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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 Ve-
das 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 comen-
tario 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.
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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 1

Árbol genealógico de las hijas de manu

maE‡aeya ovaAca
manaAestau zAtaè&paAyaAM ita›a: k(nyaAê jaiÁare" / 
@AkU(itadeR"vaó"itaê ‘as$aUitair"ita iva™autaA: //�1�//

maitreya uvāca
manos tu śatarūpāyāṁ    tisraḥ kanyāś ca jajñire
ākūtir devahūtiś ca    prasūtir iti viśrutāḥ

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya dijo; manoḥ tu—de Svāyambhuva Manu; 
śatarūpāyām—en su esposa Śatarūpā; tisraḥ—tres; kanyāḥ ca—hijas también; jajñire—
engendró; ākūtiḥ—llamada Ākūti; devahūtiḥ—llamada Devahūti; ca—también; 
prasūtiḥ—llamada Prasūti; iti—de este modo; viśrutāḥ—bien conocidas.

Śrī maitreya dijo: Svāyambhuva manu engendró en Su esposa Śatarūpā tres hijas, 
cuyos nombres fueron ākūti, devahūti y Prasūti.

SIGNIFICADO: Ofreceremos en primer lugar nuestras respetuosas reverencias a nues-
tro maestro espiritual, Oṁ Viṣṇupāda Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī 
Prabhupāda, bajo cuya orden estoy ocupado en esta hercúlea tarea de escribir, en forma 
de significados de Bhaktivedanta, un comentario al Śrīmad-Bhāgavatam. Por su gracia 
hemos terminado ya tres cantos, y nuestro propósito es comenzar el Cuarto Canto. Por 
su divina gracia, ofreceremos nuestras respetuosas reverencias al Señor Caitanya, que 
hace quinientos años dio comienzo a este movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa para 
difundir el bhāgavata-dharma, y mediante Su gracia, ofreceremos nuestras reverencias 
a los Seis Gosvāmīs; a continuación, ofreceremos nuestras reverencias a Rādhā y Kṛṣṇa, 
la pareja espiritual que disfruta eternamente en Vṛndāvana con Sus pastorcillos de 
vacas y Sus doncellitas de Vrajabhūmi. Ofreceremos también nuestras respetuosas 
reverencias a todos los devotos y servidores eternos del Señor Supremo.

Este Cuarto Canto del Śrīmad-Bhāgavatam consta de treinta y un capítulos, en los 
que se detalla la creación secundaria llevada a cabo por Brahmā y los manus. Es el 
propio Señor Supremo quien lleva a cabo la verdadera creación al agitar Su energía 
material; después, Brahmā, la primera criatura viviente del universo, siguiendo Su 
orden, intenta crear los diversos sistemas planetarios y a sus habitantes, aumentando la 
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población con sus descendientes, entre los que se cuentan Manu y otros progenitores 
de entidades vivientes, que siempre actúan siguiendo la orden del Señor Supremo. El 
primer capítulo de este Cuarto Canto trata de las tres hijas de Svāyambhuva Manu y 
de su descendencia. Los seis capítulos siguientes tratan del sacrificio ejecutado por el 
rey Dakṣa y del fracaso en que acabó. A continuación, se detallan las actividades de 
Mahārāja Dhruva en cinco capítulos. Los once capítulos siguientes relatan las activi-
dades del rey Pṛthu, y los ocho capítulos finales están dedicados a las actividades de los 
reyes Pracetās.

Como se explica en este primer verso del capítulo, Svāyambhuva Manu tuvo tres 
hijas: Ākūti, Devahūti y Prasūti. De una de ellas, Devahūti, de su esposo Kardama 
Muni y de su hijo Kapila Muni se ha hablado ya. Este capítulo estará especialmente 
dedicado a los descendientes de Ākūti, la mayor de las hijas. Svāyambhuva Manu era 
hijo de Brahmā. Brahmā tuvo muchos más hijos, pero se menciona especialmente el 
nombre de Manu en primer lugar porque él era un gran devoto del Señor. En este verso 
encontramos también la palabra ca, que indica que Svāyambhuva Manu, además de las 
tres hijas mencionadas, tuvo también dos hijos.

@AkU(itaM ç&cayae ‘aAd"Ad"ipa ”aAta{mataI%M na{pa: / 
paui‡ak(ADamaRmaAi™atya zAtaè&paAnaumaAeid"ta: //�2�//

ākūtiṁ rucaye prādād    api bhrātṛmatīṁ nṛpaḥ
putrikā-dharmam āśritya    śatarūpānumoditaḥ

ākūtim—Ākūti; rucaye—al gran sabio Ruci; prādāt—entregada; api—aunque; bhrātṛ-
matīm—hija que tenía un hermano; nṛpaḥ—el rey; putrikā—obtener el hijo resul-
tante; dharmam—rituales religiosos; āśritya—refugiarse; śatarūpā—por la esposa de 
Svāyambhuva Manu; anumoditaḥ—siendo aprobado.

a pesar de que ākūti tenía dos hermanos, el rey Svāyambhuva manu se la entregó a 
Prajāpati ruci con la condición de que, a cambio, le diera el hijo varón que naciese 
de ella. Esto lo hizo tras consultar con su esposa, Śatarūpā.

SIGNIFICADO: A veces una persona sin hijos varones ofrece a su hija en matrimonio 
con la condición de que, a cambio, se le entregue el nieto en calidad de hijo adoptivo 
y que este herede sus propiedades. Esto se denomina putrikā-dharma, y consiste en 
que una persona, a pesar de no tener hijos con su esposa, recibe un hijo merced a la 
ejecución de rituales religiosos. Pero aquí vemos un comportamiento extraordinario 
de parte de Manu, pues a pesar de tener dos varones, cuando concedió a Prajāpati Ruci 
la mano de Ākūti, su hija mayor, le puso la condición de que, a cambio, le entregase 
en calidad de hijo adoptivo a su primogénito. Con respecto a esto, Śrīla Viśvanātha 
Cakravartī Ṭhākura comenta que el rey Manu sabía que en el vientre de Ākūti iba a 
nacer la Suprema Personalidad de Dios; por eso quería ese hijo de Ākūti en particular, 
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a pesar de tener dos varones, pues su ambición era que la Suprema Personalidad de 
Dios adviniese como hijo y como nieto suyo. Siendo Manu quien establece las leyes de 
la humanidad, y habiendo ejecutado él personalmente este putrikā-dharma, podemos 
aceptar ese sistema como válido también para la sociedad humana. De modo que, 
cuando un padre, a pesar de tener hijos varones, desee adoptar a un determinado nieto 
nacido de su hija, puede poner esa condición al ofrecer a su hija en caridad. Esa es la 
opinión de Śrīla Jīva Gosvāmī.

‘ajaApaita: s$a BagAvaAna, ç&icastasyaAmajaIjanata, / 
imaTaunaM “aövacaRsvaI par"maeNA s$amaAiDanaA //�3�//

prajāpatiḥ sa bhagavān    rucis tasyām ajījanat
mithunaṁ brahma-varcasvī    parameṇa samādhinā

prajāpatiḥ—aquel que tiene la misión de concebir hijos; saḥ—él; bhagavān—el muy 
opulento; ruciḥ—el gran sabio Ruci; tasyām—en ella; ajījanat—engendró; mithunam—
pareja; brahma-varcasvī—muy poderoso espiritualmente; parameṇa—con gran fuerza; 
samādhinā—en trance.

ruci, que era un brāhmaṇa cualificado muy poderoso y había sido designado como 
uno de los progenitores de las entidades vivientes, engendró en su esposa, ākūti, 
un hijo y una hija.

SIGNIFICADO: La palabra brahma-varcasvī es muy significativa. Ruci era un brāhmaṇa, 
y ejecutó los deberes brahmínicos muy estrictamente. Como se afirma en el Bhagavad-
gītā, las cualidades brahmínicas son el control de los sentidos, el control de la mente, la 
limpieza externa e interna, el cultivo de conocimiento espiritual y material, la sencillez, 
la veracidad, la fe en la Suprema Personalidad de Dios, etc. Son muchas las cualidades 
que denotan una personalidad brahmínica, y podemos entender que Ruci siguió estric-
tamente todos los principios brahmínicos. Por eso se habla de él especialmente como 
brahma-varcasvī. En lenguaje védico, al que nace de padre brāhmaṇa pero no actúa 
como tal, se le califica de brahma-bandhu, y se le equipara con los śūdras y las mujeres. 
El Bhāgavatam nos informa de que Vyāsadeva compiló el Mahābhārata especialmente 
para strī-śūdra-brahma-bandhu. Strī significa «mujeres», śūdra se refiere a la clase más 
baja de la sociedad humana civilizada, y brahma-bandhu es el que ha nacido en familia 
de brāhmaṇas pero no es cuidadoso en seguir las reglas y regulaciones. De estas tres 
clases en conjunto se dice que son poco inteligentes; no tienen acceso al estudio de 
los Vedas, destinados especialmente para personas que hayan adquirido las cualidades 
brahmínicas. Esta restricción no se basa en ningún prejuicio sectáreo, sino en las 
cualidades. Sin haber adquirido las cualidades brahmínicas, nadie puede entender las 
Escrituras védicas. Por eso es lamentable que personas sin cualidades brahmínicas, que 
nunca han sido educadas bajo la guía de un maestro espiritual genuino, a pesar de 
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todo comenten Escrituras védicas como el Śrīmad-Bhāgavatam y otros Purāṇas, pues 
tales personas no pueden ofrecer el verdadero mensaje que estas obras encierran. Se 
considera a Ruci un perfecto brāhmaṇa; por eso aquí se le califica de brahma-varcasvī, 
«aquel que goza de toda la potencia de su fuerza brahmínica».

yastayaAe: pauç&Sa: s$aAºaAiã"SNAuyaRÁasvaè&paDa{k,( / 
yaA ñI s$aA d"iºaNAA BaUtaerM"zABaUtaAnapaAiyanaI //�4�//

yas tayoḥ puruṣaḥ sākṣād    viṣṇur yajña-svarūpa-dhṛk
yā strī sā dakṣiṇā bhūter    aṁśa-bhūtānapāyinī

yaḥ—el que; tayoḥ—de ellos; puruṣaḥ—varón; sākṣāt—directamente; viṣṇuḥ—el Señor 
Supremo; yajña—Yajña; svarūpa-dhṛk—aceptando la forma; yā—el otro; strī—mujer; 
sā—ella; dakṣiṇā—Dakṣiṇā; bhūteḥ—de la diosa de la fortuna; aṁśa-bhūtā—siendo 
una expansión plenaria; anapāyinī—que nunca se puede separar.

de esos dos hijos de ākūti, el varón era una encarnación directa de la Suprema 
Personalidad de dios, y recibió el nombre de Yajña, que es otro nombre del Señor 
viṣṇu. La hija era una encarnación parcial de Lakṣmī, la diosa de la fortuna, la 
consorte eterna del Señor viṣṇu.

SIGNIFICADO: Lakṣmī, la diosa de la fortuna, es la consorte eterna del Señor Viṣṇu. 
Aquí se afirma que el Señor y Lakṣmī, que son consortes eternos, nacieron juntos de 
Ākūti. Tanto el Señor como Su consorte están más allá de la creación material, como 
muchas autoridades confirman (nārāyaṇaḥ paro ’vyaktāt); así pues, su relación eterna 
no puede cambiar, y Yajña, el niño nacido de Ākūti, más tarde Se casó con la diosa 
de la fortuna.

@Ainanyae svagA{hM" pau‡yaA: pau‡aM ivatatar"AeicaSama, / 
svaAyamBauvaAe maud"A yau·(Ae ç&icajaRƒaAh" d"iºaNAAma, //�5�//

āninye sva-gṛhaṁ putryāḥ    putraṁ vitata-rociṣam
svāyambhuvo mudā yukto    rucir jagrāha dakṣiṇām

āninye—se llevó; sva-gṛham—al hogar; putryāḥ—nacido de la hija; putram—al hijo; 
vitata-rociṣam—muy poderoso; svāyambhuvaḥ—el manu llamado Svāyambhuva; 
mudā—sintiéndose muy complacido; yuktaḥ—con; ruciḥ—el gran sabio Ruci; 
jagrāha—conservó; dakṣiṇām—a la hija llamada Dakṣiṇā.

muy contento, Svāyambhuva manu se llevó con él a Yajña, el hermoso niño, mien-
tras ruci, su yerno, se quedó con la niña, dakṣiṇā.
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SIGNIFICADO: Svāyambhuva Manu se puso muy contento al ver que su hija Ākūti 
había dado a luz dos hijos: un niño y una niña. Le preocupaba que, si se llevaba al hijo 
de Ruci, su yerno, este se sentiría triste. Así pues, cuando oyó que además del niño 
tuvieron una niña, se puso muy contento. Ruci, cumpliendo su promesa, le entregó el 
varón y decidió quedarse con la niña, cuyo nombre era Dakṣiṇā. Yajña es uno de los 
nombres del Señor Viṣṇu, puesto que Él es el amo de los Vedas. El nombre Yajña viene 
de yajuṣāṁ patiḥ, que significa «el Señor de todos los sacrificios». En el Yajur Veda se 
dan diversas prescripciones rituales para la ejecución de yajñas, cuyo beneficiario es 
siempre Viṣṇu, el Señor Supremo. Por consiguiente, en el Bhagavad-gītā (3.9) se afirma: 
yajñārthāt karmaṇaḥ: Hay que actuar, pero los deberes prescritos deben realizarse sola-
mente para complacer a Yajña, Viṣṇu. Si con nuestras acciones no buscamos satisfacer 
a la Suprema Personalidad de Dios, es decir, si no ejecutamos servicio devocional, todas 
nuestras actividades tendrán su correspondiente reacción. Que la reacción sea buena 
o mala, no importa: Si nuestras actividades no se ajustan al deseo del Señor Supremo, 
si no somos conscientes de Kṛṣṇa en nuestros actos, tendremos que responder de los 
resultados que se produzcan. Todo tipo de acción tiene siempre una reacción, pero las 
acciones que se llevan a cabo para Yajña, no tienen reacción. De este modo, quien actúa 
para Yajña, la Suprema Personalidad de Dios, no se enreda en el condicionamiento 
material, pues, como se menciona en los Vedas y en el Bhagavad-gītā, la finalidad de 
los Vedas y de los rituales védicos es comprender a la Suprema Personalidad de Dios, 
Kṛṣṇa. Debemos tratar de actuar con conciencia de Kṛṣṇa desde el mismo principio; de 
este modo nos liberaremos de las reacciones de las actividades materiales.

taAM k(AmayaAnaAM BagAvaAnauvaAh" yajauSaAM paita: / 
tauí"AyaAM taAeSamaApaªaAe'janayaä," ã"Ad"zAAtmajaAna, //�6�//

tāṁ kāmayānāṁ bhagavān    uvāha yajuṣāṁ patiḥ
tuṣṭāyāṁ toṣam āpanno    ’janayad dvādaśātmajān

tām—a ella; kāmayānām—deseando; bhagavān—el Señor; uvāha—Se casó; yajuṣām—
de los sacrificios; patiḥ—amo; tuṣṭāyām—en Su esposa, que estaba muy complacida; 
toṣam—gran placer; āpannaḥ—habiendo obtenido; ajanayat—engendró; dvādaśa—a 
doce; ātmajān—hijos.

más adelante, el Señor de las ejecuciones rituales de yajñas Se casó con dakṣiṇā, 
quien sentía un gran deseo de tener por esposo a la Personalidad de dios. El Señor 
también Se sintió muy complacido de tener doce hijos con esa esposa.

SIGNIFICADO: Cuando hay un matrimonio ideal, generalmente se les llama Lakṣmī-
Nārāyaṇa, para compararlos con el Señor y la diosa de la fortuna, pues es significativo 
el hecho de que Lakṣmī-Nārāyaṇa siempre son felices en su matrimonio. La esposa 
siempre debe sentirse satisfecha con su esposo, y este siempre debe estar satisfecho con 
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ella. En las enseñanzas morales del Cāṇakya-śloka, Cāṇakya Paṇḍita dice que la diosa de 
la fortuna se manifiesta si los dos cónyuges están siempre satisfechos el uno con el otro. 
En otras palabras, en un matrimonio sin desavenencias está presente toda la opulencia 
material, y nacen buenos hijos. Por lo general, la civilización védica educa a la esposa 
para que esté satisfecha en cualquier condición, y exige del esposo que complazca a 
su esposa con una provisión suficiente de alimentos, adornos y ropa. Entonces, si los 
dos están satisfechos en su relación, los hijos que nacen son buenos. De esta manera, 
el mundo entero puede alcanzar la paz, pero, por desgracia, en la era de Kali no hay 
esposos y esposas ideales; esa es la razón de que se produzcan hijos no deseados, y de 
que en el mundo de hoy no haya paz ni prosperidad.

taAeSa: ‘ataAeSa: s$antaAeSaAe Ba‰": zAAintair"x"s$paita: / 
wDma: k(ivaivaRBau: sva¶": s$aude"vaAe r"AecanaAe iã"Saq%. //�7�//

toṣaḥ pratoṣaḥ santoṣo    bhadraḥ śāntir iḍaspatiḥ
idhmaḥ kavir vibhuḥ svahnaḥ    sudevo rocano dvi-ṣaṭ

toṣaḥ—Toṣa; pratoṣaḥ—Pratoṣa; santoṣaḥ—Santoṣa; bhadraḥ—Bhadra; śāntiḥ—Śānti; 
iḍaspatiḥ—Iḍaspati; idhmaḥ—Idhma; kaviḥ—Kavi; vibhuḥ—Vibhu; svahnaḥ—Svahna; 
sudevaḥ—Sudeva; rocanaḥ—Rocana; dvi-ṣaṭ—doce.

Los doce hijos de Yajña y dakṣiṇā recibieron los siguientes nombres: toṣa, Pratoṣa, 
Santoṣa, Bhadra, Śānti, Iḍaspati, Idhma, Kavi, vibhu, Svahna, Sudeva y rocana.

tauiSataA naAma tae de"vaA @As$ana, svaAyamBauvaAntare" / 
mar"Iicaima™aA [%SayaAe yaÁa: s$aur"gANAeìr": //�8�//

tuṣitā nāma te devā    āsan svāyambhuvāntare
marīci-miśrā ṛṣayo    yajñaḥ sura-gaṇeśvaraḥ

tuṣitāḥ—la categoría de los Tuṣitas; nāma—de nombre; te—todos ellos; devāḥ—
semidioses; āsan—fueron; svāyambhuva—el nombre del manu; antare—en ese pe-
ríodo; marīci-miśrāḥ—encabezados por Marīci; ṛṣayaḥ—grandes sabios; yajñaḥ—la 
encarnación del Señor Viṣṇu; sura-gaṇa-īśvaraḥ—el rey de los semidioses.

En la era de Svāyambhuva manu, estos hijos fueron los semidioses conocidos con 
el nombre colectivo de tuṣitas. marīci  fue el principal de los siete ṛṣis, y Yajña fue 
Indra, el rey de los semidioses.

SIGNIFICADO: Durante la vida de Svāyambhuva Manu, los semidioses conocidos con 
el nombre de Tuṣitas, los sabios encabezados por Marīci y los descendientes de Yajña, 
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el rey de los semidioses, generaron seis tipos de entidades vivientes, que aumentaron 
su descendencia para cumplir la orden del Señor de llenar el universo con entidades 
vivientes. Esos seis tipos de entidades vivientes fueron los manus, devas, manu-putras, 
aṁśāvatāras, sureśvaras y ṛṣis. Yajña, siendo la encarnación de la Suprema Personalidad 
de Dios, fue Indra, el líder de los semidioses.

i‘aya˜ataAeÔaAnapaAd"AE manaupau‡aAE mah"AEjas$aAE / 
tatpau‡apaAE‡anaæa|NAAmanauva{ÔaM tad"ntar"ma, //�9�//

priyavratottānapādau    manu-putrau mahaujasau
tat-putra-pautra-naptṝṇām    anuvṛttaṁ tad-antaram

priyavrata—Priyavrata; uttānapādau—Uttānapāda; manu-putrau—hijos de Manu; 
mahā-ojasau—muy grandes, poderosos; tat—sus; putra—hijos; pautra—nietos; 
naptṝṇām—nietos de la hija; anuvṛttam—siguiendo; tat-antaram—en el período de 
ese manu.

Los dos hijos de Svāyambhuva manu, Priyavrata y Uttānapāda, fueron reyes muy 
poderosos; en ese período, sus hijos y nietos se extendieron por los tres mundos.

de"vaó"itamad"AÔaAta k(dR"maAyaAtmajaAM manau: / 
tats$ambainDa ™auta‘aAyaM BavataA gAd"taAe mama //10//

devahūtim adāt tāta    kardamāyātmajāṁ manuḥ
tat-sambandhi śruta-prāyaṁ    bhavatā gadato mama

devahūtim—a Devahūti; adāt—entregó; tāta—querido hijo mío; kardamāya—al 
gran sabio Kardama; ātmajām—hija; manuḥ—el Señor Svāyambhuva Manu; tat-
sambandhi—en relación con ello; śruta-prāyam—escuchado prácticamente todo; 
bhavatā—por ti; gadataḥ—hablado; mama—por mí.

Querido hijo mío, Svāyambhuva manu entregó a devahūti, su muy querida hija, a 
Kardama muni. te he hablado ya de ellos, y prácticamente lo has escuchado ya todo 
acerca de ellos.

d"ºaAya “aöpau‡aAya ‘as$aUitaM BagAvaAnmanau: / 
‘aAyacC$âtk{(ta: s$agARiñlaAefyaAM ivatataAe mah"Ana, //11//

dakṣāya brahma-putrāya    prasūtiṁ bhagavān manuḥ
prāyacchad yat-kṛtaḥ sargas    tri-lokyāṁ vitato mahān
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dakṣāya—a Prajāpati Dakṣa; brahma-putrāya—el hijo del Señor Brahmā; prasūtim—a 
Prasūti; bhagavān—la gran personalidad; manuḥ—Svāyambhuva Manu; prāyacchat—
entregó; yat-kṛtaḥ—el cual hizo; sargaḥ—creación; tri-lokyām—en los tres mundos; 
vitataḥ—aumentada; mahān—mucho.

Svāyambhuva manu casó a su hija Prasūti con otro de los progenitores de las enti-
dades vivientes: dakṣa, el hijo de Brahmā. Los descendientes de dakṣa se extienden 
por los tres mundos.

yaA: k(dR"mas$autaA: ‘aAe·(A nava “aöiSaRpa¥aya: / 
taAs$aAM ‘as$aUita‘as$avaM ‘aAecyamaAnaM inabaAeDa mae //12//

yāḥ kardama-sutāḥ proktā    nava brahmarṣi-patnayaḥ
tāsāṁ prasūti-prasavaṁ    procyamānaṁ nibodha me

yāḥ—aquellas que; kardama-sutāḥ—las hijas de Kardama; proktāḥ—se mencio-
naron; nava—nueve; brahma-ṛṣi—grandes sabios de conocimiento espiritual; 
patnayaḥ—esposas; tāsām—sus; prasūti-prasavam—generaciones de hijos y nietos; 
procyamānam—explicar; nibodha—trata de entender; me—de mí.

Ya te he hablado de las nueve hijas de Kardama muni, que fueron entregadas a 
nueve sabios. ahora te hablaré de los descendientes de esas nueve hijas. Escúchame, 
por favor.

SIGNIFICADO: El Tercer Canto ha explicado ya que Kardama Muni y Devahūti tu-
vieron nueve hijas, y que todas ellas fueron entregadas después a grandes sabios como 
Marīci, Atri y Vasiṣṭha.

pa¥aI mar"Icaestau k(laA s$auSauvae k(dR"maAtmajaA / 
k(zyapaM paUiNARmaAnaM ca yayaAer"ApaUir"taM jagAta, //13//

patnī marīces tu kalā    suṣuve kardamātmajā
kaṣyapaṁ pūrṇimānaṁ ca    yayor āpūritaṁ jagat

patnī—esposa; marīceḥ—del sabio llamado Marīci; tu—también; kalā—llamada Kalā; 
suṣuve—dio a luz; kardama-ātmajā—hija de Kardama Muni; kaśyapam—de nombre 
Kaśyapa; pūrṇimānam ca—y de nombre Pūrṇimā; yayoḥ—por quien; āpūritam—se 
extendieron por todas partes; jagat—el mundo.

Kalā, la hija de Kardama muni que se casó con marīci, tuvo dos hijos, cuyos nombres 
fueron Kaśyapa y Pūrṇimā. Sus descendientes se extendieron por todo el mundo.
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paUiNARmaAs$aUta ivar"jaM ivaìgAM ca par"ntapa / 
de"vaku(lyaAM h"re": paAd"zAAEcaAâABaUts$air"iÚ"va: //14//

pūrṇimāsūta virajaṁ    viśvagaṁ ca parantapa
devakulyāṁ hareḥ pāda-    śaucād yābhūt sarid divaḥ

pūrṇimā—Pūrṇimā; asūta—engendró; virajam—un hijo llamado Viraja; viśvagam 
ca—y llamado Viśvaga; param-tapa—¡oh, aniquilador de enemigos!; devakulyām—una 
hija llamada Devakulyā; hareḥ—de la Suprema Personalidad de Dios; pāda-śaucāt—por 
el agua que lavó Sus pies de loto; yā—ella; abhūt—se volvió; sarit divaḥ—el agua tras-
cendental que discurre entre las orillas del Ganges.

mi querido vidura, de estos dos hijos, Kaśyapa y Pūrṇimā, Pūrṇimā engendró 
tres hijos, que fueron viraja, viśvaga y devakulyā. de estos tres, devakulyā fue el 
agua que lavó los pies de loto de la Personalidad de dios y que se transformó, más 
adelante, en el ganges de los planetas celestiales.

SIGNIFICADO: De los dos hijos, Kaśyapa y Pūrṇimā, aquí se trata de los descendientes 
de Pūrṇimā. En el Sexto Canto se hablará de ellos con más detalle. De aquí se deduce 
también que Devakulyā es la deidad regente del río Ganges, río que baja a este planeta 
desde los planetas celestiales y que se considera sagrado por haber tocado los pies de 
loto de la Suprema Personalidad de Dios, Hari.

@‡ae: patnyanas$aUyaA ‡aIÃaÁae s$auyazAs$a: s$autaAna, / 
d"ÔaM äu"vaARs$as$aM s$aAemamaAtmaezA“aös$amBavaAna, //15//

atreḥ patny anasūyā trīñ    jajñe suyaśasaḥ sutān
dattaṁ durvāsasaṁ somam    ātmeśa-brahma-sambhavān

atreḥ—de Atri Muni; patnī—esposa; anasūyā—llamada Anasūyā; trīn—tres; jajñe—
dio a luz; su-yaśasaḥ—muy famosos; sutān—hijos; dattam—Dattātreya; durvāsasam—
Durvāsā; somam—Soma (el dios de la Luna); ātma—la Superalma; īśa—el Señor Śiva; 
brahma—el Señor Brahmā; sambhavān—encarnaciones de.

anasūyā, la esposa de atri muni, tuvo tres hijos muy famosos —Soma, dattātreya y 
durvāsā—, que fueron representaciones parciales del Señor viṣṇu, el Señor Śiva y el 
Señor Brahmā. Soma era una representación parcial del Señor Brahmā, dattātreya 
una representación parcial del Señor viṣṇu, y durvāsā una representación parcial 
del Señor Śiva.

SIGNIFICADO: En este verso encontramos las palabras ātma-īśa-brahma-sambhavān. 
Ātma significa «la Superalma, Viṣṇu», īśa significa «el Señor Śiva», y brahma significa 
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«el Señor Brahmā, el de cuatro cabezas». Los tres hijos de Anasūyā, es decir, Dattātreya, 
Durvāsā y Soma, nacieron como representaciones parciales de esos tres semidioses. 
Ātma no pertenece a la misma categoría que los semidioses y las entidades vivientes, 
porque es Viṣṇu; por consiguiente, se Le describe como vibhinnāṁśa-bhūtānām. La 
Superalma, Viṣṇu, es el padre que aporta la simiente de la cual nacen todas las entida-
des vivientes, incluyendo a Brahmā y al Señor Śiva. La palabra ātma puede entenderse 
también de la siguiente manera: El principio que es la Superalma en cada ātma, o, 
por así decirlo, el alma de todos, Se manifestó como Dattātreya, pues aquí se emplea 
también la palabra aṁśa, «parte integral».

En el Bhagavad-gītā se explica que también las almas individuales son partes de 
la Suprema Personalidad de Dios, la Superalma. Entonces, ¿por qué no considerar 
a Dattātreya como una de esas partes? En este verso se explica que el Señor Śiva 
y el Señor Brahmā también son partes; entonces, ¿por qué no considerarles a 
todos como almas individuales corrientes? La respuesta es que tanto las manifes-
taciones de Viṣṇu como las manifestaciones de las entidades vivientes corrientes 
son, ciertamente, partes integrales del Señor Supremo, y nadie es igual a Él, 
pero entre las partes integrales hay distintas categorías. En el Varāha Purāṇa se 
explica de forma muy clara que unas partes son svāṁśa, y otras vibhinnāṁśa. Las 
partes vibhinnāṁśa reciben el nombre de jīvas, y las partes svāṁśa pertenecen a 
la categoría Viṣṇu. Dentro de la categoría jīva de partes integrales vibhinnāṁśa, 
también hay gradaciones. Esto se explica en el Viṣṇu Purāṇa, donde se afirma 
claramente que las partes integrales individuales del Señor Supremo pueden quedar 
cubiertas por la energía externa, que recibe el nombre de ilusión o māyā. Esas 
partes integrales individuales, que pueden viajar a cualquier parte de la creación 
del Señor, se denominan sarva-gata, y están sufriendo los tormentos de la existencia 
material. Su grado de libertad de las cubiertas de ignorancia de la existencia material 
es proporcional a su nivel de trabajo y a la influencia de las modalidades de la 
naturaleza material. Las jīvas situadas bajo la modalidad de la bondad, por ejemplo, 
sufren menos que las que están bajo la modalidad de la ignorancia. Con todo, 
todas las entidades vivientes tienen el derecho innato a una conciencia de Kṛṣṇa 
pura, pues todas ellas son partes integrales del Señor Supremo. En la parte integral 
está también la conciencia del Señor, y la situación de las entidades vivientes varía 
según la proporción en que esa conciencia se haya limpiado del polvo material. En 
el Vedānta-sūtra, las distintas gradaciones de las entidades vivientes se comparan 
con velas o lámparas de distintas intensidades. Por ejemplo, algunas bombillas 
eléctricas tienen la luminosidad de mil velas; otras, de quinientas velas; las hay 
con la luminosidad de cien velas, de cincuenta, etc. Todas emiten luz, pero en 
distintas gradaciones. Análogamente, en el Brahman también hay gradaciones. 
Las expansiones Viṣṇu svāṁśa del Señor Supremo en diferentes formas de Viṣṇu 
son como lámparas, el Señor Śiva es como otra lámpara, y la intensidad luminosa 
suprema, el cien por ciento de luz, es Kṛṣṇa. El viṣṇu-tattva posee un noventa y 
cuatro por ciento de esa potencia; el śiva-tattva tiene un ochenta y cuatro por 
ciento, el Señor Brahmā, un setenta y ocho por ciento, y las entidades vivientes 
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son también como Brahmā, pero en el estado condicionado su intensidad está aún 
más velada. En el Brahman hay gradaciones, y nadie puede negarlo. Por lo tanto, 
las palabras ātmeśa-brahma-sambhavān indican que Dattātreya era directamente 
una parte integral de Viṣṇu, mientras que Durvāsā y Soma eran partes integrales 
del Señor Śiva y del Señor Brahmā.

ivaäu"r" ovaAca
@‡aegA{R$he" s$aur"™aeï"A: isTatyautpaÔyantahe"tava: / 
ik(iÂai»ak(LSaRvaAe jaAtaA Wtad"AKyaAih" mae gAur"Ae //16//

vidura uvāca
atrer gṛhe sura-śreṣṭhāḥ    sthity-utpatty-anta-hetavaḥ
kiñcic cikīrṣavo jātā    etad ākhyāhi me guro

viduraḥ uvāca—Śrī Vidura dijo; atreḥ gṛhe—en la casa de Atri; sura-śreṣṭhāḥ—
principales semidioses; sthiti—mantenimiento; utpatti—creación; anta—destrucción; 
hetavaḥ—causas; kiñcit—algo; cikīrṣavaḥ—deseando hacer; jātāḥ—aparecieron; etat—
esto; ākhyāhi—di; me—a mí; guro—mi querido maestro espiritual.

después de escuchar esto, vidura preguntó a maitreya: mi querido maestro, ¿cómo 
es que las tres deidades, Brahmā, viṣṇu y Śiva, que son el creador, el sustentador y 
el destructor de la creación entera nacieron de la esposa de atri muni?

SIGNIFICADO: La curiosidad de Vidura estaba muy justificada, pues él entendió que si 
la Superalma, el Señor Brahmā y el Señor Śiva aparecieron por mediación de Anasūyā, 
la esposa de Atri Muni, ello debía obedecer a algún propósito importante. ¿Por qué, si 
no, iban a manifestarse de esa manera?

maE‡aeya ovaAca
“aöNAA caAeid"ta: s$a{í"Avai‡a“aRöivad"AM var": / 
s$ah" patnyaA yayaAva{ºaM ku(laAi‰M" tapais$a isTata: //17//

maitreya uvāca
brahmaṇā coditaḥ sṛṣṭāv    atrir brahma-vidāṁ varaḥ
saha patnyā yayāv ṛkṣaṁ    kulādriṁ tapasi sthitaḥ

maitreyaḥ uvāca—Śrī Maitreya Ṛṣi dijo; brahmaṇā—por el Señor Brahmā; coditaḥ—
inspirado; sṛṣṭau—para crear; atriḥ—Atri; brahma-vidām—de las personas versadas en 
conocimiento espiritual; varaḥ—el principal; saha—con; patnyā—la esposa; yayau—
fueron; ṛkṣam—a la montaña Ṛkṣa; kula-adrim—gran montaña; tapasi—para austeri-
dades; sthitaḥ—permanecieron.
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maitreya dijo: Cuando el Señor Brahmā le ordenó que generase descendientes 
después de casarse con anasūyā, atri muni y su esposa fueron a ejecutar rigurosas 
austeridades al valle de la montaña Ṛkṣa.

taismana, ‘as$aUnastabak(palaAzAAzAAek(k(Ananae / 
vaAiBaR: ›avaià"ç&ä,"Gauíe" inaivaRnDyaAyaA: s$amantata: //18//

tasmin prasūna-stabaka-    palāśāśoka-kānane
vārbhiḥ sravadbhir udghuṣṭe    nirvindhyāyāḥ samantataḥ

tasmin—en ese; prasūna-stabaka—matas de flores; palāśa—árboles palāśa; aśoka—
árboles aśoka; kānane—en el jardín silvestre; vārbhiḥ—por las aguas; sravadbhiḥ—
fluyendo; udghuṣṭe—con sonido; nirvindhyāyāḥ—del río Nirvindhyā; samantataḥ—
por todas partes.

Por ese valle de montaña discurre el río Nirvindhyā. En su ribera hay muchos árbo-
les aśoka y plantas llenas de flores palāśa, y siempre se escucha el dulce sonido de 
una cascada. al hermoso paraje llegaron atri y su esposa.

‘aANAAyaAmaena s$aMyamya manaAe vaSaRzAtaM mauina: / 
@itaï"de"k(paAde"na inaãR"nã"Ae'inalaBaAejana: //19//

prāṇāyāmena saṁyamya    mano varṣa-śataṁ muniḥ
atiṣṭhad eka-pādena    nirdvandvo ’nila-bhojanaḥ

prāṇāyāmena—con la práctica del ejercicio respiratorio; saṁyamya—controlando; 
manaḥ—la mente; varṣa-śatam—cien años; muniḥ—el gran sabio; atiṣṭhat—permaneció 
allí; eka-pādena—de pie sobre una pierna; nirdvandvaḥ—sin dualidad; anila—aire; 
bhojanaḥ—comiendo.

allí, el gran sabio concentró su mente por medio de los ejercicios respiratorios 
yóguicos, y controlando con ello todo apego, permaneció de pie sobre una sola 
pierna, sin comer nada más que aire, y se mantuvo allí, sobre una pierna, durante 
cien años.

zAr"NAM taM ‘apaâe'hM" ya Wva jagAd"Iìr": / 
‘ajaAmaAtmas$amaAM ma÷M ‘ayacC$itvaita icantayana, //20//

śaraṇaṁ taṁ prapadye ’haṁ    ya eva jagad-īśvaraḥ
prajām ātma-samāṁ mahyaṁ    prayacchatv iti cintayan
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śaraṇam—refugiándome; tam—en Él; prapadye—me entrego; aham—yo; yaḥ—el que; 
eva—ciertamente; jagat-īśvaraḥ—amo del universo; prajām—hijo; ātma-samām—como 
Él mismo; mahyam—a mí; prayacchatu—que Él me dé; iti—así; cintayan—pensando.

Él pensaba: Que el Señor del universo, en quien me he refugiado, tenga la bondad 
de darme un hijo idéntico a Él.

SIGNIFICADO: Parece ser que el gran sabio Atri Muni no tenía una idea concreta acer-
ca de la Suprema Personalidad de Dios. No cabe duda de que debía estar familiarizado 
con la información védica acerca de la existencia de una Suprema Personalidad de Dios 
que es el creador del universo, de quien emanó todo, quien mantiene la manifestación 
creada, y en quien se conserva la manifestación completa tras la disolución. Yato vā 
imāni bhūtāni (Taittirīya Upaniṣad 3.1.1). Los mantras védicos nos informan acerca 
de esa Suprema Personalidad de Dios, de modo que Atri Muni concentró la mente 
en Él sin siquiera conocer Su nombre, queriendo pedirle un hijo que estuviese exacta-
mente en Su mismo nivel. Ese tipo de servicio devocional realizado sin conocimiento 
del nombre de Dios viene explicado también en el Bhagavad-gītā; allí el Señor dice 
que hay cuatro clases de hombres con pasados piadosos que acuden a Él pidiéndole 
lo que necesitan. Atri Muni deseó tener un hijo idéntico al Señor, y por ello no se le 
considera un devoto puro, pues tenía un deseo que cumplir, y ese deseo era material. 
Aunque quería tener un hijo idéntico a la Suprema Personalidad de Dios, ese deseo era 
material, porque no deseaba directamente a la Personalidad de Dios, sino que deseaba 
un hijo idéntico a Él. Si hubiese deseado como hijo suyo a la Suprema Personalidad de 
Dios, estaría completamente libre de deseos materiales, por haber deseado a la Verdad 
Absoluta Suprema, pero como lo que quería era un hijo de esas características, su deseo 
era material. De modo que Atri Muni no debe contarse entre los devotos puros.

tapyamaAnaM i‡aBauvanaM ‘aANAAyaAmaEDas$aAi¢anaA / 
inagARtaena maunaemaUR©aR: s$amaIºya ‘aBavañya: //21//

tapyamānaṁ tri-bhuvanaṁ    prāṇāyāmaidhasāgninā
nirgatena muner mūrdhnaḥ    samīkṣya prabhavas trayaḥ

tapyamānam—mientras practicaba austeridades; tri-bhuvanam—los tres mundos; 
prāṇāyāma—práctica con ejercicios respiratorios; edhasā—combustible; agninā—por 
el fuego; nirgatena—surgiendo; muneḥ—del gran sabio; mūrdhnaḥ—la parte superior 
de la cabeza; samīkṣya—viendo; prabhavaḥ trayaḥ—los tres grandes dioses (Brahmā, 
Viṣṇu y Maheśvara).

mientras atri muni ejecutaba esas rigurosas austeridades, y como resultado de su 
ejercicio respiratorio, de su cabeza surgió un fuego abrasador, que fue visto por las 
tres deidades principales de los tres mundos.
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SIGNIFICADO: Según Śrīla Jīva Gosvāmī, el fuego del prāṇāyāma es la satisfacción 
mental. Viṣṇu, la Superalma, percibió ese fuego, y como consecuencia, también el 
Señor Brahmā como Śiva lo percibieron. Mediante el ejercicio respiratorio, Atri Muni 
se concentró en la Superalma, el Señor del universo. Como se confirma en el Bhagavad-
gītā, el Señor del universo es Vāsudeva (vāsudevaḥ sarvam iti), bajo cuya dirección 
trabajan el Señor Brahmā y el Señor Śiva. Así pues, bajo la dirección de Vāsudeva, tanto 
el Señor Brahmā como el Señor Śiva percibieron la rigurosas penitencias de Atri Muni, 
y se complacieron en descender, como se declara en el siguiente verso.

@ps$ar"AemauinagAnDavaRis$aÜ"ivaâADar"Aer"gAE: / 
ivataAyamaAnayazAs$astad"A™amapadM" yayau: //22//

apsaro-muni-gandharva-    siddha-vidyādharoragaiḥ
vitāyamāna-yaśasas    tad-āśrama-padaṁ yayuḥ

apsaraḥ—mujeres de sociedad celestiales; muni—grandes sabios; gandharva—habi-
tantes del planeta Gandharva; siddha—de Siddhaloka; vidyādhara—otros semidioses; 
uragaiḥ—los habitantes de Nāgaloka; vitāyamāna—difundida; yaśasaḥ—fama, reputa-
ción; tat—su; āśrama-padam—ermita; yayuḥ—fueron.

En esa ocasión, las tres deidades descendieron a la ermita de atri muni, acompaña-
do por los habitantes de los planetas celestiales: gandharvas, siddhas, vidyādharas, 
nāgas y bellezas celestiales. todos ellos entraron en el āśrama del gran sabio, que se 
había hecho famoso por sus austeridades.

SIGNIFICADO: En las Escrituras védicas se recomienda refugiarse en la Suprema 
Personalidad de Dios, que es el Señor del universo y el amo de la creación, el manteni-
miento y la disolución. Se Le conoce con el nombre de Superalma, y cuando se adora a 
la Superalma, con el Señor Viṣṇu aparecen todas las demás deidades, como Brahmā y 
Śiva, pues la Superalma es quien les dirige.

tat‘aAäu"BaARvas$aMyaAegAivaâAeitatamanaA mauina: / 
oiÔaï"ªaek(paAde"na d"d"zAR ivabauDaSaRBaAna, //23//

tat-prādurbhāva-saṁyoga-    vidyotita-manā muniḥ
uttiṣṭhann eka-pādena    dadarśa vibudharṣabhān

tat—su; prādurbhāva—aparición; saṁyoga—simultáneamente; vidyotita—ilumi-
nado; manāḥ—en la mente; muniḥ—el gran sabio; uttiṣṭhan—siendo despertado; 
eka-pādena—incluso sobre una sola pierna; dadarśa—vio; vibudha—semidioses; 
ṛṣabhān—a las grandes personalidades.
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El sabio se sostenía sobre una sola pierna, pero tan pronto como vio que las tres 
deidades habían aparecido ante él, se sintió tan complacido de verlos a todos juntos 
que, a pesar de lo mucho que le costaba, se acercó a ellos caminando con una sola 
pierna.

‘aNAmya d"Nx"vaàU"maAvaupatasTae'hR"NAAÃaila: / 
va{SahM"s$as$aupaNARsTaAna, svaE: svaEiê¶E"ê icai¶"taAna, //24//

praṇamya daṇḍavad bhūmāv    upatasthe ’rhaṇāñjaliḥ
vṛṣa-haṁsa-suparṇa-sthān    svaiḥ svaiś cihnaiś ca cihnitān

praṇamya—ofreciendo reverencias; daṇḍa-vat—como una vara; bhūmau—en el suelo; 
upatasthe—se postró; arhaṇa—todo lo necesario para adorar; añjaliḥ—manos unidas; 
vṛṣa—toro; haṁsa—cisne; suparṇa—el ave Garuḍa; sthān—situados; svaiḥ—propio; 
svaiḥ—propio; cihnaiḥ—por símbolos; ca—y; cihnitān—siendo reconocidos.

a continuación ofreció oraciones a las tres deidades, que estaban sentados sobre 
sus monturas —un toro, un cisne y garuḍa— y llevaban en la mano un tambor, 
hierba kuśa y un disco. El sabio les presentó sus respetos postrándose en el suelo 
recto como una vara.

SIGNIFICADO: Daṇḍa significa «vara larga», y vat significa «como». Ante un superior 
hay que postrarse en el suelo como una vara, y esa forma de ofrecer de respeto se deno-
mina daṇḍavat. Atri Ṛṣi ofreció sus respetos a las tres deidades de esta manera. Se les 
identificaba por sus monturas y por sus representaciones simbólicas. A este respecto, el 
verso dice que el Señor Viṣṇu montaba a Garuḍa, una gran ave con aspecto de águila, 
y llevaba un disco en la mano; Brahmā montaba sobre un cisne y llevaba hierba kuśa, y 
el Señor Śiva montaba sobre un toro y llevaba en la mano un tamborcillo ḍamaru. Atri 
Ṛṣi les reconoció por sus representaciones simbólicas y por sus monturas, y les ofreció 
oraciones y reverencias.

k{(paAvalaAeke(na h"s$aã"d"naenaAepalaimBataAna, / 
ta‰"AeicaSaA ‘aitah"tae inamaIlya mauinar"iºaNAI //25//

kṛpāvalokena hasad-    vadanenopalambhitān
tad-rociṣā pratihate    nimīlya munir akṣiṇī

kṛpā-avalokena—mirando con misericordia; hasat—sonriendo; vadanena—con 
rostros; upalambhitān—que parecían muy satisfechos; tat—sus; rociṣā—por la reful-
gencia resplandeciente; pratihate—deslumbrado; nimīlya—cerrando; muniḥ—el sabio; 
akṣiṇī—los ojos.

1.25

TEXTO 25

TEXTO 24



16   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4 

atri muni se sintió muy complacido al ver que los tres devas eran misericordiosos 
con él. La refulgencia de sus cuerpos lo deslumbraba, y durante unos momentos 
tuvo que cerrar los ojos.

SIGNIFICADO: Puesto que le sonreían, Atri Muni pudo entender que las deidades 
estaban complacidas con él. Los ojos del sabio no podían resistir la deslumbrante 
refulgencia de sus cuerpos, y tuvo que cerrarlos durante unos momentos.

caetastat‘avaNAM yauÃaªastaAvaIts$aMh"taAÃaila: / 
ëºNAyaA s$aU·(yaA vaAcaA s$avaRlaAek(gAr"Iyas$a: //26//

@i‡aç&vaAca
ivaìAeà"vaisTaitalayaeSau ivaBajyamaAnaE- 
  maARyaAgAuNAEr"nauyaugAM ivagA{h"Itade"h"A: / 
tae “aöivaSNAuigAir"zAA: ‘aNAtaAe'smyahM" va- 
  staeBya: k( Wva BavataAM ma wh"Aepaó"ta: //27//

cetas tat-pravaṇaṁ yuñjann    astāvīt saṁhatāñjaliḥ
ślakṣṇayā sūktayā vācā    sarva-loka-garīyasaḥ

atrir uvāca
viśvodbhava-sthiti-layeṣu vibhajyamānair

māyā-guṇair anuyugaṁ vigṛhīta-dehāḥ
te brahma-viṣṇu-giriśāḥ praṇato ’smy ahaṁ vas

tebhyaḥ ka eva bhavatāṁ ma ihopahūtaḥ

cetaḥ—corazón; tat-pravaṇam—fijando en ellos; yuñjan—haciendo; astāvīt—ofreció 
oraciones; saṁhata-añjaliḥ—con las manos juntas; ślakṣṇayā—extáticas; sūktayā—
oraciones; vācā—palabras; sarva-loka—por todo el mundo; garīyasaḥ—honorable; 
atriḥ uvāca—Atri dijo; viśva—el universo; udbhava—creación; sthiti—mantenimiento; 
layeṣu—en destrucción; vibhajyamānaiḥ—dividido; māyā-guṇaiḥ—por las moda-
lidades externas de la naturaleza; anuyugam—conforme a los milenios; vigṛhīta—
adoptados; dehāḥ—cuerpos; te—ellos; brahma—el Señor Brahmā; viṣṇu—el Señor 
Viṣṇu; giriśāḥ—el Señor Śiva; praṇataḥ—postrado; asmi—estoy; aham—yo; vaḥ—ante 
ustedes; tebhyaḥ—de ellos; kaḥ—quién; eva—ciertamente; bhavatām—de ustedes; 
me—por mí; iha—aquí; upahūtaḥ—llamado.

Pero como su corazón ya estaba atraído a las deidades de una u otra forma con-
troló sus sentidos, y con las manos juntas y palabras dulces, ofreció oraciones a 
las deidades regentes del universo. El gran sabio atri dijo: ¡Oh, Señor Brahmā, 

1.27

TEXTOS 26-27



CAP. 1   |   Árbol genealógico de las hijas de Manu   17

Señor viṣṇu y Śiva! aceptando las tres modalidades de la naturaleza material, 
como hacen cada milenio para la creación, mantenimiento y disolución de la 
manifestación cósmica, se han dividido en tres cuerpos. Les ofrezco a todos mis 
respetuosas reverencias, y humildemente me atrevo a preguntarles a cuál de los 
tres he invocado con mi oración.

SIGNIFICADO: Atri Ṛṣi invocó a la Suprema Personalidad de Dios, jagad-īśvara, el 
Señor del universo. Si el Señor no existiese antes de la creación, ¿cómo podría ser su 
Señor? El hecho de que alguien construya un gran edificio implica la existencia de 
ese alguien con anterioridad a la construcción del edificio. Por lo tanto, el creador del 
universo, el Señor Supremo, tiene que ser trascendental a las modalidades materiales 
de la naturaleza. Pero de todos es sabido que Viṣṇu Se encarga de la modalidad de 
la bondad, Brahmā de la modalidad de la pasión, y el Señor Śiva de la modalidad de 
la ignorancia. Esa es la razón de que Atri Muni dijese: «El jagad-īśvara, el Señor del 
universo, tiene que ser uno de ustedes, pero como han aparecido los tres, no puedo 
reconocer a quién he invocado. Los tres son extremadamente bondadosos. Por favor, 
díganme cuál de ustedes es el jagad-īśvara, el Señor del universo». En efecto, Atri Ṛṣi 
dudaba acerca de la posición constitucional del Señor Supremo, Viṣṇu, pero estaba 
completamente seguro de que el Señor del universo no podía ser una de las criaturas 
creadas por māyā. El simple hecho de que preguntase a quién había invocado, revela 
que tenía dudas sobre la posición constitucional del Señor. Esa es la razón de que 
orase dirigiéndose a los tres: «Por favor, díganme quién es el trascendental Señor del 
universo». Por supuesto, estaba seguro de que los tres no podían ser el Señor, sino que 
el Señor del universo era uno de ellos.

Wk(Ae mayaeh" BagAvaAna, ivaivaDa‘aDaAnaE- 
  iêÔaIk{(ta: ‘ajananaAya k(TaM nau yaUyama, / 
@‡aAgAtaAstanauBa{taAM manas$aAe'ipa äU"r"Aä," 
  “aUta ‘as$aId"ta mah"Ainah" ivasmayaAe mae //28//

eko mayeha bhagavān vividha-pradhānaiś
cittī-kṛtaḥ prajananāya kathaṁ nu yūyam

atrāgatās tanu-bhṛtāṁ manaso ’pi dūrād
brūta prasīdata mahān iha vismayo me

ekaḥ—uno; mayā—por mí; iha—aquí; bhagavān—gran personalidad; vividha—varias; 
pradhānaiḥ—con utensilios; cittī-kṛtaḥ—fija en la mente; prajananāya—para engen-
drar un hijo; katham—por qué; nu—sin embargo; yūyam—todos ustedes; atra—aquí; 
āgatāḥ—aparecidos; tanu-bhṛtām—de los personificados; manasaḥ—las mentes; api—
aunque; dūrāt—de muy lejos; brūta—por favor, explíquenme; prasīdata—siendo mise-
ricordiosos conmigo; mahān—muy grande; iha—esta; vismayaḥ—duda; me—mía.
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he invocado a la Suprema Personalidad de dios, deseando tener un hijo como 
Él y pensando solamente en Él. Pero, aunque Él está muy fuera del alcance de la 
especulación mental del hombre, han venido aquí ustedes tres. Por favor, háganme 
saber cómo han venido, pues es algo que me causa gran confusión.

SIGNIFICADO: Atri Muni estaba profundamente convencido de que la Suprema 
Personalidad de Dios es el Señor del universo, de modo que oró por la aparición de ese 
único Señor Supremo. De ahí su sorpresa cuando aparecieron tres de ellos.

maE‡aeya ovaAca
wita tasya vaca: ™autvaA ‡ayastae ivabauDaSaRBaA: / 
‘atyaAò": ëºNAyaA vaAcaA ‘ah"sya tama{iSaM ‘aBaAe //29//

maitreya uvāca
iti tasya vacaḥ śrutvā    trayas te vibudharṣabhāḥ
pratyāhuḥ ślakṣṇayā vācā    prahasya tam ṛṣiṁ prabho

maitreyaḥ uvāca—el sabio Maitreya dijo; iti—así; tasya—sus; vacaḥ—palabras; śrutvā—
después de escuchar; trayaḥ te—los tres; vibudha—semidioses; ṛṣabhāḥ—principales; 
pratyāhuḥ—contestaron; ślakṣṇayā—amables; vācā—palabras; prahasya—sonriendo; 
tam—a él; ṛṣim—al gran sabio; prabho—¡oh, poderoso!

El gran sabio maitreya continuó: después de escuchar a atri muni hablar de esa mane-
ra, las tres deidades sonrieron, y contestaron dulcemente con las siguientes palabras.

de"vaA Ocau:
yaTaA k{(tastae s$aÆÿlpaAe BaAvyaM taenaEva naAnyaTaA / 
s$ats$aÆÿlpasya tae “aöna, yaãE" DyaAyaita tae vayama, //30//

devā ūcuḥ
yathā kṛtas te saṅkalpo    bhāvyaṁ tenaiva nānyathā
sat-saṅkalpasya te brahman    yad vai dhyāyati te vayam

devāḥ ūcuḥ—los semidioses contestaron; yathā—como; kṛtaḥ—hecho; te—por ti; 
saṅkalpaḥ—determinación; bhāvyam—para que se haga; tena eva—por eso; na 
anyathā—de ninguna otra forma; sat-saṅkalpasya—aquel que nunca pierde su deter-
minación; te—de ti; brahman—¡oh, querido brāhmaṇa!; yat—lo que; vai—ciertamente; 
dhyāyati—meditando; te—todos ellos; vayam—somos.

Las tres deidades dijeron a atri muni: Querido brāhmaṇa, tu determinación es 
perfecta, y por lo tanto, ocurrirá lo que tú has decidido; no será de otra manera. 

1.30

TEXTO 29

TEXTO 30



CAP. 1   |   Árbol genealógico de las hijas de Manu   19

Los tres somos la misma persona en quién tú estabas meditando, y por ello, los tres 
hemos venido a ti.

SIGNIFICADO: Atri Muni pensó, sin precisar, en la Personalidad de Dios, el Señor 
del universo, aunque no tenía una idea clara del Señor del universo ni de Su forma 
concreta. Puede considerarse como Señor del universo a Mahā-Viṣṇu, de cuya respi-
ración emanan millones de universos que de nuevo se retraen en Él. También puede 
considerarse como Señor del universo a Garbhodakaśāyī Viṣṇu, de cuyo abdomen 
brotó la flor de loto en donde nació Brahmā. De la misma manera, también se puede 
considerar como Señor del universo a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, que es la Superalma de 
todas las entidades vivientes. Y subordinados a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, la forma de 
Viṣṇu que está dentro del universo, el Señor Brahmā y el Señor Śiva pueden también 
aceptarse como Señores del universo.

Viṣṇu es el Señor del universo porque es quien lo mantiene. Paralelamente, 
Brahmā crea los sistemas planetarios y su población, de modo que también a él 
puede considerársele Señor del universo. O puede serlo también el Señor Śiva, 
que es quien finalmente lo destruye. Como Atri Muni no definió concretamente a 
quién quería ver, los tres, Brahmā, Viṣṇu y el Señor Śiva, se presentaron ante él. Le 
dijeron: «Puesto que pensaste en tener un hijo idéntico a la Suprema Personalidad 
de Dios, el Señor del universo, tu deseo se verá cumplido». En otras palabras, los 
deseos se satisfacen en proporción a la intensidad de la devoción. Como se afirma 
en el Bhagavad-gītā (9.25): yānti deva-vratā devān pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ. El que 
esté apegado a un determinado semidiós, se elevará a la morada de ese semidiós; el 
que esté apegado a los pitās, los antepasados, se elevará a su planeta; y de manera 
similar, el que esté apegado a la Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa, se elevará 
a la morada del Señor Kṛṣṇa. Atri Muni no tenía un concepto claro del Señor del 
universo; esa es la razón de que se presentasen ante él las tres deidades regentes que 
son los verdaderos Señores del universo en las tres divisiones de las modalidades 
de la naturaleza. Ahora, conforme a la intensidad de su determinación de tener un 
hijo, su deseo, por la gracia del Señor, iba a cumplirse.

@TaAsmadM"zABaUtaAstae @AtmajaA laAek(iva™autaA: / 
BaivataAr"Ae'Ëÿ Ba‰M" tae iva›apsyainta ca tae yazA: //31//

athāsmad-aṁśa-bhūtās te    ātmajā loka-viśrutāḥ
bhavitāro ’ṅga bhadraṁ te    visrapsyanti ca te yaśaḥ

atha—por lo tanto; asmat—nuestras; aṁśa-bhūtāḥ—expansiones plenarias; te—tus; 
ātmajāḥ—hijos; loka-viśrutāḥ—muy famosos en el mundo; bhavitāraḥ—en el futuro 
nacerán; aṅga—querido gran sabio; bhadram—toda buena fortuna; te—a ti; visrapsyanti—
difundirán; ca—también; te—tu; yaśaḥ—reputación.
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tendrás hijos que representarán manifestaciones parciales de nuestra potencia, y como 
te deseamos toda buena fortuna, llenarán de gloria tu nombre en todo el mundo.

WvaM k(AmavarM" d"ÔvaA ‘aitajagmau: s$aure"ìr"A: / 
s$aBaAijataAstayaAe: s$amyagd"mpatyaAeimaRSataAestata: //32//

evaṁ kāma-varaṁ dattvā    pratijagmuḥ sureśvarāḥ
sabhājitās tayoḥ samyag    dampatyor miṣatos tataḥ

evam—de este modo; kāma-varam—bendición deseada; dattvā—ofreciendo; 
pratijagmuḥ—regresaron; sura-īśvarāḥ—los semidioses principales; sabhājitāḥ—
siendo adorados; tayoḥ—mientras ellos; samyak—perfectamente; dampatyoḥ—los 
esposos; miṣatoḥ—estaban mirando; tataḥ—de allí.

de este modo, mientras la pareja los miraba, las tres deidades —Brahmā, viṣṇu 
y maheśvara—desaparecieron de aquel lugar, después de conceder a atri muni la 
bendición.

s$aAemaAe'BaUä," “aöNAAe"M'zAena d"ÔaAe ivaSNAAestau yaAegAivata, / 
äu"vaARs$aA: zAÆÿr"syaAMzAAe inabaAeDaAiËÿr"s$a: ‘ajaA: //33//

somo ’bhūd brahmaṇo ’ṁśena    datto viṣṇos tu yogavit
durvāsāḥ śaṅkarasyāṁśo    nibodhāṅgirasaḥ prajāḥ

somaḥ—el rey del planeta Luna; abhūt—apareció; brahmaṇaḥ—del Señor Brahmā; 
aṁśena—expansión parcial; dattaḥ—Dattātreya; viṣṇoḥ—de Viṣṇu; tu—pero; yoga-
vit—yogī muy poderoso; durvāsāḥ—Durvāsā; śaṅkarasya aṁśaḥ—expansión parcial 
del Señor Śiva; nibodha—trata tan solo de entender; aṅgirasaḥ—del gran sabio Aṅgirā; 
prajāḥ—generaciones.

a continuación, de la representación parcial de Brahmā les nació el dios de la 
Luna; de la representación parcial de viṣṇu nació el gran místico dattātreya; y de la 
representación parcial de Śaṅkara [el Señor Śiva] nació durvāsā. ahora escucha mi 
explicación sobre los numerosos hijos de aṅgirā.

™aÜ"A tvaiËÿr"s$a: pa¥aI cata›aAe's$aUta k(nyak(A: / 
is$anaIvaAlaI ku(ó" r"Ak(A catauTyaRnaumaitastaTaA //34//

śraddhā tv aṅgirasaḥ patnī    catasro ’sūta kanyakāḥ
sinīvālī kuhū rākā    caturthy anumatis tathā
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śraddhā—Śraddhā; tu—pero; aṅgirasaḥ—de Aṅgirā Ṛṣi; patnī—esposa; catasraḥ—
cuatro; asūta—dio a luz; kanyakāḥ—hijas; sinīvālī—Sinīvālī; kuhūḥ—Kuhū; rākā—
Rākā; caturthī—la cuarta; anumatiḥ—Anumati; tathā—también.

Śraddhā, la esposa de aṅgirā, tuvo cuatro hijas: Sinīvālī, Kuhū, rākā y anumati.

tatpau‡aAvapar"AvaAstaAM KyaAtaAE svaAr"AeicaSae'ntare" / 
otaTyaAe BagAvaAna, s$aAºaAä," “aiöï"ê ba{h"s$paita: //35//

tat-putrāv aparāv āstāṁ    khyātau svārociṣe ’ntare
utathyo bhagavān sākṣād    brahmiṣṭhaś ca bṛhaspatiḥ

tat—sus; putrau—hijos; aparau—otros; āstām—nacieron; khyātau—muy famo-
sos; svārociṣe—en el milenio de Svārociṣa; antare—del manu; utathyaḥ—Utathya; 
bhagavān—muy poderoso; sākṣāt—directamente; brahmiṣṭhaḥ ca—de avance espiri-
tual completo; bṛhaspatiḥ—Bṛhaspati.

además de estas cuatro hijas, tuvo otros dos hijos. Uno de ellos se llamó Utathya, y 
el otro fue Bṛhaspati, el sabio erudito.

paulastyaAe'janayatpatnyaAmagAstyaM ca h"ivaBauRiva / 
s$aAe'nyajanmaina d"œ"Ai¢aivaR™avaAê mah"AtapaA: //36//

pulastyo ’janayat patnyām    agastyaṁ ca havirbhuvi
so ’nya-janmani dahrāgnir    viśravāś ca mahā-tapāḥ

pulastyaḥ—el sabio Pulastya; ajanayat—engendró; patnyām—en su esposa; agastyam—
al gran sabio Agastya; ca—también; havirbhuvi—en Havirbhū; saḥ—él (Agastya); 
anya-janmani—en el siguiente nacimiento; dahra-agniḥ—el fuego de la digestión; 
viśravāḥ—Viśravā; ca—y; mahā-tapāḥ—muy poderoso por su austeridad.

Pulastya y su esposa, havirbhū, tuvieron un hijo que se llamó agastya y que en su 
siguiente nacimiento fue dahrāgni. Pulastya tuvo además otro gran hijo, viśravā, 
que fue un gran santo.

tasya yaºapaitadeR"va: ku(baer"istvax"ivax"As$auta: / 
r"AvaNA: ku(mBak(NARê taTaAnyasyaAM ivaBaISaNA: //37//

tasya yakṣa-patir devaḥ    kuberas tv iḍaviḍā-sutaḥ
rāvaṇaḥ kumbhakarṇaś ca    tathānyasyāṁ vibhīṣaṇaḥ
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tasya—su; yakṣa-patiḥ—el rey de los yakṣas; devaḥ—semidiós; kuberaḥ—Kuvera; tu—y; 
iḍaviḍā—de Iḍaviḍā; sutaḥ—hijo; rāvaṇaḥ—Rāvaṇa; kumbhakarṇaḥ—Kumbhakarṇa; 
ca—también; tathā—pues; anyasyām—en la otra; vibhīṣaṇaḥ—Vibhīṣaṇa.

viśravā tuvo dos esposas. La primera fue Iḍaviḍā, de la cual nació Kuvera, el señor 
de los yakṣas; su siguiente esposa fue Keśinī, de la que nacieron tres hijos: rāvaṇa, 
Kumbhakarṇa y vibhīṣaṇa.

paulah"sya gAitaBaARyaAR ‡aInas$aUta s$ataI s$autaAna, / 
k(maR™aeïM" var"IyaAMs$aM s$aih"SNAuM ca mah"Amatae //38//

pulahasya gatir bhāryā    trīn asūta satī sutān
karmaśreṣṭhaṁ varīyāṁsaṁ    sahiṣṇuṁ ca mahā-mate

pulahasya—de Pulaha; gatiḥ—Gati; bhāryā—esposa; trīn—tres; asūta—dio a luz; 
satī—casta; sutān—hijos; karma-śreṣṭham—muy experto en actividades fruitivas; 
varīyāṁsam—muy respetable; sahiṣṇum—muy tolerante; ca—también; mahā-mate—
¡oh, gran Vidura!

gati, la esposa del sabio Pulaha, fue madre de tres hijos: Karmaśreṣṭha, varīyān  y 
Sahiṣṇu, todos los cuales fueron grandes sabios.

SIGNIFICADO: Gati, la esposa de Pulaha, era la quinta hija de Kardama Muni. Fue 
muy fiel a su esposo, y todos sus hijos fueron tan grandes como él.

‚(taAer"ipa i‚(yaA BaAyaAR vaAlaiKalyaAnas$aUyata / 
[%SaIna, Saií"s$ah"›aAiNA jvalataAe “aötaejas$aA //39//

krator api kriyā bhāryā    vālakhilyān asūyata
ṛṣīn ṣaṣṭi-sahasrāṇi    jvalato brahma-tejasā

kratoḥ—del gran sabio Kratu; api—también; kriyā—Kriyā; bhāryā—esposa; 
vālakhilyān—tal como Vālakhilya; asūyata—engendró; ṛṣīn—sabios; ṣaṣṭi—sesenta; 
sahasrāṇi—mil; jvalataḥ—muy brillantes; brahma-tejasā—merced a la refulgencia del 
Brahman.

La esposa de Kratu, Kriyā, fue madre de sesenta mil grandes sabios, los vālakhilyas. 
todos ellos eran muy avanzados en conocimiento espiritual, y ese conocimiento 
iluminaba sus cuerpos.
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SIGNIFICADO: Kriyā era la sexta hija de Kardama Muni, y fue madre de sesenta mil 
sabios, conocidos con el nombre de Vālakhilyas por haberse retirado de la vida familiar 
como vānaprasthas.

OjaARyaAM jaiÁare" pau‡aA vais$aï"sya par"ntapa / 
ica‡ake(tau‘aDaAnaAstae s$aæa “aöSaRyaAe'malaA: //40//

ūrjāyāṁ jajñire putrā    vasiṣṭhasya parantapa
citraketu-pradhānās te    sapta brahmarṣayo ’malāḥ

ūrjāyām—en Ūrjā; jajñire—nacieron; putrāḥ—hijos; vasiṣṭhasya—del gran sa-
bio Vasiṣṭha; parantapa—¡oh, gran Vidura!; citraketu—Citraketu; pradhānāḥ—
encabezados por; te—todos los hijos; sapta—siete; brahma-ṛṣayaḥ—grandes sabios 
con conocimiento espiritual; amalāḥ—sin contaminación.

El gran sabio vasiṣṭha engendró en su esposa Ūrjā, conocida a veces como 
arundhatī, siete sabios inmaculadamente grandes, el primero de los cuales era el 
sabio Citraketu.

ica‡ake(tau: s$aur"Aeicaê ivar"jaA ima‡a Wva ca / 
olbaNAAe vas$auBa{âAnaAe âumaAna, zAftyaAd"yaAe'pare" //41//

citraketuḥ surociś ca    virajā mitra eva ca
ulbaṇo vasubhṛdyāno    dyumān śakty-ādayo ’pare

citraketuḥ—Citraketu; surociḥ ca—y Suroci; virajāḥ—Virajā; mitraḥ—Mitra; eva—tam-
bién; ca—y; ulbaṇaḥ—Ulbaṇa; vasubhṛdyānaḥ—Vasubhṛdyāna; dyumān—Dyumān; 
śakti-ādayaḥ—hijos encabezados por Śakti; apare—de su otra esposa.

Los nombres de estos siete sabios son los siguientes: Citraketu, Suroci, virajā, 
mitra, Ulbaṇa, vasubhṛdyāna y dyumān. de la otra esposa de vasiṣṭha nacieron 
otros hijos muy competentes.

SIGNIFICADO: Ūrjā, conocida a veces con el nombre de Arundhatī, era la esposa de 
Vasiṣṭha y la novena hija de Kardama Muni.

icaiÔastvaTavaRNA: pa¥aI laeBae pau‡aM Da{ta˜atama, / 
d"DyaÂamaìizAr"s$aM Ba{gAAeva<zAM inabaAeDa mae //42//

1.42

TEXTO 40

TEXTO 42

TEXTO 41



24   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4 

cittis tv atharvaṇaḥ patnī    lebhe putraṁ dhṛta-vratam
dadhyañcam aśvaśirasaṁ    bhṛgor vaṁśaṁ nibodha me

cittiḥ—Citti; tu—también; atharvaṇaḥ—de Atharvā; patnī—esposa; lebhe—tuvo; 
putram—hijo; dhṛta-vratam—completamente dedicado a un voto; dadhyañcam—
dadhyañca; aśvaśirasam—Aśvaśirā; bhṛgoḥ vaṁśam—generaciones de Bhṛgu; nibodha—
trata de entender; me—de mí.

Citti, la esposa del sabio atharvā, fue madre de un hijo que recibió el nombre de 
aśvaśirā  por haber aceptado el gran voto denominado dadhyañca. Escucha ahora, 
mientras te hablo de los descendientes del sabio Bhṛgu.

SIGNIFICADO: A Citti, la esposa de Atharvā, se la conoce también como Śānti. Era la 
octava hija de Kardama Muni.

Ba{gAu: KyaAtyaAM mah"ABaAgA: patnyaAM pau‡aAnajaIjanata, / 
DaAtaArM" ca ivaDaAtaArM" i™ayaM ca BagAvatpar"Ama, //43//

bhṛguḥ khyātyāṁ mahā-bhāgaḥ    patnyāṁ putrān ajījanat
dhātāraṁ ca vidhātāraṁ    śriyaṁ ca bhagavat-parām

bhṛguḥ—el gran sabio Bhṛgu; khyātyām—en su esposa, Khyāti; mahā-bhāgaḥ—muy 
afortunado; patnyām—a la esposa; putrān—hijos; ajījanat—engendró; dhātāram—
Dhātā; ca—también; vidhātāram—Vidhātā; śriyam—una hija llamada Śrī; ca bhagavat-
parām—y una gran devota del Señor.

El sabio Bhṛgu fue muy afortunado. Estaba casado con Khyāti, en la cual engendró 
dos hijos, dhātā y vidhātā, y una hija, Śrī, que era una gran devota de la Suprema 
Personalidad de dios.

@AyaitaM inayaitaM caEva s$autae maeç&stayaAer"d"Ata, / 
taAByaAM tayaAer"BavataAM ma{k(Nx": ‘aANA Wva ca //44//

āyatiṁ niyatiṁ caiva    sute merus tayor adāt
tābhyāṁ tayor abhavatāṁ    mṛkaṇḍaḥ prāṇa eva ca

āyatim—Āyati; niyatim—Niyati; ca eva—también; sute—hijas; meruḥ—el sabio Meru; 
tayoḥ—a esas dos; adāt—dio en matrimonio; tābhyām—de ellas; tayoḥ—ambas; 
abhavatām—apareció; mṛkaṇḍaḥ—Mṛkaṇḍa; prāṇaḥ—Prāṇa; eva—ciertamente; 
ca—y.
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El sabio meru tuvo dos hijas, āyati y Niyati, que entregó en caridad a dhātā y 
vidhātā. āyati y Niyati fueron madres de dos hijos, mṛkaṇḍa y Prāṇa.

maAkR(Nxe"yaAe ma{k(Nx"sya ‘aANAAãe"d"izAr"A mauina: / 
k(ivaê BaAgARvaAe yasya BagAvaAnauzAnaA s$auta: //45//

mārkaṇḍeyo mṛkaṇḍasya    prāṇād vedaśirā muniḥ
kaviś ca bhārgavo yasya    bhagavān uśanā sutaḥ

mārkaṇḍeyaḥ—Mārkaṇḍeya; mṛkaṇḍasya—de Mṛkaṇḍa; prāṇāt—de Prāṇa; vedaśirāḥ—
Vedaśirā; muniḥ—gran sabio; kaviḥ ca—llamado Kavi; bhārgavaḥ—llamado Bhārgava; 
yasya—cuyo; bhagavān—muy poderoso; uśanā—Śukrācārya; sutaḥ—hijo.

mṛkaṇḍa engendró a mārkaṇḍeya muni, y Prāṇa al sabio vedaśirā, quien engendró 
a Uśanā [Śukrācārya], también llamado Kavi. así pues, Kavi también era un des-
cendiente de la dinastía de Bhṛgu.

ta Wtae maunaya: ºaÔalaAeRk(Ana, s$agAE=r"BaAvayana, / 
WSa k(dR"mad"AEih"‡as$antaAna: k(iTatastava //46//

Za{Nvata: ™aÚ"DaAnasya s$aâ: paApah"r": par": / 
‘as$aUitaM maAnavaI%M d"ºa opayaemae ÷jaAtmaja: //47//

ta ete munayaḥ kṣattar    lokān sargair abhāvayan
eṣa kardama-dauhitra-    santānaḥ kathitas tava

śṛṇvataḥ śraddadhānasya    sadyaḥ pāpa-haraḥ paraḥ
prasūtiṁ mānavīṁ dakṣa    upayeme hy ajātmajaḥ

te—ellos; ete—todos; munayaḥ—grandes sabios; kṣattaḥ—¡oh, Vidura!; lokān—los 
tres mundos; sargaiḥ—con sus descendientes; abhāvayan—llenaron; eṣaḥ—esta; 
kardama—del sabio Kardama; dauhitra—nietos; santānaḥ—descendencia; 
kathitaḥ—ya narrada; tava—a ti; śṛṇvataḥ—escuchar; śraddadhānasya—de los fieles; 
sadyaḥ—inmediatamente; pāpa-haraḥ—reducir todas las actividades pecaminosas; 
paraḥ—grandes; prasūtim—Prasūti; mānavīm—hija de Manu; dakṣaḥ—el rey Dakṣa; 
upayeme—se casó con; hi—ciertamente; aja-ātmajaḥ—hijo de Brahmā.

mi querido vidura, así fue como la descendencia de los sabios y las hijas de Kardama 
aumentó la población del universo. Cualquiera que escuche con fe la historia de esa 
dinastía, se liberará de toda reacción pecaminosa. Prasūti, la otra hija de manu, se 
casó con dakṣa, el hijo de Brahmā.
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tasyaAM s$as$ajaR äu"ih"ta|: SaAex"zAAmalalaAecanaA: / 
‡ayaAed"zAAd"AÜ"maARya taTaEk(Ama¢ayae ivaBau: //48//

tasyāṁ sasarja duhitṝḥ    ṣoḍaśāmala-locanāḥ
trayodaśādād dharmāya    tathaikām agnaye vibhuḥ

tasyām—en ella; sasarja—creadas; duhitṝḥ—hijas; ṣoḍaśa—dieciséis; amala-locanāḥ—
con ojos de loto; trayodaśa—trece; adāt—dio; dharmāya—a Dharma; tathā—así; 
ekām—una hija; agnaye—a Agni; vibhuḥ—Dakṣa.

dakṣa engendró en Prasūti dieciséis hijas muy hermosas, de ojos como lotos. de 
esas dieciséis hijas, a trece las casó con dharma, y a una con agni.

ipata{Bya Wk(AM yau·e(ByaAe BavaAyaEk(AM BavaicC$de" / 
™aÜ"A maE‡aI d"yaA zAAintastauií": pauií": i‚(yaAeªaita: //49//

bauiÜ"maeRDaA itaitaºaA œ"ImaURitaRDaRmaRsya pa¥aya: / 
™aÜ"As$aUta zAuBaM maE‡aI ‘as$aAd"maBayaM d"yaA //50//

zAAinta: s$auKaM maudM" tauií": smayaM pauií"r"s$aUyata / 
yaAegAM i‚(yaAeªaitadR"paRmaTa< bauiÜ"r"s$aUyata //51//

maeDaA sma{itaM itaitaºaA tau ºaemaM œ"I: ‘a™ayaM s$autama, / 
maUitaR: s$avaRgAuNAAetpaiÔanaRr"naAr"AyaNAAva{SaI //52//

pitṛbhya ekāṁ yuktebhyo    bhavāyaikāṁ bhava-cchide
śraddhā maitrī dayā śāntis    tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kriyonnatiḥ

buddhir medhā titikṣā hrīr    mūrtir dharmasya patnayaḥ
śraddhāsūta śubhaṁ maitrī    prasādam abhayaṁ dayā

śāntiḥ sukhaṁ mudaṁ tuṣṭiḥ    smayaṁ puṣṭir asūyata
yogaṁ kriyonnatir darpam    arthaṁ buddhir asūyata

medhā smṛtiṁ titikṣā tu    kṣemaṁ hrīḥ praśrayaṁ sutam
mūrtiḥ sarva-guṇotpattir    nara-nārāyaṇāv ṛṣī

pitṛbhyaḥ—a los pitās; ekām—una hija; yuktebhyaḥ—en conjunto; bhavāya—al 
Señor Śiva; ekām—una hija; bhava-chide—que libera del enredo material; śraddhā, 
maitrī, dayā, śāntiḥ, tuṣṭiḥ, puṣṭiḥ, kriyā, unnatiḥ, buddhiḥ, medhā, titikṣā, hrīḥ, 
mūrtiḥ—nombres de trece hijas de Dakṣa; dharmasya—de Dharma; patnayaḥ—las 
esposas; śraddhā—Śraddhā; asūta—dio a luz a; śubham—Śubha; maitrī—Maitrī; 
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prasādam—Prasāda; abhayam—Abhaya; dayā—Dayā; śāntiḥ—Śānti; sukham—Sukha; 
mudam—Muda; tuṣṭiḥ—Tuṣṭi; smayam—Smaya; puṣṭiḥ—Puṣṭi; asūyata—dio a luz 
a; yogam—Yoga; kriyā—Kriyā; unnatiḥ—Unnati; darpam—Darpa; artham—Artha; 
buddhiḥ—Buddhi; asūyata—engendró; medhā—Medhā; smṛtim—Smṛti; titikṣā—
Titikṣā; tu—también; kṣemam—Kṣema; hrīḥ—Hrī; praśrayam—Praśraya; sutam—
hijo; mūrtiḥ—Mūrti; sarva-guṇa—de todas las cualidades respetables; utpattiḥ—el 
receptáculo; nara-nārāyaṇau—Nara y Nārāyaṇa; ṛṣī—los dos sabios.

de las dos hijas que quedaban, a una la dio en caridad a Pitṛloka, donde reside muy 
amigablemente, y a la otra la dio al Señor Śiva, quien libera del enredo material a las 
personas pecaminosas. Los nombres de las trece hijas de dakṣa entregadas a dharma 
son: Śraddhā, maitrī, dayā, Śānti, tuṣṭi, Puṣṭi, Kriyā, Unnati, Buddhi, medhā, 
titikṣā, hrī y mūrti. Estas trece hijas fueron madres de los siguientes hijos: Śraddhā 
tuvo a Śubha, maitrī a Prasāda, dayā a abhaya, Śānti a Sukha, tuṣṭi a muda, Puṣṭi 
a Smaya, Kriyā a Yoga, Unnati a darpa, Buddhi a artha, medhā a Smṛti, titikṣā a 
Kṣema, y hrī a Praśraya. mūrti, que era el receptáculo de toda cualidad digna de 
respeto, fue madre de Śrī Nara-Nārāyaṇa, la Suprema Personalidad de dios.

yayaAejaRnmanyad"Ae ivaìmaByanand"ts$auinava{Rtama, / 
manaAMis$a k(ku(BaAe vaAtaA: ‘as$aeäu": s$air"taAe'‰"ya: //53//

yayor janmany ado viśvam    abhyanandat sunirvṛtam
manāṁsi kakubho vātāḥ    praseduḥ sarito ’drayaḥ

yayoḥ—ambos (Nara y Nārāyaṇa); janmani—con ocasión del advenimiento; adaḥ—ese; 
viśvam—universo; abhyanandat—se alegró; su-nirvṛtam—lleno de júbilo; manāṁsi—
las mentes de todos; kakubhaḥ—las direcciones; vātāḥ—el aire; praseduḥ—se volvieron 
agradables; saritaḥ—los ríos; adrayaḥ—las montañas.

Con ocasión del advenimiento de Nara-Nārāyaṇa, el mundo entero se llenó de 
júbilo. todas las mentes se tranquilizaron, y de este modo, en todas direcciones, el 
aire, los ríos y las montañas se volvieron agradables.

id"vyavaAânta taUyaARiNA paetau: ku(s$aumava{í"ya: / 
maunayastauí]"vaustauí"A jagAugARnDavaRik(ªar"A: //54//

na{tyainta sma iñyaAe de"vya @As$aItpar"mamaËÿlama, / 
de"vaA “aöAd"ya: s$avaeR opatasTaur"iBaí"vaE: //55//

divy avādyanta tūryāṇi    petuḥ kusuma-vṛṣṭayaḥ
munayas tuṣṭuvus tuṣṭā    jagur gandharva-kinnarāḥ
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nṛtyanti sma striyo devya    āsīt parama-maṅgalam
devā brahmādayaḥ sarve    upatasthur abhiṣṭavaiḥ

divi—en los planetas celestiales; avādyanta—vibrados; tūryāṇi—una orquesta de ins-
trumentos; petuḥ—derramaba; kusuma—de flores; vṛṣṭayaḥ—lluvias; munayaḥ—los 
sabios; tuṣṭuvuḥ—recitaban oraciones védicas; tuṣṭāḥ—pacíficos; jaguḥ—comenzaron a 
cantar; gandharva—los gandharvas; kinnarāḥ—los kinnaras; nṛtyanti sma—danzaban; 
striyaḥ—las hermosas doncellas; devyaḥ—de los planetas celestiales; āsīt—fueron visi-
bles; parama-maṅgalam—la buena fortuna suprema; devāḥ—los semidioses; brahma-
ādayaḥ—Brahmā y otros; sarve—todos; upatasthuḥ—adoraron; abhiṣṭavaiḥ—con 
oraciones respetuosas.

En los planetas celestiales las orquestas comenzaron a tocar, y desde el cielo derra-
maban flores. Los sabios pacíficos recitaban oraciones védicas, y los gandharvas y 
kinnaras, que habitan en el cielo, cantaban, mientras las hermosas doncellas de los 
planetas celestiales danzaban. de esta manera, en el momento del advenimiento de 
Nara-Nārāyaṇa eran visibles todas las señales de buena fortuna. En aquel preciso 
instante, grandes semidioses, como Brahmā, ofrecieron también sus oraciones 
respetuosas.

de"vaA Ocau:
yaAe maAyayaA ivar"icataM inajayaAtmanaIdM" 
  Kae è&paBaed"imava tat‘aitacaºaNAAya / 
Wtaena DamaRs$ad"nae [%iSamaUitaRnaAâ 
  ‘aAäu"êk(Ar" pauç&SaAya nama: par"smaE //56//

devā ūcuḥ
yo māyayā viracitaṁ nijayātmanīdaṁ

khe rūpa-bhedam iva tat-praticakṣaṇāya
etena dharma-sadane ṛṣi-mūrtinādya

prāduścakāra puruṣāya namaḥ parasmai

devāḥ—los semidioses; ūcuḥ—dijeron; yaḥ—quien; māyayā—por la energía externa; 
viracitam—fue creada; nijayā—por Su propia; ātmani—estando situada en Él; idam—
esta; khe—en el cielo; rūpa-bhedam—grupos de nubes; iva—como si; tat—de Sí mismo; 
praticakṣaṇāya—para manifestar; etena—con este; dharma-sadane—en la casa de Dharma; 
ṛṣi-mūrtinā—en forma de sabio; adya—hoy; prāduścakāra—apareció; puruṣāya—a la 
Personalidad de Dios; namaḥ—reverencias respetuosas; parasmai—al Supremo.

Los semidioses dijeron: Ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias a la trascen-
dental Personalidad de dios, que creó como energía externa Suya la manifestación 
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cósmica, la cual está situada en Él de la misma manera que el aire y las nubes lo 
están en el espacio, y que ha aparecido ahora en la forma de Nara-Nārāyaṇa Ṛṣi en 
la casa de dharma.

SIGNIFICADO: La forma universal del Señor es la manifestación cósmica, la cual 
es una exhibición de la energía externa de la Suprema Personalidad de Dios. En 
el espacio hay infinidad de planetas, y también hay aire, y en el aire hay nubes de 
distintos colores, y a veces vemos también aviones yendo de un sitio a otro. Tenemos 
entonces que toda la manifestación cósmica está llena de diversidad, que esa diver-
sidad en realidad es una manifestación de la energía externa del Señor Supremo, y 
que esa energía está situada en Él. En esa ocasión, el Señor, después de manifestar Su 
energía, aparecía personalmente dentro de la creación de Su energía, que es una con 
Él y diferente de Él al mismo tiempo; por esa razón, los semidioses ofrecieron sus 
respetos a la Suprema Personalidad de Dios, que Se manifiesta en esa diversidad. Hay 
ciertos filósofos, conocidos como no-dualistas en razón de su concepto impersonal, 
que piensan que las diversidades son falsas. En este verso se afirma concretamente: 
yo māyayā viracitam, frase que indica que las diversidades son una manifestación de 
la energía de la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, como la energía no es 
diferente de Dios, las diversidades también son reales. Las diversidades materiales 
puede que sean temporales, pero no son falsas. Son un reflejo de las diversidades 
espirituales. En este verso, la palabra praticakṣaṇāya, «existen diversidades», expone 
las glorias de la Suprema Personalidad de Dios, que apareció como Nara-Nārāyaṇa 
Ṛṣi y que es el origen de toda la diversidad de la naturaleza material.

s$aAe'yaM isTaitavyaitak(r"AepazAmaAya s$a{í"Ana, 
  s$aÔvaena na: s$aur"gANAAnanaumaeyataÔva: / 
ä{"zyaAd"d"”ak(ç&NAena ivalaAek(naena 
  yacC)$Iinake(tamamalaM iºapataAr"ivand"ma, //57//

so ’yaṁ sthiti-vyatikaropaśamāya sṛṣṭān
sattvena naḥ sura-gaṇān anumeya-tattvaḥ

dṛśyād adabhra-karuṇena vilokanena
yac chrī-niketam amalaṁ kṣipatāravindam

saḥ—que; ayam—Él; sthiti—del mundo creado; vyatikara—calamidades; upaśamāya—
para destruir; sṛṣṭān—creó; sattvena—por medio de la modalidad de la bondad; naḥ—a 
nosotros; sura-gaṇān—los semidioses; anumeya-tattvaḥ—que se entiende mediante 
los Vedas; dṛśyāt—mire a; adabhra-karuṇena—misericordiosa; vilokanena—mirada; 
yat—la cual; śrī-niketam—el hogar de la diosa de la fortuna; amalam—inmaculada; 
kṣipata—supera; aravindam—loto.
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Que la Suprema Personalidad de dios, que es el objeto de la comprensión de las 
Escrituras védicas verdaderamente autorizadas y el creador de la paz y la pros-
peridad que destruyen todas las miserias del mundo creado, tenga la bondad de 
posar Su mirada en los semidioses. Su misericordiosa mirada supera la belleza de la 
inmaculada flor de loto que es el hogar de la diosa de la fortuna.

SIGNIFICADO: La Suprema Personalidad de Dios, que es el origen de la manifesta-
ción cósmica, permanece cubierto por las maravillosas actividades de la naturaleza 
material, del mismo modo que el espacio exterior o la iluminación del Sol y de la 
Luna se ven a veces cubiertos por las nubes o el polvo. Es muy difícil dar con el 
origen de la manifestación cósmica; esa es la razón de que los científicos materialistas 
lleguen a la conclusión de que la naturaleza es la causa suprema de todas las mani-
festaciones. Pero el śāstra, es decir, las Escrituras auténticas, como el Bhagavad-gītā 
y otras Escrituras védicas, nos permiten entender que detrás de esta maravillosa 
creación cósmica está la Suprema Personalidad de Dios, que aparece para mantener 
el funcionamiento regular de la manifestación cósmica, y para hacerse visible ante 
los ojos de las personas que están en la modalidad de la bondad. Él es la causa de 
la creación y la disolución de la manifestación cósmica. Los semidioses oraron, por 
consiguiente, para que el Señor posase sobre ellos Su misericordiosa mirada y de 
este modo les bendijera.

WvaM s$aur"gANAEstaAta BagAvantaAvaiBaí]"taAE / 
labDaAvalaAekE(yaRyataur"icaRtaAE gAnDamaAd"nama, //58//

evaṁ sura-gaṇais tāta    bhagavantāv abhiṣṭutau
labdhāvalokair yayatur    arcitau gandhamādanam

evam—de esta manera; sura-gaṇaiḥ—por los semidioses; tāta—¡oh, Vidura!; 
bhagavantau—la Suprema Personalidad de Dios; abhiṣṭutau—habiendo sido 
alabado; labdha—habiendo obtenido; avalokaiḥ—la mirada (de misericordia); 
yayatuḥ—partió; arcitau—habiendo sido adorado; gandha-mādanam—a la colina 
Gandhamādana.

[maitreya dijo:] ¡Oh, vidura!, de esta manera los semidioses adoraron con oracio-
nes a la Suprema Personalidad de dios, que había aparecido en la forma del sabio 
Nara-Nārāyaṇa. El Señor los miró con misericordia y seguidamente partió hacia la 
colina gandhamādana.

taAivamaAE vaE BagAvataAe h"re"rM"zAAivah"AgAtaAE / 
BaAr"vyayaAya ca Bauva: k{(SNAAE yaäu"ku(è&ã"h"AE //59//
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tāv imau vai bhagavato    harer amśāv ihāgatau
bhāra-vyayāya ca bhuvaḥ    kṛṣṇau yadu-kurūdvahau

tau—ambos; imau—estos; vai—ciertamente; bhagavataḥ—de la Suprema Personali-
dad de Dios; hareḥ—de Hari; aṁśau—expansión como parte integral; iha—aquí (en 
este universo); āgatau—ha aparecido; bhāra-vyayāya—para aliviar de la carga; ca—y; 
bhuvaḥ—del mundo; kṛṣṇau—los dos Kṛṣṇas (Kṛṣṇa y Arjuna); yadu-kuru-udvahau—
que son los mejores de las dinastías de Yadu y de Kuru, respectivamente.

Ese mismo Nara-Nārāyaṇa Ṛṣi que es una expansión parcial de Kṛṣṇa, ha aparecido 
ahora en las dinastías de Yadu y de Kuru, tomando las formas de Kṛṣṇa y arjuna 
respectivamente, para aliviar al mundo de su carga.

SIGNIFICADO: Nārāyaṇa es la Suprema Personalidad de Dios, y Nara es una parte 
de la Suprema Personalidad de Dios, Nārāyaṇa. De esta manera, la energía y la fuente 
de energía juntos son la Suprema Personalidad de Dios. Maitreya informó a Vidura 
de que Nara, la parte de Nārāyaṇa, había aparecido en la familia de los Kurus, y de 
que Nārāyaṇa, la expansión plenaria de Kṛṣṇa, había venido como Kṛṣṇa, la Suprema 
Personalidad de Dios, con el propósito de liberar a la sufriente humanidad del peso de 
las penalidades materiales. En otras palabras, Nārāyaṇa Ṛṣi estaba entonces presente en 
el mundo en las formas de Kṛṣṇa y Arjuna.

svaAh"AiBamaAinanaêA¢aer"AtmajaAMñInajaIjanata, / 
paAvakM( pavamaAnaM ca zAuicaM ca ò"taBaAejanama, //60//

svāhābhimāninaś cāgner    ātmajāṁs trīn ajījanat
pāvakaṁ pavamānaṁ ca    śuciṁ ca huta-bhojanam

svāhā—Svāhā, la esposa de Agni; abhimāninaḥ—la deidad regente del fuego; ca—y; 
agneḥ—de Agni; ātmajān—hijos; trīn—tres; ajījanat—dio a luz; pāvakam—Pāvaka; 
pavamānam ca—Pavamāna; śucim ca—y Śuci; huta-bhojanam—comer las oblaciones 
del sacrificio.

La deidad regente del fuego engendró tres hijos en su esposa, Svāhā. Sus nombres 
son Pāvaka, Pavamāna y Śuci, y se alimentan de las oblaciones que se ofrecen al 
fuego de sacrificio.

SIGNIFICADO: Después de hablar de la descendencia de las trece esposas de Dharma, 
todas las cuales eran hijas de Dakṣa, Maitreya habla ahora de Svāhā, la decimocuarta 
hija de Dakṣa, y de sus tres hijos. Los destinatarios de las oblaciones que se ofrecen al 
fuego de sacrificio son los semidioses, cuyos representantes, los tres hijos de Agni y 
Svāhā —Pāvaka, Pavamāna y Śuci— son quienes las aceptan.
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taeByaAe'¢aya: s$amaBavana, catvaAir$MzA»a paÂa ca / 
ta WvaEk(AenapaÂaAzAts$aAkM( ipata{ipataAmahE": //61//

tebhyo ’gnayaḥ samabhavan    catvāriṁśac ca pañca ca
ta evaikonapañcāśat    sākaṁ pitṛ-pitāmahaiḥ

tebhyaḥ—de ellos; agnayaḥ—dioses del fuego; samabhavan—fueron generados; 
catvāriṁśat—cuarenta; ca—y; pañca—cinco; ca—y; te—ellos; eva—ciertamente; ekona-
pañcāśat—cuarenta y nueve; sākam—junto con; pitṛ-pitāmahaiḥ—con los padres y el 
abuelo.

Esos tres hijos tuvieron cuarenta y cinco descendientes, también dioses del fuego. 
hay, por lo tanto, un total de cuarenta y nueve dioses del fuego, incluyendo a los 
padres y al abuelo.

SIGNIFICADO: El abuelo es Agni, y los hijos son Pāvaka, Pavamāna y Śuci. Estos cua-
tro más cuarenta y cinco nietos forman un total de cuarenta y nueve dioses del fuego.

vaEtaAinake( k(maRiNA yaªaAmaiBa“aRövaAid"iBa: / 
@A¢aeyya wí"yaAe yaÁae inaè&pyantae'¢ayastau tae //62//

vaitānike karmaṇi yan-    nāmabhir brahma-vādibhiḥ
āgneyya iṣṭayo yajñe    nirūpyante ’gnayas tu te

vaitānike—ofrenda de oblaciones; karmaṇi—la actividad; yat—de los dioses del 
fuego; nāmabhiḥ—con los nombres; brahma-vādibhiḥ—por brāhmaṇas imper-
sonalistas; āgneyyaḥ—para Agni; iṣṭayaḥ—sacrificios; yajñe—en el sacrificio; 
nirūpyante—son el objetivo; agnayaḥ—los cuarenta y nueve dioses del fuego; tu—
pero; te—aquellos.

Esos cuarenta y nueve dioses del fuego son los beneficiarios de las oblaciones que 
ofrecen en el fuego védico de sacrificio los brāhmaṇas impersonalistas.

SIGNIFICADO: Los impersonalistas que ejecutan sacrificios fruitivos védicos se sien-
ten atraídos por los diversos dioses del fuego, y ofrecen oblaciones en su honor. Con 
esto se completa la descripción de los cuarenta y nueve dioses del fuego.

@i¢aSvaAÔaA baihR"Sad": s$aAEmyaA: ipatar" @AjyapaA: / 
s$aA¢ayaAe'na¢ayastaeSaAM pa¥aI d"AºaAyaNAI svaDaA //63//
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agniṣvāttā barhiṣadaḥ    saumyāḥ pitara ājyapāḥ
sāgnayo ’nagnayas teṣāṁ    patnī dākṣāyaṇī svadhā

agniṣvāttāḥ—los agniṣvāttas; barhiṣadaḥ—los barhiṣadas; saumyāḥ—los saumyas; 
pitaraḥ—los antepasados; ājyapāḥ—los ājyapas; sa-agnayaḥ—los que se valen del 
fuego; anagnayaḥ—los que viven sin el fuego; teṣām—de ellos; patnī—la esposa; 
dākṣāyaṇī—la hija de Dakṣa; svadhā—Svadhā.

Los agniṣvāttas, los barhiṣadas, los saumyas y los ājyapas son los pitās. Unos son 
sāgnika, y otros niragnika. La esposa de todos esos pitās es Svadhā, la hija del rey 
dakṣa.

taeByaAe d"DaAr" k(nyae ãe" vayaunaAM DaAir"NAI%M svaDaA / 
oBae tae “aövaAid"nyaAE ÁaAnaivaÁaAnapaAr"gAe //64//

tebhyo dadhāra kanye dve    vayunāṁ dhāriṇīṁ svadhā
ubhe te brahma-vādinyau    jñāna-vijñāna-pārage

tebhyaḥ—a partir de ellos; dadhāra—generadas; kanye—hijas; dve—dos; vayunām—
Vayunā; dhāriṇīm—Dhāriṇī; svadhā—Svadhā; ubhe—ambas; te—ellas; brahma-
vādinyau—impersonalistas; jñāna-vijñāna-pāra-ge—expertas tanto en el conocimiento 
trascendental como en el conocimiento védico.

Svadhā, que fue ofrecida a los pitās, tuvo dos hijas que se llamaron vayunā y 
dhāriṇī. Eran impersonalistas y expertas en conocimiento trascendental y en 
conocimiento védico.

Bavasya pa¥aI tau s$ataI BavaM de"vamanau˜ataA / 
@Atmana: s$aä{"zAM pau‡aM na laeBae gAuNAzAIlata: //65//

bhavasya patnī tu satī    bhavaṁ devam anuvratā
ātmanaḥ sadṛśaṁ putraṁ    na lebhe guṇa-śilataḥ

bhavasya—de Bhava (el Señor Śiva); patnī—la esposa; tu—pero; satī—llamada Satī; 
bhavam—a Bhava; devam—un semidiós; anuvratā—fielmente ocupada en servicio; 
ātmanaḥ—de sí misma; sadṛśam—similar; putram—un hijo; na lebhe—no obtuvo; 
guṇa-śīlataḥ—con buenas cualidades y buen carácter.

La decimosexta hija, Satī, estaba casada con el Señor Śiva. No pudo tener ningún 
hijo, aunque siempre se ocupó fielmente en el servicio de su esposo.
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ipatayaR‘aitaè&pae svae BavaAyaAnaAgAs$ae ç&SaA / 
@‘aAEXE#vaAtmanaAtmaAnamajah"AâAegAs$aMyautaA //66//

pitary apratirūpe sve    bhavāyānāgase ruṣā
aprauḍhaivātmanātmānam    ajahād yoga-saṁyutā

pitari—como padre; apratirūpe—desfavorable; sve—su propio; bhavāya—al Señor 
Śiva; anāgase—intachable; ruṣā—con ira; aprauḍhā—antes de llegar a la madurez; 
eva—incluso; ātmanā—por sí misma; ātmānam—el cuerpo; ajahāt—abandonó; yoga-
saṁyutā—por medio del yoga místico.

Se debió esto a que su padre, dakṣa, solía censurar al Señor Śiva a pesar del carácter 
intachable de este. de modo que, antes de llegar a la madurez, Satī abandonó el 
cuerpo valiéndose del poder místico del yoga.

SIGNIFICADO: El Señor Śiva, que es el mejor de los yogīs místicos, nunca se construyó 
siquiera una casa en la que vivir. Satī era la hija de un gran rey, Dakṣa. Este, al ver que 
su hija menor había escogido por esposo al Señor Śiva, no se sentía muy satisfecho con 
ella. En consecuencia, y a pesar del carácter intachable del Señor Śiva, Dakṣa, cada vez 
que se encontraba con su hija, criticaba a su yerno sin motivo alguno. Esa fue la razón 
de que, antes de alcanzar la madurez, Satī abandonase el cuerpo que su padre le había 
dado. Esa es la razón de que no tuviera hijos.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo primero 
del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Árbol genealógico de las hijas de 
Manu».

TEXTO 66

1.66



CAPÍTULO 2

dakṣa maldice al Señor Śiva

ivaäu"r" ovaAca
Bavae zAIlavataAM ™aeïe" d"ºaAe äu"ih"ta{vats$ala: / 
ivaãe"Samak(r"Aetk(smaAd"naAä{"tyaAtmajaAM s$ataIma, //�1�//

vidura uvāca
bhave śīlavatāṁ śreṣṭhe    dakṣo duhitṛ-vatsalaḥ
vidveṣam akarot kasmād    anādṛtyātmajāṁ satīm

viduraḥ uvāca—Vidura dijo; bhave—hacia el Señor Śiva; śīlavatām—entre las perso-
nas apacibles; śreṣṭhe—el mejor; dakṣaḥ—Dakṣa; duhitṛ-vatsalaḥ—siendo afectuoso 
con su hija; vidveṣam—enemistad; akarot—mostró; kasmāt—¿por qué?; anādṛtya—
despreciando; ātmajām—a su propia hija; satīm—Satī.

vidura preguntó: ¿Por qué dakṣa, que tan afectuoso era con su hija, estaba envidio-
so de Śiva, que es la persona más apacible? ¿Por qué despreció a su hija Satī?

SIGNIFICADO: En el segundo capítulo del Cuarto Canto se explica la razón de las 
diferencias entre el Señor Śiva y Dakṣa, que se debieron a un gran sacrificio que Dakṣa 
organizó para pacificar todo el universo. Aquí se dice que Śiva es la personalidad más 
apacible de todas, porque no siente envidia de nadie, es ecuánime con todas las entidades 
vivientes, y en su personalidad pueden encontrarse todas las buenas cualidades. La palabra 
śiva significa «completamente auspicioso». Nadie puede sentir enemistad hacia el Señor 
Śiva, pues es tan pacífico y renunciado que ni siquiera necesita una casa en la que vivir; 
en lugar de ello, vive bajo un árbol, siempre desapegado de todas las cosas mundanas. La 
personalidad de Śiva es el símbolo máximo de la apacibilidad. Entonces, ¿por qué Dakṣa, 
que ofreció su querida hija a una personalidad tan apacible, sentía hacia él tanta enemistad 
como para que Satī, hija suya y esposa de Śiva, abandonase el cuerpo?

k(staM car"Acar"gAuçM& inavaE=rM" zAAntaivaƒah"ma, / 
@AtmaAr"AmaM k(TaM ãe"ií" jagAtaAe dE"vataM mah"ta, //�2�//
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kas taṁ carācara-guruṁ    nirvairaṁ śānta-vigraham
ātmārāmaṁ kathaṁ dveṣṭi    jagato daivataṁ mahat

kaḥ—quién (Dakṣa); tam—a él (el Señor Śiva); cara-acara—del mundo entero (tanto 
animado como inanimado); gurum—el maestro espiritual; nirvairam—libre de ene-
mistad; śānta-vigraham—de personalidad pacífica; ātma-ārāmam—satisfecho en sí 
mismo; katham—cómo; dveṣṭi—odia; jagataḥ—del universo; daivatam—semidiós; 
mahat—al gran.

El Señor Śiva, el maestro espiritual del mundo entero, está libre de enemistad, es 
una personalidad pacífica y está siempre satisfecho en sí mismo. Es el más grande 
de los semidioses. ¿Cómo es posible que dakṣa pudiera ser hostil hacia una perso-
nalidad tan auspiciosa?

SIGNIFICADO: Aquí se describe al Señor Śiva como carācara-guru, «el maestro espi-
ritual de todos los objetos animados e inanimados». A veces se le conoce con el nombre 
de Bhūtanātha, que significa «la deidad adorable de los más torpes». La palabra bhūta a 
veces se refiere a los fantasmas. El Señor Śiva se encarga de reformar a personas que son 
fantasmas y demonios, y por descontado, también a quienes poseen cualidades divinas; 
por lo tanto, es el maestro espiritual de todos, tanto de los torpes y demoníacos como de 
los muy eruditos vaiṣṇavas. Se afirma también: vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ: Śambhu, 
el Señor Śiva, es el más grande de los vaiṣṇavas. Por un lado, es el objeto adorable de los 
torpes demonios, y por otro, es el mejor de todos los vaiṣṇavas, el mejor de todos los 
devotos, y encabeza una sampradāya que recibe el nombre de Rudra-sampradāya. Una 
personalidad de su talla no puede ser objeto de envidia, ni siquiera si se le considera 
un enemigo o si a veces está iracundo. Vidura, muy sorprendido, preguntó por qué 
mantenía semejante actitud contra él una personalidad como Dakṣa, pues precisamen-
te tampoco Dakṣa es una persona corriente. Dakṣa es un prajāpati, está encargado de 
engendrar población, y todas sus hijas, y Satī en especial, son muy elevadas. La palabra 
s atī significa «la más casta». En cuestión de castidad, Satī, esta esposa del Señor Śiva 
e hija de Dakṣa, es la más elevada. Esa es la razón del asombro de Vidura. Pensaba: 
«Dakṣa es un hombre muy elevado, y es el padre de Satī. El Señor Śiva es el maestro 
espiritual de todos. ¿Cómo pudo suscitarse entre ellos tanta enemistad como para que 
Satī, la diosa más casta, abandonase el cuerpo a causa de su disputa?».

Wtad"AKyaAih" mae “aöna, jaAmaAtau: ìzAur"sya ca / 
ivaãe"Sastau yata: ‘aANAAMstatyajae äu"styajaAna, s$ataI //�3�//

etad ākhyāhi me brahman    jāmātuḥ śvaśurasya ca
vidveṣas tu yataḥ prāṇāṁs    tatyaje dustyajān satī
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etat—así; ākhyāhi—dime, por favor; me—a mí; brahman—¡oh, brāhmaṇa!; jāmātuḥ—
del yerno (Śiva); śvaśurasya—del suegro (Dakṣa); ca—y; vidveṣaḥ—disputa; tu—como 
para; yataḥ—por cuya causa; prāṇān—su vida; tatyaje—abandonó; dustyajān—que es 
imposible de abandonar; satī—Satī.

mi querido maitreya, renunciar a la propia vida es algo muy difícil. ¿Podrías explicar-
me, por favor, cómo es posible que un yerno y un suegro como Śiva y dakṣa se enfren-
taran con tanta aspereza como para que la gran diosa Satī abandonara la vida?

maE‡aeya ovaAca
paur"A ivaìs$a{jaAM s$a‡ae s$amaetaA: par"maSaRya: / 
taTaAmar"gANAA: s$avaeR s$aAnaugAA maunayaAe'¢aya: //�4�//

maitreya uvāca
purā viśva-sṛjāṁ satre    sametāḥ paramarṣayaḥ
tathāmara-gaṇāḥ sarve    sānugā munayo ’gnayaḥ

maitreyaḥ uvāca—el sabio Maitreya dijo; purā—en el pasado (en tiempos de 
Svāyambhuva Manu); viśva-sṛjām—de los creadores del universo; satre—en un sa-
crificio; sametāḥ—se reunieron; parama-ṛṣayaḥ—los grandes sabios; tathā—y tam-
bién; amara-gaṇāḥ—los semidioses; sarve—todos; sa-anugāḥ—con sus seguidores; 
munayaḥ—los filósofos; agnayaḥ—los dioses del fuego.

El sabio maitreya dijo: En el pasado, los líderes de la creación universal ejecutaron 
un gran sacrificio en el que se reunieron todos los grandes sabios, filósofos, semi-
dioses y dioses del fuego, junto con sus seguidores.

SIGNIFICADO: Ante la pregunta de Vidura, el sabio Maitreya comenzó a explicar la causa 
de la discordia entre el Señor Śiva y Dakṣa, que provocó que la diosa Satī abandonase el 
cuerpo. Este es el comienzo de la historia de un gran sacrificio ejecutado por Marīci, Dakṣa 
y Vasiṣṭha, los líderes de la creación universal. Esas grandes personalidades organizaron un 
gran sacrificio, al que acudieron semidioses como Indra y los dioses del fuego, acompañados 
por sus seguidores. El Señor Brahmā y el Señor Śiva también asistieron.

ta‡a ‘aivaí"ma{SayaAe ä{"î"AkR(imava r"AeicaSaA / 
”aAjamaAnaM ivaitaimarM" ku(vaRntaM tanmah"ts$ad": //�5�//

tatra praviṣṭam ṛṣayo    dṛṣṭvārkam iva rociṣā
bhrājamānaṁ vitimiraṁ    kurvantaṁ tan mahat sadaḥ
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tatra—allí; praviṣṭam—habiendo entrado; ṛṣayaḥ—los sabios; dṛṣṭvā—viendo; 
arkam—el sol; iva—tal como; rociṣā—con lustre; bhrājamānam—brillar; 
vitimiram—libre de oscuridad; kurvantam—haciendo; tat—aquella; mahat—gran; 
sadaḥ—asamblea.

Cuando dakṣa, el líder de los prajāpatis, entró en la asamblea, el lustre de su 
cuerpo era tan intenso como la refulgencia del sol; toda la asamblea se llenó de luz, 
y ante su presencia, las personalidades allí reunidas perdieron toda importancia.

od"itaï"na, s$ad"syaAstae svaiDaSNyaeBya: s$ah"A¢aya: / 
[%tae ivair"ÂaAM zAva< ca taà"As$aAiºaæacaetas$a: //�6�//

udatiṣṭhan sadasyās te    sva-dhiṣṇyebhyaḥ sahāgnayaḥ
ṛte viriñcāṁ śarvaṁ ca    tad-bhāsākṣipta-cetasaḥ

udatiṣṭhan—se levantaron; sadasyāḥ—los miembros de la asamblea; te—ellos; sva-
dhiṣṇyebhyaḥ—de sus asientos; saha-agnayaḥ—junto con los dioses del fuego; ṛte—
excepto; viriñcām—Brahmā; śarvam—Śiva; ca—y; tat—su (de Dakṣa); bhāsa—por el 
lustre; ākṣipta—son impresionadas; cetasaḥ—aquellos cuyas mentes.

Impresionados por el lustre de su cuerpo, todos los dioses del fuego y demás parti-
cipantes de aquella gran asamblea, a excepción del Señor Brahmā y del Señor Śiva, 
dejaron sus asientos y se pusieron en pie, expresando así su respeto por dakṣa.

s$ad"s$as$paitaiBadR"ºaAe BagAvaAna, s$aADau s$atk{(ta: / 
@jaM laAek(gAuçM& natvaA inaSas$aAd" tad"AÁayaA //�7�//

sadasas-patibhir dakṣo    bhagavān sādhu sat-kṛtaḥ
ajaṁ loka-guruṁ natvā    niṣasāda tad-ājñayā

sadasaḥ—de la asamblea; patibhiḥ—por los líderes; dakṣaḥ—Dakṣa; bhagavān—quien 
posee todas las opulencias; sādhu—como corresponde; sat-kṛtaḥ—fue recibido; 
ajam—al innaciente (Brahmā); loka-gurum—al maestro del universo; natvā—haciendo 
reverencias; niṣasāda—se sentó; tat-ājñayā—a pedido de Brahmā.

El Señor Brahmā, que presidía la asamblea, recibió a dakṣa con las formalidades 
debidas. después de presentar sus respetos a Brahmā, dakṣa, siguiendo su indica-
ción, tomó asiento.
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‘aAx.~inaSaNNAM ma{xM" ä{"î"A naAma{SyaÔad"naAä{"ta: / 
ovaAca vaAmaM caºauByaARmaiBavaIºya d"h"iªava //�8�//

prāṅ-niṣaṇṇaṁ mṛḍaṁ dṛṣṭvā    nāmṛṣyat tad-anādṛtaḥ
uvāca vāmaṁ cakṣurbhyām    abhivīkṣya dahann iva

prāk—antes de; niṣaṇṇam—estar sentado; mṛḍam—al Señor Śiva; dṛṣṭvā—viendo; 
na amṛṣyat—no toleró; tat—por él (Śiva); anādṛtaḥ—no ser respetado; uvāca—dijo; 
vāmam—deshonesto; cakṣurbhyām—con los ojos; abhivīkṣya—mirando a; dahan—
ardiendo; iva—como si.

Pero antes de sentarse, dakṣa se sintió muy ofendido de ver que el Señor Śiva 
permanecía sentado, sin ofrecerle la menor muestra de respeto. En ese momento 
dakṣa se puso muy furioso; con los ojos al rojo vivo, insultó al Señor Śiva con 
durísimas palabras.

SIGNIFICADO: El Señor Śiva, como yerno de Dakṣa, debería haberse mostrado res-
petuoso con su suegro y haberse levantado con los demás, pero como el Señor Brahmā 
y el Señor Śiva son los semidioses principales, su posición es superior a la de Dakṣa. 
Dakṣa, sin embargo, no pudo tolerarlo, y se consideró insultado por su yerno. A esto se 
añadía que ya desde antes se sentía un tanto insatisfecho con el Señor Śiva, pues tenía 
un aspecto muy pobre y se vestía como un pordiosero.

™aUyataAM “aöSaRyaAe mae s$ah"de"vaA: s$ah"A¢aya: / 
s$aADaUnaAM “auvataAe va{ÔaM naAÁaAnaAªa ca mats$ar"Ata, //�9�//

śrūyatāṁ brahmarṣayo me    saha-devāḥ sahāgnayaḥ
sādhūnāṁ bruvato vṛttaṁ    nājñānān na ca matsarāt

śrūyatām—escuchen; brahma-ṛṣayaḥ—¡oh, sabios entre los brāhmaṇas!; me—a mí; 
saha-devāḥ—¡oh, semidioses!; saha-agnayaḥ—¡oh, dioses del fuego!; sādhūnām—de 
las personas educadas; bruvataḥ—hablar; vṛttam—los modales; na—no; ajñānāt—por 
ignorancia; na ca—ni; matsarāt—por envidia.

Escúchenme todos con atención, ¡oh, sabios, brāhmaṇas y dioses del fuego aquí 
presentes! Escúchenme, por favor, pues hablo de los modales de las personas educa-
das, y no lo hago por ignorancia ni por envidia.

SIGNIFICADO: Para hablar en contra del Señor Śiva, Dakṣa trató de serenar los áni-
mos de la asamblea obrando con mucho tacto al exponer que iba a hablar acerca de 
los buenos modales, aunque esto, claro está, tal vez molestase a ciertos advenedizos 
maleducados y tal vez provocase el malestar de la asamblea, pues sus miembros no 
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deseaban que nadie fuese ofendido, ni siquiera las personas maleducadas. En otras 
palabras, tenía plena conciencia de que estaba hablando en contra del Señor Śiva a 
pesar del carácter intachable de este. En cuanto a la envidia, estaba envidioso del Señor 
Śiva desde el mismo principio; por esa razón, era incapaz de darse cuenta de su propia 
envidia. Aunque habló como un hombre influido por la ignorancia, quiso velar sus 
afirmaciones diciendo que no hablaba movido por la envidia y la insolencia.

@yaM tau laAek(paAlaAnaAM yazAAe£aAe inar"pa‡apa: / 
s$aià"r"Acair"ta: panTaA yaena stabDaena äU"iSata: //10//

ayaṁ tu loka-pālānāṁ    yaśo-ghno nirapatrapaḥ
sadbhir ācaritaḥ panthā    yena stabdhena dūṣitaḥ

ayam—él (Śiva); tu—pero; loka-pālānām—de los gobernantes del universo; yaśaḥ-
ghnaḥ—arruinar la fama; nirapatrapaḥ—desvergonzado; sadbhiḥ—por las personas 
de buena educación; ācaritaḥ—seguido; panthāḥ—el sendero; yena—por quien (Śiva); 
stabdhena—que no sigue el comportamiento correcto; dūṣitaḥ—está contaminado.

Śiva ha arruinado la fama y el buen nombre de los gobernantes del universo, y ha 
contaminado el sendero de la buena educación. Como no tiene vergüenza, no sabe 
comportarse.

SIGNIFICADO: Dakṣa quería persuadir a todos los grandes sabios allí reunidos de que 
Śiva, en su calidad de semidiós, había echado a perder la buena reputación de todos los 
semidioses con su comportamiento descortés. Las palabras de Dakṣa pueden entenderse 
también de otra manera, positiva para el Señor Śiva. Por ejemplo, dijo que Śiva es yaśo-ghna, 
«aquel que echa a perder la fama y el buen nombre». Pero eso también se puede interpretar 
con el sentido de que «era tan famoso que su fama anulaba cualquier otra fama». Dakṣa 
usó además la palabra nirapatrapa, que también puede entenderse de dos formas, bien 
sea como «esmirriado», o en el sentido de «el que mantiene a los que no tienen ningún 
otro refugio». Generalmente al Señor Śiva se le conoce como el Señor de los bhūtas, las 
criaturas vivientes de grado inferior, que se refugian en él porque es muy bondadoso con 
todos y se le satisface con mucha facilidad. Por eso recibe el nombre de Āśutoṣa. El Señor 
Śiva brinda su refugio al tipo de hombres que no pueden dirigirse a otros semidioses ni a 
Viṣṇu. Así pues, la palabra nirapatrapa puede tener también ese valor.

WSa mae izASyataAM ‘aAæaAe yanmae äu"ih"taur"ƒah"Ita, / 
paAiNAM iva‘aAi¢amauKata: s$aAiva‡yaA wva s$aADauvata, //11//

eṣa me śiṣyatāṁ prāpto    yan me duhitur agrahīt
pāṇiṁ viprāgni-mukhataḥ    sāvitryā iva sādhuvat
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eṣaḥ—él (Śiva); me—a mí; śiṣyatām—posición subordinada; prāptaḥ—ha reconocido; 
yat—porque; me duhituḥ—de mi hija; agrahīt—ha tomado; pāṇim—la mano; vipra-
agni—de los brāhmaṇas y el fuego; mukhataḥ—en presencia; sāvitryāḥ—gāyatrī; iva—
como; sādhuvat—como una persona honesta.

Él me ha reconocido ya como su superior, al casarse con mi hija ante el fuego y los 
brāhmaṇas. Se ha casado con mi hija, que es igual a gāyatrī, y ha querido hacerse 
pasar por una persona honesta.

SIGNIFICADO: Afirmando que el Señor Śiva quería hacerse pasar por una persona 
honesta, Dakṣa venía a decir que no lo era, porque, a pesar de haber aceptado la posi-
ción de yerno de Dakṣa, no era respetuoso con él.

gA{h"ItvaA ma{gAzAAvaAºyaA: paAiNAM makR(q%laAecana: / 
‘atyautTaAnaAiBavaAd"AheR" vaAcaApyak{(ta naAeicatama, //12//

gṛhītvā mṛga-śāvākṣyāḥ    pāṇiṁ markaṭa-locanaḥ
pratyutthānābhivādārhe    vācāpy akṛta nocitam

gṛhītvā—tomar; mṛga-śāva—como un cervatillo; akṣyāḥ—de la que tiene ojos; pāṇim—
la mano; markaṭa—de mono; locanaḥ—el que tiene los ojos; pratyutthāna—de levan-
tarse de su asiento; abhivāda—el honor; arhe—a mí, que merezco; vācā—con palabras 
amables; api—incluso; akṛta na—él no ofreció; ucitam—honor.

tiene ojos de mono, pero a pesar de ello se ha casado con mi hija, que tiene los ojos 
de un cervatillo. aun así, ¡no se levantó para recibirme, ni le pareció conveniente 
darme la bienvenida con palabras amables!

lauæai‚(yaAyaAzAucayae maAinanae iBaªas$aetavae / 
@inacC$ªapyad"AM baAlaAM zAU#‰"AyaevaAezAtaI%M igAr"ma, //13//

lupta-kriyāyāśucaye    mānine bhinna-setave
anicchann apy adāṁ bālāṁ    śūdrāyevośatīṁ giram

lupta-kriyāya—sin seguir las reglas y regulaciones; aśucaye—impuro; mānine—
orgulloso; bhinna-setave—habiendo roto todas las normas de urbanidad; anicchan—
sin desear; api—aunque; adām—entregué; bālām—mi hija; śūdrāya—a un śūdra; 
iva—como; uśatīm giram—el mensaje de los Vedas.

Yo no tenía el menor deseo de entregar mi hija a esa persona, que ha roto todas 
las normas de urbanidad. Es impuro, pues no cumple las reglas y regulaciones 
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prescritas, pero me vi obligado a entregarle mi hija, como el que enseña los Vedas 
a un śūdra.

SIGNIFICADO: Al śūdra se le prohíbe el estudio de los Vedas, porque sus hábitos son 
sucios y no es digno de escuchar esas enseñanzas. Esa restricción, que prohíbe la lectura 
de las Escrituras védicas a quienes no hayan adquirido las cualidades brahmínicas, 
es como la selectividad de las facultades universitarias, que no permite el ingreso de 
estudiantes que no hayan aprobado los cursos inferiores. Según Dakṣa, Śiva era de 
hábitos sucios, y no era digno de tener la mano de su hija Satī, que era muy bella, casta 
e iluminada. La palabra que se emplea en este sentido es bhinna-setave, «el que ha roto 
todas las regulaciones del buen comportamiento por no seguir los principios védicos». 
En otras palabras, según Dakṣa, en el matrimonio de su hija con Śiva había habido 
irregularidades.

‘aetaAvaAs$aeSau GaAere"Sau ‘aetaEBaURtagANAEva{Rta: / 
@q%tyaunmaÔavaªa¢aAe vyauæake(zAAe h"s$ana, ç&d"na, //14//

icataABasmak{(taµaAna: ‘aeta›ax.~nr"isTaBaUSaNA: / 
izAvaApade"zAAe ÷izAvaAe maÔaAe maÔajanai‘aya: / 
paita: ‘amaTanaATaAnaAM tamaAemaA‡aAtmak(AtmanaAma, //15//
pretāvāseṣu ghoreṣu    pretair bhūta-gaṇair vṛtaḥ
aṭaty unmattavan nagno    vyupta-keśo hasan rudan 

citā-bhasma-kṛta-snānaḥ    preta-sraṅ-nrasthi-bhūṣaṇaḥ
śivāpadeśo hy aśivo    matto matta-jana-priyaḥ
patiḥ pramatha-nāthānāṁ    tamo-mātrātmakātmanām

preta-āvāseṣu—en los lugares donde queman cadáveres; ghoreṣu—horribles; pretaiḥ—
por los pretas; bhūta-gaṇaiḥ—por los bhūtas; vṛtaḥ—acompañado; aṭati—anda; 
unmatta-vat—como un loco; nagnaḥ—desnudo; vyupta-keśaḥ—con el cabello suelto; 
hasan—riendo; rudan—llorando; citā—de la pira funeraria; bhasma—con las cenizas; 
kṛta-snānaḥ—bañándose; preta—de las calaveras de los cadáveres; srak—con un collar; 
nṛ-asthi-bhūṣaṇaḥ—adornado con huesos humanos; śiva-apadeśaḥ—que solo de nom-
bre es śiva, auspicioso; hi—por; aśivaḥ—inauspicioso; mattaḥ—demente; matta-jana-
priyaḥ—muy querido para los dementes; patiḥ—el líder; pramatha-nāthānām—de los 
señores de los pramathas; tamaḥ-mātra-ātmaka-ātmanām—de los muy hundidos en 
la modalidad de la ignorancia.

vive en lugares muy sucios, en los crematorios, y anda en compañía de fantasmas 
y demonios. desnudo como un loco, riendo y llorando, se unta todo el cuerpo con 
la cenizas del crematorio. No tiene costumbre de bañarse, y se engalana con un 
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collar de calaveras y huesos. así pues, Śiva es auspicioso solo de nombre; en realidad 
es la criatura más demencial e inauspiciosa. todos los seres alucinados, los más 
hundidos en la modalidad de la ignorancia, sienten cariño por él, y él es como un 
líder para ellos.

SIGNIFICADO: Se considera que los que no se bañan regularmente viven en compañía 
de fantasmas y criaturas demenciales. Esa era la imagen que daba el Señor Śiva, pero su 
nombre, Śiva, es verdaderamente adecuado, pues él es muy bondadoso con las personas 
que están en las tinieblas de la modalidad de la ignorancia, como los sucios borrachos, 
que no suelen bañarse. El Señor Śiva es tan bondadoso que brinda su refugio a tales 
criaturas, y gradualmente las eleva hasta el plano espiritual de conciencia. Es muy 
difícil hacer que tales criaturas se eleven hasta el plano de la comprensión espiritual, 
pero el Señor Śiva se ocupa de ellas, y por esa razón, como se afirma en los Vedas, él 
es completamente auspicioso. Es así como, por relacionarse con él, incluso esas almas 
caídas pueden elevarse. Es posible ver a veces a grandes personalidades relacionarse 
con almas caídas, no por ningún interés personal, sino para beneficio de esas almas. 
En la creación del Señor hay diversas clases de criaturas vivientes. Unas están en la 
modalidad de la bondad, otras en la modalidad de la pasión, y otras en la modalidad 
de la ignorancia. El Señor Viṣṇu Se ocupa de las personas muy avanzadas que son 
vaiṣṇavas conscientes de Kṛṣṇa, y el Señor Brahmā se ocupa de las personas que están 
muy apegadas a las actividades materiales, pero el Señor Śiva es tan bondadoso que 
se ocupa de las personas que están en la más densa de las ignorancias y que muestran 
un comportamiento inferior al de los animales. Por eso se dice del Señor Śiva que es 
especialmente auspicioso.

tasmaA onmaAd"naATaAya naí"zAAEcaAya äu"ôR$de" / 
d"ÔaA bata mayaA s$aADvaI caAeid"tae par"maeiï"naA //16//

tasmā unmāda-nāthāya    naṣṭa-śaucāya durhṛde
dattā bata mayā sādhvī    codite parameṣṭhinā

tasmai—a él; unmāda-nāthāya—al señor de los fantasmas; naṣṭa-śaucāya—carente 
por completo de limpieza; durhṛde—corazón lleno de cosas desagradables; dattā—fue 
entregada; bata—¡ay!; mayā—por mí; sādhvī—Satī; codite—habiéndolo pedido; 
parameṣṭhinā—el maestro supremo (Brahmā).

a pedido del Señor Brahmā, yo le entregué mi casta hija, aunque él carece por 
completo de limpieza y tiene el corazón lleno de cosas desagradables.

SIGNIFICADO: Los padres tienen el deber de casar a sus hijas con personas adecuadas, 
cuya tradición familiar de limpieza, comportamiento caballeroso, riqueza, posición social, 
etc., se corresponda con la suya propia. Dakṣa estaba arrepentido de haber accedido al 

2.16

TEXTO 16



44   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4 

ruego de Brahmā, su padre, y de haber dado la mano de su hija a una persona que, en 
su estimación, era desagradable. Estaba tan iracundo que ni siquiera estaba dispuesto a 
reconocer que quien se lo había pedido era su propio padre. En lugar de ello, se refirió a 
Brahmā como parameṣṭhī, el maestro supremo del universo; su temperamento iracundo 
y violento ni siquiera le permitía admitir el hecho de que Brahmā era su padre. En otras 
palabras, llegó incluso a acusar a Brahmā de falta de inteligencia, por haberle aconsejado que 
entregase su hermosa hija a aquel desagradable individuo. La ira hace que nos olvidemos 
de todo, y Dakṣa, poseído por la ira, no se contentó con acusar al gran Señor Śiva, sino 
que también criticó al Señor Brahmā, su propio padre, por haberle dado aquel consejo 
tan poco prudente de que entregase su hija al Señor Śiva.

maE‡aeya ovaAca
ivainanâEvaM s$a igAir"zAma‘ataIpamavaisTatama, / 
d"ºaAe'TaApa opas$pa{zya ‚u(Ü": zAæauM ‘aca‚(mae //17//

maitreya uvāca
vinindyaivaṁ sa giriśam    apratīpam avasthitam
dakṣo ’thāpa upaspṛśya    kruddhaḥ śaptuṁ pracakrame

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; vinindya—insultar; evam—así; saḥ—él (Dakṣa); 
giriśam—a Śiva; apratīpam—sin hostilidad alguna; avasthitam—permanecer; 
dakṣaḥ—Dakṣa; atha—ahora; apaḥ—agua; upaspṛśya—lavándose las manos y la boca; 
kruddhaḥ—furioso; śaptum—a maldecir; pracakrame—comenzó a.

El sabio maitreya continuó: Fue así como dakṣa, viendo que el Señor Śiva permane-
cía sentado como si estuviera en contra de él, se lavó las manos y la boca y lo maldijo 
con las siguientes palabras.

@yaM tau de"vayajana wn‰"Aepaen‰"Aid"iBaBaRva: / 
s$ah" BaAgAM na laBataAM de"vaEdeR"vagANAADama: //18//

ayaṁ tu deva-yajana    indropendrādibhir bhavaḥ
saha bhāgaṁ na labhatāṁ    devair deva-gaṇādhamaḥ

ayam—este; tu—pero; deva-yajane—en el sacrificio de los semidioses; indra-upendra-
ādibhiḥ—con Indra, Upendra y los demás; bhavaḥ—Śiva; saha—junto con; bhāgam—
una parte; na—no; labhatām—debe obtener; devaiḥ—con los semidioses; deva-gaṇa-
adhamaḥ—el más bajo de todos los semidioses.

Los semidioses son dignos de participar de las oblaciones del sacrificio, pero el Se-
ñor Śiva, que es el más bajo de todos los semidioses, no debe recibir parte alguna.
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SIGNIFICADO: Esta maldición privaba a Śiva de su parte en las oblaciones de los sacrificios 
védicos. Śrī Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura comenta a este respecto que la maldición 
de Dakṣa liberaba al Señor Śiva de la desdicha de participar en el sacrificio con todos 
los demás semidioses, que eran materialistas. El Señor Śiva es el devoto más elevado de 
la Suprema Personalidad de Dios, y no es apropiado que coma o se siente con personas 
materialistas como los semidioses. De esta manera, la maldición de Dakṣa indirectamente 
era una bendición, pues Śiva no tendría que comer o sentarse con los demás semidioses, 
que eran demasiado materialistas. Gaurakiśora dāsa Bābājī Mahārāja nos dio un ejemplo 
práctico, pues solía sentarse a rezar el mantra Hare Kṛṣṇa al lado de una letrina. Como 
siempre iban a verle muchas personas materialistas, y le molestaban y rompían su rutina 
diaria de oración, para evitar su compañía solía sentarse junto a una letrina, sabiendo 
que las personas materialistas no irían debido a la suciedad y el olor desagradable. Sin 
embargo, Gaurakiśora dāsa Bābājī Mahārāja era tan grande que fue aceptado como maestro 
espiritual por una personalidad tan elevada como Su Divina Gracia Oṁ Viṣṇupāda Śrī 
Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja. La conclusión es que el Señor Śiva 
siguió sus propias pautas de conducta para evitar que las personas materialistas pudieran 
molestarle en su práctica de servicio devocional.

inaiSaDyamaAna: s$a s$ad"syamauKyaE- 
  dR"ºaAe igAir"‡aAya ivas$a{jya zAApama, / 
tasmaAiã"inaS‚(mya ivava{Ü"manyau- 
  jaRgAAma k(AEr"vya inajaM inake(tanama, //19//

niṣidhyamānaḥ sa sadasya-mukhyair
dakṣo giritrāya visṛjya śāpam

tasmād viniṣkramya vivṛddha-manyur
jagāma kauravya nijām niketanam

niṣidhyamānaḥ—rogándosele que no; saḥ—él (Dakṣa); sadasya-mukhyaiḥ—por 
parte de los miembros del sacrificio; dakṣaḥ—Dakṣa; giritrāya—a Śiva; visṛjya—dar; 
śāpam—una maldición; tasmāt—de aquel lugar; viniṣkramya—salir; vivṛddha-
manyuḥ—estando excesivamente iracundo; jagāma—fue; kauravya—¡oh, Vidura!; 
nijam—a su propia; niketanam—casa.

maitreya continuó: mi querido vidura, a pesar de los ruegos de todos los miembros 
de la asamblea de sacrificio, dakṣa, muy iracundo, maldijo al Señor Śiva, salió de la 
asamblea y regresó a su casa.

SIGNIFICADO: La ira es tan perjudicial que, movido por ella, incluso una gran perso-
nalidad como Dakṣa abandonó la asamblea que presidía Brahmā y en la que se habían 
reunido todos los grandes sabios y personas santas y piadosas. Todos ellos le pidieron 
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que no se fuese, pero él, furioso, se marchó, pensando que aquel auspicioso lugar no 
era bueno para él. Enorgulleciéndose de su elevada posición, pensó que nadie tenía 
argumentos mejores que los suyos. Según parece, todos los miembros de la asamblea, 
incluso el Señor Brahmā, le pidieron que no se enfadase y que se quedase con ellos, 
pero él se fue, a pesar de todos los ruegos. Ese es el efecto de la cruel ira. Por esa razón, 
a aquellos que deseen hacer progresos tangibles en el cultivo de conciencia espiritual, 
en el Bhagavad-gītā se les aconseja que se abstengan de tres cosas: la lujuria, la ira y la 
modalidad de la pasión. De hecho, podemos ver lo locos que se vuelven los hombres 
debido a la lujuria, la ira y la pasión, incluso hombres de la talla de Dakṣa. Hasta su 
mismo nombre, Dakṣa, sugiere que él era experto en actividades materiales, pero a 
pesar de ello, debido al odio que sentía hacia una personalidad tan santa como Śiva, 
sufrió el ataque de esos tres enemigos, es decir, la ira, la lujuria y la pasión. Por esa 
razón, el Señor Caitanya nos ha aconsejado que seamos muy cuidadosos de no ofender 
a los vaiṣṇavas. Comparó la ofensa contra un vaiṣṇava con un elefante enloquecido. 
Tal como un elefante enloquecido puede causar cualquier calamidad, una persona que 
ofende a un vaiṣṇava puede cometer cualquier acción abominable.

ivaÁaAya zAApaM igAir"zAAnaugAAƒaNAI- 
  naRnd"Iìr"Ae r"AeSak(SaAyaäU"iSata: / 
d"ºaAya zAApaM ivas$as$ajaR d"Aç&NAM 
  yae caAnvamaAedM"stad"vaAcyataAM iã"jaA: //20//

vijñāya śāpaṁ giriśānugāgraṇīr
nandīśvaro roṣa-kaṣāya-dūṣitaḥ

dakṣāya śāpaṁ visasarja dāruṇaṁ
ye cānvamodaṁs tad-avācyatāṁ dvijāḥ

vijñāya—entender; śāpam—la maldición; giriśa—de Śiva; anuga-agraṇīḥ—uno de los 
principales seguidores; nandīśvaraḥ—Nandīśvara; roṣa—ira; kaṣāya—rojo; dūṣitaḥ—
cegado; dakṣāya—a Dakṣa; śāpam—una maldición; visasarja—dio; dāruṇam—áspero; 
ye—quien; ca—y; anvamodan—toleraron; tat-avācyatām—la maldición de Śiva; 
dvijāḥ—los brāhmaṇas.

Nandīśvara, uno de los principales seguidores del Señor Śiva, al darse cuenta de que 
su señor había sido maldecido, se llenó de ira. Sus ojos enrojecieron, y se dispuso 
a maldecir a dakṣa y a todos los brāhmaṇas que, estando allí presentes, habían 
consentido que dakṣa maldijese a Śiva con ásperas palabras.

SIGNIFICADO: Hay una polémica que viene de muy atrás entre algunos vaiṣṇavas 
neófitos y los sivaístas; siempre están peleándose. Es posible que algunos de los 
brāhmaṇas allí presentes disfrutasen con las ásperas palabras de la maldición de Dakṣa, 
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pues hay brāhmaṇas que no admiran demasiado al Señor Śiva, lo cual se debe a que 
ignoran lo excelso de su posición. A Nandīśvara le afectó la maldición, pero no siguió 
el ejemplo del Señor Śiva, que también se encontraba allí presente. El Señor Śiva pudo 
haber respondido a Dakṣa con otra maldición, pero guardó silencio y fue tolerante; sin 
embargo, Nandīśvara no toleró, pues era su seguidor, y como tal, estaba en su derecho 
al no tolerar un insulto contra su amo. Pero no debió haber maldecido a los brāhmaṇas 
que se encontraban presentes. Todo se complicó tanto que los que no eran lo bastante 
fuertes olvidaron su posición, de modo que la gran asamblea degeneró en un intercam-
bio de maldiciones. En otras palabras, el ámbito material es tan inestable que incluso 
personalidades como Nandīśvara, Dakṣa y muchos de los brāhmaṇas allí presentes, se 
contaminaron con aquella atmósfera cargada de ira.

ya WtanmatyaRmauiÚ"zya BagAvatya‘aitaåu"ih" / 
åu"÷tyaÁa: pa{Tagä{"ií"staÔvataAe ivamauKaAe Bavaeta, //21//

ya etan martyam uddiśya    bhagavaty apratidruhi
druhyaty ajñaḥ pṛthag-dṛṣṭis    tattvato vimukho bhavet

yaḥ—quien (Dakṣa); etat martyam—el cuerpo; uddiśya—con respecto a; bhagavati—a 
Śiva; apratidruhi—quien no es envidioso; druhyati—tiene envidia; ajñaḥ—personas 
poco inteligentes; pṛthak-dṛṣṭiḥ—la visión dual; tattvataḥ—de conocimiento trascen-
dental; vimukhaḥ—privado; bhavet—que quede.

todo aquel que haya aceptado a dakṣa como la personalidad más importante, 
desdeñando al Señor Śiva debido a la envidia, tiene poca inteligencia, y por tener 
una visión dual de las cosas, se verá privado de conocimiento trascendental.

SIGNIFICADO: La primera maldición de Nandīśvara fue que todos los partidarios 
de Dakṣa se verían privados de conocimiento trascendental, pues habían cometido la 
necedad de identificarse con el cuerpo, apoyando a una persona que no tenía conoci-
miento trascendental. Nandīśvara dijo que Dakṣa se identificaba con el cuerpo, como 
todos los materialistas, y que estaba tratando de obtener todo tipo de comodidades 
para el cuerpo. Estaba demasiado apegado a todo lo relacionado con el cuerpo, como 
la esposa, los hijos, el hogar, etc., todo lo cual es diferente del alma. Por consiguiente, 
la maldición de Nandiśvara consistió en que todo aquel que hubiera apoyado a Dakṣa, 
se vería privado del conocimiento trascendental del alma, y con ello, del conocimiento 
acerca de la Suprema Personalidad de Dios.

gA{he"Sau kU(q%DamaeRSau s$a·(Ae ƒaAmyas$auKaecC$yaA / 
k(maRtan‡aM ivatanautae vaed"vaAd"ivapaªaDaI: //22//
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gṛheṣu kūṭa-dharmeṣu    sakto grāmya-sukhecchayā
karma-tantraṁ vitanute    veda-vāda-vipanna-dhīḥ

gṛheṣu—en la vida familiar; kūṭa-dharmeṣu—religiosidad fingida; saktaḥ—siendo 
atraído; grāmya-sukha-icchayā—por el deseo de felicidad material; karma-tantram—
actividades fruitivas; vitanute—realiza; veda-vāda—por las explicaciones de los Vedas; 
vipanna-dhīḥ—perdiéndose la inteligencia.

Una vida familiar que pasa por ser religiosa pero en la que predomina la atracción 
por la felicidad material, y por consiguiente, la atracción por las explicaciones 
superficiales de los Vedas, despoja de su inteligencia al jefe de familia y hace que se 
apegue a las actividades fruitivas como si fuesen la única realidad.

SIGNIFICADO: Las personas que se identifican con la existencia corporal, están ape-
gadas a las actividades fruitivas que se explican en las Escrituras védicas. Por ejemplo, 
en los Vedas se dice que aquel que observe el voto de cāturmāsya obtendrá felicidad 
eterna en el reino celestial. En el Bhagavad-gītā se dice que ese florido lenguaje de 
los Vedas atrae principalmente a las personas que se identifican con el cuerpo. Para 
ellas, una felicidad como la de los planetas celestiales lo es todo; ignoran que más allá 
se encuentra el reino espiritual, el reino de Dios, y no saben que es posible acceder a 
él. Están, pues, desprovistos de conocimiento trascendental. Esas personas son muy 
cuidadosas en observar las reglas y regulaciones de la vida familiar, con la intención de 
elevarse a la Luna o a otros planetas celestiales en su próxima vida. Aquí se explica que 
esas personas están apegadas a grāmya-sukha, que significa «felicidad material», y no 
saben que existe la vida espiritual eterna y bienaventurada.

bauÜ"YaA par"AiBaDyaAiyanyaA ivasma{taAtmagAita: pazAu: / 
ñIk(Ama: s$aAe'stvaitatar"AM d"ºaAe bastamauKaAe'icar"Ata, //23//

buddhyā parābhidhyāyinyā    vismṛtātma-gatiḥ paśuḥ
strī-kāmaḥ so ’stv atitarāṁ    dakṣo basta-mukho ’cirāt

buddhyā—por medio de la inteligencia; para-abhidhyāyinyā—creyendo que el cuerpo 
es el ser; vismṛta-ātma-gatiḥ—habiendo olvidado el conocimiento de Viṣṇu; paśuḥ—un 
animal; strī-kāmaḥ—apegado a la vida sexual; saḥ—él (Dakṣa); astu—que; atitarām—
excesivo; dakṣaḥ—Dakṣa; basta-mukhaḥ—la cabeza de una cabra; acirāt—en muy 
poco tiempo.

dakṣa cree que el cuerpo es la única realidad. ha olvidado el viṣṇu-pāda, o viṣṇu-
gati, y lo único que le importa es la vida sexual. Por ello, dentro de poco tiempo 
tendrá cabeza de cabra.
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ivaâAbauiÜ"r"ivaâAyaAM k(maRmayyaAmas$aAE jax": / 
s$aMs$ar"intvah" yae caAmaumanau zAvaARvamaAinanama, //24//

vidyā-buddhir avidyāyāṁ    karmamayyām asau jaḍaḥ
saṁsarantv iha ye cāmum    anu śarvāvamāninam

vidyā-buddhiḥ—educación e inteligencia materialistas; avidyāyām—en nesciencia; 
karma-mayyām—hecha de actividades fruitivas; asau—él (Dakṣa); jaḍaḥ—torpes; 
saṁsarantu—que sigan naciendo una y otra vez; iha—aquí, en este mundo; ye—quie-
nes; ca—y; amum—a Dakṣa; anu—seguir; śarva—Śiva; avamāninam—insultar.

Con el cultivo de una educación y una inteligencia materialistas, algunas personas 
se han vuelto tan torpes como materia muerta, y se enredan como ignorantes en las 
actividades fruitivas. Personas de esa clase han insultado al Señor Śiva intenciona-
damente. Que sigan en el ciclo continuo de nacimientos y muertes.

SIGNIFICADO: Las tres maldiciones que hasta aquí se citan son suficientes para hacer 
que sus víctimas sean tan torpes como las piedras, carezcan de conocimiento espiritual, 
y persigan la educación material, que es nesciencia. Después de pronunciar esas tres 
maldiciones, Nandīśvara maldijo a los brāhmaṇas a continuar en el ciclo de nacimien-
tos y muertes, por haber respaldado la blasfemia de Dakṣa contra el Señor Śiva.

igAr": ™autaAyaA: pauiSpaNyaA maDaugAnDaena BaUir"NAA / 
ma§aA caAenmaiTataAtmaAna: s$ammau÷ntau h"r"iã"Sa: //25//

giraḥ śrutāyāḥ puṣpiṇyā    madhu-gandhena bhūriṇā
mathnā conmathitātmānaḥ    sammuhyantu hara-dviṣaḥ

giraḥ—palabras; śrutāyāḥ—de los Vedas; puṣpiṇyāḥ—floridas; madhu-gandhena—con 
el aroma de la miel; bhūriṇā—pródigas; mathnā—encantadoras; ca—y; unmathita-
ātmānaḥ—cuyas mentes se han embrutecido; sammuhyantu—que permanezcan ape-
gados; hara-dviṣaḥ—envidiosos del Señor Śiva.

Que quienes envidian al Señor Śiva, embrutecidos a causa de la atracción que sien-
ten por el florido lenguaje de las encantadoras promesas de los Vedas, permanezcan 
apegados siempre a las actividades fruitivas.

SIGNIFICADO: Las promesas védicas de elevación a los planetas superiores para gozar 
de un mejor nivel de vida materialista se comparan con un lenguaje florido, porque en 
las flores hay aroma, es cierto, pero no dura mucho tiempo. En la flor hay miel, pero 
esa miel no es eterna.
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s$avaRBaºaA iã"jaA va{ÔyaE Da{taivaâAtapaAe˜ataA: / 
ivaÔade"he"in‰"yaAr"AmaA yaAcak(A ivacar"intvah" //26//

sarva-bhakṣā dvijā vṛttyai    dhṛta-vidyā-tapo-vratāḥ
vitta-dehendriyārāmā    yācakā vicarantv iha

sarva-bhakṣāḥ—comiendo de todo; dvijāḥ—los brāhmaṇas; vṛttyai—para mantener 
el cuerpo; dhṛta-vidyā—siguiendo el sendero de la educación; tapaḥ—austeridad; 
vratāḥ—y votos; vitta—dinero; deha—el cuerpo; indriya—los sentidos; ārāmāḥ—la 
satisfacción; yācakāḥ—como mendigos; vicarantu—que vaguen; iha—aquí.

Estos brāhmaṇas aceptan el sendero de la educación, la austeridad y los votos, solo 
como un medio de ganarse el sustento. No podrán distinguir entre lo que se debe 
y lo que no se debe comer. Conseguirán dinero, mendigando de puerta en puerta, 
buscando solamente la satisfacción del cuerpo.

SIGNIFICADO: La tercera maldición de Nandīśvara a los brāhmaṇas que respaldaron 
a Dakṣa tiene plena vigencia en la era de Kali. Los que llevan el título de brāhmaṇa 
han dejado de interesarse por entender la naturaleza del Brahman Supremo, aunque 
brāhmaṇa significa «aquel que ha obtenido conocimiento del Brahman». En el 
Vedānta-sūtra se afirma también: athāto brahma-jijñāsā: La finalidad de la forma 
humana de vida es obtener la experiencia directa del Brahman Supremo, la Verdad 
Absoluta; en otras palabras, la finalidad de la vida humana es que nos elevemos a la 
posición de brāhmaṇas. Por desgracia, los brāhmaṇas de ahora, o por mejor decir, 
los supuestos brāhmaṇas nacidos en familias que originalmente sí eran brahmínicas, 
aunque han dejado de lado los deberes propios de su ocupación como brāhmaṇas, no 
permiten que otros se encarguen de ejecutarlos. Las cualidades de los brāhmaṇas se 
enumeran en las Escrituras, en el Śrīmad-Bhāgavatam, el Bhagavad-gītā y todas las 
demás Escrituras védicas. El título y la posición de brāhmaṇa no son hereditarios. 
Pero cuando una persona procedente de una familia no brāhmaṇa (por ejemplo, 
alguien que nace en familia de śūdras) trate de llegar a ser brāhmaṇa cultivando las 
cualidades necesarias bajo la instrucción de un maestro espiritual genuino, esos mal 
llamados brāhmaṇas pondrán peros. Esos brāhmaṇas, habiendo sido maldecidos por 
Nandīśvara, en realidad no son capaces siquiera de distinguir entre lo que se puede y 
lo que no se puede comer, y viven solamente para mantener a su familia y su propio 
cuerpo material perecedero. Esas almas condicionadas caídas no son dignas de recibir 
el nombre de brāhmaṇas, pero en Kali-yuga pretenden serlo, y si alguien trata since-
ramente de alcanzar las cualidades brahmínicas, ponen obstáculos en su progreso. Esa 
es la situación en esta era. Caitanya Mahāprabhu censuró enérgicamente ese principio. 
En su conversación con Rāmānanda Rāya, dijo que, sin considerar su nacimiento en 
familia brāhmaṇa o en familia śūdra, ni el hecho de que esté casado o sea sannyāsī, 
aquel que conoce la ciencia de Kṛṣṇa es un maestro espiritual. Caitanya Mahāprabhu 
tuvo muchos discípulos supuestamente śūdras, como Haridāsa Ṭhākura y Rāmānanda 
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Rāya. Incluso los Gosvāmīs, los principales discípulos del Señor Caitanya, habían sido 
expulsados de la comunidad brāhmaṇa, pero Caitanya Mahāprabhu, por Su gracia, 
hizo de ellos vaiṣṇavas de primera categoría.

tasyaEvaM vad"ta: zAApaM ™autvaA iã"jaku(laAya vaE / 
Ba{gAu: ‘atyas$a{jacC$ApaM “aöd"NxM" äu"r"tyayama, //27//

tasyaivaṁ vadataḥ śāpaṁ    śrutvā dvija-kulāya vai
bhṛguḥ pratyasṛjac chāpaṁ    brahma-daṇḍam duratyayam

tasya—su (de Nandīśvara); evam—así; vadataḥ—palabras; śāpam—la maldición; 
śrutvā—escuchando; dvija-kulāya—a los brāhmaṇas; vai—ciertamente; bhṛguḥ—
Bhṛgu; pratyasṛjat—hizo; śāpam—una maldición; brahma-daṇḍam—el castigo de un 
brāhmaṇa; duratyayam—insuperable.

Cuando Nandīśvara lanzó esta maldición contra los brāhmaṇas de casta, el sabio 
Bhṛgu reaccionó condenando a los seguidores del Señor Śiva con esta fortísima 
maldición brahmínica.

SIGNIFICADO: La palabra duratyaya se emplea especialmente como calificativo de 
brahma-daṇḍa, «la maldición de un brāhmaṇa». La maldición de un brāhmaṇa es algo 
muy poderoso; por eso se la califica de duratyaya, «insuperable». Tal como el Señor 
afirma en el Bhagavad-gītā, las rígidas leyes de la naturaleza son insuperables; de la 
misma manera, la maldición que lanza un brāhmaṇa también es insuperable. Pero el 
Bhagavad-gītā dice también que en el mundo material tanto las maldiciones como las 
bendiciones, al fin y al cabo, son creaciones materiales. El Caitanya-caritāmṛta con-
firma que tanto lo que se considera bendición como las supuestas maldiciones de este 
mundo material están al mismo nivel, pues ambas cosas son materiales. Para liberarnos 
de esa contaminación material, debemos refugiarnos en la Suprema Personalidad 
de Dios, como se recomienda en el Bhagavad-gītā (7.14): mām eva ye prapadyante 
māyām etāṁ taranti te. El mejor camino consiste en trascender todas las maldiciones 
y bendiciones materiales, refugiarse en el Señor Supremo, Kṛṣṇa, y permanecer en 
una posición trascendental. Las personas que se han refugiado en Kṛṣṇa son siempre 
pacíficas; ni tratan de maldecir a nadie, ni nadie las maldice nunca a ellas. Esa es la 
posición trascendental.

Bava˜ataDar"A yae ca yae ca taAna, s$amanau˜ataA: / 
paASaiNx"nastae Bavantau s$acC$Añpair"painTana: //28//

bhava-vrata-dharā ye ca    ye ca tān samanuvratāḥ
pāṣaṇḍinas te bhavantu    sac-chāstra-paripanthinaḥ
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bhava-vrata-dharāḥ—hacer el voto de satisfacer al Señor Śiva; ye—quien; ca—y; 
ye—quien; ca—y; tān—esos principios; samanuvratāḥ—seguir; pāṣaṇḍinaḥ—ateos; 
te—ellos; bhavantu—que se vuelvan; sat-śāstra-paripanthinaḥ—desviados de los man-
damientos trascendentales de las Escrituras.

Ciertamente, aquel que haga el voto de satisfacer al Señor Śiva o siga principios de 
ese tipo, se volverá un ateo y se desviará de los mandamientos trascendentales de 
las Escrituras.

SIGNIFICADO: A veces vemos devotos del Señor Śiva que imitan las características 
del Señor Śiva. El Señor Śiva, por ejemplo, bebió un océano de veneno, y algunos de 
sus seguidores, imitándole, toman drogas como la gāñjā (marihuana). La maldición 
de este verso condena a todo el que siga esos principios a ser un ateo y a volverse 
en contra de los principios regulativos védicos. Se dice que esos devotos del Señor 
Śiva serán sac-chāstra-paripanthinaḥ, lo cual significa «contrarios a la conclusión 
del śāstra, las Escrituras». Esto se confirma también en el Padma Purāṇa. El 
Señor Śiva recibió de la Suprema Personalidad de Dios la orden de predicar la 
filosofía impersonal o māyāvāda, la cual, como la filosofía nihilista predicada por 
el Señor Buddha, fue concebida con una finalidad concreta, que se menciona en 
los śāstras.

A veces se hace necesario predicar una doctrina filosófica que vaya en contra de la 
conclusión de los Vedas. En el Śiva Purāṇa se explica que el Señor Śiva dijo a Pārvatī 
que en Kali-yuga descendería en un cuerpo de brāhmaṇa para predicar la filosofía 
māyāvāda. Por eso nos encontramos con que la mayoría de los adoradores de Śiva 
siguen la filosofía māyāvāda. El propio Señor Śiva dice: māyāvādam asac-chāstram. 
Asat-śāstra, como aquí se explica, es la doctrina del impersonalismo māyāvāda, 
es decir, la doctrina de llegar a ser uno con el Supremo. La maldición de Bhṛgu 
Muni condena a las personas que adoren al Señor Śiva a volverse seguidores de esa 
filosofía asat-śāstra māyāvāda, que trata de establecer que la Suprema Personalidad 
de Dios es impersonal. Además de eso, parte de los seguidores del Señor Śiva llevan 
una vida diabólica. El Śrīmad-Bhāgavatam y el Nārada-pañcarātra son Escrituras 
autorizadas que se consideran sat-śāstra, es decir, Escrituras que llevan al sendero 
de la comprensión directa de Dios. Los asat-śāstras son exactamente lo contrario.

naí"zAAEcaA maUX#iDayaAe jaq%ABasmaAisTaDaAir"NA: / 
ivazAntau izAvad"IºaAyaAM ya‡a dE"vaM s$aur"As$avama, //29//

naṣṭa-śaucā mūḍha-dhiyo    jaṭā-bhasmāsthi-dhāriṇaḥ
viśantu śiva-dīkṣāyāṁ    yatra daivaṁ surāsavam

naṣṭa-śaucāḥ—habiendo abandonado la limpieza; mūḍha-dhiyaḥ—necios; jaṭā-
bhasma-asthi-dhāriṇaḥ—llevando el pelo largo, cenizas y huesos; viśantu—que entren; 
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śiva-dīkṣāyām—en la iniciación en el culto a Śiva; yatra—donde; daivam—son espiri-
tuales; sura-āsavam—vino y licores.

Los que hacen el voto de adorar al Señor Śiva son tan necios que lo imitan dejándose 
el pelo largo. Una vez iniciados en el culto al Señor Śiva, prefieren mantenerse a 
base de vino, carne y otras cosas por el estilo.

SIGNIFICADO: Darse al vino, comer carne, dejarse el pelo largo, no bañarse todos los 
días y fumar gāñjā (marihuana) son algunos de los hábitos que adoptan las criaturas 
necias que no siguen regulaciones en la vida. Semejante comportamiento les priva de 
conocimiento trascendental. Uno de los procesos de la ceremonia de iniciación en el 
mantra de Śiva es el mudrikāṣṭaka, en el cual a veces se recomienda al aspirante que 
establezca su asiento sobre la vagina y que, de esa manera, desee el nirvāṇa, la disolu-
ción de la existencia. En ese proceso de adoración es necesario utilizar vino, o a veces, 
miel de palma fermentada. Esto se explica en el Śiva-āgama, una Escritura acerca del 
método de adoración de Śiva.

“aö ca “aAöNAAMêEva yaâUyaM pair"inand"Ta / 
s$aetauM ivaDaAr"NAM pauMs$aAmata: paASaNx"maAi™ataA: //30//

brahma ca brāhmaṇāṁś caiva    yad yūyaṁ parinindatha
setuṁ vidhāraṇaṁ puṁsām    ataḥ pāṣaṇḍam āśritāḥ

brahma—los Vedas; ca—y; brāḥmaṇān—los brāhmaṇas; ca—y; eva—ciertamente; 
yat—puesto que; yūyam—tú; parinindatha—blasfemas; setum—principios védi-
cos; vidhāraṇam—sosteniendo; puṁsām—de la humanidad; ataḥ—por lo tanto; 
pāṣaṇḍam—ateísmo; āśritāḥ—te has refugiado.

Bhṛgu muni continuó: Puesto que blasfemas contra los Vedas y los brāhmaṇas, que 
son seguidores de los principios védicos, debe entenderse que ya te has refugiado en 
la doctrina del ateísmo.

SIGNIFICADO: Al maldecir a Nandīśvara, Bhṛgu Muni dijo que él y los demás segui-
dores de Śiva se degradarían hasta el ateísmo, pero no solo por su maldición, sino por 
haber blasfemado de los Vedas, que son la fuente de la civilización humana, lo cual 
equivalía a haber caído ya al nivel de los ateos. La civilización humana se basa en las 
divisiones cualitativas de orden social, es decir, la clase inteligente, la clase militar, la 
clase productiva y la clase laboral. Los Vedas aportan la guía correcta para el progreso 
en el cultivo espiritual, en crecimiento económico y en la regulación del principio de 
complacencia de los sentidos, de tal modo que finalmente la persona pueda liberarse 
de la contaminación material y pasar al estado de identificación espiritual verdadera 
(ahaṁ brahmāsmi). Mientras estamos sometidos a la contaminación de la existencia 
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material, vamos cambiando de cuerpo, desde el nivel de los acuáticos hasta la posición 
de Brahmā, pero la forma humana es el grado más elevado de perfección de la vida en 
el mundo material. Los Vedas nos dan normas para que podamos elevarnos en nuestra 
siguiente vida. Los Vedas son la madre de esas instrucciones, y los brāhmaṇas, las per-
sonas que tienen conocimiento de los Vedas, son el padre. De modo que es natural que 
quien blasfeme contra los Vedas y los brāhmaṇas caiga al nivel del ateísmo. La palabra 
sánscrita que se emplea es nāstika, que se refiere al que no cree en los Vedas, sino que 
se inventa su propio sistema de religión. Śrī Caitanya Mahāprabhu ha dicho que los 
seguidores del sistema religioso budista son nāstikas. Para establecer Su doctrina de 
la no violencia, el Señor Buddha Se negó de plano a creer en los Vedas, y más adelante 
Śaṅka rācā rya detuvo la difusión de ese sistema religioso en la India y lo obligó a salir 
de la India. Aquí se afirma: brahma ca brāhmaṇān. Brahma significa los Vedas. Ahaṁ 
brahmāsmi significa «poseo conocimiento completo». El aforismo védico dice que de-
bemos pensar que somos Brahman, pues en realidad somos Brahman. Si condenamos 
la ciencia espiritual védica, brahma, y a los maestros espirituales de la ciencia espiritual, 
los brāhmaṇas, ¿en qué se basa entonces la civilización humana? Bhṛgu Muni dijo: 
«No es mi maldición lo que les convertirá en ateos; se están basando en el principio del 
ateísmo ya ahora. Por lo tanto, están condenados».

WSa Wva ih" laAek(AnaAM izAva: panTaA: s$anaAtana: / 
yaM paUvaeR caAnaus$antasTauyaRt‘amaANAM janaAdR"na: //31//

eṣa eva hi lokānāṁ    śivaḥ panthāḥ sanātanaḥ
yaṁ pūrve cānusantasthur    yat-pramāṇaṁ janārdanaḥ

eṣaḥ—los Vedas; eva—ciertamente; hi—para; lokānām—de todo el mundo; śivaḥ—
auspicioso; panthāḥ—sendero; sanātanaḥ—eterno; yam—el cual (sendero védico); 
pūrve—en el pasado; ca—y; anusantasthuḥ—seguido estrictamente; yat—en el cual; 
pramāṇam—la prueba; janārdanaḥ—Janārdana.

Los Vedas dan los principios regulativos eternos para el progreso auspicioso de la 
civilización humana, principios que en el pasado se siguieron estrictamente. La Su-
prema Personalidad de dios, que recibe el nombre de Janārdana, el bienqueriente 
de todas las entidades vivientes, es la prueba concluyente de este principio.

SIGNIFICADO: Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios, ha proclamado en el 
Bhagavad-gītā que Él es el padre de todas las entidades vivientes sin excepción. Hay 8 
400 000 especies de formas de vida diferentes, y el Señor Kṛṣṇa proclama que Él es el 
padre de todas ellas. Todas las entidades vivientes son partes integrales de la Suprema 
Personalidad de Dios, hijos del Señor, y como viven convencidas de que son los señores 
de la naturaleza material, se les dan los Vedas, para que les sirvan de guía y se beneficien. 
Por esta razón, los Vedas reciben el calificativo de apauruṣeya, pues no fueron escritos 
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por ningún hombre o semidiós, ni siquiera por la primera criatura viviente, Brahmā, 
que no es ni el creador ni el autor de los Vedas. Él es también un ser viviente de este 
mundo material; por lo tanto, por sí mismo no tiene poder para escribir o hablar los 
Vedas. En el mundo material, toda entidad viviente tiene cuatro defectos: comete erro-
res, confunde una cosa con otra, engaña, y tiene sentidos imperfectos. Sin embargo, 
los Vedas no han sido escritos por ninguna criatura viviente del mundo material. Por 
eso se dice que son apauruṣeya. Nadie puede remontarse hasta el origen de los Vedas. 
Por supuesto, la civilización moderna no cuenta con ninguna historia cronológica del 
mundo ni del universo, y no puede presentar hechos históricos auténticos de más de 
tres mil años de antigüedad. Nadie ha podido remontarse nunca a la época en que se 
escribieron los Vedas, porque no fueron escritos por ningún ser viviente del mundo 
material. Todos los demás sistemas de conocimiento fueron escritos o hablados por 
hombres y semidioses, que son producto de la creación material, y por lo tanto, tienen 
defectos. Pero el Bhagavad-gītā es apauruṣeya, pues no fue hablada por ningún ser hu-
mano ni semidiós de la creación material; fue hablada por el Señor Kṛṣṇa, que está más 
allá de la creación material. Esto lo aceptan eruditos tan poderosos como Śaṅka rācā 
rya, por no nombrar a otros ācāryas, como Rāmānujācārya y Madhvācārya. Śaṅka rācā 
rya ha aceptado que Nārāyaṇa y Kṛṣṇa son trascendentales, y el propio Señor Kṛṣṇa 
ha establecido también en el Bhagavad-gītā: ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ 
pravartate: «Yo soy el origen de todo; todo emana de Mí». Él es el creador de toda la 
manifestación material, incluyendo a Brahmā, a Śiva y a todos los semidioses, pues 
todo ha emanado de Él. Él dice también que la finalidad de los Vedas es entenderle a Él 
(vedaiś ca sarvair aham eva vedy aḥ). Él es veda-vit, el conocedor original de los Vedas, 
y vedānta-kṛt, el compilador del Vedānta. Los Vedas no son obra de Brahmā.

Al principio del Śrīmad-Bhāgavatam se establece: tene brahma hṛdā: La Verdad 
Absoluta Suprema, la Personalidad de Dios, impartió el conocimiento védico a Brahmā 
a través del corazón. Por consiguiente, el conocimiento védico está libre de los cuatro 
defectos, a saber: error, ilusión, engaño e imperfección. La prueba de ello es que fue 
hablado por la Suprema Personalidad de Dios, Janārdana, y se ha seguido desde tiempo 
inmemorial, comenzando con Brahmā. En la India, la población de alto nivel cultural 
ha seguido la religión y los principios védicos desde tiempo inmemorial; nadie puede 
remontarse hasta el origen de la religión védica. Por lo tanto, es sanātana, y cualquier 
blasfemia contra los Vedas entra en el campo del ateísmo. Se explica que los Vedas son 
setu, es decir, «un puente». Quien desee alcanzar la existencia espiritual, tiene que atra-
vesar un océano de nesciencia. Los Vedas son el puente por el que se puede atravesar 
ese gran océano.

Los Vedas explican cómo organizar la raza humana en cuatro divisiones, según 
las cualidades y la capacidad de trabajo. Se trata de un sistema muy científico, que 
también es sanātana, ya que es imposible remontarse a sus orígenes y no tiene final. 
Nadie puede detener el sistema de varṇa y āśrama, el sistema de castas y divisiones. Por 
ejemplo, aceptemos o no la designación de brāhmaṇa, en la sociedad hay una clase, que 
recibe el nombre de clase intelectual, que está interesada en el entendimiento espiritual 
y la filosofía. De la misma manera, hay una clase de hombres interesada en administrar 
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y gobernar a los demás. En el sistema védico, esos hombres de espíritu marcial se 
denominan kṣatriyas. Hay, igualmente, en todas partes, una clase de hombres que están 
interesados en el crecimiento económico, los negocios, la industria y el dinero; son los 
vaiśyas. Y hay además otra clase de hombres que ni son inteligentes, ni tienen espíritu 
marcial, ni capacidad para el crecimiento económico, pero que simplemente pueden 
servir a las demás clases; son los śūdras, la clase trabajadora. Este sistema es sanātana: 
procede del principio de los tiempos y continuará hasta el final. No hay poder en el 
mundo que lo pueda detener. Por lo tanto, como ese sistema de sanātana-dharma es 
eterno, siguiendo los principios védicos podemos alcanzar el nivel de vida espiritual 
más elevado.

Se afirma que los sabios de la antigūedad seguían ese sistema; seguir el sistema vé-
dico consiste en respetar las normas de etiqueta social básicas. Pero los seguidores del 
Señor Śiva, que son borrachos, adictos a las drogas y a la vida sexual, que no se bañan y 
fuman gāñjā, van contra toda norma humana de conducta civilizada. La conclusión es 
que las mismas personas que se rebelan contra los principios védicos son la prueba de 
que los Vedas son la autoridad, pues al no seguir esos principios, se comportan como 
animales. Esas personas embrutecidas son, de por sí, la prueba de la supremacía de las 
regulaciones védicas.

taä," “aö par"maM zAuÜM" s$ataAM vatmaR s$anaAtanama, / 
ivagA÷R yaAta paASaNxM" dE"vaM vaAe ya‡a BaUtar"Aq%. //32//

tad brahma paramaṁ śuddhaṁ    satāṁ vartma sanātanam
vigarhya yāta pāṣaṇḍaṁ    daivāṁ vo yatra bhūta-rāṭ

tat—ese; brahma—Veda; paramam—supremo; śuddham—puro; satām—de las perso-
nas santas; vartma—sendero; sanātanam—eterno; vigarhya—blasfemar; yāta—debes 
ir; pāṣaṇḍam—al ateísmo; daivam—deidad; vaḥ—su; yatra—donde; bhūta-rāṭ—el 
señor de los bhūtas.

En verdad que ustedes, los seguidores de Bhūtapati, el Señor Śiva, sin la menor 
duda descenderán hasta el nivel del ateísmo por blasfemar contra los principios de 
los Vedas, que son el sendero puro y supremo de las personas santas.

SIGNIFICADO: Aquí se describe al Señor Śiva como bhūta-rāṭ. Los fantasmas y los que 
están bajo la influencia de la modalidad material de la ignorancia reciben el nombre de 
bhūtas, de modo que bhūta-rāṭ se refiere al líder de las criaturas situadas en el nivel más 
bajo de las modalidades materiales de la naturaleza. Otro significado de bhūta es «todo 
ser nacido» o «cosa producida», de manera que, en este sentido, se puede considerar al 
Señor Śiva como el padre del mundo material. Por supuesto, en el verso Bhṛgu Muni 
habla del Señor Śiva como líder de las criaturas más bajas. Las características de los 
hombres de más baja clase se han enumerado ya: no se bañan, se dejan el pelo largo, 
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y son adictos a las drogas, el alcohol, el tabaco, etc. Comparado con el sendero de los 
seguidores de Bhūtarāṭ, el sistema védico es sin lugar a dudas excelente, pues considera 
que la elevación de las personas al plano de la vida espiritual es el principio supremo y 
eterno de la civilización humana. Quien critica los principios védicos o blasfema contra 
ellos cae al plano del ateísmo.

maE‡aeya ovaAca
tasyaEvaM vad"ta: zAApaM Ba{gAAe: s$a BagAvaAna, Bava: / 
inaê‚(Ama tata: ik(iÂaiã"manaA wva s$aAnaugA: //33//

maitreya uvāca
tasyaivaṁ vadataḥ śāpaṁ    bhṛgoḥ sa bhagavān bhavaḥ
niścakrāma tataḥ kiñcid    vimanā iva sānugaḥ

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; tasya—de él; evam—así; vadataḥ—siendo pronuncia-
das; śāpam—maldición; bhṛgoḥ—de Bhṛgu; saḥ—él; bhagavān—el que posee todas las 
opulencias; bhavaḥ—el Señor Śiva; niścakrāma—se fue; tataḥ—de allí; kiñcit—en cierta 
medida; vimanāḥ—apenado; iva—como; sa-anugaḥ—seguido por sus discípulos.

El sabio maitreya dijo: ante este intercambio de maldiciones entre sus seguidores 
y los partidarios de dakṣa y de Bhṛgu, el Señor Śiva se entristeció mucho. Sin decir 
nada, abandonó el lugar del sacrificio, seguido por sus discípulos.

SIGNIFICADO: En este verso se habla del excelente carácter del Señor Śiva. A pesar 
del intercambio de maldiciones entre los partidarios de Dakṣa y los suyos propios, Śiva, 
que es el más grande de los vaiṣṇavas, se mantuvo tan equilibrado que no dijo nada. 
El vaiṣṇava siempre es tolerante, y el carácter del Señor Śiva, a quien se considera el 
vaiṣṇava más elevado, es excelente, como se demuestra en esta situación. Se sintió triste 
porque sabía que aquellas personas, tanto sus hombres como los de Dakṣa, se estaban 
maldiciendo unos a otros sin necesidad, carentes por completo de interés en la vida 
espiritual. Desde su punto de vista vaiṣṇava, nadie era superior ni inferior. Como se 
afirma en el Bhagavad-gītā (5.18): paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ: El erudito perfecto no con-
sidera a nadie mejor ni peor, puesto que ve a todos desde el plano espiritual. Así pues, 
para impedir que Bhṛgu Muni y su seguidor, Nandīśvara, siguieran maldiciéndose de 
aquella manera, el Señor Śiva no tuvo más remedio que irse.

tae'ipa ivaìs$a{ja: s$a‡aM s$ah"›apair"vats$ar"Ana, / 
s$aMivaDaAya mahe"SvaAs$a ya‡aejya [%SaBaAe h"ir": //34//

te ’pi viśva-sṛjaḥ satraṁ    sahasra-parivatsarān
saṁvidhāya maheṣvāsa    yatrejya ṛṣabho hariḥ
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te—aquellos; api—incluso; viśva-sṛjaḥ—progenitores de la población universal; 
satram—el sacrificio; sahasra—mil; parivatsarān—años; saṁvidhāya—ejecutar; 
maheṣvāsa—¡oh, Vidura!; yatra—en el cual; ijyaḥ—para ser adorada; ṛṣabhaḥ—la dei-
dad que rige a los semidioses; hariḥ—Hari.

El sabio maitreya continuó: ¡Oh, vidura!, los progenitores de la población del 
universo ejecutaron entonces un sacrificio que duró miles de años, pues el sacrifico 
es la mejor manera de adorar al Señor Supremo, hari, la Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: Aquí se afirma claramente que las poderosas personalidades que 
generaron toda la población del mundo están interesadas en satisfacer a la Suprema 
Personalidad de Dios ofreciendo sacrificios. El Señor dice también en el Bhagavad-
gītā (5.29): bhoktāraṁ yajña-tapasām. Puede que alguien se ocupe en la ejecución de 
sacrificios y de rigurosas austeridades para conseguir la perfección, pero todas esas 
actividades son para satisfacer al Señor Supremo. Si se ejecutan en busca de satisfacción 
personal, enredan a la persona en pāṣaṇḍa, es decir, ateísmo; pero quien las ejecute 
para satisfacer al Señor Supremo, estará siguiendo el principio védico. Los sabios de la 
asamblea ejecutaron sacrificios durante mil años.

@AplautyaAvaBa{TaM ya‡a gAËÿA yamaunayaAinvataA / 
ivar"jaenaAtmanaA s$avaeR svaM svaM DaAma yayaustata: //35//

āplutyāvabhṛthaṁ yatra    gaṅgā yamunayānvitā
virajenātmanā sarve    svaṁ svaṁ dhāma yayus tataḥ

āplutya—bañándose; avabhṛtham—el baño que sigue a la ejecución de sacrificios; 
yatra—donde; gaṅgā—el río Ganges; yamunayā—con el río Yamunā; anvitā—
mezclados; virajena—sin contaminación; ātmanā—en la mente; sarve—todos; svam 
svam—a sus respectivas; dhāma—moradas; yayuḥ—fueron; tataḥ—desde allí.

mi querido vidura, portador de arcos y flechas, después de completar la ejecución 
de yajña, todos los semidioses participantes en el sacrificio se bañaron en la con-
fluencia del ganges y el Yamunā. Ese baño se denomina avabhṛtha-snāna. tras 
purificar su corazón de este modo, partieron hacia sus respectivas moradas.

SIGNIFICADO: Después de que el Señor Śiva y, antes que él, Dakṣa, se fuesen del 
recinto, el sacrificio siguió adelante; los sabios continuaron durante muchos años, a fin 
de satisfacer al Señor Supremo. La ausencia de Śiva y Dakṣa no acabó con el sacrificio, 
y los sabios continuaron con sus actividades. En otras palabras, podemos entender que 
aun sin adorar a los semidioses, incluso a semidioses como el Señor Śiva y Brahmā, 
podemos satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios, lo cual se confirma también 
en el Bhagavad-gītā (7.20): kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ prapadyante ’nya-devatāḥ. 

2.35

TEXTO 35



CAP. 2   |   Dakṣa maldice al Señor Śiva   59

Las personas impulsadas por la lujuria y el deseo se dirigen a los semidioses en busca 
de beneficios materiales. El Bhagavad-gītā emplea dos palabras muy específicas, nāsti 
buddhiḥ, que significan «personas que han perdido el buen juicio o la inteligencia». 
Esas son las únicas personas que se preocupan de los semidioses y desean obtener 
de ellos beneficios materiales. Por supuesto, eso no quiere decir que no debamos ser 
respetuosos con los semidioses; pero no es necesario adorarles. Una persona honesta 
puede ser leal al gobierno, pero no necesita sobornar a los sirvientes del gobierno. El 
soborno es ilegal, y no hay que sobornar al sirviente del gobierno; pero eso tampoco 
significa que no se le respete como es debido. Análogamente, el que se ocupa en el 
servicio amoroso trascendental del Señor Supremo no necesita adorar a ningún se-
midiós, ni tiene tampoco la menor tendencia a faltarles al respeto. En otro pasaje del 
Bhagavad-gītā (9.23), se afirma: ye ’py anya-devatā-bhaktā yajante śraddhayānvitāḥ. 
El Señor dice que cualquiera que adore a los semidioses Le está adorando también a 
Él, pero esa adoración es avidhi-pūrvakam, que significa «que no sigue los principios 
regulativos». El principio regulativo consiste en adorar a la Suprema Personalidad de 
Dios. La adoración a los semidioses puede que sea adoración indirecta a la Suprema 
Personalidad de Dios, pero no es adoración regulada. Como los semidioses son partes 
integrales del todo, cuando adoramos al Señor Supremo, al mismo tiempo servimos 
a todos los semidioses. Si regamos la raíz, todas las partes del árbol —hojas, ramas, 
etc.— quedan también satisfechas, y cuando el estómago recibe comida, todos los 
miembros del cuerpo —manos, piernas, dedos, etc.— se nutren. Es decir, adorando a 
la Suprema Personalidad de Dios podemos satisfacer a los semidioses, pero adorando 
a los semidioses no estamos ofreciendo suficiente adoración al Señor Supremo. Por 
lo tanto, la adoración de semidioses es irregular, y significa una falta de respeto a los 
mandamientos de las Escrituras.

En la era de Kali, la ejecución de deva-yajña, sacrificios a los semidioses, es prác-
ticamente imposible. En estas circunstancias, el Śrīmad-Bhāgavatam recomienda 
para esta era el saṅkīrtana-yajña: yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi sumedhasaḥ 
(Bhāg. 11.5.32): «En esta era la persona inteligente satisface el objetivo de todo tipo de 
yajñas simplemente cantando Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/Hare 
Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare». Tasmin tuṣṭe jagat tuṣṭaḥ: «Cuando el 
Señor Viṣṇu está satisfecho, todos los semidioses, que son partes integrales del Señor 
Supremo, lo están también».

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo segundo 
del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Dakṣa maldice al Señor Śiva».
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CAPÍTULO 3

Conversación entre el Señor Śiva y Satī

maE‡aeya ovaAca
s$ad"A ivaiã"SataAere"vaM k(AlaAe vaE i‹ayamaANAyaAe: / 
jaAmaAtau: ìzAur"syaAipa s$aumah"Anaitaca‚(mae //�1�//

maitreya uvāca
sadā vidviṣator evaṁ    kālo vai dhriyamāṇayoḥ
jāmātuḥ śvaśurasyāpi    sumahān aticakrame

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; sadā—constantemente; vidviṣatoḥ—la tirantez; 
evam—de esta manera; kālaḥ—tiempo; vai—ciertamente; dhriyamāṇayoḥ—continuó 
existiendo; jāmātuḥ—del yerno; śvaśurasya—del suegro; api—incluso; su-mahān—un 
muy largo; aticakrame—pasó.

maitreya continuó: de esta manera, la tirantez entre suegro y yerno —dakṣa y el 
Señor Śiva— se mantuvo durante un considerable período de tiempo.

SIGNIFICADO: En el capítulo anterior se ha explicado ya que Vidura preguntó al 
sabio Maitreya acerca de la causa de la discordia entre el Señor Śiva y Dakṣa. También 
preguntó por qué ese conflicto entre Dakṣa y su yerno llevó a Satī a destruir su cuerpo. 
El motivo principal de que Satī abandonara el cuerpo fue que su padre, Dakṣa, organizó 
otro sacrificio, al cual no fue invitado el Señor Śiva. Aunque todo sacrificio tiene la fi-
nalidad de propiciar a Viṣṇu, la Suprema Personalidad de Dios, por lo general se invita 
a la celebración a todos los semidioses, y en especial al Señor Brahmā, al Señor Śiva y 
a los demás semidioses importantes, como Indra y Candra, todos los cuales participan 
en la ceremonia. Se dice que si no están presentes todos los semidioses, el sacrificio no 
está completo. Pero, como las relaciones entre suegro y yerno todavía estaban tirantes, 
Dakṣa no invitó al Señor Śiva al yajña. Dakṣa era el principal progenitor al servicio del 
Señor Brahmā, y era hijo de Brahmā, de modo que gozaba de una posición elevada, y 
además, estaba muy engreído.
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yad"AiBaiSa·(Ae d"ºastau “aöNAA par"maeiï"naA / 
‘ajaApataInaAM s$avaeRSaAmaAiDapatyae smayaAe'Bavata, //�2�//

yadābhiṣikto dakṣas tu    brahmaṇā parameṣṭhinā
prajāpatīnāṁ sarveṣām    ādhipatye smayo ’bhavat

yadā—cuando; abhiṣiktaḥ—designado; dakṣaḥ—Dakṣa; tu—pero; brahmaṇā—por 
Brahmā; parameṣṭhinā—el maestro supremo; prajāpatīnām—de los prajāpatis; 
sarveṣām—de todos; ādhipatye—como líder; smayaḥ—envanecido; abhavat—se 
volvió.

Cuando el Señor Brahmā designó a dakṣa como líder de los prajāpatis, de los pro-
genitores de la población, dakṣa se envaneció enormemente.

SIGNIFICADO: A pesar de su envidia y de su enemistad con el Señor Śiva, Dakṣa 
recibió el cargo de líder de los prajāpatis. Esa es la razón de que fuera tan orgulloso. 
Cuando un hombre está demasiado orgulloso de sus posesiones materiales, puede 
provocar cualquier desastre, y Dakṣa, como se explica en este capítulo, actuaba llevado 
por el prestigio falso.

wî"A s$a vaAjapaeyaena “aiöï"AnaiBaBaUya ca / 
ba{h"s$paitas$avaM naAma s$amaAre"Bae ‚(taUÔamama, //�3�//

iṣṭvā sa vājapeyena    brahmiṣṭhān abhibhūya ca
bṛhaspati-savaṁ nāma    samārebhe kratūttamam

iṣṭvā—tras ejecutar; saḥ—él (Dakṣa); vājapeyena—con un sacrificio vājapeya; 
brahmiṣṭhān—a Śiva y sus seguidores; abhibhūya—dejando de lado; ca—y; bṛhaspati-
savam—el bṛhaspati-sava; nāma—llamado; samārebhe—comenzó; kratu-uttamam—el 
mejor de los sacrificios.

dakṣa organizó un sacrificio vājapeya, y adquirió una confianza excesiva en el 
respaldo del Señor Brahmā. después ejecutó otro gran sacrificio, denominado 
bṛhaspati-sava.

SIGNIFICADO: En los Vedas se recomienda que, para ejecutar un sacrificio bṛhaspati-sava, 
antes es necesaria la ejecución del sacrificio denominado vājapeya. Pero Dakṣa, al mismo 
tiempo que ejecutaba esos sacrificios, dejaba de lado al Señor Śiva, que es un gran devoto 
del Señor. Las Escrituras védicas reconocen el derecho de los semidioses a participar en 
los yajñas y a recibir parte de las oblaciones, pero Dakṣa quería excluirles. La finalidad 
de los sacrificios es propiciar al Señor Viṣṇu, pero en el Señor Viṣṇu se incluyen todos 
Sus devotos. Tanto Brahmā como el Señor Śiva y los demás semidioses son servidores 
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obedientes del Señor Viṣṇu; por consiguiente, el Señor Viṣṇu nunca está satisfecho sin 
ellos. Pero Dakṣa, envanecido de su poder, quería privar al Señor Brahmā y al Señor Śiva 
de la participación en el sacrificio, considerando que basta con satisfacer a Viṣṇu, sin 
necesidad de satisfacer a Sus seguidores. Pero ese no es el proceso a seguir. Viṣṇu quiere ante 
todo la satisfacción de Sus seguidores. El Señor Kṛṣṇa dice: mad-bhakta-pū jābhyadhikā: 
«Adorar a Mis devotos es mejor que adorarme a Mí». De manera similar, en el Śiva Purāṇa 
se afirma que la mejor modalidad de adoración es ofrecer oblaciones a Viṣṇu, pero que 
adorar a los devotos de Kṛṣṇa es todavía mejor. Por lo tanto, la determinación de Dakṣa 
de dejar de lado al Señor Śiva en los sacrificios no era correcta.

taismana, “aöSaRya: s$avaeR de"vaiSaRipata{de"vataA: / 
@As$ana, k{(tasvastyayanaAstatpatnyaê s$aBata{Rk(A: //�4�//

tasmin brahmarṣayaḥ sarve    devarṣi-pitṛ-devatāḥ
āsan kṛta-svastyayanās    tat-patnyaś ca sa-bhartṛkāḥ

tasmin—en aquel (sacrificio); brahma-ṛṣayaḥ—los brahmarṣis; sarve—todos; 
devarṣi—los devarṣis; pitṛ—antepasados; devatāḥ—semidioses; āsan—estaban; kṛta-
svasti-ayanāḥ—vestidas con sus mejores galas; tat-patnyaḥ—sus esposas; ca—y; sa-
bhartṛkāḥ—junto con sus esposos.

Procedentes de distintas partes del universo, muchos brahmarṣis, grandes sabios, 
semidioses ancestrales y otros semidioses asistían a la celebración de sacrificio 
junto con sus esposas, que vestían sus mejores galas.

SIGNIFICADO: Es muy auspicioso que las mujeres casadas, cuando asisten a alguna 
ceremonia auspiciosa, como por ejemplo las ceremonias de matrimonio, de sacrificio 
o de pūjā, se vistan con sus mejores galas, llevando alhajas, ropa fina y cosméticos. 
Todo ello son signos auspiciosos. Con ocasión de aquel gran sacrificio bṛhaspati-sava, 
se reunieron muchas mujeres celestiales, acompañadas de sus esposos, los devarṣis, 
semidioses y rājarṣis. En este verso se hace especial mención al hecho de que asistieron 
en compañía de sus esposos, pues cuando la mujer va bien elegante, el esposo se siente 
más feliz. La alegría de los sabios y semidioses, y los hermosos atavíos, alhajas y vestidos 
de sus esposas, eran signos de buen augurio para la ceremonia.

taäu"pa™autya naBais$a Kaecar"ANAAM ‘ajalpataAma, / 
s$ataI d"AºaAyaNAI de"vaI ipata{yaÁamah"Aets$avama, //�5�//

˜ajantaI: s$avaRtaAe id"gBya opade"vavar"iñya: / 
ivamaAnayaAnaA: s$a‘aeï"A inaSk(k(NQ&L: s$auvaAs$as$a: //�6�//
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ä{"î"A svainalayaAByaAzAe laAelaAºaIma{Rí"ku(Nx"laA: / 
paitaM BaUtapaitaM de"vamaAEts$aufyaAd"ByaBaASata //�7�//

tad upaśrutya nabhasi    khe-carāṇāṁ prajalpatām
satī dākṣāyaṇī devī    pitṛ-yajña-mahotsavam

vrajantīḥ sarvato digbhya    upadeva-vara-striyaḥ
vimāna-yānāḥ sa preṣṭhā    niṣka-kaṇṭhīḥ suvāsasaḥ

dṛṣṭvā sva-nilayābhyāśe    lolākṣīr mṛṣṭa-kuṇḍalāḥ
patiṁ bhūta-patiṁ devam    autsukyād abhyabhāṣata

tat—entonces; upaśrutya—escuchar; nabhasi—en el cielo; khe-carāṇām—de los que 
pasaban volando por el aire (los gandharvas); prajalpatām—la conversación; satī—Satī; 
dākṣāyaṇī—la hija de Dakṣa; devī—la esposa de Śiva; pitṛ-yajña-mahā-utsavam—el 
gran festival de sacrificio celebrado por su padre; vrajantīḥ—estaban yendo; sarvataḥ—
de todas; digbhyaḥ—direcciones; upadeva-vara-striyaḥ—las hermosas esposas de los 
semidioses; vimāna-yānāḥ—volando en sus aviones; sa-preṣṭhāḥ—con sus esposos; 
niṣka-kaṇṭhīḥ—con hermosos collares con medallones; su-vāsasaḥ—vestidas con ropas 
de gala; dṛṣṭvā—ver; sva-nilaya-abhyāśe—cerca de su residencia; lola-akṣīḥ—de ojos 
que resplandecían de hermosura; mṛṣṭa-kuṇḍalāḥ—hermosos pendientes; patim—a su 
esposo; bhūta-patim—el amo de los bhūtas; devam—al semidiós; autsukyāt—con gran 
ansiedad; abhyabhāṣata—ella habló.

Satī, la casta dama hija de dakṣa, escuchó las conversaciones de los habitantes del 
cielo acerca del gran sacrificio que su padre estaba celebrando. volaban hacia el lu-
gar del sacrificio y pasaban cerca de su residencia, procedentes de todas direcciones. 
Cuando vio a sus bellísimas esposas, cuyos ojos resplandecían de hermosura e iban 
vestidas con ropas de gala, adornadas con pendientes, collares y medallones, Satī se 
llenó de ansiedad y se dirigió a su esposo, el amo de los bhūtas, con las siguientes 
palabras.

SIGNIFICADO: De aquí se desprende que la residencia del Señor Śiva no estaba en 
este planeta, sino en algún otro lugar en el espacio exterior, pues de no ser así, ¿cómo 
habría podido ver Satī los aviones que venían de todas partes en dirección a este pla-
neta?, o ¿cómo podría haber escuchado las conversaciones de sus pasajeros acerca del 
gran sacrificio que Dakṣa estaba celebrando? Este verso se refiere a Satī con el nombre 
Dākṣāyaṇī, pues era hija de Dakṣa. Los upadeva-vara que se mencionan son los semi-
dioses inferiores, como los gandharvas, kinnaras y uragas, que no son exactamente 
semidioses, sino que están a medio camino entre los semidioses y los seres humanos. 
También ellos viajaban en aviones. La palabra sva-nilayābhyāśe indica que pasaban 
muy cerca de donde vivía Satī. También se describe muy bien el vestuario y el aspecto 
físico de las esposas de los habitantes de los planetas celestiales: Sus ojos eran inquietos; 
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llevaban pendientes y otras alhajas de un brillo resplandeciente; su vestuario era de 
lo más opulento, y todas llevaban collares con medallones especiales. Cada mujer 
iba acompañada por su esposo. De manera que su aspecto era tan hermoso que Satī, 
Dākṣāyaṇī, se sintió impulsada a vestirse como ellas y a ir al sacrificio con su esposo. 
Esa es la inclinación natural de la mujer.

s$atyauvaAca
‘ajaApataestae ìzAur"sya s$aAm‘ataM 
  inayaARipataAe yaÁamah"Aets$ava: ik(la / 
vayaM ca ta‡aAiBas$ar"Ama vaAma tae 
  yaâiTaRtaAmaI ivabauDaA ˜ajainta ih" //�8�//

saty uvāca
prajāpates te śvaśurasya sāmprataṁ

niryāpito yajña-mahotsavaḥ kila
vayaṁ ca tatrābhisarāma vāma te

yady arthitāmī vibudhā vrajanti hi

satī uvāca—Satī dijo; prajāpateḥ—de Dakṣa; te—tu; śvaśurasya—de tu suegro; 
sāmpratam—en estos días; niryāpitaḥ—se ha empezado; yajña-mahā-utsavaḥ—un 
gran sacrificio; kila—ciertamente; vayam—nosotros; ca—y; tatra—allí; abhisarāma—
podemos ir; vāma—¡oh, mi querido Señor Śiva!; te—tú; yadi—si; arthitā—deseas; 
amī—estos; vibudhāḥ—semidioses; vrajanti—van; hi—porque.

Satī dijo: mi querido Señor Śiva, tu suegro está ahora ejecutando grandes sacrifi-
cios, y todos los semidioses, invitados por él, se dirigen hacia allí. Si así lo deseas, 
nosotros también podemos ir.

SIGNIFICADO: Satī sabía que las relaciones entre su padre y su esposo eran tirantes; 
a pesar de ello, expresó ante su esposo, el Señor Śiva, que como aquellos sacrificios se 
celebraban en casa de su padre e iban a asistir tantos semidioses, ella también quería ir. 
Pero no podía expresar su deseo directamente, de modo que le dijo a su esposo que, si 
él deseaba ir, ella también podría acompañarle. En otras palabras, expuso, con mucho 
tacto, su deseo ante su esposo.

taismana, BaigAnyaAe mama Bata{RiBa: svakE(- 
  ‹auRvaM gAimaSyainta s$auô$iÚ"ä{"ºava: / 
@hM" ca taismana, BavataAiBak(Amayae 
  s$ah"AepanaItaM pair"bahR"maihR"tauma, //�9�//
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tasmin bhaginyo mama bhartṛbhiḥ svakair
dhruvaṁ gamiṣyanti suhṛd-didṛkṣavaḥ

ahaṁ ca tasmin bhavatābhikāmaye
sahopanītaṁ paribarham arhitum

tasmin—en ese gran sacrificio; bhaginyaḥ—hermanas; mama—mis; bhartṛbhiḥ—con 
sus esposos; svakaiḥ—sus propios; dhruvam—seguramente; gamiṣyanti—irán; suhṛt-
didṛkṣavaḥ—deseando reunirse con sus familiares; aham—yo; ca—y; tasmin—en 
esa asamblea; bhavatā—contigo (el Señor Śiva); abhikāmaye—yo deseo; saha—con; 
upanītam—dadas; paribarham—alhajas; arhitum—aceptar.

Estoy pensando en mis hermanas, que deben de haber ido con sus esposos a esa 
gran ceremonia de sacrificio para ver a sus familiares. Yo también deseo ponerme 
las alhajas que me dio mi padre, y asistir contigo a esa asamblea.

SIGNIFICADO: A las mujeres, por naturaleza, les gusta ponerse joyas y hermosos ves-
tidos, y asistir a las celebraciones sociales en compañía de sus esposos, reunirse con las 
amistades y la familia, y disfrutar de la vida de esa manera. Esa propensión no resultará 
extraña si tenemos en cuenta que la mujer es el principio básico del disfrute material. 
Por lo tanto, la palabra sánscrita que designa a la mujer es strī, que significa: «quien 
amplía el campo del disfrute material». En el mundo material, el hombre y la mujer se 
sienten atraídos el uno al otro. Así es como funciona la vida condicionada. La mujer 
atrae al hombre, y eso amplía el campo de las actividades materiales, incluyendo en él 
casa, riquezas, hijos y amistades, de manera que, en lugar de tener menos necesidades 
materiales, la persona se enreda en el disfrute material. Sin embargo, con el Señor Śiva 
no ocurre lo mismo; de ahí que su nombre sea Śiva. Él no siente la menor atracción por 
el disfrute material, aunque su esposa, Satī, era la hija de un líder importantísimo, que 
se la ofreció en matrimonio obedeciendo al ruego de Brahmā. El Señor Śiva no estaba 
muy dispuesto, pero Satī, como mujer, como hija de un rey, deseaba disfrutar. Quería 
ir a la casa de su padre, como seguramente habrían hecho todas sus hermanas, y en 
compañía de ellas, disfrutar de la vida social. En este verso, Satī indicó que las alhajas 
que quería ponerse eran las que le había dado su padre. No habló de ponerse las que 
le había regalado su esposo, porque su esposo en esas cuestiones era insensible. Como 
estaba siempre en éxtasis, absorto en pensar en la Suprema Personalidad de Dios, no 
sabía ni cómo hacer más bella a su esposa ni cómo alternar en sociedad. El sistema ma-
trimonial védico establece que la hija reciba al casarse una buena dote; por esa razón, 
Satī también recibió una dote de su padre, parte de la cual eran alhajas. La costumbre 
es que también el esposo le regale algunas alhajas, pero aquí se indica expresamente 
que el esposo de Satī, careciendo casi por completo de posesiones materiales, no pudo 
hacerlo; por consiguiente, ella quería ponerse las alhajas que le había regalado su padre. 
Satī tuvo la buena fortuna de que el Señor Śiva no le quitase sus joyas para gastárselas 
en gāñjā, pues los que imitan al Señor Śiva fumando gāñjā dilapidan todas los bienes de 
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la familia; les quitan a sus esposas todo lo que tienen y se lo gastan en fumar, drogarse 
y otras actividades por el estilo.

ta‡a svas$a|maeR nanau Bata{Rs$aimmataA 
  maAta{Svas$a|: iflaªaiDayaM ca maAtar"ma, / 
‰"ºyae icar"Aetk(NQ&manaA mah"iSaRiBa- 
  ç&ªaIyamaAnaM ca ma{x"ADvar"Dvajama, //10//

tatra svasṝ me nanu bhartṛ-sammitā
mātṛ-ṣvasṝḥ klinna-dhiyaṁ ca mātaram

drakṣye cirotkaṇṭha-manā maharṣibhir
unnīyamānaṁ ca mṛḍādhvara-dhvajam

tatra—allí; svasṝḥ—propias hermanas; me—mis; nanu—seguramente; bhartṛ-
sammitāḥ—con sus esposos; mātṛ-svasṝḥ—las hermanas de mi madre; klinna-dhiyam—
afectuosos; ca—y; mātaram—madre; drakṣye—yo veré; cira-utkaṇṭha-manāḥ—llevar 
mucho tiempo ansiosa; mahā-ṛṣibhiḥ—por grandes sabios; unnīyamānam—siendo 
izadas; ca—y; mṛḍa—¡oh, Śiva!; adhvara—sacrificio; dhvajam—banderas.

allí deben de estar mis hermanas y las hermanas de mi madre con sus esposos, 
además de otros muchos familiares afectuosos, así que, si voy, podré verles a todos, 
y podré ver las banderas al viento y el sacrificio que ejecutarán los grandes sabios. 
mi querido esposo, todas estas razones me hacen estar muy ansiosa por ir.

SIGNIFICADO: Como antes se explicó, la tirantez entre suegro y yerno continuó por 
un considerable período de tiempo. Por ese motivo, Satī llevaba mucho tiempo sin 
visitar la casa de su padre y estaba ansiosa por ir, especialmente porque en esa ocasión 
estarían sus hermanas, con sus esposos, y las hermanas de su madre. Es natural que, 
como mujer, quisiera vestirse de gala como sus hermanas e ir acompañada por su 
esposo. Por supuesto, no quería ir sola.

tvayyaetad"AêyaRmajaAtmamaAyayaA 
  ivainaimaRtaM BaAita gAuNA‡ayaAtmak(ma, / 
taTaApyahM" yaAeiSad"taÔvaiva»a tae 
  d"InaA id"ä{"ºae Bava mae Bavaiºaitama, //11//

tvayy etad āścaryam ajātma-māyayā
vinirmitaṁ bhāti guṇa-trayātmakam
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tathāpy ahaṁ yoṣid atattva-vic ca te
dīnā didṛkṣe bhava me bhava-kṣitim

tvayi—en ti; etat—este; āścaryam—maravilloso; aja—¡oh, Señor Śiva!; ātma-māyayā—
por la energía externa del Señor Supremo; vinirmitam—creado; bhāti—aparece; 
guṇa-traya-ātmakam—siendo una interacción de las tres modalidades de la naturaleza 
material; tathā api—aun así; aham—yo; yoṣit—mujer; atattva-vit—no versada en la 
verdad; ca—y; te—tu; dīnā—pobre; didṛkṣe—quiero ver; bhava—¡oh, Señor Śiva!; me—
mi; bhava-kṣitim—lugar de nacimiento.

El cosmos manifestado es una creación maravillosa, producto de la interacción de 
las tres modalidades materiales, es decir, de la energía externa del Señor Supremo. 
tú conoces esa verdad perfectamente bien. Pero yo no soy más que una pobre 
mujer, y como sabes, no soy versada en esas cosas. así que quiero ver de nuevo el 
lugar en que nací.

SIGNIFICADO: Dākṣāyaṇī, Satī, sabía muy bien que su esposo, el Señor Śiva, no 
sentía mucho interés por la deslumbrante manifestación del mundo material, que es 
producto de la interacción de las tres modalidades de la naturaleza. Por ese motivo 
se dirigió a su esposo llamándole aja, nombre que se aplica al que ha trascendido el 
cautiverio del nacimiento y la muerte, es decir, al que se ha situado en su posición 
eterna. Le dijo: «Tú estás autorrealizado, y por lo tanto en ti no hay rastro de la 
ilusión de considerar real el reflejo desvirtuado que es la manifestación material, el 
cosmos manifestado. Tú has superado ya la atracción de la vida social y de las relacio-
nes ilusorias, y ya no consideras a nadie como padre, como madre o como hermana; 
pero yo soy una pobre mujer, y por ello, no estoy tan avanzada en la iluminación 
trascendental. Por eso, a mí, de manera natural, esas cosas me parecen reales». Solo 
las personas poco inteligentes consideran real este reflejo desvirtuado del mundo 
espiritual. Los que están bajo el hechizo de la energía externa consideran que esta 
manifestación es un hecho real, mientras que los que han avanzado en el sendero 
de la iluminación espiritual saben que es ilusión. La auténtica realidad está en otro 
lugar, en el mundo espiritual. «Pero en lo que a mí respecta —dijo Satī—, no poseo 
mucho conocimiento acerca de la autorrealización. No valgo para mucho, pues no 
conozco la realidad de las cosas. Siento atracción por el lugar en que nací, y quiero 
ir a verlo». Aquel que se sienta atraído por el lugar en que nació, por su cuerpo y por 
las demás cosas de esa índole que se mencionan en el Bhāgavatam, está en el mismo 
nivel que los asnos y las vacas. Probablemente Satī había escuchado muchas veces 
estas cosas de labios de su esposo, el Señor Śiva, pero como era una mujer, yoṣit, 
seguía anhelando los mismos objetos materiales a los que estaba apegada. La palabra 
yoṣit significa «el que es disfrutado». Por consiguiente, la mujer recibe el nombre 
de yoṣit. Para avanzar en la vida espiritual, siempre se limita la relación con yoṣit, 
porque cuando alguien es como un muñeco en manos de yoṣit, su avance espiritual 
se paraliza de inmediato. Está escrito: «Aquellos que son como juguetes en las manos 
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de una mujer (yoṣit-krīḍā-mṛgeṣu), no pueden avanzar lo más mínimo en el sendero 
de la iluminación espiritual».

pazya ‘ayaAntaIr"BavaAnyayaAeiSataAe 
  'pyalax.~k{(taA: k(Antas$aKaA vaè&TazA: / 
yaAs$aAM ˜ajaià": izAitak(NQ& maiNx"taM 
  naBaAe ivamaAnaE: k(lahM"s$apaANx"]iBa: //12//

paśya prayāntīr abhavānya-yoṣito
’py alaṅkṛtāḥ kānta-sakhā varūthaśaḥ

yāsāṁ vrajadbhiḥ śiti-kaṇṭha maṇḍitaṁ
nabho vimānaiḥ kala-haṁsa-pāṇḍubhiḥ

paśya—¡mira!; prayāntīḥ—yendo; abhava—¡oh, no nacido!; anya-yoṣitaḥ—otras 
mujeres; api—ciertamente; alaṅkṛtāḥ—adornadas; kānta-sakhāḥ—con sus esposos y 
amistades; varūthaśaḥ—en grandes cantidades; yāsām—de ellos; vrajadbhiḥ—volando; 
śiti-kaṇṭha—¡oh, tú, que tienes la garganta azul!; maṇḍitam—decorado; nabhaḥ—el 
cielo; vimānaiḥ—con aviones; kala-haṁsa—cisnes; pāṇḍubhiḥ—blancos.

¡Oh, no nacido! ¡Oh, tú, que tienes la garganta azul! No son solamente mis fami-
liares los que se dirigen hacia allí, sino que también van otras mujeres, vestidas con 
lujosas ropas y muy bien adornadas, acompañadas por sus esposos y sus amistades. 
¡mira el cielo, qué bonito se ve con sus aviones blancos volando en grupos!

SIGNIFICADO: Aquí Satī se dirige al Señor Śiva llamándole abhava, que significa «el 
que nunca nace», aunque por lo general se le conoce con el nombre de bhava, «el que 
nace». En realidad el Señor Śiva, Rudra, nace de entre las cejas de Brahmā, quien recibe 
el nombre de Svayambhū porque no nace de ningún ser humano ni de ninguna criatura 
material, sino que nace directamente de la flor de loto que crece en el abdomen de 
Viṣṇu. El tratamiento de abhava que aquí recibe el Señor Śiva puede interpretarse como 
«el que nunca ha sentido las miserias materiales». Satī quería hacer ver a su marido 
que, si incluso personas que no estaban emparentadas con su padre estaban yendo al 
sacrificio, ¿cómo no iba a ir ella, que tenía un parentesco tan estrecho con él? También 
llama al Señor Śiva «el de garganta azul». El Señor Śiva bebió un océano de veneno y 
lo retuvo en la garganta, sin tragarlo ni dejarlo bajar hasta el estómago, de manera que 
su garganta se puso azul. Desde entonces se le conoce con el nombre de nīlakaṇṭha, 
que significa «de garganta azul». El motivo que llevó al Señor Śiva a beber un océano 
de veneno fue el bien de los demás. Cuando los semidioses y los demonios batieron el 
océano, lo primero que obtuvieron fue veneno; como el venenoso océano podía haber 
afectado a otras personas menos avanzadas, el Señor Śiva se bebió todo su contenido. 
En otras palabras, por el bien de los demás, llegó incluso a beber aquella gran cantidad 
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de veneno, y ahora, puesto que era su propia esposa quien le pedía permiso para ir a 
casa de su padre, incluso si no deseaba darle ese permiso, llevado por su gran bondad, 
debería acceder a su ruego.

k(TaM s$autaAyaA: ipata{gAeh"k(AEtaukM( 
  inazAmya de"h": s$aur"vayaR naeËÿtae / 
@naAò"taA @pyaiBayainta s$aAEô$dM" 
  BatauRgAuRr"AedeR"h"k{(taê ke(tanama, //13//

kathaṁ sutāyāḥ pitṛ-geha-kautukaṁ
niśamya dehaḥ sura-varya neṅgate

anāhutā apy abhiyanti sauhṛdaṁ
bhartur guror deha-kṛtaś ca ketanam

katham—cómo; sutāyāḥ—de una hija; pitṛ-geha-kautukam—el festival en casa de 
su padre; niśamya—oyendo; dehaḥ—el cuerpo; sura-varya—¡oh, príncipe de los 
semidioses!; na—no; iṅgate—impaciente; anāhutāḥ—sin ser llamado; api—incluso; 
abhiyanti—va; sauhṛdam—un amigo; bhartuḥ—del esposo; guroḥ—del maestro 
espiritual; deha-kṛtaḥ—del padre; ca—y; ketanam—a la casa.

¡Oh, príncipe de los semidioses! ¿Cómo no se va a poner impaciente el cuerpo de 
una hija al escuchar que en la casa de su padre se está celebrando un acontecimiento 
festivo? tal vez pienses que no he sido invitada, pero no hay nada de malo en ir a 
la casa de un amigo, del esposo, del maestro espiritual o del padre sin haber sido 
invitado.

tanmae ‘as$aIde"d"mamatyaR vaAiHC$taM 
  k(tau< BavaAna, k(Aç&iNAk(Ae bataAhR"ita / 
tvayaAtmanaAe'DaeR'h"mad"”acaºauSaA 
  inaè&ipataA maAnaugA{h"ANA yaAicata: //14//

tan me prasīdedam amartya vāñchitaṁ
kartuṁ bhavān kāruṇiko batārhati

tvayātmano ’rdhe ’ham adabhra-cakṣuṣā
nirūpitā mānugṛhāṇa yācitaḥ

tat—por lo tanto; me—conmigo; prasīda—por favor, sé bueno; idam—este; amartya—
¡oh, señor inmortal!; vāñchitam—deseo; kartum—hacer; bhavān—Tu Señoría; 
kāruṇikaḥ—bondadoso; bata—¡oh, señor!; arhati—es capaz; tvayā—por ti; ātmanaḥ—

3.14

TEXTO 13

TEXTO 14



CAP. 3   |   Conversación entre el Señor Śiva y Satī   71

de tu propio cuerpo; ardhe—en la mitad; aham—yo; adabhra-cakṣuṣā—teniendo 
conocimiento completo; nirūpitā—estoy; mā—a mí; anugṛhāṇa—por favor, muestra 
bondad; yācitaḥ—rogado.

¡Oh, inmortal Śiva!, por favor, sé bueno conmigo y cumple mi deseo. me has 
aceptado como la otra mitad de tu cuerpo; así que, por favor, sé bueno conmigo y 
concédeme lo que te pido.

[%iSaç&vaAca
WvaM igAir"‡a: i‘ayayaAiBaBaAiSata: 
  ‘atyaByaDaÔa ‘ah"s$ana, s$auô$it‘aya: / 
s$aMsmaAir"taAe mamaRiBad": ku(vaAigASaUna, 
  yaAnaAh" k(Ae ivaìs$a{jaAM s$amaºata: //15//

ṛṣir uvāca
evaṁ giritraḥ priyayābhibhāṣitaḥ

pratyabhyadhatta prahasan suhṛt-priyaḥ
saṁsmārito marma-bhidaḥ kuvāg-iṣūn

yān āha ko viśva-sṛjāṁ samakṣataḥ

ṛṣiḥ uvāca—el gran sabio Maitreya dijo; evam—de este modo; giritraḥ—el Señor 
Śiva; priyayā—de su querida esposa; abhibhāṣitaḥ—habiendo recibido las palabras; 
pratyabhyadhatta—contestó; prahasan—mientras sonreía; suhṛt-priyaḥ—querida a 
los familiares; saṁsmāritaḥ—recordando; marma-bhidaḥ—que herían el corazón; 
kuvāk-iṣūn—palabras maliciosas; yān—las cuales (palabras); āha—dijo; kaḥ—quien 
(Dakṣa); viśva-sṛjām—de los creadores de la manifestación universal; samakṣataḥ—en 
presencia.

El gran sabio maitreya dijo: ante esas palabras de su querida esposa, el Señor Śiva, 
el liberador de la colina Kailāsa, contestó sonriendo, aunque al mismo tiempo re-
cordó las hirientes y maliciosas palabras que dakṣa pronunció ante los guardianes 
de los asuntos universales.

SIGNIFICADO: La reacción sicológica del Señor Śiva cuando su esposa mencionó a Dakṣa 
fue que inmediatamente recordó las injuriosas palabras con que este le había insultado en la 
asamblea de los guardianes del universo. Ese recuerdo llenó su corazón de tristeza, aunque 
para complacer a su esposa, sonrió. En el Bhagavad-gītā se dice que la persona liberada 
siempre mantiene su equilibrio mental, tanto en la felicidad como en la aflicción propias de 
este mundo material. En consecuencia, ahora podría plantearse la pregunta de por qué las 
palabras de Dakṣa hicieron que Śiva, que es una persona liberada, se sintiese tan apenado. 
Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura nos da la respuesta: El Señor Śiva es ātmārāma, es 
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decir, un alma completamente autorrealizada, pero, debido a que es la encarnación que 
tiene a su cargo la modalidad material de la ignorancia, a veces se ve afectado por el placer 
y el sufrimiento del mundo material. La diferencia entre esos placeres y sufrimientos del 
mundo material y los del mundo espiritual está en que en el mundo espiritual la cualidad 
de los efectos del placer y del sufrimiento es absoluta. Por lo tanto, en el mundo absoluto 
puede que estemos tristes, pero ese supuesto dolor se manifiesta siempre lleno de felicidad. 
El Señor Kṛṣṇa, por ejemplo, una vez, en Su infancia, lloraba porque Su madre, Yaśodā, Le 
había castigado. Pero, a pesar de que Sus ojos derramaban lágrimas, no debemos pensar 
que se trata de una reacción de la modalidad de la ignorancia, pues el incidente estaba 
lleno de placer trascendental. Kṛṣṇa jugaba de muchas maneras, y a veces parecía que 
Sus juegos causaban aflicción a las gopīs, pero en realidad esos tratos estaban llenos de 
bienaventuranza trascendental. Esa es la diferencia entre el mundo material y el mundo 
espiritual. En el mundo espiritual todo es puro, y el mundo material es su reflejo desvirtuado. 
Como en el mundo espiritual todo es absoluto, de sus diversidades espirituales de placer 
y sufrimiento aparentes solamente se deriva la percepción de bienaventuranza eterna, 
mientras que en el mundo material, donde todo está contaminado por las modalidades 
de la naturaleza material, existen los sentimientos de placer y dolor. Por lo tanto, debido 
a que estaba a cargo de la modalidad material de la ignorancia, el Señor Śiva, a pesar de 
ser una persona autorrealizada, se sintió triste.

™aIBagAvaAnauvaAca
tvayaAeid"taM zAAeBanamaeva zAAeBanae 
  @naAò"taA @pyaiBayainta banDauSau / 
tae yaânautpaAid"tad"AeSaä{"í"yaAe 
  balaIyas$aAnaAtmyamade"na manyaunaA //16//

śrī-bhagavān uvāca
tvayoditaṁ śobhanam eva śobhane

anāhutā apy abhiyanti bandhuṣu
te yady anutpādita-doṣa-dṛṣṭayo

balīyasānātmya-madena manyunā

śrī-bhagavān uvāca—el gran señor contestó; tvayā—por ti; uditam—dicho; śobhanam—
es verdad; eva—ciertamente; śobhane—mi querida y hermosa esposa; anāhutāḥ—sin 
ser invitados; api—incluso; abhiyanti—van; bandhuṣu—entre amigos; te—aquellos 
(amigos); yadi—si; anutpādita-doṣa-dṛṣṭayaḥ—sin encontrar defectos; balīyasā—más 
importante; anātmya-madena—por orgullo, causado por la identificación con el cuer-
po; manyunā—por ira.

El gran señor contestó: mi querida y hermosa esposa, tú has dicho que se puede ir 
a casa de un amigo sin haber sido invitado, lo cual es cierto, siempre y cuando el 
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amigo no busque defectos a su huésped debido a la identificación con el cuerpo y 
acabe irritándose con él.

SIGNIFICADO: El Señor Śiva pudo prever que tan pronto como Satī pisase la casa 
de su padre, Dakṣa, demasiado envanecido debido a la identificación con el cuerpo, 
se irritaría nada más verla, y aunque ella era inocente y no había cometido la menor 
falta, se ensañaría con ella sin piedad. El Señor Śiva le advirtió de que su padre estaba 
demasiado envanecido con sus posesiones materiales, por lo cual estaría iracundo, cosa 
que ella no podría tolerar. Por esa razón, mejor sería que no fuese. Todo esto lo había 
comprobado ya personalmente el Señor Śiva, pues a pesar de no haber hecho nada 
malo, Dakṣa le había maldecido con toda clase de palabras ásperas.

ivaâAtapaAeivaÔavapauvaRya:ku(laE: 
  s$ataAM gAuNAE: SaiÑ"r"s$aÔamaetarE": / 
sma{taAE h"taAyaAM Ba{tamaAnaäu"ä{R"zA: 
  stabDaA na pazyainta ih" DaAma BaUyas$aAma, //17//

vidyā-tapo-vitta-vapur-vayaḥ-kulaiḥ
satāṁ guṇaiḥ ṣaḍbhir asattametaraiḥ

smṛtau hatāyāṁ bhṛta-māna-durdṛśaḥ
stabdhā na paśyanti hi dhāma bhūyasām

vidyā—la educación; tapaḥ—la austeridad; vitta—la riqueza; vapuḥ—la belleza del 
cuerpo, etc.; vayaḥ—la juventud; kulaiḥ—con herencia; satām—de los piadosos; 
guṇaiḥ—con esas cualidades; ṣaḍbhiḥ—seis; asattama-itaraiḥ—que para los que no 
son grandes almas tienen resultados contrarios; smṛtau—cordura; hatāyām—perdida; 
bhṛta-māna-durdṛśaḥ—cegado por el orgullo; stabdhāḥ—orgulloso; na—no; 
paśyanti—ve; hi—por; dhāma—las glorias; bhūyasām—de las grandes almas.

aunque la educación, la austeridad, la riqueza, la belleza, la juventud y la herencia 
son las seis cualidades de las personas muy elevadas, el que se enorgullece de po-
seerlas se ciega, pierde la cordura y no es capaz de reconocer las glorias de grandes 
personalidades.

SIGNIFICADO: Dakṣa era muy erudito, rico y austero, y además su ascendencia era muy 
elevada. Entonces, ¿cómo es posible que sintiese ira contra otros sin motivo justificado? 
La respuesta a ese posible argumento es que esas buenas cualidades —buena educación, 
buena familia, belleza y abundancia de riquezas—, cuando las posee una persona que 
se enorgullece de ello, producen muy malos resultados. La leche es muy buen alimento, 
pero tocada por una serpiente envidiosa se convierte en veneno. De la misma manera, 
no cabe duda de que los dones materiales de educación, riqueza, belleza, buena familia, 
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etc., son muy buenos, pero cuando adornan a personas de naturaleza maliciosa, tienen 
efectos negativos. Cāṇakya Paṇḍita nos da otro ejemplo: Aunque una serpiente lleve 
una joya en la cabeza, sigue siendo peligrosa, porque es una serpiente. La serpiente, 
por naturaleza, envidia a las demás entidades vivientes, aunque sean inocentes. Para 
que una serpiente pique a otra criatura, no es necesario que esta haya hecho nada; la 
serpiente tiene la costumbre de picar a criaturas inocentes. De manera similar, Dakṣa 
tenía muchas cualidades materiales, pero como era envidioso y estaba orgulloso de 
sus posesiones, todas esas cualidades eran impuras. De modo que la posesión de esos 
dones materiales a veces puede ser contraproducente para el que está avanzando en 
conciencia espiritual, en conciencia de Kṛṣṇa. Ofreciendo oraciones a Kṛṣṇa, Kuntīdevī 
se dirigió a Él llamándole akiñcana-gocara, «aquel a quien pueden acceder fácilmente 
los que carecen de adquisiciones materiales». Estar exhausto de lo material es ventajoso 
a la hora de progresar en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, aunque una persona cons-
ciente de su relación eterna con la Suprema Personalidad de Dios puede utilizar sus 
dones materiales, como por ejemplo una vasta erudición, belleza o elevado linaje, para 
el servicio del Señor; cuando así lo hace, esos dones son gloriosos. En otras palabras, las 
posesiones materiales del que no es consciente de Kṛṣṇa son igual a cero, pero ese cero, 
puesto al lado del Uno Supremo, se convierte instantáneamente en diez. Si no está al 
lado del Uno Supremo, el cero siempre es cero; aunque se le añadan cien ceros más, no 
subirá de cero. Si no se utilizan en el servicio consciente de Kṛṣṇa, los dones materiales 
pueden provocar la ruina de quien los posea y degradarle.

naEtaAä{"zAAnaAM svajanavyapaeºayaA 
  gA{h"Ana, ‘ataIyaAd"navaisTataAtmanaAma, / 
yae'ByaAgAtaAna, va‚(iDayaAiBacaºatae 
  @Ar"Aeipata”aUiBar"maSaRNAAiºaiBa: //18//

naitādṛśānāṁ sva-jana-vyapekṣayā
gṛhān pratīyād anavasthitātmanām

ye ’bhyāgatān vakra-dhiyābhicakṣate
āropita-bhrūbhir amarṣaṇākṣibhiḥ

na—no; etādṛśānām—como ese; sva-jana—familiares; vyapekṣayā—dependiendo de 
eso; gṛhān—en la casa de; pratīyāt—se debe ir; anavasthita—perturbada; ātmanām—la 
mente; ye—los que; abhyāgatān—huéspedes; vakra-dhiyā—con una recepción fría; 
abhicakṣate—mirando a; āropita-bhrūbhiḥ—con el ceño fruncido; amarṣaṇa—
iracundos; akṣibhiḥ—con los ojos.

aun cuando se trate de un pariente o de un amigo, no se debe visitar la casa de nadie 
que tenga la mente perturbada y que mire al huésped con el ceño fruncido y los ojos 
llenos de ira.
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SIGNIFICADO: Por muy baja que una persona pueda ser, nunca será cruel con sus 
hijos, su esposa y sus familiares más cercanos; incluso el tigre es bondadoso con sus 
cachorros, pues en el reino animal los cachorros siempre reciben un trato cariñoso. 
Como Satī era la hija de Dakṣa, era natural esperar que este, por muy cruel que fuese 
o por lo contaminado que estuviese, la recibiría con los brazos abiertos. Pero en este 
verso la palabra anava sthita nos indica que no se puede confiar en una persona así. 
Los tigres son muy bondadosos con sus cachorros, pero también se sabe que a veces se 
los comen. No hay que confiar en las personas maliciosas, pues son muy inestables. De 
esta manera, Satī recibió el consejo de no ir a casa de su padre, pues en ese caso no era 
adecuado hacer consideraciones de parentesco y presentarse en su casa sin haber sido 
debidamente invitada.

taTaAir"iBanaR vyaTatae izAlaImauKaE: 
  zAetae'idR"taAËÿAe ô$d"yaena äU"yataA / 
svaAnaAM yaTaA va‚(iDayaAM äu"ç&i·(iBa- 
  idR"vaAinazAM tapyaita mamaRtaAix"ta: //19//

tathāribhir na vyathate śilīmukhaiḥ
śete ’rditāṅgo hṛdayena dūyatā

svānāṁ yathā vakra-dhiyāṁ duruktibhir
divā-niśaṁ tapyati marma-tāḍitaḥ

tathā—tanto; aribhiḥ—enemigo; na—no; vyathate—es herido; śilīmukhaiḥ—por las 
flechas; śete—queda; ardita—dolido; aṅgaḥ—una parte; hṛdayena—en el corazón; 
dūyatā—doler; svānām—de familiares; yathā—como; vakra-dhiyām—engañosos; 
duruktibhiḥ—por palabras crueles; divā-niśam—día y noche; tapyati—sufre; marma-
tāḍitaḥ—aquel de sentimientos heridos.

El Señor Śiva continuó: Las heridas de las flechas de un enemigo no son tan do-
lorosas como las punzadas de las palabras crueles de un familiar, pues ese dolor 
continúa lacerando el corazón noche y día.

SIGNIFICADO: Cabía la posibilidad de que Satī estuviera decidida a correr el riesgo 
de ir a casa de su padre, pensando en ser tolerante con él incluso si este le hablaba 
con crueldad, pues a veces los hijos son tolerantes con los reproches de sus padres. 
Pero el Señor Śi va le advirtió que no podría tolerar la crueldad de las palabras de 
Dakṣa, pues por razones de naturaleza sicológica, aunque podemos soportar el daño 
que un enemigo nos haga sin pensar demasiado en ello, ya que el dolor causado por 
los enemigos es natural, el efecto de las palabras insultantes de un familiar se sufre 
continuamente, de noche y de día, y a veces la herida se hace tan insoportable que 
induce al suicidio.
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vya·M( tvamautk{(í"gAtae: ‘ajaApatae: 
  i‘ayaAtmajaAnaAmais$a s$au”au mae mataA / 
taTaAipa maAnaM na ipatau: ‘apatsyas$ae 
  mad"A™ayaAtk(: pair"tapyatae yata: //20//

vyaktaṁ tvam utkṛṣṭa-gateḥ prajāpateḥ
priyātmajānām asi subhru me matā

tathāpi mānaṁ na pituḥ prapatsyase
mad-āśrayāt kaḥ paritapyate yataḥ

vyaktam—está claro; tvam—tú; utkṛṣṭa-gateḥ—teniendo el mejor comportamiento; 
prajāpateḥ—de Prajāpati Dakṣa; priyā—la preferida; ātmajānām—de las hijas; asi—
tú eres; subhru—¡oh, tú, la de hermosas cejas!; me—mi; matā—considerada; tathā 
api—pero; mānam—honra; na—no; pituḥ—de tu padre; prapatsyase—te encontrarás 
con; mat-āśrayāt—de tu relación conmigo; kaḥ—Dakṣa; paritapyate—siente pesar; 
yataḥ—de quien.

mi querida esposa de blanca tez; aunque dakṣa tiene muchas hijas, está claro que tú 
eres su preferida, pero si vas a su casa no te honrará, debido a que eres mi esposa. al 
contrario, te sentirás desgraciada por tu relación conmigo.

SIGNIFICADO: Previendo la posibilidad de que Satī quisiera ir sola, sin su esposo, el 
Señor Śiva le explicó que ni siquiera entonces sería bien recibida, porque estaba casada 
con él. Incluso si iba sola, la catástrofe era prácticamente segura. Por eso, el Señor Śiva 
indirectamente le pidió que no fuese a casa de su padre.

paApacyamaAnaena ô$d"Ataure"in‰"ya: 
  s$ama{iÜ"iBa: paUç&SabauiÜ"s$aAiºaNAAma, / 
@k(lpa WSaAmaiDar"AeX#]maÃas$aA 
  parM" padM" ãe"ií" yaTaAs$aur"A h"ir"ma, //21//

pāpacyamānena hṛdāturendriyaḥ
samṛddhibhiḥ pūruṣa-buddhi-sākṣiṇām

akalpa eṣām adhiroḍhum añjasā
paraṁ padaṁ dveṣṭi yathāsurā harim

pāpacyamānena—ardiendo; hṛdā—con un corazón; ātura-indriyaḥ—que está afligido; 
samṛddhibhiḥ—por la reputación piadosa, etc.; pūruṣa-buddhi-sākṣiṇām—de los que 
están siempre absortos en pensar en el Señor Supremo; akalpaḥ—siendo incapaz; 
eṣām—de esas personas; adhiroḍhum—elevarse; añjasā—rápidamente; param—
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simplemente; padam—al nivel; dveṣṭi—envidia; yathā—tanto como; asurāḥ—los 
demonios; harim—a la Suprema Personalidad de Dios.

aquel que actúa movido por el ego falso siempre está afligido, tanto mental como 
físicamente, y no puede tolerar la opulencia de las personas autorrealizadas. Inca-
paz de alcanzar el nivel de autorrealización, siente tanta envidia por esas personas 
como los demonios por la Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: Aquí se explica el verdadero motivo de la enemistad entre el Señor Śiva 
y Dakṣa. Dakṣa tenía envidia del Señor Śiva debido a la elevada posición de este como 
encarnación de una cualidad de la Suprema Personalidad de Dios, y a que Śiva estaba 
directamente en contacto con la Superalma, razón por la cual recibía más honores que 
él y se le había dado un asiento mejor que el suyo. Había además muchas otras razones. 
Dakṣa, que estaba envanecido materialmente, no podía tolerar la elevada posición del 
Señor Śiva, de manera que la ira que mostró cuando este no se puso en pie en su pre-
sencia no fue más que la manifestación final de su envidia. El Señor Śiva siempre está 
meditando, y como se expresa en este verso con las palabras pūruṣa-buddhi-sākṣiṇām, 
percibe a la Superalma constantemente. La posición de una persona cuya inteligencia 
está siempre absorta en meditar en la Suprema Personalidad de Dios es muy elevada, y 
nadie, y mucho menos las personas corrientes, puede imitarle. Cuando Dakṣa entró en 
el recinto del yajña, el Señor Śiva estaba meditando, y es probable que no le hubiera vis-
to entrar, pero Dakṣa aprovechó la ocasión para maldecirle, pues su actitud de envidia 
hacia el Señor Śiva venía de muy atrás. Aquellos que están verdaderamente autorreali-
zados ven todos los cuerpos individuales como templos de la Suprema Personalidad de 
Dios, porque la Suprema Personalidad de Dios, en Su aspecto de Paramātmā, reside en 
todos y cada uno de ellos.

Cuando se ofrecen respetos al cuerpo, en realidad se le están ofreciendo a la 
presencia del Señor Supremo en ese cuerpo material, y no al cuerpo en sí. De esta 
manera, el que siempre medita en el Señor Supremo Le está ofreciendo reverencias 
constantemente. Pero Dakṣa no era muy elevado, y por ello pensaba que las reve-
rencias se le ofrecían al cuerpo material, de modo que, cuando el Señor Śiva no dio 
muestras de respeto ante su cuerpo material, Dakṣa se llenó de envidia. Ese tipo 
de personas, que son incapaces de elevarse hasta el nivel de almas autorrealizadas 
como el Señor Śiva, siempre están llenas de envidia. El ejemplo que se da en este 
verso es muy adecuado. Los asuras, es decir, los demonios o ateos, siempre tienen 
envidia de la Suprema Personalidad de Dios; simplemente quieren matarle. Incluso 
en la época actual, nos encontramos con comentarios del Bhagavad-gītā realizados 
por supuestos eruditos que en realidad tienen envidia de Kṛṣṇa. Cuando Kṛṣṇa dice 
man-manā bhava mad-bhaktaḥ (Bg. 18.65) —«Piensa siempre en Mí, conviértete en 
Mi devoto y entrégate a Mí»—, los supuestos eruditos comentan que no es a Kṛṣṇa a 
quien nos tenemos que entregar. Eso es envidia. Los asuras, los ateos, los demonios, 
sin ningún motivo, tienen envidia de la Suprema Personalidad de Dios. Lo mismo 
ocurre con los necios que no pueden elevarse al nivel más alto de autorrealización: 
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En lugar de ser respetuosos con las personas autorrealizadas, tienen envidia de ellas 
sin motivo alguno.

‘atyauÕ"ma‘a™ayaNAAiBavaAd"naM 
  ivaDaIyatae s$aADau imaTa: s$aumaDyamae / 
‘aAÁaE: par"smaE pauç&SaAya caetas$aA 
  gAuh"AzAyaAyaEva na de"h"maAinanae //22//

pratyudgama-praśrayaṇābhivādanaṁ
vidhīyate sādhu mithaḥ sumadhyame

prājñaiḥ parasmai puruṣāya cetasā
guhā-śayāyaiva na deha-mānine

pratyudgama—levantándose de su asiento; praśrayaṇa—dando la bienvenida; 
abhivādanam—reverencias; vidhīyate—destinadas a; sādhu—adecuadas; mithaḥ—
mutuamente; su-madhyame—mi querida y joven esposa; prājñaiḥ—por el sabio; 
parasmai—al Supremo; puruṣāya—a la Superalma; cetasā—con la inteligencia; guhā-
śayāya—que está dentro del cuerpo; eva—ciertamente; na—no; deha-mānine—a la 
persona que se identifica con el cuerpo.

mi querida y joven esposa, es cierto que los amigos y los familiares se intercambian 
saludos levantándose, dándose la bienvenida y ofreciéndose reverencias. Pero los 
que se han elevado al plano trascendental son inteligentes y ofrecen esas muestras 
de respeto a la Superalma, que está dentro del cuerpo, y no a la persona que se 
identifica con el cuerpo.

SIGNIFICADO: Alguien podría argumentar que, siendo Dakṣa su suegro, ciertamente 
el Señor Śiva tenía el deber de presentarle sus respetos. En respuesta a ese argumento, en 
este verso se explica que la persona erudita, cuando se levanta o cuando ofrece reverencias 
de bienvenida, está ofreciendo sus respetos a la Superalma, que está en el corazón de 
todos. Por eso, entre los vaiṣṇavas podemos ver como incluso cuando un discípulo ofrece 
reverencias a su maestro espiritual, este inmediatamente responde con las suyas, porque 
ese intercambio de reverencias no se está ofreciendo al cuerpo, sino a la Superalma. Por 
consiguiente, el maestro espiritual también ofrece reverencias a la Superalma que está en 
el cuerpo del discípulo. En el Śrīmad-Bhāgavatam, el Señor dice que ser respetuoso con 
Su devoto es más valioso que ser respetuoso con Él. Los devotos no se identifican con el 
cuerpo; de manera que ser respetuoso con un vaiṣṇava significa serlo con Viṣṇu. También 
se explica que, como cuestión de etiqueta, tan pronto como se ve a un vaiṣṇava hay que 
presentarle los debidos respetos inmediatamente, atendiendo a la Superalma que está en 
él. El vaiṣṇava ve el cuerpo como un templo de Viṣṇu. El Señor Śiva, siendo consciente 
de Kṛṣṇa, ya había presentado los debidos respetos a la Superalma, y por lo tanto ya había 
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ofrecido sus respetos a Dakṣa, el cual se identificaba con el cuerpo. No había ninguna 
necesidad de ofrecer respetos al cuerpo, pues ningún mandamiento védico lo ordena.

s$aÔvaM ivazAuÜM" vas$aude"vazAibd"taM 
  yad"Iyatae ta‡a paumaAnapaAva{ta: / 
s$aÔvae ca taismana, BagAvaAna, vaAs$aude"vaAe 
  ÷DaAeºajaAe mae namas$aA ivaDaIyatae //23//

sattvaṁ viśuddhaṁ vasudeva-śabditaṁ
yad īyate tatra pumān apāvṛtaḥ

sattve ca tasmin bhagavān vāsudevo
hy adhokṣajo me namasā vidhīyate

sattvam—conciencia; viśuddham—pura; vasudeva—vasudeva; śabditam—conocida 
con el nombre de; yat—porque; īyate—Se revela; tatra—allí; pumān—la Persona 
Suprema; apāvṛtaḥ—sin ningún tipo de cubierta; sattve—en conciencia; ca—y; 
tasmin—en esa; bhagavān—la Suprema Personalidad de Dios; vāsudevaḥ—Vāsudeva; 
hi—porque; adhokṣajaḥ—trascendental; me—por mí; namasā—con reverencias; 
vidhīyate—adorado.

Yo estoy siempre ocupado en ofrecer reverencias al Señor vāsudeva en un estado 
de conciencia de Kṛṣṇa pura. En ese estado de conciencia de Kṛṣṇa, en que la con-
ciencia es siempre pura, la Suprema Personalidad de dios vāsudeva Se revela sin 
ningún tipo de cubierta.

SIGNIFICADO: Por constitución, la entidad viviente es pura. Asaṅgo hy ayaṁ puruṣaḥ. 
En las Escrituras védicas se dice que el alma siempre es pura y está libre de la conta-
minación del apego material. La identificación del cuerpo con el alma se debe a un 
concepto erróneo. En cuanto la entidad viviente es plenamente consciente de Kṛṣṇa, 
está en su posición constitucional original y pura. Ese estado de existencia se denomina 
śuddha-sattva, lo cual significa que es trascendental a las cualidades materiales. Ese 
estado de existencia, śuddha-sattva, se encuentra directamente bajo la acción de la 
potencia interna. Por lo tanto, en ese estado las actividades de la conciencia material se 
detienen. Por ejemplo, un hierro puesto al fuego va calentándose, y cuando está al rojo 
vivo, aunque es hierro, actúa igual que el fuego. También el cobre, cuando está cargado 
de electricidad, deja de actuar como cobre; actúa como electricidad. El Bhagavad-gītā 
(14.26) confirma que todo aquel que se ocupe en ofrecer al Señor servicio devocional 
sin mezcla, se eleva inmediatamente a la posición de Brahman puro:

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa    bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān    brahma-bhūyāya kalpate
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Por consiguiente, y según se explica en este verso, la posición de śuddha-sattva es la po-
sición trascendental, que técnicamente se conoce con el nombre de vasudeva. Vāsudeva 
es también el nombre de la persona de quien aparece Kṛṣṇa. Este verso explica que 
el estado puro se denomina vasudeva porque en ese estado la Suprema Personalidad 
de Dios, Vāsudeva, Se revela sin ningún tipo de cubierta. Por lo tanto, para ejecutar 
servicio devocional sin mezcla es necesario seguir las reglas y regulaciones del servicio 
devocional sin deseos de obtener ganancias materiales mediante actividades fruitivas, 
y sin especulación mental.

Quien practica servicio devocional puro, simplemente sirve a la Suprema 
Personalidad de Dios como una cuestión de deber, sin ningún motivo y sin que las 
condiciones materiales se lo impidan. Eso se denomina śuddha-sattva o vasudeva, 
porque, en ese estado, Kṛṣṇa, la Persona Suprema, Se revela en el corazón del devoto. 
En su Bhagavat-sandarbha, Śrīla Jīva Gosvāmī ha explicado detalladamente ese estado 
de vasudeva, o śuddha-sattva. Explica que al nombre del maestro espiritual se le 
añade aṣṭottara-śata (108), para señalar que está situado en śuddha-sattva, el estado 
trascendental de vasudeva. La palabra vasudeva tiene también otros usos. Por ejemplo, 
significa también «el que está en todas partes», «el omnipresente». Vasudeva-śabditam 
es también un calificativo del Sol. La palabra vasudeva puede emplearse en distintos 
contextos, pero en cualquiera de ellos, Vāsudeva significa «la Suprema Personalidad 
de Dios omnipresente o localizada». En el Bhagavad-gītā (7.19), se afirma también: 
vāsudevaḥ sarvam iti. La verdadera iluminación consiste en entender a Vāsudeva, la 
Suprema Personalidad de Dios, y en entregarse a Él. Vasudeva es el ámbito en que Se 
revela la Suprema Personalidad de Dios, Vāsudeva. La Persona Suprema, Vāsudeva, 
Se revela cuando nos liberamos de la contaminación de la naturaleza material y nos 
establecemos en el estado de conciencia de Kṛṣṇa pura, es decir, en el estado vasudeva. 
Ese estado recibe también el nombre de kaivalya, que significa «conciencia pura». 
Jñānaṁ sāttvikaṁ kaivalyam. Kaivalya es el estado en que se establece la persona 
que alcanza conocimiento trascendental puro. Por consiguiente, vasudeva significa 
también kaivalya, que es una palabra empleada generalmente por los impersonalistas. 
En el plano impersonal, kaivalya no es la etapa definitiva de iluminación, pero en el 
plano consciente de Kṛṣṇa, kaivalya, es decir, la etapa en que se entiende a la Suprema 
Personalidad de Dios, supone haber logrado el éxito. En esa etapa pura, mediante los 
procesos de escuchar, cantar, recordar, etc., y debido al cultivo del conocimiento de la 
ciencia de Kṛṣṇa, podemos entender a la Suprema Personalidad de Dios. Todas esas 
actividades se conducen bajo la guía de la energía interna del Señor Supremo.

La palabra apāvṛtaḥ, «libre de toda cubierta», que aparece en este verso, describe 
también la acción de la potencia interna. La Suprema Personalidad de Dios, Su nombre, 
Su forma, Sus cualidades, los objetos relacionados con Él, etc., como están más allá de 
la naturaleza material, son trascendentales, y por lo tanto es imposible entenderlos con 
los sentidos materialistas. Cuando esos sentidos se purifican mediante el desempeño 
de servicio devocional puro (hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate), pueden ver a 
Kṛṣṇa sin ningún tipo de cubierta. Ahora podríamos preguntarnos que, si el cuerpo del 
devoto sigue de hecho siendo el mismo cuerpo de existencia material, ¿cómo es posible 
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que los mismos ojos materiales se purifiquen mediante el servicio devocional? El Señor 
Caitanya pone el ejemplo de que el servicio devocional limpia el espejo de la mente. En 
un espejo limpio podemos ver nuestro rostro con gran claridad. De la misma manera, 
si limpiamos el espejo de la mente, podemos tener un concepto claro de la Suprema 
Personalidad de Dios. En el Bhagavad-gītā (8.8), se dice abhyāsa-yoga-yuktena, que por 
ejecutar los deberes prescritos del servicio devocional, cetasā nānya-gāminā, o simple-
mente por escuchar y cantar acerca de Dios, si ocupamos la mente constantemente en 
cantar y escuchar, sin permitirle desviarse, podemos obtener una experiencia directa 
de la Suprema Personalidad de Dios. Tal como confirma el Señor Caitanya, mediante 
el proceso de bhakti-yoga, que comienza con cantar y escuchar, podemos limpiar la 
mente y el corazón, y con ello ver el rostro de la Suprema Personalidad de Dios con 
toda claridad.

El Señor Śiva dijo que en su corazón solo había pensamientos sobre Vāsudeva, la 
Suprema Personalidad de Dios, y que debido a esa presencia del Señor Supremo en 
su mente y en su corazón, siempre estaba ofreciendo reverencias al Dios Supremo. 
En otras palabras, el Señor Śiva siempre está en trance, en samādhi. Ese samādhi no 
está bajo el control del devoto; está bajo el control de Vāsudeva, pues toda la energía 
interna de la Suprema Personalidad de Dios actúa siguiendo Su orden. Por supuesto, 
también la acción de la energía material obedece a Su orden, pero Su voluntad directa 
se cumple específicamente por medio de la energía espiritual. De modo que, Él Se re-
vela mediante Su energía espiritual. En el Bhagavad-gītā (4.6), se afirma: sambhavāmy 
ātma-māyayā. Ātma-māyayā significa «potencia interna». Cuando está satisfecho 
con el servicio amoroso trascendental del devoto, Él Se revela por Su dulce voluntad 
mediante Su potencia interna. El devoto nunca ordena: «Mi querido Señor, por favor, 
ven aquí para que pueda verte». El devoto no está en posición de ordenar a la Supre-
ma Personalidad de Dios que Se persone o que baile ante él. Hay muchos supuestos 
devotos que ordenan al Señor que Se presente ante ellos bailando. Pero el Señor no 
tiene que seguir órdenes de nadie, aunque si está satisfecho con las actividades devo-
cionales puras de alguien, Él Se revela. Por esa razón, en este verso es significativa la 
palabra adhokṣaja, pues indica que nuestros sentidos materiales no pueden obtener 
una experiencia directa de la Suprema Personalidad de Dios. Los simples intentos de 
la mente especulativa no nos permitirán obtener esa experiencia, pero si lo deseamos, 
podemos subyugar todas las actividades materiales de los sentidos; el Señor, manifes-
tando Su energía espiritual, puede revelarse ante el devoto puro. Cuando la Suprema 
Personalidad de Dios Se revela ante él, el único deber del devoto puro es ofrecerle 
reverencias respetuosas. La Verdad Absoluta Se revela ante el devoto en Su forma. No 
es que carece de forma. Vāsudeva no carece de forma, pues en este verso se afirma que 
tan pronto como el Señor Se revela, el devoto Le ofrece reverencias. Las reverencias 
se ofrecen a una persona, no a un algo impersonal. La interpretación māyāvāda de 
que Vāsudeva es impersonal no se debe aceptar. Como se afirma en el Bhagavad-gītā, 
prapadyate, el devoto se entrega. Pero se entrega a una persona, no a la impersonalidad 
no dual. Siempre que se trate de entrega o de ofrenda de reverencias, esa entrega y esas 
reverencias deben ir dirigidas a alguien.
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taÔae inar"IºyaAe na ipataAipa de"h"k{(ä," 
  d"ºaAe mama iã"q%. tad"nau˜ataAê yae / 
yaAe ivaìs$a{gyaÁagAtaM var"Aeç& maA- 
  manaAgAs$aM äu"vaRcas$aAk(r"AeiÔar": //24//

tat te nirīkṣyo na pitāpi deha-kṛd
dakṣo mama dviṭ tad-anuvratāś ca ye

yo viśvasṛg-yajña-gataṁ varoru mām
anāgasaṁ durvacasākarot tiraḥ

tat—por lo tanto; te—tu; nirīkṣyaḥ—para ser visto; na—no; pitā—tu padre; api—aunque; 
deha-kṛt—el que te ha dado el cuerpo; dakṣaḥ—Dakṣa; mama—mi; dviṭ—envidioso; 
tat-anuvratāḥ—sus (de Dakṣa) seguidores; ca—también; ye—quien; yaḥ—quien 
(Dakṣa); viśva-sṛk—de los viśvasṛks; yajña-gatam—estar presente en el sacrificio; vara-
ūru—¡oh, Satī!; mām—a mí; anāgasam—siendo inocente; durvacasā—con palabras 
crueles; akarot tiraḥ—ha insultado.

Por lo tanto, no debes ir a ver a tu padre, aunque sea quien te dio el cuerpo, pues él 
y sus seguidores tienen envidia de mí. Por envidia, ¡oh, muy adorable Satī!, me ha 
insultado con palabras crueles a pesar de que soy inocente.

SIGNIFICADO: Para una mujer, el esposo y el padre son igualmente dignos de adora-
ción. El esposo la protege en la juventud, mientras que el padre la protege durante la 
infancia. De modo que los dos son dignos de adoración, pero el padre lo es de un modo 
especial, porque es quien le ha dado el cuerpo. El Señor Śiva le recordó a Satī: «Tu padre 
es, sin lugar a dudas, digno de tu adoración incluso más que yo; pero ten cuidado; aun-
que él te ha dado el cuerpo, también puede ser él quien te lo quite, pues cuando le veas, 
debido a la relación que te une conmigo, podría insultarte. Un insulto de un familiar es 
peor que la muerte, especialmente si no hemos hecho nada para merecerlo».

yaid" ˜aijaSyasyaitah"Aya maã"caAe 
  Ba‰M" BavatyaA na tataAe BaivaSyaita / 
s$amBaAivatasya svajanaAtpar"ABavaAe 
  yad"A s$a s$aâAe mar"NAAya k(lpatae //25//

yadi vrajiṣyasy atihāya mad-vaco
bhadraṁ bhavatyā na tato bhaviṣyati

sambhāvitasya sva-janāt parābhavo
yadā sa sadyo maraṇāya kalpate
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yadi—si; vrajiṣyasi—vas a ir; atihāya—sin tener en cuenta; mat-vacaḥ—mis pala-
bras; bhadram—bien; bhavatyāḥ—tuyo; na—no; tataḥ—entonces; bhaviṣyati—será; 
sambhāvitasya—muy digna de respeto; sva-janāt—por tu propio familiar; parābhavaḥ—
seas insultada; yadā—cuando; saḥ—ese insulto; sadyaḥ—inmediatamente; maraṇāya—a 
la muerte; kalpate—es igual.

Si a pesar de mi consejo, decides ir, sin tener en cuenta mis palabras, no te aguarda 
un buen futuro. tú eres muy digna de respeto, y el insulto de tu familiar equivaldrá 
a tu muerte inmediata.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo tercero 
del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Conversación entre el Señor Śiva 
y Satī».

3.25





CAPÍTULO 4

Satī abandona el cuerpo

maE‡aeya ovaAca
WtaAvaäu"ftvaA ivar"r"Ama zAÆÿr": 
  patnyaËÿnaAzAM ÷uBaya‡a icantayana, / 
s$auô$iÚ"ä{"ºau: pair"zAiÆÿtaA BavaAna, 
  inaS‚(AmataI inaivaRzAtaI iã"DaAs$a s$aA //�1�//

maitreya uvāca
etāvad uktvā virarāma śaṅkaraḥ

patny-aṅga-nāśaṁ hy ubhayatra cintayan
suhṛd-didṛkṣuḥ pariśaṅkitā bhavān

niṣkrāmatī nirviśatī dvidhāsa sā

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; etāvat—tanto; uktvā—después de hablar; virarāma—
guardó silencio; śaṅkaraḥ—el Señor Śiva; patnī-aṅga-nāśam—la destrucción del 
cuerpo de su esposa; hi—pues; ubhayatra—en ambos casos; cintayan—entendiendo; 
suhṛt-didṛkṣuḥ—tener un gran deseo de ver a sus familiares; pariśaṅkitā—estar asus-
tada; bhavāt—de Śiva; niṣkrāmatī—saliendo; nirviśatī—entrando; dvidhā—dividida; 
āsa—estaba; sā—ella (Satī).

El sabio maitreya dijo: El Señor Śiva guardó silencio, viendo que Satī, tras escuchar 
sus palabras estaba indecisa. Satī tenía un gran deseo de ir a la casa de su padre para 
ver a sus familiares, pero al mismo tiempo le asustaba la advertencia del Señor Śiva. 
Llevada por los vaivenes de su mente, se movía como un columpio, saliendo de la 
habitación y volviendo a entrar.

SIGNIFICADO: En la mente de Satī se planteaba un conflicto entre obedecer las órde-
nes del Señor Śiva o ir a casa de su padre. Debido a la intensa pugna entre una y otra 
opción, Satī iba de un lado a otro de la habitación, como el péndulo de un reloj.
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s$auô$iÚ"ä{"ºaA‘aitaGaAtaäu"maRnaA: 
  µaeh"Aåu"d"tya™auk(laAitaivaù"laA / 
BavaM BavaAnya‘aitapaUç&SaM ç&SaA 
  ‘aDaºyataIvaEºata jaAtavaepaTau: //�2�//

suhṛd-didṛkṣā-pratighāta-durmanāḥ
snehād rudaty aśru-kalātivihvalā

bhavaṁ bhavāny apratipūruṣaṁ ruṣā
pradhakṣyatīvaikṣata jāta-vepathuḥ

suhṛt-didṛkṣā—del deseo de ver a sus familiares; pratighāta—prohibición; durmanāḥ—
sintiéndose triste; snehāt—de afecto; rudatī—llorando; aśru-kalā—con lágrimas; 
ativihvalā—muy afligida; bhavam—al Señor Śiva; bhavānī—Satī; aprati-pūruṣam—sin 
igual o rival; ruṣā—con ira; pradhakṣyatī—fulminar; iva—como si; aikṣata—miró a; 
jāta-vepathuḥ—temblando.

a Satī le supo muy mal que se le prohibiese ir a casa de su padre a ver a sus familiares. 
debido al afecto que sentía por ellos, se le saltaron las lágrimas. temblando y muy 
afligida, miró a su excepcional esposo, el Señor Śiva, como si fuera a fulminarlo con 
la mirada.

SIGNIFICADO: La palabra apratipūruṣam, que aparece en este verso, significa «aquel 
que no tiene igual». En el mundo material no hay nadie que sea igual al Señor Śiva 
en cuestión de ecuanimidad. Su esposa, Satī, sabía que él era ecuánime con todos; 
entonces, ¿por qué en ese caso se mostraba tan cruel con su esposa y no le permitía ir a 
casa de su padre? Eso era más de lo que ella podía soportar, y miró a su esposo como si 
estuviese a punto de fulminarlo con la mirada. En otras palabras, puesto que el Señor 
Śiva es el ātmā (śiva significa también ātmā), lo que en el verso se indica es que Satī 
estaba dispuesta a suicidarse. Otro significado de la palabra apratipūruṣa es «la persona 
que no tiene rival». Puesto que no podía convencer al Señor Śiva para que le permitiese 
ir, Satī se refugió en el arma secreta de las mujeres: el llanto, que obliga al marido a 
condescender con lo que su esposa proponga.

tataAe ivaina:ìsya s$ataI ivah"Aya taM 
  zAAeke(na r"AeSaeNA ca äU"yataA ô$d"A / 
ipa‡aAer"gAAtñENAivamaUX#DaIgA{Rh"Ana, 
  ‘aemNAAtmanaAe yaAe'DaRmad"Ats$ataAM i‘aya: //�3�//

tato viniḥśvasya satī vihāya taṁ
śokena roṣeṇa ca dūyatā hṛdā
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pitror agāt straiṇa-vimūḍha-dhīr gṛhān
premṇātmano yo ’rdham adāt satāṁ priyaḥ

tataḥ—entonces; viniḥśvasya—resollando; satī—Satī; vihāya—dejar; tam—a él (el Señor 
Śiva); śokena—por desconsuelo; roṣeṇa—por ira; ca—y; dūyatā—afligida; hṛdā—con el 
corazón; pitroḥ—de su padre; agāt—se marchó; straiṇa—por su naturaleza femenina; 
vimūḍha—confundida; dhīḥ—inteligencia; gṛhān—a la casa; premṇā—por afecto; 
ātmanaḥ—de su cuerpo; yaḥ—quien; ardham—la mitad; adāt—dio; satām—al santo; 
priyaḥ—querida.

a continuación, Satī dejó a su esposo, el Señor Śiva, quien por afecto le había 
dado la mitad de su cuerpo. resollando de ira y desconsuelo, se marchó a casa 
de su padre. Fue un acto poco inteligente, que se debió a su condición de débil 
mujer.

SIGNIFICADO: Según el concepto védico de la vida familiar, el esposo da a su 
esposa la mitad de su cuerpo, y ella le da la mitad del suyo a su esposo. En otras 
palabras, un esposo sin esposa, o viceversa, una esposa sin esposo, están incom-
pletos. Entre el Señor Śiva y Satī existía esa relación marital védica. A veces ocurre 
que, por debilidad, en la mujer se despierta una intensa atracción por la familia 
que dejó en la casa paterna, y eso es lo que le ocurrió a Satī. En este verso se indica 
concretamente que, por debilidad femenina, ella quería dejar a un esposo con 
tantas cualidades como el Señor Śiva. En otras palabras, la debilidad femenina está 
presente incluso en la relación entre marido y mujer. Por lo general, la causa de las 
separaciones matrimoniales es el comportamiento de la mujer; el divorcio se debe 
a la debilidad femenina. Lo mejor que puede hacer una mujer es regirse por las 
órdenes su esposo. Eso hace que la vida familiar discurra muy pacífica. Incluso en 
relaciones familiares tan elevadas como la de Satī y el Señor Śiva es posible que a 
veces surjan desavenencias, pero esas desavenencias no deben dar pie a que la esposa 
abandone la protección que le brinda su esposo. Si lo hace, debe entenderse que es 
por debilidad femenina.

taAmanvagAcC$nåu"taiva‚(maAM s$ataI- 
  maek(AM i‡anae‡aAnaucar"A: s$ah"›azA: / 
s$apaASaRd"yaºaA maiNAmanmad"Ad"ya: 
  paur"Aeva{Saen‰"Astar"s$aA gAtavyaTaA: //�4�//

tām anvagacchan druta-vikramāṁ satīm
ekāṁ tri-netrānucarāḥ sahasraśaḥ

sa-pārṣada-yakṣā maṇiman-madādayaḥ
puro-vṛṣendrās tarasā gata-vyathāḥ
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tām—a ella (Satī); anvagacchan—siguieron; druta-vikramām—marchándose a toda prisa; 
satīm—a Satī; ekām—sola; tri-netra—del Señor Śiva (que tiene tres ojos); anucarāḥ—los 
seguidores; sahasraśaḥ—a miles; sa-pārṣada-yakṣāḥ—con sus acompañantes personales y 
con los yakṣas; maṇimat-mada-ādayaḥ—Maṇimān, Mada, etc.; puraḥ-vṛṣa-indrāḥ—con 
el toro Nandī al frente; tarasā—deprisa; gata-vyathāḥ—sin temor.

Cuando vieron que Satī se marchaba sola y a toda prisa, miles de discípulos del 
Señor Śiva, encabezados por maṇimān y mada y con su toro Nandī al frente, se 
apresuraron a seguirla, acompañados por los yakṣas.

SIGNIFICADO: Satī se iba a toda prisa para que su esposo no pudiera detenerla, pero 
enseguida la siguieron muchos miles de discípulos del Señor Śiva, encabezados por los 
yakṣas, Maṇimān y Mada. La palabra gata-vyathāḥ que se emplea en relación con esto 
significa «sin temor». A Satī no le importaba ir sola; por lo tanto, prácticamente no 
tenía miedo. También es significativa la palabra anucarāḥ, que indica que los discípulos 
del Señor Śiva siempre estaban dispuestos a sacrificarlo todo por él. Todos ellos pu-
dieron entender el deseo de Śiva, que no quería que Satī fuese sola. Anucarāḥ significa 
«aquellos que enseguida pueden entender las intenciones de su señor».

taAM s$aAir"k(Ak(näu"k(d"paRNAAmbauja- 
  ìetaAtapa‡avyajana›agAAid"iBa: / 
gAItaAyanaEäuR"näu"iBazAÊÿvaeNAuiBa- 
  va{R"Saen‰"maAr"Aepya ivaq%iÆÿtaA yayau: //�5�//

tāṁ sārikā-kanduka-darpaṇāmbuja-
śvetātapatra-vyajana-srag-ādibhiḥ

gītāyanair dundubhi-śaṅkha-veṇubhir
vṛṣendram āropya viṭaṅkitā yayuḥ

tām—a ella (Satī); sārikā—el pajarillo que ella mimaba; kanduka—pelota; darpaṇa—
espejo; ambuja—flor de loto; śveta-ātapatra—sombrilla blanca; vyajana—cāmara; 
srak—collar de flores; ādibhiḥ—y otras cosas; gītā-ayanaiḥ—acompañada con música; 
dundubhi—tambores; śaṅkha—caracolas; veṇubhiḥ—con flautas; vṛṣa-indram—sobre 
el toro; āropya—poniendo; viṭaṅkitāḥ—decorado; yayuḥ—partieron.

Los discípulos del Señor Śiva dispusieron un asiento para Satī a lomos de un toro, 
y le trajeron el pajarillo que ella solía mimar. Le llevaron una flor de loto, un 
espejo y otros objetos por el estilo para que disfrutase de ellos, y extendieron por 
encima de ella un gran dosel. Seguida por una banda que cantaba acompañándose 
de tambores, caracolas y trompetas, la procesión era tan pomposa como un cortejo 
real.
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@A“aöGaAeSaAeijaRtayaÁavaEzAs$aM 
  iva‘aiSaRjauíM" ivabauDaEê s$avaRzA: / 
ma{Ú"AvaRya:k(AÂanad"BaRcamaRiBa- 
  inaRs$a{í"BaANxM" yajanaM s$amaAivazAta, //�6�//

ābrahma-ghoṣorjita-yajña-vaiśasaṁ
viprarṣi-juṣṭaṁ vibudhaiś ca sarvaśaḥ

mṛd-dārv-ayaḥ-kāñcana-darbha-carmabhir
nisṛṣṭa-bhāṇḍaṁ yajanaṁ samāviśat

ā—de todas partes; brahma-ghoṣa—con el sonido de los himnos védicos; ūrjita—
decorado; yajña—sacrificio; vaiśasam—destrucción de animales; viprarṣi-juṣṭam—al 
que habían acudido grandes sabios; vibudhaiḥ—con semidioses; ca—y; sarvaśaḥ—en 
todas direcciones; mṛt—arcilla; dāru—madera; ayaḥ—hierro; kāñcana—oro; darbha—
hierba kuśa; carmabhiḥ—pieles; nisṛṣṭa—hechos de; bhāṇḍam—animales y potes para 
el sacrificio; yajanam—sacrificio; samāviśat—entraron.

Llegaron entonces a la casa de su padre, y entraron en el recinto en que se celebraba 
el sacrificio, donde todos estaban cantando los himnos védicos. allí estaban reuni-
dos los grandes sabios, brāhmaṇas y semidioses, y había muchos animales para el 
sacrificio, además de potes hechos de arcilla, piedra, oro, hierba o piel, todos los 
cuales eran indispensables para el sacrificio.

SIGNIFICADO: Cuando los sabios eruditos y los brāhmaṇas se reúnen para cantar 
mantras védicos, algunos de ellos se dedican también a debatir acerca de la conclusión 
de las Escrituras. Así pues, como algunos de los sabios y brāhmaṇas debatían mien-
tras otros cantaban los mantras védicos, la atmósfera estaba saturada de vibraciones 
sonoras trascendentales. Esas vibraciones sonoras trascendentales se han simplificado 
en la vibración trascendental Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare 
Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. En esta era no es probable encontrarse con 
personas muy versadas en los senderos del entendimiento védico, porque la gente es 
muy torpe, perezosa y desgraciada. Por esa razón, el Señor Caitanya ha recomendado la 
vibración sonora de Hare Kṛṣṇa, que también se recomienda en el Śrīmad-Bhāgavatam 
(11.5.32): yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi sumedhasaḥ. En la época actual es 
imposible reunir todo lo necesario para un sacrificio, porque la población es pobre y no 
conoce los mantras védicos necesarios. Por lo tanto, en esta era se recomienda a la gente 
que se reúna y cante el mantra Hare Kṛṣṇa para satisfacer a la Suprema Personalidad 
de Dios, a quien acompañan Sus compañeros. Ese verso alude indirectamente al Señor 
Caitanya, que viene en compañía de Nityānanda, Advaita y otros. Ese es el proceso para 
ejecutar yajña en esta era.

Otro punto significativo de este verso es que había animales para el sacrificio, lo cual 
no significa que fuesen a matarlos. Los grandes sabios y almas iluminadas allí reunidos 
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estaban ejecutando yajñas, y su nivel de iluminación se comprobaba mediante el sacrificio 
de animales, de la misma manera que la ciencia moderna experimenta con animales 
para determinar la efectividad de una determinada medicina. Los brāhmaṇas a quienes 
se había confiado la ejecución del yajña eran almas muy iluminadas, y para probar su 
capacidad, ofrecían al fuego un animal viejo, que salía rejuvenecido. Esa era la prueba 
de un mantra védico. Aquellos animales no estaban allí para ser matados y comidos. La 
auténtica finalidad de los sacrificios no es sustituir el papel del matadero, sino poner a 
prueba ciertos mantras védicos renovando la vida de algún animal. Los animales no se 
utilizaban por su carne, sino para comprobar el poder de los mantras védicos.

taAmaAgAtaAM ta‡a na k(ênaAi‰"yaä," 
  ivamaAinataAM yaÁak{(taAe BayaAÀana: / 
[%tae svas$a|vaE= jananaI%M ca s$aAd"r"A: 
  ‘aemaA™auk(NQ$Ya: pair"SasvajaumauRd"A //�7�//

tām āgatāṁ tatra na kaścanādriyad
vimānitāṁ yajña-kṛto bhayāj janaḥ

ṛte svasṝr vai jananīṁ ca sādarāḥ
premāśru-kaṇṭhyaḥ pariṣasvajur mudā

tām—a ella (Satī); āgatām—habiendo llegado; tatra—allí; na—no; kaścana—nadie; 
ādriyat—recibió; vimānitām—no recibiendo respetos; yajña-kṛtaḥ—de quien ejecuta-
ba el sacrificio (Dakṣa); bhayāt—por miedo; janaḥ—persona; ṛte—excepto; svasṝḥ—sus 
propias hermanas; vai—en verdad; jananīm—madre; ca—y; sa-ādarāḥ—con respeto; 
prema-aśru-kaṇṭhyaḥ—con la garganta llena de lágrimas de afecto; pariṣasvajuḥ—
abrazaron; mudā—con rostros alegres.

Cuando Satī llegó con sus seguidores al lugar del sacrificio, nadie le brindó una 
buena acogida, pues todos los presentes temían a dakṣa. Nadie le dio la bienvenida; 
solo su madre y sus hermanas, que, con lágrimas en los ojos y alegría en el rostro, 
salieron a recibirla y le ofrecieron palabras muy dulces.

SIGNIFICADO: Nadie dio una buena acogida a Satī, pero su madre y sus hermanas 
no pudieron evitarlo. Llevadas por su afecto natural, inmediatamente la abrazaron con 
lágrimas en los ojos y expresiones de cariño. Esto muestra que la mujer, en general, 
tiene buen corazón; ninguna medida artificial puede reprimir su amor y su afecto 
natural. Aunque los hombres allí presentes eran brāhmaṇas eruditos y semidioses, 
tenían miedo de Dakṣa, su superior, y como sabían que él se disgustaría si daban la 
bienvenida a Satī, no podían hacerlo, a pesar de que ese deseo estaba en sus mentes. 
Las mujeres por naturaleza tienen buen corazón, pero los hombres a veces tienen el 
corazón muy duro.
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s$aAEd"yaRs$am‘a´as$amaTaRvaAtaRyaA 
  maA‡aA ca maAta{Svas$a{iBaê s$aAd"r"ma, / 
d"ÔaAM s$apayaA< var"maAs$anaM ca s$aA 
  naAd"Ôa ipa‡aA‘aitanaind"taA s$ataI //�8�//

saudarya-sampraśna-samartha-vārtayā
mātrā ca mātṛ-ṣvasṛbhiś ca sādaram

dattāṁ saparyāṁ varam āsanaṁ ca sā
nādatta pitrāpratinanditā satī

saudarya—de sus hermanas; sampraśna—con los saludos; samartha—adecuados; 
vārtayā—noticias; mātrā—por su madre; ca—y; mātṛ-svasṛbhiḥ—por sus tías; ca—y; 
sa-ādaram—además de respetos; dattām—que se le ofreció; saparyām—adoración, 
culto; varam—regalos; āsanam—un asiento; ca—y; sā—ella (Satī); na ādatta—no acep-
tó; pitrā—por su padre; apratinanditā—sin ser recibida; satī—Satī.

aunque fue recibida por su madre y sus hermanas, ella no dio respuesta a sus palabras 
de acogida, y aunque le ofrecieron un asiento y regalos, ella no aceptó nada, pues su 
padre no habló con ella, ni le dio la bienvenida interesándose por su bienestar.

