el factor más importante del cuerpo es el alma espiritual. El alma avanzada 
en conocimiento espiritual se salva de la transmigración eterna. Según el Bhāgavatam, 
los que están apegados al cuerpo son como vacas y asnos (sa eva go-kharaḥ). La vaca 
es un animal muy inocente, y el asno es una bestia de carga. El que trabaja conforme al 
concepto corporal, trabaja como lo haría un asno y no sabe cuál es su verdadero interés. 
Por eso se dice:

yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke
sva-dhīḥ kalatrādiṣu bhauma ijya-dhīḥ

yat-tīrtha-buddhiḥ salile na karhicij
janeṣv abhijñeṣu sa eva go-kharaḥ

«El ser humano que identifica su ser con este cuerpo hecho de tres elementos, que 
considera que los subproductos del cuerpo son sus familiares, que considera adorable 
la tierra en que ha nacido, y que va a un lugar de peregrinaje solo para darse un baño, y 
no para entrar en contacto con los hombres de conocimiento trascendental que allí se 
encuentran, debe considerarse que es como un asno o una vaca» (Bhāg. 10.84.13).

28.24



CAP. 28   |   Purañjana se reencarna en mujer   443

Sin conciencia de Kṛṣṇa, la civilización humana es simplemente una civilización 
de animales inferiores. En una civilización de ese tipo, puede que a veces se estudie 
un cuerpo muerto o se analice el cerebro o el corazón. Sin embargo, ninguna parte del 
cuerpo es importante si no está en ella el alma espiritual. En una civilización moderna 
de vacas y asnos, los científicos tratan de encontrar algo de valor en el cerebro o en el 
corazón de un hombre muerto.

ivak{(SyamaANA: ‘as$aBaM yavanaena balaIyas$aA / 
naAivand"Ôamas$aAivaí": s$aKaAyaM s$auô$dM" paur": //25//

vikṛṣyamāṇaḥ prasabhaṁ    yavanena balīyasā
nāvindat tamasāviṣṭaḥ    sakhāyaṁ suhṛdaṁ puraḥ

vikṛṣyamāṇaḥ—arrastrado; prasabham—por la fuerza; yavanena—por el yavana; 
balīyasā—que era muy poderoso; na avindat—no pudo recordar; tamasā—por la oscu-
ridad de la ignorancia; āviṣṭaḥ—cubierto; sakhāyam—a su amigo; suhṛdam—siempre 
bienqueriente; puraḥ—desde el mismo principio.

violentamente arrastrado por el poderoso yavana, el rey Purañjana, debido a su 
gran ignorancia, ni siquiera entonces pudo recordar a su amigo y bienqueriente, la 
Superalma.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā (5.29), el Señor Kṛṣṇa dice:

bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ
sarva-loka-maheśvaram

suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ
jñātvā māṁ śāntim ṛcchati

Para ser plenamente consciente de Kṛṣṇa y estar feliz y satisfecha, la persona solo 
necesita saber tres cosas: que Kṛṣṇa, el Señor Supremo, es el disfrutador de todo bene-
ficio, que es el propietario de todo, y que es el amigo supremo de todas las entidades 
vivientes. El que no sabe esto y, por el contrario, actúa bajo la influencia del concepto 
corporal, vive siempre hostigado por los sufrimientos que inflige la naturaleza material. 
En realidad, el Señor Supremo está al lado de todos: īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 
’rjuna tiṣṭhati (Bg. 18.61). La entidad viviente y la Superalma están la una al lado de la 
otra en el mismo árbol, pero la necia entidad viviente, a pesar del sufrimiento que le 
infligen las leyes de la naturaleza material, no se vuelve a pedir protección a la Suprema 
Personalidad de Dios; cree que puede protegerse a sí misma de las estrictas leyes de la 
naturaleza material; eso, sin embargo, no es posible. La entidad viviente debe volverse 
hacia la Suprema Personalidad de Dios y entregarse a Él. Solo entonces se salvará del 
violento ataque del poderoso yavana, Yamarāja.
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La palabra sakhāyam («amigo») es muy significativa en este verso, porque la 
presencia de Dios al lado de la entidad viviente es eterna. Al Señor Supremo se Le 
describe también con la palabra suhṛdam («eterno bienqueriente»). El Señor Supremo 
es siempre nuestro bienqueriente, como un padre o una madre. A pesar de todas las 
ofensas que el hijo pueda cometer, los padres siempre son sus bienquerientes. De la 
misma manera, a pesar de todas nuestras ofensas, y de que desafiamos los deseos de la 
Suprema Personalidad de Dios, el Señor siempre está dispuesto a liberarnos de todas las 
dificultades con que nos atosiga la naturaleza material; solo tenemos que entregarnos 
a Él, como se confirma en el Bhagavad-gītā (mām eva ye prapadyante māyām etāṁ 
taranti te). Por desgracia, debido a las malas compañías y al gran apego que sentimos 
por la complacencia de los sentidos, no podemos recordar a nuestro mejor amigo, la 
Suprema Personalidad de Dios.

taM yaÁapazAvaAe'naena s$aMÁaæaA yae'd"yaAlaunaA / 
ku(Q&ArE"iêicC$äu": ‚u(Ü"A: smar"ntaAe'maIvamasya tata, //26//

taṁ yajña-paśavo ’nena    saṁjñaptā ye ’dayālunā
kuṭhāraiś cicchiduḥ kruddhāḥ    smaranto ’mīvam asya tat

tam—a él; yajña-paśavaḥ—los animales de sacrificio; anena—por él; saṁjñaptāḥ—
matados; ye—todos los que; adayālunā—por el muy cruel; kuṭhāraiḥ—con hachas; 
cicchiduḥ—despedazado; kruddhāḥ—muy furiosos; smarantaḥ—recordando; 
amīvam—actividad pecaminosa; asya—de él; tat—aquella.

El muy cruel rey Purañjana había matado muchos animales en sus sacrificios. 
ahora todos aquellos animales aprovechaban la oportunidad para atravesarle con 
sus cuernos. Era como si le estuvieran despedazando con un hacha.

SIGNIFICADO: Los fervientes partidarios de la matanza de animales en nombre de la 
religión o como alimento deben saber que después de la muerte les espera un castigo 
similar. Las palabra māṁsa («carne») indica que los animales que matamos recibirán la 
oportunidad de matarnos. Aunque en realidad no se puede matar a la entidad viviente, 
después de la muerte tendremos que sufrir las heridas de los cuernos de los animales. 
Sin saber esto, los sinvergüenzas no titubean en seguir matando a pobres animales. Con 
pretextos religiosos o de alimentación, la mal llamada civilización humana ha abierto 
muchísimos mataderos de animales. Los que son un poco religiosos matan animales en 
los templos, mezquitas o sinagogas, y los más caídos abren numerosos mataderos. En la 
sociedad humana civilizada, la ley es ojo por ojo y diente por diente, y la ley del Señor 
Supremo es que ninguna entidad viviente puede abusar de ninguna otra. Todos deben ser 
libres para vivir a expensas del padre supremo, y la Suprema Personalidad de Dios nunca 
aprueba la matanza de animales, sea por religión o por alimento. En el Bhagavad-gītā 
(16.19), el Señor Kṛṣṇa dice:
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tān ahaṁ dviṣataḥ krūrān    saṁsāreṣu narādhamān
kṣipāmy ajasram aśubhān    āsurīṣv eva yoniṣu

«A aquellos que son envidiosos y malvados, que son lo más bajo entre los hombres, Yo 
los arrojo perpetuamente al océano de la existencia material, en diversas especies de 
vida demoníaca». Los que matan animales (dviṣataḥ), como envidian a otras entidades 
vivientes y a la Suprema Personalidad de Dios, son enviados a la oscuridad y no pueden 
entender el significado y el objetivo de la vida. Esta explicación se completa en los 
siguientes versos.

@nantapaAre" tamais$a ma¢aAe naí"sma{ita: s$amaA: / 
zAAìtaIr"nauBaUyaAita< ‘amad"As$aËÿäU"iSata: //27//

ananta-pāre tamasi    magno naṣṭa-smṛtiḥ samāḥ
śāśvatīr anubhūyārtiṁ    pramadā-saṅga-dūṣitaḥ

ananta-pāre—ilimitadamente expandida; tamasi—en la oscuridad de la existencia 
material; magnaḥ—inmerso; naṣṭa-smṛtiḥ—carente por completo de inteligencia; 
samāḥ—por muchos años; śāśvatīḥ—durante la práctica totalidad de la eternidad; 
anubhūya—experimentar; ārtim—las tres miserias; pramadā—de mujeres; saṅga—por 
relación; dūṣitaḥ—contaminada.

debido a su contaminada relación con mujeres, las entidades vivientes como el rey 
Purañjana padecen eternamente todos los sufrimientos de la existencia material 
y permanecen en la oscura región de la vida material, sin poder recordar nada 
durante muchísimos años.

SIGNIFICADO: Aquí encontramos una descripción de la existencia material que expe-
rimenta aquel que se apega a una mujer y olvida su verdadera identidad como sirviente 
eterno de Kṛṣṇa (naṣṭa-smṛtiḥ). De esa forma, pasando de un cuerpo a otro, la entidad 
viviente sufre eternamente las tres miserias de la existencia material. Este movimiento 
se ha fundado para salvar a la civilización humana de la oscuridad de la ignorancia. El 
principal objetivo del movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa es iluminar a la entidad 
viviente que se encuentra sumida en el olvido, y hacerle recordar su estado original 
de conciencia, el estado de conciencia de Kṛṣṇa. De esa forma, la entidad viviente 
puede salvarse tanto de las catastróficas consecuencias de la ignorancia como de la 
transmigración a otros cuerpos. Como ha explicado Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura en 
una canción:

anādi karama-phale, paḍi’ bhavārṇava-jale,
taribāre nā dekhi upāya
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e viṣaya-halāhale, divā-niśi hiyā jvale,
mana kabhu sukha nāhi pāya

«Debido a mis pasadas actividades fruitivas, ahora he caído en un mar de nesciencia. 
No veo la manera de salir de este gran mar, que en verdad es como un mar de veneno. 
Tratamos de ser felices por medio del disfrute de los sentidos, pero en realidad ese su-
puesto disfrute es como un alimento demasiado caliente que nos quema en el corazón. 
Siento que ardo sin cesar, día y noche, y mi mente no puede encontrar satisfacción».

En la existencia material la ansiedad es constante. La gente trata sin cesar de des-
cubrir una manera de mitigar esa ansiedad, pero al carecer de la guía de un verdadero 
líder, buscan olvidar las ansiedades materiales dándose a la bebida y a la vida sexual. 
Los necios no saben que, al tratar de escapar de la ansiedad con la bebida y la vida 
sexual, lo único que hacen es aumentar la duración de su vida material. Es imposible 
escapar de la ansiedad material de esa manera.

La palabra pramadā-saṅga-dūṣitaḥ indica que, sin contar otros tipos de conta-
minación, la sola contaminación que supone el permanecer apegado a una mujer 
es suficiente para prolongar nuestra miserable existencia material. Por esa razón, la 
civilización védica educa a la persona desde el principio de su vida para que abandone 
el apego a las mujeres. La primera etapa de la vida es brahmacārī, la segunda, gṛhastha, 
la tercera, vānaprastha, y la cuarta etapa es sannyāsa. Esta división en etapas tiene por 
finalidad permitirnos que nos desapeguemos de la relación con mujeres.

taAmaeva manas$aA gA{õ"na, baBaUva ‘amad"AeÔamaA / 
@nantarM" ivad"BaRsya r"Ajais$aMh"sya vaezmaina //28//

tām eva manasā gṛhṇan    babhūva pramadottamā
anantaraṁ vidarbhasya    rāja-siṁhasya veśmani

tām—su (de ella); eva—ciertamente; manasā—con la mente; gṛhṇan—aceptar; 
babhūva—pasó a ser; pramadā—mujer; uttamā—muy bien situada; anantaram—
después de la muerte; vidarbhasya—de Vidarbha; rāja-siṁhasya—del muy poderoso 
rey; veśmani—en la casa.

Cuando abandonó el cuerpo, el rey Purañjana estaba recordando a su esposa; en 
consecuencia, en su siguiente vida fue una mujer muy bella y de buena familia. 
Nació como hija del rey vidarbha en la misma casa del rey.

SIGNIFICADO: En el momento de la muerte, el rey Purañjana pensó en su esposa; 
debido a ello, en su siguiente vida obtuvo un cuerpo de mujer. Eso confirma el siguiente 
verso del Bhagavad-gītā (8.6):
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yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ    tyajaty ante kalevaram
taṁ tam evaiti kaunteya    sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ

«El estado de existencia que se recuerda al abandonar el cuerpo, ¡oh, hijo de Kuntī!, es 
el estado que, indefectiblemente, se va a alcanzar».

Cuando una entidad viviente se acostumbra a pensar en un determinado tema, o está 
absorta en determinada forma de pensar, en el momento de la muerte pensará en ese 
tema. En el momento de la muerte, pensará en el tema que ha ocupado su vida mientras 
estaba despierto, medio dormido o profundamente dormido. La entidad viviente, tras 
caer y abandonar la compañía del Señor Supremo, transmigra de una forma corporal 
a otra, conforme a las leyes de la naturaleza, hasta que, por último, llega a la forma 
humana. Si está absorto en pensamientos materiales e ignora la vida espiritual y no se 
refugia bajo los pies de loto de la Suprema Personalidad de Dios, Govinda, que resuelve 
todos los problemas del nacimiento y la muerte, y especialmente si piensa en su esposa, 
en su siguiente vida nacerá como mujer. Como se afirma en el Śrīmad-Bhāgavatam 
(3.31.1): karmaṇā daiva-netreṇa. La entidad viviente actúa de un modo piadoso, de un 
modo impío, o a veces de ambas maneras. Habida cuenta de todas sus actividades, las 
autoridades superiores le ofrecen un nuevo cuerpo. A pesar de que estaba demasiado 
apegado a su esposa, el rey Purañjana ejecutó muchas actividades fruitivas piadosas. 
Por consiguiente, aunque nació en un cuerpo de mujer, se le permitió nacer como hija 
de un poderoso rey. En el Bhagavad-gītā (6.41), se confirma:

prāpya puṇya-kṛtāṁ lokān    uṣitvā śāśvatīḥ samāḥ
śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe    yoga-bhraṣṭo ’bhijāyate

«Después de muchísimos años de disfrute en los planetas de las entidades vivientes 
piadosas, el yogī que fracasa nace en una familia de personas virtuosas, o en una familia 
de la rica aristocracia».

La persona que cae del sendero del bhakti-yoga, de la comprensión de Dios, debido al 
apego por las actividades fruitivas, la especulación filosófica o el yoga místico, recibe una 
nueva oportunidad naciendo en una familia aristocrática y rica. Con esto, las autoridades 
superiores designadas por la Suprema Personalidad de Dios hacen justicia a la entidad 
viviente conforme a lo que ella ha deseado. El rey Purañjana estaba muy absorto en 
pensar en su esposa, y debido a ello nació como mujer; a pesar de todo, sus actividades 
piadosas pasadas le llevaron a nacer en la familia de un rey. La conclusión es que, antes de 
concedérsenos otro cuerpo, se nos tienen en cuenta todas las actividades. Por esa razón, 
Nārada Muni aconsejó a Vyāsadeva que hay que emprender el sendero de conciencia 
de Kṛṣṇa, el servicio devocional, y abandonar todos los deberes prescritos comunes. Ese 
mismo consejo lo dio también el propio Señor Kṛṣṇa. El devoto, aunque caiga del sendero 
de conciencia espiritual, alcanzará un cuerpo humano en el hogar de un devoto o de un 
hombre rico. De ese modo podrá continuar con su servicio devocional.
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opayaemae vaIyaRpaNAAM vaEd"BaI> malayaDvaja: / 
yauiDa inaijaRtya r"AjanyaAna, paANx"Ya: par"paur"Ãaya: //29//

upayeme vīrya-paṇāṁ    vaidarbhīṁ malayadhvajaḥ
yudhi nirjitya rājanyān    pāṇḍyaḥ para-purañjayaḥ

upayeme—casada; vīrya—de valor o de poderío; paṇām—el premio; vaidarbhīm—hija 
de Vidarbha; malaya-dhvajaḥ—Malayadhvaja; yudhi—en la lucha; nirjitya—después 
de vencer; rājanyān—a otros príncipes; pāṇḍyaḥ—el mejor de los eruditos, o nacido en 
el país de Pāṇḍu; para—trascendental; puram—ciudad; jayaḥ—conquistador.

Se estableció que vaidarbhī, la hija del rey vidarbha, se casaría con malayadhvaja, 
un hombre muy poderoso que habitaba en el país de Pāṇḍu. después de vencer a 
otros príncipes, malayadhvaja se casó con la hija del rey vidarbha.

SIGNIFICADO: Es costumbre entre los kṣatriyas ofrecer en matrimonio a una princesa 
bajo determinadas condiciones. La mano de Draupadī, por ejemplo, se ofreció al que 
pudiera clavar una flecha en un pez del que solo se veía la imagen reflejada. Kṛṣṇa Se casó 
con una de Sus reinas después de vencer a siete grandes toros. El sistema védico es que el 
matrimonio de la hija de un rey se establezca bajo determinadas condiciones. Vaidarbhī, 
la hija de Vidarbha, se debía casar con un rey que fuera muy poderoso y un gran devoto. 
Al reunir esas dos cualidades, ser un rey poderoso y un gran devoto, el rey Malayadhvaja 
cumplía todos los requisitos. Su nombre, Malayadhvaja, viene a significar «un gran devoto 
cuya posición es tan firme como el monte Malaya, y que, con su propaganda, hace que 
otros devotos sean tan firmes como él». Un mahā-bhāgavata así puede imponerse por 
encima de todas las opiniones ajenas. El devoto fuerte hace propaganda contra todos los 
demás conceptos espirituales, es decir, jñāna, karma y yoga. Con su bandera devocional 
al viento, siempre está dispuesto a salir victorioso frente a otros conceptos acerca de la 
comprensión trascendental. En un debate entre un devoto y un no devoto, el devoto fuerte 
y puro siempre sale victorioso.

La palabra pāṇḍya viene de la palabra paṇḍā, que significa «conocimiento». 
Solo una persona muy erudita puede imponerse a los conceptos no devocionales. 
La palabra para significa «trascendental», y pura significa «ciudad». El para-pura 
es Vaikuṇṭha, el reino de Dios, y la palabra jaya se refiere a «aquel que puede 
conquistar». Esto significa que el devoto puro, que es fuerte en el servicio devocional 
y ha derrotado todos los conceptos no devocionales, también puede conquistar 
el reino de Dios. En otras palabras, el reino de Dios, Vaikuṇṭha, solo se puede 
conquistar por medio del servicio devocional. La Suprema Personalidad de Dios 
recibe el nombre de ajita, nombre que significa que nadie puede conquistarle. 
Sin embargo, el devoto puede conquistarle con facilidad, mediante un servicio 
devocional intenso y un apego sincero a la Suprema Personalidad de Dios. Para 
todos el Señor Kṛṣṇa personifica el miedo, pero por Su propia voluntad sintió 
miedo ante la vara de madre Yaśodā. A Kṛṣṇa, Dios, nadie puede conquistarle, 
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con excepción de Su devoto. Y un devoto de esa talla fue el que tuvo la bondad de 
casarse con la hija del rey Vidarbha.

tasyaAM s$a janayaAM ca‚( @AtmajaAmais$ataeºaNAAma, / 
yavaIyas$a: s$aæa s$autaAna, s$aæa ‰"ivax"BaUBa{ta: //30//

tasyāṁ sa janayāṁ cakra    ātmajām asitekṣaṇām
yavīyasaḥ sapta sutān    sapta draviḍa-bhūbhṛtaḥ

tasyām—por medio de ella; saḥ—el rey; janayām cakre—engendró; ātmajām—hija; 
asita—azules o negros; īkṣaṇām—cuyos ojos; yavīyasaḥ—más jóvenes, muy poderosos; 
sapta—siete; sutān—hijos; sapta—siete; draviḍa—provincia de Draviḍa, la India del 
Sur; bhū—de la tierra; bhṛtaḥ—reyes.

El rey malayadhvaja fue padre de una hija, que tenía los ojos muy negros. tuvo 
además siete hijos, que más adelante gobernaron el territorio de draviḍa. Por 
consiguiente, aquel territorio tuvo siete reyes.

SIGNIFICADO: El rey Malayadhvaja era un gran devoto, y después de casarse con 
la hija del rey Vidarbha, le dio una hija muy hermosa y de ojos negros. En sentido 
simbólico, esto significa que la hija del rey Malayadhvaja también había sido dotada 
con servicio devocional, pues sus ojos estaban siempre fijos en Kṛṣṇa. En su vida, el 
devoto ve única y exclusivamente a Kṛṣṇa. Los siete hijos son los siete procesos del 
servicio devocional: escuchar, cantar, recordar, ofrecer adoración, ofrecer oraciones, 
ofrecer servicio amoroso trascendental, y servir los pies de loto del Señor. Los procesos 
del servicio devocional son nueve, pero solo siete se dieron inmediatamente. Los otros 
dos, que son la amistad y la entrega de todo, iban a aparecer más adelante. En otras 
palabras, el servicio devocional se divide en dos categorías, vidhi-mārga y rāga-mārga. 
Los procesos de hacer amistad con el Señor y sacrificarlo todo por Él pertenecen a la 
categoría de rāga-mārga, la etapa de servicio devocional maduro. Los procesos impor-
tantes para el neófito son: escuchar y cantar (śravaṇaṁ kīrtanam), recordar a Kṛṣṇa, 
adorar a la Deidad en el templo, ofrecer oraciones, ocuparse siempre en el servicio del 
Señor, y adorar los pies de loto del Señor.

La palabra yavīyasaḥ indica que esos procesos son muy poderosos. Después de 
haberse consolidado en la práctica de los procesos de śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ 
smaraṇaṁ pāda-sevanam/ arcanaṁ vandanaṁ dāsyam, el devoto podrá ofrecer servi-
cio devocional espontáneo, es decir, sakhyam y ātma-nivedanam. Los grandes ācāryas 
que predican servicio devocional por todo el mundo suelen entrar en la categoría de 
sakhyam ātma-nivedanam. En realidad, un devoto neófito no puede ser un predicador. 
Al neófito se le aconseja la ejecución de servicio devocional en los otros siete campos 
(śravaṇaṁ kīrtanam, etc.). El que puede practicar con éxito las siete etapas prelimina-
res, en el futuro podrá situarse en el plano de sakhyam ātma-nivedanam.
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La mención específica de Draviḍa-deśa se refiere a los cinco Draviḍa-deśas de la India 
del Sur, regiones en las cuales se practican con mucha fuerza los procesos devocionales 
preliminares (śravaṇaṁ kīrtanam). De Draviḍa-deśa proceden también algunos gran-
des ācāryas predicadores, como Rāmānujācārya y Madhvācārya, que estaban situados 
en el nivel de sakhyam ātma-nivedanam.

WkE(k(syaABavaÔaeSaAM r"AjaªabauRd"mabauRd"ma, / 
BaAeºyatae yaãM"zADarE"maRh"I manvantarM" par"ma, //31//

ekaikasyābhavat teṣāṁ    rājann arbudam arbudam
bhokṣyate yad-vaṁśa-dharair    mahī manvantaraṁ param

eka-ekasya—de cada uno; abhavat—allí fueron; teṣām—de ellos; rājan—¡oh, rey!; 
arbudam—diez millones; arbudam—diez millones; bhokṣyate—se gobernó; yat—cuyos; 
vaṁśa-dharaiḥ—por descendientes; mahī—el mundo entero; manu-antaram—hasta el 
final de un manu; param—y después.

mi querido rey Prācīnabarhiṣat, los hijos de malayadhvaja tuvieron muchos miles 
de hijos, que han estado protegiendo el mundo entero durante toda la vida de un 
manu, e incluso después.

SIGNIFICADO: En un día de Brahmā hay catorce manus. Un manvantara, el tiempo 
de vida de manu, son 71 veces 4 320 000 años. Cuando un manu muere, otro comienza 
su período de vida. Así transcurre el ciclo vital del universo. Como se confirma en 
el Bhagavad-gītā (4.1), el proceso de conciencia de Kṛṣṇa se transmite a cada nuevo 
manu:

śrī-bhagavān uvāca
imaṁ vivasvate yogaṁ    proktavān aham avyayam
vivasvān manave prāha    manur ikṣvākave ’bravīt

«La Personalidad de Dios, el Señor Śrī Kṛṣṇa, dijo: Yo enseñé esta ciencia imperece-
dera del yoga al dios del Sol, Vivasvān, y Vivasvān se la enseñó a Manu, el padre de 
la humanidad, y Manu, a su vez, se la enseñó a Ikṣvāku». Vivasvān, el dios del Sol, 
transmitió el Bhagavad-gītā a un manu, y ese manu la transmitió a su hijo, quien, a su 
vez, la hizo llegar al siguiente manu. Así pues, la propagación del proceso de conciencia 
de Kṛṣṇa nunca se interrumpe. Nadie debe pensar que el actual movimiento para la 
conciencia de Kṛṣṇa es un movimiento nuevo. Como se confirma en el Bhagavad-gītā y 
en el Śrīmad-Bhāgavatam, es un movimiento antiquísimo, pues ha ido transmitiéndose 
de cada manu al siguiente.

Entre vaiṣṇavas, y debido a la identidad personal de cada uno, puede haber alguna 
diferencia de opinión; sin embargo, y a pesar de todas las diferencias personales, el culto 
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de conciencia de Kṛṣṇa debe seguir adelante. Podemos ver que, en los últimos cien años, 
Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja, siguiendo las instrucciones de Śrīla 
Bhaktivinoda Ṭhākura, comenzó a predicar el movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa 
de una forma organizada. Todos los discípulos de Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī 
Gosvāmī Mahārāja somos hermanos espirituales, y a pesar de algunas diferencias de 
opinión, y aunque no estamos actuando de común acuerdo, cada uno de nosotros está 
difundiendo el movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa conforme a su propia capaci-
dad, e iniciando a muchos discípulos a fin de propagarlo por todo el mundo. En lo que 
a nosotros respecta, hemos fundado la Asociación Internacional para la Conciencia de 
Krishna, y muchos miles de europeos y americanos se han unido a nuestro movimien-
to. En verdad, se está propagando como un incendio. El culto de conciencia de Kṛṣṇa, 
que se basa en los nueve principios del servicio devocional (śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ 
smaraṇaṁ pāda-sevanam/ arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ sakhyam ātma-nivedanam), 
nunca se detendrá. Seguirá adelante sin consideraciones de casta, credo, color o país. 
Nadie lo puede detener.

En este verso es muy importante la palabra bhokṣyate. Tal como un rey protege a sus 
súbditos, estos devotos, siguiendo los principios del servicio devocional, protegerán 
a toda la población mundial. En todo el mundo, la gente se está viendo acosada por 
svāmīs, yogīs, karmīs y jñānīs que, supuestamente, siguen principios religiosos; sin 
embargo, ninguno de ellos puede mostrar el modo correcto de elevarse hasta el plano 
espiritual. Básicamente, las escuelas que están difundiendo el servicio devocional por 
todo el universo son cuatro: la Rāmānuja-sampradāya, la Madhva-sampradāya, la 
Viṣṇusvāmi-sampradāya y la Nimbārka-sampradāya. De entre ellas, la Madhva-
Gauḍīya-sampradāya procede del Señor Caitanya Mahāprabhu. Todos esos devotos 
están propagando el movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa por todo el mundo, 
protegiendo así a la gente inocente, que está confundida con tantos seudo avatāras, 
svāmīs, yogīs y demás.

@gAstya: ‘aAgäu"ih"tar"maupayaemae Da{ta˜ataAma, / 
yasyaAM ä{"X#cyautaAe jaAta wDmavaAh"AtmajaAe mauina: //32//

agastyaḥ prāg duhitaram    upayeme dhṛta-vratām
yasyāṁ dṛḍhacyuto jāta    idhmavāhātmajo muniḥ

agastyaḥ—el gran sabio Agastya; prāk—primera; duhitaram—hija; upayeme—se casó; 
dhṛta-vratām—que había hecho votos; yasyām—por medio del cual; dṛḍhacyutaḥ—
llamado Dṛḍhacyuta; jātaḥ—nació; idhmavāha—llamado Idhmavāha; ātma-jaḥ—hijo; 
muniḥ—el gran sabio.

El gran sabio agastya se casó con la primogénita de malayadhvaja, que era una 
devota consagrada del Señor Kṛṣṇa. de ella nació un hijo, que se llamó dṛḍhacyuta, 
quien, a su vez, fue padre de Idhmavāha.
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SIGNIFICADO: Es muy significativo el nombre Agastya Muni. Agastya Muni re-
presenta a la mente. La palabra agastya indica que los sentidos no actúan de modo 
independiente, y la palabra muni significa «mente». La mente es el centro de todos 
los sentidos, que, por lo tanto, no pueden actuar con independencia de ella. La mente, 
al adoptar el culto del bhakti, se ocupa en servicio devocional. Ese culto del bhakti 
(bhakti-latā) es la hija mayor de Malayadhvaja, y como antes se explicó, sus ojos están 
siempre fijos en Kṛṣṇa (asitekṣaṇām). El bhakti no se puede ofrecer a los semidioses. 
El bhakti solo se puede ofrecer a Viṣṇu (śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ). Los māyāvādīs 
creen que la Verdad Absoluta no tiene forma, y dicen que la palabra bhakti es válida 
para todo tipo de adoración. Si así fuera, el devoto podría adorar a cualquier semidiós 
o forma divina que imaginase. Sin embargo, no es esa la realidad. La realidad es que 
el bhakti se refiere exclusivamente al Señor Viṣṇu y a Sus expansiones. Por lo tanto, 
bhakti-latā es dṛḍha-vrata, el gran voto, pues cuando la mente se ocupa por completo 
en servicio devocional, no cae. Quien trate de avanzar por otros medios —karma-yoga 
o jñāna-yoga— caerá, pero el que está firmemente establecido en el bhakti, nunca cae.

Tenemos pues que de bhakti-latā nace un hijo llamado Dṛḍhacyuta, el cual, a su vez, 
es padre de Idhmavāha. La palabra idhma-vāha se refiere a aquel que cuando se presenta 
ante un maestro espiritual, le lleva leña para que la queme durante el sacrificio. Lo prin-
cipal es que el culto de bhakti-latā, el culto de la devoción, nos establece firmemente en la 
posición espiritual. El que está fijo de esa forma, nunca desciende, y engendra hijos que 
son seguidores estrictos de los mandamientos de los śāstras. En los Vedas se dice:

tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet
samit-pāṇiḥ śrotriyaṁ brahma-niṣṭham

Los que han recibido iniciación en el sendero del servicio devocional son estrictos 
seguidores de los mandamientos de las Escrituras védicas.

ivaBajya tanayaeBya: ºmaAM r"AjaiSaRmaRlayaDvaja: / 
@Air"r"ADaiyaSau: k{(SNAM s$a jagAAma ku(laAcalama, //33//

vibhajya tanayebhyaḥ kṣmāṁ    rājarṣir malayadhvajaḥ
ārirādhayiṣuḥ kṛṣṇaṁ    sa jagāma kulācalam

vibhajya—habiendo dividido; tanayebhyaḥ—entre sus hijos; kṣmām—el mundo entero; 
rāja-ṛṣiḥ—el gran rey santo; malayadhvajaḥ—llamado Malayadhvaja; ārirādhayiṣuḥ—
deseando adorar; kṛṣṇam—al Señor Kṛṣṇa; saḥ—él; jagāma—fue; kulācalam—a 
Kulācala.

después de esto, malayadhvaja, el gran rey santo, dividió todo su reino entre sus 
hijos, y para centrar toda su atención en la adoración del Señor Kṛṣṇa, se fue a un 
lugar solitario llamado Kulācala.
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SIGNIFICADO: Malayadhvaja, el gran rey, era un verdadero mahā-bhāgavata, un 
devoto en el nivel más elevado. Como resultado de su servicio devocional, tuvo 
muchos hijos y discípulos para propagar el culto del bhakti (śravaṇaṁ kīrtanaṁ 
viṣṇoḥ). En realidad, el mundo debería repartirse entre discípulos como esos. Todo 
el mundo debe ocuparse en predicar el culto de conciencia de Kṛṣṇa. En otras 
palabras, cuando los discípulos han madurado y están preparados para predicar, 
el maestro espiritual debe retirarse y sentarse en un lugar solitario para escribir y 
ejecutar nirjana-bhajana. Esto significa sentarse en silencio en un lugar solitario 
y ejecutar servicio devocional. Nirjana-bhajana, que consiste en adorar al Señor 
Supremo en silencio, no le es posible al devoto neófito. Śrīla Bhaktisiddhānta 
Sarasvatī Ṭhākura nunca recomendó a los devotos neófitos que se retirasen a un 
lugar solitario para ocuparse en servicio devocional. De hecho, a este respecto dice 
en una canción:

duṣṭa mana ¿tumi kisera vaiṣṇava?
pratiṣṭhāra tare, nirjanera ghare,

tava hari-nāma kevala kaitava

«Mi querida mente, ¿qué clase de devoto eres? En busca de adoración barata, te 
sientas en un lugar solitario y finges cantar el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa, pero 
todo eso no es más que un engaño». Con esas palabras, Bhaktisiddhānta Sarasvatī 
Ṭhākura está diciendo que todo devoto, bajo la guía de un maestro espiritual ex-
perto, debe predicar el culto del bhakti, el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, por todo 
el mundo. Solo un devoto maduro puede sentarse en un lugar solitario y retirarse 
de la prédica activa por todo el mundo. Siguiendo ese ejemplo, en la actualidad 
los devotos de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna prestan 
servicio como predicadores en muchas partes del mundo. Ahora pueden permitir 
al maestro espiritual que se retire de las actividades de prédica activa. En la última 
etapa de la vida del maestro espiritual, sus devotos deben asumir las actividades de 
prédica. De esa manera el maestro espiritual puede sentarse en un lugar solitario y 
ofrecer nirjana-bhajana.

ih"tvaA gA{h"Ana, s$autaAna, BaAegAAna, vaEd"BaI= maid"re"ºaNAA / 
@nvaDaAvata paANx"YaezAM jyaAetµaeva r"janaIk(r"ma, //34//

hitvā gṛhān sutān bhogān    vaidarbhī madirekṣaṇā
anvadhāvata pāṇḍyeśaṁ    jyotsneva rajanī-karam

hitvā—abandonando; gṛhān—hogar; sutān—hijos; bhogān—felicidad mate-
rial; vaidarbhī—la hija del rey Vidarbha; madira-īkṣaṇā—de ojos encantadores; 
anvadhāvata—siguió; pāṇḍya-īśam—al rey Malayadhvaja; jyotsnā iva—como la luz de 
la luna; rajanī-karam—a la luna.

28.34
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tal como la luz de la luna sigue a la luna por la noche, inmediatamente después de 
que el rey malayadhvaja partiera hacia Kulācala, su devota esposa, de encantadores 
ojos, le siguió, abandonando por completo la felicidad del hogar, a pesar de la 
familia y los hijos.

SIGNIFICADO: De la misma manera que en la etapa de vānaprastha la esposa sigue al 
esposo, cuando el maestro espiritual se retira para ejecutar nirjana-bhajana, algunos de 
sus devotos avanzados le siguen y se ocupan en su servicio personal. En otras palabras, 
los que están muy atraídos por la vida familiar deben ofrecer servicio al maestro espiri-
tual y abandonar la supuesta felicidad que ofrecen la sociedad, la amistad y el amor. A 
este respecto es muy significativo un verso de Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura en 
su Gurv-aṣṭaka: yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ. El discípulo siempre debe recordar 
que sirviendo al maestro espiritual podrá avanzar fácilmente en el proceso de concien-
cia de Kṛṣṇa. Todas las Escrituras nos recuerdan que complacer al maestro espiritual y 
servirle directamente es la manera de alcanzar la etapa más elevada de perfección en el 
servicio devocional.

En este verso también es significativa la palabra madirekṣaṇā. En su Sandarbha, Śrīla 
Jīva Gosvāmī ha explicado que la palabra madira significa «embriagante». A la persona 
cuyos ojos se embriagan al ver a la Deidad, se le puede aplicar el adjetivo madirekṣaṇa. 
Los ojos de la reina Vaidarbhī eran encantadores, madirekṣaṇa, tal como los ojos de 
alguien que se ocupa en ver a la Deidad en el templo. Solo el devoto que es avanzado 
puede fijar los ojos en la Deidad del templo.

ta‡a can‰"vas$aA naAma taA•apaNAI= vaq%Aed"k(A / 
tatpauNyas$ailalaEinaRtyamauBaya‡aAtmanaAe ma{jana, //35//

k(nd"Aií"iBamaURlaP(laE: pauSpapaNAE=sta{NAAed"kE(: / 
vataRmaAna: zAnaEgAAR‡ak(zARnaM tapa @AisTata: //36//

tatra candravasā nāma    tāmraparṇī vaṭodakā
tat-puṇya-salilair nityam    ubhayatrātmano mṛjan

kandāṣṭibhir mūla-phalaiḥ    puṣpa-parṇais tṛṇodakaiḥ
vartamānaḥ śanair gātra-    karśanaṁ tapa āsthitaḥ

tatra—allí; candravasā—el río Candravasā; nāma—llamado; tāmraparṇī—el río 
Tāmraparṇī; vaṭodakā—el río Vaṭodakā; tat—de esos ríos; puṇya—piadosos; salilaiḥ—
con las aguas; nityam—diariamente; ubhayatra—de ambas maneras; ātmanaḥ—de 
sí mismo; mṛjan—aseo; kanda—bulbos; aṣṭibhiḥ—y con semillas; mūla—raíces; 
phalaiḥ—y con frutas; puṣpa—flores; parṇaiḥ—y con hojas; tṛṇā—hierba; udakaiḥ—y 
con agua; vartamānaḥ—subsistir; śanaiḥ—gradualmente; gātra—su cuerpo; 
karśanam—adelgazando; tapaḥ—austeridad; āsthitaḥ—realizó.

TEXTOS 35-36
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En la provincia de Kulācala había varios ríos, cuyos nombres eran Candravasā, 
tāmraparṇī y vaṭodakā. El rey malayadhvaja solía ir a esos ríos piadosos para 
bañarse en ellos. de esa forma se purificó, tanto externa como internamente. Se 
bañaba y comía bulbos, semillas, hojas, flores, raíces, frutas y hierbas; para beber, 
tomaba agua. de esa forma se sometió a rigurosas austeridades. Con el tiempo, se 
quedó muy delgado.

SIGNIFICADO: Definitivamente podemos constatar que para avanzar en el proceso 
de conciencia de Kṛṣṇa hay que controlar el peso del cuerpo. Cuando alguien engorda 
demasiado, debe entenderse que no está avanzando espiritualmente. Śrīla Bhaktisiddhānta 
Sarasvatī Ṭhākura censuraba con gran severidad a los discípulos que eran gruesos. Quien 
se proponga avanzar en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa tiene que saber que no debe 
comer demasiado. En el pasado, los devotos se retiraban a los bosques y a las cumbres 
de las montañas, o viajaban como peregrinos; en estos días, sin embargo, esas rigurosas 
austeridades son imposibles de realizar. Basta con comer solamente prasāda, pero no más 
de lo preciso. En el calendario vaiṣṇava hay muchos días de ayuno, como los ekādaśīs y 
los días en que se celebra el advenimiento o la partida de Dios y de Sus devotos. Esos días 
son para reducir la grasa del cuerpo, a fin de no dormir más de lo deseado y no caer en 
la inactividad y en la pereza. Comer demasiado nos hará dormir más de lo necesario. La 
forma humana de vida es para la austeridad, y austeridad significa controlar la vida sexual, 
la cantidad de comida, etc. De esa forma la persona puede ahorrar tiempo para ocuparlo 
en actividades espirituales, y puede purificarse tanto interna como externamente. Así 
puede limpiar tanto el cuerpo como la mente.

zAItaAeSNAvaAtavaSaARiNA ºauitpapaAs$ae i‘ayaAi‘ayae / 
s$auKaäu":Kae wita ã"nã"Anyajayats$amad"zARna: //37//

śītoṣṇa-vāta-varṣāṇi    kṣut-pipāse priyāpriye
sukha-duḥkhe iti dvandvāny    ajayat sama-darśanaḥ

śīta—frío; uṣṇa—calor; vāta—viento; varṣāṇi—y estaciones lluviosas; kṣut—hambre; 
pipāse—y sed; priya—agradable; apriye—y desagradable; sukha—felicidad; duḥkhe—y 
aflicción; iti—de ese modo; dvandvāni—dualidades; ajayat—superó; sama-
darśanaḥ—equilibrado.

mediante la austeridad, el rey malayadhvaja poco a poco logró ser ecuánime en 
cuerpo y mente con respecto a las dualidades del calor y del frío, la felicidad y la 
aflicción, el viento y la lluvia, el hambre y la sed, lo agradable y lo desagradable. de 
ese modo, superó todas las relatividades.

SIGNIFICADO: La liberación supone quedar libre de las relatividades del mundo. Con 
excepción de la persona autorrealizada, todo el mundo tiene que someterse a las dualidades 
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de la lucha en el mundo relativo. En el Bhagavad-gītā, el Señor Kṛṣṇa aconseja a Arjuna 
que supere todas las relatividades mediante la tolerancia. El Señor Kṛṣṇa indica que son 
las relatividades, como el invierno y el verano, lo que nos perturba en el mundo material. 
En invierno no nos gusta bañarnos, pero en verano queremos bañarnos dos o tres veces 
al día, e incluso más. Por lo tanto, Kṛṣṇa nos aconseja que no nos dejemos perturbar por 
las cosas relativas y duales que vienen y van.

El hombre común, para lograr el equilibrio frente a la dualidad, tiene que someterse 
a muchas austeridades. Cuando alguien se agita ante las relatividades de la vida, es 
porque ha aceptado una posición relativa; por consiguiente, tiene que someterse a 
las austeridades que se prescriben en los śāstras para trascender el cuerpo material y 
acabar definitivamente con la existencia material. El rey Malayadhvaja se sometió a 
rigurosas austeridades; abandonó su hogar y fue a Kulācala, donde se bañaba en los ríos 
sagrados y solamente comía productos vegetales como tallos, raíces, semillas, flores y 
hojas, rechazando todo tipo de cereales o alimentos cocinados. Todas esas prácticas son 
extremadamente austeras. En esta era es muy difícil abandonar el hogar y marcharse 
al bosque o a los Himālayas para someterse a un proceso de austeridades. De hecho, 
es prácticamente imposible. Muchas personas se muestran incapaces incluso de seguir 
un consejo como el de abandonar el consumo de carne, la bebida, los juegos de azar 
y las relaciones sexuales ilícitas. ¿Qué harían entonces si fuesen a los Himālayas o a 
Kulācala? Esos actos de renunciación no son posibles en esta era; por esa razón, el Señor 
Kṛṣṇa nos ha aconsejado que adoptemos el proceso de bhakti-yoga. El bhakti-yoga, de 
un modo natural, libera a la persona de las dualidades de la vida. En el bhakti-yoga, el 
centro es Kṛṣṇa, y Kṛṣṇa siempre es trascendental. De modo que, para trascender las 
dualidades hay que ocuparse siempre en el servicio del Señor, como se confirma en el 
Bhagavad-gītā (14.26):

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa    bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān    brahma-bhūyāya kalpate

«Aquel que se dedica por completo al servicio devocional, firme en todas las circuns-
tancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al 
plano del Brahman».

Cuando alguien se ocupa realmente en el servicio del Señor, bhakti-yoga, de un 
modo natural puede controlar sus sentidos, su lengua y muchas otras cosas. Para el que 
se ocupa en el proceso de bhakti-yoga con toda sinceridad, no hay la menor posibilidad 
de caída. E incluso si llegara a caer, no perdería nada. Sus actividades devocionales 
quedarían estancadas o paralizadas durante un tiempo, pero tan pronto como tuviese 
otra oportunidad, comenzaría de nuevo desde el mismo punto en que lo dejó.

tapas$aA ivaâyaA pa¸(k(SaAyaAe inayamaEyaR"maE: / 
yauyaujae “aöNyaAtmaAnaM ivaijataAºaAinalaAzAya: //38//

TEXTO 38
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tapasā vidyayā pakva-    kaṣāyo niyamair yamaiḥ
yuyuje brahmaṇy ātmānaṁ    vijitākṣānilāśayaḥ

tapasā—con austeridad; vidyayā—con educación; pakva—quemó; kaṣāyaḥ—toda la 
suciedad; niyamaiḥ—con principios regulativos; yamaiḥ—con dominio de sí mismo; 
yuyuje—fijó; brahmaṇi—en iluminación espiritual; ātmānam—su ser; vijita—comple-
tamente controlados; akṣa—sentidos; anila—vida; āśayaḥ—conciencia.

Por medio de la adoración, las austeridades y los principios regulativos, el rey 
malayadhvaja adquirió dominio sobre sus sentidos, su vida y su conciencia. de esa 
forma lo fijó todo tomando como punto central el Brahman Supremo [Kṛṣṇa].

SIGNIFICADO: Siempre que aparece la palabra brahman, los impersonalistas creen 
que se refiere a la refulgencia impersonal, el brahmajyoti. Sin embargo, en realidad 
el Parabrahman, el Brahman Supremo, es Kṛṣṇa, Vāsudeva. Como se afirma en el 
Bhagavad-gītā (7.19): vāsudevaḥ sarvam iti: Vāsudeva Se extiende por todas partes en 
la forma de Brahman impersonal. No se puede fijar la mente en un «algo» impersonal. 
Por eso el Bhagavad-gītā (12.5) dice: kleśo ’dhikataras teṣām avyaktāsakta-cetasām: 
«Para aquellos cuya mente está apegada al aspecto no manifestado e impersonal del 
Supremo, el avance es muy penoso». En consecuencia, cuando aquí se dice que el rey 
Malayadhvaja fijó su mente en Brahman, «Brahman» significa la Suprema Personalidad 
de Dios, Vāsudeva.

@Astae sTaANAuir"vaEk(‡a id"vyaM vaSaRzAtaM isTar": / 
vaAs$aude"vae BagAvaita naAnyaãe"d"Aeã"h"na, r"itama, //39//

āste sthāṇur ivaikatra    divyaṁ varṣa-śataṁ sthiraḥ
vāsudeve bhagavati    nānyad vedodvahan ratim

āste—permanece; sthāṇuḥ—inmóvil; iva—como; ekatra—en un lugar; divyam—de 
los semidioses; varṣa—años; śatam—cien; sthiraḥ—estable; vāsudeve—al Señor Kṛṣṇa; 
bhagavati—la Suprema Personalidad de Dios; na—no; anyat—nada más; veda—cono-
cía; udvahan—poseyendo; ratim—atracción.

de esa forma, permaneció inmóvil en un mismo lugar durante cien años de los se-
midioses. Pasado ese tiempo, nació en él una atracción devocional pura por Kṛṣṇa, 
la Suprema Personalidad de dios, y se mantuvo fijo en esa posición.

SIGNIFICADO:

bahūnāṁ janmanām ante    jñānavān māṁ prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti    sa mahātmā sudurlabhaḥ
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«Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente posee co-
nocimiento se entrega a Mí, sabiendo que Yo soy la causa de todas las causas y de 
todo lo que existe. Esa gran alma es muy difícil de encontrar» (Bg. 7.19). Vāsudeva, la 
Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa, lo es todo, y el que sabe eso es el más grande 
de los trascendentalistas. En el Bhagavad-gītā se afirma que esto se puede comprender 
después de muchísimas vidas. Lo mismo se confirma en este verso con las palabras 
divyaṁ varṣa-śatam («cien años de los semidioses»). Un día (doce horas) de los semi-
dioses equivale a seis meses en la Tierra. Cien años de los semidioses vendrían a ser 
treinta y seis mil años terrestres. Tenemos entonces que el rey Malayadhvaja ejecutó 
austeridades y penitencias durante treinta y seis mil años. Pasado ese tiempo, quedó 
fijo en el servicio devocional del Señor. En la Tierra, para vivir tantos años, hay que 
nacer muchas veces. Esto confirma la conclusión de Kṛṣṇa. Llegar a la conclusión 
consciente de Kṛṣṇa, permanecer fijo en la comprensión de que Kṛṣṇa lo es todo, y 
ofrecer servicio a Kṛṣṇa, son características del estado de perfección. Como se dice 
en el Caitanya-caritāmṛta (Madhya 22.62): kṛṣṇe bhakti kaile sarva-karma kṛta haya. 
Aquel que, adorando a Kṛṣṇa u ofreciéndole servicio devocional, llega a la conclusión 
de que Kṛṣṇa lo es todo, alcanza la verdadera perfección en todo aspecto. No solo hay 
que llegar a la conclusión de que Kṛṣṇa lo es todo, sino que hay que permanecer fijo en 
esa comprensión. Esa es la perfección más elevada de la vida, la perfección que obtuvo 
finalmente el rey Malayadhvaja.

s$a vyaApak(tayaAtmaAnaM vyaitair"·(tayaAtmaina / 
ivaã"Ana, sva«a wvaAmazARs$aAiºaNAM ivar"r"Ama h" //40//

sa vyāpakatayātmānaṁ    vyatiriktatayātmani
vidvān svapna ivāmarśa-    sākṣiṇaṁ virarāma ha

saḥ—el rey Malayadhvaja; vyāpakatayā—por ser omnipresente; ātmānam—la Superal-
ma; vyatiriktatayā—por distinguir; ātmani—en su propio ser; vidvān—perfectamente 
educado; svapne—en un sueño; iva—como; amarśa—de reflexión; sākṣiṇam—el testi-
go; virarāma—se volvió indiferente; ha—ciertamente.

El rey malayadhvaja alcanzó el nivel de conocimiento perfecto, y podía distinguir a 
la Superalma del alma individual. El alma individual está en un solo lugar, mientras 
que la Superalma está en todas partes. El rey obtuvo la perfección en el conocimien-
to de que el cuerpo material no es el alma sino que el alma es el testigo del cuerpo 
material.

SIGNIFICADO: El alma condicionada ve a menudo cómo fracasan sus intentos de 
entender las diferencias entre el cuerpo material, la Superalma y el alma individual. 
Hay dos tipos de filósofos māyāvādīs; unos siguen la filosofía budista, y otros siguen 
la filosofía de Śaṅkara. Los seguidores de Buddha no reconocen la existencia de nada 
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más allá del cuerpo; la conclusión de los seguidores de Śaṅkara es que Paramātmā, la 
Superalma, no tiene una existencia separada. Los seguidores de Śaṅkara creen que, en 
última instancia, el alma individual es idéntica a Paramātmā. El filósofo vaiṣṇava, que 
tiene conocimiento perfecto, sabe que el cuerpo está hecho de energía externa, y que la 
Superalma, Paramātmā, la Suprema Personalidad de Dios, está junto al alma individual 
y es diferente de ella. Esto lo confirma el Señor Kṛṣṇa en el Bhagavad-gītā (13.3):

kṣetrajñaṁ cāpi māṁ viddhi    sarva-kṣetreṣu bhārata
kṣetra-kṣetrajñayor jñānaṁ    yat taj jñānaṁ mataṁ mama

«¡Oh, vástago de Bharata!, debes comprender que Yo soy también el conocedor en 
todos los cuerpos, y entender el cuerpo y a su propietario se denomina conocimiento. 
Esa es Mi opinión».

Se considera que el cuerpo es el campo, y que el alma individual es el trabajador 
en ese campo. Existe, sin embargo, otra persona, la Superalma, que está con el alma 
individual y actúa como testigo. El alma individual trabaja y saborea los frutos del 
cuerpo, mientras que la Superalma Se limita a ser testigo de las actividades del alma 
individual, pero no saborea los frutos de esas actividades. La Superalma está en todos 
los campos de actividad, mientras que el alma individual está limitada a un solo cuerpo. 
El rey Malayadhvaja alcanzó esa perfección del conocimiento y pudo ver la diferencia 
entre el alma y la Superalma, y entre el alma y el cuerpo material.

s$aAºaAà"gAvataAe·e(na gAuç&NAA h"ir"NAA na{pa / 
ivazAuÜ"ÁaAnad"Ipaena s$Pu(r"taA ivaìtaAemauKama, //41//

sākṣād bhagavatoktena    guruṇā hariṇā nṛpa
viśuddha-jñāna-dīpena    sphuratā viśvato-mukham

sākṣāt—directamente; bhagavatā—por la Suprema Personalidad de Dios; uktena—
instruido; guruṇā—el maestro espiritual; hariṇā—por el Señor Hari; nṛpa—¡oh, rey!; 
viśuddha—puro; jñāna—conocimiento; dīpena—con la luz de; sphuratā—iluminando; 
viśvataḥ-mukham—todos los puntos de vista.

de esa forma, el rey malayadhvaja alcanzó el conocimiento perfecto, pues había 
llegado al estado de pureza y recibía instrucciones directamente de la Suprema 
Personalidad de dios. Iluminado con ese conocimiento trascendental, podía en-
tenderlo todo desde todos los puntos de vista.

SIGNIFICADO: En este verso son muy significativas las palabras sākṣād bhagavatokte-
na guruṇā hariṇā. Cuando el devoto, por ofrecer servicio devocional al Señor, se ha 
purificado, la Suprema Personalidad de Dios habla directamente al alma individual. 
Esto lo confirma el Señor Kṛṣṇa en el Bhagavad-gītā (10.10):
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teṣāṁ satata-yuktānāṁ    bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ    yena mām upayānti te

«A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, Yo les doy la 
comprensión con la cual pueden llegar hasta Mí».

El Señor es la Superalma que está en el corazón de todos, y actúa como caitya-
guru, el maestro espiritual interior. Sin embargo, Él solo da instrucciones directas 
a los devotos avanzados, los devotos puros. En el comienzo, si un devoto es serio 
y sincero, el Señor le dirige desde dentro para que acuda a un maestro espiritual. 
Cuando ha sido educado por el maestro espiritual conforme a los principios regu-
lativos del servicio devocional, y está situado en el plano del apego espontáneo por 
el Señor (rāga-bhakti), el Señor también le da instrucciones desde dentro (teṣāṁ 
satata-yuktānāṁ bhajatāṁ prīti-pūrvakam/ dadāmi buddhi-yogaṁ tam). Se trata 
de una ventaja especial que solo obtiene el alma liberada. Habiendo alcanzado esa 
etapa, el rey Malayadhvaja estaba en contacto directo con el Señor Supremo y recibía 
instrucciones de Él directamente.

pare" “aöiNA caAtmaAnaM parM" “aö taTaAtmaina / 
vaIºamaANAAe ivah"AyaeºaAmasmaAäu"par"r"Ama h" //42//

pare brahmaṇi cātmānaṁ    paraṁ brahma tathātmani
vīkṣamāṇo vihāyekṣām    asmād upararāma ha

pare—trascendental; brahmaṇi—en el Absoluto; ca—y; ātmānam—el ser; param—el 
Supremo; brahma—Absoluto; tathā—también; ātmani—en sí mismo; vīkṣamāṇaḥ—
observando entonces; vihāya—abandonar; īkṣām—reservas; asmāt—de ese proceso; 
upararāma—retiró; ha—ciertamente.

El rey malayadhvaja podía entonces observar que la Superalma estaba a su lado, y 
que él, como alma individual, estaba al lado de la Superalma. Como ambos estaban 
juntos, no era necesario mantener intereses distintos; de modo que abandonó esa 
clase de actividades.

SIGNIFICADO: En la etapa avanzada del servicio devocional, el devoto no ve ninguna 
diferencia entre sus propios intereses y los intereses de la Suprema Personalidad de 
Dios. Ambos intereses se unifican, pues el devoto no actúa por intereses personales. 
Todo lo que hace, lo hace en interés de la Suprema Personalidad de Dios. En esa 
etapa, lo ve todo en la Suprema Personalidad de Dios, y ve a la Suprema Personalidad 
de Dios en todo. Habiendo alcanzado ese nivel de comprensión, no ve diferencia 
alguna entre el mundo espiritual y el material. Para quien tiene una visión perfecta, 
el mundo material es el mundo espiritual, pues se trata de la energía externa del 
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Señor Supremo. Para el devoto perfecto, la energía no es diferente de la fuente de 
energía. Así, el supuesto mundo material se vuelve espiritual (sarvaṁ khalv idaṁ 
brahma). Todo lo que hay, existe para el servicio del Señor Supremo, y el devoto 
experto puede utilizar cualquier cosa supuestamente material para servir al Señor. No 
se puede servir al Señor sin haber llegado al plano espiritual. Por lo tanto, un objeto 
supuestamente material que se emplea en el servicio del Señor, ya no se puede seguir 
considerando material. Así, el devoto puro, con visión perfecta, ve desde todos los 
puntos de vista.

paitaM par"maDamaRÁaM vaEd"BaI= malayaDvajama, / 
‘aemNAA payaRcar"iÜ"tvaA BaAegAAna, s$aA paitade"vataA //43//

patiṁ parama-dharma-jñaṁ    vaidarbhī malayadhvajam
premṇā paryacarad dhitvā    bhogān sā pati-devatā

patim—a su esposo; parama—supremo; dharma-jñam—conocedor de los principios 
religiosos; vaidarbhī—la hija de Vidarbha; malaya-dhvajam—llamado Malayadhvaja; 
premṇā—con amor y afecto; paryacarat—sirvió con actitud devocional; hitvā—
abandonar; bhogān—disfrutes de los sentidos; sā—ella; pati-devatā—aceptando a su 
esposo como Señor Supremo.

Para la hija del rey vidarbha, su esposo era exactamente como el Supremo. aban-
donó por completo el disfrute sensual, y con una actitud de renunciación completa, 
siguió los principios de su esposo, que era muy avanzado. de esa forma, permaneció 
ocupada en su servicio.

SIGNIFICADO: En sentido simbólico, el rey Malayadhvaja es el maestro espiritual, 
y su esposa, Vaidarbhī, el discípulo. Para el discípulo, el maestro espiritual es como 
la Suprema Personalidad de Dios. Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura dice en el Gurv-
aṣṭaka: sākṣād-dharitvena: «Al guru, el maestro espiritual, se le acepta directamente 
como la Suprema Personalidad de Dios». Hay que considerar al maestro espiritual, 
no como los filósofos māyāvādīs, sino del modo que se recomienda en este verso. 
El maestro espiritual es el sirviente más íntimo del Señor; por lo tanto, debe recibir 
exactamente el mismo trato que la Suprema Personalidad de Dios. Nunca se debe 
desatender ni desobedecer al maestro espiritual, como si se tratara de una persona 
corriente.

La mujer que tenga la buena fortuna de ser la esposa de un devoto puro puede servir 
a su esposo sin ningún deseo de complacencia de los sentidos. Si permanece ocupada 
en el servicio de su glorioso esposo, de manera natural alcanzará las perfecciones 
espirituales de su esposo. El discípulo de un maestro espiritual genuino, por el simple 
hecho de satisfacer a su maestro, puede tener una oportunidad similar de servir a la 
Suprema Personalidad de Dios.
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caIr"vaAs$aA ˜ataºaAmaA vaeNAIBaUtaizAr"Aeç&h"A / 
baBaAvaupa paitaM zAAntaA izAKaA zAAntaimavaAnalama, //44//

cīra-vāsā vrata-kṣāmā    veṇī-bhūta-śiroruhā
babhāv upa patiṁ śāntā    śikhā śāntam ivānalam

cīra-vāsā—llevar ropas viejas; vrata-kṣāmā—flaca y delgada por las austeridades; 
veṇī-bhūta—enredado; śiroruhā—su cabello; babhau—ella brillaba; upa patim—
cerca de su esposo; śāntā—apacible; śikhā—llamas; śāntam—sin agitarse; iva—como; 
analam—fuego.

La hija del rey vidarbha vestía ropas viejas, y debido a sus votos de austeridad, 
estaba muy flaca y delgada. Como dejó de peinarse, su cabello estaba enmarañado. 
aunque siempre estaba cerca de su esposo, debido a su silencio y a que nunca se 
agitaba, parecía una llama ardiendo sin vacilaciones.

SIGNIFICADO: Cuando se enciende un fuego, las primeras llamas se agitan envueltas en 
humo. La leña al principio arde con dificultad, pero cuando el fuego está completamente 
encendido, las llamas se estabilizan. De manera similar, cuando los cónyuges siguen los 
principios regulativos de austeridad, guardan silencio y no viven agitados por los impulsos 
sexuales. Cuando eso ocurre, ambos se benefician espiritualmente. A esa etapa de la vida 
se puede llegar cuando se abandona por completo todo tipo de lujos.

La palabra cīra-vāsā de este verso se refiere a ropas muy viejas y rotas. La esposa debe 
llevar una vida especialmente austera, sin desear un nivel de vida elevado y unos vesti-
dos lujosos. Debe conformarse con lo mínimo imprescindible, y reducir al mínimo sus 
horas de sueño y su comida. Debe haber abandonado definitivamente la vida sexual. La 
esposa que se ocupe en el servicio de un esposo glorioso, que debe ser un devoto puro, 
nunca sentirá la agitación de los impulsos sexuales. Así es la etapa de vānaprastha. 
La esposa sigue con su esposo, pero se somete a rigurosas austeridades y penitencias 
a fin de evitar por completo la vida sexual. De esa forma, los esposos pueden vivir 
juntos de modo permanente. La esposa es más débil que el esposo, y esa debilidad viene 
expresada en este verso con las palabras upa-patim. Upa significa «cerca de», o «casi 
igual a». El esposo, por ser varón, casi siempre es más avanzado que la esposa. Aun así, 
ella debe abandonar todos los hábitos de lujo. No debe cuidar su forma de vestir, ni 
peinarse. Este hábito de peinarse es una de las principales ocupaciones de las mujeres. 
En la etapa de vānaprastha, la esposa no debe cuidarse el cabello; entonces se enredará 
formando nudos y con ello, dejará de ser atractiva para su esposo, y ella misma quedará 
libre de la agitación de los impulsos sexuales. De esa forma, los esposos pueden avanzar 
en el cultivo de conciencia espiritual. Esa etapa avanzada recibe el nombre de etapa 
paramahaṁsa; una vez que se alcanza, tanto él como ella se liberan de la conciencia 
corporal. El discípulo que permanece estable en el servicio del maestro espiritual no 
tiene por qué caer de nuevo en las garras de māyā.
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@jaAnataI i‘ayatamaM yad"Aepar"tamaËÿnaA / 
s$auisTar"As$anamaAs$aAâ yaTaApaUvaRmaupaAcar"ta, //45//

ajānatī priyatamaṁ    yadoparatam aṅganā
susthirāsanam āsādya    yathā-pūrvam upācarat

ajānatī—sin ningún conocimiento; priya-tamam—su muy querido esposo; yadā—
cuando; uparatam—haber partido; aṅganā—la mujer; susthira—firme; āsanam—en 
el asiento; āsādya—llegar hasta; yathā—como; pūrvam—antes; upācarat—continuó 
sirviendo.

Él estaba firmemente sentado en una postura, y la hija del rey vidarbha continuó 
sirviéndole como solía hasta que tuvo la certeza de que había abandonado el 
cuerpo.

SIGNIFICADO: Parece ser que la reina servía a su esposo sin ni siquiera hablar. Sim-
plemente ejecutaba sus deberes prescritos sin hablar. Así no dejó de servir a su esposo 
hasta que tuvo la certeza de que había abandonado el cuerpo.

yad"A naAepalaBaetaAx.~„aAvaUSmaANAM patyaur"caRtaI / 
@As$aIts$aMiva¢aô$d"yaA yaUTa”aí"A ma{gAI yaTaA //46//

yadā nopalabhetāṅghrāv    ūṣmāṇaṁ patyur arcatī
āsīt saṁvigna-hṛdayā    yūtha-bhraṣṭā mṛgī yathā

yadā—cuando; na—no; upalabheta—notó; aṅghrau—en los pies; ūṣmāṇam—calor; 
patyuḥ—de su esposo; arcatī—mientras servía; āsīt—ella quedó; saṁvigna—llena 
de ansiedad; hṛdayā—en el corazón; yūtha-bhraṣṭā—sin su esposo; mṛgī—la cierva; 
yathā—como.

mientras servía a su esposo dándole masajes en las piernas, notó que sus pies ya no 
daban calor; entonces se dio cuenta de que había abandonado el cuerpo. al quedar-
se sola, sintió una gran ansiedad. Sin la compañía de su esposo, se sentía como una 
cierva separada de su pareja.

SIGNIFICADO: Tan pronto como la circulación de sangre y aire en el cuerpo se detie-
nen, debe entenderse que el alma ha abandonado el cuerpo. El hecho de que la sangre 
ya no circula puede percibirse por el enfriamiento de las manos y los pies. La manera de 
saber si un cuerpo está vivo o no es comprobar los latidos del corazón y la temperatura 
de los pies y de las manos.
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@AtmaAnaM zAAecataI d"InamabanDauM ivaflavaA™auiBa: / 
stanaAvaAis$acya ivaipanae s$ausvarM" ‘aç&r"Aed" s$aA //47//

ātmānaṁ śocatī dīnam    abandhuṁ viklavāśrubhiḥ
stanāv āsicya vipine    susvaraṁ praruroda sā

ātmānam—por sí misma; śocatī—lamentarse; dīnam—desdichada; abandhum—sin 
un amigo; viklava—con el corazón roto; aśrubhiḥ—con lágrimas; stanau—sus senos; 
āsicya—humedecer; vipine—en el bosque; susvaram—en voz alta; praruroda—comen-
zó a llorar; sā—ella.

Sola y viuda en medio del bosque, la hija de vidarbha comenzó a lamentarse a 
grandes voces, derramando lágrimas incesantes que humedecieron sus senos.

SIGNIFICADO: En sentido simbólico, se considera que la reina es el discípulo del 
rey; cuando el cuerpo mortal del maestro espiritual expira, sus discípulos deben llorar 
tanto como la reina cuando el rey abandona el cuerpo. Sin embargo, el discípulo y 
el maestro espiritual nunca se separan, porque si el discípulo sigue estrictamente las 
instrucciones del maestro espiritual, él siempre le acompaña. Esa relación se denomina 
vāṇī (palabras). La presencia física se denomina vapuḥ. Mientras el maestro espiritual 
está físicamente presente, el discípulo debe ofrecer servicio a su cuerpo físico, y cuando 
la existencia fisica del maestro espiritual llega a su fin, el discípulo debe ofrecer servicio 
a sus instrucciones.

oiÔaï"AeiÔaï" r"AjaSaeR wmaAmaud"iDamaeKalaAma, / 
d"syauBya: ºa‡abanDauByaAe ibaByataI%M paAtaumahR"is$a //48//

uttiṣṭhottiṣṭha rājarṣe    imām udadhi-mekhalām
dasyubhyaḥ kṣatra-bandhubhyo    bibhyatīṁ pātum arhasi

uttiṣṭha—por favor, levántate; uttiṣṭha—por favor, levántate; rāja-ṛṣe—¡oh, rey santo!; 
imām—esta Tierra; udadhi—por el mar; mekhalām—rodeada; dasyubhyaḥ—de los 
bandidos; kṣatra-bandhubhyaḥ—de los reyes corruptos; bibhyatīm—muy temerosa; 
pātum—proteger; arhasi—tú debes.

¡Oh, tú, el mejor de los reyes! ¡Por favor, levántate! ¡Levántate! mira este mundo 
rodeado de agua e infestado de bandidos y falsos reyes. Es un mundo atemorizado, 
y tú tienes el deber de protegerlo.

SIGNIFICADO: El ācārya, siguiendo las órdenes superiores de la Suprema Personalidad 
de Dios o de Su representante, viene a establecer los principios de la religión tal como 
se enuncian en el Bhagavad-gītā. Religión significa seguir las órdenes de la Suprema 
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Personalidad de Dios. Los principios religiosos comienzan en el momento en que nos 
entregamos a la Suprema Personalidad de Dios. El ācārya tiene el deber de propagar un 
sistema religioso genuino e inducir a todo el mundo a postrarse ante el Señor Supremo. 
Los principios religiosos se ponen en práctica mediante la ejecución de servicio devocional, 
y específicamente, mediante los nueve procesos que comienzan con escuchar, cantar y 
recordar. Por desgracia, cuando el ācārya se va, los bandidos y no devotos aprovechan 
para introducir principios desautorizados, haciéndose pasar por svāmīs, yogīs, filántropos, 
asistentes sociales, etc. En realidad, la misión de la vida humana es ejecutar las órdenes 
del Señor Supremo, como se afirma en el Bhagavad-gītā (9.34):

man-manā bhava mad-bhakto    mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi yuktvaivam    ātmānaṁ mat-parāyaṇaḥ

«Ocupa siempre tu mente en pensar en Mí, sé Mi devoto, ofréceme reverencias y adóra-
me. Estando completamente absorto en Mí, ten la seguridad de que vendrás a Mí».

El principal deber de los miembros de la sociedad humana es pensar en la Suprema 
Personalidad de Dios en todo momento, ser Sus devotos, adorar al Señor Supremo y 
postrarse ante Él. El ācārya, el representante autorizado del Señor Supremo, establece 
esos principios, pero cuando él se va, de nuevo vuelve a imperar el desorden. Los dis-
cípulos perfectos del ācārya tratan de remediar la situación siguiendo sinceramente 
las instrucciones del maestro espiritual. En la actualidad, el mundo entero está ate-
morizado por los bandidos y no devotos; por eso hemos fundado el movimiento para 
la conciencia de Kṛṣṇa, con el fin de salvar al mundo de la influencia de los principios 
irreligiosos. Todos deben colaborar con este movimiento a fin de traer al mundo paz y 
felicidad verdaderas.

WvaM ivalapantaI baAlaA ivaipanae'naugAtaA paitama, / 
paitataA paAd"yaAeBaRtaUR ç&d"tya™aUNyavataRyata, //49//

evaṁ vilapantī bālā    vipine ’nugatā patim
patitā pādayor bhartū    rudaty aśrūṇy avartayat

evam—así; vilapantī—lamentarse; bālā—la inocente mujer; vipine—en el bosque soli-
tario; anugatā—seguidora muy fiel; patim—a su esposo; patitā—cayendo; pādayoḥ—a 
los pies; bhartuḥ—de su esposo; rudatī—mientras lloraba; aśrūṇi—lágrimas; 
avartayat—derramó.

La muy obediente esposa cayó a los pies de su esposo muerto y comenzó a llorar 
lastimosamente en aquel bosque solitario. Sus ojos derramaron muchas lágrimas.

SIGNIFICADO: El desconsuelo del discípulo cuando el maestro espiritual se va de este 
mundo es como la aflicción que siente una esposa devota ante la muerte de su esposo.
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icaitaM d"Aç&mayaI%M icatvaA tasyaAM patyau: k(laevar"ma, / 
@Ad"Ipya caAnaumar"NAe ivalapantaI manaAe d"Dae //50//

citiṁ dārumayīṁ citvā    tasyāṁ patyuḥ kalevaram
ādīpya cānumaraṇe    vilapantī mano dadhe

citim—pira funeraria; dāru-mayīm—hecha con madera; citvā—habiendo amontona-
do; tasyām—sobre ella; patyuḥ—del esposo; kalevaram—el cuerpo; ādīpya—después 
de encender; ca—también; anumaraṇe—para morir con él; vilapantī—lamentarse; 
manaḥ—su mente; dadhe—fijó.

Entonces reunió leña y preparó una pira ardiente sobre la cual puso el cadáver de 
su esposo. Cuando terminó, se lamentó con gran dolor y se dispuso a morir en el 
fuego con su esposo.

SIGNIFICADO: Según la antigua tradición védica, la esposa fiel muere con su esposo. 
Eso se denomina saha-maraṇa. En la India esa tradición se mantuvo en vigor hasta 
la dominación británica. Sin embargo, en aquella época, cuando una viuda no quería 
morir con su esposo, a veces sus familiares la obligaban. En el pasado eso no era así. 
La viuda entraba en el fuego por voluntad propia. El gobierno británico acabó con esa 
práctica, considerándola inhumana. Sin embargo, en la historia antigua de la India 
vemos que Mahārāja Pāṇḍu, al morir, dejó dos viudas, Mādrī y Kuntī, ante quienes se 
planteó el dilema de si debían morir las dos o una sóla. Mādrī y Kuntī acordaron que 
una debía quedarse y la otra debía irse. Mādrī moriría con su esposo en el fuego, y Kuntī 
se quedaría para cuidar de los cinco niños Pāṇḍavas. Incluso en una fecha tan reciente 
como 1936, hemos visto a una mujer consagrada a su marido entrar voluntariamente 
en la pira funeraria del esposo.

Esto indica que la esposa de un devoto debe estar dispuesta a actuar de ese modo. 
De la misma manera, un discípulo consagrado a su maestro espiritual debe preferir 
morir con el maestro espiritual antes que fracasar en el cumplimiento de la misión 
del maestro espiritual. Tal como la Suprema Personalidad de Dios, que desciende a 
la Tierra para restablecer los principios de la religión, Su representante, el maestro 
espiritual, también viene para restablecer los principios religiosos. Los discípulos 
tienen el deber de asumir la misión del maestro espiritual y ponerla debidamente 
en práctica. De lo contrario, el discípulo debe tomar la decisión de morir junto 
con el maestro espiritual. En otras palabras, para ejecutar la voluntad del maestro 
espiritual, el discípulo debe estar dispuesto a dar su vida y abandonar todas las 
consideraciones de tipo personal.

ta‡a paUvaRtar": k(iêts$aKaA “aAöNA @AtmavaAna, / 
s$aAntvayana, valgAunaA s$aA°aA taAmaAh" ç&d"taI%M ‘aBaAe //51//
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tatra pūrvataraḥ kaścit    sakhā brāhmaṇa ātmavān
sāntvayan valgunā sāmnā    tām āha rudatīṁ prabho

tatra—en aquel lugar; pūrvataraḥ—anterior; kaścit—alguien; sakhā—amigo; 
brāhmaṇaḥ—un brāhmaṇa; ātmavān—un gran sabio erudito; sāntvayan—consolar; 
valgunā—con muy dulces; sāmnā—palabras de consuelo; tām—a ella; āha—dijo; 
rudatīm—mientras ella lloraba; prabho—mi querido rey.

mi querido rey, un brāhmaṇa, viejo amigo del rey Purañjana, llegó a aquel lugar, y 
comenzó a consolar a la reina con dulces palabras.

SIGNIFICADO: Es muy significativo que apareciera un viejo amigo en forma de 
brāhmaṇa. En Su aspecto de Paramātmā, Kṛṣṇa es el viejo amigo de todos. Los Vedas 
afirman que Kṛṣṇa está al lado de la entidad viviente. Según el śruti-mantra (dvā 
suparṇā sayujā sakhāyāḥ), el Señor está en el corazón de todas las entidades vivientes 
y es suhṛt, su mejor amigo. El Señor siempre está deseoso de que la entidad viviente 
regrese al hogar, de vuelta a Dios. Acompañando a la entidad viviente como testigo, 
el Señor le abre todas las posibilidades de disfrute material, pero siempre que tiene 
oportunidad, le da buenos consejos y le sugiere que abandone sus intentos de ser feliz 
por medio de ajustes materiales, y que en lugar de ello vuelva su rostro hacia la Suprema 
Personalidad de Dios y se entregue a Él. Cuando un discípulo es serio en cumplir la 
misión del maestro espiritual, su resolución equivale a ver a la Suprema Personalidad 
de Dios. Como antes se explicó, esto significa encontrar a la Suprema Personalidad de 
Dios en la instrucción del maestro espiritual. Eso, técnicamente, se denomina vāṇī-sevā. 
En su comentario sobre el Bhagavad-gītā, Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, cuando 
se refiere al verso vyavasāyātmikā buddhir ekeha kuru-nandana (Bg. 2.41), afirma que 
el discípulo debe ofrecer servicio a las palabras del maestro espiritual. El discípulo debe 
seguir estrictamente absolutamente todas las órdenes del maestro espiritual. El que 
sigue esa línea de conducta, ve a la Suprema Personalidad de Dios.

La Suprema Personalidad de Dios, Paramātmā, Se presentó ante la reina en forma 
de brāhmaṇa, pero ¿por qué no Se presentó en Su forma original de Śrī Kṛṣṇa? Śrīla 
Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura subraya que solo aquellos que son muy elevados en 
el amor a la Suprema Personalidad de Dios pueden verle tal y como es. Con todo, de 
una manera u otra, el que sigue estrictamente los principios que establece el maestro 
espiritual, está en contacto con la Suprema Personalidad de Dios. El Señor está en 
el corazón, y por lo tanto puede aconsejar al discípulo sincero desde dentro. Esto se 
confirma también en el Bhagavad-gītā (10.10):

teṣāṁ satata-yuktānāṁ    bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ    yena mām upayānti te

«A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, Yo les doy la 
comprensión con la cual pueden llegar hasta Mí».
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En conclusión, cuando un discípulo es muy serio en ejecutar la misión del maestro 
espiritual, entra inmediatamente en contacto con la Suprema Personalidad de Dios 
mediante vāṇī o vapuḥ. Este es el único secreto del éxito en lo que se refiere a ver a 
la Suprema Personalidad de Dios. Hay quien, al mismo tiempo que manifiesta un 
gran deseo de ver a la Suprema Personalidad de Dios en los arbustos de Vṛndāvana, 
se ocupa en actividades de complacencia de los sentidos; si en lugar de eso se atuviese 
estrictamente al principio de seguir las palabras del maestro espiritual, esa persona no 
tendría dificultad alguna en ver a la Suprema Personalidad de Dios. Por esa razón, Śrīla 
Bilvamaṅgala Ṭhākura ha dicho:

bhaktis tvayi sthiratarā bhagavan yadi syād
daivena naḥ phalati divya-kiśora-mūrtiḥ

muktiḥ svayaṁ mukulitāñjali sevate ’smān
dharmārtha-kāma-gatayaḥ samaya-pratīkṣāḥ

«Cuando estoy ocupado en Tu servicio devocional, mi querido Señor, me es muy fácil 
percibir Tu presencia en todas partes. Y en lo que se refiere a la liberación, sé que está 
a mi puerta, con las manos juntas, esperando servirme, y con ella aguardan todas las 
ventajas materiales de dharma [religiosidad], artha [crecimiento económico], y kāma 
[complacencia de los sentidos]» (Kṛṣṇa-karṇāmṛta 107). Para el devoto muy avanzado 
en servicio devocional, ver a la Suprema Personalidad de Dios no representa dificultad 
alguna. El que se ocupa en el servicio del maestro espiritual, no solo ve a la Suprema 
Personalidad de Dios, sino que también alcanza la liberación; las ventajas materiales 
vienen de manera natural, como las sirvientas que siguen a una reina allí donde vaya. 
Para el devoto puro, la liberación no representa problema alguno, y las ventajas mate-
riales están a su disposición en todas las etapas de su vida.

“aAöNA ovaAca
k(A tvaM k(syaAis$a k(Ae vaAyaM zAyaAnaAe yasya zAAecais$a / 
jaAnaAis$a ikM( s$aKaAyaM maAM yaenaAƒae ivacacaTaR h" //52//

brāhmaṇa uvāca
kā tvaṁ kasyāsi ko vāyaṁ    śayāno yasya śocasi
jānāsi kiṁ sakhāyaṁ māṁ    yenāgre vicacartha ha

brāhmaṇaḥ uvāca—el erudito brāhmaṇa dijo; kā—quién; tvam—tú; kasya—de quién; 
asi—eres; kaḥ—quién; vā—o; ayam—este hombre; śayānaḥ—que yace; yasya—por 
quien; śocasi—te lamentas; jānāsi kim—¿conoces?; sakhāyam—amigo; mām—a Mí; 
yena—con quien; agre—en el pasado; vicacartha—has consultado; ha—ciertamente.

El brāhmaṇa le preguntó: ¿Quién eres?; ¿de quién eres esposa o hija?; ¿quién es el 
hombre que yace ahí? Parece que te lamentas por ese cadáver. ¿No me reconoces? 
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Soy tu amigo eterno. tal vez recuerdes que en el pasado me has consultado muchas 
veces.

SIGNIFICADO: Cuando un familiar muere, la renunciación se manifiesta de manera 
natural. Solo el que está completamente libre de la contaminación del apego material 
puede consultar directamente con la Superalma que está en el corazón de todos. El que 
es sincero y puro tiene la oportunidad de consultar con la Suprema Personalidad de 
Dios en Su aspecto Paramātmā, que está en el corazón de todos. Paramātmā es siempre 
el caitya-guru, el maestro espiritual interior, y Se manifiesta externamente ante la per-
sona en forma de maestro espiritual instructor e iniciador. El Señor puede residir en el 
corazón, y también puede salir y presentarse ante la persona para darle instrucciones. 
Por lo tanto, el maestro espiritual no es diferente de la Superalma que está en el corazón. 
Un alma o entidad viviente que esté libre de contaminación podrá tener la oportunidad 
de ver a la Superalma cara a cara. Y, de la misma manera que se tiene la posibilidad 
de consultar con Paramātmā en el corazón, también cabe la posibilidad de verle en 
persona. Entonces se pueden recibir instrucciones directamente de la Superalma. Ese 
es el deber del devoto puro: acudir al maestro espiritual genuino y consultar con la 
Superalma que está en el corazón.

Cuando el brāhmaṇa preguntó a la mujer quién era el hombre que yacía en el suelo, 
ella le contestó que era su maestro espiritual, y que, en su ausencia, no sabía qué debía 
hacer. En esas circunstancias la Superalma aparece inmediatamente, siempre y cuando 
el devoto haya purificado su corazón siguiendo las indicaciones del maestro espiritual. 
El devoto sincero que siga las instrucciones del maestro espiritual recibirá, sin duda 
alguna, instrucciones directas de la Superalma desde el corazón. De esa forma, el 
devoto sincero siempre cuenta con la ayuda, directa o indirecta, del maestro espiritual 
y de la Superalma. Esto se confirma en el Caitanya-caritāmṛta: guru-kṛṣṇa-prasāde 
pāya bhakti-latā-bīja. Si el devoto sirve al maestro espiritual con sinceridad, de manera 
natural Kṛṣṇa Se siente complacido. Yasya prasādād bhagavad-prasādaḥ: Quien satis-
face al maestro espiritual, satisface también a Kṛṣṇa. De este modo, ambos, el maestro 
espiritual y Kṛṣṇa, enriquecen espiritualmente al devoto. La Superalma es el amigo 
eterno de la entidad viviente, y siempre permanece con ella. La Superalma siempre ha 
estado dispuesta a ayudar a la entidad viviente, incluso antes de la creación del mundo 
material. Por esa razón, en este verso se afirma: yenāgre vicacartha. La palabra agre 
significa «antes de la creación». Por lo tanto, la Superalma ha estado acompañando a la 
entidad viviente desde antes de la creación.

@ipa smar"is$a caAtmaAnamaivaÁaAtas$aKaM s$aKae / 
ih"tvaA maAM pad"mainvacC$na, BaAEmaBaAegAr"taAe gAta: //53//

api smarasi cātmānam    avijñāta-sakhaṁ sakhe
hitvā māṁ padam anvicchan    bhauma-bhoga-rato gataḥ

TEXTO 53

28.53



470   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4 

api smarasi—recuerdas; ca—también; ātmānam—a la Superalma; avijñāta—
desconocido; sakham—amigo; sakhe—¡oh, amigo!; hitvā—abandonar; mām—a Mí; 
padam—posición; anvicchan—desear; bhauma—material; bhoga—disfrute; rataḥ—
apegada a; gataḥ—tú estuviste.

El brāhmaṇa continuó: mi querida amiga, tal vez no puedas reconocerme inme-
diatamente, pero ¿no recuerdas que en el pasado tenías un amigo muy íntimo? Por 
desgracia, abandonaste mi compañía y adoptaste una posición de disfrutador del 
mundo material.

SIGNIFICADO: Como se afirma en el Bhagavad-gītā (7.27):

icchā-dveṣa-samutthena    dvandva-mohena bhārata
sarva-bhūtāni sammohaṁ    sarge yānti parantapa

«¡Oh, vástago de Bharata!, ¡oh, conquistador del enemigo!, todas las entidades vivientes 
nacen bajo la influencia de la ilusión, confundidas por las dualidades que surgen del 
deseo y la aversión». Esto explica la forma en que cae al mundo material la entidad 
viviente. En el mundo espiritual no existen ni la dualidad ni la aversión. La Suprema 
Personalidad de Dios Se expande en muchos. A fin de disfrutar de una felicidad cada 
vez mayor, el Señor Supremo Se expande en múltiples categorías. Como se menciona 
en el Varāha Purāṇa, Él Se expande como viṣṇu-tattva (la expansión svāṁśa), y como 
Su potencia marginal (vibhinnāṁśa, la entidad viviente). Las entidades vivientes que 
se expanden de Él son innumerables, como las diminutas moléculas de luz solar, que 
son innumerables expansiones del Sol. Las expansiones vibhinnāṁśa, las potencias 
marginales del Señor, son las entidades vivientes. Estas, cuando desean disfrutar, se 
forjan una conciencia de dualidad y llegan a sentir aversión por el servicio del Señor. De 
esa forma, caen en el mundo material. En el Prema-vivarta se dice:

kṛṣṇa-bahirmukha hañā bhoga-vāñchā kare
nikaṭa-stha māyā tāre jāpaṭiyā dhare

La posición natural de la entidad viviente es servir al Señor con una actitud de amor 
trascendental. La entidad viviente cae en el mundo material cuando desea ser Kṛṣṇa 
mismo o imitar a Kṛṣṇa. Kṛṣṇa es el padre supremo, y por lo tanto, el afecto que siente 
por la entidad viviente es eterno. Cuando la entidad viviente cae en el mundo material, el 
Señor Supremo, por medio de Su expansión svāṁśa (Paramātmā), Se mantiene a su lado. 
De esa forma, la entidad viviente podrá un día regresar al hogar, de vuelta a Dios.

Por abusar de su independencia, la entidad viviente cae de la posición de servicio al 
Señor a una posición de disfrutador en el mundo material. Es decir, la entidad viviente 
asume su posición en un cuerpo material. Ha deseado una posición muy elevada, pero en 
lugar de ello, se enreda en un ciclo de nacimientos y muertes, seleccionando su posición, 
bien sea como ser humano, semidiós, gato, perro, árbol, etc. De ese modo, escoge un 
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cuerpo de entre 8 400 000 formas distintas, y trata de obtener satisfacción con esa diver-
sidad de disfrutes materiales. A la Superalma, sin embargo, no Le gusta que haga eso. Por 
consiguiente, le da instrucciones, diciéndole que se entregue a la Suprema Personalidad 
de Dios. Cuando la entidad viviente lo hace, el Señor Se encarga de ella. Sin embargo, 
la entidad viviente no puede entregarse al Señor Supremo a no ser que esté libre de la 
contaminación de los deseos materiales. En el Bhagavad-gītā (5.29), el Señor dice:

bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ    sarva-loka-maheśvaram
suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ    jñātvā māṁ śāntim ṛcchati

«La persona que tiene plena conciencia de Mí, sabiendo que Yo soy el beneficiario final 
de todo sacrificio y austeridad, el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y 
el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes, se libera de los tormentos 
de las miserias materiales».

El Señor Supremo es el amigo supremo de todos; sin embargo, nadie puede bene-
ficiarse de las instrucciones del amigo supremo mientras siga elaborando sus propios 
planes para ser feliz y enredándose en las modalidades de la naturaleza material. En 
cada creación, las entidades vivientes adoptan distintas formas conforme a sus deseos 
pasados. Esto significa que todas las especies o formas de vida fueron creadas simultá-
neamente. La teoría de Darwin, que afirma que el ser humano no existía en principio, 
sino que es un producto de muchísimos años de evolución, es una teoría de lo más 
disparatada. En las Escrituras védicas descubrimos que la primera criatura del universo 
es el Señor Brahmā. Él, que es la persona más inteligente, se encargó de la creación de 
toda la diversidad que se manifiesta en el mundo material.

hM"s$aAvahM" ca tvaM caAyaR s$aKaAyaAE maAnas$aAyanaAE / 
@BaUtaAmantar"A vaAEk(: s$ah"›apair"vats$ar"Ana, //54//

haṁsāv ahaṁ ca tvaṁ cārya    sakhāyau mānasāyanau
abhūtām antarā vaukaḥ    sahasra-parivatsarān

haṁsau—dos cisnes; aham—Yo; ca—y; tvam—tú; ca—también; ārya—¡oh, gran alma!; 
sakhāyau—amigos; mānasa-ayanau—juntos en el lago Mānasa; abhūtām—llegamos 
a estar; antarā—separados; vā—en verdad; okaḥ—del hogar original; sahasra—miles; 
pari—sucesivamente; vatsarān—años.

mi querida y amable amiga, tú y Yo somos como dos cisnes. vivimos juntos en 
el mismo corazón, que es como el lago mānasa. aunque llevamos viviendo juntos 
muchos miles de años, todavía estamos muy lejos de nuestro hogar original.

SIGNIFICADO: El hogar original de la entidad viviente y de la Suprema Personalidad 
de Dios es el mundo espiritual. En él, el Señor y las entidades vivientes viven juntos en 
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gran armonía. Mientras la entidad viviente permanece ocupada en el servicio del Señor, 
ambos comparten una vida llena de dicha en el mundo espiritual. Sin embargo, cuando 
desea su propio disfrute, la entidad viviente cae en el mundo material. Sin embargo, el 
Señor, en forma de Superalma, su amigo íntimo, permanece con ella incluso en esa si-
tuación. Bajo la influencia del olvido, la entidad viviente no sabe que el Señor Supremo 
la acompaña en forma de Superalma. De esa forma, la entidad viviente prosigue su vida 
condicionada milenio tras milenio. Aunque el Señor la acompaña como un amigo, la 
entidad viviente, a causa del olvido que provoca la existencia material, no Le reconoce.

s$a tvaM ivah"Aya maAM banDaAe gAtaAe ƒaAmyamaitamaRh"Ima, / 
ivacar"na, pad"ma‰"AºaI: k(yaAicaiªaimaRtaM iñyaA //55//

sa tvaṁ vihāya māṁ bandho    gato grāmya-matir mahīm
vicaran padam adrākṣīḥ    kayācin nirmitaṁ striyā

saḥ—ese cisne; tvam—tú misma; vihāya—abandonar; mām—a Mí; bandho—¡oh, 
amigo!; gataḥ—fuiste; grāmya—material; matiḥ—cuya conciencia; mahīm—a la 
Tierra; vicaran—viajar; padam—posición; adrākṣīḥ—has visto; kayācit—por alguien; 
nirmitam—fabricada; striyā—por una mujer.

mi querida amiga, tú sigues siendo para mí la misma amiga. desde que me dejaste, 
te has vuelto cada vez más materialista, y sin verme, has estado viajando de cuerpo 
en cuerpo, pasando por diversas formas, por todo el mundo material, que es la 
creación de alguna mujer.

SIGNIFICADO: Cuando cae de su posición, la entidad viviente desciende al mundo 
material, que es una creación de la energía externa del Señor. Este verso se refiere a esa 
energía externa diciendo que es como «alguna mujer», o prakṛti. El mundo material 
está compuesto de elementos materiales que proceden del mahat-tattva, la energía 
material total. El mundo material, creación de la energía externa, se convierte en el 
falso hogar del alma condicionada. Esta acepta vivir en diversas viviendas, es decir, 
en diversas formas corporales, y viaja por todo el mundo material. A veces recorre los 
sistemas planetarios superiores, a veces los sistemas inferiores. A veces viaja en especies 
de vida superiores, y a veces en especies inferiores. De este modo vaga por el universo 
material desde tiempo inmemorial. Tal como explica Śrī Caitanya Mahāprabhu:

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

(Cc. Madhya 22.87) 

La entidad viviente vaga por muchas especies de vida, pero es afortunada cuando vuelve 
a encontrar a su amigo, ya sea personalmente o por medio de Su representante.
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En realidad quien aconseja a todas las entidades vivientes que regresen al hogar, 
de vuelta a Dios, es el propio Kṛṣṇa. Kṛṣṇa a veces envía a Su representante, que 
entrega el mismo mensaje de Kṛṣṇa y anima a todas las entidades vivientes a regresar 
al hogar, de vuelta a Dios. Por desgracia, la entidad viviente está tan apegada al 
disfrute material que no toma en serio las instrucciones de Kṛṣṇa o de Su represen-
tante. Esa tendencia material se define en este verso con la palabra grāmya-matiḥ 
(complacencia de los sentidos). La palabra mahīm significa «en el mundo material». 
En el mundo material, todas las entidades vivientes tienen inclinaciones sensuales. 
Como consecuencia, se enredan en diversos cuerpos y sufren los tormentos de la 
existencia material.

paÂaAr"AmaM navaã"Ar"maek(paAlaM i‡ak(Aeï"k(ma, / 
Saq%.ku(laM paÂaivapaNAM paÂa‘ak{(ita ñIDavama, //56//

pañcārāmaṁ nava-dvāram    eka-pālaṁ tri-koṣṭhakam
ṣaṭ-kulaṁ pañca-vipaṇaṁ    pañca-prakṛti strī-dhavam

pañca-ārāmam—cinco jardines; nava-dvāram—nueve puertas; eka—un; pālam—
protector; tri—tres; koṣṭhakam—viviendas; ṣaṭ—seis; kulam—familias; pañca—cinco; 
vipaṇam—almacenes; pañca—cinco; prakṛti—elementos materiales; strī—mujer; 
dhavam—dueña.

En esa ciudad [el cuerpo material], hay cinco jardines, nueve puertas, un protector, 
tres viviendas, seis familias, cinco almacenes, cinco elementos materiales y una 
mujer, que es la señora de la casa.

paÂaein‰"yaATaAR @Ar"AmaA ã"Ar": ‘aANAA nava ‘aBaAe / 
taejaAe'baªaAina k(Aeï"Aina ku(laimain‰"yas$aÍÿh": //57//

pañcendriyārthā ārāmā    dvāraḥ prāṇā nava prabho
tejo-’b-annāni koṣṭhāni    kulam indriya-saṅgrahaḥ

pañca—cinco; indriya-arthāḥ—objetos de los sentidos; ārāmāḥ—los jardines; 
dvāraḥ—puertas; prāṇāḥ—aperturas de los sentidos; nava—nueve; prabho—¡oh, 
rey!; tejaḥ-ap—fuego, agua; annāni—cereales o tierra; koṣṭhāni—viviendas; kulam—
familias; indriya-saṅgrahaḥ—cinco sentidos y la mente.

mi querida amiga, los cinco jardines son los cinco objetos del disfrute de los senti-
dos, y el protector es el aire vital, que pasa por las nueve puertas. Las tres viviendas 
son los elementos principales, el fuego, el agua y la tierra. Las seis familias son el 
agregado compuesto por la mente y los cinco sentidos.
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SIGNIFICADO: Los cinco sentidos con los que se adquiere conocimiento son la vista, 
el gusto, el olfato, el oído y el tacto, los cuales se valen de las nueve puertas, que son 
los ojos, los oídos, la boca, las fosas nasales, los genitales y el recto. Esos orificios se 
comparan a las puertas de las murallas de la ciudad. Los elementos principales son la 
tierra, el agua y el fuego, y el agente principal es la mente, que está bajo el control de la 
inteligencia (buddhi).

ivapaNAstau i‚(yaAzAi·(BaURta‘ak{(itar"vyayaA / 
zAftyaDaIzA: paumaAMstva‡a ‘aivaí"Ae naAvabauDyatae //58//

vipaṇas tu kriyā-śaktir    bhūta-prakṛtir avyayā
śakty-adhīśaḥ pumāṁs tv atra    praviṣṭo nāvabudhyate

vipaṇaḥ—almacenes; tu—entonces; kriyā-śaktiḥ—la energía para las actividades, 
o los sentidos para la acción; bhūta—los cinco elementos densos; prakṛtiḥ—los 
elementos materiales; avyayā—eternos; śakti—la energía; adhīśaḥ—controlador; 
pumān—hombre; tu—entonces; atra—aquí; praviṣṭaḥ—habiendo entrado; na—no; 
avabudhyate—expuesta al conocimiento.

Los cinco almacenes son los cinco órganos de los sentidos para la acción, que llevan 
a cabo sus transacciones por medio de la fuerza combinada de los cinco elementos, 
que son eternos. más allá de toda esa actividad está el alma, que en realidad es una 
persona y un disfrutador. Sin embargo, ahora, como está oculta en la ciudad del 
cuerpo, carece de conocimiento.

SIGNIFICADO: La entidad viviente entra en la creación material con la ayuda de 
los cinco elementos —tierra, agua, fuego, aire y éter—, y así se forma su cuerpo. La 
entidad viviente, aunque actúa desde dentro, es desconocida. La entidad viviente entra 
en la creación material, pero como está confundida por la energía material, parece 
estar oculta. El predominio del concepto corporal de la vida se debe a la ignorancia 
(nāvabudhyate). A la inteligencia suele atribuírsele género femenino, pero en este 
verso se habla de ella como adhīśaḥ, el controlador, debido al papel predominante que 
juega en todas las actividades. La entidad viviente vive mediante el fuego, el agua y los 
cereales. El cuerpo se mantiene gracias a la combinación de esos tres elementos. Por 
consiguiente, el cuerpo recibe el nombre de prakṛti, creación material. Los elementos se 
combinan y forman carne, huesos, sangre, etc., que pueden considerarse como diversas 
viviendas. En los Vedas se dice que los alimentos digeridos acaban dividiéndose en tres 
partes: La parte sólida se convierte en excremento, y la parte semilíquida, en carne. La 
parte líquida se vuelve amarilla y se vuelve a dividir en tres partes. Una de esas partes 
líquidas es la orina. De manera similar, la parte de fuego se divide en tres, una de las 
cuales se llama hueso. Entre los cinco elementos, los más importantes son el fuego, el 
agua y los cereales. Esos tres son los que se mencionan en el verso anterior, mientras 
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que el cielo (éter), y el aire, no se mencionan. Todo esto se explica en el Bhagavad-gītā 
(13.20):

prakṛtiṁ puruṣaṁ caiva    viddhy anādī ubhāv api
vikārāṁś ca guṇāṁś caiva    viddhi prakṛti-sambhavān

«Debes saber que la naturaleza material y las entidades vivientes no tienen principio. 
Sus transformaciones y las modalidades de la materia son productos de la naturaleza 
material». Prakṛti, la naturaleza material, y puruṣa, la entidad viviente, son eternas. 
Cuando se ponen en contacto, se producen una serie de reacciones y manifestaciones, 
todas las cuales deben considerarse el resultado de la interacción de las tres modalida-
des de la naturaleza material.

taismaMstvaM r"AmayaA s$pa{í"Ae r"mamaANAAe'™autasma{ita: / 
tats$aËÿAd"Iä{"zAI%M ‘aAæaAe d"zAAM paApaIyas$aI%M ‘aBaAe //59//

tasmiṁs tvaṁ rāmayā spṛṣṭo    ramamāṇo ’śruta-smṛtiḥ
tat-saṅgād īdṛśīm prāpto    daśāṁ pāpīyasīṁ prabho

tasmin—en esa situación; tvam—tú; rāmayā—con la mujer; spṛṣṭaḥ—estar en con-
tacto; ramamāṇaḥ—disfrutar; aśruta-smṛtiḥ—sin recordar la existencia espiritual; 
tat—con ella; saṅgāt—por relación; īdṛśīm—como esto; prāptaḥ—tú has obtenido; 
daśām—un estado; pāpīyasīm—con muchas actividades pecaminosas; prabho—Mi 
querido amigo.

mi querido amigo [Purañjana], cuando entras en ese cuerpo junto con la mujer de 
los deseos materiales, quedas completamente absorto en el disfrute de los sentidos. 
debido a ello, has olvidado tu vida espiritual. Por tus conceptos materiales, tienes 
que pasar por condiciones miserables.

SIGNIFICADO: La persona que está demasiado absorta en la materia no tiene ca-
pacidad para escuchar acerca de la existencia espiritual. Y quien olvida la existencia 
espiritual se enreda cada vez más en la existencia material. Ese es el resultado de la 
vida pecaminosa. Los distintos tipos de actividades pecaminosas son la causa de la 
formación de diversos cuerpos a partir de los elementos materiales. El rey Purañjana, 
como resultado de sus actividades pecaminosas, recibió un cuerpo de mujer, y nació 
como Vaidarbhī. El Bhagavad-gītā dice claramente (striyo vaiśyās tathā śūdrāḥ) que 
esa clase de cuerpo es un nacimiento inferior. Sin embargo, quien se refugia en la 
Suprema Personalidad de Dios puede elevarse hasta la perfección más elevada, aunque 
su nacimiento sea bajo. Los nacimientos inferiores son resultado de la disminución 
de la inteligencia espiritual.
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na tvaM ivad"BaRäu"ih"taA naAyaM vaIr": s$auô$Ôava / 
na paitastvaM paur"ÃanyaA ç&Ü"Ae navamauKae yayaA //60//

na tvaṁ vidarbha-duhitā    nāyaṁ vīraḥ suhṛt tava
na patis tvaṁ purañjanyā    ruddho nava-mukhe yayā

na—no; tvam—tú; vidarbha-duhitā—hija de Vidarbha; na—no; ayam—este; vīraḥ—
héroe; su-hṛt—esposo bienqueriente; tava—tuyo; na—no; patiḥ—esposo; tvam—tú; 
purañjanyāḥ—de Purañjanī; ruddhaḥ—cautivo; nava-mukhe—el cuerpo, que tiene 
nueve puertas; yayā—por la energía material.

En realidad, tú no eres la hija de vidarbha, ni este hombre, malayadhvaja, es tu 
esposo y bienqueriente. Y en realidad, tampoco eras el esposo de Purañjanī. Sim-
plemente estabas cautivo en este cuerpo de nueve puertas.

SIGNIFICADO: En el mundo material, muchas entidades vivientes entran en con-
tacto las unas con las otras, y con el aumento de su apego por un determinado tipo 
de cuerpo, establecen lazos familiares como padres, esposos, madres, esposas, etc. 
En realidad, toda entidad viviente es un ser individual con identidad propia, y el 
hecho de que entre en relación con otros cuerpos y establezca vínculos falsos se debe 
a su contacto con la materia. Debido a esos cuerpos falsos, nos unimos formando 
familias, comunidades, sociedades y naciones. Lo cierto es que todas las entidades 
vivientes son partes integrales de la Suprema Personalidad de Dios; sin embargo, 
están demasiado absortas en el cuerpo material. Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de 
Dios, adviene y deja Sus enseñanzas en la forma del Bhagavad-gītā y las Escrituras 
védicas. El Señor Supremo deja esas enseñanzas porque es el amigo eterno de todas 
las entidades vivientes. Sus enseñanzas son importantes porque, con ellas, la entidad 
viviente puede llegar a liberarse del cautiverio corporal. La corriente de un río arrastra 
muchas briznas de hierba y paja de la orilla, que durante un tiempo siguen la corriente 
juntas, hasta que, con los movimientos de las olas, se separan, y cada una de ellas sigue 
un rumbo diferente. De la misma manera, las innumerables entidades vivientes del 
mundo material son arrastradas por las olas de la naturaleza material. A veces las 
olas las unen, y las entidades vivientes establecen amistad y relaciones familiares, 
comunitarias o nacionales, todo ello basado en el cuerpo. Con el paso del tiempo, las 
olas de la naturaleza material las separan de nuevo. Este proceso tiene lugar desde la 
creación de la naturaleza material. Con respecto a esto, Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura 
dice en una canción:

miche māyāra vaśe, yāccha bhese’,    khāccha hābuḍubu, bhāi
jīva kṛṣṇa-dāsa, e viśvāsa,    karle ta’ āra duḥkha nāi

«Mis queridas entidades vivientes, están siendo arrastradas por las olas de la natura-
leza material. A veces están en la superficie, a veces se hunden. De esa forma echan a 
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perder su vida eterna. Solo tienen que aferrarse a Kṛṣṇa y al refugio de Sus pies de loto; 
entonces de nuevo estarán libres de todas las miserables condiciones materiales».

En este verso son muy significativas las palabras suhṛt («bienqueriente») y tava 
(«tuyo»). Ningún supuesto esposo, familiar, hijo, padre o lo que sea puede ser un 
verdadero bienqueriente. Solo el propio Kṛṣṇa es un verdadero bienqueriente, tal como 
el mismo Kṛṣṇa confirma en el Bhagavad-gītā (5.29): suhṛdaṁ sarva-bhūtānām. La 
sociedad, la amistad, el amor y los bienquerientes son solo el resultado de nuestro 
enjaulamiento en diversos cuerpos. Debemos saber bien esto y tratar de salir del enjau-
lamiento material en que nos vemos arrojados vida tras vida. Hay que refugiarse en la 
Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa, y regresar al hogar, de vuelta a Dios.

maAyaA ÷eSaA mayaA s$a{í"A yatpaumaAMs$aM iñyaM s$ataIma, / 
manyas$ae naAeBayaM yaãE" hM"s$aAE pazyaAvayaAegARitama, //61//

māyā hy eṣā mayā sṛṣṭā    yat pumāṁsaṁ striyaṁ satīm
manyase nobhayaṁ yad vai    haṁsau paśyāvayor gatim

māyā—energía ilusoria; hi—ciertamente; eṣā—esta; mayā—por Mí; sṛṣṭā—creada; 
yat—de la cual; pumāṁsam—un varón; striyam—una mujer; satīm—casta; manyase—
tú crees; na—no; ubhayam—ambos; yat—porque; vai—ciertamente; haṁsau—libre de 
la contaminación material; paśya—tan solo mira; āvayoḥ—nuestra; gatim—verdadera 
posición.

a veces te consideras un hombre, a veces una mujer casta, y a veces, un estéril 
eunuco. todo ello se debe al cuerpo, que es una creación de la energía ilusoria. Esa 
energía ilusoria es mi potencia, y en realidad, ambos, tú y Yo, somos identidades 
espirituales puras. trata tan solo de entenderlo. te estoy explicando cuál es nuestra 
verdadera posición.

SIGNIFICADO: La verdadera posición de la Suprema Personalidad de Dios y de la 
entidad viviente es cualitativamente la misma. El Señor Supremo es el Espíritu Supre-
mo, la Superalma, y la entidad viviente es el alma espiritual individual. La identidad 
original de ambas es espiritual, pero la entidad viviente, cuando entra en contacto con 
la naturaleza material, olvida su identidad y queda condicionada. En ese entonces se 
identifica como producto de la naturaleza material. Debido al cuerpo material, olvida 
que es una parte integral eterna (sanātana) de la Suprema Personalidad de Dios. Esto 
se confirma de la siguiente manera: mamaivāṁśo jīva-loke jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ. La 
palabra sanātana aparece en varios pasajes del Bhagavad-gītā. Tanto el Señor como 
la entidad viviente son sanātana (eternos), y más allá de la naturaleza material existe 
también un lugar que recibe este calificativo, sanātana. La verdadera residencia de Dios 
y de la entidad viviente es el ámbito de sanātana, no el mundo material. El mundo 
material es la energía temporal del Señor, Su energía externa, y la causa de que la 
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entidad viviente se encuentre en él es que ha deseado imitar la posición de la Suprema 
Personalidad de Dios. En el mundo material, la entidad viviente trata de obtener de 
sus sentidos el máximo disfrute posible. Las actividades del alma condicionada en el 
mundo material se suceden eternamente en diversos tipos de cuerpos, pero cuando la 
entidad viviente adquiere una conciencia avanzada, debe tratar de corregir su situación, 
y de nuevo pasar a formar parte del mundo espiritual. El proceso para regresar al hogar, 
de vuelta a Dios, es el bhakti-yoga, que a veces se llama sanātana-dharma. En lugar de 
aceptar los deberes propios de una ocupación temporal basada en el cuerpo material, 
se debe adoptar el proceso de sanātana-dharma, o bhakti-yoga, para poner punto 
final al cautiverio perpetuo en cuerpos materiales y regresar al hogar, de vuelta a Dios. 
Mientras la sociedad humana actúe basándose en la identificación material falsa, todos 
los supuestos progresos de la ciencia y de la filosofía serán completamente inútiles. Solo 
servirán para descarriar a la sociedad humana. Andhā yathāndhair upanīyamānāḥ. En 
el mundo material, los ciegos guían a los ciegos.

@hM" BavaAªa caAnyastvaM tvamaevaAhM" ivacaºva BaAe: / 
na naAE pazyainta k(vayaizC$‰M" jaAtau manaAgAipa //62//

ahaṁ bhavān na cānyas tvaṁ    tvam evāhaṁ vicakṣva bhoḥ
na nau paśyanti kavayaś    chidraṁ jātu manāg api

aham—Yo; bhavān—tú; na—no; ca—también; anyaḥ—diferentes; tvam—tú; tvam—
tú; eva—ciertamente; aham—como Yo soy; vicakṣva—solo observa; bhoḥ—Mi querido 
amigo; na—no; nau—de nosotros; paśyanti—observa; kavayaḥ—sabios eruditos; 
chidram—diferenciación errónea; jātu—en ningún momento; manāk—en pequeñas 
proporciones; api—incluso.

mi querido amigo, Yo, la Superalma, y tú, el alma individual, no somos diferentes 
en cualidad, pues ambos somos espirituales. de hecho, mi querido amigo, en tu 
posición constitucional, y en el aspecto cualitativo, no eres distinto de mí. trata tan 
solo de entenderlo. Los eruditos verdaderamente avanzados, que poseen conoci-
miento, no encuentran ninguna diferencia cualitativa entre tú y Yo.

SIGNIFICADO: Cualitativamente, la Suprema Personalidad de Dios y la entidad vi-
viente son uno. Entre ellos no hay verdadera diferencia. Los filósofos māyāvādīs piensan 
que no hay diferencia entre la Superalma y el alma individual, o que no hay Superalma; 
debido a ello, la energía ilusoria les derrota una y otra vez. También se equivocan cuan-
do piensan que todo es la Superalma. Sin embargo, las personas que son kavayaḥ, los 
sabios eruditos, conocen la realidad de los hechos. Ellos no cometen esos errores. Saben 
que Dios y el alma individual son uno cualitativamente, pero que el alma individual cae 
bajo las garras de māyā, mientras que la Superalma, la Suprema Personalidad de Dios, 
es el controlador de māyā. Māyā es la creación del Señor Supremo (mayā sṛṣṭā); por 
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lo tanto, el Señor Supremo es el controlador de māyā. El alma individual, aunque es 
cualitativamente una con el Señor Supremo, está bajo el control de māyā. Los filósofos 
māyāvādīs no pueden distinguir entre el controlador y el controlado.

yaTaA pauç&Sa @AtmaAnamaek(maAd"zARcaºauSaAe: / 
iã"DaABaUtamavaeºaeta taTaEvaAntar"maAvayaAe: //63//

yathā puruṣa ātmānam    ekam ādarśa-cakṣuṣoḥ
dvidhābhūtam avekṣeta    tathaivāntaram āvayoḥ

yathā—como; puruṣaḥ—la entidad viviente; ātmānam—su cuerpo; ekam—uno; 
ādarśa—en un espejo; cakṣuṣoḥ—con los ojos; dvidhā-ābhūtam—que existe en dos; 
avekṣeta—ve; tathā—de manera similar; eva—ciertamente; antaram—diferencia; 
āvayoḥ—entre nosotros.

Una persona no ve diferencia entre ella misma y su imagen reflejada en un espejo, 
mientras que otros ven dos cuerpos distintos. de la misma manera, en la posición 
material, en que la entidad viviente está condicionada y simultáneamente no con-
dicionada, hay una diferencia entre dios y la entidad viviente.

SIGNIFICADO: Bajo la influencia del condicionamiento material, los filósofos 
māyāvādīs no pueden ver la diferencia entre el Señor Supremo y la entidad viviente. 
El Sol, cuando se refleja en un cántaro de agua, sabe que su imagen reflejada en el 
agua no es diferente de él. Los que están bajo la influencia de la ignorancia, perciben 
muchos soles pequeños, reflejados uno en cada cántaro. Tanto el Sol original como 
los reflejos son muy brillantes, pero los reflejos son pequeños, mientras que el Sol 
original es muy grande. Los filósofos vaiṣṇavas llegan a la conclusión de que la entidad 
viviente es una pequeña representación de la Suprema Personalidad de Dios original. 
Cualitativamente, Dios y las entidades vivientes son iguales, pero cuantitativamente, las 
entidades vivientes son pequeños fragmentos de la Suprema Personalidad de Dios. El 
Señor Supremo es pleno, poderoso y opulento. En el verso anterior, el Señor dice: «Mi 
querido amigo, tú y Yo no somos diferentes». Ese no ser diferentes se refiere a la unidad 
cualitativa, ya que Paramātmā, la Suprema Personalidad de Dios, no tenía entonces 
necesidad de recordar al alma condicionada la desigualdad cuantitativa que existe entre 
ambos. El alma autorrealizada nunca se considera igual a la Suprema Personalidad de 
Dios en todos los aspectos. Cualitativamente son iguales, pero la entidad viviente tiene 
la tendencia a olvidar su identidad espiritual, mientras que la Suprema Personalidad de 
Dios nunca olvida. Esa es la diferencia entre lipta y alipta. La Suprema Personalidad de 
Dios es eternamente alipta, es decir, está libre de la contaminación de la energía exter-
na. El alma condicionada, sin embargo, al estar en contacto con la naturaleza material, 
olvida su verdadera identidad; por esa razón, cuando se ve en el estado condicionado, se 
identifica con el cuerpo. Sin embargo, la Suprema Personalidad de Dios no ve diferencia 
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entre el cuerpo y el alma. Todo Él es alma; no tiene cuerpo material. Tanto la Superalma 
como el alma individual están dentro del cuerpo, pero en la Superalma, Paramātmā, 
no hay identificaciones falsas, mientras que el alma condicionada se identifica con el 
cuerpo que posee. La Superalma recibe el nombre de antaryāmī, y Se manifiesta en 
infinidad de expansiones. Esto se confirma en el Bhagavad-gītā (13.3): kṣetrajñaṁ cāpi 
māṁ viddhi sarva-kṣetreṣu bhārata: «¡Oh, vástago de Bharata!, debes comprender que 
Yo soy también el conocedor en todos los cuerpos».

La Superalma está en todos los cuerpos, mientras que el alma individual está con-
dicionada en un determinado tipo de cuerpo. El alma individual no puede saber lo 
que está ocurriendo en el cuerpo de otro, pero la Superalma sabe muy bien lo que está 
ocurriendo en todos los cuerpos. En otras palabras, la Superalma nunca desciende de 
la plenitud de Su posición espiritual, mientras que el alma individual tiene la tendencia 
a olvidar. Además de esto, el alma individual no está en todas partes. Por lo general, en 
el estado condicionado el alma individual no puede entender su relación con la Supe-
ralma, pero a veces, cuando está libre de todo rastro de existencia condicionada, puede 
ver realmente la diferencia que hay entre ella y la Superalma. Cuando la Superalma 
dice al alma condicionada: «Tú y Yo somos uno y el mismo», está recordándole al alma 
condicionada que sus identidades, desde el punto de vista cualitativo, son una sola. En 
el Canto Tercero del Śrīmad-Bhāgavatam (3.28.40), se dice:

yatholmukād visphuliṅgād    dhūmād vāpi sva-sambhavāt
apy ātmatvenābhimatād    yathāgniḥ pṛthag ulmukāt

El fuego presenta distintos aspectos: las llamas, las chispas y el humo. Cualitativamente, 
son una misma cosa, pero entre el fuego, las llamas, las chispas y el humo, hay di-
ferencias. La entidad viviente queda condicionada, pero la Suprema Personalidad de 
Dios es distinta, pues nunca queda condicionada. En los Vedas se afirma: ātmā tathā 
pṛthag draṣṭā bhagavān brahma-saṁjñitaḥ. Tanto el alma individual como la Suprema 
Personalidad de Dios, que es el observador de todo, son ātmā. Ambos son espíritu, pero 
siempre hay una diferencia. En el smṛti se dice también: yathāgneḥ kṣudrā visphuliṅgā 
vyuccaranti. Las pequeñas almas individuales están en la gran llama espiritual tal 
como las chispas en la hoguera. En el Bhagavad-gītā (9.4), el Señor Kṛṣṇa dice: mat-
sthāni sarva-bhūtāni na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ: «Todos los seres están en Mí, pero Yo 
no estoy en ellos». Aunque todos los seres vivos reposan en Él, como las diminutas 
chispas ardientes que dependen de una llama más grande, sus respectivas posiciones 
son distintas. De manera similar, en el Viṣṇu Purāṇa se dice:

eka-deśa-sthitasyāgner    jyotsnā vistāriṇī yathā
parasya brahmaṇaḥ śaktis    tathedam akhilaṁ jagat

«El fuego está en un lugar determinado, desde el que reparte luz y calor. De manera 
similar, la Suprema Personalidad de Dios distribuye Sus energías de diversas maneras». 
La entidad viviente no es más que una de esas energías (energía marginal). En un 
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sentido, la energía y la fuente de la energía son una misma cosa, pero sus posiciones, 
como energía y fuente de la energía, son distintas. Del mismo modo, la forma sac-
cid-ānanda que se confirma en la Brahma-saṁhitā (īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-
ānanda-vigrahaḥ) y la forma de la entidad viviente son distintas tanto en el estado 
condicionado como en el estado liberado. Solo los ateos consideran que la entidad 
viviente y la Suprema Personalidad de Dios son iguales en todo aspecto. Por esa razón, 
Caitanya Mahāprabhu dice: māyāvādi-bhāṣya śunile haya sarva-nāśa: «Quien siga las 
instrucciones de los filósofos māyāvādīs y crea que la Suprema Personalidad de Dios 
y el alma individual son iguales, perderá para siempre la posibilidad de comprender la 
verdadera filosofía».

WvaM s$a maAnas$aAe hM"s$aAe hM"s$aena ‘aitabaAeiData: / 
svasTastaã"YaiBacaAre"NA naí"AmaApa pauna: sma{itama, //64//

evaṁ sa mānaso haṁso    haṁsena pratibodhitaḥ
sva-sthas tad-vyabhicāreṇa    naṣṭām āpa punaḥ smṛtim

evam—así; saḥ—él (el alma individual); mānasaḥ—que viven juntos en el corazón; 
haṁsaḥ—como el cisne; haṁsena—por el otro cisne; pratibodhitaḥ—instruido; sva-
sthaḥ—situado en el plano de la autorrealización; tat-vyabhicāreṇa—por estar separa-
do de la Superalma; naṣṭām—que estaba perdida; āpa—obtenida; punaḥ—de nuevo; 
smṛtim—memoria verdadera.

de esa forma, los dos cisnes viven juntos en el corazón. Uno de los cisnes, cuando 
recibe las instrucciones del otro, se sitúa en su posición constitucional. Esto sig-
nifica que recupera su estado original de conciencia de Kṛṣṇa, que había perdido 
debido a la atracción que sentía por la materia.

SIGNIFICADO: Aquí se afirma claramente: haṁso haṁsena pratibodhitaḥ. El alma 
individual y la Superalma se comparan a los cisnes (haṁsa) por su blancura, es decir, 
porque están libres de contaminación. Uno de los cisnes, sin embargo, es el superior e 
instructor del otro. El cisne inferior, cuando se separa del otro cisne, se ve atraído por el 
disfrute material. Esa es la causa de su caída. Cuando escucha las instrucciones del otro 
cisne, entiende su verdadera posición y revive su estado original de conciencia. La Suprema 
Personalidad de Dios, Kṛṣṇa, desciende (avatāra) para liberar a Sus devotos y matar a los 
demonios. Además, también da Sus sublimes instrucciones en la forma del Bhagavad-gītā. 
El alma individual tiene que entender su posición por la gracia del Señor y del maestro 
espiritual, ya que las cualificaciones académicas no bastan para entender el texto del 
Bhagavad-gītā. El Bhagavad-gītā debe aprenderse de labios de un alma iluminada:

tad viddhi praṇipātena    paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ    jñāninas tattva-darśinaḥ
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«Trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Házle preguntas con 
sumisión y ofrécele servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimien-
to, porque han visto la verdad» (Bg. 4.34).

Por lo tanto, la persona debe escoger un maestro espiritual genuino e iluminarse 
y recobrar su conciencia original. De esa forma, el alma individual puede entender 
que siempre está subordinada a la Superalma. En el mismo momento en que se niega 
a permanecer subordinada y trata de ser el disfrutador, comienza su vida material 
condicionada. Cuando abandona esa mentalidad de ser un propietario o disfrutador 
individual, se sitúa en su estado liberado. La palabra sva-sthaḥ, que significa «situado 
en la propia posición constitucional», es muy significativa en este verso. El que abando-
na esa indeseable actitud de superioridad, se sitúa en su posición original. También es 
significativa la palabra tad-vyabhicāreṇa, pues indica que cuando, por desobediencia, 
nos apartamos de Dios, perdemos nuestro buen juicio. Pero de nuevo, por la gracia de 
Kṛṣṇa y del guru, podemos restablecernos adecuadamente en nuestra posición liberada. 
La intención de Nārada Muni en estos versos es revivir nuestra conciencia. Aunque la 
entidad viviente y la Superalma son cualitativamente iguales, el alma individual tiene 
que procurar cumplir la instrucción de la Superalma. Ese es el estado liberado.

baihR"Smaªaetad"DyaAtmaM paAr"AeºyaeNA ‘ad"izARtama, / 
yatpar"Aeºai‘ayaAe de"vaAe BagAvaAna, ivaìBaAvana: //65//

barhiṣmann etad adhyātmaṁ    pārokṣyeṇa pradarśitam
yat parokṣa-priyo devo    bhagavān viśva-bhāvanaḥ

barhiṣman—¡oh, rey Prācīnabarhi!; etat—esta; adhyātmam—narración sobre la autorrea-
lización; pārokṣyeṇa—indirectamente; pradarśitam—instruido; yat—porque; parokṣa-
priyaḥ—interesante por medio de descripciones indirectas; devaḥ—el Señor Supremo; 
bhagavān—la Personalidad de Dios; viśva-bhāvanaḥ—la causa de todas las causas.

mi querido rey Prācīnabarhi, la Suprema Personalidad de dios, la causa de todas 
las causas, es famoso por ser aquel a quien se conoce por medios indirectos. Por eso 
te he contado la historia de Purañjana. En realidad, se trata de una enseñanza que 
va dirigida a la autorrealización.

SIGNIFICADO: En los Purāṇas hay muchas historias semejantes a esta, que apuntan 
a la autorrealización. Como se afirma en los Vedas: parokṣa-priyā iva hi devāḥ. En los 
Purāṇas hay muchas historias destinadas a despertar el interés del hombre corriente 
en los temas trascendentales; en realidad, esas historias se basan en hechos reales. No 
se las debe considerar historias carentes de finalidad trascendental. Algunas de ellas se 
refieren a hechos históricos verdaderos. Sin embargo, nuestro interés debe centrarse en 
el verdadero significado de la historia. Al hombre común, las instrucciones indirectas 
le resultan muy fáciles de entender. En realidad, el sendero del bhakti-yoga consiste en 
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escuchar directamente los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios (śravaṇaṁ 
kīrtanaṁ viṣṇoḥ), pero quienes no tienen interés en escuchar directamente las activida-
des del Señor, o no las pueden entender, pueden obtener buenos resultados si escuchan 
historias y fábulas como la que en estos versos ha narrado Nārada Muni.

A continuación presentamos un glosario con algunas de las palabras importantes 
de este capítulo.

ādeśa-kārī—Las acciones resultantes de las actividades pecaminosas.
agastya—La mente.
amātya—El gobernador de los sentidos, la mente.
arbuda-arbuda—Distintos tipos de śravaṇa y kīrtana acerca del nombre, las cualida-

des, la forma, etc., del Señor Supremo.
ari—Inconvenientes, como las enfermedades.

bhoga—Disfrute. En este contexto, la palabra se refiere al disfrute verdadero en la vida 
espiritual.

bhṛtya—Los sirvientes del cuerpo, es decir, los sentidos.

draviḍa-rāja—El servicio devocional; o la persona apta para ejecutar servicio 
devocional.

dvāra—Las puertas del cuerpo, como los ojos y los oídos.

gṛha—El hogar. Para el cultivo de la espiritualidad se precisa de un lugar libre de per-
turbaciones, o estar en la buena compañía de los devotos.

idhmavāha—El devoto que acude al maestro espiritual. Idhma es la leña que se lleva 
para quemar en el fuego. Es deber del brahmacārī llevar ese idhma para encender 
el fuego que se emplea en la ejecución de sacrificios. La formación espiritual del 
brahmacārī le educa en la costumbre de encender un fuego y ofrecer oblaciones 
por la mañana. Su deber es acudir al maestro espiritual para recibir lecciones sobre 
temas trascendentales; el mandamiento védico estipula que al ir a ver al maestro 
espiritual hay que llevar leña para celebrar yajñas, sacrificios. Las palabras exactas 
de ese mandamiento védico son las siguientes:

tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet
samit-pāṇiḥ śrotriyaṁ brahma-niṣṭham

 
«Para aprender el tema trascendental, hay que acudir al maestro espiritual. Al 
hacerlo, hay que llevar leña para quemar en el sacrificio. La característica del 
maestro espiritual es que es experto en comprender la conclusión de los Vedas, y 
por esa razón se ocupa siempre en el servicio de la Suprema Personalidad de Dios» 
(Muṇḍaka Upaniṣad 1.2.12). Sirviendo al maestro espiritual genuino, el alma 
condicionada poco a poco se desapega del disfrute material y, bajo su dirección, 
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hace firmes progresos en el sendero de la iluminación espiritual. Aquellos que se 
pierden bajo la influencia de la energía ilusoria no tienen el menor interés en acudir 
a un maestro espiritual para lograr el éxito en la vida.

jāyā—La inteligencia.
jīrṇa-sarpa—El aire vital cansado.

kālakanyā—La postración física de la vejez.
kāma—Una fiebre alta.
Kulācala—El lugar que está libre de perturbaciones.
kuṭumbinī—La inteligencia.

madirekṣaṇā—Madirekṣaṇā se refiere a alguien que tiene unos ojos tan atractivos que 
hacen enloquecer al que los observa. En otras palabras, madirekṣaṇā se refiere a una 
muchacha joven y muy hermosa. Según Jīva Gosvāmī, madirekṣaṇā se refiere a la 
personificación de la deidad del bhakti. El que se ve atraído por el culto del bhakti 
se ocupa en el servicio del Señor y del maestro espiritual, y de esa forma alcanza el 
éxito en la vida. Vaidarbhī, la mujer, siguió a su esposo. Tal como ella abandonó 
su confortable hogar para servir a su esposo, el estudiante serio del entendimiento 
espiritual debe abandonarlo todo por el servicio a su maestro espiritual. Viśvanātha 
Cakravartī Ṭhākura afirma: yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ: Quien desee el 
verdadero éxito en la vida, debe seguir estrictamente las instrucciones del maestro 
espiritual. Quien siga esas instrucciones tiene asegurado un rápido progreso en la 
vida espiritual. Esa afirmación de Viśvanātha Cakravartī concuerda perfectamente 
con la siguiente del Śvetāśvatara Upaniṣad (6.23):

yasya deve parā bhaktir    yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ    prakāśante mahātmanaḥ

 
«Solamente a aquellas grandes almas que tienen una fe absoluta en el Señor y en 
el maestro espiritual se les revela el significado del conocimiento védico de modo 
natural». En el Chāndogya Upaniṣad se dice: ācāryavān puruṣo veda: «El que acude 
a un maestro espiritual genuino puede entenderlo todo acerca de la iluminación 
espiritual».

malayadhvaja—Un buen devoto, que es como la madera del sándalo.

pañcāla—Los cinco objetos de los sentidos.
paricchada—Todos los sentidos en conjunto.
paura-jana—Los siete elementos que constituyen el cuerpo.
pautra—Paciencia y gravedad.
prajvāra—Un tipo de fiebre que recibe el nombre de viṣṇu-jvāra.
pratikriyā—Agentes neutralizadores, como los mantras y las medicinas.
pura-pālaka—El aire vital.
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putra—La conciencia.

sainika—La condición caracterizada por las tres miserias.
sapta-suta—Los siete hijos, es decir, escuchar, cantar, recordar, ofrecer oraciones, servir 

a los pies de loto del Señor, adorar a la Deidad, y ser un sirviente del Señor.
sauhṛdya—Esfuerzo.
suta—El hijo de Vaidarbhī, o, en otras palabras, la persona que, de una u otra forma, 

ha progresado en el sendero de las actividades fruitivas y se ha puesto en contacto 
con un maestro espiritual devoto. Esa persona tiene interés en el tema del servicio 
devocional.

Vaidarbhī—La mujer que en el pasado fue hombre, pero que en la siguiente vida, debi-
do a un apego excesivo a la mujer, nació como mujer. Darbha significa hierba kuśa. 
Por lo tanto, vaidarbhī se refiere a aquel que nace en una familia de mentalidad 
karma-kāṇḍīya. Sin embargo, en el caso de que las actividades karma-kāṇḍa le 
pongan en contacto por casualidad con un devoto, como le ocurrió a Vaidarbhī 
cuando se casó con Malayadhvaja, su vida es un éxito. Entonces sigue el sendero del 
servicio devocional del Señor. Cuando sigue las instrucciones del maestro espiritual 
genuino, el alma condicionada se libera.

vidarbha-rājasiṁha—La mejor de las personas expertas en actividades fruitivas.
vīrya—El que es misericordioso.

yavana—El sirviente de Yamarāja.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo vigesi-
moctavo del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Purañjana se reencarna 
en mujer».
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CAPÍTULO 29

Conversaciones entre Nārada y el rey Prācīnabarhi

‘aAcaInabaihR"ç&vaAca
BagAvaMstae vacaAe'smaAiBanaR s$amyagAvagAmyatae / 
k(vayastaiã"jaAnainta na vayaM k(maRmaAeih"taA: //�1�//

prācīnabarhir uvāca
bhagavaṁs te vaco ’smābhir    na samyag avagamyate
kavayas tad vijānanti    na vayaṁ karma-mohitāḥ

prācīnabarhiḥ uvāca—el rey Prācīnabarhi dijo; bhagavan—¡oh, mi señor!; te—tus; 
vacaḥ—palabras; asmābhiḥ—por nosotros; na—nunca; samyak—perfectamente; 
avagamyate—se entienden; kavayaḥ—los que tienen experiencia; tat—eso; vijānanti—
pueden entender; na—nunca; vayam—nosotros; karma—por actividades fruitivas; 
mohitāḥ—encantados.

El rey Prācīnabarhi contestó: mi querido señor, no podemos entender completa-
mente el significado alegórico de la historia del rey Purañjana. En realidad, aquellos 
que tienen conocimiento espiritual perfecto pueden entenderla, pero a nosotros, 
que estamos demasiado apegados a las actividades fruitivas, nos es muy difícil 
comprender el sentido de tu historia.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā (7.13), el Señor Kṛṣṇa dice:

tribhir guṇa-mayair bhāvair     ebhiḥ sarvam idaṁ jagat
mohitaṁ nābhijānāti     mām ebhyaḥ param avyayam

«Engañado por las tres modalidades [bondad, pasión e ignorancia], el mundo entero 
Me desconoce: Yo estoy por encima de las modalidades y soy inagotable». Por lo 
general, la gente está hechizada por las tres modalidades de la naturaleza material, y 
debido a ello son prácticamente incapaces de entender que en el trasfondo de todas las 
actividades materialistas que se llevan a cabo en la manifestación cósmica, Se encuen-
tra la Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa. Por lo general, la gente está ocupada en 
actividades pecaminosas o piadosas, y debido a ello no tienen conocimiento perfecto 
acerca del servicio devocional. La historia alegórica que Nārada Muni ha narrado al 
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rey Barhiṣmān tiene como propósito específico ocupar a las almas condicionadas en 
servicio devocional. Una persona ocupada en servicio devocional puede entender 
fácilmente esta historia alegórica, pero los que, por el contrario, están ocupados en la 
complacencia de los sentidos, no pueden entenderla perfectamente, como reconoce 
el rey Barhiṣmān.

Este capítulo vigesimonoveno explica que quien se apega demasiado a las mujeres, 
tiene que nacer como mujer en su próxima vida, pero la persona que se relaciona con la 
Suprema Personalidad de Dios o con Su representante, queda libre de todos los apegos 
materiales, y de esa forma se libera.

naAr"d" ovaAca
pauç&SaM paur"ÃanaM ivaâAâã"YanaftyaAtmana: paur"ma, / 
Wk(iã"i‡acatauSpaAdM" baò"paAd"mapaAd"k(ma, //�2�//

nārada uvāca
puruṣaṁ purañjanaṁ vidyād    yad vyanakty ātmanaḥ puram
eka-dvi-tri-catuṣ-pādaṁ    bahu-pādam apādakam

nāradaḥ uvāca—Nārada dijo; puruṣam—la entidad viviente, el disfrutador; 
purañjanam—el rey Purañjana; vidyāt—se debe saber; yat—en la medida en que; 
vyanakti—produce; ātmanaḥ—de sí mismo; puram—morada; eka—una; dvi—dos; 
tri—tres; catuḥ-pādam—con cuatro piernas; bahu-pādam—con muchas piernas; 
apādakam—sin piernas.

El gran sabio Nārada muni continuó: debes entender que Purañjana, la entidad vi-
viente, transmigra a distintos tipos de cuerpos conforme a sus propias actividades. 
Esos cuerpos pueden ser de una, de dos, de tres, de cuatro o de muchas piernas, o 
pueden no tener ninguna pierna. La entidad viviente, el supuesto disfrutador que 
transmigra pasando por toda esa gran diversidad de cuerpos, recibe el nombre de 
Purañjana.

SIGNIFICADO: En este verso se explica claramente la transmigración del ser vivo 
por diversos tipos de cuerpos. La palabra eka-pāda, «de una pierna», se refiere a los 
fantasmas, pues se dice que los fantasmas caminan sobre una pierna. La palabra 
dvi-pāda, que significa «bípedo», se refiere a los seres humanos. Muy a menudo, 
con la vejez y la incapacidad física, el ser humano es «trípedo», de tres piernas, pues 
para caminar tiene que ayudarse de un bastón o de algún tipo de apoyo. La palabra 
catuṣ-pāda se refiere, por supuesto, a los cuadrúpedos, los mamíferos. Bahu-pāda se 
refiere a las criaturas que tienen más de cuatro patas. Hay muchos animales acuáticos 
y muchos insectos, como el ciempiés, que tienen muchas piernas. La palabra apādaka 
significa «sin piernas», y hace alusión a las serpientes. El nombre Purañjana se refiere 
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al que disfruta poseyendo diversos tipos de cuerpos. Esa diversidad de cuerpos es el 
marco adecuado para su mentalidad de disfrute en el mundo material.

yaAe'ivaÁaAtaAô$tastasya pauç&Sasya s$aKaeìr": / 
yaªa ivaÁaAyatae pauimBanaARmaiBavaAR i‚(yaAgAuNAE: //�3�//

yo ’vijñātāhṛtas tasya     puruṣasya sakheśvaraḥ
yan na vijñāyate pumbhir     nāmabhir vā kriyā-guṇaiḥ

yaḥ—aquel que; avijñāta—desconocido; āhṛtaḥ—descrito; tasya—de él; puruṣasya—de 
la entidad viviente; sakhā—el amigo eterno; īśvaraḥ—el amo; yat—porque; na—nunca; 
vijñāyate—se considera; pumbhiḥ—por las entidades vivientes; nāmabhiḥ—con nom-
bres; vā—o; kriyā-guṇaiḥ—con actividades o cualidades.

La persona desconocida de quien he hablado es la Suprema Personalidad de dios, 
el amo y amigo eterno de la entidad viviente. Las entidades vivientes no pueden 
percibir a la Suprema Personalidad de dios mediante nombres, actividades o cua-
lidades materiales; debido a ello, Él permanece eternamente desconocido para el 
alma condicionada.