SIGNIFICADO: Satī no aceptó los saludos de sus hermanas y su madre, pues no estaba 
nada satisfecha con el silencio de su padre. Satī era la hija menor de Dakṣa, y sabía que era su 
preferida. Pero ahora, debido a la relación que la unía con el Señor Śiva, Dakṣa olvidó todo 
el afecto que sentía por ella. Eso la entristeció mucho. El concepto corporal material es tan 
contaminante que incluso la más leve provocación acaba con cualquier relación de amor y 
afecto. Las relaciones basadas en el cuerpo son tan pasajeras, que aunque sintamos afecto 
por determinada persona, la menor provocación puede acabar con esa intimidad.

@ç&‰"BaAgAM tamavaeºya caADvarM" 
  ipa‡aA ca de"vae k{(tahe"lanaM ivaBaAE / 
@naAä{"taA yaÁas$ad"syaDaIìr"I 
  cauk(Aepa laAek(Ainava DaºyataI ç&SaA //�9�//

arudra-bhāgaṁ tam avekṣya cādhvaraṁ
pitrā ca deve kṛta-helanaṁ vibhau

anādṛtā yajña-sadasy adhīśvarī
cukopa lokān iva dhakṣyatī ruṣā

arudra-bhāgam—no habiendo oblaciones para el Señor Śiva; tam—que; avekṣya—ver; 
ca—y; adhvaram—lugar del sacrificio; pitrā—por su padre; ca—y; deve—al Señor Śiva; 
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kṛta-helanam—habiendo mostrado menosprecio; vibhau—al señor; anādṛtā—sin ser 
recibida; yajña-sadasi—en la asamblea de sacrificio; adhīśvarī—Satī; cukopa—se puso 
muy iracunda; lokān—los catorce mundos; iva—como si; dhakṣyatī—quemando; 
ruṣā—con ira.

Presente en el recinto del sacrificio, Satī vio que no se estaban ofreciendo oblacio-
nes para su esposo, el Señor Śiva. Luego comprendió que su padre no solo no había 
invitado al Señor Śiva, sino que además, cuando vio a la excelsa esposa del Señor 
Śiva, dakṣa tampoco le dio la bienvenida. viendo esto, se puso tan iracunda que 
miró a su padre como si fuese a quemarlo con los ojos.

SIGNIFICADO: La ofrenda de oblaciones al fuego mientras se canta el mantra védico 
svāhā es una ofrenda reverencial dirigida a todos los semidioses, grandes sabios y pitās, 
incluyendo al Señor Brahmā, el Señor Śiva y el Señor Viṣṇu. La costumbre es que Śiva sea 
uno de los destinatarios de las ofrendas, pero Satī, mientras se encontraba en el recinto 
del sacrificio, vio que los brāhmaṇas no pronunciaban el mantra para ofrecer oblaciones 
al Señor Śiva, namaḥ śivāya svāhā. No lo sentía por ella misma, pues venía dispuesta a 
correr el riesgo de presentarse en casa de su padre sin haber sido invitada, pero quería ver 
si su esposo estaba recibiendo el debido respeto o no. Ver a sus familiares, sus hermanas 
y su madre, no era tan importante; es más, no prestó atención al recibimiento que le 
brindaron, pues lo que más le preocupaba era que en aquel sacrificio se estaba insultando 
a su esposo. Cuando se dio cuenta de ello, se irritó muchísimo, y miró a su padre con tanta 
ira que parecía estar quemando a Dakṣa con los ojos.

jagAhR" s$aAmaSaRivapaªayaA igAr"A 
  izAvaiã"SaM DaUmapaTa™amasmayama, / 
svataejas$aA BaUtagANAAna, s$amauitTataAna, 
  inagA{÷ de"vaI jagAtaAe'iBaZa{Nvata: //10//

jagarha sāmarṣa-vipannayā girā
śiva-dviṣaṁ dhūma-patha-śrama-smayam

sva-tejasā bhūta-gaṇān samutthitān
nigṛhya devī jagato ’bhiśṛṇvataḥ

jagarha—comenzó a censurar; sā—ella; amarṣa-vipannayā—confusas debido a la ira; 
girā—con palabras; śiva-dviṣam—el enemigo del Señor Śiva; dhūma-patha—en sacri-
ficios; śrama—con problemas; smayam—muy orgullosos; sva-tejasā—por su orden; 
bhūta-gaṇān—los fantasmas; samutthitān—dispuestos (a herir a Dakṣa); nigṛhya—
detuvo; devī—Satī; jagataḥ—en presencia de todos; abhiśṛṇvataḥ—siendo escuchada.
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Los seguidores del Señor Śiva, los fantasmas, estaban a punto de herir o matar 
a dakṣa, pero Satī les ordenó que se detuvieran. Estaba muy iracunda y llena de 
tristeza, y en ese estado de ánimo, habló censurando el proceso fruitivo de ejecu-
ciones de sacrificio, y también a las personas que se enorgullecen de esos sacrificios 
innecesarios y complicados. Censuró especialmente a su padre, hablando en contra 
de él en presencia de todos.

SIGNIFICADO: La finalidad específica del proceso de ofrecer sacrificios es satisfacer a 
Viṣṇu, que recibe el nombre de Yajñeśa debido a que es el disfrutador de los frutos de 
los sacrificios. Esto se confirma también en el Bhagavad-gītā (5.29), donde el Señor dice: 
bhoktāraṁ yajña-tapasām. Él es el verdadero beneficiario de los sacrificios. Sin saber 
esto, los hombres poco inteligentes ofrecen sacrificios buscando beneficios materiales. 
La razón que lleva a personas como Dakṣa y sus seguidores a ejecutar sacrificios es el 
logro de beneficios materiales personales con vistas a la complacencia de los sentidos. 
Este verso censura ese tipo de sacrificios, considerándolos como un esfuerzo del que no 
se obtiene ningún verdadero beneficio, lo cual se confirma en el Śrīmad-Bhāgavatam. 
Podemos poner en práctica los mandamientos védicos de ofrecer sacrificios y otras 
actividades fruitivas, pero si esas actividades no despiertan en nosotros la atracción por 
Viṣṇu, son un esfuerzo inútil. Quien sienta amor por Viṣṇu debe sentir también amor 
y respeto por los devotos de Viṣṇu. Al Señor Śiva se le considera el más importante 
de los vaiṣṇavas. Vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ. De modo que cuando Satī vio que su 
padre estaba ejecutando grandes sacrificios pero no era respetuoso conel Señor Śiva 
que es el devoto más elevado, se puso muy furiosa. Esa ira es correcta; si alguien insulta 
a Viṣṇu o a un vaiṣṇava, debemos ponernos furiosos. El Señor Caitanya, que siempre 
predicó la no violencia, la mansedumbre y la humildad, también Se puso muy furioso 
cuando Jagāi y Mādhāi ofendieron a Nityānanda, y quería matarles. Cuando alguien 
blasfema o deshonra a Viṣṇu o a un vaiṣṇava, debemos ponernos furiosos. Narottama 
dāsa Ṭhākura ha dicho: krodha bhakta-dveṣi jane. Sentimos ira, y si esa ira la dirigimos 
contra una persona envidiosa de la Suprema Personalidad de Dios o de Su devoto, se 
convierte en una gran cualidad. Cuando una persona es ofensiva con Viṣṇu o con un 
vaiṣṇava, no debemos ser tolerantes. No hay nada de malo en la ira de Satī contra su 
padre, pues aunque fuese su padre, estaba tratando de insultar al vaiṣṇava más elevado. 
De manera que la ira de Satī contra su padre es digna de aplauso.

de"vyauvaAca
na yasya laAeke('styaitazAAyana: i‘aya- 
  staTaAi‘ayaAe de"h"Ba{taAM i‘ayaAtmana: / 
taismana, s$amastaAtmaina mau·(vaEr"ke( 
  [%tae BavantaM k(tama: ‘ataIpayaeta, //11//
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devy uvāca
na yasya loke ’sty atiśāyanāḥ priyas

tathāpriyo deha-bhṛtāṁ priyātmanaḥ
tasmin samastātmani mukta-vairake

ṛte bhavantaṁ katamaḥ pratīpayet

devī uvāca—la bendita diosa dijo; na—no; yasya—de quien; loke—en el mundo mate-
rial; asti—es; atiśāyanaḥ—sin rival; priyaḥ—querido; tathā—tan; apriyaḥ—enemigo; 
deha-bhṛtām—llevando cuerpos materiales; priya-ātmanaḥ—que es el más querido; 
tasmin—hacia el Señor Śiva; samasta-ātmani—el ser universal; mukta-vairake—
que está libre de toda enemistad; ṛte—excepto; bhavantam—tú; katamaḥ—quién; 
pratīpayet—sería envidioso.

La bendita diosa dijo: El Señor Śiva es el ser más querido de todas las entidades 
vivientes. No tiene rival. No quiere demasiado a nadie, y nadie es su enemigo. Nadie 
más que tú podría envidiar a ese ser universal, que está libre de toda enemistad.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā (9.29), el Señor dice: samo ’haṁ sarva-bhūteṣu: 
«Yo soy ecuánime con todas las entidades vivientes». De manera similar, el Señor Śiva 
es una encarnación cualitativa de la Suprema Personalidad de Dios, de modo que 
tiene prácticamente las mismas cualidades que el Señor Supremo. Por consiguiente, es 
ecuánime con todos; nadie es amigo ni enemigo suyo, pero una persona de naturaleza 
envidiosa puede sentir enemistad hacia él. Por lo tanto, Satī acusó a su padre: «Nadie 
más que tú podría sentir envidia del Señor Śiva o ser enemigo suyo». En la asamblea 
había otros sabios y brāhmaṇas eruditos, pero no tenían envidia del Señor Śiva, a pesar 
de que todos ellos dependían de Dakṣa. De modo que nadie más que Dakṣa podía tener 
envidia de Śiva. Esa fue la acusación de Satī.

d"AeSaAna, pare"SaAM ih" gAuNAeSau s$aADavaAe 
  gA{õ"inta ke(icaªa BavaAä{"zAAe iã"ja / 
gAuNAAMê P(lgAUna, baò"laIk(ir"SNAvaAe 
  mah"ÔamaAstaeSvaivad"à"vaAnaGama, //12//

doṣān pareṣāṁ hi guṇeṣu sādhavo
gṛhṇanti kecin na bhavādṛśo dvija

guṇāṁś ca phalgūn bahulī-kariṣṇavo
mahattamās teṣv avidad bhavān agham

doṣān—defectos; pareṣām—de los demás; hi—para; guṇeṣu—en las cualidades; 
sādhavaḥ—sādhus; gṛhṇanti—buscas; kecit—algunos; na—no; bhavādṛśaḥ—como tú; 
dvija—¡oh, nacido por segunda vez!; guṇān—cualidades; ca—y; phalgūn—pequeñas; 
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bahulī-kariṣṇavaḥ—realza mucho; mahat-tamāḥ—las personas más elevadas; teṣu—
entre ellas; avidat—buscas; bhavān—tú; agham—el defecto.

dakṣa, dos veces nacido: Lo único que sabe hacer un hombre como tú es criticar 
las buenas cualidades ajenas. El Señor Śiva, sin embargo, no solo no critica a los 
demás, sino que cuando alguien tiene una buena cualidad, él la realza mucho más. 
Por desgracia, tú has criticado a un alma tan grande.

SIGNIFICADO: Aquí Satī, la hija del rey Dakṣa, se dirige a su padre con la palabra 
dvija, «nacido por segunda vez». Los «nacidos por segunda vez» son las clases superio-
res, es decir, los brāhmaṇas, los kṣatriyas y los vaiśyas. En otras palabras, el dvija no es 
un hombre corriente; se trata de aquel que ha estudiado las Escrituras védicas con un 
maestro espiritual y sabe distinguir entre el bien y el mal. Por esa razón, tiene el deber 
de entender de lógica y de filosofía. Satī, la hija de Dakṣa, le presentó razones bien 
fundadas. Hay personas de cualidades sublimes que solo tienen en cuenta las buenas 
cualidades de los demás. Como las abejas, que siempre están interesadas en la miel de 
las flores y hacen caso omiso de las espinas y los colores, las personas de cualidades su-
blimes, personas muy poco comunes, solo se paran a considerar las buenas cualidades 
de los demás, sin tener en cuenta las malas. El hombre común, sin embargo, sabe juzgar 
las cualidades según sean buenas o malas.

Entre esas almas excepcionales por su bondad también se pueden distinguir 
varios niveles; en el más elevado se encuentra el alma buena que aprecia la más 
insignificante cualidad en las personas y la realza. El Señor Śiva recibe también el 
nombre de Āśutoṣa, que califica al que se satisface con mucha facilidad y ofrece a 
cualquier persona las bendiciones más elevadas. Por ejemplo, en cierta ocasión, un 
devoto del Señor Śiva quiso la bendición de que cada vez que tocase a alguien en 
la cabeza, inmediatamente esa cabeza se separaría del tronco. El Señor Śiva se la 
concedió. Aunque la bendición que había pedido no era muy digna de elogio, pues 
el devoto quería matar a su enemigo, el Señor Śiva apreció la buena cualidad que el 
devoto había manifestado al adorarle y satisfacerle, y le concedió la bendición. De 
esa manera, el Señor Śiva consideró inmensamente buenas sus malas cualidades. Pero 
Satī acusó a su padre: «Tú eres justamente lo contrario. Aunque el Señor Śiva tiene 
tantísimas buenas cualidades y no tiene el menor defecto, tú le has considerado malo 
y le has criticado, considerando malas sus buenas cualidades; por ello, en lugar de 
elevarte con las almas más sublimes, te has convertido en el más caído. El hombre 
que aprecia la bondad de las cualidades de los demás es la más elevada de las almas, 
pero tú, que sin necesidad alguna has considerado malas las buenas cualidades ajenas, 
te has convertido en la más baja de las almas caídas».

naAêyaRmaetaâd"s$ats$au s$avaRd"A 
  mah"iã"inand"A ku(NApaAtmavaAid"Sau / 
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s$aeSya< mah"ApaUç&SapaAd"paAMs$auiBa- 
  inaRr"stataeja:s$au tade"va zAAeBanama, //13//

nāścaryam etad yad asatsu sarvadā
mahad-vinindā kuṇapātma-vādiṣu

serṣyaṁ mahāpūruṣa-pāda-pāṁsubhir
nirasta-tejaḥsu tad eva śobhanam

na—no; āścaryam—sorprendente; etat—esto; yat—que; asatsu—malvadas; sarvadā—
siempre; mahat-vinindā—burlarse de las grandes almas; kuṇapa-ātma-vādiṣu—entre 
los que creen que el cuerpo muerto es el ser; sa-īrṣyam—envidia; mahā-pūruṣa—de 
grandes personalidades; pāda-pāṁsubhiḥ—por el polvo de los pies; nirasta-tejaḥsu—
cuya gloria se ve rebajada; tat—eso; eva—ciertamente; śobhanam—muy bueno.

No es sorprendente que las personas que han identificado su ser con el cuerpo ma-
terial perecedero se empeñen en burlarse de las grandes almas. Esa envidia de los 
materialistas es muy buena, porque les hace caer. El polvo de los pies de las grandes 
personalidades rebaja su posición.

SIGNIFICADO: Todo depende de la fuerza del receptor. Bajo un sol ardiente, por ejemplo, 
muchas plantas y flores se secan, pero otras muchas crecen exuberantes. De modo que 
el que crezcan o se marchiten depende del receptor. De la misma manera: mahīyasāṁ 
pāda-rajo-’bhiṣekam: El polvo de los pies de loto de las grandes personalidades ofrece 
toda bendición al que lo recibe, pero el mismo polvo también puede hacer daño. Quienes 
ofenden los pies de loto de una gran personalidad, se marchitan; sus cualidades divinas 
disminuyen. Una gran alma puede perdonar las ofensas, pero Kṛṣṇa no disculpa las ofensas 
cometidas contra el polvo de los pies de esa gran alma, de la misma manera que nosotros, 
aunque podamos tolerar un sol abrasador en la cabeza, no podemos tolerar ese mismo 
sol en los pies. Un ofensor cae cada vez más bajo; por esa razón, de un modo natural 
continúa cometiendo ofensas contra los pies de la gran alma. Por lo general, las personas 
que cometen ofensas son las que se identifican erróneamente con el cuerpo perecedero. 
El rey Dakṣa estaba profundamente inmerso en el error de identificar el alma y el cuerpo; 
como era padre del cuerpo de Satī, pensó que su cuerpo era superior al cuerpo del Señor 
Śiva, y esa fue la causa de las ofensas que cometió contra sus pies de loto. Esa identificación 
errónea es característica de los poco inteligentes, cuyas actividades se basan en el concepto 
corporal de la vida. Y como consecuencia, cometen ofensas una y otra vez contra los pies 
de loto de las grandes almas. Al que basa su vida en ese concepto se le considera en la 
misma categoría animal que las vacas y los asnos.

yaä," ã"YaºarM" naAma igAre"ir"taM na{NAAM 
  s$ak{(t‘as$aËÿAd"GamaAzAu h"inta tata, / 
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paiva‡ak(Lita< tamalaÎÿYazAAs$anaM 
  BavaAnah"Ae ãe"ií" izAvaM izAvaetar": //14//

yad dvy-akṣaraṁ nāma gireritaṁ nṛṇāṁ
sakṛt prasaṅgād agham āśu hanti tat

pavitra-kīrtiṁ tam alaṅghya-śāsanaṁ
bhavān aho dveṣṭi śivaṁ śivetaraḥ

yat—el cual; dvi-akṣaram—compuesto de dos letras; nāma—llamado; girā īritam—tan 
solo con que la lengua lo pronuncie; nṛṇām—personas; sakṛt—una vez; prasaṅgāt—del 
corazón; agham—actividades pecaminosas; āśu—inmediatamente; hanti—destruye; 
tat—eso; pavitra-kīrtim—cuya fama es pura; tam—a él; alaṅghya-śāsanam—cuyas 
órdenes nunca se pasan por alto; bhavān—tú; aho—¡oh!; dveṣṭi—envidias; śivam—al 
Señor Śiva; śiva-itaraḥ—que traes malos augurios.

Satī continuó: mi querido padre, al envidiar al Señor Śiva estás cometiendo la mayor 
de las ofensas, pues incluso su nombre, compuesto de dos sílabas, śi y va, purifica de 
todas las actividades pecaminosas. Nadie pasa por alto sus órdenes. El Señor Śiva es 
siempre puro, y excepto tú, nadie lo envidia.

SIGNIFICADO: De las entidades vivientes del mundo material, el Señor Śiva es el alma 
más grande, y esto hace que su nombre, Śiva, sea muy auspicioso para las personas 
que identifican el cuerpo y el alma. Si se refugian en el Señor Śiva, esas personas poco 
a poco llegarán a entender que no son el cuerpo material, sino almas espirituales. Śiva 
significa maṅgala, «auspicioso». En el cuerpo, el alma es auspiciosa. Ahaṁ brahmāsmi: 
«Yo soy Brahman». Esta comprensión es auspiciosa. Mientras no comprendamos 
nuestra identidad como almas, todo lo que hagamos será inauspicioso. Śiva significa 
«auspicioso», y los devotos del Señor Śiva poco a poco se elevan hasta el plano de 
identificación espiritual, pero eso no lo es todo. La vida auspiciosa comienza con la 
identificación espiritual, pero todavía hay más deberes: Tenemos que entender nuestra 
relación con el Alma Suprema. El verdadero devoto del Señor Śiva alcanza el plano de la 
iluminación espiritual, pero si no es lo bastante inteligente, se estanca en ese punto y no 
se eleva por encima de su comprensión de que es alma espiritual (ahaṁ brahmāsmi). 
Pero, si tiene suficiente inteligencia, debe seguir adelante, actuando como el Señor 
Śiva, que siempre está absorto en pensar en Vāsudeva. Como antes se explicó: sattvaṁ 
viśuddhaṁ vasudeva-śabditam: El Señor Śiva siempre está meditando en los pies de 
loto de Vāsudeva, Śrī Kṛṣṇa. Por lo tanto, para comprender la auspiciosa posición del 
Señor Śiva hay que adorar a Viṣṇu, pues en el Śiva Purāṇa el Señor Śiva dice que adorar 
al Señor Viṣṇu es la clase de adoración más elevada. Al Señor Śiva se le adora por ser 
el más grande devoto del Señor Viṣṇu. Sin embargo, no hay que cometer el error de 
considerar que el Señor Śiva y el Señor Viṣṇu están en el mismo nivel. Esa idea también 
es ateísmo. En el Vaiṣṇavīya Purāṇa se recalca que Viṣṇu, Nārāyaṇa, es la excelsa 
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Personalidad Suprema de Dios, y que no hay que equiparar con Él a nadie, ni siquiera 
al Señor Śiva o al Señor Brahmā, ni, por supuesto, a los demás semidioses.

yatpaAd"paáM mah"taAM manaAe'ilaiBa- 
  inaR"SaeivataM “aör"s$aAs$avaAiTaRiBa: / 
laAek(sya yaã"SaRita caAizASaAe'iTaRna- 
  stasmaE BavaAnåu"÷ita ivaìbanDavae //15//

yat-pāda-padmaṁ mahatāṁ mano-’libhir
niṣevitaṁ brahma-rasāsavārthibhiḥ

lokasya yad varṣati cāśiṣo ’rthinas
tasmai bhavān druhyati viśva-bandhave

yat-pāda-padmam—los pies de loto de quien; mahatām—de las personalidades ele-
vadas; manaḥ-alibhiḥ—por las abejas de la mente; niṣevitam—estando ocupadas en; 
brahma-rasa—de felicidad trascendental (brahmānanda); āsava-arthibhiḥ—buscando 
el néctar; lokasya—del hombre común; yat—que; varṣati—cumple; ca—y; āśiṣaḥ—
deseos; arthinaḥ—buscando; tasmai—hacia él (el Señor Śiva); bhavān—tú; druhyati—
tienes envidia; viśva-bandhave—del amigo de todas las entidades vivientes que pueblan 
los tres mundos.

tú tienes envidia del Señor Śiva, que es el amigo de todas las entidades vivientes 
que pueblan los tres mundos. Él cumple todos los deseos del hombre común, y 
bendice también a las personalidades elevadas que buscan brahmānanda [felicidad 
trascendental], pues se ocupan en pensar en sus pies de loto.

SIGNIFICADO: Por lo común, hay dos clases de hombres. Unos, los marcadamente 
materialistas, quieren prosperidad material; sus deseos se cumplen si adoran al Señor Śiva, 
quien, siendo muy fácil de complacer, da pronto cumplimiento a los deseos materiales 
de los hombres comunes; por eso los hombres corrientes siempre están muy dispuestos 
a adorarle. Además de estos, los que están desengañados o asqueados del modo de vida 
materialista adoran al Señor Śiva para obtener la salvación, lo cual implica liberarse de 
la identificación material. El que entiende que no es un cuerpo material sino un alma 
espiritual, está liberado de la ignorancia. Ese don lo ofrece también el Señor Śiva. Por 
lo general, la gente practica la religión en busca de prosperidad económica, es decir, 
para conseguir dinero, pues con dinero pueden satisfacer los sentidos. Pero cuando se 
desengañan, desean brahmānanda espiritual, fundirse en el Supremo. Esos cuatro principios 
de la vida material —es decir: religión, prosperidad económica, complacencia de los 
sentidos y liberación— existen, y el Señor Śiva es el amigo tanto del hombre corriente 
como del hombre elevado en conocimiento espiritual. Así pues, para Dakṣa no era bueno 
hacerse enemigo de él. Incluso los vaiṣṇavas, que están por encima tanto de los hombres 
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corrientes como de los hombres elevados de este mundo, adoran al Señor Śiva por ser el 
vaiṣṇava más elevado. Tenemos entonces que él es el amigo de todos, tanto de los hombres 
corrientes, como de los hombres elevados y de los devotos del Señor; de manera que nadie 
debe faltar al respeto al Señor Śiva o enemistarse con él.

ikM( vaA izAvaAKyamaizAvaM na ivaäu"stvad"nyae 
  “aöAd"yastamavak(LyaR jaq%A: zmazAAnae / 
tanmaAlyaBasmana{k(paAlyavas$aitpazAAcaE- 
  yaeR maUDaRiBadR"Daita ta»ar"NAAvas$a{í"ma, //16//

kiṁ vā śivākhyam aśivaṁ na vidus tvad anye
brahmādayas tam avakīrya jaṭāḥ śmaśāne

tan-mālya-bhasma-nṛkapāly avasat piśācair
ye mūrdhabhir dadhati tac-caraṇāvasṛṣṭam

kim vā—¿quizás?; śiva-ākhyam—llamado Śiva; aśivam—inauspicioso; na viduḥ—no 
conocen; tvat anye—aparte de ti; brahma-ādayaḥ—Brahmā y otros; tam—a él (el Señor 
Śiva); avakīrya—suelto; jaṭāḥ—con el cabello enredado; śmaśāne—en el crematorio; 
tat-mālya-bhasma-nṛ-kapālī—con un collar de cráneos humanos, y untado con ceni-
zas; avasat—relacionado; piśācaiḥ—con demonios; ye—quien; mūrdhabhiḥ—con la 
cabeza; dadhati—lugar; tat-caraṇa-avasṛṣṭam—caídas de sus pies de loto.

¿tú crees que el Señor Brahmā y otras personalidades, que son más grandes y 
respetables que tú, no conocen a ese personaje inauspicioso que lleva el nombre 
de «Señor Śiva»? Se relaciona con los demonios en el crematorio, lleva el cabello 
enmarañado y desordenado por todo el cuerpo, y un collar de cráneos humanos; 
además, se unta con cenizas del crematorio. Pero a pesar de todas esas cualidades 
inauspiciosas, grandes personalidades como Brahmā le rinden honores, aceptando 
las flores ofrecidas a sus pies de loto y sosteniéndolas con gran respeto sobre sus 
propias cabezas.

SIGNIFICADO: Para establecer la supremacía del Señor Śiva, su esposa, Satī, está 
afirmando que es inútil censurar a una gran personalidad como él. En primer lugar 
dijo: «Tú dices que el Señor Śiva es inauspicioso porque se relaciona con demonios 
en hornos crematorios, se cubre el cuerpo con las cenizas de los muertos y se adorna 
con un collar hecho de cráneos humanos. Has señalado muchísimos defectos, pero 
no sabes que su posición es siempre trascendental. Parece inauspicioso, pero ¿por qué 
personalidades de la talla de Brahmā honran el polvo de sus pies de loto, y sostienen sobre 
sus cabezas con gran respeto esos mismos collares que tú criticas?». Satī, como mujer 
casta y esposa del Señor Śiva, tenía el deber de dejar bien clara la elevada posición de su 
esposo, no solo con sentimientos, sino con pruebas. Las Escrituras védicas establecen 
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la conclusión de que el Señor Śiva no es una entidad viviente común. No pertenece al 
nivel de la Suprema Personalidad de Dios, pero tampoco al de las entidades vivientes 
comunes. Brahmā, en la mayoría de los casos, es una entidad viviente común. A veces, 
cuando no hay ninguna entidad viviente cualificada, una expansión del Señor Viṣṇu 
ocupa el puesto de brahmā, pero, por lo general, el puesto está en manos de alguna 
entidad viviente muy piadosa de este universo. Por lo tanto, la posición constitucional 
del Señor Śiva es superior a la del Señor Brahmā, aunque el Señor Śiva apareció como 
hijo de Brahmā. En este verso se indica que incluso personalidades de la talla de Brahmā 
aceptan las flores supuestamente inauspiciosas y el polvo de los pies de loto del Señor 
Śiva. Los nueve grandes sabios descendientes de Brahmā, es decir, Marīci, Atri, Bhṛgu, 
etc., también tributan al Señor Śiva ese respeto, porque todos ellos saben que el Señor 
Śiva no es una entidad viviente común.

En muchos Purāṇas, a veces se afirma que un determinado semidiós ha alcanzado 
una posición tan elevada que está prácticamente al mismo nivel que la Suprema 
Personalidad de Dios, pero la conclusión de que el Señor Viṣṇu es la Suprema 
Personalidad de Dios se confirma en todas las Escrituras. En la Brahma-saṁhitā se 
explica que el Señor Śiva es como el requesón o el yogur. El requesón y la leche no 
son distintos. Como la leche se transforma en requesón, este en un sentido también 
es leche. Análogamente, el Señor Śiva en un sentido es la Suprema Personalidad 
de Dios, pero en otro sentido, no lo es, del mismo modo que el requesón es leche 
aunque tengamos que diferenciar entre uno y otro. Estas explicaciones se encuentran 
en las Escrituras védicas. Todas las menciones que encontremos de semidioses que 
están en posiciones aparentemente más elevadas que la Suprema Personalidad de 
Dios, son para atraer la atención del devoto hacia esos semidioses en particular. En 
el Bhagavad-gītā (9.25) también encontramos la afirmación de que, si alguien desea 
adorar a un semidiós en particular, la Suprema Personalidad de Dios, que está en el 
corazón de todos, hace que su apego por ese semidiós sea cada vez más grande de 
manera que pueda elevarse hasta la morada del semidiós al que adora. Yānti deva-
vratā devān: Adorando a los semidioses podemos elevarnos hasta sus moradas; de 
la misma manera, adorando a la Suprema Personalidad de Dios, podemos elevarnos 
hasta el reino espiritual. Esto se afirma en diversos pasajes de las Escrituras védicas. 
Aquí Satī alaba al Señor Śiva, en parte a causa del respeto que personalmente siente 
por él, y en parte a causa de lo excelso de su posición, superior a las entidades 
vivientes comunes, y superior incluso al Señor Brahmā.

El sentido de la afirmación de Satī era que, teniendo en cuenta que el Señor 
Brahmā acepta la posición del Señor Śiva, Dakṣa, el padre de Satī, también debería 
reconocerla. Eso es lo que Satī quería poner de relieve. En realidad ella no fue a casa 
de su padre para participar en la ceremonia, aunque antes de venir alegase ante su 
esposo que quería ver a sus hermanas y a su madre. Solo era un pretexto, pues en 
realidad la idea que abrigaba en su corazón era convencer a su padre, Dakṣa, de 
que era inútil seguir teniendo envidia del Señor Śiva. Ese era su principal objetivo. 
No pudiendo convencerle, abandonó el cuerpo que él le había dado, como se verá 
en los siguientes versos.
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k(NAAE= ipaDaAya inar"yaAâd"k(lpa wRzAe 
  DamaARivatayaRs$a{iNAiBana{RiBar"syamaAnae / 
iC$nâAt‘as$a÷ ç&zAtaImas$ataI%M ‘aBauêe- 
  iÀaù"Amas$aUnaipa tataAe ivas$a{jaets$a DamaR: //17//

karṇau pidhāya nirayād yad akalpa īśe
dharmāvitary asṛṇibhir nṛbhir asyamāne

chindyāt prasahya ruśatīm asatīṁ prabhuś cej
jihvām asūn api tato visṛjet sa dharmaḥ

karṇau—los oídos; pidhāya—tapándose; nirayāt—debe irse; yat—si; akalpaḥ—incapaz; 
īśe—el amo; dharma-avitari—el controlador de la religión; asṛṇibhiḥ—por irresponsa-
bles; nṛbhiḥ—personas; asyamāne—que blasfemen; chindyāt—debe cortar; prasahya—
por la fuerza; ruśatīm—difamando; asatīm—del blasfemo; prabhuḥ—uno puede; 
cet—si; jihvām—lengua; asūn—(su propia) vida; api—ciertamente; tataḥ—entonces; 
visṛjet—debe abandonar; saḥ—ese; dharmaḥ—es el proceso.

Satī continuó: Si alguien escucha a un irresponsable blasfemar contra el amo y con-
trolador de la religión, debe taparse los oídos y marcharse, en caso de que no pueda 
castigarlo. Pero si puede matarlo, entonces debe emplear la violencia, cortarle la 
lengua al blasfemo y matar al ofensor; después, debe abandonar su propia vida.

SIGNIFICADO: El argumento de Satī es que el difamador de una gran personalidad 
es la más baja de todas las criaturas. Pero, valiéndose del mismo argumento, Dakṣa 
también podría defenderse diciendo que él era un prajāpati y que, como tal, siendo el 
amo de muchas criaturas vivientes y uno de los grandes funcionarios para los asuntos 
más importantes del universo, su posición era tan elevada que ella, Satī, en lugar de 
difamarle, debería considerar sus buenas cualidades. La respuesta a este argumento es 
que Satī no difamaba, sino que defendía. Si pudiese, debería haberle cortado la lengua, 
por haber blasfemado contra el Señor Śiva. En otras palabras, el Señor Śiva es el protec-
tor de la religión, y por lo tanto, cualquiera que le difame debe recibir muerte inmedia-
tamente. Después de matarle, se debe abandonar la propia vida. Ese es el proceso, pero 
Satī, como Dakṣa era su padre, decidió no matarle, sino abandonar su propia vida para 
expiar el gran pecado que había cometido al escuchar blasfemias contra el Señor Śiva. 
La instrucción enunciada en este verso del Śrīmad-Bhāgavatam es que bajo ningún 
concepto se deben tolerar las actividades de una persona que difama a una autoridad 
o blasfema en su contra. En esa situación, un brāhmaṇa no debe abandonar el cuerpo, 
pues si lo hiciera sería responsable de matar a un brāhmaṇa; por consiguiente, debe 
irse del lugar o taparse los oídos para no escuchar la blasfemia. Un kṣatriya tiene poder 
para castigar a cualquier hombre; por lo tanto, un kṣatriya debería cortarle la lengua 
y matar al ofensor. Pero en lo que respecta a vaiśyas y a śūdras, deben abandonar el 
cuerpo inmediatamente. Satī decidió abandonar el cuerpo, porque se consideró entre 
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los śūdras y los vaiśyas. Como se afirma en el Bhagavad-gītā (9.32): striyo vaiśyā s tathā 
śūdrāḥ. Las mujeres, los trabajadores y la clase mercantil están en el mismo nivel. En 
consecuencia, puesto que a los vaiśyas y śūdras se les recomienda que si escuchan una 
blasfemia contra una persona gloriosa como el Señor Śiva, deben abandonar el cuerpo 
inmediatamente, ella decidió abandonar su vida.

@tastavaAetpaªaimadM" k(laevarM" 
  na DaAr"iyaSyae izAitak(NQ&gAihR"NA: / 
jagDasya maAeh"AiÜ" ivazAuiÜ"manDas$aAe 
  jaugAuips$atasyaAeÜ"r"NAM ‘acaºatae //18//

atas tavotpannam idaṁ kalevaraṁ
na dhārayiṣye śiti-kaṇṭha-garhiṇaḥ

jagdhasya mohād dhi viṣuddhim andhaso
jugupsitasyoddharaṇaṁ pracakṣate

ataḥ—por lo tanto; tava—de ti; utpannam—recibido; idam—este; kalevaram—cuerpo; 
na dhārayiṣye—no cargaré; śiti-kaṇṭha-garhiṇaḥ—que has blasfemado contra el Señor 
Śiva; jagdhasya—que ha sido comida; mohāt—por error; hi—debido a; viśuddhim—la 
purificación; andhasaḥ—de comida; jugupsitasya—venenosa; uddharaṇam—vomitar; 
pracakṣate—declara.

Por lo tanto, no voy a cargar más con este cuerpo indigno que he recibido de ti, que 
has blasfemado contra el Señor Śiva. Para quien haya tomado comida venenosa, el 
mejor tratamiento es vomitar.

SIGNIFICADO: Satī, siendo la representación de la potencia externa del Señor, tenía 
poder para destruir muchos universos que contuviesen a muchos Dakṣas. Pero, para 
salvar a su esposo de la acusación de haberse valido de su esposa Satī para matar a 
Dakṣa y no poder hacerlo él personalmente por estar en una posición inferior, ella 
decidió abandonar el cuerpo.

na vaed"vaAd"AnanauvataRtae maita: 
  sva Wva laAeke( r"mataAe mah"Amaunae: / 
yaTaA gAitadeR"vamanauSyayaAe: pa{Tak,( 
  sva Wva DamaeR na parM" iºapaeitsTata: //19//

na veda-vādān anuvartate matiḥ
sva eva loke ramato mahā-muneḥ
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yathā gatir deva-manuṣyayoḥ pṛthak
sva eva dharme na paraṁ kṣipet sthitaḥ

na—no; veda-vādān—reglas y regulaciones de los Vedas; anuvartate—siguen; matiḥ—
la mente; sve—en su propia; eva—ciertamente; loke—en el ser; ramataḥ—disfrutar; 
mahā-muneḥ—de trascendentalistas elevados; yathā—como; gatiḥ—el sendero; deva-
manuṣyayoḥ—de los hombres y de los semidioses; pṛthak—por separado; sve—en 
su propio; eva—solo; dharme—deber propio de la ocupación; na—no; param—otro; 
kṣipet—debe criticar; sthitaḥ—estando situado.

Es mejor cumplir con los propios deberes que criticar los ajenos. Los trascendenta-
listas elevados pueden a veces prescindir de las reglas y regulaciones de los Vedas, 
pues no necesitan seguirlas. Son como los semidioses, que viajan por el espacio 
mientras que los hombres comunes viajan por la superficie de la tierra.

SIGNIFICADO: El comportamiento del trascendentalista más elevado parece idéntico 
al del alma condicionada más caída. El trascendentalista elevado puede pasar por 
encima de todas las regulaciones de los Vedas, de la misma manera que los semidioses 
viajan por el espacio y pasan por encima de las selvas y montañas de la superficie 
del globo, mientras que el hombre común, que carece de la capacidad de viajar por 
el espacio, tiene que enfrentarse con todos esos obstáculos. Aunque en apariencia no 
cumpla todas las reglas y regulaciones de los Vedas, el muy querido Señor Śiva no se ve 
afectado por esa desobediencia, pero un hombre común que desee imitarle, cometerá 
una equivocación. El hombre común debe observar todas las reglas y regulaciones de 
los Vedas que una persona situada en la posición trascendental no necesita observar. 
Dakṣa criticó al Señor Śiva por no observar las estrictas reglas y regulaciones védicas, 
pero Satī hizo hincapié en que él no tiene necesidad de observarlas. Se dice que las 
consideraciones de pureza o impureza no son para el que es poderoso como el sol o 
como el fuego. La luz del sol puede esterilizar un lugar impuro, pero cualquier otro que 
pase por ese lugar se contaminará. No debemos tratar de imitar al Señor Śiva; mejor, 
debemos seguir estrictamente los deberes prescritos para nuestra ocupación. Nunca se 
debe difamar a una gran personalidad como el Señor Śiva.

k(maR ‘ava{ÔaM ca inava{Ôamapya{taM 
  vaede" ivaivacyaAeBayailaËÿmaAi™atama, / 
ivar"AeiDa taâAEgApadE"k(k(taRir" 
  ã"yaM taTaA “aöiNA k(maR nacCR$ita //20//

karma pravṛttaṁ ca nivṛttam apy ṛtaṁ
vede vivicyobhaya-liṅgam āśritam
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virodhi tad yaugapadaika-kartari
dvayaṁ tathā brahmaṇi karma narcchati

karma—actividades; pravṛttam—apegados al disfrute material; ca—y; nivṛttam—
desapegados de la materia; api—ciertamente; ṛtam—verdad; vede—en los Vedas; 
vivicya—distintas; ubhaya-liṅgam—las características de cada una; āśritam—ordenadas; 
virodhi—contradictoria; tat—esa; yaugapada-eka-kartari—ambas actividades en una 
persona; dvayam—dos; tathā—de modo que; brahmaṇi—en el que está situado en el 
plano trascendental; karma—actividades; na ṛcchati—hace caso omiso.

Las directrices de los Vedas regulan dos tipos de actividades: por un lado, las 
actividades de los apegados al disfrute material, y por otro, las actividades de los 
que están desapegados de la materia. Y, en función de sus actividades, también las 
personas pueden ser de dos tipos, bien diferenciados entre sí. Si alguien pretende 
ver las dos clases de actividades en una misma persona, se contradice. Pero la 
persona que está situada en el plano trascendental puede hacer caso omiso tanto 
de unas como de otras.

SIGNIFICADO: Los Vedas regulan las actividades de tal manera que el alma condicionada 
que ha venido a disfrutar del mundo material pueda hacerlo siguiendo una normas que, 
en última instancia, harán que se desapegue de ese disfrute material y se prepare para 
alcanzar la posición trascendental. Las cuatro órdenes sociales —brahmacarya, gṛhastha, 
vānaprastha y sannyāsa— educan a la persona para que poco a poco llegue al plano de la 
vida trascendental. Las actividades y la vestimenta de un gṛhastha, un hombre casado, 
son distintas de las de un sannyāsī, que está en la orden de vida renunciada. Es imposible 
que una persona adopte las dos órdenes a la vez. Un sannyāsī no puede comportarse 
como un hombre casado ni un hombre casado puede comportarse como un sannyāsī; 
pero, por encima de esos dos tipos de personas, es decir, por encima del que se ocupa en 
actividades materiales y por encima del que ha renunciado a las actividades materiales, 
se encuentra la persona trascendental a las dos clases de actividades. El Señor Śiva está 
en la posición trascendental, porque, como antes se explicó, internamente está siempre 
absorto en pensar en Vāsudeva. Por esa razón, sus actividades no encajan ni con las 
del gṛhastha ni con las del sannyāsī que está en la orden de vida de renuncia. Él está 
en la etapa paramahaṁsa, la etapa más elevada de perfección de la vida. Su posición 
trascendental se explica también en el Bhagavad-gītā (2.52-53), donde se afirma que aquel 
que se dedica plenamente al servicio trascendental del Señor, ejecutando actividades sin 
resultados fruitivos, se eleva a la posición trascendental. En ese momento, queda libre de la 
obligación de seguir los mandamientos védicos, es decir, las múltiples reglas y regulaciones 
de los Vedas. La persona que está por encima de las directrices de los mandamientos 
rituales de los Vedas que apuntan a la obtención de diversos objetos atractivos, y que 
está completamente absorta en pensamientos trascendentales, es decir, en pensar en la 
Suprema Personalidad de Dios con actitud de servicio devocional, se encuentra en la 
posición denominada buddhi-yoga o samādhi, éxtasis. Quien alcanza esa etapa queda 
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fuera de la jurisdicción de las actividades védicas, tanto de las que apuntan al disfrute 
material como de las dirigidas a la renunciación.

maA va: pad"vya: ipatar"smad"AisTataA 
  yaA yaÁazAAlaAs$au na DaUmavatmaRiBa: / 
tad"ªata{æaEr"s$auBa{ià"r"Iix"taA 
  @vya·(ilaËÿA @vaDaUtas$aeivataA: //21//

mā vaḥ padavyaḥ pitar asmad-āsthitā
yā yajña-śālāsu na dhūma-vartmabhiḥ

tad-anna-tṛptair asu-bhṛdbhir īḍitā
avyakta-liṅgā avadhūta-sevitāḥ

mā—no son; vaḥ—tuyas; padavyaḥ—opulencias; pitaḥ—¡oh, padre!; asmat-āsthitāḥ—
que nosotros poseemos; yāḥ—las cuales (opulencias); yajña-śālāsu—en el fuego de 
sacrificio; na—no; dhūma-vartmabhiḥ—por el sendero de los sacrificios; tat-anna-
tṛptaiḥ—satisfechos con el alimento del sacrificio; asu-bhṛdbhiḥ—satisfaciendo las ne-
cesidades físicas; īḍitāḥ—alabados; avyakta-liṅgāḥ—de causa no manifiesta; avadhūta-
sevitāḥ—obtenidas por las almas autorrealizadas.

mi querido padre, ni tú ni tus aduladores pueden siquiera imaginar la opulencia 
que nosotros poseemos, pues lo que les interesa a quienes se ocupan en actividades 
fruitivas mediante la ejecución de grandes sacrificios, es satisfacer las necesidades 
del cuerpo comiendo alimentos ofrecidos en sacrificio. Con solo desearlo, podemos 
manifestar nuestras opulencias; solo las grandes personalidades, que son almas 
renunciadas y autorrealizadas pueden lograr esto.

SIGNIFICADO: El padre de Satī tenía la impresión de que él, tanto en prestigio como 
en opulencia, era muy elevado, y de que había casado a su hija con una persona que, 
además de pobre, no tenía cultura. Tal vez estuviera pensando que aunque ella era 
una mujer casta, muy fiel a su esposo, la condición de este era muy de lamentar. Para 
contrarrestar esos pensamientos, Satī dijo que las personas materialistas, como Dakṣa 
y sus seguidores, a los que calificó de aduladores ocupados en actividades fruitivas, no 
podían entender la opulencia de su esposo. La posición de su esposo era distinta. Poseía 
todas las opulencias, pero no le gustaba mostrarlas. Por lo tanto, esas opulencias eran 
avyakta, no manifiestas. Pero si fuera necesario, el Señor Śiva, con tan solo desearlo, 
podría mostrar sus maravillosas opulencias, y esa predicción pronto se cumpliría. La 
opulencia del Señor Śiva se disfruta en forma de renunciación y amor por Dios, no 
como una manifestación material de métodos de complacencia de los sentidos. Esas 
opulencias son propias exclusivamente de personalidades como los Kumāras, Nārada, 
el Señor Śiva, etc.
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En este verso se censura a los ejecutores de rituales védicos, a los que se ha calificado 
de dhūma-vartmabhiḥ, «aquellos que se mantienen a base de remanentes de alimento 
ofrecido en sacrificio». Los alimentos ofrecidos en sacrificio pueden ser de dos clases. 
La primera es el alimento ofrecido en sacrificios rituales fruitivos, y la segunda, la 
mejor, es el alimento ofrecido a Viṣṇu. En ambos casos, la Deidad que preside el altar 
del sacrificio es Viṣṇu, pero el objetivo de los ejecutores de rituales fruitivos es satisfa-
cer a diversos semidioses, para recibir, a cambio, una cierta prosperidad material. Sin 
embargo, el verdadero sacrificio consiste en satisfacer al Señor Viṣṇu, y los remanentes 
de esos sacrificios son beneficiosos para el progreso en el servicio devocional. En este 
verso se censura, por su lentitud, el proceso de elevación mediante la ejecución de 
sacrificios que no tienen por objetivo a Viṣṇu. En palabras de Viśvanātha Cakravartī, 
los ejecutores de rituales son como cuervos, porque los cuervos se deleitan comiendo 
los remanentes de alimentos tirados al cubo de la basura. También Satī censura a todos 
los brāhmaṇas presentes en el sacrificio.

Tanto si el rey Dakṣa y sus aduladores podían entender la posición del Señor Śiva 
como si no, Satī quiso hacer comprender a su padre que no debía pensar que su esposo 
carecía de opulencia. Satī, la devota esposa del Señor Śiva, ofrece toda clase de opulen-
cias materiales a los adoradores de su esposo. Este hecho se explica en el Décimo Canto 
del Śrīmad-Bhāgavatam. A veces parece que los adoradores del Señor Śiva son más 
opulentos que los adoradores del Señor Viṣṇu, debido a que Durgā, es decir, Satī, tiene 
a su cargo la superintendencia de las cosas materiales, y para glorificar a su esposo, pue-
de ofrecer toda opulencia a los adoradores del Señor Śiva, mientras que los adoradores 
de Viṣṇu buscan la elevación espiritual, razón por la cual a veces su opulencia material 
disminuye. Estas cuestiones se comentan puntualmente en el Décimo Canto.

naEtaena de"he"na h"re" k{(taAgAs$aAe 
  de"h"Aeà"vaenaAlamalaM ku(janmanaA / 
˜aIx"A mamaABaUtku(jana‘as$aËÿta- 
  staÀanma iDagyaAe mah"taAmavaâk{(ta, //22//

naitena dehena hare kṛtāgaso
dehodbhavenālam alaṁ kujanmanā

vrīḍā mamābhūt kujana-prasaṅgatas
taj janma dhig yo mahatām avadya-kṛt

na—no; etena—por este; dehena—por el cuerpo; hare—al Señor Śiva; kṛta-āgasaḥ—
habiendo cometido ofensas; deha-udbhavena—que es producto de tu cuerpo; alam 
alam—bastante; ku-janmanā—con un nacimiento despreciable; vrīḍā—vergüenza; 
mama—mi; abhūt—era; ku-jana-prasaṅgataḥ—de la relación con una mala persona; 
tat janma—ese nacimiento; dhik—vergonzoso; yaḥ—quien; mahatām—de las grandes 
personalidades; avadya-kṛt—un ofensor.
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Eres un ofensor contra los pies de loto del Señor Śiva, y para mi desgracia, mi 
cuerpo procede del tuyo. Siento mucha vergüenza del parentesco que me une a ti, 
y reniego de mí misma por tener un cuerpo contaminado por la relación con un 
ofensor contra los pies de loto de la más grande de las personalidades.

SIGNIFICADO: El Señor Śiva es el más grande de los devotos del Señor Viṣṇu. Las Es-
crituras dicen: vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ: Śambhu, el Señor Śiva, es el más grande de 
los devotos del Señor Viṣṇu. En los versos anteriores, Satī ha explicado que la posición 
del Señor Śiva es siempre trascendental, pues está situado en vāsudeva puro. Vāsudeva 
es el estado del cual nace Kṛṣṇa, Vāsudeva; de manera que el Señor Śiva es el devoto 
más grande del Señor Kṛṣṇa, y el comportamiento de Satī es ejemplar, porque nadie 
debe consentir blasfemias contra el Señor Viṣṇu o contra Su devoto. El pesar de Satī no 
se debe a su relación personal con el Señor Śiva, sino a los lazos de parentesco que hay 
entre su cuerpo y el de Dakṣa, que es un ofensor contra los pies de loto del Señor Śiva. 
Haber recibido el cuerpo de un padre como Dakṣa, le hace renegar de sí misma.

gAAe‡aM tvad"IyaM BagAvaAna, va{SaDvajaAe 
  d"AºaAyaNAItyaAh" yad"A s$auäu"maRnaA: / 
vyapaetanamaRismatamaAzAu tad"AhM" 
  vyaut›aºya Wtatku(NApaM tvad"Ëÿjama, //23//

gotraṁ tvadīyaṁ bhagavān vṛṣadhvajo
dākṣāyaṇīty āha yadā sudurmanāḥ

vyapeta-narma-smitam āśu tadā ’haṁ
vyutsrakṣya etat kuṇapaṁ tvad-aṅgajam

gotram—relación familiar; tvadīyam—tuya; bhagavān—el poseedor de todas las opu-
lencias; vṛṣadhvajaḥ—el Señor Śiva; dākṣāyaṇī—Dākṣāyaṇī (la hija de Dakṣa); iti—así; 
āha—llama; yadā—cuando; sudurmanāḥ—muy deprimida; vyapeta—desaparecen; 
narma-smitam—mi optimismo y mi sonrisa; āśu—inmediatamente; tadā—entonces; 
aham—yo; vyutsrakṣye—voy a abandonar; etat—este (cuerpo); kuṇapam—cuerpo 
muerto; tvat-aṅga-jam—que procede de tu cuerpo.

debido al parentesco que me une contigo, nada más oír al Señor Śiva llamándome 
dākṣāyaṇī, me deprimo y pierdo el optimismo y la sonrisa. me siento muy triste 
de que mi cuerpo, que no es más que una bolsa, proceda de ti. Por esa razón, voy a 
abandonarlo.

SIGNIFICADO: La palabra dākṣāyaṇī significa «la hija del rey Dakṣa». A veces, en 
conversaciones informales entre los esposos, el Señor Śiva llamaba a Satī «hija del rey 
Dakṣa»; la sola mención de esa palabra hacía que Satī recordase su parentesco con el rey, 
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y que inmediatamente se sintiera avergonzada, pues Dakṣa era la encarnación de todas 
las ofensas. Habiendo blasfemado injustamente contra una gran personalidad como el 
Señor Śiva, Dakṣa era la personificación de la envidia. Debido al contexto evocado con 
la palabra dākṣāyaṇī, Satī se sentía afligida nada más oírla, pues le recordaba que su 
cuerpo era el símbolo de todo lo ofensivo que Dakṣa llevaba dentro. Como su cuerpo 
era una constante fuente de desdicha, decidió abandonarlo.

maE‡aeya ovaAca
wtyaDvare" d"ºamanaUâ zA‡auh"na, 
  iºataAvaud"IcaI%M inaSas$aAd" zAAntavaAk,( / 
s$pa{"î"A jalaM paItaäu"kU(las$aMva{taA 
  inamaIlya ä{"gyaAegApaTaM s$amaAivazAta, //24//

maitreya uvāca
ity adhvare dakṣam anūdya śatru-han

kṣitāv udīcīṁ niṣasāda śānta-vāk
spṛṣṭvā jalaṁ pīta-dukūla-samvṛtā

nimīlya dṛg yoga-pathaṁ samāviśat

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; iti—de este modo; adhvare—en el recinto del sacrifi-
cio; dakṣam—a Dakṣa; anūdya—hablando; śatru-han—¡oh, aniquilador de enemigos!; 
kṣitau—en el suelo; udīcīm—mirando al norte; niṣasāda—se sentó; śānta-vāk—en 
silencio; spṛṣṭvā—después de tocar; jalam—agua; pīta-dukūla-saṁvṛtā—vestida con 
ropas amarillas; nimīlya—cerrar; dṛk—la vista; yoga-patham—el proceso de yoga mís-
tico; samāviśat—se absorbió.

El sabio maitreya dijo a vidura: ¡Oh, aniquilador de enemigos!, diciendo estas pa-
labras a su padre en el recinto del sacrificio, Satī se sentó en el suelo mirando hacia 
el norte. vestida con ropas de color azafrán, tocó agua para santificarse y cerró los 
ojos para absorberse en el proceso del yoga místico.

SIGNIFICADO: Se dice que cuando alguien desea abandonar el cuerpo, se viste con 
ropas azafrán. Según parece, Satī se había cambiado de ropa, indicando con ello que 
iba a abandonar el cuerpo que Dakṣa le había dado. Como Dakṣa era padre de Satī, ella, 
en lugar de matarle, decidió que sería mejor destruir la parte de su cuerpo que era suya. 
De manera que decidió abandonar el cuerpo de Dakṣa mediante el proceso yóguico. 
Satī era la esposa del Señor Śiva, a quien se conoce con el nombre de Yogeśvara, «el 
mejor entre los yogīs», pues conoce todos los procesos místicos de yoga, y según parece, 
también Satī los conocía. O bien pudo haberlos aprendido de su esposo, o bien su ilu-
minación se debía a que era la hija de un rey tan importante como Dakṣa. La perfección 
del yoga consiste en poder abandonar el cuerpo y liberar voluntariamente al ser de los 
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elementos materiales que constituyen su envoltura corporal. Los yogīs que han alcan-
zado la perfección no se ven afectados por las leyes naturales de la muerte; esos yogīs 
perfectos pueden dejar el cuerpo en el momento en que lo deseen. Por lo general, el 
yogī comienza por alcanzar la madurez en el control del aire que circula por el cuerpo, 
hasta que sitúa el alma en el punto más alto del cerebro. Entonces, cuando el cuerpo 
estalla en llamas, el yogī puede ir al lugar que desee. Este sistema de yoga reconoce la 
existencia del alma, y es, por consiguiente, distinto del mal llamado proceso de yoga 
para el control de las células del cuerpo, que es un proceso de reciente invención. El 
verdadero proceso de yoga acepta la transmigración del alma de un planeta a otro y de 
un cuerpo a otro; de este incidente se desprende que Satī deseaba transferir su alma a 
otro cuerpo o a otra esfera.

k{(tvaA s$amaAnaAvainalaAE ijataAs$anaA 
  s$aAed"AnamautTaApya ca naAiBaca‚(ta: / 
zAnaEôR$id" sTaApya iDayaAer"is$a isTataM 
  k(NQ&Aä," ”auvaAemaRDyamainaind"taAnayata, //25//

kṛtvā samānāv anilau jitāsanā
sodānam utthāpya ca nābhi-cakrataḥ

śanair hṛdi sthāpya dhiyorasi sthitaṁ
kaṇṭhāḍ bhruvor madhyam aninditānayat

kṛtvā—después de situar; samānau—en equilibrio; anilau—los aires prāṇa y apāna; 
jita-āsanā—habiendo controlado la postura de sentarse; sā—Satī; udānam—el aire 
vital; utthāpya—elevar; ca—y; nābhi-cakrataḥ—en el círculo del ombligo; śanaiḥ—
gradualmente; hṛdi—en el corazón; sthāpya—situar; dhiyā—con la inteligencia; 
urasi—hacia el conducto pulmonar; sthitam—haber sido situado; kaṇṭhāt—por la 
garganta; bhruvoḥ—de las cejas; madhyam—en medio; aninditā—la intachable (Satī); 
ānayat—elevó.

En primer lugar se sentó en la postura prescrita, y a continuación llevó hacia arriba 
el aire vital hasta situarlo en la posición de equilibrio próxima al ombligo. después 
elevó el aire vital, mezclado con la inteligencia, hasta el corazón, y luego, gradual-
mente hasta el conducto pulmonar, y desde ahí, hasta el entrecejo.

SIGNIFICADO: El proceso de yoga consiste en controlar en seis círculos específicos, 
denominados ṣaṭ-cakra, el aire que circula dentro del cuerpo. Se trata de elevar el 
aire desde el abdomen hasta el ombligo, del ombligo al corazón, del corazón a la 
garganta, de la garganta al entrecejo, y de ahí hasta el punto más alto del cerebro. 
En esto consiste, en esencia, la práctica del yoga. Antes de practicar el sistema de 
yoga en sí, hay que practicar las posturas de sentarse, pues ayudan en los ejercicios 
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respiratorios que controlan los aires ascendentes y descendentes. Es una técnica 
muy elaborada, cuya práctica es imprescindible para alcanzar la etapa más perfecta 
del yoga, pero en esta era no es viable. En esta era nadie puede alcanzar la etapa 
perfecta de ese yoga, pero la gente se dedica a practicar posturas de sentarse, que más 
o menos vienen a ser ejercicios de gimnasia. Con esa gimnasia podemos mejorar la 
circulación de la sangre, y con ello, mantener el cuerpo sano, pero si nos limitamos a 
esos ejercicios de gimnasia, no podremos alcanzar la etapa de perfección más elevada. 
El proceso de yoga, según se explica en el Keśava-śruti, dicta el método mediante el 
cual podemos controlar a voluntad nuestra fuerza vital, y transmigrar de un cuerpo a 
otro o de un lugar a otro. Cualquier proceso trascendental de iluminación espiritual es 
suficiente para mantener el cuerpo sano, pues el cuerpo se mantiene fresco debido a 
la presencia del alma espiritual. Tan pronto como esta lo abandona, el cuerpo material 
comienza a descomponerse. Cualquier proceso espiritual mantiene el cuerpo sano 
sin necesidad de esfuerzos suplementarios, pero si alguien cree que el yoga no tiene 
más objeto que mantener el cuerpo sano, se equivoca. La verdadera perfección del 
yoga consiste en elevar el alma a una posición superior, es decir, liberarla del enredo 
material. Unos yogīs se esfuerzan por elevar el alma hasta los sistemas planetarios 
superiores, donde el nivel de vida no es como el de este planeta, y donde hay más 
comodidades materiales, mayor duración de la vida, y en general, más y mejores 
medios para alcanzar la autorrealización; otros yogīs se esfuerzan por elevarla hasta 
el mundo espiritual, los planetas Vaikuṇṭhas. El proceso de bhakti-yoga eleva al 
alma directamente hasta los planetas espirituales, donde la vida es eterna y plena de 
felicidad y conocimiento; por esa razón, se considera que el bhakti-yoga es el más 
grande de todos los sistemas de yoga.

WvaM svade"hM" mah"taAM mah"Iyas$aA 
  mauò": s$amaAr"AeipatamaÆÿmaAd"r"Ata, / 
ijah"As$ataI d"ºaç&SaA manaisvanaI 
  d"DaAr" gAA‡aeSvainalaAi¢aDaAr"NAAma, //26//

evaṁ sva-dehaṁ mahatāṁ mahīyasā
muhuḥ samāropitam aṅkam ādarāt

jihāsatī dakṣa-ruṣā manasvinī
dadhāra gātreṣv anilāgni-dhāraṇām

evam—de este modo; sva-deham—su propio cuerpo; mahatām—de los grandes santos; 
mahīyasā—muy adorable; muhuḥ—una y otra vez; samāropitam—sentada; aṅkam—
en el regazo; ādarāt—respetuosamente; jihāsatī—deseando abandonar; dakṣa-ruṣā 
—por la ira que sentía contra Dakṣa; manasvinī—voluntariamente; dadhāra—situó; 
gātreṣu—en los miembros del cuerpo; anila-agni-dhāraṇām—meditación en el fuego 
y el aire.
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Fue así como, para abandonar su cuerpo, el mismo cuerpo que se había sentado 
respetuosa y afectuosamente en el regazo del Señor Śiva, a quien adoran los grandes 
sabios y santos, Satī, debido a la ira que su padre le inspiraba, comenzó a meditar en 
el aire ardiente del interior del cuerpo.

SIGNIFICADO: En este verso se describe al Señor Śiva como «la mejor de todas las grandes 
almas». A pesar de que el cuerpo de Satī había nacido de Dakṣa, el Señor Śiva solía adorarla 
sentándola en su regazo, gesto que se considera una gran muestra de respeto. De modo 
que el de Satī no era un cuerpo corriente; pero ella, a pesar de todo, decidió abandonarlo, 
pues estaba vinculado a Dakṣa, y por lo tanto, era una fuente de desdichas. Este ejemplo 
riguroso dado por Satī es digno de ser seguido. Hay que ser muy prudente en lo tocante 
a la relación con personas que no sean respetuosas con las autoridades superiores. Por 
consiguiente, en las Escrituras védicas se enseña que siempre hay que estar libre de la 
relación con ateos y no devotos, y que siempre hay que tratar de relacionarse con devotos, 
pues esa relación puede elevarnos al plano de la autorrealización. Ese mismo mandamiento 
se repite en muchos pasajes del Śrīmad-Bhāgavatam; quien desee liberarse de las garras de 
la existencia material, tiene que relacionarse con grandes almas, y quien desee continuar 
su vida en la existencia material, puede relacionarse con personas materialistas. El modo 
de vida materialista se basa en la vida sexual. Por esa razón, las Escrituras védicas rechazan 
tanto la adicción a la vida sexual como la relación con personas adictas a ella, pues esa 
relación no hará más que entorpecer el progreso espiritual de la persona. Sin embargo, 
quien se relacione con grandes personalidades, con devotos que sean grandes almas, 
se elevará al plano espiritual. Satīdevī decidió abandonar el cuerpo que había obtenido 
de Dakṣa, y quiso pasar a otro, en el cual pudiera tener con el Señor Śiva una relación 
completamente libre de contaminación. Por supuesto, se sabe que en su siguiente vida 
nacería como Pārvatī, la hija de los Himālayas, y que aceptaría de nuevo al Señor Śiva por 
esposo. La relación entre Satī y el Señor Śiva es eterna; su relación no se rompe ni siquiera 
cuando ella cambia de cuerpo.

tata: svaBatauRêr"NAAmbaujaAs$avaM 
  jagAÖ"r"AeiêntayataI na caApar"ma, / 
d"d"zAR de"h"Ae h"tak(lmaSa: s$ataI 
  s$aâ: ‘ajajvaAla s$amaAiDajaAi¢anaA //27//

tataḥ sva-bhartuś caraṇāmbujāsavaṁ
jagad-guroś cintayatī na cāparam

dadarśa deho hata-kalmaṣaḥ satī
sadyaḥ prajajvāla samādhijāgninā

tataḥ—allí; sva-bhartuḥ—de su esposo; caraṇa-ambuja-āsavam—en el néctar de los pies 
de loto; jagat-guroḥ—del maestro espiritual supremo del universo; cintayatī—meditar; 
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na—no; ca—y; aparam—no otro (que su esposo); dadarśa—vio; dehaḥ—su cuerpo; 
hata-kalmaṣaḥ—siendo destruidas las manchas de pecado; satī—Satī; sadyaḥ—pronto; 
prajajvāla—quemada; samādhi-ja-agninā—por el fuego producido por la meditación.

Satī concentró totalmente su meditación en los santos pies de loto de su esposo, 
el Señor Śiva, quien es el maestro espiritual supremo del mundo entero. de esa 
manera, se limpió por completo de toda mancha de pecado, y meditando en los 
elementos ígneos, abandonó el cuerpo envuelta en un fuego ardiente.

SIGNIFICADO: Satī meditó de inmediato en los pies de loto de su esposo, el Señor Śiva, 
que es una de las tres grandes personalidades de Dios que se encargan de la administra-
ción del mundo material; el placer que experimentó con tan solo meditar en sus pies de 
loto fue tan grande, que se olvidó de todo lo relacionado con el cuerpo. Es cierto que ese 
placer era material, pues cambió su cuerpo por otro que también era material, pero este 
ejemplo nos permite valorar el placer que siente el devoto cuando concentra su mente 
y su atención en los pies de loto del Señor Supremo, Viṣṇu, Kṛṣṇa. La meditación en 
los pies de loto del Señor proporciona tanta felicidad trascendental que hace que lo 
olvidemos todo, con excepción de la forma trascendental del Señor. Esa es la perfección 
del samādhi yóguico, o éxtasis. En este verso se afirma que esa meditación la liberó de 
toda contaminación. ¿De qué contaminación se trataba? Se trataba de su concepto del 
cuerpo que había recibido de Dakṣa; sin embargo, sumida en trance, se olvidó de aquel 
vínculo corporal. Esto significa que cuando una persona se libera de todas las relaciones 
corporales del mundo material y simplemente asume la posición de sirviente eterno 
del Señor Supremo, debe entenderse que toda la contaminación de su apego material 
ha sido quemada por las ardientes llamas del éxtasis trascendental. No es necesaria la 
manifestación externa de ese fuego ardiente, pues cuando esa persona olvida todas sus 
relaciones corporales en el mundo material y se establece en su identidad espiritual, se 
dice que se ha liberado de toda contaminación material merced al fuego ardiente del 
samādhi yóguico, o éxtasis. Esa es la perfección suprema del yoga. Aquel que conserve 
sus relaciones corporales en el mundo material y presuma de ser un gran yogī, no 
es un yogī genuino. En el Śrīmad-Bhāgavatam (2.4.15), se afirma: yat-kīrtanaṁ yat-
smaraṇaṁ: Con simplemente cantar el santo nombre de la Suprema Personalidad de 
Dios, recordar los pies de loto de Kṛṣṇa u ofrecer oraciones a la Suprema Personalidad 
de Dios, la persona se libera de inmediato de la contaminación material, es decir, del 
concepto corporal material, merced al ardiente fuego del éxtasis. Ese efecto se produce 
inmediatamente, sin la menor tardanza.

Según Śrī Jīva Gosvāmī, el hecho de que Satī abandonara el cuerpo significa que 
abandonó de corazón su relación con Dakṣa. Śrī Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura 
comenta además que Satī, siendo la deidad superintendente de la potencia externa, 
cuando abandonó el cuerpo no recibió un cuerpo espiritual, sino que simplemente se 
marchó del cuerpo que había recibido de Dakṣa. Otros comentaristas dicen que entró 
inmediatamente en el vientre de Menakā, su futura madre. Abandonó el cuerpo que 
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había recibido de Dakṣa, e inmediatamente pasó a otro cuerpo mejor, lo cual no quiere 
decir que obtuviera un cuerpo espiritual.

tatpazyataAM Kae Bauiva caAàu"taM mah"ä," 
  h"A he"ita vaAd": s$aumah"AnajaAyata / 
h"nta i‘ayaA dE"vatamasya de"vaI 
  jah"Avas$aUna, ke(na s$ataI ‘ak(AeipataA //28//

tat paśyatāṁ khe bhuvi cādbhutaṁ mahad
hā heti vādaḥ sumahān ajāyata

hanta priyā daivatamasya devī
jahāv asūn kena satī prakopitā

tat—eso; paśyatām—de los que habían visto; khe—en el cielo; bhuvi—en la Tierra; 
ca—y; adbhutam—maravilloso; mahat—grande; hā hā—¡oh!, ¡oh!; iti—de este modo; 
vādaḥ—clamor; su-mahān—tumultuoso; ajāyata—ocurrido; hanta—¡ay!; priyā—la 
querida; daiva-tamasya—del semidiós más respetable (el Señor Śiva); devī—Satī; 
jahau—abandonó; asūn—la vida; kena—por Dakṣa; satī—Satī; prakopitā—enfadada.

Cuando Satī, iracunda, aniquiló su cuerpo, por todo el universo se levantó un 
clamor tumultuoso. ¿Por qué razón Satī, la esposa del Señor Śiva, el semidiós más 
respetable, había abandonado el cuerpo de aquella manera?

SIGNIFICADO: Un clamor tumultuoso se levantó por todo el universo en las socie-
dades de los semidioses de los diversos planetas. Satī era hija de Dakṣa, el más grande 
de los reyes, y esposa del Señor Śiva, el más grande de los semidioses, pero estaba tan 
iracunda que abandonó el cuerpo. ¿Cómo era posible? Siendo hija y esposa de dos 
grandes personalidades, tenía todo lo que podía desear. Pero, aun así, estaba insatis-
fecha y abandonó el cuerpo. En verdad, era algo sorprendente. Ni siquiera rodeado 
de la mayor opulencia material se puede alcanzar la satisfacción completa. Bien fuera 
por el padre con el que estaba relacionada o por su relación con el más grande de los 
semidioses, Satī podía tener todo lo que desease. Aun así, por alguna razón, estaba 
insatisfecha. Por esto el Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.6) explica que debemos obtener 
auténtica satisfacción (yayātmā suprasīdati); pero lo único que da satisfacción plena al 
ātmā —el cuerpo, la mente y el alma— es el servicio devocional a la Verdad Absoluta. 
Sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje. Adhokṣaja significa «la Verdad 
Absoluta». Si conseguimos establecer nuestra relación de amor inquebrantable con la 
trascendental Personalidad Suprema de Dios, lograremos dará satisfacción completa; 
esa es la única posibilidad de satisfacción que existe, tanto en el mundo material como 
en cualquier otro lugar.
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@h"Ae @naAtmyaM mah"d"sya pazyata 
  ‘ajaApataeyaRsya car"AcarM" ‘ajaA: / 
jah"Avas$aUna, yaiã"mataAtmajaA s$ataI 
  manaisvanaI maAnamaBaIºNAmahR"ita //29//

aho anātmyaṁ mahad asya paśyata
prajāpater yasya carācaraṁ prajāḥ

jahāv asūn yad-vimatātmajā satī
manasvinī mānam abhīkṣṇam arhati

aho—¡oh!; anātmyam—desdén; mahat—grande; asya—de Dakṣa; paśyata—tan solo 
mira; prajāpateḥ—del prajāpati; yasya—de quien; cara-acaram—todas las entida-
des vivientes; prajāḥ—descendencia; jahau—abandonó; asūn—el cuerpo; yat—por 
quien; vimatā—no respetada; ātma-jā—su propia hija; satī—Satī; manasvinī—
voluntariamente; mānam—respeto; abhīkṣṇam—repetidamente; arhati—merecido.

dakṣa era prajāpati, el sustentador de todas las entidades vivientes, y Satī, además 
de ser casta, era una gran alma. resultaba inconcebible que dakṣa hubiera sido tan 
irrespetuoso con su propia hija como para que ella abandonase el cuerpo debido a 
su desprecio.

SIGNIFICADO: Es significativa la palabra anātmya. Ātmya significa «la vida del alma», 
y este verso indica que Dakṣa, aunque parecía vivo, en realidad era un cuerpo muerto. 
De no ser así, ¿cómo hubiera podido desdeñar a Satī, que era su propia hija? Como 
prajāpati, gobernador de todas las entidades vivientes, Dakṣa tenía el deber de velar 
por su sustento y su comodidad. En esas circunstancias, ¿cómo es que desdeñaba a 
su propia hija, que era la mujer más casta y excelsa, que era una gran alma, y que por 
lo tanto merecía que su padre le dispensase el trato más respetuoso? Para los grandes 
semidioses del universo la muerte de Satī como reacción a la ofensa de su padre, Dakṣa, 
era de lo más inconcebible.

s$aAe'yaM äu"maRSaRô$d"yaAe “aö‹aufca 
  laAeke('pak(Lita< mah"taImavaApsyaita / 
yad"ËÿjaAM svaAM pauç&Saiã"x"]âtaAM 
  na ‘atyaSaeDanma{tayae'par"AData: //30//

so ’yaṁ durmarṣa-hṛdayo brahma-dhruk ca
loke ’pakīrtiṁ mahatīm avāpsyati

yad-aṅgajāṁ svāṁ puruṣa-dviḍ udyatāṁ
na pratyaṣedhan mṛtaye ’parādhataḥ
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saḥ—él; ayam—ese; durmarṣa-hṛdayaḥ—duro de corazón; brahma-dhruk—indigno de 
ser brāhmaṇa; ca—y; loke—en el mundo; apakīrtim—mala fama; mahatīm—amplia; 
avāpsyati—obtendrá; yat-aṅga-jām—cuya hija; svām—propia; puruṣa-dviṭ—el ene-
migo del Señor Śiva; udyatām—que estaba preparando; na pratyaṣedhat—no impidió; 
mṛtaye—de la muerte; aparādhataḥ—debido a sus ofensas.

dakṣa es tan duro de corazón que es indigno de ser brāhmaṇa; por haber ofendido 
a su hija, por no haber impedido su muerte, y por su gran envidia de la Suprema 
Personalidad de dios, su mala fama se propagará por todas partes.

SIGNIFICADO: Aquí se explica que Dakṣa, siendo muy duro de corazón, no estaba 
cualificado para ser brāhmaṇa. Algunos comentaristas explican que la palabra brah-
ma-dhruk significa brahma-bandhu, es decir, «amigo de los brāhmaṇas». La persona 
que nace en una familia de brāhmaṇas pero no tiene las cualidades brahmínicas recibe 
el nombre de brahma-bandhu. Por lo general, los brāhmaṇas tienen buen corazón y 
son tolerantes, pues tienen el poder de controlar los sentidos y la mente. Dakṣa, sin 
embargo, no era tolerante. El mero hecho de que su yerno, el Señor Śiva, no se hubiera 
levantado para ofrecerle muestras formales de respeto, le irritó y le insensibilizó tanto 
que consintió incluso la muerte de su hija más querida. Satī hizo lo que pudo para 
limar asperezas entre yerno y suegro, yendo a casa de su padre incluso sin haber sido 
invitada. En esa ocasión, Dakṣa debería haberla recibido, olvidando todas las rencillas 
pasadas. Pero tenía el corazón tan duro que era indigno de ser contado entre los 
āryas, entre los brāhmaṇas. Y su mala fama aún perdura. Dakṣa significa «experto», y 
recibió ese nombre debido a su habilidad para engendrar muchos cientos de miles de 
hijos. Cuando las personas demasiado materialistas y demasiado inclinadas a la vida 
sexual sufren la más mínima pérdida de prestigio, se vuelven tan duras de corazón 
que pueden consentir incluso la muerte de sus hijos.

vad"tyaevaM janae s$atyaA ä{"î"As$autyaAgAmaàu"tama, / 
d"ºaM tatpaASaRd"A h"ntaumaud"itaï"ªaud"AyauDaA: //31//

vadaty evaṁ jane satyā    dṛṣṭvāsu-tyāgam adbhutam
dakṣaṁ tat-pārṣadā hantum    udatiṣṭhann udāyudhāḥ

vadati—comentaban; evam—de este modo; jane—mientras la gente; satyāḥ—de Satī; 
dṛṣṭvā—después de ver; asu-tyāgam—la muerte; adbhutam—maravillosa; dakṣam—a 
Dakṣa; tat-pārṣadāḥ—los asistentes del Señor Śiva; hantum—a matar; udatiṣṭhan—se 
levantaron; udāyudhāḥ—empuñando las armas.

mientras la gente comentaba la asombrosa muerte voluntaria de Satī, los asistentes 
que la habían acompañado se dispusieron a matar a dakṣa con sus armas.
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SIGNIFICADO: Los asistentes que habían acompañado a Satī, lo habían hecho para 
protegerla de posibles desgracias, pero como no pudieron proteger a la esposa de su 
señor, decidieron morir por ella, no sin antes matar a Dakṣa. Todo asistente tiene el 
deber de proteger a su señor, y en caso de fracasar, su deber es morir.

taeSaAmaApatataAM vaegAM inazAAmya BagAvaAna, Ba{gAu: / 
yaÁa£a£aena yajauSaA d"iºaNAA¢aAE jauh"Ava h" //32//

teṣām āpatatāṁ vegaṁ    niśāmya bhagavān bhṛguḥ
yajña-ghna-ghnena yajuṣā    dakṣiṇāgnau juhāva ha

teṣām—de ellos; āpatatām—que se acercaban; vegam—el impulso; niśāmya—después 
de ver; bhagavān—el poseedor de toda opulencia; bhṛguḥ—Bhṛgu Muni; yajña-ghna- 
ghnena—para matar a los destructores del yajña; yajuṣā—con himnos del Yajur Veda; 
dakṣiṇa-agnau—en el lado sur del fuego de sacrificio; juhāva—ofreció oblaciones; 
ha—ciertamente.

Se abrieron paso violentamente, pero Bhṛgu muni vio el peligro, y ofreciendo 
oblaciones en el lado sur del fuego de sacrificio, sin perder un instante pronunció 
unos himnos mántricos del Yajur Veda que podían provocar la muerte inmediata a 
los destructores de las ejecuciones de yajña.

SIGNIFICADO: He aquí un ejemplo de los actos maravillosos que se podían ejecutar 
con el canto de los poderosos himnos de los Vedas. En la era actual, la era de Kali, no 
hay posibilidad de encontrar personas expertas en el canto de mantras; esa es la razón 
de que en esta era estén prohibidos todos los sacrificios que se recomiendan en los 
Vedas. El único sacrificio recomendado para esta era es el canto del mantra Hare Kṛṣṇa, 
pues en Kali-yuga no hay posibilidad de reunir los fondos necesarios para ejecutar 
sacrificios, y mucho menos de encontrar brāhmaṇas expertos que puedan cantar los 
mantras a la perfección.

@DvayauRNAA ó"yamaAnae de"vaA otpaetaur"Aejas$aA / 
[%BavaAe naAma tapas$aA s$aAemaM ‘aAæaA: s$ah"›azA: //33//

adhvaryuṇā hūyamāne    devā utpetur ojasā
ṛbhavo nāma tapasā    somaṁ prāptāḥ sahasraśaḥ

adhvaryuṇā—por el sacerdote, Bhṛgu; hūyamāne—ofrecidas las oblaciones; devāḥ—
semidioses; utpetuḥ—se manifestaron; ojasā—con gran fuerza; ṛbhavaḥ—los ṛbhus; 
nāma—denominados; tapasā—por penitencia; somam—Soma; prāptāḥ—habiendo 
obtenido; sahasraśaḥ—por los miles.
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tan pronto como Bhṛgu muni ofreció las oblaciones al fuego, se manifestaron 
muchos miles de semidioses, denominados ṛbhus. todos ellos habían obtenido su 
fuerza de Soma, la Luna, y eran muy poderosos.

SIGNIFICADO: En el verso se explica que las oblaciones ofrecidas al fuego y el canto 
de los himnos del Yajur Veda hicieron que se manifestasen muchos semidioses, cono-
cidos con el nombre de ṛbhus. Los brāhmaṇas como Bhṛgu Muni eran tan poderosos 
que, con solo cantar los mantras védicos, podían crear semidioses de gran poder. Los 
mantras aún se conocen, pero ya no queda nadie que pueda cantarlos. Con el canto de 
los mantras védicos, o del mantra gāyatrī o el ṛg-mantra, se puede obtener cualquier 
resultado apetecido. En la era de Kali, la era actual, el Señor Caitanya ha recomendado 
simplemente el canto de Hare Kṛṣṇa, con el cual se puede alcanzar toda perfección.

taEr"laAtaAyauDaE: s$avaeR ‘amaTaA: s$ah"gAu÷k(A: / 
h"nyamaAnaA id"zAAe Baejauç&zAià"“aRötaejas$aA //34//

tair alātāyudhaiḥ sarve    pramathāḥ saha-guhyakāḥ
hanyamānā diśo bhejur    uśadbhir brahma-tejasā

taiḥ—por ellos; alāta-āyudhaiḥ—armados con tizones encendidos; sarve—todos; 
pramathāḥ—los fantasmas; saha-guhyakāḥ—junto con los guhyakas; hanyamānāḥ—
siendo atacados; diśaḥ—en todas direcciones; bhejuḥ—huyeron; uśadbhiḥ—
incandescentes; brahma-tejasā—por medio del poder brahmínico.

Cuando los semidioses ṛbhu atacaron a los fantasmas y guhyakas con leña a medio 
quemar tomada del fuego del yajña, los asistentes de Satī huyeron en todas direc-
ciones y desaparecieron. Ello se debió simplemente a la acción de brahma-tejas, el 
poder brahmínico.

SIGNIFICADO: La palabra brahma-tejasā que se emplea en este verso es significativa. 
En aquellos días los brāhmaṇas eran tan poderosos que bastaba su deseo y el canto 
de un mantra védico para que pudieran realizar proezas maravillosas. Pero en la 
actual era de degradación, no hay brāhmaṇas de ese calibre. El sistema pāñcarātrika 
considera que en esta era la población está compuesta únicamente de śūdras, pues la 
cultura brahmínica se ha perdido. Pero si alguien da señales de entender la filosofía 
de conciencia de Kṛṣṇa, debe ser aceptado, de acuerdo con las regulaciones del smṛti 
vaiṣṇava, como brāhmaṇa en potencia, y debe recibir todo tipo de ayuda encaminada 
a que pueda obtener la perfección más elevada. En esta era caída, el Señor Caitanya 
nos ha dejado el más magnánimo de los regalos, poniendo la perfección más elevada 
de la vida a disposición de todo el que simplemente siga el proceso de cantar Hare 
Kṛṣṇa, proceso que puede hacer que todas las actividades de autorrealización tengan 
éxito.
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Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo cuarto del 
Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Satī abandona el cuerpo».

4.34



CAPÍTULO 5

Fracaso del sacrificio de dakṣa

maE‡aeya ovaAca
BavaAe BavaAnyaA inaDanaM ‘ajaApatae- 
  r"s$atk{(taAyaA @vagAmya naAr"d"Ata, / 
svapaASaRd"s$aEnyaM ca tad"Dvar"BauRiBa- 
  ivaR‰"AivataM ‚(AeDamapaAr"maAd"Dae //�1�//

maitreya uvāca
bhavo bhavānyā nidhanaṁ prajāpater

asat-kṛtāyā avagamya nāradāt
sva-pārṣada-sainyaṁ ca tad-adhvararbhubhir

vidrāvitaṁ krodham apāram ādadhe

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; bhavaḥ—el Señor Śiva; bhavānyāḥ—de Satī; 
nidhanam—la muerte; prajāpateḥ—debida a Prajāpati Dakṣa; asat-kṛtāyāḥ—habiendo 
sido insultada; avagamya—escuchar acerca de; nāradāt—de labios de Nārada; sva-
pārṣada-sainyam—los soldados de sus propios aliados; ca—y; tat-adhvara—(producidos 
de) su (de Dakṣa) sacrificio; ṛbhubhiḥ—por los ṛbhus; vidrāvitam—fueron expulsados; 
krodham—ira; apāram—sin límite; ādadhe—mostró.

maitreya dijo: Cuando el Señor Śiva escuchó de labios de Nārada la noticia de que 
Satī, su esposa, había muerto debido al insulto de Prajāpati dakṣa, y que los semi-
dioses ṛbhu habían expulsado a sus soldados, se puso muy furioso.

SIGNIFICADO: El Señor Śiva creía que Satī, como hija menor de Dakṣa, podría defender 
ante su padre la causa de la pureza moral de su esposo, y que de este modo, podría suavizar 
las diferencias que habían aparecido entre Dakṣa y él. Pero no se alcanzó ninguna solución, 
y Dakṣa insultó a Satī deliberadamente y no le dio la bienvenida cuando se presentó en 
su casa sin haber sido invitada. Ella misma podría haberle matado, pues es la energía 
material personificada y tiene inmensos poderes para crear y destruir en el universo 
material. Describiendo su fuerza, la Brahma-saṁhitā dice que puede crear y disolver muchos 
universos. A pesar de ser tan poderosa, actúa como sombra de la Suprema Personalidad de 
Dios, Kṛṣṇa, y sigue Sus dictados. A Satī no le habría sido difícil castigar a Dakṣa, pero siendo 

119

TEXTO 1



120   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4 

hija suya, no le pareció correcto matarle ella misma. Por consiguiente, prefirió abandonar 
su cuerpo, el que él le había dado. Dakṣa no hizo el menor gesto para impedirlo.

La noticia de que Satī había abandonado el cuerpo llegó al Señor Śiva de labios de 
Nārada, quien, conociendo la importancia de ese tipo de sucesos, suele encargarse de 
comunicarlos. Naturalmente, cuando el Señor Śiva escuchó que Satī, su casta esposa, 
estaba muerta, se enfureció muchísimo. Se enteró también de que Bhṛgu Muni había 
creado a los semidioses ṛbhudeva pronunciando los mantras del Yajur Veda, y de que 
esos semidioses habían expulsado a todos sus soldados del lugar del sacrificio. Por lo 
tanto, queriendo devolver el insulto, decidió matar a Dakṣa, por ser el causante de la 
muerte de Satī.

‚u(Ü": s$aud"í"AEï"pauq%: s$a DaUjaRiq%- 
  jaRq%AM taix"ã"i¶"s$aq%Aeƒar"AeicaSama, / 
otk{(tya ç&‰": s$ah"s$aAeitTataAe h"s$ana, 
  gAmBaIr"naAd"Ae ivas$as$ajaR taAM Bauiva //�2�//

kruddhaḥ sudaṣṭauṣṭha-puṭaḥ sa dhūr-jaṭir
jaṭāṁ taḍid-vahni-saṭogra-rociṣam

utkṛtya rudraḥ sahasotthito hasan
gambhīra-nādo visasarja tāṁ bhuvi

kruddhaḥ—muy furioso; su-daṣṭa-oṣṭha-puṭaḥ—mordiéndose los labios; saḥ—él (el Se-
ñor Śiva); dhūḥ-jaṭiḥ—que tiene una mata de pelo en la cabeza; jaṭām—un pelo; taḍit—
de electricidad; vahni—de fuego; saṭā—una llama; ugra—terrible; rociṣam—ardiendo; 
utkṛtya—arrancarse; rudraḥ—el Señor Śiva; sahasā—al instante; utthitaḥ—se puso en 
pie; hasan—riendo; gambhīra—profundo; nādaḥ—sonido; visasarja—lanzó; tām—ese 
(cabello); bhuvi—contra el suelo.

Extremadamente furioso y mordiéndose los labios, el Señor Śiva se arrancó inme-
diatamente de la cabeza un pelo que llameaba como el fuego o la electricidad. Se 
puso en pie y, riendo como un loco, lanzó el cabello contra el suelo.

tataAe'itak(AyastanauvaA s$pa{zAind"vaM 
  s$ah"›abaAò"GaRnaç&if‡as$aUyaRä{"k,( / 
k(r"AladM"í)"Ae jvalad"i¢amaUDaRja: 
  k(paAlamaAlaI ivaivaDaAeâtaAyauDa: //�3�//

tato ’tikāyas tanuvā spṛśan divaṁ
sahasra-bāhur ghana-ruk tri-sūrya-dṛk
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karāla-daṁṣṭro jvalad-agni-mūrdhajaḥ
kapāla-mālī vividhodyatāyudhaḥ

tataḥ—en ese instante; atikāyaḥ—una gran personalidad (Vīrabhadra); tanuvā—con su 
cuerpo; spṛśan—tocando; divam—el cielo; sahasra—mil; bāhuḥ—brazos; ghana-ruk—
de color negro; tri-sūrya-dṛk—tan brillante como tres soles juntos; karāla-daṁṣṭraḥ—
con dientes aterradores; jvalat-agni—(como) llamaradas de fuego; mūrdhajaḥ—con 
pelo en la cabeza; kapāla-mālī—con un collar de cabezas humanas; vividha—distintas 
clases; udyata—levantadas; āyudhaḥ—equipado con armas.

de este modo creó un terrible demonio negro, tan alto como el cielo y tan brillante 
como tres soles juntos. Sus dientes eran aterradores, y los pelos de su cabeza pa-
recían llamaradas de fuego. tenía miles de brazos, en los que empuñaba diversas 
clases de armas, y llevaba un collar de cabezas humanas.

taM ikM( k(r"AemaIita gA{NAntamaAh" 
  baÜ"AÃailaM BagAvaAna, BaUtanaATa: / 
d"ºaM s$ayaÁaM jaih" maà"q%AnaAM 
  tvamaƒaNAI ç&‰" Baq%AMzAk(Ae mae //�4�//

taṁ kiṁ karomīti gṛṇantam āha
baddhāñjaliṁ bhagavān bhūta-nāthaḥ

dakṣaṁ sa-yajñaṁ jahi mad-bhaṭānāṁ
tvam agraṇī rudra bhaṭāṁśako me

tam—a él (Vīrabhadra); kim—qué; karomi—debo hacer; iti—de este modo; gṛṇantam—
preguntando; āha—ordenó; baddha-añjalim—con las manos juntas; bhagavān—el 
que posee toda opulencia (el Señor Śiva); bhūta-nāthaḥ—el señor de los fantasmas; 
dakṣam—a Dakṣa; sa-yajñam—junto con su sacrificio; jahi—mata; mat-bhaṭānām—de 
todos mis aliados; tvam—tú; agraṇīḥ—el jefe; rudra—¡oh, Rudra!; bhaṭa—¡oh, experto 
en la batalla!; aṁśakaḥ—nacido de mi cuerpo; me—mío.

Juntando las manos, el gigantesco demonio preguntó: «mi señor, ¿qué debo hacer?». 
El Señor Śiva, que recibe el nombre de Bhūtanātha, le ordenó directamente: «has 
nacido de mi cuerpo, y por ello eres el jefe de todos mis aliados. así pues, mata a 
dakṣa y a sus soldados en el lugar del sacrificio».

SIGNIFICADO: Este es el principio de un enfrentamiento entre brahma-tejas y śiva-
tejas. Bhṛgu Muni, valiéndose de brahma-tejas, la fuerza brahmínica, había creado a los 
semidioses ṛbhu, que expulsaron a los soldados del Señor Śiva que estaban en el recinto 
del sacrificio. En cuanto se enteró, el Señor Śiva, para vengarse, creó a Vīrabhadra, el 
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gran demonio negro. A veces tiene lugar un enfrentamiento entre las influencias de 
las modalidades de la bondad y la ignorancia. Así funciona la naturaleza material. Ni 
siquiera una persona situada bajo la influencia de la modalidad de la bondad tiene 
ninguna probabilidad de mantener su posición libre de la mezcla o del ataque de las 
modalidades de la pasión y la ignorancia. Esa es la ley de la naturaleza material. Aunque 
la bondad pura, śuddha-sattva, es el principio básico del mundo espiritual, en el mun-
do material esa manifestación pura de la bondad es imposible; las distintas cualidades 
materiales están siempre luchando por la supremacía. La lucha entre el Señor Śiva y 
Bhṛgu Muni, centrada en Prajāpati Dakṣa, es el ejemplo práctico de esa competición 
entre las distintas modalidades cualitativas de la naturaleza material.

@AÁaæa WvaM ku(ipataena manyaunaA 
  s$a de"vade"vaM pair"ca‚(mae ivaBauma, / 
maenaetad"AtmaAnamas$aËÿrM"h"s$aA 
  mah"Iyas$aAM taAta s$ah": s$aih"SNAuma, //�5�//

ājñapta evaṁ kupitena manyunā
sa deva-devaṁ paricakrame vibhum

mene tadātmānam asaṅga-raṁhasā
mahīyasāṁ tāta sahaḥ sahiṣṇum

ājñaptaḥ—recibiendo la orden; evam—de esta manera; kupitena—furioso; manyunā—
del Señor Śiva (que es la personificación de la ira); saḥ—él (Vīrabhadra); deva-devam—
del que es adorado por los semidioses; paricakrame—caminó alrededor; vibhum—del 
Señor Śiva; mene—consideró; tadā—en ese momento; ātmānam—así mismo; asaṅga-
raṁhasā—con el poder del Señor Śiva, que no tiene oponente; mahīyasām—del 
muy poderoso; tāta—mi querido Vidura; sahaḥ—fuerza; sahiṣṇum—capaz de hacer 
frente a.

maitreya continuó: mi querido vidura, esa persona negra era la personificación de 
la ira de la Suprema Personalidad de dios, y estaba dispuesta a ejecutar las órdenes 
del Señor Śiva. Considerándose capaz de hacer frente a cualquier poder que se le 
opusiera, caminó dando vueltas alrededor del Señor Śiva.

@nvaIyamaAna: s$a tau ç&‰"paASaR&dE"- 
  Ba{RzAM nad"ià"vyaRnad"ts$auBaEr"vama, / 
oâmya zAUlaM jagAd"ntak(AntakM( 
  s$am‘aA‰"vaÙ"AeSaNABaUSaNAAx.~i„a: //�6�//
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anvīyamānaḥ sa tu rudra-pārṣadair
bhṛśaṁ nadadbhir vyanadat subhairavam

udyamya śūlaṁ jagad-antakāntakaṁ
samprādravad ghoṣaṇa-bhūṣaṇāṅghriḥ

anvīyamānaḥ—siendo seguido; saḥ—él (Vīrabhadra); tu—pero; rudra-pārṣadaiḥ—por 
los soldados del Señor Śiva; bhṛśam—tumultuosamente; nadadbhiḥ—rugiendo; 
vyanadat—sonaban; su-bhairavam—muy espantosas; udyamya—llevar; śūlam—un 
tridente; jagat-antaka—muerte; antakam—matar; samprādravat—se apresuró hacia (el 
sacrificio de Dakṣa); ghoṣaṇa—rugiendo; bhūṣaṇa-aṅghriḥ—con ajorcas en las piernas.

Levantando un clamor tumultuoso, muchos otros soldados del Señor Śiva siguieron 
a la feroz personalidad. Llevaba un gran tridente, tan espantoso como para matar 
incluso a la muerte, y en las piernas llevaba ajorcas que parecían rugir.

@TaitvaRjaAe yajamaAna: s$ad"syaA: 
  k(ku(Byaud"IcyaAM ‘as$amaIºya re"NAuma, / 
tama: ik(maetatku(ta Wta‰"jaAe'BaU- 
  id"ita iã"jaA iã"japatnyaê d"Dyau: //�7�//

athartvijo yajamānaḥ sadasyāḥ
kakubhy udīcyāṁ prasamīkṣya reṇum

tamaḥ kim etat kuta etad rajo ’bhūd
iti dvijā dvija-patnyaś ca dadhyuḥ

atha—en ese momento; ṛtvijaḥ—los sacerdotes; yajamānaḥ—la persona que dirigía la 
celebración del sacrificio (Dakṣa); sadasyāḥ—todas las personas reunidas en el recinto del 
sacrificio; kakubhi udīcyām—al norte; prasamīkṣya—viendo; reṇum—la tormenta de pol-
vo; tamaḥ—oscuridad; kim—qué; etat—este; kutaḥ—de dónde; etat—esto; rajaḥ—polvo; 
abhūt—ha venido; iti—de este modo; dvijāḥ—los brāhmaṇas; dvija-patnyaḥ—las esposas 
de los brāhmaṇas; ca—y; dadhyuḥ—comenzaron a hacer suposiciones.

En ese momento, todas las personas reunidas en el recinto del sacrificio —los 
sacerdotes, el director de la celebración del sacrificio, los brāhmaṇas y las esposas 
de estos— se preguntaron de dónde venía aquella oscuridad. después pudieron 
entender que era una tormenta de polvo, y se llenaron de ansiedad.

vaAtaA na vaAinta na ih" s$ainta d"syava: 
  ‘aAcaInabaihR"jaI=vaita h"Aeƒad"Nx": / 
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gAAvaAe na k(Alyanta wdM" ku(taAe r"jaAe 
  laAek(Ae'DaunaA ikM( ‘alayaAya k(lpatae //�8�//

vātā na vānti na hi santi dasyavaḥ
prācīna-barhir jīvati hogra-daṇḍaḥ

gāvo na kālyanta idaṁ kuto rajo
loko ’dhunā kiṁ pralayāya kalpate

vātāḥ—los vientos; na vānti—no están soplando; na—no; hi—debido a; santi—son po-
sibles; dasyavaḥ—bandidos; prācīna-barhiḥ—el anciano rey Barhi; jīvati—vive; ha—to-
davía; ugra-daṇḍaḥ—que les castigaría severamente; gāvaḥ—las vacas; na kālyante—no 
están siendo llevadas; idam—este; kutaḥ—de dónde; rajaḥ—polvo; lokaḥ—el planeta; 
adhunā—ahora; kim—¿está?; pralayāya—para la disolución; kalpate—se considera a 
punto.

haciendo suposiciones sobre el origen de la tormenta, decían: «No sopla ningún 
viento, ni pasan vacas por el camino, y esta tormenta no pueden haberla levantado 
unos bandidos, pues todavía vive el fuerte rey Barhi, que siempre castiga a los 
ladrones. ¿de dónde viene esta tormenta de polvo? ¿ha llegado el momento de la 
disolución del planeta?

SIGNIFICADO: Prācīna-barhir jīvati tiene una significación específica en este verso. El 
rey de aquella parte del mundo se llamaba Barhi, y aunque era un anciano, todavía era 
un gobernante muy fuerte, de manera que la posibilidad de una invasión de ladrones y 
bandidos quedaba descartada. Indirectamente, en el verso se afirma que los ladrones, 
bandidos, bandoleros e indeseables solo pueden existir en un estado o reino que carez-
ca de un gobernante fuerte. Cuando en nombre de la justicia se deja en libertad a los 
ladrones, el estado y el reino se ven perturbados por bandidos y por una población no 
deseada. La tormenta de polvo levantada por los soldados y asistentes del Señor Śiva 
hacía recordar la situación que se produce en el momento de la disolución del mundo. 
El Señor Śiva tiene a su cargo la función de dirigir la disolución de la creación material 
en el momento en que sea necesario. Por esa razón, la situación que ahora había creado 
se parecía a la disolución de la manifestación cósmica.

‘as$aUitaima™aA: iñya oiã"¢aicaÔaA 
  OcauivaRpaAk(Ae va{ijanasyaEva tasya / 
yatpazyantaInaAM äu"ih"ta|NAAM ‘ajaezA: 
  s$autaAM s$ataImavad"DyaAvanaAgAAma, //�9�//

prasūti-miśrāḥ striya udvigna-cittā
ūcur vipāko vṛjinasyaiva tasya
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yat paśyantīnāṁ duhitṝṇāṁ prajeśaḥ
sutāṁ satīm avadadhyāv anāgām

prasūti-miśrāḥ—encabezadas por Prasūti; striyaḥ—las mujeres; udvigna-cittāḥ—presas 
de la angustia; ūcuḥ—dijeron; vipākaḥ—el peligro resultante; vṛjinasya—de la actividad 
pecaminosa; eva—en verdad; tasya—suya (de Dakṣa); yat—porque; paśyantīnām—que 
estaban mirando; duhitṝṇām—de sus hermanas; prajeśaḥ—el señor de los seres creados 
(Dakṣa); sutām—a su hija; satīm—Satī; avadadhyau—insultó; anāgām—completamente 
inocente.

Junto con las demás mujeres allí reunidas, Prasūti, la esposa de dakṣa, presa de la 
angustia, dijo: Este peligro lo ha creado dakṣa debido a la muerte de Satī, que, a 
pesar de que era completamente inocente, abandonó el cuerpo en presencia de sus 
hermanas.

SIGNIFICADO: Prasūti, como mujer de buen corazón, enseguida pudo entender que 
el inminente peligro que se acercaba se debía a la actividad impía de Prajāpati Dakṣa, 
cuyo corazón era duro como la piedra. Era tan cruel que no impidió el suicidio de su 
hija menor, Satī, en presencia de sus hermanas. La madre de Satī pudo entender lo 
mucho que le había dolido a Satī el insulto de su padre. Satī acudió a la casa de su padre 
al igual que todas sus hermanas, y Dakṣa, a propósito, las recibió a todas menos a ella, 
porque resultaba ser la esposa del Señor Śiva. Pensando en eso, la esposa de Dakṣa se 
convenció de que corrían peligro, y entendió que Dakṣa debía prepararse a morir por 
la atrocidad que había cometido.

yastvantak(Alae vyauæajaq%Ak(laApa: 
  svazAUlas$aUcyaipaRtaid"ggAjaen‰": / 
ivatatya na{tyatyauid"taAñd"AeDvaRjaA- 
  nau»aAÄ%h"As$astanaiya¥auiBaªaid"k,( //10//

yas tv anta-kāle vyupta-jaṭā-kalāpaḥ
sva-śūla-sūcy-arpita-dig-gajendraḥ

vitatya nṛtyaty uditāstra-dor-dhvajān
uccāṭṭa-hāsa-stanayitnu-bhinna-dik

yaḥ—quien (el Señor Śiva); tu—pero; anta-kāle—en el momento de la disolución; 
vyupta—habiéndose soltado; jaṭā-kalāpaḥ—su enmarañado cabello; sva-śūla—su pro-
pio tridente; sūci—en las puntas; arpita—atravesados; dik-gajendraḥ—los gobernantes 
de todas las direcciones; vitatya—haciendo ondear; nṛtyati—danza; udita—levantadas; 
astra—armas; doḥ—manos; dhvajān—banderas; ucca—en voz alta; aṭṭa-hāsa—riendo; 
stanayitnu—por el sonido atronador; bhinna—divididas; dik—las direcciones.
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En el momento de la disolución, el Señor Śiva se suelta el cabello y atraviesa con su 
tridente a los gobernantes de todas las direcciones. ríe y danza con orgullo, hacien-
do ondear las manos de sus víctimas como banderas agitadas en todas direcciones. 
Es como un trueno que dispersa las nubes por todo el mundo.

SIGNIFICADO: Prasūti, que era consciente del poder y la fuerza de su yerno, el Señor 
Śiva, comenta lo que este hace en el momento de la disolución. Sus palabras indican 
que el Señor Śiva tiene tanta fuerza que el poder de Dakṣa no podría siquiera comparár-
sele. Cuando llega el momento de la disolución, el Señor Śiva, armado con su tridente, 
danza sobre los gobernantes de todos los planetas, y su cabello suelto es como las nubes 
que se extienden en todas direcciones para sumergir todos los planetas bajo inagotables 
torrentes de lluvia. En la fase final de la disolución, el agua inunda todos los planetas, 
y la causa de esa inundación es la danza del Señor Śiva, es decir, la danza pralaya, la 
danza de la disolución. Prasūti podía entender que los peligros que se avecinaban no se 
debían solamente al desdén que Dakṣa había mostrado hacia su hija, sino también a su 
menosprecio del prestigio y del honor del Señor Śiva.

@maSaRiyatvaA tamas$a÷taejas$aM 
  manyauplautaM äu"inaRr"IºyaM ”auku(q"YaA / 
k(r"AladM"í)"AiBaç&d"staBaAgANAM 
  syaAtsvaista ikM( k(AepayataAe ivaDaAtau: //11//

amarṣayitvā tam asahya-tejasaṁ
manyu-plutaṁ durnirīkṣyaṁ bhru-kuṭyā

karāla-daṁṣṭrābhir udasta-bhāgaṇaṁ
syāt svasti kiṁ kopayato vidhātuḥ

amarṣayitvā—después de hacer que se irritase; tam—a él (el Señor Śiva); asahya-teja-
sam—con una refulgencia insoportable; manyu-plutam—lleno de ira; durnirīkṣyam—que 
no se podía mirar; bhru-kuṭyā—con el movimiento de sus cejas; karāla-daṁṣṭrābhiḥ—con 
sus espantosos dientes; udasta-bhāgaṇam—habiendo dispersado los cuerpos luminosos; 
syāt—iba a haber; svasti—buena fortuna; kim—cómo; kopayataḥ—causando la ira (del 
Señor Śiva); vidhātuḥ—de Brahmā.

El gigantesco hombre negro mostró sus espantosos dientes. Con los movimientos 
de sus cejas, los cuerpos luminosos del cielo se dispersaron, y con su refulgencia, 
de cegadora intensidad, hizo que su brillo se difuminase. Por la mala conducta que 
dakṣa había mostrado, ni siquiera su padre, el Señor Brahmā, se hubiera salvado de 
aquella inmensa manifestación de ira.
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baùe"vamauiã"¢aä{"zAAecyamaAnae 
  janaena d"ºasya mauò"maRh"Atmana: / 
otpaetauç&tpaAtatamaA: s$ah"›azAAe 
  BayaAvah"A id"iva BaUmaAE ca payaRk,( //12//

bahv evam udvigna-dṛśocyamāne
janena dakṣasya muhur mahātmanaḥ

utpetur utpātatamāḥ sahasraśo
bhayāvahā divi bhūmau ca paryak

bahu—tanto; evam—de esta manera; udvigna-dṛśā—con miradas nerviosas; 
ucyamāne—mientras se decía esto; janena—por las personas (reunidas en el sacrificio); 
dakṣasya—de Dakṣa; muhuḥ—una y otra vez; mahā-ātmanaḥ—con voluntad de hierro; 
utpetuḥ—aparecieron; utpāta-tamāḥ—señales muy poderosas; sahasraśaḥ—por miles; 
bhaya-āvahāḥ—que producían miedo; divi—en el cielo; bhūmau—en la Tierra; ca—y; 
paryak—de todas partes.

mientras todos estaban conversando, dakṣa vio presagios de peligro por todas 
partes, en la tierra y en el cielo.

SIGNIFICADO: En este verso se ha descrito a Dakṣa con la palabra mahātmā, que los 
comentaristas han interpretado de diversas maneras. Vīrarāghava Ācārya ha indicado 
que mahātmā significa «de corazón firme», es decir, que Dakṣa tenía una voluntad tan 
fuerte que permaneció firme e impasible incluso cuando su querida hija se dispuso a 
sacrificar la vida. Pero a pesar de su férrea voluntad, cuando vio los trastornos que el gi-
gantesco demonio negro estaba creando, se perturbó. En relación con esto, Viśvanātha 
Cakravartī Ṭhākura hace hincapié en que, a pesar de llevar el calificativo de mahātmā, 
«gran alma», quien no manifieste las características de un mahātmā, debe ser consi-
derado durātmā, «alma degradada». En el Bhagavad-gītā (9.13), esta palabra describe 
al devoto puro del Señor: mahātmānas tu māṁ pārtha daivīṁ prakṛtim āśritāḥ: El 
mahātmā siempre se deja guiar por la energía interna de la Suprema Personalidad de 
Dios. Siendo así, ¿cómo puede calificarse de mahātmā a una persona con un compor-
tamiento como el de Dakṣa? Un mahātmā debe contar con todas las buenas cualidades 
de los semidioses. Dakṣa no podía recibir ese calificativo, pues no tenía esas cualidades. 
Más bien le corresponde el calificativo de durātmā, «alma degradada». En relación con 
las cualidades de Dakṣa, la palabra mahātmā es un sarcasmo.

taAvats$a ç&‰"AnaucarE"maRh"AmaKaAe 
  naAnaAyauDaEvaARmanakE(ç&d"AyauDaE: / 
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ipaËEÿ: ipazAËEÿmaRk(r"Aed"r"AnanaE: 
  payaAR‰"vaià"ivaRäu"r"Anvaç&Dyata //13//

tāvat sa rudrānucarair mahā-makho
nānāyudhair vāmanakair udāyudhaiḥ

piṅgaiḥ piśaṅgair makarodarānanaiḥ
paryādravadbhir vidurānvarudhyata

tāvat—muy rápido; saḥ—ese; rudra-anucaraiḥ—por los seguidores del Señor Śiva; 
mahā-makhaḥ—el recinto del gran sacrificio; nānā—varios tipos; āyudhaiḥ—con 
armas; vāmanakaiḥ—de baja estatura; udāyudhaiḥ—levantados; piṅgaiḥ—negruzcos; 
piśaṅgaiḥ—amarillentos; makara-udara-ānanaiḥ—con estómagos y rostros como el del 
tiburón; paryādravadbhiḥ—corriendo alrededor; vidura—¡oh, Vidura!; anvarudhyata—
fue rodeado.

mi querido vidura, los seguidores del Señor Śiva rodearon el recinto de sacrificio. 
Eran de baja estatura y llevaban armas de distintos tipos; sus cuerpos eran pareci-
dos al del tiburón, negruzcos y amarillentos. Corriendo alrededor del recinto de 
sacrificio, provocaron los primeros disturbios.

ke(icaß"BaÃau: ‘aAgvaMzAM pa¥aIzAAlaAM taTaApare" / 
s$ad" @A¢aI‹azAAlaAM ca taiã"h"ArM" mah"Anas$ama, //14//

kecid babhañjuḥ prāg-vāṁśaṁ    patnī-śālāṁ tathāpare
sada āgnīdhra-śālāṁ ca    tad-vihāraṁ mahānasam

kecit—algunos; babhañjuḥ—echaron abajo; prāk-vaṁśam—los pilares del paṇḍāl del 
sacrificio; patnī-śālām—en las habitaciones de las mujeres; tathā—también; apare—
otros; sadaḥ—el recinto de sacrificio; āgnīdhra-śālām—la casa de los sacerdotes; ca—y; 
tat-vihāram—la casa del director del sacrificio; mahā-anasam—la casa donde estaba el 
departamento de cocina.

algunos de los soldados echaron abajo los pilares que sustentaban el paṇḍāl del 
sacrificio, otros entraron en las habitaciones de las mujeres, otros se pusieron a 
destruir el recinto de sacrificio, y otros entraron en la cocina y en las habitaciones 
que servían de residencia.

ç&ç&jauyaRÁapaA‡aAiNA taTaEke('¢aInanaAzAyana, / 
ku(Nxe"SvamaU‡ayana, ke(icaiß"iBaäu"vaeRid"maeKalaA: //15//
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rurujur yajña-pātrāṇi    tathaike ’gnīn anāśayan
kuṇḍeṣv amūtrayan kecid    bibhidur vedi-mekhalāḥ

rurujuḥ—rompieron; yajña-pātrāṇi—los potes que se empleaban en el sacrificio; tathā—
así; eke—algunos; agnīn—los fuegos de sacrificio; anāśayan—apagaron; kuṇḍeṣu—en 
los recintos de sacrificio; amūtrayan—orinaron; kecit—algunos; bibhiduḥ—derribaron; 
vedi-mekhalāḥ—las líneas de demarcación del recinto de sacrificio.

rompieron todos los potes que se habían hecho para el sacrificio, y algunos se 
pusieron a apagar el fuego de sacrificio. Otros derribaron la línea de demarcación 
del recinto de sacrificio, y los hubo que orinaron en él.

@baADanta maunaInanyae Wke( pa¥aIr"tajaRyana, / 
@pare" jagA{"ò"deR"vaAna, ‘atyaAs$aªaAna, palaAiyataAna, //16//

abādhanta munīn anye    eke patnīr atarjayan
apare jagṛhur devān    pratyāsannān palāyitān

abādhanta—cortaron el paso; munīn—a los sabios; anye—otros; eke—algunos; 
patnīḥ—a las mujeres; atarjayan—amenazaron; apare—otros; jagṛhuḥ—apresaron; 
devān—a los semidioses; pratyāsannān—muy cerca; palāyitān—que huían.

Unos cortaron el paso a los sabios que huían, otros amenazaron a las mujeres allí 
reunidas, y algunos apresaron a los semidioses que huían del paṇḍāl.

Ba{gAuM babanDa maiNAmaAna, vaIr"Ba‰": ‘ajaApaitama, / 
caNxe"zA: paUSaNAM de"vaM BagAM nand"Iìr"Ae'ƒah"Ita, //17//

bhṛguṁ babandha maṇimān    vīrabhadraḥ prajāpatim
caṇḍeśaḥ pūṣaṇaṁ devaṁ    bhagaṁ nandīśvaro ’grahīt

bhṛgum—a Bhṛgu Muni; babandha—apresó; maṇimān—Maṇimān; vīrabhadraḥ—
Vīrabhadra; prajāpatim—a Prajāpati Dakṣa; caṇḍeśaḥ—Caṇḍeśa; pūṣaṇam—a 
Pūṣā; devam—al semidiós; bhagam—a Bhaga; nandīśvaraḥ—Nandīśvara; 
agrahīt—apresó.

maṇimān, uno de los seguidores del Señor Śiva, apresó a Bhṛgu muni, y vīrabhadra, 
el demonio negro, a Prajāpati dakṣa. Otro seguidor, cuyo nombre era Caṇḍeśa, 
apresó a Pūṣā. Nandīśvara apresó al semidiós Bhaga.
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s$avaR WvaitvaRjaAe ä{"î"A s$ad"syaA: s$aid"vaAEk(s$a: / 
taEr"âRmaAnaA: s$auBa{zAM ƒaAvaiBanaE=k(DaA‰"vana, //18//

sarva evartvijo dṛṣṭvā    sadasyāḥ sa-divaukasaḥ
tair ardyamānāḥ subhṛśaṁ    grāvabhir naikadhā ’dravan

sarve—todos; eva—ciertamente; ṛtvijaḥ—los sacerdotes; dṛṣṭvā—después de ver; 
sadasyāḥ—todos los miembros reunidos en el sacrificio; sa-divaukasaḥ—junto con los 
semidioses; taiḥ—por aquellas (piedras); ardyamānāḥ—perturbados; su-bhṛśam—muy 
gravemente; grāvabhiḥ—por piedras; na ekadhā—en distintas direcciones; adravan—
se desperdigaron.

La lluvia de piedras era incesante, y todos los sacerdotes y participantes en el sacri-
ficio se encontraban en una situación de enorme sufrimiento. temiendo por sus 
vidas, se desperdigaron corriendo en distintas direcciones.

jauù"ta: ›auvah"stasya zma™aUiNA BagAvaAna, Bava: / 
Ba{gAAelauRlauÂae s$ad"is$a yaAe'h"s$acC.$ma™au d"zARyana, //19//

juhvataḥ sruva-hastasya    śmaśrūṇi bhagavān bhavaḥ
bhṛgor luluñce sadasi    yo ’hasac chmaśru darśayan

juhvataḥ—ofreciendo oblaciones de sacrificio; sruva-hastasya—con el cucharón de 
sacrificio en la mano; śmaśrūṇi—el bigote; bhagavān—el poseedor de toda opulencia; 
bhavaḥ—Vīrabhadra; bhṛgoḥ—de Bhṛgu Muni; luluñce—arrancó; sadasi—en medio 
de la asamblea; yaḥ—quien (Bhṛgu Muni); ahasat—había sonreído; śmaśru—su bigote; 
darśayan—mostrando.

vīrabhadra arrancó el bigote a Bhṛgu, que era quien ofrecía las oblaciones al fuego 
de sacrificio con las manos.

BagAsya nae‡ae BagAvaAna, paAitatasya ç&SaA Bauiva / 
oÀah"Ar" s$ad"sTaAe'ºNAA ya: zApantamas$aUs$aucata, //20//

bhagasya netre bhagavān    pātitasya ruṣā bhuvi
ujjahāra sada-stho ’kṣṇā    yaḥ śapantam asūsucat

bhagasya—de Bhaga; netre—los ojos; bhagavān—Vīrabhadra; pātitasya—habiendo 
sido tirado; ruṣā—con gran ira; bhuvi—en el suelo; ujjahāra—sacados; sada-sthaḥ—
mientras estaba en la asamblea de los viśvasṛks; akṣṇā—con el movimiento de las cejas; 

5.20

TEXTO 20

TEXTO 19

TEXTO 18



CAP. 5   |   Fracaso del sacrificio de Dakṣa   131

yaḥ—quien (Bhaga); śapantam—(a Dakṣa) que estaba maldiciendo (al Señor Śiva); 
asūsucat—alentó.

Inmediatamente después, vīrabhadra cogió a Bhaga, que había estado moviendo 
las cejas cuando dakṣa maldijo al Señor Śiva, muy iracundo, le tiró al suelo y con 
gran fuerza le arrancó los ojos.

paUSNAAe ÷paAtayaÚ"ntaAna, k(AilaËÿsya yaTaA bala: / 
zApyamaAnae gAir"maiNA yaAe'h"s$aÚ"zARyand"ta: //21//

pūṣṇo hy apātayad dantān    kāliṅgasya yathā balaḥ
śapyamāne garimaṇi    yo ’hasad darśayan dataḥ

pūṣṇaḥ—de Pūṣā; hi—puesto que; apātayat—extrajo; dantān—los dientes; kāliṅgasya—
del rey de Kaliṅga; yathā—como; balaḥ—Baladeva; śapyamāne—mientras era maldeci-
do; garimaṇi—el Señor Śiva; yaḥ—quien (Pūṣā); ahasat—sonrió; darśayan—mostrando; 
dataḥ—los dientes.

tal como Baladeva le partió los dientes a dantavakra, el rey de Kaliṅga, en la partida 
de dados que tuvo lugar en la ceremonia de boda de aniruddha, vīrabhadra partió 
los dientes tanto a dakṣa, que los había enseñado mientras maldecía al Señor Śiva, 
como a Pūṣā, que también los había enseñado con una sonrisa de aprobación.

SIGNIFICADO: En este verso se hace referencia al matrimonio de Aniruddha, un nieto 
del Señor Kṛṣṇa que raptó a la hija de Dantavakra y que después fue capturado. Justo 
cuando le iban a castigar por el rapto, llegaron los soldados de Dvārakā con Balarāma a 
la cabeza, y tuvo lugar una lucha entre los kṣatriyas. Ese tipo de luchas era muy frecuen-
te, sobre todo en las ceremonias de matrimonio, a las cuales todos acudían con ánimo 
desafiante. En esas condiciones, la lucha era segura, y cuando ocurrían, había muertes y 
desgracias. Terminada la batalla, los bandos llegaban a un acuerdo, y el asunto quedaba 
zanjado. Este yajña de Dakṣa se parecía a esos enfrentamientos. Ahora los soldados 
del Señor Śiva estaban castigando a todos —a Dakṣa, a los semidioses Bhaga y Pūṣā, a 
Bhṛgu Muni—, pero más tarde todo terminaría con un final feliz. Así pues, estos áni-
mos belicosos entre unos y otros no eran del todo enemistosos. Puesto que todos eran 
muy poderosos y deseaban mostrar su fuerza por medio del mantra védico o del poder 
místico, los distintos bandos que se formaron en el yajña de Dakṣa estaban haciendo 
exhibiciones muy sofisticadas de todas esas técnicas de lucha.

@A‚(myaAer"is$a d"ºasya izAtaDaAre"NA he"itanaA / 
iC$nd"ªaipa taäu"Ü"tau< naAzA¡(AeÔr,"yambak(stad"A //22//
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ākramyorasi dakṣasya    śita-dhāreṇa hetinā
chindann api tad uddhartuṁ    nāśaknot tryambakas tadā

ākramya—habiéndose sentado; urasi—en el pecho; dakṣasya—de Dakṣa; śita-dhāreṇa—
con una cuchilla afilada; hetinā—con un arma; chindan—cortar; api—incluso; tat—esa 
(cabeza); uddhartum—separar; na aśaknot—no pudo; tri-ambakaḥ—Vīrabhadra (que 
tiene tres ojos); tadā—después de esto.

después, vīrabhadra, la gigantesca personalidad, se sentó en el pecho de dakṣa, y 
con armas afiladas, intentó separarle la cabeza del cuerpo, pero no pudo.

zAñEr"ñAinvataEre"vamainaiBaRªatvacaM h"r": / 
ivasmayaM par"maApaªaAe d"DyaAE pazAupaitaiêr"ma, //23//

śastrair astrānvitair evam    anirbhinna-tvacaṁ haraḥ
vismayaṁ param āpanno    dadhyau paśupatiś ciram

śastraiḥ—con armas; astra-anvitaiḥ—con himnos (mantras); evam—de este modo; 
anirbhinna—no siendo cortada; tvacam—la piel; haraḥ—Vīrabhadra; vismayam—
confusión; param—la mayor; āpannaḥ—estupefacto; dadhyau—pensó; paśupatiḥ—
Vīrabhadra; ciram—durante mucho tiempo.

Intentó cortarle la cabeza, tanto con himnos como empleando armas, pero de todas 
las maneras le era difícil hacer el menor rasguño en la piel de dakṣa. La confusión 
de vīrabhadra no conocía límites.

ä{"î"A s$aMÁapanaM yaAegAM pazAUnaAM s$a paitamaRKae / 
yajamaAnapazAAe: k(sya k(AyaAÔaenaAh"r"icC$r": //24//

dṛṣṭvā saṁjñapanaṁ yogaṁ    paśūnāṁ sa patir makhe
yajamāna-paśoḥ kasya    kāyāt tenāharac chiraḥ

dṛṣṭvā—habiendo visto; saṁjñapanam—para matar a los animales en el sacrificio; 
yogam—el artilugio; paśūnām—de los animales; saḥ—él (Vīrabhadra); patiḥ—el señor; 
makhe—en el sacrificio; yajamāna-paśoḥ—que era un animal en forma de director del 
sacrificio; kasya—de Dakṣa; kāyāt—del cuerpo; tena—con ese (instrumento); aharat—
cortó; śiraḥ—la cabeza.

Entonces vio en el recinto de sacrificio el artilugio de madera que se usaba para 
matar a los animales, y se sirvió de él para decapitar a dakṣa.
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SIGNIFICADO: En relación con esto, hay que señalar que el instrumento que se usaba 
para matar animales en el sacrificio no había sido diseñado como un medio para 
facilitar el consumo de carne. Se sacrificaba a los animales con la finalidad específica 
de darles una nueva vida mediante el poder del mantra védico. Se les sacrificaba para 
comprobar la fuerza de los mantras; los yajñas servían como comprobación de los 
mantras védicos. Incluso en la actualidad, los laboratorios de fisiología hacen pruebas 
en cuerpos de animales. De la misma manera, los animales sacrificados en el recinto 
sagrado servían para comprobar si la pronunciación de los himnos védicos por parte 
de los brāhmaṇas era correcta o no. En fin de cuentas, los animales sacrificados no 
salían perdiendo. Se sacrificaban unos cuantos animales viejos, que a cambio de sus 
cuerpos viejos recibirían otros nuevos. Esa era la prueba de los mantras védicos. En vez 
de emplear el aparato de madera para sacrificar animales, Vīrabhadra, ante el asombro 
de todos, lo utilizó para decapitar a Dakṣa.

s$aADauvaAd"stad"A taeSaAM k(maR taÔasya pazyataAma, / 
BaUta‘aetaipazAAcaAnaAmanyaeSaAM taiã"payaRya: //25//

sādhu-vādas tadā teṣāṁ    karma tat tasya paśyatām
bhūta-preta-piśācānāṁ    anyeṣāṁ tad-viparyayaḥ

sādhu-vādaḥ—exclamación de júbilo; tadā—en ese momento; teṣām—de aquellos 
(seguidores del Señor Śiva); karma—acción; tat—aquella; tasya—de él (Vīrabhadra); 
paśyatām—viendo; bhūta-preta-piśācānām—de los bhūtas (fantasmas), pretas y 
piśācas; anyeṣām—de los demás (en el bando de Dakṣa); tat-viparyayaḥ—lo contrario 
de esto (una exclamación de dolor).

al ver lo que había hecho vīrabhadra, en el bando del Señor Śiva estaban compla-
cidos y daban gritos de alegría; todos los bhūtas, fantasmas y demonios que habían 
venido hicieron un sonido estruendoso. En el otro bando, los brāhmaṇas encarga-
dos del sacrificio rompieron en exclamaciones de dolor por la muerte de dakṣa.

jauh"AvaEtaicC$r"staismand"iºaNAA¢aAvamaiSaRta: / 
taÚe"vayajanaM d"gDvaA ‘aAitaï"Ö"÷k(Alayama, //26//

juhāvaitac chiras tasmin    dakṣiṇāgnāv amarṣitaḥ
tad-deva-yajanaṁ dagdhvā    prātiṣṭhad guhyakālayam

juhāva—como una oblación de sacrificio; etat—esa; śiraḥ—cabeza; tasmin—en esa; 
dakṣiṇa-agnau—en el lado sur del fuego de sacrificio; amarṣitaḥ—Vīrabhadra, que 
estaba muy iracundo; tat—de Dakṣa; deva-yajanam—los preparativos para el sacrificio 
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a los semidioses; dagdhvā—habiendo prendido fuego; prātiṣṭhat—partieron; guhyaka-
ālayam—a la morada de los guhyakas (Kailāsa).

recogiendo la cabeza, vīrabhadra la arrojó con gran ira hacia el lado sur del fuego 
de sacrificio, ofreciéndola como oblación. de esta manera, los seguidores del Señor 
Śiva asolaron por completo todo el recinto de sacrificio. Finalmente, le prendieron 
fuego y partieron rumbo a Kailāsa, la morada de su amo.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo quinto del 
Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Fracaso del sacrificio de Dakṣa».

5.26



CAPÍTULO 6

Brahmā satisface al Señor Śiva

maE‡aeya ovaAca
@Ta de"vagANAA: s$avaeR ç&‰"AnaIkE(: par"AijataA: / 
zAUlapaiÄ%zAinaiñMzAgAd"Apair"GamauÕ"rE": //�1�//
s$aiHC$ªaiBaªas$avaARËÿA: s$aitvaRfs$aByaA BayaAku(laA: / 
svayamBauvae namas$k{(tya k(Ats$nyaeR$naEtaªyavaed"yana, //�2�//

maitreya uvāca
atha deva-gaṇāḥ sarve    rudrānīkaiḥ parājitāḥ
śūla-paṭṭiśa-nistriṁśa-    gadā-parigha-mudgaraiḥ

sañchinna-bhinna-sarvāṅgāḥ    sartvik-sabhyā bhayākulāḥ
svayambhuve namaskṛtya    kārtsnyenaitan nyavedayan

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; atha—después de esto; deva-gaṇāḥ—los semidioses; 
sarve—todos; rudra-anīkaiḥ—por los soldados del Señor Śiva; parājitāḥ—habiendo 
sido derrotados; śūla—un tridente; paṭṭiśa—un arpón de punta afilada; nistriṁśa—una 
espada; gadā—una maza; parigha—una porra de hierro; mudgaraiḥ—un arma en for-
ma de martillo; sañchinna-bhinna-sarva-aṅgāḥ—con todo el cuerpo herido; sa-ṛtvik-
sabhyāḥ—con todos los sacerdotes y miembros de la asamblea de sacrificio; bhaya-
ākulāḥ—muy temerosos; svayambhuve—al Señor Brahmā; namaskṛtya—después de 
ofrecer reverencias; kārtsnyena—detalladamente; etat—lo ocurrido en el sacrificio de 
Dakṣa; nyavedayan—relataron.

después de su derrota a manos de los soldados del Señor Śiva, que los hirieron con 
tridentes, espadas y armas por el estilo, todos los sacerdotes, semidioses, y demás 
miembros de la asamblea de sacrificio, muy temerosos, se dirigieron al Señor 
Brahmā. después de ofrecerle reverencias, le explicaron detalladamente todo lo que 
había ocurrido.
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opalaBya paurE"vaEtaà"gAvaAnabjas$amBava: / 
naAr"AyaNAê ivaìAtmaA na k(syaADvar"maIyatau: //�3�//

upalabhya puraivaitad    bhagavān abja-sambhavaḥ
nārāyaṇaś ca viśvātmā    na kasyādhvaram īyatuḥ

upalabhya—conociendo; purā—de antemano; eva—con seguridad; etat—todo lo que 
iba a ocurrir en el sacrificio de Dakṣa; bhagavān—el que posee toda opulencia; abja-
sambhavaḥ—nacido de una flor de loto (el Señor Brahmā); nārāyaṇaḥ—Nārāyaṇa; 
ca—y; viśva-ātmā—la Superalma de todo el universo; na—no; kasya—de Dakṣa; 
adhvaram—al sacrificio; īyatuḥ—fueron.

tanto el Señor Brahmā como viṣṇu sabían ya lo que iba a ocurrir en el sacrificio de 
dakṣa, y conociéndolo de antemano, no asistieron a la celebración.

SIGNIFICADO: Como se afirma en el Bhagavad-gītā (7.26): vedāhaṁ samatītāni 
vartamānāni cārjuna. El Señor dice: «Yo conozco todo lo que ha ocurrido en el pasado 
y lo que va a ocurrir en el futuro». El Señor Viṣṇu es omnisciente, y por lo tanto, sabía 
lo que iba a ocurrir en el sacrificio de Dakṣa. Por esa razón, ni Nārāyaṇa ni el Señor 
Brahmā asistieron al gran sacrificio que celebraba Dakṣa.

tad"Ak(NyaR ivaBau: ‘aAh" taejaIyais$a k{(taAgAis$a / 
ºaemaAya ta‡a s$aA BaUyaAªa ‘aAyaeNA bauBaUSataAma, //�4�//

tad ākarṇya vibhuḥ prāha    tejīyasi kṛtāgasi
kṣemāya tatra sā bhūyān    na prāyeṇa bubhūṣatām

tat—los sucesos relatados por los semidioses y demás; ākarṇya—después de escuchar; 
vibhuḥ—el Señor Brahmā; prāha—respondió; tejīyasi—una gran personalidad; kṛta-
āgasi—ha sido ofendida; kṣemāya—para su  felicidad; tatra—de esa manera; sā—eso; 
bhūyāt na—no es favorable; prāyeṇa—por lo general; bubhūṣatām—deseo de existir.

El Señor Brahmā, después de escuchar el relato que los semidioses y asistentes al 
sacrificio hicieron de todo lo ocurrido, respondió: Un sacrificio en el que blasfeman 
contra una persona excelsa, ofendiendo sus pies de loto, nunca les puede traer feli-
cidad. No podrán ser felices de esa manera.

SIGNIFICADO: El Señor Brahmā explicó a los semidioses que Dakṣa deseaba disfrutar 
de los resultados de sus actividades de sacrificio fruitivo, pero que ese disfrute es im-
posible cuando se ofende a una gran personalidad como el Señor Śiva. Para Dakṣa era 
bueno haber muerto en la lucha, pues si hubiera vivido, no habría dejado de cometer 
ofensas contra los pies de loto de grandes personalidades una y otra vez. Según la ley 
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de Manu, el castigo que se aplica a la persona que ha cometido asesinato es benefi-
cioso para ella, pues, si no se le aplicase la pena de muerte, podría seguir cometiendo 
asesinatos, y tantas muertes le crearían un gran enredo en sus vidas futuras. Por esa 
razón, es conveniente que los asesinos sufran el castigo del rey. Cuando alguien que 
es extremadamente ofensivo y, por la gracia del Señor, es castigado con la muerte, eso 
es bueno para él. En otras palabras, el Señor Brahmā explicó a los semidioses que para 
Dakṣa era bueno haber recibido aquel castigo.

@TaAipa yaUyaM k{(taik(ilbaSaA BavaM 
  yae baihR"SaAe BaAgABaAjaM par"Aäu": / 
‘as$aAd"yaDvaM pair"zAuÜ"caetas$aA 
  iºa‘a‘as$aAdM" ‘agA{h"ItaAx.~i„apaáma, //�5�//

athāpi yūyaṁ kṛta-kilbiṣā bhavaṁ
ye barhiṣo bhāga-bhājaṁ parāduḥ

prasādayadhvaṁ pariśuddha-cetasā
kṣipra-prasādaṁ pragṛhītāṅghri-padmam

atha api—con todo; yūyam—todos ustedes; kṛta-kilbiṣāḥ—haber cometido ofensas; 
bhavam—al Señor Śiva; ye—todos ustedes; barhiṣaḥ—del sacrificio; bhāga-bhājam—con 
derecho a una parte; parāduḥ—han excluido; prasādayadhvam—todos ustedes deben  
satisfacer; pariśuddha-cetasā—sin reparos en su  mente; kṣipra-prasādam—rápida mise-
ricordia; pragṛhīta-aṅghri-padmam—siendo sus pies de loto el refugio aceptado.

han negado al Señor Śiva la participación en los resultados del sacrificio, y por lo 
tanto han cometido una ofensa contra sus pies de loto. Con todo, si se dirigen a él 
sin reparos en su mente, y se rinden a él, postrándose a sus pies de loto, él se sentirá 
muy complacido.

SIGNIFICADO: El Señor Śiva recibe el nombre de Āśutoṣa. Āśu significa «muy pronto» 
y toṣa significa «sentirse satisfecho». Los semidioses recibieron el consejo de dirigirse 
al Señor Śiva y pedirle perdón; como a él se le complace con gran facilidad, era seguro 
que obtendrían lo que deseaban. El Señor Brahmā conocía muy bien la mente del 
Señor Śiva, y confiaba en que si los semidioses, que habían ofendido sus pies de loto, 
se dirigían a él y se rendían a él sin reservas, podrían contrarrestar en cierta medida las 
ofensas cometidas.

@AzAAs$aAnaA jaIivatamaDvar"sya 
  laAek(: s$apaAla: ku(ipatae na yaismana, / 
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tamaAzAu de"vaM i‘ayayaA ivah"InaM 
  ºamaApayaDvaM ô$id" ivaÜM" äu"ç&·E(: //�6�//

āśāsānā jīvitam adhvarasya
lokaḥ sa-pālaḥ kupite na yasmin

tam āśu devaṁ priyayā vihīnaṁ
kṣamāpayadhvaṁ hṛdi viddhaṁ duruktaiḥ

āśāsānāḥ—deseando preguntar; jīvitam—por la duración; adhvarasya—del sacrificio; 
lokaḥ—todos los planetas; sa-pālaḥ—con sus controladores; kupite—cuando está 
irritado; na—no; yasmin—a quien; tam—ese; āśu—al instante; devam—al Señor Śiva; 
priyayā—de su querida esposa; vihīnam—privado; kṣamāpayadhvam—pedirle perdón; 
hṛdi—en el corazón; viddham—muy afligido; duruktaiḥ—por palabras ingratas.

El Señor Brahmā les advirtió también que el Señor Śiva es tan poderoso que su ira 
puede destruir en un instante todos los planetas y a sus príncipes controladores. 
también les dijo que se encontraba especialmente triste, pues acababa de perder a 
su querida esposa y estaba además muy afligido por las ingratas palabras de dakṣa. 
El Señor Brahmā les sugirió que, dadas las circunstancias, lo más propio era que 
fueran cuanto antes a pedirle perdón.

naAhM" na yaÁaAe na ca yaUyamanyae 
  yae de"h"BaAjaAe maunayaê taÔvama, / 
ivaäu": ‘amaANAM balavaIyaRyaAevaAR 
  yasyaAtmatan‡asya k( opaAyaM ivaiDats$aeta, //�7�//

nāhaṁ na yajño na ca yūyam anye
ye deha-bhājo munayaś ca tattvam

viduḥ pramāṇaṁ bala-vīryayor vā
yasyātma-tantrasya ka upāyaṁ vidhitset

na—ni; aham—yo; na—ni; yajñaḥ—Indra; na—ni; ca—y; yūyam—todos ustedes; 
anye—otros; ye—quien; deha-bhājaḥ—de los que tienen un cuerpo material; 
munayaḥ—los sabios; ca—y; tattvam—la verdad; viduḥ—conocen; pramāṇam—la 
medida; bala-vīryayoḥ—del poder y la fuerza; vā—o; yasya—del Señor Śiva; ātma-
tantrasya—del Señor Śiva, que depende de sí mismo; kaḥ—qué; upāyam—medios; 
vidhitset—desearía tramar.

El Señor Brahmā dijo que no había nadie, ni Indra, ni los sabios, ni ninguna de las 
personas que se reunieron en el lugar de sacrificio, ni siquiera él mismo, que fuera 
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capaz de medir el poder del Señor Śiva. En esas circunstancias, ¿quién se atrevería a 
cometer una ofensa contra sus pies de loto?

SIGNIFICADO: Después de aconsejar a los semidioses que fuesen a ver al Señor Śiva y 
le pidiesen perdón, el Señor Brahmā les indicó la manera de satisfacerle y de plantearle 
el asunto. Brahmā afirmó también que ninguna alma condicionada, ni siquiera él 
mismo o los semidioses, podía conocer la manera de satisfacer al Señor Śiva. Pero dijo: 
«Lo que sí sabemos es que enseguida se da por satisfecho; tratemos, pues, de satisfacerle 
postrándonos a sus pies de loto».

De hecho, la posición de los subordinados es siempre de entrega al Supremo. 
Así lo instruye el Bhagavad-gītā. El Señor pide a todos que abandonen todo tipo de 
ocupaciones artificiales y que simplemente se entreguen a Él. Esa entrega protegerá 
a las almas condicionadas de toda reacción pecaminosa. Este es un caso similar, en 
el que Brahmā propone a los semidioses que vayan y se entreguen a los pies de loto 
del Señor Śiva, pues como este es muy bondadoso y fácil de complacer, eso sería 
una medida efectiva.

s$a wtTamaAid"zya s$aur"Anajastau taE: 
  s$amainvata: ipata{iBa: s$a‘ajaezAE: / 
yayaAE svaiDaSNyaAiªalayaM paur"iã"Sa: 
  kE(laAs$amai‰"‘avarM" i‘ayaM ‘aBaAe: //�8�//

sa ittam ādiśya surān ajas tu taiḥ
samanvitaḥ pitṛbhiḥ sa-prajeśaiḥ

yayau sva-dhiṣṇyān nilayaṁ pura-dviṣaḥ
kailāsam adri-pravaraṁ priyaṁ prabhoḥ

saḥ—él (Brahmā); ittham—de este modo; ādiśya—después de instruir; surān—a los se-
midioses; ajaḥ—el Señor Brahmā; tu—entonces; taiḥ—aquellos; samanvitaḥ—seguido; 
pitṛbhiḥ—por los pitās; sa-prajeśaiḥ—junto con los señores de las entidades vivientes; 
yayau—fueron; sva-dhiṣṇyāt—de su propio lugar; nilayam—la morada; pura-dviṣaḥ—
del Señor Śiva; kailāsam—Kailāsa; adri-pravaram—la mejor de las montañas; priyam—
querida; prabhoḥ—del señor (Śiva).

después de dar estos consejos a los semidioses, pitās y señores de las entidades 
vivientes, el Señor Brahmā los llevó consigo en dirección a la morada del Señor 
Śiva, el monte Kailāsa.

SIGNIFICADO: Los siguientes catorce versos son una descripción de Kailāsa, la mo-
rada del Señor Śiva.
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janmaAESaiDatapaAeman‡ayaAegAis$aÜE"naR&#re"tarE": / 
jauíM" ik(ªar"gAnDavaE=r"ps$ar"AeiBava{RtaM s$ad"A //�9�//

janmauṣadhi-tapo-mantra-    yoga-siddhair naretaraiḥ
juṣṭaṁ kinnara-gandharvair    apsarobhir vṛtaṁ sadā

janma—nacimiento; auṣadhi—hierbas; tapaḥ—austeridad; mantra—himnos védicos; 
yoga—prácticas de yoga místico; siddhaiḥ—con seres perfeccionados; nara-itaraiḥ—por 
semidioses; juṣṭam—disfrutada; kinnara-gandharvaiḥ—por kinnaras y gandharvas; 
apsarobhiḥ—por apsarās; vṛtam—llena de; sadā—siempre.

La morada conocida con el nombre de Kailāsa es rica en hierbas y vegetación, y 
estando santificada con himnos védicos y con la práctica del yoga místico, sus habi-
tantes nacen como semidioses y tienen todos los poderes místicos. además de ellos, 
viven también allí otros seres humanos, los kinnaras y gandharvas, acompañados 
por sus bellas esposas, que reciben el nombre de apsarās o ángeles.

naAnaAmaiNAmayaE: Za{"ËEÿnaARnaADaAtauivaicai‡ataE: / 
naAnaAåu"malataAgAulmaEnaARnaAma{gAgANAAva{taE: //10//

nānā-maṇimayaiḥ śṛṅgair    nānā-dhātu-vicitritaiḥ
nānā-druma-latā-gulmair    nānā-mṛga-gaṇāvṛtaiḥ

nānā—distintas clases; maṇi—piedras preciosas; mayaiḥ—hechas de; śṛṅgaiḥ—con las 
cumbres; nānā-dhātu-vicitritaiḥ—adornadas con minerales de varias clases; nānā—
diversos; druma—árboles; latā—enredaderas; gulmaiḥ—plantas; nānā—diversos; 
mṛga-gaṇa—manadas de ciervos; āvṛtaiḥ—habitada por.

En Kailāsa, hay muchas montañas llenas de piedras preciosas y minerales valiosos 
y rodeadas por toda clase de plantas y árboles valiosos. Ciervos de distintas clases 
realzan la belleza de las partes altas de las montañas.

naAnaAmala‘a›avaNAEnaARnaAk(nd"r"s$aAnauiBa: / 
r"maNAM ivah"r"ntaInaAM r"maNAE: is$aÜ"yaAeiSataAma, //11//

nānāmala-prasravaṇair    nānā-kandara-sānubhiḥ
ramaṇaṁ viharantīnāṁ    ramaṇaiḥ siddha-yoṣitām

nānā—diversas; amala—transparentes; prasravaṇaiḥ—con cataratas; nānā—diversas; 
kandara—cuevas; sānubhiḥ—con cumbres; ramaṇam—dar placer; viharantīnām—
jugar; ramaṇaiḥ—con sus amantes; siddha-yoṣitām—de las esposas de los místicos.
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hay muchas cataratas, y en las montañas hay cuevas muy hermosas donde habitan 
las bellísimas esposas de los místicos.

mayaUr"ke(k(AiBaç&taM mad"AnDaAilaivamaUicCR$tama, / 
plaAivataE r"·(k(NQ&AnaAM kU(ijataEê patait‡aNAAma, //12//

mayūra-kekābhirutaṁ    madāndhāli-vimūrcchitam
plāvitai rakta-kaṇṭhānāṁ    kūjitaiś ca patattriṇām

mayūra—pavos reales; kekā—con los gritos; abhirutam—resonar; mada—por embria-
guez; andha—cegadas; ali—por las abejas; vimūrcchitam—resonados; plāvitaiḥ—con 
el canto; rakta-kaṇṭhānām—de los cucos; kūjitaiḥ—con el cuchicheo; ca—y; 
patattriṇām—de otros pájaros.

En la montaña Kailāsa siempre se escucha el dulce canto de los pavos reales, y su 
rítmico sonido se entremezcla con el zumbido de las abejas. Los cucos cantan sin 
cesar, mientras otros pájaros cuchichean entre sí.

@Aù"yantaimavaAeÜ"staEiãR"jaAna, k(Amaäu"GaEåuR"maE: / 
˜ajantaimava maAtaËEÿgA{RNAntaimava inaJaR(rE": //13//

āhvayantam ivoddhastair    dvijān kāma-dughair drumaiḥ
vrajantam iva mātaṅgair    gṛṇantam iva nirjharaiḥ

āhvayantam—llamar; iva—como si; ut-hastaiḥ—con las manos (ramas) levantadas; 
dvijān—a los pájaros; kāma-dughaiḥ—que cumplen los deseos; drumaiḥ—con árboles; 
vrajantam—moverse; iva—como si; mātaṅgaiḥ—por elefantes; gṛṇantam—resonar; 
iva—como si; nirjharaiḥ—por las cataratas.

hay allí árboles de gran altura que parecen llamar a los dulces pajarillos con sus 
largas ramas; cuando las manadas de elefantes recorren sus laderas, la montaña 
Kailāsa parece moverse bajo sus pasos, y con el resonar de las cataratas, parece 
como si la montaña entera resonara también.

mand"ArE": paAir"jaAtaEê s$ar"laEêAepazAAeiBatama, / 
tamaAlaE: zAAlataAlaEê k(Aeivad"Ar"As$anaAjauR$naE: //14//

caUtaE: k(d"mbaEnaI=&"paEê naAgApauªaAgAcampakE(: / 
paAq%laAzAAek(baku(laE: ku(ndE": ku(r"bakE(r"ipa //15//
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mandāraiḥ pārijātaiś ca    saralaiś copaśobhitam
tamālaiḥ śāla-tālaiś ca    kovidārāsanārjunaiḥ

cūtaiḥ kadambair nīpaiś ca    nāga-punnāga-campakaiḥ
pāṭalāśoka-bakulaiḥ    kundaiḥ kurabakair api

mandāraiḥ—con mandāras; pārijātaiḥ—con pārijātas; ca—y; saralaiḥ—con saralas; 
ca—y; upaśobhitam—adornada; tamālaiḥ—con tamālas; śāla-tālaiḥ—con śālas y 
tālas; ca—y; kovidāra-āsana-arjunaiḥ—kovidāras, āsanas (vijaya-sāras) y arjunas 
(kāñcanārakas); cūtaiḥ—con cūtas (una clase de mango); kadambaiḥ—con kadambas; 
nīpaiḥ—con nīpas (dhūli-kadambas); ca—y; nāga-punnāga-campakaiḥ—con nāgas, 
punnāgas y campakas; pāṭala-aśoka-bakulaiḥ—con pāṭalas, aśokas y bakulas; 
kundaiḥ—con kundas; kurabakaiḥ—con kurabakas; api—también.

de las distintas clases de árboles que adornan la montaña Kailāsa, pueden 
mencionarse los siguientes nombres: mandāra, pārijāta, sarala, tamāla, tāla, 
kovidāra, āsana, arjuna, āmra-jāti [mango], kadamba, dhūli-kadamba, nāga, 
punnāga, campaka, pāṭala, aśoka, bakula, kunda y kurabaka. Esos árboles, que 
producen flores de fragante aroma, adornan la montaña por todas partes.

svaNAARNARzAtapa‡aEê var"re"NAuk(jaAitaiBa: / 
ku(bjakE(maRiéak(AiBaê maADavaIiBaê maiNx"tama, //16//

svarṇārṇa-śata-patraiś ca    vara-reṇuka-jātibhiḥ
kubjakair mallikābhiś ca    mādhavībhiś ca maṇḍitam

svarṇārṇa—color dorado; śata-patraiḥ—con lotos; ca—y; vara-reṇuka-jātibhiḥ—con 
varas, reṇukas y mālatīs; kubjakaiḥ—con kubjakas; mallikābhiḥ—con mallikās; ca—y; 
mādhavībhiḥ—con mādhavīs; ca—y; maṇḍitam—adornada.

además de estos, otros árboles que adornan la montaña son: el loto dorado, el árbol 
de la canela, el mālatī, el kubja, el mallikā y el mādhavī.

panas$aAeäu"mbar"AìtTaplaºanyaƒaAeDaih"ÌÿiBa: / 
BaUjaE=r"AeSaiDaiBa: paUgAE r"AjapaUgAEê jambauiBa: //17//

panasodumbarāśvattha-    plakṣa-nyagrodha-hiṅgubhiḥ
bhūrjair oṣadhibhiḥ pūgai    rājapūgaiś ca jambubhiḥ

panasa-udumbara-aśvattha-plakṣa-nyagrodha-hiṅgubhiḥ—con panasas (árboles de la 
fruta jack), udumbaras, aśvatthas, plakṣas, nyagrodhas y árboles que producen asafétida; 
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bhūrjaiḥ—con bhūrjas; oṣadhibhiḥ—con beteles; pūgaiḥ—con pūgas; rājapūgaiḥ—con 
rājapūgas; ca—y; jambubhiḥ—con jambus.

también adornan la montaña Kailāsa el kata, el julara, el árbol de los banianos, el 
plakṣa, el nyagrodha, el árbol que produce la asafétida, y el que da la fruta jack. tam-
bién hay beteles y bhūrja-patras, y rājapūgas, zarzamoras, y otros árboles de ese tipo.

KajaURr"A•aAtak(A•aAâE: i‘ayaAlamaDauke(ÌÿdE": / 
åu"majaAitaiBar"nyaEê r"AijataM vaeNAuk(LcakE(: //18//

kharjūrāmrātakāmrādyaiḥ    priyāla-madhukeṅgudaiḥ
druma-jātibhir anyaiś ca    rājitaṁ veṇu-kīcakaiḥ

kharjūra-āmrātaka-āmra-ādyaiḥ—con kharjūras, āmrātakas, āmras y otros; priyāla-
madhuka-iṅgudaiḥ—con priyālas, madhukas e iṅgudas; druma-jātibhiḥ—con variedad 
de árboles; anyaiḥ—otros; ca—y; rājitam—adornada; veṇu-kīcakaiḥ—con veṇus (bam-
búes) y kīcakas (bambúes huecos).

hay mangos y árboles priyāla, madhuka e iṅguda. además de estos, se encuentran 
allí el bambú fino, el kīcaka y otras variedades de bambú, todos los cuales embelle-
cen el paisaje de la montaña Kailāsa.

ku(maud"Aetpalak(ø"Ar"zAtapa‡avanaiÜR"iBa: / 
nailanaISau k(laM kU(jatKagAva{nd"AepazAAeiBatama, //19//

ma{gAE: zAAKaAma{gAE: ‚(AexE"ma{RgAen‰E"[R%ºazAlyakE(: / 
gAvayaE: zAr"BaEvyaAR„aE ç&ç&iBamaRih"SaAid"iBa: //20//

kumudotpala-kahlāra-    śatapatra-vanarddhibhiḥ
nalinīṣu kalaṁ kūjat-    khaga-vṛndopaśobhitam

mṛgaiḥ śākhāmṛgaiḥ kroḍair    mṛgendrair ṛkṣa-śalyakaiḥ
gavayaiḥ śarabhair vyāghrai    rurubhir mahiṣādibhiḥ

kumuda—kumuda; utpala—utpala; kahlāra—kahlāra; śatapatra—lotos; vana—
bosque; ṛddhibhiḥ—cubierto con; nalinīṣu—en los lagos; kalam—muy dulcemente; 
kūjat—cuchichear; khaga—de aves; vṛnda—grupos; upaśobhitam—adornada con; 
mṛgaiḥ—con ciervos; śākhā-mṛgaiḥ—con monos; kroḍaiḥ—con jabalíes; mṛga-
indraiḥ—con leones; ṛkṣa-śalyakaiḥ—con ṛkṣas y śalyakas; gavayaiḥ—con vacas sal-
vajes; śarabhaiḥ—con asnos salvajes; vyāghraiḥ—con tigres; rurubhiḥ—con venados; 
mahiṣa-ādibhiḥ—con búfalos, etc.
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hay distintas variedades de flores de loto, como las kumuda, utpala y śatapatra. 
El bosque parece un hermoso jardín, y los pequeños lagos están llenos de aves de 
distintas especies que cuchichean dulcemente. también hay muchos otros tipos de 
animales, como ciervos, monos, jabalíes, leones, ṛkṣas, śalyakas, vacas y asnos salva-
jes, tigres, venados y muchos otros animales, que disfrutan de la vida a plenitud.

k(NAARn‡aEk(pad"AìAsyaEinaRjauRíM" va{k(naAiBaiBa: / 
k(d"laIKaNx"s$aMç&Ü"nailanaIpauilanai™ayama, //21//

karṇāntraikapadāśvāsyair    nirjuṣṭaṁ vṛka-nābhibhiḥ
kadalī-khaṇḍa-saṁruddha-    nalinī-pulina-śriyam

karṇāntra—por el karṇāntra; ekapada—el ekapada; aśvāsyaiḥ—por el aśvāsya; 
nirjuṣṭam—disfrutada a plenitud; vṛka-nābhibhiḥ—por el ciervo vṛka y el nābhi, o 
ciervo kastūrī; kadalī—de plataneros; khaṇḍa—con grupos; saṁruddha—cubierta; 
nalinī—de lagunas llenas de flores de loto; pulina—con las orillas arenosas; śriyam—
muy hermosos.

hay distintas clases de ciervos, como el karṇāntra, el ekapada, el aśvāsya, el vṛka 
y el kastūrī, el ciervo almizclero. adornando las lagunas de la falda de la montaña 
hay, además, muchos plataneros.

payaRstaM nand"yaA s$atyaA: µaAnapauNyatar"Aed"yaA / 
ivalaAefya BaUtaezAigAir$M ivabauDaA ivasmayaM yayau: //22//

paryastaṁ nandayā satyāḥ    snāna-puṇyatarodayā
vilokya bhūteśa-giriṁ    vibudhā vismayaṁ yayuḥ

paryastam—rodeado; nandayā—por el Nandā; satyāḥ—de Satī; snāna—por el baño; 
puṇya-tara—con un perfume especial; udayā—con agua; vilokya—después de ver; 
bhūta-īśa—de Bhūteśa (el señor de los fantasmas, el Señor Śiva); girim—la montaña; 
vibudhāḥ—los semidioses; vismayam—maravilla; yayuḥ—obtuvieron.

Satī solía bañarse en un pequeño lago llamado alakanandā, que es especialmente 
auspicioso. después de contemplar la singular belleza de la montaña Kailāsa, todos 
los semidioses quedaron atónitos ante su gran opulencia.

SIGNIFICADO: Según el comentario titulado: Śrī-Bhāgavata-candra-candrikā, el agua 
en que Satī se bañaba era agua del Ganges. En otras palabras, por Kailāsa-parvata fluía 
el Ganges. Esta afirmación no es difícil de aceptar, si tenemos en cuenta que el agua del 
Ganges también proviene del cabello del Señor Śiva. Como el agua del Ganges reposa 
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en la cabeza del Señor Śiva y después fluye hacia otras partes del universo, es comple-
tamente posible que el agua en que Satī se bañaba, cuyo aroma era verdaderamente 
agradable, fuese agua del Ganges.

d"ä{"zAusta‡a tae r"myaAmalak(AM naAma vaE paur"Ima, / 
vanaM s$aAEgAinDakM( caAipa ya‡a taªaAma paÆÿjama, //23//

dadṛśus tatra te ramyām    alakāṁ nāma vai purīm
vanaṁ saugandhikaṁ cāpi    yatra tan-nāma paṅkajam

dadṛśuḥ—contemplaron; tatra—allí (en Kailāsa); te—ellos (los semidioses); ramyām—
muy atractiva; alakām—Alakā; nāma—conocida con el nombre de; vai—en verdad; 
purīm—morada; vanam—bosque; saugandhikam—saugandhika; ca—y; api—incluso; 
yatra—lugar en el cual; tat-nāma—conocido con ese nombre; paṅkajam—clases de 
flores de loto.

allí los semidioses contemplaron la maravillosa belleza de la región de alakā, que 
está en el bosque de Saugandhika, cuyo nombre significa «lleno de fragancia». El 
bosque recibe ese nombre porque en él hay gran abundancia de flores de loto.

SIGNIFICADO: Alakā recibe a veces el nombre de Alakā-purī, nombre con el que 
también se conoce la morada de Kuvera. Sin embargo, desde Kailāsa no se puede 
ver la morada de Kuvera. Por consiguiente, la región de Alakā de que aquí se habla 
no es la Alakā-purī de Kuvera. Vīrarāghava Ācārya explica que alakā significa «de 
excepcional belleza». En la región de Alakā que vieron los semidioses crece una 
variedad de flor de loto, conocida con el nombre de saughandhika, cuyo aroma es 
de una especial fragancia.

nand"A caAlak(nand"A ca s$air"taAE baA÷ta: paur": / 
taITaRpaAd"pad"AmBaAejar"jas$aAtaIva paAvanae //24//

nandā cālakanandā ca    saritau bāhyataḥ puraḥ
tīrthapāda-padāmbhoja-    rajasātīva pāvane

nandā—el Nandā; ca—y; alakanandā—el Alakanandā; ca—y; saritau—dos ríos; 
bāhyataḥ—fuera; puraḥ—de la ciudad; tīrtha-pāda—de la Suprema Personalidad de 
Dios; pada-ambhoja—de los pies de loto; rajasā—por el polvo; atīva—en sumo grado; 
pāvane—santificados.

vieron también los dos ríos llamados Nandā y alakanandā, ríos santificados por el 
polvo de los pies de loto de la Suprema Personalidad de dios, govinda.
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yayaAe: s$aur"iñya: ºaÔar"vaç&÷ svaiDaSNyata: / 
‚(Lx"inta pauMs$a: is$aÂantyaAe ivagAA÷ r"itak(izARtaA: //25//

yayoḥ sura-striyaḥ kṣattar    avaruhya sva-dhiṣṇyataḥ
krīḍanti puṁsaḥ siñcantyo    vigāhya rati-karśitāḥ

yayoḥ—en ambos (ríos); sura-striyaḥ—las muchachas celestiales y sus esposos; kṣattaḥ—
¡oh, Vidura!; avaruhya—descender; sva-dhiṣṇyataḥ—de sus aviones; krīḍanti—juegan; 
puṁsaḥ—a sus esposos; siñcantyaḥ—salpicando con agua; vigāhya—después de entrar 
(en el agua); rati-karśitāḥ—cuyo disfrute ha disminuido.

mi querido Kṣattā, vidura: Las muchachas celestiales descienden hasta esos ríos 
en sus aviones, y tras disfrutar de la vida sexual, entran en el agua y se divierten 
salpicando a sus esposos.

SIGNIFICADO: Es evidente que incluso las muchachas de los planetas celestiales están 
contaminadas con el pensamiento del disfrute sexual, y por esa razón descienden en sus 
aviones para bañarse en los ríos Nandā y Alakanandā. Es significativo el hecho de que 
esos ríos, Nandā y Alakanandā, hayan sido santificados por el polvo de los pies de loto 
de la Suprema Personalidad de Dios. En otras palabras, del mismo modo que el agua 
del Ganges es sagrada porque emana del dedo del pie de loto de Nārāyaṇa, la Suprema 
Personalidad de Dios, todo aquello que está en contacto con el servicio devocional 
a la Suprema Personalidad de Dios, sea agua o cualquier otra cosa, se purifica y se 
espiritualiza. Ese es el principio en que se basan las reglas y regulaciones del servicio 
devocional: En contacto con los pies de loto del Señor, todo queda inmediatamente 
libre de contaminación material.

Las muchachas de los planetas celestiales, contaminadas con el pensamiento de la vida 
sexual, descienden hasta los ríos santificados para bañarse y divertirse salpicando agua a sus 
esposos. En relación con esto hay dos palabras muy significativas. Rati-karśitāḥ significa 
que después de disfrutar de la vida sexual se sienten tristes. Aunque consideran que el 
disfrute sexual es una exigencia del cuerpo, después de disfrutar no se sienten felices.

También es significativo aquí el uso de la palabra Tīrthapāda, para referirse al Señor 
Govinda, la Suprema Personalidad de Dios. Tīrtha significa «lugar santificado», y pāda 
significa «los pies de loto del Señor». La gente va a los lugares sagrados para liberarse de 
sus reacciones pecaminosas. En otras palabras, cuando alguien se consagra a los pies de 
loto de Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios, queda santificado de inmediato. Los 
pies de loto del Señor reciben el nombre de tīrtha-pāda porque hay miles de personas 
santas que, bajo su protección, santifican los lugares sagrados de peregrinaje. Śrīla 
Narottama dāsa Ṭhākura, un gran ācārya de la Gauḍīya-vaiṣṇava-sampradāya, nos 
aconseja que no viajemos a los distintos lugares de peregrinaje. Desplazarse de un lugar 
a otro, sin duda, resulta penoso, pero la persona inteligente puede refugiarse en los 
pies de loto de Govinda y santificarse como consecuencia de ese peregrinaje directo. 
Todo aquel que está fijo en el servicio de los pies de loto de Govinda es tīrtha-pāda, y 
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no necesita viajar haciendo peregrinajes, pues para disfrutar de los beneficios de esas 
peregrinaciones le basta simplemente con ocuparse en el servicio de los pies de loto del 
Señor. Ese devoto puro, cuya fe en los pies de loto del Señor es absoluta, tiene el poder 
de crear lugares sagrados en cualquier parte del mundo donde decida quedarse. Tīrthī-
kurvanti tīrthāni (Bhāg. 1.13.10). Esos lugares se santifican debido a la presencia de 
los devotos puros; cualquier lugar en que permanezcan o residan el Señor o Su devoto 
puro, se convierte en un lugar de peregrinaje. En otras palabras, cualquier lugar del 
universo donde se encuentre ese devoto puro, que se ocupa al cien por ciento en el 
servicio del Señor, se convierte de inmediato en un lugar sagrado en el cual puede servir 
pacíficamente los deseos del Señor.

yayaAestatµaAnaiva”aí"navaku(ÇÿmaipaÃar"ma, / 
ivata{SaAe'ipa ipabantyamBa: paAyayantaAe gAjaA gAjaI: //26//

yayos tat-snāna-vibhraṣṭa-    nava-kuṅkuma-piñjaram
vitṛṣo ’pi pibanty ambhaḥ    pāyayanto gajā gajīḥ

yayoḥ—en ambos ríos; tat-snāna—por el baño de ellas (las muchachas de los planetas 
celestiales); vibhraṣṭa—desprendido; nava—fresco; kuṅkuma—con polvo kuṅkuma; 
piñjaram—amarillo; vitṛṣaḥ—sin tener sed; api—incluso; pibanti—beben; ambhaḥ—el 
agua; pāyayantaḥ—haciendo beber; gajāḥ—los elefantes; gajīḥ—las elefantas.

Las muchachas de los planetas celestiales dejan el agua amarillenta y fragante, 
debido al kuṅkuma de sus cuerpos. Entonces acuden a bañarse en el lugar los 
elefantes acompañados de sus esposas, las elefantas, y también beben agua, a pesar 
de que no tienen sed.

taAr"he"mamah"Ar"¥aivamaAnazAtas$aÇÿlaAma, / 
jauí"AM pauNyajanañIiBayaRTaA KaM s$ataix"Ù"nama, //27//

tāra-hema-mahāratna-    vimāna-śata-saṅkulām
juṣṭāṁ puṇyajana-strībhir    yathā khaṁ sataḍid-ghanam

tāra-hema—de perlas y oro; mahā-ratna—piedras preciosas; vimāna—de aviones; 
śata—con cientos; saṅkulām—poblado; juṣṭām—ocupado, disfrutado; puṇyajana-
strībhiḥ—por las esposas de los yakṣas; yathā—como; kham—el cielo; sa-taḍit-
ghanam—con los relámpagos y las nubes.

Los aviones de los habitantes del cielo están adornados con perlas, oro y muchas 
piedras preciosas. Los habitantes celestiales son comparables a las nubes del cielo, 
decoradas ocasionalmente con el destello de relámpagos.
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SIGNIFICADO: Los aviones que se describen en este verso no son como los que 
nosotros estamos acostumbrados a ver. En el Śrīmad-Bhāgavatam y demás Escritu-
ras védicas abundan las descripciones de los vimāna, «aviones». Cada planeta tiene 
sus propios modelos de aviones. Los aviones de la Tierra, siendo un planeta menos 
sutil, funcionan a motor, pero en otros planetas los aviones no usan motor, sino 
que funcionan con himnos mántricos. Los habitantes de los planetas celestiales los 
utilizan principalmente como objetos de recreo, para poder ir de un planeta a otro. 
En otros planetas, denominados Siddhalokas, los habitantes pueden hacer viajes 
interplanetarios sin necesidad de aviones. En este verso se dice que los bonitos 
aviones de los planetas celestiales son como el cielo, pues vuelan por el cielo; sus 
pasajeros son como las nubes, y las hermosas muchachas, las esposas de los habi-
tantes de los planetas superiores, son como los relámpagos. En pocas palabras, el 
aspecto de los aviones con pasajeros que iban a Kailāsa desde los planetas superiores 
era muy agradable.

ih"tvaA yaºaeìr"paur"I%M vanaM s$aAEgAinDakM( ca tata, / 
åu"maE: k(Amaäu"GaEôR$âM ica‡amaAlyaP(lacC$dE": //28//

hitvā yakṣeśvara-purīṁ    vanaṁ saugandhikaṁ ca tat
drumaiḥ kāma-dughair hṛdyaṁ    citra-mālya-phala-cchadaiḥ

hitvā—sobrevolar; yakṣa-īśvara—el señor de los yakṣas (Kuvera); purīm—la mora-
da; vanam—el bosque; saugandhikam—de nombre Saugandhika; ca—y; tat—ese; 
drumaiḥ—con árboles; kāma-dughaiḥ—cumplidores de deseos; hṛdyam—atractivas; 
citra—variadas; mālya—flores; phala—frutas; chadaiḥ—hojas.

En su viaje, los semidioses sobrevolaron el bosque Saugandhika, que está lleno de 
toda clase de flores, frutas y árboles de los deseos. mientras sobrevolaban el bosque, 
vieron también los dominios de Yakṣeśvara.

SIGNIFICADO: A Yakṣeśvara se le conoce también con el nombre de Kuvera, y 
es el tesorero de los semidioses. Hay descripciones de él en las Escrituras védicas, 
que coinciden en afirmar que su riqueza es fabulosa. De estos versos se desprende 
que Kailāsa está cerca de la residencia de Kuvera. También se explica que el bosque 
estaba lleno de árboles de los deseos. La Brahma-saṁhitā nos habla de los árboles de 
los deseos que se encuentran en el mundo espiritual, especialmente en Kṛṣṇaloka, 
la morada del Señor Kṛṣṇa. Este verso explica que en Kailāsa, la morada del Señor 
Śiva, también hay árboles de los deseos, por la gracia de Kṛṣṇa. Así pues, parece 
que Kailāsa tiene una importancia especial; es casi como la residencia del Señor 
Kṛṣṇa.
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r"·(k(NQ&KagAAnaIk(svar"maiNx"taSaq%.pad"ma, / 
k(lahM"s$aku(la‘aeïM" Kar"d"Nx"jalaAzAyama, //29//

rakta-kaṇṭha-khagānīka-    svara-maṇḍita-ṣaṭpadam
kalahaṁsa-kula-preṣṭhaṁ    kharadaṇḍa-jalāśayam

rakta—rojizos; kaṇṭha—cuellos; khaga-anīka—de muchas aves; svara—con los dulces 
sonidos; maṇḍita—adornados; ṣaṭ-padam—abejas; kalahaṁsa-kula—de grupos de 
cisnes; preṣṭham—muy queridas; khara-daṇḍa—flores de loto; jala-āśayam—lagos.

En ese bosque celestial había muchas aves de cuello rojizo, cuyos dulces sonidos se 
entremezclaban con el zumbar de las abejas. Los lagos, adornados con gran canti-
dad de flores de loto de tallo grueso, estaban poblados por cisnes que emitían sus 
característicos graznidos.

SIGNIFICADO: La presencia de los lagos intensificaba la belleza del bosque. Aquí se 
describe que los lagos estaban adornados con flores de loto y con cisnes que jugaban, 
uniendo sus gritos al canto de las aves y al zumbar de las abejas. Considerando todos 
estos rasgos, uno puede imaginarse la hermosura del lugar y lo mucho que disfrutaron 
de su atmósfera los semidioses al pasar por allí. En el planeta Tierra el hombre ha creado 
muchos paseos y lugares hermosos, pero no hay ninguno que pueda superar los que se 
encuentran en Kailāsa, tal como se describen en estos versos.

vanaku(Ãar"s$ax.~Ga{í"h"ir"cand"navaAyaunaA / 
@iDa pauNyajanañINAAM mauò"ç&nmaTayanmana: //30//

vana-kuñjara-saṅghṛṣṭa-    haricandana-vāyunā
adhi puṇyajana-strīṇāṁ    muhur unmathayan manah

vana-kuñjara—por elefantes salvajes; saṅghṛṣṭa—se frotaron contra; haricandana—los 
sándalos; vāyunā—por la brisa; adhi—más; puṇyajana-strīṇām—de las esposas de los 
yakṣas; muhuḥ—una y otra vez; unmathayat—agitar; manaḥ—la mente.

Incitados por la influencia de la atmósfera, los elefantes salvajes se dirigieron en 
manada hacia el bosque de sándalos, y el viento agitó con su soplo la mente de las 
muchachas allí presentes, haciéndoles desear más disfrute sexual.

SIGNIFICADO: En el mundo material, tan pronto como la atmósfera es agradable, 
en las mentes de las personas materialistas se despierta el apetito sexual. Esa es una 
tendencia generalizada en el mundo material, que puede encontrarse tanto en la 
Tierra como en los sistemas planetarios superiores. En las descripciones del mundo 
espiritual, sin embargo, encontramos que la influencia de la atmósfera tiene allí un 
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efecto diametralmente opuesto al que provoca en la mente de las entidades vivientes 
la atmósfera del mundo material. En el mundo espiritual las mujeres son miles 
de veces más bellas que las mujeres del mundo material, y la atmósfera espiritual 
también es muchas veces mejor. Pero a pesar de la atmósfera agradable, la mente de 
sus habitantes no se agita. Esto se debe a que los habitantes del mundo espiritual, los 
planetas Vaikuṇṭhas, tienen la mente tan espiritualizada, tan absorta en la vibración 
trascendental del canto de las glorias del Señor, que ningún disfrute, ni siquiera la vida 
sexual, que es la culminación de todos los placeres del mundo material, puede superar 
el goce que ellos sienten. En otras palabras, en el mundo Vaikuṇṭha, a pesar de que la 
atmósfera y la calidad de vida son mejores, la vida sexual no ofrece el menor aliciente. 
Como se afirma en el Bhagavad-gītā (2.59): paraṁ dṛṣṭvā nivartate: Los habitantes de 
Vaikuṇṭha están tan iluminados espiritualmente que la vida sexual, comparada con 
su espiritualidad, resulta algo insignificante.

vaEäU"yaRk{(tas$aAepaAnaA vaApya otpalamaAilanaI: / 
‘aAæaM ik(mpauç&SaEä{R"î"A ta @Ar"AÚ"ä{"zAuvaRq%ma, //31//

vaidūrya-kṛta-sopānā    vāpya utpala-mālinīḥ
prāptaṁ kimpuruṣair dṛṣṭvā    ta ārād dadṛśur vaṭam

vaidūrya-kṛta—hechas de vaidūrya; sopānāḥ—escaleras; vāpyaḥ—lagos; utpala—de 
flores de loto; mālinīḥ—dispuestos en hileras; prāptam—habitados; kimpuruṣaiḥ—por 
los kimpuruṣas; dṛṣṭvā—después de ver; te—aquellos semidioses; ārāt—no muy lejos; 
dadṛśuḥ—vieron; vaṭam—un árbol de los banianos.

vieron también los ghāṭas de baño, cuyas escaleras estaban hechas de vaidūrya-
maṇi. El agua estaba llena de flores de loto. más allá de esos lagos, los semidioses 
llegaron a un lugar donde había un gran árbol de los banianos.

s$a yaAejanazAtaAets$aeDa: paAd"Aenaivaq%paAyata: / 
payaRfk{(taAcalacC$AyaAe inanaI=x"staApavaijaRta: //32//

sa yojana-śatotsedhaḥ    pādona-viṭapāyataḥ
paryak-kṛtācala-cchāyo    nirnīḍas tāpa-varjitaḥ

saḥ—ese árbol de los banianos; yojana-śata—cien yojanas (mil trescientos kilóme-
tros); utsedhaḥ—altura; pāda-ūna—una cuarta parte menos (unos mil kilómetros); 
viṭapa—con las ramas; āyataḥ—extendidas; paryak—alrededor; kṛta—hecha; acala—
uniforme; chāyaḥ—la sombra; nirnīḍaḥ—sin nidos de pájaros; tāpa-varjitaḥ—sin 
calor.
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El árbol de los banianos medía mil trescientos kilómetros de altura, y sus ramas 
cubrían una extensión aproximada de mil kilómetros. Su agradable sombra aliviaba 
del calor, y sin embargo, no se escuchaba ruido de pájaros.

SIGNIFICADO: Por lo general en todos los árboles hay nidos, y por las tardes los pája-
ros se reúnen y hacen ruido. Pero, según parece, en ese árbol de los banianos no había 
nidos, y por esa razón era un árbol pacífico, calmo y silencioso. Como no había ruidos 
molestos ni calor, el lugar era idóneo para la práctica de la meditación.

taismanmah"AyaAegAmayae maumauºauzAr"NAe s$aur"A: / 
d"ä{"zAu: izAvamaAs$aInaM tya·(AmaSaRimavaAntak(ma, //33//

tasmin mahā-yogamaye    mumukṣu-śaraṇe surāḥ
dadṛśuḥ śivam āsīnaṁ    tyaktāmarṣam ivāntakam

tasmin—bajo aquel árbol; mahā-yoga-maye—habiendo muchos sabios ocupados en 
meditar en el Supremo; mumukṣu—de los que desean la liberación; śaraṇe—el refugio; 
surāḥ—los semidioses; dadṛśuḥ—vieron; śivam—al Señor Śiva; āsīnam—sentado; tyakta-
amarṣam—habiendo abandonado la ira; iva—como; antakam—el tiempo eterno.

Los semidioses vieron sentado bajo aquel árbol al Señor Śiva, que estaba capacitado 
para dar la perfección a los yogīs místicos y de liberar a todo el mundo. tan grave 
como el tiempo eterno, parecía haber abandonado todo rastro de ira.

SIGNIFICADO: En este verso es muy significativa la palabra mahā-yogamaye. Yoga 
significa «meditación en la Suprema Personalidad de Dios», y mahā-yoga significa 
«los que se ocupan en el servicio devocional de Viṣṇu». Meditación significa recordar, 
smaraṇam. Ese smaraṇam es uno de los nueve procesos del servicio devocional; el yogī 
recuerda la forma de Viṣṇu que está en su corazón. Bajo el gran árbol de los banianos 
había muchos devotos ocupados en meditar en el Señor Viṣṇu.

La palabra sánscrita mahā deriva del afijo mahat, que se emplea cuando se trata de 
una cifra elevada o de una gran cantidad. Mahā-yoga indica entonces que había muchos 
grandes yogīs y devotos meditando en la forma del Señor Viṣṇu. Por lo general, esos me-
ditadores desean liberarse del cautiverio material y se elevan hasta uno de los Vaikuṇṭhas 
del mundo espiritual. Liberación significa quedar libre del cautiverio material, es decir, de 
la nesciencia. En el mundo material sufrimos vida tras vida debido a la identificación con 
el cuerpo; la liberación consiste en quedar libre de esa condición miserable de vida.

s$anand"naAâEmaRh"Ais$aÜE": zAAntaE: s$aMzAAntaivaƒah"ma, / 
opaAsyamaAnaM s$aKyaA ca Ba‡aAR gAu÷k(r"ºas$aAma, //34//
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sanandanādyair mahā-siddhaiḥ    śāntaiḥ saṁśānta-vigraham
upāsyamānaṁ sakhyā caṁ    bhartrā guhyaka-rakṣasām

sanandana-ādyaiḥ—los cuatro Kumāras, encabezados por Sanandana; mahā-
siddhaiḥ—almas liberadas; śāntaiḥ—santas; saṁśānta-vigraham—el Señor Śiva, grave 
y santo; upāsyamānam—estaba siendo alabado; sakhyā—por Kuvera; ca—y; bhartrā—
por el señor; guhyaka-rakṣasām—de los guhyakas y los rākṣasas.

El Señor Śiva estaba sentado allí, rodeado de personas santas. Con él estaban Kuvera, 
el señor de los guhyakas, y los cuatro Kumāras, que eran almas ya liberadas. El Señor 
Śiva se mostraba grave y santo.

SIGNIFICADO: Es significativo ver las personalidades que estaban con el Señor Śiva, 
pues los cuatro Kumāras estaban liberados desde el momento de nacer. Podemos re-
cordar que estos Kumāras se negaron a obedecer a su padre cuando este les pidió que se 
casasen y tuviesen hijos con vistas a aumentar la población del universo recién creado. 
El Señor Brahmā entonces se irritó, y de esa mentalidad iracunda nació Rudra, el Señor 
Śiva. Estaban, pues, estrechamente relacionados. La riqueza de Kuvera, el tesorero 
de los semidioses, es fabulosa. Esa relación del Señor Śiva con los Kumāras y Kuvera 
indica que él tiene todas las opulencias trascendentales y materiales. En realidad, es una 
encarnación cualitativa del Señor Supremo; por lo tanto, su posición es muy elevada.

ivaâAtapaAeyaAegApaTamaAisTataM tamaDaIìr"ma, / 
car"ntaM ivaìs$auô$dM" vaAts$alyaAéaAek(maËÿlama, //35//

vidyā-tapo-yoga-patham    āsthitaṁ tam adhīśvaram
carantaṁ viśva-suhṛdaṁ    vātsalyāl loka-maṅgalam

vidyā—conocimiento; tapaḥ—austeridad; yoga-patham—el sendero del servicio devo-
cional; āsthitam—situado; tam—a él (el Señor Śiva); adhīśvaram—el amo de los sen-
tidos; carantam—ejecutando (austeridad, etc.); viśva-suhṛdam—el amigo del mundo 
entero; vātsalyāt—por su afecto sin reservas; loka-maṅgalam—auspicioso para todos.

Los semidioses vieron al Señor Śiva manifestando su perfección como amo de los 
sentidos, del conocimiento, de las actividades fruitivas y del sendero que conduce a 
la perfección. Era el amigo del mundo entero, y en virtud del afecto sin reservas que 
sentía por todos, era muy auspicioso.

SIGNIFICADO: El Señor Śiva goza de plenitud en sabiduría y en tapasya, austeridad. 
A la persona que conoce las modalidades de la acción se la considera situada en el sen-
dero del servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios. Sin haber alcanzado 
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la perfección completa en el conocimiento de los medios para la ejecución de servicio 
devocional, no se puede servir al Señor Supremo.

Aquí se dice que el Señor Śiva es adhīśvara. Īśvara significa «controlador», y el signi-
ficado concreto de adhīśvara es «controlador de los sentidos». Generalmente, nuestros 
sentidos contaminados son adecuados para la complacencia de los sentidos, pero cuando 
nos elevamos mediante la sabiduría y la austeridad, los sentidos se purifican, y se ocupan 
en servicio a la Suprema Personalidad de Dios. El Señor Śiva es el símbolo de esa perfec-
ción; en consecuencia, las Escrituras proclaman: vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ: El Señor 
Śiva es un vaiṣṇava. El Señor Śiva, con sus actividades en el mundo material, enseña a las 
almas condicionadas la manera de ocuparse en servicio devocional las veinticuatro horas 
del día. Esa es la razón de que en este verso se le describa con las palabras loka-maṅgala: 
«la personificación de la buena fortuna para las almas condicionadas».

ilaËMÿ ca taApas$aABaIíM" Basmad"Nx"jaq%Aijanama, / 
@Ëeÿna s$anDyaA”aç&caA can‰"laeKaAM ca iba”atama, //36//

liṅgaṁ ca tāpasābhīṣṭaṁ    bhasma-daṇḍa-jaṭājinam
aṅgena sandhyābhra-rucā    candra-lekhāṁ ca bibhratam

liṅgam—característica; ca—y; tāpasa-abhīṣṭam—deseada por los ascetas śivaistas; 
bhasma—cenizas; daṇḍa—vara; jaṭā—cabello enredado; ajinam—piel de antílope; 
aṅgena—con el cuerpo; sandhyā-ābhra—rojizo; rucā—de color; candra-lekhām—
coronado con una media luna; ca—y; bibhratam—llevando.

Estaba sentado sobre una piel de ciervo, practicando toda clase de austeridades. 
Con el cuerpo untado de cenizas, tenía el aspecto de una nube al atardecer. Sobre el 
cabello llevaba el signo de la media luna, una representación simbólica.

SIGNIFICADO: Las características de la austeridad del Señor Śiva no se corresponden 
exactamente con las características vaiṣṇavas. Es, sin lugar a dudas, el mejor de los 
vaiṣṇavas, pero manifiesta esos rasgos particulares para la clase de hombres que no 
pueden seguir los principios vaiṣṇavas. Por lo común, los śivaístas, los devotos del 
Señor Śiva, se visten como él, y a veces fuman y consumen drogas, alcohol, etc. Los 
seguidores del ritual vaiṣṇava nunca adoptan esas prácticas.

opaivaíM" d"BaRmayyaAM ba{syaAM “aö s$anaAtanama, / 
naAr"d"Aya ‘avaAecantaM pa{cC$tae Za{NvataAM s$ataAma, //37//

upaviṣṭaṁ darbhamayyāṁ    bṛsyāṁ brahma sanātanam
nāradāya pravocantaṁ    pṛcchate śṛṇvatāṁ satām
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upaviṣṭam—sentado; darbha-mayyām—hecha de darbha, paja; bṛsyām—en una 
estera; brahma—la Verdad Absoluta; sanātanam—la eterna; nāradāya—a Nārada; 
pravocantam—hablando; pṛcchate—preguntando; śṛṇvatām—escuchando; satām—de 
los grandes sabios.

Estaba sentado en una estera de paja y se dirigía a todos los presentes, y en particular 
al gran sabio Nārada, a quien hablaba acerca de la verdad absoluta.

SIGNIFICADO: El señor estaba sentado en una estera de paja, que es el asiento que 
usan los que practican austeridades para comprender la Verdad Absoluta. En este 
verso se menciona específicamente al gran sabio Nārada, el famoso devoto, que estaba 
preguntado al Señor Śiva acerca del servicio devocional. Śiva, que es el vaiṣṇava más 
elevado, le instruía. En otras palabras, el Señor Śiva y Nārada hablaban acerca del co-
nocimiento del Veda, pero se entiende que el tema concreto era el servicio devocional. 
En relación con esto, cabe señalar también que el Señor Śiva es el instructor supremo, 
y el gran sabio Nārada es el oyente supremo. Por consiguiente, el tema supremo del 
conocimiento védico es el bhakti, el servicio devocional.

k{(tvaAer"AE d"iºaNAe s$avyaM paAd"paáM ca jaAnauina / 
baAòM" ‘ak(Aeïe"'ºamaAlaAmaAs$aInaM takR(mau"‰"yaA //38//

kṛtvorau dakṣiṇe savyaṁ    pāda-padmaṁ ca jānuni
bāhuṁ prakoṣṭhe ’kṣa-mālām    āsīnaṁ tarka-mudrayā

kṛtvā—habiendo puesto; ūrau—muslo; dakṣiṇe—al derecho; savyam—el izquierdo; 
pāda-padmam—pies de loto; ca—y; jānuni—en la rodilla; bāhum—mano; prakoṣṭhe—
en el extremo de la mano derecha; akṣa-mālām—cuentas rudrākṣa; āsīnam—sentado; 
tarka-mudrayā—con el mudrā de la dialéctica.

tenía la pierna izquierda sobre el muslo derecho, y la mano izquierda posada en el 
muslo izquierdo. Con la mano derecha sostenía cuentas rudrākṣa. Esta manera de 
sentarse se denomina vīrāsana. Sentado en esa postura, esgrimía su dedo en actitud 
argumentativa.

SIGNIFICADO: En el sistema de prácticas del aṣṭāṅga-yoga, la manera de sentarse aquí 
descrita se denomina vīrāsana. La práctica del yoga se divide en ocho etapas: yama, 
niyama —es decir, las etapas del control y de las reglas y regulaciones—, la práctica 
de las maneras de sentarse, etc. Además de la postura vīrāsana, hay otras maneras de 
sentarse, como padmāsana y siddhāsana. Aquel que práctica esas āsanas sin elevarse 
hasta la posición de comprender a Viṣṇu, la Superalma, no ha alcanzado la etapa 
perfecta del yoga. El Señor Śiva recibe el nombre de yogīśvara, «el maestro de todos 
los yogīs», y Kṛṣṇa también recibe el nombre de yogeśvara. Yogīśvara indica que nadie 
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puede superar al Señor Śiva en la práctica del yoga, y yogeśvara indica que nadie puede 
superar a Kṛṣṇa en perfección yóguica. Otra palabra significativa es tarka-mudrā, que 
designa el gesto en que el brazo está levantado, la mano semiabierta y el dedo índice 
extendido. Es un gesto que se usa cuando se trata de convencer al auditorio acerca de 
algún tema. En realidad se trata de una representación simbólica.

taM “aöinavaARNAs$amaAiDamaAi™ataM 
  vyaupaAi™ataM igAir"zAM yaAegAk(ºaAma, / 
s$alaAek(paAlaA maunayaAe manaUnaA- 
  maAâM manauM ‘aAÃalaya: ‘aNAemau: //39//

taṁ brahma-nirvāṇa-samādhim āśritaṁ
vyupāśritaṁ giriśaṁ yoga-kakṣām

sa-loka-pālā munayo manūnām
ādyaṁ manuṁ prāñjalayaḥ praṇemuḥ

tam—a él (el Señor Śiva); brahma-nirvāṇa—en brahmānanda; samādhim—en trance; 
āśritam—absorto; vyupāśritam—inclinándose hacia; giriśam—el Señor Śiva; yoga-
kakṣām—que tenía la rodilla izquierda firmemente sujeta con una tela anudada; 
sa-loka-pālāḥ—con los semidioses (encabezados por Indra); munayaḥ—los sabios; 
manūnām—de todos los pensadores; ādyam—el principal; manum—pensador; 
prāñjalayaḥ—con las manos juntas; praṇemuḥ—ofrecieron reverencias respetuosas.

todos los sabios y semidioses, encabezados por Indra, ofrecieron sus respetuosas reve-
rencias al Señor Śiva con las manos juntas. El Señor Śiva llevaba ropas de color azafrán 
y estaba absorto en trance. Por su aspecto, parecía el más eminente de los sabios.

SIGNIFICADO: En este verso es significativa la palabra brahmānanda. Prahlāda 
Mahārāja explica ese brahmānanda, o brahma-nirvāṇa: Cuando una persona está 
completamente absorta en la Suprema Personalidad de Dios, que es adhokṣaja, es 
decir, que está fuera del alcance de la percepción de los sentidos de los materialistas, esa 
persona está situada en brahmānanda.

La existencia, el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de la Suprema 
Personalidad de Dios son inconcebibles, pues Su situación trascendental escapa a la 
capacidad de concebir de las personas materialistas. Debido a esa incapacidad de con-
cebir y de imaginar a la Suprema Personalidad de Dios, los materialistas pueden llegar 
a pensar incluso que Dios ha muerto, cuando lo cierto es que Él existe siempre en Su 
forma sac-cid-ānanda-vigraha, Su forma eterna. La meditación constante, concentrada 
en la forma del Señor, se denomina samādhi, éxtasis o trance. Samādhi significa que 
la atención se concentra con especial intensidad. Por consiguiente, una persona que 
ha adquirido la buena cualidad de meditar siempre en la Personalidad de Dios, está 
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siempre en trance disfrutando de brahma-nirvāṇa, o brahmānanda. El Señor Śiva 
manifestaba esos signos, y por eso se dice que estaba absorto en brahmānanda.

Otra palabra significativa es yoga-kakṣām. Yoga-kakṣā es la manera de sentarse en 
que el muslo izquierdo está sujeto por debajo de la ropa color azafrán, que se ata con un 
fuerte nudo. También son significativas las palabras manūnām ādyam, cuyo significado 
es «filósofo», o «el que es reflexivo y puede pensar con profundidad». La palabra que 
designa a esa persona es manu. En este verso se describe al Señor Śiva como «el más 
importante de los pensadores». Por supuesto, el Señor Śiva no se ocupa en inútiles 
especulaciones mentales, sino que, como se afirmó en el verso anterior, siempre está 
pensando en cómo liberar a los demonios de su caída condición de vida. Está escrito 
que cuando el Señor Caitanya estuvo en este planeta, Sadāśiva apareció como Advaita 
Prabhu, cuya principal preocupación era elevar a las caídas almas condicionadas al 
plano del servicio devocional al Señor Kṛṣṇa. Como la gente estaba inmersa en ocupa-
ciones inútiles que les mantendrían en la existencia material, el Señor Śiva, en la forma 
del Señor Advaita, suplicó al Señor Supremo que descendiese en la forma del Señor 
Caitanya para liberar a esas almas, víctimas de la ilusión. De hecho el Señor Caitanya 
apareció atendiendo a la petición del Señor Advaita. Además, el Señor Śiva encabeza 
una sampradāya, la Rudra-sampradāya. Él siempre está pensando en la liberación de 
las almas caídas, como manifestó el Señor Advaita Prabhu.

s$a taUpalaByaAgAtamaAtmayaAeinaM 
  s$aur"As$aure"zAEr"iBavaind"taAx.~i„a: / 
otTaAya ca‚e( izAr"s$aAiBavand"na- 
  mahR"Ôama: k(sya yaTaEva ivaSNAu: //40//

sa tūpalabhyāgatam ātma-yoniṁ
surāsureśair abhivanditāṅghriḥ

utthāya cakre śirasābhivandanam
arhattamaḥ kasya yathaiva viṣṇuḥ

saḥ—el Señor Śiva; tu—pero; upalabhya—viendo; āgatam—había llegado; ātma-
yonim—el Señor Brahmā; sura-asura-īśaiḥ—por los principales semidioses y demo-
nios; abhivandita-aṅghriḥ—cuyos pies son adorados; utthāya—levantándose; cakre—
hizo; śirasā—con la cabeza; abhivandanam—respetuoso; arhattamaḥ—Vāmanadeva; 
kasya—de Kaśyapa; yathā eva—tal como; viṣṇuḥ—Viṣṇu.

tanto los semidioses como los demonios adoraban los pies de loto del Señor Śiva, 
pero él, tan pronto como vio que entre los semidioses estaba el Señor Brahmā, se le-
vantó, y a pesar de su excelsa posición, le ofreció reverencias postrándose y tocando 
sus pies de loto, del mismo modo que vāmanadeva había ofrecido sus respetuosas 
reverencias a Kaśyapa muni.
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SIGNIFICADO: Kaśyapa Muni pertenece a la categoría de las entidades vivientes, pero 
tuvo un hijo trascendental, Vāmanadeva, que era una encarnación de Viṣṇu. Fue así 
como el Señor Viṣṇu, a pesar de ser la Suprema Personalidad de Dios, ofreció reverencias 
a Kaśyapa Muni. También el Señor Kṛṣṇa, cuando era niño, tenía costumbre de ofrecer 
reverencias respetuosas a Sus padres, Nanda y Yaśodā. De manera similar, en la batalla de 
Kurukṣetra el Señor Kṛṣṇa tocó los pies de Mahārāja Yudhiṣṭira, debido a que el rey era 
mayor que Él. Podemos ver entonces que la Personalidad de Dios, el Señor Śiva y otros 
devotos, a pesar de lo excelso de su posición, enseñaron con su propio ejemplo a ofrecer 
reverencias a los superiores. El Señor Śiva ofreció sus reverencias respetuosas a Brahmā, 
pues era su padre, del mismo modo que Kaśyapa Muni era el padre de Vāmana.

taTaApare" is$aÜ"gANAA mah"iSaRiBa- 
  yaeR vaE s$amantaAd"nau naIlalaAeih"tama, / 
namas$k{(ta: ‘aAh" zAzAAÆÿzAeKarM" 
  k{(ta‘aNAAmaM ‘ah"s$aiªavaAtmaBaU: //41//

tathāpare siddha-gaṇā maharṣibhir
ye vai samantād anu nīlalohitam

namaskṛtaḥ prāha śaśāṅka-śekharaṁ
kṛta-praṇāmaṁ prahasann ivātmabhūḥ

tathā—también; apare—los demás; siddha-gaṇāḥ—los siddhas; mahā-ṛṣibhiḥ—junto 
con los grandes sabios; ye—quienes; vai—ciertamente; samantāt—de todas partes; 
anu—después; nīlalohitam—al Señor Śiva; namaskṛtaḥ—haciendo reverencias; 
prāha—dijo; śaśāṅka-śekharam—al Señor Śiva; kṛta-praṇāmam—habiendo hecho 
reverencias; prahasan—sonriendo; iva—como; ātmabhūḥ—el Señor Brahmā.

Nārada y los demás sabios que estaban con el Señor Śiva ofrecieron también sus 
respetuosas reverencias al Señor Brahmā. después de recibir su adoración, el Señor 
Brahmā, sonriendo, se dirigió al Señor Śiva.

SIGNIFICADO: El Señor Brahmā sonrió porque sabía que el Señor Śiva, aunque se 
satisface con poco, también se irrita fácilmente. Temía encontrarle irascible por la 
muerte de su esposa y el insulto de Dakṣa. Sonriendo para disimular su temor, se 
dirigió al Señor Śiva con las siguientes palabras.

“aöAevaAca
jaAnae tvaAmaIzAM ivaìsya jagAtaAe yaAeinabaIjayaAe: / 
zA·e(: izAvasya ca parM" yaÔaä," “aö inar"ntar"ma, //42//
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brahmovāca
jāne tvām īśaṁ viśvasya    jagato yoni-bījayoḥ
śakteḥ śivasya ca paraṁ    yat tad brahma nirantaram

brahmā uvāca—el Señor Brahmā dijo; jāne—sé; tvām—tú (el Señor Śiva); īśam—el 
controlador; viśvasya—de toda la manifestación material; jagataḥ—de la manifestación 
cósmica; yoni-bījayoḥ—del padre y de la madre; śakteḥ—de potencia; śivasya—de Śiva; 
ca—y; param—el Supremo; yat—el cual; tat—ese; brahma—sin cambio; nirantaram—
sin cualidades materiales.

El Señor Brahmā dijo: mi querido Señor Śiva, sé que tú eres el controlador de toda 
la manifestación cósmica, de la cual eres simultáneamente padre y madre. Eres 
además el Brahman Supremo que está más allá de esa manifestación. Yo te conozco 
de esta forma.

SIGNIFICADO: Aunque el Señor Śiva le había ofrecido reverencias con gran respeto, 
Brahmā sabía que la posición del Señor Śiva era más gloriosa que la suya propia. En la 
Brahma-saṁhitā se explica la posición del Señor Śiva: En origen, su posición y la del 
Señor Viṣṇu no son diferentes, pero aun así, el Señor Śiva es diferente del Señor Viṣṇu. 
Se da el ejemplo del yogur, que no es diferente de la leche con que se hizo.

tvamaeva BagAvaªaetaicC$vazAftyaAe: svaè&payaAe: / 
ivaìM s$a{jais$a paAsyaits$a ‚(Lx"ªaUNARpaq%Ae yaTaA //43//

tvam eva bhagavann etac    chiva-śaktyoḥ svarūpayoḥ
viśvaṁ sṛjasi pāsy atsi    krīḍann ūrṇa-paṭo yathā

tvam—tú; eva—ciertamente; bhagavan—¡oh, mi Señor!; etat—este; śiva-śaktyoḥ—
estando situado en tu auspiciosa energía; svarūpayoḥ—mediante tu expansión perso-
nal; viśvam—este universo; sṛjasi—creas; pāsi—mantienes; atsi—aniquilas; krīḍan—
actuando; ūrṇa-paṭaḥ—telaraña; yathā—como.

mi querido señor, tú creas, mantienes y aniquilas la manifestación cósmica mediante la 
expansión de tu persona, exactamente como una araña crea, mantiene y retrae su tela.

SIGNIFICADO: En este verso es significativa la palabra śiva-śakti. Śiva significa 
«auspicioso» y śakti significa «energía». El Señor Supremo tiene energías de muchos 
tipos, y todas ellas son auspiciosas. Brahmā, Viṣṇu y Maheśvara reciben el nombre de 
guṇa-avatāras, o encarnaciones de las cualidades materiales. En el mundo material 
comparamos esas encarnaciones entre sí desde distintos puntos de vista, pero, como 
expansiones del supremamente auspicioso, todas ellas son auspiciosas, aunque a 
veces consideremos que una cualidad de la naturaleza es superior o inferior a otra. 
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Se considera que tamo-guṇa, la modalidad de la ignorancia, es muy inferior a las 
demás, pero si aplicamos un criterio superior, también es auspiciosa. Con respecto a 
esto, podemos citar el ejemplo del gobierno, que tiene un ministerio de prisiones y un 
ministerio de educación. Desde fuera, podría parecer que el ministerio de prisiones 
no es auspicioso, pero desde el punto de vista del gobierno, es tan importante como el 
ministerio de educación; por esa razón, a la hora de asignar presupuestos, el gobierno 
no tiene preferencia por ninguno de los dos.

tvamaeva DamaARTaRäu"GaAiBapaÔayae 
  d"ºaeNA s$aU‡aeNA s$as$aijaRTaADvar"ma, / 
tvayaEva laAeke('vais$ataAê s$aetavaAe 
  yaAna, “aAöNAA: ™aÚ"Datae Da{ta˜ataA: //44//

tvam eva dharmārtha-dughābhipattaye
dakṣeṇa sūtreṇa sasarjithādhvaram

tvayaiva loke ’vasitāś ca setavo
yān brāhmaṇāḥ śraddadhate dhṛta-vratāḥ

tvam—tu señoría; eva—ciertamente; dharma-artha-dugha—beneficio que se de-
riva de la religión y de la prosperidad económica; abhipattaye—para su protección; 
dakṣeṇa—por Dakṣa; sūtreṇa—haciendo de él la causa; sasarjitha—creaste; adhvaram—
sacrificios; tvayā—por ti; eva—ciertamente; loke—en este mundo; avasitāḥ—regulada; 
ca—y; setavaḥ—respeto para la institución varṇāśrama; yān—la cual; brāhmaṇāḥ—los 
brāhmaṇas; śraddadhate—respetan mucho; dhṛta-vratāḥ—haciendo el voto.

mi querido señor, tu señoría, por medio de dakṣa, ha implantado el sistema de 
sacrificios, por el cual podemos obtener los beneficios de las actividades religiosas 
y la prosperidad económica. La respetabilidad de la institución de cuatro varṇas y 
cuatro āśramas radica en tus principios regulativos. Por lo tanto, los brāhmaṇas 
hacen voto de seguir estrictamente ese sistema.

SIGNIFICADO: El sistema védico de varṇa y āśrama nunca se debe descuidar, pues 
el Señor Supremo creó esas divisiones para preservar el orden religioso y social en la 
sociedad humana. Los brāhmaṇas, la clase inteligente de la sociedad, deben hacer el 
voto de ser constantes en seguir ese principio regulativo. En la era de Kali existe la 
tendencia a crear una sociedad sin clases y a no observar los principios de varṇa y 
āśrama. Esa tendencia es la manifestación de un sueño imposible. La destrucción de 
las órdenes sociales y espirituales no va a hacer realidad la idea de una sociedad sin 
clases. Los principios de varṇa y āśrama deben seguirse estrictamente para satisfacción 
del creador, pues en el Bhagavad-gītā el Señor Kṛṣṇa afirma que las cuatro órdenes 
del sistema social —brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas y śūdras— son creación Suya. Esas 
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órdenes sociales deben actuar siguiendo los principios regulativos de la institución y 
satisfacer al Señor del mismo modo que las partes del cuerpo se ocupan en el servicio del 
todo. El todo es la Suprema Personalidad de Dios en Su forma universal, el virāṭ-rūpa. 
Los brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas y śūdras son, respectivamente, la boca, los brazos, 
el abdomen y las piernas de la forma universal del Señor. Mientras estén ocupados en 
servir al todo completo, su posición es segura; de lo contrario, caerán de sus respectivas 
posiciones y se degradarán.

tvaM k(maRNAAM maËÿla maËÿlaAnaAM 
  k(tauR: svalaAekM( tanauSae sva: parM" vaA / 
@maËÿlaAnaAM ca taima›amaulbaNAM 
  ivapayaRya: ke(na tade"va k(syaicata, //45//

tvaṁ karmaṇāṁ maṅgala maṅgalānāṁ
kartuḥ sva-lokaṁ tanuṣe svaḥ paraṁ vā

amaṅgalānāṁ ca tamisram ulbaṇaṁ
viparyayaḥ kena tad eva kasyacit

tvam—tu señoría; karmaṇām—de los deberes prescritos; maṅgala—¡oh, tú, el más auspi-
cioso!; maṅgalānām—de los auspiciosos; kartuḥ—del ejecutante; sva-lokam—respectivos 
sistemas planetarios superiores; tanuṣe—expandes; svaḥ—planetas celestiales; param—
mundo trascendental; vā—o; amaṅgalānām—de los no auspiciosos; ca—y; tamisram—el 
nombre de un determinado infierno; ulbaṇam—espantoso; viparyayaḥ—lo contrario; 
kena—¿por qué?; tat eva—ciertamente eso; kasyacit—para alguien.

¡Oh, señor!, ¡oh, tú, el más auspicioso!, tú has fijado los planetas celestiales, los 
vaikuṇṭhas espirituales y la esfera del Brahman impersonal como los respectivos 
destinos de los ejecutantes de actividades auspiciosas. de la misma manera, a otros, 
que son malvados, los destinas a infiernos horribles y espantosos. a pesar de todo, a 
veces vemos que sucede lo contrario. Es muy difícil averiguar a qué se debe esto.

SIGNIFICADO: Uno de los nombres que se da a la Suprema Personalidad de Dios es 
«la voluntad suprema». Todo lo que ocurre se debe a la voluntad suprema. Por eso se 
dice que ni una brizna de hierba se mueve sin la voluntad suprema. Generalmente, a 
los ejecutantes de actividades piadosas les corresponde elevarse a los sistemas plane-
tarios superiores, los devotos se elevan hasta los Vaikuṇṭhalokas, que son los mundos 
espirituales, y los especuladores impersonales se elevan hasta la refulgencia imper-
sonal del Brahman; pero a veces sucede que un malvado como Ajāmila, con tan solo 
pronunciar el nombre de Nārāyaṇa, se eleva inmediatamente hasta el Vaikuṇṭhaloka. 
Aunque Ajāmila pronunció esa palabra para llamar a su hijo Nārāyaṇa, el Señor 
Nārāyaṇa lo tomó en serio, y de inmediato le elevó hasta el Vaikuṇṭhaloka, aunque en 
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el pasado había cometido toda clase de actividades pecaminosas. Por otra parte, el rey 
Dakṣa siempre estaba ocupado en la actividad piadosa de ejecutar sacrificios, pero fue 
el causante de un pequeño conflicto con el Señor Śiva, y por esa simple razón recibió 
una amonestación severísima. Se concluye, por lo tanto, que la decisión final depende 
de la voluntad suprema; su veredicto es inapelable. Por consiguiente, el devoto puro 
se somete en toda circunstancia a la voluntad suprema del Señor, considerándola lo 
más auspicioso.

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)

El significado de este verso es que el devoto, cuando las circunstancias le son adversas, 
ve su propia desdicha como una bendición del Señor Supremo, y asume personalmente 
la responsabilidad de sus fechorías pasadas. En esa condición, ofrece aún más servicio 
devocional, y no se perturba. Aquel que vive con esa disposición de ánimo, ocupado en 
servicio devocional, es el candidato más apto para la elevación al mundo espiritual. En 
otras palabras, ese devoto tiene asegurado en toda circunstancia el cumplimiento de sus 
aspiraciones de elevarse al mundo espiritual.

na vaE s$ataAM tva»ar"NAAipaRtaAtmanaAM 
  BaUtaeSau s$avaeRSvaiBapazyataAM tava / 
BaUtaAina caAtmanyapa{Taigd"ä{"ºataAM 
  ‘aAyaeNA r"AeSaAe'iBaBavaeâTaA pazAuma, //46//

na vai satāṁ tvac-caraṇārpitātmanāṁ
bhūteṣu sarveṣv abhipaśyatāṁ tava

bhūtāni cātmany apṛthag-didṛkṣatāṁ
prāyeṇa roṣo ’bhibhaved yathā paśum

na—no; vai—pero; satām—de los devotos; tvat-caraṇa-arpita-ātmanām—de los 
que están completamente entregados a tus pies de loto; bhūteṣu—entre las entida-
des vivientes; sarveṣu—todas las variedades; abhipaśyatām—viendo perfectamente; 
tava—tus; bhūtāni—entidades vivientes; ca—y; ātmani—en el Supremo; apṛthak—no 
diferente; didṛkṣatām—los que ven de este modo; prāyeṇa—casi siempre; roṣaḥ—ira; 
abhibhavet—sucede; yathā—exactamente como; paśum—a los animales.

mi querido señor, en verdad, los devotos que han dedicado por completo su vida a 
tus pies de loto observan tu presencia como Paramātmā en todos los seres. Con esa 
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visión, ellos no hacen diferencias entre los seres vivos, y tratan a todas las entidades 
vivientes con ecuanimidad. Nunca se dejan llevar por la ira; es decir, no son como 
los animales, que no pueden ver nada sin hacer diferencias.

SIGNIFICADO: Desde el punto de vista material, el hecho de que la Suprema Perso-
nalidad de Dios monte en cólera o mate a un demonio puede parecer desfavorable, 
pero desde el punto de vista espiritual, para el demonio es una bendición. Por 
consiguiente, los devotos no ven diferencia entre la ira y las bendiciones del Señor, 
sino que relacionan ambas cosas con el comportamiento que el Señor tiene con ellos 
mismos y con otros. El devoto no critica el comportamiento del Señor en ninguna 
circunstancia.

pa{TaigDaya: k(maRä{"zAAe äu"r"AzAyaA: 
  par"Aed"yaenaAipaRtaô$åu"jaAe'inazAma, / 
par"Anäu"ç&·E(ivaRtaud"ntyaç&ntaud"A- 
  staAnmaAvaDaIÚE"vavaDaAna, Bavaiã"Da: //47//

pṛthag-dhiyaḥ karma-dṛśo durāśayāḥ
parodayenārpita-hṛd-rujo ’niśam

parān duruktair vitudanty aruntudās
tān māvadhīd daiva-vadhān bhavad-vidhaḥ

pṛthak—con desigualdad; dhiyaḥ—los que están pensando; karma—actividades 
fruitivas; dṛśaḥ—observador; durāśayāḥ—de mentalidad ruin; para-udayena—por 
la condición próspera de los demás; arpita—abandonado; hṛt—corazón; rujaḥ—ira; 
aniśam—siempre; parān—a los demás; duruktaiḥ—palabras ásperas; vitudanti—
hace sufrir; aruntudāḥ—con palabras hirientes; tān—a ellos; mā—no; avadhīt—mata; 
daiva—por la providencia; vadhān—ya matados; bhavat—tú; vidhaḥ—como.

Las personas que hacen diferencias entre unas cosas y otras, que simplemente 
están apegadas a las actividades fruitivas, que tienen una mentalidad ruin, que 
sienten dolor siempre que ven a los demás en condiciones prósperas y, por esa 
razón, los hacen sufrir con palabras ásperas e hirientes, están muertas ya, pues la 
providencia las ha matado. No es necesario que una personalidad gloriosa como 
tú las mate de nuevo.

SIGNIFICADO: Los que son materialistas y están siempre en busca de ganancias 
materiales, ocupados en actividades fruitivas, no pueden soportar la prosperidad ajena. 
Con excepción de unas cuantas personas conscientes de Kṛṣṇa, el mundo entero está 
lleno de ese tipo de personas, envidiosos inmersos en un mar de ansiedades debido 
a su apego por el cuerpo material y a su carencia de autorrealización. Puesto que su 
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corazón está siempre lleno de ansiedad, es como si ya hubieran muerto a manos de la 
providencia. Siendo un vaiṣṇava autorrealizado, el Señor Śiva recibió el consejo de no 
matar a Dakṣa. Se explica que el vaiṣṇava es para-duḥkha-duḥkhī, porque no se aflige 
bajo ninguna circunstancia de la vida, pero se aflige cuando ve el sufrimiento ajeno. 
Por lo tanto, los vaiṣṇavas no deben tratar de matar con ninguna acción del cuerpo o 
de la mente, sino que, por compasión, deben tratar de revivir la conciencia de Kṛṣṇa 
de los demás. El movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa se ha fundado para liberar 
de las garras de māyā a las envidiosas personas mundanas, y los devotos, a pesar de las 
dificultades con que a veces tienen que enfrentarse, se esfuerzan, con ánimo tolerante, 
por hacer progresar este movimiento. El Señor Caitanya aconseja:

tṛṇād api sunīcena    taror api sahiṣṇunā
amāninā mānadena    kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

«Para cantar el santo nombre del Señor, se debe tener una mentalidad humilde y con-
siderarse más bajo que una brizna de paja de la calle. Se debe ser más tolerante que un 
árbol, sin el menor asomo de prestigio falso, y estar dispuesto a ofrecer pleno respeto 
a los demás. Con esa mentalidad, se puede cantar constantemente el santo nombre del 
Señor» (Śikṣāṣṭaka 3).

El vaiṣṇava debe seguir el glorioso ejemplo de vaiṣṇavas como Haridāsa Ṭhākura, 
Nityānanda Prabhu y el Señor Jesucristo. ¿Qué necesidad hay de matar a quien ya 
está muerto? Pero junto con esto hay que señalar que el vaiṣṇava no debe consentir 
blasfemias contra Viṣṇu o los vaiṣṇavas, aunque debe tolerar los insultos dirigidos 
a su persona.

yaismana, yad"A pauSk(r"naABamaAyayaA 
  äu"r"ntayaA s$pa{í"iDaya: pa{Tagä{"zA: / 
ku(vaRinta ta‡a ÷nauk(mpayaA k{(paAM 
  na s$aADavaAe dE"vabalaAtk{(tae ‚(mama, //48//

yasmin yadā puṣkara-nābha-māyayā
durantayā spṛṣṭa-dhiyaḥ pṛthag-dṛśaḥ

kurvanti tatra hy anukampayā kṛpāṁ
na sādhavo daiva-balāt kṛte kramam

yasmin—en algún lugar; yadā—cuando; puṣkara-nābha-māyayā—por la energía ilu-
soria de Puṣkaranābha, la Suprema Personalidad de Dios; durantayā—insuperable; 
spṛṣṭa-dhiyaḥ—confundidas; pṛthak-dṛśaḥ—las mismas personas que hacen diferen-
cias; kurvanti—hacen; tatra—allí; hi—ciertamente; anukampayā—por compasión; 
kṛpām—misericordia; na—nunca; sādhavaḥ—personas santas; daiva-balāt—por la 
providencia; kṛte—siendo hecho; kramam—potencia.
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mi querido señor, aunque los materialistas, que de por sí están confundidos bajo la 
insuperable energía ilusoria del dios Supremo, en ciertas ocasiones cometan ofen-
sas, la persona santa, con compasión, no lo toma en serio. Sabiendo que cometen 
ofensas porque están bajo el yugo de la energía ilusoria, el santo no manifiesta su 
potencia para hacerles frente.

SIGNIFICADO: Se dice que la belleza de un tapasvī o persona santa es su capacidad de 
perdonar. En la historia espiritual del mundo hay muchos ejemplos de personas santas 
que, hostigadas injustamente, no se defendieron, aunque pudieron haberlo hecho. 
Parīkṣit Mahārāja, por ejemplo, fue injustamente maldecido por un niño brāhmaṇa. El 
padre del niño se lamentó mucho por ello, pero Parīkṣit Mahārāja aceptó la maldición 
y estuvo de acuerdo en morir al cabo de una semana, tal como el niño brāhmaṇa había 
deseado. Parīkṣit Mahārāja era el emperador, y gozaba de pleno poder, tanto material 
como espiritualmente; sin embargo, por compasión y por respeto hacia la comunidad 
brāhmaṇa, no neutralizó la acción del niño brāhmaṇa, sino que estuvo de acuerdo 
en morir al cabo de siete días. Como Kṛṣṇa deseaba que Parīkṣit Mahārāja aceptase 
el castigo, pues de esa manera se revelarían las enseñanzas del Śrīmad-Bhāgavatam, 
Parīkṣit Mahārāja recibió el consejo de no hacer nada para evitarlo. El vaiṣṇava, a nivel 
personal, es tolerante para beneficio de los demás. A veces no manifiesta su fuerza, pero 
eso no significa que sea débil; más bien indica que es tolerante por el bienestar de toda 
la sociedad humana.

BavaAMstau pauMs$a: par"masya maAyayaA 
  äu"r"ntayaAs$pa{í"maita: s$amastaä{"k,( / 
tayaA h"taAtmasvanauk(maRcaeta:- 
  svanauƒahM" k(tauRimah"AhR"is$a ‘aBaAe //49//

bhavāṁs tu puṁsaḥ paramasya māyayā
durantayāspṛṣṭa-matiḥ samasta-dṛk

tayā hatātmasv anukarma-cetaḥsv
anugrahaṁ kartum ihārhasi prabho

bhavān—tu señoría; tu—pero; puṁsaḥ—de la persona; paramasya—la suprema; 
māyayā—por la energía material; durantayā—de gran potencia; aspṛṣṭa—no afectado; 
matiḥ—inteligencia; samasta-dṛk—observador o conocedor de todo; tayā—por la mis-
ma energía ilusoria; hata-ātmasu—confundido en el corazón; anukarma-cetaḥsu—con 
el corazón atraído a las actividades fruitivas; anugraham—misericordia; kartum—
hacer; iha—en ese caso; arhasi—deseas; prabho—¡oh, señor!

mi querido señor, tú nunca quedas confundido bajo la formidable influencia 
de la energía ilusoria de la Suprema Personalidad de dios. Por esa razón, eres 
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omnisciente y debes ser misericordioso y compasivo con aquellos que, con-
fundidos por esa misma energía ilusoria, están muy apegados a las actividades 
fruitivas.

SIGNIFICADO: Como está ocupado en el servicio amoroso trascendental del Señor, el 
vaiṣṇava nunca se confunde por influencia de la energía externa. El Señor afirma en el 
Bhagavad-gītā (7.14):

daivī hy eṣā guṇa- mayī    mama māyā duratyayā
mām eva ye prapadyante    māyām etāṁ taranti te

«Mi energía divina, integrada por las tres modalidades de la naturaleza material, es 
difícil de superar. Pero aquellos que se han entregado a Mí pueden sobrepasarla fácil-
mente». El vaiṣṇava, en lugar de irritarse con los que están confundidos por esa māyā, 
debe cuidar de ellos, pues sin la misericordia de un vaiṣṇava, no tienen manera de salir 
de las garras de māyā. Los que han sido condenados por māyā, son rescatados gracias 
a la misericordia de los devotos.

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

«Ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los devotos vaiṣṇavas del Señor, que son 
como árboles de deseos que pueden satisfacer los deseos de todos, y están llenos de 
compasión por las caídas almas condicionadas». Los que están bajo la influencia de 
la energía ilusoria sienten atracción por las actividades fruitivas, pero el predicador 
vaiṣṇava atrae sus corazones hacia la Suprema Personalidad de Dios, Śrī Kṛṣṇa.

ku(vaRDvar"syaAeÜ"r"NAM h"tasya BaAe: 
  tvayaAs$amaAæasya manaAe ‘ajaApatae: / 
na ya‡a BaAgAM tava BaAigAnaAe d"äu": 
  ku(yaAijanaAe yaena maKaAe inanaIyatae //50//

kurv adhvarasyoddharaṇaṁ hatasya bhoḥ
tvayāsamāptasya mano prajāpateḥ

na yatra bhāgaṁ tava bhāgino daduḥ
kuyājino yena makho ninīyate

kuru—tan solo ejecuta; adhvarasya—del sacrificio; uddharaṇam—completa regu-
larmente; hatasya—matado; bhoḥ—¡oh!; tvayā—por ti; asamāptasya—del sacrificio 
inacabado; mano—¡oh, Señor Śiva!; prajāpateḥ—de Mahārāja Dakṣa; na—no; yatra—
donde; bhāgam—parte; tava—tu; bhāginaḥ—mereciendo tomar la parte; daduḥ—no 
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dieron; ku-yājinaḥ—malos sacerdotes; yena—por el que concede; makhaḥ—sacrificio; 
ninīyate—obtiene el resultado.

mi querido Señor Śiva, tú eres el beneficiario de una parte del sacrificio, y eres 
quien otorga el resultado. Los malos sacerdotes no te entregaron tu parte, y por esa 
razón lo destruiste todo, y el sacrificio está inacabado. ahora puedes hacer lo que 
sea necesario y tomar la parte a que tienes derecho.

jaIvataAâjamaAnaAe'yaM ‘apaâetaAiºaNAI BagA: / 
Ba{gAAe: zma™aUiNA r"Aeh"ntau paUSNAAe d"ntaAê paUvaRvata, //51//

jīvatād yajamāno ’yaṁ    prapadyetākṣiṇī bhagaḥ
bhṛgoḥ śmaśrūṇi rohantu    pūṣṇo dantāś ca pūrvavat

jīvatāt—que viva; yajamānaḥ—el ejecutor del sacrificio (Dakṣa); ayam—este; 
prapadyeta—que recupere; akṣiṇī—por los ojos; bhagaḥ—Bhagadeva; bhṛgoḥ—del 
sabio Bhṛgu; śmaśrūṇi—bigote; rohantu—que crezca de nuevo; pūṣṇaḥ—de Pūṣādeva; 
dantāḥ—la dentadura; ca—y; pūrva-vat—como antes.

mi querido señor, que por tu misericordia el ejecutor del sacrificio [el rey dakṣa] 
vuelva a la vida, que Bhaga recupere los ojos, Bhṛgu el bigote, y Pūṣā los dientes.

de"vaAnaAM Ba¢agAA‡aANAAma{itvajaAM caAyauDaAzmaiBa: / 
BavataAnaugA{h"ItaAnaAmaAzAu manyaAe'stvanaAtaur"ma, //52//

devānāṁ bhagna-gātrāṇām    ṛtvijāṁ cāyudhāśmabhiḥ
bhavatānugṛhītānām    āśu manyo ’stv anāturam

devānām—de los semidioses; bhagna-gātrāṇām—cuyos miembros están gravemente 
rotos; ṛtvijām—de los sacerdotes; ca—y; āyudha-aśmabhiḥ—por armas y por piedras; 
bhavatā—por ti; anugṛhītānām—siendo favorecidos; āśu—enseguida; manyo—¡oh, 
Señor Śiva! (irritado); astu—que haya; anāturam—recuperación de las heridas.

¡Oh, Señor Śiva!, que por tu gracia los semidioses y sacerdotes a quienes tus solda-
dos rompieron los miembros se recuperen de las heridas.

WSa tae ç&‰" BaAgAAe'stau yaäu"icC$í"Ae'Dvar"sya vaE / 
yaÁastae ç&‰" BaAgAena k(lpataAmaâ yaÁah"na, //53//
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eṣa te rudra bhāgo ’stu    yad-ucchiṣṭo ’dhvarasya vai
yajñas te rudra bhāgena    kalpatām adya yajña-han

eṣaḥ—esta; te—tu; rudra—¡oh, Señor Śiva!; bhāgaḥ—porción; astu—que haya; yat—
lo que; ucchiṣṭaḥ—que haya quedado; adhvarasya—del sacrificio; vai—ciertamente; 
yajñaḥ—el sacrificio; te—tu; rudra—¡oh, Rudra!; bhāgena—por la porción; kalpatām—
se complete; adya—hoy; yajña-han—¡oh, destructor del sacrificio!

¡Oh, destructor del sacrificio!, por favor, toma tu porción y permite, por tu gracia, 
que el sacrificio se complete.

SIGNIFICADO: Un sacrificio es una ceremonia que se lleva a cabo para complacer a la 
Suprema Personalidad de Dios. En el segundo capítulo del Primer Canto del Śrīmad-
Bhāgavatam se dice que todos deben tratar de saber si la Suprema Personalidad de Dios 
está satisfecho con sus actividades. En otras palabras, nuestras actividades deben tener 
por objeto la satisfacción de la Suprema Personalidad de Dios. Tal como un empleado de 
oficina tiene el deber de asegurarse de que el propietario o el jefe estén satisfechos, todos 
tenemos el deber de asegurarnos de que la Suprema Personalidad de Dios esté satisfecho 
con nuestras actividades. Las Escrituras védicas establecen las actividades para satisfacer al 
Dios Supremo, y la ejecución de esas actividades se denomina yajña. En otras palabras, yajña 
es actuar para el Señor Supremo. Se debe saber muy bien que aparte del yajña, cualquier 
otra actividad es causa de cautiverio material. Eso se explica en el Bhagavad-gītā (3.9): 
yajñārthāt karmaṇo ’nyatra loko ’yaṁ karma-bandhanaḥ. Karma-bandhanaḥ significa 
que si no actuamos para la satisfacción del Señor Supremo, Viṣṇu, la reacción de nuestra 
actividad nos atará. No hay que actuar para complacer los propios sentidos. Todos deben 
actuar para la satisfacción de Dios. Eso se denomina yajña.

Después de que Dakṣa celebrara el yajña, todos los semidioses esperaban prasāda, 
los remanentes del alimento ofrecido a Viṣṇu. El Señor Śiva es uno de los semidioses, 
de modo que, naturalmente, él también esperaba su parte del prasāda del yajña. Pero 
Dakṣa, por envidia, ni siquiera invitó a Śiva a participar en el yajña, ni le dio su parte 
después de la ofrenda. Pero después de que los seguidores del Señor Śiva destruyeron el 
recinto de sacrificio, el Señor Brahmā le apaciguó y le aseguró que tendría su parte de 
prasāda. De esta manera, le pidió que reparase lo que sus seguidores habían destruido.

En el Bhagavad-gītā (3.11), se dice que todos los semidioses se satisfacen con la 
ejecución de yajña. Los semidioses esperan recibir prasāda de los yajñas; por con-
siguiente, deben celebrarse yajñas. Los que se ocupan en actividades materialistas, 
de complacencia de los sentidos, deben ejecutar yajña; de lo contrario, se verán 
implicados. Tenemos entonces que Dakṣa, siendo el padre de la humanidad, estaba 
ejecutando yajña, y el Señor Śiva esperaba su parte. Pero como Śiva no fue invitado, 
hubo problemas. Sin embargo, el Señor Brahmā, al actuar como mediador, lo solucionó 
todo satisfactoriamente.

La ejecución de un yajña es algo muy difícil, porque hay que invitar a todos los se-
midioses a participar en él. En Kali-yuga no se pueden ejecutar sacrificios tan costosos, 
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ni se puede invitar a los semidioses a que participen. Por eso en esta era se recomienda 
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi sumedhasaḥ (Bhāg. 11.5.32). Las personas inteli-
gentes deben saber que en Kali-yuga no hay posibilidad de ejecutar sacrificios védicos. 
Pero sin complacer a los semidioses, las estaciones no seguirán su ritmo habitual, y no 
habrá lluvia. Todo está bajo el control de los semidioses. En las circunstancias de esta 
era, todo hombre inteligente que desee que haya un equilibrio de paz social y prospe-
ridad, debe ejecutar saṅkīrtana-yajña cantando los santos nombres Hare Kṛṣṇa, Hare 
Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. 
Debe invitar a la gente, cantar Hare Kṛṣṇa, y después distribuir prasāda. Este yajña 
satisfará a los semidioses, y de este modo en el mundo habrá paz y prosperidad. Otra 
dificultad que se presenta en la ejecución de los rituales védicos es que, si cometemos 
el error de no satisfacer tan solo a uno de los muchos cientos de miles de semidioses, 
tal como Dakṣa cometió el error de no satisfacer al Señor Śiva, habrá un desastre. Pero 
en esta era, la ejecución de sacrificio se ha simplificado. Podemos cantar Hare Kṛṣṇa, y 
complaciendo a Kṛṣṇa podemos satisfacer a todos los semidioses sin ningún esfuerzo 
adicional.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo sexto del 
Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Brahmā satisface al Señor Śiva».
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CAPÍTULO 7

El sacrificio realizado por dakṣa

maE‡aeya ovaAca
wtyajaenaAnaunaItaena Bavaena pair"tauSyataA / 
@ByaDaAiya mah"AbaAh"Ae ‘ah"sya ™aUyataAimaita //�1�//

maitreya uvāca
ity ajenānunītena    bhavena parituṣyatā
abhyadhāyi mahā-bāho    prahasya śrūyatām iti

maitreyaḥ—Maitreya; uvāca—dijo; iti—de este modo; ajena—por el Señor Brahmā; 
anunītena—apaciguado; bhavena—por el Señor Śiva; parituṣyatā—satisfecho por 
completo; abhyadhāyi—dijo; mahā-bāho—¡oh, Vidura!; prahasya—sonriendo; 
śrūyatām—escucha; iti—de este modo.

El sabio maitreya dijo: ¡Oh, vidura, de poderosos brazos!, el Señor Śiva, satisfecho 
con las palabras del Señor Brahmā, le respondió con las siguientes palabras.

mah"Ade"va ovaAca
naAGaM ‘ajaezA baAlaAnaAM vaNARyae naAnauicantayae / 
de"vamaAyaAiBaBaUtaAnaAM d"Nx"sta‡a Da{taAe mayaA //�2�//

mahādeva uvāca
nāghaṁ prajeśa bālānāṁ    varṇaye nānucintaye
deva-māyābhibhūtānāṁ    daṇḍas tatra dhṛto mayā

mahādevaḥ—el Señor Śiva; uvāca—dijo; na—no; agham—ofensa; prajā-īśa—¡oh, señor 
de los seres creados!; bālānām—de los niños; varṇaye—yo tengo en cuenta; na—no; 
anucintaye—considero; deva-māyā—la energía externa del Señor; abhibhūtānām—de 
los que son puestos bajo la ilusión por; daṇḍaḥ—vara; tatra—allí; dhṛtaḥ—empleada; 
mayā—por mí.
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El Señor Śiva dijo: mi querido padre, Brahmā, esos semidioses son infantiles y poco 
inteligentes, y por esa razón, yo no presto atención a sus ofensas. No las tomo en 
serio, y los he castigado solamente para corregirlos.

SIGNIFICADO: Hay dos tipos de castigo: el que el conquistador impone a su enemigo, 
y el que el padre impone a su hijo. Entre ellos hay un abismo de diferencia. El Señor 
Śiva es, por naturaleza, un vaiṣṇava, un gran devoto, y el nombre que recibe por esa 
característica es Āśu toṣa. Como está siempre satisfecho, su ira no es la ira del enemigo. 
No es enemigo de ninguna entidad viviente; antes bien, siempre desea el bienestar de 
todos. Cuando castiga a alguien, es como un padre que castiga a su hijo. El Señor Śiva es 
como un padre, porque nunca toma en serio ninguna ofensa de las entidades vivientes, 
y en especial, de los semidioses.

‘ajaApataedR"gDazAISNAAeR BavatvajamauKaM izAr": / 
ima‡asya caºauSaeºaeta BaAgAM svaM baihR"SaAe BagA: //�3�//

prajāpater dagdha-śīrṣṇo    bhavatv aja-mukhaṁ śiraḥ
mitrasya cakṣuṣekṣeta    bhāgaṁ svaṁ barhiṣo bhagaḥ

prajāpateḥ—de Prajāpati Dakṣa; dagdha-śīrṣṇaḥ—cuya cabeza ha quedado reducida 
a cenizas; bhavatu—que haya; aja-mukham—con la cara de una cabra; śiraḥ—una 
cabeza; mitrasya—de Mitra; cakṣuṣā—a través de los ojos; īkṣeta—que pueda ver; 
bhāgam—parte; svam—su propia; barhiṣaḥ—del sacrificio; bhagaḥ—Bhaga.

El Señor Śiva continuó: La cabeza de dakṣa ha quedado reducida a cenizas; por lo 
tanto, tendrá una cabeza de cabra. El semidiós de nombre Bhaga podrá ver su parte 
del sacrificio a través de los ojos de mitra.

paUSaA tau yajamaAnasya d"ià"jaRºatau ipaí"Bauk,( / 
de"vaA: ‘ak{(tas$avaARËÿA yae ma ocCe$SaNAM d"äu": //�4�//

pūṣā tu yajamānasya    dadbhir jakṣatu piṣṭa-bhuk
devāḥ prakṛta-sarvāṅgā    ye ma uccheṣaṇaṁ daduḥ

pūṣā—Pūṣā; tu—pero; yajamānasya—del ejecutor del sacrificio; dadbhiḥ—con los 
dientes; jakṣatu—masticar; piṣṭa-bhuk—comiendo harina; devāḥ—los semidioses; 
prakṛta—hecho; sarva-aṅgāḥ—completo; ye—quien; me—a mí; uccheṣaṇam—una 
parte del sacrificio; daduḥ—dieron.

El semidiós Pūṣā solo podrá masticar con los dientes de sus discípulos, y si está solo, 
tendrá que contentarse comiendo una masa hecha de harina de garbanzo. Pero los 
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semidioses que han decidido darme mi parte del sacrificio se recobrarán de todas 
sus heridas.

SIGNIFICADO: El semidiós Pūṣā quedó supeditado a sus discípulos para comer. En 
caso de estar solo, solamente podría ingerir una masa hecha de harina de garbanzo. Es 
decir, no se libró del castigo. Por haberse reído del Señor Śiva, enseñando los dientes en 
son de burla, no podría usar los dientes para comer. En otras palabras, no era apropiado 
que tuviera dientes, pues los había usado contra el Señor Śiva.

baAò"ByaAmaiìnaAe: paUSNAAe h"staAByaAM k{(tabaAh"va: / 
BavantvaDvayaRvaêAnyae bastazma™auBa{RgAuBaR"vaeta, //�5�//

bāhubhyām aśvinoḥ pūṣṇo    hastābhyāṁ kṛta-bāhavaḥ
bhavantv adhvaryavaś cānye    basta-śmaśrur bhṛgur bhavet

bāhubhyām—con dos brazos; aśvinoḥ—de Aśvinī-kumāra; pūṣṇaḥ—de Pūṣā; 
hastābhyām—con dos manos; kṛta-bāhavaḥ—los que necesiten brazos; bhavantu—
tendrán que; adhvaryavaḥ—los sacerdotes; ca—y; anye—otros; basta-śmaśruḥ—la 
barba de la cabra; bhṛguḥ—Bhṛgu; bhavet—que tenga.

Los que han perdido los brazos, tendrán que trabajar con los brazos de aśvinī 
kumāra, y los que han perdido las manos, tendrán que valerse con las manos de 
Pūṣā. Los sacerdotes también tendrán que actuar de esa manera. En cuanto a Bhṛgu, 
tendrá la barba de la cabeza de cabra.

SIGNIFICADO: A Bhṛgu Muni, un ferviente partidario de Dakṣa, se le concedió la bar-
ba de la cabeza de cabra que sustituyó la cabeza de Dakṣa. El cambio de cabeza de Dakṣa 
anula la teoría científica moderna que sostiene que la sustancia cerebral es la causa de la 
inteligencia. Las sustancias cerebrales de Dakṣa y de la cabra son distintas, y sin embargo 
Dakṣa siguió actuando como él mismo, a pesar de que su cabeza se vio reemplazada por 
la de una cabra. La conclusión es que lo que actúa es la conciencia particular del alma 
individual. La sustancia cerebral no es más que un instrumento que no tiene nada que 
ver con la verdadera inteligencia. Esta, junto con la mente y la conciencia verdaderas, 
son parte del alma individual en particular. En versos posteriores veremos que Dakṣa, a 
pesar de tener una cabeza de cabra en lugar de su cabeza original, seguía siendo tan in-
teligente como antes. Compuso unas oraciones muy hermosas para satisfacer al Señor 
Śiva y al Señor Viṣṇu, cosa que una cabra no puede hacer. Por lo tanto, la conclusión 
definitiva es que la inteligencia no emana de la sustancia cerebral; lo que actúa con 
inteligencia es la conciencia del alma individual. Este movimiento para la conciencia de 
Kṛṣṇa no tiene otra finalidad que la purificación de la conciencia. No importa qué clase 
de cerebro tengamos; si retiramos nuestra conciencia de la materia y la centramos en 
Kṛṣṇa, nuestra vida será un éxito. El Señor confirma personalmente en el Bhagavad-gītā 
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que cualquiera que emprenda el sendero de conciencia de Kṛṣṇa obtendrá la perfección 
más elevada de la vida, sin que importe lo abominable de las condiciones de vida en que 
pueda haber caído. Se especifica que toda persona consciente de Kṛṣṇa, al abandonar el 
cuerpo material, va de regreso a Dios, de vuelta al hogar.

maE‡aeya ovaAca
tad"A s$avaARiNA BaUtaAina ™autvaA maIX#]í"maAeid"tama, / 
pair"tauí"AtmaiBastaAta s$aADau s$aAiDvatyaTaA“auvana, //�6�//

maitreya uvāca
tadā sarvāṇi bhūtāni    śrutvā mīḍhuṣṭamoditam
parituṣṭātmabhis tāta    sādhu sādhv ity athābruvan

maitreyaḥ—el sabio Maitreya; uvāca—dijo; tadā—en ese momento; sarvāṇi—todas; 
bhūtāni—personalidades; śrutvā—después de escuchar; mīḍhuṣṭama—el principal 
entre los dispensadores de bendiciones; uditam—habladas por; parituṣṭa—satisfechos; 
ātmabhiḥ—en lo profundo del corazón; tāta—mi querido Vidura; sādhu sādhu—bien 
hecho, bien hecho; iti—de esta manera; atha abruvan—como hemos dicho.

El gran sabio maitreya dijo: todas las personalidades allí presentes sintieron una 
profunda satisfacción en sus corazones cuando escucharon las palabras del Señor 
Śiva, quien es el principal entre los dispensadores de bendiciones.

SIGNIFICADO: En este verso se describe al Señor Śiva con la palabra mīḍhuṣṭama, 
«el principal entre los dispensadores de bendiciones». También se le conoce con el 
nombre de Āśutoṣa, que indica que enseguida se satisface y enseguida se irrita. En el 
Bhagavad-gītā se dice que las personas poco inteligentes se dirigen a los semidioses 
en busca de bendiciones materiales. La gente suele dirigirse al Señor Śiva con ese 
propósito, y él, debido a que se satisface enseguida y no se para en consideraciones a la 
hora de dar una bendición a su devoto, recibe el nombre de mīḍhuṣṭama, «el principal 
entre los dispensadores de bendiciones». Las personas materialistas siempre están 
ansiosas por obtener beneficios materiales, pero no son serias en cuanto al beneficio 
espiritual.

Por supuesto, algunas veces sucede que el Señor Śiva actúa como el principal dispen-
sador de bendiciones en la vida espiritual. Se cuenta que una vez un brāhmaṇa pobre, 
deseando obtener una bendición, adoró al Señor Śiva. El Señor Śiva aconsejó al devoto 
que fuese a ver a Sanātana Gosvāmī. El devoto así lo hizo, y una vez con Sanātana 
Gosvāmī, le explicó que el Señor Śiva le había dicho que acudiese a él en busca de la 
mejor de las bendiciones. Sanātana tenía una piedra de toque, que estaba en el lugar 
donde echaba la basura. Cuando el brāhmaṇa pobre se la pidió, Sanātana Gosvāmī 
no dudó en dársela, y el brāhmaṇa se puso muy contento. Ahora podía tener todo el 
oro que quisiera, para ello, bastaba con tocar cualquier hierro con aquella piedra. Pero 
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después de despedirse de Sanātana, pensó: «Si una piedra de toque es la mejor bendi-
ción, ¿cómo es que Sanātana Gosvāmī la tenía entre la basura?». Con este pensamiento, 
regresó y preguntó a Sanātana Gosvāmī: «Señor, si esta es la mejor bendición, ¿cómo es 
que estaba entre la basura?». Entonces, Sanātana Gosvāmī le dijo: «En realidad, no es la 
mejor bendición; pero… ¿estás preparado para recibir la mejor de las bendiciones?». El 
brāhmaṇa dijo: «Sí, señor. El Señor Śiva me ha enviado a ti para que me des la mejor». 
Entonces Sanātana Gosvāmī le pidió que tirase la piedra al río y volviese. El brāhmaṇa 
pobre lo hizo, y cuando volvió, Sanātana Gosvāmī le inició en el mantra Hare Kṛṣṇa. 
Por la bendición del Señor Śiva, el brāhmaṇa pudo relacionarse con el mejor devoto del 
Señor Kṛṣṇa y recibió iniciación en el mahā-mantra: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa 
Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

tataAe maIÓ#AMs$amaAman‡ya zAunaAs$aIr"A: s$ah"iSaRiBa: / 
BaUyastaÚe"vayajanaM s$amaIÓ#ãe"Das$aAe yayau: //�7�//

tato mīḍhvāṁsam āmantrya    śunāsīrāḥ saharṣibhiḥ
bhūyas tad deva-yajanaṁ    sa-mīdhvad-vedhaso yayuḥ

tataḥ—a continuación; mīḍhvāṁsam—al Señor Śiva; āmantrya—invitar; śunāsīrāḥ—
los semidioses encabezados por el rey Indra; saha ṛṣibhiḥ—con todos los grandes 
sabios, encabezados por Bhṛgu; bhūyaḥ—de nuevo; tat—aquel; deva-yajanam—lugar 
donde se adora a los semidioses; sa-mīḍhvat—con el Señor Śiva; vedhasaḥ—con el 
Señor Brahmā; yayuḥ—fueron.

a continuación, Bhṛgu, el principal de los grandes sabios, invitó al Señor Śiva al 
recinto de sacrificio, y todos ellos —los semidioses, los sabios, el Señor Śiva y el 
Señor Brahmā— fueron al lugar donde se estaba ejecutando el gran sacrificio.

SIGNIFICADO: El Señor Śiva había trastornado por completo el curso del sacrificio 
organizado por Dakṣa. Por esa razón, los semidioses allí presentes, junto con el Señor 
Brahmā y los grandes sabios, le pidieron específicamente que fuese y reavivase el fuego 
de sacrificio. Hay un dicho muy conocido: śiva-hīna-yajña: «Sin la presencia del Señor 
Śiva, todo sacrificio fracasa». El Señor Viṣṇu es Yajñeśvara, la Suprema Personalidad 
en cuanto a los sacrificios, pero en todo yajña es necesaria la presencia de todos los 
semidioses, encabezados por el Señor Brahmā y el Señor Śiva.

ivaDaAya k(Ats$nyaeRna ca taâd"Ah" BagAvaAna, Bava: / 
s$and"Dau: k(sya k(Ayaena s$avanaIyapazAAe: izAr": //�8�//

vidhāya kārtsnyena ca tad    yad āha bhagavān bhavaḥ
sandadhuḥ kasya kāyena    savanīya-paśoḥ śiraḥ
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vidhāya—ejecutando; kārtsnyena—al pie de la letra; ca—también; tat—aquello; yat—lo 
cual; āha—dicho; bhagavān—el Señor; bhavaḥ—Śiva; sandadhuḥ—ejecutado; kasya—
del vivo (Dakṣa); kāyena—con el cuerpo; savanīya—destinado al sacrificio; paśoḥ—del 
animal; śiraḥ—cabeza.

Siguiendo cuidadosamente las indicaciones del Señor Śiva, el cuerpo de dakṣa fue 
unido a la cabeza del animal que se iba a sacrificar en el yajña.

SIGNIFICADO: Esta vez, todos los semidioses y grandes sabios tuvieron mucho cui-
dado de no irritar al Señor Śiva. Por lo tanto, todo se hizo conforme a sus deseos. Se 
especifica que el cuerpo de Dakṣa fue unido a la cabeza de un animal (una cabra).

s$anDaIyamaAnae izAr"is$a d"ºaAe ç&‰"AiBavaIiºata: / 
s$aâ: s$auæa wvaAeÔasTaAE d"ä{"zAe caAƒataAe ma{x"ma, //�9�//

sandhīyamāne śirasi    dakṣo rudrābhivīkṣitaḥ
sadyaḥ supta ivottasthau    dadṛśe cāgrato mṛḍam

sandhīyamāne—siendo hecho; śirasi—con la cabeza; dakṣaḥ—el rey Dakṣa; rudra-
abhivīkṣitaḥ—habiendo sido visto por Rudra (el Señor Śiva); sadyaḥ—tan pronto 
como; supte—durmiendo; iva—como; uttasthau—despertó; dadṛśe—vio; ca—también; 
agrataḥ—frente; mṛḍam—al Señor Śiva.

tan pronto como se fijó la cabeza del animal en el cuerpo de dakṣa, este recobró la 
conciencia; como si despertase de un sueño, el rey se encontró al Señor Śiva de pie 
ante él.

SIGNIFICADO: El ejemplo que se da en este verso es que Dakṣa se levantó como si 
despertase de un profundo sueño. En sánscrito eso se denomina supta ivottasthau, que 
significa que, al despertar de un sueño profundo, inmediatamente recordamos todos 
los deberes que tenemos que realizar. Dakṣa había sido muerto; le habían decapitado, 
y su cabeza había quedado reducida a cenizas. Su cuerpo yacía muerto, pero, por la 
gracia del Señor Śiva, tan pronto como le unieron una cabeza de cabra, Dakṣa recobró 
la conciencia. Eso indica que la conciencia también es individual. En realidad, cuando 
recibió la cabeza de cabra, Dakṣa estaba recibiendo un nuevo cuerpo, pero como la 
conciencia es individual, su conciencia siguió siendo la misma, a pesar del cambio 
de condición física. Así pues, la constitución física no tiene nada que ver con el nivel 
de conciencia. La conciencia viaja con el alma que transmigra. En la historia védica 
encontramos muchos ejemplos parecidos, como el caso de Mahārāja Bharata, quien, 
después de abandonar su cuerpo de rey, pasó a un cuerpo de ciervo, pero conservando 
la misma conciencia. Sabía que antes había sido el rey Bharata, pero que había pasado 
a un cuerpo de ciervo porque en el momento de la muerte estaba absorto en pensar 
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en un ciervo. Sin embargo, a pesar de su cuerpo de ciervo, su conciencia era como la 
que tenía en el cuerpo del rey Bharata. El Señor lo ha dispuesto todo de manera tan 
perfecta que, cuando alguien se vuelve consciente de Kṛṣṇa, no cabe la menor duda 
de que en su siguiente vida será un gran devoto de Kṛṣṇa, aunque reciba otro tipo 
de cuerpo.

tad"A va{SaDvajaãe"Sak(ilalaAtmaA ‘ajaApaita: / 
izAvaAvalaAek(Ad"BavacC$r"ä,"‹ad" wvaAmala: //10//

tadā vṛṣadhvaja-dveṣa-    kalilātmā prajāpatiḥ
śivāvalokād abhavac    charad-dhrada ivāmalaḥ

tadā—en aquel momento; vṛṣa-dhvaja—el Señor Śiva, que viaja montado en un toro; 
dveṣa—envidia; kalila-ātmā —corazón contaminado; prajāpatiḥ—el rey Dakṣa; śiva—al 
Señor Śiva; avalokāt—por verle; abhavat—se volvió; śarat—en el otoño; hradaḥ—lago; 
iva—como; amalaḥ—limpio.

En aquel momento, cuando dakṣa vio al Señor Śiva, que viaja montado en un toro, 
su corazón, contaminado por la envidia que sentía contra él, inmediatamente se 
purificó, tal como las aguas de un lago se purifican con la lluvia del otoño.

SIGNIFICADO: He aquí un ejemplo que explica por qué se dice que el Señor Śiva es 
auspicioso. Cuando alguien ve al Señor Śiva con devoción y reverencia, su corazón, 
inmediatamente, se purifica. El rey Dakṣa estaba contaminado con envidia hacia el 
Señor Śiva, pero tan pronto como le vio con un poquito de amor y devoción, su corazón 
se purificó. En la estación de las lluvias, los estanques de agua están fangosos y sucios, 
pero tan pronto como llega la lluvia del otoño, toda el agua queda limpia y transparente. 
De la misma manera, Dakṣa tenía el corazón impuro por haber calumniado al Señor 
Śiva. Ello le supuso un severo castigo. Pero ahora, cuando volvió en sí, tan solo por ver 
al Señor Śiva con veneración y respeto, inmediatamente se purificó.

BavastavaAya k{(taDaInaARzA¡(Aed"naur"AgAta: / 
@AEtk(NQ$YaAß"ASpak(layaA s$ampare"taAM s$autaAM smar"na, //11//

bhava-stavāya kṛta-dhīr    nāśaknod anurāgataḥ
autkaṇṭhyād bāṣpa-kalayā    samparetāṁ sutāṁ smaran

bhava-stavāya—para orar al Señor Śiva; kṛta-dhīḥ—aunque decidió; na—nunca; 
aśaknot—pudo; anurāgataḥ—con el sentimiento; autkaṇṭhyāt—debido a la; 
bāṣpa-kalayā—con lágrimas en los ojos; samparetām—muerta; sutām—hija; 
smaran—recordando.
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El rey dakṣa quiso ofrecer oraciones al Señor Śiva, pero con el recuerdo de la des-
venturada muerte de su hija Satī, los ojos se le llenaron de lágrimas; el sentimiento 
le ahogaba la voz, y no podía decir nada.

k{(cC)$Ats$aMstaBya ca mana: ‘aemaivaù"ilata: s$auDaI: / 
zAzAMs$a inavyaRlaIke(na BaAvaenaezAM ‘ajaApaita: //12//

kṛcchrāt saṁstabhya ca manaḥ    prema-vihvalitaḥ sudhīḥ
śaśaṁsa nirvyalīkena    bhāveneśaṁ prajāpatiḥ

kṛcchrāt—con gran esfuerzo; saṁstabhya—serenando; ca—también; manaḥ—la men-
te; prema-vihvalitaḥ—confuso con amor y afecto; su-dhīḥ—el que ha recobrado el buen 
juicio; śaśaṁsa—alabó; nirvyalīkena—sin duplicidad, o con gran amor; bhāvena—en 
sentimiento; īśam—al Señor Śiva; prajāpatiḥ—el rey Dakṣa.

En ese momento, el rey dakṣa, con profundos sentimientos de amor y afecto, prác-
ticamente había recobrado ya su buen juicio. haciendo un gran esfuerzo, serenó su 
mente, contuvo sus sentimientos, y con pureza de conciencia, ofreció oraciones al 
Señor Śiva.

d"ºa ovaAca
BaUyaAnanauƒah" @h"Ae BavataA k{(taAe mae 
  d"Nx"stvayaA maiya Ba{taAe yad"ipa ‘alabDa: / 
na “aöbanDauSau ca vaAM BagAvaªavaÁaA 
  tauByaM h"re"ê ku(ta Wva Da{ta˜ataeSau //13//

dakṣa uvāca
bhūyān anugraha aho bhavatā kṛto me

daṇḍas tvayā mayi bhṛto yad api pralabdhaḥ
na brahma-bandhuṣu ca vāṁ bhagavann avajñā

tubhyaṁ hareś ca kuta eva dhṛta-vrateṣu

dakṣaḥ—el rey Dakṣa; uvāca—dijo; bhūyān—muy grande; anugrahaḥ—favor; 
aho—¡ay!; bhavatā—por ti; kṛtaḥ—hecho; me—a mí; daṇḍaḥ—castigo; tvayā—por 
ti; mayi—a mí; bhṛtaḥ—hecho; yat api—aunque; pralabdhaḥ—derrotado; na—ni; 
brahma-bandhuṣu—a un brāhmaṇa incompetente; ca—también; vām—ustedes 
dos; bhagavan—mi señor; avajñā—abandono; tubhyam—de ustedes; hareḥ ca—del 
Señor Viṣṇu; kutaḥ—donde; eva—ciertamente; dhṛta-vrateṣu—el que celebra un 
sacrificio.
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El rey dakṣa dijo: mi querido Señor Śiva, he cometido una gran ofensa contra ti, 
pero tú eres tan bondadoso que, en lugar de privarme de tu misericordia, me has 
hecho un gran favor, castigándome. tú y el Señor viṣṇu nunca dejan de lado a 
los brāhmaṇas, ni siquiera si somos inútiles e incompetentes. Nunca me habrías 
abandonado, pues estoy dedicado a la celebración de sacrificios.

SIGNIFICADO: Aunque se sentía derrotado, Dakṣa sabía que su castigo era otra forma 
de la gran misericordia del Señor Śiva. Recordaba que el Señor Śiva y el Señor Viṣṇu 
nunca abandonan a los brāhmaṇas, incluso si estos no reúnen las debidas cualificacio-
nes. La civilización védica establece que los descendientes de familias de brāhmaṇas 
nunca deben ser castigados rigurosamente. Este fue el principio que siguió Arjuna 
a la hora de castigar a Aśvatthāmā, que era hijo de Droṇācārya, un gran brāhmaṇa. 
Aśvatthāmā había cometído una ofensa tan grande que incluso el Señor Kṛṣṇa le 
condenó: había matado a todos los hijos de los Pāṇḍavas mientras dormían. A pesar 
de ello, Arjuna le perdonó la vida por tratarse del hijo de un brāhmaṇa. La palabra 
brahma-bandhuṣu que se emplea en el verso es significativa. Brahma-bandhu es una 
persona nacida de padre brāhmaṇa pero que no alcanza el nivel de brāhmaṇa en lo 
que a actividades se refiere. Esa persona no es un brāhmaṇa, sino un brahma-bandhu. 
Dakṣa dio pruebas de ser un brahma-bandhu. Era hijo de un gran brāhmaṇa, el Señor 
Brahmā, pero su manera de tratar al Señor Śiva no fue precisamente brahmínica; por 
lo tanto, admitió que no era un brāhmaṇa perfecto. Sin embargo, el Señor Śiva y el 
Señor Viṣṇu son afectuosos incluso con el brāhmaṇa que no es perfecto. El Señor Śiva 
no castigó a Dakṣa como si se tratara de un enemigo, sino para hacerle entrar en razón, 
para que entendiese que había actuado mal. Dakṣa pudo comprenderlo, y reconoció la 
gran misericordia del Señor Kṛṣṇa y del Señor Śiva con los brāhmaṇas caídos, entre los 
cuales se incluyó. Aunque era caído, había hecho el voto de celebrar el sacrificio; ese era 
su deber como brāhmaṇa, y en ese sentido oró al Señor Śiva.

ivaâAtapaAe˜ataDar"AnmauKata: sma iva‘aAna, 
  “aöAtmataÔvamaivatauM ‘aTamaM tvama›aAk,( / 
taä," “aAöNAAna, par"ma s$avaRivapats$au paAis$a 
  paAla: pazAUinava ivaBaAe ‘agA{h"Itad"Nx": //14//

vidyā-tapo-vrata-dharān mukhataḥ sma viprān
brahmātma-tattvam avituṁ prathamaṁ tvam asrāk

tad brāhmaṇān parama sarva-vipatsu pāsi
pālaḥ paśūn iva vibho pragṛhīta-daṇḍaḥ

vidyā—erudición; tapaḥ—austeridades; vrata—votos; dharān—los seguidores; 
mukhataḥ—a partir de la boca; sma—fue; viprān—los brāhmaṇas; brahmā—el Señor 
Brahmā; ātma-tattvam—autorrealización; avitum—para propagar; prathamam—en 
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primer lugar; tvam—tú; asrāk—creado; tat—por lo tanto; brāhmaṇān—los brāhmaṇas; 
parama—¡oh, tú, el grande!; sarva—todos; vipatsu—en peligros; pāsi—proteges; 
pālaḥ—como el protector; paśūn—a los animales; iva—como; vibho—¡oh, tú, el gran-
de!; pragṛhīta—llevando en la mano; daṇḍaḥ— un palo.

mi querido Señor Śiva, tú, el grande y poderoso, fuiste creado por primera vez a 
partir de la boca del Señor Brahmā para proteger a los brāhmaṇas en su sendero 
de educación, austeridades, votos y autorrealización. Como protector de los 
brāhmaṇas, siempre proteges los principios regulativos que ellos siguen, como el 
pastorcillo que protege a las vacas con el palo que lleva en la mano.

SIGNIFICADO: La función específica del ser humano en la sociedad, sea cual sea su 
posición social, es practicar el control de la mente y los sentidos, siguiendo los prin-
cipios regulativos dictados por los śāstras védicos. El Señor Śiva recibe el nombre de 
paśupati, porque protege a las entidades vivientes de conciencia avanzada, de manera 
que puedan seguir el sistema védico de varṇa y āśrama. La palabra paśu se refiere tanto 
a las entidades animales como a las humanas. El verso explica que el Señor Śiva siempre 
está deseoso de proteger a los animales y a las entidades vivientes de conciencia animal, 
que son poco avanzadas en lo que a espiritualidad se refiere. También se afirma que los 
brāhmaṇas proceden de la boca del Señor Supremo. No debemos olvidar que Dakṣa se 
dirige al Señor Śiva considerándole el representante del Señor Supremo, Viṣṇu. En las 
Escrituras védicas se explica que los brāhmaṇas nacen de la boca de la forma universal 
de Viṣṇu, los kṣatriyas de Sus brazos, los vaiśyas de Su abdomen y cintura, y los śūdras 
de Sus piernas. En la constitución de un cuerpo, la cabeza es lo principal. Los brāhmaṇas 
nacen de la boca de la Suprema Personalidad de Dios con el deber de aceptar caridad 
para la adoración de Viṣṇu y de difundir el conocimiento védico. El Señor Śiva recibe 
el nombre de paśupati, el protector de los brāhmaṇas y otras entidades vivientes. Él los 
protege de los ataques de los no brāhmaṇas, es decir, de las personas incivilizadas que 
están en contra del proceso de autorrealización.

Otro aspecto de esta palabra es que las personas que están apegadas a la sección 
ritualista de los Vedas, sin entender la situación de la Suprema Personalidad de Dios, 
no están más avanzadas que los animales. Al principio del Śrīmad-Bhāgavatam 
se confirma que la ejecución de los rituales de los Vedas, si no vuelve consciente de 
Kṛṣṇa a quien los ejecuta, no es más que una pérdida de tiempo. Cuando destruyó el 
yajña de Dakṣa, el Señor Śiva tenía la intención de castigar a Dakṣa, quien, al faltarle 
al respeto, estaba cometiendo una gran ofensa. El castigo que Śiva le impuso era como 
el del pastorcillo de vacas que levanta la vara para asustar a los animales. Suele decirse 
que para proteger animales hace falta un palo, porque los animales no pueden razonar 
ni entender argumentos. La manera de razonar y dialogar con ellos es argumentum 
ad baculum; si no hay palo, no obedecen. Para tratar con los hombres que son como 
animales, es necesario usar la fuerza, mientras que a los más avanzados se les puede 
convencer con buenas razones, argumentos y la autoridad de las Escrituras. Las per-
sonas que simplemente están apegadas a los rituales védicos y no progresan lo más 
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mínimo en el servicio devocional, en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, son casi como 
animales, y el Señor Śiva se encarga de protegerles, y a veces, de castigarles, como en el 
caso de Dakṣa.

yaAe's$aAE mayaAivaid"tataÔvaä{"zAA s$aBaAyaAM 
  iºaæaAe äu"ç&i·(ivaizAKaEivaRgANAyya tanmaAma, / 
@vaARfpatantamahR"Ôamainand"yaApaAä," 
  ä{"í"YaA‰R"yaA s$a BagAvaAna, svak{(taena tauSyaeta, //15//

yo ’sau mayāvidita-tattva-dṛśā sabhāyāṁ
kṣipto durukti-viśikhair vigaṇayya tan mām

arvāk patantam arhattama-nindayāpād
dṛṣtyārdrayā sa bhagavān sva-kṛtena tuṣyet

yaḥ—quien; asau—ese; mayā—por mí; avidita-tattva—sin conocer el hecho real; 
dṛśā—por experiencia; sabhāyām—en la asamblea; kṣiptaḥ—insultado; durukti—
palabras crueles; viśikhaiḥ—con las flechas de; vigaṇayya—sin prestar atención; 
tat—eso; mām—a mí; arvāk—hacia abajo; patantam—deslizándome al infierno; arhat-
tama—el más respetable; nindayā—por difamación; apāt—salvado; dṛṣṭyā—viendo; 
ārdrayā—por compasión; saḥ—ese; bhagavān—Tu Señoría; sva-kṛtena—por tu propia 
misericordia; tuṣyet—satisfazte.

Yo no conocía toda tu gloria, y ante toda la asamblea te lancé palabras hirientes 
como flechas, pero tú ni siquiera las tuviste en cuenta. mi desobediencia contra ti, 
que eres la personalidad más digna de respeto, me llevaba a las profundidades del 
infierno, pero tuviste compasión de mí y me salvaste imponiéndome un castigo. te 
ruego que, por tu misericordia, te sientas complacido, ya que yo, con mis palabras, 
no puedo satisfacerte.

SIGNIFICADO: Como siempre, ante circunstancias adversas de la vida, el devoto con-
sidera que la adversidad es misericordia del Señor. De hecho, los insultos que profirió 
contra el Señor Śiva eran motivo más que suficiente para garantizar a Dakṣa su descenso 
a la vida infernal a perpetuidad. Pero el Señor Śiva fue bondadoso con él, y para neu-
tralizar la ofensa, le impuso un castigo. Dakṣa comprendió que el Señor Śiva había sido 
muy magnánimo, y sintiéndose endeudado con él, quiso expresarle su agradecimiento. 
Cuando un hijo, al llegar a la edad adulta y tener bien sentada la cabeza, recuerda los 
castigos que a veces le imponía su padre, puede entender que en realidad no se trataba 
de un castigo, sino de misericordia. De manera similar, Dakṣa reconoció que el castigo 
que el Señor Śiva le había impuesto era una manifestación de misericordia. Esa actitud 
es característica de las personas que están progresando en el sendero de conciencia de 
Kṛṣṇa. Se dice que el devoto consciente de Kṛṣṇa no ve la desdicha como un castigo 
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de la Suprema Personalidad de Dios, sino que considera que es la gracia del Señor. Él 
piensa: «Por mis fechorías pasadas, tendría que haber pasado por peligros y castigos 
mucho mayores, pero el Señor me ha protegido. El pequeño castigo que he recibido no 
ha sido más que una representación simbólica de la ley del karma». Pensando siempre 
en Su gracia de esa manera, el devoto se entrega a la Suprema Personalidad de Dios 
cada vez con mayor seriedad, y no se perturba con el supuesto castigo.

maE‡aeya ovaAca
ºamaApyaEvaM s$a maIÓ#AMs$aM “aöNAA caAnaumain‡ata: / 
k(maR s$antaAnayaAmaAs$a s$aAepaADyaAyaitvaRgAAid"iBa: //16//

maitreya uvāca
kṣamāpyaivaṁ sa mīḍhvāṁsaṁ    brahmaṇā cānumantritaḥ
karma santānayām āsa    sopādhyāyartvig-ādibhiḥ

maitreyaḥ—el sabio Maitreya; uvāca—dijo; kṣamā—perdón; āpya—recibiendo; evam—
de esa manera; saḥ—el rey Dakṣa; mīḍhvāṁsam—al Señor Śiva; brahmaṇā—junto con 
el Señor Brahmā; ca—también; anu-mantritaḥ—tener permiso; karma—el sacrificio; 
santānayām āsa—comenzó de nuevo; sa—junto con; upādhyāya—los sabios eruditos; 
ṛtvik—los sacerdotes; ādibhiḥ—y demás.

El gran sabio maitreya dijo: tras recibir de este modo el perdón del Señor Śiva, el 
rey dakṣa, con el permiso del Señor Brahmā, emprendió de nuevo la celebración del 
yajña, junto con los grandes sabios eruditos, sacerdotes y demás participantes.

vaESNAvaM yaÁas$antatyaE i‡ak(paAlaM iã"jaAeÔamaA: / 
paur"Aex"AzAM inar"vapana, vaIr"s$aMs$agARzAuÜ"yae //17//

vaiṣṇavaṁ yajña-santatyai    tri-kapālaṁ dvijottamāḥ
puroḍāśaṁ niravapan    vīra-saṁsarga-śuddhaye

vaiṣṇavam—destinado al Señor Viṣṇu o Sus devotos; yajña—sacrificio; santatyai—
para ejecuciones; tri-kapālam—tres tipos de ofrendas; dvija-uttamāḥ—los brāhmaṇas 
principales; puroḍāśam—la oblación denominada puroḍāśa; niravapan—ofrecida; 
vīra—Vīrabhadra y otros seguidores del Señor Śiva; saṁsarga—contaminación (doṣa) 
debida a su contacto; śuddhaye—para purificar.

a continuación, y para reanudar las actividades de sacrificio, los brāhmaṇas empe-
zaron por purificar el recinto del sacrificio de la contaminación debida al contacto 
de vīrabhadra y los demás seres fantasmales, los seguidores del Señor Śiva. después 
dispusieron lo necesario para ofrecer al fuego las oblaciones puroḍāśa.
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SIGNIFICADO: Los seguidores y devotos del Señor Śiva, encabezados por Vīrabhadra, 
reciben el nombre de vīras, y son demonios fantasmales. No únicamente contaminaron 
todo el recinto de sacrificio con su sola presencia, sino que además lo echaron todo a 
perder con sus excrementos y orines. Por consiguiente, había que empezar por purificar 
el lugar de la contaminación que habían creado, y el método para hacerlo consistía en 
ofrecer oblaciones puroḍāśa. Para ejecutar un viṣṇu-yajña, una ofrenda al Señor Viṣṇu, 
no puede haber suciedad. Ofrecer algo sin la debida limpieza se denomina sevāparādha. 
La adoración de la Deidad de Viṣṇu en el templo también es viṣṇu-yajña. Por esa razón, 
en los templos de Viṣṇu, el sacerdote que se ocupa en arcanā-vidhi tiene que ser muy 
limpio. Todo debe estar siempre muy limpio y ordenado, y los alimentos se deben pre-
parar con mucho orden y limpieza. Estos principios regulativos se explican en El néctar 
de la devoción. En el desempeño del servicio de arcanā hay treinta y dos ofensas a evitar. 
Por eso es preciso poner extremo cuidado en no ser sucio. Por lo general, cada vez que 
se va a celebrar una ceremonia ritual, se empieza por cantar el santo nombre del Señor 
Viṣṇu, a fin de purificar la atmósfera. Sea cual sea nuestro estado de pureza, tanto exter-
na como interna, si cantamos el santo nombre de la Suprema Personalidad de Dios, o si 
tan solo lo recordamos, de inmediato quedamos purificados. Los seguidores del Señor 
Śiva, encabezados por Vīrabhadra, profanaron con su presencia el recinto de yajña, 
que, por esa razón, tenía que ser santificado. A pesar de la presencia supremamente 
auspiciosa del Señor Śiva, todavía era necesario santificar el lugar, porque sus seguido-
res habían irrumpido en el recinto y habían cometido toda clase de actos repugnantes. 
La única forma que había de santificar el lugar era mediante el canto del santo nombre 
de Viṣṇu, Trikapāla, que puede santificar los tres mundos. En otras palabras, con esto 
se admite que los seguidores del Señor Śiva suelen ser sucios. Ni siquiera cuidan los 
aspectos de higiene corporal: no suelen bañarse, se dejan crecer el pelo y fuman gāñjā. 
Sus hábitos irregulares les sitúan en la categoría de los fantasmas. Su presencia en el 
recinto de sacrificio contaminó toda la atmósfera, y para santificarla hubo que ofrecer 
oblaciones trikapāla, que son signo de la invocación del favor de Viṣṇu.

@DvayauRNAAÔah"ivaSaA yajamaAnaAe ivazAAmpatae / 
iDayaA ivazAuÜ"yaA d"DyaAE taTaA ‘aAäu"r"BaUÜ"ir": //18//

adhvaryuṇātta-haviṣā    yajamāno viśāmpate
dhiyā viśuddhayā dadhyau    tathā prādurabhūd dhariḥ

adhvaryuṇā—con el Yajur Veda; ātta—tomar; haviṣā—con mantequilla clarifica-
da; yajamānaḥ—el rey Dakṣa; viśām-pate—¡oh, Vidura!; dhiyā—con meditación; 
viśuddhayā—santificada; dadhyau—ofreció; tathā—de inmediato; prāduḥ—manifiesto; 
abhūt—Se hizo; hariḥ—Hari, el Señor.

El gran sabio maitreya dijo a vidura: mi querido vidura, tan pronto como el rey 
dakṣa, con una meditación pura, pronunció los mantras del Yajur Veda y ofreció 
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la mantequilla clarificada, el Señor viṣṇu apareció allí en Su forma original de 
Nārāyaṇa.

SIGNIFICADO: El Señor Viṣṇu es omnipresente. Todo devoto que, con una medi-
tación pura y siguiendo los principios regulativos, cante los mantras indicados con 
devoción y en actitud de servicio, puede ver a Viṣṇu. En la Brahma-saṁhitā se dice 
que el devoto que tiene ungidos los ojos con el bálsamo del amor por Dios, puede ver 
siempre en el corazón a la Suprema Personalidad de Dios. El Señor Śyāmasundara es 
muy bondadoso con Su devoto.

tad"A sva‘aBayaA taeSaAM âAetayantyaA id"zAAe d"zA / 
mauSNAMstaeja opaAnaItastaAºyaeRNA staAe‡avaAijanaA //19//

tadā sva-prabhayā teṣāṁ    dyotayantyā diśo daśa
muṣṇaṁs teja upānītas    tārkṣyeṇa stotra-vājinā

tadā—en ese instante; sva-prabhayā—por Su propia refulgencia; teṣām—todos ellos; 
dyotayantyā—por el brillo; diśaḥ—las direcciones; daśa—diez; muṣṇan—disminuir; 
tejaḥ—refulgencia; upānītaḥ—traído; tārkṣyeṇa—por Garuḍa; stotra-vājinā—cuyas 
alas reciben los nombres de Bṛhat y Rathantara.

El Señor Nārāyaṇa estaba sentado en la espalda de Stotra, garuḍa, el de las grandes 
alas. En el mismo instante en que el Señor apareció, todas las direcciones se ilumi-
naron, y el brillo de Brahmā y los que estaban allí presentes disminuyó.

SIGNIFICADO: En los dos siguientes ślokas se da una descripción de Nārāyaṇa.

zyaAmaAe ih"r"Nyar"zAnaAe'kR(ik(r"Iq%jauí"Ae 
  naIlaAlak(”amar"maiNx"taku(Nx"laAsya: / 
zAÊÿAbjaca‚(zAr"caApagAd"Ais$acamaR- 
  vyaƒaEihR"r"NmayaBaujaEir"va k(iNARk(Ar": //20//

śyāmo hiraṇya-raśano ’rka-kirīṭa-juṣṭo
nīlālaka-bhramara-maṇḍita-kuṇḍalāsyaḥ

śaṅkhābja-cakra-śara-cāpa-gadāsi-carma-
vyagrair hiraṇmaya-bhujair iva karṇikāraḥ

śyāmaḥ—negruzco; hiraṇya-raśanaḥ—un vestido como el oro; arka-kirīṭa-juṣṭaḥ—
con un yelmo tan resplandeciente como el Sol; nīla-alaka—rizos azul oscuro; 
bhramara—con abejas negras; maṇḍita-kuṇḍala-āsyaḥ—con el rostro adornado 
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con pendientes; śaṅkha—caracola; abja—flor de loto; cakra—disco; śara—flechas; 
cāpa—arco; gadā—maza; asi—espada; carma—escudo; vyagraiḥ—llenas de; 
hiraṇmaya—dorados (brazaletes y pulseras); bhujaiḥ—con manos; iva—como; 
karṇikāraḥ—árbol florido.

Su color era negruzco; Sus ropas, amarillas como el oro; y Su yelmo, resplandeciente 
como el sol. Su cabello, del color de las abejas negras, emitía reflejos azulados, y lle-
vaba pendientes adornándole el rostro. En Sus ocho manos, enjoyadas con pulseras 
y brazaletes de oro, sostenía una caracola, un disco, una maza, una flor de loto, 
una flecha, un arco, un escudo y una espada. Su cuerpo era como un árbol florido 
primorosamente adornado con flores.

SIGNIFICADO: El rostro del Señor Viṣṇu, según describe este verso, es como una 
flor de loto rodeada de abejas que zumban a su alrededor. Todos los ornamentos de 
Su cuerpo son como el oro fundido, con el color rojizo del sol al amanecer. El Señor 
aparece, como el sol por la mañana, para proteger a toda la creación universal. Sus 
brazos esgrimen distintas armas, y Sus ocho manos son como los ocho pétalos de la 
flor de loto. Todas las armas que se mencionan son para proteger a Sus devotos.

Generalmente, Viṣṇu lleva en las cuatro manos un disco, una maza, una caracola 
y una flor de loto. Esos cuatro símbolos pueden verse dispuestos en distintos órdenes 
en las cuatro manos de Viṣṇu. La maza y el disco son los símbolos con que el Señor 
castiga a los canallas y demonios, y la flor de loto y la caracola son para bendecir 
a los devotos. Como se confirma en el Bhagavad-gītā (paritrāṇāya sādhūnām), el 
Señor siempre está dispuesto a proteger a los devotos y a aniquilar a los demonios. 
En el mundo material hay demonios y devotos, pero esa diferencia no existe en el 
mundo espiritual. En otras palabras, el Señor Viṣṇu es el propietario tanto del mundo 
material como del mundo espiritual. En el mundo material, prácticamente todo el 
mundo es de naturaleza demoníaca, pero también hay devotos, que aunque parecen 
estar en el mundo material, están situados siempre en el mundo espiritual. El devoto 
siempre está en la posición trascendental, y el Señor Viṣṇu siempre le protege.

vaºasyaiDai™atavaDaUvaRnamaAlyaud"Ar"- 
  h"As$aAvalaAek(k(layaA r"mayaMê ivaìma, / 
paAìR”amaã"YajanacaAmar"r"AjahM"s$a: 
  ìetaAtapa‡azAizAnaAepair" r"jyamaAna: //21//

vakṣasy adhiśrita-vadhūr vana-māly udāra-
hāsāvaloka-kalayā ramayaṁś ca viśvam

pārśva-bhramad-vyajana-cāmara-rāja-haṁsaḥ
śvetātapatra-śaśinopari rajyamānaḥ
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vakṣasi—sobre el pecho; adhiśrita—situada; vadhūḥ—una mujer (la diosa de la fortu-
na, Lakṣmī); vana-mālī—con un collar de flores silvestres; udāra—hermosa; hāsa—
sonrisa; avaloka—mirada; kalayā—con una pequeña parte; ramayan—complacer; 
ca—y; viśvam—al mundo entero; pārśva—lado; bhramat—moverse hacia adelante y 
hacia atrás; vyajana-cāmara—pelo blanco de cola de yak para abanicar; rāja-haṁsaḥ—
cisne; śveta-ātapatra-śaśinā—con un dosel blanco como la Luna; upari—por encima; 
rajyamānaḥ—de hermoso aspecto.

El Señor viṣṇu tenía un aspecto extraordinariamente hermoso, debido a que en Su 
pecho, que estaba adornado con un collar de flores, estaba la diosa de la fortuna. Su 
rostro lo adornaba una bellísima sonrisa capaz de cautivar al mundo entero, y en 
especial, a los devotos. a ambos lados del Señor había abanicos de pelo blanco, que 
eran como cisnes blancos. Por encima de Él había un dosel blanco que recordaba a 
la luna.

SIGNIFICADO: El rostro sonriente del Señor Viṣṇu agrada al mundo entero. Es una 
sonrisa que atrae no solo a los devotos, sino incluso a los no devotos. Este verso describe 
con gran belleza que el sol, la luna, la flor de loto de ocho pétalos y las abejas negras 
estaban representados por los abanicos de pelo, el dosel, los pendientes que oscilaban a 
ambos lados de Su rostro, y Su cabello negruzco. Todo ello, unido además a la caracola, 
el disco, la maza, la flor de loto, el arco, las flechas, el escudo y la espada que llevaba en 
las manos, hizo que la visión del Señor Viṣṇu, por Su grandeza y hermosura, cautivara 
a todos los semidioses allí presentes, entre ellos Dakṣa y el Señor Brahmā.

tamaupaAgAtamaAlaºya s$avaeR s$aur"gANAAd"ya: / 
‘aNAemau: s$ah"s$aAetTaAya “aöen‰"‡yaºanaAyak(A: //22//

tam upāgatam ālakṣya    sarve sura-gaṇādayaḥ
praṇemuḥ sahasotthāya    brahmendra-tryakṣa-nāyakāḥ

tam—Él; upāgatam—llegó; ālakṣya—después de ver; sarve—todos; sura-gaṇa-
ādayaḥ—los semidioses y demás; praṇemuḥ—reverencias; sahasā—de inmediato; 
utthāya—después de levantarse; brahma—el Señor Brahmā; indra—el Señor Indra; 
tri-akṣa—el Señor Śiva (que tiene tres ojos); nāyakāḥ—guiados por.

tan pronto como el Señor viṣṇu Se manifestó, todos los semidioses —el Señor 
Brahmā y el Señor Śiva, los gandharvas y todos los allí presentes—, ofrecieron sus 
respetuosas reverencias, postrándose completamente tendidos ante Él.

SIGNIFICADO: El Señor Viṣṇu es el Señor Supremo incluso para Śiva y para Brahmā, 
y con mayor razón, para los semidioses, gandharvas y entidades vivientes comunes. 
Hay una oración: yaṁ brahmā varuṇendra-rudra-marutā ḥ, que dice que todos los 
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semidioses adoran al Señor Viṣṇu. Y en otra: dhyānāvasthita-tad-gatena manasā 
paśyanti yaṁ yoginaḥ, se dice que los yogīs concentran la mente en la forma del 
Señor Viṣṇu. Vemos entonces que el Señor Viṣṇu es digno de la adoración de todos 
los semidioses y gandharvas, e incluso del Señor Śiva y del Señor Brahmā. Tad viṣṇoḥ 
paramaṁ padaṁ sadā paśyanti sūrayaḥ: Por lo tanto, Viṣṇu es la Suprema Personalidad 
de Dios. Cuando el Señor Viṣṇu apareció, incluso el Señor Śiva, a quien antes el Señor 
Brahmā se había dirigido en sus oraciones llamándole Supremo, cayó postrado ante Él 
para ofrecerle respetuosas reverencias.

taÔaejas$aA h"taç&ca: s$aªaijaù"A: s$as$aADvas$aA: / 
maU©aAR Da{taAÃailapauq%A opatasTaur"DaAeºajama, //23//

tat-tejasā hata-rucaḥ    sanna-jihvāḥ sa-sādhvasāḥ
mūrdhnā dhṛtāñjali-puṭā    upatasthur adhokṣajam

tat-tejasā—por la refulgencia deslumbrante de Su cuerpo; hata-rucaḥ—con su brillo 
apagado; sanna-jihvāḥ—con la lengua en silencio; sa-sādhvasāḥ—con temor de Él; 
mūrdhnā—con la cabeza; dhṛta-añjali-puṭāḥ—con las manos en la frente; upatasthuḥ—
oraron; adhokṣajam—a Adhokṣaja, la Suprema Personalidad de Dios.

ante la deslumbrante refulgencia del cuerpo de Nārāyaṇa, el brillo corporal de 
los allí presentes se desvaneció, y todos guardaron silencio. Con admiración y 
reverencia, y temerosos, se llevaron las manos a la frente y se dispusieron a ofrecer 
oraciones a la Suprema Personalidad de dios, adhokṣaja.

@pyavaARgva{ÔayaAe yasya maih" tvaAtmaBauvaAd"ya: / 
yaTaAmaita gA{NAinta sma k{(taAnauƒah"ivaƒah"ma, //24//

apy arvāg-vṛttayo yasya    mahi tv ātmabhuv-ādayaḥ
yathā-mati gṛṇanti sma    kṛtānugraha-vigraham

api—no obstante; arvāk-vṛttayaḥ—más allá de las actividades de la mente; yasya—
cuya; mahi—gloria; tu—pero; ātmabhū-ādayaḥ—Brahmā, etc.; yathā-mati—según la 
propia capacidad; gṛṇanti sma—ofrecieron oraciones; kṛta-anugraha—manifestada 
por Su gracia; vigraham—forma trascendental.

Entre los semidioses, ni siquiera Brahmā tenía la suficiente capacidad mental para 
alcanzar a comprender las ilimitadas glorias del Señor Supremo; a pesar de ello, por 
la gracia del Señor, todos pudieron percibir la forma trascendental de la Suprema 
Personalidad de dios. Solo por Su gracia pudieron ofrecerle oraciones respetuosas 
conforme a sus propias capacidades.
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SIGNIFICADO: El Señor Supremo, la Personalidad de Dios, siempre es ilimitado, y no 
hay nadie, ni siquiera una personalidad de la talla del Señor Brahmā, que pueda hacer 
el recuento completo de Sus glorias. Se explica que Ananta, una encarnación directa 
del Señor, tiene infinitas bocas. Con cada boca lleva un infinito período de tiempo 
tratando de contar las glorias del Señor, pero aun así, las glorias del Señor no dejan 
de ser infinitas, y por consiguiente, Ananta nunca termina Su labor. Ninguna entidad 
viviente común puede entender ni glorificar a la ilimitada Personalidad de Dios, pero 
sí pueden ofrecer al Señor oraciones o servicio conforme a su capacidad individual. Esa 
capacidad aumenta con el espíritu de servicio. Sevonmukhe hi jihvādau significa que el 
servicio del Señor comienza con la lengua, es decir, rezando. Rezar Hare Kṛṣṇa supone 
el comienzo del servicio al Señor. Otra función de la lengua es saborear y tomar el 
prasāda del Señor. Tenemos que comenzar nuestro servicio al Ilimitado con la lengua, 
lograr la perfección en el rezo, y tomar el prasāda del Señor. Tomar el prasāda del Señor 
significa controlar todos los sentidos. Se considera que la lengua es el sentido más difícil 
de controlar, pues desea los comestibles más perniciosos, forzando con ello a la entidad 
viviente a entrar en la prisión de la vida material condicionada. La variedad de ali-
mentos abominables que la entidad viviente tiene que comer en su transmigración por 
distintas formas de vida no tiene límite. Para que los demás sentidos estén controlados, 
la lengua debe ocuparse en rezar y en comer el prasāda del Señor. Rezar es la medicina, 
y el prasāda, la dieta. Con esos dos procesos se puede empezar el servicio; cuanto más 
aumenta el servicio, más Se revela el Señor al devoto. Pero Sus glorias no tienen límite, 
como tampoco tiene límite la medida en que podemos ocuparnos en Su servicio.

d"ºaAe gA{h"ItaAhR"NAs$aAd"naAeÔamaM 
  yaÁaeìrM" ivaìs$a{jaAM parM" gAuç&ma, / 
s$aunand"nand"AânaugAEva{RtaM maud"A 
  gA{NAna, ‘apaede" ‘ayata: k{(taAÃaila: //25//

dakṣo gṛhītārhaṇa-sādanottamaṁ
yajñeśvaraṁ viśva-sṛjāṁ paraṁ gurum

sunanda-nandādy-anugair vṛtaṁ mudā
gṛṇan prapede prayataḥ kṛtāñjaliḥ

dakṣaḥ—Dakṣa; gṛhīta—aceptó; arhaṇa—legítima; sādana-uttamam—vaso de sacrifi-
cio; yajña-īśvaram—al amo de todos los sacrificios; viśva-sṛjām—de todos los prajāpatis; 
param—el supremo; gurum—preceptor; sunanda-nanda-ādi-anugaiḥ—de sirvientes 
como Sunanda y Nanda; vṛtam—rodeado; mudā—con gran placer; gṛṇan—ofreciendo 
oraciones respetuosas; prapede—se refugió; prayataḥ—con la mente subyugada; kṛta-
añjaliḥ—con las manos juntas.
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Cuando el Señor viṣṇu aceptó las oblaciones ofrecidas en el sacrificio, dakṣa, el 
Prajāpati, con gran placer comenzó a ofrecerle oraciones respetuosas. La Suprema 
Personalidad de dios es en realidad el amo de todos los sacrificios y el preceptor de 
todos los prajāpatis. a Él Lo sirven incluso personalidades tan excelsas como Nanda 
y Sunanda.

d"ºa ovaAca
zAuÜM" svaDaAmnyaupar"taAiKalabauÜ"YavasTaM 
  icanmaA‡amaek(maBayaM ‘aitaiSaDya maAyaAma, / 
itaïM"stayaEva pauç&Satvamaupaetya tasyaA- 
  maAstae BavaAnapair"zAuÜ" wvaAtmatan‡a: //26//

dakṣa uvāca
śuddhaṁ sva-dhāmny uparatākhila-buddhy-avasthaṁ

cin-mātram ekam abhayaṁ pratiṣidhya māyām
tiṣṭhaṁs tayaiva puruṣatvam upetya tasyām

āste bhavān apariśuddha ivātma-tantraḥ

dakṣaḥ—Dakṣa; uvāca—dijo; śuddham—puro; sva-dhāmni—en Tu propia mora-
da; uparata-akhila—completamente rechazada; buddhi-avastham—posición de 
especulación mental; cit-mātram—completamente espiritual; ekam—uno y único; 
abhayam—libre de temor; pratiṣidhya—controlando; māyām—a la energía material; 
tiṣṭhan—situado; tayā—con ella (Māyā); eva—ciertamente; puruṣatvam—supervisor; 
upetya—que entra en; tasyām—en ella; āste—está presente; bhavān—Tu Señoría; 
apariśuddhaḥ—impuro; iva—como si; ātma-tantraḥ—autosuficiente.

dakṣa dijo a la Suprema Personalidad de dios: mi querido Señor, tú eres tras-
cendental a todas las posiciones especulativas. Eres completamente espiritual, estás 
libre de temor, y la energía material está siempre bajo tu control. Incluso cuando 
apareces en la energía material, estás en la situación trascendental. Como eres 
autosuficiente por completo, siempre estás libre de la contaminación material.

[%itvaja Ocau:
taÔvaM na tae vayamanaÃana ç&‰"zAApaAta, 
  k(maRNyavaƒah"iDayaAe BagAvana, ivad"Ama: / 
DamaAeRpalaºaNAimadM" i‡ava{d"Dvar"AKyaM 
  ÁaAtaM yad"TaRmaiDadE"vamad"Ae vyavasTaA: //27//
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ṛtvija ūcuḥ
tattvaṁ na te vayam anañjana rudra-śāpāt

karmaṇy avagraha-dhiyo bhagavan vidāmaḥ
dharmopalakṣaṇam idaṁ trivṛd adhvarākhyaṁ

jñātaṁ yad-artham adhidaivam ado vyavasthāḥ

ṛtvijaḥ—los sacerdotes; ūcuḥ—dijeron; tattvam—verdad; na—no; te—de Tu Señoría; 
vayam—todos nosotros; anañjana—sin contaminación material; rudra—el Señor 
Śiva; śāpāt—por su maldición; karmaṇi—en actividades fruitivas; avagraha—estando 
demasiado apegados; dhiyaḥ—con esa clase de inteligencia; bhagavan—¡oh, Señor!; 
vidāmaḥ—sabe; dharma—religión; upalakṣaṇam—simbolizada; idam—esta; tri-vṛt—
las tres secciones del conocimiento védico; adhvara—sacrificio; ākhyam—de nombre; 
jñātam—que conocemos; yat—eso; artham—como cuestión de; adhidaivam—para 
adorar a los semidioses; adaḥ—esto; vyavasthāḥ—disposición.

Los sacerdotes se dirigieron al Señor diciendo: ¡Oh, Señor trascendental a la contamina-
ción material!, la maldición de los hombres del Señor Śiva ha hecho que nos apeguemos 
a las actividades fruitivas, de manera que ahora somos caídos y no sabemos nada acerca 
de ti. al contrario, bajo el pretexto de ejecutar rituales de yajña, estamos enredados en 
los mandamientos de las tres secciones del conocimiento védico. Sabemos que tú lo has 
dispuesto todo para que cada semidiós reciba la parte que le corresponde.

SIGNIFICADO: De los Vedas se dice que son traiguṇya-viṣayā vedāḥ (Bg. 2.45). Los 
estudiantes serios de los Vedas, los veda- vādīs, están muy apegados a las ceremonias 
rituales que en ellos se mencionan, y por esa razón no pueden comprender que el 
objetivo final de los Vedas es entender al Señor Kṛṣṇa, Viṣṇu. Sin embargo, los que 
han trascendido la atracción de las tres clases de beneficios que ofrecen los Vedas 
pueden entender a Kṛṣṇa, quien nunca se contamina con las cualidades materiales. 
Por consiguiente, aquí el Señor Viṣṇu recibe el tratamiento de anañjana (libre de la 
contaminación material). En el Bhagavad-gītā (2.42), Kṛṣṇa desaprueba de la siguiente 
manera a los eruditos que se limitan al estudio de los Vedas:

yām imāṁ puṣpitāṁ vācaṁ    pravadanty avipaścitaḥ
veda-vāda-ratāḥ pārtha    nānyad astīti vādinaḥ

«Hay hombres de escaso conocimiento que están muy apegados a las floridas palabras 
de los Vedas, y dicen que, aparte de eso, no hay nada más».

s$ad"syaA Ocau:
otpaÔyaDvanyazAr"NA oç&flaezAäu"gAeR'ntak(Aeƒa- 
  vyaAlaAinvaíe" ivaSayama{gAta{SyaAtmagAeh"Aeç&BaAr": / 
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ã"nã"ì”ae Kalama{gABayae zAAek(d"Avae'Áas$aATaR: 
  paAd"AEk(stae zAr"NAd" k(d"A yaAita k(AmaAepas$a{í": //28//

sadasyā ūcuḥ
utpatty-adhvany aśaraṇa uru-kleśa-durge ’ntakogra-

vyālānviṣṭe viṣaya-mṛga-tṛṣy ātma-gehoru-bhāraḥ
dvandva-śrabhre khala-mṛga-bhaye śoka-dāve ’jña-sārthaḥ

pādaukas te śaraṇada kadā yāti kāmopasṛṣṭaḥ

sadasyāḥ—los miembros de la asamblea; ūcuḥ—dijeron; utpatti—ciclo de nacimientos 
y muertes; adhvani—en el sendero de; aśaraṇe—sin tener dónde refugiarse; uru—
grande; kleśa—llena de problemas; durge—en la fortaleza inexpugnable; antaka—
terminación; ugra—feroces; vyāla—serpientes; anviṣṭe—plagada de; viṣaya—felicidad 
material; mṛga-tṛṣi—espejismo; ātma—cuerpo; geha—hogar; uru—pesada; bhāraḥ—
carga; dvandva—dual; śvabhre—hoyos, fosos de supuesta felicidad y aflicción; khala—
feroces; mṛga—animales; bhaye—temerosos de; śoka-dāve—el incendio forestal de la 
lamentación; ajña-sa-arthaḥ—en interés de los sinvergüenzas; pāda-okaḥ—refugio de 
Tus pies de loto; te—a Ti; śaraṇa-da—que da refugio; kadā—cuándo; yāti—fueron; 
kāma-upasṛṣṭaḥ—afligidos por toda clase de deseos.

Los miembros de la asamblea se dirigieron al Señor, diciendo: ¡Oh, tú, único refugio 
de los que sufren!, en esta fortaleza inexpugnable que es la existencia condicionada, el 
factor tiempo es como una serpiente que acecha en busca de la oportunidad de picar. 
El mundo está lleno de fosos de supuesta felicidad y aflicción, en los cuales hay muchos 
animales feroces siempre listos para atacar. El fuego de la lamentación nunca deja de 
arder, y el espejismo de la falsa felicidad nunca deja de ejercer su atracción, pero no 
hay donde refugiarse de ellos. Enredadas en el ciclo de nacimientos y muertes, las 
personas necias viven abrumadas con el desempeño de lo que consideran sus deberes, 
y no sabemos cuándo van a aceptar el refugio de tus pies de loto.

SIGNIFICADO: Como se explica en este verso, las personas que no son conscientes 
de Kṛṣṇa viven una vida muy precaria, pero todas esas condiciones circustanciales se 
deben a que han olvidado a Kṛṣṇa. El propósito del movimiento para la conciencia de 
Kṛṣṇa es aliviar a todas esas personas confundidas y afligidas; de modo que se trata de la 
labor benéfica más grande que se puede ofrecer a toda la sociedad humana, y quienes la 
llevan a cabo son los mayores benefactores que existen, pues siguen los pasos del Señor 
Caitanya, el mejor amigo de todas las entidades vivientes.

ç&‰" ovaAca
tava var"d" var"Ax.~„aAvaAizASaeh"AiKalaATaeR 
  ÷ipa mauinaiBar"s$a·E(r"Ad"re"NAAhR"NAIyae / 
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yaid" r"icataiDayaM maAivaâlaAek(Ae'paivaÜM" 
  japaita na gANAyae taÔvatpar"Anauƒahe"NA //29//

rudra uvāca
tava varada varāṅghrāv āśiṣehākhilārthe

hy api munibhir asaktair ādareṇārhaṇīye
yadi racita-dhiyaṁ māvidya-loko ’paviddhaṁ

japati na gaṇaye tat tvat-parānugraheṇa

rudraḥ uvāca—el Señor Śiva dijo; tava—Tus; vara-da—¡oh, benefactor supremo!; 
vara-aṅghrau—preciosos pies de loto; āśiṣā—con deseo; iha—en el mundo material; 
akhila-arthe—para satisfacción; hi api—ciertamente; munibhiḥ—por los sabios; 
asaktaiḥ—liberados; ādareṇa—con cuidado; arhaṇīye—dignos de adoración; 
yadi—si; racita-dhiyam—mente fija; mā—yo; avidya-lokaḥ—las personas ignorantes; 
apaviddham—actividad impura; japati—pronuncia; na gaṇaye—no doy valor; tat—a 
eso; tvat-para-anugraheṇa—por una compasión como la Tuya.

El Señor Śiva dijo: mi querido Señor, mi mente y mi conciencia siempre están 
fijas en tus pies de loto, que por ser dignos de adoración, todos los grandes sabios 
liberados veneran como fuente de toda bendición y de satisfacción de todos los 
deseos. Con la mente fija en tus pies de loto, las blasfemias de los que proclaman 
que mis actividades son impuras han dejado de perturbarme. No me preocupo de 
sus acusaciones, y como tú, que te muestras compasivo con todas las entidades 
vivientes, los disculpo por compasión.

SIGNIFICADO: Con estas palabras, el Señor Śiva se disculpa por haberse enfurecido 
y haber molestado a Dakṣa en su sacrificio. El rey Dakṣa le había dirigido muchos 
insultos, y él se enfureció y echó por tierra toda la ceremonia de sacrificio. Más tarde, 
cuando estuvo complacido y se reanudó el yajña, él se arrepintió de su comporta-
miento. Ahora Śiva dice que su mente está fija en los pies de loto de Viṣṇu, el Señor 
Supremo, y que, por lo tanto, las habituales críticas contra su modo de vida, ya no 
le perturban. De esta afirmación se desprende que, mientras estemos en el plano 
material, nos veremos afectados por las tres modalidades de la naturaleza material. 
Sin embargo, tan pronto como nos volvamos conscientes de Kṛṣṇa, esas actividades 
materiales dejarán de afectarnos. Por consiguiente, debemos estar siempre fijos en el 
proceso de conciencia de Kṛṣṇa, ocupados en el servicio amoroso trascendental del 
Señor. Al devoto que cumple ese requisito, se le garantiza que jamás se verá afectado 
por las acciones y reacciones de las tres modalidades de la naturaleza material. Esto 
se corrobora en el Bhagavad-gītā: Todo el que está fijo en el servicio trascendental 
del Señor ha superado todas las cualidades materiales y está situado en el nivel de 
comprensión del Brahman, en el cual el anhelo de posesión de objetos materiales deja 
de afligirle. El Śrīmad-Bhāgavatam recomienda que siempre debemos mantenernos 
conscientes de Kṛṣṇa, y que nunca debemos olvidar la relación trascendental que nos 
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une al Señor. Todo el mundo debe seguir estrictamente esa práctica. La afirmación del 
Señor Śiva permite entender que él siempre era consciente de Kṛṣṇa, de manera que 
se mantenía libre de toda aflicción material. Por lo tanto, el único remedio consiste 
en continuar con la práctica estricta del proceso de conciencia de Kṛṣṇa, a fin de 
liberarnos de la contaminación de las modalidades materiales.

Ba{gAuç&vaAca
yanmaAyayaA gAh"nayaApaô$taAtmabaAeDaA 
  “aöAd"yastanauBa{tastamais$a svapanta: / 
naAtmain™ataM tava ivad"ntyaDaunaAipa taÔvaM 
  s$aAe'yaM ‘as$aId"tau BavaAna, ‘aNAtaAtmabanDau: //30//

bhṛgur uvāca
yan māyayā gahanayāpahṛtātma-bodhā

brahmādayas tanu-bhṛtas tamasi svapantaḥ
nātman-śritaṁ tava vidanty adhunāpi tattvaṁ

so ’yaṁ prasīdatu bhavān praṇatātma-bandhuḥ

bhṛguḥ uvāca—Śrī Bhṛgu dijo; yat—quien; māyayā—por la energía ilusoria; 
gahanayā—insuperable; apahṛta—robado; ātma-bodhāḥ—conocimiento de la posi-
ción constitucional; brahma-ādayaḥ—el Señor Brahmā, etc.; tanu-bhṛtaḥ—entidades 
vivientes corporificadas; tamasi—en la oscuridad de la ilusión; svapantaḥ—yacer; na—
no; ātman—en la entidad viviente; śritam—situada en; tava—Tu; vidanti—entienden; 
adhunā—ahora; api—ciertamente; tattvam—posición absoluta; saḥ—Tú; ayam—
esta; prasīdatu—sé bondadoso; bhavān—Tu Señoría; praṇata-ātma—alma entregada; 
bandhuḥ—amigo.

Śrī Bhṛgu dijo: mi querido Señor, todas las entidades vivientes, desde el Señor 
Brahmā, que es la más elevada, hasta la pequeña hormiga, están bajo la influencia 
del hechizo insuperable de la energía ilusoria, ignorando cuál es su posición consti-
tucional. todos creen en el concepto corporal y están sumergidos en la oscuridad de 
la ilusión. En realidad no pueden entender que tú, como Superalma, vives en todas 
las entidades vivientes. tampoco pueden entender tu posición absoluta. Pero tú 
eres el amigo y protector eterno de todas las almas que se entregan a ti. Por todo 
ello, por favor, sé bondadoso con nosotros y perdona nuestras ofensas.

SIGNIFICADO: Bhṛgu Muni era consciente de que, en la ceremonia de sacrificio de 
Dakṣa, todos, y entre ellos Brahmā y el Señor Śiva, se habían comportado de una forma 
escandalosa. Al mencionar a Brahmā, la entidad viviente más importante del mundo 
material, quiso dejar claro que, con excepción del Señor Viṣṇu, todos están bajo la 
influencia del hechizo de la energía material y del concepto corporal. Esa es la versión 
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de Bhṛgu. Mientras abriguemos la idea de que el cuerpo es el ser, es muy difícil entender 
a la Superalma o a la Suprema Personalidad de Dios. Consciente de que él no era más 
grande que Brahmā, Bhṛgu se incluyó en la lista de ofensores. Las personas ignorantes, 
es decir, las almas condicionadas, no tienen más opción que aceptar la precaria situación 
que les impone la naturaleza material. Su único remedio es entregarse a Viṣṇu y orar 
siempre por Su perdón. Para obtener la liberación hay que depender exclusivamente 
de la misericordia sin causa del Señor, y no depender ni lo más mínimo de la propia 
fuerza. Esa es la posición perfecta de la persona consciente de Kṛṣṇa. El Señor es amigo 
de todos, pero es especialmente amistoso con el alma entregada. Por lo tanto, se trata 
de un proceso sencillo, en el cual el alma condicionada debe permanecer entregada 
al Señor; entonces, el Señor le brindará plena protección y la mantendrá fuera de las 
garras de la contaminación material.

“aöAevaAca
naEtatsvaè&paM BavataAe's$aAE pad"ATaR- 
  Baed"ƒahE": pauç&SaAe yaAvad"Iºaeta, / 
ÁaAnasya caATaRsya gAuNAsya caA™ayaAe 
  maAyaAmayaAã"Yaitair"·(Ae matastvama, //31//

brahmovāca
naitat svarūpaṁ bhavato ’sau padārtha-

bheda-grahaiḥ puruṣo yāvad īkṣet
jñānasya cārthasya guṇasya cāśrayo

māyāmayād vyatiriko matas tvam

brahmā uvāca—el Señor Brahmā dijo; na—no; etat—esta; svarūpam—forma eterna; 
bhavataḥ—Tuya; asau—ese otro; pada-artha—conocimiento; bheda—diferente; 
grahaiḥ—con la adquisición; puruṣaḥ—persona; yāvat—mientras; īkṣet—desee ver; 
jñānasya—de conocimiento; ca—también; arthasya—del objetivo; guṇasya—de los 
instrumentos de conocimiento; ca—también; āśrayaḥ—la base; māyā-mayāt—de estar 
hecho de energía material; vyatiriktaḥ—distinto; mataḥ—considerado; tvam—Tú.

El Señor Brahmā dijo: mi querido Señor, nadie puede entender tu personalidad y tu 
forma eterna si trata de conocerte por medio de los diversos procesos de adquisición 
de conocimiento. mientras que tu posición siempre es trascendental a la creación ma-
terial, el intento empírico de entenderte, con sus objetivos y métodos, es material.

SIGNIFICADO: Se dice que el nombre, las cualidades, las actividades, los utensilios, 
etc., de la Suprema Personalidad de Dios son trascendentales y no se pueden entender 
con los sentidos materiales. El intento de los filósofos empíricos de entender la Verdad 
Absoluta por medio de la especulación siempre es en vano, porque el proceso que siguen, 
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su objetivo y los instrumentos de que se valen, son materiales. El Señor es aprākṛta, es 
decir, está más allá del mundo material creado. Este hecho lo acepta también el gran 
impersonalista Śaṅka rācā rya: nārāyaṇaḥ paro ’vyaktād aṇḍam avyakta-sambhavam. 
Avyakta, la causa material original, está más allá de la creación material y es la causa del 
mundo material. Nārāyaṇa, la Suprema Personalidad de Dios, está más allá del mundo 
material; por lo tanto, está fuera del alcance de todo método especulativo material. 
Para entender a la Suprema Personalidad de Dios hay que valerse del sencillo método 
trascendental de conciencia de Kṛṣṇa. Esto se confirma en el Bhagavad-gītā (18.55): 
bhaktyā mām abhijānāti: El servicio devocional es la única manera de entender la for-
ma trascendental del Señor. La diferencia entre los impersonalistas y los personalistas 
está en que los primeros, limitados por sus procesos especulativos, no pueden siquiera 
acercarse a la Suprema Personalidad de Dios, mientras que los devotos complacen a la 
Suprema Personalidad de Dios con servicio amoroso trascendental. Sevonmukhe hi: El 
Señor Se revela ante el devoto debido a la actitud de servicio de este. Las personas ma-
terialistas no pueden entender al Señor Supremo ni teniéndole delante. Por esa razón, 
en el Bhagavad-gītā el Señor Kṛṣṇa les condena llamándoles mūḍhas, «sinvergüenzas». 
En el Gītā se dice: «Solo los sinvergüenzas pueden pensar que el Señor Kṛṣṇa es una 
persona corriente. No conocen ni Su posición ni Sus potencias trascendentales». Los 
impersonalistas no son conscientes de las potencias trascendentales del Señor Kṛṣṇa 
y se burlan de Su forma personal, mientras que los devotos, debido a su actitud de 
servicio, pueden entender que Él es la Suprema Personalidad de Dios. En el décimo 
capítulo del Bhagavad-gītā, Arjuna también confirma que es muy difícil entender que 
el Señor es una persona.

wn‰" ovaAca
wd"mapyacyauta ivaìBaAvanaM 
  vapaur"Anand"k(rM" manaAeä{"zAAma, / 
s$aur"ivaiã"q%.ºapaNAEç&d"AyauDaE- 
  BauRjad"NxE"ç&papaªamaí"iBa: //32//

indra uvāca
idam apy acyuta viśva-bhāvanaṁ

vapur ānanda-karaṁ mano-dṛśām
sura-vidviṭ-kṣapaṇair udāyudhair

bhuja-daṇḍair upapannam aṣṭabhiḥ

indraḥ uvāca—el rey Indra dijo; idam—esta; api—ciertamente; acyuta—¡oh, infalible!; 
viśva-bhāvanam—para beneficio del universo; vapuḥ—forma trascendental; ānanda-
karam—causa de placer; manaḥ-dṛśām—para la mente y la vista; sura-vidviṭ—envidiosos 
de Tus devotos; kṣapaṇaiḥ—por medio del castigo; ud-āyudhaiḥ—con armas levanta-
das; bhuja-daṇḍaiḥ—con brazos; upapannam—equivocadas; aṣṭabhiḥ—con ocho.
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El rey Indra dijo: mi querido Señor, tu forma trascendental de ocho brazos esgri-
miendo un arma en cada uno de ellos aparece para beneficio de todo el universo, 
y es muy agradable para la mente y la vista. En esa forma, tu Señoría está siempre 
listo para castigar a los demonios, que sienten envidia de tus devotos.

SIGNIFICADO: Por lo general, en las Escrituras reveladas se explica que el Señor Viṣṇu 
aparece con cuatro brazos, pero, en esta ocasión, el Señor Viṣṇu Se presentó en el recinto 
de sacrificio con ocho brazos. El rey Indra dijo: «Aunque estamos acostumbrados a ver 
Tu forma de Viṣṇu de cuatro brazos, esta manifestación de ocho brazos es tan real como 
la de cuatro». Como el Señor Brahmā había dicho, no se puede percibir la forma trascen-
dental del Señor por medio de los sentidos. Respondiendo a esa afirmación de Brahmā, 
el rey Indra dijo que, si bien la forma trascendental del Señor no se puede percibir con 
los sentidos materiales, Sus actividades y Su forma trascendental sí se pueden entender. 
Incluso un hombre corriente puede percibir la belleza, los rasgos y las actividades 
extraordinarias del Señor. Por ejemplo, cuando el Señor Kṛṣṇa apareció en Vṛndāvana 
como un niño de seis o siete años, los residentes del lugar acudieron a Él. Caían lluvias 
torrenciales, y el Señor les salvó levantando la colina Govardhana y sosteniéndola sobre 
el dedo meñique de Su mano izquierda durante siete días. Esta faceta extraordinaria del 
Señor debe convencer incluso a las personas materialistas que desean especular hasta 
lo que les permiten sus sentidos materiales. Las actividades del Señor son agradables 
incluso desde el punto de vista experimental, pero los impersonalistas nunca creerán 
en Su identidad, debido a que estudian la personalidad del Señor comparándola con la 
suya. Como en el mundo material los hombres no pueden levantar una colina, no creen 
en que el Señor sí pueda hacerlo. Para ellos, las afirmaciones del Śrīmad-Bhāgavatam 
son alegóricas, y tratan de interpretarlas a su manera. Pero lo cierto es que el Señor 
levantó la colina en presencia de todos los habitantes de Vṛndāvana. Grandes ācāryas 
y autores como Vyāsadeva y Nārada lo confirman. Todo lo relacionado con el Señor 
—Sus actividades, pasatiempos y atributos extraordinarios—debe aceptarse tal y como 
es; de esa forma podremos entender al Señor incluso en nuestra condición actual. En 
el ejemplo presente, el rey Indra confirmó: «No hay diferencia entre Tu forma de ocho 
brazos y Tu forma de cuatro brazos». No hay duda alguna al respecto.

patnya Ocau:
yaÁaAe'yaM tava yajanaAya ke(na s$a{í"Ae 
  ivaDvasta: pazAupaitanaAâ d"ºak(AepaAta, / 
taM nastvaM zAvazAyanaABazAAntamaeDaM 
  yaÁaAtmaªailanaç&caA ä{"zAA paunaIih" //33//

patnya ūcuḥ
yajña ’yaṁ tava yajanāya kena sṛṣṭo

vidhvastaḥ paśupatinādya dakṣa-kopāt
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taṁ nas tvaṁ śava-śayanābha-śānta-medhaṁ
yajñātman nalina-rucā dṛśā punīhi

patnyaḥ ūcuḥ—las esposas de los que ejecutaban el sacrificio dijeron; yajñaḥ—el sacrifi-
cio; ayam—este; tava—Tu; yajanāya—adorar; kena—por Brahmā; sṛṣṭaḥ—organizado; 
vidhvastaḥ—arrasado; paśupatinā—por el Señor Śiva; adya—hoy; dakṣa-kopāt—por la 
ira contra Dakṣa; tam—ello; naḥ—nuestro; tvam—Tú; śava-śayana—cuerpos muertos; 
ābha—como; śānta-medham—los animales sin vida del sacrificio; yajña-ātman—¡oh, 
Señor del sacrificio!; nalina—loto; rucā—hermosos; dṛśā—con la visión de Tus ojos; 
punīhi—santifica.

Las esposas de los que ejecutaban el sacrificio dijeron: mi querido Señor, este sa-
crificio se organizó por orden de Brahmā, pero por desgracia, el Señor Śiva, que 
estaba irritado con dakṣa, arrasó todo el recinto. debido a su ira, los animales 
destinados al sacrificio yacen muertos. Por lo tanto, los preparativos para el yajña 
se han echado a perder. ahora, ten la bondad de invocar de nuevo con la mirada de 
tus ojos de loto la santidad de este recinto de sacrificio.

SIGNIFICADO: Los animales se ofrecían en sacrificio para darles una vida nueva; los 
animales estaban allí con ese fin. Ofrecer un animal en sacrificio y darle una vida nueva 
era la prueba de la fuerza del canto de los mantras. Por desgracia, cuando el Señor Śiva 
arrasó el sacrificio de Dakṣa, murieron algunos animales (a uno lo mataron para que 
su cabeza sustituyese la de Dakṣa). Sus cuerpos yacían por todas partes, y el recinto de 
sacrificio se había convertido en un crematorio. La verdadera finalidad del yajña se 
había echado a perder.

Las esposas de los sacerdotes pidieron al Señor Viṣṇu, que es el objetivo supremo 
de tales ceremonias de sacrificio, que posase Su mirada en el recinto del yajña con 
Su misericordia sin causa, de modo que se pudiese continuar con el procedimiento 
acostumbrado de yajña. Lo que esto significa es que no hay que matar animales innece-
sariamente. Se utilizaban para comprobar la fuerza de los mantras, mediante los cuales 
se los iba a rejuvenecer. No deberían haberse matado, como hizo el Señor Śiva para 
sustituir la cabeza de Dakṣa con una cabeza de animal. Era agradable ver a un animal 
sacrificado y rejuvenecido, y esa atmósfera agradable se había perdido. Las esposas de 
los sacerdotes pidieron al Señor Viṣṇu que volviera los animales a la vida con Su mirada 
para hacer un yajña agradable.

[%Saya Ocau:
@nainvataM tae BagAvana, ivacaeií"taM 
  yad"AtmanaA car"is$a ih" k(maR naAjyas$ae / 
ivaBaUtayae yata opas$aeäu"r"Iìr"I%M 
  na manyatae svayamanauvataRtaI%M BavaAna, //34//
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ṛṣaya ūcuḥ
ananvitaṁ te bhagavan viceṣṭitaṁ

yad ātmanā carasi hi karma nājyase
vibhūtaye yata upasedur īśvarīṁ

na manyate svayam anuvartatīṁ bhavān

ṛṣayaḥ—los sabios; ūcuḥ—oraron; ananvitam—maravillosas; te—Tus; bhagavan—¡oh, 
poseedor de toda opulencia!; viceṣṭitam—actividades; yat—las cuales; ātmanā—por 
Tus potencias; carasi—Tú llevas a cabo; hi—ciertamente; karma—a esas activida-
des; na ajyase—no estás apegado; vibhūtaye—por su misericordia; yataḥ—de quien; 
upaseduḥ—adorada; īśvarīm—Lakṣmī, la diosa de la fortuna; na manyate—no estás 
apegado; svayam—Tú mismo; anuvartatīm—a Tu obediente sirvienta (Lakṣmī); 
bhavān—Tu Señoría.

Los sabios oraron: Querido Señor, tus actividades son muy maravillosas, y aunque 
tú lo haces todo por medio de tus potencias, no sientes el menor apego por esas ac-
tividades. Ni siquiera estás apegado a la diosa de la fortuna, a quien adoran grandes 
semidioses como Brahmā, que oran para obtener su misericordia.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā se dice que el Señor no desea obtener resultado 
alguno de Sus maravillosas actividades, ni tiene necesidad alguna de ejecutarlas. Pero 
aun así, para dar ejemplo a la gente en general, a veces actúa, y Sus actividades son muy 
maravillosas. Él no está apegado a nada. Na māṁ karmāṇi limpanti: Aunque actúa de 
un modo muy maravilloso, no está apegado a nada (Bg. 4.14). Él es autosuficiente. En 
este verso se da el ejemplo de que la diosa de la fortuna, Lakṣmī, está siempre ocupada 
en el servicio del Señor, pero, aun así, el Señor no está apegado a ella. A la diosa de la 
fortuna la adoran incluso grandes semidioses como Brahmā para ganarse su favor; sin 
embargo, el Señor recibe la adoración de miles de diosas de la fortuna, pero no siente el 
menor apego por ninguna de ellas. La alusión específica a esa característica de la excelsa 
posición trascendental del Señor viene de los grandes sabios; Él no es como la entidad 
viviente común, que está apegada a los resultados de las actividades piadosas.

is$aÜ"A Ocau:
@yaM tvatk(TaAma{í"paIyaUSanaâAM 
  manaAevaAr"NA: flaezAd"AvaAi¢ad"gDa: / 
ta{SaAtaAeR'vagAAX#Ae na s$asmaAr" d"AvaM 
  na inaS‚(Amaita “aös$ampaªavaªa: //35//

siddhā ūcuḥ
ayaṁ tvat-kathā-mṛṣṭa-pīyūṣa-nadyāṁ

mano-vāraṇaḥ kleśa-dāvāgni-dagdhaḥ
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tṛṣārto ’vagāḍho na sasmāra dāvaṁ
na niṣkrāmati brahma-sampannavan naḥ

siddhāḥ—los siddhas; ūcuḥ—oraron; ayam—este; tvat-kathā—Tus pasatiempos; 
mṛṣṭa—puro; pīyūṣa—de néctar; nadyām—en el río; manaḥ—de la mente; vāraṇaḥ—el 
elefante; kleśa—sufrimientos; dāva-agni—por el incendio forestal; dagdhaḥ—quemado; 
tṛṣā—sed; ārtaḥ—afligido; avagāḍhaḥ—sumergiéndose; na sasmāra—no recuerda; 
dāvam—el incendio forestal o las miserias; na niṣkrāmati—no sale; brahma—el Abso-
luto; sampanna-vat—como haberse fundido; naḥ—nuestra.

Los siddhas oraron: Como un elefante que ha sufrido en un incendio forestal pero 
olvida toda su angustia cuando entra en un río, nuestra mente, ¡oh, Señor!, siempre se 
sumerge en el nectáreo río de tus pasatiempos trascendentales, y no desea salir nunca 
de esa felicidad trascendental, que es como el placer de fundirse en el absoluto.

SIGNIFICADO: Esta declaración viene de labios de los siddhas, los habitantes de Sidd-
haloka, el lugar donde se goza a plenitud de las ocho clases de perfección material. Los 
residentes de Siddhaloka controlan por completo los ocho tipos de perfección yóguica, 
pero por su declaración podemos entender que son devotos puros. Siempre están 
sumergidos en el nectáreo río de la escucha de los pasatiempos del Señor. Escuchar los 
pasatiempos del Señor se denomina kṛṣṇa-kathā. Prahlāda Mahārāja hizo una declara-
ción parecida, diciendo que los que están siempre sumergidos en el océano del néctar 
de narrar los pasatiempos del Señor, están liberados y libres del temor que producen las 
condiciones materiales de vida. Los siddhas dicen que la mente de las personas corrien-
tes está llena de ansiedades. Dan el ejemplo del elefante que ha sufrido en un incendio 
y que entra en un río para aliviarse. Si las personas que sufren en el incendio de la 
existencia material simplemente entrasen en el río de néctar de la narración de los pasa-
tiempos del Señor, olvidarían todos los problemas de la miserable existencia material. A 
los siddhas no les interesan las actividades fruitivas, como ejecutar sacrificios y obtener 
buenos resultados. Simplemente están inmersos en conversaciones trascendentales 
acerca de los pasatiempos del Señor. Eso les hace completamente felices, libres de la 
preocupación de las actividades piadosas o impías. Las personas que siempre se man-
tienen conscientes de Kṛṣṇa no necesitan ejecutar sacrificios ni actividades piadosas o 
impías de ningún tipo. El estado de conciencia de Kṛṣṇa es completo en sí mismo, pues 
incluye todos los procesos que se elogian en las Escrituras védicas.

yajamaAnyauvaAca
svaAgAtaM tae ‘as$aIde"zA tauByaM nama: 
  ™aIinavaAs$a i™ayaA k(AntayaA ‡aAih" na: / 
tvaAma{tae'DaIzA naAËEÿmaRKa: zAAeBatae 
  zAISaRh"Ina: k(banDaAe yaTaA pauç&Sa: //36//
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yajamāny uvāca
svāgataṁ te prasīdeśa tubhyaṁ namaḥ

śrīnivāsa śriyā kāntayā trāhi naḥ
tvām ṛte ’dhīśa nāṅgair makhaḥ śobhate

śīrṣa-hīnaḥ ka-bandho yathā puruṣaḥ

yajamānī—la esposa de Dakṣa; uvāca—oró; su-āgatam—auspicioso advenimien-
to; te—Tuyo; prasīda—siéntete satisfecho; īśa—mi querido Señor; tubhyam—a Ti; 
namaḥ—reverencias respetuosas; śrīnivāsa—¡oh, morada de la diosa de la fortuna!; 
śriyā—con Lakṣmī; kāntayā—Tu esposa; trāhi—protege; naḥ—a nosotros; tvām—Tú; 
ṛte—sin; adhīśa—¡oh, controlador supremo!; na—no; aṅgaiḥ—con miembros del 
cuerpo; makhaḥ—el recinto de sacrificio; śobhate—es hermoso; śīrṣa-hīnaḥ—sin la 
cabeza; ka-bandhaḥ—que solo tiene cuerpo; yathā—como; puruṣaḥ—una persona.

La esposa de dakṣa oró de la siguiente manera: mi querido Señor, somos muy 
afortunados de que hayas aparecido en este recinto de sacrificio. Yo te ofrezco 
mis respetuosas reverencias y te pido que te complazcas en esta ocasión. Sin ti, 
el recinto de sacrificio no tiene la menor hermosura pues es como un cuerpo sin 
cabeza.

SIGNIFICADO: Otro nombre del Señor Viṣṇu es Yajñeśvara. En el Bhagavad-gītā se 
dice que toda actividad debe ejecutarse como viṣṇu-yajña, es decir, para el placer del 
Señor Viṣṇu. Si no Le complacemos, todo lo que hagamos será causa de cautiverio en 
el mundo material. La esposa de Dakṣa confirma esto en el verso: «Sin Tu presencia, 
todo el esplendor de esta ceremonia de sacrificio es tan inútil como los adornos que 
se le puedan poner a un cuerpo sin cabeza». La comparación puede hacerse extensiva 
al cuerpo social. La civilización material está muy orgullosa de su progreso, pero en 
realidad esa civilización es tan inútil como un cuerpo sin cabeza. Por muy sofisticada 
que pueda ser una civilización, todo su progreso carece de valor si no es consciente de 
Kṛṣṇa y no puede entender a Viṣṇu, la Suprema Personalidad de Dios. El Hari-bhakti-
sudhodaya (3.11) enseña:

bhagavad-bhakti-hīnasya    jātiḥ śāstraṁ japas tapaḥ
aprāṇasyaiva dehasya    maṇḍanaṁ loka-rañjanam

El significado es que a veces, y especialmente entre las clases bajas, cuando alguien 
muere, los familiares y amigos del fallecido decoran el cadáver y lo sacan en procesión, 
vestido y adornado. Adornar de esa forma un cuerpo muerto no sirve de nada, porque 
la fuerza vital ya no está en él. De manera similar, la aristocracia, el prestigio social y el 
progreso de la civilización material, si no hay conciencia de Kṛṣṇa, son como adornos 
en un cuerpo muerto. La esposa de Dakṣa se llamaba Prasūti, y era hija de Svāyambhuva 
Manu. Su hermana, Devahūti, se casó con Kardama Muni y tuvo por hijo a Kapiladeva, 
la Personalidad de Dios. Es decir, Prasūti era tía del Señor Viṣṇu, y pedía el favor del 
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Señor Viṣṇu con actitud afectuosa; como tía Suya, Le pedía un favor especial. En este 
verso también es significativo el hecho de que se alaba al Señor junto a la diosa de la 
fortuna. La diosa de la fortuna otorga su favor de modo natural allí donde se adora 
al Señor Viṣṇu. Este recibe el calificativo de amṛta, trascendental. La generación de 
los semidioses, y entre ellos Brahmā y el Señor Śiva, es posterior a la creación, pero el 
Señor Viṣṇu existía antes de la creación. Por esa razón recibe el calificativo de amṛta. 
Los vaiṣṇavas adoran al Señor Viṣṇu junto a Su energía interna. Prasūti, la esposa de 
Dakṣa, suplicó al Señor que convirtiese en vaiṣṇavas a los sacerdotes, que eran simples 
trabajadores fruitivos celebrando sacrificios en busca de beneficios materiales.

laAek(paAlaA Ocau:
ä{"í": ikM( naAe ä{"igBar"s$aØ"hE"stvaM 
  ‘atyag‰"í"A ä{"zyatae yaena ivaìma, / 
maAyaA ÷eSaA Bavad"IyaA ih" BaUmana, 
  yastvaM Saï": paÂaiBaBaARis$a BaUtaE: //37//

lokapālā ūcuḥ
dṛṣṭaḥ kiṁ no dṛgbhir asad-grahais tvaṁ

pratyag-draṣṭa dṛśyate yena viśvam
māyā hy eṣā bhavadīyā hi bhūman

yas tvaṁ ṣaṣṭhaḥ pañcabhir bhāsi bhūtaiḥ

loka-pālāḥ—los gobernantes de los diversos planetas; ūcuḥ—dijeron; dṛṣṭaḥ—visto; 
kim—si; naḥ—por nosotros; dṛgbhiḥ—con los sentidos materiales; asat-grahaiḥ—
revelando la manifestación cósmica; tvam—Tú; pratyak-draṣṭā—testigo interior; 
dṛśyate—es visto; yena—por quien; viśvam—el universo; māyā—mundo material; 
hi—ciertamente; eṣā—este; bhavadīyā—Tu; hi—ciertamente; bhūman—¡oh, poseedor 
del universo!; yaḥ—porque; tvam—Tú; ṣaṣṭhaḥ—el sexto; pañcabhiḥ—con los cinco; 
bhāsi—apareces; bhūtaiḥ—con los elementos.

Los gobernantes de los planetas hablaron de la siguiente manera: Querido Señor, 
nosotros solo creemos en lo que percibimos directamente, pero en esta circunstan-
cia no sabemos si de verdad te hemos visto con nuestros sentidos materiales. Con 
los sentidos materiales solo podemos percibir la manifestación cósmica, pero tú 
estás más allá de los cinco elementos. tú eres el sexto. Por eso te vemos como si 
fueses una creación del mundo material.

SIGNIFICADO: Sin duda, los gobernantes de los planetas tienen mucha opulencia 
material y están muy engreídos. Esas personas son incapaces de entender la forma 
trascendental y eterna del Señor. En la Brahma-saṁhitā se afirma que solo aquellos 
cuyos ojos han sido ungidos con el bálsamo del amor por Dios pueden ver a la Persona-
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lidad de Dios a cada paso de sus actividades. Además, en las oraciones de Kuntī (Bhāg. 
1.8.26), se afirma que solo las personas que son akiñcana-gocaram, los que no tienen 
orgullo material, pueden ver a la Suprema Personalidad de Dios; los demás están tan 
confundidos que no pueden ni siquiera pensar en la Verdad Absoluta.

yaAegAeìr"A Ocau:
‘aeyaAªa tae'nyaAe'styamautastvaiya ‘aBaAe 
  ivaìAtmanaIºaeªa pa{Tagya @Atmana: / 
@TaAipa BaftyaezA tayaAepaDaAvataA- 
  mananyava{ÔyaAnaugA{h"ANA vats$ala //38//

yogeśvarā ūcuḥ
preyān na te ’nyo ’sty amutas tvayi prabho

viśvātmanīkṣen na pṛthag ya ātmanaḥ
athāpi bhaktyeśa tayopadhāvatām

ananya-vṛttyānugṛhāṇa vatsala

yoga-īśvarāḥ—los grandes místicos; ūcuḥ—dijeron; preyān—muy querido; na—no; 
te—de Ti; anyaḥ—otro; asti—hay; amutaḥ—que ese; tvayi—en Ti; prabho—querido 
Señor; viśva-ātmani—en la Superalma de todas las entidades vivientes; īkṣet—ven; 
na—no; pṛthak—diferente; yaḥ—quien; ātmanaḥ—las entidades vivientes; atha api—
tanto más; bhaktyā—con devoción; īśa—¡oh, Señor!; tayā—con ello; upadhāvatām—de 
los que adoran; ananya-vṛttyā—infalible; anugṛhāṇa—favor; vatsala—¡oh, Señor, que 
estás bien dispuesto!

Los grandes místicos dijeron: Querido Señor, las personas que ven que no hay di-
ferencia entre tú y ellas, sabiendo que tú eres la Superalma de todas las entidades 
vivientes, te son ciertamente muy queridas. tú estás muy bien dispuesto hacia los 
que, aceptando que tú eres el Señor y considerándose tus sirvientes, se ocupan en 
servicio devocional. Por tu misericordia, siempre estás inclinado a favorecerlos.

SIGNIFICADO: En este verso se señala que los monistas y grandes místicos conocen 
a la Suprema Personalidad de Dios como unidad. Esa unidad no es la errónea idea de 
que la entidad viviente es igual en todo aspecto a la Suprema Personalidad de Dios. 
Es un monismo basado en el conocimiento puro, como se explica y confirma en el 
Bhagavad-gītā (7.17): priyo hi jñānino ’tyartham ahaṁ sa ca mama priyaḥ. El Señor 
dice que los que han progresado en el conocimiento trascendental y conocen la ciencia 
de conciencia de Kṛṣṇa Le son muy queridos, y que Él también les es muy querido 
a ellos. Aquellos que tienen conocimiento perfecto de la ciencia de Dios saben que 
las entidades vivientes son energía superior del Señor Supremo, como se explica en 
el séptimo capítulo del Bhagavad-gītā: La energía material es inferior, y las entidades 
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vivientes son energía superior. La energía y la fuente de energía no son diferentes; por 
consiguiente, las energías son cualitativamente iguales a la fuente de energía. Sin duda, 
las personas que poseen conocimiento completo de la Personalidad de Dios, por medio 
del análisis de Sus diversas energías y conociendo su propia posición constitucional, son 
muy queridos al Señor. Sin embargo, es todavía mayor el favor que Él derrama sobre 
otros, que tal vez ni siquiera estén familiarizados con el conocimiento de la Suprema 
Personalidad, pero que piensan siempre en el Señor con amor y con fe, sintiendo que 
Él es grande y que ellos son Sus partes integrales, Sus sirvientes eternos. La importancia 
particular de este verso está en que el Señor recibe el tratamiento de vatsala, «siempre 
en disposición favorable». El nombre del Señor es bhakta-vatsala. El Señor es famoso 
con ese nombre, bhakta-vatsala, que significa que Él siempre Se siente inclinado a 
favorecer a los devotos, mientras que no hay en todas las Escrituras védicas un solo 
pasaje en que Él reciba el tratamiento de jñāni-vatsala.

jagAäu"à"vaisTaitalayaeSau dE"vataAe 
  baò"iBaâmaAnagAuNAyaAtmamaAyayaA / 
r"icataAtmaBaed"matayae svas$aMsTayaA 
  ivainavaitaRta”amagAuNAAtmanae nama: //39//

jagad-udbhava-sthiti-layeṣu daivato
bahu-bhidyamāna-guṇayātma-māyayā

racitātma-bheda-mataye sva-saṁsthayā
vinivartita-bhrama-guṇātmane namaḥ

jagat—el mundo material; udbhava—creación; sthiti—mantenimiento; layeṣu—en 
aniquilación; daivataḥ—destino; bahu—muchas; bhidyamāna—diversificada; 
guṇayā—por cualidades materiales; ātma-māyayā—por Su energía material; racita—
producida; ātma—en las entidades vivientes; bheda-mataye—que produjeron dis-
tintas inclinaciones; sva-saṁsthayā—por Su potencia interna; vinivartita—detenida; 
bhrama—interacción; guṇa—de modalidades materiales; ātmane—a Él en Su forma 
personal; namaḥ—reverencias.

Ofrecemos nuestras respetuosas reverencias al Supremo, que ha creado diversidad 
de manifestaciones y las ha puesto bajo el hechizo de las tres cualidades del mundo 
material a fin de crearlas, mantenerlas y aniquilarlas. Él, personalmente, no está 
bajo el control de la energía externa; en Su aspecto personal, está libre por completo 
de la manifestación diversificada de cualidades materiales, y no está bajo la ilusión 
de la identificación falsa.

SIGNIFICADO: En este verso se explican dos situaciones. Una es la creación, el mante-
nimiento y la aniquilación del mundo material, y la otra es el ámbito personal del Señor. 

TEXTO 39

7.39



202   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4 

En ese ámbito personal del Señor, el reino de Dios, también existen cualidades. Aquí se 
afirma que Goloka es Su morada personal. En Goloka también existen cualidades, pero 
no están divididas en creación, mantenimiento y aniquilación. En la energía externa, la 
interacción de las tres cualidades hace posible que las cosas sean creadas, mantenidas 
y aniquiladas. Pero esa manifestación no tiene lugar en el mundo espiritual, el reino 
de Dios, puesto que allí todo es eterno, consciente y bienaventurado. Hay un tipo de 
filósofos que tienen un concepto erróneo del advenimiento de la Personalidad de Dios 
en el mundo material. Ellos suponen que la Suprema Personalidad de Dios, cuando 
adviene, está bajo el hechizo de las tres cualidades, como todas las demás entidades 
vivientes que aparecen en el mundo material. Ese es su error; la afirmación de este 
verso (sva-saṁsthayā) es clara: Por Su potencia interna, Él es trascendental a todas esas 
cualidades materiales. De manera similar, en el Bhagavad-gītā el Señor dice: «Yo apa-
rezco mediante Mi potencia interna». Ambas potencias, la interna y la externa, están 
bajo el control del Supremo, de modo que Él no cae bajo el control de ninguna de ellas. 
Por el contrario, todo está bajo Su control. A fin de manifestar Su nombre, Su forma, 
Sus cualidades, Sus pasatiempos y Sus enseres trascendentales, Él pone en acción Su 
energía interna. A causa de la diversidad de la potencia externa, se manifiestan muchos 
semidioses cualitativos, comenzando con Brahmā y el Señor Śiva, y la gente se siente 
atraída a ellos según sus propias cualidades materiales. Pero cuando la persona es tras-
cendental y supera las cualidades materiales, solamente se dedica a la adoración de la 
Personalidad Suprema. Esto se explica en el Bhagavad-gītā: Todo aquel que se ocupa 
en el servicio del Señor ya es trascendental a la diversidad y a la interacción de las tres 
cualidades materiales. En síntesis, la acción y reacción de las cualidades materiales, 
que crea una diferenciación de energías, arrastra a las almas condicionadas. Pero en el 
mundo espiritual, el objeto de adoración es únicamente el Señor Supremo.

“aöAevaAca
namastae i™atas$aÔvaAya DamaARd"InaAM ca s$aUtayae / 
inagAuRNAAya ca yatk(Aï"AM naAhM" vaed"Apare"'ipa ca //40//

brahmovāca
namas te śrita-sattvāya    dharmādīnāṁ ca sūtaye
nirguṇāya ca yat-kāṣṭhāṁ    nāhaṁ vedāpare ’pi ca

brahma—los Vedas personificados; uvāca—dijeron; namaḥ—reverencias respetuosas; 
te—a Ti; śrita-sattvāya—el refugio de la cualidad de la bondad; dharma-ādīnām—de toda 
religión, austeridad y penitencia; ca—y; sūtaye—la fuente; nirguṇāya—trascendental 
a las cualidades materiales; ca—y; yat—de quien (del Señor Supremo); kāṣṭhām—la 
situación; na—no; aham—yo; veda—conozco; apare—otros; api—ciertamente; ca—y.

Los Vedas personificados dijeron: ¡Oh, Señor!, ofrecemos nuestras respetuosas 
reverencias a ti, el refugio de la cualidad de la bondad, y por consiguiente, de toda 
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religión, austeridad y penitencia, pues tú eres trascendental a todas las cualidades 
materiales y no hay nadie que te conozca a ti ni tu verdadera posición.

SIGNIFICADO: En el mundo material existe la trinidad de las tres cualidades ma-
teriales. El Señor Viṣṇu actúa como superintendente de la cualidad de la bondad, 
que es la fuente de la religión, el conocimiento, la austeridad, la renunciación, la 
opulencia, etc. Por esa razón, sometiéndose al control de la cualidad de la bondad 
en el mundo material, las entidades vivientes pueden alcanzar auténtica paz, pros-
peridad, conocimiento y religión. Tan pronto como se someten al control de las 
otras dos cualidades, la pasión y la ignorancia, su precaria vida condicionada se 
hace insoportable. Pero el Señor Viṣṇu, en Su posición original, siempre es nirguṇa, 
es decir, trascendental a esas cualidades materiales. Guṇa significa «cualidad», y 
nir significa «negación». Pero esto no indica que Él no tenga cualidades; Él tiene 
cualidades trascendentales mediante las cuales aparece y manifiesta Sus pasatiem-
pos. Ni los estudiosos de los Vedas, ni los grandes y poderosos semidioses como 
Brahmā y Śiva, conocen la manifestación cualitativa positiva y trascendental. En 
realidad, las cualidades trascendentales solo se les manifiestan a los devotos. Como 
se confirma en el Bhagavad-gītā, la posición trascendental del Señor Supremo se 
puede entender simplemente con el desempeño de servicio devocional. Los que están 
bajo la influencia de la modalidad de la bondad pueden entrar en el entendimiento 
trascendental, pero en el Bhagavad-gītā se aconseja que hay que superar ese enten-
dimiento parcial. Los principios védicos están basados en las tres cualidades de las 
modalidades materiales. Trascendiendo esas tres cualidades, nos situaremos en la 
pureza y la sencillez de la vida espiritual.

@i¢aç&vaAca
yaÔaejas$aAhM" s$aus$aimaÜ"taejaA 
  h"vyaM vahe" svaDvar" @Ajyais$a·(ma, / 
taM yaiÁayaM paÂaivaDaM ca paÂaiBa: 
  isvaíM" yajauiBaR: ‘aNAtaAe'isma yaÁama, //41//

agnir uvāca
yat-tejasāhaṁ susamiddha-tejā

havyaṁ vahe svadhvara ājya-siktam
taṁ yajñiyaṁ pañca-vidhaṁ ca pañcabhiḥ

sviṣṭaṁ yajurbhiḥ praṇato ’smi yajñam

agniḥ—el dios del fuego; uvāca—dijo; yat-tejasā—por cuya refulgencia; aham—yo; 
su-samiddha-tejāḥ—tan luminoso como el fuego ardiente; havyam—ofrendas; vahe—
estoy aceptando; su-adhvare—en el sacrificio; ājya-siktam—mezcladas con mantequi-
lla; tam—a ese; yajñiyam—el protector del sacrificio; pañca-vidham—cinco; ca—y; 
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pañcabhiḥ—con cinco; su-iṣṭam—adorado; yajurbhiḥ—himnos védicos; praṇataḥ—
ofrezco respetuosas reverencias; asmi—yo; yajñam—a Yajña (Viṣṇu).

El dios del fuego dijo: mi querido Señor, te ofrezco mis respetuosas reverencias, 
pues por tu gracia soy tan luminoso como el fuego ardiente y acepto las oblaciones 
mezcladas con mantequilla que se ofrecen en sacrificio. Las cinco clases de ofrendas 
prescritas en el Yajur Veda son tus diversas energías, y se te adora con cinco clases 
de himnos védicos. Sacrificio significa tu Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā se dice claramente que el yajña se debe ejecutar 
para el Señor Viṣṇu. Él tiene mil nombres populares y trascendentales, uno de los cua-
les es Yajña. Se dice claramente que todo debe hacerse para satisfacer a Yajña, Viṣṇu. 
Todas las demás acciones que se puedan realizar no son más que causas de cautiverio. 
Todo el mundo tiene que ejecutar yajña siguiendo los himnos védicos. Como se explica 
en los Upaniṣads, el fuego, el altar, la auspiciosa Luna llena, el período de cuatro meses 
denominado cāturmāsya, el animal para el sacrificio, y la bebida soma, son requisitos 
necesarios. También lo son unos determinados himnos que se mencionan en los 
Vedas y que están compuestos de cuatro letras. Uno de ellos es el siguiente: āśrāvayeti 
catur-akṣaraṁ astu śrauṣaḍ iti catur-akṣaraṁ yajeti dvābhyāṁ ye yajāmahaḥ. Esos 
mantras, que se cantan siguiendo las Escrituras śruti y smṛti, tienen una sola finalidad: 
complacer al Señor Viṣṇu. Para la liberación de los que están condicionados por la 
materia y apegados al disfrute material, se recomienda la ejecución de yajña y las 
reglas y regulaciones de las cuatro divisiones sociales y de la vida espiritual. En el Viṣṇu 
Purāṇa se dice que, ofreciendo sacrificio a Viṣṇu, gradualmente podemos liberarnos. 
Por lo tanto, la vida no tiene otro objetivo que complacer al Señor Viṣṇu. Eso es yajña. 
Toda persona consciente de Kṛṣṇa dedica su vida a satisfacer a Kṛṣṇa, el origen de 
todas las formas de Viṣṇu; ofreciendo adoración y prasāda todos los días, se convierte 
en el mejor de los ejecutores de yajña. En el Śrīmad-Bhāgavatam se afirma claramente 
que, en esta era de Kali, el único yajña o sacrificio que se puede ejecutar con éxito es 
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyaiḥ: El canto de Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare 
Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, es el mejor sacrificio de todos. 
Tal como otros yajñas se ofrecen ante la forma del Señor Viṣṇu, este yajña se ofrece 
ante la forma del Señor Caitanya. Estas indicaciones se encuentran en el Canto Once 
del Śrīmad-Bhāgavatam. Por otra parte, esta ejecución de yajña confirma que el Señor 
Caitanya Mahāprabhu es Viṣṇu mismo, quien ha aparecido en esta era para aceptar 
nuestro saṅkīrtana-yajña, de la misma forma que, hace muchísimo tiempo, el Señor 
Viṣṇu apareció en el yajña de Dakṣa.

de"vaA Ocau:
paur"A k(lpaApaAyae svak{(tamaud"r"Ik{(tya ivak{(taM 
  tvamaevaAâstaismana, s$ailala or"gAen‰"AiDazAyanae / 
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paumaAna, zAeSae is$aÜE"ôR$id" ivama{izAtaADyaAtmapad"iva: 
  s$a WvaAâAºNAAeyaR: paiTa car"is$a Ba{tyaAnavais$a na: //42//

devā ūcuḥ
purā kalpāpāye sva-kṛtam udarī-kṛtya vikṛtaṁ

tvam evādyas tasmin salila uragendrādhiśayane
pumān śeṣe siddhair hṛdi vimṛśitādhyātma-padaviḥ

sa evādyākṣṇor yaḥ pathi carasi bhṛtyān avasi naḥ

devāḥ—los semidioses; ūcuḥ—dijeron; purā—en el pasado; kalpa-apāye—a la hora de 
la devastación del kalpa; sva-kṛtam—producido de sí mismo; udarī-kṛtya—habiendo 
retraído en Tu abdomen; vikṛtam—efecto; tvam—Tú; eva—ciertamente; ādyaḥ—
original; tasmin—en esa; salile—agua; uraga-indra—sobre Śeṣa; adhiśayane—en la 
cama; pumān—personalidad; śeṣe—reposando; siddhaiḥ—por las almas liberadas 
(como Sanaka, etc.); hṛdi—en el corazón; vimṛśita—meditando en; adhyātma-
padaviḥ—el sendero de la especulación filosófica; saḥ—Él; eva—ciertamente; adya—
ahora; akṣṇoḥ—de los ojos; yaḥ—quien; pathi—en el sendero; carasi—Tú mueves; 
bhṛtyān—sirvientes; avasi—protege; naḥ—a nosotros.

Los semidioses dijeron: Querido Señor, en el pasado, cuando hubo una devastación, 
tú conservaste las diversas energías de la manifestación material. En ese entonces, 
los habitantes de los planetas superiores, representados por almas liberadas como 
Sanaka, estaban meditando en ti por medio de la especulación filosófica. Por lo 
tanto, tú eres la persona original, y reposas en el agua de la devastación sobre la 
serpiente Śeṣa, que te sirve de cama. ahora, hoy, te has hecho visible ante nosotros, 
que somos tus sirvientes. Por favor, protégenos.

SIGNIFICADO: La devastación que se señala en este verso es la devastación parcial de 
los planetas inferiores del universo que tiene lugar cuando el Señor Brahmā se retira a 
dormir. En esa devastación, los sistemas planetarios superiores, como Maharloka, Janaloka 
y Tapoloka, no se inundan. Como se indica en este verso, el Señor es el creador, pues las 
energías de la creación se manifiestan a partir de Su cuerpo, y después de la aniquilación, 
conserva toda esa energía dentro de Su abdomen.

Otro punto significativo en este verso es que los semidioses dijeron: «Somos Tus 
sirvientes (bhṛtyān). Protégenos». Los semidioses dependen de la protección de Viṣṇu; 
no son independientes. En consecuencia, el Bhagavad-gītā rechaza la adoración de se-
midioses, pues es innecesaria. Además, afirma claramente que solo los que han perdido 
el buen juicio van a pedir favores a los semidioses. Por lo general, si una persona tiene 
algún deseo material, puede pedírselo a Viṣṇu, en vez de acudir a los semidioses. Los 
que adoran a los semidioses no son muy inteligentes. Por otra parte, los semidioses 
dicen: «Somos Tus sirvientes eternos», y los sirvientes, los devotos del Señor, no están 
muy interesados en las actividades fruitivas, la ejecución de los yajñas prescritos ni la 
especulación mental. Sirven a la Suprema Personalidad de Dios con sinceridad, con 
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amor y con fe, y en todo lo que hacen ponen ese servicio amoroso, y el Señor les protege 
directamente. En el Bhagavad-gītā, el Señor Kṛṣṇa dice: «Sencillamente entrégate a Mí, 
y Yo te protegeré de todas las reacciones de Tus actividades pecaminosas». El mundo 
material ha sido creado de tal forma que, consciente o inconscientemente, hay que 
cometer pecados, y, con excepción de los que dedican su vida a Viṣṇu, todos tienen que 
sufrir las reacciones de sus actividades pecaminosas. Sin embargo, el que se entrega al 
Señor y dedica su vida a servirle, recibe protección directa del Señor. Esa persona no 
teme el sufrimiento que viene de las actividades pecaminosas; no desea, ni voluntaria 
ni involuntariamente, hacer nada pecaminoso.

gAnDavaAR Ocau:
@MzAAMzAAstae de"va mar"IcyaAd"ya Wtae 
  “aöen‰"AâA de"vagANAA ç&‰"paur"AegAA: / 
‚(Lx"ABaANxM" ivaìimadM" yasya ivaBaUmana, 
  tasmaE inatyaM naATa namastae k(r"vaAma //43//

gandharvā ūcuḥ
aṁśāṁśās te deva marīcy-ādaye ete

brahmendrādyā deva-gaṇā rudra-purogāḥ
krīḍā-bhāṇḍaṁ viśvam idaṁ yasya vibhūman

tasmai nityaṁ nātha namas te karavāma

gandharvāḥ—los gandharvas; ūcuḥ—dijeron; aṁśa-aṁśāḥ—partes integrales de Tu 
cuerpo; te—Tus; deva—querido Señor; marīci-ādayaḥ—Marīci y los grandes sabios; 
ete—estos; brahma-indra-ādyāḥ—encabezados por Brahmā e Indra; deva-gaṇāḥ—los 
semidioses; rudra-purogāḥ—el principal de los cuales es el Señor Śiva; krīḍā-bhāṇḍam—
un juguete; viśvam—la creación entera; idam—esta; yasya—de quien; vibhūman—el 
Gran Todopoderoso Supremo; tasmai—a Él; nityam—siempre; nātha—¡oh, Señor!; 
namaḥ—reverencias respetuosas; te—a Ti; karavāma—ofrecemos.

Los gandharvas dijeron: Querido Señor, todos los semidioses, y entre ellos el Señor 
Śiva, el Señor Brahmā, Indra, y marīci y los grandes sabios, son tan solo partes 
integrales diferenciadas de tu cuerpo. tú eres el gran todopoderoso Supremo; 
la creación entera no es más que un juguete para ti. Nosotros siempre te acepta-
mos como la Suprema Personalidad de dios, y te ofrecemos nuestras respetuosas 
reverencias.

SIGNIFICADO: En la Brahma-saṁhitā se dice que Kṛṣṇa es la Suprema Personalidad 
de Dios. Puede haber muchos dioses, desde Brahmā, el Señor Śiva, Indra y Candra 
hasta los gobernantes de los sistemas planetarios inferiores, presidentes, ministros, 
directores generales y reyes. De hecho, cualquiera puede creerse Dios; esa es la falsa y 
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orgullosa convicción de la vida material. En realidad, el Señor Supremo es Viṣṇu, pero 
incluso Viṣṇu tiene a alguien por encima, pues Viṣṇu es la porción plenaria de una 
parte de Kṛṣṇa. En este verso se alude a ello con la palabra aṁśāṁśāḥ, que se refiere a la 
parte integral de una parte integral. También en el Caitanya-caritāmṛta encontramos 
versos que indican que las partes integrales del Señor Supremo Se expanden a su vez 
en más partes integrales. Como se explica en el Śrīmad-Bhāgavatam, existen muchas 
manifestaciones de Viṣṇu y muchas manifestaciones de entidades vivientes. Las mani-
festaciones de Viṣṇu se denominan svāṁśa, o manifestaciones parciales, y las entidades 
vivientes se llaman vibhinnāṁśa. Los semidioses como Brahmā e Indra han alcanzado 
su elevada posición por medio de actividades piadosas y austeridades, pero en realidad 
el amo de todos es Viṣṇu, Kṛṣṇa. En el Caitanya-caritāmṛta se dice: ekale īśvara kṛṣṇa, 
āra saba bhṛtya. Esto significa que solo Kṛṣṇa es la Suprema Personalidad de Dios, y 
todos los demás, tanto los viṣṇu-tattva como, por supuesto, las entidades vivientes, son 
Sus servidores. La expansión inmediata de Kṛṣṇa es Baladeva, y Él también Se ocupa 
en el servicio de Kṛṣṇa; las entidades vivientes comunes, por supuesto, también Le 
sirven. La posición constitucional de todos los seres creados es servir a Kṛṣṇa. Aquí 
los gandharvas admiten que, aunque puede que los semidioses se presenten como si 
fueran el Supremo, en realidad no lo son. El verdadero Supremo es Kṛṣṇa. El Śrīmad-
Bhāgavatam dice: kṛṣṇas tu bhagavān svayam: «Kṛṣṇa es el único Señor Supremo». Por 
lo tanto, al adorar únicamente a Kṛṣṇa, se adora también a todas las partes integrales, 
del mismo modo que al regar la raíz de un árbol, se riegan también el tronco, las ramas, 
las hojas y las flores.

ivaâADar"A Ocau:
tvanmaAyayaATaRmaiBapaâ k(laevare"'ismana, 
  k{(tvaA mamaAh"imaita äu"maRitaç&tpaTaE: svaE: / 
iºaæaAe'pyas$aiã"SayalaAlas$a @AtmamaAehM" 
  yauSmatk(TaAma{tainaSaevak( oã"Yaud"syaeta, //44//

vidyādharā ūcuḥ
tvan-māyayārtham abhipadya kalevare ’smin

kṛtvā mamāham iti durmatir utpathaiḥ svaiḥ
kṣipto ’py asad-viṣaya-lālasa ātma-mohaṁ

yuṣmat-kathāmṛta-niṣevaka udvyudasyet

vidyādharāḥ—los vidyādharas; ūcuḥ—dijeron; tvat-māyayā—por Tu potencia externa; 
artham—el cuerpo humano; abhipadya—después de obtener; kalevare—en el cuerpo; 
asmin—en este; kṛtvā—habiéndose identificado erróneamente; mama—mío; aham—
yo; iti—de este modo; durmatiḥ—la persona ignorante; utpathaiḥ—por senderos 
errados; svaiḥ—por sus propias pertenencias; kṣiptaḥ—distraído; api—incluso; asat—
temporales; viṣaya-lālasaḥ—encontrar felicidad en los objetos de los sentidos; ātma-
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moham—la ilusión de confundir el cuerpo con el ser; yuṣmat—Tus; kathā—temas; 
amṛta—néctar; niṣevakaḥ—saboreando; ut—desde una gran distancia; vyudasyet—
puede liberarse.

Los vidyādharas dijeron: Querido Señor, en el cuerpo de forma humana, la entidad 
viviente tiene la misión de alcanzar la perfección más elevada. Ese es su objetivo, pero 
impulsada por tu energía externa, comete el error de identificarse con el cuerpo y 
con la energía material, y por esa razón, bajo la influencia de māyā, quiere ser feliz 
con el disfrute material. La felicidad temporal e ilusoria la desorienta y siempre la 
atrae. Pero tus actividades trascendentales son tan poderosas que cualquiera que se 
ocupe en escuchar y cantar acerca de ellas, puede liberarse de la ilusión.

SIGNIFICADO: La forma humana de vida recibe el nombre de arthada, porque el 
cuerpo humano supone una gran ayuda para que el alma condicionada alcance la más 
elevada perfección. Prahlāda Mahārāja ha dicho que, aunque es temporal, el cuerpo 
puede permitirnos alcanzar la perfección más elevada. En el proceso de evolución 
desde el grado de vida más bajo hasta el más elevado, la forma humana de vida es 
un don muy valioso. Pero māyā es tan fuerte que, a pesar de haber alcanzado ese 
valioso don, nos vemos influenciados por la felicidad material temporal y olvidamos el 
objetivo de la vida. Sentimos atracción por cosas que dejarán de existir, y el principio 
de esa atracción es el cuerpo temporal. En esa horrible condición de vida, solo hay una 
manera de liberarse: ocuparse en la actividades trascendentales de cantar y escuchar el 
santo nombre del Señor Supremo: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare 
/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Las palabras yuṣmat-kathāmṛta-
niṣevakaḥ significan «los que se dedican a saborear el néctar de los temas relacionados 
con Tu Señoría». Las palabras y actividades de Kṛṣṇa son el tema específico de dos 
obras narrativas: el Bhagavad-gītā, que son las enseñanzas de Kṛṣṇa, y el Śrīmad-
Bhāgavatam, el libro que trata exclusivamente de temas en relación con Kṛṣṇa y Sus 
devotos. Esos dos libros son el néctar especial de las palabras de Kṛṣṇa. Para los que se 
ocupan en predicar esas dos Escrituras védicas, es muy fácil liberarse de la vida ilusoria 
condicionada que nos impone māyā. La ilusión consiste en que el alma condicionada 
no trata de entender su identidad espiritual; está más interesada en el cuerpo externo, 
que no es más que un destello y se terminará en cuanto el tiempo así lo designe. La 
entidad viviente tendrá que transmigrar de un cuerpo a otro, y tendrá que entrar en 
una atmósfera completamente distinta. Bajo el hechizo de māyā, también en esa nue-
va atmósfera se sentirá satisfecha. Ese hechizo de māyā se denomina āvaraṇātmikā 
śakti, pues es tan fuerte que la entidad viviente está satisfecha en cualquier condición, 
por abominable que sea. Aun naciendo como lombriz en el intestino, en medio de 
excrementos y orina, se sentirá satisfecha. Así es la influencia cubriente de māyā. Pero 
la forma humana de vida trae consigo la oportunidad de entender. Quien desperdicia 
esa oportunidad, es el más desdichado. Los temas relacionados con Kṛṣṇa son la vía 
para salir de esa māyā ilusoria. En el proceso promulgado por el Señor Caitanya, 
todos escuchan acerca de Kṛṣṇa de labios de las apropiadas fuentes autoritativas. No 
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es necesario cambiar nada más con respecto a la posición actual. El Señor Caitanya 
aconsejó a todos que difundiesen la palabra de Kṛṣṇa: «Conviértanse en maestros 
espirituales. Su único deber es hablar de Kṛṣṇa o de las enseñanzas de Kṛṣṇa a todo 
el que se encuentren». Ese es el propósito que mueve a la Asociación Internacional 
para la Conciencia de Krishna. No pedimos a nadie que haga cambios en su situación 
y se una a nosotros. En lugar de ello, invitamos a todos a venir y cantar Hare Kṛṣṇa, 
Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare 
Hare, pues sabemos que simplemente con cantar y escuchar acerca de Kṛṣṇa, sus vidas 
cambiarán; verán una nueva luz, y sus vidas alcanzarán el éxito.

“aAöNAA Ocau:
tvaM ‚(taustvaM h"ivastvaM ò"taAzA: svayaM 
  tvaM ih" man‡a: s$aimaÚ"BaRpaA‡aAiNA ca / 
tvaM s$ad"syaitvaRjaAe d"mpataI de"vataA 
  @i¢ah"Ae‡aM svaDaA s$aAema @AjyaM pazAu: //45//

brāhmaṇā ūcuḥ
tvaṁ kratus tvaṁ havis tvaṁ hutāśaḥ svayaṁ

tvaṁ hi mantraḥ samid-darbha-pātrāṇi ca
tvaṁ sadasyartvijo dampatī devatā

agnihotraṁ svadhā soma ājyaṁ paśuḥ

brāhmaṇāḥ—los brāhmaṇas; ūcuḥ—dijeron; tvam—Tú; kratuḥ—sacrificio; tvam—Tú; 
haviḥ—ofrenda de mantequilla clarificada; tvam—Tú; huta-āśaḥ—fuego; svayam—
personificado; tvam—Tú; hi—para; mantraḥ—los himnos védicos; samit-darbha-
pātrāṇi—el combustible, la hierba kuśa y los potes de sacrificio; ca—y; tvam—Tú; 
sadasya—los miembros de la asamblea; ṛtvijaḥ—los sacerdotes; dampatī—la persona 
que dirige el sacrificio y su esposa; devatā—los semidioses; agni-hotram—la ceremo-
nia del fuego sagrado; svadhā—la ofrenda a los antepasados; somaḥ—la planta soma; 
ājyam—la mantequilla clarificada; paśuḥ—el animal que se sacrifica.

Los brāhmaṇas dijeron: Querido Señor, tú eres el sacrificio personificado. Eres la 
ofrenda de mantequilla clarificada, el fuego, y el canto de los himnos védicos con 
que se dirige el sacrificio. Eres el combustible, la llama, la hierba kuśa y los potes 
del sacrificio. tú eres los sacerdotes que ejecutan el yajña, y eres los semidioses 
encabezados por Indra. Eres también el animal que se sacrifica. todo lo que se 
sacrifica eres tú o es tu energía.

SIGNIFICADO: Esta oración es una explicación parcial de la omnipresencia del Señor 
Viṣṇu. En el Viṣṇu Purāṇa se dice que, de la misma manera que un fuego irradia calor 
y luz en todas direcciones, todo lo que vemos, tanto en los mundos materiales como 
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en los espirituales, no es más que la manifestación de diversas energías que emanan 
de la Suprema Personalidad de Dios. Los brāhmaṇas explican que el Señor Viṣṇu 
lo es todo: el fuego, la ofrenda, la mantequilla clarificada, los utensilios, el lugar del 
sacrificio y la kuśa. Él lo es todo. Con ello se confirma que, en esta era, la ejecución 
de saṅkīrtana-yajña equivale a todos los yajñas que se ejecutaban en otras eras. La 
ejecución de saṅkīrtana-yajña mediante el canto de Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa 
Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, hace que no sean 
necesarios los complicados preparativos necesarios para las ceremonias de sacrificio 
que se recomiendan en los Vedas. En el canto de los santos nombres, Hare y Kṛṣṇa, 
Hare significa «la energía de Kṛṣṇa», y Kṛṣṇa es el viṣṇu-tattva. Su combinación 
constituye todo lo que existe. En esta era, bajo la agobiante influencia de Kali-yuga, 
las personas no pueden preparar todos los artículos requeridos para la celebración de 
sacrificios en la forma que se recomienda en los Vedas. Pero se considera que, cuando 
simplemente cantamos Hare Kṛṣṇa, estamos ejecutando toda clase de yajñas, puesto 
que nuestra visión de Hare (la energía de Kṛṣṇa), y Kṛṣṇa, lo incluye todo. Kṛṣṇa y 
Sus energías no son diferentes. Por lo tanto, como todo es manifestación de la energía 
de Kṛṣṇa, debemos entender que todo es Kṛṣṇa. Quien acepte y sea consciente de que 
Kṛṣṇa está presente en todo lo que existe, es una persona liberada. No hay que cometer 
el error de pensar que, como todo es Kṛṣṇa, Kṛṣṇa no tiene identidad personal. La 
plenitud de Kṛṣṇa es tan grande que, a pesar de mantenerse aparte de todo por medio 
de Su energía, Él lo es todo. Esto se confirma en el noveno capítulo del Bhagavad-gītā: 
Aunque Él es todo y se difunde por toda la creación, Él no es todo. La filosofía del Señor 
Caitanya es que Él es uno y diferente a la vez.

tvaM paur"A gAAM r"s$aAyaA mah"As$aUk(r"Ae 
  dM"í)"yaA paiánaI%M vaAr"NAen‰"Ae yaTaA / 
staUyamaAnaAe nad*"éaIlayaA yaAeigAiBa- 
  vyauRÀah"TaR ‡ayaIgAA‡a yaÁa‚(tau: //46//

tvaṁ purā gāṁ rasāyā mahā-sūkaro
daṁṣṭrayā padminīṁ vāraṇendro yathā

stūyamāno nadal līlayā yogibhir
vyujjahartha trayī-gātra yajña-kratuḥ

tvam—Tú; purā—en el pasado; gām—la Tierra; rasāyāḥ—de dentro del agua; mahā-
sūkaraḥ—el gran avatāra Jabalí; daṁṣṭrayā—con Tu colmillo; padminīm—un loto; 
vāraṇa-indraḥ—un elefante; yathā—como; stūyamānaḥ—recibiendo oraciones; 
nadan—vibrar; līlayā—con gran facilidad; yogibhiḥ—por grandes sabios como Sanaka, 
etc.; vyujjahartha—sacaste; trayī-gātra—¡oh, conocimiento védico personificado!; 
yajña-kratuḥ—con forma de sacrificio.
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Querido Señor, ¡oh, conocimiento védico personificado!, en el milenio anterior, 
hace muchísimo tiempo, tú descendiste en la forma del gran avatāra Jabalí, y 
sacaste el mundo del fondo del agua, como un elefante que recoge una flor de loto 
de un lago. Quienes escucharon el sonido trascendental que produjiste en aquella 
gigantesca forma de jabalí lo consideraron un himno de sacrificio, y grandes sabios, 
como Sanaka, meditaron en él y ofrecieron oraciones para glorificarte.

SIGNIFICADO: Una palabra significativa en este verso es trayī-gātra, que significa que 
la forma trascendental del Señor es los Vedas. Cualquiera que se ocupe en adorar a la 
Deidad, es decir, la forma del Señor que está en el templo, está estudiando los Vedas las 
veinticuatro horas del día. El mero hecho de decorar a las Deidades del Señor, Rādhā y 
Kṛṣṇa, en el templo, es lo mismo que estudiar minuciosamente todos los mandamien-
tos de los Vedas. Incluso un devoto neófito que simplemente se ocupe en adorar a la 
Deidad, está en contacto directo con el propósito del conocimiento védico. Como se 
confirma en el Bhagavad-gītā (15.15): vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ: El propósito 
de los Vedas es entenderle a Él, a Kṛṣṇa. Quien adora y sirve a Kṛṣṇa directamente ha 
entendido las verdades de los Vedas.

s$a ‘as$aId" tvamasmaAk(maAk(AÉÿtaAM 
  d"zARnaM tae pair"”aí"s$atk(maRNAAma, / 
k(LtyaRmaAnae na{iBanaARi°a yaÁaezA tae 
  yaÁaiva£aA: ºayaM yaAinta tasmaE nama: //47//

sa prasīda tvam asmākam ākāṅkṣatāṁ
darśanaṁ te paribhraṣṭa-sat-karmaṇām

kīrtyamāne nṛbhir nāmni yajñeśa te
yajña-vighnāḥ kṣayaṁ yānti tasmai namaḥ

saḥ—esa misma persona; prasīda—complácete; tvam—Tú; asmākam—con noso-
tros; ākāṅkṣatām—esperando; darśanam—audiencia; te—Tu; paribhraṣṭa—caídos; 
sat-karmaṇām—de quien la ejecución de sacrificio; kīrtyamāne—siendo cantados; 
nṛbhiḥ—por personas; nāmni—Tu santo nombre; yajña-īśa—¡oh, Señor del sacrificio!; 
te—Tu; yajña-vighnāḥ—obstáculos; kṣayam—destrucción; yānti—alcanzar; tasmai—a 
Ti; namaḥ—reverencias.

Querido Señor, como no hemos podido ejecutar los yajñas según indican los 
rituales védicos, esperábamos que nos concedieses tu audiencia. Por lo tanto, te 
rogamos que estés complacido con nosotros. Con tan solo cantar tu santo nombre, 
se pueden superar todos los obstáculos. Ofrecemos ante ti nuestras respetuosas 
reverencias.
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SIGNIFICADO: Los sacerdotes brāhmaṇas tenían grandes esperanzas de poder com-
pletar su sacrificio sin obstáculos ahora que el Señor Viṣṇu estaba allí presente. En este 
verso es significativo el hecho de que los brāhmaṇas dijesen: «Con tan solo cantar Tu 
santo nombre podemos superar los obstáculos, pero ahora has venido Tú en persona». 
Los brāhmaṇas criticaron indirectamente a los discípulos y seguidores del Señor Śiva, 
que impidieron a Dakṣa ejecutar el yajña. Pero los brāhmaṇas están siempre bajo la 
protección del Señor Viṣṇu, y esa es la razón de que los seguidores de Śiva no pudiesen 
detener el desarrollo del proceso de sacrificio. Un refrán popular dice: «Si Kṛṣṇa te pro-
tege, nadie te puede hacer daño, y si Kṛṣṇa te quiere matar, nadie te puede proteger». 
El ejemplo de Rāvaṇa es muy claro. Rāvaṇa era un gran devoto del Señor Śiva, pero 
cuando el Señor Rāmacandra quiso matarle, ni siquiera el Señor Śiva le pudo proteger. 
Kṛṣṇa protege al devoto de cualquier semidiós que quiera hacerle daño, aun si se trata 
de semidioses como el Señor Śiva o el Señor Brahmā. Pero ningún semidiós puede pro-
teger a alguien a quien Kṛṣṇa desee matar, como ocurrió con Rāvaṇa e Hiraṇyakaśipu.

maE‡aeya ovaAca
wita d"ºa: k(ivayaRÁaM Ba‰" ç&‰"AiBamaizARtama, / 
k(LtyaRmaAnae ô$SaIke(zAe s$aiªanyae yaÁaBaAvanae //48//

maitreya uvāca
iti dakṣaḥ kavir yajñaṁ    bhadra rudrābhimarśitam
kīrtyamāne hṛṣīkeśe    sanninye yajña-bhāvane

maitreyaḥ—Maitreya; uvāca—dijo; iti—de este modo; dakṣaḥ—Dakṣa; kaviḥ—con 
la conciencia purificada; yajñam—el sacrificio; bhadra—¡oh, Vidura!; rudra-
abhimarśitam—arrasado por Vīrabhadra; kīrtyamāne—siendo glorificado; hṛṣīkeśe—
Hṛṣīkeśa (el Señor Viṣṇu); sanninye—dispuso el reinicio; yajña-bhāvane—el protector 
del sacrificio.

Śrī maitreya dijo: después de que todos los presentes glorificasen al Señor viṣṇu, 
dakṣa, con la conciencia purificada, hizo los preparativos para comenzar de nuevo 
el yajña que los seguidores del Señor Śiva habían arrasado.

BagAvaAna, svaena BaAgAena s$avaARtmaA s$avaRBaAgABauk,( / 
d"ºaM baBaASa @ABaASya ‘aIyamaANA wvaAnaGa //49//

bhagavān svena bhāgena    sarvātmā sarva-bhāga-bhuk
dakṣaṁ babhāṣa ābhāṣya    prīyamāṇa ivānagha

bhagavān—el Señor Viṣṇu; svena—con Su propia; bhāgena—con la parte; sarva-ātmā—
la Superalma de todas las entidades vivientes; sarva-bhāga-bhuk—el disfrutador del 
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resultado de todo sacrificio; dakṣam—a Dakṣa; babhāṣe—dijo; ābhāṣya—dirigiéndose; 
prīyamāṇaḥ—estando satisfecho; iva—como; anagha—¡oh, Vidura, tú que estás libre 
de pecado!

maitreya continuó: mi querido vidura, ¡oh, tú, que estás libre de pecado!, en rea-
lidad el Señor viṣṇu es el disfrutador del resultado de todos los sacrificios. aun 
así, Se satisfizo con aceptar únicamente la parte de las ofrendas de sacrificio que le 
correspondía, pues Él es la Superalma de todas las entidades vivientes. así pues, Se 
dirigió a dakṣa con una agradable actitud.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā (5.29), se dice: bhoktāraṁ yajña-tapasām: El 
Señor Viṣṇu, Kṛṣṇa, es el disfrutador supremo de los resultados de todos los sacrificios, 
austeridades y penitencias; Viṣṇu es el objetivo final de toda ocupación. La persona que 
no sepa esto, está desorientada. Como Suprema Personalidad de Dios, Viṣṇu no nece-
sita nada de nadie. Está satisfecho en Sí mismo y es autosuficiente, pero Su amistosa 
actitud hacia las entidades vivientes Le lleva a aceptar las ofrendas de yajña. Cuando 
Le ofrecieron Su parte de los resultados del sacrificio, Se mostró muy complacido. En 
el Bhagavad-gītā (9.26), se dice: patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayac-
chati: Cuando algún devoto Le ofrece con amor y afecto una insignificante hoja, una 
flor o agua, el Señor lo acepta y Se siente complacido. A pesar de ser autosuficiente y 
no necesitar nada de nadie, acepta esas ofrendas, pues Él es la Superalma y Su actitud 
es muy amistosa con todas las entidades vivientes. También es significativo el hecho de 
que Él no codicia la parte que corresponde a otros. Los resultados del yajña se reparten 
entre los semidioses, el Señor Śiva, el Señor Brahmā y el Señor Viṣṇu. Él Se satisfizo 
con lo que Le correspondía, y no codició lo que correspondía a otros. Con ello indicó, 
de manera indirecta, que no Se sintió satisfecho con Dakṣa cuando trató de negarle su 
parte al Señor Śiva.

Maitreya se dirigió a Vidura diciendo que estaba libre de pecado, pues Vidura 
era un vaiṣṇava puro y nunca cometió la menor ofensa contra los semidioses. 
Aunque los vaiṣṇavas aceptan la supremacía del Señor Viṣṇu, no por ello ofenden 
a los semidioses, sino que les ofrecen el debido respeto. Los vaiṣṇavas consideran 
al Señor Śiva el mejor de los vaiṣṇavas. A un vaiṣṇava le es imposible ofender a los 
semidioses, y estos, que también son devotos inmaculados del Señor Viṣṇu, a su vez 
están complacidos con los vaiṣṇavas.

™aIBagAvaAnauvaAca
@hM" “aöA ca zAvaRê jagAta: k(Ar"NAM par"ma, / 
@Atmaeìr" opa‰"í"A svayanä{"gAivazAeSaNA: //50//

śrī-bhagavān uvāca
ahaṁ brahmā ca śarvaś ca    jagataḥ kāraṇaṁ param
ātmeśvara upadraṣṭā    svayan-dṛg aviśeṣaṇaḥ
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śrī-bhagavān—el Señor Viṣṇu; uvāca—dijo; aham—Yo; brahmā—Brahmā; ca—y; 
śarvaḥ—el Señor Śiva; ca—y; jagataḥ—de la manifestación material; kāraṇam—causa; 
param—suprema; ātma-īśvaraḥ—la Superalma; upadraṣṭā—el testigo; svayam-dṛk—
autosuficiente; aviśeṣaṇaḥ—no hay diferencia.

El Señor viṣṇu respondió: Brahmā, el Señor Śiva y Yo somos la causa suprema 
de la manifestación material. Yo soy la Superalma, el testigo autosuficiente. Pero 
desde el punto de vista impersonal no hay diferencia entre Brahmā, el Señor Śiva 
y Yo.

SIGNIFICADO: El Señor Brahmā nació del cuerpo trascendental del Señor Viṣṇu, y el 
Señor Śiva nació del cuerpo de Brahmā. Por lo tanto, el Señor Viṣṇu es la causa suprema. 
También en los Vedas se afirma que al principio solo existía Viṣṇu, Nārāyaṇa; Brahmā 
y Śiva no existían. Śaṅka rācā rya confirma la misma idea: nārāyaṇaḥ paraḥ. Nārāyaṇa, 
el Señor Viṣṇu, es el origen, y Brahmā y Śiva se manifiestan después de la creación. El 
Señor Viṣṇu es ātmeśvara, la Superalma que está en el corazón de todos. Bajo Su direc-
ción, todo se sugiere desde dentro. Por ejemplo, al principio del Śrīmad-Bhāgavatam se 
afirma: tene brahma hṛdā: Primero educó al Señor Brahmā desde dentro.

En el Bhagavad-gītā (10.2), el Señor Kṛṣṇa afirma: aham ādir hi devānām: El Señor 
Viṣṇu, Kṛṣṇa, es el origen de los semidioses, entre quienes están el Señor Brahmā y 
el Señor Śiva. En otro pasaje del Bhagavad-gītā (10.8), Kṛṣṇa afirma: ahaṁ sarvasya 
prabhavaḥ: «De Mí se genera todo», lo cual incluye a todos los semidioses. De manera 
similar, en el Vedānta-sūtra: janmādy asya yataḥ. Y la afirmación de los Upaniṣads es: 
yato vā imāni bhūtāni jāyante. Todo se genera a partir del Señor Viṣṇu, Él lo mantiene 
todo, y Él lo destruye todo mediante Su energía. Por lo tanto, las energías que vienen de 
Él crean las manifestaciones cósmicas y disuelven la creación entera con sus acciones y 
reacciones. El Señor es, pues, tanto la causa como el efecto. Todos los efectos que vemos 
son la interacción de Su energía; como la energía se genera a partir de Él, Él es tanto 
la causa como el efecto. Todo es, al mismo tiempo, igual y diferente. Se dice que todo 
es Brahman: sarvaṁ khalv idaṁ brahma. Desde el punto de vista más elevado, no hay 
nada más allá del Brahman, y por lo tanto, es cierto que el Señor Brahmā y el Señor Śiva 
no son diferentes de Él.

@AtmamaAyaAM s$amaAivazya s$aAe'hM" gAuNAmayaI%M iã"ja / 
s$a{jana, r"ºana, h"r"na, ivaìM d"‹ae s$aMÁaAM i‚(yaAeicataAma, //51//

ātma-māyāṁ samāviśya    so ’haṁ guṇamayīṁ dvija
sṛjan rakṣan haran viśvaṁ    dadhre saṁjñāṁ kriyocitām

ātma-māyām—Mi energía; samāviśya—habiendo entrado; saḥ—Yo mismo; aham—Yo; 
guṇa-mayīm—compuesta por las modalidades de la naturaleza material; dvi-ja—¡oh, 
Dakṣa, nacido por segunda vez!; sṛjan—crear; rakṣan—mantener; haran—aniquilar; 
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viśvam—la manifestación cósmica; dadhre—Yo hago nacer; saṁjñām—un nombre; 
kriyā-ucitām—según la actividad.

El Señor continuó: mi querido dakṣa dvija, Yo soy la Personalidad de dios ori-
ginal, pero a fin de crear, mantener y aniquilar la manifestación cósmica, actúo 
mediante mi energía material. Según su grado de actividad, mis representaciones 
reciben distintos nombres.

SIGNIFICADO: Como se explica en el Bhagavad-gītā (7.5): jīva-bhūtāṁ mahā-bāho: 
El mundo entero es una emanación de energía de la fuente suprema, la Personalidad 
de Dios. El Bhagavad-gītā explica también que Él actúa mediante energías superiores 
e inferiores. La energía superior es la entidad viviente, que es parte integral del Señor 
Supremo. Como partes integrales, las entidades vivientes no son distintas del Señor Su-
premo; Él y la energía que emana de Él no son diferentes. Pero en la actividad concreta 
del mundo material, la entidad viviente está bajo la influencia de las cualidades de la 
energía material y asume diferentes formas. Hay 8 400 000 formas de vida. Una misma 
entidad viviente actúa bajo la influencia de las distintas cualidades de la naturaleza 
material. Las entidades pasan por diversos cuerpos, pero en el origen, al principio de 
la creación, solo existe el Señor Viṣṇu. El objeto de la manifestación de Brahmā es la 
creación, y el Señor Śiva existe para la aniquilación. En lo que atañe a la entrada de lo 
espiritual en el mundo material, todos los seres son partes integrales del Señor Supre-
mo, pero bajo la cubierta de las cualidades materiales, reciben distintos nombres. El 
Señor Brahmā y el Señor Śiva son encarnaciones cualitativas de Viṣṇu, guṇa-avatāras, 
y Viṣṇu junto a ellos asume el control de la cualidad de la bondad; por lo tanto, Él 
también es una encarnación cualitativa, como el Señor Śiva y el Señor Brahmā. En 
realidad, los distintos nombres existen para las distintas funciones. Por lo demás, el 
origen es solo uno.

taismana, “aöNyaiã"taIyae ke(valae par"maAtmaina / 
“aöç&‰"AE ca BaUtaAina Baede"naAÁaAe'naupazyaita //52//

tasmin brahmaṇy advitīye    kevale paramātmani
brahma-rudrau ca bhūtāni    bhedenājño ’nupaśyati

tasmin—Él; brahmaṇi—el Brahman Supremo; advitīye—sin par; kevale—siendo uno; 
parama-ātmani—la Superalma; brahma-rudrau—tanto Brahmā como Śiva; ca—y; 
bhūtāni—las entidades vivientes; bhedena—con separación; ajñaḥ—el que no está 
suficientemente versado; anupaśyati—cree.

El Señor continuó: El que no posee conocimiento correcto, cree que los semidioses 
como Brahmā y Śiva son independientes, o llega incluso a pensar que las entidades 
vivientes son independientes.
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SIGNIFICADO: Las entidades vivientes, y Brahmā entre ellas, no tienen una existencia 
independiente y separada, sino que pertenecen a la categoría de la potencia marginal del 
Señor Supremo. El Señor Supremo, que es la Superalma en el corazón de toda entidad 
viviente, y también del Señor Brahmā y el Señor Śiva, dirige a todos en las actividades de 
las modalidades materiales de la naturaleza. Nadie puede actuar con independencia de la 
aprobación del Señor; por lo tanto, en sentido indirecto, nadie es diferente de la Persona 
Suprema. Por descontado que Brahmā y Rudra no lo son, pues son encarnaciones de las 
modalidades de la pasión y la ignorancia de la naturaleza material.

yaTaA paumaAªa svaAËeÿSau izAr":paANyaAid"Sau ¸(icata, / 
paAr"fyabauiÜM" ku(ç&tae WvaM BaUtaeSau matpar": //53//

yathā pumān na svāṅgeṣu    śiraḥ-pāṇy-ādiṣu kvacit
pārakya-buddhiṁ kurute    evaṁ bhūteṣu mat-paraḥ

yathā—como; pumān—una persona; na—no; sva-aṅgeṣu—en su propio cuerpo; śiraḥ-
pāṇi-ādiṣu—entre la cabeza y las manos y demás partes del cuerpo; kvacit—a veces; 
pārakya-buddhim—diferencia; kurute—hace; evam—de este modo; bhūteṣu—entre las 
entidades vivientes; mat-paraḥ—Mi devoto.

Una persona de mediana inteligencia no piensa que la cabeza y el resto del cuerpo 
sean partes separadas entre sí. de la misma manera, mi devoto no hace diferencia 
entre viṣṇu, que es la Personalidad de dios omnipresente, y cualquier otra cosa o 
entidad viviente.

SIGNIFICADO: Cuando una parte del cuerpo se enferma, el cuerpo entero cuida de la 
parte que sufre. Análogamente, el devoto manifiesta su unidad siendo compasivo con 
todas las almas condicionadas. El Bhagavad-gītā (5.18), dice: paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ: 
La visión de los sabios con respecto a la vida condicionada es ecuánime hacia todos. 
Los devotos son compasivos con todas las almas condicionadas; por esa razón, se dice 
que son apārakya-buddhi. Los devotos son eruditos y saben que toda entidad viviente 
es parte integral del Señor Supremo; en consecuencia, predican a todos el proceso de 
conciencia de Kṛṣṇa, para que todos puedan ser felices. Si una parte del cuerpo se enfer-
ma, toda la atención del cuerpo se centra en esa parte. De la misma manera, los devotos 
se preocupan de cualquier persona que haya olvidado a Kṛṣṇa y esté, por consiguiente, 
en un nivel de conciencia material. La visión ecuánime del devoto consiste en trabajar 
para que todas las entidades vivientes vayan de regreso al hogar, de vuelta a Dios.

‡ayaANAAmaek(BaAvaAnaAM yaAe na pazyaita vaE iBad"Ama, / 
s$avaRBaUtaAtmanaAM “aöna, s$a zAAintamaiDagAcC$ita //54//
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trayāṇām eka-bhāvānāṁ    yo na paśyati vai bhidām
sarva-bhūtātmanāṁ brahman    sa śāntim adhigacchati

trayāṇām—de los tres; eka-bhāvānām—con una naturaleza; yaḥ—quien; na paśyati—
no ve; vai—ciertamente; bhidām—separación; sarva-bhūta-ātmanām—de la Supe-
ralma de todas las entidades vivientes; brahman—¡oh, Dakṣa!; saḥ—él; śāntim—paz; 
adhigacchati—experimenta.

El Señor continuó: El que no considera separados del Supremo ni a Brahmā, ni a 
viṣṇu, ni a Śiva, ni a las entidades vivientes, y además conoce el Brahman, puede 
experimentar paz verdadera; los demás, no pueden.

SIGNIFICADO: En este verso hay dos palabras muy significativas. Trayāṇām indica 
«tres», es decir, el Señor Brahmā, el Señor Śiva y el Señor Viṣṇu. Bhidām significa 
«diferentes». Son tres, y por lo tanto están separados, pero al mismo tiempo son uno. 
Esa es la filosofía de unidad y diferencia simultáneas, que recibe el nombre de acintya-
bhedābheda-tattva. En la Brahma-saṁhitā se da el ejemplo de que la leche y el yogur 
son uno y diferentes a la vez; los dos son leche, pero el yogur ha cambiado. Para obtener 
verdadera paz, debemos ver que la Suprema Personalidad de Dios no es diferente de 
todas las entidades vivientes —entre ellas el Señor Brahmā y el Señor Śiva— y de todo 
lo que existe. Nadie es independiente. Cada uno de nosotros es una expansión de la 
Suprema Personalidad de Dios. Esto explica la unidad en la diversidad. Hay diversas 
manifestaciones, pero al mismo tiempo son una en Viṣṇu. Todo es expansión de la 
energía de Viṣṇu.

maE‡aeya ovaAca
WvaM BagAvataAid"í": ‘ajaApaitapaitahR"ir"ma, / 
@icaRtvaA ‚(taunaA svaena de"vaAnauBayataAe'yajata, //55//

maitreya uvāca
evaṁ bhagavatādiṣṭaḥ    prajāpati-patir harim
arcitvā kratunā svena    devān ubhayato ’yajat

maitreyaḥ—Maitreya; uvāca—dijo; evam—de este modo; bhagavatā—por la Suprema 
Personalidad de Dios; ādiṣṭaḥ—habiendo sido instruido; prajāpati-patiḥ—el líder de 
los prajāpatis; harim—a Hari; arcitvā—después de adorar; kratunā—con las ceremo-
nias de sacrificio; svena—sus propias; devān—a los semidioses; ubhayataḥ—por sepa-
rado; ayajat—adoró.

El sabio maitreya dijo: habiendo recibido estas sabias enseñanzas de la Suprema 
Personalidad de dios, el líder de los prajāpatis, dakṣa, adoró al Señor viṣṇu. 
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después de adorarlo con la ejecución de las ceremonias de sacrificio prescritas, 
adoró por separado al Señor Brahmā y al Señor Śiva.

SIGNIFICADO: Al Señor Viṣṇu debe ofrecérsele todo, y Su prasāda debe repartirse 
entre los semidioses. Esa práctica continúa todavía en vigor en el templo de Jagannātha 
en Purī. Alrededor del templo principal de Jagannātha hay muchos templos de semi-
dioses, y el prasāda que se ha ofrecido primero a Jagannātha se reparte después entre los 
semidioses. A la deidad de Bhagālin se la adora con el prasāda de Viṣṇu, y también en el 
famoso templo del Señor Śiva en Bhuvaneśvara se ofrece a la deidad de Śiva prasāda del 
Señor Viṣṇu o del Señor Jagannātha. Esa es la norma vaiṣṇava. El vaiṣṇava no se burla 
siquiera de las entidades vivientes más comunes, como las hormigas; trata a todos con 
el debido respeto, conforme a sus respectivas posiciones. Ese respeto, sin embargo, está 
en relación con el centro, la Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa, o Viṣṇu. El devoto 
que es muy elevado lo ve todo en relación con Kṛṣṇa; para él nada es independiente de 
Kṛṣṇa. Esa es su visión de unidad.

ç&‰M" ca svaena BaAgAena ÷upaADaAvats$amaAih"ta: / 
k(maRNAAed"vas$aAnaena s$aAemapaAinatar"Anaipa / 
od"vasya s$ah"itvaRigBa: s$aµaAvavaBa{TaM tata: //56//
rudraṁ ca svena bhāgena    hy upādhāvat samāhitaḥ
karmaṇodavasānena    somapān itarān api
udavasya sahartvigbhiḥ    sasnāv avabhṛthaṁ tataḥ

rudram—el Señor Śiva; ca—y; svena—con su propia; bhāgena—porción; hi—pues; 
upādhāvat—adoró; samāhitaḥ—con la mente concentrada; karmaṇā—con la ejecución; 
udavasānena—con el acto de clausura; soma-pān—a los semidioses; itarān—demás; 
api—incluso; udavasya—después de terminar; saha—junto con; ṛtvigbhiḥ—con los 
sacerdotes; sasnau—se bañó; avabhṛtham—el baño avabhṛtha; tataḥ—entonces.

Con todo respeto, dakṣa adoró al Señor Śiva ofreciéndole la porción de remanentes 
del yajña que le correspondía. después de terminar las actividades rituales del 
sacrificio, satisfizo a todos los demás semidioses y personas allí reunidas. Una vez 
cumplidos todos esos deberes con los sacerdotes, se bañó y quedó completamente 
satisfecho.

SIGNIFICADO: El Señor Rudra, Śiva, recibió la debida adoración con la parte de 
remanentes del yajña que le correspondía. Yajña es Viṣṇu, y el prasāda que se ofrece a 
Viṣṇu se reparte entre todos; incluso el Señor Śiva recibe una parte. Śrīdhara Svāmī hace 
también un comentario en relación con las palabras: svena bhāgena: Los remanentes 
del yajña se ofrecen a todos los semidioses y participantes.
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tasmaA @pyanauBaAvaena svaenaEvaAvaAæar"ADas$ae / 
DamaR Wva maitaM d"ÔvaA i‡ad"zAAstae id"vaM yayau: //57//

tasmā apy anubhāvena    svenaivāvāpta-rādhase
dharma eva matiṁ dattvā    tridaśās te divaṁ yayuḥ

tasmai—a él (Dakṣa); api—incluso; anubhāvena—con adoración al Señor Supremo; 
svena—con su propia; eva—ciertamente; avāpta-rādhase—habiendo alcanzado la 
perfección; dharme—en religión; eva—ciertamente; matim—inteligencia; dattvā—
habiendo dado; tridaśāḥ—semidioses; te—aquellos; divam—a los planetas celestiales; 
yayuḥ—fueron.

después de adorar al Supremo Señor viṣṇu con la ejecución ritual de sacrificio, 
dakṣa quedó perfectamente situado en el sendero de la religión. además, antes de 
partir, los semidioses que se habían reunido en el sacrificio lo bendijeron asegurán-
dole que su piedad iría en aumento.

SIGNIFICADO: Aunque en cuestión de principios religiosos era muy avanzado, Dakṣa 
esperaba las bendiciones de los semidioses. De esa manera, al final del gran sacrificio 
que él había dirigido reinaron la paz y la armonía.

WvaM d"AºaAyaNAI ih"tvaA s$ataI paUvaRk(laevar"ma, / 
jaÁae ih"mavata: ºae‡ae maenaAyaAimaita zAu™auma //58//

evaṁ dākṣāyaṇī hitvā    satī pūrva-kalevaram
jajñe himavataḥ kṣetre    menāyām iti śuśruma

evam—de este modo; dākṣāyaṇī—la hija de Dakṣa; hitvā—después de abandonar; satī—
Satī; pūrva-kalevaram—su cuerpo anterior; jajñe—nació; himavataḥ—de los Himālayas; 
kṣetre—en la esposa; menāyām—en Menā; iti—de este modo; śuśruma—he escuchado.

maitreya dijo: he escuchado que dākṣāyaṇī, la hija de dakṣa, después de abandonar 
el cuerpo que había recibido de su padre, nació como hija de menā en el reino de los 
himālayas. Esto lo he oído de fuentes autoritativas.

SIGNIFICADO: Menā es la esposa del rey de los Himālayas, y se la conoce también con 
el nombre de Menakā.

tamaeva d"iyataM BaUya @Ava{Èeÿ paitamaimbak(A / 
@nanyaBaAvaEk(gAitaM zAi·(: s$auæaeva paUç&Sama, //59//
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tam eva dayitaṁ bhūya    āvṛṅkte patim ambikā
ananya-bhāvaika-gatiṁ    śaktiḥ supteva pūruṣam

tam—a él (el Señor Śiva); eva—ciertamente; dayitam—querido; bhūyaḥ—de nuevo; 
āvṛṅkte—aceptó; patim—por esposo; ambikā—Ambikā, o Satī; ananya-bhāvā—sin 
apego por otros; eka-gatim—el objetivo único; śaktiḥ—las energías femeninas (margi-
nal y externa); suptā—yaciendo latentes; iva—como; pūruṣam—el masculino (el Señor 
Śiva como representante del Señor Supremo).

ambikā [la diosa durgā], conocida con el nombre de dākṣāyaṇī [Satī], aceptó de 
nuevo al Señor Śiva por esposo. Era como la acción de las diversas energías de la 
Suprema Personalidad de dios en el curso de una nueva creación.

SIGNIFICADO: Según un verso de los mantras védicos: parāsya śaktir vividhaiva 
śrūyate: La Suprema Personalidad de Dios tiene diversos tipos de energías. Śakti es 
femenino, y el Señor es puruṣa, masculino. El género femenino tiene el deber de servir 
al puruṣa supremo. Como se explica en el Bhagavad-gītā, las entidades vivientes son 
energías marginales del Señor Supremo. Por lo tanto, todas las entidades vivientes tie-
nen el deber de servir a esa Persona Suprema. Durgā es la representación en el mundo 
material de las energías marginal y externa, y el Señor Śiva es la representación de la 
Persona Suprema. La relación entre el Señor Śiva y Ambikā (Durgā) es eterna. Satī 
no podía aceptar por esposo sino al Señor Śiva. El nuevo casamiento del Señor Śiva 
con Durgā como Himavatī, la hija de los Himālayas, y el nacimiento de Kārttikeya, 
constituyen en sí mismos un gran relato.

Wtaà"gAvata: zAmBaAe: k(maR d"ºaADvar"åu"h": / 
™autaM BaAgAvataAicC$SyaAäu"Ü"vaAnmae ba{h"s$patae: //60//

etad bhagavataḥ śambhoḥ    karma dakṣādhvara-druhaḥ
śrutaṁ bhāgavatāc chiṣyād    uddhavān me bṛhaspateḥ

etat—esta; bhagavataḥ—del poseedor de todas las opulencias; śambhoḥ—de Śambhu 
(el Señor Śiva); karma—historia; dakṣa-adhvara-druhaḥ—que devastó el sacrificio de 
Dakṣa; śrutam—fue escuchada; bhāgavatāt—de un gran devoto; śiṣyāt—del discípulo; 
uddhavāt—de Uddhava; me—por mí; bṛhaspateḥ—de Bṛhaspati.

maitreya dijo: mi querido vidura, yo escuché esta historia del yajña de dakṣa y de 
la devastación que causó en él el Señor Śiva, de labios de Uddhava, un gran devoto 
discípulo de Bṛhaspati.
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wdM" paiva‡aM par"maIzAcaeií"taM 
  yazAsyamaAyauSyamaGaAEGamaSaRNAma, / 
yaAe inatyad"Ak(NyaR nar"Ae'nauk(LtaRyaeä," 
  DaunaAetyaGaM k(AEr"va Bai·(BaAvata: //61//

idaṁ pavitraṁ param īśa-ceṣṭitaṁ
yaśasyam āyuṣyam aghaugha-marṣaṇam

yo nityadākarṇya naro ’nukīrtayed
dhunoty aghaṁ kaurava bhakti-bhāvataḥ

idam—este; pavitram—puro; param—supremo; īśa-ceṣṭitam—pasatiempo del 
Señor Supremo; yaśasyam—fama; āyuṣyam—vida de larga duración; agha-ogha-
marṣaṇam—destruir pecados; yaḥ—quien; nityadā—siempre; ākarṇya—después de 
escuchar; naraḥ—una persona; anukīrtayet—debe narrar; dhunoti—purifica; agham—
contaminación material; kaurava—¡oh, descendiente de Kuru!; bhakti-bhāvataḥ—con 
fe y devoción.

El gran sabio maitreya concluyó diciendo: todo el que escuche esta historia del 
yajña de dakṣa, que fue dirigido por la Suprema Personalidad de dios, viṣṇu, y la 
repita a otros con fe y devoción, ciertamente se purificará de toda la contaminación 
de la existencia material, ¡oh, hijo de Kuru!

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo séptimo del 
Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «El sacrificio realizado por Dakṣa».

TEXTO 61
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CAPÍTULO 8

dhruva mahārāja abandona el hogar y se va al bosque

maE‡aeya ovaAca
s$anak(AâA naAr"d"ê [%Bauh<"s$aAe'ç&iNAyaRita: / 
naEtae gA{h"Ana, “aös$autaA ÷Avas$aªaUDvaR&#re"tas$a: //�1�//

maitreya uvāca
sanakādyā nāradaś ca    ṛbhur haṁso ’ruṇir yatiḥ
naite gṛhān brahma-sutā    hy āvasann ūrdhva-retasaḥ

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; sanaka-ādyāḥ—los encabezados por Sanaka; 
nāradaḥ—Nārada; ca—y; ṛbhuḥ—Ṛbhu; haṁsaḥ—Haṁsa; aruṇiḥ—Aruṇi; yatiḥ—
Yati; na—no; ete—todos estos; gṛhān—en el hogar; brahma-sutāḥ—hijos de Brahmā; 
hi—ciertamente; āvasan—vivieron; ūrdhva-retasaḥ—célibes puros.

El gran sabio maitreya dijo: de entre los hijos de Brahmā, Nārada, Ṛbhu, haṁsa, 
aruṇi, Yati y los cuatro grandes sabios Kumāra, encabezados por Sanaka, no vivie-
ron en el hogar, sino que fueron ūrdhva-retā o naiṣṭhika-brahmacārīs, guardando 
la pureza del celibato.

SIGNIFICADO: El sistema de brahmacarya ha estado vigente desde el nacimiento 
de Brahmā. Un sector de la población, varones en su mayoría, no se casaban en toda 
la vida. En lugar de permitir que su semen descendiese, lo subían hasta el cerebro. 
Esas personas reciben el nombre de ūrdhva-retasaḥ, «aquellos que hacen subir». El 
semen es tan importante que cuando podemos hacerlo subir hasta el cerebro mediante 
el proceso yóguico, obtenemos una capacidad de trabajo maravillosa: La memoria 
puede funcionar con gran agilidad, y la duración de la vida aumenta. De esa forma, 
los yogīs pueden mantenerse estables en la ejecución de toda clase de austeridades 
y elevarse hasta el plano de perfección más elevado, llegando a alcanzar incluso el 
mundo espiritual. Ejemplos notorios de brahmacārīs que se acogieron a esa norma de 
vida son los cuatro sabios Sanaka, Sanandana, Sanātana y Sanat-kumāra, y también 
Nārada y otros.

Otra frase significativa de este verso es naite gṛhān hy āvasan: «no vivieron en el 
hogar». Gṛha significa «hogar», y también «esposa». De hecho, «hogar» significa 
«esposa»; el hogar no es una habitación, ni una casa. Tiene hogar el que vive con una 
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esposa; el sannyāsī y el brahmacārī, aunque vivan en una habitación o en una casa, no 
tienen hogar. Cuando se dice que no tenían hogar, significa que no estaban casados, 
y, por lo tanto, nunca emitían semen. La emisión de semen está autorizada para el 
que tiene un hogar, una esposa y la intención de engendrar hijos, pero ese es el único 
caso en que está prescrito. Siguiendo estos principios desde el principio de la creación, 
esos grandes brahmacārīs nunca generaron progenie. La narración anterior ha tratado 
acerca de los descendientes de Brahmā que nacieron de Prasūti, la hija de Manu. La hija 
de Prasūti fue Dākṣāyaṇī, Satī; en relación con ella se ha narrado la historia del yajña 
de Dakṣa. Ahora la explicación de Maitreya se centra en la descendencia de los hijos 
de Brahmā. De entre los muchos hijos de Brahmā, los brahmacārīs encabezados por 
Sanaka y Nārada nunca se casaron; por consiguiente, no hay ningún descendiente suyo 
del que narrar nada.

ma{SaADamaRsya BaAyaARs$aIÚ"mBaM maAyaAM ca zA‡auh"na, / 
@s$aUta imaTaunaM taÔau ina[R%itajaRgA{he"'‘aja: //�2�//

mṛṣādharmasya bhāryāsīd    dambhaṁ māyāṁ ca śatru-han
asūta mithunaṁ tat tu    nirṛtir jagṛhe ’prajaḥ

mṛṣā—Mṛṣā; adharmasya—de la Irreligión; bhāryā—esposa; āsīt—fue; dambham—el 
Embuste; māyām—el Engaño; ca—y; śatru-han—¡oh, destructor de enemigos!; asūta—
produjo; mithunam—unión; tat—esa; tu—pero; nirṛtiḥ—Nirṛti; jagṛhe—adoptó; 
aprajaḥ—que no tenía hijos.

Otro hijo de Brahmā fue la Irreligión, que se casó con la Falsedad. de su unión na-
cieron dos demonios: dambha, el Embuste, y māyā, el Engaño. Fueron adoptados 
por el demonio Nirṛti, que no tenía hijos.

SIGNIFICADO: Según este verso, Adharma, la Irreligión, que también era hijo de 
Brahmā, se casó con su propia hermana, Mṛṣā. Ese fue el origen de la relación inces-
tuosa entre hermano y hermana. En la sociedad humana, esa unión sexual antinatural 
solo puede darse cuando reina la Irreligión, Adharma. Este verso nos permite entender 
que Brahmā, al principio de la creación, no solamente creó hijos santos como Sanaka, 
Sanātana y Nārada, sino que también tuvo descendientes demoníacos, como Nirṛti, 
Adharma, Dambha y la Falsedad. En el principio, Brahmā lo creó todo. Con respecto 
a Nārada, podemos señalar que en su vida anterior había sido muy piadoso y había 
tenido muy buenas compañías; debido a ello, nació como Nārada. Los demás nacie-
ron también con las facultades particulares que les correspondían por su pasado. La 
ley del karma sigue actuando vida tras vida, y en cada nueva creación las entidades 
vivientes reciben de nuevo su mismo karma. En función del karma nacen con distintas 
facultades, aunque su padre original es Brahmā, la excelsa encarnación cualitativa de la 
Suprema Personalidad de Dios.
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tayaAe: s$amaBavaéaAeBaAe inak{(itaê mah"Amatae / 
taAByaAM ‚(AeDaê ihM"s$aA ca yaä," äu"ç&i·(: svas$aA k(ila: //�3�//

tayoḥ samabhaval lobho    nikṛtiś ca mahā-mate
tābhyāṁ krodhaś ca hiṁsā ca    yad duruktiḥ svasā kaliḥ

tayoḥ—esos dos; samabhavat—nacieron; lobhaḥ—la Codicia; nikṛtiḥ—la Astucia; 
ca—y; mahā-mate—¡oh, gran alma!; tābhyām—de ellos dos; krodhaḥ—la Ira; ca—y; 
hiṁsā—la Envidia; ca—y; yat—de quienes; duruktiḥ—las Palabras Ásperas; svasā—
hermana; kaliḥ—Kali.

maitreya dijo a vidura: ¡Oh, gran alma!, de dambha y māyā nacieron la Codicia 
y Nikṛti, la astucia, que se unieron y tuvieron dos hijos, Krodha [la Ira], y hiṁsā 
[la Envidia]. Estos, a su vez, tuvieron a Kali y a su hermana durukti [las Palabras 
Ásperas].

äu"ç&·(AE k(ilar"ADaÔa BayaM ma{tyauM ca s$aÔama / 
tayaAeê imaTaunaM jaÁae yaAtanaA inar"yastaTaA //�4�//

duruktau kalir ādhatta    bhayaṁ mṛtyuṁ ca sattama
tayoś ca mithunaṁ jajñe    yātanā nirayas tathā

duruktau—en Durukti; kaliḥ—Kali; ādhatta—engendró; bhayam—al Temor; 
mṛtyum—a la Muerte; ca—y; sat-tama—¡oh, el más grande entre los buenos!; tayoḥ—
de esos dos; ca—y; mithunam—por la unión; jajñe—fueron engendrados; yātanā—el 
Dolor Excesivo; nirayaḥ—el Infierno; tathā—también.

¡Oh, tú, el más grande entre los buenos! Kali y las Palabras Ásperas se unieron y 
tuvieron a mṛtyu [la muerte] y a Bhīti [el temor]. Los hijos de mṛtyu y Bhīti fueron 
Yātanā [el dolor Excesivo] y Niraya [el Infierno].

s$aÍÿhe"NA mayaAKyaAta: ‘aitas$agARstavaAnaGa / 
i‡a: ™autvaEtatpaumaAna, pauNyaM ivaDaunaAetyaAtmanaAe malama, //�5�//

saṅgraheṇa mayākhyātaḥ    pratisargas tavānagha
triḥ śrutvaitat pumān puṇyaṁ    vidhunoty ātmano malam

saṅgraheṇa—en resumen; mayā—por mí; ākhyātaḥ—explicada; pratisargaḥ—causa de 
la devastación; tava—tu; anagha—¡oh, tú, que eres puro!; triḥ—tres veces; śrutvā—haber 
escuchado; etat—esta explicación; pumān—quien; puṇyam—piedad; vidhunoti—quita 
la suciedad; ātmanaḥ—del alma; malam—contaminación.
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mi querido vidura, te he explicado brevemente las causas de la devastación. Quien 
escucha tres veces esta explicación, se vuelve piadoso y purifica su alma de la conta-
minación pecaminosa.

SIGNIFICADO: La base de la creación es la bondad, pero la devastación se debe a la 
irreligión. Ese es el proceso de la creación y devastación de la materia. En este verso 
se afirma que la causa de la devastación es Adharma, la Irreligión. Los descendientes 
de la Irreligión y la Falsedad, nacidos uno tras otro, fueron el Embuste, el Engaño, 
la Codicia, la Astucia, la Ira, la Envidia, la Riña, las palabras Ásperas, la Muerte, el 
Temor, el Dolor Intenso y el Infierno. Todos estos descendientes se caracterizan por 
ser los signos de la devastación. Toda persona piadosa que escuche acerca de estas 
causas de la devastación sentirá aversión por ellas, y esa aversión le hará progresar en el 
sendero de la vida piadosa. Ese «sendero de la piedad» se refiere al proceso de limpiar 
el corazón. Antes de poder avanzar por el sendero de la liberación, es necesario limpiar 
el polvo del espejo de la mente. Así lo aconseja el Señor Caitanya, y en este verso se 
recomienda el mismo proceso. Malam significa «contaminación». Debemos aprender 
a sentir desprecio por todas las causas de devastación, comenzando con la irreligión 
y el engaño, y así podremos ir progresando en el sendero de la vida piadosa. Nuestras 
posibilidades de alcanzar el estado de conciencia de Kṛṣṇa aumentarán, y dejaremos 
de estar a merced del ciclo ininterrumpido de devastaciones. Nuestra vida actual es un 
ciclo de nacimientos y muertes, pero si buscamos el sendero de la liberación, podremos 
liberarnos de ese ciclo de sufrimientos.

@TaAta: k(LtaRyae vaMzAM pauNyak(LtaeR: ku(è&ã"h" / 
svaAyamBauvasyaAipa manaAehR"&"re"rM"zAAMzAjanmana: //�6�//

athātaḥ kīrtaye vaṁśaṁ    puṇya-kīrteḥ kurūdvaha
svāyambhuvasyāpi manor    harer aṁśāṁśa-janmanaḥ

atha—ahora; ataḥ—a continuación; kīrtaye—hablaré; vaṁśam—dinastía; puṇya-
kīrteḥ—famosa por sus actividades virtuosas; kuru-udvaha—¡oh, tú, el mejor de 
los Kurus!; svāyambhuvasya—de Svāyambhuva; api—incluso; manoḥ—del manu; 
hareḥ—de la Personalidad de Dios; aṁśa—expansión plenaria; aṁśa—parte de; 
janmanaḥ—nacido de.

maitreya continuó: ¡Oh, tú, el mejor de la dinastía Kuru!, ahora te hablaré de los 
descendientes de Svāyambhuva manu, que nació de una parte de una expansión 
plenaria de la Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: El Señor Brahmā es una poderosa expansión de la Suprema Personalidad 
de Dios. Brahmā es jīva-tattva, pero, como el Señor le ha dotado de poder, se considera que 
es una expansión plenaria del Dios Supremo. A veces, cuando no hay ningún ser viviente 
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apto para recibir el poder de actuar como brahmā, el Señor Supremo en persona aparece 
para ocupar ese puesto. Brahmā es la expansión plenaria de la Suprema Personalidad de 
Dios, y Svāyambhuva Manu era hijo de Brahmā. El gran sabio Maitreya va a hablar ahora de 
los descendientes de ese manu, que fueron muy famosos por sus actividades piadosas. Antes 
de hablar de esos descendientes piadosos, Maitreya ha enumerado ya a los descendientes 
de las actividades impías, que representan la ira, la envidia, las palabras desagradables, 
la riña, el temor y la muerte. De modo que a continuación pasa directamente a relatar la 
historia de la vida de Dhruva Mahārāja, el rey más piadoso del universo.

i‘aya˜ataAeÔaAnapaAd"AE zAtaè&paApatae: s$autaAE / 
vaAs$aude"vasya k(layaA r"ºaAyaAM jagAta: isTataAE //�7�//

priyavratottānapādau    śatarūpā-pateḥ sutau
vāsudevasya kalayā    rakṣāyāṁ jagataḥ sthitau

priyavrata—Priyavrata; uttānapādau—Uttānapāda; śatarūpā-pateḥ—de la reina 
Śatarūpā y su esposo, Manu; sutau—los dos hijos; vāsudevasya—de la Suprema Perso-
nalidad de Dios; kalayā—mediante expansión plenaria; rakṣāyām—para la protección; 
jagataḥ—del mundo; sthitau—para el sustento.

Svāyambhuva manu y su esposa, Śatarūpā, tuvieron dos hijos, cuyos nombres fue-
ron Uttānapāda y Priyavrata. Como eran descendientes de una expansión plenaria 
de vāsudeva, la Suprema Personalidad de dios, estaban bien capacitados para 
gobernar el universo y mantener y proteger a sus habitantes.

SIGNIFICADO: Se dice que esos dos reyes, Uttānapāda y Priyavrata, fueron dotados 
específicamente de poder por la Suprema Personalidad de Dios, a diferencia del gran 
rey Ṛṣabha, que era la Suprema Personalidad de Dios en persona.

jaAyae oÔaAnapaAd"sya s$aunaIita: s$auç&icastayaAe: / 
s$auç&ica: ‘aeyas$aI patyaunaeRtar"A yats$autaAe ‹auva: //�8�//

jāye uttānapādasya    sunītiḥ surucis tayoḥ
suruciḥ preyasī patyur    netarā yat-suto dhruvaḥ

jāye—de las dos esposas; uttānapādasya—del rey Uttānapāda; sunītiḥ—Sunīti; 
suruciḥ—Suruci; tayoḥ—de las dos; suruciḥ—Suruci; preyasī—muy querida; patyuḥ—
del esposo; na itarā—no la otra; yat—cuyo; sutaḥ—hijo; dhruvaḥ—Dhruva.

El rey Uttānapāda tenía dos reinas, Sunīti y Suruci. El rey quería mucho más a 
Suruci; Sunīti, que tenía un hijo llamado dhruva, no era su favorita.
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SIGNIFICADO: El gran sabio Maitreya deseaba relatar las actividades piadosas de los 
reyes. El hijo mayor de Svāyambhuva Manu era Priyavrata, y Uttānapāda era el segun-
do. A pesar de ello, como estaba muy deseoso de relatar actividades piadosas, el gran 
sabio Maitreya enseguida empezó a hablar de Dhruva Mahārāja, el hijo de Uttānapāda. 
Los episodios de la vida de Dhruva Mahārāja son muy atractivos para los devotos. De 
sus piadosos actos, podemos aprender a desapegarnos de las posesiones materiales 
y a realzar nuestro servicio devocional con rigurosas austeridades y penitencias. Si 
escuchamos acerca de las actividades del piadoso Dhruva, nuestra fe en Dios aumenta, 
y podemos conectarnos directamente con la Suprema Personalidad de Dios, de manera 
que en poco tiempo podamos elevarnos hasta el plano trascendental del servicio devo-
cional. El ejemplo de Dhruva Mahārāja puede generar inmediatamente un sentimiento 
de servicio devocional en el corazón de quien escucha.

Wk(d"A s$auç&cae: pau‡amaÆÿmaAr"Aepya laAlayana, / 
oÔamaM naAç&ç&ºantaM ‹auvaM r"AjaAByanand"ta //�9�//

ekadā suruceḥ putram    aṅkam āropya lālayan
uttamaṁ nārurukṣantaṁ    dhruvaṁ rājābhyanandata

ekadā—una vez; suruceḥ—de la reina Suruci; putram—el hijo; aṅkam—en el re-
gazo; āropya—sentando; lālayan—mientras acariciaba; uttamam—a Uttama; 
na—no; ārurukṣantam—tratando de subirse; dhruvam—Dhruva; rājā—el rey; 
abhyanandata—acogió.

Un día, el rey Uttānapāda acariciaba a Uttama, el hijo de Suruci, que estaba sen-
tado en su regazo. dhruva mahārāja también trataba de subirse al regazo del rey, 
pero este no lo acogió con demasiado agrado.

taTaA icak(LSaRmaANAM taM s$apatnyaAstanayaM ‹auvama, / 
s$auç&ica: Za{NvataAe r"AÁa: s$aeSyaRmaAh"AitagAivaRtaA //10//

tathā cikīrṣamāṇaṁ taṁ    sapatnyās tanayaṁ dhruvam
suruciḥ śṛṇvato rājñaḥ    serṣyam āhātigarvitā

tathā—de este modo; cikīrṣamāṇam—el niño Dhruva, que trataba de subirse; tam—a él; 
sa-patnyāḥ—de su coesposa (Sunīti); tanayam—hijo; dhruvam—Dhruva; suruciḥ—la 
reina Suruci; śṛṇvataḥ—mientras escuchaba; rājñaḥ—del rey; sa-īrṣyam—con envidia; 
āha—dijo; atigarvitā—estando demasiado orgullosa.
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mientras el niño, dhruva mahārāja, trataba de subirse al regazo de su padre, su 
madrastra, Suruci, sintió mucha envidia de él y comenzó a hablar con gran orgullo, 
de manera que también el rey pudiera oírla.

SIGNIFICADO: El rey, por supuesto, sentía tanto afecto por Dhruva como por 
Uttama, de modo que su inclinación natural era sentar también a Dhruva en su 
regazo, junto con Uttama. Pero, a pesar de sus sentimientos, su favoritismo por la 
reina Suruci le impedía acoger con afecto a Dhruva Mahārāja. Suruci entendió el 
sentimiento de Uttānapāda, y rebosante de orgullo, comenzó a hablar del afecto que 
el rey sentía por ella. Esa es la naturaleza de la mujer. Una mujer, cuando entiende que 
es la favorita de su esposo y que este la trata con especial afecto, abusa de su posición. 
Esa característica se puede ver incluso en una sociedad tan elevada como la familia 
de Svāyambhuva Manu. Por lo tanto, la conclusión es que la naturaleza femenina de 
la mujer está presente en todas partes.

na vats$a na{pataeiDaRSNyaM BavaAnaAr"AeX#]mahR"ita / 
na gA{h"ItaAe mayaA yaÔvaM ku(ºaAvaipa na{paAtmaja: //11//

na vatsa nṛpater dhiṣṇyaṁ    bhavān āroḍhum arhati
na gṛhīto mayā yat tvaṁ    kukṣāv api nṛpātmajaḥ

na—no; vatsa—mi querido niño; nṛpateḥ—del rey; dhiṣṇyam—asiento; bhavān—tú 
mismo; āroḍhum—para subirte; arhati—mereces; na—no; gṛhītaḥ—tomado; mayā—
por mí; yat—porque; tvam—tú; kukṣau—en el vientre; api—aunque; nṛpa-ātmajaḥ—
hijo del rey.

La reina Suruci dijo a dhruva mahārāja: mi querido niño, tú no mereces sentarte 
en el trono, ni en el regazo del rey. Es cierto que también eres hijo del rey, pero 
como no has nacido de mi vientre, no tienes derecho a sentarte en el regazo de tu 
padre.

SIGNIFICADO: La reina Suruci, llena de orgullo, informó a Dhruva Mahārāja de que 
ser hijo del rey no era suficiente para sentarse en el regazo o en el trono del rey. Ese 
privilegio solo lo podía disfrutar quien hubiera nacido del vientre de ella. En otras 
palabras, de manera indirecta informó a Dhruva Mahārāja que, a pesar de ser hijo del 
rey, se le consideraba hijo ilegítimo, pues había nacido del vientre de otra reina.

baAlaAe'is$a bata naAtmaAnamanyañIgABaRs$amBa{tama, / 
naUnaM vaed" BavaAna, yasya äu"laRBae'TaeR manaAer"Ta: //12//
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bālo ’si bata nātmānam    anya-strī-garbha-sambhṛtam
nūnaṁ veda bhavān yasya    durlabhe ’rthe manorathaḥ

bālaḥ—niño; asi—tú eres; bata—sin embargo; na—no; ātmānam—mi propio; anya—
otra; strī—mujer; garbha—vientre; sambhṛtam—nacido de; nūnam—sin embargo; 
veda—simplemente trata de saber; bhavān—tú mismo; yasya—del cual; durlabhe—
inalcanzable; arthe—cosa; manaḥ-rathaḥ—deseoso.

mi querido niño, tú no sabes que no has nacido de mi vientre, sino de otra mujer. 
Por eso debes saber que lo que intentas está condenado al fracaso. Estás tratando de 
satisfacer un deseo imposible.

SIGNIFICADO: El pequeño, Dhruva Mahārāja, sentía afecto natural por su padre, y 
no conocía la diferencia que había entre sus dos madres. La reina Suruci le señaló esa 
diferencia, haciéndole saber que, como era un niño, no entendía la diferencia entre las 
dos reinas. Esto es otra demostración de orgullo de la reina Suruci.

tapas$aAr"ADya pauç&SaM tasyaEvaAnauƒahe"NA mae / 
gABaeR tvaM s$aADayaAtmaAnaM yad"IcC$is$a na{paAs$anama, //13//

tapasārādhya puruṣaṁ    tasyaivānugraheṇa me
garbhe tvaṁ sādhayātmānaṁ    yadīcchasi nṛpāsanam

tapasā—con austeridades; ārādhya—habiendo satisfecho; puruṣam—a la Suprema 
Personalidad de Dios; tasya—por Su; eva—solo; anugraheṇa—por la misericordia 
de; me—mi; garbhe—en el vientre; tvam—tú; sādhaya—lugar; ātmānam—tú mismo; 
yadi—si; icchasi—deseas; nṛpa-āsanam—en el trono del rey.

Si de verdad deseas subir al trono del rey, tendrás que hacer grandes austeridades. 
Primero tendrás que satisfacer a Nārāyaṇa, la Suprema Personalidad de dios; 
después, cuando Él te haya favorecido debido a esa adoración, tendrás que nacer de 
nuevo, pero, esa vez, en mi vientre.

SIGNIFICADO: Suruci sentía tanta envidia de Dhruva Mahārāja que, indirectamente, le pidió 
que cambiase de cuerpo. Según ella, primero tenía que morir, y recibir el siguiente cuerpo 
en su vientre. Solo entonces podría Dhruva Mahārāja ascender al trono de su padre.

maE‡aeya ovaAca
maAtau: s$apatnyaA: s$a äu"ç&i·(ivaÜ": 
  ìs$ana, ç&SaA d"Nx"h"taAe yaTaAih": / 
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ih"tvaA imaSantaM ipatarM" s$aªavaAcaM 
  jagAAma maAtau: ‘aç&d"na, s$ak(AzAma, //14//

maitreya uvāca
mātuḥ sapatnyāḥ sa durukti-viddhaḥ

śvasan ruṣā daṇḍa-hato yathāhiḥ
hitvā miṣantaṁ pitaraṁ sanna-vācaṁ

jagāma mātuḥ prarudan sakāśam

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya dijo; mātuḥ—de su madre; sa-patnyāḥ—de la 
coesposa; saḥ—él; durukti—palabras ásperas; viddhaḥ—herido por; śvasan—resollar; 
ruṣā—de ira; daṇḍa-hataḥ—golpeada por un palo; yathā—como; ahiḥ—una serpiente; 
hitvā—abandonar; miṣantam—simplemente con una mirada a; pitaram—su padre; 
sanna-vācam—callado; jagāma—fue; mātuḥ—a su madre; prarudan—sollozando; 
sakāśam—cerca.

El sabio maitreya continuó: mi querido vidura, como una serpiente azuzada con un 
palo, dhruva mahārāja, golpeado por las duras palabras de su madrastra, comenzó 
a resollar de ira. Cuando vio que su padre guardaba silencio y no protestaba, salió 
inmediatamente del palacio y fue a ver a su madre.

taM ina:ìs$antaM s$Pu(ir"taADar"AeïM" 
  s$aunaIitaç&ts$aËÿ oäU"÷ baAlama, / 
inazAmya tatpaAEr"mauKaAiªataAntaM 
  s$aA ivavyaTae yaÕ"id"taM s$apatnyaA //15//

taṁ niḥśvasantaṁ sphuritādharoṣṭhaṁ
sunītir utsaṅga udūhya bālam

niśamya tat-paura-mukhān nitāntaṁ
sā vivyathe yad gaditaṁ saptnyā

tam—a él; niḥśvasantam—resollando; sphurita—temblando; adhara-oṣṭham—labios 
superiores e inferiores; sunītiḥ—la reina Sunīti; utsaṅge—en el regazo; udūhya—
levantando; bālam—a su hijo; niśamya—después de escuchar; tat-paura-mukhāt—de 
labios de otros habitantes; nitāntam—el relato de todo; sā—ella; vivyathe—se afligió; 
yat—lo que; gaditam—hablado; sa-patnyā—por su coesposa.

dhruva mahārāja llegó junto a su madre llorando, muy afligido y con los labios 
temblándole de ira. Nada más verlo, la reina Sunīti lo tomó en brazos y lo sentó 
en su regazo, mientras los residentes del palacio que habían escuchado las crueles 
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palabras de Suruci le contaron en detalle lo sucedido. Esto sumió también a Sunīti 
en un profundo dolor.

s$aAets$a{jya DaEya< ivalalaApa zAAek(- 
  d"AvaAi¢anaA d"Avalataeva baAlaA / 
vaAfyaM s$apatnyaA: smar"taI s$ar"Aeja- 
  i™ayaA ä{"zAA baASpak(laAmauvaAh" //16//

sotsṛjya dhairyaṁ vilalāpa śoka-
dāvāgninā dāva-lateva bālā

vākyaṁ sapatnyāḥ smaratī saroja-
śriyā dṛśā bāṣpa-kalām uvāha

sā—ella; utsṛjya—abandonando; dhairyam—paciencia; vilalāpa—se lamentó; śoka-
dāva-agninā—por el fuego del dolor; dāva-latā iva—como hojas quemadas; bālā—la 
mujer; vākyam—las palabras; sa-patnyāḥ—habladas por su coesposa; smaratī—
recordar; saroja-śriyā—un rostro tan hermoso como el loto; dṛśā—por mirar; bāṣpa-
kalām—sollozando; uvāha—dijo.

El incidente era más de lo que Sunīti podía soportar. ardiendo de dolor, parecía una 
hoja quemada, lamentándose en medio de un incendio forestal. El recuerdo de las 
palabras de su coesposa llenó de lágrimas su brillante rostro de loto. En ese estado, 
comenzó a hablar.

SIGNIFICADO: Una persona afligida se siente exactamente como una hoja quemada 
en medio de un incendio forestal. Esa era la posición de Sunīti. El fuego ardiente 
provocado por las crueles palabras de su coesposa secó su rostro, a pesar de que era 
tan bello como una flor de loto.

d"IGa< ìs$antaI va{ijanasya paAr"- 
  mapazyataI baAlak(maAh" baAlaA / 
maAmaËÿlaM taAta pare"Sau maMsTaA 
  BauÈeÿ janaAe yatpar"äu":Kad"stata, //17//

dīrghaṁ śvasantī vṛjinasya pāram
apaśyatī bālakam āha bālā

māmaṅgalaṁ tāta pareṣu maṁsthā
bhuṅkte jano yat para-duḥkhadas tat
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dīrgham—pesada; śvasantī—respiración; vṛjinasya—del peligro; pāram—limitación; 
apaśyatī—sin encontrar; bālakam—a su hijo; āha—dijo; bālā—la dama; mā—que no 
haya; amaṅgalam—mala fortuna; tāta—mi querido hijo; pareṣu—a otros; maṁsthāḥ—
deseo; bhuṅkte—sufrido; janaḥ—persona; yat—la que; para-duḥkhadaḥ—que está 
dispuesta a causar dolor a otros; tat—esa.

Su respiración también se hizo muy pesada, y en realidad no sabía cómo solucionar 
aquella dolorosa situación. No encontrando ningún remedio, dijo a su hijo: Queri-
do hijo mío, nunca desees nada malo a los demás. todo el que causa dolor a otros, 
tiene que sufrirlo también en su persona.

s$atyaM s$auç&cyaAiBaih"taM BavaAnmae 
  yaä," äu"BaRgAAyaA od"re" gA{h"Ita: / 
stanyaena va{Ü"ê ivalaÀatae yaAM 
  BaAyaeRita vaA vaAeX#]imax"s$paitamaARma, //18//

satyaṁ surucyābhihitaṁ bhavān me
yad durbhagāyā udare gṛhītaḥ

stanyena vṛddhaś ca vilajjate yāṁ
bhāryeti vā voḍhum iḍaspatir mām

satyam—verdad; surucyā—por la reina Suruci; abhihitam—narrado; bhavān—a ti; 
me—de mí; yat—porque; durbhagāyāḥ—de la desgraciada; udare—en el vientre; 
gṛhītaḥ—nacido; stanyena—alimentado con la leche de su pecho; vṛddhaḥ ca—creci-
do; vilajjate—se avergüenza; yām—a una; bhāryā—esposa; iti—de este modo; vā—o; 
voḍhum—aceptar; iḍaḥ-patiḥ—el rey; mām—a mí.

Sunīti dijo: mi querido niño, todo lo que Suruci ha dicho es cierto, pues el rey, 
tu padre, no me considera esposa suya; para él soy menos que una sirvienta; se 
avergüenza de aceptarme. Por eso, es cierto que has nacido del vientre de una mujer 
desgraciada, y has crecido alimentándote de su pecho.

@Aitaï" taÔaAta ivamats$ar"stva- 
  mau·M( s$amaA‡aAipa yad"vyalaIk(ma, / 
@Ar"ADayaADaAeºajapaAd"paáM 
  yad"IcC$s$ae'DyaAs$anamauÔamaAe yaTaA //19//

ātiṣṭha tat tāta vimatsaras tvam
uktaṁ samātrāpi yad avyalīkam
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ārādhayādhokṣaja-pāda-padmaṁ
yadīcchase ’dhyāsanam uttamo yathā

ātiṣṭha—simplemente pon en práctica; tat—eso; tāta—querido hijo mío; vimatsaraḥ—
sin ser envidioso; tvam—a ti; uktam—dicho; samātrā api—por tu madrastra; yat—
todo lo que; avyalīkam—es todo cierto; ārādhaya—simplemente comienza a adorar; 
adhokṣaja—la Trascendencia; pāda-padmam—los pies de loto; yadi—si; icchase—
deseas; adhyāsanam—sentarte con; uttamaḥ—tu hermanastro; yathā—como.

mi querido niño, aunque sus palabras hayan sido muy crueles, Suruci, tu madras-
tra, no ha dicho nada que no sea cierto. Por lo tanto, si de verdad deseas sentarte 
en el mismo trono que Uttama, tu hermanastro, tienes que abandonar tu actitud 
envidiosa, y poner en práctica enseguida las instrucciones que ella te ha dado. 
Sin perder más tiempo, debes ocuparte en adorar los pies de loto de la Suprema 
Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: Las crueles palabras que Suruci dirigió a su hijastro eran ciertas, pues 
sin el favor de la Suprema Personalidad de Dios, nadie puede tener éxito en ninguna 
empresa. El hombre propone y Dios dispone. Sunīti, la madre de Dhruva Mahārāja, 
estuvo de acuerdo con su coesposa en que Dhruva debería ocuparse en adorar a la 
Suprema Personalidad de Dios. En sentido indirecto, las palabras de Suruci fueron 
una bendición para Dhruva Mahārāja, pues por la influencia de esas palabras de su 
madrastra, Dhruva llegó a ser un gran devoto.

yasyaAx.~i„apaáM pair"cayaR ivaì- 
  ivaBaAvanaAyaAÔagAuNAAiBapaÔae: / 
@jaAe'Dyaitaï"tKalau paAr"maeï"YaM 
  padM" ijataAtmaìs$anaAiBavanâma, //20//

yasyāṅghri-padmaṁ paricarya viśva-
vibhāvanāyātta-guṇābhipatteḥ

ajo ’dhyatiṣṭhat khalu pārameṣṭhyaṁ
padaṁ jitātma-śvasanābhivandyam

yasya—cuya; aṅghri—pierna; padmam—pies de loto; paricarya—adorar; viśva—
universo; vibhāvanāya—para crear; ātta—recibió; guṇa-abhipatteḥ—para adquirir las 
cualificaciones necesarias; ajaḥ—el innaciente (el Señor Brahmā); adhyatiṣṭhat—se 
situó; khalu—indudablemente; pārameṣṭhyam—la posición suprema en el universo; 
padam—posición; jita-ātma—el que ha conquistado la mente; śvasana—controlando 
el aire vital; abhivandyam—digna de adoración.
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Sunīti continuó: La Suprema Personalidad de dios es tan grande que, por el simple 
hecho de adorar Sus pies de loto, tu bisabuelo, el Señor Brahmā, adquirió las cuali-
ficaciones necesarias para crear este universo. aunque es innaciente y es la principal 
de las criaturas vivientes, Brahmā debe su exaltada posición a la misericordia de la 
Suprema Personalidad de dios, a quien adoran incluso los grandes yogīs mediante 
el control de la mente y la regulación del aire vital [prāṇa].

SIGNIFICADO: Sunīti citó el ejemplo del Señor Brahmā, que era el bisabuelo de Dhru-
va Mahārāja. Aunque también es un ser viviente, Brahmā, mediante su penitencia y 
austeridad adquirió la elevada posición de creador del universo por la misericordia del 
Señor Supremo. Para lograr el éxito en cualquier empresa, no basta con ejecutar rigu-
rosas penitencias y austeridades, sino que también hay que depender de la misericordia 
de la Suprema Personalidad de Dios. Dhruva Mahārāja había recibido esta indicación 
de su madrastra, y ahora su propia madre, Sunīti, se la estaba confirmando.

taTaA manauvaAeR BagAvaAna, ipataAmah"Ae 
  yamaek(matyaA pauç&d"iºaNAEmaRKaE: / 
wî"AiBapaede" äu"r"vaApamanyataAe 
  BaAEmaM s$auKaM id"vyamaTaApavagyaRma, //21//

tathā manur vo bhagavān pitāmaho
yam eka-matyā puru-dakṣiṇair makhaiḥ

iṣṭvābhipede duravāpam anyato
bhaumaṁ sukhaṁ divyam athāpavargyam

tathā—de manera similar; manuḥ—Svāyambhuva Manu; vaḥ—tu; bhagavān—adorable; 
pitāmahaḥ—abuelo; yam—a quien; eka-matyā—con devoción inquebrantable; puru—
grande; dakṣiṇaiḥ—caridad; makhaiḥ—celebrando sacrificios; iṣṭvā—adorando; 
abhipede—logró; duravāpam—difícil de conseguir; anyataḥ—por cualquier otro medio; 
bhaumam—material; sukham—felicidad; divyam—celestial; atha—a continuación; 
āpavargyam—liberación.

Sunīti informó a su hijo: tu abuelo, Svāyambhuva manu, celebró grandes sacrificios 
en los que repartió caridad, y de ese modo adoró y satisfizo a la Suprema Persona-
lidad de dios con fe y devoción inquebrantables. actuando así, obtuvo el mayor de 
los éxitos en cuanto a felicidad material y en su momento logró la liberación, que 
no se puede obtener adorando a los semidioses.

SIGNIFICADO: El éxito en la vida de una persona se mide por su felicidad material 
en la vida presente y por la liberación en la futura. Ese éxito solo se puede lograr por 
la gracia de la Suprema Personalidad de Dios. Las palabras eka-matyā significan «con-
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centrar la mente en el Señor sin desviación». Ese proceso de adorar sin desviación al 
Señor Supremo viene expresado en el Bhagavad-gītā con las palabras ananya-bhāk. 
Aquí también se menciona «Lo que no se puede obtener de ninguna otra fuente». «Otra 
fuente» se refiere a la adoración de semidioses. En el verso se subraya de manera especial 
que la opulencia de Manu se debía a su fe firme en el servicio trascendental del Señor. 
Al que distrae su mente con la adoración de muchos semidioses para obtener felicidad 
material, se le considera falto de inteligencia. Aunque se desee felicidad material, se 
puede adorar sin desviación al Señor Supremo, y las personas deseosas de liberación 
también pueden adorar al Señor Supremo y alcanzar su objetivo en la vida.

tamaeva vats$aA™aya Ba{tyavats$alaM 
  maumauºauiBama{Rgyapad"AbjapaÜ"itama, / 
@nanyaBaAvae inajaDamaRBaAivatae 
  manasyavasTaApya Bajasva paUç&Sama, //22//

tam eva vatsāśraya bhṛtya-vatsalaṁ
mumukṣubhir mṛgya-padābja-paddhatim

ananya-bhāve nija-dharma-bhāvite
manasy avasthāpya bhajasva pūruṣam

tam—a Él; eva—también; vatsa—mi querido niño; āśraya—refúgiate; bhṛtya-
vatsalam—de la Suprema Personalidad de Dios, que es muy bondadoso con Sus 
devotos; mumukṣubhiḥ—también por personas que desean la liberación; mṛgya—ser 
buscado; pada-abja—pies de loto; paddhatim—sistema; ananya-bhāve—en una situa-
ción completamente firme; nija-dharma-bhāvite—estar situado en la propia posición 
constitucional original; manasi—a la mente; avasthāpya—situando; bhajasva—conti-
núa ejecutando servicio devocional; pūruṣam—a la Persona Suprema.

mi querido niño, tú también debes refugiarte en la Suprema Personalidad de dios, 
que es muy bondadoso con Sus devotos. Las personas que buscan liberarse del 
ciclo de nacimientos y muertes, siempre se refugian en los pies de loto del Señor 
por medio del servicio devocional. Purificándote con la ejecución del deber que te 
corresponde, tienes que situar a la Suprema Personalidad de dios en tu corazón y 
ocuparte siempre en Su servicio, sin desviarte ni por un momento.

SIGNIFICADO: El sistema de bhakti-yoga que la reina Sunīti ha explicado a su hijo 
es la vía reconocida para la comprensión de Dios. Todo el mundo puede continuar 
con los deberes propios de su ocupación, manteniendo al mismo tiempo a la Suprema 
Personalidad de Dios en el corazón. Esa es la misma instrucción que dio el Señor 
personalmente a Arjuna  en el Bhagavad-gītā: «Sigue luchando, pero tenme siempre en 
tu mente». Ese debe ser el lema de toda persona honesta que busque la perfección del 
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estado de conciencia de Kṛṣṇa. En relación con ello, la reina Sunīti hizo saber a su hijo 
que la Suprema Personalidad de Dios recibe el nombre de bhṛtya-vatsala, nombre que 
indica que Él es muy bondadoso con Sus devotos. Le dijo: «Insultado por tu madrastra, 
has venido a mí llorando, y yo no puedo hacer nada por ti. Pero Kṛṣṇa es tan bondadoso 
con Sus devotos que, si te diriges a Él, Él superará con su trato tierno y afectuoso toda la 
bondad de millones de madres como yo juntas. Allí donde todos fracasan, no pudiendo 
aliviar nuestro sufrimiento, Kṛṣṇa sí es capaz de ayudar al devoto». La reina Sunīti 
también subrayó que el proceso para acercarse a la Suprema Personalidad de Dios no 
es fácil, sino que Él es el objeto de la búsqueda de muchos grandes sabios muy avanza-
dos en el sendero de la iluminación espiritual. La reina Sunīti señaló también con su 
instrucción que Dhruva Mahārāja no era más que un niño de cinco años, sin la menor 
posibilidad de purificarse siguiendo el sendero de karma-kāṇḍa. Pero con el sendero 
del bhakti-yoga, incluso un niño de menos de cinco años —o cualquier otra persona, de 
cualquier edad— puede purificarse. Esa es la importancia especial del bhakti-yoga. En 
consecuencia, le aconsejó que rechazase la adoración a los semidioses o cualquier otro 
proceso, y que se centrase en la Suprema Personalidad de Dios. Como resultado obten-
dría la perfección completa. Cuando situamos en el corazón a la Suprema Personalidad 
de Dios, todo resulta fácil y desemboca en el éxito.

naAnyaM tata: paápalaAzAlaAecanaAä," 
  äu":KaicC$dM" tae ma{gAyaAima k(Âana / 
yaAe ma{gyatae h"stagA{h"ItapaáyaA 
  i™ayaetarE"r"Ëÿ ivama{gyamaANAyaA //23//

nānyaṁ tataḥ padma-palāśa-locanād
duḥkha-cchidaṁ te mṛgayāmi kañcana

yo mṛgyate hasta-gṛhīta-padmayā
śriyetarair aṅga vimṛgyamāṇayā

na anyam—no otros; tataḥ—por lo tanto; padma-palāśa-locanāt—de la Suprema Per-
sonalidad de Dios, de ojos de loto; duḥkha-chidam—el que puede aliviar las dificultades 
de los demás; te—tu; mṛgayāmi—yo estoy buscando; kañcana—algún otro; yaḥ—quien; 
mṛgyate—busque; hasta-gṛhīta-padmayā—con una flor de loto en la mano; śriyā—la 
diosa de la fortuna; itaraiḥ—por otros; aṅga—mi querido niño; vimṛgyamāṇayā—el 
que es adorado.

mi querido dhruva, en lo que a mí respecta, no sé de nadie que pueda aliviar tu 
aflicción, a no ser la Suprema Personalidad de dios, cuyos ojos son como pétalos de 
loto. El Señor Brahmā y los numerosos semidioses siempre están buscando el placer 
de la diosa de la fortuna, pero ella, con una flor de loto en la mano, siempre está 
dispuesta a ofrecer su servicio al Señor Supremo.
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SIGNIFICADO: Sunīti está señalando en este verso que las bendiciones del Señor 
Supremo y las bendiciones de los semidioses no están al mismo nivel. Los necios dicen 
que, sin importar a quien adoremos, obtendremos el mismo resultado; pero eso no es 
verdad. En el Bhagavad-gītā se dice también que las bendiciones de los semidioses son 
temporales y están destinadas a los poco inteligentes. En otras palabras, los semidio-
ses, a pesar de lo elevado de su posición, son almas materialmente condicionadas, y 
por lo tanto, sus bendiciones no pueden ser permanentes. La bendición permanente 
es la bendición espiritual, pues el alma espiritual es eterna. En el Bhagavad-gītā se dice 
también que solo las personas que han perdido la inteligencia adoptan la adoración de 
semidioses. En consecuencia, Sunīti dijo a su hijo que no debía buscar la misericordia 
de los semidioses, sino que para aliviar su sufrimiento, debía dirigirse directamente 
a la Suprema Personalidad de Dios.

La Suprema Personalidad de Dios controla las opulencias materiales por medio 
de Sus diversas potencias, y específicamente por medio de la diosa de la fortuna. 
Por esa razón, los que están deseosos de opulencias materiales buscan el placer o la 
misericordia de la diosa de la fortuna. Incluso los semidioses, que ocupan elevadas 
posiciones, adoran a la diosa de la fortuna, pero ella, la propia Mahā-Lakṣmī, siempre 
está buscando el placer de la Suprema Personalidad de Dios. Por consiguiente, todo 
el que emprenda la adoración del Señor Supremo, recibirá las bendiciones de la 
diosa de la fortuna sin necesidad de ningún esfuerzo adicional. En esa etapa de su 
vida, Dhruva Mahārāja estaba buscando opulencias materiales, y su madre le dio 
un buen consejo: Incluso para obtener opulencias materiales, lo mejor es adorar al 
Señor Supremo, y no a los semidioses.

Aunque el devoto puro no busca las bendiciones del Señor Supremo para 
progresar materialmente, en el Bhagavad-gītā se explica que las personas piadosas 
acuden al Señor incluso en busca de bendiciones materiales. La persona que se 
dirige a la Suprema Personalidad de Dios buscando ganancias materiales, poco 
a poco se purifica, debido a la relación con el Señor Supremo. De ese modo, se 
libera de todos los deseos materiales y se eleva al plano de la vida espiritual. Sin 
elevarse al plano espiritual, es imposible trascender por completo la contaminación 
material.

Sunīti, la madre de Dhruva, como mujer previsora, aconsejó a su hijo que sola-
mente adorase al Señor Supremo. Aquí se describe que el Señor tiene ojos de loto 
(padma-palāśa-locanāt). A la vista de una flor de loto, una persona fatigada puede 
sentir un alivio inmediato. De la misma manera, cuando una persona afligida ve la 
cara de loto de la Suprema Personalidad de Dios, todo su pesar disminuye. La flor 
de loto es una insignia que llevan en la mano tanto el Señor Viṣṇu como la diosa 
de la fortuna. Los adoradores de la pareja formada por el Señor Viṣṇu y la diosa de 
la fortuna gozan de opulencias en todos los aspectos, incluso en la vida material. A 
veces se describe al Señor con las palabras śiva-viriñci-nutam, cuyo significado es 
que también el Señor Śiva y el Señor Brahmā ofrecen sus respetuosas reverencias a 
los pies de loto de la Suprema Personalidad de Dios, Nārāyaṇa.
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maE‡aeya ovaAca
WvaM s$aÃailpataM maAtaur"Ak(NyaARTaARgAmaM vaca: / 
s$aiªayamyaAtmanaAtmaAnaM inaê‚(Ama ipatau: paur"Ata, //24//

maitreya uvāca
evaṁ sañjalpitaṁ mātur    ākarṇyārthāgamaṁ vacaḥ
sanniyamyātmanātmānaṁ    niścakrāma pituḥ purāt

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya dijo; evam—de este modo; sañjalpitam—ha-
bladas a la vez; mātuḥ—de la madre; ākarṇya—oyendo; artha-āgamam—significativas; 
vacaḥ—palabras; sanniyamya—controlando; ātmanā—por la mente; ātmānam—
propio ser; niścakrāma—se fue; pituḥ—del padre; purāt—de la casa.

El gran sabio maitreya continuó: En verdad, la instrucción de Sunīti, la madre de 
dhruva mahārāja, estaba destinada a satisfacer el deseo del niño. Este, después de 
considerarla cuidadosamente, y con inteligencia y determinación resuelta, se fue de 
la casa paterna.

SIGNIFICADO: Madre e hijo se lamentaban porque Dhruva Mahārāja había sido insultado 
por su madrastra y su padre no había hecho nada al respecto. Pero las lamentaciones por 
sí solas son ínútiles. Lo importante es encontrar la manera de resolver la situación. Por esa 
razón, madre e hijo decidieron refugiarse en los pies de loto del Señor, pues esa es la única 
solución para todos los problemas materiales. En relación con esto, se indica que Dhruva 
Mahārāja abandonó la capital del reino de su padre y se fue a un lugar apartado para buscar 
a la Suprema Personalidad de Dios. También Prahlāda Mahārāja ha dado esa instrucción: 
Quien busque la paz de la mente, debe liberarse por completo de la contaminación de la 
vida familiar y refugiarse en el Dios Supremo retirándose a un bosque. Para los vaiṣṇavas 
gauḍīyas, ese bosque es el bosque de Vṛndā, Vṛndāvana. Cuando alguien se refugia en 
Vṛndāvana bajo los auspicios de Vṛndāvaneśvarī, Śrīmatī Rādhārāṇī, todos los problemas 
de su vida se resuelven con gran facilidad.

naAr"d"staäu"paAk(NyaR ÁaAtvaA tasya icak(LiSaRtama, / 
s$pa{"î"A maUDaRnyaGa£aena paAiNAnaA ‘aAh" ivaismata: //25//

nāradas tad upākarṇya    jñātvā tasya cikīrṣitam
spṛṣṭvā mūrdhany agha-ghnena    pāṇinā prāha vismitaḥ

nāradaḥ—el gran sabio Nārada; tat—eso; upākarṇya—llegando a oídos; jñātvā—y 
sabiendo; tasya—sus (de Dhruva Mahārāja); cikīrṣitam—actividades; spṛṣṭvā—tocar; 
mūrdhani—en la cabeza; agha-ghnena—que puede alejar todas las actividades pecami-
nosas; pāṇinā—con la mano; prāha—dijo; vismitaḥ—sorprendido.
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Estas noticias llegaron a oídos del gran sabio Nārada, quien, entendiendo las activi-
dades de dhruva mahārāja, estaba atónito. dirigiéndose a dhruva, le tocó la cabeza 
con la mano, que es supremamente virtuosa, y le habló con las siguientes palabras.

SIGNIFICADO: Nārada no estaba presente cuando Dhruva Mahārāja y su madre, 
Sunīti, hablaban acerca de los incidentes que habían tenido lugar en el palacio. Podría, 
entonces, plantearse la pregunta de cómo llegaron esos temas a oídos de Nārada. La 
respuesta es que Nārada es trikāla-jña; es tan poderoso que puede entender el pasado, 
el presente y el futuro del corazón de todos, igual que la Superalma, la Suprema Perso-
nalidad de Dios. Por esa razón, después de entender la gran determinación de Dhruva 
Mahārāja, fue a ayudarle. Esto puede explicarse de la siguiente manera: La Suprema 
Personalidad de Dios está en el corazón de todos, y tan pronto como entiende que una 
entidad viviente se plantea con seriedad la idea de comenzar a ofrecer servicio devocio-
nal, le envía Su representante. Fue así como Nārada fue enviado a Dhruva Mahārāja. 
Esto se explica en el Caitanya-caritāmṛta: guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja: 
Por la gracia del maestro espiritual y de Kṛṣṇa, podemos comenzar nuestro servicio 
devocional. Debido a la determinación de Dhruva Mahārāja, Kṛṣṇa, la Superalma, 
envió a Su representante, Nārada, para que le iniciase.

@h"Ae taeja: ºai‡ayaANAAM maAnaBaËÿmama{SyataAma, / 
baAlaAe'pyayaM ô$d"A DaÔae yats$amaAtaur"s$aã"ca: //26//

aho tejaḥ kṣatriyāṇāṁ    māna-bhaṅgam amṛṣyatām
bālo ’py ayaṁ hṛdā dhatte    yat samātur asad-vacaḥ

aho—¡qué sorprendente es!; tejaḥ—el poder; kṣatriyāṇām—de los kṣatriyas; māna-
bhaṅgam—hiriendo el prestigio; amṛṣyatām—incapaz de tolerar; bālaḥ—solo un 
niño; api—aunque; ayam—este; hṛdā—a pecho; dhatte—ha tomado; yat—lo que; sa-
mātuḥ—de su madrastra; asat—desagradables; vacaḥ—palabras.

¡Qué maravillosos son los poderosos kṣatriyas! No pueden tolerar ni la más leve 
ofensa contra su prestigio. ¡hay que ver! Este niño no es más que un muchachito, 
pero las crueles palabras de su madre le han resultado insoportables.

SIGNIFICADO: Las cualidades de los kṣatriyas se describen en el Bhagavad-gītā. Dos 
cualidades muy importantes son el sentido del honor y no huir de la batalla. Parece ser 
que en el cuerpo de Dhruva Mahārāja la sangre kṣatriya era muy activa por naturaleza. 
Cuando una familia protege su cultura brahmínica, kṣatriya o vaiśya, de manera natu-
ral sus hijos y nietos heredan el espíritu de esa determinada clase. Por esa razón, en el 
sistema védico se sigue de forma muy estricta el sistema reformatorio de saṁskāras. 
Quien deja de seguir las medidas reformatorias vigentes en la familia, se degrada de 
inmediato a un nivel de vida inferior.
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naAr"d" ovaAca
naADaunaApyavamaAnaM tae s$ammaAnaM vaAipa pau‡ak( / 
laºayaAma: ku(maAr"sya s$a·(sya ‚(Lx"naAid"Sau //27//

nārada uvāca
nādhunāpy avamānaṁ te    sammānaṁ vāpi putraka
lakṣayāmaḥ kumārasya    saktasya krīḍanādiṣu

nāradaḥ uvāca—el gran sabio Nārada dijo; na—no; adhunā—ahora; api—aunque; 
avamānam—insulto; te—a ti; sammānam—ofrecer respeto; vā—o; api—ciertamente; 
putraka—mi querido niño; lakṣayāmaḥ—puedo ver; kumārasya—de niños como tú; 
saktasya—estar apegados; krīḍana-ādiṣu—a juegos y frivolidades.

El gran sabio Nārada dijo a dhruva: mi querido muchacho, no eres más que un niño 
que está apegado a los juegos y otras frivolidades. ¿a qué viene que te afectes tanto 
por unas palabras contra tu honor?

SIGNIFICADO: Por lo común, un niño al que se regaña diciéndole que es un sinver-
güenza o un tonto, no toma muy en serio los insultos. De la misma manera, si se le 
ofrecen palabras honrosas, tampoco las aprecia. Pero en el caso de Dhruva Mahārāja, 
su espíritu kṣatriya era tan fuerte que no pudo tolerar un pequeño insulto con el que su 
madrastra hirió su prestigio kṣatriya.

ivak(lpae ivaâmaAnae'ipa na ÷s$antaAeSahe"tava: / 
pauMs$aAe maAeh"ma{tae iBaªaA yaéaAeke( inajak(maRiBa: //28//

vikalpe vidyamāne ’pi    na hy asantoṣa-hetavaḥ
puṁso moham ṛte bhinnā    yal loke nija-karmabhiḥ

vikalpe—alternancia; vidyamāne api—aunque hay; na—no; hi—ciertamente; 
asantoṣa—insatisfacción; hetavaḥ—causas; puṁsaḥ—de las personas; moham ṛte—sin 
estar influenciadas por la ilusión; bhinnāḥ—separadas; yat loke—en este mundo; nija-
karmabhiḥ—por sus propias actividades.

mi querido dhruva, aunque te sientas insultado en tu honor, no tienes motivo para 
estar contrariado. Esa clase de insatisfacción es otro aspecto de la energía ilusoria; 
todas las entidades vivientes están controladas por sus acciones anteriores, y por 
esa razón, hay diversidad de formas de vida para disfrutar o sufrir.

SIGNIFICADO: En los Vedas se dice que la entidad viviente siempre está libre de la 
contaminación y de la influencia de la relación con la materia. La entidad viviente obtiene 
distintos tipos de cuerpos materiales debido a sus actividades fruitivas anteriores. Sin 
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embargo, cuando la persona tiene la comprensión filosófica de que es un alma espiritual 
viva, sin afinidad alguna con el disfrute ni con el sufrimiento, se considera que está liberada. 
En el Bhagavad-gītā (18.54), se confirma: brahma-bhūtaḥ prasannātmā: El que de verdad 
está situado en el plano trascendental, está libre de la lamentación y el anhelo. Nārada Ṛṣi 
comenzó por tratar de hacer entender a Dhruva Mahārāja que no era más que un niño; 
no debería haberse sentido afectado por palabras de honra o de insulto. Y si estaba tan 
adelantado como para entender la honra y el insulto, entonces debía haber aplicado ese 
entendimiento en su propia vida; debía saber que tanto el honor como el deshonor son 
el destino que nos corresponde por nuestras acciones pasadas, y que, por lo tanto, no 
debemos sentirnos alegres ni tristes bajo ninguna circunstancia.

pair"tauSyaeÔatastaAta taAvanmaA‡aeNA paUç&Sa: / 
dE"vaAepas$aAid"taM yaAvaã"Iºyaeìr"gAitaM bauDa: //29//

parituṣyet tatas tāta    tāvan-mātreṇa pūruṣaḥ
daivopasāditaṁ yāvad    vīkṣyeśvara-gatiṁ budhaḥ

parituṣyet—debe sentirse satisfecha; tataḥ—por lo tanto; tāta—mi querido niño; 
tāvat—hasta esa; mātreṇa—cualidad; pūruṣaḥ—una persona; daiva—destino; 
upasāditam—ofrecido por; yāvat—como; vīkṣya—ver; īśvara-gatim—el proceso del 
Supremo; budhaḥ—la persona inteligente.

El proceso de la Suprema Personalidad de dios es muy maravilloso. La persona 
inteligente debe aceptar ese proceso y sentirse satisfecha con las cosas favorables y 
desfavorables que Su voluntad suprema le depare.

SIGNIFICADO: El gran sabio Nārada instruyó a Dhruva Mahārāja diciéndole que 
hay que sentirse satisfecho en toda circunstancia. Toda persona inteligente debe saber 
que nuestro concepto corporal de la existencia nos ata al sufrimiento y al disfrute. A 
quien está en la posición trascendental, más allá del concepto corporal de la vida, se 
le considera inteligente. Para el devoto, los reveses de la fortuna son bendiciones del 
Señor Supremo. Esa es una característica especial del devoto. Para él, el sufrimiento 
es misericordia de Dios; por ello, cuando le aflige el sufrimiento, ofrece reverencias al 
Señor con el cuerpo, la mente y el intelecto. La persona inteligente debe depender de la 
misericordia del Señor, y sentirse siempre satisfecha.

@Ta maA‡aAepaid"íe"na yaAegAenaAvaç&ç&ts$ais$a / 
yat‘as$aAdM" s$a vaE pauMs$aAM äu"r"Ar"ADyaAe mataAe mama //30//

atha mātropadiṣṭena    yogenāvarurutsasi
yat-prasādaṁ sa vai puṁsāṁ    durārādhyo mato mama
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atha—por lo tanto; mātrā—por tu madre; upadiṣṭena—siendo instruido; yogena—por 
medio de la meditación mística; avarurutsasi—quieres elevarte; yat-prasādam—cuya 
misericordia; saḥ—esa; vai—ciertamente; puṁsām—de las entidades vivientes; 
durārādhyaḥ—muy difícil de llevar a cabo; mataḥ—opinión; mama—mía.

ahora has decidido seguir la instrucción de tu madre y emprender el proceso mís-
tico de meditación para lograr la misericordia del Señor, pero, en mi opinión, esas 
austeridades no son para hombres corrientes. Satisfacer a la Suprema Personalidad 
de dios es muy difícil.

SIGNIFICADO: El proceso de bhakti-yoga es a la vez muy fácil y muy difícil. Śrī Nārada 
Muni, el maestro espiritual supremo, está probando a Dhruva Mahārāja para ver cuán 
determinado está en seguir el proceso de servicio devocional. Ese es el procedimiento 
a seguir para aceptar a un discípulo. El gran sabio Nārada, llevado por la Suprema 
Personalidad de Dios, ha llegado hasta Dhruva con la única finalidad de iniciarle; aun 
así, Nārada pone a prueba la determinación de Dhruva por seguir el proceso. Es un 
hecho, sin embargo, que para las personas sinceras el servicio devocional es muy fácil. 
Pero los que no están determinados o no son sinceros, lo encuentran muy difícil.

maunaya: pad"vaI%M yasya ina:s$aËeÿnaAeç&janmaiBa: / 
na ivaäu"ma{RgAyantaAe'ipa taI˜ayaAegAs$amaAiDanaA //31//

munayaḥ padavīṁ yasya    niḥsaṅgenoru-janmabhiḥ
na vidur mṛgayanto ’pi    tīvra-yoga-samādhinā

munayaḥ—grandes sabios; padavīm—sendero; yasya—cuyo; niḥsaṅgena—mediante el 
desapego; uru-janmabhiḥ—después de muchas vidas; na—nunca; viduḥ—entendido; 
mṛgayantaḥ—buscar; api—ciertamente; tīvra-yoga—rigurosas austeridades; 
samādhinā—por medio del trance.

Nārada muni continuó: después de muchísimas vidas de esforzarse en ese proceso, 
manteniéndose libres del apego a la contaminación material, absortos en un trance 
ininterrumpido y ejecutando toda clase de austeridades, muchos yogīs místicos 
fueron incapaces de encontrar el final del sendero que lleva a la percepción directa 
de dios.

@taAe inavataRtaAmaeSa inabaRnDastava inaSP(la: / 
yaitaSyaita BavaAna, k(Alae ™aeyas$aAM s$amaupaisTatae //32//

ato nivartatām eṣa    nirbandhas tava niṣphalaḥ
yatiṣyati bhavān kāle    śreyasāṁ samupasthite
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ataḥ—en adelante; nivartatām—deténte; eṣaḥ—esa; nirbandhaḥ—determinación; 
tava—tuya; niṣphalaḥ—sin ningún resultado; yatiṣyati—en el futuro debes intentar; 
bhavān—tú mismo; kāle—con el paso del tiempo; śreyasām—oportunidades; samu-
pasthite—estando presentes.

Por esa razón, querido niño, mejor es que olvides ese empeño; no vas a tener éxito. 
Es mejor que te vayas a casa. Cuando crezcas, y por la misericordia del Señor, ya 
tendrás oportunidad de ocuparte en esas prácticas místicas. Entonces sí que podrás 
hacerlo.

SIGNIFICADO: Por lo general, la persona que ha recibido una formación sólida se 
consagra a la búsqueda de la perfección espiritual en la última parte de su vida. En 
el sistema védico, la vida se divide en cuatro etapas, comenzando con la etapa de 
estudiante, o brahmacarya. El brahmacārī estudia los Vedas bajo la guía autoritativa 
de un maestro espiritual. Luego, como hombre casado, cumple con los deberes fa-
miliares conforme al proceso védico. Más tarde, el casado pasa a ser un vānaprastha, 
y poco a poco, con la madurez, renuncia tanto a la vida de familia como a la vida de 
vānaprastha, y adopta la orden de sannyāsa, consagrándose por completo al servicio 
devocional.

Por lo general, la gente piensa que la infancia es para disfrutar de la vida con 
juegos y deportes, y la juventud para disfrutar de la compañía de muchachas jóvenes. 
Luego, en la vejez, a la hora de la muerte, se puede tratar de practicar servicio 
devocional o algún proceso de yoga místico. Pero esa conclusión no es para devotos 
verdaderamente serios. Con estas instrucciones, el gran sabio Nārada está poniendo a 
prueba a Dhruva Mahārāja. En realidad, las enseñanzas dicen que hay que comenzar 
a practicar el servicio devocional inmediatamente, sin hacer consideraciones de edad. 
Sin embargo, el maestro espiritual tiene el deber de poner a prueba al discípulo, para 
ver hasta qué punto es serio en su deseo de ejecutar servicio devocional. Después, 
puede iniciarle.

yasya yaÚE"vaivaih"taM s$a taena s$auKaäu":KayaAe: / 
@AtmaAnaM taAeSayande"h"I tamas$a: paAr"ma{cC$ita //33//

yasya yad daiva-vihitaṁ    sa tena sukha-duḥkhayoḥ
ātmānaṁ toṣayan dehī    tamasaḥ pāram ṛcchati

yasya—todo el que; yat—lo que; daiva—por destino; vihitam—destinado; saḥ—esa 
persona; tena—por esa; sukha-duḥkhayoḥ—felicidad o aflicción; ātmānam—el propio 
ser; toṣayan—sentirse satisfecho; dehī—un alma corporificada; tamasaḥ—de la oscuri-
dad; pāram—al otro lado; ṛcchati—cruza.
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En cualquier circunstancia que nos depare la voluntad suprema, sea feliz o 
desgraciada, siempre debemos tratar de sentirnos satisfechos. Quien muestre 
esa clase de tolerancia, podrá atravesar la oscuridad de la nesciencia con gran 
facilidad.

SIGNIFICADO: La existencia material está hecha de actividades fruitivas pías e impías. 
Con excepción del servicio devocional, toda actividad en que nos ocupemos nos traerá 
la felicidad o la aflicción de este mundo material. Cuando disfrutamos de la vida, go-
zando de lo que se considera felicidad material, debemos entender que estamos consu-
miendo las acciones resultantes de nuestras actividades piadosas. Y cuando sobreviene 
el sufrimiento, debemos entender que consumimos las acciones resultantes de nuestras 
actividades impías. Si queremos escapar de las garras de la nesciencia, debemos aceptar 
toda posición en que la voluntad del Señor nos sitúe, en lugar de apegarnos a la felicidad 
y aflicción circunstanciales que se derivan de nuestras actividades pías e impías. Con 
tan solo entregarnos a la Suprema Personalidad de Dios, nos liberaremos de las garras 
de la existencia material.

gAuNAAiDak(AnmaudM" ilaps$aed"nau‚(AezAM gAuNAADamaAta, / 
maE‡aI%M s$amaAnaAd"invacCe$ªa taApaEr"iBaBaUyatae //34//

guṇādhikān mudaṁ lipsed    anukrośaṁ guṇādhamāt
maitrīṁ samānād anvicchen    na tāpair abhibhūyate

guṇa-adhikāt—el que está más cualificado; mudam—placer; lipset—se debe sentir; 
anukrośam—compasión; guṇa-adhamāt—el que está menos cualificado; maitrīm—
amistad; samānāt—con un igual; anvicchet—se debe desear; na—no; tāpaiḥ—con 
problemas; abhibhūyate—se ve afectado.

todo hombre debe actuar de la siguiente manera: ante una persona más cualifi-
cada que él, debe sentirse muy complacido; con alguien menos cualificado, debe 
ser compasivo; y, con alguien igual a él, debe hacer amistad. de este modo, las tres 
miserias del mundo material nunca lo afectarán.

SIGNIFICADO: Por lo general, ante alguien más cualificado que nosotros, sentimos 
envidia, nos burlamos del que está menos cualificado, y si estamos con un igual, nos 
enorgullecemos de nuestras actividades. Estas son las causas de todos los problemas 
materiales. Por esa razón, el gran sabio Nārada aconseja que el devoto debe ser perfecto 
en su modo de actuar. En lugar de sentir envidia del que está más cualificado, debe ale-
grarse de recibirle. En lugar de oprimir al menos cualificado, debe ser compasivo con él, 
y tratar de elevarle hasta el nivel adecuado. Y ante un igual, en lugar de enorgullecerse 
de sus propias actividades, debe ser amistoso. También debe sentir compasión por la 
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gente en general, que sufre debido a su olvido de Kṛṣṇa. Quien siga estas importantes 
normas, será feliz en el mundo material.

‹auva ovaAca
s$aAe'yaM zAmaAe BagAvataA s$auKaäu":Kah"taAtmanaAma, / 
d"izARta: k{(payaA pauMs$aAM äu"dR"zAAeR'smaiã"DaEstau ya: //35//

dhruva uvāca
so ’yaṁ śamo bhagavatā    sukha-duḥkha-hatātmanam
darśitaḥ kṛpayā puṁsāṁ    durdarśo ’smad-vidhais tu yaḥ

dhruvaḥ uvāca—Dhruva Mahārāja dijo; saḥ—esa; ayam—este; śamaḥ—equilibrio 
de la mente; bhagavatā—por Tu Señoría; sukha-duḥkha—felicidad y miserias; hata-
ātmanām—los que están afectados; darśitaḥ—mostrada; kṛpayā—por misericordia; 
puṁsām—de la gente; durdarśaḥ—muy difícil de percibir; asmat-vidhaiḥ—por perso-
nas como nosotros; tu—pero; yaḥ—todo lo que has dicho.

dhruva mahārāja dijo: mi querido Señor Nāradajī, has tenido la bondad de ex-
plicarme cómo alcanzar la paz de la mente, y ciertamente es una instrucción muy 
buena para aquellos cuyo corazón está perturbado por las condiciones materiales de 
felicidad y aflicción. Pero en lo que a mí respecta, estoy cubierto por la ignorancia, y 
esa clase de filosofía no me llega al corazón.

SIGNIFICADO: Hay varias clases de hombres. Unos, los akāmīs, son los que no tienen 
deseos materiales. El deseo, sea material o espiritual, existe siempre. El deseo material 
surge cuando queremos satisfacer nuestros propios sentidos. El deseo de alguien dis-
puesto a sacrificarlo todo para satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios, puede 
decirse que es deseo espiritual. Dhruva no aceptó la instrucción del gran santo Nārada 
porque no se consideró capaz de seguirla, pues prohibía todos los deseos materiales. 
Sin embargo, no es cierto que las personas que tienen deseos materiales tengan pro-
hibido adorar a la Suprema Personalidad de Dios. Esa es la esencia de las enseñanzas 
que se extraen de la vida de Dhruva. Él admitió con franqueza que su corazón estaba 
lleno de deseos materiales. Mientras las personas espiritualmente avanzadas no dan 
importancia a la adoración o el desprecio que reciban de los demás, a él las crueles 
palabras de su madrastra le habían afectado mucho.

En el Bhagavad-gītā se dice que las personas que han hecho verdadero progreso en 
la vida espiritual, no se preocupan por el comportamiento dual que se da en el mundo 
material. Pero Dhruva Mahārāja tuvo la franqueza de admitir que no había superado 
la aflicción que viene de la felicidad y la aflicción materiales. Tenía fe en el valor de la 
instrucción de Nārada, pero no podía seguirla. Aquí surge la pregunta de si una persona 
aquejada de deseos materiales puede adorar a la Suprema Personalidad de Dios o no. La 
respuesta es que todos pueden adorarle. Incluso quien tenga muchos deseos materiales 
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que satisfacer debe emprender el proceso de conciencia de Kṛṣṇa y adorar al Supremo 
Señor Kṛṣṇa; Él es tan misericordioso que satisface los deseos de todos. Esta narración 
dejará bien claro que nadie, ni siquiera el que tiene muchos deseos materiales, queda 
excluido del proceso de adorar a la Suprema Personalidad de Dios.

@TaAipa mae'ivanaItasya ºaAt‡aM GaAer"maupaeyauSa: / 
s$auç&cyaA äu"vaRcaAebaANAEnaR iBaªae ™ayatae ô$id" //36//

athāpi me ’vinītasya    kṣāttraṁ ghoram upeyuṣāḥ
surucyā durvaco-bāṇair    na bhinne śrayate hṛdi

atha api—por lo tanto; me—mi; avinītasya—no muy sumiso; kṣāttram—el espíritu de 
un kṣatriya; ghoram—intolerante; upeyuṣaḥ—logrado; surucyāḥ—de la reina Suruci; 
durvacaḥ—palabras crueles; bāṇaiḥ—por las flechas; na—no; bhinne—siendo herido; 
śrayate—permanecer en; hṛdi—el corazón.

mi querido señor, soy muy insolente al no seguir tus instrucciones, pero no es 
culpa mía. Se debe a que nací en una familia kṣatriya. mi madrastra, Suruci, me 
ha traspasado el corazón con sus crueles palabras. Esa es la razón de que tu valiosa 
enseñanza no llegue a mi corazón.

SIGNIFICADO: Se dice que el corazón, la mente, es como un cántaro de barro; una 
vez roto, es imposible repararlo. Este es el ejemplo que Dhruva Mahārāja dio a Nārada 
Muni. Dijo que las crueles palabras de su madrastra, lanzadas como flechas contra su 
corazón, le habían herido tanto que sentía el corazón destrozado; excepto el deseo de 
combatir aquel insulto, para él todo carecía de valor. Su madrastra había dicho que, 
por haber nacido del vientre de Sunīti, una reina que Mahārāja Uttānapāda repudiaba, 
Dhruva Mahārāja no era digno de sentarse ni en el trono ni en el regazo del rey. En 
otras palabras, según su madrastra, no podía ser coronado rey. Por esa razón, Dhruva 
Mahārāja estaba decidido a convertirse en rey de un planeta más glorioso incluso que 
el del Señor Brahmā, el más excelso de los semidioses.

Indirectamente, Dhruva Mahārāja informó al gran sabio Nārada de que el espíritu 
humano puede ser de cuatro clases: espíritu brahmínico, espíritu kṣatriya, espíritu 
vaiśya y espíritu śūdra. El espíritu de una casta no encaja en los miembros pertenecien-
tes a otra. El espíritu filosófico expuesto por Nārada Muni podría ser adecuado para un 
espíritu brāhmaṇa, pero para un kṣatriya no lo era. Dhruva admitió francamente que 
carecía de humildad brahmínica, y que por lo tanto era incapaz de aceptar la filosofía 
de Nārada Muni.

Las palabras de Dhruva Mahārāja indican que, si no se educa a los niños según sus 
tendencias, no hay posibilidad de que se forgen en el espíritu que les corresponde. El 
maestro espiritual y los profesores tenían el deber de observar los mecanismos sicoló-
gicos del niño, a fin de educarle en el cumplimiento de los deberes de la ocupación que 
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le correspondía. Dhruva Mahārāja, que ya había sido educado en el espíritu kṣatriya, 
no iba a aceptar la filosofía brahmínica. En los Estados Unidos hemos comprobado 
en la práctica esta incompatibilidad entre los temperamentos brahmínico y kṣatriya. 
Los jóvenes americanos, que han recibido formación de śūdras, no tienen la menor 
aptitud para luchar en un campo de batalla. Por consiguiente, cuando hay guerra y se 
les alista en el ejército, se niegan a ir, porque no tienen espíritu kṣatriya. Esto provoca 
gran insatisfacción en la sociedad.

Que los jóvenes no tengan espíritu kṣatriya no quiere decir que hayan sido educados 
en las cualidades brahmínicas; han sido educados como śūdras, y, desengañados, se 
están volviendo hippies. Sin embargo, en cuanto se unen al movimiento para la con-
ciencia de Kṛṣṇa que se ha inaugurado en los Estados Unidos, reciben la educación 
necesaria para adquirir las cualidades brahmínicas, a pesar de haber caído en las con-
diciones śūdras más bajas. En otras palabras, como el movimiento para la conciencia 
de Kṛṣṇa está abierto a todos, las cualidades brahmínicas están al alcance de la gente 
en general. En la actualidad no hay nada más necesario, pues de hecho ahora no hay 
brāhmaṇas ni kṣatriyas; solo hay algunos vaiśyas, y la mayor parte de las personas son 
śūdras. La organización de la sociedad en brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas y śūdras es muy 
científica. En el cuerpo social de la humanidad, se considera que los brāhmaṇas son 
la cabeza, los kṣatriyas los brazos, los vaiśyas el estómago, y los śūdras las piernas. En 
el momento actual, el cuerpo tiene piernas y estómago, pero no hay brazos ni cabeza; 
como consecuencia, en la sociedad reina un caos total. Para que la degradada sociedad 
humana se eleve hasta el nivel más elevado de conciencia espiritual, es necesario el 
restablecimiento de las cualificaciones brahmínicas.

padM" i‡aBauvanaAetk{(íM" ijagAISaAe: s$aADau vatmaR mae / 
“aU÷smaitpata{iBa“aRöªanyaEr"pyanaiDaiï"tama, //37//

padaṁ tri-bhuvanotkṛṣṭaṁ    jigīṣoḥ sādhu vartma me
brūhy asmat-pitṛbhir brahmann    anyair apy anadhiṣṭhitam

padam—posición; tri-bhuvana—los tres mundos; utkṛṣṭam—la mejor; jigīṣoḥ—deseoso; 
sādhu—honesta; vartma—vía; me—a mí; brūhi—por favor, dime; asmat—nuestros; 
pitṛbhiḥ—por los antepasados, el padre y el abuelo; brahman—¡oh, gran brāhmaṇa!; 
anyaiḥ—por otros; api—incluso; anadhiṣṭhitam—no adquirida.

¡Oh, brāhmaṇa erudito!, quiero ocupar una posición más gloriosa que cualquier 
otra jamás alcanzada por nadie en los tres mundos, incluyendo a mi padre y abuelo. 
Yo te rogaría que, por favor, me aconsejases un sendero honesto que yo pudiera 
seguir para alcanzar el objetivo de mi vida.

SIGNIFICADO: Cuando Dhruva Mahārāja se negó a aceptar la instrucción 
brahmínica de Nārada Muni, lo natural es que la siguiente pregunta fuese acerca 
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del tipo de instrucción que deseaba. Así pues, antes incluso de que Nārada Muni 
le preguntase, Dhruva Mahārāja expresó con sinceridad su deseo. Su padre, por 
supuesto, era el emperador del mundo entero, y su abuelo, el Señor Brahmā, era el 
creador del universo. Dhruva Mahārāja expresó su deseo de poseer un reino mejor 
que el de su padre y el de su abuelo. Declaró francamente que quería un reino sin rival 
en los tres mundos, que comprenden los sistemas planetarios superiores, medios e 
inferiores. La personalidad más importante del universo es el Señor Brahmā, y Dhruva 
Mahārāja deseaba una posición más elevada incluso que la suya. Quería beneficiarse 
de la presencia de Nārada Muni, porque sabía muy bien que si Nārada Muni, el más 
grande devoto del Señor Kṛṣṇa, le bendecía o le mostraba el sendero, él podría, con 
toda seguridad, ocupar una posición más gloriosa que cualquier otra persona en los 
tres mundos. Deseaba, entonces, que Nāradajī le ayudase a alcanzar esa posición. 
Dhruva Mahārāja quería una posición más eminente que la de Brahmā, lo cual era un 
planteamiento poco menos que imposible. Pero el devoto, si complace a la Suprema 
Personalidad de Dios, puede lograr incluso lo imposible.

Un aspecto a considerar en este verso es que Dhruva Mahārāja quería ocupar una 
posición gloriosa, pero no a cualquier precio, sino por medios honestos. Esto significa 
que si Kṛṣṇa le ofrecía esa posición, él la aceptaría. Esa es la naturaleza del devoto. 
Tal vez desee ganancias materiales, pero solo las acepta si Kṛṣṇa se las ofrece. Dhruva 
Mahārāja sentía rechazar la instrucción de Nārada Muni; por eso le pidió que fuese 
misericordioso con él y le mostrara el sendero por el cual podría satisfacer los deseos 
de su mente.

naUnaM BavaAna, BagAvataAe yaAe'Ëÿja: par"maeiï"na: / 
ivataud"ªaq%tae vaINAAM ih"taAya jagAtaAe'kR(vata, //38//

nūnaṁ bhavān bhagavato    yo ’ṅgajaḥ parameṣṭhinaḥ
vitudann aṭate vīṇāṁ    hitāya jagato ’rkavat

nūnam—ciertamente; bhavān—tu señoría; bhagavataḥ—del Señor; yaḥ—lo que; 
aṅga-jaḥ—nacido del cuerpo; parameṣṭhinaḥ—el Señor Brahmā; vitudan—haciendo 
sonar; aṭate—viajas por todo; vīṇām—un instrumento musical; hitāya—para bien; 
jagataḥ—del mundo; arka-vat—como el sol.

mi querido señor, tú eres un digno hijo del Señor Brahmā. Como el sol, que gira en 
el universo para beneficio de todos los seres vivos, tú viajas haciendo sonar la vīṇā, 
tu instrumento musical, para bien del universo entero.

SIGNIFICADO: Dhruva Mahārāja, aunque no era más que un niño pequeño, expresó 
su esperanza de recibir la bendición de un reino que superase en opulencias al de su 
padre y al de su abuelo. También expresó su alegría ante el hecho de haberse encon-
trado con una persona tan gloriosa como Nārada, cuyo único interés es iluminar a la 
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gente, como el sol, que gira por todo el universo con la única finalidad de beneficiar 
a los habitantes de todos los planetas. Nārada Muni viaja por todo el universo con el 
solo propósito de ejecutar la mejor actividad benéfica para el universo entero, ense-
ñando a todos cómo volverse devotos de la Suprema Personalidad de Dios. Dhruva 
Mahārāja tenía plena fe en que Nārada Muni podría cumplir su deseo, a pesar de que 
se tratase de algo tan extraordinario.

El ejemplo del sol es muy significativo. El sol es tan bueno que distribuye su luz 
indiscriminadamente, por todas partes. Dhruva Mahārāja rogó a Nārada Muni que 
fuese misericordioso con él. Señaló que Nārada viaja por todo el universo con el 
único propósito de hacer el bien a todas las almas condicionadas. Pidió a Nārada 
Muni que le mostrase su misericordia y le concediera aquello que deseaba. Dhruva 
Mahārāja estaba muy decidido a ver satisfecho su deseo; esa era la razón de que 
hubiese abandonado la familia y el palacio.

maE‡aeya ovaAca
wtyaud"Aô$tamaAk(NyaR BagAvaAªaAr"d"stad"A / 
‘aIta: ‘atyaAh" taM baAlaM s$aã"Afyamanauk(mpayaA //39//

maitreya uvāca
ity udāhṛtam ākarṇya    bhagavān nāradas tadā
prītaḥ pratyāha taṁ bālaṁ    sad-vākyam anukampayā

maitreyaḥ uvāca—el sabio Maitreya continuó; iti—de este modo; udāhṛtam—siendo 
hablado; ākarṇya—escuchar; bhagavān nāradaḥ—Nārada, la gran personalidad; 
tadā—después; prītaḥ—estando complacido; pratyāha—contestó; tam—a él; bālam—al 
niño; sat-vākyam—buen consejo; anukampayā—siendo compasivo.

El sabio maitreya continuó: Nārada muni, la gran personalidad, después de haber 
escuchado las palabras de dhruva mahārāja, sintió gran compasión por él, y para mos-
trarle su misericordia sin causa, le dio el siguiente consejo, fruto de la experiencia.

SIGNIFICADO: Puesto que el gran sabio Nārada es el más eminente de los maestros 
espirituales, su única actividad consiste en conceder el beneficio más elevado a todas las 
personas con que se encuentra. Dhruva Mahārāja, sin embargo, era un niño, y lo que 
había pedido, por lo tanto, era propio de un niño. A pesar de todo, el gran sabio sintió 
compasión por él, y para su beneficio, habló los siguientes versos.

naAr"d" ovaAca
jananyaAiBaih"ta: panTaA: s$a vaE ina:™aeyas$asya tae / 
BagAvaAna, vaAs$aude"vastaM Baja taM ‘avaNAAtmanaA //40//
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nārada uvāca
jananyābhihitaḥ panthāḥ    sa vai niḥśreyasasya te
bhagavān vāsudevas taṁ    bhaja taṁ pravaṇātmanā

nāradaḥ uvāca—el gran sabio Nārada dijo; jananyā—por tu madre; abhihitaḥ—
establecido; panthāḥ—el sendero; saḥ—ese; vai—en verdad; niḥśreyasasya—el 
objetivo supremo de la vida; te—para ti; bhagavān—la Suprema Personalidad de 
Dios; vāsudevaḥ—Kṛṣṇa; tam—a Él; bhaja—ofrece tu servicio; tam—por Él; pravaṇa-
ātmanā—absorbiendo tu mente por completo.

El gran sabio Nārada dijo a dhruva mahārāja: La instrucción de seguir el sendero 
del servicio devocional a la Suprema Personalidad de dios que recibiste de tu ma-
dre, Sunīti, es la adecuada para ti. así pues, debes absorberte por completo en el 
servicio devocional del Señor.

SIGNIFICADO: Dhruva Mahārāja había pedido una morada más grandiosa incluso 
que la del Señor Brahmā. La posición del Señor Brahmā se considera la más gloriosa 
del universo, pues es el líder de los semidioses, pero Dhruva Mahārāja deseaba un reino 
todavía más elevado. En consecuencia, ningún semidiós al que adorase podría satisfa-
cer su deseo. Como se explica en el Bhagavad-gītā, las bendiciones que los semidioses 
ofrecen son temporales. Por consiguiente, Nārada Muni pidió a Dhruva Mahārāja que 
siguiese el sendero que su madre le había recomendado, es decir, la adoración de Kṛṣṇa, 
Vāsudeva. Cuando Kṛṣṇa ofrece una bendición, esta supera todas las aspiraciones del 
devoto. Tanto Sunīti como Nārada Muni sabían que Dhruva Mahārāja estaba pidiendo 
algo que ningún semidiós podría cumplir; por esa razón, los dos le recomendaron que 
siguiese el proceso del servicio devocional al Señor Kṛṣṇa.

En este pasaje, Nārada Muni recibe el tratamiento de bhagavān, pues sus bendi-
ciones y las bendiciones de la Suprema Personalidad de Dios están al mismo nivel. 
Estaba muy complacido con Dhruva Mahārāja, y él personalmente podría haberle 
dado allí mismo todo lo que quisiera, pero no es ese el deber del maestro espiritual. 
Su deber es ocupar debidamente al discípulo en servicio devocional, como se ordena 
en los śāstras. De manera similar, Kṛṣṇa hubiera podido facilitar la victoria de Arjuna 
sobre el ejército enemigo sin que mediase lucha alguna, pero no lo hizo; en lugar 
de eso, pidió a Arjuna que luchase. Del mismo modo, Nārada Muni pidió a Dhruva 
Mahārāja que emprendiese la disciplina devocional para obtener el resultado que 
deseaba.

DamaARTaRk(AmamaAeºaAKyaM ya wcCe$cC)e$ya @Atmana: / 
WkM( ÷eva h"re"sta‡a k(Ar"NAM paAd"s$aevanama, //41//

dharmārtha-kāma-mokṣākhyaṁ    ya icchec chreya ātmanaḥ
ekaṁ hy eva hares tatra    kāraṇaṁ pāda-sevanam
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dharma-artha-kāma-mokṣa—los cuatro principios de religiosidad, crecimiento econó-
mico, complacencia de los sentidos y liberación; ākhyam—con el nombre; yaḥ—quien; 
icchet—desee; śreyaḥ—el objetivo de la vida; ātmanaḥ—del ser; ekam hi eva—solo el 
único; hareḥ—de la Suprema Personalidad de Dios; tatra—en eso; kāraṇam—la causa; 
pāda-sevanam—adorar los pies de loto.

toda persona que desee los frutos de los cuatro principios que van de la religio-
sidad al crecimiento económico, la complacencia de los sentidos y, por último, la 
liberación, debe ocuparse en el servicio devocional de la Suprema Personalidad de 
dios, pues la adoración de Sus pies de loto trae consigo el cumplimiento de esos 
cuatro principios.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā se dice que solo con la sanción de la Suprema 
Personalidad de Dios pueden los semidioses ofrecer bendiciones. Esa es la razón de 
que cuando se ofrece un sacrificio a un semidiós, se sitúe ante el altar la forma de 
nārāyaṇa-śilā o śālagrāma-śilā del Señor Supremo, para que observe el sacrificio. En 
realidad, sin la sanción del Señor Supremo, los semidioses no pueden dar bendición 
alguna. Por consiguiente, Nārada Muni aconseja que incluso si deseamos religiosi-
dad, crecimiento económico, complacencia de los sentidos o liberación, debemos 
dirigirnos a la Suprema Personalidad de Dios, ofrecer oraciones, y ante los pies de 
loto del Señor, pedir que se cumpla nuestro deseo. Eso es verdadera inteligencia. 
La persona inteligente nunca pide nada a los semidioses. Acude directamente a la 
Suprema Personalidad de Dios, que es la causa de toda bendición.

El Señor Śrī Kṛṣṇa dice en el Bhagavad-gītā que la ejecución de ceremonias rituales 
no es verdadera religión. El auténtico sendero de la religión consiste en entregarse a 
los pies de loto del Señor. Una persona verdaderamente entregada a los pies de loto del 
Señor no necesita hacer ningún esfuerzo adicional para prosperar económicamente. 
Un devoto ocupado en el servicio del Señor nunca se ve defraudado en la satisfacción 
de los sentidos. Si desea satisfacción de los sentidos, Kṛṣṇa le cumple el deseo. Y en 
lo que a liberación se refiere, todo devoto plenamente ocupado en el servicio del 
Señor, está ya liberado; por lo tanto, para él la liberación no supone una necesidad 
adicional.

Nārada Muni, por lo tanto, aconsejó a Dhruva Mahārāja que se refugiase en 
Vāsudeva, el Señor Kṛṣṇa, y siguiese la vía que su madre le había aconsejado, pues eso 
le ayudaría a satisfacer su deseo. En este verso, Nārada Muni ha subrayado de manera 
especial que el servicio devocional del Señor es el único sendero. En otras palabras, 
incluso si estamos llenos de deseos materiales, podemos continuar ofreciendo servicio 
devocional al Señor, y todos nuestros deseos serán satisfechos.

taÔaAta gAcC$ Ba‰M" tae yamaunaAyaAstaqM% zAuica / 
pauNyaM maDauvanaM ya‡a s$aAiªaDyaM inatyad"A h"re": //42//
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tat tāta gaccha bhadraṁ te    yamunāyās taṭaṁ śuci
puṇyaṁ madhuvanaṁ yatra    sānnidhyaṁ nityadā hareḥ

tat—esa; tāta—mi querido hijo; gaccha—ve; bhadram—buena fortuna; te—para ti; 
yamunāyāḥ—del Yamunā; taṭam—orilla; śuci—purificándote; puṇyam—el santo; 
madhu-vanam—de nombre Madhuvana; yatra—donde; sānnidhyam—estando más 
cerca; nityadā—siempre; hareḥ—de la Suprema Personalidad de Dios.

mi querido niño, te deseo toda buena fortuna. debes ir a la orilla del Yamunā, 
donde se encuentra el virtuoso bosque de madhuvana, y allí, purificarte. Bastará 
con que vayas a ese lugar para que estés más cerca de la Suprema Personalidad de 
dios, que siempre vive en él.

SIGNIFICADO: Tanto Nārada Muni como Sunīti, la madre de Dhruva Mahārāja, 
aconsejaron a Dhruva Mahārāja que adorase a la Suprema Personalidad de Dios. 
Ahora, Nārada Muni le está dando indicaciones concretas acerca de cómo conseguir 
rápidamente el fruto que se obtiene de adorar a la Persona Suprema. Su consejo para 
Dhruva Mahārāja es que vaya a la orilla del Yamunā, donde hay un bosque que recibe el 
nombre de Madhuvana, y que allí comience su meditación y su adoración.

Los lugares de peregrinaje ofrecen una oportunidad especial para que el devoto pro-
grese rápidamente en la vida espiritual. El Señor Kṛṣṇa vive en todas partes, pero, aun 
así, en los lugares de peregrinaje es muy fácil acercarse a Él, pues en esos lugares habitan 
grandes sabios. El Señor Śrī Kṛṣṇa dice que Él vive allí donde Sus devotos cantan las 
glorias de Sus actividades trascendentales. En la India hay muchos lugares de peregri-
naje, y entre ellos, Badarī-nārāyaṇa, Dvāraka, Rāmeśvara y Jagannātha Purī tienen una 
importancia especial. Esos lugares sagrados se conocen como «los cuatro dhāmas». La 
palabra dhāma quiere decir «lugar donde se puede establecer un contacto inmediato 
con el Señor Supremo». Para ir a Badarī-nārāyaṇa hay que pasar por Hardwar, en el 
sendero hacia la Suprema Personalidad de Dios. De la misma manera, hay otros lugares 
sagrados de peregrinaje, como Prayāga (Allahabad) y Mathurā; y por encima de todos 
ellos está Vṛndāvana. A excepción de las personas muy avanzadas en la vida espiritual, 
se recomienda a todos vivir y ejecutar servicio devocional en esos lugares. Pero un 
devoto avanzado como Nārada Muni, que se ocupa en actividades de prédica, puede 
servir al Señor en todas partes. A veces desciende incluso a los planetas infernales. Pero 
no se ve afectado por las condiciones de vida infernal, pues está ocupado en activida-
des de servicio devocional, que exigen gran responsabilidad. Según la afirmación de 
Nārada Muni, Madhuvana, que todavía existe en Vṛndāvana, en el distrito de Mathurā, 
es un lugar muy sagrado. Todavía en la actualidad viven en él muchas personas santas, 
ocupados en el servicio devocional del Señor.

En Vṛndāvana hay doce bosques, y Madhuvana es uno de ellos. Peregrinos venidos 
de toda la India se reúnen y visitan juntos esos doce bosques. En la orilla oriental 
del Yamunā hay cinco bosques: Bhadravana, Bilvavana, Lauhavana, Bhāṇḍīravana y 
Mahāvana. En el lado occidental del río hay siete: Madhuvana, Tālavana, Kumudavana, 
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Bahulāvana, Kāmyavana, Khadiravana y Vṛndāvana. En esos doce bosques hay 
numerosos ghāṭas, en los cuales se bañan los peregrinos. Puede hacerse la siguiente 
enumeración: (1)Avimukta, (2)Adhirūḍha, (3)Guhya-tīrtha, (4)Prayāga-tīrtha, (5)
Kanakhala, (6)Tinduka-tīrtha, (7)Sūrya-tīrtha, (8)Vaṭasvāmī, (9)Dhruva-ghāṭa 
(Dhruva-ghāṭa está poblado de hermosos árboles, llenos de frutas y flores, y es 
famoso porque en un alto del lugar meditó y se sometió a rigurosas penitencias y 
austeridades Dhruva Mahārāja), (10)Ṛṣi-tīrtha, (11)Mokṣa-tīrtha, (12)Budha-tīrtha, 
(13)Gokarṇa, (14)Kṛṣṇagaṅgā, (15)Vaikuṇṭha, (16)Asi-kuṇḍa, (17)Catuḥ-sāmudrika-
kūpa, (18)Akrūra-tīrtha (cuando se dirigían a Mathurā, Kṛṣṇa, Balarāma y Akrūra, 
que conducía la carroza, se bañaron en ese ghāṭa), (19) Yājñika-vipra-sthāna, (20)
Kubjā-kūpa, (21)Raṅga-sthāla, (22)Mañcha-sthala, (23)Mallayuddha-sthāna, y (24) 
Daśāśvamedha.

µaAtvaAnaus$avanaM taismana, k(AilanâA: s$ailalae izAvae / 
k{(tvaAeicataAina inavas$aªaAtmana: k(ilpataAs$ana: //43//

snātvānusavanaṁ tasmin    kālindyāḥ salile śive
kṛtvocitāni nivasann    ātmanaḥ kalpitāsanaḥ

snātvā—después de bañarte; anusavanam—tres veces; tasmin—en ese; kālindyāḥ—en 
el río Kālindī (el Yamunā); salile—en el agua; śive—que es muy auspiciosa; kṛtvā—
ejecutando; ucitāni—adecuado; nivasan—asiento; ātmanaḥ—del ser; kalpita-āsanaḥ—
habiendo preparado un lugar para sentarte.

Nārada muni instruyó a dhruva: mi querido niño, debes bañarte tres veces al día 
en el río Yamunā, que también recibe el nombre de Kālindī, pues sus aguas son muy 
auspiciosas, sagradas y claras. después de bañarte, debes ejecutar los principios 
regulativos necesarios para el aṣṭāṅga-yoga y sentarte en tu āsana [lugar de asiento] 
en una posición en que puedas mantenerte pacífico y sereno.

SIGNIFICADO: De esta afirmación se desprende que Dhruva Mahārāja ya había 
recibido instrucción en la práctica del sistema de yoga en ocho etapas, denominado 
aṣṭāṅga-yoga. Hemos explicado ese sistema en el capítulo titulado: Dhyāna-yoga de 
nuestro Bhagavad-gītā tal como es, págs. 306-309. Esa práctica de aṣṭāṅga-yoga, como 
se explicará en los versos siguientes, consiste en estabilizar la mente para luego concen-
trarla en la forma del Señor Viṣṇu. Este verso deja bien claro que el aṣṭāṅga-yoga no 
consiste en ejercicios de gimnasia física, sino en la práctica de la concentración de la 
mente en la forma de Viṣṇu. Antes de sentarse en su āsana, que también se describe en 
el Bhagavad-gītā, el yogī tiene que asearse a fondo. Debe hacerlo tres veces al día, con 
agua sagrada o muy clara. Las aguas del Yamunā son muy claras y puras por naturaleza; 
por supuesto, cuando alguien se baña en ellas tres veces al día, se purifica mucho exter-
namente. Por consiguiente, Nārada Muni aconsejó a Dhruva Mahārāja que fuese a la 

TEXTO 43

8.43



CAP. 8   |   Dhruva Mahārāja abandona el hogar y se va al bosque   255

orilla del Yamunā, para que se purificara externamente. Esto forma parte de la práctica 
del proceso gradual de yoga místico.

‘aANAAyaAmaena i‡ava{taA ‘aANAein‰"yamanaAemalama, / 
zAnaEvyauRd"syaAiBaDyaAyaenmanas$aA gAuç&NAA gAuç&ma, //44//

prāṇāyāmena tri-vṛtā    prāṇendriya-mano-malam
śanair vyudasyābhidhyāyen    manasā guruṇā gurum

prāṇāyāmena—con ejercicios respiratorios; tri-vṛtā—con los tres métodos recomen-
dados; prāṇa-indriya—el aire vital y los sentidos; manaḥ—mente; malam—impureza; 
śanaiḥ—poco a poco; vyudasya—abandonar; abhidhyāyet—meditar en; manasā—con 
la mente; guruṇā—sin perturbación; gurum—el maestro espiritual supremo, Kṛṣṇa.

Una vez estés sentado, practica los tres tipos de ejercicios respiratorios, y poco a 
poco pon el aire vital, la mente y los sentidos bajo control. Libérate por completo 
de la contaminación material, y con gran paciencia, medita en la Suprema Perso-
nalidad de dios.

SIGNIFICADO: En este verso se explica de manera resumida todo el sistema de yoga, 
y se subrayan en especial los ejercicios respiratorios para detener la perturbación de la 
mente. La mente, por naturaleza, siempre oscila, pues es muy inestable, pero el ejercicio 
respiratorio tiene como propósito controlarla. Es probable que ese método de control 
de la mente fuese muy eficaz en aquellos días, hace millones de años, en la época en 
que Dhruva Mahārāja lo siguió, pero en la actualidad es necesario fijar la mente direc-
tamente en los pies de loto del Señor por medio del proceso de cantar. Con el canto del 
mantra Hare Kṛṣṇa, uno se concentra de inmediato en la vibración sonora y piensa en 
los pies de loto del Señor, y se eleva muy rápido hasta la posición de samādhi, o trance. 
Si seguimos cantando los santos nombres del Señor, que no son distintos de la Suprema 
Personalidad de Dios, lo natural es que la mente quede absorta en pensar en el Señor.

Aquí Dhruva Mahārāja recibe el consejo de meditar en el maestro espiritual, o guru, 
supremo. El maestro espiritual supremo es Kṛṣṇa, quien por esa razón recibe el nombre 
de caitya-guru. Esto se refiere a la Superalma, que está en el corazón de todos. Él ayuda 
desde el interior, como se explica en el Bhagavad-gītā, y envía al maestro espiritual, que 
ayuda desde fuera. El maestro espiritual es la manifestación externa del caitya-guru, el 
maestro espiritual que está en el corazón de todos.

El proceso por el cual dejamos de pensar en cosas materiales se denomina pratyāhāra. 
Mediante ese proceso nos liberamos de todos los pensamientos y ocupaciones mate-
riales. La palabra abhidhyāyet, que se emplea en este verso, indica que, si la mente no 
está fija, no podemos meditar. Por consiguiente, la conclusión es que meditar significa 
pensar en el Señor que está en el corazón. Ya bien lleguemos a esa etapa con el proceso 
de aṣṭāṅga-yoga, o con el método que los śāstras recomiendan especialmente para esta 
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era, el canto constante del santo nombre del Señor, el objetivo es meditar en la Suprema 
Personalidad de Dios.

‘as$aAd"AiBamauKaM zAìt‘as$aªavad"naeºaNAma, / 
s$aunaAs$aM s$au”auvaM caAç&k(paAelaM s$aur"s$aund"r"ma, //45//

prasādābhimukhaṁ śaśvat    prasanna-vadanekṣaṇam
sunāsaṁ subhruvaṁ cāru-    kapolaṁ sura-sundaram

prasāda-abhimukham—siempre dispuesto a ofrecer misericordia sin causa; śaśvat—
siempre; prasanna—agradable; vadana—boca; īkṣaṇam—visión; su-nāsam—nariz 
de hermosa construcción; su-bhruvam—cejas muy cuidadosamente embellecidas; 
cāru—hermosa; kapolam—frente; sura—los semidioses; sundaram—buen aspecto.

[aquí se describe la forma del Señor]. La cara del Señor es muy hermosa, y su 
actitud, eternamente agradable. Para los devotos que Lo ven, Su aspecto nunca 
manifiesta disgusto, y siempre está dispuesto a concederles bendiciones. Sus ojos, 
Sus cejas cuidadosamente embellecidas, Su nariz respingona y Su frente amplia son 
todos muy hermosos. Es más hermoso que todos los semidioses.

SIGNIFICADO: Este verso da una explicación clara de cómo hay que meditar en 
la forma del Señor. La meditación impersonal es un fraude. No es más que una 
invención de fecha reciente que no viene recomendada en ninguna de las Escrituras 
védicas. En la parte del Bhagavad-gītā en donde se recomienda la meditación, se 
emplea la palabra mat-paraḥ, que significa «que Me pertenece». Toda forma de Viṣṇu 
Le pertenece al Señor Kṛṣṇa, porque el Señor Kṛṣṇa es la forma Viṣṇu original. A 
veces alguien trata de meditar en el Brahman impersonal, que en el Bhagavad-gītā 
se describe con la palabra avyakta, es decir, «no manifestado» o «impersonal». Pero 
es el propio Señor quien hace notar que los sufrimientos a que tienen que someterse 
los que están apegados a ese aspecto impersonal Suyo son muy penosos, pues nadie 
puede concentrarse en el aspecto impersonal. Hay que concentrarse en la forma del 
Señor, que aquí se describe en relación con la meditación de Dhruva Mahārāja. Más 
adelante veremos que Dhruva Mahārāja se perfeccionó en ese tipo de meditación 
hasta lograr el éxito en el yoga.

taç&NAM r"maNAIyaAËÿmaç&NAAeïe"ºaNAADar"ma, / 
‘aNAtaA™ayaNAM na{mNAM zAr"NyaM k(ç&NAANARvama, //46//

taruṇaṁ ramaṇīyāṅgam    aruṇoṣṭhekṣaṇādharam
praṇatāśrayaṇaṁ nṛmṇaṁ    śaraṇyaṁ karuṇārṇavam
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taruṇam—joven; ramaṇīya—atractivo; aṅgam—todas las partes del cuerpo; aruṇa-
oṣṭha—labios rosados como el sol naciente; īkṣaṇa-adharam—ojos de la misma natu-
raleza; praṇata—el que se ha entregado; āśrayaṇam—refugio del que se ha entregado; 
nṛmṇam—trascendentalmente agradable en todo aspecto; śaraṇyam—la persona digna 
de recibir nuestra entrega; karuṇā—misericordioso como; arṇavam—el océano.

Nārada muni continuó: La forma del Señor es siempre joven. todos los miembros 
y todas las partes de Su cuerpo tienen una forma perfecta, sin el menor defecto. Sus 
ojos y Sus labios son rosados como el sol naciente. Él siempre está dispuesto a brin-
dar refugio al alma entregada; todo el que tiene la gran fortuna de mirarlo, siente 
plena satisfacción. El Señor siempre es digno de ser el amo de las almas entregadas, 
pues es el océano de misericordia.

SIGNIFICADO: Todo el mundo tiene que entregarse a alguien superior. Esa es la 
naturaleza de nuestra condición de seres vivientes. Ahora mismo estamos tratando 
de entregarnos a alguien, bien sea a nuestra sociedad, nuestra nación, nuestra familia, 
nuestro estado o nuestro gobierno. El proceso de entrega ya existe, pero nunca es perfec-
to, porque la persona o institución a quien nos entregamos es imperfecta, y en nuestra 
entrega hay muchos motivos ocultos que la hacen imperfecta. En esas condiciones, en 
el mundo material nadie es digno de recibir la entrega de nadie, y nadie se entrega por 
completo a nadie a menos que se le obligue a hacerlo. Pero la entrega de que se habla en 
este verso es voluntaria, y el Señor es digno de recibirla. La entidad viviente se entrega 
de manera natural cuando ve la hermosa naturaleza juvenil del Señor.

La descripción que Nārada Muni nos ofrece no es imaginaria. Para entender la 
forma del Señor, hay que seguir el sistema de paramparā. Los filósofos māyāvādīs dicen 
que tenemos que imaginar la forma del Señor, pero no es eso lo que Nārada Muni dice 
en este verso. No; su descripción de la forma del Señor procede de fuentes autoritativas. 
Él mismo es una autoridad; él puede ir a Vaikuṇṭhaloka y ver al Señor personalmente; 
por lo tanto, su descripción de los rasgos del cuerpo del Señor no es imaginaria. A veces 
damos indicaciones a nuestros discípulos acerca de los rasgos del cuerpo del Señor, para 
que pinten Su forma. Sus pinturas no son imaginarias. Se apoyan en descripciones que 
provienen de la sucesión discipular. En este caso, por ejemplo, la descripción proviene 
de Nārada Muni, que ve al Señor personalmente y describe Sus rasgos corporales. Por lo 
tanto, esas descripciones deben ser aceptadas, y cuando se reflejan en obras pictóricas, 
estas no deben ser tenidas por pintura imaginativa.

™aIvats$aAÆMÿ GanazyaAmaM pauç&SaM vanamaAilanama, / 
zAÊÿca‚(gAd"ApaáEr"iBavya·(catauBauRjama, //47//

śrīvatsāṅkaṁ ghana-śyāmaṁ    puruṣaṁ vana-mālinam
śaṅkha-cakra-gadā-padmair    abhivyakta-caturbhujam
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śrīvatsa-aṅkam—la marca de Śrīvatsa en el pecho del Señor; ghana-śyāmam—azul 
oscuro; puruṣam—la Persona Suprema; vana-mālinam—con un collar de flores; 
śaṅkha—caracola; cakra—disco; gadā—maza; padmaiḥ—flor de loto; abhivyakta—
manifestado; catuḥ-bhujam—cuatro brazos.

además, el Señor lleva la marca de Śrīvatsa, que es el lugar de asiento de la diosa 
de la fortuna, y el color de Su cuerpo es azul oscuro. El Señor es una persona, lleva 
un collar de flores, y Se manifiesta eternamente con cuatro brazos, que sostienen 
[comenzando por la mano inferior izquierda] una caracola, un disco, una maza y 
una flor de loto.

SIGNIFICADO: En este verso es muy significativa la palabra puruṣam. El Señor nunca 
es femenino. Siempre es varón (puruṣa). Por consiguiente, los impersonalistas que 
imaginan al Señor en forma de mujer, están equivocados. Si es necesario, el Señor 
aparece en forma de mujer, pero Su forma eterna es puruṣa, porque originalmente es 
varón. El aspecto femenino del Señor se manifiesta en las diosas de la fortuna: Lakṣmī, 
Rādhārāṇī, Sītā, etc. Todas esas diosas de la fortuna son servidoras del Señor; no son el 
Supremo, como falsamente imaginan los impersonalistas. En Su aspecto de Nārāyaṇa, 
el Señor Kṛṣṇa siempre tiene cuatro brazos. En el campo de batalla de Kurukṣetra, 
cuando Arjuna quiso ver Su forma universal, Él le mostró ese aspecto de Nārāyaṇa, con 
cuatro brazos. Algunos devotos opinan que Kṛṣṇa es una encarnación de Nārāyaṇa, 
pero la escuela Bhāgavata dice que Nārāyaṇa es una manifestación de Kṛṣṇa.

ik(r"Iiq%naM ku(Nx"ilanaM ke(yaUr"valayaAinvatama, / 
k(AEstauBaABar"NAƒaIvaM paItak(AEzAeyavaAs$as$ama, //48//

kirīṭinaṁ kuṇḍalinaṁ    keyūra-valayānvitam
kaustubhābharaṇa-grīvaṁ    pīta-kauśeya-vāsasam

kirīṭinam—el Señor Se adorna con un yelmo enjoyado; kuṇḍalinam—con pendien-
tes de perlas; keyūra—collar de joyas; valaya-anvitam—con brazaletes enjoyados; 
kaustubha-ābharaṇa-grīvam—Su cuello está adornado con la joya Kaustubha; pīta-
kauśeya-vāsasam—está vestido con ropas de seda amarilla.

todo el cuerpo de la Suprema Personalidad de dios, vāsudeva, está lleno de ador-
nos. Lleva un valioso yelmo enjoyado, collares y brazaletes; el adorno de Su cuello 
es la joya Kaustubha, y Sus ropas son de seda amarilla.

k(AÂaIk(laApapayaRstaM las$atk(AÂananaUpaur"ma, / 
d"zARnaIyatamaM zAAntaM manaAenayanavaDaRnama, //49//
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kāñcī-kalāpa-paryastaṁ    lasat-kāñcana-nūpuram
darśanīyatamaṁ śāntaṁ    mano-nayana-vardhanam

kāñcī-kalāpa—campanitas; paryastam—alrededor de la cintura; lasat-kāñcana-
nūpuram—Sus piernas están adornadas con campanitas tobilleras de oro; darśanīya-
tamam—el aspecto excepcional; śāntam—pacífico, tranquilo y sereno; manaḥ-nayana-
vardhanam—muy agradable para los ojos y para la mente.

El Señor lleva campanitas de oro alrededor de la cintura, y campanitas tobilleras, 
también de oro, en Sus pies de loto. todos los rasgos de Su cuerpo son muy atrac-
tivos y agradables a la vista. Él siempre es pacífico, sereno y tranquilo, y es muy 
agradable para los ojos y para la mente.

paà"YaAM naKamaiNA™aeNyaA ivalas$aà"YaAM s$amacaRtaAma, / 
ô$tpaák(iNARk(AiDaSNyamaA‚(myaAtmanyavaisTatama, //50//

padbhyāṁ nakha-maṇi-śreṇyā    vilasadbhyāṁ samarcatām
hṛt-padma-karṇikā-dhiṣṇyam    ākramyātmany avasthitam

padbhyām—por Sus pies de loto; nakha-maṇi-śreṇyā—por la luz de las uñas de los pies, 
que son como gemas; vilasadbhyām—resplandecientes pies de loto; samarcatām—
personas ocupadas en adorarlos; hṛt-padma-karṇikā—el verticilo de la flor de loto 
del corazón; dhiṣṇyam—situado; ākramya—captando; ātmani—en el corazón; 
avasthitam—situado.

Los auténticos yogīs meditan en la forma trascendental del Señor que está de pie en 
el verticilo del loto de sus corazones. Las uñas de Sus pies de loto son como gemas 
resplandecientes.

smayamaAnamaiBaDyaAyaets$aAnaur"AgAAvalaAek(nama, / 
inayataenaEk(BaUtaena manas$aA var"d"SaRBama, //51//

smayamānam abhidyāyet    sānurāgāvalokanam
niyatenaika-bhūtena    manasā varadarṣabham

smayamānam—la sonrisa del Señor; abhidhyāyet—se debe meditar en Él; sa-anurāga-
avalokanam—el que está mirando hacia los devotos con gran afecto; niyatena—de esta 
manera, regularmente; eka-bhūtena—con gran atención; manasā—con la mente; vara-
da-ṛṣabham—se debe meditar en el más grande de los que otorgan bendiciones.

TEXTO 51

TEXTO 50

8.51



260   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4 

El Señor siempre está sonriente, y el devoto debe verlo constantemente en esa for-
ma, que mira al devoto con gran misericordia. de esa manera, el meditador debe 
contemplar a la Suprema Personalidad de dios, el que concede toda bendición.

SIGNIFICADO: A este respecto es muy importante la palabra niyatena, pues indica 
que la práctica de la meditación debe realizarse como antes se explicó. No hay que 
inventar una nueva manera de meditar en la Suprema Personalidad de Dios, sino seguir 
los śāstras y personalidades autorizados. Con el método recomendado, se puede prac-
ticar la concentración en el Señor hasta adquirir la estabilidad suficiente como para 
permanecer en trance, pensando siempre en la forma del Señor. La palabra que aquí se 
emplea es eka-bhūtena, que significa «con gran atención y concentración». Quien se 
concentre en las descripciones de los rasgos corporales del Señor, nunca caerá.

WvaM BagAvataAe è&paM s$auBa‰M" DyaAyataAe mana: / 
inava{RtyaA par"yaA taUNA< s$ampaªaM na inavataRtae //52//

evaṁ bhagavato rūpaṁ    subhadraṁ dhyāyato manaḥ
nirvṛtyā parayā tūrṇaṁ    sampannaṁ na nivartate

evam—de esta manera; bhagavataḥ—de la Suprema Personalidad de Dios; rūpam—
forma; su-bhadram—muy auspiciosa; dhyāyataḥ—meditando; manaḥ—la mente; 
nirvṛtyā—liberada de toda contaminación material; parayā—trascendental; tūrṇam—
muy pronto; sampannam—enriquecido; na—nunca; nivartate—desciende.

Quien medita de esta manera, concentrando la mente en la forma siempre auspicio-
sa del Señor, muy pronto se libera de toda contaminación material, y nunca tiene 
que descender del plano de meditación en el Señor.

SIGNIFICADO: La meditación, cuando está firmemente establecida, se denomina 
samādhi o trance. Como aquí se explica, la persona ocupada de modo ininterrumpido 
en el servicio amoroso trascendental del Señor no puede apartarse de la meditación en 
la forma del Señor. El arcana-mārga, es decir, el sendero devocional que se recomienda 
en el sistema pa ñcarātra de servicio devocional para adorar a la Deidad en el templo, 
hace que el devoto piense en el Señor de modo ininterrumpido; eso es samadhi, o 
trance. Quien practica de esta forma no puede apartarse del servicio del Señor, y eso le 
trae la perfección en la misión de la vida humana.

japaê par"maAe gAu÷: ™aUyataAM mae na{paAtmaja / 
yaM s$aæar"A‡aM ‘apaQ&na, paumaAna, pazyaita Kaecar"Ana, //53//
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japaś ca paramo guhyaḥ    śrūyatāṁ me nṛpātmaja
yaṁ sapta-rātraṁ prapaṭhan    pumān paśyati khecarān

japaḥ ca—el mantra que se canta en este proceso; paramaḥ—ciertamente muy; guhyaḥ—
confidencial; śrūyatām—escucha, por favor; me—de mí; nṛpa-ātmaja—¡oh, hijo del 
rey!; yam—el cual; sapta-rātram—siete noches; prapaṭhan—cantar; pumān—una per-
sona; paśyati—puede ver; khe-carān—seres humanos que viajan por el espacio.

¡Oh, hijo del rey!, ahora te diré el mantra que hay que cantar en el curso de esta 
meditación. Quien canta ese mantra con atención durante siete noches, puede ver a 
los seres humanos perfectos que vuelan por el cielo.

SIGNIFICADO: En el universo hay un planeta llamado Siddhaloka, cuyos habitan-
tes, por naturaleza, son perfectos en las ocho clases de logros del yoga: volverse más 
pequeño que lo más pequeño, más ligero que lo más ligero, o más grande que lo más 
grande, obtener inmediatamente todo lo que se desee, llegar incluso a crear un plane-
ta, etc. Estas son algunas de las perfecciones yóguicas. Los habitantes de Siddhaloka, 
valiéndose de laghimā-siddhi, el proceso purificatorio para volverse más ligeros que 
lo más ligero, pueden volar por el cielo sin aviones ni naves espaciales. Aquí Nārada 
Muni da a entender a Dhruva Mahārāja que la meditación en la trascendental forma 
del Señor, unida al canto del mantra, hacen que la persona se perfeccione tanto que 
en siete días puede ver a los seres humanos que vuelan por el cielo. Con la palabra 
japaḥ, Nārada Muni indica que el mantra que se debe cantar es muy confidencial. 
Podríamos preguntarnos: «Si es tan confidencial, ¿por qué viene escrito en el Śrīmad-
Bhāgavatam?». Es confidencial en este sentido: Un mantra, aunque se publique 
por todas partes, no surte efecto si no se recibe de la cadena de sucesión discipular. 
Fuentes autoritativas confirman que ningún mantra es eficaz a menos que se reciba 
de la sucesión discipular.

En este verso se explica también que la práctica de la meditación no está completa 
sin el canto de un mantra. En esta era el canto del mantra Hare Kṛṣṇa es el proceso más 
fácil de meditación. Quien canta el mantra Hare Kṛṣṇa ve las formas de Kṛṣṇa, de Rāma 
y de Sus energías, y ese es el estado de trance perfecto. Cuando se canta Hare Kṛṣṇa no 
hay que tratar de ver artificialmente la forma del Señor; el Señor Se revela naturalmente 
ante los ojos del que canta sin ofensas. Por lo tanto, para cantar hay que concentrarse 
en escuchar la vibración, y sin mayor esfuerzo por parte del devoto, el Señor, de un 
modo natural, aparecerá.

V namaAe BagAvatae vaAs$aude"vaAya
man‡aeNAAnaena de"vasya ku(yaARÛ"vyamayaI%M bauDa: / 
s$apayaA< ivaivaDaE‰R"vyaEdeR"zAk(AlaivaBaAgAivata, //54//
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oṁ namo bhagavate vāsudevāya
mantreṇānena devasya    kuryād dravyamayīṁ budhaḥ
saparyāṁ vividhair dravyair    deśa-kāla-vibhāgavit

om—¡oh, mi Señor!; namaḥ—ofrezco mis respetuosas reverencias; bhagavate—a la Su-
prema Personalidad de Dios; vāsudevāya—al Señor Supremo, Vāsudeva; mantreṇa—
con este himno o mantra; anena—este; devasya—del Señor; kuryāt—se debe hacer; 
dravyamayīm—físicas; budhaḥ—la persona erudita; saparyām—adora con el método 
prescrito; vividhaiḥ—con variedades; dravyaiḥ—utensilios; deśa—según el país; kāla—
momento; vibhāga-vit—el que conoce las divisiones.

Oṁ namo bhagavate vāsudevāya. Este es el mantra de doce sílabas para adorar 
al Señor Kṛṣṇa. Se trata de instalar las formas físicas del Señor, y cantando este 
mantra, ofrecer flores, frutas y otras variedades de alimentos siguiendo al pie de 
la letra las reglas y regulaciones establecidas por las autoridades. Pero esto debe 
hacerse teniendo en cuenta el lugar, el momento, y las circunstancias favorables y 
desfavorables que puedan influir.

SIGNIFICADO: Oṁ namo bhagavate vāsudevāya es el mantra conocido con el 
nombre de dvādaśākṣara- mantra. Es un mantra que cantan los devotos vaiṣṇavas, y 
comienza con el praṇava, oṁkāra. Existe un mandamiento que establece que los que 
no son brāhmaṇas no pueden pronunciar el mantra praṇava. Dhruva Mahārāja, que 
era kṣatriya de nacimiento, de inmediato reconoció ante Nārada Muni que, como 
kṣatriya, no podía aceptar su instrucción de renunciar y mantener el equilibrio mental, 
que son intereses propios de los brāhmaṇas. Sin embargo, Nārada autorizó a Dhruva, 
aunque no fuese brāhmaṇa, sino kṣatriya, a pronunciar el praṇava oṁkāra. Esto es 
muy significativo. En la India son muy notorias las fuertes protestas de los brāhmaṇas 
de casta contra el hecho de que personas de otras castas, personas que no hayan nacido 
en familias de brāhmaṇas, reciten ese mantra praṇava. Pero aquí se prueba tácitamente 
que todo aquel que reciba el mantra vaiṣṇava o adopte el sistema vaiṣṇava de adoración 
de la Deidad, está autorizado para cantar el mantra praṇava. En el Bhagavad-gītā, el 
Señor en persona admite que todos, incluso si pertenecen a especies inferiores, pueden 
elevarse a la posición más elevada y regresar al hogar, de vuelta a Dios, con tan solo 
adorar de la manera correcta.

Las reglas establecidas a que Nārada Muni alude en el verso son que el mantra se 
debe recibir de labios de un maestro espiritual genuino, escuchándolo a través del oído 
derecho. No basta con cantar o musitar el mantra; esto debe hacerse ante la Deidad, 
la forma física del Señor. Por supuesto, cuando el Señor aparece, esa forma deja de 
ser física. Por ejemplo, un hierro puesto al rojo vivo deja de ser hierro; es fuego. De 
la misma manera, cuando hacemos una forma del Señor —de madera, de piedra, de 
metal, de joyas, en pintura, o incluso en la mente—, se trata de una forma genuina del 
Señor, trascendental y espiritual. Tampoco basta con recibir el mantra de labios de 
un maestro espiritual genuino como Nārada Muni, o de un representante suyo en la 
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sucesión discipular; además de ello, es necesario cantar el mantra. Y tampoco cantar 
es suficiente; además hay que ofrecer los alimentos de que se pueda disponer, según la 
parte del mundo en que nos encontremos, el momento, y las circunstancias.

El método de adoración —cantar el mantra y preparar las formas del Señor—, no es 
algo estereotipado, ni es exactamente el mismo en todas partes. En el verso se menciona 
específicamente que hay que considerar el momento, el lugar y los recursos con que se 
cuente. Nuestro movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa está extendiéndose por todo 
el mundo, y estamos instalando Deidades en diversos centros. Nuestros amigos de la 
India, con un orgullo que se basa en conceptos inventados, nos critican señalando este 
o aquel fallo de procedimiento. Pero olvidan esta instrucción de Nārada Muni a Dhruva 
Mahārāja, uno de los más grandes vaiṣṇavas. Es necesario tener en cuenta el momento 
en particular, el país y lo que sea más conveniente. Cosas que en la India son muy 
oportunas, en los países occidentales pueden no serlo. Hay personas que en realidad 
no siguen la línea trazada por los ācāryas, o carecen de conocimiento acerca de cómo 
actuar en el papel de ācārya, y critican sin necesidad las actividades del movimiento 
para la conciencia de Kṛṣṇa fuera de la India. Lo cierto es que esos críticos son perso-
nalmente incapaces de hacer nada para difundir el movimiento para la conciencia de 
Kṛṣṇa. Es posible que si alguien sale y predica, asumiendo todos los riesgos y haciendo 
las debidas concesiones de acuerdo con el momento y el lugar, puedan notarse cambios 
en la manera de adorar, pero eso, según el śāstra, no constituye falta alguna. Śrīmad 
Vīrarāghava Ācārya, un ācārya perteneciente a la sucesión discipular de la Rāmānuja-
sampradāya, en su comentario ha remarcado que los caṇḍālas, las almas condicionadas 
nacidas en familias inferiores a las śūdras, también pueden recibir iniciación conforme 
a las circunstancias. Si el fin es convertirles en vaiṣṇavas, los aspectos formales pueden 
modificarse ligeramente.

El deseo del Señor Caitanya Mahāprabhu es que Su nombre se escuche por todos 
los rincones de la Tierra. Esto solo puede conseguirse si predicamos por todas partes. 
El culto del Señor Caitanya es bhāgavata-dharma, y en especial recomienda kṛṣṇa-
kathā, el culto del Bhagavad-gītā y del Śrīmad-Bhāgavatam. Él aconseja a todos los 
hindúes que consideren que esa actividad es para-upakāra, es decir, actividad benéfica, 
y que lleven el mensaje del Señor a otros habitantes del planeta. «Otros habitantes del 
planeta» no se refiere solamente a los brāhmaṇas y kṣatriyas hindúes, o, mejor dicho, 
a los brāhmaṇas de casta, que pretenden ser brāhmaṇas por haber nacido en familias 
de brāhmaṇas. El principio de que el culto vaiṣṇava está reservado para los hindúes o 
habitantes de la India, es una idea errónea. Debe hacerse propaganda para que todos 
puedan participar en este culto vaiṣṇava. Esa es la finalidad del movimiento para la 
conciencia de Kṛṣṇa. No hay inconveniente alguno a la propagación del movimiento 
para la conciencia de Kṛṣṇa incluso entre personas nacidas en familias de caṇḍālas, 
mlecchas o yavanas. Incluso en la India, Sanātana Gosvāmī ha establecido esa norma 
en su libro Hari-bhakti-vilāsa, que es smṛti y es la guía védica autorizada para el 
comportamiento diario de los vaiṣṇavas. Sanātana Gosvāmī dice que de la misma 
manera que el bronce se puede convertir en oro mezclándolo con mercurio por medio 
de un proceso alquímico, mediante el método de dīkṣā, o iniciación espiritual genuina, 
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cualquier persona puede volverse vaiṣṇava. Se debe recibir iniciación de un maestro 
espiritual genuino perteneciente a la sucesión discipular y que haya sido autorizado por 
el maestro espiritual que le precedió. Eso se denomina dīkṣā-vidhāna. En el Bhagavad-
gītā, el Señor Kṛṣṇa afirma: vyapāśritya: Se debe aceptar un maestro espiritual. Con ese 
proceso, el mundo entero puede volverse consciente de Kṛṣṇa.

s$ailalaE: zAuicaiBamaARlyaEvaRnyaEmaURlaP(laAid"iBa: / 
zAstaAÇÿr"AMzAukE(êAcaeRÔaulasyaA i‘ayayaA ‘aBauma, //55//

salilaiḥ śucibhir mālyair    vanyair mūla-phalādibhiḥ
śastāṅkurāṁśukaiś cārcet    tulasyā priyayā prabhum

salilaiḥ—con agua; śucibhiḥ—purificadas; mālyaiḥ—con collares de flores; vanyaiḥ—
de flores silvestres; mūla—raíces; phala-ādibhiḥ—con verduras y frutas de distintas 
clases; śasta—la hierba recién brotada; aṅkura—capullos; aṁśukaiḥ—con la corteza 
de árboles como el bhūrja; ca—y; arcet—debes adorar; tulasyā—con las hojas de tulasī; 
priyayā—que Le son muy queridas al Señor; prabhum—al Señor.

hay que adorar al Señor ofreciéndole agua pura y collares de flores puras; en el 
bosque podrás encontrar frutas, flores y verduras para ofrecerle; también podrás 
recoger hierbas recién brotadas, capullitos de flores e incluso cortezas de árbol. 
Si te fuera posible, deberías ofrecer hojas de tulasī, que Le son muy queridas a la 
Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: En este verso se menciona específicamente que las hojas de tulasī Le 
son muy queridas a la Suprema Personalidad de Dios; los devotos deben procurar tener 
hojas de tulasī en todos los templos y centros de adoración. Mientras nos ocupábamos 
en la propagación del movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa en Occidente, el hecho 
de no poder encontrar hojas de tulasī nos llenaba de insatisfacción. Debido a ello, le 
estamos muy agradecidos a nuestra discípula Śrīmatī Govinda dāsī por sus desvelos 
en plantar semillas de tulasī y cuidar de su crecimiento. Por la gracia de Kṛṣṇa, en la 
actualidad tulasī crece en la práctica totalidad de los centros de nuestro movimiento.

En el método de adoración de la Suprema Personalidad de Dios, las hojas de tulasī 
son muy importantes. En este verso, la palabra salilaiḥ significa «con el agua». Por 
supuesto, Dhruva Mahārāja realizó la adoración a orillas del Yamunā. El Yamunā y el 
Ganges son sagrados, y a veces, en la India, los devotos insisten en que para adorar a la 
Deidad se debe emplear agua del Ganges o del Yamunā. Pero en este caso entendemos 
que deśa-kāla significa «según el momento y el país». El Ganges y el Yamunā no fluyen 
por los países occidentales, en donde, por lo tanto, no es posible conseguir agua de 
esos ríos sagrados. ¿Significa esto que por ello se deba prescindir de la adoración arcā? 
No. Salilaiḥ se refiere a cualquier agua, al agua de que se disponga, siempre y cuando 
esté muy limpia y se haya recogido con la debida pureza. Esa agua puede utilizarse. 
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El empleo de los demás artículos de adoración, como los collares de flores, las frutas 
y las verduras, depende del país y de su disponibilidad. Las hojas de tulasī son muy 
importantes a la hora de satisfacer al Señor, de manera que, en la medida de lo posible, 
se debe hacer lo necesario para el cultivo de la planta, a fin de tener hojas de tulasī. 
Dhruva Mahārāja recibió el consejo de adorar al Señor con las frutas y flores que pu-
diera encontrar en el bosque. En el Bhagavad-gītā, Kṛṣṇa dice claramente que Él acepta 
verduras, frutas, flores, etc. No se debe ofrecer al Señor Vāsudeva nada aparte de lo que 
en este verso recomienda la gran autoridad Nārada Muni. No se pueden hacer ofrendas 
a la Deidad según nuestros caprichos; como se pueden conseguir frutas y verduras en 
cualquier parte del universo, debemos prestar mucha atención en la observancia de esta 
sencilla norma.

labDvaA ‰"vyamayaImacaA< iºatyambvaAid"Sau vaAcaRyaeta, / 
@ABa{taAtmaA mauina: zAAntaAe yatavaAx.~ imatavanyaBauk,( //56//

labdhvā dravyamayīm arcāṁ    kṣity-ambv-ādiṣu vārcayet
ābhṛtātmā muniḥ śānto    yata-vāṅ mita-vanya-bhuk

labdhvā—obtener; dravya-mayīm—hecha de elementos físicos; arcām—Deidad ado-
rable; kṣiti—tierra; ambu—agua; ādiṣu—empezando con; vā—o; arcayet—adorar; 
ābhṛta-ātmā—el que tiene pleno dominio de sí mismo; muniḥ—una gran personali-
dad; śāntaḥ—pacíficamente; yata-vāk—dominando la fuerza del habla; mita—frugal; 
vanya-bhuk—comer lo que se encuentre en el bosque.

Con elementos físicos como tierra, agua, pasta, madera o metal, es posible hacer una 
imagen del Señor para adorarla. En el bosque podrás hacer una sencilla imagen con 
tierra y agua y adorarla siguiendo los principios que antes te he explicado. El devoto 
que tiene pleno dominio de sí mismo debe ser muy sobrio y pacífico, y para comer 
debe sentirse satisfecho con las frutas y verduras que encuentre en el bosque.

SIGNIFICADO: Es esencial que el devoto adore la imagen del Señor; no basta con que 
medite mentalmente en la forma del Señor cantando el mantra que haya recibido del 
maestro espiritual; además, tiene que adorarla. El impersonalista, por adorar o medi-
tar en algo impersonal, se expone a dificultades innecesarias; sigue un sendero muy 
resbaladizo. No se nos aconseja que meditemos en el Señor o Le adoremos al modo im-
personalista. Dhruva Mahārāja recibió el consejo de adorar una imagen hecha de tierra 
y agua, pues en el bosque, si no se puede tener una imagen de metal, madera o piedra, 
lo mejor es mezclar tierra y agua, moldear la forma del Señor, y adorarla. El devoto no 
debe estar ansioso por tomar alimentos cocinados; debe ofrecer a la Deidad las frutas y 
verduras que pueda conseguir, bien sea en el bosque o en la ciudad, y sentirse satisfecho 
comiéndolos. No debe estar ansioso por comer platos deliciosos. Por supuesto, siempre 
que sea posible se deben ofrecer a las Deidades los mejores alimentos, preparados con 
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productos pertenecientes a la categoría de las frutas y las verduras, cocinados o sin 
cocinar. Lo importante es que el devoto debe ser regulado (mita-bhuk); esa es una de las 
buenas cualificaciones del devoto. No debe estar ansioso por satisfacer la lengua con un 
determinado tipo de alimento. Debe sentirse satisfecho con el prasāda que por la gracia 
del Señor esté a su alcance.

svaecC$AvataAr"cair"taEr"icantyainajamaAyayaA / 
k(ir"SyatyauÔamaëAek(staÜ"YaAyaeä," Da{d"yaËÿmama, //57//

svecchāvatāra-caritair    acintya-nija-māyayā
kariṣyaty uttamaślokas    tad dhyāyed dhṛdayaṅ-gamam

sva-icchā—por Su propia voluntad suprema; avatāra—encarnación; caritaiḥ—
actividades; acintya—inconcebibles; nija-māyayā—por Su propia potencia; kariṣyati—
ejecuta; uttama-ślokaḥ—la Suprema Personalidad de Dios; tat—esas; dhyāyet—se debe 
meditar; hṛdayam-gamam—muy atractivas.

mi querido dhruva, además de adorar a la deidad y cantar el mantra tres veces al 
día, debes meditar en las trascendentales actividades de las diversas encarnaciones 
de la Suprema Personalidad de dios, que por Su voluntad suprema Se manifiestan 
mediante Sus potencias personales.

SIGNIFICADO: El servicio devocional comprende nueve prácticas prescritas: es-
cuchar, cantar, recordar, adorar, servir, ofrecerlo todo a la Deidad, etc. El consejo 
que Dhruva Mahārāja recibe en este verso es que, además de meditar en la forma 
del Señor, también debe pensar en los pasatiempos trascendentales de Sus diversas 
encarnaciones. Los filósofos māyāvādīs creen que la encarnación del Señor y la 
entidad viviente común entran dentro de la misma categoría. Eso es un gran error. 
La encarnación de la Suprema Personalidad de Dios no Se ve forzada a actuar por 
las leyes de la naturaleza material. En el verso, la palabra svecchā se emplea para 
indicar que Él aparece por Su voluntad suprema. En función de su karma, el alma 
condicionada se ve obligada a adoptar un determinado tipo de cuerpo, que las leyes 
de la naturaleza material le proporcionan bajo la dirección del Señor Supremo. Pero 
el Señor, cuando aparece, no está sometido al dictado de la naturaleza material; 
aparece en la forma que desea, por medio de Su propia potencia interna. Esa es la 
diferencia. El alma condicionada adopta un determinado tipo de cuerpo, un cuerpo 
de cerdo, por ejemplo, en función de sus actividades y de la autoridad superior de 
la naturaleza material. Pero cuando el Señor Kṛṣṇa adviene encarnándose como 
jabalí, no se trata de un cerdo del mismo tipo que el animal corriente. El enorme 
tamaño de Kṛṣṇa en Su advenimiento como Varāha-avatāra hace que no se Le pueda 
comparar con un cerdo corriente. Su aparición y Su desaparición son inconcebibles 
para nosotros. En el Bhagavad-gītā es muy clara la afirmación de que Él adviene por 
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medio de Su propia potencia interna para proteger a los devotos y aniquilar a los no 
devotos. El devoto siempre debe tener en cuenta que Kṛṣṇa no adviene como un ser 
humano o un animal corrientes; Su advenimiento como Varāha-mūrti, como caballo 
o como tortuga es la exhibición de Su potencia interna. En la Brahma-saṁhitā se 
dice: ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhiḥ: No debemos cometer el error de pensar 
que la aparición del Señor como ser humano o como animal está al mismo nivel 
que el nacimiento de cualquier alma condicionada, cuya aparición, bien sea como 
animal, ser humano o semidiós, le viene impuesta por las leyes de la naturaleza. 
Ese tipo de pensamiento es ofensivo. El Señor Caitanya Mahāprabhu ha condenado 
a los māyāvādīs acusándoles de ser ofensivos contra la Suprema Personalidad de 
Dios, debido a que piensan que las entidades vivientes condicionadas y el Señor son 
exactamente lo mismo.

Nārada aconseja a Dhruva que medite en los pasatiempos del Señor; esa medi-
tación y la meditación que consiste en concentrar la mente en la forma del Señor 
son iguales. El mismo valor tiene la meditación en cualquier forma del Señor que el 
canto de los diversos nombres del Señor, como Hari, Govinda y Nārāyaṇa. Pero en 
esta era se nos aconseja en especial que cantemos el mantra Hare Kṛṣṇa tal como 
se expresa en el śāstra: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare 
Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

pair"cayaAR BagAvataAe yaAvatya: paUvaRs$aeivataA: / 
taA man‡aô$d"yaenaEva ‘ayauHjyaAnman‡amaUtaRyae //58//

paricaryā bhagavato    yāvatyaḥ pūrva-sevitāḥ
tā mantra-hṛdayenaiva    prayuñjyān mantra-mūrtaye

paricaryāḥ—servicio; bhagavataḥ—de la Personalidad de Dios; yāvatyaḥ—como se 
prescriben (como antes se mencionó); pūrva-sevitāḥ—recomendado o hecho por 
ācāryas anteriores; tāḥ—ese; mantra—himnos; hṛdayena—en el corazón; eva—
ciertamente; prayuñjyāt—se debe adorar; mantra-mūrtaye—que no es diferente del 
mantra.

Con respecto a la adoración del Señor Supremo con los artículos prescritos, se 
deben seguir las huellas de los devotos que nos han precedido. Si esto no es posible, 
se debe adorar en el corazón, recitando el mantra a la Personalidad de dios, que no 
es diferente del mantra.