SIGNIFICADO: Como para el alma condicionada, la Suprema Personalidad de Dios 
es un desconocido, en las Escrituras védicas a veces se Le describe con las palabras 
nirākāra, avijñāta o avāṅ-mānasa-gocara. Es un hecho que, en lo que se refiere a 
Su forma, Su nombre, Sus cualidades, Sus pasatiempos y los objetos relacionados 
con Él, la Suprema Personalidad de Dios no puede ser percibido con los sentidos 
materiales. Sin embargo, la persona espiritualmente avanzada sí puede entender el 
nombre, la forma, las cualidades, los pasatiempos y los enseres del Señor Supremo. 
Esto se confirma en el Bhagavad-gītā (18.55): bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś 
cāsmi tattvataḥ: Solo el que se ocupa en servicio devocional puede entender de 
verdad la forma, el nombre y las actividades de la Suprema Personalidad de Dios. 
Las personas corrientes que se ocupan en actividades pías e impías no pueden 
entender el nombre, la forma y las actividades del Señor. Sin embargo, el devoto 
puede conocer muchos aspectos relativos a la Suprema Personalidad de Dios. Puede 
entender que Kṛṣṇa es la Suprema Personalidad de Dios, que Su domicilio es Goloka 
Vṛndāvana, y que todas Sus actividades son espirituales. Los materialistas no pueden 
entender la forma y las actividades del Señor; por esa razón, en los śāstras se Le 
describe con la palabra nirākāra, es decir, «aquel cuya forma no pueden distinguir 
los materialistas». Esto no significa que la Suprema Personalidad de Dios no tenga 
forma; lo que significa es que los karmīs, los trabajadores fruitivos, no pueden en-
tenderla. En la Brahma-saṁhitā se explica que Su forma es sac-cid-ānanda-vigraha. 
En el Padma Purāṇa se confirma:
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ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi     na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau     svayam eva sphuraty adaḥ 

«Nadie puede entender a Kṛṣṇa tal como es por medio de los torpes sentidos materiales. 
Sin embargo, el Señor Se revela a Sus devotos, complacido con ellos debido al servicio 
amoroso trascendental que Le ofrecen».

El nombre, la forma, las cualidades y las actividades de la Suprema Personalidad 
de Dios, Kṛṣṇa, no se pueden entender con los sentidos materiales; por esta razón, Él 
recibe también el nombre de adhokṣaja, que significa «más allá de la percepción de los 
sentidos». Cuando los sentidos se purifican por medio de la actividad devocional, el 
devoto, por la gracia del Señor, lo entiende todo con respecto al Señor. En este verso 
son especialmente significativas las palabras pumbhir nāmabhir vā kriyā-guṇaiḥ, pues 
Dios, Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios, tiene muchos nombres, actividades y 
cualidades, aunque nada de ello es material. A pesar de que todos esos nombres, activi-
dades y pasatiempos se mencionan en los śāstras, y a pesar de que los devotos pueden 
entenderlos, ni los karmīs (trabajadores fruitivos) ni los jñānīs (especuladores mentales) 
pueden entenderlos. El Señor Viṣṇu tiene miles de nombres, pero los karmīs y jñānīs 
mezclan los nombres del Dios Supremo con nombres de semidioses y seres humanos. 
Como no pueden entender el verdadero nombre de la Suprema Personalidad de Dios, 
dan por sentado que cualquier nombre es válido. Para ellos, la Verdad Absoluta es im-
personal, y por lo tanto piensan que se Le puede llamar con cualquier nombre. O, por el 
contrario, sostienen que no tiene nombre. Pero eso no es cierto. En este verso se afirma 
claramente: nāmabhir vā kriyā-guṇaiḥ. El Señor tiene unos nombres muy concretos, 
como Rāma, Kṛṣṇa, Govinda, Nārāyaṇa, Viṣṇu y Adhokṣaja. Verdaderamente, tiene 
muchos nombres; pero el alma condicionada no puede entenderlos.

yad"A ijaGa{ºana, pauç&Sa: k(Ats$nyaeRna ‘ak{(taegAuRNAAna, / 
navaã"ArM" iã"h"staAx.~i„a ta‡aAmanauta s$aAiDvaita //�4�//

yadā jighṛkṣan puruṣaḥ     kārtsnyena prakṛter guṇān
nava-dvāraṁ dvi-hastāṅghri     tatrāmanuta sādhv iti

yadā—cuando; jighṛkṣan—deseando disfrutar; puruṣaḥ—la entidad viviente; 
kārtsnyena—por completo; prakṛteḥ—de la naturaleza material; guṇān—las modali-
dades; nava-dvāram—con nueve puertas; dvi—dos; hasta—manos; aṅghri—piernas; 
tatra—allí; amanuta—piensa; sādhu—muy bueno; iti—de ese modo.

Cuando desea disfrutar de las modalidades de la naturaleza material en plenitud, 
la entidad viviente, de entre muchas formas corporales, prefiere aquella que tiene 
nueve puertas, dos manos y dos piernas. así, prefiere un cuerpo de ser humano o 
de semidiós.
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SIGNIFICADO: Esta es una explicación muy buena de la forma en que el ser espiritual, 
la parte integral de Kṛṣṇa, Dios, recibe un cuerpo material por sus propios deseos. En 
el cuerpo de dos manos, dos piernas, etc., la entidad viviente disfruta en plenitud de las 
modalidades de la naturaleza material. El Señor Kṛṣṇa dice en el Bhagavad-gītā (7.27):

icchā-dveṣa-samutthena     dvandva-mohena bhārata
sarva-bhūtāni sammohaṁ     sarge yānti parantapa

«¡Oh, vástago de Bharata!, ¡oh, conquistador del enemigo!, todas las entidades vivientes 
nacen bajo la influencia de la ilusión, confundidas por las dualidades que surgen del 
deseo y la aversión».

En origen, la entidad viviente es un ser espiritual, pero cuando desea disfrutar del 
mundo material, desciende a este mundo. Este verso nos permite entender que la enti-
dad viviente primero acepta un cuerpo de forma humana, pero poco a poco, debido a 
sus actividades degradadas, cae a formas de vida inferiores, como las formas animales, 
vegetales y submarinas. El proceso de evolución gradual lleva de nuevo a la entidad 
viviente a un cuerpo humano, donde recibe otra oportunidad de liberarse del proceso 
de transmigración. Si de nuevo pierde la oportunidad de entender su posición, tiene 
que volver al ciclo de nacimientos y muertes en cuerpos de diversos tipos.

No es muy difícil entender el deseo de la entidad viviente de venir al mundo material. 
Una persona nacida en una familia de āryas, en la que hay restricciones contra el comer 
carne, el consumo de drogas, alcohol, etc., los juegos de azar y la vida sexual ilícita, 
puede desear el disfrute de esas cosas prohibidas. Siempre habrá alguien que quiera 
tener relaciones sexuales ilícitas con una prostituta, o que quiera ir a un restaurante 
para comer carne y beber vino. Siempre habrá alguien que quiera jugar en los casinos, 
o disfrutar de supuestas actividades deportivas. Todas esas propensiones están en el 
corazón de las entidades vivientes (loke vyavāyāmiṣa-madya-sevā nityā hi jantor), solo 
que algunas entidades vivientes se paran a disfrutar de esas actividades abominables, y 
en consecuencia caen a un plano de degradación. Cuanto más se cultiva en el corazón 
el deseo de una vida degradada, más abominables son las formas de existencia en que 
se cae. Un determinado tipo de animal puede tener una fuerte tendencia a disfrutar 
de un tipo de goce sensorial, pero en la forma humana se puede disfrutar de todos los 
sentidos. La forma humana permite emplear todos los sentidos en actividades de com-
placencia. Quien no reciba la educación adecuada, caerá víctima de las modalidades de 
la naturaleza material, como se confirma en el Bhagavad-gītā (3.27):

prakṛteḥ kriyamāṇāni     guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṅkāra-vimūḍhātmā     kartāham iti manyate

«El alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso, se cree el autor 
de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza 
material». En cuanto deseamos disfrutar de los sentidos, quedamos bajo el control de 
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la energía material, y de manera automática, mecánica, tenemos que pasar por diversas 
formas de vida en el ciclo de nacimientos y muertes.

bauiÜM" tau ‘amad"AM ivaâAnmamaAh"imaita yatk{(tama, / 
yaAmaiDaï"Aya de"he"'ismana, paumaAna, BauÈeÿ'ºaiBagAuRNAAna, //�5�//

buddhiṁ tu pramadāṁ vidyān     mamāham iti yat-kṛtam
yām adhiṣṭhāya dehe ’smin     pumān bhuṅkte ’kṣabhir guṇān

buddhim—inteligencia; tu—entonces; pramadām—la mujer joven (Purañjanī); 
vidyāt—se debe conocer; mama—mío; aham—yo; iti—así; yat-kṛtam—hecho con 
inteligencia; yām—la cual inteligencia; adhiṣṭhāya—refugiarse en; dehe—en el cuerpo; 
asmin—este; pumān—la entidad viviente; bhuṅkte—disfruta y sufre; akṣabhiḥ—con 
los sentidos; guṇān—las modalidades de la naturaleza material.

El gran sabio Nārada continuó: La palabra pramadā que se menciona en relación 
con esto, se refiere a la inteligencia material, que es ignorancia. así es como debe 
entenderse. El que se refugia en esa clase de inteligencia, se identifica con el cuerpo 
material. Bajo la influencia de la conciencia material de «yo» y «mío», disfruta y 
sufre a través de los sentidos. de esa forma, la entidad viviente queda atrapada.

SIGNIFICADO: Lo que en la existencia material se conoce como inteligencia, en reali-
dad es ignorancia. Cuando la inteligencia se limpia, recibe el nombre de buddhi-yoga. 
En otras palabras, la inteligencia que se acopla con los deseos de Kṛṣṇa se denomina 
buddhi-yoga o bhakti-yoga. Por eso en el Bhagavad-gītā (10.10), Kṛṣṇa dice:

teṣāṁ satata-yuktānāṁ     bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ     yena mām upayānti te

«A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, Yo les doy la 
comprensión con la cual pueden llegar hasta Mí».

La verdadera inteligencia consiste en vincularse con la Suprema Personalidad de Dios. 
A quien establece esa conexión, la Suprema Personalidad de Dios le da desde dentro la 
verdadera inteligencia para que pueda regresar al hogar, de vuelta a Dios. La inteligencia 
del mundo material aparece en este verso con la palabra pramadā, porque en la existencia 
material la entidad viviente sostiene la falsa pretensión de que las cosas son suyas. Piensa: 
«Yo soy el monarca de todo lo que me rodea». Eso es ignorancia. En realidad, nada le 
pertenece. No le pertenecen ni siquiera el cuerpo y los sentidos, pues los ha recibido por la 
gracia del Señor para que pueda satisfacer sus diversas propensiones mediante la energía 
material. En realidad, a la entidad viviente no le pertenece nada; pero, sin embargo, 
enloquece pretendiendo apoderarse de todo, y proclama: «Eso es mío. Eso es mío. Esto 
es mío». Janasya moho ’yam ahaṁ mameti. Eso se llama ilusión. A la entidad viviente no 
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le pertenece nada, pero proclama que le pertenece todo. El Señor Caitanya Mahāprabhu 
recomienda la purificación de esa inteligencia errónea (ceto-darpaṇa-mārjanam). Las 
verdaderas actividades de la entidad viviente comienzan cuando se limpia el espejo de 
la inteligencia. Esto significa que la verdadera inteligencia comienza a actuar cuando la 
persona llega al plano de conciencia de Kṛṣṇa. En ese estado sabe que todo pertenece a 
Kṛṣṇa, y que a ella no le pertenece nada. Mientras se considere propietaria de todo, está en 
el plano de conciencia material; cuando sabe perfectamente que todo pertenece a Kṛṣṇa, 
ha llegado al estado de conciencia de Kṛṣṇa.

s$aKaAya win‰"yagANAA ÁaAnaM k(maR ca yatk{(tama, / 
s$aKyastaä,"va{Ôaya: ‘aANA: paÂava{iÔayaRTaAer"gA: //�6�//

sakhāya indriya-gaṇā     jñānaṁ karma ca yat-kṛtam
sakhyas tad-vṛttayaḥ prāṇaḥ     pañca-vṛttir yathoragaḥ

sakhāyaḥ—los amigos; indriya-gaṇāḥ—los sentidos; jñānam—conocimiento; karma—
actividad; ca—también; yat-kṛtam—hecho con los sentidos; sakhyaḥ—amigas; tat—
de los sentidos; vṛttayaḥ—ocupaciones; prāṇaḥ—aire vital; pañca-vṛttiḥ—con cinco 
procesos; yathā—como; uragaḥ—la serpiente.

Los cinco sentidos para la acción y los cinco sentidos para adquirir conocimiento 
son los amigos de Purañjanī. La entidad viviente cuenta con la ayuda de esos sen-
tidos para adquirir conocimiento y para ocuparse en actividades. Las ocupaciones 
de los sentidos son las amigas de Purañjanī, y la serpiente, de la que se ha dicho que 
tiene cinco cabezas, es el aire vital que actúa en cinco procesos circulatorios.

SIGNIFICADO:

kṛṣṇa-bahirmukha hañā bhoga-vāñchā kare
nikaṭa-stha māyā tāre jāpaṭiyā dhare

(Prema vivarta)

Debido a su deseo de disfrutar del mundo material, la entidad viviente se viste con los 
cuerpos materiales denso y sutil, y de esa forma recibe la oportunidad de disfrutar de 
los sentidos. Por lo tanto, los sentidos son los instrumentos para disfrutar del mundo 
material; esa es la razón de que para referirse a ellos se haya dicho que son amigos. 
A veces, por haber cometido demasiadas actividades pecaminosas, la entidad viviente 
no recibe un cuerpo material denso, sino que queda flotando en el plano sutil. Eso 
es lo que se denomina vida de fantasma. Al carecer de un cuerpo denso, esa entidad 
viviente crea muchos problemas con su cuerpo sutil. Para los que viven en un cuerpo 
denso, la presencia de un fantasma es algo horrible. Como se afirma en el Bhagavad-
gītā (15.10):
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utkrāmantaṁ sthitaṁ vāpi     bhuñjānaṁ vā guṇānvitam
vimūḍhā nānupaśyanti     paśyanti jñāna-cakṣuṣaḥ

«Los necios no pueden entender que una entidad viviente pueda abandonar el cuerpo, 
ni pueden entender la clase de cuerpo de que disfruta bajo el hechizo de las modalidades 
de la naturaleza. Pero aquel que tiene los ojos del conocimiento puede ver todo eso».

La entidad viviente está flotando en el aire vital, que actúa de varias formas distintas 
para su circulación. Están prāṇa, apāna, udāna, vyāna y samāna, y debido a esas cinco 
clases de circulación, el aire vital se compara con una serpiente de cinco cabezas. El 
alma pasa a través del kuṇḍalinī-cakra como una serpiente que se arrastra por el suelo. 
El aire vital se compara a uraga, la serpiente. Pañca-vṛtti es el deseo de satisfacer los 
sentidos, que se sienten atraídos por cinco objetos de los sentidos: la forma, el sabor, el 
sonido, el olor y el tacto.

ba{h"ß"laM manaAe ivaâAäu"Bayaein‰"yanaAyak(ma, / 
paÂaAlaA: paÂa ivaSayaA yanmaDyae navaKaM paur"ma, //�7�//

bṛhad-balaṁ mano vidyād     ubhayendriya-nāyakam
pañcālāḥ pañca viṣayā     yan-madhye nava-khaṁ puram

bṛhat-balam—muy poderosa; manaḥ—la mente; vidyāt—se debe saber; ubhaya-
indriya—de ambos grupos de sentidos; nāyakam—el líder; pañcālāḥ—el reino de Pañcāla; 
pañca—cinco; viṣayāḥ—objetos de los sentidos; yat—de los cuales; madhye—en medio; 
nava-kham—con nueve aperturas; puram—la ciudad.

El undécimo asistente de Purañjanī, que coordina a todos los demás, recibe el nom-
bre de mente. Es el líder de los sentidos, tanto en la adquisición de conocimiento 
como en la ejecución de actividades. El reino de Pañcāla es la atmósfera en que se 
disfruta de los cinco objetos de los sentidos. dentro del reino de Pañcāla, está la 
ciudad del cuerpo, que tiene nueve puertas.

SIGNIFICADO: La mente es el centro de todas las actividades; en este verso se dice 
que es bṛhad-bala, muy poderosa. Para salir de las garras de māyā, es decir, de la 
existencia material, hay que controlar la mente. Según el adiestramiento que reciba, 
la mente puede ser el amigo o el enemigo de la entidad viviente. Si contamos con un 
buen administrador, su buena gestión se reflejará en nuestras propiedades, pero si 
confiamos nuestras rentas a un ladrón, nos arruinaremos. De manera similar, en la 
existencia material condicionada, la entidad viviente delega poderes de gestión en su 
mente. De esa forma, se expone a que su mente le desencamine hacia el disfrute de 
los sentidos. Por esa razón, Śrīla Ambarīṣa Mahārāja en primer lugar fijó su mente 
en los pies de loto del Señor (sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ). Cuando la mente 
se ocupa en meditar en los pies de loto del Señor, los sentidos están controlados. Ese 
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sistema de control recibe el nombre de yama, que significa «subyugar los sentidos». 
Cuando alguien puede subyugar sus sentidos se dice que es un gosvāmī, pero el que 
no puede controlar la mente recibe el calificativo de go-dāsa. La mente dirige las 
actividades de los sentidos, que, como se explica en el verso siguiente, se expresan a 
través de una serie de aberturas.

@iºaNAI naAis$ake( k(NAAE= mauKaM izA´agAud"Aivaita / 
ãe" ãe" ã"Ar"AE baih"yaARita yastaid"in‰"yas$aMyauta: //�8�//

akṣiṇī nāsike karṇau     mukhaṁ śiśna-gudāv iti
dve dve dvārau bahir yāti     yas tad-indriya-saṁyutaḥ

akṣiṇī—dos ojos; nāsike—dos fosas nasales; karṇau—dos oídos; mukham—boca; 
śiśna—genitales; gudau—y recto; iti—así; dve—dos; dve—dos; dvārau—puertas; 
bahiḥ—hacia afuera; yāti—va; yaḥ—el que; tat—por las puertas; indriya—por los sen-
tidos; saṁyutaḥ—acompañada.

Los ojos, las fosas nasales y los oídos son pares de puertas situadas en un mismo 
lugar. Otras puertas son la boca, los genitales y el recto. La entidad viviente que está 
dentro de ese cuerpo de nueve puertas actúa externamente en el mundo material y 
disfruta de objetos de los sentidos como la forma y el sabor.

SIGNIFICADO: Sin ser consciente de su posición espiritual, la entidad viviente, dirigida 
por la mente, sale por las nueve puertas para disfrutar de los objetos materiales. Debido 
al mucho tiempo que ha permanecido en contacto con los objetos materiales, olvida 
sus verdaderas actividades espirituales, y de esa forma se descarría. Bajo la dirección de 
falsos líderes como los científicos y los filósofos, que no poseen conocimiento acerca 
del alma espiritual, el mundo entero sigue un rumbo equivocado. De esa forma, la 
entidad viviente se va enredando cada vez más.

@iºaNAI naAis$ake( @Asyaimaita paÂa paur": k{(taA: / 
d"iºaNAA d"iºaNA: k(NAR oÔar"A caAeÔar": sma{ta: / 
paiêmae wtyaDaAe ã"Ar"AE gAudM" izA´aimah"Aecyatae //�9�//
akṣiṇī nāsike āsyam    iti pañca puraḥ kṛtāḥ
dakṣiṇā dakṣiṇaḥ karṇa    uttarā cottaraḥ smṛtaḥ
paścime ity adho dvārau    gudaṁ śiśnam ihocyate

akṣiṇī—dos ojos; nāsike—dos fosas nasales; āsyam—la boca; iti—así; pañca—
cinco; puraḥ—en el frente; kṛtāḥ—hechas; dakṣiṇā—puerta sur; dakṣiṇaḥ—derecho; 
karṇaḥ—oído; uttarā—puerta norte; ca—también; uttaraḥ—oído izquierdo; smṛtaḥ—
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considerado; paścime—en el oeste; iti—así; adhaḥ—hacia abajo; dvārau—dos puertas; 
gudam—recto; śiśnam—genitales; iha—aquí; ucyate—se dice.

Los ojos, las fosas nasales y la boca —un total de cinco— están en la parte frontal. 
El oído derecho se considera la puerta sur, y el izquierdo, la puerta norte. Las dos 
aberturas, o puertas, situadas hacia el oeste son el recto y los genitales.

SIGNIFICADO: El lado oriental se considera el lado más importante de todos. Un pri-
mer motivo es que esa es la dirección por donde sale el sol. Las puertas que dan a oriente 
—los ojos, la nariz y la boca— son, por lo tanto, muy importantes en el cuerpo.

KaâAetaAivamauRKaI caA‡a nae‡ae Wk(‡a inaimaRtae / 
è&paM iva”aAijataM taAByaAM ivacaíe" caºauSaeìr": //10//

khadyotāvirmukhī cātra     netre ekatra nirmite
rūpaṁ vibhrājitaṁ tābhyāṁ     vicaṣṭe cakṣuṣeśvaraḥ

khadyotā—llamada Khadyotā; āvirmukhī—llamada Āvirmukhī; ca—también; atra—
aquí; netre—los dos ojos; ekatra—en un lugar; nirmite—creados; rūpam—forma; 
vibhrājitam—llamada Vibhrājita (brillante); tābhyām—por los ojos; vicaṣṭe—percibe; 
cakṣuṣā—con el sentido de la vista; īśvaraḥ—el amo.

Las dos puertas llamadas Khadyotā y āvirmukhī, de las que ya hemos hablado, son 
los dos ojos, que están uno al lado del otro en un mismo lugar. debes saber que la 
ciudad de vibhrājita es la forma. de este modo, los dos ojos están siempre ocupados 
en ver distintas clases de formas.

SIGNIFICADO: Los ojos sienten atracción por las cosas brillantes como la luz. A veces 
vemos pequeños insectos que se sienten atraídos por el brillo del fuego y entran en 
él. De manera similar, los ojos de la entidad viviente sienten atracción por las formas 
brillantes y hermosas. Se enredan en esas formas de la misma manera que el insecto 
atraído por el fuego.

nailanaI naAilanaI naAs$ae gAnDa: s$aAEr"Ba ocyatae / 
„aANAAe'vaDaUtaAe mauKyaAsyaM ivapaNAAe vaAƒas$aiva‰"s$a: //11//

nalinī nālinī nāse     gandhaḥ saurabha ucyate
ghrāṇo ’vadhūto mukhyāsyaṁ     vipaṇo vāg rasavid rasaḥ

nalinī—llamada Nalinī; nālinī—llamada Nālinī; nāse—las fosas nasales; gandhaḥ—
aroma; saurabhaḥ—Saurabha (fragancia); ucyate—se llama; ghrāṇaḥ—el sentido 
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del olfato; avadhūtaḥ—llamado Avadhūta; mukhyā—llamada Mukhyā (principal); 
āsyam—la boca; vipaṇaḥ—llamada Vipaṇa; vāk—la facultad del habla; rasa-vit—
llamada Rasajña (experto en saborear); rasaḥ—el sentido del gusto.

debes saber que las puertas llamadas Nalinī y Nālinī son las fosas nasales, y la 
ciudad de Saurabha representa al aroma. El acompañante llamado avadhūta es el 
sentido del olfato. La puerta que recibe el nombre de mukhyā es la boca, y vipaṇa 
es la facultad del habla. rasajña es el sentido del gusto.

SIGNIFICADO: La palabra avadhūta significa «sumamente libre». La persona que ha 
alcanzado el estado de avadhūta ya no tiene que seguir ninguna regla, regulación o 
mandamiento. Ese estado de avadhūta es exactamente como el aire, que no tiene en 
cuenta ningún obstáculo. En el Bhagavad-gītā (6.34), se dice:

cañcalaṁ hi manaḥ kṛṣṇa     pramāthi balavad dṛḍham
tasyāhaṁ nigrahaṁ manye     vāyor iva suduṣkaram

«La mente es inquieta, turbulenta, obstinada y muy fuerte, ¡oh, Kṛṣṇa!, y pienso que 
someterla es más difícil que dominar el viento».

De la misma manera que nadie puede detener el aire o el viento, las dos fosas nasales, 
que están situadas en un mismo lugar, disfrutan del sentido del olfato sin impedimento al-
guno. Con la lengua, la boca saborea continuamente todo tipo de alimentos deliciosos.

@ApaNAAe vyavah"Ar"Ae'‡a ica‡amanDaAe baó"d"nama, / 
ipata{ó"dR"iºaNA: k(NAR oÔar"Ae de"vaó": sma{ta: //12//

āpaṇo vyavahāro ’tra     citram andho bahūdanam
pitṛhūr dakṣiṇaḥ karṇa     uttaro devahūḥ smṛtaḥ

āpaṇaḥ—llamada Āpaṇa; vyavahāraḥ—ocupación de la lengua; atra—aquí; citram—de 
toda las variedades; andhaḥ—comestibles; bahūdanam—llamada Bahūdana; pitṛhūḥ—
llamada Pitṛhū; dakṣiṇaḥ—derecho; karṇaḥ—oído; uttaraḥ—izquierdo; deva-hūḥ—
Devahū; smṛtaḥ—se denomina.

La ciudad de āpaṇa representa al habla como ocupación de la lengua, y Bahūdana 
es la variedad de alimentos. El oído derecho es la puerta Pitṛhū, y el izquierdo, la 
puerta devahū.

‘ava{ÔaM ca inava{ÔaM ca zAAñM paÂaAlas$aMiÁatama, / 
ipata{yaAnaM de"vayaAnaM ™aAe‡aAcC_$taDar"Aä," ˜ajaeta, //13//
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pravṛttaṁ ca nivṛttaṁ ca      śāstraṁ pañcāla-saṁjñitam
pitṛ-yānaṁ deva-yānaṁ     śrotrāc chruta-dharād vrajet

pravṛttam—el proceso de disfrute de los sentidos; ca—también; nivṛttam—el proceso 
del desapego; ca—también; śāstram—Escrituras; pañcāla—Pañcāla; saṁjñitam—se ex-
plica que es; pitṛ-yānam—ir al Pitṛloka; deva-yānam—ir a Devaloka; śrotrāt—por escu-
char; śruta-dharāt—con el acompañante llamado Śrutadhara; vrajet—puede elevarse.

Nārada muni continuó: La ciudad dakṣiṇa-pañcāla de la que hablé representa a 
las Escrituras que regulan pravṛtti, el proceso de disfrute de los sentidos mediante 
actividades fruitivas. La otra ciudad, Uttara-pañcāla, representa a las Escrituras des-
tinadas a reducir las actividades fruitivas y a aumentar el conocimiento. Las entidades 
vivientes reciben distintos tipos de conocimiento a través de los dos oídos; algunas se 
elevan a Pitṛloka, y otras a devaloka. todo ello es posible gracias a los oídos.

SIGNIFICADO: Los Vedas reciben el nombre de śruti, y el conocimiento que se recibe 
de ellos mediante la recepción auditiva se denomina śruta-dhara. Como se afirma en 
el Bhagavad-gītā, con la simple práctica del proceso de escuchar, podemos elevarnos 
hasta los planetas de los semidioses o de los pitās (antepasados), e incluso hasta los 
planetas Vaikuṇṭhas. Todo eso se ha explicado ya en capítulos anteriores.

@As$aur"I maeX#)mavaARgã"AvyaRvaAyaAe ƒaAimaNAAM r"ita: / 
opasTaAe äu"maRd": ‘aAe·(Ae ina[R%itagAuRd" ocyatae //14//

āsurī meḍhram arvāg-dvār     vyavāyo grāmiṇāṁ ratiḥ
upastho durmadaḥ prokto     nirṛtir guda ucyate

āsurī—llamada Āsurī; meḍhram—los genitales; arvāk—de los necios y sinvergüenzas; 
dvāḥ—puerta; vyavāyaḥ—práctica de vida sexual; grāmiṇām—de las personas co-
munes; ratiḥ—atracción; upasthaḥ—la facultad de procrear; durmadaḥ—Durmada; 
proktaḥ—se denomina; nirṛtiḥ—Nirṛti; gudaḥ—recto; ucyate—se denomina.

La ciudad de grāmaka, a la que se llega por la puerta inferior que recibe el nom-
bre de āsurī [los genitales], es para la vida sexual, que les es muy agradable a las 
personas comunes que no son más que necios y sinvergüenzas. La facultad de la 
procreación se denomina durmada, y el recto, Nirṛti.

SIGNIFICADO: Cuando el mundo se degrada, la civilización se vuelve demoníaca, y el 
hombre común concede una gran importancia al recto y al órgano genital, en torno a 
los cuales centra toda su actividad. Incluso en un lugar tan sagrado como Vṛndāvana, 
en la India, hombres sin inteligencia pretenden hacer pasar por actividades espirituales 
las funciones de su recto y de sus genitales. A esas personas se les da el nombre de 
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sahajiyās. Según su filosofía, mediante la práctica sexual irrestricta podemos elevarnos 
al plano espiritual. Estos versos del Śrīmad-Bhāgavatam, sin embargo, nos enseñan que 
los deseos de satisfacción sexual son para los arvāk, los más bajos de los hombres. Es 
muy difícil corregir a esos sinvergüenzas y necios. Después de todo, estos versos cen-
suran los deseos sexuales del hombre común. La palabra durmada significa «orientado 
en una dirección errónea», y nirṛti significa «actividad pecaminosa». Esto indica con 
toda claridad que la vida sexual irrestricta es abominable y degradante incluso desde un 
punto de vista material; aun así, los sahajiyās se hacen pasar por devotos ocupados en 
actividades espirituales. Esa es la razón de que los hombres inteligentes hayan dejado 
de visitar Vṛndāvana. A veces se nos pregunta por qué hemos establecido nuestro 
centro en Vṛndāvana. Desde un punto de vista externo, puede pensarse que Vṛndāvana 
se ha degenerado debido a esas actividades de los sahajiyās, pero desde el punto de 
vista espiritual, Vṛndāvana es el único lugar en que todas esas personas pecaminosas 
pueden corregirse, naciendo en cuerpos de perros, cerdos y monos. Después de vivir en 
Vṛndāvana con cuerpo de perro, cerdo o mono, en su siguiente vida la entidad viviente 
puede elevarse al plano espiritual.

vaEzAs$aM nar"kM( paAyaulauRbDak(Ae'nDaAE tau mae Za{NAu / 
h"stapaAd"AE paumaAMstaAByaAM yau·(Ae yaAita k(r"Aeita ca //15//

vaiśasaṁ narakaṁ pāyur     lubdhako ’ndhau tu me śṛṇu
hasta-pādau pumāṁs tābhyāṁ     yukto yāti karoti ca

vaiśasam—llamado Vaiśasa; narakam—infierno; pāyuḥ—el sentido activo del recto; 
lubdhakaḥ—llamado Lubdhaka (muy codicioso); andhau—ciego; tu—entonces; 
me—a mí; śṛṇu—escucha; hasta-pādau—manos y piernas; pumān—la entidad vivien-
te; tābhyām—con ellos; yuktaḥ—ocupada; yāti—va; karoti—actúa; ca—y.

Cuando se dice que Purañjana va a vaiśasa, significa que va al infierno. Le acompa-
ña Lubdhaka, que es el sentido activo del recto. antes te hablé de dos acompañantes 
ciegos. Se trata de las manos y las piernas. Con su ayuda, la entidad viviente ejecuta 
todo tipo de actividades y se mueve de un lugar a otro.

@nta:paurM" ca ô$d"yaM ivaSaUicamaRna ocyatae / 
ta‡a maAehM" ‘as$aAdM" vaA h"Sa< ‘aA«aAeita taÖ"NAE: //16//

antaḥ-puraṁ ca hṛdayaṁ     viṣūcir mana ucyate
tatra mohaṁ prasādaṁ vā     harṣaṁ prāpnoti tad-guṇaiḥ

antaḥ-puram—residencia privada; ca—y; hṛdayam—el corazón; viṣūciḥ—el sirviente 
llamado Viṣūcīna; manaḥ—la mente; ucyate—se dice; tatra—allí; moham—ilusión; 
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prasādam—satisfacción; vā—o; harṣam—júbilo; prāpnoti—obtiene; tat—de la mente; 
guṇaiḥ—con las modalidades de la naturaleza.

La palabra antaḥ-pura se refiere al corazón. La palabra viṣūcīna, que significa «que 
va a todas partes», se refiere a la mente. En su mente, la entidad viviente disfruta de 
los efectos de las modalidades de la naturaleza material. Esos efectos a veces causan 
ilusión, a veces satisfacción, y a veces júbilo.

SIGNIFICADO: En la existencia material, la mente y la inteligencia de la entidad 
viviente se ven afectadas por las modalidades de la naturaleza material; la mente está 
habituada a ir de un lugar a otro según la influencia de esas modalidades materiales. 
El corazón siente satisfacción, júbilo o ilusión, dependiendo de los efectos de las mo-
dalidades de la naturaleza material. En realidad, en su condición material, la entidad 
viviente permanece en un estado inerte. Son las modalidades de la naturaleza material 
las que actúan sobre la mente y el corazón, y la entidad viviente disfruta o sufre los 
resultados. Esto se afirma claramente en el Bhagavad-gītā (3.27):

prakṛteḥ kriyamāṇāni     guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṅkāra-vimūḍhātmā     kartāham iti manyate

«El alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso, se cree el autor 
de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza 
material».

yaTaA yaTaA ivai‚(yatae gAuNAA·(Ae ivak(r"Aeita vaA / 
taTaA taTaAepa‰"í"AtmaA taä,"va{ÔaIr"nauk(AyaRtae //17//

yathā yathā vikriyate     guṇākto vikaroti vā
tathā tathopadraṣṭātmā     tad-vṛttīr anukāryate

yathā yathā—tal como; vikriyate—se agita; guṇa-aktaḥ—en contacto con las moda-
lidades de la naturaleza; vikaroti—al hacer; vā—o; tathā tathā—de manera similar; 
upadraṣṭā—observador; ātmā—el alma; tat—de la inteligencia; vṛttīḥ—ocupaciones; 
anukāryate—imita.

antes te expliqué que la reina es la inteligencia de la persona. Esa inteligencia crea 
distintas situaciones, tanto cuando dormimos como cuando estamos despiertos. 
Bajo el influjo de la inteligencia contaminada, la entidad viviente imagina cosas y 
simplemente imita las acciones y reacciones de su inteligencia.

SIGNIFICADO: Aquí se explica que la reina de Purañjana es la inteligencia misma. La 
inteligencia actúa tanto cuando estamos despiertos como cuando dormimos, pero está 
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contaminada por las tres modalidades de la naturaleza material. Cuando la inteligencia 
está contaminada, la entidad viviente también lo está. En el estado condicionado, la 
entidad viviente actúa de conformidad con su inteligencia contaminada. Aunque per-
manece en una posición de observador, tiene que actuar, obligado por una inteligencia 
contaminada, que en realidad es un agente pasivo.

de"h"Ae r"Taistvain‰"yaAì: s$aMvats$ar"r"yaAe'gAita: / 
iã"k(maRca‚(iñgAuNADvaja: paÂaAs$aubanDaur": //18//

manaAer"izmabauRiÜ"s$aUtaAe ô$ªaIx"Ae ã"nã"kU(bar": / 
paÂaein‰"yaATaR‘aºaepa: s$aæaDaAtauvaè&Tak(: //19//

@AkU(itaivaR‚(maAe baA÷Ae ma{gAta{SNAAM ‘aDaAvaita / 
Wk(Ad"zAein‰"yacamaU: paÂas$aUnaAivanaAed"k{(ta, //20//

deho rathas tv indriyāśvaḥ    saṁvatsara-rayo ’gatiḥ
dvi-karma-cakras tri-guṇa-    dhvajaḥ pañcāsu-bandhuraḥ

mano-raśmir buddhi-sūto    hṛn-nīḍo dvandva-kūbaraḥ
pañcendriyārtha-prakṣepaḥ    sapta-dhātu-varūthakaḥ

ākūtir vikramo bāhyo    mṛga-tṛṣṇāṁ pradhāvati
ekādaśendriya-camūḥ    pañca-sūnā-vinoda-kṛt

dehaḥ—el cuerpo; rathaḥ—la cuadriga; tu—pero; indriya—los sentidos para adquirir 
conocimiento; aśvaḥ—los caballos; saṁvatsara—todos los años; rayaḥ—duración de 
la vida; agatiḥ—sin avanzar; dvi—dos; karma—actividades; cakraḥ—ruedas; tri—tres; 
guṇa—modalidades de la naturaleza; dhvajaḥ—banderas; pañca—cinco; asu—aires 
vitales; bandhuraḥ—atadura; manaḥ—la mente; raśmiḥ—riendas; buddhi—la inte-
ligencia; sūtaḥ—el auriga; hṛt—el corazón; nīḍaḥ—el asiento; dvandva—la dualidad; 
kūbaraḥ—los postes de sujeción de los arneses; pañca—cinco; indriya-artha—objetos 
de los sentidos; prakṣepaḥ—las armas; sapta—siete; dhātu—elementos; varūthakaḥ—
las cubiertas; ākūtiḥ—las tentativas de los cinco sentidos para la acción; vikramaḥ—los 
poderes o procesos; bāhyaḥ—externos; mṛga-tṛṣṇām—la aspiración falsa; pradhāvati—
corre en pos; ekādaśa—once; indriya—sentidos; camūḥ—soldados; pañca—cinco; 
sūnā—envidia; vinoda—placer; kṛt—hacer.

Nārada muni continuó: La cuadriga de que hablé, en realidad, es el cuerpo. Los 
sentidos son los caballos que tiran de esa cuadriga. Con el paso del tiempo, esos 
caballos siguen corriendo año tras año, sin encontrar ningún obstáculo, pero en 
realidad no adelantan nada en su camino. Las dos ruedas del carro son las activi-
dades piadosas e impías. Sus banderas son las tres modalidades de la naturaleza 
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material. Las ataduras de la entidad viviente son los cinco tipos de aire, y las riendas 
son la mente. El auriga es la inteligencia. El asiento que hay en la cuadriga es el co-
razón, y las dualidades de la vida, como el placer y el dolor, son el poste de sujeción. 
Los siete elementos son las cubiertas de la cuadriga, y los sentidos para la acción son 
los cinco procesos externos. Los once sentidos son los soldados. muy absorta en el 
disfrute de los sentidos, la entidad viviente, que está sentada en la cuadriga, anhela 
la satisfacción de sus ilusorios deseos y corre, vida tras vida, en pos del disfrute de 
los sentidos.

SIGNIFICADO: En estos versos se da una hermosa explicación del enredo de la 
entidad viviente en el disfrute de los sentidos. Es significativa la palabra saṁvatsara, 
que significa «el paso del tiempo». Día tras día, semana tras semana, quincena tras 
quincena, mes tras mes, año tras año, la entidad viviente se enreda en el avance de 
la cuadriga, que marcha sobre dos ruedas, que son las actividades piadosas e impías. 
La entidad viviente alcanza una determinada posición en la vida en un tipo concreto 
de cuerpo, conforme a sus actividades piadosas e impías, pero su transmigración a 
distintos cuerpos no debe considerarse avance. El verdadero avance viene explicado en 
el Bhagavad-gītā (4.9): tyaktvā dehaṁ punar janma naiti: El verdadero avance es no 
tener que entrar en otro cuerpo material. Como se afirma en el Caitanya-caritāmṛta 
(Madhya 19.138):

eita brahmāṇḍa bhari’ ananta jīva-gaṇa
caurāśī-lakṣa yonite karaye bhramaṇa

La entidad viviente vaga por todo el universo y nace en distintas especies en distintos 
planetas. Asciende y desciende, pero eso no es verdadero avance. El verdadero avance 
es liberarse por completo del mundo material. Como se afirma en el Bhagavad-gītā 
(8.16):

ābrahma-bhuvanāl lokāḥ     punar āvartino ’rjuna
mām upetya tu kaunteya     punar janma na vidyate

«Desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo, son todos lugares 
de sufrimiento en los que tiene lugar el ciclo de nacimientos y muertes. Pero aquel 
que alcanza Mi morada, ¡oh, hijo de Kuntī!, nunca más vuelve a nacer». Incluso el que 
se eleva hasta Brahmaloka, el planeta más elevado del universo, tiene que descender 
de nuevo a los sistemas planetarios inferiores. De esa forma, vaga eternamente hacia 
arriba y hacia abajo, sometido a la influencia de las tres modalidades de la naturaleza 
material. Víctima de la ilusión, piensa que está avanzando. Es como un avión que da 
vueltas alrededor de la Tierra día y noche, sin poder salir del campo gravitatorio de la 
Tierra. En realidad no avanza, pues está condicionado por la gravedad de la Tierra.

La entidad viviente está sentada en el cuerpo tal como un rey en una cuadriga. El 
asiento está en el corazón; la entidad viviente se sienta en él y se ocupa en la lucha por 
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la existencia, que continúa eternamente sin el menor avance. En palabras de Narottama 
dāsa Ṭhākura:

karma-kāṇḍa, jñāna-kāṇḍa, kevala viṣera bhāṇḍa,
amṛta baliyā yebā khāya

nānā yoni sadā phire, kadarya bhakṣaṇa kare,
tāra janma adhaḥ-pāte yāya

Debido a la influencia de la actividad fruitiva y de la especulación mental, la entidad 
viviente sostiene una ardua lucha, de la que no obtiene otra cosa que un nuevo tipo de 
cuerpo, vida tras vida. Come todo tipo de porquerías, y se condena por sus actividades 
de disfrute sensorial. Quien verdaderamente desee avanzar en la vida, debe abandonar 
las vías de karma-kāṇḍa y jñāna-kāṇḍa, es decir, las actividades fruitivas y la espe-
culación mental. Al quedar fijo en el plano de conciencia de Kṛṣṇa, puede liberarse 
del enredo del nacimiento y la muerte, y de la vana lucha por la existencia. En estos 
versos son muy significativas las palabras mṛga-tṛṣṇāṁ pradhāvati, pues la entidad 
viviente está sedienta de disfrute sensorial. Es como un ciervo que se interna en el 
desierto en busca de agua. Su búsqueda es en vano. En el desierto, por supuesto, no 
hay agua, y el animal simplemente sacrifica su vida en el intento de encontrarla. Todo 
el mundo hace planes para su felicidad futura, pensando que si, de una u otra forma, 
puede llegar a un cierto nivel, será feliz. Sin embargo, la realidad es que, cuando llega 
a ese nivel ve que tampoco allí hay felicidad. Entonces hace planes para alcanzar otro 
objetivo, y otro, y otro. Eso se denomina mṛga-tṛṣṇā, y su base es el disfrute de los 
sentidos en el mundo material.

s$aMvats$ar"êNx"vaegA: k(AlaAe yaenaAepalaiºata: / 
tasyaAh"AnaIh" gAnDavaAR gAnDavyaAeR r"A‡aya: sma{taA: / 
h"r"ntyaAyau: pair"‚(AntyaA Saí"YauÔar"zAta‡ayama, //21//
saṁvatsaraś caṇḍavegaḥ    kālo yenopalakṣitaḥ
tasyāhānīha gandharvā    gandharvyo rātrayaḥ smṛtāḥ
haranty āyuḥ parikrāntyā    ṣaṣṭy-uttara-śata-trayam

saṁvatsaraḥ—año; caṇḍa-vegaḥ—llamado Caṇḍavega; kālaḥ—el tiempo; yena—por el 
cual; upalakṣitaḥ—simbolizado; tasya—de la duración de la vida; ahāni—días; iha—
en esta vida; gandharvāḥ—gandharvas; gandharvyaḥ—gandharvīs; rātrayaḥ—noches; 
smṛtāḥ—se consideran; haranti—se llevan; āyuḥ—duración de la vida; parikrāntyā—al 
viajar; ṣaṣṭi—sesenta; uttara—por encima de; śata—cien; trayam—tres.

antes hemos hablado de Caṇḍavega, el poderoso tiempo, a quien cubren los días y 
las noches, a los que hemos llamado gandharvas y gandharvīs. El paso de los días y 
las noches, que son 360, va reduciendo poco a poco el período de vida del cuerpo.
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SIGNIFICADO: La palabra parikrāntyā significa «al viajar». La entidad viviente viaja 
en su cuadriga día y noche durante un año de 360 días y noches (o más). La vida se 
consume en los esfuerzos innecesarios que se hacen para cubrir esos 360 días y 360 
noches.

k(Alak(nyaA jar"A s$aAºaAéaAek(staAM naAiBanand"ita / 
svas$aArM" jagA{he" ma{tyau: ºayaAya yavanaeìr": //22//

kāla-kanyā jarā sākṣāl     lokas tāṁ nābhinandati
svasāraṁ jagṛhe mṛtyuḥ     kṣayāya yavaneśvaraḥ

kāla-kanyā—la hija del Tiempo; jarā—la vejez; sākṣāt—directamente; lokaḥ—todas 
las entidades vivientes; tām—a ella; na—nunca; abhinandati—dan la bienvenida; 
svasāram—como hermana; jagṛhe—aceptó; mṛtyuḥ—la muerte; kṣayāya—para des-
trucción; yavana-īśvaraḥ—el rey de los yavanas.

Kālakanyā representa a la vejez. Nadie quiere aceptar la vejez, pero Yavaneśvara 
[Yavana-rāja], que es la muerte, acepta a Jarā [la vejez] como hermana.

SIGNIFICADO: Enjaulado en el cuerpo, el ser vivo antes de morir tiene que aceptar 
a Kālakanyā, la vejez. Yavaneśvara es Yamarāja, el emblema de la muerte. Antes de 
ir a la residencia de Yamarāja, la entidad viviente tiene que aceptar a Jarā, la vejez, 
la hermana de Yamarāja. Las actividades impías nos ponen bajo la influencia de 
Yavana-rāja y de su hermana. Las personas conscientes de Kṛṣṇa que se ocupan en 
servicio devocional siguiendo las instrucciones de Nārada Muni, no están expuestas a 
la influencia de Yamarāja y de su hermana Jarā. La persona consciente de Kṛṣṇa vence 
a la muerte. Después de abandonar el cuerpo material, ya no tiene que aceptar ningún 
otro cuerpo material, sino que regresa al hogar, de vuelta a Dios. Esto se confirma en 
el Bhagavad-gītā (4.9).

@ADayaAe vyaADayastasya s$aEinak(A yavanaAêr"A: / 
BaUtaAepas$agAARzAur"ya: ‘ajvaAr"Ae iã"ivaDaAe jvar": //23//

WvaM baò"ivaDaEäuR":KaEdE="vaBaUtaAtmas$amBavaE: / 
iflazyamaAna: zAtaM vaSa< de"he" de"h"I tamaAeva{ta: //24//

‘aANAein‰"yamanaAeDamaARnaAtmanyaDyasya inagAuRNA: / 
zAetae k(AmalavaAnDyaAyanmamaAh"imaita k(maRk{(ta, //25//

ādhayo vyādhayas tasya    sainikā yavanāś carāḥ
bhūtopasargāśu-rayaḥ    prajvāro dvi-vidho jvaraḥ
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evaṁ bahu-vidhair duḥkhair    daiva-bhūtātma-sambhavaiḥ
kliśyamānaḥ śataṁ varṣaṁ    dehe dehī tamo-vṛtaḥ

prāṇendriya-mano-dharmān    ātmany adhyasya nirguṇaḥ
śete kāma-lavān dhyāyan    mamāham iti karma-kṛt

ādhayaḥ—perturbaciones de la mente; vyādhayaḥ—perturbaciones del cuerpo, 
enfermedades; tasya—de Yavaneśvara; sainikāḥ—soldados; yavanāḥ—yavanas; 
carāḥ—seguidores; bhūta—de las entidades vivientes; upasarga—a la hora de la 
aflicción; āśu—muy pronto; rayaḥ—muy poderoso; prajvāraḥ—llamado Prajvāra; 
dvi-vidhaḥ—dos tipos; jvaraḥ—fiebre; evam—así; bahu-vidhaiḥ—de muchos tipos; 
duḥkhaiḥ—con sufrimientos; daiva—por la providencia; bhūta—por otras entidades 
vivientes; ātma—por el cuerpo y la mente; sambhavaiḥ—producidos; kliśyamānaḥ—
expuesta a sufrimientos; śatam—cien; varṣam—años; dehe—en el cuerpo; dehī—la 
entidad viviente; tamaḥ-vṛtaḥ—cubierta por la existencia material; prāṇa—de vida; 
indriya—de los sentidos; manaḥ—de la mente; dharmān—características; ātmani—al 
alma; adhyasya—atribuyendo erróneamente; nirguṇaḥ—aunque trascendental; 
śete—yace; kāma—de disfrute sensorial; lavān—en fragmentos; dhyāyan—meditando; 
mama—mío; aham—yo; iti—así; karma-kṛt—el ejecutor.

Los seguidores de Yavaneśvara [Yamarāja] son los soldados de la muerte, y re-
presentan las diversas perturbaciones que afligen el cuerpo y la mente. Prajvāra 
representa los dos tipos de fiebre: la temperatura muy alta y la temperatura muy 
baja, es decir, la fiebre tifoidea y la pulmonía. La entidad viviente que yace en el 
cuerpo se ve perturbada por los muchos sufrimientos que le deparan la providencia, 
otras entidades vivientes y su propio cuerpo y mente. a pesar de todo ese sufri-
miento, la entidad viviente, sometida a las necesidades del cuerpo, de la mente y 
de los sentidos, y afectada por distintos tipos de enfermedades, se ve arrastrada 
por infinidad de planes debido a su intenso deseo de disfrutar del mundo. aunque 
es trascendental a la existencia material, por ignorancia acepta todas esas miserias 
materiales, que se sustentan en los supuestos del egoísmo falso («yo» y «mío»). de 
ese modo, vive durante cien años en el interior del cuerpo.

SIGNIFICADO: En los Vedas se afirma: asaṅgo hy ayaṁ puruṣaḥ. La entidad vivien-
te en realidad está aparte de la existencia material, pues el alma no es material. En 
el Bhagavad-gītā se dice también que la entidad viviente es energía superior, y que 
los elementos materiales —tierra, agua, fuego, aire, etc.— son energía inferior. De 
los elementos materiales se dice también que son bhinna, es decir, energía separada. 
Cuando la energía interna, que es la energía superior, entra en contacto con la energía 
externa, queda sometida a muchos sufrimientos. En el Bhagavad-gītā (2.14), el Señor 
dice también: mātrā-sparśās tu kaunteya śītoṣṇa-sukha-duḥkha-dāḥ: Debido al cuerpo 
material, la entidad viviente tiene que soportar muchas molestias, causadas por el aire, 
el agua, el fuego, el calor y el frío excesivos, la luz del sol, los excesos en la comida, los 
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alimentos insalubres, los desajustes de los tres elementos del cuerpo (kapha, pitta y 
vāyu), etc. Los intestinos, la garganta, el cerebro y las demás partes de cuerpo se ven 
afectadas por todo tipo de enfermedades, tan poderosas que pueden causar a la entidad 
viviente sufrimientos insoportables. La entidad viviente, sin embargo, está aparte de 
todos esos elementos materiales. Los dos tipos de fiebre que se describen en este verso 
son, en lenguaje contemporáneo, la pulmonía y la fiebre tifoidea. Cuando alguien 
tiene una fiebre muy alta o muy baja, es porque está enfermo de fiebre tifoidea o de 
pulmonía. Esas fiebres vienen representadas con la figura de Prajvāra. También están 
las miserias que vienen de otras entidades vivientes. El gobierno recauda impuestos, y 
hay numerosos ladrones, maleantes y engañadores. Las miserias que vienen de otras 
entidades vivientes se denominan adhibhautika. Otras miserias vienen en forma de 
hambre, peste, escasez, guerra, terremotos, etc. Su causa son los semidioses y otras 
fuentes que escapan a nuestro control. En realidad, las entidades vivientes tienen 
muchos enemigos, y en estos versos se habla de ellos para señalar lo miserable que es 
la existencia material.

Conociendo el carácter básicamente miserable de la existencia material, debemos 
sentirnos inducidos a salir de las garras de la materia y a regresar al hogar, de vuelta a 
Dios. En realidad, la entidad viviente no encuentra la más mínima felicidad en el cuerpo 
material. El cuerpo le hace pasar hambre y sed, y la somete a las influencias de la mente, 
las palabras, la ira, el estómago, los genitales, el recto, etc. Son muchas las miserias que 
rodean a la entidad viviente trascendental debido a su deseo de satisfacer sus sentidos 
en el mundo material. Sin embargo, si se retira de las actividades de complacencia de los 
sentidos y aplica sus sentidos al servicio del Señor, verá disminuir de inmediato todos 
los problemas de la existencia material; cuando avance en el sendero de conciencia de 
Kṛṣṇa, se liberará de todos los sufrimientos, y, tras abandonar el cuerpo, regresará al 
hogar, de vuelta a Dios.

yad"AtmaAnamaivaÁaAya BagAvantaM parM" gAuç&ma, / 
pauç&Sastau ivaSaÀaeta gAuNAeSau ‘ak{(tae: svaä{"k,( //26//

gAuNAAiBamaAnaI s$a tad"A k(maARiNA ku(ç&tae'vazA: / 
zAuflaM k{(SNAM laAeih"taM vaA yaTaAk(maARiBajaAyatae //27//

yadātmānam avijñāya    bhagavantaṁ paraṁ gurum
puruṣas tu viṣajjeta    guṇeṣu prakṛteḥ sva-dṛk

guṇābhimānī sa tadā    karmāṇi kurute ’vaśaḥ
śuklaṁ kṛṣṇaṁ lohitaṁ vā    yathā-karmābhijāyate

yadā—cuando; ātmānam—al Alma Suprema; avijñāya—olvidar; bhagavantam—a la 
Suprema Personalidad de Dios; param—supremo; gurum—al instructor; puruṣaḥ—la 
entidad viviente; tu—entonces; viṣajjeta—se abandona; guṇeṣu—a las modalidades; 
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prakṛteḥ—de la naturaleza material; sva-dṛk—el que puede ver su propio bien; guṇa-
abhimānī—identificado con las modalidades de la naturaleza; saḥ—él; tadā—en ese 
momento; karmāṇi—actividades fruitivas; kurute—ejecuta; avaśaḥ—espontáneamente; 
śuklam—blanco; kṛṣṇam—negro; lohitam—rojo; vā—o; yathā—conforme a; karma—
actividad; abhijāyate—nace.

La entidad viviente, por naturaleza, goza de una minúscula independencia que le 
permite elegir su propia buena o mala fortuna; sin embargo, cuando olvida a su 
amo supremo, la Personalidad de dios, se abandona a las modalidades de la natu-
raleza material. Bajo la influencia de esas modalidades, se identifica con el cuerpo, 
y por el interés del cuerpo, se apega a ciertas actividades. a veces está sometida 
a la influencia de la modalidad de la ignorancia, a veces está bajo la modalidad 
de la pasión, y a veces bajo la modalidad de la bondad. de esa forma, la entidad 
viviente recibe distintos tipos de cuerpos bajo la influencia de las modalidades de 
la naturaleza material.

SIGNIFICADO: Esos distintos tipos de cuerpos se explican en el Bhagavad-gītā (13.22):

puruṣaḥ prakṛti-stho hi     bhuṅkte prakṛtijān guṇān
kāraṇaṁ guṇa-saṅgo ’sya     sad-asad-yoni-janmasu

«La entidad viviente que se encuentra en la naturaleza material sigue los caminos de la 
vida, disfrutando de las tres modalidades de la naturaleza. Ello se debe a su contacto con 
esa naturaleza material. De ese modo, se encuentra con el bien y el mal entre las diversas 
especies».

Debido al contacto con las modalidades de la naturaleza, la entidad viviente reci-
be distintos cuerpos de entre las 8 400 000 formas de vida. En este verso se explica 
claramente que la entidad viviente tiene una pequeña independencia; esto se expresa 
con la palabra sva-dṛk, que significa «el que puede ver su propio bien». En su posición 
constitucional, la entidad viviente es minúscula, y puede equivocarse en su elección, 
prefiriendo imitar a la Suprema Personalidad de Dios. El sirviente puede desear es-
tablecer su propia empresa e imitar a su amo. Cuando toma esa decisión, abandona 
la protección de su amo. A veces fracasa, y a veces tiene éxito. De manera similar, la 
entidad viviente, que es parte integral de Kṛṣṇa, funda su propia empresa para competir 
con el Señor. El número de competidores que aspiran a la posición del Señor es muy 
alto, pero no tienen la menor posibilidad de llegar a ser como el Señor. En su intento 
de imitar al Señor, los distintos grupos sostienen con el mundo material una feroz 
lucha por la existencia. Estas desviaciones con respecto al servicio del Señor, junto con 
los intentos de imitarle, son la causa del cautiverio material. Los filósofos māyāvādīs 
imitan al Señor tratando de llegar a ser uno con Él de un modo artificial. Cuando se 
consideran liberados, esos filósofos māyāvādīs están bajo la influencia de la ilusión 
producto de invenciones mentales. Nadie puede ser uno con Dios, ni igual a Él. Ese tipo 
de imaginaciones nos hacen seguir cautivos en la existencia material.
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zAuflaAt‘ak(AzABaUiyaï"A*éaAek(AnaA«aAeita k(ihR"icata, / 
äu":KaAed"k(ARna, i‚(yaAyaAs$aAMstama:zAAek(Aetk(q%Ana, ¸(icata, //28//

śuklāt prakāśa-bhūyiṣṭhāḻ    lokān āpnoti karhicit
duḥkhodarkān kriyāyāsāṁs     tamaḥ-śokotkaṭān kvacit

śuklāt—por medio de la bondad; prakāśa—por la iluminación; bhūyiṣṭhān—
caracterizados; lokān—planetas; āpnoti—alcanza; karhicit—a veces; duḥkha—aflicción; 
udarkān—tener como resultado final; kriyā-āyāsān—llenos de actividades laboriosas; 
tamaḥ—oscuridad; śoka—en lamentación; utkaṭān—abundando; kvacit—a veces.

Los que están situados en el plano de la modalidad de la bondad son piadosos 
y siguen los mandamientos de los Vedas. de ese modo se elevan hasta los siste-
mas planetarios superiores, donde viven los semidioses. Bajo la influencia de la 
modalidad de la pasión, las personas se ocupan en distintos tipos de actividades 
productivas en los sistemas planetarios en que viven los seres humanos. de manera 
similar, los que están bajo la influencia de la modalidad de la oscuridad se ven 
expuestos a diversas condiciones miserables y viven en el reino animal.

SIGNIFICADO: Hay tres sistemas planetarios: el superior, el medio y el inferior. Los 
que están bajo la influencia de la modalidad de la bondad reciben un lugar en los 
sistemas planetarios superiores, que son: Brahmaloka (Satyaloka), Tapoloka, Janaloka 
y Maharloka. A los que están bajo la influencia de la modalidad de la pasión, se les 
sitúa en Bhūrloka y Bhuvarloka. Los que están bajo la influencia de la modalidad 
de la ignorancia descienden a Atala, Vitala, Sutala, Talātala, Mahātala, Rasātala y 
Pātāla, o bien descienden al reino animal. En el plano cualitativo, la entidad viviente 
es igual a la Suprema Personalidad de Dios, pero debido a su olvido, obtiene distintas 
clases de cuerpos en distintos sistemas planetarios. En la actualidad, en la sociedad 
humana hay un predominio excesivo de la modalidad de la pasión; debido a ello, la 
gente se ocupa en trabajar en grandes fábricas, olvidando que la vida en esos lugares 
está llena de sufrimientos. En el Bhagavad-gītā esas actividades reciben el nombre 
de ugra-karma, es decir, actividades que ocasionan grandes sufrimientos. A los que 
utilizan la energía de los trabajadores se les llama capitalistas, y a los que de hecho 
realizan el trabajo se les llama obreros. En realidad, unos y otros son capitalistas, y los 
trabajadores están sometidos a la influencia de las modalidades de la pasión y de la 
ignorancia. El resultado es una situación siempre llena de sufrimiento. En contraste 
con ellos están las personas influidas por la modalidad de la bondad, es decir, los 
karmīs y los jñānīs. Los karmīs, siguiendo las instrucciones de los Vedas, tratan 
de elevarse hasta los sistemas planetarios superiores. Los jñānīs tratan de fundirse 
en la existencia del Brahman, el aspecto impersonal del Señor. De este modo, en 
las diversas especies de vida en el mundo material existen toda clase de entidades 
vivientes. Esto explica la existencia de formas de vida superiores e inferiores en el 
mundo material.
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¸(icatpaumaAna, ¸(ica»a ñI ¸(icaªaAeBayamanDaDaI: / 
de"vaAe manauSyaistayaRgvaA yaTaAk(maRgAuNAM Bava: //29//

kvacit pumān kvacic ca strī     kvacin nobhayam andha-dhīḥ
devo manuṣyas tiryag vā     yathā-karma-guṇaṁ bhavaḥ

kvacit—a veces; pumān—varón; kvacit—a veces; ca—también; strī—mujer; kvacit—a 
veces; na—no; ubhayam—ambos; andha—ciega; dhīḥ—aquel cuya inteligencia; 
devaḥ—semidiós; manuṣyaḥ—ser humano; tiryak—animal, ave, fiera; vā—o; yathā—
conforme a; karma—de actividades; guṇam—las cualidades; bhavaḥ—nacimiento.

Cubierta por la modalidad de la ignorancia en la naturaleza material, la entidad 
viviente a veces es varón, a veces mujer, a veces eunuco, a veces ser humano, a veces 
semidiós, a veces pájaro, mamífero, etc. de ese modo, sigue vagando por el mundo 
material. Bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza, sus actividades la 
llevan a aceptar diversos cuerpos.

SIGNIFICADO: En realidad, la entidad viviente es parte integral del Señor; por lo 
tanto, cualitativamente es espiritual. La entidad viviente nunca es material, y sus 
conceptos materiales no son más que un error debido al olvido. Es tan brillante como 
la Suprema Personalidad de Dios. El sol y la luz del sol son muy brillantes; el Señor 
es como el sol en la plenitud de su esplendor, y las entidades vivientes son como las 
pequeñas partículas luminosas que constituyen la luz del sol, que se extiende por todas 
partes. Esas pequeñas partículas quedan cubiertas por la nube de māyā, y pierden 
su brillo. Cuando la nube de māyā se va, las partículas brillan y resplandecen de 
nuevo. Cubierta por la ignorancia de māyā, u oscuridad, la entidad viviente no puede 
entender su relación con el Dios Supremo. Cuando, de una u otra forma, llega ante 
el Señor, puede ver que su brillo es como el del Señor Supremo, aunque su extensión 
es menor. La entidad viviente desea imitar al Señor Supremo, y debido a ello queda 
cubierta por māyā. No podemos imitar al Señor, ni podemos llegar a ser el disfrutador 
supremo. Eso no es posible; y si pensamos que lo es, quedamos condicionados por 
influencia de māyā. De esa forma, el olvido de su relación con el Señor Supremo hace 
que la entidad viviente esté cautiva en las garras de māyā.

Bajo la influencia de māyā, la entidad viviente es exactamente como una persona 
poseída por un fantasma. En esa situación, la persona dice todo tipo de disparates. 
Cubierta por la influencia de māyā, la entidad viviente actúa como un supuesto 
científico, filósofo, político o socialista, y presenta planes y más planes para el bien 
de la sociedad humana. A la hora de la verdad, todos esos planes fracasan, pues se 
han concebido bajo el influjo de la ilusión. De esa forma, la entidad viviente olvida 
su posición como sirviente eterno del Señor, y pasa a ser un sirviente de māyā. 
En todo caso, no deja de ser un sirviente. Para su desdicha, al olvidar su contacto 
verdadero con el Señor Supremo, pasa a ser un sirviente de māyā. Desde esa posición, 
unas veces es rey y otras un ciudadano corriente, unas veces es brāhmaṇa y otras 
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śūdra, etc. A veces es un hombre feliz, conoce la prosperidad, y otras veces es un 
pequeño insecto. Unas veces está en el cielo, y otras en el infierno. Unas veces es un 
semidiós, y otras un demonio. Unas veces es sirviente, y otras es señor. De esa forma, 
la entidad viviente vaga por todo el universo. Solo cuando entra en contacto con 
el maestro espiritual genuino puede entender su verdadera posición constitucional, 
y entonces se desengaña con respecto a la existencia material. En ese momento, 
cuando goza de plena conciencia de Kṛṣṇa, se arrepiente de sus experiencias pasadas 
en la existencia material. Ese arrepentimiento es muy beneficioso, pues purifica a la 
entidad viviente de la vida material condicionada. Ora al Señor pidiéndole que la 
ocupe en Su servicio, y Kṛṣṇa, en ese entonces le concede la liberación de las garras 
de māyā. Esto lo explica el Señor Kṛṣṇa en el Bhagavad-gītā (7.14):

daivī hy eṣā guṇa-mayī     mama māyā duratyayā
mām eva ye prapadyante     māyām etāṁ taranti te

«Esta energía divina Mía, integrada por las tres modalidades de la naturaleza material, 
es difícil de superar. Pero aquellos que se han entregado a Mí pueden sobrepasarla 
fácilmente».

Solo por la gracia de Kṛṣṇa podemos liberarnos de las garras de māyā. Ni la especu-
lación mental ni ninguna otra actividad puede darnos esa liberación. Cuando la entidad 
viviente, por la gracia de Kṛṣṇa, entiende su verdadera posición, se mantiene siempre en 
un estado sano de conciencia de Kṛṣṇa y actúa en consecuencia, hasta que, poco a poco, 
llega a liberarse de las garras de māyā. Cuando su conciencia de Kṛṣṇa se ha fortalecido, 
māyā no puede tocarla. De esa forma, en compañía de devotos conscientes de Kṛṣṇa, 
la entidad viviente puede liberarse de la contaminación de la existencia material. A este 
respecto, Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī dice:

tāte kṛṣṇa bhaje, kare gurura sevana
māyā-jāla chuṭe, pāya kṛṣṇera caraṇa

«En el estado de conciencia de Kṛṣṇa, la entidad viviente se ocupa en servicio devocio-
nal bajo la dirección del maestro espiritual. De esa forma se libera de las garras de māyā 
y se refugia bajo los pies de loto del Señor Kṛṣṇa» (Cc. Madhya 22.25).

ºautpar"ItaAe yaTaA d"Ina: s$aAr"maeyaAe gA{hM" gA{h"ma, / 
car"na, ivand"ita yaiÚ"íM" d"Nx"maAed"namaeva vaA //30//

taTaA k(AmaAzAyaAe jaIva o»aAvacapaTaA ”amana, / 
opayaRDaAe vaA maDyae vaA yaAita id"íM" i‘ayaAi‘ayama, //31//
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kṣut-parīto yathā dīnaḥ    sārameyo gṛhaṁ gṛham
caran vindati yad-diṣṭaṁ    daṇḍam odanam eva vā

tathā kāmāśayo jīva    uccāvaca-pathā bhraman
upary adho vā madhye vā    yāti diṣṭaṁ priyāpriyam

kṣut-parītaḥ—famélico; yathā—como; dīnaḥ—pobre; sārameyaḥ—un perro; gṛham—
de una casa; gṛham—a otra casa; caran—vagando; vindati—recibe; yat—cuyos; 
diṣṭam—según su destino; daṇḍam—castigo; odanam—alimento; eva—ciertamente; 
vā—o; tathā—análogamente; kāma-āśayaḥ—tratando de satisfacer diversos deseos; 
jīvaḥ—la entidad viviente; ucca—alta; avaca—baja; pathā—en un sendero; bhraman—
vagar; upari—alto; adhaḥ—bajo; vā—o; madhye—intermedio; vā—o; yāti—va hacia; 
diṣṭam—conforme al destino; priya—agradable; apriyam—desagradable.

La entidad viviente es como un perro famélico que va de puerta en puerta en busca 
de comida. Según su destino, a veces lo echan a palos, y otras veces le dan algo de 
comer. análogamente, la entidad viviente, llevada por sus muchos deseos, vaga por 
diversas especies de vida, conforme a su destino. Unas veces se eleva, y otras des-
ciende. Unas veces va a los planetas celestiales, otras al infierno, otras a los planetas 
intermedios, y así sucesivamente.

SIGNIFICADO: En este verso, la situación de la entidad viviente se compara a la de un 
perro. El perro puede tener la suerte de ser el perro de un hombre rico, o puede ser un 
perro callejero. Si su amo es rico, llevará una vida opulenta. En Occidente a veces se ha 
dado el caso de que un perro heredara de su amo millones de dólares. Y, por supuesto, 
en la calle hay muchos perros vagabundos que pasan hambre. Por lo tanto, la com-
paración entre la existencia condicionada de la entidad viviente y la del perro es muy 
acertada. Sin embargo, el ser humano inteligente entiende que si tiene que vivir como 
un perro, mejor ser el perro de Kṛṣṇa. Los perros del mundo material a veces están bien 
situados, y otras veces vagan por la calle, pero en el mundo espiritual, el perro de Kṛṣṇa 
es feliz eterna y permanentemente. De acuerdo con esto, Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura 
dice en una canción: vaiṣṇava ṭhākura, tomāra kukura, baliyā jānaha more. Con estas 
palabras, Bhaktivinoda Ṭhākura expresa su deseo de ser el perro de un vaiṣṇava. El 
perro siempre guarda la puerta de su amo y no permite la entrada de ninguna persona 
que sea hostil hacia el amo. De la misma manera, el devoto debe ocuparse en el servicio 
de un vaiṣṇava, tratando de complacerle en todo. Si no actúa así, no avanzará en el 
sendero espiritual. Dejando a un lado el avance espiritual, en el mundo material, para 
elevarse al sistema planetario superior, es imprescindible cultivar las cualidades de la 
bondad. Como se confirma en el Bhagavad-gītā (14.18):

ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthā     madhye tiṣṭhanti rājasāḥ
jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā     adho gacchanti tāmasāḥ
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«Aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad ascienden gradualmente 
a los sistemas planetarios superiores; los que están en el plano de la modalidad de la 
pasión viven en los planetas terrenales; y los que están en el plano de la abominable 
modalidad de la ignorancia descienden a los mundos infernales».

La vida se manifiesta en los tres sistemas planetarios en muchas especies. Esa diversi-
dad se debe a las cualidades que adquiere la entidad viviente, bien sean las cualidades de 
la bondad, de la pasión o de la ignorancia. Bajo la influencia de la bondad, se eleva a los 
sistemas superiores; en el plano de la pasión, permanece en los sistemas intermedios; 
y cuando se encuentra bajo la influencia de la ignorancia, se ve obligada a descender a 
las especies inferiores.

äu":KaeSvaek(tare"NAAipa dE"vaBaUtaAtmahe"tauSau / 
jaIvasya na vyavacCe$d": syaA»aeÔaÔat‘aitai‚(yaA //32//

duḥkheṣv ekatareṇāpi      daiva-bhūtātma-hetuṣu
jīvasya na vyavacchedaḥ     syāc cet tat-tat-pratikriyā

duḥkheṣu—en cuestión de sufrimientos; ekatareṇa—de un tipo; api—incluso; daiva—
providencia; bhūta—otras entidades vivientes; ātma—el cuerpo y la mente; hetuṣu—a 
causa de; jīvasya—de la entidad viviente; na—nunca; vyavacchedaḥ—detener; syāt—es 
posible; cet—aunque; tat-tat—de esas miserias; pratikriyā—remedio.

Las entidades vivientes tratan de neutralizar las condiciones miserables que les 
deparan la providencia, otras entidades vivientes y el cuerpo y la mente. aun así, 
tienen que permanecer condicionadas bajo las leyes de la naturaleza, a pesar de 
todos sus esfuerzos por oponerse a ellas.

SIGNIFICADO: Tal como el perro que vaga de un lugar a otro para recibir un trozo de 
pan o ser apaleado, la entidad viviente vaga eternamente de un lugar a otro tratando de 
ser feliz y forjando muchos planes para remediar las miserias materiales. Esto es lo que 
se llama la lucha por la existencia. En la vida diaria podemos ver que realmente nos ve-
mos obligados a hacer planes para alejar de nosotros las circunstancias miserables. Para 
liberarnos de una circunstancia miserable, nos tenemos que enredar en otra semejante. 
Un pobre sufre porque no tiene dinero, pero si quiere hacerse rico, tiene que hacer 
grandes esfuerzos. En realidad, esa no es una forma de solucionar el problema, sino 
otra trampa de la energía ilusoria. Si, en lugar de esforzarse por remediar la situación, 
se contentase con la posición en que se encuentra, sabiendo que ha llegado a ella por 
sus actividades pasadas, podría ocupar su energía en el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa. 
Eso se recomienda en todas las Escrituras védicas:

tasyaiva hetoḥ prayateta kovido
na labhyate yad bhramatām upary adhaḥ
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tal labhyate duḥkhavad anyataḥ sukhaṁ
kālena sarvatra gabhīra-raṁhasā

«Las personas que son verdaderamente inteligentes y tienen inclinaciones filosóficas 
deben esforzarse únicamente por aquel objetivo que no se puede conseguir ni siquiera 
vagando desde el planeta más elevado [Brahmaloka] hasta el más bajo [Pātāla]. En cuan-
to a la felicidad que se deriva del disfrute de los sentidos, se puede obtener automática-
mente con el transcurso del tiempo, tal como con el transcurso del tiempo obtenemos 
sufrimientos aunque no los deseemos» (Bhāg. 1.5.18). Simplemente debemos tratar 
de cultivar nuestra conciencia de Kṛṣṇa, y no perder el tiempo tratando de mejorar las 
condiciones materiales en que nos encontramos. En realidad, esas condiciones mate-
riales no se pueden mejorar. Mejorar significa aceptar un sufrimiento de otro tipo. Sin 
embargo, si nos esforzamos por mejorar nuestra conciencia de Kṛṣṇa, los sufrimientos 
de la vida material desaparecerán sin necesidad de ningún esfuerzo adicional. Por esa 
razón, Kṛṣṇa promete: kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati: «¡Oh, hijo de 
Kuntī!, declara abiertamente que Mi devoto jamás perece» (Bg. 9.31). Quien emprenda 
el sendero del servicio devocional nunca será vencido, a pesar de todas las miserias del 
cuerpo y de la mente, y a pesar de todas las miserias que le deparen otras entidades 
vivientes y la providencia, miserias, todas ellas, que están fuera de nuestro control.

yaTaA ih" pauç&SaAe BaArM" izAr"s$aA gAuç&mauã"h"na, / 
taM s$k(nDaena s$a @ADaÔae taTaA s$avaAR: ‘aitai‚(yaA: //33//

yathā hi puruṣo bhāraṁ     śirasā gurum udvahan
taṁ skandhena sa ādhatte      tathā sarvāḥ pratikriyāḥ

yathā—como; hi—ciertamente; puruṣaḥ—un hombre; bhāram—una carga; 
śirasā—sobre la cabeza; gurum—pesada; udvahan—llevar; tam—esa; skandhena—
sobre el hombro; saḥ—él; ādhatte—pone; tathā—de manera similar; sarvāḥ—todas; 
pratikriyāḥ—neutralizaciones.

Cuando un hombre que lleva una carga en la cabeza, siente que se hace demasiado 
pesada, la pone sobre el hombro, a fin de procurarle un descanso a la cabeza. de esa 
forma, trata de aliviarse del peso. Sin embargo, por mucho que intenta que el peso 
no le agobie, lo único que hace, es desplazar la misma carga de un lugar a otro.

SIGNIFICADO: En este verso tenemos una buena descripción de un intento de des-
plazar una carga de un lugar a otro. Cuando nos cansamos de llevar un peso sobre la 
cabeza, lo cargamos sobre el hombro. Eso no significa que nos hayamos liberado de las 
fatigas que supone el llevar la carga. De manera similar, la sociedad humana, en nombre 
de la civilización, trata de evitar un problema creando otro. La civilización contempo-
ránea ha fabricado muchísimos automóviles para que podamos ir a toda velocidad de 
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un lugar a otro; pero, al mismo tiempo, nos hemos creado otros problemas. Hemos 
tenido que construir muchas carreteras, que de todas formas siguen siendo insuficien-
tes frente al problema de los grandes atascos y congestiones del tráfico automovilístico. 
Por otra parte, han surgido los problemas de la polución atmosférica y de la escasez de 
combustible. La conclusión es que los procedimientos con que pretendemos neutrali-
zar o reducir al mínimo nuestros sufrimientos en realidad no eliminan el sufrimiento. 
Todo ello no es más que una ilusión. Lo único que hacemos es pasar el peso de la cabeza 
al hombro. En realidad, la única forma de reducir nuestros problemas al mínimo es 
entregarnos a la Suprema Personalidad de Dios y abandonarnos a Su protección. El 
Señor, que es todopoderoso, puede disponer las cosas de manera que nos aliviemos de 
los sufrimientos de la existencia material.

naEk(Antata: ‘ataIk(Ar": k(maRNAAM k(maR ke(valama, / 
ã"yaM ÷ivaâAepas$a{taM sva«ae sva«a wvaAnaGa //34//

naikāntataḥ pratīkāraḥ     karmaṇāṁ karma kevalam
dvayaṁ hy avidyopasṛtaṁ     svapne svapna ivānagha

na—nunca; ekāntataḥ—en última instancia; pratīkāraḥ—neutralización; karmaṇām—
de distintas actividades; karma—otra actividad; kevalam—solamente; dvayam—
ambas; hi—porque; avidyā—debido a la ilusión; upasṛtam—aceptada; svapne—en un 
sueño; svapnaḥ—un sueño; iva—como; anagha—¡oh, tú, que estás libre de actividades 
pecaminosas!

Nārada continuó: ¡Oh, tú, que estás completamente libre de pecado! Nadie puede 
neutralizar los efectos de las actividades fruitivas inventando simplemente otra 
actividad que tampoco esté en el plano de conciencia de Kṛṣṇa. todas esas activi-
dades se deben a nuestra ignorancia. Cuando tenemos una pesadilla, de nada sirve 
refugiarse en una alucinación perturbadora. No hay otra manera de salir de un 
sueño que despertar. del mismo modo, si nos encontramos en la existencia mate-
rial, se debe a nuestra ignorancia y a nuestra ilusión. a menos que despertemos y 
nos volvamos conscientes de Kṛṣṇa, no podremos liberarnos de esos sueños. Como 
solución definitiva a todos los problemas, debemos despertar y volver al estado de 
conciencia de Kṛṣṇa.

SIGNIFICADO: Hay dos tipos de actividades fruitivas: llevar el peso en la cabeza, o 
ponerlo sobre el hombro. En realidad, a la hora de cargarlo, lo mismo da una parte 
que la otra. Sin embargo, se pretende que ese desplazamiento del peso elimina el 
problema. Con respecto a esto, Prahlāda Mahārāja dice que, en el mundo material, 
los necios y sinvergüenzas hacen planes espléndidos para la comodidad del cuerpo, 
sin saber que todas las medidas que tomen, aunque tengan éxito, son solamente 
māyā. La gente trabaja día y noche sin parar en busca de la felicidad ilusoria del 
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cuerpo. No es esa la manera de alcanzar la felicidad. Hay que liberarse del enredo 
material y regresar al hogar, de vuelta a Dios. Esa es la verdadera felicidad. Por eso 
los Vedas ordenan: «No permanezcas en la oscuridad del mundo material. Ve a la 
luz del mundo espiritual». Para neutralizar el sufrimiento del cuerpo material, hay 
que aceptar otro tipo de sufrimiento. Ambas situaciones son solamente ilusión. Nada 
se gana con aceptar un problema para hacer frente a otro. La conclusión es que, 
mientras estemos en el mundo material, no podremos gozar de felicidad permanente. 
El único remedio es salir del mundo material de una vez por todas, y regresar al 
hogar, de vuelta a Dios.

@TaeR ÷ivaâmaAnae'ipa s$aMs$a{itanaR inavataRtae / 
manas$aA ilaËÿè&paeNA sva«ae ivacar"taAe yaTaA //35//

arthe hy avidyamāne ’pi     saṁsṛtir na nivartate
manasā liṅga-rūpeṇa     svapne vicarato yathā

arthe—causa real; hi—ciertamente; avidyamāne—que no existe; api—aunque; 
saṁsṛtiḥ—existencia material; na—no; nivartate—cesa; manasā—con la mente; liṅga-
rūpeṇa—con forma sutil; svapne—en un sueño; vicarataḥ—actuando; yathā—como.

a veces soñamos con un tigre, o se nos aparece una serpiente en una visión, y su-
frimos, pero en realidad, no hay ni tigre ni serpiente. Es decir, creamos una cierta 
situación en una forma sutil, y sufrimos las consecuencias. La única manera de 
aliviar esos sufrimientos es despertar del sueño.

SIGNIFICADO: Como se explica en los Vedas, la entidad viviente siempre está aparte 
de los dos tipos de cuerpos materiales: el sutil y el denso. Todos nuestros sufrimientos 
se deben a esos dos cuerpos. Esto se explica en el Bhagavad-gītā (2.14):

mātrā-sparśās tu kaunteya     śītoṣṇa-sukha-duḥkha-dāḥ
āgamāpāyino ’nityās     tāṁs titikṣasva bhārata

«¡Oh, hijo de Kuntī!, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción, y su desapa-
rición a su debido tiempo, son como la aparición y desaparición de las estaciones del 
invierno y el verano. Tienen su origen en la percepción de los sentidos, ¡oh, vástago 
de Bharata!, y hay que aprender a tolerarlas sin perturbarse». Con estas palabras, el 
Señor Kṛṣṇa informó a Arjuna de que los sufrimientos causados por el cuerpo vienen y 
van. Hay que aprender a tolerarlos. La existencia material es la causa de todos nuestros 
sufrimientos, pues una vez que estamos fuera del condicionamiento material, ya no 
sufrimos. La instrucción de los Vedas, por lo tanto, es que debemos comprender ca-
balmente que no somos materia, sino Brahman (ahaṁ brahmāsmi). Esa comprensión 
no será perfecta mientras no nos ocupemos en las actividades de Brahman, es decir, 
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en servicio devocional. Para liberarnos del condicionamiento material, tenemos que 
adoptar el proceso de conciencia de Kṛṣṇa. Ese es el único remedio.

@TaAtmanaAe'TaRBaUtasya yataAe'naTaRpar"mpar"A / 
s$aMs$a{itastaã"YavacCe$d"Ae BaftyaA par"mayaA gAur"AE //36//

vaAs$aude"vae BagAvaita Bai·(yaAegA: s$amaAih"ta: / 
s$a‹aIcaInaena vaEr"AgyaM ÁaAnaM ca janaiyaSyaita //37//

athātmano ’rtha-bhūtasya    yato ’nartha-paramparā
saṁsṛtis tad-vyavacchedo    bhaktyā paramayā gurau

vāsudeve bhagavati    bhakti-yogaḥ samāhitaḥ
sadhrīcīnena vairāgyaṁ    jñānaṁ ca janayiṣyati

atha—por lo tanto; ātmanaḥ—de la entidad viviente; artha-bhūtasya—teniendo su 
verdadero interés; yataḥ—del cual; anartha—de todas las cosas indeseables; param-
parā—una serie sucesiva; saṁsṛtiḥ—existencia material; tat—de esa; vyavacchedaḥ—
detener; bhaktyā—con servicio devocional; paramayā—sin mezclas; gurau—al 
Señor Supremo o a Su representante; vāsudeve—Vāsudeva; bhagavati—la Suprema 
Personalidad de Dios; bhakti-yogaḥ—servicio devocional; samāhitaḥ—dedicado; 
sadhrīcīnena—completamente; vairāgyam—desapego; jñānam—conocimiento com-
pleto; ca—y; janayiṣyati—hará que se manifieste.

El verdadero interés de la entidad viviente consiste en liberarse de la nesciencia que 
la obliga a someterse al ciclo de nacimientos y muertes. El único remedio es entre-
garse a la Suprema Personalidad de dios a través de Su representante. Sin ofrecer 
servicio devocional a la Suprema Personalidad de dios, vāsudeva, no es posible 
desapegarse por completo del mundo material, ni tampoco se puede manifestar 
conocimiento verdadero.

SIGNIFICADO: Esa es la manera de desapegarse del condicionamiento material artificial. 
El único remedio es adoptar el proceso de conciencia de Kṛṣṇa y ocuparse de forma 
constante en el servicio devocional del Señor Vāsudeva, la Suprema Personalidad de 
Dios. Todo el mundo está tratando de ser feliz, y el proceso que siguen para obtener esa 
felicidad se llama interés personal. Por desgracia, el alma condicionada que vaga por el 
mundo material no sabe que el objetivo supremo del interés personal es Vāsudeva. Saṁsṛti, 
la existencia material, tiene su comienzo en la ilusión del concepto corporal de la vida, y 
ese concepto da origen a una serie de cosas indeseables (anarthas). En realidad se trata de 
deseos mentales de diversos tipos de complacencia de los sentidos, que nos llevan a aceptar 
diversos tipos de cuerpos en el mundo material. En primer lugar hay que controlar la mente, 
de modo que se puedan purificar los deseos que hay en ella. En el Nārada-pañcarātra 
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se hace referencia a ese proceso con las palabras sarvopādhi-vinirmuktaṁ tatparatvena 
nirmalam. Sin purificar la mente, es imposible liberarse del condicionamiento material. 
Como se afirma en el Śrīmad-Bhāgavatam (1.7.6):

anarthopaśamaṁ sākṣād     bhakti-yogam adhokṣaje
lokasyājānato vidvāṁś     cakre sātvata-saṁhitām

«Los sufrimientos materiales de la entidad viviente son algo superfluo que puede 
mitigarse directamente con el proceso vinculante del servicio devocional. Pero la gran 
mayoría de la gente ignora eso, y por ello el erudito Vyāsadeva compiló esta Escritura 
védica, que está relacionada con la Verdad Suprema». Los anarthas, las cosas indesea-
bles, se transmiten de una vida corporificada a la siguiente. Para salir de ese enredo, hay 
que emprender el servicio devocional de Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios. Con 
respecto a esto, es muy significativa la palabra guru, que puede traducirse por «pesado» 
o por «el supremo». En otras palabras, el guru es el maestro espiritual. Śrīla Ṛṣabhadeva 
aconsejó a Sus hijos: gurur na sa syāt…na mocayed yaḥ samupeta-mṛtyum: «Nadie 
debe aceptar la posición de maestro espiritual a menos que pueda liberar a su discípulo 
del ciclo de nacimientos y muertes» (Bhāg. 5.5.18). En realidad, la existencia material 
es una cadena de acciones y reacciones provocadas por diversos tipos de actividades 
fruitivas. Esa es la causa del nacimiento y la muerte. Solo quien se ocupe en el servicio 
de Vāsudeva podrá detener ese proceso.

Bhakti son las actividades que se llevan a cabo como servicio al Señor Vāsudeva. El 
Señor Vāsudeva es el Supremo, y por lo tanto, debemos ocuparnos en Su servicio, y no 
en el servicio de los semidioses. El servicio devocional comienza con la etapa neófita, 
la etapa en que se observan reglas y regulaciones, y continúa hasta la etapa de amor es-
pontáneo por el Señor. El objetivo, en todas las etapas, es satisfacer al Señor Vāsudeva. 
El que ha llegado a la perfección del avance en el servicio devocional de Vāsudeva se 
desapega por completo del servicio del cuerpo, es decir, de su identificación falsa en 
la existencia material. Después de alcanzar ese desapego, llega al verdadero nivel de 
conocimiento perfecto y se ocupa perfectamente en el servicio del Señor Vāsudeva. Śrī 
Caitanya Mahāprabhu dice: jīvera ‘svarūpa’ haya—kṛṣṇera ‘nitya-dāsa’: «La posición 
constitucional de toda entidad viviente es ser sirviente eterno de Kṛṣṇa». El que se 
ocupa en el servicio del Señor Vāsudeva se sitúa de inmediato en su posición consti-
tucional normal. Esa posición se denomina etapa liberada. Muktir hitvānyathā-rūpaṁ 
svarūpeṇa vyavasthitiḥ: En la etapa liberada, nos situamos en nuestra posición original 
consciente de Kṛṣṇa. Abandonamos todas las ocupaciones en el servicio de la materia, 
que son invenciones que se hacen en nombre del servicio a la sociedad, servicio a la 
nación, servicio a la comunidad, servicio al perro, servicio al automóvil y tantos otros 
servicios que se basan en la ilusión de «yo» y «mío».

Como se explica en el capítulo segundo del Primer Canto:

vāsudeve bhagavati     bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
janayaty āśu vairāgyaṁ     jñānaṁ ca yad ahaitukam
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«Por ofrecer el servicio devocional a la Personalidad de Dios, Śrī Kṛṣṇa, inmediatamente 
se adquiere conocimiento sin causa y desapego del mundo» (Bhāg. 1.2.7). Por lo tanto, 
debemos ocuparnos en el servicio de Vāsudeva sin deseos materiales, especulaciones 
mentales ni actividades fruitivas.

s$aAe'icar"Ade"va r"AjaSaeR syaAd"cyautak(TaA™aya: / 
Za{Nvata: ™aÚ"DaAnasya inatyad"A syaAd"DaIyata: //38//

so ’cirād eva rājarṣe     syād acyuta-kathāśrayaḥ
śṛṇvataḥ śraddadhānasya     nityadā syād adhīyataḥ

saḥ—esa; acirāt—muy pronto; eva—ciertamente; rāja-ṛṣe—¡oh, tú, el mejor entre los re-
yes!; syāt—se vuelve; acyuta—de la Suprema Personalidad de Dios; kathā—narraciones; 
āśrayaḥ—dependiendo de; śṛṇvataḥ—del que escucha; śraddadhānasya—con fe; 
nityadā—siempre; syāt—se vuelve; adhīyataḥ—con el cultivo.

¡Oh, tú, el mejor entre los reyes!, la persona que tiene fe, que está siempre escu-
chando las glorias de la Suprema Personalidad de dios, que está siempre ocupada 
en el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa y en escuchar las actividades del Señor, en 
muy poco tiempo se vuelve digna de ver a la Suprema Personalidad de dios cara 
a cara.

SIGNIFICADO: Ocuparse constantemente en el servicio amoroso trascendental 
de Vāsudeva significa escuchar constantemente las glorias del Señor. Los principios 
del bhakti-yoga —śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam/ arcanaṁ 
vandanaṁ dāsyaṁ sakhyam ātma-nivedanam— son el único medio que existe para 
alcanzar la perfección. El simple hecho de escuchar las glorias del Señor eleva a la 
persona hasta la posición trascendental.

ya‡a BaAgAvataA r"Ajana, s$aADavaAe ivazAd"AzAyaA: / 
BagAvaÖ"NAAnauk(Tana™avaNAvyaƒacaetas$a: //39//

taismanmah"nmauKair"taA maDauiBa»air"‡a- 
  paIyaUSazAeSas$air"ta: pair"ta: ›avainta / 
taA yae ipabantyaivata{SaAe na{pa gAAX#k(NAE=- 
  staAªa s$pa{zAntyazAnata{Ñ"yazAAek(maAeh"A: //40//

yatra bhāgavatā rājan    sādhavo viśādāśayāḥ
bhagavad-guṇānukathana-    śravaṇa-vyagra-cetasaḥ

TEXTO 38

TEXTOS 39-40

29.40



CAP. 29   |   Conversaciones entre Nārada y el rey Prācīnabarhi   519

tasmin mahan-mukharitā madhubhic-caritra-
pīyūṣa-śeṣa-saritaḥ paritaḥ sravanti

tā ye pibanty avitṛṣo nṛpa gāḍha-karṇais
tān na spṛśanty aśana-tṛḍ-bhaya-śoka-mohāḥ

yatra—donde; bhāgavatāḥ—grandes devotos; rājan—¡oh, rey!; sādhavaḥ—personas 
santas; viśada-āśayāḥ—de mente amplia; bhagavat—de la Suprema Personalidad de 
Dios; guṇa—las cualidades; anukathana—recitar regularmente; śravaṇa—escuchar; 
vyagra—ansiosos; cetasaḥ—cuya conciencia; tasmin—allí; mahat—de grandes personas 
santas; mukharitāḥ—que emana de las bocas; madhu-bhit—de quien mató al demonio 
Madhu; caritra—las actividades o la personalidad; pīyūṣa—de néctar; śeṣa—excedente; 
saritaḥ—ríos; paritaḥ—hacia todos los lados; sravanti—fluyen; tāḥ—todos ellos; 
ye—aquellos que; pibanti—beben; avitṛṣaḥ—sin sentirse satisfechos; nṛpa—¡oh, rey!; 
gāḍha—atentos; karṇaiḥ—con sus oídos; tān—a ellos; na—nunca; spṛśanti—tocan; 
aśana—hambre; tṛṭ—sed; bhaya—miedo; śoka—lamentación; mohāḥ—ilusión.

mi querido rey, los devotos puros siguen las reglas y regulaciones, y de esa forma, 
con la conciencia pura, se ocupan con gran fervor en cantar y escuchar las glorias 
de la Suprema Personalidad de dios. Quien recibe la oportunidad de escuchar, 
en el lugar en que viven los devotos, el flujo constante de néctar que emana de 
sus labios, que es exactamente como las olas de un río, olvidará las necesidades 
de la vida, es decir, el hambre y la sed, y se volverá inmune a todo tipo de temor, 
lamentación e ilusión.

SIGNIFICADO: El cultivo de conciencia de Kṛṣṇa puede llevarse a cabo allí donde los 
grandes devotos viven juntos y se ocupan constantemente en escuchar las glorias del 
Señor. Esto es posible en un lugar como Vṛndāvana, donde hay muchos devotos cons-
tantemente ocupados en cantar y escuchar acerca de las glorias del Señor. Quien tenga 
la oportunidad de escuchar de labios de los devotos puros en ese lugar, dejando que el 
río de néctar fluya constantemente de sus labios, podrá cultivar con gran facilidad el 
proceso de conciencia de Kṛṣṇa. Aquel que se ocupa constantemente en escuchar las 
glorias del Señor, se eleva, sin lugar a dudas, por encima del concepto corporal de la 
existencia. En el plano de conciencia corporal, la persona siente los sufrimientos del 
hambre y la sed, el temor, la lamentación y la ilusión. Sin embargo, el que se ocupa en 
escuchar y cantar las glorias del Señor, trasciende el concepto corporal.

En este verso es significativa la palabra bhagavad-guṇānukathana-śravaṇa-vyagra-
cetasaḥ, que significa «siempre deseosos de encontrar el lugar en que se cantan y escu-
chan las glorias del Señor». Un hombre de negocios siente siempre un gran deseo de ir 
a los lugares en que se habla de transacciones comerciales. De manera similar, el devoto 
siente un gran deseo de escuchar lo que dicen los devotos liberados. Quien escucha las 
glorias del Señor de labios de devotos liberados queda inmediatamente impregnado de 
conciencia de Kṛṣṇa. Esto se confirma también en otro verso:
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satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ

taj-joṣaṇād āśv apavarga-vartmani
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati

«Las conversaciones acerca de los pasatiempos y actividades de la Suprema Personalidad 
de Dios en compañía de devotos puros son muy placenteras y satisfactorias para el oído 
y el corazón. Aquel que cultiva este conocimiento avanza gradualmente por el sendero 
de la liberación hasta que se libera y su atracción queda fija. Comienzan entonces la 
verdadera devoción y el verdadero servicio devocional» (Bhāg. 3.25.25). En compañía 
de devotos puros, nos apegamos a escuchar y cantar las glorias del Señor. De ese modo 
podemos cultivar nuestra conciencia de Kṛṣṇa, y en cuanto ese cultivo alcanza un nivel 
avanzado, adquirimos una fe firme en el Señor, y nos consagramos y nos apegamos a Él; 
de esa forma podemos llegar a ser plenamente conscientes de Kṛṣṇa con gran rapidez. 
En el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa, el secreto del éxito está en escuchar a la persona 
adecuada. A la persona consciente de Kṛṣṇa nunca le perturban las necesidades del 
cuerpo, a saber: comer, dormir, aparearse y defenderse.

WtaEç&paåu"taAe inatyaM jaIvalaAek(: svaBaAvajaE: / 
na k(r"Aeita h"re"naURnaM k(TaAma{tainaDaAE r"itama, //41//

etair upadruto nityaṁ     jīva-lokaḥ svabhāvajaiḥ
na karoti harer nūnaṁ      kathāmṛta-nidau ratim

etaiḥ—por esas; upadrutaḥ—perturbada; nityam—siempre; jīva-lokaḥ—el alma condi-
cionada en el mundo material; sva-bhāva-jaiḥ—natural; na karoti—no hace; hareḥ—de 
la Suprema Personalidad de Dios; nūnam—ciertamente; kathā—de las palabras; 
amṛta—de néctar; nidhau—en el océano; ratim—apego.

Siempre perturbada con las necesidades del cuerpo, como el hambre y la sed, el 
alma condicionada tiene muy poco tiempo para cultivar su apego a escuchar las 
nectáreas palabras de la Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: La única manera de cultivar el proceso de conciencia de Kṛṣṇa es 
relacionarse con devotos. El neófito no puede practicar nirjana-bhajana, el cultivo de 
conciencia de Kṛṣṇa en un lugar solitario, pues se vería perturbado por las necesidades 
del cuerpo (comer, dormir, aparearse y defenderse). En esas circunstancias perturba-
doras, el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa no es posible. Vemos que los devotos sahajiyās, 
que lo ponen todo muy fácil, no se relacionan con devotos avanzados. Esas personas 
pretenden hacer pasar por servicio devocional toda clase de actividades pecaminosas 
a las que son adictos, como la vida sexual ilícita, el consumo de drogas, los juegos de 
azar y el comer carne. Son muchos los que se hacen pasar por devotos al mismo tiempo 
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que se ocupan en actividades pecaminosas. En otras palabras, no se puede considerar 
consciente de Kṛṣṇa a una persona que está bajo la influencia de las actividades peca-
minosas. Como se indica en este verso, la persona adicta a las actividades pecaminosas 
no puede volverse consciente de Kṛṣṇa.

‘ajaApaitapaita: s$aAºaAà"gAvaAna, igAir"zAAe manau: / 
d"ºaAd"ya: ‘ajaADyaºaA naEiï"k(A: s$anak(Ad"ya: //42//

mar"Iicar"‡yaiËÿr"s$aAE paulastya: paulah": ‚(tau: / 
Ba{gAuvaRis$aï" wtyaetae mad"ntaA “aövaAid"na: //43//

@âAipa vaAcas$patayastapaAeivaâAs$amaAiDaiBa: / 
pazyantaAe'ipa na pazyainta pazyantaM par"maeìr"ma, //44//

prajāpati-patiḥ sākṣād    bhagavān giriśo manuḥ
dakṣādayaḥ prajādhyakṣā    naiṣṭhikāḥ sanakādayaḥ

marīcir atry-aṅgirasau    pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ
bhṛgur vasiṣṭha ity ete    mad-antā brahma-vādinaḥ

adyāpi vācas-patayas    tapo-vidyā-samādhibhiḥ
paśyanto ’pi na paśyanti    paśyantaṁ parameśvaram

prajāpati-patiḥ—Brahmā, el padre de todos los progenitores; sākṣāt—directamente; 
bhagavān—el muy poderoso; giriśaḥ—el Señor Śiva; manuḥ—Manu; dakṣa-ādayaḥ—
encabezados por el rey Dakṣa; prajā-adhyakṣāḥ—los gobernadores de la humanidad; 
naiṣṭhikāḥ—los estrictos brahmacārīs; sanaka-ādayaḥ—encabezados por Sanaka; 
marīciḥ—Marīci; atri-aṅgirasau—Atri y Aṅgirā; pulastyaḥ—Pulastya; pulahaḥ—
Pulaha; kratuḥ—Kratu; bhṛguḥ—Bhṛgu; vasiṣṭhaḥ—Vasiṣṭha; iti—así; ete—todos ellos; 
mat-antāḥ—de los cuales soy el último; brahma-vādinaḥ—brāhmaṇas, oradores que 
comentan las Escrituras védicas; adya api—hasta la fecha; vācaḥ-patayaḥ—maestros 
de la palabra; tapaḥ—austeridades; vidyā—conocimiento; samādhibhiḥ—y por medio 
de la meditación; paśyantaḥ—observar; api—aunque; na paśyanti—no observamos; 
paśyantam—el que ve; parama-īśvaram—a la Suprema Personalidad de Dios.

El muy poderoso Señor Brahmā, padre de todos los progenitores; el Señor Śiva; 
manu, dakṣa y los demás gobernantes de la humanidad; los cuatro grandes santos 
brahmacārīs, encabezados por Sanaka y Sanātana; los grandes sabios marīci, atri, 
aṅgirā, Pulastya, Pulaha, Kratu, Bhṛgu y vasiṣṭha; y mi humilde persona [Nārada], 
somos todos brāhmaṇas resueltos, que podemos hablar con autoridad acerca de las 
Escrituras védicas. debido a las austeridades, la meditación y la educación, somos 
muy poderosos. aun así, incluso después de haber investigado acerca de la Suprema 
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Personalidad de dios, a quien vemos constantemente, no poseemos sobre Él un 
conocimiento perfecto.

SIGNIFICADO: Siguiendo la disparatada teoría de Darwin, los antropólogos dicen 
que hace cuarenta mil años el Homo sapiens aún no había hecho su aparición en el 
planeta, pues el proceso evolutivo no había alcanzado ese nivel. Sin embargo, en las 
historias védicas —los Purāṇas y el Mahābhārata— hay relatos protagonizados por 
seres humanos que se remontan muchos millones de años en el pasado. Al principio 
de la creación existía el Señor Brahmā, una personalidad muy inteligente, de quien 
emanaron los manus y los brahmacārīs encabezados por Sanaka y Sanātana, además 
del Señor Śiva, los grandes sabios y Nārada. Todas esas personalidades se sometieron 
a grandes austeridades y penitencias, y de esa forma llegaron a ser autoridades en el 
conocimiento védico. Los Vedas contienen el conocimiento perfecto para los seres hu-
manos y para todas las entidades vivientes. Las grandes personalidades que se citan en 
el verso, además de ser poderosas, pues conocen el pasado, el presente y el futuro, son 
devotos. Sin embargo, con toda su educación en el campo del conocimiento, y a pesar 
de haberse encontrado personalmente con el Señor Viṣṇu, la Suprema Personalidad 
de Dios, en realidad no pueden entender la perfección de la relación entre la entidad 
viviente y el Señor Viṣṇu. Eso significa que todas esas personalidades siguen siendo 
limitadas en lo que a su conocimiento del ilimitado se refiere. La conclusión es que 
no se debe considerar a nadie experto en la comprensión de la Suprema Personalidad 
de Dios por el mero hecho de que haya avanzado en el cultivo de conocimiento. La 
manera de comprender a la Suprema Personalidad de Dios no es el avance en el 
cultivo de conocimiento, sino el servicio devocional puro, como se confirma en el 
Bhagavad-gītā (18.55): bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ: Nadie 
puede entender verdaderamente a la Suprema Personalidad de Dios a menos que em-
prenda el sendero del servicio devocional puro y trascendental. Todo el mundo tiene 
sus ideas imperfectas acerca del Señor. A los supuestos científicos y especuladores 
filosóficos, su conocimiento no les sirve para entender al Señor Supremo. Mientras 
no se alcance el plano del servicio devocional, el conocimiento no es perfecto. Esto 
se confirma en los Vedas:

athāpi te deva padāmbuja-dvaya-     prasāda-leśānugṛhīta eva hi
jānāti tattvaṁ bhagavan mahimno     na cānya eko ’pi ciraṁ vicinvan

(Bhāg. 10.14.29)

Los especuladores, los jñānīs, llevan muchísimos cientos de miles de años especu-
lando acerca de la Suprema Personalidad de Dios, pero sin el favor de la Suprema 
Personalidad de Dios, nadie puede entender Sus glorias supremas. Los planetas de 
los grandes sabios que se mencionan en este verso están cerca de Brahmaloka, el 
planeta donde residen el Señor Brahmā y los cuatro grandes sabios Sanaka, Sanātana, 
Sanandana y Sanat-kumāra. Cada uno de esos sabios vive en una de las estrellas que 
rodean a la Estrella Polar, que reciben el nombre de Estrellas del Sur. La Estrella 
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Polar, llamada Dhruvaloka, es el pivote del universo, alrededor del cual giran todos 
los planetas. Según las teorías occidentales, todas las estrellas son soles, pero según la 
información de los Vedas, en el universo solo hay un Sol. Las supuestas estrellas son 
otros tantos planetas. Hay muchos millones de universos aparte de este, y cada uno 
de ellos contiene también infinidad de estrellas y planetas.

zAbd"“aöiNA äu"SpaAre" car"nta oç&ivastare" / 
man‡ailaËEÿvyaRvaicC$ªaM BajantaAe na ivaäu": par"ma, //45//

śabda-brahmaṇi duṣpāre     caranta uru-vistare
mantra-liṅgair vyavacchinnaṁ     bhajanto na viduḥ param

śabda-brahmaṇi—en las Escrituras védicas; duṣpāre—ilimitadas; carantaḥ—ocupados 
en; uru—mucho; vistare—amplio; mantra—de himnos védicos; liṅgaiḥ—con las ca-
racterísticas; vyavacchinnam—parcialmente poderosos (los semidioses); bhajantaḥ—
adorar; na viduḥ—no conocen; param—al Supremo.

aunque cultivemos el conocimiento védico, que es ilimitado, y adoremos a di-
versos semidioses mediante los mantras védicos característicos, la adoración de 
semidioses no nos ayudará a entender a la supremamente poderosa Personalidad 
de dios.

SIGNIFICADO: Como se afirma en el Bhagavad-gītā (7.20):

kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ     prapadyante ’nya-devatāḥ
taṁ taṁ niyamam āsthāya    prakṛtyā niyatāḥ svayā

«Aquellos cuya inteligencia les ha sido robada por los deseos materiales se entregan a 
los semidioses y siguen las reglas y regulaciones de adoración específicas que corres-
ponden a su propia naturaleza». El interés de la mayoría de las personas se centra en 
adorar a los semidioses para adquirir poderes. Cada semidiós tiene un determinado 
poder. Por ejemplo, el semidiós Indra, el rey del cielo, tiene el poder de derramar lluvia 
sobre la superficie del globo para que la Tierra dé suficiente vegetación. En relación con 
este semidiós, los Vedas dicen: vajra-hastaḥ purandaraḥ. Indra dirige el abastecimiento 
de aguas con un rayo en su mano. El rayo también está bajo el control de Indra. De 
manera similar, hay otros semidioses, como Agni, Varuṇa, Candra, Sūrya, etc., que 
tienen poderes específicos. En los himnos védicos, la adoración de esos semidioses se 
hace a través de sus armas simbólicas. Por eso en este verso se dice: mantra-liṅgair 
vyavacchinnam. Con esa adoración, los karmīs pueden ser bendecidos con opulencias 
materiales en forma de animales, riquezas, bellas esposas, muchos seguidores, etc. Sin 
embargo, con esas opulencias materiales no se puede entender a la Suprema Persona-
lidad de Dios.
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yad"A yasyaAnaugA{õ"Aita BagAvaAnaAtmaBaAivata: / 
s$a jah"Aita maitaM laAeke( vaede" ca pair"inaiï"taAma, //46//

yadā yasyānugṛhṇāti     bhagavān ātma-bhāvitaḥ
sa jahāti matiṁ loke     vede ca pariniṣṭhitām

yadā—cuando; yasya—a quien; anugṛhṇāti—favorece con misericordia sin causa; 
bhagavān—la Suprema Personalidad de Dios; ātma-bhāvitaḥ—comprendido por el 
devoto; saḥ—ese devoto; jahāti—abandona; matim—conciencia; loke—en el mundo 
material; vede—en las ceremonias védicas; ca—también; pariniṣṭhitām—fijo.

Cuando una persona se ocupa íntegramente en servicio devocional, el Señor la favo-
rece concediéndole Su misericordia sin causa. En ese entonces, el devoto despierto 
abandona todas las actividades materiales y todas las ejecuciones rituales que se 
mencionan en los Vedas.

SIGNIFICADO: En el verso anterior se ha explicado que los que poseen conocimiento 
no pueden percibir a la Suprema Personalidad de Dios. De manera similar, este verso 
indica que los seguidores de los rituales védicos y los seguidores de la senda de las 
actividades fruitivas tampoco pueden ver a la Suprema Personalidad de Dios. En estos 
dos versos se explica que ni los karmīs ni los jñānīs pueden entender al Señor. Tal como 
explica Śrīla Rūpa Gosvāmī, solo el que está completamente libre de la especulación 
mental y las actividades fruitivas (anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-anāvṛtam) 
puede ocuparse en servicio devocional puro, libre de la contaminación de los deseos 
materiales. La significativa palabra ātma-bhāvitaḥ indica que el Señor Se revela en la 
mente de quien piensa constantemente en Él. El devoto puro siempre piensa en los 
pies de loto del Señor (sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ). El devoto puro no puede 
permanecer ni un solo instante sin absorberse en pensamientos acerca de la Suprema 
Personalidad de Dios. Ese pensamiento constante en el Señor se explica en el Bhagavad-
gītā con la palabra satata-yuktānām, «siempre ocupado en el servicio del Señor». 
Bhajatāṁ prīti-pūrvakam: Eso es servicio devocional lleno de amor y afecto. El devoto 
puro recibe desde dentro las instrucciones de la Suprema Personalidad de Dios; debido 
a ello, se salva de todas las actividades materiales. Entre esas actividades materiales se 
incluyen también las ceremonias rituales védicas, pues con esas actividades lo único 
que se alcanza es la elevación a otros sistemas planetarios, las moradas donde residen 
los semidioses. En el Bhagavad-gītā (9.25), el Señor Kṛṣṇa dice:

yānti deva-vratā devān     pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā     yānti mad-yājino ’pi mām

«Los que adoren a los semidioses nacerán entre los semidioses; los que adoren a los 
antepasados irán a los antepasados; los que adoren a los fantasmas y espíritus nacerán 
entre esos seres; y los que Me adoren a Mí vivirán conmigo».
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La palabra ātma-bhāvitaḥ indica también que el devoto siempre se ocupa en 
predicar para liberar a las almas condicionadas. De los Seis Gosvāmīs se dice: nānā-
śāstra-vicāraṇaika-nipuṇau sad-dharma-saṁsthāpakau lokānāṁ hita-kāriṇau. El 
devoto puro de la Suprema Personalidad de Dios siempre está pensando en la manera 
de liberar a las caídas almas condicionadas. La Suprema Personalidad de Dios, influido 
por el misericordioso intento de los devotos de liberar a las almas caídas, ilumina desde 
dentro a la generalidad de la gente por Su misericordia sin causa. El devoto que recibe las 
bendiciones de otro devoto se libera de las actividades de karma-kāṇḍa y jñāna-kāṇḍa. 
Como se confirma en la Brahma-saṁhitā: vedeṣu durlabham: No se puede percibir a la 
Suprema Personalidad de Dios mediante karma-kāṇḍa ni jñāna-kāṇḍa. Adurlabham 
ātma-bhaktau: Solo el devoto sincero puede percibir al Señor.

La Suprema Personalidad de Dios ha creado el mundo material, es decir, la 
manifestación cósmica, y las entidades vivientes han venido aquí para disfrutar. Las 
instrucciones de los Vedas las guían conforme a diversos principios regulativos, y las 
personas inteligentes se benefician de esas instrucciones. De esa forma disfrutan de la 
vida material sin sufrir perturbaciones. En realidad, todo ello no es más que ilusión, y 
es muy difícil liberarse de esa ilusión con el propio esfuerzo. La población en general 
se ocupa en actividades materiales, y los que son un poco más avanzados quedan 
atraídos por las ceremonias rituales que se mencionan en los Vedas. Sin embargo, 
cuando uno de ellos se decepciona con la práctica de esas ceremonias rituales, vuelve 
a ocuparse en actividades materiales. De esa forma, tanto los seguidores de los 
rituales védicos como los seguidores de las actividades materiales se enredan en la 
vida condicionada. Solo por la buena voluntad del guru y de Kṛṣṇa pueden recibir 
la semilla del servicio devocional. Esto se confirma en el Caitanya-caritāmṛta: guru-
kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja.

El que se ocupa en servicio devocional deja de sentir atracción por las actividades 
materiales. Sin embargo, el que está cubierto por diversas identificaciones falsas no 
puede ocuparse en servicio devocional. Por lo tanto, hay que liberarse de esas activi-
dades basadas en la identificación falsa (sarvopādhi-vinirmuktam) y llegar a un estado 
de pureza, para servir a la Suprema Personalidad de Dios mediante los sentidos puri-
ficados. Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate: El servicio del Señor mediante los 
sentidos purificados se denomina bhakti-yoga, servicio devocional. El devoto sincero 
siempre cuenta con la ayuda de la Superalma, que reside en el corazón de todas las 
entidades vivientes, como confirma el Señor Kṛṣṇa en el Bhagavad-gītā (10.10):

teṣāṁ satata-yuktānāṁ     bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ     yena mām upayānti te

«A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, Yo les doy la 
comprensión con la cual pueden llegar hasta Mí».

Esa es la etapa en que nos liberamos de la contaminación del mundo material. En 
esa etapa, el devoto hace amistad con otros devotos, y su ocupación en actividades 
materiales cesa por completo. En ese entonces, alcanza el favor del Señor y pierde la 
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fe en la civilización material, que comienza con el varṇāśrama-dharma. Śrī Caitanya 
Mahāprabhu habla claramente de llegar a liberarse del varṇāśrama-dharma, que 
es el sistema de civilización humana más sublime. En esa etapa, el devoto siente 
que es el sirviente eterno del Señor Kṛṣṇa, posición que el propio Śrī Caitanya 
Mahāprabhu aceptó.

nāhaṁ vipro na ca nara-patir nāpi vaiśyo na śūdro
nāhaṁ varṇī na ca gṛha-patir no vana-stho yatir vā

kintu prodyan nikhila-paramānanda-pūrṇāmṛtābdher
gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ

(Padyāvalī 63)

«No soy ni brāhmaṇa, ni kṣatriya, ni vaiśya, ni śūdra. Ni soy brahmacārī, gṛhastha, 
vānaprastha ni sannyāsī. ¿Qué soy? Soy el sirviente eterno del sirviente del sirviente 
del Señor Kṛṣṇa». La sucesión discipular puede llevarnos a esta conclusión, que es la 
elevación perfecta al plano trascendental.

tasmaAtk(maRs$au baihR"SmaªaÁaAnaAd"TaRk(AizASau / 
maATaRä{"iíM" k{(TaA: ™aAe‡as$paizARSvas$pa{í"vastauSau //47//

tasmāt karmasu barhiṣmann     ajñānād artha-kāśiṣu
mārtha-dṛṣṭiṁ kṛthāḥ śrotra-    sparśiṣv aspṛṣṭa-vastuṣu

tasmāt—por lo tanto; karmasu—en actividades fruitivas; barhiṣman—¡oh, rey 
Prācīnabarhiṣat!; ajñānāt—por ignorancia; artha-kāśiṣu—en el resplandeciente 
resultado fruitivo; mā—nunca; artha-dṛṣṭim—considerar que son el objetivo de la 
vida; kṛthāḥ—hacer; śrotra-sparśiṣu—agradable al oído; aspṛṣṭa—sin tocar; vastuṣu—
verdadero interés.

mi querido rey Barhiṣmān, nunca, por ignorancia, debes adoptar los rituales vé-
dicos ni las actividades fruitivas, aunque sean temas muy agradables de escuchar 
o parezcan el objetivo del interés personal. Nunca debes considerarlos el objeto 
supremo de la vida.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā (2.42-43) se dice:

yām imāṁ puṣpitāṁ vācaṁ    pravadanty avipaścitaḥ
veda-vāda-ratāḥ pārtha    nānyad astīti vādinaḥ

kāmātmānaḥ svarga-parā    janma-karma-phala-pradām
kriyā-viśeṣa-bahulāṁ    bhogaiśvarya-gatiṁ prati
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«Hay hombres de escaso conocimiento que están muy apegados a las floridas pala-
bras de los Vedas, que recomiendan diversas actividades fruitivas para elevarse a los 
planetas celestiales y alcanzar una buena cuna, poder y demás. Como están deseosos 
de complacer los sentidos y vivir una vida opulenta, dicen que, aparte de eso, no hay 
nada más».

Por lo general, la gente se siente muy atraída a las actividades fruitivas que se aprue-
ban en los rituales védicos. La idea de elevarse a los planetas celestiales con la ejecución 
de grandes sacrificios, como los que celebraba el rey Barhiṣmān, puede resultar muy 
atractiva. Śrī Nārada Muni quería que el rey Barhiṣmān dejara de ocuparse en esas 
actividades fruitivas. Por consiguiente, en este verso le dice directamente: «No te dejes 
atraer por esos beneficios temporales». En la civilización actual, la gente se siente muy 
atraída a explotar los recursos de la naturaleza material con los métodos de la ciencia. 
De hecho, se considera que eso es progreso. Pero en realidad no lo es; se trata simple-
mente de algo agradable de escuchar. Estamos avanzando conforme a esos métodos 
inventados, pero olvidamos nuestro verdadero objetivo. Por esa razón, Bhaktivinoda 
Ṭhākura dice: jaḍa-vidyā yata māyāra vaibhava tomāra bhajane bādhā: «Los estudios 
materialistas no son más que el resplandor de māyā, pues son un obstáculo en el sen-
dero del progreso espiritual».

Las comodidades temporales de la vida que se experimentan en este y en otros 
planetas deben ser consideradas ilusorias, pues no tienen relación con el verdadero ob-
jetivo de la vida, que es ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Ignorando el verdadero 
objetivo de la vida, la gente emprende, o bien la senda de las actividades materialistas, 
o bien la de las actividades rituales. En este verso, Nārada pide al rey Barhiṣmān que 
no se apegue a esas actividades. En los Vedas se afirma que el verdadero objetivo de la 
vida es la celebración de sacrificios. Los ārya-samājistas, una sección importante de la 
población de la India, hacen demasiado hincapié en la parte de los Vedas que trata de 
los sacrificios. Este verso, sin embargo, indica que esos sacrificios deben considerarse 
ilusorios. El verdadero objetivo de la vida humana debe ser la comprensión de Dios, el 
estado de conciencia de Kṛṣṇa. No cabe duda de que resulta muy agradable escuchar 
acerca de las deslumbrantes prácticas védicas, pero, con respecto al verdadero objetivo 
de la vida, no aportan nada.

svaM laAekM( na ivaäu"stae vaE ya‡a de"vaAe janaAdR"na: / 
@Aò"DaUR•aiDayaAe vaedM" s$ak(maRk(mataiã"d": //48//

svaṁ lokaṁ na vidus te vai    yatra devo janārdanaḥ
āhur dhūmra-dhiyo vedaṁ     sakarmakam atad-vidaḥ

svam—propia; lokam—morada; na—nunca; viduḥ—conocen; te—esas personas; vai—
ciertamente; yatra—donde; devaḥ—la Suprema Personalidad de Dios; janārdanaḥ—
Kṛṣṇa, o Viṣṇu; āhuḥ—hablan; dhūmra-dhiyaḥ—la clase de hombres poco inteligente; 
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vedam—los cuatro Vedas; sa-karmakam—llenos de ceremonias rituales; a-tat-vidaḥ—
personas carentes de conocimiento.

Los poco inteligentes consideran que las ceremonias rituales de los Vedas son lo 
más importante. No saben que el objetivo de los Vedas es que entendamos nuestro 
propio hogar, donde vive la Suprema Personalidad de dios. Como no sienten atrac-
ción por su verdadero hogar, buscan otros hogares bajo el influjo de la ilusión.

SIGNIFICADO: Por lo general, la gente no es consciente de su verdadero interés en 
la vida, que es regresar al hogar, de vuelta a Dios. No saben que su verdadero hogar 
está en el mundo espiritual, donde hay muchos planetas Vaikuṇṭhas, el principal 
de los cuales es Kṛṣṇaloka, Goloka Vṛndāvana. A pesar de su supuesto avance, la 
civilización actual carece de información acerca de los Vaikuṇṭhalokas, los planetas 
espirituales. En la actualidad, los supuestos hombres civilizados avanzados tratan 
de ir a otros planetas, pero no saben que, incluso si llegan al sistema planetario más 
avanzado, Brahmaloka, tendrán que regresar a este. Esto se confirma en el Bhagavad-
gītā (8.16):

ābrahma-bhuvanāl lokāḥ     punar āvartino ’rjuna
mām upetya tu kaunteya    punar janma na vidyate

«Desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo, son todos lugares 
de sufrimiento en los que tiene lugar el ciclo de nacimientos y muertes. Pero aquel que 
alcanza Mi morada, ¡oh, hijo de Kuntī!, nunca más vuelve a nacer».

Incluso el que se eleva al sistema planetario más elevado del universo tiene que 
regresar una vez que se terminen los efectos de sus actividades piadosas. Los vehículos 
espaciales pueden elevarse a gran altura en el cielo, pero en cuanto se les termina 
el combustible, tienen que regresar a este planeta terrestre. Todas esas actividades 
tienen lugar bajo el influjo de la ilusión. Lo que verdaderamente vale la pena intentar 
es regresar al hogar, de vuelta a Dios. Ese proceso se menciona en el Bhagavad-gītā: 
yānti mad-yājino ’pi mām: Los que se ocupan en el servicio devocional de la Suprema 
Personalidad de Dios regresan al hogar, de vuelta a Dios. La vida humana es muy 
valiosa, y no hay que desperdiciarla en una vana exploración de otros planetas. 
Hay que ser lo bastante inteligente como para regresar a Dios. Debemos centrar 
nuestro interés en la información acerca de los planetas espirituales de Vaikuṇṭha, 
y en particular, acerca del planeta llamado Goloka Vṛndāvana; también debemos 
aprender el arte de ir allí mediante el sencillo método del servicio devocional, que 
comienza con escuchar (śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ). Esto se confirma también en 
el Śrīmad-Bhāgavatam (12.3.51):

kaler doṣa-nidhe rājann     asti hy eko mahān guṇaḥ
kīrtanād eva kṛṣṇasya     mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet
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Con el simple canto del mantra Hare Kṛṣṇa, podemos alcanzar el planeta supremo (paraṁ 
vrajet). Esa es la ventaja especial que se da a la gente de esta era (kaler doṣa-nidhe): Con tan 
solo cantar el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa, podemos purificarnos de toda la contaminación 
material y regresar al hogar, de vuelta a Dios. Sobre eso no hay la menor duda.

@AstaIyaR d"BaE=: ‘aAgAƒaE: k(Ats$nyaeRna iºaitamaNx"lama, / 
stabDaAe ba{h"ã"DaAnmaAnaI k(maR naAvaEiSa yatpar"ma, / 
tatk(maR h"ir"taAeSaM yats$aA ivaâA tanmaitayaRyaA //49//
āstīrya darbhaiḥ prāg-agraiḥ    kārtsnyena kṣiti-maṇḍalam
stabdho bṛhad-vadhān mānī    karma nāvaiṣi yat param
tat karma hari-toṣaṁ yat    sā vidyā tan-matir yayā

āstīrya—haber cubierto; darbhaiḥ—con hierba kuśa; prāk-agraiḥ—con las puntas 
dirigidas hacia el este; kārtsnyena—completamente; kṣiti-maṇḍalam—la superficie 
del mundo; stabdhaḥ—orgulloso advenedizo; bṛhat—gran; vadhāt—por matar; 
mānī—considerándote muy importante; karma—actividad; na avaiṣi—no sabes; yat—
la que; param—suprema; tat—esa; karma—actividad; hari-toṣam—satisfacer al Señor 
Supremo; yat—que; sā—esa; vidyā—educación; tat—al Señor; matiḥ—conciencia; 
yayā—por la cual.

mi querido rey, toda la superficie del mundo está cubierta con las afiladas puntas de 
la hierba kuśa; esto te llena de orgullo, pues en tus sacrificios has matado animales 
de diversas clases. tu necedad te impide saber que el servicio devocional es la única 
manera de complacer a la Suprema Personalidad de dios. No puedes entenderlo. 
No debes llevar a cabo ninguna actividad que no vaya destinada a complacer a la 
Personalidad de dios. debemos educarnos de tal manera que podamos elevarnos al 
plano de conciencia de Kṛṣṇa.

SIGNIFICADO: En este verso, el gran sabio Nārada Muni insulta directamente al rey 
por haberse ocupado en la ejecución de sacrificios que suponen la matanza de una gran 
cantidad de animales. El rey se consideraba grande por haber celebrado tantos sacrificios, 
pero el gran sabio Nārada le reprende directamente, informándole de que, con su matanza 
de animales, lo único que consigue es enorgullecerse y llenarse de prestigio falso. En 
realidad, toda actividad que no lleve al estado de conciencia de Kṛṣṇa es pecaminosa, y 
toda la educación que no nos lleve a entender a Kṛṣṇa, es falsa. Si falta conciencia de Kṛṣṇa, 
todas las actividades y esfuerzos educativos en que nos ocupemos serán falsos.

h"ir"deR"h"Ba{taAmaAtmaA svayaM ‘ak{(itar"Iìr": / 
tatpaAd"maUlaM zAr"NAM yata: ºaemaAe na{NAAimah" //50//
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harir deha-bhṛtām ātmā     svayaṁ prakṛtir īśvaraḥ
tat-pāda-mūlaṁ śaraṇaṁ     yataḥ kṣemo nṛṇām iha

hariḥ—Śrī Hari; deha-bhṛtām—de entidades vivientes que han recibido un cuerpo 
material; ātmā—la Superalma; svayam—Él mismo; prakṛtiḥ—naturaleza material; 
īśvaraḥ—el controlador; tat—Sus; pāda-mūlam—pies; śaraṇam—refugio; yataḥ—del 
cual; kṣemaḥ—buena fortuna; nṛṇām—de hombres; iha—en este mundo.

Śrī hari, la Suprema Personalidad de dios, es la Superalma y guía de todas las 
entidades vivientes que han recibido un cuerpo material en este mundo. Él es el 
controlador supremo de todas las actividades materiales dentro de la naturaleza 
material. Es además, nuestro mejor amigo, y todos debemos refugiarnos en Sus pies 
de loto. Quien así lo haga, llevará una vida auspiciosa.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā (18.61), se dice: īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 
’rjuna tiṣṭhati: «El Señor Supremo está en el corazón de todos, ¡oh, Arjuna!». La entidad 
viviente está dentro del cuerpo, y con ella está también la Superalma, la Suprema Per-
sonalidad de Dios, que recibe el nombre de antaryāmī y caitya-guru. Tal como afirma 
el Señor Kṛṣṇa en el Bhagavad-gītā (15.15), Él lo controla todo:

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo
mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca

«Yo estoy en el corazón de todos, y de Mí vienen el recuerdo, el conocimiento y el 
olvido».

La Superalma, que está dentro del cuerpo, lo dirige todo; por lo tanto, lo mejor que 
podemos hacer es seguir Sus indicaciones y ser felices. Para seguir Sus indicaciones es 
necesario ser devotos, como se confirma en el Bhagavad-gītā (10.10):

teṣāṁ satata-yuktānāṁ     bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ     yena mām upayānti te

«A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, Yo les doy la 
comprensión con la cual pueden llegar hasta Mí».

Aunque está en el corazón de todos (īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe ’rjuna 
tiṣṭhati), la Superalma solo habla a los devotos puros que se ocupan constantemente en 
Su servicio. En el Caitanya-bhāgavata (Antya 3.45), se dice:

tāhāre se bali vidyā, mantra, adhyayana
kṛṣṇa-pāda-padme ye karaye sthira mana
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«Cuando alguien ha fijado su mente en los pies de loto de Kṛṣṇa, debe entenderse que 
ha recibido la mejor educación y que ha estudiado todos los Vedas». A este respecto, el 
Caitanya-bhāgavata nos ofrece otras citas:

sei se vidyāra phala jāniha niścaya
kṛṣṇa-pāda-padme yadi citta-vṛtti raya

«El resultado perfecto de la educación es fijar la mente en los pies de loto de Kṛṣṇa» 
(Ādi 13.178).

‘dig-vijaya kariba,’—vidyāra kārya nahe
īśvare bhajile, sei vidyā ‘satya’ kahe

«Conquistar el mundo mediante la educación material no es algo de desear. Cuando alguien 
se ocupa en servicio devocional, su educación alcanza la perfección» (Ādi 13.173).

paḍe kene loka—kṛṣṇa-bhakti jānibāre
se yadi nahila, tabe vidyāya ki kare

«La finalidad de la educación es entender a Kṛṣṇa y Su servicio devocional. De lo con-
trario, la educación es falsa» (Ādi 12.49).

tāhāre se bali dharma, karma sadācāra
īśvare se prīti janme sammata sabāra

«Ser culto, educado, muy activo y religioso significa despertar nuestro amor natural por 
Kṛṣṇa» (Antya 3.44). Todo el mundo tiene un amor latente por Kṛṣṇa, que se tiene que 
despertar mediante la cultura y la educación. Ese es el objetivo del movimiento para 
la conciencia de Kṛṣṇa. Cuando el Señor Caitanya preguntó a Śrī Rāmānanda Rāya 
cuál era la esencia de la educación, Rāmānanda Rāya Le contestó que la esencia de la 
educación es avanzar en el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa.

s$a vaE i‘ayatamaêAtmaA yataAe na BayamaNvaipa / 
wita vaed" s$a vaE ivaã"Ana, yaAe ivaã"Ana, s$a gAuç&hR"ir": //51//

sa vai priyatamaś cātmā     yato na bhayam aṇv api
iti veda sa vai vidvān     yo vidvān sa gurur hariḥ

saḥ—Él; vai—ciertamente; priya-tamaḥ—el más querido; ca—también; ātmā—
Superalma; yataḥ—de quien; na—nunca; bhayam—temor; aṇu—pequeño; api—
incluso; iti—así; veda—(el que) conoce; saḥ—él; vai—ciertamente; vidvān—educado; 
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yaḥ—aquel que; vidvān—educado; saḥ—él; guruḥ—maestro espiritual; hariḥ—no di-
ferente del Señor.

El que se ocupa en servicio devocional no siente el menor temor en la existencia 
material. Esto se debe a que la Suprema Personalidad de dios es la Superalma y el 
amigo de todos. El que conoce ese secreto ha recibido la verdadera educación, y con 
esa educación puede ser el maestro espiritual del mundo. Un maestro espiritual 
verdaderamente genuino y representante de Kṛṣṇa no es diferente de Kṛṣṇa.

SIGNIFICADO: Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura dice: sākṣād-dharitvena samasta-
śāstrair uktas tathā bhāvyata eva sadbhiḥ: En todas las Escrituras se explica que el maestro 
espiritual es el representante de la Suprema Personalidad de Dios. Se le considera idéntico 
a la Suprema Personalidad de Dios porque es el sirviente más confidencial del Señor (kintu 
prabhor yaḥ priya eva tasya). Esto significa que la Superalma y el alma individual nos son 
muy queridas a todos. Todos nos amamos a nosotros mismos, y, cuando avanzamos un 
poco más, amamos también a la Superalma. La persona autorrealizada recomienda la 
adoración exclusiva de la Superalma. Sabe que adorar a la Suprema Personalidad de Dios 
es más fácil que adorar a diversos semidioses bajo la influencia de la lujuria y los deseos 
de disfrute material. Por lo tanto, el devoto siempre está ocupado en el amoroso servicio 
devocional del Señor. Esa persona es un verdadero guru. En el Padma Purāṇa se dice:

ṣaṭ-karma-nipuṇo vipro     mantra-tantra-viśāradaḥ
avaiṣṇavo gurur na syād     vaiṣṇavaḥ śva-paco guruḥ

«El brāhmaṇa que es un gran erudito en las Escrituras védicas y que conoce los seis 
deberes propios del brāhmaṇa, no puede ser guru, maestro espiritual, a menos que sea 
devoto de la Suprema Personalidad de Dios. Sin embargo, el que nace en una familia 
de comeperros, pero es un devoto puro del Señor, puede ser maestro espiritual». La 
conclusión es que, con excepción del devoto puro del Señor, nadie puede actuar como 
maestro espiritual. Cuando un maestro espiritual actúa conforme a las descripciones 
del servicio devocional que acabamos de citar, se debe considerar que es la Suprema 
Personalidad de Dios en persona. Las palabras que se mencionan en este verso (gurur 
hariḥ) indican que consultar a un maestro espiritual genuino significa consultar 
personalmente a la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, debemos refugiarnos 
en ese maestro espiritual genuino. Tener éxito en la vida significa aceptar un maestro 
espiritual que sepa que Kṛṣṇa es la única personalidad suprema a quien amar. Ese 
devoto íntimo del Señor debe recibir nuestra adoración.

naAr"d" ovaAca
‘a´a WvaM ih" s$aiHC$ªaAe Bavata: pauç&SaSaRBa / 
@‡a mae vad"taAe gAu÷M inazAAmaya s$auinaiêtama, //52//
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nārada uvāca
praśna evaṁ hi sañchinno    bhavataḥ puruṣarṣabha
atra me vadato guhyaṁ    niśāmaya suniścitam

nāradaḥ uvāca—Nārada dijo; praśnaḥ—la pregunta; evam—así; hi—ciertamente; 
sañchinnaḥ—respondida; bhavataḥ—tuya; puruṣa-ṛṣabha—¡oh, gran personalidad!; 
atra—aquí; me vadataḥ—mientras hablo; guhyam—confidencial; niśāmaya—escucha; 
su-niścitam—perfectamente confirmado.

El gran santo Nārada continuó: ¡Oh, gran personalidad!, he contestado adecuada-
mente a todo lo que me has preguntado. ahora escucha otra narración, que es muy 
confidencial y que cuenta con la aprobación de las personas santas.

SIGNIFICADO: Śrī Nārada Muni está actuando como maestro espiritual del rey 
Barhiṣmān. Con sus instrucciones, Nārada Muni quería que el rey dejara inmedia-
tamente de ocuparse en actividades fruitivas y emprendiera el sendero del servicio 
devocional. Sin embargo, el rey, a pesar de que lo había entendido todo, todavía no 
estaba dispuesto a abandonar el tipo de actividades en que estaba ocupado. Como 
se verá en los siguientes versos, el rey tenía el plan de hacer regresar a sus hijos, que 
estaban lejos del hogar ejecutando austeridades y penitencias. Cuando regresaran, les 
confiaría el reino y entonces abandonaría el hogar. Esa es la posición de la mayoría 
de las personas. Aceptan un maestro espiritual genuino y le escuchan, pero cuando el 
maestro espiritual les indica que deben abandonar el hogar para ocuparse íntegramente 
en servicio devocional, se muestran indecisos. El maestro espiritual tiene el deber de 
instruir al discípulo hasta que pueda entender que ese modo de vida materialista, el 
sendero de las actividades fruitivas, no es en absoluto beneficioso. En realidad, el servi-
cio devocional debe practicarse desde el principio de la vida, como aconseja Prahlāda 
Mahārāja: kaumāra ācaret prājño dharmān bhāgavatān iha (Bhāg. 7.6.1). Según todas 
las instrucciones de los Vedas, debemos entender que, mientras no emprendamos el 
sendero de la conciencia de Kṛṣṇa y del servicio devocional, simplemente estaremos 
perdiendo el tiempo ocupados en las actividades fruitivas de la existencia material. 
Por esa razón, Nārada Muni decidió explicar al rey otra alegoría, a fin de inducirle a 
abandonar la vida familiar en la existencia material.

ºau"‰M" carM" s$aumanas$aAM zAr"NAe imaiTatvaA 
  r"·M( Sax"x.~i„agANAs$aAmas$au laubDak(NARma, / 
@ƒae va{k(Anas$auta{paAe'ivagANAyya yaAntaM 
  pa{ïe" ma{gAM ma{gAya laubDak(baANAiBaªama, //53//

kṣudraṁ caraṁ sumanasāṁ śaraṇe mithitvā
raktaṁ ṣaḍaṅghri-gaṇa-sāmasu lubdha-karṇam
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agre vṛkān asu-tṛpo ’vigaṇayya yāntaṁ
pṛṣṭhe mṛgaṁ mṛgaya lubdhaka-bāṇa-bhinnam

kṣudram—sobre la hierba; caram—pastando; sumanasām—de un hermoso jardín flo-
rido; śaraṇe—bajo la protección; mithitvā—unido con una mujer; raktam—apegado; 
ṣaṭ-aṅghri—de abejorros; gaṇa—de grupos; sāmasu—al canto; lubdha-karṇam—cuyo 
oído esta atraído; agre—en frente; vṛkān—tigres; asu-tṛpaḥ—que viven a costa de la 
vida de otros; avigaṇayya—sin hacer caso; yāntam—moviéndose; pṛṣṭhe—detrás; 
mṛgam—del ciervo; mṛgaya—busca; lubdhaka—de un cazador; bāṇa—por las flechas; 
bhinnam—expuesto a ser herido.

mi querido rey, por favor, busca a ese ciervo que está comiendo la hierba de un 
hermoso jardín florido en compañía de su esposa. Ese ciervo está muy apegado a su 
ocupación, y disfruta del dulce canto de los abejorros en su jardín. trata tan solo 
de entender su posición. No sabe que ante él hay un tigre, que está acostumbrado 
a vivir a costa de la carne de otros. Y detrás de él hay un cazador, que amenaza con 
herirle con sus afiladas flechas. de ese modo, la muerte del ciervo es inminente.