SIGNIFICADO: En este verso se aconseja que incluso si alguien no puede hacerse 
con todos los artículos recomendados para la adoración de las formas del Señor, es 
suficiente con que piense en la forma del Señor y Le ofrezca mentalmente todo lo que se 
recomienda en los śāstras, como flores, pasta de candana, una caracola, una sombrilla, 
un abanico y un cāmara. Puede meditar en que lo ofrece y cantar el mantra de doce 
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sílabas, oṁ namo bhagavate vāsudevāya. Como el mantra y la Suprema Personalidad de 
Dios no son diferentes, ante la carencia física de artículos de adoración, se puede adorar 
la forma del Señor con el mantra. En relación con esto, se debe consultar la historia del 
brāhmaṇa que adoró al Señor mentalmente, que se relata en el Bhakti-rasāmṛta-sindhu, 
El néctar de la devoción. Ante la carencia física de artículos de adoración, podemos 
pensar en ellos y ofrecerlos a la Deidad cantando el mantra. El proceso de servicio 
devocional es muy liberal en ofrecer esas poderosas facilidades.

WvaM k(Ayaena manas$aA vacas$aA ca manaAegAtama, / 
pair"cayaRmaANAAe BagAvaAna, Bai·(matpair"cayaRyaA //59//

pauMs$aAmamaAiyanaAM s$amyagBajataAM BaAvavaDaRna: / 
™aeyaAe id"zAtyaiBamataM yaÜ"maARid"Sau de"ih"naAma, //60//

evaṁ kāyena manasā    vacasā ca mano-gatam
paricyamāṇo bhagavān    bhaktimat-paricaryayā

puṁsām amāyināṁ samyag    bhajatāṁ bhāva-vardhanaḥ
śreyo diśaty abhimataṁ    yad dharmādiṣu dehinām

evam—de este modo; kāyena—con el cuerpo; manasā—con la mente; vacasā—con 
las palabras; ca—también; manaḥ-gatam—con simplemente pensar en el Señor; 
paricaryamāṇaḥ—ocupado en el servicio devocional; bhagavān—la Suprema Perso-
nalidad de Dios; bhakti-mat—según los principios regulativos del servicio devocional; 
paricaryayā—por adorar al Señor; puṁsām—del devoto; amāyinām—que es sincero 
y serio; samyak—perfectamente; bhajatām—ocupado en servicio devocional; bhāva-
vardhanaḥ—el Señor, que aumenta el éxtasis del devoto; śreyaḥ—objetivo final; 
diśati—concede; abhimatam—deseo; yat—tal como son; dharma-ādiṣu—con respecto 
a la vida espiritual y al crecimiento económico; dehinām—de las almas condicionadas.

todo el que siga este proceso, ocupándose en el servicio devocional del Señor con la 
mente, el cuerpo y las palabras, demostrando seriedad y sinceridad, y estando fijo 
en las actividades de los métodos devocionales prescritos, recibirá la bendición del 
Señor conforme a sus deseos. El devoto que desee religiosidad material, crecimiento 
económico, complacencia de los sentidos y liberación del mundo material, obtendrá 
esos resultados.

SIGNIFICADO: El servicio devocional es tan poderoso que cuando alguien ofrece 
servicio devocional, puede recibir todo lo que desee como bendición de la Suprema 
Personalidad de Dios. Las almas condicionadas están muy apegadas al mundo mate-
rial; por esa razón, cuando celebran ritos religiosos, desean los beneficios materiales 
conocidos como dharma y artha.
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ivar"·(êein‰"yar"taAE Bai·(yaAegAena BaUyas$aA / 
taM inar"ntar"BaAvaena BajaetaAÜ"A ivamau·(yae //61//

viraktaś cendriya-ratau    bhakti-yogena bhūyasā
taṁ nirantara-bhāvena    bhajetāddhā vimuktaye

viraktaḥ ca—orden de vida de completa renuncia; indriya-ratau—en cuestión de 
complacencia de los sentidos; bhakti-yogena—con el proceso de servicio devocional; 
bhūyasā—con gran sinceridad; tam—a Él (el Supremo); nirantara—constantemente, 
las veinticuatro horas del día; bhāvena—en el nivel más elevado de éxtasis; bhajeta—
debe adorar; addhā—directamente; vimuktaye—para la liberación.

Una persona que sinceramente desee liberarse, debe ceñirse estrictamente al proceso 
del servicio amoroso trascendental, permaneciendo absorta todo el día en el nivel 
de éxtasis más elevado; por supuesto, debe mantenerse apartada de toda actividad 
de complacencia de los sentidos.

SIGNIFICADO: Según el objetivo de las distintas personas, pueden definirse distin-
tos niveles de perfección. La generalidad de la gente son karmīs, pues se ocupan en 
actividades de complacencia de los sentidos. Por encima de ellos están los jñānīs, 
que tratan de liberarse del enredo material. Más avanzados que ellos son los yogīs, 
pues meditan en los pies de loto de la Suprema Personalidad de Dios. Por encima 
de todos ellos están los devotos, que simplemente se dedican al servicio amoroso 
trascendental del Señor; los devotos están situados con sinceridad en el plano más 
elevado del éxtasis.

El consejo que Dhruva Mahārāja recibe en este verso es que, si no desea la 
complacencia de los sentidos, debe ocuparse directamente en el servicio amoroso 
trascendental del Señor. El sendero de apavarga, es decir, el sendero de la libera-
ción, comienza a partir de la etapa denominada mokṣa. En este verso se menciona 
concretamente la palabra vimuktaye, «para la liberación». Quien desee ser feliz en 
el mundo material puede aspirar a ir a los diversos sistemas planetarios en que el 
nivel material de complacencia de los sentidos es más elevado, pero la verdadera 
liberación, mokṣa, se logra cuando se está libre de esa clase de deseos. Esto se define 
en el Bhakti-rasāmṛta-sindhu con el término anyābhilāṣitā-śūnyam, «sin deseos de 
complacencia material de los sentidos». El nivel de liberación del bhakti-yoga no se 
les recomienda a los que todavía sienten inclinación por disfrutar de la vida material 
en distintos niveles o en distintos planetas. Solo los que están libres por completo 
de la contaminación de la complacencia sensorial pueden ejecutar el bhakti-yoga, el 
proceso de servicio devocional, con la debida pureza. En el sendero de apavarga, las 
actividades de las etapas de dharma, artha y kā ma están destinadas a la complacencia 
de los sentidos, pero al llegar a la etapa de mokṣa, la liberación impersonalista, el 
seguidor de ese sendero desea fundirse en la existencia del Supremo. Pero eso no 
deja de ser complacencia de los sentidos. Sin embargo, cuando alguien supera la 
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etapa de la liberación, de inmediato pasa a relacionarse directamente con el Señor 
y ofrecerle servicio amoroso trascendental. Técnicamente, ese nivel se denomina 
vimukti. Con respecto a esa liberación vimukti, Nārada Muni recomienda ocuparse 
directamente en servicio devocional.

wtyau·(staM pair"‚(mya ‘aNAmya ca na{paABaRk(: / 
yayaAE maDauvanaM pauNyaM h"re"êr"NAcaicaRtama, //62//

ity uktas taṁ parikramya    praṇamya ca nṛpārbhakaḥ
yayau madhuvanaṁ puṇyaṁ    hareś caraṇa-carcitam

iti—de este modo; uktaḥ—habiendo sido instruido; tam—a él (Nārada Muni); 
parikramya—caminar alrededor; praṇamya—ofrecer reverencias; ca—también; nṛpa-
arbhakaḥ—el niño del rey; yayau—partió; madhuvanam—a un bosque de Vṛndāvana 
denominado Madhuvana; puṇyam—que es auspicioso y sagrado; hareḥ—del Señor; 
caraṇa-carcitam—marcado por los pies de loto de Kṛṣṇa.

dhruva mahārāja, el hijo del rey, después de recibir estos consejos del gran sabio 
Nārada, su maestro espiritual, caminó dando vueltas alrededor de él, y le ofreció 
reverencias con sumo respeto. a continuación partió hacia madhuvana, donde 
siempre se pueden ver las impresiones de las pisadas del Señor Kṛṣṇa y que, por 
esa razón, es especialmente auspicioso.

tapaAevanaM gAtae taismana, ‘aivaí"Ae'nta:paurM" mauina: / 
@ihR"taAhR"NAk(Ae r"AÁaA s$auKaAs$aIna ovaAca tama, //63//

tapo-vanaṁ gate tasmin    praviṣṭo ’ntaḥ-puraṁ muniḥ
arhitārhaṇako rājñā    sukhāsīna uvāca tam

tapaḥ-vanam—el sendero del bosque en que Dhruva Mahārāja hizo austeridades; gate—
habiéndose dirigido; tasmin—allí; praviṣṭaḥ—habiendo entrado; antaḥ-puram—en la 
casa privada; muniḥ—el gran sabio Nārada; arhita—ser adorado; arhaṇakaḥ—con 
comportamiento respetuoso; rājñā—por el rey; sukha-āsīnaḥ—cuando se sentó cómo-
damente en su asiento; uvāca—dijo; tam—a él (al rey).

Una vez que dhruva se adentró en el bosque de madhuvana para ejecutar servicio 
devocional, el gran sabio Nārada juzgó prudente visitar al rey para ver cómo 
discurría su vida en el palacio. Cuando Nārada muni se presentó allí, el rey le 
brindó la recepción adecuada, ofreciéndole sus reverencias. después de recibir un 
cómodo asiento, Nārada comenzó a hablar.
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naAr"d" ovaAca
r"Ajana, ikM( DyaAyas$ae d"IGa< mauKaena pair"zAuSyataA / 
ikM( vaA na ir"Syatae k(AmaAe DamaAeR vaATaeRna s$aMyauta: //64//

nārada uvāca
rājan kiṁ dhyāyase dīrghaṁ    mukhena pariśuṣyatā
kiṁ vā na riṣyate kāmo    dharmo vārthena saṁyutaḥ

nāradaḥ uvāca—el gran sabio Nārada Muni dijo; rājan—mi querido rey; kim—qué; 
dhyāyase—pensar en; dīrgham—muy profundamente; mukhena—con tu rostro; 
pariśuṣyatā—como si se secara; kim vā—si; na—no; riṣyate—haber perdido; kāmaḥ—
complacencia de los sentidos; dharmaḥ—rituales religiosos; vā—o; arthena—con 
crecimiento económico; saṁyutaḥ—junto con.

El gran sabio Nārada preguntó: mi querido rey, tu rostro tiene un aspecto marchito, 
y pareces haber estado pensando en algo durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre? 
¿has tenido dificultades en tu sendero de ritos religiosos, crecimiento económico y 
complacencia de los sentidos?

SIGNIFICADO: Las cuatro etapas del progreso de la civilización humana son la reli-
giosidad, el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos y, para algunos, 
la etapa de la liberación. Nārada Muni no preguntó al rey acerca de su liberación, sino 
solamente acerca de la administración del estado, cuya finalidad es promover el progre-
so en los tres principios de la religiosidad, el crecimiento económico y la complacencia 
de los sentidos. Quienes se ocupan en esas actividades no están interesados en la li-
beración; por consiguiente, Nārada no preguntó al rey nada al respecto. La liberación 
está destinada a las personas que han perdido todo interés en las ceremonias religiosas 
rituales, el crecimiento económico y la complacencia de los sentidos.

r"AjaAevaAca
s$autaAe mae baAlak(Ae “aöna, ñENAenaAk(ç&NAAtmanaA / 
inavaARis$ata: paÂavaSaR: s$ah" maA‡aA mah"Ana, k(iva: //65//

rājovāca
suto me bālako brahman    straiṇenākaruṇātmanā
nirvāsitaḥ pañca-varṣaḥ    saha mātrā mahān kaviḥ

rājā uvāca—el rey contestó; sutaḥ—hijo; me—mío; bālakaḥ—tierno infante; 
brahman—mi querido brāhmaṇa; straiṇena—el que está demasiado apegado a su 
esposa; akaruṇā-ātmanā—el que tiene el corazón muy duro y carece de misericordia; 
nirvāsitaḥ—enviado al destierro; pañca-varṣaḥ—aunque es un niño de cinco años; 
saha—con; mātrā—madre; mahān—gran personalidad; kaviḥ—devoto.
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El rey contestó: ¡Oh, tú, el mejor de los brāhmaṇas!, yo estoy muy apegado a mi 
esposa, y he caído tan bajo que no hay en mí el menor rastro de misericordia, ni 
siquiera para mi hijo, que solo tiene cinco años. a él y a su madre los he enviado al 
destierro a pesar de que es una gran alma y un gran devoto.

SIGNIFICADO: En este verso hay algunas palabras que merecen una atención 
especial. El rey dijo que por estar muy apegado a su esposa había perdido toda su 
misericordia. Ese es el resultado de apegarse demasiado a las mujeres. El rey tenía 
dos esposas, Sunīti y Suruci; sin embargo, debido al apego excesivo que sentía por 
Suruci, su segunda esposa, no pudo comportarse bien con Dhruva Mahārāja. Esa 
fue la razón de que Dhruva Mahārāja abandonase el hogar para hacer austeridades. 
Como padre, el rey sentía afecto por Dhruva Mahārāja, pero debido al excesivo apego 
que sentía por su segunda esposa, minimizó el afecto por su hijo. Ahora se arrepentía 
de haber prácticamente desterrado a Dhruva Mahārāja y a su madre, Sunīti. Dhruva 
Mahārāja se marchó al bosque, y debido al menosprecio del rey, su madre práctica-
mente también vivía desterrada. El rey se arrepintió de haber desterrado a su hijo, 
pues Dhruva tenía solo cinco años, y un padre no debe desterrar a su esposa e hijos, 
ni dejar de lado su sustento. Arrepentido de haberles repudiado, se sentía triste, y su 
rostro tenía un aspecto marchito. Según el Manu-smṛti, la esposa y los hijos nunca 
deben ser abandonados. En caso de que sean desobedientes y no sigan los principios 
de la vida en familia, a veces se les abandona. Pero esto no se podía aplicar a Dhruva 
Mahārāja, pues era obediente y tenía buenos modales; además, Dhruva era un gran 
devoto. Aunque nunca se debe desatender a una persona así, el rey se vio obligado a 
desterrarle, y ahora se lamentaba.

@pyanaATaM vanae “aönmaA smaAd"ntyaBaRkM( va{k(A: / 
™aAntaM zAyaAnaM ºauiDataM pair"mlaAnamauKaAmbaujama, //66//

apy anāthaṁ vane brahman     mā smādanty arbhakaṁ vṛkāḥ
śrāntaṁ śayānaṁ kṣudhitaṁ    parimlāna-mukhāmbujam

api—ciertamente; anātham—sin ser protegido por nadie; vane—en el bosque; brahman—
mi querido brāhmaṇa; mā—sí o no; sma—no; adanti—devorar; arbhakam—al niño 
indefenso; vṛkāḥ—lobos; śrāntam—fatigado; śayānam—descansando; kṣudhitam—
hambriento; parimlāna—desmejorada; mukha-ambujam—su cara, que es como una 
flor de loto.

mi querido brāhmaṇa, la cara de mi hijo era como una flor de loto. ¿En qué difícil 
situación se encontrará? Está desamparado, y tal vez esté muy hambriento. Puede 
que se haya echado a descansar en algún lugar del bosque y los lobos lo hayan ata-
cado para comérselo.
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@h"Ae mae bata d"AEr"AtmyaM ñIijatasyaAepaDaAr"ya / 
yaAe'ÆMÿ ‘aemNAAç&ç&ºantaM naAByanand"mas$aÔama: //67//

aho me bata daurātmyaṁ    strī-jitasyopadhāraya
yo ’ṅkaṁ premṇārurukṣantaṁ    nābhyanandam asattamaḥ

aho—¡ay!; me—mi; bata—ciertamente; daurātmyam—crueldad; strī-jitasya—
dominado por una mujer; upadhāraya—piensa en cómo he actuado; yaḥ—quien; 
aṅkam—regazo; premṇā—por amor; ārurukṣantam—tratando de subirse a él; na—no; 
abhyanandam—adecuadamente recibido; asat-tamaḥ—el más cruel.

¡ay! ¡mira qué dominado estaba por mi esposa! ¡Imagina mi crueldad! Por amor y 
afecto, el niño quería subirse a mi regazo, pero no lo acogí; ni por un momento hice 
ademán de acariciarlo. Imagina la dureza de mi corazón.

naAr"d" ovaAca
maA maA zAuca: svatanayaM de"vagAuæaM ivazAAmpatae / 
tat‘aBaAvamaivaÁaAya ‘aAva{Èeÿ yaâzAAe jagAta, //68//

nārada uvāca
mā mā śucaḥ sva-tanayaṁ    deva-guptaṁ viśāmpate
tat-prabhāvam avijñāya    prāvṛṅkte yad-yaśo jagat

nāradaḥ uvāca—el gran sabio Nārada dijo; mā—no; mā—no; śucaḥ—te aflijas; sva-
tanayam—por tu propio hijo; deva-guptam—está debidamente protegido por el Se-
ñor; viśām-pate—¡oh, amo de la sociedad humana!; tat—su; prabhāvam—influencia; 
avijñāya—sin saber; prāvṛṅkte—extendida; yat—cuya; yaśaḥ—fama; jagat—por todo 
el mundo.

El gran sabio Nārada respondió: mi querido rey, por favor, no te aflijas por tu hijo. 
La Suprema Personalidad de dios lo protege debidamente. En realidad, aunque no 
hayan llegado todavía a tus oídos, su fama y su influencia se extienden ya por todo 
el mundo.

SIGNIFICADO: A veces, cuando escuchamos que grandes sabios y devotos van al bos-
que y se ocupan en meditación o servicio devocional, nos sorprende: ¿Cómo se puede 
vivir en el bosque sin contar con la protección de nadie? La respuesta, que proviene 
de una gran autoridad, Nārada Muni, es que la Suprema Personalidad de Dios brinda 
a esas personas la protección que necesitan. Śaraṇāgati, «entrega», significa aceptar o 
creer firmemente en la protección que la Suprema Personalidad de Dios brinda al alma 
que se Le entrega, cualquiera que sea el lugar donde viva; esa alma nunca estará sola 
o desamparada. El padre de Dhruva Mahārāja, lleno de afecto, pensó que, en la selva, 
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su pequeño, de cinco años, correría graves peligros, pero Nārada Muni le reconfortó 
diciendo: «Tú no estás bien enterado de la influencia de tu hijo». El que se ocupa en ser-
vicio devocional, en cualquier parte del universo, nunca se encuentra desamparado.

s$auäu"Sk(rM" k(maR k{(tvaA laAek(paAlaEr"ipa ‘aBau: / 
WeSyatyaicar"taAe r"Ajana, yazAAe ivapaulayaMstava //69//

suduṣkaraṁ karma kṛtvā    loka-pālair api prabhuḥ
aiṣyaty acirato rājan    yaśo vipulayaṁs tava

su-duṣkaram—imposible de realizar; karma—actividad; kṛtvā—después de realizar; 
loka-pālaiḥ—por grandes personalidades; api—incluso; prabhuḥ—muy competen-
te; aiṣyati—regresará; acirataḥ—sin demora; rājan—mi querido rey; yaśaḥ—fama; 
vipulayan—engrandecer; tava—tuya.

mi querido rey, tu hijo es muy competente. Las actividades que va a realizar les 
serían imposibles incluso a grandes reyes y sabios. dentro de poco, una vez que 
termine su tarea, regresará al hogar. debes saber que, gracias a él, tu fama también 
se difundirá por todo el mundo.

SIGNIFICADO: En este verso, Nārada Muni ha descrito a Dhruva Mahārāja con la 
palabra prabhu, palabra que se puede aplicar a la Suprema Personalidad de Dios. A 
veces el maestro espiritual recibe el tratamiento de Prabhupāda. Prabhu significa «la 
Suprema Personalidad de Dios», y pāda significa «puesto». Según la filosofía vaiṣṇava, 
el maestro espiritual ocupa el puesto de la Suprema Personalidad de Dios o, en otras 
palabras, es el representante genuino del Señor Supremo. En este verso, la palabra 
prabhu también describe a Dhruva Mahārāja como ācārya de la escuela vaiṣṇava. Otro 
significado de prabhu es «amo de los sentidos», como la palabra svāmī. Es también sig-
nificativa la palabra suduṣkaram, «muy difícil de realizar». ¿Qué es lo que hizo Dhruva 
Mahārāja? En la vida, lo más difícil es satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios, 
y eso es lo que Dhruva Mahārāja consiguió realizar. Debemos recordar que Dhruva 
Mahārāja no era un antojadizo; estaba muy decidido a llevar a cabo su servicio, para 
después regresar. Todo devoto, por lo tanto, debe estar decidido a conseguir satisfacer 
a la Suprema Personalidad de Dios en esta vida, para con ello ir de regreso al hogar, de 
vuelta a Dios. Esa es la perfección de la misión más elevada de la vida.

maE‡aeya ovaAca
wita de"vaiSaRNAA ‘aAe·M( iva™autya jagAtaIpaita: / 
r"AjalaºmaImanaAä{"tya pau‡amaevaAnvaicantayata, //70//
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maitreya uvāca
iti devarṣiṇā proktaṁ    viśrutya jagatī-patiḥ
rāja-lakṣmīm anādṛtya    putram evānvacintayat

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya dijo; iti—de este modo; devarṣiṇā—por el 
gran sabio Nārada; proktam—habladas; viśrutya—escuchar; jagatī-patiḥ—el rey; rāja-
lakṣmīm—la opulencia de su gran reino; anādṛtya—sin cuidar de; putram—en su hijo; 
eva—ciertamente; anvacintayat—empezó a pensar en él.

El gran sabio maitreya continuó: después de escuchar los consejos de Nārada muni, 
el rey, Uttānapāda, prácticamente abandonó todos los deberes relacionados con su 
reino, que era muy vasto y extenso, opulento como la diosa de la fortuna; a partir de 
entonces, solo pensaba en su hijo dhruva.

ta‡aAiBaiSa·(: ‘ayatastaAmaupaAeSya ivaBaAvar"Ima, / 
s$amaAih"ta: payaRcar"ä{"SyaAde"zAena paUç&Sama, //71//

tatrābhiṣiktaḥ prayatas    tām upoṣya vibhāvarīm
samāhitaḥ paryacarad    ṛṣy-ādeśena pūruṣam

tatra—a continuación; abhiṣiktaḥ—después de bañarse; prayataḥ—con gran atención; 
tām—esa; upoṣya—ayunar; vibhāvarīm—noche; samāhitaḥ—atención perfecta; 
paryacarat—adoró; ṛṣi—por el gran sabio Nārada; ādeśena—como había sido 
aconsejado; pūruṣam—a la Suprema Personalidad de Dios.

mientras tanto, dhruva mahārāja, que había llegado a madhuvana, se bañó en 
el río Yamunā, y con mucho cuidado y atención, ayunó toda la noche. después, 
siguiendo el consejo del gran sabio Nārada, se ocupó en adorar a la Suprema 
Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: La importancia de este verso en particular está en que Dhruva 
Mahārāja siguió al pie de la letra el consejo de su maestro espiritual, el gran sabio 
Nārada. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura nos aconseja que, si queremos lograr 
el éxito en nuestro intento de regresar a Dios, tenemos que seguir la instrucción 
del maestro espiritual con toda seriedad. Esa es la vía hacia la perfección. El logro 
de la perfección no debe ser causa de ansiedad, pues quien siga la instrucción del 
maestro espiritual tiene la perfección garantizada. Solo debemos preocuparnos de 
cómo cumplir la orden del maestro espiritual. El maestro espiritual es experto en dar 
instrucciones particulares a cada uno de sus discípulos; el cumplimiento de la orden 
del maestro espiritual es, para el discípulo, la vía hacia la perfección.
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i‡ar"A‡aAntae i‡ar"A‡aAntae k(ipatTabad"r"AzAna: / 
@Atmava{Ôyanaus$aAre"NA maAs$aM inanyae'caRyana, h"ir"ma, //72//

tri-rātrānte tri-rātrānte    kapittha-badarāśanaḥ
ātma-vṛtty-anusāreṇa    māsaṁ ninye ’rcayan harim

tri—tres; rātra-ante—al final de la noche; tri—tres; rātra-ante—al final de la noche; 
kapittha-badara—frutas y bayas; aśanaḥ—comer; ātma-vṛtti—solo para mantener 
el cuerpo; anusāreṇa—lo mínimo imprescindible; māsam—un mes; ninye—pasó; 
arcayan—adorando; harim—a la Suprema Personalidad de Dios.

durante el primer mes, dhruva mahārāja solo comió frutas y bayas cada tres días, 
con la única intención de mantener juntos el alma y el cuerpo. de esa manera, 
progresó en su adoración de la Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: La kapittha es una flor que en la lengua vulgar de la India recibe 
el nombre de kayeta. No encontramos ningún equivalente inglés para el nombre 
de esta flor, pero por lo general, entre los seres humanos, su fruto no se considera 
comestible; lo comen los monos de la selva. Sin embargo, Dhruva Mahārāja comió 
de esos frutos, no por darse un suntuoso banquete, sino para mantener juntos 
el alma y el cuerpo. El cuerpo necesita alimento, pero el devoto no debe tomar 
alimentos para la satisfacción y la complacencia de la lengua. En el Bhagavad-gītā se 
recomienda comer lo necesario para mantener el cuerpo sano, no comer por placer. 
Dhruva Mahārāja es un ācārya, y con sus rigurosas austeridades y penitencias nos 
enseña la manera de ejecutar servicio devocional. Debemos conocer en detalle 
el proceso de servicio de Dhruva Mahārāja; en versos posteriores podremos ver 
las grandes austeridades que realizó. Siempre debemos recordar que llegar a ser 
un devoto genuino del Señor no es fácil, pero en esta era, por la misericordia del 
Señor Caitanya, se ha vuelto muy fácil. Pero si ni siquiera seguimos las liberales 
instrucciones del Señor Caitanya, ¿qué esperanza tenemos de regularnos en el 
desempeño de nuestros deberes de servicio devocional? En esta era no se puede 
imitar la austeridad de Dhruva Mahārāja, pero los principios sí deben seguirse; no 
debemos dejar de seguir los principios regulativos que el maestro espiritual nos ha 
dado, pues esos principios hacen el proceso más fácil para el alma condicionada. 
En lo que a nuestro movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa se refiere, lo único que 
pedimos es que se sigan las cuatro reglas prohibitivas, se canten dieciséis rondas, 
y en lugar de comidas suntuosas para dar placer a la lengua, solo se coma prasāda 
ofrecido al Señor. Esto no significa que el Señor tenga que ayunar con nosotros. 
Al Señor deben dársele los mejores alimentos que se pueda, sin que esto sirva de 
pretexto para satisfacer nuestra propia lengua. En la medida de lo posible, nuestras 
comidas deben ser sencillas, lo justo para mantener el cuerpo y el alma juntos, con 
la finalidad de ejecutar servicio devocional.
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Tenemos el deber de recordar siempre que, comparados con Dhruva Mahārāja, so-
mos insignificantes. Ni por asomo podemos hacer algo como lo que Dhruva Mahārāja 
hizo para alcanzar la autorrealización, porque somos absolutamente incompetentes 
para llevar a cabo ese servicio. Pero, por la misericordia del Señor Caitanya, se nos 
han hecho todas las concesiones posibles para esta era; por lo tanto, al menos siempre 
debemos recordar que las faltas contra nuestros deberes de servicio devocional prescri-
tos no nos van a traer el éxito en la misión que hemos emprendido. Tenemos el deber 
de seguir los pasos de Dhruva Mahārāja, que estaba muy decidido. Nosotros también 
tenemos que estar decididos a completar en esta vida nuestros deberes en la ejecución 
de servicio devocional; no debemos esperar a otra vida para completar nuestra labor.

iã"taIyaM ca taTaA maAs$aM Saïe" Saïe"'BaRk(Ae id"nae / 
ta{NApaNAARid"iBa: zAINAE=: k{(taAªaAe'ByacaRyana, ivaBauma, //73//

dvitīyaṁ ca tathā māsaṁ    ṣaṣṭhe ṣaṣṭhe ’rbhako dine
tṛṇa-parṇādibhiḥ śīrṇaiḥ    kṛtānno ’bhyarcayan vibhum

dvitīyam—el mes siguiente; ca—también; tathā—como antes se mencionó; māsam—
mes; ṣaṣṭhe ṣaṣṭhe—cada sexto día; arbhakaḥ—el inocente niño; dine—en días; tṛṇa-
parṇa-ādibhiḥ—con hierbas y hojas; śīrṇaiḥ—que estaban secas; kṛta-annaḥ—tomadas 
como alimento; abhyarcayan—y de esta manera continuó con su método de adoración; 
vibhum—para la Suprema Personalidad de Dios.

En el segundo mes, dhruva mahārāja comió solo una vez cada seis días, alimentán-
dose de hierba seca y hojas. de esta manera, continuó con su adoración.

ta{taIyaM caAnayanmaAs$aM navamae navamae'h"ina / 
@bBaºa oÔamaëAek(maupaADaAvats$amaAiDanaA //74//

tṛtīyaṁ cānayan māsaṁ    navame navame ’hani
ab-bhakṣa uttamaślokam    upādhāvat samādhinā

tṛtīyam—el tercer mes; ca—también; ānayan—pasar; māsam—un mes; navame 
navame—en cada noveno; ahani—en el día; ap-bhakṣaḥ—beber solo agua; uttama-
ślokam—la Suprema Personalidad de Dios, a quien se adora con versos escogidos; 
upādhāvat—adoró; samādhinā—en trance.

En el tercer mes, bebió agua solo una vez cada nueve días. así permaneció comple-
tamente en trance y adoró a la Suprema Personalidad de dios, a quien se adora con 
versos escogidos.
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catauTaRmaipa vaE maAs$aM ã"Ad"zAe ã"Ad"zAe'h"ina / 
vaAyauBaºaAe ijataìAs$aAe DyaAyande"vamaDaAr"yata, //75//

caturtham api vai māsaṁ    dvādaśe dvādaśe ’hani
vāyu-bhakṣo jita-śvāso    dhyāyan devam adhārayat

caturtham—cuarto; api—también; vai—de esa manera; māsam—el mes; dvādaśe 
dvādaśe—en el duodécimo; ahani—día; vāyu—aire; bhakṣaḥ—comiendo; jita-
śvāsaḥ—controlando el proceso respiratorio; dhyāyan—meditando; devam—al Señor 
Supremo; adhārayat—adoró.

En el cuarto mes, dhruva mahārāja llegó a dominar por completo el ejercicio 
respiratorio, de manera que solo inhalaba una vez cada doce días. Con ello, quedó 
completamente fijo en su posición y adoró a la Suprema Personalidad de dios.

paÂamae maAsyanau‘aAæae ijataìAs$aAe na{paAtmaja: / 
DyaAyana, “aö padE"ke(na tasTaAE sTaANAuir"vaAcala: //76//

pañcame māsy anuprāpte    jita-śvāso nṛpātmajaḥ
dhyāyan brahma padaikena    tasthau sthāṇur ivācalaḥ

pañcame—en el quinto; māsi—en el mes; anuprāpte—estando situado; jita-śvāsaḥ—y 
aún controlando el aliento; nṛpa-ātmajaḥ—el hijo del rey; dhyāyan—meditar; brahma—
la Suprema Personalidad de Dios; padā ekena—en una pierna; tasthau—sosteniéndose; 
sthāṇuḥ—como una columna; iva—como; acalaḥ—sin movimiento.

al quinto mes, mahārāja dhruva, el hijo del rey, había controlado de modo tan 
perfecto su respiración que podía sostenerse sobre una sola pierna, firme como una 
columna, sin moverse, y concentrar su mente por completo en el Parabrahman.

s$avaRtaAe mana @Ak{(Sya ô$id" BaUtaein‰"yaAzAyama, / 
DyaAyana, BagAvataAe è&paM naA‰"AºaIitk(ÂanaApar"ma, //77//

sarvato mana ākṛṣya    hṛdi bhūtendriyāśayam
dhyāyan bhagavato rūpaṁ    nādrākṣīt kiñcanāparam

sarvataḥ—en todo aspecto; manaḥ—la mente; ākṛṣya—concentrar; hṛdi—en el 
corazón; bhūta-indriya-āśayam—lugar de reposo de los sentidos y de los objetos de 
los sentidos; dhyāyan—meditar; bhagavataḥ—de la Suprema Personalidad de Dios; 
rūpam—la forma; na adrākṣīt—no veía; kiñcana—nada; aparam—más.
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Obtuvo completo control de los sentidos y de sus objetos; de este modo fijó su 
mente, sin la menor desviación, en la forma de la Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: Esta es una explicación clara de los principios yóguicos de meditación. 
Hay que fijar la mente, sin que se desvíe hacia ningún otro objeto, en la forma de la 
Suprema Personalidad de Dios. No se trata de meditar o concentrarse en un objeto 
impersonal. Como se explica en el Bhagavad-gītā, eso sería una simple pérdida de 
tiempo, pues significa un suplicio innecesario.

@ADaArM" mah"d"Ad"InaAM ‘aDaAnapauç&Saeìr"ma, / 
“aö DaAr"yamaANAsya ‡ayaAe laAek(Aêk(impare" //78//

ādhāraṁ mahad-ādīnāṁ    pradhāna-puruṣeśvaram
brahma dhārayamāṇasya    trayo lokāś cakampire

ādhāram—reposo; mahat-ādīnām—de todo el conjunto de la materia, conocido con 
el nombre de mahat-tattva; pradhāna—el principal; puruṣa-īśvaram—amo de todas 
las entidades vivientes; brahma—el Brahman Supremo, la Personalidad de Dios; 
dhārayamāṇasya—habiendo recibido en su corazón; trayaḥ—los tres sistemas planeta-
rios; lokāḥ—todos los planetas; cakampire—comenzaron a temblar.

Cuando dhruva mahārāja capturó de este modo a la Suprema Personalidad de 
dios, que es el refugio de toda la creación material y el amo de todas las entidades 
vivientes, los tres mundos comenzaron a temblar.

SIGNIFICADO: En este verso es particularmente significativa la palabra brahma. 
Brahman se refiere al que, además de ser el más grande, tiene la potencia de expan-
dirse sin límites. ¿Cómo pudo Dhruva Mahārāja capturar al Brahman en su corazón? 
Jīva Gosvāmī responde muy acertadamente a esta pregunta diciendo que la Suprema 
Personalidad de Dios es el origen del Brahman, pues en Él está incluido todo lo 
material y lo espiritual, y por lo tanto, no puede haber nada que sea más grande 
que Él. El Dios Supremo dice también en el Bhagavad-gītā: «Yo soy el lugar en que 
reposa el Brahman». Hay muchas personas, y en especial los filósofos māyāvādīs, 
que consideran que el Brahman es lo más grande, la sustancia que se extiende por 
todas partes; pero según este verso y otras Escrituras védicas, como el Bhagavad-gītā, 
el Brahman reposa en la Suprema Personalidad de Dios, de la misma manera que la 
luz del sol reposa en el globo solar. Śrīla Jīva Gosvāmī, por consiguiente, dice que la 
forma trascendental del Señor es la semilla de toda grandeza, y, en consecuencia, el 
Brahman Supremo. Con el Brahman Supremo en su corazón, Dhruva Mahārāja se 
volvió más pesado que lo más pesado; esa fue la razón que todo temblase, tanto en los 
tres mundos como en el mundo espiritual.
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El mahat-tattva, la totalidad conjunta de la creación material, debe ser considerado 
el fin último de todos los universos, y, al mismo tiempo, de todas las entidades vivientes 
que los habitan. El Brahman es el lugar de reposo del mahat-tattva, que incluye a todas 
las entidades materiales y espirituales. A este respecto se explica que el Brahman Su-
premo, la Personalidad de Dios, es a la vez el amo de pradhāna y de puruṣa. Pradhāna 
es la materia sutil, como por ejemplo el éter. Puruṣa son las entidades vivientes, chispas 
espirituales enredadas en esa existencia material sutil. Pradhāna y puruṣa pueden 
definirse también como parā prakṛti y aparā prakṛti, como se explica en el Bhagavad-
gītā. Kṛṣṇa, siendo el controlador de ambas prakṛtis, es, a la vez, el amo de pradhāna 
y de puruṣa. En los himnos védicos también se explica que el Brahman Supremo es 
antaḥ-praviṣṭaḥ śāstā, lo cual indica que la Suprema Personalidad de Dios lo controla 
todo y entra en todo. Esto se confirma en la Brahma-saṁhitā (5.35): aṇḍāntara-stha-
paramāṇu-cayāntara-stham: Él ha entrado tanto en los universos como en el átomo. 
En el Bhagavad-gītā (10.42), Kṛṣṇa dice también: viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam: La 
Suprema Personalidad de Dios entra en todo y lo controla todo. Dhruva Mahārāja, 
por la relación constante con la Personalidad Suprema en su corazón, llegó a ser igual 
al más grande, el Brahman. Debido a esa relación, llegó a ser el más pesado, e hizo 
temblar el universo entero. En conclusión, las actividades de una persona que se con-
centre siempre en la forma trascendental de Kṛṣṇa en su corazón, pueden causar el más 
profundo asombro en el mundo entero. Como se confirma en el Bhagavad-gītā (6.47), 
esa es la perfección de la práctica del yoga: yoginām api sarveṣām: De todos los yogīs, 
el bhakti-yogī, que siempre piensa en Kṛṣṇa en el corazón y se ocupa en Su servicio 
amoroso trascendental, es el más elevado. Los yogīs comunes pueden exhibir las ma-
ravillosas actividades materiales conocidas con el nombre de aṣṭa-siddhi, es decir, las 
ocho clases de perfección yóguica, pero el devoto puro del Señor puede superar todas 
esas perfecciones; sus actividades pueden hacer que el universo entero tiemble.

yadE"k(paAde"na s$a paAiTaRvaABaRk(- 
  stasTaAE tad"Ìÿï"inapaIix"taA mah"I / 
nanaAma ta‡aADaRimaBaen‰"iDaiï"taA 
  tar"Iva s$avyaetar"ta: pade" pade" //79//

yadaika-pādena sa pārthivārbhakas
tasthau tad-aṅguṣṭha-nipīḍitā mahī

nanāma tatrārdham ibhendra-dhiṣṭhitā
tarīva savyetarataḥ pade pade

yadā—cuando; eka—con una; pādena—pierna; saḥ—Dhruva Mahārāja; pārthiva—del 
rey; arbhakaḥ—el hijo; tasthau—se mantenía sobre; tat-aṅguṣṭha—el dedo gordo de su 
pie; nipīḍitā—bajo la presión; mahī—la Tierra; nanāma—se inclinaba; tatra—entonces; 
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ardham—mitad; ibha-indra—el rey de los elefantes; dhiṣṭhitā—estando situado; tarī iva—
como una barca; savya-itarataḥ—a derecha e izquierda; pade pade—con cada paso.

Sosteniéndose firmemente sobre una sola pierna, dhruva mahārāja, el hijo del 
rey, hacía que una mitad de la tierra cediese a la presión de su dedo, de la misma 
manera que un elefante inclina a un lado y a otro la embarcación que lo transporta 
cada vez que mueve un pie.

SIGNIFICADO: La expresión más significativa de este verso es pārthivārbhakaḥ, «hijo 
del rey». Dhruva Mahārāja, cuando estaba en su hogar, quiso subirse al regazo del rey, 
pero no se lo permitieron, a pesar de que el rey era su padre. Sin embargo, cuando 
avanzó en el sendero de la autorrealización, el servicio devocional, la Tierra entera se 
inclinaba bajo el peso del dedo gordo de su pie. Esa es la diferencia entre la conciencia 
normal y la conciencia de Kṛṣṇa. En el plano de conciencia normal, hasta el hijo de 
un rey está expuesto a que su propio padre le niegue algo; sin embargo, esa misma 
persona, cuando en su corazón es completamente consciente de Kṛṣṇa, puede hacer 
que el planeta entero ceda a la presión del dedo gordo de su pie.

El argumento de que Dhruva Mahārāja, que ni siquiera había podido subirse al 
regazo de su padre, tampoco podía mover todo el planeta Tierra, es impresentable. 
Los eruditos rechazan este argumento como ejemplo típico de la lógica nagna-mātṛkā. 
Con esa misma lógica, alguien podría pensar que puesto que su propia madre iba 
desnuda cuando era niña, ahora que es adulta también debería seguir desnuda. Es 
probable que los pensamientos de la madrastra de Dhruva Mahārāja discurriesen por 
esos cauces: Si ella misma le había impedido subirse al regazo de su padre, ¿cómo 
era posible que Dhruva estuviese realizando ahora unas actividades tan maravillosas 
como esta de hacer que la Tierra cediese bajo su peso? Al enterarse de que Dhruva 
Mahārāja, concentrándose constantemente en la Suprema Personalidad de Dios en 
el corazón, podía hacer que la Tierra cediese bajo su peso, como un elefante que 
hace balancear la embarcación que lo transporta, la sorpresa de Suruci  debió de 
ser grande.

taismaªaiBaDyaAyaita ivaìmaAtmanaAe 
  ã"ArM" inaç&DyaAs$aumananyayaA iDayaA / 
laAek(A inaç&cC.$vaAs$ainapaIix"taA Ba{zAM 
  s$alaAek(paAlaA: zAr"NAM yayauhR"ir"ma, //80//

tasminn abhidhyāyati viśvam ātmano
dvāraṁ nirudhyāsum ananyayā dhiyā

lokā nirucchvāsa-nipīḍitā bhṛśaṁ
sa-loka-pālāḥ śaraṇaṁ yayur harim
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tasmin—Dhruva Mahārāja; abhidhyāyati—cuando meditaba completamente concen-
trado; viśvam ātmanaḥ—todo el cuerpo del universo; dvāram—los agujeros; nirudhya—
cerró; asum—el aire vital; ananyayā—sin desviarse; dhiyā—meditación; lokāḥ—todos 
los planetas; nirucchvāsa—habiendo dejado de respirar; nipīḍitāḥ—asfixiándose; 
bhṛśam—muy pronto; sa-loka-pālāḥ—todos los grandes semidioses de diversos pla-
netas; śaraṇam—refugio; yayuḥ—tomaron; harim—de la Suprema Personalidad de 
Dios.

Cuando el peso de dhruva mahārāja, debido a que estaba completamente concen-
trado y había cerrado todos los agujeros de su cuerpo, se unificó prácticamente 
con el peso del Señor viṣṇu, que es la conciencia total, el universo entero quedó 
sin respiración, y todos los grandes semidioses de todos los sistemas planetarios, 
sintiendo que se asfixiaban, buscaron refugio en la Suprema Personalidad de 
dios.

SIGNIFICADO: Cada uno de los cientos de pasajeros de un avión, aunque es una uni-
dad individual, participa de la fuerza total del avión, que vuela a más de mil kilómetros 
por hora; de manera similar, una unidad de energía, cuando se identifica con el servicio 
a la energía total, tiene tanto poder como la energía total. Como se explicó en el verso 
anterior, Dhruva Mahārāja, debido a su avance espiritual, llegó a tener prácticamente 
el mismo peso que el todo, de manera que el planeta entero cedía cuando él hacía 
presión. Además, debido a ese poder espiritual, la unidad constituida por su cuerpo 
llegó a ser el cuerpo total del universo; de modo que cuando cerró los agujeros de esa 
unidad constituida por su cuerpo, todas las unidades del universo —es decir, todas 
las entidades vivientes, y entre ellas los grandes semidioses— sintieron la angustia de 
la asfixia, como si se estuviesen quedando sin respiración. Por esa razón, todos ellos 
buscaron refugio en la Suprema Personalidad de Dios, pues lo que había ocurrido les 
llenaba de perplejidad.

El hecho de que Dhruva Mahārāja cerrase los orificios respiratorios de todo el 
universo al cerrar los agujeros de su propio cuerpo, es un claro ejemplo de que el 
devoto, con su propio servicio devocional, puede influir en todas las personas del 
mundo y hacer que se vuelvan devotas del Señor. Un solo devoto, si es puro en su 
conciencia de Kṛṣṇa, puede hacer que la conciencia total del mundo se convierta 
en conciencia de Kṛṣṇa. Esto no resulta difícil de entender, si estudiamos el com-
portamiento de Dhruva Mahārāja.

de"vaA Ocau:
naEvaM ivad"AmaAe BagAvana, ‘aANAr"AeDaM 
  car"Acar"syaAiKalas$aÔvaDaA°a: / 
ivaDaeih" taªaAe va{ijanaAiã"maAeºaM 
  ‘aAæaA vayaM tvaAM zAr"NAM zAr"Nyama, //81//
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devā ūcuḥ
naivaṁ vidāmo bhagavan prāṇa-rodhaṁ

carācarasyākhila-sattva-dhāmnaḥ
vidhehi tan no vṛjinād vimokṣaṁ

prāptā vayaṁ tvāṁ śaraṇaṁ śaraṇyam

devāḥ ūcuḥ—todos los semidioses dijeron; na—no; evam—de este modo; vidāmaḥ—
podemos entender; bhagavan—¡oh, Personalidad de Dios!; prāṇa-rodham—cómo sen-
timos que nuestra respiración se para; cara—móviles; acarasya—inmóviles; akhila—
universal; sattva—existencia; dhāmnaḥ—el depositario de; vidhehi—por favor, haz lo 
necesario; tat—por lo tanto; naḥ—nuestra; vṛjināt—del peligro; vimokṣam—liberación; 
prāptāḥ—acudir; vayam—todos nosotros; tvām—a Ti; śaraṇam—refugio; śaraṇyam—
digno de ser aceptado como refugio.

Los semidioses dijeron: Querido Señor, tú eres el refugio de todas las entidades 
vivientes, móviles e inmóviles. Podemos notar que todas las entidades vivientes, 
impedido su proceso respiratorio, se están asfixiando. Nunca habíamos experimen-
tado nada semejante. Puesto que tú eres el refugio supremo de todas las almas 
entregadas, hemos acudido a ti; por favor, sálvanos de este peligro.

SIGNIFICADO: Incluso los semidioses, que nunca antes se habían visto en semejante 
situación, notaban la influencia de Dhruva Mahārāja. Cuando Dhruva Mahārāja con-
troló su respiración, también se vió impedido el proceso respiratorio universal. Por la 
voluntad de la Suprema Personalidad de Dios, las entidades materiales no pueden res-
pirar, mientras que las entidades espirituales sí pueden respirar; las entidades materiales 
son producto de la energía externa del Señor, mientras que las entidades espirituales 
son producto de la energía interna del Señor. Los semidioses acudieron a la Suprema 
Personalidad de Dios, el controlador de ambos tipos de entidades, para saber cuál era 
la causa de que se quedasen sin respiración. El Señor Supremo es el objetivo final para 
la solución de todos los problemas del mundo material. En el mundo espiritual los 
problemas no existen, pero el mundo material siempre es problemático. Como la Su-
prema Personalidad de Dios es el amo de todos los mundos materiales y espirituales, en 
situaciones problemáticas lo mejor es acudir a Él. De este modo, los devotos no tienen 
problemas en el mundo material. Viśvaṁ pūrṇa-sukhāyate (Caitanya-candrāmṛta): Los 
devotos están libres de problemas porque se han entregado por completo a la Suprema 
Personalidad de Dios. Para el devoto, en el mundo todo es muy agradable, pues sabe 
cómo utilizarlo todo en el servicio amoroso trascendental del Señor.

™aIBagAvaAnauvaAca
maA BaEí" baAlaM tapas$aAe äu"r"tyayaAna, 
  inavataRiyaSyae ‘aitayaAta svaDaAma / 
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yataAe ih" va: ‘aANAinar"AeDa @As$aI- 
  d"AEÔaAnapaAid"maRiya s$aËÿtaAtmaA //82//

śrī-bhagavān uvāca
mā bhaiṣṭa bālaṁ tapaso duratyayān

nivartayiṣye pratiyāta sva-dhāma
yato hi vaḥ prāṇa-nirodha āsīd

auttānapādir mayi saṅgatātmā

śrī-bhagavān uvāca—la Suprema Personalidad de Dios contestó; mā bhaiṣṭa—no te-
mas; bālam—el niño Dhruva; tapasaḥ—con su rigurosa austeridad; duratyayāt—con 
gran determinación; nivartayiṣye—Yo le pediré que detenga esto; pratiyāta—pueden 
regresar; sva-dhāma—a sus respectivas moradas; yataḥ—de quien; hi—ciertamente; 
vaḥ—su; prāṇa-nirodhaḥ—obstruyendo el aire vital; āsīt—sucedió; auttānapādiḥ—por 
parte del hijo del rey Uttānapāda; mayi—en Mí; saṅgata-ātmā—completamente absor-
to en pensar en Mí.

La Suprema Personalidad de dios contestó: mis queridos semidioses, no hay razón 
para perturbarse. Se trata de la rigurosa austeridad del hijo del rey Uttānapāda, que, 
con plena determinación, está absorto en pensar en mí y ha obstruido el proceso 
respiratorio universal. Están a salvo; pueden volver a sus moradas. Yo detendré las 
rigurosas austeridades de ese niño, y se salvarán de este peligro.

SIGNIFICADO: En este verso tenemos una palabra, saṅgatātmā, que los filósofos 
māyāvādīs interpretan erróneamente, diciendo que el ser de Dhruva Mahārāja se 
volvió uno con el Señor Supremo, la Personalidad de Dios. Con esa palabra, los filó-
sofos māyāvādīs desean probar que la Superalma y el alma individual se unen de tal 
manera que, después de esa unificación, el alma individual deja de tener existencia 
separada. Pero en el verso la Suprema Personalidad de Dios dice claramente que Dhru-
va Mahārāja estaba tan absorto en meditación, pensando en la Suprema Personalidad 
de Dios, que Él mismo, la conciencia del universo, Se sintió atraído hacia Dhruva. A 
fin de complacer a los semidioses, quiso ir personalmente a ver a Dhruva Mahārāja 
para detener su rigurosa práctica de austeridades. Esta declaración no concuerda con la 
conclusión de los filósofos māyāvādīs, quienes dicen que el alma individual se unió con 
la Superalma. Por el contrario, la Superalma, la Suprema Personalidad de Dios, quiso 
detener la rigurosa austeridad de Dhruva Mahārāja.

El que complace a la Suprema Personalidad de Dios, complace a todos, de la misma 
manera que cuando se riega la raíz de un árbol quedan satisfechas todas las ramas, 
ramitas y hojas del árbol. El que puede atraer a la Suprema Personalidad de Dios, de 
manera natural atrae a todo el universo, pues Kṛṣṇa es la causa suprema del universo. 
Todos los semidioses tenían miedo de perecer debido a la asfixia, pero la Personalidad 
de Dios les aseguró que Dhruva Mahārāja era un gran devoto del Señor, y que no trataba 
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de acabar con los habitantes del universo. El devoto nunca siente envidia de las demás 
entidades vivientes.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo octavo del 
Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Dhruva Mahārāja abandona el hogar 
y se va al bosque».

8.82





CAPÍTULO 9

dhruva mahārāja vuelve a casa

maE‡aeya ovaAca
ta Wvamauts$aªaBayaA oç&‚(mae 
  k{(taAvanaAmaA: ‘ayayauiñivaí"pama, / 
s$ah"›azAISaARipa tataAe gAç&tmataA 
  maDaAevaRnaM Ba{tyaid"ä{"ºayaA gAta: //�1�//

maitreya uvāca
ta evam utsanna-bhayā urukrame

kṛtāvanāmāḥ prayayus tri-viṣṭapam
sahasraśīrṣāpi tato garutmatā

madhor vanaṁ bhṛtya-didṛkṣayā gataḥ

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya continuó; te—los semidioses; evam—de este 
modo; utsanna-bhayāḥ—liberados de todos sus temores; urukrame—a la Suprema 
Personalidad de Dios, cuyas acciones son extraordinarias; kṛta-avanāmāḥ—ofrecieron 
sus reverencias; prayayuḥ—regresaron; tri-viṣṭapam—a sus respectivos planetas celes-
tiales; sahasra-śīrṣā api—también la Suprema Personalidad de Dios que lleva el nombre 
de Sahasraśīrṣā; tataḥ—desde ahí; garutmatā—montado a lomos de Garuḍa; madhoḥ 
vanam—el bosque de Madhuvana; bhṛtya—sirviente; didṛkṣayā—deseando verle; 
gataḥ—fue.

El gran sabio maitreya dijo a vidura: Liberados así de todos sus temores por las 
tranquilizadoras palabras de la Personalidad de dios, los semidioses ofrecieron 
reverencias y regresaron a sus planetas celestiales. El Señor, que no es diferente de 
la encarnación Sahasraśīrṣā, montó entonces a lomos de garuḍa, que Lo llevó al 
bosque de madhuvana ante Su sirviente dhruva.

SIGNIFICADO: La palabra sahasraśīrṣā se refiere a la Personalidad de Dios de nombre 
Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Aunque había aparecido como Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, en el 
verso se describe al Señor como Sahasraśīrṣā Viṣṇu, debido a que Él no es diferente de 
Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Śrīla Rūpa Gosvāmī explica en su Laghu- bhāgavatāmṛta que la 
Personalidad de Dios Sahasraśīrṣā que apareció en aquella ocasión era la encarnación 
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que lleva el nombre de Pṛśnigarbha. Él creó el planeta Dhruvaloka para que fuese la 
residencia de Dhruva Mahārāja.

s$a vaE iDayaA yaAegAivapaAk(taI˜ayaA 
  ô$tpaák(AezAe s$Pu(ir"taM taix"t‘aBama, / 
itar"Aeih"taM s$ah"s$aEvaAepalaºya 
  baih":isTataM tad"vasTaM d"d"zAR //�2�//

sa vai dhiyā yoga-vipāka-tīvrayā
hṛt-padma-kośe sphuritaṁ taḍit-prabham

tirohitaṁ sahasaivopalakṣya
bahiḥ-sthitaṁ tad-avasthaṁ dadarśa

saḥ—Dhruva Mahārāja; vai—también; dhiyā—por medio de la meditación; yoga-
vipāka-tīvrayā—por su madurez en el proceso de yoga; hṛt—el corazón; padma-kośe—
en el loto de; sphuritam—manifestada; taḍit-prabham—brillante como un relámpago; 
tirohitam—habiendo desaparecido; sahasā—de pronto; eva—también; upalakṣya—
observar; bahiḥ-sthitam—situada en el exterior; tat-avastham—en la misma postura; 
dadarśa—pudo ver.

habiendo madurado en el proceso de yoga, dhruva mahārāja estaba completamen-
te absorto en meditar en la forma del Señor, que era brillante como un relámpago. 
Pero, de pronto, esa forma desapareció, y dhruva, perturbado, vio interrumpida su 
meditación. Sin embargo, al abrir los ojos encontró que la misma Suprema Perso-
nalidad de dios que había estado viendo en el corazón, estaba presente ante él.

SIGNIFICADO: Debido a la madurez alcanzada en la meditación yóguica, Dhruva 
Mahārāja estaba observando constantemente la forma de la Personalidad de Dios en 
su corazón, pero, de pronto, la Suprema Personalidad desapareció de su corazón, y 
Dhruva se perturbó, pensando que Le había perdido. Sin embargo, cuando abrió los 
ojos, interrumpiendo su meditación, vio ante sí aquella misma forma del Señor. En la 
Brahma-saṁhitā (5.38), se dice: premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena: La persona 
santa que, por medio del servicio devocional, ha logrado el amor por Dios, siempre 
ve al Señor en Su forma trascendental de Śyāmasundara. Esa forma del Señor como 
Śyāmasundara que está en el corazón del devoto no es imaginaria. El devoto maduro 
en el cultivo de servicio devocional ve directamente al mismo Śyāmasundara en que ha 
pensado durante todo su proceso de ejecución de servicio devocional. Como el Señor 
Supremo es absoluto, la forma que está en el corazón del devoto, la forma que está en 
el templo y la forma original que está en Vaikuṇṭha, Vṛndāvana-dhāma, son la misma; 
esas formas no son diferentes entre sí.
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taÚ"zAR"naenaAgAtas$aADvas$a: iºataA- 
  vavand"taAËMÿ ivanamayya d"Nx"vata, / 
ä{"gByaAM ‘apazyana, ‘aipabaiªavaABaRk(- 
  êumbaiªavaAsyaena BaujaEir"vaAiëSana, //�3�//

tad-darśanenāgata-sādhvasaḥ kṣitāv
avandatāṅgaṁ vinamayya daṇḍavat

dṛgbhyāṁ prapaśyan prapibann ivārbhakaś
cumbann ivāsyena bhujair ivāśliṣan

tat-darśanena—después de ver al Señor; āgata-sādhvasaḥ—Dhruva Mahārāja, que 
estaba muy confuso; kṣitau—en el suelo; avandata—ofreció reverencias; aṅgam—su 
cuerpo; vinamayya—postrando; daṇḍavat—como una vara; dṛgbhyām—con los ojos; 
prapaśyan—mirar a; prapiban—bebiendo; iva—como; arbhakaḥ—el niño; cumban—
besando; iva—como; āsyena—con la boca; bhujaiḥ—con los brazos; iva—como; 
āśliṣan—abrazando.

Cuando vio a su Señor frente a él, dhruva mahārāja sintió una gran agitación, y Le 
ofreció reverencias y muestras de respeto. Se postró ante Él tendido como una vara 
y quedó absorto en amor por dios. En éxtasis, dhruva mahārāja miraba al Señor 
como si Lo bebiese con los ojos, como si besase Sus pies de loto con la boca, y como 
si Lo estrechara entre los brazos.

SIGNIFICADO: Naturalmente, cuando vio a la Suprema Personalidad de Dios delante 
de él, Dhruva Mahārāja estaba muy agitado con sentimientos de asombro y respeto, y 
parecía como si estuviese bebiendo el cuerpo entero del Señor con los ojos. El devoto 
siente un amor tan intenso por la Suprema Personalidad de Dios que desea besar los 
pies de loto del Señor constantemente; quiere tocar las puntas de los pies del Señor y 
abrazar sin cesar Sus pies de loto. Todas estas características expresadas en el cuerpo de 
Dhruva Mahārāja indican que, al ver al Señor en persona, su cuerpo manifestó los ocho 
tipos de éxtasis trascendental.

s$a taM ivavaºantamataiã"dM" h"ir"- 
  ÁaARtvaAsya s$avaRsya ca ô$âvaisTata: / 
k{(taAÃailaM “aömayaena k(mbaunaA 
  pas$pazAR baAlaM k{(payaA k(paAelae //�4�//

sa taṁ vivakṣantam atad-vidaṁ harir
jñātvāsya sarvasya ca hṛdy avasthitaḥ
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kṛtāñjaliṁ brahmamayena kambunā
pasparśa bālaṁ kṛpayā kapole

saḥ—la Suprema Personalidad de Dios; tam—a Dhruva Mahārāja; vivakṣantam—que 
quería ofrecer oraciones glorificando Sus cualidades; a-tat-vidam—sin experiencia 
en ello; hariḥ—la Personalidad de Dios; jñātvā—habiendo comprendido; asya—de 
Dhruva Mahārāja; sarvasya—de todos; ca—y; hṛdi—en el corazón; avasthitaḥ—estando 
situado; kṛta-añjalim—con las manos juntas; brahma-mayena—de la misma naturaleza 
que las palabras de los himnos védicos; kambunā—con Su caracola; pasparśa—tocó; 
bālam—al niño; kṛpayā—por misericordia sin causa; kapole—en la frente.

aunque no era más que un niño, dhruva mahārāja quería ofrecer oraciones a la 
Suprema Personalidad de dios con un lenguaje adecuado; sin embargo, debido a su 
escasa experiencia, no acertaba a adaptarse a la situación. La Suprema Personalidad 
de dios, que está en el corazón de todos, entendió la incómoda posición de dhruva, 
y, por Su misericordia sin causa, tocó con Su caracola la frente del niño, que estaba 
de pie ante Él con las manos juntas.

SIGNIFICADO: Todos los devotos desean cantar las cualidades trascendentales del 
Señor; siempre tienen interés en escuchar acerca de esas cualidades trascendentales, 
y siempre están deseosos de glorificarlas; sin embargo, a veces, debido a sentimientos 
de humildad, esa glorificación se convierte en una situación embarazosa. La Persona-
lidad de Dios, que está en el corazón de todos, da al devoto la inteligencia necesaria 
para que pueda glorificarle. Por esa razón, cuando un devoto escribe o habla acerca 
de la Suprema Personalidad de Dios, se considera que el Señor le está dictando las 
palabras desde el interior. Esto se confirma en el capítulo diez del Bhagavad-gītā: A 
quienes se dedican constantemente a Su servicio amoroso trascendental, el Señor les 
indica, desde el interior, lo que deben ir haciendo para servirle. Ante los titubeos de 
Dhruva Mahārāja, que no tenía suficiente experiencia y no sabía cómo glorificarle, el 
Señor, por Su misericordia sin causa, le tocó en la frente con Su caracola, de manera 
que Dhruva sintió inspiración trascendental. Esa inspiración trascendental recibe el 
nombre de brahma-maya, debido a que la vibración sonora de la persona así inspirada 
se corresponde exactamente con el sonido de los Vedas. No se trata de la vibración 
sonora común en este mundo material. Por lo tanto, la vibración del mantra Hare 
Kṛṣṇa, aunque se presente en el alfabeto común, no debe ser considerada material 
ni mundana.

s$a vaE tadE"va ‘aitapaAid"taAM igArM" 
  dE"vaI%M pair"ÁaAtapar"AtmainaNARya: / 
taM Bai·(BaAvaAe'ByagA{NAAd"s$atvarM" 
  pair"™autaAeç&™avas$aM ‹auvaiºaita: //�5�//
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sa vai tadaiva pratipāditāṁ giraṁ
daivīṁ parijñāta-parātma-nirṇayaḥ

taṁ bhakti-bhāvo ’bhyagṛṇād asatvaraṁ
pariśrutoru-śravasaṁ dhruva-kṣitiḥ

saḥ—Dhruva Mahārāja; vai—ciertamente; tadā—en ese momento; eva—preciso; 
pratipāditām—habiendo obtenido; giram—el habla; daivīm—trascendental; 
parijñāta—entendió; para-ātma—del Alma Suprema; nirṇayaḥ—la conclusión; tam—
al Señor; bhakti-bhāvaḥ—situado en servicio devocional; abhyagṛṇāt—ofreció ora-
ciones; asatvaram—sin conclusiones precipitadas; pariśruta—ampliamente conocida; 
uru-śravasam—cuya fama; dhruva-kṣitiḥ—Dhruva, cuyo planeta no sería destruido.

En ese momento, dhruva mahārāja cobró perfecta conciencia de la conclusión de 
los Vedas y entendió la verdad absoluta y Su relación con las entidades vivientes. 
dhruva, que en el futuro recibiría un planeta que ni siquiera en el tiempo de la 
disolución sería destruido, ofreció sus bien meditadas oraciones, que eran conclu-
sivas y seguían la línea del servicio devocional al Señor Supremo, aquel cuya fama 
se extiende por todas partes.

SIGNIFICADO: En este verso hay muchos puntos importantes a tener en cuenta. En 
primer lugar, la relación entre la Verdad Absoluta y las energías relativas materiales 
y espirituales, vista desde la perspectiva de un estudiante que tiene conocimiento 
completo de las Escrituras védicas. Dhruva Mahārāja no había ido a la escuela ni había 
tenido ningún profesor que le explicara las conclusiones de los Vedas, pero, debido a su 
servicio devocional, todas las conclusiones de los Vedas le fueron reveladas en el mismo 
instante en que el Señor, que había parecido ante él, le tocó en la frente con Su caracola. 
Esa es la manera de entender las Escrituras védicas; la mera erudición académica no 
basta. Los Vedas indican que la conclusión védica solo se les revela a aquellos que tienen 
una fe inquebrantable en el Señor Supremo y en el maestro espiritual.

El ejemplo que nos da Dhruva Mahārāja es que se ocupó en el servicio devocional 
del Señor siguiendo la orden de su maestro espiritual, Nārada Muni. Como resultado 
de su ofrenda de servicio devocional, practicado con gran determinación y austeridad, 
la Personalidad de Dios Se manifestó personalmente ante él. Dhruva era solo un niño. 
Deseó ofrecer hermosas oraciones al Señor, pero titubeó, debido a que su conocimiento 
era insuficiente; sin embargo, tan pronto como el Señor le tocó en la frente con Su 
caracola, por Su misericordia se volvió plenamente consciente de la conclusión de los 
Vedas. Esa conclusión está basada en la comprensión correcta de la diferencia entre 
jīva y Paramātmā, es decir, el alma individual y la Superalma. El alma individual es el 
sirviente eterno de la Superalma; por lo tanto, su relación con la Superalma consiste 
en ofrecer servicio. Eso se denomina bhakti-yoga, o bhakti-bhāva. Dhruva Mahārāja 
ofreció sus oraciones al Señor, pero no como los filósofos impersonalistas, sino como 
un devoto. Por eso, aquí se dice claramente: bhakti-bhāva. Las únicas oraciones dignas 
son las que se ofrecen a la Suprema Personalidad de Dios, cuya fama se extiende en 
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todas direcciones. Dhruva Mahārāja quería el reino de su padre, pero su padre ni 
siquiera le permitió subirse a su regazo. El Señor, para cumplir el deseo de Dhruva, 
ya había creado para él el planeta Dhruvaloka, la Estrella Polar, que no sería destruido 
ni siquiera en el momento de la disolución del universo. Dhruva Mahārāja no obtuvo 
esa perfección actuando con precipitación, sino ejecutando con paciencia la orden de 
su maestro espiritual; esa fue la razón de su gran éxito, que le permitió ver al Señor 
directamente. Ahora, por Su misericordia sin causa, el Señor le había dotado además 
con la capacidad de ofrecerle las oraciones más adecuadas. Para ofrecer oraciones al 
Supremo o glorificarle, es necesario contar con la misericordia del Señor. Sin recibir Su 
misericordia sin causa, nadie puede escribir en glorificación del Señor.

‹auva ovaAca
yaAe'nta: ‘aivazya mama vaAcaimamaAM ‘as$auæaAM 
  s$aÃaIvayatyaiKalazAi·(Dar": svaDaA°aA / 
@nyaAMê h"stacar"NA™avaNAtvagAAd"Ina, 
  ‘aANAAªamaAe BagAvatae pauç&SaAya tauByama, //�6�//

dhruva uvāca
yo ’ntaḥ praviśya mama vācam imāṁ prasuptāṁ

sañjīvayaty akhila-śakti-dharaḥ sva-dhāmnā
anyāṁś ca hasta-caraṇa-śravaṇa-tvag-ādīn

prāṇān namo bhagavate puruṣāya tubhyam

dhruvaḥ uvāca—Dhruva Mahārāja dijo; yaḥ—el Señor Supremo, que; antaḥ—dentro; 
praviśya—entrar; mama—mis; vācam—palabras; imām—todos estos; prasuptām—que 
están inactivos o muertos; sañjīvayati—rejuvenece; akhila—universal; śakti—energía; 
dharaḥ—poseyendo; sva-dhāmnā—por Su potencia interna; anyān ca—otros miem-
bros también; hasta—como las manos; caraṇa—las piernas; śravaṇa—los oídos; tvak—
la piel; ādīn—etcétera; prāṇān—la fuerza vital; namaḥ—ruego aceptes mis reverencias; 
bhagavate—a la Suprema Personalidad de Dios; puruṣāya—la Persona Suprema; 
tubhyam—a Ti.

dhruva mahārāja dijo: mi querido Señor, tú eres todopoderoso. después de entrar 
en mí, has vivificado todos mis sentidos —las manos, las piernas, los oídos, la 
sensación del tacto, la fuerza vital y, especialmente, mi facultad del habla—, que se 
encontraban dormidos. te ruego que aceptes mis respetuosas reverencias.

SIGNIFICADO: Dhruva Mahārāja no tuvo dificultad en entender la diferencia entre su 
estado antes de la iluminación espiritual y después de ver directamente a la Suprema 
Personalidad de Dios, dándose cuenta de que su fuerza vital y su actividad habían 
permanecido dormidas. En tanto que no se alcance el plano espiritual, se considera que 
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los miembros del cuerpo, la mente y las demás facultades del cuerpo están dormidos. 
Mientras no se sitúe en el plano espiritual, se entiende que todas sus actividades son 
como las de un fantasma o las de un hombre muerto. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ha 
compuesto una canción en la que, dirigiéndose a sí mismo, dice: «¡Oh, entidad vivien-
te!, ¡despierta! ¿Por cuánto tiempo vas a dormir en el regazo de māyā? Ahora tienes la 
oportunidad que te brinda la forma humana; trata de despertar e iluminarte». También 
los Vedas declaran: «¡Despierta!, ¡despierta! Ahora que tienes la oportunidad, el don de 
la forma humana de vida, ilumínate». Eso es lo que ordenan los Vedas.

La experiencia concreta de Dhruva Mahārāja consistió en que, cuando sus sentidos 
se vivificaron en el plano espiritual, pudo comprender la esencia de las instrucciones 
védicas, es decir, que el Dios Supremo es la Persona Suprema; Dios no es impersonal. 
Dhruva Mahārāja entendió eso inmediatamente. Siendo consciente de que había esta-
do prácticamente dormido durante mucho tiempo, se sintió impulsado a glorificar al 
Señor conforme a la conclusión de los Vedas. Una persona mundana no puede ofrecer 
ninguna oración para glorificar a la Suprema Personalidad de Dios, debido a que no ha 
comprendido la conclusión de los Vedas.

Por esa razón, cuando Dhruva Mahārāja descubrió ese cambio en su propia 
persona, enseguida comprendió que se debía a la misericordia sin causa del Señor. 
Con gran respeto y veneración, y entendiendo perfectamente que el Señor le había 
otorgado Su favor, Le ofreció sus reverencias. Esa vivificación espiritual de la mente 
y los sentidos de Dhruva Mahārāja fue debida a la acción de la potencia interna del 
Señor. Por consiguiente, en este verso, la palabra sva-dhāmnā significa «mediante 
la energía espiritual». La iluminación espiritual es posible por la misericordia de 
la energía espiritual del Señor. Al cantar el mantra Hare Kṛṣṇa, nos dirigimos en 
primer lugar a Hare, la energía espiritual del Señor. Esa energía espiritual actúa 
cuando una entidad viviente se entrega por completo y acepta su posición de servidor 
eterno. La etapa en que la persona acepta las órdenes del Señor Supremo y se pone 
a Su disposición se llama sevonmukha; a partir de entonces, poco a poco, la energía 
espiritual le va revelando al Señor Supremo.

Sin la revelación de la energía espiritual, nadie puede ofrecer oraciones para glori-
ficar al Señor. Toda muestra de especulación filosófica o expresión poética procedente 
de personas mundanas debe también considerarse fruto de las acciones y reacciones 
de la energía material. El verdadero efecto vivificador de la energía espiritual es que la 
persona se ocupa solamente en el servicio del Señor, con todos sus sentidos purificados. 
Manos, piernas, oídos, lengua, mente, genitales —en una palabra, todo— se ocupa 
entonces en el servicio del Señor. En ese estado de iluminación, el devoto abandona 
las actividades materiales y deja de interesarse en esas ocupaciones. Ese proceso de 
purificar los sentidos y ocuparlos en el servicio del Señor se denomina bhakti o servicio 
devocional. Al principio, se ocupan los sentidos conforme a las directrices del maestro 
espiritual y los śāstras; el mismo proceso continúa después de la iluminación, pero con 
los sentidos purificados. La diferencia está en que, al principio, se ocupan los sentidos 
de un modo mecánico, pero después de la iluminación actúan en el plano de la com-
prensión espiritual.
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Wk(stvamaeva BagAvaiªad"maAtmazAftyaA 
  maAyaAKyayaAeç&gAuNAyaA mah"d"AâzAeSama, / 
s$a{"î"Anauivazya pauç&Sastad"s$aÖ"NAeSau 
  naAnaeva d"Aç&Sau ivaBaAvas$auvaiã"BaAis$a //�7�//

ekas tvam eva bhagavann idam ātma-śaktyā
māyākhyayoru-guṇayā mahad-ādy-aśeṣam

sṛṣṭvānuviśya puruṣas tad-asad-guṇeṣu
nāneva dāruṣu vibhāvasuvad vibhāsi

ekaḥ—Uno; tvam—Tú; eva—ciertamente; bhagavan—¡oh, mi Señor!; idam—este 
mundo material; ātma-śaktyā—por Tu propia potencia; māyā-ākhyayā—cuyo nombre 
es māyā; uru—muy poderosa; guṇayā—que consiste en las modalidades de la natu-
raleza; mahat-ādi—el mahat-tattva, etc.; aśeṣam—ilimitado; sṛṣṭvā—después de crear; 
anuviśya—y después de entrar; puruṣaḥ—la Superalma; tat—de māyā; asat-guṇeṣu—
en las cualidades temporalmente manifiestas; nānā—con diversidad; iva—como si; 
dāruṣu—en trozos de madera; vibhāvasu-vat—como el fuego; vibhāsi—Tú apareces.

mi Señor, tú eres el Uno Supremo, pero mediante tus diversas energías, apareces 
en los mundos materiales y espirituales de muchas maneras distintas. mediante 
tu potencia externa creas la totalidad de la energía del mundo material, y después 
de la creación, entras en el mundo material en la forma de Superalma. tú eres la 
Persona Suprema, y por medio de las modalidades de la naturaleza material, que 
están sujetas al tiempo, creas diversidad de manifestaciones. Eres como el fuego, 
cuyas brillantes llamas arden en diversidad de formas, según el tipo de madera en 
que haya entrado.

SIGNIFICADO: La iluminación reveló a Dhruva Mahārāja que la Verdad Absoluta Suprema, 
la Personalidad de Dios, actúa mediante Sus diversas energías, no que se vuelve vacío o 
impersonal y de este modo se hace omnipresente. El filósofo māyāvādī piensa que la 
Verdad Absoluta se difunde por toda la manifestación cósmica y que, por ello, no tiene 
forma personal. Pero Dhruva Mahārāja en este verso, después de recibir la revelación de la 
conclusión védica, dice: «Tú Te difundes por toda la manifestación cósmica mediante Tu 
energía». Esa energía es, básicamente, espiritual, pero como en el mundo material actúa de 
modo temporal, recibe el nombre de māyā o «energía ilusoria». En otras palabras, excepto 
para los devotos, la energía del Señor actúa para todos como energía externa. Dhruva 
Mahārāja pudo entender eso con toda claridad; comprendió además que la energía y la 
fuente de energía son una sola cosa. No se pueden separar.

En el verso se admite la identidad de Paramātmā, la Superalma, como un aspecto 
de la Suprema Personalidad de Dios. Su energía original, que es espiritual, anima a 
la energía material, de manera que el cuerpo muerto parece tener fuerza vital. Los 
filósofos nihilistas creen que los síntomas de la vida se presentan en el cuerpo material 
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bajo determinadas condiciones materiales, pero la realidad es que el cuerpo material no 
puede actuar por sí mismo. Incluso las máquinas necesitan para funcionar una apor-
tación de energía, como electricidad, vapor, etc. Se explica aquí que la energía material 
actúa en diferentes clases de cuerpos materiales, tal como el fuego arde de manera 
diferente según el tamaño y la calidad de la leña. En el caso de los devotos, esa misma 
energía externa se transforma en energía espiritual, lo cual es posible porque en origen 
la energía no es material, sino espiritual. En las Escrituras se dice: viṣṇu-śaktiḥ parā  
proktā. La energía original inspira al devoto a ocupar todos los miembros de su cuerpo 
en el servicio del Señor. Esa misma energía, actuando como potencia externa, ocupa 
a las masas de no devotos en actividades materiales de disfrute sensorial. Debemos 
hacer notar la diferencia entre māyā y sva-dhāma: para los devotos actúa sva-dhāma, 
mientras que en el caso de los no devotos actúa la energía māyā.

tvaÚ"ÔayaA vayaunayaed"macaí" ivaìM 
  s$auæa‘abauÜ" wva naATa Bavat‘apaªa: / 
tasyaApavagyaRzAr"NAM tava paAd"maUlaM 
  ivasmayaRtae k{(taivad"A k(TamaAtaRbanDaAe //�8�//

tvad-dattayā vayunayedam acaṣṭa viśvaṁ
supta-prabuddha iva nātha bhavat-prapannaḥ

tasyāpavargya-śaraṇaṁ tava pāda-mūlaṁ
vismaryate kṛta-vidā katham ārta-bandho

tvat-dattayā—dado por Ti; vayunayā—con conocimiento; idam—este; acaṣṭa—pudo 
ver; viśvam—todo el universo; supta-prabuddhaḥ—un hombre que despierta de un 
sueño; iva—como; nātha—¡oh, mi Señor!; bhavat-prapannaḥ—el Señor Brahmā, que 
está entregado a Ti; tasya—su; āpavargya—de los que desean la liberación; śaraṇam—
el refugio; tava—Tus; pāda-mūlam—pies de loto; vismaryate—puede ser olvidado; 
kṛta-vidā—por una persona erudita; katham—cómo; ārta-bandho—¡oh, amigo de los 
afligidos!

¡Oh, mi Señor!, el Señor Brahmā está completamente entregado a ti. En el princi-
pio, tú le diste conocimiento, y así pudo ver y entender todo el universo, como una 
persona que despierta de un sueño y pasa revista a sus deberes inmediatos. tú eres 
el único refugio de los que desean la liberación, y el amigo de los afligidos. ¿Cómo 
va a poder nunca olvidarte una persona erudita que tenga conocimiento perfecto?

SIGNIFICADO: Los devotos que se han entregado a la Suprema Personalidad de Dios 
no pueden olvidarle ni por un momento. El devoto entiende que la misericordia sin 
causa del Señor va más allá de todos sus cálculos; no puede conocer la medida del 
beneficio que está recibiendo por la gracia del Señor. Cuanto más se ocupa en el servicio 
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devocional del Señor, más incentivos le ofrece la energía del Señor. En el Bhagavad-gītā, 
el Señor dice que a las personas que se ocupan de modo constante en ofrecer servicio 
devocional con amor y afecto, la Suprema Personalidad de Dios les da inteligencia desde 
dentro para que puedan seguir progresando. Con ese estímulo, el devoto no puede 
olvidar a la Personalidad de Dios ni por un momento. Se siente siempre agradecido a 
Él, pues, por Su gracia, su capacidad de ofrecer servicio devocional ha ido en aumento. 
Mediante el conocimiento del Señor, y por Su misericordia, grandes personas santas 
como Sanaka, Sanātana y el Señor Brahmā pudieron ver el universo entero. Se da un 
ejemplo: La persona sin iluminación espiritual, aunque aparentemente pase todo el día 
sin dormir, en realidad está durmiendo. Aunque duerma por la noche y lleve a cabo sus 
deberes durante el día, se considera que, mientras sus actividades no estén en el plano 
de la iluminación espiritual, siempre está durmiendo. El devoto, por lo tanto, nunca 
olvida el beneficio que ha obtenido del Señor.

El Señor recibe aquí el calificativo de ārta-bandhu, que significa «amigo de los 
afligidos». Como se explica en el Bhagavad-gītā, cuando alguien, después de ejecutar 
rigurosas austeridades en busca de conocimiento durante muchísimas vidas, se entrega 
a la Suprema Personalidad de Dios, llega al nivel del verdadero conocimiento y adquiere 
sabiduría. Al filósofo māyāvādī, que no se entrega a la Persona Suprema, se le considera 
falto de verdadero conocimiento. El devoto que tiene conocimiento perfecto no puede 
olvidar en ningún momento la deuda de gratitud que tiene con el Señor.

naUnaM ivamauí"matayastava maAyayaA tae 
  yae tvaAM BavaApyayaivamaAeºaNAmanyahe"taAe: / 
@caRinta k(lpak(taçM& ku(NApaAepaBaAegya- 
  imacC$inta yats$pazARjaM inar"yae'ipa na|NAAma, //�9�//

nūnaṁ vimuṣṭa-matayas tava māyayā te
ye tvāṁ bhavāpyaya-vimokṣaṇam anya-hetoḥ

arcanti kalpaka-taruṁ kuṇapopabhogyam
icchanti yat sparśajaṁ niraye ’pi nṝṇām

nūnam—ciertamente; vimuṣṭa-matayaḥ—aquellos que han perdido su recta inteligen-
cia; tava—Tuya; māyayā—por la influencia de la energía ilusoria; te—ellos; ye—quienes; 
tvām—Tú; bhava—del nacimiento; apyaya—y la muerte; vimokṣaṇam—la causa de la 
liberación; anya-hetoḥ—con otros fines; arcanti—adoran; kalpaka-tarum—que eres 
como el árbol de deseos; kuṇapa—de este cuerpo muerto; upabhogyam—complacencia 
de los sentidos; icchanti—desean; yat—lo cual; sparśa-jam—derivada de la sensación 
del tacto; niraye—en el infierno; api—incluso; nṝṇām—para las personas.

En verdad que aquellos que te adoran simplemente por la complacencia de los 
sentidos de esta bolsa de piel están bajo la influencia de tu energía ilusoria. a pesar 
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de tenerte a ti, que eres como un árbol de deseos y la causa de la liberación del 
ciclo de nacimientos y muertes, los necios como yo desean tus bendiciones para 
la complacencia de los sentidos, que está al alcance incluso de los que viven en 
condiciones infernales.

SIGNIFICADO: Dhruva Mahārāja estaba arrepentido de haberse dirigido al Señor para 
ofrecerle servicio devocional en busca de un beneficio material. En este verso rechaza 
su actitud. Solo la más absoluta falta de conocimiento puede llevar a alguien a adorar al 
Señor en busca de ganancia material o de complacencia de los sentidos. El Señor es como 
un árbol de deseos. Aunque todo el mundo puede obtener de Él lo que desee, la gente no 
sabe qué tipo de bendición debe pedirle. La felicidad que viene de la sensación táctil de la 
piel, es decir, la felicidad sensual, se encuentra incluso en la vida de los cerdos y los perros. 
Es una felicidad muy insignificante. Si un devoto adora al Señor en busca de esa felicidad 
insignificante, debe considerarse que carece por completo de conocimiento.

yaA inava{RitastanauBa{taAM tava paAd"paá- 
  DyaAnaAà"vaÀanak(TaA™avaNAena vaA syaAta, / 
s$aA “aöiNA svamaih"manyaipa naATa maA BaUta, 
  ikM( tvantak(Ais$alauilataAtpatataAM ivamaAnaAta, //10//

yā nirvṛtis tanu-bhṛtāṁ tava pāda-padma-
dhyānād bhavaj-jana-kathā-śravaṇena vā syāt

sā brahmaṇi sva-mahimany api nātha mā bhūt
kiṁ tv antakāsi-lulitāt patatāṁ vimānāt

yā—la que; nirvṛtiḥ—bienaventuranza; tanu-bhṛtām—de los corporificados; tava—
Tus; pāda-padma—pies de loto; dhyānāt—de meditar en; bhavat-jana—de Tus 
devotos íntimos; kathā—temas; śravaṇena—escuchando; vā—o; syāt—se produce; 
sā—esa felicidad; brahmaṇi—en el Brahman impersonal; sva-mahimani—Tu propia 
magnificencia; api—incluso; nātha—¡oh, Señor!; mā—nunca; bhūt—existe; kim—qué 
puede decirse; tu—entonces; antaka-asi—por la espada de la muerte; lulitāt—siendo 
destruidos; patatām—de los que caen; vimānāt—de sus aviones.

mi Señor, la bienaventuranza trascendental derivada de meditar en tus pies de loto 
o de escuchar a los devotos puros cantar tus glorias es tan ilimitada que supera 
con creces la etapa de brahmānanda, en la cual uno piensa que se ha fundido en el 
Brahman impersonal y que es uno con el Supremo. Ese brahmānanda se ve superado 
también por la felicidad trascendental que se deriva del servicio devocional; por lo 
tanto, la felicidad temporal de elevarse a los planetas celestiales, a la que pondrá fin 
la cortante espada del tiempo, no merece ni consideración. aunque nos elevemos a 
los planetas celestiales, con el paso del tiempo tendremos que caer.
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SIGNIFICADO: La bienaventuranza trascendental del servicio devocional, principal-
mente śravaṇaṁ kīrtanam, escuchar y cantar, es incomparable. Ni los karmīs que se 
elevan a los planetas celestiales, ni los jñānīs o yogīs que disfrutan de la unidad con el 
supremo Brahman impersonal, obtienen una felicidad semejante. Los yogīs, por lo ge-
neral, meditan en la forma trascendental de Viṣṇu, pero los devotos no solo meditan en 
Él, sino que en la práctica se ocupan en el servicio directo del Señor. En el verso anterior 
hemos encontrado la expresión bhavāpyaya, que se refiere al ciclo de nacimientos y 
muertes. El Señor puede liberarnos de la cadena de nacimientos y muertes. Es erróneo 
pensar, como hacen los monistas, que quien se libera del ciclo de nacimientos y muer-
tes se funde en el Brahman Supremo. Aquí se dice claramente que la bienaventuranza 
trascendental que los devotos puros obtienen del proceso de śravaṇaṁ kīrtanam es 
incomparable, y que brahmānanda, el concepto impersonalista de la bienaventuranza 
trascendental de fundirse en el Absoluto, es muy inferior.

La posición de los karmīs, cuyo objetivo es elevarse a los sistemas planetarios 
superiores, es todavía más degradada. Se explica: yā nti deva-vratā devān: Las personas 
que adoran a los semidioses, se elevan a los planetas celestiales (Bg. 9.25). Pero 
en otro pasaje del Bhagavad-gītā (9.21), encontramos: kṣīṇe puṇye martya-lokāṁ 
viśanti: Los que se elevan a los sistemas planetarios superiores tienen que descender 
de nuevo tan pronto como se agotan los resultados de sus actividades piadosas; son 
como los astronautas de hoy en día que van a la Luna: tan pronto como consumen 
el combustible, se ven obligados a regresar a la Tierra. Lo mismo que les ocurre a 
esos astronautas de hoy en día, que van a la Luna y a otros planetas celestiales por la 
fuerza de la propulsión a chorro y tienen que descender de nuevo cuando se les agota 
el combustible, les ocurre también a los que se elevan hasta los planetas celestiales 
a fuerza de yajñas y actividades piadosas. Antakāsi-lulitāt: La cortante espada del 
tiempo nos separa de las posiciones elevadas que ocupamos en el mundo material, y 
nos hace caer de nuevo. Dhruva Mahārāja reconoció que los resultados del servicio 
devocional son mucho más valiosos que la elevación a los planetas celestiales o la 
fusión en el Absoluto. Las palabras patatāṁ vimānāt son muy significativas. Vimāna 
significa «avión». Los que se elevan hasta los planetas celestiales son como los aviones, 
que caen cuando se les acaba el combustible.

Bai·M( mauò": ‘avah"taAM tvaiya mae ‘as$aËÿAe 
  BaUyaAd"nanta mah"taAmamalaAzAyaAnaAma, / 
yaenaAÃas$aAelbaNAmauç&vyas$anaM BavaAibDaM 
  naeSyae BavaÖ"NAk(TaAma{tapaAnamaÔa: //11//

bhaktiṁ muhuḥ pravahatāṁ tvayi me prasaṅgo
bhūyād ananta mahatām amalāśayānām

yenāñjasolbaṇam uru-vyasanaṁ bhavābdhiṁ
neṣye bhavad-guṇa-kathāmṛta-pāna-mattaḥ
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bhaktim—servicio devocional; muhuḥ—constantemente; pravahatām—de los que 
realizan; tvayi—a Ti; me—mi; prasaṅgaḥ—relación íntima; bhūyāt—que se vuelva; 
ananta—¡oh, ilimitado!; mahatām—de los grandes devotos; amala-āśayānām—
cuyos corazones están libres de contaminación material; yena—mediante lo cual; 
añjasā—fácilmente; ulbaṇam—terrible; uru—grande; vyasanam—lleno de peligros; 
bhava-abdhim—el océano de la existencia material; neṣye—atravesaré; bhavat—Tus; 
guṇa—cualidades trascendentales; kathā—pasatiempos; amṛta—néctar, eterno; 
pāna—bebiendo; mattaḥ—loco.

dhruva mahārāja continuó: ¡Oh, Señor ilimitado! por favor, bendíceme para que 
pueda relacionarme con grandes devotos que, como las olas de un río, que fluyen 
constantemente, estén constantemente ocupados en tu amoroso servicio trascen-
dental. Esos devotos trascendentales están situados por completo en un estado de 
vida libre de contaminación. Estoy seguro de que el proceso de servicio devocional 
me permitirá atravesar el océano de nesciencia de la existencia material, cuyo in-
tenso oleaje está lleno de peligros ardientes como el fuego. me será muy fácil, pues 
me estoy volviendo loco por escuchar acerca de tus trascendentales cualidades y 
pasatiempos, que existen eternamente.

SIGNIFICADO: En esta oración es significativo el deseo de Dhruva Mahārāja de re-
lacionarse con devotos puros. Sin esa relación, el servicio devocional trascendental no 
está completo ni resulta gustoso. Esa es la razón que nos ha llevado a fundar la Asocia-
ción Internacional para la Conciencia de Krishna. Cualquiera que trate de permanecer 
fuera de esta Asociación para la conciencia de Kṛṣṇa, y al mismo tiempo ocuparse en 
el proceso de Conciencia de Kṛṣṇa, vive una gran alucinación, pues eso no es posible. 
Esta oración de Dhruva Mahārāja deja bien claro que, sin la relación con devotos, no se 
puede alcanzar un nivel de madurez en las actividades de servicio devocional. Esas ac-
tividades no serán otra cosa que actividades materiales. El Señor dice: satāṁ prasaṅgān 
mama vīrya-saṁvido bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ (Bhāg. 3.25.25): Solo en compañía 
de devotos puros pueden las palabras del Señor Kṛṣṇa tener toda su potencia y ser 
agradables para el oído y el corazón. Dhruva Mahārāja afirmó claramente su deseo 
de relacionarse con devotos. Esa relación en las actividades devocionales es como la 
corriente de un río que fluye sin cesar. En nuestra Asociación para la Conciencia de 
Kṛṣṇa, estamos plenamente ocupados las veinticuatro horas del día. Cada momento 
de nuestro tiempo se consagra a las actividades del servicio al Señor. Eso es lo que se 
denomina «el incesante fluir del servicio devocional».

Un filósofo māyāvādī podría preguntarnos: «Es posible que sean ustedes muy felices 
con su relación entre devotos, pero ¿qué piensan hacer para atravesar el océano de la 
existencia material?». La respuesta de Dhruva Mahārāja es que eso no es muy difícil. 
Su respuesta es clara: «Ese océano se puede cruzar con toda facilidad. Lo único que se 
necesita es estar loco por escuchar las glorias del Señor». Bhavad-guṇa-kathā: A todo el 
que persista en escuchar los temas del Señor que se presentan en el Śrīmad Bhagavad-
gītā, el Srīmad-Bhāgavatam y el Caitanya-caritāmṛta, y que sea un verdadero adicto 
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a ese proceso, tal como otros son adictos al alcohol, tabaco o drogas en general, le 
será muy fácil pasar a través de la nesciencia de la existencia material. El océano de la 
nesciencia material se compara con un fuego ardiente, pero al devoto, que está absorto 
por completo en el servicio devocional, ese fuego ardiente le resulta insignificante. El 
mundo material es un fuego ardiente, pero para el devoto está lleno de placer (viśvaṁ 
pūrṇa-sukhāyate).

El significado de esta oración de Dhruva Mahārāja es que el servicio devocional 
realizado en compañía de devotos es la causa de más servicio devocional. Ese servicio 
es la única manera de elevarse hasta el planeta trascendental Goloka Vṛndāvana, en 
el cual tampoco hay nada más que servicio devocional, pues esas actividades son las 
mismas tanto en este mundo como en el mundo espiritual. El servicio devocional no 
cambia. A este respecto se puede citar el ejemplo del mango: Un mango verde y el 
mismo mango cuando está maduro son la misma fruta, pero cuando está maduro es 
más sabroso y agradable al paladar. De manera similar, el servicio devocional se puede 
ejecutar, o bien siguiendo las directrices del maestro espiritual y los mandamientos y 
principios regulativos del śāstra, o bien se puede ofrecer directamente, una vez en el 
mundo espiritual, gozando de la relación directa con la Suprema Personalidad de Dios. 
Pero es el mismo en ambos casos. No ha cambiado. La diferencia consiste en que en 
una etapa no está maduro, mientras que en la otra está maduro y es más sabroso. Solo 
en compañía de devotos es posible madurar en el servicio devocional.

tae na smar"ntyaitatar"AM i‘ayamaIzA matya< 
  yae caAnvad": s$autas$auô$ä,"gA{h"ivaÔad"Ar"A: / 
yae tvabjanaABa Bavad"Iyapad"Ar"ivand"- 
  s$aAEgAnDyalaubDaô$d"yaeSau k{(ta‘as$aËÿA: //12//

te na smaranty atitarāṁ priyam īśa martyaṁ
ye cānv adaḥ suta-suhṛd-gṛha-vitta-dārāḥ

ye tv abja-nābha bhavadīya-padāravinda-
saugandhya-lubdha-hṛdayeṣu kṛta-prasaṅgāḥ

te—ellos; na—nunca; smaranti—recuerdan; atitarām—muy; priyam—queridos; īśa—¡oh, 
Señor!; martyam—cuerpo material; ye—los que; ca—también; anu—en relación con; 
adaḥ—eso; suta—hijos; suhṛt—amigos; gṛha—hogar; vitta—riqueza; dārāḥ—y esposa; 
ye—aquellos que; tu—entonces; abja-nābha—¡oh, Señor que tienes un ombligo de loto!; 
bhavadīya—de Tus; pada-aravinda—pies de loto; saugandhya—la fragancia; lubdha—han 
obtenido; hṛdayeṣu—con devotos cuyos corazones; kṛta-prasaṅgāḥ—tienen relación.

¡Oh, Señor que tienes un ombligo de loto!, cuando una persona se relaciona con un 
devoto en cuyo corazón late siempre el anhelo por tus pies de loto, y que siempre está 
en busca de su fragancia, ya nunca se apega al cuerpo material, ni a la descendencia, 
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los amigos, el hogar, la riqueza y la esposa, que están relacionados con el cuerpo y que 
para los materialistas son lo más querido. En verdad que no le va a interesar.

SIGNIFICADO: Una ventaja especial del servicio devocional es que los devotos, ade-
más de disfrutar de los pasatiempos trascendentales del Señor, escuchando, cantando 
y glorificándolos, no sienten un gran apego por el cuerpo, a diferencia de los yogīs, que 
están demasiado apegados y creen que la práctica de ejercicios gimnásticos les va a 
hacer progresar en conciencia espiritual. Los yogīs, por lo general, no tienen demasiado 
interés en el servicio devocional; lo que quieren es regular el proceso respiratorio, lo 
cual no deja de ser una preocupación corporal. En este verso, Dhruva Mahārāja dice 
con toda claridad que el devoto ya no se interesa por el cuerpo; sabe que no es el cuerpo. 
Por lo tanto, desde el mismo principio, sin perder tiempo en ejercicios físicos, el devoto 
busca a un devoto puro, y por el simple hecho de relacionarse con él, progresa más 
en conciencia espiritual que cualquier yogī. Como el devoto sabe que no es el cuerpo, 
nunca se ve afectado por la felicidad y la aflicción materiales. No le interesa mantener 
relaciones basadas en el cuerpo con la esposa, los hijos, el hogar, la cuenta bancaria, etc., 
ni tampoco la felicidad o la aflicción que de ellas se derivan. Esa es la ventaja especial 
de ser devoto. Esa posición les está reservada únicamente a aquellos que tienen interés 
en relacionarse con un devoto puro, el cual siempre disfruta de la fragancia de los pies 
de loto del Señor.

itayaRx.~nagAiã"jas$ar"Is$a{pade"vadE"tya- 
  matyaARid"iBa: pair"icataM s$ad"s$aiã"zAeSama, / 
è&paM sTaivaï"maja tae mah"d"AânaekM( 
  naAta: parM" par"ma vaeiá na ya‡a vaAd": //13//

tiryaṅ-naga-dvija-sarīsṛpa-deva-daitya-
martyādibhiḥ paricitaṁ sad-asad-viśeṣam

rūpaṁ sthaviṣṭham aja te mahad-ādy-anekaṁ
nātaḥ paraṁ parama vedmi na yatra vādaḥ

tiryak—los mamíferos; naga—los árboles; dvija—las aves; sarīsṛpa—los reptiles; 
deva—los semidioses; daitya—los demonios; martya-ādibhiḥ—los hombres, etc.; 
paricitam—extendidas; sat-asat-viśeṣam—con especies manifiestas y no manifies-
tas; rūpam—forma; sthaviṣṭham—universal densa; aja—¡oh, Innaciente!; te—Tuya; 
mahat-ādi—producto de la energía material total; anekam—diversas causas; na—no; 
ataḥ—de esta; param—trascendental; parama—¡oh, Supremo!; vedmi—conozco; na—
no; yatra—donde; vādaḥ—diversos argumentos.

mi querido Señor, ¡oh, Innaciente Supremo!, sé que las distintas especies de entida-
des vivientes —mamíferos, árboles, aves, reptiles, semidioses y seres humanos— se 
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extienden por todo el universo, que es producto de la energía material total; tam-
bién sé que a veces se encuentran en estado manifiesto y a veces no; pero jamás tuve 
experiencia de la forma suprema que ahora, al verte, estoy contemplando. ante ti, 
todos los métodos teóricos han alcanzado su fin.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā el Señor dice que Él Se ha difundido por todo 
el universo; y que, sin embargo, aunque todo reposa en Él, Él Se mantiene aparte. En 
este verso, Dhruva Mahārāja expresa ese mismo concepto, afirmando que antes de 
ver la forma trascendental del Señor, su experiencia se limitaba a las diversidades de 
formas materiales, cuya cifra, entre seres acuáticos, aves, mamíferos, etc., asciende a 
8 400 000 especies. La verdad es que, sin ocuparse en el servicio devocional del Señor, 
es imposible entender la forma suprema del Señor. Esto se confirma también en el 
Bhagavad-gītā (18.55): bhaktyā mām abhijānāti: El servicio devocional es el único 
proceso que permite obtener una comprensión cabal de la Verdad Absoluta, que es la 
Persona Suprema.

Dhruva Mahārāja compara aquí su anterior nivel de comprensión con la com-
prensión perfecta que obtuvo en presencia del Señor Supremo. La posición de la 
entidad viviente es ofrecer servicio; mientras no llega al nivel de comprender a la 
Suprema Personalidad de Dios, se ocupa en el servicio de las diversas formas de 
árboles, reptiles, mamíferos, hombres, semidioses, etc. Podemos ver que un hombre 
se ocupa en el servicio de un perro, otro sirve a las plantas y enredaderas, otro, 
a los semidioses, y otro, a la humanidad, o a su jefe en la oficina. Pero nadie se 
ocupa en el servicio de Kṛṣṇa. Dejando aparte a la gente común, incluso los que se 
han elevado mediante el entendimiento espiritual se ocupan, como mucho, en el 
servicio del virāṭ-rūpa; otras veces, siendo incapaces de entender la forma original 
del Señor, practican una adoración nihilista, meditando. Dhruva Mahārāja, sin 
embargo, había recibido la bendición del Señor Supremo. Cuando el Señor tocó 
la frente de Dhruva con Su caracola, él, en virtud del conocimiento verdadero que 
se reveló en su interior, pudo entender la forma trascendental del Señor. En este 
verso, Dhruva Mahārāja reconoce que no solo era ignorante, sino que, por los años 
que tenía, no era más que un niño. A un niño ignorante no le habría sido posible 
percibir la forma suprema del Señor, si el Señor no le hubiese bendecido tocándole 
en la frente con Su caracola.

k(lpaAnta Wtad"iKalaM jaQ&re"NA gA{õ"na, 
  zAetae paumaAna, svaä{"gAnantas$aKastad"Æeÿ / 
yaªaAiBais$anDauç&h"k(AÂanalaAek(paá- 
  gABaeR âumaAna, BagAvatae ‘aNAtaAe'isma tasmaE //14//

kalpānta etad akhilaṁ jaṭhareṇa gṛhṇan
śete pumān sva-dṛg ananta-sakhas tad-aṅke
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yan-nābhi-sindhu-ruha-kāñcana-loka-padma-
garbhe dyumān bhagavate praṇato ’smi tasmai

kalpa-ante—al final del milenio; etat—este universo; akhilam—todo; jaṭhareṇa—dentro 
del estómago; gṛhṇan—retirando; śete—Se acuesta; pumān—la Persona Suprema; sva-
dṛk—mirándose a Sí mismo; ananta—Śeṣa, el ser ilimitado; sakhaḥ—en compañía de; 
tat-aṅke—en Su regazo; yat—de cuyo; nābhi—ombligo; sindhu—océano; ruha—brotó; 
kāñcana—dorado; loka—planeta; padma—del loto; garbhe—en el verticilo; dyumān—el 
Señor Brahmā; bhagavate—a la Suprema Personalidad de Dios; praṇataḥ—ofreciendo 
reverencias; asmi—estoy; tasmai—a Él.

mi querido Señor, al final de cada milenio la Suprema Personalidad de dios, 
garbhodakaśāyī viṣṇu, disuelve en Su estómago todo lo manifestado en el universo. 
Él Se acuesta sobre el cuerpo de Śeṣa Nāga, y de Su ombligo brota un tallo en cuyo 
extremo hay una flor de loto dorada; en esa flor de loto es creado el Señor Brahmā. 
Puedo comprender que tú eres ese mismo dios Supremo. Por ello, te ofrezco mis 
respetuosas reverencias.

SIGNIFICADO: La comprensión de la Suprema Personalidad de Dios por parte de 
Dhruva Mahārāja es completa. En los Vedas se dice: yasmin vijñāte sarvam evaṁ 
vijñātaṁ bhavati: El conocimiento que se recibe por medio de la trascendental mise-
ricordia sin causa del Señor es tan perfecto que, con él, el devoto puede conocer todas 
las diversas manifestaciones del Señor. Dhruva Mahārāja, que tenía ante sí al Señor 
Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, pudo entender también las otras dos formas del Señor, es decir, 
Garbhodakaśāyī Viṣṇu y Kāraṇodakaśāyī (Mahā) Viṣṇu. Con respecto a Mahā-Viṣṇu, 
en la Brahma-saṁhitā (5.48) se explica:

yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya
jīvanti loma-vilajā jagad-aṇḍa-nāthāḥ

viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Al final de cada milenio, en el momento de la destrucción de todos los mundos mate-
riales, todo entra en el cuerpo de Garbhodakaśāyī Viṣṇu, quien reposa sobre el cuerpo 
de Śeṣa Nāga, que es otra forma del Señor.

Los no devotos no pueden entender las diversas formas de Viṣṇu y sus posiciones 
con respecto a la creación. A veces, los ateos argumentan: «¿Cómo va a brotar el tallo 
de una flor del ombligo de Garbhodakaśāyī Viṣṇu?». Para ellos, todas las afirmaciones 
de los śāstras son ficticias. Como resultado de su inexperiencia en la Verdad Absoluta 
y de su renuencia a seguir a las autoridades, se vuelven cada vez más ateos; no pueden 
entender a la Suprema Personalidad de Dios. Pero un devoto como Dhruva Mahārāja, 
por la gracia del Señor, conoce todas las manifestaciones del Señor y sus posiciones. Se 
dice que basta con tan solo un poquito de la gracia del Señor para entender Sus glorias; 
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sin Su gracia, es imposible entender al Señor, por mucho que se especule. En otras 
palabras, sin la ayuda de un devoto es imposible entender la forma trascendental, o el 
mundo espiritual y sus actividades trascendentales.

tvaM inatyamau·(pair"zAuÜ"ivabauÜ" @AtmaA 
  kU(q%sTa @Aid"pauç&SaAe BagAvaAMs$‡yaDaIzA: / 
yaä,"bauÜ"YavaisTaitamaKaiNx"tayaA svaä{"í"YaA 
  ‰"í"A isTataAvaiDamaKaAe vyaitair"·( @Ass$ae //15//

tvaṁ nitya-mukta-pariśuddha-vibuddha ātmā
kūṭa-stha ādi-puruṣo bhagavāṁs try-adhīśaḥ

yad-buddhy-avasthitim akhaṇḍitayā sva-dṛṣṭyā
draṣṭā sthitāv adhimakho vyatirikta āsse

tvam—Tú; nitya—eternamente; mukta—liberado; pariśuddha—libre de contami-
nación; vibuddhaḥ—pleno en conocimiento; ātmā—el Alma Suprema; kūṭa-sthaḥ—
inmutable; ādi—original; puruṣaḥ—persona; bhagavān—el Señor, con la plenitud de 
seis opulencias; tri-adhīśaḥ—el amo de las tres modalidades; yat—de donde; buddhi—de 
actividades intelectuales; avasthitim—todos los niveles; akhaṇḍitayā—ininterrumpida; 
sva-dṛṣṭyā—con visión trascendental; draṣṭā—Tú eres testigo; sthitau—para man-
tener (el universo); adhimakhaḥ—disfrutador del resultado de todos los sacrificios; 
vyatiriktaḥ—de manera diferente; āsse—estás situado.

mi Señor, con tu ininterrumpida mirada trascendental, eres el testigo supremo 
de todos los niveles de actividad intelectual. tú estás eternamente liberado, tu 
existencia está situada en la bondad pura, y existes en la Superalma sin cambio 
alguno. tú eres la Personalidad de dios original, con la plenitud de seis opulencias, 
y eres el amo eterno de las tres modalidades de la naturaleza material, de manera 
que siempre eres diferente de las entidades vivientes comunes. En tu forma de 
viṣṇu, mantienes todos los asuntos del universo; aun así, permaneces aparte y eres 
el disfrutador del resultado de todos los sacrificios.

SIGNIFICADO: Los ateos argumentan contra la supremacía de la Suprema Personali-
dad de Dios diciendo que si Dios, la Persona Suprema, aparece, desaparece, duerme y 
despierta, entonces, ¿en qué se diferencia de la entidad viviente? Dhruva Mahārāja, en 
un atento análisis de la existencia de la Suprema Personalidad de Dios y las entidades vi-
vientes, señala las diferencias que se exponen a continuación. El Señor está eternamente 
liberado. Incluso en Sus advenimientos en este mundo material, siempre está libre del 
enredo de las tres modalidades de la naturaleza, y por esa razón recibe el nombre de try-
adhīśa, «el amo de las tres modalidades de la naturaleza material». En el Bhagavad-gītā 
(7.14), se dice: daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā: Las entidades vivientes 
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están sometidas al enredo de las tres modalidades de la naturaleza material. La energía 
externa del Señor es muy fuerte, pero el Señor, como amo de las tres guṇas, siempre 
está liberado de las acciones y reacciones de esas guṇas. Por lo tanto, como se afirma 
en el Īśopaniṣad, Él está libre de contaminación. El Dios Supremo no Se ve afectado 
por la contaminación del mundo material. Por eso dice Kṛṣṇa en el Bhagavad-gītā que 
los sinvergüenzas y los necios Le consideran un ser humano corriente, sin conocer Su 
paraṁ bhāvam. Paraṁ bhāvam se refiere a que Su posición siempre es trascendental. 
La contaminación material no puede afectarle.

Otra diferencia entre el Señor y la entidad viviente es que la entidad viviente 
nunca sale de la oscuridad. Aunque esté bajo la influencia de la modalidad de la 
bondad, sigue sin conocer muchísimas cosas. La Suprema Personalidad de Dios, 
sin embargo, está libre de ese defecto. Conoce el pasado, el presente y el futuro y, 
además, todo lo que ocurre en el corazón de todo el mundo. Esto se confirma en el 
Bhagavad-gītā (vedāhaṁ samatītāni). El Señor no es parte del alma: Él es la inmutable 
Alma Suprema, y las entidades vivientes son Sus partes integrales. La entidad viviente, 
bajo la orden de daiva-māyā, se ve obligada a aparecer en este mundo material, pero 
el Señor, cuando aparece, viene por Su propia potencia interna, ātma-māyā. Además 
de esto, la entidad viviente está sujeta al tiempo, es decir, al pasado, el presente y 
el futuro. Su vida tiene un comienzo, el nacimiento, y, en la etapa condicionada, 
un final, que es la muerte. Pero el Señor es ādi-puruṣa, la persona original. En la 
Brahma-saṁhitā, el Señor Brahmā ofrece sus reverencias al ādi-puruṣa, Govinda, 
la persona original, que no tiene principio. La creación de este mundo material, sin 
embargo, sí tiene un principio. El Vedānta dice: janmādy asya yataḥ: Todo nace 
del Supremo, pero el Supremo no nace. Él goza de las seis opulencias en plenitud 
incomparable, y es el amo de la naturaleza material; no pierde Su inteligencia bajo 
ninguna circunstancia, y, aunque mantiene toda la creación, está aparte. Como se 
afirma en los Vedas (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13), nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām: El 
Señor es el sustentador supremo. Las entidades vivientes tienen el deber de servirle 
ofreciéndole sacrificios, pues Él es el legítimo disfrutador del resultado de todos los 
sacrificos. Por consiguiente, todos deben ocuparse en el servicio devocional del Señor 
con la vida, las riquezas, la inteligencia y las palabras. Esa es la posición constitucional, 
la posición original de las entidades vivientes. Nunca se debe comparar el sueño de 
una entidad viviente común con el sueño de la Suprema Personalidad de Dios en el 
océano Causal. La entidad viviente no puede compararse con la Persona Suprema en 
ningún nivel. Los filósofos māyāvādīs, no pudiendo aceptar todas estas evidencias, 
llegan a conclusiones impersonalistas o nihilistas.

yaismana, ivaç&Ü"gAtayaAe ÷inazAM patainta 
  ivaâAd"yaAe ivaivaDazA·(ya @AnaupaUvyaARta, / 
taä," “aö ivaìBavamaek(manantamaAâ- 
  maAnand"maA‡amaivak(Ar"mahM" ‘apaâe //16//
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yasmin viruddha-gatayo hy aniśaṁ patanti
vidyādayo vividha-śaktaya ānupūrvyāt

tad brahma viśva-bhavam ekam anantam ādyam
ānanda-mātram avikāram ahaṁ prapadye

yasmin—en quien; viruddha-gatayaḥ—de carácter antagónico; hi—ciertamente; 
aniśam—siempre; patanti—se manifiestan; vidyā-ādayaḥ—conocimiento e ignoran-
cia; vividha—diversas; śaktayaḥ—energías; ānupūrvyāt—continuamente; tat—ese; 
brahma—Brahman; viśva-bhavam—la causa de la creación material; ekam—uno; 
anantam—ilimitado; ādyam—original; ānanda-mātram—sencillamente lleno de bien-
aventuranza; avikāram—inmutable; aham—yo; prapadye—ofrezco mis reverencias.

mi querido Señor, en tu manifestación impersonal del Brahman siempre hay 
oposición entre dos elementos: el conocimiento y la ignorancia. tus múltiples 
energías nunca dejan de manifestarse, pero el Brahman impersonal, que es indi-
viso, original, inmutable, ilimitado y lleno de bienaventuranza, es la causa de la 
manifestación material. Puesto que tú eres ese mismo Brahman impersonal, te 
ofrezco mis respetuosas reverencias.

SIGNIFICADO: En la Brahma-saṁhitā se explica que el ilimitado Brahman imper-
sonal es la refulgencia del cuerpo trascendental de Govinda. En esa aura ilimitada 
y refulgente de la Suprema Personalidad de Dios hay infinidad de universos con 
infinidad de planetas de diversos niveles. Aunque la causa original de todas las 
causas es la Persona Suprema, Su refulgencia impersonal, el Brahman, es la causa 
inmediata de la manifestación material. Dhruva Mahārāja, por consiguiente, ofreció 
sus respetuosas reverencias al aspecto impersonal del Señor. La experiencia de ese 
aspecto impersonal trae consigo el inmutable goce de brahmānanda, que aquí se 
describe como bienaventuranza espiritual.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura explica que ese aspecto impersonal del Señor 
Supremo, la manifestación del Brahman, es para personas que aunque, en esencia, 
están muy avanzadas, todavía no pueden entender el aspecto personal y la diversidad 
del mundo espiritual. Esos devotos reciben el nombre de jñāna-miśra-bhaktas, es decir, 
devotos en cuyo servicio devocional hay una mezcla de conocimiento empírico. Como 
la experiencia del Brahman impersonal es un entendimiento parcial de la Verdad 
Absoluta, Dhruva Mahārāja ofrece sus respetuosas reverencias.

Se dice que el Brahman impersonal es una experiencia de la Verdad Absoluta a dis-
tancia. Aunque en el Brahman aparentemente no hay energía, en realidad hay diversas 
energías, cuya acción se define con los conceptos de «conocimiento» e «ignorancia». 
Esas energías son causa de que haya continuamente una manifestación de vidyā y 
avidyā. El Īśopaniṣad presenta una clara explicación de vidyā y avidyā. Se dice allí que 
debido a avidyā, es decir, a la carencia de conocimiento, a veces se considera que la 
Verdad Absoluta, en última instancia, es impersonal. En realidad, los aspectos personal 
e impersonal se revelan en proporción al cultivo de servicio devocional. Cuanto más 
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progresamos en el servicio devocional, más nos acercamos a la Verdad Absoluta, que al 
principio, desde la distancia, Se manifiesta en Su aspecto impersonal.

La gente en general, bajo la influencia de avidyā-śakti, māyā, no posee ni cono-
cimiento ni devoción. Cuando alguien que ha avanzado un poco, es decir, un jñānī, 
progresa un poco más, llega a la categoría de jñāna-miśra-bhakta, o devoto en cuyo 
amor hay mezcla de conocimiento empírico. Con un mayor grado de avance, llega a 
percibir que la Verdad Absoluta es una persona con numerosas energías. Un devoto 
avanzado puede entender al Señor y Su energía creativa. Esa comprensión de la energía 
creativa de la Verdad Absoluta trae consigo la comprensión de las seis opulencias de 
la Suprema Personalidad de Dios. Los devotos que están aún más avanzados y tienen 
conocimiento completo, pueden entender los pasatiempos trascendentales del Señor. 
Solo en ese nivel se disfruta de bienaventuranza trascendental en plenitud. Viśvanātha 
Cakravartī Ṭhākura cita, a este respecto, el ejemplo de la persona que camina hacia un 
lugar. Al principio ve el destino hacia el que se dirige, por ejemplo, una ciudad, desde la 
distancia. Su comprensión se limita a entender que la ciudad está a una cierta distancia. 
Sin embargo, cuando está más cerca, ve las cúpulas y las banderas. Una vez dentro de 
la ciudad, ve los diversos caminos, jardines, lagos y mercados con tiendas y personas 
comprando. Ve que hay muchos cines, gente bailando y ambiente festivo. Cuando de 
verdad entra en la ciudad y ve con sus propios ojos las actividades que allí tienen lugar, 
se siente satisfecho.

s$atyaAizASaAe ih" BagAvaMstava paAd"paá- 
  maAzAIstaTaAnauBajata: pauç&SaATaRmaUtaeR: / 
@pyaevamayaR BagAvaAna, pair"paAita d"InaAna, 
  vaA™aeva vats$ak(manauƒah"k(Atar"Ae'smaAna, //17//

satyāśiṣo hi bhagavaṁs tava pāda-padmam
āśīs tathānubhajataḥ puruṣārtha-mūrteḥ

apy evam arya bhagavān paripāti dīnān
vāśreva vatsakam anugraha-kātaro ’smān

satya—real; āśiṣaḥ—comparada con otras bendiciones; hi—ciertamente; bhagavan—
mi Señor; tava—Tus; pāda-padmam—pies de loto; āśīḥ—bendición; tathā—de esa 
manera; anubhajataḥ—para los devotos; puruṣa-artha—del verdadero objetivo de la 
vida; mūrteḥ—la personificación; api—aunque; evam—de esta manera; arya—¡oh, 
Señor!; bhagavān—la Personalidad de Dios; paripāti—sustenta; dīnān—a los débiles; 
vāśrā—una vaca; iva—como; vatsakam—al ternero; anugraha—para otorgar miseri-
cordia; kātaraḥ—deseoso; asmān—a mí.

mi Señor, ¡oh, Señor Supremo!, tú eres la bendición personificada en su forma 
suprema. Por lo tanto, para el que se refugia en tu servicio devocional sin ningún 
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otro deseo, adorar tus pies de loto es mejor que ser rey y gobernar un reino. Esa 
es la bendición que se obtiene por adorar tus pies de loto. Por tu misericordia sin 
causa, eres el sustentador de los devotos ignorantes como yo. Para ellos eres como 
una vaca que cuida de su ternero recién nacido amamantándolo y protegiéndolo de 
todo peligro.

SIGNIFICADO: Dhruva Mahārāja era consciente de la naturaleza defectuosa de su propio 
servicio devocional. El servicio devocional puro no tiene forma material, ni está cubierto 
por la especulación mental o las actividades fruitivas. Por eso se dice que el servicio 
devocional puro es ahaitukī, inmotivado. Dhruva Mahārāja sabía que su adoración al 
Señor y su servicio devocional habían tenido un motivo: quería el reino de su padre. Con 
semejante impureza, un devoto nunca podría ver directamente el rostro del Señor. Por esa 
razón, Dhruva estaba muy agradecido al Señor, que le había otorgado Su misericordia sin 
causa. El Señor es tan misericordioso que satisface todos los deseos del devoto ignorante 
que desea beneficios materiales, y además le brinda toda Su protección, como una vaca 
que amamanta a un ternero recién nacido. En el Bhagavad-gītā se dice que el Señor da 
inteligencia al devoto que se ocupa constantemente en servicio, de manera que, poco a 
poco y sin dificultad, pueda llegar hasta el Señor. El devoto debe ser muy sincero en su 
servicio devocional; entonces, por muchos errores que cometa, Kṛṣṇa le guiará, y poco a 
poco le elevará hasta la posición más elevada del servicio devocional.

Aquí Dhruva Mahārāja se dirige al Señor con la palabra puruṣārtha-mūrti, «el objetivo 
supremo de la vida». La palabra puruṣārtha, por lo general, se refiere a la adoración de 
Dios o a la puesta en práctica de un principio religioso para obtener bendiciones mate-
riales. Cuando alguien ora pidiendo bendiciones materiales, lo que busca es satisfacer 
los sentidos. Y, cuando se desengaña, por no poder darles plena satisfacción a pesar de 
todos sus esfuerzos, desea la liberación, verse libre de la existencia material. La definición 
genérica de esas actividades es puruṣārtha. Pero el verdadero objetivo supremo es com-
prender a la Suprema Personalidad de Dios. Eso se denomina pañcama-puruṣārtha, «el 
objetivo supremo de la vida». El Señor Caitanya nos ha enseñado que no debemos pedir 
a la Persona Suprema bendiciones materiales como riqueza, popularidad o una buena 
esposa. Simplemente debemos orar al Señor para que nos permita estar siempre ocupados 
en Su servicio amoroso trascendental. Dhruva Mahārāja, consciente de que deseaba 
obtener beneficios materiales, quería que el Señor le protegiese, de manera que los deseos 
materiales no le desorientaran y le desviaran de la senda del servicio devocional.

maE‡aeya ovaAca
@TaAiBaí]"ta WvaM vaE s$ats$aÆÿlpaena DaImataA / 
Ba{tyaAnaur"·(Ae BagAvaAna, ‘aitananâed"ma“avaIta, //18//

maitreya uvāca
athābhiṣṭuta evaṁ vai    sat-saṅkalpena dhīmatā
bhṛtyānurakto bhagavān    pratinandyedam abravīt
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maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; atha—entonces; abhiṣṭutaḥ—ser adorado; evam—de 
este modo; vai—ciertamente; sat-saṅkalpena—por Dhruva Mahārāja, en cuyo corazón 
solo había buenas intenciones; dhī-matā—debido a que era muy inteligente; bhṛtya-
anuraktaḥ—muy inclinado a favorecer a Sus devotos; bhagavān—la Suprema Persona-
lidad de Dios; pratinandya—habiéndole felicitado; idam—esto; abravīt—dijo.

El gran sabio maitreya continuó: mi querido vidura, cuando dhruva mahārāja, 
cuyo corazón estaba lleno de buenas intenciones, completó su oración, el Señor 
Supremo, la Personalidad de dios, que es muy bondadoso con Sus devotos y sir-
vientes, lo felicitó con las siguientes palabras.

™aIBagAvaAnauvaAca
vaed"AhM" tae vyavais$ataM ô$id" r"AjanyabaAlak( / 
tat‘ayacC$Aima Ba‰M" tae äu"r"Apamaipa s$au˜ata //19//

śrī-bhagavān uvāca
vedāhaṁ te vyavasitaṁ    hṛdi rājanya-bālaka
tat prayacchāmi bhadraṁ te    durāpam api suvrata

śrī-bhagavān uvāca—la Personalidad de Dios dijo; veda—sé; aham—Yo; te—tu; 
vyavasitam—determinación; hṛdi—en el corazón; rājanya-bālaka—¡oh, hijo del rey!; tat—
eso; prayacchāmi—te daré; bhadram—toda buena fortuna; te—a ti; durāpam—aunque es 
muy difícil de obtener; api—a pesar de; su-vrata—el que ha hecho un voto piadoso.

La Personalidad de dios dijo: mi querido dhruva, hijo del rey, tú has llevado a cabo 
votos piadosos, y Yo conozco el deseo que albergas en tu corazón. aunque tu deseo 
es muy ambicioso y muy difícil de cumplir, te mostraré mi favor haciendo que se 
cumpla. te deseo toda buena fortuna.

SIGNIFICADO: El Señor es tan misericordioso con Su devoto que, de inmediato, dijo a 
Dhruva Mahārāja: «Que tengas toda buena fortuna». En realidad, en la mente de Dhru-
va Mahārāja había mucho temor, pues en el desempeño de su servicio devocional había 
aspirado al logro de beneficios materiales, y eso le estaba impidiendo alcanzar el estado 
de amor por Dios. En el Bhagavad-gītā (2.44), se dice: bhogaiśvarya-prasaktānām: 
Los adictos al placer material no pueden sentir atracción por el servicio devocional. 
Era cierto que el corazón de Dhruva Mahārāja deseaba un reino que fuese mejor que 
Brahmaloka. Era un deseo natural en un kṣatriya. Él solo tenía cinco años, y como niño 
que era, había deseado un reino mucho más grande que los de su padre, su abuelo y su 
bisabuelo. Su padre, Uttānapāda, era el hijo de Manu, y este era hijo del Señor Brahmā. 
Dhruva quiso ser más que todos esos grandes miembros de su familia. El Señor conocía 
esa infantil ambición de Dhruva, pero ¿cómo se le podía ofrecer a Dhruva una posición 
más elevada incluso que la del Señor Brahmā?
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El Señor prometió a Dhruva Mahārāja que no se vería privado del amor por Él, 
y le animó diciéndole que no se preocupase por haber abrigado al mismo tiempo 
deseos materiales y la aspiración pura de ser un gran devoto. Por lo general, el Señor 
no concede opulencia material a un devoto puro, aunque este la desee. Pero el caso de 
Dhruva Mahārāja era distinto. El Señor sabía que Dhruva era un devoto tan grande 
que el hecho de tener opulencia material nunca disminuiría su amor por Dios. Este 
ejemplo es una muestra de que un devoto muy cualificado puede disponer de todas las 
facilidades para el disfrute material y, al mismo tiempo, actuar con amor por Dios. De 
todos modos, esto fue una concesión especial en el caso de Dhruva Mahārāja.

naAnyaEr"iDaiï"taM Ba‰" yaä," ”aAijaSNAu ‹auvaiºaita / 
ya‡a ƒah"ºaRtaAr"ANAAM jyaAeitaSaAM ca‚(maAih"tama, //20//

maeX#YaAM gAAeca‚(vatsTaAµau par"staAtk(lpavaAis$anaAma, / 
DamaAeR'i¢a: k(zyapa: zAu‚(Ae maunayaAe yae vanaAEk(s$a: / 
car"inta d"iºaNAIk{(tya ”amantaAe yats$ataAr"k(A: //21//
nānyair adhiṣṭhitaṁ bhadra    yad bhrājiṣṇu dhruva-kṣiti
yatra graharkṣa-tārāṇāṁ    jyotiṣāṁ cakram āhitam

meḍhyāṁ go-cakravat sthāsnu    parastāt kalpa-vāsinām
dharmo ’gniḥ kaśyapaḥ śukro    munayo ye vanaukasaḥ
caranti dakṣiṇī-kṛtya    bhramanto yat satārakāḥ

na—nunca; anyaiḥ—por otros; adhiṣṭhitam—fue gobernado; bhadra—Mi buen 
muchacho; yat—que; bhrājiṣṇu—de brillante resplandor; dhruva-kṣiti—el lugar que 
lleva el nombre de Dhruvaloka; yatra—donde; graha—planetas; ṛkṣa—constelaciones; 
tārāṇām—y estrellas; jyotiṣām—por astros; cakram—circunvalación; āhitam—es he-
cha; meḍhyām—en torno a un eje central; go—de bueyes; cakra—una multitud; vat—
como; sthāsnu—inmóvil; parastāt—más allá de; kalpa—un día de Brahmā (milenio); 
vāsinām—aquellos que viven; dharmaḥ—Dharma; agniḥ—Agni; kaśyapaḥ—Kaśyapa; 
śukraḥ—Śukra; munayaḥ—grandes sabios; ye—todos los cuales; vana-okasaḥ—
viviendo en el bosque; caranti—se mueven; dakṣiṇī-kṛtya—dejándolo siempre a la 
derecha; bhramantaḥ—girando alrededor; yat—planeta que; satārakāḥ—con todas 
las estrellas.

La Suprema Personalidad de dios continuó: mi querido dhruva, te concederé un 
resplandeciente planeta: la Estrella Polar. Ese planeta continuará existiendo incluso 
después de la disolución, al final del milenio. Nadie ha gobernado nunca ese pla-
neta, y está rodeado por todos los sistemas solares, planetas y estrellas. todos los 
astros del cielo giran alrededor de él, como los bueyes que caminan en torno a un 
eje central cuando se muele grano. Presentándole siempre su lado derecho, todas las 
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estrellas donde habitan los grandes sabios, como dharma, agni, Kaśyapa y Śukra, 
giran alrededor de ese planeta, la Estrella Polar, que continúa existiendo incluso 
después de la disolución de todos los demás.

SIGNIFICADO: Aunque ya existía antes de que Dhruva Mahārāja la ocupase, en la 
Estrella Polar no había deidad regente. Dhruvaloka, nuestra Estrella Polar, es el centro 
alrededor del cual giran todas las demás estrellas y sistemas solares, de la misma forma 
que los bueyes caminan dando repetidas vueltas en torno a un eje central cuando se 
muele grano. Dhruva quería el mejor planeta de todos, y aunque era una súplica infantil, 
el Señor satisfizo su deseo. A veces un niño pequeño pide a su padre algo que este nunca 
habría dado a nadie, pero ante el ruego del niño, el padre, por afecto, se lo da; de la 
misma manera, Mahārāja Dhruva recibió ese planeta único, Dhruvaloka. En particular 
es significativo que ese planeta permanece hasta el momento de la destrucción total del 
universo, sin que lo afecten las devastaciones que se producen en las noches del Señor 
Brahmā. Hay dos tipos de disolución: una durante la noche del Señor Brahmā, y otra 
al final de la vida de Brahmā; esa disolución final es el momento en que regresan al 
hogar, de vuelta a Dios, ciertas personalidades escogidas, una de las cuales es Dhruva 
Mahārāja. El Señor prometió a Dhruva que sobreviviría a las disoluciones parciales del 
universo. De ese modo, al final de la disolución completa, Dhruva Mahārāja iría direc-
tamente a un planeta espiritual en el cielo espiritual, Vaikuṇṭhaloka. A este respecto, 
Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura comenta que Dhruvaloka es uno de los lokas que, 
como Śvetadvīpa, Mathurā y Dvārakā, son lugares eternamente situados en el reino de 
Dios. Ese reino de Dios se describe en el Bhagavad-gītā (tad dhāma paramam) y en los 
Vedas (oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padaṁ sadā paśyanti sūrayaḥ). Las palabras parastāt 
kalpa-vāsinām, «trascendentales a los planetas habitados después de la disolución», se 
refieren a los planetas Vaikuṇṭhas. En otras palabras, la Suprema Personalidad de Dios 
había garantizado a Dhruva Mahārāja su elevación a los Vaikuṇṭhalokas.

‘aisTatae tau vanaM ipa‡aA d"ÔvaA gAAM DamaRs$aM™aya: / 
Saq%.i‡aMzAã"SaRs$aAh"›aM r"iºataAvyaAh"taein‰"ya: //22//

prasthite tu vanaṁ pitrā    dattvā gāṁ dharma-saṁśrayaḥ
ṣaṭ-triṁśad-varṣa-sāhasraṁ    rakṣitāvyāhatendriyaḥ

prasthite—después de partir; tu—pero; vanam—al bosque; pitrā—por tu padre; 
dattvā—entregar; gām—el mundo entero; dharma-saṁśrayaḥ—bajo la protección de la 
piedad; ṣaṭ-triṁśat—treinta y seis; varṣa—años; sāhasram—mil; rakṣitā—gobernarás; 
avyāhata—sin debilitarse; indriyaḥ—el poder de los sentidos.

después de que tu padre se retire al bosque y ponga en tus manos su reino, serás rey 
del mundo entero durante treinta y seis mil años sin interrupción, y tus sentidos 
conservarán toda su fuerza. Nunca envejecerás.
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SIGNIFICADO: En Satya-yuga la gente vivía una media de cien mil años. En aquellos 
días era perfectamente posible que Dhruva Mahārāja gobernase el mundo durante 
treinta y seis mil años.

tvaä,"”aAtayauRÔamae naíe" ma{gAyaAyaAM tau tanmanaA: / 
@nvaeSantaI vanaM maAtaA d"AvaAi¢aM s$aA ‘avaeºyaita //23//

tvad-bhrātary uttame naṣṭe    mṛgayāyāṁ tu tan-manāḥ
anveṣantī vanaṁ mātā    dāvāgniṁ sā pravekṣyati

tvat—tu; bhrātari—hermano; uttame—Uttama; naṣṭe—ser matado; mṛgayāyām—en 
una cacería; tu—entonces; tat-manāḥ—estando demasiado afligida; anveṣantī—en 
la búsqueda; vanam—en el bosque; mātā—la madre; dāva-agnim—en el incendio; 
sā—ella; pravekṣyati—entrará.

El Señor continuó: En una fecha futura, tu hermano Uttama irá a cazar al bosque, 
y estando absorto en la cacería, lo matarán. tu madrastra, Suruci, enloquecida 
por la muerte de su hijo, irá a buscarlo al bosque, pero morirá presa de las llamas 
de un incendio.

SIGNIFICADO: Dhruva Mahārāja fue al bosque a buscar a la Suprema Personalidad 
de Dios con ánimo de vengarse de su madrastra. Ella había insultado a Dhruva, que 
no era una persona corriente, sino un gran vaiṣṇava. No hay ofensa mayor en este 
mundo que el insulto a los pies de loto de un vaiṣṇava. Por haber insultado a Dhruva 
Mahārāja, Suruci, después de la muerte de su hijo, se volvería loca y pondría fin a su 
vida entrando en las llamas de un incendio. El Señor hizo a Dhruva esta indicación 
concreta porque Dhruva estaba decidido a vengarse de su madrastra. La lección 
que tenemos que aprender de este incidente es que nunca debemos insultar a un 
vaiṣṇava. No solo eso; nunca debemos insultar injustamente a nadie. Suruci insultó a 
Dhruva Mahārāja cuando este no era más que un niño, y por supuesto, sin saber que 
Dhruva era un vaiṣṇava de reconocida grandeza, de manera que cometió una ofensa 
sin saberlo. Quien sirve a un vaiṣṇava, aun sin saber que lo está haciendo, recibe los 
buenos resultados de su servicio. Pero si alguien insulta a un vaiṣṇava, aun siendo 
inconsciente de ello, tiene que sufrir las consecuencias. La Suprema Personalidad de 
Dios favorece al vaiṣṇava de manera especial. Complacer o disgustar a un vaiṣṇava 
incide directamente en el placer o el disgusto del Señor Supremo. Śrīla Viśvanātha 
Cakravartī Ṭhākura, en sus ocho estrofas de alabanza al maestro espiritual, ha can-
tado: yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ: Si complacemos al maestro espiritual, que 
es un vaiṣṇava puro, complacemos también a la Personalidad de Dios; pero si le 
disgustamos, no sabemos qué destino nos espera.
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wî"A maAM yaÁaô$d"yaM yaÁaE: pauSk(lad"iºaNAE: / 
BauftvaA caeh"AizASa: s$atyaA @ntae maAM s$aMsmair"Syais$a //24//

iṣṭvā māṁ yajña-hṛdayaṁ    yajñaiḥ puṣkala-dakṣiṇaiḥ
bhuktvā cehāśiṣaḥ satyā    ante māṁ saṁsmariṣyasi

iṣṭvā—después de adorar; mām—a Mí; yajña-hṛdayam—el corazón de todo sacrifi-
cio; yajñaiḥ—con grandes sacrificios; puṣkala-dakṣiṇaiḥ—incluyendo el reparto de 
grandes donaciones caritativas; bhuktvā—después de disfrutar; ca—también; iha—en 
este mundo; āśiṣaḥ—bendiciones; satyāḥ—verdaderas; ante—al final; mām—a Mí; 
saṁsmariṣyasi—podrás recordar.

El Señor continuó: Yo soy el corazón de todo sacrificio. tú tendrás poder para 
celebrar muchos grandes sacrificios, y harás también grandes obras de caridad, de 
modo que, además de disfrutar las bendiciones de la felicidad material en esta vida, 
podrás recordarme en el momento de la muerte.

SIGNIFICADO: El factor más importante de este verso son las enseñanzas del Señor 
acerca de cómo recordar a la Suprema Personalidad de Dios al final de la vida. Ante 
nārāyaṇa-smṛtiḥ: Si el resultado de nuestras prácticas espirituales es que podemos recordar 
a la Suprema Personalidad de Dios, Nārāyaṇa, todo nuestro empeño habrá sido un éxito. 
Son muchas las cosas que pueden interrumpir ese proceso de recuerdo continuado, 
pero la vida de Dhruva Mahārāja iba a ser tan pura, como le había garantizado el propio 
Señor, que Dhruva nunca Le olvidaría. En el momento de la muerte recordaría al Señor 
Supremo, y hasta entonces disfrutaría del mundo material, no con el placer de los sentidos, 
sino con la celebración de grandes sacrificios. Como se explica en los Vedas, cuando se 
celebran grandes sacrificios, el anfitrión debe dar caridad, no solo a los brāhmaṇas, sino 
también a los kṣatriyas, vaiśyas y śūdras. En el verso se asegura que Dhruva Mahārāja 
estaría capacitado para realizar esas actividades. Sin embargo, en la era de Kali el gran 
sacrificio es la práctica del saṅkīrtana-yajña. Nuestro movimiento para la conciencia de 
Kṛṣṇa tiene la misión de llevar a la gente —y a nosotros mismos— la instrucción exacta de 
la Personalidad de Dios. Para ello, debemos ejecutar saṅkīrtana-yajña continuamente, y 
cantar el mantra Hare Kṛṣṇa sin interrupción. De este modo, tenemos la certeza de que al 
final de la vida podremos recordar a Kṛṣṇa, y culminaremos con éxito nuestro proceso. 
En esta era, el reparto de dinero se ha sustituido con el reparto de prasāda. Nadie tiene 
dinero suficiente como para repartir, pero repartir todo el kṛṣṇa-prasāda que se pueda, 
tiene todavía más valor.

tataAe gAntaAis$a matsTaAnaM s$avaRlaAek(namas$k{(tama, / 
opair"í"Aä{"iSaByastvaM yataAe naAvataRtae gAta: //25//
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tato gantāsi mat-sthānaṁ    sarva-loka-namaskṛtam
upariṣṭād ṛṣibhyas tvaṁ    yato nāvartate gataḥ

tataḥ—después de; gantā asi—irás; mat-sthānam—a Mi morada; sarva-loka—por 
todos los sistemas planetarios; namaḥ-kṛtam—reverenciado; upariṣṭāt—situado por 
encima; ṛṣibhyaḥ—de los sistemas planetarios de los ṛṣis; tvam—tú; yataḥ—de donde; 
na—nunca; āvartate—regresarás; gataḥ—habiendo llegado allí.

La Personalidad de dios continuó: mi querido dhruva, después de tu vida en 
este cuerpo material, irás a mi planeta, al cual siempre ofrecen reverencias los 
habitantes de todos los demás sistemas planetarios. Está situado por encima de 
los planetas de los siete ṛṣis, y una vez que llegues a él, nunca tendrás que regresar 
al mundo material.

SIGNIFICADO: En este verso es muy significativa la palabra nāvartate. El Señor dice: 
«No regresarás al mundo material, pues habrás alcanzado Mi morada, mat-sthānam». 
Tenemos entonces que Dhruvaloka, la Estrella Polar, es la morada del Señor en el 
mundo material. En ese planeta hay un océano de leche, y en ese océano, una isla 
llamada Śvetadvīpa. Se indica claramente que el planeta está por encima de los siete 
sistemas planetarios de los ṛṣis, y que recibe la adoración de todos los demás sistemas 
planetarios, pues es Viṣṇuloka. Alguien podría preguntar acerca del destino del 
planeta Dhruvaloka en el momento de la disolución del universo. La respuesta es 
simple: Dhruvaloka permanece, al igual que otros Vaikuṇṭhalokas que están más allá 
del universo. A este respecto, Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura ha comentado que 
la misma palabra nāvartate indica que ese planeta es eterno.

maE‡aeya ovaAca
wtyaicaRta: s$a BagAvaAnaitaid"zyaAtmana: pad"ma, / 
baAlasya pazyataAe DaAma svamagAAÕ"ç&x"Dvaja: //26//

maitreya uvāca
ity arcitaḥ sa bhagavān    atidiśyātmanaḥ padam
bālasya paśyato dhāma    svam agād garuḍa-dhvajaḥ

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya continuó hablando; iti—de este modo; 
arcitaḥ—siendo honrado y adorado; saḥ—el Señor Supremo; bhagavān—la Perso-
nalidad de Dios; atidiśya—después de ofrecer; ātmanaḥ—Su personal; padam—
residencia; bālasya—mientras el niño; paśyataḥ—estaba mirando; dhāma—a Su 
residencia; svam—propia; agāt—regresó; garuḍa-dhvajaḥ—el Señor Viṣṇu, cuya 
bandera lleva el emblema de Garuḍa.
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El gran sabio maitreya dijo: después de ser adorado y honrado por el niño dhruva 
mahārāja, y después de ofrecerle Su morada, el Señor viṣṇu, a lomos de garuḍa, 
regresó a Su residencia ante la mirada de dhruva mahārāja, que Lo vió alejarse.

SIGNIFICADO: Según este verso, el Señor Viṣṇu había concedido a Dhruva Mahārāja 
la misma morada en que Él reside. Su morada se describe en el Bhagavad-gītā (15.6): 
yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama.

s$aAe'ipa s$aÆÿlpajaM ivaSNAAe: paAd"s$aevaAepas$aAid"tama, / 
‘aApya s$aÆÿlpainavaARNAM naAita‘aItaAe'ByagAAtpaur"ma, //27//

so ’pi saṅkalpajaṁ viṣṇoḥ    pāda-sevopasāditam
prāpya saṅkalpa-nirvāṇaṁ    nātiprīto ’bhyagāt puram

saḥ—él (Dhruva Mahārāja); api—aunque; saṅkalpa-jam—el resultado deseado; 
viṣṇoḥ—del Señor Viṣṇu; pāda-sevā—por servir los pies de loto; upasāditam—obtenido; 
prāpya—habiendo conseguido; saṅkalpa—de su determinación; nirvāṇam—la satis-
facción; na—no; atiprītaḥ—muy complacido; abhyagāt—regresó; puram—a casa.

a pesar de que su determinación por adorar los pies de loto del Señor le había 
traído el resultado deseado, dhruva mahārāja no estaba muy complacido. Fue así 
como regresó a casa.

SIGNIFICADO: Dhruva Mahārāja siguió la instrucción de Nārada Muni y adoró los pies 
de loto del Señor mediante el servicio devocional, hasta que obtuvo el resultado deseado, 
es decir, una posición muy gloriosa, superior a la que ostentaban su padre, su abuelo y su 
bisabuelo. Aunque en cierto modo esa determinación era infantil, pues Dhruva Mahārāja 
tampoco era más que un niño, el Señor Viṣṇu, la Suprema Personalidad de Dios, es tan 
bueno y misericordioso que satisfizo el deseo de Dhruva. Dhruva quería una residencia 
más gloriosa que cualquier otra jamás ocupada por nadie en su familia. Por consiguiente, 
le fue ofrecido el planeta en que reside personalmente el Señor, y su intenso deseo se vio 
satisfecho por completo. A pesar de ello, Dhruva, de regreso a casa, no se sentía muy 
complacido, pues aunque en el servicio devocional puro el devoto no pide nada al Señor, 
él, llevado por su naturaleza infantil, Le había pedido algo. El Señor satisfizo su deseo, 
pero Dhruva no se sentía muy complacido; al contrario, estaba avergonzado por haber 
pedido algo al Señor, pues no debería haberlo hecho.

ivaäu"r" ovaAca
s$auäu"laRBaM yatpar"maM padM" h"re"- 
  maARyaAivanasta»ar"NAAcaRnaAijaRtama, / 
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labDvaApyais$aÜ"ATaRimavaEk(janmanaA 
  k(TaM svamaAtmaAnamamanyataATaRivata, //28//

vidura uvāca
sudurlabhaṁ yat paramaṁ padaṁ harer

māyāvinas tac-caraṇārcanārjitam
labdhvāpy asiddhārtham ivaika-janmanā

kathaṁ svam ātmānam amanyatārtha-vit

viduraḥ uvāca—Vidura continuó preguntando; sudurlabham—muy difícil de alcan-
zar; yat—la que; paramam—es la suprema; padam—situación; hareḥ—de la Suprema 
Personalidad de Dios; māyā-vinaḥ—muy afectuoso; tat—Sus; caraṇa—pies de loto; 
arcana—adorando; arjitam—obtenida; labdhvā—habiendo alcanzado; api—aunque; 
asiddha-artham—no satisfecho; iva—como si; eka-janmanā—en lo que dura una vida; 
katham—por qué; svam—propio; ātmānam—corazón; amanyata—sintió; artha-vit—
siendo muy sabio.

Śrī vidura preguntó: mi querido brāhmaṇa, la morada del Señor es muy difícil 
de alcanzar. Solo se puede llegar a ella mediante el servicio devocional puro, que 
es lo único que complace al sumamente afectuoso y misericordioso Señor. dhruva 
mahārāja logró esa posición en una sola vida, y era muy sabio y consciente. Enton-
ces, ¿por qué no se sentía complacido?

SIGNIFICADO: La pregunta del santo Vidura es muy oportuna. En relación con 
ella es muy significativa la palabra artha-vit, que se refiere a alguien que sabe dis-
tinguir entre lo real y lo irreal. La persona artha-vit recibe también el calificativo de 
paramahaṁsa. El paramahaṁsa solo acepta el principio activo de las cosas; el cisne, 
en una mezcla de agua y leche, solo toma la leche, y el paramahaṁsa, de la misma 
manera, solo acepta a la Suprema Personalidad de Dios como su vida y alma, dejando 
de lado todas las cosas materiales externas. Ese era el nivel de Dhruva Mahārāja; a 
pesar de que su gran determinación le había hecho alcanzar el resultado deseado, a 
su regreso a casa no se sentía muy complacido.

maE‡aeya ovaAca
maAtau: s$apatnyaA vaAgbaANAEôR$id" ivaÜ"stau taAna, smar"na, / 
naEcC$nmaui·(pataemauRi·M( tasmaAÔaApamaupaeiyavaAna, //29//

maitreya uvāca
mātuḥ sapatnyā vāg-bāṇair    hṛdi viddhas tu tān smaran
naicchan mukti-pater muktiṁ    tasmāt tāpam upeyivān
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maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya respondió; mātuḥ—de su madre; sa-
patnyāḥ—de la coesposa; vāk-bāṇaiḥ—con las flechas de las ingratas palabras; hṛdi—en 
el corazón; viddhaḥ—herido; tu—entonces; tān—todas ellas; smaran—recordando; 
na—no; aicchat—deseó; mukti-pateḥ—del Señor, cuyos pies de loto dan liberación; 
muktim—salvación; tasmāt—por lo tanto; tāpam—dolor; upeyivān—sufrió.

maitreya respondió: herido por las flechas de las ingratas palabras de su madras-
tra, dhruva mahārāja sintió su corazón muy dolorido, de modo que cuando se 
concentró en el objetivo de su vida, no podía olvidar lo incorrecta que había sido. 
Lo que él había pedido no era alcanzar la verdadera liberación del mundo material, 
pero al final de su servicio devocional, cuando la Suprema Personalidad de dios 
apareció ante él, se avergonzó en lo más hondo de los deseos materiales que había 
albergado en su mente.

SIGNIFICADO: Este importante verso ha sido explicado por muchos ilustres comentaristas. 
¿Por qué no se sentía satisfecho Dhruva Mahārāja ni siquiera después de haber alcanzado 
el objetivo que había deseado para su vida? El devoto puro está siempre libre de toda clase 
de deseos materiales. En el mundo material, nuestros deseos materiales son de lo más 
demoníaco; pensamos que los demás son nuestros enemigos, pensamos en vengarnos 
de nuestros enemigos, aspiramos a ser los más importantes líderes o las personas más 
importantes del mundo material, y para ello competimos con todos los demás. Esto se ha 
definido en el capítulo dieciséis del Bhagavad-gītā con la palabra «asúrico». El devoto puro 
no pide nada del Señor. Su único interés está en servir al Señor sincera y seriamente, y no se 
preocupa lo más mínimo de lo que el futuro pueda depararle. En el Mukunda-mālā-stotra, 
el rey Kulaśekhara, autor del libro, declara en una oración: «Mi querido Señor, no deseo 
ninguna posición de complacencia de los sentidos en este mundo material; tan solo quiero 
estar perpetuamente ocupado en Tu servicio». El Señor Caitanya, en Su Śikṣāṣṭaka ora 
también de manera parecida: «Mi Señor, no deseo acumular riquezas, ni deseo ninguna 
cantidad de seguidores materialistas, ni una atractiva esposa para disfrutar. Lo único que 
quiero es poder ocuparme vida tras vida en Tu servicio». En Su oración, el Señor Caitanya 
ni siquiera pide mukti, la liberación.

En este verso, Maitreya respondió a Vidura que Dhruva Mahārāja, bajo el influjo 
de una actitud vengativa contra su madrastra, que le había insultado, no pensaba en 
mukti; no sabiendo siquiera de qué se trataba, no acertó a pensar en mukti como la 
meta de su vida. Pero el devoto puro tampoco desea la liberación; es un alma comple-
tamente entregada al Señor Supremo, y no exige nada de Él. Dhruva Mahārāja alcanzó 
esa posición cuando vio a la Suprema Personalidad de Dios presente ante él, pues se 
había elevado hasta el plano de vasudeva, es decir, el estado en que la contaminación 
material brilla por su ausencia, o, en otras palabras, el estado en que las modalidades de 
la naturaleza material —bondad, pasión e ignorancia— no están presentes y la persona 
puede ver directamente a la Suprema Personalidad de Dios. Por ser directamente visible 
desde ese plano de vasudeva, el Señor también recibe el nombre de Vāsudeva.
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Dhruva Mahārāja pedía una posición tan excelsa que ni siquiera el Señor Brahmā, 
su bisabuelo, hubiera gozado nunca de ella. Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios, 
es tan bueno y afectuoso con Su devoto, y especialmente si se trata de un devoto como 
Dhruva Mahārāja, quien se fue solo al bosque con apenas cinco años de edad para 
ofrecer servicio devocional, que no tiene en cuenta sus motivos, incluso en el caso de 
que estos sean impuros; Él solo Se interesa en el servicio. Bien sea directa o indirecta-
mente, el Señor sabe si al devoto le motiva algo en particular, y en consecuencia, no 
deja insatisfechos sus deseos materiales. Esos son algunos de los favores especiales que 
el Señor concede al devoto.

A Dhruva Mahārāja le fue ofrecido Dhruvaloka, un planeta en el que nunca había vi-
vido un alma condicionada. Ni siquiera Brahmā, a pesar de ser la criatura viviente más 
elevada del universo, tenía acceso a Dhruvaloka. En momentos de crisis en el universo, 
los semidioses van a ver a la Suprema Personalidad de Dios, Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, y se 
quedan en la playa del Océano de Leche. Así es como Dhruva Mahārāja vió satisfecho 
su deseo de ocupar una posición más elevada incluso que la de Brahmā, su bisabuelo.

Este verso se refiere al Señor con la palabra mukti-pati, que significa «aquel bajo 
cuyos pies de loto están todos los tipos de mukti». Hay cinco tipos de mukti: sāyujya, 
sārūpya, sālokya, sāmīpya y sārṣṭi. La persona que se ocupa en el servicio devocional 
del Señor puede lograr cualquiera de esas cinco muktis, pero los filósofos māyāvādīs 
suelen aspirar, de entre ellas, a la que recibe el nombre de sāyujya; aspiran a ser uno 
con el Brahman, la refulgencia impersonal del Señor. Muchos eruditos son de la opi-
nión de que sāyujya-mukti, aunque esté incluida entre los cinco tipos de mukti, no es 
verdadera mukti, pues desde la posición de sāyujya es posible caer de nuevo al mundo 
material. Esa información nos viene dada en el Srīmad-Bhāgavatam (10.2.32), donde 
se dice: patanty adhaḥ, que significa «caen de nuevo». El filósofo monista, después de 
rigurosas prácticas de austeridad, se funde en la refulgencia impersonal del Señor, pero 
la entidad viviente siempre aspira a establecer relaciones de amor con otra persona. 
En consecuencia, a pesar de haberse vuelto uno con la refulgencia del Señor, donde 
no tiene posibilidad de relacionarse con Él ni de prestarle servicio, el filósofo monista 
cae de nuevo al mundo material, donde satisface su inclinación a servir por medio de 
actividades de beneficencia material, como el humanitarismo, el altruismo y la filan-
tropía. Los ejemplos de ese tipo de caídas son numerosos, afectando incluso a grandes 
sannyāsīs de la escuela māyāvāda.

Por consiguiente, para los filósofos vaiṣṇavas, sāyujya-mukti no entra en la categoría 
de mukti. Según ellos, mukti significa pasar desde nuestra posición de servicio a māyā 
al servicio amoroso del Señor. Con respecto a esto, también el Señor Caitanya dice 
que la posición constitucional de la entidad viviente es prestar servicio al Señor. Eso es 
verdadera mukti. Del que abandona las posiciones artificiales y se sitúa en su posición 
original, se dice que es mukta, «liberado». Esto se confirma en el Bhagavad-gītā: Se 
considera mukta, o brahma-bhūta, a todo el que se ocupa en ofrecer servicio amoroso 
trascendental al Señor. El Bhagavad-gītā dice que el devoto se encuentra en el estado 
brahma-bhūta cuando no está materialmente contaminado. Esto se confirma también 
en el Padma Purāṇa: Mukti significa ocuparse en el servicio del Señor.
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El gran sabio Maitreya explicó que Dhruva Mahārāja, al principio, no deseaba 
ocuparse en el servicio del Señor, sino que deseaba una posición elevada, mejor que la 
de su bisabuelo. Esto viene a ser, en lugar de servicio al Señor, servicio a los sentidos. 
Ni siquiera cuando se alcanza la posición de brahmā, que es la posición más elevada 
en el mundo material, se deja de ser un alma condicionada. Śrīla Prabhodhānanda 
Sarasvatī dice que cuando alguien alcanza verdaderamente el servicio devocional puro, 
no ve diferencia entre la posición de grandes semidioses como Brahmā e Indra y la de 
un insignificante insecto. Esto se debe a que el insecto desea la complacencia de los 
sentidos, y ese deseo de dominar la naturaleza material se encuentra también incluso 
en grandes personalidades como el Señor Brahmā.

Complacer los sentidos significa dominar la naturaleza material. Ese dominio sobre 
la naturaleza es lo que lleva a las almas condicionadas a competir entre sí. En la actua-
lidad, los científicos se enorgullecen de su conocimiento porque están descubriendo 
nuevos métodos para dominar las leyes de la naturaleza material. Pensando que esa 
es la esencia del progreso de la civilización humana, cuanto más pueden dominar las 
leyes materiales, más avanzados se creen. Al principio, Dhruva Mahārāja tenía esa 
misma tendencia; quería dominar el mundo material desde una posición superior a 
la del Señor Brahmā. En otro pasaje se explican las reflexiones de Dhruva Mahārāja 
después de la aparición del Señor; cuando comparó cuál había sido su deseo con la 
recompensa finalmente obtenida, comprendió que había deseado unos vidrios rotos y 
había recibido, en lugar de ello, muchos diamantes. Desde el mismo momento en que 
vio ante él a la Suprema Personalidad de Dios, fue consciente de que pedir al Señor una 
posición más gloriosa que la del Señor Brahmā era pedir algo sin importancia.

Por haber visto al Señor con sus propios ojos, Dhruva Mahārāja se estableció en el 
nivel vasudeva y se purificó de toda la contaminación material. Al considerar lo que 
había pedido y lo que había conseguido, estaba muy avergonzado. Se avergonzaba 
pensando que, a pesar de haber abandonado el reino de su padre para ir a Madhuvana, 
y a pesar de haber encontrado un maestro espiritual de la talla de Nārada Muni, aún 
aspiraba a vengarse de su madrastra y aún deseaba ocupar un puesto glorioso en el 
mundo material. Esas eran las causas de la pesadumbre que sentía incluso después de 
haber recibido del Señor todas las bendiciones que deseaba.

Ante la presencia real de la Suprema Personalidad de Dios, su vengativa actitud 
hacia su madrastra y sus aspiraciones de enseñorearse del mundo material dejaron de 
tener sentido; sin embargo, la Personalidad Suprema es tan bondadoso que sabía que 
esos eran los deseos de Dhruva Mahārāja, y empleó la palabra vedāham porque cuando 
Dhruva Mahārāja pidió beneficios materiales, el Señor estaba presente en Su corazón y 
lo sabía todo. El Señor siempre sabe todo lo que un hombre piensa, como se confirma 
también en el Bhagavad-gītā: vedāhaṁ samatītāni.

El Señor satisfizo todos los deseos de Dhruva. Su actitud de venganza contra su 
madrastra y hermanastro quedó satisfecha, así como también su deseo de una posición 
más elevada que la de su bisabuelo; al mismo tiempo, su posición eterna en Dhruvaloka 
quedó firmemente establecida. Aunque Dhruva no había pensado siquiera en la idea 
de obtener un planeta eterno, Kṛṣṇa pensó: «¿Qué va a hacer Dhruva con una posición 
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elevada en el mundo material?». De modo que dio a Dhruva la oportunidad de gobernar 
el mundo material durante treinta y seis mil años con unos sentidos inmutables, y la 
posibilidad de celebrar muchos grandes sacrificios, para con ello llegar a ser el rey más 
famoso del mundo material. Y, una vez finalizado todo ese disfrute material, Dhruva 
sería elevado al mundo espiritual, donde se encuentra Dhruvaloka.

‹auva ovaAca
s$amaAiDanaA naEk(Bavaena yatpadM" 
  ivaäu": s$anand"Ad"ya ODvaR&#re"tas$a: / 
maAs$aEr"hM" SaiÑ"r"mauSya paAd"yaAe- 
  zC$AyaAmaupaetyaApagAta: pa{Tax.~maita: //30//

dhruva uvāca
samādhinā naika-bhavena yat padaṁ

viduḥ sanandādaya ūrdhva-retasaḥ
māsair ahaṁ ṣaḍbhir amuṣya pādayoś

chāyām upetyāpagataḥ pṛthaṅ-matiḥ

dhruvaḥ uvāca—Dhruva Mahārāja dijo; samādhinā—con la práctica del yoga en 
trance; na—nunca; eka-bhavena—en una vida; yat—la cual; padam—posición; viduḥ—
entendida; sananda-ādayaḥ—los cuatro brahmacārīs encabezados por Sanandana; 
ūrdhva-retasaḥ—célibes infalibles; māsaiḥ—en meses; aham—yo; ṣaḍbhiḥ—seis; 
amuṣya—de Él; pādayoḥ—de los pies de loto; chāyām—refugio; upetya—alcanzar; 
apagataḥ—caí; pṛthak-matiḥ—mi mente fija en cosas aparte del Señor.

dhruva mahārāja pensó para sus adentros: El esfuerzo por situarse en la sombra 
de los pies de loto del Señor no es una tarea corriente, pues incluso los grandes 
brahmacārīs encabezados por Sanandana, que practicaron aṣṭāṅga-yoga en trance, 
tardaron muchísimas vidas en alcanzar el refugio de los pies de loto del Señor. Yo he 
alcanzado el mismo resultado en seis meses, pero como mi pensamiento es diferente 
de lo que piensa el Señor, he caído de mi posición.

SIGNIFICADO: En este verso, el propio Dhruva Mahārāja explica la causa de su 
pesadumbre. En primer lugar lamenta el hecho de que no es fácil ver directamente a 
la Suprema Personalidad de Dios. Incluso grandes personas santas como los cuatro 
famosos brahmacārīs encabezados por Sanandana —Sanandana, Sanaka, Sanātana y 
Sanat-kumāra— practicaron el sistema de yoga durante muchísimas vidas y permane-
cieron en trance antes de tener la oportunidad de ver personalmente al Señor Supremo. 
Dhruva Mahārāja, por su parte, pudo ver al Señor Supremo con tan solo seis meses de 
práctica de servicio devocional. Por eso esperaba que, tan pronto como se encontrase 
con el Señor, Él le llevaría a Su morada inmediatamente, sin mayor espera. Para Dhruva 
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Mahārāja quedaba muy claro que el Señor le había ofrecido el gobierno del mundo por 
treinta y seis mil años porque al principio, bajo el hechizo de la energía material, había 
deseado vengarse de su madrastra y gobernar el reino de su padre. Dhruva Mahārāja 
lamentó muchísimo su propensión a gobernar el mundo material y su actitud vengativa 
hacia otras entidades vivientes.

@h"Ae bata mamaAnaAtmyaM mand"BaAgyasya pazyata / 
BavaicC$d": paAd"maUlaM gAtvaA yaAcae yad"ntavata, //31//

aho bata mamānātmyaṁ    manda-bhāgyasya paśyata
bhava-cchidaḥ pāda-mūlaṁ    gatvā yāce yad antavat

aho—¡oh!; bata—¡ay!; mama—mi; anātmyam—conciencia corporal; manda-
bhāgyasya—del desdichado; paśyata—mira; bhava—existencia material; chidaḥ—del 
Señor, que puede cortar; pāda-mūlam—los pies de loto; gatvā—habiéndome acercado; 
yāce—oré por; yat—lo que; anta-vat—perecedero.

¡ay de mí! ¡Qué desdicha la mía! me acerqué a los pies de loto de la Suprema Per-
sonalidad de dios, quien puede cortar de inmediato la cadena de nacimientos y 
muertes, y a pesar de ello, ¡necio de mí!, oré por cosas perecederas.

SIGNIFICADO: La palabra anātmyam es muy significativa en este verso. Ātmā 
significa «el alma», y anātmya significa «sin concepto del alma». Śrīla Ṛṣabhadeva 
enseñó a sus hijos que el ser humano, mientras no llega a entender el ātmā, la posición 
espiritual, sus actos son simples muestras de ignorancia y no obtiene más que fracasos 
en la vida. Dhruva Mahārāja lamenta su desdichada posición, pues al acercarse a la Su-
prema Personalidad de Dios actuó como un necio, deseando algo perecedero de quien 
siempre está en condiciones de dar a Su devoto lo que ningún semidiós puede ofrecer, 
la más elevada bendición, la liberación del ciclo de nacimientos y muertes. Cuando 
Hiraṇyakaśipu pidió la inmortalidad al Señor Brahmā, este manifestó su impotencia, 
pues él mismo no es inmortal; por consiguiente, solo el Señor Supremo, la propia 
Personalidad de Dios, puede otorgar la inmortalidad, el cese absoluto de la cadena de 
nacimientos y muertes. Hariṁ vinā na mṛtiṁ taranti. Se dice que sin las bendiciones 
de Hari, la Suprema Personalidad de Dios, nadie puede detener la cadena contínua de 
nacimientos y muertes en el mundo material. Por esa causa, el Señor Supremo recibe 
también el nombre de bhava-cchit. La filosofía vaiṣṇava del proceso de conciencia 
de Kṛṣṇa prohíbe al devoto todo tipo de aspiraciones materiales. El devoto vaiṣṇava 
siempre debe ser anyābhilāṣitā-śūnya, es decir, debe estar libre de toda aspiración ma-
terial a los resultados de las actividades fruitivas y de la especulación filosófica. Dhruva 
Mahārāja fue de hecho iniciado por Nārada Muni, el más grande de los vaiṣṇavas, en el 
canto de oṁ namo bhagavate vāsudevāya. Ese mantra es un viṣṇu-mantra, pues quien 
practica su recitación se eleva al Viṣṇuloka. Para Dhruva Mahārāja, el haber aspirado 
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al logro de beneficios materiales a pesar de haber sido iniciado en el viṣṇu-mantra por 
un vaiṣṇava, era otra causa de lamentación. Aunque la misericordia sin causa del Señor 
le permitió obtener el resultado del viṣṇu-mantra, se lamentaba de lo necio que había 
sido al pretender obtener beneficios materiales de la práctica del servicio devocional. 
En otras palabras, todos los que nos ocupamos en servicio devocional en el proceso de 
conciencia de Kṛṣṇa, debemos estar completamente libres de toda aspiración material. 
De lo contrario, tendremos que lamentarnos, como Dhruva Mahārāja.

maitaivaRäU"iSataA de"vaE: pataià"r"s$aih"SNAuiBa: / 
yaAe naAr"d"vacastaTyaM naAƒaAih"Samas$aÔama: //32//

matir vidūṣitā devaiḥ    patadbhir asahiṣṇubhiḥ
yo nārada-vacas tathyaṁ    nāgrāhiṣam asattamaḥ

matiḥ—inteligencia; vidūṣitā—contaminada; devaiḥ—por los semidioses; patadbhiḥ—
que caerán; asahiṣṇubhiḥ—intolerantes; yaḥ—yo, que; nārada—del gran sabio Nārada; 
vacaḥ—de las enseñanzas; tathyam—la verdad; na—no; agrāhiṣam—pude aceptar; 
asat-tamaḥ—el más infame.

Como los semidioses que están en el sistema planetario superior van a tener que 
descender de nuevo, sienten envidia de que yo, mediante el servicio devocional, me 
eleve a vaikuṇṭhaloka. Esos intolerantes semidioses han disipado mi inteligencia, 
y esa ha sido la única razón que me ha impedido aceptar la bendición que el sabio 
Nārada me ofreció con sus veraces enseñanzas.

SIGNIFICADO: Como se muestra en numerosos ejemplos de las Escrituras védicas, 
cuando una persona se somete a rigurosas austeridades, los semidioses se perturban, 
debido a que temen perder sus puestos como deidades regentes de los planetas celes-
tiales. Ellos saben que su posición en el sistema planetario superior no es permanente, 
como se confirma en el capítulo nueve del Bhagavad-gītā: kṣīṇe puṇye martya-lokaṁ 
viśanti: Una vez agotados los resultados de sus actividades piadosas, los semidioses, que 
habitan en el sistema planetario superior, tienen que regresar a la Tierra.

Lo cierto es que los semidioses controlan las distintas actividades de los miembros de 
nuestros cuerpos. De hecho, no somos libres ni para mover los párpados. Todo está bajo 
su control. Dhruva Mahārāja llegó a la conclusión de que esos semidioses, envidiando 
su posición superior en el servicio devocional, conspiraron contra él para contaminar 
su inteligencia, de manera que, a pesar de ser discípulo del gran vaiṣṇava Nārada Muni, 
no pudiera aceptar las acertadas enseñanzas de su maestro. Ahora Dhruva Mahārāja 
lamentaba mucho no haber hecho caso de esas instrucciones. Nārada Muni le había 
preguntado: «¿Por qué te tiene que afectar el que tu madrastra te insulte o te adore?». 
Por supuesto, estaba diciendo que, como no eres más que un niño, ¿qué tenía él que 
ver con esos insultos y adoraciones? Pero como Dhruva Mahārāja estaba decidido a 
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conseguir la bendición de la Suprema Personalidad de Dios, Nārada le aconsejó que, 
por el momento, regresase a casa, y ya vendrían tiempos más maduros para intentar 
practicar servicio devocional. Dhruva Mahārāja lamentó haber rechazado el consejo de 
Nārada Muni y haberse obstinado tanto en pedirle cosas temporales, esto es, vengarse 
del insulto de su madrastra y poseer el reino de su padre.

Dhruva Mahārāja lamentó mucho no haber podido asumir con seriedad la instruc-
ción de su maestro espiritual y que, por ello, su conciencia se hubiese contaminado. 
Aun así, el Señor es tan misericordioso que recompensó el servicio devocional de 
Dhruva ofreciéndole el objeto supremo de las aspiraciones vaiṣṇavas.

dE"vaI%M maAyaAmaupaAi™atya ‘as$auæa wva iBaªaä{"k,( / 
tapyae iã"taIyae'pyas$aita ”aAta{”aAta{vyaô$åu"jaA //33//

daivīṁ māyām upāśritya    prasupta iva bhinna-dṛk
tapye dvitīye ’py asati    bhrātṛ-bhrātṛvya-hṛd-rujā

daivīm—de la Personalidad de Dios; māyām—la energía ilusoria; upāśritya—
refugiándome en; prasuptaḥ—soñando mientras dormía; iva—como; bhinna-dṛk—con 
un punto de vista separatista; tapye—yo lamenté; dvitīye—en la energía ilusoria; api—
aunque; asati—temporal; bhrātṛ—hermano; bhrātṛvya—enemigo; hṛt—en el corazón; 
rujā—con lamentación.

dhruva mahārāja se lamentó: Yo estaba bajo la influencia de la energía ilusoria; 
ignorando la realidad de las cosas, dormía en el regazo de māyā. Con un punto 
de vista dual, consideraba enemigo a mi hermano, y en mi corazón me lamentaba 
pensando, sin razón: «Son mis enemigos».

SIGNIFICADO: Al devoto solo se le revela el conocimiento verdadero cuando, por la 
gracia del Señor, llega a la conclusión correcta acerca de la vida. Nuestra creación de 
amigos y enemigos en el mundo material es como un sueño que tenemos por la noche. 
En sueños, creamos muchas cosas a partir de las diversas impresiones de la mente sub-
consciente, pero todas ellas son creaciones temporales e irreales. De la misma manera, 
en la vida material aparentemente estamos despiertos, pero, como no sabemos de la 
existencia del alma y de la Superalma, nuestra imaginación nos crea muchos amigos y 
enemigos. Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī dice que en el mundo material, es decir, 
bajo la influencia de la conciencia material, bueno y malo es lo mismo. La distinción 
entre bueno y malo no es más que una invención mental. La realidad es que todas 
las entidades vivientes son hijos de Dios, es decir, subproductos de Su energía mar-
ginal. Bajo la contaminación de las modalidades de la naturaleza material, hacemos 
diferencias entre una chispa espiritual y otra. Eso también es un tipo de sueño. En 
el Bhagavad-gītā se afirma que los verdaderos eruditos no hacen ninguna diferencia 
entre un sabio erudito, un brāhmaṇa, un elefante, un perro y un caṇḍāla. No ven en 
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función del cuerpo externo; por el contrario, ven a la persona como alma espiritual. 
Con un conocimiento superior podemos saber que el cuerpo material no es sino una 
combinación de los cinco elementos materiales. En ese sentido, la constitución física 
del ser humano y la del semidiós también son idénticas. Desde el punto de vista espi-
ritual todos somos chispas espirituales, partes integrales de Dios, el Espíritu Supremo. 
Tanto material como espiritualmente, todos somos fundamentalmente iguales, pero 
somos amigos o enemigos según nos dicta la energia ilusoria. Por esa razón, Dhruva 
Mahārāja dijo: daivīṁ māyām upāśritya: Su confusión era debida a la relación con la 
energía material ilusoria.

mayaEtat‘aAiTaRtaM vyaTa< icaik(ts$aeva gAtaAyauiSa / 
‘as$aAâ jagAd"AtmaAnaM tapas$aA äu"S‘as$aAd"nama, / 
BavaicC$d"mayaAcae'hM" BavaM BaAgyaivavaijaRta: //34//
mayaitat prārthitaṁ vyarthaṁ    cikitseva gatāyuṣi
prasādya jagad-ātmānaṁ    tapasā duṣprasādanam
bhava-cchidam ayāce ’haṁ    bhavaṁ bhāgya-vivarjitaḥ

mayā—por mí; etat—esto; prārthitam—orado por; vyartham—inútilmente; 
cikitsā—tratamiento; iva—como; gata—ha terminado; āyuṣi—para alguien cuya vida; 
prasādya—después de satisfacer; jagat-ātmānam—al alma del universo; tapasā—con 
austeridad; duṣprasādanam—quien es muy difícil de satisfacer; bhava-chidam—la 
Personalidad de Dios, que puede cortar la cadena de nacimientos y muertes; ayāce—
orado por; aham—yo; bhavam—el ciclo de nacimientos y muertes; bhāgya—fortuna; 
vivarjitaḥ—estar sin.

Satisfacer a la Suprema Personalidad de dios es muy difícil, pero en mi caso, aunque 
he satisfecho a la Superalma de todo el universo, solo he orado por cosas inútiles. me 
he comportado como el que trata de curar a alguien que ya ha muerto. ¡Que desdicha-
do soy! a pesar de encontrar al Señor Supremo, que puede cortar el vínculo que nos 
une al nacimiento y la muerte, he orado pidiendo de nuevo la misma condición.

SIGNIFICADO: A veces sucede que un devoto ocupado en el servicio amoroso del Se-
ñor desea algún beneficio material a cambio de su servicio. Esa no es la manera correcta 
de desempeñar servicio devocional. Cuando un devoto actúa así, por supuesto, es por 
ignorancia, pero Dhruva Mahārāja lamenta haberse comportado de esa forma.

svaAr"AjyaM yacC$taAe maAEX#YaAnmaAnaAe mae iBaiºataAe bata / 
wRìr"AtºaINApauNyaena P(laIk(Ar"AinavaADana: //35//
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svārājyaṁ yacchato mauḍhyān    māno me bhikṣito bata
īśvarāt kṣīṇa-puṇyena    phalī-kārān ivādhanaḥ

svārājyam—Su servicio devocional; yacchataḥ—del Señor, que estaba deseoso de 
ofrecer; mauḍhyāt—por necedad; mānaḥ—prosperidad material; me—por mí; 
bhikṣitaḥ—fue pedida; bata—¡ay!; īśvarāt—de un gran emperador; kṣīṇa—reducidas; 
puṇyena—cuyas actividades piadosas; phalī-kārān—partículas rotas de arroz blanco; 
iva—como; adhanaḥ—un pobre.

debido a mi estado de absoluta necedad, y a que carecía por completo de actividades 
piadosas, aunque el Señor me ofreció Su servicio personal, yo quise renombre, fama 
y prosperidad materiales. Soy como el pobre que satisfizo a un gran emperador y 
que, por ignorancia, cuando aquel quiso darle todo lo que desease, solo pidió un 
puñado de arroz partido.

SIGNIFICADO: En este verso es muy significativa la palabra svārājyam, que significa 
«independencia completa». El alma condicionada no sabe que esa independencia 
completa consiste en situarse en la propia posición constitucional. La verdadera inde-
pendencia de la entidad viviente, que es una parte integral de la Suprema Personalidad 
de Dios, está en depender constantemente del Señor Supremo, como el niño que juega 
con plena independencia mientras sus padres velan por él. La independencia del alma 
condicionada no está en luchar contra los obstáculos que presenta māyā, sino en 
entregarse a Kṛṣṇa. En el mundo material, el modo en que todos tratan de alcanzar 
plena independencia es luchando contra los obstáculos de māyā. Eso recibe el nombre 
de «lucha por la existencia». La verdadera independencia está en restablecer nuestro 
servicio al Señor. Todo el que va a los planetas Vaikuṇṭhas o a Goloka Vṛndāvana ofrece 
su servicio al Señor con toda libertad. Esa es la independencia completa. En el extremo 
opuesto se encuentra el predominio material, que confundimos con la independencia. 
Son muchos los grandes líderes políticos que han tratado de establecer la independencia, 
pero esas supuestas independencias no han hecho más que aumentar la dependencia 
de la gente. La entidad viviente no puede ser feliz tratando de ser independiente en 
el mundo material. Por lo tanto, debemos entregarnos a los pies de loto del Señor y 
ocuparnos en Su servicio original y eterno.

Dhruva Mahārāja lamenta haber querido opulencia material y una prosperidad ma-
yor que la de su bisabuelo, el Señor Brahmā. Pedir eso al Señor era como el pobre que 
pide a un gran emperador unos granos de arroz partido. La conclusión es que quien 
se ocupe en el servicio amoroso del Señor nunca debe pedirle prosperidad material. 
El que recibamos prosperidad material depende únicamente de las estrictas reglas y 
regulaciones de la energía externa. Los devotos puros solo piden al Señor el privilegio 
de servirle. Esa es nuestra verdadera independencia. Si tenemos otros deseos, podemos 
entender lo desdichado de nuestra posición.
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maE‡aeya ovaAca
na vaE mauku(nd"sya pad"Ar"ivand"yaAe 
  r"jaAejauSastaAta BavaAä{"zAA janaA: / 
vaAHC$inta taÚ"Asyama{tae'TaRmaAtmanaAe 
  yaä{"cC$yaA labDamana:s$ama{Ü"ya: //36//

maitreya uvāca
na vai mukundasya padāravindayo

rajo-juṣas tāta bhavādṛśā janāḥ
vāñchanti tad-dāsyam ṛte ’rtham ātmano

yadṛcchayā labdha-manaḥ-samṛddhayaḥ

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya continuó; na—nunca; vai—ciertamente; 
mukundasya—del Señor, que puede dar la liberación; pada-aravindayoḥ—de los 
pies de loto; rajaḥ-juṣaḥ—personas deseosas de saborear el polvo; tāta—mi querido 
Vidura; bhavādṛśāḥ—como tú mismo; janāḥ—personas; vāñchanti—desean; tat—
Su; dāsyam—servidumbre; ṛte—sin; artham—interés; ātmanaḥ—para sí mismos; 
yadṛcchayā—automáticamente; labdha—por lo que se obtiene; manaḥ-samṛddhayaḥ—
considerándose muy ricos.

El gran sabio maitreya continuó: mi querido vidura, los que, como tú, son devotos 
puros de los pies de loto de mukunda [la Suprema Personalidad de dios, que puede 
ofrecer la liberación] y están siempre apegados a la miel de Sus pies de loto, siempre 
están satisfechos en el servicio de los pies de loto del Señor. Esas personas permane-
cen satisfechas en todas las circunstancias de la vida, y por ello nunca piden al Señor 
prosperidad material.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā, el Señor dice que Él es el disfrutador supremo, el 
propietario supremo de todo lo que existe en la creación, y el amigo supremo de todos. 
Aquel que conoce esto a la perfección, se siente siempre satisfecho. El devoto puro 
nunca anhela ningún tipo de prosperidad material. Sin embargo, los karmīs, jñānīs y 
yogīs siempre buscan su propia felicidad personal. Los karmīs trabajan día y noche para 
mejorar su situación económica, los jñānīs se someten a rigurosas austeridades para 
obtener la liberación, y los yogīs, con la práctica del sistema de yoga, también se some-
ten a rigurosas austeridades para adquirir maravillosos poderes místicos. Al devoto, 
sin embargo, no le interesan esas actividades; no desea poderes místicos, ni liberación, 
ni prosperidad material. Está satisfecho en cualquier circunstancia, con tal de estar 
constantemente ocupado en el servicio del Señor. Los pies del Señor se comparan al 
loto, cuyo polen es de color azafrán. El devoto está siempre ocupado en beber la miel 
de los pies de loto del Señor. Sin estar libre de todo deseo material, no se puede llegar 
a saborear la miel de los pies de loto del Señor. Uno debe desempeñar sus deberes 
devocionales sin perturbarse con el ir y venir de las circunstancias materiales. Ese estar 
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libre de los deseos de prosperidad material se denomina niṣkāma, y nadie debe cometer 
el error de creer que significa abandonar todos los deseos; eso es imposible. La entidad 
viviente existe eternamente, y no puede abandonar los deseos. Tiene que tener deseos; 
el deseo es característico de la vida. Si se recomienda dejar de desear, debe entenderse 
que eso significa que no debemos desear nada para la complacencia de nuestros senti-
dos. Para el devoto, esa actitud mental, niḥspṛha, es la posición correcta. En realidad, 
el nivel de bienestar material de cada uno de nosotros está ya establecido. El devoto 
siempre debe sentirse satisfecho con el nivel de bienestar que el Señor le ofrezca, como 
se afirma en el Īśopaniṣad (tena tyaktena bhuñjīthāḥ). Con esto ahorra tiempo para la 
práctica del proceso de conciencia de Kṛṣṇa.

@Ak(NyaARtmajamaAyaAntaM s$ampare"tya yaTaAgAtama, / 
r"AjaA na ™aÚ"Dae Ba‰"maBa‰"sya ku(taAe mama //37//

ākarṇyātma-jam āyāntam    samparetya yathāgatam
rājā na śraddadhe bhadram    abhadrasya kuto mama

ākarṇya—habiendo escuchado; ātma-jam—su hijo; āyāntam—de regreso; samparetya—
después de morir; yathā—como si; āgatam—regresar; rājā—el rey Uttānapāda; na—no; 
śraddadhe—tuvo la menor confianza; bhadram—buena fortuna; abhadrasya—del impío; 
kutaḥ—de dónde; mama—mi.

Cuando el rey Uttānapāda escuchó que su hijo dhruva venía de regreso a casa, 
como si volviese a la vida después de muerto, no podía dar crédito a lo que oía, pues 
dudaba de que aquello pudiese suceder. Se consideraba el más ruin de los hombres, 
y por lo tanto, le parecía inconcebible que pudiera ser tan afortunado.

SIGNIFICADO: Dhruva Mahārāja, un niño de cinco años, fue al bosque para hacer 
penitencias y austeridades, y el rey no podía creer, de ninguna manera, que un niño 
de tan tierna edad pudiera sobrevivir en el bosque. Estaba seguro de que Dhruva había 
muerto, y por ello no podía dar crédito al mensaje de que Dhruva Mahārāja venía 
de regreso a casa. No podía creerlo; era como si le dijesen que un hombre muerto 
volvía a casa. Desde la partida de Dhruva Mahārāja, el rey Uttānapāda pensaba que 
Dhruva se había ido por su culpa, y se consideraba el más ruin de los hombres. Por 
eso, aun si fuera posible que su hijo perdido regresase del reino de la muerte, el rey 
pensaba que él, siendo tan pecaminoso, no podía tener la fortuna de recuperar al hijo 
que había perdido.

™aÜ"Aya vaAfyaM de"vaSaeRhR"SaR"vaegAena DaiSaRta: / 
vaAtaARh"tauRr"ita‘aItaAe h"ArM" ‘aAd"Anmah"ADanama, //38//
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śraddhāya vākyaṁ devarṣer    harṣa-vegena dharṣitaḥ
vārtā-hartur atiprīto    hāraṁ prādān mahā-dhanam

śraddhāya—teniendo fe; vākyam—en las palabras; devarṣeḥ—del gran sabio Nārada; 
harṣa-vegena—con gran satisfacción; dharṣitaḥ—emocionado; vārtā-hartuḥ—con el 
mensajero que trajo las noticias; atiprītaḥ—estando muy satisfecho; hāram—un collar 
de perlas; prādāt—ofreció; mahā-dhanam—muy valioso.

aunque no podía creer en las palabras del mensajero, tenía plena fe en la palabra del 
gran sabio Nārada. Se emocionó mucho al oír aquellas noticias, e inmediatamente, 
lleno de satisfacción, ofreció al mensajero un valiosísimo collar.

s$ad"ìM r"TamaAç&÷ k(AtaRsvar"pair"Sk{(tama, / 
“aAöNAE: ku(lava{ÜE"ê payaRstaAe'maAtyabanDauiBa: //39//

zAÊÿäu"näu"iBanaAde"na “aöGaAeSaeNA vaeNAuiBa: / 
inaê‚(Ama paur"AÔaUNARmaAtmajaABaIºaNAAets$auk(: //40//

sad-aśvaṁ ratham āruhya    kārtasvara-pariṣkṛtam
brāhmaṇaiḥ kula-vṛddhaiś ca    paryasto ’mātya-bandhubhiḥ

śaṅkha-dundubhi-nādena    brahma-ghoṣeṇa veṇubhiḥ
niścakrāma purāt tūrṇam    ātmajābhīkṣaṇotsukaḥ

sat-aśvam—tirada por magníficos caballos; ratham—cuadriga; āruhya—subir en; 
kārtasvara-pariṣkṛtam—adornada con filigrana de oro; brāhmaṇaiḥ—con brāhmaṇas; 
kula-vṛddhaiḥ—junto con las personas mayores de la familia; ca—también; 
paryastaḥ—rodeado; amātya—por oficiales y ministros; bandhubhiḥ—y amigos; 
śaṅkha—de caracolas; dundubhi—y timbales; nādena—con el sonido; brahma-
ghoṣeṇa—con el canto de mantras védicos; veṇubhiḥ—con flautas; niścakrāma—salió; 
purāt—de la ciudad; tūrṇam—con gran prisa; ātma-ja—al hijo; abhīkṣaṇa—para 
ver; utsukaḥ—muy ansioso.

El rey Uttānapāda, ansioso por ver el rostro del hijo que había perdido, montó 
en una cuadriga tirada por magníficos caballos y adornada con filigrana de oro. 
Llevando consigo a muchos brāhmaṇas eruditos, a las personas mayores de su 
familia, a sus oficiales, ministros y amigos más allegados, salió de la ciudad sin 
perder un instante. al paso del desfile se escuchaban auspiciosos sonidos de 
caracolas, timbales, flautas, y el canto de mantras védicos que indicaban toda 
buena fortuna.
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s$aunaIita: s$auç&icaêAsya maih"SyaAE ç&fmaBaUiSatae / 
@Aç&÷ izAibak(AM s$aADaRmauÔamaenaAiBajagmatau: //41//

sunītiḥ suruciś cāsya    mahiṣyau rukma-bhūṣite
āruhya śibikāṁ sārdham    uttamenābhijagmatuḥ

sunītiḥ—la reina Sunīti; suruciḥ—la reina Suruci; ca—también; asya—del rey; 
mahiṣyau—reinas; rukma-bhūṣite—adornadas con joyas de oro; āruhya—subidas en; 
śibikām—un palanquín; sārdham—junto con; uttamena—Uttama, el otro hijo del rey; 
abhijagmatuḥ—todos iban en la procesión.

En la procesión participaban las dos esposas de mahārāja Uttānapāda, Sunīti y 
Suruci, junto con su otro hijo, Uttama. Las reinas iban sentadas en un palanquín.

SIGNIFICADO: Cuando Dhruva Mahārāja se fue del palacio, el rey se sintió muy 
afligido, pero las bondadosas palabras del santo Nārada le proporcionaron un cierto 
alivio. Pudo entender que su esposa Sunīti era muy afortunada, y que la reina Suruci 
era muy desdichada, pues, ciertamente, en el palacio se hablaba abiertamente del tema. 
Aun así, cuando llegaron las noticias del regreso de Dhruva Mahārāja, Sunīti se mostró 
muy compasiva y, como madre de un gran vaiṣṇava, no dudó en llevar a la otra esposa, 
Suruci, y a su hijo, Uttama, en su mismo palanquín. Tal era la grandeza de la reina 
Sunīti, la madre del gran vaiṣṇava Dhruva Mahārāja.

taM ä{"î"AepavanaAByaAzA @AyaAntaM tar"s$aA r"TaAta, / 
@vaç&÷ na{pastaUNARmaAs$aAâ ‘aemaivaù"la: //42//

pair"re"Bae'ËÿjaM d"AeByaA< d"IGaAeRtk(NQ&manaA: ìs$ana, / 
ivaSvafs$aenaAx.~i„as$aMs$pazARh"taAzAeSaAGabanDanama, //43//

taṁ dṛṣṭvopavanābhyāśa    āyāntaṁ tarasā rathāt
avaruhya nṛpas tūrṇam    āsādya prema-vihvalaḥ

parirebhe ’ṅgajaṁ dorbhyāṁ    dīrghotkaṇṭha-manāḥ śvasan
viṣvaksenāṅghri-saṁsparśa-    hatāśeṣāgha-bandhanam

tam—a él (Dhruva Mahārāja); dṛṣṭvā—al ver; upavana—el bosquecillo; abhyāśe—cerca; 
āyāntam—regresando; tarasā—apresuradamente; rathāt—de la cuadriga; avaruhya—
se bajó; nṛpaḥ—el rey; tūrṇam—inmediatamente; āsādya—acercarse; prema—de amor; 
vihvalaḥ—sobrecogido; parirebhe—abrazó; aṅga-jam—a su hijo; dorbhyām—con los 
brazos; dīrgha—durante largo tiempo; utkaṇṭha—ansioso; manāḥ—el rey, cuya mente; 
śvasan—con la respiración agitada; viṣvaksena—del Señor; aṅghri—por los pies de loto; 
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saṁsparśa—ser tocado; hata—fue destruida; aśeṣa—ilimitada; agha—contaminación 
material; bandhanam—cuyo cautiverio.

al ver a dhruva mahārāja a la altura de un bosquecillo de las proximidades, el rey 
Uttānapāda se bajó apresuradamente de la cuadriga. hacía mucho tiempo que es-
taba ansioso por ver a su hijo dhruva, de manera que, llevado del amor y el afecto, 
se adelantó para abrazar al hijo que había perdido hacía tanto tiempo. El rey, con la 
respiración muy agitada, lo estrechó entre sus brazos, pero dhruva mahārāja no era 
el mismo de antes; debido al avance espiritual, estaba completamente santificado, 
pues había sido tocado por los pies de loto de la Suprema Personalidad de dios.

@TaAija„anmauò"maURi©aR zAItaEnaRyanavaAir"iBa: / 
µaApayaAmaAs$a tanayaM jaAtaAeÚ"AmamanaAer"Ta: //44//

athājighran muhur mūrdhni    śītair nayana-vāribhiḥ
snāpayām āsa tanayaṁ    jātoddāma-manorathaḥ

atha—a continuación; ājighran—oler; muhuḥ—una y otra vez; mūrdhni—en la ca-
beza; śītaiḥ—fría; nayana—de los ojos; vāribhiḥ—con el agua; snāpayām āsa—bañó; 
tanayam—al hijo; jāta—satisfecho; uddāma—grande; manaḥ-rathaḥ—su deseo.

Para el rey Uttānapāda, reunirse con dhruva mahārāja supuso el cumplimiento de un 
deseo que durante mucho tiempo había acariciado, y no dejaba de oler, una y otra vez, 
la cabeza de dhruva mahārāja, bañándolo con torrentes de lágrimas muy frías.

SIGNIFICADO: Por disposición de la naturaleza, el llanto puede tener dos causas. 
Cuando se llora de alegría al ver cumplido algún deseo, los ojos derraman lágrimas 
muy frías y agradables, mientras que en momentos de aflicción, son muy calientes.

@iBavanâ ipatau: paAd"AvaAzAIiBaRêAiBamain‡ata: / 
nanaAma maAtar"AE zAISNAAR s$atk{(ta: s$aÀanaAƒaNAI: //45//

abhivandya pituḥ pādāv    āśīrbhiś cābhimantritaḥ
nanāma mātarau śīrṣṇā    sat-kṛtaḥ saj-janāgraṇīḥ

abhivandya—adorar; pituḥ—de su padre; pādau—los pies; āśīrbhiḥ—con bendiciones; 
ca—y; abhimantritaḥ—fue tratado; nanāma—se postró; mātarau—a sus dos madres; 
śīrṣṇā—con su cabeza; sat-kṛtaḥ—fue honrado; sat-jana—de los nobles; agraṇīḥ—el 
principal.
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Entonces dhruva mahārāja, el príncipe entre los nobles, ofreció ante todo reveren-
cias a los pies de su padre, quien lo honró con diversas preguntas. Luego postró su 
cabeza a los pies de sus dos madres.

SIGNIFICADO: Dhruva Mahārāja había tenido que irse de casa debido a los insultos 
de su madrastra. ¿Por qué entonces —se podría preguntar— le presentó sus respetos 
también a ella, y no solo a su madre? La respuesta es que, después de alcanzar la perfec-
ción por medio de la autorrealización y haber visto a la Suprema Personalidad de Dios 
con sus propios ojos, Dhruva estaba completamente libre de la contaminación de los 
deseos materiales. Al devoto nunca le afectan sentimientos de insulto u honra en este 
mundo material. Por lo tanto, el Señor Caitanya dice que, para ejecutar servicio devo-
cional, debemos ser más humildes que la hierba, y nos aconseja ser más tolerantes que 
los árboles. Esa es la razón de que en este verso se describa a Dhruva Mahārāja como 
saj-janāgraṇīḥ, «el primero entre los hombres nobles». El devoto puro es el más noble 
de todos, y no siente animosidad contra nadie. La dualidad que se debe a la animosidad 
es un producto del mundo material. En el mundo espiritual, que es la realidad absoluta, 
no existe esa dualidad.

s$auç&icastaM s$amautTaApya paAd"AvanatamaBaRk(ma, / 
pair"SvajyaAh" jaIvaeita baASpagAÕ"d"yaA igAr"A //46//

surucis taṁ samutthāpya    pādāvanatam arbhakam
pariṣvajyāha jīveti    bāṣpa-gadgadayā girā

suruciḥ—la reina Suruci; tam—a él; samutthāpya—habiendo levantado; pāda-
avanatam—postrado a sus pies; arbhakam—el niño inocente; pariṣvajya—abrazar; 
āha—ella dijo; jīva—que tengas larga vida; iti—de este modo; bāṣpa—con lágrimas; 
gadgadayā—entrecortadas; girā—con palabras.

Suruci, la menor de las madres de dhruva mahārāja, viendo que el inocente niño 
se postraba a sus pies, inmediatamente le levantó, y estrechándolo entre sus brazos, 
con lágrimas de sentimiento, lo bendijo diciendo: «mi querido niño, ¡que tengas 
larga vida!».

yasya ‘as$aªaAe BagAvaAna, gAuNAEmaE=‡yaAid"iBahR"ir": / 
tasmaE namainta BaUtaAina ina°amaApa wva svayama, //47//

yasya prasanno bhagavān    guṇair maitry-ādibhir hariḥ
tasmai namanti bhūtāni    nimnam āpa iva svayam
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yasya—cualquier persona con quien; prasannaḥ—Se complace; bhagavān—la Perso-
nalidad de Dios; guṇaiḥ—por cualidades; maitrī-ādibhiḥ—por amistad, etc.; hariḥ—el 
Señor Hari; tasmai—a él; namanti—ofrecen respeto; bhūtāni—todas las entidades 
vivientes; nimnam—hacia terrenos bajos; āpaḥ—el agua; iva—tal como; svayam—de 
modo natural.

del mismo modo que el agua fluye hacia abajo por naturaleza, las entidades vivien-
tes honran a la persona que, por su relación amistosa con la Suprema Personalidad 
de dios, tiene cualidades trascendentales.

SIGNIFICADO: En relación con esto, podría surgir la pregunta de por qué bendijo 
Suruci a Dhruva, diciéndole: «¡Que tengas larga vida!», es decir, deseándole toda 
buena fortuna, si su actitud hacia él distaba mucho de ser favorable. La respuesta se 
da en este verso. Como había recibido las bendiciones del Señor, Dhruva Mahārāja 
manifestaba cualidades trascendentales, por las cuales todos se sentían obligados a 
bendecirle y a ofrecerle todo respeto; eso era tan natural como el fluir del agua ladera 
abajo. El devoto del Señor no exige respeto de nadie, pero allí a donde va, en todo 
el mundo, todos le honran con el mayor respeto. Śrīnivāsa Ācārya dice que los seis 
Gosvāmīs de Vṛndāvana son respetados en todo el universo; esto se debe a que el 
devoto, al complacer a la Suprema Personalidad de Dios, que es la fuente de todas 
las emanaciones, simultáneamente complace a todo el mundo, y por lo tanto, todos 
le ofrecen respeto.

oÔamaê ‹auvaêAeBaAvanyaAenyaM ‘aemaivaù"laAE / 
@Ëÿs$aËÿAäu"tpaulak(Ava›aAEGaM mauò"è&h"tau: //48//

uttamaś ca dhruvaś cobhāv    anyonyaṁ prema-vihvalau
aṅga-saṅgād utpulakāv    asraughaṁ muhur ūhatuḥ

uttamaḥ ca—también Uttama; dhruvaḥ ca—también Dhruva; ubhau—ambos; 
anyonyam—uno al otro; prema-vihvalau—sobrecogidos de afecto; aṅga-saṅgāt—al 
abrazarse; utpulakau—sus vellos se erizaron; asra—de lágrimas; ogham—torrentes; 
muhuḥ—una y otra vez; ūhatuḥ—intercambiaron.

Los dos hermanos, Uttama y dhruva mahārāja, lloraron también al verse. ambos 
estaban sobrecogidos con éxtasis de amor y afecto, y, cuando se abrazaron, el vello 
de sus cuerpos se erizó.

s$aunaIitar"sya jananaI ‘aANAeByaAe'ipa i‘ayaM s$autama, / 
opagAu÷ jah"AvaAiDaM tad"Ëÿs$pazARinava{RtaA //49//
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sunītir asya jananī    prāṇebhyo ’pi priyaṁ sutam
upaguhya jahāv ādhiṁ    tad-aṅga-sparśa-nirvṛtā

sunītiḥ—Sunīti, la verdadera madre de Dhruva Mahārāja; asya—su; jananī—madre; 
prāṇebhyaḥ—más que el aire de la vida; api—incluso; priyam—querido; sutam—hijo; 
upaguhya—abrazando; jahau—abandonó; ādhim—todo pesar; tat-aṅga—su cuerpo; 
sparśa—tocando; nirvṛtā—estando satisfecha.

Sunīti, la verdadera madre de dhruva mahārāja, abrazó el tierno cuerpo de su hijo, 
quien le era más querido que su propia vida, y de este modo olvidó todos los pesares 
materiales, pues estaba muy complacida.

paya: stanaAByaAM s$au›aAva nae‡ajaE: s$ailalaE: izAvaE: / 
tad"AiBaiSacyamaAnaAByaAM vaIr" vaIr"s$auvaAe mauò": //50//

payaḥ stanābhyāṁ susrāva    netra-jaiḥ salilaiḥ śivaiḥ
tadābhiṣicyamānābhyāṁ    vīra vīra-suvo muhuḥ

payaḥ—leche; stanābhyām—de los dos pechos; susrāva—comenzó a fluir; netra-
jaiḥ—de los ojos; salilaiḥ—con lágrimas; śivaiḥ—auspiciosas; tadā—en ese momento; 
abhiṣicyamānābhyām—mojado; vīra—mi querido Vidura; vīra-suvaḥ—de la madre 
que dió a luz un héroe; muhuḥ—constantemente.

mi querido vidura, Sunīti era madre de un gran héroe. Sus lágrimas, mezcladas con 
la leche que fluía de sus pechos, mojaron todo el cuerpo de dhruva mahārāja. Era 
este un signo muy auspicioso.

SIGNIFICADO: Cuando se instalan Deidades, se Las lava con leche, yogur y agua. Esa 
ceremonia se denomina abhiṣeka. En este verso se ha mencionado de modo especial 
que las lágrimas que fluían de los ojos de Sunīti eran completamente auspiciosas. 
El carácter auspicioso de la ceremonia de abhiṣeka celebrada por su querida madre 
indicaba que en un futuro muy próximo Dhruva Mahārāja sería instalado en el trono 
de su padre. Cuando Dhruva Mahārāja se fue de casa porque su padre se había negado 
a hacerle un sitio en el regazo, decidió que no regresaría a menos que obtuviese el trono 
de su padre. Esta ceremonia de abhiṣeka que su querida madre estaba celebrando ahora 
indicaba que Dhruva Mahārāja ocuparía el trono de Mahārāja Uttānapāda.

En este verso también es significativo que Sunīti, la madre de Dhruva Mahārāja, recibe 
el calificativo de vīra-sū, «madre de un gran héroe». Hay muchos héroes en el mundo, pero 
ninguno puede compararse a Dhruva Mahārāja, quien, además de heroico emperador 
de este planeta, fue un gran devoto. El devoto también es un gran héroe, porque vence la 
influencia de māyā. Cuando el Señor Caitanya preguntó a Rāmānanda Rāya cuál era el 
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hombre más famoso del mundo, Rāmānanda Rāya contestó que si alguien es conocido 
como gran devoto del Señor, se debe considerar que es el más famoso.

taAM zAzAMs$aujaRnaA r"AÁaI%M id"í"YaA tae pau‡a @AitaRh"A / 
‘aitalabDaiêrM" naí"Ae r"iºataA maNx"laM Bauva: //51//

tāṁ śaśaṁsur janā rājñīṁ    diṣṭyā te putra ārti-hā
pratilabdhaś ciraṁ naṣṭo    rakṣitā maṇḍalaṁ bhuvaḥ

tām—a la reina Sunīti; śaśaṁsuḥ—ofrecieron alabanzas; janāḥ—la gente en gene-
ral; rājñīm—a la reina; diṣṭyā—por fortuna; te—tu; putraḥ—hijo; ārti-hā—acabará 
con todos tus sufrimientos; pratilabdhaḥ—que ahora ha vuelto; ciram—desde 
hace mucho tiempo; naṣṭaḥ—perdido; rakṣitā—protegerá; maṇḍalam—el globo; 
bhuvaḥ—terrestre.

Los residentes del palacio alabaron a la reina: Querida reina, perdiste a tu querido 
hijo hace mucho tiempo, y ahora su regreso te hace muy afortunada, pues creemos 
que él podrá protegerte durante mucho tiempo y pondrá fin a todas tus angustias 
materiales.

@ByaicaRtastvayaA naUnaM BagAvaAna, ‘aNAtaAitaRh"A / 
yad"nauDyaAiyanaAe DaIr"A ma{tyauM ijagyau: s$auäu"jaRyama, //52//

abhyarcitas tvayā nūnaṁ    bhagavān praṇatārti-hā
yad-anudhyāyino dhīrā    mṛtyuṁ jigyuḥ sudurjayam

abhyarcitaḥ—adorado; tvayā—por ti; nūnam—sin embargo; bhagavān—la Suprema 
Personalidad de Dios; praṇata-ārti-hā—que puede liberar a Sus devotos del mayor 
de los peligros; yat—quien; anudhyāyinaḥ—meditando constantemente en; dhīrāḥ—
grandes personas santas; mṛtyum—muerte; jigyuḥ—vencen; sudurjayam—que verda-
deramente es muy difícil de superar.

Querida reina, creemos que has adorado a la Suprema Personalidad de dios, que 
libera a Sus devotos del mayor de los peligros. Las personas que meditan constante-
mente en Él, salen del ciclo de nacimientos y muertes. Esa perfección es muy difícil 
de conseguir.

SIGNIFICADO: La reina Sunīti había perdido a su hijo, Dhruva Mahārāja, pero 
durante su ausencia la reina meditaba en la Suprema Personalidad de Dios, que 
puede rescatar a Su devoto de todos los peligros. Mientras estuvo ausente del hogar, 
Dhruva Mahārāja se sometió a rigurosas austeridades en el bosque de Madhuvana, 
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pero también su madre, en casa, oraba al Señor Supremo por la seguridad y buena 
fortuna de su hijo. En otras palabras, ambos, madre e hijo, adoraron al Señor, y ambos 
pudieron obtener la suprema bendición del Señor Supremo. La palabra sudurjayam, 
adjetivo que indica que nadie puede vencer a la muerte, es muy significativa. Mientras 
Dhruva estaba lejos de casa, su padre pensó que había muerto. Sería lo normal; el hijo 
de un rey, con solo cinco años de edad, lejos de casa y en el bosque, lo más seguro es 
que hubiera muerto; pero por la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios, 
además de salvarse, fue bendecido con la más elevada perfección.

laAlyamaAnaM janaEre"vaM ‹auvaM s$a”aAtarM" na{pa: / 
@Ar"Aepya k(ir"NAI%M ô$í": staUyamaAnaAe'ivazAtpaur"ma, //53//

lālyamānaṁ janair evaṁ    dhruvaṁ sabhrātaraṁ nṛpaḥ
āropya kariṇīṁ hṛṣṭaḥ    stūyamāno ’viśat puram

lālyamānam—siendo así alabado; janaiḥ—por la gente en general; evam—de ese 
modo; dhruvam—a Mahārāja Dhruva; sa-bhrātaram—con su hermano; nṛpaḥ—el rey; 
āropya—poner; kariṇīm—a lomos de una elefanta; hṛṣṭaḥ—sintiéndose complacido; 
stūyamānaḥ—y siendo alabado; aviśat—volvió; puram—a la capital.

El sabio maitreya continuó: mi querido vidura, mientras todos estaban alabando 
a dhruva mahārāja, el rey se sentía muy feliz; con dhruva y su hermano sentados 
a lomos de una elefanta, volvió a la capital, donde las gentes de todas las clases le 
ofrecieron alabanzas.

ta‡a ta‡aAepas$ax.~k}(æaElaRs$anmak(r"taAer"NAE: / 
s$ava{ndE": k(d"laIstamBaE: paUgApaAetaEê taiã"DaE: //54//

tatra tatropasaṅkḷptair    lasan-makara-toraṇaiḥ
savṛndaiḥ kadalī-stambhaiḥ    pūga-potaiś ca tad-vidhaiḥ

tatra tatra—aquí y allí; upasaṅkḷptaiḥ—dispuestos; lasat—brillantes; makara—en 
forma de tiburón; toraṇaiḥ—con arcos triunfales; sa-vṛndaiḥ—con racimos de frutas 
y flores; kadalī—de bananeros; stambhaiḥ—con columnas; pūga-potaiḥ—con beteles 
jóvenes; ca—también; tat-vidhaiḥ—de esa clase.

toda la ciudad estaba decorada con columnas de bananeros cargados de flores y 
de racimos de fruta, y por todas partes se veían las hojas y las ramas de los beteles. 
Se habían dispuesto también muchos arcos triunfales, construidos de modo que 
parecían tiburones.
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SIGNIFICADO: Esas ceremonias auspiciosas, donde se usan como adorno hojas 
verdes de palma, cocotero, betel y bananero, además de frutas, flores y hojas, son una 
costumbre milenaria en la India. El rey Uttānapāda preparó una buena recepción 
para su gran hijo Dhruva Mahārāja, en la que todos los ciudadanos participaron con 
gran júbilo y entusiasmo.

caUtapaéavavaAs$a:›ax.~mau·(Ad"AmaivalaimbaiBa: / 
opas$k{(taM ‘aitaã"Ar"mapaAM ku(mBaE: s$ad"IpakE(: //55//

cūta-pallava-vāsaḥ-sraṅ-    muktā-dāma-vilambibhiḥ
upaskṛtaṁ prati-dvāram    apāṁ kumbhaiḥ sadīpakaiḥ

cūta-pallava—con hojas de mango; vāsaḥ—telas; srak—guirnaldas de flores; 
muktā-dāma—collares de perlas; vilambibhiḥ—colgando; upaskṛtam—decorados; 
prati-dvāram—en cada puerta; apām—llenos de agua; kumbhaiḥ—con cántaros; sa-
dīpakaiḥ—con lámparas encendidas.

En todas las puertas había lámparas encendidas y grandes cántaros de agua deco-
rados con telas de diversos colores, collares de perlas, guirnaldas de flores y hojas 
de mango.

‘aAk(ArE"gAAeRpaur"AgAArE": zAAtaku(mBapair"cC$dE": / 
s$avaRtaAe'lax.~k{(taM ™aImaiã"maAnaizAKar"âuiBa: //56//

prākārair gopurāgāraiḥ    śātakumbha-paricchadaiḥ
sarvato ’laṅkṛtaṁ śrīmad-    vimāna-śikhara-dyubhiḥ

prākāraiḥ—con murallas que la rodeaban; gopura—puertas de la ciudad; āgāraiḥ—con 
casas; śātakumbha—de oro; paricchadaiḥ—con trabajo de ornamentación; sarvataḥ—
por todas partes; alaṅkṛtam—decorados; śrīmat—valiosos, hermosos; vimāna—
aeroplanos; śikhara—cúpulas; dyubhiḥ—resplandecientes.

La capital estaba rodeada de murallas, con abundantes pórticos de entrada, y tenía 
muchos palacios. todas esas construcciones eran, de por sí, hermosísimas, y en 
esta ocasión habían sido decoradas con adornos de oro. Las cúpulas de los palacios 
resplandecían, y también las cúpulas de los hermosos aeroplanos que sobrevolaban 
la ciudad.

SIGNIFICADO: Con respecto a la mención de aeroplanos, Śrīmad Vijayadhvaja 
Tīrtha sugiere que, con ocasión de la llegada de Dhruva Mahārāja a la capital de su 
padre, los semidioses de los sistemas planetarios superiores habían venido en sus 
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aeroplanos para otorgarle sus bendiciones. Además, se indica que tanto las cúpulas 
de los palacios de la ciudad como los pináculos de los aviones estaban decorados con 
adornos hechos de oro, que resplandecían con el reflejo del Sol. Podemos apreciar 
una diferencia específica entre los tiempos de Dhruva Mahārāja  y los tiempos 
modernos, pues los aeroplanos de aquellos días estaban hechos de oro, mientras que 
en la actualidad están hechos de aluminio sin valor. Esto no es más que un indicio 
de la opulencia reinante en los días de Dhruva Mahārāja, frente a la pobreza de los 
tiempos en que vivimos.

ma{í"catvar"r"TyaAÄ%maAgA< cand"nacaicaRtama, / 
laAjaAºataE: pauSpaP(laEstaNx"]laEbaRilaiBayauRtama, //57//

mṛṣṭa-catvara-rathyāṭṭa-    mārgaṁ candana-carcitam
lājākṣataiḥ puṣpa-phalais    taṇḍulair balibhir yutam

mṛṣṭa—completamente limpias; catvara—plazas; rathyā—avenidas; aṭṭa—plataformas 
de asiento; mārgam—caminos; candana—con sándalo; carcitam—rociadas; lāja—con 
arroz frito; akṣataiḥ—y cebada; puṣpa—con flores; phalaiḥ—y frutas; taṇḍulaiḥ—con 
arroz; balibhiḥ—oblaciones auspiciosas; yutam—provistas de.

todas las plazas, calles y caminos de la ciudad, además de las plataformas que servían 
de asiento en los cruces de caminos, estaban muy limpias y habían sido rociadas con 
agua de sándalo; por toda la ciudad se habían esparcido granos auspiciosos —arroz, 
cebada, etc.—, y flores, frutas y muchas otras oblaciones auspiciosas.

‹auvaAya paiTa ä{"í"Aya ta‡a ta‡a paur"iñya: / 
is$aÜ"ATaARºatad"DyambauäU"vaARpauSpaP(laAina ca //58//

opajaœú": ‘ayauÃaAnaA vaAts$alyaAd"AizASa: s$ataI: / 
Za{NvaMstaã"lgAugAItaAina ‘aAivazAà"vanaM ipatau: //59//

dhruvāya pathi dṛṣṭāya    tatra tatra pura-striyaḥ
siddhārthākṣata-dadhy-ambu-    dūrvā-puṣpa-phalāni ca

upajahruḥ prayuñjānā    vātsalyād āśiṣaḥ satīḥ
śṛṇvaṁs tad-valgu-gītāni    prāviśad bhavanaṁ pituḥ

dhruvāya—sobre Dhruva; pathi—en el trayecto; dṛṣṭāya—visto; tatra tatra—aquí 
y allí; pura-striyaḥ—madres de familia; siddhārtha—semillas de mostaza blanca; 
akṣata—cebada; dadhi—yogur; ambu—agua; dūrvā—brotes de hierba; puṣpa—flores; 
phalāni—frutas; ca—también; upajahruḥ—derramaron; prayuñjānāḥ —pronunciando; 
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vātsalyāt—por afecto; āśiṣaḥ—bendiciones; satīḥ—ilustres damas; śṛṇvan—escuchando; 
tat—sus; valgu—muy agradables; gītāni—canciones; prāviśat—entró; bhavanam—en 
el palacio; pituḥ—de su padre.

Saliendo al encuentro de dhruva mahārāja, todas las ilustres madres de familia del 
vecindario acudían para verle, y con afecto maternal le ofrecían sus bendiciones 
derramando sobre él una lluvia de semillas de mostaza blanca, cebada, yogur, 
agua, brotes de hierba, frutas y flores. de esa manera, escuchando las agradables 
canciones de las mujeres, dhruva mahārāja recorrió el trayecto hasta el palacio de 
su padre y entró en él.

mah"AmaiNA˜aAtamayae s$a taismana, BavanaAeÔamae / 
laAilataAe inatar"AM ipa‡aA nyavas$aiÚ"iva de"vavata, //60//

mahāmaṇi-vrātamaye    sa tasmin bhavanottame
lālito nitarāṁ pitrā    nyavasad divi devavat

mahā-maṇi—joyas muy valiosas; vrāta—grupos de; maye—decorada con; saḥ—él 
(Dhruva Mahārāja); tasmin—en aquella; bhavana-uttame—casa brillante; lālitaḥ—
criado; nitarām—siempre; pitrā—por el padre; nyavasat—vivió allí; divi—en los siste-
mas planetarios superiores; deva-vat—como los semidioses.

a partir de entonces, dhruva mahārāja vivió en el palacio de su padre, cuyas paredes 
estaban decoradas con piedras preciosas. Su cariñoso padre lo cuidó con especial 
atención, y dhruva vivió en aquella casa como los semidioses en sus palacios de los 
sistemas planetarios superiores.

paya:Pe(nainaBaA: zAyyaA d"AntaA ç&fmapair"cC$d"A: / 
@As$anaAina mah"Ah"ARiNA ya‡a r"AEfmaA opas$k(r"A: //61//

payaḥ-phena-nibhāḥ śayyā    dāntā rukma-paricchadāḥ
āsanāni mahārhāṇi    yatra raukmā upaskarāḥ

payaḥ—leche; phena—espuma; nibhāḥ—como; śayyāḥ—ropa de cama; dāntāḥ—hechas 
de marfil; rukma—de oro; paricchadāḥ—con adornos; āsanāni—asientos; mahā-
arhāṇi—muy valiosos; yatra—donde; raukmāḥ—de oro; upaskarāḥ—mobiliario.

En el palacio, la ropa de cama era muy suave, y las sábanas, tan blancas como la 
espuma de la leche. Las camas eran de marfil con adornos de oro; las sillas, bancos 
y demás asientos y muebles, eran de oro.
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ya‡a s$P(iq%k(ku(x"YaeSau mah"AmaAr"k(taeSau ca / 
maiNA‘ad"IpaA @ABaAinta lalanaAr"¥as$aMyautaA: //62//

yatra sphaṭika-kuḍyeṣu    mahā-mārakateṣu ca
maṇi-pradīpā ābhānti    lalanā-ratna-saṁyutāḥ

yatra—donde; sphaṭika—hechos de mármol; kuḍyeṣu—en muros; mahā-mārakateṣu—
decorados con zafiros y piedras preciosas; ca—también; maṇi-pradīpāḥ—lámparas he-
chas de joyas; ābhānti—brillantes; lalanā—figuras femeninas; ratna—hechas de joyas; 
saṁyutāḥ—sostenidas por.

Los muros que rodeaban el palacio del rey eran de mármol, con muchos relieves 
hechos de zafiro y piedras preciosas, que representaban a hermosas mujeres con 
lámparas de joyas brillantes en las manos.

SIGNIFICADO: La descripción del palacio del rey Uttānapāda muestra el estado 
de cosas hace muchos miles de años, mucho antes de que fuera compilado el Śrīmad-
Bhāgavatam. Se ha explicado que Mahārāja Dhruva gobernó durante treinta y seis mil 
años; por lo tanto, debió de haber vivido en Satya-yuga, era en que la gente vivía cien 
mil años. En las Escrituras védicas también se menciona la duración de la vida en cada 
uno de los cuatro yugas. En Satya-yuga, la gente solía vivir cien mil años; en Tretā-yuga, 
diez mil años; en Dvāpara-yuga, mil años, y en la era actual, Kali-yuga, la gente puede 
llegar hasta los cien años. Con cada nuevo yuga, la duración de la vida humana se 
reduce en un noventa por ciento: De cien mil a diez mil, de diez mil a mil, y de mil a 
cien.

Se ha dicho que Dhruva Mahārāja era el bisnieto del Señor Brahmā. Eso indica que 
estas actividades de Dhruva Mahārāja sucedieron en Satya-yuga, al principio de la crea-
ción. Como se explica en el Bhagavad-gītā, en un día del Señor Brahmā hay muchos 
Satya-yugas. Según los cálculos védicos, en la actualidad estamos en el vigesimoctavo 
milenio. Puede calcularse que Dhruva Mahārāja vivió hace muchos millones de años; 
sin embargo, la descripción del palacio de su padre es tan gloriosa, que no podemos 
aceptar que la civilización humana avanzada no existiese hasta hace tan solo cuarenta 
o cincuenta mil años. Incluso en épocas recientes, durante el período mogul, podían 
verse paredes como las del palacio de Mahārāja Uttānapāda. Cualquiera que haya visto 
el Fuerte Rojo de Delhi habrá notado que sus paredes son de mármol, y que en su 
día estuvieron decoradas con joyas. Esas joyas fueron sustraídas durante el período 
británico y enviadas al Museo Británico.

En el pasado, el concepto de opulencia mundana se basaba, ante todo, en recursos 
naturales, como joyas, mármol, seda, marfil, oro y plata. El progreso y la prosperidad 
económica no estaban basados en la posesión de grandes automóviles. El progreso de 
la civilización humana no depende de las empresas industriales, sino de la posesión de 
riquezas y alimentos naturales, que la Suprema Personalidad de Dios proporciona para 
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que podamos ganar tiempo para la autorrealización y el logro del éxito en el cuerpo de 
forma humana.

Otro aspecto de este verso es que el padre de Dhruva Mahārāja, Uttānapāda, 
abandonaría muy pronto el apego por sus palacios y se iría al bosque en busca de la 
autorrealización. El Śrīmad-Bhāgavatam, por lo tanto, nos permite hacer un minucioso 
estudio comparativo entre la civilización moderna y la civilización de la humanidad en 
los otros milenios, Satya-yuga, Tretā-yuga y Dvāpara-yuga.

oâAnaAina ca r"myaAiNA ivaica‡aEr"mar"åu"maE: / 
kU(jaiã"h"ËÿimaTaunaEgAARyanmaÔamaDau˜ataE: //63//

udyānāni ca ramyāṇi    vicitrair amara-drumaiḥ
kūjat-vih aṅga-mithunair    gāyan-matta-madhuvrataiḥ

udyānāni—jardines; ca—también; ramyāṇi—muy hermosos; vicitraiḥ—diversos; 
amara-drumaiḥ—con árboles traídos de los planetas celestiales; kūjat—cantores; 
vihaṅga—de pájaros; mithunaiḥ—con parejas; gāyat—zumbando; matta—locos; 
madhu-vrataiḥ—con abejorros.

La residencia del rey estaba rodeada de jardines, en los cuales había diversos tipos 
de árboles traídos de los planetas celestiales. En aquellos árboles había parejas de 
pájaros de canto muy dulce y abejorros prácticamente locos que producían un 
zumbido muy agradable.

SIGNIFICADO: En este verso es muy significativa la palabra amara-drumaiḥ, «con 
árboles traídos de los planetas celestiales». Los planetas celestiales reciben el nombre 
de Amaraloka, es decir, los planetas en que la muerte tarda mucho en llegar, pues sus 
habitantes viven diez mil años, contados según la medida de los semidioses. Uno de sus 
días equivale a seis de nuestros meses. Los semidioses viven en los planetas celestiales 
durante meses, años y decenas de miles de años de su tiempo, y cuando se agotan los 
resultados de sus actividades piadosas, caen a la Tierra. Estas explicaciones pueden 
recogerse en las Escrituras védicas. Así como las personas viven allí diez mil años, lo 
mismo ocurre con los árboles. Si aquí en la Tierra hay muchos árboles que viven hasta 
diez mil años, ¿cuánto vivirán los árboles de los planetas celestiales? Allí deben de vivir 
muchas decenas de miles de años; a veces, y esto aún se practica hoy en día, ciertos 
árboles valiosos se transplantan de un lugar a otro.

En otro pasaje, las Escrituras explican que el Señor Kṛṣṇa, cuando subió a los planetas 
celestiales con Su esposa Satyabhāmā, tomó un árbol celestial de flores pārijāta y lo trajo a 
la Tierra. Eso provocó una lucha entre Kṛṣṇa y los semidioses. El pārijāta fue plantado en 
el palacio del Señor Kṛṣṇa que ocupaba la reina Satyabhāmā. Los árboles de los planetas 
celestiales son superiores, pues sus flores y frutos son muy agradables y sabrosos; al pare-
cer, en el palacio de Mahārāja Uttānapāda había gran variedad de árboles de esa clase.
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vaApyaAe vaEäU"yaRs$aAepaAnaA: paáAetpalaku(mauã"taI: / 
hM"s$ak(Ar"Nx"vaku(laEjauRí"Aê‚(Aù"s$aAr"s$aE: //64//

vāpyo vaidūrya-sopānāḥ    padmotpala-kumud-vatīḥ
haṁsa-kāraṇḍava-kulair    juṣṭāś cakrāhva-sārasaiḥ

vāpyaḥ—estanques; vaidūrya—esmeralda; sopānāḥ—con escaleras; padma—lotos; 
utpala—lotos azules; kumut-vatīḥ—llenos de nenúfares; haṁsa—cisnes; kāraṇḍava—y 
patos; kulaiḥ—por bandadas de; juṣṭāḥ—habitados; cakrāhva—por cakravākas (gan-
sos); sārasaiḥ—y por grullas.

había escaleras de esmeralda que llevaban a estanques llenos de flores de loto y 
nenúfares de muchos colores. En aquellos lagos podían verse cisnes, kāraṇḍavas, 
cakravākas, grullas y otras aves preciosas.

SIGNIFICADO: Según parece, alrededor del palacio, además de vergeles y jardines con 
distintas clases de árboles, había también pequeños estanques artificiales donde el agua 
estaba llena de flores de loto y nenúfares de muchos colores; las escaleras por las que 
se descendía hasta el agua estaban hechas de piedras preciosas, como la esmeralda. En 
los hermosos quioscos que había diseminados por todo el jardín había muchas aves 
exuberantes, como cisnes, cakravākas, kāraṇḍavas y grullas. Esas aves no suelen vivir 
en lugares sucios, como hacen los cuervos. La atmósfera de la ciudad era muy saludable 
y hermosa; su descripción está más allá de lo que podemos imaginar.

oÔaAnapaAd"Ae r"AjaiSaR: ‘aBaAvaM tanayasya tama, / 
™autvaA ä{"î"Aàu"tatamaM ‘apaede" ivasmayaM par"ma, //65//

uttānapādo rājarṣiḥ    prabhāvaṁ tanayasya tam
śrutvā dṛṣṭvādbhutatamaṁ    prapede vismayaṁ param

uttānapādaḥ—el rey Uttānapāda; rāja-ṛṣiḥ—el gran rey santo; prabhāvam—influencia; 
tanayasya—de su hijo; tam—esa; śrutvā—al escuchar; dṛṣṭvā—viendo; adbhuta—
maravillosa; tamam—en grado superlativo; prapede—sintió felicidad; vismayam—
maravilla; param—suprema.

El santo rey Uttānapāda, al escuchar los gloriosos actos de dhruva mahārāja y ver 
además con sus propios ojos su influencia y su grandeza, se sintió muy satisfecho, 
pues las actividades de dhruva eran maravillosas en grado sumo.

SIGNIFICADO: Cuando Dhruva Mahārāja estaba ejecutando austeridades en el 
bosque, su padre, Uttānapāda, escuchó todo lo relativo a sus maravillosas actividades. 
Aunque era hijo del rey y solo tenía cinco años, Dhruva Mahārāja fue al bosque y 
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practicó servicio devocional bajo estrictas austeridades. De modo que sus actos fueron 
muy maravillosos, y cuando regresó a casa, de un modo natural adquirió popularidad 
entre los ciudadanos, debido a sus cualidades espirituales. Por la gracia del Señor, debió 
de realizar muchas actividades maravillosas; nadie se siente más satisfecho que el padre 
de una persona reconocida por sus actividades gloriosas. Mahārāja Uttānapāda no era 
un rey ordinario; era un rājarṣi, un rey santo. Antiguamente la Tierra era gobernada 
por un solo rey, un rey santo. A los reyes se les educaba para la santidad; por ello, 
su única preocupación era el bienestar de los ciudadanos. Esos reyes santos recibían 
la debida educación, y, como se menciona también en el Bhagavad-gītā, la ciencia de 
Dios, es decir, el sistema de yoga del servicio devocional que se conoce con el nombre 
de Bhagavad-gītā, le fue hablado al rey santo del planeta Sol, y descendió gradualmente 
a través de los reyes kṣatriyas que nacieron del Sol y de la Luna. Si el jefe del gobierno es 
santo, sin duda los ciudadanos se vuelven santos y se sienten muy felices debido a que 
sus necesidades, tanto físicas como espirituales, están satisfechas.

vaIºyaAeX#vayas$aM taM ca ‘ak{(taInaAM ca s$ammatama, / 
@naur"·(‘ajaM r"AjaA ‹auvaM ca‚e( Bauva: paitama, //66//

vīkṣyoḍha-vayasaṁ taṁ ca    prakṛtīnāṁ ca sammatam
anurakta-prajaṁ rājā    dhruvaṁ cakre bhuvaḥ patim

vīkṣya—después de ver; ūḍha-vayasam—maduro en edad; tam—Dhruva; ca—y; 
prakṛtīnām—por los ministros; ca—también; sammatam—con la aprobación de; 
anurakta—querido; prajam—por sus súbditos; rājā—el rey; dhruvam—a Dhruva 
Mahārāja; cakre—hizo; bhuvaḥ—de la Tierra; patim—amo.

Cuando el rey Uttānapāda, tras la debida consideración, vio que dhruva mahārāja 
tenía la madurez adecuada para hacerse cargo del reino, y que sus ministros estaban 
de acuerdo y los ciudadanos lo querían, coronó a dhruva mahārāja como empera-
dor de este planeta.

SIGNIFICADO: A pesar de que se piensa, erróneamente, que los gobiernos monárquicos del 
pasado eran autocráticos, el contenido de este verso nos permite ver que el rey Uttānapāda, 
aunque era un rājarṣi, antes de instalar a su querido hijo Dhruva en el trono de emperador 
del mundo entero, consultó a los ministros de su gobierno, tuvo en cuenta la opinión del 
pueblo y además, estudió personalmente el carácter de Dhruva. Solo entonces le instaló 
en el trono para que se hiciese cargo de los asuntos del mundo.

Es imposible imaginar o describir la felicidad del mundo entero cuando su 
gobierno está en manos de un rey vaiṣṇava como Dhruva Mahārāja. Incluso ahora, 
si todo el mundo se volviese consciente de Kṛṣṇa, el gobierno democrático actual 
sería exactamente como el reino del cielo. Si toda la gente se volviese consciente 
de Kṛṣṇa, votaría a personas de la talla de Dhruva Mahārāja. Si el poder ejecutivo 
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estuviese en manos de un vaiṣṇava de esa categoría, todos los problemas que provoca 
un gobierno satánico se resolverían. La generación joven de hoy en día trata con 
gran entusiasmo de derrocar a los gobiernos en distintas partes del mundo. Pero 
en el gobierno no habrá cambios sustanciales a menos que la gente sea consciente 
de Kṛṣṇa como Dhruva Mahārāja, pues los que no reparan en medios con tal de 
alcanzar un puesto político no pueden pensar en el bienestar del pueblo. Su única 
tarea es resguardar su privilegiada posición y sus ingresos monetarios. Tienen muy 
poco tiempo para pensar en el bienestar de los ciudadanos.

@AtmaAnaM ca ‘avayas$amaAk(layya ivazAAmpaita: / 
vanaM ivar"·(: ‘aAitaï"iã"ma{zAªaAtmanaAe gAitama, //67//

ātmānaṁ ca pravayasam    ākalayya viśāmpatiḥ
vanaṁ viraktaḥ prātiṣṭhad    vimṛśann ātmano gatim

ātmānam—él mismo; ca—también; pravayasam—de edad avanzada; ākalayya—
considerar; viśāmpatiḥ—el rey Uttānapāda; vanam—al bosque; viraktaḥ—desapegado; 
prātiṣṭhat—partió; vimṛśan—reflexionar en; ātmanaḥ—del ser; gatim—salvación.

después de considerar lo avanzado de su edad y reflexionar en el bienestar de su 
ser espiritual, el rey Uttānapāda se desapegó de los asuntos mundanos y se fue al 
bosque.

SIGNIFICADO: Esto es característico del rājarṣi. El rey Uttānapāda gozaba de gran 
opulencia y era el emperador del mundo. Sin duda, esos apegos eran muy grandes. Los 
políticos modernos no son reyes tan grandes como Mahārāja Uttānapāda, pero como 
gozan de un poco de poder político durante unos días, se apegan tanto a sus posiciones 
que no se retiran a menos que la muerte cruel les haga dejar el puesto, o mueran a manos 
de algún grupo político antagónico. En la India hemos visto con nuestros propios ojos 
que los políticos no dejan sus puestos hasta que mueren. El comportamiento del rey 
Uttānapāda revela bien a las claras que no era ese el sistema vigente en la antigüedad. 
Nada más instalar en el trono a su digno hijo Dhruva Mahārāja, el rey abandonó su 
hogar y el palacio. Los ejemplos de reyes que, en la madurez, abandonaron sus reinos 
y fueron a practicar austeridades al bosque se cuentan por miles. La práctica de auste-
ridad es la tarea más importante de la vida humana. De la misma manera que Dhruva 
Mahārāja realizó austeridades a temprana edad, su padre, Mahārāja Uttānapāda, en 
su vejez, también practicó austeridades en el bosque. Sin embargo, en la actualidad 
no es posible abandonar el hogar e ir al bosque a practicar austeridad. A pesar de ello, 
si todas las personas, sin consideración de edad, se refugiasen en el movimiento para 
la conciencia de Kṛṣṇa y practicasen las sencillas austeridades de no tener relaciones 
sexuales ilícitas, no consumir alcohol, tabaco y demás drogas, no participar en juegos 
de azar, no comer carne y cantar el mantra Hare Kṛṣṇa de un modo regulado (dieciséis 
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rondas), mediante este método práctico, la tarea de liberarse de este mundo material 
sería muy fácil.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo noveno 
del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Dhruva Mahārāja vuelve a casa».
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CAPÍTULO 10

dhruva mahārāja lucha con los yakṣas

maE‡aeya ovaAca
‘ajaApataeäuR"ih"tarM" izAzAumaAr"sya vaE ‹auva: / 
opayaemae ”aimaM naAma tats$autaAE k(lpavats$ar"AE //�1�//

maitreya uvāca
prajāpater duhitaraṁ    śiśumārasya vai dhruvaḥ
upayeme bhramiṁ nāma    tat-sutau kalpa-vatsarau

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya continuó; prajāpateḥ—del prajāpati; 
duhitaram—hija; śiśumārasya—de Śiśumāra; vai—ciertamente; dhruvaḥ—Dhruva 
Mahārāja; upayeme—se casó; bhramim—Bhrami; nāma—llamada; tat-sutau—sus 
hijos; kalpa—Kalpa; vatsarau—Vatsara.

El gran sabio maitreya dijo: mi querido vidura, poco después, dhruva mahārāja se 
casó con Bhrami, la hija de Prajāpati Śiśumāra, con la cual tuvo dos hijos, Kalpa y 
vatsara.

SIGNIFICADO: Según parece, Dhruva Mahārāja se casó una vez instalado en el trono 
de su padre, después de que este se marchara al bosque en busca de la autorrealización. 
Mahārāja Uttānapāda era muy afectuoso con su hijo, y como padre, tenía el deber de 
casar a sus hijos lo antes posible. A este respecto, es muy importante señalar el motivo 
por el cual se marchó sin haber casado a Dhruva Mahārāja: Mahārāja Uttānapāda era 
un rājarṣi, un rey santo, y como tal, a pesar de su dedicación a la política y a sus deberes 
en la administración del gobierno, mantenía un gran deseo por alcanzar la autorrea-
lización. Por esa razón, en cuanto vio que su hijo Dhruva Mahārāja estaba preparado 
para hacerse cargo del gobierno, el rey aprovechó la oportunidad para abandonar el 
hogar, tal como había hecho su hijo, el cual, libre de temor, se había ido de casa en busca 
de la autorrealización cuando solo tenía cinco años de edad. Estos ejemplos son poco 
frecuentes, y nos permiten ver que la iluminación espiritual supera en importancia a 
todas las demás ocupaciones, por importantes que sean. Mahārāja Uttānapāda sabía 
muy bien que casar a su hijo Dhruva Mahārāja no era algo tan importante como para 
retrasar su partida al bosque en busca de la autorrealización.
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wlaAyaAmaipa BaAyaARyaAM vaAyaAe: pau‡yaAM mah"Abala: / 
pau‡amautk(lanaAmaAnaM yaAeiSa‰"¥amajaIjanata, //�2�//

ilāyām api bhāryāyāṁ    vāyoḥ putryāṁ mahā-balaḥ
putram utkala-nāmānaṁ    yoṣid-ratnam ajījanat

ilāyām—a su esposa, de nombre Ilā; api—también; bhāryāyām—a su esposa; vāyoḥ—
del semidiós Vāyu (el controlador del aire); putryām—a la hija; mahā-balaḥ—el muy 
poderoso Dhruva Mahārāja; putram—hijo; utkala—Utkala; nāmānam—de nombre; 
yoṣit—mujer; ratnam—joya; ajījanat—engendró.

El muy poderoso dhruva mahārāja tuvo otra esposa, de nombre Ilā, que era la 
hija del semidiós vāyu. Con ella tuvo un hijo al que llamó Utkala, y una hija muy 
hermosa.

oÔamastvak{(taAeã"Ah"Ae ma{gAyaAyaAM balaIyas$aA / 
h"ta: pauNyajanaenaA‰"AE tanmaAtaAsya gAitaM gAtaA //�3�//

uttamas tv akṛtodvāho    mṛgayāyāṁ balīyasā
hataḥ puṇya-janenādrau    tan-mātāsya gatiṁ gatā

uttamaḥ—Uttama; tu—pero; akṛta—sin; udvāhaḥ—matrimonio; mṛgayāyām—en una 
cacería; balīyasā—muy poderoso; hataḥ—fue matado; puṇya-janena—por un yakṣa; 
adrau—en los Himālayas; tat—su; mātā—madre (Suruci); asya—de su hijo; gatim—
camino; gatā—siguió.

Uttama, el hermano menor de dhruva mahārāja, que todavía era soltero, fue una 
vez de cacería a los himālayas y un poderoso yakṣa lo mató. Su madre, Suruci, 
siguió su mismo camino [murió].

‹auvaAe ”aAta{vaDaM ™autvaA k(AepaAmaSaRzAucaAipaRta: / 
jaE‡aM syand"namaAsTaAya gAta: pauNyajanaAlayama, //�4�//

dhruvo bhrātṛ-vadhaṁ śrutvā    kopāmarṣa-śucārpitaḥ
jaitraṁ syandanam āsthāya    gataḥ puṇya-janālayam

dhruvaḥ—Dhruva Mahārāja; bhrātṛ-vadham—la muerte de su hermano; śrutvā—al 
escuchar la noticia; kopa—ira; amarṣa—venganza; śucā—lamentación; arpitaḥ—lleno 
de; jaitram—victoriosa; syandanam—cuadriga; āsthāya—montando; gataḥ—partió; 
puṇya-jana-ālayam—a la ciudad de los yakṣas.
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Cuando se enteró de que los yakṣas habían matado a su hermano Uttama en los 
himālayas, dhruva mahārāja, dominado por la ira y la lamentación, montó en su 
cuadriga y partió a la conquista de alakāpurī, la ciudad de los yakṣas.

SIGNIFICADO: La ira de Dhruva Mahārāja, el pesar que le sobrecogió, y el odio que 
sintió contra sus enemigos, no eran incompatibles con su posición como gran devoto. 
Se equivoca quien piense que el devoto no debe enfurecerse, ni sentir odio, ni desha-
cerse en lamentos. Ante la indigna muerte de su hermano, Dhruva Mahārāja, como rey, 
tenía el deber de vengarse de los yakṣas de los Himālayas.

gAtvaAed"IcaI%M id"zAM r"AjaA ç&‰"Anaucar"s$aeivataAma, / 
d"d"zAR ih"mavaÛ"AeNyaAM paur"I%M gAu÷k(s$aÇÿlaAma, //�5�//

gatvodīcīṁ diśaṁ rājā    rudrānucara-sevitām
dadarśa himavad-droṇyāṁ    purīṁ guhyaka-saṅkulām

gatvā—yendo; udīcīm—norte; diśam—en dirección; rājā—el rey Dhruva; rudra-
anucara—por seguidores de Rudra, el Señor Śiva; sevitām—habitada; dadarśa—vio; 
himavat—de los Himālayas; droṇyām—en un valle; purīm—una ciudad; guhyaka—
personas fantasmales; saṅkulām—llena de.

dhruva mahārāja partió en dirección norte de la cordillera de los himālayas. 
En un valle vio una ciudad llena de personas fantasmales, seguidores del Señor 
Śiva.

SIGNIFICADO: En este verso se indica que los yakṣas son más o menos devotos del 
Señor Śiva. De esa afirmación podemos deducir que los yakṣas son las tribus de los 
Himālayas, como por ejemplo, los tibetanos.

d"DmaAE zAÊMÿ ba{h"ß"Aò": KaM id"zAêAnaunaAd"yana, / 
yaenaAeiã"¢aä{"zA: ºaÔaç&pade"vyaAe'‡as$ana, Ba{zAma, //�6�//

dadhmau śaṅkhaṁ bṛhad-bāhuḥ    khaṁ diśaś cānunādayan
yenodvigna-dṛśaḥ kṣattar    upadevyo ’trasan bhṛśam

dadhmau—sopló; śaṅkham—caracola; bṛhat-bāhuḥ—el de los poderosos brazos; 
kham—el cielo; diśaḥ ca—y todas las direcciones; anunādayan—hacer retumbar; 
yena—por el cual; udvigna-dṛśaḥ—cuyo aspecto reflejaba gran ansiedad; kṣattaḥ—mi 
querido Vidura; upadevyaḥ—las esposas de los yakṣas; atrasan—se aterrorizaron; 
bhṛśam—mucho.
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maitreya continuó: mi querido vidura, tan pronto como llegó a alakāpurī, dhruva 
mahārāja sopló en su caracola, cuyo sonido retumbó por todo el cielo y en todas 
direcciones. Las esposas de los yakṣas estaban aterradas; sus ojos reflejaban la gran 
ansiedad que sentían.

tataAe inaS‚(mya bailana opade"vamah"ABaq%A: / 
@s$ah"ntastaiªanaAd"maiBapaetauç&d"AyauDaA: //�7�//

tato niṣkramya balina    upadeva-mahā-bhaṭāḥ
asahantas tan-ninādam    abhipetur udāyudhāḥ

tataḥ—a continuación; niṣkramya—salir; balinaḥ—muy poderosos; upadeva—de 
Kuvera; mahā-bhaṭāḥ—grandes soldados; asahantaḥ—no pudiendo consentir; tat—de 
la caracola; ninādam—sonido; abhipetuḥ—atacaron; udāyudhāḥ—llevando diversas 
armas.

¡Oh, heroico vidura!, no pudiendo consentir la resonante vibración de la caracola 
de dhruva mahārāja, los muy poderosos héroes de los yakṣas salieron de la ciudad 
y atacaron a dhruva con sus armas.

s$a taAnaApatataAe vaIr" oƒaDanvaA mah"Ar"Ta: / 
WkE(kM( yaugApats$avaARnah"na, baANAEiñiBaiñiBa: //�8�//

sa tān āpatato vīra    ugra-dhanvā mahā-rathaḥ
ekaikaṁ yugapat sarvān    ahan bāṇais tribhis tribhiḥ

saḥ—Dhruva Mahārāja; tān—todos ellos; āpatataḥ—cayendo sobre él; vīraḥ—héroe; 
ugra-dhanvā—arquero poderoso; mahā-rathaḥ—que podía luchar contra muchas cua-
drigas; eka-ekam—una tras otra; yugapat—a la vez; sarvān—a todos ellos; ahan—mató; 
bāṇaiḥ—con flechas; tribhiḥ tribhiḥ—de tres en tres.

dhruva mahārāja, que era un gran auriga, y sin duda también un gran arquero, de 
inmediato comenzó a matarlos disparando sus flechas de tres en tres.

tae vaE lalaAq%la¢aEstaEir"SauiBa: s$avaR Wva ih" / 
matvaA inar"stamaAtmaAnamaAzAMs$ana, k(maR tasya tata, //�9�//

te vai lalāṭa-lagnais tair    iṣubhiḥ sarva eva hi
matvā nirastam ātmānam    āśaṁsan karma tasya tat
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te—ellos; vai—ciertamente; lalāṭa-lagnaiḥ—dirigidas a sus cabezas; taiḥ—por aquellas; 
iṣubhiḥ—flechas; sarve—todas ellas; eva—ciertamente; hi—sin error; matvā—pensando; 
nirastam—derrotados; ātmānam—ellos mismos; āśaṁsan—alabaron; karma—acción; 
tasya—de él; tat—aquella.

Cuando los héroes de los yakṣas vieron que dhruva mahārāja amenazaba de aquella 
forma sus cabezas, no les costó entender que estaban en peligro, y llegaron a la 
conclusión de que su derrota era segura. aun así, como héroes que eran, alabaron 
la acción de dhruva.

SIGNIFICADO: En este verso es muy significativo el espíritu deportivo de la lucha. Los 
yakṣas recibieron un violento ataque. Sin embargo, a pesar de que Dhruva Mahārāja era 
su enemigo, al presenciar sus maravillosas proezas heróicas, se sintieron muy compla-
cidos con él. Este honesto reconocimiento de la destreza del enemigo es característico 
del auténtico espíritu kṣatriya.

tae'ipa caAmaumama{Syanta: paAd"s$pazARimavaAer"gAA: / 
zArE"r"ivaDyana, yaugApaä," iã"gAuNAM ‘aicak(LSaRva: //10//

te ’pi cāmum amṛṣyantaḥ    pāda-sparśam ivoragāḥ
śarair avidhyan yugapad    dvi-guṇaṁ pracikīrṣavaḥ

te—los yakṣas; api—también; ca—y; amum—a Dhruva; amṛṣyantaḥ—no pudiendo 
soportar; pāda-sparśam—ser tocadas por los pies; iva—como; uragāḥ—serpientes; 
śaraiḥ—con flechas; avidhyan—dispararon; yugapat—a la vez; dvi-guṇam—el doble; 
pracikīrṣavaḥ—tratando de desquitarse.

Como serpientes que no pueden soportar que nadie las pisotee, los yakṣas, no pu-
diendo soportar el maravilloso poderío de dhruva mahārāja, dispararon el doble 
de flechas que él —seis cada soldado—, manifestando con gran valentía su propia 
destreza.

tata: pair"GainaiñMzAE: ‘aAs$azAUlapar"ìDaE: / 
zAftya{ií"iBaBauRzAuNx"IiBaiê‡avaAjaE: zArE"r"ipa //11//

@ByavaSaRna, ‘aku(ipataA: s$ar"TaM s$ah"s$aAr"iTama, / 
wcC$ntastat‘ataIk(tauRmayautaAnaAM ‡ayaAed"zA //12//

tataḥ parigha-nistriṁśaiḥ    prāsaśūla-paraśvadhaiḥ
śakty-ṛṣṭibhir bhuśuṇḍībhiś    citra-vājaiḥ śarair api
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abhyavarṣaṇ prakupitāḥ    sarathaṁ saha-sārathim
icchantas tat pratīkartum    ayutānāṁ trayodaśa

tataḥ—inmediatamente después; parigha—con porras de hierro; nistriṁśaiḥ—y espa-
das; prāsa-śūla—con tridentes; paraśvadhaiḥ—y lanzas; śakti—con picas; ṛṣṭibhiḥ—y 
arpones; bhuśuṇḍībhiḥ—con armas bhuśuṇḍī; citra-vājaiḥ—con diversas plumas; 
śaraiḥ—con flechas; api—también; abhyavarṣan—descargaron una lluvia sobre 
Dhruva; prakupitāḥ—iracundos; sa-ratham—y sobre su cuadriga; saha-sārathim—y 
sobre su auriga; icchantaḥ—deseando; tat—actividades de Dhruva; pratīkartum—
contrarrestar; ayutānām—de decenas de miles; trayodaśa—trece.

había 130 000 soldados yakṣas, todos muy iracundos y deseosos de echar por 
tierra las maravillosas actividades de dhruva mahārāja. Con toda su fuerza, des-
cargaron sobre mahārāja dhruva, su cuadriga y su auriga, una lluvia de diversos 
tipos de flechas emplumadas, parighas [porras de hierro], nistriṁśas [espadas], 
prāsaśūlas [tridentes], paraśvadhas [lanzas], śaktis [picas], ṛṣṭis [arpones], y armas 
bhuśuṇḍī.

@AEÔaAnapaAid": s$a tad"A zAñvaSaeRNA BaUir"NAA / 
na WvaAä{"zyataAcC$ªa @As$aAre"NA yaTaA igAir": //13//

auttānapādiḥ sa tadā    śastra-varṣeṇa bhūriṇā
na evādṛśyatācchanna    āsāreṇa yathā giriḥ

auttānapādiḥ—Dhruva Mahārāja; saḥ—él; tadā—en ese momento; śastra-varṣeṇa—
con una lluvia de armas; bhūriṇā—incesante; na—no; eva—ciertamente; adṛśyata—era 
visible; ācchannaḥ—estando cubierto; āsāreṇa—con la lluvia constante; yathā—como; 
giriḥ—una montaña.

Una lluvia incesante de armas cubrió por completo a dhruva mahārāja, como 
cuando una lluvia incesante cubre una montaña.

SIGNIFICADO: En relación con esto, Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura apunta 
que Dhruva Mahārāja fue cubierto por las incesantes flechas del enemigo, pero eso 
no significa que sucumbiese en la batalla. Es muy apropiado el ejemplo del pico de 
una montaña cubierto por una incesante lluvia, pues esa lluvia incesante limpia el 
cuerpo de la montaña de todas las cosas sucias. De manera similar, la incesante lluvia 
de flechas renovó el vigor de Dhruva Mahārāja para derrotar al enemigo. En otras 
palabras, se limpió de cualquier incapacitación que pudiera tener.
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h"Ah"Ak(Ar"stadE"vaAs$aIits$aÜ"AnaAM id"iva pazyataAma, / 
h"taAe'yaM maAnava: s$aUyaAeR ma¢a: pauNyajanaANAR"vae //14//

hāhā-kāras tadaivāsīt    siddhānāṁ divi paśyatām
hato ’yaṁ mānavaḥ sūryo    magnaḥ puṇya-janārṇave

hāhā-kāraḥ—tumulto de contrariedad; tadā—en ese momento; eva—ciertamente; 
āsīt—se manifestó; siddhānām—de todos los habitantes de Siddhaloka; divi—en el 
cielo; paśyatām—que estaban observando la batalla; hataḥ—matado; ayam—ese; 
mānavaḥ—nieto de Manu; sūryaḥ—Sol; magnaḥ—puesto; puṇya-jana—de los yakṣas; 
arṇave—en el mar.

todos los siddhas de los sistemas planetarios superiores, que observaban la batalla 
desde el cielo, cuando vieron que las incesantes flechas enemigas cubrían a dhruva 
mahārāja, rugieron tumultuosamente: «¡El nieto de manu, dhruva, está perdido!». 
gritaban diciendo que dhruva mahārāja era como el Sol, y que ahora se había 
puesto en el mar de los yakṣas.

SIGNIFICADO: En este verso, la palabra mānava, que se suele emplear en el sentido 
de «ser humano», es muy significativa. En este verso, mānava califica a Dhruva 
Mahārāja como «descendiente de Manu». Toda la sociedad humana, y no solo Dhruva 
Mahārāja, desciende de Manu. Según la civilización védica, Manu es el legislador. En 
la India, todavía hoy los hindúes siguen sus leyes. Es decir, todos los miembros de la 
sociedad humana son mānava, descendientes de Manu, pero Dhruva Mahārāja es un 
mānava especial, porque es un gran devoto.

Los habitantes del planeta Siddhaloka, que pueden volar por el cielo sin necesidad 
de aviones, sentían ansiedad por la situación de Dhruva Mahārāja en el campo de 
batalla. Śrīla Rūpa Gosvāmī dice que el devoto no solo está bien protegido por el Señor 
Supremo, sino que su seguridad y protección preocupa también a los semidioses, e 
incluso a los hombres corrientes. En este verso también es significativa la comparación 
de Dhruva Mahārāja sumergiéndose en el mar de los yakṣas. Cuando el sol se pone en el 
horizonte, parece que se hunde en el mar, pero en realidad, el sol no está en dificultades. 
De la misma manera, aunque Dhruva pareció hundirse en el mar de los yakṣas, no 
estaba en dificultades. El hecho de que hubiera pasado sus apuros (porque, después 
de todo, era una guerra, y en las actividades bélicas siempre hay que defenderse) no 
significaba que Dhruva Mahārāja estuviera vencido. Era como el sol, que, a su debido 
tiempo, al final de la noche, vuelve a levantarse.

nad"ts$au yaAtauDaAnaeSau jayak(AizASvaTaAe ma{Dae / 
od"itaï"‰"Tastasya naIh"Ar"Aid"va BaAs$k(r": //15//
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nadatsu yātudhāneṣu    jaya-kāśiṣv atho mṛdhe
udatiṣṭhad rathas tasya    nīhārād iva bhāskaraḥ

nadatsu—mientras exclamaban; yātudhāneṣu—los fantasmales yakṣas; jaya-kāśiṣu—
proclamando victoria; atho—entonces; mṛdhe—en la lucha; udatiṣṭhat—reapareció; 
rathaḥ—la cuadriga; tasya—de Dhruva Mahārāja; nīhārāt—de la niebla; iva—como; 
bhāskaraḥ—el Sol.

Los yakṣas, viéndose temporalmente victoriosos, exclamaron que habían vencido a 
dhruva mahārāja, pero entonces reapareció de pronto la cuadriga de dhruva, como 
el Sol, que de pronto aparece del espesor de la niebla.

SIGNIFICADO: Aquí se compara a Dhruva Mahārāja con el sol, y a la gran asamblea 
de yakṣas, con la espesa niebla. Comparada con el sol, la niebla es insignificante. 
Aunque a veces se ve que la niebla cubre al sol, en realidad no hay nada que pueda 
cubrir al sol. Tal vez las nubes nos tapen la vista, pero nunca pueden cubrir al sol. 
Esta comparación con el sol confirma la grandeza de Dhruva Mahārāja en toda 
circunstancia.

DanauivaRs$PU(jaRyaind"vyaM iã"SataAM Kaed"mauã"h"na, / 
@ñAEGaM vyaDamaß"ANAEGaRnaAnaIk(imavaAinala: //16//

dhanur visphūrjayan divyaṁ    dviṣatāṁ khedam udvahan
astraughaṁ vyadhamad bāṇair    ghanānīkam ivānilaḥ

dhanuḥ—su arco; visphūrjayan—tañido; divyam—maravilloso; dviṣatām—de los ene-
migos; khedam—lamentación; udvahan—creando; astra-ogham—armas de distintos 
tipos; vyadhamat—dispersó; bāṇaiḥ—con sus flechas; ghana—de nubes; anīkam—un 
ejército; iva—como; anilaḥ—el viento.

El silbido de las flechas de dhruva mahārāja y el tañido de su arco fue causa de la-
mentación para los corazones de sus enemigos. Lanzando flechas sin cesar, reducía 
a añicos todas las armas enemigas, como una ráfaga de viento dispersa las nubes 
que llenan el cielo.

tasya tae caApainamauR·(A iBaÔvaA vamaARiNA r"ºas$aAma, / 
k(AyaAnaAivaivazAuistagmaA igAr"InazAnayaAe yaTaA //17//

tasya te cāpa-nirmuktā    bhittvā varmāṇi rakṣasām
kāyān āviviśus tigmā    girīn aśanayo yathā
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tasya—de Dhruva; te—aquellas flechas; cāpa—del arco; nirmuktāḥ—lanzadas; bhittvā—
habiendo acribillado; varmāṇi—los escudos; rakṣasām—de los demonios; kāyān—los 
cuerpos; āviviśuḥ—entraron; tigmāḥ—afiladas; girīn—montañas; aśanayaḥ—rayos; 
yathā—tal como.

Con las afiladas flechas que salían de su arco, dhruva mahārāja acribilló los escudos 
y los cuerpos del enemigo, tal como los rayos del rey del cielo derriban los cuerpos 
de las montañas.

BaéaE: s$aiHC$âmaAnaAnaAM izAr"AeiBaêAç&ku(Nx"laE: / 
Oç&iBaheR"mataAlaABaEd"AeRiBaRvaRlayavalgAuiBa: //18//

h"Ar"ke(yaUr"mauku(qE%ç&SNAISaEê mah"ADanaE: / 
@Asta{taAstaA r"NABauvaAe re"jauvaI=r"manaAeh"r"A: //19//

bhallaiḥ sañchidyamānānāṁ    śirobhiś cāru-kuṇḍalaiḥ
ūrubhir hema-tālābhair    dorbhir valaya-valgubhiḥ

hāra-keyūra-mukuṭair    uṣṇīṣaiś ca mahā-dhanaiḥ
āstṛtās tā raṇa-bhuvo    rejur vīra-mano-harāḥ

bhallaiḥ—por sus flechas; sañchidyamānānām—de los yakṣas despedazados; 
śirobhiḥ—con cabezas; cāru—hermosos; kuṇḍalaiḥ—con pendientes; ūrubhiḥ—con 
muslos; hema-tālābhaiḥ—como palmeras doradas; dorbhiḥ—con brazos; valaya-
valgubhiḥ—con hermosos brazaletes; hāra—con collares de flores; keyūra—pulseras; 
mukuṭaiḥ—y yelmos; uṣṇīṣaiḥ—con turbantes; ca—también; mahā-dhanaiḥ—muy 
valiosos; āstṛtāḥ—cubierto; tāḥ—aquellos; raṇa-bhuvaḥ—campo de batalla; rejuḥ—
emitían destellos; vīra—de los héroes; manaḥ-harāḥ—confundiendo la mente.

El gran sabio maitreya continuó: mi querido vidura, las cabezas de los yakṣas que 
caían despedazados por las flechas de dhruva mahārāja estaban muy bellamente 
ataviadas con turbantes y pendientes. Las piernas de sus cuerpos eran tan hermosas 
como palmeras doradas, sus brazos estaban adornados con brazaletes y pulseras 
de oro, y en sus cabezas llevaban yelmos de gran valor, con incrustaciones de oro. 
todos esos ornamentos, esparcidos por el campo de batalla, eran muy atractivos, y 
podían confundir la mente de un héroe.

SIGNIFICADO: Parece ser que en aquellos días los soldados tenían por costumbre ir al 
campo de batalla muy adornados con valiosos ornamentos de oro, yelmos y turbantes, 
y cuando morían, el enemigo se llevaba el botín. Su caída en el campo de batalla con las 
muchas prendas de oro que les adornaban, suponía una lucrativa oportunidad para los 
héroes.
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h"taAvaizAí"A wtare" r"NAAijar"Aä," 
  r"ºaAegANAA: ºai‡ayavayaRs$aAyakE(: / 
‘aAyaAe ivava{fNAAvayavaA ivaäu"åu"vau- 
  ma{RgAen‰"iva‚(Lix"tayaUTapaA wva //20//

hatāvaśiṣṭā itare raṇājirād    
rakṣo-gaṇāḥ kṣatriya-varya-sāyakaiḥ

prāyo vivṛkṇāvayavā vidudruvur
mṛgendra-vikrīḍita-yūthapā iva

hata-avaśiṣṭāḥ—el resto de los soldados, los que no murieron; itare—otros; raṇa-
ajirāt—del campo de batalla; rakṣaḥ-gaṇāḥ—los yakṣas; kṣatriya-varya—del más gran-
de de los kṣatriyas (guerreros); sāyakaiḥ—por las flechas; prāyaḥ—en su mayor parte; 
vivṛkṇa—despedazados; avayavāḥ—los miembros de sus cuerpos; vidudruvuḥ—huyeron; 
mṛgendra—por un león; vikrīḍita—derrotados; yūthapāḥ—elefantes; iva—como.

Los yakṣas que, de una u otra forma, se salvaron de la muerte, comenzaron a huir 
como elefantes derrotados por un león, con sus cuerpos mutilados por las flechas 
del gran guerrero dhruva mahārāja.

@pazyamaAna: s$a tad"AtataAiyanaM 
  mah"Ama{Dae k(Âana maAnavaAeÔama: / 
paur"I%M id"ä{"ºaªaipa naAivazAä," iã"SaAM 
  na maAiyanaAM vaed" icak(LiSaRtaM jana: //21//

apaśyamānaḥ sa tadātatāyinaṁ
mahā-mṛdhe kañcana mānavottamaḥ

purīṁ didṛkṣann api nāviśad dviṣāṁ
na māyināṁ veda cikīrṣitaṁ janaḥ

apaśyamānaḥ—mientras no observaba; saḥ—Dhruva; tadā—en ese momento; 
ātatāyinam—soldados enemigos armados; mahā-mṛdhe—en aquel gran campo de ba-
talla; kañcana—ninguno; mānava-uttamaḥ—el mejor de los seres humanos; purīm—la 
ciudad; didṛkṣan—deseando ver; api—aunque; na āviśat—no entró; dviṣām—de los 
enemigos; na—no; māyinām—de los místicos; veda—conoce; cikīrṣitam—los planes; 
janaḥ—nadie.

dhruva mahārāja, el mejor de los seres humanos, observó que en aquel gran campo 
de batalla no quedaba en pie ni un solo soldado enemigo debidamente armado. 
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Entonces deseó ver la ciudad de alakāpurī, pero pensó: «¿Quién sabe qué estarán 
tramando los místicos yakṣas?».

wita “auvaMiê‡ar"Ta: svas$aAr"iTaM 
  yaÔa: pare"SaAM ‘aitayaAegAzAiÆÿta: / 
zAu™aAva zAbdM" jalaDaeir"vaeir"taM 
  naBasvataAe id"ºau r"jaAe'nvaä{"zyata //22// 

iti bruvaṁś citra-rathaḥ sva-sārathiṁ
yattaḥ pareṣāṁ pratiyoga-śaṅkitaḥ

śuśrāva śabdaṁ jaladher iveritaṁ
nabhasvato dikṣu rajo ’nvadṛśyata

iti—de ese modo; bruvan—hablando; citra-rathaḥ—Dhruva Mahārāja, cuya cua-
driga era muy hermosa; sva-sārathim—a su auriga; yattaḥ—estando en guardia; 
pareṣām—de sus enemigos; pratiyoga—contraataque; śaṅkitaḥ—recelando; śuśrāva—
escucharon; śabdam—sonido; jaladheḥ—del océano; iva—como si; īritam—resonase; 
nabhasvataḥ—debido al viento; dikṣu—en todas direcciones; rajaḥ—polvo; anu—
entonces; adṛśyata—se percibió.

Pero mientras dhruva mahārāja hablaba con su auriga, recelando del poder místico 
de sus enemigos, escucharon un sonido espantoso; era como si el océano entero 
estuviese allí, y vieron que del cielo, y en todas direcciones, una gran tormenta de 
polvo caía sobre ellos.

ºaNAenaAcC$Aid"taM vyaAema GanaAnaIke(na s$avaRta: / 
ivas$Pu(r"Ôaix"taA id"ºau ‡aAs$ayatstanaiya¥aunaA //23//

kṣaṇenācchāditaṁ vyoma    ghanānīkena sarvataḥ
visphurat-taḍitā dikṣu    trāsayat-stanayitnunā

kṣaṇena—en un instante; ācchāditam—fue cubierto; vyoma—el cielo; ghana—de espe-
sas nubes; anīkena—con una masa; sarvataḥ—en todas partes; visphurat—deslumbran-
tes; taḍitā—con relámpagos; dikṣu—en todas direcciones; trāsayat—amenazadores; 
stanayitnunā—con truenos.

En un instante, todo el cielo se cubrió de espesas nubes, y sonaron truenos ame-
nazadores. Los relámpagos eléctricos cegaban la vista, y comenzó a llover con 
violencia.
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vava{SaU ç&iDar"AEGaAs$a{fpaUyaivaNmaU‡amaed"s$a: / 
inapaetaugARgAnaAd"sya k(banDaAnyaƒataAe'naGa //24//

vavṛṣū rudhiraughāsṛk-    pūya-viṇ-mūtra-medasaḥ
nipetur gaganād asya    kabandhāny agrato ’nagha

vavṛṣuḥ—llovía; rudhira—de sangre; ogha—una inundación; asṛk—moco; pūya—pus; 
viṭ—excremento; mūtra—orina; medasaḥ—y médula; nipetuḥ—comenzó a caer; 
gaganāt—del cielo; asya—de Dhruva; kabandhāni—troncos humanos; agrataḥ—en 
frente; anagha—¡oh, inmaculado Vidura!

mi querido vidura, ¡oh, tú, el intachable!, era una lluvia de sangre, moco, pus, 
excremento, orina y médula, que caía con violencia ante dhruva mahārāja; del cielo 
caían también troncos humanos.

tata: Kae'ä{"zyata igAir"inaR"paetau: s$avaRtaAeid"zAma, / 
gAd"Apair"GainaiñMzAmaus$alaA: s$aAzmavaiSaRNA: //25//

tataḥ khe ’dṛśyata girir    nipetuḥ sarvato-diśam
gadā-parigha-nistriṁśa-    musalāḥ sāśma-varṣiṇaḥ

tataḥ—a continuación; khe—en el cielo; adṛśyata—se hizo visible; giriḥ—una monta-
ña; nipetuḥ—caían; sarvataḥ-diśam—de todas las direcciones; gadā—mazas; parigha—
porras de hierro; nistriṁśa—espadas; musalāḥ—otro tipo de mazas; sa-aśma—piedras 
de gran tamaño; varṣiṇaḥ—con una lluvia de.

después apareció en el cielo una gran montaña, y de todas las direcciones caía gra-
nizo, junto con lanzas, mazas, espadas, porras de hierro y piedras de gran tamaño.

@h"yaAe'zAinaina:ìAs$aA vamantaAe'i¢aM ç&SaAiºaiBa: / 
@ByaDaAvana, gAjaA maÔaA: is$aMh"vyaA„aAê yaUTazA: //26//

ahayo ’śani-niḥśvāsā    vamanto ’gniṁ ruṣākṣibhiḥ
abhyadhāvan gajā mattāḥ    siṁha-vyāghrāś ca yūthaśaḥ

ahayaḥ—serpientes; aśani—rayos; niḥśvāsāḥ—respirando; vamantaḥ—vomitando; 
agnim—fuego; ruṣā-akṣibhiḥ—con ojos iracundos; abhyadhāvan—se abalanzaban; 
gajāḥ—elefantes; mattāḥ—enloquecidos; siṁha—leones; vyāghrāḥ—tigres; ca—tam-
bién; yūthaśaḥ—en grupos.
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dhruva mahārāja vio también muchas grandes serpientes de ojos iracundos, que 
vomitaban fuego y venían a devorarle, junto con grupos de elefantes enloquecidos, 
leones y tigres.

s$amau"‰" OimaRiBaBaI=ma: plaAvayana, s$avaRtaAe Bauvama, / 
@As$as$aAd" mah"Aœ"Ad": k(lpaAnta wva BaISaNA: //27//

samudra ūrmibhir bhīmaḥ    plāvayan sarvato bhuvam
āsasāda mahā-hrādaḥ    kalpānta iva bhīṣaṇaḥ

samudraḥ—el mar; ūrmibhiḥ—con olas; bhīmaḥ—feroz; plāvayan—inundando; 
sarvataḥ—en todas las direcciones; bhuvam—la Tierra; āsasāda—avanzó; mahā-
hrādaḥ—haciendo grandes sonidos; kalpa-ante—(la disolución) al final de un kalpa; 
iva—como; bhīṣaṇaḥ—aterrador.

Luego, como si fuese el momento de la disolución del mundo entero, un mar feroz, 
de espumosas olas y estruendosos rugidos, avanzó hacia él.

WvaMivaDaAnyanaek(Aina ‡aAs$anaAnyamanaisvanaAma, / 
s$as$a{jauistagmagAtaya @As$auyaAR maAyayaAs$aur"A: //28//

evaṁ-vidhāny anekāni    trāsanāny amanasvinām
sasṛjus tigma-gataya    āsuryā māyayāsurāḥ

evam-vidhāni—(fenómenos) como este; anekāni—muchas clases de; trāsanāni—
temibles; amanasvinām—a los poco inteligentes; sasṛjuḥ—crearon; tigma-gatayaḥ—de 
naturaleza aborrecible; āsuryā—demoníaca; māyayā—con alucinaciones; asurāḥ—los 
demonios.

Los demonios yakṣas tienen una naturaleza enormemente aborrecible, y con su 
demoníaco poder alucinatorio pueden crear muchos fenómenos extraños para 
aterrorizar a los poco inteligentes.