SIGNIFICADO: En esta alegoría, al rey se le aconseja que busque a un ciervo que 
siempre se encuentra en una posición peligrosa. Aunque le amenazan de todas partes, 
el ciervo simplemente come la hierba de un hermoso jardín florido, inconsciente de los 
peligros que le rodean. Todas las entidades vivientes, y en especial los seres humanos, 
se consideran muy felices en el seno de sus familias. Como si viviesen en un jardín 
florido, escuchando el dulce zumbido de los abejorros, todo el mundo vive centrado 
en la esposa, que es la belleza de la vida familiar. El zumbido de los abejorros puede 
compararse con las palabras de los niños. El ser humano, como el ciervo, disfruta de 
su familia sin saber que ante él está el factor tiempo, representado por el tigre. Las 
actividades fruitivas de la entidad viviente crean otra posición peligrosa y la obligan 
a aceptar distintas clases de cuerpos. Es algo corriente ver a un ciervo corriendo tras 
un espejismo en busca de agua en el desierto. Además, el ciervo también gusta de la 
vida sexual. La conclusión es que el que vive como un ciervo será matado en el curso 
del tiempo. Por lo tanto, las Escrituras védicas nos aconsejan que debemos entender 
nuestra posición constitucional y adoptar el servicio devocional antes de que llegue la 
muerte. Según el Bhāgavatam (11.9.29):

labdhvā sudurlabham idaṁ bahu-sambhavānte
mānuṣyam arthadam anityam apīha dhīraḥ

tūrṇaṁ yateta na pated anumṛtyu yāvan
niḥśreyasāya viṣayaḥ khalu sarvataḥ syāt

Solo después de muchas vidas hemos obtenido la forma humana; por lo tanto, antes 
de que llegue la muerte, debemos ocuparnos en el servicio amoroso trascendental del 
Señor. De este modo cumpliremos el propósito de la vida humana.

29.53



CAP. 29   |   Conversaciones entre Nārada y el rey Prācīnabarhi   535

  s$aumana:s$amaDamaRNAAM ñINAAM zAr"NA @A™amae 
pauSpamaDaugAnDavatºau"‰"tamaM k(Amyak(maRivapaAk(jaM k(Ama- 
s$auKalavaM jaEù"YaAEpas$TyaAid" ivaicanvantaM imaTaunaIBaUya 
tad"iBainavaeizAtamanas$aM Sax"x.~i„agANAs$aAmagAItavad"ita- 
manaAeh"r"vainataAid"janaAlaApaeSvaitatar"Amaita‘alaAeiBatak(NARma, 
@ƒae va{k(yaUTavad"Atmana @AyauhR"r"taAe'h"Aer"A‡aAntaAna, k(Ala- 
lavaivazAeSaAnaivagANAyya gA{he"Sau ivah"r"ntaM pa{ï"ta Wva 
par"Aeºamanau‘ava{ÔaAe laubDak(: k{(taAntaAe'nta: zAre"NA yaimah" 
par"AivaDyaita taimamamaAtmaAnamah"Ae r"Ajana, iBaªaô$d"yaM 
‰"í]"mahR"s$aIita //54//

sumanaḥ-sama-dharmaṇāṁ strīṇāṁ śaraṇa āśrame puṣpa-
madhu-gandhavat kṣudratamaṁ kāmya-karma-vipākajaṁ 
kāma-sukha-lavaṁ jaihvyaupasthyādi vicinvantaṁ mithunī-bhūya 
tad-abhiniveśita-manasaṁ ṣaḍaṅghri-gaṇa-sāma-gītavad 
atimanohara-vanitādi-janālāpeṣv atitarām atipralobhita-karṇam 
agre vṛka-yūthavad ātmana āyur harato ’ho-rātrān tān kāla-lava-
viśeṣān avigaṇayya gṛheṣu viharantaṁ pṛṣṭhata eva parokṣam 
anupravṛtto lubdhakaḥ kṛtānto ’ntaḥ śareṇa yam iha parāvidhyati 
tam imam ātmānam aho rājan bhinna-hṛdayaṁ draṣṭum arhasīti

sumanaḥ—flores; sama-dharmaṇām—exactamente como; strīṇām—de las mujeres; 
śaraṇe—en el refugio; āśrame—vida familiar; puṣpa—en flores; madhu—de miel; 
gandha—el aroma; vat—como; kṣudra-tamam—muy insignificante; kāmya—deseada; 
karma—de actividades; vipāka-jam—obtenida como resultado; kāma-sukha—de la 
complacencia de los sentidos; lavam—un fragmento; jaihvya—disfrute de la lengua; 
aupasthya—disfrute sexual; ādi—comenzando por; vicinvantam—pensar siempre en; 
mithunī-bhūya—ocuparse en la vida sexual; tat—en su esposa; abhiniveśita—siempre 
absorto; manasam—cuya mente; ṣaṭ-aṅghri—de abejorros; gaṇa—de multitudes; 
sāma—dulce; gīta—el canto; vat—como; ati—muy; manohara—atractivo; vanitā-ādi—
que comienza con la esposa; jana—de personas; ālāpeṣu—a las palabras; atitarām—
excesivamente; ati—muy; pralobhita—atraído; karṇam—cuyos oídos; agre—en 
frente; vṛka-yūtha—un grupo de tigres; vat—como; ātmanaḥ—del propio ser; āyuḥ—
duración de la vida; harataḥ—llevarse; ahaḥ-rātrān—días y noches; tān—todos ellos; 
kāla-lava-viśeṣān—los momentos de tiempo; avigaṇayya—sin considerar; gṛheṣu—en 
la vida familiar; viharantam—disfrutar; pṛṣṭhataḥ—desde atrás; eva—ciertamente; 
parokṣam—sin ser visto; anupravṛttaḥ—siguiendo por detrás; lubdhakaḥ—el cazador; 
kṛta-antaḥ—el superintendente de la muerte; antaḥ—en el corazón; śareṇa—con una 
flecha; yam—a quien; iha—en este mundo; parāvidhyati—hiere; tam—esa; imam—
este; ātmānam—tú mismo; aho rājan—¡oh, rey!; bhinna-hṛdayam—cuyo corazón es 
atravesado; draṣṭum—ver; arhasi—tú debes; iti—así.
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mi querido rey, la mujer, que al principio es muy atractiva pero al final es una 
gran perturbación, es exactamente como la flor, que al principio es atractiva y al 
final detestable. Con la mujer, la entidad viviente se enreda en deseos lujuriosos y 
disfruta de la vida sexual, tal como se disfruta del aroma de una flor. de esa forma, 
goza de una vida de complacencia de los sentidos, desde la lengua a los genitales, y 
así se considera muy feliz en la vida familiar. Unido a su esposa, permanece siempre 
absorto en esos pensamientos. Siente gran placer cuando escucha las palabras de su 
esposa y de sus niños, que son como el dulce zumbido de los abejorros que van de 
flor en flor recogiendo miel. de esa forma, olvida que ante él está el tiempo, que le 
está arrebatando la duración de la vida con el paso de los días y las noches. No ve 
que poco a poco su vida se acorta, ni se preocupa del superintendente de la muerte, 
que trata de matarle por detrás. trata tan solo de entender eso. tu situación es muy 
precaria y te amenazan de todas partes.

SIGNIFICADO: La vida materialista significa olvidar nuestra posición constitucional 
como sirvientes eternos de Kṛṣṇa. Ese olvido cobra especial relevancia en el gṛhastha-
āśrama. En ese āśrama, un hombre joven acepta una esposa joven, que al principio 
es muy hermosa, pero que con el paso del tiempo, después de dar a luz muchos hijos, 
se hace cada vez más vieja y exige de su esposo muchas cosas para mantener a toda la 
familia. Al mismo hombre que la aceptó en los días de la juventud, la misma esposa 
le resulta entonces detestable. Solo hay dos razones para que el esposo se apegue al 
gṛhastha-āśrama: la esposa cocina platos sabrosos para satisfacción de la lengua de su 
cónyuge, y le da placer sexual por la noche. La persona apegada al gṛhastha-āśrama 
siempre está pensando en esas dos cosas: los alimentos sabrosos y el disfrute sexual. La 
entidad viviente se siente atraída por las palabras de la esposa, que son un goce familiar 
en el que se recrea, y por las palabras de los hijos. De esa forma olvida que algún día 
tendrá que morir, y que tiene que prepararse para la siguiente vida, si desea recibir un 
cuerpo que sea de su agrado.

El gran sabio Nārada se vale de la alegoría del ciervo en el jardín florido para indicar 
al rey que también él está atrapado en parecidas circunstancias. En realidad, todo el 
mundo está rodeado de esa vida familiar, que descarría a la persona. De esa forma, la 
entidad viviente olvida que tiene que regresar al hogar, de vuelta a Dios. Simplemente 
se enreda en la vida familiar. Por esa razón, Prahlāda Mahārāja nos indica: hitvātma-
pātaṁ gṛham andha-kūpaṁ vanaṁ gato yad dharim āśrayeta: La vida familiar se 
considera un pozo oculto (andha-kūpam) en que la persona cae y muere sin recibir 
ninguna ayuda. Prahlāda Mahārāja recomienda que, mientras los sentidos estén activos 
y seamos lo bastante fuertes, abandonemos el gṛhastha-āśrama y nos refugiemos en los 
pies de loto del Señor, yendo al bosque de Vṛndāvana. Según la civilización védica, a 
una determinada edad (los cincuenta años) hay que abandonar la vida familiar, entrar 
en la orden de vānaprastha, y en su momento, entrar en la orden de sannyāsa y vivir 
solo. Ese es el método prescrito en la civilización védica; ese método recibe el nombre 
de varṇāśrama-dharma. El Señor Supremo, Viṣṇu, Se complace con la persona que, 
después de disfrutar de la vida familiar, entra en la orden de sannyāsa.
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Debemos entender cuál es nuestra posición en la vida familiar o mundana. Eso 
se denomina inteligencia. No debemos permanecer toda la vida atrapados en la vida 
familiar para satisfacer la lengua y los genitales en compañía de la esposa. De esa forma 
simplemente arruinamos nuestra vida. En la civilización védica es imperativo abando-
nar la familia al llegar a una determinada etapa de la vida, por la fuerza si es necesario. 
Por desgracia, los supuestos seguidores de la vida védica no abandonan su familia al 
final de la vida; solo cuando la muerte les obligue. Es necesaria una revisión completa 
del sistema social; la sociedad debe volver a los principios védicos, es decir, a los cuatro 
varṇas y los cuatro āśramas.

s$a tvaM ivacaºya ma{gAcaeií"tamaAtmanaAe'nta- 
  iêÔaM inayacC$ ô$id" k(NARDaunaI%M ca icaÔae / 
ja÷ËÿnaA™amamas$aÔamayaUTagAATaM 
  ‘aINAIih" hM"s$azAr"NAM ivar"ma ‚(maeNA //55//

sa tvaṁ vicakṣya mṛga-ceṣṭitam ātmano ’ntaś
cittaṁ niyaccha hṛdi karṇa-dhunīṁ ca citte

jahy aṅganāśramam asattama-yūtha-gāthaṁ
prīṇīhi haṁsa-śaraṇaṁ virama krameṇa

saḥ—esa misma persona; tvam—tú; vicakṣya—considerar; mṛga-ceṣṭitam—las 
actividades del ciervo; ātmanaḥ—del ser; antaḥ—dentro; cittam—conciencia; 
niyaccha—fija; hṛdi—en el corazón; karṇa-dhunīm—recepción auditiva; ca—y; 
citte—a la conciencia; jahi—abandona; aṅganā-āśramam—vida familiar; asat-
tama—muy abominable; yūtha-gātham—llena de relatos acerca del hombre y la 
mujer; prīṇīhi—acepta; haṁsa-śaraṇam—el refugio de las almas liberadas; virama—
desapégate; krameṇa—gradualmente.

mi querido rey, trata de entender la posición alegórica del ciervo. debes tener con-
ciencia plena de tu propio ser; abandona el placer de escuchar acerca de la elevación 
a los planetas celestiales mediante actividades fruitivas. abandona la vida familiar, 
que está llena de vida sexual, y abandona también los relatos acerca de esos temas; 
refúgiate en la Suprema Personalidad de dios por medio de la misericordia de las 
almas liberadas. de este modo, por favor, abandona la atracción que sientes por la 
existencia material.

SIGNIFICADO: En una de sus canciones, Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura escribe:

karma-kāṇḍa, jñāna-kāṇḍa, kevala viṣera bhāṇḍa,
amṛta baliyā yebā khāya
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nānā yoni sadā phire, kadarya bhakṣaṇa kare,
tāra janma adhaḥ-pāte yāya

«Las actividades fruitivas y la especulación mental son dos copas llenas de veneno. 
Quien bebe de ellas, pensando que contienen néctar, tiene que luchar arduamente, vida 
tras vida, en distintos tipos de cuerpos. Esa persona come todo tipo de cosas aborreci-
bles, y se condena por sus actividades de supuesto disfrute de los sentidos».

Por lo general, la gente se siente cautivada por los resultados fruitivos de la 
actividad mundana y de la especulación mental. Generalmente desean elevarse a 
los planetas celestiales, fundirse en la existencia del Brahman, o permanecer en el 
seno de la vida familiar, hechizados por los placeres de la lengua y los genitales. El 
gran sabio Nārada instruye al rey Barhiṣmān diciéndole claramente que no debe 
permanecer toda su vida en el gṛhastha-āśrama. Estar en el gṛhastha-āśrama significa 
estar bajo el control de la esposa. Hay que abandonar todo eso y situarse en el 
āśrama de paramahaṁsa, es decir, ponerse bajo el control del maestro espiritual. 
El paramahaṁsa-āśrama es el āśrama de la Suprema Personalidad de Dios, bajo 
quien se ha refugiado el maestro espiritual. Las características del maestro espiritual 
genuino se explican en el Śrīmad-Bhāgavatam (11.3.21):

tasmād guruṁ prapadyeta     jijñāsuḥ śreya uttamam
śābde pare ca niṣṇātaṁ     brahmaṇy upaśamāśrayam

«Toda persona que desee sinceramente alcanzar la verdadera felicidad, debe buscar 
un maestro espiritual genuino y refugiarse en él mediante la iniciación. El maestro 
espiritual debe haber comprendido la conclusión de todas las Escrituras mediante la 
reflexión y el argumento, y de esta forma, poder convencer a otros de esas mismas con-
clusiones. Debe entenderse que esas grandes personalidades, que se han refugiado por 
completo en el Dios Supremo, dejando de lado todas las consideraciones materiales, 
son maestros espirituales genuinos».

Paramahaṁsa es la persona que se ha refugiado en el Parabrahman, la Suprema 
Personalidad de Dios. Quien se refugia en el maestro espiritual paramahaṁsa, gra-
dualmente, a través del adiestramiento y la instrucción, se irá desapegando de la vida 
mundana, para finalmente regresar al hogar, de vuelta a Dios. Es muy interesante la 
mención particular de aṅganāśramam asattama-yūtha-gātham. El mundo entero está 
en las garras de māyā, bajo el control de la mujer. Los hombres, no solo están bajo 
el control de su propia esposa, sino que también están controlados por multitud de 
obras literarias que hablan de la vida sexual. Esa es la causa de nuestro enredo en el 
mundo material. Por nuestro propio esfuerzo, no podemos abandonar esa abomi-
nable situación; pero si nos refugiamos en un maestro espiritual genuino que sea un 
paramahaṁsa, gradualmente nos elevaremos al plano de la vida espiritual.

Las agradables palabras de los Vedas que nos inspiran a elevarnos a los planetas 
celestiales o a fundirnos en la existencia del Supremo son para los poco inteligentes, 
a quienes en el Bhagavad-gītā se califica de māyayāpahṛta-jñānāḥ (aquellos a quienes 
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la energía ilusoria les ha robado el conocimiento). Verdadero conocimiento significa 
entender el carácter miserable de la vida material. Debemos refugiarnos en un alma 
genuinamente liberada, el maestro espiritual, y gradualmente irnos elevando al 
plano espiritual, y, de ese modo, desapegarnos del mundo material. Śrīla Viśvanātha 
Cakravartī Ṭhākura explica que haṁsa-śaraṇam se refiere a la choza en que viven 
las personas santas. Por lo general, las personas santas viven en lugares remotos en 
el bosque, o en una humilde choza. Sin embargo, debemos señalar que los tiempos 
han cambiado. En su propio beneficio, la persona santa puede irse al bosque y vivir 
en una choza, pero un predicador, especialmente en los países occidentales, tiene que 
invitar a una gran diversidad de personas que están acostumbradas a vivir en cómodos 
apartamentos. Por lo tanto, en esta era la persona santa debe disponer las cosas de 
manera que pueda recibir a la gente y hacer que se sientan atraídos por el mensaje 
consciente de Kṛṣṇa. Es probable que Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura haya 
sido el primero en utilizar vehículos a motor y edificios palaciegos como residencia 
para las personas santas y como medio para atraer a la población en general de las 
grandes ciudades. Lo principal es que hay que relacionarse con personas santas. 
Como en esta era la gente no va al bosque a buscar la compañía de los santos, los 
santos y los sabios tienen que venir a las grandes ciudades y organizar la manera 
de recibir a la gente, que está acostumbrada a las comodidades de la vida material 
contemporánea. Poco a poco, esas personas podrán entender que no hay la menor 
necesidad de edificios palaciegos ni de cómodos apartamentos. Lo verdaderamente 
necesario es liberarse del cautiverio material, sin reparar en medios. Esas son las 
órdenes de Śrīla Rūpa Gosvāmī:

anāsaktasya viṣayān     yathārham upayuñjataḥ
nirbandhaḥ kṛṣṇa-sambandhe     yuktaṁ vairāgyam ucyate

«El que no está apegado a nada, pero al mismo tiempo lo acepta todo en relación con 
Kṛṣṇa, está correctamente situado, por encima de los sentimientos de propiedad» 
(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.255).

No debemos apegarnos a la opulencia material, pero en el movimiento para la con-
ciencia de Kṛṣṇa esa opulencia material puede aceptarse para facilitar la propagación 
del movimiento. En otras palabras, la opulencia material se puede aceptar como yukta-
vairāgya, es decir, para la renuncia.

r"AjaAevaAca
™autamanvaIiºataM “aöna, BagAvaAna, yad"BaASata / 
naEtaÀaAnantyaupaADyaAyaA: ikM( na “aUyauivaRäu"yaRid" //56//

rājovāca
śrutam anvīkṣitaṁ brahman    bhagavān yad abhāṣata
naitaj jānanty upādhyāyāḥ    kiṁ na brūyur vidur yadi
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rājā uvāca—el rey dijo; śrutam—escuchada; anvīkṣitam—considerada; brahman—¡oh, 
brāhmaṇa!; bhagavān—el muy poderoso; yat—que; abhāṣata—tú has hablado; na—
no; etat—esto; jānanti—conocen; upādhyāyāḥ—los maestros de actividades fruitivas; 
kim—por qué; na brūyuḥ—no instruyeron; viduḥ—conocían; yadi—si.

El rey respondió: mi querido brāhmaṇa, he escuchado con gran atención todo lo 
que me has dicho, y después de considerarlo, he llegado a la conclusión de que 
los ācāryas [maestros] que me ocuparon en actividades fruitivas no conocían esta 
sabiduría confidencial, pues, si la conocían, ¿por qué no me la explicaron?

SIGNIFICADO: En realidad, los mal llamados maestros y líderes de la sociedad mate-
rial no conocen el verdadero objetivo de la vida. En el Bhagavad-gītā se les califica con 
la palabra māyayāpahṛta-jñānāḥ. En apariencia son sabios y eruditos, pero en realidad, 
la influencia de la energía ilusoria les ha quitado el conocimiento. El verdadero cono-
cimiento es buscar a Kṛṣṇa (vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ). Todo el conocimiento 
védico va dirigido a la búsqueda de Kṛṣṇa, porque Kṛṣṇa es el origen de todo (janmādy 
asya yataḥ). En el Bhagavad-gītā (10.2), Kṛṣṇa dice: aham ādir hi devānāṁ: «Yo soy 
el origen de los semidioses». Por lo tanto, Kṛṣṇa es el origen y principio de todos los 
semidioses, desde el Señor Brahmā y el Señor Śiva a todos los demás. El objetivo de las 
ceremonias rituales védicas es satisfacer a los diversos semidioses, pero solo la persona 
muy avanzada podrá entender que la personalidad original es Śrī Kṛṣṇa (govindam 
ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi). Después de escuchar las instrucciones de Nārada, 
el rey Barhiṣmān recobró su buen juicio. El verdadero objetivo de la vida es lograr el 
servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios. Por esa razón, el rey rechazó 
a las supuestas órdenes sacerdotales que simplemente ocupan a sus seguidores en las 
ceremonias rituales, sin instruirles de un modo efectivo acerca del objetivo de la vida. 
En la actualidad, las iglesias, templos y mezquitas no atraen a la gente en ninguna 
parte del mundo, debido a que sus sacerdotes son necios que no pueden elevar a sus 
seguidores al plano del conocimiento. No son conscientes del verdadero objetivo de la 
vida, y simplemente mantienen a sus congregaciones de fieles en la ignorancia. Como 
resultado de ello, las personas educadas han perdido el interés en las ceremonias ritua-
les. Al mismo tiempo, no se benefician del conocimiento verdadero. Por consiguiente, 
el movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa es muy importante para la iluminación de 
todas las clases sociales. Siguiendo las huellas de Mahārāja Barhiṣmān, todo el mundo 
debe beneficiarse del movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa y abandonar las cere-
monias rituales estereotipadas que pretenden hacerse pasar por religiones. Desde el 
mismo principio, los Gosvāmīs se apartaron de la clase sacerdotal que se ocupaba en 
actividades rituales. De hecho, Śrīla Sanātana Gosvāmī compiló su Hari-bhakti-vilāsa 
para que sirviera de guía a los vaiṣṇavas. Los vaiṣṇavas, sin hacer caso de las estériles 
actividades de las clases sacerdotales, se entregan por completo al proceso de conciencia 
de Kṛṣṇa y alcanzan la perfección en esta misma vida. El verso anterior se refiere a esto 
con las palabras paramahaṁsa-śaraṇam, es decir, refugiarse en el paramahaṁsa, el 
alma liberada, y obtener el éxito en esta misma vida.

29.56



CAP. 29   |   Conversaciones entre Nārada y el rey Prācīnabarhi   541

s$aMzAyaAe'‡a tau mae iva‘a s$aiHC$ªastatk{(taAe mah"Ana, / 
[%SayaAe'ipa ih" mau÷inta ya‡a naein‰"yava{Ôaya: //57//

saṁśayo ’tra tu me vipra     sañchinnas tat-kṛto mahān
ṛṣayo ’pi hi muhyanti     yatra nendriya-vṛttayaḥ

saṁśayaḥ—duda; atra—aquí; tu—pero; me—mi; vipra—¡oh, brāhmaṇa!; sañchinnaḥ—
aclarada; tat-kṛtaḥ—hecho por esto; mahān—muy grande; ṛṣayaḥ—los grandes sabios; 
api—incluso; hi—ciertamente; muhyanti—están confundidos; yatra—donde; na—no; 
indriya—de los sentidos; vṛttayaḥ—actividades.

mi querido brāhmaṇa, veo contradicciones entre tus enseñanzas y las que he reci-
bido de los maestros espirituales que me ocuparon en actividades fruitivas. ahora 
puedo comprender la diferencia entre el servicio devocional, el conocimiento y la 
renunciación. tenía algunas dudas al respecto, pero tú has sido muy bondadoso 
y las has disipado. ahora puedo comprender que incluso los grandes sabios están 
confundidos con respecto al verdadero objetivo de la vida. Por supuesto, la compla-
cencia de los sentidos está fuera de lugar.

SIGNIFICADO: El rey Barhiṣmān estaba ocupado en sacrificios de diversos tipos 
que apuntaban a la elevación a los planetas celestiales. Por lo general, la gente se 
siente atraída a esas actividades, y, como confirma Śrī Caitanya Mahāprabhu, es 
muy rara la persona que siente atracción por el servicio devocional. Para empren-
der el sendero del servicio devocional hay que ser excepcionalmente afortunado. 
Incluso los supuestos eruditos védicos están confundidos con respecto al servicio 
devocional. Generalmente, sienten atracción por los rituales que conducen a la 
complacencia de los sentidos. En el servicio devocional no hay complacencia de 
los sentidos; solo hay servicio amoroso trascendental al Señor. En consecuencia, a 
los supuestos sacerdotes que se ocupan en la complacencia de los sentidos, no les 
gusta demasiado el servicio devocional. Los brāhmaṇas, o sacerdotes, han estado en 
contra del movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa desde que comenzó con el Señor 
Caitanya Mahāprabhu. Cuando Caitanya Mahāprabhu dio inicio a Su movimiento, 
la clase sacerdotal presentó sus quejas al kājī, el magistrado del gobierno musul-
mán. Caitanya Mahāprabhu tuvo que organizar un movimiento de desobediencia 
civil contra la propaganda de los supuestos seguidores de los principios védicos. 
Esas personas reciben el nombre de karma-jaḍa-smārtas, nombre que indica que 
son sacerdotes ocupados en ceremonias rituales. En este verso se afirma que esas 
personas están confundidas (ṛṣayo ’pi hi muhyanti). Para salvarse de caer en manos 
de esos karma-jaḍa-smārtas, se deben seguir estrictamente las instrucciones de la 
Suprema Personalidad de Dios:

sarva-dharmān parityajya     mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo    mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ
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«Abandona toda clase de religión y sencillamente entrégate a Mí. Yo te liberaré de toda 
reacción pecaminosa. No temas» (Bg. 18.66).

k(maARNyaAr"Batae yaena paumaAinah" ivah"Aya tama, / 
@mau‡aAnyaena de"he"na jauí"Aina s$a yad"´autae //58//

karmāṇy ārabhate yena    pumān iha vihāya tam
amutrānyena dehena    juṣṭāni sa yad aśnute

karmāṇi—actividades fruitivas; ārabhate—comienza a ejecutar; yena—por el cual; 
pumān—una entidad viviente; iha—en esta vida; vihāya—abandonar; tam—eso; 
amutra—en la siguiente vida; anyena—otro; dehena—por un cuerpo; juṣṭāni—los 
resultados; saḥ—él; yat—eso; aśnute—disfruta.

La entidad viviente disfruta en su siguiente vida de los resultados de todo lo que 
hace en esta.

SIGNIFICADO: Generalmente, las personas no conocen el vínculo que une este cuerpo 
con el siguiente. ¿Como es posible sufrir o disfrutar en otro cuerpo, en la siguiente vida, 
de los resultados de las actividades del cuerpo actual? El rey desea que Nārada Muni le 
responda a esta pregunta. ¿Cómo se puede tener un cuerpo humano en esta vida, y no 
tenerlo en la siguiente? Ni siquiera los grandes filósofos y científicos pueden explicar 
el hecho de que el karma pase de un cuerpo al siguiente. Podemos comprobar que 
toda alma individual tiene un cuerpo individual, y que las actividades de una persona 
o de un cuerpo no las disfruta o sufre ninguna otra persona, ni ningún otro cuerpo. 
Por lo tanto, la pregunta que se plantea es: ¿Cómo es posible disfrutar o sufrir de las 
actividades de un cuerpo en el siguiente?

wita vaed"ivad"AM vaAd": ™aUyatae ta‡a ta‡a h" / 
k(maR yait‚(yatae ‘aAe·M( par"AeºaM na ‘ak(AzAtae //59//

iti veda-vidāṁ vādaḥ     śrūyate tatra tatra ha
karma yat kriyate proktaṁ     parokṣaṁ na prakāśate

iti—así; veda-vidām—de personas que conocen las conclusiones de los Vedas; vādaḥ—la 
tesis; śrūyate—se escucha; tatra tatra—aquí y allá; ha—ciertamente; karma—la activi-
dad; yat—que; kriyate—se ejecuta; proktam—como se dijo; parokṣam—desconocida; 
na prakāśate—no se manifiesta directamente.

Los expertos que conocen las conclusiones de los Vedas dicen que disfrutamos o su-
frimos los resultados de nuestras actividades pasadas. Pero en la práctica vemos que 
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el cuerpo que llevó a cabo aquellas actividades en la última vida ya se ha perdido. 
¿Cómo, entonces, es posible disfrutar o sufrir las reacciones de aquellas actividades 
en un cuerpo distinto?

SIGNIFICADO: Los ateos quieren pruebas de las acciones resultantes de sus actividades 
pasadas. Preguntan: «¿Cómo se puede demostrar que yo estoy sufriendo y disfrutando 
las acciones resultantes de un karma pasado?». No conciben la forma en que el cuerpo 
sutil lleva los resultados de las acciones de este cuerpo denso al siguiente. Al cuerpo 
denso que ahora tenemos le llega un final, pero el cuerpo sutil no se termina; el cuerpo 
sutil lleva al alma hasta el siguiente cuerpo. En realidad, el cuerpo denso depende del 
cuerpo sutil. Por lo tanto, es el cuerpo sutil el que determina los sufrimientos y disfrutes 
del cuerpo denso. El cuerpo sutil lleva consigo al alma continuamente, hasta que se 
libera del cautiverio material denso.

naAr"d" ovaAca
yaenaEvaAr"Batae k(maR taenaEvaAmau‡a tatpaumaAna, / 
BauÈeÿ ÷vyavaDaAnaena ilaËeÿna manas$aA svayama, //60//

nārada uvāca
yenaivārabhate karma    tenaivāmutra tat pumān
bhuṅkte hy avyavadhānena    liṅgena manasā svayam

nāradaḥ uvāca—Nārada dijo; yena—por el cual; eva—ciertamente; ārabhate—comienza; 
karma—actividades fruitivas; tena—por ese cuerpo; eva—ciertamente; amutra—en la 
siguiente vida; tat—esa; pumān—la entidad viviente; bhuṅkte—disfruta; hi—debido 
a; avyavadhānena—sin cambio alguno; liṅgena—con el cuerpo sutil; manasā—con la 
mente; svayam—personalmente.

El gran sabio Nārada continuó: En esta vida, la entidad viviente actúa en un cuerpo 
denso, que se ve impulsado a la acción por el cuerpo sutil, compuesto de mente, 
inteligencia y ego. Cuando el cuerpo denso se pierde, el cuerpo sutil continúa exis-
tiendo para disfrutar o sufrir. de modo que no hay cambio alguno.

SIGNIFICADO: La entidad viviente tiene dos cuerpos, el sutil y el denso. En realidad, 
disfruta mediante el cuerpo sutil, que está compuesto de mente, inteligencia y ego. El 
cuerpo denso, la cubierta externa, es un instrumento. Cuando ese cuerpo denso se pierde, 
es decir, cuando muere, su raíz, hecha de mente, inteligencia y ego, continúa existiendo, 
y es la causa de otro cuerpo denso. Los cuerpos densos aparentemente cambian, pero su 
verdadera raíz, que es el cuerpo sutil de mente, inteligencia y ego, siempre permanece. 
Las actividades del cuerpo sutil, ya sean piadosas o impías, crean otra situación para que 
la entidad viviente disfrute o sufra en su siguiente cuerpo denso. De esta forma, el cuerpo 
sutil continúa, mientras que los cuerpos densos cambian uno tras otro.
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Los científicos y filósofos contemporáneos son demasiado materialistas, y la energía 
ilusoria les ha quitado el conocimiento; debido a ello, no pueden explicar cómo cambia 
el cuerpo denso. El filósofo materialista Darwin trató de estudiar los cambios del cuerpo 
denso, pero como no tenía conocimiento del cuerpo sutil ni del alma, no pudo explicar 
claramente cómo se produce el proceso evolutivo. Puede que cambiemos de cuerpo 
denso, pero seguimos actuando con el cuerpo sutil. La gente no entiende la actividad 
del cuerpo sutil, y por ello están confusos, pues no pueden comprender cómo es posible 
que las acciones de un cuerpo denso afecten al siguiente cuerpo denso. La Superalma, 
como se explica en el Bhagavad-gītā (15.15), dirige las actividades del cuerpo sutil:

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo
mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca

«Yo estoy situado en el corazón de todos, y de Mí vienen el recuerdo, el conocimiento 
y el olvido».

En la forma de Superalma, la Suprema Personalidad de Dios dirige al alma individual; 
debido a ello, el alma individual siempre sabe cómo actuar conforme a las reacciones de 
su karma pasado. En otras palabras, la Superalma le recuerda que actúe de esa forma. 
Por lo tanto, aunque aparentemente hay un cambio en el cuerpo denso, cada vida del 
alma individual es continuación de la anterior.

zAyaAnaimamamauts$a{jya ìs$antaM pauç&SaAe yaTaA / 
k(maARtmanyaAih"taM BauÈeÿ taAä{"zAenaetare"NA vaA //61//

śayānam imam utsṛjya     śvasantaṁ puruṣo yathā
karmātmany āhitaṁ bhuṅkte     tādṛśenetareṇa vā

śayānam—acostado en una cama; imam—este cuerpo; utsṛjya—después de abandonar; 
śvasantam—respirar; puruṣaḥ—la entidad viviente; yathā—como; karma—actividad; 
ātmani—en la mente; āhitam—ejecutada; bhuṅkte—disfruta; tādṛśena—con un cuer-
po parecido; itareṇa—con un cuerpo diferente; vā—o.

La entidad viviente, mientras sueña, abandona el cuerpo en que está viviendo. 
mediante las actividades de su mente y de su inteligencia, actúa en otro cuerpo, 
que puede ser de dios o de perro. después de abandonar el cuerpo denso, la entidad 
viviente entra en un cuerpo de animal o de semidiós, en este planeta o en cualquier 
otro. de esa forma disfruta de los resultados de las acciones de su vida pasada.

SIGNIFICADO: La mente, la inteligencia y el ego son la raíz de la felicidad y de la 
aflicción, pero, aun así, se necesita un cuerpo denso como instrumento de disfrute. 
El cuerpo denso puede cambiar, pero el sutil continúa actuando. Si no recibe otro 
cuerpo denso, la entidad viviente tendrá que existir en un cuerpo sutil, un cuerpo de 
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fantasma. Un fantasma es una entidad viviente cuyo cuerpo sutil actúa sin la ayuda 
de su instrumento, el cuerpo denso. Como se afirma en este verso: śayānam imam 
utsṛjya śvasantam: El cuerpo denso se acuesta en una cama y descansa; sus mecanis-
mos continúan funcionando, pero la entidad viviente lo abandona, se introduce en 
el sueño, y regresa al cuerpo denso. Cuando regresa al cuerpo, olvida lo soñado. De 
manera similar, cuando la entidad viviente entra en un cuerpo denso, olvida su cuerpo 
denso anterior. La conclusión es que el cuerpo sutil, hecho de mente, inteligencia y 
ego, crea una atmósfera con deseos y ambiciones, y la entidad viviente, en su cuerpo 
sutil, disfruta de esa atmósfera. En realidad, la entidad viviente está en el cuerpo sutil, 
aunque aparentemente el cuerpo denso cambia, y aunque habita en cuerpos densos 
en variedad de planetas. Todas las actividades que la entidad viviente realiza en el 
cuerpo sutil se consideran ilusorias, porque no son permanentes. Liberarse significa 
salir de las garras del cuerpo sutil. El hecho de liberarse del cuerpo denso se limita a 
la transmigración del alma de un cuerpo denso a otro. Cuando se educa la mente para 
que sea consciente de Kṛṣṇa, es decir, para que permanezca en el plano superior de 
conciencia, en la modalidad de la bondad, entonces nos elevamos, o bien a los planetas 
superiores, que son los planetas celestiales, o bien al mundo espiritual, a los planetas 
Vaikuṇṭhas. Por consiguiente, tenemos que cambiar nuestra conciencia mediante el 
cultivo del conocimiento que proviene de la Suprema Personalidad de Dios por medio 
de las instrucciones védicas y a través de la sucesión discipular. Si en esta vida pensamos 
siempre en Kṛṣṇa y adiestramos el cuerpo sutil, cuando abandonemos el cuerpo denso 
nos elevaremos a Kṛṣṇaloka. Esto lo confirma la Suprema Personalidad de Dios:

janma karma ca me divyam     evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma     naiti mām eti so ’rjuna

«¡Oh, Arjuna!, aquel que conoce la naturaleza trascendental de Mi advenimiento y 
actividades, al abandonar el cuerpo no vuelve a nacer en este mundo material, sino que 
alcanza Mi morada eterna» (Bg. 4.9).

Por lo tanto, el cambio del cuerpo denso no es muy importante; el cambio importante 
es el cambio del cuerpo sutil. El movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa está educando 
a la gente en la iluminación del cuerpo sutil. En relación con esto, el ejemplo perfecto 
es Ambarīṣa Mahārāja, que siempre ocupó su mente en los pies de loto de Kṛṣṇa (sa vai 
manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ). De manera similar, en esta vida debemos fijar siempre 
la mente en los pies de loto de Kṛṣṇa, que está presente en Su arcā-vigraha, la encar-
nación de la Deidad en el templo. También debemos ocuparnos siempre en adorarle. 
Si ocupamos nuestras palabras en describir las actividades del Señor, y nuestros oídos 
en escuchar Sus pasatiempos, y si seguimos los principios regulativos para mantener 
la mente intacta y poder avanzar en el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa, sin duda alguna 
nos elevaremos al plano espiritual. A la hora de la muerte, la mente, la inteligencia y 
el ego ya no estarán contaminados por la materia. Existe la entidad viviente, y existen 
también la mente, la inteligencia y el ego. Cuando esos componentes del cuerpo sutil 
se purifican, todos los sentidos activos de la entidad viviente se vuelven espirituales. 
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De este modo, la entidad viviente alcanza su forma sac-cid-ānanda. El Señor Supremo 
siempre permanece en Su forma sac-cid-ānanda, pero la entidad viviente, aunque es 
parte integral del Señor, cuando desea venir al mundo material para disfrutar, queda 
contaminada por la materia. En el Bhagavad-gītā (9.34), el Señor mismo prescribe que 
hay que regresar al hogar, de vuelta a Dios:

man-manā bhava mad-bhakto     mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi yuktvaivam    ātmānaṁ mat-parāyaṇaḥ

«Piensa siempre en Mí y sé Mi devoto. Adórame y ofréceme tu homenaje. Estando 
completamente absorto en Mí, ten la seguridad de que vendrás a Mí».

mamaEtae manas$aA yaâd"s$aAvah"imaita “auvana, / 
gA{õ"IyaAÔatpaumaAna, r"AÜM" k(maR yaena paunaBaRva: //62//

mamaite manasā yad yad     asāv aham iti bruvan
gṛhṇīyāt tat pumān rāddhaṁ     karma yena punar bhavaḥ

mama—mía; ete—todas esas; manasā—por la mente; yat yat—todo lo que; asau—esa; 
aham—yo (soy); iti—así; bruvan—aceptar; gṛhṇīyāt—lleva con él; tat—esa; pumān—la 
entidad viviente; rāddham—perfeccionada; karma—actividad; yena—por el cual; 
punaḥ—de nuevo; bhavaḥ—existencia material.

La entidad viviente se esfuerza bajo la influencia del concepto corporal de: «Yo soy 
esto; yo soy aquello. Este es mi deber, y por lo tanto, voy a hacerlo». todo ello son 
impresiones mentales, y todas esas actividades son temporales; aun así, por la gracia 
de la Suprema Personalidad de dios, la entidad viviente recibe una oportunidad de 
poner en la práctica todas sus invenciones mentales. así obtiene otro cuerpo.

SIGNIFICADO: Cuando estamos absortos en el concepto corporal, nuestras activida-
des se llevan a cabo en ese plano. Esto no es difícil de entender. En el mundo, vemos 
que cada nación trata de sobresalir por encima de todas las demás, y que cada hombre 
trata de ser más que su vecino. Esas actividades tienen lugar en nombre del progreso 
de la civilización. Se hacen muchos planes para la comodidad del cuerpo, y esos planes, 
después de la destrucción del cuerpo denso, se llevan en el cuerpo sutil. No es cierto que 
la destrucción del cuerpo denso signifique el fin de la entidad viviente. Muchos grandes 
filósofos y maestros de este mundo creen que todo se termina con el cuerpo, pero no 
es así. En este verso, Nārada Muni dice que cuando morimos llevamos nuestros planes 
con nosotros (gṛhṇīyāt), y que para ejecutar esos planes, recibimos otro cuerpo. Eso 
se llama punar bhavaḥ. Con el fin del cuerpo denso, la mente transporta los planes de 
la entidad viviente, y por la gracia del Señor, la entidad viviente, en su siguiente vida, 
recibe la oportunidad de dar forma a esos planes. Es lo que se conoce como ley del 
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karma. Mientras nuestra mente esté absorta en las leyes del karma, en la siguiente vida 
tendremos que aceptar algún determinado tipo de cuerpo.

El karma es el agregado de actividades fruitivas que se llevan a cabo para dar como-
didad o incomodidad al cuerpo. Personalmente hemos visto a un hombre a punto de 
morir que pidió a su médico que le diese la oportunidad de vivir cuatro años más para 
poder completar sus proyectos. Esto significa que moría pensando en sus proyectos. 
Tras la destrucción del cuerpo, indudablemente él se llevó consigo sus proyectos por 
medio del cuerpo sutil, compuesto de mente, inteligencia y ego. De esa forma obten-
dría otra oportunidad por la gracia del Señor Supremo, la Superalma, que está siempre 
dentro del corazón.

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo
mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca

En la siguiente vida, la Superalma nos proporciona el recuerdo, y comenzamos a ejecu-
tar los proyectos que habíamos comenzado en la vida anterior. Esto se explica también 
en otro verso del Bhagavad-gītā:

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ     hṛd-deśe ’rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni     yantrārūḍhāni māyayā

«El Señor Supremo Se encuentra en el corazón de todos, ¡oh, Arjuna!, y dirige los mo-
vimientos de todas las entidades vivientes, que están sentadas como en una máquina 
hecha de energía material» (Bg. 18.61). Situada en el vehículo que le da la naturaleza 
material, y con la Superalma proporcionándole el recuerdo desde el corazón, la entidad 
viviente lucha por todo el universo para cumplir sus planes, pensando: «soy brāhmaṇa», 
«soy kṣatriya», «soy americano», «soy hindú», etc. Todas esas falsas identificaciones 
participan de la misma esencia. No tiene sentido preferir ser brāhmaṇa a ser ameri-
cano, o preferir ser americano a ser negro. Después de todo, simplemente se trata de 
conceptos corporales producto de las modalidades de la naturaleza material.

yaTaAnaumaIyatae icaÔamauBayaEir"in‰"yaeih"taE: / 
WvaM ‘aAgde"h"jaM k(maR laºyatae icaÔava{iÔaiBa: //63//

yathānumīyate cittam     ubhayair indriyehitaiḥ
evaṁ prāg-dehajaṁ karma     lakṣyate citta-vṛttibhiḥ

yathā—como; anumīyate—puede imaginarse; cittam—la conciencia o condición men-
tal de una persona; ubhayaiḥ—ambas; indriya—de los sentidos; īhitaiḥ—con las activi-
dades; evam—de manera similar; prāk—anterior; dehajam—ejecutadas por el cuerpo; 
karma—actividades; lakṣyate—se puede percibir; citta—de conciencia; vṛttibhiḥ—por 
las ocupaciones.
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La posición de la mente o de la conciencia de una entidad viviente se puede entender 
por las actividades de dos tipos de sentidos: los sentidos para adquirir conocimien-
to, y los sentidos para la acción. de manera similar, la condición de la mente o de la 
conciencia de una persona permite comprender su posición en la vida anterior.

SIGNIFICADO: Hay un refrán que dice: «La cara es el espejo del alma». Cuando 
estamos furiosos, la ira se refleja de inmediato en el rostro. De la misma manera, otros 
estados de la mente también se reflejan en las actividades del cuerpo denso. En otras 
palabras, las actividades del cuerpo denso son reacciones de la condición de la mente. 
Las actividades de la mente son pensar, sentir y desear. La parte de la mente que desea 
se manifiesta en las actividades del cuerpo. La conclusión es que por las actividades del 
cuerpo y de los sentidos podemos entender el estado de la mente. Ese estado está bajo la 
influencia de las actividades realizadas en el pasado con otro cuerpo. Cuando la mente 
se une a un determinado sentido, esto se manifiesta inmediatamente de una forma 
determinada. Por ejemplo, cuando en la mente hay ira, la lengua pronuncia muchas 
maldiciones. De manera similar, la ira de la mente se expresa a través de las manos en 
forma de puñetazos. Cuando se expresa con las piernas, damos patadas. Las actividades 
sutiles de la mente se expresan de muchas maneras por intermedio de los sentidos. 
También la mente de la persona consciente de Kṛṣṇa actúa de esa forma. La lengua 
canta Hare Kṛṣṇa, el mahā-mantra, las manos se levantan en éxtasis, y las piernas dan-
zan en estado de conciencia de Kṛṣṇa. Técnicamente, estos signos reciben el nombre de 
aṣṭa-sāttvika-vikāra. Sāttvika-vikāra es la transformación del estado de la mente bajo la 
influencia de la bondad o, a veces, bajo la influencia del éxtasis trascendental.

naAnauBaUtaM ¸( caAnaena de"he"naAä{"í"ma™autama, / 
k(d"Aicaäu"palaByaeta yaåU"paM yaAä{"gAAtmaina //64//

nānubhūtaṁ kva cānena     dehenādṛṣṭam aśrutam
kadācid upalabhyeta     yad rūpaṁ yādṛg ātmani

na—nunca; anubhūtam—experimentadas; kva—en ningún momento; ca—también; 
anena dehena—con este cuerpo; adṛṣṭam—nunca vistas; aśrutam—nunca oídas; 
kadācit—a veces; upalabhyeta—pueden experimentarse; yat—que; rūpam—forma; 
yādṛk—cualquier clase; ātmani—en la mente.

a veces, de repente, tenemos experiencia de algo que nunca antes hemos experi-
mentado en nuestro cuerpo actual, ni con la vista ni con el oído. a veces esas cosas 
aparecen de pronto en los sueños.

SIGNIFICADO: Cuando soñamos, a veces vemos cosas que nunca hemos experimen-
tado en nuestro cuerpo actual. A veces, soñando, creemos volar por el cielo, aunque 
nunca hemos vivido la experiencia de volar. Esto significa que alguna vez, en alguna 
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vida anterior, ya fuese como semidioses o como astronautas, hemos volado por el cielo. 
La impresión se almacena en la mente, y repentinamente, se expresa. Es como una 
fermentación en el fondo de un estanque, que a veces se manifiesta en su superficie 
en forma de burbujas. A veces soñamos que vamos a un lugar del que nunca hemos 
tenido experiencia y que no hemos conocido en esta vida, pero eso es prueba de que 
ese lugar formó parte de nuestra experiencia en una vida pasada. La mente conserva 
esa impresión, y a veces se manifiesta, ya sea en sueños o en el pensamiento. La con-
clusión es que la mente es un almacén en que se depositan diversos pensamientos y 
experiencias que hemos vivido en vidas pasadas. De ese modo, hay una cadena que se 
continúa de una vida a otra, de las vidas anteriores a la actual, y de esta a vidas futuras. 
Esto se demuestra también en las ocasiones en que se dice de alguien que es un poeta, 
un científico o un devoto nato. Si pensamos en Kṛṣṇa constantemente, como Mahārāja 
Ambarīṣa (sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ), es seguro que en el momento de la 
muerte nos elevaremos hasta el reino de Dios. Incluso si no logramos el éxito completo 
en nuestro intento, en la siguiente vida seguiremos cultivando nuestra conciencia de 
Kṛṣṇa. Esto se confirma en el Bhagavad-gītā (6.41):

prāpya puṇya-kṛtāṁ lokān    uṣitvā śāśvatīḥ samāḥ
śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe     yoga-bhraṣṭo ’bhijāyate

«Después de muchísimos años de disfrute en los planetas de las entidades vivientes 
piadosas, el yogī que fracasa nace en una familia de personas virtuosas, o en una familia 
de la rica aristocracia».

Si seguimos estrictamente los principios de la meditación en Kṛṣṇa, no cabe duda de 
que en nuestra siguiente vida nos elevaremos hasta Kṛṣṇaloka, Goloka Vṛndāvana.

taenaAsya taAä{"zAM r"Aja*%iéaiËÿnaAe de"h"s$amBavama, / 
™aÜ"tsvaAnanauBaUtaAe'TaAeR na mana: s$‘aí]"mahR"ita //65//

tenāsya tādṛśaṁ rājal      liṅgino deha-sambhavam
śraddhatsvānanubhūto ’rtho     na manaḥ spraṣṭum arhati

tena—por lo tanto; asya—de la entidad viviente; tādṛśam—como eso; rājan—¡oh, 
rey!; liṅginaḥ—que tiene una cubierta mental sutil; deha-sambhavam—producida en 
un cuerpo anterior; śraddhatsva—acéptalo como un hecho; ananubhūtaḥ—no per-
cibida; arthaḥ—una cosa; na—nunca; manaḥ—en la mente; spraṣṭum—manifestar; 
arhati—puede.

Por lo tanto, mi querido rey, la entidad viviente, que tiene una cubierta mental 
sutil, manifiesta todo tipo de pensamientos e imágenes debido a su cuerpo anterior. 
Puedes estar seguro de que lo que te digo es cierto. La mente no tiene posibilidad de 
inventar nada que no haya percibido en su cuerpo anterior.
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SIGNIFICADO:

kṛṣṇa-bahirmukha hañā bhoga-vāñchā kare
nikaṭa-stha māyā tāre jāpaṭiyā dhare

(Prema vivarta)

En realidad, la Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa, es el disfrutador supremo. La 
entidad viviente, cuando desea imitarle, recibe la oportunidad de satisfacer su iluso-
rio deseo de enseñorearse de la naturaleza material. Ese es el principio de su caída. 
Mientras permanece en la atmósfera material, dispone de un vehículo sutil, la mente, 
que es el depósito de toda clase de deseos materiales. Esos deseos se manifiestan en 
distintas formas corporales. Como autoridad que es, Śrīla Nārada Muni pide al rey 
que acepte este hecho basándose en su testimonio. La conclusión es que la mente es el 
almacén de nuestros deseos pasados, y el cuerpo que ahora tenemos se lo debemos a 
nuestros deseos pasados. De manera similar, todo lo que deseemos en nuestro cuerpo 
actual se expresará en un cuerpo futuro. De esta forma, la mente es fuente de distintas 
clases de cuerpos.

Si purificamos la mente haciéndola consciente de Kṛṣṇa, de modo natural en el 
futuro recibiremos un cuerpo espiritual pleno de conciencia de Kṛṣṇa. Ese cuerpo 
es nuestra forma original, como confirma Śrī Caitanya Mahāprabhu: jīvera ‘svarūpa’ 
haya—kṛṣṇera ‘nitya-dāsa’: «Toda entidad viviente es, por constitución, un sirviente 
eterno de Kṛṣṇa». A la persona que se ocupa en el servicio devocional del Señor se 
la debe considerar un alma liberada incluso en esta vida. Esto lo confirma Śrīla Rūpa 
Gosvāmī:

īhā yasya harer dāsye     karmaṇā manasā girā
nikhilāsv apy avasthāsu     jīvan-muktaḥ sa ucyate

«A quien se ocupa en el servicio trascendental del Señor con el cuerpo, la mente y 
las palabras, se le debe considerar liberado en todas las condiciones de la existencia 
material» (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.187). Ese es el principio en que se basa el 
movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa. Debemos enseñar a la gente la manera de 
absorberse constantemente en el servicio del Señor, pues esa es su posición natural. A 
la persona que está siempre sirviendo al Señor se la considera liberada. Esto se confirma 
también en el Bhagavad-gītā (14.26):

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa     bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān     brahma-bhūyāya kalpate

«Aquel que está siempre ocupado en las actividades espirituales del servicio devocional 
puro y sin mezclas, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material 
y se eleva al plano espiritual». El devoto, por lo tanto, está por encima de las tres mo-
dalidades de la naturaleza material y es trascendental incluso al nivel de brāhmaṇa. 
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Un brāhmaṇa puede verse influenciado por las dos modalidades más bajas, rajo-guṇa 
y tamo-guṇa. El devoto puro, que está completamente libre de los deseos materiales 
que se experimentan en el plano mental, y que está también libre de la especulación 
filosófica empírica y de las actividades fruitivas, está siempre por encima del condicio-
namiento material, y siempre está liberado.

mana Wva manauSyasya paUvaRè&paAiNA zAMs$aita / 
BaivaSyataê Ba‰M" tae taTaEva na BaivaSyata: //66//

mana eva manuṣyasya    pūrva-rūpāṇi śaṁsati
bhaviṣyataś ca bhadraṁ te     tathaiva na bhaviṣyataḥ

manaḥ—la mente; eva—ciertamente; manuṣyasya—de un hombre; pūrva—pasadas; 
rūpāṇi—formas; śaṁsati—indica; bhaviṣyataḥ—del que ha de nacer; ca—tam-
bién; bhadram—buena fortuna; te—a ti; tathā—así; eva—ciertamente; na—no; 
bhaviṣyataḥ—del que ha de nacer.

¡Oh, rey! ¡te deseo toda buena fortuna! La mente es la causa de que la entidad vivien-
te obtenga un determinado tipo de cuerpo, conforme a su relación con la naturaleza 
material. El contenido de la mente de una persona nos permite comprender qué fue 
esa entidad viviente en su vida pasada, y qué clase de cuerpo tendrá en el futuro. de 
ese modo, la mente nos indica el cuerpo pasado y el futuro.

SIGNIFICADO: La mente de una persona nos da información acerca de sus vidas pa-
sada y futura. Si alguien es un devoto del Señor, es porque en su vida anterior cultivó el 
servicio devocional. De la misma manera, si alguien tiene mente de criminal, es porque 
en su última vida fue un criminal. De la misma forma, la mente puede indicarnos qué 
nos va a suceder en vidas futuras. En el Bhagavad-gītā (14.18), se dice:

ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthā     madhye tiṣṭhanti rājasāḥ
jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā     adho gacchanti tāmasāḥ

«Aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad ascienden gradualmente 
a los sistemas planetarios superiores; los que están en el plano de la modalidad de la 
pasión viven en los planetas terrenales; y los que están en el plano de la abominable 
modalidad de la ignorancia descienden a los mundos infernales».

Cuando una persona está en el plano de la modalidad de la bondad, sus actividades 
mentales la elevarán a un sistema planetario superior. De la misma manera, si tiene 
una mentalidad baja, su vida futura será sumamente abominable. El estado de la mente 
nos indica las vidas pasada y futura de la entidad viviente. En este verso, Nārada Muni 
bendice al rey deseándole toda buena fortuna, para que el rey no haga planes ni desee 
nada relacionado con la complacencia de los sentidos. El deseo de obtener una vida 

TEXTO 66

29.66



552   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

mejor en el futuro llevó al rey a ocuparse en rituales fruitivos. Nārada Muni le deseó 
que abandonara todas las invenciones mentales. Como antes se explicó, tanto en los 
planetas celestiales como en los infernales, todos los cuerpos son producto de las in-
venciones de la mente, y los sufrimientos y disfrutes de la vida se dan en el plano de la 
mente. Tienen lugar en el carro de la mente (mano-ratha). Por eso se dice:

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ

harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā
mano-rathenāsati dhāvato bahiḥ

«El que tiene devoción inquebrantable por la Personalidad de Dios posee todas las 
buenas cualidades de los semidioses. Pero el que no es devoto del Señor solo tiene 
cualidades materiales, que son de muy poco valor. Debido a su inestable posición en 
el plano mental, es seguro que se verá atraído por el resplandor de la energía ilusoria» 
(Bhāg. 5.18.12).

A menos que nos volvamos devotos del Señor, es decir, a menos que nos volvamos 
plenamente conscientes de Kṛṣṇa, no cabe duda de que seguiremos vagando por el 
plano de la mente y seremos elevados o degradados a distintos tipos de cuerpos. Todas 
las cualidades que se consideran buenas desde el punto de vista material, en realidad, 
no tienen el menor valor, pues esas supuestas buenas cualidades no nos podrán salvar 
del ciclo de nacimientos y muertes. Llegamos entonces a la conclusión de que no debe-
mos albergar ningún deseo mental: anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-anāvṛtam: 
Debemos liberarnos por completo de los deseos materiales, de la especulación filosófica 
y de las actividades fruitivas. Lo mejor que el ser humano puede hacer es aceptar de un 
modo favorable el servicio devocional trascendental del Señor. Esa es la perfección más 
elevada de la vida humana.

@ä{"í"ma™autaM caA‡a ¸(icanmanais$a ä{"zyatae / 
yaTaA taTaAnaumantavyaM de"zAk(Alai‚(yaA™ayama, //67//

adṛṣṭam aśrutaṁ cātra     kvacin manasi dṛśyate
yathā tathānumantavyaṁ     deśa-kāla-kriyāśrayam

adṛṣṭam—nunca experimentados; aśrutam—nunca oídos; ca—y; atra—en esta vida; 
kvacit—en algún momento; manasi—en la mente; dṛśyate—es visible; yathā—como; 
tathā—conforme a; anumantavyam—ser entendido; deśa—lugar; kāla—tiempo; 
kriyā—actividad; āśrayam—dependiendo de.

a veces, en sueños, vemos algo que nunca hemos experimentado o escuchado en 
esta vida; se trata de episodios que hemos vivido en otros tiempos, otros lugares y 
otras circunstancias.
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SIGNIFICADO: En el verso anterior se explicó que en los sueños vemos lo que hemos 
experimentado durante el día. Pero, ¿a qué se debe que a veces en los sueños experi-
mentemos cosas que nunca hemos visto o escuchado en el curso de esta vida? Aquí 
se afirma que esas percepciones, que nunca hemos tenido en esta vida, provienen de 
experiencias de vidas anteriores. Conforme al momento y a las circunstancias, esas per-
cepciones se combinan, y nos hacen ver en sueños cosas maravillosas que están fuera 
de nuestra experiencia. Por ejemplo, podemos ver un mar en la cima de una montaña, 
o que el océano se ha secado. Se trata simplemente de la combinación de experiencias 
distintas en el espacio y en el tiempo. A veces vemos una montaña de oro; esto se debe 
a que dentro de nuestra experiencia están las impresiones separadas del oro y de las 
montañas. En el sueño, bajo la influencia de la ilusión, combinamos esos factores 
separados. De esa forma podemos ver montañas de oro, o estrellas durante el día. En 
definitiva, se trata de invenciones de la mente, aunque se basan en percepciones reales 
habidas en circunstancias distintas. Simplemente se han combinado en un sueño. Este 
hecho se explica con más detalle en el verso siguiente.

s$avaeR ‚(maAnaur"AeDaena manas$aIin‰"yagAAecar"A: / 
@AyaAinta baò"zAAe yaAinta s$avaeR s$amanas$aAe janaA: //68//

sarve kramānurodhena     manasīndriya-gocarāḥ
āyānti bahuśo yānti     sarve samanaso janāḥ

sarve—todos; krama-anurodhena—en orden cronológico; manasi—en la mente; 
indriya—por los sentidos; gocarāḥ—experimentadas; āyānti—vienen; bahuśaḥ—de 
muchas maneras; yānti—se van; sarve—todos; samanasaḥ—con una mente; janāḥ—
entidades vivientes.

La mente del ser vivo continúa su existencia en una serie de cuerpos densos, y según 
los deseos de complacencia sensorial de la persona, registra diversos pensamientos. 
En la mente, esos pensamientos se combinan de distintas maneras; por esa razón, 
a veces forman imágenes con la apariencia de cosas que nunca antes hemos visto o 
escuchado.

SIGNIFICADO: Las actividades que la entidad viviente realizó en cuerpo de perro, la 
mente las puede experimentar en otro cuerpo; esa es la razón de que esas actividades 
parezcan no haber sido vistas ni escuchadas nunca. Aunque el cuerpo cambie, la mente 
continúa. En esta misma vida, a veces soñamos en nuestra infancia. Son incidentes 
que ahora nos parecen extraños, pero debe entenderse que están grabados en la mente. 
Por eso se hacen visibles en los sueños. El cuerpo sutil, que es el depósito de todo tipo 
de deseos materiales, es la causa de la transmigración del alma. Mientras no estemos 
completamente absortos en el estado de conciencia de Kṛṣṇa, los deseos materiales 
continuarán sucediéndose uno tras otro. Esa es la naturaleza de la mente: pensar, sentir 
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y desear. Mientras la mente no se ocupe en meditar en los pies de loto de la Suprema 
Personalidad de Dios, Kṛṣṇa, no dejará de desear multitud de disfrutes materiales. Las 
imágenes de los sentidos se registran en la mente en orden cronológico, y se manifiestan 
unas después de otras; como consecuencia, la entidad viviente tiene que pasar conti-
nuamente de un cuerpo a otro. La mente hace proyectos para disfrutar de la materia, 
y el cuerpo denso sirve como instrumento para realizar esos deseos y proyectos. La 
mente es el plano en el que los deseos se suceden constantemente. Śrīla Narottama dāsa 
Ṭhākura, en relación con esto, canta:

guru-mukha-padma-vākya, cittete kariyā aikya,
āra nā kariha mane āśā

Narottama dāsa Ṭhākura nos aconseja a todos que sigamos estrictamente el principio 
de cumplir las órdenes del maestro espiritual. No debemos desear ninguna otra cosa. 
Si seguimos estrictamente los principios regulativos que establece el maestro espiritual, 
la mente, poco a poco, se habituará a no desear nada más que el servicio a Kṛṣṇa. Ese 
hábito es la perfección de la vida.

s$aÔvaEk(inaïe" manais$a BagAvatpaAìRvaitaRina / 
tamaên‰"mas$aIvaed"maupar"jyaAvaBaAs$atae //69//

sattvaika-niṣṭhe manasi     bhagavat-pārśva-vartini
tamaś candramasīvedam     uparajyāvabhāsate

sattva-eka-niṣṭhe—en plenitud de conciencia de Kṛṣṇa; manasi—en una mente; 
bhagavat—con la Suprema Personalidad de Dios; pārśva-vartini—en constante 
contacto; tamaḥ—el planeta oscuro; candramasi—en la Luna; iva—como; idam—esa 
manifestación; uparajya—en relación con; avabhāsate—se manifiesta.

Ser consciente de Kṛṣṇa significa estar constantemente en contacto con la Suprema 
Personalidad de dios, en un estado mental en que el devoto puede observar la 
manifestación cósmica desde la misma perspectiva que la Suprema Personalidad 
de dios. Esa clase de observación no siempre es posible, pero se manifiesta como lo 
hace rāhu, el planeta oscuro, que puede observarse en presencia de la Luna llena.

SIGNIFICADO: En el verso anterior se ha explicado que, en el plano de la mente, los 
deseos se hacen visibles uno tras otro. Sin embargo, la voluntad suprema de la Suprema 
Personalidad de Dios puede hacer que, a veces, todo el depósito de deseos pueda abar-
carse con una sola mirada. En la Brahma-saṁhitā (5.54), se dice: karmāṇi nirdahati 
kintu ca bhakti-bhājām: Cuando una persona está completamente absorta en el estado 
de conciencia de Kṛṣṇa, el depósito de deseos materiales acumulados queda reducido 
a su mínima expresión. En verdad, los deseos dejan de dar fruto en forma de cuerpos 
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densos. Ciertamente, por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios, el depósito de 
deseos se hace visible en el plano de la mente.

En relación con esto, la oscuridad que oculta a la Luna llena, es decir, el eclipse de 
Luna, se explica con la existencia de otro planeta, llamado Rāhu. La astronomía védica 
acepta la existencia de ese planeta, Rāhu, que no es visible, y que a veces puede verse 
ante la Luna llena. Parece ser que Rāhu está en un lugar próximo a la órbita de la Luna. 
El fracaso de las expediciones lunares de nuestros días puede que se deba a ese planeta. 
En otras palabras, en lugar de ir a la Luna, puede que en realidad hayan ido a Rāhu, el 
planeta invisible. De hecho, no están yendo a la Luna, sino que van al planeta Rāhu y 
regresan. Dejando a un lado esta cuestión, lo importante es que la entidad viviente tiene 
ilimitados deseos de disfrute material, y tiene que transmigrar de un cuerpo denso a 
otro hasta que todos esos deseos se terminan.

Ninguna entidad viviente puede liberarse del ciclo de nacimientos y muertes, a no 
ser que se vuelva consciente de Kṛṣṇa; por esa razón, en este verso se afirma claramente 
(sattvaika-niṣṭhe) que la persona plenamente absorta en el estado de conciencia de 
Kṛṣṇa se libera de una vez de sus deseos mentales pasados y futuros. Entonces, por la 
gracia del Señor Supremo, su mente puede ver la manifestación simultánea de todo. A 
este respecto, Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura cita el ejemplo de madre Yaśodā, que vio 
la manifestación cósmica completa en la boca del Señor Kṛṣṇa. Por la gracia del Señor 
Kṛṣṇa, madre Yaśodā  vio en la boca del Señor Kṛṣṇa todos los universos y planetas. De 
manera similar, por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa, la persona 
consciente de Kṛṣṇa puede ver de una sola vez todos los deseos latentes en su interior 
y poner fin a sus futuras transmigraciones. El devoto es el principal destinatario de esa 
ventaja que despeja el sendero de regreso al hogar, de vuelta a Dios.

En este verso se explica la razón de que veamos cosas de las que no tenemos expe-
riencia en esta vida. Lo que vemos es la expresión futura de un cuerpo denso, o algo que 
está almacenado en el depósito de nuestra mente. La persona consciente de Kṛṣṇa no 
va a recibir ningún otro cuerpo denso en el futuro; debido a ello, los deseos que tiene 
registrados se satisfacen en sueños. Por esa razón, a veces en los sueños encontramos 
cosas de las que no hemos tenido experiencia alguna durante la vida.

naAhM" mamaeita BaAvaAe'yaM pauç&Sae vyavaDaIyatae / 
yaAvaä," bauiÜ"manaAe'ºaATaRgAuNAvyaUh"Ae ÷naAid"maAna, //70//

nāhaṁ mameti bhāvo ’yaṁ     puruṣe vyavadhīyate
yāvad buddhi-mano-’kṣārtha-     guṇa-vyūho hy anādimān

na—no; aham—yo; mama—mío; iti—así; bhāvaḥ—conciencia; ayam—esta; puruṣe—en 
la entidad viviente; vyavadhīyate—se separa; yāvat—mientras; buddhi—inteligencia; 
manaḥ—mente; akṣa—sentidos; artha—objetos de los sentidos; guṇa—de las cualida-
des materiales; vyūhaḥ—una manifestación; hi—ciertamente; anādi-mān—el cuerpo 
sutil (que existe desde tiempo inmemorial).
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mientras exista el cuerpo material sutil, compuesto de la inteligencia, la mente, los 
sentidos, los objetos de los sentidos y las reacciones de las cualidades materiales, 
también existirán la identificación falsa de la conciencia y el objeto de esa identifi-
cación, el cuerpo denso.

SIGNIFICADO: Sin un cuerpo denso compuesto de los elementos materiales densos 
—tierra, agua, aire, fuego y éter—, no se pueden satisfacer los deseos del cuerpo sutil, 
hecho de mente, inteligencia y ego. Sin la manifestación de un cuerpo material den-
so, la entidad viviente no puede actuar realmente en el seno de las modalidades de 
la naturaleza material. En este verso se explica claramente que la continuación de las 
actividades sutiles de la mente y de la inteligencia se debe a los sufrimientos y disfrutes 
del cuerpo sutil de la entidad viviente. La identificación material de la conciencia (por 
ejemplo, los conceptos de «yo» y «mío») continúa porque esa conciencia existe desde 
tiempo inmemorial. Sin embargo, cuando, en virtud de la comprensión consciente de 
Kṛṣṇa, nos elevamos al mundo espiritual, las acciones y reacciones de ambos cuerpos, 
el denso y el sutil, dejan de afectar al alma espiritual.

s$auiæamaUcC$AeRpataApaeSau ‘aANAAyanaivaGaAtata: / 
naeh"tae'h"imaita ÁaAnaM ma{tyau‘ajvaAr"yaAer"ipa //71//

supti-mūrcchopatāpeṣu     prāṇāyana-vighātataḥ
nehate ’ham iti jñānaṁ     mṛtyu-prajvārayor api

supti—en estado de sueño profundo; mūrccha—desmayarse; upatāpeṣu—o en una gran 
conmoción; prāṇa-ayana—del movimiento del aire vital; vighātataḥ—de impedimento; 
na—no; īhate—piensa en; aham—yo; iti—así; jñānam—conocimiento; mṛtyu—cuando 
muere; prajvārayoḥ—o durante una fiebre elevada; api—también.

Cuando la entidad viviente está profundamente dormida, cuando se desmaya, 
cuando sufre una gran conmoción debido a una pérdida grave, en el momento de 
la muerte, o cuando la temperatura del cuerpo es muy elevada, el movimiento del 
aire vital se detiene. En esas ocasiones, la entidad viviente deja de ser consciente de 
la identificación del cuerpo con el ser.

SIGNIFICADO: Los necios niegan la existencia del alma, pero es un hecho que 
cuando dormimos olvidamos la identidad del cuerpo material, y cuando despertamos 
olvidamos la identidad del cuerpo sutil. En otras palabras, mientras dormimos, 
olvidamos las actividades del cuerpo denso, y cuando estamos activos en el cuerpo 
denso, olvidamos las actividades que realizamos durante el sueño. En realidad, ambos 
estados, dormir y estar despiertos, son creaciones de la energía ilusoria. La realidad es 
que la entidad viviente no está en contacto ni con las actividades que ejecuta durante el 
sueño, ni con las actividades del mal llamado estado consciente. Cuando una persona 
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está profundamente dormida, o se desmaya, olvida el cuerpo denso. De manera similar, 
bajo los efectos del cloroformo o de algún otro anestésico, la entidad viviente olvida el 
cuerpo denso y puede ser sometida a una operación quirúrgica sin sentir ni dolor ni 
placer. En el momento de la muerte, cuando la temperatura del cuerpo se eleva hasta 
los 42 grados, la entidad viviente entra en estado de coma y no puede identificar su 
cuerpo denso. En esos casos, la circulación del aire vital en el interior del cuerpo se 
ahoga, y la entidad viviente olvida su identificación con el cuerpo denso. Debido a 
nuestra ignorancia, no tenemos experiencia del cuerpo espiritual y no conocemos sus 
actividades; bajo el influjo de esa ignorancia, vamos saltando de un plano falso a otro. A 
veces actuamos en relación con el cuerpo denso, y a veces en relación con el cuerpo sutil. 
Si, por la gracia de Kṛṣṇa, actuamos en nuestro cuerpo espiritual, podemos trascender 
tanto el cuerpo denso como el sutil. En otras palabras, poco a poco podemos educarnos 
para actuar en función del cuerpo espiritual. Como se afirma en el Nārada-pañcarātra: 
hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate: La práctica del servicio devocional significa 
ocupar el cuerpo espiritual y los sentidos espirituales en el servicio del Señor. Cuando 
nos ocupamos en esas actividades, las acciones y reacciones de los cuerpos densos y 
sutiles se detienen.

gABaeR baAlyae'pyapaAESk(lyaAde"k(Ad"zAivaDaM tad"A / 
ilaËMÿ na ä{"zyatae yaUna: ku(ù"AM can‰"mas$aAe yaTaA //72//

garbhe bālye ’py apauṣkalyād     ekādaśa-vidhaṁ tadā
liṅgaṁ na dṛśyate yūnaḥ     kuhvāṁ candramaso yathā

garbhe—en el vientre; bālye—en la infancia; api—también; apauṣkalyāt—debido a la 
inmadurez; ekādaśa—los diez sentidos y la mente; vidham—en forma de; tadā—en 
ese momento; liṅgam—el cuerpo sutil, o ego falso; na—no; dṛśyate—es visible; 
yūnaḥ—de un joven; kuhvām—durante la noche de luna nueva; candramasaḥ—la luna; 
yathā—como.

En la juventud, los diez sentidos y la mente son completamente visibles. Sin embar-
go, en el seno materno o en el estado infantil, los órganos de los sentidos y la mente 
permanecen cubiertos, como la luna llena, que queda cubierta por la oscuridad de 
la noche de luna nueva.

SIGNIFICADO: Cuando la entidad viviente está dentro del vientre, su cuerpo denso, 
los diez órganos de los sentidos y la mente no están completamente formados. Por en-
tonces, los objetos de los sentidos no la perturban. En sueños, un joven puede sentir la 
presencia de una mujer joven, porque sus sentidos están activos. Sin embargo, un bebé 
o un niño no sueñan con mujeres jóvenes, pues sus sentidos no están completamente 
formados. En la juventud, los sentidos están activos incluso mientras soñamos; aun sin 
la presencia de ninguna mujer joven, los sentidos pueden actuar, y puede darse una 
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emisión nocturna de semen. Las actividades de los cuerpos denso y sutil dependen 
del nivel de madurez a que hayan llegado. Es muy adecuado el ejemplo de la luna. En 
la noche de luna nueva, la luna llena sigue existiendo con todo su brillo, pero debido 
a las circunstancias, parece no estar presente. De manera similar, la entidad viviente 
posee sentidos, pero esos sentidos solo entran en actividad cuando los cuerpos denso 
y sutil están formados. Los sentidos del cuerpo denso no actuarán sobre el cuerpo sutil 
mientras no estén bien formados. De la misma manera, la ausencia de deseos en el 
cuerpo sutil puede impedir el crecimiento del cuerpo denso.

@TaeR ÷ivaâmaAnae'ipa s$aMs$a{itanaR inavataRtae / 
DyaAyataAe ivaSayaAnasya sva«ae'naTaARgAmaAe yaTaA //73//

arthe hy avidyamāne ’pi      saṁsṛtir na nivartate
dhyāyato viṣayān asya     svapne ’narthāgamo yathā

arthe—objetos de los sentidos; hi—ciertamente; avidyamāne—sin estar presentes; 
api—aunque; saṁsṛtiḥ—existencia material; na—nunca; nivartate—cesa; dhyāyataḥ—
meditar; viṣayān—en los objetos de los sentidos; asya—del ser vivo; svapne—en sueños; 
anartha—de cosas indeseables; āgamaḥ—aparición; yathā—como.

Cuando la entidad viviente sueña, los objetos de los sentidos, en realidad, no están 
presentes. Sin embargo, debido a que ha estado en contacto con ellos, esos objetos 
se manifiestan. de manera similar, la entidad viviente en la que todavía no se han 
formado los sentidos, no deja de existir en el plano material, aunque no esté direc-
tamente en contacto con los objetos de los sentidos.

SIGNIFICADO: A veces se dice que los niños son completamente puros, porque son 
inocentes. En realidad, no es así. Los efectos de las actividades fruitivas que están 
almacenados en el cuerpo sutil aparecen en tres fases sucesivas. La primera es bīja (la 
semilla), otra se denomina kūṭa-stha (el deseo), y la tercera recibe el nombre de phalon-
mukha (a punto de dar fruto). En la etapa manifestada, se denominan prārabdha (ya en 
acción). En estados de consciencia o de inconsciencia, puede ocurrir que las acciones 
de los cuerpos sutiles y densos no se manifiesten, pero no puede decirse que esas etapas 
constituyan el plano liberado. Que un niño sea inocente, no significa que sea un alma 
liberada. Todo permanece en estado latente, y con el paso del tiempo llegará a mani-
festarse. Los objetos del disfrute de los sentidos pueden actuar incluso en ausencia de 
determinadas manifestaciones del cuerpo sutil. Hemos dado el ejemplo de la emisión 
nocturna de semen, donde los sentidos físicos actúan incluso sin que se manifiesten los 
objetos físicos. En el cuerpo sutil, las tres modalidades de la naturaleza material pueden 
no manifestarse, pero la contaminación de esas tres modalidades permanece, y, a su 
debido tiempo, se manifiesta. Que las reacciones de los cuerpos densos y sutiles no se 

TEXTO 73

29.73



CAP. 29   |   Conversaciones entre Nārada y el rey Prācīnabarhi   559

manifiesten, no significa que estemos libres de las condiciones materiales. Por lo tanto, 
es erróneo decir que un niño está al mismo nivel que un alma liberada.

WvaM paÂaivaDaM ilaËMÿ i‡ava{tSaAex"zA ivasta{tama, / 
WSa caetanayaA yau·(Ae jaIva wtyaiBaDaIyatae //74//

evaṁ pañca-vidhaṁ liṅgaṁ     tri-vṛt ṣoḍaśa vistṛtam
eṣa cetanayā yukto     jīva ity abhidhīyate

evam—así; pañca-vidham—los cinco objetos de los sentidos; liṅgam—el cuerpo 
sutil; tri-vṛt—bajo la influencia de las tres modalidades; ṣoḍaśa—dieciséis; vistṛtam—
expandidos; eṣaḥ—esto; cetanayā—con la entidad viviente; yuktaḥ—en combinación; 
jīvaḥ—el alma condicionada; iti—así; abhidhīyate—se entiende.

Los cinco objetos de los sentidos, los cinco órganos de los sentidos, los cinco 
sentidos para adquirir conocimiento, y la mente, son las dieciséis expansiones ma-
teriales. todas ellas se unen a la entidad viviente y reciben la influencia de las tres 
modalidades de la naturaleza material. Esta es la forma de entender la existencia 
del alma condicionada.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā (15.7), el Señor Kṛṣṇa dice:

mamaivāṁśo jīva-loke     jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ
manaḥ-ṣaṣṭhānīndriyāṇi     prakṛti-sthāni karṣati

«Las entidades vivientes de este mundo condicionado son Mis partes fragmentarias 
eternas. Debido a la vida condicionada, sostienen una lucha muy dura con los seis 
sentidos, entre los que se incluye la mente».

En este verso también se explica que la entidad viviente entra en contacto con los 
dieciséis elementos materiales y está sometida a la influencia de las tres modalidades 
de la naturaleza material. Juntos, la entidad viviente y esa combinación de elementos 
forman lo que se denomina jīva-bhūta, es decir, el alma condicionada que lucha ar-
duamente con la naturaleza material. En principio, el conjunto total de la existencia 
material es agitado por las tres modalidades de la naturaleza material, y eso da origen a 
las condiciones de vida de la entidad viviente. Así se forman los cuerpos sutiles y densos, 
cuyos componentes son la tierra, el agua, el fuego, el aire, el cielo, etc. Śrī Madhvācārya 
indica que cuando la conciencia, la fuerza viviente que está en el corazón, es agitada 
por las tres modalidades de la naturaleza material, posibilita la existencia del cuerpo 
sutil de la entidad viviente, que está compuesto de la mente, los objetos de los sentidos, 
los cinco sentidos para adquirir conocimiento, y los cinco sentidos para actuar bajo el 
condicionamiento material.
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@naena pauç&SaAe de"h"AnaupaAd"Ôae ivamauÂaita / 
h"Sa< zAAekM( BayaM äu":KaM s$auKaM caAnaena ivand"ita //75//

anena puruṣo dehān     upādatte vimuñcati
harṣaṁ śokaṁ bhayaṁ duḥkhaṁ     sukhaṁ cānena vindati

anena—con este proceso; puruṣaḥ—la entidad viviente; dehān—cuerpos densos; 
upādatte—obtiene; vimuñcati—abandona; harṣam—disfrute; śokam—lamentación; 
bhayam—temor; duḥkham—desdicha; sukham—felicidad; ca—también; anena—con 
el cuerpo denso; vindati—disfruta.

En virtud de la actividad del cuerpo sutil, la entidad viviente adquiere cuerpos 
densos y los abandona. Eso se denomina transmigración del alma. de ese modo, el 
alma se ve expuesta a diversas formas de lo que llama disfrute, lamentación, temor, 
felicidad, o desdicha.

SIGNIFICADO: Esta explicación nos permite entender con claridad que, en origen, la 
entidad viviente era como la Suprema Personalidad de Dios, en cuanto a su existencia 
espiritual pura. Sin embargo, cuando la mente se contamina con deseos de complacer 
los sentidos en el mundo material, la entidad viviente, como se explica en este verso, cae 
en el estado material condicionado. De esa forma comienza su existencia material, lo 
cual significa que transmigra de un cuerpo a otro y se enreda en la existencia material 
cada vez más. El proceso de conciencia de Kṛṣṇa, mediante el cual pensamos constante-
mente en Kṛṣṇa, es el método trascendental que nos permite volver a nuestra existencia 
espiritual original. Ocuparse en servicio devocional significa pensar siempre en Kṛṣṇa:

man-manā bhava mad-bhakto     mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te     pratijāne priyo ’si me

«Piensa siempre en Mí, sé Mi devoto, adórame y ofréceme tu homenaje. De ese modo, 
vendrás a Mí sin falta. Yo te prometo esto porque tú eres Mi muy querido amigo» (Bg. 
18.65).

Siempre debemos ocuparnos en el servicio devocional del Señor. Como se reco-
mienda en arcana-mārga, debemos adorar a la Deidad en el templo, y ofrecer constan-
temente reverencias al maestro espiritual y a la Deidad. Estos son los procesos que se 
recomiendan a quien verdaderamente desee liberarse del enredo material. Los sicólogos 
modernos pueden estudiar las actividades de la mente (pensar, sentir y desear), pero 
no pueden profundizar en el tema. Esto se debe a su falta de conocimiento y a que no 
siguen a un ācārya liberado.

Como se afirma en el Bhagavad-gītā (4.2):

evaṁ paramparā-prāptam     imaṁ rājarṣayo viduḥ
sa kāleneha mahatā     yogo naṣṭaḥ parantapa
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«Esta ciencia suprema se recibió a través de la cadena de sucesión discipular, y los reyes 
santos la entendieron de ese modo. Pero con el transcurso del tiempo la sucesión se 
rompió, y, por ello, la ciencia tal y como es parece haberse perdido». Bajo la guía de los 
supuestos sicólogos y filósofos, en la era actual la gente no sabe nada de las actividades 
del cuerpo sutil, de modo que no pueden entender qué significa la transmigración 
del alma. En estas cuestiones, tenemos que recurrir a las autorizadas afirmaciones del 
Bhagavad-gītā (2.13):

dehino ’smin yathā dehe     kaumāraṁ yauvanaṁ jarā
tathā dehāntara-prāptir     dhīras tatra na muhyati

«Del mismo modo que el alma encarnada pasa en este cuerpo contínuamente de la 
infancia a la juventud y a la vejez, pasa también a otro cuerpo en el momento de la 
muerte. Una persona sensata no se confunde ante ese cambio». Mientras la sociedad 
humana no entienda este importante verso del Bhagavad-gītā, la civilización progresará 
en la ignorancia, y no en el conocimiento.

yaTaA ta{NAjalaUke(yaM naApayaAtyapayaAita ca / 
na tyajaein•ayamaANAAe'ipa ‘aAgde"h"AiBamaitaM jana: //76//

yaAvad"nyaM na ivande"ta vyavaDaAnaena k(maRNAAma, / 
mana Wva manauSyaen‰" BaUtaAnaAM BavaBaAvanama, //77//

yathā tṛṇa-jalūkeyaṁ    nāpayāty apayāti ca
na tyajen mriyamāṇo ’pi    prāg-dehābhimatiṁ janaḥ

yāvad anyaṁ na vindeta    vyavadhānena karmaṇām
mana eva manuṣyendra    bhūtānāṁ bhava-bhāvanam

yathā—como; tṛṇa-jalūkā—oruga; iyam—esta; na apayāti—no va; apayāti—va; ca—
también; na—no; tyajet—abandona; mriyamāṇaḥ—en el momento de la muerte; api—
incluso; prāk—anterior; deha—con el cuerpo; abhimatim—identificación; janaḥ—una 
persona; yāvat—mientras; anyam—otro; na—no; vindeta—obtiene; vyavadhānena—
con la terminación; karmaṇām—de actividades fruitivas; manaḥ—la mente; eva—
ciertamente; manuṣya-indra—¡oh, gobernador de los hombres!; bhūtānām—de todas 
las entidades vivientes; bhava—de la existencia material; bhāvanam—la causa.

La oruga, para llevar su cuerpo de una hoja a otra, se sujeta a la hoja que quiere 
alcanzar, antes de abandonar la que ocupa. de manera similar, antes de abandonar 
su cuerpo actual, la entidad viviente debe hacerse con el nuevo cuerpo que le corres-
ponde por sus actividades pasadas. Esto se debe a que la mente es el receptáculo de 
todo tipo de deseos.
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SIGNIFICADO: La entidad viviente que está demasiado absorta en actividades 
materiales siente mucha atracción por su cuerpo material. Incluso en el momento 
de la muerte piensa en su cuerpo actual y en los familiares emparentados con él. 
Así permanece completamente absorta en el concepto corporal de la vida, hasta tal 
punto que incluso a la hora de la muerte aborrece la idea de abandonar el cuerpo. A 
veces sucede que una persona que está en el umbral de la muerte permanece en coma 
durante muchos días antes de abandonar el cuerpo. Esto es muy frecuente entre los 
supuestos líderes y políticos, que piensan que, sin su presencia, el país y la sociedad 
quedarán sumidos en el caos. Eso se llama māyā. A los líderes políticos no les gusta 
abandonar sus cargos; tienen que ser derribados por un enemigo, o forzados a dejarlo 
todo por la llegada de la muerte. Disposiciones superiores ofrecen a la entidad viviente 
otro cuerpo, pero debido a la atracción que siente por el que ahora ocupa, a la entidad 
viviente no le gusta cambiar a otro cuerpo. Por lo tanto, las leyes de la naturaleza la 
obligan a hacerlo:

prakṛteḥ kriyamāṇāni     guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṅkāra-vimūḍhātmā     kartāham iti manyate

«El alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso, se cree el autor 
de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza 
material» (Bg. 3.27).

La naturaleza material es muy poderosa, y las modalidades materiales nos obligan 
a aceptar otro cuerpo. Esa fuerza puede verse cuando la entidad viviente trasmigra 
de un cuerpo superior a uno inferior. El que en su cuerpo actual actúa como un 
perro o como un cerdo, en la siguiente vida se verá obligado a aceptar un cuerpo 
de perro o de cerdo. Esa persona tal vez ahora esté disfrutando de un cuerpo de 
primer ministro o de presidente, pero cuando entiende que se verá obligado a aceptar 
un cuerpo de perro o de cerdo, prefiere no abandonar el cuerpo en que ahora se 
encuentra. Por esa razón, antes de morir pasa muchos días en estado de coma. Esto 
lo han experimentado muchos políticos a la hora de la muerte. La conclusión es 
que hay un control superior que determina cuál va a ser nuestro próximo cuerpo. 
La entidad viviente, tan pronto como abandona su cuerpo actual, entra en otro. 
A veces, en su cuerpo actual, la entidad viviente siente que muchos de sus deseos 
y de sus imaginaciones permanecen insatisfechos. Aquellos que están demasiado 
apegados a su situación en la vida se ven obligados a permanecer en un cuerpo 
de fantasma, y no se les permite entrar en otro cuerpo denso. Pero incluso en ese 
cuerpo de fantasma, causan grandes molestias a sus vecinos y familiares. La causa 
principal de esa situación es la mente. Según el estado de la mente, se generan 
distintos tipos de cuerpos, y nos vemos obligados a aceptarlos. Como se confirma 
en el Bhagavad-gītā (8.6):

yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ    tyajaty ante kalevaram
taṁ tam evaiti kaunteya     sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ
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«El estado de existencia que se recuerde al abandonar el cuerpo, ¡oh, hijo de Kuntī!, 
es el estado que, indefectiblemente, se va a alcanzar». En nuestro cuerpo y en nuestra 
mente, podemos pensar como dioses o como perros; eso determina cuál va a ser nuestra 
siguiente vida, como se explica en el Bhagavad-gītā (13.22):

puruṣaḥ prakṛti-stho hi    bhuṅkte prakṛtijān guṇān
kāraṇaṁ guṇa-saṅgo ’sya     sad-asad-yoni-janmasu

«La entidad viviente que se encuentra en la naturaleza material sigue así los caminos de 
la vida, disfrutando de las tres modalidades de la naturaleza. Ello se debe a su contacto 
con esa naturaleza material. De ese modo, se encuentra con el bien y el mal entre las di-
versas especies». La entidad viviente puede transmigrar a un cuerpo superior o inferior, 
conforme a su relación con las modalidades de la naturaleza material. Si se relaciona 
con la modalidad de la ignorancia, obtiene un cuerpo de animal o de hombre inferior, 
pero si se relaciona con las modalidades de la bondad o de la pasión, obtiene el cuerpo 
que le corresponde por ello. Esto también se confirma en el Bhagavad-gītā (14.18):

ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthā     madhye tiṣṭhanti rājasāḥ
jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā     adho gacchanti tāmasāḥ

«Aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad, ascienden gradualmente 
a los sistemas planetarios superiores; los que están en el plano de la modalidad de la 
pasión viven en los planetas terrenales; y los que están en el plano de la abominable 
modalidad de la ignorancia descienden a los mundos infernales».

La mente es la raíz o causa de las relaciones que establece la entidad viviente. Este 
gran movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa es el mayor don que puede recibir la 
sociedad humana, pues está enseñando a todo el mundo a pensar siempre en Kṛṣṇa, 
mediante la ejecución de servicio devocional. De ese modo, al final de la vida podremos 
pasar a relacionarnos con Kṛṣṇa. Esto recibe el nombre técnico de nitya-līlā-praviṣṭa, es 
decir, entrar en el planeta Goloka Vṛndāvana. En el Bhagavad-gītā (18.55), se explica:

bhaktyā mām abhijānāti     yāvān yaś cāsmi tattvataḥ
tato māṁ tattvato jñātvā    viśate tad anantaram

«Únicamente se Me puede comprender tal y como soy, como la Suprema Personalidad 
de Dios, por medio del servicio devocional. Y cuando, mediante esa devoción, se tiene 
plena conciencia de Mí, se puede entrar en el Reino de Dios». Una vez que la mente está 
absorta por completo en el estado de conciencia de Kṛṣṇa, podemos entrar en el planeta 
llamado Goloka Vṛndāvana. Para poder relacionarse con la Suprema Personalidad de 
Dios, hay que comprender a Kṛṣṇa. El proceso mediante el cual se comprende a Kṛṣṇa 
es el servicio devocional.

El que logra comprender a Kṛṣṇa tal y como es, tiene la aptitud que se necesita para 
entrar en Kṛṣṇaloka y relacionarse con Él. La causa de esa gloriosa posición es la mente. 
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Pero la mente también puede llevarnos a cuerpos de perro o de cerdo. Por lo tanto, 
absorber siempre la mente en el estado de conciencia de Kṛṣṇa es la perfección más 
elevada de la vida humana.

yad"AºaEêir"taAnDyaAyana, k(maARNyaAicanautae's$ak{(ta, / 
s$aita k(maRNyaivaâAyaAM banDa: k(maRNyanaAtmana: //78//

yadākṣaiś caritān dhyāyan     karmāṇy ācinute ’sakṛt
sati karmaṇy avidyāyāṁ     bandhaḥ karmaṇy anātmanaḥ

yadā—cuando; akṣaiḥ—con los sentidos; caritān—placeres disfrutados; dhyāyan—
pensar en; karmāṇi—actividades; ācinute—ejecuta; asakṛt—siempre; sati karmaṇi—
cuando los asuntos materiales continúan; avidyāyām—bajo la ilusión; bandhaḥ—
cautiverio; karmaṇi—en actividad; anātmanaḥ—del cuerpo material.

mientras deseamos disfrutar de la complacencia de los sentidos, creamos acti-
vidades materiales. al actuar en el ámbito material, la entidad viviente disfruta 
de los sentidos, y al disfrutar de los sentidos, crea otra serie de actividades ma-
teriales. de esa forma, la entidad viviente queda atrapada en la posición de alma 
condicionada.

SIGNIFICADO: Desde el cuerpo sutil, creamos muchos planes para disfrutar de la 
complacencia de los sentidos. Esos planes quedan grabados en el registro de la mente 
en forma de bīja, la raíz de las actividades fruitivas. En la vida condicionada, la entidad 
viviente crea una serie de cuerpos consecutivos; eso se denomina karma-bandhana. 
Como se explica en el Bhagavad-gītā (3.9): yajñārthāt karmaṇo ’nyatra loko ’yaṁ 
karma-bandhanaḥ: Si actuamos solamente para satisfacer a Viṣṇu, nos liberamos del 
cautiverio que se debe a las actividades materiales; pero si no actuamos así, cada acti-
vidad material que ejecutamos nos atrapa más. En esas circunstancias, es de suponer 
que al pensar, sentir y desear, estamos creando una serie de futuros cuerpos materiales. 
En palabras de Bhaktivinoda Ṭhākura: anādi karama-phale, paḍi’ bhavārṇava-jale: La 
entidad viviente cae en el océano de karma-bandhana como resultado de actividades 
materiales pasadas. En lugar de hundirnos en el océano de las actividades materiales, 
deberíamos limitar nuestras actividades materiales a las indispensables para mantener 
juntos el cuerpo y el alma. El resto del tiempo deberíamos consagrarlo a las ocupacio-
nes del servicio amoroso trascendental del Señor. Esa es la forma de aliviarnos de las 
reacciones a las actividades materiales.

@tastad"pavaAd"ATa< Baja s$avaARtmanaA h"ir"ma, / 
pazyaMstad"AtmakM( ivaìM isTatyautpaÔyapyayaA yata: //79//
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atas tad apavādārthaṁ      bhaja sarvātmanā harim
paśyaṁs tad-ātmakaṁ viśvaṁ     sthity-utpatty-apyayā yataḥ

ataḥ—por lo tanto; tat—eso; apavāda-artham—para contrarrestar; bhaja—ocúpate en 
servicio devocional; sarva-ātmanā—con todos tus sentidos; harim—a la Suprema Per-
sonalidad de Dios; paśyan—ver; tat—del Señor; ātmakam—bajo el control; viśvam—la 
manifestación cósmica; sthiti—mantenimiento; utpatti—creación; apyayāḥ—y aniqui-
lación; yataḥ—de quien.

debes siempre recordar que la manifestación cósmica se crea, se mantiene y se 
aniquila por la voluntad de la Suprema Personalidad de dios. En consecuencia, 
en la manifestación cósmica todo está bajo el control del Señor. Para iluminarse 
con este conocimiento perfecto, hay que ocuparse constantemente en el servicio 
devocional del Señor.

SIGNIFICADO: La autorrealización, comprender que somos Brahman, almas espiri-
tuales, es muy difícil mientras permanezcamos en la condición material. Sin embargo, si 
emprendemos el servicio devocional del Señor, Él, poco a poco, Se nos irá revelando. De 
ese modo, el devoto, en su avance, irá, poco a poco, comprendiendo su posición espiritual. 
En la oscuridad de la noche, no podemos ver nada, ni siquiera a nosotros mismos; pero 
cuando el sol brilla, podemos ver, no solo el sol, sino también todo lo que hay en el mundo. 
En el capítulo séptimo del Bhagavad-gītā (7.1), el Señor Kṛṣṇa explica:

mayy āsakta-manāḥ pārtha     yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ
asaṁśayaṁ samagraṁ māṁ     yathā jñāsyasi tac chṛṇu

«Ahora escucha, ¡oh, hijo de Pṛthā!, cómo practicando el yoga con plena conciencia de 
Mí, con la mente apegada a Mí, puedes conocerme por completo, libre de toda duda».

Cuando nos ocupamos en el servicio devocional del Señor para volvernos cons-
cientes de Kṛṣṇa, comprendemos, no solamente a Kṛṣṇa, sino también todo lo que 
está relacionado con Kṛṣṇa. En otras palabras, con el proceso de conciencia de Kṛṣṇa 
podemos entender a Kṛṣṇa y la manifestación cósmica, pero además comprendemos 
también nuestra posición constitucional. Cuando somos conscientes de Kṛṣṇa, pode-
mos entender que la Suprema Personalidad de Dios crea, mantiene, aniquila y absorbe 
dentro de Sí toda la creación material. Nosotros también somos partes integrales del 
Señor. Todo está bajo el control del Señor, y por lo tanto, nuestro único deber es entre-
garnos al Supremo y ocuparnos en Su servicio amoroso trascendental.

maE‡aeya ovaAca
BaAgAvatamauKyaAe BagAvaAªaAr"d"Ae hM"s$ayaAegARitama, / 
‘ad"zyaR ÷maumaAman‡ya is$aÜ"laAekM( tataAe'gAmata, //80//
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maitreya uvāca
bhāgavata-mukhyo bhagavān    nārado haṁsayor gatim
pradarśya hy amum āmantrya    siddha-lokaṁ tato ’gamat

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; bhāgavata—de los devotos; mukhyaḥ—el principal; 
bhagavān—el más poderoso; nāradaḥ—Nārada Muni; haṁsayoḥ—de la entidad vi-
viente y del Señor; gatim—posición constitucional; pradarśya—habiendo mostrado; 
hi—ciertamente; amum—a él (al rey); āmantrya—después de invitar; siddha-lokam—a 
Siddhaloka; tataḥ—a continuación; agamat—partió.

El gran sabio maitreya continuó: Con estas palabras, el gran santo Nārada, el de-
voto supremo, explicó al rey Prācīnabarhi la posición constitucional de la Suprema 
Personalidad de dios y de la entidad viviente. después de invitar al rey, Nārada 
muni partió de regreso a Siddhaloka.

SIGNIFICADO: Siddhaloka y Brahmaloka están dentro del mismo sistema planetario. 
Brahmaloka es el planeta más elevado del universo, y Siddhaloka está considerado uno 
de los satélites de Brahmaloka. Los habitantes de Siddhaloka tienen todos los poderes 
del misticismo del yoga. Este verso nos indica que el gran sabio Nārada es un habitante 
de Siddhaloka, aunque viaja por todos los sistemas planetarios. Todos los habitantes 
de Siddhaloka son cosmonautas que pueden viajar por el espacio sin ningún artificio 
mecánico. Los habitantes de Siddhaloka pueden ir de un planeta a otro por sí solos en 
virtud de la perfección yóguica que han alcanzado. Después de dar instrucciones al gran 
rey Prācīnabarhi, Nārada Muni partió, no sin antes invitar al rey a visitar Siddhaloka.

‘aAcaInabah"I= r"AjaiSaR: ‘ajaAs$agAARiBar"ºaNAe / 
@Aid"zya pau‡aAnagAmaÔapas$ae k(ipalaA™amama, //81//

prācīnabarhī rājarṣiḥ     prajā-sargābhirakṣaṇe
ādiśya putrān agamat    tapase kapilāśramam

prācīnabarhiḥ—el rey Prācīnabarhi; rāja-ṛṣiḥ—el rey santo; prajā-sarga—a los ciu-
dadanos; abhirakṣaṇe—que protegieran; ādiśya—después de ordenar; putrān—a sus 
hijos; agamat—partió; tapase—para someterse a austeridades; kapila-āśramam—al 
lugar sagrado conocido con el nombre de Kapilāśrama.

En presencia de sus ministros, el santo rey Prācīnabarhi dejó órdenes para sus hijos 
de que protegiesen a los ciudadanos. Entonces abandonó el hogar y partió para so-
meterse a austeridades en un lugar sagrado que recibe el nombre de Kapilāśrama.

SIGNIFICADO: En este verso es muy importante la palabra prajā-sarga. Cuando 
el gran sabio Nārada indujo al santo rey Prācīnabarhi a abandonar el hogar y a 
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emprender el servicio devocional del Señor, los hijos del rey aún no habían regresado 
de su período de austeridades bajo el agua. Sin embargo, no se quedó esperando 
su regreso, sino que simplemente les dejó algunos mensajes para que protegiesen a 
los ciudadanos. Según Vīrarāghava Ācārya, esa protección significa organizar a los 
ciudadanos conforme a las divisiones específicas de los cuatro varṇas y los cuatro 
āśramas. La orden real tenía la responsabilidad de velar porque los ciudadanos 
siguieran los principios regulativos propios de los cuatro varṇas (brāhmaṇa, 
kṣatriya, vaiśya, y śūdra) y los cuatro āśramas (brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha 
y sannyāsa). Sin organizar este varṇāśrama-dharma, es muy difícil gobernar a los 
ciudadanos de un reino. Para gobernar a las masas que pueblan un país y mantenerlas 
avanzando perfectamente, no basta con una asamblea legislativa que dicta leyes cada 
año. El varṇāśrama-dharma es esencial para el buen gobierno. Una clase de hombres 
(los brāhmaṇas) tiene que ser inteligente y estar dotada de cualidades brahmínicas; 
otra clase debe formarse en la tarea administrativa (kṣatriya), otra en las ocupaciones 
comerciales (vaiśya), y otra en el trabajo (śūdra). La naturaleza ha dispuesto ya la 
existencia de esas cuatro clases de hombres, pero el gobierno tiene el deber de velar 
porque las cuatro clases sigan los principios de sus varṇas de un modo metódico. Eso 
se denomina abhirakṣaṇa, protección.

Es significativo el hecho de que, cuando Nārada, con sus instrucciones, convenció 
a Mahārāja Prācīnabarhi de la meta de la vida, el rey no esperó ni un momento 
el regreso de sus hijos, sino que se marchó inmediatamente. El regreso de sus 
hijos planteaba muchos problemas que resolver, pero el rey simplemente les dejó 
un mensaje. Sabía cuál era su deber principal. Se limitó a dejarles un mensaje, y 
partió con la intención de avanzar espiritualmente. Ese es el sistema vigente en la 
civilización védica.

Śrīdhara Svāmī nos informa de que Kapilāśrama está situado en la confluencia 
del Ganges y la bahía de Bengala, en un lugar llamado Gaṅgā-sāgara. Ese lugar es 
famoso todavía como lugar de peregrinaje, y cada año, en el día de Makara-saṅkrānti, 
reúne a muchos millones de personas, que se bañan en sus aguas. Debe el nombre de 
Kapilāśrama al hecho de que es el lugar en que el Señor Kapila ejecuta Sus austeridades 
y penitencias. El Señor Kapila expuso el sistema de filosofía sāṅkhya.

ta‡aEk(AƒamanaA DaIr"Ae gAAeivand"car"NAAmbaujama, / 
ivamau·(s$aËÿAe'nauBajana, BaftyaA tats$aAmyataAmagAAta, //82//

tatraikāgra-manā dhīro    govinda-caraṇāmbujam
vimukta-saṅgo ’nubhajan    bhaktyā tat-sāmyatām agāt

tatra—allí; eka-agra-manāḥ—con plena atención; dhīraḥ—sobrio; govinda—de Kṛṣṇa; 
caraṇa-ambujam—a los pies de loto; vimukta—liberado de; saṅgaḥ—contacto con la 
materia; anubhajan—ocuparse continuamente en servicio devocional; bhaktyā—con 
devoción pura; tat—con el Señor; sāmyatām—igualdad cualitativa; agāt—logró.
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Como resultado de las austeridades y penitencias a que se sometió en Kapilāśrama, 
el rey Prācīnabarhi se liberó por completo de todas las identificaciones materiales 
falsas. Se ocupó constantemente en el servicio amoroso trascendental del Señor y 
alcanzó una posición espiritual cualitativamente igual a la de la Suprema Persona-
lidad de dios.

SIGNIFICADO: Las palabras tat-sāmyatām agāt encierran una significación especial. 
En la posición que alcanzó, el rey gozaba del mismo nivel o la misma forma que el 
Señor. Esa es la prueba definitiva de que la Suprema Personalidad de Dios siempre es 
una persona. En Su aspecto impersonal, Él es los rayos de Su cuerpo trascendental. 
La entidad viviente que alcanza la perfección espiritual, alcanza también el mismo 
tipo de cuerpo que el Señor, un cuerpo sac-cid-ānanda-vigraha. Ese cuerpo espiritual 
nunca se mezcla con los elementos materiales. En la vida condicionada, la entidad 
viviente está rodeada de elementos materiales (tierra, agua, fuego, aire, cielo, mente, 
inteligencia y ego), pero siempre permanece aparte de esos elementos. En otras pala-
bras, la entidad viviente puede liberarse del condicionamiento material en cualquier 
momento, siempre y cuando desee hacerlo. Ese entorno material se denomina māyā. 
Kṛṣṇa dice:

daivī hy eṣā guṇa-mayī    mama māyā duratyayā
mām eva ye prapadyante    māyām etāṁ taranti te

«Esta energía divina Mía, integrada por las tres modalidades de la naturaleza material, 
es difícil de superar. Pero aquellos que se han entregado a Mí pueden sobrepasarla 
fácilmente» (Bg. 7.14).

En cuanto la entidad viviente se ocupa en el servicio amoroso trascendental del 
Señor, queda libre de todos los condicionamientos materiales (sa guṇān samatītyaitān 
brahma-bhūyāya kalpate). En el estado material, la entidad viviente está en el plano 
de jīva-bhūta, pero cuando ofrece servicio devocional al Señor, se eleva al plano de 
brahma-bhūta. En ese plano, la entidad viviente está liberada del cautiverio material, 
y se ocupa en el servicio del Señor. A veces la palabra dhīra de este verso se lee vīra. En 
realidad, no hay mucha diferencia. La palabra dhīra significa «sobrio», y vīra significa 
«héroe». El que lucha contra māyā es un héroe, y el que es lo bastante sobrio como 
para entender su posición, es un dhīra. Sin ser sobrio o heróico, no se puede alcanzar 
la salvación espiritual.

Wtad"DyaAtmapaAr"AeºyaM gAItaM de"vaiSaRNAAnaGa / 
ya: ™aAvayaeâ: Za{NAuyaAts$a ilaËeÿna ivamaucyatae //83//

etad adhyātma-pārokṣyaṁ     gītaṁ devarṣiṇānagha
yaḥ śrāvayed yaḥ śṛṇuyāt     sa liṅgena vimucyate
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etat—esta; adhyātma—espiritual; pārokṣyam—explicación autorizada; gītam—narrada; 
deva-ṛṣiṇā—por el gran sabio Nārada; anagha—¡oh, inmaculado Vidura!; yaḥ—todo 
el que; śrāvayet—explique; yaḥ—todo el que; śṛṇuyāt—escuche; saḥ—él; liṅgena—del 
concepto corporal de la vida; vimucyate—se libera.

mi querido vidura, el que escuche o narre a otros esta explicación del gran sabio 
Nārada acerca de la comprensión de la existencia espiritual de la entidad viviente, 
se liberará del concepto corporal de la vida.

SIGNIFICADO: La creación material es un sueño del alma espiritual. En realidad, 
como se explica en la Brahma-saṁhitā, toda existencia en el mundo material es un 
sueño de Mahā-Viṣṇu:

yaḥ kāraṇārṇava-jale bhajati sma yoga-
nidrām ananta-jagad-aṇḍa-saroma-kūpaḥ

El mundo material es una creación del sueño de Mahā-Viṣṇu. Lo verdadero, el plano de 
la realidad, es el mundo espiritual, pero el alma espiritual que desea imitar a la Suprema 
Personalidad de Dios tiene que venir a este mundo de sueños, la creación material. Tras 
entrar en contacto con las modalidades materiales de la naturaleza, la entidad viviente 
adquiere cuerpos densos y sutiles. La entidad viviente que es lo bastante afortunada 
como para relacionarse con Śrī Nārada Mahāmuni o sus sirvientes, se libera del con-
cepto corporal de la vida y de este mundo de sueños que es la creación material.

Wtanmauku(nd"yazAs$aA BauvanaM paunaAnaM 
  de"vaiSaRvayaRmauKaina:s$a{tamaAtmazAAEcama, / 
ya: k(LtyaRmaAnamaiDagAcC$ita paAr"maeï"YaM 
  naAismana, Bavae ”amaita mau·(s$amastabanDa: //84//

etan mukunda-yaśasā bhuvanaṁ punānaṁ
devarṣi-varya-mukha-niḥsṛtam ātma-śaucam

yaḥ kīrtyamānam adhigacchati pārameṣṭhyaṁ
nāsmin bhave bhramati mukta-samasta-bandhaḥ

etat—esta narración; mukunda-yaśasā—con la fama del Señor Kṛṣṇa; bhuvanam—el 
mundo material; punānam—santificando; deva-ṛṣi—de los grandes sabios; varya—del 
principal; mukha—de labios; niḥsṛtam—pronunciada; ātma-śaucam—que purifica 
el corazón; yaḥ—todo el que; kīrtyamānam—ser cantada; adhigacchati—regresa; 
pārameṣṭhyam—al mundo espiritual; na—nunca; asmin—en este; bhave—mundo 
material; bhramati—vaga; mukta—liberado; samasta—de todo; bandhaḥ—cautiverio.
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Esta narración del gran sabio Nārada glorifica la fama trascendental de la Suprema 
Personalidad de dios. Por esa razón, el relato de sus palabras ciertamente santifica 
el mundo material. Purifica el corazón de la entidad viviente, y la ayuda a alcanzar 
su identidad espiritual. aquel que narre este relato trascendental se liberará por 
completo del cautiverio de la materia, y no tendrá que seguir vagando por el mundo 
material.

SIGNIFICADO: Como se indicó en el verso 79, Nārada Muni aconsejó al rey 
Prācīnabarhi que emprendiese la práctica del servicio devocional, en lugar de perder 
el tiempo con la ejecución de ceremonias rituales y actividades fruitivas. Las claras 
descripciones de los cuerpos denso y sutil que se hacen en este capítulo son muy 
científicas, y, viniendo del gran sabio Nārada, son autoritativas. Son narraciones que 
cantan las glorias de la Suprema Personalidad de Dios, y que, por lo tanto, constituyen 
el proceso más efectivo para la purificación de la mente. Śrī Caitanya Mahāprabhu 
lo confirma: ceto-darpaṇa-mārjanam. Cuanto más hablamos de Kṛṣṇa, pensamos en 
Kṛṣṇa y predicamos para Kṛṣṇa, más nos purificamos. Esto significa que no tendremos 
que volver a recibir cuerpos densos ni sutiles, que no son más que una alucinación, 
sino que alcanzaremos nuestra identidad espiritual. Quien trata de entender este ins-
tructivo conocimiento espiritual, se libera del océano de nesciencia. Muy significativa 
en relación con esto es la palabra pārameṣṭhyam, que es otro nombre de Brahmaloka, 
el planeta en que vive el Señor Brahmā. El tema de conversación de los habitantes 
de Brahmaloka siempre gira alrededor de esos relatos, y por lo tanto, después de la 
aniquilación del mundo material pueden elevarse directamente al mundo espiritual. 
El que se eleva al mundo espiritual, ya no tiene que ascender y descender dentro del 
mundo material. En ocasiones, el nombre de pārameṣṭhyam se refiere también a las 
actividades espirituales.

@DyaAtmapaAr"AeºyaimadM" mayaAiDagAtamaàu"tama, / 
WvaM iñyaA™ama: pauMs$aizC$ªaAe'mau‡a ca s$aMzAya: //85//

adhyātma-pārokṣyam idaṁ     mayādhigatam adbhutam
evaṁ striyāśramaḥ puṁsaś     chinno ’mutra ca saṁśayaḥ

adhyātma—espiritual; pārokṣyam—explicada por la autoridad; idam—esta; mayā—por 
mí; adhigatam—escuchada; adbhutam—maravillosa; evam—así; striyā—con una espo-
sa; āśramaḥ—refugio; puṁsaḥ—de la entidad viviente; chinnaḥ—acabadas; amutra—
acerca de la vida después de la muerte; ca—también; saṁśayaḥ—dudas.

La alegoría del rey Purañjana, que te he explicado siguiendo a la autoridad, la escuché 
de labios de mi maestro espiritual, y está llena de conocimiento espiritual. Quien 
pueda entender el sentido de esta alegoría, quedará libre del concepto corporal y 
comprenderá claramente la vida que hay después de la muerte. Quien no comprenda 
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la realidad de la transmigración del alma, podrá entenderla perfectamente con el 
estudio de esta narración.

SIGNIFICADO: Es significativa la palabra striyā, que significa «junto con la esposa». 
La vida en común del hombre y la mujer constituye la esencia de la existencia material. 
En el mundo material, la atracción entre hombre y mujer es muy fuerte. Esa atracción 
entre macho y hembra es el principio básico de la existencia en todas las especies. Ese 
mismo principio de relación entre macho y hembra está también en la sociedad huma-
na, solo que en forma regulada. La existencia material significa que el varón y la hembra 
viven juntos y se sienten atraídos el uno al otro. Sin embargo, cuando comprendemos 
perfectamente la vida espiritual, esa atracción por el sexo opuesto pierde toda su fuerza. 
Esa atracción trae consigo un fuerte apego por el mundo material. Es un nudo que está 
muy apretado en el corazón.

puṁsaḥ striyā mithunī-bhāvam etaṁ
tayor mitho hṛdaya-granthim āhuḥ

ato gṛha-kṣetra-sutāpta-vittair
janasya moho ’yam ahaṁ mameti

(Bhāg. 5.5.8)

Todos venimos al mundo material porque nos sentimos atraídos por la compla-
cencia sensorial, y el nudo que nos ata estrechamente a la complacencia de los 
sentidos es la atracción entre macho y hembra. Esa atracción hace crecer en nosotros 
un fuerte apego por el mundo material, que se expresa en forma de gṛha-kṣetra-
suta-āpta-vitta, es decir, casa, tierra, hijos, amigos, dinero, etc. De ese modo, nos 
enredamos en el concepto corporal de «yo» y «mío». Sin embargo, si entendemos la 
historia del rey Purañjana, y entendemos que la atracción sexual llevó a Purañjana 
a nacer como mujer en su siguiente vida, también entenderemos el proceso de la 
transmigración.
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Nota especial: Según Vijayadhvaja Tīrtha, que pertenece a la Madhvācārya-sampradāya, 
los dos primeros versos que incluímos a continuación aparecen después del verso 45 de 
este capítulo, y los otros dos siguen al verso 79.

sarveṣām eva jantūnāṁ    satataṁ deha-poṣaṇe
asti prajñā samāyattā    ko viśeṣas tadā nṛṇām

labdhvehānte manuṣyatvaṁ    hitvā dehādy-asad-graham
ātma-sṛtyā vihāyedaṁ    jīvātmā sa viśiṣyate

sarveṣām—todos; eva—ciertamente; jantūnām—de animales; satatam—siempre; 
deha-poṣaṇe—para mantener el cuerpo; asti—hay; prajñā—inteligencia; samāyattā—
que reposa en; kaḥ—qué; viśeṣaḥ—diferencia; tadā—entonces; nṛṇām—de los seres 
humanos; labdhvā—habiendo alcanzado; iha—aquí; ante—al final de muchas vidas; 
manuṣyatvam—una vida humana; hitvā—después de abandonar; deha-ādi—en los 
cuerpos denso y sutil; asat-graham—concepto incorrecto de la vida; ātma—de cono-
cimiento espiritual; sṛtyā—por el sendero; vihāya—haber abandonado; idam—este 
cuerpo; jīva-ātmā—el alma espiritual individual; saḥ—esa; viśiṣyate—destaca.

El deseo de mantener el cuerpo, la esposa y los hijos, también se observa en la socie-
dad animal. Los animales tienen inteligencia completa para resolver esos asuntos. 
¿Qué diferencia hay entre un animal y un ser humano que solo haya avanzado en 
ese terreno? debemos poner mucha atención para tratar de entender que llegar a la 
vida humana cuesta muchísimas vidas en el proceso evolutivo. gracias a la ilumina-
ción en el conocimiento espiritual, el hombre erudito que abandone los conceptos 
corporales densos y sutiles de la vida llegará a ser un alma espiritual individual 
destacada, como lo es también el Señor Supremo.

SIGNIFICADO: Se dice que el hombre es un animal racional, pero de este verso se 
desprende la idea de que la racionalidad existe incluso en la vida animal. Si no fuesen 
racionales, ¿cómo podrían los animales mantener el cuerpo mediante arduos trabajos? 
No es cierto que los animales no sean racionales; lo que sí es cierto, es que su racio-
nalidad no es muy madura. En todo caso, no podemos negar que son racionales. Lo 
esencial es que debemos utilizar la razón para comprender a la Suprema Personalidad 
de Dios, pues esa es la perfección de la vida humana.

bhaktiḥ kṛṣṇe dayā jīveṣv     akuṇṭha-jñānam ātmani
yadi syād ātmano bhūyād     apavargas tu saṁsṛteḥ

bhaktiḥ—servicio devocional; kṛṣṇe—a Kṛṣṇa; dayā—misericordia; jīveṣu—a otras en-
tidades vivientes; akuṇṭha-jñānam—conocimiento perfecto; ātmani—del ser; yadi—si; 
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syāt—se vuelve; ātmanaḥ—del propio ser; bhūyāt—debe haber; apavargaḥ—liberación; 
tu—entonces; saṁsṛteḥ—del cautiverio de la vida material.

Si una entidad viviente adquiere conciencia de Kṛṣṇa y es misericordiosa con los de-
más, y si su conocimiento de la autorrealización espiritual es perfecto, de inmediato 
alcanza la liberación del cautiverio de la existencia material.

SIGNIFICADO: Las palabras dayā jīveṣu de este verso, que significan «misericordia 
hacia las demás entidades vivientes», indican que la entidad viviente, si desea progresar 
en la autorrealización, debe ser misericordiosa con las demás entidades vivientes. Esto 
significa que después de alcanzar la perfección y de entender nuestra propia posición 
como sirvientes eternos de Kṛṣṇa, debemos predicar ese conocimiento. Esa actividad 
de prédica es la verdadera misericordia hacia las entidades vivientes. Otros tipos de 
actividades humanitarias pueden traer beneficios temporales para el cuerpo, pero 
la entidad viviente es alma espiritual, y en última instancia la única manera de ser 
verdaderamente misericordioso con ella es mediante la revelación de conocimiento 
acerca de su existencia espiritual. En palabras de Caitanya Mahāprabhu: jīvera ‘svarūpa’ 
haya—kṛṣṇera ‘nitya-dāsa’: «La entidad viviente es, por constitución, un sirviente 
de Kṛṣṇa». Debemos conocer este hecho a la perfección, y debemos predicarlo a las 
masas en general. Si comprendemos que somos sirvientes eternos de Kṛṣṇa, pero no lo 
predicamos, nuestra comprensión es imperfecta. Por esa razón, Śrīla Bhaktisiddhānta 
Sarasvatī Ṭhākura canta: duṣṭa mana, ¿tumi kisera vaiṣṇava? pratiṣṭhāra tare, nirjanera 
ghare, tava hari-nāma kevala kaitava: «Mi querida mente, ¿qué clase de vaiṣṇava eres? 
En busca de prestigio falso y de una reputación material, cantas el mantra Hare Kṛṣṇa en 
un lugar solitario». De este modo critica a las personas que no predican. En Vṛndāvana 
hay muchos vaiṣṇavas a quienes no les gusta predicar; hacen una imitación barata de 
Haridāsa Ṭhākura. Sin embargo, el verdadero resultado de su supuesto canto en lugares 
solitarios es que se dedican a dormir y a pensar en mujeres y en dinero. De la misma 
manera, aquel que se ocupa en la adoración en el templo pero no vela por los intereses 
de las masas o no puede apreciar a los devotos, recibe el nombre de kaniṣṭha-adhikāri:

arcāyām eva haraye     pūjāṁ yaḥ śraddhayehate
na tad-bhakteṣu cānyeṣu     sa bhaktaḥ prākṛtaḥ smṛtaḥ

(Bhāg. 11.2.47)

adṛṣṭaṁ dṛṣṭavan naṅkṣed    bhūtaṁ svapnavad anyathā
bhūtaṁ bhavad bhaviṣyac ca    suptaṁ sarva-raho-rahaḥ

adṛṣṭam—felicidad futura; dṛṣṭa-vat—como experiencia directa; naṅkṣet—se desva-
nece; bhūtam—la existencia material; svapnavat—como un sueño; anyathā—de otra 
manera; bhūtam—lo ocurrido en el pasado; bhavat—presente; bhaviṣyat—futuro; ca—
también; suptam—un sueño; sarva—de todo; rahaḥ-rahaḥ—la conclusión secreta.
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todo lo que ocurre en el ámbito del tiempo, que consiste en pasado, presente y 
futuro, no es más que un sueño. Esa es la conclusión secreta que contienen todas las 
Escrituras védicas.

SIGNIFICADO: En realidad, toda la existencia material no es más que un sueño. De 
modo que no se puede hablar de presente, pasado y futuro. Las personas adictas a 
karma-kāṇḍa-vicāra, que significa «trabajar buscando la felicidad futura mediante 
actividades fruitivas», también están soñando. Análogamente, la felicidad pasada y la 
presente, no son más que sueños. La verdadera realidad es Kṛṣṇa y el servicio a Kṛṣṇa, 
que nos pueden salvar de las garras de māyā, pues el Señor dice en el Bhagavad-gītā 
(7.14): mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te: «Aquellos que se entregan a 
Mí pueden sobrepasar Mi energía ilusoria».

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo vigesi-
monoveno del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Conversaciones entre 
Nārada y el rey Prācīnabarhi».
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CAPÍTULO 30

Las actividades de los Pracetās

ivaäu"r" ovaAca
yae tvayaAiBaih"taA “aöna, s$autaA: ‘aAcaInabaihR"Sa: / 
tae ç&‰"gAItaena h"ir$M is$aiÜ"maApau: ‘ataAeSya k(Ama, //�1�//

vidura uvāca
ye tvayābhihitā brahman    sutāḥ prācīnabarhiṣaḥ
te rudra-gītena hariṁ    siddhim āpuḥ pratoṣya kām

viduraḥ uvāca—Vidura dijo; ye—los que; tvayā—por ti; abhihitāḥ—de quienes hablas-
te; brahman—¡oh, brāhmaṇa!; sutāḥ—hijos; prācīnabarhiṣaḥ—del rey Prācīnabarhi; 
te—todos ellos; rudra-gītena—con la canción que el Señor Śiva había compuesto; 
harim—al Señor; siddhim—éxito; āpuḥ—lograron; pratoṣya—habiendo satisfecho; 
kām—qué.

vidura preguntó a maitreya: ¡Oh, brāhmaṇa!, antes hablaste de los hijos de 
Prācīnabarhi, informándome que satisficieron a la Suprema Personalidad de dios 
cantando una oración compuesta por el Señor Śiva. ¿Qué fue lo que consiguieron 
de ese modo?

SIGNIFICADO: Al principio, Maitreya Ṛṣi narró las actividades de los hijos de 
Prācīnabarhi. Esos hijos habían llegado a orillas de un gran lago, que era como un mar, 
y tuvieron la fortuna de encontrarse con el Señor Śiva, de quien aprendieron la manera 
de satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios mediante el canto de unas oraciones 
que el propio Señor Śiva había compuesto. El apego de su padre, el rey Prācīnabarhi, 
por las actividades fruitivas había provocado la desaprobación de Nārada, quien, 
por consiguiente, tuvo la bondad de instruir al rey contándole la historia alegórica 
del rey Purañjana. Y ahora, Vidura de nuevo deseaba escuchar acerca de los hijos de 
Prācīnabarhi. Sentía especial curiosidad por saber qué habían conseguido al satisfacer 
a la Suprema Personalidad de Dios. Son muy importantes en el verso las palabras 
siddhim āpuḥ, «perfección lograda». En el Bhagavad-gītā (7.3), el Señor Kṛṣṇa dice: 
manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye: De entre muchísimos millones de 
personas, puede que una tenga interés en aprender cómo lograr el éxito en cuestiones 
espirituales. El éxito supremo se menciona también en el Bhagavad-gītā (8.15):

575

TEXTO 1



576   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

mām upetya punar janma     duḥkhālayam aśāśvatam
nāpnuvanti mahātmānaḥ     saṁsiddhiṁ paramāṁ gatāḥ

«Después de llegar a Mí, las grandes almas, que son yogīs en estado de devoción, jamás 
regresan a este mundo temporal lleno de sufrimientos, ya que han logrado la máxima 
perfección». Y, ¿cuál es la perfección máxima? Eso se explica también en este verso. La 
máxima perfección es regresar al hogar, de vuelta a Dios, de manera que no tengamos 
que volver a este mundo material para transmigrar de un cuerpo a otro en el sueño de 
la existencia material. Por la gracia del Señor Śiva, los Pracetās alcanzaron la verdadera 
perfección y regresaron al hogar, de vuelta a Dios, después de disfrutar de la prosperidad 
material en su más alto grado. Esto es lo que a continuación narra Maitreya a Vidura.

ikM( baAhR"s$patyaeh" par"‡a vaATa 
  kE(valyanaATai‘ayapaAìRvaitaRna: / 
@As$aAâ de"vaM igAir"zAM yaä{"cC$yaA 
  ‘aApau: parM" naUnamaTa ‘acaetas$a: //�2�//

kiṁ bārhaspatyeha paratra vātha
kaivalya-nātha-priya-pārśva-vartinaḥ

āsādya devaṁ giriśaṁ yadṛcchayā
prāpuḥ paraṁ nūnam atha pracetasaḥ

kim—qué; bārhaspatya—¡oh, discípulo de Bṛhaspati!; iha—aquí; paratra—en otros 
planetas; vā—o; atha—como tal; kaivalya-nātha—al que otorga la liberación; priya—
querido; pārśva-vartinaḥ—en relación con; āsādya—después de su encuentro; devam—
el gran semidiós; giri-śam—el Señor de la montaña Kailāsa; yadṛcchayā—por la provi-
dencia; prāpuḥ—alcanzaron; param—al Supremo; nūnam—ciertamente; atha—por lo 
tanto; pracetasaḥ—los hijos de Barhiṣat.

mi querido Bārhaspatya, ¿qué obtuvieron los Pracetās, los hijos del rey Barhiṣat, 
después de su encuentro con el Señor Śiva, quien es muy querido a la Suprema 
Personalidad de dios, el que otorga la liberación? Sin duda, se elevaron al mundo 
espiritual, pero, aparte de eso, ¿qué obtuvieron en el mundo material, bien sea en 
esa o en otras vidas?

SIGNIFICADO: Todos los tipos de felicidad material se obtienen en esta vida o en 
la siguiente, en este planeta o en otro. La entidad viviente vaga dentro del universo 
material pasando por muchas especies de vida y por muchos sistemas planetarios. La 
felicidad y la aflicción que se obtienen durante esta vida se denominan iha, y la felicidad 
y la aflicción que se obtienen en la siguiente vida son paratra.
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El Señor Mahādeva (Śiva) es uno de los grandes semidioses del mundo material. 
Por lo general, las bendiciones que otorga a la gente común se manifiestan en forma 
de felicidad material. Durgā, la deidad regente del mundo material, está bajo el control 
del Señor Mahādeva, Giriśa. Por esa razón, el Señor Mahādeva puede ofrecer a todo el 
mundo cualquier forma de felicidad material posible. Por lo general, la gente prefiere 
la devoción por el Señor Giriśa, a fin de obtener felicidad material; sin embargo, el 
encuentro de los Pracetās con el Señor Mahādeva había sido una disposición de la 
providencia. El Señor Mahādeva les dio la instrucción de que adorasen a la Suprema 
Personalidad de Dios, y él en persona ofreció una oración. Como se afirma en el verso 
anterior (rudra-gītena), con el simple hecho de cantar las oraciones del Señor Śiva a 
Viṣṇu, los Pracetās se elevaron hasta el mundo espiritual. A veces los devotos desean 
disfrutar también de felicidad material; por consiguiente, por disposición de la Su-
prema Personalidad de Dios, reciben la oportunidad de disfrutar del mundo material 
antes de su entrada definitiva en el mundo espiritual. El devoto a veces se eleva hasta 
un planeta celestial (Janaloka, Maharloka, Tapoloka, Siddhaloka, etc.). Sin embargo, el 
devoto puro nunca aspira a ningún tipo de felicidad material. Por consiguiente, se eleva 
directamente a Vaikuṇṭhaloka, que en este verso se califica con la palabra param. En el 
verso, Vidura pregunta a Maitreya, el discípulo de Bṛhaspati, acerca de los logros que 
alcanzaron los Pracetās.

maE‡aeya ovaAca
‘acaetas$aAe'ntaç&d"DaAE ipataur"Ade"zAk(Air"NA: / 
japayaÁaena tapas$aA paur"ÃanamataAeSayana, //�3�//

maitreya uvāca
pracetaso ’ntar udadhau    pitur ādeśa-kāriṇaḥ
japa-yajñena tapasā    purañjanam atoṣayan

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; pracetasaḥ—los Pracetās; antaḥ—dentro; udadhau—
del mar; pituḥ—de su padre; ādeśa-kāriṇaḥ—los que cumplían las órdenes; japa-ya-
jñena—con el canto de mantras; tapasā—someterse a rigurosas austeridades; puram-
janam—a la Suprema Personalidad de Dios; atoṣayan—satisficieron.

El gran sabio maitreya dijo: Los hijos del rey Prācīnabarhi, los Pracetās, se sometie-
ron a rigurosas austeridades en el fondo del mar para cumplir la orden de su padre. 
Cantando y repitiendo los mantras que el Señor Śiva les había dado, pudieron 
satisfacer al Señor viṣṇu, la Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: Podemos ofrecer oraciones a la Suprema Personalidad de Dios di-
rectamente, pero si repetimos las oraciones de grandes devotos como el Señor Śiva y 
el Señor Brahmā, o si seguimos los pasos de las grandes personalidades, nos será muy 
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fácil complacer a la Suprema Personalidad de Dios. A veces, por ejemplo, cantamos el 
siguiente mantra de la Brahma-saṁhitā (5.29):

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam

lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

«Yo adoro a Govinda, el Señor primigenio, el primer progenitor, que está cuidando las 
vacas, cumpliendo todos los deseos, en moradas construidas con gemas espirituales y 
rodeadas de millones de árboles de deseos. Es constantemente servido con gran reve-
rencia y afecto por cientos y miles de lakṣmīs o gopīs». Como fue el Señor Brahmā quien 
ofreció esa oración, nosotros, al recitarla, seguimos sus pasos. Esa es la manera más 
fácil de satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios. El devoto puro nunca trata de 
llegar al Señor directamente. La manera más importante de adorar al Señor consiste en 
hacerlo a través de la sucesión discipular de devotos. Así pues, los Pracetās repitieron 
las oraciones que el Señor Śiva había ofrecido a la Suprema Personalidad de Dios, y 
lograron el éxito en su intento de complacer al Señor Supremo.

En este verso se describe a la Suprema Personalidad de Dios con la palabra 
purañjana. Según Madhvācārya, la entidad viviente recibe el nombre de purañjana 
porque habita en el mundo material y se ve obligada a vivir en él, bajo la influencia de 
las tres modalidades de la naturaleza material. La Suprema Personalidad de Dios crea el 
mundo material (pura), y, además, entra en él. Aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-
stham: el Señor entra en el corazón de la entidad viviente y en el átomo; por esa razón, 
ambos, la entidad viviente y el Señor, reciben el nombre de purañjana; en consecuencia, 
el purañjana subordinado tiene el deber de satisfacer al purañjana supremo. Eso 
es servicio devocional. El Señor Rudra, Śiva, es el ācārya original de la sampradāya 
vaiṣṇava que recibe el nombre de Rudra-sampradāya. Rudra-gītena indica que los 
Pracetās obtuvieron el éxito siguiendo a la sucesión discipular del Señor Rudra.

d"zAvaSaRs$ah"›aAntae pauç&Sastau s$anaAtana: / 
taeSaAmaAivar"BaUtk{(cC)M$ zAAntaena zAmayana, ç&caA //�4�//

daśa-varṣa-sahasrānte     puruṣas tu sanātanaḥ
teṣām āvirabhūt kṛcchraṁ     śāntena śamayan rucā

daśa-varṣa—diez años; sahasra-ante—al final de mil; puruṣaḥ—la Persona Suprema; tu—
entonces; sanātanaḥ—eterna; teṣām—de los Pracetās; āvirabhūt—apareció; kṛcchram—la 
rigurosa austeridad; śāntena—satisfacer; śamayan—mitigar; rucā—con Su belleza.

Los Pracetās ejecutaron rigurosas austeridades durante diez mil años, al final de 
los cuales la Suprema Personalidad de dios, para recompensar sus austeridades, 
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apareció ante ellos en Su muy agradable forma personal. Eso satisfizo a los Pracetās, 
que vieron de este modo compensadas sus intensas austeridades.

SIGNIFICADO: Un esfuerzo de diez mil años de austeridades no parece algo muy 
agradable. Sin embargo, los devotos, los estudiantes sinceros de la vida espiritual, se 
someten a esas austeridades para alcanzar el favor de la Suprema Personalidad de Dios. 
En aquella época la duración de la vida era muy larga, y la gente podía practicar rigurosas 
austeridades durante miles de años. Se dice que Vālmīki, el autor del Rāmāyaṇa, se sometió 
a la austeridad de meditar durante sesenta mil años. La Suprema Personalidad de Dios 
apreció las austeridades de los Pracetās, y finalmente apareció ante ellos en una forma 
agradable. De este modo los Pracetās se sintieron satisfechos y olvidaron las austeridades a 
que se habían sometido. En el mundo material, quien obtiene el éxito después de una ardua 
labor, se siente muy complacido. De manera similar, el devoto olvida todos sus trabajos y 
austeridades tan pronto como entra en contacto con la Suprema Personalidad de Dios. 
Dhruva Mahārāja, a pesar de que solo tenía cinco años de edad, se sometió a rigurosas 
austeridades; solo comía hojas secas, no bebía más que agua, y no tomaba nada de donde 
pudiera obtener alimento. De este modo, al cabo de seis meses pudo ver a la Suprema 
Personalidad de Dios cara a cara. Cuando vio al Señor, olvidó todas sus austeridades y 
dijo: svāmin kṛtārtho ’smi: «Mi querido Señor, estoy muy complacido».

Por supuesto, esas austeridades se llevaban a cabo en Satya-yuga, Dvāpara-yuga y 
Tretā-yuga, pero no en la era de Kali. En Kali-yuga, se pueden obtener los mismos 
resultados simplemente con cantar el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa. Como en esta era la 
gente ha caído muy bajo, el Señor tiene la gran bondad de darles el método más fácil. 
Así, para obtener los mismos resultados, basta con cantar el mantra Hare Kṛṣṇa. Sin 
embargo, como indica el Señor Caitanya Mahāprabhu, somos tan desdichados que ni 
siquiera nos sentimos atraídos por el canto del mahā-mantra: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, 
Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

s$aupaNARs$k(nDamaAè&X#Ae maeç&Za{"ËÿimavaAmbaud": / 
paItavaAs$aA maiNAƒaIva: ku(vaRna, ivaitaimar"A id"zA: //�5�//

suparṇa-skandham ārūḍho    meru-śṛṅgam ivāmbudaḥ
pīta-vāsā maṇi-grīvaḥ     kurvan vitimirā diśaḥ

suparṇa—de Garuḍa, el portador del Señor Viṣṇu; skandham—el lomo; ārūḍhaḥ—
sentado sobre; meru—de la montaña llamada Meru; śṛṅgam—en la cima; iva—como; 
ambudaḥ—una nube; pīta-vāsāḥ—vestido con ropas amarillas; maṇi-grīvaḥ—con Su 
cuello adornado con la joya Kaustubha; kurvan—hacer; vitimirāḥ—libre de oscuridad; 
diśaḥ—en todas direcciones.

La Personalidad de dios, montado sobre garuḍa, parecía una nube posada en la 
cima del monte meru. El cuerpo trascendental de la Personalidad de dios estaba 

30.5

TEXTO 5



580   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

cubierto con atractivas ropas de color amarillo, y Su cuello estaba adornado con la 
joya Kaustubha-maṇi. La refulgencia corporal del Señor disipaba toda la oscuridad 
del universo.

SIGNIFICADO: Como se afirma en el Caitanya-caritāmṛta (Madhya 22.31):

kṛṣṇa—sūrya-sama; māyā haya andhakāra
yāhāṅ kṛṣṇa, tāhāṅ nāhi māyāra adhikāra

El Señor es como el refulgente Sol. Por esa razón, en presencia de la Suprema Perso-
nalidad de Dios no puede haber ni oscuridad ni ignorancia. En realidad, el universo 
es oscuro, y si en él hay luz es debido a la presencia del Sol, pero el Sol y la Luna solo 
reflejan la refulgencia del cuerpo del Señor Supremo. En el Bhagavad-gītā (7.8), el 
Señor dice: prabhāsmi śaśi-sūryayoḥ: «Yo soy la energía luminosa del Sol y de la Luna». 
La conclusión es que la refulgencia corporal de la Suprema Personalidad de Dios es el 
origen de toda la vida. Esto se confirma también en la Brahma-saṁhitā: yasya prabhā 
prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi. La iluminación que emana de la refulgencia del cuerpo de 
la Suprema Personalidad de Dios elimina por completo toda oscuridad.

k(AizASNAunaA k(nak(vaNARivaBaUSaNAena 
  ”aAjatk(paAelavad"naAe ivalas$aitk(r"Iq%: / 
@í"AyauDaEr"naucarE"mauRinaiBa: s$aure"n‰E"- 
  r"As$aeivataAe gAç&x"ik(ªar"gAItak(LitaR: //�6�//

kāśiṣṇunā kanaka-varṇa-vibhūṣaṇena
bhrājat-kapola-vadano vilasat-kirīṭaḥ

aṣṭāyudhair anucarair munibhiḥ surendrair
āsevito garuḍa-kinnara-gīta-kīrtiḥ

kāśiṣṇunā—brillante; kanaka—oro; varṇa—de color; vibhūṣaṇena—con adornos; 
bhrājat—brillante; kapola—frente; vadanaḥ—Su cara; vilasat—deslumbrante; 
kirīṭaḥ—Su casco; aṣṭa—ocho; āyudhaiḥ—con armas; anucaraiḥ—por seguidores; 
munibhiḥ—por grandes sabios; sura-indraiḥ—por semidioses; āsevitaḥ—servido; 
garuḍa—por Garuḍa; kinnara—habitante del planeta Kinnara; gīta—cantadas; 
kīrtiḥ—Sus glorias.

La cara del Señor era muy hermosa; Su cabeza estaba adornada con ornamentos de 
oro, y coronada con un hermoso casco resplandeciente. El Señor tenía ocho brazos, 
cada uno de los cuales sostenía un arma distinta. Estaba rodeado de semidioses, 
grandes sabios y otras personas que Le acompañaban, todos ellos ocupados en Su 
servicio. garuḍa, el portador del Señor, Le glorificaba con la vibración de himnos 
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védicos que producía con el movimiento de sus alas. garuḍa parecía un habitante 
del planeta Kinnaraloka.

SIGNIFICADO: La forma en que suele manifestarse Viṣṇu tiene cuatro brazos, en 
los que sostiene cuatro objetos (una caracola, un disco, una maza y una flor de loto). 
Sin embargo, este verso dice que el Señor Viṣṇu apareció con ocho brazos y sostenía 
ocho armas distintas. Según Vīrarāghava Ācārya, la caracola y la flor de loto también 
se consideran armas. El Señor es el controlador supremo, y por lo tanto, todo lo que 
lleve en Su mano puede ser considerado arma. Con cuatro brazos sostiene Sus cuatro 
armas características, y en las otras cuatro lleva una flecha, un arco, un tridente y una 
serpiente. Śrī Vīrarāghava Ācārya explica que las ocho armas son śaṅkha, cakra, gadā, 
padma, śārṅga, śara, etc.

Los reyes siempre están acompañados de sus ministros, secretarios, generales, etc., y 
el Señor Viṣṇu también está acompañado de Sus seguidores, como los semidioses, los 
grandes sabios, las personas santas, etc. Él nunca está solo. Por consiguiente, la idea de 
que el Señor sea impersonal no tiene sentido. Él es siempre Él mismo, la Suprema Per-
sonalidad de Dios, y Sus acompañantes también son personas. De la descripción que se 
da en este verso, se desprende que Garuḍa pertenece al planeta Kinnara. Los habitantes 
de ese planeta Kinnara tienen los mismos rasgos que Garuḍa, es decir, tienen el mismo 
aspecto físico que los seres humanos, pero, además, tienen alas. La palabra gīta-kīrtiḥ 
indica que los habitantes de Kinnaraloka son muy expertos en cantar las glorias del 
Señor. En la Brahma-saṁhitā se dice: jagad-aṇḍa-koṭi-koṭiṣv aśeṣa-vasudhādi-vibhūti-
bhinnam: Todos los universos contienen diversidad de planetas distintos, y cada planeta 
tiene sus características específicas. Apoyándonos en este verso podemos entender que 
los habitantes de Kinnaraloka pueden volar con sus alas. Hay otro planeta, Siddhaloka, 
cuyos habitantes pueden volar incluso sin alas. Es decir, en cada planeta se goza de 
una opulencia característica. Esa es la belleza de la variopinta creación de la Suprema 
Personalidad de Dios.

paInaAyataAí"BaujamaNx"lamaDyalaºmyaA 
  s$paDaRicC)$yaA pair"va{taAe vanamaAlayaAâ: / 
baihR"Smata: pauç&Sa @Ah" s$autaAna, ‘apaªaAna, 
  pajaRnyanaAd"ç&tayaA s$aGa{NAAvalaAek(: //�7�//

pīnāyatāṣṭa-bhuja-maṇḍala-madhya-lakṣmyā
spardhac-chriyā parivṛto vana-mālayādyaḥ

barhiṣmataḥ puruṣa āha sutān prapannān
parjanya-nāda-rutayā saghṛṇāvalokaḥ

pīna—fuertes; āyata—largos; aṣṭa—ocho; bhuja—brazos; maṇḍala—cerco; madhya—
en medio de; lakṣmyā—con la diosa de la fortuna; spardhat—competir; śriyā—cuya 
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belleza; parivṛtaḥ—rodeados; vana-mālayā—por un collar de flores; ādyaḥ—la Per-
sonalidad de Dios original; barhiṣmataḥ—del rey Prācīnabarhi; puruṣaḥ—la Suprema 
Personalidad de Dios; āha—Se dirigió; sutān—a los hijos; prapannān—entregados; 
parjanya—como una nube; nāda—cuyo sonido; rutayā—con una voz; sa-ghṛṇa—con 
misericordia; avalokaḥ—Su mirada.

Un collar de flores, cuya belleza era un desafío para la diosa de la fortuna, caía desde 
el cuello hasta las rodillas de la Personalidad de dios, adornando de ese modo Sus 
ocho brazos, largos y fuertes. Con una mirada misericordiosa y una voz como el 
trueno, el Señor Se dirigió a los hijos del rey Prācīnabarhiṣat, que estaban muy 
entregados a Él.

SIGNIFICADO: En este verso es muy significativa la palabra ādyaḥ. La Suprema 
Personalidad de Dios es también el origen de Paramātmā y del Brahman. Como se 
confirma en el Bhagavad-gītā (14.27): brahmaṇo hi pratiṣṭhāham: La Verdad Absoluta 
no comienza con el Brahman impersonal, sino con Kṛṣṇa, la Personalidad de Dios 
original. Arjuna, al comprender la grandeza de Kṛṣṇa, se dirigió a Él con las siguientes 
palabras:

paraṁ brahma paraṁ dhāma     pavitraṁ paramaṁ bhavān
puruṣaṁ śāśvataṁ divyam     ādi-devam ajaṁ vibhum

«Tú eres la Suprema Personalidad de Dios, la morada suprema, lo más puro que existe, 
la Verdad Absoluta. Tú eres la persona original, trascendental y eterna, el innaciente, el 
más grande» (Bg. 10.12).

La Brahma-saṁhitā dice también: anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam: «El 
Señor Supremo no es producto de ninguna causa [anādi], sino que Él es la causa de 
todas las causas». El Vedānta-sūtra dice: janmādy asya yataḥ: «La Verdad Absoluta es 
aquello de lo que todo emana». De la Verdad Absoluta se dice que es ādi-puruṣa. Por lo 
tanto, la Verdad Absoluta es una persona, y no es impersonal.

™aIBagAvaAnauvaAca
varM" va{NAIDvaM Ba‰M" vaAe yaUyaM mae na{panand"naA: / 
s$aAEh"AdeR"naApa{TagDamaARstauí"Ae'hM" s$aAEô$de"na va: //�8�//

śrī-bhagavān uvāca
varaṁ vṛṇīdhvaṁ bhadraṁ vo    yūyaṁ me nṛpa-nandanāḥ
sauhārdenāpṛthag-dharmās    tuṣṭo ’haṁ sauhṛdena vaḥ

śrī-bhagavān uvāca—la Suprema Personalidad de Dios dijo; varam—bendición; 
vṛṇīdhvam—pidan; bhadram—buena fortuna; vaḥ—de ustedes; yūyam—ustedes; me—
de Mí; nṛpa-nandanāḥ—¡oh, hijos del rey!; sauhārdena—por amistad; apṛthak—no 
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diferente; dharmāḥ—ocupación; tuṣṭaḥ—complacido; aham—Yo; sauhṛdena—por 
amistad; vaḥ—de ustedes.

La Suprema Personalidad de dios dijo: mis queridos hijos del rey, estoy muy com-
placido con las amistosas relaciones que mantienen entre ustedes. todos se dedican 
a la misma ocupación, el servicio devocional. Estoy tan complacido con la amistad 
que reina entre ustedes que les deseo toda buena fortuna. ahora pueden pedirme 
una bendición.

SIGNIFICADO: El Señor estaba muy complacido con los hijos del rey Prācīnabarhiṣat 
porque estaban muy unidos y eran conscientes de Kṛṣṇa. Cada hijo del rey Prācīnabarhiṣat 
era un alma individual, pero todos ellos estaban muy unidos ofreciendo servicio tras-
cendental al Señor. La unidad de las almas individuales que tratan de ofrecer servicio 
o satisfacer al Señor Supremo es la verdadera unidad. Esa unidad no es posible en el 
mundo material. Pueden establecerse uniones artificiales, pero siempre habrá diferencias 
de intereses entre las personas. En las Naciones Unidas, por ejemplo, cada país tiene sus 
ambiciones nacionales particulares; en consecuencia, no pueden unirse. En el mundo 
material, la desunión entre las almas individuales es tan fuerte, que incluso los miembros de 
la asociación para la conciencia de Kṛṣṇa parecen a veces desunidos a causa de sus distintas 
opiniones y de la atracción que sienten por determinadas cosas materiales. En realidad, 
en la vida consciente de Kṛṣṇa no puede haber dos opiniones distintas. La meta es una: 
que cada quien sirva a Kṛṣṇa lo mejor posible según su capacidad. Toda desavenencia en 
relación con el servicio debe considerarse espiritual. Entre quienes están verdaderamente 
ocupados en el servicio de la Suprema Personalidad de Dios, no puede haber desunión 
bajo ninguna circunstancia. Eso hace que la Suprema Personalidad de Dios se sienta muy 
feliz y esté deseoso de conceder a Sus devotos todo tipo de bendiciones, como en este verso 
se indica. Podemos ver que el Señor, inmediatamente, Se dispuso a conceder todas Sus 
bendiciones a los hijos del rey Prācīnabarhiṣat.

yaAe'nausmar"ita s$anDyaAyaAM yauSmaAnanauid"naM nar": / 
tasya ”aAta{SvaAtmas$aAmyaM taTaA BaUtaeSau s$aAEô$d"ma, //�9�//

yo ’nusmarati sandhyāyāṁ    yuṣmān anudinaṁ naraḥ
tasya bhrātṛṣv ātma-sāmyaṁ    tathā bhūteṣu sauhṛdam

yaḥ—el que; anusmarati—siempre recuerde; sandhyāyām—en la tarde; yuṣmān—a us-
tedes; anudinam—cada día; naraḥ—ser humano; tasya bhrātṛṣu—con sus hermanos; 
ātma-sāmyam—ecuanimidad personal; tathā—como también; bhūteṣu—con todos los 
seres vivos; sauhṛdam—amistad.

El Señor continuó: aquellos que les recuerden al anochecer de cada día, serán 
amistosos con sus hermanos y con todas las demás entidades vivientes.
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yae tau maAM ç&‰"gAItaena s$aAyaM ‘aAta: s$amaAih"taA: / 
stauvantyahM" k(Amavar"And"Asyae ‘aÁaAM ca zAAeBanaAma, //10//

ye tu māṁ rudra-gītena    sāyaṁ prātaḥ samāhitāḥ
stuvanty ahaṁ kāma-varān    dāsye prajñāṁ ca śobhanām

ye—aquellas personas que; tu—pero; mām—a Mí; rudra-gītena—con la oración can-
tada por el Señor Śiva; sāyam—al anochecer; prātaḥ—por la mañana; samāhitāḥ—con 
atención; stuvanti—ofrecer oraciones; aham—Yo; kāma-varān—todas las bendiciones 
para satisfacer los deseos; dāsye—concederé; prajñām—inteligencia; ca—también; 
śobhanām—trascendental.

aquellos que me ofrezcan por la mañana y al anochecer las oraciones del Señor 
Śiva, recibirán mis bendiciones. de ese modo podrán, a la vez, satisfacer sus deseos 
y adquirir una buena inteligencia.

SIGNIFICADO: Buena inteligencia significa regresar al hogar, de vuelta a Dios. Esto se 
confirma en el Bhagavad-gītā (10.10):

teṣāṁ satata-yuktānāṁ     bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ    yena mām upayānti te

«A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, Yo les doy 
la comprensión con la cual pueden llegar hasta Mí».

La persona que ofrezca oraciones al Señor para satisfacer sus propios deseos, 
debe saber que la satisfacción más elevada y perfecta de los deseos es regresar al 
hogar, de vuelta a Dios. En este verso se indica que quienes recuerden las actividades 
de los hijos del rey Prācīnabarhiṣat, los Pracetās, se liberarán y serán bendecidos; 
todavía con más razón entonces los propios hijos del rey Prācīnabarhiṣat, que 
tienen una relación directa con la Suprema Personalidad de Dios. Así funciona el 
sistema de paramparā. Si seguimos a los ācāryas, obtenemos el mismo beneficio 
que nuestros predecesores. Se considera que la persona que sigue las decisiones de 
Arjuna, está escuchando el Bhagavad-gītā directamente de labios de la Suprema 
Personalidad de Dios. No hay diferencia alguna entre escuchar el Bhagavad-gītā 
directamente de labios del Señor Supremo, y seguir a una personalidad como 
Arjuna, que en el pasado la escuchó directamente de labios del Señor. A veces, 
los necios arguyen diciendo que no podemos recibir las instrucciones de Kṛṣṇa 
directamente, ya que Él ahora no está con nosotros. Esos necios ignoran que no 
hay diferencia entre escuchar el Bhagavad-gītā directamente, y leerlo, siempre y 
cuando lo aceptemos tal y como lo ha presentado el Señor. Sin embargo, si queremos 
entenderlo mediante nuestras imperfectas interpretaciones, es muy posible que no 
seamos capaces de entender sus misterios, aunque según los cánones mundanos 
seamos grandes eruditos.
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yaâUyaM ipataur"Ade"zAmaƒah"Ií" maud"AinvataA: / 
@TaAe va ozAtaI k(LitaRlaAeRk(Ananau BaivaSyaita //11//

yad yūyaṁ pitur ādeśam    agrahīṣṭa mudānvitāḥ
atho va uśatī kīrtir    lokān anu bhaviṣyati

yat—debido a; yūyam—ustedes; pituḥ—de su padre; ādeśam—la orden; agrahīṣṭa—
aceptada; mudā-anvitāḥ—con gran felicidad; atho—por lo tanto; vaḥ—sus; uśatī—
atractivas; kīrtiḥ—glorias; lokān anu—por todo el universo; bhaviṣyati—será posible.

Porque han aceptado en su corazón con placer las órdenes de su padre, y porque 
las han cumplido con gran fe, sus atractivas cualidades serán famosas en todo el 
mundo.

SIGNIFICADO: Como partes integrales de la Suprema Personalidad de Dios, todas las 
entidades vivientes gozan de una pequeña independencia. A veces, personas poco inte-
ligentes nos preguntan por qué, si todo está bajo el control de la Suprema Personalidad 
de Dios, tenemos que sufrir. La entidad viviente, debido a su diminuta independencia, 
puede obedecer o desobedecer las órdenes del Señor Supremo. Si las obedece, es feliz; si 
no lo hace, sufre. Por lo tanto, la entidad viviente se crea su propia felicidad y su propia 
desdicha. No son imposiciones forzosas del Señor Supremo sobre las personas. El Señor 
Supremo alabó a los Pracetās por su fidelidad y obediencia a las leyes de su padre. Por 
lo tanto, el Señor bendijo a los hijos del rey Prācīnabarhiṣat por haber obedecido las 
órdenes de su padre.

BaivataA iva™auta: pau‡aAe'navamaAe “aöNAAe gAuNAE: / 
ya WtaAmaAtmavaIyaeRNA i‡alaAek(LM paUr"iyaSyaita //12//

bhavitā viśrutaḥ putro    ’navamo brahmaṇo guṇaiḥ
ya etām ātma-vīryeṇa    tri-lokīṁ pūrayiṣyati

bhavitā—habrá; viśrutaḥ—muy famoso; putraḥ—hijo; anavamaḥ—no inferior; 
brahmaṇaḥ—al Señor Brahmā; guṇaiḥ—en cualidades; yaḥ—quien; etām—todo esto; 
ātma-vīryeṇa—con su progenie; tri-lokīm—los tres mundos; pūrayiṣyati—llenará.

tendrán un buen hijo, que en nada será inferior al Señor Brahmā. Por esa razón, 
será muy famoso en todo el universo, y sus hijos y nietos llenarán los tres mundos.

SIGNIFICADO: Como se explica en el siguiente verso, los Pracetās se casarán con 
la hija del gran sabio Kaṇḍu. Se sugiere que el nombre del hijo será Viśruta, y que, 
debido a su buen carácter, llenará de gloria a sus padres. Será más grande incluso 
que el Señor Brahmā. El gran político Cāṇakya dijo que, si en un bosque o jardín hay 
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un árbol bueno, todo el bosque se llena con la fragancia de sus flores. De la misma 
manera, un buen hijo hace famosa a su familia en todo el mundo. Kṛṣṇa nació en la 
familia de los Yadus; debido a ello, la dinastía Yadu es famosa en todo el mundo.

k(Nx"Ae: ‘amlaAecayaA labDaA k(nyaA k(malalaAecanaA / 
taAM caApaivaÜ"AM jagA{"ò"BaURç&h"A na{panand"naA: //13//

kaṇḍoḥ pramlocayā labdhā    kanyā kamala-locanā
tāṁ cāpaviddhāṁ jagṛhur    bhūruhā nṛpa-nandanāḥ

kaṇḍoḥ—del sabio Kaṇḍu; pramlocayā—por una cortesana celestial llamada Pramlocā; 
labdhā—obtenida; kanyā—hija; kamala-locanā—de ojos de loto; tām—su; ca—tam-
bién; apaviddhām—abandonada; jagṛhuḥ—aceptada; bhūruhāḥ—los árboles; nṛpa-
nandanāḥ—¡oh, hijos del rey Prācīnabarhiṣat!

¡Oh, hijos del rey Prācīnabarhiṣat!, la cortesana celestial llamada Pramlocā dejó a 
la hija del sabio Kaṇḍu bajo el cuidado de los árboles del bosque. Luego, regresó a 
los planetas celestiales. Esa hija de ojos como el loto nació de la unión de la apsarā 
Pramlocā con el sabio Kaṇḍu.

SIGNIFICADO: El rey del cielo, Indra, se llena de envidia siempre que un gran sabio 
se somete a austeridades rigurosas para obtener poder material. Los semidioses 
ocupan puestos de responsabilidad en el gobierno de los asuntos universales, y están 
muy cualificados debido a sus actividades piadosas. A pesar de ser entidades vivientes 
comunes, están capacitados para alcanzar los puestos de responsabilidad del Señor 
Brahmā, Indra, Candra y Varuṇa. Indra, el rey del cielo, siente gran ansiedad cuando 
un gran sabio se somete a rigurosas austeridades; esa es la naturaleza del mundo 
material. Esa envidia está en todo el mundo material, y hace que todos sientan temor 
de su vecino. Los hombres de negocios sienten temor de sus socios, porque el mundo 
material es el campo de actividad de todo tipo de personas envidiosas que han ve-
nido aquí a competir con la opulencia de la Suprema Personalidad de Dios. De este 
modo, Indra, atemorizado por las rigurosas austeridades del gran sabio Kaṇḍu, envió 
a Pramlocā para hacerle romper sus votos y austeridades. Un incidente similar se 
produjo en el caso de Viśvāmitra. En los śāstras se registran otros incidentes que nos 
dan a entender que Indra siempre ha sido envidioso. En cierta ocasión, cuando el rey 
Pṛthu estaba celebrando una serie de sacrificios, Indra, al verse superado por el rey, 
sintió gran envidia y causó trastornos en el sacrificio del rey, como se ha comentado 
en capítulos anteriores. El rey Indra tuvo éxito en romper el voto del gran sabio 
Kaṇḍu, quien, atraído por la belleza de la cortesana celestial Pramlocā, engendró 
en ella una niña, de la que en este verso se dice que tenía ojos como el loto y era 
muy hermosa. Habiendo triunfado en su misión, Pramlocā regresó a los planetas 
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celestiales, encargando a los árboles el cuidado de la recién nacida. Por fortuna, los 
árboles aceptaron a la niña y consintieron en criarla.

ºautºaAmaAyaA mauKae r"AjaA s$aAema: paIyaUSavaiSaRNAIma, / 
de"izAnaI%M r"Aed"maAnaAyaA inad"Dae s$a d"yaAinvata: //14//

kṣut-kṣāmāyā mukhe rājā    somaḥ pīyūṣa-varṣiṇīm
deśinīṁ rodamānāyā    nidadhe sa dayānvitaḥ

kṣut—por el hambre; kṣāmāyāḥ—cuando estaba afligida; mukhe—en la boca; rājā—el 
rey; somaḥ—la Luna; pīyūṣa—néctar; varṣiṇīm—derramando; deśinīm—dedo índice; 
rodamānāyāḥ—mientras ella lloraba; nidadhe—puso; saḥ—él; dayā-anvitaḥ—sintiendo 
compasión.

La niña, que había quedado bajo el cuidado de los árboles, sintiendo hambre, se 
puso a llorar. Entonces, el rey del bosque, que es el rey del planeta Luna, por com-
pasión, puso en la boca de la niña su dedo, que derramaba néctar. de este modo, la 
niña se crió por la misericordia del rey de la Luna.

SIGNIFICADO: Aunque la apsarā había dejado a su hija bajo el cuidado de los árboles, 
estos no podían darle los cuidados necesarios, y se la entregaron al rey de la Luna. 
Candra, el rey de la Luna, puso entonces su dedo en la boca de la niña para satisfacer 
su hambre.

‘ajaAivas$agAR @Aid"í"A: ipa‡aA maAmanauvataRtaA / 
ta‡a k(nyaAM var"Ar"Aeh"AM taAmauã"h"ta maA icar"ma, //15//

prajā-visarga ādiṣṭāḥ    pitrā mām anuvartatā
tatra kanyāṁ varārohāṁ    tām udvahata mā ciram

prajā-visarge—para generar descendencia; ādiṣṭāḥ—siendo ordenado; pitrā—por 
su padre; mām—Mi indicación; anuvartatā—siguiendo; tatra—ahí; kanyām—a la 
hija; vara-ārohām—de muy buenas cualidades, y de belleza exquisita; tām—con ella; 
udvahata—casar; mā—sin; ciram—perder tiempo.

todos ustedes obedecen siempre mis órdenes; por eso les pido que, sin más demo-
ra, se casen con esa muchacha, que está dotada de gran belleza y de muy buenas 
cualidades. Conforme a la orden de su padre, generen descendientes en ella.
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SIGNIFICADO: Los Pracetās, además de ser grandes devotos de la Suprema Personali-
dad de Dios, eran muy obedientes a las órdenes de su padre. Por esa razón, el Señor les 
pidió que se casasen con la hija de Pramlocā.

@pa{TagDamaRzAIlaAnaAM s$avaeRSaAM va: s$aumaDyamaA / 
@pa{TagDamaRzAIlaeyaM BaUyaAtpatnyaipaRtaAzAyaA //16//

apṛthag-dharma-śīlānāṁ    sarveṣāṁ vaḥ sumadhyamā
apṛthag-dharma-śīleyaṁ    bhūyāt patny arpitāśayā

apṛthak—sin diferencias; dharma—ocupación; śīlānām—cuyo carácter; sarveṣām—
todos; vaḥ—de ustedes; su-madhyamā—una muchacha con la cintura delgada; 
apṛthak—sin diferencias; dharma—ocupación; śīlā—de buen comportamiento; iyam—
esta; bhūyāt—que ella sea; patnī—esposa; arpita-āśayā—completamente entregada.

todos ustedes son hermanos y comparten la misma naturaleza, como devotos e 
hijos obedientes de su padre. Esa muchacha tiene su mismo carácter, y está consa-
grada a todos ustedes. así pues, ella y ustedes, los hijos de Prācīnabarhiṣat, están al 
mismo nivel, unidos bajo un principio común.

SIGNIFICADO: Los principios védicos prohíben a la mujer tener más de un esposo, aunque 
un hombre puede tener más de una esposa. Sin embargo, en circunstancias especiales nos 
encontramos con mujeres que tienen más de un esposo. Draupadī, por ejemplo, estaba 
casada con los cinco Pāṇḍavas, que eran hermanos. De la misma manera, la Suprema 
Personalidad de Dios ordenó a todos los hijos de Prācīnabarhiṣat que se casasen con la 
hija del gran sabio Kaṇḍu y Pramlocā. En casos especiales, se permite el matrimonio de 
una muchacha con más de un hombre, siempre y cuando sepa dar el mismo trato a todos 
sus esposos, cosa que no puede hacer una mujer corriente. Solo a una mujer de cualidades 
especiales se le puede permitir el matrimonio con más de un esposo, y en la era de Kali 
es muy difícil encontrar ese carácter ecuánime en una mujer. Así, según las Escrituras: 
kalau pañca vivarjayet: en esta era, está prohibido que una mujer se case con el hermano 
de su esposo, sistema que todavía se practica en algunas regiones montañosas de la India. 
El Señor dice: apṛthag-dharma-śīleyaṁ bhūyāt patny arpitāśayā. Con las bendiciones 
del Señor, todo es posible. El Señor concedió a la muchacha una bendición especial, para 
que su entrega fuese la misma hacia todos los hermanos. En el Bhagavad-gītā se enseña el 
apṛthag-dharma, que significa «el deber prescrito sin diferencias en cuanto a objetivos». En 
el Bhagavad-gītā pueden establecerse tres secciones principales: karma-yoga, jñāna-yoga 
y bhakti-yoga. La palabra yoga significa «actuar en favor de la Suprema Personalidad de 
Dios». Como se confirma en el Bhagavad-gītā (3.9):

yajñārthāt karmaṇo ’nyatra    loko ’yaṁ karma-bandhanaḥ
tad-arthaṁ karma kaunteya    mukta-saṅgaḥ samācara
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«Toda actividad debe realizarse como un sacrificio en honor de Viṣṇu, pues de lo 
contrario nos encadena al mundo material. Por lo tanto, ¡oh, hijo de Kuntī!, desem-
peña tus deberes prescritos para Su satisfacción, y de este modo permanecerás libre de 
cautiverio».

Las personas pueden actuar conforme a sus deberes prescritos con la finalidad de sa-
tisfacer al yajña-puruṣa, la Suprema Personalidad de Dios. Eso se llama apṛthag-dharma. 
Cada miembro del cuerpo tiene un modo particular de actuar, pero todos ellos tienen 
como objetivo mantener el conjunto del cuerpo. De manera similar, si con nuestras activi-
dades buscamos la satisfacción de la Suprema Personalidad de Dios, podremos constatar 
que todo el mundo se siente satisfecho. Debemos seguir los pasos de los Pracetās, quienes 
no tenían otro objetivo que la satisfacción del Señor Supremo. Eso se llama apṛthag-
dharma. Según el Bhagavad-gītā (18.66): sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ 
vraja: «Abandona toda clase de religión y sencillamente entrégate a Mí». Ese es el consejo 
que da el Señor Kṛṣṇa. Nuestro único objetivo debe ser actuar de un modo consciente de 
Kṛṣṇa para la satisfacción del Señor. Eso es unidad, apṛthag-dharma.

id"vyavaSaRs$ah"›aANAAM s$ah"›amah"taAEjas$a: / 
BaAEmaAna, BaAeºyaTa BaAegAAna, vaE id"vyaAMêAnauƒah"Anmama //17//

divya-varṣa-sahasrāṇāṁ    sahasram ahataujasaḥ
bhaumān bhokṣyatha bhogān vai    divyāṁś cānugrahān mama

divya—de los planetas celestiales; varṣa—años; sahasrāṇām—de miles; sahasram—mil; 
ahata—sin ser vencido; ojasaḥ—su poder; bhaumān—de este mundo; bhokṣyatha—
disfrutarán; bhogān—disfrutes; vai—ciertamente; divyān—del mundo celestial; ca—
también; anugrahāt—por misericordia; mama—Mía.

El Señor bendijo entonces a los Pracetās diciendo: mis queridos príncipes, por mi 
misericordia, disfrutarán de todos los bienes de este mundo y del mundo celestial. 
En verdad, los disfrutarán sin el menor obstáculo y en la plenitud de sus fuerzas 
durante un millón de años celestiales.

SIGNIFICADO: La Suprema Personalidad de Dios estableció la duración de la vida de 
los Pracetās según las medidas de tiempo de los sistemas planetarios superiores. Seis 
meses terrestres equivalen a doce horas de los sistemas planetarios superiores. Treinta 
días son un mes, y doce meses, un año. De este modo, a los Pracetās se les permitió 
disfrutar de todo tipo de bienes materiales durante un millón de años, calculados 
según las medidas de tiempo del sistema planetario superior. Aunque era un período 
de vida muy largo, los Pracetās, por la gracia del Señor, gozarían de su vigor corporal 
en plenitud durante toda la vida. En el mundo material, quien desee vivir muchos años 
tendrá que soportar las dificultades de la vejez, la incapacidad física y muchas otras 
circunstancias miserables. A los Pracetās, sin embargo, se les dotó de la plenitud de 
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su vigor corporal para el disfrute de toda clase de comodidades materiales. Como se 
explicará en el siguiente verso, se trataba de una opulencia especial que se les concedió 
para que pudiesen continuar realizando servicio devocional en plenitud.

@Ta mayyanapaAiyanyaA BaftyaA pa¸(gAuNAAzAyaA: / 
opayaAsyaTa maÜ"Ama inaivaRâ inar"yaAd"ta: //18//

atha mayy anapāyinyā    bhaktyā pakva-guṇāśayāḥ
upayāsyatha mad-dhāma    nirvidya nirayād ataḥ

atha—por lo tanto; mayi—a Mí; anapāyinyā—sin ningún tipo de desviación; 
bhaktyā—con servicio devocional; pakva-guṇa—libre de contaminación material; 
āśayāḥ—sus mentes; upayāsyatha—alcanzarán; mat-dhāma—Mi morada; nirvidya—
completamente desapegados; nirayāt—de la existencia material; ataḥ—así.

después, me ofrecerán servicio devocional sin ningún tipo de desviación, y se libe-
rarán de todo rastro de contaminación material. Para entonces estarán completa-
mente desapegados del disfrute material de los planetas supuestamente celestiales 
y de los planetas infernales, y regresarán al hogar, de vuelta a dios.

SIGNIFICADO: Por la gracia del Señor, los Pracetās recibieron dones especiales. 
Aunque iban a poder disfrutar de toda clase de bienes materiales durante millones 
de años, no se desviarían del servicio amoroso trascendental del Señor. De este modo, 
completamente ocupados en servicio devocional, los Pracetās se liberarían por com-
pleto del apego material. Ese apego es muy fuerte. Durante el tiempo que dura su 
vida, el materialista se dedica a conseguir tierras, dinero, amigos, y a luchar por la 
sociedad, la amistad, el amor, etc. Además, también desea disfrutar de los planetas 
celestiales después de la aniquilación del cuerpo. Sin embargo, la persona que se ocupa 
en servicio devocional se desapega de los disfrutes y sufrimientos materiales en todas 
sus formas. En el mundo material, se considera que los que se elevan a los sistemas 
planetarios superiores gozan de todas las formas de disfrute material, mientras que 
los que se degradan a los sistemas planetarios inferiores, se considera que viven en 
condiciones infernales. El devoto, sin embargo, es trascendental a ambas condiciones, 
tanto celestiales como infernales. En el Bhagavad-gītā (14.26), la posición del devoto 
se describe de la siguiente manera:

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa    bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān    brahma-bhūyāya kalpate

«Aquel que se dedica por completo al servicio devocional, firme en todas las circuns-
tancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al 
plano del Brahman».
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El devoto está siempre en el nivel de Brahman. No tiene nada que ver ni con la 
felicidad ni con la aflicción materiales. Aquel que está firmemente establecido en el 
plano del servicio devocional, libre del apego material y de la contaminación de las 
modalidades materiales de la naturaleza, reúne las cualidades necesarias para regresar 
al hogar, de vuelta a Dios. Los Pracetās iban a disfrutar de todo tipo de bienes materia-
les durante millones de años, pero sin apegarse a esas bendiciones materiales. De este 
modo, al final de su período de disfrute material, se elevarían al mundo espiritual para 
ir de regreso a Dios.

La palabra pakva-guṇāśayāḥ tiene una importancia especial, pues significa que me-
diante el servicio devocional podemos abandonar la influencia de las tres modalidades 
de la naturaleza material. Mientras estemos bajo la influencia de esas tres modalidades, 
no podremos regresar a Dios. Se explica claramente que todos los planetas del mundo 
material, desde Brahmaloka hasta los planetas infernales, son lugares inadecuados 
para el devoto. Padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām. Ciertamente, un lugar en el que 
hay un peligro a cada paso, no es un lugar confortable. Por esa razón, el Señor, en el 
Bhagavad-gītā (8.16), dice:

ābrahma-bhuvanāl lokāḥ    punar āvartino ’rjuna
mām upetya tu kaunteya    punar janma na vidyate

«Desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo, son todos lugares 
de sufrimiento en los que tiene lugar el ciclo de nacimientos y muertes. Pero aquel que 
alcanza Mi morada, ¡oh, hijo de Kuntī!, nunca más vuelve a nacer».

Es decir, ni siquiera la elevación al planeta más elevado del universo material, 
Brahmaloka, supone beneficio alguno. Sin embargo, si de una u otra forma nos elevamos 
a la morada del Señor, nunca regresaremos al mundo material.

gA{he"SvaAivazAtaAM caAipa pauMs$aAM ku(zAlak(maRNAAma, / 
maã"AtaARyaAtayaAmaAnaAM na banDaAya gA{h"A mataA: //19//

gṛheṣv āviśatāṁ cāpi    puṁsāṁ kuśala-karmaṇām
mad-vārtā-yāta-yāmānāṁ    na bandhāya gṛhā matāḥ

gṛheṣu—en vida familiar; āviśatām—que han entrado en; ca—también; api—incluso; 
puṁsām—de personas; kuśala-karmaṇām—ocupadas en actividades auspicio-
sas; mat-vārtā—en temas relacionados conmigo; yāta—se emplea; yāmānām—de 
quienes cada instante; na—no; bandhāya—para cautiverio; gṛhāḥ—vida familiar; 
matāḥ—considerados.

aquellos que se ocupan en las auspiciosas actividades del servicio devocional, cierta-
mente entienden que el disfrutador o beneficiario supremo de todas las actividades es la 
Suprema Personalidad de dios. de ese modo, ofrecen los resultados de sus actividades 
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a la Suprema Personalidad de dios, y pasan la vida constantemente absortos en los 
temas relacionados con el Señor. Esa clase de personas, aunque estén participando de 
la vida familiar, no se ven afectadas por los resultados de sus acciones.

SIGNIFICADO: Por lo general, la persona que lleva vida de familia se apega demasiado 
a las actividades fruitivas. En otras palabras, trata de disfrutar de los resultados de sus 
actividades. El devoto, sin embargo, sabe que Kṛṣṇa es el disfrutador supremo y el pro-
pietario supremo (bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram). El devoto, por 
consiguiente, no se considera propietario del resultado de nada de lo que hace. Siempre 
piensa en la Suprema Personalidad de Dios como propietario, y ofrece al Señor Supremo 
los resultados de sus actividades. El que sigue este principio mientras vive en el mundo 
material con su familia y sus hijos, nunca se ve afectado por las contaminaciones del 
mundo material. Esto se confirma en el Bhagavad-gītā (3.9):

yajñārthāt karmaṇo ’nyatra    loko ’yaṁ karma-bandhanaḥ
tad-arthaṁ karma kaunteya    mukta-saṅgaḥ samācara

Aquel que trata de disfrutar de los resultados de sus actividades, queda atado por esos 
resultados. Sin embargo, el que ofrece los resultados o beneficios a la Suprema Persona-
lidad de Dios, no se enreda en ellos. Ese es el secreto del éxito. La gente suele entrar en 
la orden de sannyāsa para liberarse de las reacciones de las actividades fruitivas. El que 
no recibe los resultados de sus acciones, sino que los ofrece a la Suprema Personalidad 
de Dios, ciertamente permanece en una condición liberada. Esto lo confirma Śrī Rūpa 
Gosvāmī en el Bhakti-rasāmṛta-sindhu:

īhā yasya harer dāsye    karmaṇā manasā girā
nikhilāsv apy avasthāsu    jīvan-muktaḥ sa ucyate

Quien se ocupe en el servicio del Señor con su vida, sus riquezas, sus palabras, su inte-
ligencia y con todo lo que posea, siempre estará liberado, sea cual sea su condición. De 
esa persona se dice que es un jīvan-mukta, es decir, que está liberada incluso durante 
esta vida. Las personas carentes de conciencia de Kṛṣṇa, cuando se ocupan en activi-
dades materiales, se enredan cada vez más en el cautiverio material. Tienen que sufrir 
y disfrutar de las acciones y reacciones de todas sus actividades. Por consiguiente, el 
movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa es el beneficio más grande para la humanidad, 
pues mantiene a las personas ocupadas constantemente en el servicio de Kṛṣṇa. Los 
devotos piensan en Kṛṣṇa, actúan para Kṛṣṇa, comen para Kṛṣṇa, duermen para Kṛṣṇa, 
y trabajan para Kṛṣṇa. De esa forma, todo se ocupa en el servicio de Kṛṣṇa. Una vida 
totalmente dedicada al cultivo de conciencia de Kṛṣṇa nos salva de la contaminación 
material. Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja explica:

kṛṣṇa-bhajane yāhā haya anukūla
viṣaya baliyā tyāge tāhā haya bhūla
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Para el que es muy experto y puede ocuparlo todo en el servicio del Señor, es decir, 
ajustarlo todo en relación con ese servicio, sería un gran error renunciar al mundo 
material. Debemos aprender a llevarlo todo al plano del servicio del Señor, pues todo 
está relacionado con Kṛṣṇa. Ese es el verdadero propósito de la vida, y el secreto del 
éxito. En otro verso del capítulo tres del Bhagavad-gītā (3.19), se insiste:

tasmād asaktaḥ satataṁ    kāryaṁ karma samācara
asakto hy ācaran karma    param āpnoti pūruṣaḥ

«Por lo tanto, sin apegarse a los frutos de las actividades, hay que actuar como una 
cuestión de deber, pues por actuar sin apego se llega al Supremo».

El capítulo tercero del Bhagavad-gītā trata específicamente de las actividades mate-
riales dirigidas a la complacencia de los sentidos, y de esas mismas actividades cuando 
se dirigen a la satisfacción del Señor Supremo. La conclusión es que esas actividades 
son y no son las mismas. Las actividades materiales dirigidas a la complacencia de 
los sentidos son causa de cautiverio material, mientras que esas mismas actividades, 
cuando se dirigen a satisfacer a Kṛṣṇa, son la causa de la liberación. Es decir, una misma 
actividad puede ser causa de cautiverio y de liberación. Esto puede explicarse de la 
siguiente manera: Si comemos demasiados productos lácteos, como leche condensada, 
arroz dulce, etc., podemos enfermar de indigestión o diarrea, pero si tomamos yogur, 
que también es un producto lácteo, mezclado con pimienta negra y sal, nos curaremos 
inmediatamente de esas enfermedades. En otras palabras, un producto lácteo puede 
provocar indigestión o diarrea, y otro producto lácteo las puede curar.

Una persona que, por misericordia especial de la Suprema Personalidad de Dios, 
goce de opulencia material, no debe considerar esa opulencia causa de cautiverio. Esa 
bendición de la opulencia material no influye negativamente en el devoto maduro, ya 
que él sabe cómo emplear la opulencia al servicio del Señor. La historia del mundo 
nos ofrece muchos ejemplos al respecto. Pṛthu Mahārāja, Prahlāda Mahārāja, Janaka, 
Dhruva, Vaivasvata Manu y Mahārāja Ikṣvāku fueron grandes reyes que gozaron del 
favor especial de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando un devoto no es maduro, 
el Señor Supremo le quita todas sus opulencias. Este es un principio enunciado por 
la Suprema Personalidad de Dios: yasyāham anugṛhṇāmi hariṣye tad-dhanaṁ śanaiḥ: 
«Mi primera manifestación de misericordia hacia Mi devoto es quitarle toda su opu-
lencia material». El Señor Supremo quita al devoto toda la opulencia material que vaya 
en detrimento del servicio devocional; sin embargo, al que es maduro en el servicio 
devocional, le ofrece toda clase de bienes materiales.

navyavaä," Da{d"yae yajÁaAe “aöEtaä," “aövaAid"iBa: / 
na mau÷inta na zAAecainta na ô$Syainta yataAe gAtaA: //20//

navyavad dhṛdaye yaj jño    brahmaitad brahma-vādibhiḥ
na muhyanti na śocanti     na hṛṣyanti yato gatāḥ
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navya-vat—con un frescor siempre en aumento; hṛdaye—en el corazón; yat—como; 
jñaḥ—el conocedor supremo, Paramātmā; brahma—Brahman; etat—esto; brahma-
vādibhiḥ—por los paladines de la Verdad Absoluta; na—nunca; muhyanti—se 
confunden; na—nunca; śocanti—se lamentan; na—nunca; hṛṣyanti—están jubilosos; 
yataḥ—cuando; gatāḥ—han alcanzado.

Ininterrumpidamente ocupados en las actividades del servicio devocional, los 
devotos sienten en esas ocupaciones un frescor renovado y siempre en aumento. 
La Superalma omnisciente, que está en el corazón del devoto, hace que todo sea 
cada vez más fresco. Los paladines de la verdad absoluta definen ese estado con el 
nombre de posición de Brahman. En esa etapa liberada [brahma-bhūta], la persona 
nunca se confunde. Ni se lamenta ni cede innecesariamente al júbilo. Esto se debe a 
que está situada en el plano de brahma-bhūta.

SIGNIFICADO: El devoto recibe de la Superalma que está en el corazón la inspiración 
para avanzar en el servicio devocional de muchas maneras. El sentimiento del devoto 
nunca es algo manido o estereotipado; nunca se siente estancado en una posición. 
Cualquiera que se ocupe en cantar un nombre material en el mundo material, se 
cansará de repetirlo en muy poco tiempo. Sin embargo, el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa 
se puede cantar durante todo el día y toda la noche sin sentir cansancio. Cuanto más 
se cante, más fresco y nuevo resultará el canto. Śrīla Rūpa Gosvāmī dice que si pudiera 
tener millones de oídos y de lenguas, podría saborear la bienaventuranza espiritual 
de cantar el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa. En realidad, para el devoto muy avanzado no 
hay nada que no sea inspirador. En el Bhagavad-gītā, el Señor dice que Él está en el 
corazón de todos, y que Él ayuda a la entidad viviente a olvidar y a recordar. Por la 
gracia del Señor, el devoto recibe inspiración.

teṣāṁ satata-yuktānāṁ    bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ    yena mām upayānti te

«A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, Yo les doy la 
comprensión con la cual pueden llegar hasta Mí» (Bg. 10.10).

Como aquí se explica, la Superalma, a quien el verso se refiere con la palabra jña 
(aquel que lo conoce todo, presente, pasado y futuro), es la guía de aquellos que se 
ocupan en las auspiciosas actividades (kuśala-karmaṇām) del servicio devocional. La 
Superalma da instrucciones al devoto puro y sincero acerca de cómo progresar más 
y más e irse acercando a la Suprema Personalidad de Dios. Con respecto a eso, Śrīla 
Jīva Gosvāmī dice que la Superalma, la expansión plenaria de la Suprema Personalidad 
de Dios, existe en el corazón de todos, pero en el corazón del devoto Se revela en una 
forma siempre nueva. Bajo Su inspiración, el devoto ejecuta su servicio devocional 
y experimenta una bienaventuranza trascendental siempre en aumento.
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maE‡aeya ovaAca
WvaM “auvaANAM pauç&SaATaRBaAjanaM 
  janaAdR"naM ‘aAÃalaya: ‘acaetas$a: / 
taÚ"zARnaDvastatamaAer"jaAemalaA 
  igAr"AgA{NAna, gAÕ"d"yaA s$auô$Ôamama, //21//

maitreya uvāca
evaṁ bruvāṇaṁ puruṣārtha-bhājanaṁ

janārdanaṁ prāñjalayaḥ pracetasaḥ
tad-darśana-dhvasta-tamo-rajo-malā

girāgṛṇan gadgadayā suhṛttamam

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; evam—así; bruvāṇam—hablar; puruṣa-artha—del 
objetivo supremo de la vida; bhājanam—el que concede; jana-ardanam—que aparta 
todos los inconvenientes que puedan presentarse ante el devoto; prāñjalayaḥ—con 
las manos juntas; pracetasaḥ—los hermanos Pracetās; tat—a Él; darśana—por ver; 
dhvasta—disipada; tamaḥ—de oscuridad; rajaḥ—de pasión; malāḥ—cuya contamina-
ción; girā—con una voz; agṛṇan—ofrecieron oraciones; gadgadayā—quebrada; suhṛt-
tamam—al más grande de los amigos.

El gran sabio maitreya dijo: después de escuchar esas palabras de la Suprema Per-
sonalidad de dios, los Pracetās Le ofrecieron oraciones. El Señor es el benefactor 
supremo, y es quien concede todo éxito en la vida. Él es también el amigo supremo 
que aparta todas las circunstancias dolorosas en que el devoto pueda verse. Con la 
voz quebrada por el éxtasis, los Pracetās ofrecieron oraciones al Señor. La presencia 
personal del Señor, que estaba ante ellos, les había purificado.

SIGNIFICADO: Aquí se describe al Señor con las palabras puruṣārtha-bhājanam (el 
que otorga el objetivo supremo de la vida). Toda forma de éxito que podamos desear 
en la vida, podemos obtenerla por la misericordia del Señor. Los Pracetās ya habían 
obtenido la misericordia del Señor, y por lo tanto, ya no estaban expuestos a la contami-
nación de las modalidades materiales. Esas modalidades se disiparon ante ellos como se 
disipa la oscuridad de la noche cuando sale el Sol. Con la aparición del Señor ante ellos, 
de un modo natural desapareció por completo todo rastro de contaminación de las 
cualidades materiales de rajas y tamas. De manera similar, el devoto sin motivaciones 
también se purifica de toda contaminación material cuando canta el mahā-mantra 
Hare Kṛṣṇa, pues el nombre del Señor y el Señor son idénticos. Como se afirma en el 
Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.17):

śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ    puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ
hṛdy antaḥ-stho hy abhadrāṇi    vidhunoti suhṛt satām
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«Śrī Kṛṣṇa, la Personalidad de Dios, que es el Paramātmā [la Superalma] en el corazón 
de todos y el benefactor del devoto veraz, limpia de deseos de disfrute material el co-
razón del devoto que ha adquirido el vivo anhelo de escuchar Sus mensajes, que son 
virtuosos en sí mismos cuando se escuchan y cantan apropiadamente».

El santo nombre del Señor es el Señor mismo. Quien lo canta y lo escucha, se puri-
fica. Poco a poco, toda la contaminación material desaparece. Los Pracetās, debido a 
la presencia del Señor ante ellos, ya se habían purificado, de modo que ahora podían 
ofrecer con las manos juntas las oraciones adecuadas. En otras palabras, los devotos, 
tan pronto como se ocupan en servicio devocional, se vuelven trascendentales a toda 
contaminación material, como se confirma en el Bhagavad-gītā (sa guṇān samatītyaitān 
brahma-bhūyāya kalpate). A veces los devotos se sienten insatisfechos por no poder 
ver personalmente a la Suprema Personalidad de Dios. Los Pracetās, cuando vieron al 
Señor Supremo en persona ante ellos, vieron desvanecerse toda sombra de infelicidad.

‘acaetas$a Ocau:
namaAe nama: flaezAivanaAzAnaAya 
  inaè&ipataAed"Ar"gAuNAAù"yaAya / 
manaAevacaAevaegApaur"AejavaAya 
  s$avaARºamaAgAE=r"gAtaADvanae nama: //22//

pracetasa ūcuḥ
namo namaḥ kleśa-vināśanāya

nirūpitodāra-guṇāhvayāya
mano-vaco-vega-puro-javāya

sarvākṣa-mārgair agatādhvane namaḥ

pracetasaḥ ūcuḥ—los Pracetās dijeron; namaḥ—reverencias; namaḥ—reverencias; 
kleśa—sufrimiento material; vināśanāya—al que destruye; nirūpita—establecido; 
udāra—magnánimas; guṇa—cualidades; āhvayāya—cuyo nombre; manaḥ—de la 
mente; vacaḥ—del habla; vega—la velocidad; puraḥ—ante; javāya—cuya velocidad; 
sarva-akṣa—de todos los sentidos materiales; mārgaiḥ—por los senderos; agata—no 
perceptible; adhvane—cuyo rumbo; namaḥ—ofrecemos nuestras reverencias.

Los Pracetās dirigieron al Señor las siguientes palabras: Querido Señor, tú alivias 
todos los sufrimientos materiales. tus magnánimas cualidades trascendentales y 
tu santo nombre son completamente auspiciosos. Esta es una conclusión ya esta-
blecida. tú puedes moverte más rápido que la mente y las palabras. Los sentidos 
materiales no pueden percibirte. Por todo ello, te ofrecemos reverencias respetuo-
sas una y otra vez.
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SIGNIFICADO: En este verso es muy importante la palabra nirūpita, que significa 
«concluido». Para encontrar a Dios o para progresar en el conocimiento espiritual, no 
es necesario realizar ninguna investigación. Todo está establecido de modo concluyente 
en los Vedas. Por esa razón, el Señor dice en el Bhagavad-gītā (15.15): vedaiś ca sarvair 
aham eva vedyaḥ: La comprensión de la Suprema Personalidad de Dios mediante el 
proceso establecido en los Vedas es perfecta y concluyente. Los Vedas declaran: ataḥ 
śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ: Nuestros toscos sentidos materiales no 
pueden entender los nombres, formas, cualidades, enseres y pasatiempos trascenden-
tales del Señor. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ: Cuando el devoto 
ocupa sus sentidos de modo favorable en el servicio devocional, el Señor, por Su mi-
sericordia sin causa, Se revela ante él. Ese es el concluyente proceso védico. Los Vedas 
también indican que, con el sencillo proceso de cantar los santos nombres del Señor, 
podemos, sin duda alguna, avanzar espiritualmente. La mente y las palabras, por muy 
rápidas que sean, no nos servirán para acercarnos a la Suprema Personalidad de Dios; 
pero si seguimos estrictamente el proceso de servicio devocional, ese acercamiento nos 
será muy fácil. En otras palabras, el Señor Supremo Se siente atraído por el servicio 
devocional, y puede acercarse a nosotros más rápido de lo que nosotros, si nos valemos 
de la especulación mental, podemos acercarnos a Él. El Señor ha afirmado que Él está 
fuera del alcance de la especulación mental y de la velocidad del pensamiento, pero, 
por Su misercordia sin causa, Se hace fácilmente accesible. Por lo tanto, solo por Su 
misericordia sin causa se puede llegar a Él. Otros métodos no darán resultado.

zAuÜ"Aya zAAntaAya nama: svainaï"yaA 
  manasyapaATa< ivalas$aä,"ã"yaAya / 
namaAe jagAtsTaAnalayaAed"yaeSau 
  gA{h"ItamaAyaAgAuNAivaƒah"Aya //23//

śuddhāya śāntāya namaḥ sva-niṣṭhayā
manasy apārthaṁ vilasad-dvayāya

namo jagat-sthāna-layodayeṣu
gṛhīta-māyā-guṇa-vigrahāya

śuddhāya—al que está libre de contaminación; śāntāya—al que es muy pacífico; 
namaḥ—ofrecemos nuestras reverencias; sva-niṣṭhayā—al estar situados en la propia 
posición; manasi—en la mente; apārtham—sin ningún significado; vilasat—aparece; 
dvayāya—en quien el mundo material; namaḥ—reverencias; jagat—de la manifesta-
ción cósmica; sthāna—mantenimiento; laya—aniquilación; udayeṣu—y para la crea-
ción; gṛhīta—adoptadas; māyā—materiales; guṇa—de las modalidades; vigrahāya—las 
formas.
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Querido Señor, humildemente te ofrecemos nuestras reverencias. Cuando la mente 
está fija en ti, el mundo de la dualidad, aunque es un lugar para el disfrute sensorial, 
pierde todo sentido. tu forma trascendental está llena de bienaventuranza trascen-
dental. Por eso te ofrecemos nuestras respetuosas reverencias. tú advienes en las 
formas del Señor Brahmā, el Señor viṣṇu y el Señor Śiva a fin de crear, mantener y 
aniquilar la manifestación cósmica.

SIGNIFICADO: El devoto puro, con la mente siempre absorta en el servicio del Señor, 
puede percibir realmente el carácter pasajero del mundo material. Aunque se ocupe 
en la realización de actividades materiales, siempre se encuentra en la posición de 
anāsakti. Tal como explica Śrīla Rūpa Gosvāmī: anāsaktasya viṣayān yathārham 
upayuñjataḥ. El devoto siempre está desapegado de las actividades materiales, ya 
que, en la etapa liberada, su mente está siempre fija en los pies de loto del Señor.

Se dice que el mundo material es dvaita, el mundo de la dualidad. El devoto sabe 
muy bien que todo lo que existe en el mundo material no es más que una manifesta-
ción de la energía del Señor Supremo, quien, para mantener las tres modalidades de 
la naturaleza material, asume las formas del Señor Brahmā, el Señor Viṣṇu y el Señor 
Śiva. Libre de la influencia de las modalidades de la naturaleza material, el Señor 
adopta diversas formas para crear, mantener y aniquilar la manifestación cósmica. La 
conclusión es que el devoto puro, aunque parezca ocuparse en actividades materiales 
en el servicio del Señor, sabe muy bien que el disfrute material de la complacencia 
de los sentidos es algo completamente inútil.

namaAe ivazAuÜ"s$aÔvaAya h"r"yae h"ir"maeDas$ae / 
vaAs$aude"vaAya k{(SNAAya ‘aBavae s$avaRs$aAtvataAma, //24//

namo viśuddha-sattvāya    haraye hari-medhase
vāsudevāya kṛṣṇāya    prabhave sarva-sātvatām

namaḥ—reverencias; viśuddha-sattvāya—a Ti, que llevas una existencia libre de toda 
influencia material; haraye—que eliminas todos los sufrimientos que puedan afectar 
a los devotos; hari-medhase—cuyo cerebro solo hace planes para la liberación del 
alma condicionada; vāsudevāya—la Suprema Personalidad de Dios omnipresente; 
kṛṣṇāya—a Kṛṣṇa; prabhave—que aumenta la influencia; sarva-sātvatām—de toda 
clase de devotos.

Querido Señor, tu existencia es independiente por completo de toda influencia ma-
terial; por ello te ofrecemos nuestras respetuosas reverencias. tu Señoría siempre 
elimina los sufrimientos del devoto, pues tu cerebro planea el modo de hacerlo. tú 
vives en todas partes en la forma de Paramātmā; por esa razón, recibes el nombre 
de vāsudeva. además, aceptaste nacer como hijo de vasudeva, y eres famoso con el 
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nombre de Kṛṣṇa. Eres tan bondadoso que siempre haces aumentar la influencia de 
toda clase de devotos.

SIGNIFICADO: En el verso anterior se ha dicho (gṛhīta-māyā-guṇa-vigrahāya) que 
el Señor adopta tres cuerpos (Viṣṇu, Brahmā y Śiva) para crear, mantener y aniquilar 
la manifestación cósmica. Las tres deidades principales del universo (Brahmā, Viṣṇu 
y Śiva) reciben el nombre de guṇa-avatāras. Las encarnaciones de la Suprema Perso-
nalidad de Dios pueden ser de muchas clases, y en el mundo material las primeras 
encarnaciones son Brahmā, Viṣṇu y Maheśvara (Śiva). El Señor Brahmā y el Señor Śiva 
aceptan cuerpos materiales, pero el Señor Viṣṇu no acepta un cuerpo material. Por ello 
se dice que es viśuddha-sattva. Su existencia está completamente libre de la contamina-
ción de las modalidades materiales de la naturaleza. Por lo tanto, no debemos pensar 
que el Señor Viṣṇu entra dentro de la misma categoría que el Señor Brahmā y Śiva. Los 
śāstras nos prohíben pensar de esa forma:

yas tu nārāyaṇaṁ devaṁ     brahma-rudrādi-daivataiḥ
samatvenaiva vīkṣeta     sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam

Aquel que considera que el Señor Viṣṇu está en la misma categoría que devas como 
el Señor Brahmā y el Señor Śiva, o que piensa que el Señor Brahmā y Śiva son iguales 
al Señor Viṣṇu, debe ser considerado un pāṣaṇḍī (un no creyente sin fe). Por lo tanto, 
en este verso se distingue al Señor Viṣṇu con las palabras namo viśuddha-sattvāya. El 
Señor Brahmā es una entidad viviente como nosotros, pero, debido a sus actividades 
piadosas, ha merecido la elevada posición de brahmā. El Señor Śiva en realidad no 
es como las entidades vivientes, pero tampoco es la Suprema Personalidad de Dios. 
Su posición está en un término medio entre Viṣṇu, la Suprema Personalidad de Dios, 
y Brahmā, la entidad viviente. Esa posición del Señor Śiva se explica de la siguiente 
manera en la Brahma-saṁhitā (5.45):

kṣīraṁ yathā dadhi vikāra-viśeṣa-yogāt
sañjāyate na hi tataḥ pṛthag asti hetoḥ

yaḥ śambhutām api tathā samupaiti kāryād
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Del Señor Śiva se dice que es como el yogur (dadhi). El yogur no es otra cosa que 
leche transformada; pero, aun así, no puede considerarse leche. De la misma manera, 
el Señor Śiva posee casi todos los poderes del Señor Viṣṇu, y está también por encima 
de las cualidades de la entidad viviente; sin embargo, no es exactamente como Viṣṇu, 
del mismo modo que el yogur, aunque sea leche transformada, no es exactamente 
como la leche.

Este verso se refiere también a la Suprema Personalidad de Dios con las palabras 
vāsudevāya kṛṣṇāya. Kṛṣṇa es la Suprema Personalidad de Dios original, y todas las 
expansiones de la categoría Viṣṇu son, o bien Sus porciones plenarias, o bien porciones 
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de Sus porciones plenarias (que reciben los nombres de svāṁśa y kalā). La expansión 
directa, svāṁśa, tambien recibe el nombre de aṁśa. Todos los viṣṇu-tattvas son svāṁśa, 
es decir, son directamente partes integrales de la Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa. 
Kṛṣṇa es famoso con el nombre de Vāsudeva porque apareció en el mundo material 
como hijo de Vasudeva. De la misma manera, también recibe los nombres de Devakī-
nandana, Yaśodā-nandana, Nanda-nandana, etc.

Una y otra vez, el Señor siempre tiene un gran interés en aumentar la influencia de 
Sus devotos. Por esa razón, este verso se refiere a Él con las palabras prabhave sarva-
sātvatām. La comunidad sātvata es la comunidad de vaiṣṇavas, los devotos puros del 
Señor. La Suprema Personalidad de Dios tiene ilimitados poderes, y desea ver que a Sus 
devotos también se les confían poderes ilimitados. Por esa razón, el devoto puro del 
Señor siempre se distingue de todas las demás entidades vivientes.

La palabra hari significa «el que aparta todos los sufrimientos», y hari-medhase 
significa que el Señor siempre está planeando formas de liberar al alma condicionada 
de las garras de māyā. El Señor es tan bondadoso que Se encarna personalmente para 
liberar a las almas condicionadas, y siempre que viene, elabora Sus planes:

paritrāṇāya sādhūnāṁ    vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya    sambhavāmi yuge yuge

«Para liberar a los piadosos y aniquilar a los malvados, así como para restablecer los 
principios de la religión, Yo mismo desciendo, milenio tras milenio» (Bg. 4.8).

El Señor libera a todas las almas condicionadas de las garras de māyā, y debido a ello 
recibe el nombre de hari-medhas. En la lista de encarnaciones se explica que Kṛṣṇa es 
la Personalidad de Dios original y suprema:

ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ    kṛṣṇas tu bhagavān svayam
indrāri-vyākulaṁ lokaṁ    mṛḍayanti yuge yuge

(Bhāg. 1.3.28)

Kṛṣṇa, la Personalidad de Dios original, aparece en el mundo material cuando los 
semidioses, que son devotos del Señor, se ven perturbados por los demonios.

nama: k(malanaABaAya nama: k(malamaAilanae / 
nama: k(malapaAd"Aya namastae k(malaeºaNA //25//

namaḥ kamala-nābhāya    namaḥ kamala-māline
namaḥ kamala-pādāya     namas te kamalekṣaṇa

namaḥ—ofrecemos nuestras respetuosas reverencias; kamala-nābhāya—a la Suprema 
Personalidad de Dios, de cuyo abdomen se originó la flor de loto primigenia; namaḥ—
reverencias; kamala-māline—que siempre Se adorna con un collar de flores de loto; 
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namaḥ—reverencias; kamala-pādāya—cuyos pies son tan hermosos y fragantes como 
la flor de loto; namaḥ te—reverencias a Ti; kamala-īkṣaṇa—cuyos ojos son exactamen-
te como los pétalos de la flor de loto.

Querido Señor, de tu abdomen brota la flor de loto que es el origen de todas las 
entidades vivientes; por ello te ofrecemos nuestras reverencias. tú siempre te 
adornas con un collar de flores de loto, y tus pies son como la flor de loto con 
toda su fragancia. tus ojos también son como pétalos de la flor de loto. Por ello te 
ofrecemos repetidamente nuestras respetuosas reverencias.

SIGNIFICADO: La palabra kamala-nābhāya indica que el Señor Viṣṇu es el origen de 
la creación material. Del abdomen de Garbhodakaśāyī Viṣṇu brota una flor de loto, de 
la cual nace el Señor Brahmā, la primera criatura del universo, quien, a su vez, crea todo 
el universo. Por lo tanto, el Señor Viṣṇu es el origen de toda la creación. Y el origen de 
todos los viṣṇu-tattvas es el Señor Kṛṣṇa; de modo que Kṛṣṇa es el origen de todo. Esto 
se confirma también en el Bhagavad-gītā (10.8):

ahaṁ sarvasya prabhavo     mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ    budhā bhāva-samanvitāḥ

«Yo soy la fuente de todos los mundos espirituales y materiales. Todo emana de Mí. 
Los sabios que conocen esto perfectamente se ocupan en Mi servicio devocional y Me 
adoran con todo su corazón». El Señor Kṛṣṇa dice: «Yo soy el origen de todo». Por 
lo tanto, todo lo que vemos emana de Él. Esto lo confirma también el Vedānta-sūtra: 
janmādy asya yataḥ: «La Verdad Absoluta es aquel de quien todo emana».

nama: k(malaik(Ãalk(ipazAËÿAmalavaAs$as$ae / 
s$avaRBaUtainavaAs$aAya namaAe'yaux.~ºmaih" s$aAiºaNAe //26//

namaḥ kamala-kiñjalka-    piśaṅgāmala-vāsase
sarva-bhūta-nivāsāya    namo ’yuṅkṣmahi sākṣiṇe

namaḥ—reverencias; kamala-kiñjalka—como el azafrán de una flor de loto; 
piśaṅga—amarillentas; amala—inmaculadas; vāsase—a aquel cuyas ropas; sarva-
bhūta—de todas las entidades vivientes; nivāsāya—el refugio; namaḥ—reverencias; 
ayuṅkṣmahi—ofrezcamos; sākṣiṇe—al testigo supremo.

Querido Señor, te has vestido con ropas amarillentas, que tienen el color del 
azafrán de la flor de loto, pero que no están hechas de nada material. tú vives en 
el corazón de todos y, por lo tanto, eres el testigo directo de todas las actividades 
de las entidades vivientes. te ofrecemos nuestras respetuosas reverencias una y 
otra vez.

30.26

TEXTO 26



602   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

SIGNIFICADO: En este verso se describen las ropas y la naturaleza omnipresente de la 
Suprema Personalidad de Dios. El Señor Se viste con ropas amarillas, pero esas ropas 
nunca deben considerarse materiales. Las ropas del Señor también son el Señor. No son 
diferentes del Señor, porque son de naturaleza espiritual.

Con la palabra sarva-bhūta-nivāsāya se aclara que el Señor Viṣṇu vive en el corazón 
de todos y actúa como testigo directo de todas las actividades del alma condicionada. 
En el mundo material, el alma condicionada tiene unos determinados deseos y actúa 
conforme a ellos. La Suprema Personalidad de Dios es testigo de todos esos actos. Eso 
lo confirma también el Bhagavad-gītā (15.15):

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo
mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca

«Yo estoy situado en el corazón de todos, y de Mí vienen el recuerdo, el conocimien-
to y el olvido». El Señor está en el corazón de todos, y da inteligencia a la entidad 
viviente. Conforme a los deseos de la entidad viviente, el Señor la hace recordar u 
olvidar. Si la entidad viviente es demoníaca y desea olvidar a la Suprema Personalidad 
de Dios, el Señor le da la inteligencia para que pueda olvidar al Señor Supremo para 
siempre. Del mismo modo, cuando un devoto desea servir al Señor Supremo, el Señor, 
en Su forma de Paramātmā, le da la inteligencia para que progrese en el sendero del 
servicio devocional. El Señor es el testigo directo de nuestras actividades, y percibe 
nuestros deseos. El Señor Supremo nos da lo que necesitemos para actuar del modo 
que deseamos.

è&paM BagAvataA tvaetad"zAeSaflaezAs$aÉÿyama, / 
@AivaSk{(taM na: iflaí"AnaAM ik(manyad"nauk(impatama, //27//

rūpaṁ bhagavatā tv etad    aśeṣa-kleśa-saṅkṣayam
āviṣkṛtaṁ naḥ kliṣṭānāṁ    kim anyad anukampitam

rūpam—forma; bhagavatā—por Tu Señoría; tu—pero; etat—esta; aśeṣa—ilimitadas; 
kleśa—miserias; saṅkṣayam—que disipas; āviṣkṛtam—revelada; naḥ—de nosotros; 
kliṣṭānām—que sufrimos debido a circunstancias materiales; kim anyat—qué decir de; 
anukampitam—aquellos a quienes siempre estás dispuesto a mostrar Tu favor.

Querido Señor, nosotros, las almas condicionadas, siempre estamos cubiertos por 
la ignorancia, bajo la influencia del concepto corporal de la vida. Por esa razón, 
siempre preferimos las miserables condiciones de la existencia material. tú, para 
liberarnos de esos sufrimientos, has descendido en esta forma trascendental. Esto 
prueba tu ilimitada misericordia sin causa sobre los que estamos sufriendo de 
este modo. ¿Qué podemos decir, entonces, de los devotos, a quienes siempre estás 
dispuesto a mostrar tu favor?
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SIGNIFICADO: Cuando adviene en Su forma original, el Señor actúa para liberar a 
los piadosos y aniquilar a los malvados (Bg. 4.8). Incluso los demonios se benefician de 
ser aniquilados por el Señor. Se explica que todas las entidades vivientes que murieron 
en el campo de batalla de Kurukṣetra recuperaron su posición constitucional original 
(svarūpa), debido a que tuvieron la oportunidad de ver a Kṛṣṇa cara a cara, como auriga 
de la cuadriga de Arjuna. Desde un punto de vista superficial, en el campo de batalla 
de Kurukṣetra estaban ocurriendo dos cosas: los demonios estaban siendo matados, 
y el devoto, Arjuna, estaba siendo protegido. Sin embargo, el resultado fue el mismo 
para todos. Por eso se dice que el advenimiento del Señor disminuye las condiciones 
miserables de todo tipo que produce la existencia material.

En este verso se afirma claramente que esa forma del Señor (aśeṣa-kleśa-saṅkṣayam) 
viene para disminuir todas las circunstancias miserables en las vidas, no solo de los 
devotos, sino de todas las personas. Āviṣkṛtaṁ naḥ kliṣṭānām: los Pracetās se conside-
raban personas comunes. Kim anyad anukampitam: el Señor siempre acoge favorable-
mente a los devotos. El Señor Se muestra plenamente misericordioso, no solo con las 
almas condicionadas, sino también con los devotos, que ya están liberados debido a su 
servicio devocional.

La forma del Señor que se adora en los templos recibe el nombre de arcā-vigraha o 
arcāvatāra, es decir, la forma adorable o encarnación Deidad. Se trata de una facilidad 
que los devotos neófitos reciben para que puedan ver cara a cara la verdadera forma del 
Señor, y para que puedan ofrecerle sacrificios y respetuosas reverencias en la forma de 
arcā. Con esas facilidades, los neófitos reviven poco a poco su estado original de con-
ciencia de Kṛṣṇa. La adoración de la Deidad en el templo es la bendición más elevada 
que el Señor concede a los principiantes. Por consiguiente, todos los neófitos deben 
ocuparse en la adoración del Señor, instalando el arcā-vigraha (arcāvatāra) en el hogar 
o en el templo.

WtaAvaÔvaM ih" ivaBauiBaBaARvyaM d"InaeSau vats$alaE: / 
yad"nausmayaRtae k(Alae svabauÜ"YaABa‰"r"nDana //28//

etāvat tvaṁ hi vibhubhir    bhāvyaṁ dīneṣu vatsalaiḥ
yad anusmaryate kāle    sva-buddhyābhadra-randhana

etāvat—así; tvam—Tu Señoría; hi—ciertamente; vibhubhiḥ—por expansiones; 
bhāvyam—ser concebido; dīneṣu—hacia los devotos humildes; vatsalaiḥ—compasivo; 
yat—que; anusmaryate—siempre se recuerda; kāle—con el paso del tiempo; sva-
buddhyā—con el propio servicio devocional; abhadra-randhana—¡oh, Tú, que acabas 
con todo lo inauspicioso!

Querido Señor, tú acabas con todas las cosas inauspiciosas, y te muestras com-
pasivo con tus pobres devotos por medio de la expansión de tu arcā-vigraha. 
Ciertamente, debes considerarnos tus sirvientes eternos.
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SIGNIFICADO: La forma del Señor que lleva el nombre de arcā-vigraha es una 
expansión de Sus ilimitadas potencias. Si, gradualmente, el Señor Se va sintiendo 
satisfecho con el servicio del devoto, a su debido tiempo le acepta como uno de sus 
muchos sirvientes puros. El Señor, por naturaleza, es muy compasivo; por eso acepta 
el servicio de los devotos neófitos. Esto se confirma en el Bhagavad-gītā (9.26):

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ    yo me bhaktyā prayacchati
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam    aśnāmi prayatātmanaḥ

«Si alguien Me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, fruta, o agua, Yo 
lo aceptaré». El devoto ofrece comestibles en forma de verduras, fruta, hojas y 
agua al arcā-vigraha. El Señor, que es bhakta-vatsala, es decir, compasivo con Sus 
devotos, acepta esas ofrendas. Aunque los ateos piensen que los devotos se ocupan 
en adoración de ídolos, no se trata de eso. Janārdana, el Señor Supremo, acepta 
la actitud de servicio, bhāva. Es posible que el devoto neófito que se ocupa en la 
adoración del Señor no entienda el valor de esa adoración, pero el Señor Supremo, 
que es bhakta-vatsala, acepta a Su devoto, y a su debido tiempo, lo lleva de regreso 
al hogar.

A este respecto, se cuenta la historia de un brāhmaṇa que estaba ofreciendo arroz 
dulce al Señor mentalmente. El brāhmaṇa no tenía dinero ni medios para adorar a 
la Deidad, pero en su mente lo dispuso todo de modo ideal. Tenía cántaros de oro 
con los que traía agua de los ríos sagrados para el baño de la Deidad, y Le ofrecía 
los alimentos más sabrosos, entre los que incluía un arroz dulce. Una vez, antes de 
ofrecer el arroz dulce, le pareció que estaba demasiado caliente, y quiso comprobar 
si lo estaba o no. Cuando tocó el arroz para verificarlo, se quemó el dedo, y esto 
rompió su meditación. A pesar de que el brāhmaṇa ofrecía los alimentos en la 
mente, el Señor aceptó la ofrenda. En consecuencia, el Señor envió inmediatamente 
desde Vaikuṇṭha una carroza para traer al brāhmaṇa de regreso al hogar, de vuelta 
a Dios. Por lo tanto, todo devoto sincero tiene el deber de instalar el arcā-vigraha 
en su hogar o en el templo, y adorar la forma del Señor tal como se aconseja en las 
Escrituras reveladas y bajo la dirección del maestro espiritual.

yaenaAepazAAintaBaURtaAnaAM ºauéak(AnaAmapaIh"taAma, / 
@ntaihR"taAe'ntaôR$d"yae k(smaAªaAe vaed" naAizASa: //29//

yenopaśāntir bhūtānāṁ    kṣullakānām apīhatām
antarhito ’ntar-hṛdaye    kasmān no veda nāśiṣaḥ

yena—proceso por el cual; upaśāntiḥ—satisfacción de todos los deseos; bhūtānām—de 
las entidades vivientes; kṣullakānām—muy caídas; api—aunque; īhatām—desear mu-
chas cosas; antarhitaḥ—ocultas; antaḥ-hṛdaye—en lo profundo del corazón; kasmāt—
por qué; naḥ—nuestros; veda—conoce; na—no; āśiṣaḥ—deseos.
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Los deseos del devoto neófito solo se satisfacen cuando el Señor, por Su compasión 
natural, piensa en él. El Señor está en el corazón de todas las entidades vivientes, in-
cluso de las más insignificantes. El Señor lo sabe todo acerca de la entidad viviente; 
conoce todos sus deseos. aunque nosotros somos muy insignificantes, ¿por qué no 
iba a conocer el Señor nuestros deseos?

SIGNIFICADO: El devoto muy avanzado no se considera avanzado. Es siempre 
muy humilde. Paramātmā, la Superalma, que es la expansión plenaria de la Suprema 
Personalidad de Dios, está en el corazón de todos y puede comprender las actitudes 
y deseos de Sus devotos. El Señor también da a los no devotos la oportunidad de ver 
satisfechos sus deseos, como se confirma en el Bhagavad-gītā (mattaḥ smṛtir jñānam 
apohanaṁ ca).

El Señor tiene en cuenta todos los deseos de la entidad viviente, por insignificante 
que esta sea, y le da la oportunidad de satisfacerlos. Si los deseos de los no devotos se 
cumplen, ¿por qué no los de los devotos? El devoto puro solamente desea ocuparse 
en el servicio del Señor, sin deseos materiales; si tiene ese deseo en lo profundo del 
corazón, que es donde está el Señor, y no esconde motivos ocultos, ¿por qué no va a 
entenderlo el Señor? Si un devoto sincero ofrece servicio al Señor o al arcā-vigraha, la 
forma del Señor, todas sus actividades culminan con el éxito, porque el Señor está en 
el corazón y entiende su sinceridad. De este modo, el devoto que, con toda confianza, 
siga adelante en el desempeño de sus deberes prescritos del servicio devocional, al final 
alcanzará el éxito.

@s$aAvaeva var"Ae'smaAk(maIips$ataAe jagAta: patae / 
‘as$aªaAe BagAvaAna, yaeSaAmapavagARgAuç&gARita: //30//

asāv eva varo ’smākam    īpsito jagataḥ pate
prasanno bhagavān yeṣām    apavarga-gurur gatiḥ

asau—esa; eva—ciertamente; varaḥ—bendición; asmākam—nuestra; īpsitaḥ—deseada; 
jagataḥ—del universo; pate—¡oh, Señor!; prasannaḥ—satisfecho; bhagavān—la Supre-
ma Personalidad de Dios; yeṣām—con quien; apavarga—del servicio amoroso trascen-
dental; guruḥ—el maestro; gatiḥ—el objetivo supremo de la vida.

¡Oh, Señor del universo!, tú eres el verdadero maestro de la ciencia del servicio 
devocional. Nosotros estamos satisfechos de que tu Señoría sea el objetivo supre-
mo de nuestras vidas, y oramos pidiendo que estés satisfecho con nosotros. Esa es 
la bendición que te pedimos. Nuestro único deseo es que te sientas completamente 
satisfecho.

SIGNIFICADO: En este verso son muy significativas las palabras apavarga-gurur gatiḥ. 
Según el Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.11), el Señor Supremo es la realidad esencial de la 
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Verdad Absoluta. Brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate: la Verdad Absoluta 
se percibe en tres aspectos: el Brahman impersonal, el Paramātmā localizado, y, fi-
nalmente, la Suprema Personalidad de Dios, Bhagavān. La palabra apavarga significa 
«liberación». Pavarga significa «existencia material». En la existencia material, estamos 
siempre trabajando arduamente, pero al final siempre fracasamos. Morimos y tenemos 
que aceptar otro cuerpo para volver a trabajar arduamente. Es el ciclo de la existencia 
material. Apavarga es todo lo contrario. En lugar de trabajar arduamente como perros 
y gatos, regresamos al hogar, de vuelta a Dios. El primer aspecto de la liberación es 
fundirse en la refulgencia de Brahman del Señor Supremo. Ese es el concepto que 
defiende la jñānī-sampradāya, es decir, los filósofos especuladores, pero superior a esto 
es percibir a la Suprema Personalidad de Dios. Cuando el devoto entiende que el Señor 
Se siente satisfecho, la liberación, es decir, la fusión en la refulgencia del Señor, no es 
algo difícil. Para acercarse a la Suprema Personalidad de Dios hay que pasar por la 
refulgencia impersonal del Brahman, del mismo modo que para acercarse al Sol hay 
que pasar por la luz del Sol. Para quien ha satisfecho a la Suprema Personalidad de 
Dios, fundirse en la refulgencia impersonal del Señor no es difícil.

varM" va{NAImahe"'TaAipa naATa tvatpar"ta: par"Ata, / 
na ÷ntastvaiã"BaUtaInaAM s$aAe'nanta wita gAIyas$ae //31//

varaṁ vṛṇīmahe ’thāpi    nātha tvat parataḥ parāt
na hy antas tvad-vibhūtīnāṁ    so ’nanta iti gīyase

varam—bendición; vṛṇīmahe—vamos a orar por; atha api—por lo tanto; nātha—¡oh, 
Señor!; tvat—de Ti; parataḥ parāt—más allá de la realidad trascendental; na—no; hi—
ciertamente; antaḥ—fin; tvat—Tus; vibhūtīnām—de opulencias; saḥ—Tú; anantaḥ—
ilimitado; iti—así; gīyase—eres famoso.

Querido Señor, por eso te rogamos que nos concedas tu bendición, pues tú eres el 
Supremo y estás más allá de todo nivel trascendental, y porque tus opulencias no 
tienen fin. debido a ello, eres famoso con el nombre de ananta.

SIGNIFICADO: Los Pracetās no tenían necesidad de pedir al Señor Supremo ninguna 
bendición, porque los devotos están satisfechos simplemente con la presencia de la 
Suprema Personalidad de Dios. Dhruva Mahārāja practicó rigurosas austeridades y 
penitencias para ver al Señor Supremo, con la intención de recibir una bendición del 
Señor. Quería el trono de su padre, o una posición aun más elevada, pero cuando el 
Señor Supremo Se presentó ante él, olvidó todas sus aspiraciones y dijo: «Mi querido 
Señor, no deseo ninguna bendición». Esa es la verdadera posición del devoto. El de-
voto simplemente desea la presencia del Señor Supremo, ya sea en este mundo o en el 
siguiente, y desea ocuparse en Su servicio. Esa es la bendición y el objetivo supremo a 
que aspiran los devotos.

TEXTO 31
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El Señor animó a los Pracetās a que Le pidiesen una bendición, y ellos dijeron: «¿Qué 
tipo de bendición debemos pedir? El Señor es ilimitado, y hay ilimitadas bendiciones». 
Con eso querían decir que, de pedir una bendición, debería ser una bendición ilimitada. 
En este verso son muy significativas las palabras tvat parataḥ. La Suprema Personali-
dad de Dios es parataḥ parāt. La palabra para significa «trascendental, que está más 
allá del mundo material». La refulgencia del Brahman impersonal está más allá del 
mundo material; recibe el nombre de paraṁ padam. Āruhya kṛcchreṇa paraṁ padam 
(Bhāg. 10.2.32). La fusión en la refulgencia impersonal del Señor recibe el nombre de 
paraṁ padam, pero existe también una posición trascendental superior, que consiste 
en estar en compañía de la Suprema Personalidad de Dios. Brahmeti paramātmeti 
bhagavān iti śabdyate (Bhāg. 1.2.11). La Verdad Absoluta se percibe primero como 
Brahman impersonal, después como Paramātmā, y por último como Bhagavān. Por 
lo tanto, la Personalidad de Dios, Bhagavān, es parataḥ parāt, es decir, está más allá 
de los aspectos Brahman y Paramātmā. Con respecto a esto, Śrīla Jīva Gosvāmī señala 
que parataḥ parāt significa «mejor que lo mejor». Lo mejor es el mundo espiritual, que 
recibe el nombre de Brahman. La Suprema Personalidad de Dios, sin embargo, recibe 
el nombre de Parabrahman. Por lo tanto, parataḥ parāt significa «mejor que el plano 
de Brahman».

Como se explicará en los siguientes versos, los Pracetās tenían la intención de pedir 
al Señor algo ilimitado. Ilimitados son los pasatiempos, las cualidades, las formas y los 
nombres del Señor. Su nombre, Sus formas, Sus pasatiempos, Su creación y Sus enseres 
no tienen límite. El carácter ilimitado del ilimitado es inconcebible para la entidad 
viviente. Sin embargo, las entidades vivientes que se ocupan en escuchar acerca de las 
ilimitadas potencias del Señor Supremo están realmente conectadas directamente con 
el ilimitado. Esa comprensión del ilimitado se vuelve ilimitada a través del proceso de 
escuchar y cantar.

paAir"jaAtae'Ãas$aA labDae s$aAr"ËÿAe'nyaªa s$aevatae / 
tvad"x.~i„amaUlamaAs$aAâ s$aAºaAitkM( ikM( va{NAImaih" //32//

pārijāte ’ñjasā labdhe    sāraṅgo ’nyan na sevate
tvad-aṅghri-mūlam āsādya    sākṣāt kiṁ kiṁ vṛṇīmahi

pārijāte—pārijāta, el árbol celestial; añjasā—completamente; labdhe—habiendo logra-
do; sāraṅgaḥ—una abeja; anyat—ningún otro; na sevate—no recurre a; tvat-aṅghri—Tus 
pies de loto; mūlam—la raíz de todo; āsādya—haberse acercado; sākṣāt—directamente; 
kim—qué; kim—qué; vṛṇīmahi—podemos pedir.

Querido Señor, la abeja, una vez que se ha acercado al pārijāta, el árbol celestial, 
ya no lo abandona, pues no tiene necesidad de ello. de la misma manera, nosotros, 
una vez que nos hemos acercado a tus pies de loto y nos hemos refugiado en ellos, 
¿qué otra bendición te podemos pedir?
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SIGNIFICADO: La ocupación del devoto que se dedica al servicio de los pies de loto del 
Señor es de por sí tan perfecta, que el devoto no necesita pedir ninguna otra bendición. 
En el árbol pārijāta, la abeja encuentra una provisión de miel ilimitada. Ya no necesita 
ir a otro árbol. La persona que está firmemente establecida en el servicio de los pies de 
loto del Señor, goza de ilimitada bienaventuranza trascendental, y ya no necesita pedir 
ninguna otra bendición. El pārijāta es un árbol muy difícil de encontrar en el mundo 
material. Se lo conoce también con el nombre de kalpa-vṛkṣa, es decir, «árbol de deseos». 
De él podemos conseguir todo lo que deseemos. En el mundo material, los naranjos dan 
naranjas, y los mangos, mangos, pero de los naranjos no se pueden obtener mangos, 
ni viceversa. Sin embargo, del árbol pārijāta podemos obtener todo lo que deseemos: 
naranjas, mangos, plátanos, etc. Ese árbol existe en el mundo espiritual (cintāmaṇi-
prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-lakṣāvṛteṣu). El mundo espiritual, cintāmaṇi-dhāma, 
está lleno de árboles kalpa-vṛkṣa, pero el pārijāta también se encuentra en el reino de 
Indra, es decir, en el planeta celestial de Indra. Kṛṣṇa, para complacer a Satyabhāmā, 
una de Sus reinas, trajo el árbol pārijāta y lo plantó en las mansiones construidas para 
las reinas en Dvārakā. Los pies de loto del Señor son como los pārijātas, los árboles 
cumplidores de deseos, y los devotos son como abejorros; siempre se sienten atraídos 
por los pies de loto del Señor.

yaAvaÔae maAyayaA s$pa{í"A ”amaAma wh" k(maRiBa: / 
taAvaà"vat‘as$aËÿAnaAM s$aËÿ: syaAªaAe Bavae Bavae //33//

yāvat te māyayā spṛṣṭā    bhramāma iha karmabhiḥ
tāvad bhavat-prasaṅgānāṁ    saṅgaḥ syān no bhave bhave

yāvat—mientras; te—Tuya; māyayā—por la energía ilusoria; spṛṣṭāḥ—contaminados; 
bhramāmaḥ—vaguemos; iha—en el mundo material; karmabhiḥ—por la reacción 
de las actividades fruitivas; tāvat—mientras; bhavat-prasaṅgānām—de Tus devotos 
amorosos; saṅgaḥ—compañía; syāt—haya; naḥ—nuestra; bhave bhave—en todas las 
especies de vida.

Querido Señor, te pedimos que mientras tengamos que permanecer en este mundo 
debido a nuestra contaminación material, vagando de un cuerpo a otro y de un 
planeta a otro, podamos estar en compañía de aquellos que se ocupan en comentar 
tus pasatiempos. te oramos para que nos concedas esa bendición vida tras vida, en 
distintas formas corporales y en distintos planetas.

SIGNIFICADO: Esa es la mejor bendición que un devoto puede pedir del Señor Su-
premo. Así lo confirma también Śrī Caitanya Mahāprabhu: sthāne sthitāḥ śruti-gatāṁ 
tanu-vāṅ-manobhiḥ (Bhāg. 10.14.3). La posición en que nos encontremos puede ser 
una u otra según nuestro destino, pero en todo caso debemos continuar escuchando las 
actividades y pasatiempos del Señor Supremo, sin tener en cuenta las circunstancias. El 
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devoto puro no ora pidiendo la liberación, o el cese del ciclo de nacimientos y muertes, 
ya que no considera que eso sea importante. Para el devoto, lo más importante es tener 
la oportunidad de escuchar los pasatiempos y las glorias del Señor. Los devotos que se 
ocupan en el servicio del Señor en este mundo, tendrán la misma oportunidad también 
en el mundo espiritual. De este modo, el devoto ve el mundo espiritual en todas par-
tes, pues allí donde pueda escuchar o cantar los pasatiempos del Señor, el Señor está 
presente en persona (yatra gāyanti mad-bhaktāḥ tatra tiṣṭhāmi nārada). Si los devotos 
puros se reúnen para cantar, escuchar y hablar acerca de la Suprema Personalidad de 
Dios, el lugar en que se reúnen se vuelve Vaikuṇṭha. El devoto no necesita orar al Señor 
pidiéndole la elevación al mundo Vaikuṇṭha. El devoto puro puede convertir cualquier 
lugar en Vaikuṇṭha o Vṛndāvana mediante el sencillo método de cantar sin ofensas las 
glorias del Señor.

Los Pracetās oran pidiendo una oportunidad de escuchar las glorias del Señor en toda 
forma de vida (bhave bhave). Aunque la entidad viviente transmigra de un cuerpo a otro, 
el devoto no está particularmente deseoso de detener ese proceso. Caitanya Mahāprabhu 
ora: mama janmani janmanīśvare bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi: «Mi querido Señor, 
que pueda estar vida tras vida fijo en Tu servicio devocional». Por humildad, el devoto 
no se considera merecedor de la elevación al mundo espiritual. Siempre se considera 
contaminado por las modalidades de la naturaleza material. Tampoco tiene necesidad 
de pedir la liberación de las modalidades de la naturaleza material. El servicio devocional 
se encuentra de por sí en la posición trascendental; por lo tanto, no tiene sentido pedir 
esa ventaja especial. La conclusión es que el devoto puro no está ansioso por detener el 
ciclo de nacimientos y muertes, sino que su deseo es siempre estar en compañía de otros 
devotos que se ocupen en cantar y escuchar las glorias del Señor.

taulayaAma lavaenaAipa na svagA< naApaunaBaRvama, / 
BagAvats$aiËÿs$aËÿsya matyaARnaAM ik(mautaAizASa: //34//

tulayāma lavenāpi    na svargaṁ nāpunar-bhavam
bhagavat-saṅgi-saṅgasya    martyānāṁ kim utāśiṣaḥ

tulayāma—comparamos; lavena—con un momento; api—incluso; na—no; svargam—
elevación a los planetas celestiales; na—no; apunaḥ-bhavam—fusión en la refulgencia 
Brahman; bhagavat—de la Suprema Personalidad de Dios; saṅgi—con personas rela-
cionadas con; saṅgasya—de compañía; martyānām—de personas destinadas a morir; 
kim uta—cuánto menos; āśiṣaḥ—bendiciones.

Frente a un solo instante en compañía de un devoto puro, ni la elevación a los pla-
netas celestiales, ni la fusión en la refulgencia Brahman, en un estado de liberación 
completa, tienen el menor valor. Para las entidades vivientes que están destinadas 
a abandonar el cuerpo y morir, la relación con devotos puros es la bendición más 
elevada.
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SIGNIFICADO: Prabodhānanda Sarasvatī, el gran santo y devoto del Señor Caitanya, 
ha afirmado: kaivalyaṁ narakāyate tridaśa-pūr ākāśa-puṣpāyate. Para el devoto puro, 
kaivalya, la fusión en la refulgente existencia del Brahman, no es mejor que vivir en el 
infierno. De la misma manera, para él la elevación a los planetas celestiales (tridaśa-pūr) 
no es más que otra fantasmagoría. En otras palabras, el devoto puro no da demasiado 
valor a los destinos que alcanzan los karmīs (los planetas celestiales) y los jñānīs (la fusión 
en la refulgencia Brahman). Para el devoto puro, un momento en compañía de otro 
devoto puro es muy superior a vivir en un planeta celestial o a fundirse en la refulgencia 
Brahman. Para los que viven en el mundo material, expuestos al ciclo de nacimientos y 
muertes (transmigración), la compañía de devotos puros es la bendición suprema. Hay 
que encontrar a esos devotos y permanecer en su compañía. Eso nos hará completamente 
felices, incluso mientras vivamos en el mundo material. El movimiento para la conciencia 
de Kṛṣṇa se ha fundado con ese propósito. Las personas que se sientan demasiado afectadas 
por la materia pueden beneficiarse de este movimiento y establecer lazos estrechos con 
él. De este modo, los confusos y desengañados habitantes del mundo material pueden 
encontrar la felicidad más elevada en compañía de los devotos.

ya‡aex"Yantae k(TaA ma{í"Asta{SNAAyaA: ‘azAmaAe yata: / 
inavaE=rM" ya‡a BaUtaeSau naAeãe"gAAe ya‡a k(êna //35//

yatreḍyante kathā mṛṣṭās    tṛṣṇāyāḥ praśamo yataḥ
nirvairaṁ yatra bhūteṣu    nodvego yatra kaścana

yatra—donde; īḍyante—se adoran o comentan; kathāḥ—las palabras; mṛṣṭāḥ—puras; 
tṛṣṇāyāḥ—de anhelos materiales; praśamaḥ—satisfacción; yataḥ—por el cual; 
nirvairam—ausencia de envidia; yatra—donde; bhūteṣu—entre las entidades vivientes; 
na—no; udvegaḥ—temor; yatra—donde; kaścana—ningún.

Siempre que se habla de los temas del mundo trascendental, que son puros, las per-
sonas que los oyen olvidan todo tipo de anhelos materiales, al menos mientras están 
escuchando. No solo eso, sino que dejan de sentir envidia de los demás y olvidan sus 
ansiedades y temores.

SIGNIFICADO: Mientras que vaikuṇṭha significa «sin ansiedad», el mundo material 
es un lugar lleno de ansiedad. En palabras de Prahlāda Mahārāja: sadā samudvigna-
dhiyām asad-grahāt: Las entidades vivientes que han aceptado como residencia el 
mundo material viven llenas de ansiedad. Sin embargo, cuando los devotos puros 
hablan de los santos temas relacionados con la Suprema Personalidad de Dios, el lugar 
se convierte en Vaikuṇṭha. Ese es el proceso de śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ, cantar y 
escuchar acerca de Viṣṇu, el Señor Supremo. Eso lo confirma personalmente el Señor 
Supremo:
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nāhaṁ tiṣṭhāmi vaikuṇṭhe     yogināṁ hṛdayeṣu vā
tatra tiṣṭhāmi nārada     yatra gāyanti mad-bhaktāḥ

«Mi querido Nārada, en realidad Yo no resido en Vaikuṇṭha, Mi morada, ni en el 
corazón de los yogīs; Mi residencia está allí donde Mis devotos puros cantan Mi santo 
nombre y hablan acerca de Mi forma, pasatiempos y cualidades». Debido a la presencia 
del Señor en forma de vibración trascendental, se manifiesta la atmósfera de Vaikuṇṭha. 
Esa atmósfera está libre de temor y de ansiedad. En ella, las entidades vivientes no se 
temen unas a otras. La persona que escucha los santos nombres y las glorias del Señor 
está realizando actividades piadosas: śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya-śravaṇa-
kīrtanaḥ (Bhāg. 1.2.17). Con ello desaparecen inmediatamente sus anhelos materiales. 
El movimiento de saṅkīrtana establecido por la Asociación Internacional para la 
Conciencia de Krishna tiene la finalidad de crear, incluso en este mundo material, un 
mundo trascendental libre de ansiedad: Vaikuṇṭha. El método para hacerlo es la pro-
pagación del proceso de śravaṇaṁ kīrtanam por todo el mundo. En el mundo material, 
todos sienten envidia de su prójimo. Esa envidia, propia de animales, existirá en la 
sociedad humana mientras no se lleve a cabo saṅkīrtana-yajña, el canto de los santos 
nombres: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, 
Rāma Rāma, Hare Hare. Por consiguiente, los Pracetās decidieron permanecer siempre 
en compañía de devotos, considerando que esa era la bendición más elevada que se 
puede obtener en la vida humana.

ya‡a naAr"AyaNA: s$aAºaAà"gAvaAªyaAis$anaAM gAita: / 
s$aMstaUyatae s$atk(TaAs$au mau·(s$aËEÿ: pauna: pauna: //36//

yatra nārāyaṇaḥ sākṣād     bhagavān nyāsināṁ gatiḥ
saṁstūyate sat-kathāsu     mukta-saṅgaiḥ punaḥ punaḥ

yatra—donde; nārāyaṇaḥ—el Señor Nārāyaṇa; sākṣāt—directamente; bhagavān—la 
Suprema Personalidad de Dios; nyāsinām—de personas en la orden de vida de renun-
cia; gatiḥ—el objetivo supremo; saṁstūyate—es adorado; sat-kathāsu—conversando 
sobre la vibración trascendental; mukta-saṅgaiḥ—por aquellos que están liberados de 
la contaminación material; punaḥ punaḥ—una y otra vez.

Nārāyaṇa, el Señor Supremo, Se encuentra allí donde los devotos se dedican a 
escuchar y cantar el santo nombre de la Suprema Personalidad de dios. El Señor 
Nārāyaṇa es el objetivo supremo de los sannyāsīs, es decir, las personas que están en 
la orden de vida de renuncia, y los que están liberados de la contaminación material 
adoran a Nārāyaṇa por medio de este movimiento de saṅkīrtana. En verdad, recitan 
el santo nombre una y otra vez.
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SIGNIFICADO: Los sannyāsīs māyāvādīs, debido a su pretensión de ser ellos mismos 
Nārāyaṇa, no pueden percibir la verdadera presencia de Nārāyaṇa. Esos sannyāsīs 
māyāvādīs emplean el nombre de Nārāyaṇa como un tratamiento respetuoso para 
dirigirse unos a otros. Es correcto decir que todos somos templos de Nārāyaṇa, pero 
considerar Nārāyaṇa a otro ser humano es una gran ofensa. Y otra gran ofensa es el 
concepto de daridra-nārāyaṇa (Nārāyaṇa pobre), un intento de identificar a los pobres 
con Nārāyaṇa. Incluso el hecho de identificar a Nārāyaṇa con semidioses como el Señor 
Brahmā y el Señor Śiva es ofensivo.

yas tu nārāyaṇaṁ devaṁ    brahma-rudrādi-daivataiḥ
samatvenaiva vīkṣeta     sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam

«A aquel que considera que el Señor Nārāyaṇa está al mismo nivel que grandes semidio-
ses como el Señor Brahmā y el Señor Śiva, se le cuenta inmediatamente entre los no cre-
yentes». Pero lo cierto es que con la ejecución de saṅkīrtana-yajña podemos complacer 
inmediatamente a la Suprema Personalidad de Dios; Nārāyaṇa mismo desciende y Se 
manifiesta de inmediato. En esta era de Kali, Nārāyaṇa Se manifiesta inmediatamente 
en la forma del Señor Caitanya. De Él se afirma en el Śrīmad-Bhāgavatam (11.5.32):

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ    sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair     yajanti hi sumedhasaḥ

«En la era de Kali, aquellos que son inteligentes ejecutan cantos en congregación 
para adorar a la encarnación de Dios que canta sin cesar el nombre de Kṛṣṇa. Aun-
que Su tez no es negruzca, Él es el mismo Kṛṣṇa. Junto a Él están Sus acompañantes, 
sirvientes, armas y compañeros íntimos». En última instancia, la finalidad de la vida 
humana es complacer a Nārāyaṇa, lo cual puede lograrse fácilmente con la ejecución 
de saṅkīrtana-yajña. Siempre que se cantan los santos nombres del Señor en congre-
gación, Gaura-Nārāyaṇa, la Suprema Personalidad de Dios en Su encarnación como el 
Señor Caitanya, Se manifiesta y es adorado con ese saṅkīrtana-yajña.

En este verso se dice que Nārāyaṇa es nyāsināṁ gatiḥ, el objetivo final de los 
sannyāsīs. El objetivo de aquellos que han renunciado al mundo material es encon-
trar a Nārāyaṇa. Por consiguiente, el sannyāsī vaiṣṇava dedica su vida al servicio de 
Nārāyaṇa; no abriga la errónea pretensión de ser Nārāyaṇa. El que trata de llegar a 
ser Nārāyaṇa, en lugar de alcanzar el plano de nirvaira (ausencia de envidia hacia las 
demás entidades vivientes), se llena de envidia hacia el Señor Supremo. Por lo tanto, el 
intento de llegar a ser Nārāyaṇa constituye la más grande de las ofensas. En realidad, 
al cantar o hablar de las actividades trascendentales del Señor, inmediatamente nos 
liberamos de la envidia y de los anhelos materiales. Nuestra envidia contra la Suprema 
Personalidad de Dios nos hace envidiosos de las demás entidades vivientes. Cuando 
dejemos de tener envidia a la Suprema Personalidad de Dios, en la sociedad humana 
habrá paz, unidad y fraternidad verdaderas. Sin Nārāyaṇa y sin saṅkīrtana-yajña, no 
puede haber paz en el mundo material.
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taeSaAM ivacar"taAM paà"YaAM taITaARnaAM paAvanaecC$yaA / 
BaItasya ikM( na r"Aecaeta taAvak(AnaAM s$amaAgAma: //37//

teṣāṁ vicaratāṁ padbhyāṁ    tīrthānāṁ pāvanecchayā
bhītasya kiṁ na roceta    tāvakānāṁ samāgamaḥ

teṣām—de ellos; vicaratām—que viajan; padbhyām—con sus pies; tīrthānām—a los 
lugares sagrados; pāvana-icchayā—con deseo de purificar; bhītasya—a la persona ma-
terialista que siempre está llena de temor; kim—por qué; na—no; roceta—complace; 
tāvakānām—de Tus devotos; samāgamaḥ—encontrar.

Querido Señor, tus compañeros personales, los devotos, vagan por todo el 
mundo para purificar incluso los lugares sagrados de peregrinaje. ¿No complace 
su actividad a aquellos que realmente sienten verdadero temor de la existencia 
material?

SIGNIFICADO: Hay dos clases de devotos, los goṣṭhyānandīs y los bhajanānandīs. La 
palabra bhajanānandī se refiere al devoto que no viaja, sino que permanece estable en 
un lugar. Ese devoto siempre está ocupado en el servicio devocional del Señor; canta 
el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa tal y como han enseñado muchos ācāryas, y a veces sale 
en alguna misión de prédica. El goṣṭhyānandī es aquel que desea aumentar el número 
de devotos por todo el mundo. Ese devoto viaja por todas partes a fin de purificar el 
mundo y a sus habitantes. Caitanya Mahāprabhu aconsejó:

pṛthivīte āche yata nagarādi grāma
sarvatra pracāra haibe mora nāma 

El Señor Caitanya Mahāprabhu quería que Sus seguidores viajasen por todo el 
mundo para predicar en todos los pueblos y aldeas. En la Caitanya-sampradāya, 
los seguidores estrictos de los principios del Señor Caitanya deben viajar por todo 
el mundo para predicar el mensaje del Señor Caitanya, lo cual es lo mismo que 
predicar el Śrīmad-Bhāgavatam y las palabras de Kṛṣṇa, el Bhagavad-gītā. Cuanto 
más prediquen los devotos los principios de kṛṣṇa-kathā, más se beneficiará la gente 
en todo el mundo.

Los devotos que son como el gran sabio Nārada, que viaja por todas partes pre-
dicando, reciben el nombre de goṣṭhyānandīs. Nārada Muni siempre está vagando 
por el universo a fin de convertir en devotos a todo tipo de personas. Nārada llegó 
incluso a transformar en devoto a un cazador. Fue él también quien hizo devotos a 
Dhruva Mahārāja y a Prahlāda. En realidad, todos los devotos están endeudados con 
el gran sabio Nārada, pues ha viajado por el cielo y por el infierno. Al devoto del 
Señor ni siquiera el infierno le infunde temor. Él viaja por todas partes predicando 
las glorias del Señor, y entra incluso en el infierno, pues no ve diferencia entre cielo 
e infierno.
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nārāyaṇa-parāḥ sarve    na kutaścana bibhyati
svargāpavarga-narakeṣv    api tulyārtha-darśinaḥ

«El devoto puro de Nārāyaṇa viaja por todas partes sin sentir temor. Para él, el cielo y el 
infierno son una misma cosa» (Bhāg. 6.17.28). Esos devotos vagan por todo el mundo, 
liberando a aquellas personas que sienten verdadero temor de la existencia material. 
Hay personas que están verdaderamente hartas de la existencia material, confundidas 
y decepcionadas del disfrute material; también hay personas inteligentes, que tienen 
interés por conocer al Señor Supremo. Esos dos tipos de personas pueden beneficiarse 
del contacto con el devoto puro que viaja por todo el mundo.

El devoto puro, cuando visita un lugar de peregrinaje, desea purificar ese lugar. 
En las aguas sagradas de los lugares de peregrinaje se bañan muchas personas 
pecaminosas. Acuden a lugares como Prayāga, Vṛndāvana y Mathurā para bañarse 
en las aguas del Ganges y del Yamunā. Esas personas pecaminosas se purifican, pero 
las acciones y reacciones de sus pecados permanecen en esos lugares sagrados. El 
devoto, cuando va a bañarse a esas santas aguas, neutraliza las reacciones pecami-
nosas dejadas por los pecadores. Tīrthī-kurvanti tīrthāni svāntaḥ-sthena gadā-bhṛtā 
(Bhāg. 1.13.10): El devoto lleva siempre a la Suprema Personalidad de Dios en el 
corazón; debido a ello, todo lugar en que se encuentra se convierte en un lugar de 
peregrinaje, un lugar santo donde se puede comprender a la Suprema Personalidad 
de Dios. Por consiguiente, todo el mundo tiene el deber de relacionarse con devotos 
puros, para así llegar a liberarse de la contaminación material. Todo el mundo debe 
beneficiarse de los devotos que viajan, que no tienen otra misión que liberar a las 
almas condicionadas de las garras de māyā.

vayaM tau s$aAºaAà"gAvana, Bavasya 
  i‘ayasya s$aKyau: ºaNAs$aËÿmaena / 
s$auäu"iêik(tsyasya Bavasya ma{tyaAe- 
  iBaRSa·(maM tvaAâ gAitaM gAtaA: sma //38//

vayaṁ tu sākṣād bhagavan bhavasya
priyasya sakhyuḥ kṣaṇa-saṅgamena

suduścikitsyasya bhavasya mṛtyor
bhiṣaktamaṁ tvādya gatiṁ gatāḥ sma

vayam—nosotros; tu—entonces; sākṣāt—directamente; bhagavan—¡oh, Señor!; 
bhavasya—del Señor Śiva; priyasya—muy querido; sakhyuḥ—Tu amigo; kṣaṇa—por 
un instante; saṅgamena—por el contacto; suduścikitsyasya—muy difícil de curar; 
bhavasya—de la existencia material; mṛtyoḥ—de muerte; bhiṣak-tamam—el mé-
dico más experto; tvā—Tú; adya—hoy; gatim—destino; gatāḥ—hemos alcanzado; 
sma—ciertamente.
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Querido Señor, por un solo instante de contacto con el Señor Śiva, que te es muy 
querido y es tu amigo más íntimo, hemos tenido la fortuna de llegar a ti. tú eres 
el médico más experto, el que puede tratar la incurable enfermedad de la existencia 
material. Somos tan afortunados que se nos ha dado la posibilidad de refugiarnos 
en tus pies de loto.

SIGNIFICADO: Está escrito: hariṁ vinā na mṛtiṁ taranti. Sin refugiarnos en los pies 
de loto de la Personalidad de Dios, no podemos liberarnos de las garras de māyā, el 
ciclo del nacimiento, la vejez, las enfermedades y la muerte. Los Pracetās, por la gracia 
del Señor Śiva, recibieron el refugio de la Suprema Personalidad de Dios. El Señor Śiva 
es el devoto supremo del Señor Viṣṇu, la Suprema Personalidad de Dios. Vaiṣṇavānāṁ 
yathā śambhuḥ: El vaiṣṇava más elevado es el Señor Śiva, y los que verdaderamente 
son devotos del Señor Śiva siguen su consejo y se refugian en los pies de loto del Señor 
Viṣṇu. El Señor Śiva, en cierta manera, engaña a sus supuestos devotos, que aspiran 
solamente a la prosperidad material. En realidad no les engaña, pues su ocupación no 
es engañar a la gente; sin embargo, esos supuestos devotos del Señor Śiva desean ser 
engañados, y el Señor Śiva, que se complace muy fácilmente, les concede todo tipo de 
bendiciones materiales. Es irónico, pero esas bendiciones pueden llegar a destruir a los 
supuestos devotos. Rāvaṇa, por ejemplo, como resultado de la bendición material que 
recibió del Señor Śiva, fue destruido, y con él su familia, su reino y todas sus posesiones, 
debido a que utilizó erróneamente la bendición que le había concedido el Señor Śiva. 
Llegó a envanecerse y a enorgullecerse tanto de su poder material que se atrevió a raptar 
a la esposa del Señor Rāmacandra. Esa fue su ruina. No es difícil obtener bendiciones 
materiales del Señor Śiva, pero, en realidad, no son bendiciones. Los Pracetās recibieron 
la bendición del Señor Śiva, y como resultado alcanzaron el refugio de los pies de loto 
del Señor Viṣṇu. Esa es una verdadera bendición. Las gopīs también adoraron al Señor 
Śiva en Vṛndāvana; debido a ello, él permanece allí todavía en la forma de Gopīśvara. 
Las gopīs, sin embargo, le oraron para pedirle la bendición de tener al Señor Kṛṣṇa por 
esposo. Nada se pierde con adorar a los semidioses, siempre y cuando nuestro objetivo 
sea regresar al hogar, de vuelta a Dios. Por lo general, la gente acude a los semidioses en 
busca de beneficios materiales, como se indica en el Bhagavad-gītā (7.20):

kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ    prapadyante ’nya-devatāḥ
taṁ taṁ niyamam āsthāya    prakṛtyā niyatāḥ svayā

«Aquellos cuya inteligencia les ha sido robada por los deseos materiales se entregan a 
los semidioses y siguen las reglas y regulaciones de adoración específicas que corres-
ponden a su naturaleza». Aquel que está hechizado por los beneficios materiales recibe 
el nombre de hṛta-jñāna («el que ha perdido la inteligencia»). Con respecto a esto, 
debemos señalar que a veces en las Escrituras reveladas se explica que el Señor Śiva 
no es diferente de la Suprema Personalidad de Dios. Esto se refiere a que la relación 
entre el Señor Śiva y el Señor Viṣṇu es tan íntima que entre ellos no hay diferencia de 
opinión. Pero la realidad es: ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya: «Kṛṣṇa es el único 
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amo supremo; todos los demás son devotos o sirvientes Suyos» (Cc. Ādi 5.142). Esa es 
la realidad; a este respecto no hay diferencia de opinión entre el Señor Śiva y el Señor 
Viṣṇu. No hay un solo pasaje en las Escrituras reveladas en que el Señor Śiva proclame 
ser igual al Señor Viṣṇu. Esa idea es creación de los supuestos devotos del Señor Śiva, 
que proclaman que el Señor Śiva y el Señor Viṣṇu son uno, lo cual está estrictamente 
prohibido en el vaiṣṇava-tantra: yas tu nārāyaṇaṁ devam. Entre el Señor Viṣṇu, el 
Señor Śiva y el Señor Brahmā hay una relación íntima de amo y sirvientes. Śiva-viriñci-
nutam: el Señor Śiva y el Señor Brahmā honran a Viṣṇu y Le ofrecen reverencias. Es una 
gran ofensa considerarles iguales. Son iguales en el sentido de que el Señor Viṣṇu es la 
Suprema Personalidad de Dios y todos los demás son Sus sirvientes eternos.

yaªa: svaDaItaM gAur"va: ‘as$aAid"taA 
  iva‘aAê va{Ü"Aê s$ad"Anauva{ÔyaA / 
@AyaAR nataA: s$auô$d"Ae ”aAtar"ê 
  s$avaARiNA BaUtaAnyanas$aUyayaEva //39//

yaªa: s$autaæaM tapa Wtad"IzA 
  inar"nDas$aAM k(Alamad"”amaps$au / 
s$ava< tade"tatpauç&Sasya BaU°aAe 
  va{NAImahe" tae pair"taAeSaNAAya //40//

yan naḥ svadhītaṁ guravaḥ prasāditā
viprāś ca vṛddhāś ca sad-ānuvṛttyā

āryā natāḥ suhṛdo bhrātaraś ca
sarvāṇi bhūtāny anasūyayaiva

yan naḥ sutaptaṁ tapa etad īśa
nirandhasāṁ kālam adabhram apsu

sarvaṁ tad etat puruṣasya bhūmno
vṛṇīmahe te paritoṣaṇāya

yat—lo que; naḥ—por nosotros; svadhītam—estudiado; guravaḥ—personas superio-
res, maestros espirituales; prasāditāḥ—satisfechos; viprāḥ—los brāhmaṇas; ca—y; 
vṛddhāḥ—los mayores; ca—y; sat-ānuvṛttyā—con nuestro comportamiento amable; 
āryāḥ—los que son avanzados en el conocimiento espiritual; natāḥ—les fueron ofre-
cidas reverencias; su-hṛdaḥ—amigos; bhrātaraḥ—hermanos; ca—y; sarvāṇi—todas; 
bhūtāni—las entidades vivientes; anasūyayā—sin envidia; eva—ciertamente; yat—que; 
naḥ—de nosotros; su-taptam—rigurosa; tapaḥ—penitencia; etat—esta; īśa—¡oh, Se-
ñor!; nirandhasām—sin tomar ningún alimento; kālam—tiempo; adabhram—durante 
mucho tiempo; apsu—bajo el agua; sarvam—todo; tat—eso; etat—esto; puruṣasya—de 
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la Suprema Personalidad de Dios; bhūmnaḥ—el muy glorioso; vṛṇīmahe—queremos 
esta bendición; te—de Ti; paritoṣaṇāya—para la satisfacción.

Querido Señor, hemos estudiado los Vedas, hemos aceptado un maestro espiritual, 
hemos ofrecido respeto a los brāhmaṇas, a los devotos avanzados y a las personas 
mayores espiritualmente muy avanzadas. Les hemos ofrecido nuestras reverencias, 
y no hemos sentido envidia de nuestros hermanos, de nuestros amigos, ni de nadie. 
también nos hemos sometido a rigurosas austeridades bajo el agua, y durante 
mucho tiempo no hemos comido nada. todos esos bienes espirituales nuestros, te 
los ofrecemos para tu satisfacción. te oramos solamente por esta bendición; no 
pedimos nada más.

SIGNIFICADO: Como se afirma en el Śrīmad-Bhāgavatam: saṁsiddhir hari-toṣaṇam: La 
verdadera perfección de la vida es complacer a la Suprema Personalidad de Dios. Vedaiś 
ca sarvair aham eva vedyaḥ: A través de los Vedas se debe comprender a la Suprema 
Personalidad de Dios. El que, después de muchísimas vidas, Le ha comprendido verda-
deramente, se entrega a Él. Vemos que los Pracetās manifestaban todas esas cualidades. 
Se sometieron a rigurosas austeridades bajo el agua, sin tomar alimento alguno durante 
mucho tiempo. Practicaron esas austeridades, no para obtener bendiciones materiales, sino 
para la satisfacción del Señor Supremo. No importa cuál sea nuestra ocupación, material 
o espiritual, pero debe llevarse a cabo para satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios. 
Este verso es una ilustración perfecta de la civilización védica. Las personas que se están 
formando como devotos deben ser respetuosas, no solo con la Suprema Personalidad de 
Dios, sino también con los que son más maduros en conocimiento, los āryas, es decir, 
los verdaderos devotos del Señor. Ārya es aquel que, sin alardear de serlo, es un auténtico 
devoto del Señor. Ārya significa «avanzado». En el pasado, si alguien decía ser ārya, tenía 
que ser devoto del Señor. En el Bhagavad-gītā (2.2), por ejemplo, Kṛṣṇa reprendió a Arjuna 
diciéndole que estaba hablando como un no ārya:

śrī-bhagavān uvāca
kutas tvā kaśmalam idaṁ    viṣame samupasthitam
anārya-juṣṭam asvargyam    akīrti-karam arjuna

«La Suprema Personalidad de Dios dijo: Mi querido Arjuna, ¿a qué se deben esas 
impurezas que manifiestas? No son propias en absoluto de una persona que conoce el 
valor de la vida, y no conducen a los planetas superiores, sino a la infamia». Arjuna, el 
kṣatriya, se negaba a luchar a pesar de que el Señor Supremo en persona se lo ordenaba. 
Por ello, el Señor le reprendió diciéndole que no parecía miembro de una familia ārya. 
El que es avanzado en el servicio devocional del Señor conoce perfectamente su deber. 
No le importa si es un deber violento o no violento. Si el Señor Supremo lo aprueba y 
lo ordena, debe hacerse. El ārya cumple con su deber, lo cual no significa que su actitud 
con las entidades vivientes sea innecesariamente enemistosa. Los āryas nunca abren 
mataderos, y nunca son enemigos de los pobres animales. Los Pracetās se sometieron 
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a rigurosas austeridades bajo el agua durante muchísimos años. Las austeridades y 
penitencias son la ocupación reconocida de los que tienen interés en una civilización 
avanzada.

La palabra nirandhasām significa «sin alimento». La persona ārya no tiene nada que 
ver con la ingestión voraz e innecesaria de alimentos. Por el contrario, reduce la acti-
vidad de comer a su mínima expresión. Los āryas comen únicamente los comestibles 
prescritos. A este respecto, el Señor dice en el Bhagavad-gītā (9.26):

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ    yo me bhaktyā prayacchati
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam    aśnāmi prayatātmanaḥ

«Si alguien Me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, fruta o agua, Yo lo aceptaré». 
Por lo tanto, los āryas avanzados aceptan restricciones. Incluso el propio Señor, que puede 
comer todo lo que desee, acepta esas restricciones, y solo come verduras, fruta, leche, etc. 
De modo que este verso describe las actividades de los que afirman ser āryas.

manau: svayamBaUBaRgAvaAna, Bavaê 
  yae'nyae tapaAeÁaAnaivazAuÜ"s$aÔvaA: / 
@ä{"í"paAr"A @ipa yanmaih"°a: 
  stauvantyaTaAe tvaAtmas$amaM gA{NAIma: //41//

manuḥ svayambhūr bhagavān bhavaś ca
ye ’nye tapo-jñāna-viśuddha-sattvāḥ

adṛṣṭa-pārā api yan-mahimnaḥ
stuvanty atho tvātma-samaṁ gṛṇīmaḥ

manuḥ—Svāyambhuva Manu; svayambhūḥ—el Señor Brahmā; bhagavān—el muy 
poderoso; bhavaḥ—el Señor Śiva; ca—también; ye—quien; anye—otros; tapaḥ—con 
austeridad; jñāna—con conocimiento; viśuddha—pura; sattvāḥ—cuya existencia; 
adṛṣṭa-pārāḥ—quienes no pueden ver el fin; api—aunque; yat—Tuyas; mahimnaḥ—de 
las glorias; stuvanti—ofrecen oraciones; atho—por lo tanto; tvā—a Ti; ātma-samam—
según la capacidad; gṛṇīmaḥ—hemos ofrecido oraciones.

Querido Señor, ni siquiera los grandes yogīs, que han hecho grandes progresos por 
medio de las austeridades y del conocimiento, y que están perfectamente situados 
en el estado de existencia pura, pueden entender tus glorias y tus potencias en 
plenitud. Ni siquiera grandes personalidades como manu, el Señor Brahmā y el 
Señor Śiva logran esa comprensión plena. aun así, todos ellos te han ofrecido sus 
oraciones conforme a sus capacidades. del mismo modo, nosotros, aunque somos 
muy inferiores a esas personalidades, te ofrecemos también las oraciones que 
nuestras capacidades nos permiten.
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SIGNIFICADO: El Señor Brahmā, el Señor Śiva y Manu (el padre de la humanidad) 
son imperfectos en conocimiento, si se les compara con la Suprema Personalidad de 
Dios. Lo mismo puede decirse de las grandes personas santas y los grandes sabios que 
se han elevado al plano trascendental por medio de austeridades, penitencias y servicio 
devocional, y esa es, en general, la posición de todos los habitantes del mundo material. 
Nadie puede igualar al Señor Supremo en nada, y mucho menos en conocimiento. Por 
consiguiente, toda oración que se dirija a la Suprema Personalidad de Dios, siempre 
estará incompleta. Es imposible medir completamente las glorias de la Suprema Per-
sonalidad de Dios, que es ilimitado. Ni el Señor mismo, en Su encarnación de Ananta, 
que también recibe el nombre de Śeṣa, puede describir Sus propias glorias. A pesar de 
tener miles de bocas, y a pesar de que Su glorificación del Señor se extiende por un 
período de años incalculable, Ananta no puede encontrar el límite de las glorias del 
Señor. Por lo tanto, es imposible medir las potencias y glorias del Señor Supremo en 
su totalidad.

No obstante, todo el que se ocupa en servicio devocional puede ofrecer al Señor 
oraciones significativas. Todos estamos en una posición relativa, y nadie es perfecto a la 
hora de glorificar al Señor. Desde el Señor Brahmā y el Señor Śiva hasta nosotros, todos 
somos sirvientes del Señor Supremo. Todos estamos en posiciones relativas, en función 
de nuestro propio karma. Aun así, en la medida en que podamos apreciar las glorias del 
Señor, podemos ofrecer oraciones directamente desde lo más profundo del corazón. 
Esa es nuestra perfección. Esa posibilidad de ofrecer oraciones al Señor conforme a 
nuestra propia capacidad se nos da incluso cuando nos encontramos en la región más 
oscura de la existencia. Por eso en el Bhagavad-gītā (9.32) el Señor dice:

māṁ hi pārtha vyapāśritya    ye ’pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās    te ’pi yānti parāṁ gatim

«¡Oh, hijo de Pṛthā!, aquellos que se refugian en Mí, aunque sean de nacimiento in-
ferior —las mujeres, los vaiśyas [comerciantes], y los śūdras [trabajadores]—, pueden 
alcanzar el destino supremo».

Cuando alguien acepta con sinceridad los pies de loto del Señor se purifica por Su 
gracia y por la gracia del sirviente del Señor. Esto lo confirma Śukadeva Gosvāmī: ye 
’nye ca pāpā yad-apāśrayāśrayāḥ śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ (Bhāg. 2.4.18). 
Aquel que, por el esfuerzo del maestro espiritual, el sirviente del Señor, alcanza los pies 
de loto del Señor, se purifica de inmediato, por muy baja que sea su cuna. Esa persona 
es digna de regresar al hogar, de vuelta a Dios.

nama: s$amaAya zAuÜ"Aya pauç&SaAya par"Aya ca / 
vaAs$aude"vaAya s$aÔvaAya tauByaM BagAvatae nama: //42//

namaḥ samāya śuddhāya    puruṣāya parāya ca
vāsudevāya sattvāya    tubhyaṁ bhagavate namaḥ
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namaḥ—ofrecemos nuestras respetuosas reverencias; samāya—que es ecuánime con 
todos; śuddhāya—que nunca Se contamina con actividades pecaminosas; puruṣāya—a 
la Persona Suprema; parāya—trascendental; ca—también; vāsudevāya—que vive en todas 
partes; sattvāya—que está en la posición trascendental; tubhyam—a Ti; bhagavate—a la 
Suprema Personalidad de Dios; namaḥ—reverencias.

Querido Señor, tú no tienes ni amigos ni enemigos, y por lo tanto eres ecuánime 
con todos. Las actividades pecaminosas no pueden contaminarte, y tu forma 
trascendental siempre está más allá de la creación material. tú eres la Suprema 
Personalidad de dios, pues estás en todas partes, dentro de toda forma de existen-
cia. Por esa razón, se te conoce con el nombre de vāsudeva. te ofrecemos nuestras 
respetuosas reverencias.

SIGNIFICADO: La Suprema Personalidad de Dios recibe el nombre de Vāsudeva 
porque vive en todas partes. La palabra vas significa «vivir». Como se explica en la 
Brahma-saṁhitā: eko ’py asau racayituṁ jagad-aṇḍa-koṭim: El Señor, mediante Su 
porción plenaria, entra en todos los universos para crear la manifestación material. 
Además, también entra en los corazones de todas las entidades vivientes, e incluso 
en cada átomo (paramāṇu-cayāntara-stham). Debido a que vive en todas partes, el 
Señor Supremo recibe el nombre de Vāsudeva. Sin embargo, a pesar de que vive en 
todas partes dentro del mundo material, el Señor está libre de la contaminación de las 
modalidades de la naturaleza. Por esa razón, en el Īśopaniṣad se Le describe con las 
palabras apāpa-viddham: Él nunca se contamina con la influencia de las modalidades 
de la naturaleza material. El Señor, cuando desciende a este planeta, lleva a cabo mu-
chas actividades. Mata demonios y realiza actividades que no cuentan con la sanción 
de los principios védicos, actos considerados pecaminosos. Sin embargo, y a pesar de 
ese modo de actuar, Sus actividades nunca Le contaminan. Por esa razón, en este verso 
se Le describe con la palabra śuddha, que significa «siempre libre de contaminación». 
El Señor es también sama, ecuánime con todos. A este respecto, en el Bhagavad-gītā 
(9.29), el Señor afirma: samo ’haṁ sarva-bhūteṣu na me dveṣyo ’sti na priyaḥ: para el 
Señor nadie es amigo ni enemigo. Él es ecuánime con todos.

La palabra sattvāya indica que la forma del Señor no es material. Es sac-cid-ānanda-
vigrahaḥ. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ. Su cuerpo es diferente de 
nuestro cuerpo material. No debemos pensar que la Suprema Personalidad de Dios 
tiene un cuerpo material, como el nuestro.

maE‡aeya ovaAca
wita ‘acaetaAeiBar"iBaí]"taAe h"ir": 
  ‘aItastaTaetyaAh" zAr"Nyavats$ala: / 
@inacC$taAM yaAnamata{æacaºauSaAM 
  yayaAE svaDaAmaAnapavagARvaIyaR: //43//
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maitreya uvāca
iti pracetobhir abhiṣṭuto hariḥ

prītas tathety āha śaraṇya-vatsalaḥ
anicchatāṁ yānam atṛpta-cakṣuṣāṁ

yayau sva-dhāmānapavarga-vīryaḥ

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; iti—así; pracetobhiḥ—por los Pracetās; abhiṣṭutaḥ—
ser alabado; hariḥ—la Suprema Personalidad de Dios; prītaḥ—sentirse complaci-
do; tathā—de ese modo; iti—así; āha—dijo; śaraṇya—hacia las almas entregadas; 
vatsalaḥ—afectuoso; anicchatām—sin desear; yānam—Su partida; atṛpta—no 
satisfechos; cakṣuṣām—sus ojos; yayau—Se fue; sva-dhāma—a Su propia morada; 
anapavarga-vīryaḥ—cuyo poder nunca es vencido.

El gran sabio maitreya continuó: mi querido vidura, la Suprema Personalidad de 
dios, que es el protector de las almas entregadas, tras escuchar las palabras de los 
Pracetās y recibir su adoración, contestó: «Que todas sus oraciones se cumplan». 
diciendo esto, la Suprema Personalidad de dios, cuyo poder nunca es vencido, Se 
fue. Los Pracetās no querían separarse de Él, pues no se habían saciado completa-
mente de Su presencia.

SIGNIFICADO: En este verso es significativa la palabra anapavarga-vīrya. La palabra 
ana significa «sin», pavarga significa «el modo de vida materialista», y vīrya significa 
«poder». En el poder de la Suprema Personalidad de Dios se incluyen siempre seis 
opulencia básicas, una de las cuales es la renunciación. Aunque los Pracetās deseaban 
saciarse de contemplarle, el Señor Se fue. Según Śrīla Jīva Gosvāmī, se trata de una 
exhibición de Su bondad hacia infinidad de otros devotos. A pesar de que Se sentía 
atraído por los Pracetās, Se fue. Este es un ejemplo de Su renunciación. El Señor 
Caitanya Mahāprabhu manifestó también esa renunciación en casa de Advaita Prabhu 
después de entrar en la orden de sannyāsa. Todos los devotos deseaban que Se quedase 
unos días más, pero el Señor Caitanya Se marchó sin dudarlo un instante. La conclu-
sión es que el Señor Supremo, a pesar de Su ilimitada bondad hacia Sus devotos, no 
está apegado a nadie. Él es igual de bondadoso con todos Sus innumerables devotos, 
que están por toda la creación.

@Ta inayaARya s$ailalaAt‘acaetas$a od"nvata: / 
vaIºyaAku(pyanåu"maEzC$ªaAM gAAM gAAM r"Aeä,"DauimavaAeicC)$taE: //44//

atha niryāya salilāt    pracetasa udanvataḥ
vīkṣyākupyan drumaiś channāṁ    gāṁ gāṁ roddhum ivocchritaiḥ

atha—a continuación; niryāya—después de salir; salilāt—del agua; pracetasaḥ—todos 
los Pracetās; udanvataḥ—del mar; vīkṣya—habiendo observado; akupyan—se pusieron 
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muy iracundos; drumaiḥ—con árboles; channām—cubierto; gām—el mundo; gām—a 
los planetas celestiales; roddhum—para impedir; iva—como si; ucchritaiḥ—muy altos.

Seguidamente, los Pracetās salieron del fondo del mar. Entonces vieron que todos 
los árboles de la tierra habían crecido mucho, como si quisieran impedir el paso 
hacia los planetas celestiales. Los árboles habían cubierto toda la superficie terres-
tre. al ver aquello, los Pracetās se pusieron muy iracundos.

SIGNIFICADO: El rey Prācīnabarhiṣat abandonó el reino antes de que sus hijos regre-
sasen de su período de penitencias y austeridades. Los hijos, los Pracetās, recibieron 
de la Suprema Personalidad de Dios la orden de salir del agua y dirigirse al reino de su 
padre para hacerse cargo de él. Sin embargo, cuando salieron, vieron que, debido a la 
ausencia del rey, todo estaba descuidado. Lo primero que notaron es que no se estaban 
cultivando cereales, y que la agricultura estaba paralizada. De hecho, prácticamente 
toda la superficie de la Tierra estaba cubierta de árboles muy altos. Parecía como si los 
árboles estuviesen resueltos a impedir que la gente saliera al espacio exterior para ir a 
los reinos celestiales. Los Pracetās se enfadaron muchísimo al ver toda la superficie del 
globo cubierta de aquel modo. Deseaban limpiarla para que fuese cultivable.

No es cierto que las selvas y los árboles atraigan las nubes y la lluvia, pues vemos que 
la lluvia también cae sobre el mar. Los seres humanos pueden habitar cualquier lugar 
de la superficie de la Tierra, despejando zonas de selva y convirtiéndolas en tierras 
hábiles para la labor agrícola. La gente puede criar vacas, y resolver con esto todos los 
problemas económicos. El trabajo se reduce a cultivar cereales y cuidar de las vacas. 
No se necesita más. La madera de las selvas se puede emplear para construir cabañas. 
De esta forma se puede resolver el problema económico de la humanidad. En la época 
actual, si se hiciera un buen uso de las muchas tierras sin cultivar que hay por todo el 
mundo, no habría escasez de productos alimenticios. La lluvia, por otra parte, viene 
cuando se ejecuta yajña, como se afirma en el Bhagavad-gītā (3.14):

annād bhavanti bhūtāni    parjanyād anna-sambhavaḥ
yajñād bhavati parjanyo    yajñaḥ karma-samudbhavaḥ

«Todos los cuerpos vivos subsisten a base de granos alimenticios, que son producto de 
las lluvias. Las lluvias son producto de la ejecución de yajñas [sacrificios], y el yajña 
nace de los deberes prescritos». La ejecución de sacrificios dará al hombre las lluvias y 
cosechas que necesite.

tataAe'i¢amaAç&taAE r"AjaªamauÂanmauKataAe ç&SaA / 
mah"I%M inavaI=ç&DaM k(tau< s$aMvataRk( wvaAtyayae //45//

tato ’gni-mārutau rājann    amuñcan mukhato ruṣā
mahīṁ nirvīrudhaṁ kartuṁ    saṁvartaka ivātyaye
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tataḥ—a continuación; agni—fuego; mārutau—y aire; rājan—¡oh, rey!; amuñcan—
emitieron; mukhataḥ—de sus bocas; ruṣā—llevados por la ira; mahīm—la Tierra; 
nirvīrudham—sin árboles; kartum—para hacer; saṁvartakaḥ—el fuego de la devasta-
ción; iva—como; atyaye—en el momento de la devastación.

mi querido rey, cuando llega el momento de la devastación, el Señor Śiva, iracundo, 
emite fuego y aire por la boca. Los Pracetās, para eliminar por completo los árboles 
de la superficie de la tierra, también emitieron por sus bocas fuego y aire.

SIGNIFICADO: En este verso, Maitreya se dirige a Vidura con la palabra rājan, que 
significa «¡oh, rey!». Con respecto a esto, Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura comen-
ta que la persona dhīra nunca se pone iracunda, pues está siempre situada en el plano 
del servicio devocional. Los devotos avanzados pueden controlar los sentidos; por 
esa razón, el devoto puede recibir el tratamiento de rājan. El rey controla y gobierna 
a sus súbditos; del mismo modo, el que puede controlar sus sentidos es rey de sus 
sentidos. Es un svāmī o gosvāmī. Por esa razón, a veces los svāmīs y gosvāmīs reciben 
el tratamiento de mahārāja, que significa «rey».

Basmas$aAit‚(yamaANAAMstaAnåu"maAna, vaIºya ipataAmah": / 
@AgAta: zAmayaAmaAs$a pau‡aAna, baihR"SmataAe nayaE: //46//

bhasmasāt kriyamāṇāṁs tān    drumān vīkṣya pitāmahaḥ
āgataḥ śamayām āsa    putrān barhiṣmato nayaiḥ

bhasmasāt—a cenizas; kriyamāṇān—siendo reducidos; tān—todos ellos; drumān—los 
árboles; vīkṣya—al ver; pitāmahaḥ—el Señor Brahmā; āgataḥ—fue allí; śamayām āsa—
calmó; putrān—a los hijos; barhiṣmataḥ—del rey Barhiṣmān; nayaiḥ—con lógica.

El Señor Brahmā, cuando vio que todos los árboles de la superficie de la tierra 
estaban siendo reducidos a cenizas, inmediatamente fue ante los hijos del rey 
Barhiṣmān y les calmó con palabras llenas de lógica.

SIGNIFICADO: Cuando en algún planeta ocurre algo fuera de lo común, el Señor 
Brahmā, como encargado de todo el universo, desciende inmediatamente para contro-
lar la situación. El Señor Brahmā descendió, por ejemplo, cuando Hiraṇyakaśipu, con 
sus rigurosas austeridades y penitencias, estaba haciendo temblar todo el universo. 
La persona que tiene a su cargo una institución, vela siempre porque en ella reine la 
paz y la armonía. Del mismo modo, el Señor Brahmā, que tiene a su cargo la paz y 
la armonía del universo, apeló al buen sentido de los hijos del rey Barhiṣmān para 
calmarles.
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ta‡aAvaizAí"A yae va{ºaA BaItaA äu"ih"tarM" tad"A / 
oÀaœú"stae ‘acaetaAeBya opaid"í"A: svayamBauvaA //47//

tatrāvaśiṣṭā ye vṛkṣā    bhītā duhitaraṁ tadā
ujjahrus te pracetobhya    upadiṣṭāḥ svayambhuvā

tatra—allí; avaśiṣṭāḥ—restantes; ye—los cuales; vṛkṣāḥ—árboles; bhītāḥ—temerosos; 
duhitaram—su hija; tadā—en ese momento; ujjahruḥ—entregaron; te—ellos; 
pracetobhyaḥ—a los Pracetās; upadiṣṭāḥ—aconsejados; svayambhuvā—por el Señor 
Brahmā.

Con gran temor de los Pracetās, los árboles que quedaban les entregaron inmedia-
tamente su hija, siguiendo el consejo del Señor Brahmā.

SIGNIFICADO: De la hija de los árboles se habla en el verso trece de este capítulo. Se 
trata de la hija que habían tenido Kaṇḍu y la cortesana Pramlocā, quien, después de dar 
a luz, partió inmediatamente hacia el reino celestial. Ante el llanto de la niña, el rey de 
la Luna se apiadó de ella y la salvó, poniéndole el dedo en la boca. La niña fue criada por 
los árboles, y cuando creció, por orden del Señor Brahmā, fue entregada a los Pracetās 
como esposa. La niña, como se explicará en el siguiente verso, se llamaba Māriṣā, y fue 
entregada a los Pracetās por la deidad regente de los árboles. Con respecto a esto, Śrīla 
Jīva Gosvāmī Prabhupāda afirma: vṛkṣāḥ tad-adhiṣṭhātṛ-devatāḥ: «La palabra “árboles” 
significa la deidad controladora de esos árboles». Las Escrituras védicas nos revelan la 
existencia de una deidad controladora del agua; de la misma manera, también hay una 
deidad controladora de los árboles. Los Pracetās estaban reduciendo todos los árboles a 
cenizas, pues los consideraron enemigos. Para calmar a los Pracetās, la deidad regente 
de los árboles, siguiendo el consejo del Señor Brahmā, les entregó su hija, Māriṣā.

tae ca “aöNA @Ade"zAAnmaAir"SaAmaupayaeimare" / 
yasyaAM mah"d"vaÁaAnaAd"janyajanayaAeinaja: //48//

te ca brahmaṇa ādeśān    māriṣām upayemire
yasyāṁ mahad-avajñānād    ajany ajana-yonijaḥ

te—todos los Pracetās; ca—también; brahmaṇaḥ—del Señor Brahmā; ādeśāt—por la 
orden; māriṣām—con Māriṣā; upayemire—se casaron; yasyām—en la cual; mahat—a 
una gran personalidad; avajñānāt—por haber faltado al respeto; ajani—nació; ajana-
yoni-jaḥ—el hijo del Señor Brahmā, Dakṣa.