‹auvae ‘ayau·(Amas$aurE"staAM maAyaAmaitaäu"star"Ama, / 
inazAmya tasya maunaya: zAmaAzAMs$ana, s$amaAgAtaA: //29//

dhruve prayuktām asurais    tāṁ māyām atidustarām
niśamya tasya munayaḥ    śam āśaṁsan samāgatāḥ
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dhruve—contra Dhruva; prayuktām—infligido; asuraiḥ—por los demonios; tām—
aquel; māyām—poder místico; ati-dustarām—muy peligroso; niśamya—después de 
escuchar; tasya—su; munayaḥ—los grandes sabios; śam—buena fortuna; āśaṁsan—
dando ánimos para; samāgatāḥ—se reunieron.

Cuando escucharon que los demonios, con sus truculentas alucinaciones místicas, 
estaban imponiéndose a dhruva mahārāja, los grandes sabios, inmediatamente, se 
reunieron para animar a dhruva con consejos auspiciosos.

maunaya Ocau:
@AEÔaAnapaAd" BagAvaAMstava zAAËRÿDanvaA 
  de"va: iºaNAAetvavanataAitaRh"r"Ae ivapaºaAna, / 
yaªaAmaDaeyamaiBaDaAya inazAmya caAÜ"A 
  laAek(Ae'Ãas$aA tar"ita äu"star"maËÿ ma{tyauma, //30//

munaya ūcuḥ
auttānapāda bhagavāṁs tava śārṅgadhanvā

devaḥ kṣiṇotv avanatārti-haro vipakṣān
yan-nāmadheyam abhidhāya niśamya cāddhā

loko ’ñjasā tarati dustaram aṅga mṛtyum

munayaḥ ūcuḥ—los sabios dijeron; auttānapāda—¡oh, hijo del rey Uttānapāda!; 
bhagavān—la Suprema Personalidad de Dios; tava—tu; śārṅga-dhanvā—el que lleva 
el arco llamado Śārṅga; devaḥ—el Señor; kṣiṇotu—que mate; avanata—del alma en-
tregada; ārti—los sufrimientos; haraḥ—que aparta; vipakṣān—enemigos; yat—cuyo; 
nāmadheyam—santo nombre; abhidhāya—pronunciar; niśamya—escuchar; ca—
también; addhā—inmediatamente; lokaḥ—personas; añjasā—por completo; tarati—
superan; dustaram—insuperable; aṅga—¡oh, Dhruva!; mṛtyum—muerte.

todos los sabios dijeron: Querido dhruva, ¡oh, hijo de rey Uttānapāda!, que la 
Suprema Personalidad de dios Śārṅgadhanvā, el que alivia los sufrimientos de Sus 
devotos, mate a todos los enemigos que te amenazan. El santo nombre del Señor 
es tan poderoso como el Señor mismo. Por eso, con solo cantar y escuchar el santo 
nombre del Señor, muchos hombres pueden protegerse por completo, y sin dificul-
tad, de la muerte cruel. así es salvado el devoto.

SIGNIFICADO: Los grandes ṛṣis se dirigieron a Dhruva Mahārāja en un momento 
en que su mente estaba perpleja debido a las proezas mágicas de los yakṣas. El devoto 
siempre está protegido por la Suprema Personalidad de Dios. Él fue quien inspiró a 
los sabios a que animasen a Dhruva Mahārāja y le asegurasen que, siendo un alma 
plenamente entregada al Señor Supremo, no corría peligro. Si, por la gracia del Señor, 
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un devoto, a la hora de la muerte, puede simplemente cantar Su santo nombre —Hare 
Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, 
Hare Hare—, ese mahā-mantra es suficiente para permitirle de inmediato pasar por 
encima del gran océano del cielo material y entrar en el cielo espiritual, sin tener que 
regresar jamás al ciclo de nacimientos y muertes. Puesto que el canto del santo nombre 
del Señor es suficiente para pasar por encima del océano de muerte, no cabía duda de 
que Dhruva Mahārāja podía pasar por encima de las proezas de la magia alucinatoria 
de los yakṣas, que por el momento habían perturbado su mente.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo décimo 
del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Dhruva Mahārāja lucha con los 
yakṣas».
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CAPÍTULO 11

Svāyambhuva manu aconseja 

a dhruva mahārāja que deje de luchar

maE‡aeya ovaAca
inazAmya gAd"taAmaevama{SaINAAM DanauiSa ‹auva: / 
s$and"Dae'ñmaupas$pa{zya yaªaAr"AyaNAinaimaRtama, //�1�//

maitreya uvāca
niśamya gadatām evam    ṛṣīṇāṁ dhanuṣi dhruvaḥ
sandadhe ’stram upaspṛśya    yan nārāyaṇa-nirmitam

maitreyaḥ uvāca—el sabio Maitreya continuó hablando; niśamya—habiendo escucha-
do; gadatām—las palabras; evam—de este modo; ṛṣīṇām—de los sabios; dhanuṣi—en 
su arco; dhruvaḥ—Dhruva Mahārāja; sandadhe—dispuso; astram—una flecha; 
upaspṛśya—después de tocar agua; yat—la que; nārāyaṇa—por Nārāyaṇa; nirmitam—
estaba hecha.

Śrī maitreya dijo: mi querido vidura, cuando escuchó las palabras de ánimo de los 
grandes sabios, dhruva mahārāja hizo ācamana, tocando agua, y a continuación, 
tomando la flecha fabricada por el Señor Nārāyaṇa, la dispuso en su arco.

SIGNIFICADO: Dhruva Mahārāja había recibido una determinada flecha que era obra 
del propio Señor Nārāyaṇa, y ahora la disponía en su arco para acabar con la atmósfera 
ilusoria que los yakṣas habían creado. Como se afirma en el Bhagavad-gītā (7.14): mām 
eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te: Sin Nārāyaṇa, la Suprema Personalidad de 
Dios, nadie puede superar la acción de la energía ilusoria. Śrī Caitanya Mahāprabhu 
también nos ha dado un arma poderosa para esta era, como se afirma en el Bhāgavatam: 
sāṅgopāṅgāstra: En esta era, el nārāyaṇāstra, el arma para apartar a māyā, es el canto 
del mantra Hare Kṛṣṇa siguiendo a los compañeros del Señor Caitanya, como Advaita 
Prabhu, Nityānanda, Gadādhara y Śrīvāsa.
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s$anDaIyamaAna WtaismanmaAyaA gAu÷k(inaimaRtaA: / 
iºa‘aM ivanaezAuivaRäu"r" flaezAA ÁaAnaAed"yae yaTaA //�2�//

sandhīyamāna etasmin    māyā guhyaka-nirmitāḥ
kṣipraṁ vineśur vidura    kleśā jñānodaye yathā

sandhīyamāne—mientras disponía en su arco; etasmin—ese nārāyaṇāstra; māyāḥ—las 
ilusiones; guhyaka-nirmitāḥ—creadas por los yakṣas; kṣipram—muy pronto; vineśuḥ—
fueron destruidas; vidura—¡oh, Vidura!; kleśāḥ—sufrimientos y placeres ilusorios; 
jñāna-udaye—al surgir el conocimiento; yathā—tal como.

tan pronto como dhruva mahārāja dispuso la flecha nārāyaṇāstra en el arco, la 
ilusión que los yakṣas habían creado se desvaneció de inmediato, tal como se desva-
necen los sufrimientos y los placeres cuando adquirimos conciencia plena del ser.

SIGNIFICADO: Kṛṣṇa es como el sol, y māyā, la energía ilusoria de Kṛṣṇa, es como la 
oscuridad. La oscuridad es falta de luz, y, análogamente, māyā es falta de conciencia 
de Kṛṣṇa. El estado de conciencia de Kṛṣṇa y māyā siempre existen, uno al lado del 
otro. El despertar del estado de conciencia de Kṛṣṇa acaba con todos los sufrimientos y 
placeres ilusorios de la existencia material. Māyām etāṁ taranti te: El canto constante 
del mahā-mantra nos mantendrá siempre apartados de la energía ilusoria de māyā.

tasyaASaARñM DanauiSa ‘ayauÃata: 
  s$auvaNARpauÊÿA: k(lahM"s$avaAs$as$a: / 
ivaina:s$a{taA @AivaivazAuiãR"Saß"laM 
  yaTaA vanaM BaImar"vaA: izAKaiNx"na: //�3�//

tasyārṣāstraṁ dhanuṣi prayuñjataḥ
suvarṇa-puṅkhāḥ kalahaṁsa-vāsasaḥ

viniḥsṛtā āviviśur dviṣad-balaṁ
yathā vanaṁ bhīma-ravāḥ śikhaṇḍinaḥ

tasya—mientras Dhruva; ārṣa-astram—el arma que Nārāyaṇa Ṛṣi le había dado; 
dhanuṣi—en su arco; prayuñjataḥ—dispuesta; suvarṇa-puṅkhāḥ—(flechas) con el 
astil de oro; kalahaṁsa-vāsasaḥ—con plumas como las alas de un cisne; viniḥsṛtāḥ—
salieron disparadas; āviviśuḥ—entraron; dviṣat-balam—en los soldados enemigos; 
yathā—tal como; vanam—en un bosque; bhīma-ravāḥ—con un sonido estruendoso; 
śikhaṇḍinaḥ—pavos reales.

Con tan solo disponer en el arco el arma hecha por Nārāyaṇa Ṛṣi, de él salieron 
disparadas flechas que tenían el astil de oro y las plumas como las alas de un cisne. 
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Penetraron en los soldados enemigos con un intenso silbido, como pavos reales 
entrando en un bosque con graznidos estruendosos.

taEistagmaDaArE": ‘aDanae izAlaImauKaE- 
  ir"tastata: pauNyajanaA opaåu"taA: / 
tamaByaDaAvana, ku(ipataA od"AyauDaA: 
  s$aupaNARmauªaÜ"P(NAA wvaAh"ya: //�4�//

tais tigma-dhāraiḥ pradhane śilī-mukhair
itas tataḥ puṇya-janā upadrutāḥ

tam abhyadhāvan kupitā udāyudhāḥ
suparṇam unnaddha-phaṇā ivāhayaḥ

taiḥ—por aquellas; tigma-dhāraiḥ—que tenían una punta afilada; pradhane—en el cam-
po de batalla; śilī-mukhaiḥ—flechas; itaḥ tataḥ—aquí y allá; puṇya-janāḥ—los yakṣas; 
upadrutāḥ—muy agitados; tam—hacia Dhruva Mahārāja; abhyadhāvan—se lanzaron; 
kupitāḥ—iracundos; udāyudhāḥ—con las armas levantadas; suparṇam—hacia Garuḍa; 
unnaddha-phaṇāḥ—con las capuchas levantadas; iva—como; ahayaḥ—serpientes.

aquellas afiladas flechas minaron el entusiasmo de los soldados enemigos, que 
prácticamente se desmayaban en el campo de batalla; sin embargo, varios yakṣas, 
llenos de ira contra dhruva mahārāja, lograron empuñar sus armas y atacaron. 
Como serpientes que, azuzadas por garuḍa, se lanzan contra él con sus capuchas 
levantadas, todos los soldados yakṣas se dispusieron a caer sobre dhruva mahārāja 
con sus armas levantadas.

s$a taAna, pa{SatkE(r"iBaDaAvataAe ma{Dae 
  inak{(ÔabaAó"ç&izAr"AeDar"Aed"r"Ana, / 
inanaAya laAekM( par"makR(maNx"laM 
  ˜ajainta inaiBaRâ yamaUDvaR&#re"tas$a: //�5�//

sa tān pṛṣatkair abhidhāvato mṛdhe
nikṛtta-bāhūru-śirodharodarān

nināya lokaṁ param arka-maṇḍalaṁ
vrajanti nirbhidya yam ūrdhva-retasaḥ

saḥ—él (Dhruva Mahārāja); tān—a todos los yakṣas; pṛṣatkaiḥ—con sus flechas; 
abhidhāvataḥ—que avanzaban; mṛdhe—en el campo de batalla; nikṛtta—siendo 
separados; bāhu—brazos; ūru—muslos; śiraḥ-dhara—cuellos; udarān—y vientres; 
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nināya—envió; lokam—al planeta; param—supremo; arka-maṇḍalam—el globo solar; 
vrajanti—ir; nirbhidya—hiriendo; yam—al cual; ūrdhva-retasaḥ—aquellos que nunca 
emiten semen.

Cuando dhruva mahārāja vio que los yakṣas cargaban contra él, sin vacilar tomó 
sus flechas y cortó en pedazos a sus enemigos. Separándoles del cuerpo los brazos, 
las piernas, la cabeza y el vientre, envió a los yakṣas al sistema planetario que está 
por encima del globo solar, al que solamente tienen acceso los más cualificados 
brahmacārīs, que nunca han emitido semen.

SIGNIFICADO: Para los no devotos, es auspicioso morir a manos del Señor o de Sus 
devotos. Aunque Dhruva Mahārāja no hizo distinciones a la hora de matar a los yakṣas, 
estos alcanzaron el sistema planetario al que solo tienen acceso los brahmacārīs que 
nunca han emitido semen. Tal como los jñānīs impersonalistas, o como los demonios 
matados por el Señor, las personas que mueren a manos de un devoto del Señor también 
llegan a Brahmaloka (Satyaloka). Para ascender hasta el sistema planetario Satyaloka 
que se menciona aquí, hay que elevarse por encima del globo solar. Por lo tanto, matar 
no siempre es malo. Si la muerte viene de manos de la Suprema Personalidad de Dios 
o de Su devoto, o se lleva a cabo en un gran sacrificio, la entidad viviente que muere 
de ese modo sale beneficiada. La supuesta no violencia material es insignificante en 
comparación con la muerte que viene de manos de la Suprema Personalidad de Dios o 
de Sus devotos. Es más, incluso un asesino sale beneficiado cuando muere a manos de 
un rey o del gobierno de una nación, pues de ese modo puede purificarse de todas las 
reacciones de su pecado.

Una palabra importante en este verso es ūrdhva-retasaḥ, que se refiere a los 
brahmacārīs que nunca han emitido semen. El celibato es tan importante que el 
brahmacārī que mantiene su pureza, sin emitir semen, después de morir se eleva hasta 
el planeta Satyaloka, incluso sin realizar las austeridades, penitencias o ceremonias 
rituales establecidas en los Vedas. Generalmente, la vida sexual es la causa de todas 
las miserias del mundo material. La civilización védica restringe esa vida sexual de 
distintas maneras. Del conjunto de la población que compone la estructura social, 
la relación sexual solo se les permite, y con restricciones, a los gṛhasthas. Todos los 
demás practican la abstinencia. En esta era en particular, la gente no conoce el valor 
de no emitir semen, de modo que se enredan de diversas maneras bajo la influencia de 
las cualidades materiales y sufren en la lucha por la existencia, sin conocer nada más. 
La palabra ūrdhva-retasaḥ se refiere principalmente a los sannyāsīs māyāvādīs, que se 
someten a estrictos principios de austeridad. Pero en el Bhagavad-gītā (8.66), el Señor 
dice que incluso si nos elevamos hasta Brahmaloka, de nuevo tenemos que regresar 
(ābrahma-bhuvanāl lokāḥ punar āvartino ’rjuna). Por consiguiente, la verdadera mukti, 
la verdadera liberación, solo se puede obtener por medio del servicio devocional, que 
nos permite ir más allá de Brahmaloka y llegar hasta el mundo espiritual, de donde 
nunca se regresa. Los sannyāsīs māyāvādīs están muy orgullosos de alcanzar la libera-
ción, pero sin estar en contacto con el Señor Supremo mediante el servicio devocional, 
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no se puede obtener la verdadera liberación. Las Escrituras dicen: hariṁ vinā na mṛtiṁ 
taranti: Sin la misericordia de Kṛṣṇa, no se puede obtener la liberación.

taAna, h"nyamaAnaAnaiBavaIºya gAu÷k(A- 
  nanaAgAs$aiê‡ar"Taena BaUir"zA: / 
@AEÔaAnapaAidM" k{(payaA ipataAmah"Ae 
  manaujaRgAAd"AepagAta: s$ah"iSaRiBa: //�6�//

tān hanyamānān abhivīkṣya guhyakān
anāgasaś citra-rathena bhūriśaḥ

auttānapādiṁ kṛpayā pitāmaho
manur jagādopagataḥ saharṣibhiḥ

tān—aquellos yakṣas; hanyamānān—siendo matados; abhivīkṣya—viendo; guhyakān—
los yakṣas; anāgasaḥ—que no eran culpables; citra-rathena—por Dhruva Mahārāja, que 
tenía una hermosa cuadriga; bhūriśaḥ—muy; auttānapādim—al hijo de Uttānapāda; 
kṛpayā—por misericordia; pitā-mahaḥ—el abuelo; manuḥ—Svāyambhuva Manu; 
jagāda—dio instrucciones; upagataḥ—se acercó; saha-ṛṣibhiḥ—con grandes sabios.

Cuando vio a su nieto dhruva mahārāja matando a tantos yakṣas que, en realidad, 
no eran culpables, Svāyambhuva manu, llevado por su gran compasión, se acercó a 
él en compañía de grandes sabios para darle buenos consejos.

SIGNIFICADO: Dhruva Mahārāja atacó Alakāpurī, la ciudad de los yakṣas, debido 
a que uno de ellos había matado a su hermano. En realidad, solo un ciudadano era 
culpable de la muerte de su hermano Uttama, no todos. Es obvio que las medidas que 
había tomado Dhruva Mahārāja ante la muerte de su hermano eran muy rigurosas. Se 
desencadenó la guerra, y el conflicto seguía. Esto también sucede a veces en la actuali-
dad: por culpa de un hombre, se ataca a un país entero. Ese tipo de ataque generalizado 
no cuenta con la aprobación de Manu, el padre y legislador de la raza humana. Manu, 
por lo tanto, quiso impedir que su nieto Dhruva continuase matando a los ciudadanos 
yakṣas que no eran culpables.

manauç&vaAca
@laM vats$aAitar"AeSaeNA tamaAeã"Are"NA paApmanaA / 
yaena pauNyajanaAnaetaAnavaDaIstvamanaAgAs$a: //�7�//

manur uvāca
alaṁ vatsātiroṣeṇa    tamo-dvāreṇa pāpmanā
yena puṇya-janān etān    avadhīs tvam anāgasaḥ
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manuḥ uvāca—Manu dijo; alam—bastante; vatsa—mi querido hijo; atiroṣeṇa—con ira 
excesiva; tamaḥ-dvāreṇa—el sendero de la ignorancia; pāpmanā—pecaminosa; yena—
por la cual; puṇya-janān—a los yakṣas; etān—a todos esos; avadhīḥ—has matado; 
tvam—tú; anāgasaḥ—sin culpa.

El Señor manu dijo: mi querido hijo, por favor, detente. No es bueno enfurecerse 
sin necesidad; esa ira es el sendero de la vida infernal. ahora te estás excediendo, 
pues matas a yakṣas que no tienen culpa.

SIGNIFICADO: La palabra atiroṣeṇa de este verso significa «con ira innecesaria». Tan 
pronto como la ira de Dhruva Mahārāja superó los límites de lo justo, Svāyambhuva 
Manu, su abuelo, vino para protegerle de cometer más acciones pecaminosas. Pode-
mos entender, entonces, que matar no es malo, pero que una matanza innecesaria, 
o la muerte de una persona inocente, es la puerta que conduce al infierno. Dhruva 
Mahārāja se salvó de esa acción pecaminosa porque era un gran devoto.

Al kṣatriya le está permitido matar, pero solo para mantener la ley y el orden del 
estado; no puede matar o cometer violencia sin motivo justificado. La violencia es, sin 
duda, un sendero que lleva a la vida condicionada infernal, pero también es necesaria 
para preservar la ley y el orden del estado. Aquí el Señor Manu prohibió a Dhruva 
Mahārāja matar a los yakṣas, pues solo uno de ellos merecía ser castigado por la muerte 
de su hermano, Uttama; no todos los ciudadanos yakṣas merecían ser castigados. Sin 
embargo, en las guerras contemporáneas vemos que se ataca a ciudadanos inocentes 
que no tienen culpa. Según la ley de Manu, esas acciones de guerra son de lo más peca-
minoso. Además de eso, en la actualidad, las naciones civilizadas mantienen innecesa-
riamente muchos mataderos para sacrificar animales inocentes. Cuando una nación es 
atacada por sus enemigos, debe entenderse que la matanza en masa de sus habitantes es 
una reacción a sus actividades pecaminosas. Esa es la ley de la naturaleza.

naAsmatku(laAeicataM taAta k(maE=tats$aiã"gAihR"tama, / 
vaDaAe yaäu"pade"vaAnaAmaAr"bDastae'k{(taEnas$aAma, //�8�//

nāsmat-kulocitaṁ tāta    karmaitat sad-vigarhitam
vadho yad upadevānām    ārabdhas te ’kṛtainasām

na—no; asmat-kula—nuestra familia; ucitam—apropiado; tāta—mi querido hijo; 
karma—acto; etat—este; sat—por las autoridades en religión; vigarhitam—prohibido; 
vadhaḥ—la matanza; yat—que; upadevānām—de los yakṣas; ārabdhaḥ—emprendida; 
te—por ti; akṛta-enasām—de los que son inocentes.

mi querido hijo, las autoridades no aprueban en absoluto la matanza que estás 
llevando a cabo de yakṣas inocentes. Es un acto impropio de nuestra familia, que se 
supone que conoce las leyes de la religión y la irreligión.
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nanvaek(syaApar"ADaena ‘as$aËÿAß"h"vaAe h"taA: / 
”aAtauvaRDaAiBataæaena tvayaAËÿ ”aAta{vats$ala //�9�//

nanv ekasyāparādhena    prasaṅgād bahavo hatāḥ
bhrātur vadhābhitaptena    tvayāṅga bhrātṛ-vatsala

nanu—ciertamente; ekasya—de un (yakṣa); aparādhena—con la ofensa; prasaṅgāt—
por su relación con él; bahavaḥ—muchos; hatāḥ—han sido matados; bhrātuḥ—de 
tu hermano; vadha—por la muerte; abhitaptena—afectado; tvayā—por ti; aṅga—mi 
querido hijo; bhrātṛ-vatsala—apegado a tu hermano.

mi querido hijo, has demostrado que sentías un gran afecto por tu hermano, y que 
su muerte a manos de los yakṣas te afligió profundamente; pero, ten en cuenta que, 
por la ofensa de un solo yakṣa, has matado a muchos que eran inocentes.

naAyaM maAgAAeR ih" s$aADaUnaAM ô$SaIke(zAAnauvaitaRnaAma, / 
yad"AtmaAnaM par"AggA{÷ pazAuvaàU"tavaEzAs$ama, //10//

nāyaṁ mārgo hi sādhūnāṁ    hṛṣīkeśānuvartinām
yad ātmānaṁ parāg gṛhya    paśuvad bhūta-vaiśasam

na—nunca; ayam—este; mārgaḥ—sendero; hi—ciertamente; sādhūnām—de personas 
honestas; hṛṣīkeśa—de la Suprema Personalidad de Dios; anuvartinām—seguir el sende-
ro; yat—que; ātmānam—el ser; parāk—el cuerpo; gṛhya—pensar que es; paśu-vat—como 
animales; bhūta—de entidades vivientes; vaiśasam—matar.

No hay que identificar el cuerpo con el ser, y de esa manera, como los animales, 
matar los cuerpos de los demás. Eso lo prohíben de forma especial las personas 
santas, que siguen el sendero del servicio devocional a la Suprema Personalidad de 
dios.

SIGNIFICADO: Son muy significativas las palabras sādhūnāṁ hṛṣīkeśānuvartinām. 
Sādhu significa «una persona santa». Pero, ¿qué es una persona santa? Santa es aquella 
persona que sigue el sendero del servicio a la Suprema Personalidad de Dios, Hṛṣīkeśa. 
En el Nārada-pañcarātra se dice: hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate: El proceso 
de ofrecer servicio favorable a la Suprema Personalidad de Dios con los sentidos se 
denomina bhakti, servicio devocional. Por lo tanto, ¿por qué va a ocuparse en la 
complacencia de sus propios sentidos una persona que ya está ocupada en el servicio 
devocional del Señor? En este verso, el Señor Manu indica a Dhruva Mahārāja que, 
si es un servidor puro del Señor, ¿para qué actuar innecesariamente bajo el concepto 
corporal de la vida como los animales? Para un animal, los cuerpos de los demás 
animales son comida; por consiguiente, bajo la influencia del concepto corporal de 
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la vida, un animal ataca a otro. El ser humano, y especialmente el devoto del Señor, 
no debe actuar de ese modo. De un sādhu, de un devoto santo, no se espera que mate 
animales sin necesidad.

s$avaRBaUtaAtmaBaAvaena BaUtaAvaAs$aM h"ir$M BavaAna, / 
@Ar"ADyaApa äu"r"Ar"ADyaM ivaSNAAestatpar"maM pad"ma, //11//

sarva-bhūtātma-bhāvena    bhūtāvāsaṁ hariṁ bhavān
ārādhyāpa durārādhyaṁ    viṣṇos tat paramaṁ padam

sarva-bhūta—en todas las entidades vivientes; ātma—en la Superalma; bhāvena—con 
meditación; bhūta—de toda existencia; āvāsam—la morada; harim—el Señor Hari; 
bhavān—tú; ārādhya—por adorar; āpa—has alcanzado; durārādhyam—muy difícil de 
propiciar; viṣṇoḥ—del Señor Viṣṇu; tat—esa; paramam—suprema; padam—situación.

Es muy difícil alcanzar la morada espiritual de hari, en los planetas vaikuṇṭhas, 
pero tú eres tan afortunado que, por haberlo adorado a Él como morada suprema 
de todas las entidades vivientes, estás ya destinado a esa morada.

SIGNIFICADO: Los cuerpos materiales de las entidades vivientes no pueden existir 
sin la protección del alma espiritual y de la Superalma. El alma espiritual depende de 
la Superalma, que se encuentra incluso en el átomo. Por lo tanto, puesto que todo, lo 
material y lo espiritual, depende por completo del Señor Supremo, en este verso se 
define al Señor Supremo con la palabra bhūtāvāsa. Dhruva Mahārāja, como kṣatriya, 
podría haber discutido los argumentos de su abuelo, Manu, cuando este le pidió que 
dejase de luchar. Aunque Dhruva podría haberle dicho que su deber como kṣatriya 
era luchar con el enemigo, Manu le indicó que toda entidad viviente es residencia 
del Señor Supremo, y que todas ellas pueden ser consideradas templos del Señor, de 
manera que no está permitida la matanza injustificada de ninguna entidad viviente.

s$a tvaM h"re"r"nauDyaAtastatpauMs$aAmaipa s$ammata: / 
k(TaM tvavaâM k{(tavaAnanauizAºana, s$ataAM ˜atama, //12//

sa tvaṁ harer anudhyātas    tat-puṁsām api sammataḥ
kathaṁ tv avadyaṁ kṛtavān    anuśikṣan satāṁ vratam

saḥ—esa persona; tvam—tú; hareḥ—por el Señor Supremo; anudhyātaḥ—siendo 
recordado siempre; tat—Sus; puṁsām—por los devotos; api—también; sammataḥ—
apreciado; katham—por qué; tu—entonces; avadyam—abominable (acción); 
kṛtavān—has emprendido; anuśikṣan—sentado el ejemplo; satām—de personas san-
tas; vratam—un voto.
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Como eres Su devoto puro, el Señor siempre está pensando en ti, y cuentas además 
con el reconocimiento de todos los devotos íntimos del Señor. tu vida está destina-
da a servir de ejemplo de buen comportamiento. Por eso, estoy sorprendido, ¿por 
qué te ocupas en algo tan abominable?

SIGNIFICADO: Dhruva Mahārāja era un devoto puro, y estaba acostumbrado a pensar 
siempre en el Señor. A Su vez, el Señor siempre está pensando en los devotos puros 
que no piensan más que en Él las veinticuatro horas del día. El devoto puro no conoce 
nada aparte del Señor, y el Señor tampoco conoce nada aparte de Su devoto puro. 
Svāyambhuva Manu señaló este hecho a Dhruva Mahārāja: «No solo eres un devoto 
puro, sino que además cuentas con el reconocimiento de todos los devotos puros 
del Señor. Tus actos deben ser siempre ejemplares, de manera que los demás puedan 
aprender de ti. En estas circunstancias, es sorprendente que hayas matado a tantos 
yakṣas que no habían hecho nada malo».

itaitaºayaA k(ç&NAyaA maE‡yaA caAiKalajantauSau / 
s$amatvaena ca s$avaARtmaA BagAvaAna, s$am‘as$aId"ita //13//

titikṣayā karuṇayā    maitryā cākhila-jantuṣu
samatvena ca sarvātmā    bhagavān samprasīdati

titikṣayā—con tolerancia; karuṇayā—con misericordia; maitryā—con amistad; ca—
también; akhila—universal; jantuṣu—a las entidades vivientes; samatvena—con equi-
librio; ca—también; sarva-ātmā—la Superalma; bhagavān—la Personalidad de Dios; 
samprasīdati—Se siente muy satisfecho.

El Señor está muy satisfecho con Su devoto cuando el devoto acoge a las demás 
personas con tolerancia, misericordia, amistad y ecuanimidad.

SIGNIFICADO: El devoto que ha llegado hasta la segunda etapa del servicio devo-
cional tiene el deber de actuar conforme a este verso. En la vida devocional hay tres 
etapas. En la etapa más baja, el devoto solo se interesa por la Deidad del templo, y 
adora al Señor con gran devoción, siguiendo las reglas y regulaciones. En la segunda 
etapa, el devoto es consciente de su relación con el Señor, con los demás devotos, con 
las personas inocentes y con los envidiosos. Estos últimos, a veces maltratan a los 
devotos. Al devoto avanzado se le aconseja la tolerancia; debe mostrarse plenamente 
misericordioso con las personas ignorantes o inocentes. El devoto predicador tiene la 
misión de ser misericordioso con las personas inocentes, a las que puede elevar hasta 
el plano del servicio devocional. Todo el mundo, por su posición constitucional, es 
sirviente eterno de Dios. Por lo tanto, el devoto se ocupa en despertar la conciencia 
de Kṛṣṇa en toda la gente. Esa es su misericordia. En cuanto a sus tratos con devotos 
que son sus iguales, tiene el deber de hacer amistad con ellos. En general, debe ver que 
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toda entidad viviente es parte del Señor Supremo. Las distintas entidades vivientes se 
presentan vestidas con distintos trajes, pero el Bhagavad-gītā nos enseña que la persona 
erudita tiene una visión ecuánime de todas las entidades vivientes. El Señor Supremo 
aprecia muchísimo ese comportamiento del devoto. Por eso se dice que la persona 
santa siempre es tolerante y misericordiosa; es amiga de todos, enemiga de nadie, y 
pacífica. Esas son algunas de las buenas cualidades del devoto.

s$am‘as$aªae BagAvaita pauç&Sa: ‘aAk{(taEgAuRNAE: / 
ivamau·(Ae jaIvainamauR·(Ae “aö inavaARNAma{cC$ita //14//

samprasanne bhagavati    puruṣaḥ prākṛtair guṇaiḥ
vimukto jīva-nirmukto    brahma nirvāṇam ṛcchati

samprasanne—con la satisfacción; bhagavati—de la Suprema Personalidad de Dios; 
puruṣaḥ—una persona; prākṛtaiḥ—de las materiales; guṇaiḥ—modalidades de la na-
turaleza; vimuktaḥ—estando liberada; jīva-nirmuktaḥ—liberada también del cuerpo 
sutil; brahma—ilimitada; nirvāṇam—bienaventuranza espiritual; ṛcchati—obtiene.

alguien que, durante su vida, satisface realmente a la Suprema Personalidad de 
dios, se libera de los condicionamientos materiales burdos y sutiles. así liberado 
por completo de las modalidades materiales de la naturaleza, obtiene bienaventu-
ranza espiritual ilimitada.

SIGNIFICADO: En el verso anterior se ha explicado que debemos tratar a todas las 
entidades vivientes con tolerancia, misericordia, amistad y ecuanimidad. Ese compor-
tamiento hace que la Suprema Personalidad de Dios Se sienta satisfecho, y cuando Él Se 
satisface, el devoto se libera de inmediato de todos los condicionamientos materiales. 
El Señor también confirma esto en el Bhagavad-gītā: «Todo aquel que se ocupa en Mi 
servicio con seriedad y sinceridad, se sitúa de inmediato en el estado trascendental 
en que puede disfrutar de bienaventuranza trascendental ilimitada». En el mundo 
material, todos luchan arduamente por una vida feliz. Pero, por desgracia, no saben 
cómo alcanzarla. Los ateos no creen en Dios, y ciertamente, no Le complacen. En este 
verso es clara la afirmación de que al complacer a la Suprema Personalidad de Dios, de 
inmediato se alcanza el plano espiritual y se disfruta de una vida de bienaventuranza 
ilimitada. Liberarse de la existencia material significa liberarse de la influencia de la 
naturaleza material.

La palabra samprasanne que se emplea en este verso significa «estar satisfecho». Se 
debe actuar de tal manera que el Señor esté satisfecho con nuestra actividad; no se 
trata de nuestra propia satisfacción. Por supuesto, cuando el Señor está satisfecho, el 
devoto, de manera natural, también se siente satisfecho. Este es el secreto del proceso 
de bhakti-yoga. Donde no hay bhakti-yoga, todo el mundo está buscando su propia 
satisfacción. Nadie trata de satisfacer al Señor. Los karmīs buscan la burda satisfacción 
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de los sentidos, pero incluso los que se elevan hasta el plano del conocimiento, buscan 
también su propia satisfacción, pero de una forma sutil. Los karmīs buscan su propia 
satisfacción en la complacencia de los sentidos, y los jñānīs la buscan en las actividades 
sutiles, es decir, en la especulación mental y en pensar que ellos mismos son Dios. 
También los yogīs buscan satisfacerse a sí mismos, pero piensan en obtener diversas 
perfecciones místicas. Sin embargo, los devotos son los únicos que tratan de satisfacer a 
la Suprema Personalidad de Dios. El proceso de autorrealización que sigue el devoto es 
completamente distinto de los procesos seguidos por los karmīs, jñānīs y yogīs. Todos 
ellos buscan su propia satisfacción, mientras que el devoto solo busca la satisfacción 
del Señor. El proceso devocional es completamente distinto de los demás; trabajando 
para complacer al Señor mediante la ocupación de sus sentidos en Su servicio amoroso, 
el devoto se sitúa de inmediato en el plano trascendental, y disfruta de una vida de 
bienaventuranza ilimitada.

BaUtaE: paÂaiBar"Ar"bDaEyaAeRiSatpauç&Sa Wva ih" / 
tayaAevyaRvaAyaAts$amBaUitayaAeRiSatpauç&SayaAeir"h" //15//

bhūtaiḥ pañcabhir ārabdhair    yoṣit puruṣa eva hi
tayor vyavāyāt sambhūtir    yoṣit-puruṣayor iha

bhūtaiḥ—con los elementos materiales; pañcabhiḥ—cinco; ārabdhaiḥ—formados; 
yoṣit—mujer; puruṣaḥ—hombre; eva—de este modo; hi—ciertamente; tayoḥ—de ellos; 
vyavāyāt—con la vida sexual; sambhūtiḥ—la creación adicional; yoṣit—de mujeres; 
puruṣayoḥ—y de hombres; iha—en el mundo material.

La creación del mundo material comienza con los cinco elementos, y a partir de 
ellos se crea todo, incluyendo los cuerpos del hombre y de la mujer. Con la vida 
sexual entre el hombre y la mujer, se aumenta el número de hombres y mujeres en 
el mundo material.

SIGNIFICADO: Svāyambhuva Manu dio a Dhruva Mahārāja una explicación acerca 
del cuerpo material, que es una creación de los cinco elementos de la naturaleza mate-
rial, pues vio que su nieto, a pesar de entender la filosofía vaiṣṇava, seguía insatisfecho 
con la muerte de su hermano. Su explicación se confirma también en el Bhagavad-gītā: 
prakṛteḥ kriyamāṇāni: Todo es creado, mantenido y aniquilado por las modalidades 
materiales de la naturaleza. Por supuesto, en el trasfondo del proceso está la dirección 
de la Suprema Personalidad de Dios, como también se confirma en el Bhagavad-gītā 
(mayādhyakṣeṇa). En el noveno capítulo, Kṛṣṇa dice: «La naturaleza material actúa bajo 
Mi supervisión». Svāyambhuva Manu quería hacer entender a Dhruva Mahārāja que la 
muerte del cuerpo material de su hermano no era en realidad culpa de los yakṣas, sino 
un acto de la naturaleza material. La Suprema Personalidad de Dios tiene una gama de 
potencias infinita, y esas potencias actúan en distintos modos, tangibles y sutiles.
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La creación del universo es obra de esas poderosas potencias, aunque en el nivel 
tangible parezca limitarse a los cinco elementos, a saber: tierra, agua, fuego, aire y éter. 
De manera similar, también los cuerpos de todas las especies de entidades vivientes, 
sean seres humanos o semidioses, animales o aves, son creaciones de los mismos cinco 
elementos, y mediante la unión sexual aumentan en número formando muchas más 
entidades vivientes. Así tienen lugar la creación, el mantenimiento y la aniquilación. 
Nadie debe perturbarse por las olas de ese proceso de la naturaleza material. Dhruva 
Mahārāja, indirectamente, recibió el consejo de no afligirse con la muerte de su her-
mano, pues la relación que nos une al cuerpo es completamente material. El ser real, el 
alma espiritual, nunca muere ni es destruido por nadie.

WvaM ‘avataRtae s$agAR: isTaita: s$aMyama Wva ca / 
gAuNAvyaitak(r"A‰"AjanmaAyayaA par"maAtmana: //16//

evaṁ pravartate sargaḥ    sthitiḥ saṁyama eva ca
guṇa-vyatikarād rājan    māyayā paramātmanaḥ

evam—de este modo; pravartate—ocurre; sargaḥ—creación; sthitiḥ—mantenimiento; 
saṁyamaḥ—aniquilación; eva—ciertamente; ca—y; guṇa—de las modalidades; 
vyatikarāt—por interacción; rājan—¡oh, rey!; māyayā—por la energía ilusoria; 
parama-ātmanaḥ—de la Suprema Personalidad de Dios.

manu continuó: mi querido rey dhruva, la creación, el mantenimiento y la aniquila-
ción se deben únicamente a la energía material ilusoria de la Suprema Personalidad 
de dios y a la interacción de las tres modalidades de la naturaleza material.

SIGNIFICADO: En primer lugar se produce la creación, cuyos ingredientes son los 
cinco elementos de la naturaleza material. Después, la interacción de las modalidades 
de la naturaleza material da lugar a su mantenimiento. Cuando nace un niño, los padres 
inmediatamente se ocupan de su manutención. Esa inclinación a procurar el sustento 
de la descendencia no se encuentra solo en la sociedad humana, sino también entre los 
animales. Incluso los tigres cuidan de sus cachorros, a pesar de su tendencia a comerse 
a los demás animales. La creación, el mantenimiento y la aniquilación son inevitables, 
y se producen por la interacción de las modalidades materiales de la naturaleza. Al 
mismo tiempo, debemos saber que todo lo dirige y supervisa la Suprema Personalidad 
de Dios. Todo sigue ese proceso. La creación se debe a rajo-guṇa, la modalidad de la 
pasión; el mantenimiento, a sattva-guṇa, la modalidad de la bondad; y la aniquilación, 
a tamo-guṇa, la modalidad de la ignorancia. Podemos ver que las entidades vivientes 
influenciadas por la modalidad de la bondad viven por más tiempo que las influen-
ciadas por tamo-guṇa o rajo-guṇa. En otras palabras, quien se eleva hasta el plano de 
la modalidad de la bondad, se eleva hasta un sistema planetario superior, donde la 
duración de la vida es muy larga. Ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthāḥ: Grandes ṛṣis, sabios 
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y sannyāsīs que se mantienen en el nivel de sattva-guṇa, es decir, bajo la influencia de la 
modalidad material de la bondad, se elevan a un sistema planetario superior. Quienes 
son trascendentales incluso a las modalidades materiales de la naturaleza están situados 
en el plano de la modalidad de la bondad pura, y alcanzan la vida eterna en el mundo 
espiritual.

inaimaÔamaA‡aM ta‡aAs$aIiªagAuRNA: pauç&SaSaRBa: / 
vya·(Avya·(imadM" ivaìM ya‡a ”amaita laAeh"vata, //17//

nimitta-mātraṁ tatrāsīn    nirguṇaḥ puruṣarṣabhaḥ
vyaktāvyaktam idaṁ viśvaṁ    yatra bhramati lohavat

nimitta-mātram—causa remota; tatra—entonces; āsīt—era; nirguṇaḥ—libre de con-
taminación; puruṣa-ṛṣabhaḥ—la Persona Suprema; vyakta—manifestado; avyaktam—
no manifestado; idam—este; viśvam—mundo; yatra—donde; bhramati—se mueve; 
loha-vat—como hierro.

mi querido dhruva, la Suprema Personalidad de dios está libre de la contaminación 
de las modalidades materiales de la naturaleza. Él es la causa remota de la creación 
de esta manifestación cósmica material, pues da el impulso que produce muchas 
otras causas y efectos, haciendo que todo el universo se mueva, como un hierro 
movido por la fuerza intrínseca de un imán.

SIGNIFICADO: En este verso se explica el funcionamiento de la energía externa de la 
Suprema Personalidad de Dios en el mundo material. Todo ocurre debido a la energía 
del Señor Supremo. Los filósofos ateos, que no están de acuerdo en aceptar a la Suprema 
Personalidad de Dios como causa original de la creación, creen que el mundo material 
se mueve por la acción y reacción de diversos elementos materiales. La efervescencia que 
se produce cuando mezclamos un ácido con carbonato sódico es un sencillo ejemplo de 
interacción de los elementos. Pero con esas interacciones químicas no se puede generar 
vida. Hay 8 400 000 especies de vida, con distintos deseos y actividades. La actuación de 
la fuerza material no se puede explicar solo con reacciones químicas. En relación con esto 
es muy adecuado el ejemplo del alfarero y su torno. Cuando el torno del alfarero gira, 
aparecen vasijas de barro de formas diversas. La causa de esas vasijas son muchas, pero 
la causa original es el alfarero, que es quien imprimió fuerza al torno. Esa fuerza viene 
por su supervisión. La misma idea se explica en el Bhagavad-gītā: Kṛṣṇa, la Suprema 
Personalidad de Dios, está detrás de todas las acciones y reacciones materiales. Kṛṣṇa 
dice que, aunque todo depende de Su energía, Él no está en todo. La vasija de barro se 
produce bajo determinadas condiciones de acción y reacción de la energía material, pero 
el alfarero no está en la vasija. De manera similar, el Señor pone en marcha la creación 
material, pero Él permanece aparte. Como se explica en los Vedas, Él simplemente lanzó 
Su mirada, y la materia, de inmediato, comenzó a agitarse.
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En el Bhagavad-gītā se dice también que el Señor fecunda la energía material con 
las jīvas, que son Sus partes integrales, dando con ello origen inmediato a las distintas 
formas y actividades. Los distintos tipos de cuerpos pertenecientes a distintas especies 
se producen como resultado de los distintos deseos y actividades kármicas de las almas 
jīva. En la teoría de Darwin no se acepta que la entidad viviente sea un alma espiritual; 
por consiguiente, su explicación de la evolución es incompleta. En función de las 
acciones y reacciones de las tres modalidades materiales, en el universo se producen 
gran diversidad de fenómenos, pero el creador original, es decir la causa, es la Suprema 
Personalidad de Dios, a quien se menciona aquí con las palabras nimitta-mātram, «la 
causa remota». Él simplemente impulsa el torno con Su energía. Según los filósofos 
māyāvādīs, el Brahman Supremo Se ha transformado en una gran diversidad de 
formas, pero eso no es cierto. Él, a pesar de ser la causa de todas las causas, siempre 
es trascendental a las acciones y reacciones de las guṇas materiales. Por esta razón, el 
Señor Brahmā dice en la Brahma-saṁhitā (5.1):

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ    sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ    sarva-kāraṇa-kāraṇam

Existen muchas causas y efectos, pero la causa original es Śrī Kṛṣṇa.

s$a KailvadM" BagAvaAna, k(AlazAftyaA 
  gAuNA‘avaAhe"NA ivaBa·(vaIyaR: / 
k(r"Aetyak(taE=va inah"ntyah"ntaA 
  caeí"A ivaBaU°a: Kalau äu"ivaRBaAvyaA //18//

sa khalv idaṁ bhagavān kāla-śaktyā
guṇa-pravāheṇa vibhakta-vīryaḥ

karoty akartaiva nihanty ahantā
ceṣṭā vibhūmnaḥ khalu durvibhāvyā

saḥ—el; khalu—sin embargo; idam—este (universo); bhagavān—la Personalidad de 
Dios; kāla—del tiempo; śaktyā—por la fuerza; guṇa-pravāheṇa—por la interacción 
de las modalidades de la naturaleza; vibhakta—dividida; vīryaḥ—(cuyas) potencias; 
karoti—actúa sobre; akartā—el que no hace; eva—aunque; nihanti—mata; ahantā—el 
que no mata; ceṣṭā—la energía; vibhūmnaḥ—del Señor; khalu—ciertamente; 
durvibhāvyā—inconcebible.

La Suprema Personalidad de dios, por medio del tiempo, Su inconcebible energía 
suprema, causa la interacción de las tres modalidades de la naturaleza material, y 
con ello, la manifestación de diversas energías. Él parece actuar, pero no es quien 
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actúa. Él mata, pero no es quien mata. de este modo, podemos entender que todo 
ocurre solo debido a Su poder inconcebible.

SIGNIFICADO: La palabra durvibhāvyā significa «inconcebible para nuestro dimi-
nuto cerebro», y vibhakta-vīryaḥ significa «dividida en diversas potencias». Esa es la 
explicación correcta de la manifestación de energías creativas en el mundo material. 
Con un ejemplo podremos entender mejor la misericordia de Dios. Lo normal es que 
el gobierno de un país siempre sea misericordioso, pero a veces, para mantener la ley y 
el orden, emplea su cuerpo de policía, que impone castigos a los ciudadanos rebeldes. 
De la misma manera, la Suprema Personalidad de Dios siempre es misericordioso, y 
siempre está lleno de cualidades trascendentales, pero algunas almas individuales han 
olvidado su relación con Kṛṣṇa y se han esforzado por enseñorearse de la naturaleza 
material. Como resultado de su esfuerzo, se involucran en las diversas interacciones 
de la materia. Sin embargo, aunque la energía procede de la Suprema Personalidad de 
Dios, no es correcto argumentar que la acción proviene de Él. En el verso anterior, la 
palabra nimitta-mātram indica que el Señor Supremo está completamente aparte de 
las acciones y reacciones de este mundo material. ¿Cómo sucede todo? Se ha empleado 
la palabra «inconcebible». Nuestro pequeño cerebro no tiene capacidad para entender; 
sin aceptar que el poder y la energía del Señor son inconcebibles, no se puede hacer 
el menor progreso. No cabe duda de que es la Suprema Personalidad de Dios quien 
pone en marcha las fuerzas actuantes, pero Él siempre está aparte de sus acciones y 
reacciones. La interacción de la naturaleza material produce diversidad de energías, y 
estas, a su vez, dan origen a diversidad de especies de vida, y también a la felicidad y la 
aflicción que les corresponde.

En el Viṣṇu Purāṇa hay una explicación clara del modo de actuar del Señor: El 
fuego está situado en un determinado punto, pero su calor y su luz pueden dar lugar 
a muchos efectos diferentes. Se puede dar otro ejemplo: La central eléctrica está en un 
determinado lugar, pero su energía pone en movimiento muchos distintos tipos de ma-
quinarias. Lo producido nunca es idéntico a la fuente original de la energía, pero esta, 
como factor primordial, es una con el producto y, al mismo tiempo, distinta de él. Por 
consiguiente, la comprensión perfecta la da la filosofía acintya-bhedābheda-tattva del 
Señor Caitanya. En el mundo material, el Señor Se encarna en tres formas —Brahmā, 
Viṣṇu y Śiva—, mediante las cuales Se hace cargo de las tres modalidades de la natu-
raleza material. Crea mediante Su encarnación como Brahmā, mantiene mediante Su 
encarnación como Viṣṇu, y, por medio de Su encarnación como Śiva, también aniquila. 
Pero Garbhodakaśāyī Viṣṇu, la fuente original de Brahmā, Viṣṇu y Śiva, siempre está 
aparte de esas acciones y reacciones de la naturaleza material.

s$aAe'nantaAe'ntak(r": k(AlaAe'naAid"r"Aid"k{(d"vyaya: / 
janaM janaena janayanmaAr"yanma{tyaunaAntak(ma, //19//
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so ’nanto ’nta-karaḥ kālo    ’nādir ādi-kṛd avyayaḥ
janaṁ janena janayan    mārayan mṛtyunāntakam

saḥ—Él; anantaḥ—infinito; anta-karaḥ—aniquilador; kālaḥ—tiempo; anādiḥ—sin 
principio; ādi-kṛt—principio de todo; avyayaḥ—sin disminución; janam—entidades 
vivientes; janena—por entidades vivientes; janayan—causando que nazcan; mārayan—
matando; mṛtyunā—por la muerte; antakam—que matan.

mi querido dhruva, la Suprema Personalidad de dios existe por siempre, pero, en 
Su forma del tiempo, Él mata todo lo que existe. Él no tiene principio, aunque es el 
principio de todo, ni Se agota nunca, aunque todo se agota a su debido tiempo. La 
acción del padre crea a las entidades vivientes, y la acción de la muerte, las mata, 
pero Él está libre a perpetuidad del nacimiento y la muerte.

SIGNIFICADO: En este verso se pueden estudiar minuciosamente la suprema au-
toridad y el poder inconcebible de la Suprema Personalidad de Dios. Él siempre es 
ilimitado, lo cual significa que ni es creado ni tiene final. Él, sin embargo, como se 
explica en el Bhagavad-gītā, es la muerte (en la forma del tiempo). Kṛṣṇa dice: «Yo 
soy la muerte. Yo Me lo llevo todo al final de la vida». El tiempo eterno tampoco tiene 
comienzo, aunque es el creador de todas las criaturas. Se da el ejemplo de la piedra de 
toque, que crea muchas joyas y piedras preciosas sin perder poder. De manera similar, 
después de muchas creaciones, después de que todo se mantenga, y de que, al cabo de 
un tiempo, todo sea aniquilado, el Señor Supremo permanece, a pesar de todo, inaltera-
ble y con Su poder intacto. La creación secundaria es obra de Brahmā, pero Brahmā es 
creación del Dios Supremo. El Señor Śiva aniquila toda la creación, pero al final Viṣṇu 
le destruye también a él. El Señor Viṣṇu permanece. En los himnos védicos se afirma 
que al principio solo existe Viṣṇu, y que Él es el único que queda al final.

Un ejemplo puede ayudarnos a entender la potencia inconcebible del Señor Supremo. 
En la historia bélica reciente, la Suprema Personalidad de Dios creó a un Hitler, y antes, a 
un Napoleón Bonaparte, cada uno de los cuales mató a muchas entidades vivientes en la 
guerra. Pero al final, Bonaparte y Hitler también fueron matados. La gente aún sigue muy 
interesada en escribir y leer libros acerca de Hitler y de Bonaparte, y de cómo mataron a 
tanta gente en la guerra. Año tras año se publican muchos libros para que la gente pueda 
leer acerca de Hitler y sus masacres de miles de judíos en los campos de concentración. 
Pero nadie investiga quién mató a Hitler y quién creó a semejante asesino de seres huma-
nos. A los devotos del Señor no les interesa demasiado el estudio de la fluctuante historia 
del mundo. Solamente les interesa aquel que es el creador, el sustentador y el aniquilador 
original. Ese es el objeto del movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa.

na vaE svapaºaAe'sya ivapaºa Wva vaA 
  par"sya ma{tyaAeivaRzAta: s$amaM ‘ajaA: / 
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taM DaAvamaAnamanauDaAvantyanaIzAA 
  yaTaA r"jaAMsyainalaM BaUtas$aÎÿA: //20//

na vai sva-pakṣo ’sya vipakṣa eva vā
parasya mṛtyor viśataḥ samaṁ prajāḥ

taṁ dhāvamānam anudhāvanty anīśā
yathā rajāṁsy anilaṁ bhūta-saṅghāḥ

na—no; vai—sin embargo; sva-pakṣaḥ—aliado; asya—de la Suprema Personalidad de 
Dios; vipakṣaḥ—enemigo; eva—ciertamente; vā—o; parasya—del Supremo; mṛtyoḥ—
en la forma de tiempo; viśataḥ—entrar; samam—por igual; prajāḥ—entidades vivien-
tes; tam—a Él; dhāvamānam—mover; anudhāvanti—van detrás; anīśāḥ—entidades 
vivientes dependientes; yathā—como; rajāṁsi—partículas de polvo; anilam—el viento; 
bhūta-saṅghāḥ—otros elementos materiales.

La Suprema Personalidad de dios, en Su faceta de tiempo eterno, está presente en el 
mundo material y es neutral con todos. Nadie es Su aliado, ni nadie es Su enemigo. 
Bajo la jurisdicción del elemento tiempo, todos disfrutan o sufren el resultado de 
su propio karma, es decir, de sus actividades fruitivas. tal como el viento lleva por 
el aire pequeñas partículas de polvo, nuestro karma individual nos trae el disfrute y 
el sufrimiento de la vida material.

SIGNIFICADO: Aunque la Suprema Personalidad de Dios es la causa original de todas 
las causas, Él no es responsable ni de los sufrimientos ni del disfrute de nadie. El Señor 
Supremo no es parcial. Los poco inteligentes acusan al Señor Supremo de ser parcial, y 
pretenden que esa es la causa de que en el mundo material unos disfruten y otros sufran. 
Pero este verso dice específicamente que esa parcialidad no se da en el Señor Supremo. 
Sin embargo, las entidades vivientes nunca gozan de independencia. Tan pronto 
como proclaman su independencia con respecto al controlador supremo, descienden 
al mundo material para probar fortuna en libertad, en la medida de lo posible. En el 
mundo material que se ha creado para ellas, esas entidades vivientes descarriadas crean 
su propio karma, es decir, sus actividades fruitivas, y sacan partido del factor tiempo, 
creando con ello su propia fortuna, o su desgracia. Todos somos creados, mantenidos, 
y finalmente, matados. En lo tocante a estas tres cosas, el Señor es ecuánime con todos; 
sufrimos y disfrutamos de acuerdo con nuestro propio karma. La posición superior o 
inferior de la entidad viviente, su disfrute y su sufrimiento, se deben a su karma. A este 
respecto se emplea concretamente la palabra anīśāḥ, que significa «que depende de su 
propio karma». Se da el ejemplo del gobierno, que pone al alcance de todos los medios 
para la acción y la administración en el ámbito del Estado, pero cada uno elige crear 
una situación que le obliga a existir con un determinado tipo de conciencia. En este 
verso se da el ejemplo del viento que, al soplar, hace flotar partículas de polvo en el aire. 
En su momento, estallan los relámpagos, caen grandes aguaceros, y la estación de las 
lluvias crea diversidad en el bosque. Dios es muy bondadoso —da a todos las mismas 
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oportunidades—, pero las acciones resultantes de nuestro propio karma nos traen el 
sufrimiento y el disfrute en el mundo material.

@AyauSaAe'pacayaM jantaAestaTaEvaAepacayaM ivaBau: / 
oBaAByaAM r"ih"ta: svasTaAe äu":sTasya ivad"DaAtyas$aAE //21//

āyuṣo ’pacayaṁ jantos    tathaivopacayaṁ vibhuḥ
ubhābhyāṁ rahitaḥ sva-stho    duḥsthasya vidadhāty asau

āyuṣaḥ—de duración de la vida; apacayam—disminución; jantoḥ—de las entidades 
vivientes; tathā—de manera similar; eva—también; upacayam—aumenta; vibhuḥ—la 
Suprema Personalidad de Dios; ubhābhyām—de ambas; rahitaḥ—libre; sva-sthaḥ—
siempre establecido en Su posición trascendental; duḥsthasya—de las entidades vivien-
tes que están bajo las leyes del karma; vidadhāti—concede; asau—Él.

La Suprema Personalidad de dios, viṣṇu, es todopoderoso, y concede a cada uno el 
resultado de sus actividades fruitivas. de este modo, aunque una entidad viviente 
tiene una vida de muy corta duración, mientras que otra disfruta de una vida muy 
larga, Él siempre está en Su posición trascendental, y la duración de Su vida ni 
disminuye ni aumenta.

SIGNIFICADO: Tanto el mosquito como el Señor Brahmā son entidades vivientes 
en el mundo material; ambos son chispas minúsculas y partes del Señor Supremo. La 
Suprema Personalidad de Dios concede al mosquito una vida de muy corta duración, 
y al Señor Brahmā una vida muy larga, conforme a los resultados del karma de cada 
uno de ellos. Pero vemos que en la Brahma-saṁhitā se dice: karmāṇi nirdahati: El 
Señor disminuye o destruye las reacciones de los devotos. Y lo mismo se explica en el 
Bhagavad-gītā: yajñārthāt karmaṇo ’nyatra: El único objeto de nuestras actividades 
de karma debe ser la satisfacción del Señor Supremo; de lo contrario, el karma nos 
ata con sus acciones y reacciones. Vagando por el universo bajo las leyes del karma 
y bajo el dominio del tiempo eterno, la entidad viviente a veces adquiere cuerpo de 
mosquito, y a veces llega a ser el Señor Brahmā. Al hombre cuerdo, esa actividad no 
le parece provechosa. El Bhagavad-gītā (9.25) previene a las entidades vivientes: yānti 
deva-vratā devān: Los adictos a la adoración de semidioses van a los planetas de los 
semidioses, y los adictos a adorar a los pitās o antepasados van a los planetas de los 
pitās. Los que sienten inclinación por las actividades materiales, permanecen en la 
esfera material. Pero las personas que se ocupan en servicio devocional, alcanzan la 
morada de la Suprema Personalidad de Dios, donde no hay nacimiento ni muerte y la 
diversidad de especies de vida no depende de la influencia de la ley del karma. Para la 
entidad viviente, lo mejor es ocuparse en servicio devocional e ir de regreso al hogar, 
de vuelta a Dios. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura nos aconseja: «Amigo mío, la naturaleza 
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material te arrastra en las olas del tiempo. Por favor, trata de entender que eres el 
sirviente eterno del Señor. Entonces, todo se detendrá, y serás feliz eternamente».

ke(icatk(maR vad"ntyaenaM svaBaAvamapare" na{pa / 
Wke( k(AlaM pare" dE"vaM pauMs$a: k(AmamautaApare" //22//

kecit karma vadanty enaṁ    svabhāvam apare nṛpa
eke kālaṁ pare daivaṁ    puṁsaḥ kāmam utāpare

kecit—algunos; karma—actividades fruitivas; vadanti—explican; enam—esa; 
svabhāvam—naturaleza; apare—otros; nṛpa—mi querido rey Dhruva; eke—algunos; 
kālam—tiempo; pare—otros; daivam—destino; puṁsaḥ—de la entidad viviente; 
kāmam—deseo; uta—también; apare—otros.

algunos explican que las diferencias entre las formas de vida, y el sufrimiento y el 
disfrute que llevan aparejado, es el resultado del karma. algunos dicen que se deben 
a la naturaleza; otros, al tiempo; hay quienes las atribuyen al destino; y también hay 
quien dice que su causa es el deseo.

SIGNIFICADO: Hay distintas clases de filósofos: mīmāṁsakas, ateos, astrónomos, 
sexualistas, y muchísimas otras categorías de especuladores mentales. La conclusión 
verdadera es que lo único que nos ata a la diversidad de especies de vida del mundo 
material son nuestras actividades. El porqué de esa diversidad se explica en los Vedas: 
se debe al deseo de la entidad viviente. La entidad viviente no es una piedra inerte; 
tiene muchas clases de deseos (kāma). Los Vedas dicen: kāmo ’karṣīt. Las entidades 
vivientes son, en origen, partes del Señor, como chispas de un fuego, pero han caído 
a este mundo material, atraídas por el deseo de enseñorearse de la naturaleza. Es un 
hecho. Cada entidad viviente hace lo más que puede por enseñorearse de los recursos 
materiales.

Ese kāma, o deseo, no se puede destruir. Algunos filósofos dicen que si abandonamos 
los deseos volvemos al estado liberado. Pero el deseo es algo que caracteriza a la entidad 
viviente, y es absolutamente imposible abandonarlo. Sin el deseo, la entidad viviente 
sería una piedra inerte. Por esa razón, Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura nos aconseja que 
orientemos nuestra capacidad de desear hacia el servicio de la Suprema Personalidad 
de Dios. Con ello se purifican los deseos, y con esa purificación, nos liberamos de toda 
la contaminación material. La conclusión es que las diversas teorías con que los filó-
sofos explican las diversidades de la vida y el placer y el dolor ligados a ellas, son todas 
imperfectas. La verdadera explicación es que somos sirvientes eternos de Dios y que, 
tan pronto como olvidamos esa relación, somos arrojados al mundo material, donde 
creamos nuestras distintas actividades y sufrimos o disfrutamos de sus resultados. Es el 
deseo lo que nos trae al mundo material, pero ese mismo deseo, purificado y empleado 
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en el servicio del Señor, pondrá fin a nuestra enfermedad, a nuestro vagar por el univer-
so atados a distintas formas y condiciones.

@vya·(syaA‘amaeyasya naAnaAzAftyaud"yasya ca / 
na vaE icak(LiSaRtaM taAta k(Ae vaed"ATa svas$amBavama, //23//

avyaktasyāprameyasya    nānā-śakty-udayasya ca
na vai cikīrṣitaṁ tāta    ko vedātha sva-sambhavam

avyaktasya—de la no manifiesta; aprameyasya—de la Realidad Trascendental; 
nānā—diversas; śakti—energías; udayasya—de aquel que hace surgir; ca—también; 
na—nunca; vai—ciertamente; cikīrṣitam—el plan; tāta—mi querido niño; kaḥ—quién; 
veda—puede conocer; atha—por lo tanto; sva—propio; sambhavam—origen.

Es imposible entender la verdad absoluta, la realidad trascendental, mediante 
la acción de los sentidos imperfectos, y tampoco se puede tener una experiencia 
directa de Él. Él es el amo de una gran variedad de energías, como la energía mate-
rial completa, y nadie puede entender Sus planes ni Sus acciones; por consiguiente, 
a pesar de que Él es la causa de todas las causas, se debe concluir que nadie puede 
conocerlo por medio de la especulación mental.

SIGNIFICADO: Podría surgir la pregunta: «Habiendo tantas clases de filósofos que 
exponen distintas teorías, ¿cuál de ellos está en lo correcto?». La respuesta es que no se 
puede acceder a la Verdad Absoluta, la Realidad Trascendental, ni por la experiencia 
directa ni por la especulación mental. Podemos bautizar al especulador mental con 
el nombre de Doctor Rana. Dice la historia que había una vez una rana que vivía en 
un pozo de un metro de ancho, y esa rana quería hacerse una idea de las dimensiones 
del océano Atlántico partiendo de lo que conocía, su propio pozo. Pero esa tarea era 
imposible para el Doctor Rana. Ni siquiera los grandes académicos, eruditos o cate-
dráticos pueden aspirar a comprender a la Verdad Absoluta mediante la especulación, 
pues tienen sentidos limitados. Para comprender a la causa de todas las causas, la 
Verdad Absoluta, tenemos que partir de esa misma Verdad Absoluta; nuestro proceso 
ascendente no nos permitirá llegar hasta Él. Ni nuestra fuerza, física o mental, ni los 
instrumentos científicos nos van a permitir descubrir el sol cuando es de noche y ya no 
se ve, o de día, cuando está oculto tras las nubes. Y sin embargo, el sol está en el cielo. 
Nadie ha inventado una linterna tan potente que, al enfocarla de noche en el cielo desde 
una azotea, se pueda ver el sol. No existe esa linterna. No es posible.

En este verso, la palabra avyakta, «no manifestada», indica que la Verdad Absoluta 
no se va a poner de manifiesto por más que se empeñen los científicos con su supuesto 
conocimiento avanzado. La Realidad Trascendental no es objeto de la experiencia 
directa. Se puede conocer a la Verdad Absoluta de la misma manera que al sol cubierto 
por las nubes o cubierto por la noche: por la mañana, cuando sale el sol, todos pueden 
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verlo, y además pueden verse a sí mismos, y pueden ver el mundo. Este entendimiento 
de la autorrealización recibe el nombre de ātma-tattva. Sin embargo, mientras no 
lleguemos hasta el nivel de comprensión de ātma-tattva, permaneceremos en la 
oscuridad en que hemos nacido. Las circunstancias determinan que no podamos 
entender el plan de la Suprema Personalidad de Dios. El Señor cuenta con diversidad 
de energías, como se confirma en las Escrituras védicas (parāsya śaktir vividhaiva 
śrūyate). Suya es la energía del tiempo eterno. Y además de esa energía material, que 
podemos ver y experimentar, tiene también muchas energías de reserva que puede 
manifestar a su debido tiempo, cuando se hace necesario. El científico materialista 
solamente puede enfocar su estudio en una comprensión parcial de la diversidad 
de las energías; puede examinar una de esas energías y tratar de entenderla con un 
conocimiento limitado, pero comprender a plenitud la Verdad Absoluta por medio 
de la ciencia material, eso no es posible. Ningún científico materialista puede predecir 
qué sucederá en el futuro. Sin embargo, el proceso de bhakti-yoga es completamente 
distinto del supuesto avance científico del conocimiento. El devoto se entrega por 
completo al Supremo, y Él Se revela a Sí mismo por Su misericordia sin causa. 
Como se explica en el Bhagavad-gītā: dadāmi buddhi-yogaṁ tam. El Señor dice: «Yo 
le doy inteligencia». ¿Qué inteligencia? Yena mām upayānti te. El Señor nos da la 
inteligencia para cruzar el océano de la ignorancia y regresar al hogar, de vuelta a 
Dios. La conclusión es que no se puede entender a la Verdad Absoluta, la causa de 
todas las causas, por medio de la especulación filosófica, sino que Él Se revela ante 
Su devoto debido a que este se entrega por completo a Sus pies de loto. Por eso se 
debe aceptar el Bhagavad-gītā, que es una Escritura revelada que fue hablada por la 
Verdad Absoluta misma cuando descendió a este planeta. Todo hombre inteligente 
que desee conocer qué es Dios, debe estudiar esa obra trascendental bajo la guía 
de un maestro espiritual genuino. De esa forma es muy fácil entender a Kṛṣṇa tal 
y como es.

na caEtae pau‡ak( ”aAtauhR"ntaAr"Ae Danad"AnaugAA: / 
ivas$agAARd"AnayaAestaAta pauMs$aAe dE"vaM ih" k(Ar"NAma, //24//

na caite putraka bhrātur    hantāro dhanadānugāḥ
visargādānayos tāta    puṁso daivaṁ hi kāraṇam

na—nunca; ca—también; ete—todos esos; putraka—mi querido hijo; bhrātuḥ—de tu 
hermano; hantāraḥ—los que mataron; dhanada—de Kuvera; anugāḥ—seguidores; 
visarga—del nacimiento; ādānayoḥ—de la muerte; tāta—mi querido hijo; puṁsaḥ—de 
una entidad viviente; daivam—el Supremo; hi—en verdad; kāraṇam—la causa.

mi querido hijo, en realidad esos yakṣas, que son descendientes de Kuvera, no son 
quienes mataron a tu hermano; la causa del nacimiento y de la muerte de toda 
entidad viviente es el Supremo, que en verdad es la causa de todas las causas.
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s$a Wva ivaìM s$a{jaita s$a WvaAvaita h"inta ca / 
@TaAipa ÷nah"ÆÿAr"AªaAjyatae gAuNAk(maRiBa: //25//

sa eva viśvaṁ sṛjati    sa evāvati hanti ca
athāpi hy anahaṅkārān    nājyate guṇa-karmabhiḥ

saḥ—Él; eva—ciertamente; viśvam—el universo; sṛjati—crea; saḥ—Él; eva—cier-
tamente; avati—mantiene; hanti—aniquila; ca—también; atha api—además; hi—
ciertamente; anahaṅkārāt—de ser sin ego; na—no; ajyate—Se enreda; guṇa—debido 
a las modalidades de la naturaleza material; karmabhiḥ—debido a las actividades.

La Suprema Personalidad de dios crea este mundo material, lo mantiene, y a su 
debido tiempo, lo aniquila, pero como es trascendental a esas actividades, actúa 
sin que Le afecten nunca el ego y las modalidades de la naturaleza material.

SIGNIFICADO: En este verso, la palabra anahaṅkāra significa «sin ego». El alma 
condicionada tiene un ego falso, y como resultado de su karma, recibe distintos 
tipos de cuerpos en el mundo material. A veces recibe un cuerpo de semidiós, y 
cree que ese cuerpo es su identidad. De manera similar, cuando recibe un cuerpo 
de perro, cree que él es ese cuerpo. Pero esa diferencia entre cuerpo y alma no se da 
en la Suprema Personalidad de Dios. Por esa razón, el Bhagavad-gītā asegura que 
todo el que piense que Kṛṣṇa es un ser humano corriente, carece de conocimiento 
acerca de Su naturaleza trascendental, y es un gran necio. El Señor dice: na māṁ 
karmāṇi limpanti: Nada de lo que hace Le afecta, pues las modalidades materiales 
de la naturaleza nunca Le contaminan. En cuanto a nosotros, el hecho de que 
tengamos un cuerpo material es prueba de que las tres modalidades materiales de 
la naturaleza nos han contaminado. El Señor dice a Arjuna: «En el pasado, tanto tú 
como Yo hemos vivido muchísimas vidas, pero aunque Yo las recuerdo todas, tú 
no». Esa es la diferencia entre la entidad viviente, es decir, el alma condicionada, y 
el Alma Suprema. La Superalma, la Suprema Personalidad de Dios, no tiene cuerpo 
material, y debido a ello no Se ve afectado por ninguna de las acciones que realiza. 
Muchos filósofos māyāvādīs consideran que el cuerpo de Kṛṣṇa es el efecto de una 
concentración de la modalidad material de la bondad, y hacen diferencia entre el 
alma de Kṛṣṇa y el cuerpo de Kṛṣṇa. La realidad, sin embargo, es que el cuerpo del 
alma condicionada es material, por mucha acumulación de bondad material que 
haya en él, mientras que el cuerpo de Kṛṣṇa nunca es material; es trascendental. 
Kṛṣṇa no tiene ego falso, pues no Se identifica con el cuerpo falso y temporal. Su 
cuerpo siempre es eterno; Él desciende a este mundo en Su propio cuerpo espiritual 
original. Esto se explica en el Bhagavad-gītā con las palabras paraṁ bhāvam. Las 
palabras paraṁ  bhāvaṁ y divyam son especialmente significativas a la hora de 
entender la personalidad de Kṛṣṇa.
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WSa BaUtaAina BaUtaAtmaA BaUtaezAAe BaUtaBaAvana: / 
svazAftyaA maAyayaA yau·(: s$a{jatyaiÔa ca paAita ca //26//

eṣa bhūtāni bhūtātmā    bhūteśo bhūta-bhāvanaḥ
sva-śaktyā māyayā yuktaḥ    sṛjaty atti ca pāti ca

eṣaḥ—este; bhūtāni—todos los seres creados; bhūta-ātmā—la Superalma de todas las en-
tidades vivientes; bhūta-īśaḥ—el controlador de todos; bhūta-bhāvanaḥ—el mantenedor 
de todos; sva-śaktyā—mediante Su energía; māyayā—la energía externa; yuktaḥ—por 
medio de esa energía; sṛjati—crea; atti—aniquila; ca—y; pāti—mantiene; ca—y.

La Suprema Personalidad de dios es la Superalma de todas las entidades vivientes. 
Es el controlador y mantenedor de todos; Él crea, mantiene y aniquila a todos 
mediante la acción de Su energía externa.

SIGNIFICADO: En la creación intervienen dos tipos de energías. El Señor crea el 
mundo material por medio de Su energía externa, la energía material, mientras que 
el mundo espiritual es una manifestación de Su energía interna. Él está siempre en 
contacto con la energía interna, pero está siempre apartado de la energía material. Por 
consiguiente, Él dice en el Bhagavad-gītā (9.4): mat-sthāni sarva-bhūtāni na cāhaṁ teṣv 
avasthitaḥ: «Aunque todas las entidades vivientes viven en Mí, en Mi energía, Yo no 
estoy en todas partes». Él está siempre en el mundo espiritual. También en el mundo 
material, cuando está presente el Señor Supremo, el lugar debe considerarse el mundo 
espiritual. Por ejemplo, los devotos puros adoran al Señor en el templo, y por lo tanto, 
debe entenderse que el templo es el mundo espiritual.

tamaeva ma{tyaumama{taM taAta dE"vaM 
  s$avaARtmanaAepaeih" jagAtpar"AyaNAma, / 
yasmaE bailaM ivaìs$a{jaAe h"r"inta 
  gAAvaAe yaTaA vaE nais$a d"Amayain‡ataA: //27//

tam eva mṛtyum amṛtaṁ tāta daivaṁ
sarvātmanopehi jagat-parāyaṇam

yasmai baliṁ viśva-sṛjo haranti
gāvo yathā vai nasi dāma-yantritāḥ

tam—a Él; eva—ciertamente; mṛtyum—muerte; amṛtam—inmortalidad; tāta—mi 
querido hijo; daivam—el Supremo; sarva-ātmanā—en todo aspecto; upehi—
entrégate; jagat—del mundo; parāyaṇam—objetivo supremo; yasmai—a quien; 
balim—ofrendas; viśva-sṛjaḥ—todos los semidioses, como Brahmā; haranti—llevan; 
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gāvaḥ—bueyes; yathā—como; vai—sin falta; nasi—en la nariz; dāma—con una cuerda; 
yantritāḥ—controlados.

mi querido muchacho, dhruva, por favor, entrégate a la Suprema Personalidad 
de dios, que es el objetivo supremo del progreso del mundo. todos, incluso los 
semidioses encabezados por Brahmā, actúan bajo Su control, del mismo modo que 
un toro es controlado por su dueño con una cuerda sujeta a la nariz.

SIGNIFICADO: La enfermedad material consiste en declararse independiente del 
controlador supremo. De hecho, nuestra existencia material comienza cuando olvi-
damos al controlador supremo y deseamos enseñorearnos de la naturaleza material. 
En el mundo material, todo el mundo trata con todas sus fuerzas de llegar a ser el 
controlador supremo, tanto a nivel individual como nacional, social y de muchas 
otras maneras. Svāyambhuva Manu aconsejó a su nieto que dejase de luchar, pues le 
preocupaba el hecho de que Dhruva se hubiese apegado a una ambición personal de 
luchar para extinguir por completo la raza de los yakṣas. De modo que en este verso 
Manu busca extirpar el último resto de ambición falsa de Dhruva Mahārāja, y para ello 
le explica cuál es la posición del controlador supremo. Son significativas las palabras 
mṛtyum amṛtam, «muerte e inmortalidad». En el Bhagavad-gītā, el Señor dice: «Yo 
soy la muerte suprema, que despoja de todo a los demonios». Los demonios se afanan 
sin cesar en enseñorearse de la naturaleza material en la lucha por la existencia. Una 
y otra vez se encuentran con la muerte, y crean un entramado que les enreda en el 
mundo material. Aunque para los demonios el Señor es la muerte, para los devotos 
es amṛta, la vida eterna. Los devotos que ofrecen servicio ininterrumpido al Señor ya 
han alcanzado la inmortalidad, pues en su siguiente vida continuarán con las mismas 
actividades que realizaban en esta. Simplemente cambiarán sus cuerpos materiales 
por cuerpos espirituales. A diferencia de los demonios, ya no tendrán que cambiar de 
cuerpo material. Por eso se dice que el Señor es la muerte y la inmortalidad a la vez. 
Para los demonios, es la muerte, y para los devotos, la inmortalidad. Él es el objetivo 
supremo de todos, pues es la causa de todas las causas. Manu aconsejó a Dhruva 
Mahārāja que se entregase por completo al Señor, sin conservar ninguna ambición 
personal. Alguien podría plantear la cuestión de por qué se adora a los semidioses. En 
el verso está la respuesta: esa adoración es para hombres poco inteligentes. Cuando 
aceptan sacrificios, los semidioses lo hacen para la satisfacción final de la Suprema 
Personalidad de Dios.

ya: paÂavaSaAeR jananaI%M tvaM ivah"Aya 
  maAtau: s$apatnyaA vacas$aA iBaªamamaAR / 
vanaM gAtastapas$aA ‘atyagAºa- 
  maAr"ADya laeBae maUi©aR padM" i‡alaAefyaA: //28//
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yaḥ pañca-varṣo jananīṁ tvaṁ vihāya
mātuḥ sapatnyā vacasā bhinna-marmā

vanaṁ gatas tapasā pratyag-akṣam
ārādhya lebhe mūrdhni padaṁ tri-lokyāḥ

yaḥ—el que; pañca-varṣaḥ—de cinco años; jananīm—madre; tvam—tuya; vihāya—
dejar a un lado; mātuḥ—de la madre; sa-patnyāḥ—de la coesposa; vacasā—por las pa-
labras; bhinna-marmā—con el corazón dolorido; vanam—al bosque; gataḥ—te fuiste; 
tapasā—mediante la austeridad; pratyak-akṣam—al Señor Supremo; ārādhya—adorar; 
lebhe—lograste; mūrdhni—en la más elevada; padam—la posición; tri-lokyāḥ—de los 
tres mundos.

mi querido dhruva, no tenías más que cinco años cuando las palabras de la co-
esposa de tu madre te afligieron y te causaron mucho dolor. Fuiste muy valiente, 
y abandonaste la protección de tu madre y te fuiste al bosque para ocuparte en 
el proceso de yoga, buscando alcanzar a la Suprema Personalidad de dios. Como 
resultado de ello, hoy la tuya es la posición más elevada en los tres mundos.

SIGNIFICADO: Manu estaba muy orgulloso de que Dhruva Mahārāja fuese uno de 
los descendientes de su familia, porque Dhruva, con solo cinco años de edad, había 
meditado en la Suprema Personalidad de Dios y al cabo de seis meses había podido ver 
al Señor Supremo directamente. De hecho, Dhruva Mahārāja es la gloria de la dinastía 
de Manu, es decir, de la familia humana. La familia humana parte de Manu. La palabra 
sánscrita que designa al hombre es manuṣya, que significa «descendiente de Manu». 
Dhruva Mahārāja es la gloria de la familia de Svāyambhuva Manu, pero también es la 
gloria de toda la sociedad humana. Puesto que ya se había entregado al Dios Supremo, 
Manu pidió especialmente a Dhruva Mahārāja que no hiciese nada impropio de un 
alma entregada.

tamaenamaËÿAtmaina mau·(ivaƒahe" 
  vyapaAi™ataM inagAuRNAmaek(maºar"ma, / 
@AtmaAnamainvacC$ ivamau·(maAtmaä{"gA, 
  yaismaiªadM" Baed"mas$at‘ataIyatae //29//

tam enam aṅgātmani mukta-vigrahe
vyapāśritaṁ nirguṇam ekam akṣaram

ātmānam anviccha vimuktam ātma-dṛg
yasminn idaṁ bhedam asat pratīyate

tam—a Él; enam—esa; aṅga—mi querido Dhruva; ātmani—en la mente; mukta-
vigrahe—libre de ira; vyapāśritam—situado; nirguṇam—trascendental; ekam—uno; 
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akṣaram—al Brahman infalible; ātmānam—el ser; anviccha—trata de encontrar; 
vimuktam—libre de contaminación; ātma-dṛk—volver el rostro hacia la Superalma; 
yasmin—en el cual; idam—esta; bhedam—diferencia; asat—irreal; pratīyate—se 
manifiesta.

mi querido dhruva, por favor, teniendo en cuenta esto, vuelve tu atención hacia la 
Persona Suprema, que es el infalible Brahman. Si, desde tu posición original, vuel-
ves el rostro hacia la Suprema Personalidad de dios, mediante la autorrealización 
podrás ver que esas diferencias materiales son simplemente fluctuantes.

SIGNIFICADO: En las entidades vivientes se dan tres puntos de vista distintos, 
conforme a la posición que ocupan en el sendero de la autorrealización. Conforme al 
concepto corporal de la vida, se ven diferencias en función de la diversidad de cuerpos. 
Es cierto que la entidad viviente pasa por una gran diversidad de formas materiales, 
pero a pesar de todos esos cambios de forma, la entidad viviente es eterna. Así pues, 
desde el plano del concepto corporal de la vida, una entidad viviente parece distinta 
de otra. El Señor Manu deseaba cambiar el punto de vista de Dhruva Mahārāja, quien 
hacía diferencias entre él mismo y los yakṣas, considerándoles enemigos. De hecho, 
nadie es amigo ni enemigo. Todos pasan por distintos tipos de cuerpos materiales bajo 
la influencia de la ley del karma; sin embargo, tan pronto como recobran su identidad 
espiritual, dejan de ver diferencias basadas en esa ley. En otras palabras, y como se 
confirma en el Bhagavad-gītā (18.54):

brahma-bhūtaḥ prasannātmā    na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu    mad-bhaktiṁ labhate parām

El devoto, que está ya liberado, no ve diferencias basadas en el cuerpo externo; para 
él, todas las entidades vivientes son almas espirituales, sirvientes eternos del Señor. El 
Señor Manu aconsejó específicamente a Dhruva Mahārāja que viese las cosas desde ese 
ángulo, porque, como gran devoto que era, Dhruva no debería haber mirado a otras 
entidades vivientes desde el ángulo de la visión mundana. De modo indirecto, Manu 
señaló a Dhruva Mahārāja que si había pensado en su hermano como pariente, y en 
los yakṣas como enemigos, ello se debía a los afectos materiales. Esa observación de 
diferencias se desvanece tan pronto como nos situamos en nuestra posición original de 
sirvientes eternos del Señor.

tvaM ‘atyagAAtmaina tad"A BagAvatyananta 
  @Anand"maA‡a opapaªas$amastazA·(AE / 
Bai·M( ivaDaAya par"maAM zAnakE(r"ivaâA- 
  ƒainTaM ivaBaetsyais$a mamaAh"imaita ‘aè&X#ma, //30//
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tvaṁ pratyag-ātmani tadā bhagavaty ananta
ānanda-mātra upapanna-samasta-śaktau

bhaktiṁ vidhāya paramāṁ śanakair avidyā-
granthiṁ vibhetsyasi mamāham iti prarūḍham

tvam—tú; pratyak-ātmani—a la Superalma; tadā—en ese momento; bhagavati—a la 
Suprema Personalidad de Dios; anante—que es ilimitado; ānanda-mātre—el recep-
táculo de todo placer; upapanna—que posee; samasta—todas; śaktau—las potencias; 
bhaktim—servicio devocional; vidhāya—ofrecer; paramām—supremo; śanakaiḥ—muy 
pronto; avidyā—de la ilusión; granthim—el nudo; vibhetsyasi—desatarás; mama—mío; 
aham—yo; iti—de ese modo; prarūḍham—firmemente establecido.

Si vuelves a establecerte en tu posición natural y ofreces servicio al omnipotente Se-
ñor Supremo, que es el receptáculo de todo placer, y que, en la forma de Superalma, 
vive en todas las entidades vivientes, muy pronto olvidarás los ilusorios conceptos 
de «yo» y «mío».

SIGNIFICADO: Dhruva Mahārāja ya era una persona liberada, pues cuando tenía 
cinco años había visto a la Suprema Personalidad de Dios. Sin embargo, y a pesar de 
que estaba liberado, ahora la ilusión de māyā le había afectado temporalmente, y, bajo 
la influencia del concepto corporal de la vida, pensaba que era el hermano de Uttama. 
Todo el mundo material gira sobre el eje de «yo» y «mío», los fundamentos básicos de 
la atracción por el mundo material. Quien se ve atraído por esos conceptos ilusorios 
fundamentales —es decir, «yo» y «mío»— tiene que permanecer en el mundo material 
en posiciones a veces gloriosas y a veces desagradables. Por la gracia del Señor Kṛṣṇa, 
los sabios y el Señor Manu recordaron a Dhruva Mahārāja que no debía mantener esos 
conceptos materiales de «yo» y «mío». Su ilusión podía erradicarse muy fácilmente 
mediante el servicio devocional al Señor.

s$aMyacC$ r"AeSaM Ba‰M" tae ‘ataIpaM ™aeyas$aAM par"ma, / 
™autaena BaUyas$aA r"AjaªagAde"na yaTaAmayama, //31//

saṁyaccha roṣaṁ bhadraṁ te    pratīpaṁ śreyasāṁ param
śrutena bhūyasā rājann    agadena yathāmayam

saṁyaccha—tan solo controla; roṣam—la ira; bhadram—toda buena fortuna; te—a ti; 
pratīpam—enemigo; śreyasām—de toda bondad; param—el peor; śrutena—por escu-
char; bhūyasā—constantemente; rājan—mi querido rey; agadena—con tratamiento 
médico; yathā—como; āmayam—enfermedad.

mi querido rey, si reflexionas en mis palabras, actuarán en tí como el tratamiento 
médico de una enfermedad. Controla tu ira, pues la ira es el peor enemigo en el 
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sendero de la iluminación espiritual. te deseo toda buena fortuna. Por favor, sigue 
mis instrucciones.

SIGNIFICADO: Dhruva Mahārāja era un alma liberada, y en realidad, no estaba furioso 
con nadie. Pero como gobernante tenía el deber de enfurecerse durante un tiempo para 
mantener la ley y el orden en el estado. Sin haber cometido falta alguna, su hermano, 
Uttama, había sido matado por un yakṣa. Dhruva Mahārāja, como rey, tenía ahora el deber 
de matar al agresor (vida por vida). A la hora del reto, Dhruva luchó con vehemencia y 
castigó a los yakṣas como era debido. Pero la ira, una vez desatada, aumenta sin cesar, y no 
tiene límites. Para que la ira del rey Dhruva Mahārāja no llegase demasiado lejos, Manu tuvo 
la gran bondad de contener a su nieto. Dhruva Mahārāja pudo entender las intenciones 
de su abuelo, y enseguida dejó de luchar. En este verso son muy importantes las palabras 
śrutena bhūyasā, «escuchando constantemente». Si escuchamos constantemente acerca del 
servicio devocional, podremos contener la fuerza de la ira, que va en detrimento del proceso 
del servicio devocional. Śrīla Parīkṣit Mahārāja ha dicho que escuchar constantemente 
los pasatiempos del Señor es la panacea que cura todas las enfermedades materiales. Por 
lo tanto, todos debemos escuchar constantemente acerca de la Suprema Personalidad de 
Dios. Escuchar nos permite permanecer siempre equilibrados, de manera que nuestro 
progreso en la vida espiritual no se vea obstaculizado.

La ira de Dhruva Mahārāja contra los malvados fue del todo correcta. En relación 
con esto se cuenta una breve historia. Siguiendo la instrucción de Nārada, una serpien-
te se hizo devota y prometió no volver a picar a nadie. Las serpientes se caracterizan 
por su picadura mortal, con la que matan a otros seres vivos, pero esa serpiente era 
devota, y tenía prohibido picar. Por desgracia, la gente se aprovechó de su no violencia, 
especialmente los niños, que comenzaron a tirarle piedras. Pero la serpiente, siguiendo 
la instrucción de su maestro espiritual, no picó a nadie. Después de un tiempo, cuando 
se encontró de nuevo con Nārada, la serpiente se quejó a su maestro espiritual: «He 
abandonado el hábito de picar a las entidades vivientes inocentes, pero ahora me tratan 
a pedradas». Nārada Muni respondió: «No les piques, pero no te olvides de expandir 
tu capucha como si fueras a hacerlo. Entonces se irán». De la misma manera, el devoto 
también es no violento; se caracteriza por tener todas las buenas cualidades. Pero debe 
pisar con los pies en la Tierra; si otros hacen maldades, él no debe dejar de enfurecerse, 
al menos mientras sea necesario, a fin de alejarles.

yaenaAepas$a{í"Atpauç&SaAéaAek( oiã"jatae Ba{zAma, / 
na bauDastaã"zAM gAcCe$id"cC$ªaBayamaAtmana: //32//

yenopasṛṣṭāt puruṣāl    loka udvijate bhṛśam
na budhas tad-vaśaṁ gacched    icchann abhayam ātmanaḥ

yena—por la cual; upasṛṣṭāt—ser superado; puruṣāt—por la persona; lokaḥ—todos; 
udvijate—se aterrorizan; bhṛśam—mucho; na—nunca; budhaḥ—una persona cultivada; 
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tat—de la ira; vaśam—bajo el control; gacchet—debe ir; icchan—desear; abhayam—
ausencia de temor, liberación; ātmanaḥ—del ser.

La persona que desee liberarse del mundo material, no debe dejarse controlar por 
la ira, pues en esas circunstancias se convierte en fuente de temor para todos los 
demás.

SIGNIFICADO: Un devoto o persona santa no debe ser fuente de temor para los 
demás, ni tampoco nadie debe ser para él una fuente de temor. Quien trate a los demás 
sin enemistad, no tendrá enemigos. Tenemos, sin embargo, el ejemplo de Jesucristo, 
que fue crucificado por sus enemigos. Siempre hay demonios que buscan defectos 
incluso en las personas santas. Pero la persona santa no se irrita, ni siquiera ante una 
gran provocación.

he"lanaM igAir"zA”aAtauDaRnad"sya tvayaA k{(tama, / 
yaÀai£avaAna, pauNyajanaAna, ”aAta{£aAinatyamaiSaRta: //33//

helanaṁ giriśa-bhrātur    dhanadasya tvayā kṛtam
yaj jaghnivān puṇya-janān    bhrātṛ-ghnān ity amarṣitaḥ

helanam—conducta irrespetuosa; giriśa—del Señor Śiva; bhrātuḥ—el hermano; 
dhanadasya—a Kuvera; tvayā—debido a tu; kṛtam—fue ejecutada; yat—porque; 
jaghnivān—tú has matado; puṇya-janān—a los yakṣas; bhrātṛ—a tu hermano; ghnān—
que mataron; iti—de ese modo (pensando); amarṣitaḥ—furioso.

mi querido dhruva, pensando que los yakṣas habían matado a tu hermano, mataste 
a muchísimos de ellos. Pero, actuando así, has agitado la mente de Kuvera, el teso-
rero de los semidioses, que es hermano del Señor Śiva. Por favor, date cuenta de que 
con tus acciones has sido muy irrespetuoso con Kuvera y el Señor Śiva.

SIGNIFICADO: El Señor Manu afirmó que Dhruva Mahārāja había ofendido al Señor 
Śiva y a su hermano Kuvera, puesto que los yakṣas pertenecían a la familia de Kuvera. 
No eran personas corrientes, sino que se les ha descrito con las palabras puṇya-janān, 
«hombres piadosos». Por una razón u otra, la mente de Kuvera estaba agitada, y Manu 
aconsejó a Dhruva Mahārāja que le apaciguase.

taM ‘as$aAd"ya vats$aAzAu s$aªatyaA ‘a™ayaAei·(iBa: / 
na yaAvanmah"taAM taeja: ku(laM naAe'iBaBaivaSyaita //34//

taṁ prasādaya vatsāśu    sannatyā praśrayoktibhiḥ
na yāvan mahatāṁ tejaḥ    kulaṁ no ’bhibhaviṣyati
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tam—a él; prasādaya—apaciguar; vatsa—hijo mío; āśu—inmediatamente; sannatyā—
ofreciendo reverencias; praśrayā—con un comportamiento respetuoso; uktibhiḥ—con 
palabras amables; na yāvat—antes que; mahatām—de grandes personalidades; tejaḥ—
la ira; kulam—familia; naḥ—nuestra; abhibhaviṣyati—se vea afectada.

Por esta razón, hijo mío, inmediatamente debes apaciguar a Kuvera con oraciones 
y palabras amables, para que su ira no afecte a nuestra familia.

SIGNIFICADO: En los tratos cotidianos, debemos cultivar la amistad de todos, y con 
mayor razón, la de un semidiós tan excelso como Kuvera. Debemos comportarnos de 
tal manera que nadie pueda irritarse y hacer sufrir a individuos, familias y sociedades.

WvaM svaAyamBauva: paAE‡amanauzAAsya manau‹auRvama, / 
taenaAiBavaind"ta: s$aAk(ma{iSaiBa: svapaurM" yayaAE //35//

evaṁ svāyambhuvāḥ pautram    anuśāsya manur dhruvam
tenābhivanditaḥ sākam    ṛṣibhiḥ sva-puraṁ yayau

evam—de este modo; svāyambhuvaḥ—el Señor Svāyambhuva Manu; pautram—a 
su nieto; anuśāsya—después de impartir instrucción; manuḥ—el Señor Manu; 
dhruvam—a Dhruva Mahārāja; tena—por él; abhivanditaḥ—le fueron ofrecidas re-
verencias; sākam—juntos; ṛṣibhiḥ—con los sabios; sva-puram—a su propia morada; 
yayau—partieron.

después de instruir a su nieto dhruva mahārāja, Svāyambhuva manu recibió sus 
respetuosas reverencias. a continuación, el Señor manu y los grandes sabios regre-
saron a sus hogares respectivos.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo undécimo 
del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Svāyambhuva Manu aconseja a 
Dhruva Mahārāja que deje de luchar».
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dhruva mahārāja va de vuelta a dios

maE‡aeya ovaAca
‹auvaM inava{ÔaM ‘aitabauÜ"Ya vaEzAs$aA- 
  d"paetamanyauM BagAvaAnDanaeìr": / 
ta‡aAgAtaêAr"NAyaºaik(ªarE": 
  s$aMstaUyamaAnaAe nyavad"tk{(taAÃailama, //�1�//

maitreya uvāca
dhruvaṁ nivṛttaṁ pratibuddhya vaiśasād

apeta-manyuṁ bhagavān dhaneśvaraḥ
tatrāgataś cāraṇa-yakṣa-kinnaraiḥ

saṁstūyamāno nyavadat kṛtāñjalim

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; dhruvam—Dhruva Mahārāja; nivṛttam—dejó de; 
pratibuddhya—habiendo aprendido; vaiśasāt—de matar; apeta—calmada; manyum—
la ira; bhagavān—Kuvera; dhana-īśvaraḥ—el tesorero de los semidioses; tatra—allí; 
āgataḥ—apareció; cāraṇa—por los cāraṇas; yakṣa—los yakṣas; kinnaraiḥ—y por 
los kinnaras; saṁstūyamānaḥ—siendo adorado; nyavadat—habló; kṛta-añjalim—a 
Dhruva, que estaba con las manos juntas.

El gran sabio maitreya dijo: mi querido vidura, con su ira ya calmada, dhruva 
mahārāja dejó definitivamente de matar yakṣas. al conocer la noticia, Kuvera, el 
muy bendito tesorero de los semidioses, se presentó ante él, y le habló mientras re-
cibía la adoración de los yakṣas, kinnaras y cāraṇas; dhruva mahārāja permaneció 
de pie ante él con las manos juntas.

Danad" ovaAca
BaAe BaAe: ºai‡ayad"AyaAd" pair"tauí"Ae'isma tae'naGa / 
yaÔvaM ipataAmah"Ade"zAAãE"rM" äu"styajamatyaja: //�2�//
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dhanada uvāca
bho bhoḥ kṣatriya-dāyāda    parituṣṭo ’smi te ’nagha
yat tvaṁ pitāmahādeśād    vairaṁ dustyajam atyajaḥ

dhana-daḥ uvāca—el tesorero de los semidioses (Kuvera) dijo; bhoḥ bhoḥ—¡oh!; 
kṣatriya-dāyāda—¡oh, hijo de kṣatriya!; parituṣṭaḥ—muy contento; asmi—yo estoy; 
te—contigo; anagha—¡oh, intachable!; yat—porque; tvam—tú; pitāmaha—de tu 
abuelo; ādeśāt—siguiendo la instrucción; vairam—enemistad; dustyajam—difícil de 
eliminar; atyajaḥ—has abandonado.

Kuvera, el tesorero de los semidioses, dijo: ¡Oh, intachable hijo de kṣatriya!, me 
alegra mucho que hayas seguido la instrucción de tu abuelo y hayas abandonado 
tus sentimientos de enemistad, que son muy difíciles de eliminar. Estoy muy com-
placido contigo.

na BavaAnavaDaIâºaAªa yaºaA ”aAtarM" tava / 
k(Ala Wva ih" BaUtaAnaAM ‘aBaur"pyayaBaAvayaAe: //�3�//

na bhavān avadhīd yakṣān    na yakṣā bhrātaraṁ tava
kāla eva hi bhūtānāṁ    prabhur apyaya-bhāvayoḥ

na—no; bhavān—tú; avadhīt—mataste; yakṣān—a los yakṣas; na—no; yakṣāḥ—los 
yakṣas; bhrātaram—hermano; tava—tuyo; kālaḥ—tiempo; eva—ciertamente; hi—para; 
bhūtānām—de entidades vivientes; prabhuḥ—el Señor Supremo; apyaya-bhāvayoḥ—la 
aniquilación y generación.

En realidad, ni tú has matado a los yakṣas, ni ellos han matado a tu hermano, pues 
en última instancia la causa de la generación y la aniquilación es el Señor Supremo 
en Su aspecto de tiempo eterno.

SIGNIFICADO: Cuando el tesorero de los semidioses se dirigió a él tratándole de 
«intachable» o «libre de pecado», Dhruva Mahārāja, considerándose responsable de 
la matanza de tantos yakṣas, pudo haber pensado otra cosa de sí mismo. Sin embargo, 
Kuvera le aseguró que, en realidad, él no había matado a ningún yakṣa; por lo tanto, 
no había cometido el menor pecado. Había cumplido con su deber de rey, tal como 
ordenan las leyes de la naturaleza. «Y tampoco debes creer que los yakṣas mataron 
a tu hermano —dijo Kuvera—. A su debido tiempo, murió, o fue matado, por las 
leyes de la naturaleza. El tiempo eterno, uno de los aspectos del Señor, es en última 
instancia el responsable de la aniquilación y la generación. Tú no eres responsable 
de esas acciones».
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@hM" tvaimatyapaATaAR DaIr"ÁaAnaAtpauç&Sasya ih" / 
svaA«aIvaABaAtyataÜ"YaAnaAâyaA banDaivapayaRyaAE //�4�//

ahaṁ tvam ity apārthā dhīr    ajñānāt puruṣasya hi
svāpnīvābhāty atad-dhyānād    yayā bandha-viparyayau

aham—yo; tvam—tú; iti—de este modo; apārthā—errónea; dhīḥ—inteligencia; 
ajñānāt—de la ignorancia; puruṣasya—de una persona; hi—ciertamente; svāpni—un 
sueño; iva—como; ābhāti—aparece; a-tat-dhyānāt—del concepto corporal de la vida; 
yayā—por el cual; bandha—cautiverio; viparyayau—y miseria.

La identificación errónea de uno mismo y de los demás con «yo» y «tú», que se 
basa en el concepto corporal de la vida, es producto de la ignorancia. Ese concepto 
corporal es la causa del ciclo de nacimientos y muertes, y de que continuemos en la 
existencia material.

SIGNIFICADO: Los conceptos de «yo» y «tú», ahaṁ tvam, como identidades sepa-
radas, se deben a que hemos olvidado la relación eterna que nos une a la Suprema 
Personalidad de Dios. La Persona Suprema, Kṛṣṇa, es el punto central, y todos nosotros 
somos Sus partes integrales, tal como las manos y las piernas son partes integrales del 
cuerpo entero. Esa diferenciación, que se basa en el concepto corporal de la vida, pierde 
su razón de ser cuando logramos entender verdaderamente que tenemos una relación 
eterna con el Señor Supremo. A este respecto nos sirve el mismo ejemplo: La mano 
es la mano, y la pierna es la pierna, pero cuando ambas se ocupan en el servicio del 
cuerpo entero, la distinción entre «manos» y «piernas» pierde su valor, pues manos 
y piernas pertenecen al cuerpo entero, que está constituido por todas las partes, que 
trabajan juntas. De la misma manera, cuando las entidades vivientes son conscientes 
de Kṛṣṇa, la diferencia entre «yo» y «tú» deja de existir, puesto que todos están ocu-
pados en el servicio del Señor. Como el Señor es absoluto, los servicios también son 
absolutos; aunque la mano trabaje de una forma y la pierna de otra, son uno, puesto 
que su objetivo común es la Suprema Personalidad de Dios. Esto no debe confundirse 
con la afirmación del filósofo māyāvādī de que «todo es uno». El conocimiento real es 
que la mano es la mano, la pierna es la pierna, el cuerpo es el cuerpo, y aun así, todos 
juntos son uno. La vida material condicionada de la entidad viviente comienza tan 
pronto como se considera independiente. Por lo tanto, el concepto de una existencia 
independiente es como un sueño. Tenemos que ser conscientes de Kṛṣṇa; esa es nuestra 
posición original. Entonces podremos liberarnos del cautiverio de la materia.

taÕ"cC$ ‹auva Ba‰M" tae BagAvantamaDaAeºajama, / 
s$avaRBaUtaAtmaBaAvaena s$avaRBaUtaAtmaivaƒah"ma, //�5�//
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tad gaccha dhruva bhadraṁ te    bhagavantam adhokṣajam
sarva-bhūtātma-bhāvena    sarva-bhūtātma-vigraham

tat—por lo tanto; gaccha—ven; dhruva—Dhruva; bhadram—buena fortuna; te—a ti; 
bhagavantam—a la Suprema Personalidad de Dios; adhokṣajam—que está más allá de 
los conceptos de los sentidos materiales; sarva-bhūta—todas las entidades vivientes; 
ātma-bhāvena—pensando que todas ellas son una; sarva-bhūta—en todas las entida-
des vivientes; ātma—la Superalma; vigraham—con forma.

mi querido dhruva, acércate. Que el Señor siempre te bendiga con buena fortuna. 
La Suprema Personalidad de dios, que está más allá de la percepción de nuestros 
sentidos, es la Superalma de todas las entidades vivientes, de modo que todas las en-
tidades vivientes son una, sin diferencias. Empieza, por lo tanto, a ofrecer servicio 
a la forma trascendental del Señor, que es el refugio supremo de todas las entidades 
vivientes.

SIGNIFICADO: Aquí es muy significativa la palabra vigraham, «con una forma de-
terminada», pues indica que, en última instancia, la Verdad Absoluta es la Suprema 
Personalidad de Dios, como se explica en la Brahma-saṁhitā: sac-cid-ānanda-vigrahaḥ: 
Él tiene forma, pero Su forma es diferente de cualquier tipo de forma material. Las 
entidades vivientes son la energía marginal de la forma suprema. Esa característica 
hace que no sean diferentes de la forma suprema, pero al mismo tiempo, tampoco son 
iguales a ella. En este verso, Dhruva Mahārāja recibe el consejo de ofrecer servicio a la 
forma suprema. Ese servicio lleva incluído el servicio a todas las demás formas indivi-
duales. Por ejemplo, el árbol tiene forma, y cuando se vierte agua en su raíz, todas las 
demás formas —es decir, las hojas, tallos, flores y frutos— reciben agua, sin necesidad 
de un riego adicional. De este modo, aquí se rechaza el concepto māyāvāda de que la 
Verdad Absoluta, siendo todo, no puede tener forma. Por el contrario, se confirma 
que la Verdad Absoluta tiene forma, y que a pesar de ello es omnipresente. Nada es 
independiente de Él.

Bajasva BajanaIyaAx.~i„amaBavaAya BavaicC$d"ma, / 
yau·M( ivar"ih"taM zAftyaA gAuNAmayyaAtmamaAyayaA //�6�//

bhajasva bhajanīyāṅghrim    abhavāya bhava-cchidam
yuktaṁ virahitaṁ śaktyā    guṇa-mayyātma-māyayā

bhajasva—ocúpate en servicio devocional; bhajanīya—digno de ser adorado; 
aṅghrim—a aquel cuyos pies de loto; abhavāya—para liberar de la existencia material; 
bhava-chidam—que corta el nudo del enredo material; yuktam—unido; virahitam—
apartado; śaktyā—a Su potencia; guṇa-mayyā—integrado por las modalidades de la 
naturaleza material; ātma-māyayā—por Su potencia inconcebible.
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Ocúpate por entero en el servicio devocional del Señor, pues solo Él puede liberar-
nos de este enredo de la existencia materialista. El Señor, aunque está unido a Su 
potencia material, está apartado de sus actividades. todo lo que ocurre en el mundo 
material se debe a la potencia inconcebible de la Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: Continuando con el verso anterior, en este se menciona especí-
ficamente que Dhruva Mahārāja debe ocuparse en servicio devocional. Ese servicio 
devocional no se Le puede ofrecer a la Suprema Personalidad de Dios en Su aspecto de 
Brahman impersonal. Siempre que aparezca la palabra bhajasva, que significa «ocúpate 
en servicio devocional», tiene que haber un sirviente, un servicio y un servido. La Su-
prema Personalidad de Dios es el servido, las actividades que buscan complacerle son 
el servicio, y el que ofrece ese servicio es el sirviente. Otro aspecto significativo de este 
verso es que se debe servir, exclusivamente, al Señor. Esto se confirma en el Bhagavad-
gītā (mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja). No hay necesidad de servir a los semidioses, que son 
como las manos y las piernas del Señor Supremo. Cuando se sirve al Señor, de manera 
natural Sus manos y Sus piernas resultan también servidas. No necesitan servicio por 
separado. Como se confirma en el Bhagavad-gītā (12.7): teṣām ahaṁ samuddhartā 
mṛtyu-saṁsāra-sāgarāt. Esto significa que el Señor, para mostrar un favor especial a Su 
devoto, le dirige desde dentro de tal manera que, finalmente, el devoto se libera del enre-
do de la existencia material. Solo el Señor Supremo puede ayudar a la entidad viviente a 
liberarse del enredo del mundo material. La energía material es la manifestación de una 
de las diversas potencias de la Suprema Personalidad de Dios (parāsya śaktir vividhaiva 
śrūyate). Tal como el calor y la luz son potencias del fuego, la energía material es una de 
las potencias del Señor. La energía material no es diferente del Dios Supremo, pero, al 
mismo tiempo, Él no tiene nada que ver con la energía material. El deseo de dominar el 
mundo material hace que la entidad viviente, que pertenece a la energía marginal, sea 
atrapada por la energía material. El Señor está aparte de todo eso, pero esa misma en-
tidad viviente, cuando se ocupa en el servicio devocional del Señor, se apega a servirle. 
Esa situación se denomina yuktam. Para los devotos, el Señor está presente incluso en 
la energía material. Esa es Su potencia inconcebible. La energía material actúa en las 
tres modalidades de cualidad material, las cuales producen las acciones y reacciones 
de la existencia material. Los no devotos se implican en esas actividades, mientras que 
los devotos, que actúan en armonía con la Suprema Personalidad de Dios, están libres 
de esas acciones y reacciones de la energía material. Por consiguiente, en este verso se 
describe al Señor con la palabra bhava-cchidam, es decir, «aquel que puede conceder la 
liberación del enredo de la existencia material».

va{NAIih" k(AmaM na{pa yanmanaAegAtaM 
  maÔastvamaAEÔaAnapade"'ivazAiÆÿta: / 
varM" var"Ah"AeR'mbaujanaABapaAd"yaAe- 
  r"nantarM" tvaAM vayamaËÿ zAu™auma //�7�//
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vṛṇīhi kāmaṁ nṛpa yan mano-gataṁ
mattas tvam auttānapade ’viśaṅkitaḥ

varaṁ varārho ’mbuja-nābha-pādayor
anantaraṁ tvāṁ vayam aṅga śuśruma

vṛṇīhi—por favor, pide; kāmam—deseo; nṛpa—¡oh, rey!; yat—cualquier; manaḥ-
gatam—en tu mente; mattaḥ—de mí; tvam—tú; auttānapade—¡oh, hijo de Mahārāja 
Uttānapāda!; aviśaṅkitaḥ—sin titubear; varam—bendición; vara-arhaḥ—digno de 
recibir bendiciones; ambuja—flor de loto; nābha—cuyo ombligo; pādayoḥ—a Sus 
pies de loto; anantaram—constantemente; tvām—acerca de ti; vayam—nosotros; 
aṅga—querido Dhruva; śuśruma—hemos oído.

mi querido dhruva mahārāja, hijo de mahārāja Uttānapāda, hemos oído que te 
ocupas constantemente en el servicio amoroso trascendental de la Suprema Perso-
nalidad de dios, a quien se conoce por Su ombligo de loto. Por lo tanto, eres digno 
de todas nuestras bendiciones. de modo que, por favor, no dudes en pedirme la 
bendición que más desees.

SIGNIFICADO: Dhruva Mahārāja, el hijo del rey Uttānapāda, era ya conocido en 
todo el universo como un gran devoto que pensaba constantemente en los pies de loto 
del Señor. Con esas cualidades de pureza y de estar libre de contaminación, el devoto 
del Señor es digno de todas las bendiciones que los semidioses pueden ofrecer, y las 
recibe sin necesidad de adorarles por separado. El propio Kuvera, que es el tesorero de 
los semidioses, está dispuesto a ofrecer a Dhruva Mahārāja cualquier bendición que 
este desee. En consecuencia, Śrīla Bilvamaṅgala Ṭhākura afirma que las bendiciones 
materiales son como doncellas en espera de la oportunidad de servir a las personas que 
se ocupan en el servicio devocional del Señor. Mukti-devī espera a la puerta del devoto 
para ofrecerle en cualquier momento la liberación, o algo superior. Por lo tanto, ser un 
devoto es una posición excelsa. Con simplemente ofrecer servicio amoroso trascen-
dental a la Suprema Personalidad de Dios, se pueden tener todas las bendiciones del 
mundo sin ningún esfuerzo adicional. El Señor Kuvera dijo a Dhruva Mahārāja que 
había escuchado que Dhruva siempre estaba en samādhi, pensando en los pies de loto 
del Señor. En otras palabras, sabía que en los tres mundos materiales no había nada 
que Dhruva Mahārāja pudiera desear. Sabía que Dhruva solo iba a pedir el recuerdo 
constante de los pies de loto del Señor Supremo.

maE‡aeya ovaAca
s$a r"Ajar"Ajaena var"Aya caAeid"taAe 
  ‹auvaAe mah"ABaAgAvataAe mah"Amaita: / 
h"r"AE s$a va˜ae'cailataAM sma{itaM yayaA 
  tar"tyaya¥aena äu"r"tyayaM tama: //�8�//
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maitreya uvāca
sa rāja-rājena varāya codito

dhruvo mahā-bhāgavato mahā-matiḥ
harau sa vavre ’calitāṁ smṛtiṁ yayā

taraty ayatnena duratyayaṁ tamaḥ

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya dijo; saḥ—él; rāja-rājena—por el rey de reyes 
(Kuvera); varāya—una bendición; coditaḥ—ante el ruego; dhruvaḥ—Dhruva Mahārāja; 
mahā-bhāgavataḥ—un devoto puro de primera categoría; mahā-matiḥ—muy inteli-
gente y reflexivo; harau—a la Suprema Personalidad de Dios; saḥ—él; vavre—pidió; 
acalitām—inquebrantable; smṛtim—recuerdo; yayā—por el cual; tarati—atraviesa; 
ayatnena—sin dificultad; duratyayam—insuperable; tamaḥ—nesciencia.

El gran sabio maitreya continuó: mi querido vidura, ante el ruego de Kuvera, el 
Yakṣarāja [rey de los yakṣas], que le pidió que aceptase una bendición, dhruva 
mahārāja, el muy excelso devoto puro, que era un rey inteligente y reflexivo, pi-
dió tener una fe inquebrantable en la Suprema Personalidad de dios y el poder 
de recordarlo siempre, pues quien tiene esto puede atravesar con gran facilidad el 
océano de la nesciencia, que para otros es muy difícil de cruzar.

SIGNIFICADO: En opinión de los seguidores expertos de los ritos védicos, las distintas 
clases de bendiciones son: la religiosidad, la prosperidad económica, la complacencia 
de los sentidos y la liberación. Esos cuatro principios reciben el nombre de catur-vargas. 
De todos ellos, se considera que la bendición más elevada en el mundo material es la 
liberación. Se dice que la posibilidad de atravesar la nesciencia material es el puruṣārtha 
(bendición) más elevado para el ser humano. Pero la bendición que Dhruva Mahārāja 
deseaba era superior incluso a la liberación, que es el puruṣārtha más elevado. Deseaba 
ser bendecido con el recuerdo constante de los pies de loto del Señor. Esa etapa de 
la vida recibe el nombre de pañcama-puruṣārtha. Cuando un devoto llega al plano 
de pañcama-puruṣārtha y se dedica solamente al servicio devocional del Señor, el 
cuarto puruṣārtha, la liberación, le resulta muy insignificante. A este respecto, Śrīla 
Prabodhānanda Sarasvatī ha afirmado que, para el devoto, la liberación es una condi-
ción de vida infernal, y la complacencia de los sentidos que se puede disfrutar en los 
planetas celestiales, un fuego fatuo, sin valor alguno en la vida. Los yogīs se esfuerzan 
por controlar los sentidos, pero el devoto puede controlar los sentidos sin la menor 
dificultad. Los sentidos, que se comparan a serpientes, para el devoto son serpientes 
con los colmillos rotos. De esta forma, Śrīla Prabodhānanda Sarasvatī ha analizado 
todos los tipos de bendiciones que se pueden obtener en este mundo, y ha expuesto 
claramente que, para el devoto puro, ninguna de ellas es significativa. Dhruva Mahārāja 
también era un mahā-bhāgavata, es decir, un devoto puro de primera categoría, que 
tenía, además, una gran inteligencia (mahā-matiḥ). Para emprender el servicio devo-
cional, es decir, el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, es necesario ser muy inteligente. 
Por supuesto, todo devoto de primera categoría debe tener una inteligencia de primera 
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categoría, y, en consecuencia, no debe estar interesado en ningún tipo de bendición 
de este mundo material. El rey de reyes pidió a Dhruva Mahārāja que aceptase una 
bendición. Kuvera es el tesorero de los semidioses, y su única ocupación es abastecer 
con fortunas inmensas a algunas personas de este mundo materialista. Se le califica 
de «rey de reyes» porque sin sus bendiciones nadie puede ser rey. El propio rey de 
reyes ofrecía a Dhruva Mahārāja todas las riquezas que quisiera, pero Dhruva rehusó la 
oferta. Por eso se le describe como mahā-matiḥ, «muy reflexivo», o «de nivel intelectual 
muy elevado».

tasya ‘aItaena manas$aA taAM d"ÔvaEx"ivax"stata: / 
pazyataAe'ntadR"Dae s$aAe'ipa svapaurM" ‘atyapaâta //�9�//

tasya prītena manasā    tāṁ dattvaiḍaviḍas tataḥ
paśyato ’ntardadhe so ’pi    sva-puraṁ pratyapadyata

tasya—con Dhruva; prītena—estar muy complacido; manasā—con aquella men-
talidad; tām—aquel recuerdo; dattvā—habiendo dado; aiḍaviḍaḥ—Kuvera, hijo 
de Iḍaviḍā; tataḥ—a continuación; paśyataḥ—mientras Dhruva le estaba mirando; 
antardadhe—desapareció; saḥ—él (Dhruva); api—también; sva-puram—a su ciudad; 
pratyapadyata—regresó.

El hijo de Iḍaviḍā, el Señor Kuvera, estaba muy complacido, y con gran alegría 
concedió a dhruva mahārāja la bendición deseada. después desapareció de su 
presencia, y dhruva mahārāja regresó a la capital de su reino.

SIGNIFICADO: Kuvera, a quien se conoce como «hijo de Iḍaviḍā», estaba muy com-
placido con Dhruva Mahārāja, porque este no le había pedido nada de lo que se pu-
diera disfrutar materialmente. Como Kuvera es uno de los semidioses, alguien podría 
preguntarse por qué había aceptado Dhruva Mahārāja la bendición de un semidiós. 
La respuesta es que el vaiṣṇava no tiene inconveniente en aceptar la bendición de un 
semidiós, siempre y cuando sea favorable para su avance en el proceso de conciencia 
de Kṛṣṇa. Las gopīs, por ejemplo, adoraron a Kātyāyanī, una semidiosa, pero la única 
bendición que querían de la diosa era tener a Kṛṣṇa por esposo. El vaiṣṇava no tiene 
interés en pedir ninguna bendición, ni a los semidioses, ni a la Suprema Personalidad 
de Dios. En el Bhāgavatam se dice que la Persona Suprema puede ofrecer la liberación, 
pero el devoto puro se niega a aceptar esa bendición, aunque el Señor Supremo se la 
ofrezca. Dhruva Mahārāja no pidió a Kuvera que le elevase al mundo espiritual, es decir, 
la liberación; simplemente le pidió poder recordar a la Suprema Personalidad de Dios 
en toda circunstancia, ya bien estuviese en el mundo espiritual, o en el mundo material. 
El vaiṣṇava siempre es respetuoso con todos, de modo que Dhruva no se negó a aceptar 
la bendición que Kuvera le ofrecía. Sin embargo, quería algo que fuese favorable para 
su avance en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa.
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@TaAyajata yaÁaezAM ‚(tauiBaBaURir"d"iºaNAE: / 
‰"vyai‚(yaAde"vataAnaAM k(maR k(maRP(la‘ad"ma, //10//

athāyajata yajñeśaṁ    kratubhir bhūri-dakṣiṇaiḥ
dravya-kriyā-devatānāṁ    karma karma-phala-pradam

atha—a continuación; ayajata—adoró; yajña-īśam—al amo de los sacrificios; 
kratubhiḥ—con ceremonias de sacrificio; bhūri—grandes; dakṣiṇaiḥ—donaciones de 
caridad; dravya-kriyā-devatānām—de (sacrificios que incluyen distintos) útiles, acti-
vidades y semidioses; karma—el objetivo; karma-phala—el resultado de actividades; 
pradam—que concede.

durante el tiempo que permaneció en su hogar, dhruva mahārāja celebró muchas 
grandes ceremonias de sacrificio para complacer a la Suprema Personalidad de 
dios, el disfrutador de todos los sacrificios. Esos ceremoniales prescritos están 
especialmente destinados a complacer al Señor viṣṇu, que es el objetivo de todos 
esos sacrificios y quien concede las bendiciones que de ellos se derivan.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā (3.9), se dice: yajñārthāt karmaṇo ’nyatra loko 
’yaṁ karma-bandhanaḥ: Solo debemos actuar o trabajar para complacer al Señor 
Supremo; de lo contrario, nos enredaremos en las reacciones resultantes. Conforme a 
las cuatro divisiones de varṇa y āśrama, a los kṣatriyas y los vaiśyas se les recomienda 
realizar grandes ceremonias de sacrificio y repartir con gran generosidad el dinero 
acumulado. Dhruva Mahārāja, como rey y kṣatriya ideal, celebró muchos sacrificios, 
siendo muy generoso al dar caridad. Los kṣatriyas y los vaiśyas deben ganar el dinero 
que necesitan y acumular grandes riquezas. A veces lo hacen con actos pecaminosos. 
Los kṣatriyas tienen la misión de gobernar el país; por ejemplo, Dhruva Mahārāja, 
durante su mandato, tuvo que luchar con los yakṣas y matar a muchos de ellos. Es 
necesario que los kṣatriyas actúen de esa forma. El kṣatriya no debe ser cobarde, y no 
debe ser no violento; para gobernar el país, tiene que emplear la violencia.

Por lo tanto, a los kṣatriyas y vaiśyas se les aconseja dar en caridad por lo menos 
el cincuenta por ciento de las riquezas que tengan acumuladas. En el Bhagavad-gītā 
se recomienda que las prácticas de yajña, dāna y tapasya no se deben abandonar, ni 
siquiera habiendo entrado en la orden de vida de renuncia. Nunca deben abandonarse. 
Tapasya es para la orden de vida de renuncia; los que se han retirado de las actividades 
mundanas deben practicar tapasya, es decir, penitencias y austeridades. Los que están 
en el mundo material —kṣatriyas y vaiśyas— deben dar caridad. Los brahmacārīs, en la 
primera etapa de la vida, deben ejecutar distintas clases de yajñas.

Dhruva Mahārāja, como rey ideal, vació prácticamente sus arcas dando caridad. 
El papel del rey no consiste simplemente en gravar con impuestos a los ciudadanos y 
acumular riquezas para gastarlas en la complacencia de los sentidos. Las monarquías 
del mundo han fallado desde que los reyes comenzaron a satisfacer sus propios sen-
tidos con los impuestos recolectados de los ciudadanos. Por supuesto, la corrupción 
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sigue existiendo, aparte de si el sistema es monárquico o demócrata. En la actualidad, 
en los gobiernos democráticos hay distintos partidos, pero todos se dedican a tratar 
de conservar su puesto o mantener en el poder a sus propios partidos. Los políticos 
tienen muy poco tiempo para pensar en el bienestar de los ciudadanos, a quienes 
oprimen con fuertes impuestos, como el impuesto de la renta, el impuesto al valor 
añadido, y muchos otros. A veces quitan a la gente hasta el ochenta y el noventa 
por ciento de sus ingresos, y ese dinero se despilfarra luego en elevados sueldos 
para los funcionarios y gobernantes. En el pasado, los impuestos recolectados de 
los ciudadanos se gastaban en la ejecución de grandes sacrificios, como se ordena 
en las Escrituras védicas. Sin embargo, ahora, casi todas esas formas de sacrificio 
son imposibles; por consiguiente, en los śāstras se recomienda que la gente debe 
ejecutar saṅkīrtana-yajña. Todo cabeza de familia, no importa cuál sea su posición, 
puede ejecutar el saṅkīrtana-yajña sin gasto alguno. Los miembros de la familia 
pueden sentarse juntos y simplemente tocar las palmas y cantar el mahā-mantra 
Hare Kṛṣṇa. De una u otra forma, todos pueden arreglárselas para ejecutar ese yajña 
y distribuir prasāda a la gente en general. Eso es más que suficiente para la era de 
Kali. El movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa se basa en este principio: cantar 
el mantra Hare Kṛṣṇa en todo momento, tanto como se pueda, dentro y fuera de 
los templos, y, en la medida de lo posible, distribuir prasāda. Ese proceso se puede 
acelerar con la colaboración de los administradores del estado y de aquellos que 
producen la riqueza del país. Con saṅkīrtana y una generosa distribución de prasāda, 
se puede lograr que en el mundo entero haya paz y prosperidad.

Por lo general, en todos los sacrificios materiales que se recomiendan en las Es-
crituras védicas se hacen ofrendas a los semidioses. Esa adoración de semidioses está 
diseñada de modo especial para las personas poco inteligentes. En realidad, el resultado 
de ese sacrificio va a la Suprema Personalidad de Dios, Nārāyaṇa. El Señor Kṛṣṇa dice 
en el Bhagavad-gītā (5.29): bhoktāraṁ yajña-tapasām: Él es el verdadero disfrutador de 
todos los sacrificios. Por esa razón, Su nombre es Yajña-puruṣa.

Aunque Dhruva Mahārāja era un gran devoto y no tenía nada que ver con esa clase 
de sacrificios, para dar ejemplo a su pueblo, celebró muchos sacrificios y dio toda su 
riqueza como caridad. En su vida de casado, jamás gastó un centavo en complacer sus 
sentidos. En este verso es muy significativa la palabra karma-phala-pradam. El Señor 
concede a cada entidad viviente un distinto tipo de karma, conforme al deseo de cada 
cual; Él es la Superalma que está en el corazón de todos, y es tan bondadoso y liberal 
que da a cada uno todo lo que necesita para hacer los actos que desee. Después, la 
entidad viviente disfruta también del resultado de la acción. Si alguien desea disfrutar 
o enseñorearse de la naturaleza material, el Señor le provee de lo necesario, pero esa 
persona se enredará en las reacciones consecuentes. De la misma manera, cuando 
alguien desea ocuparse por completo en servicio devocional, el Señor le da todo lo que 
necesita, y el devoto disfruta de los resultados. Por esta razón, el Señor recibe el nombre 
de karma-phala-prada.
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s$avaARtmanyacyautae's$avaeR taI˜aAEGaAM Bai·(mauã"h"na, / 
d"d"zAARtmaina BaUtaeSau tamaevaAvaisTataM ivaBauma, //11//

sarvātmany acyute ’sarve    tīvraughāṁ bhaktim udvahan
dadarśātmani bhūteṣu    tam evāvasthitaṁ vibhum

sarva-ātmani—a la Superalma; acyute—infalible; asarve—sin ningún límite; 
tīvra-oghām—con una fuerza que nunca decaía; bhaktim—servicio devocional; 
udvahan—ofrecer; dadarśa—vio; ātmani—en el Espíritu Supremo; bhūteṣu—en 
todas las entidades vivientes; tam—a Él; eva—solamente; avasthitam—situado; 
vibhum—todopoderoso.

dhruva mahārāja ofreció servicio devocional al Supremo, el receptáculo de todo, 
con una fuerza que nunca decaía. mientras ponía en práctica su servicio devocional 
al Señor, pudo ver que todo está situado solamente en Él, y que Él está situado en 
todas las entidades vivientes. El Señor recibe el nombre de acyuta porque nunca 
falta a Su primer deber: la protección de Sus devotos.

SIGNIFICADO: Además de celebrar muchos sacrificios, Dhruva Mahārāja también 
se ocupó en la práctica trascendental del servicio devocional al Señor. Los karmīs 
corrientes, que desean disfrutar de los resultados de las actividades fruitivas, solo 
están interesados en los sacrificios y ceremonias rituales que prescriben los śāstras. 
Como quería ser un rey ejemplar, Dhruva Mahārāja celebró muchos sacrificios; 
a pesar de todo, estaba constantemente ocupado en servicio devocional. El Señor 
protege siempre al devoto entregado. El devoto puede ver que el Señor está situado 
en el corazón de todos, como se afirma en el Bhagavad-gītā (īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ 
hṛd-deśe ’rjuna tiṣṭhati). Las personas comunes no pueden entender que el Señor 
está situado en el corazón de todos, pero el devoto puede verle de hecho. Puede verle 
externamente, pero además, su visión espiritual le permite ver que todo reposa en 
la Suprema Personalidad de Dios, como se explica en el Bhagavad-gītā (mat-sthāni 
sarva-bhūtāni). Esa es la visión del mahā-bhāgavata. Él ve todo lo que ven los demás, 
pero en vez de limitarse a ver los árboles, las montañas, las ciudades o el cielo, ve 
solamente a su adorable Suprema Personalidad de Dios en todo, pues todo reposa úni-
camente en Él. Esa es la visión del mahā-bhāgavata. En resumen, el mahā-bhāgavata, 
el devoto puro muy avanzado, ve al Señor en todas partes, y Le ve también en el 
corazón de todos. Esto les es posible a los devotos que han cultivado un nivel muy 
elevado de servicio devocional al Señor. Como se afirma en la Brahma-saṁhitā (5.38): 
premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena: Solo aquellos que han ungido sus ojos con 
el bálsamo del amor por Dios pueden ver directamente al Señor Supremo en todas 
partes, lo cual no puede conseguirse mediante la imaginación ni con lo que se ha dado 
en llamar meditación.
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tamaevaM zAIlas$ampaªaM “aöNyaM d"Inavats$alama, / 
gAAeæaArM" DamaRs$aetaUnaAM maeinare" ipatarM" ‘ajaA: //12//

tam evaṁ śīla-sampannaṁ    brahmaṇyaṁ dīna-vatsalam
goptāraṁ dharma-setūnāṁ    menire pitaraṁ prajāḥ

tam—a él; evam—de este modo; śīla—con cualidades divinas; sampannam—dotado; 
brahmaṇyam—respetuoso con los brāhmaṇas; dīna—con los pobres; vatsalam—
bondadoso; goptāram—protector; dharma-setūnām—de los principios religiosos; 
menire—consideraban; pitaram—padre; prajāḥ—los ciudadanos.

dhruva mahārāja estaba dotado con todas las cualidades divinas; era muy respetuo-
so con los devotos del Señor Supremo y muy bondadoso con los pobres e inocentes, 
y protegía los principios religiosos. Con todas esas virtudes, se lo consideraba el 
padre directo de todos los ciudadanos.

SIGNIFICADO: Las cualidades personales de Dhruva Mahārāja que aquí se mencionan 
son las cualidades ejemplares de un rey santo. Eso no se aplica solo a un rey, sino que 
los líderes de un gobierno democrático o impersonal también deben poseer todas esas 
características divinas; entonces los ciudadanos del estado podrán ser felices. Aquí se 
afirma claramente que los ciudadanos consideraban a Dhruva Mahārāja su padre; los 
ciudadanos del estado, bajo la protección del estado o del rey, deben sentirse satisfechos 
en todo aspecto, del mismo modo que un niño que depende de un padre capacitado 
también debe sentirse completamente satisfecho. Sin embargo, en la actualidad, el 
gobierno no garantiza siquiera las necesidades elementales de la vida en el país, es decir, 
la protección de la vida y de la propiedad de los ciudadanos.

A este respecto hay una palabra muy significativa: brahmaṇyam. Dhruva Mahārāja 
era muy devoto de los brāhmaṇas, quienes se dedican al estudio de los Vedas y, por 
lo tanto, conocen a la Suprema Personalidad de Dios. Los brāhmaṇas siempre están 
ocupados en la propagación del proceso de conciencia de Kṛṣṇa. El estado debe 
ser muy respetuoso con los grupos que distribuyen conciencia de Dios por todo el 
mundo, pero, por desgracia, en la actualidad ni los países ni los gobiernos apoyan a 
esos movimientos. En lo que se refiere a buenas cualidades, en las administraciones 
nacionales es muy difícil dar con alguien que tenga alguna buena cualidad. Los 
administradores se limitan a sentarse en sus poltronas administrativas y a decir no 
a todo lo que se les pide, como si les pagasen por decir que no a los ciudadanos. 
Dīna-vatsalam es otra palabra que también es muy significativa. El jefe del Estado 
debe ser muy bondadoso con los inocentes. Por desgracia, en esta era los funcio-
narios del Estado y los presidentes, aunque el Estado les da muy buenos sueldos 
y se presentan como personas piadosas, están permitiendo el funcionamiento de 
mataderos en los que se sacrifican animales inocentes. Si intentamos comparar las 
divinas cualidades de Dhruva Mahārāja con las cualidades de los actuales hombres 
de Estado, podemos ver que, en realidad, no hay nada que comparar. Como quedará 
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claro en los próximos versos, Dhruva Mahārāja reinó en Satya-yuga. Era el rey ideal 
de aquella era. En la era actual (Kali-yuga), la administración del gobierno carece 
por completo de cualidades divinas. Si consideramos todos esos aspectos, hoy en 
día a la gente no le queda más opción que unirse al movimiento para la conciencia 
de Kṛṣṇa, a fin de proteger la religión, la vida y la propiedad.

Saq%.i‡aMzAã"SaRs$aAh"›aM zAzAAs$a iºaitamaNx"lama, / 
BaAegAE: pauNyaºayaM ku(vaRªaBaAegAEr"zAuBaºayama, //13//

ṣaṭ-triṁśad-varṣa-sāhasraṁ    śaśāsa kṣiti-maṇḍalam
bhogaiḥ puṇya-kṣayaṁ kurvann    abhogair aśubha-kṣayam

ṣaṭ-triṁśat—treinta y seis; varṣa—años; sāhasram—mil; śaśāsa—gobernó; kṣiti-
maṇḍalam—el planeta Tierra; bhogaiḥ—con disfrute; puṇya—de reacciones de activi-
dades piadosas; kṣayam—disminución; kurvan—haciendo; abhogaiḥ—con austerida-
des; aśubha—de reacciones no auspiciosas; kṣayam—disminución.

dhruva mahārāja gobernó este planeta durante treinta y seis mil años; disfrutando, 
disminuyó las reacciones de las actividades piadosas, y practicando austeridades, 
disminuyó las reacciones no auspiciosas.

SIGNIFICADO: El hecho de que Dhruva Mahārāja gobernase el planeta durante 
treinta y seis mil años significa que vivió en Satya-yuga, pues en esa era la vida de las 
personas solía durar cien mil años. En Tretā, el siguiente yuga, la gente solía vivir diez 
mil años, y en Dvāpara, el siguiente, mil años. En la era actual, Kali-yuga, la vida puede 
durar hasta un máximo de cien años. La duración de la vida, la memoria, la virtud de 
la bondad, y todas las demás buenas cualidades disminuyen con cada cambio de yuga. 
Hay dos tipos de actividades, las piadosas y las impías. Con la ejecución de actividades 
piadosas, se puede tener acceso a condiciones favorables para un disfrute material 
superior, pero las actividades impías nos fuerzan a pasar por enormes sufrimientos. 
El devoto, sin embargo, ni está interesado en el disfrute, ni se aflige en el sufrimiento. 
En medio de la prosperidad, sabe que está haciendo disminuir los resultados de sus 
actividades piadosas, y en medio del sufrimiento, sabe que está haciendo disminuir 
las reacciones de sus actividades impías. Al devoto no le preocupan ni el disfrute ni el 
sufrimiento; solamente desea realizar servicio devocional. En el Śrīmad-Bhāgavatam 
se dice que el servicio devocional debe ser apratihatā, es decir, debe estar libre de los 
obstáculos impuestos por las condiciones materiales de felicidad y aflicción. El devoto 
sigue prácticas de austeridad, como la observancia de ekādaśī y de otros días de ayuno, 
el abstenerse de la vida sexual ilícita, no consumir drogas, alcohol, etc., no participar 
en juegos de azar, y no comer carne. De ese modo, se purifica de las reacciones de su 
impía vida pasada, y, puesto que se ocupa en servicio devocional, que es la actividad 
más piadosa, disfruta de la vida sin necesidad de ningún esfuerzo adicional.
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WvaM baò"s$avaM k(AlaM mah"AtmaAivacalaein‰"ya: / 
i‡avagAAE=paiyakM( naItvaA pau‡aAyaAd"Aªa{paAs$anama, //14//

evaṁ bahu-savaṁ kālaṁ    mahātmāvicalendriyaḥ
tri-vargaupayikaṁ nītvā    putrāyādān nṛpāsanam

evam—de este modo; bahu—muchos; savam—años; kālam—tiempo; mahā-ātmā—
gran alma; avicala-indriyaḥ—sin que la agitación de los sentidos le perturbase; tri-
varga—tres tipos de actividades mundanas; aupayikam—favorable para ejecutar; 
nītvā—habiendo pasado; putrāya—a su hijo; adāt—entregó; nṛpa-āsanam—el trono 
real.

La gran alma dhruva mahārāja, que tenía pleno dominio de sí mismo, pasó de ese 
modo muchísimos años, en los que llevó a cabo de modo favorable tres tipos de activi-
dades mundanas, a saber: la religiosidad, el crecimiento económico, y la satisfacción 
de todos los deseos materiales. después, puso a su hijo a cargo del trono real.

SIGNIFICADO: La observancia de principios religiosos es el proceso adecuado para 
obtener la perfección de la vida materialista, pues lleva de modo natural al éxito en 
el crecimiento económico, con lo cual todos los deseos materiales se satisfacen sin 
dificultad. Dhruva Mahārāja, como rey, tenía que mantener un nivel de vida elevado, 
pues de lo contrario, no le habría sido posible gobernar a la gente. Por lo tanto, eso fue 
lo que hizo, y lo hizo a la perfección. Sin embargo, tan pronto como vio que su hijo 
había llegado a la edad adulta y podía hacerse cargo del trono real, le hizo entrega del 
cargo y se retiró de todas las ocupaciones materiales.

Muy significativa en este verso es la palabra avicalendriyaḥ, que significa que sus 
sentidos no le perturbaban con agitaciones, y que todo su poder seguía intacto, aunque 
por la edad ya era muy anciano. Como gobernó el mundo durante treinta y seis mil 
años, es lógico concluir que tenía que ser muy anciano, pero de hecho sus sentidos 
se mantenían muy jóvenes. Sin embargo, no estaba interesado en complacerlos. En 
otras palabras, seguía teniendo dominio de sí mismo. En el cumplimiento de sus 
deberes, siguió los principios materialistas a la perfección. Así es el comportamiento 
de los grandes devotos. Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī, uno de los discípulos directos 
del Señor Caitanya, era hijo de un hombre muy rico. Aunque no tenía interés en 
disfrutar de la felicidad material, cuando le confiaron un asunto relativo al gobierno 
del estado, lo hizo a la perfección. Śrīla Gaurasundara le aconsejó: «Por dentro, tú 
y tu mente deben estar aparte de todo, pero externamente debes hacer lo que haga 
falta para cumplir tus deberes materiales». Esa posición trascendental solo está al 
alcance de los devotos, como se explica en el Bhagavad-gītā. Mientras que otros, 
como los yogīs, tratan de controlar sus sentidos por la fuerza, los devotos, aun en 
pleno uso de las facultades de sus sentidos, no se sirven de ellas, sino que se ocupan 
en actividades superiores y trascendentales.
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manyamaAna wdM" ivaìM maAyaAr"icatamaAtmaina / 
@ivaâAr"icatasva«agAnDavaRnagAr"Aepamama, //15//

manyamāna idaṁ viśvaṁ    māyā-racitam ātmani
avidyā-racita-svapna-    gandharva-nagaropamam

manyamānaḥ—percibir; idam—este; viśvam—universo; māyā—por la energía externa; 
racitam—fabricado; ātmani—a la entidad viviente; avidyā—por la ilusión; racita—
fabricado; svapna—un sueño; gandharva-nagara—fantasmagoría; upamam—como.

Śrīla dhruva mahārāja percibió que esta manifestación cósmica confunde a las 
entidades vivientes como un sueño o una fantasmagoría, pues es creación de la 
ilusoria energía externa del Señor Supremo.

SIGNIFICADO: A veces, en la espesura del bosque, creemos ver grandes palacios y ciu-
dades opulentas. Eso recibe el nombre técnico de gandharva-nagara. Lo mismo ocurre 
cuando soñamos; también creamos muchas cosas falsas, productos de la imaginación. 
Una persona autorrealizada, un devoto, sabe bien que la manifestación cósmica material 
es una representación temporal e ilusoria que parece cierta. Es como una fantasmagoría. 
Sin embargo, detrás de esta creación, que es como una sombra, existe la realidad, el mundo 
espiritual. Al devoto le interesa el mundo espiritual, no su sombra. El devoto puede percibir 
la Verdad Suprema, y por lo tanto no está interesado en la sombra temporal de esa verdad. 
Esto se confirma en el Bhagavad-gītā (paraṁ dṛṣṭvā nivartate).

@Atmas$‡yapatyas$auô$d"Ae balama{Ü"k(AezA- 
  manta:paurM" pair"ivah"Ar"Bauvaê r"myaA: / 
BaUmaNx"laM jalaiDamaeKalamaAk(layya 
  k(AlaAepas$a{í"imaita s$a ‘ayayaAE ivazAAlaAma, //16//

ātma-stry-apatya-suhṛdo balam ṛddha-kośam
antaḥ-puraṁ parivihāra-bhuvaś ca ramyāḥ

bhū-maṇḍalaṁ jaladhi-mekhalam ākalayya
kālopasṛṣṭam iti sa prayayau viśālām

ātma—el cuerpo; strī—las esposas; apatya—los hijos; suhṛdaḥ—los amigos; balam—la 
influencia, el ejército; ṛddha-kośam—los grandes tesoros; antaḥ-puram—los aposentos 
reservados a las mujeres; parivihāra-bhuvaḥ—los jardines; ca—y; ramyāḥ—hermosos; 
bhū-maṇḍalam—toda la Tierra; jala-dhi—por océanos; mekhalam—limitada; 
ākalayya—considerando; kāla—por el tiempo; upasṛṣṭam—creados; iti—de este modo; 
saḥ—él; prayayau—fue; viśālām—a Badarikāśrama.
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de esta forma, dhruva mahārāja, por último, dejó su reino, que se extendía por 
toda la tierra y tenía por límites los grandes océanos. Consideró que su cuerpo, 
sus esposas, sus hijos, sus amigos, su ejército, sus grandes tesoros y sus muy con-
fortables palacios, con sus jardines idóneos para el disfrute, eran creaciones de la 
energía ilusoria. Cuando llegó el momento, se retiró al bosque de Badarikāśrama, 
en los himālayas.

SIGNIFICADO: Al principio de su vida, cuando fue al bosque en busca de la Suprema 
Personalidad de Dios, Dhruva Mahārāja pudo comprender que todos los conceptos 
de placer basados en el cuerpo son producto de la energía ilusoria. Es cierto que en un 
principio deseaba el reino de su padre, y para conseguirlo marchó en busca del Señor 
Supremo; pero más tarde pudo comprender que todo es creación de la energía ilusoria. 
Las actividades de Śrīla Dhruva Mahārāja nos permiten entender que cuando alguien, 
por una u otra razón, se vuelve consciente de Kṛṣṇa, sin importar cuáles hayan sido 
sus motivaciones iniciales, a su debido tiempo llegará a percibir la realidad verdadera, 
por la gracia del Señor. Al principio, Dhruva Mahārāja estaba interesado en el reino 
de su padre, pero más tarde se volvió un gran devoto, un mahā-bhāgavata, y perdió 
todo interés en el disfrute material. Solo los devotos pueden alcanzar la perfección de 
la vida. Incluso aquel que lleva a buen término solo un porcentaje mínimo de servicio 
devocional y después cae de su inmadura posición, es mejor que la persona que se 
ocupa por entero en las actividades fruitivas del mundo material.

tasyaAM ivazAuÜ"k(r"NA: izAvavaAivaRgAA÷ 
  baä,"DvaAs$anaM ijatamaç&nmanas$aAô$taAºa: / 
sTaUlae d"DaAr" BagAvat‘aitaè&pa Wtaä," 
  DyaAyaMstad"vyavaih"taAe vyas$a{jats$amaADaAE //17//

tasyāṁ viśuddha-karaṇaḥ śiva-vār vigāhya
baddhvāsanaṁ jita-marun manasāhṛtākṣaḥ

sthūle dadhāra bhagavat-pratirūpa etad
dhyāyaṁs tad avyavahito vyasṛjat samādhau

tasyām—en Badarikāśrama; viśuddha—purificó; karaṇaḥ—sus sentidos; śiva—pura; 
vāḥ—agua; vigāhya—bañarse en; baddhvā—habiendo establecido; āsanam—un lu-
gar para sentarse; jita—controlado; marut—el proceso respiratorio; manasā—con la 
mente; āhṛta—retraidos; akṣaḥ—los sentidos; sthūle—físicos; dadhāra—concentrados; 
bhagavat-pratirūpe—en la forma exacta del Señor; etat—la mente; dhyāyan—meditando 
en; tat—aquella; avyavahitaḥ—sin cesar; vyasṛjat—entró; samādhau—en trance.

En Badarikāśrama, los sentidos de dhruva mahārāja se purificaron por completo, 
pues solía bañarse en aquellas aguas purificadas, que eran tan claras como el cristal. 
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dispuso un lugar para sentarse, y mediante la práctica del yoga controló el proceso 
respiratorio y el aire de la vida; de este modo, retrajo por completo sus sentidos. 
después concentró su mente en la forma arcā-vigraha del Señor, que es la réplica 
exacta del Señor, y meditando en Él, entró en trance total.

SIGNIFICADO: Aquí encontramos una descripción del sistema de aṣṭāṅga-yoga, con 
el que Dhruva Mahārāja estaba ya familiarizado. El aṣṭāṅga-yoga nunca fue concebido 
para su práctica en las ciudades modernas. Dhruva Mahārāja fue a Badarikāśrama, y 
allí, solo, en un lugar apartado, practicó yoga. Concentró su mente en el arcā-vigraha, 
la Deidad venerable del Señor, que representa con exactitud al Señor Supremo, y 
pensando constantemente en esa Deidad, quedó absorto en trance. La adoración del 
arcā-vigraha no es adoración de ídolos. El arcā-vigraha es una encarnación del Señor 
en una forma que el devoto puede percibir. De este modo, los devotos se ocupan en 
servir en el templo a la forma arcā-vigraha del Señor, una forma hecha de objetos 
sthūla (materiales), como piedra, metal, madera, joyas o pintura. Todos ellos reciben 
el nombre de sthūla, o representaciones físicas. Como los devotos siguen los principios 
regulativos de adoración, el Señor, aunque está presente en Su forma física, no es dife-
rente de Su forma espiritual original. De ese modo, el beneficio que el devoto obtiene 
es la meta suprema de la vida, es decir, estar siempre absorto en pensar en el Señor. Ese 
pensamiento constante en el Señor, que se recomienda en el Bhagavad-gītā, hace de él 
el yogī más elevado.

Bai·M( h"r"AE BagAvaita ‘avah"ªaja›a- 
  maAnand"baASpak(layaA mauò"r"âRmaAna: / 
ivaiflaâmaAnaô$d"ya: paulak(AicataAËÿAe 
  naAtmaAnamasmar"d"s$aAivaita mau·(ilaËÿ: //18//

bhaktiṁ harau bhagavati pravahann ajasram
ānanda-bāṣpa-kalayā muhur ardyamānaḥ

viklidyamāna-hṛdayaḥ pulakācitāṅgo
nātmānam asmarad asāv iti mukta-liṅgaḥ

bhaktim—servicio devocional; harau—a Hari; bhagavati—la Suprema Personalidad 
de Dios; pravahan—ocuparse constantemente en; ajasram—siempre; ānanda—de 
bienaventuranza; bāṣpa-kalayā—con un torrente de lágrimas; muhuḥ—una y ora vez; 
ardyamānaḥ—abrumado; viklidyamāna—fundirse; hṛdayaḥ—su corazón; pulaka—
con los vellos erizados; ācita—cubierto; aṅgaḥ—su cuerpo; na—no; ātmānam—cuerpo; 
asmarat—recordaba; asau—él; iti—de este modo; mukta-liṅgaḥ—libre del cuerpo sutil.

debido a la bienaventuranza trascendental, de sus ojos fluían lágrimas sin cesar, 
se le derretía el corazón, le temblaba todo el cuerpo, y los vellos del cuerpo se le 
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erizaban. Con estas transformaciones, en el trance del servicio devocional, dhruva 
mahārāja olvidó por completo su existencia física y de inmediato se liberó del 
cautiverio material.

SIGNIFICADO: La ocupación constante en el servicio devocional —escuchar, cantar, 
recordar, adorar a la Deidad, etc., en un total de nueve maneras establecidas— provoca 
la aparición de ciertos signos en el cuerpo del devoto. Las ocho transformaciones 
físicas que indican que el devoto, en su interior, ya está liberado se denominan aṣṭa-
sāttvika-vikāra. Cuando un devoto se olvida por completo de su existencia corporal, 
debe entenderse que está liberado. Ya no está enjaulado en el cuerpo. Se da el ejemplo 
del coco completamente seco, cuya pulpa está separada por completo de la cáscara que 
la contiene y de la cubierta exterior. Si movemos ese coco seco, oiremos la pulpa, que 
ya no está pegada ni a la cáscara ni a la cubierta. De manera similar, la persona com-
pletamente absorta en servicio devocional está desconectada por completo de las dos 
cubiertas exteriores, los cuerpos denso y sutil. Dhruva Mahārāja alcanzó de hecho esa 
etapa de la vida mediante el desempeño constante de servicio devocional. Se le ha des-
crito ya como mahā-bhāgavata, pues esas señales solo pueden verse en un devoto puro 
del nivel más elevado, es decir, en un mahā-bhāgavata. El Señor Caitanya manifestó 
todas esas características, que también se manifestaron en Ṭhākura Haridāsa y muchos 
otros devotos puros. Esas características no deben imitarse, sino que se manifiestan 
cuando hay verdadero avance. Cuando eso ocurre, debemos concluir que el devoto está 
liberado de la materia. Por supuesto, las puertas de la liberación están abiertas desde el 
mismo comienzo del servicio devocional, como el coco que se comienza a secar desde 
el mismo momento en que se toma del árbol; que la pulpa y la cáscara se separen es 
simplemente cuestión de tiempo.

Una palabra importante en este verso es mukta-liṅgaḥ. Mukta significa «liberado», y 
liṅga significa «el cuerpo sutil». Cuando un hombre muere, abandona el cuerpo denso, 
pero el cuerpo sutil, hecho de mente, inteligencia y ego, le lleva a un nuevo cuerpo. 
Mientras existimos en nuestro cuerpo actual, ese mismo cuerpo sutil nos lleva de una 
etapa de la vida a otra (por ejemplo, de la niñez a la juventud) por medio de la evolución 
de la mente. Las características de la mente de un bebé son distintas de las de un niño, y 
estas son distintas de las de un joven, que, a su vez, son diferentes de las de un anciano. 
A la hora de la muerte, el cambio de cuerpo se produce por la acción del cuerpo sutil; 
mente, inteligencia y ego llevan al alma de un cuerpo denso a otro. Ese proceso se de-
nomina transmigración del alma. Pero existe otra etapa, en que nos liberamos incluso 
del cuerpo sutil; en ese entonces, la entidad viviente tiene la capacidad y la preparación 
necesarias para elevarse hasta el mundo trascendental, el mundo espiritual.

De la descripción de los signos manifestados en el cuerpo de Śrī Dhruva Mahārāja se 
desprende que era perfectamente apto para ser elevado al mundo espiritual. La diferencia 
entre los cuerpos denso y sutil es algo que se puede percibir a diario; cuando soñamos, el 
cuerpo denso reposa en la cama, mientras el cuerpo sutil lleva al alma, la entidad viviente, 
a otra atmósfera. Pero, debido a que el cuerpo denso tiene que continuar viviendo, el 
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cuerpo sutil regresa y se establece en el cuerpo denso actual. Por lo tanto, también hay que 
liberarse del cuerpo sutil. Esa libertad recibe el nombre de mukta-liṅga.

s$a d"d"zAR ivamaAnaAƒyaM naBas$aAe'vatar"ä," ‹auva: / 
iva”aAjayaÚ"zA id"zAAe r"Ak(ApaitaimavaAeid"tama, //19//

sa dadarśa vimānāgryaṁ    nabhaso ’vatarad dhruvaḥ
vibhrājayad daśa diśo    rākāpatim ivoditam

saḥ—él; dadarśa—vio; vimāna—un avión; agryam—muy hermoso; nabhasaḥ—del cielo; 
avatarat—descender; dhruvaḥ—Dhruva Mahārāja; vibhrājayat—iluminando; daśa—
diez; diśaḥ—direcciones; rākā-patim—la Luna llena; iva—como; uditam—visible.

tan pronto como se manifestaron las señales de su liberación, vio que del cielo 
descendía un hermoso avión. Era como si descendiese la luna llena, iluminando con 
su brillo las diez direcciones.

SIGNIFICADO: Hay distintos niveles de conocimiento adquirido: conocimiento 
directo, conocimiento recibido de las autoridades, conocimiento trascendental, 
conocimiento que está fuera del alcance de los sentidos, y, por último, conocimiento 
espiritual. Aquel que supera la etapa de adquirir conocimiento por medio del proceso 
descendente, se sitúa de inmediato en el plano trascendental. Liberado del concepto 
material de la vida, Dhruva Mahārāja estaba situado en el plano del conocimiento 
trascendental, y podía percibir la presencia de un avión trascendental tan brillante 
como la luna llena, cosa que no es posible en las etapas de percepción directa ni 
indirecta de conocimiento. Ese conocimiento es un favor especial de la Suprema 
Personalidad de Dios. Sin embargo, podemos elevarnos hasta ese plano de conoci-
miento mediante el proceso gradual de avance en el servicio devocional, o proceso 
de conciencia de Kṛṣṇa.

ta‡aAnau de"va‘avar"AE catauBauRjaAE 
  zyaAmaAE ik(zAAer"Avaç&NAAmbaujaeºaNAAE / 
isTataAvavaí"Bya gAd"AM s$auvaAs$as$aAE 
  ik(r"Iq%h"Ar"AËÿd"caAç&ku(Nx"laAE //20//

tatrānu deva-pravarau catur-bhujau
śyāmau kiśorāv aruṇāmbujekṣaṇau

sthitāv avaṣṭabhya gadāṁ suvāsasau
kirīṭa-hārāṅgada-cāru-kuṇḍalau
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tatra—allí; anu—entonces; deva-pravarau—dos semidioses muy hermosos; catuḥ-
bhujau—con cuatro brazos; śyāmau—negruzcos; kiśorau—muy jóvenes; aruṇa—rojiza; 
ambuja—flor de loto; īkṣaṇau—con ojos; sthitau—situados; avaṣṭabhya—empuñando; 
gadām—mazas; suvāsasau—con hermosas ropas; kirīṭa—yelmos; hāra—collares; 
aṅgada—brazaletes; cāru—bonitos; kuṇḍalau—con pendientes.

dhruva mahārāja vio que en el avión venían dos sirvientes muy hermosos del 
Señor viṣṇu. tenían cuatro brazos, y su lustre corporal era negruzco; eran muy 
jóvenes, y sus ojos eran como flores de loto rojizas. Portaban una maza y venían 
vestidos con ropas muy atractivas y adornados con un almete, collares, brazaletes 
y pendientes.

SIGNIFICADO: El cuerpo de los habitantes de Viṣṇuloka es igual al del Señor Viṣṇu, 
y, como él, llevan una maza, una caracola, una flor de loto y un disco. En este verso se 
especifica claramente que tenían cuatro brazos y estaban muy bien vestidos; los adornos 
de su cuerpo eran exactamente iguales a los de Viṣṇu. Así pues, las dos extraordinarias 
personalidades que descendieron del avión venían directamente de Viṣṇuloka, el pla-
neta en que vive el Señor Viṣṇu.

ivaÁaAya taAvauÔamagAAyaik(Æÿr"A- 
  vaByauitTata: s$aADvas$aivasma{ta‚(ma: / 
nanaAma naAmaAina gA{NAnmaDauiã"Sa: 
  paASaRt‘aDaAnaAivaita s$aMh"taAÃaila: //21//

vijñāya tāv uttamagāya-kiṅkarāv
abhyutthitaḥ sādhvasa-vismṛta-kramaḥ

nanāma nāmāni gṛṇan madhudviṣaḥ
pārṣat-pradhānāv iti saṁhatāñjaliḥ

vijñāya—después de entender; tau—ellos; uttama-gāya—del Señor Viṣṇu (de excelente 
renombre); kiṅkarau—dos sirvientes; abhyutthitaḥ—se puso de pie; sādhvasa—por es-
tar desconcertado; vismṛta—olvidó; kramaḥ—el comportamiento correcto; nanāma—
ofreció reverencias; nāmāni—nombres; gṛṇan—cantar; madhu-dviṣaḥ—del Señor (el 
enemigo de Madhu); pārṣat—sirvientes; pradhānau—principales; iti—de este modo; 
saṁhata—juntas en señal de respeto; añjaliḥ—con las manos juntas.

al ver que aquellas personalidades extraordinarias eran sirvientes directos de la 
Suprema Personalidad de dios, dhruva mahārāja se puso de pie inmediatamente, 
pero en su desconcierto, actuó con tanta precipitación que olvidó la manera correcta 
de recibirlos, de manera que simplemente ofreció reverencias con las manos juntas, 
y cantó y glorificó los santos nombres del Señor.
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SIGNIFICADO: Cantar los santos nombres del Señor es perfecto en todos los sentidos. 
Cuando vio a los viṣṇudūtas, los sirvientes directos del Señor Viṣṇu, con cuatro brazos 
y hermosamente adornados, Dhruva Mahārāja pudo entender quiénes eran, pero en 
aquel preciso instante estaba perplejo. Sin embargo, el canto del santo nombre del 
Señor, el mantra Hare Kṛṣṇa, fue suficiente para satisfacer a aquellos extraordinarios 
huéspedes que de pronto habían llegado ante él. El canto del santo nombre del Señor 
es perfecto; incluso una persona que no sepa cómo complacer al Señor Viṣṇu o a Sus 
sirvientes directos puede hacer que todo resulte perfecto. Bastará con que cante el santo 
nombre del Señor con sinceridad. Por consiguiente, el devoto canta sin cesar el mantra 
Hare Kṛṣṇa, tanto si está en peligro como si es feliz. Cuando está en peligro, obtiene un 
alivio inmediato, y cuando está en posición de ver con sus propios ojos al Señor Viṣṇu o 
a Sus sirvientes directos, con el canto del mahā-mantra puede complacer al Señor. Esa 
es la naturaleza absoluta del mahā-mantra. Se puede cantar sin restricciones, tanto en 
situaciones peligrosas como en medio de la felicidad.

taM k{(SNApaAd"AiBainaivaí"caetas$aM 
  baÜ"AÃailaM ‘a™ayana•ak(nDar"ma, / 
s$aunand"nand"Avaupas$a{tya s$aismataM 
  ‘atyaUcatau: pauSk(r"naABas$ammataAE //22//

taṁ kṛṣṇa-pādābhiniviṣṭa-cetasaṁ
baddhāñjaliṁ praśraya-namra-kandharam

sunanda-nandāv upasṛtya sasmitaṁ
pratyūcatuḥ puṣkaranābha-sammatau

tam—él; kṛṣṇa—del Señor Kṛṣṇa; pāda—de los pies de loto; abhiniviṣṭa—absorto en 
pensar; cetasam—cuyo corazón; baddha-añjalim—con las manos juntas; praśraya—
con gran humildad; namra—inclinó la cabeza; kandharam—cuyo cuello; sunanda—
Sunanda; nandau—y Nanda; upasṛtya—acercándose; sa-smitam—sonriendo; 
pratyūcatuḥ—se dirigieron; puṣkara-nābha—del Señor Viṣṇu, que tiene un ombligo de 
loto; sammatau—sirvientes de confianza.

dhruva mahārāja estaba siempre absorto pensando en los pies de loto del Señor 
Kṛṣṇa. Su corazón estaba pleno de Kṛṣṇa. Cuando los dos sirvientes de confianza del 
Señor Supremo, cuyos nombres eran Nanda y Sunanda, se acercaron a él con un rostro 
feliz y sonriente, dhruva los recibió de pie con las manos juntas, inclinando humilde-
mente la cabeza. Ellos se dirigieron entonces a él con las siguientes palabras.

SIGNIFICADO: En este verso es significativa la palabra puṣkaranābha-sammatau. 
Kṛṣṇa, el Señor Viṣṇu, es conocido por Sus ojos de loto, Su ombligo de loto, Sus pies 
de loto y Sus palmas de loto. Aquí recibe el nombre de puṣkara-nābha, que significa «la 
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Suprema Personalidad de Dios, que tiene un ombligo de loto», y sammatau significa 
«dos servidores de confianza, o muy obedientes». La diferencia entre los modos de vida 
materialista y espiritualista está en que el uno es desobediencia a la voluntad del Señor 
Supremo, mientras que el otro es obediencia. Todas las entidades vivientes son partes 
integrales del Señor Supremo, y deben estar siempre dispuestas a aceptar las órdenes de 
la Persona Suprema; esa es la unidad perfecta.

En el mundo Vaikuṇṭha reina la unidad de las entidades vivientes con el Dios 
Supremo, pues estas nunca se resisten a Sus órdenes. Sin embargo, aquí, en el mundo 
material, no son sammata, obedientes, sino que siempre son asammata, desobedientes. 
La forma humana de vida es una oportunidad para educarnos en la obediencia a las 
órdenes del Señor Supremo. El movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa tiene la misión 
de implantar esa educación a la sociedad. Como se explica en el Bhagavad-gītā, las leyes 
de la naturaleza son muy rígidas; nadie puede sustraerse a esas estrictas leyes. Sin em-
bargo, el alma que se entrega y consiente en seguir la orden del Señor Supremo, puede 
verse libre de ellas con gran facilidad. El ejemplo de Dhruva Mahārāja es muy adecuado. 
Su buena disposición hacia las órdenes de la Suprema Personalidad de Dios, unida al 
amor que sentía por Él bastaron para dar a Dhruva la oportunidad de ver en persona a 
los sirvientes de confianza del Señor Viṣṇu. Lo que fue posible para Dhruva Mahārāja, 
lo es para todos. Todo el que se ocupe en servicio devocional con gran seriedad puede 
obtener, a su debido tiempo, la misma perfección de la forma humana de vida.

s$aunand"nand"AvaUcatau:
BaAe BaAe r"Ajana, s$auBa‰M" tae vaAcaM naAe'vaih"ta: Za{NAu / 
ya: paÂavaSaRstapas$aA BavaAnde"vamataIta{pata, //23//

sunanda-nandāv ūcatuḥ
bho bho rājan subhadraṁ te    vācaṁ no ’vahitaḥ śṛṇu
yaḥ pañca-varṣas tapasā    bhavān devam atītṛpat

sunanda-nandau ūcatuḥ—Sunanda y Nanda dijeron; bhoḥ bhoḥ rājan—¡oh, que-
rido rey!; su-bhadram—buena fortuna; te—a ti; vācam—palabras; naḥ—nuestras; 
avahitaḥ—atentamente; śṛṇu—escucha; yaḥ—quien; pañca-varṣaḥ—a la edad de cinco 
años; tapasā—debido a la austeridad; bhavān—tú; devam—a la Suprema Personalidad 
de Dios; atītṛpat—diste gran satisfacción.

Nanda y Sunanda, los dos sirvientes de confianza del Señor viṣṇu, dijeron: Querido 
rey, te deseamos toda buena fortuna. Por favor, escucha con atención lo que vamos a 
decir. Cuando solo tenías cinco años, te sometiste a rigurosas austeridades, con las 
cuales lograste satisfacer a la Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: Lo que fue posible para Dhruva Mahārāja, lo es para todos. Todo niño 
de cinco años puede ser educado para obtener en un tiempo muy corto el éxito en la 
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vida, mediante la iluminación en el estado de conciencia de Kṛṣṇa. Por desgracia, en 
todo el mundo no hay un solo lugar donde se imparta esa educación. Es necesario que 
los líderes del movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa establezcan en distintas partes 
del mundo instituciones educativas para formar a los niños desde la edad de cinco 
años. De esta forma, esos niños no se volverán hippies, ni se echarán a perder; por el 
contrario, todos podrán ser devotos del Señor. Eso cambiará la faz del mundo.

tasyaAiKalajagAÜ"Ataur"AvaAM de"vasya zAAiËRÿNA: / 
paASaRd"Aivah" s$am‘aAæaAE naetauM tvaAM BagAvatpad"ma, //24//

tasyākhila-jagad-dhātur    āvāṁ devasya śārṅgiṇaḥ
pārṣadāv iha samprāptau    netuṁ tvāṁ bhagavat-padam

tasya—Su; akhila—entero; jagat—universo; dhātuḥ—creador; āvām—nosotros; devasya—
de la Suprema Personalidad de Dios; śārṅgiṇaḥ—que tiene el arco llamado Śārṅga; 
pārṣadau—sirvientes; iha—ahora; samprāptau—habiéndonos acercado; netum—para 
llevar; tvām—a ti; bhagavat-padam—a la morada de la Suprema Personalidad de Dios.

Somos representantes de la Suprema Personalidad de dios, el creador de todo el 
universo, que lleva en Su mano el arco Śārṅga. Se nos ha encomendado la misión 
específica de llevarte al mundo espiritual.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā el Señor dice que si alguien, por el simple hecho 
de conocer Sus pasatiempos trascendentales (ya bien sean del mundo material o del 
espiritual), entiende realmente quién es Él, cómo adviene y cómo actúa, puede merecer 
de inmediato la elevación al mundo espiritual. El rey Dhruva es un ejemplo práctico 
de ese principio enunciado en el Bhagavad-gītā. A lo largo de su vida, el rey trató de 
entender a la Suprema Personalidad de Dios por medio de austeridades y penitencias. 
Como resultado, Dhruva Mahārāja adquirió la aptitud necesaria para ser llevado al 
mundo espiritual, acompañado por los sirvientes de confianza del Señor.

s$auäu"jaRyaM ivaSNAupadM" ijataM tvayaA 
  yats$aUr"yaAe'‘aApya ivacaºatae par"ma, / 
@Aitaï" ta»an‰"id"vaAk(r"Ad"yaAe 
  ƒah"ºaRtaAr"A: pair"yainta d"iºaNAma, //25//

sudurjayaṁ viṣṇu-padaṁ jitaṁ tvayā
yat sūrayo ’prāpya vicakṣate param

ātiṣṭha tac candra-divākarādayo
graharkṣa-tārāḥ pariyanti dakṣiṇam
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sudurjayam—muy difícil de alcanzar; viṣṇu-padam—el planeta conocido con el nom-
bre de Vaikuṇṭhaloka, o Viṣṇuloka; jitam—conquistado; tvayā—por ti; yat—el cual; 
sūrayaḥ—grandes semidioses; aprāpya—sin alcanzar; vicakṣate—simplemente ver; 
param—supremo; ātiṣṭha—por favor, ven; tat—ese; candra—la Luna; diva-ākara—el 
Sol; ādayaḥ—y otros; graha—los nueve planetas (Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jú-
piter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón); ṛkṣa-tārāḥ—las estrellas; pariyanti—giran 
alrededor; dakṣiṇam—a la derecha.

Es muy difícil alcanzar viṣṇuloka, pero tú, con tu austeridad, lo has logrado. Es una 
posición que ni siquiera los grandes ṛṣis y semidioses pueden alcanzar. Para poder 
ver esa morada suprema [el planeta de viṣṇu], el Sol, la Luna y todos los demás 
planetas, estrellas, casas lunares y sistemas solares giran a su alrededor. ahora ven, 
por favor; sé bienvenido.

SIGNIFICADO: Incluso los supuestos científicos, filósofos y especuladores mentales 
de este mundo material se esfuerzan por fundirse en el cielo espiritual, pero nunca 
pueden llegar a él. Pero el devoto, con la ejecución de servicio devocional, no solo 
percibe la realidad del mundo espiritual, sino que de hecho va allí para vivir una vida 
eterna de bienaventuranza y conocimiento. El movimiento para la conciencia de 
Kṛṣṇa es tan potente que siguiendo sus principios de vida y cultivando el amor por 
Dios, es muy fácil regresar al hogar, de vuelta a Dios. El caso de Dhruva Mahārāja 
es un ejemplo práctico de esto. El científico y el filósofo van a la Luna, pero se 
desengañan en su intento de quedarse a vivir allí; mientras tanto, el devoto hace 
un viaje fácil a otros planetas, y al final, va de vuelta a Dios. Los devotos no están 
interesados en ver otros planetas, pero mientras van de vuelta a Dios, los ven todos 
al pasar, de la misma manera que el que viaja a un lugar distante pasa por muchas 
estaciones pequeñas.

@naAisTataM tae ipata{iBar"nyaEr"pyaËÿ k(ihR"icata, / 
@Aitaï" jagAtaAM vanâM taiã"SNAAe: par"maM pad"ma, //26//

anāsthitaṁ te pitṛbhir    anyair apy aṅga karhicit
ātiṣṭha jagatāṁ vandyaṁ    tad viṣṇoḥ paramaṁ padam

anāsthitam—nunca alcanzado; te—tus; pitṛbhiḥ—por los antepasados; anyaiḥ—por 
otros; api—incluso; aṅga—¡oh, Dhruva!; karhicit—en ningún tiempo; ātiṣṭha—por 
favor, ven y vive allí; jagatām—por los habitantes del universo; vandyam—adorable; 
tat—esa; viṣṇoḥ—del Señor Viṣṇu; paramam—suprema; padam—morada.

Querido rey dhruva, ni tus antepasados ni ninguna otra persona alcanzaron nunca 
ese planeta trascendental antes que tú. El planeta viṣṇuloka, que es la residencia 
personal de viṣṇu, es el más elevado de todos. Es digno de la adoración de los 
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habitantes de todos los demás planetas del universo. Por favor, ven con nosotros 
y vive en él eternamente.

SIGNIFICADO: Cuando fue al bosque para someterse a austeridades, Dhruva Mahārāja 
estaba muy decidido a conseguir una posición en que sus antepasados no hubieran 
podido ni soñar. Su padre era Uttānapāda, su abuelo, Manu, y su bisabuelo, el Señor 
Brahmā. Así pues, Dhruva quería un reino incluso mayor que el que pudiera obtener el 
Señor Brahmā, y pidió a Nārada Muni que le ayudase a conseguirlo. Los sirvientes del 
Señor Viṣṇu le recordaron que antes que él, nadie, ni sus antepasados ni ninguna otra 
persona, había podido llegar a Viṣṇuloka, el planeta en que reside el Señor Viṣṇu. Eso 
se debe a que en el mundo material todo el mundo es karmī, jñānī o yogī, pero a duras 
penas se encuentra un solo devoto puro. Ese planeta trascendental, Viṣṇuloka, está 
especialmente destinado a los devotos, y no a los karmīs, jñānīs o yogīs. A los grandes 
ṛṣis y semidioses, les es muy difícil acercarse a Brahmaloka, que, como se afirma en 
el Bhagavad-gītā, no es una residencia permanente. La vida del Señor Brahmā dura 
tanto tiempo que se hace difícil calcular siquiera la duración de uno de sus días; aun 
así, el Señor Brahmā y los residentes de su planeta también mueren. En el Bhagavad-
gītā (6), se dice: ābrahma-bhuvanāl lokāḥ punar āvartino ’rjuna: A excepción de los 
que se elevan a Viṣṇuloka, todos tienen que pasar por los cuatro principios de la vida 
material, es decir, el nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. El Señor dice: 
yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama: «El planeta del que, una vez allí, 
no se regresa, es Mi morada suprema» (Bg. 15.6). Los viṣṇudūtas recordaron a Dhruva 
Mahārāja: «Vamos a acompañarte al planeta del cual nadie regresa al mundo material». 
Los científicos materialistas están tratando de ir a la Luna y a otros planetas, pero la 
idea de ir al planeta más elevado, Brahmāloka, está más allá de su imaginación. En 
cálculos materiales, viajando a la velocidad de la luz costaría cuarenta mil años llegar 
al planeta más elevado del universo; es decir, no podemos llegar a él por medios me-
cánicos; sin embargo, con el proceso de bhakti-yoga que Mahārāja Dhruva puso en 
práctica, podemos llegar, no solo a otros planetas de este universo, sino también a los 
planetas Viṣṇuloka, que están más allá del universo. Hemos esbozado este tema en 
nuestro librito «Viaje fácil a otros planetas».

Wtaiã"maAna‘avar"mauÔamaëAek(maAEilanaA / 
opasTaAipatamaAyauSmaªaiDar"AeXM#] tvamahR"is$a //27//

etad vimāna-pravaram    uttamaśloka-maulinā
upasthāpitam āyuṣmann    adhiroḍhuṁ tvam arhasi

etat—este; vimāna—avión; pravaram—excepcional; uttamaśloka—la Suprema Per-
sonalidad de Dios; maulinā—por el líder de las entidades vivientes; upasthāpitam—
enviado; āyuṣman—¡oh, inmortal!; adhiroḍhum—de embarcar; tvam—tú; arhasi—eres 
digno.
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¡Oh, inmortal!, la Suprema Personalidad de dios, el líder de todas las entidades 
vivientes, a quien se adora con plegarias selectas, ha enviado este avión excepcional. 
Ciertamente, tú eres digno de subir a este avión.

SIGNIFICADO: Los cálculos astronómicos indican que junto a la Estrella Polar hay 
otra estrella, la Estrella Śiśumāra, en la cual reside el Señor Viṣṇu, que tiene a Su cargo 
el mantenimiento del mundo material. Como se explicará en los siguientes ślokas, solo 
los vaiṣṇavas, y nadie más, pueden llegar a Śiśumāra, o Dhruvaloka. Los representantes 
del Señor Viṣṇu trajeron el avión especial para Dhruva Mahārāja, y le informaron de 
que era un aeroplano especial que había enviado el Señor Viṣṇu.

Los aviones de Vaikuṇṭha no se mueven por dispositivos mecánicos. Hay tres maneras 
de viajar por el espacio exterior, de las cuales los científicos modernos conocen una, que 
recibe el nombre de ka-pota-vāyu. Ka significa «espacio exterior», y pota significa «nave». 
El segundo procedimiento también se denomina kapota-vāyu. Kapota significa «paloma». 
El procedimiento consiste en entrenar palomas para que nos lleven al espacio exterior. 
El tercer método es muy sutil. Se denomina ākāśa-patana. El sistema de ākāśa-patana 
también es material. La mente puede volar a cualquier parte sin necesidad de dispositivos 
mecánicos, y el avión ākāśa-patana puede volar a la velocidad de la mente. Por encima de 
este sistema ākāśa-patana está el sistema Vaikuṇṭha, que es completamente espiritual. 
El avión que el Señor Viṣṇu envió para llevar a Dhruva Mahārāja a Śiśumāra era un 
aeroplano trascendental, completamente espiritual. Esos vehículos no son visibles para 
los científicos materialistas, quienes tampoco pueden imaginar cómo vuelan por el aire. 
Los científicos materialistas no conocen la existencia del mundo espiritual, a pesar de que 
se menciona en el Bhagavad-gītā (paras tasmāt tu bhāvo ’nyaḥ).

maE‡aeya ovaAca
inazAmya vaEku(NQ&inayaAejyamauKyayaAe- 
  maRDaucyautaM vaAcamauç&‚(mai‘aya: / 
k{(taAiBaSaek(: k{(tainatyamaËÿlaAe 
  maunaIna, ‘aNAmyaAizASamaByavaAd"yata, //28//

maitreya uvāca
niśamya vaikuṇṭha-niyojya-mukhyayor

madhu-cyutaṁ vācam urukrama-priyaḥ
kṛtābhiṣekaḥ kṛta-nitya-maṅgalo

munīn praṇamyāśiṣam abhyavādayat

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya dijo; niśamya—después de escuchar; 
vaikuṇṭha—del Señor; niyojya—sirvientes; mukhyayoḥ—de los principales; madhu-
cyutam—como derramar miel; vācam—palabras; urukrama-priyaḥ—Dhruva 
Mahārāja, por quién el Señor sentía un gran afecto; kṛta-abhiṣekaḥ—tomó su baño 
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sagrado; kṛta—ejecutó; nitya-maṅgalaḥ—sus deberes prescritos diarios; munīn—a 
los sabios; praṇamya—habiendo ofrecido reverencias; āśiṣam—bendiciones; 
abhyavādayat—recibió.

El gran sabio maitreya continuó: La Suprema Personalidad de dios sentía un gran 
afecto por mahārāja dhruva. Este, después de escuchar las dulces palabras de los 
principales sirvientes del Señor en el planeta vaikuṇṭha, inmediatamente hizo sus 
abluciones sagradas, se vistió y se puso los adornos adecuados; después de ejecutar 
todos sus deberes espirituales diarios, ofreció sus respetuosas reverencias a los 
sabios allí presentes, y aceptó sus bendiciones.

SIGNIFICADO: Debemos hacer notar el gran sentido del deber de Dhruva Mahārāja 
en su servicio devocional, incluso en el momento de abandonar este mundo material. 
Siempre estaba atento en la ejecución de sus deberes devocionales. Todo devoto debe 
bañarse por la mañana temprano y decorar su cuerpo con tilaka. En Kali-yuga es muy 
difícil adquirir oro y joyas para adornarse, pero las doce marcas de tilaka son sufi-
cientes como adornos auspiciosos para purificar el cuerpo. Como por aquel entonces 
Dhruva Mahārāja estaba viviendo en Badarikāśrama, con él estaban otros sabios. Él no 
se envaneció de que el avión que el Señor Viṣṇu había enviado le estuviese esperando; 
como humilde vaiṣṇava, antes de montar en el aeroplano que pilotaban los sirvientes 
principales de Vaikuṇṭha, aceptó las bendiciones de todos los sabios.

par"ItyaAByacyaR iDaSNyaAƒyaM paASaRd"AvaiBavanâ ca / 
wyaeSa tad"iDaï"AtauM iba”aåU"paM ih"r"Nmayama, //29//

parītyābhyarcya dhiṣṇyāgryaṁ    pārṣadāv abhivandya ca
iyeṣa tad adhiṣṭhātuṁ    bibhrad rūpaṁ hiraṇmayam

parītya—habiendo caminado alrededor; abhyarcya—habiendo adorado; dhiṣṇya-
agryam—el avión trascendental; pārṣadau—a los dos sirvientes directos; abhivandya—
habiendo ofrecido reverencias; ca—también; iyeṣa—intentó; tat—aquel avión; 
adhiṣṭhātum—embarcar; bibhrat—luminosa; rūpam—su forma; hiraṇmayam—oro.

antes de subir al avión, dhruva mahārāja lo adoró y caminó dando vueltas alre-
dedor de él, y ofreció también sus reverencias a los sirvientes directos de viṣṇu. 
mientras tanto, se había vuelto tan brillante y luminoso como el oro fundido. así 
pues, estaba perfectamente preparado para subir al aeroplano trascendental.

SIGNIFICADO: En el mundo absoluto, tanto el avión como los sirvientes directos 
del Señor Viṣṇu y el propio Señor Viṣṇu son todos espirituales. Allí no existe la 
contaminación material. Todo es cualitativamente uno. Los acompañantes del Señor 
Viṣṇu, Sus objetos, Su avión y Su morada son tan dignos de adoración como el propio 
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Señor Viṣṇu, pues todo lo relativo a Viṣṇu es como Él mismo. Dhruva Mahārāja, como 
vaiṣṇava puro, lo sabía muy bien, y antes de subir al avión, ofreció reverencias a sus 
pilotos y al propio avión. Pero mientras tanto, su cuerpo pasó a ser espiritual, y se 
volvió tan luminoso como el oro fundido. También él pasó entonces a ser uno con los 
demás elementos de Viṣṇuloka.

Los filósofos māyāvādīs no pueden imaginar cómo es posible esta unidad que se 
manifiesta incluso en diversidades. Su concepto de unidad consiste en la ausencia de 
diversidad. Debido a ello, se han vuelto impersonalistas. De la misma manera que 
Śiśumāra, Viṣṇuloka o Dhruvaloka son completamente distintos del mundo mate-
rial, los templos de Viṣṇu en este mundo también son completamente distintos del 
mundo material. Tan pronto como entremos en un templo, debemos saber muy bien 
que no nos encontramos en el mundo material. El trono del Señor Viṣṇu, el propio 
Señor Viṣṇu, Su habitación y todas las demás cosas relacionadas con el templo son 
trascendentales. Las tres modalidades, sattva-guṇa, rajo-guṇa y tamo-guṇa, no tienen 
cabida en el templo. Por eso se dice que la vida en el bosque está bajo la influencia de la 
modalidad de la bondad, la vida en la ciudad, bajo la influencia de la pasión, y la vida 
en un burdel, en una taberna o en un matadero, bajo la influencia de la ignorancia; sin 
embargo, vivir en el templo significa vivir en Vaikuṇṭhaloka. Todo lo que hay en el 
templo es tan digno de adoración como el Señor Viṣṇu o Kṛṣṇa.

tad"AeÔaAnapad": pau‡aAe d"d"zAARntak(maAgAtama, / 
ma{tyaAemaURi©aR padM" d"ÔvaA @Aç&r"Aeh"Aàu"taM gA{h"ma, //30//

tadottānapadaḥ putro    dadarśāntakam āgatam
mṛtyor mūrdhni padaṁ dattvā    ārurohādbhutaṁ gṛham

tadā—entonces; uttānapadaḥ—del rey Uttānapāda; putraḥ—hijo; dadarśa—pudo 
ver; antakam—a la personificación de la muerte; āgatam—se dirigía hacia él; mṛtyoḥ 
mūrdhni—en la cabeza de la muerte; padam—pies; dattvā—poniendo; āruroha—subió; 
adbhutam—maravilloso; gṛham—al avión, que parecía una gran casa.

Cuando trataba de subirse al avión trascendental, dhruva mahārāja vio que la 
personificación de la muerte se dirigía hacia él. Sin preocuparse por ella, aprovechó 
la oportunidad, y, poniendo los pies en la cabeza de la muerte, subió al avión, que 
era tan grande como una casa.

SIGNIFICADO: Considerar que el fallecimiento de un devoto y el de un no devoto son 
lo mismo es completamente engañoso. Mientras se subía al aeroplano trascendental, 
Dhruva Mahārāja, de pronto, vio que tenía ante sí a la personificación de la muerte, 
pero no sintió miedo. La muerte no representó ningún problema para él; al contrario, 
Dhruva Mahārāja aprovechó su presencia para poner los pies en su cabeza. Las per-
sonas que no tienen un buen caudal de conocimiento no saben de la diferencia entre 
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la muerte de un devoto y la muerte de un no devoto. En relación con esto, se puede 
dar un ejemplo: La gata a veces lleva a sus gatitos en la boca, pero otras veces lleva un 
ratón. Parecería que el ratón cazado y los gatitos están en la misma situación, pero, 
en realidad, no lo están. Para el ratón, la boca de la gata representa la muerte; para 
los gatitos, sin embargo, es una situación placentera. Dhruva Mahārāja, cuando estaba 
subiendo al avión, aprovechó la llegada de la personificación de la muerte, que había 
venido a ofrecerle reverencias, para apoyar los pies en su cabeza y subirse al excepcional 
avión, del que se dice que era tan grande como una casa (gṛham).

En la literatura bhāgavata se encuentran muchos ejemplos parecidos. Se explica que 
Kardama Muni creó un avión para llevar a su esposa, Devahūti, por todo el universo; 
el avión era como una gran ciudad que contenía muchas casas, lagos y jardines. Los 
científicos actuales han fabricado grandes aviones, pero van atestados de pasajeros, que 
pasan toda clase de incomodidades mientras viajan en ellos.

Los científicos materialistas no son perfectos ni siquiera en la fabricación de aviones 
materiales. Si quieren comparar sus aviones con el avión de Kardama, o con el avión 
enviado desde Viṣṇuloka, tendrán que fabricar una nave con las características de una 
gran ciudad, equipada con todas las comodidades de la vida: lagos, jardines, parques, 
etc. Su avión tendrá que poder volar por el espacio exterior, quedar suspendido en 
el aire y visitar todos los demás planetas. Si inventan un avión así, no tendrán que 
construir estaciones de servicio espaciales para abastecer de combustible a los viajeros 
del espacio. Ese avión tendrá una provisión de combustible ilimitada, o volará sin él, 
como el avión de Viṣṇuloka.

tad"A äu"näu"BayaAe naeäu"ma{Rd"ËÿpaNAvaAd"ya: / 
gAnDavaRmauKyaA: ‘ajagAu: paetau: ku(s$aumava{í"ya: //31//

tadā dundubhayo nedur    mṛdaṅga-paṇavādayaḥ
gandharva-mukhyāḥ prajaguḥ    petuḥ kusuma-vṛṣṭayaḥ

tadā—en ese momento; dundubhayaḥ—timbales; neduḥ—resonaron; mṛdaṅga—
tambores; paṇava—tamboriles; ādayaḥ—etc.; gandharva-mukhyāḥ—los habitantes 
más eminentes de Gandharvaloka; prajaguḥ—cantaron; petuḥ—derramaron; 
kusuma—flores; vṛṣṭayaḥ—como lluvias.

En ese momento, desde el cielo se oyó el resonar de tambores y timbales; los 
gandharvas más eminentes comenzaron a cantar, y otros semidioses derramaron 
flores, como torrentes de lluvia, sobre dhruva mahārāja.

s$a ca svalaAeRk(maAr"Aeºyana, s$aunaIitaM jananaI%M ‹auva: / 
@nvasmar"d"gAM ih"tvaA d"InaAM yaAsyae i‡aivaí"pama, //32//
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sa ca svarlokam ārokṣyan    sunītiṁ jananīṁ dhruvaḥ
anvasmarad agaṁ hitvā    dīnāṁ yāsye tri-viṣṭapam

saḥ—él; ca—también; svaḥ-lokam—al planeta celestial; ārokṣyan—a punto de ascen-
der; sunītim—a Sunīti; jananīm—madre; dhruvaḥ—Dhruva Mahārāja; anvasmarat—
inmediatamente recordó; agam—difícil de alcanzar; hitvā—dejando tras de mí; 
dīnām—pobre; yāsye—voy a ir; tri-viṣṭapam—al planeta Vaikuṇṭha.

dhruva se había sentado ya en el aeroplano trascendental, que estaba a punto de 
despegar, cuando se acordó de Sunīti, su pobre madre. Se dijo: «¿Cómo voy a ir solo 
al planeta vaikuṇṭha, dejando aquí a mi pobre madre?».

SIGNIFICADO: Dhruva se sentía endeudado con su madre, Sunīti. Ella era quien le 
había dado la clave que ahora le permitía ascender al planeta Vaikuṇṭha, llevado perso-
nalmente por los sirvientes del Señor Viṣṇu. Ahora se acordaba de ella, y quería llevarla 
consigo. De hecho, Sunīti, la madre de Dhruva Mahārāja, era su patha-pradarśaka-
guru. Patha-pradarśaka-guru significa «el guru, o maestro espiritual, que muestra 
el camino». Ese guru recibe a veces el nombre de śikṣā-guru. Aunque su dīkṣā-guru 
(maestro espiritual iniciador) era Nārada Muni, había sido su madre, Sunīti, la primera 
en indicarle el modo de obtener el favor de la Suprema Personalidad de Dios. Ambos, 
el śikṣā-guru y el dīkṣā-guru, tienen el deber de indicar al discípulo el camino correcto; 
la puesta en práctica del proceso es responsabilidad del discípulo. Los śāstras estable-
cen que entre el śi kṣā-guru y el dīkṣā-guru no hay diferencia; por lo general, con el 
tiempo, el śikṣā-guru pasa a ser el dīkṣā-guru. Sunīti, sin embargo, como era una mujer, 
y en concreto su madre, no podía hacer el papel de dīkṣā-guru de Dhruva Mahārāja; 
no por ello era menor la deuda que tenía con ella. La idea de llevar a Nārada Muni a 
Vaikuṇṭhaloka carecía de sentido, pero Dhruva Mahārāja pensó en su madre.

Los planes de la Suprema Personalidad de Dios dan inmediatamente fruto. Así 
mismo, por la gracia del Señor, el devoto que depende por completo del Señor Supremo 
también puede ver satisfechos sus deseos. El Señor es independiente en la satisfacción 
de Sus deseos, pero el devoto puede satisfacer los suyos si para ello depende de la Su-
prema Personalidad de Dios. Esa es la razón de que, tan pronto como Dhruva Mahārāja 
pensó en su pobre madre, los sirvientes de Viṣṇu le tranquilizaron diciéndole que 
Sunīti también iba de camino a Vaikuṇṭhaloka en otro avión. Dhruva Mahārāja había 
pensado que no era muy auspicioso ir solo a Vaikuṇṭhaloka, dejando a su madre en este 
mundo, pues la gente le criticaría por no haber llevado con él a la que tanto le había 
dado. Pero Dhruva también pensó que, de todas formas, él no era el Supremo. Por lo 
tanto, aquello solo sería posible si Kṛṣṇa satisfacía sus deseos. Kṛṣṇa enseguida pudo 
entender el pensamiento de Dhruva, y le dijo que su madre también iba adonde él. Este 
episodio demuestra que un devoto puro, como Dhruva Mahārāja, puede ver todos sus 
deseos satisfechos; por la gracia del Señor, el devoto llega a ser exactamente como el 
Señor, de manera que cuando piensa en algo, su deseo se cumple de inmediato.
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wita vyavais$ataM tasya vyavas$aAya s$aur"AeÔamaAE / 
d"zARyaAmaAs$ataudeR"vaI%M paur"Ae yaAnaena gAcC$taIma, //33//

iti vyavasitaṁ tasya    vyavasāya surottamau
darśayām āsatur devīṁ    puro yānena gacchatīm

iti—de este modo; vyavasitam—reflexión; tasya—de Dhruva; vyavasāya—entendiendo; 
sura-uttamau—los dos sirvientes principales; darśayām āsatuḥ—mostraron (a él); 
devīm—la gloriosa Sunīti; puraḥ—antes; yānena—en avión; gacchatīm—avanzando.

Los grandes sirvientes de vaikuṇṭhaloka, Nanda y Sunanda, adivinando el pen-
samiento de dhruva mahārāja, le mostraron que su madre, Sunīti, venía en otro 
avión rumbo al mismo destino.

SIGNIFICADO: Este episodio prueba que un discípulo como Dhruva Mahārāja, que 
ejecuta servicio devocional con gran intensidad, puede llevar con él a su śikṣā-guru o 
a su dīkṣā-guru, incluso si el instructor no es muy avanzado. Sunīti, a pesar de haber 
instruido a Dhruva Mahārāja, no podía ir al bosque, pues era una mujer; tampoco 
podía someterse a austeridades y penitencias, como había hecho Dhruva Mahārāja. 
Aun así, Dhruva Mahārāja pudo llevarse a su madre con él. Lo mismo ocurrió con 
Prahlāda Mahārāja, que también liberó a su padre, el ateo Hiraṇyakaśipu. Se concluye 
entonces que un descendiente o discípulo, si es muy fuerte como devoto, puede llevar 
con él a Vaikuṇṭhaloka a su padre, a su madre o a su guru, bien sea dīkṣā o śikṣā. Śrīla 
Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura solía decir: «Si pudiese liberar perfectamente aun-
que solo fuese a un alma y llevarla de regreso al hogar, de vuelta a Dios, consideraría 
que mi misión —propagar el movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa— habría sido un 
éxito». Ahora el movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa se está difundiendo por todo 
el mundo; a veces pienso que si uno de mis discípulos fuese tan fuerte como Dhruva 
Mahārāja, podría llevarme con él a Vaikuṇṭhaloka, a pesar de toda mi incapacitación.

ta‡a ta‡a ‘azAMs$aià": paiTa vaEmaAinakE(: s$aurE": / 
@vak(LyaRmaANAAe d"ä{"zAe ku(s$aumaE: ‚(mazAAe ƒah"Ana, //34//

tatra tatra praśaṁsadbhiḥ    pathi vaimānikaiḥ suraiḥ
avakīryamāṇo dadṛśe    kusumaiḥ kramaśo grahān

tatra tatra—aquí y allá; praśaṁsadbhiḥ—por personas ocupadas en alabar a Dhruva 
Mahārāja; pathi—en el trayecto; vaimānikaiḥ—viajando en distintos tipos de aviones; 
suraiḥ—por los semidioses; avakīryamāṇaḥ—siendo cubierto; dadṛśe—pudo ver; 
kusumaiḥ—con flores; kramaśaḥ—uno tras otro; grahān—todos los planetas del sis-
tema solar.
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mientras atravesaba el espacio exterior, dhruva mahārāja vio uno tras otro todos 
los planetas del sistema solar; en el trayecto vio a todos los semidioses, que desde 
sus aviones derramaban lluvias de flores sobre él.

SIGNIFICADO: En los Vedas encontramos: yasmin vijñāte sarvam evaṁ vijñātaṁ 
bhavati, que significa que el devoto, al conocer a la Suprema Personalidad de Dios, lo 
conoce todo. De la misma forma, cuando va al planeta de la Suprema Personalidad de 
Dios, puede conocer todos los demás sistemas planetarios, mientras recorre el trayecto 
hasta Vaikuṇṭha. Debemos recordar que el cuerpo de Dhruva Mahārāja no era como 
el nuestro. Mientras subía al avión de Vaikuṇṭha, su cuerpo adquirió una tonalidad 
dorada completamente espiritual. Nadie puede ir más allá de los planetas superiores 
en un cuerpo material, pero con un cuerpo espiritual se puede viajar incluso al sistema 
planetario más elevado, Vaikuṇṭhaloka, más allá del sistema planetario más elevado 
del mundo material. De todos es sabido que Nārada Muni viaja por todas partes, 
recorriendo tanto el mundo material como el espiritual.

Debe señalarse que también el cuerpo de Sunīti se transfiguró en una forma 
espiritual mientras se dirigía a Vaikuṇṭhaloka. Al igual que Śrī Sunīti, toda madre debe 
educar a su hijo para que sea un devoto como Dhruva Mahārāja. Sunīti instruyó a su 
hijo, cuando este solo tenía cinco años, que se desapegase de los asuntos mundanos y 
fuese al bosque en busca del Señor Supremo. Ella nunca deseó que su hijo se quedase 
cómodamente en casa, sin someterse a austeridades y penitencias para obtener el 
favor de la Suprema Personalidad de Dios. Toda madre debe cuidar de su hijo tal 
como hizo Sunīti, y desde los cinco años de edad debe enseñarle a ser brahmacārī y 
a someterse a austeridades y penitencias a fin de alcanzar la iluminación espiritual. Si 
su hijo es un devoto fuerte como Dhruva, es seguro que se elevará e irá de regreso al 
hogar, de vuelta a Dios; entonces ella obtendrá el beneficio de elevarse con él hasta el 
mundo espiritual, aunque personalmente no sea capaz de someterse a austeridades 
y penitencias en la ejecución de servicio devocional.

i‡alaAek(LM de"vayaAnaena s$aAe'ita˜ajya maunaInaipa / 
par"staAâä," ‹auvagAitaivaRSNAAe: pad"maTaAByagAAta, //35//

tri-lokīṁ deva-yānena    so ’tivrajya munīn api
parastād yad dhruva-gatir    viṣṇoḥ padam athābhyagāt

tri-lokīm—los tres sistemas planetarios; deva-yānena—por medio del avión trascenden-
tal; saḥ—Dhruva; ativrajya—habiéndose elevado por encima de; munīn—los grandes 
sabios; api—incluso; parastāt—más allá de; yat—el cual; dhruva-gatiḥ—Dhruva, que 
obtuvo vida permanente; viṣṇoḥ—del Señor Viṣṇu; padam—morada; atha—entonces; 
abhyagāt—alcanzada.
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de este modo, dhruva mahārāja se elevó por encima de los siete sistemas plane-
tarios de los grandes sabios conocidos con el nombre de saptaṛsi. más allá de esa 
región, alcanzó la morada trascendental de vida permanente en el planeta donde 
vive el Señor viṣṇu.

SIGNIFICADO: Los pilotos del avión eran los dos principales sirvientes del Señor Viṣṇu, 
de nombre Sunanda y Nanda. Solo unos astronautas espirituales como ellos pueden 
pilotar un avión por encima de los siete planetas y llegar a la región de la vida eterna y 
bienaventurada. En el Bhagavad-gītā se confirma (paras tasmāt tu bhāvo ’nyaḥ) que más 
allá de este sistema planetario comienza el cielo espiritual, donde todo es permanente y 
bienaventurado. Los planetas de esa región se denominan Viṣṇulokas o Vaikuṇṭhalokas. 
Solo allí se puede alcanzar una vida eterna, bienaventurada y llena de conocimiento. 
Por debajo de Vaikuṇṭhaloka está el universo material, donde el Señor Brahmā y demás 
habitantes de Brahmaloka pueden vivir hasta la aniquilación del universo; pero esa vida 
no es permanente, como también se confirma en el Bhagavad-gītā (ābrahma-bhuvanāl 
lokāḥ). La vida eterna no se puede alcanzar ni siquiera yendo al planeta más elevado. Solo 
quien llegue a Vaikuṇṭhaloka podrá vivir la bienaventuranza eterna.

yaä," ”aAjamaAnaM svaç&caEva s$avaRtaAe 
  laAek(AñyaAe ÷nau iva”aAjanta Wtae / 
yaªaA˜ajaÃantauSau yae'nanauƒah"A 
  ˜ajainta Ba‰"AiNA car"inta yae'inazAma, //36//

yad bhrājamānaṁ sva-rucaiva sarvato
lokās trayo hy anu vibhrājanta ete

yan nāvrajañ jantuṣu ye ’nanugrahā
vrajanti bhadrāṇi caranti ye ’niśam

yat—planeta que; bhrājamānam—luminoso; sva-rucā—con luz propia; eva—solamen-
te; sarvataḥ—en todas partes; lokāḥ—sistemas planetarios; trayaḥ—tres; hi—cierta-
mente; anu—por consiguiente; vibhrājante—despiden luz; ete—esos; yat—planeta que; 
na—no; avrajan—han llegado; jantuṣu—a las entidades vivientes; ye—aquellos que; 
ananugrahāḥ—no misericordiosas; vrajanti—llegan; bhadrāṇi—actividades benéficas; 
caranti—se ocupan en; ye—los que; aniśam—sin interrupción.

Los planetas vaikuṇṭha tienen luz propia, y el reflejo de su refulgencia es la única 
causa de la luz emitida por los planetas luminosos del mundo material. a ellos no 
pueden llegar los que no son misericordiosos con las demás entidades vivientes. 
Solo las personas que trabajan sin interrupción por el bienestar de las demás enti-
dades vivientes pueden llegar a ellos.
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SIGNIFICADO: Se describen aquí dos aspectos de los planetas Vaikuṇṭhas. El primero 
es que en el cielo de Vaikuṇṭha no son necesarios ni el Sol ni la Luna, como se con-
firma en los Upaniṣads y en el Bhagavad-gītā (na tad bhāsayate sūryo na śaśāṅko na 
pāvakaḥ). Los Vaikuṇṭhalokas, en el mundo espiritual, tienen luz propia; debido a ello, 
el Sol, la Luna y la luz eléctrica son innecesarios. De hecho, esa luminosidad de los 
Vaikuṇṭhalokas se refleja en el cielo material, y es ese reflejo lo que da luz a los soles 
de los universos materiales; de la luz del Sol procede la luminosidad de todas las lunas 
y estrellas. En otras palabras, todos los astros luminosos del cielo material reciben su 
luz de Vaikuṇṭhaloka. Sin embargo, desde este mundo material la gente puede elevarse 
a Vaikuṇṭhaloka, si trabajan sin interrupción por el bienestar de las demás entidades 
vivientes. En realidad, esa ejecución ininterrumpida de actividades benéficas solo es 
posible en el estado de conciencia de Kṛṣṇa. En el mundo material, la única actividad 
filantrópica que puede mantener ocupada a una persona las veinticuatro horas del día 
es el proceso de conciencia de Kṛṣṇa.

Un ser consciente de Kṛṣṇa siempre se ocupa en planear la manera de que toda la 
sufriente humanidad vaya de regreso al hogar, de vuelta a Dios. La persona que trata 
de llevar a todas las almas caídas de regreso a Dios tiene abiertas las puertas de los 
Vaikuṇṭhalokas, incluso si fracasa en su intento, pues se ha mantenido consciente de 
Kṛṣṇa. Él personalmente se vuelve apto para entrar en los Vaikuṇṭhalokas, y todo el que 
le siga entrará con él. Las demás personas, que actúan movidas por la envidia, reciben 
el nombre de karmīs. Los karmīs se envidian unos a otros. Solo para complacer los sen-
tidos, matan miles de animales inocentes. Los jñānīs no son tan pecaminosos como los 
karmīs, pero no tratan de llevar a los demás de vuelta a Dios. Se someten a austeridades 
buscando su propia liberación. Los yogīs también se ocupan en su propio engrandeci-
miento, tratando de obtener poderes místicos. Pero los devotos, los vaiṣṇavas, que son 
sirvientes del Señor, se lanzan al campo del verdadero trabajo consciente de Kṛṣṇa, para 
rescatar a las almas caídas. Solo las personas conscientes de Kṛṣṇa tienen derecho a la 
entrada en el mundo espiritual. Eso se explica claramente en este verso y se confirma 
en el Bhagavad-gītā, donde el Señor dice que no hay nadie que Le sea más querido que 
aquellos que predican al mundo el evangelio del Bhagavad-gītā.

zAAntaA: s$amaä{"zA: zAuÜ"A: s$avaRBaUtaAnaur"ÃanaA: / 
yaAntyaÃas$aAcyautapad"macyautai‘ayabaAnDavaA: //37//

śāntāḥ sama-dṛśaḥ śuddhāḥ    sarva-bhūtānurañjanāḥ
yānty añjasācyuta-padam    acyuta-priya-bāndhavāḥ

śāntāḥ—pacíficas; sama-dṛśaḥ—equilibradas; śuddhāḥ—limpias, puras; sarva—todas; 
bhūta—entidades vivientes; anurañjanāḥ—complacer; yānti—van; añjasā—fácilmente; 
acyuta—del Señor; padam—a la morada; acyuta-priya—de los devotos del Señor; 
bāndhavāḥ—amigos.
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Las personas que son pacíficas, equilibradas, limpias, puras y conocedoras del arte 
de complacer a todas las demás entidades vivientes, cultivan solamente la amistad 
de los devotos del Señor; solo ellas pueden alcanzar con gran facilidad la perfección 
que consiste en ir de regreso al hogar, de vuelta a dios.

SIGNIFICADO: Este verso indica claramente que solo los devotos tienen derecho a 
entrar en el reino de Dios. Empieza por afirmar que los devotos son pacíficos, pues no 
desean nada para su propia complacencia sensual. Simplemente se dedican al servicio 
del Señor. Los karmīs no pueden ser pacíficos porque sus necesidades de complacencia 
sensual son enormes. En cuanto a los jñānīs, no pueden serlo porque están demasiado 
atareados tratando de alcanzar la liberación y de fundirse en la existencia del Supremo. 
Los yogīs sienten desasosiego debido a su deseo de obtener poderes místicos. Pero 
el devoto es pacífico, pues se ha entregado por completo a la Suprema Personalidad 
de Dios, y su actitud íntima es de desamparo; al depender de la misericordia de la 
Suprema Personalidad de Dios, es como el niño que se siente completamente tranquilo 
al amparo de su padre.

El devoto es equilibrado. Ve a todos desde un mismo plano trascendental. Sabe 
que toda alma condicionada es parte del Señor Supremo, a pesar de que tenga 
un determinado tipo de cuerpo, producto de sus actividades fruitivas pasadas. El 
devoto ve a todas las entidades vivientes con visión espiritual, y no hace diferencias 
basadas en el concepto corporal de la vida. Esas cualidades solo pueden adquirirse 
por la relación con devotos. Sin esa relación, no se puede progresar en el cultivo 
de conciencia de Kṛṣṇa. Esa es la razón que nos ha llevado a fundar la Asociación 
Internacional para la Conciencia de Krishna. De hecho, todo el que vive dentro del 
marco de esta asociación, de un modo natural se vuelve consciente de Kṛṣṇa. La 
Suprema Personalidad de Dios siente gran afecto por los devotos, y solo los devotos 
sienten afecto por la Suprema Personalidad de Dios. Únicamente desde ese punto 
de partida se puede progresar en el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa. Las personas 
conscientes de Kṛṣṇa, los devotos del Señor, pueden complacer a todos, como puede 
comprobarse en el movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa. Invitamos a todo el 
mundo, sin discriminaciones; pedimos a todos que se sienten, canten el mantra 
Hare Kṛṣṇa y coman todo el prasāda que les podamos dar; de este modo, todos se 
sienten complacidos con nosotros. Eso es lo que se necesita. Sarva-bhūtānurañjanāḥ. 
En cuanto a purificación, nadie puede ser más puro que los devotos. Todo el que 
pronuncie tan solo una vez el nombre de Viṣṇu, se purifica de inmediato, interior y 
exteriormente (yaḥ smaret puṇḍarīkākṣam). El devoto canta el mantra Hare Kṛṣṇa 
constantemente, y por ello ninguna contaminación del mundo material le puede 
afectar. Por eso está verdaderamente purificado. Muci haya śuci haya yadi kṛṣṇa 
bhaje. Se dice que incluso un zapatero, o una persona nacida en la familia de un 
zapatero, puede elevarse hasta la posición de brāhmaṇa (śuci) si adopta el proceso 
de conciencia de Kṛṣṇa. Toda persona que sea pura en su conciencia de Kṛṣṇa y que 
se ocupe en cantar el mantra Hare Kṛṣṇa, es la más pura de todo el universo.
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wtyauÔaAnapad": pau‡aAe ‹auva: k{(SNApar"AyaNA: / 
@BaUt‡ayaANAAM laAek(AnaAM caUx"AmaiNAir"vaAmala: //38//

ity uttānapadaḥ putro    dhruvaḥ kṛṣṇa-parāyaṇaḥ
abhūt trayāṇāṁ lokānāṁ    cūḍā-maṇir ivāmalah

iti—de este modo; uttānapadaḥ—de Mahārāja Uttānapāda; putraḥ—el hijo; dhruvaḥ—
Dhruva Mahārāja; kṛṣṇa-parāyaṇaḥ—plenamente consciente de Kṛṣṇa; abhūt—llegó 
a ser; trayāṇām—de los tres; lokānām—mundos; cūḍā-maṇiḥ—la joya cimera; iva—
como; amalaḥ—purificado.

de esta manera, el glorioso hijo de mahārāja Uttānapāda, dhruva mahārāja, 
plenamente consciente de Kṛṣṇa, alcanzó la cúspide de los tres niveles de sistemas 
planetarios.

SIGNIFICADO: En este verso se menciona la nomenclatura sánscrita exacta de «conciencia 
de Kṛṣṇa»: kṛṣṇa-parāyaṇaḥ. Parāyaṇa significa «avanzar». De todo el que avanza teniendo 
a Kṛṣṇa por objetivo, se dice que es kṛṣṇa-parāyaṇa, «plenamente consciente de Kṛṣṇa». 
El ejemplo de Dhruva Mahārāja indica que toda persona consciente de Kṛṣṇa puede tener 
la aspiración de elevarse hasta la cúspide más elevada de los tres sistemas planetarios del 
universo. La persona consciente de Kṛṣṇa puede ocupar una posición cuya gloria supere 
todo lo que un ambicioso materialista pueda imaginar.

gAmBaIr"vaegAAe'inaimaSaM jyaAeitaSaAM ca‚(maAih"tama, / 
yaismana, ”amaita k(AEr"vya maeX#YaAimava gAvaAM gANA: //39//

gambhīra-vego ’nimiṣaṁ    jyotiṣāṁ cakram āhitam
yasmin bhramati kauravya    meḍhyām iva gavāṁ gaṇaḥ

gambhīra-vegaḥ—con gran fuerza y velocidad; animiṣam—sin interrupción; jyotiṣām—
de los astros luminosos; cakram—esfera; āhitam—conectados; yasmin—en torno al 
cual; bhramati—da vueltas; kauravya—¡oh, Vidura!; meḍhyām—un poste central; 
iva—como; gavām—de bueyes; gaṇaḥ—un grupo.

El santo maitreya continuó: mi querido vidura, descendiente de Kuru, tal como un 
grupo de bueyes da vueltas alrededor de un poste central dejándolo siempre a su de-
recha, todos los astros luminosos del espacio universal giran ininterrumpidamente 
en torno a la morada de dhruva mahārāja con gran fuerza y velocidad.

SIGNIFICADO: Todos los planetas del universo se desplazan a muy gran velocidad. 
Un pasaje del Śrīmad-Bhāgavatam nos señala que incluso el Sol se desplaza a razón 
de veintiséis mil kilómetros por segundo, y en el śloka yac-cakṣur eṣa savitā sakala-
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grahāṇām de la Brahma-saṁhitā, se dice que el Sol es el ojo de la Suprema Personalidad 
de Dios, Govinda, y que recorre una órbita determinada. De la misma manera, todos 
los demás planetas tienen también sus órbitas específicas. Sin embargo, todos ellos 
en conjunto giran alrededor de la Estrella Polar, Dhruvaloka, la morada de Dhruva 
Mahārāja en la cima de los tres mundos. Nos cuesta imaginar la inmensa gloria de la 
verdadera posición del devoto; en cuanto a la posición de la Suprema Personalidad de 
Dios, ciertamente, está más allá de lo que podemos siquiera concebir.

maih"maAnaM ivalaAefyaAsya naAr"d"Ae BagAvaAna{iSa: / 
@AtaAeâM ivataud"HëAek(Ana, s$a‡ae'gAAyat‘acaetas$aAma, //40//

mahimānaṁ vilokyāsya    nārado bhagavān ṛṣiḥ
ātodyaṁ vitudañ ślokān    satre ’gāyat pracetaṣaṁ

mahimānam—glorias; vilokya—observar; asya—de Dhruva Mahārāja; nāradaḥ—el 
gran sabio Nārada; bhagavān—tan excelso como la Suprema Personalidad de Dios; 
ṛṣiḥ—el santo; ātodyam—el instrumento de cuerda llamado vīṇā; vitudan—tocando; 
ślokān—versos; satre—en el recinto de sacrificio; agāyat—cantó; pracetasām—de los 
Pracetās.

después de contemplar las glorias de dhruva mahārāja, el gran sabio Nārada, 
tocando su vīṇā, fue al recinto de sacrificio de los Pracetās, donde cantó, lleno de 
felicidad, los siguientes tres versos.

SIGNIFICADO: El gran sabio Nārada era el maestro espiritual de Dhruva Mahārāja. 
Sin duda, estaba muy contento de ver las glorias de Dhruva. Tal como un padre se 
siente feliz al ver cualquier progreso de su hijo, el maestro espiritual se siente feliz al 
contemplar la elevación de su discípulo.

naAr"d" ovaAca
naUnaM s$aunaItae: paitade"vataAyaA- 
  stapa:‘aBaAvasya s$autasya taAM gAitama, / 
ä{"î"AByaupaAyaAnaipa vaed"vaAid"naAe 
  naEvaAiDagAntauM ‘aBavainta ikM( na{paA: //41//

nārada uvāca
nūnaṁ sunīteḥ pati-devatāyās

tapaḥ-prabhāvasya sutasya tāṁ gatim
dṛṣṭvābhupāyān api veda-vādino

naivādhigantuṁ prabhavanti kiṁ nṛpāḥ
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nāradaḥ uvāca—Nārada dijo; nūnam—ciertamente; sunīteḥ—de Sunīti; pati-
devatāyāḥ—muy apegada a su esposo; tapaḥ-prabhāvasya—por la influencia de la aus-
teridad; sutasya—del hijo; tām—esa; gatim—posición; dṛṣṭvā—observar; abhyupāyān—
los medios; api—aunque; veda-vādinaḥ—seguidores estrictos de los principios védicos, 
que se dicen vedantistas; na—nunca; eva—ciertamente; adhigantum—de alcanzar; 
prabhavanti—son merecedores; kim—y mucho menos; nṛpāḥ—reyes corrientes.

El gran sabio Nārada dijo: La sola influencia de su avance espiritual y del poder 
de su austeridad hizo que dhruva mahārāja, el hijo de Sunīti, mujer consagrada 
por entero a su esposo, lograse una posición gloriosa. Ni siquiera los que se dicen 
vedantistas, los seguidores estrictos de los principios védicos, pueden alcanzar esa 
posición, y mucho menos los seres humanos corrientes.

SIGNIFICADO: En este verso es muy significativa la palabra veda-vādinaḥ. Por lo 
general, a la persona que sigue estrictamente los principios védicos se le da el nombre 
de veda-vādī. Por otra parte están los mal llamados vedantistas, que se presentan 
como seguidores de la filosofía vedānta pero la interpretan erróneamente. En el 
Bhagavad-gītā encontramos además la expresión veda-vāda-ratāḥ, que se refiere a 
las personas que están apegadas a los Vedas sin entender su significado. Esas personas 
pueden hablar y hablar acerca de los Vedas, o tal vez ejecuten las austeridades que 
ellos crean convenientes, pero a pesar de ello, no pueden alcanzar la gloriosa posición 
que alcanzó Dhruva Mahārāja. En lo que respecta a los reyes corrientes, para ellos es 
completamente imposible. Es importante que se mencione específicamente a los reyes; 
en el pasado, los reyes eran también rājarṣis, es decir, además de reyes, eran grandes 
sabios. Dhruva Mahārāja era un rey, y al mismo tiempo, tenía el conocimiento de un 
gran sabio. Sin embargo, sin servicio devocional, ni el gran rey, ni el kṣatriya, ni el 
gran brāhmaṇa que sigue estrictamente los principios védicos pueden elevarse a la 
excelsa posición alcanzada por Dhruva Mahārāja.

ya: paÂavaSaAeR gAuç&d"Ar"vaAfzArE"- 
  iBaRªaena yaAtaAe ô$d"yaena äU"yataA / 
vanaM mad"Ade"zAk(r"Ae'ijataM ‘aBauM 
  ijagAAya taà"·(gAuNAE: par"Aijatama, //42//

yaḥ pañca-varṣo guru-dāra-vāk-śarair
bhinnena yāto hṛdayena dūyatā

vanaṁ mad-ādeśa-karo ’jitaṁ prabhuṁ
jigāya tad-bhakta-guṇaiḥ parājitam

yaḥ—aquel que; pañca-varṣaḥ—a los cinco años de edad; guru-dāra—de la esposa de 
su padre; vāk-śaraiḥ—por las ásperas palabras; bhinnena—muy afligido; yātaḥ—se 
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marchó; hṛdayena—debido a su corazón; dūyatā—muy apenado; vanam—al bosque; 
mat-ādeśa—siguiendo mi instrucción; karaḥ—actuando; ajitam—inconquistable; 
prabhum—a la Suprema Personalidad de Dios; jigāya—derrotó; tat—Su; bhakta—de 
devotos; guṇaiḥ—con las cualidades; parājitam—derrotado.

El gran sabio Nārada continuó: he aquí que dhruva mahārāja, afligido por las 
ásperas palabras de su madrastra, se marchó al bosque cuando solo tenía cinco años 
de edad, y bajo mi guía, se sometió a austeridades. aunque la Suprema Persona-
lidad de dios es inconquistable, dhruva mahārāja Lo derrotó con las cualidades 
específicas con que cuentan los devotos del Señor.

SIGNIFICADO: El Dios Supremo es inconquistable; nadie puede derrotar al Señor. 
Sin embargo, Él voluntariamente acepta subordinarse a las cualidades devocionales 
de Sus devotos. Por ejemplo, el Señor Kṛṣṇa aceptó subordinarse al control de madre 
Yaśodā, debido a que ella era una gran devota. Al Señor Le gusta someterse al control 
de Sus devotos. El Caitanya-caritāmṛta explica que todo el mundo se dirige al Señor 
y Le ofrece sublimes oraciones, pero al Señor no Le complacen tanto esas oraciones 
como el hecho de que un devoto, movido por el amor puro, Le reprenda como si fuera 
un subordinado. El Señor olvida Su gloriosa posición y Se somete voluntariamente a 
Su devoto puro. Dhruva Mahārāja conquistó al Señor Supremo porque a muy tierna 
edad, con solo cinco años, llevó a cabo todas las austeridades del servicio devocional. 
Por supuesto, para poner en práctica ese servicio devocional, siguió las directrices 
de un gran sabio, Nārada. Ese es el primer principio del servicio devocional: ādau 
gurv-āśrayam. Al principio hay que aceptar un maestro espiritual genuino; al devoto 
que sea tan estricto en seguir las instrucciones de su maestro espiritual como lo fue 
Dhruva Mahārāja con las de Nārada Muni, no le será difícil obtener el favor del 
Señor.

El resultado de adquirir todas las cualidades devocionales es el amor puro por 
Kṛṣṇa. Ese amor puro por Kṛṣṇa se puede obtener por el simple hecho de escuchar 
acerca de Kṛṣṇa. El Señor Caitanya admitió ese principio: si escuchamos con actitud 
sumisa el mensaje trascendental que trata de Kṛṣṇa o que fue hablado por Kṛṣṇa, poco 
a poco llegaremos a obtener la cualidad del amor puro, y ese amor puro nos permitirá 
conquistar al inconquistable. Los filósofos māyāvādīs aspiran a ser uno con el Señor 
Supremo, pero la posición del devoto es superior. El devoto, además de ser uno con el 
Señor, a veces llega a ser el padre, la madre o el amo del Señor. Arjuna, por ejemplo, 
hizo del Señor Kṛṣṇa su auriga; cuando ordenaba al Señor: «Lleva mi cuádriga hacia 
allí», el Señor cumplía su orden. Estos ejemplos nos muestran que el devoto puede 
adquirir la gloriosa posición de conquistar al inconquistable.

ya: ºa‡abanDauBauRiva tasyaAiDaè&X#- 
  manvaAç&ç&ºaed"ipa vaSaRpaUgAE: / 
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Saq%.paÂavaSaAeR yad"h"AeiBar"lpaE: 
  ‘as$aAâ vaEku(NQ&mavaApa tatpad"ma, //43//

yaḥ kṣatra-bandhur bhuvi tasyādhirūḍham
anv ārurukṣed api varṣa-pūgaiḥ

ṣaṭ-pañca-varṣo yad ahobhir alpaiḥ
prasādya vaikuṇṭham avāpa tat-padam

yaḥ—aquel que; kṣatra-bandhuḥ—el hijo de un kṣatriya; bhuvi—en la Tierra; tasya—
de Dhruva; adhirūḍham—la gloriosa posición; anu—después de; ārurukṣet—puede 
aspirar a alcanzar; api—ni siquiera; varṣa-pūgaiḥ—después de muchos años; ṣaṭ-
pañca-varṣaḥ—con cinco o seis años; yat—que; ahobhiḥ alpaiḥ—después de unos días; 
prasādya—tras complacer; vaikuṇṭham—al Señor; avāpa—alcanzó; tat-padam—Su 
morada.

dhruva mahārāja alcanzó una posición gloriosa cuando tenía solo cinco o 
seis años, después de someterse a austeridades durante seis meses. ¡ay! un gran 
kṣatriya no puede alcanzar esa posición ni siquiera después de muchísimos años de 
austeridades.

SIGNIFICADO: Aquí se describe a Dhruva Mahārāja con las palabras kṣatra-bandhuḥ, 
que indican que no había recibido el entrenamiento completo de los kṣatriyas porque 
solo tenía cinco años; no era un kṣatriya maduro. Kṣatriyas y brāhmaṇas deben recibir 
formación. El niño que nace en la familia de un brāhmaṇa no es brāhmaṇa inmediata-
mente; antes tiene que pasar por los procesos educativos y purificatorios.

El gran sabio Nārada Muni estaba muy orgulloso de tener un discípulo devoto de 
la talla de Dhruva Mahārāja. Había tenido muchos otros discípulos, pero estaba muy 
complacido con Dhruva Mahārāja porque, mediante sus rigurosas austeridades y pe-
nitencias, había llegado a Vaikuṇṭha en una sola vida, cosa que ningún otro hijo de rey 
ni rājarṣi había logrado nunca en todo el universo. Tenemos el ejemplo del rey Bharata, 
que también era un gran devoto, pero que tardó tres vidas en llegar a Vaikuṇṭhaloka. En 
la primera, a pesar de las austeridades que ejecutó en el bosque, cayó víctima del excesivo 
apego por un cervatillo, y en su siguiente vida tuvo que nacer en cuerpo de ciervo. Aun-
que recordaba su posición espiritual, no alcanzó la perfección hasta su siguiente vida, en 
la que nació como Jaḍa Bharata. Por supuesto, en esa vida estaba completamente libre 
de todo enredo material, y después de alcanzar la perfección, se elevó a Vaikuṇṭhaloka. 
De la vida de Dhruva Mahārāja podemos extraer una lección: Si queremos, podemos 
llegar a Vaikuṇṭhaloka en una vida, sin esperar durante muchas vidas más. Mi Guru 
Mahārāja, Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda, solía decir que 
todos sus discípulos podían llegar a Vaikuṇṭhaloka en su vida actual, sin esperar a otra 
vida para ejecutar servicio devocional. Se trata simplemente de ser tan serios y sinceros 
como Dhruva Mahārāja; entonces, es perfectamente posible llegar a Vaikuṇṭhaloka y 
regresar al hogar, de vuelta a Dios, en una vida.
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maE‡aeya ovaAca
WtaÔae'iBaih"taM s$ava< yatpa{í"Ae'h"imah" tvayaA / 
‹auvasyaAeÚ"AmayazAs$aêir"taM s$ammataM s$ataAma, //44//

maitreya uvāca
etat te ’bhihitaṁ sarvaṁ    yat pṛṣṭo ’ham iha tvayā
dhruvasyoddāma-yaśasaś    caritaṁ sammataṁ satām

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya dijo; etat—esto; te—a ti; abhihitam—explica-
do; sarvam—todo; yat—lo que; pṛṣṭaḥ aham—me fue preguntado; iha—aquí; tvayā—
por ti; dhruvasya—de Dhruva Mahārāja; uddāma—muy edificante; yaśasaḥ—cuyo 
prestigio; caritam—carácter; sammatam—aprobado; satām—por grandes devotos.

El gran sabio maitreya continuó: mi querido vidura, he contestado con gran detalle 
a todas tus preguntas acerca del gran prestigio y carácter de dhruva mahārāja. 
grandes devotos y personas santas se complacen en escuchar acerca de dhruva 
mahārāja.

SIGNIFICADO: «Śrīmad-Bhāgavatam» es todo lo que está en relación con la Suprema 
Personalidad de Dios. No importa si escuchamos acerca de los pasatiempos y activi-
dades del Señor Supremo o si escuchamos del carácter, el prestigio y las actividades 
de Sus devotos. Es lo mismo. Los devotos neófitos se limitan a tratar de entender los 
pasatiempos del Señor, y no tienen demasiado interés en las actividades de Sus devotos. 
Sin embargo, un verdadero devoto no caerá en ese tipo de diferenciaciones. Hombres 
poco inteligentes pretenden a veces escuchar acerca de la danza rāsa de Kṛṣṇa, y no se 
preocupan por escuchar otras partes del Śrīmad-Bhāgavatam, evitándolas por comple-
to. Hay recitadores profesionales del Bhāgavatam que irrumpen directamente en los 
capítulos del Śrīmad-Bhāgavatam que tratan del rāsa-līlā, como si las demás partes del 
Śrīmad-Bhāgavatam no sirvieran de nada. Ese tipo de diferencias e irrupciones bruscas 
en los pasatiempos del rāsa-līlā del Señor no cuentan con la aprobación de los ācāryas. 
El devoto sincero debe leer todos y cada uno de los capítulos, y todas y cada una de las 
palabras del Śrīmad-Bhāgavatam, pues sus versos iniciales explican que el Bhāgavatam 
es el fruto maduro de todas las Escrituras védicas. Los devotos no deben dejar de leer 
ni siquiera una palabra del Śrīmad-Bhāgavatam. Por esa razón, el gran sabio Maitreya 
afirmó en este verso que el Bhāgavatam es sammataṁ satām, «cuenta con la aprobación 
de grandes devotos».

DanyaM yazAsyamaAyauSyaM pauNyaM svastyayanaM mah"ta, / 
svagya< ‹aAEvyaM s$aAEmanasyaM ‘azAsyamaGamaSaRNAma, //45//

dhanyaṁ yaśasyam āyuṣyaṁ
puṇyaṁ svasty-ayanaṁ mahat

TEXTO 45

TEXTO 44

12.45



432   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4 

svargyaṁ dhrauvyaṁ saumanasyaṁ
praśasyam agha-marṣaṇam

dhanyam—otorgar riquezas; yaśasyam—otorgar prestigio; āyuṣyam—hacer aumentar 
la duración de la vida; puṇyam—sagrada; svasti-ayanam—crear buenos auspicios; 
mahat—grande; svargyam—otorgar el logro de los planetas celestiales; dhrauvyam—
de Dhruvaloka; saumanasyam—agradable para la mente; praśasyam—gloriosa; agha-
marṣaṇam—contrarrestar toda clase de actividades pecaminosas.

Quien escuche la narración de la vida de dhruva mahārāja puede ver satisfechos 
sus deseos de riqueza, fama y larga vida. Es tan auspiciosa que el simple hecho de 
escucharla puede elevarnos hasta el planeta celestial, e incluso hasta dhruvaloka, el 
planeta al que llegó dhruva mahārāja. Los semidioses también se complacen, pues 
esta narración es tan gloriosa, y tiene tanto poder, que contrarresta los resultados 
de todos los pecados cometidos.

SIGNIFICADO: En el mundo hay hombres de distintos tipos, y no todos son devotos puros. 
Algunos son karmīs, y desean adquirir grandes fortunas. También hay personas que solo 
aspiran a la fama. Otros desean elevarse a los planetas celestiales o ir a Dhruvaloka, y los hay 
que quieren complacer a los semidioses para obtener beneficios materiales. En este verso, 
Maitreya recomienda a todos que escuchen la narración que trata de Dhruva Mahārāja, y 
de ese modo logren ver cumplidos sus objetivos. Tanto a los devotos (akāma), como a los 
karmīs (sarva-kāma) y a los jñānīs, que desean liberarse (mokṣa-kāma), se les aconseja 
adorar a la Suprema Personalidad de Dios para obtener los objetivos que se han propuesto 
en sus vidas. De la misma manera, todo el que escuche acerca de las actividades del devoto 
del Señor puede obtener el mismo resultado. No hay diferencia entre las actividades y el 
carácter de la Suprema Personalidad de Dios y los de Sus devotos puros.

™autvaEtacC)$Ü"yaABaIºNAmacyautai‘ayacaeií"tama, / 
Bavaeà"i·(BaRgAvaita yayaA syaAtflaezAs$aÉÿya: //46//

śrutvaitac chraddhayābhīkṣṇam    acyuta-priya-ceṣṭitam
bhaved bhaktir bhagavati    yayā syāt kleśa-saṅkṣayaḥ

śrutvā—por el hecho de escuchar; etat—esto; śraddhayā—con fe; abhīkṣṇam—una 
y otra vez; acyuta—a la Suprema Personalidad de Dios; priya—querido; ceṣṭitam—
actividades; bhavet—adquiere; bhaktiḥ—devoción; bhagavati—a la Suprema Perso-
nalidad de Dios; yayā—por el cual; syāt—debe ser; kleśa—de miserias; saṅkṣayaḥ—
atenuación completa.

todo el que escuche la narración de la vida de dhruva mahārāja y que una y otra 
vez trate de entender, con fe y devoción, la pureza de su carácter, alcanza el plano 
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de la devoción pura, y ejecuta servicio devocional puro. Con esas actividades puede 
atenuar la influencia de las tres condiciones miserables de la vida material.

SIGNIFICADO: En este verso es muy significativa la palabra acyuta-priya. El presti-
gio y el carácter de Dhruva Mahārāja son grandiosos porque él es muy querido de 
Acyuta, la Suprema Personalidad de Dios. De la misma forma que los pasatiempos y 
actividades del Señor Supremo son agradables al oído, la actividad de escuchar acerca 
de Sus devotos, que le son muy queridos a la Persona Suprema, también es agradable 
y está llena de potencia. Basta con leer una y otra vez acerca de Dhruva Mahārāja, 
escuchando y leyendo estos capítulos, para alcanzar la perfección más elevada de la 
vida en el sentido que se desee; y, lo que es más importante, se tiene la oportunidad de 
llegar a ser un gran devoto, lo cual significa poner punto final a todas las circunstancias 
miserables de la vida materialista.

mah"ÔvaimacC$taAM taITa< ™aAetau: zAIlaAd"yaAe gAuNAA: / 
ya‡a taejastaid"cC^$naAM maAnaAe ya‡a manaisvanaAma, //47//

mahattvam icchatāṁ tīrthaṁ    śrotuḥ śīlādayo guṇāḥ
yatra tejas tad icchūnāṁ    māno yatra manasvinām

mahattvam—grandeza; icchatām—para los que desean; tīrtham—el proceso; śrotuḥ—
del que escucha; śīla-ādayaḥ—carácter noble, etc.; guṇāḥ—cualidades; yatra—en 
la cual; tejaḥ—valor; tat—esa; icchūnām—para los que desean; mānaḥ—adoración; 
yatra—en la cual; manasvinām—para hombres reflexivos.

todo el que escuche esta narración de la vida de dhruva mahārāja adquiere las 
mismas cualidades gloriosas que él. todo el que desee grandeza, valor o influencia, 
tiene aquí el proceso para obtenerlas, y los hombres reflexivos que deseen adora-
ción, encuentran aquí los medios adecuados.

SIGNIFICADO: En el mundo material, todos buscan ganancias, respetabilidad y buena 
reputación; todos desean la posición más gloriosa, y todos desean escuchar acerca de las 
grandes cualidades de personas excelsas. Todas las ambiciones que son el objeto de los 
deseos de personas eminentes se pueden satisfacer con la simple lectura y comprensión 
de la narración de las actividades de Dhruva Mahārāja.

‘ayata: k(LtaRyaet‘aAta: s$amavaAyae iã"janmanaAma, / 
s$aAyaM ca pauNyaëAek(sya ‹auvasya cair"taM mah"ta, //48//

prayataḥ kīrtayet prātaḥ    samavāye dvi-janmanām
sāyaṁ ca puṇya-ślokasya    dhruvasya caritaṁ mahat
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prayataḥ—con gran cuidado; kīrtayet—se debe cantar; prātaḥ—por la mañana; 
samavāye—en compañía de; dvi-janmanām—de los nacidos por segunda vez; sāyam—
por la tarde; ca—también; puṇya-ślokasya—de renombre sagrado; dhruvasya—de 
Dhruva; caritam—carácter; mahat—grande.

El gran sabio maitreya aconsejó: Por la mañana y por la tarde se debe cantar acerca del 
carácter y las actividades de dhruva mahārāja. Esto debe hacerse con mucha atención 
y cuidado, en compañía de brāhmaṇas o de otras personas nacidas por segunda vez.

SIGNIFICADO: Está escrito que la importancia del carácter y de los pasatiempos de la 
Suprema Personalidad de Dios, o de Sus devotos, solo se puede entender en compañía de 
devotos. En este verso se recomienda de modo especial que el estudio de la personalidad 
de Dhruva Mahārāja se lleve a cabo en compañía de los nacidos por segunda vez, es decir, 
los brāhmaṇas, kṣatriyas y vaiśyas cualificados. Se debe buscar la compañía de brāhmaṇas 
que se hayan elevado hasta el nivel de vaiṣṇavas. De esa forma, el comentario del Śrīmad-
Bhāgavatam, que habla acerca de la personalidad y los pasatiempos de los devotos y del 
Señor, produce muy rápido su efecto. Con ese propósito se ha organizado la Asociación 
Internacional para la Conciencia de Krishna. En los centros de nuestra asociación se lleva a 
cabo servicio devocional continuamente, no solo por la mañana, por la tarde y al mediodía, 
sino prácticamente las veinticuatro horas del día. Todo el que entra en contacto con esta 
Asociación se convierte en devoto inmediatamente. Hemos comprobado por nosotros 
mismos que muchos karmīs y otros tipos de personas vienen a la asociación y encuentran 
que en sus templos se respira una atmósfera agradable y pacífica. En este verso, la palabra 
dvi-janmanām significa «de los nacidos por segunda vez». Todo el mundo puede unirse 
a la asociación para la Conciencia de Kṛṣṇa y recibir iniciación, para ser un nacido por 
segunda vez. Como indica Sanātana Gosvāmī, mediante el proceso de la iniciación y una 
formación adecuada, cualquier hombre puede ser un nacido por segunda vez. El primer 
nacimiento lo hacen posible los padres, y el segundo, el padre espiritual y el conocimiento 
védico. Solo un nacido por segunda vez puede entender las características trascendentales 
del Señor y Sus devotos. Por esa razón, a los śūdras se les prohíbe el estudio de los Vedas. 
Para entender la ciencia trascendental no bastan los títulos académicos que un śūdra 
pueda tener. En la actualidad, y en todo el mundo, los sistemas educativos están diseñados 
para producir śūdras. Un gran experto en tecnología no es más que un gran śūdra. Kalau 
śūdra-sambhavaḥ: En la era de Kali, todos son śūdras. Como toda la población del mundo 
está compuesta únicamente de śūdras, el conocimiento espiritual ha venido a menos, y la 
gente no es feliz. El movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa ha sido fundado con la idea 
específica de formar brāhmaṇas cualificados que difundan el conocimiento espiritual 
por todo el mundo, pues, de ese modo, la gente podrá ser feliz.

paAENARmaAsyaAM is$anaIvaAlyaAM ã"Ad"zyaAM ™avaNAe'TavaA / 
id"naºayae vyataIpaAtae s$ax.~‚(mae'kR(id"nae'ipa vaA //49//

TEXTOS 49-50
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™aAvayaecC)$Ú"DaAnaAnaAM taITaRpaAd"pad"A™aya: / 
naecCM$sta‡aAtmanaAtmaAnaM s$antauí" wita is$aDyaita //50//

paurṇamāsyāṁ sinīvālyāṁ    dvādaśyāṁ śravaṇe ’thavā
dina-kṣaye vyatīpāte    saṅkrame ’rkadine ’pi vā

śrāvayec chraddadhānānāṁ    tīrtha-pāda-padāśrayaḥ
necchaṁs tatrātmanātmānaṁ    santuṣṭa iti sidhyati

paurṇamāsyām—en Luna llena; sinīvālyām—en Luna nueva; dvādaśyām—en el día 
que sigue a ekādaśī; śravaṇe—durante la aparición de la estrella Śravaṇa; athavā—o; 
dina-kṣaye—al final del tithi; vyatīpāte—nombre de un determinado día; saṅkrame—a 
fin de mes; arkadine—en domingo; api—también; vā—o; śrāvayet—se debe recitar; 
śraddadhānānām—a un auditorio receptivo; tīrtha-pāda—de la Suprema Personalidad 
de Dios; pada-āśrayaḥ—refugiándose en los pies de loto; na icchan—sin deseo de remu-
neración; tatra—allí; ātmanā—por el ser; ātmānam—la mente; santuṣṭaḥ—apaciguada; 
iti—de este modo; sidhyati—alcanza la perfección.

Las personas que se han refugiado por completo en los pies de loto del Señor deben 
recitar esta narración de la vida de dhruva mahārāja sin recibir remuneración 
alguna. Esa recitación se recomienda especialmente en los días de Luna llena y 
Luna nueva, en el día que sigue a ekādaśī, en el momento de la aparición de la 
estrella Śravaṇa, al final de un determinado tithi, con ocasión del vyatīpāta, a fin 
de mes, o en domingo. Por supuesto, debe recitarse ante un auditorio favorable. 
Cuando se hace de este modo, sin motivos profesionales, el recitador y su auditorio 
alcanzan la perfección.

SIGNIFICADO: Los recitadores profesionales pueden pedir dinero para extinguir el 
ardiente fuego de sus barrigas, pero no pueden hacer el menor adelanto espiritual, 
ni alcanzar la perfección. Por eso se prohíbe estrictamente la recitación del Śrīmad-
Bhāgavatam como un acto profesional para ganarse el sustento. Solo quien se haya 
entregado por completo a los pies de loto de la Suprema Personalidad de Dios, y 
dependa por completo de Él para su sustento personal, e incluso para el sustento 
de su familia, puede alcanzar la perfección recitando el Śrīmad-Bhāgavatam, que 
está lleno de narraciones de los pasatiempos del Señor y de Sus devotos. Ese proceso 
puede resumirse de la siguiente manera: El auditorio debe ser receptivo y tener fe en 
el mensaje del Bhāgavatam, y el recitador debe depender por completo de la Suprema 
Personalidad de Dios. Recitar el Bhāgavatam no debe ser un negocio. Si se hace del 
modo correcto, no solo el recitador se llega a sentir perfectamente satisfecho, sino que, 
además, el Señor también Se siente muy satisfecho con el recitador y con los oyentes, 
de modo que, por el simple hecho de ocuparse en el proceso de escuchar, ambos se 
liberan del cautiverio material.
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ÁaAnamaÁaAtataÔvaAya yaAe d"âAts$atpaTae'ma{tama, / 
k{(paAlaAed"I=nanaATasya de"vaAstasyaAnaugA{õ"tae //51//

jñānam ajñāta-tattvāya    yo dadyāt sat-pathe ’mṛtam
kṛpālor dīna-nāthasya    devās tasyānugṛhṇate

jñānam—conocimiento; ajñāta-tattvāya—a los que no son conscientes de la verdad; 
yaḥ—aquel que; dadyāt—imparte; sat-pathe—en el sendero de la verdad; amṛtam—
inmortalidad; kṛpāloḥ—bondadoso; dīna-nāthasya—protector de los pobres; devāḥ—
los semidioses; tasya—a él; anugṛhṇate—dan bendiciones.

La narración de la vida de dhruva mahārāja constituye un conocimiento sublime 
para el logro de la inmortalidad. Puede encaminar hacia el sendero de la verdad a las 
personas que no son conscientes de la verdad absoluta. aquellos que, por bondad 
trascendental, asumen la responsabilidad de actuar como maestros y protectores de 
las pobres entidades vivientes, se ganan de modo natural el interés y las bendiciones 
de los semidioses.

SIGNIFICADO: Jñānam ajñāta significa «conocimiento prácticamente desconocido 
en todo el mundo». Nadie sabe de hecho qué es la Verdad Absoluta. Los materialistas 
están muy orgullosos de sus progresos en educación, especulación filosófica y cono-
cimiento científico, pero nadie sabe de hecho qué es la Verdad Absoluta. Por lo tanto, 
el gran sabio Maitreya aconseja a los devotos que prediquen el Śrīmad-Bhāgavatam 
por todo el mundo, a fin de iluminar a la gente en la Verdad Absoluta (tattva). Śrīla 
Vyāsadeva compuso esta gran obra de conocimiento científico debido a la total igno-
rancia de la gente con respecto a la Verdad Absoluta. Al principio del Primer Canto 
del Śrīmad-Bhāgavatam se dice que Vyāsadeva, el sabio erudito, compuso este gran 
Bhāgavata Purāṇa con la única intención de acabar con la ignorancia de las masas. 
Como la gente no conoce la Verdad Absoluta, Vyāsadeva compuso especialmente este 
Śrīmad-Bhāgavatam siguiendo la instrucción de Nārada. Por lo general, cuando la 
gente tiene interés en comprender la verdad, practican la especulación y llegan, a lo 
sumo, al concepto impersonal del Brahman. Pero son muy pocos los que de hecho 
conocen a la Personalidad de Dios.

El objetivo específico del Śrīmad-Bhāgavatam consiste en iluminar a la gente en 
la Verdad Absoluta, la Suprema Personalidad de Dios. Aunque entre el Brahman 
impersonal, el Paramātmā localizado y la Persona Suprema no hay diferencias fun-
damentales, de hecho la inmortalidad no se puede alcanzar mientras no se llegue a 
la etapa de relacionarse con la Persona Suprema. Únicamente entonces es posible. El 
servicio devocional, que nos lleva a nuestra relación directa con el Señor Supremo, es 
la verdadera inmortalidad. Los devotos puros, por compasión hacia las almas caídas, 
son kṛpālu, muy bondadosos con la gente en general; ellos reparten este conocimiento 
del Bhāgavatam por todo el mundo. Un devoto de buen corazón recibe el calificativo 
de dīna-nātha, es decir, protector de las pobres masas de gente ignorante. Dīna-nātha 
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o dīna-bandhu, «maestro o verdadero amigo de las pobres entidades vivientes», es tam-
bién un nombre con el que se conoce al Señor Kṛṣṇa. Su devoto puro también asume 
esa misma posición de dīna-nātha. Los dīna-nāthas, o devotos del Señor Kṛṣṇa, que 
predican el sendero del servicio devocional, son los favoritos de los semidioses. Por lo 
general, el interés de la gente está en la adoración de semidioses para obtener beneficios 
materiales, en especial la adoración del Señor Śiva; sin embargo, el devoto puro, que 
se ocupa en predicar los principios del servicio devocional como se establecen en el 
Śrīmad-Bhāgavatam, no necesita adorar por separado a los semidioses; ellos, sin más, 
se sienten complacidos con él y le ofrecen todas las bendiciones posibles. De manera 
natural, cuando se riega un árbol por la raíz, sus hojas y sus ramas también reciben el 
riego. Lo mismo ocurre cuando se ofrece servicio devocional puro al Señor: las ramas, 
tallos y hojas del Señor —los semidioses— quedan complacidos con el devoto, y le 
ofrecen toda clase de bendiciones.

wdM" mayaA tae'iBaih"taM ku(è&ã"h" 
  ‹auvasya ivaKyaAtaivazAuÜ"k(maRNA: / 
ih"tvaABaRk(: ‚(Lx"nak(Aina maAtau- 
  gA{RhM" ca ivaSNAuM zAr"NAM yaAe jagAAma //52//

idaṁ mayā te ’bhihitaṁ kurūdvaha
dhruvasya vikhyāta-viśuddha-karmaṇaḥ

hitvārbhakaḥ krīḍanakāni mātur
gṛhaṁ ca viṣṇuṁ śaraṇaṁ yo jagāma

idam—esta; mayā—por mí; te—a ti; abhihitam—explicada; kuru-udvaha—¡oh, grande 
entre los Kurus!; dhruvasya—de Dhruva; vikhyāta—muy famoso; viśuddha—muy puro; 
karmaṇaḥ—cuyas actividades; hitvā—abandonar; arbhakaḥ—niño; krīḍanakāni—
juguetes; mātuḥ—de su madre; gṛham—el hogar; ca—también; viṣṇum—al Señor 
Viṣṇu; śaraṇam—refugio; yaḥ—el que; jagāma—fue.

Las actividades trascendentales de dhruva mahārāja gozan de fama en todo el 
mundo, y son muy puras. En su infancia, dhruva mahārāja rechazó los juguetes, 
abandonó la protección que su madre le brindaba, y se refugió con seriedad en la 
Suprema Personalidad de dios, viṣṇu. mi querido vidura, te lo he explicado todo 
en detalle; así pues, doy por terminada esta narración.

SIGNIFICADO: Cāṇakya Paṇḍita dice que, sin duda, la vida es corta para todos, pero 
la fama del que actúe correctamente, le sobrevivirá una generación. Como Kṛṣṇa, 
la Suprema Personalidad de Dios, es famoso eternamente, la fama del devoto del 
Señor Kṛṣṇa también es eterna. Por eso se han empleado dos palabras específicas para 
definir las actividades de Dhruva Mahārāja: vikhyāta, «muy famosas», y viśuddha, 
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«trascendentales». El ejemplo de Dhruva Mahārāja, que abandonó el hogar en su tier-
na infancia y se refugió en la Suprema Personalidad de Dios, es único en el mundo.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo duocécimo 
del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Dhruva Mahārāja va de vuelta a 
Dios».
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CAPÍTULO 13

Los descendientes de dhruva mahārāja

s$aUta ovaAca
inazAmya k(AESaAr"ivaNAAepavaiNARtaM 
  ‹auvasya vaEku(NQ&pad"AiDar"Aeh"NAma, / 
‘aè&X#BaAvaAe BagAvatyaDaAeºajae 
  ‘aí]M" paunastaM ivaäu"r": ‘aca‚(mae //�1�//

sūta uvāca
niśamya kauṣāraviṇopavarṇitaṁ

dhruvasya vaikuṇṭha-padādhirohaṇam
prarūḍha-bhāvo bhagavaty adhokṣaje

praṣṭuṁ punas taṁ viduraḥ pracakrame

sūtaḥ uvāca—Sūta Gosvāmī dijo; niśamya—después de escuchar; kauṣāraviṇā—por el 
sabio Maitreya; upavarṇitam—narrada; dhruvasya—de Mahārāja Dhruva; vaikuṇṭha-
pada—a la morada de Viṣṇu; adhirohaṇam—ascensión; prarūḍha—aumentada; 
bhāvaḥ—emoción devocional; bhagavati—hacia la Suprema Personalidad de Dios; 
adhokṣaje—que está más allá del alcance de la percepción directa; praṣṭum—preguntar; 
punaḥ—de nuevo; tam—a Maitreya; viduraḥ—Vidura; pracakrame—se dispuso a.

Sūta gosvāmī continuó hablando a todos los ṛṣis encabezados por Śaunaka, y dijo: 
después de escuchar de labios del sabio maitreya el relato de la ascensión de dhruva 
mahārāja a la morada del Señor viṣṇu, vidura, muy iluminado con emociones 
devocionales, hizo a maitreya las siguientes preguntas.

SIGNIFICADO: Como se comprueba en los temas tratados por Vidura y Maitreya, 
las actividades de la Suprema Personalidad de Dios y los devotos son tan fascinantes 
que ni el devoto que las narra ni el que las escucha se fatigan con las preguntas y 
respuestas. El tema trascendental es tan ameno que nadie se cansa de escuchar ni de 
hablar acerca de él. Otros, los no devotos, podrían pensar: «¿Cómo puede la gente 
dedicar tanto tiempo simplemente a hablar de Dios?». Pero los devotos nunca se 
sacian de escuchar y hablar acerca de la Suprema Personalidad de Dios y Sus devotos. 
Cuanto más hablan y escuchan, más se entusiasman por escuchar. El canto del mantra 
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Hare Kṛṣṇa no es más que la repetición de tres palabras, Hare, Kṛṣṇa y Rāma, pero, 
aun así, los devotos pueden cantar el mantra Hare Kṛṣṇa las veinticuatro horas del 
día sin que ello les fatigue.

ivaäu"r" ovaAca
ke( tae ‘acaetas$aAe naAma k(syaApatyaAina s$au˜ata / 
k(syaAnvavaAyae ‘aKyaAtaA: ku(‡a vaA s$a‡amaAs$ata //�2�//

vidura uvāca
ke te pracetaso nāma    kasyāpatyāni suvrata
kasyānvavāye prakhyātāḥ    kutra vā satram āsata

viduraḥ uvāca—Vidura preguntó; ke—quiénes fueron; te—ellos; pracetasaḥ—los 
Pracetās; nāma—de nombre; kasya—de quién; apatyāni—hijos; su-vrata—¡oh, 
Maitreya, que has hecho un voto auspicioso!; kasya—de quién; anvavāye—en la 
familia; prakhyātāḥ—famosos; kutra—fueron; vā—también; satram—el sacrificio; 
āsata—se celebró.

vidura preguntó a maitreya: ¡Oh, muy avanzado devoto!, ¿quiénes fueron los 
Pracetās?; ¿a qué familia pertenecían?; ¿de quién eran hijos, y dónde celebraron los 
grandes sacrificios?

SIGNIFICADO: El hecho de que, en el capítulo anterior, el gran Nārada cantase tres 
versos en el recinto de sacrificio de los Pracetās, dio a Vidura un nuevo aliciente para 
seguir haciendo preguntas.

manyae mah"ABaAgAvataM naAr"dM" de"vad"zARnama, / 
yaena ‘aAe·(: i‚(yaAyaAegA: pair"cayaARivaiDahR"&"re": //�3�//

manye mahā-bhāgavataṁ    nāradaṁ deva-darśanam
yena proktaḥ kriyā-yogaḥ    paricaryā-vidhir hareḥ

manye—creo; mahā-bhāgavatam—el más grande de todos los devotos; nāradam—el 
sabio Nārada; deva—la Suprema Personalidad de Dios; darśanam—que tuvo 
contacto; yena—por quien; proktaḥ—hablado; kriyā-yogaḥ—servicio devocional; 
paricaryā—para ofrecer servicio; vidhiḥ—el procedimiento; hareḥ—a la Suprema 
Personalidad de Dios.

vidura continuó: Sé que el gran sabio Nārada es el más grande de todos los devotos. 
Él compuso el procedimiento pāñcarātrika de servicio devocional, y ha tenido 
contactos directos con la Suprema Personalidad de dios.
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SIGNIFICADO: Hay dos formas de dirigirse al Señor Supremo. La primera se deno-
mina bhāgavata-mārga, es decir, el camino del Śrīmad-Bhāgavatam, y la segunda se 
denomina pāñcarātrika-vidhi. Pāñcarātrika-vidhi es el método de adoración en el tem-
plo, y bhāgavata-vidhi es el sistema de los nueve procesos que comienzan con cantar y 
escuchar. El movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa admite los dos procesos a la vez, 
y de este modo capacita al devoto para hacer un progreso constante en el sendero de la 
percepción de la Suprema Personalidad de Dios. Como Vidura señala aquí, el primero 
en presentar el procedimiento pāñcarātrika fue el gran sabio Nārada.

svaDamaRzAIlaE: pauç&SaEBaRgAvaAna, yaÁapaUç&Sa: / 
wjyamaAnaAe Bai·(mataA naAr"de"naeir"ta: ik(la //�4�//

sva-dharma-śīlaiḥ puruṣair    bhagavān yajña-pūruṣaḥ
ijyamāno bhaktimatā    nāradeneritaḥ kila

sva-dharma-śīlaiḥ—ejecutando deberes de sacrificio; puruṣaiḥ—por los hombres; 
bhagavān—la Suprema Personalidad de Dios; yajña-pūruṣaḥ—el disfrutador de todos 
los sacrificios; ijyamānaḥ—siendo adorado; bhaktimatā—por el devoto; nāradena—
por Nārada; īritaḥ—descrito; kila—en verdad.

Cuando los Pracetās estaban ejecutando rituales religiosos y ceremonias de sacri-
ficio, adorando a la Suprema Personalidad de dios para satisfacerle, el gran sabio 
Nārada cantó las cualidades trascendentales de dhruva mahārāja.

SIGNIFICADO: Nārada Muni siempre está glorificando los pasatiempos del Señor. En 
este verso vemos que no solo glorifica al Señor, sino que también le gusta glorificar a los 
devotos del Señor. La misión del gran sabio Nārada es difundir el servicio devocional del 
Señor, y con ese propósito compuso el Nārada-pañcarātra, donde marca las directrices 
del servicio devocional, de manera que los devotos estén siempre informados acerca de 
cómo ejecutar servicio devocional, ocupando las veinticuatro horas del día en celebrar 
sacrificios para el placer de la Suprema Personalidad de Dios. Como se afirma en el 
Bhagavad-gītā, el Señor ha creado cuatro órdenes de vida social, a saber: brāhmaṇa, 
kṣatriya, vaiśya y śūdra. En el Nārada-pañcarātra se explica con gran claridad la ma-
nera en que puede complacer al Señor Supremo cada una de las órdenes sociales. En 
el Bhagavad-gītā (18.45) encontramos: sve sve karmaṇy abhirataḥ saṁsiddhiṁ labhate 
naraḥ: Cumpliendo con los deberes prescritos se puede complacer al Señor Supremo. 
En el Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.13), también se afirma: svanuṣṭhitasya dharmasya 
saṁsiddhir hari-toṣaṇam: La perfección del deber consiste en que, al desempeñar 
nuestros deberes específicos, la Suprema Personalidad de Dios Se sienta satisfecho. 
Cuando los Pracetās estaban celebrando sacrificios siguiendo esa instrucción, Nārada 
Muni se sintió satisfecho al ver aquellas actividades, y también quiso glorificar a Dhruva 
Mahārāja en aquel recinto de sacrificios.
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yaAstaA de"vaiSaRNAA ta‡a vaiNARtaA BagAvatk(TaA: / 
ma÷M zAu™aUSavae “aöna, k(Ats$nyaeRnaAcaí]"mahR"is$a //�5�//

yās tā devarṣiṇā tatra    varṇitā bhagavat-kathāḥ
mahyaṁ śuśrūṣave brahman    kārtsnyenācaṣṭum arhasi

yāḥ—que; tāḥ—todos aquellos; devarṣiṇā—por el gran sabio Nārada; tatra—allí; 
varṇitāḥ—narradas; bhagavat-kathāḥ—prédicas relativas a las actividades del Se-
ñor; mahyam—a mí; śuśrūṣave—muy deseoso de escuchar; brahman—mi querido 
brāhmaṇa; kārtsnyena—por completo; ācaṣṭum arhasi—por favor, explica.

mi querido brāhmaṇa, ¿cómo glorificó Nārada muni a la Suprema Personalidad de 
dios? ¿Qué pasatiempos se narraron en aquella reunión? tengo un gran deseo de 
escucharlos. Por favor, explica con todo detalle esa glorificación del Señor.

SIGNIFICADO: El Śrīmad-Bhāgavatam es el registro de bhagavat-kathā, los temas acerca de 
los pasatiempos del Señor. Cinco mil años después, también nosotros podemos escuchar lo 
que Vidura ansiaba oír de labios de Maitreya, siempre y cuando estemos muy deseosos.

maE‡aeya ovaAca
‹auvasya caAetk(la: pau‡a: ipatair" ‘aisTatae vanama, / 
s$aAvaRBaAEmai™ayaM naEcC$d"iDar"AjaAs$anaM ipatau: //�6�//

maitreya uvāca
dhruvasya cotkalaḥ putraḥ    pitari prasthite vanam
sārvabhauma-śriyaṁ naicchad    adhirājāsanaṁ pituḥ

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya dijo; dhruvasya—de Dhruva Mahārāja; ca—
también; utkalaḥ—Utkala; putraḥ—hijo; pitari—después de que el padre; prasthite—
partió; vanam—al bosque; sārva-bhauma—que incluía todas las tierras; śriyam—
opulencia; na aicchat—no deseaba; adhirāja—real; āsanam—trono; pituḥ—del padre.

El gran sabio maitreya contestó: mi querido vidura, cuando mahārāja dhruva 
partió al bosque, su hijo, Utkala, no deseaba ocupar el opulento trono de su padre, 
que estaba destinado al gobernador de todas las tierras del planeta.

s$a janmanaAepazAAntaAtmaA ina:s$aËÿ: s$amad"zARna: / 
d"d"zAR laAeke( ivatatamaAtmaAnaM laAek(maAtmaina //�7�/

sa janmanopaśāntātmā    niḥsaṅgaḥ sama-darśanaḥ
dadarśa loke vitatam    ātmānaṁ lokam ātmani
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saḥ—su hijo Utkala; janmanā—desde el mismo momento en que nació; upaśānta—
muy satisfecha; ātmā—alma; niḥsaṅgaḥ—sin apego; sama-darśanaḥ—equilibrado; 
dadarśa—veía; loke—en el mundo; vitatam—difundida; ātmānam—a la Superalma; 
lokam—todo el mundo; ātmani—en la Superalma.

Utkala, desde el mismo día en que nació, estaba plenamente satisfecho y desapegado 
del mundo. Era equilibrado, pues podía ver que todo reposa en la Superalma, y que 
la Superalma está en el corazón de todos.

SIGNIFICADO: Utkala, el hijo de Mahārāja Dhruva, presenta los rasgos y carac-
terísticas de un mahā-bhāgavata. Como se explica en el Bhagavad-gītā (6.30): yo 
māṁ paśyati sarvatra sarvaṁ ca mayi paśyati: El devoto que es muy avanzado ve a 
la Suprema Personalidad de Dios en todas partes, y ve también que todo reposa en el 
Supremo. El Bhagavad-gītā confirma más adelante (Bg. 9.4): mayā tatam idaṁ sarvaṁ 
jagad avyakta-mūrtinā: El Señor Kṛṣṇa, en Su aspecto impersonal, está difundido por 
todo el universo. Todo reposa en Él, pero eso no significa que todo sea Él mismo. El 
devoto mahā-bhāgavata, que es muy avanzado, ve las cosas con ese espíritu. Ve que 
Paramātmā, la Superalma, es el mismo en el corazón de todos, donde existe sin nin-
gún tipo de discriminación basada en las distintas formas materiales de las entidades 
vivientes; ve que todos son partes integrales de la Suprema Personalidad de Dios. El 
mahā-bhāgavata, que percibe la presencia del Dios Supremo en todas partes, nunca 
pierde de vista al Señor Supremo, y el Señor Supremo tampoco le pierde de vista nunca 
a él. Esto solo es posible para personas muy avanzadas en el amor por Dios.

@AtmaAnaM “aö inavaARNAM ‘atyastaimataivaƒah"ma, / 
@vabaAeDar"s$aEk(AtmyamaAnand"manaus$antatama, //�8�//

@vyavaicC$ªayaAegAAi¢ad"gDak(maRmalaAzAya: / 
svaè&pamavaç&nDaAnaAe naAtmanaAe'nyaM tadE"ºata //�9�//

ātmānaṁ brahma nirvāṇaṁ    pratyastamita-vigraham
avabodha-rasaikātmyam    ānandam anusantatam

avyavacchinna-yogāgni-    dagdha-karma-malāśayaḥ
svarūpam avarundhāno    nātmano ’nyaṁ tadaikṣata

ātmānam—ser; brahma—espíritu; nirvāṇam—extinción de la existencia material; 
pratyastamita—acabada; vigraham—separación; avabodha-rasa—por la melosidad 
del conocimiento; eka-ātmyam—unidad; ānandam—bienaventuranza; anusantatam 
—expandida; avyavacchinna—continuamente; yoga—por la práctica del yoga; agni—
por el fuego; dagdha—quemados; karma—deseos fruitivos; mala—sucios; āśayaḥ—en 
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su mente; svarūpam—posición constitucional; avarundhānaḥ—percibiendo; na—no; 
ātmanaḥ—que el Alma Suprema; anyam—nada más; tadā—entonces; aikṣata—vio.

mediante la expansión de su conocimiento del Brahman Supremo, se había liberado 
ya del cautiverio del cuerpo. Esa liberación se denomina nirvāṇa. desde ese estado 
de bienaventuranza trascendental, en el que siempre permaneció, la felicidad de su 
existencia no hacía más que aumentar debido a la práctica continua de bhakti-yoga. 
Esa práctica de bhakti-yoga se compara con el fuego, pues reduce a cenizas toda la 
suciedad material. Establecido en su posición constitucional de autorrealización, 
podía ver al Señor Supremo y podía verse a sí mismo ocupado en servicio devocio-
nal. aparte de esto, no podía ver nada más.

SIGNIFICADO: Estos dos versos desarrollan el siguiente verso del Bhagavad-gītā 
(18.54):

brahma-bhūtaḥ prasannātmā    na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu    mad-bhaktiṁ labhate parām

«Aquel que se establece 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». El Señor Caitanya explica esto mismo 
al principio del Śikṣāṣṭaka:

ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇaṁ
śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇaṁ vidyā-vadhū-jīvanam

El proceso de bhakti-yoga es el sistema de yoga más elevado, y en ese sistema el canto 
del santo nombre es la práctica más importante de servicio devocional. Con el canto 
del santo nombre se puede alcanzar la perfección del nirvāṇa, es decir, la liberación de 
la existencia material, y de ese modo hacer que vaya en aumento la bienaventuranza de 
la vida en la existencia espiritual, tal como explica el Señor Caitanya (ānandāmbudhi-
vardhanam). Aquel que alcanza esa posición pierde todo interés en opulencias mate-
riales, tronos reales, e incluso en la soberanía sobre el planeta entero. Esa situación se 
denomina viraktir anyatra syāt. Ese es el resultado del servicio devocional.

Cuanto más se avanza en el servicio devocional, mayor es el desapego con respecto 
a la opulencia y las actividades materiales. Así es la naturaleza espiritual, llena de 
bienaventuranza, como se explica también en el Bhagavad-gītā (2.59): paraṁ dṛṣṭvā 
nivartate: Cuando se prueba una vida superior, llena de felicidad en el plano espiritual 
de la existencia, se deja de tomar parte en el disfrute material. Con el avance en el cono-
cimiento espiritual, que se considera que es como un fuego ardiente, todos los deseos 
materiales quedan reducidos a cenizas. La perfección del yoga místico se puede alcan-
zar cuando se mantiene una relación ininterrumpida con el Señor Supremo mediante 
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el desempeño de servicio devocional. El devoto siempre está pensando en la Persona 
Suprema, a cada paso que da en la vida. Aunque toda alma condicionada está cargada 
con las reacciones de su vida anterior, basta con que ejecute servicio devocional para 
que todas esas cosas sucias se vean de inmediato reducidas a cenizas. Esto se explica en 
el Nārada-pañcarātra: sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam.

jax"AnDabaiDar"AenmaÔamaUk(Ak{(itar"tanmaita: / 
laiºata: paiTa baAlaAnaAM ‘azAAntaAicaRir"vaAnala: //10//

jaḍāndha-badhironmatta-    mūkākṛtir atan-matiḥ
lakṣitaḥ pathi bālānāṁ    praśāntārcir ivānalaḥ

jaḍa—tonto; andha—ciego; badhira—sordo; unmatta—loco; mūka—mudo; ākṛtiḥ—
aspecto; a-tat—no era así; matiḥ—su inteligencia; lakṣitaḥ—era visto; pathi—en el 
camino; bālānām—por los poco inteligentes; praśānta—calmado; arciḥ—con llamas; 
iva—como; analaḥ—fuego.

Las personas poco inteligentes que se cruzaban con él pensaban que Utkala era 
tonto, ciego, mudo, sordo y loco, aunque en realidad no era nada de eso. Era como 
un fuego cubierto con cenizas, que no manifiesta llamas ardientes.

SIGNIFICADO: Las grandes personas santas, como Jaḍa Bharata o Utkala, guardan 
silencio para evitar que las personas materialistas les contradigan, les molesten o les 
involucren en situaciones desfavorables. Los poco inteligentes piensan que esas perso-
nas santas son locos, sordos o mudos. En la práctica, el devoto avanzado evita hablar 
con personas que no participan de la vida devocional, pero habla amistosamente con 
los que llevan una vida devocional; también habla a los inocentes, a fin de iluminarles. 
Desde un punto de vista práctico, el mundo entero está lleno de no devotos, y por 
esa razón existe un tipo de devoto avanzado que recibe el nombre de bhajanānandī. 
Sin embargo, los goṣṭhy-ānandīs predican para aumentar el número de devotos, pero 
incluso esos predicadores evitan a los elementos antagónicos, cuya actitud hacia la vida 
espiritual es desfavorable.

matvaA taM jax"maunmaÔaM ku(lava{Ü"A: s$amain‡aNA: / 
vats$arM" BaUpaitaM ca‚u(yaRvaIyaAMs$aM ”amae: s$autama, //11//

matvā taṁ jaḍam unmattaṁ    kula-vṛddhāḥ samantriṇaḥ
vatsaraṁ bhūpatiṁ cakrur    yavīyāṁsaṁ bhrameḥ sutam

matvā—creyendo; tam—Utkala; jaḍam—sin inteligencia; unmattam—loco; kula-
vṛddhāḥ—los mayores de la familia; samantriṇaḥ—con los ministros; vatsaram—a 
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Vatsara; bhū-patim—gobernante del mundo; cakruḥ—hicieron; yavīyāṁsam—más 
joven; bhrameḥ—de Bhrami; sutam—hijo.