Siguiendo la orden del Señor Brahmā, los Pracetās aceptaron a la muchacha por es-
posa. de su vientre nació dakṣa, el hijo del Señor Brahmā. dakṣa tuvo que nacer del 
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vientre de māriṣā por haber desobedecido y faltado al respeto al Señor mahādeva 
[Śiva]. Por esa razón, tuvo que abandonar el cuerpo dos veces.

SIGNIFICADO: A este respecto es significativa la palabra mahad-avajñānāt. El rey 
Dakṣa era hijo del Señor Brahmā; por esa razón, en una vida anterior había sido 
brāhmaṇa; pero se comportó como un no brāhmaṇa (abrāhmaṇa), pues insultó al 
Señor Mahādeva y le faltó al respeto, y debido a ello, tuvo que nacer en el semen de 
un kṣatriya. Es decir, nació como hijo de los Pracetās. No solo eso, sino que, por haber 
faltado al respeto al Señor Śiva, tuvo que soportar el sufrimiento de nacer del vientre 
de una mujer. Dakṣa murió en el recinto del dakṣa-yajña a manos de Vīrabhadra, 
el sirviente del Señor Śiva. Pero eso no fue suficiente, y nació de nuevo, esa vez del 
vientre de Māriṣā. Después de los desastrosos incidentes del dakṣa-yajña, Dakṣa había 
ofrecido oraciones al Señor Śiva, y por su gracia, aunque tuvo que abandonar el cuerpo 
y nacer del vientre de una mujer fecundada por el semen de un kṣatriya, pudo gozar 
de toda opulencia, por la gracia del Señor Śiva. Así son las sutiles leyes de la naturaleza 
material. Por desdicha, en la actualidad la gente no conoce el funcionamiento de esas 
leyes. En esta época, la población, carente de conocimiento acerca de la eternidad del 
alma espiritual y de su transmigración, está sumida en la mayor de las ignorancias. Por 
esa razon, en el Bhāgavatam (1.1.10) se dice: mandāḥ sumanda-matayo manda-bhāgyā 
hy upadrutāḥ. En la era de Kali-yuga, la población entera es muy pendenciera, perezosa 
y desdichada, y siempre está perturbada por las condiciones materiales.

caAºauSae tvantare" ‘aAæae ‘aAfs$agAeR k(Alaivaåu"tae / 
ya: s$as$ajaR ‘ajaA wí"A: s$a d"ºaAe dE"vacaAeid"ta: //49//

cākṣuṣe tv antare prāpte    prāk-sarge kāla-vidrute
yaḥ sasarja prajā iṣṭāḥ    sa dakṣo daiva-coditaḥ

cākṣuṣe—llamado Cākṣuṣa; tu—pero; antare—el manvantara; prāpte—cuando tuvo 
lugar; prāk—anterior; sarge—creación; kāla-vidrute—destruido a su debido tiempo; 
yaḥ—el que; sasarja—creó; prajāḥ—entidades vivientes; iṣṭāḥ—deseables; saḥ—él; 
dakṣaḥ—Dakṣa; daiva—por la Suprema Personalidad de Dios; coditaḥ—inspirado.

dakṣa, que seguía siendo el mismo a pesar de la destrucción de su anterior cuerpo, 
inspirado por la voluntad suprema creó todas las entidades vivientes que fueron 
precisas en el manvantara Cākṣuṣa.

SIGNIFICADO: Como se afirma en el Bhagavad-gītā (8.17):

sahasra-yuga-paryantam    ahar yad brahmaṇo viduḥ
rātriṁ yuga-sahasrāntāṁ    te ’ho-rātra-vido janāḥ
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«En función de los cálculos humanos, el conjunto de mil eras constituye la duración 
de una día de Brahmā. Y esa es también la duración de una de sus noches». Un día 
de Brahmā comprende mil ciclos de cuatro yugas (Satya, Tretā, Dvāpara y Kali). En 
cada uno de esos días hay catorce manvantaras, el sexto de los cuales es el manvantara 
Cākṣuṣa. Los manus de un día del Señor Brahmā son los siguientes: (1) Svāyambhuva, 
(2) Svārociṣa, (3) Uttama, (4) Tāmasa, (5) Raivata, (6) Cākṣuṣa, (7) Vaivasvata, (8) 
Sāvarṇi, (9) Dakṣa-sāvarṇi, (10) Brahma-sāvarṇi, (11) Dharma-sāvarṇi, (12) Rudra-
sāvarṇi, (13) Deva-sāvarṇi y (14) Indra-sāvarṇi.

Así pues, en un día de Brahmā hay catorce manus, y en un año, 5 040 manus. La 
vida de Brahmā dura cien años; por consiguiente, la cifra de manus que aparecen y 
desaparecen durante la vida de Brahmā se eleva a 504 000. Esto es en lo que se refiere a 
un universo; el número de universos es incalculable. Todos esos manus vienen y se van 
debido al proceso respiratorio de Mahā-Viṣṇu. Esto se explica en la Brahma-saṁhitā:

yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya
jīvanti loma-vilajā jagad-aṇḍa-nāthāḥ

viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

La palabra jagad-aṇḍa-nātha se refiere al Señor Brahmā. El número de brahmās jagad-
aṇḍa-nāthas es incalculable; esto puede darnos una idea del inmenso número de manus. 
El manu que controla la era en que nos encontramos ahora es Vaivasvata Manu. Cada 
manu vive 4 320 000 años multiplicados por 71. El manu actual ha vivido ya 4 320 000 años 
multiplicados por 28. Finalmente, las leyes de la naturaleza ponen término a esos largos 
períodos de vida. Los incidentes del dakṣa-yajña tuvieron lugar durante el manvantara 
Svāyambhuva. Como resultado, Dakṣa fue castigado por el Señor Śiva, pero por haber 
orado al Señor Śiva, mereció recuperar la opulencia de que gozaba. Según Viśvanātha 
Cakravartī Ṭhākura, Dakṣa se sometió a rigurosas penitencias hasta el quinto manvantara. 
De ese modo, al comienzo del sexto manvantara, el manvantara Cākṣuṣa, Dakṣa, por las 
bendiciones del Señor Śiva, recuperó su antigua opulencia.

yaAe jaAyamaAna: s$avaeRSaAM taejastaejaisvanaAM ç&caA / 
svayaAepaAd"Ôa d"AºyaA»a k(maRNAAM d"ºama“auvana, //50//
taM ‘ajaAs$agARr"ºaAyaAmanaAid"r"iBaiSacya ca / 
yauyaAeja yauyaujae'nyaAMê s$a vaE s$avaR‘ajaApataIna, //51//

yo jāyamānaḥ sarveṣāṁ    tejas tejasvināṁ rucā
svayopādatta dākṣyāc ca    karmaṇāṁ dakṣam abruvan

taṁ prajā-sarga-rakṣāyām    anādir abhiṣicya ca
yuyoja yuyuje ’nyāṁś ca    sa vai sarva-prajāpatīn

TEXTOS 50-51
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yaḥ—el que; jāyamānaḥ—después de nacer; sarveṣām—de todos; tejaḥ—el brillo; 
tejasvinām—brillante; rucā—con refulgencia; svayā—su; upādatta—cubrió; dākṣyāt—
de ser experto; ca—y; karmaṇām—en actividades fruitivas; dakṣam—Dakṣa; abruvan—
recibió el nombre; tam—a él; prajā—entidades vivientes; sarga—generar; rakṣāyām—en 
cuestión de mantener; anādiḥ—el primer nacido, el Señor Brahmā; abhiṣicya—habiendo 
designado; ca—también; yuyoja—ocupó; yuyuje—ocupó; anyān—a otros; ca—y; saḥ—
él; vai—ciertamente; sarva—todos; prajā-patīn—progenitores de entidades vivientes.

después de nacer, dakṣa, con la extraordinaria refulgencia de su cuerpo, oscureció 
el brillo corporal del resto de la gente. Como era muy experto en la ejecución de 
actividades fruitivas, recibió el nombre de dakṣa, que significa «el muy experto». 
En consecuencia, el Señor Brahmā ocupó a dakṣa en la tarea de generar entidades 
vivientes y mantenerlas. Con el paso del tiempo, dakṣa ocupó a otros prajāpatis 
[progenitores] en la labor de generar y mantener.

SIGNIFICADO: Dakṣa llegó a ser casi tan poderoso como el Señor Brahmā. En con-
secuencia, el Señor Brahmā le ocupó en la tarea de generar población. Dakṣa era muy 
influyente y opulento. Él, a su vez, ocupó a otros prajāpatis, encabezados por Marīci. 
Con esto, la población del universo aumentó.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo trigésimo 
del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Actividades de los Pracetās».
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CAPÍTULO 31

Nārada instruye a los Pracetās

maE‡aeya ovaAca
tata otpaªaivaÁaAnaA @AìDaAeºajaBaAiSatama, / 
smar"nta @Atmajae BaAyaA< ivas$a{jya ‘aA˜ajana, gA{h"Ata, //�1�//

maitreya uvāca
tata utpanna-vijñānā    āśv adhokṣaja-bhāṣitam
smaranta ātmaje bhāryāṁ    visṛjya prāvrajan gṛhāt

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; tataḥ—a continuación; utpanna—adquirieron; 
vijñānāḥ—poseer conocimiento perfecto; āśu—muy pronto; adhokṣaja—por la Suprema 
Personalidad de Dios; bhāṣitam—que fue expuesto; smarantaḥ—recordar; ātma-je—a 
su hijo; bhāryām—su esposa; visṛjya—después de dar; prāvrajan—se fueron; gṛhāt—del 
hogar.

El gran sabio maitreya continuó: a partir de entonces, los Pracetās vivieron en 
el hogar durante miles de años, y cultivaron conocimiento perfecto en un estado 
espiritual de conciencia. Finalmente recordaron las bendiciones de la Suprema 
Personalidad de dios y abandonaron el hogar, dejando a su esposa en manos de su 
perfecto hijo.

SIGNIFICADO: Después de completar sus penitencias, los Pracetās recibieron las 
bendiciones de la Suprema Personalidad de Dios. El Señor les bendijo diciéndoles que, 
una vez finalizada su vida familiar, a su debido tiempo regresarían al hogar, de vuelta 
a Dios. Cuando completaron la etapa de vida familiar, que duró miles de años de los 
semidioses, los Pracetās decidieron abandonar el hogar, dejando a su esposa bajo la 
protección de su hijo Dakṣa. Ese es el proceder que se sigue en la civilización védica. 
Al principio de la vida, el brahmacārī tiene que someterse a rigurosas penitencias y 
austeridades a fin de educarse en los valores espirituales. Al brahmacārī, el estudiante, 
nunca se le permite relacionarse con mujeres, ni aprender acerca del disfrute sexual 
desde el principio de la vida. El principal error de la civilización actual es la libertad 
que se da a los jóvenes en los colegios y universidades para disfrutar de la vida sexual. 
La mayor parte de los hijos son varṇa-saṅkara, es decir, «nacidos de padres indesea-
bles». Debido a ello, el mundo entero se hunde en el caos. En realidad, la civilización 
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humana debe estar basada en los principios védicos. Esto significa que, al principio 
de la vida, los jóvenes y las muchachas deben someterse a penitencias y austeridades. 
Cuando crezcan, deben casarse, vivir en el hogar durante un tiempo, y tener hijos. Y 
cuando esos hijos lleguen a la edad adulta, el hombre debe abandonar el hogar y tratar 
de volverse consciente de Kṛṣṇa. De este modo podemos lograr la perfección de la vida 
y regresar al hogar, al reino de Dios.

Sin la práctica de austeridades y penitencias durante la vida de estudiante, no 
podemos entender la existencia de Dios. Sin comprender a Kṛṣṇa, no podemos lograr 
la perfección de la vida. La conclusión es que cuando los hijos llegan a la edad adulta, 
la esposa debe quedar bajo su tutela. El esposo puede entonces abandonar el hogar 
para dedicarse al cultivo de conciencia de Kṛṣṇa. Todo depende de haber madurado en 
el cultivo de conocimiento. El rey Prācīnabarhiṣat, el padre de los Pracetās, abandonó 
el hogar antes del regreso de sus hijos, que estaban realizando austeridades bajo 
el agua. Cuando sea el momento adecuado, cuando hayamos adquirido un nivel 
perfecto de conciencia de Kṛṣṇa, debemos abandonar el hogar, aun en el caso de 
que no hayamos completado todavía todos nuestros deberes. Prācīnabarhiṣat estaba 
esperando la llegada de sus hijos, pero, conforme a las instrucciones de Nārada, tan 
pronto como alcanzó el nivel de inteligencia adecuado, simplemente dejó instruc-
ciones a sus ministros para que las transmitiesen a sus hijos, y sin esperar a que 
regresara, abandonó el hogar.

Es absolutamente necesario que los seres humanos abandonen las comodidades 
de la vida en el hogar, tal como aconseja Prahlāda Mahārāja: hitvātma-pātaṁ gṛham 
andha-kūpam: Para poner fin al modo de vida materialista, es necesario abandonar 
la supuesta comodidad de la vida en el hogar, que no es más que un medio de dar 
muerte al alma (ātma-pātam). El hogar se considera un pozo oculto cubierto de hierba; 
quien cae en ese pozo, simplemente muere sin que nadie le ayude. Por lo tanto, no hay 
que apegarse demasiado a la vida familiar, pues ese apego arruinará el progreso en el 
sendero de conciencia de Kṛṣṇa.

d"IiºataA “aös$a‡aeNA s$avaRBaUtaAtmamaeDas$aA / 
‘ataIcyaAM id"izA vaelaAyaAM is$aÜ"Ae'BaUâ‡a jaAjaila: //�2�//

dīkṣitā brahma-satreṇa    sarva-bhūtātma-medhasā
pratīcyāṁ diśi velāyāṁ    siddho ’bhūd yatra jājaliḥ

dīkṣitāḥ—determinados; brahma-satreṇa—en la comprensión del Espíritu Supremo; 
sarva—todas; bhūta—las entidades vivientes; ātma-medhasā—considerar como el pro-
pio ser; pratīcyām—hacia la occidental; diśi—dirección; velāyām—en la orilla del mar; 
siddhaḥ—perfectos; abhūt—llegaron a ser; yatra—donde; jājaliḥ—el gran sabio Jājali.

Los Pracetās se dirigieron hacia el oeste, hacia la orilla del mar, donde residía Jājali, 
el gran sabio liberado. tras perfeccionar el conocimiento espiritual por el cual se 
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alcanza la ecuanimidad hacia todas las entidades vivientes, los Pracetās lograron la 
perfección en el estado de conciencia de Kṛṣṇa.

SIGNIFICADO: La palabra brahma-satra significa «cultivo de conocimiento espiritual». 
De hecho, la palabra brahma se aplica tanto a los Vedas como a las austeridades riguro-
sas (vedas tattvaṁ tapo brahma). Brahma también significa «la Verdad Absoluta». Hay 
que cultivar el conocimiento de la Verdad Absoluta mediante el estudio de los Vedas 
y la realización de rigurosas austeridades y penitencias. Siguiendo adecuadamente ese 
proceso, los Pracetās se volvieron ecuánimes hacia todas las demás entidades vivientes. 
Tal como se confirma en el Bhagavad-gītā (18.54):

brahma-bhūtaḥ prasannātmā    na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu    mad-bhaktiṁ labhate parām

«Aquel que se establece así en el plano trascendental percibe de inmediato el Brahman 
Supremo y se vuelve plenamente dichoso. Nunca se lamenta ni desea poseer nada. 
Tiene la misma disposición para con todas las entidades vivientes. Habiendo alcanzado 
ese estado, Me ofrece servicio devocional puro».

La persona verdaderamente avanzada en lo espiritual no ve diferencia entre unas 
entidades vivientes y otras. Ese nivel se alcanza por medio de la determinación. Cuando 
su conocimiento perfecto aumenta, la persona deja de ver la cubierta externa de la en-
tidad viviente. Lo que ve es, por el contrario, el alma espiritual que habita en el cuerpo, 
y no hace diferencias entre un ser humano y un animal, entre un brāhmaṇa erudito y 
un caṇḍāla.

vidyā-vinaya-sampanne    brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śvapāke ca    paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ

«Los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, ven con la misma visión a 
un manso y humilde brāhmaṇa, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un comeperros 
[paria]» (Bg. 5.18).

La persona erudita ve a todos con ecuanimidad, desde un punto de vista espiritual, y 
la persona erudita, el devoto, desea ver que todos avanzan en el sendero de conciencia 
de Kṛṣṇa. El lugar en que residían los Pracetās era perfecto para dedicarse a actividades 
espirituales, pues se indica que fue allí donde alcanzó la liberación (mukti) el gran sabio 
Jājali. Quien desee la perfección o la liberación debe relacionarse con alguien que ya 
esté liberado. Ese proceso recibe el nombre de sādhu-saṅga, es decir, relacionarse con 
un devoto perfecto.

taAiªaijaRta‘aANAmanaAevacaAeä{"zAAe 
  ijataAs$anaAna, zAAntas$amaAnaivaƒah"Ana, / 
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pare"'malae “aöiNA yaAeijataAtmana: 
  s$aur"As$aure"x"YaAe d"ä{"zAe sma naAr"d": //�3�//

tān nirjita-prāṇa-mano-vaco-dṛśo
jitāsanān śānta-samāna-vigrahān

pare ’male brahmaṇi yojitātmanaḥ
surāsureḍyo dadṛśe sma nāradaḥ

tān—todos ellos; nirjita—completamente controlado; prāṇa—el aire vital (mediante 
el proceso de prāṇāyāma); manaḥ—la mente; vacaḥ—las palabras; dṛśaḥ—y la visión; 
jita-āsanān—que dominaron el āsana yóguico (postura de sentarse); śānta—serenos; 
samāna—erguidos derechos; vigrahān—cuyos cuerpos; pare—trascendental; amale—
libre de contaminación material; brahmaṇi—en el Supremo; yojita—ocupadas; 
ātmanaḥ—cuyas mentes; sura-asura-īḍyaḥ—adorado por semidioses y demonios; 
dadṛśe—vieron; sma—en el pasado; nāradaḥ—al gran sabio Nārada.

después de practicar la yogāsana adecuada para el yoga místico, los Pracetās prac-
ticaron el control del aire vital, de la mente, de las palabras y de la visión externa. 
de ese modo, mediante el proceso de prāṇāyāma, se liberaron por completo de los 
apegos materiales. Permaneciendo en una postura perpendicular, lograron concen-
trar sus mentes en el Brahman Supremo. mientras practicaban ese prāṇāyāma fue a 
verles el gran sabio Nārada, a quien adoran por igual demonios y semidioses.

SIGNIFICADO: En este verso son significativas las palabras pare amale. La compren-
sión del Brahman se explica en el Śrīmad-Bhāgavatam. La Verdad Absoluta se percibe 
en tres fases, a saber, la refulgencia impersonal (Brahman), el Paramātmā localizado, 
y la Suprema Personalidad de Dios, Bhagavān. En sus oraciones, el Señor Śiva se 
concentró en los rasgos personales del Parabrahman, a quien describió en términos 
personales con la palabra snigdha-prāvṛḍ-ghana-śyāmam (Bhāg. 4.24.45). Siguiendo 
las instrucciones del Señor Śiva, los Pracetās también concentraron sus mentes en la 
forma de Śyāmasundara del Brahman Supremo. Tanto el Brahman impersonal como 
el Brahman Paramātmā y el Brahman como Persona Suprema están en el mismo plano 
trascendental, pero el aspecto personal del Brahman Supremo es el objetivo final y el 
nivel más elevado en la realidad trascendental.

El gran sabio Nārada viaja por todas partes. Demonios y semidioses le respetan por 
igual. Por esa razón, este verso se refiere a él con la palabra surāsureḍya, que significa 
«adorado por demonios y semidioses». Nārada Muni tiene abiertas las puertas de todas 
las casas. Entre demonios y semidioses, la hostilidad es permanente, pero Nārada 
Muni es bienvenido en todas partes. A Nārada, por supuesto, se le cuenta entre los 
semidioses; la palabra devarṣi significa «el santo entre los semidioses». Pero ni siquiera 
los demonios sienten envidia de él; por lo tanto, unos y otros, demonios y semidioses, 
le adoran por igual. La posición de Nārada Muni es la del vaiṣṇava perfecto, completa-
mente independiente y libre de prejuicios.
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tamaAgAtaM ta otTaAya ‘aiNApatyaAiBananâ ca / 
paUjaiyatvaA yaTaAde"zAM s$auKaAs$aInamaTaA“auvana, //�4�//

tam āgataṁ ta utthāya    praṇipatyābhinandya ca
pūjayitvā yathādeśaṁ    sukhāsīnam athābruvan

tam—a él; āgatam—apareció; te—todos los Pracetās; utthāya—después de ponerse en 
pie; praṇipatya—ofrecer reverencias; abhinandya—dar la bienvenida; ca—también; 
pūjayitvā—adorar; yathā ādeśam—conforme a los principios regulativos; sukha-
āsīnam—en un cómodo asiento; atha—así; abruvan—dijeron.

En cuanto vieron aparecer al gran sabio Nārada, los Pracetās, a pesar de que esta-
ban practicando sus āsanas, se levantaron de inmediato. Con el respeto debido, 
inmediatamente le ofrecieron reverencias y le adoraron, y después de prepararle un 
cómodo asiento, comenzaron a hacerle preguntas.

SIGNIFICADO: Es significativo el hecho de que todos los Pracetās estaban ocupados en 
la práctica del yoga para concentrar sus mentes en la Suprema Personalidad de Dios.

‘acaetas$a Ocau:
svaAgAtaM tae s$aur"SaeR'â id"í"YaA naAe d"zARnaM gAta: / 
tava cax.~‚(maNAM “aöªaBayaAya yaTaA r"vae: //�5�//

pracetasa ūcuḥ
svāgataṁ te surarṣe ’dya    diṣṭyā no darśanaṁ gataḥ
tava caṅkramaṇaṁ brahmann    abhayāya yathā raveḥ

pracetasaḥ ūcuḥ—los Pracetās dijeron; su-āgatam—bienvenida; te—a ti; sura-ṛṣe—¡oh, 
sabio entre los semidioses!; adya—hoy; diṣṭyā—por buena fortuna; naḥ—de nosotros; 
darśanam—audiencia; gataḥ—tú has venido; tava—tus; caṅkramaṇam—movimientos; 
brahman—¡oh, gran brāhmaṇa!; abhayāya—para liberar del temor; yathā—como; 
raveḥ—el sol.

todos los Pracetās se dirigieron entonces al gran sabio Nārada: ¡Oh, gran sabio!, 
¡oh, brāhmaṇa! Esperamos que no hayas pasado dificultades para llegar hasta aquí. 
Somos muy afortunados de poder verte. El sol, con su viaje, alivia a la gente del 
temor que sienten en la oscuridad de la noche debido a la presencia de ladrones 
y bandidos. de la misma manera, tu viajar es como el del sol, pues alejas todos 
nuestros temores.

SIGNIFICADO: La oscuridad de la noche hace que todo el mundo sienta temor de los 
ladrones y maleantes, especialmente en las grandes ciudades. A menudo la gente tiene 
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miedo de salir a la calle; incluso en una gran ciudad como Nueva York, sabemos que a la 
gente no le gusta salir a la calle de noche. En mayor o menor medida, por la noche todo 
el mundo tiene miedo, tanto en la ciudad como en los pueblos. Sin embargo, tan pronto 
como sale el sol, todos se sienten aliviados. De manera similar, el mundo material es 
oscuro por naturaleza. Todo el mundo teme algún peligro a cada instante; sin embargo, 
cuando vemos a un devoto como Nārada, todos los temores desaparecen. Del mismo 
modo que el sol dispersa la oscuridad, la aparición de un gran sabio como Nārada dis-
persa la ignorancia. En presencia de Nārada o de su representante, el maestro espiritual, 
nos liberamos por completo de la ansiedad que viene de la ignorancia.

yad"Aid"íM" BagAvataA izAvaenaADaAeºajaena ca / 
taä," gA{he"Sau ‘as$a·(AnaAM ‘aAyazA: ºaipataM ‘aBaAe //�6�//

yad ādiṣṭaṁ bhagavatā    śivenādhokṣajena ca
tad gṛheṣu prasaktānāṁ    prāyaśaḥ kṣapitām prabho

yat—lo que; ādiṣṭam—fue instruido; bhagavatā—por la excelsa personalidad; śivena—
el Señor Śiva; adhokṣajena—por el Señor Viṣṇu; ca—también; tat—eso; gṛheṣu—a los 
asuntos familiares; prasaktānām—por nosotros, que estábamos demasiado apegados; 
prāyaśaḥ—prácticamente; kṣapitam—olvidado; prabho—¡oh, maestro!

¡Oh, maestro!, hemos de informarte que, debido a nuestro gran apego por los 
asuntos familiares, prácticamente hemos olvidado las instrucciones que recibimos 
del Señor Śiva y del Señor viṣṇu.

SIGNIFICADO: La vida familiar viene a ser una concesión para el disfrute de los 
sentidos. Debemos saber que el disfrute de los sentidos no es necesario, pero tenemos 
que aceptarlo porque tenemos que vivir. Como se confirma en el Śrīmad-Bhāgavatam 
(1.2.10): kāmasya nendriya-prītiḥ. Debemos volvernos gosvāmīs y controlar los senti-
dos. Los sentidos no deben emplearse para la complacencia de los sentidos; solo deben 
usarse en la medida en que sea necesario para mantener el cuerpo y el alma juntos. Śrīla 
Rūpa Gosvāmī recomienda: anāsaktasya viṣayān yathārham upayuñjataḥ. No hay que 
apegarse a los objetos de los sentidos; se debe aceptar únicamente el disfrute de los 
sentidos que sea necesario, pero no más. Quien desea disfrutar de los sentidos más de lo 
necesario se apega a la vida familiar, con las consiguientes ataduras. Todos los Pracetās 
reconocieron su error al permanecer en la vida familiar.

taªa: ‘aâAetayaADyaAtmaÁaAnaM taÔvaATaRd"zARnama, / 
yaenaAÃas$aA tair"SyaAmaAe äu"starM" Bavas$aAgAr"ma, //�7�//
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tan naḥ pradyotayādhyātma-    jñānaṁ tattvārtha-darśanam
yenāñjasā tariṣyāmo    dustaraṁ bhava-sāgaram

tat—por lo tanto; naḥ—para nosotros; pradyotaya—por favor, despierta; adhyātma—
trascendental; jñānam—conocimiento; tattva—Verdad Absoluta; artha—a fin de; 
darśanam—filosofía; yena—por el cual; añjasā—fácilmente; tariṣyāmaḥ—podemos 
atravesar; dustaram—formidable; bhava-sāgaram—el océano de nesciencia.

Querido maestro, por favor, ilumínanos con el conocimiento trascendental, que 
puede actuar como una antorcha y permitirnos atravesar la oscuridad de la nes-
ciencia de la existencia material.

SIGNIFICADO: Los Pracetās pidieron a Nārada que les iluminase en el conocimiento 
trascendental. Por lo general, un hombre común, cuando se encuentra con una persona 
santa, desea recibir alguna bendición material. Los Pracetās, sin embargo, no tenían 
interés en beneficios materiales, pues ya habían disfrutado más que suficiente de todo 
eso. Tampoco querían satisfacer sus deseos materiales. Su único interés era atravesar el 
océano de nesciencia. Todo el mundo debe sentir interés en liberarse de las garras de la 
materia. Todo el mundo debe acudir a una persona santa para iluminarse en relación 
con esto. No hay que molestar a las personas santas pidiéndoles bendiciones para el 
disfrute material. Generalmente, los casados reciben a las personas santas para obtener 
sus bendiciones, pero su verdadero objetivo es ser felices en el mundo material. En los 
śāstras no se recomienda pedir ese tipo de bendiciones.

maE‡aeya ovaAca
wita ‘acaetas$aAM pa{í"Ae BagAvaAªaAr"d"Ae mauina: / 
BagAvatyauÔamaëAek( @Aivaí"AtmaA“avaIªa{paAna, //�8�//

maitreya uvāca
iti pracetasāṁ pṛṣṭo    bhagavān nārado muniḥ
bhagavaty uttama-śloka    āviṣṭātmābravīn nṛpān

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; iti—así; pracetasām—por los Pracetās; pṛṣṭaḥ—
preguntado; bhagavān—el gran devoto de la Suprema Personalidad de Dios; 
nāradaḥ—Nārada; muniḥ—muy reflexivo; bhagavati—en la Suprema Personalidad de 
Dios; uttama-śloke—de fama excelente; āviṣṭa—absorta; ātmā—cuya mente; abravīt—
respondió; nṛpān—a los reyes.

El gran sabio maitreya continuó: mi querido vidura, ante esos ruegos de los 
Pracetās, Nārada, el devoto supremo, que siempre está absorto en pensar en la 
Suprema Personalidad de dios, respondió con las siguientes palabras.
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SIGNIFICADO: En este verso, bhagavān nāradaḥ indica que Nārada siempre está 
absorto en pensar en la Suprema Personalidad de Dios (bhagavaty uttama-śloka 
āviṣṭātmā). Nārada no tiene ninguna otra ocupación más que pensar en Kṛṣṇa, hablar 
de Kṛṣṇa y predicar acerca de Kṛṣṇa; por consiguiente, a veces recibe el calificativo de 
bhagavān. Bhagavān significa «aquel que posee todas las opulencias». La persona que 
lleva a Bhagavān en su corazón, a veces también recibe el calificativo de bhagavān. Śrīla 
Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura dice: sākṣād-dharitvena samasta-śāstraiḥ: Todos los 
śāstras reconocen que el maestro espiritual es directamente la Suprema Personalidad de 
Dios. Esto no significa que el maestro espiritual o las personas santas como Nārada se 
hayan convertido en la Suprema Personalidad de Dios; si se les eleva hasta esa categoría 
es porque llevan a la Suprema Personalidad de Dios constantemente en el corazón. 
Como aquí se explica (āviṣṭātmā), bhagavān también es la persona que está absorta 
en pensar en Kṛṣṇa. Bhagavān posee toda la opulencia. ¿No la posee también el que 
lleva siempre a Bhagavān en el corazón? En este sentido, un gran devoto como Nārada 
también puede ser llamado bhagavān. Sin embargo, no podemos tolerar que se dé este 
nombre a cualquier sinvergüenza o impostor. Para llevar ese nombre es necesario po-
seer, o bien todas las opulencias, o bien a la Suprema Personalidad de Dios, Bhagavān, 
que posee todas las opulencias.

naAr"d" ovaAca
taÀanma taAina k(maARiNA tad"AyaustanmanaAe vaca: / 
na{NAAM yaena ih" ivaìAtmaA s$aevyatae h"ir"r"Iìr": //�9�//

nārada uvāca
taj janma tāni karmāṇi    tad āyus tan mano vacaḥ
nṛṇāṁ yena hi viśvātmā    sevyate harir īśvaraḥ

nāradaḥ uvāca—Nārada dijo; tat janma—ese nacimiento; tāni—esas; karmāṇi—
actividades fruitivas; tat—esa; āyuḥ—duración de la vida; tat—esa; manaḥ—mente; 
vacaḥ—palabras; nṛṇām—de seres humanos; yena—por los cuales; hi—ciertamente; 
viśva-ātmā—la Superalma; sevyate—es servida; hariḥ—la Suprema Personalidad de 
Dios; īśvaraḥ—el controlador supremo.

El gran sabio Nārada dijo: Cuando una entidad viviente nace para ocuparse en 
el servicio devocional de la Suprema Personalidad de dios, que es el controlador 
supremo, su nacimiento, todas sus actividades fruitivas, la duración de su vida, su 
mente y sus palabras son verdaderamente perfectos.

SIGNIFICADO: En este verso es muy importante la palabra nṛṇām. Aunque se puede 
nacer en muchas otras especies, en este verso Nārada Muni habla específicamente de nacer 
como ser humano. Entre los seres humanos hay diversos tipos de hombres, y de entre 
ellos, los que poseen una conciencia espiritual avanzada, es decir, los que son conscientes 
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de Kṛṣṇa, reciben el nombre de āryas. Y entre los āryas, el que se ocupa en el servicio 
devocional del Señor logra el mayor éxito en la vida. La palabra nṛṇām indica que de los 
animales inferiores no se espera que se ocupen en el servicio devocional del Señor. En la 
sociedad humana, sin embargo, todos deben ocuparse en el servicio devocional del Señor. 
Haber nacido pobre o rico, blanco o negro, no es importante. Entre los nacidos en la 
sociedad humana podrían establecerse muchísimas diferencias, pero todo el mundo debe 
ocuparse en el servicio devocional del Señor. En la actualidad, las naciones civilizadas han 
abandonado el cultivo de conciencia de Dios para dedicarse al crecimiento económico. 
En realidad, han perdido todo interés en avanzar en el cultivo de conciencia de Dios, 
aunque sus antepasados se ocuparon en seguir los principios religiosos. Sean hindúes, 
musulmanes, budistas, judíos, o cualquier otra cosa, todo el mundo participa en alguna 
institución religiosa. La verdadera religión, sin embargo, significa volverse consciente de 
Dios. En este verso se menciona particularmente que la vida se considera un éxito cuando 
se siente interés por el proceso de conciencia de Kṛṣṇa. La actividad es un éxito cuando 
su resultado es el servicio al Señor. La especulación filosófica y mental es un éxito cuando 
se emplea en comprender a la Suprema Personalidad de Dios. Solo vale la pena poseer 
sentidos si se ocupan en el servicio del Señor. En realidad, el servicio devocional consiste 
en ocupar los sentidos en el servicio del Señor. Actualmente, nuestros sentidos no están 
purificados; debido a ello, se ocupan en el servicio de la sociedad, la amistad, el amor, la 
política, la sociología, etc. Sin embargo, cuando ocupamos los sentidos en el servicio del 
Señor, llegamos al nivel del bhakti, el servicio devocional. Estas cuestiones se tratarán con 
más detalle en el siguiente verso.

Un gran devoto del Señor Caitanya Mahāprabhu, cuando vio al Señor, dijo que todos 
sus deseos habían quedado satisfechos. Dijo: «Hoy todo es auspicioso. Hoy el lugar en 
que he nacido y mi vecindario son completamente gloriosos. Hoy mis sentidos, desde 
los ojos a las puntas de los pies, son afortunados. Hoy mi vida es un éxito, pues he 
podido ver los pies de loto que reciben la adoración de la diosa de la fortuna».

ikM( janmaiBaiñiBavaeRh" zAAE‚(s$aAiva‡ayaAiÁakE(: / 
k(maRiBavaAR ‡ayaI‘aAe·E(: pauMs$aAe'ipa ivabauDaAyauSaA //10//

kiṁ janmabhis tribhir veha    śaukra-sāvitra-yājñikaiḥ
karmabhir vā trayī-proktaiḥ    puṁso ’pi vibudhāyuṣā

kim—de qué sirve; janmabhiḥ—de nacimientos; tribhiḥ—tres; vā—o; iha—en este mun-
do; śaukra—por semen; sāvitra—por iniciación; yājñikaiḥ—por volverse un brāhmaṇa 
perfecto; karmabhiḥ—por actividades; vā—o; trayī—en los Vedas; proktaiḥ—instruido; 
puṁsaḥ—de un ser humano; api—incluso; vibhuda—de los semidioses; āyuṣā—con 
una duración de vida.

El ser humano civilizado pasa por tres nacimientos. La primera vez, nace de 
unos padres puros; ese nacimiento se denomina nacimiento seminal. El siguiente 
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nacimiento, que se denomina sāvitra, tiene lugar cuando recibe la iniciación 
del maestro espiritual. El tercero, llamado yājñika, se produce cuando recibe 
la oportunidad de adorar al Señor viṣṇu. Sin embargo, a quien no se ocupa en 
servicio devocional, de nada le valen las oportunidades que traen consigo esos 
nacimientos, incluso si goza de una vida tan larga como la de un semidiós. así 
mismo, sus actividades, mundanas o espirituales, son inútiles si no van dirigidas 
a la satisfacción del Señor.

SIGNIFICADO: La palabra śaukra-janma significa «nacer de una emisión seminal». 
Esa es también la manera en que nacen los animales. Sin embargo, el ser humano 
puede purificarse de ese śaukra-janma, como se recomienda en la civilización védica. 
Antes del nacimiento, o antes de la unión de los padres, debe celebrarse la ceremonia 
de garbhādhāna-saṁskāra, que se recomienda especialmente a las castas superiores, 
especialmente a la casta brāhmaṇa. Los śāstras dicen que cuando las castas superiores 
no practican ese garbhādhāna-saṁskāra, toda la familia desciende al nivel śūdra. 
Dicen también que en la era de Kali todo el mundo es śūdra, debido a la ausencia 
de garbhādhāna-saṁskāra. Ese es el sistema védico. Sin embargo, según el sistema 
pāñcarātrika, aunque todos son śūdras debido a la falta de garbhādhāna-saṁskāra, 
cuando alguien tiene una pequeña tendencia a volverse consciente de Kṛṣṇa, esa per-
sona debe recibir la oportunidad de elevarse hasta el plano trascendental del servicio 
devocional. Nuestro movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa sigue ese pāñcarātrika-
vidhi, tal como aconseja Śrīla Sanātana Gosvāmī, quien dice:

yathā kāñcanatāṁ yāti    kāṁsyaṁ rasa-vidhānataḥ
tathā dīkṣā-vidhānena    dvijatvaṁ jāyate nṛṇām

«Así como el bronce se transforma en oro cuando se mezcla con mercurio, una perso-
na, aunque no tenga la pureza del oro, puede transformarse en un brāhmaṇa, un dvija, 
mediante el proceso de iniciación» (Hari-bhakti-vilāsa 2.12). De ese modo, a quien 
recibe iniciación de la persona adecuada se le puede considerar inmediatamente nacido 
por segunda vez. Por esa razón, en nuestro movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa 
ofrecemos al estudiante la primera iniciación y le damos la oportunidad de cantar el 
mahā-mantra Hare Kṛṣṇa. Al cantar el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa con regularidad y se-
guir los principios regulativos, el devoto se capacita para recibir iniciación brahmínica, 
pues solo un brāhmaṇa cualificado puede recibir la autorización para adorar al Señor 
Viṣṇu. Esto se denomina yājñika-janma. En la asociación para la conciencia de Kṛṣṇa 
solo se permite la entrada en la cocina y habitación de la Deidad a realizar servicio a 
aquellos que han recibido las dos iniciaciones: la primera en el canto de Hare Kṛṣṇa, y 
la segunda en el mantra gāyatrī. Sin embargo, cuando alguien se eleva hasta el nivel de 
poder adorar a la Deidad, su nacimiento anterior deja de tener importancia.

caṇḍālo ’pi dvija-śreṣṭho    hari-bhakti-parāyaṇaḥ
hari-bhakti-vihīnaś ca    dvijo ’pi śvapacādhamaḥ
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«Quien se ocupa en el servicio devocional del Señor se convierte en el mejor de los 
brāhmaṇas, incluso si ha nacido en una familia de caṇḍālas. Pero sin servicio devo-
cional, incluso un brāhmaṇa está al nivel del más bajo de los comeperros». Cuando 
una persona es avanzada en el servicio devocional, el hecho de que haya nacido en una 
familia caṇḍāla carece de importancia. Esa persona está purificada. En palabras de Śrī 
Prahlāda Mahārāja:

viprād dviṣaḍ-guṇa-yutād aravinda-nābha-
pādāravinda-vimukhāc chvapacaṁ variṣṭham

(Bhāg. 7.9.10)

A un brāhmaṇa dotado con todas las cualidades brahmínicas se le considera degradado 
siente aversión a adorar la Suprema Personalidad de Dios. Pero la persona que está 
apegada al servicio del Señor es gloriosa incluso si nace en una familia caṇḍāla. En ver-
dad, ese caṇḍāla puede liberarse él y liberar a todos sus antepasados. Pero sin servicio 
devocional, un brāhmaṇa, por muy orgulloso que esté de su posición, no puede libe-
rarse, y, por supuesto, tampoco puede liberar a su familia. Los śāstras muestran muchos 
ejemplos de brāhmaṇas degradados al nivel de kṣatriyas, vaiśyas, śūdras y mlecchas, 
es decir a posiciones no brahmínicas. Así mismo, también hay muchos ejemplos de 
personas de cuna kṣatriya o vaiśya, e incluso de personas de más bajo nacimiento, que 
a los dieciocho años alcanzaron la elevación al nivel brahmínico gracias al proceso de 
iniciación. Por todo ello Nārada Muni dice:

yasya yal lakṣaṇaṁ proktaṁ    puṁso varṇābhivyañjakam
yad anyatrāpi dṛśyeta    tat tenaiva vinirdiśet

(Bhāg. 7.11.35)

Nadie es brāhmaṇa por el mero hecho de haber nacido en familia de brāhmaṇas. 
Eso es un error. Sin duda, esa persona goza de mayores posibilidades para llegar a ser 
brāhmaṇa, pero no se le puede considerar en esa posición a no ser que reúna todas las 
cualidades brahmínicas. Por otra parte, si un śūdra manifiesta las cualidades brahmíni-
cas, inmediatamente debe considerársele brāhmaṇa. Esto se confirma en muchas citas 
del Bhāgavatam, el Mahābhārata, la Bharadvāja-saṁhitā, el Pañcarātra, y muchas 
otras Escrituras.

En lo que se refiere a la duración de la vida de los semidioses, del Señor Brahmā 
se dice:

sahasra-yuga-paryantam    ahar yad brahmaṇo viduḥ
rātriṁ yuga-sahasrāntāṁ    te ’ho-rātra-vido janāḥ

(Bg. 8.1 7)

Un día de Brahmā dura mil ciclos de cuatro yugas, que suman 4 320 000 años. Eso es lo 
que dura también una de sus noches. La vida de Brahmā dura cien años contados con 
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días y noches de esa magnitud. La palabra vibudhāyuṣā indica que, aunque vivamos 
durante mucho tiempo, si no somos devotos, nuestra vida será inútil. La entidad vi-
viente es el servidor eterno del Señor Supremo; si no se eleva hasta el plano del servicio 
devocional, su buena cuna, sus actividades gloriosas, la duración de su vida y todo lo 
demás, será inútil y en vano.

™autaena tapas$aA vaA ikM( vacaAeiBaiêÔava{iÔaiBa: / 
bauÜ"YaA vaA ikM( inapauNAyaA balaenaein‰"yar"ADas$aA //11//

śrutena tapasā vā kiṁ    vacobhiś citta-vṛttibhiḥ
buddhyā vā kiṁ nipuṇayā    balenendriya-rādhasā

śrutena—con educación védica; tapasā—con austeridades; vā—o; kim—qué sentido 
tiene; vacobhiḥ—con palabras; citta—de conciencia; vṛttibhiḥ—con las ocupaciones; 
buddhyā—con inteligencia; vā—o; kim—qué; nipuṇayā—experto; balena—con fuerza 
física; indriya-rādhasā—con poder de los sentidos.

Sin servicio devocional, ¿qué sentido tienen las rigurosas austeridades, el proceso 
de escuchar, la facultad de hablar, la capacidad de especular mentalmente, una 
inteligencia elevada, la fuerza, y el poder de los sentidos?

SIGNIFICADO: En los Upaniṣads (Muṇḍaka Up. 3.2.3), se nos dice:

nāyam ātmā pravacanena labhyo
na medhayā na bahunā śrutena

yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas
tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṁ svām

El estudio de los Vedas no es suficiente para progresar en nuestra relación con el Señor 
Supremo. Muchos sannyāsīs māyāvādīs se dedican por completo al estudio de los Vedas, 
del Vedānta-sūtra y de los Upaniṣads, pero por desgracia no pueden captar la verdadera 
esencia del conocimiento. En otras palabras, no conocen a la Suprema Personalidad de 
Dios. ¿De qué sirve, entonces, estudiar todos los Vedas, si no se puede captar su esencia, 
que es Kṛṣṇa? En el Bhagavad-gītā (15.15), el Señor confirma: vedaiś ca sarvair aham 
eva vedyaḥ: «Es a Mí a quien hay que conocer por medio de los Vedas».

Hay muchos sistemas religiosos en los que se insiste especialmente en la práctica de 
penitencias y austeridades, pero, en última instancia, con esos sistemas nadie llega a 
comprender a Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, esas penitencias 
(tapasya) no tienen sentido. Quien verdaderamente está cerca de la Suprema Persona-
lidad de Dios, no necesita someterse a rigurosas austeridades. Para comprender a la 
Suprema Personalidad de Dios hay que seguir el proceso de servicio devocional. En el 
capítulo noveno del Bhagavad-gītā se explica que el servicio devocional es rāja-guhyam, 
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el rey de todos los conocimientos confidenciales. Hay muchos buenos recitadores de 
las Escrituras védicas, que recitan obras como el Rāmāyaṇa, el Śrīmad-Bhāgavatam, y 
el Bhagavad-gītā. A veces, esos lectores profesionales manifiestan mucha erudición y 
juegan con las palabras. Por desdicha, no son devotos del Señor Supremo, y debido a 
ello, no pueden comunicar a sus oyentes la verdadera esencia del conocimiento, que 
es Kṛṣṇa. También abundan los pensadores, escritores y filósofos creativos, quienes, 
a pesar de toda su erudición, no son más que inútiles especuladores mentales, pues 
no pueden acercarse a la Suprema Personalidad de Dios. En el mundo material hay 
muchas personas de inteligencia profunda que hacen infinidad de descubrimientos 
en el campo de la complacencia de los sentidos. Aunque también practican el estudio 
analítico de los elementos materiales, a pesar de toda su pericia en el conocimiento y en 
el análisis científico de toda la manifestación cósmica, sus esfuerzos son inútiles, ya que 
no pueden entender a la Suprema Personalidad de Dios.

En lo que se refiere a los sentidos, hay muchos animales, entre los mamíferos y las 
aves, que son mucho más hábiles en el ejercicio de sus sentidos que los seres humanos. 
Los buitres y los halcones, por ejemplo, pueden elevarse a grandes alturas en el cielo, 
y desde allí, ver con toda claridad un cuerpo diminuto en el suelo. Esto significa que 
tienen una vista tan aguda que pueden detectar una carroña comestible desde una gran 
distancia. No cabe duda de que su vista es mucho más aguda que la de los seres huma-
nos, pero eso no significa que su existencia sea más importante que la del ser humano. 
Del mismo modo, los perros y los gatos pueden oler cosas que están a gran distancia. 
Muchos peces pueden percibir que un enemigo se les acerca a través del sonido. Todos 
esos ejemplos proceden del Śrīmad-Bhāgavatam. Pero todos esos sentidos, si no nos 
ayudan a alcanzar la perfección más elevada de la vida, la comprensión del Supremo, 
son completamente inútiles.

ikM( vaA yaAegAena s$aAÊÿYaena nyaAs$asvaADyaAyayaAer"ipa / 
ikM( vaA ™aeyaAeiBar"nyaEê na ya‡aAtma‘ad"Ae h"ir": //12//

kiṁ vā yogena sāṅkhyena    nyāsa-svādhyāyayor api
kiṁ vā śreyobhir anyaiś ca    na yatrātma-prado hariḥ

kim—de qué sirve; vā—o; yogena—con la práctica de yoga místico; sāṅkhyena—con el es-
tudio de la filosofía sāṅkhya; nyāsa—entrando en la orden de sannyāsa; svādhyāyayoḥ—y 
con el estudio de las Escrituras védicas; api—incluso; kim—de qué sirve; vā—o; 
śreyobhiḥ—con actividades auspiciosas; anyaiḥ—otras; ca—y; na—nunca; yatra—donde; 
ātma-pradaḥ—satisfacción plena del ser; hariḥ—la Suprema Personalidad de Dios.

Las prácticas trascendentales que, en última instancia, no nos ayuden a compren-
der a la Suprema Personalidad de dios, son inútiles, ya bien se trate de prácticas 
de yoga místico, del estudio analítico de la materia, de rigurosas austeridades, de 
la orden de sannyāsa, o del estudio de las Escrituras védicas. todos estos aspectos 
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pueden ser muy importantes para el avance espiritual, pero si no se comprende a la 
Suprema Personalidad de dios, hari, son todos inútiles.

SIGNIFICADO: En el Caitanya-caritāmṛta (Madhya 24.109), se dice:

bhakti vinā kevala jñāne ‘mukti’ nāhi haya
bhakti sādhana kare yei ‘prāpta-brahma-laya’

Los impersonalistas no se ocupan en servicio devocional, sino que siguen otras prácticas, 
como el estudio analítico de los elementos materiales, la distinción entre la materia y el 
espíritu, y el sistema de yoga místico. Todas esas prácticas solo son beneficiosas en la 
medida en que sirven de complemento al servicio devocional. Por esa razón, Caitanya 
Mahāprabhu dijo a Sanātana Gosvāmī que el jñāna, el yoga y la filosofía sāṅkhya no pueden 
dar los resultados deseados si no hay en ellos algún matiz de servicio devocional. Los 
impersonalistas desean fundirse en el Brahman Supremo; sin embargo, para ello también 
es necesario un cierto matiz de servicio devocional. La Verdad Absoluta se comprende 
en tres fases: el Brahman impersonal, Paramātmā, y la Suprema Personalidad de Dios. 
En todos esos niveles de comprensión se necesita un cierto matiz de servicio devocional. 
A veces, en la práctica se ve que esos māyāvādīs también cantan el mahā-mantra Hare 
Kṛṣṇa, aunque su motivación es fundirse en la refulgencia Brahman del Absoluto. Los 
yogīs, a veces, también adoptan el canto del mahā-mantra Hare Kṛṣṇa, pero su finalidad 
no es la misma que la de los bhaktas. En todos los procesos —karma, jñāna y yoga— se 
necesita bhakti. Ese es el significado de este verso.

™aeyas$aAmaipa s$avaeRSaAmaAtmaA ÷vaiDar"TaRta: / 
s$avaeRSaAmaipa BaUtaAnaAM h"ir"r"AtmaAtmad": i‘aya: //13//

śreyasām api sarveṣām    ātmā hy avadhir arthataḥ
sarveśām api bhūtānāṁ    harir ātmātmadaḥ priyaḥ

śreyasām—de actividades auspiciosas; api—ciertamente; sarveṣām—todas; ātmā—el 
ser; hi—ciertamente; avadhiḥ—destino; arthataḥ—en realidad; sarveṣām—de todas; 
api—ciertamente; bhūtānām—las entidades vivientes; hariḥ—la Suprema Persona-
lidad de Dios; ātmā—la Superalma; ātma-daḥ—que puede darnos nuestra identidad 
original; priyaḥ—muy querida.

En realidad, la Suprema Personalidad de dios es la fuente original de toda ilumina-
ción espiritual. Por consiguiente, todas las actividades auspiciosas —karma, jñāna, 
yoga y bhakti— tienen por objetivo a la Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: La entidad viviente es energía marginal de la Suprema Personalidad 
de Dios, y el mundo material es Su energía externa. Teniendo esto en cuenta, hay 
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que entender que la Suprema Personalidad de Dios es en realidad la fuente original 
de la materia y del espíritu. Esto se explica en el capítulo séptimo del Bhagavad-gītā 
(7.4-5):

bhūmir āpo ’nalo vāyuḥ    khaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me    bhinnā prakṛtir aṣṭadhā

apareyam itas tv anyāṁ    prakṛtiṁ viddhi me parām
jīva-bhūtāṁ mahā-bāho    yayedaṁ dhāryate jagat

«La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso; estos 
ocho elementos en conjunto constituyen Mis energías materiales separadas. Pero 
además de estos elementos, ¡oh, Arjuna, el de poderosos brazos!, hay otra energía Mía 
superior, constituida por las entidades vivientes que están explotando los recursos de 
esta naturaleza material e inferior».

La manifestación cósmica en conjunto no es más que una combinación de materia 
y espíritu. La parte espiritual es la entidad viviente, a la que se define como prakṛti, 
energía. Nunca viene definida como puruṣa, es decir, como Persona Suprema; por lo 
tanto, identificar a la entidad viviente con el Señor Supremo es un signo de ignorancia. 
La entidad viviente es la potencia marginal del Señor Supremo, aunque en realidad 
no hay diferencia entre la energía y la fuente de la energía. La entidad viviente tiene el 
deber de comprender su verdadera identidad. Cuando así lo hace, Kṛṣṇa le da todo lo 
que necesita para elevarse hasta el nivel del servicio devocional. Esa es la perfección de 
la vida, como se indica en el Upaniṣad védico:

yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas
tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṁ svām

Esto lo confirma el Señor Kṛṣṇa en el Bhagavad-gītā (10.10):

teṣāṁ satata-yuktānāṁ    bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ    yena mām upayānti te

«A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, Yo les doy 
la comprensión con la cual pueden llegar hasta Mí». La conclusión es que, aunque 
se comience con karma-yoga, jñāna-yoga o aṣṭāṅga-yoga, es necesario llegar al nivel 
del bhakti-yoga. Mientras no se alcance ese nivel, no se puede lograr la iluminación 
espiritual, es decir, la comprensión de la Verdad Absoluta.

yaTaA tar"AemaURlainaSaecanaena 
  ta{pyainta tats$k(nDaBaujaAepazAAKaA: / 
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‘aANAAepah"Ar"A»a yaTaein‰"yaANAAM 
  taTaEva s$avaARhR"NAmacyautaejyaA //14//

yathā taror mūla-niṣecanena
tṛpyanti tat-skandha-bhujopaśākhāḥ

prāṇopahārāc ca yathendriyāṇāṁ
tathaiva sarvārhaṇam acyutejyā

yathā—del mismo modo que; taroḥ—de un árbol; mūla—la raíz; niṣecanena—al re-
gar; tṛpyanti—se satisfacen; tat—sus; skandha—tronco; bhuja—ramas; upaśākhāḥ—y 
ramitas; prāṇa—el aire vital; upahārāt—al alimentar; ca—y; yathā—del mismo modo 
que; indriyāṇām—de los sentidos; tathā eva—de la misma manera; sarva—de todos 
los semidioses; arhaṇam—adoración; acyuta—de la Suprema Personalidad de Dios; 
ijyā—adoración.

del mismo modo que cuando se riega la raíz de un árbol, todas sus partes, desde 
el tronco y las ramas hasta las hojas, se llenan de energía, y del mismo modo que 
cuando el estómago recibe alimentos, todos los sentidos y miembros del cuerpo se 
fortalecen, la adoración que se ofrece a la Suprema Personalidad de dios mediante 
el servicio devocional deja inmediatamente satisfechos a los semidioses, que son 
partes de esa Personalidad Suprema.

SIGNIFICADO: A veces la gente pregunta por qué el movimiento Hare Kṛṣṇa promulga 
exclusivamente la adoración de Kṛṣṇa, sin adorar a los semidioses. La respuesta se da en 
este verso. Es muy adecuado el ejemplo de regar la raíz del árbol. En el Bhagavad-gītā 
(15.1), se dice: ūrdhva-mūlam adhaḥ-śākham: La manifestación cósmica se expande 
hacia abajo, y su raíz es la Suprema Personalidad de Dios. En el Bhagavad-gītā (10.8), 
el Señor confirma: ahaṁ sarvasya prabhavaḥ: «Yo soy la fuente de todos los mundos 
espirituales y materiales». Kṛṣṇa es la raíz de todo; por lo tanto, cuando se ofrece servi-
cio a la Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa (kṛṣṇa-sevā), eso significa que, al mismo 
tiempo, estamos sirviendo a todos los semidioses. A veces se argumenta diciendo que 
el éxito en la ejecución del karma y del jñāna depende de la presencia del bhakti, y otras 
veces el argumento es que para completar con éxito las prácticas de bhakti, también 
son necesarios el karma y el jñāna. La verdad, sin embargo, es que aunque el karma 
y el jñāna no pueden tener éxito sin el bhakti, este no precisa del karma y del jñāna. 
En realidad, como explica Śrīla Rūpa Gosvāmī: anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-
anāvṛtam: El servicio devocional puro no debe estar contaminado por ningún rastro de 
karma y de jñāna. La sociedad actual está comprometida en diversas obras de carácter 
filantrópico, humanitario, etc., pero la gente no sabe que esas actividades nunca ten-
drán éxito, a no ser que su centro sea Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios. Alguien 
podría preguntar cuál es el problema en adorar a Kṛṣṇa junto con las diversas partes de 
Su cuerpo, que son los semidioses. La respuesta se da también en este verso: Cuando 
el estómago recibe alimento, los indriyas, los sentidos, también quedan satisfechos. Si 
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alguien trata de dar de comer a sus ojos o a sus orejas con independencia del resto del 
cuerpo, el resultado será desastroso. Pero si llevamos ese alimento al estómago, todos 
los sentidos quedarán satisfechos. Servir a los sentidos individuales por separado no es 
ni necesario ni factible. La conclusión es que, al servir a Kṛṣṇa (kṛṣṇa-sevā), todo está 
completo. Esto lo confirma el Caitanya-caritāmṛta (Madhya 22.62): kṛṣṇe bhakti kaile 
sarva-karma kṛta haya: En cuanto nos ocupamos en el servicio devocional del Señor, la 
Suprema Personalidad de Dios, se cumplen todos los demás objetivos.

yaTaEva s$aUyaARt‘aBavainta vaAr": 
  paunaê taismana, ‘aivazAinta k(Alae / 
BaUtaAina BaUmaAE isTar"jaËÿmaAina 
  taTaA h"r"Avaeva gAuNA‘avaAh": //15//

yathaiva sūryāt prabhavanti vāraḥ
punaś ca tasmin praviśanti kāle

bhūtāni bhūmau sthira-jaṅgamāni
tathā harāv eva guna-pravāhaḥ

yathā—como; eva—ciertamente; sūryāt—del Sol; prabhavanti—se genera; vāraḥ—agua; 
punaḥ—de nuevo; ca—y; tasmin—a él; praviśanti—entra; kāle—a su debido tiempo; 
bhūtāni—todas las entidades vivientes; bhūmau—a la Tierra; sthira—inmóviles; 
jaṅgamāni—y móviles; tathā—de manera similar; harau—a la Suprema Personalidad 
de Dios; eva—ciertamente; guṇa-pravāhaḥ—emanación de naturaleza material.

El sol genera agua durante la estación de las lluvias, y a su debido tiempo, cuando 
llega el verano, vuelve a absorberla. análogamente, todas las entidades vivientes, 
móviles e inertes, se generan de la tierra, y a ella regresan, en forma de polvo, después 
de un cierto tiempo. del mismo modo, todo emana de la Suprema Personalidad de 
dios y entra de nuevo en Él a su debido tiempo.

SIGNIFICADO: Debido al poco conocimiento que poseen, los filósofos impersonalis-
tas no pueden entender que todo viene de la Persona Suprema, para fundirse de nuevo 
en Él. Esto se confirma en la Brahma-saṁhitā (5.40):

yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-
koṭiṣv aśeṣa-vasudhādi-vibhūti-bhinnam

tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Del cuerpo de Kṛṣṇa emanan rayos trascendentales. Todo existe en esos rayos, que son 
la refulgencia Brahman. Lo mismo se confirma en el Bhagavad-gītā (9.4): mat-sthāni 
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sarva-bhūtāni. Aunque Kṛṣṇa no está personalmente en todas partes, Su energía es la 
causa de toda la creación. Toda la manifestación cósmica no es sino una manifestación 
de la energía de Kṛṣṇa.

Los dos ejemplos que se dan en este verso son muy claros. La estación de las lluvias 
renueva la producción de vegetales sobre la Tierra, y con ello permite al hombre y a los 
animales obtener energía vital. Cuando no llueve, falta el alimento, y los hombres y los 
animales mueren. Originalmente, todos los vegetales, así como las entidades vivientes 
móviles, son productos de la Tierra. De ella vienen, y en ella se funden de nuevo. De la 
misma manera, la energía material total se genera del cuerpo de Kṛṣṇa; en ese momen-
to, toda la manifestación cósmica se hace visible. Cuando Kṛṣṇa retrae Su energía, todo 
se desvanece. Esto se explica de otra manera en la Brahma-saṁhitā (5.48):

yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya
jīvanti loma-vilajā jagad-aṇḍa-nāthāḥ

viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Toda la creación material viene del cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios, y 
entra de nuevo en Él en el momento de la aniquilación. Este proceso de creación y 
disolución lo hace posible la respiración de Mahā-Viṣṇu, que solo es una porción 
plenaria de Kṛṣṇa.

WtatpadM" taÀagAd"Atmana: parM" 
  s$ak{(iã"BaAtaM s$aivatauyaRTaA ‘aBaA / 
yaTaAs$avaAe jaAƒaita s$auæazA·(yaAe 
  ‰"vyai‚(yaAÁaAnaiBad"A”amaAtyaya: //16//

etat padaṁ taj jagad-ātmanaḥ paraṁ
sakṛd vibhātaṁ savitur yathā prabhā

yathāsavo jāgrati supta-śaktayo
dravya-kriyā-jñāna-bhidā-bhramātyayaḥ

etat—esta manifestación cósmica; padam—lugar de residencia; tat—esa; jagat-
ātmanaḥ—de la Suprema Personalidad de Dios; param—trascendental; sakṛt—a veces; 
vibhātam—manifestada; savituḥ—del Sol; yathā—como; prabhā—la luz del Sol; yathā—
como; asavaḥ—los sentidos; jāgrati—se manifiestan; supta—inactivas; śaktayaḥ—
energías; dravya—elementos físicos; kriyā—actividades; jñāna—conocimiento; bhidā-
bhrama—diferencias debidas a una comprensión errónea; atyayaḥ—desaparecer.

así como no hay diferencia entre el sol y su luz, tampoco hay diferencia entre la Su-
prema Personalidad de dios y la manifestación cósmica. de modo que la Suprema 
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Personalidad está presente en toda la creación material. Los sentidos, cuando están 
activos, parecen partes integrales del cuerpo, pero cuando el cuerpo está dormido, 
sus actividades dejan de manifestarse. de la misma manera, la creación cósmica 
entera parece diferente y a la vez no diferente de la Persona Suprema.

SIGNIFICADO: Este verso confirma la filosofía de acintya-bhedābheda-tattva («uno 
y diferente a la vez»), que fue expuesta por el Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu. La 
Suprema Personalidad de Dios es diferente y a la vez no diferente de la manifestación 
cósmica. En un verso anterior se ha explicado que la Suprema Personalidad de Dios, 
como la raíz de un árbol, es la causa original de todo. También se explicó que la 
Suprema Personalidad de Dios es omnipresente. Él está en todo lo que existe en la 
manifestación material. Como la energía del Señor Supremo no es diferente de Él, la 
manifestación cósmica tampoco lo es, aunque parezca diferente. La luz del Sol no es 
diferente del Sol en sí, aunque al mismo tiempo sí es diferente. Podemos estar en la luz 
del Sol, pero no sobre la misma superficie del Sol mismo. Quienes viven en el mundo 
material viven en los rayos del cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios, pero 
mientras se encuentran en la condición material, no pueden verle personalmente.

En este verso, la palabra padam se refiere al lugar de residencia de la Suprema Per-
sonalidad de Dios. Como se confirma en el Īśopaniṣad: īśāvāsyam idaṁ sarvam. El pro-
pietario de una casa puede que viva en una determinada habitación, pero la casa entera 
es suya. Tal vez un rey viva en una sola de las habitaciones del Palacio de Buckingham, 
pero se le considera propietario de todo el palacio. Aunque no esté físicamente presente 
en todas las habitaciones, se considera que la residencia real es la totalidad del palacio.

Los rayos del Sol son luz, el globo solar es luz, y el dios del Sol también es luz. 
Sin embargo, los rayos del Sol y el dios del Sol, Vivasvān, no son lo mismo. Eso 
es lo que significa «uno y diferente a la vez» (acintya-bhedābheda-tattva). Todos 
los planetas reposan en los rayos del Sol, y giran siguiendo sus respectivas órbitas 
debido al calor del Sol. En todos los planetas, los árboles y las plantas crecen y 
cambian de color gracias a la luz del Sol. Esa luz son los rayos del Sol, que no son 
diferentes del Sol. De manera similar, los planetas, que reposan en esa luz solar, no 
son diferentes del Sol. Todo el mundo material depende por completo del Sol, ya que 
ha sido producido por él, y la causa, el Sol, es inherente a sus efectos. De la misma 
manera, Kṛṣṇa es la causa de todas las causas, y los efectos permanecen imbuidos 
de la causa original. Toda la manifestación cósmica debe considerarse la expansión 
de la energía del Señor Supremo.

Cuando dormimos, los sentidos están inactivos, pero eso no significa que estén 
ausentes. Cuando despertamos, los sentidos vuelven a la actividad. De manera similar, 
la manifestación cósmica a veces se manifiesta, y a veces no se manifiesta, como se 
afirma en el Bhagavad-gītā (bhūtvā bhūtvā pralīyate). En el momento de la disolución, 
la manifestación cósmica entra en una especie de estado latente o inactivo. Pero la 
energía del Señor existe siempre, tanto si la manifestación cósmica se encuentra en un 
estado activo como inactivo. Por esa razón, las palabras «aparición» y «desaparición» 
se aplican únicamente a la manifestación cósmica.
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yaTaA naBasya”atama:‘ak(AzAA 
  Bavainta BaUpaA na Bavantyanau‚(maAta, / 
WvaM pare" “aöiNA zA·(yastvamaU 
  r"jastama: s$aÔvaimaita ‘avaAh": //17//

yathā nabhasy abhra-tamaḥ-prakāśā
bhavanti bhūpā na bhavanty anukramāt

evaṁ pare brahmaṇi śaktayas tv amū
rajas tamaḥ sattvam iti pravāhaḥ

yathā—como; nabhasi—en el cielo; abhra—nubes; tamaḥ—oscuridad; prakāśāḥ—e 
iluminación; bhavanti—existen; bhū-pāḥ—¡oh, reyes!; na bhavanti—no aparecen; 
anukramāt—sucesivamente; evam—así; pare—supremo; brahmaṇi—en el Absoluto; 
śaktayaḥ—energías; tu—entonces; amūḥ—esas; rajaḥ—pasión; tamaḥ—oscuridad; 
sattvam—bondad; iti—así; pravāhaḥ—emanación.

mis queridos reyes, en el cielo a veces hay nubes, a veces hay oscuridad, y a veces luz. 
Esos estados se suceden unos a otros. de la misma manera, en el absoluto Supremo, 
las modalidades de la pasión, la oscuridad y la bondad aparecen como energías que 
se suceden. a veces aparecen, y a veces desaparecen.

SIGNIFICADO: La oscuridad, la luz y las nubes a veces aparecen y a veces desaparecen, 
pero incluso cuando desaparecen, en potencia, siempre siguen existiendo. En el cielo a 
veces vemos nubes, a veces lluvia y a veces nieve. A veces vemos la noche, a veces el día, 
a veces luz y a veces oscuridad. Todo ello debe su existencia al Sol, que no se ve afectado 
por esos cambios. De la misma manera, la Suprema Personalidad de Dios, aunque es 
la causa original de toda la manifestación cósmica, no Se ve afectado por la existencia 
material. Esto lo confirma el Bhagavad-gītā (7.4):

bhūmir āpo ’nalo vāyuḥ    khaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me    bhinnā prakṛtir aṣṭadhā

«La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso; estos 
ocho elementos en conjunto constituyen Mis energías materiales separadas».

Aunque los elementos materiales, o elementos físicos, son energía de la Suprema 
Personalidad de Dios, están separados de Él. Por consiguiente, la Suprema Persona-
lidad de Dios no Se ve afectado por las condiciones materiales. Esto se confirma en 
el Vedānta-sūtra: janmādy asya yataḥ: La creación, mantenimiento y disolución de la 
manifestación cósmica se deben a la existencia del Señor Supremo. Aun así, el Señor 
está libre de la influencia de todos esos cambios en los elementos materiales. Esto se 
indica con la palabra pravāha («emanación»). El Sol brilla siempre, sin verse afectado ni 
por las nubes ni por la oscuridad. De manera similar, la Suprema Personalidad de Dios 
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siempre está presente en Su energía espiritual, y no Se ve afectado por las emanaciones 
materiales. Así lo confirma la Brahma-saṁhitā (5.1):

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ    sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ    sarva-kāraṇa-kāraṇam

«Kṛṣṇa, a quien se conoce como Govinda, es el Dios Supremo. Él tiene un cuerpo espi-
ritual, bienaventurado y eterno. Él es el origen de todo. Él no tiene ningún otro origen, 
y es la causa de todas las causas». A pesar de que es la causa suprema, la causa de todas 
las causas, Él es parama, trascendental, y Su forma es sac-cid-ānanda, bienaventuranza 
espiritual eterna. Kṛṣṇa es el refugio de todo. Ese es el veredicto de todas las Escrituras. 
Kṛṣṇa es la causa remota de la manifestación cósmica, y la naturaleza material es Su 
causa inmediata. El Caitanya-caritāmṛta dice que pensar que prakṛti, la naturaleza, 
es la causa de todo, es como pensar que los bultos carnosos que las cabras tienen en el 
pescuezo pueden dar leche. La naturaleza material es la causa inmediata de la manifes-
tación cósmica, pero la causa original es Nārāyaṇa, Kṛṣṇa. Alguien podría pensar que 
la causa de un cántaro de barro es el barro. El alfarero tiene en su torno barro suficiente 
como para hacer muchos cántaros; las personas sin inteligencia dirán que la causa del 
cántaro es el barro que está en el torno, pero los que sean verdaderamente avanzados 
se darán cuenta de que la causa original es el alfarero, que es quien trae el barro y 
hace girar el torno. La naturaleza material puede ser un factor a tener en cuenta en la 
creación de la manifestación cósmica, pero no es la causa original. Por esa razón, el 
Señor dice en el Bhagavad-gītā (9.10):

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ    sūyate sa-carācaram

«Esta naturaleza material, que es una de Mis energías, actúa bajo Mi dirección, ¡oh, hijo 
de Kuntī!, y produce todos los seres móviles e inmóviles».

El Señor Supremo lanza Su mirada sobre la energía material, y Su mirada agita las 
tres modalidades de la naturaleza. La conclusión es que la naturaleza no es la causa de 
la manifestación material. El Señor Supremo es la causa de todas las causas.

taenaEk(maAtmaAnamazAeSade"ih"naAM 
  k(AlaM ‘aDaAnaM pauç&SaM pare"zAma, / 
svataejas$aA DvastagAuNA‘avaAh"- 
  maAtmaEk(BaAvaena BajaDvamaÜ"A //18//

tenaikam ātmānam aśeṣa-dehināṁ
kālaṁ pradhānaṁ puruṣaṁ pareśam

sva-tejasā dhvasta-guṇa-pravāham
ātmaika-bhāvena bhajadhvam addhā
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tena—por lo tanto; ekam—uno; ātmānam—al Alma Suprema; aśeṣa—ilimitada; 
dehinām—de las almas individuales; kālam—tiempo; pradhānam—la causa material; 
puruṣam—la Persona Suprema; para-īśam—el controlador trascendental; sva-tejasā—
con Su energía espiritual; dhvasta—aparte; guṇa-pravāham—de las emanaciones mate-
riales; ātma—el ser; eka-bhāvena—aceptar que es cualitativamente uno; bhajadhvam—
ocúpense en servicio devocional; addhā—directamente.

Puesto que el Señor Supremo es la causa de todas las causas, Él es la Superalma de 
todas las entidades vivientes, y existe como causa remota e inmediata a la vez. al es-
tar aparte de las emanaciones materiales, está libre de sus interacciones y es el Señor 
de la naturaleza material. Por lo tanto, deben ocuparse en Su servicio devocional, 
considerándose cualitativamente uno con Él.

SIGNIFICADO: Según los cálculos védicos, la creación tiene tres causas: el tiempo, 
los elementos y el creador. El conjunto de esos tres aspectos recibe el nombre de 
tritayātmaka, las tres causas. Todo lo creado en el mundo material obedece a esas tres 
causas. Sin embargo, todas esas causas están en la Suprema Personalidad de Dios. Así 
lo confirma la Brahma-saṁhitā: sarva-kāraṇa-kāraṇam. Por esa razón, Nārada Muni 
aconseja a los Pracetās que adoren a la causa directa, la Suprema Personalidad de 
Dios. Como hemos explicado más arriba, cuando se riega la raíz de un árbol, todas 
las partes del árbol reciben la energía que necesitan. Siguiendo el consejo de Nārada 
Muni, debemos ocuparnos directamente en servicio devocional. Esa práctica llevará 
implícitas todas las clases de actividades piadosas. En el Caitanya-caritāmṛta se afirma: 
kṛṣṇe bhakti kaile sarva-karma kṛta haya: Quien adora a Kṛṣṇa, el Señor Supremo, 
mediante el servicio devocional, está poniendo en práctica todas las formas de acti-
vidad piadosa sin esfuerzo adicional alguno. En este verso son muy significativas las 
palabras sva-tejasā dhvasta-guṇa-pravāham. La Suprema Personalidad de Dios nunca 
Se ve afectado por las cualidades materiales, aunque todas ellas emanan de Su energía 
espiritual. Aquellos que están verdaderamente versados en este conocimiento pueden 
utilizarlo todo en el servicio del Señor, pues en el mundo material no hay nada que no 
esté relacionado con la Suprema Personalidad de Dios.

d"yayaA s$avaRBaUtaeSau s$antauí"YaA yaena ke(na vaA / 
s$avaeRin‰"yaAepazAAntyaA ca tauSyatyaAzAu janaAdR"na: //19//

dayayā sarva-bhūteṣu    santuṣṭyā yena kena vā
sarvendriyopaśāntyā ca    tuṣyati āśu janārdanaḥ

dayayā—mostrando misericordia; sarva-bhūteṣu—a todas las entidades vivientes; 
santuṣṭyā—estando satisfechos; yena kena vā—de una forma u otra; sarva-indriya—
todos los sentidos; upaśāntyā—controlando; ca—también; tuṣyati—Se satisface; 
āśu—muy pronto; janārdanaḥ—el Señor de todas las entidades vivientes.
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mostrando misericordia a todas las entidades vivientes, permaneciendo de una for-
ma u otra satisfechos, e impidiendo que los sentidos se ocupen en disfrute sensorial, 
se puede conseguir, en muy poco tiempo, satisfacer a la Suprema Personalidad de 
dios, Janārdana.

SIGNIFICADO: Estas son algunas de las formas en que el devoto puede satisfacer a la 
Suprema Personalidad de Dios. Lo primero que se menciona es dayayā sarva-bhūteṣu, 
mostrar misericordia a todas las almas condicionadas. La mejor manera de mostrar 
esa misericordia es propagar el proceso de conciencia de Kṛṣṇa. El mundo entero 
está sufriendo por carecer de este conocimiento. La gente debe saber que la Suprema 
Personalidad de Dios es la causa original de todo. Sabiendo eso, todo el mundo debe 
ocuparse directamente en Su servicio devocional. Aquellos que son verdaderamente 
eruditos y avanzados en la comprensión espiritual deben predicar el proceso de con-
ciencia de Kṛṣṇa por todo el mundo, de modo que la gente pueda adoptarlo y lograr el 
éxito en la vida.

La palabra sarva-bhūteṣu es significativa, pues se aplica, no solo a los seres humanos, 
sino a todas las entidades vivientes que aparecen en las 8 400 000 especies de vida. El 
devoto no solo puede hacer el bien a la humanidad, sino también a todas las demás 
entidades vivientes. Todo el mundo puede recibir el beneficio espiritual del canto 
del mahā-mantra Hare Kṛṣṇa. Ante el sonido de la vibración trascendental de Hare 
Kṛṣṇa, incluso los árboles, animales e insectos se benefician. Por lo tanto, quien canta 
el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa en voz alta está mostrando verdadera misericordia a todas 
las entidades vivientes. Para propagar el movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa por 
todo el mundo, los devotos deben sentirse satisfechos se encuentren en la condición en 
que se encuentren.

nārāyaṇa-parāḥ sarve    na kutaścana bibhyati
svargāpavarga-narakeṣv    api tulyārtha-darśinaḥ

(Bhāg. 6.17.28)

Al devoto puro no le importa si tiene que descender al infierno a predicar. El Señor 
Supremo vive incluso en el corazón del cerdo, aunque el Señor está en Vaikuṇṭha. 
Mediante la relación constante con la Suprema Personalidad de Dios, el devoto puro 
mantiene su posición de devoto puro incluso mientras predica en el infierno. Para 
alcanzar ese estado, es necesario controlar los sentidos. Los sentidos se controlan de un 
modo natural cuando la mente se ocupa en el servicio del Señor.

@pah"tas$ak(laESaNAAmalaAtma- 
  nyaivar"tamaeiDataBaAvanaAepaó"ta: / 
inajajanavazAgAtvamaAtmanaAe'yana, 
  na s$ar"ita iC$‰"vad"ºar": s$ataAM ih" //20//
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apahata-sakalaiṣaṇāmalātmany
aviratam edhita-bhāvanopahūtaḥ

nija-jana-vaśa-gatvam ātmano ’yan
na sarati chidravad akṣaraḥ satāṁ hi

apahata—superados; sakala—todos; eṣaṇa—los deseos; amala—inmaculada; ātmani—
para la mente; aviratam—de modo constante; edhita—aumentando; bhāvanā—con 
sentimiento; upahūtaḥ—ser llamado; nija-jana—de Sus devotos; vaśa—bajo el control; 
gatvam—ir; ātmanaḥ—Sus; ayan—saber; na—nunca; sarati—Se va; chidra-vat—
como el cielo; akṣaraḥ—la Suprema Personalidad de Dios; satām—de los devotos; 
hi—ciertamente.

Completamente purificados de todo deseo material, los devotos tienen la mente li-
bre de todo rastro de contaminación. de este modo, pueden pensar constantemente 
en el Señor y dirigirse a Él con profundo sentimiento. La Suprema Personalidad de 
dios, sabiéndose controlado por Sus devotos, no les abandona ni por un segundo; 
es como el cielo que cubre nuestras cabezas, que nunca se hace invisible.

SIGNIFICADO: En el verso anterior se ha explicado claramente que la Suprema 
Personalidad de Dios, Janārdana, pronto Se satisface con las actividades de Sus de-
votos. El devoto puro está siempre absorto en pensar en la Suprema Personalidad de 
Dios. Como afirman las Escrituras: śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ: Al pensar siempre 
en Kṛṣṇa, el corazón del devoto puro se libera de todo tipo de deseos. En el mundo 
material, el corazón de la entidad viviente está lleno de deseos materiales, pero una vez 
que se purifica, la entidad viviente deja de pensar en cosas materiales. Cuando la mente 
está completamente purificada, se alcanza la etapa de perfección del yoga místico, pues 
en ese estado el devoto siempre ve a la Suprema Personalidad de Dios en el corazón 
(dhyanāvasthita-tad-gatena manasā paśyanti yaṁ yoginaḥ). En cuanto el Señor toma 
asiento en el corazón del devoto, este queda libre de la influencia contaminante de las 
modalidades materiales de la naturaleza. Mientras permanecemos bajo el control de 
esas modalidades, deseamos muchas cosas y elaboramos muchos planes para el disfrute 
material de los sentidos; pero tan pronto como percibimos al Señor dentro del corazón, 
todos los deseos materiales se desvanecen. Cuando la mente está completamente 
libre de deseos materiales, el devoto puede pensar en el Señor de modo constante. 
De esa forma, pasa a depender por completo de los pies de loto del Señor. Caitanya 
Mahāprabhu ora:

ayi nanda-tanuja kiṅkaraṁ    patitaṁ māṁ viṣame bhavāmbudhau
kṛpayā tava pāda-paṅkaja-    sthita-dhūlī-sadṛśaṁ vicintaya

«Mi querido Señor, Yo soy Tu sirviente eterno, pero de un modo u otro he caído en el 
océano del mundo material. Por favor, recógeme y fíjame como una mota de polvo a Tus 
pies de loto» (Śikṣāṣṭaka 5). De manera similar, Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura ora:
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hā hā prabhu nanda-suta, vṛṣabhānu-sutā-yuta,
karuṇa karaha ei-bāra

narottama-dāsa kaya, nā ṭheliha rāṅgā-pāya,
tomā vine ke āche āmāra

«Mi querido Señor, Tú estás ahora aquí con la hija del rey Vṛṣabhānu, Śrīmatī Rādhārāṇī. 
Por favor, sean misericordiosos conmigo. No me echen, pues son mi único refugio».

De este modo, la Suprema Personalidad de Dios asume una posición de depen-
dencia con respecto a Su devoto. El Señor es invencible, pero Su devoto puro puede 
conquistarle. Él disfruta dependiendo de Su devoto. Kṛṣṇa, por ejemplo, disfrutaba 
dependiendo de la misericordia de madre Yaśodā. El Señor Supremo siente gran placer 
cuando Se considera dependiente de Su devoto. A veces los reyes tiene un bufón, y 
este, con sus bromas, llega incluso a insultar al rey. El rey, sin embargo, disfruta con esa 
relación. Todo el mundo adora al Señor Supremo con gran reverencia; por esa razón, el 
Señor Supremo a veces desea disfrutar de los reproches de Sus devotos. De esa forma, 
la relación eterna que existe entre el Señor y Sus devotos queda firmemente establecida, 
como el cielo sobre la cabeza.

na Bajaita ku(manaIiSaNAAM s$a wjyaAM 
  h"ir"r"DanaAtmaDanai‘ayaAe r"s$aÁa: / 
™autaDanaku(lak(maRNAAM madE"yaeR 
  ivad"Daita paApamaik(ÂanaeSau s$ats$au //21//

na bhajati kumanīṣiṇāṁ sa ijyāṁ
harir adhanātma-dhana-priyo rasa-jñaḥ

śruta-dhana-kula-karmaṇāṁ madair ye
vidadhati pāpam akiñcaneṣu satsu

na—nunca; bhajati—acepta; ku-manīṣiṇām—de personas de corazón sucio; saḥ—Él; 
ijyām—ofrenda; hariḥ—el Señor Supremo; adhana—a los que no tienen posesiones 
materiales; ātma-dhana—que simplemente dependen del Señor; priyaḥ—que es que-
rido; rasa-jñaḥ—que acepta la esencia de la vida; śruta—educación; dhana—riqueza; 
kula—aristocracia; karmaṇām—y de actividades fruitivas; madaiḥ—con orgullo; ye—
todos aquellos que; vidadhati—ejecutan; pāpam—desgracia; akiñcaneṣu—sin posesio-
nes materiales; satsu—a los devotos.

La Suprema Personalidad de dios les es muy querido a los devotos que, aun ca-
reciendo de posesiones materiales, se sienten completamente felices debido a que 
poseen el servicio devocional del Señor. En verdad, el Señor saborea las actividades 
devocionales de esos devotos. aquellos que están envanecidos con la educación 
material, la riqueza, la aristocracia y las actividades fruitivas, están muy orgullosos 
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de sus posesiones materiales, y a menudo ridiculizan a los devotos. aunque esas 
personas adoren al Señor, Él nunca las acepta.

SIGNIFICADO: La Suprema Personalidad de Dios depende de Sus devotos puros. Las 
ofrendas de los que no son devotos, ni siquiera las acepta. Devoto puro es aquel que 
tiene el sentimiento de no poseer nada material. El devoto siempre se siente feliz de 
poseer el servicio devocional del Señor. Desde el punto de vista material, a veces los 
devotos parecen pobres, pero debido a su avance y su riqueza espiritual, Le son muy 
queridos a la Suprema Personalidad de Dios. Estos devotos están libres del apego a 
la familia, la sociedad, la amistad, los hijos, etc. Abandonan el apego por todas esas 
posesiones materiales y están siempre felices en posesión del refugio de los pies de loto 
del Señor. La Suprema Personalidad de Dios comprende la posición de Su devoto. Él 
nunca reconoce a la persona que ridiculiza a un devoto puro. En otras palabras, el Se-
ñor Supremo jamás perdona a quien ofende a un devoto puro. La historia nos muestra 
muchos ejemplos de esto. Un gran yogī místico, Durvāsā Muni, ofendió al gran devoto 
Ambarīṣa Mahārāja. Inmediatamente, el cakra Sudarśana del Señor le persiguió para 
castigarle. A pesar de que acudió directamente a la Suprema Personalidad de Dios, el 
gran místico no mereció Su perdón. Los que siguen el sendero de la liberación deben 
cuidarse mucho de ofender a un devoto puro.

i™ayamanaucar"taI%M tad"iTaRnaê 
  iã"pad"pataIna, ivabauDaAMê yatsvapaUNAR: / 
na Bajaita inajaBa{tyavagARtan‡a: 
  k(Tamamaumauiã"s$a{jaetpaumaAna, k{(taÁa: //22//

śriyam anucaratīṁ tad-arthinaś ca
dvipada-patīn vibudhāṁs ca yat sva-pūrṇaḥ

na bhajati nija-bhṛya-varga-tantraḥ
katham amum udvisṛjet pumān kṛta-jñaḥ

śriyam—la diosa de la fortuna; anucaratīm—que Le sigue; tat—de ella; arthinaḥ—
aquellos que aspiran al favor; ca—y; dvipada-patīn—los gobernantes de los seres 
humanos; vibudhān—los semidioses; ca—también; yat—porque; sva-pūrṇaḥ—
autosuficiente; na—nunca; bhajati—Le importa; nija—propios; bhṛtya-varga—de Sus 
devotos; tantraḥ—depender; katham—cómo; amum—a Él; udvisṛjet—puede abando-
nar; pumān—una persona; kṛta-jñaḥ—agradecida.

La Suprema Personalidad de dios es autosuficiente, pero aun así, acepta depender 
de Sus devotos. a Él no Le importa la diosa de la fortuna, ni los reyes y semidioses 
que persiguen los favores de la diosa de la fortuna. ¿Qué persona verdaderamente 
agradecida no adoraría a la Suprema Personalidad de dios?
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SIGNIFICADO: Todos los materialistas, y entre ellos los grandes reyes y los semidio-
ses celestiales, adoran a Lakṣmī. Lakṣmī, sin embargo, siempre busca a la Suprema 
Personalidad de Dios, a pesar de que Él no necesita su servicio. La Brahma-saṁhitā 
dice que el Señor recibe la adoración de cientos de miles de diosas de la fortuna; pero 
el Señor Supremo no necesita el servicio de ninguna de ellas, pues, si lo desea, puede 
producir millones de diosas de la fortuna mediante Su energía espiritual, la potencia 
de placer. Y esa misma Personalidad de Dios, por Su misericordia sin causa, acepta 
depender de Sus devotos. ¡Qué afortunado es, entonces, el devoto a quien la Suprema 
Personalidad de Dios favorece de esa forma! ¿Qué devoto desagradecido dejará de 
adorar al Señor y de ocuparse en Su servicio devocional? En realidad, el devoto no 
puede olvidar la deuda que tiene con la Suprema Personalidad de Dios ni por un 
momento. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura dice que la Suprema Personalidad 
de Dios y Su devoto son rasa-jña, es decir, están llenos de melosidad trascendental. 
El apego que une al Señor Supremo y a Su devoto nunca debe considerarse material. 
Siempre existe como un hecho trascendental. Hay ocho tipos de éxtasis trascendental 
(bhāva, anubhāva, sthāyibhāva, etc.), que se explican en El néctar de la devoción. Los 
que no son conscientes de la posición de la entidad viviente y Kṛṣṇa, la Persona Su-
prema, creen que ese apego entre el Señor y Sus devotos es una creación de la energía 
material. En realidad, se trata de un apego natural tanto para el Señor Supremo como 
para el devoto, y no puede considerarse material.

maE‡aeya ovaAca
wita ‘acaetas$aAe r"AjaªanyaAê BagAvatk(TaA: / 
™aAvaiyatvaA “aölaAekM( yayaAE svaAyamBauvaAe mauina: //23//

maitreya uvāca
iti pracetaso rājann    anyāś ca bhagavat-kathāḥ
śrāvayitvā brahma-lokaṁ    yayau svāyambhuvo muniḥ

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; iti—de este modo; pracetasaḥ—los Pracetās; rājan—
¡oh, rey!; anyāḥ—otros; ca—también; bhagavat-kathāḥ—temas acerca de la relación con 
la Suprema Personalidad de Dios; śrāvayitvā—después de instruir; brahma-lokam—a 
Brahmaloka; yayau—regresó; svāyambhuvaḥ—el hijo del Señor Brahmā; muniḥ—el 
gran sabio.

El gran sabio maitreya continuó: mi querido rey vidura, de este modo, Śrī Nārada 
muni, el hijo del Señor Brahmā, explicó a los Pracetās todas esas relaciones con la 
Suprema Personalidad de dios. después de hacerlo, regresó a Brahmaloka.

SIGNIFICADO: Se debe escuchar acerca de la Suprema Personalidad de Dios de labios 
de un devoto puro. Los Pracetās recibieron esa oportunidad del gran sabio Nārada, 
quien les habló de las actividades de la Suprema Personalidad de Dios y Sus devotos.
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tae'ipa tanmauKainayaARtaM yazAAe laAek(malaApah"ma, / 
h"re"inaRzAmya tatpaAdM" DyaAyantastaÕ"itaM yayau: //24//

te ’pi tan-mukha-niryātaṁ    yaśo loka-malāpaham
harer niśamya tat-pādaṁ    dhyāyantas tad-gatiṁ yayuḥ

te—los Pracetās; api—también; tat—de Nārada; mukha—de la boca; niryātam—
pronunciada; yaśaḥ—glorificación; loka—del mundo; mala—pecados; apaham—
destruir; hareḥ—del Señor Hari; niśamya—habiendo escuchado; tat—del Señor; 
pādam—pies; dhyāyantaḥ—meditando en; tat-gatim—a Su morada; yayuḥ—fueron.

al escuchar de labios de Nārada las glorias del Señor, que ponen fin a todos los in-
fortunios del mundo, los Pracetās también se apegaron a la Suprema Personalidad 
de dios. meditando en Sus pies de loto, avanzaron hacia el destino supremo.

SIGNIFICADO: Este verso muestra que, por escuchar las glorias del Señor de labios 
de un devoto iluminado, en los Pracetās surgió un intenso apego por la Suprema 
Personalidad de Dios. A partir de entonces, meditando en los pies de loto del Señor 
Supremo hasta el fin de sus vidas, avanzaron hacia el objetivo supremo, Viṣṇuloka. Con 
toda certeza podemos afirmar que aquel que escuche las glorias del Señor y piense en 
Sus pies de loto constantemente, alcanzará ese destino supremo. En el Bhagavad-gītā 
(18.65), Kṛṣṇa dice:

man-manā bhava mad-bhakto    mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te    pratijāne priyo ’si me

«Piensa siempre en Mí, sé Mi devoto, adórame y ofréceme tu homenaje. De ese modo, 
vendrás a Mí sin falta. Yo te prometo esto porque tú eres Mi muy querido amigo».

WtaÔae'iBaih"taM ºaÔayaRnmaAM tvaM pair"pa{í"vaAna, / 
‘acaetas$aAM naAr"d"sya s$aMvaAdM" h"ir"k(LtaRnama, //25//

etat te ’bhihitaṁ kṣattar    yan māṁ tvaṁ paripṛṣṭavān
pracetasāṁ nāradasya    saṁvādaṁ hari-kīrtanam

etat—esto; te—a ti; abhihitam—instruido; kṣattaḥ—¡oh, Vidura!; yat—todo lo que; 
mām—a mí; tvam—tú; paripṛṣṭavān—preguntado; pracetasām—de los Pracetās; 
nāradasya—de Nārada; saṁvādam—conversación; hari-kīrtanam—que canta las glo-
rias del Señor.
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mi querido vidura, te he contado todo lo que deseabas saber acerca de la conversa-
ción entre Nārada y los Pracetās, en la que se cantaron las glorias del Señor. te la he 
narrado lo mejor que he podido.

SIGNIFICADO: El Śrīmad-Bhāgavatam canta las glorias del Señor y de Sus devotos. 
Con la glorificación del Señor como tema central, la glorificación de Sus devotos es una 
consecuencia lógica.

™aIzAuk( ovaAca
ya WSa oÔaAnapad"Ae maAnavasyaAnauvaiNARta: / 
vaMzA: i‘aya˜atasyaAipa inabaAeDa na{pas$aÔama //26//

śrī-śuka uvāca
ya eṣa uttānapado    mānavasyānuvarṇitaḥ
vaṁśaḥ priyavratasyāpi    nibodha nṛpa-sattama

śrī-śukaḥ uvāca—Śrī Śukadeva Gosvāmī dijo; yaḥ—que; eṣaḥ—esta dinastía; 
uttānapadaḥ—del rey Uttānapāda; mānavasya—el hijo de Svāyambhuva Manu; 
anuvarṇitaḥ—narrada, siguiendo los pasos de los ācāryas anteriores; vaṁśaḥ—dinastía; 
priyavratasya—del rey Priyavrata; api—también; nibodha—trata de entender; nṛpa-
sattama—¡oh, tú, el mejor entre los reyes!

Śukadeva gosvāmī continuó: ¡Oh, tú, el mejor entre los reyes [rey Parīkṣit]! Con 
esto he completado mi narración acerca de los descendientes de Uttānapāda, el pri-
mer hijo de Svāyambhuva manu. ahora voy a tratar de explicarte las actividades de 
los descendientes de Priyavrata, el segundo hijo de Svāyambhuva manu. Por favor, 
escucha con atención.

SIGNIFICADO: Dhruva Mahārāja era hijo del rey Uttānapāda, y hasta aquí se han 
narrado las actividades de los descendientes de Uttānapāda, desde Dhruva hasta los 
Pracetās. Śrī Śukadeva Gosvāmī desea hablar ahora de los descendientes de Mahārāja 
Priyavrata, el segundo hijo de Svāyambhuva Manu.

yaAe naAr"d"Ad"AtmaivaâAmaiDagAmya paunamaRh"Ima, / 
BauftvaA ivaBajya pau‡aeBya WeìrM" s$amagAAtpad"ma, //27//

yo nāradād ātma-vidyām    adhigamya punar mahīm
bhuktvā vibhajya putrebhya    aiśvaraṁ samagāt padam
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yaḥ—aquel que; nāradāt—del gran sabio Nārada; ātma-vidyām—conocimiento 
espiritual; adhigamya—después de aprender; punaḥ—de nuevo; mahīm—la Tierra; 
bhuktvā—después de disfrutar; vibhajya—tras dividir; putrebhyaḥ—entre sus hijos; 
aiśvaram—trascendental; samagāt—logró; padam—posición.

mahārāja Priyavrata, a pesar de haber recibido las enseñanzas del gran sabio 
Nārada, se ocupó en gobernar la tierra. después de disfrutar en plenitud de las 
posesiones materiales, dividió su propiedad entre sus hijos. Entonces alcanzó una 
posición que le permitió regresar al hogar, de vuelta a dios.

wmaAM tau k(AESaAr"ivaNAAepavaiNARtaAM 
  ºaÔaA inazAmyaAijatavaAd"s$atk(TaAma, / 
‘ava{Ü"BaAvaAe'™auk(laAku(laAe maunae- 
  dR"DaAr" maU©aAR car"NAM ô$d"A h"re": //28//

imāṁ tu kauṣāraviṇopavarṇitāṁ
kṣattā niśamyājita-vāda-sat-kathām

pravṛddha-bhāvo ’śru-kalākulo muner
dadhāra mūrdhnā caraṇaṁ hṛdā hareḥ

imām—todo esto; tu—entonces; kauṣāraviṇā—por Maitreya; upavarṇitām—narrado; 
kṣattā—Vidura; niśamya—después de escuchar; ajita-vāda—glorificación del Señor Su-
premo; sat-kathām—el mensaje trascendental; pravṛddha—elevado; bhāvaḥ—éxtasis; 
aśru—de lágrimas; kalā—con partículas; ākulaḥ—desbordado; muneḥ—del gran sabio; 
dadhāra—capturó; mūrdhnā—con la cabeza; caraṇam—los pies de loto; hṛdā—con el 
corazón; hareḥ—de la Suprema Personalidad de Dios.

mi querido rey, de este modo, después de escuchar los mensajes trascendentales de 
la Suprema Personalidad de dios y de Sus devotos de labios del gran sabio maitreya, 
vidura se sentía desbordado por el éxtasis. Con lágrimas en los ojos, inmediata-
mente se postró a los pies de loto de su guru, su maestro espiritual. después, fijó a 
la Suprema Personalidad de dios en lo más profundo de su corazón.

SIGNIFICADO: Este es un signo característico de la relación con devotos. El devoto 
recibe las enseñanzas de un alma liberada y se ve desbordado por el éxtasis del placer 
trascendental. Como afirma Prahlāda Mahārāja:

naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghriṁ
spṛśaty anarthāpagamo yad-arthaḥ
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mahīyasāṁ pāda-rajo-’bhiṣekaṁ
niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat

(Bhāg. 7.5.32)

No puede llegar a ser un devoto perfecto del Señor quien no haya tocado los pies de 
loto de un gran devoto. De aquel que no tiene nada que ver con este mundo material 
se dice que es niṣkiñcana. El proceso de autorrealización y el sendero que lleva de 
regreso al hogar, de vuelta a Dios, suponen entregarse al maestro espiritual genuino 
y poner sobre la cabeza el polvo de sus pies de loto. De esa forma se avanza en el 
sendero de la comprensión trascendental. Vidura, que tenía esa relación con Maitreya, 
alcanzó los resultados deseados.

ivaäu"r" ovaAca
s$aAe'yamaâ mah"AyaAeigAna, BavataA k(ç&NAAtmanaA / 
d"izARtastamas$a: paAr"Ae ya‡aAik(ÂanagAAe h"ir": //29//

vidura uvāca
so ’yam adya mahā-yogin    bhavatā karuṇātmanā
darśitas tamasaḥ paro    yatrākiñcana-go hariḥ

viduraḥ uvāca—Vidura dijo; saḥ—que; ayam—este; adya—hoy; mahā-yogin—¡oh, 
gran místico!; bhavatā—por ti; karuṇa-ātmanā—muy misericordioso; darśitaḥ—me 
ha sido mostrado; tamasaḥ—de la oscuridad; pāraḥ—el otro lado; yatra—donde; 
akiñcana-gaḥ—a quien pueden acercarse los que están libres de la materia; hariḥ—la 
Suprema Personalidad de Dios.

Śrī vidura dijo: ¡Oh, gran místico! ¡Oh, tú, el más grande de todos los devotos!, 
por tu misericordia sin causa me has mostrado el sendero por el cual se obtiene la 
liberación de este mundo de oscuridad. Por ese sendero, la persona liberada del 
mundo material puede regresar al hogar, de vuelta a dios.

SIGNIFICADO: Del mundo material se dice que es tamaḥ, oscuro, mientras que del 
mundo espiritual se dice que es luz. El mandamiento de los Vedas ordena que todos 
debemos tratar de salir de la oscuridad e ir al reino de la luz. La información acerca 
del reino de la luz puede obtenerse por la misericordia de un alma autorrealizada. 
También es necesario liberarse de todos los deseos materiales. En cuanto nos libera-
mos de los deseos materiales y nos relacionamos con una persona liberada, el sendero 
de regreso al hogar, de vuelta a Dios, se abre ante nosotros.
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™aIzAuk( ovaAca
wtyaAnamya tamaAman‡ya ivaäu"r"Ae gAjas$aAù"yama, / 
svaAnaAM id"ä{"ºau: ‘ayayaAE ÁaAtaInaAM inava{RtaAzAya: //30//

śrī-śuka uvāca
ity ānamya tam āmantrya    viduro gajasāhvayam
svānāṁ didṛkṣuḥ prayayau    jñātīnāṁ nirvṛtāśayaḥ

śrī-śukaḥ uvāca—Śrī Śukadeva Gosvāmī dijo; iti—así; ānamya—ofrecer reverencias; 
tam—a Maitreya; āmantrya—con su permiso; viduraḥ—Vidura; gaja-sāhvayam—la 
ciudad de Hastināpura; svānām—propios; didṛkṣuḥ—deseando ver; prayayau—dejó 
aquel lugar; jñātīnām—de sus parientes; nirvṛta-āśayaḥ—libre de deseos materiales.

Śukadeva gosvāmī continuó: depués de ofrecer reverencias al gran sabio maitreya, 
y habiendo recibido su permiso, vidura partió hacia la ciudad de hastināpura para 
ver a sus parientes, a pesar de que no tenía deseos materiales.

SIGNIFICADO: Cuando una persona santa desea ver a sus familiares, no le mueve un 
deseo material de verles. Lo único que quiere es darles instrucciones y beneficiarles. 
Vidura pertenecía a la familia real de los Kauravas, y aunque sabía que todos sus fami-
liares habían perecido en la batalla de Kurukṣetra, tenía deseos de ver a Dhṛtarāṣṭra, su 
hermano mayor, para ver si podía liberarle de las garras de māyā. Cuando una persona 
santa como Vidura visita a sus familiares, su único deseo es liberarles de las garras de 
māyā. Vidura ofreció entonces sus respetuosas reverencias a su maestro espiritual, y 
partió hacia la ciudad de Hastināpura, el reino de los Kauravas.

Wtaâ: Za{NAuyaA‰"Ajana, r"AÁaAM h"yaRipaRtaAtmanaAma, / 
@AyauDaRnaM yazA: svaista gAitamaEìyaRmaA«auyaAta, //31//

etad yaḥ śṛṇuyād rājan    rājñāṁ hary-arpitātmanām
āyur dhanaṁ yaśaḥ svasti    gatim aiśvaryam āpnuyāt

etat—esto; yaḥ—aquel que; śṛṇuyāt—escucha; rājan—¡oh, rey Parīkṣit!; rājñām—de 
reyes; hari—a la Suprema Personalidad de Dios; arpita-ātmanām—que han dado 
su vida y su alma; āyuḥ—duración de vida; dhanam—riquezas; yaśaḥ—reputación; 
svasti—buena fortuna; gatim—el objetivo supremo de la vida; aiśvaryam—opulencia 
material; āpnuyāt—obtiene.

¡Oh, rey!, aquellos que escuchan estos relatos que tratan de reyes completamente 
entregados a la Suprema Personalidad de dios obtienen, sin dificultad, una vida 
larga, riquezas, buena reputación, buena fortuna, y, finalmente, la oportunidad de 
regresar al hogar, de vuelta a dios.
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Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo trigesi-
moprimero del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Nārada instruye a 
los Pracetās».

—   Fin del Canto Cuarto   —

31.31
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BIOgraFÍa dE 

SU dIvINa graCIa 

a.C. BhaKtIvEdaNta 

SwamI PraBhUPāda

Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda nace en Calcuta en 1896. 
Su padre, Gour Mohan De, un comerciante de tejidos, y su madre, Rajani, le dan el 
nombre bengalí Abhay Charan, que significa «aquel que está libre del temor, porque 
se ha refugiado a los pies de loto del Señor». Nacido en una familia vaiṣṇava, Abhay 
respira una atmósfera espiritual desde el primer instante de su vida. Más tarde Abhay 
Charan De participa de modo activo en el movimiento de no violencia de Gandhi. En el 
año 1922, al terminar sus estudios en la Universidad de Calcuta, hay un cambio en sus 
actividades, debido a su entrevista con quien más tarde será su maestro espiritual, Su 
Divina Gracia Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja, fundador de la 
Gauḍīya Maṭha, que multiplica entonces sus centros en la India —64 en 1922—, incluso 
hasta Londres y Berlín. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī que aprecia la personalidad del 
joven e intuye sus dotes, le confiere la misión de difundir la filosofía del Bhagavad-gītā 
en occidente.

En 1933, Abhay Charan De es formalmente iniciado por Śrīla Bhaktisiddhānta 
Sarasvatī y recibe el nombre Abhay Charanaravinda. En 1936, poco antes de dejar este 
mundo, su maestro espiritual le recuerda su deseo de que transmita el mensaje del 
Bhagavad-gītā por los países occidentales.

En 1947, el Instituto de la Gauḍīya Vaiṣṇava le concede el título Bhaktivedanta, 
en reconocimiento a su erudición y devoción. En 1959 acepta sannyāsa, la orden de 
renunciación; su antiguo nombre es sustituido entonces por el tradicional título de 
A.C. Bhaktivedanta Swami. Poco después, se traslada a Vṛndāvana, aldea en la que 
Śrī Kṛṣṇa manifestó Sus juegos y pasatiempos de infancia hace 5 000 años. Allí, en su 
pequeña alcoba del templo de Rādhā-Dāmodara, traduce del sánscrito y comenta en 
inglés el Canto Primero del Śrīmad-Bhāgavatam y otros textos sánscritos. Montones de 
cuadernos, de hojas sueltas e incluso de hojas de periódicos, de las cuales utiliza la parte 
en blanco, se llenan, página tras página, de traducciones y de comentarios. Además 
de esta gran labor, A.C. Bhaktivedanta Swami continúa la publicación de su revista 
en inglés, Back To Godhead, que fundó en 1944. Él mismo se encarga de la redacción, 
financiación, tipografía, e incluso de la distribución de la revista. Una vez por semana, 
va a las calles de Nueva Delhi con los brazos cargados de Back To Godhead. Entra en 
los salones de té, se sienta sin siquiera tomar un vaso de agua y, de este modo, conversa 
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con la gente hasta entrada la tarde, hablando sobre la ciencia del Bhagavad-gītā, y 
distribuyendo su Back To Godhead.

En 1965 se embarca en una nave mercante con destino a los Estados Unidos. Sus 
manuscritos y libros, además de 40 rupias, son toda su fortuna. Se establece en Nueva 
York, donde numerosos jóvenes, y también menos jóvenes, se sienten fascinados por su 
personalidad, y comienzan a acompañarle en el canto del mantra Hare Kṛṣṇa y a asistir 
a sus conferencias sobre el Bhagavad-gītā en una tienda abandonada de la Segunda 
Avenida. Siempre ansioso de continuar con la traducción de los textos védicos, A.C. 
Bhaktivedanta Swami descansa solo de las diez de la noche a las dos de la madrugada. 
El término empleado para describir su actividad es «traducción» porque, así como mu-
chos, más que traducir, han adaptado los textos sánscritos a su propia interpretación, 
A.C. Bhaktivedanta Swami se preocupa siempre de dar, en todas sus obras, primero el 
verso sánscrito original, la transliteración en caracteres romanos, la traducción de cada 
palabra, y la traducción literaria, revelando a continuación el contenido y el significado, 
siempre siguiendo las enseñanzas de las Escrituras. De este modo es muy fácil verificar 
si las traducciones que propone son auténticas, conformes a la tradición vaiṣṇava, que 
así se perpetua, al mantenerse la transmisión científica de las Escrituras, sin adiciones 
personales.

En el transcurso de los doce años que consagró más directamente a la propagación 
del movimiento de saṇkīrtana de Śrī Caitanya Mahāprabhu*, Śrīla Prabhupāda (como 
le llamaron afectuosamente sus discípulos), fundó por todo el mundo un centenar de 
centros de la Asociación para la Conciencia de Kṛṣṇa, entre los que se cuentan nume-
rosos āśramas rurales, en los que sus discípulos llevan una vida simple y sana, y donde 
las estructuras y reglas siguen estrictamente las enseñanzas de las Escrituras. En cada 
uno de estos centros se desarrollan cotidianamente variadas actividades y se realizan 
programas y conferencias, todos basados en el proceso de la conciencia de Kṛṣṇa.

Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda es considerado ac-
tualmente el maestro más importante en filosofía védica, además del más leído. Ha 
publicado numerosas obras esenciales, como el Bhagavad-gītā, el Śrīmad-Bhāgavatam, 
el Śrī Īśopaniṣad, Las enseñanzas de Śrī Caitanya, El néctar de la devoción, El libro de 
Kṛṣṇa, y el Caitanya-caritāmṛta. El Śrīmad-Bhāgavatam merece una atención parti-
cular, porque constituye el comentario del Vedānta-sutra, texto redactado por Śrīla 
Vyāsadeva, el autor que puso por escrito los Vedas. El Śrīmad-Bhāgavatam, también 
llamado Bhāgavata Purāṇa, es una obra de 18 000 versos que revela el aspecto personal 
de la Verdad Absoluta y proporciona toda la información necesaria para establecer 
una sociedad consciente de Kṛṣṇa en el ámbito de la vida familiar, del gobierno, de la 
ciencia, del arte, etc.

Cuando Kṛṣṇa lo llamó con Él —el 14 de noviembre de 1977, en Vṛndāvana, en el 
templo de Śrī Śrī Kṛṣṇa-Balarāma—, Śrīla Prabhupāda había publicado ya los primeros 

* Śrī Caitanya Mahāprabhu, quien era Kṛṣṇa mismo, vino a la Tierra hace 500 años bajo la for-
ma de un gran devoto, para enseñar a los hombres el sendero de la perfección espiritual para 
la era en que vivimos, que es el saṇkīrtana, el canto de los santos nombres de Dios.
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nueve cantos del Śrīmad-Bhāgavatam y una parte del décimo, en treinta volúmenes. 
Él ha dado a sus discípulos la tarea de completar la traducción, hasta el final del Canto 
Decimosegundo, lo que aumentará a sesenta el número de volúmenes.

Según la norma védica, un maestro espiritual es aquel que ha alcanzado el conoci-
miento a través de una sucesión de maestros, y cuyas enseñanzas no se desvían, en lo 
más mínimo, de las Escrituras y del maestro espiritual precedente. Su Divina Gracia 
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda es el trigésimo segundo en la Brahmā-Gauḍīya-
sampradāya, sucesión de maestros espirituales que provienen de Śrī Kṛṣṇa mismo. No 
ha inventado una religión o un nuevo método de comprensión espiritual, sino que 
simplemente ha dado a conocer al mundo el conocimiento védico en su forma pura.

Actualmente sus libros son considerados obras de consulta en el campo de los estu-
dios orientales por los estudiantes de filosofía de la mayor parte de las universidades del 
mundo. Infatigable, Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda viajaba 
de un lugar a otro de la Tierra, dirigiéndose cada día a un vasto público, y con constan-
cia instruía a sus discípulos, transmitiéndoles su patrimonio espiritual, para que, a su 
vez, pudieran ofrecer a todos el conocimiento védico en su pureza original.
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tativas. En este volumen se citan las escrituras de la lista que incluimos a continuación. 
Para saber en que lugares específicos del libro se citan, consulte el índice general.
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Muṇḍaka Upaniṣad
Nārada-pañcarātra
Padma Purāṇa
Padyāvalī
Prema-vivarta
Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka
Ṣaṭ-sandarbha
Śikṣāṣṭaka
Śiva Purāṇa
Śrīmad-Bhāgavatam
Śvetāśvatara Upaniṣad
Upadeśāmṛta
Varāha Purāṇa
Vedānta-sūtra
Viṣṇu Purāṇa

Bhagavad-gītā
Bhakti-rasāmṛta-sindhu
Brahma-saṁhitā
Bṛhan-nāradīya Purāṇa
Caitanya-bhāgavata
Caitanya-candrāmṛta
Caitanya-caritāmṛta
Chāndogya Upaniṣad
Hari-bhakti-vilāsa
Īśopaniṣad
Kaṭha Upaniṣad
Kṛṣṇa-karṇāmṛta
Manu-saṁhitā
Mahābhārata
Mukunda-mālā-stotra





GLOSARIO DE NOMBRES DE PERSONAS

— A —
acyuta―El Señor Supremo, que nunca puede caer de Su posición.
adhokṣaja―El Señor Supremo, que está más allá de la percepción de los sentidos 

materiales.
advaita Prabhu―Encarnación de Mahā-Viṣṇu y compañero íntimo del Señor 

Caitanya Mahāprabhu.
agni―Semidiós encargado del fuego.
ambarīṣa mahārāja―Rey y gran devoto que llevó a la práctica los nueve procesos 

devocionales (oír, cantar, etc.).
ananta―Encarnación de Kṛṣṇa como serpiente de mil cabezas; sirve como lecho de 

Viṣṇu y sostiene los planetas sobre Sus cabezas.
aṅga mahārāja―Padre del rey Vena.
aṅgirā―Uno de los siete grandes sabios que nacieron directamente de Brahmā.
aniruddha―(1) Una de las cuatro expansiones originales del Señor Kṛṣṇa en el mundo 

espiritual. (2) Uno de los nietos del Señor Kṛṣṇa.
antardhāna―Vijitāśva, el mayor de los hijos de Pṛthu.
arci―Esposa del rey Pṛthu.
arjuna―Uno de los cinco hermanos Pāṇḍavas y amigo íntimo de Kṛṣṇa. Kṛṣṇa le 

sirvió cómo auriga y le explicó el Bhagavad-gītā.
āśutoṣa―El Señor Śiva, a quien se complace fácilmente ("rápidamente").
atri―Uno de los siete grandes sabios que nacieron directamente de Brahmā; padre de 

la encarnación del Señor como Dattātreya.

— B —
Bali mahārāja―Rey que se convirtió en un gran devoto por entregar todo a 

Vāmanadeva, la encarnación del Señor como brāhmaṇa enano.
Barhiṣat―Véase: Prācīnabarhi.
Barhiṣmān―Véase: Prācīnabarhi.
Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura―(1874-1937) Maestro espiritual de su Divina 

Gracia A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupāda y, por lo tanto abuelo espiritual del 
actual movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa. Poderoso predicador que fundó 
sesenta y cuatro misiones en la India.

Bhaktivinoda Ṭhākura―(1838-1915) Bisabuelo del actual movimiento para la con-
ciencia de Kṛṣṇa, maestro espiritual de Śrīla Gaurakiśora dāsa Bābājī, y padre de 
Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī.
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Bhīṣma―Abuelo de los Pāṇḍavas y guerrero más poderoso de la batalla de Kurukṣetra; 
se le acepta como una de las principales autoridades en el servicio devocional del 
Señor.

Bhṛgu―El más poderoso de los sabios que nacieron directamente de Brahmā.
Bilvamaṅgala Ṭhākura―Gran devoto, autor de muchas obras, entre las que figura el 

Kṛṣṇa-karṇāmṛta.
Brahmā―Primer ser viviente creado, y creador secundario del universo material.
Bṛhaspati―Maestro espiritual del rey Indra, y sacerdote principal de los semidioses.
Buddha―Encarnación del Señor Supremo que confundió a los ateos e impidió de este 

modo que siguieran abusando de los Vedas.

— C —
Caitanya mahāprabhu―(1486-1534) El Señor Supremo, que descendió como Su 

propio devoto para enseñar amor por Dios, especialmente  por medio del proceso 
de saṅkīrtana.

Cāṇakya Paṇḍita―Brāhmaṇa  consejero del rey Candragupta, responsable de impedir 
que Alejandro Magno invadiera la India. Famoso autor de libros sobre política y 
moral.

Cañcalā―La diosa de la fortuna, Lakṣmī, cuyas bendiciones son fluctuantes.
Candra―Semidiós encargado de la luna.
Candraśekhara ācārya―Gran devoto gṛhastha del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu.
Cārvāka muni―Filósofo que defendió el hedonismo.
Cupido (Kandarpa)―Semidiós que hace nacer la lujuria en el corazón de las entidades 

vivientes condicionadas.

— D —
dakṣa―Hijo de Brahmā y uno de los principales progenitores de la población 

universal.
daśaratha―Padre del Señor Rāmacandra.
dattātreya―Encarnación del Señor que nació como hijo de Atri Muni para enseñar el 

sendero del yoga místico.
devahūti―Hija de Svāyambhuva Manu, esposa de Kardama Muni y madre del Señor 

Kapiladeva.
devakī-nandana―El Señor Kṛṣṇa, el amado hijo de Devakī.
dhṛtarāṣṭra―Tío de los Pāṇḍavas cuyo intento de usurpar su reino para ponerlo en 

manos de sus propios hijos condujo a la batalla de Kurukṣetra.
dhruva mahārāja―Gran devoto que a los cinco años llevó a cabo grandes austeridades 

y alcanzó, de este modo, la perfección y vio a la Suprema Personalidad de Dios cara 
a cara.

durgā―Personificación de la energía material, y esposa de Śiva.
durvāsā muni―Poderoso yogī místico, famoso por sus temibles maldiciones.
duryodhana―Hijo mayor de Dhṛtarāṣṭra y principal rival de los Pāṇḍavas.
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— G —
gāndhārī―Santa y fiel esposa del rey Dhṛtarāṣṭra; fue madre de cien hijos.
garbhodakaśāyī viṣṇu―Segunda expansión del Señor, que entra en cada universo y, 

con su mirada, crea las diversas manifestaciones materiales.
garuḍa―Gran águila que sirve al Señor Viṣṇu como eterno portador.
gaurakiśora dāsa Bābājī―Discípulo de Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura y maestro espiri-

tual de Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura.
girīśa―Véase: Śiva.
gopāla Bhaṭṭa gosvāmī―Uno de los seis maestros espirituales vaiṣṇavas que siguieron 

directamente al Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu y presentaron de modo sistemático 
Sus enseñanzas.

gopīśvara―Véase: Śiva.
govinda―Nombre de la Suprema Personalidad de Dios, que da placer a la tierra, las 

vacas y los sentidos.
govinda dāsa Ṭhākura―Autor de gran número de canciones vaiṣṇavas.

— H —
hanumān―Gran mono servidor del Señor Rāmacandra.
hara―Véase: Śiva.
hari―El Señor Supremo, que elimina todos los obstáculos en el progreso espiritual.
haridāsa Ṭhākura―Gran devoto y compañero íntimo del Señor Śrī Caitanya 

Mahāprabhu que cantaba diariamente trescientos mil nombres de Dios.
hiraṇyakaśipu―Rey demoníaco que murió a manos del Señor Nṛsiṁhadeva.

— I —
Ikṣvāku―Hijo de Manu y rey de la tierra en la antigüedad, que recibió la Bhagavad-

gītā de los labios de su padre.
Indra―El principal de los semidioses administradores, y rey de los planetas 

celestiales.

— J —
Janaka mahārāja―Padre de Sītā-devī, la consorte del Señor Rāmacandra.
Janārdana―El Señor Supremo, la morada original de todas las entidades vivientes.
Jayadeva gosvāmī―Gran poeta vaiṣṇava que escribió el Gītā-govinda.
Jīva gosvāmī―Uno de los seis maestros espirituales vaiṣṇavas que siguieron directa-

mente al Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu y presentaron de modo sistemático Sus 
enseñanzas.

— K —
Kālī―Véase: Durgā.
Kaṁsa―Rey demoníaco en la dinastía Bhoja y tío materno de Kṛṣṇa.
Kapila―Encarnación del Señor Supremo que nació como hijo de Kardama Muni y 

Devahūti, y enseñó la filosofía sāṅkhya consciente de Kṛṣṇa.
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Kāraṇodakaśāyī viṣṇu―Mahā-Viṣṇu, la expansión del Señor Supremo de quien 
emanan los universos materiales.

Kātyāyanī―Durgā.
Kauravas―Descendientes de Kuru que lucharon contra los Pāṇḍavas en la batalla de 

Kurukṣetra.
Kratu―Uno de los siete grandes sabios que nacieron directamente del Señor Brahmā.
Kṛṣṇa―La Suprema Personalidad de Dios en Su forma original de dos brazos.
Kṛṣṇadāsa Kavirāja―Gran maestro espiritual vaiṣṇava que escribió la biografía y 

enseñanzas del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu en el Caitanya-caritāmṛta.
Kṣīrodakaśāyī viṣṇu―Expansión del Señor que penetra en el corazón de todo ser 

viviente en la forma de Superalma.
Kumāras―Cuatro ascetas eruditos hijos del Señor Brahmā, que tienen eternamente 

aspecto de niños.
Kuntī―Tía de Kṛṣṇa y madre de los Pāṇḍavas.
Kuvera―Tesorero de los semidioses; padre de Nalakūvara y Maṇigrīva.

— L —
Lakṣmī―Diosa de la fortuna y consorte eterna de Nārāyaṇa, el Señor Supremo.

— M —
madhvācārya―Gran maestro espiritual vaiṣṇava del siglo XIII que propagó la filosofía 

teísta del dualismo.
mādrī―Co esposa (con Kuntī) del rey Pāṇḍu y madre de Nakula y Sahadeva.
mahā-viṣṇu―Expansión del Señor de quien emanan todos los universos materiales.
mahādeva―Véase: Śiva.
maheśvara―Véase: Śiva.
maitreya muni―El gran sabio que relató el Śrīmad-Bhāgavatam a Vidura.
manu―Svāyambhuva. Véase: Svāyambhuva Manu.
marīci―Uno de los grandes sabios que nacieron directamente del Señor Brahmā.
māriṣā―Cortesana de los planetas celestiales enviada por Indra para seducir al sabio 

Kaṇḍu.
menakā―Famosa cortesana de los planetas celestiales que sedujo al sabio Viśvāmitra.
mṛtyu―Personificación de la muerte.
muraripu (muradviṣa)―El Señor Supremo, Kṛṣṇa, que mató al demonio Mura.

— N —
Nanda mahārāja―Rey de Vraja y padre adoptivo del Señor Kṛṣṇa.
Nanda-nandana―El Señor Supremo, Kṛṣṇa, el querido hijo de Nanda Mahārāja.
Nārada muni―Devoto puro del Señor que viaja por todo el universo en su cuerpo 

eterno, glorificando el servicio devocional. Es el maestro espiritual de Vyāsadeva y 
de muchos otros grandes devotos.

Nārāyaṇa―Nombre de la Suprema Personalidad de Dios, que es el origen y el objetivo 
de todos los seres vivientes.
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Narottama dāsa Ṭhākura―Maestro espiritual de la sucesión discipular del Señor Śrī 
Caitanya Mahāprabhu y autor de célebres canciones vaiṣṇavas.

Nṛsiṁhadeva―Encarnación del Señor mitad hombre y mitad león que mató al demo-
nio Hiraṇyakaśipu.

— P —
Pāṇḍavas―Yudhiṣṭhira, Bhīma, Arjuna, Nakula y Sahadeva: los cinco hermanos gue-

rreros e íntimos amigos y devotos del Señor Kṛṣṇa, de quien recibieron el gobierno 
del mundo tras su victoria en la batalla de Kurukṣetra.

Pāṇḍu―Príncipe de la dinastía Kuru; sus cinco hijos (los Pāṇḍavas) se enfrentaron con 
los hijos de Dhṛtarāṣṭra en la batalla de Kurukṣetra.

Paramātmā―La Superalma, una expansión Viṣṇu del Señor Supremo presente en el 
corazón de todas las entidades vivientes y en toda la energía material.

Parāśara―Gran sabio y padre de Śrīla Vyāsadeva.
Prabodhānanda Sarasvatī―Gran filósofo y poeta vaiṣṇava, devoto del Señor Śrī 

Caitanya Mahāprabhu. Era tío de Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī.
Pracetās―Los diez hijos del rey Prācīnabarhi. Lograron la perfección adorando al 

Señor Viṣṇu.
Prācīnabarhi―Rey que, enredado en actividades fruitivas, recibió de Nārada Muni 

instrucciones sobre el servicio devocional.
Pradyumna―Una de las cuatro expansiones originales del Señor Kṛṣṇa en el mundo 

espiritual.
Prahlāda mahārāja―Devoto perseguido por su demoníaco padre, Hiraṇyakaśipu, 

pero protegido y salvado por el Señor en Su forma de Nṛsiṁhadeva.
Pramlocā―Hija del sabio Kaṇḍu y la cortesana celestial Māriṣā, y esposa de los 

Pracetās.
Priyavrata―Hijo de Svāyambhuva Manu y hermano de Uttānapāda que en el pasado 

gobernó el universo.
Pṛthā―Kuntī, tía del Señor Kṛṣṇa y madre de los Pāṇḍavas.
Pṛthu mahārāja―Encarnación del poder del Señor Kṛṣṇa que estableció el ejemplo de 

cómo ser un gobernante ideal.
Pulaha―Uno de los siete grandes sabios que nacieron directamente del Señor 

Brahmā.
Pulastya―Uno de los siete grandes sabios que nacieron directamente del Señor 

Brahmā.
Pūru―El hijo más joven del rey Yayāti, que accedió a dar su juventud a cambio de la 

vejez de su padre.

— R —
rādhārāṇī―Consorte eterna y potencia espiritual del Señor Kṛṣṇa.
raghunātha Bhaṭṭa gosvāmī―Uno de los seis maestros espirituales vaiṣṇavas que 

siguieron directamente al Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu y presentaron de modo 
sistemático Sus enseñanzas.
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raghunātha dāsa gosvāmī―Uno de los seis maestros espirituales vaiṣṇavas que 
siguieron directamente al Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu y presentaron de modo 
sistemático Sus enseñanzas.

rāma―Véase: Rāmacandra.
rāmacandra―Encarnación del Señor Kṛṣṇa como monarca perfecto.
rāmānanda rāya―Compañero íntimo del Señor Caitanya Mahāprabhu en Sus últi-

mos pasatiempos.
rāmānujācārya―Gran maestro espiritual vaiṣṇava de la Śrī-sampradāya que vivió en 

el siglo XI.
rāvaṇa―Rey demoníaco muerto por el Señor Rāmacandra.
Ṛṣabhadeva―Encarnación del Señor Supremo como rey devoto; tras dar a sus hijos 

instrucciones sobre la vida espiritual, renunció a Su reino para llevar una vida de 
austeridad.

rudra―Véase: Śiva.
rukmiṇī―La principal de las reinas del Señor Kṛṣṇa en Dvārakā.
rūpa gosvāmī―El principal de los seis maestros espirituales vaiṣṇavas que siguieron 

directamente al Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu y presentaron de modo sistemático 
Sus enseñanzas.

— S —
Sadāśiva―Véase: Śiva.
Sanātana gosvāmī―Uno de los seis maestros espirituales vaiṣṇavas que siguieron 

directamente al Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu y presentaron de modo sistemático 
Sus enseñanzas.

Śaṅkarācārya―Encarnación de Śiva que, siguiendo órdenes del Señor, propagó la 
filosofía impersonal māyāvāda, que afirma que no hay diferencia alguna entre el 
Señor y la entidad viviente.

Saṅkarṣaṇa―(1) Una de las cuatro expansiones originales del Señor Kṛṣṇa en el mun-
do espiritual. (2) Nombre que Garga Muni dio a Balarāma.

Sarasvatī―Diosa de la erudición y esposa de Brahmā.
Śarmiṣṭhā―Segunda esposa del rey Yayāti; Śukrācārya maldijo al rey a perder su 

juventud debido al gran apego que sentía hacia ella.
Sārvabhauma Bhaṭṭācārya―Famoso erudito en lógica que se rindió al Señor Śrī 

Caitanya Mahāprabhu.
Sarvātmā―Véase: Paramātmā.
Satyabhāmā―Una de las principales reinas del Señor Kṛṣṇa durante Sus pasatiempos 

en la ciudad de Dvārakā.
Śaunaka Ṛṣi―El principal de los sabios que se reunieron en el bosque de Naimiṣāraṇya 

cuando Sūta Gosvāmī recitó el Śrīmad-Bhāgavatam.
Śeṣa Nāga―Véase: Ananta.
Sītā―Consorte eterna del Señor Rāmacandra.
Śiva―Encarnación especial del Señor como semidiós controlador de la modalidad de 

la ignorancia y destructor de la manifestación material.
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Somarāja―Candra, el semidiós regente de la luna.
Śrīnivāsācārya―Uno de los principales seguidores de los Seis Gosvāmīs de 

Vṛndāvana.
Sudāmā vipra―Padre de familia sumido en la pobreza, a quien el Señor Kṛṣṇa, de 

quien era amigo y devoto, colmó de riqueza.
Śukadeva gosvāmī―Gran sabio devoto que recitó el Śrīmad-Bhāgavatam al rey 

Parīkṣit pocos días antes de que este muriera.
Śukrācārya―Maestro espiritual de los demonios.
Sunīthā―Esposa del rey Aṇga y madre de Vena.
Sūrya―Semidiós del sol.
Sūta gosvāmī―Gran sabio y devoto que narró la conversación entre Parīkṣit y 

Śukadeva ante la asamblea de sabios en el bosque de Naimiṣāraṇya.
Svāhā―Esposa de Agni, el dios del fuego.
Svāyambhuva manu―Primer manu del día de Brahmā y abuelo de Dhruva 

Mahārāja.
Śyāmasundara―La Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa, que es muy hermoso y del 

color de una nube cargada de lluvia.

— U —
Umā―Véase: Durgā.
Uttānapāda―Rey hijo de Svāyambhuva Manu y padre de Dhruva Mahārāja.

— V —
vaiyāsaki―Véase: Śukadeva Gosvāmī.
vālmīki―Autor del Rāmāyaṇa.
varāha―Encarnación del Señor Supremo como jabalí.
varuṇa―Semidiós encargado de los mares.
vasiṣṭha―Uno de los grandes sabios que nacieron directamente del Señor Brahmā; 

rival de Viśvāmitra.
vasudeva―Padre de Kṛṣṇa.
vāsudeva―El Señor Supremo, Kṛṣṇa, el hijo de Vasudeva y propietario de todo lo 

material y espiritual.
vāyu―El aire; semidiós encargado del viento.
vena―Hijo demoníaco del rey Aṇga y padre del rey Pṛthu.
vidura―Gran devoto del Señor y tío de los Pāṇḍavas que escuchó el Śrīmad-

Bhāgavatam de labios de Maitreya Ṛṣi.
vidyāpati―Autor de poemas vaiṣṇavas, por quien el Señor Śrī-Caitanya Mahāprabhu 

sentía especial admiración.
vijayadhvaja tīrtha―Maestro espiritual vaiṣṇava en la línea de Madhvācārya. Escri-

bió un comentario sobre el Śrīmad-Bhāgavatam.
vijitāśva―Hijo mayor de Pṛthu (también conocido como Antardhāna).
vīrabhadra―Demonio creado por el Señor Śiva para destruir el sacrificio de Dakṣa.
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vīrarāghava ācārya―Maestro espiritual vaiṣṇava en la línea de Rāmānujācārya. 
Escribió un comentario sobre el Śrīmad-Bhāgavatam.

viṣṇu―Nombre de la Suprema Personalidad de Dios, el creador y mantenedor de los 
universos materiales.

viṣṇupriyā-devī―Segunda esposa del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu. El Señor Se 
separó de ella para entrar en la orden de sannyāsa, la orden de renunciación.

viśruta―El hijo que los Pracetās engendraron en Māriṣā.
viśvāmitra―Gran sabio, rival de Vasiṣṭha Muni.
viśvanātha Cakravartī Ṭhākura―Maestro espiritual vaiṣṇava, autor de un comenta-

rio sobre el Śrīmad-Bhāgavatam en la línea de la sucesión discipular del Señor Śrī 
Caitanya Mahāprabhu.

vivasvān―Semidiós regente del sol.
vṛndāvana dāsa Ṭhākura―Gran devoto de Śrī Caitanya Mahāprabhu que escribió el 

Caitanya-bhāgavata, una bibliografía del Señor Caitanya.
vyāsadeva―Encarnación del Señor Kṛṣṇa y compilador original de los Vedas y los 

Purāṇas, y autor del Vedānta-sūtra y el Mahābhārata.

— Y —
Yadus―Descendientes de Yadu, en cuya dinastía nació el Señor Kṛṣṇa.
Yajña―El Señor Supremo, el objetivo y disfrutador de todos los sacrificios.
Yamarāja―Semidiós encargado de la muerte y del castigo de las entidades vivientes 

pecaminosas.
Yāmunācārya―Gran maestro espiritual y autor vaiṣṇava de la Śrī-Sampradāya.
Yaśodā―Madre adoptiva de Kṛṣṇa; reina de Vraja y esposa de Mahārāja Nanda.
Yaśodā-nandana―El Señor Supremo, que apareció como hijo de madre Yaśodā.
Yayāti―Rey que, debido a su lujuria, fue maldecido por Śukrācārya a envejecer 

prematuramente.
Yogeśvara―El Señor Supremo, Kṛṣṇa, el amo supremo de todos los poderes místicos.
Yudhiṣṭhira―Uno de los cinco hermanos Pāṇḍavas. Gobernó la Tierra tras la batalla 

de Kurukṣetra.



GLOSARIO DE TÉRMINOS EN SÁNSCRITO

— A —
ācārya―Maestro espiritual que enseña con el ejemplo.
antaryāmī―Expansión del Señor Supremo situada en el corazón de todos como 

Superalma.
artha―Crecimiento económico.
āsana―Postura de sentarse en la práctica de yoga.
āśrama―Una de las cuatro divisiones espirituales de la vida. Véase también: brahma-

carya; gṛhastha; vānaprastha; sannyāsa.
aṣṭāṅga-yoga―Sistema de yoga místico expuesto por Patañjali.
asura―Demonio ateo.
aśvamedha-yajña―Sacrificio védico de caballos.
avatāra―Descenso o encarnación del Señor.

— B —
Bhagavad-gītā―Conversación entre el Señor Supremo, Kṛṣṇa, y Su devoto Arjuna en 

la que se presenta el servicio devocional como medio principal y objetivo final de la 
perfección espiritual.

Bhāgavata-vidhi―Proceso devocional de servir al devoto puro y predicar el Śrīmad-
Bhāgavatam.

bhakta―Devoto del Señor Supremo.
bhakti―Servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios.
bhakti-yoga―Vinculación con el Señor Supremo mediante el servicio devocional.
bhārata-varṣa―La India; nombre que le viene del rey Bharata.
brahma-bhūta―Estado de dicha libre de contaminación material; liberación.
brahmacārī―Estudiante célibe bajo el cuidado de un maestro espiritual genuino.
Brahmaloka―Planeta regido por Brahmā, el más elevado del universo material.
Brahman―Verdad Absoluta; en especial, el aspecto impersonal del Absoluto.
brāhmaṇa―Persona sabia y conocedora de los Vedas que puede guiar la sociedad; 

primera orden social védica.
brahmāstra―Arma nuclear producida mediante el canto de mantras.

— C —
caitya-guru―El Señor Kṛṣṇa que, como maestro espiritual, guía desde el interior del 

corazón al devoto avanzado.
cakra-sudarśana―Arma en forma de disco del Señor Supremo.
caṇḍāla―Paria, intocable; comeperros.
capātī―Torta delgada hecha con harina integral.
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caraṇāmṛta―Remanentes del agua con que se ha lavado a la Deidad de Señor.
catuḥ-ślokī―Cuatro versos del Śrīmad-Bhāgavatam (2.9.33-36) que el Señor 

Kṛṣṇa recitó directamente a Brahmā y que resumen toda la filosofía del Śrīmad-
Bhāgavatam.

cātur-hotra―Los cuatro tipos de sacrificios prescritos en los Vedas para purificar las 
actividades fruitivas.

— D —
dhal―Legumbre seca del tipo urad o mung, y la sopa que se hace con ella.
dāsya-rasa―Relación con el Señor como sirviente Suyo.
dhāraṇā―Estado de total concentración previo a la etapa de meditación plena 

(dhyāna).
dharma―Religión; deber, y en especial, la naturaleza eterna de todas las entidades 

vivientes como servidores.
dhotī―Una sencilla prenda usada por los hombres en la cultura védica.
dhyāna―Yoga de la meditación.
duṣkṛtī―Malvado.
dvāpara-yuga―Tercera era en el ciclo de cuatro. Dura 864 000 años.

— E —
ekādaśī―Día de ayuno especial dedicado a recordar más intensamente a Kṛṣṇa; se 

lleva a cabo en el undécimo día de las Lunas creciente y menguante.