Por esa razón, los ministros y los mayores de la familia creyeron que Utkala no 
tenía inteligencia y que, de hecho, estaba loco, de modo que elevaron al trono real 
a su hermano menor, el hijo de Bhrami, vatsara, que se convirtió en el nuevo rey 
del mundo.

SIGNIFICADO: Parece ser que la monarquía vigente distaba mucho de ser una au-
tocracia. Los mayores de la familia y los ministros podían hacer cambios y elegir a la 
persona adecuada para el trono, aunque solo podían escoger de entre los miembros de 
la familia real. En las monarquías contemporáneas, los ministros y los mayores de la 
familia también seleccionan a veces a un miembro de la familia real para que ocupe el 
trono, dándole preferencia sobre otro.

svavaI=#iTavaRts$ar"syaeí"A BaAyaARs$aUta Sax"AtmajaAna, / 
pauSpaANA< itagmake(tauM ca wSamaUja< vas$auM jayama, //12//

svarvīthir vatsarasyeṣṭā    bhāryāsūta ṣaḍ-ātmajān
puṣpārṇaṁ tigmaketuṁ ca    iṣam ūrjaṁ vasuṁ jayam

svarvīthiḥ—Svarvīthi; vatsarasya—del rey Vatsara; iṣṭā—muy querida; bhāryā—esposa; 
asūta—fue madre de; ṣaṭ—seis; ātmajān—hijos; puṣpārṇam—Puṣpārṇa; tigmaketum—
Tigmaketu; ca—también; iṣam—Iṣa; ūrjam—Ūrja; vasum—Vasu; jayam—Jaya.

La muy querida esposa del rey vatsara se llamaba Svarvīthi, y fue madre de seis 
hijos: Puṣpārṇa, tigmaketu, Iṣa, Ūrja, vasu y Jaya.

SIGNIFICADO: En este verso se menciona a la esposa del rey Vatsara con la palabra 
iṣṭā, que significa «digna de adoración». En otras palabras, parece ser que la esposa de 
Vatsara tenía todas las buenas cualidades; por ejemplo, siempre fue muy fiel, obediente 
y cariñosa con su esposo. Tenía todas las buenas cualidades necesarias para la adminis-
tración doméstica. Si ambos cónyuges están dotados de buenas cualidades y viven en 
paz, nacerán buenos hijos, y toda la familia será próspera y feliz.

pauSpaANARsya ‘aBaA BaAyaAR d"AeSaA ca ãe" baBaUvatau: / 
‘aAtamaRDyaind"naM s$aAyaimaita ÷As$ana, ‘aBaAs$autaA: //13//

puṣpārṇasya prabhā bhāryā    doṣā ca dve babhūvatuḥ
prātar madhyandinaṁ sāyam    iti hy āsan prabhā-sutāḥ
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puṣpārṇasya—de Puṣpārṇa; prabhā—Prabhā; bhāryā—esposa; doṣā—Doṣā; 
ca—también; dve—dos; babhūvatuḥ—fueron; prātaḥ—Prātar; madhyandinam—
Madhyandinam; sāyam—Sāyam; iti—así; hi—ciertamente; āsan—fueron; prabhā-
sutāḥ—hijos de Prabhā.

Puṣpārṇa tuvo dos esposas, Prabhā y doṣā. Prabhā tuvo tres hijos, que se llamaron 
Prātar, madhyandinam y Sāyam.

‘ad"AeSaAe inaizATaAe vyauí" wita d"AeSaAs$autaAñya: / 
vyauí": s$autaM pauSk(ir"NyaAM s$avaRtaejas$amaAd"Dae //14//

pradoṣo niśitho vyuṣṭa    iti doṣā-sutās trayaḥ
vyuṣṭaḥ sutaṁ puṣkariṇyāṁ    sarvatejasam ādadhe

pradoṣaḥ—Pradoṣa; niśithaḥ—Niśitha; vyuṣṭaḥ—Vyuṣṭa; iti—de este modo; doṣā—de 
Doṣā; sutāḥ—hijos; trayaḥ—tres; vyuṣṭaḥ—Vyuṣṭa; sutam—hijo; puṣkariṇyām—en 
Puṣkariṇī; sarva-tejasam—llamado Sarvatejā (todopoderoso); ādadhe—engendró.

doṣā tuvo tres hijos, Pradoṣa, Niśitha y vyuṣṭa. vyuṣṭa se casó con Puṣkariṇī, que 
fue madre de un hijo muy poderoso, Sarvatejā.

s$a caºau: s$autamaAkU(tyaAM patnyaAM manaumavaApa h" / 
manaAer"s$aUta maih"SaI ivar"jaAªaÒ"laA s$autaAna, //15//

pauçM& ku(ts$aM i‡ataM âu°aM s$atyavantama{taM ˜atama, / 
@i¢aí"AemamataIr"A‡aM ‘aâu°aM izAibamaulmauk(ma, //16//

sa cakṣuḥ sutam ākūtyāṁ    patnyāṁ manum avāpa ha
manor asūta mahiṣī    virajān naḍvalā sutān

puruṁ kutsaṁ tritaṁ dyumnaṁ    satyavantam ṛtaṁ vratam
agniṣṭomam atīrātraṁ    pradyumnaṁ śibim ulmukam

saḥ—él (Sarvatejā); cakṣuḥ—llamado Cakṣuḥ; sutam—hijo; ākūtyām—en Ākūti; 
patnyām—esposa; manum—Cākṣuṣa Manu; avāpa—obtuvo; ha—en verdad; manoḥ—
de Manu; asūta—fue madre de; mahiṣī—reina; virajān—sin pasión; naḍvalā—Naḍvalā; 
sutān—hijos; purum—Puru; kutsam—Kutsa; tritam—Trita; dyumnam—Dyumna; 
satyavantam—Satyavān; ṛtam—Ṛta; vratam—Vrata; agniṣṭomam—Agniṣṭoma; 
atīrātram—Atīrātra; pradyumnam—Pradyumna; śibim—Śibi; ulmukam—Ulmuka.
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La esposa de Sarvatejā, ākūti, fue madre de un hijo que se llamó Cākṣuṣa, quien, al 
final del milenio de manu, pasó a ser el sexto manu. Naḍvalā, la esposa de Cākṣuṣa 
manu, fue madre de los siguientes hijos, que eran intachables: Puru, Kutsa, trita, 
dyumna, Satyavān, Ṛta, vrata, agniṣṭoma, atīrātra, Pradyumna, Śibi y Ulmuka.

olmauk(Ae'janayatpau‡aAna, pauSk(ir"NyaAM Sax"]ÔamaAna, / 
@ËMÿ s$aumanas$aM KyaAitaM ‚(taumaiËÿr"s$aM gAyama, //17//

ulmuko ’janayat putrān    puṣkariṇyāṁ ṣaḍ uttamān
aṅgaṁ sumanasaṁ khyātiṁ    kratum aṅgirasaṁ gayam

ulmukaḥ—Ulmuka; ajanayat—engendró; putrān—hijos; puṣkariṇyām—en Puṣkariṇī, 
su esposa; ṣaṭ—seis; uttamān—muy buenos; aṅgam—Aṅga; sumanasam—Sumanā; 
khyātim—Khyāti; kratum—Kratu; aṅgirasam—Aṅgirā; gayam—Gaya.

Uno de esos doce, Ulmuka, engendró seis hijos en su esposa Puṣkariṇī. todos fue-
ron muy buenos hijos, y sus nombres fueron: aṅga, Sumanā, Khyāti, Kratu, aṅgirā 
y gaya.

s$aunaITaAËÿsya yaA pa¥aI s$auSauvae vaenamaulbaNAma, / 
yaÚ"AE:zAIlyaAts$a r"AjaiSaRinaRivaRNNAAe inar"gAAtpaur"Ata, //18//

sunīthāṅgasya yā patnī    suṣuve venam ulbaṇam
yad-dauḥśīlyāt sa rājarṣir    nirviṇṇo niragāt purāt

sunīthā—Sunīthā; aṅgasya—de Aṅga; yā—la que; patnī—la esposa; suṣuve—fue 
madre de; venam—Vena; ulbaṇam—muy malvado; yat—de cuyo; dauḥśīlyāt—por el 
mal carácter; saḥ—él; rāja-ṛṣiḥ—el santo rey Aṅga; nirviṇṇaḥ—muy decepcionado; 
niragāt—se fue; purāt—del hogar.

La esposa de aṅga, Sunīthā, tuvo un hijo que se llamaba vena, y que era muy mal-
vado. El santo rey aṅga, muy decepcionado con el mal carácter de vena, abandonó 
el hogar y el reino, y se marchó al bosque.

yamaËÿ zAepau: ku(ipataA vaAgva†aA maunaya: ik(la / 
gAtaAs$aAestasya BaUyastae mamanTaudR"iºaNAM k(r"ma, //19//

@r"Ajake( tad"A laAeke( d"syauiBa: paIix"taA: ‘ajaA: / 
jaAtaAe naAr"AyaNAAMzAena pa{Taur"Aâ: iºataIìr": //20//
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yam aṅga śepuḥ kupitā    vāg-vajrā munayaḥ kila
gatāsos tasya bhūyas te    mamanthur dakṣiṇaṁ karam

arājake tadā loke    dasyubhiḥ pīḍitāḥ prajāḥ
jāto nārāyaṇāṁśena    pṛthur ādyaḥ kṣitīśvaraḥ

yam—a él (Vena); aṅga—mi querido Vidura; śepuḥ—maldijeron; kupitāḥ—iracundos; 
vāk-vajrāḥ—cuyas palabras son tan fuertes como un rayo; munayaḥ—grandes sabios; 
kila—en verdad; gata-asoḥ tasya—después de que murió; bhūyaḥ—además; te—ellos; 
mamanthuḥ—batieron; dakṣiṇam—derecho; karam—brazo; arājake—estar sin rey; 
tadā—entonces; loke—el mundo; dasyubhiḥ—por ladrones y maleantes; pīḍitāḥ—
sufrir; prajāḥ—todos los ciudadanos; jātaḥ—advino; nārāyaṇa—de la Suprema Per-
sonalidad de Dios; aṁśena—por medio de una representación parcial; pṛthuḥ—Pṛthu; 
ādyaḥ—original; kṣiti-īśvaraḥ—gobernador del mundo.

mi querido vidura, cuando los grandes sabios maldicen, sus palabras son tan in-
vencibles como el rayo. así pues, cuando, llenos de ira, maldijeron al rey vena, este 
murió. tras su muerte no había rey, y los ladrones y maleantes prosperaban; era un 
reino sin ley, en el que todos los ciudadanos pasaban grandes penalidades. al ver 
esto, los grandes sabios usaron el brazo derecho del rey vena como palo de batir; 
el resultado de sus esfuerzos fue el advenimiento de la representación parcial del 
Señor viṣṇu como el rey Pṛthu, el emperador original del mundo.

SIGNIFICADO: La monarquía es mejor que la democracia, porque con una monarquía 
fuerte, los principios regulativos se sostienen firmemente en el reino. Hace tan solo 
cien años, el estado de Cachemira, en la India, estaba gobernado por un rey tan fuerte, 
que cuando atrapaban a un ladrón y le llevaban ante el rey, este le cortaba las manos 
inmediatamente. Como resultado de este severo castigo, en el reino no se daba prácti-
camente ningún caso de robo. Incluso si alguien dejaba algo en la calle, nadie lo tocaba. 
La ley era que una cosa solo podía llevársela su propietario, y nadie más podía tocarla. 
En la mal llamada democracia, cada vez que se da un caso de robo, la policía viene y 
toma nota del caso, pero generalmente nunca atrapan al ladrón, ni le imponen castigo 
alguno. Como resultado de la ineptitud de los gobiernos, en la actualidad en el mundo 
los ladrones, maleantes y estafadores están por todas partes.

ivaäu"r" ovaAca
tasya zAIlainaDae: s$aADaAe“aRöNyasya mah"Atmana: / 
r"AÁa: k(TamaBaUä," äu"í"A ‘ajaA yaiã"manaA yayaAE //21//

vidura uvāca
tasya śīla-nidheḥ sādhor    brahmaṇyasya mahātmanaḥ
rājñaḥ katham abhūd duṣṭā    prajā yad vimanā yayau
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viduraḥ uvāca—Vidura dijo; tasya—de él (Aṅga); śīla-nidheḥ—receptáculo de buenas 
características; sādhoḥ—persona santa; brahmaṇyasya—amante de la cultura brahmí-
nica; mahātmanaḥ—gran alma; rājñaḥ—del rey; katham—cómo; abhūt—fue; duṣṭā—
mal; prajā—hijo; yat—por el cual; vimanāḥ—siendo indiferente; yayau—se marchó.

vidura preguntó al sabio maitreya: mi querido brāhmaṇa, el rey aṅga era muy 
noble. Su carácter era excelso, era una personalidad santa y un amante de la cultura 
brahmínica. ¿Cómo pudo ser que un alma tan grande tuviese un hijo tan malvado 
como el rey vena, por cuya causa abandonó el reino, habiendo perdido todo interés 
en él?

SIGNIFICADO: Es de esperar que el hombre casado viva feliz con su padre, su madre, 
su esposa y sus hijos, pero a veces, en determinadas circunstancias, el padre, la madre, el 
hijo o la esposa pueden llegar a ser sus enemigos. Cāṇakya Paṇḍita dice que un padre es 
enemigo si tiene muchas deudas; una madre, si se casa por segunda vez; una esposa, si 
es muy bella; y un hijo, si es un necio sinvergüenza. Cuando esto ocurre, y un miembro 
de la familia resulta ser un enemigo, al casado se le hace muy difícil seguir en la vida 
familiar. Esas situaciones son frecuentes en el mundo material. Por lo tanto, la cultura 
védica establece que el hombre casado debe separarse de los miembros de su familia 
nada más cumplir los cincuenta años, de manera que pueda consagrar por completo el 
resto de su vida a la búsqueda del estado de conciencia de Kṛṣṇa.

ikM( vaAMh"Ae vaena oiÚ"zya “aöd"Nx"mayaUyaujana, / 
d"Nx"˜ataDare" r"AiÁa maunayaAe DamaRk(Aeivad"A: //22//

kiṁ vāṁho vena uddiśya    brahma-daṇḍam ayūyujan
daṇḍa-vrata-dhare rājñi    munayo dharma-kovidāḥ

kim—por qué; vā—también; aṁhaḥ—actividades pecaminosas; vene—a Vena; 
uddiśya—ver; brahma-daṇḍam—la maldición de un brāhmaṇa; ayūyujan—desearon 
imponer; daṇḍa-vrata-dhare—que lleva la vara de castigo; rājñi—al rey; munayaḥ—
los grandes sabios; dharma-kovidāḥ—completamente versados en los principios 
religiosos.

vidura preguntó también: ¿Cómo es posible que los grandes sabios, que están com-
pletamente versados en los principios religiosos, deseasen maldecir al rey vena, que 
precisamente era el portador de la vara de castigo, hasta el punto de imponerle el 
mayor de los castigos [brahma-śāpa]?

SIGNIFICADO: Se considera que el rey tiene poder para castigar a todos, pero en este 
caso vemos que los grandes sabios le castigaron a él. El rey debía de haber cometido 
una falta muy grave, pues de lo contrario, ¿cómo es posible que los grandes sabios, que 
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deberían ser los más nobles y tolerantes, le castigasen a pesar de la elevación religiosa 
de sus conciencias? Vemos también que el rey no era independiente de la cultura brah-
mínica. Por encima del rey estaba el control de los brāhmaṇas, y si era necesario, los 
brāhmaṇas le derrocaban o le mataban, no con la ayuda de armas, sino con el mantra 
de un brahma-śāpa. Los brāhmaṇas eran tan poderosos que sus maldiciones podían 
matar a cualquiera inmediatamente.

naAvaDyaeya: ‘ajaApaAla: ‘ajaAiBar"GavaAnaipa / 
yad"s$aAE laAek(paAlaAnaAM ibaBatyaAeRja: svataejas$aA //23//

nāvadhyeyaḥ prajā-pālaḥ    prajābhir aghavān api
yad asau loka-pālānāṁ    bibharty ojaḥ sva-tejasā

na—nunca; avadhyeyaḥ—ser insultado; prajā-pālaḥ—el rey; prajābhiḥ—por los ciu-
dadanos; aghavān—a veces pecaminoso; api—ni siquiera; yat—debido a; asau—él; 
loka-pālānām—de muchos reyes; bibharti—mantiene; ojaḥ—poderío; sva-tejasā—por 
influencia personal.

Los habitantes de un país nunca deben insultar a su rey, ni siquiera en las ocasiones 
en que parezca haber hecho algo muy pecaminoso. debido a su poderío, la influen-
cia del rey siempre es mayor que la de todos los demás líderes gobernantes.

SIGNIFICADO: En la civilización védica se considera que el rey es el representante 
de la Suprema Personalidad de Dios. El rey recibe el tratamiento de nara-nārāyaṇa, 
que indica que el rey es la forma en que aparece la Suprema Personalidad de Dios, 
Nārāyaṇa, en la sociedad humana. Los ciudadanos nunca insultan a un brāhmaṇa ni 
a un rey kṣatriya; es una cuestión de etiqueta; incluso si el rey parece pecaminoso, los 
ciudadanos no deben insultarle. Pero en el caso del rey Vena, vemos que recibió la 
maldición de los nara-devatās; por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que 
cometió actividades pecaminosas muy graves.

Wtad"AKyaAih" mae “aöna, s$aunaITaAtmajacaeií"tama, / 
™aÚ"DaAnaAya Ba·(Aya tvaM par"Avar"ivaÔama: //24//

etad ākhyāhi me brahman    sunīthātmaja-ceṣṭitam
śraddadhānāya bhaktāya    tvaṁ parāvara-vittamaḥ

etat—todas estas cosas; ākhyāhi—por favor, explica; me—a mí; brahman—¡oh, gran 
brāhmaṇa!; sunīthā-ātmaja—del hijo de Sunīthā, Vena; ceṣṭitam—las actividades; 
śraddadhānāya—fiel; bhaktāya—a tu devoto; tvam—tú; para-avara—con el pasado y 
el futuro; vit-tamaḥ—bien versado.
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vidura pidió a maitreya: mi querido brāhmaṇa, tú dominas todos los temas, tanto 
del pasado como del futuro. Por eso desearía que me narrases todas las actividades 
del rey vena. Soy tu devoto fiel; por favor, explícame eso.

SIGNIFICADO: Vidura aceptaba a Maitreya como maestro espiritual. El discípulo 
siempre pregunta al maestro espiritual, y este da respuesta a sus preguntas, siempre y 
cuando el discípulo sea muy amable y entregado. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura 
dice que por la misericordia del maestro espiritual somos bendecidos con la miseri-
cordia del Señor Supremo. El maestro espiritual no se siente inclinado a revelar todos 
los secretos de la ciencia trascendental a menos que el discípulo sea muy sumiso y 
entregado. Como se afirma en el Bhagavad-gītā, el proceso para recibir conocimiento 
del maestro espiritual entraña sumisión, preguntas y servicio.

maE‡aeya ovaAca
@ËÿAe'ìmaeDaM r"AjaiSaRr"Ajah"Ar" mah"A‚(tauma, / 
naAjagmaudeR"vataAstaismaªaAó"taA “aövaAid"iBa: //25//

maitreya uvāca
aṅgo ’śvamedhaṁ rājarṣir    ājahāra mahā-kratum
nājagmur devatās tasminn    āhūtā brahma-vādibhiḥ

maitreyaḥ uvāca—Maitreya respondió; aṅgaḥ—el rey Aṅga; aśvamedham—sacrificio 
aśvamedha; rāja-ṛṣiḥ—el santo rey; ājahāra—celebró; mahā-kratum—gran sacrificio; 
na—no; ājagmuḥ—vinieron; devatāḥ—los semidioses; tasmin—en aquel sacrificio; 
āhūtāḥ—habiendo sido invitados; brahma-vādibhiḥ—por los brāhmaṇas expertos en 
la celebración de sacrificios.

Śrī maitreya respondió: mi querido vidura, en cierta ocasión el rey aṅga hizo 
los preparativos para celebrar el gran sacrificio denominado aśvamedha. todos 
los expertos brāhmaṇas allí presentes sabían cómo invitar a los semidioses, 
pero a pesar de sus esfuerzos, ningún semidiós se personó para participar en el 
sacrificio.

SIGNIFICADO: Un sacrificio védico no es una ceremonia corriente. En ellos solían 
tomar parte los semidioses, y los animales que en ellos se sacrificaban veían renovada 
su vida en una nueva reencarnación. En la era de Kali no hay brāhmaṇas poderosos 
que puedan invitar a los semidioses o renovar la vida de los animales. En el pasado, 
los brāhmaṇas bien versados en los mantras védicos podían mostrar la potencia de 
esos mantras, pero en esta era todos esos sacrificios están prohibidos, debido a que ya 
no hay brāhmaṇas como antaño. El sacrificio en que se inmolaban caballos recibía el 
nombre de aśvamedha. A veces se sacrificaban vacas (gavālambha), no con la intención 
de comer su carne, sino para renovarles la vida, como demostración de la potencia 
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del mantra. Por consiguiente, en la era actual el único yajña práctico es el saṅkīrtana-
yajña, el canto del mantra Hare Kṛṣṇa las veinticuatro horas del día.

tamaUcauivaRismataAsta‡a yajamaAnamaTaitvaRja: / 
h"vaI%MiSa ó"yamaAnaAina na tae gA{õ"inta de"vataA: //26//

tam ūcur vismitās tatra    yajamānam athartvijaḥ
havīṁṣi hūyamānāni    na te gṛhṇanti devatāḥ

tam—al rey Aṅga; ūcuḥ—dijeron; vismitāḥ—asombrados; tatra—allí; yajamānam—al 
institutor del sacrificio; atha—entonces; ṛtvijaḥ—los sacerdotes; havīṁṣi—ofrendas 
de mantequilla clarificada; hūyamānāni—ser ofrecida; na—no; te—ellos; gṛhṇanti—
aceptan; devatāḥ—los semidioses.

Entonces, los sacerdotes ocupados en el sacrificio informaron al rey aṅga: ¡Oh, rey!, 
estamos ofreciendo en el sacrificio la mantequilla clarificada de la manera correcta, 
pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, los semidioses no la aceptan.

r"Ajana, h"vaI%MSyaäu"í"Aina ™aÜ"yaAs$aAid"taAina tae / 
C$nd"AMsyayaAtayaAmaAina yaAeijataAina Da{ta˜ataE: //27//

rājan havīṁṣy aduṣṭāni    śraddhayāsāditāni te
chandāṁsy ayāta-yāmāni    yojitāni dhṛta-vrataiḥ

rājan—¡oh, rey!; havīṁṣi—ofrendas de sacrificio; aduṣṭāni—no contaminadas; 
śraddhayā—con gran fe y cuidado; āsāditāni—reunidas; te—tuyas; chandāṁsi—los 
mantras; ayāta-yāmāni—sin deficiencias; yojitāni—ejecutado adecuadamente; dhṛta-
vrataiḥ—por brāhmaṇas cualificados.

¡Oh, rey!, sabemos que tú has reunido con gran fe y cuidado todos los artículos 
necesarios para la celebración del sacrificio, de manera que no están contaminados. 
tampoco nuestro canto de himnos védicos deja nada que desear, pues todos los 
brāhmaṇas y sacerdotes aquí presentes son expertos y están ejecutando las ceremo-
nias como es debido.

SIGNIFICADO: Los brāhmaṇas versados en esa ciencia practican la pronunciación 
de los mantras védicos con la entonación correcta. La combinación del mantra y de 
las palabras sánscritas debe cantarse con la pronunciación correcta; de lo contrario, 
no dará resultado. En la era actual, los brāhmaṇas ni son doctos en la lengua sánscrita 
ni son muy puros en su vida cotidiana. Pero con el canto del mantra Hare Kṛṣṇa se 
pueden alcanzar los beneficios más elevados de las ejecuciones de sacrificio. Incluso si 

13.27

TEXTO 26

TEXTO 27



454   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4 

no se canta de la manera correcta, el mantra Hare Kṛṣṇa conserva tanta potencia que 
quien lo canta se beneficia de sus efectos.

na ivad"Amaeh" de"vaAnaAM he"lanaM vayamaNvaipa / 
yaªa gA{õ"inta BaAgAAna, svaAna, yae de"vaA: k(maRs$aAiºaNA: //28//

na vidāmeha devānāṁ    helanaṁ vayam aṇv api
yan na gṛhṇanti bhāgān svān    ye devāḥ karma-sākṣiṇaḥ

na—no; vidāma—podemos encontrar; iha—en relación con esto; devānām—de los 
semidioses; helanam—insulto, desconsideración; vayam—nosotros; aṇu—diminuto; 
api—incluso; yat—por lo cual; na—no; gṛhṇanti—acepten; bhāgān—partes; svān—
propias; ye—quienes; devāḥ—los semidioses; karma-sākṣiṇaḥ—testigos del sacrificio.

Querido rey, no encontramos razón alguna por la que los semidioses hayan podido 
sentirse insultados o desatendidos de alguna forma. Sin embargo, esos semidioses 
testigos del sacrificio no están aceptándolas. No sabemos a qué se debe.

SIGNIFICADO: Aquí se indica que si el sacerdote es negligente, los semidioses no 
aceptan la parte que se les asigna en los sacrificios. También en el servicio devocional 
hay ofensas, que se conocen con el nombre de sevā-aparādha. Los que se ocupan en la 
adoración de la Deidad, Rādhā y Kṛṣṇa, en el templo, deben evitar esas ofensas en el 
servicio. Esas ofensas en el servicio se explican en El néctar de la devoción. Si las ofren-
das de servicio a la Deidad no son más que un alarde externo, y no se presta atención 
en evitar las sevā-a parādha, sin duda alguna la Deidad de Rādhā-Kṛṣṇa no va a aceptar 
las ofrendas de semejantes no devotos. Por lo tanto, los devotos ocupados en adorar en 
el templo no deben inventar sus propios métodos, sino que deben seguir estrictamente 
los principios regulativos de limpieza; entonces sus ofrendas serán aceptadas.

maE‡aeya ovaAca
@ËÿAe iã"javaca: ™autvaA yajamaAna: s$auäu"maRnaA: / 
tat‘aí]M" vyas$a{jaã"AcaM s$ad"syaAMstad"nauÁayaA //29//

maitreya uvāca
aṅgo dvija-vacaḥ śrutvā    yajamānaḥ sudurmanāḥ
tat praṣṭuṁ vyasṛjad vācaṁ    sadasyāṁs tad-anujñayā

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya respondió; aṅgaḥ—el rey Aṅga; dvija-
vacaḥ—las palabras de los brāhmaṇas; śrutvā—después de escuchar; yajamānaḥ—el 
ejecutor del sacrificio; sudurmanāḥ—con la mente muy apenada; tat—acerca de 
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aquello; praṣṭum—para preguntar; vyasṛjat vācam—habló; sadasyān—a los sacerdotes; 
tat—su; anujñayā—pidiendo permiso.

maitreya explicó que el rey aṅga, después de escuchar las explicaciones de los sa-
cerdotes y sintiéndose muy apenado, pidió permiso a los sacerdotes para romper su 
silencio e hizo una pregunta dirigida a todos los sacerdotes presentes en el recinto 
del sacrificio.

naAgAcC$ntyaAò"taA de"vaA na gA{õ"inta ƒah"Ainah" / 
s$ad"s$as$patayaAe “aUta ik(mavaâM mayaA k{(tama, //30//

nāgacchanty āhutā devā    na gṛhṇanti grahān iha
sadasas-patayo brūta    kim avadyaṁ mayā kṛtam

na—no; āgacchanti—están viniendo; āhutāḥ—siendo invitados; devāḥ—los semidio-
ses; na—no; gṛhṇanti—están aceptando; grahān—partes; iha—en el sacrificio; sadasaḥ-
patayaḥ—mis queridos sacerdotes; brūta—tengan  la bondad de decirme; kim—qué; 
avadyam—ofensa; mayā—por mí; kṛtam—fue cometida.

El rey aṅga se dirigió a la clase sacerdotal: mis queridos sacerdotes, tengan la bon-
dad de decirme qué ofensa he cometido. aunque han sido invitados, los semidioses 
no vienen a tomar parte en el sacrificio, ni aceptan sus ofrendas.

s$ad"s$as$pataya Ocau:
nar"de"vaeh" BavataAe naAGaM taAvanmanaAifsTatama, / 
@styaekM( ‘aA·(namaGaM yaid"he"ä{"ftvama‘aja: //31//

sadasas-pataya ūcuḥ
nara-deveha bhavato    nāghaṁ tāvan manāk sthitam
asty ekaṁ prāktanam aghaṁ    yad ihedṛk tvam aprajaḥ

sadasaḥ-patayaḥ ūcuḥ—los sumos sacerdotes dijeron; nara-deva—¡oh, rey!; iha—en 
esta vida; bhavataḥ—de ti; na—no; agham—actividad pecaminosa; tāvat manāk—
incluso muy leve; sthitam—situado; asti—hay; ekam—una; prāktanam—en el naci-
miento anterior; agham—actividad pecaminosa; yat—por la cual; iha—en esta vida; 
īdṛk—de este modo; tvam—tú; aprajaḥ—sin ningún hijo varón.

Los sumos sacerdotes dijeron: ¡Oh, rey!, en esta vida no encontramos que hayas 
cometido ninguna actividad pecaminosa, ni siquiera con la mente; de modo que 
no eres ofensivo en lo más mínimo. Pero podemos ver que en tu vida anterior has 
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incurrido en actividades pecaminosas, por las cuales, a pesar de contar con todas las 
buenas cualidades, no tienes ningún hijo varón.

SIGNIFICADO: El propósito del matrimonio es engendrar hijos varones. La necesidad 
de un hijo varón viene de que este puede liberar a su padre y a sus antepasados de 
las condiciones infernales de vida en que puedan encontrarse. Por esa razón, Cāṇakya 
Paṇḍita dice: putra-hīnaṁ gṛhaṁ śūnyam: La vida matrimonial, sin un hijo varón, es 
abominable. El rey Aṅga, en esta vida era un rey muy piadoso, pero debido a su acti-
vidad pecaminosa pasada, no había podido tener hijos varones. Por lo tanto, podemos 
establecer la conclusión de que si una persona no tiene hijos varones, se debe a las 
actividades pecaminosas de su vida pasada.

taTaA s$aADaya Ba‰M" tae @AtmaAnaM s$au‘ajaM na{pa / 
wí"stae pau‡ak(Amasya pau‡aM d"Asyaita yaÁaBauk,( //32//

tathā sādhaya bhadraṁ te    ātmānaṁ suprajaṁ nṛpa
iṣṭas te putra-kāmasya    putraṁ dāsyati yajña-bhuk

tathā—por lo tanto; sādhaya—ejecuta el sacrificio para tener; bhadram—buena for-
tuna; te—a ti; ātmānam—tu propio; su-prajam—buen hijo; nṛpa—¡oh, rey!; iṣṭaḥ—
siendo adorado; te—por ti; putra-kāmasya—deseando tener un hijo; putram—un hijo; 
dāsyati—te dará; yajña-bhuk—el Señor, el disfrutador del sacrificio.

¡Oh, rey! ¡te deseamos la mayor fortuna! No tienes ningún hijo varón, pero si ahora 
mismo oras al Señor Supremo pidiéndole un hijo, y ejecutas el sacrificio con ese 
objetivo, la Suprema Personalidad de dios, que es el disfrutador del sacrificio, 
cumplirá tu deseo.

taTaA svaBaAgADaeyaAina ƒah"ISyainta id"vaAEk(s$a: / 
yaâÁapauç&Sa: s$aAºaAd"patyaAya h"ir"va{Rta: //33//

tathā sva-bhāgadheyāni    grahīṣyanti divaukasaḥ
yad yajña-puruṣaḥ sākṣād    apatyāya harir vṛtaḥ

tathā—como consecuencia; sva-bhāga-dheyāni—las partes que les correspondan 
del sacrificio; grahīṣyanti—recogerán; diva-okasaḥ—todos los semidioses; yat—
porque; yajña-puruṣaḥ—el disfrutador de todos los sacrificios; sākṣāt—directamente; 
apatyāya—para tener un hijo; hariḥ—la Suprema Personalidad de Dios; vṛtaḥ—sea 
invitado.
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Cuando hari, el supremo disfrutador de todos los sacrificios, sea invitado a satis-
facer tu deseo de un hijo, todos los semidioses vendrán con Él y recogerán la parte 
que les corresponda del sacrificio.

SIGNIFICADO: Todo sacrificio va destinado a la satisfacción del Señor Viṣṇu, el 
disfrutador de los frutos de todo sacrificio; y cuando el Señor Viṣṇu consiente en des-
cender a un recinto de sacrificio, es natural que todos los semidioses sigan a su amo, y 
en el transcurso de esos sacrificios reciben la parte que les corresponde. En conclusión, 
los sacrificios que se celebran van destinados al Señor Viṣṇu, y no a los semidioses.

taAMstaAna, k(AmaAna, h"ir"dR"âAâAna, yaAna, k(Amayatae jana: / 
@Ar"AiDataAe yaTaEvaESa taTaA pauMs$aAM P(laAed"ya: //34//

tāṁs tān kāmān harir dadyād    yān yān kāmayate janaḥ
ārādhito yathaivaiṣa    tathā puṁsāṁ phalodayaḥ

tān tān—aquellos; kāmān—objetos deseados; hariḥ—el Señor; dadyāt—concederá; 
yān yān—cualesquiera; kāmayate—deseos; janaḥ—la persona; ārādhitaḥ—ser ado-
rado; yathā—como; eva—ciertamente; eṣaḥ—el Señor; tathā—de manera similar; 
puṁsām—de hombres; phala-udayaḥ—el resultado.

El que celebra los sacrificios [siguiendo las actividades karma-kāṇḍa] logra que se 
cumpla el deseo que lo ha llevado a adorar al Señor.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā, el Señor dice que Él concede bendiciones confor-
me a los deseos del adorador. La Suprema Personalidad de Dios da a todas las entidades 
vivientes condicionadas en el mundo material plena libertad para actuar según deseen. 
Pero a Su devoto le dice que, en lugar de actuar de ese modo, es mejor que se entregue 
a Él, pues Él cuidará de Su devoto. Esa es la diferencia entre un devoto y un trabajador 
fruitivo. Este último se limita a disfrutar de los frutos de sus propias actividades, pero 
el devoto, que está bajo la guía del Señor Supremo, avanza en el servicio devocional 
hasta alcanzar el objetivo supremo de la vida: regresar al hogar, de vuelta a Dios. La 
palabra significativa de este verso es kāmān, que significa «deseos de complacencia de 
los sentidos». El devoto está libre de todo kāmān; es anyābhilāṣitā-śūnya: siempre está 
libre de deseos de complacencia sensorial. Lo único que busca es la satisfacción y el 
placer de los sentidos del Señor. Esa es la diferencia entre un karmī y un devoto.

wita vyavais$ataA iva‘aAstasya r"AÁa: ‘ajaAtayae / 
paur"Aex"AzAM inar"vapana, izAipaivaí"Aya ivaSNAvae //35//
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iti vyavasitā viprās    tasya rājñaḥ prajātaye
puroḍāśaṁ niravapan    śipi-viṣṭāya viṣṇave

iti—de esta forma; vyavasitāḥ—habiendo decidido; viprāḥ—los brāhmaṇas; tasya—su; 
rājñaḥ—del rey; prajātaye—para que tuviese un hijo; puroḍāśam—los artículos nece-
sarios para el sacrificio; niravapan—ofrecieron; śipi-viṣṭāya—al Señor, que está situado 
en el fuego de sacrificio; viṣṇave—al Señor Viṣṇu.

de esta forma, para que el rey aṅga tuviese un hijo, decidieron ofrecer oblaciones al 
Señor viṣṇu, que está en el corazón de todas las entidades vivientes.

SIGNIFICADO: Los rituales de sacrificio a veces establecen que se sacrifiquen animales 
en el recinto del yajña. No se hace con la intención de matarlos, sino para darles una 
vida renovada. Se trata de un experimento para observar si se están pronunciando de-
bidamente los mantras védicos. A veces, en los laboratorios médicos se matan animales 
pequeños para investigar efectos terapéuticos. En esas clínicas médicas los animales no 
reviven, pero los animales que se sacrifican en el recinto del yajña obtienen una nueva 
vida en virtud de la potencia de los mantras védicos. En este verso aparece la palabra 
śipi-viṣṭāya. Śipi significa «las llamas del sacrificio». Cuando en un sacrificio de fuego 
se ofrecen oblaciones a las llamas, el Señor Viṣṇu está presente en forma de esas llamas. 
Por esa razón se conoce al Señor Viṣṇu con el nombre de Śipiviṣṭa.

tasmaAtpauç&Sa oÔasTaAE he"mamaAlyamalaAmbar": / 
ih"r"Nmayaena paA‡aeNA is$aÜ"maAd"Aya paAyas$ama, //36//

tasmāt puruṣa uttasthau    hema-māly amalāmbaraḥ
hiraṇmayena pātreṇa    siddham ādāya pāyasam

tasmāt—de aquel fuego; puruṣaḥ—una persona; uttasthau—apareció; hema-mālī—con 
un collar de oro; amala-ambaraḥ—vestida de blanco; hiraṇmayena—oro; pātreṇa—con 
una vasija; siddham—cocinado; ādāya—trayendo; pāyasam—arroz hervido en leche.

tan pronto como las oblaciones fueron ofrecidas al fuego, en el altar de fuego 
apareció una persona vestida de blanco y con un collar de oro. traía una vasija de 
oro llena de arroz hervido en leche.

s$a iva‘aAnaumataAe r"AjaA gA{h"ItvaAÃailanaAEd"nama, / 
@va„aAya maud"A yau·(: ‘aAd"AtpatnyaA od"Ar"DaI: //37//

sa viprānumato rājā    gṛhītvāñjalinaudanam
avaghrāya mudā yuktaḥ    prādāt patnyā udāra-dhīḥ
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saḥ—él; vipra—de los brāhmaṇas; anumataḥ—pedir permiso; rājā—el rey; gṛhītvā—
tomar; añjalinā—con las manos juntas; odanam—arroz hervido en leche; avaghrāya—
después de oler; mudā—con gran deleite; yuktaḥ—fijo; prādāt—ofreció; patnyai—a su 
esposa; udāra-dhīḥ—de mentalidad magnánima.

El rey era muy magnánimo; después de pedir permiso a los sacerdotes, tomó la 
vasija en el cuenco de las manos, y tras oler la preparación, ofreció una parte a su 
esposa.

SIGNIFICADO: A este respecto es muy significativa la palabra udāra-dhīḥ. Sunīthā, 
la esposa del rey, no merecía aquella bendición, pero el rey era tan magnánimo que, 
sin titubear, ofreció a su esposa el arroz hervido en leche, que era el prasāda que había 
recibido del yajña-puruṣa. Por supuesto, todo lo mueven los designios de la Supre-
ma Personalidad de Dios; como se explicará en versos posteriores, ese detalle no fue 
beneficioso para el rey. Como el rey era muy magnánimo, la Suprema Personalidad 
de Dios deseó que su esposa, la reina, tuviese un hijo cruel, para que él se desapegase 
más del mundo material y tuviera que abandonar el hogar. Como antes se explicó, el 
Señor Viṣṇu satisface a los karmīs según sus deseos; en cuanto a los devotos, el Señor 
satisface sus deseos de distinta manera, haciendo que poco a poco puedan acercarse a 
Él. Esto lo confirma el Bhagavad-gītā (dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ yena mām upayānti 
te). El Señor da al devoto la oportunidad de progresar cada vez más, a fin de que pueda 
regresar al hogar, de vuelta a Dios.

s$aA tatpauMs$avanaM r"AÁaI ‘aAzya vaE patyaur"Ad"Dae / 
gABa< k(Ala opaAva{Ôae ku(maArM" s$auSauvae'‘ajaA //38//

sā tat puṁ-savanaṁ rājñī    prāśya vai patyur ādadhe
garbhaṁ kāla upāvṛtte    kumāraṁ suṣuve ’prajā

sā—ella; tat—aquel alimento; pum-savanam—que produce un hijo varón; rājñī—la reina; 
prāśya—comer; vai—en verdad; patyuḥ—del esposo; ādadhe—concibió; garbham—
embarazo; kāle—al cabo del tiempo; upāvṛtte—apareció; kumāram—un hijo varón; 
suṣuve—dio a luz; aprajā—que no tenía ningún hijo.

La reina no tenía ningún hijo varón, pero después de tomar aquel alimento, que 
tenía el poder de producir un hijo varón, quedó embarazada del rey. al cabo del 
tiempo, dio a luz un niño.

SIGNIFICADO: Puṁ-savanam es uno de los diez tipos de procesos purificatorios; la 
esposa recibe un poco de prasāda, es decir, algunos remanentes de alimento ofrecido al 
Señor Viṣṇu, a fin de que, después de la relación sexual con su esposo, pueda concebir 
un hijo.
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s$a baAla Wva pauç&SaAe maAtaAmah"manau˜ata: / 
@DamaA<zAAeà"vaM ma{tyauM taenaABavad"DaAimaRk(: //39//

sa bāla eva puruṣo    mātāmaham anuvrataḥ
adharmāṁśodbhavaṁ mṛtyuṁ    tenābhavad adhārmikaḥ

saḥ—aquel; bālaḥ—niño; eva—ciertamente; puruṣaḥ—varón; mātā-maham—abuelo 
materno; anuvrataḥ—un seguidor de; adharma—de la irreligión; aṁśa—de una par-
te; udbhavam—que apareció; mṛtyum—muerte; tena—por eso; abhavat—se volvió; 
adhārmikaḥ—irreligioso.

aquel niño nació en parte en la dinastía de la irreligión. Su abuelo era la personifi-
cación de la muerte, y el niño seguía sus pasos; al crecer, se convirtió en una persona 
de lo más irreligiosa.

SIGNIFICADO: Sunīthā, la madre del niño, era hija de la personificación de la muer-
te. Por lo general, la hija hereda las cualidades del padre, y el hijo, las de la madre. 
Conforme al axioma que establece que dos cosas iguales a una tercera son iguales 
entre sí, el hijo del rey Aṅga comenzó a seguir los pasos de su abuelo materno. Según 
el smṛti-śāstra, los hijos varones suelen seguir los principios que rigen la familia de 
su tío materno. Narāṇāṁ mātula-karma significa que los hijos varones suele adquirir 
las cualidades de su familia materna. Si esa familia es muy corrupta o pecaminosa, el 
niño será víctima de esa familia, aunque haya nacido de un buen padre. Por lo tanto, 
en la civilización védica antes de celebrar un matrimonio se comparan las respectivas 
familias de los novios. Si las mediciones astrológicas indican que la combinación es 
perfecta, el matrimonio puede celebrarse. Sin embargo, a veces hay errores, y la vida 
familiar resulta un fracaso.

Vemos entonces que Sunīthā, la hija de la personificación de la muerte, no era una 
esposa muy adecuada para el rey Aṅga. A veces el Señor hace que Su devoto se case con 
una mujer desgraciada, para que, impulsado por las circunstancias familiares, el devoto 
llegue a desapegarse de su esposa y de su hogar y progrese en la vida devocional. Pode-
mos ver que, por disposición de la Suprema Personalidad de Dios, el rey Aṅga, aunque 
era un devoto piadoso, recibió una esposa desgraciada, Sunīthā, y un hijo malvado, 
Vena. Pero en última instancia, consiguió liberarse por completo del enredo de la vida 
familiar y abandonó el hogar para ir de vuelta a Dios.

s$a zAr"As$anamauâmya ma{gAyauvaRnagAAecar": / 
h"ntyas$aADauma{RgAAnd"InaAna, vaenaAe's$aAivatyar"AEÀana: //40//

sa śarāsanam udyamya    mṛgayur vana-gocaraḥ
hanty asādhur mṛgān dīnān    veno ’sāv ity arauj janaḥ

13.40

TEXTO 39

TEXTO 40



CAP. 13   |   Los descendientes de Dhruva Mahārāja   461

saḥ—aquel niño llamado Vena; śarāsanam—su arco; udyamya—llevando; mṛgayuḥ—el 
cazador; vana-gocaraḥ—ir al bosque; hanti—solía matar; asādhuḥ—siendo muy cruel; 
mṛgān—ciervos; dīnān—pobres; venaḥ—Vena; asau—ahí está; iti—de este modo; 
araut—gritaba; janaḥ—toda la gente.

aquel niño cruel tenía por costumbre ir al bosque, y por capricho, armar su arco con 
flechas y matar a los inocentes ciervos; la gente, tan pronto como lo veían acercarse, 
gritaban: ¡«Que viene el cruel vena! ¡Que viene el cruel vena!».

SIGNIFICADO: Si se permite a los kṣatriyas que cacen en el bosque, es para que apren-
dan el arte de matar, y no con otros fines, como comer la carne de los animales. En el 
ejercicio de sus funciones, a veces los reyes kṣatriyas se veían obligados a cortar la cabeza 
de un reo a muerte. Ese era el motivo por el que los kṣatriyas tenían permiso para cazar 
en el bosque. Habiendo nacido de una mala madre, Vena, el hijo del rey Aṅga, era muy 
cruel, y solía ir al bosque para matar animales sin necesidad. Su presencia aterrorizaba 
a los habitantes de los alrededores, que gritaban: «¡Que viene Vena! ¡Que viene Vena!». 
De modo que inspiró terror a los ciudadanos desde el mismo principio de su vida.

@A‚(Lxe" ‚(Lx"taAe baAlaAna, vayasyaAnaitad"Aç&NA: / 
‘as$a÷ inar"nau‚(AezA: pazAumaAr"mamaAr"yata, //41//

ākrīḍe krīḍato bālān    vayasyān atidāruṇaḥ
prasahya niranukrośaḥ    paśu-māram amārayat

ākrīḍe—en el escenario de sus juegos; krīḍataḥ—cuando jugaba; bālān—a los ni-
ños; vayasyān—de su edad; ati-dāruṇaḥ—muy cruel; prasahya—por la fuerza; 
niranukrośaḥ—sin piedad; paśu-māram—como si estuviese matando animales; 
amārayat—mataba.

El niño era tan cruel que, cuando jugaba con niños de su misma edad, los mataba 
sin mostrarles la menor piedad, como si fueran animales de matadero.

taM ivacaºya KalaM pau‡aM zAAs$anaEivaRivaDaEna{Rpa: / 
yad"A na zAAis$atauM k(lpaAe Ba{zAmaAs$aIts$auäu"maRnaA: //42//

taṁ vicakṣya khalaṁ putraṁ    śāsanair vividhair nṛpaḥ
yadā na śāsituṁ kalpo    bhṛśam āsīt sudurmanāḥ

tam—a él; vicakṣya—observar; khalam—cruel; putram—hijo; śāsanaiḥ—con 
castigos; vividhaiḥ—distintas clases de; nṛpaḥ—el rey; yadā—cuando; na—no; 
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śāsitum—traer bajo control; kalpaḥ—era capaz; bhṛśam—mucho; āsīt—se sintió; su-
durmanāḥ—desdichado.

El rey aṅga, al ver el comportamiento cruel y despiadado de su hijo vena, le imponía 
castigos para corregirlo, pero no podía atraerlo hacia el sendero de la caballerosi-
dad. todo ello lo hizo sentirse enormemente desdichado.

‘aAyaeNAAByaicaRtaAe de"vaAe yae'‘ajaA gA{h"maeiDana: / 
k(d"patyaBa{taM äu":KaM yae na ivand"inta äu"BaRr"ma, //43//

prāyeṇābhyarcito devo    ye ’prajā gṛha-medhinaḥ
kad-apatya-bhṛtaṁ duḥkhaṁ    ye na vindanti durbharam

prāyeṇa—probablemente; abhyarcitaḥ—fue adorado; devaḥ—el Señor; ye—aquellos 
que; aprajāḥ—sin hijos; gṛha-medhinaḥ—personas que viven en su hogar; kad-
apatya—por un mal hijo; bhṛtam—causada; duḥkham—desdicha; ye—aquellos que; 
na—no; vindanti—sufrir; durbharam—insoportable.

El rey reflexionaba: En verdad que los que no tienen hijos son muy afortunados. 
Para no tener que sufrir la insoportable desdicha que supone un mal hijo, en sus 
vidas pasadas han debido de adorar al Señor.

yata: paApaIyas$aI k(LitaRr"DamaRê mah"Aªa{NAAma, / 
yataAe ivar"AeDa: s$avaeRSaAM yata @AiDar"nantak(: //44//

yataḥ pāpīyasī kīrtir    adharmaś ca mahān nṛṇām
yato virodhaḥ sarveṣāṁ    yata ādhir anantakaḥ

yataḥ—a causa de un mal hijo; pāpīyasī—pecador; kīrtiḥ—reputación; adharmaḥ—
irreligión; ca—también; mahān—gran; nṛṇām—de hombres; yataḥ—de lo cual; 
virodhaḥ—disputas; sarveṣām—de toda la gente; yataḥ—de lo cual; ādhiḥ—ansiedad; 
anantakaḥ—sin fin.

Un hijo pecador acaba con la buena reputación de una persona. En el hogar, sus 
actividades irreligiosas provocan la irreligión y las disputas entre todos, y eso solo 
trae una interminable ansiedad.

SIGNIFICADO: Se dice que una pareja casada debe tener un hijo; de lo contrario, su 
vida familiar está vacía. Pero tener un hijo sin buenas cualidades es como tener un ojo 
ciego. Un ojo ciego no sirve para ver; solo ocasiona dolores insoportables. De modo que 
el rey se consideraba muy desgraciado por tener semejante mal hijo.
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k(staM ‘ajaApade"zAM vaE maAeh"banDanamaAtmana: / 
paiNx"taAe baò" manyaeta yad"TaAR: flaezAd"A gA{h"A: //45//

kas taṁ prajāpadeśaṁ vai    moha-bandhanam ātmanaḥ
paṇḍito bahu manyeta    yad-arthāḥ kleśadā gṛhāḥ

kaḥ—quién; tam—a él; prajā-apadeśam—hijo solo de nombre; vai—ciertamente; 
moha—de ilusión; bandhanam—cautiverio; ātmanaḥ—para el alma; paṇḍitaḥ—
hombre inteligente; bahu manyeta—daría algún valor; yat-arthāḥ—debido al cual; 
kleśa-dāḥ—lleno de dolor; gṛhāḥ—el hogar.

¿Qué persona reflexiva e inteligente desearía un hijo así de inútil? Un hijo así no es 
más que una atadura de ilusión para la entidad viviente, y hace del hogar una fuente 
de desdichas.

k(d"patyaM varM" manyae s$ad"patyaAcC]$caAM pad"Ata, / 
inaivaRâeta gA{h"AnmatyaAeR yatflaezAinavah"A gA{h"A: //46//

kad-apatyaṁ varaṁ manye    sad-apatyāc chucāṁ padāt
nirvidyeta gṛhān martyo    yat-kleśa-nivahā gṛhāḥ

kad-apatyam—mal hijo; varam—mejor; manye—pienso; sat-apatyāt—que un buen 
hijo; śucām—de dolor; padāt—la fuente; nirvidyeta—se desapega; gṛhāt—del ho-
gar; martyaḥ—un hombre mortal; yat—debido al cual; kleśa-nivahāḥ—infernal; 
gṛhāḥ—hogar.

Entonces el rey pensó: Es mejor un mal hijo que un buen hijo, pues el buen hijo 
hace que nos apeguemos al hogar, mientras que el mal hijo, no. Un mal hijo hace del 
hogar un infierno del que el hombre inteligente, de un modo natural, se desapega 
con gran facilidad.

SIGNIFICADO: El rey comenzó a plantearse la cuestión del apego y el desapego del hogar 
material. Prahlāda Mahārāja compara el hogar material con un pozo oscuro. Cuando un 
hombre cae en un pozo oscuro, es muy difícil que salga y continúe viviendo. Prahlāda 
Mahārāja nos aconseja que abandonemos lo antes posible ese oscuro pozo de la vida familiar 
y vayamos al bosque a refugiarnos en la Suprema Personalidad de Dios. En la civilización 
védica es obligatorio abandonar el hogar en las etapas de vānaprastha y sannyāsa. Sin 
embargo, la gente está tan apegada a sus hogares que no quieren retirarse de la vida 
familiar ni cuando están a punto de morir. Por eso el rey Aṅga, planteándose la cuestión 
del desapego, reconoció que aquel mal hijo era un buen aliciente para desapegarse de la 
vida familiar. En consecuencia consideró que aquel mal hijo era su amigo, pues le estaba 
ayudando a desapegarse del hogar. Finalmente, hay que aprender a desapegarse del apego 
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a la vida material; por lo tanto, si un mal hijo ayuda con su mal comportamiento a un 
hombre casado a apartarse del hogar, ese hijo es una bendición.

WvaM s$a inaivaRNNAmanaA na{paAe gA{h"Ana, 
  inazAITa otTaAya mah"Aed"yaAed"yaAta, / 
@labDaina‰"Ae'naupalaiºataAe na{iBa- 
  ihR"tvaA gAtaAe vaenas$auvaM ‘as$auæaAma, //47//

evaṁ sa nirviṇṇa-manā nṛpo gṛhān
niśītha utthāya mahodayodayāt

alabdha-nidro ’nupalakṣito nṛbhir
hitvā gato vena-suvaṁ prasuptām

evam—de este modo; saḥ—él; nirviṇṇa-manāḥ—con una mentalidad indiferente; 
nṛpaḥ—el rey Aṅga; gṛhāt—del hogar; niśīthe—en la oscuridad de la noche; utthāya—
levantarse; mahā-udaya-udayāt—opulento por las bendiciones de las grandes almas; 
alabdha-nidraḥ—sin sentir sueño; anupalakṣitaḥ—sin ser visto; nṛbhiḥ—por la gente 
en general; hitvā—abandonando; gataḥ—se fue; vena-suvam—a la madre de Vena; 
prasuptām—profundamente dormida.

Pensando de este modo, el rey aṅga pasaba las noches en vela. Llegó a sentir una 
absoluta indiferencia por la vida familiar. Por esa razón, una noche se levantó de 
la cama en medio de la oscuridad, y abandonó a la madre de vena [su esposa], que 
dormía profundamente. abandonó toda la atracción que sentía por las grandes 
opulencias de su reino, y sin que nadie lo viese, en silencio, abandonó su hogar y su 
opulencia, y partió hacia el bosque.

SIGNIFICADO: En este verso, la palabra mahodayodayāt indica que una persona 
adquiere opulencia por las bendiciones de una gran alma; sin embargo, el hecho de que 
esa persona abandone el apego a la riqueza material, debe considerarse una bendición 
aún mayor por parte de las grandes almas. Abandonar su opulento reino y a su joven 
y fiel esposa no era tarea fácil para el rey; ciertamente, poder abandonar ese apego y 
marcharse al bosque sin ser visto por nadie, fue una gran bendición de la Suprema 
Personalidad de Dios. Hay muchos ejemplos de grandes almas que abandonaron el 
hogar de ese modo, en la oscuridad de la noche, renunciando al apego por el hogar, la 
esposa y el dinero.

ivaÁaAya inaivaRâ gAtaM paitaM ‘ajaA: 
  paur"Aeih"taAmaAtyas$auô$Õ"NAAd"ya: / 
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ivaicafyauç&vyaARmaitazAAek(k(Atar"A 
  yaTaA inagAUXM# pauç&SaM ku(yaAeigAna: //48//

vijñāya nirvidya gataṁ patiṁ prajāḥ
purohitāmātya-suhṛd-gaṇādayaḥ

vicikyur urvyām atiśoka-kātarā
yathā nigūḍhaṁ puruṣaṁ kuyoginaḥ

vijñāya—después de saber; nirvidya—sintiendo indiferencia; gatam—se había ido; 
patim—el rey; prajāḥ—todos los ciudadanos; purohita—sacerdotes; a mātya—
ministros; suhṛt—amigos; gaṇa-ādayaḥ—y gente en general; vicikyuḥ—buscaron; 
urvyām—en la Tierra; ati-śoka-kātarāḥ—sintiéndose muy apenados; yathā—tal como; 
nigūḍham—oculta; puruṣam—a la Superalma; ku-yoginaḥ—místicos inexpertos.

Cuando se supo que el rey, con la mayor indiferencia, había abandonado el hogar, 
todos los ciudadanos, sacerdotes, ministros, amigos y gente en general se sintieron 
muy apenados. Se pusieron a buscarlo por todo el mundo, como místicos inexpertos 
que buscaran a la Superalma en su interior.

SIGNIFICADO: El ejemplo de los místicos poco inteligentes a la búsqueda de la 
Superalma en el corazón es muy instructivo. La Verdad Absoluta se comprende en 
tres aspectos distintos: el Brahman impersonal, el Paramātmā localizado, y la Suprema 
Personalidad de Dios. Esos kuyoginaḥ, «místicos poco inteligentes», pueden llegar 
mediante la especulación mental al nivel del Brahman impersonal, pero no pueden 
encontrar a la Superalma, que está dentro de cada entidad viviente. El rey se fue, pero 
era seguro que tenía que estar en alguna parte; sin embargo, como los ciudadanos no 
sabían cómo encontrarle, se decepcionaron, como los místicos poco inteligentes.

@laºayanta: pad"vaI%M ‘ajaApatae- 
  hR"taAeâmaA: ‘atyaupas$a{tya tae paur"Ima, / 
[%SaIna, s$amaetaAnaiBavanâ s$aA™avaAe 
  nyavaed"yana, paAEr"va Bata{Rivaplavama, //49//

alakṣayantaḥ padavīṁ prajāpater
hatodyamāḥ pratyupasṛtya te purīm

ṛṣīn sametān abhivandya sāśravo
nyavedayan paurava bhartṛ-viplavam

alakṣayantaḥ—sin encontrar; padavīm—el menor rastro; prajāpateḥ—del rey Aṅga; 
hata-udyamāḥ—habiéndose desanimado; pratyupasṛtya—después de regresar; 
te—aquellos ciudadanos; purīm—a la ciudad; ṛṣīn—a los grandes sabios; sametān—
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reunidos; abhivandya—después de ofrecer respetuosas reverencias; sa-aśravaḥ—con 
lágrimas en los ojos; nyavedayan—informaron; paurava—¡oh, Vidura!; bhartṛ—del 
rey; viplavam—la ausencia.

Los ciudadanos, después de buscar al rey por todas partes, no pudieron encontrar 
el menor rastro de él. muy desanimados, regresaron a la ciudad, donde, debido a la 
ausencia del rey, se habían reunido todos los grandes sabios del país. Con lágrimas 
en los ojos, los ciudadanos ofrecieron reverencias respetuosas a los sabios y les 
informaron con todo detalle que no habían podido encontrar al rey en ninguna 
parte.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo decimo-
tercero del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Los descendientes de 
Dhruva Mahārāja».

13.49



CAPÍTULO 14

historia del rey vena

maE‡aeya ovaAca
Ba{gvaAd"yastae maunayaAe laAek(AnaAM ºaemad"izARna: / 
gAAeæayaRs$aita vaE na|NAAM pazyanta: pazAus$aAmyataAma, //�1�//

maitreya uvāca
bhṛgv-ādayas te munayo    lokānāṁ kṣema-darśinaḥ
goptary asati vai nṝṇāṁ    paśyantaḥ paśu-sāmyatām

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya continuó; bhṛgu-ādayaḥ—encabezados por 
Bhṛgu; te—todos ellos; munayaḥ—los grandes sabios; lokānām—de la gente; kṣema-
darśinaḥ—que siempre aspiran al bienestar; goptari—el rey; asati—en ausencia de; 
vai—ciertamente; nṝṇām—de todos los ciudadanos; paśyantaḥ—habiendo entendido; 
paśu-sāmyatām—existencia en el nivel de los animales.

El gran sabio maitreya continuó: ¡Oh, gran héroe vidura!, los grandes sabios, 
encabezados por Bhṛgu, estaban siempre pensando en el bienestar de la gente en 
general. Cuando vieron que en ausencia del rey aṅga no había quien protegiese los 
intereses del pueblo, comprendieron que, sin un gobernante, el pueblo se volvería 
independiente y actuaría sin seguir regulaciones.

SIGNIFICADO: La palabra significativa de este verso es kṣema-darśinaḥ, que se 
refiere a aquellos que siempre procuran el bienestar de la gente en general. Los 
grandes sabios, encabezados por Bhṛgu, estaban siempre pensando en cómo elevar 
a los habitantes del universo hasta el nivel espiritual. En efecto, aconsejaban a los 
reyes de todos los planetas para que gobernasen al pueblo teniendo en mente ese 
objetivo supremo de la vida. Los grandes sabios solían aconsejar al jefe del estado, 
el rey, y este gobernaba al pueblo conforme a sus enseñanzas. Tras la desaparición 
del rey Aṅga, no había nadie que siguiese las instrucciones de los grandes sabios. 
En consecuencia, los ciudadanos se volvieron tan indisciplinados que se les podía 
comparar con animales. Como se explica en el Bhagavad-gītā (4.13), la sociedad 
humana debe dividirse en cuatro órdenes, conforme a las cualidades y al trabajo. En 
toda sociedad debe haber una clase intelectual, una clase administradora, una clase 
productora y una clase trabajadora. En la sociedad democrática actual esa división 
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científica se ha trastocado, y mediante el voto se elige a los śūdras, o trabajadores, 
para que ocupen los puestos administrativos. Como no tienen conocimiento de la 
finalidad de la vida, esas personas decretan leyes caprichosamente, sin conocer el 
objeto de la vida. Y el resultado es que nadie es feliz.

vaIr"maAtar"maAó"ya s$aunaITaAM “aövaAid"na: / 
‘ak{(tyas$ammataM vaenamaByaiSaÂana, paitaM Bauva: //�2�//

vīra-mātaram āhūya    sunīthāṁ brahma-vādinaḥ
prakṛty-asammataṁ venam    abhyaṣiñcan patiṁ bhuvaḥ

vīra—de Vena; mātaram—la madre; āhūya—llamar; sunīthām—de nombre Sunīthā; 
brahma-vādinaḥ—los grandes sabios eruditos en los Vedas; prakṛti—por los minis-
tros; asammatam—sin la aprobación de; venam—a Vena; abhyaṣiñcan—coronaron; 
patim—señor; bhuvaḥ—del mundo.

Los grandes sabios llamaron entonces a Sunīthā, la reina madre, y, con su permiso, 
coronaron a vena como señor del mundo. todos los ministros, sin embargo, des-
aprobaron esa decisión.

™autvaA na{paAs$anagAtaM vaenamatyauƒazAAs$anama, / 
inailalyaudR"syava: s$aâ: s$apaR‡astaA wvaAKava: //�3�//

śrutvā nṛpāsana-gataṁ    venam atyugra-śāsanam
nililyur dasyavaḥ sadyaḥ    sarpa-trastā ivākhavaḥ

śrutvā—tras escuchar; nṛpa—del rey; āsana-gatam—elevado al trono; venam—Vena; 
ati—muy; ugra—severo; śāsanam—castigador; nililyuḥ—se ocultaron; dasyavaḥ—todos 
los ladrones; sadyaḥ—inmediatamente; sarpa—de una serpiente; trastāḥ—temerosas; 
iva—como; ākhavaḥ—ratas.

La crueldad y severidad de vena era de todos conocida; tan pronto como escucha-
ron que había sido elevado al trono real, los ladrones y maleantes del país sintieron 
gran temor de él; se ocultaban donde podían, como ratas escondiéndose de una 
serpiente.

SIGNIFICADO: Cuando el gobierno es muy débil, prosperan los ladrones y maleantes. 
Por el contrario, cuando el gobierno es muy fuerte, los ladrones y maleantes desapare-
cen o se esconden. Vena, por supuesto, no era un buen rey, pero se sabía que era cruel y 
severo, de manera que, al menos, el reino quedaba libre de ladrones y maleantes.
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s$a @Aè&X#na{pasTaAna oªaÜ"Ae'í"ivaBaUitaiBa: / 
@vamaenae mah"ABaAgAAna, stabDa: s$amBaAivata: svata: //�4�//

sa ārūḍha-nṛpa-sthāna    unnaddho ’ṣṭa-vibhūtibhiḥ
avamene mahā-bhāgān    stabdhaḥ sambhāvitaḥ svataḥ

saḥ—el rey Vena; ārūḍha—subió; nṛpa-sthānaḥ—al asiento real; unnaddhaḥ—muy 
orgulloso; aṣṭa—ocho; vibhūtibhiḥ—con opulencias; avamene—comenzó a insultar; 
mahā-bhāgān—a grandes personalidades; stabdhaḥ—desconsiderado; sambhāvitaḥ—
considerado grande; svataḥ—por sí mismo.

al acceder al trono, el rey gozaba de ocho clases de opulencias, lo cual le hacía 
todopoderoso. Como consecuencia de ello, se volvió demasiado orgulloso. Llevado 
por su prestigio falso, se consideraba más grande que nadie, y comenzó a insultar a 
grandes personalidades.

SIGNIFICADO: En este verso es muy importante la palabra aṣṭa-vibhūtibhiḥ, que 
significa «con ocho opulencias». Al rey se le atribuyen ocho clases de opulencias. Por 
lo general obtenían esas opulencias mediante la práctica del yoga místico. Esos reyes 
recibían el nombre de rājarṣis, es decir, reyes que, además, eran grandes sabios. Con la 
práctica del yoga místico, un rājarṣi podía volverse más pequeño que lo más pequeño, 
más grande que lo más grande, y podía también conseguir todo lo que desease. Un 
rājarṣi podía incluso crear un reino, poner a todas las personas bajo su control, y gober-
nar a todos. Esas eran algunas de sus opulencias. El rey Vena no había practicado yoga, 
pero aun así estaba muy orgulloso de su posición como monarca. Como no era muy 
considerado, comenzó a abusar de su poder y a insultar a grandes personalidades.

WvaM mad"AnDa oits$a·(Ae inar"ÇÿzA wva iã"pa: / 
payaRq%na, r"TamaAsTaAya k(mpayaiªava r"Aed"s$aI //�5�//

evaṁ madāndha utsikto    niraṅkuśa iva dvipaḥ
paryaṭan ratham āsthāya    kampayann iva rodasī

evam—de este modo; mada-andhaḥ—cegado por el poder; utsiktaḥ—orgulloso; 
niraṅkuśaḥ—fuera de control; iva—como; dvipaḥ—un elefante; paryaṭan—viajar; 
ratham—una cuadriga; āsthāya—habiendo montado en; kampayan—haciendo tem-
blar; iva—en verdad; rodasī—cielo y tierra.

Completamente cegado por sus opulencias, el rey vena montó en una cuadriga, y, 
como un elefante fuera de control, comenzó a viajar por todo el reino, haciendo 
temblar cielo y tierra dondequiera que iba.
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na yaí"vyaM na d"AtavyaM na h"AetavyaM iã"jaA: ¸(icata, / 
wita nyavaAr"yaÜ"ma< Baer"IGaAeSaeNA s$avaRzA: //�6�//

na yaṣṭavyaṁ na dātavyaṁ    na hotavyaṁ dvijāḥ kvacit
iti nyavārayad dharmaṁ    bherī-ghoṣeṇa sarvaśaḥ

na—no; yaṣṭavyam—no se puede celebrar ningún sacrificio; na—no; dātavyam—no 
se puede dar nada en caridad; na—no; hotavyam—no se puede ofrecer mantequilla 
clarificada; dvijāḥ—¡oh, nacido por segunda vez!; kvacit—en ningún momento; iti—
de este modo; nyavārayat—detuvo; dharmam—los procedimientos de los principios 
religiosos; bherī—de timbales; ghoṣeṇa—con el sonido; sarvaśaḥ—por todas partes.

a partir de entonces, a todos los nacidos por segunda vez [brāhmaṇas] se les prohi-
bió celebrar sacrificios; también se les prohibió dar en caridad y ofrecer mantequilla 
clarificada. de este modo, el rey vena hizo sonar timbales por todo el país. En otras 
palabras, acabó con todo tipo de rituales religiosos.

SIGNIFICADO: Hoy en día, los gobiernos ateos están haciendo en todo el mundo lo 
mismo que el rey Vena hizo muchos años atrás. La situación mundial es tan tensa que 
en cualquier momento los gobiernos pueden declarar prohibidos los rituales religiosos. 
Llegará el día en que la situación mundial se haya degradado tanto que a los hombres 
piadosos les sea imposible vivir en el planeta. Por consiguiente, la gente cuerda debe 
ser muy seria en su práctica del proceso de conciencia de Kṛṣṇa, de manera que puedan 
regresar al hogar, de vuelta a Dios, sin tener que pasar de nuevo por las condiciones 
miserables imperantes en este universo.

vaenasyaAvaeºya maunayaAe äu"va{RÔasya ivacaeií"tama, / 
ivama{zya laAek(vyas$anaM k{(payaAecau: sma s$ai‡aNA: //�7�//

venasyāvekṣya munayo    durvṛttasya viceṣṭitam
vimṛśya loka-vyasanaṁ    kṛpayocuḥ sma satriṇaḥ

venasya—del rey Vena; āvekṣya—después de observar; munayaḥ—todos los grandes sa-
bios; durvṛttasya—del gran vándalo; viceṣṭitam—las actividades; vimṛśya—considerar; 
loka-vyasanam—peligro para la generalidad de la gente; kṛpayā—por compasión; 
ūcuḥ—hablaron; sma—en el pasado; satriṇaḥ—los ejecutores de sacrificios.

debido a ello, todos los grandes sabios se reunieron, y después de observar las atro-
cidades del cruel vena, llegaron a la conclusión de que un gran peligro y una gran 
catástrofe se cernían sobre la población del mundo. Por compasión, comenzaron a 
hablar entre ellos del tema, pues ellos mismos eran los ejecutores de los sacrificios.

14.7

TEXTO 7

TEXTO 6



CAP. 14   |   Historia del rey Vena   471

SIGNIFICADO: Antes de la coronación del rey Vena, todos los grandes sabios sentían 
una gran preocupación por el bienestar de la sociedad. Cuando vieron que el rey Vena 
era muy irresponsable, cruel y atroz, de nuevo empezaron a pensar en el bienestar 
de la gente. Se debe entender que los sabios, las personas santas y los devotos no se 
despreocupan del bienestar de la gente. Los karmīs corrientes están ocupados en ganar 
dinero para complacer los sentidos, y los jñānīs corrientes se apartan de la sociedad 
cuando especulan acerca de la liberación, pero los verdaderos devotos y personas 
santas siempre están ansiosos por encontrar la manera de hacer que la gente sea feliz, 
tanto en lo material como en lo espiritual. Esa es la razón que llevó a los grandes 
sabios a consultarse acerca de cómo salir de la peligrosa atmósfera que el rey Vena 
había creado.

@h"Ae oBayata: ‘aAæaM laAek(sya vyas$anaM mah"ta, / 
d"Aç&NyauBayataAe d"Iæae wva tas$k(r"paAlayaAe: //�8�//

aho ubhayataḥ prāptaṁ    lokasya vyasanaṁ mahat
dāruṇy ubhayato dīpte    iva taskara-pālayoḥ

aho—¡ay!; ubhayataḥ—en ambas direcciones; prāptam—recibido; lokasya—de la gente 
en general; vyasanam—peligro; mahat—grande; dāruṇi—un tronco; ubhayataḥ—en 
ambos lados; dīpte—ardiendo; iva—como; taskara—de ladrones y maleantes; 
pālayoḥ—y del rey.

después de deliberar entre ellos, los grandes sabios vieron que la gente estaba 
atrapada entre dos peligros. Cuando un leño arde por sus dos extremos, las 
hormigas que están en la parte central se encuentran en una situación muy peli-
grosa. de la misma manera, en aquel momento, la gente en general estaba en una 
posición peligrosa: por un lado, un rey irresponsable, y por el otro, los ladrones 
y maleantes.

@r"Ajak(BayaAde"Sa k{(taAe r"AjaAtad"hR"NA: / 
tataAe'pyaAs$aIà"yaM tvaâ k(TaM syaAtsvaista de"ih"naAma, //�9�//

arājaka-bhayād eṣa    kṛto rājātad-arhaṇaḥ
tato ’py āsīd bhayaṁ tv adya    kathaṁ syāt svasti dehinām

arājaka—estando sin rey; bhayāt—por miedo; eṣaḥ—ese Vena; kṛtaḥ—fue hecho; 
rājā—rey; a-tat-arhaṇaḥ—aunque no poseía cualidades para ello; tataḥ—de él; api—
también; āsīt—había; bhayam—peligro; tu—entonces; adya—ahora; katham—cómo; 
syāt—puede haber; svasti—felicidad; dehinām—de la gente en general.
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Pensando en salvar al Estado del desorden, los sabios comenzaron a considerar que 
habían hecho rey a vena para solucionar una crisis política a pesar de su falta de 
cualidades. Pero, ¡ay!, ahora el propio rey era la causa de perturbación para la gente. 
En esas circunstancias, ¿cómo podía el pueblo ser feliz?

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā (18.5) se explica que el sacrificio, la caridad y la 
penitencia no se deben abandonar ni siquiera en la orden de renuncia. Los brahmacārīs 
deben ejecutar sacrificios, los gṛhasthas deben dar en caridad, y los que están en la 
orden de vida de renuncia (vānaprasthas y sannyāsīs) deben practicar penitencias y 
austeridades. Siguiendo esos procedimientos, todos pueden elevarse hasta el plano 
espiritual. Cuando los sabios y personas santas vieron que el rey Vena había interrum-
pido todas esas funciones, comenzaron a preocuparse por el progreso del pueblo. Las 
personas santas predican acerca del nivel de conciencia de Dios, o conciencia de Kṛṣṇa, 
pues sienten un gran deseo de salvar a la población de los peligros de la vida animal. 
Tiene que haber un buen gobierno, que supervise la correcta ejecución de los deberes 
religiosos por parte de los ciudadanos, y que mantenga a raya a ladrones y maleantes. 
Cuando se hace esto, la gente puede avanzar en paz en el cultivo de conciencia espiritual 
y lograr el éxito en la vida.

@he"ir"va paya:paAeSa: paAeSak(syaApyanaTaRBa{ta, / 
vaena: ‘ak{(tyaEva Kala: s$aunaITaAgABaRs$amBava: //10//

aher iva payaḥ-poṣaḥ    poṣakasyāpy anartha-bhṛt
venaḥ prakṛtyaiva khalaḥ    sunīthā-garbha-sambhavaḥ

aheḥ—de una serpiente; iva—como; payaḥ—con leche; poṣaḥ—el mantener; 
poṣakasya—del que mantiene; api—incluso; anartha—contra los intereses; bhṛt—se 
vuelve; venaḥ—el rey Vena; prakṛtyā—por naturaleza; eva—ciertamente; khalaḥ—
malvado; sunīthā—de Sunīthā, la madre de Vena; garbha—el vientre; sambhavaḥ—
nacido de.

Los sabios reflexionaban: Como ha nacido del vientre de Sunīthā, vena es muy 
malvado por naturaleza. apoyar a este rey malvado es exactamente igual que 
mantener a una serpiente dándole leche. Él es ahora una fuente de toda clase de 
dificultades.

SIGNIFICADO: Generalmente, las personas santas se mantienen apartadas de la 
actividad social y del modo de vida materialista. Esas personas santas habían apoyado a 
Vena con la única intención de que los ciudadanos estuviesen protegidos de ladrones y 
maleantes, pero después de subir al trono, se convirtió en una fuente de problemas para 
los sabios. El principal interés de las personas consiste en la ejecución de sacrificios y 
austeridades en pro del avance en la vida espiritual, pero Vena, en lugar de sentirse 
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endeudado con los santos por la misericordia que le habían mostrado, se volvió su 
enemigo, pues les prohibió cumplir con sus deberes. Una serpiente criada a base de 
leche y plátanos no hace más que acumular veneno en los colmillos en espera del día en 
que pueda morder a su amo.

inaè&ipata: ‘ajaApaAla: s$a ijaGaAMs$aita vaE ‘ajaA: / 
taTaAipa s$aAntvayaemaAmauM naAsmaAMstatpaAtakM( s$pa{zAeta, //11//

nirūpitaḥ prajā-pālaḥ    sa jighāṁsati vai prajāḥ
tathāpi sāntvayemāmuṁ    nāsmāṁs tat-pātakaṁ spṛśet

nirūpitaḥ—elegido; prajā-pālaḥ—rey; saḥ—él; jighāṁsati—desea hacer daño; vai—cier-
tamente; prajāḥ—los ciudadanos; tathā api—a pesar de todo; sāntvayema—debemos 
calmar; amum—a él; na—no; asmān—nosotros; tat—su; pātakam—resultado pecami-
noso; spṛśet—nos afecte.

Elegimos a vena como rey del Estado para que brindara protección a los ciudadanos, 
pero ahora se ha convertido en su enemigo. a pesar de todas estas irregularidades, 
debemos tratar de calmarlo cuanto antes. Si así lo hacemos, tal vez no nos afecten 
los resultados pecaminosos de sus acciones.

SIGNIFICADO: Los sabios santos eligieron como rey a Vena, pero resultó ser un 
malvado; por esa razón, los sabios temían haber incurrido en reacciones pecaminosas. 
La ley del karma prohíbe incluso la relación con individuos malvados, y era indudable 
que los sabios santos se habían relacionado con Vena, al elegirle para ocupar el trono. 
Finalmente, el rey Vena llegó a ser tan malvado que los grandes sabios santos sentían 
verdadero temor de que sus actividades les contaminasen. En esas circunstancias, 
antes de hacer nada contra él, trataron de calmarle y corregirle, para que pudiera 
apartarse del mal.

taiã"ã"ià"r"s$aä,"va{ÔaAe vaenaAe'smaAiBa: k{(taAe na{pa: / 
s$aAintvataAe yaid" naAe vaAcaM na ƒah"ISyatyaDamaRk{(ta, / 
laAek(iDafk(Ar"s$and"gDaM d"ih"SyaAma: svataejas$aA //12//
tad-vidvadbhir asad-vṛtto    veno ’smābhiḥ kṛto nṛpaḥ
sāntvito yadi no vācaṁ    na grahīṣyaty adharma-kṛt
loka-dhikkāra-sandagdhaṁ    dahiṣyāmaḥ sva-tejasā

tat—su naturaleza malvada; vidvadbhiḥ—conscientes de; asat-vṛttaḥ—impío; 
venaḥ—Vena; asmābhiḥ—por nosotros; kṛtaḥ—fue hecho; nṛpaḥ—rey; sāntvitaḥ—(a 
pesar de) ser calmado; yadi—si; naḥ—nuestras; vācam—palabras; na—no; grahīṣyati—
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aceptará; adharma-kṛt—el muy malvado; loka-dhik-kāra—con la condena del pueblo; 
sandagdham—quemado; dahiṣyāmaḥ—quemaremos; sva-tejasā—con nuestro poder.

Los sabios santos siguieron pensando: Por supuesto, tenemos plena conciencia 
de la maldad de su naturaleza. a pesar de todo, nosotros lo sentamos en el trono; 
si no podemos convencer al rey vena de que acepte nuestro consejo, el pueblo lo 
condenará, y nosotros nos uniremos a ellos. Usaremos nuestro poder para reducirlo 
a cenizas.

SIGNIFICADO: Aunque no están interesadas en cuestiones políticas, las personas santas 
están siempre pensando en el bienestar de la generalidad de la gente. En consecuencia, 
a veces, si el gobierno o la realeza se desvían, tienen que descender al campo de la acción 
política y tomar medidas para corregirles. Sin embargo, en Kali-yuga las personas santas 
no son tan poderosas como en el pasado, cuando, en virtud de su poder espiritual, podían 
reducir a cenizas a cualquier pecador. Ahora, debido a la influencia de la era de Kali, las 
personas santas ya no cuentan con ese poder. De hecho, los brāhmaṇas ni siquiera tienen 
poder para ofrecer animales en el fuego de sacrificio y darles una vida renovada. En estas 
circunstancias, las personas santas, en lugar de participar activamente en la política, deben 
ocuparse en cantar el mahā-mantra, Hare Kṛṣṇa. Por la gracia del Señor Caitanya, con tan 
solo cantar este mahā-mantra Hare Kṛṣṇa, la población en general puede obtener todos 
los beneficios sin implicarse en política.

WvamaDyavas$aAyaEnaM maunayaAe gAUX#manyava: / 
opa˜ajyaA“auvana, vaenaM s$aAntvaiyatvaA ca s$aAmaiBa: //13//

evam adhyavasāyainaṁ    munayo gūḍha-manyavaḥ
upavrajyābruvan venaṁ    sāntvayitvā ca sāmabhiḥ

evam—de este modo; adhyavasāya—habiendo decidido; enam—a él; munayaḥ—los 
grandes sabios; gūḍha-manyavaḥ—disimulando su ira; upavrajya—habiéndose diri-
gido; abruvan—hablaron; venam—al rey Vena; sāntvayitvā—después de apaciguar; 
ca—también; sāmabhiḥ—con dulces palabras.

habiendo tomado esa decisión, los grandes sabios se dirigieron al rey vena. disi-
mulando la ira que sentían, lo apaciguaron con dulces palabras, y luego le hablaron 
de la siguiente manera.

maunaya Ocau:
na{pavayaR inabaAeDaEtaâÔae ivaÁaApayaAma BaAe: / 
@Ayau:™aIbalak(LtaI=naAM tava taAta ivavaDaRnama, //14//
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munaya ūcuḥ
nṛpa-varya nibodhaitad    yat te vijñāpayāma bhoḥ
āyuḥ-śrī-bala-kīrtīnāṁ    tava tāta vivardhanam

munayaḥ ūcuḥ—los grandes sabios dijeron; nṛpa-varya—¡oh, el mejor de los re-
yes!; nibodha—ten la bondad de tratar de entender; etat—esto; yat—que; te—a ti; 
vijñāpayāma—vamos a instruir; bhoḥ—¡oh, rey!; āyuḥ—duración de la vida; śrī—
opulencias; bala—fuerza; kīrtīnām—buena reputación; tava—tuyas; tāta—querido 
hijo; vivardhanam—que aumentarán.

Los grandes sabios dijeron: Querido rey, hemos venido para darte buenos consejos. 
ten la bondad de escucharnos con mucha atención. Con ello verás aumentar la 
duración de tu vida, tu opulencia, tu fuerza y tu fama.

SIGNIFICADO: La civilización védica establece que, en una monarquía, el rey recibe 
consejos de los sabios y personas santas. Con sus consejos, el rey puede llegar a ser el 
poder ejecutivo indiscutible, y en su reino todos vivirán felices, prósperos y pacíficos. 
Al aceptar las instrucciones de las grandes personalidades santas, los grandes reyes 
manifestaban un gran sentido de la responsabilidad. Solían aceptar instrucciones de 
grandes sabios como Parāśara, Vyāsadeva, Nārada, Devala y Asita. En otras palabras, 
para ejercer el poder de la monarquía, aceptaban ante todo la autoridad de las perso-
nas santas. Por desdicha, en la era actual, la era de Kali, los jefes de los gobiernos no 
siguen las instrucciones de las personas santas; por esa razón, ni los ciudadanos ni los 
gobernantes son felices. La duración de sus vidas se ha reducido, casi nadie cuenta con 
medios suficientes, y no tienen ni fuerza física ni poder espiritual. Si quieren ser felices 
y gozar de prosperidad en esta era democrática, los ciudadanos no deben elegir a necios 
y sinvergüenzas que no respetan a las personas santas.

DamaR @Acair"ta: pauMs$aAM vaAx.~mana:k(AyabauiÜ"iBa: / 
laAek(Ana, ivazAAek(Ana, ivatar"tyaTaAnantyamas$aiËÿnaAma, //15//

dharma ācaritaḥ puṁsāṁ    vāṅ-manaḥ-kāya-buddhibhiḥ
lokān viśokān vitaraty    athānantyam asaṅginām

dharmaḥ—principios religiosos; ācaritaḥ—puestos en práctica; puṁsām—para per-
sonas; vāk—con las palabras; manaḥ—la mente; kāya—el cuerpo; buddhibhiḥ—y con 
la inteligencia; lokān—los planetas; viśokān—sin miserias; vitarati—conceden; atha—
ciertamente; ānantyam—felicidad ilimitada, liberación; asaṅginām—a aquellos que 
están libres de la influencia material.

aquellos que viven conforme a los principios religiosos y los siguen con las palabras, 
la mente, el cuerpo y la inteligencia, se elevan al reino celestial, en el que no existe 

14.15

TEXTO 15



476   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

sufrimiento alguno. así se liberan de la influencia material, y obtienen en esta vida 
una felicidad sin límite.

SIGNIFICADO: Con estas palabras, los sabios santos enseñan que el rey o jefe de 
gobierno debe ser un ejemplo de vida religiosa. Como se explica en el Bhagavad-gītā, 
religión significa adorar a la Suprema Personalidad de Dios. No basta con un simulacro 
de vida religiosa, sino que hay que poner en práctica un servicio devocional perfecto, 
con las palabras, la mente, el cuerpo y el buen uso de la inteligencia. Con esta forma de 
actuar, los reyes y jefes de gobierno se liberarán de la contaminación de las modalidades 
de la naturaleza material, y lo mismo ocurrirá con la población en general; poco a poco, 
todos se elevarán hasta el reino de Dios y regresarán al hogar, de vuelta a Dios. Estas 
enseñanzas resumen la manera en que un jefe de gobierno debe ejercer su poder como 
dirigente para con ello alcanzar la felicidad, no solo en esta vida, sino también en la vida 
después de la muerte.

s$a tae maA ivanazAeã"Ir" ‘ajaAnaAM ºaemalaºaNA: / 
yaismana, ivanaíe" na{paitarE"ìyaARd"var"Aeh"ita //16//

sa te mā vinaśed vīra    prajānāṁ kṣema-lakṣaṇaḥ
yasmin vinaṣṭe nṛpatir    aiśvaryād avarohati

saḥ—esa vida espiritual; te—por ti; mā—no; vinaśet—que se eche a perder; vīra—
¡oh, héroe!; prajānām—de la gente; kṣema-lakṣaṇaḥ—la causa de la prosperidad; 
yasmin—que; vinaṣṭe—ser arruinada; nṛpatiḥ—el rey; aiśvaryāt—de la opulencia; 
avarohati—cae.

Los sabios continuaron: ¡Oh, gran héroe!, por esta razón, no debes ser la causa de 
que la vida espiritual de la población se eche a perder. Si con tus actividades haces 
que su vida espiritual se arruine, ten la seguridad de que caerás de tu opulenta 
posición como rey.

SIGNIFICADO: En el pasado, prácticamente todas las regiones del mundo eran monar-
quías, pero, poco a poco, la monarquía se degradó, pasando de llevar una vida religiosa 
ideal a una vida de complacencia de los sentidos y sin valores divinos. Esa decadencia 
hizo que las monarquías fuesen abolidas en todo el mundo. Sin embargo, la abolición 
de la monarquía y su sustitución por la democracia no es suficiente. Es necesario que 
los gobernantes sean religiosos y sigan los pasos de grandes personalidades religiosas.

r"Ajaªas$aADvamaAtyaeByaêAer"Aid"Bya: ‘ajaA na{pa: / 
r"ºana, yaTaA bailaM gA{õ"iªah" ‘aetya ca maAed"tae //17//
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rājann asādhv-amātyebhyaś    corādibhyaḥ prajā nṛpaḥ
rakṣan yathā baliṁ gṛhṇann    iha pretya ca modate

rājan—¡oh, rey!; asādhu—malvados; amātyebhyaḥ—de ministros; cora-ādibhyaḥ—de 
ladrones y maleantes; prajāḥ—los ciudadanos; nṛpaḥ—el rey; rakṣan—proteger; 
yathā—conforme a como; balim—tributos; gṛhṇan—recaudar; iha—en este mundo; 
pretya—tras la muerte; ca—también; modate—disfruta.

Las personas santas continuaron: El rey que protege a los ciudadanos de los distur-
bios causados por ministros malvados y por ladrones y maleantes, tiene derecho, 
en virtud de esas actividades piadosas, a recaudar tributos de sus súbditos. de ese 
modo, el rey piadoso puede disfrutar de este mundo y de la vida que sigue a la 
muerte.

SIGNIFICADO: En este verso se explican claramente los deberes de un rey piadoso. 
Su principal deber es proteger a los ciudadanos de ladrones y maleantes, así como de 
ministros que no son más que ladrones y maleantes. En el pasado, los ministros no se 
elegían, sino que los designaba el rey. En consecuencia, si el rey no era muy piadoso y 
estricto, los ministros actuaban como ladrones y maleantes, explotando a los inocentes 
ciudadanos. El rey tiene el deber de velar porque no haya cada vez más ladrones y 
maleantes, ni entre los funcionarios del gobierno, ni entre los encargados de la ad-
ministración pública. Un rey incapaz de proteger a los ciudadanos contra ladrones y 
maleantes, tanto en el servicio del gobierno como en la administración pública, no 
tiene derecho a recaudar impuestos. En otras palabras, todo rey y todo gobierno que 
recauden impuestos, solo pueden hacerlo si son capaces de proteger a los ciudadanos 
de ladrones y maleantes.

Esos ladrones y maleantes en el marco de la administración del estado vienen 
descritos en el Duodécimo Canto del Śrīmad-Bhāgavatam (12.1.42). Allí se afirma: 
prajās te bhakṣayiṣyanti mlecchā rājanya-rūpiṇaḥ: «Esos orgullosos mlecchas [per-
sonas inferiores a los śūdras], haciéndose pasar por reyes, ejercerán la tiranía sobre 
sus súbditos; estos, por su parte, cultivarán los peores vicios. Con los hábitos más 
bajos y un comportamiento irracional, los súbditos serán como sus gobernantes». Es 
decir, en los días de democracia de Kali-yuga, la población en general descenderá al 
nivel de los śūdras. Está escrito (kalau śūdra-sambhavaḥ) que la práctica totalidad 
de la población del mundo será śūdra. Śūdra es el hombre de cuarta categoría, que 
solo sirve para trabajar para las tres castas sociales superiores. Como hombres de 
cuarta categoría, los śūdras no son muy inteligentes. En estos días de democracia, 
la población es muy caída, de manera que solo pueden elegir a personas de su 
misma categoría, pero un gobierno dirigido por śūdras no puede funcionar bien. La 
función específica de los kṣatriyas, los hombres de segunda clase, consiste en gobernar 
los países siguiendo las directrices de las personas santas (brāhmaṇas), que deben 
caracterizarse por ser muy inteligentes. En otras eras —Satya-yuga, Tretā-yuga y 
Dvāpara-yuga—, la población no estaba tan degradada, y la jefatura del gobierno no 
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se decidía mediante elecciones. El rey era la personalidad ejecutiva suprema. Si un 
rey descubría que alguno de sus ministros estaba robando, como un vulgar ladrón 
o maleante, le hacía matar inmediatamente o le deponía de su cargo. El rey tenía el 
deber de matar a los ladrones y maleantes; también debía dar muerte inmediata a 
los ministros del gobierno que fuesen deshonestos. Esa estricta vigilancia le facilitaba 
mucho la tarea de gobernar; al mismo tiempo, los ciudadanos se sentían felices 
con su rey. En definitiva, un rey que no sea perfectamente capaz de proteger a sus 
ciudadanos de los ladrones y los maleantes, no tiene derecho a recaudar impuestos 
de los ciudadanos para su propia complacencia sensorial. Sin embargo, si protege a 
los ciudadanos y recauda impuestos, puede vivir muy feliz y en paz esta vida, y al 
final puede elevarse hasta el reino celestial, o incluso hasta los Vaikuṇṭhas, donde 
será feliz en todos los sentidos.

yasya r"Aí)e" paure" caEva BagAvaAna, yaÁapaUç&Sa: / 
wjyatae svaena DamaeRNA janaEvaRNAAR™amaAinvataE: //18//

yasya rāṣṭre pure caiva    bhagavān yajñā-pūruṣaḥ
ijyate svena dharmeṇa    janair varṇāśramānvitaiḥ

yasya—cuyo; rāṣṭre—en el país o reino; pure—en las ciudades; ca—también; eva—cier-
tamente; bhagavān—la Suprema Personalidad de Dios; yajña-pūruṣaḥ—que es el dis-
frutador de todos los sacrificios; ijyate—es adorado; svena—su propia; dharmeṇa—con 
la ocupación; janaiḥ—por la gente; varṇa-āśrama—el sistema de ocho órdenes sociales; 
anvitaiḥ—que siguen.

Se considera que un rey es piadoso cuando en su país y en sus ciudades la población 
observa estrictamente el sistema de ocho órdenes sociales de varṇa y āśrama, y 
cuando todos los ciudadanos adoran a la Suprema Personalidad de dios con sus 
respectivas ocupaciones.

SIGNIFICADO: En este verso quedan bien claros el deber del estado y el deber del 
ciudadano. Tanto el rey o jefe del estado como los ciudadanos deben ordenar sus 
actividades de tal manera que, en última instancia, todos se ocupen en el servicio devo-
cional a la Suprema Personalidad de Dios. Se considera que el rey o jefe de estado es el 
representante de la Suprema Personalidad de Dios, y que, por lo tanto, debe velar por 
la buena marcha de las cosas y porque los ciudadanos estén debidamente establecidos 
en el orden social científico que consta de cuatro varṇas y cuatro āśramas. El Viṣṇu 
Purāṇa afirma que si la gente no se educa o establece en ese orden social científico de 
cuatro varṇas (brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya y śūdra) y cuatro āśramas (brahmacarya, 
gṛhastha, vānaprastha y sannyāsa), la sociedad no puede considerarse humana verda-
deramente, ni puede hacer el menor progreso hacia el objetivo final de la vida humana. 
El gobierno tiene el deber de velar por que todo proceda conforme al varṇa y al āśrama. 
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Como aquí se dice: bhagavān yajña-pūruṣaḥ: La Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa, 
es el yajña-pūruṣa. Como se confirma en el Bhagavad-gītā (5.29): bhoktāraṁ yajña-
tapasām: El propósito final de todo sacrificio es Kṛṣṇa. Él es además el disfrutador de 
todos los sacrificios; por eso se Le conoce con el nombre de yajña-pūruṣa. La palabra 
yajña-pūruṣa se refiere al Señor Viṣṇu, el Señor Kṛṣṇa, o a cualquier otra Personalidad 
de Dios dentro de la categoría de viṣṇu-tattva. En la sociedad humana perfecta, las 
personas se encuadran en los órdenes de varṇa y āśrama y se ocupan en adorar al Señor 
Viṣṇu con sus respectivas actividades. Todo ciudadano ocupado en una tarea ofrece 
servicio con las acciones resultantes de sus actividades. Esa es la perfección de la vida. 
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, brāhmaṇas, kṣatriyas, śūdras y vaiśyas deben ejecutar sus deberes prescri-
tos tal como se definen en los śāstras. De este modo, todos pueden satisfacer a Viṣṇu, 
la Suprema Personalidad de Dios. El rey o jefe del estado tiene que comprobar que los 
ciudadanos se ocupan de esta forma. En otras palabras, el estado o gobierno no debe 
apartarse de su deber declarando que el estado es laico y que, por lo tanto, no tiene 
interés en si la gente avanza o no avanza en el varṇāśrama-dharma. Hoy en día, los que 
están al servicio del gobierno y los que gobiernan a los ciudadanos no sienten respeto 
por el varṇāśrama-dharma. Les agrada la idea de un estado laico. Con un gobierno 
así, nadie puede ser feliz. La gente debe seguir el varṇāśrama-dharma, y el rey debe 
comprobar que se sigue tal y como es.

tasya r"AÁaAe mah"ABaAgA BagAvaAna, BaUtaBaAvana: / 
pair"tauSyaita ivaìAtmaA itaï"taAe inajazAAs$anae //19//

tasya rājño mahā-bhāga    bhagavān bhūta-bhāvanaḥ
parituṣyati viśvātmā    tiṣṭhato nija-śāsane

tasya—con él; rājñaḥ—el rey; mahā-bhāga—¡oh, tú, noble alma!; bhagavān—a la 
Suprema Personalidad de Dios; bhūta-bhāvanaḥ—que es la causa original de la ma-
nifestación cósmica; parituṣyati—Se siente satisfecho; viśva-ātmā—la Superalma del 
universo entero; tiṣṭhataḥ—que está situada; nija-śāsane—en su propia situación de 
gobierno.

¡Oh, tú, noble alma!, si el rey vela por que se adore a la Suprema Personalidad de 
dios, que es la causa original de la manifestación cósmica y la Superalma que está 
en el interior de todos, el Señor Se siente satisfecho.
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SIGNIFICADO: De hecho, el gobierno tiene el deber de velar por que la Suprema 
Personalidad de Dios esté satisfecho con las actividades de la gente y del gobierno. Si 
el gobierno o los ciudadanos no saben de la existencia de Bhagavān, la Suprema Per-
sonalidad de Dios, que es la causa original de la manifestación cósmica, o no conocen 
a bhūta-bhāvana, que es viśvātmā, la Superalma, el alma de todas las almas, no puede 
haber felicidad. En conclusión, ni los ciudadanos ni el gobierno pueden ser felices de 
ningún modo si no se ocupan en servicio devocional. En la actualidad, ni al rey ni al 
gobierno les interesa velar por que la gente se ocupe en el servicio devocional de la 
Suprema Personalidad de Dios. Más bien, lo que les interesa es impulsar los engranajes 
de la complacencia de los sentidos, razón por la cual se están enredando cada vez más 
en los intrincados mecanismos de las estrictas leyes de la naturaleza material. La gente 
debe estar libre del enredo de las tres modalidades de la naturaleza material, y el único 
proceso con el que se puede conseguir esto es entregándose a la Suprema Personalidad 
de Dios, como se recomienda en el Bhagavad-gītā. Por desgracia, ni el gobierno ni 
la generalidad de la gente tienen la más remota idea de esto; les interesa únicamente 
la complacencia de los sentidos y ser felices en esta vida. La palabra nija-śāsane («en 
su propio deber gubernativo») indica que tanto el gobierno como los ciudadanos son 
responsables de que se respete el varṇāśrama-dharma. Una vez que la población se 
establece en el varṇāśrama-dharma, quedan abiertas las puertas a la verdadera vida y a 
la verdadera prosperidad, tanto en este mundo como en el siguiente.

taismaMstauíe" ik(ma‘aApyaM jagAtaAmaIìre"ìre" / 
laAek(A: s$apaAlaA ÷etasmaE h"r"inta bailamaAä{"taA: //20//

tasmiṁs tuṣṭe kim aprāpyaṁ    jagatām īśvareśvare
lokāḥ sapālā hy etasmai    haranti balim ādṛtāḥ

tasmin—cuando Él; tuṣṭe—está satisfecho; kim—qué; aprāpyam—imposible de al-
canzar; jagatām—del universo; īśvara-īśvare—el controlador de los controladores; 
lokāḥ—los habitantes de los planetas; sapālāḥ—con sus deidades regentes; hi—por esta 
razón; etasmai—a Él; haranti—ofrecen; balim—artículos de adoración; ādṛtāḥ—con 
gran placer.

La Suprema Personalidad de dios recibe la adoración de los grandes semidioses, 
que controlan los asuntos universales. Cuando Él está satisfecho, no hay nada 
imposible. Esa es la razón de que los semidioses, es decir, las deidades regentes 
de los distintos planetas, así como los habitantes de sus planetas, se complazcan 
grandemente en ofrecer todo tipo de artículos para Su adoración.

SIGNIFICADO: En este verso aparece resumida toda la civilización védica: Todas 
las entidades vivientes, tanto en este planeta como en otros, tienen que satisfacer a la 
Suprema Personalidad de Dios cumpliendo con sus respectivos deberes. Cuando Él 
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está satisfecho, de manera natural las entidades vivientes reciben todo lo que necesitan 
para la vida. En los Vedas se afirma también: eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān (Kaṭha 
Upaniṣad 2.2.13). Los Vedas nos informan de que Él provee a todos de todo lo que 
necesitan, y de hecho podemos ver que los animales inferiores, los pájaros, las abejas, 
a pesar de que no hacen negocios ni trabajan, no mueren por falta de alimento. Viven 
en armonía con la naturaleza, y tienen resueltas todas las necesidades de la vida: comer, 
dormir, aparearse y defenderse.

Sin embargo, la sociedad humana ha creado artificialmente un tipo de civilización 
que nos hace olvidar la relación que nos une a la Suprema Personalidad de Dios. 
La sociedad actual incluso nos capacita para olvidar la gracia y la misericordia de la 
Suprema Personalidad de Dios. Como consecuencia, el hombre civilizado moderno 
siempre es infeliz, y siempre está necesitado de cosas. La gente no sabe que el objetivo 
supremo de la vida es acercarse al Señor Viṣṇu y satisfacerle. Han aceptado que el 
modo de vida materialista lo es todo, y han quedado cautivados por las actividades 
materialistas. Sus líderes, en efecto, les animan constantemente a seguir ese sendero, 
y la población en general, ignorando las leyes de Dios, recorre el sendero de la 
infelicidad de la mano de esos líderes ciegos. Para corregir esta situación mundial, 
se debe educar a la población en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa y a actuar 
conforme a las pautas del sistema de varṇāśrama. El Estado también debe velar por 
que la gente esté ocupada en satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios. Ese es 
el deber primordial del Estado. El movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa ha sido 
fundado para convencer a la población en general de que debe adoptar el mejor 
proceso para satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios, y, con ello, resolver 
todos los problemas.

taM s$avaRlaAek(Amar"yaÁas$aÍÿhM" 
  ‡ayaImayaM ‰"vyamayaM tapaAemayama, / 
yaÁaEivaRica‡aEyaRjataAe BavaAya tae 
  r"Ajana, svade"zAAnanaur"Aeä,"DaumahR"is$a //21//

taṁ sarva-lokāmara-yajña-saṅgrahaṁ
trayīmayaṁ dravyamayaṁ tapomayam

yajñair vicitrair yajato bhavāya te
rājan sva-deśān anuroddhum arhasi

tam—a Él; sarva-loka—en todos los planetas; amara—con las deidades regentes; 
yajña—sacrificios; saṅgraham—que acepta; trayī-mayam—la esencia misma de los 
tres Vedas; dravya-mayam—el propietario de todos los objetos; tapaḥ-mayam—el 
objetivo de toda austeridad; yajñaiḥ—con sacrificios; vicitraiḥ—diversos; yajataḥ—
adorar; bhavāya—para elevación; te—tuya; rājan—¡oh, rey!; sva-deśān—tu pueblo; 
anuroddhum—dirigir; arhasi—tú debes.
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Querido rey, la Suprema Personalidad de dios, junto con las deidades regentes, es el 
disfrutador de los resultados de todos los sacrificios realizados en todos los plane-
tas. El Señor Supremo es la esencia misma de los tres Vedas, el propietario de todo 
y el objetivo final de toda austeridad. Por esa razón, tu pueblo debe ocuparse en la 
celebración de sacrificios para tu elevación. En verdad, siempre debes inducirlos a 
que ofrezcan sacrificios.

yaÁaena yauSmaiã"Sayae iã"jaAitaiBa- 
  ivaRtaAyamaAnaena s$aur"A: k(laA h"re": / 
isvaí"A: s$autauí"A: ‘aid"zAinta vaAiHC$taM 
  taÜe"lanaM naAhR"is$a vaIr" caeií"tauma, //22//

yajñena yuṣmad-viṣaye dvijātibhir
vitāyamānena surāḥ kalā hareḥ

sviṣṭāḥ sutuṣṭāḥ pradiśanti vāñchitaṁ
tad-dhelanaṁ nārhasi vīra ceṣṭitum

yajñena—con sacrificio; yuṣmat—tuyo; viṣaye—en el reino; dvijātibhiḥ—por los 
brāhmaṇas; vitāyamānena—siendo ejecutado; surāḥ—todos los semidioses; kalāḥ—
expansiones; hareḥ—de la Personalidad de Dios; su-iṣṭāḥ—siendo adorado de la forma 
adecuada; su-tuṣṭāḥ—muy satisfechos; pradiśanti—darán; vāñchitam—resultado 
deseado; tat-helanam—faltarles al respeto; na—no; arhasi—debes; vīra—¡oh, héroe!; 
ceṣṭitum—hacer.

Cuando todos los brāhmaṇas de tu reino se ocupen en celebrar sacrificios, los se-
midioses, que son expansiones plenarias del Señor, estarán muy satisfechos con sus 
actividades y te darán el resultado que desees. Por lo tanto, ¡oh, héroe!, no impidas 
las ceremonias de sacrificio. Si lo haces, faltarás al respeto a los semidioses.

vaena ovaAca
baAilazAA bata yaUyaM vaA @DamaeR DamaRmaAinana: / 
yae va{iÔadM" paitaM ih"tvaA jaArM" paitamaupaAs$atae //23//

vena uvāca
bāliśā bata yūyaṁ vā    adharme dharma-māninaḥ
ye vṛttidaṁ patiṁ hitvā    jāraṁ patim upāsate

venaḥ—el rey Vena; uvāca—contestó; bāliśāḥ—infantiles; bata—¡oh!; yūyam—
todos ustedes; vā—en verdad; adharme—en principios irreligiosos; dharma-
māninaḥ—considerando religiosos; ye—todos ustedes, quienes; vṛttidam—aportar 
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el sustento; patim—esposo; hitvā—abandonar; jāram—amante; patim—esposo; 
upāsate—adoración.

El rey vena contestó: Son completamente inexpertos. Es muy de lamentar que estén 
manteniendo una cosa que no es religiosa y la consideren religiosa. En verdad, 
pienso que están abandonando a su verdadero esposo, que los mantiene, y andan en 
busca de algún amante al que adorar.

SIGNIFICADO: El rey Vena era tan necio que acusó a los sabios santos de ser inexpertos 
como niños pequeños. En otras palabras, les estaba acusando de no tener conocimiento 
perfecto. De esta manera podía rechazar sus consejos y acusarles, comparándoles con 
una mujer que, en lugar de cuidar del esposo que la mantiene, va a satisfacer a un 
amante que no la mantiene. La intención de este símil es evidente. Los kṣatriyas tienen 
el deber de ocupar a los brāhmaṇas en diversos tipos de actividades religiosas, y el 
deber del rey es mantener a los brāhmaṇas. Si los brāhmaṇas, en lugar de adorar al rey, 
se dirigen a los semidioses, son tan impuros como una mujer infiel.

@vajaAnantyamaI maUX#A na{paè&ipaNAmaIìr"ma, / 
naAnauivand"inta tae Ba‰"imah" laAeke( par"‡a ca //24//

avajānanty amī mūḍhā    nṛpa-rūpiṇam īśvaram
nānuvindanti te bhadram    iha loke paratra ca

avajānanti—no respetan; amī—aquellos (que); mūḍhāḥ—siendo ignorantes; nṛpa-
rūpiṇam—en la forma del rey; īśvaram—a la Personalidad de Dios; na—no; anuvin-
danti—experimentan; te—ellos; bhadram—felicidad; iha—en este; loke—mundo; 
paratra—tras la muerte; ca—tampoco.

aquellos que, llevados de la más crasa ignorancia, no adoran al rey, que es realmente 
la Suprema Personalidad de dios, no gozan de felicidad ni en este mundo ni en el 
mundo que hay después de la muerte.

k(Ae yaÁapauç&SaAe naAma ya‡a vaAe Bai·(r"Iä{"zAI / 
Bata{Rµaeh"ivaäU"r"ANAAM yaTaA jaAre" ku(yaAeiSataAma, //25//

ko yajña-puruṣo nāma    yatra vo bhaktir īdṛśī
bhartṛ-sneha-vidūrāṇāṁ    yathā jāre kuyoṣitām

kaḥ—quién (es); yajña-puruṣaḥ—el disfrutador de todos los sacrificios; nāma—de 
nombre; yatra—a quien; vaḥ—ustedes; bhaktiḥ—servicio devocional; īdṛśī—tan 
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grande; bhartṛ—para el esposo; sneha—afecto; vidūrāṇām—privado de; yathā—como; 
jāre—al amante; ku-yoṣitām—de mujeres infieles.

¡tanta devoción por los semidioses!... pero, ¿quiénes creen que son? En verdad, su 
afecto por esos semidioses es exactamente como el afecto de una mujer infiel que 
desatiende su vida familiar y pone toda su atención en el amante.

ivaSNAuivaRir"ÂaAe igAir"zA wn‰"Ae vaAyauyaRmaAe r"iva: / 
pajaRnyaAe Danad": s$aAema: iºaitar"i¢ar"paAmpaita: //26//

Wtae caAnyae ca ivabauDaA: ‘aBavaAe var"zAApayaAe: / 
de"he" Bavainta na{patae: s$avaR$de"vamayaAe na{pa: //27//

viṣṇur viriñco giriśa    indro vāyur yamo raviḥ
parjanyo dhanadaḥ somaḥ    kṣitir agnir apāmpatiḥ

ete cānye ca vibudhāḥ    prabhavo vara-śāpayoḥ
dehe bhavanti nṛpateḥ    sarva-devamayo nṛpaḥ

viṣṇuḥ—el Señor Viṣṇu; viriñcaḥ—el Señor Brahmā; giriśaḥ—el Señor Śiva; indraḥ—el 
Señor Indra; vāyuḥ—Vāyu, el regente del aire; yamaḥ—Yama, el superintendente de la 
muerte; raviḥ—el dios del Sol; parjanyaḥ—el regente de las lluvias; dhana-daḥ—Kuvera, 
el tesorero; somaḥ—el dios de la Luna; kṣitiḥ—la deidad regente de la Tierra; agniḥ—el 
dios del fuego; apām-patiḥ—Varuṇa, el señor de las aguas; ete—todos ellos; ca—y; anye—
los demás; ca—y; vibudhāḥ—semidioses; prabhavaḥ—capacitados; vara-śāpayoḥ—tanto 
para bendecir como para maldecir; dehe—en el cuerpo; bhavanti—residen; nṛpateḥ—del 
rey; sarva-devamayaḥ—incluir a todos los semidioses; nṛpaḥ—el rey.

El Señor viṣṇu; el Señor Brahmā; el Señor Śiva; el Señor Indra; vāyu, el señor del 
aire; Yama, el superintendente de la muerte; el dios del Sol; el regente de las lluvias; 
Kuvera, el tesorero; el dios de la Luna; la deidad regente de la tierra; agni, el dios 
del fuego; varuṇa, el señor de las aguas; y todos los demás grandes semidioses, 
que están capacitados para conceder bendiciones y para maldecir: todos moran en 
el cuerpo del rey. Por esta razón, se dice que el rey es el receptáculo de todos los 
semidioses, que no son más que partes integrales del cuerpo del rey.

SIGNIFICADO: Hay muchos demonios que piensan de sí mismos que son el Supremo, 
y que dicen ser los regentes del Sol, la Luna y otros planetas. Todo ello se debe al orgullo 
falso. De manera similar, el rey Vena adquirió una mentalidad demoníaca y pretendía 
ser la Suprema Personalidad de Dios. Esos demonios son numerosos en la era de Kali, 
y todos ellos han sido condenados por grandes sabios y personas santas.
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tasmaAnmaAM k(maRiBaivaR‘aA yajaDvaM gAtamats$ar"A: / 
bailaM ca ma÷M h"r"ta maÔaAe'nya: k(Ae'ƒaBaufpaumaAna, //28//

tasmān māṁ karmabhir viprā    yajadhvaṁ gata-matsarāḥ
baliṁ ca mahyaṁ harata    matto ’nyaḥ ko ’gra-bhuk pumān

tasmāt—por esta razón; mām—a mí; karmabhiḥ—con actividades rituales; viprāḥ—
¡oh, brāhmaṇas!; yajadhvam—adoren; gata—sin; matsarāḥ—ser envidiosos; balim—
artículos de adoración; ca—también; mahyam—a mí; harata—traigan; mattaḥ—que 
yo; anyaḥ—otra; kaḥ—quién es; agra-bhuk—el disfrutador de las primeras oblaciones; 
pumān—personalidad.

El rey vena continuó: Por esta razón, ¡oh, brāhmaṇas!, deben abandonar la envidia 
que sienten por mí, y, con sus actividades rituales, adórenme y ofrézcanme toda 
clase de artículos. Si son inteligentes, deben saber que no hay nadie superior a mí 
que pueda recibir antes que yo las ofrendas de los sacrificios.

SIGNIFICADO: Como Kṛṣṇa mismo explica repetidamente a lo largo del Bhagavad-
gītā, no hay verdad superior a Él. El rey Vena estaba imitando a la Suprema Personali-
dad de Dios, y hablaba llevado del orgullo falso, presentándose como si fuera el Señor 
Supremo. Todo ello es característico de una persona demoníaca.

maE‡aeya ovaAca
wtTaM ivapayaRyamaita: paApaIyaAnautpaTaM gAta: / 
@naunaIyamaAnastaâA¿aAM na ca‚e( ”aí"maËÿla: //29//

maitreya uvāca
itthaṁ viparyaya-matiḥ    pāpīyān utpathaṁ gataḥ
anunīyamānas tad-yācñāṁ    na cakre bhraṣṭa-maṅgalaḥ

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; ittham—de este modo; viparyaya-matiḥ—el que ha 
adquirido una inteligencia perversa; pāpīyān—muy pecaminoso; utpatham—del ca-
mino correcto; gataḥ—habiéndose ido; anunīyamānaḥ—habiéndosele ofrecido todo 
respeto; tat-yācñām—a las peticiones de los sabios; na—no; cakre—accedió; bhraṣṭa—
despojado de; maṅgalaḥ—toda buena fortuna.

El gran sabio maitreya continuó: de esta forma perdió toda buena fortuna el rey, 
a quien la vida pecaminosa y el haberse desviado del camino correcto habían des-
pojado de inteligencia. No pudo acceder a las peticiones que los sabios, con gran 
respeto, le habían presentado, y en consecuencia, fue condenado.
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SIGNIFICADO: En verdad, los demonios no tienen ninguna fe en las palabras de las 
autoridades. Inventan sus propios principios religiosos y desobedecen a grandes persona-
lidades como Vyāsa, Nārada, e incluso a la Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa. Aquel 
que no obedece a la autoridad pierde de inmediato toda su buena fortuna y se vuelve muy 
pecaminoso. El rey estaba tan engreído y era tan impúdico, que se atrevió a faltar al respeto 
incluso a grandes personalidades santas, provocando con ello su propia ruina.

wita tae's$atk{(taAstaena iã"jaA: paiNx"tamaAinanaA / 
Ba¢aAyaAM BavyayaA¿aAyaAM tasmaE ivaäu"r" cau‚u(Dau: //30//

iti te ’sat-kṛtās tena    dvijāḥ paṇḍita-māninā
bhagnāyāṁ bhavya-yācñāyāṁ    tasmai vidura cukrudhuḥ

iti—de este modo; te—todos los grandes sabios; asat-kṛtāḥ—insultados; tena—por 
el rey; dvijāḥ—los brāhmaṇas; paṇḍita-māninā—considerándose muy erudito; 
bhagnāyām—rota; bhavya—auspiciosa; yācñāyām—su petición; tasmai—con él; 
vidura—¡oh, Vidura!; cukrudhuḥ—se irritaron mucho.

mi querido vidura, que la fortuna te sonría. El necio rey, que se consideraba muy 
erudito, insultó de este modo a los grandes sabios, y los sabios doloridos por las 
palabras del rey, se irritaron mucho con él.

h"nyataAM h"nyataAmaeSa paApa: ‘ak{(itad"Aç&NA: / 
jaIvaÃagAd"s$aAvaAzAu ku(ç&tae Basmas$aAä," ‹auvama, //31//

hanyatāṁ hanyatām eṣa    pāpaḥ prakṛti-dāruṇaḥ
jīvañ jagad asāv āśu    kurute bhasmasād dhruvam

hanyatām—¡mátenlo!; hanyatām—¡mátenlo!; eṣaḥ—este rey; pāpaḥ—representante 
del pecado; prakṛti—por naturaleza; dāruṇaḥ—sumamente horrible; jīvan—mientras 
viva; jagat—el mundo entero; asau—él; āśu—muy pronto; kurute—hará; bhasmasāt—
en cenizas; dhruvam—ciertamente.

de inmediato, todos los grandes sabios gritaron: ¡mátenlo! ¡mátenlo! Es la persona 
más horrible y pecaminosa. Si vive, no tardará en reducir el mundo entero a cenizas.

SIGNIFICADO: Por lo general, las personas santas son muy bondadosas con toda clase de 
entidades vivientes, pero si alguien mata una serpiente o un escorpión, no lo lamentan. Para 
esas personas santas, matar no es bueno, pero se las anima a que maten demonios, que son 
exactamente como serpientes y escorpiones. Así pues, todos los sabios santos decidieron 
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matar al rey Vena, que tan temible y peligroso era para toda la sociedad humana. Podemos 
ver hasta qué punto controlaban realmente los sabios santos al rey. Si el rey o el gobierno se 
vuelven demoníacos, la persona santa tiene el deber de derrocar el gobierno y sustituirlo 
con personas competentes que sigan las órdenes e instrucciones de las personas santas.

naAyamahR"tyas$aä,"va{ÔaAe nar"de"vavar"As$anama, / 
yaAe'iDayaÁapaitaM ivaSNAuM ivainand"tyanapa‡apa: //32//

nāyam arhaty asad-vṛtto    naradeva-varāsanam
yo ’dhiyajña-patiṁ viṣṇuṁ    vinindaty anapatrapaḥ

na—nunca; ayam—este hombre; arhati—merece; asat-vṛttaḥ—lleno de actividades 
impías; nara-deva—del rey mundano o dios mundano; vara-āsanam—el glorioso 
trono; yaḥ—aquel que; adhiyajña-patim—al amo de todos los sacrificios; viṣṇum—al 
Señor Viṣṇu; vinindati—insulta; anapatrapaḥ—desvergonzado.

Los sabios santos continuaron: Este hombre impío e impúdico no merece en abso-
luto sentarse en el trono. Es tan desvergonzado que incluso se ha atrevido a insultar 
a la Suprema Personalidad de dios, el Señor viṣṇu.

SIGNIFICADO: Las blasfemias e insultos contra el Señor Viṣṇu o Sus devotos nunca 
se deben consentir. Generalmente, el devoto es muy manso y humilde, y es reacio a 
reñir con nadie. Él no envidia a nadie. Sin embargo, cuando el devoto puro ve que se 
está insultando al Señor Viṣṇu o a Su devoto, su ira se enciende de inmediato. Ese es 
el deber del devoto. El devoto mantiene una actitud mansa y amable, pero es una gran 
falta de su parte si guarda silencio cuando alguien insulta al Señor o a Su devoto.

k(Ae vaEnaM pair"caºaIta vaenamaek(ma{tae'zAuBama, / 
‘aAæa wRä{"zAmaEìya< yad"nauƒah"BaAjana: //33//

ko vainaṁ paricakṣīta    venam ekam ṛte ’śubham
prāpta īdṛśam aiśvaryaṁ    yad-anugraha-bhājanaḥ

kaḥ—quién; vā—en verdad; enam—contra el Señor; paricakṣīta—blasfemaría; 
venam—el rey Vena; ekam—solo; ṛte—con excepción de; aśubham—funesto; 
prāptaḥ—habiendo obtenido; īdṛśam—como esta; aiśvaryam—opulencia; yat—cuya; 
anugraha—misericordia; bhājanaḥ—recibir.

¿Quién más que el rey vena, un personaje tan funesto, blasfemaría contra la Supre-
ma Personalidad de dios, por cuya misericordia reciben los hombres todo tipo de 
opulencia y buena fortuna?
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SIGNIFICADO: La sociedad humana que, individual o colectivamente, se vuelve atea 
y blasfema contra la autoridad de la Suprema Personalidad de Dios, está ciertamente 
destinada a la ruina. La civilización que no reconoce la misericordia del Señor atrae 
sobre sí la mala fortuna en todas sus formas.

wtTaM vyavais$ataA h"ntauma{SayaAe è&X#manyava: / 
inaja£auòR"x.~k{(taEvaeRnaM h"tamacyautainand"yaA //34//

itthaṁ vyavasitā hantum    ṛṣayo rūḍha-manyavaḥ
nijaghnur huṅkṛtair venaṁ    hatam acyuta-nindayā

ittham—de este modo; vyavasitāḥ—decidieron; hantum—matar; ṛṣayaḥ—los sabios; 
rūḍha—manifestaron; manyavaḥ—su ira; nijaghnuḥ—mataron; hum-kṛtaiḥ—con 
palabras de enfado o el sonido hum; venam—al rey Vena; hatam—muerto; acyuta—
contra la Suprema Personalidad de Dios; nindayā—por la blasfemia.

manifestando de este modo la ira que escondían, los grandes sabios decidieron 
inmediatamente matar al rey. El rey vena estaba ya prácticamente muerto desde el 
momento en que blasfemó contra la Suprema Personalidad de dios. así, sin emplear 
ningún arma, los sabios mataron al rey con el sonido penetrante de sus palabras.

[%iSaiBa: svaA™amapadM" gAtae pau‡ak(laevar"ma, / 
s$aunaITaA paAlayaAmaAs$a ivaâAyaAegAena zAAecataI //35//

ṛṣibhiḥ svāśrama-padaṁ    gate putra-kalevaram
sunīthā pālayām āsa    vidyā-yogena śocatī

ṛṣibhiḥ—por los sabios; sva-āśrama-padam—a sus propias ermitas respectivas; gate—
habiendo regresado; putra—de su hijo; kalevaram—el cuerpo; sunīthā—Sunīthā, la 
madre del rey Vena; pālayām āsa—preservar de la descomposición; vidyā-yogena—con 
mantras e ingredientes; śocatī—mientras se lamentaba.

Una vez que los sabios regresaron a sus respectivas ermitas, la madre del rey vena, 
Sunīthā, quedó muy afligida por la muerte de su hijo. decidió preservar de la des-
composición el cuerpo muerto de su hijo, para lo cual lo trató con unos ingredientes 
especiales y con el canto de ciertos mantras [mantra-yogena].

Wk(d"A maunayastae tau s$ar"svats$ailalaAplautaA: / 
ò"tvaA¢aIna, s$atk(TaAê‚u(ç&paivaí"A: s$air"Ôaqe% //36//
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ekadā munayas te tu    sarasvat-salilāplutāḥ
hutvāgnīn sat-kathāś cakrur    upaviṣṭāḥ sarit-taṭe

ekadā—en cierta ocasión; munayaḥ—todas aquellas personas santas; te—ellos; 
tu—entonces; sarasvat—del río Sarasvatī; salila—en el agua; āplutāḥ—se bañaron; 
hutvā—ofreciendo oblaciones; agnīn—a los fuegos; sat-kathāḥ—conversaciones acerca 
de temas trascendentales; cakruḥ—dieron comienzo a; upaviṣṭāḥ—sentándose; sarit-
taṭe—al lado del río.

En cierta ocasión, esas mismas personas santas, después de bañarse en el río 
Sarasvatī, dieron comienzo a sus deberes diarios ofreciendo oblaciones a los fuegos 
de sacrificio. a continuación, sentados a orillas del río, comenzaron a hablar acerca 
de la persona trascendental y Sus pasatiempos.

vaIºyaAeitTataAMstad"AetpaAtaAnaAò"laAeRk(BayaÆÿr"Ana, / 
@pyaBa‰"manaATaAyaA d"syauByaAe na Bavaeàu"va: //37//

vīkṣyotthitāṁs tadotpātān    āhur loka-bhayaṅkarān
apy abhadram anāthāyā    dasyubhyo na bhaved bhuvaḥ

vīkṣya—habiendo visto; utthitān—producidas; tadā—entonces; utpātān—situaciones de 
agitación; āhuḥ—comenzaron a decir; loka—en la sociedad; bhayam-karān—causando 
pánico; api—si; abhadram—desgracia; anāthāyāḥ—sin gobernante; dasyubhyaḥ—de 
ladrones y maleantes; na—no; bhavet—puede ocurrir; bhuvaḥ—del mundo.

En aquellos días se estaban viviendo en el país una serie de situaciones de agitación 
que estaban sumiendo a la gente en una atmósfera de pánico. Por esa razón, los 
sabios se pusieron a deliberar: Como el rey está muerto y no hay en el mundo quien 
proteja a la gente, la desgracia puede cebarse en el pueblo de la mano de ladrones 
y maleantes.

SIGNIFICADO: Siempre que en el país hay disturbios o un clima de terror, la propiedad 
y las vidas de los ciudadanos corren peligro. Esto se debe a la aparición de numerosos 
ladrones y maleantes. En esas épocas debe entenderse que el gobernante, o el gobierno, 
están muertos; esas desgracias sucedían debido a que el rey Vena había muerto, y por 
esa razón, las personas santas estaban muy preocupadas por la seguridad de la gente. 
Es decir, que las personas santas, aunque no se dedican a la política, siempre son com-
pasivas con la generalidad de la gente. Esa es la conclusión; aunque viven apartadas de 
la sociedad, son compasivas y misericordiosas, y meditan en la forma de hacer que los 
ciudadanos puedan cumplir sus rituales en paz y seguir las reglas y regulaciones del 
varṇāśrama-dharma. Esa era la preocupación de esos sabios. En la era de Kali, todo es 
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agitación, de manera que las personas santas deben adoptar el canto del mantra Hare 
Kṛṣṇa, como se recomienda en los śāstras:

harer nāma harer nāma    harer nāmaiva kevalaṁ
kalau nāsty eva nāsty eva    nāsty eva gatir anyathā

Por la prosperidad material y espiritual, todos deben cantar con devoción el mantra 
Hare Kṛṣṇa.

WvaM ma{zAnta [%SayaAe DaAvataAM s$avaRtaAeid"zAma, / 
paAMs$au: s$amauitTataAe BaUir"êAer"ANAAmaiBalaumpataAma, //38//

evaṁ mṛśanta ṛṣayo    dhāvatāṁ sarvato-diśam
pāṁsuḥ samutthito bhūriś    corāṇām abhilumpatām

evam—de este modo; mṛśantaḥ—mientras hacían consideraciones; ṛṣayaḥ—las gran-
des personas santas; dhāvatām—corriendo; sarvataḥ-diśam—de todas direcciones; 
pāṁsuḥ—polvo; samutthitaḥ—se levantó; bhūriḥ—mucho; corāṇām—de ladrones y 
maleantes; abhilumpatām—dedicados a saquear.

mientras deliberaban sobre ese tema, los grandes sabios vieron una tormenta de 
polvo procedente de todas las direcciones. Era el polvo que levantaban en sus corre-
rías ladrones y maleantes, que se dedicaban a saquear a los ciudadanos.

SIGNIFICADO: Los ladrones y maleantes están en espera de que se produzca alguna 
agitación política para aprovechar la oportunidad y saquear a la gente. Para que ladro-
nes y maleantes estén inactivos, siempre se precisa de un gobierno fuerte.

taäu"pa‰"vamaAÁaAya laAek(sya vas$au laumpataAma, / 
BataRyauRpar"tae taismaªanyaAenyaM ca ijaGaAMs$ataAma, //39//

caAer"‘aAyaM janapadM" h"Inas$aÔvamar"Ajak(ma, / 
laAek(AªaAvaAr"yaHC$·(A @ipa taÚ"AeSad"izARna: //40//

tad upadravam ājñāya    lokasya vasu lumpatām
bhartary uparate tasminn    anyonyaṁ ca jighāṁsatām

cora-prāyaṁ jana-padaṁ    hīna-sattvam arājakam
lokān nāvārayañ chaktā    api tad-doṣa-darśinaḥ
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tat—en aquel momento; upadravam—los disturbios; ājñāya—entendiendo; lokasya—
de la gente en general; vasu—riquezas; lumpatām—por los que estaban saqueando; 
bhartari—el protector; uparate—estando muerto; tasmin—el rey Vena; anyonyam—
unos a otros; ca—también; jighāṁ  satām—deseando matar; cora-prāyam—lleno de 
ladrones; jana-padam—el estado; hīna—carente de; sattvam—regulación; arājakam—
sin rey; lokān—a los ladrones y maleantes; na—no; avārayan—reprimieron; śaktāḥ—
capaces de hacerlo; api—aunque; tat-doṣa—el error de; darśinaḥ—considerando.

al ver la tormenta de polvo, las personas santas pudieron entender que, debido a 
la muerte del rey vena, se estaban produciendo muchísimas irregularidades. Sin 
gobierno, en el estado no había ni ley ni orden, y por lo tanto, por todas partes apa-
recían ladrones y maleantes criminales, que estaban despojando a la gente de sus 
riquezas. aunque los grandes sabios podían reprimir los disturbios con sus poderes 
—tal como habían podido matar al rey—, no consideraban que fuese correcto por 
su parte actuar de esa forma, y por lo tanto, no hicieron nada por acabar con los 
disturbios.

SIGNIFICADO: Cuando las personas santas y grandes sabios mataron al rey Vena se 
trataba de una emergencia, pero, tras la muerte del rey, optaron por no intervenir en 
el gobierno para someter a los ladrones y maleantes que habían aparecido. Matar no 
es el deber de los brāhmaṇas y personas santas, aunque a veces, en casos de emergen-
cia, pueden hacerlo. Con sus mantras tenían poder para matar a todos los ladrones y 
maleantes, pero pensaron que ese deber les correspondía a los reyes kṣatriyas. Así, y 
aunque de mala gana, no se ocuparon en la tarea de matar.

“aAöNA: s$amaä{"fzAAntaAe d"InaAnaAM s$amaupaeºak(: / 
›avatae “aö tasyaAipa iBaªaBaANx"AtpayaAe yaTaA //41//

brāhmaṇaḥ sama-dṛk śānto    dīnānāṁ samupekṣakaḥ
sravate brahma tasyāpi    bhinna-bhāṇḍāt payo yathā

brāhmaṇaḥ—un brāhmaṇa; sama-dṛk—equilibrado; śāntaḥ—pacífico; dīnānām—a 
los pobres; samupekṣakaḥ—ignorar pasando por alto; sravate—hace disminuir; 
brahma—poder espiritual; tasya—su; api—ciertamente; bhinna-bhāṇḍāt—de un 
cántaro resquebrajado; payaḥ—agua; yathā—tal como.

Los grandes sabios estaban pensando que los brāhmaṇas, a pesar de ser ecuánimes 
con todos, y por lo tanto pacíficos e imparciales, no deben ignorar las necesidades 
de los pobres humanos. Esa dejadez haría que su poder espiritual fuese a menos, 
como el agua contenida en un cántaro resquebrajado.
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SIGNIFICADO: La mayor parte de los brāhmaṇas, el sector más elevado de la socie-
dad humana, son devotos, y en general no están al corriente de lo que ocurre en el 
mundo material, pues están siempre ocupados en sus actividades de avance espiritual. 
Aun así, cuando en la sociedad humana sobreviene la calamidad, deben abandonar su 
postura imparcial. Si no hacen algo por aliviar la sufriente condición de la sociedad, 
su conocimiento espiritual disminuirá, debido a esa dejadez. En su mayor parte, los 
sabios se retiran a los Himālayas  buscando su beneficio personal; Prahlāda Mahārāja, 
sin embargo, dijo que no quería la liberación para él solo. Decidió esperar hasta que 
pudiera liberar a todas las almas caídas del mundo.

Los vaiṣṇavas son los brāhmaṇas del nivel más elevado. Hay dos tipos de brāhmaṇas: 
el brāhmaṇa-paṇḍita y el brāhmaṇa-vaiṣṇava. Lo natural en un brāhmaṇa cualificado 
es que sea muy erudito, pero cuando avanza en su erudición hasta comprender a la 
Suprema Personalidad de Dios, llega al nivel de brāhmaṇa-vaiṣṇava. Sin alcanzar el 
nivel vaiṣṇava, la perfección cultural del brāhmaṇa no está completa.

Con gran sabiduría, las personas santas consideraron que, a pesar de ser muy 
pecaminoso, el rey Vena había nacido en la familia de Dhruva Mahārāja, y por lo 
tanto era lógico suponer que la Suprema Personalidad de Dios, Keśava, hubiera 
protegido el semen de la familia. Siendo así, los sabios querían hacer algo por aliviar 
la situación. Como no había rey, todo eran disturbios, desorden y confusión.

naAËÿsya vaMzAAe r"AjaSaeR&#re"Sa s$aMsTaAtaumahR"ita / 
@maAeGavaIyaAR ih" na{paA vaMzAe'ismana, ke(zAvaA™ayaA: //42//

nāṅgasya vaṁśo rājarṣer    eṣa saṁsthātum arhati
amogha-vīryā hi nṛpā    vaṁśe ’smin keśavāśrayāḥ

na—no; aṅgasya—del rey Aṅga; vaṁśaḥ—linaje familiar; rāja-ṛṣeḥ—del santo rey; 
eṣaḥ—esa; saṁsthātum—interrumpirse; arhati—debía; amogha—sin pecado, podero-
so; vīryāḥ—su semen; hi—debido a; nṛpāḥ—reyes; vaṁśe—en la familia; asmin—esta; 
keśava—de la Suprema Personalidad de Dios; āśrayāḥ—bajo el refugio.

Los sabios decidieron que el linaje familiar del santo rey aṅga no debía interrum-
pirse, pues en esa dinastía el semen era muy poderoso, y los niños nacían con una 
inclinación natural a ser devotos del Señor.

SIGNIFICADO: La pureza de una sucesión hereditaria se denomina amogha-vīrya. 
Las familias de nacidos por segunda vez, especialmente brāhmaṇas y kṣatriyas, así 
como también vaiśyas, deben preservar la pureza de su piadosa sucesión seminal 
mediante la observancia de los procesos purificatorios, el primero de los cuales, 
garbhādhāna-saṁskāra, se sigue antes de concebir un hijo. La observancia de este 
proceso purificatorio debe ser estricta, especialmente por parte de los brāhmaṇas; 
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de lo contrario, la descendencia resulta impura, y poco a poco se puede apreciar la 
aparición de actividades pecaminosas en la familia. La pureza de Mahārāja Aṅga se 
debía a la pureza del semen de la familia de Dhruva Mahārāja. Sin embargo, la relación 
con su esposa, Sunīthā, que era hija de la personificación de la muerte, hizo que su 
semen se contaminara. El rey Vena fue producto de ese semen contaminado. Esto 
era una catástrofe en la dinastía de Dhruva Mahārāja. Las personas santas estudiaron 
estos aspectos y decidieron intervenir, como se explica en los siguientes versos.

ivainaiêtyaEvama{SayaAe ivapaªasya mah"Ipatae: / 
mamanTauè&çM& tar"s$aA ta‡aAs$aIß"Aò"k(Ae nar": //43//

viniścityaivam ṛṣayo    vipannasya mahīpateḥ
mamanthur ūruṁ tarasā    tatrāsīd bāhuko naraḥ

viniścitya—decidir; evam—de este modo; ṛṣayaḥ—los grandes sabios; vipannasya—
muerto; mahī-pateḥ—del rey; mamanthuḥ—agitaron; ūrum—los muslos; tarasā—con 
un poder específico; tatra—como resultado; āsīt—nació; bāhukaḥ—llamada Bāhuka 
(enano); naraḥ—una persona.

tras tomar una decisión, las personas santas y los sabios agitaron con mucha 
fuerza los muslos del cuerpo muerto del rey vena, conforme a un determinado 
método. Como resultado de su acción, del cuerpo del rey vena nació una especie 
de enano.

SIGNIFICADO: El hecho de que al agitar los muslos del rey Vena naciese una persona 
prueba que el alma espiritual es individual y está separada del cuerpo. A partir del 
cuerpo muerto del rey Vena, los grandes sabios y personas santas pudieron engendrar 
otra persona, pero lo que no podían es traer de nuevo a la vida al rey Vena. El rey Vena 
se había ido, y sin duda había tomado otro cuerpo. Las personas santas y los sabios 
se interesaban en el cuerpo del rey Vena solo en cuanto que era un resultado de la 
sucesión seminal en el linaje de Mahārāja Dhruva. En consecuencia, en el cuerpo del 
rey Vena se encontraban los ingredientes con los que se podía producir otro cuerpo. 
Mediante un determinado proceso, la agitación de los muslos del cuerpo muerto 
dio origen a otro cuerpo. El cuerpo del rey Vena estaba muerto, pero su madre lo 
había preservado de la descomposición mediante drogas y el canto de mantras, de 
manera que los ingredientes que podían producir otro cuerpo todavía estaban en él. 
En realidad no era muy sorprendente que del cuerpo muerto del rey Vena saliese el 
cuerpo de la persona llamada Bāhuka. Solo era cuestión de saber la manera de hacerlo. 
A partir del semen de un cuerpo se produce otro cuerpo, en el cual pueden apreciarse 
los signos de la vida debido a que en él se refugia un alma. No debemos pensar que 
es imposible que del cuerpo muerto de Mahārāja Vena saliese otro cuerpo. Ello fue 
obra de la experta intervención de los sabios.
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k(Ak(k{(SNAAe'itaœ"svaAËÿAe œ"svabaAò"maRh"Ah"nau: / 
œ"svapaAiªa°anaAs$aAƒaAe r"·(AºastaA•amaUDaRja: //44//

kāka-kṛṣṇo ’tihrasvāṅgo    hrasva-bāhur mahā-hanuḥ
hrasva-pān nimna-nāsāgro    raktākṣas tāmra-mūrdhajaḥ

kāka-kṛṣṇaḥ—tan negro como un cuervo; ati-hrasva—muy cortos; aṅgaḥ—sus 
miembros; hrasva—cortos; bāhuḥ—brazos; mahā—grandes; hanuḥ—mandíbulas; 
hrasva—cortas; pāt—sus piernas; nimna—chata; nāsa-agraḥ—la punta de la nariz; 
rakta—rojizos; akṣaḥ—sus ojos; tāmra—como el cobre; mūrdha-jaḥ—su cabello.

La persona nacida de los muslos del rey vena recibió el nombre de Bāhuka, y era 
tan negro como un cuervo. todos los miembros de su cuerpo eran muy cortos; tenía 
cortos los brazos y las piernas, y grandes las mandíbulas. Su pelo era del color del 
cobre; era chato de nariz y tenía los ojos rojizos.

taM tau tae'vanataM d"InaM ikM( k(r"AemaIita vaAid"nama, / 
inaSaIde"tya“auvaMstaAta s$a inaSaAd"stataAe'Bavata, //45//

taṁ tu te ’vanataṁ dīnaṁ    kiṁ karomīti vādinam
niṣīdety abruvaṁs tāta    sa niṣādas tato ’bhavat

tam—a él; tu—entonces; te—los sabios; avanatam—se postró; dīnam—manso; kim—
qué; karomi—voy a hacer; iti—de este modo; vādinam—preguntar; niṣīda—siéntate; 
iti—de este modo; abruvan—contestaron; tāta—mi querido Vidura; saḥ—él; niṣādaḥ—
con el nombre de Niṣāda; tataḥ—a continuación; abhavat—quedó.

Era muy manso y sumiso; nada más nacer, se postró y preguntó: «Señores, ¿qué 
debo hacer?». Los grandes sabios contestaron: «Por favor, siéntate [niṣīda]». así 
nació Niṣāda, el padre de la raza naiṣāda.

SIGNIFICADO: En los śāstras se dice que, en el cuerpo, la cabeza representa a los 
brāhmaṇas, los brazos a los kṣatriyas, el abdomen a los vaiśyas, y las piernas, que 
comienzan en los muslos, a los śūdras. De los śūdras se dice a veces que son negros, 
kṛṣṇa. De los brāhmaṇas se dice que son śukla, blancos, y los kṣatriyas y vaiśyas son una 
mezcla de blanco y negro. Sin embargo, cuando alguien tiene la piel de una blancura 
extraordinaria, se dice que su piel es producto de la lepra blanca. En conclusión, se 
puede establecer que la piel de la casta superior es blanca o dorada, y que la piel de los 
śūdras es de color negro.
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tasya vaMzyaAstau naESaAd"A igAir"k(AnanagAAecar"A: / 
yaenaAh"r"ÀaAyamaAnaAe vaenak(lmaSamaulbaNAma, //46//

tasya vaṁśyās tu naiṣādā    giri-kānana-gocarāḥ
yenāharaj jāyamāno    vena-kalmaṣam ulbaṇam

tasya—sus (de Niṣāda); vaṁśyāḥ—descendientes; tu—entonces; naiṣādāḥ—llamados 
naiṣādas; giri-kānana—en las montañas y los bosques; gocarāḥ—habitar; yena—
porque; aharat—asumió sobre sí; jāyamānaḥ—habiendo nacido; vena—del rey Vena; 
kalmaṣam—toda clase de pecados; ulbaṇam—muy terribles.

después de su nacimiento, Niṣāda asumió de inmediato todas las acciones resultan-
tes de las actividades pecaminosas del rey vena. desde entonces, la gente naiṣāda 
siempre está ocupada en actividades pecaminosas, como robar, asaltar y cazar. Por 
ello, solo se les permite vivir en los bosques y en las montañas.

SIGNIFICADO: A los naiṣādas no se les permite vivir en las ciudades y pueblos, por-
que su naturaleza es pecaminosa; fruto de ello, son muy feos de cuerpo, y se dedican 
a actividades que también son pecaminosas. No obstante, debemos saber que con 
la misericordia de un devoto puro, incluso esos hombres pecaminosos (que a veces 
reciben el nombre de kirātas) pueden elevarse desde su condición pecaminosa hasta 
el plano más elevado y volverse vaiṣṇavas. La dedicación trascendental al amoroso 
servicio devocional del Señor puede capacitar a cualquier persona, por pecaminosa 
que sea, para regresar al hogar, de vuelta a Dios. Simplemente debe liberarse de toda 
contaminación mediante el proceso de servicio devocional. De esa forma, todos pueden 
capacitarse para regresar al hogar, de vuelta a Dios, como confirma el Señor mismo en 
el Bhagavad-gītā (9.32):

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.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo decimo-
cuarto del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Historia del rey Vena».
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CAPÍTULO 15

advenimiento y coronación del rey Pṛthu

maE‡aeya ovaAca
@Ta tasya paunaivaR$‘aEr"pau‡asya mah"Ipatae: / 
baAò"ByaAM maTyamaAnaAByaAM imaTaunaM s$amapaâta //�1�//

maitreya uvāca
atha tasya punar viprair        aputrasya mahīpateḥ
bāhubhyāṁ mathyamānābhyāṁ    mithunaṁ samapadyata

maitreyaḥ uvāca—Maitreya continuó hablando; atha—así; tasya—su; punaḥ—de 
nuevo; vipraiḥ—por los brāhmaṇas; aputrasya—sin hijo; mahīpateḥ—del rey; 
bāhubhyām—de los brazos; mathyamānābhyām—al ser agitados; mithunam—una 
pareja; samapadyata—nació.

El gran sabio maitreya continuó: mi querido vidura, los brāhmaṇas y grandes 
sabios agitaron esta vez los dos brazos del cuerpo muerto del rey vena. El resultado 
fue que de los brazos salieron un varón y una mujer.

taä," ä{"î"A imaTaunaM jaAtama{SayaAe “aövaAid"na: / 
Ocau: par"mas$antauí"A ivaid"tvaA BagAvatk(laAma, //�2�//

tad dṛṣṭvā mithunaṁ jātam    ṛṣayo brahma-vādinaḥ
ūcuḥ parama-santuṣṭā    viditvā bhagavat-kalām

tat—aquella; dṛṣṭvā—al ver; mithunam—pareja; jātam—nacida; ṛṣayaḥ—los grandes 
sabios; brahma-vādinaḥ—muy eruditos en el conocimiento védico; ūcuḥ—dijeron; 
parama—mucho; santuṣṭāḥ—sintiéndose complacidos; viditvā—sabiendo; bhagavat—
de la Suprema Personalidad de Dios; kalām—expansión.

Los grandes sabios eran muy eruditos en el conocimiento védico. Cuando vieron 
al varón y la mujer nacidos de los brazos del cuerpo de vena, se sintieron muy 
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complacidos, pues comprendían que aquella pareja era una expansión de una 
porción plenaria de viṣṇu, la Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: Los grandes sabios y eruditos, expertos en el conocimiento védico, 
habían adoptado un método perfecto. Primero apartaron todas las reacciones de las 
actividades pecaminosas del rey Vena, haciendo que de su cuerpo naciese Bāhuka, de 
quien se habló en el capítulo anterior. Con ello, el cuerpo del rey Vena quedó purificado, 
y a continuación salieron de él un varón y una mujer; los grandes sabios pudieron en-
tender que se trataba de una expansión del Señor Viṣṇu. Esa expansión, por supuesto, 
no era viṣṇu-tattva, sino una expansión del Señor Viṣṇu del tipo denominado āveśa, 
que está dotada con un poder específico.

[%Saya Ocau:
WSa ivaSNAAeBaRgAvata: k(laA BauvanapaAilanaI / 
wyaM ca laºmyaA: s$amBaUita: pauç&SasyaAnapaAiyanaI //�3�//

ṛṣaya ūcuḥ
eṣa viṣṇor bhagavataḥ    kalā bhuvana-pālinī
iyaṁ ca lakṣmyāḥ sambhūtiḥ    puruṣasyānapāyinī

ṛṣayaḥ ūcuḥ—los sabios dijeron; eṣaḥ—este varón; viṣṇoḥ—del Señor Viṣṇu; 
bhagavataḥ—de la Suprema Personalidad de Dios; kalā—expansión; bhuvana-pālinī—
quien mantiene el mundo; iyam—esta mujer; ca—también; lakṣmyāḥ—de la diosa de la 
fortuna; sambhūtiḥ—expansión; puruṣasya—del Señor; anapāyinī—inseparable.

Los grandes sabios dijeron: El varón es una expansión plenaria del poder del Señor 
viṣṇu, quien mantiene el universo entero, y la mujer es una expansión plenaria de 
la diosa de la fortuna, que nunca está separada del Señor.

SIGNIFICADO: La diosa de la fortuna nunca está separada del Señor, y en este verso se 
menciona la importancia de este hecho. En el mundo material, la gente siente mucha 
atracción por la diosa de la fortuna, y quieren gozar de su favor en forma de riquezas. 
Sin embargo, deben saber que no es posible separar a la diosa de la fortuna del Señor 
Viṣṇu. Los materialistas deben entender que a la diosa de la fortuna hay que adorarla 
junto con el Señor Viṣṇu, y que no se la debe considerar separada. Los materialistas 
que busquen el favor de la diosa de la fortuna deben adorar a Lakṣmī y al Señor Viṣṇu 
juntos, a fin de mantener la opulencia material. Si un materialista trata de actuar como 
Rāvaṇa, que quería separar a Sītā del Señor Rāmacandra, el proceso de separación 
acabará con él. Las personas muy ricas, que han recibido los favores de la diosa de la 
fortuna en este mundo, deben ocupar su dinero al servicio del Señor. De ese modo 
podrán mantener la opulencia de su posición sin perturbaciones.
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@yaM tau ‘aTamaAe r"AÁaAM paumaAna, ‘aTaiyataA yazA: / 
pa{TaunaARma mah"Ar"AjaAe BaivaSyaita pa{Tau™avaA: //�4�//

ayaṁ tu prathamo rājñāṁ    pumān prathayitā yaśaḥ
pṛthur nāma mahārājo    bhaviṣyati pṛthu-śravāḥ

ayam—este; tu—entonces; prathamaḥ—el primero; rājñām—de los reyes; pumān—el 
varón; prathayitā—expandirá; yaśaḥ—reputación; pṛthuḥ—Mahārāja Pṛthu; nāma—
de nombre; mahā-rājaḥ—el gran rey; bhaviṣyati—será; pṛthu-śravāḥ—de amplio 
renombre.

El varón hará que su fama se expanda por todo el mundo. Su nombre será Pṛthu. En 
verdad, será el primero entre los reyes.

SIGNIFICADO: Hay distintos tipos de encarnaciones de la Suprema Personalidad de Dios. 
En los śāstras se dice que Garuḍa (el portador del Señor Viṣṇu), el Señor Śiva y Ananta, son 
encarnaciones muy poderosas del aspecto Brahman del Señor. Paralelamente, Śacīpati, 
Indra, el rey del cielo, es una encarnación del aspecto lujurioso del Señor. Aniruddha es una 
encarnación de la mente del Señor. De la misma manera, el rey Pṛthu es una encarnación de 
la fuerza del Señor como gobernante. Con esas palabras, las personas santas y los grandes 
sabios predijeron las actividades futuras del rey Pṛthu, de quien ya se ha explicado que es 
una encarnación parcial de una expansión plenaria del Señor.

wyaM ca s$aud"taI de"vaI gAuNABaUSaNABaUSaNAA / 
@icaRnaARma var"Ar"Aeh"A pa{TaumaevaAvaç&nDataI //�5�//

iyaṁ ca sudatī devī    guṇa-bhūṣaṇa-bhūṣaṇā
arcir nāma varārohā    pṛthum evāvarundhatī

iyam—esta niña; ca—y; su-datī—de muy hermosos dientes; devī—la diosa de la for-
tuna; guṇa—con buenas cualidades; bhūṣaṇa—adornos; bhūṣaṇā—que embellece; 
arciḥ—Arci; nāma—de nombre; vara-ārohā—muy hermosa; pṛthum—al rey Pṛthu; 
eva—ciertamente; avarundhatī—estando muy apegada.

La mujer, con la hermosura de sus dientes y de sus buenas cualidades, realmente 
hará más bellos los adornos que se ponga. Su nombre será arci. En el futuro acep-
tará al rey Pṛthu por esposo.

WSa s$aAºaAÜ"re"rM"zAAe jaAtaAe laAek(ir"r"ºayaA / 
wyaM ca tatpar"A ih" ™aIr"naujaÁae'napaAiyanaI //�6�//
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eṣa sākṣād dharer aṁśo    jāto loka-rirakṣayā
iyaṁ ca tat-parā hi śrīr    anujajñe ’napāyinī

eṣaḥ—este varón; sākṣāt—directamente; hareḥ—de la Suprema Personalidad 
de Dios; aṁśaḥ—representante parcial; jātaḥ—nacido; loka—el mundo entero; 
rirakṣayā—con deseo de proteger; iyam—esta mujer; ca—también; tat-parā—muy 
apegada a él; hi—ciertamente; śrīḥ—la diosa de la fortuna; anujajñe—nació; 
anapāyinī—inseparable.

a fin de proteger a la población del mundo, la Suprema Personalidad de dios ha 
hecho Su advenimiento en esta forma del rey Pṛthu por medio de una parte de Su 
potencia. La diosa de la fortuna es la compañera constante del Señor, y ha adoptado 
la encarnación parcial de arci para ser la reina del rey Pṛthu.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā el Señor dice que ante toda manifestación extraor-
dinaria de poder, se debe entender que la Suprema Personalidad de Dios está presente 
en una determinada representación parcial. Hay infinidad de personalidades con esta 
característica, pero no todas ellas son directamente expansiones viṣṇu-tattva plenarias 
del Señor. Muchas entidades vivientes pertenecen a la categoría de las śakti-tattvas. 
Esas encarnaciones, dotadas de poder con determinados propósitos, reciben el nombre 
de śaktyāveśa-avatāras. El rey Pṛthu era uno de esos śaktyāveśa-avatāras del Señor, y su 
esposa, Arci, era un śaktyāveśa-avatāra de la diosa de la fortuna.

maE‡aeya ovaAca
‘azAMs$ainta sma taM iva‘aA gAnDavaR‘avar"A jagAu: / 
maumaucau: s$aumanaAeDaAr"A: is$aÜ"A na{tyainta sva:iñya: //�7�//

maitreya uvāca
praśaṁsanti sma taṁ viprā    gandharva-pravarā jaguḥ
mumucuḥ sumano-dhārāḥ    siddhā nṛtyanti svaḥ-striyaḥ

maitreyaḥ uvāca—el gran santo Maitreya dijo; praśaṁsanti sma—alabaron, glorifica-
ron; tam—a él (Pṛthu); viprāḥ—todos los brāhmaṇas; gandharva-pravarāḥ—los me-
jores gandharvas; jaguḥ—cantaron; mumucuḥ—lanzaron; sumanaḥ-dhārāḥ—lluvias 
de flores; siddhāḥ—las personalidades de Siddhaloka; nṛtyanti—estaban bailando; 
svaḥ—de los planetas celestiales; striyaḥ—mujeres (las apsarās).

El gran sabio maitreya continuó: mi querido vidurajī, en aquella ocasión los 
brāhmaṇas alabaron y glorificaron solemnemente al rey Pṛthu, y los mejores 
cantores de gandharvaloka cantaron sus glorias. Los habitantes de Siddhaloka 
derramaron lluvias de flores, y las hermosas mujeres de los planetas celestiales 
bailaron en éxtasis.
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zAÊÿtaUyaRma{d"ËÿAâA naeäu"äuR"näu"BayaAe id"iva / 
ta‡a s$avaR opaAjagmaudeR"vaiSaRipata|NAAM gANAA: //�8�//

śaṅkha-tūrya-mṛdaṅgādyā    nedur dundubhayo divi
tatra sarva upājagmur    devarṣi-pitṝṇāṁ gaṇāḥ

śaṅkha—caracolas; tūrya—cornetas; mṛdaṅga—tambores; ādyāḥ—etc.; neduḥ—
resonaron; dundubhayaḥ—timbales; divi—en el espacio exterior; tatra—allí; sarve—
todos; upājagmuḥ—vinieron; deva-ṛṣi—semidioses y sabios; pitṝṇām—de antepasados; 
gaṇāḥ—grupos.

En el espacio exterior resonaron caracolas, cornetas, tambores y timbales. grandes 
sabios, antepasados y personalidades de los planetas celestiales descendieron a la 
tierra desde diversos sistemas planetarios.

“aöA jagAÖ"ç&deR"#vaE: s$ah"As$a{tya s$aure"ìrE": / 
vaEnyasya d"iºaNAe h"stae ä{"î"A ica¶M" gAd"ABa{ta: //�9�//

paAd"yaAer"r"ivandM" ca taM vaE maenae h"re": k(laAma, / 
yasyaA‘aitah"taM ca‚(maMzA: s$a par"maeiï"na: //10//

brahmā jagad-gurur devaiḥ    sahāsṛtya sureśvaraiḥ
vainyasya dakṣiṇe haste    dṛṣṭvā cihnaṁ gadābhṛtaḥ

pādayor aravindaṁ ca    taṁ vai mene hareḥ kalām
yasyāpratihataṁ cakram    aṁśaḥ sa parameṣṭhinaḥ

brahmā—el Señor Brahmā; jagat-guruḥ—maestro del universo; devaiḥ—por los 
semidioses; saha—acompañado; āsṛtya—llegar; sura-īśvaraiḥ—con los líderes de los 
planetas celestiales; vainyasya—de Mahārāja Pṛthu, el hijo de Vena; dakṣiṇe—derecha; 
haste—en la mano; dṛṣṭvā—al ver; cihnam—marca; gadā-bhṛtaḥ—del Señor Viṣṇu, el 
que lleva una maza; pādayoḥ—en los dos pies; aravindam—flor de loto; ca—también; 
tam—a él; vai—ciertamente; mene—comprendió; hareḥ—de la Suprema Personalidad 
de Dios; kalām—parte de una expansión plenaria; yasya—cuyo; apratihatam—inven-
cible; cakram—disco; aṁśaḥ—representación parcial; saḥ—él; parameṣṭhinaḥ—de la 
Suprema Personalidad de Dios.

El Señor Brahmā, el guru del universo entero, llegó al lugar acompañado por todos 
los semidioses y sus líderes. al ver en la palma de la mano derecha del rey Pṛthu las 
líneas de la mano del Señor viṣṇu, y al ver en sus pies las marcas del loto, el Señor 
Brahmā pudo comprender que el rey Pṛthu era una representación parcial de la 
Suprema Personalidad de dios. aquel que lleve en la palma de la mano el signo del 
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disco y otras líneas características, debe ser considerado la representación parcial, o 
encarnación, del Señor Supremo.

SIGNIFICADO: Hay un sistema que permite identificar a la encarnación de la Suprema 
Personalidad de Dios. En la actualidad se ha puesto de moda considerar encarnación 
de Dios al primer sinvergüenza que se presenta, pero en este pasaje vemos que el Señor 
Brahmā examinó personalmente las manos y los pies del rey Pṛthu en busca de signos 
específicos. Los brāhmaṇas y sabios eruditos profetizaron que Pṛthu Mahārāja era una 
expansión plenaria del Señor. Por otra parte, cuando el Señor Kṛṣṇa estaba presente 
en este planeta, había un rey que decía ser Vāsudeva, y el Señor Kṛṣṇa le mató. Antes 
de aceptar a alguien como encarnación de Dios, se debe comprobar que su identidad 
responde a las características mencionadas en los śāstras. Si el impostor no presenta 
esas características, corre el riesgo de que las autoridades le condenen a muerte por 
hacerse pasar por encarnación de Dios.

tasyaAiBaSaek( @Ar"bDaAe “aAöNAE“aRövaAid"iBa: / 
@AiBaSaecainak(AnyasmaE @Ajaœú": s$avaRtaAe janaA: //11//

tasyābhiṣeka ārabdho    brāhmaṇair brahma-vādibhiḥ
ābhiṣecanikāny asmai    ājahruḥ sarvato janāḥ

tasya—su; abhiṣekaḥ—coronación; ārabdhaḥ—fue organizada; brāhmaṇaiḥ—por 
los brāhmaṇas eruditos; brahma-vādibhiḥ—apegados a los rituales védicos; 
ābhiṣecanikāni—toda clase de artículos para celebrar la ceremonia; asmai—a él; 
ājahruḥ—reunieron; sarvataḥ—de todas partes; janāḥ—gentes.

Los brāhmaṇas eruditos, que estaban muy apegados a las ceremonias rituales 
védicas, organizaron entonces la coronación del rey. gentes venidas de todas partes 
reunieron todos los artículos necesarios para la ceremonia, de modo que todo 
estuviera preparado.

s$air"ts$amau"‰"A igAr"yaAe naAgAA gAAva: KagAA ma{gAA: / 
âAE: iºaita: s$avaRBaUtaAina s$amaAjaœú"ç&paAyanama, //12//

sarit-samudrā girayo    nāgā gāvaḥ khagā mṛgāḥ
dyauḥ kṣitiḥ sarva-bhūtāni    samājahrur upāyanam

sarit—los ríos; samudrāḥ—los mares; girayaḥ—las montañas; nāgāḥ—las serpientes; 
gāvaḥ—las vacas; khagāḥ—las aves; mṛgāḥ—los animales; dyauḥ—el cielo; kṣitiḥ—la 
Tierra; sarva-bhūtāni—todas las entidades vivientes; samājahruḥ—reunieron; 
upāyanam—presentes de distintos tipos.
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todos los ríos, mares, colinas, montañas, serpientes, vacas, aves, animales, planetas 
celestiales, el planeta tierra y todas las demás entidades vivientes reunieron distin-
tos tipos de presentes, conforme a su capacidad, para ofrecerlos al rey.

s$aAe'iBaiSa·(Ae mah"Ar"Aja: s$auvaAs$aA: s$aADvalax.~k{(ta: / 
patnyaAicaRSaAlax.~k{(tayaA ivare"jae'i¢air"vaApar": //13//

so ’bhiṣikto mahārājaḥ    suvāsāḥ sādhv-alaṅkṛtaḥ
patnyārciṣālaṅkṛtayā    vireje ’gnir ivāparaḥ

saḥ—el rey; abhiṣiktaḥ—ser coronado; mahārājaḥ—Mahārāja Pṛthu; su-vāsāḥ—
exquisitamente vestido; sādhu-alaṅkṛtaḥ—adornado con ornamentos exquisitos; 
patnyā—junto con su esposa; arciṣā—llamada Arci; alaṅkṛtayā—hermosamente ador-
nada; vireje—tenían el aspecto; agniḥ—fuego; iva—como; aparaḥ—otro.

El gran rey Pṛthu, vestido con exquisitas ropas y ornamentos, fue así coronado y 
sentado en el trono. El rey y su esposa, arci, que iba también exquisitamente ador-
nada, resplandecían como fuego.

tasmaE jah"Ar" Danad"Ae hE"maM vaIr" var"As$anama, / 
vaç&NA: s$ailala›aAvamaAtapa‡aM zAizA‘aBama, //14//

tasmai jahāra dhanado    haimaṁ vīra varāsanam
varuṇaḥ salila-srāvam    ātapatraṁ śaśi-prabham

tasmai—a él; jahāra—obsequió; dhana-daḥ—el tesorero de los semidioses (Kuvera); 
haimam—hecho de oro; vīra—¡oh, Vidura!; vara-āsanam—un trono real; varuṇaḥ—el 
semidiós Varuṇa; salila-srāvam—que desprendía agua pulverizada; ātapatram—
sombrilla; śaśi-prabham—tan brillante como la Luna.

El gran sabio continuó: mi querido vidura, Kuvera obsequió al gran rey Pṛthu con 
un trono de oro. El semidiós varuṇa le obsequió con una sombrilla que desprendía 
agua finamente pulverizada y era tan brillante como la luna.

vaAyauê vaAlavyajanae DamaR: k(LitaRmayaI%M ›ajama, / 
wn‰": ik(r"Iq%mautk{(íM" d"NxM" s$aMyamanaM yama: //15//

vāyuś ca vāla-vyajane    dharmaḥ kīrtimayīṁ srajam
indraḥ kirīṭam utkṛṣṭaṁ    daṇḍaṁ saṁyamanaṁ yamaḥ
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vāyuḥ—el semidiós del aire; ca—también; vāla-vyajane—dos cāmaras de pelo; 
dharmaḥ—el rey de la religión; kīrti-mayīm—aumentando el nombre y la fama; 
srajam—collar de flores; indraḥ—el rey del cielo; kirīṭam—almete; utkṛṣṭam—muy 
valioso; daṇḍam—cetro; saṁyamanam—para gobernar el mundo; yamaḥ—el super-
intendente de la muerte.

El semidiós del aire, vāyu, obsequió al rey Pṛthu con dos abanicos de pelo [cāmaras]; 
el rey de la religión, dharma, le obsequió un collar de flores que aumentaría su 
fama; el rey del cielo, Indra, un valioso almete; y Yamarāja, el superintendente de la 
muerte, le regaló el cetro con que gobernaría el mundo.

“aöA “aömayaM vamaR BaAr"taI h"Ar"mauÔamama, / 
h"ir": s$aud"zARnaM ca‚M( tatpatnyavyaAh"taAM i™ayama, //16//

brahmā brahmamayaṁ varma    bhāratī hāram uttamam
hariḥ sudarśanaṁ cakraṁ    tat-patny avyāhatāṁ śriyam

brahmā—el Señor Brahmā; brahma-mayam—hecha de conocimiento espiritual; 
varma—armadura; bhāratī—la diosa de la sabiduría; hāram—gargantilla; uttamam—
trascendental; hariḥ—la Suprema Personalidad de Dios; sudarśanam cakram—disco 
Sudarśana; tat-patnī—Su esposa (Lakṣmī); avyāhatām—imperecederas; śriyam—
belleza y opulencia.

El Señor Brahmā obsequió al rey Pṛthu con un vestido protector hecho de conoci-
miento espiritual. Bhāratī [Sarasvatī], la esposa de Brahmā, le dio una gargantilla 
trascendental. El Señor viṣṇu le regaló un disco Sudarśana, y la esposa del Señor 
viṣṇu, la diosa de la fortuna, le dio opulencias imperecederas.

SIGNIFICADO: Todos los semidioses obsequiaron al rey Pṛthu con regalos de varias 
clases. Hari, una encarnación de la Suprema Personalidad de Dios que en el planeta 
celestial recibe el nombre de Upendra, obsequió al rey con un disco Sudarśana. Debe 
entenderse que ese disco Sudarśana no es exactamente el mismo tipo de disco que usa 
la Personalidad de Dios, Kṛṣṇa, Viṣṇu. Como Mahārāja Pṛthu era una representación 
parcial del poder de la Suprema Personalidad de Dios, el disco Sudarśana con que fue 
obsequiado representaba el poder parcial del disco Sudarśana original.

d"zAcan‰"mais$aM ç&‰": zAtacan‰M" taTaAimbak(A / 
s$aAemaAe'ma{tamayaAnaìAMstvaí"A è&paA™ayaM r"Tama, //17//

daśa-candram asiṁ rudraḥ    śata-candraṁ tathāmbikā
somo ’mṛtamayān aśvāṁs    tvaṣṭā rūpāśrayaṁ ratham
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daśa-candram—adornada con diez lunas; asim—espada; rudraḥ—el Señor Śiva; śata-
candram—adornado con cien lunas; tathā—de esa manera; ambikā—la diosa Durgā; 
somaḥ—el semidiós de la Luna; amṛta-mayān—hechos de néctar; aśvān—caballos; 
tvaṣṭā—el semidiós Viśvakarmā; rūpa-āśrayam—muy hermosa; ratham—cuadriga.

El Señor Śiva le ofreció una espada cuya funda estaba adornada con diez lunas, y 
la diosa durgā, su esposa, le regaló un escudo con cien lunas. El dios de la Luna le 
obsequió caballos hechos de néctar, y el semidiós viśvakarmā le regaló una muy 
hermosa cuadriga.

@i¢ar"AjagAvaM caApaM s$aUyaAeR r"izmamayaAinaSaUna, / 
BaU: paAäu"ke( yaAegAmayyaAE âAE: pauSpaAvailamanvah"ma, //18//

agnir āja-gavaṁ cāpaṁ    sūryo raśmimayān iṣūn
bhūḥ pāduke yogamayyau    dyauḥ puṣpāvalim anvaham

agniḥ—el semidiós del fuego; āja-gavam—hecho de cuernos de cabra y de vaca; 
cāpam—un arco; sūryaḥ—el dios del Sol; raśmi-mayān—brillantes como los rayos del 
Sol; iṣūn—flechas; bhūḥ—Bhūmi, la diosa regente de la Tierra; pāduke—unas zapatillas; 
yoga-mayyau—llenas de poder místico; dyauḥ—los semidioses del espacio exterior; 
puṣpa—de flores; āvalim—presentes; anu-aham—día tras día.

El semidiós del fuego, agni, le obsequió un arco hecho de cuernos de cabra y de 
vaca. El dios del Sol le ofreció flechas tan brillantes como los rayos del Sol. La deidad 
regente de Bhūrloka le regaló unas zapatillas llenas de poder místico. Los semidio-
ses del espacio exterior le ofrecían flores una y otra vez.

SIGNIFICADO: Este verso explica que las zapatillas del rey estaban dotadas de poderes 
místicos (pāduke yogamayyau). Así, tan pronto como el rey ponía los pies en ellas, las 
zapatillas le llevaban inmediatemente a donde él desease. Los yogīs místicos pueden 
trasladarse de un lugar a otro con tan solo desearlo. Las zapatillas del rey Pṛthu estaban 
dotadas del mismo tipo de poder.

naAq"YaM s$augAItaM vaAid"‡amantaDaARnaM ca Kaecar"A: / 
[%SayaêAizASa: s$atyaA: s$amau"‰": zAÊÿmaAtmajama, //19//

nāṭyaṁ sugītaṁ vāditram    antardhānaṁ ca khecarāḥ
ṛṣayaś cāśiṣaḥ satyāḥ    samudraḥ śaṅkham ātmajam

nāṭyam—el arte dramático; su-gītam—el arte de cantar dulces canciones; vāditram—el 
arte de tocar instrumentos musicales; antardhānam—el arte de desaparecer; ca—
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también; khe-carāḥ—semidioses que viajan por el espacio exterior; ṛṣayaḥ—los 
grandes sabios; ca—también; āśiṣaḥ—bendiciones; satyāḥ—infalibles; samudraḥ—el 
semidiós del mar; śaṅkham—caracola; ātma-jam—producida de sí mismo.

Los semidioses que siempre viajan por el espacio exterior dieron al rey Pṛthu las 
artes dramáticas, el canto, el arte de tocar instrumentos musicales y el arte de 
desaparecer a voluntad. también los grandes sabios le ofrecieron bendiciones 
infalibles. El mar le ofreció una caracola que el propio mar había producido.

is$anDava: pavaRtaA naâAe r"TavaITaImaRh"Atmana: / 
s$aUtaAe'Ta maAgADaAe vand"I taM staAetaumaupataisTare" //20//

sindhavaḥ parvatā nadyo    ratha-vīthīr mahātmanaḥ
sūto ’tha māgadho vandī    taṁ stotum upatasthire

sindhavaḥ—los mares; parvatāḥ—las montañas; nadyaḥ—los ríos; ratha-vīthīḥ—los 
senderos para el paso de la cuadriga; mahā-ātmanaḥ—de la gran alma; sūtaḥ—un 
profesional que ofrece alabanzas; atha—entonces; māgadhaḥ—un bardo profesional; 
vandī—un profesional que ofrece oraciones; tam—a él; stotum—para alabar; 
upatasthite—se presentaron.

Los mares, montañas y ríos le abrieron paso para que su cuadriga viajara sin 
obstáculos; un sūta, un māgadha y un vandī le ofrecieron oraciones y alabanzas, 
presentándose ante él para ejecutar sus deberes respectivos.

staAvak(AMstaAnaiBa‘aetya pa{TauvaE=nya: ‘ataApavaAna, / 
maeGainaœ"ARd"yaA vaAcaA ‘ah"s$aiªad"ma“avaIta, //21//

stāvakāṁs tān abhipretya    pṛthur vainyaḥ pratāpavān
megha-nirhrādayā vācā    prahasann idam abravīt

stāvakān—ocupadas en ofrecer oraciones; tān—a aquellas personas; abhipretya—
viendo, entendiendo; pṛthuḥ—el rey Pṛthu; vainyaḥ—hijo de Vena; pratāpa-vān—muy 
poderoso; megha-nirhrādayā—tan grave como el tronar de las nubes; vācā—con una 
voz; prahasan—sonriendo; idam—esto; abravīt—habló.

así, cuando el muy poderoso rey Pṛthu, el hijo de vena, vio a los profesionales 
ante sí, sonrió para felicitarlos, y con la gravedad del tronar de las nubes, habló las 
siguientes palabras:
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pa{Tauç&vaAca
BaAe: s$aUta he" maAgADa s$aAEmya vaind*"- 
  éaAeke('DaunaAs$paí"gAuNAsya mae syaAta, / 
ik(maA™ayaAe mae stava WSa yaAejyataAM 
  maA mayyaBaUvana, ivataTaA igAr"Ae va: //22//

pṛthur uvāca
bhoḥ sūta he māgadha saumya vandil

loke ’dhunāspaṣta-guṇasya me syāt
kim āśrayo me stava eṣa yojyatāṁ

ma mayy abhūvan vitathā giro vaḥ

pṛthuḥ uvāca—el rey Pṛthu dijo; bhoḥ sūta—¡oh, sūta!; he māgadha—¡oh, māgadha!; 
saumya—amables; vandin—¡oh, devoto que ofreces oraciones!; loke—en este mundo; 
adhunā—ahora mismo; aspaṣṭa—no se distinguen; guṇasya—cuyas cualidades; me—
de mí; syāt—pueda ser; kim—por qué; āśrayaḥ—refugio; me—de mí; stavaḥ—alabanza; 
eṣaḥ—esa; yojyatām—se pueda aplicar; mā—nunca; mayi—a mí; abhūvan—fueron; 
vitathāḥ—en vano; giraḥ—palabras; vaḥ—sus.

El rey Pṛthu dijo: ¡Oh, nobles sūta, māgadha y devoto que ofreces oraciones!, en mí 
no se distinguen esas cualidades de que han hablado. ¿Por qué me alaban por todas 
esas cualidades, si no residen en mí? No deseo que esas palabras que me destinan 
sean en vano. Lo mejor es que se las ofrezcan a otra persona.

SIGNIFICADO: Las oraciones y alabanzas del sūta, el māgadha y el vandī explicaban 
las buenas cualidades de Mahārāja Pṛthu, pues él era una encarnación śaktyāveśa 
de la Suprema Personalidad de Dios. Sin embargo, esas cualidades todavía no se 
habían manifestado. Por consiguiente, el rey Pṛthu, con gran humildad, preguntó a 
los devotos cuál era la razón de que le alabasen con aquellas palabras tan sublimes. 
No quería que nadie le ofreciese oraciones o le glorificase, a no ser que él tuviese 
realmente las cualidades que le atribuían. No cabe duda de que ofrecerle oraciones 
era lo correcto, pues era una encarnación de Dios, pero les previno que no se debe 
aceptar en calidad de encarnación de la Personalidad de Dios a nadie que no tenga 
las cualidades divinas. En la actualidad hay muchas supuestas encarnaciones de 
la Personalidad de Dios, pero no son más que necios y sinvergüenzas a quienes la 
gente considera encarnaciones de Dios a pesar de su falta de cualidades divinas. El 
rey Pṛthu deseaba que sus auténticas características llegasen en el futuro a justificar 
aquellas palabras de alabanza. Aunque en las oraciones no había nada de malo, Pṛthu 
Mahārāja indicó que no debían ofrecérsele a una persona indigna que pretende ser 
una encarnación de la Suprema Personalidad de Dios.
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tasmaAtpar"Aeºae'smaäu"pa™autaAnyalaM 
  k(ir"SyaTa staAe‡amapaIcyavaAca: / 
s$atyauÔamaëAek(gAuNAAnauvaAde" 
  jaugAuips$ataM na stavayainta s$aByaA: //23//

tasmāt parokṣe ’smad-upaśrutāny alaṁ
kariṣyatha stotram apīcya-vācaḥ

saty uttamaśloka-guṇānuvāde
jugupsitaṁ na satavayanti sabhyāḥ

tasmāt—por lo tanto; parokṣe—en algún tiempo futuro; asmat—mis; upaśrutāni—acerca 
de las cualidades de que han  hablado; alam—suficientemente; kariṣyatha—podrán 
ofrecer; stotram—oraciones; apīcya-vācaḥ—¡oh, nobles recitadores!; sati—siendo la 
ocupación adecuada; uttama-śloka—de la Suprema Personalidad de Dios; guṇa—de 
las cualidades; anuvāde—comentario; jugupsitam —a una persona abominable; na—
nunca; stavayanti—ofrecen oraciones; sabhyāḥ—las personas nobles.

¡Oh, nobles recitadores!, ofrezcan esas oraciones a su debido tiempo, cuando de 
hecho se manifiesten en mí las cualidades de que han hablado. Las personas nobles 
ofrecen oraciones a la Suprema Personalidad de dios, pero no atribuyen Sus cuali-
dades a un ser humano, que en realidad no las tiene.

SIGNIFICADO: Los nobles devotos de la Suprema Personalidad de Dios saben perfecta-
mente bien quién es Dios y quién no lo es. Sin embargo, los no devotos impersonalistas, 
carentes de concepto alguno acerca de Dios, nunca ofrecen oraciones a la Suprema 
Personalidad de Dios; por el contrario, siempre prefieren tomar por Dios a un ser humano, 
y ofrecerle a él sus oraciones. Esa es la diferencia entre un devoto y un demonio. Los 
demonios se fabrican sus propios dioses, o se erigen en Dios a sí mismos, siguiendo 
los pasos de Rāvaṇa e Hiraṇyakaśipu. De hecho, Pṛthu Mahārāja era una encarnación 
de la Suprema Personalidad de Dios, pero rechazó las alabanzas, pues en él todavía no 
se habían manifestado las cualidades del Señor Supremo. Quería dejar bien claro que 
alguien que no posea realmente esas cualidades, no debe tratar de ocupar a sus seguidores 
y devotos en glorificarle por ellas, incluso en el caso de que esas cualidades vayan a 
manifestarse en el futuro. Cuando un hombre en realidad no posee las cualidades de una 
gran personalidad, pero ocupa a sus seguidores en que le alaben con la expectativa de 
que esas cualidades se van a manifestar en el futuro, en realidad, en lugar de alabanzas 
está recibiendo insultos.

mah"Ö"NAAnaAtmaina k(tauRmaIzA: 
  k(: staAvakE(: staAvayatae's$ataAe'ipa / 
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tae'syaABaivaSyaiªaita iva‘alabDaAe 
  janaAvah"As$aM ku(maitanaR vaed" //24//

mahad-guṇān ātmani kartum īśaḥ
kaḥ stāvakaiḥ stāvayate ’sato ’pi

te ’syābhaviṣyann iti vipralabdho
janāvahāsaṁ kumatir na veda

mahat—gloriosas; guṇān—cualidades; ātmani—en sí mismo; kartum—manifestar; 
īśaḥ—capacitado; kaḥ—quien; stāvakaiḥ—por seguidores; stāvayate—hace que le ala-
ben; asataḥ—no existentes; api—aunque; te—ellos; asya—de él; abhaviṣyan—podría 
haber sido; iti—de ese modo; vipralabdhaḥ—engañado; jana—de la gente; avahāsam—
insulto; kumatiḥ—un necio; na—no; veda—sabe.

¿Qué hombre inteligente, lo bastante capacitado como para tener esas gloriosas 
cualidades, permitiría a sus seguidores que le alabasen si en realidad careciese de 
ellas? alabar a un hombre diciéndole que si hubiera recibido educación habría 
podido ser un gran erudito o una gran personalidad, no es más que una forma de 
engañarle. La persona necia que consiente esas alabanzas no sabe que esas palabras 
simplemente le están insultando.

SIGNIFICADO: Pṛthu Mahārāja era una encarnación de la Suprema Personalidad 
de Dios; de ello habían dado testimonio el Señor Brahmā y los demás semidioses 
al obsequiar al rey con muchos regalos celestiales. Sin embargo, como acababa de 
ser coronado y aún no había tenido oportunidad de manifestar en la práctica sus 
cualidades divinas, era reacio a aceptar las alabanzas de los devotos. Este comporta-
miento del rey Pṛthu es una lección que deben aprender las supuestas encarnaciones 
de Dios. Los demonios sin cualidades divinas no deben aceptar las falsas alabanzas 
de sus seguidores.

‘aBavaAe ÷Atmana: staAe‡aM jaugAups$antyaipa iva™autaA: / 
œ"Imanta: par"maAed"Ar"A: paAEç&SaM vaA ivagAihR"tama, //25//

prabhavo hy ātmanaḥ stotram    jugupsanty api viśrutāḥ
hrīmantaḥ paramodārāḥ    pauruṣaṁ vā vigarhitam

prabhavaḥ—personas muy poderosas; hi—ciertamente; ātmanaḥ—de sí mismas; 
stotram—alabanza; jugupsanti—no les gusta; api—aunque; viśrutāḥ—muy famosas; 
hrī-mantaḥ—modestas; parama-udārāḥ—personas muy magnánimas; pauruṣam—
acciones poderosas; vā—también; vigarhitam—reprobables.
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del mismo modo que a una persona magnánima y con sentido del honor no le gusta 
que le recuerden sus actos reprobables, a la persona que es muy famosa y poderosa 
no le gusta que lo alaben.

vayaM tvaivaid"taA laAeke( s$aUtaAâAipa var"ImaiBa: / 
k(maRiBa: k(TamaAtmaAnaM gAApaiyaSyaAma baAlavata, //26//

vayaṁ tv aviditā loke    sūtādyāpi varīmabhiḥ
karmabhiḥ katham ātmānaṁ    gāpayiṣyāma bālavat

vayam—nosotros; tu—entonces; aviditāḥ—no famosos; loke—en el mundo; sūta-
ādya—¡oh, personas encabezadas por el sūta!; api—ahora mismo; varīmabhiḥ—grande, 
digno de elogio; karmabhiḥ—con acciones; katham—cómo; ātmānam—a mí mismo; 
gāpayiṣyāma—los ocuparé en ofrecer; bālavat—como niños.

El rey Pṛthu continuó: mis queridos devotos, encabezados por el sūta, ahora mismo 
no soy famoso por mis actividades personales, pues no he hecho nada digno de 
elogio que ustedes puedan glorificar. ¿Cómo podría entonces ocuparlos en alabar 
mis actividades, como si fueran niños?

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo decimo-
quinto del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Advenimiento y corona-
ción del rey Pṛthu».
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Los recitadores profesionales alaban al rey Pṛthu

maE‡aeya ovaAca
wita “auvaANAM na{paitaM gAAyak(A mauinacaAeid"taA: / 
tauí]"vaustauí"manas$astaã"AgAma{tas$aevayaA //�1�//

maitreya uvāca
iti bruvāṇaṁ nṛpatiṁ    gāyakā muni-coditāḥ
tuṣṭuvus tuṣṭa-manasas    tad-vāg-amṛta-sevayā

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya dijo; iti—así; bruvāṇam—hablando; nṛpatim—
el rey; gāyakāḥ—los recitadores; muni—de los sabios; coditāḥ—habiendo recibido la 
instrucción; tuṣṭuvuḥ—alabaron, satisficieron; tuṣṭa—complacidas; manasaḥ—sus 
mentes; tat—sus; vāk—palabras; amṛta—nectáreas; sevayā—por escuchar.

El gran sabio maitreya continuó: La humildad de las nectáreas palabras del rey 
Pṛthu complació mucho a los recitadores, que entonces continuaron ensalzando al 
rey con oraciones sublimes, siguiendo las instrucciones de los grandes sabios.

SIGNIFICADO: En este verso, la palabra muni-coditāḥ se refiere a las instrucciones 
recibidas de grandes sabios y personas santas. Aunque por entonces Mahārāja Pṛthu 
no había manifestado sus poderes divinos, pues acababa de tomar posesión del trono 
real, los recitadores —el sūta, el māgadha y el vandī— habían comprendido que el rey 
Pṛthu era una encarnación de Dios. Lo habían comprendido gracias a las instrucciones 
que habían recibido de los grandes sabios y brāhmaṇas eruditos. Para comprender a las 
encarnaciones de Dios, tenemos que seguir las instrucciones de las personas autoriza-
das. No podemos fabricar un Dios por medio de nuestra propia inventiva. En palabras 
de Narottama dāsa Ṭhākura: sādhu-śāstra-guru: En cuestiones espirituales, todo debe 
confrontarse con las enseñanzas de las personas santas, las Escrituras y el maestro espi-
ritual. Maestro espiritual es quien sigue las enseñanzas de sus antecesores, los sādhus o 
personas santas. Un maestro espiritual genuino no menciona nada que no se mencione 
en las Escrituras autorizadas. La gente común tiene que seguir las enseñanzas de sādhu, 
śāstra y guru. Las afirmaciones del sādhu y del guru genuinos no pueden ser distintas 
de las afirmaciones de los śāstras.
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Los recitadores —sūta, māgadha, etc.— tenían la íntima convicción de que el rey 
Pṛthu era una encarnación de la Personalidad de Dios, y a pesar de que el rey rechazó 
sus alabanzas porque por entonces no había manifestado sus cualidades divinas, los 
recitadores no dejaron de alabarle. Por el contrario, estaban muy complacidos con el 
rey, quien había mostrado un trato muy humilde y agradable con los devotos, a pesar 
de que en realidad era una encarnación de Dios. A este respecto podemos señalar 
que anteriormente (4.15.21) se mencionó que el rey Pṛthu hablaba a los recitadores 
sonriendo y con una actitud agradable. Así pues, tenemos que aprender a ser amables 
y humildes, como nos enseñan el Señor y Su encarnación. El comportamiento del rey 
agradó mucho a los recitadores, quienes por consiguiente continuaron alabándole, e 
incluso predijeron las actividades futuras del rey, siguiendo las instrucciones de los 
sādhus y los sabios.

naAlaM vayaM tae maih"maAnauvaNAR"nae 
  yaAe de"vavayaAeR'vatataAr" maAyayaA / 
vaenaAËÿjaAtasya ca paAEç&SaAiNA tae 
  vaAcas$pataInaAmaipa ba”amauiDaRya: //�2�//

nālaṁ vayaṁ te mahimānuvarṇane
yo deva-varyo ’vatatāra māyayā

venāṅga-jātasya ca pauruṣāṇi te
vācas-patīnām api babhramur dhiyaḥ

na alam—no capaces; vayam—nosotros; te—tus; mahima—glorias; anuvarṇane—de 
describir; yaḥ—tú, que; deva—la Personalidad de Dios; varyaḥ—principal; avatatāra—
descendido; māyayā—por Sus potencias internas o misericordia sin causa; vena-aṅga—
del cuerpo del rey Vena; jātasya—que has aparecido; ca—y; pauruṣāṇi—gloriosas acti-
vidades; te—de ti; vācaḥ-patīnām—de grandes oradores; api—aunque; babhramuḥ—se 
confunden; dhiyaḥ—las mentes.

Los recitadores continuaron: Querido rey, tú eres una encarnación directa del Señor 
viṣṇu, la Suprema Personalidad de dios, y has descendido a esta tierra por Su 
misericordia sin causa. Por esa razón, para nosotros no es posible en realidad glo-
rificar tus sublimes actividades. aunque te has valido del cuerpo del rey vena para 
aparecer, ni siquiera grandes oradores y recitadores como el Señor Brahmā y otros 
semidioses pueden describir con exactitud las gloriosas actividades de tu Señoría.

SIGNIFICADO: En este verso, la palabra māyayā significa «por tu misericordia sin 
causa». Los filósofos māyāvādīs explican que la palabra māyā significa «ilusión» o 
«falsedad». Sin embargo, la palabra tiene también otro significado: «misericordia 
sin causa». Hay dos tipos de māyā, yoga- māyā y mahā- māyā. Mahā- māyā es una 
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expansión de yoga- māyā, y ambas māyās son distintas expresiones de las potencias 
internas del Señor. Como se afirma en el Bhagavad-gītā, el Señor aparece mediante Sus 
potencias internas (ātma-māyayā). Por consiguiente, debemos rechazar la explicación 
māyāvāda de que el Señor aparece en un cuerpo producto de la potencia externa, la 
energía material. El Señor y Su encarnación gozan de plena independencia, y en virtud 
de la potencia interna pueden aparecer en cualquier lugar. Aunque el rey Pṛthu había 
nacido del supuesto cadáver del rey Vena, no por eso dejaba de ser una encarnación de la 
Suprema Personalidad de Dios, manifestada por la potencia interna del Señor. El Señor 
puede aparecer en cualquier familia. A veces Se encarna como pez (matsya-avatāra), o 
como jabalí (varāha-avatāra). De modo que el Señor es completamente independiente 
y libre para aparecer donde desee mediante Su potencia interna. Se explica que Ananta, 
una encarnación del Señor con infinitas bocas, nunca puede acabar de glorificar al 
Señor, aunque viene describiéndole desde tiempo inmemorial. ¿Qué glorificación 
podrán entonces ofrecer semidioses como el Señor Brahmā, el Señor Śiva, etc.? Se dice 
que el Señor es śiva-viriñci-nutam, siempre recibe la adoración de semidioses como 
el Señor Śiva y el Señor Brahmā. Si los semidioses no pueden encontrar el lenguaje 
adecuado para expresar las glorias del Señor, ¿cómo podrán glorificarle los demás? 
Por consiguiente, el sūta y el māgadha, los recitadores, no se sentían aptos para hablar 
acerca del rey Pṛthu.

La persona que glorifica al Señor con versos sublimes se purifica. Aunque no podemos 
ofrecer al Señor oraciones dignas de Él, nuestro deber es tratar de hacerlo para nuestra 
purificación. No es correcto dejar de glorificarle bajo el pretexto de que ni siquiera 
semidioses como el Señor Brahmā o el Señor Śiva pueden glorificarle adecuadamente. 
Por el contrario, como explica Prahlāda Mahārāja, todo el mundo debe glorificar al 
Señor en la medida de sus capacidades. Si somos serios y sinceros como devotos, el 
Señor nos dará la inteligencia necesaria para ofrecerle las oraciones adecuadas.

@TaApyaud"Ar"™avas$a: pa{TaAehR"&"re": 
  k(laAvataAr"sya k(TaAma{taAä{"taA: / 
yaTaAepade"zAM mauinaiBa: ‘acaAeid"taA: 
  ëAGyaAina k(maARiNA vayaM ivatanmaih" //�3�//

athāpy udāra-śravasaḥ pṛthor hareḥ
kalāvatārasya kathāmṛtādṛtāḥ

yathopadeśaṁ munibhiḥ pracoditāḥ
ślāghyāni karmāṇi vayaṁ vitanmahi

atha api—aunque; udāra—magnánimo; śravasaḥ—cuya fama; pṛthoḥ—del rey 
Pṛthu; hareḥ—del Señor Viṣṇu; kalā—parte de una expansión plenaria; avatārasya—
encarnación; kathā—palabras; amṛta—nectáreas; ādṛtāḥ—atentos a; yathā—conforme 
a; upadeśam—instrucción; munibhiḥ—por los grandes sabios; pracoditāḥ—siendo 
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animados; ślāghyāni—dignas de elogio; karmāṇi—actividades; vayam—nosotros; 
vitanmahi—trataremos de propagar.

aunque no sabemos glorificarte como mereces, sentimos un apego trascendental 
por glorificar tus actividades. trataremos de cantar tus glorias conforme a las 
instrucciones que hemos recibido de los sabios y eruditos autoritativos. aun así, 
todo lo que digamos será siempre inadecuado y muy insignificante. Querido rey, 
eres una encarnación directa de la Suprema Personalidad de dios; por ello, todas 
tus actividades son magnánimas y eternamente dignas de elogio.

SIGNIFICADO: Nadie, por experto que sea, puede cantar las glorias del Señor adecua-
damente. Aun así, los que se ocupen en glorificar las actividades del Señor deben tratar 
de hacerlo en la medida de sus posibilidades. La Suprema Personalidad de Dios Se 
sentirá complacido con ese esfuerzo. El Señor Caitanya aconseja a todos Sus seguidores 
que vayan por todas partes y prediquen el mensaje del Señor Kṛṣṇa. Ese mensaje, en 
esencia, es el Bhagavad-gītā; por consiguiente, el predicador tiene el deber de estudiar 
el Bhagavad-gītā y entenderla conforme a las explicaciones de la sucesión discipular, 
siguiendo a los grandes sabios y devotos eruditos. Se trata de hablar a la población en 
general de conformidad con nuestros antecesores: sādhu, guru y śāstras. Este sencillo 
proceso es el método más fácil para glorificar al Señor. Sin embargo, el verdadero méto-
do es el servicio devocional; si hay servicio devocional, el Señor Se siente satisfecho con 
unas simples palabras. Sin servicio devocional, el Señor no Se satisface ni con cientos de 
libros. Es posible que en el movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa haya predicadores 
incapaces de cantar las glorias del Señor; sin embargo, eso no es obstáculo para que 
vayan por todas partes y pidan a la gente que cante Hare Kṛṣṇa.

WSa DamaRBa{taAM ™aeï"Ae laAekM( DamaeR'nauvataRyana, / 
gAAeæaA ca DamaRs$aetaUnaAM zAAstaA tatpair"painTanaAma, //�4�//

eṣa dharma-bhṛtāṁ śreṣṭho    lokaṁ dharme ’nuvartayan
goptā ca dharma-setūnāṁ    śāstā tat-paripanthinām

eṣaḥ—este rey Pṛthu; dharma-bhṛtām—de las personas que observan prácticas 
religiosas; śreṣṭhaḥ—el mejor; lokam—al mundo entero; dharme—en actividades 
religiosas; anuvartayan—ocupándoles convenientemente; goptā—el protector; ca—
también; dharma-setūnām—de los principios de la religión; śāstā—el castigador; tat-
paripanthinām—de los que están en contra de los principios religiosos.

Este rey, mahārāja Pṛthu, es el mejor entre los que siguen principios religiosos. 
Como tal, ocupará al mundo entero en la práctica de esos principios, a los cuales 
brindará la máxima protección. Será famoso por castigar a los irreligiosos y ateos.
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SIGNIFICADO: En este verso se explica de modo muy conciso el deber del rey o jefe 
del estado. El jefe del estado tiene el deber de velar por que la gente lleve una vida 
estrictamente religiosa. El rey también debe ser estricto en castigar a los ateos. En 
otras palabras, un rey o jefe de gobierno nunca deben apoyar un gobierno ateo. Esa 
es la característica de un buen gobierno. En nombre del estado secular, el rey o jefe del 
estado adoptan una actitud neutral y permiten que el pueblo se ocupe en toda clase de 
actividades irreligiosas. El pueblo no puede ser feliz de esa forma, por grande que sea 
el crecimiento económico. Sin embargo, en la era de Kali no hay reyes piadosos. Por el 
contrario, la gente elige como jefes del gobierno a ladrones y maleantes. Pero, sin religión 
ni conciencia de Dios, ¿qué clase de felicidad aguarda a la gente? Los maleantes cobran 
impuestos a los ciudadanos para su propio disfrute sensorial; el Śrīmad-Bhāgavatam 
predice que en el futuro la gente se verá tan agobiada que huirán de sus hogares y 
de sus países para refugiarse en los bosques. Sin embargo, en Kali-yuga, las personas 
conscientes de Kṛṣṇa pueden hacerse con el control del gobierno democrático. Si se 
puede hacer esto, la población en general será muy feliz.

WSa vaE laAek(paAlaAnaAM ibaBatyaeRk(stanaAE tanaU: / 
k(Alae k(Alae yaTaABaAgAM laAek(yaAeç&BayaAeihR"tama, //�5�//

eṣa vai loka-pālānāṁ    bibharty ekas tanau tanūḥ
kāle kāle yathā-bhāgaṁ    lokayor ubhayor hitam

eṣaḥ—este rey; vai—ciertamente; loka-pālānām—de todos los semidioses; bibharti—
lleva; ekaḥ—solo; tanau—en su cuerpo; tanūḥ—los cuerpos; kāle kāle—a su debido 
tiempo; yathā—conforme a; bhāgam—parte correspondiente; lokayoḥ—de sistemas 
planetarios; ubhayoḥ—ambos; hitam—bien.

Él solo, con su propio cuerpo, llegará a mantener a todas las entidades vivientes 
y hará que lleven una vida agradable, pues se manifestará en distintas formas de 
semidioses para actuar en distintos campos de actividad. así, este rey mantendrá 
el sistema planetario superior induciendo a la población a celebrar sacrificios vé-
dicos. a su debido tiempo, será el sostén del planeta tierra haciendo caer la lluvia 
necesaria.

SIGNIFICADO: Los semidioses encargados de los diversos campos de actividad en 
el mantenimiento del mundo no son más que asistentes de la Suprema Personalidad 
de Dios. Semidioses como el dios del Sol, el dios de la Luna, o Indra, el rey del cielo, 
se unen a la encarnación de Dios cuando desciende a este planeta. Por consiguiente, 
con vistas a mantener el orden en los sistemas planetarios, la encarnación de Dios 
puede cumplir las distintas funciones delegadas a los semidioses. La protección del 
planeta Tierra depende de la caída regular de lluvias; como se explica en el Bhagavad-

16.5

TEXTO 5



516   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4 

gītā, los sacrificios tienen la finalidad de complacer a los semidioses encargados de 
la lluvia.

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» (Bg. 3.14).

Así es que se precisa la debida ejecución de yajña, sacrificio. Como aquí se indica, 
el rey Pṛthu, por sí solo, sería capaz de inducir a todos los ciudadanos a ocuparse en 
esas actividades de sacrificio, de manera que no habría ni escasez ni sufrimientos. Sin 
embargo, en Kali-yuga, los encargados de la rama ejecutiva del gobierno de lo que 
se ha dado en llamar el estado secular, es decir, los mal llamados reyes y presidentes, 
no son más que necios y sinvergüenzas que ignoran los principios de sacrificio y las 
complejidades de las causas de la naturaleza. Son desvergonzados que no hacen más 
que redactar planes que siempre fracasan y que provocan el sufrimiento de la gente 
con sus perturbadoras consecuencias. El consejo de los śāstras para contrarrestar esta 
situación es el siguiente:

harer nāma harer nāma    harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva    nāsty eva gatir anyathā

Para contrarrestar esta desdichada situación de gobierno, se aconseja a la población en 
general que cante el mahā-mantra: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / 
Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

vas$au k(Ala opaAd"Ôae k(Alae caAyaM ivamauÂaita / 
s$ama: s$avaeRSau BaUtaeSau ‘atapana, s$aUyaRvaiã"Bau: //�6�//

vasu kāla upādatte    kāle cāyaṁ vimuñcati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu    pratapan sūryavad vibhuḥ

vasu—riquezas; kāle—a su debido tiempo; upādatte—cobra; kāle—a su debido tiem-
po; ca—también; ayam—este rey Pṛthu; vimuñcati—devuelve; samaḥ—ecuánime; 
sarveṣu—con todas; bhūteṣu—entidades vivientes; pratapan—brillando; sūrya-vat—
como el dios del Sol; vibhuḥ—poderoso.

Este rey Pṛthu será tan poderoso como el dios del Sol, y como él, que hace llegar su 
luz a todos sin distinción, el rey Pṛthu repartirá su misericordia entre todos por 
igual. El dios del Sol evapora el agua durante ocho meses y la devuelve en abundancia 
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en la estación de las lluvias; de la misma forma este rey cobrará impuestos a los 
ciudadanos y devolverá ese dinero en tiempos de necesidad.

SIGNIFICADO: En este verso hay una hermosa explicación del proceso de recaudación 
de impuestos. La finalidad de los impuestos no debe ser la complacencia de los sentidos 
de unos mal llamados jefes administrativos. Los ingresos en concepto de impuestos 
se deben repartir entre los ciudadanos en circunstancias de emergencia, como en 
tiempos de hambre, inundaciones, etc. Nunca se los deben repartir los funcionarios 
del gobierno en forma de sueldos altos y otros honorarios. Sin embargo, en Kali-yuga 
los ciudadanos se encuentran en una horrible situación, pues tienen que pagar muchas 
clases de impuestos y los administradores se los gastan en comodidades personales.

El ejemplo del Sol es muy adecuado. A pesar de los muchos miles de kilómetros que 
lo separan de la Tierra, y a pesar de que en realidad nunca toca el planeta, el Sol actúa 
de tal forma que evapora el agua de mares y océanos y crea extensiones de tierra por 
todo el globo, fertilizando además esas tierras al regarlas con agua durante la estación 
lluviosa. Como rey ideal, el rey Pṛthu sería tan experto como el Sol a la hora de cumplir 
con todos esos deberes en los pueblos y en el estado.

itaitaºatya‚(maM vaEnya opayaAR‚(mataAmaipa / 
BaUtaAnaAM k(ç&NA: zAìd"AtaARnaAM iºaitava{iÔamaAna, //�7�//

titikṣaty akramaṁ vainya    upary ākramatām api
bhūtānāṁ karuṇaḥ śaśvad    ārtānāṁ kṣiti-vṛttimān

titikṣati—tolera; akramam—ofensa; vainyaḥ—el hijo del rey Vena; upari—en su cabe-
za; ākramatām—de los que pisan; api—también; bhūtānām—con todas las entidades 
vivientes; karuṇaḥ—de muy buen corazón; śaśvat—siempre; ārtānām—a los afligidos; 
kṣiti-vṛtti-mān—aceptando la profesión de la Tierra.

El rey Pṛthu será extraordinariamente bondadoso con todos los ciudadanos. 
aunque un pobre le pise la cabeza, violando las reglas y regulaciones, el rey, por 
su misericordia sin causa, se olvidará de ello y lo perdonará. Como protector del 
mundo, será tan tolerante como la misma tierra.

SIGNIFICADO: En este verso se compara al rey Pṛthu con el planeta Tierra, en lo que 
a tolerancia se refiere. Aunque hombres y animales pisan constantemente la Tierra, 
no por eso ella deja de darles alimento produciendo cereales, frutas y verduras. Se 
compara a Mahārāja Pṛthu con el planeta Tierra porque, como rey ideal, en el caso 
de que algún ciudadano violase las reglas y regulaciones del estado, él se mostraría 
tolerante y seguiría proporcionándole sustento con frutas y cereales. En otras palabras, 
el rey tiene el deber de velar por el bienestar de los ciudadanos, incluso a costa del 
suyo propio. Sin embargo, no es esa la situación en Kali-yuga; en Kali-yuga, los reyes y 
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jefes de estado disfrutan de la vida con el dinero que han recaudado de los impuestos 
de los ciudadanos. Esa injusta política tributaria mina la honestidad de la gente, que 
por todos los medios trata de ocultar sus ingresos. Llegará el día en que el Estado 
no pueda recaudar impuestos; ese día no podrá hacer frente a sus elevados gastos 
militares y administrativos; todo se vendrá abajo, y en el estado reinarán el caos y el 
desorden.

de"vae'vaSaRtyas$aAE de"vaAe nar"de"vavapauhR"ir": / 
k{(cC)$‘aANAA: ‘ajaA ÷eSa r"iºaSyatyaÃas$aen‰"vata, //�8�//

deve ’varṣaty asau devo    naradeva-vapur hariḥ
kṛcchra-prāṇāḥ prajā hy eṣa    rakṣiṣyaty añjasendravat

deve—cuando el semidiós (Indra); avarṣati—no provea de lluvia; asau—ese; devaḥ—
Mahārāja Pṛthu; nara-deva—del rey; vapuḥ—con el cuerpo; hariḥ—la Suprema 
Personalidad de Dios; kṛcchra-prāṇāḥ—entidades vivientes que sufren; prajāḥ—los 
ciudadanos; hi—ciertamente; eṣaḥ—este; rakṣiṣyati—protegerá; añjasā—sin dificultad; 
indra-vat—como el rey Indra.

Cuando no llueva y la falta de agua ponga en gran peligro las vidas de los ciuda-
danos, esa regia Personalidad de dios sabrá traerles la lluvia, exactamente como 
Indra, el rey del cielo. de esa forma, no tendrá dificultad en proteger de la sequía a 
los ciudadanos.

SIGNIFICADO: Es muy acertada la comparación del rey Pṛthu con el Sol y con el 
semidiós Indra. Indra, el rey de los planetas celestiales, se encarga de que la Tierra y los 
demás sistemas planetarios dispongan del agua que necesitan. Se indica que, si Indra 
no cumplía satisfactoriamente con su obligación, el rey Pṛthu asumiría en persona la 
tarea de administrar la lluvia. Cuando los habitantes de la Tierra no le satisfacen con 
sacrificios, Indra, el rey del cielo, suele enfadarse con ellos. Sin embargo, el rey Pṛthu, 
como encarnación de la Suprema Personalidad de Dios, no dependía de la misericordia 
del rey del cielo. Aquí se predice que cuando hubiera escasez de lluvias, el rey Pṛthu 
se valdría de sus poderes divinos para paliar la situación. El Señor Kṛṣṇa hizo gala de 
esos mismos poderes en Vṛndāvana hace cinco mil años; allí, Kṛṣṇa levantó la colina 
Govardhana y la sostuvo como un gran paraguas sobre los habitantes de Vṛndāvana 
durante siete días, mientras Indra descargaba sobre ellos un aguacero interminable. 
Por esa razón, el Señor Kṛṣṇa recibe también el nombre de Govardhana-dhārī.

@ApyaAyayatyas$aAE laAekM( vad"naAma{tamaUitaRnaA / 
s$aAnaur"AgAAvalaAeke(na ivazAd"ismatacaAç&NAA //�9�//
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āpyāyayaty asau lokaṁ    vadanāmṛta-mūrtinā
sānurāgāvalokena    viśada-smita-cāruṇā

āpyāyayati—realza; asau—él; lokam—al mundo entero; vadana—con su rostro; amṛta-
mūrtinā—como la Luna; sa-anurāga—afectuosas; avalokena—miradas; viśada—
brillante; smita—sonrisa; cāruṇā—hermosa.

Con sus miradas afectuosas y con su rostro hermoso como la luna, que siempre 
sonríe con gran afecto a sus súbditos, este rey, Pṛthu mahārāja, llenará de paz la 
vida de todos.

@vya·(vatmaE=Sa inagAUX#k(AyaAeR 
  gAmBaIr"vaeDaA opagAuæaivaÔa: / 
@nantamaAh"AtmyagAuNAEk(DaAmaA 
  pa{Tau: ‘acaetaA wva s$aMva{taAtmaA //10//

avyakta-vartmaiṣa nigūḍha-kāryo
gambhīra-vedhā upagupta-vittaḥ

ananta-māhātmya-guṇaika-dhāmā
pṛthuḥ pracetā iva saṁvṛtātmā

avyakta—no manifiestas; vartmā—sus tácticas políticas; eṣaḥ—este rey; nigūḍha—
serias, secretas; kāryaḥ—sus actividades; gambhīra—grave, secreto; vedhāḥ—su cum-
plimiento; upagupta—guardado en secreto; vittaḥ—su tesoro; ananta—ilimitadas; 
māhātmya—de glorias; guṇa—de buenas cualidades; eka-dhāmā—el único receptácu-
lo; pṛthuḥ—el rey Pṛthu; pracetāḥ—Varuṇa, el rey de los mares; iva—como; saṁvṛta—
cubierto; ātmā—ser.

Los recitadores continuaron: En cuestiones políticas, nadie sabrá prever la conducta 
del rey. Sus actividades serán también muy confidenciales, y nadie podrá conocer los 
medios que lo llevarán al éxito en cada actividad. Nadie sabrá nunca la cuantía de su 
tesoro. Será receptáculo de buenas cualidades y glorias ilimitadas; se mantendrá en 
su posición y será tan insondable como varuṇa, la deidad de los mares, a quien las 
aguas cubren en todas direcciones.

SIGNIFICADO: Todos los elementos materiales tienen su deidad regente, y Varuṇa, 
o Pracetā, es la deidad regente de los mares y océanos. Vistos desde fuera, los mares y 
los océanos no parecen tener vida, pero la persona que conoce el mar sabe que dentro 
del agua existen muchas especies de vida. El rey de ese reino submarino es Varuṇa. 
La vida en las profundidades marinas y los medios que daban el éxito al rey Pṛthu 
en todas sus empresas son igual de misteriosos. En verdad, en cuestiones políticas, su 
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modo de hacer era muy grave. Su éxito se debía a que en él se manifestaban un sinfín 
de cualidades gloriosas.

En este verso es muy significativa la palabra upagupta-vittaḥ, que indica que era 
imposible adivinar la cuantía de las riquezas que el rey Pṛthu guardaba en secreto. 
Ese secreto no es un privilegio del rey; todo el mundo debe mantener en secreto el 
dinero que tanto le cuesta ganar; ese dinero podrá gastarse, en su debido momento, 
con fines buenos y prácticos. Sin embargo, los reyes y gobiernos de Kali-yuga no 
tienen una tesorería bien protegida; los valores vigentes no son más que billetes 
hechos de papel. En tiempos de crisis, el gobierno provoca la inflación artificial de 
la moneda con el rápido expediente de imprimir más papel moneda; de ese modo 
encarece el precio de los bienes de consumo y pone a los ciudadanos en una situación 
precaria. Guardar el dinero en secreto es costumbre muy antigua, pues vemos que se 
remonta incluso hasta el reinado de Mahārāja Pṛthu. El rey tiene derecho a mantener 
el secreto sobre el tesoro real, pero el pueblo también debe guardar en secreto sus 
ganancias individuales. No hay nada de malo en ello. Lo principal es que todo el 
mundo debe educarse en el sistema de varṇāśrama-dharma, de manera que el dinero 
se invierta única y exclusivamente en buenas causas.

äu"r"As$ad"Ae äu"ivaRSah" @As$aªaAe'ipa ivaäU"r"vata, / 
naEvaAiBaBaivatauM zAfyaAe vaenaAr"NyauitTataAe'nala: //11//

durāsado durviṣaha    āsanno ’pi vidūravat
naivābhibhavituṁ śakyo    venāraṇy-utthito ’nalaḥ

durāsadaḥ—inaccesible; durviṣahaḥ—insoportable; āsannaḥ—habiéndose acercado; 
api—aunque; vidūra-vat—como si estuviesen muy lejos; na—nunca; eva—ciertamente; 
abhibhavitum—ser vencido; śakyaḥ—capaz; vena—el rey Vena; araṇi—la madera que 
produce fuego; utthitaḥ—habiendo nacido; analaḥ—fuego.

El rey Pṛthu nació del cuerpo del rey vena como un fuego brotado de la madera 
araṇi. Por ello, el rey Pṛthu siempre será como el fuego, y sus enemigos no podrán 
acercársele. En verdad, les será insoportable; por muy cerca que estén, no podrán 
aproximarse a él, como si estuvieran muy lejos. No habrá nadie capaz de vencer la 
fuerza del rey Pṛthu.

SIGNIFICADO: La madera araṇi es un tipo de leña que se emplea para encender fuego 
por fricción. En la celebración de sacrificios se puede encender el fuego con madera 
araṇi. El rey Pṛthu, aunque nacido de un padre muerto, sería como el fuego. Tal como 
es difícil acercarse al fuego, el rey Pṛthu sería inaccesible para sus enemigos, por muy 
cerca que pareciesen estar de él.
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@ntabaRih"ê BaUtaAnaAM pazyana, k(maARiNA caAr"NAE: / 
od"As$aIna wvaADyaºaAe vaAyaur"Atmaeva de"ih"naAma, //12//

antar bahiś ca bhūtānāṁ    paśyan karmāṇi cāraṇaiḥ
udāsīna ivādhyakṣo    vāyur ātmeva dehinām

antaḥ—internamente; bahiḥ—externamente; ca—y; bhūtānām—de las entidades vi-
vientes; paśyan—ver; karmāṇi—actividades; cāraṇaiḥ—por espías; udāsīnaḥ—neutral; 
iva—como; adhyakṣaḥ—el testigo; vāyuḥ—el aire de la vida; ātmā—la fuerza viviente; 
iva—como; dehinām—de todos los que tienen un cuerpo.

El rey Pṛthu tendrá el poder de ver todas las actividades externas e internas de cada 
uno de sus súbditos. Sin embargo, nadie logrará descubrir su sistema de espionaje, 
y él mismo será imparcial con respecto a su propia glorificación o difamación. 
Será exactamente como el aire vital, la fuerza interna del cuerpo, que se manifiesta 
interna y externamente pero se mantiene siempre imparcial con respecto a todo lo 
que ocurre.

naAd"Nx"YaM d"Nx"yatyaeSa s$autamaAtmaiã"SaAmaipa / 
d"Nx"yatyaAtmajamaipa d"Nx"YaM DamaRpaTae isTata: //13//

nādaṇḍyaṁ daṇḍayaty eṣa    sutam ātma-dviṣām api
daṇḍayaty ātmajam api    daṇḍyaṁ dharma-pathe sthitaḥ

na—no; adaṇḍyam—que no merece castigo; daṇḍayati—castiga; eṣaḥ—este rey; 
sutam—al hijo; ātma-dviṣām—de sus enemigos; api—incluso; daṇḍayati—castiga; 
ātma-jam—a su propio hijo; api—incluso; daṇḍyam—que merece castigo; dharma-
pathe—en el sendero de la piedad; sthitaḥ—estando situado.

Este rey seguirá siempre el sendero de la piedad; por esa razón siempre será imparcial, 
tanto con su hijo como con el hijo de su enemigo. Si el hijo de su enemigo no merece 
castigo, no lo castigará, pero si su propio hijo lo merece, no dudará en castigarlo.

SIGNIFICADO: Estas son las características de un gobernante imparcial. El gobernan-
te tiene el deber de castigar al culpable y proteger al inocente. El rey Pṛthu era tan 
imparcial que no dudaba en castigar a su propio hijo si lo merecía. Por otra parte, si el 
hijo de su enemigo era inocente, no tramaba nada contra él para castigarlo.

@syaA‘aitah"taM ca‚M( pa{TaAer"AmaAnas$aAcalaAta, / 
vataRtae BagAvaAnak(AeR yaAvaÔapaita gAAegANAE: //14//
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asyāpratihataṁ cakraṁ    pṛthor āmānasācalāt
vartate bhagavān arko    yāvat tapati go-gaṇaiḥ

asya—de este rey; apratihatam—sin encontrar obstáculos; cakram—el círculo de 
influencia; pṛthoḥ—del rey Pṛthu; ā-mānasa-acalāt—hasta la montaña Mānasa; 
vartate—se mantiene; bhagavān—el más poderoso; arkaḥ—dios del Sol; yāvat—tal 
como; tapati—brilla; go-gaṇaiḥ—con rayos de luz.

Como el dios del sol, que extiende sus brillantes rayos hasta las regiones árticas 
sin encontrar el menor obstáculo, el rey Pṛthu cubrirá con su influencia todas las 
tierras hasta esas regiones, y sin encontrar oposición alguna mientras viva.

SIGNIFICADO: Aunque esa región ártica no es visible para las personas corrientes, 
en ella el sol brilla libre de obstáculos. Tal como nadie puede impedir que la luz del 
sol se extienda por todo el universo, nadie podía impedir la influencia y el reinado del 
rey Pṛthu, que no encontraría oposición alguna en toda su vida. En conclusión, tan 
inseparables como el dios del sol y la luz del sol eran el rey Pṛthu y su fortaleza en el 
gobierno. Su gobierno sobre todos nunca encontraría la menor oposición, de forma 
que el rey y su poder en el gobierno serían inseparables.

r"ÃaiyaSyaita yaéaAek(mayamaAtmaivacaeií"taE: / 
@TaAmaumaAó" r"AjaAnaM manaAer"ÃanakE(: ‘ajaA: //15//

rañjayiṣyati yal lokam    ayam ātma-viceṣṭitaiḥ
athāmum āhū rājānaṁ    mano-rañjanakaiḥ prajāḥ

rañjayiṣyati—complacerá; yat—debido a que; lokam—al mundo entero; ayam—este 
rey; ātma—personales; viceṣṭitaiḥ—con actividades; atha—por lo tanto; amum—a él; 
āhuḥ—llaman; rājānam—al rey; manaḥ-rañjanakaiḥ—muy agradable para la mente; 
prajāḥ—los súbditos.

Este rey complacerá a todos con sus actividades prácticas, y todos sus súbditos 
estarán muy contentos con él. Por esa razón, se sentirán muy satisfechos de tenerlo 
por rey y gobernante.

ä{"X#˜ata: s$atyas$anDaAe “aöNyaAe va{Ü"s$aevak(: / 
zAr"Nya: s$avaRBaUtaAnaAM maAnad"Ae d"Inavats$ala: //16//

dṛḍha-vrataḥ satya-sandho    brahmaṇyo vṛddha-sevakaḥ
śaraṇyaḥ sarva-bhūtānāṁ    mānado dīna-vatsalaḥ
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dṛḍha-vrataḥ—de firme determinación; satya-sandhaḥ—siempre situado en la verdad; 
brahmaṇyaḥ—amante de la cultura brahmínica; vṛddha-sevakaḥ—servidor de los an-
cianos; śaraṇyaḥ—servir de refugio; sarva-bhūtānām—de todas las entidades vivientes; 
māna-daḥ—el que es respetuoso con todos; dīna-vatsalaḥ—muy bondadoso con los 
pobres y desamparados.

El rey sostendrá una firme determinación, y nunca abandonará la verdad. Será un 
amante de la cultura brahmínica, ofrecerá su servicio a los ancianos, y brindará 
refugio a todas las almas entregadas. Será respetuoso con todos, y nunca negará su 
misericordia a los pobres y a los inocentes.

SIGNIFICADO: La palabra vṛddha-sevakaḥ es muy significativa. Vṛddha significa «an-
cianos». Hay dos clases de ancianos: unos lo son por edad, y otros por conocimiento. 
Esta palabra sánscrita indica que se puede ser mayor por avance en el conocimiento. El 
rey Pṛthu era muy respetuoso con los brāhmaṇas, y les protegía. Protegía también a las 
personas de edad avanzada. Si el rey decidía hacer algo, nadie podía impedírselo. Eso se 
denomina dṛḍha-saṅkalpa o dṛḍha-vrata.

maAta{Bai·(: par"ñISau patnyaAmaDaR wvaAtmana: / 
‘ajaAs$au ipata{vaitµagDa: ik(Æÿr"Ae “aövaAid"naAma, //17//

mātṛ-bhaktiḥ para-strīṣu    patnyām ardha ivātmanaḥ
prajāsu pitṛvat snigdhaḥ    kiṅkaro brahma-vādinām

mātṛ-bhaktiḥ—tan respetuoso como con la propia madre; para-strīṣu—con las demás 
mujeres; patnyām—a su propia esposa; ardhaḥ—mitad; iva—como; ātmanaḥ—de su 
cuerpo; prajāsu—a los ciudadanos; pitṛ-vat—como un padre; snigdhaḥ—cariñoso; 
kiṅkaraḥ—sirviente; brahma-vādinām—de los devotos que predican las glorias del 
Señor.

El rey respetará a todas las mujeres como si fuesen su propia madre, y tratará a su 
esposa como a la otra mitad de su cuerpo. Para sus súbditos será como un padre 
cariñoso, y a sí mismo se considerará el siervo más obediente de los devotos, que 
siempre predican las glorias del Señor.

SIGNIFICADO: El hombre erudito trata a todas las mujeres, excepto a su esposa, como 
si fueran su madre; para él, la propiedad ajena es como la basura de la calle, y trata a 
los demás como se trataría a sí mismo. Esta es la descripción que Cāṇakya Paṇḍita 
hace de las características de una persona erudita. Este debe ser el nivel requerido de 
educación. La educación no debe limitarse únicamente a la obtención de certificados 
académicos. Lo aprendido debe aplicarse en la propia vida. En verdad, el rey Pṛthu 
manifestaba en su vida esas características de la erudición. Aunque era el rey, él mismo 
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se consideraba un sirviente de los devotos del Señor. La etiqueta védica establecía que si 
un devoto iba al palacio del rey, este, de inmediato, debía ofrecerle su propio asiento. Es 
muy significativa la palabra brahma-vādinām. Brahma-vādī se refiere a los devotos del 
Señor. Brahman, Paramātmā y Bhagavān son términos con que se designa al Brahman 
Supremo, y ese Brahman Supremo es el Señor Kṛṣṇa. Esto lo acepta Arjuna en el 
Bhagavad-gītā (10.12): paraṁ brahma paraṁ dhāma. Así pues, la palabra brahma-
vādinām se refiere a los devotos del Señor. El Estado siempre debe servir a los devotos 
del Señor; y el Estado ideal debe seguir las instrucciones del devoto. El rey Pṛthu siguió 
este principio; de ahí que sea muy alabado.

de"ih"naAmaAtmavat‘aeï": s$auô$d"AM naind"vaDaRna: / 
mau·(s$aËÿ‘as$aËÿAe'yaM d"Nx"paAiNAr"s$aADauSau //18//

dehinām ātmavat-preṣṭhaḥ    suhṛdāṁ nandi-vardhanaḥ
mukta-saṅga-prasaṅgo ’yaṁ    daṇḍa-pāṇir asādhuṣu

dehinām—a todas las entidades vivientes que tienen cuerpo; ātma-vat—como a sí mis-
mo; preṣṭhaḥ—considerando queridas; suhṛdām—de sus amigos; nandi-vardhanaḥ—
aumentar los placeres; mukta-saṅga—con personas libres de toda contaminación ma-
terial; prasaṅgaḥ—íntimamente relacionado; ayam—este rey; daṇḍa-pāṇiḥ—la mano 
del castigo; asādhuṣu—para los delincuentes.

El rey sentirá el mismo afecto por todas las entidades vivientes corporificadas que 
por su propio ser, y siempre hará aumentar los placeres de sus amigos. tendrá 
amistad íntima con personas liberadas, y para los impíos, será la mano con que 
recibirán castigo.

SIGNIFICADO: La palabra dehinām se refiere a los que están en un cuerpo. Las enti-
dades vivientes tienen un cuerpo en distintas formas de vida, hasta un total de 8 400 
000 especies. En sus tratos, el rey no hacía diferencia entre él mismo y todas las demás 
entidades vivientes. Sin embargo, en la era actual, los supuestos reyes y presidentes no 
tratan a las demás entidades vivientes como a sí mismos. La mayoría son comedores de 
carne; los hay también que, aunque no comen carne y se presentan como personas muy 
religiosas y piadosas, permiten la matanza de vacas en sus países. Esos jefes de estado 
pecaminosos nunca pueden ser verdaderamente populares. Otra palabra significativa 
en este verso es mukta-saṅga-prasaṅgaḥ, que indica que el rey siempre se relacionaba 
con personas liberadas.

@yaM tau s$aAºaAà"gAvaAMs$‡yaDaIzA: 
  kU(q%sTa @AtmaA k(layaAvataINAR: / 
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yaismaªaivaâAr"icataM inar"TaRkM( 
  pazyainta naAnaAtvamaipa ‘ataItama, //19//

ayaṁ tu sākṣād bhagavāṁs try-adhīśaḥ
kūṭa-stha ātmā kalayāvatīrṇaḥ

yasminn avidyā-racitaṁ nirarthakaṁ
paśyanti nānātvam api pratītam

ayam—este rey; tu—entonces; sākṣāt—directamente; bhagavān—la Suprema Perso-
nalidad de Dios; tri-adhīśaḥ—el amo de los tres sistemas planetarios; kūṭa-sthaḥ—
inmutable; ātmā—la Superalma; kalayā—mediante una expansión plenaria parcial; 
avatīrṇaḥ—descendió; yasmin—en quien; avidyā-racitam—creada por la nesciencia; 
nirarthakam—sin sentido; paśyanti—ellos ven; nānātvam—la diversidad material; 
api—ciertamente; pratītam—entendida.

Este rey es el amo de los tres mundos, y recibe su poder directamente de la Suprema 
Personalidad de dios. Es inmutable, y es una encarnación śaktyāveśa-avatāra del 
Supremo. Como alma liberada, completamente erudita, ve que las diversidades 
materiales carecen de sentido, pues se basan en el principio de la nesciencia.

SIGNIFICADO: Los recitadores de estas oraciones están cantando las cualidades 
trascendentales de Pṛthu Mahārāja, cualidades que se resumen en las palabras sākṣād 
bhagavān. Estas palabras indican que Mahārāja Pṛthu es directamente la Suprema 
Personalidad de Dios, razón por la cual las buenas cualidades que posee no tienen 
límite. Como encarnación de la Suprema Personalidad de Dios, las excelentes cua-
lidades de Mahārāja Pṛthu eran inigualables. La Suprema Personalidad de Dios está 
dotado en plenitud con seis clases de opulencias, y el rey Pṛthu también estaba dotado 
de tal forma que podía manifestar esas seis cualidades de la Suprema Personalidad 
de Dios en plenitud.

La palabra kūṭa-stha, que significa «inmutable», también es muy significativa. Hay 
dos tipos de entidades vivientes: nitya-mukta y nitya-baddha. El nitya-mukta nunca ol-
vida su posición como sirviente eterno de la Suprema Personalidad de Dios. Aquel que 
no olvida esa posición y sabe que es parte integral del Señor Supremo es nitya-mukta. 
Esa entidad viviente nitya-mukta representa a la Superalma en calidad de expansión 
Suya. Como se afirma en los Vedas: nityo nityānām. La entidad viviente nitya-mukta 
sabe que es una expansión del supremo nitya, la eterna Suprema Personalidad de Dios. 
En esa posición, ve el mundo material desde un ángulo distinto. La entidad viviente 
nitya-baddha, eternamente condicionada, considera que en realidad existen diferen-
cias en la diversidad material. A este respecto, debemos recordar que el cuerpo del alma 
condicionada es como un vestido. Aunque podemos vestirnos de diferentes maneras, 
el hombre verdaderamente erudito no tiene en cuenta los vestidos. Como se afirma en 
el Bhagavad-gītā (5.18):
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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 erudito brāhmaṇa, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un comeperros 
[paria]».

De modo que el hombre erudito no se para a contemplar el vestido externo de la 
entidad viviente, sino que ve el alma pura en los diversos vestidos, y sabe muy bien 
que esos diversos vestidos son creaciones de la nesciencia (avidyā-racitam). Como 
śaktyāveśa-avatāra, habiendo sido dotado de poder por la Suprema Personalidad de 
Dios, Pṛthu Mahārāja se mantuvo inmutable en su posición espiritual, de forma que no 
cabía la posibilidad de que viese el mundo material como si de una realidad se tratase.

@yaM BauvaAe maNx"lamaAed"yaA‰e"- 
  gAAeR$æaEk(vaIr"Ae nar"de"vanaATa: / 
@AsTaAya jaE‡aM r"TamaAÔacaApa: 
  payaRsyatae d"iºaNAtaAe yaTaAkR(: //20//

ayaṁ bhuvo maṇḍalam odayādrer
goptaika-vīro naradeva-nāthaḥ

āsthāya jaitraṁ ratham ātta-cāpaḥ
paryasyate dakṣiṇato yathārkaḥ

ayam—este rey; bhuvaḥ—del mundo; maṇḍalam—el globo; ā-udaya-adreḥ—desde la 
montaña en que antes se ve el Sol; goptā—protegerá; eka—sin comparación; vīraḥ—
poderoso, heróico; nara-deva—de todos los reyes, dioses en la sociedad humana; 
nāthaḥ—el amo; āsthāya—situado en; jaitram—victoriosa; ratham—cuadriga; ātta-
cāpaḥ—empuñando el arco; paryasyate—caminará alrededor; dakṣiṇataḥ—desde la 
parte sur; yathā—como; arkaḥ—el Sol.

Este rey, de poder y heroísmo incomparables, no tendrá rival. Cuando viaje alre-
dedor del mundo en su victoriosa cuadriga, empuñando su invencible arco, será 
exactamente como el Sol, que gira desde el sur siguiendo su propia órbita.

SIGNIFICADO: En este verso, la palabra yathārkaḥ indica que el Sol no está fijo en un 
lugar, sino que gira siguiendo la órbita establecida por la Suprema Personalidad de Dios, 
como se explica en la Brahma-saṁhitā y en otros pasajes del Śrīmad-Bhāgavatam. En 
el Quinto Canto del Śrīmad-Bhāgavatam se explica que el Sol gira en su propia órbita 
a una velocidad de veinte mil kilómetros por segundo, y la Brahma-saṁhitā afirma: 
yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakraḥ: El Sol gira en su propia órbita conforme 
a la orden de la Suprema Personalidad de Dios. En definitiva, el Sol no está fijo en un 
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lugar. En lo que respecta a Pṛthu Mahārāja, se indica que su gobierno se extendería 
por todo el mundo. Los Himālayas, que son el lugar en que antes se ve salir el Sol, 
reciben los nombres de udayācala o udayādri. Con esto se indica que el reino de Pṛthu 
Mahārāja sobre el mundo incluiría los Himālayas y se extendería hasta las costas de 
todos los mares y océanos. En otras palabras, su reino cubriría el planeta entero.

Otra palabra significativa de este verso es naradeva. Como se explicó en versos 
anteriores, un rey cualificado —se trate del rey Pṛthu o de cualquier otro rey ideal al 
frente del estado— debe ser considerado Dios en forma humana. En la cultura védica, 
el rey recibe los mismos honores que la Suprema Personalidad de Dios, pues es el re-
presentante de Nārāyaṇa, quien también protege a los ciudadanos. Por consiguiente, el 
rey es nātha, «el propietario». Tenemos el ejemplo de Sanātana Gosvāmī, que respetaba 
al nawab Hussain Shah en calidad de naradeva, aunque el nawab era musulmán. Por lo 
tanto, el rey o jefe de estado debe ser tan competente en el gobierno que los ciudadanos 
le adoren considerándole Dios en forma humana. Ese es el nivel de perfección para 
cualquier jefe de estado o de gobierno.

@smaE na{paAlaA: ik(la ta‡a ta‡a 
  bailaM h"ir"Syainta s$alaAek(paAlaA: / 
maMsyanta WSaAM iñya @Aid"r"AjaM 
  ca‚(AyauDaM taâzA oÜ"r"ntya: //21//

asmai nṛ-pālāḥ kila tatra tatra
baliṁ hariṣyanti saloka-pālāḥ

maṁsyanta eṣāṁ striya ādi-rājaṁ
cakrāyudhaṁ tad-yaśa uddharantyaḥ

asmai—a él; nṛ-pālāḥ—todos los reyes; kila—ciertamente; tatra tatra—aquí y 
allí; balim—presentes; hariṣyanti—ofrecerán; sa—con; loka-pālāḥ—los semi-
dioses; maṁsyante—considerarán; eṣām—de esos reyes; striyaḥ—esposas; ādi-
rājam—el rey original; cakra-āyudham—armado con el disco; tat—su; yaśaḥ—fama; 
uddharantyaḥ—llevando.

Cuando el rey viaje por todo el mundo, los semidioses y otros reyes le ofrecerán 
toda clase de presentes. Las esposas de esos reyes también verán en él al rey original, 
que lleva en las manos los emblemas del disco y la maza, y cantarán su fama, pues 
será tan renombrado como la Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: En lo que a fama se refiere, se reconoce al rey Pṛthu como encar-
nación de la Suprema Personalidad de Dios. La palabra ādi-rājam significa «el rey 
original». El rey original es Nārāyaṇa, el Señor Viṣṇu. La gente no sabe que el rey 
original, Nārāyaṇa, es en realidad el protector de todas las entidades vivientes. Esto 
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se confirma en los Vedas: eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). 
De hecho, la Suprema Personalidad de Dios es quien mantiene a todas las entidades 
vivientes. El rey, naradeva, es Su representante, y como tal, tiene el deber de velar 
por el mantenimiento de todas las entidades vivientes, supervisando personalmente 
el reparto de la riqueza. Si así lo hace, será tan famoso como Nārāyaṇa. Como se 
menciona en este verso (tad-yaśaḥ), la fama de la Suprema Personalidad de Dios 
acompañaba a Pṛthu Mahārāja a todas partes, pues de hecho estaba reinando en el 
mundo como representante del Señor.

@yaM mah"I%M gAAM äu"äu"he"'iDar"Aja: 
  ‘ajaApaitava{RiÔak(r": ‘ajaAnaAma, / 
yaAe laIlayaA‰"Ina, svazAr"As$ak(Aeq"YaA 
  iBand"na, s$amaAM gAAmak(r"AeâTaen‰": //22//

ayaṁ mahīṁ gāṁ duduhe ’dhirājaḥ
prajāpatir vṛtti-karaḥ prajānām

yo līlayādrīn sva-śarāsa-koṭyā
bhindan samāṁ gām akarod yathendraḥ

ayam—este rey; mahīm—a la Tierra; gām—en forma de vaca; duduhe—ordeñará; 
adhirājaḥ—rey extraordinario; prajā-patiḥ—progenitor de la humanidad; vṛtti-
karaḥ—facilitando la subsistencia; prajānām—de los ciudadanos; yaḥ—el que; 
līlayā—simplemente con pasatiempos; adrīn—montañas y elevaciones; sva-śarāsa—de 
su arco; koṭyā—con la aguda punta; bhindan—rompiendo; samām—llana; gām—a la 
Tierra; akarot—hará; yathā—como; indraḥ—el rey del cielo, Indra.

Este rey, este protector de los ciudadanos, es un rey extraordinario, y es igual a los 
semidioses prajāpatis. Para asegurar la subsistencia de los ciudadanos, ordeñará 
a la tierra, que es como una vaca. No solo eso; además nivelará su superficie con 
las agudas puntas de su arco, rompiendo todas las elevaciones del terreno como 
cuando Indra, el rey del cielo, rompe las montañas con su poderoso rayo.

ivas$PU(jaRyaªaAjagAvaM Danau: svayaM 
  yad"Acar"tºmaAmaivaSa÷maAjaAE / 
tad"A inailalyauidR"izA id"zyas$antaAe 
  laAx.~gAUlamauâmya yaTaA ma{gAen‰": //23

visphūrjayann āja-gavaṁ dhanuḥ svayaṁ
yadācarat kṣmām aviṣahyam ājau
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tadā nililyur diśi diśy asanto
lāṅgūlam udyamya yathā mṛgendraḥ

visphūrjayan—haciendo sonar; āja-gavam—hecho de cuernos de cabra y de toro; 
dhanuḥ—su arco; svayam—personalmente; yadā—cuando; acarat—viaje; kṣmām—
por la Tierra; aviṣahyam—irresistible; ājau—en la batalla; tadā—en ese entonces; 
nililyuḥ—se esconderán; diśi diśi—en todas direcciones; asantaḥ—hombres demonía-
cos; lāṅgūlam—cola; udyamya—llevando alta; yathā—como; mṛgendraḥ—león.

Cuando el león camina por la selva con la cola alzada, todos los animales más 
débiles se esconden. de la misma forma, cuando el rey Pṛthu viaje por su reino y 
haga sonar la cuerda de su arco, que está hecho con cuernos de cabra y de toro y es 
irresistible en la batalla, todos los demoníacos ladrones y maleantes huirán en todas 
direcciones para esconderse.

SIGNIFICADO: La comparación entre el rey Pṛthu y un león es muy apropiada. En la 
India, los reyes kṣatriyas llevan todavía el apelativo siṅgh, que significa «león». En un 
estado no puede haber paz y prosperidad si los ladrones, maleantes y demás clases de 
personas demoníacas no sienten temor de un jefe ejecutivo que gobierne el reino con 
mano dura. Es muy lamentable cuando el jefe ejecutivo es una mujer, en vez de un rey 
con carácter de león. En esa situación, se considera que la gente es muy desdichada.

WSaAe'ìmaeDaAHzAtamaAjah"Ar" 
  s$ar"svataI ‘aAäu"r"BaAiva ya‡a / 
@h"ASaI=âsya h"yaM paur"nd"r": 
  zAta‚(tauêr"mae vataRmaAnae //24//

eṣo ’śvamedhāñ śatam ājahāra
sarasvatī prādurabhāvi yatra

ahārṣīd yasya hayaṁ purandaraḥ
śata-kratuś carame vartamāne

eṣaḥ—este rey; aśvamedhān—sacrificios denominados aśvamedha; śatam—cien; 
ājahāra—celebrará; sarasvatī—el río Sarasvatī; prādurabhāvi—se manifiesta; yatra—
donde; ahārṣīt—robará; yasya—cuyo; hayam—caballo; purandaraḥ—el Señor Indra; 
śata-kratuḥ—que celebró cien sacrificios; carame—mientras el último sacrificio; 
vartamāne—tiene lugar.

Este rey celebrará cien sacrificios aśvamedha en el nacimiento del río Sarasvatī. 
mientras se esté celebrando el último de ellos, Indra, el rey del cielo, robará el 
caballo destinado al sacrificio.
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WSa svas$aáAepavanae s$amaetya 
  s$anatku(maArM" BagAvantamaek(ma, / 
@Ar"ADya BaftyaAlaBataAmalaM ta- 
  jÁaAnaM yataAe “aö parM" ivad"inta //25//

eṣa sva-sadmopavane sametya
sanat-kumāraṁ bhagavantam ekam

ārādhya bhaktyālabhatāmalaṁ taj
jñānaṁ yato brahma paraṁ vidanti

eṣaḥ—este rey; sva-sadma—de su palacio; upavane—en el jardín; sametya—encuen-
tro; sanat-kumāram—con Sanat-kumāra; bhagavantam—el adorable; ekam—solo; 
ārādhya—adorar; bhaktyā—con devoción; alabhata—logrará; amalam—sin contami-
nación; tat—ese; jñānam—conocimiento trascendental; yataḥ—por el cual; brahma—
espíritu; param—supremo, trascendental; vidanti—disfrutan, conocen.

El rey Pṛthu se encontrará con Sanat-kumāra, uno de los cuatro Kumāras, en un 
jardín de su palacio. El rey lo adorará con devoción y tendrá la buena fortuna de 
recibir instrucciones que permiten, a quien las sigue, disfrutar de bienaventuranza 
trascendental.

SIGNIFICADO: La palabra vidanti se refiere a «aquel que conoce algo o disfruta de algo». 
La persona que recibe de un maestro espiritual las instrucciones adecuadas y entiende 
la bienaventuranza trascendental, disfruta de la vida. Como afirma el Bhagavad-gītā 
(18.54): brahma-bhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati. Cuando alguien alcanza el 
plano Brahman, ni anhela ni se lamenta; participa realmente del disfrute trascendental 
bienaventurado. A pesar de ser una encarnación de Viṣṇu, el rey Pṛthu enseñó a los 
habitantes de su reino a aceptar las instrucciones de un maestro espiritual represen-
tante de la sucesión discipular, para, de esa forma, poder ser afortunados y disfrutar de 
una vida de bienaventuranza incluso en el mundo material. A veces se da a la palabra 
vidanti de este verso el sentido de «comprensión». Así, la persona que comprende el 
Brahman, que es la fuente suprema de todo, disfruta de una vida de bienaventuranza.

ta‡a ta‡a igAr"staAstaA wita iva™autaiva‚(ma: / 
™aAeSyatyaAtmaAi™ataA gAATaA: pa{Tau: pa{Taupar"A‚(ma: //26//

tatra tatra giras tās tā    iti viśruta-vikramaḥ
śroṣyaty ātmāśritā gāthāḥ    pṛthuḥ pṛthu-parākramaḥ

tatra tatra—aquí y allí; giraḥ—palabras; tāḥ tāḥ—muchas, diversas; iti—de esta ma-
nera; viśruta-vikramaḥ—aquel cuyas actividades caballerescas gozan de amplia fama; 
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śroṣyati—escuchará; ātma-āśritāḥ—sobre él mismo; gāthāḥ—canciones, narraciones; 
pṛthuḥ—el rey Pṛthu; pṛthu-parākramaḥ—singularmente poderosas.

de esta manera, cuando las actividades caballerescas del rey Pṛthu lleguen a cono-
cimiento de la gente, el rey siempre estará escuchando hablar de él mismo y de sus 
propias actividades, singularmente poderosas.

SIGNIFICADO: Hay un tipo de conducta engañosa que consiste en hacer propaganda 
artificial de uno mismo para disfrutar de una falsa fama. Pṛthu Mahārāja era famoso 
entre la gente por sus actividades caballerescas. No tuvo que hacer propaganda de sí 
mismo artificialmente. La verdadera fama de una persona no se puede ocultar.

id"zAAe ivaijatyaA‘aitaç&Ü"ca‚(: 
  svataejas$aAetpaAiq%talaAek(zAlya: / 
s$aur"As$aure"n‰E"ç&pagAIyamaAna- 
  mah"AnauBaAvaAe BaivataA paitaBauRva: //27//

diśo vijityāpratiruddha-cakraḥ
sva-tejasotpāṭita-loka-śalyaḥ

surāsurendrair upagīyamāna-
mahānubhāvo bhavitā patir bhuvaḥ

diśaḥ—todas las direcciones; vijitya—conquistar; apratiruddha—sin obstáculos; 
cakraḥ—su influencia o poder; sva-tejasā—por su propio poder; utpāṭita—erradicará; 
loka-śalyaḥ—las miserias de las vidas de los ciudadanos; sura—de semidioses; 
asura—de demonios; indraiḥ—por los jefes; upagīyamāna—ser glorificado; mahā-
anubhāvaḥ—la gran alma; bhavitā—se convertirá; patiḥ—el señor; bhuvaḥ—del 
mundo.

Nadie podrá desobedecer las órdenes de Pṛthu mahārāja. después de conquistar 
el mundo, erradicará por completo las tres miserias de las vidas de sus súbditos. 
Entonces se lo reconocerá en todo el mundo, y tanto suras como asuras glorificarán 
sin duda alguna sus magnánimas actividades.

SIGNIFICADO: En la época de Mahārāja Pṛthu, el gobierno del mundo estaba en 
manos de un solo emperador, aunque había muchos estados subordinados. Así como 
en la actualidad encontramos muchos estados unidos en distintas partes del mundo, 
en los días de antaño el mundo estaba organizado en muchos estados, pero había un 
emperador supremo que extendía su autoridad sobre todos los estados secundarios. 
En cuanto surgía alguna desviación en el sistema de varṇāśrama el emperador se hacía 
cargo de los estados menores.
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La palabra utpāṭita-loka-śalyaḥ indica que Mahārāja Pṛthu erradicó por completo 
todas las miserias de las vidas de sus súbditos. La palabra śalya significa «espinas que 
hieren». Esas dolorosas espinas que hieren a los habitantes de un estado pueden ser de 
muchas clases, pero todos los gobernantes competentes, hasta el reinado de Mahārāja 
Yudiṣṭhira, erradicaban todo rastro de desdicha de las vidas de sus súbditos. Durante 
el reinado de Mahārāja Yudhiṣṭhira no hacía ni demasiado frío ni demasiado calor, 
y los ciudadanos no sufrían ningún tipo de ansiedad mental. Ese es el nivel que debe 
alcanzar todo buen gobierno. Pṛthu Mahārāja estableció un reino pacífico y próspero, 
en el que no existía la ansiedad, de forma que tanto los habitantes de los planetas san-
tos como los de los planetas demoníacos se ocupaban en glorificar las actividades de 
Mahārāja Pṛthu. Las personas o naciones deseosas de expandir su influencia por todo 
el mundo deben tener esto en cuenta. Si alguien es capaz de erradicar por completo 
las tres miserias de la vida de los ciudadanos, debe aspirar a gobernar el mundo. No se 
debe aspirar al gobierno por consideraciones políticas o diplomáticas.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo decimo-
sexto  del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Los recitadores profesiona-
les alaban al rey Pṛthu».
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CAPÍTULO 17

La ira de mahārāja Pṛthu contra la tierra

maE‡aeya ovaAca
WvaM s$a BagAvaAna, vaEnya: KyaAipataAe gAuNAk(maRiBa: / 
C$nd"yaAmaAs$a taAna, k(AmaE: ‘aitapaUjyaAiBananâ ca //�1�//

maitreya uvāca
evaṁ sa bhagavān vainyaḥ    khyāpito guṇa-karmabhiḥ
chandayām āsa tān kāmaiḥ    pratipūjyābhinandya ca

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya continuó hablando; evam—de esta forma; 
saḥ—él; bhagavān—la Personalidad de Dios; vainyaḥ—en la forma de hijo del rey 
Vena; khyāpitaḥ—glorificado; guṇa-karmabhiḥ—por cualidades y verdaderas acti-
vidades; chandayām āsa—apaciguó; tān—a los recitadores; kāmaiḥ—con diversos 
regalos; pratipūjya—ofreciendo el mayor respeto; abhinandya—ofreciendo oraciones; 
ca—también.

El gran sabio maitreya continuó: de esta forma, los recitadores que estaban glori-
ficando a mahārāja Pṛthu cantaron con elocuencia sus cualidades y sus actividades 
caballerescas. Cuando terminaron, mahārāja Pṛthu les ofreció diversos regalos con 
el mayor respeto, y los adoró adecuadamente.

“aAöNA‘amauKaAna, vaNAARna, Ba{tyaAmaAtyapaur"AeDas$a: / 
paAEr"AÃaAnapad"Ana, ™aeNAI: ‘ak{(taI: s$amapaUjayata, //�2�//

brāhmaṇa-pramukhān varṇān    bhṛtyāmātya-purodhasaḥ
paurāñ jāna-padān śreṇīḥ    prakṛtīḥ samapūjayat

brāhmaṇa-pramukhān—a los líderes de la comunidad brāhmaṇa; varṇān—a las de-
más castas; bhṛtya—sirvientes; amātya—ministros; purodhasaḥ—a los sacerdotes; 
paurān—a los súbditos; jāna-padān—a sus compatriotas; śreṇīḥ—a otras comunidades; 
prakṛtīḥ—a los admiradores; samapūjayat—presentó sus respetos adecuadamente.
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de esta forma, el rey Pṛthu satisfizo y presentó sus respetos a los líderes de los 
brāhmaṇas y de las otras castas, a sus sirvientes y ministros, a sus sacerdotes, 
súbditos y compatriotas en general, a las personas de otras comunidades, a sus 
admiradores y demás, y todos ellos se sintieron felices.

ivaäu"r" ovaAca
k(smaAÚ"DaAr" gAAeè&paM Dair"‡aI baò"è&ipaNAI / 
yaAM äu"d"Aeh" pa{Tausta‡a k(Ae vats$aAe d"Aeh"naM ca ik(ma, //�3�//

vidura uvāca
kasmād dadhāra go-rūpaṁ    dharitrī bahu-rūpiṇī
yāṁ dudoha pṛthus tatra    ko vatso dohanaṁ ca kim

viduraḥ uvāca—Vidura preguntó; kasmāt—por qué; dadhāra—tomó; go-rūpam—la 
forma de una vaca; dharitrī—la Tierra; bahu-rūpiṇī—que tiene muchas otras for-
mas; yām—a quien; dudoha—ordeñó; pṛthuḥ—el rey Pṛthu; tatra—ahí; kaḥ—quién; 
vatsaḥ—el ternero; dohanam—el recipiente para recoger la leche; ca—también; 
kim—qué.

vidura preguntó al gran sabio maitreya: mi querido brāhmaṇa, nuestra madre 
tierra puede aparecer con distintas formas; ¿por qué adoptó esta vez la forma de 
una vaca?; ¿quién fue el ternero, y cuál el recipiente en que se recogía la leche que 
ordeñaba el rey Pṛthu?

‘ak{(tyaA ivaSamaA de"vaI k{(taA taena s$amaA k(Tama, / 
tasya maeDyaM h"yaM de"va: k(sya he"taAer"paAh"r"ta, //�4�//

prakṛtyā viṣamā devī    kṛtā tena samā katham
tasya medhyaṁ hayaṁ devaḥ    kasya hetor apāharat

prakṛtyā—por naturaleza; viṣamā—no llana; devī—la Tierra; kṛtā—fue hecha; tena—
por él; samā—llana; katham—cómo; tasya—su; medhyam—destinado a ser ofrecido en 
el sacrificio; hayam—caballo; devaḥ—el semidiós Indra; kasya—por qué; hetoḥ—razón; 
apāharat—robó.

La superficie de la tierra es por naturaleza baja en algunos lugares y alta en otros. 
¿Cómo niveló el rey Pṛthu esa superficie?, y ¿por qué robó Indra, el rey del cielo, el 
caballo destinado al sacrificio?
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s$anatku(maAr"Aà"gAvataAe “aöna, “aöivaäu"ÔamaAta, / 
labDvaA ÁaAnaM s$aivaÁaAnaM r"AjaiSaR: k(AM gAitaM gAta: //�5�//

sanat-kumārād bhagavato    brahman brahma-vid-uttamāt
labdhvā jñānaṁ sa-vijñānaṁ    rājarṣiḥ kāṁ gatiṁ gataḥ

sanat-kumārāt—de Sanat-kumāra; bhagavataḥ—el muy poderoso; brahman—mi 
querido brāhmaṇa; brahma-vit-uttamāt—bien versado en el conocimiento védico; 
labdhvā—después de obtener; jñānam—conocimiento; sa-vijñānam—para aplicar en 
la práctica; rāja-ṛṣiḥ—el gran rey santo; kām—qué; gatim—destino; gataḥ—obtuvo.

El gran rey santo, mahārāja Pṛthu, recibió conocimiento de Sanat-kumāra, que era el 
más eminente erudito védico. después de recibir ese conocimiento que se debe aplicar 
de forma práctica en la vida, ¿cómo alcanzó el rey santo el destino que deseaba?

SIGNIFICADO: Las sampradāyas vaiṣṇavas, es decir, los sistemas de sucesión discipular, 
son cuatro. Una sampradāya proviene del Señor Brahmā, otra de la diosa de la fortuna, 
otra de los Kumāras, encabezados por Sanat-kumāra, y la cuarta viene del Señor Śiva. 
Estos cuatro sistemas de sucesión discipular siguen vigentes en nuestros días. Como 
vemos en el ejemplo del rey Pṛthu, la persona sincera que desee recibir conocimiento 
védico trascendental debe aceptar un guru o maestro espiritual que represente a una 
de estas cuatro sucesiones discipulares. Está escrito que en Kali-yuga un mantra no 
tendrá efecto a menos que se reciba de una de esas sampradāyas. Han surgido muchas 
sampradāyas desautorizadas, que descarrían a la gente con mantras no respaldados 
por las autoridades. Los sinvergüenzas de esas supuestas sampradāyas no observan las 
reglas y regulaciones védicas. Aunque son adictos a toda clase de actividades pecami-
nosas, se atreven a ofrecer mantras, haciendo que la gente se descarríe. Sin embargo, 
las personas inteligentes saben que nunca obtendrán el éxito con esos mantras, y se 
niegan sistemáticamente a patrocinar a semejantes grupos espirituales de nuevo cuño. 
La gente debe guardarse mucho de esas disparatadas sampradāyas. Para tener más 
fácil acceso a la complacencia de los sentidos, las desdichadas gentes de la era de Kali 
aceptan mantras de esas supuestas sampradāyas. Sin embargo, Pṛthu Mahārāja mostró 
con su ejemplo que el conocimiento se debe recibir de una sampradāya fidedigna. Por 
consiguiente, aceptó a Sanat-kumāra como maestro espiritual.

ya»aAnyad"ipa k{(SNAsya BavaAna, BagAvata: ‘aBaAe: / 
™ava: s$au™avas$a: pauNyaM paUvaR$de"h"k(TaA™ayama, //�6�//

Ba·(Aya mae'naur"·(Aya tava caADaAeºajasya ca / 
va·u(mahR"is$a yaAe'äu"÷ãE"nyaè&paeNA gAAimamaAma, //�7�//
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yac cānyad api kṛṣṇasya    bhavān bhagavataḥ prabhoḥ
śravaḥ suśravasaḥ puṇyaṁ    pūrva-deha-kathāśrayam

bhaktāya me ’nuraktāya    tava cādhokṣajasya ca
vaktum arhasi yo ’duhyad    vainya-rūpeṇa gām imām

yat—que; ca—y; anyat—otro; api—ciertamente; kṛṣṇasya—de Kṛṣṇa; bhavān—tu 
noble persona; bhagavataḥ—de la Suprema Personalidad de Dios; prabhoḥ—poderosa; 
śravaḥ—gloriosas actividades; su-śravasaḥ—de quien es muy grato escuchar; puṇyam—
piadoso; pūrva-deha—de Su encarnación anterior; kathā-āśrayam—en relación con el 
relato; bhaktāya—al devoto; me—a mí; anuraktāya—con gran atención; tava—de ti; 
ca—y; adhokṣajasya—del Señor, conocido con el nombre de Adhokṣaja; ca—también; 
vaktum arhasi—narra, por favor; yaḥ—el que; aduhyat—ordeñó; vainya-rūpeṇa—en 
la forma de hijo del rey Vena; gām—vaca, la Tierra; imām—a esta.

Pṛthu mahārāja era una poderosa encarnación de las potencias del Señor Kṛṣṇa; 
debido a ello, toda narración que trate de sus actividades es sin duda muy agrada-
ble para el oído, y trae toda buena fortuna. En lo que a mí respecta, siempre soy 
devoto tuyo y del Señor, a quien se conoce con el nombre de adhokṣaja. Por favor, 
narra todos los pasatiempos del rey Pṛthu, quien, en la forma de hijo del rey vena, 
ordeñó a la tierra, que había adoptado la forma de una vaca.

SIGNIFICADO: Otro nombre del Señor Kṛṣṇa es avatārī, que significa «aquel de 
quien emanan todas las encarnaciones». En el Bhagavad-gītā (10.8), el Señor Kṛṣṇa 
dice: ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate: «Yo soy la fuente de todos 
los mundos materiales y espirituales. Todo emana de Mí». Así que el Señor Kṛṣṇa 
es el origen de la aparición de todos. En lo que respecta al mundo material, tanto el 
Señor Brahmā como el Señor Viṣṇu y el Señor Śiva son encarnaciones de Kṛṣṇa. Esas 
tres encarnaciones de Kṛṣṇa reciben el nombre de guṇa-avatāras, y están encargadas, 
respectivamente, de las modalidades de la pasión, la bondad y la ignorancia, las tres 
modalidades materiales de la naturaleza que gobiernan el mundo material. Mahārāja 
Pṛthu también es una encarnación de las cualidades del Señor Kṛṣṇa mediante las 
cuales se gobierna a las almas condicionadas.

En este verso es muy significativa la palabra adhokṣaja, que significa «más allá 
de la percepción de los sentidos materiales». Nadie puede percibir a la Suprema 
Personalidad de Dios por medio de la especulación mental; por lo tanto, una persona 
que posea poco conocimiento no puede entender a la Suprema Personalidad de Dios. 
Partiendo de los sentidos materiales, solo se puede llegar a un concepto impersonal; 
por eso el Señor recibe el nombre de Adhokṣaja.

17.7



CAP. 17   |   La ira de Mahārāja Pṛthu contra la Tierra   537

s$aUta ovaAca
caAeid"taAe ivaäu"re"NAEvaM vaAs$aude"vak(TaAM ‘aita / 
‘azAsya taM ‘aItamanaA maE‡aeya: ‘atyaBaASata //�8�//

sūta uvāca
codito vidureṇaivaṁ    vāsudeva-kathāṁ prati
praśasya taṁ prīta-manā    maitreyaḥ pratyabhāṣata

sūtaḥ uvāca—Sūta Gosvāmī dijo; coditaḥ—inspirado; vidureṇa—por Vidura; evam—
así; vāsudeva—del Señor Kṛṣṇa; kathām—narración; prati—acerca de; praśasya—
alabar; tam—a él; prīta-manāḥ—muy complacido; maitreyaḥ—el santo Maitreya; 
pratyabhāṣata—contestó.

Sūta gosvāmī continuó: Cuando vidura sintió la inspiración de escuchar acerca de 
las actividades del Señor Kṛṣṇa en Sus diversas encarnaciones, maitreya, que tam-
bién se sentía inspirado y estaba muy complacido con vidura, comenzó a alabarlo. 
después, habló de la siguiente manera.

SIGNIFICADO: Hablar kṛṣṇa-kathā, los temas relacionados con el Señor Kṛṣṇa y Sus 
encarnaciones, es tan inspirador en el plano espiritual, que el recitador y el oyente 
nunca se cansan. Esa es la naturaleza de las conversaciones espirituales. De hecho, 
hemos podido comprobar personalmente que el deseo de escuchar las conversaciones 
entre Vidura y Maitreya nunca se sacia. Ambos son devotos, y cuanto más pregunta 
Vidura, más animado se siente Maitreya a responder. Es característico de las conver-
saciones espirituales que nadie se siente fatigado. Así, el gran sabio Maitreya no se 
incomodaba con las preguntas de Vidura, sino que se sentía animado a extenderse 
más en sus explicaciones.

maE‡aeya ovaAca
yad"AiBaiSa·(: pa{Taur"Ëÿ iva‘aE- 
  r"Amain‡ataAe janataAyaAê paAla: / 
‘ajaA inar"ªae iºaitapa{ï" Wtya 
  ºautºaAmade"h"A: paitamaByavaAecana, //�9�//

maitreya uvāca
yadābhiṣiktaḥ pṛthur aṅga viprair

āmantrito janatāyāś ca pālaḥ
prajā niranne kṣiti-pṛṣṭha etya

kṣut-kṣāma-dehāḥ patim abhyavocan

17.9

TEXTO 9

TEXTO 8



538   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4 

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya dijo; yadā—cuando; abhiṣiktaḥ—fue sen-
tado en el trono; pṛthuḥ—el rey Pṛthu; aṅga—mi querido Vidura; vipraiḥ—por los 
brāhmaṇas; āmantritaḥ—fue proclamado; janatāyāḥ—del pueblo; ca—también; 
pālaḥ—el protector; prajāḥ—los ciudadanos; niranne—careciendo de cereales; 
kṣiti-pṛṣṭhe—la superficie del globo; etya—acercándose; kṣut—por hambre; kṣāma—
delgados; dehāḥ—sus cuerpos; patim—al protector; abhyavocan—dijeron.

El gran sabio maitreya continuó: mi querido vidura, en la época en que los grandes 
sabios y brāhmaṇas sentaron al rey Pṛthu en el trono y lo proclamaron protector 
de los ciudadanos, había escasez de cereales. de hecho, sus súbditos estaban adel-
gazando debido al hambre. de modo que se presentaron ante el rey y le informaron 
de la realidad de su situación.

SIGNIFICADO: En este verso se nos informa de que al rey lo elegían los brāhmaṇas. 
Según el sistema de varṇāśrama, los brāhmaṇas son la cabeza de la sociedad, y por lo 
tanto su posición social es la más alta. El proyecto del varṇāśrama-dharma, la institución 
de cuatro varṇas y cuatro āśramas, es muy científico. Como explica el Bhagavad-gītā, 
la institución de varṇāśrama-dharma no es obra de los hombres, sino de Dios. En esta 
narración se indica claramente que los brāhmaṇas solían tener control sobre el poder 
real. Si el rey era un malvado, como Vena, los brāhmaṇas podían matarle mediante sus 
poderes brahmínicos, a la par que seleccionaban a un gobernante apropiado poniendo 
a prueba sus cualificaciones. En otras palabras, los brāhmaṇas, los hombres inteligentes 
o grandes sabios, controlaban el poder de las monarquías. Aquí se nos indica que los 
brāhmaṇas eligieron al rey Pṛthu para que ocupase el trono en calidad de protector de 
los ciudadanos. Estos, delgados debido al hambre, se dirigieron al rey y le informaron 
de que debía tomar medidas. La estructura del varṇāśrama-dharma era tan perfecta 
que los brāhmaṇas orientaban al jefe del estado, y este protegía a los ciudadanos. Los 
kṣatriyas se encargaban de la protección de la gente; amparados por ellos, los vaiśyas 
protegían las vacas y producían cereales para distribuirlos después. Los śūdras, la clase 
obrera, ayudaban a las tres clases superiores como mano de obra. Ese es el sistema 
social perfecto.

vayaM r"AjaÃaAQ&re"NAAiBataæaA 
  yaTaAi¢anaA k(Aeq%r"sTaena va{ºaA: / 
tvaAmaâ yaAtaA: zAr"NAM zAr"NyaM 
  ya: s$aAiDataAe va{iÔak(r": paitanaR: //10//

taªaAe BavaAnaIh"tau r"Atavae'ªaM 
  ºauDaAidR"taAnaAM nar"de"vade"va / 
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yaAvaªa naÉÿYaAmah" oijJataAejaAR 
  vaAtaARpaitastvaM ik(la laAek(paAla: //11//

vayaṁ rājañ jāṭhareṇābhitaptā    
yathāgninā koṭara-sthena vṛkṣāḥ

tvām adya yātāḥ śaraṇaṁ śaraṇyaṁ
yaḥ sādhito vṛtti-karaḥ patir naḥ

tan no bhavān īhatu rātave ’nnaṁ
kṣudhārditānāṁ naradeva-deva

yāvan na naṅkṣyāmaha ujjhitorjā
vārtā-patis tvaṁ kila loka-pālaḥ

vayam—nosotros; rājan—¡oh, rey!; jāṭhareṇa—por el fuego del hambre; abhitaptāḥ—
muy afligidos; yathā—tal como; agninā—por el fuego; koṭara-sthena—en el hueco de 
un árbol; vṛkṣāḥ—árboles; tvām—a ti; adya—hoy; yātāḥ—hemos venido; śaraṇam—
refugio; śaraṇyam—digno de ser refugio; yaḥ—quien; sādhitaḥ—designado; vṛtti-
karaḥ—el que da empleo; patiḥ—señor; naḥ—nuestro; tat—por lo tanto; naḥ—a noso-
tros; bhavān—Tu Majestad; īhatu—por favor, trata; rātave—de dar; annam—cereales; 
kṣudhā—con hambre; arditānām—sufriendo; nara-deva-deva—¡oh, amo supremo de 
todos los reyes!; yāvat na—para que no; naṅkṣyāmahe—perezcamos; ujjhita—privados 
de; ūrjāḥ—cereales; vārtā—de ocupaciones; patiḥ—el que concede; tvam—tú; kila—en 
verdad; loka-pālaḥ—el protector de los ciudadanos.

Querido rey, como si fuéramos un árbol que se seca poco a poco debido al fuego 
encendido en un hueco de su tronco, nos estamos secando debido al fuego del ham-
bre que arde en nuestro estómago. tú eres el protector de las almas entregadas, y se 
te ha designado para que nos ocupes. Por consiguiente, acudimos a ti en busca de 
protección. No solo eres rey; además, eres la encarnación de dios. En verdad, eres 
el rey de todos los reyes. tú puedes darnos toda clase de ocupaciones, pues eres el 
señor de nuestro sustento. Por todo ello, ¡oh, rey de reyes!, organiza, por favor, el 
necesario reparto de cereales. Por favor, cuida de nosotros; de lo contrario, pronto 
moriremos por falta de alimento.

SIGNIFICADO: El rey tiene el deber de velar porque en el estado todos los miembros 
de los órdenes sociales —brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya y śūdra— estén plenamente ocu-
pados. Del mismo modo que los brāhmaṇas tienen el deber de elegir un rey adecuado, 
el rey tiene el deber de velar porque todos los varṇas —brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya y 
śūdra— estén plenamente ocupados en sus respectivos deberes. En el verso se indica 
que, aunque se había permitido a la gente el libre ejercicio de sus deberes, la gente esta-
ba desempleada. Aunque no eran perezosos, no podían producir alimentos suficientes 
para aplacar su hambre. Ante ese tipo de dificultades, el pueblo debe acudir al jefe del 
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estado, y el presidente o rey debe aliviar inmediatamente los sufrimientos de la gente 
con las medidas que sean necesarias.

maE‡aeya ovaAca
pa{Tau: ‘ajaAnaAM k(ç&NAM inazAmya pair"de"ivatama, / 
d"IGa< d"DyaAE ku(ç&™aeï" inaimaÔaM s$aAe'nvapaâta //12//

maitreya uvāca
pṛthuḥ prajānāṁ karuṇaṁ    niśamya paridevitam
dīrghaṁ dadhyau kuruśreṣṭha    nimittaṁ so ’nvapadyata

maitreyaḥ uvāca—el gran santo Maitreya dijo; pṛthuḥ—el rey Pṛthu; prajānām—de 
los ciudadanos; karuṇam—lastimosa condición; niśamya—escuchar; paridevitam—
lamentación; dīrgham—durante mucho tiempo; dadhyau—reflexionó; kuru-śreṣṭha—
¡oh, Vidura!; nimittam—la causa; saḥ—él; anvapadyata—averiguó.

tras escuchar las lamentaciones de los ciudadanos y ver su lastimosa condición, 
el rey Pṛthu reflexionó largamente en el problema para ver si podía encontrar las 
causas que lo provocaban.

wita vyavais$ataAe bauÜ"YaA ‘agA{h"ItazAr"As$ana: / 
s$and"Dae ivaizAKaM BaUmae: ‚u(Ü"iñpaur"h"A yaTaA //13//

iti vyavasito buddhyā    pragṛhīta-śarāsanaḥ
sandadhe viśikhaṁ bhūmeḥ    kruddhas tripura-hā yathā

iti—de este modo; vyavasitaḥ—habiendo llegado a la conclusión; buddhyā—con 
inteligencia; pragṛhīta—habiendo tomado; śarāsanaḥ—el arco; sandadhe—dispuso; 
viśikham—una flecha; bhūmeḥ—contra la Tierra; kruddhaḥ—iracundo; tri-pura-hā—el 
Señor Śiva; yathā—como.

habiendo llegado a una conclusión, el rey armó su arco y apuntó la flecha contra la 
tierra, exactamente como el Señor Śiva, que llevado por la ira destruye el mundo 
entero.