— G —
gauḍīya-vaiṣṇava-sampradāya―Sucesión discipular autorizada de maestros espiri-

tuales que desciende del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu; se refiere también a los 
seguidores de dicha tradición.

gāyatrī (mantra)―Oración que recitan en silencio los brāhmaṇas al amanecer, al 
mediodía y al anochecer.

go-dāsa―El que sirve a sus sentidos.
goloka vṛndāvana (Kṛṣṇa)―Planeta espiritual más elevado, que contiene las moradas 

personales de Kṛṣṇa: Dvārakā, Mathurā y Vṛndāvana.
gopīs―Pastorcillas amigas de Kṛṣṇa, Sus sirvientes más íntimas.
gosvāmī―Persona que controla su mente y sus sentidos; dícese de quienes se encuen-

tran en la orden de renuncia o sannyāsa.
gṛhamedhī―Jefe de familia materialista
gṛhastha―Persona que vive una vida familiar regulada; segunda orden de la vida 

espiritual védica.
guṇas―Las tres modalidades, o cualidades, de la naturaleza material: bondad, pasión 

e ignorancia.
guru―Maestro espiritual.
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— H —
Hare Kṛṣṇa (mantra)―Véase: Mahā-mantra.
haṭha-yoga―Práctica de posturas y técnicas respiratorias con la finalidad de purificar-

se y controlar los sentidos.

— J —
jarā―Vejez.
jñāna―conocimiento.
jñāna-kāṇḍa―Sección de los Vedas que contiene conocimiento sobre el Brahman, el 

espíritu.
jñāna-yoga―Proceso de acercamiento al Supremo mediante el cultivo de 

conocimiento.
jñānī―Persona dedicada al cultivo del conocimiento por medio de la especulación 

empírica.

— K —
kaivalya―Liberación impersonal que consiste en fundirse en la refulgencia espiritual 

que emana del Señor.
Kali-yuga (era de Kali)―La era actual, que se caracteriza por las desavenencias; es la 

última del ciclo de cuatro, y empezó hace cinco mil años.
kāma―Intenso deseo de disfrute. Lujuria.
kapha―Moco, uno de los tres elementos principales de los que se compone el cuerpo.
karma―Acción fruitiva, para la cual hay siempre una reacción, sea buena o mala.
karma-kāṇḍa―Sección de los Vedas que describe los rituales que deben realizarse 

para obtener beneficios materiales.
karma-kāṇḍīya―Relacionado con karma-kāṇḍa.
karma-yoga―(1) Acción en servicio devocional. (2) Acciones fruitivas realizadas en 

conformidad con los mandamientos védicos.
karmī―Persona que se siente satisfecha trabajando arduamente en pos de una com-

placencia pasajera de los sentidos.
kīrtana―Canto de las glorias del Señor Supremo.
krodha―Ira.
kṛṣṇa-kathā―Temas relacionados con el Señor Supremo, Kṛṣṇa, ya sea en Sus propias 

palabras, o en Sus actividades o las de Sus devotos.
Kṛṣṇaloka―Véase: Goloka Vṛndāvana.
kṣatriya―Guerrero, administrador; segunda orden social védica.
kuśa―Hierba auspiciosa utilizada en los rituales védicos.

— L —
lobha―Codicia.
loka―Planeta.
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— M —
mādhurya-rasa―Relación espiritual entre el Señor Supremo y Su devoto como 

amantes.
mahā-bhāgavata―Devoto puro del Señor Supremo; uttama adhikārī.
mahā-mantra―El gran canto para la liberación: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, 

Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.
mahat-tattva―Conjunto de la energía material en su forma original no diferenciada.
maṅgala-ārati―Ceremonia de adoración diaria que se realiza antes del amanecer y en 

la que se glorifica a la Deidad del Señor Supremo.
mantra―Vibración sonora que tiene el poder de liberar la mente de la ilusión.
manu―Semidiós hijo de Brahmā que actúa como progenitor y legislador de la raza 

humana. Durante un día de Brahmā existen catorce manus.
Manu-saṁhitā―Libro de leyes original del género humano, escrito por Manu.
manvantara-avatāras―Encarnaciones del Señor Supremo que aparecen durante el 

reinado de cada manu.
māyā―(1) Energía inferior e ilusoria del Señor Supremo que gobierna la creación 

material. (2) Ilusión, olvido de la propia relación con Kṛṣṇa.
māyāvāda―Teoría impersonal de que las entidades vivientes, la naturaleza y el Señor 

Supremo constituyen una unidad ausente de cualidades.
māyāvādī―Filósofo impersonalista que propugna la teoría māyāvāda.
mlecchas―Seres humanos incivilizados que no se incluyen en el sistema de sociedad 

védico y que, por lo general, comen carne.
mokṣa―Liberación que conduce a la refulgencia espiritual que rodea al Señor.
mūḍha―Persona necia, comparable al asno.
mukti―Liberación de la existencia material.
muni―Sabio.

— N —
nāma-aparādha―Ofensa contra el santo nombre del Señor.
naṣṭa-prajña―Desprovisto de inteligencia.
nirvāṇa―Cese de las actividades y existencia materiales, que, según la filosofía 

vaiṣṇava, no niega las actividades ni la existencia espirituales.

— P —
pāñcarātrika-vidhi―Proceso devocional de adoración de la Deidad y de meditación 

en mantras que se explica en las escrituras Pañcarātra.
paramahaṁsa―(1) Etapa más elevada de la orden de sannyāsa. (2) Devoto sumamen-

te elevado del Señor.
paramparā―Cadena de maestros espirituales en sucesión discipular.
pitṛloka―Planeta de los antepasados, un planeta celestial.
pita―Bilis, uno de los tres elementos principales que componen el cuerpo.
prabhu―Amo.
prakṛti―(1) Naturaleza material, una energía del Señor Supremo. (2) Lo disfrutado.
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prāṇāyāma―Control de la respiración que se practica en el yoga, y en especial en el 
aṣṭāṅga-yoga.

prasāda―Alimentos que han sido espiritualizados por haber sido ofrecidos al Señor.
puruṣa―Disfrutador.
puruṣa-avatāras―Las tres expansiones primarias Viṣṇu del Señor Supremo encarga-

das de la creación del universo.

— R —
rājarṣi―Gran rey santo.
rājasūya-yajña―Gran sacrificio ejecutado por el rey Yudhiṣṭhira al que asistió el 

Señor Kṛṣṇa.
rajo-guṇa―modalidad material de la pasión.
rāsa-līlā―Intercambio puro de amor espiritual entre Kṛṣṇa y Sus sirvientes más ínti-

mas y avanzadas, las pastorcillas de Vrajabhūmi.
ṛṣi―Sabio.

— S —
sac-cid-ānanda-vigraha―Forma trascendental del Señor, que es eterna y plena en 

conocimiento y bienaventuranza.
sādhu―Persona santa.
sahajiyā―Seudo devoto que piensa que el servicio devocional es algo muy fácil y no 

sigue las regulaciones que ordenan las Escrituras.
sakhya-rasa―Relación devocional amistosa con el Señor Supremo.
śakty-āveśa―Dotado de poder por el Señor Supremo con una o varias de Sus 

opulencias.
sampradāya―Sucesión discipular de maestros espirituales, y los seguidores de esa 

tradición.
sanātana-dharma―Ocupación o religión eterna de todos los seres vivos, el servicio 

devocional al Señor Supremo.
saṅkīrtana―Glorificación congregacional o pública del Señor Supremo, Kṛṣṇa, en 

especial mediante el canto de Sus santos nombres.
sannyāsa―Vida de renunciación; cuarta orden de la vida espiritual védica.
sannyāsī―Persona perteneciente a la orden de renunciación o sannyāsa.
śānta-rasa―Relación de neutralidad con el Señor Supremo.
sārī―Prenda de vestir de la mujer védica.
śāstra―Escritura revelada.
sattva-guṇa―Modalidad material de la ignorancia.
Satya-yuga―Primera era del ciclo de cuatro. Dura 1 728 000 años.
śravaṇā―Proceso devocional de escuchar temas relacionados con el Señor Supremo.
śruti―(1) Conocimiento recibido por el oído. (2) Escrituras védicas originales (los 

Vedas y Upaniṣads), reveladas directamente por el Señor Supremo.
stotra―Oración.
śudra―Obrero; cuarta orden de la vida social védica.
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svāmī―Persona que controla la mente y los sentidos; título que se da a la persona que 
se encuentra en la orden de vida de renunciación, sannyāsa.

svāṁśa―Expansión plenaria que no es diferente del Señor.
svarūpa―Forma espiritual original del ser.

— T —
tamo-guṇa―Modalidad material de la ignorancia.
tantras―Escrituras secundarias que describen diversos rituales en su mayoría para 

personas en la modalidad de la ignorancia.
tapasya―Austeridad; aceptación voluntaria de inconvenientes con miras a un propó-

sito más elevado.
tilaka―Señales de barro auspiciosas que santifican el cuerpo del devoto como templo 

del Señor.
tretā-yuga―Segunda era del ciclo de cuatro. Dura 1 296 000 años.

— V —
vaikuṇṭha―El mundo espiritual, donde no existe la ansiedad.
vairāgya―Renunciación.
vaiṣṇava―Devoto del Señor Viṣṇu, Kṛṣṇa.
vaiśyas―Granjeros, comerciantes; tercera orden social védica.
vānaprastha―Persona retirada de la vida familiar; tercera orden de la vida espiritual 

védica.
varṇa―Una de las cuatro divisiones según la ocupación. Véase también: Brāhmana; 

kṣatriya; śudra; vaiśya.
varṇa-saṅkara―Hijos concebidos sin tener en cuenta los principios religiosos védicos; 

por lo tanto, población no deseada.
varṇāśrama-dharma―Sistema social védico formado por cuatro órdenes sociales y 

cuatro órdenes espirituales. Véase también: Āśrama; varṇa.
vātsalya-rasa―Relación con el Señor Supremo en la que el devoto ama al Señor con 

afecto paternal.
vedānta―Filosofía del Vedānta-sūtra de Śrīla Vyāsadeva que contiene un resumen del 

conocimiento védico y muestra que la Suprema Personalidad de Dios es el objetivo 
de la vida.

Vedānta-sūtra―Resumen filosófico realizado por Vyāsadeva sobre las conclusiones 
del conocimiento védico expresado en aforismos cortos.

Vedas―Escrituras revelada originales, recitadas por vez primera por el propio Señor.
viṣṇu-tattva―Expansiones primarias de la Personalidad de Dios original, cada una de 

las cuales es igualmente Dios.
vivarta-vāda―Concepto erróneo propagado por Śaṅkarācārya según el cual el Señor 

no sigue siendo completo cuando expande Sus energías para crear.
vṛndāvana―(1) Morada personal de Kṛṣṇa, donde manifiesta Su cualidad de dulzura. 

(2) Aldea de este planeta en la que Kṛṣṇa realizó Sus pasatiempos de infancia hace 
cinco mil años.
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— Y —
yajña―Actividad ejecutada para satisfacer ya sea al Señor Viṣṇu o a los semidioses.
yavana―Persona de clase baja que por lo general come carne; incivilizado.
yoga―Varios procesos de perfeccionamiento espiritual, todos ellos encaminados en 

última instancia a alcanzar al Supremo.
yogī―Trascendentalista cuyo objetivo es unirse al Supremo.
yugas―Eras de la vida del universo, y que se suceden en un ciclo repetitivo de cuatro.





GUÍA DEL ALFABETO Y  
PRONUNCIACIóN DEL SÁNSCRITO

SIGNOS DIACRÍTICOS CORRESPONDIENTES Y SU PRONUNCIACIóN

vocales

 @ a @A ā w i wR ī o u O ū [ ṛ

 \ ṝ la{ ḷ W e We ai @Ae o @AE au

((M( ṁ (anusvāra)      : ḥ (visarga)
 

Consonantes

Guturales: k ka Ka kha gA ga Ga gha xÿ ṅa 

Palatales: ca ca C cha ja ja Ja jha Ha ña 

Cerebrales: q ṭa Q ṭha x ḍa X ḍha NA ṇa 

Dentales: ta ta Ta tha d da Da dha na na 

Labiales: pa pa  P pha ba ba Ba bha ma ma

Semivocales:  ya ya r ra la la va va

Sibilantes: zA śa Sa ṣa sA sa

Aspirada: h ha avagraha (el apóstrofe):  '

 
Números

0– 0 1– 1 2– 2 3– 3  4– 4 5– 5 6– 6 7– 7 8– 8 9– 9

 
Signos de vocales

Las vocales toman una forma diferente cuando siguen a una consonante: 

A ā i i L ī  u u ^ ū { ṛ | ṝ  } ḷ  ee e E ai Ae o AE au

Por ejemplo: k ka k(A kā ik ki k(L kī kuu- ku ku  kū k{- kṛ 

k|- kṝ k} kḷ ke- ke kE- kai k(Ae ko k(AEE kau

La letra a se encuentra implícita tras cualquier consonante que no lleve adjunto el signo 
de otra vocal.

El signo ( , ) (virāma) indica que una consonante final no lleva consigo ninguna vocal: 
k,  k
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vocales
Las vocales que llevan superpuesto un guión (largas) se pronuncian con doble duración 
que las cortas. Todas ellas son siempre átonas. Las vocales se pronuncian de la siguien-
te manera:

 a, ā  —  como la a de mar.
 i, ī — como la i de pino.
 u, ū — como la u de mundo.
 ṛ, ṝ  — como ri en río.
 ḷ — como lri en Ulrico.
 e  —  como la e de perro.
 ai  —  como ai en baile.
 o  —  como la o de sola.
 au  —  como au en causa.
 ṁ  —  (anusvāra) como ng en la palabra inglesa song.
 ḥ  —  (visarga) h final sonora: h aspirada seguida de un brevísimo eco de la vocal 

precedente: p.ej. aḥ se pronuncia aha.

 
Consonantes

Todas las consonantes que incluyen la letra h añaden a su sonido el de una h aspirada.

Las consonantes guturales se pronuncian desde la garganta:
 k, kh  —  como la k de kilo.
 g, gh  —  como la g de gato.
 ṅ  —  como la n de tengo.

Las consonantes palatales se pronuncian desde el paladar:
 c  —  como la ch de chino.
 ch  —  como en la ch castellana, añadiendo una h aspirada.
 j, jh  —  como la j en la palabra portuguesa jóia.
 ñ  —  como la ñ de caña.

Las consonantes cerebrales se pronuncian tocando lo alto del paladar con la punta 
de la lengua enrollada hacia atrás:
 ṭ, ṭh  — como la t castellana (pero cerebral).
 ḍ, ḍh  — como la d castellana (pero cerebral).
 ṇ  — como la n en rna (disponiéndose a pronunciar r y diciendo na).



Guía del alfabeto y pronunciación del sánscrito   689

Las consonantes dentales se pronuncian oprimiendo la lengua contra los dientes:
 t, th  — como la t de tío.
 d, dh  — como la d de dime.
 n  — como la n castellana (dental).

Las consonantes labiales se pronuncian con los labios:
 p, ph  — como la p de pato.
 b, bh  — como la b portuguesa (más labial que la castellana).
 m  — como la m de madre.

Las semivocales se pronuncian de la siguiente manera:
 y — como la i de ionosfera.
 r  — como la r de pero.
 l  — como la l de limón.
 v  — como la v de vaca.

Las consonantes sibilantes se pronuncian con una especie de silbido:
 ś, ṣ  — como la sh de la palabra inglesa shop; la primera es palatal y la segunda 

cerebral.
 s  — como la s de sol.

Consonante aspirada:
 h  — como la h aspirada de hot en inglés.

En sánscrito no hay una acentuación fuerte de las sílabas, o pausas entre las palabras en 
una línea, solo un fluir de sílabas cortas y largas (estas últimas, el doble de las cortas en 
duración). Una sílaba larga es aquella cuya vocal es larga (ā, ī, ū, ṝ, e, ai, o, au) o cuya 
vocal corta va seguida de más de una consonante (incluyendo anusvāra y visarga). Las 
consonantes aspiradas (tales como kha y gha) se cuentan como una sola consonante.
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adyāpi tan me vada karma śuddham 21.10
adyāpi vācas-patayas 29.44
agastyaḥ prāg duhitaram 28.32
āgataḥ śamayām āsa 30.46
agrahīṣṭa mudānvitāḥ 30.11
agre vṛkān asu-tṛpo ’vigaṇayya yāntaṁ 29.53

āha cotsaṅga-lālitām 26.20
ahaṁ bhavān na cānyas tvaṁ 28.62
ahaṁ daṇḍa-dharo rājā 21.22
ahaṁ mameti svīkṛtya 28.17
ahiṁsayā pāramahaṁsya-caryayā 22.24
aho ācaritaṁ kiṁ me 22.7

aho iyaṁ vadhūr dhanyā 23.25
aho mamāmī vitaranty anugrahaṁ 21.36
aho vayaṁ hy adya pavitra-kīrte 21.49
āhur dhūmra-dhiyo vedaṁ 29.48
āhūtaṁ manyate pāntho 25.19
aiśvaraṁ samagāt padam 31.27

ajānatī priyatamaṁ 28.45
ajany ajana-yonijaḥ 30.48
ajasya ca bhavasya ca 21.29
ajayat sama-darśanaḥ 28.37
ajñānād artha-kāśiṣu 29.47
ākaṇṭha-magnaḥ śiśire 23.6

akarod brahma-sāt-kṛtam 22.50
ākāśam iva vistṛtam 24.60
ākrīḍāyatanāpaṇaiḥ 25.16
akṣaṇvatām adhipatis 25.54

En este índice se encuentra un listado completo en orden alfabético de la primera 
y tercera línea de cada verso de cuatro líneas del Śrīmad-Bhāgavatam, y de las dos 
líneas de los versos de dos líneas. En la primera columna se da la transliteración, y 
en la segunda la referencia de capítulo y número de verso.

abandhuṁ viklavāśrubhiḥ 28.47
ab-bhakṣaḥ katicit pakṣān 23.5
abhajat puruṣarṣabhaḥ 23.9
abhayāya yathā raveḥ 31.5
abhimānī purañjanaḥ 28.5
abhīyur mṛṣṭa-kanyāś ca 21.4

abhūtām antarā vaukaḥ 28.54
abhūt sa vimanā iva 25.11
abhyanandad upāgatām 27.2
abhyanandata taṁ vīraṁ 25.32
ācaran mānayann iva 22.5
acarat tapa uttamam 23.7

ācāryavān jñāna-virāga-raṁhasā 22.26
acirāc chreya āpnoti 24.74
adhanā api te dhanyāḥ 22.10
ādhayo vyādhayas tasya 29.23
adhigamya punar mahīm 31.27
adhīyāno durārādhyaṁ 24.76

adhyātma-pārokṣyam idaṁ 29.85
ādīpya cānumaraṇe 28.50
ādi-rājena pūjitāḥ 22.48
ādiśya putrān agamat 29.81
ado vāyau nabhasy amum 23.16
adṛṣṭam aśrutaṁ cātra 29.67

adṛṣṭaṁ dṛṣṭavan naṅkṣed 29.2b
adṛṣṭa-pārā api yan-mahimnaḥ 30.41
adṛṣṭāya namaskṛtya 20.38
adya nas tamasaḥ pāras 21.51



692   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

akṣiṇī nāsike āsyam 29.9
akṣiṇī nāsike karṇau 29.8
ākṣiptaṁ dhyāyatāṁ manaḥ 22.30
akuṇṭha-jñānam ātmani 29.1b
akutaścid-bhayā gatiḥ 24.68
ākūtir vikramo bāhyo 29.20
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tvam avyakta-gatir bhuṅkṣva 27.29
tvaṁ ca me bhaginī bhava 27.30
tvam eka ādyaḥ puruṣaḥ supta-śaktis 24.63

tvam evāhaṁ vicakṣva bhoḥ 28.62
tvaṁ hrīr bhavāny asy atha vāg ramā 25.28
tvan-māyayāddhā jana īśa khaṇḍito 20.31
tvat-priyā yad vyavasyati 26.17
tvayaiva nāthena mukunda-nāthāḥ 21.49
tvayopāsāditaḥ prabho 21.51

tvayopasṛṣṭo bhagavān mano-bhavaḥ 25.30
ubhayair indriyehitaiḥ 29.63
ubhayatrātmano mṛjan 28.35
ubhayendriya-nāyakam 29.7
ubhayeṣāṁ ca sammataḥ 22.19
uccāvaca-pathā bhraman 29.31

ūcivān idam urvīśaḥ 21.19
udake sthaṇḍile-śayaḥ 23.6
udāsīnam ivādhyakṣaṁ 20.11
uddāma-caritasya te 23.30
udvahiṣyāmi tāṁs te ’haṁ 25.36
ujjahrus te pracetobhya 30.47

unnīya me darśaya valgu-vācakaṁ 25.31
upādatte vimuñcati 29.75
upadiṣṭāḥ svayambhuvā 30.47
upagīyamānam amara- 24.24
upagīyamāno lalitaṁ 25.44
upanītaṁ baliṁ gṛhṇan 27.18

uparajyāvabhāsate 29.69
uparuddho bhujaṅgamaḥ 28.24
uparuddho ruroda ha 28.15
upary adho vā madhye vā 29.31
upastho durmadaḥ prokto 29.14
upātapyata sānvayaḥ 28.12

upayāsyatha mad-dhāma 30.18
upayeme dhṛta-vratām 28.32
upayeme śatadrutim 24.11
upayeme vīrya-paṇāṁ 28.29
ūrdhva-retā jitānilaḥ 23.7
ūṣmāṇaṁ patyur arcatī 28.46

utsarpayaṁs tu taṁ mūrdhni 23.15
uttarā cottaraḥ smṛtaḥ 29.9
uttareṇa purañjanaḥ 25.51
uttaro devahūḥ smṛtaḥ 29.12
utthitaḥ sadaso madhye 21.14
uttiṣṭhottiṣṭha rājarṣe 28.48

vācā nu tantyā yadi te jano ’sitaḥ 20.30
vacobhiś citta-vṛttibhiḥ 31.11
vadānyaṁ priya-darśanam 25.41
vāg-vittāñjali-bhaktitaḥ 20.36
vaicitravīryābhihitaṁ 23.38
vaidarbhī madirekṣaṇā 28.34

vaidarbhī malayadhvajam 28.43
vaidarbhīṁ malayadhvajaḥ 28.29
vaikhānasa-susammate 23.4
vaiklavyaṁ paramaṁ yayau 26.18
vaikuṇṭhānugatās tataḥ 20.36
vainyaḥ prāpācyutāśrayaḥ 23.29

vainyas tu dhuryo mahatāṁ 22.49
vainyasya caritaṁ puṇyaṁ 23.37
vaiśasaṁ nāma viṣayaṁ 25.53
vaiśasaṁ narakaṁ pāyur 29.15
vaiśyaḥ paṭhan viṭ-patiḥ syāc 23.32
vaktraṁ na te vitilakaṁ malinaṁ 26.25
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vali-valgu-dalodaraḥ 21.16
vali-valgu-dalodaram 24.50
vaṁśaḥ priyavratasyāpi 31.26
vaneṣu vana-gocarān 26.5
varaṁ ca mat kañcana mānavendra 20.16
varaṁ vṛṇīdhvaṁ bhadraṁ vo 30.8

varaṁ vṛṇīmahe ’thāpi 30.31
varaṁ vṛṇīṣveti bhajantam āttha yat 20.30
varān vibho tvad varadeśvarād budhaḥ 20.23
varga-svargāpavargāṇāṁ 21.30
varṣāṇām ayutaṁ jale 25.2
varṣāsv āsāraṣāṇ muniḥ 23.6

varṣati sma yathā-kāmaṁ 22.58
vartamānaḥ śanair gātra- 28.36
vartiṣyante mayi gate 28.21
vartiṣyate kathaṁ tv eṣā 28.18
vartmaitad gṛha-medhīyaṁ 28.20
varūthaṁ pañca-vikramam 26.2

vaśamānīya vibhramaiḥ 27.1
vasiṣṭha-śāpād utpannāḥ 24.4
vastrāntena nigūhantīṁ 25.24
vāsudeva-parāyaṇaḥ 24.74
vāsudevāya kṛṣṇāya 30.24
vāsudevāya śāntāya 24.34

vāsudevāya sattvāya 30.42
vāsudeve bhagavati 28.39
vātsalye manuvan nṛṇāṁ 22.61
vavre bṛhad-vrataṁ māṁ tu 27.21
vavre nāmnā bhayaṁ patim 27.23
vayaṁ tu sākṣād bhagavan bhavasya 30.38

vāyu-bhakṣas tataḥ param 23.5
vāyum utsārayañ chanaiḥ 23.14
vāyuṁ vāyau kṣitau kāyaṁ 23.15
veda-śāstra-vid arhati 22.45
vede ca pariniṣṭhitām 29.46
vede ca tantre ca ta eva kovidāḥ 24.62

veṇī-bhūta-śiroruhā 28.44
vibhajya tanayebhyaḥ kṣmāṁ 28.33
vibhrājitaṁ janapadaṁ 25.47
vibudhāsura-gandharva- 24.12
vicaran padam adrākṣīḥ 28.55
vicaṣṭe cakṣuṣeśvaraḥ 29.10

vicerur avanīm imām 28.1
vicinvatī kiṁ munivad raho vane 25.28
vidadhati pāpam akiñcaneṣu satsu 31.21
vidāma na tataḥ param 25.34
vidhatsva karṇāyutam eṣa me varaḥ 20.24
vidhatsva vīrākhila-loka-rakṣaṇam 20.13

vidhāya kṛtyaṁ hradinī-jalāplutā 23.22
vidhivat pūjayāṁ cakre 22.4
viditaṁ vaś cikīrṣitam 24.27
vidurāsūta ṣaṭ sutān 24.8
viduro gajasāhvayam 31.30
vidvān api na jaghnivān 24.5

vidvān kurvīta mānavaḥ 26.7
vidvān svapna ivāmarśa- 28.40
vidveṣaṁ visasarja ha 20.18
vigatātma-gati-snehaḥ 28.9
vihāya jāyām atad-arhāṁ 26.4
vijayābhimukho rājā 23.36

vijitāḥ sūryayā dikṣu 24.12
vijitākṣānilāśayaḥ 28.38
vijitāśvaṁ dhūmrakeśaṁ 22.54
vijitāśvo ’dhirājāsīt 24.1
vikarṣasi tvaṁ khalu kāla-yānaḥ 24.65
vikṛṣyamāṇaḥ prasabhaṁ 28.25

vīkṣamāṇo vihāyekṣām 28.42
vikṣipat-pavanotsavam 24.22
vīkṣyākupyan drumaiś channāṁ 30.44
vilapantī mano dadhe 28.50
vilokituṁ nāśakad aśru-locanaḥ 20.21
vilokyānugatāṁ sādhvīṁ 23.23
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vimanā iva vediṣat 26.14
viṁśatyā ca śataṁ samāḥ 27.16
vimukta-saṅgo ’nubhajan 29.82
vinā harer guṇa-pīyūṣa-pānāt 22.23
vindate puruṣo ’muṣmād 24.77
vinighnan śramam adhyagāt 26.10

vinirdhutāśeṣa-mano-malaḥ pumān 21.32
vinopapattiṁ manavaś caturdaśa 24.67
vinyasta-hastāgram uraṅga-vidviṣaḥ 20.22
vipaṇas tu kriyā-śaktir 28.58
vipaṇo vāg rasavid rasaḥ 29.11
vipine ’nugatā patim 28.49

viplavo ’bhūd duḥkhitānāṁ 26.9
vipralabdho mahiṣyaivaṁ 25.62
vipra-priyas tuṣyati kāmam īśvaraḥ 21.39
viprāś ca vṛddhāś ca sad-ānuvṛttyā 30.39
viprayoga upasthite 28.17
virahād rudatīm iva 23.3

vīra-sūr api neṣyati 28.20
vīra-varya pitaḥ pṛthvyāḥ 21.48
viriñcatām eti tataḥ paraṁ hi mām 24.29
vīro ’nunaya-kovidaḥ 26.20
viśaṅkayāsmad-gurur arcati sma yad 24.67
viṣayaṁ yāti saurabham 25.48

viṣayau yāti pura-rāḍ 25.49
viṣayeṣu viṣajjate 23.28
viṣayeṣv anvabadhyata 27.10
viśeṣāya sthavīyase 24.39
viśīrṇāṁ sva-purīṁ vīkṣya 28.7
viśīrṇā prakṛtiṁ gatā 28.24

visismyū rāja-putrās te 24.23
visrasta-pauṁsnam uśatī na bhajeta 26.26
visṛjya prāvrajan gṛhāt 31.1
viśrutā durbhageti sā 27.20
viṣūcīna-samanvitaḥ 25.55
viṣūcir mana ucyate 29.16

viśuddha-jñāna-dīpena 28.41
viśuddhā nṛpa-nandanāḥ 24.69
viśuddha-vijñāna-ghanaḥ svarūpataḥ 21.34
viṣvaksenānuvartiṣu 22.62
viṣvaksenena viśva-jit 20.17
viśvaṁ rudra-bhaya-dhvastam 24.68

viśvaṁ vidhvaṁsayan vīrya- 24.56
viśvasminn avabhāti yat 24.60
viveśa bhavanaṁ vīraḥ 21.5
viveśa vahniṁ dhyāyatī bhartṛ-pādau 23.22
vivikṣur atyagāt sūnoḥ 21.47
vivikta-rucyā paritoṣa ātmani 22.23

vṛddhāśrayaṁ saṁvṛṇate  
’nu sampadaḥ 21.44

vrīḍā-vilamba-vilasad-dhasitāvalokam 26.23
vrīḍayā gaja-gāminīm 25.24
vrīḍitaṁ svena karmaṇā 20.18
vṛṇe vīrepsitaṁ patim 27.24

vṛṇīmahe te paritoṣaṇāya 30.40
vṛṇīṣva te ’haṁ guṇa-śīla-yantritaḥ 20.16
vṛtādāt pūrave varam 27.20
vṛttido dharma-bhṛt satām 23.2
vyājena visasarja ha 24.6
vyaktam ātmavatām ātmā 22.16

vyālālaya-drumā vai teṣv 22.11
vyālambi-nīlālaka-vṛnda-saṁvṛtam 25.31
vyaṅge ratha iva prājñaḥ 26.15
vyañjitāśeṣa-gātra-śrīr 21.18
vyasanāvāpa etasmin 22.13
vyatikrāntaṁ navaṁ vayaḥ 27.5

vyatiriktatayātmani 28.40
vyavadhānena karmaṇām 29.77
vyavāyo grāmiṇāṁ ratiḥ 29.14
vyomno ’vatarato ’rciṣā 22.2
vyudasta-māyā-guṇa-vibhramodayam 20.29
vyūḍha-vakṣā bṛhac-chroṇir 21.16
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vyuṣite śoka-karśitā 28.20
yā caivaṁ bhū-bhujāṁ patim 23.25
yācamānam adhīravat 25.32
yad-adhy anyasya preyastvam 22.32
yad ādiṣṭaṁ bhagavatā 31.6
yad āhādhyātmikaṁ param 23.9

yadā jighṛkṣan puruṣaḥ 29.4
yadākṣaiś caritān dhyāyan 29.78
yad-aṅghri-mūle kṛta-ketanaḥ punar 21.32
yadā nopalabhetāṅghrāv 28.46
yad anusmaryate kāle 30.28
yad anyad āśāsta ṛtātmano ’budhaḥ 20.31

yadā ratir brahmaṇi naiṣṭhikī pumān 22.26
yad ārtān anukampate 27.26
yad-artham iha jajñivān 23.2
yadā tam evānu purī 28.24
yadātmānam avijñāya 29.26
yad atyanta-vighātakam 22.34

yadā yasyānugṛhṇāti 29.46
yad-bhakti-yogānugṛhītam añjasā 24.59
yad-bhakti-yogo ’bhayadaḥ 24.53
yad-bheda-buddhiḥ sad ivātma- 24.61
yad brahma nityaṁ virajaṁ sanātanaṁ 21.42
yad eṣa māpāṅga-vikhaṇḍitendriyaṁ 25.30

yad-gṛhā hy arha-varyāmbu- 22.10
yad-gṛhās tīrtha-pādīya- 22.11
yadi na syād gṛhe mātā 26.15
yadi syād ātmano bhūyād 29.1b
yadoparatam aṅganā 28.45
yadṛcchayā copaśṛṇoti te sakṛt 20.26

yadṛcchayāgatāṁ tatra 25.20
yad rūpaṁ yādṛg ātmani 29.64
yad uktaṁ pathi dṛṣṭena 24.15
yad utāha haraḥ prītas 24.16
yad veno ’tyatarat tamaḥ 21.46
yad-vikramocchiṣṭam aśeṣa-bhūpāḥ 21.10

yad-vratāni mumukṣavaḥ 22.12
yad vrīḍayā nābhimukhaṁ śuci-smite 25.31
yad vyanakty ātmanaḥ puram 29.2
yad yad icchaty asatvaram 24.77
yad yūyaṁ pitur ādeśam 30.11
ya eṣa uttānapado 31.26

ya etām ātma-vīryeṇa 30.12
ya evaṁ karma niyataṁ 26.7
ya evaṁ santam ātmānam 20.8
yā hi me pṛtanā-yuktā 27.29
yaḥ kīrtyamānam adhigacchati 29.84
yaḥ kṣetravit-tapatayā hṛdi viśvag 22.37

yaḥ paraṁ raṁhasaḥ sākṣāt 24.28
yaḥ sasarja prajā iṣṭāḥ 30.49
yaḥ śrāvayed yaḥ śṛṇuyāt 29.83
yaḥ sva-dharmeṇa māṁ nityaṁ 20.9
ya idaṁ sumahat puṇyaṁ 23.31
ya imaṁ śraddhayā yukto 24.76

ya indram aśva-hartāraṁ 24.5
yair īdṛśī bhagavato gatir ātma-vāda 22.47
yair vai paurañjano vaṁśaḥ 27.9
yajaṁs tal-lokatām āpa 24.7
yajña-bhuk tam abhāṣata 20.1
yajñair yajña-patis tuṣṭo 20.1

yajñeśaṁ śrīr vadhūr iva 23.25
yajñeśvara-dhiyā rājñā 20.36
yal loka-śāstropanataṁ 27.25
yām adhiṣṭhāya dehe ’smin 29.5
yamair akāmair niyamaiś  

cāpy anindayā 22.24

yā mām uddharate prajñāṁ 26.16
yaṁ nityadā bibhrata āśu pāpaṁ 21.43
yaṁ vā ātma-vidāṁ dhuryo 23.29
yāṁ vīkṣya cāru-sarvāṅgīṁ 24.11
yān āhur brahma-vādinaḥ 21.23
yan-madhye nava-khaṁ puram 29.7
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yan māṁ tvaṁ paripṛṣṭavān 31.25
yan naḥ sutaptaṁ tapa etad īśa 30.40
yan naḥ svadhītaṁ guravaḥ prasāditā 30.39
yān na kevalino viduḥ 25.39
yan na vijñāyate pumbhir 29.3
yan-nitya-sambandha-niṣevayā tataḥ 21.40

yarhi nātmā kalevaram 20.3
yaśaḥ śivaṁ suśrava ārya-saṅgame 20.26
yasminn idaṁ sad-asad-ātmatayā 22.38
yaśo loka-malāpaham 31.24
yas tad-indriya-saṁyutaḥ 29.8
yas te ’vamāna-vyayamāna-ketanaḥ 24.67

yasyāṁ dṛḍhacyuto jāta 28.32
yasyāṁ mahad-avajñānād 30.48
yasya tuṣyati diṣṭa-dṛk 21.23
yasya viprāḥ prasīdanti 22.8
yasya vo darśanaṁ hy āsīd 22.7
yasyedaṁ deva-yajanam 24.10

yasyedṛśy acyute bhaktiḥ 21.48
yataḥ kṣemo nṛṇām iha 29.50
yāta-yāmāṁś ca kanyayā 28.9
yathā cared bāla-hitaṁ pitā svayaṁ 20.31
yathā-deśaṁ yathā-balam 22.50
yathādhikārāvasitārtha-siddhayaḥ 21.33

yathā hi puruṣo bhāraṁ 29.33
yathaiva sūryāt prabhavanti vāraḥ 31.15
yathā-karmābhijāyate 29.27
yathā-karma-guṇaṁ bhavaḥ 29.29
yathā nabhasy abhra-tamaḥ-prakāśā 31.17
yathānalo dāruṣu tad-guṇātmakaḥ 21.35

yathānumīyate cittam 29.63
yathā padāṅguṣṭha-viniḥsṛtā sarit 21.31
yathā puruṣa ātmānam 28.63
yathā-pūrvam upācarat 28.45
yathā sarva-dṛśaṁ sarva 22.9
yathāsavo jāgrati supta-śaktayo 31.16

yathāsīt pathi saṅgamaḥ 24.16
yathā-sthānaṁ vibhāgaśaḥ 23.16
yathā sva-vijaye purā 23.4
yathā taror mūla-niṣecanena 31.14
yathā tathānumantavyaṁ 29.67
yathā tṛṇa-jalūkeyaṁ 29.76

yathā yathā vikriyate 29.17
yathocitaṁ yathā-vittam 22.50
yāti diṣṭaṁ priyāpriyam 29.31
yāti jāyātmajodbhavam 25.55
yāti śrutadharānvitaḥ 25.50
yāti śrutadharānvitaḥ 25.51

yāti tābhyāṁ dyumat-sakhaḥ 25.47
yato na bhayam aṇv api 29.51
yat-pāda-paṅkaja-palāśa-vilāsa- 22.39
yat-pāda-sevābhirucis tapasvinām 21.31
yat-padbhyāṁ sparśanaṁ bhuvaḥ 23.19
yat parokṣa-priyo devo 28.65

yat pumāṁsaṁ striyaṁ satīm 28.61
yatra bhāgavatā rājan 29.39
yatra devo janārdanaḥ 29.48
yatrākiñcana-go hariḥ 31.29
yatra kokila-kūjitaiḥ 25.19
yatra nārāyaṇaḥ sākṣād 30.36

yatra nendriya-vṛttayaḥ 29.57
yatra nirviṣṭam araṇaṁ 24.56
yatredam ādarśa ivāvabhāsate 21.42
yatredaṁ vyajyate viśvaṁ 24.60
yatreḍyante kathā mṛṣṭās 30.35
yat-sambhāṣaṇa-sampraśnaḥ 22.19

yat sāmparāye sukṛtāt ṣaṣṭham aṁśam 20.14
yat-sevayāśeṣa-guhāśayaḥ sva-rāḍ 21.39
yā tuṣṭā rājarṣaye tu 27.20
ya uddharet karaṁ rājā 21.24
ya uttamaślokatamasya viṣṇor 21.49
yāvad anyaṁ na vindeta 29.77
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yāvad-artham alaṁ lubdho 26.6
yāvad buddhi-mano-’kṣārtha- 29.70
yāvad gadāgraja-kathāsu ratiṁ na 23.12
yavanāḥ sarvato-diśam 28.4
yavanair aribhī rājann 28.15
yavanena balīyasā 28.25

yavanoparuddhāyatano 28.13
yāvat te māyayā spṛṣṭā 30.33
yavīyasaḥ sapta sutān 28.30
yavīyobhyo ’dadāt kāṣṭhā 24.1
yayābhibhūtaḥ puruṣaḥ 28.3
yayau sva-dhāmānapavarga-vīryaḥ 30.43

yayau svāyambhuvo muniḥ 31.23
yenāgre vicacartha ha 28.52
yenaivārabhate karma 29.60
yena mucyeya karmabhiḥ 25.5
yenāñjasā tariṣyāmo 31.7
ye nārakāṇām api santi dehināṁ 20.23

yenāviśati mukhyatām 22.33
yeneyaṁ nirmitā vīra 25.34
yenopaśāntir bhūtānāṁ 30.29
ye ’nye tapo-jñāna-viśuddha-sattvāḥ 30.41
ye tu māṁ rudra-gītena 30.10
ye tvayābhihitā brahman 30.1

yo brahma kṣatram āviśya 21.52
yogādeśam upāsādya 24.71

yogaṁ tenaiva puruṣam 23.9
yogena vā yat sama-citta-vartī 20.16
yogeṣu ca kurūdvaha 24.9
yogeśvaropāsanayā ca nityaṁ 22.22
yo jāyamānaḥ sarveṣāṁ 30.50
yo māyayedaṁ puru-rūpayāsṛjad 24.61

yo nāradād ātma-vidyām 31.27
yo ’nātha-vargādhim alaṁ  

ghṛṇoddhata- 25.42
yo ’nusmarati sandhyāyāṁ 30.9
yo ’nyatra bhūsura-kulāt kṛta- 26.24
yo ’priyaḥ priya-yoṣitām 27.12

yo vedāpnoti śobhanam 20.11
yo vidvān sa gurur hariḥ 29.51
yo ’vijñātāhṛtas tasya 29.3
yudhi nirjitya rājanyān 28.29
yuktāṁ vidruma-vedibhiḥ 25.16
yukteṣv evaṁ pramattasya 27.12

yukto yāti karoti ca 29.15
yuṣmān anudinaṁ naraḥ 30.9
yūtha-bhraṣṭā mṛgī yathā 28.46
yūyaṁ me nṛpa-nandanāḥ 30.8
yūyaṁ tad anumodadhvaṁ 21.26
yūyaṁ vediṣadaḥ putrā 24.27

yuyoja yuyuje ’nyāṁś ca 30.51
yuyuje brahmaṇy ātmānaṁ 28.38
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apego a. Véase: Apego (material).
atan, 25.6; 29.78
comparadas a veneno, 27.9; 29.55
cuerpo según, 21.51
de los karmīs, 20.29
defectos de, cuatro etapas de 29.73
ilusión de, 25.3-4; 28.58; 29.28, 32-35, 47
liberarse de, 24.37, 78
maestros de, 29.56-57
mundo material como producto de, 27.29
raíz de, 29.78
y transmigración del alma, 25.5
Véase también: Actividades, materiales; 

complacencia de los sentidos; karma; 
karma-kāṇḍa.

actividades impías
como espalda del Señor, 24.60
degradación por, 22.36

actividad(es) pecaminosa(s)
actividad sexual ilícita es, 27.5
anticonceptivos forman parte de, 27.6
arrepentimiento de, 26.18-20, 24
brāhmaṇas y vaiṣṇavas eliminan, 21.24
conciencia de Kṛṣṇa elimina, 20.14
de los científicos, 28.21
de los kṣatriyas, 22.13
de un devoto, 24.5
desobedecer las escrituras es, 27.5
devotos dejan de realizar, 26.11
era actual está absorta en, 26.5-6, 9; 27.11; 

28.21
ignorancia influye para, 26.10
lista de cuatro, 20.21
matar animales es, 26.10; 28.26; 29.49
no devoto está forzado a realizar, 26.18
no permite avanzar en conciencia de Kṛṣṇa, 

29.41
principios regulativos que prohíben, 26.5, 

11; 29.4, 61
reacciones a. Véase: Reacción(es) 

— A —
abeja(s)

en el lago de Śiva, 24.22
humanidad comparada a, 24.64

ācārya(s), Véase: Maestro(s) espiritual(es).
aceite

en la analogía del reflejo, 22.29
acintya-bhedābheda-tattva, 31.16
actividades

auspiciosas y no auspiciosas, 22.13
condicionadas y liberadas, 22.27
de Pṛthu y Arci son inconcebibles, 23.36
del devoto puro, 22.50
el Señor es testigo de, 24.64
filósofos niegan, 22.34
hedonistas, 22.34
materiales:
comparadas a juego de niños, 22.36
de las entidades vivientes, 20.31
de los karmīs, jñānīs y yogīs, 23.28
de los materialistas, 22.23
devoto no se ve afectado por, 22.52
están contaminadas, 21.34
ilusorias, 20.5
Véase también: Actividades fruitivas; 

actividades pecaminosas; actividades 
piadosas; complacencia de los sentidos; 
karma.

naturaleza controla, 24.66
purificación de, 24.43
resultados de:
devoto está libre de, 21.11
renuncia a, 22.55
Véase también: Karma; reacciones 

pecaminosas
tres tipos de, en lo Vedas, 20.30

actividades filantrópicas
Pṛthu realizó, 22.62
Véase también: Actividades piadosas.

actividades fruitivas, 25.9; 27.11; 28.28, 65
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pecaminosa(a).
sacrificio de animales es, 25.8
sahajiyās están adictos a, 29.41
son una necesidad para los materialistas, 

27.11
tipos principales de, lista de cuatro, 26.5, 11; 

29.4, 61
todo lo que no es consciente de Kṛṣṇa es, 

29.49
actividades piadosas 

como frente del Señor, 24.60
de los ciudadanos, rey comparte, 20.14
devoto está libre de reacciones a, 21.11
elevación por medio de, 22.36
escuchar acerca del Señor es, 22.22
felicidad no proviene de, 25.5
nacimiento según, 21.27
resultados de, comparados a una rueda de 

carro, 26.1-3; 29.18-20
salvación resultante de, es temporal, 29.48
servicio devocional:
a través de, 20.14; 22.7
de escuchar es, 30.35
incluye, 31.18
servicio directo al Señor por medio de, 

24.40
sin intenciones, 20.14; 22.7

acyuta
definición, 20.34

ādau gurv-āśrayam
definición 22.22

ādeśa-kārī
definición, 28.65

adhibhautika, miserias, 29.23-25
adhokṣaja

el Señor como, 29.3
adhokṣaja-dhiyaḥ

definición, 21.27
āditya, 21.41
adoración

a los semidioses:
a la diosa de la fortuna, 25.28; 31.22
apego a, 25.28; 27.11; 29.45; 30.2, 38
comparada con adoración al Señor, 31.14
es defectuosa, 29.45

genuina y prohibida, 30.38
mencionado, 23.28, 33; 24.30, 41, 62; 27.11
nacimiento según, 25.51; 29.46
por parte de hṛta-jñāna, 30.38
por parte de las gopīs, 30.38
por parte de materialistas, 25.28; 29.45, 51; 

30.2, 38
a Śiva, 22.36; 24.17-18, 23-26, 30, 50-51
a superior por inferior, 20.27
al devoto y a Viṣṇu, 23.31
al señor:
a la Superalma, 29.51
adoración a Buddha comparada con, 24.44
adoración a semidioses comparada con 

24.62
como Lakṣmī-Nārāyaṇa comparada con, 

como Rādhā-Kṛṣṇa, 24.45-46
como objetivo del yoga místico, 23.8
deber ocupacional alcanza la perfección 

con 24.72
desde tiempo inmemorial, 23.7
deseos satisfechos por medio de, 23.32
el señor pide, 28.48; 29.61, 75; 31.24
el señor recompensa, con inteligencia 

espiritual, 28.42, 51; 29.5, 46, 50; 30.10, 
20; 31.13

en el templo, 30.27
es necesaria, 24.67
materialistas sienten temor de, 22.36
ofensas en, 24.45-46
por medio de la propia ocupación, 21.33
por medio del servicio devocional, 21.34
por parte de brāhmaṇas y devotos, 21.38
por parte de los semidioses, 24.28
Śaṅkarācārya aconseja, 24.18
semidioses se satisfacen con, 31.14
Véase también: Adoración de la Deidad; 

oración(es); servicio devocional.
de la deidad. Véase: Adoración de la 

Deidad.
de los brāhmaṇas por parte del señor, 22.46
Véase también: Conciencia de Kṛṣṇa; 

oraciones; religión; sacrificios; servicio 
devocional.

adoración de la deidad del Señor
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del brāhmaṇa pobre, historia de, 30.28
en el hogar, 30.28
en la cocina o la habitación de la Deidad, 

31.10
instrucciones de Nārada sobre, 27.24
mencionado, 28.34, 29.61; 30.27-28
necesidad de, 29.75
ofrecer alimentos en, 30.28; 31.10
pāñcarātrika-vidhi para, 27.24
para los devotos neófitos, 30.27
por medio del trabajo, 20.9
únicamente para brāhmaṇas, 31.10

advaita Prabhu, 21.41; 30.43
aeroplanos

Pṛthu y Arci conducidos a Vaikuṇṭha en, 
23.26

viaje espacial por medio de, 21.13
aflicción, Véase: Sufrimiento.
agastya, 28.34
agastya

definición, 28.34
agni, Señor, 24.11
agni

definición, 22.26
agricultura, 30.44
agua

austeridad en la que se utiliza, 23.6
en el proceso de evolución, 24.29
estanque de, mente de las grandes almas 

comparada a, 24.20
lago que pierde, desaparición de la 

conciencia de Kṛṣṇa comparada a, 22.30
reflejo en, entidad viviente en el cuerpo 

comparada a, 22.29
Véase también: Lluvia.

ahaṅkāra
dos actitudes de, 26.3
Véase también: Ego falso.

ahiṁsa
definición, 22.24

aire (elemento), Véase: Elementos.
aire(s) vital(es), 25.48; 28.65; 29.71

alma en, 29.6
comparado(s) a
calles de una ciudad, 25.16

obstáculos para un carro, 26.1-3
serpiente, 25.21; 27.15-17; 28.2, 13-15; 29.6
debilitados por la complacencia de los 

sentidos, 28.2
en el momento de la muerte, 28.23
funcionamiento de, 29.6
nombres de, 26.1-3; 27.15; 29.6

ajita
el Señor como, 28.29

ajñāta-sukṛti
definición, 21.27; 22.7

akāma
definición, 23.32

akṣara
definición, 24.28

alcohol
beber, 26.11, 13; 27.11; 28.27

alimentos
al estómago, analogía de, 31.14
ayunar de, 28.35-36
de dieta equilibrada, 26.13
elementos de, 28.58
en la vida del bosque, 23.5
espiritual. Véase: Prasāda.
lluvia produce, 22.57
modalidades de la naturaleza y, 26.11, 13
ofrecida a:
brāhmaṇas y vaiṣṇavas, 21.41
Kṛṣṇa. Véase: Prasāda.
para animales, 24.65; 25.11
producción de, 22.57; 30.44
prohibida, 22.46
que se pueden ofrecer al Señor, 30.28, 39-40
sustento del cuerpo mediante, detallado, 

28.58
Véase también: Comer; hambre; prasāda.

alma(s)
abandona el cuerpo en el momento de la 

muerte, 28.46
animales tienen, 22.31; 26.9
caída de, 24.34. Véase también: Caída.
cambian de cuerpo, 23.21
como factor principal en el cuerpo, 28.24
como «perdida», 22.31
como sirviente del Señor, 22.20; 23.18
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como «una» con la Superalma, 22.27
comparada a Superalma, 24.40
cualidades de, 25.10
cuerpo sutil y, 29.59-61, 68
efectos de la transmigración en, 29.75
elementos cubren a, 20.35-36; 22.26
en el corazón, 20.26; 22.37; 25.55
en el cuerpo, 20.2-3, 11-12; 22.26, 31
en el momento de la muerte, 28.46
entidad viviente es, 24.42, 64; 25.10-12; 

27.4, 9, 16; 28.5, 17, 24, 40-58, 61-64; 
29.23-25; 30.8; 31.2

es eterna, 25.10; 27.16
es trascendental, 22.14
es trascendental al cuerpo material, 29.71
guiada por la Superalma, 29.60
ignorancia respecto a, 30.48
impersonalistas entienden erróneamente, 

28.62-63
liberada de las cubiertas materiales, 23.15
liberada mediante el proceso de conciencia 

de Kṛṣṇa, 29.70
lugar de asiento de, 26.1-3
pura comparada con contaminada, 20.16
Superalma acompaña a, 21.35
Superalma comparada con, 28.40
Superalma dirige a, 22.37
Superalma es superior a, 22.38
tamaño de, 23.15
transmigración de. Véase: Transmigración 

del alma.
alma(s) autorrealizada(s)

cambio de cuerpo no confunde a, 23.21
dos clases de, 24.33
el Señor es el principal de, 24.33
escuchar de labios de, 24.53
sirve al Señor, 23.9
Véase también: Alma(s) liberada(s); 

autoridades espirituales; devotos; 
devotos puros; maestro(s) espiritual(es); 
mahājanas; mahātmās; paramahaṁsas.

alma(s) condicionada(s)
aire vital mueve a, 29.6
cautiverio de, 29.78
compasión del Señor por, 22.42

condicionamiento de, comparado a 
aromas, 28.20

controlada por las modalidades de la 
naturaleza material, 29.4, 16, 74-77

cubierta por las modalidades, 25.55
desconoce al Señor, 29.3
devotos salvan, 22.16; 24.58
el Señor:
comparado con, 20.7, 34
ilumina a, 21.36; 24.52
es responsable de sus propias acciones, 

28.22
existencia material da problemas a, 24.34, 

61
ignorancia de, 25.33; 28.58
ilusiones de, Véase: Ilusión.
Kṛṣṇa muestra Sus pasatiempos para el, 

20.35-36
liberación para. Véase: Liberación.
lucha por la existencia de, 27.16-17; 28.20; 

29.18-20, 26-27, 32, 74
mantra libera a, 24.42
modalidades de la naturaleza controlan a, 

22.3; 24.66
mujer controla a, 25.30
objetos de los sentidos atraen a, 22.3
olvido de, 28.63
perfección de, 21.34
perturbada por las necesidades corporales, 

29.39-41
Pṛthu comparado a, 22.3
purificación para. Véase: Purificación.
relación entre el cuerpo y, 26.1-3
sacrificios para, 21.34
transmigración de. Véase: Transmigración 

del alma.
Véase también: Animal(es); entidades 

vivientes; materialista(s); ser(es) 
Humano(s).

alma(s) liberada(s)
comparada a alguien que dormía y a quien 

han despertado, 22.27
conocimiento de labios de, 20.4
devoto es, 22.26-27; 23.9, 11
es «uno» con Dios, 22.27
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sirve al Señor, 20.29; 22.28, 51
Véase también: Alma(s) autorrealizada(s); 

autoridades espirituales; devoto(s); 
devoto(s) puro(s).

amātya
definición, 28.65

ambarīṣa mahārāja,  20.18; 24.71; 25.57-61; 
26.24; 29.7, 61, 64; 31.21

américa
conciencia de Kṛṣṇa revive, 20.26
en la época védica, 21.12

amo
sirviente ofrece alimentos a, 22.44

amor material, 25.42, 55
amor por el Señor, 29.46, 50; 30.10, 20, 28

como objetivo de la vida, 22.21
como Superalma, 29.51
es latente y natural, 29.50
ofrendas con, 30.28
ver al Señor por medio de, 21.42
Véase también: Conciencia de Kṛṣṇa; 

servicio devocional; servicio devocional 
puro.

aṁśa, expansiones, 30.24
analogías

abejorros y devotos, 30.32
aeroplano y alma condicionada, 29.18-20
agua del Ganges y conciencia de Kṛṣṇa, 

21.31
agua y entidades vivientes, 31.15
aire de la primavera y sentido del olfato, 

25.18
aire que lleva aromas y alma condicionada, 

28.20
alfarero y el Señor, 31.17
alimentar el estómago y servicio 

devocional, 31.14
alimentos a base de leche y actividades 

materiales y espirituales, 30.19
alma condicionada y Pṛthu, 22.3
alma en el cuerpo y fuego en la madera, 

22.6
alma y Superalma, 24.40
amigas (de Purañjanī) y complacencia de 

los sentidos, 25.27, 35; 29.6

amigo del brāhmaṇa y Superalma, 28.51-
55, 61-64

animal doméstico y rey Purañjana, 25.62
animales en el fuego y cuerpo humano, 

28.14
animales y niños, 25.19
apego y envidia, y senos de la mujer, 25.24
árbol e hijo, 30.12
árbol y gran personalidad, 21.5
árboles pārijāta y pies de loto del Señor, 

30.32
arco y flechas, y apego y odio, 26.4
armas explosivas y ego falso, 26.1-3
armas y sentidos de trabajo, 26.1-3; 

29.18-20
asiento de la cuadriga y corazón, 26.1-3; 

29.18-20
asno o vaca y materialista, 28.24
astronauta e impersonalista, 21.7
atmósfera del bosque y vida familiar 

tranquila, 25.19
banderas de la cuadriga y modalidades de la 

naturaleza material, 26.1-3; 29.18-20
banderas y festones, y palmas y plantas de 

los pies, 25.16
banderas y modalidades, 26.1-3; 29.18-20
barco y vida humana, 23.28
barco y pies de loto del Señor, 22.40; 23.39
bendiciones por escuchar de Purañjana y 

Prācinabarhiṣat, 29.71-85
bosque y objetos de los sentidos, 26.1-3
briznas de paja que se agrupan y miembros 

de la familia, 28.60
briznas de paja y entidades vivientes, 28.60
caballos y órganos de los sentidos, 26.1-3
calles de la ciudad y aires vitales, 25.16
calles y aires vitales, 25.16
cama y corazón, 27.4
campo y cuerpo, 28.40
Caṇḍavega y tiempo, 27.13-16
cascada y sentido del gusto, 25.18
caza y complacencia de los sentidos, 26.1-3
cazador y superintendente de la muerte, 

29.53-54
cerdo en el excremento y materialista, 28.10
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cerebro del hombre de negocios y energía 
del Señor, 24-60

ciego conduciendo a ciegos y vida material, 
28.61

ciego y países occidentales, 25.13
cielo y Señor, 31.20
cisne y mente 28.15
cisnes, y alma y Superalma, 28.64
ciudad capital y corazón, 25.15
ciudad y cuerpo, 25.14-17; 27.9; 28.10-14, 

24, 56-60; 29.7
coco seco y devoto puro, 22.26
cojo y la India, 25.13
colmena y sociedad humana, 24.64
comandante del rey y mente, 26.1-3
comandantes del rey y sentidos, 26.1-3
comida muy picante y complacencia de los 

sentidos, 28.27
condiciones atmosféricas y energías 

materiales, 31.17
conductor de la cuadriga e inteligencia, 

26.1-3; 29.18-20
conductor de la cuadriga y Superalma, 

26.1-3
cuadriga y cuerpo, 26.1-3; 29.18-20
cuadriga y mente, 29.18-20
cubiertas de la cuadriga y elementos, 

26.1-3; 29.18-20
cuerpo y Señor, 30.16
cuerpo y la forma universal, 24.39
chispas de fuego y entidades vivientes, 

28.63
departamento criminal y energía material, 

24.61
despertar de una persona que sueña y 

liberación del alma, 22.27
despertar y creación, 31.16
director y mente, 29.7
dormir y olvidar al Señor, 20.25
elefante y materialista, 25.12
energía del fuego y entidades vivientes, 

28.63
enredadera y servicio devocional, 21.37; 

22.23
entidad viviente y Purañjana, 25.36

escalera y sistema de yoga, 21.35
especulación mental y veneno, 27.9
esposa y cuerpo, 28.17
estaciones y creación, 31.1
estaciones, y felicidad y aflicción, 29.23-25
estanque de agua y mente de una gran 

alma, 24.20
familia y amigos, y miembros del cuerpo, 

28.12
fantasma y alma condicionada, 29.29
flor de loto y pies del Señor, 24.52
flores y esposa, 29.54
fuego abrasador y desarrollo de la 

conciencia, 21.35
fuego de la digestión y servicio devocional, 

23.11
fuego forestal y muerte, 28.14
fuego y el Señor Supremo, 28.63
gobierno y el Señor, 24.30 
gota de agua y complacencia de los 

sentidos, 25.12
guardaespaldas y fuerza vital, 25.21
gusano en el excremento y materialista, 

28.10
hija de Malayadhvaja y bhakthi-latā, 28.32
hija del tiempo y vejez, 27.19-30
hijo y devoto del Señor, 20.20, 31
hijos de Malayadhvaja y procesos 

devocionales, 28.30
hijos y almas caídas, 22.42
hippie y Purañjana, 25.11
historia de Prācīnabarhiṣat es 29.1
historia de Purañjana es, 28.65
hombre de negocios en su coche y ser 

viviente en el cuerpo, 20.12
infierno y liberación impersonal, 30.34
insectos y materialistas, 29.10
inteligencia y mejer, 26.26
inteligencia y Purañjanī, 25.46-53; 28.4, 57; 

29.7-14
Jarā y vejez, 29.22
joyas y planes materiales, 25.15
juego de niños y actividades materiales, 

22.36
Kālakanyā y vejez, 27.27; 29.22
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lago secándose y conciencia de Kṛṣṇa 
desapareciendo, 22.30

leche para serpiente e instrucciones para 
necios, 26.22

leche y el Señor Viṣṇu, 30.24
león y el Señor, 24.49
licencias del gobierno y mandamientos 

védicos, 26.7
luz del sol y entidades vivientes, 29.29
luz del sol y refulgencia del Señor, 24.52
lluvia y belleza del Señor, 24.44-45
lluvia y Pṛthu, 22.58
Malayadhvaja y maestro espiritual, 28.47-

50
mantequilla y fuego, y hombre y mujer, 

26.16
máquina y cuerpo, 25.11
masticar lo ya masticado y complacencia de 

los sentidos, 26.8
médico y el Señor, 30.38
metales y modalidades de la naturaleza, 

25.14
miembros del cuerpo, y ciudadanos y 

amigos, 27.17
miembros del cuerpo y entidades vivientes, 

30.16
monte Meru y el Señor, 30.5
mujer y energía creativa externa, 28.55
navegante y maestro espiritual, 23.28
niños «cocinando» y entidades vivientes 

«disfrutando», 24.63
noche sin luna y sentidos sin desarrollar, 

29.72
nube y el Señor, 30.5
nudo en el corazón y atracción sexual, 

29.85
obstáculos de la cuadriga y aires vitales, 

26.1-3
océano y existencia material, 22.40; 23.39; 

24.20, 75
océano y mundo material, 28.60
océano y Pṛthu, 22.58
ofensa del «elefante enloquecido», 26.24
olas de un río y deseos materiales, 22.39
olas del mar y servicio devocional, 22.39

oruga y alma que transmigra, 29.76-77
oscuridad de la noche y mundo material, 

31.5
padre y el Señor y la entidad viviente, 24.64
palacio y conciencia, 26.11
partes del cuerpo y divisiones sociales, 

21.33
pasajero de la cuadriga y entidad viviente, 

26.1-3; 29.18-20
perro y entidad viviente, 29.30-31
peso transferido de la cabeza a los hombros 

y soluciones materiales a las miserias de la 
vida, 29.33

pozo y vida familiar, 25.6; 29.54; 31.1
puertas de ciudad y puertas del cuerpo 

(órganos de los sentidos), 28.56-58
Purañjana y entidad viviente, 29.2
Purañjana y Prācīnabarhiṣat, 25.9; 29.85
Purañjanī e inteligencia, 29.17
raíz del árbol y Kṛṣṇa, 31.14
recaudador de impuestos y semidioses, 

21.34
reflejo en el agua y ser viviente en el cuerpo, 

22.29
reflejos y entidades vivientes, 28.63
regar la raíz y servicio devocional, 31.14
reina y servicio devocional, 27.6
restos de comida y propiedad de Pṛthu, 

22.43-44
rey de la luna y Pṛthu, 22.56
rey y devotos, 30.45
rey y el Señor, 30.6; 31.16, 20
rey y sannyāsīs, 30.45
riendas de la cuadriga y mente, 26.1-3; 

29.18-20
riendas y mente, 26.1-3
ruedas de la cuadriga y actividades piadosas 

e impías, 26.1-3; 29.18-20
salida del Sol y comprensión de Dios, 29.79
salteadores y esposas e hijos, 25.19
sentidos y mundo material, 31.16
serpiente y aire vital, 25.21; 27.16-17; 28.2, 

13-15; 29.6
serpiente y fuerza vital, 25.27, 35
serpiente y necio, 26.22
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serpientes y brazos, 25.42
serpientes y jefes de familia envidiosos, 

22.11
sirvienta y liberación, 28.51
sirviente y mente, 25.27, 35; 29.7
sirvientes y sentidos, 25.27, 35; 29.6
sol y el Señor, 24.60; 29.29, 79; 30.2, 5; 

31.15, 17
sol y Nārada Muni, 31.5
sol y Pṛthu, 22.52, 56-58
soldado/comandante y mente, 26.1-3; 

29.18-20
soldados/comandantes y sentidos, 26.1-3; 

29.18-20
soldados y enfermedad, 28.1-2, 4
sonido del cuco y tumulto de la familia, 

25.19
sueño y concepto material, 22.14
superintendente de la policía y cuerpo sutil, 

28.13-14
tiendas de la ciudad  y órganos de los 

sentidos, 25.16
tigre y tiempo, 29.53-54
Vaidharbī y discípulo del maestro 

espiritual, 28.47, 50, 65
vānaprastha y nirjana-bhajana, 28.34
vejez y transmigración, 29.75
venado en el desierto y alma en el mundo 

material, 29.18-20
venado y materialista, 25.12
venado y Prācīnabarhiṣat, 29.53
veneno y actividad fruitiva, 27.9; 29.55
veneno y especulación mental, 29.55
veneno y karma-kāṇḍa y jñāna-kāṇḍa, 

25.11
veneno y vida material, 26.18
vida de sueños y vida material, 29.26, 35, 61
vida en un jardín de flores y vida familiar, 

29.53-54
vida pecaminosa y cacería de Purañjana, 

26.21; 27.1
viento y el Señor, 24.65
viento y mente, 29.11
viento y sentido del tacto, 25.18
yogurt y el Señor Śiva, 30.24

zumbido de abejas y palabras de la esposa, 
29.54

ānandamayo ’bhyāsāt, el Señor como, 25.12
ananta, el Señor como, 30.31, 41
anarthas

definición, 29.36-37
ancianos

dos clases de, 21.44
aṇḍa-ja

definición, 24.64
aṅga, 21.28-29
animal(es), 29.2

alimento para, 25.11
alma en, 22.31; 26.9
Buddha era compasivo con, 22.42
canto de hare Kṛṣṇa beneficia a, 31.19
como ciudadanos, 21.22
como racional, 29.1
comparados con seres humanos, 25.26, 38; 

26.6, 11; 27.5; 29.30-31-32
derecho a la vida, 28.26
doméstico, cuidado de, 26.21
en el fuego, cuerpo comparado a, 28.13
en el proceso evolutivo, 24.29
en ignorancia, 21.35
en Vṛndāvana, nacimiento como, 29.14
es alimento para otro, 24.65
humanos en comparación con, 22.31
humanos se vuelven como, 22.36
inteligencia de, 29.86-87
matanza de. Véase: Matanza de animales.
muertos mostrados a Prācīnabarhiṣat, 

25.7-8
nacimiento como, 29.14, 29, 76-77
nacimiento humano para, mediante el 

sacrificio, 25.8
perros, vida de, 29.30-31
propensiones, 25.26, 36, 54; 29.39-40
renuncian al canto de Hare Kṛṣṇa, 20.26
reyes cazan, 22.13
sacrificio de. Véase: Sacrificio(s), de 

animales
sentidos de, 31.11
vida de, como Pravṛtti-mārga, 25.39
vida sexual de, 25.38; 27.5
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Véase también: Vacas; nombres de otros 
animales específicos.

aniquilación
del (los) universo(s), 24.68
el Señor es la causa de, 29.79
encarnación para, 30.23
mencionado, 27.9; 29.84; 31.15
Aniruddha, Señor, 24.36-38, 43

antaḥpura
definición, 29.16

antardhāna (Vijitāśva) Mahārāja
como hijo de Pṛthu, 22.54; 24.1
esposas de, 24.3, 5
hijos de, 24.4-5
Indra perdonado por, 24.3, 5
mundo dividido por, entre sus hermanos, 

24.1-2
retirado del poder real, 24.6
sirvió al Señor, 24.7

antaryāmī
definición, 29.50  

anu
definición, 24.42

āpaṇa, 25.49; 29.12
aparādha

definición, 21.37
apavarga

definición, 24.37; 30.30
apego (espiritual)

por el Señor, 22.21-23
Véase también: Amor por el Señor; 

conciencia de Kṛṣṇa; servicio devocional.
apego (material), 26.8; 27.12

a beber alcohol, 28.27
a colectar, 26.13
a comer, 26.13; 28.35-36; 29.54
a comer carne, 25.8; 26.5, 9, 11; 27.11; 28.26
a enseñorearse, 29.62, 64
a la actividad fruitiva, 25.28; 27.11; 29.45; 

30.2, 38
a la adoración de semidioses, 27.11; 28.27
a la casa, la tierra, etc., 29.85
a la complacencia de los sentidos:
ata 29.78
autorrealización se echa a perder por, 27.4

en el momento actual, 26.5-6, 9; 27.11
en la juventud, 27.5
en la vejez, 28.6-7
es fuerte, 25-17
frustración debida a, 29.18, 20
lucha por la existencia resulta de, 28.20
mencionado, 28.6-7; 29.36-37, 55
países occidentales promueven, 26.26
para las mujeres, 25.42; 27.1
población se expande por, 27.9
se adora a los semidioses por, 29.45
se requiere del mundo material por, 28.61
sufrimiento causado por, 29.23-25
vida espiritual se olvida debido a, 28.59
a la esposa, 25.62; 26.26; 28.17-22
a la identidad material. Véase: Ego falso.
a la matanza de animales, 25.7-8; 26.1-3, 

5-6, 9; 27.11; 28.26; 29.49
a la riqueza, 25.10, 28; 26.11; 27.10, 18; 

30.19; 31.21
a la vida familiar:
de animal, 29.86-87
defectos de, 29.72-73
ejemplos de, 27.10
en el momento de la muerte, 28.16-22
ilusión de, 22.13; 28.35-36; 29.54
ilusión debida a, 27.3
mencionado, 22.10, 25.19, 55-56; 27.11; 

28.9; 29.54; 31.6
ventajas y desventajas de; 28.19
a las mujeres:
25.24, 28-32, 56-62; 26.4, 13, 26; 27.1; 28.27
causas de, 25.23
ciego, 25.31; 27.9
como fuego que derrite la mantequilla, 26.16
degradación debida a, 27.4
héroes vencidos por, 25.25
nacimiento como mujer debido a, 28.28; 29
a los anarthas,  29.31-37
a los lugares hermosos, comparado al apego 

del insecto al fuego, 29.10
a los rituales védicos, 29.48, 57
 a una vida larga, 30.17
al consumo de carne, 25.8; 26.5, 9, 11; 27.11; 

28.26
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al consumo de drogas, 26.11; 27.11; 28.27
al cuerpo:
29.76.77
a la hora de la muerte, 28.13, 16; 29.76-77
cautiverio en el mundo material debido a, 

28.20
de los ricos, 27.10
ignorancia de, 28.24; 29.5
ilusión de, 29.62
sufriendo y muriendo y, 28.10, 12
sufrimiento debido a, 29.39-40
transmigración de alma debida a, 29.2, 62, 

76-77
volver a nacer a causa de, 29.62
Véase también: Concepto corporal de la 

vida.
al esposo, 25.31, 42; 26.26; 28.19, 49-50
al karma-kāṇḍa, 29.89
ata, 27.9; 29.78
«belleza liquida», historia de, 26.23
caída debida a, 26.13; 28.53; 29.4
ciego, 25.31
cinco tipos de, 22.26
codicia, 25.53
como esposa, 25.62; 28.17-22
Cupido induce, 25.18
de la esposa al esposo, 25.29, 31, 42
de las mujeres: 28.19, 49-50
a la vida sexual, 27.1
al esposo, 25.31, 42; 28.19, 49-50
ciego, 25.31
en la pubertad, 25.42
de los karmīs, 27.11
de los líderes del gobierno, 28.21; 29.76-77
de los ricos al cuerpo, 27.10
en el gṛhastha-āśrama, 29.54
en el momento de la muerte, 28.2, 10, 12, 

16-28; 29.76-77
en la juventud, 25.42; 27.5
en la vejez, 25.44; 28.6-7
en los países occidentales, 25.52; 26.26
ilusión de. Véase: Ilusión
liberarse de. Véase: desapego; liberación; 

renunciación.
matrimonio aumenta, 24.11

por māyā, 28.10
posesividad, 31.21
semidioses se adoran a causa de, 25.28; 

27.11; 29.45; 30.2, 38
senos de la mujer comparados a, 25.24
síntoma de, coma es, 29.76-77
transmigración del alma causada por, 28.53-

55; 29.2, 18-20, 62, 75-77
Véase también: Complacencia de los 

sentidos; concepto corporal de la vida; 
deseo(s), material(es); vida sexual.

apsarās, 20.35-36
árbol(es)

Brahmā aconsejó a, 30.47-48
como castigo por inacción, 22.33
de sándalo, serpientes venenosas
alrededor de, 22.11
deidad de, 30.47
en el lago de Śiva, 24.22
gran persona comparada a, 21.5
hija de, 30.13-15, 47-48
ira de los Pracetās hacia, 30.44-45
pájaros en, analogía de, 24.64
quemados por los Pracetās, 30.45-46

árboles de deseos, 30.32
arbuda-arbuda

definición, 28.65
arcā-vigraha

definición, 29.61
Véase también: Deidad de Señor.

arcanam, en la conciencia de Kṛṣṇa. Véase: 
Adoración de la Deidad.

arci, reina
actividades de, inconcebibles, 23.26
como esposa de Pṛthu, 22.53
comparada a la diosa de la fortuna, 23.25
cuerpo de, espiritualizado, 23.26
esposas de los semidioses alabaron a, 

23.23-25
pira funeraria de Pṛthu construida por, 

23.21
siguió a Pṛthu:
a la pira funeraria, 23.22
a Vaikuṇṭha, 23.26; 23.29
al bosque, 23.19-20
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supera a los semidioses, 23.26-27
ari

definición, 28.65
arjuna, 30.27, 29-40

debe declarar la promesa de Kṛṣṇa, 22.42
Kṛṣṇa:
preguntado por, 22.18
satisfecho por, 21.27
luchó por el Señor, 20.13; 22.50; 24.78
satisfizo al Señor, 21.27
se dirige a Kṛṣṇa como acyuta, 21.12
sintió temor de la forma universal de Kṛṣṇa, 

24.45-46
visitó los planetas superiores, 21.13

armas nucleares
del pasado y actuales, 22.57

arrepentimiento, 26.18-20, 24
artha

definición, 21.34 
ārya(s), 29.4; 30.39-40: 31.9

familia, 20.26
āryas samājistas, 29.47
asaṁsaktaḥ

definición, 20.7
āśaya

definición, 21.34
asesinato

castigo por, 25.8; 26.21
ejemplo del loco que comete, 20.3
matar animales es, 25.8

asociación Internacional para la Concien-
cia de Kṛṣṇa, 28.31
centro de Vṛndāvana de, 29.14
cooperación en, 30.8
iniciación en, 31.10
predicar es un deber en, 28.33
propósito de, 30.35
Véase también: Movimiento para la 

conciencia de Kṛṣṇa.
aṣtā-sāttvika-vikāra

definición, 20.19; 29.63
astronauta e impersonalista

analogía de, 21.7
astronomía védica, 29.69, 80; 30.5; 31.16

comparada con la occidental, 29.42-44

sistemas planetarios, 29.28
Véase también: Planeta(s); universo(s).

asura(s)
definición, 25.52
Véase también: Demonio(s).

Āsurī, 25.52; 29.14
ateísmo, 26.20; 28.63; 29.59; 30.24, 28

Cārvāka citado sobre, 27.18
ateo(s)

aceptan la teoría del azar, 21.27
el Señor destruye a, 24.65
entienden incorrectamente el mundo 

material, 22.55
Gītā condena a, 21.27
muerte es la compresión de Dios para, 

28.22
punto de vista de, sobre los principios 

religiosos, 21.30
se oponen a los devotos, 24.67
teístas comparados con, 21.27
Véase también: Científicos materialistas; 

demonio(s); impersonalista(s); 
materialista(s); no devotos.

ātmā
definición, 20.7; 24.33
Véase también: Alma(s).

ātma-gatiḥ
definición, 22.41

ātmā-māyā
definición, 22.14

ātma-medhāḥ
definición, 22.41

ātma-nivedanam, en conciencia de Kṛṣṇa. 
Véase: Entrega al Señor Supremo.

ātmānanda
definición, 20.29

ātmārāma
definición, 20.29; 22.14; 24.33

ātreya, 24.72
atyāhāra, 26.13
ausencia de peso

como poder de los semidioses, 20.22
austeridades

brahmacārīs deben realizar, 31.1
de Dhruva Mahārāja, 30.13
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de la viuda durante la vida de sannyāsa del 
esposo, 23.20

de los devotos neófitos, 25.4
de los Pracetās, 25.2-3; 30.3-4, 39-40
de Malayadhvaja, 28.35-39
de Vālmīki, 30.4
en el comer, 28.25-37; 30.39-40
en el fuego, la lluvia y el agua del invierno, 

23.6
en las cuatro eras, 30.4
en los momentos actuales, 28.35-37
en Satya-yuga, 25.2
en vānaprastha, 28.44
Indra preocupado por, 30.13
Kṛṣṇa es el objetivo de, 23.7; 24.14
maestro espiritual se necesita para, 24.15
para los seres humanos, 21.35
Pracetās realizaron, 24.14
retirarse para hacer, 23.1-4
servicio devocional es trascendental a, 31.11
valiosas únicamente en el servicio 

devocional, 31.12
valor de, 28.35-37
Véase también: Celibato; sacrificios; 

austeridades específicas.
autoridades espirituales

el Señor es, 21.30; 24.65-66
lista de doce, 24.18, 51
seguir los pasos de, 24.76
Véase también: Maestro(s) espiritual(es); 

mahājana(s).
autorrealización, 27.4; 28.64; 30.1; 31.13

alegorías para 28.65
apego a la vida sexual echa por tierra, 27.4
comparada a ver con la luz del Sol, 29.79
complacencia de los sentidos comparada 

con, 22.32-34
concepto corporal es un obstáculo para, 

23-12
conocimiento para, 26.12; 28.64; 29.86
de Malayadhvaja, 28.38-42
de saber que somos sirvientes del Señor, 

29.46
el Señor es la fuente de, 31.13
etapa avadhūta de, 29.11

etapa brahma-bhūta de, 25.62; 29.82; 30.20
experimento para, 27.9
Kṛṣṇa es el objetivo de, 23.12
mediante el desarrollo de la conciencia, 

21.35
mejor proceso de. Véase: Servicio 

devocional.
perfección está más allá de, 24.54
personas santas enseñan, 22.47
por medio del servicio devocional, 29.79
predicar es muestra de la perfección de, 

29.88
servicio devocional completa, 20.29
vida humana es para, 22.32-33, 37
Véase también: Conciencia de Kṛṣṇa; 

meditación; servicio devocional.
avadhūtas, 25.48; 29.11

definición; 29.11
avance espiritual

a través del Señor y el maestro espiritual, 
24.52

comer demasiado impide, 23.5
como desapego de la vida sexual, 23.29
cualidades para, 22.24
en el bhakti-yoga, 21.32
métodos personal e impersonal de, 22.37
muerte prueba, 23.13
ofensas detienen, 21.37
perdón indica, 20.3
por conversar acerca de Kṛṣṇa, 24.71
por escuchar acerca de Dios, 22.23, 25
por escuchar al devoto puro, 20.25
por medio de ajñāta-sukṛti, 22.7
por medio de la compañía de los devotos, 

24.55
por medio de la sucesión discipular, 22.24
por medio de la valentía, 24.52
por seguir los principios devocionales, 

21.42
por servir al devoto puro, 22.22
Véase también: Dios, de regreso a.

avatāras
śaktyāveśa-, 21.11
Véase también: Señor Supremo, 

encarnación(es) de.
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aves
en el lago de Śiva, 24.21

avijñāta, 25.10
āvirmukhī, 25.47; 29.10
avyakta

definición, 20.38
ayuno, 28.35-36

— B —
baddha

definición, 20.27
Bahía de Bengala, 29.81
bahiraṅgā śakti

definición, 22.38
Bahūdana, 25.49; 29.12
Baji rao, 25.25
Bali mahārāja, 21.28-29
bañarse, 28.37

en el agua del Ganges, 21.31
en los lugares de peregrinaje, 29.81; 30.37
Véase también: Purificación.

baño de pies
para invitados importantes, 21.14
para las personas santas, 22.5, 10

barco
pies de loto del Señor comparados a, 22.40; 

23.39
vida humana comparada a, 23.28

Bārhaspatya
Maitreya como, 30.2

Barhiṣat mahārāja. Véase: Prācīnabarhi, rey.
Barhiṣmān. Véase: Prācīnabarhi, rey.

batalla de Kurukṣetra, 30.27; 31.30
beber alcohol, 26.11, 13; 27.11; 28.27
bebidas alcohólicas

legales e ilegales, 20.21
licencia para restringir, 22.34

belleza
de la conciencia de Kṛṣṇa, 26.23
de la mujer, 24.12
de la mujer adornada, 26.25
de la vida familiar, esposa es, 29.54
del Señor, 24.44-45
detallada, 24.47-52
esposa se ve que tiene, 27.1

falsa, historia de, 26.23
«belleza líquida»: historia de, 26.23

bendición(es)
de comprender la transmigración, 29.85
de los semidioses, 30.38
de los semidioses a los devotos, 24.27
de Śiva, 24.24-26, 30; 30.38
del Señor:
al devoto, 20.30
para los Pracetās
son las mejores, 30.33
Dhruva deseó, 30.31
el Señor es el objetivo de, 24.77
historia de, 27.12
materiales, 30.38; 31.7
para karmīs, jñānīs, yogīs y devotos, 24.27
pera los Pracetās, 30.2, 8-12, 17-18, 38
por escuchar el Śrīmad-Bhāgavatam, 

29.83-85; 31.31
por medio de las oraciones de Śiva, 30.10
por parte del Señor, 24.42  
por recordar a los Pracetās, 30.10
Rāvaṇa utilizó mal, 30.38

bhagavad-dharma
definición, 23.10; 26.1-3

Bhagavad-gītā
comprender, 28.64
conciencia de Kṛṣṇa se basa en, 21.27
divisiones de, nombres de, 3.16
en el mundo occidental, 22.19
entendida de modo incorrecto por los 

necios, 30.10
escuchar, 22.25; 23.34
del Señor, 30.10
filosofía de, 24.17
honrar, 21.38
sociedad se beneficia por, 22.42
Véase también: Bhagavad-gītā, citada sobre; 

Bhagavad-gītā, referencias sobre.
Bhagavad-gītā, citada sobre

alimentos en la modalidad de la bondad, 
26.11

cualidades de los brāhmaṇas, 21.37
cuerpo:
propietario de, 28.5
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alma y, 20.11
desobedecer las leyes de Dios, 20.21
devoto con pleno conocimiento, 22.16
semidiós del sol, 22.54
elementos materiales, 24.35
el Señor
advenimiento de, 20.34; 23.7
como propietario, 23.1-3
como Superalma, 24.64
es la muerte, 22.35
forma universal de, 24.35
no necesita nada, 21.38
propósito de las encarnaciones de, 30.27
entrega absuelve de los pecados, 21.31
felicidad, aflicción y tolerancia, 20.11
ideas inventadas, 20.15
individualidad, 23.9
karma-yoga, 20.9
Kṛṣṇa:
es el padre de todos, 22.24
es la persona más antigua, 24.42
está más allá de lo falible y lo infalible, 24.28
y los muchos «nacimientos» de Arjuna, 

20.34
liberación por medio de la conciencia de 

Kṛṣṇa, 29.22
liberarse de las actividades fruitivas, 24.37
modalidades de la naturaleza, 26.8
residencia del yogī, 23.5
servicio devocional en el plano Brahman, 

20.10
sistemas de yoga, 21.35
utilizar el mundo material al servicio de 

Kṛṣṇa, 30.19
vida sexual religiosa, 22.53
volverse un devoto de Kṛṣṇa, 21.42
yogī que no alcanza el éxito, 24.4

Bhagavad-gītā, referencias sobre actividad 
fruitiva de la que se habla en los Vedas, 
29.47
actividades de complacencia sensual, 23.28
adoración de semidioses, 29.45; 30.38
adoradores de los semidioses, 24.30, 41
alcanzar la morada de Kṛṣṇa, 24.29
alimentos que se pueden ofrecer al Señor, 

30.28, 39-40
alma:
cambia de cuerpo, 23.21
es eterna, 25.10
es eterna e inmutable, 25.10; 27.16
alma confundida por las modalidades de la 

naturaleza, 22.3; 24.66
analogía del árbol de los banianos, 31.14
Arjuna:
como instrumento de Kṛṣṇa, 24.45-46
vacilación de, 30.39-40
atracción sensorial es un obstáculo, 25.24
ausencia de temor, 24.52
canto para Kali-yuga, 29.48
conceptos de la vida se transporta tal como 

el aire transporta el aroma, 28.20
conciencia de Kṛṣṇa:
conocer al Señor mediante, 29.76-79
hacerlo todo en, 21.25
conocer a Kṛṣṇa, 21.42
a través del servicio devocional, 29.3, 42-44, 

76-79
conocimiento robado por la ilusión, 

29.55-56
contacto con los objetos de los sentidos 

materiales, 22.14
creación por parte de la naturaleza material 

del Señor, 25.28; 31.17
creación y aniquilación, 27.9; 31.16
cuerpo:
como máquina, 25.11; 26.1-3; 29.62
conocedores de, 22.37
propietario de, 26.1-3; 27.9; 29.75
deber ocupacional, perfección y adoración 

al Señor, 20.14; 21.33; 24.72
demonios y deber, 24.41
desapego, 30.19
de la felicidad y la aflicción, 29.35
objetivo de la vida y, 22.21
desde el planeta más elevado hasta el más 

bajo, 22.36; 23.27; 24.29
desobedecer las escrituras, 26.8; 27.25
destino del ateo, 21.27
determinación resuelta, 20.13; 21.40; 24.15, 

20
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devoto(s):
están liberados, 22.26
Kṛṣṇa da comprensión a, 28.41, 51; 29.5, 

46, 50; 30.10, 20; 31.13
nunca perece, 22.42; 24.68
nunca se agitan, 24.20
protección del Señor para, 29.32
que cometen acciones abominables, 24.5
son ecuánimes, 25.62; 31.2
son resueltos, 25.36
son trascendentales, 28.37; 29.65, 82; 30.18, 

21
van de regreso a Dios, 24.68
visión de igualdad de, 31.2
día y noche de Brahmā, 30.49; 31.10
disfrute sensorial se detiene con un sabor 

superior, 26.14
el Señor:
advenimiento de, 22.42; 23.1-3
como acyuta, 21.12
como conocedor de todos los cuerpos, 

28.40, 63
como propietario, 22.45
como Supremo disfrutador, propietario y 

amigo, 27.10; 28.25, 53, 60; 30.19
como Supremo puro, 24.40
conocido mediante el servicio devocional, 

24.54
corresponde según la entrega, 21.35
dirige el vagar de las entidades vivientes, 

23.18
dirige la naturaleza material, 22.51
en el corazón, 24.33, 36, 41, 64
encarnaciones de, 21.11; 30.24
energía superior e inferior de, 24.28, 64
es ecuánime con todos, 20.20; 30.42
es el fundamento del Brahman, 22.11; 24.28
es el objetivo de penitencias y austeridades, 

24.14
es la fuente de todo, 21.27; 23.39; 24.63
es la luz del Sol y de la Luna, 30.5
es la muerte, 24.56, 65
es trascendental a las modalidades, 29.1
está presente en todo y aparte, 24.60
instruye al devoto desde el interior, 20.20; 

24.18, 33
protege al devoto, 29.32
se encarga del alma entregada, 20.31
energías del Señor
materiales, 31.13
superiores, 31.13, 17
entidades demoníacas, 28.26
entidades vivientes:
conciencia de, presente en todo el cuerpo, 

24.40
en el Señor, 28.63; 31.15
lucha por la existencia de, 26.8; 27.4; 28.20
modalidades de la naturaleza y, 29.4, 16, 

26-27, 76-77
se esfuerzan en el mundo material, 24.28
son partes integrales del Señor, 26.8; 27.4; 

28.20, 61; 29.74
espíritu corporificado bajo las modalidades 

de la naturaleza, 20.3
etapa brahma-bhūta, 24.52; 25.62; 31.2
felicidad trascendental, 28.20
felicidad y aflicción no son permanentes, 

29.23-25, 35
gente piadosa que adopta el servicio 

devocional, 20.14; 22.7, 22
granos alimenticios y lluvia, 22.57
impersonalismo es problemático, 28.38
Kṛṣṇa:
aspecto impersonal de, 24.60
como disfrutador, propietario y  amigo, 

24.66
como fundamento del Brahman; 30.7
como objetivo de los Vedas, 29.56; 30.22, 

39-40; 31.11
como Yogeśvara, 22.22
cualidades supremas de, 27.5; 30.7
es la fuente de los semidioses, 29.56
es la fuente de todo, 30.25; 31.14
lo sabe todo, 24.42
liberación:
22.35
a la morada del Señor, 25.51; 29.18-20, 46, 

48, 76-77; 30.1, 18
por medio del proceso de conciencia de 

Kṛṣṇa, 25.4; 28.22; 29.18-20, 61
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por medio del servicio devocional, 25.51; 
29.46, 48, 76-77; 30.1

lujuria a través de la modalidad de la 
pasión, 25.24

mahātmās, 22.49
matanza de animales, 28.26
mayor de las ganancias, 22.47
mente:
es inquieta, 29.11
meditando en el Señor, 24.36
miserias del mundo material, 25.11; 29.18-

20, 48; 30.18
modalidades de la naturaleza:
confunden, 26.1-3; 29.1
controlan a las entidades vivientes, 29.4, 

16, 76-77
entidad viviente y, 29.26-27, 76-77
liberarse  de, 25.55; 29.29, 82
transmigración de acuerdo con, 29. 30-31, 

66, 76-77
muerte:
como prueba, 23.13
pensamientos en el momento de, 28.2, 28; 

29.76-77
mundo espiritual, 22.40
mundo material, 23.27
nacimiento:
como mujer, 28.59
en la ilusión, 25.31; 28.53; 29.4
para el yogī o devoto caídos, 28.28; 29.64
según a quien se adore, 25.51; 29.46
naturaleza demoníaca, 27.10
naturaleza material y entidades vivientes, 

28.58
necesidad de un maestro espiritual, 28.64
órdenes sociales, 21.22, 33; 24.29
pensar en el Señor, 20.33
placer sensorial celestial y nueva caída, 

23.27
planetas materiales son un lugar de 

sufrimiento, 25.11; 29.18-20, 48; 30.18
prakṛti y puruṣa, 28.58
religión frente a irreligión, 27.11
sabor superior del servicio devocional, 

22.39

sacrificio, 21.27, 34
a otros dioses, 24.62
lluvias y granos por medio de, 30.44
para el Señor, 26.7; 28.20; 29.78; 30.16, 19
sannyāsa, 22.51
satisfacción y sufrimiento, 21.40
seguir el comportamiento de un líder, 21.38
semidioses, Kṛṣṇa es la fuente de, 29.56
servicio devocional:
adoración de los sabios y, 30.25
al Señor se Le conoce y se Le alcanza 

únicamente a través de, 29.76-77
con amor y constancia, 28.41, 51; 29.5, 46, 

50; 30.10, 20; 31.13
conocer al Señor a través de, 29.3; 29.42-44, 

76-79
el Señor pide, 28.48; 29.61, 75; 31.24
es difícil de conseguir, 28.39
para todos, 30.41
regreso a Dios por medio de, 25.51; 29.46, 

48; 30.1
sucesión discipular, 28.31; 29.75
sumisión al Señor:
20.29, 33; 21.27, 35; 22.38; 23.12; 24.18, 20, 

28, 66, 74-75; 27.11; 30.16
liberación por medio de, 25.55; 28.25; 

29.29, 82, 89
protección por medio de, 25.11; 26.1-3; 

29.57
Superalma:
como conocedor de todos los cuerpos, 

28.40, 63
en el corazón, 25.10-11, 16, 26-27; 28.25; 

29.50, 62; 30.26, 29
todo el mundo es elegible para ir de regreso 

a Dios, 21.33
tolerancia en la conciencia de Kṛṣṇa, 22.24
transmigración del alma:
comparada a envejecer, 29.75
conocimiento sobre, 29.6
según las modalidades, 29.30-31, 66, 76-77
Vāsudeva como causa suprema, 28.38-39
Vedas:
actividad fruitiva y, 29.47, 56; 30.22
modalidades y, trascender, 26.8



Índice alfabético   743

para conocer a Kṛṣṇa, 30.39-40; 31.11
seguidores necios de, 20.30
vida espiritual difícil de obtener, 30.1
visión espiritual, 21.12; 22.29
volverse perfecto, 21.31
yogī en el servicio devocional, 22.22; 24.71
Véase también: Bhagavad-gītā, citada sobre.

Bhagavān
definición, 23.30; 31.8
Véase también: Kṛṣṇa; Señor Supremo. 

bhāgavat-padam
definición, 23.27

bhāgavata(s)
definición, 24.44
Véase también: Devoto(s)

Bhāgavata Purāṇa. Véase: Śrīmad-
Bhāgavatam.

Bhāgavata-viddhi, 27.24
Bhāgavatam. Véase: Śrīmad-Bhāgavatam.
bhajanānandīs, 30.37
bhakta(s), Véase: Devoto(s).
bhakta-vatsala

el señor es, 30.28
bhakti

definición, 24.44; 29.36-37
devoto difunde el «culto» de, 20.34
«enredadera» de, 22.23
personificación de, 28.65
poder purificador de, 21.34
punto de vista de los impersonalistas sobre, 

28.32
tan solo Viṣṇu, 28.32
Véase también: Amor por el Señor; 

conciencia de Kṛṣṇa; servicio devocional.
bhakthi-latā

comparada a la hija de Malayadhvaja, 28.32
Bhakti-rasāmṛta-sindhu

instrucciones en, 22.22
Bhakti-rasāmṛta-sindhu, referencias sobre 

desapego, 27.1; 29.55; 30.23; 31.6
liberación por medio del servicio 

devocional, 29.65; 30.19
purificación por medio del servicio 

devocional, 22.52
renunciación, 22.28; 29.55

servicio devocional puro, 29.46; 29.66; 
31.14

bhakti-yoga, Véase: Bhakti; conciencia de 
Kṛṣṇa; servicio devocional.

Bhaktisiddhānta Sarasvatī, 28.31, 35-36
como sirviente de Caitanya, 22.42
referencias sobre:
cantar solo, 28.33; 29.88
renunciación consciente de Kṛṣṇa, 30.19
seguir los pasos de, 23.5

Bhaktivinoda Ṭhākura, 28.31
como sirviente de Caitanya, 22.42

Bhaktivinoda Ṭhākura, citado sobre esposo 
y esposa en Vaikuṇṭha, 23.29
lengua, 24.38

Bhaktivinoda Ṭhākura, referencias sobre 
actividades fruitivas, 25.9; 28.27; 29.78
despertar a la entidad viviente al servicio 

devocional, 20.25
devoto como «perro» del Señor, 29.30-31
disfrute material es sufrimiento, 28.27
educación material, 29.47
felicidad se pierde en la vejez, 27.17, 20
olas de māyā, 25.11; 26.8; 28.60
para el sirviente de Kṛṣṇa no existe 

aflicción, 25.11; 26.87; 28.60
Véase también: Bhaktivinoda Ṭhākura, 

citado sobre.
Bhārata-varṣa

nacer en, 25.13
Bhaya, 27.23. Véase también: Yavana-rāja.
Bhīṣmadeva, 21.28-29; 22.62
bhoga

definición, 28.65
Bhogavatī, 25.15
Bhṛgu, 22.43; 24.72
bhṛtya

definición, 28.65
bhukti, Véase: Complacencia de los sentidos.
Bhūrloka, 20.35-36
bienaventuranza trascendental

brahmajyoti carece de, 23.15
en la autorrealización y en el servicio 

devocional comparadas, 20.29
por medio del servicio devocional, 24.52
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proceso para obtener, 23.7
variedad en, 24.23
Véase también: Éxtasis trascendental; 

felicidad; placer.
bija

definición, 29.73, 78
Bilvamaṅgala Ṭhākura

cita y referencia sobre el servicio 
devocional, 23.11; 24.27; 28.51

boca
dos funciones de, 25.49

boda
con devoto puro, 28.43
de Draupadī y los Pāṇḍavas, 28.29; 30.16
de Vaidarbhī, 28.29
disposiciones para, 27.8
edad para, 28.3
en la cultura védica, 24.11
en la India, 30.16
hoy en día, 27.8
recomendación a los Pracetās sobre, 30.16
reglas para, 30.16
sistema kṣatriya de, 28.29
sistema védico para, 27.8, 25; 28.3, 29; 30.16
Véase también: Esposa; esposo(s); 

matrimonio; vida familiar.
bondad, modalidad de

brāhmaṇa en, 21.33, 38
ego falso creado por, 23.17
elevación a, 21.52
elevación a los planetas celestiales por 

medio de, 29.30-31, 66, 76-77
karmīs y jñānīs en, 29.28
mente en, 29.63
servicio devocional supera, 21.32
trascender, 21.52; 23.11
Véase también: Modalidades de la 

naturaleza material.
bosque

comida en, 23.5
retirarse a, 23.1-3
rey y reina en 23.19
Brahmā, Señor, 22.61; 25.28; 29.84; 30.38, 

41
aconsejó a los árboles, 30.47-48

adora al Señor, 24.50, 67, 74
ansiedad también para, 25.11
como creador, 24.18, 34, 50, 72-73; 30.25
como guṇa-avatāra, 30.23-24
como mahājana, 21.28-29
como padre de Sanat-kumāra, 22.41
como prajāpati, 24.9
como primera entidad viviente, 29.42-44
deber de, 28.10, 53; 30.23
día de, 25.43, 28.31; 30.49; 31.10
duración de la vida de, 24.67; 25.43; 30.49; 

31.10
el Señor:
adorado por, 24.50, 67, 74
como, 30.23
comparado con, 21.38
confunde a, 22.9
en sucesión discipular, 26.7
es una entidad viviente, 30.24
esposa de, 25.28
Garbhodakaśāyī Viṣṇu engendró a,  20.28
innumerables titulares del puesto de, 30.49
Kṛṣṇa adviene durante la vida de, 23.7
Kumāras son hijos de, 22.6, 12
manus durante la vida de, 24.42, 67
materialistas adoran a, 23.33
muerte y, 25.4
Nārada Muni y, 22.19; 23.16
ordenó a Prācīnabarhi que se casaran con 

Śatadruti, 24.11
planeta de, 26.8; 27.21; 29.18-20, 28, 42-44, 

48, 80, 84; 30.18; 31.23
Véase también: Brahmaloka.
Pracetās tranquilizados por, 30.46
prajāpatis ocupados por, 28.10; 30.50-51
primero en escuchar los Vedas, 26.7
responsabilidades de, 30.46
Śiva fue creado por, 22.6; 24.72
sucesión discipular que parte de, 24.18
vida sexual atrae a, 24.11
Viṣṇu creó a, 24.72

brahma(n)
definido de tres maneras, 29.73

brahma-bhūta, etapa, 21.32; 23.9, 11, 14; 
24.52; 25.62; 29.82, 30.20
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brahma-jijñāsā, 25.5
Brahma-saṁhitā

recitación de, 30.3
Brahma-saṁhitā, citada sobre diosas de la 

fortuna, 31.22
expansiones del Señor, 20.27
Kṛṣṇa es la causa de todas las causas, 24.42
Kṛṣṇa es la persona original, 20.21; 24.42
Véase también: Brahma-saṁhitā, 

referencias sobre.
Brahma-saṁhitā, referencias sobre

características del mundo espiritual, 30.3, 
32

conciencia de Kṛṣṇa reduce los deseos, 
29.69

creación, 30.49; 31.15
devotos:
alcanzan al Supremo, 24.54
están libres de las reacciones a acciones 

pasadas, 21.11
ven al Señor,  21.42; 22.8
distintas características de los planetas y 

universos, 30.6
Durgā, 24.18
Govinda es la causa de todas las causas, 

30.7; 31.18
Govinda es la persona original, 29.56
Govinda y Su morada, 30.3, 32
Kṛṣṇa:
belleza de, 24.44-46, 52
como controlador Supremo, 22.41
como origen y causa de todo, 31.17
como Señor Supremo, 28.63; 31.17
como Superalma, 30.3, 42
es la causa de todas las causas, 24.63
forma de, 28.63; 31.17
refulgencia Brahman de, 24.28
refulgencia de, 30.5; 31.15
mundo material es el sueño de Mahā-

Viṣṇu, 29.83
servicio devocional es el único modo de 

conocer al Señor, 29.46
Śiva es como el yogur, 30.24
Véase también: Brahma-saṁhitā, citada 

sobre.

Brahma-sampradāya, 22.4; 24.18
brahma-tejas

definición, 23.32
Brahma-vaivarta Purāṇa

citado evolución, 24.73
brahma-vidyā

definición, 23.11
brahmacārī(s), 25.37

caída posible para, 26.13
compañía de mujeres se restringe para, 

25.17; 28.3; 31.1
definición, 22.62
Kṛṣṇa como, 22.62
Kumāras son, 22.6, 12
muerte es un bendición para, 27.12
naiṣthika, 22.6; 27.21
Nārada es un ejemplo de, 27.21
servicio de, al maestro espiritual, 28.65

brahmacarya
valor y necesidad de, 25.44; 28.3
Véase  también: Brahmacārī(s).

brahmajyoti
caída de, 21.7; 23.15, 27-28
el Señor es el fundamento de, 22.11
impersonalistas caen de, 21.7
jñānīs caen de, 24.56
planetas espirituales comparados con, 23.15
punto de vista del devoto sobre fundiese 

en, 24.57
Véase también: Brahman.
Brahmaloka, 20.22; 21.7; 23.26-27; 24.29; 

26.8; 27.21; 29.18-20, 28, 42-44, 48, 80; 
30.18; 31.23

habitantes de, 29.84
Brahman

aspecto del Señor como, 30.7, 30-31
aspecto personal e impersonal de, 22.25
ausencia de cualidades en, 22.25
brāhmaṇa conoce, 21.12
caída de, 22.21, 35
comprensión de. Véase: Comprensión de 

Dios.
devotos en el nivel de, 28.37; 30.18
el Señor Kṛṣṇa es el fundamento de, 24.28, 

60
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el Señor es trascendental a, 30.31
elevación a,  y caída de, 23.11
entidad viviente es, 29.35
es trascendental, 30.31
fundirse en, 23.28
impersonalistas aspiran a, 23.10
impersonalistas citados sobre, 22.38
jñānīs aspiran a, 29.28
preguntar sobre, 22.21
refulgencia de, 29.28; 30.5; 31.15
Véase también: Brahmajyoti; fundirse con el 

Supremo; unidad.
Brahman, nivel

ekadaṇḍī sannyāsīs están en, 22.11
por medio del servicio devocional, 20.8, 10
Véase también: Brahma-bhūta, etapa; 

trascendental, plano.
Brahman Supremo

Kṛṣṇa es, 27.5; 28.38; 30.7
brāhmaṇa(s)

aceptan los Vedas, 21.42
aconsejan a los kṣatriyas, 22.46
aconsejan a los vaiśyas, 22.46
actividades de, 21.31
adoran al Señor, 21.38
alimentar al Señor a través de, 21.41
bebían agua del Ganges en Calcuta, 21.31
caída de, 31.10
caridad a, y de, 22.46
castigo no para, 26.24
como propietarios, 22.46
complacer al Señor a través de, 22.8
conocen a Kṛṣṇa, 21.42
conocen el Brahman, 21.12
cualidades de, 21.37, 44
deber del ser humano es convertirse en, 

28.7
deberes de, 29.81
devoto comparado con, 21.37, 41-42; 22.12
devotos son trascendentales a, 29.65
en bondad, 21.38
en Kali-yuga, 21.40, 42
escuchar sobre Pṛthu beneficia a, 23.32
estar cualificado, importante para, 31.10
garbhādhāna-saṁskāra para, 31.10

hábitos alimenticios de, 21.24
iniciación para, 31.10
líderes entre, nombres de varios, 29.42-44
materialistas, 29.57
meditar en el servicio a la Deidad, historia 

de, 30.28
nacimiento y, 31.10
obedecen las leyes, 28.26
ofensas a, 21.37. Véase también: Ofensas.
por nacimiento y cualidades, 23.32
Pṛthu es, 21.52
rey está subordinado a, 21.12, 43, 50; 22.45
servicio a, 21.39-40
Śiva en el papel de, 24.17
sociedad necesita, 22.46
son afortunados, 22.13
son trascendentales, 21.42
sustento para, 21.50
Vena muerto por, 22.45

brāhmaṇa amigo
instruyó a Vaidarbhī, 28.51-64
Superalma comparada a, 28.51-55, 61-64

brāhmaṇa-kula
definición, 21.12

brāhmaṇi
definición, 22.25

brahmāstra, armas, 22.57
Brahmāvarta, 21.12
Brasil

oro en, 22.36
brazos y piernas

son ciegos, 25.54
Bṛhan-nāradīya Purāṇa

citado sobre el canto de los nombres del 
Señor en Kali-yuga,  23.7

Bṛhaspati, 22.62
brillo del Sol y refulgencia del Señor 

analogía de, 24.52
Buddha, Señor

compasivo con los animales, 22.42
enseñó el nirvāṇa, 23.15
filosofía de, 24.17
imágenes de, en los templos, 24.44
rechazó la matanza de animales, 25.9; 26.9
rechazó los vedas, 21.27
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buddhaḥ
definición, 20.7

buddhi-yoga, 29.5
Budismo, 27.11; 28.40

— C —
caída, 28.44, 64

a los planetas infernales, 29.30-31, 66, 
76-77

a través de la modalidad de la ignorancia, 
29.30-31, 66, 76.77

al mundo material. 22.30; 24.34; 28.53-55; 
29.4, 61, 75, 83

causas de, 26.13; 29.4, 65
de Dakṣa 30.48
 de la refulgencia Brahman (brahmajyoti), 

23.15, 27, 28; 24.56 
de las personas demoníacas, 28.26
de los impersonalistas, 21.7; 22.22-23, 35
de los semidioses, 24.4
de un brāhmaṇa, 31.10
del mundo espiritual, 28.53-55; 29.4, 83
del servicio devocional, 26.13; 28.28, 37, 

44, 53-54
del yogī, 24.4
detallada, 29.4
Véase también: Ofensa.

Caitanya, Señor, 20.23; 22.9, 40
adoptó sannyāsa, 23.31
biografías de, 27.24
cantando los nombres de las gopīs, 23.31
citado sobre. Véase: Caitanya, citado sobre
cómo consideró el varṇāśrama-dharma, 

24.53
como encarnación de Kṛṣṇa, 22.5
devotos de, 24.58
enseño con el ejemplo, 22.5; 23.18
es el Señor en el papel de un devoto, 21.27
es Kṛṣṇa, 30.36
esposa de, 23.20
inauguró el saṅkīrtana, 21.35
mantra Hare Kṛṣṇa como obsequio de, 

24.14
movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa 

defendido por, 29.57

sirve a, 24.17, 45-46
no deseaba la liberación, 30.33
ordenó predicar, 30.37
predicción de, 22.42
Rāmānanda Rāya y, 21.48; 24.53
referencias sobre. Véase: Caitanya, 

referencias sobre.
renuncia mostrada por, 30.43
Sanātana Gosvāmī detectó la divinidad de, 

21.11
Sārvabhauma Bhaṭṭācārya y, 22.62
sucesión discipular a partir de, 28.31; 30.37
vida familiar de, 26.15

Caitanya, citado sobre
cambiar la conciencia, no la posición, 20.15
canto de los santos nombres del Señor, 

21.32
devoto, 21.37
«enredadera» devocional, 21.37
escuchar a un devoto puro, 20.25
escuchar filosofía māyāvāda, 20.24
filósofos māyāvādīs, 21.27
«hierba» de los deseos materiales, 22.30
maestro espiritual y discípulos, 21.31
servicio devocional, 20.34; 24.69; 31.12

Caitanya, referencias sobre
amor por Dios, 22.21
canto de Hare Kṛṣṇa, 23.17; 24.59, 67, 70
desapego, 22.25
desear servicio devocional, 20.31
despertar a la entidad viviente al servicio 

devocional, 20.25
«devoto de Kṛṣṇa» es la verdadera 

identidad, 29.46
enseñar con el ejemplo, 22.5
entidad(es) viviente(es)
son sirvientes eternos de Kṛṣṇa, 29.36-37, 

65, 88
van errantes, 28.52, 55; 29.46
glorias de los santos nombres del Señor, 

23.7
jñānīs comparados con karmīs, 25.3
limpiar el corazón, 27.5; 29.5, 84
nacer en Bhārata-varṣa, 25.13
occidentales son caídos, 22.52
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oración de estar a los pies de loto de Kṛṣṇa, 
31.20

peligro del impersonalismo, 28.63
predicar sobre Kṛṣṇa, 23.38 
relacionarse con devotos, 24.59
servicio devocional:
de escuchar, 30.33
 de predicar, 30.37
semilla de, 28.52, 55; 29.46
vida tras vida, 30.33
trascender las designaciones del 

varṇāśrama-dharma, 29.46
vagar aliviado por la compañía de los 

devotos, 25.6, 11; 28.55
Véase también: Caitanya, citado sobre.

Caitanya-bhāgavata
referencia sobre la perfección de la 

educación, 29.50
Caitanya-candrāmṛta

referencia sobre el punto de vista del 
devoto sobre la liberación de fundirse y la 
elevación al cielo, 24.57

Caitanya-caritāmṛta
autor de, 27.24
sobre Caitanya y la liberación, 24.53
sobre el Señor y el devoto, 20.30
Caitanya-caritāmṛta, referencias sobre 

desapego, 22.25
devoto es pacífico, 24.20
devotos
inteligencia de, 26.16
relación con, 25.6, 11; 28.55
el Señor es luz y la ignorancia es oscuridad, 

30.5
entidad viviente:
es sirviente del Señor, 24.77; 28.52, 55; 

29.46
progreso real para, 29.18-20
va errante, 28.52, 55; 29.46
escrituras por misericordia de Kṛṣṇa, 26.8
existencia miserable por olvidar a Kṛṣṇa, 

26.8
impersonalistas, 31.12
jñānīs comparados con karmīs, 25.3
Kṛṣṇa:

como controlador Supremo, 27.27; 30.38
es el amo y los demás son Sus sirvientes, 

27.27; 30.38
lo auspicioso y lo no auspicioso, 22.14
nacer en Bhārata-varṣa 25.13
occidentales, 25.52
predicar sobre Kṛṣṇa, 23.38
relación con devotos, 24.59
servicio devocional:
para liberarse de māyā, 29.29
perfección completa por medio de, 28.39; 

31.14, 18
semilla de, 28.52, 55; 29.46
visión espiritual del devoto puro, 22.28
Véase también: Caitanya-caritāmṛta, citado 

sobre.
caitya-guru, 28.52

definición, 22.37
cakras, en el cuerpo, 23.14
Calcuta

el río Ganges pasa por, 21.31
Cāṇakya Paṇḍita, citado sobre

buen hijo de la familia, 30.12
serpiente y hombre envidioso, 22.11

Cāṇakya Paṇḍita, referencias sobre
esposa hermosa es un enemigo, 27.1
vida en el hogar, 26.15

caṇḍalas
servicio devocional eleva a, 31.10

Caṇḍavega, 27.13-16; 29.21
Caṇḍikā

adoración a, 27.11
Candra, Señor, 22.9; 30.14
Candra-vaṁśa, 22.54
Candraśekhara, 22.9
Candravasā, rio, 28.35-36
canto de hare Kṛṣṇa

alivia del sufrimiento, 22.15
«animales» abandonan, 20.26
beneficio de, 24.10
como oración para servir a Dios, 24.69
comparado con el canto de los yogīs e 

impersonalistas, 31.12
conocimiento por, 24.40
de la Brahma-saṁhitā, 30.3
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dieciséis rondas diarias, 21.42; 23.5
ejemplo de Ananta sobre, 30.41
elevación por medio de, 23.8
en compañía de los devotos, 29.39-40
en el momento de la muerte, 23.13; 28.15
en saṅkīrtana, 26.1-3; 30.35-36
en un lugar solitario, 28.33; 29.88
en voz alta, 31.19
es Kṛṣṇa en persona, 24.40
es siempre fresco y nuevo, 30.20
es sonido trascendental, 20.26
falta de atracción por, 30.4
impersonalistas menosprecian, 20.26
iniciación para, 31.10
liberación por medio de, 24.42
necesidad de, 24.67
para Kali-yuga, 24.14
perfección por, 24.43
poder purificador de, 21.32; 23.17; 24.59
por el bhajanānandī, 30.37
por el maestro espiritual en el momento de 

la iniciación, 24.32
por parte de los Pracetās (cita de 

oraciones), 30.22-30
predicción de Caitanya sobre, 22.42
ventajas de, 26.24; 29.39-40, 48; 30.3-4, 20, 

22, 35-36; 31.19
Véase también: Canto de los santos nombres 

del Señor; escuchar y cantar acerca del 
Señor; Saṅkīrtana-yajña.

canto de los santos nombres del Señor, 
26.1-3
como deber diario del devoto, 22.4; 24.70
constantemente, 23.7; 24.70
determinación como resultado de, 23.8
dieciséis rondas diarias, 22.14; 24.70
es glorioso, 24.14
meditación por medio de, 24.70
ofensas en, 21.37; 24.30
para Kali-yuga, 23.7
Véase también: Canto de Hare Kṛṣṇa; 

escuchar acerca del Señor Supremo; 
glorificación del Señor; saṅkīrtana-yajña.

cañcalā
definición, 20.28; 25.28

capitalismo, 29.28
cāraṇas, 20.35-36
caridad, 27.1; 31.14

brāhmaṇas dan y reciben, 22.46
en busca de ganancia económica, 22.36
esposa no se ofrece en, 22.44

Cārvāka, 27.18
citado sobre el materialismo ateo, 27.18

casados, Véase: Gṛhastha(s).
castas, sistema védico de. Véase: 

Varṇāśrama-dharma.
castidad, 26.16-17; 27.8; 28.18
castigo

beneficio de, 26.21
convirtiéndose en un fantasma, 26.10; 29.6, 

76-77
 de Dakṣa, 30.48-49
de Durvāsā Muni, 26.24
de Hiraṇyakaśipu, 27.12
desde el punto de vista del devoto, 26.21
el Señor protege de, 25.11; 26.1-3; 29.57
excepciones a, 26.24
Manu-saṁhitā citada sobre, 25.8
naciendo como animal, 29.76-77
necesario para el pecador, 26.10
por asesinato, 25.8; 26.21
por desobedecer las leyes de Dios, 20.21; 

21.27; 22.33
por matar animales, 25.8; 26.9-10; 27.12; 

28.26
por medio de la naturaleza material, 28.25
por ofender a brāhmaṇas o vaiṣṇavas, 26.24
por ofender a devotos, 31.21
por ofensas en Vṛndāvana, 29.14
por suicidio, 26.10
sufriendo las cuatro miseria, 27.29
Véase también: Reacción(es) pecaminosa(s).

casualidad
ateos creen en, 21.27
refutación de la teoría de, 24.42
vida no es producto de, 21.27

causa(s)
materiales, diferencias debidas a, 22.29
suprema, Kṛṣṇa es, 24.42, 63
Véase también; Casualidad; karma.
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causa de todas las causas
el Señor es, 30.7; 31.17

causal, océano, 22.40
cautiverio, 26.1-3; 28.20; 29.78, 82

de la complacencia de los sentidos, 22.30
de la designación corporal, 22.30
del  karma, 21.27
liberarse de, 20.11; 21.32, 34; 24.78
Véase también: Ciclo de nacimientos y 

muertes; karma; māyā; modalidades de la 
naturaleza; sufrimiento; transmigración 
del alma.

caza de animales, 26.4, 6, 9; 27.12
reyes practican, 22.13
Véase también: Matanza de animales.

caza de mujeres, 26.4, 6, 9
celibato

como método anticonceptivo védico, 27.6
en el varṇāśrama-dharma, 25.38
Véase también: Renunciación
ventajas de, 27.21

célibes, Véase: Brahmacārī(s); sannyāsī(s).
 cerebro del Señor

comparado con el de las entidades 
vivientes, 24.42

ceremonias rituales
brāhmaṇas y devotos y, 21.24
elevación al cielo por, 20.28
en las modalidades de la naturaleza, 20.5-6
lavar los pies en, 21.14
para la complacencia de los sentidos, 20.6
Véase también: Sacrificio(s); ceremonias 

específicas.
Chāndogya Upaniṣad,  referencias sobre 

conocimiento recibido del maestro 
espiritual, 28.65
seguir a los ācāryas, 22.24

ciclo de nacimientos y muertes
concepto corporal es la causa de, 21.32
devoto no es afectado por 20.34
materialistas están sujetos a, 21.30
no devotos sufren, 24.41
Véase también: Muerte(s); nacimiento(s); 

transmigración del alma.
ciencia

conciencia de Kṛṣṇa es, 29.75
material, 25.38; 28.61; 29.47
teoría astronómica de, 29.42-44

científico(s) materialista(s), 26.8; 27.11; 
28.21; 29.8, 29
cerebro de, es limitado, 24.42
concepto del alma de, refutado, 24.64
Darwin, 28.53; 29.60
entienden erróneamente el mundo 

material, 22.55
ignorancia de, 21.23; 25.33; 28.21, 24; 

29.42-44, 60
problemas no resueltos por, 27.27
proponen la desaparición de la muerte, 

27.12
quieren averiguar el proceso de la vida, 

24.65
son ciegos guiando a otros ciegos, 28.61
son pecaminosos, 28.21
teoría de la evolución de, 28.53; 29.42-44
teoría del azar de, 24.42
viaje a la Luna de, desmentido, 22.54
viaje espacial de, 22.54; 29.48
Véase también; Ateos; filósofos.