SIGNIFICADO: El rey Pṛthu averiguó la causa de la escasez de cereales. Se dio cuenta 
de que no era culpa de la gente, pues no eran perezosos en la ejecución de sus deberes. 
No; era la Tierra que no estaba produciendo suficientes cereales. Esto indica que, si 
se dispone todo como es debido, la Tierra puede producir lo necesario, pero a veces, 
por motivos diversos, puede negarse a producir cereales. La teoría de que la escasez 
de cereales se debe al aumento de la población no se puede sostener. Las causas que 
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hacen que la Tierra produzca en abundancia o deje de producir son otras. El rey Pṛthu 
averiguó las verdaderas causas, y de inmediato tomó las medidas pertinentes.

‘avaepamaAnaA Dar"NAI inazAAmyaAed"AyauDaM ca tama, / 
gAAE: s$atyapaA‰"vaà"ItaA ma{gAIva ma{gAyauåu"taA //14//

pravepamānā dharaṇī    niśāmyodāyudhaṁ ca tam
gauḥ saty apādravad bhītā    mṛgīva mṛgayu-drutā

pravepamānā—temblar; dharaṇī—la Tierra; niśāmya—al ver; udāyudham—que ha-
bía tomado su arco y sus flechas; ca—también; tam—al rey; gauḥ—una vaca; satī—
sintiéndose; apādravat—comenzó a huir; bhītā—muy asustado de; mṛgī iva—como un 
venado; mṛgayu—por un cazador; drutā—siendo seguido.

Cuando vio que el rey Pṛthu había armado su arco y se disponía a matarla de un fle-
chazo, la tierra sintió mucho temor y comenzó a temblar. Entonces salió huyendo, 
como un venado que corre velozmente ante el acoso de un cazador. temerosa del 
rey Pṛthu, adoptó la forma de una vaca y salió corriendo.

SIGNIFICADO: Tal como una madre produce tanto hijos varones como niñas, el vien-
tre de la madre Tierra produce toda clase de entidades vivientes que tienen distintas 
formas. De este modo, la madre Tierra puede adoptar infinidad de formas. Esta vez, 
para escapar de la ira del rey Pṛthu, adoptó la forma de una vaca. La madre Tierra 
consideró prudente adoptar esa forma para escapar de las flechas del rey, pues nunca se 
debe matar a una vaca. Sin embargo, el rey Pṛthu pudo entender su ardid, de manera 
que no dejó de acosar a la Tierra en forma de vaca.

taAmanvaDaAvaÔaãE"nya: ku(ipataAe'tyaç&NAeºaNA: / 
zArM" DanauiSa s$anDaAya ya‡a ya‡a palaAyatae //15//

tām anvadhāvat tad vainyaḥ    kupito ’tyaruṇekṣaṇaḥ
śaraṁ dhanuṣi sandhāya    yatra yatra palāyate

tām—a la Tierra en forma de vaca; anvadhāvat—persiguió; tat—entonces; vainyaḥ—el 
hijo del rey Vena; kupitaḥ—muy iracundo; ati-aruṇa—muy rojos; īkṣaṇaḥ—los ojos; 
śaram—una flecha; dhanuṣi—en el arco; sandhāya—poniendo; yatra yatra—donde-
quiera; palāyate—ella huye.

al ver esto, mahārāja Pṛthu se llenó de ira, y sus ojos se pusieron tan rojos como el 
primer Sol de la mañana. armando una flecha en el arco, persiguió a la tierra en 
forma de vaca a dondequiera que ella huía.
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s$aA id"zAAe ivaid"zAAe de"vaI r"Aed"s$aI caAntarM" tayaAe: / 
DaAvantaI ta‡a ta‡aEnaM d"d"zAARnaUâtaAyauDama, //16//

sā diśo vidiśo devī    rodasī cāntaraṁ tayoḥ
dhāvantī tatra tatrainaṁ    dadarśānūdyatāyudham

sā—la Tierra en forma de vaca; diśaḥ—en las cuatro direcciones; vidiśaḥ—en otras 
direcciones al azar; devī—la diosa; rodasī—hacia el cielo y la Tierra; ca—también; 
antaram—entre; tayoḥ—ambos; dhāvantī—huyendo; tatra tatra—aquí y allá; enam—
al rey; dadarśa—ella veía; anu—detrás; udyata—empuñadas; āyudham—sus armas.

La tierra en forma de vaca corría de un lado para otro por el espacio exterior que 
hay entre los planetas celestiales y la tierra, y dondequiera que iba, el rey la perse-
guía con su arco y sus flechas.

laAeke( naAivand"ta ‡aANAM vaEnyaAnma{tyaAeir"va ‘ajaA: / 
‡astaA tad"A inavava{tae ô$d"yaena ivaäU"yataA //17//

loke nāvindata trāṇaṁ    vainyān mṛtyor iva prajāḥ
trastā tadā nivavṛte    hṛdayena vidūyatā

loke—en los tres mundos; na—no; avindata—podía obtener; trāṇam—alivio; vainyāt—
de las manos del hijo del rey Vena; mṛtyoḥ—de la muerte; iva—como; prajāḥ—los 
hombres; trastā—sintiendo gran temor; tadā—en ese momento; nivavṛte—se volvió; 
hṛdayena—en el corazón; vidūyatā—muy afligida.

tal como un hombre no puede escapar de las crueles manos de la muerte, la tierra 
en forma de vaca no podía escapar de las manos del hijo de vena. Finalmente, llena 
de temor y con el corazón afligido, la tierra, sintiéndose desamparada, se volvió 
hacia el rey.

ovaAca ca mah"ABaAgAM DamaRÁaApaªavats$ala / 
‡aAih" maAmaipa BaUtaAnaAM paAlanae'vaisTataAe BavaAna, //18//

uvāca ca mahā-bhāgaṁ    dharma-jñāpanna-vatsala
trāhi mām api bhūtānāṁ    pālane ’vasthito bhavān

uvāca—ella dijo; ca—y; mahā-bhāgam—al eminente y afortunado rey; dharma-jña—
¡oh, conocedor de los principios de la religión!; āpanna-vatsala—¡oh, refugio de los 
que se rinden!; trāhi—salva; mām—a mí; api—en verdad; bhūtānām—de las entidades 
vivientes; pālane—en la protección; avasthitaḥ—situado; bhavān—tu majestad.
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dirigiéndose al opulento rey, el gran mahārāja Pṛthu, la tierra dijo: ¡Oh, conocedor 
de los principios religiosos y refugio de los que se rinden!, por favor, sálvame. Eres 
el protector de todas las entidades vivientes, y ahora ocupas la posición de rey de 
este planeta.

SIGNIFICADO: La Tierra en forma de vaca se dirigió al rey Pṛthu llamándole dharma-
jña, que se refiere a aquel que conoce los principios de la religión. Esos principios 
ordenan que la mujer, la vaca, el niño, el brāhmaṇa y el anciano deben recibir plena 
protección, no solo por parte del rey sino por parte de todos. Esa fue la razón que llevó 
a la madre Tierra a adoptar la forma de una vaca. Por otra parte, era una mujer. De 
este modo, apeló al rey considerándole conocedor de los principios de la religión. Los 
principios religiosos también ordenan que no se debe matar a la persona que se rinde. 
Ella recordó al rey Pṛthu que, siendo una encarnación de Dios y ocupando la posición 
de rey de la Tierra, tenía el deber de perdonarla.

s$a tvaM ijaGaAMs$as$ae k(smaAÚ"InaAmak{(taik(ilbaSaAma, / 
@h"inaSyatk(TaM yaAeSaAM DamaRÁa wita yaAe mata: //19//

sa tvaṁ jighāṁsase kasmād    dīnām akṛta-kilbiṣām
ahaniṣyat kathaṁ yoṣāṁ    dharma-jña iti yo mataḥ

saḥ—esa misma persona; tvam—tú; jighāṁsase—quieres matar; kasmāt—por qué; 
dīnām—pobre; akṛta—sin haber hecho; kilbiṣām—ninguna actividad pecaminosa; 
ahaniṣyat—mataría; katham—cómo; yoṣām—a una mujer; dharma-jñaḥ—el co-
nocedor de los principios religiosos; iti—de este modo; yaḥ—aquel que; mataḥ—es 
considerado.

La tierra en forma de vaca apeló al rey: Soy muy pobre y no he cometido ninguna 
actividad pecaminosa. No sé por qué quieres matarme. Se te considera el conocedor 
de los principios religiosos; ¿por qué, entonces, sientes tanta envidia de mí?, ¿por 
qué estás tan deseoso de matar a una mujer?

SIGNIFICADO: La Tierra apeló al rey utilizando dos argumentos. Un rey que conoce 
los principios religiosos no puede matar a nadie que no haya cometido actividades pe-
caminosas. Aparte de esto, nunca se debe matar a una mujer, incluso si comete alguna 
actividad pecaminosa. La Tierra era inocente, además de ser una mujer; por lo tanto, 
el rey no debía matarla.

‘ah"r"inta na vaE ñISau k{(taAgA:svaipa jantava: / 
ik(mauta tvaiã"DaA r"Ajana, k(ç&NAA d"Inavats$alaA: //20//
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praharanti na vai strīṣu    kṛtāgaḥsv api jantavaḥ
kim uta tvad-vidhā rājan    karuṇā dīna-vatsalāḥ

praharanti—golpear; na—nunca; vai—ciertamente; strīṣu—a mujeres; kṛta-āgaḥsu—
habiendo cometido actividades pecaminosas; api—aunque; jantavaḥ—seres humanos; 
kim uta—entonces, con mayor razón; tvat-vidhāḥ—personalidades como tú; rājan—
¡oh, rey!; karuṇāḥ—misericordioso; dīna-vatsalāḥ—afectuoso con los pobres.

Nadie debe poner su mano sobre una mujer, incluso si comete alguna actividad pe-
caminosa. Y mucho menos tú, querido rey, que eres tan misericordioso. tú actúas 
como protector, y eres afectuoso con los pobres.

maAM ivapaAq"YaAjar"AM naAvaM ya‡a ivaìM ‘aitaiï"tama, / 
@AtmaAnaM ca ‘ajaAêemaA: k(TamamBais$a DaAsyais$a //21//

māṁ vipāṭyājarāṁ nāvaṁ    yatra viśvaṁ pratiṣṭhitam
ātmānaṁ ca prajāś cemāḥ    katham ambhasi dhāsyasi

mām—a mí; vipāṭya—haciendo pedazos; ajarām—muy sólida; nāvam—barca; 
yatra—donde; viśvam—todo lo que existe en el mundo; pratiṣṭhitam—se sostiene; 
ātmānam—tú mismo; ca—y; prajāḥ—tus súbditos; ca—también; imāḥ—todos esos; 
katham—cómo; ambhasi—en el agua; dhāsyasi—sostendrás.

La tierra en forma de vaca continuó: mi querido rey, soy como una sólida barca que 
sostiene todo lo que existe en el mundo. Si me haces pedazos, ¿qué protección darás 
a tus súbditos? tanto tú como ellos, se ahogarán.

SIGNIFICADO: Por debajo de todo el sistema planetario se encuentra el agua garbha. El 
Señor Viṣṇu está acostado en esa agua garbha, y de Su abdomen brota un tallo de loto, que 
sostiene todos los planetas en el aire. Si un planeta es destruido, tiene que caer al agua de 
garbha. Por esa razón, la Tierra advirtió al rey de que no ganaría nada destruyéndola. En 
efecto, ¿cómo impediría que sus súbditos y él mismo se ahogasen en el agua garbha? En 
otras palabras, el espacio exterior puede compararse a un océano de aire, en el que todos 
los planetas flotan como las barcas o las islas en el mar. A veces a los planetas se les da el 
nombre de dvīpa, «islas», y otras veces se dice que son barcas. De este modo, la Tierra en 
forma de vaca da una explicación parcial de la manifestación cósmica.

pa{Tauç&vaAca
vas$auDae tvaAM vaiDaSyaAima macC$As$anapar"Ax.~mauKaIma, / 
BaAgAM baihR"iSa yaA va{Èeÿ na tanaAeita ca naAe vas$au //22//
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pṛthur uvāca
vasudhe tvāṁ vadhiṣyāmi    mac-chāsana-parāṅ-mukhīm
bhāgaṁ barhiṣi yā vṛṅkte    na tanoti ca no vasu

pṛthuḥ uvāca—el rey Pṛthu respondió; vasu-dhe—mi querido planeta Tierra; tvām—a 
ti; vadhiṣyāmi—voy a matar; mat—mis; śāsana—leyes; parāk-mukhīm—desobediente 
con; bhāgam—tu parte; barhiṣi—en el yajña; yā—quien; vṛṅkte—toma; na—no; 
tanoti—entrega; ca—y; naḥ—para nosotros; vasu—víveres.

El rey Pṛthu respondió al planeta tierra: mi querida tierra, has desobedecido mis 
órdenes y mis decretos. En forma de semidiós, has tomado tu parte en los yajñas 
que celebramos, pero no has producido cereales suficientes a cambio. Por esa razón, 
tengo que matarte.

SIGNIFICADO: El planeta Tierra en forma de vaca alegó que era una mujer, que era 
inocente y que estaba libre de pecado. De esta forma, su argumento era que no debía 
ser matada. Además de esto, señaló que el rey tenía una mentalidad perfectamente 
religiosa, de modo que no podía violar los principios religiosos que prohíben que se 
mate a las mujeres. Mahārāja Pṛthu respondió informándole de que, ante todo, había 
desobedecido sus órdenes. Esa era su primera actividad pecaminosa. Su segunda 
acusación fue que ella había recibido su parte en los yajñas (sacrificios), pero no había 
producido suficientes cereales a cambio.

yavas$aM jagDyanauid"naM naEva d"AegDyaAEDas$aM paya: / 
tasyaAmaevaM ih" äu"í"AyaAM d"Nx"Ae naA‡a na zAsyatae //23//

yavasaṁ jagdhy anudinaṁ    naiva dogdhy audhasaṁ payaḥ
tasyām evaṁ hi duṣṭāyāṁ    daṇḍo nātra na śasyate

yavasam—hierba verde; jagdhi—comes; anudinam—diariamente; na—nunca; eva—
ciertamente; dogdhi—produces; audhasam—en la ubre; payaḥ—leche; tasyām—
cuando una vaca; evam—de este modo; hi—ciertamente; duṣṭāyām—siendo ofensiva; 
daṇḍaḥ—castigo; na—no; atra—aquí; na—no; śasyate—se aconseja.

aunque comes hierba verde cada día, no llenas tus ubres con leche para que no-
sotros podamos utilizarla. Por lo tanto, aunque hayas adoptado la forma de una 
vaca, no puede decirse que no merezcas el castigo, pues estás cometiendo ofensas 
intencionadamente.

SIGNIFICADO: La vaca come pasto verde, y llena sus ubres con leche suficiente como 
para que los vaqueros puedan ordeñarla. La finalidad de los yajñas (sacrificios) es que 
haya suficientes nubes que derramen agua sobre la Tierra. La palabra payaḥ puede 
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referirse tanto a la leche como al agua. Siendo uno de los semidioses, el planeta Tierra 
recibía su parte de los yajñas, es decir, estaba comiendo hierba verde, pero a cambio no 
producía suficientes cereales, o lo que es lo mismo, no llenaba sus ubres de leche. Por lo 
tanto, esa ofensa justificaba el castigo con que la amenazaba Pṛthu Mahārāja.

tvaM KalvaAeSaiDabaIjaAina ‘aAfs$a{í"Aina svayamBauvaA / 
na mauÂasyaAtmaç&Ü"Aina maAmavaÁaAya mand"DaI: //24//

tvaṁ khalv oṣadhi-bījāni    prāk sṛṣṭāni svayambhuvā
na muñcasy ātma-ruddhāni    mām avajñāya manda-dhīḥ

tvam—tú; khalu—ciertamente; oṣadhi—de hierbas, plantas y cereales; bījāni—las 
semillas; prāk—en el pasado; sṛṣṭāni—creadas; svayambhuvā—por el Señor Brahmā; 
na—no; muñcasi—entregas; ātma-ruddhāni—ocultas en tu interior; mām—a mí; 
avajñāya—desobedeciendo; manda-dhīḥ—poco inteligente.

has perdido la inteligencia hasta tal punto que, a pesar de mis órdenes, no entregas 
las semillas de las hierbas y cereales que Brahmā creó en el pasado, y que ahora 
ocultas en tu interior.

SIGNIFICADO: Mientras creaba los planetas del universo, el Señor Brahmā creó tam-
bién las semillas de los diversos cereales, hierbas, plantas y árboles. Cuando de las nubes 
cae suficiente agua, esas semillas maduran y producen frutas, cereales, verduras, etc. 
Con su ejemplo, Pṛthu Mahārāja señala que, siempre que haya escasez en la producción 
de alimentos, el jefe del estado debe tomar las medidas necesarias para ver la razón de 
esa insuficiencia y corregir la situación.

@maUSaAM ºautpar"ItaAnaAmaAtaARnaAM pair"de"ivatama, / 
zAmaiyaSyaAima maß"ANAEiBaRªaAyaAstava maed"s$aA //25//

amūṣāṁ kṣut-parītānām    ārtānāṁ paridevitam
śamayiṣyāmi mad-bāṇair    bhinnāyās tava medasā

amūṣām—de todos ellos; kṣut-parītānām—que sufren de hambre; ārtānām—de los 
afligidos; paridevitam—la lamentación; śamayiṣyāmi—calmaré; mat-bāṇaiḥ—con mis 
flechas; bhinnāyāḥ—cortada en pedazos; tava—de ti; medasā—con la carne.

ahora, con ayuda de mis flechas, te cortaré en pedazos, y con tu carne satisfaré 
el hambre de mis pobres súbditos, que están llorando por falta de cereales. así 
satisfaré a los afligidos ciudadanos de mi reino.
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SIGNIFICADO: Tenemos aquí una indicación de que un gobierno puede disponer que 
se coma carne de vaca. En este verso se indica que, en una circunstancia extraordinaria 
en que no haya cereales, el gobierno puede aprobar el consumo de carne. Sin embargo, 
si hay suficiente alimento, el gobierno no debe permitir que se coma carne de vaca 
por la mera satisfacción de la exigente lengua. En otras palabras, en circunstancias 
extraordinarias en que la gente sufra por falta de cereales, puede permitirse el consumo 
de carne, pero solamente en ese caso. Un gobierno nunca debe aprobar la matanza 
innecesaria de animales y la existencia de mataderos por la satisfacción de la lengua.

Como se explicó en un verso anterior, las vacas y demás animales deben recibir 
hierba suficiente para comer. Si una vaca no da leche a pesar de contar con suficiente 
hierba, en caso de una grave falta de alimentos podrá ser utilizada como alimento para 
las masas hambrientas. La ley de la necesidad establece que la sociedad humana, ante 
todo, debe tratar de producir cereales y verduras; solo si esto no es humanamente 
posible puede permitirse el comer carne. Esa es la única excepción. Tal como está 
estructurada la sociedad humana en la actualidad, la producción de cereales en todo 
el mundo es suficiente. Por consiguiente, no hay razón para apoyar la existencia de 
mataderos. En algunas naciones, la producción de cereales es tan excesiva que a veces 
llegan a tirar al mar los cereales sobrantes; otras veces, el gobierno ordena parar la 
producción. En definitiva, la Tierra produce cereales suficientes como para alimentar 
a toda la población, pero los reglamentos del comercio y el deseo de ganancias ponen 
coto a la distribución de esos cereales. Como consecuencia de ello, en algunos lugares 
hay carencia de cereales, mientras que en otros se producen en abundancia. Si toda la 
superficie de la Tierra estuviese a cargo de un solo gobierno que organizase la distribu-
ción de los cereales, el problema de la escasez no existiría, y no habría necesidad ni de 
abrir mataderos ni de defender falsas teorías sobre la superpoblación.

paumaAna, yaAeiSaäu"ta flaIba @Atmas$amBaAvanaAe'Dama: / 
BaUtaeSau inar"nau‚(AezAAe na{paANAAM taã"DaAe'vaDa: //26//

pumān yoṣid uta klība    ātma-sambhāvano ’dhamaḥ
bhūteṣu niranukrośo    nṛpāṇāṁ tad-vadho ’vadhaḥ

pumān—un hombre; yoṣit—una mujer; uta—también; klībaḥ—un eunuco; ātma-
sambhāvanaḥ—que se interesa por su propio sustento; adhamaḥ—lo más bajo de la 
humanidad; bhūteṣu—a otras entidades vivientes; niranukrośaḥ—sin compasión; 
nṛpāṇām—por los reyes; tat—de él; vadhaḥ—matar; avadhaḥ—no matar.

Cuando una persona —sea hombre, mujer o eunuco impotente— es cruel y solo le 
interesa su propio sustento, sin sentir compasión por las demás entidades vivientes, 
el rey puede matarla. Cuando mata a una persona así, en realidad no mata.
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SIGNIFICADO: En realidad, el planeta Tierra, por constitución, es una mujer, y como 
tal, necesita la protección de un rey. Sin embargo, el argumento de Pṛthu Mahārāja es que, 
si un habitante del estado —sea hombre, mujer o eunuco— no siente compasión por su 
prójimo, el rey puede matarle, y nunca debe considerarse que matar a una persona así 
sea matar. En lo que respecta al campo de las actividades espirituales, al devoto que está 
satisfecho en sí mismo y no predica las glorias de Kṛṣṇa no se le considera devoto de primera 
categoría. El devoto que trata de predicar, por compasión hacia las personas inocentes 
que carecen de conocimiento acerca de Kṛṣṇa, está en un nivel superior. En su oración 
al Señor, Prahlāda Mahārāja dijo que no sentía ningún interés personal por liberarse del 
mundo material; por el contrario, no deseaba liberarse de la condición material mientras 
no se liberasen todas las almas caídas. Y volviendo al plano material, debe entenderse 
que tanto la Personalidad de Dios como Su encarnación, Pṛthu Mahārāja en este caso, 
condenan a la persona que no se interesa por el bien de los demás.

tvaAM stabDaAM äu"maRd"AM naItvaA maAyaAgAAM italazA: zArE": / 
@AtmayaAegAbalaenaemaA DaAr"iyaSyaAmyahM" ‘ajaA: //27//

tvāṁ stabdhāṁ durmadāṁ nītvā    māyā-gāṁ tilaśaḥ śaraiḥ
ātma-yoga-balenemā    dhārayiṣyāmy ahaṁ prajāḥ

tvām—tú; stabdhām—muy engreída; durmadām—loca; nītvā—causando semejante 
condición; māyā-gām—falsa vaca; tilaśaḥ—en partículas pequeñas como semillas; 
śaraiḥ—con mis flechas; ātma—persona; yoga-balena—con poder místico; imāḥ—a 
todos estos; dhārayiṣyāmi—sostendré; aham—yo; prajāḥ—a todos los ciudadanos, o a 
todas las entidades vivientes.

Eres muy engreída; el orgullo te ha vuelto prácticamente loca. aunque con tus 
poderes místicos hayas adoptado esa forma de vaca, te voy a cortar en trocitos tan 
pequeños como semillas, y con mis propios poderes místicos, voy a sostener a toda 
la población.

SIGNIFICADO: La Tierra informó al rey de que, si la destruía, él y sus súbditos caerían a 
las aguas del océano garbha. Ahora el rey Pṛthu le contesta. Para que el rey no la matase, 
la Tierra, mediante sus poderes místicos, adoptó la forma de una vaca; sin embargo, el 
rey era consciente de su treta, y no iba a dudar en cortarla en pedazos tan pequeños como 
semillas. En cuanto a la destrucción de los ciudadanos, Mahārāja Pṛthu afirmó que podía 
sostenerlos a todos mediante sus propios poderes místicos. No necesitaba la ayuda del 
planeta Tierra. Como encarnación del Señor Viṣṇu, Pṛthu Mahārāja poseía el poder de 
Saṅkarṣaṇa, poder que los científicos explican como la fuerza de la gravedad. La Suprema 
Personalidad de Dios sostiene millones de planetas en el espacio sin apoyo alguno; de 
manera similar, Pṛthu Mahārāja no habría tenido la menor dificultad en sostenerse en el 
espacio con todos sus súbditos sin la ayuda del planeta Tierra. Uno de los nombres del Señor 
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es Yogeśvara, «el amo de todos los poderes místicos». Por consiguiente, el rey hizo saber 
al planeta Tierra que no tenía que preocuparse, que sabría sostenerse sin su ayuda.

WvaM manyaumayaI%M maUita< k{(taAntaimava iba”atama, / 
‘aNAtaA ‘aAÃaila: ‘aAh" mah"I s$aÃaAtavaepaTau: //28//

evaṁ manyumayīṁ mūrtiṁ    kṛtāntam iva bibhratam
praṇatā prāñjaliḥ prāha    mahī sañjāta-vepathuḥ

evam—de este modo; manyu-mayīm—muy iracunda; mūrtim—forma; kṛta-antam—
la personificación de la muerte, Yamarāja; iva—como; bibhratam—poseyendo; 
praṇatā—se rindió; prāñjaliḥ—con las manos juntas; prāha—dijo; mahī—el planeta 
Tierra; sañjāta—levantada; vepathuḥ—temblor en su cuerpo.

En ese momento, Pṛthu mahārāja era exactamente como Yamarāja, y todo su 
cuerpo manifestaba una gran ira. En otras palabras, era la personificación de la ira. 
después de oírle, el planeta tierra empezó a temblar. Ella se rindió, y juntando las 
manos, dijo las siguientes palabras.

SIGNIFICADO: Para los malvados, la Suprema Personalidad de Dios es la personifi-
cación de la muerte, y para los devotos es el Señor, el supremo amado. En el Bhagavad-
gītā (10.34), el Señor dice: mṛtyuḥ sarva-haraś cāham: «Yo soy la muerte que todo 
lo devora». Los no creyentes, que carecen de fe y desafían a Dios cuando aparece, se 
liberarán cuando la Suprema Personalidad de Dios Se les aparezca en la forma de la 
muerte. Cuando Hiraṇyakaśipu, por ejemplo, desafió la autoridad de la Suprema Per-
sonalidad de Dios, el Señor Se enfrentó con él en la forma de Nṛsiṁhadeva y lo mató. 
De manera similar, el planeta Tierra vio en Mahārāja Pṛthu a la personificación de la 
muerte, y le vio también en la actitud de la personificación de la ira. Todo ello la hizo 
temblar. Nadie, en ninguna circunstancia, puede desafiar la autoridad de la Suprema 
Personalidad de Dios. Es mejor rendirse ante Él y aceptar siempre Su protección.

Dar"AevaAca
nama: par"smaE pauç&SaAya maAyayaA 
  ivanyastanaAnaAtanavae gAuNAAtmanae / 
nama: svaè&paAnauBavaena inaDauRta- 
  ‰"vyai‚(yaAk(Ar"k(iva”amaAemaRyae //29//

dharovāca
namaḥ parasmai puruṣāya māyayā

vinyasta-nānā-tanave guṇātmane
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namaḥ svarūpānubhavena nirdhuta-
dravya-kriyā-kāraka-vibhramormaye

dharā—el planeta Tierra; uvāca—dijo; namaḥ—ofrezco mis reverencias; parasmai—a 
la Realidad Trascendental; puruṣāya—a la persona; māyayā—mediante la energía 
material; vinyasta—expandido; nānā—diversas; tanave—cuyas formas; guṇa-
ātmane—a la fuente de las tres modalidades de la naturaleza material; namaḥ—ofrezco 
mis reverencias; svarūpa—de la verdadera forma; anubhavena—por el hecho de 
entender; nirdhuta—no afectado por; dravya—materia; kriyā—acción; kāraka—
hacedor; vibhrama—confusión; ūrmaye—las olas de la existencia material.

El planeta tierra dijo: mi querido señor, ¡oh, Suprema Personalidad de dios!, tú te 
mantienes trascendental en tu posición, y valiéndote de tu energía material, te has 
expandido en diversas formas y especies de vida por medio de la interacción de las 
tres modalidades de la naturaleza material. a diferencia de otros amos, tú siempre 
permaneces en tu posición trascendental, y no te ves afectado por la creación mate-
rial, en la que se producen diversas interacciones materiales. En consecuencia, las 
actividades materiales no te confunden.

SIGNIFICADO: Al dar el rey Pṛthu su orden soberana, el planeta Tierra en forma de 
vaca pudo entender que el rey era una encarnación de la Suprema Personalidad de 
Dios directamente dotada de poder. En consecuencia, el rey lo conocía todo: pasado, 
presente y futuro. No cabía, pues, la menor posibilidad de que la Tierra le engañase. 
Habiendo sido acusada de ocultar las semillas de todas las hierbas y cereales, la Tierra 
se disponía a explicar cómo podían salir a la luz de nuevo esas hierbas y cereales. Sabía 
bien que el rey estaba muy enfadado con ella, y pudo comprender que, si no calmaba su 
ira, no tenía la menor posibilidad de presentarle ningún plan positivo. Por esa razón, 
comienza su exposición presentándose con gran humildad como una parte integral 
del cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios. Dice que todos los cuerpos que se 
manifiestan en el mundo físico no son sino distintas partes integrales del gigantesco 
cuerpo supremo. Los sistemas planetarios inferiores son partes integrales de las piernas 
del Señor, mientras que los sistemas planetarios superiores son partes integrales de la 
cabeza del Señor. El Señor crea este mundo material mediante Su energía externa, pero 
en cierto sentido, esa energía externa no es diferente de Él. Al mismo tiempo, el Señor 
no Se manifiesta directamente en la energía externa, sino que siempre está situado 
en la energía espiritual. Como se explica en el Bhagavad-gītā (9.10): mayādhyakṣeṇa 
prakṛtiḥ: La naturaleza material actúa bajo la dirección del Señor. Es decir, el Señor no 
está desvinculado de la energía externa, y en este verso recibe el tratamiento de guṇa-
ātmā, «la fuente de las tres modalidades de la naturaleza material». Como se afirma 
en el Bhagavad-gītā (13.15): nirguṇaṁ guṇa-bhoktṛ ca: El Señor no está vinculado a 
la energía externa, pero aun así, es su amo. En este sentido, es muy fácil entender la 
filosofía del Señor Caitanya, que sostiene que el Señor es a la vez uno con Su creación 
y diferente de ella (acintya-bhedābheda-tattva). El planeta Tierra explica que el Señor, 
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a pesar de Su vínculo con la energía externa, es nirdhuta, está completamente libre de 
la influencia de las actividades de la energía externa. El Señor siempre está situado en 
Su energía interna. En este verso, por lo tanto, se afirma: svarūpa-anubhavena. Aunque 
el Señor Se mantiene por completo en Su potencia interna, tiene pleno conocimiento 
de ambas energías, la externa y la interna, tal como Su devoto, que permanece siem-
pre en una posición trascendental, situado en el servicio del Señor sin vincularse al 
cuerpo material. Śrīla Rūpa Gosvāmī dice que el devoto que siempre se ocupa en el 
servicio devocional del Señor está siempre liberado, sea cual sea su situación material. 
Sin lugar a dudas, si el devoto puede permanecer en una posición trascendental, la 
Suprema Personalidad de Dios también puede permanecer situado en Su potencia 
interna sin estar vinculado con la potencia externa. Comprender esta situación no debe 
suponer la menor dificultad. De la misma manera que el devoto nunca se confunde 
debido al cuerpo material, el Señor nunca Se confunde debido a la energía externa 
del mundo material. El devoto está situado en un cuerpo material, pero ese cuerpo 
físico no le obstaculiza, a pesar de todas las condiciones materiales implícitas en su 
funcionamiento; hay, por ejemplo, cinco tipos de aires que circulan en su interior, y 
gran diversidad de órganos —manos, piernas, lengua, genitales, recto, etc.—, cada uno 
de los cuales presenta un funcionamiento distinto. El alma espiritual o entidad viviente 
que tiene pleno conocimiento de su posición se ocupa siempre en cantar Hare Kṛṣṇa, 
Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, 
y no se preocupa de las funciones fisiológicas. Aunque existe conexión entre el Señor y 
el mundo material, el Señor siempre está situado en Su energía espiritual, desapegado 
de las funciones del mundo material. En lo que se refiere al cuerpo material, podemos 
señalar seis «olas», o condiciones materiales características: hambre, sed, lamentación, 
confusión, vejez y muerte. Al alma liberada nunca le preocupan esas seis interacciones 
físicas. La Suprema Personalidad de Dios, como amo omnipotente de todas las energías, 
tiene cierta conexión con la energía externa, pero siempre está libre de las interacciones 
de esa energía en el mundo material.

yaenaAh"maAtmaAyatanaM ivainaimaRtaA 
  DaA‡aA yataAe'yaM gAuNAs$agARs$aÍÿh": / 
s$a Wva maAM h"ntaumaud"AyauDa: svar"A- 
  x"]paisTataAe'nyaM zAr"NAM k(maA™ayae //30//

yenāham ātmāyatanaṁ vinirmitā
dhātrā yato’yaṁ guṇa-sarga-saṅgrahaḥ

sa eva māṁ hantum udāyudhaḥ svarāḍ
upasthito’nyaṁ śaraṇaṁ kam āśraye

yena—por quien; aham—yo; ātma-āyatanam—la morada de todas las entidades vivien-
tes; vinirmitā—fui creada; dhātrā—por el Señor Supremo; yataḥ—por causa de quien; 
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ayam—esta; guṇa-sarga-saṅgrahaḥ—combinación de distintos elementos materiales; 
saḥ—Él; eva—ciertamente; mām—a mí; hantum—para matar; udāyudhaḥ—armado; 
svarāṭ—plenamente independiente; upasthitaḥ—ahora presente ante mí; anyam—
otro; śaraṇam—refugio; kam—a quién; āśraye—recurriré.

El planeta tierra continuó: mi querido señor, tú diriges de forma completa la crea-
ción material. tú has creado la manifestación cósmica y las tres cualidades materia-
les; así pues, me has creado a mí, el planeta tierra, la morada de todas las entidades 
vivientes. Pero aun así, mi señor, tú eres siempre plenamente independiente. ahora 
que te has presentado ante mí y estás dispuesto a matarme con tus armas, hazme 
saber dónde debo ir en busca de refugio, y dime quién me puede proteger.

SIGNIFICADO: En este verso, el planeta Tierra manifiesta ante el Señor signos de en-
trega absoluta. Se dice que cuando Kṛṣṇa está dispuesto a matar a alguien, nadie puede 
salvar a esa persona; y viceversa, nadie puede matar a una persona si Kṛṣṇa la protege. 
El Señor estaba dispuesto a matar a la Tierra, nadie, por lo tanto, podía protegerla. 
El Señor nos está protegiendo a todos; por eso, justo es que cada uno de nosotros se 
entregue a Él. En el Bhagavad-gītā (18.66), el Señor instruye:

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 libraré de toda 
reacción pecaminosa. No temas».

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura canta: «Mi querido Señor, hoy Te entrego todo lo que 
tengo: incluso mi mente, es el centro de todas las necesidades materiales, es decir, mi 
hogar, mi cuerpo, y todo lo que tengo en relación con el cuerpo. Tú eres completamente 
independiente y puedes actuar como gustes. Si quieres, puedes matarme, y si quieres, 
puedes salvarme. En cualquier caso, soy Tu sirviente eterno, y Tú tienes pleno derecho 
a hacer lo que quieras».

ya Wtad"Ad"Avas$a{ja»ar"AcarM" 
  svamaAyayaAtmaA™ayayaAivatafyaRyaA / 
tayaEva s$aAe'yaM ik(la gAAeæaumauâta: 
  k(TaM nau maAM DamaRpar"Ae ijaGaAMs$aita //31//

ya etad ādāv asṛjac carācaraṁ
sva-māyayātmāśrayayāvitarkyayā

tayaiva so’yaṁ kila goptum udyataḥ
kathaṁ un māṁ dharma-paro jighāṁsati
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yaḥ—el que; etat—esas; ādau—al principio de la creación; asṛjat—creó; cara-acaram—
entidades vivientes móviles e inmóviles; sva-māyayā—por su propia potencia; ātma-
āśrayayā—refugiadas bajo su propia potencia; avitarkyayā—inconcebible; tayā—por 
esa misma māyā; eva—ciertamente; saḥ—él; ayam—este rey; kila—ciertamente; goptum 
udyataḥ—dispuesto a dar protección; katham—cómo; nu—entonces; mām—a mí; 
dharma-paraḥ—el que sigue estrictamente los principios religiosos; jighāṁsati—desea 
matar.

al principio de la creación, y mediante tu energía inconcebible, creaste a todas esas 
entidades vivientes móviles e inmóviles. Y ahora, mediante esa misma energía, 
te dispones a protegerlas. En verdad, eres el supremo protector de los principios 
religiosos. ¿Por qué estás tan deseoso de matarme, a pesar de que he adoptado la 
forma de una vaca?

SIGNIFICADO: El argumento del planeta Tierra es que alguien que crea es también 
muy libre de destruir. El planeta Tierra pregunta por qué el Señor quiere matarla, 
cuando Él está dispuesto a brindar Su protección a todos. A fin de cuentas, se trata de la 
Tierra, la morada de todas las demás entidades vivientes, la misma Tierra que produce 
los cereales que esas entidades vivientes necesitan.

naUnaM bataezAsya s$amaIih"taM janaE- 
  stanmaAyayaA äu"jaRyayaAk{(taAtmaiBa: / 
na laºyatae yastvak(r"Aed"k(Ar"yaä," 
  yaAe'naek( Wk(: par"taê wRìr": //32//

nūnaṁ bateśasya samīhitaṁ janais
tan-māyayā durjayayākṛtātmabhiḥ

na laksyate yas tv akarod akārayad
yo’neka ekaḥ parataś ca īśvaraḥ

nūnam—sin duda; bata—ciertamente; īśasya—de la Suprema Personalidad de Dios; 
samīhitam—actividades, plan; janaiḥ—por la gente; tat-māyayā—por medio de Su po-
tencia; durjayayā—que es inconquistable; akṛta-ātmabhiḥ—que no tienen suficiente 
experiencia; na—nunca; lakṣyate—son vistos; yaḥ—el que; tu—entonces; akarot—creó; 
akārayat—hizo crear; yaḥ—el que; anekaḥ—muchos; ekaḥ—uno; parataḥ—por medio 
de Sus potencias inconcebibles; ca—y; īśvaraḥ—controlador.

mi querido señor, aunque eres uno, te has expandido dando origen a muchas formas 
mediante tus potencias inconcebibles. Por intermedio de Brahmā, has creado este 
universo. Por lo tanto, eres directamente la Suprema Personalidad de dios. Los que 
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no tienen suficiente experiencia no pueden entender tus actividades trascendenta-
les, pues están cubiertos por tu energía ilusoria.

SIGNIFICADO: Dios es uno, pero Se expande en diversidad de energías: la energía 
material, la espiritual, la marginal, etc. A menos que gocemos de Su favor y estemos 
especialmente dotados de Su gracia, no podemos entender el modo en que la Su-
prema Personalidad de Dios, siendo uno, actúa por medio de Sus diversas energías. 
Las entidades vivientes son también energía de la Suprema Personalidad de Dios, Su 
energía marginal. Brahmā también es una de esas entidades vivientes, pero la Suprema 
Personalidad de Dios le ha dotado de poder especial. Aunque a Brahmā se le considera 
el creador del universo, en realidad el creador es, en última instancia, la Suprema 
Personalidad de Dios. En este verso es significativa la palabra māyayā. Māyā significa 
«energía». El Señor Brahmā no es la fuente de energía, sino una de las manifestaciones 
de la energía marginal del Señor. En otras palabras, el Señor Brahmā no es más que un 
instrumento. Detrás de toda acción hay un plan, aunque a veces esos planes parezcan 
contradictorios. La persona experta que goza del favor del Señor puede entender que 
todo se hace conforme al plan supremo del Señor.

s$agAARid" yaAe'syaAnauç&NAiÜ" zAi·(iBa- 
  ‰R"vyai‚(yaAk(Ar"k(caetanaAtmaiBa: / 
tasmaE s$amauªaÜ"inaç&Ü"zA·(yae 
  nama: par"smaE pauç&SaAya vaeDas$ae //33//

sargādi yo’syānuruṇaddhi śaktibhir
dravya-kriyā-kāraka-cetanātmabhiḥ

tasmai samunnaddha-niruddha-śaktaye
namaḥ parasmai puruśāya vedhase

sarga-ādi—creación, mantenimiento y disolución; yaḥ—el que; asya—del mundo 
material; anuruṇaddhi—causa; śaktibhiḥ—por medio de Sus propias potencias; 
dravya—elementos físicos; kriyā—sentidos; kāraka—semidioses controladores; cetanā—
inteligencia; ātmabhiḥ—consistente en el falso ego; tasmai—a Él; samunnaddha—
manifiesto; niruddha—en potencia; śaktaye—el que posee esas energías; namaḥ—
reverencias; parasmai—a la trascendental; puruṣāya—Suprema Personalidad de Dios; 
vedhase—a la causa de todas las causas.

mi querido señor, por medio de tus propias potencias, eres la causa original de los 
elementos materiales, de los instrumentos de ejecución (los sentidos), de los ope-
rarios de los sentidos (los semidioses controladores), de la inteligencia, del ego, y 
de todo lo que existe. Con tu energía, manifiestas y disuelves toda la manifestación 
cósmica. Únicamente por medio de tu energía está todo unas veces manifiesto y 
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otras veces no manifiesto. Por lo tanto, tú eres la Suprema Personalidad de dios, la 
causa de todas las causas. Yo te ofrezco mis respetuosas reverencias.

SIGNIFICADO: Todas las actividades tienen un inicio en la creación de la energía total, 
el mahat -tattva. Después, con la agitación de las tres guṇas, tiene lugar la creación de 
los elementos físicos, la mente, el ego y los controladores de los sentidos, creados todos 
ellos, uno tras otro, por la acción de la inconcebible energía del Señor. Hoy en día, con 
un solo botón, un técnico en electrónica puede provocar una cadena electrónica de 
reacciones capaz de producir muchos efectos sucesivos. De manera similar, cuando la 
Suprema Personalidad de Dios pulsa el botón de la creación, diversas energías crean 
los elementos materiales y a los diversos controladores de los elementos físicos, y las 
interacciones resultantes de todos ellos siguen el inconcebible plan de la Suprema 
Personalidad de Dios.

s$a vaE BavaAnaAtmaivainaimaRtaM jagAä," 
  BaUtaein‰"yaAnta:k(r"NAAtmakM( ivaBaAe / 
s$aMsTaApaiyaSyaªaja maAM r"s$aAtalaA- 
  d"ByauÀah"Ar"AmBas$a @Aid"s$aUk(r": //34//

sa vai bhavān ātma-vinirmitaṁ jagad
bhūtendriyāntaḥ-karaṇātmakaṁ vibhom

saṁsthāpayiṣyann aja māṁ rasātalād
abhyujjahārāmbhasa ādi-sūkaraḥ

saḥ—él; vai—ciertamente; bhavān—tú mismo; ātma—por ti mismo; vinirmitam—
fabricado; jagat—este mundo; bhūta—los elementos físicos; indriya—los sentidos; 
antaḥ-karaṇa—la mente, el corazón; ātmakam—que consta de; vibho—¡oh, señor!; 
saṁsthāpayiṣyan—mantener; aja—¡oh, innaciente!; mām—a mí; rasātalāt—de la re-
gión plutónica; abhyujjahāra—sacaste; ambhasaḥ—del agua; ādi—original; sūkaraḥ—
el jabalí.

mi querido señor, tú eres siempre innaciente. En cierta ocasión, adoptaste la forma 
del jabalí original y me rescataste de las aguas del fondo del universo. mediante tu 
propia energía, y para mantener el mundo, has creado todos los elementos físicos, 
los sentidos y el corazón.

SIGNIFICADO: Este verso remite a la ocasión en que el Señor Kṛṣṇa, apareciendo con 
la forma del jabalí supremo Varāha, rescató la Tierra, que estaba hundida en el agua. El 
asura Hiraṇyākṣa había desviado la Tierra de su órbita, y la había hundido en las aguas 
del océano Gabhodaka. En esa ocasión, la Tierra fue rescatada por el Señor, que adoptó 
la forma del jabalí original.
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@paAmaupasTae maiya naAvyavaisTataA: 
  ‘ajaA BavaAnaâ ir"r"iºaSau: ik(la / 
s$a vaIr"maUitaR: s$amaBaUÜ"r"ADar"Ae 
  yaAe maAM payasyauƒazAr"Ae ijaGaAMs$ais$a //35//

apām upasthe mayi nāvy avasthitāḥ
prajā bhavān adya rirakṣiṣuḥ kila

sa vīra-mūrtiḥ samabhūd dharā-dharo
yo māṁ payasy ugra-śaro jighāṁsasi

apām—del agua; upasthe—situada en la superficie; mayi—en mí; nāvi—en una barca; 
avasthitāḥ—situadas; prajāḥ—las entidades vivientes; bhavān—tú mismo; adya—aho-
ra; rirakṣiṣuḥ—deseando proteger; kila—en verdad; saḥ—Él; vīra-mūrtiḥ—en la forma 
de un gran héroe; samabhūt—te convertiste; dharā-dharaḥ—el protector del planeta 
Tierra; yaḥ—el que; mām—a mí; payasi—en busca de leche; ugra-śaraḥ—con flechas 
afiladas; jighāṁsasi—deseas matar.

mi querido señor, en aquella ocasión me protegiste rescatándome del agua, y desde 
entonces eres famoso con el nombre de dharādhara, «el que sostiene el planeta 
tierra». Pero ahora has adoptado la forma de un gran héroe y estás a punto de 
matarme con tus afiladas flechas. Yo, sin embargo, soy como una barca sobre el 
agua, que lo mantiene todo a flote.

SIGNIFICADO: Se conoce al Señor con el nombre de Dharādhara, que significa «el 
que sostiene sobre sus colmillos el planeta Tierra en Su encarnación como jabalí». De 
este modo, el planeta Tierra en forma de vaca indica que las actividades del Señor son 
contradictorias. En el pasado la salvó, pero ahora quiere hacer que la Tierra, que es 
como una barca en el agua, vuelque. Nadie puede entender las actividades del Señor. 
Careciendo de suficiente conocimiento, los seres humanos a veces creen que las activi-
dades del Señor son contradictorias.

naUnaM janaEr"Iih"tamaIìr"ANAA- 
  masmaiã"DaEstaÖ"NAs$agARmaAyayaA / 
na ÁaAyatae maAeih"taicaÔavatmaRiBa- 
  staeByaAe namaAe vaIr"yazAs$k(re"Bya: //36//

nūnaṁ janair īhitam īśvarāṇām
asmad-vidhais tad-guṇa-sarga-māyayā

na jñāyate mohita-citta-vartmabhis
tebhyo namo vīra-yaśas-karebhyaḥ
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nūnam—sin duda; janaiḥ—por la generalidad de la gente; īhitam—actividades; 
īśvarāṇām—de los controladores; asmat-vidhaiḥ—como yo; tat—de la Personalidad 
de Dios; guṇa—de las modalidades de la naturaleza material; sarga—que provoca la 
creación; māyayā—por medio de tu energía; na—nunca; jñāyate—se comprenden; 
mohita—confundidas; citta—cuyas mentes; vartmabhiḥ—sendero; tebhyaḥ—a ellos; 
namaḥ—reverencias; vīra-yaśaḥ-karebhyaḥ—que dan renombre a los propios héroes.

mi querido señor, yo también soy creación de una de tus energías, compuesta de las 
tres modalidades de la naturaleza material. Por eso me confunden tus actividades; 
si incluso las actividades de tus devotos son incomprensibles, ¿qué diré de tus pasa-
tiempos? todo esto nos parece contradictorio y maravilloso.

SIGNIFICADO: Las actividades de la Suprema Personalidad de Dios en Sus diversas 
formas y encarnaciones siempre son extraordinarias y maravillosas. El diminuto ser 
humano no alcanza a comprender los planes y objetivos de esas actividades; por esa 
razón, Śrīla Jīva Gosvāmī ha dicho que las actividades del Señor no pueden explicarse 
sin aceptar Su carácter inconcebible. El Señor, Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios, 
existe eternamente en Goloka Vṛndāvana. Al mismo tiempo, también Se ha expandido 
en infinidad de formas, desde el Señor Rāma hasta el Señor Nṛsiṁha, el Señor Varāha 
y todas las encarnaciones que emanan directamente de Saṅkarṣaṇa. Saṅkarṣaṇ a es la 
expansión de Baladeva, y Baladeva es la primera manifestación de Kṛṣṇa. Todas esas 
encarnaciones, por lo tanto, se denominan kalā.

La palabra īśvarāṇām se refiere a todas las personalidades de Dios. Como se afirma 
en la Brahma-saṁhitā (5.39): rāmādi-mūrtiṣu kalā-niyamena tiṣṭhan. En el Śrīmad-
Bhāgavatam se confirma que todas las encarnaciones son expansiones parciales (kalā) 
de la Suprema Personalidad de Dios. Sin embargo, Kṛṣṇa es la Suprema Personalidad 
de Dios original. El hecho de que la palabra īśvarāṇām vaya en plural no significa que 
haya muchos Dioses. En realidad, Dios es uno, pero existe eternamente y, expandién-
dose en infinidad de formas, actúa de maneras diversas. A veces el hombre común se 
confunde con todo esto y considera que esas actividades son contradictorias, pero no 
lo son. Detrás de toda actividad del Señor siempre hay un gran plan.

Para que lo entendamos mejor, a veces se dice que el Señor está tanto en el corazón 
del ladrón como en el corazón del hombre de familia. Sin embargo, en el corazón del 
ladrón, la Superalma dice: «Entra a robar en esa casa»; al mismo tiempo, el Señor dice al 
hombre de familia: «Ten cuidado con los ladrones». Esas instrucciones dadas a distintas 
personas parecen contradictorias, pero sabiendo que la Superalma, la Suprema Perso-
nalidad de Dios, tiene un determinado plan, no debemos considerarlas contradictorias. 
Lo mejor es entregarse a la Suprema Personalidad de Dios de todo corazón, y contando 
con Su protección, vivir en paz.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo decimo-
séptimo del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «La ira de Mahārāja Pṛthu 
contra la Tierra».
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CAPÍTULO 18

Pṛthu mahārāja ordeña a la tierra

maE‡aeya ovaAca
wtTaM pa{TaumaiBaí^"ya ç&SaA ‘as$Pu(ir"taADar"ma, / 
paunar"Ah"AvainaBaI=taA s$aMstaByaAtmaAnamaAtmanaA //�1�//

maitreya uvāca
itthaṁ pṛthum abhiṣṭūya    ruṣā prasphuritādharam
punar āhāvanir bhītā    saṁstabhyātmānam ātmanā

maitreyaḥ uvāca—el gran santo Maitreya continuó hablando; ittham—así; pṛthum—al 
rey Pṛthu; abhiṣṭūya—después de ofrecer oraciones; ruṣā—iracundo; prasphurita—
temblando; adharam—sus labios; punaḥ—de nuevo; āha—dijo; avaniḥ—el planeta 
Tierra; bhītā—llena de temor; saṁstabhya—después de calmar; ātmānam—la mente; 
ātmanā—con la inteligencia.

El gran santo maitreya continuó hablando a vidura: mi querido vidura, las ora-
ciones del planeta tierra no bastaron para tranquilizar al rey Pṛthu, y sus labios 
temblaban de ira. La tierra, aunque estaba aterrorizada, serenó su ánimo y habló 
de la siguiente manera para convencer al rey.

s$aiªayacC$AiBaBaAe manyauM inabaAeDa ™aAivataM ca mae / 
s$avaRta: s$aAr"maAd"Ôae yaTaA maDauk(r"Ae bauDa: //�2�//

sanniyacchābhibho manyuṁ    nibodha śrāvitaṁ ca me
sarvataḥ sāram ādatte    yathā madhu-karo budhaḥ

sanniyaccha—por favor, calma; abhibho—¡oh, rey!; manyum—la ira; nibodha—trata 
de entender; śrāvitam—lo que se dice; ca—también; me—por mí; sarvataḥ—de todas 
partes; sāram—la esencia; ādatte—recoge; yathā—como; madhu-karaḥ—el abejorro; 
budhaḥ—la persona inteligente.

mi querido señor, por favor, calma tu ira por completo y escucha con paciencia lo 
que te expongo. Por favor, ten la bondad de prestar atención. tal vez yo sea pobre, 
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pero el sabio recoge la esencia del conocimiento en todas partes, como el abejorro 
que recoge miel de todas y cada una de las flores.

@isma*éaAeke('TavaAmauiSmanmauinaiBastaÔvad"izARiBa: / 
ä{"í"A yaAegAA: ‘ayau·(Aê pauMs$aAM ™aeya:‘ais$aÜ"yae //�3�//

asmil loke ’thavāmuṣmin    munibhis tattva-darśibhiḥ
dṛṣṭā yogāḥ prayuktāś ca    puṁsāṁ śreyaḥ-prasiddhaye

asmin—en este; loke—lapso de vida; atha vā—o; amuṣmin—en la siguiente vida; 
munibhiḥ—por los grandes sabios; tattva—la verdad; darśibhiḥ—por aquellos que la 
han visto; dṛṣṭāḥ—prescritos; yogāḥ—métodos; prayuktāḥ—aplicados; ca—también; 
puṁsām—de la generalidad de la gente; śreyaḥ—beneficio; prasiddhaye—en cuestión 
de obtener.

Para beneficio de la sociedad humana, no solo en esta vida sino también en la 
próxima, los grandes videntes y sabios han prescrito una serie de métodos para que 
la gente se vuelva más próspera.

SIGNIFICADO: La civilización védica se beneficia del conocimiento perfecto que se 
presenta en los Vedas y que los grandes sabios y brāhmaṇas exponen para beneficio de 
la sociedad humana. Los mandamientos védicos reciben el nombre de śruti, y las ex-
posiciones adicionales que complementan esos principios, obra de los grandes sabios, 
reciben el nombre de smṛti. Todos ellos siguen los principios de la instrucción védica. 
La sociedad humana debe beneficiarse de las enseñanzas de los śrutis y de los smṛtis. 
Quien desee avanzar en la vida espiritual debe recibir esas enseñanzas y seguir sus 
principios. En el Bhakti-rasāmṛta-sindhu, Śrīla Rūpa Gosvāmī dice que, si alguien se 
hace pasar por persona avanzada en la vida espiritual, pero no sigue los śrutis y smṛtis, 
lo único que hace es crear perturbación en la sociedad. Los principios que se exponen 
en los śrutis y s mṛtis deben seguirse, no solo en la vida espiritual, sino también en la 
material. A este respecto, la sociedad humana debe seguir también el Manu-smṛti, pues 
incluye las leyes establecidas por Manu, el padre de la humanidad.

En el Manu-smṛti se afirma que a la mujer no se le debe dar independencia, sino 
que debe ser protegida por su padre, su esposo y sus hijos mayores. La mujer debe 
permanecer bajo tutela en toda circunstancia. En la actualidad, las mujeres reciben 
tanta independencia como los hombres, pero de hecho podemos ver que esas mujeres 
independientes no son más felices que las sometidas a un tutor. La gente podrá ser feliz 
tanto en esta vida como en la siguiente cuando sigan los mandamientos de los grandes 
sabios, los śrutis y smṛtis. Por desgracia, hay muchos sinvergüenzas que se sacan de la 
manga métodos y sistemas para lograr la felicidad. Todo el mundo lo está haciendo. 
Como consecuencia, la sociedad humana ha perdido las pautas de conducta correcta, 
tanto en lo espiritual como en lo material; el resultado es que la gente está confusa y 
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en el mundo no hay paz ni felicidad. Por mucho que en las Naciones Unidas intenten 
resolver los problemas de la sociedad humana, no logran salir de su desconcierto. 
Como no se siguen las instrucciones de los Vedas, que están en el plano de la liberación, 
la gente es desdichada.

Dos palabras significativas que se emplean en este verso son asmin y amuṣmin. 
Asmin significa «en esta vida», y amuṣmin, «en la siguiente vida». Desgraciadamente, 
hoy en día incluso los insignes profesores y eruditos creen que no existe una siguiente 
vida, y piensan que todo se termina en esta vida. ¿Qué valor tiene su opinión? Son 
necios y sinvergüenzas haciéndose pasar por sabios y profesores eruditos. En este verso 
es muy explícita la palabra amuṣmin. Todo el mundo tiene el deber de ajustar esta vida 
de tal forma que pueda beneficiarse en la próxima. Igual que un niño recibe educación 
para tener un feliz porvenir, en esta vida debemos educarnos para alcanzar una vida 
eterna y próspera después de la muerte. Por eso es esencial que la gente siga las pautas 
dadas en los śrutis y smṛtis, para asegurarse de este modo el éxito en la misión de la 
vida humana.

taAnaAitaï"ita ya: s$amyagAupaAyaAna, paUvaRd"izARtaAna, / 
@var": ™aÜ"yaAepaeta opaeyaAna, ivand"tae'Ãas$aA //�4�//

tān ātiṣṭhati yaḥ samyag    upāyān pūrva-darśitān
avaraḥ śraddhayopeta    upeyān vindate ’ñjasā

tān—aquellos; ātiṣṭhati—siga; yaḥ—todo el que; samyak—completamente; 
upāyān—principios; pūrva—en el pasado; darśitān—instruidos; avaraḥ—inexpertos; 
śraddhayā—con fe; upetaḥ—situado; upeyān—los frutos de las actividades; vindate—
disfruta; añjasā—con gran facilidad.

Quien siga los principios y las instrucciones dictadas por los grandes sabios del 
pasado podrá valerse de esas instrucciones con fines prácticos. a esa persona le será 
muy fácil disfrutar de los placeres de la vida.

SIGNIFICADO: Los principios védicos (mahājano yena gataḥ sa panthāḥ) nos instan a 
seguir los pasos de las grandes almas liberadas. De ese modo podremos beneficiarnos tanto 
en esta vida como en la siguiente, y al mismo tiempo, mejoraremos nuestra vida material. 
Al seguir los principios que los grandes santos y sabios del pasado nos han legado, nos 
será muy fácil entender el objeto de la vida. En este verso es muy importante la palabra 
avaraḥ, que significa «inexperto». Toda alma condicionada es inexperta. Todo el mundo 
es abodha-jāta, es decir, necio y sinvergüenza de nacimiento. En el gobierno democrático 
actual, las decisiones están en manos de toda clase de necios y sinvergüenzas. Pero, ¿qué 
pueden hacer? ¿De qué sirven sus leyes? Hoy decretan algo, y mañana, a su capricho, 
revocan esa misma decisión. Un partido político utiliza un país con unos objetivos, y 
al momento siguiente otro partido forma otro tipo de gobierno y anula todas las leyes y 
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reglamentos. La sociedad humana nunca será feliz siguiendo ese proceso de masticar lo 
ya masticado (punaḥ punaś carvita-carvaṇānām). Para que la sociedad humana sea feliz 
y próspera, debemos seguir los métodos establecidos por personas liberadas.

taAnanaAä{"tya yaAe'ivaã"AnaTaARnaAr"Batae svayama, / 
tasya vyaiBacar"ntyaTaAR @Ar"bDaAê pauna: pauna: //�5�//

tān anādṛtya yo ’vidvān    arthān ārabhate svayam
tasya vyabhicaranty arthā    ārabdhāś ca punaḥ punaḥ

tān—aquellos; anādṛtya—pasando por alto; yaḥ—todo el que; avidvān—sinvergüenza; 
arthān—esquemas; ārabhate—comienza; svayam—personalmente; tasya—sus; 
vyabhicaranti—no alcanzan el éxito; arthāḥ—objetivos; ārabdhāḥ—intentados; ca—y; 
punaḥ punaḥ—una y otra vez.

La persona necia que se vale de la especulación mental para inventar sus propios 
medios y procesos, sin reconocer la indiscutible autoridad de las normas que los 
sabios nos han legado, simplemente fracasa una y otra vez en sus intentos.

SIGNIFICADO: En la actualidad, se ha puesto de moda desobedecer las indiscutibles 
directrices que nos han legado los ācāryas y almas liberadas del pasado. La gente ha 
caído tan bajo que no pueden distinguir entre un alma liberada y un alma condicio-
nada. Hay cuatro defectos que merman la capacidad del alma condicionada: es seguro 
que cometerá errores y que será víctima de la ilusión, tiene la tendencia a engañar a los 
demás, y sus sentidos son imperfectos. En consecuencia, tenemos que aceptar la guía 
de personas liberadas. El movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa recibe instrucciones 
directas de la Suprema Personalidad de Dios por intermedio de personas que siguen 
estrictamente Sus instrucciones. Tal vez el seguidor no sea una persona liberada, pero 
si sigue a la Personalidad de Dios, que es suprema y liberada, de un modo natural sus 
acciones estarán libres de la contaminación de la naturaleza material. Por eso el Señor 
Caitanya dice: «Sigue Mi orden y sé un maestro espiritual». Quien tenga plena fe en las 
trascendentales palabras de la Suprema Personalidad de Dios y siga Sus instrucciones, 
de inmediato puede actuar como maestro espiritual. A los materialistas no les interesa 
seguir las indicaciones de una persona liberada, pero sí tienen mucho interés en las 
ideas que ellos mismos se inventan, las cuales, una y otra vez, les conducen al fracaso. 
En la actualidad, el mundo entero está siguiendo las imperfectas directrices de almas 
condicionadas; esa es la razón de la confusión que reina en la humanidad.

paur"A s$a{í"A ÷AeSaDayaAe “aöNAA yaA ivazAAmpatae / 
BaujyamaAnaA mayaA ä{"í"A @s$aià"r"Da{ta˜ataE: //�6�//
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purā sṛṣṭā hy oṣadhayo    brahmaṇā yā viśāmpate
bhujyamānā mayā dṛṣṭā    asadbhir adhṛta-vrataiḥ

purā—en el pasado; sṛṣṭāḥ—creadas; hi—ciertamente; oṣadhayaḥ—hierbas y cerea-
les; brahmaṇā—por el Señor Brahmā; yāḥ—todos los cuales; viśām-pate—¡oh, rey!; 
bhujyamānāḥ—siendo disfrutados; mayā—por mí; dṛṣṭāḥ—visto; asadbhiḥ—por no 
devotos; adhṛta-vrataiḥ—carentes por completo de actividad espiritual.

mi querido rey, las semillas, raíces, hierbas y cereales que el Señor Brahmā creó en 
el pasado están siendo utilizadas ahora por no devotos carentes por completo de 
entendimiento espiritual.

SIGNIFICADO: El Señor Brahmā creó el mundo material para que las entidades 
vivientes se valiesen de él, pero esa creación seguía un plan: las entidades vivientes que 
viniesen al mundo material a ejercer su dominio sobre él en busca de complacencia de 
los sentidos, recibirían las indicaciones del Señor Brahmā en los Vedas, de manera que, 
finalmente, pudieran abandonar este mundo y regresar al hogar, de vuelta a Dios. Todo 
lo que crece sobre la Tierra —frutas, flores, árboles, cereales, animales y productos 
derivados de los animales— fue creado con vistas a su utilización en sacrificios para 
la satisfacción de la Suprema Personalidad de Dios, Viṣṇu. Sin embargo, en este verso 
el planeta Tierra en forma de vaca expone que todo ello está siendo utilizado por no 
devotos, que no siguen pautas tendentes a la comprensión espiritual. Aunque la Tierra 
cuenta con inmensas capacidades para la producción de cereales, frutas y flores, la 
propia Tierra impide esa producción cuando los no devotos, personas sin objetivos 
espirituales, abusan de ella. Todo pertenece a la Suprema Personalidad de Dios, y todo 
se puede utilizar para Su satisfacción. Las cosas no deben emplearse para complacer los 
sentidos de las entidades vivientes. Este es el plan completo de la naturaleza material, 
conforme a las directrices de esa misma naturaleza material.

En este verso son importantes las palabras asadbhiḥ y adhṛta-vrataiḥ. La palabra 
asadbhiḥ se refiere a los no devotos, para los que el Bhagavad-gītā utiliza las palabras 
duṣkṛtinaḥ (malvados), mūḍhāḥ (asnos o sinvergüenzas), narādhamāḥ (lo más bajo 
de la humanidad) y māyayāpahṛta-jñānāḥ (aquellos a quienes el poder de la energía 
ilusoria ha privado de conocimiento). Todas esas personas son asat, no devotos. Los 
no devotos reciben también el calificativo de gṛha-vrata, mientras que el devoto es 
dhṛta-vrata. En esencia, el plan de los Vedas es que las descarriadas almas condiciona-
das que han venido a enseñorearse de la naturaleza material deben ser educadas para 
que lleguen a ser dhṛta-vrata. Esto significa que deben hacer un voto de satisfacer sus 
sentidos o disfrutar de la vida material solo mediante la satisfacción de los sentidos 
del Señor Supremo. Las actividades orientadas hacia la satisfacción de los sentidos 
del Señor Supremo, Kṛṣṇa, se denominan kṛṣṇārthe ’khila-ceṣṭāḥ. Ello indica que 
se pueden emprender todo tipo de actividades, pero deben hacerse para satisfacer a 
Kṛṣṇa. Este proceso se define en el Bhagavad-gītā como yajñārthāt karma. La palabra 
yajña se refiere al Señor Viṣṇu. Debemos actuar solo por Su satisfacción. Sin embargo, 
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en estos tiempos (Kali-yuga), la gente ha olvidado por completo a Viṣṇu, y dirige sus 
actividades hacia la complacencia de los sentidos. Poco a poco caerán en la miseria más 
absoluta, pues no pueden emplear en su propia complacencia las cosas que son para el 
disfrute del Señor Supremo. Si continúan haciéndolo, finalmente reinará la pobreza, y 
no habrá ni cereales, ni frutas, ni flores. En efecto, en el Canto Doce del Bhāgavatam 
se afirma que, al final de Kali-yuga, la gente estará tan contaminada que los cereales, el 
trigo, el azúcar de caña y la leche habrán desaparecido por completo.

@paAilataAnaAä{"taA ca Bavaià"laAeRk(paAlakE(: / 
caAer"IBaUtae'Ta laAeke('hM" yaÁaATaeR'ƒas$amaAeSaDaI: //�7�//

apālitānādṛtā ca    bhavadbhir loka-pālakaiḥ
corī-bhūte ’tha loke ’haṁ    yajñārthe ’grasam oṣadhīḥ

apālitā—sin recibir los debidos cuidados; anādṛtā—estar desatendida; ca—también; 
bhavadbhiḥ—como tu gracia; loka-pālakaiḥ—por los gobernadores o reyes; corī-
bhūte—asaltada por ladrones; atha—por lo tanto; loke—este mundo; aham—yo; yajña-
arthe—con objeto de celebrar sacrificios; agrasam—he ocultado; oṣadhīḥ—todas las 
hierbas y cereales.

mi querido rey, además de que las hierbas y cereales están siendo utilizados por no 
devotos, en lo que a mí respecta, no se me está manteniendo adecuadamente. En 
verdad, los reyes no me atienden como es debido al no castigar a esos sinvergüenzas 
que se han vuelto ladrones y emplean los cereales para su propia complacencia. Por 
esa razón, he ocultado todas las semillas, que estaban destinadas a la celebración de 
sacrificios.

SIGNIFICADO: En la actualidad se está repitiendo lo ocurrido en la época de Pṛthu 
Mahārāja y el rey Vena, su padre. Se ha organizado la producción agrícola e industrial 
a gran escala, pero todo lo que se produce está destinado a la complacencia de los 
sentidos. En consecuencia, y a pesar de esa impresionante capacidad de producción, 
hay escasez, porque el mundo entero está poblado de ladrones. La palabra corī-bhūte 
indica que la población se ha lanzado a la rapiña. El conocimiento védico indica que los 
hombres se transforman en ladrones cuando hacen planes de crecimiento económico 
con miras a la complacencia de los sentidos. En el Bhagavad-gītā se explica que una 
persona que coma cereales sin ofrecerlos a la Suprema Personalidad de Dios, Yajña, 
también es ladrón, y merece un castigo. El comunismo espiritual señala que toda 
propiedad existente en la superficie del globo pertenece a la Suprema Personalidad de 
Dios. La población solo tiene derecho a hacer uso de los bienes después de ofrecerlos 
a la Suprema Personalidad de Dios. Ese es el proceso de aceptar prasāda. Quien no 
coma prasāda, ciertamente es un ladrón. Los reyes y gobernantes tienen el deber de 
castigar a esos ladrones y mantener el mundo en orden. Si no se hace esto, dejarán de 
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producirse cereales, y la gente pasará hambre. En verdad, no solo se verán obligados a 
comer menos: se matarán entre sí, y tendrán que comerse los unos a los otros. Ahora 
ya están matando animales para tener carne, y cuando no queden cereales, verduras y 
fruta, matarán a sus propios hijos y padres, y su carne les servirá de sustento.

naUnaM taA vaIç&Da: ºaINAA maiya k(Alaena BaUyas$aA / 
ta‡a yaAegAena ä{"íe"na BavaAnaAd"AtaumahR"ita //�8�//

nūnaṁ tā vīrudhaḥ kṣīṇā    mayi kālena bhūyasā
tatra yogena dṛṣṭena    bhavān ādātum arhati

nūnam—por lo tanto; tāḥ—esas; vīrudhaḥ—hierbas y cereales; kṣīṇāḥ—en mal estado; 
mayi—en mi interior; kālena—con el paso del tiempo; bhūyasā—muy; tatra—por lo 
tanto; yogena—con medios adecuados; dṛṣṭena—reconocidos; bhavān—tu majestad; 
ādātum—tomar; arhati—debes.

Como llevan mucho tiempo almacenadas, las semillas que hay en mi interior se 
encuentran, sin duda, en mal estado. así pues, debes hacer lo necesario para cose-
char esas semillas mediante el proceso establecido que recomiendan los ācāryas y 
los śāstras.

SIGNIFICADO: Cuando haya escasez de cereales, el gobierno debe seguir los métodos 
establecidos en los śāstras y que cuentan con la aprobación de los ācāryas; de esa forma 
habrá suficiente producción de cereales y podrá eliminarse el hambre y la escasez de 
alimentos. El Bhagavad-gītā nos recomienda la celebración de yajña, sacrificios. Debido 
al yajña, el cielo se cubre de nubes, y cuando hay suficientes nubes, la lluvia también es 
suficiente. Esa es la forma de tratar las cuestiones agrícolas. Si la producción de cereales 
es suficiente, sirven de alimento a la población en general, mientras que el ganado 
—vacas, cabras y otros animales domésticos— come también esos mismos cereales y 
hierbas. Siguiendo estas disposiciones, los seres humanos deben celebrar los sacrificios 
que se recomiendan en los śāstras; si así lo hacen, no habrá escasez de alimentos. El 
único sacrificio que se recomienda para Kali-yuga es el saṅkīrtana-yajña.

En este verso hay dos palabras significativas: yogena, «con el método aprobado», y 
dṛṣṭena, «siguiendo el ejemplo de los ācāryas anteriores». Se equivoca quien piense que 
se pueden producir cereales con el empleo de tractores y maquinaria moderna. En un 
desierto nadie podrá producir cereales, por más tractores que utilice. Podemos servir-
nos de muchos medios, pero lo esencial es saber que, sin la ejecución de sacrificios, el 
planeta Tierra dejará de producir cereales. La Tierra ya ha explicado que, como los no 
devotos utilizan la producción alimenticia para su propio disfrute, ella ha almacenado 
semillas alimenticias para la ejecución de sacrificio. Por supuesto, hoy en día los ateos 
no van a creer en este método espiritual de producción de cereales, pero lo crean o no 
lo crean, la realidad sigue siendo que no somos independientes y no podemos producir 
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cereales por medios mecánicos. En lo tocante al método aprobado, los śāstras afirman 
que en esta era los hombres inteligentes se unirán al movimiento de saṅkīrtana, y al 
hacerlo adorarán a la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Caitanya; Su cuerpo 
es de color dorado y Le acompañan siempre Sus devotos íntimos para propagar este 
movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa por todo el mundo. En las circunstancias 
actuales, la única salvación para el mundo es la propagación de este saṅkīrtana, este 
movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa. Como aprendimos en el verso anterior, al 
que no es consciente de Kṛṣṇa se le considera ladrón. Aunque materialmente pueda 
ser muy avanzado, un ladrón es un ladrón, y no se le puede ofrecer una posición 
agradable; lo que merece es un castigo. La gente no es consciente de Kṛṣṇa, de modo 
que se han vuelto ladrones; como consecuencia, las leyes de la naturaleza material les 
están castigando. Nadie puede impedirlo, ni siquiera con la fundación de instituciones 
humanitarias o fondos de ayuda. Si la población del mundo no adopta el proceso de 
conciencia de Kṛṣṇa, los alimentos escasearán, y habrá mucho sufrimiento.

vats$aM k(lpaya mae vaIr" yaenaAhM" vats$alaA tava / 
DaAeºyae ºaIr"mayaAna, k(AmaAnanauè&paM ca d"Aeh"nama, //�9�//

d"AegDaArM" ca mah"AbaAh"Ae BaUtaAnaAM BaUtaBaAvana / 
@ªamaIips$atamaUjaRsvaà"gAvaAna, vaAHC$tae yaid" //10//

vatsaṁ kalpaya me vīra    yenāhaṁ vatsalā tava
dhokṣye kṣīramayān kāmān    anurūpaṁ ca dohanam

dogdhāraṁ ca mahā-bāho    bhūtānāṁ bhūta-bhāvana
annam īpsitam ūrjasvad    bhagavān vāñchate yadi

vatsam—un ternero; kalpaya—dispón; me—para mí; vīra—¡oh, héroe!; yena—por el 
cual; aham—yo; vatsalā—afectuosa; tava—tuyas; dhokṣye—satisfaré; kṣīra-mayān—en 
forma de leche; kāmān—las cosas deseadas; anurūpam—conforme a distintas entida-
des vivientes; ca—también; dohanam—vasija para el ordeño; dogdhāram—ordeñador; 
ca—también; mahā-bāho—¡oh, tú, el de los poderosos brazos!; bhūtānām—de todas las 
entidades vivientes; bhūta-bhāvana—¡oh, protector de todas las entidades vivientes!; 
annam—cereales; īpsitam—deseados; ūrjaḥ-vat—alimentar; bhagavān—Tu adorable 
persona; vāñchate—deseas; yadi—si.

¡Oh, gran héroe, protector de las entidades vivientes!, si deseas aliviar la situación 
de las entidades vivientes proporcionándoles los cereales que necesitan, y si deseas 
alimentarlas con mi leche, debes disponer que se traiga un ternero adecuado para 
ese fin, una vasija en que guardar la leche, y a alguien que me ordeñe. al ver a mi 
ternero, sentiré un gran afecto, y verás satisfecho tu deseo de tener mi leche.
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SIGNIFICADO: Estas instrucciones para ordeñar una vaca son muy buenas. En primer 
lugar, la vaca debe tener un ternero; por afecto hacia él, estará dispuesta a dar leche 
suficiente. Debe haber también un ordeñador experto y una vasija adecuada para 
contener la leche. Tal como una vaca, que no puede dar suficiente leche sin el incentivo 
del afecto por su ternero, la Tierra no puede producir lo necesario sin el afecto que 
le inspiran las personas conscientes de Kṛṣṇa. Aunque puede entenderse en sentido 
figurado, el hecho de que la Tierra adoptara la forma de una vaca tiene en este caso un 
significado muy explícito. Del mismo modo que el ternero puede obtener la leche de 
la vaca, todas las entidades vivientes —mamíferos, aves, abejas, reptiles y seres acuáti-
cos— pueden recibir del planeta Tierra sus respectivos alimentos, siempre y cuando los 
seres humanos no sean asat o adhṛta-vrata, como anteriormente hemos comentado. 
Cuando la sociedad humana es asat, impía, y no es consciente de Kṛṣṇa, el mundo 
entero sufre. Si los seres humanos manifiestan un buen comportamiento, también 
los animales recibirán suficiente alimento y serán felices. El ser humano impío ignora 
su deber de brindar alimento y protección a los animales y los mata para compensar 
la insuficiente producción de cereales. De esa forma, nadie está satisfecho, y esa es la 
causa de la situación actual del mundo.

s$amaAM ca ku(ç& maAM r"Ajande"vava{íM" yaTaA paya: / 
@pataARvaipa Ba‰M" tae opaAvataeRta mae ivaBaAe //11//

samāṁ ca kuru māṁ rājan    deva-vṛṣṭaṁ yathā payaḥ
apartāv api bhadraṁ te    upāvarteta me vibho

samām—de nivel uniforme; ca—también; kuru—haz; mām—a mí; rājan—¡oh, rey!; 
deva-vṛṣṭam—que cae en forma de lluvia por la misericordia del rey Indra; yathā—de 
modo que; payaḥ—el agua; apa-ṛtau—cuando ha terminado la estación de las lluvias; 
api—incluso; bhadram—lo auspicioso; te—a ti; upāvarteta—puede permanecer; me—
sobre mí; vibho—¡oh, Señor!

mi querido rey, debo decirte que tienes que allanar toda la superficie del globo. Eso 
me ayudará, incluso cuando haya terminado la estación de las lluvias. La lluvia, 
que cae por misericordia del rey Indra, permanecerá sobre la superficie del globo, 
manteniendo siempre húmeda la tierra. Eso será muy auspicioso para todo tipo de 
cultivos.

SIGNIFICADO: El rey de los planetas celestiales, Indra, se encarga de lanzar los rayos 
y traer la lluvia. Generalmente, esos rayos caen sobre los picos de las montañas, a fin 
de romperlos en pedazos. A medida que pasa el tiempo, esas rocas se desintegran y 
se esparcen por la tierra, de manera que, poco a poco, la superficie del globo se va 
volviendo apta para la agricultura. Una tierra llana es muy adecuada para la producción 
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de cereales. De esta forma, el planeta Tierra pidió a Pṛthu Mahārāja que allanase su 
superficie, haciendo pedazos las elevaciones del terreno y las montañas.

wita i‘ayaM ih"taM vaAfyaM Bauva @Ad"Aya BaUpaita: / 
vats$aM k{(tvaA manauM paANAAvaäu"h"ts$ak(laAESaDaI: //12//

iti priyaṁ hitaṁ vākyaṁ    bhuva ādāya bhūpatiḥ
vatsaṁ kṛtvā manuṁ pāṇāv    aduhat sakalauṣadhīḥ

iti—de este modo; priyam—agradables; hitam—beneficiosas; vākyam—palabras; 
bhuvaḥ—de la Tierra; ādāya—habiendo considerado; bhū-patiḥ—el rey; vatsam—
ternero; kṛtvā—haciendo; manum—a Svāyambhuva Manu; pāṇau—en las manos; 
aduhat—ordeñó; sakala—todas; oṣadhīḥ—las hierbas y los cereales.

tras escuchar las palabras del planeta tierra, que fueron agradables y auspiciosas, 
el rey estuvo conforme con ellas. Entonces transformó a Svāyambhuva manu en un 
ternero, y al ordeñar a la tierra, que había adoptado la forma de una vaca, obtuvo 
de ella todas las hierbas y cereales, que recogió en el cuenco de sus manos.

taTaApare" ca s$avaR‡a s$aAr"maAd"d"tae bauDaA: / 
tataAe'nyae ca yaTaAk(AmaM äu"äu"ò": pa{TauBaAivataAma, //13//

tathāpare ca sarvatra    sāram ādadate budhāḥ
tato ’nye ca yathā-kāmaṁ    duduhuḥ pṛthu-bhāvitām

tathā—así; apare—otros; ca—también; sarvatra—por todas partes; sāram—la esencia; 
ādadate—tomaron; budhāḥ—los hombres de clase inteligente; tataḥ—a continua-
ción; anye—otros; ca—también; yathā-kāmam—en la medida deseada; duduhuḥ—
ordeñaron; pṛthu-bhāvitām—al planeta Tierra, que Pṛthu Mahārāja controlaba.

hubo otros, tan inteligentes como el rey Pṛthu, que también extrajeron la esencia 
del planeta tierra. En verdad, todos aprovecharon la oportunidad para seguir los 
pasos del rey Pṛthu y obtener de la tierra todo lo que deseaban.

SIGNIFICADO: Otro nombre del planeta Tierra es vasundharā. La palabra vasu 
significa «riqueza», y dharā significa «el que sostiene». Todas las criaturas de la Tie-
rra satisfacen las necesidades de los seres humanos, y todas esas entidades vivientes 
pueden ser extraídas de ella con los medios adecuados. Tal como sugiere el planeta 
Tierra, todo lo que se extrae de la Tierra, ya sea de las minas, de la superficie del 
globo o de la atmósfera, debe ser siempre considerado propiedad de la Suprema 
Personalidad de Dios, y su uso debe estar destinado a Yajña, el Señor Viṣṇu. El rey 
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Pṛthu aceptó esa sugerencia y fue el primero en seguirla. Tan pronto como se detiene 
el proceso de yajña, la Tierra niega todos sus productos: verduras, árboles, plantas, 
frutas, flores, minerales y otros productos agrícolas. Como confirma el Bhagavad-gītā, 
el proceso de yajña fue instituido al principio de la creación. Por la práctica regular 
de yajña, la distribución igualitaria de riquezas y la restricción en la complacencia de 
los sentidos, el mundo entero se convertirá en un lugar próspero y pacífico. Como 
ya se ha mencionado, en la era de Kali se debe llevar a cada pueblo y a cada aldea 
la sencilla práctica del saṅkīrtana-yajña, es decir, la celebración de festivales como 
los celebrados por la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Los 
hombres inteligentes deben promover la práctica del saṅkīrtana-yajña con su ejemplo 
personal. Esto significa que deben seguir el proceso de austeridad, absteniéndose de 
la vida sexual ilícita, de comer carne, de los juegos de azar y del consumo de drogas 
en general. Si los hombres inteligentes, los brāhmaṇas de la sociedad, siguiesen estas 
reglas y regulaciones, ciertamente cambiaría el caótico aspecto que el mundo presenta 
en la actualidad, y la gente sería próspera y feliz.

[%SayaAe äu"äu"ò"deR"vaIimain‰"yaeSvaTa s$aÔama / 
vats$aM ba{h"s$paitaM k{(tvaA payazC$nd"AemayaM zAuica //14//

ṛṣayo duduhur devīm    indriyeṣv atha sattama
vatsaṁ bṛhaspatiṁ kṛtvā    payaś chandomayaṁ śuci

ṛṣayaḥ—los grandes sabios; duduhuḥ—ordeñaron; devīm—a la Tierra; indriyeṣu—en los 
sentidos; atha—entonces; sattama—¡oh, Vidura!; vatsam—el ternero; bṛhaspatim—al 
sabio Bṛhaspati; kṛtvā—haciendo; payaḥ—leche; chandaḥ-mayam—en forma de him-
nos védicos; śuci—puros.

Los grandes sabios transformaron a Bṛhaspati en ternero, y empleando los sentidos 
como recipiente, ordeñaron a la tierra y obtuvieron de ella todos los tipos de cono-
cimiento védico necesarios para purificar las palabras, la mente y el oido.

SIGNIFICADO: Bṛhaspati es el sacerdote de los planetas celestiales. Siguiendo un 
orden lógico, los grandes sabios recibían el conocimiento védico por intermedio de 
Bṛhaspati, para beneficio de la sociedad humana, no solo de este planeta, sino de todos 
los universos. En otras palabras, se considera que el conocimiento védico es una de 
las necesidades de la sociedad humana. La sociedad humana no será suficientemente 
próspera si se conforma con recoger del planeta Tierra los cereales y demás cosas que 
necesita para mantener el cuerpo. La humanidad también debe tener alimento para la 
mente y para el oído, así como para la capacidad de producir sonidos. En lo que res-
pecta a las vibraciones trascendentales, la esencia del conocimiento védico es el mahā-
mantra: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, 
Rāma Rāma, Hare Hare. En Kali-yuga, si cantamos y escuchamos este mahā-mantra 
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védico de forma regular siguiendo el proceso devocional de śravaṇaṁ kīrtanam, se 
purificarán todas las sociedades, y de este modo la humanidad será feliz, tanto en lo 
material como en lo espiritual.

k{(tvaA vats$aM s$aur"gANAA wn‰M" s$aAemamaäU"äu"h"na, / 
ih"r"Nmayaena paA‡aeNA vaIyaRmaAejaAe balaM paya: //15//

kṛtvā vatsaṁ sura-gaṇā    indraṁ somam adūduhan
hiraṇmayena pātreṇa    vīryam ojo balaṁ payaḥ

kṛtvā—convertir; vatsam—ternero; sura-gaṇāḥ—los semidioses; indram—a Indra, 
el rey del cielo; somam—néctar; adūduhan—ordeñaron; hiraṇmayena—de oro; 
pātreṇa—con una vasija; vīryam—poder mental; ojaḥ—fuerza de los sentidos; balam—
fuerza del cuerpo; payaḥ—leche.

Los semidioses convirtieron en ternero a Indra, el rey del cielo, y al ordeñar a la 
tierra extrajeron la bebida soma, que es néctar. así se volvieron muy poderosos, 
tanto en especulación mental como en fuerza física y sensorial.

SIGNIFICADO: En este verso, la palabra soma significa «néctar». Soma es una clase 
de bebida que se hace en los planetas celestiales que van desde la Luna hasta los reinos 
de los semidioses en los diversos sistemas planetarios superiores. Esa bebida soma da 
a los semidioses más fuerza mental y hace que aumente su fuerza física y el poder de 
sus sentidos. Las palabras hiraṇmayena pātreṇa indican que esa bebida soma no es 
una vulgar bebida alcohólica. Los semidioses nunca probarían ni una gota de alcohol. 
Tampoco es un tipo de droga. Es una bebida de otra clase, que puede conseguirse en 
los planetas celestiales. Como se explica en el siguiente verso, la bebida soma es muy 
diferente de las bebidas alcohólicas que consume la gente demoníaca.

dE"taeyaA d"AnavaA vats$aM ‘aø"Ad"mas$aur"SaRBama, / 
ivaDaAyaAäU"äu"h"na, ºaIr"maya:paA‡ae s$aur"As$avama, //16//

daiteyā dānavā vatsaṁ    prahlādam asurarṣabham
vidhāyādūduhan kṣīram    ayaḥ-pātre surāsavam

daiteyāḥ—los hijos de Diti; dānavāḥ—los demonios; vatsam—el ternero; prahlādam—a 
Prahlāda Mahārāja; asura—demonio; ṛṣabham—el principal; vidhāya—convertir; 
adūduhan—ordeñaron; kṣīram—leche; ayaḥ—hierro; pātre—en una vasija; surā—
bebidas alcohólicas; āsavam—líquidos fermentados como la cerveza.
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Los demonios y los hijos de diti transformaron en ternero a Prahlāda mahārāja, 
que había nacido en una familia de asuras, y extrajeron cerveza y otras clases de 
bebidas alcohólicas, recogiéndolas en una vasija de hierro.

SIGNIFICADO: Tal como los semidioses beben soma-rasa, los demonios también 
tienen sus propias bebidas a base de cerveza y otras bebidas alcohólicas. A los demonios 
nacidos de Diti les gusta mucho beber vino y cerveza. En la actualidad, las personas de 
naturaleza demoníaca también son muy adictas al alcohol y la cerveza. Con respecto a 
esto, es muy significativo el nombre de Prahlāda Mahārāja. Si los demonios pueden te-
ner bebidas como el vino y la cerveza, lo deben a la misericordia de Prahlāda Mahārāja, 
que había nacido como hijo de Hiraṇyakaśipu en una familia de demonios. Es muy 
significativa la palabra ayaḥ (hierro). Mientras que el nectáreo soma se guardó en una 
vasija de oro, para las bebidas alcohólicas se utilizó una de hierro. Como el alcohol y la 
cerveza son inferiores, se empleó una vasija de hierro, mientras que el soma-rasa, que 
es superior, se guardó en una vasija de oro.

gAnDavaARps$ar"s$aAe'Dauºana, paA‡ae paámayae paya: / 
vats$aM ivaìAvas$auM k{(tvaA gAAnDava< maDau s$aAEBagAma, //17//

gandharvāpsaraso ’dhukṣan    pātre padmamaye payaḥ
vatsaṁ viśvāvasuṁ kṛtvā    gāndharvaṁ madhu saubhagam

gandharva—los habitantes del planeta Gandharva; apsarasaḥ—los habitantes del 
planeta Apsarā; adhukṣan—ordeñaron; pātre—en una vasija; padma-maye—hecha de 
un loto; payaḥ—leche; vatsam—ternero; viśvāvasum—con el nombre de Viśvāvasu; 
kṛtvā—haciendo; gāndharvam—canciones; madhu—dulces; saubhagam—belleza.

Los habitantes de gandharvaloka y apsaraloka convirtieron en ternero a viśvāvasu, 
y la vasija en que recogieron la leche fue una flor de loto. La leche adquirió la forma 
del dulce arte musical y la belleza.

vats$aena ipatar"Ae'yaRmNAA k(vyaM ºaIr"maDauºata / 
@AmapaA‡ae mah"ABaAgAA: ™aÜ"yaA ™aAÜ"de"vataA: //18//

vatsena pitaro ’ryamṇā    kavyaṁ kṣīram adhukṣata
āma-pātre mahā-bhāgāḥ    śraddhayā śrāddha-devatāḥ

vatsena—con el ternero; pitaraḥ—los habitantes de Pitṛloka; aryamṇā—con Aryamā, 
el dios de Pitṛloka; kavyam—ofrendas de alimento a los antepasados; kṣīram—leche; 
adhukṣata—extrajeron; āma-pātre—en un recipiente de barro sin cocer; mahā-
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bhāgāḥ—los muy afortunados; śraddhayā—con gran fe; śrāddha-devatāḥ—los semi-
dioses que rigen las ceremonias śrāddha en honor de los familiares fallecidos.

Los afortunados habitantes de Pitṛloka, que rigen las ceremonias funerarias, 
convirtieron a aryamā en ternero. Ordeñaron con gran fe y obtuvieron kavya, el 
alimento que se ofrece a los antepasados, en una vasija de barro sin cocer.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā (9.25), se dice: pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ. Pitṛ-vratāḥ 
son las personas interesadas en el bienestar familiar. Existe un planeta denominado 
Pitṛloka, cuya deidad regente es Aryamā. Aryamā es algo así como un semidiós, y quien 
le satisface puede ayudar a adquirir un cuerpo denso a los miembros de su familia que 
se hayan convertido en fantasmas. Las personas que son muy pecaminosas y están muy 
apegadas a su familia, su casa, su pueblo o su país, no reciben un cuerpo de elementos 
materiales densos, sino que permanecen en un cuerpo sutil, compuesto de mente, ego 
e inteligencia. Quienes viven en esos cuerpos sutiles reciben el nombre de fantasmas. 
Ser un fantasma es muy doloroso, pues los fantasmas tienen inteligencia, mente, ego y 
deseos de disfrutar de la vida material; sin embargo, como no tienen un cuerpo material 
denso, en su búsqueda de satisfacción material no crean más que molestias. Los miem-
bros de la familia, y especialmente el hijo varón, tienen el deber de ofrecer oblaciones 
al semidiós Aryamā o al Señor Viṣṇu. En la India, existe desde tiempo inmemorial la 
costumbre de que el hijo vaya a un templo de Viṣṇu en la ciudad de Gayā y allí ofrezca 
oblaciones para beneficio de su padre, que se ha convertido en fantasma. No es que 
todos los padres se conviertan en fantasmas, pero las oblaciones de piṇḍa se ofrecen 
a los pies de loto del Señor Viṣṇu, de manera que, si se da el caso de que un miembro 
de la familia es un fantasma, pueda ser agraciado con un cuerpo denso. Sin embargo, 
cuando alguien está habituado a comer el prasāda del Señor Viṣṇu, no hay posibilidad 
de que se convierta en fantasma o en algo inferior al ser humano. En la civilización 
védica existe la ceremonia denominada śrāddha, en la que se ofrecen alimentos con fe y 
devoción. Los antepasados de la persona que ofrece alimentos con fe y devoción, ya sea 
a los pies de loto del Señor Viṣṇu, o a Aryamā, Su representante en Pitṛloka, obtendrán 
cuerpos materiales con los que disfrutar del goce material que les corresponda. En otras 
palabras, no tendrán que volverse fantasmas.

‘ak(lpya vats$aM k(ipalaM is$aÜ"A: s$aÆÿlpanaAmayaIma, / 
is$aiÜM" naBais$a ivaâAM ca yae ca ivaâADar"Ad"ya: //19//

prakalpya vatsaṁ kapilaṁ    siddhāḥ saṅkalpanāmayīm
siddhiṁ nabhasi vidyāṁ ca    ye ca vidyādharādayaḥ

prakalpya—designar; vatsam—ternero; kapilam—al gran sabio Kapila; siddhāḥ—los 
habitantes de Siddhaloka; saṅkalpanā-mayīm—que viene de la voluntad; siddhim—
perfección yóguica; nabhasi—por el cielo; vidyām—conocimiento; ca—también; ye—
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aquellos que; ca—también; vidyādhara-ādayaḥ—los habitantes de Vidyādhara-loka y 
otros.

a continuación, los habitantes de Siddhaloka y los habitantes de vidyādhara-loka 
transformaron en ternero al gran sabio Kapila, y utilizando el cielo entero como 
recipiente, ordeñaron a la tierra y obtuvieron los poderes místicos específicos del 
yoga, comenzando por aṇimā. En efecto, los habitantes de vidyādhara-loka adqui-
rieron el arte de volar por el cielo.

SIGNIFICADO: Los habitantes de Siddhaloka y de Vidyādhara-loka están dotados por 
naturaleza con poderes yóguicos que les permiten volar sin vehículo alguno, no solo por 
el espacio exterior, sino también de un planeta a otro, y todo con el simple ejercicio de 
su voluntad. Tal como un pez puede nadar en el agua, los residentes de Vidyādhara-loka 
pueden nadar en el océano de aire. Por su parte, los habitantes de Siddhaloka están dotados 
con todos los poderes místicos. En nuestro planeta, los yogīs practican el yoga místico de 
ocho etapas, a saber: yama, niyama, āsana, prāṇāyāma, pratyāhāra, dhāraṇā, dhyāna y 
samādhi. Con la práctica regular de los sucesivos procesos yóguicos, los yogīs alcanzan 
diversas perfecciones; pueden volverse más pequeños que lo más pequeño, más pesados 
que lo más pesado, etc. Pueden llegar incluso a crear un planeta, tener todo lo que deseen, 
y ejercer su control sobre cualquier hombre. En Siddhaloka, todos los habitantes están 
dotados por naturaleza con esos poderes místicos del yoga. En este planeta no cabe duda 
de que nos asombraríamos mucho si viésemos a una persona volando por el cielo sin 
ayudarse de ningún tipo de vehículo, pero en Vidyādhara-loka, volar de esa forma es algo 
tan normal como el vuelo de los pájaros. De manera similar, los habitantes de Siddhaloka 
son todos grandes yogīs, perfectos en cuanto a poderes místicos.

En este verso es significativo el nombre de Kapila Muni, pues Él fue quien expuso el 
sistema filosófico sāṅkhya, y Su padre, Kardama Muni, fue un gran yogī y místico. En 
efecto, Kardama Muni preparó una gran nave espacial, tan grande como una pequeña 
ciudad, con gran cantidad de jardines, edificios palaciegos, sirvientes y sirvientas. Los 
padres de Kapiladeva, Devahūti y Kardama Muni, viajaron por todos los universos y 
visitaron distintos planetas en esa gigantesca nave espacial.

@nyae ca maAiyanaAe maAyaAmantaDaARnaAàu"taAtmanaAma, / 
mayaM ‘ak(lpya vats$aM tae äu"äu"ò"DaARr"NAAmayaIma, //20//

anye ca māyino māyām    antardhānādbhutātmanām
mayaṁ prakalpya vatsaṁ te    duduhur dhāraṇāmayīm

anye—otros; ca—también; māyinaḥ—los magos místicos; māyām—poderes místicos; 
antardhāna—desaparición; adbhuta—maravillosa; ātmanām—del cuerpo; mayam—
al demonio llamado Maya; prakalpya—convertir; vatsam—el ternero; te—ellos; 
duduhuḥ—ordeñaron; dhāraṇāmayīm—que viene de la voluntad.
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hubo otros, los habitantes de los planetas Kimpuruṣa-loka, que, convirtiendo en 
ternero al demonio maya, ordeñaron a la tierra y obtuvieron los poderes místicos 
mediante los cuales se puede desaparecer inmediatamente de la vista de los demás y 
aparecer de nuevo con una forma distinta.

SIGNIFICADO: Se dice que los habitantes de Kimpuruṣa-loka pueden llevar a cabo 
muchas proezas místicas maravillosas. En otras palabras, pueden exhibir todas las 
cosas maravillosas que podamos imaginar. Los habitantes de ese planeta pueden 
hacer todo lo que deseen, todo lo que imaginen. Esos poderes también son místicos, 
y su posesión se denomina īśitā. Los demonios generalmente aprenden esos poderes 
místicos con la práctica del yoga. En el Daśama-skandha, el Décimo Canto, del 
Śrīmad-Bhāgavatam hay una vívida descripción de los demonios que aparecían ante 
Kṛṣṇa en distintas formas maravillosas. Bakā sura, por ejemplo, apareció ante Kṛṣṇa 
y Sus amigos, los pastorcillos de vacas, en forma de una grulla gigantesca. Durante 
Su permanencia en el planeta, el Señor Kṛṣṇa tuvo que luchar con muchos demonios 
capaces de manifestar los maravillosos poderes místicos de Kimpuruṣa-loka. Aunque 
los habitantes de Kimpuruṣa-loka están dotados de esos poderes por naturaleza, 
en nuestro planeta, para obtener esos poderes, es necesario someterse a diversas 
prácticas de yoga.

yaºar"ºaAMis$a BaUtaAina ipazAAcaA: ipaizAtaAzAnaA: / 
BaUtaezAvats$aA äu"äu"ò": k(paAlae ºatajaAs$avama, //21//

yakṣa-rakṣāṁsi bhūtāni    piśācāḥ piśitāśanāḥ
bhūteśa-vatsā duduhuḥ    kapāle kṣatajāsavam

yakṣa—los yakṣas (los descendientes de Kuvera); rakṣāṁsi—los rākṣasas (comedores 
de carne); bhūtāni—los fantasmas; piśācāḥ—las brujas; piśita-aśanāḥ—todos los cua-
les están habituados a comer carne; bhūteśa—Rudra, la encarnación del Señor Śiva; 
vatsāḥ—cuyo ternero; duduhuḥ—ordeñaron; kapāle—en una vasija hecha de calaveras; 
kṣata-ja—sangre; āsavam—una bebida fermentada.

Luego, los yakṣas, rākṣasas, fantasmas y brujas, que están habituados a comer carne, 
transformaron en ternero a rudra [Bhūtanātha], la encarnación del Señor Śiva, y 
al ordeñar a la tierra obtuvieron bebidas hechas de sangre, que guardaron en una 
vasija hecha de calaveras.

SIGNIFICADO: Algunos tipos de entidades vivientes con forma de ser humano 
presentan unas condiciones de vida y costumbres alimenticias de lo más abominable. 
Generalmente comen carne y beben sangre fermentada, mencionada en este verso con 
la palabra kṣatajāsavam. Los líderes de esos hombres degradados, conocidos con los 
nombres de yakṣas, rākṣasas, bhūtas y piśācas, están bajo la influencia de la modalidad 
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de la ignorancia. Se les ha puesto bajo el control de Rudra, que es la encarnación del 
Señor Śiva encargada de la modalidad de la ignorancia en la naturaleza material. El 
Señor Śiva recibe también el nombre de Bhūtanātha, que significa «el señor de los fan-
tasmas». Rudra nació del entrecejo de Brahmā cuando Brahmā estaba muy iracundo 
con los cuatro Kumāras.

taTaAh"yaAe d"nd"zAUk(A: s$apaAR naAgAAê taºak(ma, / 
ivaDaAya vats$aM äu"äu"ò"ibaRlapaA‡ae ivaSaM paya: //22//

tathāhayo dandaśūkāḥ    sarpā nāgāś ca takṣakam
vidhāya vatsaṁ duduhur    bila-pātre viṣaṁ payaḥ

tathā—de manera similar; ahayaḥ—las serpientes sin capuchas; dandaśūkāḥ—los 
escorpiones; sarpāḥ—las cobras; nāgāḥ—las grandes serpientes; ca—y; takṣakam—a 
Takṣaka, líder de las serpientes; vidhāya—convertir; vatsam—ternero; duduhuḥ—
ordeñaron; bila-pātre—las guaridas de serpientes como vasija; viṣam—veneno; 
payaḥ—como leche.

a continuación, las cobras y serpientes sin capucha, las grandes serpientes, los 
escorpiones y muchos otros animales venenosos ordeñaron a la tierra y como leche 
obtuvieron veneno, y lo conservaron en las guaridas de las serpientes. Su ternero 
fue takṣaka.

SIGNIFICADO: En el mundo material hay muchas clases de entidades vivientes, y las 
disposiciones de la Suprema Personalidad de Dios también proveen de sustento a los 
distintos tipos de reptiles y escorpiones que se mencionan en este verso; es decir, todos 
recogen su alimento del planeta Tierra. La relación con las cualidades materiales de-
termina la formación de un cierto tipo de personalidad. Payaḥ-pānaṁ bhujaṅgānām: 
Alimentar a una serpiente con leche solo sirve para aumentar su veneno. Sin embargo, 
en un sabio ilustre o en una personalidad santa, la leche producirá unos tejidos cere-
brales más finos, que permitirán al sabio la contemplación de la vida superior, la vida 
espiritual. De esta forma, el Señor abastece de alimento a todos, pero la personalidad 
específica de la entidad viviente depende de su relación con las modalidades de la 
naturaleza material.

pazAvaAe yavas$aM ºaIrM" vats$aM k{(tvaA ca gAAeva{Sama, / 
@r"NyapaA‡ae caADauºanma{gAen‰e"NA ca dM"ií)"NA: //23//

‚(vyaAd"A: ‘aAiNAna: ‚(vyaM äu"äu"ò": svae k(laevare" / 
s$aupaNARvats$aA ivah"gAAêrM" caAcar"maeva ca //24//
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paśavo yavasaṁ kṣīraṁ    vatsaṁ kṛtvā ca go-vṛṣam
araṇya-pātre cādhukṣan    mṛgendreṇa ca daṁṣṭriṇaḥ

kravyādāḥ prāṇinaḥ kravyaṁ    duduhuḥ sve kalevare
suparṇa-vatsā vihagāś    caraṁ cācaram eva ca

paśavaḥ—ganado; yavasam—hierba verde; kṣīram—leche; vatsam—el ternero; 
kṛtvā—convertir; ca—también; go-vṛṣam—el toro que transporta al Señor Śiva; 
araṇya-pātre—en el recipiente del bosque; ca—también; adhukṣan—ordeñaron; 
mṛga-indreṇa—por el león; ca—y; daṁṣṭriṇaḥ—animales de colmillos agudos; 
kravya-adāḥ—animales que comen carne cruda; prāṇinaḥ—entidades vivientes; 
kravyam—carne; duduhuḥ—extrajeron; sve—propio; kalevare—en el recipiente de 
sus cuerpos; suparṇa—Garuḍa; vatsāḥ—cuyo ternero; vihagāḥ—las aves; caram—
entidades vivientes móviles; ca—también; acaram—entidades vivientes inmóviles; 
eva—ciertamente; ca—también.

Los animales de cuatro patas, como las vacas, convirtieron en su ternero al toro que 
transporta al Señor Śiva, y la vasija en que ordeñaron fue el bosque. así obtuvieron 
hierba verde y fresca para comer. Los animales feroces, como los tigres, transforma-
ron en ternero a un león, y de ese modo pudieron obtener leche en forma de carne. 
garuḍa fue el ternero de las aves, que tomaron la leche del planeta tierra en forma 
de insectos móviles y plantas y hierbas inmóviles.

SIGNIFICADO: De Garuḍa, el alado portador del Señor Viṣṇu, descienden muchas aves 
carnívoras. Existe, por ejemplo, una determinada especie de aves muy aficionada a comer 
monos. A las águilas les gusta comer cabras, y, por supuesto, muchas aves solo comen 
frutas y bayas. Por eso se mencionan en este verso las palabras caram, que se refiere a los 
animales móviles, y acaram, que se refiere a la hierba, la fruta y las verduras.

vaq%vats$aA vanas$pataya: pa{Taƒas$amayaM paya: / 
igAr"yaAe ih"mavaã"ts$aA naAnaADaAtaUna, svas$aAnauSau //25//

vaṭa-vatsā vanaspatayaḥ    pṛthag rasamayaṁ payaḥ
girayo himavad-vatsā    nānā-dhātūn sva-sānuṣu

vaṭa-vatsāḥ—convertir al árbol de los banianos en ternero; vanaḥ-patayaḥ—los árboles; 
pṛthak—diferentes; rasa-mayam—en forma de jugos; payaḥ—leche; girayaḥ—colinas 
y montañas; himavat-vatsāḥ—hacer de los Himālayas su ternero; nānā—diversos; 
dhātūn—minerales; sva—propios; sānuṣu—picos.

El ternero de los árboles fue el árbol de los banianos; así obtuvieron leche en forma de 
muchos jugos deliciosos. Las montañas transformaron a los himālayas en ternero, 
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y al ordeñar a la tierra obtuvieron distintas clases de minerales en una vasija hecha 
de picos de montañas.

s$avaeR svamauKyavats$aena svae svae paA‡ae pa{Tafpaya: / 
s$avaRk(Amaäu"GaAM pa{TvaI%M äu"äu"ò": pa{TauBaAivataAma, //26//

sarve sva-mukhya-vatsena    sve sve pātre pṛthak payaḥ
sarva-kāma-dughāṁ pṛthvīṁ    duduhuḥ pṛthu-bhāvitām

sarve—todos; sva-mukhya—con sus propios líderes; vatsena—como terneros; sve sve—
en sus propias; pātre—vasijas; pṛthak—distinta; payaḥ—leche; sarva-kāma—todas las 
cosas deseadas; dughām—surtir como leche; pṛthvīm—el planeta Tierra; duduhuḥ—
ordeñaron; pṛthu-bhāvitām—bajo el control del rey Pṛthu.

El planeta tierra surtió a todos con sus respectivos alimentos. En tiempos del rey 
Pṛthu, la tierra estuvo por completo bajo el control del rey. de esta forma, todos los 
habitantes pudieron obtener el alimento que necesitaban creando distintas clases 
de terneros y recogiendo las distintas clases de leche en vasijas adecuadas.

SIGNIFICADO: Esto es una prueba de que el Señor provee a todos de alimento. Como 
se confirma en los Vedas: eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān. Aunque el Señor es uno, 
provee a todos de lo que necesitan por intermedio del planeta Tierra. Hay gran variedad 
de especies de entidades vivientes en muchos planetas distintos, y todas ellas obtienen 
su alimento de sus propios planetas por diversos procedimientos. Teniendo en cuenta 
esto, ¿cómo se puede pretender que en la Luna no hay entidades vivientes? Todas las 
lunas son como la Tierra, en el sentido de que están compuestas de los cinco elementos. 
Cada planeta produce distintas clases de alimentos, conforme a las necesidades de sus 
habitantes. Según los śāstras védicos, no es cierto que la Luna no produzca alimentos, 
o que en ella no viva ninguna entidad viviente.

WvaM pa{TvaAd"ya: pa{TvaImaªaAd"A: svaªamaAtmana: / 
d"Aeh"vats$aAid"Baede"na ºaIr"BaedM" ku(è&ã"h" //27//

evaṁ pṛthv-ādayaḥ pṛthvīm    annādāḥ svannam ātmanaḥ
doha-vatsādi-bhedena    kṣīra-bhedaṁ kurūdvaha

evam—de esta forma; pṛthu-ādayaḥ—el rey Pṛthu y los demás; pṛthvīm—a la Tierra; 
anna-adāḥ—todas las entidades vivientes deseosas de alimento; su-annam—los ali-
mentos que deseaban; ātmanaḥ—para su propia subsistencia; doha—ordeñar; vatsa-
ādi—con terneros, vasijas y ordeñadores; bhedena—distintos; kṣīra—leche; bhedam—
distinta; kuru-udvaha—¡oh, principal de los Kurus!

18.27

TEXTO 27

TEXTO 26



578   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4 

mi querido vidura, principal de los Kurus, de esta forma, el rey Pṛthu y todos los 
que tienen que alimentarse para subsistir crearon distintas clases de terneros y, al 
ordeñar a la tierra, obtuvieron sus respectivos alimentos. de esta forma recibieron 
sus distintas clases de alimentos, simbolizados por la leche.

tataAe mah"Ipaita: ‘aIta: s$avaRk(Amaäu"GaAM pa{Tau: / 
äu"ih"ta{tvae cak(Are"maAM ‘aemNAA äu"ih"ta{vats$ala: //28//

tato mahīpatiḥ prītaḥ    sarva-kāma-dughāṁ pṛthuḥ
duhitṛtve cakāremāṁ    premṇā duhitṛ-vatsalaḥ

tataḥ—después de esto; mahī-patiḥ—el rey; prītaḥ—sentirse complacido; sarva-
kāma—todo lo deseado; dughām—producir en forma de leche; pṛthuḥ—el rey Pṛthu; 
duhitṛtve—tratar como a su hija; cakāra—hizo; imām—al planeta Tierra; premṇā—por 
afecto; duhitṛ-vatsalaḥ—afectuoso con su hija.

después de esto, el rey Pṛthu estaba muy satisfecho con el planeta tierra, pues había 
abastecido a las diversas entidades vivientes con todo el alimento que necesitaban. 
de este modo, sentía tanto afecto por el planeta tierra como si de su propia hija se 
tratase.

caUNARyana, svaDanauSk(Aeq"YaA igAir"kU(q%Aina r"Ajar"Aq%. / 
BaUmaNx"laimadM" vaEnya: ‘aAyaê‚e( s$amaM ivaBau: //29//

cūrṇayan sva-dhanuṣ-koṭyā    giri-kūṭāni rāja-rāṭ
bhū-maṇḍalam idaṁ vainyaḥ    prāyaś cakre samaṁ vibhuḥ

cūrṇayan—hacer pedazos; sva—su propio; dhanuḥ-koṭyā—con el poder de su arco; 
giri—de las montañas; kūṭāni—las cimas; rāja-rāṭ—el emperador; bhū-maṇḍalam—la 
Tierra entera; idam—este; vainyaḥ—el hijo del rey Vena; prāyaḥ—prácticamente; 
cakre—hizo; samam—plana; vibhuḥ—el poderoso.

a continuación, mahārāja Pṛthu, el rey de todos los reyes, niveló todas las asperezas 
de la superficie del globo rompiendo las montañas con su poderoso arco. Por su 
gracia, la superficie del globo quedó prácticamente plana.

SIGNIFICADO: Por lo general, son los rayos los que alisan las cordilleras y las partes 
montañosas de la Tierra, y, por lo general, esa tarea suele estar en manos de Indra, el 
rey de los planetas celestiales; el rey Pṛthu, sin embargo, era una encarnación de Dios, 
y no esperó a que el rey Indra rompiese las cordilleras y montañas; lo hizo él mismo, 
empleando su poderoso arco.
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@TaAismana, BagAvaAna, vaEnya: ‘ajaAnaAM va{iÔad": ipataA / 
inavaAs$aAna, k(lpayaAM ca‚e( ta‡a ta‡a yaTaAhR"ta: //30//

athāsmin bhagavān vainyaḥ    prajānāṁ vṛttidaḥ pitā
nivāsān kalpayāṁ cakre    tatra tatra yathārhataḥ

atha—de ese modo; asmin—en el planeta Tierra; bhagavān—la Personalidad de Dios; 
vainyaḥ—hijo de Vena; prajānām—de los ciudadanos; vṛttidaḥ—que da empleo; pitā—
un padre; nivāsān—residencias; kalpayām—adecuadas; cakre—hizo; tatra tatra—aquí 
y allá; yathā—como; arhataḥ—deseables, adecuadas.

El rey Pṛthu era como un padre para todos los ciudadanos del estado. todos podían 
ver que él se ocupaba en procurarles el debido sustento y el empleo adecuado para su 
subsistencia. después de nivelar la superficie del globo, señaló una serie de lugares 
que consideró adecuados como zonas de residencia.

ƒaAmaAna, paur": paÔanaAina äu"gAARiNA ivaivaDaAina ca / 
GaAeSaAna, ˜ajaAna, s$aizAibar"AnaAk(r"Ana, Kaeq%KavaRq%Ana, //31//

grāmān puraḥ pattanāni    durgāṇi vividhāni ca
ghoṣān vrajān sa-śibirān    ākarān kheṭa-kharvaṭān

grāmān—villas; puraḥ—ciudades; pattanāni—poblados; durgāṇi—fortalezas; 
vividhāni—de distintas clases; ca—también; ghoṣān—viviendas para los pastores de va-
cas; vrajān—corrales para el ganado; sa-śibirān—con campamentos; ākarān—minas; 
kheṭa—pueblos agrícolas; kharvaṭān—aldeas de montaña.

Fue así como el rey Pṛthu fundó muchos tipos de ciudades, poblados y villas, y cons-
truyó fortalezas, viviendas para pastores de vacas, establos para los animales, y lugares 
para los campamentos reales, zonas mineras, pueblos agrícolas y aldeas de montaña.

‘aAfpa{TaAeir"h" naEvaESaA paur"ƒaAmaAid"k(lpanaA / 
yaTaAs$auKaM vas$ainta sma ta‡a ta‡aAku(taAeBayaA: //32//

prāk pṛthor iha naivaiṣā    pura-grāmādi-kalpanā
yathā-sukhaṁ vasanti sma    tatra tatrākutobhayāḥ

prāk—antes; pṛthoḥ—del rey Pṛthu; iha—en este planeta; na—nunca; eva—ciertamen-
te; eṣā—esta; pura—de ciudades; grāma-ādi—de pueblos, etc.; kalpanā—planificación 
organizada; yathā—como; sukham—conveniente; vasanti sma—vivían; tatra tatra—
aquí y allá; akutaḥ-bhayāḥ—sin titubeos.

18.32

TEXTO 32

TEXTO 31

TEXTO 30



580   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4 

antes del reinado del rey Pṛthu no había ningún tipo de planificación para la cons-
trucción de ciudades, pueblos, campos de pastoreo, etc. todo estaba diseminado, 
y cada persona construía su residencia según le resultaba más conveniente. Sin 
embargo, desde la época del rey Pṛthu comenzó a planificarse la construcción de 
ciudades y pueblos.

SIGNIFICADO: Esta afirmación nos permite entender que la urbanización de ciu-
dades y pueblos no es algo nuevo, sino que viene haciéndose desde la época del rey 
Pṛthu. En la India hay ciudades muy antiguas cuyo trazado es prueba evidente de la 
existencia de planes urbanísticos organizados. En el Śrīmad-Bhāgavatam encontramos 
muchas descripciones de ciudades antiguas. Hace tan solo cinco mil años, Dvārakā, la 
ciudad capital del Señor Kṛṣṇa, estaba muy bien planificada, y también otras ciudades 
parecidas, como Mathurā y Hastināpura (hoy Nueva Delhi). Así pues, la urbanización 
de ciudades y pueblos no es una innovación reciente, sino que ya se practicaba en eras 
pasadas.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo decimoc-
tavo del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Pṛthu Mahārāja ordeña a la 
Tierra».
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CAPÍTULO 19

Los cien sacrificios de caballo del rey Pṛthu

maE‡aeya ovaAca
@TaAd"Iºata r"AjaA tau h"yamaeDazAtaena s$a: / 
“aöAvataeR manaAe: ºae‡ae ya‡a ‘aAcaI s$ar"svataI //�1�//

maitreya uvāca
athādīkṣata rājā tu    hayamedha-śatena saḥ
brahmāvarte manoḥ kṣetre    yatra prācī sarasvatī

maitreyaḥ uvāca—el sabio Maitreya dijo; atha—a continuación; adīkṣata—dio comien-
zo; rājā—el rey; tu—entonces; haya—caballo; medha—sacrificios; śatena—para cele-
brar cien; saḥ—él; brahmāvarte—conocida con el nombre de Brahmāvarta; manoḥ—de 
Svāyambhuva Manu; kṣetre—en la región; yatra—donde; prācī—este; sarasvatī—el río 
Sarasvatī.

El gran sabio maitreya continuó: mi querido vidura, el rey Pṛthu dio comienzo a 
la celebración de cien sacrificios de caballo en el lugar en que el río Sarasvatī fluye 
hacia el este. Esa región se conoce con el nombre de Brahmāvarta, y estaba bajo el 
control de Svāyambhuva manu.

tad"iBa‘aetya BagAvaAna, k(maARitazAyamaAtmana: / 
zAta‚(taunaR mama{Sae pa{TaAeyaRÁamah"Aets$avama, //�2�//

tad abhipretya bhagavān    karmātiśayam ātmanaḥ
śata-kratur na mamṛṣe    pṛthor yajña-mahotsavam

tat abhipretya—considerar este tema; bhagavān—el muy poderoso; karma-atiśayam—
superar en actividades fruitivas; ātmanaḥ—de él mismo; śata-kratuḥ—el rey Indra, 
que había celebrado cien sacrificios; na—no; mamṛṣe—toleró; pṛthoḥ—del rey Pṛthu; 
yajña—de sacrificio; mahā-utsavam—grandes ceremonias.

al ver esto, el muy poderoso Indra, el rey del cielo, se puso a considerar el hecho 
de que el rey Pṛthu iba a superarlo en actividades fruitivas. de modo que Indra 
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no podía tolerar las grandes ceremonias de sacrificio que el rey Pṛthu estaba 
celebrando.

SIGNIFICADO: Todo el que viene al mundo material en busca de disfrute o para ense-
ñorearse de la naturaleza material siente envidia de los demás. Esa envidia también está 
presente en la personalidad del rey del cielo, Indra. Las Escrituras reveladas prueban 
que Indra sintió envidia de otras personas en varias ocasiones. Sobre todo, sentía envi-
dia de las grandes actividades fruitivas y de la ejecución de prácticas yóguicas, o siddhis. 
En verdad, no podía tolerarlas, y siempre deseaba interrumpirlas. Su envidia se debía al 
temor de que aquellos que realizaban grandes sacrificios en la práctica del yoga místico 
pudiesen ocupar su asiento. En el mundo material nadie puede tolerar el progreso de 
los demás; por eso se dice que en el mundo material todos son matsara, envidiosos. 
Por esa razón, al principio del Śrīmad-Bhāgavatam se dice que el Śrīmad-Bhāgavatam 
es para los que son completamente nirmatsara (libres de envidia). En otras palabras, 
aquel que no está libre de la contaminación de la envidia no puede progresar en el 
sendero de conciencia de Kṛṣṇa. Por el contrario, en el estado de conciencia de Kṛṣṇa, 
cuando alguien supera a otra persona, el devoto que ha sido superado piensa en lo 
afortunada que es la otra persona, que está avanzando en el servicio devocional. Esa 
ausencia de envidia es típica de Vaikuṇṭha. Sin embargo, sentir envidia de un compe-
tidor, es material. La envidia se encuentra también en los semidioses que están a cargo 
del mundo material.

ya‡a yaÁapaita: s$aAºaAà"gAvaAna, h"ir"r"Iìr": / 
@nvaBaUyata s$avaARtmaA s$avaRlaAek(gAuç&: ‘aBau: //�3�//

yatra yajña-patiḥ sākṣād    bhagavān harir īśvaraḥ
anvabhūyata sarvātmā    sarva-loka-guruḥ prabhuḥ

yatra—donde; yajña-patiḥ—el disfrutador de todos los sacrificios; sākṣāt—directamente; 
bhagavān—la Suprema Personalidad de Dios; hariḥ—el Señor Viṣṇu; īśvaraḥ—el con-
trolador supremo; anvabhūyata—Se hizo visible; sarva-ātmā—la Superalma de todos; 
sarva-loka-guruḥ—el amo de todos los planetas, o el maestro de todos; prabhuḥ—el 
propietario.

La Suprema Personalidad de dios, el Señor viṣṇu, está en forma de Superalma en 
el corazón de todos, y es el propietario de todos los planetas y el disfrutador del re-
sultado de todos los sacrificios. Él estuvo personalmente presente en los sacrificios 
del rey Pṛthu.

SIGNIFICADO: En este verso es significativa la palabra sākṣāt. Pṛthu Mahārāja era una 
encarnación śaktyāveśa-avatāra del Señor Viṣṇu. En realidad, era una entidad vivien-
te, pero adquirió poderes propios del Señor Viṣṇu. El Señor Viṣṇu, sin embargo, es 
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directamente la Suprema Personalidad de Dios, de modo que pertenece a la categoría 
de viṣṇu-tattva, mientras que Mahārāja Pṛthu pertenecía a jīva-tattva. Viṣṇu-tattva se 
refiere a Dios, mientras que jīva-tattva se refiere a la parte integral de Dios. Śaktyāveśa-
avatāra es una parte integral de Dios especialmente dotada de poder. En el verso se 
describe al Señor Viṣṇu con las palabras harir īśvaraḥ. El Señor es tan bondadoso que 
aparta de los devotos toda condición miserable. Por esa razón recibe el nombre de Hari. 
Se le describe con la palabra īśvara porque Él puede hacer todo lo que quiera. Él es el 
controlador supremo. El īśvara puruṣottama supremo es el Señor Kṛṣṇa, quien mani-
fiesta Sus poderes de īśvara, es decir, de controlador supremo, cuando, en el Bhagavad-
gītā (18.66), asegura a Su devoto: «Abandona toda clase de religión y sencillamente 
entrégate a Mí. Yo te liberaré de toda reacción pecaminosa. No temas». Si el devoto se 
entrega a Él, Él puede inmunizarlo de inmediato contra todas las reacciones de la vida 
pecaminosa. En este verso se describe al Señor con la palabra sarvātmā, que significa 
que Él está en el corazón de todos en forma de Superalma, siendo, por lo tanto, el 
maestro supremo de todos. Si somos lo bastante afortunados como para aprender las 
lecciones que el Señor Kṛṣṇa da en el Bhagavad-gītā, nuestras vidas conocerán el éxito 
de inmediato. Las instrucciones del Señor Kṛṣṇa son las mejores que puede recibir la 
sociedad humana.

@invataAe “aözAvaARByaAM laAek(paAlaE: s$ah"AnaugAE: / 
opagAIyamaAnaAe gAnDavaE=mauRinaiBaêAps$ar"AegANAE: //�4�//

anvito brahma-śarvābhyāṁ    loka-pālaiḥ sahānugaiḥ
upagīyamāno gandharvair    munibhiś cāpsaro-gaṇaiḥ

anvitaḥ—acompañado; brahma—por el Señor Brahmā; śarvābhyām—y por el Señor 
Śiva; loka-pālaiḥ—por los principales regentes de los planetas; saha anugaiḥ—junto 
con sus seguidores; upagīyamānaḥ—alabado; gandharvaiḥ—por los habitantes de 
Gandharvaloka; munibhiḥ—por los grandes sabios; ca—también; apsaraḥ-gaṇaiḥ—por 
los habitantes de Apsaroloka.

El Señor viṣṇu apareció en el recinto de sacrificios acompañado por el Señor 
Brahmā, el Señor Śiva, las principales deidades regentes de los planetas, y los 
seguidores de todos ellos. Cuando apareció, los habitantes de gandharvaloka, los 
grandes sabios y los habitantes de apsaroloka Lo alabaron.

is$aÜ"A ivaâADar"A dE"tyaA d"AnavaA gAu÷k(Ad"ya: / 
s$aunand"nand"‘amauKaA: paASaRd"‘avar"A h"re": //�5�//

siddhā vidyādharā daityā    dānavā guhyakādayaḥ
sunanda-nanda-pramukhāḥ    pārṣada-pravarā hareḥ
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siddhāḥ—los habitantes de Siddhaloka; vidyādharāḥ—los habitantes de Vidyādhara-
loka; daityāḥ—los demonios descendientes de Diti; dānavāḥ—los asuras; guhyaka-
ādayaḥ—los yakṣas, etc.; sunanda-nanda-pramukhāḥ—encabezados por Sunanda y 
Nanda, los principales servidores del Señor Viṣṇu en Vaikuṇṭha; pārṣada—servidores; 
pravarāḥ—muy respetuosos; hareḥ—de la Suprema Personalidad de Dios.

acompañaban al Señor los habitantes de Siddhaloka y vidyādhara-loka, todos los 
descendientes de diti, los demonios y los yakṣas. también Lo acompañaban Sus 
principales servidores, encabezados por Sunanda y Nanda.

k(ipalaAe naAr"d"Ae d"ÔaAe yaAegAezAA: s$anak(Ad"ya: / 
tamanvaIyauBaARgAvataA yae ca tats$aevanaAets$auk(A: //�6�//

kapilo nārado datto    yogeśāḥ sanakādayaḥ
tam anvīyur bhāgavatā    ye ca tat-sevanotsukāḥ

kapilaḥ—Kapila Muni; nāradaḥ—el gran sabio Nārada; dattaḥ—Dattātreya; yoga-
īśāḥ—los maestros del poder místico; sanaka-ādayaḥ—encabezados por Sanaka; 
tam—al Señor Viṣṇu; anvīyuḥ—siguieron; bhāgavatāḥ—grandes devotos; ye—
todos aquellos que; ca—también; tat-sevana-utsukāḥ—siempre deseosos de servir 
al Señor.

Con el Señor viṣṇu asistieron al sacrificio grandes devotos que están siempre 
ocupados en el servicio de la Suprema Personalidad de dios; también asistieron 
los grandes sabios Kapila, Nārada y dattātreya, además de los maestros del poder 
místico, encabezados por Sanaka Kumāra.

ya‡a DamaRäu"GaA BaUima: s$avaRk(Amaäu"GaA s$ataI / 
d"AeigDa smaABaIips$ataAnaTaARna, yajamaAnasya BaAr"ta //�7�//

yatra dharma-dughā bhūmiḥ    sarva-kāma-dughā satī
dogdhi smābhīpsitān arthān    yajamānasya bhārata

yatra—donde; dharma-dughā—que produce leche suficiente para la religión; bhūmiḥ—
la Tierra; sarva-kāma—todos los deseos; dughā—producir en forma de leche; satī—la 
vaca; dogdhi sma—satisfizo; abhīpsitān—deseables; arthān—objetos; yajamānasya—
del ejecutor del sacrificio; bhārata—mi querido Vidura.

mi querido vidura, en aquel gran sacrificio, la tierra entera fue como la kāma-
dhenu lechera. así, con la celebración del yajña, quedaron resueltas todas las 
necesidades de la vida diaria.
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SIGNIFICADO: En este verso es significativa la palabra dharma-dughā, pues se refiere 
a kāma-dhenu. Otro nombre de kāma-dhenu es surabhi. Las vacas surabhi habitan en el 
mundo espiritual, y, como se explica en la Brahma-saṁhitā, el Señor Kṛṣṇa Se dedica a 
sacarlas a pastar: surabhīr abhipālayantam. A una vaca surabhi  se la puede ordeñar tantas 
veces como se desee, y puede proporcionar toda la leche que se necesite. La leche es, por 
supuesto, necesaria para la producción de los productos lácteos, entre los que se destaca 
la mantequilla clarificada, que es necesaria para la celebración de grandes sacrificios. La 
celebración de esos sacrificios prescritos es necesaria, pues de lo contrario, nos veremos 
privados de las cosas indispensables para la vida. El Bhagavad-gītā confirma que el Señor 
Brahmā creó a la sociedad humana junto con el yajña, la celebración de sacrificios. Yajña 
significa el Señor Viṣṇu, la Suprema Personalidad de Dios. En esta era, sin embargo, es 
muy difícil encontrar brāhmaṇas cualificados que puedan celebrar los sacrificios que se 
describen en los Vedas. Por esa razón, en el Śrīmad-Bhāgavatam se aconseja la ejecución de 
saṅkīrtana-yajña (yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyaiḥ), pues con la satisfacción del yajña-puruṣa, 
el Señor Caitanya, se pueden alcanzar todos los resultados que en el pasado eran fruto 
de los grandes sacrificios. Con la celebración de grandes sacrificios, el rey Pṛthu y otros 
reyes obtuvieron de la Tierra todo lo que necesitaban. En la actualidad, la Asociación 
Internacional para la Conciencia de Krishna ha puesto en marcha este movimiento de 
saṅkīrtana. La gente debe aprovechar este gran sacrificio y unirse a las actividades de 
esta asociación; de ese modo, no habrá escasez. Si se celebra saṅkīrtana-yajña, no habrá 
dificultad alguna, ni siquiera en las empresas industriales. Por lo tanto, este sistema debe 
introducirse en todos los campos: en la vida social, en la política, la industria, el comercio, 
etc. Si así lo hacemos, todo marchará en paz y sin obstáculos.

Oò": s$avaRr"s$aAªaâ: ºaIr"d"DyaªagAAer"s$aAna, / 
tar"vaAe BaUir"vaSmaARNA: ‘aAs$aUyanta maDaucyauta: //�8�//

ūhuḥ sarva-rasān nadyaḥ    kṣīra-dadhy-anna-go-rasān
taravo bhūri-varṣmāṇaḥ    prāsūyanta madhu-cyutaḥ

ūhuḥ—producían; sarva-rasān—toda clase de sabores; nadyaḥ—los ríos; kṣīra—leche; 
dadhi—yogur; anna—distintos tipos de alimento; go-rasān—otros productos lácteos; 
taravaḥ—árboles; bhūri—grandes; varṣmāṇaḥ—con cuerpos; prāsūyanta—daban fru-
ta; madhu-cyutaḥ—rezumaban miel.

Los ríos producían toda clase de sabores —dulces, picantes, amargos, etc.—, y ár-
boles muy grandes daban frutas y miel en abundancia. Las vacas, habiendo comido 
suficiente hierba fresca, daban grandes cantidades de leche, yogur, mantequilla 
clarificada, y otros productos lácteos.

SIGNIFICADO: Los ríos, cuando no están contaminados y se les permite seguir su propio 
curso y que inunden la tierra de cuando en cuando, hacen que la tierra sea muy fértil y capaz 
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de producir toda clase de verduras, árboles y plantas. La palabra rasa significa «sabor». En 
realidad, todos los rasas son sabores que están en la tierra; de las semillas brotan árboles de 
distintas clases, que satisfacen nuestros distintos gustos. La caña de azúcar, por ejemplo, nos 
da su jugo para satisfacer nuestro gusto por lo dulce, y las naranjas satisfacen con su zumo 
nuestro gusto por la mezcla de lo agrio y lo dulce. Lo mismo ocurre con la piña tropical y 
otras frutas. Al mismo tiempo, también existe la guindilla, que satisface nuestro gusto por 
lo picante. Aunque se cultiven en la misma tierra, distintos tipos de semillas producirán 
distintos sabores. Kṛṣṇa dice en el Bhagavad-gītā (7.10): bījaṁ māṁ sarva-bhūtānām: «Yo 
soy la semilla original de toda existencia». Por lo tanto, todo está dispuesto de antemano. 
En el Īśopaniṣad se confirma: pūrṇam idam. La Suprema Personalidad de Dios ha dispuesto 
perfectamente la producción de todo lo necesario para la vida. La gente debe aprender a 
satisfacer al yajña-puruṣa, el Señor Viṣṇu. En verdad, la primera obligación de las entidades 
vivientes, como partes integrales del Señor, es satisfacer al Señor. Así pues, todo el sistema 
está dispuesto de tal forma que las entidades vivientes tienen que cumplir con el deber que 
les corresponde por constitución. Si no lo hacen así, todas las entidades vivientes tienen 
que sufrir. Esa es la ley de la naturaleza.

Las palabras taravo bhūri-varṣmāṇaḥ se refieren a árboles muy gigantescos y exube-
rantes. El objeto de esos árboles era producir miel y distintas clases de fruta. En otras 
palabras, también el bosque tenía un propósito: dar miel, frutas y flores. Por desgracia, 
en Kali-yuga no se realiza yajña, y en los bosques hay muchos árboles de gran tamaño, 
pero no dan fruta ni miel suficiente. Así pues, todo depende de la ejecución de yajñas. 
En esta era, la mejor manera de ejecutar yajña es difundir el movimiento de saṅkīrtana 
por todo el mundo.

is$anDavaAe r"¥ainak(r"Ana, igAr"yaAe'ªaM catauivaRDama, / 
opaAyanamaupaAjaœú": s$avaeR laAek(A: s$apaAlak(A: //�9�//

sindhavo ratna-nikarān    girayo ’nnaṁ catur-vidham
upāyanam upājahruḥ    sarve lokāḥ sa-pālakāḥ

sindhavaḥ—los océanos; ratna-nikarān—montones de joyas; girayaḥ—las monta-
ñas; annam—comestibles; catuḥ-vidham—cuatro clases de; upāyanam—obsequios; 
upājahruḥ—traídos; sarve—todos; lokāḥ—la población de todos los planetas; sa-
pālakāḥ—junto con los gobernantes.

La población en general y las deidades regentes de todos los planetas hicieron al rey 
Pṛthu distintos obsequios. Los océanos y los mares estaban llenos de piedras pre-
ciosas y perlas, y las montañas rebosaban de compuestos químicos y fertilizantes. 
había gran abundancia de las cuatro clases de comestibles.

SIGNIFICADO: Como se afirma en el Īśopaniṣad, la creación material cuenta con 
todas las potencias para la producción de lo que todas las entidades vivientes necesitan, 
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desde los seres humanos y los animales a los reptiles, peces y árboles. Los mares y los 
océanos producen perlas, coral y piedras preciosas, para que puedan utilizarlas los seres 
humanos que son afortunados y fieles a la ley. De manera similar, las montañas están 
llenas de compuestos químicos que los ríos, en su descenso, reparten por los campos, 
fertilizando de ese modo los cuatro tipos de alimentos. En términos técnicos, esos 
comestibles se denominan carvya (los que se mastican), lehya (los que se lamen), cūṣya 
(los que se tragan) y peya (los que se beben).

Pṛthu Mahārāja recibió el homenaje de los habitantes y las deidades regentes de 
otros planetas. Todos ellos le obsequiaron con diversos presentes, y le reconocieron 
como el rey ideal, que, con sus planes, podía hacer felices y prósperos a todos los 
habitantes del universo. En este verso se indica claramente que los mares y los océanos 
deben producir joyas; sin embargo, en Kali-yuga se utilizan ante todo para pescar. 
A los śūdras y hombres pobres se les permitía pescar, pero las clases superiores, 
como los kṣatriyas y vaiśyas, recogían perlas, joyas y coral. Por muchas toneladas de 
pescado que los pobres recogiesen, un trozo de coral o una perla siempre eran más 
valiosos. Hoy en día existen muchas fábricas para la elaboración de fertilizantes; sin 
embargo, cuando la Personalidad de Dios está complacido con la ejecución de yajñas, 
las montañas producen de modo natural los fertilizantes químicos que ayudan a la 
producción de comestibles en los campos. Todo depende de que la gente acepte los 
principios védicos de sacrificio.

wita caADaAeºajaezAsya pa{TaAestau par"maAed"yama, / 
@s$aUyana, BagAvaAinan‰": ‘aitaGaAtamacaIk(r"ta, //10//

iti cādhokṣajeśasya    pṛthos tu paramodayam
asūyan bhagavān indraḥ    pratighātam acīkarat

iti—de este modo; ca—también; adhokṣaja-īśasya—que aceptaba a Adhokṣaja como 
Señor adorable; pṛthoḥ—del rey Pṛthu; tu—entonces; parama—la suprema; udayam—
opulencia; asūyan—envidiando; bhagavān—el muy poderoso; indraḥ—el rey del cielo; 
pratighātam—obstáculos; acīkarat—hizo.

El rey Pṛthu dependía de la Suprema Personalidad de dios, que recibe el nombre 
de adhokṣaja. habiendo celebrado muchos sacrificios, el rey, por la misericordia 
del Señor Supremo, gozaba de un esplendor sobrehumano. Pero esa opulencia le 
resultaba intolerable a Indra, el rey del cielo, quien trató de impedir que siguiera 
aumentando.

SIGNIFICADO: En este verso, las palabras adhokṣaja, bhagavān indraḥ y pṛthoḥ 
expresan tres importantes conceptos. Mahārāja Pṛthu es un gran devoto del Señor 
Viṣṇu, a pesar de ser una encarnación del propio Viṣṇu. Aunque es una encarnación 
dotada de poder, no deja de ser una entidad viviente, de forma que tiene que ser 
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devoto de la Suprema Personalidad de Dios. Ni siquiera una encarnación dotada 
de poder por la Suprema Personalidad de Dios debe olvidar su relación eterna con 
esa Suprema Personalidad de Dios. En Kali-yuga hay muchas encarnaciones de 
fabricación casera, sinvergüenzas que declaran ser la Suprema Personalidad de Dios. 
Las palabras bhagavān indraḥ indican que la entidad viviente puede ser tan excelsa y 
poderosa como el rey Indra, pues incluso el rey Indra es una entidad viviente común 
del mundo material que tiene los cuatro defectos del alma condicionada. Al rey 
Indra se le califica aquí con la palabra bhagavān, que generalmente se utiliza para la 
Suprema Personalidad de Dios. Sin embargo, en este caso es el rey Indra quien, debido 
al inmenso poder que tiene en sus manos, recibe el tratamiento de bhagavān. Indra, 
a pesar de ser bhagavān, siente envidia de Pṛthu Mahārāja, la encarnación de Dios. 
Los defectos de la vida material tienen tanto poder que incluso el rey Indra, debido a 
su contaminación, siente envidia de una encarnación de Dios.

Por lo tanto, debemos tratar de entender la forma en que un alma condicionada se 
degrada. La opulencia del rey Pṛthu no dependía de condiciones materiales. Como se 
explica en este verso, el rey era un gran devoto de Adhokṣaja. La palabra adhokṣaja se 
refiere a la Personalidad de Dios, quien está fuera de las capacidades expresivas de la 
mente y los sentidos. Sin embargo, la Suprema Personalidad de Dios aparece ante el 
devoto en Su forma original de bienaventuranza y conocimiento eternos. Al devoto se le 
permite ver al Señor Supremo directamente, aunque el Señor está fuera de las capacidades 
expresivas de nuestros sentidos y fuera del alcance de nuestra percepción directa.

car"maeNAAìmaeDaena yajamaAnae yajauSpaitama, / 
vaEnyae yaÁapazAuM s$paDaRªapaAevaAh" itar"Aeih"ta: //11//

carameṇāśvamedhena    yajamāne yajuṣ-patim
vainye yajña-paśuṁ spardhann    apovāha tirohitaḥ

carameṇa—en el último; aśva-medhena—en el sacrificio aśvamedha; yajamāne—
cuando estaba celebrando el sacrificio; yajuḥ-patim—para satisfacción de Viṣṇu, el 
Señor de yajña; vainye—el hijo del rey Vena; yajña-paśum—el animal que iba a ser sa-
crificado en el yajña; spardhan—sintiendo envidia; apovāha—robó; tirohitaḥ—siendo 
invisible.

Cuando Pṛthu mahārāja celebraba el último sacrificio de caballo [aśvamedha-
yajña], el rey Indra, invisible para todos, robó el caballo destinado al sacrificio. Lo 
robó llevado de la gran envidia que sentía contra el rey Pṛthu.

SIGNIFICADO: Al rey Indra se le conoce con el nombre de śata-kratu, que indica 
que celebró cien sacrificios de caballo (aśvamedha-yajña). Sin embargo, debemos saber 
que en el yajña no se daba muerte a los animales sacrificados. Si durante el sacrificio 
se pronunciaban correctamente los mantras védicos, el animal sacrificado regresaba 
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con una vida renovada. Esa es la prueba del éxito de un yajña. Cuando el rey Pṛthu 
estaba celebrando cien yajñas, Indra sintió mucha envidia, pues no quería que nadie 
le superase. Era una entidad viviente común, y sintiendo envidia del rey Pṛthu, se hizo 
invisible y robó el caballo, impidiendo de esa forma la celebración del yajña.

tamai‡aBaRgAvaAnaEºaÔvar"maANAM ivah"Ayas$aA / 
@Amau·(imava paAKaNxM" yaAe'DamaeR DamaRiva”ama: //12//

tam atrir bhagavān aikṣat    tvaramāṇaṁ vihāyasā
āmuktam iva pākhaṇḍaṁ    yo ’dharme dharma-vibhramaḥ

tam—al rey Indra; atriḥ—el sabio Atri; bhagavān—muy poderoso; aikṣat—pudo 
ver; tvaramāṇam—moviéndose apresuradamente; vihāyasā—en el espacio exterior; 
āmuktam iva—como una persona liberada; pākhaṇḍam—impostor; yaḥ—el que; 
adharme—en irreligión; dharma—religión; vibhramaḥ—confundiendo.

Para robar el caballo, el rey Indra se vistió con los hábitos de una persona liberada. 
de hecho, su vestimenta era una forma de engaño, pues creaba una falsa impresión 
religiosa. Cuando Indra salió al espacio exterior vestido de esa forma, el gran sabio 
atri lo vio y pudo darse cuenta de lo que sucedía.

SIGNIFICADO: A veces, la palabra pākhaṇḍa que se emplea en este verso se pronuncia 
pāṣaṇḍa. Ambas palabras se refieren a un impostor que se hace pasar por persona 
muy religiosa cuando en realidad es un pecador. Indra se vistió con ropas azafrán con 
la intención de engañar a otros. Han sido muchos los impostores que se han hecho 
pasar por personas liberadas o encarnaciones de Dios, abusando del color azafrán de 
sus ropas. De este modo, se engaña a la gente. Como ya hemos mencionado muchas 
veces, el alma condicionada tiene la tendencia a engañar; esa cualidad, por lo tanto, 
también era visible en una persona de la talla del rey Indra. De esto se desprende que 
ni siquiera el rey Indra está liberado de las garras de la contaminación material. Por 
eso se emplean las palabras āmuktam iva, que significan «como si estuviese liberado». 
Las ropas azafrán de un sannyāsī anuncian al mundo que esa persona ha renunciado a 
todos los asuntos mundanos, y está simplemente ocupada en el servicio del Señor. Ese 
devoto es el verdadero sannyāsī, la verdadera persona liberada. En el Bhagavad-gītā 
(6.1), se dice:

anāśritaḥ karma-phalaṁ    kāryaṁ karma karoti yaḥ
sa sannyāsī ca yogī ca    na niragnir na cākriyaḥ

«Aquel que no está apegado a los frutos de sus actividades y actúa cumpliendo con su 
obligación se encuentra en la orden de vida de renunciación y es el verdadero místico, 
y no el que no enciende ningún fuego ni cumple ningún deber».
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En otras palabras, el verdadero sannyāsī, el verdadero yogī, es aquel que ofrece el 
resultado de sus actividades a la Suprema Personalidad de Dios. Los sannyāsīs y yogīs 
engañadores vienen existiendo desde la época del sacrificio de Mahārāja Pṛthu. Fue el 
rey Indra quien cometió la necedad de dar origen a esa clase de engaño. En algunas 
eras ese engaño se hace notar mucho, y en otras, no tanto. El sannyāsī tiene el deber 
de ser muy prudente, porque, como afirma el Señor Caitanya: sannyāsīra alpa chidra 
sarva-loke gāya: La gente agrandará la más mínima mancha que pueda encontrarse 
en el carácter de un sannyāsī (Cc. Madhya 12.51). Por lo tanto, con excepción de 
personas muy sinceras y serias, nadie debe entrar en la orden de sannyāsa. Esa 
orden no debe utilizarse como un medio para engañar a la gente. En la era de Kali 
es mejor no entrar en la orden de sannyāsa, pues en esta era las provocaciones son 
muy fuertes. Solo personas muy excelsas y avanzadas en comprensión espiritual 
deben tratar de entrar en esa orden. Nadie debe hacerlo por motivos materiales o 
como una forma de ganarse el sustento.

@i‡aNAA caAeid"taAe h"ntauM pa{Taupau‡aAe mah"Ar"Ta: / 
@nvaDaAvata s$ax.~‚u(Ü"istaï" itaïe"ita caA“avaIta, //13//

atriṇā codito hantuṁ    pṛthu-putro mahā-rathaḥ
anvadhāvata saṅkruddhas    tiṣṭha tiṣṭheti cābravīt

atriṇā—por el gran sabio Atri; coditaḥ—siendo incitado; hantum—para matar; pṛthu-
putraḥ—el hijo del rey Pṛthu; mahā-rathaḥ—un gran héroe; anvadhāvata—siguió; 
saṅkruddhaḥ—estando muy iracundo; tiṣṭha tiṣṭha—espera, espera; iti—de este modo; 
ca—también; abravīt—él dijo.

Cuando atri informó del ardid del rey Indra al hijo del rey Pṛthu, este, muy 
iracundo, salió inmediatamente en persecución de Indra para matarlo, gritando: 
«¡Espera, espera!».

SIGNIFICADO: Tiṣṭha tiṣṭha son las palabras que los kṣatriyas emplean para desafiar 
a un enemigo. Un kṣatriya no puede huir del campo de batalla en medio del combate. 
Sin embargo, si por cobardía da la espalda al enemigo y huye, este le desafía con 
las palabras tiṣṭha tiṣṭha. Un verdadero kṣatriya nunca mata a su enemigo por la 
espalda; un verdadero kṣatriya tampoco vuelve la espalda a la batalla. Según el espíritu 
y los principios de los kṣatriyas, estos deben permanecer en el campo de batalla hasta 
obtener la victoria o la muerte. A pesar de que Indra, siendo el rey del cielo, era 
glorioso, al robar el caballo destinado al sacrificio se degradó. Por esa razón, huyó sin 
seguir los principios de los kṣatriyas, y el hijo del rey Pṛthu tuvo que desafiarle con 
las palabras tiṣṭha tiṣṭha.
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taM taAä{"zAAk{(itaM vaIºya maenae Dama< zAr"Iir"NAma, / 
jaiq%laM BasmanaAcC$ªaM tasmaE baANAM na mauÂaita //14//

taṁ tādṛśākṛtiṁ vīkṣya    mene dharmaṁ śarīriṇam
jaṭilaṁ bhasmanācchannaṁ    tasmai bāṇaṁ na muñcati

tam—a él; tādṛśa-ākṛtim—con aquellos hábitos; vīkṣya—después de ver; mene—
consideró; dharmam—piadoso o religioso; śarīriṇam—con un cuerpo; jaṭilam—con el 
cabello recogido; bhasmanā—con cenizas; ācchannam—extendidas por todo el cuerpo; 
tasmai—a él; bāṇam—flecha; na—no; muñcati—disparó.

El rey Indra estaba disfrazado de sannyāsī, con el cabello recogido sobre la cabeza y 
todo el cuerpo ungido de cenizas. al ver sus hábitos, el hijo del rey Pṛthu confundió 
a Indra con una persona religiosa, un piadoso sannyāsī, y, por consiguiente, no 
disparó sus flechas.

vaDaAiªava{ÔaM taM BaUyaAe h"ntavae'i‡ar"caAed"yata, / 
jaih" yaÁah"naM taAta mahe"n‰M" ivabauDaADamama, //15//

vadhān nivṛttaṁ taṁ bhūyo    hantave ’trir acodayat
jahi yajña-hanaṁ tāta    mahendraṁ vibudhādhamam

vadhāt—de matar; nivṛttam—detenido; tam—al hijo de Pṛthu; bhūyaḥ—de nuevo; 
hantave—para que matase; atriḥ—el gran sabio Atri; acodayat—incitó; jahi—matar; 
yajña-hanam—al que impide la ejecución de un yajña; tāta—mi querido hijo; mahā-
indram—al gran Indra, el rey del cielo; vibudha-adhamam—el más bajo de todos los 
semidioses.

atri muni vio que el hijo del rey Pṛthu regresaba sin haber matado a Indra. al ver 
que Indra lo había engañado, volvió a darle la instrucción de matar al rey del cielo, 
pues atri consideraba que Indra, por haber impedido al rey Pṛthu la ejecución del 
sacrificio, se había convertido en el más bajo de los semidioses.

WvaM vaEnyas$auta: ‘aAe·(stvar"maANAM ivah"Ayas$aA / 
@nva‰"vad"iBa‚u(Ü"Ae r"AvaNAM gA{‹ar"Aix"va //16//

evaṁ vainya-sutaḥ proktas    tvaramāṇaṁ vihāyasā
anvadravad abhikruddho    rāvaṇaṁ gṛdhra-rāḍ iva

evam—de este modo; vainya-sutaḥ—el hijo del rey Pṛthu; proktaḥ—con esa orden; 
tvaramāṇam—a Indra, que se movía a toda prisa; vihāyasā—en el cielo; anvadravat—
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salió en persecución; abhikruddhaḥ—lleno de ira; rāvaṇam—a Rāvaṇa; gṛdhra-rāṭ—el 
rey de los buitres; iva—como.

Puesto sobre aviso, el nieto del rey vena salió de inmediato en persecución de Indra, 
que huía por el cielo a toda prisa. Lleno de ira contra él, era como el rey de los 
buitres persiguiendo a rāvaṇa.

s$aAe'ìM è&paM ca taiÜ"tvaA tasmaA @ntaihR"ta: svar"Aq%. / 
vaIr": svapazAumaAd"Aya ipatauyaRÁamaupaeiyavaAna, //17//

so ’śvaṁ rūpaṁ ca tad dhitvā    tasmā antarhitaḥ svarāṭ
vīraḥ sva-paśum ādāya    pitur yajñam upeyivān

saḥ—el rey Indra; aśvam—el caballo; rūpam—los falsos hábitos de persona santa; ca—
también; tat—aquellos; hitvā—abandonar; tasmai—para él; antarhitaḥ—desapareció; 
sva-rāṭ—Indra; vīraḥ—el gran héroe; sva-paśum—su animal; ādāya—habiendo toma-
do; pituḥ—de su padre; yajñam—al sacrificio; upeyivān—regresó.

Cuando Indra vio que el hijo de Pṛthu lo perseguía, de inmediato se despojó de 
sus falsos hábitos y soltó el caballo. de hecho, desapareció del lugar en que estaba, 
y el gran héroe, el hijo de mahārāja Pṛthu, llevó de regreso el caballo al recinto de 
sacrificios de su padre.

taÔasya caAàu"taM k(maR ivacaºya par"maSaRya: / 
naAmaDaeyaM d"äu"stasmaE ivaijataAì wita ‘aBaAe //18//

tat tasya cādbhutaṁ karma    vicakṣya paramarṣayaḥ
nāmadheyaṁ dadus tasmai    vijitāśva iti prabho

tat—ese; tasya—su; ca—también; adbhutam—maravillosa; karma—actividad; 
vicakṣya—tras observar; parama-ṛṣayaḥ—los grandes sabios; nāmadheyam—el nom-
bre; daduḥ—ofrecieron; tasmai—a él; vijita-aśvaḥ—Vijitāśva (el que ganó el caballo); 
iti—de ese modo; prabho—mi querido señor, Vidura.

mi querido señor, vidura, al observar el maravilloso poderío del hijo del rey Pṛthu, 
los grandes sabios estuvieron de acuerdo en darle el nombre de vijitāśva.

opas$a{jya tamastaI˜aM jah"Ar"AìM paunahR"ir": / 
caSaAlayaUpatazC$ªaAe ih"r"Nyar"zAnaM ivaBau: //19//
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upasṛjya tamas tīvraṁ    jahārāśvaṁ punar hariḥ
caṣāla-yūpataś channo    hiraṇya-raśanaṁ vibhuḥ

upasṛjya—creando; tamaḥ—tinieblas; tīvram—densas; jahāra—robó; aśvam—el caba-
llo; punaḥ—de nuevo; hariḥ—el rey Indra; caṣāla-yūpataḥ—del instrumento de madera 
en que se sacrificaban los animales; channaḥ—cubierto; hiraṇya-raśanam—atado con 
una cadena de oro; vibhuḥ—muy poderoso.

mi querido vidura, Indra es el rey del cielo, y por lo tanto, es muy poderoso. 
Inmediatamente creó densas tinieblas en el recinto de sacrificios. Cubriendo todo 
el lugar de esa forma, volvió a llevarse el caballo, que estaba atado con cadenas de 
oro cerca del instrumento de madera en que se sacrificaban los animales.

@i‡a: s$and"zARyaAmaAs$a tvar"maANAM ivah"Ayas$aA / 
k(paAlaKaÅ%AËÿDarM" vaIr"Ae naEnamabaAData //20//

atriḥ sandarśayām āsa    tvaramāṇaṁ vihāyasā
kapāla-khaṭvāṅga-dharaṁ    vīro nainam abādhata

atriḥ—el gran sabio Atri; sandarśayām āsa—hizo ver; tvaramāṇam—que iba a toda 
prisa; vihāyasā—en el cielo; kapāla-khaṭvāṅga—una vara rematada con una calavera; 
dharam—que llevaba; vīraḥ—el héroe (el hijo del rey Pṛthu); na—no; enam—al rey del 
cielo, Indra; abādhata—mató.

El gran sabio atri volvió a indicar al hijo del rey Pṛthu que Indra huía por el cielo. 
El gran héroe, el hijo de Pṛthu, volvió de nuevo a perseguirlo. Pero cuando vio que 
Indra llevaba en la mano una vara rematada con una calavera, y que otra vez iba 
vestido de sannyāsī, de nuevo prefirió no matarlo.

@i‡aNAA caAeid"tastasmaE s$and"Dae ivaizAKaM ç&SaA / 
s$aAe'ìM è&paM ca taiÜ"tvaA tasTaAvantaihR"ta: svar"Aq%. //21//

atriṇā coditas tasmai    sandadhe viśikhaṁ ruṣā
so ’śvaṁ rūpaṁ ca tad dhitvā    tasthāv antarhitaḥ svarāṭ

atriṇā—por el gran sabio Atri; coditaḥ—inspirado; tasmai—para el Señor Indra; 
sandadhe—fijó; viśikham—su flecha; ruṣā—muy iracundo; saḥ—el rey Indra; aśvam—
caballo; rūpam—los hábitos de un sannyāsī; ca—también; tat—eso; hitvā—abandonar; 
tasthau—permaneció allí; antarhitaḥ—invisible; sva-rāṭ—el independiente Indra.
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Cuando el gran sabio atri volvió a instruirle, el hijo del rey Pṛthu se puso muy 
furioso y armó su arco con una flecha. al ver esto, el rey Indra de inmediato se des-
prendió de sus falsos hábitos de sannyāsī y, soltando el caballo, se hizo invisible.

vaIr"êAìmaupaAd"Aya ipata{yaÁamaTaA˜ajata, / 
tad"vaâM h"re" è&paM jagA{"ò"ÁaARnaäu"baRlaA: //22//

vīraś cāśvam upādāya    pitṛ-yajñam athāvrajat
tad avadyaṁ hare rūpaṁ    jagṛhur jñāna-durbalāḥ

vīraḥ—el hijo del rey Pṛthu; ca—también; aśvam—el caballo; upādāya—llevar; pitṛ-
yajñam—al recinto de sacrificios de su padre; atha—a continuación; avrajat—fue; tat—
esos; avadyam—abominable; hareḥ—de Indra; rūpam—hábitos; jagṛhuḥ—adoptaron; 
jñāna-durbalāḥ—los que tienen escaso conocimiento.

El gran héroe, vijitāśva, el hijo del rey Pṛthu, recuperó entonces el caballo y regresó 
al recinto de sacrificios de su padre. desde esa ocasión ha habido hombres de escaso 
conocimiento que han adoptado los hábitos de sannyāsī engañosamente. Fue el rey 
Indra quien introdujo esa práctica.

SIGNIFICADO: La tridaṇḍa ha sido el distintivo de la orden de sannyāsa desde tiempo 
inmemorial. Más adelante, Śaṅkarācārya introdujo el ekadaṇḍi-sannyāsa. El tridaṇḍi-
sannyāsī es un sannyāsī vaiṣṇava, y el ekadaṇḍi-sannyāsī es un sannyāsī māyāvādī. Hay 
también muchas otras clases de sannyāsīs no aprobados en los rituales védicos. Indra 
dio lugar a uno de estos tipos de pseudo sannyāsa mientras trataba de ocultarse para 
que Vijitāśva, el gran hijo del rey Pṛthu, no le atacase. En la actualidad hay muchos tipos 
distintos de sannyāsīs. Algunos van desnudos, y otros, que suelen recibir el nombre de 
kāpālika, llevan una calavera y un tridente. Todos ellos tuvieron su origen en circuns-
tancias absurdas, y a pesar de que no son guías genuinos para el avance espiritual, las 
personas que no poseen suficiente conocimiento aceptan a esos falsos sannyāsīs y sus 
farsas. En la actualidad, existen algunas instituciones misioneras que, sin relación con 
los rituales védicos, han creado sannyāsīs que se ocupan en actividades pecaminosas. 
Las actividades pecaminosas que los śāstras prohíben son la vida sexual ilícita, el con-
sumo de drogas, los juegos de azar y comer carne. Esos supuestos sannyāsīs caen en 
todas estas actividades. Comen carne, huevos, pescado; comen prácticamente de todo. 
A veces beben, con la excusa de que sin consumir alcohol, pescado y carne, es imposible 
permanecer en los países fríos que están cerca del círculo polar Ártico. Esos sannyāsīs 
introducen todas esas actividades pecaminosas bajo el pretexto de servir a los pobres; 
como consecuencia, pobres animales cortados en pedazos van a parar al estómago de 
esos sannyāsīs. Como se explica en los siguientes versos, esos sannyāsīs son pākhaṇḍīs. 
Las Escrituras védicas afirman que la persona que equipara al Señor Nārāyaṇa con el 
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Señor Śiva o el Señor Brahmā se convierte inmediatamente en un pākhaṇḍī. Como se 
afirma en los Purāṇas:

yas tu nārāyaṇaṁ devaṁ    brahma-rudrādi-daivataiḥ
samatvenaiva vīkṣeta    sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam

En Kali-yuga destacan mucho los pākhaṇḍīs. Sin embargo, el Señor Śrī Caitanya 
Mahāprabhu ha tratado de acabar con todos esos pākhaṇḍīs por medio de Su movi-
miento de saṅkīrtana. Los que se beneficien de este movimiento de saṅkīrtana de la 
Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna podrán salvarse de la influen-
cia de esos pākhaṇḍīs.

yaAina è&paAiNA jagA{he" wn‰"Ae h"yaijah"ISaRyaA / 
taAina paApasya KaNx"Aina ilaËMÿ KaNx"imah"Aecyatae //23//

yāni rūpāṇi jagṛhe    indro haya-jihīrṣayā
tāni pāpasya khaṇḍāni    liṅgaṁ khaṇḍam ihocyate

yāni—todas aquellas que; rūpāṇi—formas; jagṛhe—adoptó; indraḥ—el rey del cielo; 
haya—el caballo; jihīrṣayā—con deseo de robar; tāni—todas esas; pāpasya—de acti-
vidades pecaminosas; khaṇḍāni—signos; liṅgam—el símbolo; khaṇḍam—la palabra 
khaṇḍa; iha—aquí; ucyate—se dice.

todos los disfraces de mendicante que Indra adoptó debido a su deseo de apoderar-
se del caballo eran símbolos de la filosofía atea.

SIGNIFICADO: La civilización védica señala que la orden de sannyāsa es uno de los 
elementos esenciales del proyecto de la institución varṇāśrama. La orden de sannyāsa 
debe adoptarse de conformidad con el sistema de paramparā establecido por los 
ācāryas. Sin embargo, en la actualidad, muchos supuestos sannyāsīs o mendicantes no 
entienden qué significa ser consciente de Dios. Esa clase de sannyāsa tuvo su origen en 
Indra, que sentía celos de Mahārāja Pṛthu, y lo que Indra originó se reproduce ahora, 
en la era de Kali. En esta era, prácticamente no hay ningún sannyāsī genuino. Nadie 
puede hacer innovaciones en el modo de vida védico; quien, por malicia, así lo haga, 
debe ser considerado un pāṣaṇḍī, un ateo. En el Vaiṣṇava Tantra se dice:

yas tu nārāyaṇaṁ devaṁ    brahma-rudrādi-daivataiḥ
samatvenaiva vīkṣeta    sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam

Aunque es algo prohibido, hay muchos pāṣaṇḍīs que acuñan términos como daridra-
nārāyaṇa y svāmi-nārāyaṇa, a pesar de que ni siquiera grandes semidioses como 
Brahmā y Śiva pueden equiparse a Nārāyaṇa.
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Wvaiman‰e" h"r"tyaìM vaEnyayaÁaijaGaAMs$ayaA / 
taä,"gA{h"Itaivas$a{íe"Sau paAKaNxe"Sau maitana{RNAAma, //24//

DamaR wtyaupaDamaeRSau na¢ar"·(paq%Aid"Sau / 
‘aAyaeNA s$aÀatae ”aAntyaA paezAlaeSau ca vaAigmaSau //25//

evam indre haraty aśvaṁ    vainya-yajña-jighāṁsayā
tad-gṛhīta-visṛṣṭeṣu    pākhaṇḍeṣu matir nṛṇām

dharma ity upadharmeṣu    nagna-rakta-paṭādiṣu
prāyeṇa sajjate bhrāntyā    peśaleṣu ca vāgmiṣu

evam—de esta forma; indre—cuando el rey del cielo; harati—robó; aśvam—el ca-
ballo; vainya—del hijo del rey Vena; yajña—el sacrificio; jighāṁsayā—con deseo de 
detener; tat—por él; gṛhīta—adoptada; visṛṣṭeṣu—abandonada; pākhaṇḍeṣu—hacia 
los pecaminosos hábitos; matiḥ—atracción; nṛṇām—de la generalidad de la gente; 
dharmaḥ—sistema religioso; iti—así; upadharmeṣu—hacia sistemas religiosos falsos; 
nagna—desnudos; rakta-paṭa—con ropas rojas; ādiṣu—etc.; prāyeṇa—generalmente; 
sajjate—siente atracción; bhrāntyā—neciamente; peśaleṣu—expertos; ca—y; 
vāgmiṣu—elocuentes.

de esta forma, el rey Indra adoptó varias órdenes de sannyāsa distintas, con la 
intención de robar el caballo del sacrificio del rey Pṛthu. algunos sannyāsīs van 
desnudos, y a veces se visten con hábitos rojos y se hacen llamar kāpālika. todo 
ello no es más que la representación simbólica de sus actividades pecaminosas. 
Esos supuestos sannyāsīs son muy apreciados por los hombres pecaminosos, 
pues se trata de ateos impíos muy expertos en dar argumentos y razones en 
favor de su causa. Sin embargo, debemos saber que, aunque se hagan pasar por 
personas religiosas, en realidad no lo son. Por desgracia, algunas personas, en su 
confusión, los consideran religiosos, y sintiéndose atraídas hacia ellos, arruinan 
su vida.

SIGNIFICADO: Como se explica en el Śrīmad-Bhāgavatam, los hombres en la era de 
Kali tienen una vida corta, carecen de conocimiento espiritual, y aceptan fácilmente 
sistemas religiosos falsos, debido a la desdichada condición en que se encuentran. 
De esta forma, sus mentes siempre están perturbadas. Los śāstras védicos prácti-
camente prohíben entrar en la orden de sannyāsa en la era de Kali, pues hombres 
poco inteligentes podrían entrar en esa orden con la intención de engañar a la gente. 
En realidad, la única religión es la religión que consiste en entregarse a la Suprema 
Personalidad de Dios. Debemos servir al Señor en el plano de conciencia de Kṛṣṇa. 
En realidad, ninguno de los demás sistemas de religión o de sannyāsa es genuino. Es 
muy lamentable que en esta era pasen por ser sistemas religiosos.
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tad"iBaÁaAya BagAvaAna, pa{Tau: pa{Taupar"A‚(ma: / 
wn‰"Aya ku(ipataAe baANAmaAd"ÔaAeâtak(AmauRk(: //26//

tad abhijñāya bhagavān    pṛthuḥ pṛthu-parākramaḥ
indrāya kupito bāṇam    ādattodyata-kārmukaḥ

tat—eso; abhijñāya—entendiendo; bhagavān—la encarnación de Dios; pṛthuḥ—el rey 
Pṛthu; pṛthu-parākramaḥ—famoso por su gran poder; indrāya—con Indra; kupitaḥ—
estando muy irritado; bāṇam—una flecha; ādatta—tomó; udyata—habiendo cogido; 
kārmukaḥ—el arco.

mahārāja Pṛthu, que era famoso por su gran poder, tomó inmediatamente el arco 
y las flechas, y él mismo se dispuso a matar a Indra por haber introducido aquellas 
anómalas órdenes de sannyāsa.

SIGNIFICADO: El rey tiene el deber de ser intolerante con la introducción de cual-
quier sistema irreligioso. Como encarnación de la Suprema Personalidad de Dios, el 
rey Pṛthu tenía, sin duda, el deber de acabar con toda clase de sistemas irreligiosos. 
Todos los jefes de estado deben seguir sus pasos y, siendo ellos mismos representantes 
genuinos de Dios, acabar con todos los sistemas irreligiosos. Por desgracia, se trata de 
cobardes que proclaman el estado secular. Esa mentalidad es una forma de conciliar los 
sistemas religiosos y los irreligiosos, pero debido a ello los ciudadanos en general están 
perdiendo el interés por el avance espiritual. De esa forma, la situación se degrada hasta 
el extremo de que la sociedad humana se vuelve infernal.

tama{itvaja: zA‚(vaDaAiBas$ainDataM 
  ivacaºya äu"S‘aeºyamas$a÷rM"h"s$ama, / 
inavaAr"yaAmaAs$aur"h"Ae mah"Amatae 
  na yaujyatae'‡aAnyavaDa: ‘acaAeid"taAta, //27/

tam ṛtvijaḥ śakra-vadhābhisandhitaṁ
vicakṣya duṣprekṣyam asahya-raṁhasam

nivārayām āsur aho mahā-mate
na yujyate ’trānya-vadhaḥ pracoditāt

tam—al rey Pṛthu; ṛtvijaḥ—los sacerdotes; śakra-vadha—matar al rey del cielo; 
abhisandhitam—se disponía; vicakṣya—habiendo observado; duṣprekṣyam—de aspec-
to aterrador; asahya—insoportable; raṁhasam—cuya velocidad; nivārayām āsuḥ—
prohibieron; aho—¡oh!; mahā-mate—¡oh, gran alma!; na—no; yujyate—es digno de ti; 
atra—en este recinto de sacrificios; anya—a otros; vadhaḥ—matar; pracoditāt—por así 
ordenarlo las Escrituras.
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Los sacerdotes y todos los allí presentes, al ver que mahārāja Pṛthu estaba muy 
iracundo y se disponía a matar a Indra, le rogaron: ¡Oh, gran alma!, no lo mates, 
pues en un sacrificio solo se pueden matar a los animales que van a ser sacrificados. 
Eso es lo que ordenan los śāstras.

SIGNIFICADO: Son varios los motivos que autorizan a matar animales. Sirve para 
probar la correcta pronunciación de los mantras védicos; en ese caso, el animal ofre-
cido al fuego de sacrificio debe salir de él con una vida renovada. En los sacrificios 
para la satisfacción del Señor Viṣṇu, nunca se debe matar. ¿Cómo se iba a poder 
matar entonces a Indra, a quien de hecho se adora en el yajña, considerándole parte 
integral de la Suprema Personalidad de Dios? Por esa razón, los sacerdotes pidieron 
al rey Pṛthu que no le matase.

vayaM maç&tvantaimah"ATaRnaAzAnaM 
  ù"yaAmahe" tvacC)$vas$aA h"taitvaSama, / 
@yaAtayaAmaAepah"vaEr"nantarM" 
  ‘as$a÷ r"Ajana, jauh"vaAma tae'ih"tama, //28//

vayaṁ marutvantam ihārtha-nāśanaṁ
hvayāmahe tvac-chravasā hata-tviṣam

ayātayāmopahavair anantaraṁ
prasahya rājan juhavāma te ’hitam

vayam—nosotros; marut-vantam—al rey Indra; iha—aquí; artha—de tus intereses; 
nāśanam—el destructor; hvayāmahe—llamaremos; tvat-śravasā—por tu gloria; hata-
tviṣam—ya privado de su poder; ayātayāma—nunca antes usados; upahavaiḥ—con 
mantras de invocación; anantaram—sin más dilación; prasahya—por la fuerza; 
rājan—¡oh, rey!; juhavāma—sacrificaremos en el fuego; te—a tu; ahitam—enemigo.

Querido rey, los poderes de Indra se han visto ya disminuidos debido a su intento de 
impedirte celebrar el sacrificio. Nosotros lo llamaremos con unos mantras védicos 
que jamás hasta ahora se han usado, y puedes tener la seguridad de que vendrá. así, 
con el poder de nuestro mantra, lo arrojaremos al fuego, pues es tu enemigo.

SIGNIFICADO: Con los mantras védicos correctamente cantados en un sacrificio, se 
pueden llevar a cabo muchas cosas maravillosas. Sin embargo, en Kali-yuga no hay 
brāhmaṇas cualificados para cantar los mantras de la forma correcta. En consecuencia, 
nadie debe tratar de celebrar grandes sacrificios. En esta era, el único sacrificio reco-
mendado es el movimiento de saṅkīrtana.
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wtyaAman‡ya ‚(taupaitaM ivaäu"r"AsyaitvaRjaAe ç&SaA / 
›augGastaAÃauù"taAe'Byaetya svayamBaU: ‘atyaSaeData //29//

ity āmantrya kratu-patiṁ    vidurāsyartvijo ruṣā
srug-ghastāñ juhvato ’bhyetya    svayambhūḥ pratyaṣedhata

iti—de este modo; āmantrya—después de informar; kratu-patim—al rey Pṛthu, el señor 
del sacrificio; vidura—¡oh, Vidura!; asya—de Pṛthu; ṛtvijaḥ—los sacerdotes; ruṣā—con 
gran ira; sruk-hastān—con la cuchara de sacrificio en la mano; juhvataḥ—ejecutar 
el fuego de sacrificio; abhyetya—habiendo dado comienzo; svayambhūḥ—el Señor 
Brahmā; pratyaṣedhata—les pidió que se detuviesen.

mi querido vidura, después de dar este consejo al rey, los sacerdotes que habían 
estado ocupados en la ejecución del sacrificio llamaron a Indra, el rey del cielo, 
con una actitud muy iracunda. Estaban a punto de verter la oblación en el fuego, 
cuando el Señor Brahmā apareció y les prohibió dar comienzo al sacrificio.

na vaDyaAe BavataAiman‰"Ae yaâÁaAe BagAvaÔanau: / 
yaM ijaGaAMs$aTa yaÁaena yasyaeí"Astanava: s$aur"A: //30//

na vadhyo bhavatām indro    yad yajño bhagavat-tanuḥ
yaṁ jighāṁsatha yajñena    yasyeṣṭās tanavaḥ surāḥ

na—no; vadhyaḥ—debe ser matado; bhavatām—por todos ustedes; indraḥ—el rey del 
cielo; yat—porque; yajñaḥ—un nombre de Indra; bhagavat-tanuḥ—parte del cuerpo 
de la Suprema Personalidad de Dios; yam—a quien; jighāṁsatha—desean matar; 
yajñena—con la ejecución del sacrificio; yasya—de Indra; iṣṭāḥ—siendo adorados; 
tanavaḥ—partes del cuerpo; surāḥ—los semidioses.

El Señor Brahmā se dirigió a ellos con las siguientes palabras: mis queridos eje-
cutores del sacrificio, no pueden matar a Indra, el rey del cielo. No es su deber. 
deben saber que Indra es como la Suprema Personalidad de dios. En verdad, es 
uno de los más poderosos asistentes de la Personalidad de dios. Ustedes tratan de 
satisfacer a todos los semidioses con este yajña, pero deben saber que todos esos 
semidioses solo son partes integrales de Indra, el rey del cielo. ¿Cómo, entonces, 
pueden matarlo en este gran sacrificio?

taid"dM" pazyata mah"Ü"maRvyaitak(rM" iã"jaA: / 
wn‰e"NAAnauiï"taM r"AÁa: k(maE=taiã"ijaGaAMs$ataA //31//
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tad idaṁ paśyata mahad-    dharma-vyatikaraṁ dvijāḥ
indreṇānuṣṭhitaṁ rājñaḥ    karmaitad vijighāṁsatā

tat—entonces; idam—esta; paśyata—vean; mahat—gran; dharma—de la vida reli-
giosa; vyatikaram—violación; dvijāḥ—¡oh, grandes brāhmaṇas!; indreṇa—por Indra; 
anuṣṭhitam—llevada a cabo; rājñaḥ—del rey; karma—actividad; etat—este sacrificio; 
vijighāṁsatā—deseando impedir.

Queriendo causar problemas e impedir la celebración del gran sacrificio del rey 
Pṛthu, el rey Indra se ha valido de medios que en el futuro destruirán el limpio 
sendero de la vida religiosa. ténganlo en cuenta. Si siguen enfrentándose a él, él 
seguirá abusando de su poder, e introducirá muchos otros sistemas de irreligión.

pa{Tauk(LtaeR: pa{TaAeBaURyaAÔa÷eRk(AenazAta‚(tau: / 
@laM tae ‚(tauiBa: isvaíE"yaRà"vaAnmaAeºaDamaRivata, //32//

pṛthu-kīrteḥ pṛthor bhūyāt    tarhy ekona-śata-kratuḥ
alaṁ te kratubhiḥ sviṣṭair    yad bhavān mokṣa-dharma-vit

pṛthu-kīrteḥ—de amplia fama; pṛthoḥ—del rey Pṛthu; bhūyāt—que haya; tarhi—por 
lo tanto; eka-ūna-śata-kratuḥ—el que celebró noventa y nueve yajñas; alam—no hay 
nada que ganar; te—de ti; kratubhiḥ—con la celebración de sacrificios; su-iṣṭaiḥ—bien 
ejecutados; yat—porque; bhavān—tú mismo; mokṣa-dharma-vit—el conocedor del 
sendero de la liberación.

«Que las celebraciones de sacrificio de mahārāja Pṛthu sean solo noventa y nueve», 
decidió el Señor Brahmā. a continuación, dirigiéndose a mahārāja Pṛthu, le hizo 
saber que, cuando ya tenía plena conciencia del sendero de la liberación, ¿qué 
sentido tenía seguir celebrando sacrificios?

SIGNIFICADO: El Señor Brahmā descendió para apaciguar al rey Pṛthu en cuanto a su 
celebración de cien sacrificios ininterrumpidos. El rey Pṛthu estaba decidido a celebrar 
cien sacrificios, y esto preocupaba gravemente a Indra, que era famoso precisamente 
por haber celebrado cien sacrificios. En el mundo material, por naturaleza, las entida-
des vivientes sienten envidia de sus competidores; a pesar de ser el rey del cielo, Indra 
también sentía envidia del rey Pṛthu, y por lo tanto quiso impedir que celebrase los 
cien sacrificios. De hecho, existía una gran rivalidad, y el rey Indra, queriendo satisfacer 
sus sentidos, empezó a inventar muchos sistemas de irreligión para obstaculizar al rey 
Pṛthu. Queriendo impedir más invenciones irreligiosas, el Señor Brahmā apareció 
personalmente en el recinto de sacrificios. En cuanto a Mahārāja Pṛthu, él era un gran 
devoto de la Suprema Personalidad de Dios; por lo tanto, no tenía necesidad de ejecutar 
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las ceremonias rituales que se prescriben en los Vedas. Esas ceremonias se denominan 
karma, y un devoto en la posición trascendental no tiene necesidad alguna de llevarlas 
a cabo. Sin embargo, como rey ideal, Pṛthu Mahārāja tenía el deber de ejecutar sacri-
ficios. Por lo tanto, había que encontrar un término medio. Con las bendiciones del 
Señor Brahmā, el rey Pṛthu sería todavía más famoso que el rey Indra. De esta forma, 
con las bendiciones del Señor Brahmā, Pṛthu Mahārāja vio indirectamente cumplido 
su propósito de celebrar cien sacrificios.

naEvaAtmanae mahe"n‰"Aya r"AeSamaAh"tauRmahR"is$a / 
oBaAvaipa ih" Ba‰M" tae oÔamaëAek(ivaƒah"AE //33//

naivātmane mahendrāya    roṣam āhartum arhasi
ubhāv api hi bhadraṁ te    uttamaśloka-vigrahau

na—no; eva—ciertamente; ātmane—no diferente de ti; mahā-indrāya—contra el rey 
del cielo, Indra; roṣam—ira; āhartum—aplicar; arhasi—tú debes; ubhau—ambos; api—
ciertamente; hi—también; bhadram—buena fortuna; te—a ustedes; uttama-śloka-
vigrahau—encarnaciones de la Suprema Personalidad de Dios.

El Señor Brahmā continuó: ¡Que la fortuna les sonría a ambos! tanto tú como el 
rey Indra son partes integrales de la Suprema Personalidad de dios. Por lo tanto, 
no debes enfadarte con el Señor Indra, que no es diferente de ti.

maAismanmah"Ar"Aja k{(TaA: sma icantaAM 
  inazAAmayaAsmaã"ca @Aä{"taAtmaA / 
yaÜ"YaAyataAe dE"vah"taM nau k(tau< 
  manaAe'itaç&íM" ivazAtae tamaAe'nDama, //34//

māsmin mahārāja kṛthāḥ sma cintāṁ
niśāmayāsmad-vaca ādṛtātmā

yad dhyāyato daiva-hataṁ nu kartuṁ
mano ’tiruṣṭaṁ viśate tamo ’ndham

mā—no; asmin—en esto; mahā-rāja—¡oh, rey!; kṛthāḥ—hagas; sma—como hiciste en 
el pasado; cintām—agitación de la mente; niśāmaya—por favor, considera; asmat—mis; 
vacaḥ—palabras; ādṛta-ātmā—siendo muy respetuoso; yat—debido a; dhyāyataḥ—del 
que contempla; daiva-hatam—lo que la providencia echa por tierra; nu—ciertamente; 
kartum—hacer; manaḥ—la mente; ati-ruṣṭam—muy iracunda; viśate—entra; tamaḥ—
oscuridad; andham—densa.
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mi querido rey, no te agites ni sientas ansiedad, pues si tus sacrificios no se han 
celebrado debidamente, se debe a los obstáculos que ha puesto la providencia. 
Por favor, escucha mis palabras con gran respeto. Siempre debemos recordar que 
no hay que entristecerse cuando algo ocurre por disposición de la providencia. 
Cuanto más tratamos de enmendar esos reveses, más nos adentramos en las 
oscuras regiones del pensamiento materialista.

SIGNIFICADO: A veces las personas santas o muy religiosas también tienen que 
enfrentarse con reveses de la vida. Esos incidentes deben considerarse obra de la 
providencia. Tal vez sean causa más que suficiente de infelicidad, pero no hay que 
tratar de oponerse a ellas, pues cuanto más nos enredamos tratando de contrarrestar 
esos reveses, más nos adentramos en las oscuras regiones de la ansiedad material. El 
Señor Kṛṣṇa también nos ha dado un consejo a este respecto: Debemos tolerar las 
cosas, en lugar de agitarnos.

‚(tauivaRr"mataAmaeSa de"vaeSau äu"r"vaƒah": / 
DamaRvyaitak(r"Ae ya‡a paAKaNxE"ir"n‰"inaimaR#taE: //35//

kratur viramatām eṣa    deveṣu duravagrahaḥ
dharma-vyatikaro yatra    pākhaṇḍair indra-nirmitaiḥ

kratuḥ—el sacrificio; viramatām—haz que se detenga; eṣaḥ—este; deveṣu—entre 
los semidioses; duravagrahaḥ—adicción a cosas indeseables; dharma-vyatikaraḥ—
violación de los principios religiosos; yatra—donde; pākhaṇḍaiḥ—por actividades 
pecaminosas; indra—por el rey del cielo; nirmitaiḥ—inventadas.

El Señor Brahmā continuó: detén esta celebración de sacrificios, pues han dado 
pie a que Indra introdujese muchos aspectos irreligiosos. debes saber muy bien 
que incluso los semidioses manifiestan muchas aspiraciones indeseables.

SIGNIFICADO: En las relaciones de negocios existe mucha competitividad, y los 
capítulos karma-kāṇḍa de los Vedas a veces suscitan rivalidad y envidias entre los 
karmīs. El karmī tiene que ser envidioso, porque desea disfrutar al máximo de los 
placeres materiales. Esa es la enfermedad material. Como consecuencia de ella, entre 
los karmīs siempre existe rivalidad, bien sea en vulgares asuntos de negocios o en la 
celebración de yajñas. El Señor Brahmā tenía la intención de acabar con la rivalidad 
entre el Señor Indra y Mahārāja Pṛthu. Este último, además de ser la encarnación de 
Dios, era un gran devoto; por esa razón, Brahmā le rogó que se abstuviera de seguir 
celebrando sacrificios, de forma que Indra no continuase introduciendo sistemas de 
irreligión, que son la senda que siempre sigue la gente de mentalidad maligna.
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WiBair"n‰"Aepas$aMs$a{íE": paAKaNxE"h"ARir"iBajaRnama, / 
iœ"yamaANAM ivacaºvaEnaM yastae yaÁa‹augAìmauq%. //36//

ebhir indropasaṁsṛṣṭaiḥ    pākhaṇḍair hāribhir janam
hriyamāṇaṁ vicakṣvainaṁ    yas te yajña-dhrug aśva-muṭ

ebhiḥ—por esas; indra-upasaṁsṛṣṭaiḥ—creadas por el rey del cielo, Indra; pākhaṇḍaiḥ—
actividades pecaminosas; hāribhiḥ—muy atractivas para el corazón; janam—la gente 
en general; hriyamāṇam—siendo descarriada; vicakṣva—fíjate; enam—estas; yaḥ—el 
que; te—tu; yajña-dhruk—creando perturbaciones en la celebración del sacrificio; 
aśva-muṭ—quien robó el caballo.

Fíjate en el modo en que Indra, el rey del cielo, estaba creando perturbaciones en 
el curso del sacrificio, robando el caballo que se iba a sacrificar. La gente en general 
cometerá las atractivas actividades pecaminosas que él ha introducido.

SIGNIFICADO: Como afirma el Bhagavad-gītā (3.21):

yad yad ācarati śreṣṭhas    tad tad evetaro janaḥ
sa yat pramāṇaṁ kurute    lokas tad anuvartate

«Cualquier acción que un gran hombre ejecute, los hombres comunes la siguen. Y 
cualquier norma que establezca con actos ejemplares, todo el mundo la sigue».

Pensando en la complacencia de sus propios sentidos, al rey Indra se le ocurrió 
impedir que Mahārāja Pṛthu celebrase cien sacrificios de caballo. Por esa razón, robó el 
caballo y se ocultó entre muchas personas irreligiosas, disfrazándose de sannyāsī. Estas 
actividades les resultan atractivas a la gente y, por lo tanto, son peligrosas. El Señor 
Brahmā pensó que detener el sacrificio era preferible a permitir que Indra continuase 
creando aquellos sistemas de irreligión. Esta medida es similar a la que el Señor Buddha 
adoptó cuando la gente estaba excediéndose en los sacrificios de animales recomen-
dados en las instrucciones védicas. El Señor Buddha tuvo que introducir la religión 
de la no violencia, contradiciendo las instrucciones védicas de sacrificio. En realidad, 
los animales muertos en los sacrificios recibían una vida renovada, pero, amparándose 
en esos rituales védicos, personas que no tenían el poder requerido estaban matando 
innecesariamente animales indefensos. Por esa razón, el Señor Buddha tuvo que negar 
temporalmente la autoridad de los Vedas. No se deben ejecutar sacrificios que generan 
los efectos contrarios. Es mejor detener esa clase de sacrificios.

Como ya hemos repetido en muchas ocasiones, en Kali-yuga no es posible ejecutar 
las ceremonias rituales que se recomiendan en los Vedas, debido a la falta de brāhmaṇas 
o sacerdotes cualificados. En consecuencia, la instrucción de los śāstras es que ejecute-
mos el saṅkīrtana-yajña. El sacrificio del saṅkīrtana es la manera de satisfacer y adorar 
a la Suprema Personalidad de Dios en Su forma del Señor Caitanya. El propósito de 
ejecutar sacrificios es adorar a la Suprema Personalidad de Dios, Viṣṇu. El Señor Viṣṇu, 
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el Señor Kṛṣṇa, está presente en Su forma del Señor Caitanya; por lo tanto, las personas 
inteligentes deben tratar de satisfacerle con la ejecución del saṅkīrtana-yajña. Esa es la 
manera más fácil de satisfacer al Señor Viṣṇu en esta era. La gente debe sacar partido de 
los mandamientos de los śāstras relativos a la ejecución de sacrificios en esta era, y no debe 
crear disturbios innecesarios en la pecaminosa era de Kali. En Kali-yuga, los hombres 
son muy expertos en abrir mataderos por todo el mundo para matar animales y después 
comerlos. Si se siguiesen las antiguas ceremonias rituales, la gente se sentiría animada a 
matar más y más animales. Muchas carnicerías de Calcuta tienen una deidad de la diosa 
Kālī, y los que comen animales creen que es correcto comprar carne en esas carnicerías, 
pues piensan que comen remanentes del alimento ofrecido a la diosa Kālī. Lo que no 
saben es que la diosa Kālī nunca acepta alimentos que no sean vegetarianos, pues Kālī es 
la casta esposa del Señor Śiva. El Señor Śiva es un gran vaiṣṇava, y nunca come alimentos 
que no sean vegetarianos, y la diosa Kālī come los remanentes del Señor Śiva. Por lo tanto, 
nunca come ni carne ni pescado. Esa clase de ofrendas las aceptan los acompañantes de 
la diosa Kālī, es decir, los bhūtas, piśācas y rākṣasas; así pues, los que toman prasāda de la 
diosa Kālī en forma de carne o pescado, en realidad, no están tomando el prasāda de la 
diosa, sino los remanentes de los bhūtas y piśācas.

BavaAna, pair"‡aAtauimah"AvataINAAeR 
  Dama< janaAnaAM s$amayaAnauè&pama, / 
vaenaApacaAr"Ad"valauæamaâ 
  taÚe"h"taAe ivaSNAuk(laAis$a vaEnya //37//

bhavān paritrātum ihāvatīrṇo
dharmaṁ janānāṁ samayānurūpam

venāpacārād avaluptam adya
tad-dehato viṣṇu-kalāsi vainya

bhavān—tu majestad; paritrātum—solo para liberar; iha—en este mundo; avatīrṇaḥ—
encarnado; dharmam—sistema religioso; janānām—de la generalidad de la gente; 
samaya-anurūpam—conforme al momento y las circunstancias; vena-apacārāt—por 
las maldades del rey Vena; avaluptam—prácticamente desvanecidas; adya—en la ac-
tualidad; tat—su; dehataḥ—del cuerpo; viṣṇu—del Señor Viṣṇu; kalā—parte de una 
porción plenaria; asi—tú eres; vainya—¡oh, hijo del rey Vena!

¡Oh, rey Pṛthu, hijo de vena!, tú eres una expansión del Señor viṣṇu, una parte 
integral Suya. debido a las maldades del rey vena, los principios religiosos se ha-
bían perdido casi por completo. En aquel oportuno momento, tú descendiste como 
encarnación del Señor viṣṇu. En verdad, has aparecido a partir del cuerpo del rey 
vena para proteger los principios religiosos.
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SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā (4.8) se menciona el modo en que el Señor Viṣṇu 
mata a los demonios y protege a los fieles:

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».

En dos de Sus manos, el Señor Viṣṇu siempre lleva una maza y un cakra, para 
matar demonios, y en Sus otras dos manos sostiene una caracola y un loto, con los 
que protege a Sus devotos. Cuando la encarnación del Señor está en este planeta 
o en este universo, mata a los demonios y protege a Sus devotos simultáneamente. 
A veces el Señor Viṣṇu adviene personalmente como el Señor Kṛṣṇa o el Señor 
Rāma. Todos esos advenimientos se mencionan en los śāstras. A veces aparece en 
forma de un śaktyāveśa-avatāra, como el Señor Buddha. Como antes se explicó, esos 
śaktyāveśa-avatāras son encarnaciones del poder de Viṣṇu investido en una entidad 
viviente. Las entidades vivientes también son partes integrales del Señor Viṣṇu, pero 
no son tan poderosas como Él; por lo tanto, cuando una entidad viviente desciende 
como encarnación de Viṣṇu, el Señor la dota de poder especial.

Cuando se habla del rey Pṛthu como encarnación del Señor Viṣṇu, debe entenderse 
que es un śaktyāveśa-avatāra, una parte integral del Señor específicamente dotada 
de poder por Él. Toda entidad viviente que actúe como encarnación del Señor Viṣṇu 
recibe de Él el poder de predicar el culto del bhakti. Esa persona puede actuar como 
el Señor Viṣṇu, y derrotar a los demonios mediante la argumentación y predicar el 
culto del bhakti en estricta conformidad con los principios del śāstra. Como se indica 
en el Bhagavad-gītā, siempre que encontremos un predicador extraordinario del culto 
del bhakti, debemos saber que el Señor Viṣṇu, el Señor Kṛṣṇa, le ha dotado de poder 
especial. Como se confirma en el Caitanya-caritāmṛta (A ntya 7.11): kṛṣṇa-śakti 
vinā nahe tāra pravartana: Nadie puede explicar las glorias del santo nombre del 
Señor a no ser que Él le dote específicamente de poder. Aquel que critica o busca 
defectos a esa personalidad dotada de poder, debe ser considerado ofensor contra 
el Señor Viṣṇu, y merece un castigo. El Señor nunca perdona a quien ofende a un 
vaiṣṇava puro, aunque se vista como vaiṣṇava engañando con tilaka y mālā. En los 
śāstras encontramos muchos ejemplos de esto.

s$a tvaM ivama{zyaAsya BavaM ‘ajaApatae 
  s$aÆÿlpanaM ivaìs$a{jaAM ipapaIpa{ih" / 
Wen‰"I%M ca maAyaAmaupaDamaRmaAtarM" 
  ‘acaNx"paAKaNx"paTaM ‘aBaAe jaih" //38//
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sa tvaṁ vimṛśyāsya bhavaṁ prajāpate
saṅkalpanaṁ viśva-sṛjāṁ pipīpṛhi

aindrīṁ ca māyām upadharma-mātaraṁ
pracaṇḍa-pākhaṇḍa-pathaṁ prabho jahi

saḥ—lo que antes se dijo; tvam—tú; vimṛśya—considerando; asya—del mundo; 
bhavam—la existencia; prajā-pate—¡oh, protector del pueblo!; saṅkalpanam—la 
determinación; viśva-sṛjām—de los progenitores del mundo; pipīpṛhi—sencillamente 
satisface; aindrīm—creada por el rey del cielo; ca—también; māyām—ilusión; 
upadharma—del sistema irreligioso de supuesto sannyāsa; mātaram—la madre; 
pracaṇḍa—furiosa, peligrosa; pākhaṇḍa-patham—la senda de las actividades 
pecaminosas; prabho—¡oh, Señor!; jahi—por favor, conquista.

¡Oh, protector del pueblo!, por favor, considera la razón por la que el Señor viṣṇu 
Se ha encarnado en ti. Los principios irreligiosos que Indra ha creado no son más 
que las madres de muchas religiones indeseables. de modo que, por favor, acaba 
con esas imitaciones inmediatamente.

SIGNIFICADO: El Señor Brahmā se dirige al rey Pṛthu llamándole prajāpate, tan solo 
para recordarle la gran responsabilidad que tiene de mantener la paz y la prosperidad 
de los ciudadanos. La Suprema Personalidad de Dios dotó de poder a Mahārāja Pṛthu 
con ese único objetivo. El rey ideal tiene el deber de velar por que la gente practique 
los principios religiosos de la manera adecuada. Especialmente, el Señor Brahmā pidió 
al rey Pṛthu que venciese a los principios pseudo religiosos que el rey Indra había pro-
ducido. En otras palabras, el estado o el rey tienen el deber de acabar con los sistemas 
pseudo religiosos, que son obra de personas sin escrúpulos. En origen, el principio 
religioso es uno. La Suprema Personalidad de Dios es quien lo da, y por intermedio del 
canal de la sucesión discipular, desciende en dos formas. El Señor Brahmā pidió a Pṛthu 
Mahārāja que abandonase aquella innecesaria rivalidad con Indra, que estaba decidido 
a impedir que Pṛthu Mahārāja completase los cien yajñas. En lugar de crear reacciones 
negativas, para Mahārāja Pṛthu era mejor abstenerse de ejecutar yajñas, favoreciendo 
así la finalidad original de su advenimiento como encarnación. Esa finalidad era esta-
blecer un buen gobierno, y poner las cosas en orden.

maE‡aeya ovaAca
wtTaM s$a laAek(gAuç&NAA s$amaAid"í"Ae ivazAAmpaita: / 
taTaA ca k{(tvaA vaAts$alyaM maGaAenaAipa ca s$and"Dae //39//

maitreya uvāca
itthaṁ sa loka-guruṇā    samādiṣṭo viśāmpatiḥ
tathā ca kṛtvā vātsalyaṁ    maghonāpi ca sandadhe
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maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya continuó hablando; ittham—así; saḥ—el rey 
Pṛthu; loka-guruṇā—por el maestro original de todos, el Señor Brahmā; samādiṣṭaḥ—
siendo aconsejado; viśām-patiḥ—el rey, señor del pueblo; tathā—de ese modo; ca—
también; kṛtvā—habiendo hecho; vātsalyam—afecto; maghonā—con Indra; api—
incluso; ca—también; sandadhe—se reconcilió.

El gran sabio maitreya continuó: al escuchar esos consejos del Señor Brahmā, el 
maestro supremo, el rey Pṛthu abandonó su anhelo por ejecutar yajñas y, con gran 
afecto, se reconcilió con el rey Indra.

k{(taAvaBa{TaµaAnaAya pa{Tavae BaUir"k(maRNAe / 
var"And"äu"stae var"d"A yae taß"ihR"iSa taipaRtaA: //40//

kṛtāvabhṛtha-snānāya    pṛthave bhūri-karmaṇe
varān dadus te varadā    ye tad-barhiṣi tarpitāḥ

kṛta—habiendo celebrado; avabhṛtha-snānāya—bañarse después del sacrificio; 
pṛthave—al rey Pṛthu; bhūri-karmaṇe—famoso por ejecutar muchos actos virtuosos; 
varān—bendiciones; daduḥ—dieron; te—todos ellos; vara-dāḥ—los semidioses, quie-
nes conceden las bendiciones; ye—los cuales; tat-barhiṣi—en la celebración de aquel 
yajña; tarpitāḥ—se sintieron complacidos.

después de esto, Pṛthu mahārāja se bañó, como es costumbre después de las cele-
braciones de yajña, y recibió las bendiciones de los semidioses, que estaban muy 
complacidos con sus gloriosas actividades.

SIGNIFICADO: Yajña significa el Señor Viṣṇu, pues todo yajña tiene por objetivo 
complacer a la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Viṣṇu. Los semidioses con-
ceden bendiciones a los que ejecutan yajñas, porque las celebraciones de sacrificio les 
complacen de una forma natural. Cuando se vierte agua en la raíz del árbol, las ramas, 
el tronco, las ramitas, las flores y las hojas se sienten satisfechas. De la misma manera, 
cuando se provee de alimento al estómago, todas las partes del cuerpo se rejuvenecen. Y, 
análogamente, quien satisface al Señor Viṣṇu mediante la ejecución de yajña, al mismo 
tiempo satisface a todos los semidioses. Los semidioses, a su vez, ofrecen bendiciones a 
ese devoto. El devoto puro no pide bendiciones directamente a los semidioses. Su única 
ocupación es servir a la Suprema Personalidad de Dios. De modo que nunca le falta 
nada de lo que proporcionan los semidioses.

iva‘aA: s$atyaAizASastauí"A: ™aÜ"yaA labDad"iºaNAA: / 
@AizASaAe yauyaujau: ºaÔar"Aid"r"AjaAya s$atk{(taA: //41//
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viprāḥ satyāśiṣas tuṣṭāḥ    śraddhayā labdha-dakṣiṇāḥ
āśiṣo yuyujuḥ kṣattar    ādi-rājāya sat-kṛtāḥ

viprāḥ—todos los brāhmaṇas; satya—verdaderas; āśiṣaḥ—cuyas bendiciones; tuṣṭāḥ—
estando muy satisfechos; śraddhayā—con gran respeto; labdha-dakṣiṇāḥ—que obtu-
vieron recompensas; āśiṣaḥ—bendiciones; yuyujuḥ—ofrecieron; kṣattaḥ—¡oh, Vidura!; 
ādi-rājāya—al rey original; sat-kṛtāḥ—siendo honrados.

Con gran respeto, el rey original, Pṛthu, ofreció todo tipo de recompensas a los 
brāhmaṇas que estaban en el sacrificio. todos esos brāhmaṇas, sintiéndose muy 
satisfechos, ofrecieron al rey sus bendiciones de todo corazón.

tvayaAó"taA mah"AbaAh"Ae s$avaR Wva s$amaAgAtaA: / 
paUijataA d"AnamaAnaAByaAM ipata{de"vaiSaRmaAnavaA: //42//

tvayāhūtā mahā-bāho    sarva eva samāgatāḥ
pūjitā dāna-mānābhyāṁ    pitṛ-devarṣi-mānavāḥ

tvayā—por ti; āhūtāḥ—fueron invitados; mahā-bāho—¡oh, tú, que eres grande y de 
poderosos brazos!; sarve—todos; eva—ciertamente; samāgatāḥ—reunidos; pūjitāḥ—
fueron honrados; dāna—con caridad; mānābhyām—y con respeto; pitṛ—los habi-
tantes de Pitṛloka; deva—los semidioses; ṛṣi—los grandes sabios; mānavāḥ—así como 
también hombres comunes.

todos los grandes brāhmaṇas y sabios dijeron: ¡Oh, poderoso rey!, respondiendo 
a tu invitación, toda clase de entidades vivientes se han reunido en esta asamblea. 
han venido de Pitṛloka y de los planetas celestiales, y se han reunido grandes sabios 
y personas comunes. ahora todos ellos están muy satisfechos con tus tratos y tu 
caridad.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo decimo-
noveno del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Los cien sacrificios de 
caballo del rey Pṛthu».
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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.





OBRAS CITADAS

Los significados del Srīmad-Bhāgavatam están respaldados por la autoridad védica. En 
este volumen se citan las siguientes Escrituras auténticas. Para referencias específicas 
consúltese el índice general.
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Iśopaniṣad
kaṭha Upaniṣad
Mukunda-mālā-stotra
Nārada-pañcarātra
Śikṣāṣṭaka
ŚivaPurāṇa
Srīmad-Bhāgavatam
Taittirīya Upaniṣad
Vedānta-sūtra

Bhagavad-gītā
Bhāgavata Purāṇa.  

Véase: Śrīmad-Bhāgavatam
Bhakti-rasāmṛta-sindhu
Brahma-saṁhitā
Caitanya-candrāmṛta
Caitania-caritāmṛta
Hari-bhakti-sudhodaya
Hari-bhakti-vilāsa
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ÁRBOL GENEALÓGICO
Los descendientes de Dhruva Mahārāja

Brahmā

Svāyambhuva Manu

Priyavrata Uttānapāda

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+Suruci Sunīti

Uttama Dhruva

Bhrami Ilā

Kalpa Vatsara Utkala (una hija)

Svarv īthi

(Para los descendientes de Priyavrata,
véase en el Canto Quinto del Śrīmad-Bhāgavatam)  

Puṣpārṇa Tigmaketu Iṣa Ūrja Vasu Jaya

Prabhā Doṣā

Prātaḥ Madyandinam Sāyam Pradoṣa Niśitha Vyuṣṭa
Puṣkariṇī

Sarvatejā
Ākūti

Cākṣuṣa Manu
Naḍvalā 

Puru Kutsa Trita Dyumna Satyavān Rta Vrata Agniṣṭoma Atīrātra Pradyumna Śibi Ulmuka

Puṣkariṇī

Aṅga Sumanā Khyāti Kratu Aṅgirā Gaya
Sunīthā 

Vena

Bahuka Pṛthu Arci

Vijitāśva

(Para los descendientes de Pṛthu,
véase en el tomo siguiente del  Śrīmad-Bhāgavatam)  



GLOSARIO DE NOMBRES DE PERSONAS

— A —
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 Cai-

tanya Mahāprabhu.
agni―Semidiós encargado del fuego.
ajāmila―Brāhmaṇa degradado que se salvó por cantar el nombre de Nārāyaṇa en el 

momento de la muerte.
ākūti―Una de las tres hijas de Svāyambhuva Manu esposa de Ruci
ananta―Encarnación de Kṛṣṇa como serpiente de mil cabezas, que sirve como lecho 

de Viṣṇu y sostiene los planetas sobre sus cabezas.
ānga mahārāja―Padre del rey Vena.
aniruddha―(1) Una de las cuatro expansiones originales del Señor Kṛṣṇa en el mundo 

espiritual, (2) uno de los nietos del Señor Kṛṣṇa.
arci―Esposa del rey Pṛthu.
arjuna―Uno de los cinco hermanos Pāṇḍavas y amigo íntimo de Kṛṣṇa. Kṛṣṇa le 

sirvió como auriga y le explicó el Bhagavad-gītā.
aryamā―Semidiós rigente de Pitṛloka, planeta en el que residen los antepasados 

cualificados.
asita―Autoridad en los Vedas.
aśvatthāmā―Nefasto hijo del maestro de armas Droṇācārya que asesinó a los hijos 

de los Pāṇḍavas.
atri―Uno de los siete grandes sabios que nacieron directamente de Brahmā; padre de 

la encarnación del Señor como Dattātreya.

— B —
Bāhuka―La personificación de los pecados del rey Vena.
Balarāma―Primera expansión plenaria y hermano mayor de Kṛṣṇa.
Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura―(1874-1937) Maestro espiritual de Su Divina 

Gracia A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda y, por lo tanto, abuelo espiritual del 
movimiento actual 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 
Bhaktisiddhānta Sarasvatī.

Bharata mahārāja―Gran devoto del Señor que, debido al apego, nació como ciervo. En 
la siguiente vida, como el  brāhmaṇa Jaḍa Bharata, alcanzó la perfección espiritual.
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Bhāratī―Otro nombre de la esposa de Brahmā, Sarasvatī.
Bhṛgu―El más poderoso de los sabios que nacieron directamente de Brahmā.
Bilvamaṅgala Ṭhākura―Gran devoto y autor de muchas obras, entre las que figura el 

famoso Kṛṣṇa-karṇāmṛta.
Brahmā―Primer ser viviente, creado directamente por Viṣṇu, y creador secundario 

del universo material.
Bṛhaspati―Maestro espiritual del rey Indra, y sacerdote principal de los semidioses.

— C —
Caitanya mahāprabhu―(1486-1534) El Señor Supremo, quien 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.

— D —
dakṣa―Hijo de Brahmā y uno de los principales progenitores de la población 

universal.
dākṣāyaṇī―Otro nombre de Satī, hija de Dakṣa y esposa del Señor Śiva.
dattātreya―Encarnación del Señor quien apareció 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.
devala―Autoridad de los Vedas.
dhruva mahārāja―Gran devoto que a los cinco años llevó a cabo grandes austerida-

des, alcanzó la perfección y vio a la Suprema Personalidad de Dios cara a cara.
droṇācārya―Instructor militar de los Pāṇḍavas; se vio obligado a luchar contra ellos 

en la batalla de Kurukṣetra.
durgā―Personificación de la energía material y esposa de Śiva.
durvāsā muni―Poderoso yogī místico, famoso por sus temibles maldiciones.

— G —
gadādhara―Compañero último del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu
garuḍa―Gran águila que sirve al Señor Viṣṇu como eterno portador.
gaurakiśora dāsa Bābājī―Discípulo de Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura quien fue maestro 

espiritual de Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura.
gaurasundara―El Señor en su hermosa forma dorada de Śrī Caitanya Mahāprabhu.
govinda―Nombre de la Suprema Personalidad de Dios quien proporciona placer a la 

Tierra, las vacas y los sentidos.

— H —
hare (harā)―Véase: Rādhārāṇī.
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hari―El Señor Supremo, quien elimina todos los obstáculos en el progreso espiritual.
haridāsa Ṭhākura―Gran devoto y compañero íntimo del Señor Caitanya Mahāprabhu 

que canta diariamente trescientos mil nombres de Dios.
hiraṇyakaśipu―Rey demoníaco que murió a manos del Señor Nṛsiṁhadeva.

— I —
Indra―El principal de los semidioses administradores y rey de los planetas celestiales

— J —
Jaḍa Bharata―Bharata Mahārāja en su último nacimiento; fue un brāhmaṇa renun-

ciante que dio maravillosas instrucciones espirituales a Mahārāja Rahūgaṇa.
Jagannātha―El Señor Supremo, el amo del universo, y una Deidad específica del 

Señor.
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 —
Kapila―Encarnación del Señor Supremo quien descendió como hijo de Kardama 

Muni y Devahūti, y enseñó la filosofía sāṅkhya consciente de Kṛṣṇa.
Kāraṇodakaśāyī viṣṇu―Mahā-Viṣṇu, la expansión del Señor Supremo de quien 

emanan los universos materiales.
Kardama muni―Padre de Kapiladeva y uno de los principales antepasados de la 

población del universo.
Kārttikeya―Hijo menor del Señor Śiva y Pārvatī. Es la deidad encargada de las  

guerras.
Kaśyapa―Gran persona santa, padre de muchos semidioses y también del Señor 

Vāmanadeva, la encarnación del Señor como brāhmaṇa enano.
Keśava―El Señor Supremo, Kṛṣṇa, de suave y negro pelo.
Kṛṣṇa―La Suprema Personalidad de Dios en su forma original de dos brazos.
Kṛṣṇadāsa Kavirāja―Gran maestro espiritual vaiṣṇava quien escribió la biografía y 

enseñanzas del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu en el Caitanya-caritāmṛta.
Kṣatta―Véase: Vidura.
Kuntī―Tía de Kṛṣṇa y madre le los Pāṇḍavas.
Kuru―Fundador de la dinastía en que nacieron tanto los Pāṇḍavas como sus rivales, 

los hijos de Dhṛtarāṣṭra.
Kuvera―Tesorero de los semidioses; padre de Nalakūvara y Maṇigrīva.

— L —
Lakṣmī―Diosa de la fortuna y consorte eterna de Nārāyaṇa, el Señor Supremo.
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— M —
madhvācārya―Gran maestro espiritual vaiṣṇava del siglo XIII que propagó la filosofía 

teísta del dualismo.
mahā-viṣṇu―Expansión del Señor de quien emanan todos los universos materiales.
maheśvara―Véase: Śiva.
maitreya muni―El gran sabio que habló el Śrīmad-Bhāgavatam a Vidura.
manu, Svāyambhuva―Véase: Svāyambhuva Manu.
maya dānava―Arquitecto de los demonios.
mukti-devī―Semidiosa que personifica la liberación.

— N —
Nanda―Uno de los principales sirvientes personales del Señor Nārāyaṇa en Vaikuṇṭha, 

Su morada espiritual.
Nara-Nārāyaṇa―Encarnación del Señor Supremo en la forma de dos sabios que 

enseñan la práctica de austeridades mediante el ejemplo.
Nārada muni―Devoto puro del Señor que viaja por el universo en su cuerpo eterno, 

glorificando el servicio devocional. Es el maestro espiritual de Vyāsadeva y de mu-
chos otros grandes devotos.

Nārāyaṇa―Nombre de la Suprema Personalidad de Dios, que es el origen y el objetivo 
de todos los seres vivientes.

Narottama dāsa Ṭhākura―Maestro espiritual de la sucesión discipular del Señor Śrī 
Caitanya Mahāprabhu y autor de célebres canciones vaiṣṇavas.

Nityānanda Prabhu―Encarnación del Señor Balarāma y principal compañero del 
Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Nṛsiṁhadeva―Encarnación del Señor mitad hombre y mitad león que mató al demo-
nio Hiraṇyakaśipu.

— P —
Pāṇḍavas―Yudhiṣṭhira, Arjuna, Nakula, Sahadeva: Los cinco hermanos guerreros 

e íntimos amigos y devotos de Señor Kṛṣṇa, de quien recibieron el gobierno del 
mundo tras su victoria en la batalla de Kurukṣetra.

Parāśara―Gran sabio y padre de Vyāsadeva.
Parīkṣit mahārāja―Nieto de Arjuna y emperador del mundo; escuchó el Śrīmad-

Bhāgavatam de los labios de Śukadeva Gosvāmī y alcanzó, de este modo, la 
perfección.

Pārvatī―Satī, esposa del Señor Śiva, que volvió a nacer como hija del rey de los 
Himālayas.

Prabodhānanda Sarasvatī―Gran filósofo y poeta vaiṣṇava, devoto del SeñorŚri Cai-
tanya Mahāprabhu. Era tío de Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī.

Prahlāda mahārāja―Devoto perseguido por su demoníaco padre, Hiraṇyakaśipu, 
pero protegido y salvado por el Señor en su forma de Nṛsiṁhadeva.

Prasūti―Hija de Svāyambhuva Manu y esposa de Dakṣa.
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Priyavrata―Hijo de Svāyambhuva Manu y hermano de Uttānapāda que en el pasado 
gobernó el universo.

Pṛthu mahārāja―Encarnación del poder del Señor Kṛṣṇa que estableció el ejemplo de 
cómo ser un gobernante ideal.

— R —
rādhārāṇī―Consorte eterna y potencia espiritual del Señor Kṛṣṇa.
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.

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 demoniaco muerto por el Señor Rāmacandra.
rudra―Véase: Śiva
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 —
Śacīpati―Véase: Indra.
Sahasra-śīrṣā―Véase: Ananta
Sanātana gosvāmī―Uno de los seis maestros espirituales vaiṣṇavas que siguieron 

directamente al Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu y presentaron de modo sistemático 
Sus enseñanzas.

Śaṅkara —Véase: Śiva
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.
Satī―Esposa de Śiva e hija de Dakṣa.
Satyabhāmā―Una de las reinas principales del Señor Kṛṣṇa durante Sus pasatiempos 

en la ciudad de Dvārakā
Śeṣa Nāga―Véase: Ananta.
Sītā―Consorte eterna del Señor Rāmacandra.
Śiva―Encarnación especial del Señor como semidiós encargado de la modalidad de la 

ignorancia y destructor de la manifestación cósmica.
Somarāja―Candra, el semidiós regente de la Luna.
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Śrīdhara Svāmī―Autor del comentario vaiṣṇava más antiguo que se conoce sobre el 
Śrīmad-Bhāgavatam y el Bhagavad-gītā.

Śrīvāsa Ṭhākura―Compañero íntimo del Señor Caitanya.
Śukadeva gosvāmī―Gran sabio devoto que habló originalmente el Śrīmad-

Bhāgavatam al rey Parīkṣit durante siete días antes que este muriera.
Śukrācārya―Maestro espiritual de los demonios.
Sunanda―Uno de los sirvientes personales del señor Nārāyaṇa en Vaikuṇṭha, Su 

morada espiritual.
Sunīthā―Esposa del rey Aṅga y madre de Vena.
Sunīti―Madre de Dhruva Mahārāja.
Suruci―Madrastra de Dhruva Mahārāja.
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 al atardecer.

— T —
takṣaka―Rey de las serpientes.
Ṭhākura haridāsa―Véase: Haridāsa Ṭhākura.

— U —
Uddhava―Amigo íntimo del Señor Kṛṣṇa en Vṛndāvana.
Upendra―Vāmanadeva, que desciende a veces como el hermano menor de Indra.
Utkala―Hijo mayor de Dhruva Mahārāja.
Uttama―Hermano de Dhruva Mahārāja.
Uttānapāda―Rey hijo de Svāyambhuva Manu y padre de Dhruva Mahārāja.

— V —
vāmana―Encarnación del Señor Supremo como brāhmaṇa enano, a quien Bali 

Mahārāja entregó todo.
varāha―Encarnación del Señor Supremo como jabalí.
varuṇa―Semidiós encargado de los mares.
vena―Hijo demoníaco del rey Aṅga 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.

vijitāśva―Hijo mayor de Pṛthu (también conocido como Antardhāna)
vīrarāghava ācārya―Maestro espiritual vaiṣṇava en la línea de Rāmānujācārya y 

comentarista del Śrīmad-Bhāgavatam.
viṣṇu―Nombre de la Suprema Personalidad de Dios, el creador y el mantenedor de 

los universos materiales.
viśvakarmā―Arquitecto de los semidioses.
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viśvanātha Cakravartī Ṭhākura―Maestro espiritual vaiṣṇava, autor de un comen-
tario sobre el Śrīmad-Bhāgavatam en la línea de sucesión discipular del Señor Śrī 
Caitanya Mahāprabhu.

viśvāvasu―Líder de los gandharvas, cantores de los planetas celestiales.
vyāsadeva―Encarnación del Señor Kṛṣṇa y compilador original de los Vedas y los 

Purāṇas y el autor del Vedānta-sūtra y el Mahābhārata.

— Y —
Yajña―El Señor Supremo, el objetivo y disfrutador de todos los sacrificios.
Yajña-puruṣa―El disfrutador supremo de todos los sacrificios.
Yamarāja―Semidiós encargado de la muerte y del castigo de las entidades vivientes 

pecaminosas.
Yaśodā―Madre adoptiva de Kṛṣṇa; reina de Vraja y esposa de Mahārāja Nanda.
Yogamāyā―Hermana menor de Kṛṣṇa, personificación de la energía espiritual del 

Señor Supremo.
Yudhiṣṭhira―Uno de los cinco hermanos Pāṇḍavas. Gobernó la Tierra tras la batalla 

de Kurukṣetra.





GLOSARIO DE TÉRMINOS EN SÁNSCRITO

— A —
ācamana―Purificación que se realiza sorbiendo agua y cantando los nombres del 

Señor, en especial antes de un sacrificio.
ācārya―Maestro espiritual que enseña con el ejemplo.
aṇimā―Poder místico para volverse más pequeño que el átomo.
ārati―Ceremonia de adoración al Señor con ofrendas de alimentos, lamparillas, 

abanicos, flores e incienso.
arcanā―Proceso devocional de adoración a la Deidad.
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.
avatāra―Descenso o encarnación del Señor.
āveśa―Véase: Śakty-āveśa.

— 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―Todo lo relacionado con Bhagavān, el Señor Supremo, en especial Su 
devoto y el Śrīmad-Bhāgavatam.

bhajanānandī―Devoto que realiza sus actividades devocionales en un lugar retirado, 
sin dedicarse a la prédica.

bhakta―Devoto del Señor Supremo
bhakti-yoga―Vinculación con el Señor Supremo mediante el servicio devocional.
brahma-śāpa―Maldición de un brāhmaṇa.
brahmacarya―Vida de estudiante célibe; primera orden de la vida espiritual védica.
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 a la sociedad; 

primera orden social Védica.

— C —
cakra (Sudarśana)―Arma en forma de disco del Señor Supremo.
cāmara―Abanico de pelo de cola de yak usado en la adoración de la Deidad.
caṇḍāla―Paria, intocable; come perros.
candana―Cosmético hecho de sándalo que se usa en la adoración de la Deidad.
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cāturmāsya―Los cuatro meses de la estación lluviosa en la India. Durante ese período, 
los devotos siguen diversos votos de austeridad.

— D —
daivī-māyā―Potencia ilusoria divina del Señor, la energía material.
daridra-nārāyaṇa―«Nārāyaṇa pobre», término ofensivo que usan los māyāvādīs para 

poner al Señor Supremo al nivel de un hombre pobre.
dharma―(1) Deber original y eterno, (2) principios religiosos.

— 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 —
gāñjā―Marihuana.
garbhādhāna-saṁskāra―Ritual védico purificatorio para obtener buena progenie; lo 

llevan a cabo los esposos antes de concebir un hijo.
gauḍīya-vaiṣṇava-sampradāya―Sucesión discipular autorizada de maestros espiri-

tuales descendientes del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu; se refiere también a los 
seguidores de dicha tradición.

ghāṭa―Lugar de baño en un río o estanque.
goloka vṛndāvana (Kṛṣṇaloka)―Planeta espiritual más elevado, que contiene las 

moradas personales de Kṛṣṇa: Dvārakā, Mathurā, y Vṛndāvana.
gopīs―Pastorcillas amigas de Kṛṣṇa, Sus sirvientes más íntimas.
gṛha-vrata―Alguien que está apegado a los deberes materiales de la vida familiar.
gṛhastha―Persona que vive una vida familiar regulada; segunda orden de la vida 

espiritual védica.
guru―Maestro espiritual.

— J —
jīva-tattva―Las entidades  vivientes, partes atómicas del Señor.
jñānī―Persona dedicada al cultivo de conocimiento por medio de la especulación 

empírica.

— K —
kalā―Forma del Señor como expansión de Su forma original.
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.
kāmā―Intenso deseo de disfrute. Lujuria.
karatālas―Címbalos de mano que se utilizan en los kīrtanas.
karma―Acción fruitiva, para la cual hay siempre una reacción, sea buena o mala.
karma-kāṇḍa―Porción de los Vedas que describe los rituales que deben realizarse 

para obtener beneficios materiales.
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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.
Kṛṣṇaloka―Véase: Goloka Vṛndāvana.
kṣatriya―Guerrero, administrador; segunda orden social védica.

— L —
loka―Planeta.

— M —
mahā-mantra―El gran canto para la liberación: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, 

Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.
mahāmāyā―Energía material ilusoria del Señor Supremo.
mantra―Vibración sonora que tiene como poder liberar a la mente de la ilusión.
mantra hare Kṛṣṇa―Véase: mahā-mantra.
māyā―Ilusión; olvido de la propia relación con Kṛṣṇa.
māyāvāda―Teoría impersonal que las entidades vivientes, la naturaleza y el Señor 

Supremo constituyen una unidad ausente de cualidades.
māyāvādī―Filósofo impersonalista que propugna la teoría māyāvāda.
mīmāṁsakas―Filósofos ateos que dicen que, incluso si Dios existe, está obligado a 

premiarnos con el fruto de nuestro trabajo.
mṛdāṅga―Tambor de arcilla que se utiliza en el canto congregacional.

— P —
paṇḍāl―Gran tienda de lona, por lo general decorada.
Pañcarātra―Escritura védica que describe el proceso de adoración de la Deidad para 

los devotos de la era actual.
paramparā―Cadena de maestros espirituales en la sucesión discipular.
piṇḍa―Ofrenda a los antepasados.
prajāpatis―Semidioses encargados de poblar el universo.
prasāda―Alimentos que han sido espiritualizados por haber sido ofrecidos al Señor.
Purāṇas―Las dieciocho Escrituras védicas suplementarias; narran hechos históricos.

— R —
rājarṣi―Gran rey santo.
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.



630   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

śakty-āveśa―Dotada de poder por el Señor Supremo con una o varias de Sus 
opulencias.

sālokya―Liberación consistente en residir en el mismo planeta que el Señor 
Supremo.

sāmīpya―Liberación consistente en volverse un sirviente personal del Señor 
Supremo.

sampradāya―Sucesión discipular de maestros espirituales, y los seguidores de esa 
tradición.

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.
sārṣṭi―Liberación consistente en poseer la misma opulencia del Señor.
sārūpya―Liberación consistente en adquirir una forma espiritual igual a la del Señor 

Supremo.
śāstra―Escritura revelada.
siddhi―Poder o perfección mística adquirido por la práctica del yoga, natural para los 

habitantes de Siddhaloka.
smṛti―Escrituras reveladas suplementarias del śruti, que son Escrituras védicas origi-

nales, es decir, los Vedas y los Upaniṣads.
śravaṇaṁ kīrtanaṁ  viṣṇoḥ―Proceso relacionado con cantar y escuchar temas rela-

cionados con el Señor Viṣṇu, Kṛṣṇa.
śruti―Conocimiento recibido por el oído; Escrituras védicas originales (los Vedas y 

Upaniṣads), impartidos directamente por el Señor Supremo.
śudra―Obrero; cuarta orden de la vida social védica.
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.
svāmī-nārāyaṇa―Concepto erróneo impersonalista de que podemos volvernos Dios 

por el simple hecho de adoptar el atuendo de sannyāsa.

— T —
tapasya―Austeridad; aceptación voluntaria de inconvenientes con miras a un propó-

sito más elevado.
tilaka―Señales de barro auspiciosas que santifican al cuerpo del devoto como templo 

del Señor.
tithis―Días del calendario védico conforme a las fases lunares.

— V —
vaikuṇṭha―El mundo espiritual, donde no existe la ansiedad.
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.
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varṇa―Una de las cuatro divisiones según la ocupación. Véase también: brāhmaṇa; 
kṣatriya; vaiśya; śūdra.

varṇāśrama-dharma―Sistema social védico formado por las cuatro órdenes sociales 
y las cuatro órdenes espirituales. Véase también: varṇa; āśrama.

Vedas―Escrituras reveladas originales, recitadas por vez primera por el propio Señor.
viṇā―Instrumento musical de cuerda.
virāṭ-rūpa―«Forma universal» del Señor como conjunto de todas las manifestaciones 

materiales.
viṣṇu-tattva―Expansiones plenarias de la Personalidad de Dios original, cada una de 

las cuales es igualmente Dios.
viṣṇudūtas―Mensajeros del Señor Viṣṇu, que en el momento de la muerte llevan a los 

devotos perfectos de regreso al mundo espiritual.
vrajabhūmi―Véase: Vṛndāvana
vṛndāvana―Morada personal de Kṛṣṇa, donde manifiesta Su cualidad de dulzura; 

aldea de este planeta en el que Kṛṣṇa realizó Sus pasatiempos de infancia hace cinco 
mil años.

— Y —
yajña―Actividad ejecutada para satisfacer ya sea al Señor Viṣṇu o a los semidioses.
yakṣas―Fantasmas seguidores del semidiós Kuvera.
yogamāyā―Potencia interna y espiritual del Señor.
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

633



634   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

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).
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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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adharme dharma-māninaḥ 14.23
ādhipatye smayo ’bhavat 3.2
adhi puṇyajana-strīṇāṁ 6.30
adhirājāsanaṁ pituḥ 13.6
adhiroḍhuṁ tvam arhasi 12.27
adhvaryuṇā hūyamāne 4.33

adhvaryuṇātta-haviṣā 7.18
ādi-rājāya sat-kṛtāḥ 19.41
aduhat sakalauṣadhīḥ 18.12
ādyaṁ manuṁ  

prāñjalayaḥ praṇemuḥ 6.39
agadena yathāmayam 11.31

agastyaṁ ca havirbhuvi 1.36
āgneyya iṣṭayo yajñe 1.62
agnihotraṁ svadhā soma ājyaṁ paśuḥ 7.45
agnir āja-gavaṁ cāpaṁ 15.18
agniṣṭomam atīrātraṁ 13.16
agniṣvāttā barhiṣadaḥ 1.63

ahaṁ brahmā ca śarvaś ca 7.50
ahaṁ ca tasmin bhavatābhikāmaye 3.9
ahaṁ tvam ity apārthā dhīr 12.4
ahan bāṇais tribhis tribhiḥ 10.8
ahaniṣyat kathaṁ yoṣāṁ 17.19
ahārṣīd yasya hayaṁ purandaraḥ 16.24

ahayo ’śani-niḥśvāsā 10.26
aher iva payaḥ-poṣaḥ 14.10
aho anātmyaṁ mahad asya paśyata 4.29
aho bata mamānātmyaṁ 9.31

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.
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ādattodyata-kārmukaḥ 19.26
ādhāraṁ mahad-ādīnāṁ 8.78
adharmāṁśodbhavaṁ mṛtyuṁ 13.39
adharmaś ca mahān nṛṇām 13.44
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aho me bata daurātmyaṁ 8.67
aho tejaḥ kṣatriyāṇāṁ 8.26
aho ubhayataḥ prāptaṁ 14.8
āhur loka-bhayaṅkarān 14.37
āhūtā brahma-vādibhiḥ 13.25
āhvayantam ivoddhastair 6.13

aindrīṁ ca māyām  
upadharma-mātaraṁ 19.38

aiśvaryād avarohati 14.16
aiṣyaty acirato rājan 8.69
ajahād yoga-saṁyutā 1.66
ājahāra mahā-kratum 13.25

ājahruḥ sarvato janāḥ 15.11
ajaṁ loka-guruṁ natvā 2.7
ajñānāt puruṣasya hi 12.4
ājñapta evaṁ kupitena manyunā 5.5
ajo ’dhyatiṣṭhat khalu  

pārameṣṭhyaṁ 8.20

ākalayya viśāmpatiḥ 9.67
akalpa eṣām adhiroḍhum añjasā 3.21
ākarān kheṭa-kharvaṭān 18.31
ākarṇyārthāgamaṁ vacaḥ 8.24
ākarṇyātma-jam āyāntaṁ 9.37
ākramyātmany avasthitam 8.50

ākramyorasi dakṣasya 5.22
ākrīḍe krīḍato bālān 13.41
ākūtiṁ rucaye prādād 1.2
ākūtir devahūtiś ca 1.1
alabdha-nidro ’nupalakṣito nṛbhir 13.47
alakāṁ nāma vai purīm 6.23

alakṣayantaḥ padavīṁ prajāpater 13.49
alaṁ te kratubhiḥ sviṣṭair 19.32
alaṁ vatsātiroṣeṇa 11.7
amaṅgalānāṁ ca tamisram ulbaṇaṁ 6.45
āmantrito janatāyāś ca pālaḥ 17.9
āma-pātre mahā-bhāgāḥ 18.18

amarṣayitvā tam asahya-tejasaṁ 5.11
amogha-vīryā hi nṛpā 14.42
aṁśa-bhūtānapāyinī 1.4
aṁśaḥ sa parameṣṭhinaḥ 15.10
aṁśāṁśās te deva marīcy-ādaya ete 7.43
āmuktam iva pākhaṇḍaṁ 19.12

amūṣāṁ kṣut-parītānām 17.25
anādṛtā yajña-sadasy adhīśvarī 4.9
anādṛtyātmajāṁ satīm 2.1
anāgasaṁ durvacasākarot tiraḥ 3.24
anāgasaś citra-rathena bhūriśaḥ 11.6
anāhutā apy abhiyanti bandhuṣu 3.16

anāhutā apy abhiyanti sauhṛdaṁ 3.13
ānanda-bāṣpa-kalayā  

muhur ardyamānaḥ 12.18
ānandam anusantatam 13.8
ānanda-mātram avikāram  

ahaṁ prapadye 9.16

ānanda-mātra upapanna- 
samasta-śaktau 11.30

ananta-māhātmya-guṇaika-dhāmā 16.10
anantaraṁ tvāṁ vayam aṅga śuśruma 12.7
ananvitaṁ te bhagavan viceṣṭitaṁ 7.34
ananya-bhāvaika-gatiṁ 7.59

ananya-bhāve nija-dharma-bhāvite 8.22
ananya-vṛttyānugṛhāṇa vatsala 7.38
anāsthitaṁ te pitṛbhir 12.26
aṅgaṁ sumanasaṁ khyātiṁ 13.17
aṅga-saṅgād utpulakāv 9.48
aṅgena sandhyābhra-rucā 6.36

aṅgo dvija-vacaḥ śrutvā 13.29
aṅgo ’śvamedhaṁ rājarṣir 13.25
anicchann apy adāṁ bālāṁ 2.13
āninye sva-gṛhaṁ putryāḥ 1.5
anirbhinna-tvacaṁ haraḥ 5.23
aṅkam āropya lālayan 8.9
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annādāḥ svannam ātmanaḥ 18.27
annam īpsitam ūrjasvad 18.10
antaḥ-puraṁ parivihāra-bhuvaś ca 12.16
antar bahiś ca bhūtānāṁ 16.12
antardhānādbhutātmanām 18.20
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anurakta-prajaṁ rājā 9.66
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api bhrātṛmatīṁ nṛpaḥ 1.2
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apy abhadram anāthāyā 14.37
apy anāthaṁ vane brahman 8.66
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daivīṁ māyām upāśritya 9.33
daivīṁ parijñāta-parātma-nirṇayaḥ 9.5
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dakṣo mama dviṭ tad-anuvratāś ca ye 3.24
dakṣo rudrābhivīkṣitaḥ 7.9
dakṣo ’thāpa upaspṛśya 2.17
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devahūtim adāt tāta 1.10
devair deva-gaṇādhamaḥ 2.18
devakulyāṁ hareḥ pāda- 1.14
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devās tasyānugṛhṇate 12.51
devā utpetur ojasā 4.33
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Índice de versos en sánscrito   647
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dhunoty aghaṁ kaurava  

bhakti-bhāvataḥ 7.61
dhyānād bhavaj-jana-kathā-śravaṇena 9.10
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dīnāṁ yāsye tri-viṣṭapam 12.32
dīnānāṁ samupekṣakaḥ 14.41
dīrghaṁ dadhyau kuruśreṣṭha 17.12
dīrghaṁ śvasantī vṛjinasya pāram 8.17
dīrghotkaṇṭha-manāḥ śvasan 9.43

diśo vijityāpratiruddha-cakraḥ 16.27
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gṛhītvāñjalinaudanam 13.37
gṛhṇanti kecin na bhavādṛśo dvija 4.12
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guṇa-pravāheṇa vibhakta-vīryaḥ 11.18

guṇa-vyatikarād rājan 11.16
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sarva-bhakṣā dvijā vṛttyai 2.26
sārvabhauma-śriyaṁ naicchad 13.6

sarva-bhūtānurañjanāḥ 12.37
sarva-bhūtātma-bhāvena 11.11
sarva-bhūtātma-bhāvena 12.5
sarva-bhūtātmanāṁ brahman 7.54
sarva-bhūtātma-vigraham 12.5
sarva-devamayo nṛpaḥ 14.27

sarva evartvijo dṛṣṭvā 5.18
sarva eva samāgatāḥ 19.42
sarva-kāma-dughāṁ pṛthuḥ 18.28
sarva-kāma-dughāṁ pṛthvīṁ 18.26
sarva-kāma-dughā satī 19.7
sarva-loka-garīyasaḥ 1.26

sarva-loka-guruḥ prabhuḥ 19.3
sarva-loka-namaskṛtam 9.25
sarvataḥ sāram ādatte 18.2
sarvatejasam ādadhe 13.14
sarvātmanopehi jagat-parāyaṇam 11.27
sarvātmany acyute ’sarve 12.11

sarvātmā sarva-bhāga-bhuk 7.49
sarvato ’laṅkṛtaṁ śrīmad- 9.56
sarvato mana ākṛṣya 8.77
sarve lokāḥ sa-pālakāḥ 19.9
sarve sura-gaṇādayaḥ 7.22
sarve sva-mukhya-vatsena 18.26

śaśaṁsa nirvyalīkena 7.12
śāsanair vividhair nṛpaḥ 13.42
sa śāntim adhigacchati 7.54
sa śarāsanam udyamya 13.40
śaśāsa kṣiti-maṇḍalam 12.13
sasnāv avabhṛthaṁ tataḥ 7.56

sasṛjus tigma-gataya 10.28
śastāṅkurāṁśukaiś cārcet 8.55
śāstā tat-paripanthinām 16.4
ṣaṣṭhe ṣaṣṭhe ’rbhako dine 8.73
śastrair astrānvitair evam 5.23
śastra-varṣeṇa bhūriṇā 10.13

śata-candraṁ tathāmbikā 15.17
śata-kratur na mamṛṣe 19.2
śata-kratuś carame vartamāne 16.24
śātakumbha-paricchadaiḥ 9.56
satāṁ guṇaiḥ ṣaḍbhir asattametaraiḥ 3.17
satāṁ vartma sanātanam 2.32

sa taṁ vivakṣantam atad-vidaṁ harir 9.4
sa tān āpatato vīra 10.8
sa tān pṛṣatkair abhidhāvato mṛdhe 11.5
śatapatra-vanarddhibhiḥ 6.19
śatarūpānumoditaḥ 1.2
śatarūpā-pateḥ sutau 8.7



Índice de versos en sánscrito   669

sa tasmin bhavanottame 9.60
sā tat puṁ-savanaṁ rājñī 13.38
sa te mā vinaśed vīra 14.16
sa tena sukha-duḥkhayoḥ 8.33
satī dākṣāyaṇī devī 3.5
satī pūrva-kalevaram 7.58

sat-kṛtaḥ saj-janāgraṇīḥ 9.45
ṣaṭ-pañca-varṣo yad ahobhir alpaiḥ 12.43
satre ’gāyat pracetasām 12.40
sat-saṅkalpasya te brahman 1.30
sat-saṅkalpena dhīmatā 9.18
ṣaṭ-triṁśad-varṣa-sāhasraṁ 9.22

ṣaṭ-triṁśad-varṣa-sāhasraṁ 12.13
sattvaṁ viśuddhaṁ vasudeva-śabditaṁ 3.23
sattve ca tasmin bhagavān vāsudevo 3.23
sattvena naḥ sura-gaṇān anumeya- 1.57
sa tūpalabhyāgatam ātma-yoniṁ 6.40
sa tvaṁ harer anudhyātas 11.12

sa tvaṁ jighāṁsase kasmād 17.19
sa tvaṁ vimṛśyāsya bhavaṁ prajāpate 19.38
satyaṁ surucyābhihitaṁ bhavān me 8.18
satyāśiṣo hi bhagavaṁs tava pāda- 9.17
satyavantam ṛtaṁ vratam 13.16
saty uttamaśloka-guṇānuvāde 15.23

śaucād yābhūt sarid divaḥ 1.14
saudarya-sampraśna-samartha-vārtayā 4.8
saugandhya-lubdha-hṛdayeṣu kṛta- 9.12
saumyāḥ pitara ājyapāḥ 1.63
sa vai bhavān ātma-vinirmitaṁ jagad 17.34
sa vai dhiyā yoga-vipāka-tīvrayā 9.2

sa vai niḥśreyasasya te 8.40
sa vai tadaiva pratipāditāṁ giraṁ 9.5
savanīya-paśoḥ śiraḥ 7.8
sa viprānumato rājā 13.37
sa vīra-mūrtiḥ samabhūd dharā-dharo 17.35
sāvitryā iva sādhuvat 2.11

sā vivyathe yad gaditaṁ sapatnyā 8.15
savṛndaiḥ kadalī-stambhaiḥ 9.54
sāyaṁ ca puṇya-ślokasya 12.48
sa yojana-śatotsedhaḥ 6.32
serṣyam āhātigarvitā 8.10
serṣyaṁ mahāpūruṣa-pāda-pāṁsubhir 4.13

śete pumān sva-dṛg ananta-sakhas tad- 9.14
śete ’rditāṅgo hṛdayena dūyatā 3.19
setuṁ vidhāraṇaṁ puṁsām 2.30
siddhāḥ saṅkalpanāmayīm 18.19
siddham ādāya pāyasam 13.36
siddhānāṁ divi paśyatām 10.14

siddhā nṛtyanti svaḥ-striyaḥ 15.7
siddhārthākṣata-dadhy-ambu- 9.58
siddhā vidyādharā daityā 19.5
siddha-vidyādharoragaiḥ 1.22
siddhiṁ nabhasi vidyāṁ ca 18.19
siṁha-vyāghrāś ca yūthaśaḥ 10.26

sindhavaḥ parvatā nadyo 15.20
sindhavo ratna-nikarān 19.9
sinīvālī kuhū rākā 1.34
śipi-viṣṭāya viṣṇave 13.35
śiraḥ-pāṇy-ādiṣu kvacit 7.53
śirobhiś cāru-kuṇḍalaiḥ 10.18

śīrṣa-hīnaḥ ka-bandho yathā puruṣaḥ 7.36
śiśumārasya vai dhruvaḥ 10.1
śita-dhāreṇa hetinā 5.22
śītair nayana-vāribhiḥ 9.44
śiva-dviṣaṁ dhūma-patha- 

śrama-smayam 4.10

śivaḥ panthāḥ sanātanaḥ 2.31
śivāpadeśo hy aśivo 2.15
śivāvalokād abhavac 7.10
ślāghyāni karmāṇi vayaṁ vitanmahi 16.3
ślakṣṇayā sūktayā vācā 1.26
śmaśrūṇi bhagavān bhavaḥ 5.19



670   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

smayamānam abhidhyāyet 8.51
smayaṁ puṣṭir asūyata 1.51
smṛtau hatāyāṁ bhṛta-māna-durdṛśaḥ 3.17
snāna-puṇyatarodayā 6.22
snāpayām āsa tanayaṁ 9.44
snātvānusavanaṁ tasmin 8.43

snehād rudaty aśru-kalātivihvalā 4.2
so ’bhiṣikto mahārājaḥ 15.13
sodānam utthāpya ca nābhi-cakrataḥ 4.25
ṣoḍaśāmala-locanāḥ 1.48
so ’haṁ guṇamayīṁ dvija 7.51
śokena roṣeṇa ca dūyatā hṛdā 4.3

somaṁ prāptāḥ sahasraśaḥ 4.33
somapān itarān api 7.56
somo ’bhūd brahmaṇo ’ṁśena 1.33
somo ’mṛtamayān aśvāṁs 15.17
so ’nanto ’nta-karaḥ kālo 11.19
so ’nya-janmani dahrāgnir 1.36

sopādhyāyartvig-ādibhiḥ 7.16
so ’pi saṅkalpajaṁ viṣṇoḥ 9.27
so ’śvaṁ rūpaṁ ca tad dhitvā 19.17
so ’śvaṁ rūpaṁ ca tad dhitvā 19.21
so ’tivrajya munīn api 12.35
sotsṛjya dhairyaṁ vilalāpa śoka- 8.16

so ’yaṁ durmarṣa-hṛdayo  
brahma-dhruk 4.30

so ’yaṁ prasīdatu bhavān praṇatātma- 7.30
so ’yaṁ śamo bhagavatā 8.35
so ’yaṁ sthiti-vyatikaropaśamāya 1.57
spṛṣṭvā jalaṁ pīta-dukūla-saṁvṛtā 4.24

spṛṣṭvā mūrdhany agha-ghnena 8.25
śraddadhānāya bhaktāya 13.24
śraddhā maitrī dayā śāntis 1.49
śraddhāsūta śubhaṁ maitrī 1.50
śraddhā tv aṅgirasaḥ patnī 1.34
śraddhayā labdha-dakṣiṇāḥ 19.41

śraddhayāsāditāni te 13.27
śraddhayā śrāddha-devatāḥ 18.18
śraddhāya vākyaṁ devarṣer 9.38
śrāntaṁ śayānaṁ kṣudhitaṁ 8.66
śravaḥ suśravasaḥ puṇyaṁ 17.6
sravate brahma tasyāpi 14.41

śrāvayec chraddadhānānāṁ 12.50
śreyasāṁ samupasthite 8.32
śreyo diśaty abhimataṁ 8.60
śrīnivāsa śriyā kāntayā trāhi naḥ 7.36
śrīvatsāṅkaṁ ghana-śyāmaṁ 8.47
śriyā dṛśā bāṣpa-kalām uvāha 8.16

śriyaṁ ca bhagavat-parām 1.43
śriyetarair aṅga vimṛgyamāṇayā 8.23
sṛjan rakṣan haran viśvaṁ 7.51
sṛjaty atti ca pāti ca 11.26
śṛṇvaṁs tad-valgu-gītāni 9.59
śṛṇvataḥ śraddadhānasya 1.47

śroṣyaty ātmāśritā gāthāḥ 16.26
śrotuḥ śīlādayo guṇāḥ 12.47
sṛṣṭvānuviśya puruṣas tad-asad-guṇeṣu 9.7
srug-ghastāñ juhvato ’bhyetya 19.29
śrutaṁ bhāgavatāc chiṣyād 7.60
śrutena bhūyasā rājann 11.31

śrutvā dṛṣṭvādbhutatamaṁ 9.65
śrutvā dvija-kulāya vai 2.27
śrutvaitac chraddhayābhīkṣṇam 12.46
śrutvā mīḍhuṣṭamoditam 7.6
śrutvā nṛpāsana-gataṁ 14.3
śrūyatāṁ brahmarṣayo me 2.9

śrūyatāṁ me nṛpātmaja 8.53
stabdhaḥ sambhāvitaḥ svataḥ 14.4
stabdhā na paśyanti hi dhāma bhūyasām 3.17
stanyena vṛddhaś ca vilajjate yāṁ 8.18
stāvakāṁs tān abhipretya 15.21
sthitāv avaṣṭabhya gadāṁ suvāsasau 12.20



Índice de versos en sánscrito   671

sthitiḥ saṁyama eva ca 11.16
sthity-utpatty-anta-hetavaḥ 1.16
sthūle dadhāra bhagavat-pratirūpa 12.17
straiṇenākaruṇātmanā 8.65
strī-jitasyopadhāraya 8.67
strī-kāmaḥ so ’stv atitarāṁ 2.23

stūyamāno nadal līlayā yogibhir 7.46
stūyamāno ’viśat puram 9.53
subhadraṁ dhyāyato manaḥ 8.52
śuciṁ ca huta-bhojanam 1.60
śuddhaṁ sva-dhāmny uparatākhila- 7.26
sudevo rocano dvi-ṣaṭ 1.7

śūdrāyevośatīṁ giram 2.13
sudurjayaṁ viṣṇu-padaṁ jitaṁ tvayā 12.25
sudurlabhaṁ yat paramaṁ  

padaṁ harer 9.28
suduṣkaraṁ karma kṛtvā 8.69
suhṛdāṁ nandi-vardhanaḥ 16.18

suhṛd-didṛkṣā-pratighāta-durmanāḥ 4.2
suhṛd-didṛkṣuḥ pariśaṅkitā bhavān 4.1
sukha-duḥkha-hatātmanām 8.35
sukhāsīna uvāca tam 8.63
śūla-paṭṭiśa-nistriṁśa- 6.1
sumahān aticakrame 3.1

sunanda-nandādy-anugair  
vṛtaṁ mudā 7.25

sunanda-nanda-pramukhāḥ 19.5
sunanda-nandāv upasṛtya sasmitaṁ 12.22
sunāsaṁ subhruvaṁ cāru- 8.45
śunāsīrāḥ saharṣibhiḥ 7.7

sunīthā-garbha-sambhavaḥ 14.10
sunīthāṁ brahma-vādinaḥ 14.2
sunīthāṅgasya yā patnī 13.18
sunīthā pālayām āsa 14.35
sunīthātmaja-ceṣṭitam 13.24
sunītiḥ suruciś cāsya 9.41

sunītiḥ surucis tayoḥ 8.8
sunītiṁ jananīṁ dhruvaḥ 12.32
sunītir asya jananī 9.49
sunītir utsaṅga udūhya bālam 8.15
suparṇam unnaddha-phaṇā ivāhayaḥ 11.4
suparṇa-vatsā vihagāś 18.24

supta-prabuddha iva nātha bhavat- 9.8
surāsurendrair upagīyamāna- 16.27
surāsureśair abhivanditāṅghriḥ 6.40
sura-vidviṭ-kṣapaṇair udāyudhair 7.32
suruciḥ preyasī patyur 8.8
suruciḥ śṛṇvato rājñaḥ 8.10

surucis taṁ samutthāpya 9.46
surucyā durvaco-bāṇair 8.36
sūryo raśmimayān iṣūn 15.18
śuśrāva śabdaṁ jaladher iveritaṁ 10.22
suṣuve kardamātmajā 1.13
suṣuve venam ulbaṇam 13.18

sūtādyāpi varīmabhiḥ 15.26
sutam ātma-dviṣām api 16.13
sutāṁ satīm avadadhyāv anāgām 5.9
sute merus tayor adāt 1.44
suto me bālako brahman 8.65
sūto ’tha māgadho vandī 15.20

suvarṇa-puṅkhāḥ kalahaṁsa-vāsasaḥ 11.3
suvāsāḥ sādhv-alaṅkṛtaḥ 15.13
svabhāvam apare nṛpa 11.22
sva-dharma-śīlaiḥ puruṣair 13.4
sva-dhiṣṇyebhyaḥ sahāgnayaḥ 2.6
sva eva dharme na paraṁ kṣipet 4.19

sva eva loke ramato mahā-muneḥ 4.19
svāgataṁ te prasīdeśa tubhyaṁ namaḥ 7.36
svāhābhimāninaś cāgner 1.60
svaiḥ svaiś cihnaiś ca cihnitān 1.24
svam agād garuḍa-dhvajaḥ 9.26
sva-māyayātmāśrayayāvitarkyayā 17.31



672   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

svaṁ svaṁ dhāma yayus tataḥ 2.35
svānāṁ yathā vakra-dhiyāṁ duruktibhir 3.19
sva-pārṣada-sainyaṁ ca tad- 5.1
svāpnīvābhāty atad-dhyānād 12.4
sva-puraṁ pratyapadyata 12.9
svārājyaṁ yacchato mauḍhyān 9.35

svara-maṇḍita-ṣaṭpadam 6.29
svargyaṁ dhrauvyaṁ saumanasyaṁ 12.45
svarṇārṇa-śata-patraiś ca 6.16
svarūpam avarundhāno 13.9
svarvīthir vatsarasyeṣṭā 13.12
sva-śaktyā māyayā yuktaḥ 11.26

śvasan ruṣā daṇḍa-hato yathāhiḥ 8.14
sva-śūla-sūcy-arpita-dig-gajendraḥ 5.10
sva-tejasā bhūta-gaṇān samutthitān 4.10
sva-tejasotpāṭita-loka-śalyaḥ 16.27
svayambhūḥ pratyaṣedhata 19.29
svāyambhuvasyāpi manor 8.6

svayambhuve namaskṛtya 6.2
svāyambhuvo mudā yukto 1.5
svayan-dṛg aviśeṣaṇaḥ 7.50
svecchāvatāra-caritair 8.57
svenaivāvāpta-rādhase 7.57
sve sve pātre pṛthak payaḥ 18.26

śvetātapatra-śaśinopari rajyamānaḥ 7.21
śvetātapatra-vyajana-srag-ādibhiḥ 4.5
sviṣṭāḥ sutuṣṭāḥ pradiśanti vāñchitaṁ 14.22
sviṣṭaṁ yajurbhiḥ praṇato ’smi yajñam 7.41
śyāmau kiśorāv aruṇāmbujekṣaṇau 12.20
śyāmo hiraṇya-raśano ’rka-kirīṭa- 7.20

syāt svasti kiṁ kopayato vidhātuḥ 5.11
ta ārād dadṛśur vaṭam 6.31
tābhyāṁ krodhaś ca hiṁsā ca 8.3
tābhyāṁ tayor abhavatāṁ 1.44
tad abhijñāya bhagavān 19.26
tad abhipretya bhagavān 19.2

tadābhiṣicyamānābhyāṁ 9.50
tadā dundubhayo nedur 12.31
tad ākarṇya vibhuḥ prāha 6.4
tad-aṅga-sparśa-nirvṛtā 9.49
tadā nililyur diśi diśy asanto 16.23
tad-anna-tṛptair asu-bhṛdbhir īḍitā 4.21

tadā sarvāṇi bhūtāni 7.6
tad-āśrama-padaṁ yayuḥ 1.22
tadā sva-prabhayā teṣāṁ 7.19
tad avadyaṁ hare rūpaṁ 19.22
tadā vṛṣadhvaja-dveṣa- 7.10
tad-bhāsākṣipta-cetasaḥ 2.6

tad brāhmaṇān parama sarva-vipatsu 7.14
tad brahma paramaṁ śuddhaṁ 2.32
tad brahma viśva-bhavam  

ekam anantam 9.16
tad-darśanenāgata-sādhvasaḥ kṣitāv 9.3
tad-dehato viṣṇu-kalāsi vainya 19.37

tad-deva-yajanaṁ dagdhvā 5.26
tad-dhelanaṁ nārhasi vīra ceṣṭitum 14.22
tad dhyāyed dhṛdayaṅ-gamam 8.57
tad dṛṣṭvā mithunaṁ jātam 15.2
tad gaccha dhruva bhadraṁ te 12.5
tad-gṛhīta-visṛṣṭeṣu 19.24

tad idaṁ paśyata mahad- 19.31
tadottānapadaḥ putro 12.30
tad-rociṣā pratihate 1.25
tad upadravam ājñāya 14.39
tad upaśrutya nabhasi 3.5
tad-vāg-amṛta-sevayā 16.1

tad-vidvadbhir asad-vṛtto 14.12
tad-vihāraṁ mahānasam 5.14
tad viṣṇoḥ paramaṁ padam 12.26
ta ete munayaḥ kṣattar 1.46
ta evaikonapañcāśat 1.61
ta evam utsanna-bhayā urukrame 9.1



Índice de versos en sánscrito   673

tair alātāyudhaiḥ sarve 4.34
tair ardyamānāḥ subhṛśaṁ 5.18
tais tigma-dhāraiḥ pradhane śilī- 11.4
taj janma dhig yo mahatām avadya-kṛt 4.22
tam abhyadhāvan kupitā udāyudhāḥ 11.4
tām āgatāṁ tatra na kaścanādriyad 4.7

tamaḥ kim etat kuta etad rajo ’bhūd 5.7
tamālaiḥ śāla-tālaiś ca 6.14
tā mantra-hṛdayenaiva 8.58
tām anvadhāvat tad vainyaḥ 17.15
tām anvagacchan druta- 

vikramāṁ satīm 4.4

tam anvīyur bhāgavatā 19.6
tamasaḥ pāram ṛcchati 8.33
tam āśu devaṁ priyayā vihīnaṁ 6.6
tam atrir bhagavān aikṣat 19.12
taṁ bhakti-bhāvo ’bhyagṛṇād  

asatvaraṁ 9.5

taṁ brahma-nirvāṇa- 
samādhim āśritaṁ 6.39

tāṁ dattvaiḍaviḍas tataḥ 12.9
taṁ dhāvamānam anudhāvanty anīśā 11.20
taṁ dṛṣṭvopavanābhyāśa 9.42
tam enam aṅgātmani mukta-vigrahe 11.29

tam eva dayitaṁ bhūya 7.59
tam eva mṛtyum amṛtaṁ tāta daivaṁ 11.27
tam evaṁ śīla-sampannaṁ 12.12
tam evāvasthitaṁ vibhum 12.11
tam eva vatsāśraya bhṛtya-vatsalaṁ 8.22
tāṁ kāmayānāṁ bhagavān 1.6

taṁ kiṁ karomīti gṛṇantam āha 5.4
taṁ kṛṣṇa-pādābhiniviṣṭa-cetasaṁ 12.22
tāṁ māyām atidustarām 10.29
taṁ nas tvaṁ śava-śayanābha-śānta- 7.33
taṁ niḥśvasantaṁ sphuritādharoṣṭhaṁ 8.15
taṁ nirantara-bhāvena 8.61

tamo-dvāreṇa pāpmanā 11.7
tamo-mātrātmakātmanām 2.15
taṁ prasādaya vatsāśu 11.34
tam ṛtvijaḥ śakra-vadhābhisandhitaṁ 19.27
tāṁ sārikā-kanduka-darpaṇāmbuja- 4.5
taṁ sarva-lokāmara-yajña-saṅgrahaṁ 14.21

tāṁ śaśaṁsur janā rājñīṁ 9.51
tāṁs tān kāmān harir dadyād 13.34
taṁ stotum upatasthire 15.20
taṁ tādṛśākṛtiṁ vīkṣya 19.14
taṁ tu te ’vanataṁ dīnaṁ 14.45
tam ūcur vismitās tatra 13.26

tam upāgatam ālakṣya 7.22
tām upoṣya vibhāvarīm 8.71
taṁ vai mene hareḥ kalām 15.10
taṁ vicakṣya khalaṁ putraṁ 13.42
taṁ yajñiyaṁ pañca-vidhaṁ ca 7.41
tān anādṛtya yo ’vidvān 18.5

tān ātiṣṭhati yaḥ samyag 18.4
taṇḍulair balibhir yutam 9.57
tān hanyamānān abhivīkṣya guhyakān 11.6
tāni pāpasya khaṇḍāni 19.23
tan-mālya-bhasma-nṛkapāly avasat 4.16
tan-mātāsya gatiṁ gatā 10.3

tān māvadhīd daiva-vadhān bhavad- 6.47
tan-māyayā durjayayākṛtātmabhiḥ 17.32
tan me prasīdedam amartya vāñchitaṁ 3.14
tan no bhavān īhatu rātave ’nnaṁ 17.11
tapaḥ-prabhāvasya sutasya tāṁ gatim 12.41
tapasā duṣprasādanam 9.34

tapasārādhya puruṣaṁ 8.13
tapo-vanaṁ gate tasmin 8.63
tapyamānaṁ tri-bhuvanaṁ 1.21
tapye dvitīye ’py asati 9.33
tāra-hema-mahāratna- 6.27
taraty ayatnena duratyayaṁ tamaḥ 12.8



674   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

taravo bhūri-varṣmāṇaḥ 19.8
tarhy ekona-śata-kratuḥ 19.32
tarīva savyetarataḥ pade pade 8.79
tārkṣyeṇa stotra-vājinā 7.19
taruṇaṁ ramaṇīyāṅgam 8.46
tāsāṁ prasūti-prasavaṁ 1.12

tasmā antarhitaḥ svarāṭ 19.17
tasmā apy anubhāvena 7.57
tasmād viniṣkramya vivṛddha-manyur 2.19
tasmai bāṇaṁ na muñcati 19.14
tasmai bhavān druhyati  

viśva-bandhave 4.15

tasmai jahāra dhanado 15.14
tasmai namanti bhūtāni 9.47
tasmai nityaṁ nātha  

namas te karavāma 7.43
tasmai samunnaddha- 

niruddha-śaktaye 17.33

tasmai vidura cukrudhuḥ 14.30
tasmān māṁ karmabhir viprā 14.28
tasmāt parokṣe ’smad- 

upaśrutāny alaṁ 15.23
tasmāt puruṣa uttasthau 13.36
tasmāt tāpam upeyivān 9.29

tasmā unmāda-nāthāya 2.16
tasmiṁs tuṣṭe kim aprāpyaṁ 14.20
tasmin bhaginyo mama bhartṛbhiḥ 3.9
tasmin brahmaṇy advitīye 7.52
tasmin brahmarṣayaḥ sarve 3.4
tasmin mahā-yogamaye 6.33

tasminn abhidhyāyati viśvam ātmano 8.80
tasmin prasūna-stabaka- 1.18
tasmin samastātmani mukta-vairake 4.11
tasthau sthāṇur ivācalaḥ 8.76
tasthau tad-aṅguṣṭha-nipīḍitā mahī 8.79
tasthāv antarhitaḥ svarāṭ 19.21

tasyābhiṣeka ārabdho 15.11
tasyaivaṁ vadataḥ śāpaṁ 2.27
tasyaivaṁ vadataḥ śāpaṁ 2.33
tasyaivānugraheṇa me 8.13
tasyākhila-jagad-dhātur 12.24
tasya medhyaṁ hayaṁ devaḥ 17.4

tasyām evaṁ hi duṣṭāyāṁ 17.23
tasyāṁ sasarja duhitṝḥ 1.48
tasyāṁ viśuddha-karaṇaḥ śiva-vār 12.17
tasyāpavargya-śaraṇaṁ  

tava pāda-mūlaṁ 9.8
tasya prītena manasā 12.9

tasya rājñaḥ prajātaye 13.35
tasya rājño mahā-bhāga 14.19
tasyārṣāstraṁ dhanuṣi prayuñjataḥ 11.3
tasya śīla-nidheḥ sādhor 13.21
tasya te cāpa-nirmuktā 10.17
tasya vaṁśyās tu naiṣādā 14.46

tasya vyabhicaranty arthā 18.5
tasya yakṣa-patir devaḥ 1.37
tataḥ khe ’dṛśyata girir 10.25
tataḥ parigha-nistriṁśaiḥ 10.11
tataḥ sva-bhartuś caraṇāmbujāsavaṁ 4.27
tathā ca kṛtvā vātsalyaṁ 19.39

tathā cikīrṣamāṇaṁ taṁ 8.10
tathāhayo dandaśūkāḥ 18.22
tathaikām agnaye vibhuḥ 1.48
tathaike ’gnīn anāśayan 5.15
tathaivopacayaṁ vibhuḥ 11.21
tathā manur vo bhagavān pitāmaho 8.21

tathāmara-gaṇāḥ sarve 2.4
tathānyasyāṁ vibhīṣaṇaḥ 1.37
tathāpare ca sarvatra 18.13
tathāpare siddha-gaṇā maharṣibhir 6.41
tathāpi mānaṁ na pituḥ prapatsyase 3.20
tathāpi sāntvayemāmuṁ 14.11



Índice de versos en sánscrito   675

tathā prādurabhūd dhariḥ 7.18
tathāpriyo deha-bhṛtāṁ priyātmanaḥ 4.11
tathā puṁsāṁ phalodayaḥ 13.34
tathāpy ahaṁ yoṣid atattva-vic ca te 3.11
tathāribhir na vyathate śilīmukhaiḥ 3.19
tathā sādhaya bhadraṁ te 13.32

tathā sva-bhāgadheyāni 13.33
tato gantāsi mat-sthānaṁ 9.25
tato mahīpatiḥ prītaḥ 18.28
tato mīḍhvāṁsam āmantrya 7.7
tato niṣkramya balina 10.7
tato ’nye ca yathā-kāmaṁ 18.13

tato ’py āsīd bhayaṁ tv adya 14.9
tato ’tikāyas tanuvā spṛśan divaṁ 5.3
tato viniḥśvasya satī vihāya taṁ 4.3
tat paśyatāṁ khe bhuvi cādbhutaṁ 4.28
tat-patnyaś ca sa-bhartṛkāḥ 3.4
tat-patny avyāhatāṁ śriyam 15.16

tat-prabhāvam avijñāya 8.68
tat-prādurbhāva-saṁyoga- 1.23
tat praṣṭuṁ vyasṛjad vācaṁ 13.29
tat prayacchāmi bhadraṁ te 9.19
tat-puṁsām api sammataḥ 11.12
tat-putra-pautra-naptṝṇām 1.9

tat-putrāv aparāv āstāṁ 1.35
tatrābhiṣiktaḥ prayatas 8.71
tatrāgataś cāraṇa-yakṣa-kinnaraiḥ 12.1
tatrānu deva-pravarau catur-bhujau 12.20
tatra praviṣṭam ṛṣayo 2.5
tatra sarva upājagmur 15.8

tatrāsīd bāhuko naraḥ 14.43
tatra svasṝr me nanu bhartṛ-sammitā 3.10
tatra tatra giras tās tā 16.26
tatra tatrākutobhayāḥ 18.32
tatra tatra praśaṁsadbhiḥ 12.34
tatra tatra pura-striyaḥ 9.58

tatra tatra yathārhataḥ 18.30
tatra tatropasaṅkḷptair 9.54
tatra yogena dṛṣṭena 18.8
tat-sambandhi śruta-prāyaṁ 1.10
tat-sutau kalpa-vatsarau 10.1
tat tasya cādbhutaṁ karma 19.18

tat tāta gaccha bhadraṁ te 8.42
tat-tejasā hata-rucaḥ 7.23
tat te nirīkṣyo na pitāpi deha-kṛd 3.24
tattvaṁ na te vayam  

anañjana rudra- 7.27
tattvato vimukho bhavet 2.21

tatyaje dustyajān satī 2.3
tava cādhokṣajasya ca 17.7
tāvan-mātreṇa pūruṣaḥ 8.29
tava tāta vivardhanam 14.14
tāvat sa rudrānucarair mahā-makho 5.13
tava varada varāṅghrāv 7.29

tāv imau vai bhagavato 1.59
tayā hatātmasv anukarma-cetaḥsv 6.49
tayaiva so ’yaṁ kila goptum udyataḥ 17.31
tayoḥ samabhaval lobho 8.3
tayor vyavāyāt sambhūtir 11.15
tayoś ca mithunaṁ jajñe 8.4

tebhyaḥ ka eva bhavatāṁ  
ma ihopahūtaḥ 1.27

tebhyo dadhāra kanye dve 1.64
tebhyo ’gnayaḥ samabhavan 1.61
tebhyo namo vīra-yaśas-karebhyaḥ 17.36
te brahma-viṣṇu-giriśāḥ praṇato ’smy 1.27

tejīyasi kṛtāgasi 6.4
tenābhavad adhārmikaḥ 13.39
tenābhivanditaḥ sākam 11.35
te na smaranty atitarāṁ priyam īśa 9.12
te ’pi cāmum amṛṣyantaḥ 10.10
te ’pi viśva-sṛjaḥ satraṁ 2.34