Cinmaya-śarīra
definición, 22.26

cintāmaṇi-dhāma
mundo espiritual es, 30.32

ciudadano(s)
actualmente son śūdras, 20.15
animales son, 21.22
en el reino de Pṛthu, 21.51-52; 22.55-56
en el servicio devocional, 21.36
relación del rey con, 21.6
Véase también: Sociedad humana.

civilización moderna
comparada con la sociedad védica, 22.34
defectos en, 24.66
en el concepto corporal, 22.31
en una senda peligrosa, 21.23; 22.33, 36
Véase también: Kali-yuga; sociedad 

humana.
coco seco

devoto puro comparado a, 22.26
Codicia, 24.66. Véase también: Apego 
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(material).
colina

obtener forma de, 22.33
coma, estado de, 28.12; 29.76-77
comentario «erudito» sobre la Bhagavad-

gītā, 20.17
comer

apego a, 25.53; 26.13; 28.35-36; 29.54
austeridad en, 28.35-37; 30.39-40
austeridades en, de Dhruva Mahārāja, 30.4
carne. Véase: Consumo de carne.
de los āryas, 30.39-40
del devoto, 22.24
del Señor, 30.39-40
demasiado, 23.5
en lugar pecaminoso o santificado, 21.24
para animales, 25.11
restricciones en, 26.11; 28.35-36
según las modalidades, 26.11
Véase también: Alimentos; hambre; 

prasāda.
comparaciones, Véase: Analogías.
compasión del Señor por las almas caídas, 

22.42
competencia en el mundo espiritual, 20.27
complacencia de los sentidos, 27.7; 28.51

al devoto puro no le interesa, 22.52
ancianos no pueden disfrutar de, 27.12
apego a. Véase: Apego (material).
ateos, citados sobre, 21.30
autorrealización comparada con, 22.32-34
cautiverio debido a, 28.55; 30.19
ceremonias rituales en busca de, 20.6
clases de, cinco, 25.18
comparada a,
amigas de Purañjana, 25.28, 35; 29.6
comida quemando, 28.27
gota de agua, 25.12
ir de caza, 26.1-3
concesión para, vida familiar es, 31.6
contamina la conciencia de Kṛṣṇa, 22.30
de los gobernantes, 27.18
debilita el aire vital, 28.2
debilita el cuerpo y el espíritu, 28.2
desapegarse de. Véase: Desapego.

despierto y dormido, 25.44
diferente de cada uno, 21.30
dinero se gasta en, 22.33-34
en la era actual, 22.36
en Occidente, 25.52; 26.26
entidades vivientes persiguen, 24.64
es locura, 25.52
es masticar lo ya masticado, 26.8; 27.14
es un obstáculo en el camino, 25.24
escrituras para, 29.13
esposa para, 26.17
excesiva comparada con necesaria, 31.6
fabricar para, 27.14
frustración de, 25.12; 28.27
ilusión de. Véase: Ilusión.
karma debido a, 24.78
karmīs, jñānīs y yogīs buscan, 23.28
liberación comparada con 22.35
materialistas buscan, 22.23
necesaria comparada con excesiva, 31.6
nudo de, atracción entre varón y hembra es, 

29.85
olvido de la vida espiritual debido a, 28.59
para los casados, 22.13, 52; 23.4
por medio de la ignorancia, 29.8
regulaciones para, de los Vedas, 25.39; 

26.1-3, 6-7
regulada, 26.7
renunciar a. Véase:  Renunciación.
se restringe en la práctica del yoga, 27.17
seres humanos buscan, 22.55
servicio devocional y, 21.32; 29.57
sin restricciones, 26.5
sufrimiento acompaña a, 25.9
tiempo perdido en, 22.37
transmigración del alma sigue debido a, 

29.18-20, 78
vida familiar para, 27.8, 10; 28.22; 29.54-

55; 31.6
vida humana proporciona, 25.12; 29.4
Véase también: Deseos, materiales;  disfrute 

material; lujuria; vida sexual.
comprensión de dios, 25.62

a través de la conciencia de Kṛṣṇa, 29.38, 
79; 31.2



752   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

a través del servicio devocional, 24.54; 
28.41, 51-52; 29.3, 38, 46, 79; 30.22; 31.11

ayuda del Señor para, 28.41, 51; 29.5, 46, 
50; 30.10, 20; 31.13

como Superalma, 28.40, 42
comparada a ver el Sol, 29.79
cualidades necesarias para, 29.38
cultivando la conciencia, 21.35
de los Pracetās, 30.4
de Malayadhvaja, 28.38-42
entregándose al Señor, 21.35
muerte  es, para los ateos, 28.22
niveles de:
comparados, 30.30-31; 31.3
tres, 31.12
para el devoto, 31.20
proceso de. Véase: Servicio devocional.
servicio devocional es necesario para, 31.12
solo por la misericordia del Señor, 30.22
son necesarios muchos nacimientos para, 

28.39
Véase también: Conciencia de Kṛṣṇa.

comunismo
dialéctico frente a védico, 22.45

concepto corporal de la vida, 25.9-10-11, 
14, 26, 33; 26.1-3; 27.10; 28.17, 24, 53, 55, 
60-61, 63; 29.70-71, 76-78, 85
civilización en, 22.31
desapego de, 22.21
es de animales, 29.86-87
es ilusorio, 20.5
liberación de, por escuchar la alegoría de 

Purañjana explicada por Nārada, 29.83, 
85

nacimiento y muerte causados por, 21.32
obstáculo para la autorrealización, 23.12
temor debido a, 24.52 
yogīs en, 20.12
Véase también: Apego (material); deseo(s), 

material(es); dualidad material; ego falso; 
ilusión; māyā.

conciencia
comparada a un palacio, 26.11
cuerpo modela, 21.35
del alma y la Superalma, 24.40

en ego falso, 29.70
humana, 21.35
modalidades influencian, 29.74
Véase también: Alma(s); ego falso.

conciencia de dios
necesidad de, 24.66
Pṛthu promovió, 21.27
Véase también: Comprensión de Dios; 

conciencia de Kṛṣṇa.
conciencia de Kṛṣṇa

a través del movimiento de saṅkīrtana, 
21.35

absorberse en, 21.34
alivio por medio de, 28.25, 62; 29.23-25, 

32, 70
americanos y europeos adoptan,  20.26
avance en. Véase: Avance espiritual.
Bhagavad-gītā base de, 21.27
como liberación, 29.36-37
como objetivo de la educación, 29.50
como posición inteligente, 26.16
comparada al agua del Ganges, 21.31
comprensión de Dios por medio de, 29.38, 

79; 31.2
conciencia pecaminosa comparada con, 27.5
condiciones materiales no pueden parar, 

22.24
conocimiento por medio de, 25.34; 28.27; 

29.69, 79
conquista de la muerte por medio de, 29.22
consiste en depender de la voluntad del 

Señor, 22.51
continúa a pesar del cambio de cuerpo, 

29.64
cuerpo espiritual por medio de, 29.65
cuerpo sutil purificado por medio de, 29.61
desapego por medio de, 28.19; 29.7, 29.36-

37; 30.23; 31.2, 20
designaciones corporales eliminadas por, 

21.12
diferencias resueltas en, 22.29
educación para, 29.49
elevación por medio de, 25.13; 29.61, 64
elimina el pecado, 20.14
envidia eliminada por, 20.3, 18
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es el nivel de conciencia más elevado, 21.35
es hermosa, 26.23
es la conciencia original, 26.11-12, 23
es una ciencia, 29.75
es verdadera religión, 31.9
etapa de perfección de, 28.39
etapas de, las más elevadas, 29.48-49
expresiones corporales de, 29.63
felicidad por medio de, 25.11; 28.10, 20, 25; 

29.63; 30.34; 31.2, 28
felicidad y ausencia de temor en, 28.10
forma universal de. Véase: Forma universal 

del Señor.
fórmula para, 23.7
gobierno necesita, 21.25-26
historia de, 28.31
impersonalismo comparado con, 28.40
incompleta, resultado de, 29.64
liberación por medio de, 26.10; 28.10; 28.22, 

64; 29.23-25, 29, 61, 64, 75-77, 88-89; 
31.24

maestro espiritual imprescindible para, 
26.20

marido y mujer en, 23.29
māyā vencida por, 29.29
mente en, 22.41
movimiento de. Véase: Movimiento para la 

conciencia de Kṛṣṇa.
paz por medio de, 23.25
perder el sentido de, 22.14, 30-31
perfección por medio de, 20.15; 21.31; 26.23; 

28.39; 29.50, 76-77; 31.20
personas en. Véase: Devotos.
por escuchar acerca de Kṛṣṇa, 22.24
prédica de Véase: Prédica de la conciencia 

de Kṛṣṇa.
purifica el cuerpo sutil, 29.61
purificación por medio de, 20.21; 21.31; 

26.10-11, 19; 27.5; 28.20; 29.29, 61, 65, 69, 
84; 30.41; 31.20

signos de, 29.5
solo para el libre de pecado, 29.41
transmigración del alma se acaba con, 29.69
Vaikuṇṭha (mundo espiritual) por medio de, 

21.34; 24.29

vejez es tarde para empezar, 27.17, 20
ventajas de, 29.79, 83; 31.19
vida familiar en. Véase: Vida familiar.
vida humana para, 27.3, 6

conocimiento
a Brahmā en el corazón, 26.7
a los devotos, del Señor, 28.41, 51; 29.5, 46, 

50; 30.10, 20; 31.13
a través del Bhagavad-gītā, 28.64
a través de la sucesión discipular, 26.7
a través de la Superalma, 29.50, 60; 30.20, 

26
a través de las Escrituras, 29.3, 13, 42-44
a través de los devotos, 31.28-29
a través del maestro espiritual, 25.5; 

28.64-65
a través del Señor: 
a los devotos, 28.41, 51; 29.5, 46, 50; 30.10, 

20; 31.13
a los fieles, 28.65
como Superalma, 29.50, 60; 30.20, 26
Vedas son, 26.7
y el maestro espiritual, 24.52; 28.64
a través del sonido, 24.40, 43
acerca de Kṛṣṇa mediante servicio 

devocional, 29.76-77
acerca del Señor:
como perfección, 29.86-87
es difícil de obtener, 29.42-44
especulación no puede dar, 29.42-44
liberación por medio de, 25.4; 28.22; 29.61
necesidad de, 29.76-77
 por medio del servicio devocional, 29.3, 

42-46, 76-79; 31.11
por medio del yoga, 29.79
Vedas dan, 30.22
y Su forma, 29.3
y Sus pasatiempos, 29.61
Véase también: Comprensión  de Dios.
al devoto puro, del Señor, 28.41, 52
carencia de. Véase: Ignorancia.
como comprensión del cuerpo y su 

propietario, 28.40
comparado con especulación mental, 26.8
de los devotos acerca del Señor, 29.3
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de los reyes santos, 29.75
del Señor, 28.63; 30.29, 41
edad y, 21.44
entregarse a Dios en, 21.35; 24.67
es trascendental, 23.27
espiritual: a través de sucesión discipular, 

29.75
a través del movimiento para la conciencia 

de Kṛṣṇa, 29.56, 61
de los devotos, 31.7
deber humano de conocer, 25.26
frente a ignorancia, 25.31
gobiernos daban, 25.1
mūḍhas no sienten atracción por, 25.9
oído para, 25.51
por medio del servicio devocional, 25.62; 

29.36-37
se le debe preguntar a las personas santas, 

31.7
ventajas de, 25.1, 5, 7, 62; 26.7-8, 10-12; 

28.64; 29.5, 13, 42-44, 86-87; 31.1
fieles reciben, 28.65
fundamento falso para, 22.31
ignorancia frente a, 24.75
liberación por medio de, 22.26; 25.4; 29.61
material:
el Señor no se conoce mediante, 29.42-44; 

30.22; 31.11
en el kāma-śāstra, 25.38
oído para, 25.50-51
māyā destruye, 29.55-56
movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa da, 

28.27
oídos reciben, 29.13
para el servicio devocional, 25.62; 29.42-44; 

30.20; 31.13
para la comprensión de Dios, devotos 

obtienen, 28.41, 51; 29.5, 46, 50; 30.10, 
20; 31.13

perfección de, 31.1-2
perfecto, 20.4; 26.8
personas santas distribuyen, 22.47
plano Brahma-bhūta es, 25.62
pleno, 20.7
por cantar Hare Kṛṣṇa, 24.40

por medio de conciencia de Kṛṣṇa, 25.34; 
28.27; 29.69, 79

por medio del servicio devocional, 21.32; 
25.62; 26.8; 28.41, 52; 29.1, 3, 35-37, 
42-46, 76-79; 30.10, 31; 31.11, 13

por medio del yoga, 29.79
religión hoy en día no puede dar, 29.56
robado por la ilusión, 29.55, 56
servicio devocional es más importante que, 

20.30
sobre el alma y la Superalma, 28.40
sobre el disfrute sexual, 25.38
sobre el servicio devocional, de la Superalma, 

30.20
sobre la manifestación cósmica por medio 

del servicio devocional, 29.79
sobre la Superalma y el alma, 28.40
sobre la transmigración del alma: 29.6
por medio de la alegoría de Nārada sobre 

Purañjana, 29.85
proceso garantizado para, 29.85
sobre las regulaciones védicas, 26.7
sobre los deseos de las entidades vivientes, el 

Señor posee, 30.39
sobre vidas pasadas o futuras, 29.63-68
śruta-dhara, 25.50
védico:
20.34; 21.27; 22.42; 23.1-3
de la elevación material, 29.55
es perfecto, 26.7-8; 30.22
Kṛṣṇa como objeto de, 29.56; 30.22, 39-40; 

31.11
movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa 

distribuye, 21.24
Verdad Absoluta por medio de, 21.42
vida humana para, 22.33
Véase también: Educación.

consumo de carne, 26.11, 23
alcohol, sexo, etc., acompaña a, 27.11
apego a. Véase: Apego (material).
como asesinato, 25.8
es pecaminoso, 28.26
está prohibido, 26.5
«religiones» recomiendan, 27.11
restricciones para, 27.11



Índice alfabético   755

sacrificio para, 27.11; 28.26
Véase también: Matanza de animales.

consumo de drogas y alcohol, 26.11, 13; 
27.11; 28.27
gobierno permite, 20.21

control de los sentidos, 31.19
complace al Señor, 31.19
es heroico, 25.25
importancia de la mente en, 29.7
por medio de la meditación, 29.7
por medio del servicio devocional, 28.37
Véase también: Austeridad; desapego; 

renunciación.
control de la natalidad, 27.6
corazón

alma y Superalma en, 22.37
el Señor en, 24.33, 36, 41, 64, 70
purificación de, 22.20, 26; 24.59

creación, la
causa y efecto en, 23.17
disolución de, 22.36
el Señor:
es trascendental a, 22.38, 51; 24.63
y las entidades vivientes entran en, 24.64
primera criatura de, 24.73
propósito de, 22.55
señores de, 24.68
variedad en, 24.21, 23
Viṣṇus crean, 20.37
Véase también: Creación (acto de); mundo 

material; naturaleza material; planeta(s); 
planeta(s) celestial(es); Tierra, planeta; 
universo(s).

creación (acto de), 27.9; 28.53; 31.17
causas de, tres, 31.18
comparada a:
despertar, 31.16
estaciones, 31.15
de los elementos, 23.16-17
del cuerpo, 23.16
encarnación para, 30.23-24
mediante el sonido, 24.43
naturaleza material como causa 

subordinada de,  31.17
por Brahmā, 24.18, 34, 50, 72-73; 30.25

por Dakṣa, 30.49
por el Señor:
mediante Su mirada, 31.17
mediante Sus energías, 24.63; 31.15, 17
primeros seres de, 29.42-44
Véase también: Evolución.

crecimiento económico
ateos citados sobre, 21.30
diferente para cada quien, 21.30
en la era presente, 22.36
es temporal, 22.35
por adorar a Śiva, 22.36
precio de, 24.66
religioso e irreligioso, 22.34-35
tiempo perdido en, 22.37
Véase también: Dinero; industria; 

opulencia, material; riqueza.
cremación, 28.50
cualidades materiales y espirituales, 21.34
cuerda y serpiente

concepto erróneo tipo, 22.38
cuerpo del Señor, 24.44-52

y de la entidad viviente, comparados, 20.37
cuerpo espiritual

del devoto puro, 22.26
es trascendental, 29.82
manifestación de, 23.11
por medio del proceso de conciencia de 

Kṛṣṇa, 29.65
sentidos de, 28.20; 29.71
servicio devocional con, 29.71
Véase también: Alma(s).

cuerpo material
abandonar, por medio del yoga, 23.13-15
actividades fruitivas determinan, 21.15
aires vitales de. Véase: Aires vitales.
alimentos para. Véase: Alimentos; comer; 

prasāda.
alma cambia de, 23.21
alma en, 20.2-3, 11-12; 22.26, 31
alma y Superalma en, 22.37-38
aniquilación de, 24.68
apego a. Véase: Apego (material); ego falso.
brazos y piernas de, son ciegos, 25.54; 29.15
caída a, 28.53; 29.65, 75, 83
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Cakras en, 23.14
cambio de. Véase: Transmigración del alma.
causas de. Véase: Cuerpo material, factor(es) 

determinante(s) de.
como campo de actividades, 27.9; 28.5
como denso y sutil, 28.5, 13
como kṣetra, 27.9; 28.5
como Pañcāla-deśa, 27.9
como polvo, 31.15
comparado a:
campo, 28.40
carro, 26.1-3; 29.18-20
ciudad, 25.14-17; 27.9; 28.10-14, 24, 28.57-

60; 29.7
esposa, 28.17
forma universal, 24.39
máquina, 25.11
sueño, 29.61
comparado con espiritual, 20.35-36
complacencia de los sentidos debilita, 28.2
componentes de, 26.23
conciencia de la entidad viviente presente en 

todo, 24.40
conciencia según, 21.35
condición mental se manifiesta en, 29.63
controlado por las modalidades, 26.1-3
creación de 23.16
creado por māyā, 28.61
cremación de, 28.50
cuatro clases de, 24.64
cubiertas de, lista de siete, 26.1-3
cuerpo espiritual comparado con, 29.71
de fantasma, 26.10; 29.2, 6, 61, 76-77
de un devoto, signos extáticos en, 20.19
debilitado por la complacencia de los 

sentidos, 28.2
desapego de. Véase: Desapego.
deseo es causa de, 28.53; 29.6
designaciones se deben a, 22.28
el Señor ofrece, a la entidad viviente, 23.18 
elementos de, 25.14; 28.23-24, 56-58
elementos en, 20.11-12; 23.15; 24.35
en el momento de la muerte:
cambios de, 28.23-24
comparado a los animales en el fuego, 28.14

enfermedades de. Véase: Enfermedad(es).
entidad viviente:
diferente de, 20.12; 25.9-11; 26.1-3; 27.4, 9, 

16; 28.5, 13, 23-25, 40, 60, 63; 29.5, 23-25, 
71, 82

obtiene, 20.37; 23.16
es ilusorio, 29.84
es temporal, 28.10; 31.15
espiritualización de, 23.11
está condenado, 20.30
estar aparte de las actividades de, 20.11, 13
evolución de, 29.74
factor(es) determinante(s) de:
cuerpo sutil es, 28.13, 17; 29.59-61, 68, 70, 

75
deseo es, 28.53; 29.6
karma es, 29.58-78
modalidades de la naturaleza son, 29.26-27, 

76-77
pensamientos en el momento de la muerte 

son, 29.76-77
Yamarāja es, 28.23
gordo y flaco, 23.20
historia de la «belleza líquida» sobre, 26.23
hora de la muerte, Véase: Muerte.
humano es el preferido de quien complace 

sus sentidos, 29.4
karma determina, 24.73
karma determinó, 29.58-78
karmīs sirven, 20.12
Kṛṣṇa es el conocedor de, 28.40
liberarse de, 22.27
madurez sexual de, 25.17
manutención de:
igualdad de seres humanos y animales en 

cuanto a, 29.86-87 
mínima, 29.78; 31.6
miembros de, comparados a ciudadanos y 

amigos, 27.17
miserias que soporta, 22.24
modalidades de la naturaleza:
cambian, 20.11
componen, 26.1-3
controlan, 26.1-3
determinan, 21.35, 51; 29.26-27, 76-77
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nacimiento en. Véase: Nacimiento.
naturaleza ofrece, a la hora de la muerte, 

29.76-77
necesidades de, 25.26, 52; 29.39-41
órganos de los sentidos de. Véase: Órganos 

de los sentidos.
para los pecadores, Yamarāja elige, 28.23
partes de, comparadas a las divisiones 

sociales, 21.33
pensamientos en el momento de la muerte 

determinan, 29.76-77
piernas de, según, 29.2
poderes superiores otorgan, 24.73
puertas de:
comparadas a puertas de una ciudad, 

25.46-53; 28.4
enfermedades de, 28.4
enumeradas, 25.13, 45; 28.4
raíz de, es el cuerpo sutil, 29.60
se mantiene con alimentos, explicación, 

28.58
se olvida con la llegada de uno nuevo, 29.61
sentidos de. Véase: Sentidos.
sufrimiento causado por, 27.29; 28.10; 

29.23-25, 35
tipos de, por número de piernas, 29.2
tipos disponibles, 28.53
trascender, mediante el servicio devocional, 

29.71
viejo. Véase: Vejez.
vivo o muerto, 22.31, 37
Yamarāja determina, 28.23
yogī abandona, 23.14
«yogī» está apegado a, 23.8
Véase también: Cuerpo espiritual.

cultura: Véase: Civilización moderna; cultura 
védica; sociedad humana; varṇāśrama-
dharma.

cultura védica, 30.39-40; 31.1
āryas siguen, 20.26
civilización moderna frente a, 22.34
clases sociales en, 21.50
Dios como objetivo de, 23.4
dirige hacia el desapego, 28.3, 27
divisiones del trabajo en. Véase: 

Varṇāśrama-dharma.
en todo el mundo antiguamente, 21.12
fuego de sacrificio en, 21.41
garbhādhāna-saṁskāra en, 31.10
gobierno en, 25.1; 26.21; 29.81
hábitos alimenticios en, 21.24
marido y mujer en, 23.1-3, 20, 22, 25
matrimonio en, 21.46; 24.11
opulencias naturales en, 21.1
recepción de invitados en, 21.14; 22.10
renunciación de la reina en, 23.19
renunciación en. Véase: Renunciación.
Véase también: Āryas; India; mandamientos 

védicos; sociedad hindú; varṇāśrama-
dharma.

cupido, 25.18; 26.13, 26
Kṛṣṇa supera a, 24.44-46
Pṛthu comparado a, 22.61

— D —
dakṣa, 24.9; 29.42-44; 30.48-51

castigado por el Señor Śiva, 30.48-49
ofendió al Señor Śiva, 30.48

padres de. Véase: Brahmā; Mariṣa; Pracetās.
para el hijo de los Pracetās 30.12
penitencia de, 30.49
reinstaurado en su posición, 30.48-49
significado del nombre, 30.50-51

dakṣiṇa-pañcāla, 25.50; 29.13
dāna (caridad), 26.1; 31.14
dārāḥ

definición, 22.44
daridra-nārāyaṇa, 30.36
darwin, teoría de la evolución de, 24.73; 

28.53; 29.42-44, 60
daśaratha mahārāja; 23.19
dāsya rasa

definición, 20.27
dattātreya, Señor, 24.42
deber

con ánimo desapegado, 30.19
de la esposa, 23.20
de los nacidos en la India, 25.13
de los vaisías, 21.33
de predicar, 25.6, 13; 28.33; 29.52, 88; 30.37
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de superiores y subordinados, 24.19
del devoto puro, 20.32
del gobierno, 21.22, 26, 55
del kṣatriya, 21.33; 24.6
del maestro espiritual, 24.19
del padre, 21.46; 24.19
del rey, 20.14; 21.7, 22-24, 49-50; 22.45; 

23.21; 24.6, 19
 del sannyāsī, 22.10
del Señor y el maestro espiritual, 20.13
demonios no conocen, 24.41
dos clases de, 21.27
en servicio devocional, 30.39-40
entregarse al Señor como, 20.31
material comparado con servicio 

devocional, 22.37
material prescrito, 27.3
ocupacional:
adorar al Señor perfecciona, 24.72
adorar al Señor por medio de, 21.33
en servicio devocional, 20.9; 24.72
morada de Brahmā por medio de, 24.29
para la satisfacción del Señor, 20.13; 21.23, 

27; 24.72; 30.16
perfección por, 20.14
por las modalidades de la naturaleza, 21.33
servicio devocional perfecciona, 24.53
sociedad organizada por, 21.7, 22
por medio del varṇāśrama-dharma, 29.81
primero y más importante, 24.72
servicio devocional como, 23.27; 27.3; 

29.53; 31.9
defectos

lista de cuatro, 21.27, 42
deha y dehī

definición, 20.11
deidad del Señor Supremo 

concepto infernal de, 21.12
de Lakṣmī-Nārāyaṇa comparada con 

Rādhā-Kṛṣṇa, 24.45-46
en la mente, historia de la adoración del 

brāhmaṇa pobre de, 30.28
en los hogares, 30.28
en los templos, 30.27-28
en los templos de los devotos, 24.44

es la expansión de Señor, 30.28
fijar la vista en, 28.34
gṛhasthas adoran, 22.51; 23.29
ofrendas a, 30.28
valor de, 30.27-28
Véase también: Adoración al Señor; templos.

deidades de la naturaleza material, Véase: 
Semidiós(es).

deidades planetarias, 22.54
Véase también: Semidiós(es).

democracia
gobierno védico comparado con, 22.45
legisladores en, 20.15
monarquía supera, 21.6

demonio(s), 25.24; 28.26; 30.26
alcanzan la refulgencia Brahman, 24.44-45
brāhmaṇas de Kali-yuga son, 21.40
comparados con los semidioses y devotos, 

25.29
devotos:
comparados con, 24.30, 45-46; 25.29
evitan a, 24.44-45
ejemplos de, 25.30
el Señor da olvido a, 24.41
evitan entregarse a Kṛṣṇa, 24.18
Kālī mata, 24.18
matados por el Señor, 30.27
mentalidad demoníaca de, 25.39; 27.10
Nārada Muni adorado por, 31.3
no conocen el deber, 24.41
pasatiempos de Kṛṣṇa descritos por, 

24.45-46
se oponen al servicio devocional, 24.41
seis Gosvāmīs y, 24.45-46
símbolos de Viṣṇu destinados a, 24.45-46
utilizan erróneamente las bendiciones de 

Śiva, 24.24-25, 30
Véase también: Ateos; materialistas; no 

devotos; nombres de demonios específicos.
departamento criminal y energía material, 

analogía de, 24.61
desapego

causa y efecto de, 22.25
civilización védica enseña, 28.3, 27
como requisito para recordar al Señor, 
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31.20
complace al Señor, 31.19
consiste en utilizarlo todo para Kṛṣṇa, 29.55
de Caitanya, 30.33
de la felicidad y la aflicción, 29.23-25, 35
de la identificación corporal, 29.46
de la intoxicación, 26.5, 13
de la liberación, 30.33-34, 37
de la riqueza, 29.55; 30.19; 31.21
de la residencia opulenta, 29.55
de la vida corporal, 27.12
de la vida familiar, 30.19; 31.30
de la vida sexual: 26.9, 13
mediante austeridades, 28.44
mediante la conciencia espiritual, 25.24
niños muestran, 29.72-73
de la vida y deseos materiales, 29.66
de las actividades materiales, 30.23
de las condiciones de vida, 29.55
de las designaciones varṇāśrama, 29.46
de las mujeres:
28.27
entrenamiento para, 28.27
de las necesidades corporales, 29.39-40, 

29.55
de las posesiones, por los devotos, 31.21
de los devotos:
29.36-37; 30.18, 23, 31; 31.2
de la liberación, 30.33-34, 37
de la riqueza, 30.19
de las condiciones de vida, 29.55
de las posesiones, 31.21
de los devotos puros, 30.2, 33-34; 31.21
de los niños, 29.72-73
de los Pracetās, 30.18, 30-33
de los ritos védicos, 29.47-48, 56
de matar animales, 26.9
del concepto corporal, 22.21
del control de los sentidos. Véase: Control 

de los sentidos.
del trascendentalista, 25.62

dhruva mahārāja aprende, 30.31
en la vida familiar, 30.19
entrenamiento brahmacarya para, 25.44
liberación por medio de, 22.26

mediante el conocimiento, 25.7; 26.12
mediante la conciencia de Kṛṣṇa, 28.19; 

29.7, 36-37, 69; 30.23; 31.2, 20
por escuchar la alegoría de Nārada sobre 

Purañjana, 29.83-85
por escuchar y cantar, 30.35
por medio de sacrificios, 26.7
por medio del servicio devocional, 25.62; 

26.7, 14; 27.12; 28.37, 65; 29.36-40, 46, 75; 
30.16-19, 31, 35; 31.19

requisito para la liberación, 31.29
varṇāśrama-dharma es para, 28.27
Véase también: Austeridad; brahmacarya; 

purificación; renunciación; sannyāsa.
deseo(s)

árboles que cumplen, 30.32
de los devotos: 23.13; 24.20
pureza de, 30.10, 33-34
el Señor conoce, 30.10, 33-34
inferiores y superiores, 22.39
material(es): 
actividades fruitivas debidas a, 23.8
bendiciones para, 30.10
causan la transmigración del alma, 29.65-

70, 78
cautiverio de la vida material causado por, 

29.78
como anarthas, 29.36-37
comparados a las olas de un río, 22.39
corazón es el centro de, 25.15
cuerpo causado por, 28.53
cuerpo denso es un instrumento para la 

satisfacción de, 29.61, 63, 68, 70
cuerpo sutil transporta, 28.17; 29.61-62, 

65, 68
de imitar al Señor, 29.83
designaciones corporales debidas a, 22.28
devotos están libres de, 31.20
el Señor conoce, 29.60, 62; 30.26, 29
el Señor revela, al devoto, 29.69
extirpados por la conciencia de Kṛṣṇa, 

29.69
frustración de, 28.7
liberarse de, 22.27-28; 23.8
mente almacena y transporta, 22.20



760   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

parados por la conciencia de Kṛṣṇa, 29.68
purificarse de, 22.30
satisfacción de renunciar, 20.9
satisfecho en sueños, 29.69
se adora a los semidioses para, 25.28; 29.45; 

30.2, 38
sentidos son fuente de, 25.27
servicio devocional vence, 22.39
Superalma nos recuerda, 29.60, 62; 30.26
vida material causada por, 29.30-31, 75
Véase también: Apego (material); 

complacencia de los sentidos; lujuria; vida 
sexual.

perfección de, 30.10
servicio devocional satisface, 23.32, 35; 

24.77, 79
Superalma de inteligencia según, 30.26
transportados por el cuerpo sutil, 28.17; 

29.61-62, 65, 68
designaciones materiales

cautiverio de, 22.30
conciencia de Kṛṣṇa elimina, 21.12
deseos materiales causan, 22.28
diferencias debido a, 22.29
liberarse de, 24.44
Véase también: Concepto corporal de la 

vida; ego falso.
despertar a una persona dormida compa-

rado a la liberación del alma, 22.27
destino, Véase: Dios, de regreso a; karma; 

transmigración  del alma.
destrucción, proceso de, 22.36; 24.61-66, 68
deva(s),Véase: Semidiós(es).
devahū, 25.51; 29.12
devahūti, 24.42
devaloka, 29.13
devoto(s) del Señor Supremo 

abandonan las ocupaciones materiales, 
29.36-37

actividades de, 22.50; 24.5
actividades materiales no afectan a, 22.52
adoradores de Śiva comparados con, 24.18
adoran a Nārada Muni, 31.3
adoran a, 23.31
agradecido a Dios, 21.44

alimentar al Señor a través  de, 21.41
animan a los religiosos, 22.24
austeridades a veces difíciles para, 25.4
bendición para, historia de, 27.12
bendición para, la mejor, 30.33
beneficios acumulativos para, 24.27
beneficios materiales no son buenos para, 

20.30
beneficios para todos de, 30.33-37
bhajanānandī, 30.37
bondad se manifiesta en, 22.17
caída de. Véase: Caída.
cantan Hare Kṛṣṇa, 22.24; 24.14, 70
castigo y, 26.21, 24
clases de, dos, 30.37
como āryas, 30.39-40; 31.9
como conquistados, 28.29
como maestro espiritual. Véase: Maestro(s) 

espirituales(es).
como predicador(es), 22.16; 23.38; 24.58, 70
es trascendental, 27.22
misericordia de, 31.19
Nārada Muni es, 27.22; 30.37; 31.8
requisitos de, 31.19
se recomienda viajar para, 30.37
como rasa-jña, 31.22
como rey, ejemplos, 30.19
como yogeśvara, 22.22
comodidades materiales dadas a, 28.51
compañía de: 20.26; 21.27, 52; 22.19-20, 

23; 23.34; 24.57-59; 25.62; 26.12, 14; 27.4; 
28.65; 29.1

cantar sobre el Señor en, 29.39-40
con el maestro espiritual, dos tipos de, 28.47
de calidad pura, 29.39-40
en Vṛndāvana, 29.39-40
es el principal deseo del devoto, 30.33-34
escuchar sobre el Señor en, 29.39-40
movimiento de la conciencia de Kṛṣṇa para, 

30.34-35
necesidad de 29.41
sentimental, 26.13
valor de, 25.6; 26.10; 28.34; 29.29-31, 83; 

30.33-37; 31.2, 28-29
comparados al hijo en relación con su padre, 
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20.31
comparados con:
abejorros, 30.32
reina Vaidarbhī, 28.47-50
rey, 30.45
yogīs, 20.12, 23; 23.11, 28; 24.20, 44
competencia entre, 20.27
complacer al Señor a través de, 22.8
complacen a los semidioses, 24.27
condiciones de vida para, 29.55
conocen la conclusión védica, 21.42; 22.16
conocimiento para. Véase: Conocimiento.
conocimiento a partir de, 31.28
cooperación entre, 20.18; 30.8
cualidades de, 20.16; 22.24; 29.66; 30.39-40
cumple con su deber,  30.39-40
definición de Caitanya de, 21.37
dejan para siempre el mundo material, 

21.32
demonios:
comparados con, 24.30, 45-46; 25.29
evitados por, 24.45-46
dependen del Señor, 22.46, 51
desapego de, 29.36-37, 55; 30.18, 23; 31.30
deseos de:
23.13; 24.20
revelados por la misericordia del Señor, 

29.69
desprovistos de deseos, 28.42; 30.31, 33-34, 

37; 31.2, 20
difícil llegar a ser, 24.76
difunden el culto bhakti, 20.34
dirigido por el Señor, 28.52; 29.50; 30.20
ecuanimidad de, 20.10
el Señor:
adora a, 21.38
adorado por, 21.38; 24.44
alcanzado por, 24.53-54
amado por, 22.8
aparta las miserias de, 30.24
arrebata la opulencia a, 22.36
aumenta la influencia de, 30.24
ayuda a, 29.46; 30.26; 31.13
bendice a, 20.30
bienqueriente de, 30.24

bondadoso con, 30.43
comprendido a través de, 29.38; 30.27; 31.30
conocido por, 24.62
corresponde con,  20.27
da el mérito a, 24.45-46
da el recuerdo a, 24.41
dependiente de, 31.20, 22
desde el punto de vista de, 24.61
dirige a, 28.60; 29.50; 30.20
es uno con, 29.69; 30.16
felicidad material para, 30.2
glorificado por, 24.33
guía a, 24.18, 33
ilumina a, 24.52
inspira a, 30.20
libera a, de las reacciones, 21.11
misericordioso con, 30.19, 27-29
pasatiempos de, saboreados por, 22.25
promesas de, cumplidas por, 22.42
protege a, 24.68; 30.24, 27
purifica a, 21.52; 30.21
querido a, 21.39
revela los deseos de, por Su misericordia, 

29.69
siempre con, 21.41, 44; 23.35
visto por, 20.38; 21.42; 22.8; 24.44
el tiempo no afecta a, 24.56
en el nivel Brahman, 28.37; 30.18
en el nivel del Señor, 23.31; 24.30
en etapa avanzada, 22.16; 24.67
en servicio devocional, 22.62; 23.9, 11, 18; 

24.56-59
en sucesión discipular. Véase: Maestro(s) 

espiritual(es); sucesión(es) discipular(es).
endeudados con Nārada Muni, 30.37
enfermedad no desanima a, 22.24
entienden el mundo material, 22.55
erróneamente entendido por la gente 

común, 22.9
es afortunado, 22.13
es amigo de todos, 21.33; 22.24; 23.15
es compasivo, 21.50
es el yogī más elevado, 22.22
es no violento, 22.24
es patita-pāvana, 21.50
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es reflexivo, 24.59
es sencillo, 22.24
es tolerante, 22.24
es tranquilo, 24.20
es trascendental, 20.12; 21-38, 42; 23.11
es trascendental al mundo y los deseos 

materiales, 26.21; 28.37; 29.65, 71, 82; 
30.18, 21, 23, 37; 31.2

es un lugar de peregrinaje, 22.11
es uno con el deseo del Señor, 28.42
escuchan sobre el Señor, 22.25
escuchan sobre Pṛthu, 23.37
escuchar de, 21.52; 22.19; 24.53. Véase 

también: Devotos, compañía de.
escuchan sobre, 23.33, 39; 24.16
está libre de temor, 24.52, 68; 30.37
están liberados, 22.26-27; 23.9, 11
estudian los Vedas, 29.50
falso, 29.41
felicidad de, 27.24; 30.20
felicidad material ofrecida a, 30.2
feliz, 21.33
fiel, conocimiento se revela a, 28.65
filosofía de, 22.24, 38
fuerza de, 28.29
gente envidiosa se opone a, 24.67
goṣṭhānandī, 30.37
hijos de, 28.32-33
hogar para, 26.16
humildad de, 26.21; 30.33
impersonalistas:
comparados con, 20.10; 22.16; 24.61
deben ser vencidos por, 22.62
impersonalistas se convierten en, 24.33
influencia de, el Señor aumenta, 30.24
iniciación para, 25.51; 26.11; 31.10
inspirado por la Superalma, 30.20
instruido por el maestro espiritual y la 

Superalma, 28.52
Jarā no puede tocar a, 27.30
jñānīs comparados con, 20.12, 23;  22.16; 

23.11, 27-28; 24.20, 40, 44, 56-57; 25.3
kaniṣṭha adhikārī, 29.88
karmīs comparados con, 25.3
liberación par.  Véase: Liberación.

libres de Yamarāja y Jarā, 29.22
líderes del gobierno deben respetar, 21.37
matrimonio para, 28.43
misericordia de, 27.22; 29.46, 88; 30.37, 41; 

31.19, 29-30
misericordia del Señor con, 30.19, 27-29
muerte para, 28.15, 47, 49-50
mujer no puede atraer a, 24.12
nacimiento como, 29.64; 31.9
nacimiento de, 20.34; 22.12
necesidades corporales de, 29.39-40
neófitos, 20.30; 22.16; 23.9, 37; 24.45-46; 

25.4; 26.13; 28.30, 33; 29.36-37, 88; 30.28
 no devotos comparados con, 22.23, 39; 

24.59, 68
no existe perturbación en, 24.59
no les asusta la muerte, 24.68
obedece al maestro espiritual, 28.48, 50-51, 

65; 29.68
obedecen las leyes, 26.24
ofensas a, 21.37; 26.24; 31.21
opulencias adquiridas por, 23.11
oración que se ofrece a, 21.47, 50
oraciones por, y a. Véase: Oraciones.
oraciones según la capacidad de, 30.41
oran al Señor, 20.34; 24.33
paran el pecado, 26.11
perciben al Señor, 29.38; 30.27; 31.20
perfección lograda por, 24.54, 74
poder de, 24.58; 30.24
por encima de las reacciones a los actos 

pasados, 21.11
por encima de los brāhmaṇas, 21.37, 41-42; 

22.12
protegido por el Señor, 30.24, 27
punto de vista de, sobre fundirse con el 

Señor, 20.23; 24.57
punto de vista de, sobre la elevación al cielo, 

20.23; 24.57
purificación de, 24.59
purificado por el contacto con el Señor, 30.21
purifican el lugar al que van, 30.37
puro. Véase: Devoto(s) puro(s).
reglas en el dormir para, 22.24
regulación en el comer de, 21.24; 22.24
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reputación de, 21.48
respeto para, 22.12
rey está subordinado a, 21.12, 43
riqueza para, según su madurez, 30.19
sabios entre, nombres de varios, 29.42-44
sahajiyā, 23.31, 37; 24.45-46
salvan a las almas condicionadas, 22.16; 

24.58
se oponen a la matanza de animales, 22.24
Señor aparta las miserias de 30.24
servicio a, y por, 21.39-40; 23.3
Véase también: Devotos, compañía de; 

maestro espiritual; servicio devocional.
siempre está animado, 30.20
signos de éxtasis en, 20.19
sigue y obedece al maestro espiritual, 28.47-

51, 65; 29.68
siguen las escrituras, 28.32
siguen los principios regulativos, 22.24
símbolos de Viṣṇu destinados a, 24.45-46
Śiva:
adorado por, 24.30
ama a, 24.28, 30
mejor entre, 24.18, 30, 76
sociedad debe seguir, 21.50
son completamente atractivos, 24.44-45
son difíciles de encontrar, 28.39
son ecuánimes, 31.2-3
son representantes del Señor, 22.16
son tranquilos y serenos, 24.20
sueños de, 29.69
tienen que renunciar, 28.65
tres tipos de, 22.16
van de regreso a Dios, 23.27; 24.40, 44-45, 

68
vejez no estorba a, 27.24
vencen los deseos materiales, 22.39
vida familiar para. Véase: Vida familiar.
visión de igualdad de, 31.2
visitas familiares para, 31.30
viven para siempre, 21.48
Yamarāja no controla a, 24.56
Véase también: Discípulo(s); persona(s); 

santa(s); trascendentalista(s); Vṛndāvana, 
habitantes de; devotos específicos.

devoto(s) puro(s)
actividades de, 22.50
actividades piadosas del pasado hacen 

posible ver a, 22.7
alcanza la satisfacción, 22.49
bendición de, es esencial, 24.57
cantan el mantra Hare Kṛṣṇa, 24.32
como representante del Señor, 21.27
compañía de, 30.33-34, 37
comparado a coco seco, 22.26
complacencia de los sentidos no interesa 

a, 22.52
comunidad de, 30.24
cualidades de, 20.16; 21.44
cuerpo de, 22.26
deber de, 20.32
el Señor: 
es «conquistado» por, 28.29; 31.20
favorece a, 20.19-20
instruye personalmente a, 24.33; 28.41, 52
es compasivo, 21.47
es trascendental, 29.65; 30.23; 31.19
es un alma entregada, 20.31
es victorioso, 28.29
escuchar hablar del Señor de labios de, 

20.24-26
está libre de deseos y es desapegado, 30.2, 

33-34; 31.21
está libre de temor, 30.37
está liberado, 29.65
fiel seguidor de, 21.43
liberación para, 30.2
maestro espiritual debe ser, 29.51
no tiene motivaciones, 30.29
pronuncia sonidos trascendentales, 20.25
Pṛthu como, 21.52
punto de vista de, 28.42
relacionarse con, 24.59
servicio a, 22.22
servicio devocional por medio de, 24.76
son escasos, 24.20
visión espiritual de, 22.28
Véase también: Maestro(s) espiritual(es); 

devotos puros específicos.
dharma
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definición, 21.30; 22.35; 24.42
Véase también: Deber; religión.

dharma-patnī, 26.16
dharma-vatsala

definición, 24.26
dharmarāja, Véase: Yamarāja; Yudhiṣṭhira 

Mahārāja.
dhīra

definición, 29.82
dhṛtarāṣṭra, rey, 23.19; 31.30
dhruva mahārāja, 21.34; 23.7; 24.77; 25.1; 

30.4, 19, 31, 37
referencia sobre la felicidad que sintió al ver 

al Señor, 30.4
dhruvaloka, 29.42-44
dhūmrakeśa, 22.44; 24.2
diferencias materiales

designaciones corporales crean, 22.29
modalidades de la naturaleza crean 22.36
Véase también: Dualidad material.

dinastías kṣatriya, 22.54. Véase también: 
dinastías específicas.

dinero
complacencia de los sentidos y, 22.33-34
gran industria y, 20.21
kṣatriyas guardan, para los brāhmaṇas, 

22.46
materialistas se afanan por, 22.23
Véase también: Crecimiento económico; 

opulencia, material; oro; riqueza.
dios, de regreso a

a través del plano brahma-bhūta, 23.14
devotos seguros de, 21.33; 23.27; 24.68
escuchando los pasatiempos de Pṛthu, 

23.38
escuchando sobre Kṛṣṇa, 24.69
escuchando y siguiendo la autoridad 

perfecta, 20.15
evitando a los materialistas, 22.23
retirarse y prepararse para, 23.1-4
vida humana hecha para, 23.28
Véase también: Avance espiritual; mundo 

espiritual.
dios(es), Véase: Semidiós(es).
diosa de la fortuna, 25.28; 26.17; 31.22

Arci comparada a, 23.25
consideración de Pṛthu sobre, 20.27-28
deseó escuchar las glorias del Señor, 20.26
deseó la compañía de las gopīs, 20.26
en mādhurya-rasa, 20.27
es inquieta, 20.28
sirve a Nārāyaṇa, 20.28; 23.25
Sītā es, 22.36; 23.19

direcciones
de las puertas del cuerpo, 25.45-53; 29.9
la más importante de, 29.9

discípulo y maestro espiritual, 21.31; 24.15, 
32

disfrutadores
tres tipos de, 20.27

disfrute material
disfrute espiritual comparado con, 24.64
entidades vivientes persiguen, 23.15; 24.64, 

66
es especulación, 22.14
Véase también: Complacencia de los 

sentidos; felicidad material; vida sexual.
divorcio, 23.25; 25.56
divya

definición, 20.34
dolor, Véase: Sufrimiento.
dormir, 25.35, 44; 28.35-36; 29.71; 30.19

devotos reducen, al mínimo, 22.24
materialistas se entregan a, 22.23
olvidar al Señor comparado a, 20.25

draupadī, 28.29
draviḍa-deśa, 28.30
draviḍa-rāja

definición, 28.65
draviṇa, 22.54; 24.2
dṛdhacyuta, 28.32
dualidad material

devoto tolera, 22.24
servicio devocional está libre de, 22.14
Véase también: Concepto corporal de la 

vida; diferencias materiales.
duración(es) de la vida

de Brahmā, 25.43; 30.48; 31.10
de los Pracetās, 30.18
de los seres humanos, 25.2, 43; 27.6; 
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29.23-25
de Manu, 28.31; 30.49
en eras anteriores, 25.2
en Satya-yuga, 24.14
para los semidioses de los planetas 

superiores, 25.43; 28.39; 30.17; 31.10
tiempo y Sol disminuyen, 27.13-16

durgā (Kālī), diosa, 30.2
adorar a Śiva asegura las bendiciones de, 

22.36
cuadros populares de, 24.18
demonios muertos por, 24.18
gopīs adoraron a, 24.30
materialistas adoran a, 23.33
sacrificio a, 27.11
Śiva controla a, 24.18
Véase también: Māyā.

durmada
definición, 29.14

durvāsā muni, 20.18; 21.37; 22.10; 26.24; 
31.21

duryodhana, 22.13
duṣkṛtinaḥ, 26.11; 27.11
dvāpara yuga, 30.49
dvārakā, 30.32

Kṛṣṇa en, 21.38; 23.25
dyumān, 25.47

— E —
educación

conciencia de Kṛṣṇa como propósito de, 
29.49-50

espiritual, 25.1; 29.50
material, 20.50; 29.47, 49, 56
por escuchar el Bhagavad-gītā y el Śrīmad-

Bhāgavatam, 23.34
vida sexual y, 31.1
Véase también: Avance espiritual; 

conocimiento.
ego falso, 27.10; 28.17; 29.23-25, 70, 85

comparado a armas explosivas, 26.1-3
creación de, 23.17
de designaciones artificiales, 29.62
dificultades de la entidad viviente se deben 

al, 29.62

dos actitudes de, 26.1-3
en el cuerpo sutil, 29.60
identificación corporal es, 22.28
purificarse de, 24.43
transmigración del alma a través de, 20.29
Véase también: Concepto corporal de la 

vida; deseo, material; designaciones 
materiales; ilusión;  māyā; orgullo.

ekadaṇḍī, sannyāsīs, 22.11
ekādaśī, 28.35-36
«elefante enloquecido», ofensa de, 26.24
elementos, 29.35-36

alma cubierta por, 20.35-36; 22.26
clases de, dieciséis, 29.74
como energías del Señor, 24.62
creación de 23.16-17
de alimento, 28.58
del mahat-tattva, 28.55
en el cuerpo, 20.11-12; 23.15; 24.35; 26.1-3; 

28.23-24, 57-58; 29.18-20
evolución de, 29.74
materiales, lista de ocho, 29.82; 31.13
objetos de los sentidos compuestos de, lista 

de cinco, 27.9
sentados como, 29.74
Véase también: Energía del Señor Supremo, 

material; naturaleza material; elementos 
específicos.

encarnación(es) del Señor. Véase: Señor 
Supremo, encarnación(es) de.

enemigos
envidia produce, 21.21

energía(s) del Señor Supremo
comparadas a las condiciones atmosféricas, 

31.17
divina, modalidades son, 25.55; 29.29, 82
elementos como, 31.13
entidades vivientes son, 28.53, 63; 31.13
es una con y diferente de Él; 31.16
espiritual, 22.38, 49
comparada con material, 24.61; 28.42; 

29.23-25
externa, 24.59, 64
mundo material es, 28.55; 31.13
Véase también: Energía del Señor Supremo, 
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material.
ilusoria, 22.47, 49; 24.12
inferior y superior, 24.28, 64
Kṛṣṇa es la fuente de, 24.60
marginal, 22.38; 24.28
entidad viviente es, 28.53, 63; 31.13
material:
22.38, 51; 23.17-18; 24.18, 35, 37, 61-63
comparada a condiciones atmosféricas, 

31.17
comparada a mujer, 28.55
comparada con espiritual, 28.42; 29.23-25
Kṛṣṇa dirige, 25.28
lista de, 31.13, 17
mundo material es, 28.42; 30.23
ocho, materiales separadas, 31.13, 17
para la creación, 31.15, 17
petróleo es, 27.11; 28.12
presente en todas partes, 28.63
superior, entidad viviente es, 31.13
todo existe basado en, 24.60
tres tipos de, 24.61
Véase también: Māyā; naturaleza material.

enfermedad(es), 28.4; 29.23-25
a causa de una vida sexual excesiva, 28.1
comparadas a soldados, 28.1-2, 4
devoto no se afecta por, 22.24
hombre con, ejemplo de, 20.3
material, conciencia de Kṛṣṇa cura la, 20.21

engañadores y engañados, 26.6
enredadera y servicio devocional, analogía 

de, 21.37; 22.23
entidad(es) viviente(es)

antes de nacer, 29.72
autorrealización para. Véase: 

Autorrealización; conciencia de Kṛṣṇa.
bajo la ilusión. Véase: Ilusión.
Brahmā es, 30.24
buscan disfrute material, 20.31; 24.66
caída de. Véase: Caída.
caídas comparadas con libres, 24.28
cerebros de, son limitados, 24.42
codicia de, 24.66
como alma,  25.9-11, 12; 26.1-3; 27.4, 9, 16; 

28.5, 13, 17, 23-25, 40, 58-64; 29.4, 23-25, 

75, 82; 30.8; 31.2
como almas espirituales, 23.15; 24.42, 64
como competidor del Señor, 29.26-27
como «disfrutadores», 24.63-64
como energía del Señor, 28.53, 63; 31.13
como energía marginal, 28.53; 28.63; 31.13
como energía superior, 31.13
como expansiones vibhinnāṁśa, 28.53
como héroe, 25.25
como hijos del Señor, 22.24
como kṣetra-jña, 27.9; 28.5
como partes integrales del Señor, 20.2, 3; 

21.12; 24.64; 25.12; 26.8; 27.4; 28.20, 
60-63; 29.26-27, 29, 74

como potencias marginales del Señor, 22.29; 
24.28

como prakṛti, 31.13
como Purañjana, 25.9-10; 30.3
como  puruṣa, 25.29
como saguṇa, 20.7
como sirviente del Señor, 20.10; 23.12; 

24.33, 39, 77; 25.11; 26.8; 28.53; 29.29, 
36-37, 46, 65, 88; 30.3, 38

comparada(s) a:
agua, 31.15
brillo del Sol, 29.29
briznas de paja, 28.60
chispa de fuego, 28.63
energía del fuego, 28.63
miembros del cuerpo, 30.16
pasajero del carro, 26.1-3; 29.18-20
perro, 29.30-31
Purañjana, 29.2
Purañjana en la alegoría, 25.9-29, 85
reflejos, 28.63
conciencia de:
presente en todo el cuerpo, 24.40
Véase también: Conciencia.
condicionada y no condicionada, 24.28
conocimiento de. Véase: Conocimiento.
controlada; mediante la inteligencia 

contaminada, 29.17
por la naturaleza material, 28.60; 29.4, 16, 

74, 76-77
por las modalidades. Véase: Modalidades de 
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la naturaleza.
corazón del Señor en. Véase: Superalma.
creada por:
Dakṣa, 30.49
prajāpatis, 30.50-51
cualidades de, materiales frente a 

espirituales, 29.66
cualitativamente una con el Señor, 28.61-64; 

29.29, 75
cubierta por el cuerpo sutil, 29.65
cuerpo es diferente de, 20.12
cuerpo que obtienen, 20.37; 23.16; 24.73
demoníacas(s). Véase: Ateo(s); demonios(s).
derecho a la vida para todas, 28.26
designadas con etiquetas falsas, 29.62
despertar de, al servicio devocional, 20.25
devoto ve a, con ecuanimidad, 31.2
dirigidas por la Superalma, 29.50, 62; 30.20
el Señor:
comparado con, 20.7, 37; 24.34, 42, 64; 

28.20, 40, 53, 61-64; 29.61; 30.3, 24, 38; 
31.13

cualitativamente igual a, 28.61-64; 29.29, 75
dirige a, 22.16; 22.37; 23.18
es amigo de, 25.10; 28.25, 51-54, 60; 29.3, 

50-51; 30.21
es testigo de las actividades de, 24.64
imitado por, 24.63
mantiene a, 20.31; 21.44; 22.45
por encima de, 20.27; 21.27; 24.33
«separado» de, 24.61
uno con, y diferente de, 22.38
en coma, causa de, 28.12; 29.76-77
en el mundo espiritual, 24.33
en el plano mental, 22.55; 26.8; 29.66
en la energía ilusoria, 22.47
en las modalidades de la naturaleza, 20.3, 7, 

16; 21.12; 24.21, 28
en Mahā-Viṣṇu tras la disolución cósmica, 

22.36
en otros planetas, 20.35-36
envidia hacia, 30.35-36
es cyuta, 21.12
es eterna, 25.10; 27.16; 28.20, 58, 61; 29.62, 

74

especies de, 31.19
evolución de, 24.29, 73
famosas, 25.10
felicidad para. Véase: Felicidad.
independencia de, 29.26-27; 30.11
liberación para. Véase: Liberación.
libre albedrio de, 25.25
lucha por la existencia de, 27.16; 29.32, 74
mantenidas por los prajāpatis, 30.50-51
mantenimiento de, en detalle, 28.58
misericordia hacia, prédica es, 29.88
naturaleza de, es amar a Dios, 29.50
naturaleza frente a, 24.28
necesidades de, 25.26, 37, 52; 28.58; 

29.39-40
obediencia al Señor para la felicidad de, 

30.11
origen de, 25.32; 30.25
original, 28.10, 53; 29.44
pensamientos de, provocados por las vidas 

anteriores, 29.65
posición original y constitucional de, 28.53, 

64; 29.36-37; 29.65, 75, 88
primera, 28.10, 53; 29.42-44
progreso para, liberación es, 29.18-20
protección para, 29.81
Purañjana comparado a, 25.36
purificación para. Véase: Purificación.
rey debe proteger a, 21.22
sac-cid-ānanda-vigraha para, 29.61
sentidos de. Véase: Sentidos.
«separada» del Señor, 24.61
Śiva en realidad no es, 30.24
son Brahman, 29.35
son eternamente individuales, 20.27; 23.9
son individuales, 28.60-61
son innumerables, 28.53
son sirvientes eternos del Señor, 29.36-37; 

29.46, 65, 88; 30.38
sueño de. Véase: Soñar; sueño.
sufrimientos de. Véase: Sufrimiento.
tienen tamaño atómico, 24.42
vagan por el universo, 21.51
vidas pasadas y futuras de. Véase: 

Nacimiento(s); transmigración del alma.
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voladoras, 30.6
Véase también: Alama(s); entidades 

vivientes específicas.
entrega al Señor

alivio de las miserias por, 29.33, 36-37
como deber, 20.31
con conocimiento, 24.75
condición para, 28.53
demonios rehúyen, 24.18
el Señor: 
ayuda al devoto a, 22.36
desea, 24.28
entendido por medio de, 22.38
percibido según, 21.35
protege por, 30.43
es la filosofía del Bhagavad-gītā, 24.17
es verdadera religión, 20.33; 24.42
felicidad por, 28.53
liberación por, 25.55; 28.25; 29.29, 82, 89
pecado absuelto por medio de, 21.31
por el maestro espiritual, 29.55
por el sabio, 24.67
por medio del maestro espiritual, 26.20; 

31.28
por parte de los jñānīs, 20.29
por parte del sabio tras muchos 

nacimientos y muertes, 28.39
Prahlāda aconseja, 25.27
rara vez ocurre, 21.43; 24.20, 28, 74
salvación por medio de, 21.27
todo beneficio de, 30.41
trascender la naturaleza material por, 28.25; 

29.29
envidia

conciencia de Kṛṣṇa disipa, 20.3, 18
del Señor. Véase: Ateísmo; impersonalismo.
eliminada por escuchar y cantar, 30.35-36
en las serpientes y en las personas, 

comparadas, 22.11
en los materialistas, 21.21
mundo espiritual carece de, 20.27
comparada al seno de la mujer, 25.24

era actual, Véase: Kali yuga.
eras del universo
duración de, 31.11

lista de cuatro, 30.49
Véase también: eras específicas.

eruditos, 24.67-68
escalera y sistema de yoga, analogía de, 

21.35
escritura(s)

conocimiento recibido de, 29.13
denunciadas por yogīs falsos, 26.6
desobedecer, es pecaminoso, 27.5
devotos siguen, 28.32
el Señor se revela en, 29.3
historia antigua se encuentra en, 29.42-44
maestro espiritual debe conocer y 

comprender, 29.55
para la complacencia de los sentidos, 29.13
regulaciones de, 26.6 Véase también: Vedas, 

regulaciones de.
sacrificio de animales en, 26.1-3
son imprescindibles, 26.12
son las instrucciones del Señor, 28.60
vida en otros planetas en, 20.35-36
Véase también: Bhagavad-gītā; Śrīmad-

Bhāgavatam; Vedas; escrituras védicas 
especificas.

escuchar
acerca de Kṛṣṇa. Véase: Escuchar (y cantar) 

acerca del Señor.
Bhagavad-gītā y Śrīmad-Bhāgavatam,  

23.34
de almas autorrealizadas, 22.25
de la fuente perfecta, 20.15
de los devotos, 22.19
filosofía impersonalista, 20.24
mantra Hare Kṛṣṇa, 20.26
material y espiritual, 25.50-51
sin atención, 24.32
sobre los devotos, 23.33, 39; 24.16
sobre los pasatiempos de Pṛthu, 23.31-39

escuchar acerca del Señor
a través de la sucesión discipular, 30.10
apego a, 29.39-40
avance espiritual por medio,  22.23, 25
bendiciones por, 31.31
beneficio de, 23.33, 39
Bhagavad-gītā y, 20.10
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como actividad piadosa, 22.2
como perfección de la vida, 20.29
como proceso inicial, 29.39-40
constantemente, 22.24
de devotos, 21.52; 24.53
de devotos puros, 20.24-26
devotos saborean, 22.25
directa e indirectamente, 28.65
en compañía de devotos, 29.39-40
en el movimiento para la conciencia de 

Kṛṣṇa, 22.23
importancia de, 24.16
poder purificador de, 22.20
regresar a Dios, por medio de, 24.69
se instruye a sahajiyā a que, 23.37
ventajas de, 28.65; 29.38-40, 83-85; 30.35; 

31.23-24, 28-31
escuchar y cantar acerca del Señor

alegoría de Nārada sobre Purañjana y, 
29.83-85

bhāgavata-vidhi incluye, 27.24
como deseo principal del devoto, 30.33
desapego por medio de, 30.33-37
en Brahmaloka, 29.84
en compañía de devotos, detallado, 30.33
en la vida familiar, 30.19
envidia eliminada por, 30.35-36
liberación por medio de, 29.83-84
mundo espiritual invocado por, 30.33, 35
presencia del Señor invocada por, 30.33, 

35-36
purificación por, 29.83-84; 30.21, 33-36
Véase también: Escuchar acerca del Señor.

esfuerzo excesivo, 26.13
especies de vida, Véase: Vida, especies de.
especulación (material), 29.18-20, 42-44; 

30.10, 22; 31.9, 11
especulación mental, 27.9; 29.55
especuladores mentales, Véase: Ateo(s); 

científico(s) materialista(s); filósofo(s); 
impersonalista(s); jñānī(s).

espejo
en la analogía del reflejo, 22.29

espíritu 
materia comparada con, 22.28; 24.63

Véase también: Alma(s); Brahman; cuerpo 
espiritual; energía del Señor Supremo, 
espiritual. 

esposa
apegada al esposo, 25.29, 42; 28.19, 49-50
atractivo de, 26.26; 27.1-2
buenas cualidades para, 28.19
casta, 26.16-17; 28.18
como enemigo, 27.1
como inspiración, 27.2
comparada a:
buena inteligencia, 26.16
cuerpo, 28.17
flor, 29.54
ladrón o desvalijador, 25.19
control por parte de, 29.55
en Vaikuṇṭha, 23.29
es la belleza de la vida familiar, 29.53-54
es la mitad del cuerpo, 26.17
esposo y. Véase: Esposo(s), esposa y.
más de una, 26.6; 27.5; 30.16
no se ofrece como caridad, 22.44
palabras de, comparadas al zumbar de las 

abejas, 29.54
para complacer los sentidos, 26.17
propósito de aceptar, 21.46
que entra en la pira funeraria del esposo, 

23.22, 29
recordar a, en el momento de la muerte, 

28.18, 20, 22
religiosa, 26.16
satisfacción para, 25.41, 56
Véase también: Boda; madre; matrimonio; 

mujeres; padres; vida familiar.
esposo(s)

apego de la esposa por, 25.29, 42; 28.19, 
49-50

como héroe en la vida familiar, 25.41
en Vaikuṇṭha, 23.29
esposa:
entra en el fuego funerario de,  3.22, 29
protegida por, 25.21, 42; 26.17
relación entre, 27.1
sigue a, 23.1-3, 19, 20, 25-26
muerte de, 28.49-50
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se expande a través de la esposa, 28.17
Véase también: Matrimonio; vida familiar.

estado(s), Véase: Gobierno(s); nación(es).
estado de vida embriónico, 29.72
estanque de agua y mente de una gran 

alma, analogía de, 24.20
estrellas, 29.42-44
estrella Polar, 29.42-44
europeos

conciencia de Kṛṣṇa atrae a, 20.26
evolución

darwiniana, 28.53; 29.42-44
comparada con los conceptos védicos, 

24.73
de la vida humana, 21.22
del alma, 25.9; 29.4, 86-87
del cuerpo y los elementos materiales, 29.74
proceso de, 24.29
Véase también: Transmigración del alma; 

vida, especies de. 
existencia,Véase: Vida.
éxito, Véase: Objeto de la vida; perfección.
expansión cuádruple de dios, 24.36
éxtasis trascendental, 29.63; 31.22, 28

en el cuerpo del devoto, 20.19
Véase también: Bienaventuranza 

trascendental; felicidad.

— F —
fama material, 25.10
fantasmas, 26.10; 29.2, 6, 46, 61, 76-77
fe

en el Señor, 22.20, 30; 28.65
y en Su devoto puro, 21.43
en los vedas, 21.42
Véase también: Apego (espiritual).

felicidad
ausente en las naciones modernas, 21.10
cuerpo sutil experimenta, 29.60-61
de los devotos en la vejez, 27.24
del Señor, 28.53
en el mundo material
ausencia de, 25.11-12, 28; 27.29
es ilusoria, 25.12, 28; 27.27; 28.20; 29.23-25, 

34-35, 46, 89; 30.23

en la vejez para los devotos, 27.24
entregándose al Señor, 28.53
esfuerzo en busca de, 28.20
espiritual comparada con material, 28.20
éxtasis espiritual, 29.63; 31.22, 28
fluctuante, 25.55
ausente en las naciones modernas, 21.10
material:
20.11
comparada con espiritual, 28.20
es automática, 29.32
es relativa, 28.37
está mezclada, 25.4, 9
ofrecida a veces a los devotos, 30.2
Śiva y Durgā ofrecen, 30.2
mediante la dirección del Señor, 21.27
mente experimenta, 29.16
obedeciendo al Señor, 20.11
para los demonios, 27.10
por cantar Hare Kṛṣṇa, 24.10; 30.20
por la compañía de los devotos, 30.34
por medio de la complacencia de los 

sentidos es ilusoria, 29.18-20
por medio de la conciencia de Kṛṣṇa, 25.11; 

28.10, 20, 25; 29.63
por medio de los principios védicos,  25.39
por medio del conocimiento, 25.1
por medio del servicio devocional, 24.57; 

26.8, 15; 28.10; 30.2, 20; 31.21-22, 28
sensual. Véase: Complacencia de los 

sentidos.
solo en el mundo espiritual, 29.34
Véase también: Bienaventuranza 

trascendental; complacencia de los 
sentidos; disfrute material; éxtasis 
trascendental; placer.

y aflicción:
dos clases de, 30.2
ilusión de, 29.23-25, 35

fiebre
en el momento de la muerte, 27.29; 28.11, 

65
filantropía, 27.1; 31.14. Véase también: Acti-

vidades filantrópicas; actividades piadosas.
filosofía
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budista, 24.17
de Caitanya, 24.17
de devotos, 22.24, 38. Véase también: 

Conciencia de Kṛṣṇa; servicio devocional.
de impersonalistas, 24.17. Véase también: 

Impersonalismo. 
del Bhagavad-gītā, 24.17
sāṅkhya atea, 21.27
Véase también: Conocimiento; invención 

mental; verdad Absoluta.
filósofo(s)

impersonalista(s). Véase: Impersonalistas.
interpretan erróneamente el mundo 

material, 22.55
materialistas, 26.8; 29.8, 29, 60, 75; 31.11
māyāvādīs. Véase: Impersonalistas.
niegan la actividad, 22.33
niegan que los animales tengan alma, 22.32
políticos, 22.45
vaiṣṇavas. Véase: Devoto(s).
Véase también: Científico(s); materialistas; 

erudito(s); jñānī(s).
flores

en el lago de Śiva, 24.21, 22
flor(es) de loto

del ombligo del Señor, 24.34, 50
en el lago de Śiva, 24.21-22
pies del Señor comparados a, 24.52

fondo de defensa, 20.21
forma universal del Señor

Arjuna sintió temor de, 24.45-46
composición de, 24.39, 62

fortuna, diosa de. Véase: Diosa de la Fortuna.
fosas nasales, 25.48
fuego

austeridad usando, 23.6
de la digestión y servicio devocional, 

analogía de, 23.11
dios del, 24.11
en llamas y cultivo de la conciencia, 

analogía de, 21.35
esposa entra en la pira funeraria del 

marido, 23.22, 29
sacrificio de:
alimentar a brāhmaṇa y vaiṣṇavas

está por encima de, 21.41, 42
mantras en, 21.41
semidioses del, 24.4

fuego de la digestión
comparado al servicio devocional, 23.11

fuerza vital, 25.21, 27, 35
fundirse con el Supremo (kaivalya)

concepto impersonalista de, frente a 
devocional, 20.10

impersonalistas están a favor de, 20.26; 
23.10

Pṛthu rechazó, 20.24
punto de vista del devoto sobre, 20.23; 

23.10; 24.57
Véase también: Brahman, fundirse en; 

liberación; unidad.

— G —
gāndhārī, 23.19
gandharvaloka, 27.13
gandharvas, 20.35-36; 24.12, 24-25; 

27.13-16; 29.21
gandharvīs, 27.14; 29.21
gaṅgā-sāgara, 29.81
ganges, río, 29.81; 30.37

conciencia de Kṛṣṇa comparada a, 21.13
opinión infernal sobre, 21.13
poder purificador de, 21.31; 24.58
Pṛthu vivía cerca de, 21.11, 13

garbha, océano, 24.34
garbhādhāna-saṁskāra, purificación,  

22.53; 27.7; 31.10
garbhodakaśāyī viṣṇu, 20.28, 37; 24.34
garuḍa, 20.22; 30.5, 6
gautama muni, 24.5
gaya, 24.8
gāyatrī, 21.42; 31.10
girīśa

Śiva es, 30.2
gītā. Véase: Bhagavad-gītā.
gītā-bhāṣya

referencia sobre Nārāyaṇa está más allá de 
la creación, 24.63

glorificación del Señor 
el Señor está presente en, 21.41
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poder purificador de, 22.20
por devotos puros, 20.24, 25, 26
por Pṛthu, 21.49
Véase también: Prédica de la conciencia de 

Kṛṣṇa; saṅkīrtana-yajña.
glosario a la alegoría de Purañjana, 28.65
go-dāsa

definición, 29.7
gobierno(s)

conciencia de Kṛṣṇa vital para, 21.25-26
deber de, 21.22, 26
del universo, 29.42-44; 30.13
el Señor comparado a, 24.61
en el negocio del alcohol, 20.21; 22.34
en Kali-yuga, 20.15; 27.18; 29.28, 76-77, 81
impuestos en, 27.18
leyes de, 26.7
líder(es) de:
brāhmaṇas y vaiṣṇavas por encima de, 

21.37, 50
codiciosos, 24.66
como representantes del Señor, 21.49
conocen la ciencia espiritual, 29.75
deber de, 22.55
ejemplos de devotos como, 30.19
en coma en el momento de la muerte, 

29.76-77
en ignorancia, 26.4
en servicio devocional, 21.36
materialistas, 25.10; 26.4, 6; 27.18; 28.21; 

29.76-77
Pṛthu fue ejemplo para, 21.9-10; 22.55
personas santas deben dirigir a, 22.45
practican la matanza, 26.6
reacciones por los pecados de, 28.21
responsable de los pecados de los 

ciudadanos, 20.21
santo comparado con egoísta, 20.15
Véase también: Kṣatriya(s); rey(es); líderes 

específicos.
moderno comparado con védico, 22.45; 

29.81
musulmán, movimiento para la conciencia 

de Kṛṣṇa y, 29.57
protección por, 26.21, 24

secular, 20.14
sistema védico de, 25.1; 29.81
unidad un fracaso para, 30.8
védico comparado con moderno, 22.45; 

29.81
Véase también: Civilización moderna; 

nación(es); político(s); sociedad humana.
goloka vṛndāvana, 20.35-36; 22.35; 

23.13-14; 24.29, 40; 29.48, 64; 76-77
Véase también: Mundo espiritual; 

Vṛndāvana.
gopīs, 21.44; 30.3, 38

adoraban a Śiva, 24.30
Caitanya cantaba los nombres de, 23.31
diosa de la fortuna quiso estar con, 20.26
Kṛṣṇa sonríe a, 24.47-48

gopīśvara
Śiva como, 30.38
templo de, 24.30

goṣṭhanandīs, 30.37
gosvāmī(s), 25.25; 27.7

de casta, 21.40
definición, 29.7
Véase también: Gosvāmīs, seis; sannyāsīs.

gosvāmīs, Seis, 22.62; 24.45-46. Véase 
también: Jīva Gosvāmī; Raghunātha 
dāsa Gosvāmī; Rūpa Gosvāmī; Sanātana 
Gosvāmī.

Gosvāmy-aṣṭaka
referencia sobre las obras de los Gosvāmīs, 

27.24; 29.46
gotras

definición 21.12
govinda dāsa Ṭhākura

referencia sobre ausencia de placer en la 
vida material, 27.5

grāmaka, 25.52; 29.14
grandes personas, Véase: Mahājanas; 

Mahātmās.
gravedad, ley de la, 24.35
gṛha

definición, 28.65
gṛha-medhī

definición, 22.41
gṛha-vrata, 25.40
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gṛhastha(s)
adoración de la Deidad por, 22.51; 23.29
alimenta a brāhmaṇas y vaiṣṇavas, 21.24
alimenta a lagarto o serpiente, 22.45
como āśrama, 26.16
comparados con gṛhamedhīs, 25.39
complacencia de los sentidos para, 22.13, 

52; 23.4
control de la esposa y, 29.55
detallado, 29.54
envidiosos comparados a serpientes, 22.11
karmīs prefieren, 25.38
personas santas recibidas por, 22.10
Pṛthu como, 22.52-53, 62
sannyāsīs iluminan a, 22.11
Vedas regulan a, 25.39
Véase también: Matrimonio; vida familiar.

guerra(s)
como reacción pecaminosa, 20.21; 26.5; 

27.9
de Kurukṣetra, 20.13; 24.45-46
en la analogía de la colmena y la 

humanidad, 24.64
en la sociedad, 20.15
entre la India y Pakistán, 20.21
Kālī dirige, 24.18
Véase también: Kṣatriya(s).

guṇas, Véase: Modalidades de la naturaleza.
guru(s)

definición, 29.36-37
Véase también: Maestro(s) espiritual(es).

gurv-aparādha
definición, 21.37

gurv-aṣṭaka, referencias sobre
maestro espiritual:
aceptado como el Señor, 28.43; 29.51; 31.8
como sirviente íntimo del Señor, 29.51
el Señor y,  23.31
misericordia de, 28.34, 52, 65

gusto por el servicio devocional, 22.21

— H —
hambre y gobierno, 22.45. Véase también: 

alimentos; comer; prasāda.
hanumān, 25.24

hari
el Señor como, 29.50

hari
definición, 30.24

Hari-bhakti-vilāsa
referencia sobre la iniciación brāhmaṇa, 

31.10
hari-medhas

el Señor como, 30.24
haridāsa Ṭhākura, 21.41; 24.70

imitadores de, 29.88
haryakṣa, 22.54; 24.2
hastināpura, 31.30
haṭha-yoga, 24.71
havirdhāna, 24.5, 8-9
havirdhānī, 24.8
herencia, 26.16
héroe

esposo como, 25.41
material comparado con espiritual, 25.25

hija sigue al padre, 21.30
hijos

ceremonia para la concepción de, 27.7
cualificados, cómo tener, 23.33
dos maneras de engendrar, 22.62
esposa  engendra, 24.12
esposa protegida por, 28.3
no deseados, 27.7
para devotos, 28.33
proceso purificatorio para engendrar, 22.53
son expansiones del esposo, 28.17
son sub-productos, 27.6
varṇa-saṅkara, 27.7; 31.1
varones, causa de, 28.3

himalayas, 20.14
Pṛthu comparado a, 22.59
sabios en, 24.14
Śivaloka cerca de, 24.22

himnos védicos, Véase: Mantras; Vedas.
hippies, 20.14; 25.5, 11
hiraṇyakaśipu, 21.47; 24.65, 67; 27.12; 30.46
historia

vedas relatan, 29.42-44
hogar, verdadero

comparado con ilusorio, 29.48
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hombre de negocios
en un coche, comparado a entidad viviente 

en el cuerpo, 20.12
energía del Señor comparada al cerebro de, 

20.12
Véase también: Vaiśya(s)

hombre sabio, 24.67-68. Véase también: 
Brāhmaṇas;  jñānīs; sabios.

humanidad, Véase: Ser(es) humano(s); 
sociedad humana.

humildad, 26.20-21; 30.33

— I —
Identidad, Véase: Alma; autorrealización.
Idhmavāha, 28.32
idhmavāha definido, 28.32
ignorancia

apego al cuerpo es, 28.24
comparada con conocimiento espiritual, 

25.31
conocimiento comparado con, 24.75
de los científicos, 25.26, 33; 28.24
de los materialistas, 29.47
de quienes matan animales, 26.9
del alma condicionada, 25.33; 28.58; 29.3
del objetivo de la vida, 21.23
el Señor erradica, 30.5
en la sociedad actual, 28.22, 24; 29.60, 62, 

75; 30.48
en los países occidentales, 25.13
entidad viviente en, 23.9
inteligencia material es, 29.5
líderes en, 24.75
modalidad de. Véase: Ignorancia, 

modalidad de.
oscuridad de, el Señor, que es como el Sol, 

elimina, 30.5
pecado debido a, 26.10
sobre el alma, 28.24; 30.48
sobre el cuerpo sutil, 29.75
sobre el karma, 29.58
sobre el origen de la vida, 25.33
sobre el Señor, 29.3
sobre el Bhagavad-gītā, 30.10
sobre la identidad espiritual, 28.27

sobre la mente, 29.75
sobre la muerte, 28.17
sobre la transmigración del alma, 28.10, 21; 

29.6, 59-60, 75; 30.48
sobre las relaciones devocionales, 31.22
sobre los verdaderos problemas de la vida, 

28.12
sufrimiento debido a, 24.75
transmigración debida a, 29.71
vida material como consecuencia de, 29.47
vida material es, 25.34; 29.34
volver a nacer a causa de, 27.9
Véase también: Concepto corporal; 

ignorancia, modalidad de; ilusión; māyā.
ignorancia, modalidad de

animales en, 21.35
cuerpos según, 29.29
degradación debida a, 29.30-31, 66, 76-77
elementos densos creados por, 23.17
elevación desde, 21.52
evitar actividades en, 22.34
Purañjana influenciado por, 26.1-3
religión en 27.11
sacrificio de animales influenciado por, 

26.1-3, 5; 27.11
servicio devocional elimina, 21.32
Śiva gobierna, 24.18
Véase también: Modalidades de la 

naturaleza.
Ikṣvāku mahārāja, 28.31; 30.19
ilusión

actividades del cuerpo sutil son, 29.61
alma liberada está libre de, 22.27
ateos en, 26.20
causas de, 25.32; 26.1-3; 27.3
 cautiverio debido a, 26.1-3
concepto corporal es, 20.5
conocimiento eliminado por, 29.55-56
cuerpo material es, 29.84
de competir con el Señor, 29.26-27
de complacencia de los sentidos. Véase: 

Ilusión, de la felicidad y el disfrute 
materiales.

de contrarrestar la aflicción materialmente, 
29.28, 32-34
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de creer que el cuerpo es el ser, 25.9-11, 14, 
26, 33; 26.1-3; 27.10; 28.17, 24, 40, 50, 
53, 55, 58, 60-61, 63; 29.62, 70-71, 76-78, 
85. Véase también: Concepto corporal de 
la vida.

de creer que el cuerpo es inmortal, 28.16
de creer que la entidad viviente controlada 

es el hacedor, 29.4, 16-17, 76-77
de creer que la muerte es el final, 28.17
de creer que la naturaleza material es la 

causa original, 31.17
de creer que la Superalma y el alma son una, 

28.62
de enseñorearse, 29.5, 65
de hacer planes, 29.29
de la actividad fruitiva, 25.3; 29.18, 28; 

29.32-35, 47, 89
de la aflicción y la felicidad, 29.23, 35
de la dualidad del mundo material, 30.23
de la educación material, 29.47
de la evolución darwiniana, 28.53
de la felicidad en el mundo material, 25.28; 

26.8; 27.27; 28.20; 29.18-20; 29.23-25, 
34-35, 46, 89; 30.23

de la felicidad y el disfrute materiales, 25.28; 
26.8; 27.14, 16, 27; 28.20; 29.18-20, 23-25, 
34-35, 46, 89; 30.23

de la identidad espiritual olvidada, 27.29; 
28.13, 24, 40, 61, 63; 29.8, 71; 30.48

de la necesidad de karma o jñāna en el 
servicio devocional, 31.14

de la piedad sin conciencia de Kṛṣṇa, 31.14
de la seguridad material, 25.55
de la vida familiar, 25.19, 55; 27.3, 28.60; 

31.1
de la vida material, 27.27, 29; 29.28, 32-34, 

89
de las designaciones falsas, 29.62
de los beneficios materiales, 29.47
de los demonios, 27.10
de los impersonalistas, 28.62
de los materiales, 26.8. Véase también: 

Materiales.
de los que comen carne, 26.5
de los sacrificios materiales, 29.47, 57

de mejorar las condiciones materiales, 29.28, 
32-34

de no entregarse, 28.25
de olvidar el paso del tiempo, 27.3
de olvidarse de la muerte inminente, 

29.53-54
de sentido de propiedad, 29.5
debido a las modalidades, 26.1-3; 29.1
del apego:
a la vida familiar, 25.19, 55; 27.3; 31.1
a la vida sexual, 25.24-25; 30.32
al cuerpo, 26.23; 28.10, 24
del concepto corporal de la vida de 

Vaidarbhī, 28.59-60
del disfrutador y el disfrutado, 25.29
del hogar en el mundo material, 29.48
del impersonalismo, 29.3, 26-27
del olvido de la relación con el Señor, 29.29
del progreso material, 28.12
deseos fuera del ámbito del servicio 

devocional son, 24.77
dormir y despertarse es, 29.71
en el momento de la muerte, 28.9; 29.62
en el momento de nacer, 25.31; 28.53; 29.4
en el pasado, el presente y el futuro del 

tiempo, 29.89
en sueños, 29.64, 67-68
inteligencia material es, 25.56
inteligencia material en, 25.36
liberación de. Véase: Liberación.
liberarse de, entregándose al Señor,  29.89
líderes de la sociedad en, 29.56
mundo material es, 22.14; 24.11; 29.83; 

30.23
sobre la unidad del Señor con las entidades 

vivientes, 28.63; 29.26-27, 29
sufrimiento causado por, 26.8
venado en, analogía de, 29.53-55
viaje espacial es, 29.48
Véase también: Concepto corporal de la 

vida; ignorancia; impersonalismo; māyā.
imperios van y vienen, 24.66
impersonalismo

comparado con:
conciencia de Kṛṣṇa, 28.40
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servicio devocional, 31.12
es ateísmo, 28.63
es ilusión, 29.26-27
es un sendero problemático, 28.38

impersonalista(s)
caída de, 21.7; 22.21, 35
canto de, 31.12
citados sobre el Brahman impersonal, 22.25
claman la igualdad con el Señor, 29.26-27
como adoradores de Śiva, 24.23, 50-51
concepto de unidad de, 22.37-38
desean fundirse con el Señor, 23.10
devoto comparado con, 20.10; 22.16; 24.61
devoto debe derrotar a, 22.62
dos clases de, 28.40
ego según lo consideran los, 24.43
es Señor:
no entendido por, 24.50, 60
ofendido por, 20.27; 21.27
en sannyāsa, 22.16
entienden incorrectamente el concepto de 

alma, 28.63
entienden incorrectamente el concepto de 

Superalma, 28.62
entienden incorrectamente la Verdad 

Absoluta, 20.27; 24.60
entienden incorrectamente los nombres del 

Señor, 29.3
escuchar de, 20.24
filosofía de, 24.17
jñānīs son, 30.30
karmīs comparados con, 25.3
menosprecian al canto de Hare Kṛṣṇa, 

20.26
niegan la variedad, 24.23
ofenden a Nārāyaṇa, 30.36
se vuelven devotos, 24.33
teoría impersonal de, 21.27
Véase también: Impersonalismo.

incertidumbre, teoría de, 24.42
independencia, Véase: Liberación; libertad.
India

baño en el Ganges en, 21.31
boda en, 30.16
clima en 25.13

como residencia de Pṛthu, 21.12
comparada a hombre cojo, 25.13
divorcio en, 25.56
Draviḍa-deśa en, 28.30
esposa que muere con el marido en, 23.22
jefes de familia hospedan a las personas 

santas en, 22.10
labor «misionera» en, 27.11
nacimiento en, 25.13
Pakistán luchó contra, 20.21
partido Rāmarājya en, 22.63
personas ricas en, 22.44
prácticas espirituales en, 25.13
religión falsa en, 27.11; 29.14
reyes de la, gobernaron el mundo, 21.12
ritos mortuorios en, 28.50
viuda de  sannyāsī en, 23.20
yavanas y mlecchas no limitados a, 27.24
Véase también: Cultura védica; lugares de 

peregrinaje. 
indigestión y diarrea

cura para, 30.19
Indios

deber de prédica de los, 25.13
Indra, Señor, 21.41; 29.45; 30.13, 32

Antardhāna (Vijitāśva) perdonó a, 24.3, 5
caballo del sacrificio de Pṛthu robado por, 

24.5
desea servicio devocional, 24.54
el Señor confunde a, 22.9
planeta de, 20.22
Pṛthu 
abrazó a, 20.17-18
comparado a, 20.21; 22.57
rayo de, 22.57
robo y secuestro por, 24.5
se arrepintió de haber robado el caballo del 

sacrificio, 20.18
vida sexual atrae a, 24.11

industria
contribuciones de dinero por parte de, 

20.21
Véase también: Crecimiento económico.

infierno, 27.4; 29.15, 30-31
degradación de, 29.30-31, 66, 76-77
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demonios que representan los pasatiempos 
de Kṛṣṇa están destinados a, 24.45-46

devoto compara fundirse con el Señor con, 
20.23; 24.57

hijo varón puede salvar a su padre de, 21.46
no asusta al devoto, 30.37
pensador materialista es habitante de, 21.12
planeta Put en, 21.46
predicar en, 31.19

iniciación(es)
en la conciencia de Kṛṣṇa, 25.5; 31.10
espiritual en el canto de Hare Kṛṣṇa, 24.32

inmortalidad
devoto logra, 21.48

inteligencia
adecuada, 26.15-18; 27.6
avanzada, 20.3
bendición para, 30.10
comparada a conductor de cuadriga, 

26.1-3; 29.18-20
comparada a Purañjanī, 29.17
conciencia de Kṛṣṇa es, 26.16
consciente de Kṛṣṇa, 29.5
de la Superalma, 25.36
del irresoluto, 25.36; 27.11
en el cuerpo sutil, 20.60
espiritual comparada con material, 25.26, 

28; 26.14
esposa como fuente de, 26.16
material, 25.20-22, 36, 56-61; 29.5, 17; 

31.11
comparada con espiritual, 25.26, 28; 26.14
nacimiento determinado por, 28.59
para la caída del demonio, 30.26
para los devotos del Señor, 30.26
por medio del servicio devocional, 28.41, 

51; 29.5, 46, 50; 30.10, 20; 31.13
Purañjanī comparada a, 25.36
purificación de, 29.5
valiosa únicamente en el servicio 

devocional, 31.11
y mente y sentidos, 25.20, 27
y mente y ser, 25.57-61

intruso
disparar a, 22.11

invención mental
debido al contacto con la materia, 22.14
Verdad Absoluta está más allá de, 22.38
Véase también: Teoría.

invitados, recepción de. Véase: Recepción de 
invitados.

ira, 26.22
al servicio de Kṛṣṇa, 25.24
aumenta la ilusión, 22.14
rudra como modalidad de, 22.6
Véase también: Envidia.

irreligión, Véase: Actividades impías; 
actividades pecaminosas; ateos.

īśa-vidhvaṁsitāśiṣām
definición, 22.36

Īśopaniṣad, citado sobre
disposición completa del Señor, 20.31

Īśopaniṣad, referencias sobre
el Señor:
como controlador Supremo, 31.16
como propietario, 22.45

— J —
jagan-mātā

definición, 20.27
jāgrata

definición, 25.44
Jājali, 31.2
Janaka mahārāja, 21.28-29; 30.19
Janaloka, 30.2
Janārdana

el Señor es, 31.19
Jarā, 29.22

Nārada y devotos no son tocados por, 
27.21-23, 30

Véase también: Kālakanyā; tiempo, hija de; 
vejez.

jarāyu-ja
definición, 24.64

jaya
definición, 28.29

Jayadeva gosvāmī, referencias sobre
Buddha detuvo el sacrificio de animales, 

25.9; 26.9
proceso evolutivo, 24.29
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jīrṇa-sarpa
definición, 28.65

Jitavrata, 24.8
jīva (ātmā)

definición, 20.7; 22.26; 23.18; 24.28, 64
Véase también: Alma(s); entidades vivientes.

Jīva gosvāmī
citado sobre ir de vuelta a Dios, 23.28
madira, 28.34
Superalma, 30.20
referencia sobre deidad de los árboles, 30.47

jīva-bhūta
comparado con brahma-bhūta, 29.82

jīvan-muktah, Véase: Alma(s) liberada(s).
jñāna

definición, 21.32; 22.33; 23.12
Véase también: Conocimiento.

jñāna-kāṇḍa
definición, 20.30
Véase también: Conocimiento.

jñāna-yoga
comparado con bhakti-yoga, 28.32

jñānī(s), 25.3; 29.3, 28, 42-44, 46; 30.30, 34
adoran al Señor, 24.62
austeridades y, 23.6
bendición ansiada por, 20.23
caída de, 20.12; 22.23; 24.56
deseos materiales y, 22.39
devotos comparados con, 20.12, 23; 22.16; 

23.11, 28; 24.20, 40, 44, 56-57
entienden incorrectamente la verdad 

Absoluta, 22.9
entrega después de la autorrealización, 20.29
reconocen el ser, 20.2
Véase también: Impersonalista(s).

joyería en el tesoro del rey, 22.44. Véase 
también: Dinero; opulencia; oro.

juego de azar
para kṣatriyas, 22.13

juicio tras la muerte, 28.23

— K —
kaivalya

definición, 25.3; 30.34
kāla, Véase: Tiempo.

Kālakanyā, 27.22-27; 28.1-3; 29.22. Véase 
también: Jarā; tiempo, hija de.

kālakanyā
definición, 28.65

Kālī, diosa. Véase: Durga.
Kali-yuga

actividades fruitivas predominantes en, 27.9
advenimiento de Śiva en 24.17
aflicción en, 29.28
apego familiar en, 28.2 
austeridades en, 27.11; 28.26; 30.4
cantar Hare Kṛṣṇa  recomendado en, 23.7, 

17; 24.14; 29.48; 30.4, 36
caos social en, 21.22; 22.36, 46
capitalismo en, 29.28
castigo de guerras en, 26.5
ciencia y científicos en, 26.8; 27.11-12, 14; 

28.21, 24; 29.60, 75; 31.11
complacencia de los sentidos en, 27.14; 29.4
conciencia de Dios en, 31.9
consumo de carne en, 28.26
cualidades de las personas en, 30.48
degradación en, 26.5; 27.30
«dioses» en, 24.42
encarnación de Kalki al final de, 22.36
engañadores y engañados en, 26.6
engendrar hijos en, 22.53
facilidades de predica en, 29.55
gobierno en, 20.15; 27.18; 29.28, 76-77, 81
hijos en, 28.3
ignorancia sobre la ciencia espiritual en, 

28.22, 24; 29.60, 62, 75; 30.48
India en, 27.11
libertad sexual como defecto básico en, 31.1
lideres desorientan en, 29.8
lideres y maestros en, 29.56
malos brāhmaṇas en, 21.40, 42
maquinaria en, 27.14
matanza de animales en, 27.11; 28.26
materialismo en, 26.26
materialistas en, 22.23
matrimonio en, 27.8; 30.16
miserias resueltas miserablemente en, 

29.32-34
«misioneros» desorientan en, 27.11
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modalidades predominantes en, 26.5
movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa
en, 28.30-31, 33, 48; 29.14, 56; 30.8, 35; 

31.10
predicar conciencia de Kṛṣṇa en, 28.31
regulaciones de las escrituras para, 26.6
religiones en, 27.11; 28.31; 29.56
teoría Darwiniana en, 28.53; 29.42-44, 60
todos nacen śūdras en, 31.10
Vaivasvata Manu controla, 30.49
varṇāśrama-dharma para, 29.54
verdaderos problemas se descuidan en, 

28.12
viaje a la Luna en, desmentido, 22.54
viaje espacial en, 29.48, 69
vida pecaminosa de, 26.5-6, 9; 27.11
Vṛndāvana en, 29.88
Véase también: Civilización moderna.

Kalki, encarnación, 22.36
kalpa-vṛkṣa, árboles, 30.32
kāma 

definición, 21.30; 22.39; 25.24
Véase también: Apego (material); deseo, 

material; lujuria.
Kāma-śāstra, 25.38
Kaṇḍu y Pramlocā, 30.13

hija de, 30.13; 30.47-48
Véase también: Árboles, hija de. 

kaniṣṭha-adhikārī
definición, 22.16; 29.88

Kapila, Señor, 21.28-29; 24.42, 59; 29.81
Kapila (ateo), 24.42
Kapilāśrama, 29.81
Kāraṇodakaśāyī viṣṇu (Mahā-Viṣṇu),  

20.37; 22.36; 24.61
karma, 29.61-62, 73

cautiverio de, 21.27
complacencia de los sentidos crea, 24.78
definición, 29.58, 62
detallado, 29.58-78
diferencias debidas a, 22.29
dirigido por la Superalma, 29.60
ignorancia sobre, 29.58-60
nacimiento según, 24.73; 28.10; 29.76-77
posición en la vida determinada por, 29.32

ugra-karma, 29.28
karma-bandha-phāṅsa

definición, 25.5
karma-bandhana, 29.78

definición, 21.27; 24.78
karma-kāṇḍa, 25.9-10; 28.65; 29.89

comparado a vasija de veneno, 25.11
definición, 20.28; 21.34
rechazado, 27.11
renunciar a, 29.18-20
sacrificio de animales de acuerdo con, 

26.1-3
servicio devocional y, 31.12-14
Véase también: Actividad fruitiva.

karma-yoga
comparado con bhakti-yoga, 28.32
definición, 20.9; 22.51

karmī(s), 25.7, 38; 26.26; 27.11; 29.28
actividades fruitivas de, 20.29
adoran a los semidioses, 29.46
adoran al Señor, 24.62
aprende por sufrir, 27.29
bendición que anhelan, 20.23
devoto comparado con, 20.12, 23; 22.16; 

23.11, 28; 24.20, 40, 56-57
ejemplos y mentalidad de, 27.10
elevación al cielo deseada por, 24.54
jñānīs e impersonalistas comparados con, 

25.3
liberación no es para, 25.4
no conocen al Señor, 29.3, 46
objetivo de, 30.34
sirven al cuerpo, 20.12
temen la muerte, 28.10
vida de gṛhastha preferida por, 25.38
Viṣṇu y semidioses según, 24.28

Véase también: Materialista(s)
Kaṭha Upaniṣad 

referencias sobre el Señor:
como Ser Supremo, 24.33
mantiene a las entidades vivientes, 21.44; 

22.45
Kātyāyanī

gopīs adoran a, 24.30
Kauravas, 31.30
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Kaustubha, perla, 24.49, 30.5
Khadyotā, 25.47; 29.10
Kinnaras, 20.35-36; 24.24-25
kīrtana, Véase: Canto de Hare Kṛṣṇa; canto 

de los santos nombres del Señor.
kośaḥ

definición, 22.44
Krisna, Véase: Kṛṣṇa.
krodha

definición, 25.24
kṛpaṇa

definición, 28.7
Kṛṣṇa, Señor 

adoración a. Véase: Adoración, al Señor.
advenimiento(s) de, 28.60; 30.24
en Vṛndāvana, 20.35-36
es trascendental, 20.34
nacimiento de la entidad viviente 
comparado con, 20.37
para revivir la religión y para eliminar la 
irreligión, 22.42; 23.1-3
propósito de, 20.34, 21.27, 22.42; 23.1-3
Véase también: Señor Supremo, 

encarnación(es) de.
alimentado a través de los brāhmaṇas y los 

vaiṣṇavas, 21.41
alimento ofrecido a. Véase: Prasāda.
alma condicionada:
comparada con, 20.7, 34
iluminada por, 21.36; 24.52
alma es sirviente de, 22.20
alma liberada es «una» con, 22.27
amor por. Véase: Amor por el Señor.
apego a, 22.21-22, 26; 24.12
Arjuna y. Véase: Arjuna, Kṛṣṇa y aspecto 

impersonal de, 23.10; 24.60
ateos:
condenados por, 21.27
destruidos por, 24.65-66
no creen en, 21.30
atuendos de, 24.51
autoridad de, 21.30, 24.65-66
belleza corporal de, 24.44-48, 52
bendiciones de, 20.23; 24.42
boda de, 28.29

Brahmā está subordinado a, 21.38; 24.67, 
74

brāhmaṇas:
adorados por, 21.38, 22.46
conocen a, 21.42
protegidos por, 21.38, 44
queridos a, 21.39
Caitanya es, 30.36
cantar acerca de. Véase: Canto de Hare 

Kṛṣṇa; Glorificación del Señor. 
citado sobre: 
el Señor y el devoto, 20.30
servicio a los devotos, 23.31
como acyuta, 20.37; 21.12
como ādi-puruṣa, 20.21
como Aniruddha, 24.36-38
como auto-
controlado, 22.62
iluminado, 24.34
satisfecho, 22.49
suficiente, 20.28
como bhakta-vatsala, 20.19, 27
como brahmacārī, 22.62
como Brahman Supremo, 27.5; 28.38; 30.7
como brahmaṇya-deva, 21.38
como controlador, 22.36; 24.43
de la energía material, 25.28
como conocedor: 
de los Vedas, 29.56; 30.22, 39-40; 31.11
en todos los cuerpos, 28.40
como creador 23.16; 24.63
mantenedor y destructor, 24.61
y controlador, 24.34-35
como disfrutador, 21.38; 24.28, 42, 66
como fundamento del Brahman, 22.11; 

24.28
como Hṛṣīkeśa, 24.34
como integrador y desintegrador, 24.35
como īśvara, 23.18
como Kaivalya-pati, 20.23-24
como mantenedor, 24.35, 39
como maestro espiritual, 21.36; 24.52
como māyāmaya, 23.18
como Muradviṣa, 26.24
como Muraripu, 26.24
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como nirguṇa, 20.7
como objetivo de la austeridad, 24.14
como objetivo de la vida, 23.12; 24.74
como objetivo de los Vedas, 29.56; 30.22, 

39-40; 31.11
como padre de todos, 22.24
como pastorcillo de vacas, 30.3
como Pradyumna, 24.35
como propietario, 22.45, 51; 23.1-3; 24.66; 

29.5
como puruṣa, 21.38
como Puruṣottama, 20.27; 21.27; 24.28
como sac-cid-ānanda-vigraha, 29.3; 31.17
como Saṅkarṣaṇa, 24.35-36, 61
como Señor Supremo, 30.24. Véase también: 

Señor Supremo.
como Ser Supremo, 20.27, 37; 22.25; 24.28, 

33, 42
como Superalma (Paramātmā), 21.27, 35-

36; 22.38, 41; 24.33, 64. Véase también: 
Superalma.

como Suprema Personalidad de Dios, 28.39; 
30.24; 31.17

como Vāsudeva, 24.28, 34-35; 28.38-39; 
30.24

como Verdad Absoluta, 21.27, 42; 22.11; 
24.60; 30.7

como Yogeśvara, 22.22; 24.42
comparado a: 
gobierno,  24.61
hombre de negocios, 24.60
león, 24.49
padre, 20.31; 22.42
raíz de un árbol, 31.14
Sol, 24.60
viento, 24.65
compasión de, 21.47; 22.42; 28.55
complacido:
a través de los brāhmaṇas, 22.8
por medio del servicio al maestro espiritual, 

28.52
por medio del servicio devocional, 23.7
conocer advenimiento y actividades de, 

24.29
conocimiento acerca de. Véase: 

Conocimiento.
«conquistado» por Su devoto, 28.29
cosmos proviene de, 24.59-60
crea mediante Sus energías, 31.15
cualidades de, 20.27
cuerpo de, es espiritual, 20.37. Véase 

también: Kṛṣṇa forma(s) de.
de pie por encima del suelo, 20.22
deber ocupacional para satisfacer a, 20.13; 

21.23, 27; 24.72
demonios se niegan a entregarse a, 24.18
devotos de. Véase: Devotos.
Dhruva satisfecho de estar con, 21.34; 24.77
domicilio de, 29.3
ecuánime con todos, 20.20
elementos materiales a partir de, 24.62
en el corazón 20.20; 21.36; 22.9, 16, 37; 

23.12, 18; 24.33, 36, 41, 64, 70. Véase 
también: Superalma.

en el papel de ser humano, 21.27
en el rājasūya-yajña de Yudhiṣṭhira, 21.14
encarnación(es) de. Véase: Señor Supremo, 

encarnación(es) de.
energías de. Véase: Energías del Señor 

Supremo.
enseña con el ejemplo, 21.38
entendido incorrectamente por las personas 

comunes, 22.9
entidades vivientes y. Véase: Entidades 

vivientes, el Señor y. 
entregarse a. Véase: Entrega al Señor.
es amigo de todos, 24.66; 28.60
es completamente:
atractivo, 24.12, 45-46
perfecto, 24.33
es el bienqueriente de las entidades vivientes, 

22.16
es el objetivo de los Vedas, 21.42; 23.35; 

24.36, 40, 42
es el origen de todo, 29.56; 30.25
es eternamente individual, 23.9
es independiente, 24.61
es infalible, 20.17
es invisible a los ojos materiales, 20.38
es la causa de todas las causas, 24.42, 63 
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es la muerte, 24.35; 24.56-65
es la persona original, 20.21; 24.42; 30.24
es omnipresente y esta aparte, 21.27; 24.60, 

62
es trascendental, 20.7; 21.34, 38; 22.38, 51; 

31.17
es uno, 20.7
en muchos, 22.29
y diferente, 22.38
escuchar acerca de. Véase: Escuchar acerca 

del Señor.
expansiones de, 20.27; 22.29; 24.36
Véase también: Señor Supremo, expansiones 

de.
familia en, 30.12
favor de, es la mayor de la ganancias, 24.77
fe en, 22.20, 30; 28.65
forma(s) de: 
28.63; 31.17
cantos del Śrīmad-Bhāgavatam 

corresponden a, 24.52
impersonalistas no puede entender, 24.50-51
según le ve en los devotos, 24.44
son trascendentales, 24.51
universal, 24.39, 45-46, 62
Véase también: Deidad del Señor Supremo; 

Kṛṣṇa, cuerpo de; Señor Supremo, 
encarnación(es) de; Señor Supremo, 
expansiones de. 

forma personal de, 28.63; 31.17. Véase 
también: Kṛṣṇa, forma(s) de.

forma universal de, 24.39, 45-46, 62 
Ganges emana de, 21.31
Garuḍa apoyó a, 20.22
glorificación de. Véase: Glorificación del 

Señor.
gobierna el universo, 22.56
gopīs y, 24.47-48
impersonalistas: 
no pueden entender a, 24.60
ofenden a, 20.27
inclinación y rechazo debidos a, 24.41
instrucciones de, 23.28
leyes de, 20.21; 21.23, 27, 30
lo conoce todo, 21.34; 24.42

lo es todo, 28.39
maestro espiritual enviado por, 28.55
maestro espiritual representa a, 20.13; 

21.27, 31; 22.4, 16; 23.18, 31; 24.19, 52
mantra Hare Kṛṣṇa es, 24.40
manus adoran a, 24.67
más allá de: 
cualidades materiales, 21.34
modalidades de la naturaleza, 20.7; 21.12
mundo material, 21.38
percepción de los sentidos, 24.53
perturbaciones materiales, 24.34
meditación en, 24.52-53
misericordia de, 28.55
morada de. Véase: Dvārakā; Kṛṣṇaloka; 

mundo espiritual; Vṛndāvana. 
«nacimiento» de. Véase: Kṛṣṇa, 

advenimiento(s) de.
naturaleza es dirigida por, 20.27; 22.51; 

24.40, 66
no necesita nada, 21.38-39
nombre(s) de:
ejemplos de, 30.24
significado de, 20.37; 24.45-46
nunca está solo, 21.44
ofensa a un devoto no es excusada por, 

20.18; 21.37
olvidado:
a causa de la ilusión, 22.14
por la gracia del Señor, 24.41
por la influencia de māyā, 20.25
olvido de los demonios lo da, 24.41
opulencia de, 21.38
oraciones a. Véase: Oración(es).
oraciones de Śiva a, 24.33-68
orden de, ejecución de, 20.13, 33
ornamentos en, 24.47-49
padre de, 30.24
padre representa a 24.19
pasatiempo(s) de: 29.3
demonios describen, 24.45-46
devoto saborea, 22.25
en Vṛndāvana, 24.44
escuchar 23.37
para el beneficio de las almas condicionadas, 
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20.35-36
Véase también: Kṛṣṇa, advenimiento(s) de.
pastorcillos amigos de, 24.40, 45-46
pies de loto de:
28.60
belleza de, 24.52
comparados a barcos, 22.40
meditación en 24.53
poder purificador de, 24.58
son fuente de placer, 22.39
poder de, 24.60-61, 65
poder místico de, 24.42, 60
por encima de todos, 21.38
predijo el encuentro de los Kumāras con 

Pṛthu 22.42
proceso de destrucción por parte de, 24.65
protege a las vacas y los brāhmaṇas, 21.38, 

44
Pṛthu y. Véase: Pṛthu Mahārāja, Señor y.
pureza de, 21.38; 24.40
recordar a. Véase: Recordar al Señor. 
refulgencia de. Véase: Brahman.
relacionarse con, 22.14; 23.34; 24.40
religión proviene de, 24.42
referencias sobre:
Él permanece donde Le glorifican Sus 

devotos, 21.41
quita la opulencia de Su devoto, 22.36
Véase también: Bhagavad-gītā, referencias 

sobre.
relación(es) con:
a través del servicio devocional, 23.18
como «perro», 29.30-31
conyugal, 20.27; 24.47-48
de los habitantes de Vṛndāvana, 24.45-46
deber ocupacional en, 24.72
lista de cinco, 20.35-36
servidumbre, 20.27
vida humana es para, 24.75
representado por el maestro espiritual, 29.51
rey representa a, 21.22, 49; 24.19
Rukmiṇī sirvió a, 23.25
satisfacción de, satisface a todos, 31.14
Satyabhāmā complacida por, 30.32
Se siente satisfecho:

a través del maestro espiritual, 21.39
con el sacrificio, 20.28; 21.34, 36
con las cualidades puras, 20.16
semidioses están subordinados a, 21.34; 

22.6; 24.28
señales en la mano que indican a, 27.47-48
ser consciente de. Véase: Conciencia de 

Kṛṣṇa.
Servicio devocional a. Véase: Servicio 

devocional.
servicios que pide, 28.48; 29.61, 75; 21.24
Śiva está subordinado a, 21.38; 24.28, 74
sucesión discipular de. Véase: Maestro 

espiritual; sucesión discipular.
templos de. Véase: Templos.
todo emana de, 21.27; 23.39
transformaciones no perturban a, 24.34
universo surge de, 24.50
vacas protegidas por, 21.38, 44
varṇāśrama-dharma para satisfacer, 21.27, 

33
visto: 
en el proceso de la destrucción, 24.65
en todo, 22.28-29
por el devoto, 21.42; 22.8
por medio de las actividades piadosas 

pasadas, 22.7
por medio de la purificación, 24.53
por medio del servicio devocional, 22.9 
vida espiritual por medio de, 21.51
vida otorgada por, 21.27
Viṣṇu es, 20.22
volvió a su morada, 20.37
yoga místico no satisface a, 20.16-17
Véase también: Señor Supremo; Superalma; 

Verdad Absoluta.
Kṛṣṇa (hijo de Havirdhāna), 24.8 
Kṛṣṇa-karṇāmṛta

referencias sobre servicio devocional, 23.11; 
28.51

kṛṣṇa-kathā, 23.12; 24.71. Véase también: 
Escuchar acerca del Señor.

kṛṣṇa-prasāda, Véase: Prasāda.
Kṛṣṇadāsa Kavirāja gosvāmī, referencias 

sobre. Véase: Caitanya caritāmṛta, 
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referencias sobre.
Kṛṣṇaloka (Goloka Vṛndāvana), 20.35-36; 

22.35; 23.13-14; 24.29, 40; 29.48. Véase 
también: Mundo espiritual; Vṛndāvana.

kṣara
definición, 24.28

kṣatriya(s), 25.8; 26.4; 28.29; 29.81
actividades pecaminosas de, 22.13
brāhmaṇas aconsejan a, 22.46
deber de, 21.33; 24.6
dinastías de, descienden del Sol y la Luna, 

22.54
escuchar acerca de Pṛthu beneficia a, 23.32
hermosos, 21.15
luchan y apuestan, 23.13
por nacimiento y cualidades, 23.32
Pṛthu como, 21.52
reyes como, 20.26
véase también: Gobierno(s), líder(es) de; 

político(s); rey(es); kṣatriyas específicos.
kṣetra y kṣetra-jña, 27.9; 28.5
kṣetra-vit

definición, 22.37
Kṣīrodakaśāyī viṣṇu, 20.37. Véase también: 

Superalma. 
Kulācala, 28.33-37
kulācala

definición, 28.65
Kulaśekhara mahārāja

referencias sobre recordar a Kṛṣṇa en el 
momento de la muerte, 23.13; 28.15

Kumāra-sampradāya, 22.4, 12
Kumāras, Cuatro, 20.15; 29.42-44

como brahmacārīs, 22.6, 12
como célibes con aspecto de niño, 22.12
como hijos de Brahmā, 22.6, 12
como mahājanas, 21.28-29
inicialmente eran impersonalistas, 22.14, 16
personas corrientes no pueden conocer a, 

22.9
poder místico de, 22.2, 48
Pṛthu y, Véase: Pṛthu Mahārāja, Kumāras y.
son hermanos mayores de Śiva, 22.6
sucesión discipular que parte de, 22.4, 12
Véase también: Sanat-kumāra.

viajan por el espacio, 22.2, 48
kumārī

definición, 21.14
kuṇḍalinī-cakra, 29.6
Kuntī

Kṛṣṇa respetaba a, 21.38
referencias sobre el Señor instruye a los 

trascendentalistas más elevados, 24.33
Kurukṣetra, batalla de, 20.13; 24.45-46; 

30.27; 31.30
Kurus (Kauravas), 31.30
kuśa, hierba, 29.49

deseos materiales comparados a, 22.30
kūṭa-dharma

definición, 25.6
kūṭa-stha

definición, 29.73
kuṭumbinī

definición, 28.65
Kuvera, Señor, 22.59
kuyogī

definición, 20.25

— L —
labor benéfica, material, 28.20
labor misionera

consciente de Kṛṣṇa. Véase: Predica de la 
conciencia de Kṛṣṇa.

supuesta, en la India, 27.11
lago de Śiva, 24.20-25
lago secándose, comparado a desaparición 

de la conciencia de Kṛṣṇa, 22.30
Lakṣmī, Véase: Diosa de la Fortuna.
Lakṣmī-Nārāyaṇa

adoración de, 24.44-46
lamentación, almas liberadas están libres de, 

22.27
lavar los pies 

de grandes invitados, 21.14
de personas santas, 22.5, 10

leche 
enfermedad y cura por medio de, 30.19

lengua, prasāda controla, 24.38
león, el Señor comparado a, 24.49
leyes de la naturaleza, 26.10; 27.5
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castigo por parte de, 20.21; 22.33
control de las actividades por, 24.66
devoto por encima de, 20.32; 21.48
para líderes, padres y maestros espirituales, 

20.14
son leyes de Dios, 21.23
sutiles, 20.14; 21.24

liberación
a la morada del Señor: 29.48, 64, 76-77; 

30.1; 31.24
ayuda del Señor para, 29.69
bendición para, 31.31
como objetivo y perfección de la vida, 

29.48; 30.1, 10
como regreso al verdadero hogar, 29.48 
es el fin del ciclo de nacimientos, 29.18-20, 

48; 30.18
para el brāhmaṇa  pobre, historia de, 30.28
para los Pracetās, 30.1-2, 18
para Priyavrata Mahārāja, 31.27
por la misericordia del Señor, 28.53
por medio del proceso de conciencia de 

Kṛṣṇa, 29.61
requisitos para, 29.61, 76-77; 30.41
vida material comparada con, 30.30
actividades materiales comparadas con, 

22.37
al mundo espiritual es el objetivo de la vida, 

29.48
arrepentimiento es un principio para, 26.19
ateos citados sobre, 21.30
ausente en Kali-yuga, 22.36
bienes materiales utilizados para, 30.19
Brahman, 29.28; 30.30-31, 34; 31.12
Caitanya no desea, 30.33
comparada a sirvienta, 28.51
conciencia de Kṛṣṇa es, 29.36-37
de actividades fruitivas, 24.78
de esposo y esposa, 23.36
de los deseos materiales, 22.27-28
de Nārada  Muni, 21.40
del cautiverio material, 20.11
del ciclo de nacimientos, al alcanzar la 

morada del Señor, 29.18-20, 48; 30.18
del cuerpo sutil (únicamente), 29.61

depende de la voluntad del Señor, 21.30
desapego es imprescindible para, 31.29
devotos no desean, 30.33-34, 37
el Señor promete, 28.48; 29.61, 75; 31.24
es fácil o difícil, 29.82
es un tema muy serio, 22.35
es verdadero progreso, 29.18-20
gracias a la compañía de devotos, 31.2
impersonal, 25.3; 30.30-31, 34; 31.12
imposible para el desobediente, 26.8
maestro espiritual debe enseñar el proceso 

para, 29.36-37
niñez no es igual a, 29.73
para devotos por conocer a Kṛṣṇa, 25.4
para dhīra y vīra, 29.82
para Prācīnabarhiṣat, 29.82
personal comparada con impersonal, 22.35; 

23.28
plano Brahma-bhūta es, 29.82
por cantar Hare Kṛṣṇa, 29.48
por entregarse al Señor, 25.55; 28.25; 29.29, 

82, 89
por escuchar la alegoría de Nārada  Muni 

sobre Purañjana, 29.83-85
por escuchar y cantar, 29.83-84
por escuchar y seguir a la autoridad 

perfecta, 20.15
por medio del conocimiento y el desapego, 

22.26
por medio del maestro espiritual, 22.26
por medio del movimiento para la 

conciencia de Kṛṣṇa, 22.35
por medio del proceso de conciencia de 

Kṛṣṇa, 25.4; 26.10; 28.10; 28.22, 64; 29.23-
25, 29, 61, 64, 75-77, 88-89; 31.24

por medio del servicio devocional, 20.8-
13; 21.32-34; 22.26-35; 23.18, 27, 39; 
24.27-37, 52-53, 56; 25.4-55; 26.8; 27.13; 
28.22-29, 37, 51, 61, 64-65; 29.23-25, 29, 
36-37, 46, 48, 65, 76-77, 82; 30.1-2, 18-19, 
28, 30; 31.24-29

por servir a brāhmaṇas y vaiṣṇavas, 18.20, 
24; 21.39-40

posturas de yoga para, 23.14
progreso hacia, 22.34
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sālokya, 24.7
únicamente por medio del servicio 

devocional, 25.4, 55; 28.22; 29.36-37
vida de familia es un paso hacia, 25.37
Véase también: Alma(s) liberada(s); 

fundirse con el Supremo; libertad; 
purificación. 

libertad
de las actividades fruitivas, 24.37, 78
de las designaciones, 24.44
de los deseos materiales, 23.8 
del cuerpo material, 22.27
del sufrimiento, 21.40
del temor, 24.52
Véase también: Liberación.

líderes de gobierno, Véase: Gobierno, líderes 
de.

limpiar, Véase: Purificación.
limpieza, 25.13; 27.24
loco asesino, ejemplo de, 20.3
loka

definición 24.29
Lubdhaka, 25.53; 29.15
lucha por la existencia, 27.16-17; 28.20; 

29.18-20, 26-27, 32, 74
lugar(es) de peregrinaje

devotos son, 22.11
Gaṅgā-sāgara, 29.81
Kapilāśrama, 29.81
purificación de, y por medio de, 30.37
Véase también: lugares de peregrinaje 

específicos. 

lugares santos, Véase: Dvārakā; India; 
lugares de peregrinaje; Vṛndāvana; lugares 
santos específicos.

lujuria
hijos nacidos de, 22.53
material comparada con, 25.24
mujer hace surgir, 24.12
para disfrutar de la materia, 24.66
Véase también: Apego (material); 

complacencia de los sentidos; deseo, 
material; vida sexual. 

Luna

como planeta superior, 23.26
deidades y dinastías descienden de, 22.55
el Señor es la luz de, 30.5
Pṛthu comparado a, 22.56
rey de, 30.14
Soma gobierna en, 22.56; 24.38
viaje a, 29.69
viaje de los científicos a, desmentido, 22.54

luz espiritual, Véase: Brahmajyoti.

— LL —
lluvia(s) 

dios del Sol controla, 24.36
para sobrevivir, 22.57
Pṛthu comparado a, 22.57-58
y belleza del Señor, analogía de, 24.45-46

— M —
mādhurya-rasa

definición, 20.27
madhva-gauḍīya-sampradāya, 24.18; 28.31
madhvācārya, Śrīla, 22.11; 28.30
madhyama-adhikārī

definición, 22.16
madirekṣaṇa

definición, 28.34, 65
madras, 22.44
madre

da a luz hijos, 22.53
en analogía de los niños y las entidades 

vivientes, 24.63
hijo varón sigue a, 21.30
Véase también: Esposa; mujer; padres; 

madres específicas.
mādrī, 28.50
maestro(s)

de actividades fruitivas, 29.56-57
maestro(s) espiritual(es), 26.11; 28.41

adoración de, 29.75
caitya-guru, 28.41, 52; 29.50
canta Hare Kṛṣṇa en la iniciación del 

discípulo, 24.32
como «Prabhupāda», 23.18
comparado a navegante, 23.28
comparado al rey Malayadhvaja, 28.47-50
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complacer al Señor a través del, 21.39; 22.8
conocimiento de parte de, 20.45; 25.5; 

28.64-65
considerado al mismo nivel que el Señor, 

31.8
cualidades necesarias de, 28.30; 29.51
de Vidura, 31.28
deber de, 24.19; 29.36-37, 52
deber del discípulo hacia, 24.15; 26.11
definición, 21.28-29
el Señor:
acercarse a, por medio de, 30.41
como, 21.36; 24.52; 28.41
envía a, 28.55
representado por, 20.13; 21.27, 31; 22.4, 16; 

23.18, 31; 24.19, 52; 29.51
entrega a, 26.20
entrega del Señor a través de, 31.28
es uno con el Señor, 29.51-53
escuchar a, 26.11
fallecimiento de, 28.47, 49-50, 52
fe en, 28.65
humildad ante, 26.20
imprescindible para servicio devocional, 

22.22; 24.15
iniciación por, 25.51; 26.11; 31.10
instrucciones de, 28.47, 51; 29.68
interno y externo, 22.37
libera de temor, 31.5
liberación por medio de, 22.26
misericordia de, 28.55; 30.41
misión de, discípulos leales a, 28.48, 50
Nārada Muni como, 29.52
necesidad de, 21.35; 22.24; 26.20; 29.55
nirjana-bhajana para, 28.33
no es un hombre corriente, 21.11-12
obediencia a, 20.13; 23.9; 24.15, 71; 28.51, 

65
ofensas a, 21.37
pagar la deuda a, es, imposible, 22.47
pies de loto de, 31.28
postrarse ante, 22.4
prédica de, 28.48
presencia de: 
dos clases de, 28.47

vapuḥ, 28.47, 51
vāṇī, 28.47, 51
propaganda a los principios religiosos, 

28.48
purificación por seguir a, 26.10
regulaciones recibidas de, 26.11, 13
respeto debido a, 28.43
retiro de la prédica activa para, 28.33
seguir las instrucciones de, 20.15
servicio a, 21.39-40; 28.34, 52
signos de, 28.65; 29.55
Śiva es, 30.3
Superalma y, 28.52
toma los pecados del discípulo, 20.14; 21.31
vida espiritual por medio de, 21.51
Véase también: Autoridades espirituales; 

sucesión discipular; maestros espirituales 
específicos. 

mahā-bhāgavata
definición, 22.28

mahā-mantra, Véase: Canto de Hare Kṛṣṇa.
mahā-viṣṇu (Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu), 20.37; 

22.36; 24.61; 31.15
Mahābhārata, referencia sobre vipra, Vedas, 

y Kṛṣṇa, 24.42
mahādeva

Śiva es, 30.2, 48
mahājanas

lista de, 21.28-29
maharloka, 30.2
mahat-tattva, 28.55

definición, 23.17
mahātmā(s), 22.49; 30.1

definición, 23.12; 24.67
Véase también: Devoto(s).

maheśvara, Véase: Śiva.
maitreya muni

como Bārhaspatya, 30.2
narración por parte de, 25.; 29.89; 30.3; 

31.25
Vidura adora a, 31.28-30

maitreya muni, referencias sobre 
Barhiṣat, 24.9 
Indra y el Señor, 20.1
los hijos de Prācīnabarhi, 24.19
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Śiva y, 24.32
Pṛthu, 21.11; 23.30; 23.38
y Arci, 23.29
y auditorio, 21.45
entrando en su ciudad, 21.1
y el Señor, 20.17, 32, 34
y los cuatro Kumāras, 22.1
Vijitāśva, 24.1

makara-saṅkrānti, 29.81
malayadhvaja, 28.65

alcanzó la perfección, 28.38-42
austeridades de, 28.35-36, 39
como esposo de Vaidarbhī, 28.29
comprensión de Dios de, 28.38-42
esposa de. Véase: Vaidarbhī.
hijos y nietos de, 28.30-33
muerte de, 28.46
renuncia de, 28.33, 40
significado del nombre, 28.29, 65

mānasa, lago, 28.54
manave

definición, 24.42
mandamientos védicos 

conceptos personal e impersonal de, 22.37
líderes deben conocer, 22.45
sobre residencias en modalidades de la 

naturaleza y más allá, 23.5
Véase también: Cultura védica; principios 

regulativos; religión; varṇāśrama-dharma.
mandara, colina, 23.24
maṅgala

definición, 21.42
manifestación cósmica, Véase: Creación, la; 

creación (acto de); mundo material.
mano-ratha
definición, 29.66
mantra(s)

almas condicionadas se liberan mediante, 
24.42

canto del devoto realza, 24.33
gāyatrī, 21.42
Hare Kṛṣṇa. Véase: Canto de Hare Kṛṣṇa.
para sacrificio de fuego, 21.41
serpiente sometida mediante, 22.11
Véase también: Mandamientos védicos; 

sonido trascendental. 
mantra hare Kṛṣṇa, Véase: Canto de Hare 

Kṛṣṇa.
manu(s), 20.15; 28.31; 29.42-44; 30.41, 49 

adoran al Señor, 24.67
como encarnaciones de Kṛṣṇa, 24.42
como prajāpati, 24.9
duración de la vida de, 24.67
durante la vida de Brahmā, 24.42
Svāyambhuva, 21.28-29; 22.61; 24.42; 24.67

Manu-saṁhitā, citada sobre
castigo por asesinato, 25.8; 26.21
satisfacer a la esposa, 25.41

manvantara(s)
definición, 28.31
duración de, 30.49
lista de catorce, 30.49

marco-antonio y Cleopatra, 25.25
maquinas

para la complacencia de los sentidos, 27.14
marīci, 24.72
māriṣā, 30.48

Dakṣa fue hijo de, 30.48
Véase también: Árboles, hija de.

marx, Karl, 22.45
masticar lo ya masticado, 26.8; 27.14
matanza de animales

al Señor y los devotos le duele ver, 26.9
apego a. Véase: Apego (material).
āryas evitan, 30.39-40
Buddha vino a detener, 26.9; 27.11
castigo por, 25.8; 26.5, 9-10; 27.12, 28.26
caza, 26.4, 6, 9; 27.12
desapego de, 26.9
devoto se opone a, 26.24
dos maneras de 27.11
el Señor rechaza, 27.11
en sacrificio, 25.7-9; 26.1-3, 9; 27.11
es demoníaca, 26.5, 9; 27.11
es ignorancia, 26.1-3, 5; 27.11
es irreligiosa, 22.34
es pecaminosa, 26.10; 28.26; 29.49
está condenada, 21.22
personas comparten la responsabilidad por, 

25.8
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por Prācīnabarhiṣat, 25.7-8, 29.49-50
por Purañjana, 26.5, 9-10
prohibido en el movimiento para la 

conciencia de Kṛṣṇa, 26.5
«religiosa», 26.1-3; 27.11; 28.26
reyes kṣatriyas practican, 26.4, 6
sociedad se va al traste por, 21.44
Vedas regulan, 26.1-3, 6
Véase también: Consumo de carne.

matar
animales. Véase: Matanza de animales.
como proceso de la naturaleza, 24.65
por la encarnación Kalki, 22.36
reyes practican, 22.13

materia 
al servicio de Kṛṣṇa, 28.42; 29.55; 30.18
espíritu comparado con; 22.28; 24.63
Véase también: Naturaleza material. 

materialismo
adoración de semidioses es, 25.28; 29.45, 

51; 30.2, 38
características de, 27.10
felicidad ilusoria en, 25.12, 28; 27.27; 28.20; 

29.18-20; 29.23-25, 34-35, 46, 89; 30.23
ilusión de. Véase: Ilusión. 
occidentales están apegados a, 25.52; 26.26
religión de hoy en día es, 29.56
rituales védicos para, 29.46-48, 57
Véase también: Actividad fruitiva; apego 

(material); complacencia de los sentidos; 
vida material. 

materialista(s)
actividades de, 22.23
adoran a: 
Lakṣmī, la diosa de la fortuna, 31.22
semidioses, 23.33; 24.62; 25.28; 29.45-46; 

30.2, 38
Śiva, 22.36; 24.17-18, 24-26
alegoría de Purañjana es difícil para, 29.1
apegos de, 30.18
atributos de, 30.18
atributos de, 25.9, 36; 26.11, 22; 28.7; 30.13
buscan opulencias; 22.36
ceremonias rituales para, 20.6
científicos entre, 26.8, 20

como kṛpaṇa, 28.7
comparados a: 
burro o vaca, 28.24
cerdo en el excremento, 28.10
elefante, 25.12
gusano del excremento, 28.10
Purañjana mediante una alegoría, 25.9; 

29.85
venado, 25.12; 29.53-55
demoníacos, caída de, 28.26
envidia de, 21.21
escogen una vida miserable, 26.8
evitar a, 22.23
filósofos entre, 26.8, 20
ignorancia de. Véase: Ignorancia.
ilusión de. Véase: Ilusión.
modalidades controlan a, 26.8, 11
muerte derrota a, 22.35
nacimientos y muertes atan a, 21.30
no cuidan de su esposa, 26.17
no desean la muerte, 27.12, 18; 28.10
orgullo de, 31.21
personas santas y, 22.15, 36
rechazan la autoridad védica, 26.8
relación con, 26.13
relación de, con devotos, 22.19-20
religión de. Véase: Religión, material.
se aprovechan de las regulaciones védicas, 

29.46-47
sienten terror de adorar a Viṣṇu, 22.36
sufren, 22.15
utilizan las ceremonias rituales védicas, 

29.57
Véase también: Alma(s) condicionada(s); 

ateo(s); demonio(s); karmī(s); no 
devoto(s).

matrimonio, 26.16-17 
apego material y, 24.11
divorcio en, 25.26
en la cultura védica, 24.11
hoy en día, 27.8
importancia de, 27.8; 31.1
polígamo, 26.6; 27.5; 30.16
propósito de, 21.46
reglas para, 30.16
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significado de, 26.6
Véase también: Boda; Esposa; Esposo(s); 

Vida familiar.
māyā

ajustes materiales son, 29.34
apego a, 28.10
causas y efectos de, 29.29
como energía material, 23.18
consiste en olvidar al Señor, 20.25
cuerpo es creado por, 28.61
deseos aparte del servicio devocional son, 

24.77
destruye el conocimiento, 29.55
disfrute de, 25.28
educación material es, 24.47
el Señor crea y controla, 28.62
es difícil de superar, 29.82
es felicidad ilusoria, 21.27
impersonalistas citados sobre, 22.38
liberación de, Kṛṣṇa da, 29.29
materia y, 25.5, 11, 29; 29.55
mujer como agente de, 29.55
mujer representa a, 24.14
servicio devocional vence a, 20.32
vida material es posible por, 25.36
Véase también: Durgā, diosa; energía(s) de 

Señor Supremo, material; ilusión; mundo 
material; naturaleza material.

māyāvāda, filosofía. Véase: Impersonalismo. 
māyāvādī(s), Véase: Impersonalista(s).
médicos, 21.34
meditación

cantando los santos nombres del Señor, 
24.70

control de los sentidos por medio de, 29.7
de los Pracetās, 31.3
del brāhmaṇa pobre, historia de, 30.28
del discípulo en la orden del maestro 

espiritual, 24.15
en el cuerpo del Señor, 24.52-53
en el Señor, 31.24
verdadera comparada con falsa, 27.17
Véase también: Conciencia de Kṛṣṇa; 

recordar al Señor; yoga.
menakā, 24.12

mente, 28.57
actividades de, tres, 25.56; 26.14; 29.63, 68; 

29.75
al servicio del Señor, 24.36
brillo del Sol ayuda a, 24.36
como amigo o enemigo, 29.7
como indicativo de vidas anteriores y 

futuras, 29.63-68
comparada a: 
administrador, 29.7
cisne, 28.15
cuadriga, 29.66
riendas de una cuadriga, 26.1-3; 29.18-20
sirviente o amigo de (Purañjanī), 26.1-3
soldado o comandante, 29.18-20
viento, 29.11
complacencia de los sentidos contamina, 

22.30
condición de, cuerpo refleja, 29.63
continuidad de, vida tras vida, 29.68
deseos se almacenan y son llevados por, 

29.62, 65, 68
disciplina de, 29.11
necesidad y proceso de, 29.7
Véase también: Desapego.
en bondad o éxtasis, signos de, 29.63
en conciencia de Kṛṣṇa, 22.41
en el cuerpo sutil, 29.60
en servicio devocional, 26.14; 28.32; 31.9
especulación mental y, 26.8; 29.18-20
felicidad y aflicción se perciben mediante, 

29.16, 66
ignorancia sobre, 29.75
influencia de, en la transmigración, 25.50; 

29.66; 29.76-77
inteligencia y sentidos y, 25.20, 27
inteligencia y ser y, 25.75-61
modalidades controlan, 25.55; 29.16
perfección de, es el servicio devocional, 31.9
plano mental, 25.55; 26.8; 29.66
proceso de limpieza de, 23.17
purificación de, 29.36-37; 29.65, 68, 84
recuerdos de vidas anteriores en, 29.64
rostro es indicativo de, 21.15
sentidos y, 25.20, 24; 29.7
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Véase también: Inteligencia. 
meru, montaña, 22.58; 30.5
metafísica, Véase: Alma(s); conocimiento; 

filosofía; mundo espiritual. 
método anticonceptivo, artificial comparado 

con védico, 27.6
miel en el panal y humanidad, analogía de, 

24.64
miserias, Véase: Sufrimiento. 
misticismo, Véase: Conciencia de Kṛṣṇa; 

meditación; yoga.
místicos, Véase: Devotos; sabios; trascenden-

talistas; yogīs.
mithyā

definición, 22.21
mlecchas, 27.24, 30
modalidad(es) de la naturaleza

actividades según, 29.28-29
alimentos según, 26.11, 13
alma condicionada está bajo, 22.3; 24.66
bajas, liberación de, 26.11
ceremonias rituales están bajo, 20.5-6
como energía divina, 25.55; 29.29, 82
como tema de los Vedas, 20.5
comparadas a: 
banderas de una cuadriga, 26.1-3; 29.18-20
condiciones atmosféricas, 31.17
control e influencia de, sobre: 29.16, 74
cuerpo, 26.1-3
materialistas, 26.8, 11
mente, 25.55; 29.16
mujeres, 27.1
sentimientos, 25.55
transmigración, 29.30-31, 66, 76-77
cuerpo según, 20.11; 21.35, 51; 29.26-29
cuerpo es hecho por, 26.1-3
de la bondad. Véase: Bondad, modalidad de.
de la ignorancia. Véase: Ignorancia, 

modalidad de.
de la pasión. Véase: Pasión, modalidad de.
deberes de ocupación según, 21.33
distinciones según, 22.36
efectos de, 20.29
el Señor es trascendental a, 30.23-24
el Señor está más allá de, 20.7; 21.12

en el proceso de la creación, 24.63
encarnaciones para, 30.23-24
estar en contacto con, 23.39
felicidad y aflicción son resultado de, 20.11
ilusión es resultado de, 26.1-3; 29.1
liberación de. Véase: Liberación.
metales que representan, 25.14
mundo está bajo, 21.21
nacimiento según, 29.30-31, 66, 76-77
predominantes en Kali-yuga, 26.5
purificación de, 30.21
religiones según, 22.24
residencias según, 23.5
seres vivos están bajo, 20.3, 7, 16; 21.12; 

24.28
seres vivos según, 24.21
servicio devocional está por encima de, 20.8; 

21.42; 23.9, 11
son difíciles de superar, 29.29
trascender, por medio del servicio 

devocional, 28.37; 29.55, 82; 30.18, 21
Vedas explican principalmente, 26.8
Véase también: Energía(s) del Señor 

Supremo, material; māyā; naturaleza 
material; modalidades específicas. 

mokṣa, Véase: Liberación.
mokṣa-kāma

definición, 23.32
monarquía

brāhmaṇas dirigían, 22.45
democracia comparada con, 21.6
Véase también: Rey(es).

monistas, Véase: Impersonalista(s); jñānīs.
monte meru, 22.58; 30.5
movimiento de gandhi, alcohol prohibido 

desde, 20.21
movimiento para la conciencia de Krishna.

cambio de deber de los devotos en, 21.42; 
22.24; 24.70

conocimiento espiritual recibido de, 28.22, 
29.61, 65, 76-77

cooperar con, beneficio de, 21.26
da posibilidad de vivir en el templo, 23.5
debe eliminar la ignorancia de los lideres, 

24.75
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días de ayuno en, 28.35-36
distribuye conocimiento védico, 21.24
es universal, 28.31
facilidades espirituales y materiales 

recibidas a través de, 25.13
incertidumbre ausente en, 24.42 
instrucciones a 23.7
liberación a través de, 22.35
mūḍhas no se sienten atraídos por, 25.9
necesidad de propagar, 20.18
no se puede detener, 28.31
objetivo de la vida a través de, 21.23
oposición a, 29.57
origen de, historia de, 28.31
países occidentales necesitan, 25.52
para enseñar servicio devocional, 22.51
para escuchar acerca de Kṛṣṇa, 24.69
para recordar a Kṛṣṇa, 22.24
poder unificador de, 20.21
potencia espiritual de, 22.19
prédica de, sucesión discipular para, 28.31
principios védicos se siguen en, 27.24
principios regulativos en, 26.5, 11; 29.61
prohibiciones en, 21.42
propaga la filosofía de Caitanya, 24.17
propósitos de, 22.23; 24.72; 28.27, 48; 

29.50; 30.34-35
saṅkīrtana-yajña por parte de, 24.10
sirvientes de Caitanya en, 24.45-46
trascender las designaciones por medio de, 

22.29
valor y necesidad de, 26.10; 28.10; 29.56, 

76-77; 30.19
Véase también: Asociación para la 

Conciencia de Kṛṣṇa; predica de la 
conciencia de Kṛṣṇa.

mṛtyu, 21.30
mūḍhas, 25.9; 27.10-11
muerte

afecta a todos, 25.4; 29.53-55
apego en el momento de. Véase: Apego 

(material). 
cantar Hare Kṛṣṇa en el momento de, 23.13
coma previo a la, 28.12; 29.76-77
comparada a un incendio forestal, 28.14

conciencia de Kṛṣṇa conquista, 29.22
condición física en el momento de, 28.15
cremación tras, 28.50
cuerpo se olvida en el momento de, 29.70-71
del cuerpo del maestro espiritual, 28.47, 

28.49-50
del esposo, puede que la esposa muera tras, 

28.50
deseo del devoto en el momento de, 23.13
devoto: 
conquista, 28.22
no teme, 24.68
el Señor es, 22.35; 24.56, 65
es la experiencia de Dios para los ateos, 

28.22
es un cambio de cuerpo, 23.21
fiebre en el momento de, 27.29-30; 28.11, 

65; 29.71
ignorancia sobre, 28.17
ilusión en el momento de, 28.9; 29.62
juicio tras, 28.23
liberarse de. Véase: Liberación. 
materialista olvida, 29.53-54
no devotos temen, 24.68
oración para, 28.1
para el asesino, 25.8; 26.21
para el príncipe, el santo, etc., historia de, 

27.12
para la esposa con marido, 28.50
para los devotos, 28.47, 49-50
para los materialistas, 27.12, 18; 28.10; 

29.53-54
pérdida del cuerpo denso por, 29.60
preparación para, 29.61
prueba en el momento de, 23.13
puerta a, 25.53
recordar: 
a Kṛṣṇa en el momento de, 28.15
a la esposa en el momento de, 28.18-22
saha-maraṇa, 28.50
se lo lleva todo, 22.35
servicio devocional proporciona liberación 

en el momento de, 27.13
siguiente cuerpo determinado por los 

pensamientos en el momento de, 28.28; 
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29.76-77
síntomas de, 28.46
sufrimiento en el momento de, 28.12, 15
superintendente de, comparado a un 

cazador, 29.53-54
temor a la, 27.27-29; 28.10, 22
Yamarāja controla, 22.59; 24.56
Véase también: Ciclo de nacimientos y 

muertes; transmigración del alma. 
mujeres

alhaja(s) para, 26.25
apego a. Véase: Apego (material).
apegos de, 25.31, 42; 27.1
atracción sexual es fuerte para, 27.1
atractivo de, es temporal, 29.54
belleza de, 24.12
cacerías para, 26.4, 6, 9
casada: 
con un devoto puro, 28.43
Véase también: Vida familiar.
cejas de, 25.30
como agente de māyā, 29.55
como energía del hombre, 26.15
como representante de māyā, 24.12
comparada a inteligencia, 26.26
comparadas con los hombres, 27.1
cualidades de, 27.1
devoto no se ve atraído por, 24.12
Dharma-patnī, 26.16
el Señor acepta a, 30.41
energía externa comparada a, 28.55
héroes derrotados por, 25.25
inteligencia de, 27.1
nacimiento como, 28.2, 18-21, 28, 59; 29.1
no casadas, inmaculadas, 21.4
protección para, 21.4; 25.21, 42; 26.16
Pṛthu alabado por, 22.63
pubertad es peligrosa para, 25.42
relación con, renunciantes evitan, 25.17; 

28.3; 31.1
senos de, 25.24
«svāmīs» y «yogīs» victimas de, 22.40
Véase también: Boda; esposa; gopīs; 

madre(s); matrimonio; reina(s); vida 
sexual; mujeres específicas.

mukhyā; 25.49; 29.11
mukhyatām

definición, 22.33
mukta

definición, 20.27
Véase también: Alma(s) liberada(s). 

muktāsana
definición, 23.14

mukti
definición 24.37-38
Véase también: Liberación. 

Mukunda-mālā-stotra, referencia sobre 
recordar a Kṛṣṇa en el momento de la 
muerte, 23.13; 28.15

Muṇḍaka Upaniṣad, referencias sobre 
acudir a un maestro espiritual, 21.35; 22.24
 alma y Superalma, 28.51
analogía de los dos pájaros en el mismo 

árbol, 28.15
conocimiento relativo al Señor, 33.11
maestro espiritual, 25.5; 28.32, 65

mundo espiritual, 28.53-54
caída de, 28.53-55; 29.83
cielo de, 23.15
como cintāmaṇi-dhāma, 30.32
competencia en, 20.27
devoto alcanza, 24.29, 45-46
elevación de demonios a, 24.45-46
es el verdadero hogar, 29.48
es eterno, 28.61
escuchar y cantar invoca, 30.33, 35
esposos y esposas en, 23.29
felicidad solo en, 29.34
habitantes de, 20.35-36; 24.28, 33
llegar a. Véase: Liberación.
mundo material comparado con, 20.35-36; 

22.40; 24.63; 31.29
origen de, Kṛṣṇa es, 30.25
planeta(s) de: 
22.40; 23.15, 26, 29; 25.51
de Dhruva Mahārāja, 29.42-44
elevación a, 29.13
estrella polar es, 29.42-44
no se regresa de, 29.18-20
por medio del servicio devocional, 21.7; 
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24.54
siguiendo el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, 

21.34
templo es igual a, 23.5
Vaikuṇṭha, 29.13, 48
escuchar y cantar acerca del Señor invoca, 

30.33, 35
vida sexual no se desea en, 23.29
Véase también: Vaikuṇṭha; Vṛndāvana.

mundo material
acoplado al servicio devocional, 28.42; 

29.55; 30.18-19
actividades en, 23.28
aniquilación de. Véase: Aniquilación. 
ansiedad en, 30.35
árboles de, comparados con los árboles de 

deseos, 30.32
caída en. Véase: Caída.
cautiverio en, 26.1-3; 28.20; 29.78, 82
como diosa de la fortuna, 25.28
como energía externa, 24.64; 28.55; 31.13
como energía del Señor, 28.42; 30.23
como prakṛti, 28.55
como resultado de actividades fruitivas, 

27.29
comparado a: 
océano, 22.40; 23.39; 24.20, 75-76; 28.60
oscuridad de la noche, 31.4
sentidos, 31.16
controlado por el Señor, 29.79
creación de, 24.63. Véase  también: 

Creación, la. 
creado de, el Señor es, 29.78-79; 31.15-18
cuerpos en, 20.35-36
definición, 23.29
devoto nunca regresa a, 21.32
dualidad de, 30.23
el Señor no se ve afectado por, 21.38; 24.34
elementos de. Véase: Elementos.
en última instancia es espiritual, 28.42
envidia en, 30.13, 35-36
es ilusorio, 22.14; 29.83; 30.23
es infernal, 20.23
es miserable, 29.48; 30.1, 18
es peligroso, 22.13; 26.16

es por naturaleza un lugar de sufrimiento, 
25.4, 11

es relativo, 28.37
es temporal, 28.61; 29.48; 30.1, 18 
es un sueño, 29.83
es uno con, y diferente del Señor, 31.16
estabilidad social en, 21.49
felicidad en. Véase: Felicidad.
ilusión en. Véase: Ilusión.
impersonalistas regresan a, 21.7; 22.21, 35
imposible permanecer en, 24.65-66
mantenimiento de, forma del Señor para, 

30.23
miserias en, 22.15; 24.29
modalidades de la naturaleza controlan, 

21.21
motivaciones en 23.34
mundo espiritual comparado con, 20.35-36; 

22.40; 24.63; 31.29
opulencia no se deja atrapar en, 21.38
origen de, 25.33; 30.25; 31.13
para falsos disfrutadores, 24.63-64
propósito de, 28.61
sufrimiento en. Véase: Sufrimiento.
temor en, 31.5
unidad es imposible en, 30.8
vida sexual es la base de, 24.11
Véase también: Creación, la; naturaleza 

material; universo(s).
muni

definición, 24.59; 28.32
muradviṣa

Kṛṣṇa es, 26.24
significado del nombre, 26.24

muraripu
Kṛṣṇa es, 26.24

música
junto al lago de Śiva, 24.23

musulmán 
Haridāsa era, 21.41

— N —
Nabhasvatī, 24.5
nacimiento

adoración determina, 29.46
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atracción sexual es la causa de, 25.25
bajo, 28.59; 30.41
causa del, como hombre de talento, 29.64
ceremonia en ocasión de, 31.10
como animal, 29.14, 29, 76-77
como brāhmaṇa, 31.10
como caṇḍāla, 31.10
como devoto, 29.64; 31.9 
como fantasma, 25.51; 29.46
como mujer, 28.2, 18-21, 28, 59; 29.1
como ser humano, 25.8; 26.8; 28.28; 29.28, 

86-87; 31.9
conciencia de Kṛṣṇa es trascendental a, 

30.41
control de natalidad, 27.6
controlarlo artificialmente por medio del 

método védico, 27.6
cuatro tipos de, 24.64
del Señor y del devoto son trascendentales, 

20.34
en ignorancia, 25.34
en la ilusión, 25.31; 28.53; 29.4
en la India, 25.13; 29.14
en los países occidentales, 25.5
en los planetas celestiales, 25.8, 51; 29.46
evitar, es verdadero progreso, 29.10-20
inteligencia determina, 28.59
karma determina, 28.10
liberación de. Véase: Liberación.
material comparado con espiritual, 31.10
modalidades determinan, 29.28-29, 66
obligaciones después de, 24.38
para el yogī que no tiene éxito, 28.28; 29.64
pensamientos en el momento de la muerte 

determinan, 28.2, 28
piadoso, 21.27
por medio de la iniciación, 31.10
por medio del maestro espiritual, 31.10
por medio del semen, 31.10
posición del devoto en, 22.12
śaukra, 31.10
sāvitra, 31.10
servicio devocional trascendental a la 

situación por, 31.9-10
tipos de, causas para, 28.28

tres tipos de nacimiento, 31.10
yājñika, 31.10
Véase también: Transmigración del alma.

nación(es) 
en analogía de la colmena y la sociedad 

humana, 24.64
vienen y van, 24.66
Véase también: Gobierno.

Naciones Unidas, 30.8
nadador, en el océano de la nesciencia, 22.40
nāgas, 24.12
Naimiṣāraṇya, encuentro en, 24.16
naiṣṭhika-brahmacārī, 27.21

definición, 22.6
Nalinī y Nālinī, 25.48; 29.11
Nanda mahārāja, 23.32
Nārada  muni, 27.11; 29.42-44

adorado por todos, 31.3
Brahmā y, 22.19, 23.16
citado sobre la adoración de la Deidad, 

27.24
como astronauta, 29-80
como bhagavān, 31.8
como devarṣi, 31.3
como ejemplo para brahmacārīs, 27.21
como mahājana, 21.28-29
como predicador, 27.22; 30.37; 31.8
como sabio entre los semidioses, 31.3
como surāsureḍya, 31.3
comparado al Sol, 31.5
contacto con, 27.22; 29.83 
cualidades de, 27.21-22 
como maestro espiritual, 31.8 
devotos endeudados con, 30.37
elimina el temor, 31.5
en la sucesión discipular, 26.7
hogar de, 29.80
instrucciones de: 
a los Pracetās,  31.9-22
a Prācīnabarhiṣat,  25.4, 7; 28.65; 29.2-55, 

60-80, 86-89
instruyo a Prācīnabarhiṣat, 25.1; 30.1    
Kṛṣṇa ofrece respeto a, 21.38
liberación de, 21.40
maldecido por Kālakanyā, 27.22
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narración de la vida de, bendición por, 
29.83-85 

padre de, 31.23
planeta de, 29.80 
Pracetās:
instruidos por, 31.9-22
ofrecen oraciones a, 31.5-7
visitados por, 31.3-4 
Prācīnabarhiṣat
bendecido por, 29.66
instruido por, 25.1, 4, 7; 28.65; 29.2-55
reñido por, 29.49 
Priyavrata Mahārāja y, 31.27
referencias de. Véase: Nārada  Muni, 

referencias sobre.
regresa a Brahmaloka, 31.23
sucesión discipular a partir de, 27.24 
vejez no puede afectar a, 27.21-23, 30 
Vyāsadeva recibe consejos de, 27.11; 28.28

Nārada  muni, referencias sobre 
brāhmaṇas capacitados, 31.10
religión considerada desde un punto de 

vista material, 27.11
servicio devocional como beneficio eterno, 

26.13
servicio devocional frente a ocupación 

material, 22.37
Nārada-pañcarātra

regulaciones para la adoración en, 24.45-46
Nārada-pañcarātra, citado sobre 

adoración a la Deidad, 27.24
servicio devocional, 23.11

Nārada-pañcarātra, referencias sobre
adoración de Kṛṣṇa, 23.7
purificación, 29.36-37; 29.46, 71
sentidos al servicio del Señor, 24.44
servicio devocional con sentidos 

purificados, 29.36-37; 29.46, 71
narādhamāḥ, 27.11
nāraka, 20.23
Nārāyaṇa, Señor, 26.17

creación causada por, 24.63
 diosa de la fortuna sirve a, 20.28; 23.25
impersonalismo y ambiciones devocionales 

en relación con, 22.16

impersonalistas ofenden a, 36.36
Véase también: Señor Supremo.

Narottama dāsa Ṭhākura, citado sobre
guru, sādhu y śāstra, 21.28-29
karma-kāṇḍa y jñāna-kāṇḍa, 20.30

Narottama dāsa Ṭhākura, referencias sobre
actividad fruitiva y especulación mental, 

25.11; 27.29; 29.18-20, 55
actividades fruitivas, 25.5
arrepentimiento de la vida material, 26.18
cantar Hare Kṛṣṇa y servir a los vaiṣṇavas, 

23.7
guru, sādhu y śāstra, 26.12; 27.25
mantra Hare Kṛṣṇa, 22.15 
oración pidiendo la misericordia del Señor, 

31.20
purificación por escuchar al maestro 

espiritual, 29.68
seguir a un devoto de los seis Gosvāmīs, 

22.62
servir a devotos, 21.39-40
servir a devotos puros, 22.22
sufrimiento, 22.15

nāstika
definición, 21.27

naturaleza material
castigo por medio de, 28.25
comparada a océano, 28.60
controla a las entidades vivientes 

condicionadas, 28.60; 29.4, 16, 74-77
controlada por el Señor, 31.17
cuerpo ofrecido por, 29.76-77
el Señor:
dirige, 20.27; 22.51; 24.40, 66
es trascendental a, 30.23-24, 42; 31.17-18
elementos de. Véase: Elementos.
entidad viviente trata de dominar, 24.28
es eterna, 28.58
esfuerzo contra, 21.27
evolución de. Véase: Evolución.
leyes de. Véase: Leyes de la Naturaleza.
liberación de. Véase: Liberación.
nacimiento en. Véase: Nacimiento. 
ofrece soluciones a problemas económicos, 

30.44
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proceso de destrucción en, 24.65-66
sufrimientos por medio de. Véase: 

Sufrimiento.
Véase también: Māyā; modalidades de la 

naturaleza; mundo material; universo. 
Néctar de la devoción

citado sobre adoración, 24.45-46
nesciencia

conocimiento como liberación de, 31.7
oscuridad de, el Señor elimina, 30.5
Véase también: Ignorancia. 

Nimbārka-sampradāya, 22.12; 28.31
niños, 27.1

comparados a: 
animales, 20.14; 25.19
ladrones, 25.19
conversaciones de, comparadas al zumbido 

de abejas, 29.53-54
deseo sexual no agita a, 22.12
muchos, en el pasado, 27.6
religiosos, 27.7
son inocentes pero no están liberados, 

29.72-73
nirākāra, el Señor es, 29.3
nirguṇa

definición, 20.27
nirīhā

definición, 22.24
nirjana-bhajana

definición, 28.33; 29.41
Nirṛti, 25.53
nirṛti

definición, 29.14
Nirvāk, 25.54
nirvāṇa siguiendo las instrucciones de 

Buddha, 23.15
nitya-līlā-praviṣta

definición, 29.76-77
nitya mukta

definición, 24.61
nivṛtti-mārga, comparado con pravṛtti-

mārga, 25.39
niyamāgraha, 26.13
no devotos

devotos comparados con, 22.23, 39; 24.59, 68

en el océano de la nesciencia, 22.40
posición lamentable de, 23.28
sufren nacimientos y muertes, 24.41
temen la muerte, 24.68
Véase también: Ateo(s); demonio(s); 

impersonalista(s); karmī(s); 
materialista(s).

no violencia, devoto debe practicar, 22.24
noches, negras y blancas, 27.14
nombres del Señor, Véase: Canto de Hare 

Kṛṣṇa; canto de los santos nombres del 
Señor; Kṛṣṇa nombre(s) de.

Nṛsiṁhadeva, Señor, 21.47; 22.42; 24.65 

— O —
obesidad condenada, 23.30 
objetivo de la vida 

amor por el Señor es, 22.21
ignorancia de, 21.23
Kṛṣṇa es, 23.12; 24.74
libración a la morada del Señor es, 29.48, 

64, 76-77; 30.1; 31.24 
por medio del movimiento para la 

conciencia de Kṛṣṇa, 21.23
servicio devocional es, 20.9, 29; 23.27; 24.54
Véase también: Perfección.

objetos(s) de los sentidos, 25.21-22
clases de, 25.18, 21, 30; 27.9; 29.6 
comparados a bosque, 26.1-3 
elementos que componen, 27.9 

obligaciones
en la vida humana, 25.40
servicio devocional absuelve de, 24.38

obreros, Véase: Śūdra(s).
océano(s) 

austeridades de los Pracetās en, 24.14
Causal (Vaitaraṇī), 22.40
mundo material comparado a, 22.40; 23.39; 

24.20, 75
Pṛthu comparado a, 22.58

ofensa(s)
a Ambarīṣa Mahārāja, 31.21 
a brāhmaṇas, 21.37
a brāhmaṇas o vaiṣṇavas, 26.24
a devotos, 30.48 
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a devotos puros, 31.21 
al adorar al Señor, 24.45-46
al cantar el nombre del Señor, 21.37; 24.30 
al maestro espiritual, 21.37
al Señor, 20.27; 30.36
al Señor por los impersonalistas, 20.27 
concepto daridra-nārāyaṇa es, 30.36
de Durvāsā Muni, 31.21
de impersonalistas, 20.27; 30.36
del «elefante enloquecido», 26.24
el Señor castiga, 31.21
en el servicio devocional, 20.18, 21.37; 

31.21 
no escuchar con atención es, 24.32 
Véase también: Caída.

ojos, 25.47
materiales comparados con espirituales, 

20.38; 22.28-29 
olas de un rio y deseos materiales, analogía 

de, 22.39
olas del mar y servicio devocional, analogía 

de, 22.39
olvido

de la vida espiritual, vida sexual causa, 
25.32

de los cuerpos anteriores, 29.61
de que la muerte se aproxima, 29.53-54
del cuerpo denso, 29.71
Véase también: Ilusión; māyā. 

opulencia(s)
bhagavān indica la idea de, 31.8 
de Kṛṣṇa, 21.38
material: 
del devoto, 22.36; 24.27 
materialistas buscan, por medio de las 

bendiciones del predicador, 22.36
no se dejan atrapar, 21.38
Pṛthu desapegado de, 22.52
Véase también: Belleza; complacencia de los 

sentidos; crecimiento económico; dinero; 
oro; poder místico; riqueza. 

natural, 21.1
por medio de buenas cualidades, 21.44 
servicio devocional incluye, 23.11
Véase también: Conocimiento; poder. 

oración(es) 
a devotos, 21.47; 21.50
a Nārada Muni, de los Pracetās, 31.5-7
al Señor: 
28.15; 30.3, 21-42; 31.10
de Brahmā, 30.3
de Caitanya, 31.20
de los Pracetās, 30.21, 42
de Narottama dāsa Ṭhākura, 31.20
de Śiva, 24.33-68
del devoto, 20.34; 24.69
del rey Kulaśekhara, 28.15
canción de Śiva es, 30.1-3
de los Pracetās a Nārada, 31.5-7 
de Pṛthu Mahārāja. Véase: Pṛthu.
Mahārāja, oraciones de. 
de Śrīnivāsa Ācārya a los seis Gosvāmīs, 27.24 
de Vidura a Maitreya, 31.29
mantra Hare Kṛṣṇa es, 24.69
mejor, a través de la sucesión discipular, 30.3
para muerte, 28.2
para recordar a Kṛṣṇa en el momento de la 

muerte, 28.15
según la capacidad, 30.41
Véase también: Adoración.

órdenes sociales y espirituales, Véase: 
Varṇāśrama-dharma; órdenes específicas.

orejas, 25.50-51
órganos de los sentidos

boca, 25.49; 29.8 
brazos y piernas, 29.15 
comparados a: 
caballos, 26.1-3
puertas de una ciudad, 25.46-53; 28.57, 

29.7-14
tiendas, 28.56, 58
fosas nasales, 25.48; 29.8-9, 11
genitales, 29.9, 14
lista de, 28.57
oídos, 25.50-51; 29.8-10
recto, 25.53; 29.14-15
Véase también: Sentido(s).

orgullo, 21.5; 31.21. Véase también: Ego falso. 
oro

en el reino de Rāvaṇa, 22.36
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piedra para verificar, 24.49

— P —
Pāda-sevanam, Véase: Adoración al Señor; 

Señor Supremo, pies de loto de.
Padma Purāṇa, referencias sobre

brāhmaṇas y devotos, 29.51
Deidad, maestro espiritual y agua del 

Ganges, 21.12
misión māyāvāda de Śiva en Kali-yuga, 

24.17
ofensas a las escrituras y al maestro 

espiritual, 21.37
solo los devotos conocen a Kṛṣṇa, 29.3

padre
como representante del Señor, 24.19
deber de, 21.46; 24.19
el Señor comparado a, 22.42 
en analogía de juego infantil, 22.36
engendra hijos, 22.53, 62
hija sigue a, 21.30
hijo de, comparado a devoto, 20.20, 31 
hijo mastica comida de, 22.43
hijo puede salvar a, 21.46
Véase también: Madre; vida de familiar. 

padres 
tener hijos, 20.14; 22.53
Véase también: Madre; padre; padres 

específicos. 
padyāvalī

referencias sobre «devoto de Kṛṣṇa» es la 
verdadera identidad, 29.46

países occidentales
Bhagavad-gītā en, 22.19
comparado a ciego, 25.13
dispara contra intrusos en, 22.11 
divorcio en, 25.56
materialismo en, 25.13, 52; 26.26
movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa 

en, 23.5
movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa es 

necesario para, 25.52
teoría astronómica de, 29.42-44
vida de perros en, 29.30-31
«yogīs» en, 23.8 

Véase también: Kali-yuga; países específicos.
pájaros, en el árbol, analogía de, 24.64 
Pakistán y la India, guerra entre, 20.21
palmas de la mano 

signos divinos en, 24.47-48 
Pāṇḍavas, 22.13; 24.1; 28.50. Véase también: 

Arjuna, Yudhiṣṭhira.
paṇḍita

definición, 24.67
Véase también: Brāhmaṇas.

Pāṇḍu, rey, 24.1; 28.50 
pannagas, 20.35-36
Pañca-prastha, bosque, 26.1-3 
pañca-tapāḥ

definición, 23.6
Pañcāla, 27.8-9; 29.7
pañcāla

definición, 28.65
 pāñcarātrika-vidhi, 27.24; 31.10

definición, 24.45-46
pañcātmakam

definición, 22.26
Parabrahman

el Señor es, 28.38; 30.31
Véase también: Brahman Supremo.

parakīya-rasa
definición, 20.35-36

paraṁ padam
definición, 21.7

parama
definición, 31.17

paramahaṁsa(s), 28.44; 29.56
definición, 23.12; 24.33; 24.36; 29.55

paramahaṁsa-āśrama, 29.55
Paramātmā, Véase: Superalma. 
paramparā, Véase: Sucesión discipular.
Parāśara, 20.15
paravyoma

definición, 20.35-36 
paricchada

definición, 28.65
pārijāta, árbol, 30.32
Parīkṣit mahārāja, 23.36; 24.16; 31.26
Pārvatī, 24.17
pāṣaṇḍī
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definición, 30.24
pasatiempos de Kṛṣṇa, Véase: Kṛṣṇa, 

pasatiempos de.
pasión, modalidad de, 26.4

apego a riquezas debido a, 26.13 
elevación desde, 21.52
mente creada por medio de, 23.17 
religión en, 27.11
servicio devocional elimina, 21.32
vida terrenal debida a, 29.28, 30-31, 66; 

29.76-77
Véase también: Modalidades de la 

naturaleza.
pastorcillas amigas de Kṛṣṇa, Véase: Gopīs.
pastorcillos amigos de Kṛṣṇa, 21.44; 24.40, 

45-46
Pātāla, 29.28
Patiloka, 23.29
paura-jana

definición, 28.65
pautra

definición, 28.65
Pāvaka, 24.4
Pavamāna, 24.4
paz

Brahmā es responsable de, 30.46
devotos puros alcanzan, 22.49
por medio de la conciencia de Kṛṣṇa, 23.25; 

24.66
saṅkīrtana aporta, 30.36

peligro
el mayor, 24.75
pies de loto del Señor eliminan, 22.40

pelotas de fútbol, universos comparados a, 
22.40

penitencia(s), 31.1. Véase también: 
Austeridades. 

perdón, 20.3
perfección 

cantando Hare Kṛṣṇa, 24.14, 43
cantando y predicando la conciencia de 

Kṛṣṇa, 24.67 
de la meditación, 24.15
de la religión es conciencia de Kṛṣṇa, 31.9
definición, 24.13

del alma condicionada, 21.34 
del deber de ocupación, 20.14; 24.72
del proceso de evolución, 24.29
devotos alcanzan, 20.19; 24.54, 74 
en conocimiento, renunciación para, 31.1-2 
escuchando acerca del Señor, 20.29
escuchando de un devoto puro, 20.25
para los Pracetās, 30.1-2
para los seres humanos rara vez, 30.1
servicio devocional es, 31.9
por medio del proceso de conciencia de 

Kṛṣṇa, 20.15; 21.31 
por medio del servicio devocional, 20.31; 

23.32; 28.29, 42; 29.38, 50, 56, 66, 82; 
30.1; 31.9 

sirviendo al Señor, 24.77
Véase también: Vida, objetivo de.

perros guardianes de jefes de familia, 22.11  
persona(s) santa(s) 

definición, 21.28-29 
distribuyen el conocimiento espiritual, 

22.47
lideres deberían ser guiados por, 22.45
materialistas y, 22.15, 36
preguntas y respuestas entre, benefician a 

todos, 22.18-19
Pṛthu:
bendecido por, 21.48 
creado por, 22.43
recepción para, 22.5, 10
relacionarse con, 22.15
reyes eran, 20.15; 22.45
Véase también: Devoto(s); maestro(s) 

espiritual(es); sabio(s). 
personalidad, Véase: Alma(s); ego falso; 

entidades vivientes. 
personalistas, Véase: Devotos.
Peśaskṛt, 25.54
Petróleo, energía a partir de, 27.11; 28.12
phalonmukha

definición, 29.73
pies de loto de Kṛṣṇa, Véase: Kṛṣṇa, pies de 

loto de.
piṇḍa, 27.8
Pitṛhū, 25.50; 29.13
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Pitṛloka, 20.35-36; 21.45; 23.29; 24.38, 41; 
29.13

placer
a los pies de loto del Señor, 22.39
Véase también: Bienaventuranza 

trascendental; complacencia de los 
sentidos; disfrute material; éxtasis 
trascendental; felicidad; paz.

planeta(s)
aspectos distintivos de, 30.6
celestiales. Véase: Planeta(s) celestial(es). 
como astros luminosos, 30.5
dios del Sol mantiene, 24.36
en la analogía del Sol y el Señor, 24.60
en Vaikuṇṭha (mundo espiritual), 22.40; 

23.15, 26, 29
espirituales. Véase: Planetas espirituales.
están llenos de miserias, 25.11; 29.18-20, 

48; 30.18
estrellas son, 29.42-44
infernales, degradación a, 29.30-31, 66; 

29.76-77 
Luna, 29.69
más elevado, 29.80
materiales están llenos de miserias, 23.27; 

24.29
modalidades determinan la transferencia a, 

29.30-31, 66, 76-77
movimiento de, el Sol es la causa de, 31.16
persona que gobierna en, 21.22; 22.54
Rāhu, 29.69
sistemas de, nombres de, 29.28
son hogares temporales llenos de miserias, 

25.11; 29.18-20; 29.48; 30.18
terrenales: 
modalidad de la pasión como causa de 

nacimiento en, 29.30-31, 66, 76-77
Véase también: Tierra planeta. 
transmigración entre, 26.8
modalidades influyen en, 29.30-31, 66, 

76-77
viaje a. Véase: Viaje espacial. 
vida según, 20.35-36
Véase también: Creación material; mundo 

material; planetas celestiales; Tierra, 

planeta; universo(s); planetas específicos.
planeta(s) celestial(es)

árboles en, 30.32
de Brahmā, 26.8; 27.21; 29.18-20, 28; 29.42-

44, 48, 80; 30.18; 31.23
de Garuḍa, 30.6
de Indra, 30.32
de los kinnaras, 30.6
de los Kumāras, 29.42-44
de los siddhas, 29.80; 30.6
destruidos en la solución cósmica, 22.36
devotos no se interesan en, 20.23; 24.57 
duración de la vida en, 25.43; 28.39; 30.17; 

31.10
ejemplos de, 30.2
elevación a, 25.3, 8, 39, 51; 26.8; 28.55; 

29.13, 18-20, 30-31, 46, 66, 76-77, 30.34 
elevación y caída de, 24.4
habitantes de 30.6. Véase también: 

Semidioses. 
karmīs aspiran a, 24.54
kṣatriyas promovidos a, 25.8 
luna, 29.69
nombres de los sistemas de, 29.28 
planetas incluidos en, 23.26
por medio de sacrificios védicos, 20.28, 30 
rey de, 30.13 
son temporales, 25.11; 29.18-20, 48; 30.18
tiempo en, 25.43; 28.39; 30.17 

planetas superiores, Véase: Planetas 
celestiales. 

planificadores materialistas, 24.66 
plano mental, 25.55; 26.8; 29.66
planta(s)

cantar Hare Kṛṣṇa beneficia a, 31.19
vida sexual y, 25.38

población, Véase: Ciudadanos; seres huma-
nos; sociedad humana.

poder 
de brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas, 23.32
de devotos, 24.58
del Señor, 24.60-61, 65
Véase también: Poder místico. 

poder místico
de Kṛṣṇa, 24.42, 60
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de los Kumāras, 22.1
de semidioses, 24.3
devoto adquiere, 23.11
Véase también: Yoga, místico.
viaje espacial mediante, 22.1, 48 

poligamia, 26.6; 27.5; 30.16
político(s)

egoístas, 24.66
reino de Rāma codiciado por, 22.63
Véase: Gobierno(s), líder(es) de; kṣatriya(s); 

rey(es). 
posesividad, Véase: Apego.
postrarse ante el maestro espiritual, 22.4
Prabodhānanda Sarasvatī Ṭhākura citado 

sobre:
kaivalya, 20.23; 24.57
liberación Brahman, 25.3; 30.34

prabhu
definición, 23.18; 25.11 

prabhupāda
definición, 23.18

Pracetās, 30.27
árboles quemados por, 30.45-46
austeridades de, 24.14; 25.2-3; 30.3-4, 39-40
bendición por recordar a, 30.10
bendiciones para, 30.2, 8-12, 17-18; 31.1
bendiciones pedidas al Señor por, 30.31-34, 

39-40
Brahmā apacigua a, 30.46
Dakṣa como hijo de, 30.48
desapego de, 30.30-33
duración de la vida de, 30.18
el Señor:
deja a, 30.43
habla a, 30.8, 20
visto por, 30.4-7, 21
emergen del mar, 30.44
en el lago de Śiva, 24.20-25
enfadados con los árboles, 30.44-45
eran religiosos, 24.13  
eran trascendentales al disfrute material, 

30.18
esposa de, 30.48
hijo nacido de, 30.48
hijo para, bendición de, 30.12 

liberación para, a la morada del Señor, 
30.1-2, 18 

meditación de, 31.3
Nārada  Muni:
aparece ante, 31.3-4
instruye a, 31.9-22
recibe oraciones de, 31.5-7 
narración de, 30.22-42; 31.5-7
obedecieron las órdenes de Prācīnabarhi, 

24.19
obedientes a su padre, 30.11, 15
oraciones de, al Señor, 30.21, 42
padre de. Véase: Prācīnabarhi.
perfección para, 30.1
perfeccionamiento del conocimiento por 

parte de, 31.1-2
práctica de yoga de, 31.3
prácticas espirituales de, 30.39-40
recibieron servicio devocional puro, 30.18 
recomendación a, de que se casaran, 30.16
refugio a los pies de loto del Señor para, 

30.38
renunciación de, 31.1
Śiva: 
adorado por, 24.24-25
complacido con, 24.26-28, 30
instruye a, 24.15, 69-79
son ecuánimes, 31.2
unidad de, 30.16
Véase también: Prācīnabarhi, hijos de. 

Prācīnabarhi (Barhiṣat), rey, 25.1 
alegoría de, 25.9; 29.85
animales muertos por, 25.7-8 
austeridades de, 29.81-82
bendecido por Nārada  Muni, 29.66 
como hijo de Havirdhāna, 24.8-9
como novio de Śatadruti, 24.11
como prajāpati, 24.9
comparado a venado, 29.53-55 
comparado con Purañjana, 25.9; 29.85 
enredado en actividades fruitivas, 25.1-5
hijos de, 29.52; 30.2
abandonaron el reino, 29.81 
adoraron a Śiva, 25.1
Véase también: Pracetās. 
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historia de, bendiciones por escuchar, 
29.83-85

historia de, es alegórica, 28.1
liberación de, 29.82
maestro espiritual de, 29.52 
maestros de, 29.56-57
Nārada  instruye a, 25.4, 7; 28.65; 29.2-55, 

60-61, 86-89; 30.1
Nārada  riñe a, 29.49
narración de, 25.5-6; 29.1, 56-59
obediencia a, de los Pracetās, 30.11, 15
orgullo de, 29.49
Purañjana como, 25.9; 27.11 
reacio a aceptar las instrucciones de Nārada, 

29.52
renunciación de, 29.81      
sacrificios de, 24.9-10

Pradyumna, Señor, 24.35
Prahlāda mahārāja, 30.19, 37

aconseja la entrega, 25.27
como mahājana, 21.28-29
Hiraṇyakaśipu y, 21.47; 24.65, 67
Nṛsiṁhadeva y, 21.47; 22.42; 24.65

Prahlāda mahārāja, citado sobre, 
apego a la familia, 25.6
karmīs, jñānīs y yogīs, 20.23
Prahlāda Mahārāja, referencias sobre 
brāhmaṇas no devotos, 31.10
caída de los materialistas, 26.8
complacencia de los sentidos es masticar lo 

ya masticado, 27.14
fe en los pies de loto del Señor, 21.43
gṛha-vratas (gṛhamedhīs), 25.40
masticar lo ya masticado, 26.8
mundo material está lleno de ansiedades, 

30.35
refugiarse a los pies de loto de los devotos, 

26.20; 31.28
rendirse a los devotos, 26.20; 31.28
servicio devocional: 
a partir de la infancia, 29.52
brāhmaṇas requieren de, 31.10
escuchar y cantar acerca de Viṣṇu, 28.30, 

32, 65; 29.38, 48; 30.35 
nueve procesos de, 28.30; 29.38

por medio del devoto puro, 22.22; 24.76
vida familiar comparada a un pozo oscuro, 

29.54; 31.1
vida sexual de los gṛhamedhīs, 25.39; 26.26; 

27.9
Véase también: Prahlāda Mahārāja, citado 

sobre. 
prajā(s)

definición, 20.14; 21.22
Véase también, Ciudadanos. 

prajāpatis, 24.73; 28.10; 30.48-51
Prajvāra, 27.30; 28.11; 29.23-25 
Prajvāra, fiebre, en el momento de la muerte, 

28.11, 65 
prakṛti

definición, 28.55-58; 31.13
Véase también: Naturaleza material. 

pramadā
definición, 29.5

Pramlocā
hija de, 30.47-48
regresa al hogar, 30.13 

prāṇa
definición, 24.39

prāṇāyāma, 31.3
definición, 23.8

prārabdha
definición, 29.73 

prasāda, 26.13; 28.35-36
comer solo, 22.46; 23.5
como medio para controlar la lengua, 24.38 
compartir, 21.24
para Viṣṇupriyā durante la toma de 

sannyāsa de Caitanya, 23.20
pratikriyā

definición, 28.65
pravṛtti-mārga, 25.39
prayāsa, 26.13
precios, subida de, 24.66
predica de la conciencia de Kṛṣṇa

bhāgavata-vidhi incluye, 27.24
como deber del devoto, 22.16; 23.38; 24.58, 

70
como deber del maestro espiritual, 29.52
con fuerza, 28.29
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deber de, 25.6, 13; 28.33, 52; 29.88; 30.37
del proceso de śravaṇaṁ kīrtanam,  30.35 
efectiva por la misericordia del Señor, 29.46
el Señor aprecia, 29.46
en todas partes, 27.22; 30.37
es la misericordia mas grande, 31.19
fama debido a, 23.34
necesidad de, explicación de, 29.88
para purificar el mundo, 30.35
perfección por medio de, 24.67
por parte de Bhaktisiddhānta y sus 

discípulos, 28.31
por parte de devotos avanzados, 28.30
por parte de Nārada  Muni, 27.22; 30.37
Véase también: Movimiento para la 

conciencia de Kṛṣṇa.
predicadores de la conciencia de Kṛṣṇa.

Véase: Devotos, como predicadores. 
preguntas y respuestas entre personas 

santas, 22.18-19. Véase también: Conoci-
miento; Verdad Absoluta.

prema-vivarta, referencias sobre, caída, 
25.25; 28.53; 29.6, 65

principios regulativos, 26.5, 11; 29.4, 61
devoto sigue, 22.24; 24.59
en la adoración del Señor, 24.45-46 
propósito de, 24.62
Véase también: Mandamientos védicos; 

religión. 
Priyavrata, 21.28-29; 31.26-27
progenitores, 31.27 
promesa del Señor, devoto cumple, 22.42
prostitución, 26.17
protección

a la mujer en la sociedad védica, 21.4
a los brāhmaṇas y la vacas por parte de 

Kṛṣṇa, 21.38, 44
a todos por parte del rey, 20.14; 21.22-23; 

23.21
al mahātmā por parte de la energía 

espiritual, 22.49 
Pṛthu mahārāja, 26.24; 30.13, 19

abandono del cuerpo por parte de, 23.14-19
actividades de, 22.50; 23.26
actividades filantrópicas de, 22.62

adoró a los participantes en el sacrificio, 
20.35-36 

agradecido a los Kumāras, 22.42-44, 47
al mismo nivel que Indra, 20.21
alcanzó la satisfacción, 22.49-50
alcanzó Vaikuṇṭha, 23.29
alimento de, en el bosque, 23.5
apoyó la protección a las vacas, 22.62
Arci:
como esposa de, 22.53
hizo la pira funeraria de, 23.21
siguió a, a Vaikuṇṭha, 23.26, 29
siguió a, al bosque, 23.19-20
siguió a, entrando en el fuego funerario, 

23.22
austeridades de, en el bosque, 23.5-8
belleza de, 21.15-20
carácter de, 22.62; 23.1-4, 30
ciudad de, 21.1-4
ciudadanos bajo, 21.51-52; 22.55-58
ciudadanos recibieron a, 21.4-6
como ādi-rāja, 20.21
como brāhmaṇa, 21.52
como devoto puro, 20.24; 21.52; 22.50, 52, 

55; 23.10-11
como encarnación del Señor, 20.27, 34; 

21.9, 11; 23.1-3, 11, 18
como hombre casado, 22.52-53, 62 
como kṣatriya, 21.52
como mahātmā, 22.49
como paramahaṁsa, 22.50
como prabhu, 23.18
como representante del Señor, 22.55
como rey, 20.21; 21.22, 26, 43
comparado a: 
alma condicionada, 22.3
Bṛhaspati, 22.62
el océano, 22.58
el Señor Rāmacandra, 22.63
el Señor Supremo, 22.62
el Sol, 22.52
Indra, 22.57
Kuvera, 22.59
la colina Meru, 22.58
la lluvia, 22.57
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los Himalayas, 22.59 
reyes de la luna y el sol, 22.56
Varuṇa, 22.59
Yamarāja, 22.59
cuerpo de, espiritualizado, 23.26
deseaba: 
escuchar las glorias del Señor, 20.24
servicio devocional, 20.27
diosa de la fortuna desde el punto de vista 

de, 20.27-28 
el Señor:
adorado por, 20.19, 21; 23.9
alcanzado por, 20.38; 23.12
bendijo a, 20.32-33
comparado con, 22.62
complacido con, 20.16-20, 22
glorificado por, 21.49; 22.20
instruyó a, 20.2-17
predijo el encuentro de los Kumāras con, 

22.42
representado por, 21.49; 22.55
servido por, 22.50-51; 23.10-11
visto por, 20.38
en dāsya-rasa, 20.27
en Satya-yuga, 23.7-8
en trance yóguico en el momento de la 

muerte, 23.13-14, 24 
enseño con el ejemplo, 23.11, 18
era descendiente de Dhruva, 23.7
era misericordioso, 22.57-58
era piadoso, 22.7
era tolerante, 22.57
era trascendental, 21.52
escuchar hablar de, beneficio de, 23.31-39 
felicitaciones para, 21.45
grandeza de, 21.5, 7, 10, 21
habla a Kumāras, 22.7-17
hijos:
dotados de poder por, 23.1-3
engendrados por, 22.53-54
Véase también: Vijitāśva. 
humildad de, 22.7
Indra abrazado por, 20.18
Indra robó el caballo de sacrificio de, 24.3
instrucciones de, 21.21, 44

Kumāras:
alabaron a, 22.48
reciben la gratitud de, 22.42-44, 47
recibidos por, 22.1-6
se reúnen con, 22.19, 42
la tierra:
desarrollada por, 21.9
protegida por, 23.21
líderes deben seguir a, 21.9-10
nació del cuerpo de Vena, 22.43
no era un hombre corriente, 20.4
oración(es) de, sobre: 
el servicio devocional y la diosa de la 

fortuna, 20.27-28
el servicio devocional y las almas liberadas, 

20.29
escuchar las glorias del Señor, 20.25
la energía ilusoria y las bendiciones 

materiales, 20.31
las bendiciones del Señor, 20.23-24
los Vedas y las actividades fruitivas, 20.30 
palabras de, 22.17
personas santas y, 21.48; 22.43
poder de, 22.54, 56-57, 61
por encima de las reacciones a las 

actividades pasadas, 21.11
promovió la conciencia de Dios, 21.27
reinado de, 21.12; 22.1
reino de, como legado de personas santas, 

22.43
renuncio a los resultados de la acción, 22.51
reputación de, 22.63
sacrificio de, 21.13, 18
salvó a Vena, 21.46
Sanat-kumāra instruyó a, 22.18-40
se retiró al bosque, 23.1-3, 6
sobrepasó a los semidioses, 23.26-27
tierras de, 21.11-12

pubertad, 25.17
puertas del cuerpo, listas de, 25.13, 45; 28.4
Punjab, 21.12
puṇyatām

definición, 22.33
Pūra, 27.20
pura pālaka
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definición, 28.65
purāṇas, 26.8; 28.65

citados sobre el Brasil y el reino de Rāvaṇa, 
22.36

 Véase también: Śrīmad-Bhāgavatam; 
Purāṇas específicos.

Purañjana
alegoría de, 25.9; 29.85
bendiciones por escuchar, 29.83-85
Véase también: Analogías. 
buenas cualidades de, 27.4
ciudad de, 25.13-19
atacada por Kālakanyā, 28.1-13
atacada por Yavana-rāja, 25.57-61; 28.1, 

22-25
como entidad viviente, 26.1-3; 29.2
como héroe, 25.25
como Prācīnabarhiṣat, 25.9; 27.11
hijos y nietos de, 27.6-10
iba de caza, 26.1-10, 21; 27.1
influenciado por la ignorancia, 26.1-3
matanza de animales por parte de, 26.5, 

9-10
nació como mujer (Vaidarbhī), 28.28
nietos de, 27.8-10

purañjana (entidad viviente)
comparado a:
un hippie, 25.11
una entidad viviente, 25.36
una mascota, 25.62
definición, 25.9
el Señor es, 30.3
en cuerpo de mujer. Véase: Vaidarbhī. 
entidad viviente es, 25.9-10; 30.3
esposa de, 25.21-43, 55-62; 26.4, 13, 16; 

27.6; 28.7, 9, 19-20, 28
hijos de, 27.6-10
historia de, 25.10; 28.65
como alegoría, 25.9; 27.11; 28.65
explicación de, por parte de Nārada, 29.1-89
glosario de, 28.65
Purañjanī:
alabada por, 25.28-31
seguida por, 25.57-61
Véase también: Purañjanī.

sacrificios realizados por, 27.11
Purañjanī, 25.21-43, 55-62; 26.4, 13, 16; 

27.6; 28.7, 9, 19-20, 28
alabanza de, 25.28-31
comparada a inteligencia, 25.21-22, 36; 

27.2; 29.17 
comparada con las semidiosas, 25.28
descripción de, 25.22-24
hijos para, 27.6-7
ignorancia de, 25.33-35
Purañjana siguió a, 25.57-61

purificación 
actividades materiales para, 26.24 
al tener hijos, 22.53
austeridades para, 23.6
cantando Hare Kṛṣṇa, 21.32; 23.7, 17; 24.59 
ceremonia en el momento de la concepción 

para, 31.10
con agua del Ganges, 21.31; 24.58
de deseos, 22.30
de la inteligencia, 29.5
de la mente, 29.36-37, 65, 68
de las modalidades, 30.21
de los sentidos al servicio del Señor, 20.38
del corazón, 22.26
del cuerpo sutil, 29.61
del devoto, 21.52; 24.59
del ego, 24.43
escuchando o cantando la narración de 

Nārada sobre la alegoría de Purañjana, 
29.84

necesidad de, 28.20
por el contacto con el Señor, 30.21
por la compañía de los devotos, 22.20; 

29.29-40
por la misericordia de un devoto, 30.37
por la misericordia del Señor y su devoto, 

30.41 
por medio de Kṛṣṇa,  21.38, 52
por medio de los pies de loto del Señor, 

24.58
por medio del dios del Sol,  24.36
por medio del movimiento de saṅkīrtana, 

21.35
por medio del movimiento para la 
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conciencia de Kṛṣṇa, 26.10
por medio del proceso de conciencia de 

Kṛṣṇa, 21.31; 26.10-11, 19; 27.5; 28.20; 
29.61, 65, 69, 84; 30.41; 31.20

por medio del servicio devocional, 21.32; 
22.20, 30, 52; 24.53

por medio del servicio devocional de 
escuchar y cantar, 29.39-40, 83-84; 30.21, 
33-36

por viajar a lugares de peregrinaje, 30.37
relacionándose con devotos, 22.20; 29.39-41
Véase también: Servicio devocional. 

puruṣa(s)
definición, 20.27; 21.27
dos clases de, 23.9
el Señor es, 31.13
entidades vivientes son, 25.29
prakṛti comparada con, 31.13

Put, planeta, 21.46
putra

definición, 21.46; 28.65

— R —
rādhā-Kṛṣṇa, adoración de, 24.44-46 
rādhā-kṛṣṇa bala, citado sobre

māyā, olas de, 25.11; 26.8; 28.60
no hay aflicción para los sirvientes de 

Kṛṣṇa, 25.11; 26.8; 28.60
rādhārāṇī, 31.20
rāga-mārga, 24.45-46
raghunātha dāsa gosvāmī, 24.70
rāhu, planeta, 29.69
rāja-guhyam, servicio devocional es, 31.11
rājan

Vidura recibió el tratamiento de, 30.45
rājasūya yajña, 22.62
rajo-guṇa, Véase: Pasión, modalidad de.
rāmacandra, Señor, 25.13, 24; 30.38

Pṛthu comparado a, 22.63
Rāvaṇa contra, 22.36
reino de, políticos codician, 22.63
Sītā siguió a, 23.19
Śiva adorado por, 24.30

rāmānanda rāya
Caitanya y, 21.48; 24.53

citado sobre la mejor educación, 29.50
posición social de, 22.44

rāmānuja-sampradāya, 28.31
rāmānujācārya, 21.33; 22.11; 28.30
rāmarājya, grupo, 22.63
Rāmāyaṇa, 30.4
rasa(s) 

definición, 24.44
Véase también: Kṛṣṇa relaciones con; Señor 

Supremo, relacióne(s) con. 
rasa-jña

el Señor y los devotos son, 31.22
rasa material, 25.18
rasajña, 25.49; 29.11
ratna-bhāṇḍa

definición, 22.44
rāvaṇa, 22.36; 25.24, 28; 30.38
rāyaḥ

definición, 22.44
razas, diferentes, en el movimiento para la 

conciencia de Kṛṣṇa, 22.29
reacción(es) pecaminosa(s), 27.9

agua del Ganges elimina, 24.58
cantar libera de, 26.24
como karma, en detalle, 29.58-78
continúan después de la muerte, 28.23
cuerpo de fantasma es, 26.10; 29.6, 76-77
de un nacimiento bajo, 28.59
devoto está libre de, 21.11
en forma de guerra, hambre, etc., 27.9
entrega al Señor absuelve de, 21.27, 31
guerra es, 20.21
ignorar, 24.75
liberarse de, resultantes de ofender a un 

devoto, 26.24; 27.1
maestro espiritual consume, del discípulo, 

21.31
mal rey participa de, de los ciudadanos, 

20.14, 21; 21.24
para el político, 28.21
pies de loto del Señor eliminan, 24.58
por matar animales, 25.8; 26.5, 9-10; 27.12; 

28.26
protección de, por parte del Señor, 25.11; 

26.1-3; 29.57 
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purificarse de, en un lugar de peregrinaje, 
30.37

verse libre de, mediante el proceso de 
conciencia de Kṛṣṇa, 26.5, 11

Véase también: Karma.
realeza, Véase: Kṣatriya(s); monarquía; 

rey(es).
recaudador de impuestos

rey es, 20.14; 21.24
semidioses comparados a, 21.34

recepción de invitados 
artículos auspiciosos para, 21.4
para personas santas, 22.5, 10
procedimiento para, 21.14

recordando al Señor
como primer deber, 24.72
constantemente, 22.24
el Señor hace, 24.41
en el momento de la muerte, 23.13
escuchando a un devoto puro, 20.25
se ha perdido, 22.31
Véase también: Conciencia de Kṛṣṇa.

recto (órgano), 25.53; 29.9, 14-15
reencarnación, Véase: Ciclo de nacimientos y 

muertes; transmigración del alma.
reflejo en el agua y entidad viviente en el 

cuerpo, analogía de, 22.29 
refulgencia Brahman, Véase: Brahmajyoti.
reina(s)

de Malayadhvaja. Véase: Vaidarbhī.
de Purañjana. Véase: Purañjanī.
servicio devocional comparado a, 23.11
sigue al esposo al bosque, 23.19
Véase también: reinas específicas. 

reino de dios,Véase: Mundo espiritual. 
religión(es)

ausencia de pecado es imprescindible en, 
26.10

conciencia de Kṛṣṇa es la perfección de, 
31.9

definición, 28.48
devoto anima a los seguidores de, 22.24
el Señor establece, 20.34; 22.42; 24.42
entrega al Señor es, 20.33
espiritual, 26.13-3; 27.11; 28.48; 31.9

falsa(s), 29.14
instrucciones de Kṛṣṇa sobre, 26.1-3
irreligión comparada con, 27.11
Kali-yuga carece de, 22.36
material(es): 25.39; 26.1-3; 28.51; 29.14; 

31.11
complacencia de los sentidos en, 29.57
defectos de, 29.56
en las modalidades de la ignorancia y la 

pasión, 27.11
escrituras para, 29.13
espiritual comparada con, 26.1-3, 10; 

29.56-57; 31.9
matanza de animales en, 26.1-3; 27.11; 

28.26
renunciar a, 25.11; 26.1-3; 27.11; 29.57; 

30.16
modalidades de la naturaleza y, 22.24
opinión de los ateos sobre, 21.30
para la liberación, 22.34-35
procesos de, lista de tres, 27.1
recomendada por el Śrīmad-Bhāgavatam, 

26.1-3
sanātana-dharma, 28.61
sociedad humana precisa, 22.36
son las leyes de Dios, 21.30
tipo engañador de, 23.10
vida sexual siguiendo los principios de, 

22.53
Véase también: Adoración; conciencia de 

Kṛṣṇa; servicio devocional; yoga.
renunciación 

al final de la vida, 27.7
artificial comparada con verdadera, 26.14 
complace al Señor, 31.19
consiste en retirarse de la vida materialista, 

26.11
de karma-kāṇḍa y jñāna-kāṇḍa, 29.18-20
de la actividad fruitiva, 29.18-20
de la compañía de las mujeres, 25.62
de la vida familiar:
23.1, 4; 26.15; 29.54-55
necesidades de, 29.55; 31.1
para servir al maestro espiritual, 28.34 
 Véase también: Sannyāsa.
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de la vida pecaminosa, 26.11
de la vida sexual, 25.38; 27.6, 21; 28.44
en brahmacarya, 25.17; 31.1
en sannyāsa, 25.17, 62; 27.7
en vānaprastha, 28.41  
de las riquezas, 30.19
de los Pracetās, 31.1
de los sannyāsīs, 25.17, 62; 27.7; 28.2; 29.54; 

31.1
de Malayadhvaja, 28.33-39
de Prācīnabarhiṣat, 29.81; 31.1
de religión material,  25.11; 26.1-3; 27.11; 

29.57; 30.16
de una vida de lujos, beneficios de, 28.44
de Vaidarbhī, 28.43-44
de vānaprasthas, 26.11; 27.7; 28.3, 44
debido a un sabor superior, 26.14
del servicio devocional, 25.62
en busca de la perfección del conocimiento, 

31.1-2 
en el varṇāśrama-dharma, 25.38
en Kali-yuga, 28.37
en su momento, 31.1
falsa comparada con verdadera, 30.19 
necesidad de, 29.54-55; 31.1
necesidades de un maestro espiritual para, 

29.55 
por medio del conocimiento, 25.7
por medio del servicio devocional, 21.32
por parte de brahmacārīs, 25.17; 27.21; 

28.3; 31.1
por parte de Caitanya, 26.15
significa ocuparlo todo al servicio del Señor, 

22.28
vacilación a la hora de, 29.52
verdadera comparada con falsa, 30.19
Véase también: Austeridad; desapego; 

sannyāsa.
renunciación, orden de la vida de

títulos en, 30.45
Véase también: Sannyāsa; vānaprastha.

reputación del devoto, 21.48
residencias, en la modalidades de la natura-

leza y más allá, 23.5
restos de comida y propiedad de Pṛthu, 

analogía de, 22.43-44
retiro, Véase: Renunciación; sannyāsa; 

vānaprastha. 
rey(es)

brāhmaṇas por encima de, 21.12, 43
caza practicada por, 22.13
como kṣatriyas, 20.26
como representante del Señor, 21.22, 49; 

24.19
deber de, 20.14; 21.7, 22-24, 49-50; 22.57; 

23.21; 24.6, 19
escuchar acerca de Pṛthu beneficia a, 23.36
hijo de, 24.1
impuestos de, 20.14; 21.24
malo comparte las reacciones pecaminosas 

de los ciudadanos, 20.14, 21, 24
medio de vida para, 21.50
piadoso comparado con impío, 20.14
reina sigue a, al bosque, 23.19
relación de los ciudadanos con, 21.6, 22
santo, 20.15; 22.45
tesoros que guarda, 22.44 
Tierra una vez gobernada en el pasado por, 

21.12; 23.36
vaiṣṇavas por encima de, 21.12, 43
Véase también: Gobierno(s), líderes de; 

kṣatriyas; político(s); reyes específicos. 
rikta-matayaḥ

definición, 22.39
riqueza

al servicio de Kṛṣṇa, 27.24; 29.55
apego a, 25.10, 28; 26.11; 27.10, 18; 30.19; 

31.21
desapego de. Véase: Desapego. 
el Señor es el propietario de, 27.10
en el tesoro del rey, 22.44
es felicidad mixta, 25.4
karma determina, 29.32
modalidad de la pasión por medio de, 26.1-3
para los gastos del templo, 27.24
renunciar a, 30.19
título que indica (en la India), 22.44
utilización indebida de, por parte del 

gobierno, 25.10; 27.18
Véase también: Crecimiento económico; 
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dinero; opulencia, material; oro; tesoros. 
rituales védicos, Véase: Ceremonias rituales; 

sacrificios. 
rostro

es el espejo del alma, 21.15
Ṛṣabhadeva, Señor, referencias sobre cuali-

dades para ser maestro espiritual, 29.36-37
materialistas, 27.29

rudra
definición, 22.6

rudra-sampradāya, 22.4, 6; 24.18, 76; 30.3
rudras, 24.68
rukmiṇī, reina, 23.25
rūpa gosvāmī, 27.24

Caitanya instruyó a, sobre la «enredadera» 
devocional, 21.37

deseaba glorificar al Señor, 20.24
instrucciones de, 20.15; 22.22

rūpa gosvāmī, citado sobre
cantar Hare Kṛṣṇa, 30.20
comer demasiado, 23.5
devoto avanzado, 24.67
renunciación, 23.5
servicio devocional y liberación, 20.8 

rūpa gosvāmī, referencias sobre conciencia 
de Kṛṣṇa, prohibiciones en, 26.13
desapego, 27.1; 29.55; 30.23; 31.6
devoto esta liberado, 22.26-27
liberación mediante el servicio devocional, 

29.65; 30.19
servicio devocional puro, 29.46, 66; 31.14
verse libre de deseos materiales, 23.12

— S —
śabda-brahma

definición, 21.23; 22.46; 24.40
sabiduría, Véase: Conocimiento.
sabio(s)

crearon población, 24.72
en la reunión de Naimiṣāraṇya, 24.16
en los Himalayas, 24.14
Pṛthu adoró a, 20.35-36

sac-cid-ānanda
definición, 24.23
el señor es, 28.63; 29.3; 30.42; 31.17 

sac-cid-ānanda-vigraha, 29.61, 82
sacerdotes védicos, Véase: Brāhmaṇa(s).
sacrificio(s)

a los antepasados, 27.8
al Señor, evitar el cautiverio mediante, 

29.78
beneficios de, 26.7
combustible para, 28.65 
de animales, 25.7-9; 26.1-3; 27.11; 29.49
de Dakṣa, 30.48
de los ārya samājistas, 29.47
de Pṛthu, 21.13-14, 18
de Purañjana, 27.11
el Señor es el objetivo de, 21.34; 24.62; 

27.10; 28.25
elevación al cielo mediante, 20.30
en servicio devocional, 30.16
imprescindibles, 26.7
lluvia depende de, 30.44
material(es), 29.47, 57
para beber alcohol, 27.11
para comer carne, 27.11; 28.26
para satisfacer al Señor, 20.28; 21.34, 36
piṇḍa, 27.8
producción de alimentos depende de, 30.44 
védicos, 25.7, 9; 26.1-3
Viṣṇu es el objetivo de, 21.34; 24.62
Véase también: Adoración; austeridades; 

ceremonias rituales; sacrificios específicos.
sacrificios de caballos de Pṛthu, 20.1-2; 

24.3, 5
Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka, citado sobre los seis 

Gosvāmīs, 24.45-46, 70
sādhavaḥ

definición, 21.21
sādhu(s)

definición, 22.24; 24.5, 19
Véase también: Devoto(s); persona(s) 

santa(s); sabio(s). 
«sādhu, sādhu», felicitación, 21.45

sādhu-saṅga
definición, 31.2

saha-gamana
definición, 23.22

saha–maraṇa, 28.50



Índice alfabético   811

sahajiyās, 23.31, 37; 24.45-46; 29.14, 41
sainika

definición, 28.65
sakāma

definición, 23.32 
sakhyam, en conciencia de Kṛṣṇa. Véase: 

Kṛṣṇa relación(es) con; Señor Supremo, 
relación(es) con.

śaktyāveśa-avatāra
definición, 21.11     

Śakuntalā, 24.12
sālokya, liberación, 23.28; 24.7
Salvación. Véase: Entrega al Señor; 

liberación. 
samādhi

definición, 20.11
Śambhu, Véase: Śiva. 
sampradāyas, Véase; Sucesión(es) 

discipular(es).
saṁsāra, Véase: Ciclo de nacimientos y 

muertes. Transmigración del alma. 
saṁskāra,  purificación, 22.53
saṁvatsara

definición, 29.18-20
Sanat-kumāra

citado sobre:
apego por el Supremo y desapego de la 

naturaleza material, 22.20-28
conciencia material, 22.29-33
devotos, no devotos, y los pies de loto del 

Señor, 22.39-40
el Señor, 22.37-38
liberación y modalidades de la naturaleza, 

22.34-36
preguntas y respuestas entre las personas 

santas, 22.18-19
como hijo de Brahmā, 22.41
instruyo a Pṛthu, 22.18-40; 23.8-9

sanātana-dharma, 28.61
Sanātana gosvāmī, 27.24; 29.56

Candraśekhara y, 22.9
citado sobre iniciación a brāhmaṇa, 31.10
detectó la divinidad de Caitanya, 21.11
seguir las instrucciones de, 20.15

sándalo, árboles de, serpientes venenosas 

alrededor de, 22.11
Sandarbha, citado sobre madira, 28.34
Śaṅkarācārya, Śrīpāda

citado sobre
adorar a Govinda, 24.18
apego a las mujeres, 25.24
Nārāyaṇa está más allá de la creación, 24.63
filosofía impersonalista de, 21.27; 24.17
sannyāsīs que siguen a, 22.11
seguidores de: 
filosofía de, 28.40
Véase también: Impersonalismo. 

Saṅkarṣaṇa, Señor, 24.35-36, 61
sāṅkhya, filosofía, 29.81; 31.12

atea, 21.27
sāṅkhya-yoga, sistema, 24.42 
saṅkīrtana-yajña

conciencia de Kṛṣṇa mediante, 21.35
elevación por medio de, 24.7
por parte del movimiento para la 

conciencia de Kṛṣṇa, 24.10
Véase también: Canto de Hare Kṛṣṇa; 

prédica de la conciencia de Kṛṣṇa.
sannyāsa, 25.62; 27.7; 28.2

complace al Señor, 29.54
complacencia de los sentidos contamina, 

22.30
de Caitanya Mahāprabhu, 26.15; 30.43
deber de la esposa una vez que el esposo 

adopta, 23.20
definición, 22.51
importancia de, 26.15; 28.2; 29.54
momento y preparación para, 28.3
requisitos para, 27.7
Véase también: Desapego; renunciación; 

sannyāsī(s).
sannyāsī(s)

comparado a rey, 30.45
deber de, 22.10
esposa de, cuidado de, 31.1
hombres casados inspirados por, 22.11
impersonalistas comparados con devotos, 

22.11, 16
objetivo de, 30.36
renunciación de, 25.17
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Śiva en papel de, 24.17
títulos para, 27.7; 30.45
Véase también: Sannyāsa. 

santos, Véase: Devoto(s) puro(s); maestro(s) 
espiritual(es); mahājanas; mahātmā(s); 
persona(s) santa(s). 

santos nombres, Véase: Canto de Hare 
Kṛṣṇa; canto de los santos nombres del 
Señor; Kṛṣṇa nombre(s) de. 

sapta-dvīpa
definición, 21.12 

sapta-suta
definición, 28.65          

Saptarṣi, 24.11
Sarasvatī 

adoración de, 25.28
esposo de, 25.28

Śarmiṣṭhā, 27.20
sarva-pāpebhyaḥ

definición, 21.27
Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, 22.62
Sarvātmā, Véase: Superalma. 
śāstra(s), Véase: Escrituras; Vedas; escrituras 

védicas específicas.
sat-saṅga

definición, 24.59
Śatadruti, 24.11-13
satī, rito, 28.50
satisfacción

devotos puros alcanzan, 22.49 
por medio del servicio social, 24.57
renunciando a los deseos materiales, 20.9
sirviendo a los brāhmaṇas y devotos, 21.40
Véase también: Felicidad, paz.

sattva-guṇa, Véase: Bondad, modalidad de.
Satya, 24.8
Satya-yuga, duración de la vida en, 24.14
Satyabhāmā, 30.32
Satyaloka, 21.7; 29.28
sauhṛdya

definición, 28.65
Saurabha, 25.48; 29.11
sāyujya-mukti

definición, 23.28
semidiós(es)

adoración de. Véase: Adoración, a los 
semidiós(es). 

adoradores de, 23.28, 32; 24.30, 41, 62
adoran a Kṛṣṇa, 24.28
bendiciones de, 30.38
caen a la tierra, 24.4
como prajāpatis, 24.9
comparados a recaudadores de impuestos, 

21.34 
comparados con:
demonios, 25.29
el Señor, 30.36, 38
controladores, ejemplos de, 29.45; 30.13  
de la erudición, 25.28
de la Luna, 30.14
de la lluvia, 29.45
de los árboles, 30.47
del Sol, 31.16
desde el punto de vista de los karmīs, 24.28
devoto complace a, 24.27
diosa de la fortuna, 25.28-29
duración de la vida de, 31.10
el Señor:
acompañado por, 30.6
comparado con, 30.36, 38
confunde a, 22.9
el Señor, 30.36, 38
en el sacrificio de Pṛthu, 21.13
esposas de, alabaron a Arci, 23.23-26
Kṛṣṇa es el origen de, 29.56
medida del tiempo de acuerdo con, 28.39 
mente controlada por, 23.17
Nārada  Muni, 31.3
no tocan el suelo, 25.29
no tocan la Tierra, 20.22; 22.48
obligaciones para con, 25.40
para el control universal, 30.13, 23
planetas de, 29.42-44. Véase también: 

Planeta(s). 
poder místico de, 24.3
protegidos por el Señor, 30.24
Pṛthu: 
adoraban a, 20.35-36
felicitados por, 21.45
y Arci superaban a, 23.26-27
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que gobiernan a la humanidad, nombre de 
algunos, 29.42-44

responsabilidad de, 30.13
rey del cielo, 29.45; 30.13
Śatadruti cautivó a, 24.12
satisfechos por medio de la adoración al 

Señor, 31.14 
son partes integrales del Señor, 21.34
viajes espaciales de, 22.48
vida sexual atrae a, 24.11-12
Viṣṇu en el papel de, 20.22
Véase también: semidioses específicos. 

«semilla» del servicio devocional, 22.23 
sentido(s), 25.16, 22, 54

como elementos, 29.74
comparados a:
armas, 26.1-3; 29.18-20
caballos de una cuadriga, 26.1-3; 29.18-20
fenómenos naturales, 25.18
sirvientes o amigos (de Purañjanī), 25.27, 

35; 29.6
soldados o comandantes, 26.1-3; 29.18-20
complacencia de. Véase: Complacencia de 

los sentidos. 
control sobre, 22.24; 24.38. Véase también: 

Austeridad; desapego; renunciación.   
de la vista, 25.47; 29.10
de los animales, 31.11
de trabajo, comparados a armas, 26.1-3; 

29.18-20
del gusto, 25.18; 29.11
del habla, 29.11-12
del olfato, 25.18; 29.11
del tacto, 25.18
desarrollados y no desarrollados, 29.72-73 
direcciones relacionadas con, 25.45-53; 29.9
el Señor es trascendental a, 29.3; 30.22
en el servicio devocional, 29.71; 30.22; 31.9
en el servicio al Señor, 20.38; 24.34, 39, 44, 

53, 78
en estado de sueño, 29.72-73
en la infancia y juventud, comparados, 

22.12
espirituales, servicio con, 28.20; 29.71, 31.9
inteligencia y, 25.20, 27

lista de cinco, 28.57
mente e inteligencia y, 25.20, 27; 29.7
no desarrollados, comparados a la Luna 

nueva, 29.72
nombres de (diez), 26.1-3
objetos de, 22.3; 23.17
purificados, 29.46
se debilitan en la vejez, 28.7
son la fuente de los deseos, 25.27
tipos de, dos, 29.63
uso correcto de, 31.6
uso incorrecto de, 31.6
valor de, solo en el servicio devocional, 31.11
Véase también: Cuerpo material; órganos de 

los sentidos. 
Señor Supremo 

acompañantes de, están siempre presentes, 
30.6

adorar a. Véase: Adoración al Señor. 
advenimiento(s) de. Véase: Señor Supremo 

encarnación(es) de.
alimentos que se pueden ofrecer a, 30.39-40
alma de, es Él mismo, 28.63
amor por. Véase: Amor por el Señor.
Arjuna reñido por; 30.39-40
armas de, 30.6; 31.21
aspecto Brahman de. Véase. Brahman.
aspecto impersonal de, 29.82; 30.7, 30-31; 

31.3
aspecto personal de, es el más elevado, 

30.30-31
aspecto de, tres, 30.7, 30-31
āśrama de, 29.55
atraído por el servicio devocional, 30.22
belleza de, descripción de, 30.5-7, 25-26
bendición(es) de: 
a los Pracetās, 30.8-12, 17-18; 31.1
Dhruva deseaba, 30.31
es la mejor, 30.33
Pracetās piden, 30.31-34, 39-40
bhakti se refiere solo a, 28.32
Caitanya es. Véase: Caitanya Señor.
castiga a los que ofenden a los devotos, 31.21
como adhokṣaja, 29.3
como ajita, 28.29
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como alipta, 28.63
como amigo, 25.10; 28.25, 51-55, 60; 29.3, 

50-51; 30.21 
como amo, 29.3
como ānandamayo `bhyāsāt, 25.12
como Ananta, 30.31, 41
como apāpa-viddham, 30.42
como benefactor, 30.21
como Bhagavān, 31.3, 8
como bhakta-vatsala, 30.28
como queriente de los devotos, 30.24 
como causa de todas las causas, 29.79; 30.7; 

31.17-18
como controlador, 22.27; 29.50, 79; 31.17
de māyā, 28.62
como creador, 29.79; 31.15-18
de māyā, 28.62
como disfrutador, 28.25, 53; 30.19 
como Hari, 29.50
como hari-medhas, 30.24
como Janārdana, 31.19
como maestro del servicio devocional, 30.30 
como nirākāra, 29.3
como objetivo, 30.36, 39-40; 31.13
como Parabrahman, 30.31
como Paramātmā. Véase también: 

Superalma.
como propietario de todo, 27.10; 28.25, 53; 

30.19 
como protector: 
de las almas entregadas, 30.43
de los devotos, 30.24, 27
como purañjana, 30.3
como puruṣa, 31.13
como rasa-jña, 31.22
como sac-cid-ānanda, 28.63; 29.61 
como Superalma. Véase: Superalma. 
como supremo(a):
amigo, 25.10; 28.25, 51-55, 60
amo, 29.3
benefactor, 30.21
Brahman, 27.5; 28.38; 30.7
causa, 30.7; 31.17-18
conocedor, 30.29
controlador, 27.27; 29.50, 79; 31.17

creador, 29.79; 31.15-18
disfrutador, 28.25, 53; 30.19
objetivo, 30.36, 39-40; 31.13
opulento, 31.8
origen, 29.56; 30.25; 31.13-15
persona, 30.7, 24
propietario, 27.10; 28.25, 53; 30.19
puro, 27.5
refulgente, 30.5
renunciante, 30.43; 31.22
testigo, 28.40; 30.26
como Vāsudeva, 29.36-37; 30.24, 42
como Verdad Absoluta, 30.7, 25, 30-31; 

31.12-13
como Viṣṇu. Véase: Viṣṇu. 
comparado a: 
alfarero, 31.17
cielo, 31.20
cuerpo, 30.16
fuego, 28.63
médico, 30.38
nube sobre Garuḍa, que es como un 

montaña, 30.5 
rey, 30.6; 31.16, 20
Sol, 24.60; 29.29, 79; 30.5, 21; 31.15-17
compasión de. Véase: Señor Supremo, 

misericordia de. 
comprender a. Véase: Comprensión de Dios; 

conocimiento acerca del Señor.
conoce todos los deseos, 30.29
conocimiento sobre y a partir de. Véase: 

Conocimiento. 
controlado por los devotos, 31.20
crea por medio de sus energías, 31.17
Deidad de. Véase: Deidad del Señor 

Supremo.
depende de Sus devotos, 31.20-22
desapego de las posesiones, 31.21
desconocido a las almas condicionadas, 29.3
descripción de la forma de, 30.5-7, 25-26
devoto(s) de. Véase: Devoto(s), el Señor y.
domicilio de, 29.3
encarnación(es) de:
Caitanya es, 22.5
falsas comparadas con genuinas, 21.11 
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guṇa-avatāras, 30.24
Kalki es, 22.36
Kṛṣṇa es el origen de, 30.24
manus son, 24.42
para detectar la matanza de animales, 27.11  
para la creación, 30.23-24
para las modalidades de la naturaleza, 

30.23-24
primera en aparecer, 30.24
propósitos de, 27.11; 30.24, 27
Pṛthu es, 20.27, 34; 21.9, 11
śaktyāveśa, 23.1-3, 18
se aceptan sin publicidad, 22.5 
son trascendentales, 30.42
Véase también: encarnaciones específicas. 
energía ilusoria de. Véase: Energía del Señor 

Supremo, material; māyā; 
energía(s) de. Véase: Energía(s) del Señor 

Supremo.
entidades vivientes y. Véase: Entidades 

vivientes, el Señor y. 
entrega a. Véase: Entrega al Señor.
es ecuánime, 30.11, 27, 41
es el más rápido, 30.22
es el origen de todos y de todo, 29.56; 30.25; 

31.13-17
es eterno, 28.61; 30.7
es la fuente de toda autorrealización, 31.13
es la luz del Sol y de la Luna, 30.5
es la persona original, 30.7
es la Suprema Persona original de Dios, 

30.24
es omnipresente, 28.40; 30.42; 31.16
es puro, 27.5
es quien salva de las condiciones miserables, 

30.27
es superior a las entidades vivientes, 28.20, 

40, 53, 61-64; 29.61; 30.3, 24, 38; 31.19
es testigo de todo, 30.26
es trascendental, 28.63; 30.31
a la naturaleza material, 30.23-24, 42; 

31.17-18
a los sentidos materiales, 29.3; 30.22
a māyā, 28.62
al Brahman, 30.31

al plano trascendental, 30.31
es una persona, 29.82; 30.6-7
es uno con y diferentes de sus energías, 31.16
escrituras explican, 29.3
éxito proviene de, 30.21
expansión(es) de, 22.29; 28.53; 30.24, 42
Véase también: Señor Supremo, 

encarnación(es) de; Superalma; 
expansiones específicas.

fe en, 28.65
filosofía impersonal acerca de. Véase: 

Impersonalismo. 
flor-arma de, 30.6
forma(s) de, 28.63; 30.23, 42
beneficios de, 30.27 
como Śyāmasundara, 31.3 
conocimiento sobre, 29.3
descripción de, 30.5-7, 25-26
instrucciones de, 28.42, 52, 60
leyes de, 26.24
religión es seguir, 28.48
maestro espiritual es aceptado como, 31.8
mata a los demonios para su propio 

beneficio, 30.43
misericordia de, 28.53; 29.46; 30.19, 27-29, 

41; 31.22
a devotos neófitos, 30.28
al revelar los deseos de los devotos, 29.69
castigo es, 26.21
percepción de Dios por medio de, 30.22
no necesita servicio, 31.22
nombre(s) de: 
devotos entienden, 29.3
ejemplos de, 29.3
grandeza de, 30.21-22
nunca es impersonal, 30.6-7 
nunca está solo, 30.6
ofensas a. Véase: Ofensas.
opulencias de, 30.43; 31.8
órdenes de, es necesario obedecer, 30.11
pies de loto de:
29.50; 30.38, 41; 31.9, 20, 24
comparados a árboles pārijāta, 30.32
relación(es) con: 28.53; 31.20, 22
detalladas por Nārada  Muni, 31.18-23; 
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29.51
reside donde cantan los devotos puros, 30.35 
satisfacción de: 30.30
a través de los devotos, 31.21
por desapego y renunciación, 31.19, 21 
por prédica, 31.19
por sacrificio, 30.16
por saṅkīrtana-yajña, 30.36
por unidad entre devotos, 30.8
supremacía de, 27.10; 28.29, 39-40, 63; 

29.61; 30.3, 31, 41
transmigración del alma explicada por, 

29.75
visto por: 
devotos, 29.38; 30.27
Dhruva Mahārāja, 30.31
Pracetās, 30.21
Véase también: Kṛṣṇa; Superalma; Viṣṇu.

ser, Véase: Alma(s); entidades vivientes. 
seres acuáticos

en el lago de Śiva, 24.20 
en el proceso evolutivo, 24.29

ser(es) humano(s)
alimento para. Véase: Alimentos; comer; 

prasāda.
animales en comparación con, 22.31
apegos de. Véase: Apego.
austeridad para, 21.35
autorrealización para, 22.32-33, 37
avanzados, 20.3
brāhmaṇas son necesarios, 28.7
buscan complacencia de los sentidos, 22.55
capitalistas,  29.28
casado. Véase: Gṛhasthas, Vida familiar. 
civilizados, 24.29
clases de. Véase: Varṇāśrama-dharma.
como animal racional, 29.86-87
como animales, 25.26
como engañadores y engañados, 26.6
comparado a un barco, 23.28
comparado a un venado, 29.53-55
compasión del Señor por, 22.42
conciencia evolucionada en, 21.35
cuatro defectos en, 21.27
deberes de. Véase: Deber.

defectos de, cuatro, 26.7
degradados en Kali-yuga, 26.5-6
desapegado. Véase: Desapego; renunciación; 

sannyāsa.
Dios es el objetivo de, 23.28
dos clases de, 22.19
duración de la vida de, 24.67; 25.43; 27.3, 

5-6, 13-16; 29.21, 23-25
en ignorancia, 21.23
en Kali-yuga deben cantar Hare Kṛṣṇa, 

24.14
en la cultura védica, 23.20
en la modalidad de la pasión, 29.28
en la vejez, 27.15, 17 
en proceso evolutivo, 24.29 
evolución de. Véase: Evolución; 

transmigración del alma.
felicidad para. Véase: Felicidad. 
gobernadores de. Véase: Gobierno.
impíos, cuatro tipos de, 27.11
Kṛṣṇa en el papel de, 21.27
mantenimiento para, minimizar, 29.78
matar, en la guerra, 26.5
materialistas. Véase: Materialista(s).
mejores entre, 23.9
movimiento de conciencia de Kṛṣṇa para, 

30.19
muerte para. Véase: Muerte. 
nacimiento como, 25.8; 26.8; 28.28; 29.28, 

86-87; 31.9
no nacido, 29.72
obligaciones de, 24.38; 25.40 
oportunidad de complacencia de los sentidos 

para, 29.4
perfección para, 30.1; 31.9
poligamia y, 26.6; 27.5; 30.16
principios religiosos para, 22.34
problemas económicos de, solución para, 

30.44
progenitores de, 29.42-44
regulación destinada a, 26.6
regulaciones védicas para, 26.8
renunciación necesaria para, 29.54
residencias para, naturaleza provee, 30.44
riqueza para. Véase: Riqueza. 
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sentidos de. Véase: Sentidos.
sociedad de. Véase: Sociedad humana. 
sufrimiento de. Véase: Sufrimiento. 
superpoblación de, 27.9
talento de, de vidas pasadas, 29.64
ventajas de, 22.40; 24.75
Véase también: Alma(s) condicionada(s); 

ciudadano(s); sociedad humana; vida 
humana.

seres vivientes, Véase: Entidades vivientes.
serpiente(s), 25.51

gṛhasthas comparados a, 22.11
gṛhasthas deben alimentar a, 22.45

serpiente y cuerda, concepto erróneo tipo, 
22.38

servicio
al devoto puro, 22.22
al Señor. Véase: Servicio devocional.

servicio devocional (al Señor Supremo) 
a las instrucciones del maestro espiritual, 

28.51
a través de brāhmaṇas y devotos, 21.39
a través del maestro espiritual, 24.15; 28.47, 

51-52, 64-65; 30.41
absuelve de obligaciones, 24.38
aceptar y rechazar en, 21.42
actividades de. Véase: Servicio devocional, 

proceso de. 
actividades en, lista de nueve, 29.38
al cantar la alegoría de Nārada  Muni sobre 

Purañjana, 29.83-84
al maestro espiritual: 
dos clases de, 28.47
valor de, 28.34
alivio, 29.23-25, 35, 39-40, 51, 78; 30.35
almas liberadas en, 20.29
ausencia de temor mediante, 24.53
austeridad en. Véase: Austeridad. 
austeridades valiosas únicamente en, 31.12
autorrealización por medio de, 29.79
autorrealización se completa con, 20.29
avance en. Véase: Avance espiritual. 
beneficios materiales de, 28.51
caída de. Véase: Caída.
Caitanya desea, 20.31

ciudadanía en, 21.36
comer, dormir, etc., en, 30.19
como deber, 23.27
como deber para todos los seres humanos, 

29.53; 31.9
como objetivo de la vida, 24.54
como perro de Kṛṣṇa, 29.30-31
como posición constitucional, 28.53; 29.36-

37, 88
como proceso de escuchar, 28.65
como raja-guhyam, 31.11
como sabor superior, 26.14
como servicio al Señor con sentidos 

purificados, 29.46
como servir al Supremo, 30.3
comparado: 
a alimentar el estómago, 31.14
a enredadera, 21.37; 22.23
a olas del mar, 22.39
a regar la raíz del árbol, 31.14 
a reina, 23.11
al fuego de la digestión, 23.11
con el proceso de yoga, 31.12-13
con impersonalismo, 31.12
con jñāna, karma y yoga, 31.12-14
con la religiosidad, 29.56-57
competencia en, 20.27
complacencia de los sentidos ausente en, 

29.57
comprensión de Dios por medio de, 28.42, 

51-52; 29.3, 38, 46, 79; 30.22; 31.12
con amor, 29.46, 50; 30.10, 20, 28
con el cuerpo espiritual, 29.71
con los sentidos, 30.22
con sentidos purificados, 28.20; 29.71; 31.9
condiciones materiales no pueden parar, 

24.69
conocimiento:
imposible excepto por medio de, 29.36
por medio de, 21.32; 25.62; 26.8; 28.41, 52; 

29.1, 3, 35-37, 76-77, 79; 30.10, 31
relacionado con. Véase: Conocimiento. 
subordinado, 20.30
consiste en escuchar acerca del Señor, 29.38
convicción en, 22.22
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cooperación en, 30.28
cruzar el océano de la ignorancia mediante, 

22.40
cualidades necesarias para tener éxito en, 

21.33
de adoración. Véase: Adoración, al Señor.
de Ambarīṣa Mahārāja, 25.57-61; 29.7, 61, 

64
de arcanam. Véase: Adoración de la Deidad. 
de ātma-nivedanam. Véase: Entrega el 

Señor.
de cantar. Véase: Canto de Hare Kṛṣṇa; 

canto de los santos nombres del Señor.
de escuchar. Véase: Escuchar acerca del 

Señor. 
de escuchar y cantar. Véase: Escuchar y 

cantar acerca del Señor. 
de kīrtanam. Véase: Canto de Hare Kṛṣṇa; 

canto de los santos nombres del Señor; 
predica de la conciencia de Kṛṣṇa. 

de la adoración a la Deidad. Véase: 
Adoración de la Deidad. 

de las gopīs, 30.3
de los seis Gosvāmīs, 27.24
de meditación. Véase: Meditación. 
de predicar. Véase: Predica de a conciencia 

de Kṛṣṇa. 
de recordar, 28.15; 29.46; 31.20
el Señor pide, 28.48; 29.46, 75; 31.24. Véase 

también: Meditación.
de sakhyam. Véase: Kṛṣṇa, relación(es) con; 

Señor Supremo, relación(es) con.
de samaraṇam. Véase: Recordar al Señor.
de śravaṇam. Véase: Escuchar acerca del 

Señor.
de vandanam. Véase: Oración(es).
deber en, 30.39-40
deber material comparado con, 22.37
deber ocupacional en, 20.9
definición, 29.75
del bhajanānandī frente al del goṣṭhānandī, 

30.37
del brahmacārī al maestro espiritual, 28.65
demonios se oponen a, 24.41
desapego es imposible excepto por medio de, 

29.36-37
desapego por medio de, 25.62; 26.7, 14; 

27.12; 28.37, 65; 29.36-40, 46; 30.16-19, 
31, 35; 31.19. Véase también: Desapego. 

desde la juventud, 29.52
deseos cumplidos por, 23.32, 35; 24.77, 79
deseos materiales superados con, 22.39
despertar a la entidad viviente a, 20.25
devoto en, 22.62; 23.9, 11, 18; 24.56-59
devoto ora pidiendo, 20.34
Dios por medio de, 21.33
dualidad ausente en, 22.14
el Señor: 
adorado por medio de, 21.34
atraído por medio de, 30.22
como maestro de, 30.30
complacido por medio de, 29.3, 49; 30.2, 36
conocido por medio de, 22.9; 24.54-55; 29.3
enseña, 30.30
establece, 20.34
pide, 28.48; 29.61, 75; 31.24
satisfecho solo con, 29.49
elevación por medio de, 21.52
empieza por escuchar, 29.39-40
en compañía de los devotos. Véase: Devotos, 

compañía de. 
en el mundo espiritual, 28.54
en la vida familiar, 27.1; 30.19
en un lugar solitario, 28.33; 29.41
«enredadera» de, 21.37; 22.23
entrega en. Véase: Entrega al Señor.
es auspicioso, 22.13; 23.37
es completamente auspicioso, 31.9
es difícil de encontrar, 29.57
es el yoga más elevado, 24.71
es la verdadera religión, 28.48
es para seres humanos, 29.53; 31.9
es siempre fresco  y nuevo, 30.20
es trascendental, 29.71; 31.11
es trascendental a la situación por 

nacimiento, 30.41; 31.9-10
escuchar acerca del Señor incrementa, 22.25
escuchar y cantar en, 23.31-32; 24.78
especulación mental es inútil para, 31.11
espontáneo y regulativo, 28.30
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etapas de, 28.30; 29.36-40
éxtasis en, 20.19; 31.22, 28
facilidades materiales utilizadas en, 28.42; 

29.55; 30.18-19
felicidad por medio de, 24.57; 26.8, 15; 

28.10; 30.2, 20
gusto por, 22.21
inmortalidad como resultado de, 27.13
inteligencia para, proviene del Señor, 28.41, 

51; 29.5, 46, 50; 30.10, 20, 26; 31.13
inteligencia tan solo tiene valor para, 31.11
liberación impersonal depende de, 31.12
liberación por medio de, 20.8-13; 21.34-40; 

22.26-27, 30, 35; 23.18, 27, 39; 24.37, 
52-53, 56; 25.4, 55; 26.8; 27.13; 28.22, 29, 
37, 51, 61, 64-65; 29.23, 25, 29, 36-37, 46, 
48, 65, 76-77, 82, 84; 30.1, 3, 18-19, 28, 
30; 31.24, 29. Véase también: Liberación. 

líderes del gobierno en, 21.36
lujuria e ira usadas en, 25.24
mahātmās en, 22.49
māyā superada por medio de, 20.32; 29.29
mente en, 26.14
movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa 

enseña, 29.65
muerte superada mediante, 24.68
mundo espiritual por medio de, 21.7; 24.54
necesidad de, 24.67. Véase también: Servicio 

devocional, ventajas de. 
nirjana-bhajana, 28.33
nivel Brahman por, 20.8, 10
nivel trascendental mediante, 20.5-6, 11; 

21.42; 23.9, 11, 14
nueve procesos de, 22.51
objetivo de, el Señor es, 31.13
ocuparlo todo en, 22.28
ofensas en, 21.37; 24.59
opulencias incluidas en, 23.11; 24.27
para complacer al Señor, 23.7
perfección por medio de, 20.31; 23.32; 24.77; 

28.29, 42; 29.38, 50, 56, 66, 82; 30.1, 31.9
personas piadosas aportan, 21.27; 22.7, 22
piedad incluida en, 31.18
por apego al Brahman, 22.21
por encima de las modalidades de la 

naturaleza, 20.8
por autoridad del Señor, 24.76
por medio de la oración, 24.69 
por medio del devoto puro, 24.76
precauciones requeridas en, 26.13
principios de, 21.42
principios regulativos de. Véase: Principios 

regulativos. 
principios védicos de, lista de varios, 27.24
proceso(s) de: 
comparados a los hijos de Malayadhvaja, 

28.30
el Señor pide, 28.48; 29.61, 75; 31.24
enumerados, 27.24; 28.30-31, 65; 29.38
para el neófito, 28.30
preliminares y avanzados, 28.30
Pṛthu deseó, 20.27
purificación por medio de, 21.32; 22.20, 30, 

52; 24.43, 53; 27.1; 29.39-40, 84; 30.21, 
36; 31.10

puro, 20.16; 23.10, 12. Véase también: 
Servicio devocional puro.

rāga-mārga y vidhi-mārga, 28.30
regulativo y espontaneo, 28.30 
relaciones con el Señor en. Véase: Kṛṣṇa, 

relación(es) con; Señor Supremo 
relación(es) con.

renunciación por medio de, 21.32
riqueza usada en, 27.24; 29.55
sacrificio en, 30.16
se conoce la Verdad Absoluta por medio de, 

22.38
«semilla» de, 22.23; 29.46
sentidos en, 24.34, 39, 44, 53, 78
sentidos son inútiles sin, 31.11
servicio devocional a los devotos supera, 

23.31
superioridad de, 31.12
tiempo no afecta a, 24.56
trabajo en, 30.16
trasciende las modalidades, 28.37; 29.65, 82; 

30.18, 21
unidad en, 30.8, 16
utilización de la mente en, 31.9
Vedas revelan, 29.36-37
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ventajas de, 27.12; 28.37, 51, 65; 29.79; 
30.28-29

vida sexual comparada con, 22.39; 23.29
Véase también: Adoración, al Señor; amor 

por el Señor; conciencia de Kṛṣṇa; vida 
espiritual. 

servicio devocional puro, 20.16; 23.10, 12
es el único medio para conocer al Señor, 

29.42-44
Pracetās recibieron, 30.18
signos de, 29.46

Śeṣa, Ananta, Señor, 30.31, 41
siddha(s)

Pṛthu adoró a, 20.35-36
Śatadruti cautivó a, 24.12
viajes espaciales de, 22.1, 48

Siddhaloka, 29.80; 30.2, 6
sīdhu

definición, 22.24
Śikhaṇḍinī, 24.3
Śikṣāṣṭaka, citado sobre

desear servicio devocional, 20.31
santos nombres del Señor, 21.32

Śikṣāṣṭaka, referencias sobre
limpiar al corazón, 27.5; 29.5, 84
oración estar pidiendo estar a los pies de 

loto de Kṛṣṇa, 31.20
santos nombres del Señor, 23.7; 24.70
servicio devocional vida tras vida, 30.33
Véase también: Śikṣāṣṭaka, citado sobre. 

silencio es hablar de Kṛṣṇa, 24.71
sirviente(s)

del Señor. Véase: Devotos. 
ofrecen alimentos al amo, 22.44

Sītā, 25.28
identidad de, 22.36
siguió a Rāma al bosque, 23.19 

Śiva, Señor, 29.42-44; 30.2-3, 38, 41, 48
adora a Viṣṇu, 24.50
adoradores de, comparados con los de 

Viṣṇu, 24.18
bendiciones de, 24.24-25, 30; 30.38 
Brahmā creó a, 22.6; 24.72
canciones (oraciones) de, 30.1, 3, 10
cantar las glorias de, beneficio de, 24.74-79

citado sobre adorar al devoto y a Viṣṇu, 
23.31

color del cuerpo de, 24.24-25
como Āśutoṣa, 24.24-25
como autoridad, 24.51
como destructor, 24.18
como encarnación intermedia entre el 

Señor y las entidades vivientes, 30.24
como guṇa-avatāra, 30.23-24
como mahājana, 21.28-29
como Rudra, 24.68, 76
como Śaṅkarācārya, 24.17-18
comparado a yogur, 30.24
Dakṣa ofendió a, 30.48
deber de, 30.23
demonios aprovechan, 24.24-25, 30
devotos de, 24.24-25, 28
«devotos» de, ofensas de, 30.38 
devotos de Kṛṣṇa: 
adoran a, 24.30
Durgā (Kālī) es controlada por, 24.18 
el Señor Supremo como, 30.23
energías peligrosas de, 24.18
enseñanzas de, sobre el Señor es una 

persona, 31.3
es el mejor devoto, 24.18, 30, 76
es hermano pequeño de los Kumāras, 22.6
es misericordioso, 24.24-25
estar en contacto con valor de, 30.38 
expansión de Rudra de, 22.60
gobierna la modalidad de la ignorancia, 

24.18 
gopīs adoraban a, 24.30; 30.38
impersonalistas adoran a, 24.23, 50-51
Kṛṣṇa está por encima de, 21.38; 22.9; 

24.28-30, 74
materialistas adoran a, 22.36; 23.33; 24.17-

18, 24-26
morada de (Śivaloka), 24.22-23, 29
ofrece felicidad material, 30.2
oraciones a Kṛṣṇa de, 24.31, 33-68
Pracetās:
complacieron a, 24.26-28, 30
instruidos por, 24.15, 69; 25.2
se postraron ante, 24.24-25
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Rāma adoraba a, 24.30
rara vez se puede estar en contacto con, 

24.17
referencias sobre:
alma entregada a Kṛṣṇa, 24.28
hijos de Prācīnabarhi, 24.27
se complace a través de los brāhmaṇas y los 

vaiṣṇavas, 22.8
sucesión discipular a partir de, 22.6; 24.18, 

76; 30.3
vida sexual y, 24.11
Viṣṇu y, unidad de, 30.38
Vṛkāsura y, 24.24-25

Śiva Purāṇa, citado sobre adorar al devoto y 
a Viṣṇu, 23.31

Śivaloka, 24.22, 29
smaraṇam, en conciencia de Kṛṣṇa. Véase: 

Recordar al Señor.
smṛtyā

definición, 22.24 
so `ham

definición, 22.37
sociedad humana

animal, 21.22; 22.36
Bhagavad-gītā  beneficia a, 22.42
brāhmaṇas en, 21.50; 22.46
comparada a colmena, 24.64
conocimiento espiritual es necesario en, 

22.47
de hoy en día. Véase: Kali-yuga.
devotos en, 21.50
divisiones en. Véase: Varṇāśrama-dharma
en Kali-yuga, 22.36
familia en. Véase: Vida familiar. 
gobierno para. Véase: Gobierno(s).
guerra en, 20.15
matanza de vacas en, 21.44
mujeres en. Véase: Mujer(es); vida familiar. 
objetivo de, 22.21
occidental. Véase: Países occidentales.
órdenes según ocupación en, 21.22, 33; 24.29
principios religiosos para, 22.36
védica. Véase: Civilización védica; 

varṇāśrama-dharma.
Véase también: Civilización moderna; 

cultura védica; seres humanos; 
varṇāśrama-dharma; vida. 

Sol, 25.47; 29.42-44; 31.16
beneficios otorgados por el dios de, 24.36
deidades y dinastías descienden de, 22.54
disminuye la duración de la vida, 27.13
el Señor: 
comparado a, 24.60; 29.29, 79; 30.5, 21; 

31.15-17
luz de, 30.5
es un planeta superior, 23.26
Pṛthu comparado a, 22.52, 56

Soma, 22.56; 24.38
sonido trascendental

conocimiento por medio de, 24.40, 43
devoto puro pronuncia, 20.24-25
poder purificador de, 23.17
Véase también: Canto de los santos nombres 

del Señor; mantra; mantra Hare Kṛṣṇa.
Vedas son, 21.23; 24.40

soñar, 25.35, 44; 29.61
causa de, 29.64
de Mahā-Viṣṇu, 29.38
propósito de, 29.69
sentidos pueden actuar durante, 29.72-73
Véase también: Sueño(s). 

śrāddha, ceremonia, Advaita y Haridāsa en, 
21.41

śravaṇam, en conciencia de Kṛṣṇa. Véase: 
Escuchar acerca del Señor.

śravaṇaṁ kīrtanam
definición, 24.72

śreyaḥ
definición, 20.14

Śrī Caitanya-caritāmṛta, Véase: Caitanya-
caritāmṛta.

śrī-guru-caraṇa-padma, referencias sobre 
purificación por escuchar al maestro 
espiritual, 29.68

Śrī Īśopaniṣad, Véase: Īśopaniṣad, citado 
sobre; Īśopaniṣad, referencias sobre. 

Śrī-sampradāya, 22.4
Śrīdhara Svāmī, citado sobre 

lo auspicioso, 21.42
ofrenda de Pṛthu a los Kumāras, 22.44
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Śrīmad-Bhāgavatam
cantos de, corresponden a la forma del 

Señor, 24.52
escuchar, 21.52; 22.52
estudio de, 24.52
narración(es) de:
por el Señor Viṣṇu, 30.8-20
por los Pracetās, 30.22-42; 31.5-7
por Maitreya Muni, 25.1; 29.89; 30.3; 31.25
por Nārada  Muni, 25.4, 7; 28.65; 29.2-55, 

60-79, 86-89; 31.9-22
por profesionales, 20.24; 22.25
por Prācīnabarhiṣat, 25.5-6; 28.1; 29.56-57
por Vidura, 30.1-2; 31.29
por Śukadeva Gosvāmī, 31.27-31
poder purificador de, 20.21
recitadores profesionales de, 20.24; 22.25
religión según, 26.1-3
seguir a las grandes personalidades de, 

21.28-29
Śukadeva habló, 20.24
tema de, 31.25
versos suplementarios del Capítulo 

Vigésimo Noveno de, 29.88-89 
Śrīmad-Bhāgavatam, citado sobre

adorar al Señor, 23.32
adorar semidioses, 23.33; 24.62
ātmārāmas, 20.29
autoridades, doce grandes, 24.51
boda, 24.11
deber del casado de dar de comer, 22.45
entidad viviente y cuerpo, 24.73
proceso de creación, 23.16
Verdad Absoluta, 21.42; 24.60

Śrīmad-Bhāgavatam, referencias sobre
Ambarīṣa Mahārāja, 24.71
animales son alimento para animales, 24.65
apego al hogar, la tierra, los hijos, etc., 29.85
ascenso y caída de los impersonalistas, 

23.11; 24.56
 ātmārāmas, 24.33
autorrealización, pérdida de, 26.19
Brahmā fue instruido en el corazón, 26.7
Brahman, Paramātmā y Bhagavān, 22.25; 

30.30-31

brāhmaṇas, 31.10
Caitanya, 30.36
caṇḍāla cantando el nombre del Señor, 

24.14
cantar: 
en congragación, 30.36
liberación a la morada del Señor por, 29.48
complacencia de los sentidos es como 

masticar lo ya masticado, 27.14
comprensión de Dios, tres etapas de, 

30.30-31
conocimiento espiritual, 25.5
control de los sentidos, 31.6
cuerpo es una bolsa de tres elementos, 25.14
cuerpos otorgados por poderes superiores, 

24.73
deber ocupacional en relación con Dios, 

21.23; 24.72
deber sin servicio devocional, 27.3
devoto(s): 
confundidos por el Señor, 22.9
cualidades de, 29.66
cultivar buenas cualidades, 21.43; 22.17
entregarse a, 26.20; 31.20-28
es lugar de peregrinaje, 22.11; 30.37
es trascendental a cielo e infierno, 30.37; 

31.19
neófitos, 29.88
refugio a los pies de loto de, 26.20; 31.28 
relación con, 25.62; 27.4; 29.39-40; 30.41
Dhruva se sintió complacido al ver al Señor, 

30.4
disfrute de los sentidos viene de un modo 

natural, 29.32 
el Señor:
como yajña-pati, 21.34
entidad viviente es una con, y diferente de, 

28.63
existe antes de la creación, 24.63
forma de, 31.3
instruyendo a los trascendentalistas más 

elevados, 24.33
manifestación cósmica y, 24.59
purifica al devoto, 21.51
satisfacer a, es la perfección, 30.39-40
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Véase también: Śrīmad-Bhāgavatam, 
referencias sobre, Kṛṣṇa.

entidades vivientes de Kali-yuga, 30.48
escuchar, 30.33
purificación por, 30.21, 35; 31.20
escuchar y cantar, 28.30, 32, 65; 29.38-40; 

29.48; 30.35
felicidad de Dhruva Mahārāja, 30.4
gṛha-vratas (gṛhamedhīs), 25.40
hombres como animales, 28.24
ignorancia, nacimiento en, 25.34; 26.19
ignorar el objetivo de la vida, 24.74
Kali-yuga: 
canto es para, 30.36
población de, 30.48
karma es administrado por seres superiores, 

28.28
Kṛṣṇa:
Brahmā y Śiva, 24.74
como personalidad de Dios original, 30.24
Véase también: Śrīmad-Bhāgavatam, 

referencias sobre, el Señor.
Kṛṣṇa Caitanya, 30.36
liberación: 
a la morada del Señor por medio del 

kīrtana, 29.48 
impersonal, 30.31
por medio del servicio devocional, 23.27; 

24.52
por relación con devotos, 25.57-61; 27.4
maestro espiritual, 20.13; 29.36-37, 55
mahātmās, relación con, 25.62; 27.4
masticar lo ya masticado, 26.8
materialistas, 22.23
caída de, 26.8
son pecaminosos, 27.29
mente a los pies de loto de Kṛṣṇa, 29.7, 46, 

61, 64
mujeres, apego a, 25.32; 29.85
mundo material, peligro a cada paso en, 

22.13; 26.16; 30.18
nacimiento en ignorancia, 25.34; 26.19
no devotos, deseos materiales y servicio 

devocional, 23.8
peligro a cada paso, 22.13

perfección es complacer al Señor, 30.39-40
plano mental de los no devotos, 26.8; 29.66
poder purificador de la conciencia de Kṛṣṇa, 

20.27
procesos devocionales, 21.34; 22.51; 24.7
progreso hacia el infierno, 21.23
purificación por relacionarse con devotos, 

30.41
recordar a Kṛṣṇa, 29.7, 46, 61, 64
refugiarse en un devoto puro, 22.22
relacionarse con devotos puros, 22.20; 24.59
religión: 
considerada de un modo material, 27.11
de engaño, 23.10
material, 26.1-3
rendirse a los devotos, 26.20; 31.28
renunciación, 27.13
sādhu es tolerante, 22.24 
semidioses: 
aceptan castigos como misericordia del 

Señor, 26.21
adoran a Kṛṣṇa, 24.28
ser humano comparado a animal, 28.24
servicio devocional, 24.53, 69
a partir de la niñez, 29.52
a través del devoto puro, 24.76 
absuelve las obligaciones, 24.38
alivia las miserias, 29.36-37
brāhmaṇas  requieren de, 31.10 
es un beneficio eterno, 26.13
es verdadero conocimiento, 29.42-44
etapas de, 29.39-40
ocupación material comparada con, 22.37
paz y conocimiento por medio de, 26.11
por medio del conocimiento y el desapego, 

22.39; 25.62; 29.36-37 
procesos de, lista de, 27.24; 28.30-31
satisface los deseos, 21.34; 23.35; 24.57, 62
Śiva:
adora la Señor, 24.50
es el mejor de los devotos, 24.18
Śrīmad-Bhāgavatam y Śukadeva Gosvāmī, 

20.24
temor proviene del concepto corporal de la 

vida, 24.52
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trabajo, perdido, 23.7
Vāsudeva, 24.28, 74
Vedas para servicio devocional, 29.36-37 
Verdad Absoluta, tres aspectos de, 30.30-31
vida, riqueza, inteligencia y palabras al 

servicio del Señor, 24.39
vida familiar comparada a pozo, 29.54; 31.1
vida humana es para servicio devocional, 

29.53
vida sexual de los gṛhamedhīs, 25.39; 26.26; 

27.9
yogīs meditan en el Señor, 24.53
Véase también: Śrīmad-Bhāgavatam, citado 

sobre. 
Śrīnivāsa ācārya, referencias sobre

los seis Gosvāmīs, 24.70
obras de los Gosvāmīs, 27.24; 29.46

Śrīvatsa, marcas, 24.49
śruta-dhara, 25.50
strī

definición, 28.17
sucesión discipular

a partir de Brahmā, 24.18 
a partir de Caitanya, 28.31; 30.37
a partir de Kṛṣṇa, miembros de, 26.7
a partir de los Kumāras, 22.4, 12
a partir de Nārada  Muni, 27.24
a partir de Śiva, 24.18, 76; 30.3
avance espiritual a través de, 22.24
Bhagavad-gītā por medio de, 22.19; 30.10
Brahmā en, 26.7
conocimiento recibido a través de, 26.7
historia de, 28.31
 lista de cuatro, 22.4; 28.31
oraciones de, son las mejores, 30.3
Rudra-sampradāya, 30.3
seguir los principios de, 20.15
valor de, 29.75; 30.3, 10
Véase también: Ācāryas; autoridad(es) 

espiritual(es); maestro(s) espiritual(es). 
Śuci, 24.4
Sudāmā vipra, 21.38
Sudarśana cakra, 31.21
śuddha-sattva

definición, 23.11; 24.58

sudhī
definición, 20.3

śūdra(s)
deber de, 21.33, 29.81
el Señor acepta a, 30.41
en Kali-yuga, 31.10
escuchar hablar de Pṛthu beneficia a, 23.32
garbhādhāna-saṁskāra evita que nazcan, 

31.10
medios de vida para, 21.50
nacimiento y perfección de, 23.32    
población actual es, 20.15; 31.10

sueño(s)
comparado al concepto material, 22.14
cuerpo en, comparado con cuerpo denso, 

29.61
de la vida sexual, 29.72-73
ejemplos de, 29.64, 67 
ilusión en, 29.64-68
influenciados por vidas pasadas, 29.64-68
sufrir en, 29.35
vida y mundo materiales son, 29.83, 89
Véase también: Soñar. 

suerte, mala, eliminar, 23.34
sufrimiento, 29.32

adhibhautika, 29.23-25
alivio de, 29.23-25, 33, 36-37; 30.24, 27
ansiedad y temor, escuchar y cantar 

eliminan, 30.35
apego al cuerpo a pesar de, 28.10, 12
ateísmo causa, 24.66
causa(s) de:
abuso de la independencia es, 30.11
apego a la complacencia de los sentidos, 

29.23-25
civilización moderna es, 29.28
complacencia de los sentidos es, 28.1, 27
concepto corporal es, 29.39-40
cuerpo es, 28.10; 29.23-25, 39-41
 ilusión es, 26.8
mentalidad demoníaca es, 26.8
naturaleza material es, 25.55
 selección es, 26.8
clases de, 25.13; 27.19; 29.23-25, 32
compasión del Señor por, 22.42
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conciencia de Kṛṣṇa elimina, 29.32
cuerpo es para, 27.29
cuerpo soporta, 22.24
cuerpo sutil experimenta, 29.60-61
de la vejez, 27.12; 28.5-9
valor de, 27.27-28
de la vida familiar en la vejez, 28.7-9
de Vaidarbhī, 28.46-50
del alma condicionada, 24.61
disfrute material mezclado con, 24.64
el Señor salva de, 30.22, 27
en el momento de la muerte, 28.12, 15
en el mundo material, 22.15; 23.27; 24.29, 

56
en sueños, 29.35
en todos los planetas, 29.18-20
 enfermedades causan, 29.23-25
es temporal, 23.23-25
ignorancia causa, 24.75
igual para todos, 20.30
karmīs aprenden mediante, 27.29
liberación de, 21.40
lucha por la existencia es, 27.16-17; 28.20; 

29.18-20, 26-27, 32, 74
mantra Hare Kṛṣṇa elimina, 22.15
mente experimenta, 29.66
miserias son, cuatro, 27.29; 28.12
modalidades de la naturaleza causan, 20.11
mundo material es un lugar de, 25.4, 11; 

27.5; 29.35, 48
por enfermedad, 28.1-5; 29.23-25
por la muerte del esposo, 28.49
por la partida del maestro espiritual, 

28.47-52
preocupación del devoto por, 21.47
responsabilidad por, es de la entidad 

viviente, 30.11
soluciones a, producen sufrimiento, 

29.32-34
temor y ansiedad, escuchar y cantar 

eliminan, 30.35
y felicidad: 
dos clases de, 30.2
ilusión de, 29.23-25, 35

suicidio, castigo por, 26.10

Śukadeva gosvāmī
como mahājana, 21.28-29 
como muni, 24.59
conversaciones de Parīkṣit con, 24.16
hablo el Śrīmad-Bhāgavatam, 20.24
narración por parte de, 30.30-31; 31.26-28
referencias sobre:
materialistas, 22.23
purificación por medio de la relación con 

devotos, 30.41
Śuki, 24.11
Śukla, 24.8
Śukrācārya y Yayāti, historia de, 27.20
Sunīthā, 21.30
śūnya-vāda

definición, 23.17
śūnya-vādīs, filósofos, 22.33
Superalma, 28.25; 30.3, 7, 24, 30; 31.18 

alma: 
acompañada por, 21.35
comparada con, 24.40; 28.40
dirigida por, 22.37; 29.52, 60
 subordinada a, 22.38
«una» con,  22.27
alma condicionada comparada con, 20.7
amor por, 29.51
aparece cuando desaparece el maestro 

espiritual, 28.52
como amigo, 25.10; 28.51-55
como aspecto Paramātmā, 30.30-31; 31.3
como caitya-guru, 28.41, 52
como expansión svāṁśa, 28.53
como guía del alma, 29.60
como instructor, 28.64
como testigo, 28.40
comparada a: 
brāhmaṇa amigo, 28.51-55, 61-64
cisne, 28.64
conductor de cuadriga, 26.1-3
śaktyāveśa, 23.1-3, 18
conocimiento proviene de, 30.20
cuerpo sutil es guiado por, 29.60 
detallada, 29.50
devoto: 
ayudado por, 29.46
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dirigido por, 30.20
inspirado por, 30.20
es Señor es, 21.27, 35-36; 22.38, 41; 24.33, 

64
en el corazón, 22.26, 37; 25.10; 28.25, 51-

52, 64; 29.50, 60, 62; 30.20, 26, 29, 42
es el conocedor de todos los cuerpos, 28.40, 

63
es omnipresente, 30.42
es trascendental, 22.38
impersonalistas entienden incorrectamente, 

28.40, 62
inspiración proviene de, 30.20
instrucciones de, a Vaidarbhī, 28.52-64
instruye a: 
devotos, 29.50
devotos puros directamente, 28.41 
inteligencia proviene de, 25.36
karma depende de, 29.60
Kṛṣṇa es, 30.21
misericordia de, 28.53
no se ve afectada por el olvido, 28.63
nos recuerda los deseos, 29.60, 62
percepción de, 28.40, 42
recordar a, 29.62
recuerdo, conocimiento y olvido, provienen 

de, 25.10; 29.60; 30.3, 26
satisface los deseos, 25.10
también para los animales, 31.19
transmigración del alma bajo la guía de, 

25.10; 29.60, 62
Véase también: Kṛṣṇa; Señor Supremo.

superpoblación, 27.9
suprema Personalidad de dios, Véase: 

Kṛṣṇa; Señor Supremo.
Sūrya-vaṁśa (dinastía del Sol), 22.54
suṣumṇā, 25.16
susupti

definición, 25.44
suta

definición, 28.65
Sūta gosvāmī

citado sobre principios religiosos, 22.35
en la reunión de Naimiṣāraṇya, 24.16

suyogīs

definición, 20.25
sva-dharma

definición, 24.29
Svāhā, 24.11
«svāhā», en el fuego de sacrificio, 21.41
svāmī(s)

cualidades necesarias para, 27.7
Véase también: Maestro(s) espiritual(es); 

sannyāsī(s).
«svāmīs»
comentan el Bhagavad-gītā, 20.17
víctimas de mujeres, 22.40

svāṁśa, expansiones del Señor, 22.29; 28.53; 
30.24

svarga
definición, 24.37

Svargaloka, 20.22; 24.54
svarūpopalabdhi

definición, 23.18
Svāyambhuva manu, 21.28-29; 22.61; 24.42, 

67
hijos de, 31.26

sveda-ja
definición, 24.64

Śvetāśvatara Upaniṣad, referencias sobre
alma y Superalma, 28.51
conocimiento védico por medio del Señor y 

el maestro espiritual, 24.52 
fe en el Señor y el maestro espiritual, 28.65

Śyāmasundara, Señor, 31.3. Véase también: 
Kṛṣṇa. 

— T —
tamo-guṇa, Véase: Ignorancia, modalidad de. 
tapaloka, 30.2
tapasvī

definición, 22.15
tapasya

definición, 23.4
Véase también: Austeridades.

tapo-vana
definición, 23.1-3

taṭasthā śakti
definición, 22.38 

teístas
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ateos comparados con, 21.27
Véase también: Devoto(s).

temor 
alivio de, 29.51; 31.5
concepto corporal causa, 24.52 
devotos están libres de, 24.52, 68

templos del Señor Supremo
adoración en, 29.75; 30.27
Deidad en. Véase: Deidad del Señor 

Supremo.
mundo espiritual comparado con, 23.5
templos budistas comparados con, 24.44
vida trascendental en, 23.5
Véase también: Adoración de la Deidad.

teoría
de la evolución. Véase: Evolución. 
de la incertidumbre, 24.42
del azar, 24.42
del comunismo dialectico, 22.45
Véase también: Invención mental. 

tesoros
rey guardaba, 22.44

Ṭhākura haridāsa, 21.41; 24.70
imitadores de, 29.88

tiburones en el océano de la nesciencia, 
22.40

tiempo, 29.54; 31.8
como Caṇḍavega, 27.13-16; 29.21
como saṁvatsara, 29.18-20
comparado a tigre, 29.53-54
de Brahmā, 24.43; 28.31; 30.49; 31.10
devoto está más allá de, 24.56
días y noches, 27.14; 29.21
en los planetas superiores, 28.39; 30.17
hija de, 27.19-30. Véase también: Jarā; 

Kālakanyā.
ilusión en, 29.89
lo destruye todo, 24.65-66
para este universo, 30.49
para los planetas, comparación, 25.43
universal, 28.31, 39; 30.4; 31.10
valor de, 27.3, 5

tierra, elemento, 31.15
tierra, planeta

dinastía kṣatriya de, 22.54

historia de, 29.42-44
posición planetaria de, 20.35-36
Pṛthu:
desarrolló, 21.9
protegió, 23.21
semidioses caen a, 24.5
semidioses nunca tocan, 20.22; 22.48
siete continentes de, 21.12
un solo rey reinaba, 21.12; 23.36
viaje a la Luna desde, desmentido, 22.54
Véase también: Mundo material. 

tīrtha-pādīya
definición, 22.11

tolerancia 
de la felicidad y la aflicción corporales, 

20.11
devoto debe practicar, 22.24

trabajador(es) fruitivo(s), Véase: Karmīs; 
materialista(s). 

trabajo
devocional. Véase: Servicio devocional. 
fruitivo (material). Véase: Actividades 

fruitivas. 
material comparado con espiritual, 30.16, 

30 
Véase también: Actividades; deber; karma.

traivargya
definición, 22.35

transformaciones, seis, 24.34
transmigración del alma, 27.14; 30.2, 18, 34

a cuerpo de animal, 29.14, 29, 76-77
a cuerpo de hombre proveniente de mujer, 

28.19
a cuerpo de mujer, 28.2, 18, 21, 28, 59; 29.1
a los planetas celestiales, 25.3, 8, 39, 51; 

26.8; 28.55; 29.13, 18-20, 30-31, 46, 66; 
29.76-77; 30.34

a los planetas superiores o inferiores, 30.18
a través de la mente, 28.2; 29.66, 76-77
a través del ego falso, 20.29
a vida humana, 25.8; 26.8; 28.28; 29.28, 

86-87
alma no cambia con, 25.10
causas e influencias de, 29.18-20
ciclo de, 26.8
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como evolución del alma, 25.9; 29.4, 86-87
comparada a movimientos de un gusano, 

29.76-77 
comparada con envejecer, 28.10; 29.75
conciencia de Kṛṣṇa: 
continúa a pesar de, 29.64
detiene, 29.69
conocimiento sobre:
29.6
por escuchar la alegoría de Nārada sobre 

Purañjana, 29.85
proceso garantizado para, 29.85
continuidad de, 29.64-66
control kármico de, detallado, 29.58-78  
de Purañjana, 28.28
debido al apego, 28.53-55; 29.2, 62, 76-77
debido al deseo, 29.30-31, 36-37, 64-65, 

68-70, 78
definición, 29.75
detallada, 25.11-12; 29.58-78
devoto acepta, 30.33
el Señor explica, 29.75
en planetas y especies, 28.55
en todos los planetas materiales, 29.48
enredo en, 28.53
entrega detiene, 25.11 
ignorancia causa, 27.9
ignorancia sobre, 25.9; 29.4, 86-87
liberarse de. Véase: Liberación. 
mente recuerda, 29.64
orden de, detallado, 29.4
para el yogī que no tiene éxito, 28.28
para los nacionalistas, 28.21
por disposición superior, 29.76-77
por el trabajo, 25.55
por kāma, 29.58-78
por la ignorancia, 29.71
por las actividades fruitivas, 25.5; 29.36-37
por las actividades materiales, 29.78
por las modalidades de la naturaleza, 29.26-

31, 66, 76-77 
por māyā, 29.29
por medio de la fuerza vital, 25.35
por medio de la Superalma, 25.10; 29.60, 62
por medio del cuerpo sutil, 28.12, 17; 29.56-

61, 68, 75
por olvidar la identidad, 22.47
por vida pecaminosa, 28.59
progreso diferente de, 29.18-20
prueba de, 21.15
recto (órgano) y, 25.53
se acaba debido al contacto con el devoto, 

25.6
sistemas planetarios asequibles para, 29.28
sueños son influencia de vidas pasadas, 

29.64, 67-68
variedad de cuerpos para, 29.2
vida en este cuerpo demuestra, 28.10
Véase también: Ciclo de nacimientos y 

muertes. 
trascendental, plano 

por medio del servicio devocional, 23.9, 
11, 14

preguntar sobre, 22.21
Véase también: Brahma-bhūta, etapa; 

Brahman, nivel; conciencia de Kṛṣṇa; 
liberación; meditación; mundo espiritual. 

trascendentalista(s)
inteligencia espiritual de, 20.2-3
no se enfrentan a la destrucción, 24.56 
relacionándose con devotos, 22.19
tres clases de, 22.16, 39; 24.55
Véase también: Devoto(s); impersonalista(s); 

jñānī(s); sabio(s); yogī(s).
tretā-yuga, 30.49
tridaṇḍī sannyāsīs, 22.11

— U —
udbhij-ja

definición, 24.64
ugra-karma

definición, 29.28
unidad

concepto impersonalista de, 22.37-38
concepto perfecto de, 22.27
conceptos personal e impersonal de, 22.37
punto de vista espiritual de, 22.28
Véase también: Brahman, fundirse en; 

fundirse con el supremo; liberación.
unidad y diferencia del Señor y la entidad 
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viviente, 22.38. Véase también: Entidad 
viviente, el Señor comparado con. 

universo(s)
aniquilación de. Véase: Aniquilación, del 

(los) universo(s).
cálculo del tiempo en. Véase: Tiempo. 
control de, formas del Señor para, 30.23
controlador de, Brahmā es, 30.46
creación de. Véase: Creación, la.
del ombligo del Señor, 24.50
el Señor mantiene, 22.56; 24.35, 40
en el océano causal, 22.40
en la refulgencia de Kṛṣṇa, 24.28
entidades vivientes vagan por, 21.51
evolución en, 24.29
Mahā-Viṣṇu exhala, 24.61
mantenimiento de, forma del Señor para, 

30.23-24
movimiento planetario en, 31.16
pivote de, 29.22-24
planetas de. Véase: Planetas. 
presencia del Señor en, 24.60
sistemas planetarios en, 20.35-36
Véase también: Creación, la; creación (acto 

de); mundo espiritual; mundo material; 
naturaleza material; planetas. 

upa
definición, 24.20

Upadeśāmṛta
referencia sobre prohibiciones en 

conciencia de Kṛṣṇa, 26.13
upādhi

definición, 22.29
Upaniṣads

citados sobre el Señor y la entidad viviente 
como dos pájaros en un árbol, 24.64

Upāsanā-kāṇḍa
definición, 20.20

urinarios públicos, venta de alcohol en, 
20.21

uttama-adhikārī
definición, 22.16 

Uttānapāda, rey, 21.28-29; 31.16
Uttara-pañcāla, 25.51; 29.13

— V —
vaca(s)

de Kṛṣṇa, 30.3
matanza de, 21.44. Véase también: Matanza 

de animales. 
Nanda Mahārāja poseía, 23.32
protección de, 21.38, 44; 22.62; 30.44

vaidarbhī, 28.34, 65
boda de, 28.29
brāhmaṇa instruye a, 28.51-64
esposa para, Malayadhvaja como, 28.29
instrucciones a, por la Superalma, 28.52-64
lamenta la muerte del esposo, 28.46-50
renunciación de, 28.43-44, 65
vida anterior de. Véase: Purañjana.

vaidarbhī
definición, 28.65

vaikuṇṭha
elevarse a, 29.13
es el verdadero hogar, 29.48
escuchar y cantar acerca de Señor invoca, 

30.33, 35
Véase también: Mundo espiritual.

vaikuṇṭha
definición, 30.35

vairāgya
definición, 21.32 
Véase también: Renunciación.    

vaiśasa, 25.53; 29.15
Vaiṣṇava(s). Véase: Devoto(s). 
vaiṣṇava, filosofía. Véase: Conciencia de 

Kṛṣṇa; servicio devocional. 
vaiṣṇava-aparādha

definición, 21.37; 26.24
Véase también: Ofensas. 

vaiśya(s)
brāhmaṇas aconsejan a, 22.46
deberes de, 21.33; 29.81
el Señor acepta a, 30.41
escuchar acerca de Pṛthu beneficia a, 23.32
medios de ganarse la vida para, 21.50
por nacimiento y cualidades, 23.32
Véase también: Varṇāśrama-dharma.

vānaprastha, 26.11; 27.7; 28.3
austeridades en, 23.4; 28.44
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caída es posible desde, 26.13
es necesario, 29.54
marido y mujer en, 23.20 
Véase también: Desapego; renunciación; 

retiro; varṇāśrama-dharma.
vāṇī y vapuḥ, 28.47, 51
Varāha Purāṇa

citado sobre las expansiones del Señor, 
28.53

referencia sobre brāhmaṇas demoníacos de 
Kali-yuga, 21.40

varṇa-saṅkara, 27.7, 81; 31.1
varṇāśrama-dharma

deber del rey de enseñar, 21.24
deber según, 29.81
deberes y divisiones en, 20.9, 13; 21.7
desapego de, 29.46
divisiones sociales en: 
deberes de, 29.81
lista de, 29.81
para renunciación, 25.38
etapas espirituales en, lista de cuatro, 28.27; 

29.81
gobierno según, 29.81
necesidad de, 29.54
para desapego gradual, 28.27
para satisfacer al Señor, 20.28; 21.27, 33
poligamia en, 26.6
punto de vista de Caitanya sobre, 24.53
relación con Dios perfecciona, 24.53, 72
salvación por medio de, 20.15
vida familiar en, 27.24
vida sexual regulada por, 25.39
Véase también: Brahmacārī(s); brāhmaṇas; 

cultura védica; gṛhastha(s); kṣatriyas; 
sannyāsī(s);  sociedad humana; śudra(s); 
vaiśya(s); vānaprastha(s). 

varuṇa, 22.59
vasiṣṭha, 24.4, 72
vāsudeva, 28.38-39; 29.36-37

el Señor como, 29.36-37; 30.24, 42
significado del nombre, 30.24, 42
Véase también: Kṛṣṇa; Señor Supremo.

vasudeva, 30.24
vaṭodakā, río, 28.35-36

Veda
definición, 26.7

Vedānta-sūtra, referencias sobre
fuente de todo, 21.27; 24.42, 62
preguntar sobre el Brahman, 22.21; 24.60
Verdad Absoluta: 
como origen de todo, 29.56; 30.7, 25; 31.17
preguntar sobre, 25.5, 26

Vedas, 26.8
a través del Señor y  el maestro espiritual, 

24.52
actividades en, 20.30
adoración de semidioses se explica en, 

29.45
astronomía de acuerdo con. Véase: 

Astronomía védica.
ateos rechazan, 21.27
autoridades en, 29.42-44
Brahmā fue el primero en oír, 26.7
 canto se recomienda en, 30.22
civilización humana guiada por, 28.3
conocimiento a partir de, 26.8, 24; 29.13, 

45, 55
conocimiento infalible en, 21.27
conocimiento material en, 26.8; 29.55
devoto ha estudiado, 29.50
devotos conocen, 21.42; 22.16
guías para gobernar en,  22.45
Kṛṣṇa: 
como objetivo de, 21.42; 23.35; 24.36, 40, 42
como objeto, compilador y conocedor de, 

29.56; 30.22, 39-40; 31.11
lenguaje florido de, 29.47
materialistas rechazan, 26.8
modalidades de la naturaleza son el tema 

de, 20.5
modalidades tratan principalmente con, 

26.8
objetivo de Kṛṣṇa es, 29.56; 30.22, 39-40; 

31.11
principios devocionales de, nombre de 

varios, 27.24 
propósito de, conocer el verdadero hogar, 

29.48
regulación(es) de: 
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apego a, 29.48, 57
comparadas a licencias del gobierno, 26.7
desapego de, 29.47-48, 56
materialistas se aprovechan de, 29.47-48  
necesidad de seguir, 26.8
para complacencia de los sentidos, 25.39; 

26.1-3, 6-7 
para gṛhasthas, 25.39
sobre educación como brahmacārī, 28.3
sobre el servicio al maestro espiritual, 28.65
sobre herencia, 26.16
sobre matar animales, 26.1-3, 6
sobre matrimonio, 27.8, 25; 28.3, 29; 30.16
son materiales, 29.46, 57
son perfectas, 26.7
valor y necesidad de, 26.6-8
ritual(es) en: 
apego a, 29.48, 57
desapego de, 29.47-48, 56
son materiales, 29.46, 57
sacrificio de animales en, 26.1-3
sacrificios recomendados en, 21.34
seguidores necios de, 20.30
servicio devocional se revela en, 29.36-37
son conocimiento perfecto, 26.8
son sonido trascendental, 21.23; 24.40
vida sexual regulada por medio de, 25.39
Véase también: Conocimiento, védico; 

escrituras; mandamientos védicos; 
escrituras védicas especificas. 

vejez, 27.15, 17; 29.2, 22
apego a la complacencia de los sentidos en, 

28.6-7
causa de, y protección contra, 29.22
como hija de Tiempo, 27.19-30
como Jarā, 29.22
como Kālakanyā, 27.27; 29.22
confusión en, 28.9
detalles sobre, 27.19-30
enfermedad acompaña a, 28.5
es peligrosa, 28.1-2
es rancia, 28.5-8
hay que adoptar conciencia de Kṛṣṇa antes 

de, 27.17, 20
Nārada está libre de, 27.21, 30

no es obstáculo para los devotos, 27.24
resultados de la vida sexual en, 27.21
sentidos están débiles en, 20.7
sufrimiento en, 27.7; 28.5-9
valor de, 27.27-30
vida familiar produce pesar en, 28.7-9

vena, rey
brāhmaṇas mataron a, 22.45 
era ateo, 21.30
era padre de Pṛthu, 22.43
Pṛthu salvó a, 21.46

venus, planeta, 23.36
verdad absoluta, 31.2

aspectos de: 
comparados, 30.30-31
tres, 21.42; 24.60; 30.30; 31.3, 12
causa de todas las causas, 24.42
comprensión de, 31.12-13
es origen de todo, 30.25
es una persona, 24.60
impersonalistas entienden incorrectamente, 

20.27; 22.9; 24.60
Kṛṣṇa es, 21.27, 42; 22.11; 30.7
puntos de vista personal e impersonal de, 

21.37; 22.37
servicio devocional revela, 22.38
Véase también: Kṛṣṇa; Señor Supremo.

viaje(s) espacial(es)
a la Luna, de los científicos modernos, 

22.54
a Rāhu, 29.69
de los semidioses, 22.48
de los yogīs perfectos, 29.80
de Nārada  Muni, 29.80
en la antigüedad, 21.13
es una pérdida de tiempo, 29.48
por medio de poderes místicos, 22.1
yóguicos, 29.80

vibhinnāṁśa, expansiones, 22.29; 28.53
vibhrājita, 25.47; 29.10
vida

aires de. Véase: Aire(s) vital(es).
casualidad no produce, 21.27
científicos buscan el proceso de, 24.65 
conciencia tiene fuerza de, 29.74
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duración de:
de Brahmā, 24.67
de Manu, 24.67
de devoto, 21.48
del ser humano, 24.67
Véase también: Duración de la vida. 
el Señor da, 21.27
en otros planetas, 20.35-36
especies de:
25.11
inmóviles, 22.33
Kṛṣṇa es el padre de, 22.24
número de, 21.27; 22.21; 24.64
futura: 
se entiende por la condición mental, 29.66
se ve en el momento de la muerte, 29.76-77
liberada comparada con material, 22.52
objetivo de. Véase: Objetivo de la vida. 
origen de, 25.33; 30.5
pasada:
se entiende por la condición mental, 

29.63-67
talento proviene de, 29.64
propósito de, 22.36; 24.69
recordar a Kṛṣṇa en, 22.24
Véase también: Animal(es); conciencia; seres 

humanos. 
vida de casado, Véase: Vida familiar.
vida de estudiante

para penitencias y austeridades, 31.1
Véase también: Brahmacārīs; brahmacarya.

vida espiritual
a través del maestro espiritual y  el Señor 

Supremo, 21.51
avance en. Véase: Avance, espiritual.
comer demasiado es un obstáculo en, 23.5, 

20
falsa, 28.31
inteligencia para decidirse por, 26.14
olvido de, complacencia de los sentidos 

provoca, 28.59
perfección en, rara vez se alcanza, 30.1
procesos de, el mejor entre, 28.29
programa apacible para, 23.5
trabajo en, 30.16

ventajas de, 25.13; 28.20; 29.55
vida material comparada con, 22.52; 28.22; 

30.30 
Véase también: Autorrealización; 

comprensión de Dios; conciencia de Kṛṣṇa; 
religión; servicio devocional; yoga.

vida familiar
adoración de la Deidad en, 30.28
antepasados en, 29.13, 46
apego a, 22.10. Véase también: Apego 

(material).
como concesión para la complacencia de los 

sentidos, 31.6
comparada: 
a la atmosfera del bosque, 25.19
a la vida en un jardín florido, 29.53-54
a un pozo, 25.6; 29.54
complacencia de los sentidos en: 
concesión para, 31.6
padre dispone, 27.8, 10; 28.22
de los gṛhamedhīs, 25.39-40, 26.26; 27.9
de los gṛhasthas. Véase: Gṛhasthas. 
de los semidioses y los yogīs caídos, 24.4
deberes de los padres limitados en, 28.22
degradación a través de, 27.2
desapego de. Véase: Desapego. 
divorcio en, 25.56
en conciencia de Kṛṣṇa pura, 28.44
en el Varṇāśrama-dharma, 27.24
en la vejez, aflicciones de, 28.7-9
en servicio devocional. Véase: Vida familiar, 

espiritual.
es temporal, 24.66; 27.12
espiritual: 26.16-17; 27.1, 6; 28.19; 30.19; 

31.30
comparada con material, 27.1; 30.19  
esposa en. Véase: Esposa. 
esposos en. Véase: Esposo(s). 
garbhādhāna-saṁskāra en, 31.10
herencia en, 26.16
hijos en. Véase: Hijos; niños. 
hijo(s) varón(es) en: 
comparados con un árbol, 30.12 
de carácter, 30.12
ideal, 26.17
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ilusión en. Véase: Ilusión. 
inútil sin conciencia de Kṛṣṇa, 26.13
liberación asistida por, 25.37
marido y mujer en, 23.20
materialista, 25.13, 39-40; 27.3, 9; 29.54-55; 

31.1
comparada con espiritual, 27.1; 30.19
miembros de la familia en, son expansiones 

del esposo, 28.17
mujeres protegidas en, 25.21, 42; 26.17
padre dispone para complacencia de los 

sentidos en, 27.8, 10; 28.22
para la complacencia de los sentidos, 

29.54-55
personas de, comparadas a miembros del 

cuerpo, 28.12
placentera, 26.15
polígama, 26.6; 27.5; 30.16
Pracetās acaban con, 31.1
Prācīnabarhiṣat, renuncia a, 31.1
relaciones en, comparadas a briznas de paja 

unidas por olas, 28.60
religiosa, 26.16-17
superior a la vida pecaminosa, 27.1
Véase también: Vida familiar, espiritual. 
renunciación a. Véase: Desapego; 

renunciación; sannyāsa.
retirarse de, 23.1-4
vida sexual en, regulaciones para, 27.5
Véase también: Esposa; esposo(s); 

gṛhastha(s); madre(s); matrimonio; 
padre(s).

vida humana
civilización desdichada de, 29.28
comparada con vida animal, 25.26, 38; 26.6, 

11; 27.5; 29.30-32
complacencia de los sentidos más al alcance 

en, 25.12
duración (de la vida) de, 25.2, 43; 27.6; 

29.23-25; 30.4
elevación a. Véase: Transmigración del 

alma. 
en Satya-yuga, 25.2
es difícil de conseguir, 29.86-87
etapas de, en la civilización védica, 31.1. 

Véase también: Varṇāśrama-dharma.
felicidad en. Véase: Felicidad.
hacer planes es inútil en, 29.29
luchan por la existencia en, 27.16; 29.32, 74
necesidades de, devotos dan, 28.51
necesidades en, 25.26, 37, 52; 28.58; 

29.39-40
objetivos de, 25.5-6; 29.47, 56; 30.21, 36; 
oportunidad espiritual en, 25.26
perder, es de avaros, 28.7
perfección de, 28.39; 29.76-77, 86-87; 

30.39-40; 31.9
propósito de, 28.48; 29.48; 30.36; 31.10
regulación por medio de los vedas necesaria 

en, 26.7-8
servicio devocional para, 27.3; 29.53, 66; 31.9
sufrimiento en. Véase: Sufrimiento. 
transmigración a. Véase: Transmigración 

del alma. 
valor de, 28.22; 29.4, 53, 86-87
varṇāśrama-dharma es esencial en, 29.54
vejez en. Véase: Vejez.
vida de estudiante en. Véase: Vida de 

estudiante. 
Véase también: Ser(es) humano(s); sociedad 

humana. 
vida material

a causa de los deseos materiales, 25.32; 26.8; 
27.9; 28.27; 29.30-31, 75

aceptada voluntariamente, 26.8
actividad ata a, 28.20
apego a. Véase: Apego (material).
bendición para, 31.31
cautiverio de, 26.1-3; 28.20; 29.78, 82
comodidades de, devotos reciben, 28.51
comparada a:
ciego que conduce a otro ciego, 28.61
veneno, 26.18
vida de sueños, 29.35
con la familia. Véase también: Vida 

familiar. 
condiciones en, determinadas por karma, 

29.32 
consiste en fabricar cosas para complacer los 

sentidos, 27.14
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de hoy en día. Véase: Kali-yuga. 
deberes en, son inútiles, 27.3
desengaña y desilusiona, 27.5
devotos abandonan, 29.36-37
en los países occidentales. Véase: Países 

occidentales. 
es ignorancia, 25.34; 29.34, 47
es inútil, 29.21; 31.10
es miserable de modo natural, 29.32 
es pecaminosa, 29.49
es un sueño, 29.89
felicidad en. Véase: Felicidad.
frustración en, 30.30
ignorancia en. Véase: Ignorancia. 
ilusión de. Véase: Ilusión.
liberación de. Véase: Liberación. 
limitaciones en, 29.78
lucha por la existencia en, 27.16-17; 28.20; 

29.18-20, 26-27, 32, 74
māyā y, 25.36
miserias en. Véase: Sufrimiento.
necesidades de, para devotos, 30.18-19
pecado se cree necesario en, 27.11
Pracetās reciben facilidades para, 30.17-18 
progreso en, es ilusorio, 28.12
reacciones kármicas a, detalles de, 29.58
sentidos promueven, 25.18
sufrimiento causado por, 29.35
sufrimiento de, Véase: Sufrimiento. 
trabajo aflige en, 29.28
transmigración causada por, 29.78
vida espiritual comparada con, 28.22; 30.30
vida sexual es la base de, 25.32; 27.9
Véase también: Materialismo; 

materialista(s). 
«vida sencilla y pensamiento elevado», 

22.24
vida sexual

apego a. Véase: Apego (material).
ciencia de, 25.38
como base de la vida materialista, 25.32; 

27.9
como ímpetu del progreso material, 27.9
como melosidad material suprema, 25.18
conocimiento sobre, 25.38

de gṛhasthas y gṛhamedhīs, 25.39
de los animales, 25.38; 27.5
demonios sienten interés por, 25.52
desapegarse de. Véase: Desapego. 
en el varṇāśrama-dharma, 25.39
en países occidentales es promiscua, 26.26
en sueños, 29.72-73
en Vaikuṇṭha no se desea, 23.29
enfermedades debidas a, 28.1
ilícita, 27.5, 8, 30
ilusión causada por, 25.32
incestuosa, 27.30
karmīs desean, 25.38
libre, defecto básico de hoy, 31.1
licita comparada con ilícita, 25.62; 27.1
literatura sobre, 29.55
materialistas se entregan a, 22.23
mundo material se basa en, 24.11
necios y sinvergüenzas sienten placer en, 

29.14
niños no sienten interés por, 22.12
para tener hijos, ceremonia en ocasión de, 

31.10
pecaminosa, 27.5, 7; 29.14
permisible comparada con prohibida, 22.34 
poligamia y, 26.6
pravṛtti-mārga se basa en, 25.39 
principios religiosos para, 22.53
prohibida para brahmacārīs, 25.17; 28.3; 

31.1
prostitución, 26.17
renunciar a, 25.38, 27.6, 21; 28.44
restringida para los seres humanos, 27.5
sahajiyās se entregan a, 29.14
semidioses se sienten atraídos por, 24.11-12
servicio devocional es superior a, 22.39; 

23.29; 25.32; 27.9
sufrimiento como resultado de, 28.1
sutil, 25.17; 27.4
védica comparada con demoníaca, 25.39
vejez es resultado de, 27.21
violación, 25.41 
Véase también: Lujuria; matrimonio. 

vidarbha, 28.28-30
hija de, Purañjana nació como, 28.65
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Vidarbha-rājasiṁha
definición, 28.65

vidhi-mārga
definición, 24.45-46

vidura, 25.1; 31.30
adoró al maestro espiritual, 31.28-29
narración por, 30.1-2; 31.29

vidura, referencias sobre
contacto con Śiva rara vez se consigue, 

24.17
Pracetās y Śiva,  24.16
Pṛthu, 21.9-10

vidyā y avidyā, 25.31 
vidyāpati, referencia sobre complacencia de 

los sentidos, 25.12
vigraha

definición, 24.45-46
vijayadhvaja tīrtha, citado sobre verso 

suplementario al Śrīmad-Bhāgavatam, 
29.85
versos incluidos por, 29.85, 89

vijitāśva mahārāja, Véase: Antardhāna 
Mahārāja. 

vijñāna
definición, 21.32; 22.33

vimukta-saṅga
definición, 23.39

vinodapātram
definición, 22.47

vipaṇa, 25.49; 29.11
vipra

definición, 24.42
vipralambha-sakhya

definición, 24.45-46
vīra, comparado con dhīra, 29.82
vīrabhadra, 30.48
vīrarāghava ācārya, citado sobre

armas del Señor Supremo, 30.6
bhagavad-dharmiṇaḥ, 23.10

vīrya
definición, 28.65

viṣaya
definición, 25.30

viṣayī
definición, 25.9

viṣṇu, Señor, 30.23
adoración a, 23.31; 24.62
Brahmā está subordinado a, 24.50, 72
Brahmā y Śiva comparados con, 30.24
como guṇa-avatāra, 30.23-24
como viśuddha-tattva, 30.24
comparado a leche, 30.24
en papel de semidiós, 20.22
es el Señor, 20.22
es trascendental a las modalidades, 30.24
expansiones de, 30.24
fiebre enviada por, 27.30
forma de, 30.6
forma de cuatro brazos de, 24.45-46 
función universal de, 30.23
Lakṣmī y, 25.28-29
Mahā-, 31.15
mundo material es un sueño de, 29.83
narración de, 30.8-20
punto de vista de los karmīs sobre, 24.28
referencias sobre. Véase: Viṣṇu. 
referencias sobre. 
Śiva está subordinado a, 24.72
Śiva y, unidad de, 30.38
viṣṇu-tattvas, 28.53; 30.24
Véase también: Garbhodakaśāyī Viṣṇu; 

Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu; Kṣīrodakaśāyī 
Viṣṇu; Nārāyaṇa; Señor Supremo; 
Superalma. 

viṣṇu, referencias sobre
Alma suprema, 20.7
atracción del Señor hacia las almas 

elevadas, 20.16
conocimiento para la liberación, 20.11
deber de Pṛthu, 20.13, 15
deber ocupacional y servicio devocional, 

20.9
desapegarse del concepto corporal, 20.5-6
devoto purificado, 20.10
Indra, 20.2
inteligencia humana, 20.3
maestro espiritual, 20.13
materia, espíritu, y devoto, 20.12
reyes (piadosos e impíos), 20.14
trascender las modalidades de la naturaleza, 
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20.8
viṣṇu-jvāra, 28.12
Viṣṇu Purāṇa, citado sobre
varṇāśrama-dharma, 20.28; 21.27
Viṣṇu Purāṇa, referencias sobre

adoración a Viṣṇu, 21.34: 24.62
el Señor y Sus energías, 28.63
Kṛṣṇa, vacas y cultura brahmínica, 21.38

viṣṇu-tattva, 28.53; 30.24. Véase también: 
Kṛṣṇa; Nārāyaṇa; Viṣṇu.

viṣṇupriyā-devī, 23.20
viṣṇusvāmi-sampradāya, 24.18, 76; 28.31
viśruta (hijo de los Pracetās), 30.12
viṣūcīna, 25.55
viṣūcīna

definición, 29.16
viśva-rūpa

definición, 24.45-46
viśvāmitra muni, 22.21; 24.12; 30.13
viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, citado 

sobre: 
actividades karma-kāṇḍa, 21.34 
ātmani, 22.41
devoción es el único medio para ver al 

Señor, 28.51
dios del Sol como paramahaṁsa, 24.36
el Señor es el Alma Suprema, 20.7
«fuego» del servicio devocional, 23.11
servir a la orden del maestro espiritual, 

20.13
viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, referencias 

sobre: 
maestro espiritual: 
aceptado como el Señor, 28.43; 29.51; 31.8
complacer al Señor a través de, 21.39; 22.8
es el sirviente intimo del Señor, 29.51
honrado como el Señor, 22.4, 16; 23.18, 31
misericordia de, 28.34, 52, 65
Véase también: Viśvanātha Cakravartī 

Ṭhākura, citado sobre. 
vivasvān, 22.54; 28.31; 31.16
vivṛddha-sattva

definición, 21.52
vrata

definición, 27.1

vṛddha-sevayā
definición, 20.4

vṛka, 22.54; 24.2
vṛkāsura, 24.24-25
vṛndāvana, 29.14, 54

devotos neófitos de, 29.88
forma del Señor en, 24.44
Goloka (Kṛṣṇaloka), 20.35-36; 22.35; 23.13-

14; 24.29, 40 
Gosvāmīs (seis) «aventajaron» a Kṛṣṇa en, 

24.45-46
habitantes de, son los sirvientes más 

elevados de Kṛṣṇa, 24.45-46
imitadores de Rūpa Gosvāmī en, 23.5
Kṛṣṇa aparece en, 20.35-36
Nanda Mahārāja gobernaba, 23.32
por medio del cantar y escuchar de los 

devotos, 30.33
relacionarse con devotos en, 29.39-40
templo de Śiva en, 24.30
Véase también: Mundo espiritual. 

vṛndāvana dāsa Ṭhākura, citado sobre, 
devoto libera el universo, 24.58

vṛṣabhānu, rey, 31.20
vyāsadeva, 24.59

en sucesión discipular, 26.7
Nārada  Muni aconseja a, 27.11; 28.28

— Y —
Yadu, dinastía, 30.12

destrucción de, 21.37
yajña(s), 27.1. Véase también: Sacrificio(s). 
yama, definición, 29.7
Yamarāja, Señor, 28.25, 65; 29.22-25

como mahājana, 21.28-29
comparado a cazador, 29.53-54
cuerpos determinados por, 28.23
deberes de, cuando mueren las entidades 

vivientes, 28.23
Pṛthu comparado a, 22.59
referencia sobre devotos de Kṛṣṇa, 24.56
Véase también: Yavana-rāja.

Yamunā, rió, 21.11, 13; 30.37
Yāmunācārya 

citado sobre servicio devocional comparado 
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con vida sexual, 22.39
referencias sobre vida sexual, 25.24

yantra
definición, 23.18

yavana(s), 27.24, 30; 28.23
yavana

definición, 28.65
Yavana-rāja, 28.22; 29.22-25

ataque a la ciudad de Purañjana por parte 
de, 28.1-6

hermano de. Véase: Prajvāra. 
propuesta de Kālakanyā a, 27.24-26
Véase también: Yamarāja.

Yayāti, historia de la maldición a, 27.20
yoga

abandonar el cuerpo por medio de, 23.13-
15

bhakti-. Véase: Servicio devocional. 
comparado a escalera, 21.35 
definición, 30.16
devocional, conocer al Señor por medio de, 

29.79
divisiones de, en el Bhagavad-gītā, 30.16
forma más elevada de, 24.71
haṭha-, 24.71
karma-, 20.9; 22.51
místico, 20.16; 22.1; 23.8
objetivo y perfección de, 23.14; 31.13, 20 
para adorar al Señor, 23.8
para Kali-yuga, 23.17
por parte de los Pracetās, 31.3
posturas para sentarse para, 31.3
proceso de prāṇāyāma en, 31.3
propósito de, 23.7
sāṅkhya-, 24.42
tiene valor solo para el servicio devocional, 

31.12 

viaje espacial por medio de, 22.1, 48; 29.80
Véase también: Conciencia de Kṛṣṇa; 

meditación; religión; yogī(s).
yogī(s)    

abandonan el cuerpo, 23.14
austeridades de, 23.6
bendición que anhelan, 20.23
caída de, 22.21-23; 24.4
canto de, 31.12
deseos materiales superan a, 22.39
devocional, 30.1
comparado con no devocional, 20.12, 23; 

23.11, 27-28; 24.20, 44
es el mejor, 20.11; 22.22; 24.71
entienden incorrectamente la Verdad 

Absoluta, 22.9
falsos, 22.40; 23.8; 26.6, 9; 28.31
meditan en los pies del Señor, 24.53 
mueren a voluntad, 21.48
nacen en buenas familias, 24.56
que no alcanza el éxito, futuro de, 28.28; 

29.64
reconocen el ser, 20.2
residencia para, 23.5
tienen un concepto corporal, 20.12
Véase también: Devotos; trascendentalistas; 

yoga.
yogurt, cura de, 30.19
Yudhiṣṭhira mahārāja

como emperador de la tierra, 23.36; 24.1
Kṛṣṇa respetaba a, 21.38
rājasūya-yajña de, 21.13
reinado de, 20.14; 25.13
visitó los planetas superiores, 21.13

yugas, Véase: Eras universales. 
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Cali: Casa de Krsna: Corregimiento la 
Buitrera Km 3, Callejón puesto de salud, 
Villa garuda. Tels: + 00572 3259797. 
Cel: + 0057 3153933885.

Cali: Centro Bhaktivedanta.  
Cel: + 0057 3175232855. 
Email: angiradd@yahoo.com.

medellín: Centro Jaydharma. 
Cel: + 0057 3148898708. 
Email: javierapatino@yahoo.com

Pereira: Centro New Mayapur Dham. 
Cel: + 0057 3174776792 / 3176752799. 
Email: madhusudanirupa.jps@hotmail.com

ChILE
Santiago: José Miguel Carrera 330 (Metro 

Los Héroes) - Santiago Centro.  
Tels.: +56 (2) 697 9264/ 699 0025.   
Web: www.harekrishna.cl / www.iskcon.cl. 
E-mail: contacto@iskcon.cl.

ECUadOr
guayaquil: 6 de Marzo 226 y Víctor Manuel 

Rendón.  Tel.: +593 (4) 308412 ó 309420.  
E-mail: gurumanl@ecua.net.ec

ayampe: Com. Rural «Nueva Mayapur» 
(contactar en Guayaquil).

Cuenca: Comunidad Rural «Giridharidesh», 
Chordeleg.  C.P. 01.05.1811.

EL SaLvadOr
Santa tecla, La Libertad: 8a. Avenida Norte 

# 2-4.  Tel.: (503) 22882900.

ESPaÑa
Barcelona: Centro Cultural - Pça. Reial 12, 

entl. 2ª 08002 Barcelona.  
Tel.: +34 933 025 194.  
Web: www.krishnabcn.com 
E-mail: templobcn@gmail.com

Brihuega, guadalajara: Nueva 
Vrajamandala - Finca Sta. Clara 19400 
Brihuega, Guadalajara.  
Tel.: +34 949 280 436.

argENtINa
Buenos aires: ISKCON Argentina: Ciudad 

de La Paz 394, Colegiales/Palermo, Capital 
(1426).  Tel.: +54 (11) 4-555-5654.  
Email: iskconargentina@gmail.com - 
mahaharidas@yahoo.es 
«Naturaleza Divina» (Restaurante, 
Boutique, Instituto y Centro de Yoga). 
Email: nat.div@gmail.com

Buenos aires: Restaurante «Krishna»: 
Malabia 1833, Capital.  
Tel.: +54 (11) 4833-4618.

Córdoba: Nandagopal Das. Tel.: +54 (351) 
480-8692. E-mail: nandadas@yahoo.com

Córdoba: Flia. Sánchez: Tel.: +54 (351) 481-
7786. E-mail: paramakaruna@yahoo.com

mendoza: Restaurante Vegetariano 
«Govinda». Av. San Martín 948, (5501). 
Godoy Cruz (frente Hospital Español).  
Tel.: +54 (261) 424-3799.  
Web: www.govindavegetarian.com 
Email: info@govindavegetarian.com

mendoza: Pizzería Vegetariana «Gopal». 
Pedernera 873, San José-Guaymallén.  
Tel.: +54 (261) 445 6993.  
E-mail: kesavarama@hotmail.com

mendoza: Granja Nava Gundica Dham. 
Severo del Castillo 7736 y Callejón 
Romera 700 mts. al oeste. Los Corralitos, 
Guaymallén. Tel.: +54 (0261) 482 1203.  
Email: baladevabbs@hotmail.com

BOLIvIa
Cochabamba: Los Sauces 1122, Tiquipaya.  

Tel.: 00 591 (44) 70610864.
La Paz: Nicolás Acosta 280, San Pedro. Tel.: 

00 591 (22) 72083566.

COLOmBIa
Bogotá:  Centro NITAI.  

Cel: + 0057 3102197952 / 3113836910. 
Email: Kanupriyadas@hotmail.com
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Churriana, málaga: Centro Cultural - Ctra. 
de Álora 3, int. 29140 Churriana, Málaga. 
Tel.: +34 952 621 038.  
Web: www.harekrishnamalaga.com

madrid: Centro Cultural - c/Espíritu Santo 
19, bajo izq. 28004 Madrid.  
Tel.: +34 915 213 096.

tenerife: c. Gran Bretaña 2, C.C. Palmeras 
del Sur, locales 23-27, 38670 San Eugenio - 
Adeje, Santa Cruz de Tenerife. 
Tel.: +34 922 715 384. 
E-mail: harekrishnats@gmail.com

EStadOS UNIdOS dE NOrtEamÉrICa
Los Ángeles, California: 3764 Watseka Ave., 

90034 Los Ángeles. Tel.: +1 (310) 836-2676. 
miami, Florida: 3220 Virginia St., 33133 

Miami. Tel.: +1 (305) 442-7218.
Nueva York, Nueva York: 305 Schermerhorn 

St., 11217 Brooklyn.  
Tel.: +1 (718) 855-6714.

mÉXICO
guadalajara: Pedro Moreno 1791, Sector 

Juárez, Jalisco. 
León, guanajuato: Justo Sierra 343, Zona 

Centro C.P 37000.
méxico d.F.: Gob. Tiburcio Montiel 45, 

Colonia San Miguel, Chapultepec C.P. 
11850. Tel.: +52 (55) 5272-5944.  
Web: www.krishnamexico.com

monterrey: Información para conferencias y 
eventos:  Tel.: +52 (88) 8340-5950.

monterrey: Abasolo 916-B, Barrio antiguo 
Monterrey.  
Tel.: +52 0181 8312 1444. CP 64000.  
Email: monterrerharekrishna@gmail.com 

Saltillo, Coahuila: Boulevar Saltillo 520, 
Colonia Buenos Aires.  
Tel.: +52 (844) 417-8752.

tulancingo, hidalgo: Francisco Villa 25, 
Col. Huapalcalco. Tel.: +52 (775) 753-4072.

PaNamÁ
Panamá City: Villa Zaita, Las Cumbres, Casa 

Nº 10.  Frente a INPSA.  
Tel.: +507 396-33 41.  
E-mail: Temploiskcopnama@hotmail.com

ParagUaY
asunción:  Dr. Hassler 5660, Villa Morra. 

Tel.: +595(21) 608-231.  
E-mail: johngilbakian@hotmail.com 

PErÚ
arequipa: Santa Catalina 120, Cercado.  

Tel.: +51 (54) 256875. Cel.: 980170988.
Cuzco: Restaurante «Govinda». Sathy 584, 

Cusco.  Tel.: 084-790687/ 084-439298 / 
084-221227.

Cuzco (machupicchu): Restaurante 
«Govinda». Aguas Calientes.  
Tel.: +51 (84) 685-899. 

Chiclayo: Restaurante «Govinda». Calle 
Vicente de la Vega 982.  
Tel.: +51 (74) 286159 - 223391.  
Cel.: 074 979509454.

huánuco: Jr. General Prado 608.  
Tel.: +51 (62) 513868.

Lima: Pasaje Solea 101, Santa Maria-Chosica 
(Carretera Central Km. 32, frente a la curva 
que baja a La Cantuta).  
Tel.: +51 (1) 360-0765/ 693-5041/ 360-0886

Lima: Avenida Garcilazo de la Vega 1670-
1680. Tel.: +51 (1) 4319920.

Lima: Restaurante «Govinda». Schell 634, 
Miraflores.  
Tel.: +51 (1) 4458487 - 4469147.

Puno: Restaurante «Govinda». Esq. Arequipa 
y Deustua.  
Tel.: +51 (54) 365-800.

UrUgUaY
montevideo: Centro de Bhakti-Yoga: 

Guayabo 1542, esq. Tacuarembó.  
Web: www.rodcastro/centrobhaktiyoga. 
Email: centro.bhakti.yoga@gmail.com

vENEZUELa
Caracas: Avenida de los Próceres y Calle la 

Marquesa del Toro. Quinta Hare Krishna, 
San Bernardino.  
Tel.: +58 (212)55 01 818.



Una cordial invitación
Visite nuestros aśramas 

(comunidades espirituales)

Lo invitamos a conocer y participar de las 
actividades que realizan los integrantes de la 
Asociación Internacional para la Conciencia 
de Krishna (ISKCON), en sus distintas sedes 
alrededor del mundo.

 
• Prácticas de bhakti-yoga (servicio devocional).
• Estudio de la filosofía de los Vedas.
• Alimentación lacto-vegetariana.
• Kīrtanas, canto congregacional.
• Música, mantras y meditación.

Todos los domingos charlas acerca del Bhagavad-gītā tal como 
es, música devocional y un suntuoso banquete vegetariano 
totalmente gratuito... y usted está cordialmente invitado a 
venir a disfrutar con nosotros.

the Bhaktivedanta Book trust

argentina. 20 de junio 1545 (5501), 
Godoy Cruz, Mendoza.  
Tel.: +54 (261) 428 0246. 
bbtargen@yahoo.com.ar

méxico. Prolong. Josefa Ortíz de 
Domínguez No. 407. 
Cuerámaro, Guanajuato. 
Tel.: +52 (429) 694 00 05.  
kelivilasa_ids@yahoo.com.mx

España. Av. Alcudia 2 bis,  
1 F (03720) - Benissa, Alicante. 
Tel.: +34 965 732 738. 
hanuman.das.bbt@gmail.com

Perú. Pasaje Punta de Los  
Ingleses 198.  
Urbanización Luis Germán Astete. 
La Perla, Callao. 
cesarserpa@yahoo.es