676   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

teṣām āpatatāṁ vegaṁ 4.32
te ’syābhaviṣyann iti vipralabdho 15.24
te vai lalāṭa-lagnais tair 10.9
te yady anutpādita-doṣa-dṛṣṭayo 3.16
tirohitaṁ sahasaivopalakṣya 9.2
tīrthapāda-padāmbhoja- 6.24

tīrtha-pāda-padāśrayaḥ 12.50
tiryaṅ-naga-dvija-sarīsṛpa-deva- 9.13
tisraḥ kanyāś ca jajñire 1.1
tiṣṭhaṁs tayaiva puruṣatvam upetya 7.26
tiṣṭha tiṣṭheti cābravīt 19.13
tiṣṭhato nija-śāsane 14.19

titikṣaty akramaṁ vainya 16.7
titikṣayā karuṇayā 11.13
tīvraughāṁ bhaktim udvahan 12.11
tīvra-yoga-samādhinā 8.31
toṣaḥ pratoṣaḥ santoṣo 1.7
trāhi mām api bhūtānāṁ 17.18

trāsanāny amanasvinām 10.28
trāsayat-stanayitnunā 10.23
trastā tadā nivavṛte 17.17
trayāṇām eka-bhāvānāṁ 7.54
trayas te vibudharṣabhāḥ 1.29
trayīmayaṁ dravyamayaṁ tapomayam 14.21

trayodaśādād dharmāya 1.48
trayo lokāś cakampire 8.78
tridaśās te divaṁ yayuḥ 7.57
triḥ śrutvaitat pumān puṇyaṁ 8.5
tri-kapālaṁ dvijottamāḥ 7.17
tri-lokīṁ deva-yānena 12.35

tri-lokyāṁ vitato mahān 1.11
trīn asūta satī sutān 1.38
tri-rātrānte tri-rātrānte 8.72
tri-vargaupayikaṁ nītvā 12.14
tṛṇa-parṇādibhiḥ śīrṇaiḥ 8.73
tṛṣārto ’vagāḍho na sasmāra dāvaṁ 7.35

tṛtīyaṁ cānayan māsaṁ 8.74
tubhyaṁ hareś ca kuta eva dhṛta- 7.13
tulasyā priyayā prabhum 8.55
tuṣitā nāma te devā 1.8
tuṣṭāyāṁ toṣam āpanno 1.6
tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kriyonnatiḥ 1.49

tuṣṭuvus tuṣṭa-manasas 16.1
tvad-bhrātary uttame naṣṭe 9.23
tvad-dattayā vayunayedam acaṣṭa 9.8
tvām adya yātāḥ śaraṇaṁ śaraṇyaṁ 17.10
tvam agraṇī rudra bhaṭāṁśako me 5.4
tvam eva bhagavann etac 6.43

tvam eva dharmārtha-dughābhipattaye 6.44
tvam evādyas tasmin salila 7.42
tvaṁ hi mantraḥ samid-darbha-pātrāṇi 7.45
tvaṁ karmaṇāṁ maṅgala maṅgalānāṁ 6.45
tvaṁ khalv oṣadhi-bījāni 17.24
tvaṁ kratus tvaṁ havis tvaṁ hutāśaḥ 7.45

tvaṁ nitya-mukta- 
pariśuddha-vibuddha 9.15

tvaṁ parāvara-vittamaḥ 13.24
tvaṁ pratyag-ātmani tadā bhagavaty 11.30
tvaṁ purā gāṁ rasāyā mahā-sūkaro 7.46
tvām ṛte ’dhīśa nāṅgair makhaḥ 7.36

tvaṁ sadasyartvijo dampatī devatā 7.45
tvāṁ stabdhāṁ durmadāṁ nītvā 17.27
tvan-māyayārtham abhipadya kalevare 7.44
tvaramāṇaṁ vihāyasā 19.12
tvaramāṇaṁ vihāyasā 19.16
tvaramāṇaṁ vihāyasā 19.20

tvaṣṭā rūpāśrayaṁ ratham 15.17
tvayāhūtā mahā-bāho 19.42
tvayaiva loke ’vasitāś ca setavo 6.44
tvayāṅga bhrātṛ-vatsala 11.9
tvayāsamāptasya mano prajāpateḥ 6.50
tvayātmano ’rdhe ’ham adabhra-cakṣuṣā 3.14



Índice de versos en sánscrito   677

tvayoditaṁ śobhanam eva śobhane 3.16
tvayy etad āścaryam ajātma-māyayā 3.11
tyaktāmarṣam ivāntakam 6.33
ubhābhyāṁ rahitaḥ sva-stho 11.21
ubhāv api hi bhadraṁ te 19.33
ubhe te brahma-vādinyau 1.64

uccāṭṭa-hāsa-stanayitnu-bhinna-dik 5.10
ūcuḥ parama-santuṣṭā 15.2
ūcur vipāko vṛjinasyaiva tasya 5.9
udāsīna ivādhyakṣo 16.12
udatiṣṭhad rathas tasya 10.15
udatiṣṭhann udāyudhāḥ 4.31

udatiṣṭhan sadasyās te 2.6
udavasya sahartvigbhiḥ 7.56
uddhavān me bṛhaspateḥ 7.60
udyamya śūlaṁ jagad-antakāntakaṁ 5.6
udyānāni ca ramyāṇi 9.63
ugra-dhanvā mahā-rathaḥ 10.8

ūhuḥ sarva-rasān nadyaḥ 19.8
ujjahāra sada-stho ’kṣṇā 5.20
uktaṁ samātrāpi yad avyalīkam 8.19
ulbaṇo vasubhṛdyāno 1.41
ulmuko ’janayat putrān 13.17
unnaddho ’ṣṭa-vibhūtibhiḥ 14.4

unnīyamānaṁ ca  
mṛḍādhvara-dhvajam 3.10

upadeva-mahā-bhaṭāḥ 10.7
upadeva-vara-striyaḥ 3.6
upadevyo ’trasan bhṛśam 10.6
upādhāvat samādhinā 8.74

upagīyamāno gandharvair 19.4
upaguhya jahāv ādhiṁ 9.49
upajahruḥ prayuñjānā 9.59
upalabhya puraivaitad 6.3
upariṣṭād ṛṣibhyas tvaṁ 9.25
upary ākramatām api 16.7

upaskṛtaṁ prati-dvāram 9.55
upasṛjya tamas tīvraṁ 19.19
upasthāpitam āyuṣmann 12.27
upasthito ’nyaṁ śaraṇaṁ kam āśraye 17.30
upāsyamānaṁ sakhyā ca 6.34
upatasthe ’rhaṇāñjaliḥ 1.24

upatasthur abhiṣṭavaiḥ 1.55
upatasthur adhokṣajam 7.23
upāvarteta me vibho 18.11
upaviṣṭāḥ sarit-taṭe 14.36
upaviṣṭaṁ darbhamayyāṁ 6.37
upavrajyābruvan venaṁ 14.13

upāyanam upājahruḥ 19.9
upāyān pūrva-darśitān 18.4
upayeme bhramiṁ nāma 10.1
upayeme hy ajātmajaḥ 1.47
upeyān vindate ’ñjasā 18.4
ūrjāyāṁ jajñire putrā 1.40

ūrubhir hema-tālābhair 10.18
uśadbhir brahma-tejasā 4.34
uṣṇīṣaiś ca mahā-dhanaiḥ 10.19
utathyo bhagavān sākṣād 1.35
utkṛtya rudraḥ sahasotthito hasan 5.2
utpatty-adhvany aśaraṇa uru-kleśa- 7.28

utpetur utpātatamāḥ sahasraśo 5.12
uttamaṁ nārurukṣantaṁ 8.9
uttamaś ca dhruvaś cobhāv 9.48
uttamaśloka-maulinā 12.27
uttamaśloka-vigrahau 19.33
uttamas tv akṛtodvāho 10.3

uttamenābhijagmatuḥ 9.41
uttānapādo rājarṣiḥ 9.65
utthāya cakre śirasābhivandanam 6.40
uttiṣṭhann eka-pādena 1.23
uvāca ca mahā-bhāgaṁ 17.18
uvāca vāmaṁ cakṣurbhyām 2.8



678   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

uvāha yajuṣāṁ patiḥ 1.6
vācaṁ no ’vahitaḥ śṛṇu 12.23
vācāpy akṛta nocitam 2.12
vacasā ca mano-gatam 8.59
vācas-patīnām api babhramur dhiyaḥ 16.2
vadanāmṛta-mūrtinā 16.9

vadanenopalambhitān 1.25
vadaty evaṁ jane satyā 4.31
vadhān nivṛttaṁ taṁ bhūyo 19.15
vadho yad upadevānām 11.8
vāg-vajrā munayaḥ kila 13.19
vaidūrya-kṛta-sopānā 6.31

vainyān mṛtyor iva prajāḥ 17.17
vainya-rūpeṇa gām imām 17.7
vainyasya dakṣiṇe haste 15.9
vainya-yajña-jighāṁsayā 19.24
vainye yajña-paśuṁ spardhann 19.11
vairaṁ dustyajam atyajaḥ 12.2

vaiṣṇavaṁ yajña-santatyai 7.17
vaitānike karmaṇi yan- 1.62
vakṣasy adhiśrita-vadhūr vana-māly 7.21
vaktum arhasi yo ’duhyad 17.7
vākyaṁ sapatnyāḥ smaratī saroja- 8.16
vālakhilyān asūyata 1.39

vamanto ’gniṁ ruṣākṣibhiḥ 10.26
vaṁśe ’smin keśavāśrayāḥ 14.42
vana-kuñjara-saṅghṛṣṭa- 6.30
vanaṁ gatas tapasā pratyag-akṣam 11.28
vanaṁ mad-ādeśa-karo ’jitaṁ prabhuṁ 12.42
vanaṁ saugandhikaṁ cāpi 6.23

vanaṁ saugandhikaṁ ca tat 6.28
vanaṁ viraktaḥ prātiṣṭhad 9.67
vāñchanti tad-dāsyam ṛte ’rtham 9.36
vāṅ-manaḥ-kāya-buddhibhiḥ 14.15
vanyair mūla-phalādibhiḥ 8.55
vapur ānanda-karaṁ mano-dṛśām 7.32

vāpya utpala-mālinīḥ 6.31
vāpyo vaidūrya-sopānāḥ 9.64
varaṁ varārho ’mbuja-nābha-pādayor 12.7
varān dadus te varadā 19.40
vara-reṇuka-jātibhiḥ 6.16
vārbhiḥ sravadbhir udghuṣṭe 1.18

varṇaye nānucintaye 7.2
varṇitā bhagavat-kathāḥ 13.5
vārtā-hartur atiprīto 9.38
vārtā-patis tvaṁ kila loka-pālaḥ 17.11
vartate bhagavān arko 16.14
varuṇaḥ salila-srāvam 15.14

vasiṣṭhasya parantapa 1.40
vāśreva vatsakam anugraha-kātaro 9.17
vāsudeva-kathāṁ prati 17.8
vāsudevasya kalayā 8.7
vasudhe tvāṁ vadhiṣyāmi 17.22
vasu kāla upādatte 16.6

vātā na vānti na hi santi dasyavaḥ 5.8
vaṭa-vatsā vanaspatayaḥ 18.25
vātsalyād āśiṣaḥ satīḥ 9.59
vātsalyāl loka-maṅgalam 6.35
vatsaṁ bṛhaspatiṁ kṛtvā 18.14
vatsaṁ kalpaya me vīra 18.9

vatsaṁ kṛtvā ca go-vṛṣam 18.23
vatsaṁ kṛtvā manuṁ pāṇāv 18.12
vatsaṁ viśvāvasuṁ kṛtvā 18.17
vatsaraṁ bhūpatiṁ cakrur 13.11
vatsena pitaro ’ryamṇā 18.18
vavṛṣū rudhiraughāsṛk- 10.24

vayaṁ ca tatrābhisarāma vāma te 3.8
vayaṁ marutvantam ihārtha-nāśanaṁ 19.28
vayaṁ rājañ jāṭhareṇābhitaptā 17.10
vayaṁ tv aviditā loke 15.26
vayasyān atidāruṇaḥ 13.41
vāyoḥ putryāṁ mahā-balaḥ 10.2



Índice de versos en sánscrito   679

vāyu-bhakṣo jita-śvāso 8.75
vayunāṁ dhāriṇīṁ svadhā 1.64
vāyur ātmeva dehinām 16.12
vāyuś ca vāla-vyajane 15.15
vedāhaṁ te vyavasitaṁ 9.19
veda-vāda-vipanna-dhīḥ 2.22

vede vivicyobhaya-liṅgam āśritam 4.20
venaḥ prakṛtyaiva khalaḥ 14.10
vena-kalmaṣam ulbaṇam 14.46
venam atyugra-śāsanam 14.3
venam ekam ṛte ’śubham 14.33
venāṅga-jātasya ca pauruṣāṇi te 16.2

venāpacārād avaluptam adya 19.37
venāraṇy-utthito ’nalaḥ 16.11
venasyāvekṣya munayo 14.7
veno ’sāv ity arauj janaḥ 13.40
veno ’smābhiḥ kṛto nṛpaḥ 14.12
vibhāvanāyātta-guṇābhipatteḥ 8.20

vibhrājayad daśa diśo 12.19
vibhūtaye yata upasedur īśvarīṁ 7.34
vibudhā vismayaṁ yayuḥ 6.22
vicakṣya duṣprekṣyam  

asahya-raṁhasam 19.27
vicakṣya paramarṣayaḥ 19.18

vicikyur urvyām atiśoka-kātarā 13.48
vicitrair amara-drumaiḥ 9.63
vidhāyādūduhan kṣīram 18.16
vidhāya kārtsnyena ca tad 7.8
vidhāya vatsaṁ duduhur 18.22
vidhehi tan no vṛjinād vimokṣaṁ 8.81

vidhīyate sādhu mithaḥ sumadhyame 3.22
vidhunoty ātmano malam 8.5
vidhvastaḥ paśupatinādya dakṣa-kopāt 7.33
viditvā bhagavat-kalām 15.2
vidrāvitaṁ krodham apāram ādadhe 5.1
viduḥ pramāṇaṁ bala-vīryayor vā 6.7

viduḥ sanandādaya ūrdhva-retasaḥ 9.30
vidurāsyartvijo ruṣā 19.29
vidveṣam akarot kasmād 2.1
vidveṣas tu yataḥ prāṇāṁs 2.3
vidyā-buddhir avidyāyāṁ 2.24
vidyādayo vividha-śaktaya ānupūrvyāt 9.16

vidyā-tapo-vitta-vapur-vayaḥ-kulaiḥ 3.17
vidyā-tapo-vrata-dharān mukhataḥ sma 7.14
vidyā-tapo-yoga-patham 6.35
vidyā-yogena śocatī 14.35
vidyotita-manā muniḥ 1.23
vigāhya rati-karśitāḥ 6.25

vigarhya yāta pāṣaṇḍaṁ 2.32
vijitāśva iti prabho 19.18
vijñāya nirvidya gataṁ patiṁ prajāḥ 13.48
vijñāya śāpaṁ giriśānugāgraṇīr 2.20
vijñāya tāv uttamagāya-kiṅkarāv 12.21
vikalpe vidyamāne ’pi 8.28

viklidyamāna-hṛdayaḥ pulakācitāṅgo 12.18
vīkṣyeśvara-gatiṁ budhaḥ 8.29
vīkṣyoḍha-vayasaṁ taṁ ca 9.66
vīkṣyotthitāṁs tadotpātān 14.37
vilasadbhyāṁ samarcatām 8.50
vilokya bhūteśa-giriṁ 6.22

vimanā iva sānugaḥ 2.33
vimāna-śata-saṅkulām 6.27
vimāna-śikhara-dyubhiḥ 9.56
vimāna-yānāḥ sa-preṣṭhā 3.6
vimānitāṁ yajña-kṛto bhayāj janaḥ 4.7
vimṛśann ātmano gatim 9.67

vimṛśya loka-vyasanaṁ 14.7
vimukto jīva-nirmukto 11.14
viniḥsṛtā āviviśur dviṣad-balaṁ 11.3
vinindaty anapatrapaḥ 14.32
vinindyaivaṁ sa giriśam 2.17
vinirmitaṁ bhāti guṇa-trayātmakam 3.11
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viniścityaivam ṛṣayo 14.43
vinivartita-bhrama-guṇātmane namaḥ 7.39
vinyasta-nānā-tanave guṇātmane 17.29
vipannasya mahīpateḥ 14.43
viparyayaḥ kena tad eva kasyacit 6.45
viprāḥ satyāśiṣas tuṣṭāḥ 19.41

viprarṣi-juṣṭaṁ vibudhaiś ca sarvaśaḥ 4.6
vīrabhadraḥ prajāpatim 5.17
vīraḥ sva-paśum ādāya 19.17
virajā mitra eva ca 1.41
virajān naḍvalā sutān 13.15
virajenātmanā sarve 2.35

viraktaś cendriya-ratau 8.61
vīra-mātaram āhūya 14.2
vīra-saṁsarga-śuddhaye 7.17
vīraś cāśvam upādāya 19.22
vīra vīra-suvo muhuḥ 9.50
vireje ’gnir ivāparaḥ 15.13

virodhi tad yaugapadaika-kartari 4.20
vīro nainam abādhata 19.20
vīryam ojo balaṁ payaḥ 18.15
viśada-smita-cāruṇā 16.9
viśantu śiva-dīkṣāyāṁ 2.29
visargādānayos tāta 11.24

vismaryate kṛta-vidā katham ārta- 9.8
vismayaṁ param āpanno 5.23
vismṛtātma-gatiḥ paśuḥ 2.23
viṣṇoḥ padam athābhyagāt 12.35
viṣṇos tat paramaṁ padam 11.11
viṣṇur viriñco giriśa 14.26

viṣṇur yajña-svarūpa-dhṛk 1.4
visphurat-taḍitā dikṣu 10.23
visphūrjayann āja-gavaṁ  

dhanuḥ svayaṁ 16.23
visrapsyanti ca te yaśaḥ 1.31
viśravāś ca mahā-tapāḥ 1.36

viśrutya jagatī-patiḥ 8.70
viśvagaṁ ca parantapa 1.14
viṣvaksenāṅghri-saṁsparśa- 9.43
viśvaṁ sṛjasi pāsy atsi 6.43
viśvātmanīkṣen na pṛthag ya ātmanaḥ 7.38
viśvodbhava-sthiti-layeṣu 1.27

vitatya nṛtyaty uditāstra-dor-dhvajān 5.10
vitāyamāna-yaśasas 1.22
vitāyamānena surāḥ kalā hareḥ 14.22
vitṛṣo ’pi pibanty ambhaḥ 6.26
vitta-dehendriyārāmā 2.26
vitudann aṭate vīṇāṁ 8.38

vrajantam iva mātaṅgair 6.13
vrajanti bhadrāṇi caranti ye ’niśam 12.36
vrajantīḥ sarvato digbhya 3.6
vrajanti nirbhidya yam ūrdhva-retasaḥ 11.5
vrīḍā mamābhūt kujana-prasaṅgatas 4.22
vṛṇīhi kāmaṁ nṛpa yan mano-gataṁ 12.7

vṛṣa-haṁsa-suparṇa-sthān 1.24
vṛṣendram āropya viṭaṅkitā yayuḥ 4.5
vyagrair hiraṇmaya-bhujair iva 7.20
vyaktaṁ tvam utkṛṣṭa-gateḥ prajāpateḥ 3.20
vyaktāvyaktam idaṁ viśvaṁ 11.17
vyālānviṣṭe viṣaya-mṛga-tṛṣy ātma- 7.28

vyapāśritaṁ nirguṇam ekam akṣaram 11.29
vyapeta-narma-smitam āśu tadā ’haṁ 4.23
vyavasāya surottamau 12.33
vyujjahartha trayī-gātra yajña-kratuḥ 7.46
vyupāśritaṁ giriśaṁ yoga-kakṣām 6.39
vyupta-keśo hasan rudan 2.14

vyuṣṭaḥ sutaṁ puṣkariṇyāṁ 13.14
vyutsrakṣya etat kuṇapaṁ  

tvad-aṅgajam 4.23
yācakā vicarantv iha 2.26
yac cānyad api kṛṣṇasya 17.6
yac chrī-niketam amalaṁ 1.57
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yadābhiṣiktaḥ pṛthur aṅga viprair 17.9
yadābhiṣikto dakṣas tu 3.2
yadācarat kṣmām aviṣahyam ājau 16.23
yad āha bhagavān bhavaḥ 7.8
yadaika-pādena sa pārthivārbhakas 8.79
yadā na śāsituṁ kalpo 13.42

yad-aṅgajāṁ svāṁ puruṣa- 
dviḍ udyatāṁ 4.30

yad-anudhyāyino dhīrā 9.52
yad-anugraha-bhājanaḥ 14.33
yad-arthāḥ kleśadā gṛhāḥ 13.45
yadā sa sadyo maraṇāya kalpate 3.25

yad asau loka-pālānāṁ 13.23
yad ātmanā carasi hi karma nājyase 7.34
yad ātmānaṁ parāg gṛhya 11.10
yad bhavān mokṣa-dharma-vit 19.32
yad bhrājamānaṁ sva-rucaiva sarvato 12.36
yad bhrājiṣṇu dhruva-kṣiti 9.20

yad-buddhy-avasthitim akhaṇḍitayā sva 9.15
yad-dauḥśīlyāt sa rājarṣir 13.18
yad dharmādiṣu dehinām 8.60
yad dhyāyato daiva-hataṁ nu kartuṁ 19.34
yad durbhagāyā udare gṛhītaḥ 8.18
yad duruktiḥ svasā kaliḥ 8.3

yad dvy-akṣaraṁ nāma  
gireritaṁ nṛṇāṁ 4.14

yadīcchase ’dhyāsanam uttamo yathā 8.19
yadīcchasi nṛpāsanam 8.13
yad ihedṛk tvam aprajaḥ 13.31
yadi racita-dhiyaṁ māvidya-loko 7.29

yadi vrajiṣyasy atihāya mad-vaco 3.25
yad īyate tatra pumān apāvṛtaḥ 3.23
yadṛcchayā labdha-manaḥ- 

samṛddhayaḥ 9.36
yad-ucchiṣṭo ’dhvarasya vai 6.53
yad vai dhyāyati te vayam 1.30

yad yajña-puruṣaḥ sākṣād 13.33
yad yajño bhagavat-tanuḥ 19.30
yady arthitāmī vibudhā vrajanti hi 3.8
yad yūyaṁ parinindatha 2.30
ya etad ādāv asṛjac carācaraṁ 17.31
ya etan martyam uddiśya 2.21

ya eva jagad-īśvaraḥ 1.20
yāḥ kardama-sutāḥ proktā 1.12
yaḥ kṣatra-bandhur bhuvi 12.43
yaḥ pañca-varṣas tapasā 12.23
yaḥ pañca-varṣo guru-dāra-vāk-śarair 12.42
yaḥ pañca-varṣo jananīṁ tvaṁ vihāya 11.28

yaḥ sādhito vṛtti-karaḥ patir naḥ 17.10
yaḥ śapantam asūsucat 5.20
ya icchec chreya ātmanaḥ 8.41
yajadhvaṁ gata-matsarāḥ 14.28
yajamānaḥ sudurmanāḥ 13.29
yajamānam athartvijaḥ 13.26

yajamāna-paśoḥ kasya 5.24
yajamānasya bhārata 19.7
yajamāne yajuṣ-patim 19.11
yajamāno viśāmpate 7.18
yaj jaghnivān puṇya-janān 11.33
yajña-ghna-ghnena yajuṣā 4.32

yajñaḥ sura-gaṇeśvaraḥ 1.8
yajñaiḥ puṣkala-dakṣiṇaiḥ 9.24
yajñair vicitrair yajato bhavāya te 14.21
yajñārthe ’grasam oṣadhīḥ 18.7
yajñas te rudra bhāgena 6.53
yajñātman nalina-rucā dṛśā punīhi 7.33

yajña-vighnāḥ kṣayaṁ yānti tasmai 7.47
yajñena yuṣmad-viṣaye dvijātibhir 14.22
yajñeśvaraṁ viśva-sṛjāṁ paraṁ gurum 7.25
yajño ’yaṁ tava yajanāya kena sṛṣṭo 7.33
yakṣa-rakṣāṁsi bhūtāni 18.21
yal loke nija-karmabhiḥ 8.28
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yam aṅga śepuḥ kupitā 13.19
yāṁ dudoha pṛthus tatra 17.3
yam eka-matyā puru- 

dakṣiṇair makhaiḥ 8.21
yaṁ jighāṁsatha yajñena 19.30
yaṁ pūrve cānusantasthur 2.31

yaṁ sapta-rātraṁ prapaṭhan 8.53
yamunāyās taṭaṁ śuci 8.42
yān āha ko viśva-sṛjāṁ samakṣataḥ 3.15
yān brāhmaṇāḥ śraddadhate dhṛta- 6.44
yāni rūpāṇi jagṛhe 19.23
yā nirvṛtis tanu-bhṛtāṁ tava pāda- 9.10

yan māyayā gahanayāpahṛtātma- 
bodhā 7.30

yan me duhitur agrahīt 2.11
yan-nābhi-sindhu-ruha-kāñcana-loka- 9.14
yan na gṛhṇanti bhāgān svān 13.28
yan-nāmadheyam abhidhāya niśamya 10.30

yan nārāyaṇa-nirmitam 11.1
yan nāvrajañ jantuṣu ye ’nanugrahā 12.36
yānty añjasācyuta-padam 12.37
yān yān kāmayate janaḥ 13.34
yāsāṁ vrajadbhiḥ śiti- 

kaṇṭha maṇḍitaṁ 3.12

yaśasyam āyuṣyam  
aghaugha-marṣaṇam 7.61

yasmai baliṁ viśva-sṛjo haranti 11.27
yasmin bhramati kauravya 12.39
yasminn avidyā-racitaṁ nirarthakaṁ 16.19
yasminn idaṁ bhedam asat pratīyate 11.29

yasmin vinaṣṭe nṛpatir 14.16
yasmin viruddha-gatayo hy aniśaṁ 9.16
yasmin yadā puṣkara-nābha-māyayā 6.48
yaśo-ghno nirapatrapaḥ 2.10
yaśo vipulayaṁs tava 8.69
yās tā devarṣiṇā tatra 13.5

yas tayoḥ puruṣaḥ sākṣād 1.4
yas te yajña-dhrug aśva-muṭ 19.36
yā strī sā dakṣiṇā bhūter 1.4
yas tvaṁ ṣaṣṭhaḥ pañcabhir bhāsi 7.37
yas tv anta-kāle vyupta-jaṭā-kalāpaḥ 5.10
yasyāṅghri-padmaṁ paricarya viśva- 8.20

yasya prasanno bhagavān 9.47
yasyāpratihataṁ cakram 15.10
yasya rāṣṭre pure caiva 14.18
yasyātma-tantrasya ka upāyaṁ 6.7
yasya yad daiva-vihitaṁ 8.33
yasyeṣṭās tanavaḥ surāḥ 19.30

yata ādhir anantakaḥ 13.44
yataḥ pāpīyasī kīrtir 13.44
yātanā nirayas tathā 8.4
yata-vāṅ mita-vanya-bhuk 8.56
yathā gatir deva-manuṣyayoḥ pṛthak 4.19
yathāgninā koṭara-sthena vṛkṣāḥ 17.10

yathā jāre kuyoṣitām 14.25
yathā khaṁ sataḍid-ghanam 6.27
yathā kṛtas te saṅkalpo 1.30
yathā madhu-karo budhaḥ 18.2
yathā-mati gṛṇanti sma 7.24
yathā nigūḍhaṁ puruṣaṁ kuyoginaḥ 13.48

yathā pumān na svāṅgeṣu 7.53
yathā rajāṁsy anilaṁ bhūta-saṅghāḥ 11.20
yathā-sukhaṁ vasanti sma 18.32
yathā vanaṁ bhīma-ravāḥ śikhaṇḍinaḥ 11.3
yathopadeśaṁ munibhiḥ pracoditāḥ 16.3
yatiṣyati bhavān kāle 8.32

yat-kleśa-nivahā gṛhāḥ 13.46
yato hi vaḥ prāṇa-nirodha āsīd 8.82
yato nāvartate gataḥ 9.25
yato virodhaḥ sarveṣāṁ 13.44
yat-pāda-padmaṁ mahatāṁ  

mano-’libhir 4.15
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yat paśyantīnāṁ duhitṝṇāṁ prajeśaḥ 5.9
yat-pramāṇaṁ janārdanaḥ 2.31
yat-prasādaṁ sa vai puṁsāṁ 8.30
yat pṛṣṭo ’ham iha tvayā 12.44
yatra bhramati lohavat 11.17
yatra daivaṁ surāsavam 2.29

yatra dharma-dughā bhūmiḥ 19.7
yatra graharkṣa-tārāṇāṁ 9.20
yatra prācī sarasvatī 19.1
yatra raukmā upaskarāḥ 9.61
yatra sphaṭika-kuḍyeṣu 9.62
yatra tan-nāma paṅkajam 6.23

yatra tejas tad icchūnāṁ 12.47
yatra viśvaṁ pratiṣṭhitam 17.21
yatra vo bhaktir īdṛśī 14.25
yatra yajña-patiḥ sākṣād 19.3
yatra yatra palāyate 17.15
yatrejya ṛṣabho hariḥ 2.34

yat samātur asad-vacaḥ 8.26
yat sūrayo ’prāpya vicakṣate param 12.25
yat tad brahma nirantaram 6.42
yattaḥ pareṣāṁ pratiyoga-śaṅkitaḥ 10.22
yat-tejasāhaṁ susamiddha-tejā 7.41
yat te vijñāpayāma bhoḥ 14.14

yat tvaṁ pitāmahādeśād 12.2
yāvan na naṅkṣyāmaha ujjhitorjā 17.11
yavasaṁ jagdhy anudinaṁ 17.23
yāvat tapati go-gaṇaiḥ 16.14
yāvatyaḥ pūrva-sevitāḥ 8.58
yavīyāṁsaṁ bhrameḥ sutam 13.11

yayā bandha-viparyayau 12.4
yā yajña-śālāsu na dhūma-vartmabhiḥ 4.21
yayā syāt kleśa-saṅkṣayaḥ 12.46
yayau madhuvanaṁ puṇyaṁ 8.62
yayau sva-dhiṣṇyān nilayaṁ pura- 6.8
yayoḥ sura-striyaḥ kṣattar 6.25

yayor āpūritaṁ jagat 1.13
yayor janmany ado viśvam 1.53
yayos tat-snāna-vibhraṣṭa- 6.26
ye barhiṣo bhāga-bhājaṁ parāduḥ 6.5
ye ’bhyāgatān vakra-dhiyābhicakṣate 3.18
ye cānv adaḥ suta-suhṛd-gṛha-vitta- 9.12

ye cānvamodaṁs tad- 
avācyatāṁ dvijāḥ 2.20

ye ca tān samanuvratāḥ 2.28
ye ca tat-sevanotsukāḥ 19.6
ye ca vidyādharādayaḥ 18.19
ye deha-bhājo munayaś ca tattvam 6.7

ye devāḥ karma-sākṣiṇaḥ 13.28
ye ma uccheṣaṇaṁ daduḥ 7.4
ye mūrdhabhir dadhati tac- 4.16
yenāham ātmāyatanaṁ vinirmitā 17.30
yenāhaṁ vatsalā tava 18.9
yenāharaj jāyamāno 14.46

yenāñjasolbaṇam uru-vyasanaṁ 9.11
yena proktaḥ kriyā-yogaḥ 13.3
yena puṇya-janān etān 11.7
yena stabdhena dūṣitaḥ 2.10
ye na vindanti durbharam 13.43
yenodvigna-dṛśaḥ kṣattar 10.6

yenopasṛṣṭāt puruṣāl 11.32
ye ’prajā gṛha-medhinaḥ 13.43
ye tad-barhiṣi tarpitāḥ 19.40
ye tv abja-nābha bhavadīya- 9.12
ye tvāṁ bhavāpyaya- 

vimokṣaṇam anya- 9.9

ye vai samantād anu nīlalohitam 6.41
ye vṛttidaṁ patiṁ hitvā 14.23
yo dadyāt sat-pathe ’mṛtam 12.51
yo deva-varyo ’vatatāra māyayā 16.2
yo ’dharme dharma-vibhramaḥ 19.12
yo ’dhiyajña-patiṁ viṣṇuṁ 14.32
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yogaṁ kriyonnatir darpam 1.51
yoga-siddhair naretaraiḥ 6.9
yogenāvarurutsasi 8.30
yogeśāḥ sanakādayaḥ 19.6
yo ’hasac chmaśru darśayan 5.19
yo ’hasad darśayan dataḥ 5.21

yojitāni dhṛta-vrataiḥ 13.27
yo līlayādrīn sva-śarāsa-koṭyā 16.22
yo māṁ payasy ugra-śaro jighāṁsasi 17.35
yo māyayā viracitaṁ nijayātmanīdaṁ 1.56
yo mṛgyate hasta-gṛhīta-padmayā 8.23
yo na paśyati vai bhidām 7.54

yo nārada-vacas tathyaṁ 9.32

yo ’neka ekaḥ parataś ca īśvaraḥ 17.32
yo ’ṅgajaḥ parameṣṭhinaḥ 8.38
yo nityadākarṇya naro ’nukīrtayed 7.61
yo ’ṅkaṁ premṇārurukṣantaṁ 8.67
yo ’ntaḥ praviśya mama vācam imāṁ 9.6

yo ’sau mayāvidita-tattva-dṛśā 7.15
yoṣid-ratnam ajījanat 10.2
yoṣit puruṣa eva hi 11.15
yoṣit-puruṣayor iha 11.15
yo viśvasṛg-yajña-gataṁ  

varoru mām 3.24
yuktaṁ virahitaṁ śaktyā 12.6

yuṣmat-kathāmṛta-niṣevaka  
udvyudasyet 7.44
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servicio devocional elimina, 14.46
actividades piadosas

actividades en conciencia de Kṛṣṇa  están 
por encima de, 7.35

actividades impías comparadas con, 12.13
como adoración del Señor en busca de 

beneficios, 8.23
de los descendientes de Manu, 8.6
destino según, 6.45
devotos están por encima de, 7.35
Dhruva  fue ejemplar en, 8.8
elevarse a los planetas celestiales acaba con 

los resultados de, 9.10
escuchando las causas de la devastación, 8.5
felicidad disminuye los resultados de, 8.33
Maitreya deseaba explicar, 8.8
necesidad de trascender, 8.33

adharma (irreligión), 8.2, 5
adhokṣaja

definición, 3.23; 4.28
ādi-puruṣa

definición, 9.15
administradores: Véase: Gobierno, líderes de; 

kṣtriyas; políticos; rey(es).
adoración

de Dakṣa a Śiva, 7.55-56
de Kṛṣṇa:
igual al estudio de los vedas. 7.46
incluye a todos, 7.43
Véase también: Adoración, del Señor.
de la Deidad. Véase: Adoración de la 

Deidad.
de la diosa de la fortuna:
en busca de opulencia, 8.23
por parte de los semidioses, 8.23
y Viṣṇu, 8.23
de los devotos, 3.3
de los pītas, 11.21
de los semidioses, 9.10; 11.21; 12.10, 51

— A —
abejas 

comparadas a los mejores hombres, 4.12
abhaya (hijo de dharma), 1.49-52
abhiṣeka, ceremonia, 9.50
abhodha-jāta

definición, 18.4
ācārya(s): Véase: Maestro(s) espiritual(es)
acintya-bhedābheda-tattva

definición, 7.54
filosofía, 11.18; 17.29

actividad(es)
de Dios. Véase: Señor Supremo, actividades 

de; Señor Supremo, pasatiempos de.
de materialistas y de renunciantes, 4.20
divisiones de, 4.20
espirituales y materiales, 9.6
pecaminosas. Véase: Actividades 

pecaminosas.
piadosas. Véase: Actividades  Piadosas.
Véase también: Actividades piadosas; deber; 

karma; trabajo.
actividades fruitivas

de los seguidores de los vedas, 2.22, 25
actividades impías, 8.32
actividades pecaminosas

cuatro clases de, 19.22
en el mundo material son inevitables,  7.42
entrega absuelve de, 19.3
escuchar acerca de Dhruva contrarresta, 

12.45
impiden tener hijos varones, 13.31
malas compañías como, 14.11
matanza de animales es, 11.7
por la lengua, 7.24
por« sannyāsīs», 19.22, 24-25
protección de, 7.42
resultados de, disminuyen cuando se sufre, 

8.33
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de semidioses:
a través de los dioses del fuego, 1.60
como adoración del Señor, 3.3 
comparado a soborno, 2.35
el Señor inspira, 4.16
en los sacrificios, 4.9
es «anómala», 2.35
en innecesaria, 2.35
frente a la adoración del Señor, 2.35; 7.42; 

8.21, 23
hoy en día no es posible, 2.35
mantra para, 4.9
no es inteligente, 2.35; 7.42; 8.21, 23
por parte de Brahmā, 8.20
por parte de los materialistas, 2.35
prasāda  de Viṣṇu en, 7.55-56
del Señor:
a pesar de los deseos materiales, 8.35
aparte de los semidioses, 2.35
beneficios de, más allá de toda expectativa, 

8.40
cantando  oṁ namo bhagavate vāsudevāya, 

8.54
como Caitanya, 18.8
comparado con la adoración de los 

semidioses, 2.35; 7.42; 8.21, 23
el Señor corresponde, 13.34
en busca de bendiciones, 8.23
en busca de beneficios, 8.40-41
en busca de la complacencia de los sentidos, 

9.9
en busca de la opulencia material, 15.3
felicidad por medio de, 8.21
igual al estudio de los Vedas, 7.43
incluye a todos, 7.43
liberación por medio de, 8.21
lugares de peregrinaje para, 8.42
materialistas se purifican mediante, 8.23
opulencia por, 8.23
para la era actual, 4.6
para los seguidores de Śiva, 4.14
por medio de la meditación, 8.58
por medio de ofrendas, 7.49
por medio del varṇāśrama- dharma, 14.18

por parte de Dhruva y Sunīti, 9.52
por parte de los impersonalistas, 1.62
por parte de los semidioses, 15.7
por parte de Manu, 8.21
práctica ininterrumpida de, 8.21
prasāda de, 7.55-56
pura e impura, 9.17
religión es, 14.15
sacrificios son para, 19.36
satisface a los semidioses, 2.35
satisface los deseos, 8.59-60
y la diosa de la fortuna, 8.23
Véase también: Adoración de la Deidad
de Śiva
 beneficios materiales de, 4.15, 21
como vaiṣṇava, 4.15
como yaśoghna, 2.10
en los sacrificios, 4.9
mantra para, 4.9; 7.6
opulencia como resultado de, 4.21
por parte de Dakṣa, 7.55-56
por parte de los materialistas, 7.6
por parte de los vaiṣṇavas, 4.15
proceso para, 2.29
Satī otorga, 4.21
viṣṇu-prasāda en, 7.55-56
de Viṣṇu:
comparada con la adoración de los 

semidioses, 7.42
es la mejor, 4.14
frente a la orden de los semidioses, 7.42
limpieza en, 7.17
ofensas en, 7.17
para los seguidores de Śiva, 4.14
prasāda de, 7.55-56
por parte de todos, 7.22
forma más elevada de, 3.3; 4.14
limpieza en, 7.17
para la era actual, 4.6
resultados según, 1.30
Véase también: Ceremonias rituales; oración 

(es); sacrificio(s); servicio devocional.
adoración a la deidad 

acompañada de cantos, 8.54, 56
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agua del Ganges o el yamunā, 8.55
alimentos ofrecidos en, 8.54-55
artículos para 8.58
canto de mantras acompaña a, 8.54
como samādhi (trance), 8.52
criticada por algunos, 8.54
en la Asociación para la Conciencia de 

Krishna, 8.54
en meditación, 8.58
equivalente a estudiar los Vedas, 7.46
hoja de Tulasī  para, 8.55
limpieza en, 7.17
necesaria, 6.56
ofensas en, 7.17
ofrenda de flores en, 3.54-55
por el brāhmaṇa que meditaba, 8.58
según momento y lugar, 8.54, 56

adoración del señor  en el templo, Véase: 
Adoración de la Deidad 

advaita Prabhu, 3.39
advenimiento del Señor,Véase: Avatāras; 

encarnaciones del Señor Supremo; Señor 
Supremo, advenimiento(s) de.

aeroplano(s)
de Kardama Muni, 12.30; 18.19
de los semidioses, 3.5-7, 12; 6.27
en el día de Dhruva, 9.56
espiritual:
Dhruva dio vueltas alrededor de, 12.29
Dhruva subió a bordo de, 12.30
Dhruva vio, 12.19
el Señor envió; 12.27
Nanda y Sunanda pilotaban, 12.35
modernos,  9.56; 12.30
personas en, con energías unidas, 8.80

aflicción
aceptación de, como misericordia del 

Señor, 8.29
material frente a espiritual, 3.15
Véase también: Sufrimiento.

agastya (hijo de Pulastya), 1.36
agni (sabio), 9.20-21; 15.18
agni (semidiós)

adorado por impersonalistas, 1.62

descendientes de:
aceptan oblaciones, 1.60
familia de, 1.60-62
habla del sacrificio, 7.41
oraciones a Viṣṇu de, 7.41

agniṣṭoma, 13.15-16
agniṣvāttas (pitās), 1.63 
agricultores, Véase: Vaiśyas
agricultura, Véase: Alimentos; Vaiśyas
agua

en la adoración de la Deidad, 8.55
en la analogía del cisne y el paramahaṁsa, 9.28

ahaitukī
definición, 9.17

ahaṁ Brahmāsmi
definición, 2.30; 4.14

aire vital
controlado mediante el Yoga, 4.2
Véase también: Prāṇāyāma; respiración.

ajāmila, 6.45
ājyapas (pitās), 1.63
ākāśa-patana

definición, 12.27
ākūti (esposa de Sarvatejā), 13.15-16
ākūti (hija de Svāyambhuva)

entregada a Ruci condicionalmente, 1.1-5
hija de Manu, 1.1-2
hijos de, 1.3-4

alabanza falsa, 15.23-24
alakanandā, lago, 6.22-23
alakanandā, rio, 6.24
alakāpuri,  6.23

Dhruva atacado en, 10.4, 6, 21
alcohol

«sannyāsīs» beben, 19.2
Véase también: Bebidas alcohólicas.

alfarero
comparado al Señor, 11.17

alhajas
de las esposas de los semidioses, 3.4-5
de las mujeres en las ceremonias, 3.4
de Satī, recibidas de su padre, 3.9
las mujeres desean, 3.5-7, 9
vendidas a cambio de gāñjā, 3.9
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alimento(s)
abominables, 7.24
tipos de, 19.9
comen, 8.72
Kali-yuga disminuye, 18.6
la tierra produce o retiene, 17.13; 18.8-10, 13
lluvia produce, 17.24; 18.11
no están destinados a la complacencia de 

los sentidos, 8.72
ofrecidos:
a los antepasados, 18.18
en la adoración de la deidad, 8.54-56, 58, 72
en sacrificios, dos clases de, 4.21
para mantener el cuerpo, 8.72
planetas producen, 18.26
provisto por el Señor, 18.22, 26
solución a la escasez de, 18.8
son responsabilidad del gobierno, 17.24-25
vaiśyas producen, 17.9

allahabad, 8.42
alma(s)

cerebro no tiene importancia para, 7.5
como puruṣa, 8.78
condición pura de, 3.23
condicionada. Véase: Alma(s) 

condicionada(s)
conocimiento del ser en. Véase: 

Autorrealización.
conocimiento en, es incompleto, 4.14
cuerpo se mantiene fresco debido a, 4.25
dependiente de la Superalma, 11.11
deseos de, producen especies, 11.17
durante el sueño, 12.18
en el cuerpo, 14.43; 16.19; 17.29
en el mundo material, 8.81
entidad viviente es, 11.29
es parte de Dios, 1.15
es sirviente de la Superalma, 9.5
jīva, 1.15
liberada. Véase: Alma(s) liberada(s).
más allá del sufrimiento y el placer, 8.28
sobrevive al cuerpo, 11.15
sufre en las modalidades materiales, 1.15
transferencia de, por medio del yoga, 4.24-25

transmigración de. Véase: Transmigración 
del alma.

«unificación» de, con la Superalma, 8.82 
almas autorrealizadas, Véase: Devoto(s); 

devoto(s) puro(s); maestro(s) espiritual(es).
almas condicionadas

como partes enfermas del Señor, 7.53
comparadas:
con el señor, 8.57
 con los seres espirituales, 8.81
compasión de los devotos por, 7.53
cuerpo que obtienen, 11.25
defectos de, 18.5
degradadas por la lengua, 7.24
el Señor concede libre albedrío a, 13.34 
engaño por parte de, 19.12
entienden erróneamente la independencia, 

9.35
entrenamiento para, 18.6
es puruṣa, 8.78
explotan la naturaleza, 9.24
forzadas por la naturaleza, 8.57
Indra es, 19.10, 12
jīvas, 1.15
no pueden imitar a los trascendentalistas, 

4.19
partes del señor, pero enfermas, 7.53
poseen un cuerpo, 16.19
protección para, entregándose al señor, 7.30
salvadas por los devotos, 6.49
Śiva preocupado por, 6.39
sufre en las modalidades materiales, 1.15
Véase también:  Animal(es)¸entidades 

vivientes, nitya-bhaddha; seres humanos.
alma(s) liberada(s)

devoto es, 9.29; 17.29
más allá de condicionamientos corporales, 

14.19
materialistas ignoran a, 18.4-5
seguir los pasos de, 18.4
Véase también:  Devoto(s); devoto(s) puros; 

maestro(s) espiritual(es); nitya-mukta.
amor

en ofrendas al Señor, 7.49
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olvidado en la vida material, 4.8
por el Señor:
del devoto, 9.3, 19
por escuchar acerca del Señor, 12.41
se puede ver al Señor mediante, 9.2; 12.11; 

13.7
Véase también:  Conciencia de Kṛṣṇa, 

servicio devocional. 
amaraloka, 9.63
ambikā, Véase: Satī
americanos, 8.36
amigos(parientes)

etiqueta al visitar a, 3.13, 16, 18-19.
amogha-vīrya

definición, 14.2
amuṣmin

definición, 18.3
anahaṅkāra

definición, 11.25
analogías

abejas y hombres muy cualificados, 4.12
aeroplano y energía total, 8.80
alfarero y el Señor, 11.17
alimentar al estomago y satisfacer al Señor, 

19.40
aproximarse a una ciudad y conocer la 

Verdad Absoluta, 9.16
astronautas y adoradores de los semidioses, 

9.10
barco y la Tierra, 17.35
barco y planetas, 17.21
brāhmaṇa y estudiante de leyes, 2.13
bueyes girando y planetas en órbita, 9.20-

21; 12.39
calor y vasija de barro, 8.36
central eléctrica y el señor, 11.18; 17.33
cisne y paramahaṁsa, 9.28
coco secándose y devoto sirviendo, 12.18
complacer al maestro y complacer al Señor, 

6.53
conductor eléctrico y servicio devocional, 

3.23
constructor de edificios y el Señor, 1.26-27
cría de gato y devoto del Señor, 12.30

cuerpo y existencia unificada, 7.52-54
cuerpo y sociedad, 7.36; 8.37
cuervos y ejecutores de rituales, 4.21
departamento criminal y modalidad de la 

ignorancia, 6.43
Dhruva y elefante, 8.79
Dhruva y serpiente, 8.14
diamante sobre la cabeza de la serpiente y 

posesiones materiales, 3.17
dios del sol y Pṛthu, 16.6, 14
elefante enloquecido y ofensas del devoto, 

2.19
empleados del gobierno y semidioses, 2.35; 

3.1
estómago y el Señor, 2.35
fuego en la madera y energía del Señor en la 

naturaleza, 9.7
fuego y el Señor, 7.45; 11.18
fuego y la existencia material, 9.11
fuego y Pṛthu, 16.11
hierro al rojo y forma de la Deidad, 8.54
insecto y brahmā, 9.29
islas y planetas, 17.21
la tierra y madre, 17.14
leche envenenada y posesiones de malas 

personas, 3.17
leche y yogurt, y el Señor y las entidades 

vivientes, 7.54
león y Pṛthu, 16.23
lluvia de otoño y purificación, 7.10
mango y servicio devocional, 9.11
miembros del cuerpo sirviendo al hombre 

y entidades vivientes sirviendo al Señor, 
12.4, 6

montaña y Dhruva, 10.13
mujer con amante y brāhmaṇas adorando a 

los semidioses, 14.23, 25
niño y devoto, 12.37
océano y espacio externo, 17.21
océano y existencia material, 9.11
olas de un rio y servicio devocional, 9.11
oscuridad y māyā; 11.2
padre e hijo, y maestro y discípulo, 12.40
padre y Śiva, 7.15
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partes del cuerpo y almas, 7.52-54
partes del cuerpo enfermas y almas 

condicionadas, 7.52-54
partes del cuerpo y órdenes sociales, 14.45
pasajeros y energías unidas, 8.80
pastor de vacas y el Señor Śiva, 7.14
peso de la ley y misericordia del Señor, 11.18
piedra de toque y el señor, 11.19
pozo oscuro y  vida familiar, 13.46
raíz y el Señor, 2.35
regar la raíz del árbol y servir al señor, 7.43; 

8.82; 12.5, 51; 19.40
ruego de hombre pobre y deseo de Dhruva, 

9.35
semidioses y trascendentalistas, 4.19
serpiente y Dhruva, 8.14
serpiente y persona maliciosa, 3.17
serpiente y sentidos, 12.8
Serpiente y Vena, 14.10
sol y Dhruva, 10.14-15
sol y el Señor, 1.57
sol y entidades poderosas, 4.19
sol y Kṛṣṇa, 11.2
sol y Nārada, 8.38
sol y Verdad Absoluta, 11.23
sueño y mundo material, 9.33; 12.15
ternero y devoto, 9.17
tigres y personas maliciosas, 3.18
transformación del latón e iniciación, 8.54
uno seguido de ceros y servicio devocional, 

3.17
vaca y el Señor, 9.17
vaca y la tierra, 18.9-10
vestido y cuerpo, 16.19
viento arrastrando el polvo y karma 

empujando a las entidades vivientes, 11.20
vomitar y suicidio, 4.18 
yogurt y Śiva, 4.16

ananta, Señor, 7.24; 15.4; 16.2
anāsūya( hija de Kardama), 1.15
anātmya

definición, 9.31
ancianos

dos clases de, 16.16

aṅga, rey
citado sobre hijo malo, 13.43, 46
como esposo de Sunīthā, 13.18, 39
dio a Sunīthā el prasāda del sacrificio, 13.38
familiares de, 13.17
los semidioses rechazaban el sacrificio de, 

13.26-28
mal hijo de, 13.39
no tenia hijo varón, 13.31-32
pureza de, 14.42
renuncia al reino, 13.18, 21, 47-49
Sunīthā contamino el semen de, 14.42

ángeles, 6.9
aṅgirā, 13.17

descendientes de, 1.34-35
animal(es) 

asesinato de Vena, 13.40
carne fresca para, 18.23-24
castigos necesarios para, 7.14
devotos comparados con, 11.10
en Kailāsa, 6.19-22
en el concepto corporal de la vida, 11.10
en  los experimentos médicos, 13.35
mantienen su progenie, 11.16
mantras probados con, 4.6; 7.13
matanza de, es malo, 7.33
 Véase también: Mataderos.
muertos debido al Señor Śiva, 7.33
rejuvenecidos con mantras, 4.6; 5.24; 7.33
sacrificio de, 13.25, 35; 19.11, 27, 36
instrumento para, 5.24
no para comer, 5.24
nueva vida otorgada con,  4.6; 5.24; 7.33
seres humanos comparados con, 11.10
todo lo necesario para, otorgado por el 

Señor, 14.20
Véase también:  Vaca(s); animales 

específicos.
aniquilación del (los) universo(s)

durante el sueño de Brahmā, 7.42
el Señor durante, 7.42
en los planetas inferiores, 7.42
Śiva durante, 5.10

aniruddha, Señor, 15.4
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aniruddha (nieto de Kṛṣṇa), 5.21
anīśāḥ,

definición, 11.20
ansiedad

envidia como causa de, 6.47
liberación de, 7.35; 8.71
Véase también: Sufrimiento. 

antepasados, 3.17 Véase también: pitā(s).
anucarāḥ

definición, 4.4
anumati (hija de aṅgirā), 1.34
anyābhilāṣitā-śūnya

definición, 9.31
apauruṣeya

los Vedas son, 2.31
apavarga (liberación), 8.61. Véase también: 

Liberación.
apego

a las mujeres, 8.65
Véase también: Concepto corporal de la 

vida; deseos, materiales.
apratihatā

definición 12.13
apsarās, 6.9; 18.17; 19.4
araṇi (madera), 16.11
 árbol(es)

de los banianos de Śiva, 6.31, 32-33
de los deseos, 6.28
 en Kailāsa, 6.13-18
en Kali-yuga, 19.8
en la recepción de Uttānapāda a Dhruva, 9.54
en la tierra y los planetas celestiales, 9.63
en los sacrificios de caballo de Pṛthu, 19.8
regar la raíz de, servir al Señor comparado 

a, 12. 5, 51; 19.40
árbol de los banianos

en forma de ternero, 18.25
en Kailāsa, 6.31-32

árbol(es) de deseo(s), 6.20
el  Señor comparado a, 9.9

arcā-vigraha
Véase: Deidad del señor supremo.

arci
en la coronación de Pṛthu, 15.13

identidad de, 15.2-6
arjuna

Aśvatthāmā excusado por, 7.13
citado sobre Kṛṣṇa sobre Brahman 

Supremo, 16.17
discípulo de Kṛṣṇa, 8.40
es Nara de Nara-Nārāyaṇa, 1.59
Kṛṣṇa condujo la cuadriga de, 12.42

arma(s)
de los yakṣas, 10.11-12, 25
en las manos del Señor, 7.20
mantra Hare Kṛṣṇa como, 11.1

ārtha-bandhu
definición, 9.8

artha (hijo de dharma), 1.40
artha-vit

definición, 9.28
arthadham  

definición, 7.44
Ártico (región)

poder de Pṛthu se extendía hasta, 16.14
arundhatī (esposa de Kratu), 1.40-41
aruṇi (hijo de Brahmā), 8.1
aryamā, 18.18
asadbhiḥ

definición.18.6
āsana (lugar de asiento), 8.43
āsanas (posturas de sentarse), 4.25; 6.38

yoga-kakṣām, 6.39
asat-śāstra

definición, 2.28
asesinato

castigo por, 6.4
asfixia

del universo causada por Dhruva, 8.80-81
asita, 14.14
asociación para la Conciencia de Krishna, 

7.44
Véase también: Movimiento para la 

Conciencia de Krishna.
āśrama y varṇa  (sistema de). Véase: 

Varṇāśrama-dharma.
aṣṭa-sāttvika-vikāra

definición: 12.58
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aṣṭa- vibhūtibhiḥ 
definición, 14.4

aṣṭāṅga-yoga
baño purificatorio en, 8.43
ejercicios respiratorios en, 8.44
enseñado a Dhruva, 8.43
objetivo de, 8.44
para meditar en Viṣṇu, 8.43
posturas de sentarse en, 6.38
significado de, 8.43

aṣṭottara-śata
definición, 3.23

astrología y matrimonio, 13.39
astronautas

comparados a adoradores de los 
semidioses, 9.10

asura(s)
envidian al Señor. 6.38
Véase también: Ateo(s); demonio(s).

astucia (nieto de Brahmā), 8.3
āśutoṣa

definición, 6.5
aśvamedha (caballo), sacrificios

por Aṅga, 3.25
por Indra, 19.11
por Pṛthu, 16.24; 19.1, 11, 17, 19, 22, 24-25, 

32; 36.36
aśvatthāmā, 7.13
aśvinī-kumāra, 7.5
ateo(s)

el Señor: es la muerte para, 17.28
no comprendió por, 9.14
y las entidades vivientes, desde el punto de 

vista de, 9.15
envidian al Señor, 3.21
gobierno debe castigar a, 16.4
niegan los Vedas, 2.30-31
no entienden la creación material, 11.17
relacionarse con, 4.26
seguidores de Śiva, 2.28, 30
solución espiritual ante de escasez de 

alimentos rechazada por, 18.8
Véase también: Demonio(s); materialista(s); 

no devoto(s).

atharvā, 1.42
ateísmo, 2.34
atīrātra, 13.15-16
atlántico (océano)

el Dr. Rana incapaz de imaginar, 11.13
ātmā

definición, 1.15; 9.31
ātma-māyā

definición, 3.23; 9.15
ātma-tattva

definición, 11.13
átomos

el Señor entra en, 8.78
atri muni 

ardid de Indra visto por, 19.12-13
austeridades de, 1.19-21
concentrado en la Superalma, 1.21
deseo de, 1.20
deseo de, cumplido, 1.30-31
deslumbrado por las deidades, 1.25
dio la bienvenida a las deidades, 1.23-28
fuego de, 1.21
 hijo de Pṛthu aconsejado por, 19.13.15.20-21
hijos de, 1.15
las deidades se dirigen a1.30-32
llamó a jagad-īśvara, 1.26-27
no conocía a Dios, 1.20, 26-27, 30
ora a las deidades, 12.26-28
pregunta sobre el Señor, 1.26-28

auspicioso
el conocimiento es, 14.14

austeridades
de Atri Muni, 1.19, 1.21
de Dhruva, 8.72-77; 9.65; 12.23-26, 42-43
de los devotos, 12.13
elevación por medio de, al servicio del 

Señor, 6.35
en el movimiento Hare Kṛṣṇa, 9.67
en el servicio devocional, 8.72
en los renunciantes, 12.10; 14.9
en Śiva, 6.35-36
lista de cuatro, 18.13
los semidioses temen, de otros, 9.32
necesarios para tener éxito, 8.20
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vida humana para, 9.67
autoridades espirituales

desprendidas por los demonios, 14.29
 Véase también: Brāhmaṇas; devoto(s); 

maestro(s) espiritual(es).
autorrealización, 10.1

alcance completo de, 4.14
envidia fuera de, 3.21
Śiva da, 4.14
Véase también: Conocimiento; servicio 

devocional; verdad Absoluta; vida 
espiritual.

avance espiritual
la envidia impide, 19.2
por medio de la relación de devotos, 12.37
śruti y smṛti para, 18.3
Véase también: Servicio devocional

avatāra(s)
guṇa-, 17.6-7
Matsya, 16.2
Śaktyāveśa-, 15.16; 19.3, 37
Varāha, 6.2
Véase también: Encarnaciones del Señor 

Supremo; Señor Supremo, advenimiento(s) 
de.

avidyā
definición, 9.16

avyakta 
definición, 11.23

ayuno, 8.72
por parte de los devotos, 12.13

— B —
Badarī-Nārāyaṇa, 8.42
Badarikāśrama

retiro de Dhruva en, 12.16-17
Bāhuka (Niṣāda)

nacido del cuerpo de Vena, 14.43-44; 15.2
raza Naiṣāda a partir de, 14.45-46

Balarāma (Baladeva), Señor, 17.36
en boca de Aniruddha, 5.21

baño
antes de un sacrificio, 2.35
avabhṛtha-snāna, 2.35

como deber del devoto, 12.28
de semidiosas, 6.25-27
en el aṣṭāṅga-yoga, 8.43
lugares para, en Vṛndāvana, 8.42
personas que lo rechazan, 7.17
rechazado por seres ignorantes, 2.14-15
Véase también: Limpieza; purificación.

Barhi, rey, 5.8
Barhiṣadas (pitās), 1.63
bebidas alcohólicas

a los demonios les gustan, 18.15-16
Véase también: Consumo de drogas

belleza
orgullo de, 3.17

bendición(es) 
a brāhmaṇa por Sanātana, 7.6
del Señor:
adoración para, 8.23
comparadas con las de semidioses, 8.23
más allá de toda expectativa, 8.40
Dhruva pide, a Nārada, 8.37-38
espiritual, de Śiva, 7.6
fáciles, de Śiva, 7.6
mantra Hare Kṛṣṇa como, 7.6
materiales, el servicio devocional supera, 

8.59-60
por escuchar las causas de la devastación, 8.5
por escuchar el sacrificio de Dakṣa, 7.61
por escuchar sobre los descendientes de 

Kardama, 1.46-47
por los semidioses, 8.23; 12.9; 19.40
sancionadas por el Señor, 8.41

Bhadra (hijo de Yajña), 1.7
Bhaga

arrestado por los hombres de Śiva, 5.18, 20
peticiones de Brahmā a, 6.51
vista de vuelta, 7.3

Bhagālin
deidad de, 7.55

Bhagavad-gītā
aceptada por los ācāryas, 2.31
como principal libro de Kṛṣṇa, 7.44
deber de estudiar, 16.3
Dios conocido por medio de, 11.23
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envidiosos comentaristas de, 3.21
es apauruṣeya, 2.31
interpretación errónea de, 3.21
liberación por predicar sobre,  7.44
libre de defectos, 2.31
predicadores de, 12.36
Véase también: Bhagavad-gītā, citada sobre; 

Bhagavad-gītā, referencias sobre.
Bhagavad-gītā, citada sobre

adoración a los semidioses, 2.35, 7.42
almas entregadas superan las leyes de la 

naturaleza, 12.22
aṣṭāṅga-yoga, 8.43
Brahmaloka, 12.26
caída a la tierra de los semidioses, 9.31
comer, 8.72; 18.7
conocer el advenimiento y actividades del 

Señor, 12.24
cumplir con el deber, 8.22
devotos, 7.39
devotos como mukta (almas liberadas), 

9.29
devotos y yogīs, 12.14
día de Brahmā, 9.62
en necio entiende erróneamente a Kṛṣṇa, 

9.15; 11.25
el Señor:
advenimiento de, por medio de su potencia 

interna, 16.2
como amigo, disfrutador y propietario, 9.36
dirige la naturaleza, 11.17
en el interior y el exterior, 9.13
guía al devoto, 9.4, 8, 17
misión de, 7.20
satisface los deseos, 13.34
el yogī  más elevado, 12.17
energías del Señor, 7.38
entregarse después de muchos nacimientos, 

9.8
equilibrio del alma liberada, 7.50
ira, lujuria, y pasión, 2.19
Kṛṣṇa como verdad suprema, 14.28
lluvia mediante sacrificios, 18.8
mūḍhas, 7.31

naturaleza demoníaca, 9.29
no devotos, 18.6
orden de vida de renuncia, 12.10
órdenes sociales, 6.44
personas que se acercan a Dios, 1.20
poder como representación del Señor, 15.6
posición trascendental, 4.20; 8.28
predicadores, 12.36, 19.37
religión, 14.15
reyes santos en la sucesión discipular, 9.65
sacrificio, caridad y penitencia, 14.9
sacrificio para satisfacer al Señor, 18.6
seguir las huellas de los grandes hombres, 

19.36
sumisión al maestro espiritual, 13.24
trabajar para Viṣṇu, 1.5
varṇāśrama-dharma, 17.9
Vāsudeva, 1.21
Vedas y materialistas, 2.22
visión de personas eruditas, 11.13
visión espiritual, 9.33

Bhagavad-gītā, referencias sobre
acercarse al Supremo está al alcance de 

todos, 14.46
adoración a semidioses, 2.35
adoradores de semidioses, 9.10;  11.21
Brahmaloka y descender de nuevo, 11.5; 

12.35
caer de los planetas celestiales, 9.10
cielo espiritual, 12.27; 12.35
conocer al Señor, 7.31
deseos materiales impiden el servicio 

devocional, 9.19
disfrutador del sacrificio, 7.49
el Señor:
como Brahman, 8.78
como manantial, 7.50-51
como meta de los Vedas, 7.46
como origen de los semidioses, 7.50
como origen de todo, 2.31
conocido por medio del servicio 

devocional, 9.13
de mente ecuánime, 4.11
dentro de todo, 12.11
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dirige la naturaleza, 11.15; 17.29
en el corazón, 12.11
en todo, 8.78
es la muerte, 11.19, 27;  17.28
fuente de todo, 17.6-7
guía al devoto, 11.23;  13.37
mata a los demonios y protege a los 

devotos, 19.37
omnipresente y apartado, 11.26, 13.7
poseedor del conocimiento, 6.3; 9.15
salvación del devoto de la existencia 

material, 12.6
y sacrificios, 4.10
el yogī más elevado, 8.78
entregarse al Señor, 2.27, 3.21; 6.49; 12.6; 

17.30; 19.3
karma, 11.21
Kṛṣṇa como:
Brahman Supremo, 16.17
disfrutador de los sacrificios, 12.10; 14.18
semilla original, 19.8
lluvia por sacrificios, 16.5
mahātmās, 5.12
modalidades de la naturaleza, 9.15, 11.15
morada suprema, 4.26; 9.26; 12.36
mujeres y sūdras, 4.17
mundo espiritual, 6.30
naturaleza trascendental de Kṛṣṇa, 11.25
oblaciones de los familiares, 18.18
ofrendas al Señor, 7.49
órdenes sociales, 14.1
resultados de la adoración, 1.30
saborear la vida espiritual, 12.16; 13.8-9
sacrificios del Señor, 2.34
seguidores de los Vedas, 7.27
seguidores necios de los Vedas, 12.41
ser devoto de Kṛṣṇa, 3.21
servicio devocional, 3.23; 7.31
servicio devocional y plano trascendental, 

11.14; 13.8-9; 16.25
sinvergüenzas y Kṛṣṇa, 7.31
Superalma, 17.29
trabajo y adoración, 12.10; 13.4; 14.18
Vāsudeva, 3.23

vencer a la energía ilusoria, 11.1
vencer a la naturaleza, 6.49
verdadero renunciante, 19.12
vida material, 12.26
visión ecuánime, 2.33, 7.53
visión espiritual, 11.29; 13.7; 16.19
yajña (trabajo para el Señor), 6.53
Véase también: Bhagavad-gītā, citada sobre.

Bhagavān, Véase: Kṛṣṇa; Señor Supremo.
bhāgavata-kathā

definición, 13.5
Bhāgavata-Purāṇa, Véase: Śrīmad-

Bhāgavatam.
bhāgavata-vidhi

definición, 13.3
bhakta-vatsala

el Señor es, 7.38
 bhaktas, Véase: Devoto(s)
bhakti

definición, 9.6;  11.10
predicador de, 19.37
Véase también: Amor, por el Señor; 

conciencia de Kṛṣṇa; servicio devocional.
bhakti-bhāva

definición, 9.5
Véase también: Servicio devocional  

Bhakti-rasāmṛta-sindhu, citado sobre
adoración a la Deidad, 7.17
ausencia de deseos, 8.61
brāhmaṇa meditador, 8.58
vida espiritual sin śruti y smṛti, 18.3

 bhakti-yoga, Véase: Servicio devocional.
Bhaktisiddhānta Sarasvatī, 1.1; 2.18

referencias sobre alcanzar Vaikuṇṭha en 
esta vida, 12.43

sobre salvar aunque solo sea un alma, 12.33
Bhaktivedanta Swami

agradecido a  Govinda dāsī por cultivar 
tulasī, 8.55

reverencias de, 1.1
Bhaktivinoda Ṭhākura, referencias sobre

avanzar en la autorrealización, 9.6
entidad viviente ahogándose en la 

existencia material, 11.21
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rendirse al Señor, 17.30
Bharata mahārāja, 7.9

tres vidas de, 12.43
Bhārati, 15.16
bhavāpyaya

definición, 9.10
Bhīti (temor), 8.4
Bhrami, 13.11
Bhṛgu muni, 14.1

arrestado por los hombres de Śiva, 4.1; 
5.18-19

barba de cabra para, 5.7
descendientes de, 1.43-45
invita a Śiva, 7.7
lleva a los demonios a la lucha, 4.33
maldice a los seguidores de Śiva, 2.27, 32
pedido de Brahmā a, 6.51
pide disculpas al Señor, 7.30
poder de, en el canto de mantras, 4.32-33
poder de, y de Śiva, 5.4
reza a Viṣṇu, 7.30

Bhūrloka, diosa de, 15.18
bhūta(s), 19.36

definición, 2.32
Véase también: fantasmas.

Bhuvaneśvara
adoracion en, 7.55

bienaventuranza trascendental,
deber y, 4.19
el sufrimiento espiritual es, 3.15
en el plano de Brahman, 16.25
en Utkala, 13.8-9
la vida espiritual es, 13.8-9
personal comparada con impersonal, 9.10
por complacer al Señor, 11.14
por conocer los pasatiempos del Señor, 9.16
por escuchar los pasatiempos del Señor, 7.35
Véase también: Disfrute; éxtasis; felicidad.

bienes materiales, 3.17
Bilvamaṅgala Ṭhākura

citado sobe servicio devocional y liberación, 
12.7

blasfemia
contra los Vedas, 2.30-32

devotos no toleran, 6.47
felicidad imposible por, 6.4
ira ante, 4.10
muerte por, 4.17
Satī habla sobre, 4.17
tratamiento de, proceso, 4.17
Véase también: Ofensas.

boda
de Dhruva, 10.1
de Śiva y Satī:
Brahmā aconsejó, 2.16
Dakṣa lamenta, 2.13, 16
de Yajña y Dakṣiṇā, 1.6
en la cultura védica, 13.39
esposas ensortijadas acuden a, 3.4-7
kṣatriya, lucha en, 5.21
sistema de dote para, 3.9
Véase también: Gṛhastas(s); matrimonio; 

vida familiar.
bondad

creación se basa en, 8.5
Véase: Bondad, modalidad de; śuddha-

sattva.
bondad de Kṛṣṇa hacia Su devoto, 8.22 
bondad, modalidad de

como fuente de la religión, el conocimiento, 
etc., 7.40

controlada por Viṣṇu, 7.40, 51
el cuerpo de Kṛṣṇa está por encima  de, 11.25
elevación por medio de, 11.16
frente a ignorancia, 5.4
gobernada por Viṣṇu, 17.6-7
mantenimiento por medio de, 11.16
necesidad de trascender, 7.40

bosque(s)
de Vṛndāvana, lista de, 8.42
el Señor protege en, 8.68
en Kailāsa (Saugandhika), 2.23; 6.8-9
en las orillas de Yamunā, 8.42
espejismo en, 12.15
Madhuvana es especialmente auspicioso, 

8.62
refugiarse en el Señor en, 8.24
Suruci muere en el fuego, 9.23
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Brahmā, Señor
abuelo de Dhruva, 9.29
cisne portador de, 1.24
citado sobre Kṛṣṇa como la causa de todas 

las causas, 11.17
como encarnación de Viṣṇu, 7.51
como svayambhū, 3.12
comparado a un insecto, 9.29
conducta escandalosa de, 7.30
creador, 11.18-19; 17.24, 32; 18.6; 19.7
creador de lo bueno y lo malo, 8.2
creador secundario, 1.1
criticado por Dakṣa, 2.16
descuidado por Dakṣa, 3.2
devastación al dormir, 7.42
Dhruva quería sobrepasar a, 9.19, 29
día de, 1.62
dirigido por la Superalma, 1.21-22
disoluciones cósmicas durante la vida de, 

9.20-21
dotado de poder por el señor, 8.6
el Señor:
glorificado por, 16.2
ilumina a, 9.8
puede hacer el papel de, 4.16; 8.6
eminente por la gracia del señor, 8.20
en ilusión corporal, 7.30
en los sacrificios de caballo de Pṛthu, 19.4
encarnación cualitativa de Viṣṇu, 7.51
enfadado por los Kumāras, 6.34
es un ser creado, 2.31
evitó el sacrificio de Dakṣa, 6.3
expansión plenaria del Señor, 8.6
habla acerca de:
blasfemar, 6.4
los confundidos materialistas, 6.47-48
posición de Śiva, 6.42-43, 49
Śiva, 6.4-7; 44-45
Śiva y sacrificio, 6.50-53
hierba kuśa símbolo de, 1.24
hijo(s) de:
grupo célibe de, 8.1
mal grupo de, 8.3-5
Svāyambhuva Manu era, 8.6

Hiraṇyakaśipu y, 9.31
identidad de Pṛthu comprometida por, 

15.9-10
inferior a Śiva, 4.16; 4.42
instruido por el señor, 2.31
instrumento del Señor, 17.32
Kṛṣṇa origen de, 17.6-7
matrimonio de Śiva y Satī  aconsejado por, 2.16
modalidad de la pasión controlada por, 

17.6-7
nacido de Viṣṇu, 3.12; 12.51-52
Nārāyaṇa por encima de, 19.22
no es diferente del Señor, 7.50, 52-55
no es el autor de los Vedas, 2.31
nunca independiente del Señor, 7.52
ofrece reverencias a Viṣṇu, 7.22
ora a Viṣṇu, 7.31
pide a Dakṣa que se quede, 2.18
planeta de. Véase: Brahmaloka.
Pṛthu aconsejado por, sobre Indra y 

sacrificios de caballo, 19.32-38
regalo a Pṛthu de, 15.6
respeta a Śiva, 4.16
reverencias de Śiva a, 6.40
sacerdotes de Pṛthu aconsejados por, 

19.31-32
se dirige a Atri Muni, 1.30-32
se dirige a Śiva, 6.42-53
se encarga de los materialistas, 2.14-15
semidioses aconsejados por, 6.4, 8
señor de universo, 1.30
Śiva nacido de, 6.34; 18.21
Śiva se dirige a, 7.2-5
sobre una flor de loto, 9.14
sonriendo a Śiva, 6.41
sucesión discipular a partir de, 17.5
también muere, 12.26, 35
temeroso de Śiva, 6.41
uno con y diferente de Viṣṇu, 7.54-55
Viṣṇu como causa de, 7.51-52
Viṣṇu como el señor de, 7.22
Viṣṇu puede ser, 4.16

brahma-bandhu(s)
Dakṣa era, 7.13
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definición, 4.30; 7.13
poco inteligentes, 1.3
Vedas inaccesibles para, 1.3

brahma-maya
Definición, 9.4

Brahma-saṁhitā, citada sobre
árboles de deseos, 6.28
Govinda, 9.15
poder de Satī (como Durgā), 5.1
refulgencia Brahman, 9.16
Śiva, 4.16
Śiva y Viṣṇu, 6.42
unidad en la diversidad, 7.54
ver al Señor, 7.18, 37

Brahma-saṁhitā, referencias sobre
El Señor en los átomos, 8.78
El Señor visto mediante el amor, 9.2; 12.11
encarnación del Señor, 8.57
expansiones del Señor, 17.36
forma del  Señor, 12.5
karma del devoto disipado por el Señor, 

11.21
Kṛṣṇa como la causa de todas las causas, 

11.17
Kṛṣṇa y vas vacas surabhi, 19.7
Mahā-Viṣṇu, 9.14
órbita solar, 16.20
Véase también: Brahma-saṁhitā, citada 

sobre.
brahma-tejas

en el canto de mantras, 4.34
frente a śiva-tejas, 5.4

brahma-vādī
Definición, 16.17

brahmacārī(s), 8.1
acceso a Satyaloka para, 11.5
deber de, 14.9
desde los cinco años, 12.34
sacrificios para, 12.10

brahmacarya (sistema)
beneficios, 8.1
como división de la vida, 8.32

brahmajyoti, Véase: Brahmán (Absoluto 
impersonal).

Brahmaloka (Satyaloka)
elevación a, 11.5
temporal, 12.26, 35
viajar a, cálculo, 12.26

Brahman (absoluto impersonal)
brāhmaṇas deben conocer, 2.26
conocimiento sobre:
es incompleto, 4.14
Śiva otorga, 4.14
definición, 8.78
el Señor como fuente de, 9.16; 12.51
el Señor es el fundamento de, 8.78
energías de, 9.16
enseñado en los Vedas, 2.30
grados de, entre  los seres, 1.15
humanos deben conocer, 2.26
impersonalistas se elevan a y caen de, 9.29
los devotos perciben, 7.29
mediante la especulación mental, 13.48
meditación en
comparada con meditar en el Señor, 8.45
difícil, 8.45
mundo material causado por, 9.16
se expande ilimitadamente, 8.78
servicio devocional en el nivel de, 3.23
todo es, 7.50

Brahman Supremo
Kṛṣṇa como, 16.17
los impersonalistas entienden mal, 11.17
percepción de, 13.8-9; 16.25
Véase también: Señor Supremo 13.8-9; 

16.25
brāhmaṇa(s)

adoran mediante la meditación, 8.58
ahora abandonan su deber, 2.26
americanos entrenados como, 8.36
animales sacrificados por, 4.6
argumentan sobre las escrituras, 4.6
bendecidos por Sanātana, 7.6
blasfemias contra, 2.30
blasfemias escuchadas por, 4.17
brahma-bandhus y, 1.3; 4.30; 7.13
Brahman conocido por, 2.26
canta mantras, 4.6, 32-34; 8.54
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clase permanente de, 2.31
como cabeza de la sociedad, 8.36
como devotos, 14.41
como dvijas (nacidos por segunda vez) 4.12
concepto corporal de, 2.26
conocen el Brahman, 2.76
creación de, en la era actual, 4.34; 8.36
critican:
a los candidatos a brāhmaṇa, 2.26; 8.54
a los seguidores de Śiva, 7.47
el canto del praṇava, 8.54
cualidades frente a derecho de nacimiento 

para ser, 2.26; 8.36
de casta, 8.54
deben ser respetados por la gente, 13.23
deber de, 17.10-11
describe a Viṣṇu como sacrificio, 7.45
dos tipos de, 14.41
elevación a la posición de, 2.26
en contraste con el kṣatriya, 8.36
en el sacrificio de Dakṣa, 4.6, 9
en Kali-yuga, 14.12; 19.7, 28, 36
en la actualidad no hay, 4.34
espíritu de, no de los kṣatriya, 8.36
espíritu familiar mantenido por, 8.26
falsedad de, 2.26
función de, en el cuerpo del Señor, 7.14
ignoraron a Satī, 4.7
impersonalistas adoran a los  dioses del 

fuego, 1.62
incompetentes, 1.3
maldecidos por Nandīśvara, 2.26
maldiciones de, 2.27; 13.22
malos alimentos comidos por, 2.26
meditación de uno, 8.58
modernos, 2.26; 8.36, 54; 13.26-27
movimiento para la Conciencia de Krishna 

crea, 12.48
nacidos de la boca del Señor, 7.14
nacimiento no es condición suficiente para 

ser, 1.3; 2.26
necesarios en la sociedad, 8.36
no castigados duramente, 7.13
no descuidados por Śiva o Viṣṇu, 7.13

oran a Viṣṇu, 7.45-47
para ser, se requiere entrenamiento, 12.43
Parīkṣit toleró maldición de, 6.48
parte de forma cósmica del Señor, 6.44, 7.14
poder de, por cantar mantras, 4.32-35
poder de, y de Śiva, 5.4
posición social de, 14.41, 45
prédica y caridad para, 7.14
principios de Caitanya para, 2.26
propagan el proceso de conciencia de 

Kṛṣṇa, 12.12
protegidos por Viṣṇu, 7.47
Pṛthu alabado por, 7.7
Pṛthu satisfizo a, 19.41
reglas y regulaciones para, 18.13
reyes kṣatriyas guiados por, 13.22; 14.17; 17.9
Ruci era, 1.3
sacerdotes oran a Viṣṇu, 7.27
sacrificio de animales por parte de, 4.6
si ignoran a Śiva, 2.20
siguen el sistema varṇa y āśrama, 6.44
Śiva protector de, 7.14
solo, escuchan los Vedas, 2.13
temerosos de Dakṣa, 4.7
tolerantes, 4.30
védico comparado con moderno, 13.25-26
Vena detuvo los sacrificios realizados por, 

14.6
zapateros pueden volverse, 12.37
Véase también: persona(s) santa(s); 

Sabio(s); brāhmaṇas específicos. 
brahmānanda (brahma- nirvāṇa)

definición, 4.15; 6.39; 9.10, 16
Brahmāvarta, 19.1
Brahmi, 10.1
Bṛhaspati, 1.35; 18.14
Bṛhaspati-sava, sacrificio, 3.3-4
brujas, 18.21
Buddha, Señor, 2.28, 30

como śaktyāveśa-avatāra, 19.37
matanza de animales detenida por, 19.36

Buddhi (hija de dakṣa), 1.49-52
buddhi-yoga

definición, 4.20
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budistas, 2.30

— C —
cabra

Dakṣa recibe una cabeza de, 7.5, 8-9
Cachemira, estado de

castigo del rey al ladrón en, 13.20
caída

de la monarquía, 12.10
de la refulgencia Brahman, 9.29
de los planetas celestiales, 9.10 
Véase también: Ofensas.

Caitanya, Señor, 12.18; 14.12
citas Véase: Caitanya, citado sobre.
comenzó el saṅkīrtana, 19.22
condeno a los impersonalistas, 8.57
devotos siguen los pasos de, 6.39; 7.28
es adorado en esta era, 4.6; 7.41
 es Viṣṇu, 7.41
filosofía de, 11.18; 17.29
hizo fácil la vida devocional, 8.72
invitado por Advaita, 6.39
ira contra los ofensores, 4.10
mantra Hare Kṛṣṇa dado por, 11.1
necesidad de seguir a, 8.72
pidió a las personas de la India que 

predicasen, 8.54
posición de  brāhmaṇa  ignorada por, 2.26
Raghunātha dāsa aconsejado por, 12.14
recomendó cantar, 4.6
referencias. Véase: Caitanya, referencias 

sobre.
regalo de, en esta era, 4.34
reverencias del autor a, 1.1
sacrificio (yajña) por, 4.6; 7.41
satisfecho con el saṅkīrtana, 18.8; 19.7, 36
servicio devocional puro enseñado por, 9.17

Caitanya, citado sobre
amor por Kṛṣṇa, 12.42
budistas, 2.30
entidades vivientes como seres del Señor, 

9.26
humildad, 9.45
limpiar la mente, 3.23

ofensas al devoto, 2.19
predicar el mensaje de Kṛṣṇa, 16.3
Véase también: Caitanya, referencias sobre.

Caitanya, referencias sobre
convertirse en maestro espiritual, 18.5
desear servicio devocional, 9.29
escuchar a Kṛṣṇa, 7.44
plano trascendental, 3.8-9
sannyāsī: 19.12
tolerancia, 6.46
Véase también: Caitanya, citado sobre

Caitanya-caritāmṛta, citado sobre
el Señor y los devotos puros, 12.42
maldiciones y bendiciones, 2.27

Caitanya-caritāmṛta, referencias sobre
el guru y Kṛṣṇa, 8.25
el Señor nos dota de los necesario para 

glorificarle, 19.37
Kṛṣṇa como maestro, 7.43

caitya-guru
 el Señor es, 8.44

Cākṣuṣa manu, 13.15-16
Calcuta

carnicerías de Kālī en, 19.36
campo de batalla

soldados condecorados en, 18.18-19
Cānakya Paṇḍita

citado sobre:
enemigos en la familia, 13.21
envidia, 3.17
personas eruditas, 16.17
vida corta y reputación permanente, 12.52
vida de casado, 1.6
referencias sobre hijo y matrimonio, 13.31

caṇḍalas, 8.54
Caṇḍeśa, 5.17
cantar acerca del Señor

en el mundo espiritual, 6.30
es yajña (sacrificio), 7.42, 45
liberación mediante, 7.44
movimiento para la Conciencia de Kṛṣṇa 

para, 7.44
no precisa un cambio en el estilo de vida, 

7.44
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perfección mediante, 7.44; 8.78
purificación mediante, 3.23; 4.27; 7.16-17
recomendado hoy en día, 6.53; 7.41, 45
tolerancia en, 6.47
utilización de la lengua para, 7.24
vence los obstáculos, 7.47
Véase también: canto de Hare Kṛṣṇa; canto 

de mantras.
canto

acompaña a la adoración de la Deidad, 8. 
54, 56

animales rejuvenecidos por, 4.6; 5.24; 7.33
ante la forma de Caitanya, 7.41
antiguo y moderno, 4.6
de Ajāmila, 6.45
de mantras védicos,  13.27, 35
de svāhā, 4.9
del nombre de Kṛṣṇa elimina todos los 

obstáculos, 7.47
el nombre del Señor por Ajāmila, 6.45
el movimiento para la Conciencia de Kṛṣṇa, 

8.72
el mundo espiritual, 6.30
en saṅkīrtana:
ante la forma de Caitanya, 7.41
como yajña (sacrificio), 4.33; 7.41, 45
recomendado para hoy en día, 4.32; 7.41, 45
Oṁ  namo bhāgavate vāsudevāya,  8.54, 58
para ofrecer oblaciones, 4.9
poder de los brahmanas reside en, 4.32, 34
por Bhṛgu, 4.32-33
por los brāhmaṇas de casta, 8.54
probado mediante sacrificios de animales, 

4.6; 5.24; 7.33
purificación por, 7.17
recomendado hoy en día, 2.35; 4.6, 32-33; 

6.53; 7.41, 45; 8.57
tolerancia en, 6.47

canto de hare Kṛṣṇa, 6.47
ante la forma de Caitanya, 7.41
brāhmaṇa  obediente, de Sanātana, 7.6
Caitanya adorado mediante, 4.6
como meditación del Señor, 8.44, 53, 57
como obsequio de Caitanya, 4.33

como vibración trascendental, 4.6
comparado a otros sacrificios, 7.45
controla la mente, 8.44
el Señor presente en, 8.53
en  el movimiento para la Conciencia de 

Kṛṣṇa, 8.72
en servicio devocional, 13.8-9
es la mejor bendición, 7.6
iguala a cualquier sacrificio, 7.45
liberación por medio de, 7.44
modo apropiado para, 8.54
muerte sobrepasada por, 10.30
 no precisa un cambio de estilo de vida, 7.44
perfección mediante, 4.34; 7.44; 12.2
recomendado para la era actual, 2.35; 4.6, 

32-34; 6.53; 7.41, 45, 47; 8.57
significado, 7.45
tolerancia en, 6.47
Véase también: Mantra Hare Kṛṣṇa.

canto de mantras
a Śiva, 4.9
 adoración del Señor por medio de, 8.58
animales usados como prueba de, 4.6; 5.24; 

7.33
causa maravillas, 4.32-33
devotos candidatos para, 8.54
en el sacrificio de Dakṣa, 4.6
en la adoración de la Deidad, 8.56
imposible hoy día, 4.32-34
naves movidas por, 6.27
otorgado por un maestro espiritual, 8.53-54
para complacer a Viṣṇu, 7.41
para los sacrificios, 7.41
para ofrecer oblaciones, 4.9
para proteger los sacrificios, 4.32
para ver a las entidades voladoras, 8.53
poder de los brāhmaṇas reside en, 4.32-34
praṇava (oṁ), 8.54
reglas para, 8.54
requisitos para, 8.53-54
solo para brāhmaṇas, 8.54
sucesión discipular necesaria para, 8.53-54
svāhā, 4.9
utilizados por Bhṛgu 4.32-33
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caracola
contacto de, del Señor inspiro a Dhruva, 

9.4-5, 13
Cāraṇas, 12.1
caridad

en los sacrificios, 9.24
los gṛhasthas dan, 14.9
los kṣatriyas y vaiśyas dan, 12.10

carvya
definición, 19.9

castas (divisiones de)
 en la sociedad moderna, 8.36
espíritu de los cuatro tipos de, 8.36
jóvenes entrenados por,  8.36
mantenimiento de, 8.26
son eternas, 2.31
Véase también: Cultura védica; 

varṇāśrama-dharma.
castidad

Satī ejemplo de, 2.2
castigo

a Aśvatthāmā de Arjuna, 7.13
beneficios de, 6.4
de Dakṣa, propósito de, 7.13-15
de quien ofende a Śiva, 5.21, 25-26; 7.3-5
dos tipos de, 7.2
para brāhmaṇas, 7.13
para hombres que se comportan como 

animales, 7.14
por blasfemia, 4.17
por el rey, 13.19-20; 16.13
por la leyes de la naturaleza 18.8

catur-vargas
definición, 12.8

Cāturmāsya, mes de, 7.41
 cāturmāsya, voto de, 2.22
causa fundamental

el Señor es, 9.16; 11.17-18, 20, 24
tiempo como, 12.3

causa y efecto
el Señor como, 7.50

cautiverio material
el Señor puede liberarnos de, 12.6
mediante el trabajo, 6.53

para el concepto corporal de la vida, 12.4
Véase también: Māyā; modalidades de la 

naturaleza; sufrimiento.
caza

realizadas por los kṣatriyas,   13.40
Véase también: Consumo de carne.

celibato, 8.1 Véase también: Brahmacarya 
(sistema)

célibes, Véase: Brahmacārī(s); sannyāsī(s).
celos, Véase: Envidia.
central eléctrica y el Señor

analogía de, 11.18; 17.33
cerebro 

inteligencia no está en, 7.5
ceremonias rituales

adornos para,  9.54
como karma, 19.32
los devotos no necesitan, 19.32
para bañar a las Deidades,  9.50
védicas:
castigo para los ejecutores de, 7.14
los ejecutores de, no conocen al Señor, 7.27
los ejecutores de son como animales, 7.15
no son verdadera religión, 8.41
son inadecuadas, 7.14
Véase también: Adoración; sacrificio(s); 

sacrificios y rituales específicos.
cerveza

los demonios beben, 18.15-16
Véase también: Alcohol.

ciclo de nacimientos y muertes
detenido por el Señor, 9.10, 31
motivado por el concepto corporal, 12.4
Véase también: Cautiverio material; muerte; 

nacimiento; transmigración del alma.
ciclo, yuga. Véase: Yuga(s), cuatro.
científico(s) material(es) 

aviones hechos por, 12.30
explotan la naturaleza, 9.29
mundo espiritual más allá de, 12.25, 27
Verdad Absoluta más allá de, 11.23
viajes espaciales de, 12.25-26
Véase también: Eruditos modernos; 

filósofo(s); especulativo(s).
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ciervo
Bharata como, 12.43
en Kailāsa, 6.19-22

cisne portador de Brahmā, 1.24
cisne y paramahaṁsa

Analogía de, 9.28
Citraketu (hijo de Vasiṣṭha), 1.40-42
Citti (esposa de Atharvā), 1.42
ciudad(es)

antiguas, 18.32
de los yakṣas atacadas por Dhruva, 10.4-6; 

10.21; 11.6
ejemplo de, sobre la comprensión de la 

Verdad absoluta, 9.16
Véase también: Nombres de ciudades 

especificas.
ciudadano(s)

acudieron a Pṛthu, 17.9-11
buen gobierno ayuda a, 16.27; 17.10-11
beber de, 14.18-19
del reino de Uttānapāda recibieron a 

Dhruva, 9.52-59
el rey debe ser respetado por, 13.23
el rey protege, 14.17; 16.20
en el reino de Pṛthu, 18.31-32
felicidad de, 14.14, 19
reyes santos satisfacen, 9.65-66; 12.12
Véase también: Población.

civilización
basada en los Vedas, 2.30-31
moderna:
atea y desdichada, 14.20
comparada con antigua, 9.62
matanza de animales en, 11.7
Véase también: Cultura védica; sociedad 

humana.
clase obrera: Véase: Śudras
cobre

cargado de electricidad, analogía de, 3.23
coco

secándose y devoto sirviendo, analogía de, 
12.18

codicia (hijo de Brahmā), 8.3
colores

de las órdenes sociales, 14.5
comer

de Dhruva en el bosque, 8.72-75
de los brāhmaṇas, 2.26
de los devotos, 8.56, 72
degradación o elevación debido a, 7.24
para mantener el cuerpo, 8.72
Véase también: consumo de carne;  prasāda.
Comerciante, Véase: Vaiśyas.
Comparacione, Véase: Analogias.

compasión
de Nārada por Dhruva, 8.39
en los devotos del Señor, 6.47-48; 7.53
por los inferiores, 8.34

competitividad
entre los karmīs, 19.35
material frente a espiritual, 19.2

complacencia de los sentidos
adorar al Señor para, 9.9
alma está más allá de, 8.28
ausente:
en el servicio devocional, 8.61
en la liberación, 8.61
deseada por Satī, 3.9
devoto evita comer por, 8.72-73
disminuye los resultados de las actividades 

piadosas, 8.33
entidades vivientes deben renunciar a, 18.6
es necesario trascender, 8.33
esta predestinada, 8.28-29
fundirse con el Señor es, 8.61
líderes del gobierno buscan, 14.19
mujeres expanden 3.9
producción del mundo dispuesta para, 18.7
punto de vista del devoto sobre, 12.8
Véase también: Concepto corporal de 

la vida; deseo(s), materiales; disfrute; 
felicidad; vida Sexual.

compuestos químicos
fertilizantes, de las montañas, 19.9
la vida no proviene de, 11.7
Véase también: Elementos materiales.

comunismo espiritual, 18.7
concepción mental, Véase: Meditación.
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concepto corporal de la vida
ausente en el devoto, 9.12
en Dakṣa 3.16
en Dakṣa y sus seguidores, 2.21
en las almas condicionadas, 11.25
en los animales, 4.10
 en los brāhmaṇas actuales, 2.26
en los seguidores de los vedas, 2.22
en Satī, 3.9, 11
es contaminación, 4.27
es ilusión, 7.44; 12.16
impide comprender al Señor, 7.30
 Kṛṣṇa dispersa, 12.4
ofensa a las grandes almas por, 4.13-14
purificación más allá de, 4.27
ruptura de relaciones en, 4.8
Śiva aleja, 4.14
todos en, 7.30
trascender, 4.27
visión debida a, 11.29
yogīs en, 9.12
Véase también: Dualidad material; ego 

falso; ilusión; materialismo; māyā.
concepto de «yo y mío», 11.30 Véase tam-

bién: Concepto corporal de la vida; dualidad 
material; māyā.

conciencia
comparada a la luz, 1.15
comparada al poder de una lámpara, 1.15
del devoto al volver a nacer, 7.9
del Señor y las entidades vivientes, 1.15
grados de, en los seres vivos, 1.15
independiente del cuerpo, 7.5, 9
individual e inmutable. 7.5, 9
material, abandonar, 8.44
no está en el cerebro, 7.5
«porcentajes» de, en los seres, 1.15
pura:
el Señor Se revela a, 3.23
como kaivalya, 3.23
conciencia de Kṛṣṇa es, 3.23
Véase también: Alma(s); condicionamiento.

conciencia de dios
gobiernos modernos dejan de lado, 12.12

para ser feliz, 16.4
personas santas predican, 14.9
Véase también: Conciencia de Kṛṣṇa.

conciencia de Kṛṣṇa
a pesar de los deseos materiales, 8.35 
adoración a la Deidad en, 8.54
americanos en, 8.36
avanzar en, 12.9, 37
bienes materiales obstaculizan, 3.17
bienes materiales utilizados en, 3.17
brāhmaṇas expanden, 12.12
capacita para hazañas maravillosas, 8.78-79
como estado puro, 3.23
como liberación de las modalidades 

materiales, 7.29
como śuddha-sattva, 3.23
comparado con:
cable eléctrico, 3.23
hierro rojo, 3.23
uno ante varios ceros, 3.17
 con conciencia ordinaria, 8.79
con los rituales de los Vedas, 7.14
conocer al Señor mediante, 7.31
conocimiento mediante, 12.19
criticada por indios, 8.54
deberes continúan en, 8.22
 deseos materiales rechazados en, 9.31
detestando las causas de devastación, 8.5
disipa el concepto corporal, 12.4
el Señor Se revela en estado puro de, 3.23
en el gobierno, 9.66; 16.4
en la etapa de kaivalya, 3.23
entrenamiento brahmínico en, 8.36
envidia obstaculiza, 19.2
es la mayor obra benéfica, 7.28
está exenta de reacciones, 1.5
estado puro de, obtención de, 3.23
estar exhausto en lo material ayuda en, 3.17
influencia al mundo, 8.80
los niños deben ser entrenados en, 12.23
más allá de los actos piadosos o impíos, 

7.35
mas allá de los sacrificios, 7.35
māyā en comparación con, 11.2
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movimiento para. Véase: Movimiento para 
la Conciencia de Krishna. 

necesidad de 12.12
obras benéficas de, 12.36
para comprender la verdad, 12.16 
para liberar a los envidiosos, 6.47
para todas las personas, 8.54
para todos, 8.54
peligroso sin, 7.28
permanece en la próxima vida, 7.9
personas con. Véase: devoto(s).
poder purificador de, 12.37
posición privilegiada de, 12.38
predicadores de véase: Predicador(es)
principios regulativos en, 8.72
propagación universal de, 8.54
propósito de, 7.44
prueba para, por el maestro espiritual, 8.30, 

32
purifica la conciencia, 7.35
regreso a Dios por medio de, 14.6
retirarse de la vida familiar para, 13.21
sacrificio (yajña) en, 7.41
Śiva en, 3.23
sociedad muerta sin, 7.36
sociedad necesita, 18.9-10
trabajo universal de 8.54
transforma la conciencia material,  3.23
tras los pasos de Caitanya, 7.28
Véase también: Movimiento para 

la Conciencia de Krishna, servicio 
devocional.

conducta
etiqueta y, 8.34

conocimiento
acerca del Señor:
ausente en los seguidores de los Vedas, 7.27
como energías y fuentes de energía, 7.38
de Su unidad con los seres, 7.38
de Sus cualidades, 7.40
de Sus pasatiempos, 7.32
devoto puede que no posea, 7.38
en el devoto, 7.31
en la etapa kaivalya, 3.23

en la etapa vasudeva, 3.23
en las personas no materialistas, 7.37
en śuddha-sattva, 3.23
más allá de la modalidad de la bondad, 7.40
mas allá de las cualidades materiales, 7.40
mediante las escrituras védicas, 1.57
personas que poseen, 7.38
por aceptación directa, 7.32
solo en el devoto, 7.40
solo mediante servicio devocional, 7.31
todos pueden poseer, 7.32
ausente en los seguidores de los Vedas
como entrega al Señor, 9.8
comparado en una joya en la cabeza de una 

serpiente, 3.17
de la Verdad Absoluta, 11.23
de las modalidades de trabajo, 6.35
del Absoluto impersonal, 9.16
del Brahman para los seres humanos, 2.26
del mundo material como ilusión, 3.11
del Señor y la entidad viviente comparados, 

9.15
el Señor revela, al devoto, 9.14, 33
en el servicio devocional, 6.35
espiritual:
alcance completo de, 4.14
Śiva da, 4.14
Véase también: Conciencia de Kṛṣṇa.
falso comparado con genuino, 17.5
material, el Señor está más allá de, 7.31
mediante el proceso de Conciencia de Kṛṣṇa, 

12.19
niveles de, 12.19
orgullo por, 3.17
Superalma entrega, 7.50
Vedas son la fuente de, 2.30
védico, 18.3, 14
Véase también: Educación; filosofía; Vedas.

consumo de carne
por parte de aves, 18.23-24
por parte de caníbales, 18.7
por parte de los seguidores de Śiva, 2.29
por parte de «sannyāsīs», 19.22
por parte de yakṣas, rākṣasas, fantasmas, y 
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brujas, 18.21
sacrificios de animales comparados con, 4.6
solo en caso de emergencia, 17.25
Véase también: Alimento; matanza de 

animales; prasāda.
consumo de drogas

de los seguidores de Śiva, 2.28-29, 31; 6.36
de « sannyāsīs», 19.22
diferencia entre la de demonios y 

semidioses, 18.15-16
en la adoración de Śiva, 2.29
maldición en relación con, 2.28
venta de las propiedades de la esposa para 

comprar, 3.9
corazón

comparado a una vasija de barro, 8.36
limpieza del, 8.5
meditación en el Señor en, 8.44-52
roto, 8.36
Véase también: Mente.

creación (acto de)
del mundo material y el espiritual, 11.26
en karma continúa en, 8.2
en dos etapas, 1.1
mediante 5 elementos, 11.15-16
por la energía del Señor, 11.17-18, 33-34
por parte de Brahmā, 17.24

creación material
el Señor es uno con, y diferente de, 17.29
en dos etapas, 1.1
existencia del Señor precede a, 1.26-27
Véase: Creación (acto de); mundo material; 

naturaleza material; universo(s).
crecimiento económico

por medio de los principios religiosos, 
12.14

Véase también: Materialismo; riqueza.
crías de gato

comparados a devotos del Señor, 12.30
criticar, Véase: Blasfemia; insulto.
crueldad

se condena, 17.26
cualidades

de los devotos, 11.13

materialistas Véase: Modalidades de la 
naturaleza.

cuerpo espiritual
de Kṛṣṇa, 11.25
para ir a Vaikuṇṭha, 12.34

cuerpo material
adecuado para la vida espiritual, 4.25
alma:
en, 14.73; 16.19; 17.29
mantiene fresco, 4.25
sobrevive a, 11.15
y Superalma en, 11.11
cambio de. Véase: Muerte; transmigración 

del alma.
características de, 17.19
comer para mantener, 8.72
comparado a un traje, 16.19
concedido según el karma, 8.57; 11.29
devoto no perturbado por, 9.12; 17.29
durante el sueño, 12.18
energía espiritual vivifica, 9.7
humano:
atracción ilusoria en, 7.44
es una oportunidad para liberación, 7.44
identificación con. Véase: Concepto corporal 

de la vida.
impuesto a las entidades vivientes, 8.57
los elementos crean, 11.5, 15
muerto:
decoración de, 7.36
sociedad comparada a, 7.36
oblaciones conceden, a los miembros de la 

familia que sean fantasmas, 18.18
obtenido por Satī, 4.27
para el alma condicionada, 11.25
partes de, entidades vivientes comparadas 

a, 12.4
partes de, ordenes sociales comparadas a, 

14.45
producido por el semen, 14.43
purificado con tilaka, 12.28
reverencias al Señor con, 3.22
Satī avergonzada de, 4.22-23
semidioses controlan, 9.32
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sutil:
de los fantasmas, 18.18
durante el sueño, 12.18
transmigración por medio de, 12.18
Véase también: Ego falso; inteligencia.
templo del Señor, 3.21-22
temporal, 7.44
yoga para la salud del, 4.25
Véase también: Concepto corporal de la 

vida; sentidos
cuerpo sutil, Véase: Cuerpo material.
cultura, Véase: Civilización, moderna; 

cultura védica; sociedad humana; 
varṇāśrama-dharma.

cultura védica
boda en, lucha entre kṣatriyas en, 13.39
conocimiento en, 18.3
divisiones de la vida en, 8.32
divorcio en, 4.3
espíritu de esta en,  8.26
para satisfacer al Señor, 14.20
retirarse de la vida familiar en, 13.21, 46
rey en, 13.13; 14.14; 16.17-20
ritual śrāddha en, 18.18
sannyāsa en, 19.23
sistema de dote en 3.9
sistema saṁskāra  en, 8.26
vida de casado en, 1.6
vida sexual en, 11.5
Véase también: Mandamientos védicos; 

sociedad humana;  varṇāśrama-dharma. 
cūṣya

definición, 19.9

— D —
dahrāgni, 1.36
dakṣa

acusado por Satī, 4.11-23
adora a Śiva, 7.55-56
argumentos en defensa de, 4.17
atacado por Vīrabhadra, 5.17, 20-24
bendecido por los semidioses, 7.57
brillo corporal de, 2.5-7
buscador de defectos, 4.11-12

cabeza de cabra para:
no cambió su conciencia, 4.16, 19
no le estorba, 7.5
unida a su cuerpo, 7.8
capacitado sexualmente, 4.30
castigo para, propósito de, 6.4; 7.13-15
como brāhmaṇa sin cualidades, 4.30; 7.13
como durātmā, 5.11
como líder de los prajāpatis, 3.2
como mahātmā, 5.12
como materialista, 2.21; 3.16; 4.13, 21
como ofensor de las grandes almas, 4.13-

14, 22
como prajāpati, 4.17, 29
comparado al poder de Śiva, 5.10
concepto corporal en, 2.21; 3.16; 4.13
conciencia inmutable de, 7.5, 9
confundido por la ira, 2.16, 19
conoció la pureza de carácter de Śiva, 2.9
consideraba las reverencias al cuerpo, 3.21
consideraba que Śiva era pobre, 4.21
criticó a Brahmā, 2.16
critico a Śiva, 2.9-16
criticó (y alabó) a Śiva, 2.10
deber de, para todos, 4.29
defensa de su posición, 4.17
definición del nombre de, 4.30
dote de, para Satī, 1.66
envidia de, a Śiva,
como base para la ira, 3.21
como ofensa a las grandes almas, 4.13-14
contaminó sus buenas cualidades, 3.17
es duradera, 2.9; 3.21
fundamento de, 3.21
intenta ocultar,  2.9
preguntas de Vidura sobre, 2.1-3
solo en él, 4.11; 7.12
era duro de corazón, 4.29-30, 5.9, 12
esposa de:
conocía el peligro que corría su esposo, 

5.9-10
conocía el poder de Śiva, 5.10
fue tía de Viṣṇu, 7.36
pidió el favor del Señor, 7.36
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grandeza de, 2.2; 4.17
hijas(s) de, 1.48-52
descendientes de, 1.49-52, 59-66
Véase también: Satī
incorrecto con Satī. 4.30; 5.9
incorrecto con Śiva en el sacrificio, 3.1, 3; 4.9
infierno esperaba a, 7.15
iracundo por el desdén de Śiva, 2.8; 3.21
lamenta la boda de Śiva con Satī, 2.13, 26
mala fama de, 4.30
maldecido por Nandīśvara, 2.23
maldice a Śiva, 2.18
muerte de, 5.24-26
como acto misericordioso, 7.13-15
necesidad de, 6.4; 7.14
revivido a partir de, 7.9
muerto a pesar de vivir, 4.39
narración sobre:
escuchar, 7.61
narrada por Uddhava, 7.60
no autorrealizado, 3.21
no invitó a Śiva, 3.1, 3
no pudo entender a Śiva, 4.21
no satisfecho con Satī, 1.66
ora a Śiva, 7.12-15
ora a Viṣṇu, 7.25-26
orgullo en, 3.2-3, 17
peligro para, debido a las ofensas, 5.9-10
personificación de la envidia y la ofensa, 

4.23
petición a, que permanezca en el sacrificio, 

2.19
purificado al ver a Śiva, 7.10
realizador de rituales, 4.21
respetado por Śiva, 3.22
revivido por Śiva, 7.9
sacrificio de: 
amenazado por la oscuridad, 5.7-8
animales muertos en, 7.33
atacado por los hombres de Śiva, 5.13-18
Brahmā y Viṣṇu evitaron, 6.3
brāhmaṇas en, 4.6-7
canto de mantras en, 4.6
contaminado por los hombres de Śiva, 7.17

defendido por los semidioses, 4.32-34
era inútil, 4.10
escuchar la narración de, 7.61
espíritu de lucha en, 5.21
final de, 7.57
iniciado de nuevo, 7.16-18
miembros de, acuden a Brahmā, 6.1-2
narración de Uddhava sobre, 7.60
oraciones a Viṣṇu en, 7.25-47
purificación de, 7.17
remanentes de, negados a Śiva, 6.53
semidioses desatendidos en, 3.3
semidioses viajaron a, 3.4-8
Viṣṇu se presentó en, 7.18-20
Viṣṇu tomó su parte en, 7.49
Śiva desatendido en, 3.1-3, 4.9; 6.53
Satī acusa a, 4.11-23
Satī trato de convencer a, 4.16
seguidores de:
contaminaron el sacrificio, 7.16-17
eran ignorantes 2.21
le temían, 4.7
maldecidos, 2.21
Śiva avisado sobre, 3.16, 18, 24-25
Viṣṇu se dirige a, 7.50

dākṣāyaṇī, Véase: Satī 
dakṣiṇā: como diosa de la fortuna, 1.5

Manu contento por, 1.5
se caso con Yajña, 1.4, 6

damaru (tambor de Śiva), 1.24
dambha (Embuste), 8. 2-3
daṇḍavat, definición, 1.24 
dantavakra, 5.21
danza de Śiva, 5.10
danza rāsa, escuchar acerca de, no es 

apropiado, 12.44
darwin

teoría de la evolución de, 11.17
dattātreya, 19.6: encarnación de Dios, 1.15, 

33
nace de Atri, 1.33

dayā (hija de dakṣa), 1.49-52
deber

abandonado por los brāhmaṇas  de hoy, 2.26
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continúa en el servicio del Señor, 8.22
de complacer a Dios, 13.4
de la entidad viviente, 19.8
de las personas santas, 14.31
de los brāhmaṇas, 17.10-11
de los ciudadanos, 14.18-19
de los gobernantes, 14.18, 20; 16.3
de los miembros de la familia, 18.18
de los predicadores para el Movimiento 

para la Conciencia de Krishna, 18.7; 
19.26, 38

de los sirvientes de Satī, 4.31
de Prajāpati, 4.29
de prepararse para la próxima vida, 18.3
de proteger al maestro, 4.31
de todos servir a dios, 7.59
del devoto, 14.32
del maestro espiritual para con el discípulo, 

8.40
del padre de mantener la familia, 8.65
del rey, 14.17; 16, 4, 7, 21; 17.10-11
del sannyāsī, 19.12
en las órdenes sociales, 14.9
y criticar a otros, 4.19

dedo, posición al hablar, 6.38
defectos, cuatro, 8.5
deficiencias en la entidad viviente, 2.31
dehinam, definición, 4.18
deidad de rādhā-Kṛṣṇa

ofensas contra, 13.28
deidad del Señor Supremo

adorada por los devotos, 12.17
ceremonia de baño de, 9.50
comparada al hierro al rojo, 8.54
de tierra y agua, 8.56
es realmente el Señor, 8.54
los vedas son, 7.46
meditación en:
adorada mediante, 8.58
necesaria, 8.56
por brāhmaṇas, 8.58
ofrendas para, 13.28

delhi
Fuerte Rojo de, 9.62

democracia
administradores en, 14.1
conciencia de Kṛṣṇa y, 9.66-67
corrupción en, 12.10
monarquía comparada con, 13.19-20

demonio(s)
acepta falsos dioses, 15.23
beben alcohol, 18.15-16
creados por Brahmā, 8.2
creados por Śiva, 5.2-5
devoto comparado con, 15.23
el Señor mata, 11.27; 19.37
en Kali-yuga, 14.26-27
en sacrificios de caballo de Pṛthu, 19.5    
envidian al Señor, 3.21
irrespetuosos con la autoridad, 14.29
Kṛṣṇa peleo con, 18.20
matan a personas santas, 14.31
matanza de, por el Señor, 6.46; 7.20
mayoría de, en el mundo material, 7.20
poderes místicos de, 18.20
pueden alcanzar Brahmaloka, 11.5
Śiva es el maestro espiritual de, 2.2
Śiva intenta liberar a, 6.39
Véase también: Ateo(s); impersonalistas(s); 

materialistas(s); no devotos; demonios 
específicos.

departamento criminal y modalidad de la 
ignorancia:
analogía de, 6.43

desapego
de la vida familiar, 13.46-47
del Señor en Sus actividades, 7.34
Dhruva inspira, 8.8
en las almas liberadas, 3.15
opulencia en, 4.21
por medio del servicio devocional, 13.8-9
preparado por el Señor para el devoto, 

13.39
Vedas provocan, 4.2
Véase también: Sannyāsīs; vana-prasthas; 

vida retirada.
deseo(s)

material(es):
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adoración para conseguir, 7.42
adorad al Señor con, 8.35, 41, 59-60 
de Dhruva,  8.35
de los devotos no satisfechos por el Señor, 

8.35, 41, 59-60
devoto debe rechazar, 9.17, 19, 31, 36
devoto puro está libre de, 9.29
devotos libres de, 13.34
especies de acuerdo con, 11.17, 22
frente a espirituales, 8.35
no existen en el servicio devocional,  8.61
no existen en la liberación, 8.61, 64
purificados al adorar al Señor, 8.23
resultados según, 1.30
satisfechos por el Señor, 13.33-34
satisfechos por Śiva, 4.15
son demoniacos, 9.29
son signo de vida, 9.36;  11.22
Véase también: Complacencia de los 

sentidos; vida sexual.
destino

placer o dolor debido a, 8.28-29
Véase también: Karma.

determinación
para el servicio devocional, 8.69, 8.72
para satisfacer al Señor, 8.69
resultados de acuerdo con, 1.30

deva-yajña, 2.35
devahūti, 1.1, 10; 12.30; 18.19
devakulyā (hijo de Pūrṇimā), 1.14
devala, 14.14
Devas, Véase: semidioses
devastación

causas de, 8.5
devoto(s) del Señor Supremo

a los pies de loto del Señor, 6.25; 9.36
acepta la responsabilidad de sus propias 

faltas, 6.45
acepta las dificultades como misericordia, 

6.45; 7.15; 8.29
acepta las ganancias que le da el Señor,  8.37
adoración de la Deidad es necesaria para, 

8.56
adoración de la Deidad por, 8.52; 12.17

afligido al ver aflicción, 6.47
alcanza el mundo espiritual, 12.25, 36-37
animales en contraste con, 11.10
asombran al mundo, 8.78-79 
austeridad de, 12.13
blasfeman contra, 4.10
 brāhmaṇas son, 14.41
Caitanya capacita para convertirse en,  8.75
cantan Hare Kṛṣṇa, 12.12, 37; 13.1
cantan los mantras praṇava (oṁ), 8.54
ceremonias rituales no son necesarias para, 

19.32
come de manera regulada, 8.56
comida de, 8.56, 72
como maestro espiritual, 2.16
como predicador(es):
como el mejor bienqueriente, 7.28
consejos de Caitanya a, 7.44
criticados por algunos, 8.54
debe ir a todas partes, 8.54
indios deben ser, 8.54
libera a los materialistas, 6.47, 49
libros (dos) para, 7.44
Nārada es, 8.39
todos deben ser, 7.44
como sannyāsa, 19.22
como tipo de personas, 7.20
como tīrtha-pāda, 6.25
comparado(s) a:
cocos secándose, 12.18
gatito en la boca de su madre, 12.30
niños, 12.37
ternero, 9.17
comparados(s) con:
impersonalistas, 7.31
jñānīs, 7.38
compasión en: 6.47-49; 7.53
por los inferiores, 8.34
complace a todos, 12.37
complacencia de los sentidos vista por, 12.8
con conocimiento mezclado, 9.16
condición trascendental de,  4.20; 7.20, 29
conoce al Señor gracias al servicio, 7.31
conoce las cualidades del Señor, 7.40
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conocen el Brahman, 7.29
consejo de Caitanya a, 9.45
crean lugares de peregrinaje, 6.25
cualidades de, 11.13
de vuelta a Dios, 12.36
deben rechazar los deseos materiales,  9.17, 

19, 31, 36
deben de, 14.32
deben bañarse para, 12.28
deben predicar el Śrīmad-Bhāgavatam, 

12.51
dependen de la misericordia del Señor, 

12.37
dependen del Señor, 7.30
desean ganancias honestas, 8.37
deseos de, el Señor satisface, 8.35, 41, 59-60
deseos de, son espirituales, 8.35
desinteresado del mundo material, 12.15
determinación de, 8.69, 72
efecto santificador de, 6.25
el mejor amigo de todos, 7.28
el Señor:
absuelve los pecados de, 19.3
aleja el sufrimiento de, 19.3
comparado a, 17.29
conocido por, 9.14, 16; 11.23; 12.34; 15.23
«conquistado» por, 12.42
de una mala esposa a, 13.39
disipa el karma de, 11.21
dispone del apego del, 13.39
es bondadoso con, 8.22
favorece a 9.29, 31
glorificado por, 9.4
guía a, 9.4, 8, 17; 13.37
nunca olvidado por, 9.8
protege a, 7.20, 42; 8.68; 9.17, 52; 10.30; 

12.11; 19.37
querido por, 9.3;  17.28
revela el conocimiento a,  9.33
salva a, 12.6
santifica a, 6.25
satisface los deseos de, 12.32; 13.37
satisfecho por, 11.14; 13.34
visto por, 9.2; 12.11; 19.10

en contraste con los demonios, 15.23
en contraste con los impersonalistas, 12.42
en el servicio devocional, 9.6-9, 36; 12.13
en la energía espiritual del Señor, 9.7
encuentros entre, etiqueta para, 8.34
es amable, 12.51
es ecuánime, 12.27
es el más elevado en éxtasis, 8.61
es pacífico, 12.37
es para-duḥkha-duḥkī, 6.47
es trascendental, 12.14; 17.29
escucha sobre el Señor, 9.11; 13.1
escuchar sobre, 12.44-46; 13.1
esposa de, 13.39
está liberado, 8.41; 9.29; 12.18; 17.29
están llenos de bienaventuranza, 11.14
etapa de perfección de,  8.61
falsos, 19.37
gobiernos deben recibir instrucciones de, 

16.17
grandeza de, 9.50
hace amistad con sus iguales, 8.34
importancia de respetar a, 3.22
incluidos en el Señor,  3.3
indiferente al honor y al deshonor, 9.45
inferior comparado con superior, 17.26
iniciación de, abierta a todos, 8.54
inmortalidad conseguida por, 11.27
inspirados por Dhruva, 8.8
instrucciones a, sobre la adoración en el 

templo, 13.28
ira usada por, 10.4; 11.31
jñanis en contraste con, 9.10, 36; 11.14; 

12.26, 36, 37, 45;  13.37; 14.7
karmīs en contraste con, 9.10, 36; 11.14; 

12.26, 36-37, 45; 13.37; 14.7
labor benéfica de, 14.7
liberación vista por, 9.29; 12.8
liberación a las almas caídas, 6.47-49
liberan al envidioso, 6.47
logra la perfección, 12.16
los impersonalistas cuestionan a, 9.11
lugares de peregrinaje para, 8.42
materialistas, 9.34
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medita en los pies del Señor, 4.21
misericordia de, es necesaria, 6.49
misericordia del Señor hacia, 11.23
muerte de 12.30
mundo visto por, 9.11
neófitos, 12.44
neófitos frente a seguidores de Śiva, 2.20
no devotos en contraste con, 9.7; 12.30; 

13.1; 15.23
no es fácil hacerse, 8.72
no existen los problemas para, 8.81
no interesados en narraciones mundanas, 

11.19
no les afectan las modalidades de la 

naturaleza, 7.29
no les interesan las bendiciones de los 

semidioses, 19.40
no maldicen a nadie, 2.27
no matan a nadie, 6.47
no muestran poderes, 6.48
no perturbados por el cuerpo, 9.12; 17.29
no piden al Señor, 3.23
no tienen deseos materiales, 13.34
no tolera la blasfemia, 6.47
nunca confundido por māyā, 6.49
nunca es envidioso, 8.82
obtienen la satisfacción, 4.28
ofensa a, 9.23; 14.32; 19.37
ofensas a, efecto de, 2.19
ofensas, por personas materialistas, 4.13-14
ofrece cosas al Señor, 7.49
oraciones por, 16.2
perdona a sus ofensores, 6.47-48
permanece como tal en el próximo 

nacimiento, 7.9
placer de, por meditar, 4.27
por encima de:
actos píos o impíos, 7.35
cualidades materiales 7.29, 39
disfrute o renunciación, 4.20
el nivel  brāhmaṇa, 2.26
sacrificios, 7.35
Vedas, 4.20
posible para todos convertirse en, 8.54

protegido del pecado, 7.42
protegido por el Señor, 7.20, 42, 47; 8.68
puede faltar conocimiento en, 7.38   
puede ser pobre, 4.21
puede influenciar al mundo, 8.80
pueden imitar a Dhruva, 8.72
pureza de, 12.37
purificado de la vida corporal, 4.27
purificado por el Señor, 6.25
puros. Véase: Devoto(s) puro(s).
queridos por el Señor, 7.38
queridos por todos, 10.14
relación con, 4.26; 9.11-14; 12.37, 48
respetados por todos, 9.47
respetan a los semidioses, 2.35; 7.49
respetan a todos, 7.55
reverencias a, 3.22
reverencias ofrecidas por, 3.22-23
rey servía a, 16.17
sacrificio (yajña) por, 7.41
sacrificios no interesan a, 7.42
santificado por el Señor, 6.25
satisfacción de, es lo más importante, 3.3
satisfecho con alimentos disponibles, 8.56
se entrega al Señor, 11.23
se niega de recibir los beneficios del Señor, 

12.9
semidioses satisfechos con, 7.49; 12.51
sentidos controlados por, 12.8
sentidos purificados por, 3.23
servicio a, 9.23
siddhas son, 7.35
siguen los pasos de Caitanya, 7.28
sinceridad es esencial para, 9.17
Śiva adorado por, 4.15
Śiva es el más grande entre, 2.2, 33; 4.10, 

15; 6.35
solo los, conocen al Señor, 7.40
son apārakya-buddhi, 7.53
son brāhmaṇa, 4.34
son candidatos al mundo espiritual, 6.45
son compasivos, 17.26
Śrīmad-Bhāgavatam para, 12.44
supera al yogī, 8.78
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tilaka purifica a, 12.28
todo complace al, 8.81
todos pueden volverse, 8.54
tolerancia de, 6.47-48
tres tipos de, 11.13
ven:
al Señor mediante el amor, 19.18
al Señor siempre bueno, 6.46
en relación con el Señor, 7.55
visión ecuánime de, 2.33; 6.47; 7.53
visión espiritual en, 11.29; 12.11, 37
Vṛndāvana para,  vaiṣṇavas gauḍīyas, 8.24
yogīs comparados con, 9.10, 12, 36; 11.14; 

12.14, 26, 36-37
Véase también: Personas santas; sabios; 

trascendentalistas, devotos específicos.
devoto(s) puro(s)

aman al Señor, 9.19
asombran al mundo, 8.78-79
carecen de deseos materiales, 9.29
crean lugares de peregrinaje, 6.25
dos tipos de, 13.10
el Señor satisface los deseos de, 12.32
en el servicio devocional, 9.36
iracundos ante blasfemias, 14.32
pueden influenciar al mundo, 8.80
queridos al Señor, 11.12
rechazan la liberación, 12.9
se relacionan con cada uno según su 

posición, 13.10
signos corporales de,  12.18
son bondadosos, 12.51
son dichosos, 9.10
son nobles, 9.44
son trascendentales, 9.11
visión espiritual de, 12.11; 13.7
Véase también: Maestro(s) espiritual(es); 

devotos puros específicos.
 devotos de Śiva. Véase: Śiva, seguidores de.
dhāma

definición, 8.42
dhāriṇī (hija de los pitās), 1.64
dharma (sabio)

hijos y esposa de, 1.49-52

mencionado, 9.20-21; 15.15
Nara-Nārāyaṇa Ṛṣi hijos de, 1.49-56

dharma-jña: definición, 17.18
dhātā (hijo de Bhṛgu), 1.43-44
dhṛta-vrata

definición, 18.6
dhruva mahārāja

abandona el hogar, 8.24
actúa siguiendo a Nārada, 8.35-38
adora al Señor, 9.52
no puede ser imitado, 8.72
no se fundía con el Señor, 8.82
nobleza de, 9.45
oración(es) de, en relación con:
bienaventuranza trascendental, 9.10
compañía de devotos puros, 12.23-27
el Brahman impersonal, 9.16
el Señor es adorado por disfrutadores de los 

sentidos, 9.9
el Señor es todopoderoso, 9, 6
el Señor es uno y diferente, 9.7
el Señor y las almas rendidas, 9.8
el Señor y las entidades vivientes, 9.13-15
Garbhodakaśāyī Viṣṇu, 9.14
servicio devocional y el señor, 9.17
orgullo de, 8.26, 36
padre de, Véase:  Uttānapāda.
pide ayuda a Nārada, 8.37, 39
pide el reino más grande, 8.37-38
planeta de. Véase: Dhruvaloka.
posición de Brahmā envidiada por, 9.29
probado por Nārada, 8.30, 32
recepción de Uttānapāda, 9.53-59
recibe el mantra praṇava (oṁ), 8.54
recibe permiso para cantar el praṇava, 8.54
rechaza las instrucciones de Nārada, 8.35-38
referencias sobre Véase: Dhruva Mahārāja, 

oración(es) de.
reinado de, 9.22, 29, 61; 12.12-14
renunció al reino, 12.14, 16
respetó a su madre adoptiva, 9.44
sacrificios pro, 12.10
se le pide que recuerde al Señor, 12.8-10
se va a ver a su madre, 8.14-15
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se va al bosque Madhuvana, 8.63
seguir los pasos de, 8.72
semidioses:
acusados por, de contaminar su inteligencia, 

9.32
honraron a, 9.56; 12.31, 34
sentidos de, 12.14
servicio devocional de, 9.5; 12.11, 38
servidores de Viṣṇu reciben reverencias de, 

12.21-22, 29
sube al avión, 12.30, 34
sucesión seminal a partir, 14.41-42
sumergido en tempestad mística, 10.22-28
Sunīti: 
acompañó al mundo espiritual, 12.32-34
se reúne con, 9.45-52
superó la muerte, 12.30
Suruci bendijo a, 9.46-47
Svāyambhuva Manu:
abuelo de, 8.21
aconsejó a, 11.6-34
orgulloso de, 11.28
temor del padre por, 8.66, 68
Utkala sin intereses por ser rey, 13.6
Uttama  se reúne con, 9.48
Uttānapāda:
entronizó, 9.66
satisfecho por, 9.65
se reúne con, 9.37-45
Vena era descendiente de, 14.41-42
viaje espacial de, 12.34-35
yakṣas y, 10.4-30; 11.7

dhruvaloka
concedido por el Señor a Dhruva, 9.20-21
creado por el Señor, 9.1, 5
es la Estrella Polar, 9.5, 20-21, 25; 12.39
es morada de Viṣṇu, 9.25-27
sobrevive a la disolución cósmica, 9.5, 

20-21, 25
dificultades, 8.81
dīkṣā-vidhāna

definición, 8.54
dinero

gobierno aumenta el valor de, 16.10

para el servicio del Señor, 15.3
reparto de, no es práctico, 9.24
se guarda en secreto, 16.10
Véase también: Opulencia(s); oro; riqueza.

dios, Véase: Kṛṣṇa; Señor Supremo; Supe-
ralma; Viṣṇu.

dios, ir de regreso a
a través  de los Vedas, 18.6
a través del proceso de Conciencia de 

Kṛṣṇa, 14.6
a través del servicio devocional, 12.36-37
en una vida, 12.43
para los devotos, 12.25
Véase también: Kṛṣṇa, mundo espiritual, 

Señor Supremo, Vṛndāvana.
dios del fuego, Véase: Agni
dios del Sol

Bhagavad-gītā  hablada a, 9.65
presente para Pṛthu de, 15.18
Pṛthu comparado a, 16.6, 14

diosa de la fortuna
Arci como encarnación parcial de, 15.6
como aspecto femenino del Señor, 8.47
el Señor no está apegado a, 7.34
encarnación de Dakṣiṇā, 4.4; 5.7
se adorada para obtener opulencia, 8.23
inseparable del Señor, 15.3
materialistas buscan a, 15.3
nacida con Yajña, 1.4
 presente para Pṛthu de, 15.16
semidioses adoran a, 8.23
siempre con el Señor, 1.4
siempre sirve al Señor, 8.23
sobre el pecho del Señor, 7.21
sucesión discipular de, 17.5

 «dioses», Véase: semidioses.
discípulo y maestro espiritual, 12.32-33, 

40; 13.24
discípulos

de Śiva. Véase: Śiva, seguidores de.
ocupados por el maestro espiritual, 8.40
probados por el maestro espiritual, 8.30
Véase también: Discípulos específicos.

disco de viṣṇu, 1.24



Índice alfabético   715

disfrute (complacencia de los sentidos)
ausente en el servicio devocional, 8.61
ausente en la liberación, 8.61
disminuye los resultados de las actividades 

piadosas, 8.32
el alma está más allá de, 8.28
el devoto evita comer en busca de, 8.72
fundirse con el Señor es, 8.61
 la mujer expande, 3.9
necesidad de trascender, 8.33
predestinado, 8.28-29
Satī deseaba, 3.9, 11
Véase también: Felicidad.

diti
descendientes de, 18.16; 19.5

divorcio, 4.3
«doctor rana», 11.23
dolor

material comparado con espiritual, 3.15
por las palabras de parientes, 3.19, 24
Véase también: Sufrimiento.

dolor Excesivo (descendiente de Brahmā), 
8.4

dormir
actividades materiales comparadas a, 9.6
despertar de, 7.9
Véase también: Sueño.

doṣā, 13.13-14
dote en el sistema védico, 3.9
dṛḍha-vrata

definición, 16.16
dualidad material

animosidad provoca, 9.45
Véase también: Bueno y malo; concepto 

corporal de la vida; concepto de «yo y 
mío».

durātmā
definición, 5.12

durgā, diosa, 7.59; 15.17
Véase también: Satī

durukti (palabras ásperas), 8.3
durvāsā

como encarnación de Śiva, 1.15, 33
nace de Atri, 1.33

durvibhāvyā
definición, 11.18

duṣkṛtinaḥ
definición, 18.6

dvāpara-yuga
duración, 9.62; 12.13

dvārakā, 8.42; 9.20-21;  18.32
dvija 

definición, 4.12
dvīpa 

definición, 17.21
dyumān (hijo de Kratu), 1.41

— E —
edad

para retirarse de la vida familiar, 13.21
educación

comparada a una joya en la cabeza de una 
serpiente, 3.17

de los muchachos, 8.36
el servicio del Señor, 3.17
espiritual:
consciente de Kṛṣṇa  para niños, 12.23
declive de, 12.48
se encuentra más allá de los títulos 

académicos, 16.17
vida eterna por medio de, 18.3
Véase también: Conocimiento.
material es nesciencia, 2.24
necesaria para los brāhmaṇas, 8.36
orgullo por, 3.17

ego falso, 11.25
envidia debida a, 3.21
Véase también: Concepto corporal de la 

vida; concepto de «yo y mío»; dualidad 
material; ilusión. 

ekadaṇḍi-sannyāsī
definición, 19.22

ekādaśī
el devoto observa, 12.13

electricidad en el cobre
analogía de, 3.23

elefantes
en Kailāsa, 6.13
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elementos materiales
creación de los, 17.33-34
creación por medio de, 11.15-16
la Deidad se encarna en, 12.17
Véase también: Compuestos químicos; 

energía(s) del Señor Supremo,  material; 
naturaleza material; elementos específicos.

encarnación(es) del Señor Supremo
advenimientos de, 16.2
Brahmā como, 7.51
como expansiones del Señor, 17.36
como jabalí, 7.46; 8.57; 17.34-35. Véase 

también: Varāha.
como Nara-Nārāyaṇa, 1.49-56
como pez, 16.2
cualitativas (guṇa-avātaras), 7.51
Dattātreya como, 1.33
Deidad. Véase: Deidad del Señor Supremo.
entidades vivientes dotadas de poder como, 

19.37
Kṛṣṇa es el origen de, 17.6-7
no están forzadas a descender, 8.57
para la creación, mantenimiento y 

aniquilación, 11.18
para las modalidades materiales, 6.43
por medio de la potencia interna, 8.57
Pṛśnigarbha como, 9.1
punto de vista de los devotos sobre, 8.57
Sahasraśirṣā como, 9.1
semidioses acompañan a, 16.5
Śiva como, 4.11; 7.51
son auspiciosas, 6.43
  son libres y trascendentales,  8.57
tipos de, 15.4
Vāmanadeva como, 6.40
verdaderas y falsas, 15.9-10, 22-24; 16.1; 

19.10
yajña como, 1.4-5
Véase también: Avatāra(s); Señor Supremo, 

advenimiento(s) de; Señor Supremo, 
expansión(es) de.

encarnaciones puruṣa, Véase: 
Garbhodakaśāyī Viṣṇu; Kṣīrodakaśāyī 
Viṣṇu; Mahā-Viṣṇu.

enemigos
como concepto corporal, 11.29
conciencia material hace imaginar, 9.33
en la familia, 13.21
Pṛthu era imparcial hacia, 16.12-13
Pṛthu venció a, 16.11

energía(s) del Señor Supremo
como energía y fuente de energía, 1.59
como fundamento de todo, 7.50
comparadas al fuego en la madera, 9.7
del Brahman, 9.16
el Señor actúa a través de, 9.7; 11.17-18, 26
el Señor controla, 7.39
espiritual:
como voluntad directa del Señor, 3.23
el Señor adviene mediante, 7.39; 8.57
el señor Se revela en, 3.23
entidades vivientes son, 7.38
libre de cubiertas, 3.23
mencionada, 9.6; 17.29
servicio devocional en, 3.23
mahātmās en, 5.12
samādhi en, 3.23
externa, 11.17, 26; 17.29. Véase también: 

Material.
ilusoria, 11.16
inconcebible, 11.18-19; 12.6
inferior y superior, 7.51
interna, 11.26;  17.29   Véase también: 

Espiritual.
la entidad viviente es, 7.51
marginal, 9.33; 12.5
material:
bienaventuranza espiritual supera, 3.8
comparada con espiritual, 9.7
creación, mantenimiento y aniquilación en, 

7.39
devotos están más allá de, 7.39
Durgā es, 7.59
el Señor estas mas allá de, 7.39 
mencionada, 9.6, 33; 11.2; 12.6, 16; 17.29
mundo espiritual está más allá de, 7.39
universo es, 1.56
variedad en, 1.56
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Nara como, 1.59
no son diferentes de Él, 7.38, 45, 50-51
son «femeninas», 7.59
todo es, 7.45
variedad de, 11.23; 17.32
Véase también: Elementos materiales; māyā;  

naturaleza material; Señor Supremo, 
potencia de.

energías total y unitaria
identificación de, 8.80

enfermedad material, 11.31; 19.35
engañar

tendencia a, 19.12
entidad(es) viviente(s)

clases de, en tiempos de Svāyambhuva, 1.8
como almas espirituales, 11.29
como energías del Señor, 7.38, 51
como energía marginal del Señor, 9.33; 

17.32
como encarnaciones dotadas de poder, 

19.37
como hijos del Señor, 2.31
como jīvas, 1.15
como partes enfermas del Señor, 7.53
como partes integrales del Señor, 1.15; 7.54; 

9.33, 35; 11.13, 21-22; 12.4; 19.37
como puruṣa: 8.78
como sirvientes, 9.13
como sirvientes de Kṛṣṇa, 7.43
como sirvientes del Señor, 9.15, 29
compasión por, el devoto siente, 7.53
conciencia en, comparada con la de el 

Señor, 1.15
conciencia varía en, 1.15
cubierta por la modalidades materiales, 

7.51
deben renunciar a la complacencia de los 

sentidos, 18.6
deben satisfacer al Señor, 19.8
deben de, servir al Señor, 7.59
deficiencias de, lista de cuatro, 7.24
dependen del Señor, 11.11
deseo es signo de, 9.36, 11.22
dirigida por el Señor, 7.52

dos tipos de, 16.19
el Señor:
alimenta a, 18.22, 26
comparado con, 9.15; 11.25; 12.5
salva a, 12.6
en bondad frente a otras, 7.40
en el mundo material, 11.20, 22, 27
en los mundos material  y espiritual, 12.22
entrega por parte de, 8.46
explotan la naturaleza, 11.22
«femenina» en relación con el Señor, 7.59
forzadas por naturaleza, 8.57
generadas para llenar el universo, 1.8
gradaciones de, 1.15
influenciadas por las modalidades 

materiales, 7.40, 51
karma controla a, 4.20; 11.21
las modalidades de la naturaleza controlan 

a, 9.15; 18.22
los Vedas entregados a, 2.31
lleva su propio karma, 8.2
más allá del dolor y del placer, 8.28
materiales frente a espirituales, 6.30; 8.81
nacen por karma, 8.2
no son diferentes del Señor, 7.50-54; 8.65
nunca son independientes del Señor, 7.52
padre de, Kṛṣṇa es, 2.31
«porcentaje» de Kṛṣṇa, 1.15
puras por constitución, 3.23
se declaran «independientes», 11.20
son expansiones del Señor, 7.43
Véase también: Alma(s); animal(es); ser(es) 

humanos; Vida.
entrega

al Señor:
absolución de los pecados por, 19.3
como auténtica religión, 19.26
como independencia, 9.35
como liberación de māyā, 6.49
como persona, 3.23
como religión, 8.41
como sabiduría, 9.8
comparada con entregarse a otros, 8.46
de los devotos, 11.23
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deseos satisfechos por, 8.41
en el bosque, 8.24
inspirada por la belleza del Señor, 8.46
leyes de la naturaleza superadas por, 2.22; 

14.19
por los subordinados, 6.7
protección mediante, 7.30, 42; 8.68
recomendada, 17.28, 30, 36
revelación por, 9.6
significado de, 8.68
trasciende las maldiciones, 2.27
imperfecta y perfecta, 8.46

envidia
ansiedad debida a, 6.47
de la opulencia material, 3.17
de las grandes almas, 4.13-14
de eruditos hacia Kṛṣṇa, 3.21
deseo de buscar defectos en los demás, 

4.11-12
en ateos y demonios, 3.21
en Dakṣa. Véase: Dakṣa, envidia de, a Śiva 
en el karmī, 19.35
en el mundo material, 19.2
en las personas y las serpientes, 3.17
en los hombres materialistas, 3.21; 4.13; 6.47
hacia el Señor o Su devoto, 4.10
hacia las almas autorrealizadas por parte de 

las demás personas, 3.21
Movimiento para la Conciencia de Krishna, 

contra, 6.47
muerte causada por, 6.47
no existe en el devoto del Señor, 8.28
obstáculo en el proceso de Conciencia de 

Kṛṣṇa, 19.2
ofensas a las grandes almas debidas a, 

4.13-14
Véase también: Ira.

envidia (descendiente de Brahmā), 8.3
equilibrio de las almas liberadas, 3.15
era actual de riña, Véase: Kali-yuga
erudición (educación)

comparada a joya en la cabeza de una 
serpiente, 3.17

en el servicio del Señor, 3.17

orgullo por, 3.17
Véase también: Conocimiento.

eruditos modernos
envidiosos de Kṛṣṇa, 3.21
niegan la siguiente vida, 18.3
Véase también: Científicos; filósofos, 

especulativos; jñānīs.
escrituras védicas

cometarios desautorizados sobre, 1.3
condenan las malas compañías, 4.26
cualidades para conocer, 1.3
explican las causas del universo, 1.57
maestro espiritual sigue, 16.1
meditación según se recomienda en, 8.45
principales libros sobre Kṛṣṇa, 7.44
seguidores de Śiva y, 2.28
son medio para entender al Señor, 1.57
Véase también: Bhagavad-gītā; Śrīmad-

Bhāgavatam; Vedas, escrituras védicas 
especificas.

escuchar acerca del Señor Supremo
amor por Dios por medio de, 12.42
bienaventuranza derivada de, 7.35
Caitanya recomendó, 7.44     
devoto, adicto a, 9.11
en compañía de devotos, 9.11; 12.48
es placentero, 12.46
falso frente a genuino, 12.44
liberación por medio de, 7.44
libros (dos) para, 7.44
Movimiento para la Conciencia de Krishna 

es para, 7.44
es para todos, 7.44
perfección por medio de, 7.44
por los siddhas, 7.35
purificación al, 3.23
siempre fresco, 13.1
valor de, 11.31
Véase también: Kṛṣṇa-kathā

espacio exterior
 comparado al océano, 17.21   
Véase también: Universo(s).

especies de vida
deseos producen, 11.17, 22
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número de, 9.13; 16.18
especulación filosófica

no se puede conocer al Señor mediante, 
12.19

especulación mental
Brahman impersonal mediante, 13.48
futilidad de, 18.15
mundo espiritual más allá de, 12.25
Verdad Absoluta más allá de, 11.23

especuladores mentales, Véase: Filosofo(s), 
especulativo(s); jñānī(s).

espíritu, Véase: Alma(s); Brahman (Absoluto 
impersonal); cuerpo espiritual; Mundo 
espiritual; Señor Supremo.

espiritualista(s), Véase: Devotos(s); 
Impersonalistas(s); sabios(s); yogī(s).

esposa
buena, 13.12
como enemiga, 13.21
de devoto, 13.39
prasāda ofrecido a, antes de relación sexual, 

13.38
Véase también: Boda; madre; matrimonio.

esposo
bueno, 13.12
Véase también: Boda; Gṛhastha(s), 

matrimonio; padre; vida familiar, esposos 
específicos.

Estados Unidos de américa, 8.36
esteras de paja

uso de, 6.37
estómago lleno y satisfacción del Señor 

analogía de, 19.40
estrella Polar

es Dhruvaloka, 9.5, 20-21, 25; 12.39
está cerca de Śiśumāra, 12.27
estrellas y planetas giran alrededor de, 

9.20-21; 12.39
estrellas

giran alrededor de Dhruvaloka, 9.5, 20-21; 
12.25

Véase también: Planeta(s); estrellas y 
planetas específicos.

estudiante(s), Véase: Brahmacārī(s); 

discípulo y maestro espiritual.
etiqueta

al visitar a los amigos, 3.13, 16, 18
el sistema social, 2.31
el respetar a los devotos, 3.22
hacia superiores, iguales, e inferiores, 8.34

evolución (concepto)
material y espiritual, 8.34

existencia, Véase: Alma; entidades vivientes; 
mundo material.

éxito, 8.20
experimentos médicos

animales en, 13.35
éxtasis

el más elevado es el del devoto, 8.61
meditando en el Señor, 4.27
purificación debido a, 4.27
trascendental, Dhruva en, 9.3
Véase también: Amor, por el Señor; 

bienaventuranza trascendental.

— F —  
falsedad (hija de Brahmā), 8.2
fama

Śiva mata, 2.10
fantasma(s)

de la familia, oblaciones para, 18.18
Śiva es el señor de, 2.2, 32
son comedores de carne, 18.21
Véase también: Śiva, seguidores de.

fantasmagoría, Véase: Sueño.
fe

inspirada por Dhruva, 8.8
felicidad

conciencia de Dios para, 16.4
de karmis, jñānīs, yogīs y devotos, 9.10
de los ciudadanos, 14.14, 19
de los pies de loto del Señor, 4.27
del mundo material comparada con la del 

mundo espiritual, 3.15
disminuye resultados de las actividades 

piadosas, 8.32
en el matrimonio, 1.6
en la felicidad o la aflicción, 8.33
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en la modalidad de la bondad, 7.40
en la vida abominable, 7.44
fuego de, en Atri Muni, 1.21
ilusoria nos desorienta, 7.44
instrucciones védicas para, 18.3-4
material:
alma está más allá de, 8.28
es imposible, 4.28
ignorancia en, 2.22
mujeres expanden,  3.9
necesidad de trascender, 8.33
para la familia, 13.12
para la sociedad, 18.13-14
para los devotos del Señor, 4.27
para los líderes del gobierno, 14.15, 17, 19
por aceptar dificultades, 8.29
por depender del Señor, 8.29
por escuchar los pasatiempos del Señor, 7.35
por la gracia del Señor, 8.21
por meditar en el Señor, 4.27
por medio de los reyes santos, 9.65-66
por servir al Señor, 4.28
por tratar correctamente a los demás, 8.34
sensual, 9.9
Véase también: Bienaventuranza 

trascendental; disfrute; éxtasis.
fertilizantes, 19.9
filosofía

de Caitanya, 11.18;  17.29
de unidad y diferencia, 7.54
empírica, el Señor está fuera del alcance 

de, 7.31
especulativa no capacita para conocer al 

Señor, 7.31
impersonalista, enseñada por Śiva, 2.28
opuesta a las escrituras, 2.28
sāṅkhya, 18.19
vaiṣṇava, 9.31. Véase también: Servicio 

devocional.
Véase también: conocimiento; Verdad 

Absoluta; filosofías específicas.
filósofo(s)

del vacío, 9.7
es manu (reflexivo), 6.39

empíricos. Véase: Filósofos especulativos; 
Jñānīs.

Māyāvādī. Véase: Impersonalista(s).
mundo espiritual esta fuera del alcance de, 

12.25
Véase también: Científico(s); devoto(s); 

eruditos modernos; impersonalista(s);  
jñānīs

flechas de dhruva, 11.1-5
flor(es)

kapittha, 8.72
lluvia de, de los semidioses para Dhruva, 

12.31, 34
ofrecidas en la adoración de la Deidad, 

8.54, 58
flor(es) de loto

del Señor y la diosa de la fortuna, 8.23
rostro del Señor es como, 8.23
tallo de:
como lugar de apoyo de los planetas, 17.21
que brota de Garbhodakaśāyī Viṣṇu,  9.14

forma del Señor, Véase: Señor Supremo, 
forma(s) de.

forma universal del Señor, 6.44
fortuna, diosa de. Véase: Diosa de la fortuna.
fruta

Dhruva comía, 8.72
ofrecida en la adoración de la Deidad, 8.55

fuego
analogía del servicio devocional y, 3.23
de sacrificio, 13.35
el Señor comparado a, 11.18
en la madera comparado a la energía del 

Señor en la naturaleza, 9.7
existencia material comparada a, 9.11
oblaciones ofrecidas al, 4.9
producido por Atri Muni, 1.21
Pṛthu comparado a, 4.16
Suruci murió en, 9.23

Fuerte rojo de delhi, 9.62
fundirse con el Supremo

impersonalistas caen después de, 9.29
servicio devocional por encima de, 9.10

futuro
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en el, la gente huirá al bosque, 16.4

— G —
gadādhara, 11.1
gandharva(s), 1.22, 54-55; 12.31

al ordeñar extrajeron la música, 18.17
como semidioses menores, 3.5-7
conversan con los semidioses, 7.43
en Kailāsa, 6.9
en los sacrificios de caballo de Pṛthu, 19.4
oran a Viṣṇu, 7.43
Pṛthu es glorificado por, 15.7

gandharva-nagara
definición, 12.15

ganges, río
agua de, en la adoración de la deidad, 8.55
brota de los pies del Señor, 1.14; 6.24-25
Devakulyā es deidad de, 1.14
el lago de Satī es, 6.22
en Kailāsa, 6.22
los pies del Señor y, 6.24-25
sobre la cabeza de Śiva, 6.22

gāñjā (marihuana), 2.28-29; 3.9
garbhādhāna-saṁskāra, purificación, 14.42
garbhodaka, océano

planetas están por encima de, 17.21
garbhodakaśāyī viṣṇu, 1.30; 8.1; 9.14; 11.18
garuḍa, 1.24, 7.19, 9.21, 26

como encarnación de Brahman, 15.4
descendientes carnívoros de, 18.23-24
en forma de ternero, 15.4

gaurakiśora dāsa bābājī, 2.18
gaya, 13.17
gāyatri mantra, 4.33
ghāṭas

de Vṛndāvana, lista de, 8.42
glorificación del Señor

el Señor, complacido por, 16.3
poder purificador de, 16.2
por la misericordia del Señor, 9.5
por medio de la energía espiritual del Señor, 

9.6
por parte del devoto, 9.4
si el Señor nos dota del poder para ello, 

19.37
Véase también: Cantar acerca, del Señor; 

Canto; Canto Hare Kṛṣṇa; saṅkīrtana-
yajña.

gobernantes, Véase: Gobierno(s), líder(es); 
kṣatriya(s); rey(es).

gobierno(s)
alimentos son responsabilidad de, 17.24
deber de, 14.18-20
departamentos de, comparados a las 

modalidades materiales, 6.43
fuerte frente a débil, 14.13; 16.23
ladrones y, 14.17, 37-40; 16.23
líder(es) de:
buscan complacer sus sentidos, 14.19
crean inflación en la economía, 16.10
deben eliminar las miserias, 16.27
deber religioso de, 14.9, 15-17
en Kali-yuga, 14.14; 16.4-7, 10, 18
en la democracia, 14.1
en los yugas, 14.7
en los tiempos de Dhruva frente a hoy en 

día, 9.66; 12.10-12
felicidad para, 14.15-19
recaudación de impuestos por parte de, 

16.6-7
relación de los ciudadanos con, 16.20, 27; 

17.10-11    
son ciegos, 14.20
Véase también: Kṣatriya(s); político(s); 

rey(es).
los devotos deben instruir a, 16.17
religión amenazada por los, 14.6
seculares, 14.18; 16.4-5; 19.26
Véase también: Civilización moderna;k(s); 

rey(es); formas específicas de gobierno.
goloka vṛndāvana, 9.11, 35; 17.36

árboles de los deseos en, 6.28
cualidades en, 7.39
más allá de las cualidades materiales, 7.39
Véase también:   Mundo espiritual; 

Vṛndāvana. 
gopīs

adoran a Kātyāyanī, 12.9



722   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

goṣṭhy-ānandī
definición, 13.10

gosvāmīs, los seis, 2.26; 9.47
el autor ofrece sus reverencias a, 1.1
Véase también: Jīva Gosvāmī; Raghunātha 

dāsa Gosvāmī; Rūpa Gosvāmī; Sanātana 
Gosvāmī

govardhana, colina, 7.32; 16.8
govinda, 6.25
grandes almas

relación con, 4.26
grandes personalidades

ofensas contra, 4.13-14
granos alimenticios, Véase: Alimentos.
gravedad, fuerza de la, 17.27
gṛhastha(s)

cantan Hare Kṛṣṇa, 12.10
deberes de los, 4.9
diferentes de los sannyāsīs, 4.20
ladrón y, 17.36
vida sexual para los, 11.5
Véase también: Boda; Esposa(o); madre; 

matrimonio; padre; vida familiar.
guerra(s)

Hitler y Napoleón emprendieron, 11.19
modernas, 11.6-7
Véase también: Campo de batalla; 

kṣatriya(s).
guerreros, Véase: Kṣatriya(s).
guṇa-avatāras, 6.43; 17.6-7

Brahmā y Śiva son, 7.51
guṇas, Véase: Modalidades de la naturaleza.
guru, Véase: Maestro espiritual.
gusano

vida como, 7.44

— H —
haṁsa (hijo de Brahma), 8.1
Hari-bhakti-vilāsa

citado sobre cómo volverse un vaiṣṇava, 8.54
haridāsa Ṭhākura, 2.26; 12.18

ejemplar en tolerancia, 6.47
hastināpura, 18.32
havirbhū (esposa de Pulastya), 1.36

hierro en el fuego, analogía de, 3.23
hija

recibe las cualidades del padre, 3.39
hijo(s) varón(es)

Aṅga carecía de, 13.30, 36
como enemigos, 13.21
madre e, 12.34; 13.39
malos, 13.43-46
matrimonios para producir, 13.31, 44
padre e, 12.40
Véase también: hijos específicos.

himālayas
Dhruva se retiró a, 12.16
el reino de Pṛthu se extendía hasta, 16.20
en forma de ternero, 18.25
sabios van a, 14.41
Satī como hija de, 7.59
Uttama fue muerto por un yakṣa en, 10.3-5
yakṣas vienen de, 10.5

himnos, Véase: Mantra(s)
hiṁsā (envidia), 8.3
hindúes

siguen las leyes de Manu, 10.14
hiraṇyakaśipu

Brahmā y, 9.3
mencionado, 7.47; 15.23
Nṛsiṁhadeva mató a, 17.28
Prahlāda y, 12.33; 18.16

hiraṇyākṣa, 17.34
historia (mundana), 

y devotos, 11.19
hitler, 11.19
hombres

tienen corazón duro, 4.7
hombres santos. Véase: Devoto(s); maestro 

espiritual; persona(s) santa(s); sabio(s)
honor

es ilusorio, 8.28
está predestinado, 8.28

humanidad, Véase: ser(es) humano(s); 
sociedad humana

— I —
Iḍaspati (hijo de Yajña), 1.17
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Iḍaviḍā  (esposa de Viśravā), 1.37; 12.29
identidad, Véase: Alma(s); autorrealización.
Idhma (hijo de Yajña), 1.7
ignorancia

concepto corporal es producto de, 12.4
de la Verdad Absoluta, 12.51
de los seguidores de los Vedas, 2.22
del nombre de Dios, 1.20
educación materialista es, 2.24
en la felicidad material, 2.22
en los ejecutores de rituales, 7.27
en todos, 7.30
entidad viviente en, 9.15
modalidad de. Véase: Ignorancia, 

modalidad de.
respecto al Brahman, 9.16
Ṛṣabhadeva citado en relación con, 9.31
Śiva elimina, 4.14
Véase también: Concepto corporal de la vida; 

ignorancia, modalidad de; ilusion, māyā.
ignorancia, modalidad de

aniquilación por medio de, 11.16
comparada al departamento criminal, 6.43
es auspiciosa, 6.43
frente a la bondad, 5.4
Śiva beneficia a las personas en, 2.14-15
Śiva es la encarnación de, 6.43
Śiva está a cargo de, 13.15; 17.6-7; 18.21

Ilā, 10.2
iluminación

por medio de la energía espiritual de Señor, 
9.6

Véase también: Autorrealización; conciencia 
de Kṛṣṇa; conocimiento; educación, 
espiritual.

ilusión
como negligencia de la identidad espiritual, 

7.44
de pensar que el mundo es real, 3.11
felicidad en, es una vida abominable, 7.44
insatisfacción es, 8.28
mundo material es, 3.11
por la influencia de māyā, 7.44
todos están en, 7.30

Véase también: Concepto corporal de la 
vida; ignorancia; māyā.

impersonalismo
Śiva enseño, 2.28
Véase también: Unidad.

 impersonalista(s)
adolecen de falta de conocimiento, 9.8
adoran a Agni, 1.62
comparados con los personalistas, 7.31
concepto de la unidad propio de, 12.4-5, 29
cuestionan a los devotos, 9.11
devotos en comparación con, 12.42
en sannyāsa, 19.22
entienden erróneamente el cuerpo del 

Señor, 11.25; 16.2
idea de la« unificación del alma» de, 8.82 
«liberación» de, 11.5
maldición en relación con, 2.28
māyā según la explican, 16.2
meditación de, 8.56
no pueden comprender el Brahman 

Supremo, 11.17
no pueden conocer al Señor, 7.31
ofensivos contra el Señor, 8.57
pensamiento impersonal de, 9.7
piensan que:
Dhruva se fundió en el Señor, 8.82
el Señor es de este mundo, 7.31; 8.57
el Señor es una mujer, 8.47
los actos del Señor son increíbles, 7.32
se oponen a las escrituras, 2.28
seguidores de Śiva son, 2.28
temporalmente en la refulgencia del 

Brahman, 9.29
impuestos, recaudación de

por el rey, 14.17
por los líderes de hoy en día, 12.10; 16.6-7

independencia
de la entidad viviente es falsa, 11.20, 27; 

12.4
servicio devocional es, 9.35
Véase también: Liberación.

India
antiguas ciudades de, 18.32
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castigo a los ladrones en, 13.19-20
decoraciones ceremoniales en, 9.54
gente en, 8.54
leyes de Manu seguidas en, 10.14
oblaciones para los antepasados en, 18.18
políticos en, 9.67

Indra, Señor
como alma condicionada, 19.10, 12
como encarnación de la lujuria, 15.4
como sannyāsī falso, 19.2, 14, 21, 23-25
describe la forma del Señor, 7.32
en la forma de ternero, 18.15
envidia de, 19.2
irreligión introducida por, 19.31-32, 35, 38
ora a Viṣṇu, 7.32
presente en los sacrificios de caballo de 

Pṛthu, 16.24; 17.4
presentes a Pṛthu de, 15.14
provee de lluvias, 16.8; 18.11
Pṛthu:
amenazó a, 19.26-27
comparado a, 16.8, 22
enviado por, 19.2, 10-11, 32
hizo las paces con, 19.39
robó el caballo de sacrificio de Pṛthu, 19.11-

13, 19, 24-25, 36
sacerdotes del sacrificio advierten a Pṛthu 

acerca de, 19.27-28
sacrificios de caballo realizados por, 19.11
Vṛndāvana inundada por, 16.8
Yajña como, 1.8

infelicidad (aflicción)
aceptar, como misericordia del Señor, 8.29
material frente a espiritual, 3.15
Véase también: Sufrimiento

infierno
por matanza pecaminosa, 11.7

infierno (descendiente de Brahmā), 8.4
iniciación espiritual

como segundo nacimiento, 12.48
inmortalidad

el Señor otorga, 9.31
por medio del servicio devocional, 11.27; 

12.51

Véase también: Vida eterna.
insecto y Brahmā, analogía de, 9.29
insulto(s)

a Dhruva por parte de su madrasta, 8.11-13
niños son indiferentes a, 8.27
por parte de los parientes, 3.19
son ilusorios, 8.28

intelectual(es), Véase: Brāhmaṇa(s); jñānī(s); 
sabio(s).

inteligencia
cerebro y, 7.5
de quien medita en el Señor, 3.21
servicio devocional requiere de, 12.8

invitaciones
etiqueta en relación con, 3.13, 16, 18

ira
al insultar al devoto o al Señor, 4.10
ausente en las personas santas, 11.32
contra las blasfemias, 4.10
Dakṣa confundido por, 2.16-19
de Dakṣa hacia el Señor Śiva, 2.8; 3.16, 21
de Dakṣa prevista por el Señor Śiva, 3.16, 

18; 9.20
de Dhruva como insulto, 8.14-15
de Satī hacia Dakṣa,  4.9
de Satī hacia el Señor Śiva, 4.2-3
del Señor Śiva al morir Satī, 5.1-2
efectos de, 2.16
en el devoto, 10.4
en los anfitriones, 3.16, 18
en Pṛthu, 17.28-29; 18.1
malas consecuencias de, 2.16, 19-20
necesario evitar, 2.19
perjudicial frente a devocional, 11.31
personificación de, cómo Vīrabhadra, 5.5
uso apropiado de, 4.10

ira (descendiente de Brahmā), 8.3
irreligión

como causa de devastación, 8.5
descendientes de, 8.2-5
Indra produjo, 19.31, 35, 38
líderes deben eliminar, 19.26
Véase también: Ateos; demonios.

irreligión (hijo de Brahmā), 8.2, 5
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īśa
Śiva como, 1.15

iṣa, 13.12
īśitā

definición, 18.20
islas y planetas

analogías de, 17.21
Īśopaniṣad, citado sobre

conocimiento e ignorancia, 9.16
el Señor dispone para que haya todo lo 

necesario, 19.8-9
el Señor no se contamina, 9.15
sentirse satisfecho con la cuota que el Señor 

asigna, 9.36
Īśvarāṇām

definición, 17.36

— J —
Jaḍa Bharata, 12.43; 13.10
jagadīśvara, plano de, 1.26-27
Jagāi y mādhāi, 4.10
Jagannātha Purī

como lugar de peregrinaje, 8.42
prasāda del templo de, 7.55

jaya, 13.12
jefes de familia, Véase: Gṛhastha(s). 
Jesucristo, 6.47; 11.32
jīva(s), 1.15 Véase también: Alma(s); 

entidades vivientes.
Jīva gosvāmī, citado sobre

actividades del Señor, 17.36
Atri Muni, 1.21
Dhruva, 8.78
el Señor como Brahmā, 8.78
entregar al la hija, 1.2
Satī, 4.27
śuddha-sattva, 8.23

jīva-tattva
definición, 19.3
Véase también: Almas(s); entidades 

vivientes.
jñāna-miśra-bhaktas

definición, 9.16
jñānīs, 8.61

 alcanzan Brahmaloka, 11.5
devotos comparados con, 9.10, 36;  11.14; 

12.28, 36-37
Véase también: Filósofo(s), especulativo(s); 

impersonalista(s).
joyas

en el palacio de Uttānapāda, 9.60-62, 64
océano produce, 19.9

judíos
Hitler mató, 11.19

jugo de palma
en la adoración a Śiva, 2.29

— K —
Kailāsa (morada de Śiva)

animales de, 6.19, 21
árbol de los banianos de, 6.31-33
árboles de, 6.13-18
árboles de deseos en, 6.28
belleza y opulencia de, 6.9-31
bosque de, 6.28
casi igual a la morada de Kṛṣṇa, 6.28
esta cerca de la morada de Kuvera, 6.28
flores de loto en, 6.29
Ganges en, 6.22-23
habitantes de, 6.9
pájaros de, 6.12, 19-20, 29
ríos de, 6.25
venados en, 6.19-21
zona Alakā de, 6.21-23

kaivalya
definición, 3.23

Kalā (hija de kardama), 1.13
Kālī, diosa, 19.36
Kali (descendiente de Brahma), 8.3
Kali-yuga (la actual era de riña)

árboles en, 19.8
brāhmaṇas  en, 2.26; 14.12; 19.7, 28, 36
cantar mantras en, es imposible; 4.32, 34
canto de saṅkīrtana para, 6.53; 7.41, 45;  

9.4; 12.10; 13.25; 18.8, 13; 19.8, 28, 36
canto recomendado en, 4.6; 6.53; 7.41, 45; 

8.57
demonios en, 14.26-27
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dificultades para llevar a cabo sacrificios en, 
4.6, 32; 6.53; 7.45

duración de la vida en, 9.62, 12.13
encarnaciones de imitación en, 19.10
gente está perturba en, 19.24-25
líderes del gobierno en, 12.12; 14.14, 17; 

16.4-7, 10, 18
mantra Hare Kṛṣṇa, 14.37
mantras en, 17.5
matanza de animales en, 19.36
no hay brāhmaṇas en, 4.34
océanos en, 19.9
pākhaṇḍīs (falsos sannyāsīs) en, 19.22-23
perfección de la vida en, 4.34
personas santas en, 14.12
población es śūdra en, 12.48; 14.17
producción de alimentos disminuye en, 

18.6
recaudación de impuestos, 16.6-7
sacrificio para, 4.6; 6.53; 7.41, 45
sannyāsa en, 19.12, 24-25
sociedad «sin clases» en, 6.44
todos son śūdra  en, 4.34
varṇa y āśrama se dejan de lado en, 6.44
Véase también: Sociedad humana.

kāma
definición, 11.22

kāma-dhenu, vacas, 19.77
kāmān

definición, 13.34
kāpālika sannyāsī, 19.22
Kapila muni 

en forma de ternero,  18.19
en los sacrificios de caballos de Pṛthu, 19.6
padres de, 18.19
tía de, 7.36

kapota-vāyu 
definición, 12.27 

 Kāraṇodakaśāyī viṣṇu. Véase: Mahā-Viṣṇu; 
Viṣṇu.

Kardama muni, 1.10
avión de,  12.30; 18.1
descendientes de, 1.12-15, 33-45
Kapila era hijo de, 7.36; 18.19

karma
cautiverio debido al, 6.53 
ceremonias rituales son, 19.32
cuerpos según, 11.29
el Señor otorga, 11.21; 12.10
entidades vivientes bajo, 11.20-21, 25
fuerza de los seres vivientes, 8.57
por  malas compañías, 14.11
vida tras vida, 8.2
Véase también: Actividades pecaminosas; 

actividades piadosas; trabajo.
karma-kāṇḍa, proceso, 8.22
Karmaśreṣṭha (hijo de Pulaha), 1.38
karmī(s), 8.61

aspiran a los placeres celestiales, 9.10
como ritualistas fruitivos, 12.11
competencia entre, 19.35
devotos comparados con, 9.10, 36; 11.14; 

12.26, 36-37, 45; 13.34, 37; 14.7
en los templos de la Asociación para la 

Conciencia de Krishna, 12.48
son envidiosos, 19.35
Véase también: Alma(s) condicionada(s); 

materialistas; no devotos.
Kārttikeya, 7.59
Kaśyapa, 1.13-14; 9.20-21
Kaṭha Upaniṣad, citado sobre:

el señor mantiene a los seres vivientes, 9.15; 
14.20; 16.21

Kātyāyanī, diosa
adorada por las gopīs, 12.9

Kavi (hijo de Prāṇa), 1.45
Kavi (hijo de Yajña), 1.7
kavya

definición, 18.18
keśava-śruti

citado en relación con el yoga, 4.25
Keśini (esposa de Viśravā), 1.37
Khyāti, 13.17
kimpuruṣas, 18.20
kinnara(s), 1.53-55; 12.1

en Kailāsa, 6.9
son semidioses menores, 3.5-7

kirātas, 14.46
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kīrtana, Véase: Canto; saṅkīrtana-yajña.
Kratu, 13.17

hijos de, 1.39
Krisna, Véase: Kṛṣṇa.
Kriyā (hija de Dakṣa), 1.49-52
Krodha (Ira), 8.3
Kṛṣṇa, Señor

aceptación directa de, 7.32
aceptado por los ācāryas, 2.31
aceptarle directamente, 7.32
actividades (pasatiempos) de, 7.32
adoración a. Véase: Adoración, del Señor.
advenimiento(s) de:
para aliviar al mundo, 1.59
por medio de Su energía interna, 8.57
punto de vista de los devotos sobre, 8.57
son libres y trascendentales, 8.57
aflicción de, como bendición, 3.15
alivia de la aflicción, 8.22-23
amo de pradhāna y puruṣa, 8.78
amor por, 12.42
bendiciones de, 8.40
Brahmā instruido por, 2.31
cantar acerca de:
está recomendado para hoy en día, 6.53
liberación por medio de, 7.44
movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa es 

para, 7.44
perfección a través de, 7.44
purificación por medio de, 4.27
supera todos los obstáculos, 7.47
Véase también: Canto; Mantra Hare Kṛṣṇa; 

saṅkīrtana-Yajña.
causa de todas las causas, 11.17
colina Govardhana levantada por, 16.8
como akiñcana-gocara, 3.17
como autor de los Vedas, 2.30
como avatārī, 17.6-7
como Brahman Supremo, 16.17
como conductor de la cuadriga de Arjuna, 

12.42
como Dios, 7.43
como fundamento de todo, 2.31; 7.50
como maestro espiritual supremo, 8.44

como Nārāyaṇa de Nara-Nārāyaṇa, 1.59
como Señor Supremo, 14.28; 17.36; 19.3
comparado a:
Sol, 11.2
uno ante varios ceros, 3.17
complace los deseos, 8.35
complacer a, complace a los semidioses, 6.53
conocimiento sobre. Véase: Conocimiento, 

acerca del Señor.
considerado común por los sinvergüenzas, 

7.31
controla y penetra todo, 8.78
controla pradhāna y prakṛti, 8.78
creador del varṇa y āśrama, 6.44
cuerpo de, 11.25
Deidad de. Véase: Deidad del Señor 

Supremo.
demonios lucharon con, 18.20
devotos de. Véase: Devotos del Señor 

Supremo.
efecto santificador de, 6.25
encarnación(es) de. Véase: Encarnación(es) 

del Señor Supremo.
energía de, el Señor aparece mediante, 8.57
enseña a la sociedad, 19.3
enseña respeto, 6.40
entidades vivientes son todas una expansión 

de, 7.43
entrega a, protege, 7.42
entrega a, trasciende las maldiciones, 2.27
envidiado por los eruditos, 3.21
es bondadoso con los devotos, 8.22
es el caitya-guru, 8.44
es el fundamento de Nārāyaṇa, 8.47
es el origen de las encarnaciones, 17.6-7
es el origen de todo, 2.31; 7.50
es omnipresente, 8.78
es todo, 7.45
es todo y, aun así, permanece aparte, 7.45, 

50, 54
es Vāsudeva, 3.23
es Viṣṇu, 8.45
es yogeśvara, 6.38
escuchar acerca de. Véase: Escuchar acerca 
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del Señor Supremo.
expansiones de, como svāṁśa y 

vibhinnāṁśa, 7.43
forma(s) de:
manifiestas en el mantra Hare Kṛṣṇa, 8.53
meditación en, 8.78
se pueden conocer, 7.32
gopīs querían casarse con, 12.9
instruyó a Brahmā, 2.31
levantó la colina Govardhana, 7.32
libros (dos) acerca de, 7.44
más allá de la creación material, 2.31
mató al falso Vāsudeva, 15.9-10
meditación en. Véase: Meditación, en el 

Señor.
misericordia de, para el devoto, 8.22
morada(s) de:
árboles de los deseos en, 6.28
más allá de las cualidades materiales, 7.39
Véase también: Mundo espiritual; moradas 

especificas.
nadie puede oponerse a, 7.47
no aceptado por algunos, 7.32
no forzado a descender, 8.57
ocupó al discípulo (Arjuna), 8.40
orar a, purificación por, 4.27
órdenes sociales provienen de, 6.44
origen de los semidioses, 7.50
padre de todos, 2.31
pasatiempo pārijāta de, 9.63
pasatiempos de, 7.32
personas exhaustas acuden a Él, 3.17
pies de loto de:
como tīrtha-pāda, 6.25
dan refugio a las personas santas, 6.25
devotos piensan en, 4.27
efecto santificador de, 6.25
lugares de peregrinaje comparados a, 6.25
meditación en, 8.44
placer de, 4.27
por encima de todos, 7.43
por encima de Viṣṇu, 7.43
«porcentaje» de, en los seres vivos, 1.15
protección de, es la mejor, 7.47

protege al devoto, 7.47
recordar a, purificación por, 4.27
referencias de, sobre adorar a los devotos, 3.3
respeta a los superiores, 6.40
revelado a las conciencias puras, 3.23
reverencias del autor a, 1.1
satisfecho por el varṇa y āśrama, 6.44
Se manifiesta en el mantra Hare Kṛṣṇa, 8.53
semidioses son sirvientes de, 7.43
servicio a. Véase: Servicio devocional.
si quiere matar, nadie lo puede impedir, 7.47
situación trascendental de, 2.31
solo Él es Dios, 7.43
temas sobre, 17.8
todos Le pueden conocer, 7.32
uno con y diferente de todo, 7.45, 50-51
vacas surabhi cuidadas por, 19.7
Viṣṇu proviene de, 7.43
visto mediante los sentidos purificados, 3.23
Véase también: Señor Supremo.

kṛṣṇa-kathā (temas sobre Kṛṣṇa), 17.8
definición, 7.35; 8.54

kṛṣṇa-parāyaṇaḥ
definición, 12.38

kṛṣṇa-prasāda, Véase: Prasāda.
Kṛṣṇadāsa Kavirāja gosvāmī

citado sobre conciencia material, 9.33
Kṛṣṇaloka (goloka)

árboles de los deseos, 6.28
más allá de las cualidades materiales, 7.39

kṣatriya(s)
cazar permitido para, 13.40
clase permanente de, 2.31
como leones, 16.23
como parte de la forma cósmica del Señor, 

6.44
cualidades de, dos,  8.26
cuando oyen blasfemar, 4.17
deber de, 12.10
definición, 2.31
Dhruva  era, 8.26; 11.11; 12.43
en comparación con los brāhmaṇas, 8.36
en el cuerpo social, 14.45
entrenamiento requerido para, 12.43
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espíritu de, y de los brāhmaṇas, 8.36
espíritu deportivo de, 10.9
espíritu familiar preservado por, 8.26
guiados por los brāhmaṇas, 14.17
jóvenes americanos no son, 8.36
jóvenes entrenados como, 8.36
joyas reunidas por, 19.9
luchan en las bodas, 5.21
muerte por parte de, 11.7
Nārada habla de, 8.26
orgullo de, 8.26
principios de lucha para, 19.13
protege a la gente, 17.9
se adoran con alhajas, 10.18-19
los «brazos» de la sociedad, 8.36
Véase también: Gobierno(s), líder(es) de; 

político(s); rey(es); kṣatriyas específicos.
kṣema-darśinaḥ

definición, 14.1
Kṣīrodakaśāyī viṣṇu, 1.30; 9.1, 29. Véase 

también: Superalma.
Kulaśekhara, rey

referencias sobre desear servicio 
devocional, 9.29

Kumāras, cuatro
Brahmā enfadado por, 18.21
como brahmacārīs (célibes), 8.1
enfadan a Brahmā, 6.34
Sanaka, 7.42, 46
se niegan a casarse, 6.34
sentados al lado de Śiva, 6.34
sucesión discipular a partir de, 17.5
vieron al Señor, 9.30

Véase también: Sanaka-kumāra; Sanandana-
kumāra; Sanātana-kumāra; Sanat-kumāra.

Kumbhakarṇa, 1.37
kuṅkama, 6.26
Kuntīdevī, 3.17
kuśa, hierba

de Brahmā, 1.24
Kutsa, 13.15-16
Kuvera

bendición de Dhruva ofrecida por, 12.7-8
Dhruva:

aconsejado por, 12.3-7
complació a, 12.2, 9
ofendió a, 11.33
es el tesorero de los semidioses, 12.8
morada de, 6.28
padres de, 1.36-37
presente a Pṛthu de, 15.14
referencias sobre. Véase: Kuvera, 

referencias sobre.
sentado al lado de Śiva, 6.33

Kuvera, referencias sobre
concepto corporal de la vida, 12.4
el Señor Supremo, 12.5-6
el tiempo, 12.3

kuyoginaḥ
definición, 13.48

— L —   
labores benéficas

en Conciencia de Kṛṣṇa, 12.36
por parte de los devotos, 14.7

ladrones
castigados y no castigados, 13.19-20
florecen o huyen, 14.3
gobierno y, 14.17, 36-40; 16.23
gṛhastha y, 17.36
población actual compuesta de, 18.7-8
reyes castigan a, 13.19-20; 14.17; 18.7

lagimā-siddhi
definición, 8.53

Lago de Satī (alakanandā), 6.22-23
lagrimas

dos tipos de, 9.44
Lakṣmī (diosa de la fortuna)

como aspecto femenino del Señor, 8.47
como esposa de Nārāyaṇa, 1.6
el Señor no está apegado a, 7.34
en el pecho del Señor, 7.21
encarnación de, como Dakṣiṇā, 1.4, 6
es adorada en búsqueda de opulencia, 8.23
nació con Yajña, 1.4-5
semidioses adoran a, 8.23
siempre con el Señor, 1.4; 7.36
siempre sirve al Señor, 8.23
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Lakṣmī- Nārāyaṇa, 1.6
lamentación

el alma está más allá de, 8.28
es inútil, 8.16, 28

leche
alimentos simbolizados por, 18.12-27
de la vaca surabhi, 19.7
en el ejemplo del sabio y la serpiente, 18.22
en la analogía del cisne y el paramahaṁsa, 

9.28
 envenenada, analogía de, 3.17
océano de, 9.25, 29
producto de, 19.7
vaca produce, 17.23; 18.9-10

lehya
tipo de alimento, 19.9

lengua
utilidad de, 7.24

león
en forma de ternero, 18.23-24
Pṛthu comparado a, 16.23

ley(es)
castigo por medio de, 6.4
de la naturaleza: 
castiga a los ladrones, 18.8
en alma entregada supera, 12.22
sobre el sufrimiento, 19.8
sobre matanza de animales, 11.7
de Manu, 10.14; 11.17
védicas, el trascendentalista está por encima 

de, 4.19-20
ley y orden

mantenimiento de, 11.7
puesta en práctica de, misericordia del 

Señor comparada a, 11.18
liberación (mukti)

adorando al Señor, 8.21
ausencia de deseos en, 8.61, 64
cantando acerca del Señor, 7.44; 13.8-9
complacencia de los sentidos está ausente 

en, 8.61
de Dhruva, 12.18
definición, 6.33
detestando las causas de la devastación, 8.5

devoto obtiene, 6.45; 8.41
devoto puro rechaza, 12.9
el Señor da, 9.29
en esta vida por medio de la devoción, 8.69, 

75
entregarse al Señor es, 6.49
es verse libre de:
las miserias, 6.33
las reacciones, 1.5
escuchando acerca del Señor, 7.44
etapa vimukti de, 8.61
forma humana es la oportunidad para, 7.44
fundirse en el Señor es, 8.61
impersonal es complacencia de los sentidos, 

8.61
más allá de la felicidad y la aflicción, 8.33
 más allá del dolor y el placer, 8.28
meditando en el Señor, 6.33
otorgada a los devotos, 6.47, 49
para los predicadores de Kṛṣṇa, 7.44
personas frustradas tratan de obtener, 4.15
por la voluntad del Señor, 6.45
por medio de los Vedas, 2.30-31
por medio del servicio devocional, 9.29; 

11.5, 22
purificando el deseo, 11.22
purificación para, 8.5
realizando sacrificios, 7.41
relacionándose con devotos, 4.26
satisfaciendo al señor, 11.14
servicio devocional:
parte del nivel de, 8.61
supera, 8.61; 12.7, 8
siguiendo el proceso de yoga, 4.25
Śiva da, 4.15
tipos de, 9.29
tolerando la felicidad y aflicción, 8.33
Véase también:  Independencia; 

purificación; salvación.
limpieza

en la adoración, 7.17
en la adoración de la Deidad, 13.28
Véase también: Baño; purificación.

linaje (antepasados)
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en el servicio del Señor, 3.17
orgullo de, 3.17

lobha (codicia), 8.3
lógica de nagna-mātṛkā, 8.79
lugar(es) de peregrinación

como dhāmas, 8.42
creados por los devotos, 6.25
el Señor es muy asequible en, 8.42
lista de, 8.42
mejor, es Vṛndāvana, 8.42
orillas del Yamunā son, 8.42
pies de loto del Señor son idénticos a, 6.25
se recomienda vivir en, 8.42
ventaja en, 8.42 

lujuria
es necesario evitar, 2.19
provocada por una atmosfera agradable, 

6.30
Véase también: Complacencia de los 

sentidos; deseo(s) material(es); vida 
Sexual.

Luna
en la analogía del astronauta y elaborador 

de semidioses, 9.10
viaje a, 12.25
vida en, 18.26

luna, semidiós de, 15.17
Véase también: Soma.

luz
conciencia comparada a, 1.15
en los mundos material y espiritual, 12.36
Véase también: Brahman (Absoluto 

impersonal); Sol.
luz espiritual, Véase: Brahman (absoluto 

impersonal).

— LL —
llanto

dos tipos de, 9.44
mujer y, 4.2

lluvia
alimentos producidos por, 16.5; 17.24; 18.8
Indra abástese de, 8.11
mística cubrió a Dhruva, 10.22-25

por medio de sacrificios, 16.5; 17.23, 18.8
Pṛthu abastecería de, si Indra no lo hacía, 

16.8
sobre la montaña comparada con las flechas 

de Dhruva, 10.13
lluvia de flores

de los semidioses para Dhruva, 12.31, 34

— M —
mada, 4.4
madhuvana (bosque)

es auspisioso, 8.62
mencionado, 8.42; 9.1

madhvācārya, Śrīla, 2.31
madhyandinam, 13.13
madre(s)

como enemiga, 13.21
hijo y, 12.34
Tierra comparada a, 17.14
Véase también: Gṛhastha(s); vida familiar.

maestro
deber de proteger a, 4.31

maestro(s) espiritual(es)
aceptan a Kṛṣṇa y el Gītā, 2.31
aceptan las acciones de Kṛṣṇa, 7.32
caitya-guru, 8.44
como aṣṭottara-śata, 3.23
como Prabhupāda, 8.69
como representante del Señor, 8.69
como Señor en el corazón, 8.44
complacer o no complacer al Señor a través 

de, 9.23
conocimiento védico a través de, 9.5
cuna no es importante en, 2.26
da el mantra, 8.53-54
deber de, es ocupar al discípulo, 8.40
dentro y fuera, 8.44
devoto de Kṛṣṇa como, 2.26
dīkṣā y śikṣā, 12.32-33
discípulo y, 12.32-33, 40; 13.24
el Señor envía a, 8.25, 44
en el estado śuddha-sattva, 3.23
falso comparado con genuino, 17.5
instrucción de, 16.25
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línea discipular es necesaria para, 8.54
muchachos entrenados por, 8.36
perfección siguiendo a, 8.71
 prueba al discípulo, 8.30, 32
requisitos para ser, 18.5
reverencias de, al discípulo, 3.22
servicio devocional requiere de, 12.42
sigue sādhus y śastras, 16.1
Śiva como, para todos, 2.2
todos deben aceptar, 8.54
todos deben volverse, 7.44
Véase también: Autoridades espirituales;  

devotos puros;  nombres de maestros 
específicos.

māgadha (poeta)
alabo a Pṛthu, 15.20, 22
conocía la identidad de Pṛthu, 16.1

mahā
definición, 6.33

mahā-bhāgavata
definición, 12.8

Véase también: Devoto(s); devoto(s) puro(s).
mahā-Mantra, Véase también: Mantra Hare 

Kṛṣṇa.
Mahā-Viṣṇu, 1.30
Mahābhārata, 1.3
Mahāmāyā, 16.2
Mahat-tattva

contiene a todas las entidades vivientes, 
8.78

definición, 8.78; 17.33
mahātmā

Dakṣa como, 5.12
definición, 5.12

maitreya muni
como maestro espiritual de Vidura, 13.24
deseaba explicar las actividades piadosas, 

8.8
escucho de labios de Uddhava, 7.60
Vidura inspiró a, 17.8

maitreya, referencias sobre
ansiedad de los sabios ante la ausencia de 

Aṇga, 14.1
brāhmaṇas y semidioses glorificando a 

Pṛthu, 15.7
Dhruva, 12.44
Dhruva y Kuvera, 12.1, 8
Pṛthu:
Brahmā e Indra, 19.39
sacrificios de caballo de, 19.1
y la Tierra, 18.1
y los ciudadanos, 17.9
y quienes le alaban, 16.1
vena, 14.29

maldiciones
a brāhmaṇas  por Nandīśvara, 2.26-27
a Dakṣa por Nandīśvara, 2.23
a Parīkṣit por el niño brāhmaṇa, 6.48
a los seguidores de Dakṣa, 2.21
a los seguidores de Śiva, 2.27-32
al consumo de drogas, 2.28
cómo trascender, 2.27
de Bhṛgu a los seguidores de Śiva, 2.27-32
de Dakṣa a Śiva, 2.18
de los brāhmaṇas,  2.27; 13.22
de los sabios, 13.19-20
de Nandīśvara:
a los materialistas y a los brāhmaṇas, 2.20, 

2.26
efectos de, 2.23, 26
intercambio de, durante el sacrificio, 2.20
para perder conocimiento, 2.21

malo y bueno
es una especulación mental, 9.33

mandamientos védicos
sobre despertar a la autorrealización, 9.6
sobre seguir a las grandes almas, 18.4
son śruti, 18.3  
Véase también: Principios religiosos.

manifestación cósmica, Véase: Creación 
(acto de); creación material; mundo mate-
rial; naturaleza material; universo(s).

maṇimān, 4.4; 5.17
mano

posición para hablar, 6.38
mantenimiento de los hijos, 11.16
mantra(s)

adoración del Señor mediante, 8.58
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aviones propulsados por, 6.27
brahma-śāpa, 13.22
cantados en el sacrificio de Dakṣa, 4.5-6
canto de, 13.27
imposible hoy en día, 4.32-34
reglas para, 8.54
comprobados en animales, 4.6; 5.24; 7.33
deben provenir de la sucesión discipular, 

8.53-54
deben provenir del maestro espiritual, 8.54
devotos (vaiṣṇavas) pueden cantar, 8.54
en la adoración de la Deidad, 8.56
en sacrificios de animales, 13.25, 35; 19.27
entregado por el maestro espiritual, 8.53-54
falsos comparados con genuinos, 17.5
Hare Kṛṣṇa. Véase: Mantra  Hare Kṛṣṇa.
oṁ namo bhagavate vāsudevāya, adoracion 

del Señor mediante, 8.58
para ofrecer oblaciones (a Śiva), 4.9
para proteger los sacrificios, 4.32
para sacrificios, 7.41; 19.28
para ver seres que vuelan, 8.53
poder de los brāhmaṇas en, 4.32-33
praṇava (oṁ):
para vaiṣṇavas (devotos), 8.54
reglas para cantar, 8.54
solo para brāhmaṇas, 8.54
preservación del cuerpo de Vena por medio 

de, 14.35, 43
provocaban maravillas, 4.32-33
rejuvenecimiento de animales mediante, 

4.6; 7.33
requisitos para cantar y recibir, 8.53-54
se necesita sucesión discipular para,  8.53-54
semidioses ṛbhu llamados por medio de, 

4.32-33
solo para brāhmaṇas, 8.54
solo para complacer a Viṣṇu, 7.41
svāhā, 4.9
utilizados por parte de Bhṛgu, 4.32-33

mantra hare Kṛṣṇa
beneficia a todos, 14.12, 17
como sacrificio práctico, 12.10; 13.27
devoto canta, 12.21, 37; 13.1

dirigido a la energía espiritual del Señor, 9.6
disipa la influencia de māyā, 11.1-2
naturaleza absoluta de, 12.21
no es material, 9.4
para Kali-yuga, 14.37
para la sociedad, 18.14
para un buen gobierno, 16.5
predicadores propagan, 16.3
salvación por medio de, 9.67
Véase también: Canto Hare Kṛṣṇa; 

saṅkīrtana-yajña.
mantras védicos, Véase: Mantra Hare Kṛṣṇa; 

mantras; Vedas.
manu

Cākṣuṣa, 13.15-16
leyes de, 10.14; 11.7; 18.3
seres humanos son descendientes de, 10.14; 

11.28
Svāyambhuva. Véase: Svāyambhuva Manu.

manu
definición, 6.39

manu-smṛti
citado sobre deber familiar, 8.65

manuṣya
definición, 11.28

marīci
descendientes de, 1.8, 13, 15
líder de los sabios, 1.8

marihuana (gāñjā), 2.28; 3.9
mārkaṇḍeya muni, 1.45
mataderos

Buddha detuvo, 19.36
condenados, 17.25
en Kali-yuga, 19.36
para producción de alimentos en sociedad 

atea, 18.9-10
permitidos por los lideres modernos, 12.12; 

16.18
reacciones pecaminosos a, 11.7
«sannyāsīs» implicados en, 19.22
Véase también: Caza; consumo de carne.

matanza de animales, Véase: Animales; 
sacrificios de; caza; consumo de carne.

matar
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a los blasfemos, 4.17
a veces es beneficioso, 11.5
de encarnación falsa, 15.9-10
de la providencia a los envidiosos, 6.47
devotos evitan, 6.47
necesario o innecesario, 11.7, 11
por el rey, 17.26
por el Señor, 11.19; 17.30
de demonios, 6.46
por las personas santas, 14.31, 39-41
principios religiosos sobre, 17.18-19

materia sutil (pradhāna), 8.78
materialismo

basado en la mujer, 3.9
de Dakṣa, 3.16
en los seguidores de los Vedas, 2.22, 25
orgullo en, 3.17

materialista(s)
adoran a la diosa de la fortuna, 8.23
adoran a los semidioses, 2.35
beneficiados por Śiva, 4.15
Brahmā habla de,  6.47-49
buscan a la diosa de la fortuna, 15.3
caída debido a las ofensas, 4.13
comparados a serpientes, 3.17
degradados debido a las ofensas, 4.13-14
el Señor está más allá de, 6.39
envidia de, 3.17, 21; 6.47
frustrados, tratan de obtener la liberación, 

4.15
hay que evitarlos, 2.18; 4.26
ignoran a las almas liberadas, 18.5
interpretan el Śrīmad-Bhāgavatam, 7.32
maldecidos por Nandīśvara, 2.21-26
no aceptan los actos de Dios, 7.32
no conocen la Verdad Absoluta, 12.51
no pueden conocer al Señor, 7.31, 37
ofenden a las grandes almas, 4.13
orgullo de, 3.17
personas santas evitan a, 13.10
piensan que Dios ha muerto, 6.39
sacrificios:
necesarios para, 6.53
ofrecidos por, 4.10

recomendados para, 7.41
se purifican si adoran al Señor, 8.23
semidioses son, 2.18
siguen los Vedas, 2.22, 25
Śiva ilumina a, 4.14
ya han sido matados, 6.47
Véase también:  Alma(s) condicionada(s); 

ateos; demonios; karmīs; no devotos.
mathurā, 8.42;  9.20-21; 18.32
matrimonio

como la vida de «hogar», 8.1
debilidad de la mujer en, 4.3
divorcio en, 4.3
es deber de los padres disponer, 2.16
esposa complaciente en, 1.6
esposa favorecida en, 8.10
ideal son Lakṣmī-Nārāyaṇa, 1.6
para producir hijo varón, 31.31, 44
satisfacción en, 1.6
según la casta, 2.16
vida ideal en, 1.6
Véase también: Boda; esposa(o); 

gṛhastha(s); vida familiar.
matsara

definición
māyā

alma condicionada lucha con, 9.35
compara a la oscuridad, 11.2
definición, 9.7; 17.32
devoto por encima de, 6.49, 9.50
devotos salvan a la gente de,  6.47, 49
Dhruva y, 11.30
dos tipos de, 16.2
el Señor existe más allá de, 1.26-27
falsa satisfacción en, 7.44
 mantra Hare Kṛṣṇa disipa, 11.2
seres humanos influenciados por, 7.44
Véase también: Concepto corporal de la 

vida; dualidad material; energías del Señor 
Supremo, material; naturaleza material.

māyā (Engaño), 8.2-3
maya (demonio), 18.20
māyāvada (Filosofia)

enseñada por Śiva, 2.28
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māyāvādīs, Véase: Impersonalistas.
māyayāpahṛta-jñānāḥ

definición,  18.6
medhā (hija de Dakṣa), 19.22
meditación

adoración por medio de, 8.58
árbol de los banianos para, 6.32
brāhmaṇa que adoro por medio de, 8.58
canto de Hare Kṛṣṇa como, 8.44, 53, 57
como recuerdo del Señor, 6.33
de Dhruva en el Señor, 8.76, 78, 82
de los yogīs en Viṣṇu, 6.33
de Satī en Śiva, 4.28
de Śiva en los pies de loto del Señor, 7.29
debe hacerse siguiendo a las autoridades, 

8.51
en aṣṭāṅga-yoga, 8.43
el Brahman, 8.45
en el Señor:
adoración por medio de, 8.58
Brahmānanda en, 6.39
cantando Hare Kṛṣṇa, 8.44, 53
como objetivo de la meditación, 8.44
como verdadera meditación, 8.45, 78
como yoga más elevado, 8.78
comparada con meditación impersonal, 

8.45
de los yogīs, 6.33
de Śiva, 3.23; 7.29
debe hacerse siguiendo las autoridades, 

8.51
en aṣṭāṅga-yoga, 8.43
en el momento de la devastación, 7.42
en Su forma adoración por medio de, 8.58
en sus pasatiempos, 8.57
en sus pies de loto, 4.27; 8.44
establecerse fijamente en, 8.51-52
liberación por medio de, 6.33
maravilla del mundo, 8.78-79
placer de, 4.27
por el recuerdo, 6.33
por parte de Dhruva, 8.76-78
purificación a través de, 4.27
que está en el corazón, 8.44-52

en samādhi (trance en), 6.39; 8.53
Yoga  es 8.78
en la Superalma
en samādhi (trance):
adoración de la deidad es, 8.52
cantando Hare Kṛṣṇa, 8.44
como absorción en los pasatiempos del 

Señor, 4.20
de Atri Muni, 1.21
de Śiva, 3.21, 23
definición, 4.20; 6.39
es controlada por el Señor, 3.23
meditando en el Señor, 6.39; 8.52
Śiva en 3.23; 6.39
en Viṣṇu:
de los yogīs, 6.33
de Śiva, 7.29
en aṣṭāṅga-yoga, 8.43
por medio del recuerdo, 6.33
es difícil, 8.30-31
forma más fácil de, 8.53
impersonal:
comparada con meditación en el Señor, 

8.45
es difícil, 8.82
es una invención, 8.45
no está recomendada, 8.56
inventada comparada con autorizada, 8.51
liberación por medio de, 6.33
mística, 8.30-31
objetivo de, es pensar en el Señor que está 

en el interior, 8.44
se recomienda en las escrituras védicas, 

8.45
yoga es, 6.33
Véase también: Conciencia de Kṛṣṇa; 

trance; yoga.
memoria

mejora con el celibato, 8.1
menakā (menā), 4.27; 7.58
mente

abandona pensamientos materiales, 8.44
comparada a espejo, 3.23
concentrada en el Señor, 8.21
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debe estar purificada para poder conocer al 
Señor, 3.23

disciplinada mediante ejercicios 
respiratorios, 8, 44

disciplinada mediante el canto de Hare 
Kṛṣṇa, 8.44

limpieza de, 8.5  
ocupada en servicio devocional, 3.23
Véase también: Meditación

meru
hijas de, 1.44

metafísica, Véase: Conciencia de Kṛṣṇa; 
filosofía; servicio devocional.

milenios, Véase: yugas, cuatro.
miserias

Kṛṣṇa puede mitigar, 8.22-23
materiales comparadas con espirituales, 

3.15
Véase también: Sufrimiento

misericordia de los devotos
hacia los demás, 6.47-49

misericordia de Señor, Véase: Señor 
Supremo, misericordia de.

místico(s)
mitra (hijo de Kratu), 1.41; 7.3
modalidades de la naturaleza

bondad. Véase: Bondad, modalidades de.
comparadas a departamento criminal, 6.43
competencia entre, 5.4
controlan a los seres vivientes, 7.51
creación mantenimiento y destrucción 

realizadas por, 11.15-16
cubren a los seres vivientes, 7.51
deidades controladas de, 1.26-27; 2.14-15; 

6.43; 7.51
devotos están más allá de, 7.39
el Señor esta mas allá de, 1.26-27; 7.39, 40; 

9.15; 11.17, 25, 35; 17.29
elementos creados por, 17.33
encarnaciones de, 1.26-27; 2.14-15; 6.43, 

7.51
entidades vivientes están influidas por, 9.15, 

18.22
entregándose al Señor se disipan, 14.19

ignorancia. Véase: Ignorancia, modalidad 
de.

libertad frente a, en el estado de conciencia 
de Kṛṣṇa, 7.29

lugares de residencia según, 12.29
pasión. Véase: pasión, modalidad de.
personalidad según, 18.22
plano vasudeva está por encima de, 12.29
Véase también: Bondad; ignorancia; pasión.

mogul, período
opulencia en, 9.62

mokṣa, Véase: Liberación.
monarquía

concepto verdadero y falso, 9.66
decadencia de, 12.10
democracia comparada con, 13.19-20
poder de la familia en, 13.11
Véase también: Rey(es).

monismo
verdadero significado de, 7.38
Véase también: Unidad.

monista(s)
punto de vista de, 7.38
seguidores de Śiva son, 2.28
Véase también: Impersonalista(s).

montaña(s)
bajo la lluvia, comparada con Dhruva en la 

batalla, 10.13
minerales para, 18.25
Ṛkṣa (de Atri Muni), 1.17-19

moradas
en las modalidades de la naturaleza y más 

allá de ellas, 12.29
movimiento para la Conciencia de Krishna

austeridad en, 9.67
bases de, 12.10
como esperanza para el mundo, 18.8
Dios en, 12.25
discípulos en, mensaje a, 12.33
festivales en, 18.13
instrucciones recibidas por, 18.5
invitación desde, 12.37
líderes de, instrucciones recibida por, 12.23
procesos paralelos en, 13.3
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propósito de, 11.19; 12.22; 12.48; 14.20; 
relacionarse con devotos en, 9.11; 12.37
saṅkīrtana-yajña por parte de, 9.24; 19.7
servicio devocional en, 9.11
templos de, 12.48
Véase también: Saṅkīrtana-yajña.

mṛṣā (Falsedad), 8.2
mṛtyu (Muerte), 8.4
mṛtyum amṛtam

definición, 11.27
muchachas celestiales, 6.25
muchachos

entrenamiento de, 8.36
muda (hijo de Dharma), 1.49-52
mūḍha

definición, 7.31; 18.6
mudrikāṣṭaka

en la adoración a Śiva, 2.29
muerte

buena para los ofensores, 6.4
en devoto en contraste con el no devoto, 

10.30
el Señor como, 11.19, 27; 17.28
insultos comparados a, 3.25
los políticos no abandonan hasta, 9.67
padre de Sunīthā como personificación de, 

13.39
para los envidiosos, 6.47
por suicidio si se oye blasfemar, 4.17
protección de, cantando los nombres del 

Señor, 10.30
recordar al Señor en, 9.24
sobrepasada por Dhruva, 12.29
suicidio de Satī, 4.24-27
todos sujetos a, 12.26
yogīs controlan, 4.24
Véase también:  Ciclo de nacimientos y 

muertes; transmigración del alma.
muerte (descendiente de Brahmā), 8.4
mujer(es)

adicto a, 8.65
al mismo nivel de los śūdras,  4.17
como esposa(s):
abandonar a, 8.65

adicción a, 8.65
adornos de, 3.4
debe ofrecer al esposo, 4.3
en los sacrificios, 3.4-7
esposo complace a, 1.6
Véase también:  Boda; matrimonio.
como fundamento de la vida material, 3.9
como líder del gobierno 16.23
como strī, 3.9
como yoṣit, 3.11
como amante comparada a brāhmaṇas que 

adoran a los semidioses, 14.23, 25
de los semidioses, se bañan en Kailāsa, 

6.25-27
debilidad de, 4.3
del mundo material frente a las del 

espiritual, 6.30
desean disfrute material, 3.9, 11
desean hermosos vestidos, 3.5-10
dirigiéndose al destino supremo, 14.46
en  las ejecuciones de sacrificios, 3.4
esposo es digno de la adoración de, 3.24
impunidad para, 17.20
la Tierra como, 17.26
llanto y, 4.2
no tiene acceso a los Vedas, 1.3
padre es digno de la adoración de, 3.24
protección para, 18.3
si recibe el favor del esposo, 8.10
son poco inteligentes, 1.3
son un obstáculo en la vida espiritual, 3.11
tienen buen corazón, 4.7
visión de, por parte del erudito, 16.17
Véase también: Gopīs; esposa; madre.

mukta, Véase: Alma(s), liberada(s).
mukta-liṅgaḥ

definición, 12.18
mukti

como servicio devocional, 8.61
Véase también: Liberación.

Mukunda-mālā-stotra
referencia sobre el deseo de servicio 

devocional, 9.29
mundo, Véase: Mundo material; Tierra 
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(planeta)
mundo espiritual

alcanzar. Véase: Liberación.
canto en, 6.30
científico no pueden acercarse a, 12.25
como realidad por encima de la ilusión, 3.11
comparado con el mundo material, 3.15; 8.81
cualidad en 7.39
devotos alcanzan, 6.45; 12.25, 36-37
devotos son candidatos para, 6.45
entidades vivientes en, 12.22
es eterno, 9.20-21
glorificación del Señor en, 6.30
habitantes de, 6.30; 8.81
la vida es para alcanzar, 12.43
más allá de las cualidades materiales, 7.39
mujeres en, 6.30
mundo material comparado con, 9.45; 

12.15, 35
mundo material es un reflejo de, 3.11, 15
mundo material refleja la luz de, 12.36
naturaleza absoluta de, 12.29
no hay demonios en, 7.20
planetas en, 12.36
por conocer al Señor, 12.24
presencia del Señor es, 11.26
seres en, 6.30; 8.81
transferirse a 12.18
trascendentalistas alcanzan, 11.16
vacas en, 19.7
vida sexual en, 6.30
Véase también: Dios, ir de regreso a; 

Vṛndāvana.
mundo material

al devoto no le interesa, 12.15
asfixiado por Dhruva, 8.80-81
Brahmā realiza la creación secundaria de, 

1.1
causa de, el Señor es, 1.56
causado por el Brahman, 9.16
cautiverio en, debido a las actividades 

egoístas, 6.53
como «campo inestable», 2.20
como energía del Señor, 1.56; 7.51

como forma universal del Señor, 1.56
como ilusión, 3.11
como reflejo del mundo espiritual, 3.11
comparado:
a un sueño, 12.15
al océano y al fuego, 9.11
con el mundo espiritual, 3.15; 8.81
complace al devoto, 8.81
concepto de «yo y mío» en, 11.30
creación de:
en dos etapas
karma continua en, 8.2
creación, mantenimiento y destrucción de, 

7.39
demonios son mayoría en, 7.20
demonios y devotos en, 7.20
destrucción de. Véase: Aniquilación del(los) 

universo(s).
el Señor existe antes de, 1.26-27
entidades vivientes en, 12.22
entidades vivientes que vienen a, 11.20, 22, 

27
entrega en, 8.46
envidia en, 19.2
es problemático, 8.81
fundamento de, el Señor es, 1.56; 7.50, 51
la bondad no es pura en, 5.4
liberación de, 11.14
Véase también:  Liberación.
motivaciones en, 12.47
mujeres  de, comparadas con las del mundo 

espiritual,  6.30
mundo espiritual comparado con, 9.45; 

12.15, 35
mundo espiritual ilumina, 12.36
pecado es inevitable en, 7.42
peligros en, 7.28
percepción material de, comparada con 

espiritual, 16.19
placer y dolor en 3.15
presencia del Señor en, 11.26
propósito de, 18.6
protección en, entregándose al Señor, 7.30
realidad en, 1.56
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satisfacción es imposible en, 4.28
se conserva en el Señor, 7.42
señor(es) de, 1.30
servicio devocional en, 9.11
situado en el Señor, 1.56
variedad en, 1.56
viajes de Nārada por, 8.38
visión del devoto de, 9.11
Véase también: Creación (acto de); creación 

material; naturaleza material; planetas 
celestiales, Tierra (planeta).

mūrti (hija de Dakṣa), 1.49-52
museo Británico

joyas del Fuerte Rojo en, 9.62
música

en glorificación de Pṛthu, 15.8
gandharvas y apsarās obtuvieron, al 

ordeñar, 18.17

— N —
nacidos dos veces

definición, 4.12
mencionado, 12.48
Véase también: Brāhmaṇas; kṣatriyas; 

vaiśya(s).
nacimiento

espiritual, 12.48
forzado por la naturaleza, 8.57
orgullo de la posición por, 3.17
por karma, 8.2
Véase también: transmigración del alma.

Naciones Unidas, 18.3
nāgas, 1.22
nagna-mātṛkā, lógica de, 8.79
naiṣāda, raza, 14.45-46
namaḥ śivāya svāhā

canto de, 4.9
Nandā, río, 6.2
Nanda y Sunanda

características corporales de, 12.20
Dhruva:
invitado por, a ir a Viṣṇuloka, 12.23
ofreció reverencias a, 12.21-22, 29
tranquilizado por, en cuanto a Sunīti, 12.32, 

37
en los sacrificios de caballo de Pṛthu, 19.5
son sirvientes de Viṣṇu, 7.25

Nandī, 4.4
Nandīśvara, 2.20; 5.17

maldiciones de, 2.20-26
efectos de, 2.24-26
no  fueron correctas, 2.20
seguidor de Śiva, 2.20

Napoleón Bonaparte, 11.19
nara-Nārāyaṇa

el rey es, 13.23
Nara-Nārāyaṇa Ṛṣi

advenimiento(«nacimiento») de, 1.49-59
como energía y fuente de energía, 1.59
flecha de Dhruva entregada por, 11.1
padres de, 1.49-52
semidioses oran a, 1.56-57
son Arjuna y Kṛṣṇa, 1.59

Nārada muni, 14.14, 29
aconseja a Dhruva, 8.27-34, 40-61
como auditorio supremo, 6.37
como autoridad en cuanto al Señor, 8.46
como Bhagavān, 8.40
como maestro espiritual de Dhruva, 9.5, 

31-32; 12.26, 43
como omnisapiente, 8.25
como viajero espacial, 12.34
comparado al sol, 8.38
compasivo con Dhruva, 8.39
Dhruva glorificado por, 13.4
el Señor glorificado por, 13.4
en los sacrificios de caballo de Pṛthu, 19.7
enviado por el Señor, 8.25
es brahmacārī, 8.1
es tri-kāla-jña, 8.25
habla de:
adoración a la Deidad, 8.55-56
aṣṭāṅga-yoga, 8.43-44
Dhruva, 8.68-69
dificultades para Dhruva, 8.30-32
etiqueta en las relaciones, 8.34
insulto, 8.26
kṣatriyas, 8.25-27
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lugar en el Yamunā, 8.42
mantra  de Dhruva, 8.53-54
mantra praṇava (oṁ), 8.54
meditación en los pasatiempos del Señor,  

8.57
protección por parte del Señor, 8.63
satisfacción del devoto, 8.59-60
sentirse satisfecho, 8.29
tolerancia, 8.33
instruido por Śiva, 6.37
introdujo el proceso pañcarātrika, 13.3
noticias traídas por, 5.1
podrían satisfacer el deseo de Dhruva,  

8.37-38, 40
prueba a Dhruva, 8.30, 32
puede dar las mismas bendiciones que 

Dios, 8.40
referencias sobre Dhruva, 12.41-42
se dirige al rey, 8.64, 68-69
serpiente y, 11.13
va a ver al rey, 8.63
viaja por todas partes haciendo el bien, 8.38
visita al infierno de, 8.42

Nārada-pañcarātra
como guía para el servicio devocional, 13.4
referencias sobre el servicio devocional, 

11.10; 13.8-9
naradeva

definición, 16.21
narādhamāḥ

definición, 18.6
Nārāyaṇa Ṛṣi, Véase: Nara-Nārāyaṇa Ṛṣi,
Nārāyaṇa, Señor

adornos de, 7.20-21
aparece en el recinto de sacrificios, 7.18-20
belleza de, 7.19-21
como causa suprema, 7.50
como causa trascendental, 7.31
como energía y fuente de energía, 1.59
como esposo de Lakṣmī, 1.6
como Nara-Nārāyaṇa, 1.59
comparado al amanecer, 7.20
en Su forma de ocho brazos, 7.20
Kṛṣṇa es, 8.47

Kṛṣṇa es el fundamento de, 8.47
más allá del conocimiento material, 7.31
no fue al sacrificio de Dakṣa, 6.3
refulgencia del cuerpo de, 7.19, 23
reverencias de los semidioses a, 7.22
rostro y sonrisas de, 7.21
Véase también: Señor Supremo Viṣṇu.

nārāyaṇa-śilā
en los sacrificios, 8.41

nārāyaṇāstra
definición, 11.1

Narottama dāsa Ṭhākura, citado sobre
desear servir al Señor, 11.22
peregrinajes, 6.25

Narottama dāsa Ṭhākura, referencias sobre
la ira, 4.10
las personas santas, el maestro espiritual y 

las escrituras, 16.1
nāstikas

definición, 2.30
naturaleza material

almas caídas tratan de dominar, 9.29
«cubre» al Señor, 1.57
el Señor dirige, 11.15-17; 17.29
fuerza el nacimiento, 8.57
ley de. Véase: Ley(es), de la naturaleza.
modalidades de. Véase: Modalidades de la 

naturaleza.
nave(s)

la tierra comparada a, 17.35
planetas comparados a, 17.21

Nawab hussain Shah, 16.20
«Néctar de la devoción, El», 13.28. Véase 

también: Bhakti-rasāmṛta-sindhu.
nesciencia, Véase: Ignorancia.
niḥspṛha

definición, 9.36
Nikṛti (la Astucia), 8.3
niño(s)

conducta, 8.44
devoto comparado a, 12.37
en familia feliz, 13.12
entrenamiento de, 8.36
entrenamiento en el proceso de: Conciencia 
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de Kṛṣṇa  para, 12.23
influencia de los parientes maternos en, 

13.39
mantenimiento de, 11.16

Niraya (Infierno), 8.4
nirguṇa

el Señor es, 7.40
Nirṛti (demonio), 8.2
nirvāṇa

definición, 13.8-9
en la adoración de Śiva, 2.29

Nirvindhyā, río, 1.18
Niṣāda (Bāhuka), 14.43-46
Niśita, 13.14
niṣkāma

definición, 9.36
nitya-baddha

definición, 16.19
Véase también: Alma(s) condicionada(s).

nitya-Mukta
definición, 16.19
Véase también: Alma(s) liberada(s).

Nityānanda,  Señor, 6.47; 11.1
nivel Brahman, 16.25
Niyati (hija de Meru), 1.44
no devotos(s)

abusan de los productos de la tierra, 18.6
aceptan falsos Dioses, 15.23
cita de la Bhagavad-gītā sobre, 18.6
comparado a la rata en la boca del gato, 

12.30
devotos en comparación con, 9.7; 12.30; 

13.1; 15.23
el mundo está lleno de, 13.10
en la energía externa del Señor, 9.7
muerte de, 12.30
relacionarse con, 4.26
Véase también: Ateo(s); demonio(s); 

impersonalistas(s); materialista(s). 
no violencia

material, 11.5
nombres del Seño, Véase también: Canto de 

Hare Kṛṣṇa; mantra Hare Kṛṣṇa.
Nṛsiṁhadeva, Señor, 17.28, 36

Nueva delhi, 18.32

— O —
objetivo de la vida

el Señor Supremo es, 9.17; 11.27
pensar en el Señor es, 12.17
satisfacer al Señor es, 14.20
Vaikuṇṭha es, 12.43
Véase también: Perfección.

oblación(es)
a Śiva en los sacrificios, 4.9
a Viṣṇu. Él las acepta, 7.25
aceptadas por los dioses del fuego, 1.60
Bhṛgu salvan el sacrificio, 4.32-33
de los impersonalistas a los dioses del 

fuego, 1.63
en los sacrificios, 4.9
para purificación, 7.17
Véase también: Sacrificio(s)

obras piadosas, Véase: Actividades piadosas.
océano

comparado con los yakṣas, 10.14
de leche, 9.25, 29
«Dr. Rana» no podría imaginar, 11.23
en Kali-yuga, 19.9
en tiempos de Pṛthu, 15.19; 19.9
es el reino de Varuṇa, 16.16
espacio exterior comparado a, 17.21
existencia material comparada a, 9.11
joyas de, 19.9

odio
como causa de devastación, 8.5

ofensas
a las grandes almas, 4.13
a los devotos, efecto de, 2.19, 4.13
a los devotos (vaiṣṇavas), 9.23; 14.32; 17.37
al Señor, 14.32-33; 19.37
castigar, es bueno, 6.4
comparadas a elefante enloquecido, 2.19
devotos toleran, 6.47, 49
la adoración de la Deidad, 7.17; 13.28
evitar, 11.34
por blasfemar, 4.17; 6.47
Véase también: Blasfemia
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por hombres materialistas, 4.13
por pensar que el Señor es de este mundo, 8.57
si se comete, es imposible ser feliz, 6.4

ofrendas a la deidad, 13.28
ojos

para ver a Dios, 7.18, 37
Oṁ namo bhagavate vāsudevāya (canto)

adoración del Señor por medio de, 8.58
en la adoración de la Deidad, 8.54
es confidencial, 8.53
para ver a seres voladores, 8.53 
por brāhmaṇa y vaiṣṇavas,  8.54
recibido a través de la sucesión discipular, 8.53

opulencia(s)
comparada a una joya sobre la cabeza de 

una serpiente, 3.17
controlada por el Señor, 8.23
de antaño comparada con la de hoy en día, 

9.62
de los tiempos de Dhruva, 9.56
de Pṛthu, 19.10
efecto negativo de, 3.17
en el servicio del Señor, 3.17
en renunciación, 4.21
en Śiva, 4.21; 6.34
insatisfacción a pesar de, 4.28
material(es):
apego de, 13.47
devoto puro inmutable ante, 9.19
por adorar a Lakṣmī y Viṣṇu, 15.3
Véase también: Dinero; oro; poderes 

místicos; riqueza.
orgullo por, 3.17
otorgadas a Satī, 4.21
por adorar a Śiva, 4.21
por adorar al Señor, 8.23

oración(es)
a Viṣṇu:
de Bṛghu, 7.30
de Dakṣa, 7.25-26
de Indra, 7.32
de la esposa de Dakṣa, 7.36
de la personificación de los Vedas, 7.40
de las esposas de los sacerdotes, 7.33

de los brāhmaṇas, 7.45-47
de los gandharvas, 7.43
de los grandes místicos, 7.38-39 
de los miembros de la asamblea, 7.28
de los regentes de los planetas, 7.37
de los sabios, 7.34
de los sacerdotes en el sacrificio, 7.27
de los vidyādharas, 7.44
de Prasūti, 7.36
de todos los asistentes al sacrificio, 7.25-47
de Śiva, 7.29
del dios del fuego, 7.41
al Señor:
en busca de beneficios, 7.9
mediante la capacidad de la cual, 7.24
nunca son suficientemente adecuadas, 7.24
por todos los asistentes al sacrificio, 7.25-47
Véase también: Oración(es), a Viṣṇu.
de Atri Muni a las Deidades, 1.26-28
de Bhṛgu a Śiva, 7.30
de Brahmā a Viṣṇu, 7.31
de Dakṣa a Śiva, 7.13-15
de Dhruva. Véase: Dhruva Mahārāja, 

oraciones de.
de Indra a Viṣṇu, 7.32
de la esposa de Dakṣa a Viṣṇu, 7.36
las esposas de los sacerdotes a Viṣṇu, 7.33
 del dios del fuego a Viṣṇu, 7.41
de los brāhmaṇas a Viṣṇu, 7.45, 47
de los gandharvas a Viṣṇu, 7.43
de los místicos a Viṣṇu, 7.37
de los regentes de los planetas a Viṣṇu, 7.37  
de los sabios a Viṣṇu, 7.34  
de los semidioses a Viṣṇu, 7.42  
de los semidioses para que viniera Nara-

Nārāyaṇa Ṛṣi,  1.56-57
de los siddhas a Viṣṇu, 7.35
de los vidyādharas a Viṣṇu, 7.44
poder purificatorio de, 16.2
purificación por medio de, 4.27
Véase también: Adoración.

orden de vida de renunciación, (sannyāsa)
diferente de la vida familiar, 4.20
es la culminación de la vida, 8.32
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quien entra en, no vive en el hogar, 8.1
Véase también: Brahmacārī(s); sannyāsī(s); 

vānaprastha(s).
ordenes de la vida, Véase: Varṇāśrama-

dharma.
orgullo

dar a conocer las propias cualidades es, 
16.26

de Dakṣa, 3.2, 17
de Dhruva, 8.36
de los kṣatriyas, 8.26
de Vena, 14.4-6
efecto de, 3.17
Véase también: Concepto corporal de la 

vida; concepto de «yo y mío»; ego falso.
oro

aviones de semidioses son de, 9.56
en el palacio de Uttānapāda, 9.61-62

oscuridad
māyā comparada a, 11.2
Véase también: Ignorancia.

— P —
Padma Purāṇa

citado sobre la liberación, 9.29
padre

como enemigo, 13.21
hija y, 13.39
hijo y, 12.40
mantiene la familia, 8.65
Véase también: Gṛhastha(s); vida familiar; 

padres específicos.
padres

deber de, para con las hijas, 2.16
respecto a, el Señor enseñó, 6.40
Véase también: Vida familiar; padres 

específicos.
pájaro(s)

carnívoros, 18.23-24
en el palacio de Uttānapāda, 9.64
en Kailāsa, 6.12, 19-20, 29

pākhaṇḍī
definición, 19.12, 22

palabras Ásperas (descendiente de Brahmā), 

8.3
palabras desagradables de los parientes, 

3.19, 24
palacio de Uttānapāda, 9.60-64
palma de mano

líneas divinas en, 15.9-10
pañcama-puruṣārtha

definición, 9.17; 12.8
pañcarātrika, sistema, 4.34
pañcarātrika-vidhi

definición, 13.3
paramahaṁsa

definición, 9.28
Śiva es, 4.20
Véase también: Devoto(s) puro(s); 

paramahaṁsas específicos.
Paramātmā, Véase: Superalma.
paramparā, sistema, 8.46. Véase también: 

Sucesión discipular.
Parāśara, 14.14
para-upakāra

conciencia de Kṛṣṇa es, 8.54
parientes/amigos

etiqueta para visitar a, 3.13, 16, 18-19
palabras ásperas de, 3.19, 24
Véase también: Vida familiar.

pārijāta, árbol
Kṛṣṇa se llevó, 9.63

Parīkṣit mahārāja, 6.48
Pārvatī. Véase: Satī.
pāṣaṇḍa

definición, 2.34 
pāṣaṇdī

definición, 19.12, 23
pasatiempos del Señor Supremo, Véase: 

Señor Supremo, pasatiempos de.
pasión

es necesario evitar, 2.19
Véase también: Deseo; lujuria.

pasión, modalidad de, (rajo-guṇa)
Brahmā rige, 17. 6-7
creación mediante, 11.16

Paśupati
Śiva es, 7.14
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patha-pradarśaka-guru
definición, 12.32

Pāvaka (hijo de Agni), 1.60
Pavamāna (hijo de Agni), 1.60
payaḥ

definición, 17.23
paz

el Señor crea, 1.57
mediante la modalidad de la bondad, 7.40
necesidad de sacrificios para, 6.53
por medio de un buen matrimonio, 1.6
por medio de saṅkīrtana-yajña, 12.10
viendo todo en el Señor, 7.52-53

peligros
de la vida material, 7.28

penitencia
necesaria para el éxito, 8.20
Véase también: Austeridades.

pensamientos materiales
abandonar, 8.44

perdón
en los devotos del Señor, 6.47-48
Véase también: Tolerancia.

peregrinación
consejo sobre, 6.25
lugares de. Véase: Lugar(es) de 

peregrinación.
perfección

cantando el santo nombre del Señor, 4.34; 
12.21

del proceso de entrega, 8.46
escuchando acerca de Dhruva, 12.46
etapas de, según los objetivos, 8.61
por medio del servicio devocional, 12.16, 22
siguiendo al maestro espiritual, 8.71
Véase también: Objetivo de la vida.

personas, Véase: Alma(s); entidades vivien-
tes; seres humanos.

personas eruditas
características de, 16.17
visión espiritual de, 16.19
Véase también: Sabios.

personas maliciosas, 3.18
persona(s) santa(s)

compasión de, 14.37
deber de, 14.31
demonios matados por, 14.31
el Señor visto por, 9.2
en Kali-yuga, 14.12
 en servicio devocional, 11.10
ira ausente en, 11.32
maestro espiritual sigue a, 16.1
necios interpretan mal, 13.10
perdón en, 6.47-48
política no es adecuada para, 14.12
predican el proceso de conciencia de Dios, 

14.9
reveses que encuentran, 14.9
Véase también: Brāhmaṇa(s); devoto(s) 

puro(s); maestro(s) espiritual(es); sabio(s).
personalista(s),Véase: Devoto(s).
pesca

es ocupación de gente pobre, 19.9
peya

definición, 19.9
piedra de toque

comparada al Señor, 11.19
de Sanātana Gosvāmī, 7.6

pies de loto del Señor, Véase: Kṛṣṇa, pies de 
loto de; Señor Supremo, pies de loto de.

pinturas representando al Señor, 8.46
piśācas, 19.36
pitā(s), 1.30; 4.9

adoración de, 11.21; 18.18
divisiones de, 1.63
esposa de, 1.49-52, 63
hijas de, 1.64

placer
de los pies de loto del Señor, 4.27
meditar en el Señor, 4.27
disminuye los resultados piadosos, 8.33
en esposa y esposo, 1.6
en la modalidad de la bondad, 7.40
en los mundos materiales, 3.15
es necesario trascender, 8.33
escuchando los pasatiempos del Señor, 7.35
ilusorio en la vida abominable, 7.44
ilusorio nos desorienta, 7.44
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material:
alma está por encima de, 8.28
es imposible, 4.27
ignorancia en, 2.22
mediante los Vedas, 2.22, 25
mujeres y, 3.9
para los devotos del Señor, 4.27
por la gracia del Señor, 8.21
tratando correctamente a los demás, 8.34
Véase también: Disfrute.

placer y dolor absoluto, 3.15
planeta(s)

agua Garbha por debajo de, 17.21
celestiales. Véase: Planetas celestiales.
como partes del cuerpo universal, 17.29
comparados con barcos o islas, 17.21
creados por Brahmā, 1.1
de los siete sabios, 12.35
de Viṣṇu, 9.25; 12.25
gira alrededor de Dhruvaloka (la Estrella 

Polar), 9.20-21; 12.39
inferiores, destrucción de, 7.41
infernales, Nārada visita, 8.42
materiales:
comparados con espirituales, 12.35
devotos pasan de largo, 12.25
Véase también: Planetas específicos.
regentes de, 7.37
Tierra. Véase: Tierra (Planeta).
Vaikuṇṭhas, 12.36
vida en, 18.26
Véase también: Planetas celestiales; Tierra 

(planeta); universo(s); estrellas y planetas 
específicos.

planeta(s) celestial(es)
alcanzados en virtud de las actividades 

piadosas, 6.45-46
alcanzados por los yogīs, 4.25
árboles de, 9.63
atraen al materialista, 2.22
aviones de, 6.27
bebida soma en, 18.15
Bṛhaspati como sacerdote de, 18.14
caída de, 9.10, 32

elevación a, 11.16
habitantes de. Véase: Semidioses.
karmīs buscan, 9.10
Kṛṣṇa Se llevo el árbol pārijāta de, 9.63
rey de. Véase: Indra, Señor.
sobreviven a la destrucción, 7.42
tiempo en, frente a tiempo en la Tierra, 9.63
Véase también: Mundo espiritual; 

universo(s).
planetas infernales

Nārada visita, 8.42
planetas superiores, Véase: Planetas 

celestiales.
población 

de Kali-yuga, 12.48; 14.17; 18.6; 19.24-25
«super-», 17.13, 25
Véase también: Ciudadano(s).

pobreza
como ventaja espiritual, 3.17

poder
como representación del Señor, 15.6
Véase también: Opulencia(s), poder(es) 

místico(s).
poder(es) místico(s)

de las zapatillas de Pṛthu, 15.18
de los demonios, 18.20
de los kimpuruṣas, 18.20
de los siddhas, 18.19
de los vidyādharas, 18.19
de los yogīs, 18.19
de Pṛthu, 17.27
ocho clases de, 8.53
Véase también: Yoga, místico; yogī(s), 

místicos.
político(s)

caprichosos, 18.4
de antaño comparados con los de hoy día, 

9.67
personas santas no deben de ser, 14.12
planes de «independencia» de, 9.39
Véase también: Gobierno, líder(es) de; 

kṣatriya(s), rey(es).
posesión(es) material(es)

el servicio del Señor, 3.17
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efecto negativo de, 3.17
Véase también: Riqueza.

posturas
para sentarse para el yoga:
de Śiva, 6, 39
mencionadas, 4.25, 6.38
yoga-kakṣām, 6.39

potencia del Señor, Véase: Señor Supremo, 
potencia de.

pozo oscuro
vida familiar comparada a, 13.46

prabhu
definición, 8.69

prabhupada
definición, 8.69

Prabhodhānanda Sarasvatī
citados sobre la actitud del devoto, 9.29; 

12.8
Pracetās, 13.4
pradhāna, 8.78
Pradyumna, 13.15-16
Prahlāda mahārāja

bebida de los demonios por la misericordia 
de, 18.16

en forma de ternero, 18.16
Hiraṇyakaśipu salvado por, 12.33

Prahlāda mahārāja, citado sobre
brahmāṇanda, 6.39
escuchar los pasatiempos de Señor, 7.35
glorificar al Señor, 16.2
ir al bosque, 8.24
liberara a todos antes que a él, 14.41; 17.26
perfección, 7.44
 vida del hogar es un pozo oscuro. 13.46

Prajāpati ruci, Véase: Ruci.
prajāpatis, 3.2
prakṛti

definición, 8.78
el Señor es el amo de, 7.78
Véase también: Naturaleza material.

pralaya
danza de Śiva, 5.10

Prāṇa (hijo de Vidhātā), 1.44
prāṇāyāma, ejercicio respiratorio

de Atri Muni, 1.21
Véase también: Respiración, ejercicios de yoga.

prasāda
comer, elevación por, 7.24
de la adoración de la Deidad, 8.56
del sacrificio de Aṅga, 13.38
devotos comen, 8.56, 72
devotos ofrecen, 7.41
distribución de, 9.24; 12.10
distribución de, hoy en día, 6.56
en el movimiento para la conciencia de 

Kṛṣṇa, 8.72
lengua debe saborear, 7.24
los alimentos hay que comerlos en forma 

de, 18.7
negado a Śiva, 6.53
para la esposa antes de la relación sexual, 

13.38
para los semidioses, 6.53; 7.55
valor de, para evolucionar, 18.18

Prasāda (hijo de Dharma), 1.49-52
«prasāda» de la diosa Kālī, 19.36
Praśraya (hido de Dharma), 1.49-52
Prasūti, 1.1, 11

como esposa de Dakṣa, 1.46-48
conocía el poder de Śiva, 5.10
era tía de Viṣṇu, 7.36
hijas de, 1.48-52
ora a Viṣṇu, 7.36
pidió gracia al Señor, 7.36
sabia el peligro que corría, Dakṣa, 5.9-10

Prātaḥ, 13.13
pratoṣa (hijo de yajña), 1.7   
pratyāhāra

definición, 8.44
Prayāga, 8.42
predicador(es) de la Conciencia de Kṛṣṇa 

algunos critican a, 8.54
Caitanya acompañado de, 18.8
consejo de Caitanya a, 7.44
debe ir a todas partes, 8.54
deber de, 16.3
devotos son, 12.51
el Señor dota de poder a, 19.37
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es el mejor bienqueriente, 7.28
indios deben ser, 8.54
liberan a los materialistas, 6.47, 49
libros (dos) para, 7.44
Nārada es, 8.38
queridos por el Señor, 12.36
salvan a la gente, 14.9
se dirigen a los inocentes y evitan a las 

personas enemistosas, 13.10
son devotos superiores, 17.26
todo el mundo debe ser, 7.44
Véase también: Maestro espiritual; 

saṅkīrtana- yajña; sannyāsīs.
principios regulativos

adoración al Señor como, 2.35
cuatro, 18.13
para la vida devocional, 8.72

principios religiosos
a través de la sucesión discipular, 19.38
crecimiento económico a través de, 12.14
gobierno debe poner en vigor, 14.9
gobierno debe practicar, 14.15-16
sobre la protección, 17.18
sobre matar, 17.18-19
Véase también: Mandamiento(s) védico(s); 

principios regulativos; religión.
Priyavrata

dotado de poderes por el Señor, 8.7
hijo de Manu, 8.3

problemas, 8.81
protección

de los brāhmaṇas por Śiva, 7.14
de los ciudadanos por el rey, 14.17
del amo, 4.31
para la mujer, 18.3
por parte de Kṛṣṇa es la mejor, 7.47
por parte del Señor:
a los brāhmaṇas, 7.47
a los devotos, 7.20, 42, 47; 9.17, 52; 10.30; 

12.11; 19.37
como resultado de la entrega, 17.30, 36
de las almas entregadas, 7.30, 42
del pecado, 7.42
en el bosque, 8.68

es la mejor 7.47
para todos, 17.31
principios religiosos sobre, 17.18

providencia
envidiosos muertos por, 6.47

Pṛśnigarbha, Señor, 9.1
Pṛthu mahārāja

abasteció las lluvias, 16.8
Brahmā aconsejo a, sobre Indra y los 

sacrificios de caballos, 19.32-38
brāhmaṇas  satisfechos por, 19.41
citado sobre matar a la Tierra, 17.22-27
ciudadanos bajo, 1.15-17; 18.30-32
comparado  a:
dios del Sol, 16.6, 14
el fuego, 16.11
Indra, 16.8, 22
la Tierra, 16.7
león, 16.23
Varuṇa, 16.10
coronación de, 15.11-13
cualidades de, 16.19
el Señor asistió a los sacrificios de caballo 

de, 19.3-7
enemigos tratados  con ecuanimidad por, 

16.12-14
enemigos vencidos por, 16.11
era erudito, 16.17-19
era neutral, 16.13
era religioso, 16.4; 17.18-19
era tolerante, 16.7
estilo secreto de, 16.10
fama de, 16.21, 26-27
glorificación de, 15.7-8; 16.1-27
hijo de, contra Indra, 19.13-22
humildad de, 16.1
identidad de, 15.2-6, 9-10, 22; 16.1-2, 19; 

17.6-9, 29; 19.3, 10, 37
Indra:
amenazado por, 19.26-27
apaciguado por, 19.39
envidiaba a, 19.2, 10-11, 32
ira de, 17.28-29; 18.1
robó el caballo de sacrificio de, 19.11-13, 
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19, 24-25, 36
la Tierra:
amenazada por, 17.22-28
aplastada por, 17.4; 18.29
atacada por, 17.13-16
complació a, 18.12, 28
durante el reinado de, 18.26
ordeñada por, 17.3; 18.12
miserias eliminadas por, 16.27
nacido del cuerpo de Vena, 13.19-20; 16.11
opulencia de, 19.10
planificación urbana de, 18.32
poder de, 16.22-23
poder místico de, 17.27
predicciones sobre, 16.4-27
presentes ofrecidos a, 15.14-20 
recaudación de impuestos por parte de, 

16.6
rechazó las alabanzas, 15.22-26; 16.1
reinado de, 16.14, 20; 18.32
relaciones recíprocas con, 16.18
respeta a todos, 16.17; 17.2
sacerdotes del sacrificio aconsejaron a,  

sobre Indra, 19.27-28
sacrificios de caballo de, 16.24; 19.1-11, 

19.17-25, 32-36
Sanat-kumāra y, 16.25; 17.5
satisfizo a los participantes en el sacrificio, 

19.40, 42
satisfizo a los sabios, 19.34
suplica de la tierra a, 17.18-21, 29-31; 

18.2-11
súplica de los ciudadanos a, 17.9-11
zapatillas místicas de, 15.18

puesta de sol
comparada con la lucha de Dhruva, 10.14

puṁ-savanam
definición, 13.38

Purāṇas
citados sobre, Nārāyaṇa, Śiva, Brahmā, y 

pākhaṇḍīs, 19.22
comentarios no autorizados de, 1.3
Véase también: Śrīmad-Bhāgavatam; 

Purāṇas específicos.

pureza, 3.23
purificación

adorando al Señor, 8.23
bañándose en el Yamunā, 8.43
baño y tilaka para, 12.28
cantando acerca del Señor, 3.23; 4.27; 7-17
comparada con la lluvia del otoño, 7.10
de Dhruva, 12.17
de la conciencia, 7.5
de la familia, 14.42
de la mente, 3.23; 8.5
de las relaciones corporales, 4.27
de los devotos del Señor, 4.27; 12.13
de los sentidos:
mencionado, 3.23; 8.5
para servir al Señor, 6.35
para ver al Señor, 3.23
del adorador materialista, 8.23
del corazón o la mente, 3.23; 8.5
del deseo, 11.22
del recinto de sacrificios. 7.17
escuchando acerca del Señor, 3.23
escuchando la narración de Yajña de 

Dakṣa, 7.61
escuchando las causas de la devastación, 8.5
glorificación al Señor, 16.2
liberación mediante, 8.5
meditando en el Señor, 4.27
oblaciones para, 7.17
orando al Señor, 4.27
para aṣṭāṅga-yoga, 8.43
para mantener la posición, 8.26
pies de loto del Señor son causas de, 6.25
por la presencia de los devotos, 6.25
por medio de sentimientos extáticos por el 

Señor, 4.27
por medio del proceso de conciencia de 

Kṛṣṇa, 3.23; 7.5; 12.37
por medio del yoga, 4.27; 8.43
rito saṁskāra para, 8.26
ritual puṁ-savanam de,  13.38
viendo a Śiva, 7.10
Véase también: Limpieza; mantra Hare 

Kṛṣṇa.
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Pūrṇimā (hijo de Marīci), 1.14
Puru, 13.15-16
puruṣa(s)

definición, 8.78
el Señor es, 7.59
el Señor es el amo de, 8.78

puruṣārtha
definición, 9.17; 12.8

Pūṣā
arrestado por los hombres de Śiva, 5.17, 21
como ofensor de Śiva, 5.21; 7.4
inválidos actuaran a través de, 7.5
perdió los dientes, 5.21; 7.4
puesto de nuevo en su posición por Śiva, 

7.4
Puṣkariṇī (esposa de Ulmuka), 13.17
Puṣkariṇī (esposa de Vyuṣṭa), 13.14
Puṣpārṇa, 13.12
Puṣṭi (hija de Dakṣa), 1.49-52
putrikā-dharma

definición, 1.2

— R —
rādhārāṇī (Rādhā)

es el aspecto femenino del Señor, 8.47
refugiarse en, 8.24
reverencias del autor a, 1.1

raghunātha dāsa gosvāmī
consejo del Señor Caitanya a, 12.14

rājarṣi
definición, 9.65; 14.4

rajo-guṇa, Véase: Pasión, modalidad de.
rākā (hija de Aṅgirā), 1.34
rākṣasa(s)

devotos de Kālī, 19.36
son carnívoros, 18.21
Véase también: Demonio(s)

rāma (candra), Señor, 15.3; 17.36; 19.37
rāmānanda rāya, 2.26

citado sobre el devoto es famoso, 9.50
rāmānujācārya, Śrīla, 2.31
rāmeśvara, 8.42
rasa (sabor), 19.8
rāvaṇa, 15.3, 23

no pudo salvarse, 7.47
padres de, 1.37

rayos
terreno se nivela por medio de, 18.11, 29

Ṛbhu (hijo de Brahmā), 8.1
ṛbhus, semidioses, 4.34
reacciones

libertad de, 1.5
Véase también: Karma.

realidad
el mundo espiritual es, 3.11

realidad trascendental
escuchar acerca de, 13.1
por medio del servicio devocional, 11.14
Véase también: Liberación; mundo 

espiritual.
recordar al Señor Supremo

Dhruva rogó por, 12.8-9
en el momento de la muerte, 9.24
mencionado, 4.27-29; 6.33

reencarnación, Véase: Ciclo de nacimientos y 
muertes; trasmigración del alma.

refulgencia Brahman, Véase: Brahman.
regar la raíz del árbol

servir al Señor comparado a, 12.5, 51; 19.40
regentes de los planetas, 7.37
reino de dios, Véase: Dios, ir de regreso a;  

mundo espiritual; Vṛndāvana.
relaciones

corporales:
como una contaminación, 4.27
trascender, 4.27
se rompen con facilidad, 4.8

religión
como entrega al Señor, 14.15
dinero objetivo de, 4.15
entrega a Dios como, 8.41
adorar al señor, 14.15
gobierno amenaza, 14.6
principios de. Véase: Principios religiosos.
rituales no son, 8.41
Śiva preceptor de, 4.17
Véase también: Adoración; conciencia de 

Kṛṣṇa; sacrificio(s); servicio devocional.
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renunciación
del Señor en Sus actividades, 7.34
Dhruva inspiraba, 8.8
en las almas liberadas, 4.21
opulencias en, 4.21
se obtiene siguiendo los Vedas, 4.20
Véase también: Desapego; vida retirada.

respeto
del devoto hacia todos, 7.55
hacia los superiores, 6.40
Véase también: Reverencias.

respiración
de seres espirituales comparadas con 

materiales, 8.81
detenida por Dhruva, 4.80-81
ejercicios de yoga (prāṇāyāma):
de Atri Muni, 1.21
de Dhruva, 8.75-76, 80-81
para controlar la mente, 8.44

reverencia(s)
a los devotos, 6.49
a los superiores, el Señor enseño, 6.40
al cuerpo, 3.21-22
al Señor:
como persona, 3.23
que está en el cuerpo de todos, 3.21-22
daṇḍavat (postrado en el suelo)
de Atri Muni a las deidades, 1.24
de Brahmā y Śiva a los pies del Señor, 8.23
de las almas autorrealizadas, 3.21-22
de los devotos, 3.22
de los semidioses a Śiva, 6.39-41
de los semidioses a Viṣṇu, 7.22
de Śiva a Brahmā, 6.40
de Śiva a la Superalma, 3.21, 23
de Vāmana a Su padre, 6.40
de autor, 1.1
del devoto al Señor, 3.23
del maestro espiritual al discípulo, 3.22
del Señor a los superiores, 6.40
si el Señor Se revela, 3.23
Véase también: Oración(es)

rey(es)
brāhmaṇas están por encima de, 13.22; 17.9

castigan a los ladrones, 13.19-20; 14.17; 
18.7

castigos ejecutados,  6.4
ciudadanos deben respetar a, 13.23
como sabios santos, 9.65; 12.41; 14.4
de los planetas celestiales, Véase: Indra
deberes de, 14.17; 16.4, 7, 21; 17.10-11; 18.7; 

19.26, 38
devotos servidos por, 16.17
en Kali-yuga, 14.17
felicidad para, 14.16
fuertes  o débiles, 5.8
irreligión erradicada por, 19.26
muerte por parte de, 11.5; 17.26
opulencias de, 14.4
piadosos, 14.17-18
protegen a los ciudadanos, 14.17
recaudación de impuestos por parte de, 

14.17
religiosos, 14.15
sabios por encima de, 14.1, 14, 30
son representantes del Señor, 13.23; 14.18; 

16.20-21
yoga místico practicado por, 14.4
Véase también: Kṣatriyas; monarquía; 

políticos; reyes específicos.
Ṛg-mantra

canto de, 4.33
río(s)

agua de, en la adoración de la Deidad, 8.55
Alakanandā, 6.25
en Kailāsa, 6.25
fertilizan las tierras, 19.8
Ganges. Véase: Ganges, río.
Nandā, 6.25
Nirvindhyā, 1.18
olas de, comparada al servicio devocional, 

9.11
riqueza

comparada a joya en la cabeza de una 
serpiente, 3.17

se Śiva, 4.21; 6.34
efecto negativo de, 3.17
en renunciación, 4.21
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en servicio al Señor, 3.17
entregada a Satī, 4.21
insatisfacción en, 4.28
obtenida adorando a Śiva, 4.21
obtenida adorando al Señor, 8.23
orgullo de, 3.17
para caridad, 12.10
Véase también: Arma(s); dinero; opulencia, 

material; oro.
Ṛkṣa, montaña, 1.17-18
rocana (hijo de Yajña), 1.7
ropas color azafrán

significado de, 4.24
rosario de cuentas de Śiva, 6.38
Ṛṣabha, rey, 8.7
Ṛṣabhadeva

citado sobre la ignorancia, 9.31
ṛṣi(s)

como una clase de progenie, 1.8
Marīci es el principal de, 1.8
Véase también: Sabios.

Ṛta, 13.15-16
ruci

Ākūti entregada a, 1.2
como brāhmaṇa, 1.3
da el hijo de Manu, 1.5
hija de, 1.4-6
hijos de, 1.3-5

rudra, Véase: Śiva.
rudra-sampradāya, 2.2; 6.39
rūpa gosvāmī, citado sobre:

devoto es protegido, 10.14
devoto está liberado, 17.29
vida espiritual sin śruti  ni  smṛti, 18.3

— S —
sabiduría, Véase: Conocimiento
sabio(s)

ausencia de Aṅga preocupaba a, 14.1
Bṛhaspati es el sacerdote de, 18.14
citados sobre:
adorar al Señor, 14.19-20
ejecuciones de sacrificios, 14.21-23
rey piadoso, 14.16-18

Vena, 14.31-33
clases de descendientes de, 1.8
como consideraban la sociedad después de 

la partida de Vena, 14.37-40
describen el desapego del Señor, 7.34
Dhruva:
animado por, 10.30
recibió bendiciones de, 12.28
hijos de Kratu (Vālakhilyas), 1.39
hijos de Pulaha, 1.38
hijos de Vasiṣṭha, 1.40-41
maldición de, 13.19-20
oran a Viṣṇu, 7.34
prefieren los Himālayas, 14.41
presente para Pṛthu de, 15.19
protegidos por el Señor, 8.68
Pṛthu satisfizo a, 19.42
reyes bajo, 14.1, 31
reyes como, 21.41; 14.4
siete planetas de, 12.35
sociedad beneficiada por 18.3-5
Vena:
aconsejado por, 14.13-16, 18-22
coronado rey por, 14.2
maldecido por, 13.19, 22
matado por, 14.34
miembros de, batidos por, 14.43; 15.1
posición de, considerada por, 14.7-12
Véase también: Brāhmaṇa(s); maestro(s) 

espiritual(es); persona(s) santa(s).
sabores 

la Tierra produce, 19.8
sacerdote(s)

oran a Viṣṇu, 7.33
Véase también: Brāhmaṇas; sacrificios, 

ejecutantes de.
sacrificio(s)

a Caitanya Mahāprabhu, 7.41
a los dioses del fuego por los 

impersonalistas, 1.62
a los semidioses, 4.35; 6.53
a Viṣṇu:
limpieza en, 7.17
remanentes de, 4.21; 7.55-56
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aceptados por los dioses del fuego, 1.60
adecuados e inadecuados, 4.10
alimentos ofrecidos en, dos clases de, 4.21
al Señor:
animales en, 13.25, 53;19.11, 27, 36
comparados con los sacrificios del ser, 2.34
remanentes de, 4.21; 6.53
Véase también: Animal(es), sacrificios de.
antiguos y modernos, 4.6
bṛhaspati-sava, 3.3-4
canto de Hare Kṛṣṇa como, 6.53; 7.45
caridad en, 9.24
de Dakṣa. Véase:  Dakṣa, sacrificio de.
deben satisfacer a todos los semidioses, 6.54
definición, devoto está más allá de, 7.35, 42
dioses del fuego aceptan, 1.60
ejecutantes de
no conocen al Señor, 7.27
son como animales, 7.14
el canto comparado con otros, 7.45
el Señor:
acepta Su parte de, 7.49
como disfrutador de, 12.10; 13.33; 14.18, 21
de, 1.5
no dirigidos a, 4.21
objeto de, 1.5; 7.41, 49
para satisfacer a, 18.6; 19.7, 36, 40
presencia de, necesaria para, 5.12
sancionaos por, 8.41
satisface a, 2.34
en Kali-yuga, 9.24; 13.25
importancia económica de, 19.7-9
imposibles hoy en día, 2.35; 4.6, 32; 6.53
liberación del cautiverio mediante, 6.53
liberación por medio de, 7.41
limpieza en, 7.17
lluvia como resultado de, 16.5; 17.23; 18.8
mantras en, 19.28
mujeres engalanadas en, 3.4
necesidad de, 6.53
para los materialistas, 4.10; 6.53
objetivo de, el señores, 1.5; 2.34; 3.3; 4.10; 

6.53; 7.36, 41, 49
oblaciones a Śiva en, 4.9

oblaciones ofrecidas en, 4.9
organizados por los líderes de la creación,  2.4
para beneficio material,  4.10; 4.21
para brahmacārīs, 12.10; 14.9
para la era actual, 2.35; 4.6, 32; 6.53; 7.41, 

45
para la paz y la prosperidad, 6.53
para los humanos, 18.8
para satisfacer al Señor, 18.6; 19.7, 36, 40
por Dhruva, 12.10
por el devoto, 7.41
por los impersonalistas a los dioses del fuego, 

1.62
a los materialistas. Véase: Sacrificio(s), 

ejecutantes de
por los Pracetās, 13.4
por medio del saṅkīrtana, 2.35; 4.6; 6.53; 

7.41, 45
presencia de los semidioses en necesaria en, 

6.53
presencia de Śiva es necesaria en, 7.7
remanentes de, negados a Śiva, 6.53
remanentes de prasāda de, 6.53; 7.55-56
requisitos necesarios para, 7.41
rituales se condenan, 4.21
semidioses en, 13.25
semidioses se satisfacen con, 6.53; 14.22
signos auspicios para, 3.4
son difíciles, 6.53
son inadecuados,  7.14
tipo inútil de, 4.10, 20-21
todos los semidioses deben asistir a, 6.53
Vājapeya, 3.3
Vena detuvo, 14.5-6
Viṣṇu:
necesario para, 7.36
objetivo de, 3.3; 4.10; 7.36, 41, 49
Véase también: Adoración; ceremonias 

rituales; sacrificios específicos. 
Sacrificios de caballo, Véase: Aśvamedha, 

sacrificio.
Sadāśiva, 6.39
sādhus, Véase; Devoto(s); persona(s) santa(s); 

ṛṣi(s); sabio(s).
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Sahasraśirṣā, encarnación, 9.1
Sahiṣṇu (hijo de Pulaha), 1.38
śakti

definición, 7.59
śakti-tattvas

definición, 15.6
śaktyāveśa-avatāras

definición, 15.6;19.3, 37
śālagrāma-śilā

en los sacrificios, 8.41
salud

yoga para, 4.25
salvación

por medio del Movimiento para la 
Conciencia de Krishna, 1.67

Véase también: Liberación.
śalya

definición, 16.27
Samādhi

adoración de la Deidad es, 8.52
cantando Hare Kṛṣṇa, 8.44
como absorción en pensar en el Señor, 4.20
controlado por el Señor, 3.23
definición, 4.20; 6.39; 12.7
en la meditación del Señor 6.39; 8.52
Śiva en, 3.23; 6.39
Véase también: Meditación.

sampradāya(s), Véase: Sucesión(es) 
discipular(es).

samprasanne
definición, 11.14

saṁskāra, ritual, 8.26
Sanaka-kumāra, 7.42, 46; 9.8, 30; 19.6
Sanandana-kumāra, 9.30
Sanat-kumāra, 9.30; 16.25;  17.5
Sanātana-dharma, sistema, 2.31
Sanātana gosvāmī

bendice al brāhmaṇa pobre, 7.6
citado sobre:
el Señor Pṛśnigarbha, 9.1
proceso del segundo nacimiento, 12.48
ser Vaiṣṇava, 8.54
respetaba a Nawab Hussain Shah, 16.20

Sanātana-kumāra, 9.8, 30

Śaṅkarācārya, 2.30
acepta a Kṛṣṇa, 2.31
citado sobre la posición de Nārāyaṇa, 7.31, 

50
Saṅkarṣana, Señor, 17.27, 36. Véase también: 

Balarāma.
sāṅkhya, filosofía, 18.19
saṅkīrtana-yajña

ante la imagen de Caitanya, 7.41
Caitanya comenzó, 19.22
como yajña (sacrificio), 7.41, 45
comparado con  otros sacrificios, 7.45
es un sacrificio práctico, 12.10;  13.25
para Kali-yuga 18.8, 13; 19.8, 28, 36
para la era actual, 2.35; 4.6; 6.53; 7.41, 45
por el Movimiento para la Conciencia de 

Kṛṣṇa, 9.24; 19.7
Véase también: Canto; glorificación del 

Señor supremo; Movimiento para la 
Conciencia de Krishna; predicadores.

sannyāsa (orden de renuncia), 8.32
sannyāsī(s)

deber de, 14.9, 12
diferentes de los gṛhasthas, 4.20
en Kali-yuga, 19.12, 24-25
falsos comparados con genuinos, 19.12, 

22-25
impersonalistas, 11.5; 19.22
no viven en «el hogar», 8.1
penitencias y austeridades para, 12.10
vaiṣṇavas, 19.22
Véase también: Desapego; predicador(es).

sánscrito
canto de, 13.27

Śānti (esposa de Atharvā), 1.42
Śānti (hija de Dakṣa) 1.49-52
Śānti ( hijo de Yajña), 1.17
santo nombre, Véase: Canto Hare Kṛṣṇa; 

mantra Hare Kṛṣṇa.
Santoṣa (hijo de Yajña), 1.7
śaraṇāgati

definición, 8.68 
Sarasvatī, diosa, 15.16
Sarasvatī, río, 14.36; 16.24; 19.1
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Śārṅga, arco 12.24
Sarvatejā, 13.14-16
Śāstra(s), Véase: Escritura(s) védica(s).
ṣaṭ, cakra

definición,  4.25
Śatarūpā (esposa de Manu)

hijas de, 1.1
hijos de, 8.7

Satī (esposa de Śiva)
aconsejada por Śiva, 3.16-25
acusa a Dakṣa, 4.11-23
advertida por Śiva, 3.16, 18, 20, 24-25
afligida por Śiva, 4.2-3
alhajas de, del padre, 3.9
apela a Śiva, 13.14; 4.2-3
argumentos contra las afirmaciones de, 

4.17
avergonzada de tener a Dakṣa como padre, 

4.22-23
beneficencia a los adoradores de Śiva, 4.21
boda de:
Brahmā aconsejó, 2.16
Dakṣa lamenta, 2.13, 16
como Dākṣāyaṇī ( hija de Dakṣa), 3.5-7; 

4.23
como energía externa (material), 4.18; 5.1; 

7.59
como energía material externa, 7.59
como hija de los Himālayas, 7.58-59
como hija favorita de Dakṣa, 4.8; 5.1
como materialista, 3.9, 11
como mujer o śūdra, 4.17
como «pobre mujer», 3.11
concentrada en Śiva, 4.27
conoce el yoga, 4.24
cuerpo de, honrado por Śiva, 4.26
cuerpo material obtenido por, 4.27
da opulencia, 4.21
Dakṣa cuestiona el matrimonio de, 2.13, 27
Dakṣa desdeña a, 4.8-9, 30; 5.9
debilidad de, 4.3
decide suicidarse, 4.17-18, 22-24
defiende a Śiva, 4.17
deja a Śiva, 4.3

desdeñada por Dakṣa, 4.8-9, 30; 5.9
deseaba:
asistir al sacrificio, 3.8-14
convencer a Dakṣa, 4.16
disfrutar, 3.9, 11
engalanarse, 3.9
dote de, del padre, 3.9
elevó su aire vital, 4.25
enfadada:
con Dakṣa, 4.9-10
con Śiva, 4.2-3
era casta, 2.2
esposa eterna de Śiva, 4.26; 7.59
eternamente relacionada con Śiva, 4.26; 

7.59
finalmente insatisfecha, 4.28
habla a Śiva sobre el sacrificio, 3.8-14
habla de:
blasfemia, 4.17
opulencia de Śiva, 4.21
Śiva, 4.11-16
honrada por Śiva, 4.26
lago para bañarse de, 6.22-23
libre de temor, 4.4
limpia de contaminación, 4.26-27
llora ante Śiva, 4.2
madre y hermanas de, 4.7-8
meditaba en Śiva, 4.27
motivación de, 4.16
muerte de, 4.27
decidida por ella, 4.17-18, 22-24
mediante el yoga, 4.24-27
narración acerca de, Uddhava explica, 7.60
no difamó a Dakṣa, 4.17
no es bien recibida en el sacrificio, 4.7-9
no sabe qué decidir, 4.1
olvidó a Dakṣa (mediante el trance), 4.27
poder de, 4.18; 5.1
podía destruir el universo, 4.18
podía matar a Dakṣa, 5.1
preocupada por el honor de Śiva, 4.9
purificada de la contaminación, 4.26-27
recibida por su madre y hermanas, 4.7-8
sentada en el regazo de Śiva, 4.26
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siguiente vida de, 4.26-27; 7.58-59
sin hijos, 1.65-66
sirvientes de:
deber de, 4.31
luchan con los semidioses, 4.34
va al sacrificio de Dakṣa, 4.4-13
ve a las esposas de los semidioses, 3.5-7

satisfacción 
de los karmīs,  jñānīs, yogīs y devotos, 11.14
en la felicidad o la aflicción, 8.33
en la vida de casado, 1.6
en una vida abominable, 7.44
fuego de, en Atri Muni, 1.21
material es imposible, 4.28

por aceptar dificultades, 8.29
por depender del Señor, 8.29
por servir al Señor, 4.28
Véase también: Disfrute; felicidad.

satisfacer a Śiva
es fácil, 6.5-7
no se sabe, 6.7

sattva-guṇa, Véase: Bondad, modalidad de.
Satya-yuga

Dhruva vivió en, 9.62; 12.12-13
duración de la vida en, 9.22, 62; 12.13

Satyabhāmā, reina, 9.36
Satyaloka, Véase: Brahmaloka.
Satyavān, 13.15-16
Saugandhika, bosque, 6.23, 29
Sāyam, 13.13
sāyujya-mukti

definición, 9.29 
Véase también: Liberación; unidad.

seis gosvāmīs, 9.47
selva(s), Véase: Bosque(s).
semen

conservación de, 8.1
cuerpo producido por, 14.43
en la familia de Dhruva, 14.41-42
es para engendrar, 8.1
valor de retener, 11.5

semidioses
aconsejados por Brahmā, 6.4-7
aconsejados por el Señor acerca de Dhruva, 

8.82
acuden a Brahmā, 6.1
adoración de. Véase: Adoración, de 

semidioses.
adoradores de, 9.10-11, 21; 12.10, 51
adoran a la diosa de la fortuna, 8.23
adoran al Señor, 14.20; 16.2
aeroplanos de, 3.5-7; 3.12; 6.27
asfixiados por Dhruva, 8.80-81
asisten al sacrificio de Dakṣa, 3.4-9
 asistentes del Señor, 16.5
beben soma, 18.15-16
bendiciones de, 8.23; 9.9
como dioses supeditados a Kṛṣṇa, 7.43
como «infantiles», 7.2
como progenitores. Véase: Prajāpatis.
comparados a los miembros del cuerpo del 

Señor, 12.6
comparados a los sirvientes del gobierno, 

2.35
complacidos con los devotos del Señor, 7.49
cuerpos controlados por, 9.23
Dakṣa bendecido por, 7.57
de Kailāsa, 6.9-10
descendientes de, seis clases de, 1.8
devotos complacen a, 12.51
devotos no estan interesados en las 

bendiciones de, 19.40
Dhruva acusó a, de contaminar su 

inteligencia, 9.32
Dhruva honrado por, 9.56; 12.31, 34
dioses del fuego, 1.60-62
duración de la vida de, 9.63
el Señor es el origen de, 7.50
el Señor por encima de, 9.31; 11.27; 13.33
el Señor y.  Véase: Señor Supremo, 

semidioses.
en los momentos de crisis cósmica, 9.29
en los sacrificios, 13.25, 28
envidia en, 19.2
es necesario complacerles, 3.1; 6.53
esposas de:
adornos de, 3.4-7
baño en Kailāsa, 6.25-26
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relación sexual con, 6.25
van al sacrificio, 3.4-7
fama de, «arruinada» por Śiva, 2.10
ignoraron a Satī, 4.7-8
incluidos en Viṣṇu, 3.3
influenciados por las modalidades 

materiales, 7.39
invitan a Śiva al sacrificio, 7.7
manifestados por la energía externa, 7.39
materiales, 2.18
morada de Śiva vista por, 6.9-31
no pudieron satisfacer a Dhruva, 8.40
no pueden dañar al devoto del Señor, 7.47
no pueden oponerse al deseo de Kṛṣṇa, 7.47
oblación de sacrificios a, 4.9
ofendidos por Dakṣa, 3.3
ofrecen reverencias a Śiva, 6.39-40
ofrecen reverencias a Viṣṇu, 7.22
opinión de Vena sobre, 14.26-27
oran a Nara-Nārāyaṇa Ṛṣi, 1.56-57
oran a Viṣṇu, 7.42
parecen «más grandes» que el Señor, 4.16
perdonados por Śiva, 7.2
petición de Brahmā a, 6.53
posiciones de, no permanentes, 9.32
prasāda de Viṣṇu para, 7.55-56
presencia de, necesaria en los sacrificios, 3.1, 

6.53
Pṛthu complació a, 19.40
Pṛthu glorificado por, 15.7-8
ṛbhu, 4.33
reaccionan ante la muerte de Satī, 4.28-29
regalos de, a Pṛthu, 15.16-19
remanentes de los sacrificios para, 6.53
respetados por los devotos del Señor, 7.49
respetado por, 2.35
restablecidos por Śiva, 7.4-5
reverencias a:
aceptadas por los dioses del fuego, 1.60
en los sacrificios, 4.9
ruego de, al Señor sobre Dhruva, 8.81
satisfechos con los sacrificios, 6.53; 14.22; 

19.40
satisfechos si se adora al Señor, 2.87

se dirigen a Śiva, 6.33-39
se negaron a asistir al sacrificio de Aṅga, 

13.25, 28
sirvientes del Señor, 7.42-43
Śiva habla de, 7.2-5
sub semidioses (upadevas), 3.5-7
subordinados a Kṛṣṇa, 7.43
temerosos de Dakṣa, 4.7
todos deben ser complacidos, 3.1; 6.53
todos presentes en los sacrificios, 3.1; 6.53
tuṣitas, 1.8
Viṣṇu es el Señor de, 7.22
vistos por Satī, 3.5-7
Yajña es el líder de, 1.8
Véase también: semidioses específicos.

semillas
no devotos utilizan erróneamente, 18.6-7
sabores surgen de, 19.8

sentidos
comparados a serpientes, 12.8
contaminados comparados con purificados, 

6.35
controlados en los humanos, 7.14
de Dhruva, 12.14
devoto controla, 12.8; 12.14
el Señor más allá de, 3.23; 6.39; 7.31; 17.6-7; 

19.10
materiales comparados con espirituales, 9.6
no pueden conocer al Señor, 7.31
purificación de, 9.6
purificados:
en el servicio devocional, 3.23
para servir al Señor, 6.35
Verdad Absoluta está más allá de, 11.23
Véase también: Cuerpo material.

Señor Caitanya, Véase: Caitanya.
Señor Supremo

a través del maestro espiritual, 9.23; 13.24
acepta ofrendas hechas con amor, 7.49
acepta Su parte no la de los demás, 7.49
aceptación de, 7.32
aceptado por los ācāryas, 2.31
acepta el deseo de, 8.33
actitud amistosa de, 7.49
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actividades de:
«contradictorias», 17.35-36
Sus energías ejecutan, 9.7; 11.17-18, 28; 

17.32
Véase también: Señor Supremo, pasatiempos 

de.
actúa para dar el ejemplo, 7.34
adoración de. Véase: Adoración, del Señor.
adoradores de. Véase: Devoto(s).
adornos de, 7.21; 8.47-50
advenimiento(s) de:
como libres y trascendentales, 8.57
desde el punto de vista de los devotos, 8.57
más allá de las cualidades materiales, 7.39
mediante Su potencia interna, 7.39; 16.2
nacimiento de las entidades vivientes 

comparada con, 9.15
para liberar a los devotos y matar a los 

demonios, 19.37
para mantener el orden, 1.44
 Véase también: Avatāras; encarnaciones.
aflicción de, como bienaventuranza, 3.15
alimentos ofrecidos a. Véase: Prasāda.
alimentos proporcionados por, 18.22, 26
amable con el devoto, 8.22
amo de pradhāna y puruṣa, 8.78
amor por. Véase: Amor, por el Señor.
amor por ver, 7.18, 37
anula el sufrimiento, 8.22-23
armas de, 19.37
aspecto femenino de, 8.47
ateos encuentran a, en forma de muerte, 

17.28
ateos no pueden comprender a, 9.14
atraído a Dhruva, 8.82
autor de los Vedas, 2.31
belleza de, 7.19-21; 8.45-50
inspira a la entrega, 8.46
bendiciones de:
comparadas a las de los semidioses, 8.23
más allá de toda expectativa, 8.40
bendiciones sancionadas por, 8.41
Bhagavad-gītā revela, 11.23
blasfemas contra, 4.40

bondad controlada por, 7.40, 51
Brahmā:
como instrumento de, 17.32
está supeditado a, 19.22
iluminado por, 9.8
instruido por, 2.31
y Śiva representan a, 8.23
brāhmaṇas nunca descuidados por, 7.13
buena conducta de, 6.46
Caitanya es, 7.41
cantar acerca de. Véase: Cantar acerca del 

Señor.
características del loto en, 9.36; 12.22
castigo por, como misericordia, 5.17
citas sobre. Véase: Bhagavad-gītā, citas 

sobre.
como Acyuta, 12.11
como Adhokṣaja, 3.23; 17.6-7, 19.10
como ādi-puruṣa, 9.15
como akiñcana-gocara, 3.17
como amigo de los afligidos, 9.8
como amigo de los pobres, 12.51
como amo místico, 17.27
como amṛta, 7.36
como anthaḥ-praviṣṭaḥ śāstā, 8.78
como ātmā¸1.15
como bhakta-vatsala, 7.38
como bhava-cchidam, 12.6
como bhṛtya-vatsala, 8.22
como brahmā, 4.16; 8.6
como caitya-guru, 8.44
como causa:
de Brahmā y Śiva, 7.50
de todas las causas, 9.16; 11.17-18, 20, 24; 

17.33
de todo, 7.50
del universo, 1.57
suprema, 7.50
trascendental, 7.31
y efecto, 7.50
como controlador, 11.27; 19.3
de la energía interna, 3.23
de la modalidad de la bondad, 7.40, 51
de la opulencia, 8.23
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de todos, 7.51-52
de pradhāna y prakṛti, 8.78
y omnipresente, 8.78
como creador, 9.7; 11.17-19; 17.30-33
como Dharādhara, 17.35
como dīna-nātha, 12.51
como el tiempo, 11.19-20; 12.3
como esposo ideal, 1.6
como fuente:
 de los semidioses, 7.50
de todo, 2.31; 7.50
como Govinda, 9.15-16
como guṇa-ātmā, 17.29
como Hari, 19.3
como īśvara, 19.3
como muerte, 11.19, 27, 17.28
como mukti-pati, 9.29
como nimitta-mātra, 11.17-18
como nirguṇa, 7.40
como objetivo:
de la vida, 9.17
de los sacrificios, 4.10
de los Vedas, 7.46
como persona, 3.23; 9.6
como propietario, 18.7, 13
como puṣkara-nābha, 12.22
como refugio:
de la vida de preocupaciones, 7.28
para las personas santas, 6.25
para quien está en el bosque, 8.24
como sacrificio, 7.45
como śiva-viriñci-nutam, 8.23
como tiempo, 11.1; 12.3
como try-adhīśa, 9.15
como vatsala, 7.38
como Verdad Absoluta, 12.5
comparado a:
alfarero, 11.17
amanecer, 7.20
árbol de los deseos, 9.9
central eléctrica, 11.18;17.33
devoto, 17.29
estómago, 2.35
fuego, 7.45; 11.18

piedra de toque, 11.19
propietario o amo, 6.53
raíz, 2.35
Sol, 1.57
todo el cuerpo, 12.4
uno seguido de ceros, 3.17
vaca, 9.17
comparado con:
almas condicionadas, 1.15; 8.57
seres humanos, 7.34
complacer a:
a través de la sociedad varṇāśrama, 6.44
comparado a regar la raíz, 8.82
complace a los semidioses, 6.53
complace a todos, 2.35; 8.82
con Su parte en el sacrificio, 7.49
determinación para, 8.69
es difícil, 8.69
es necesario, 7.36
mediante el trabajo, 6.53
mediante las ofrendas del devoto, 7.49
mediante sacrificios, 2.34
por Dhruva, 8.82
conciencia de, y de las entidades vivientes, 

1.15
conoce todo, 9. 15, 19
conocimiento acerca de. Véase: 

Conocimiento, acerca del Señor.
conserva el universo en Sí mismo, 7.42
cualidades de, conocidas por el devoto, 7.40
cualidades de, son trascendentales, 7.40
«cubierto» por la acción de la naturaleza, 

1.57
cuerpo de, 11.25
sociedad como, 7.14
Véase también: Señor Supremo, forma(s) de.
cuerpo es un templo de, 3.21
cuerpo espiritual de. Véase: Señor Supremo, 

forma(s) de.
dar órdenes a, no es apropiado, 3.23
deber de complacer a, 8.18-25; 12.10; 13.4; 

14.20
demonios matados por, 6.46; 7.20; 19, 37
depender de la protección de, 7.30
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descrito en la línea discipular, 8.46
descrito por Ananta, 7.24
deseos son satisfechos por, 8.35, 41, 59-60; 

13.34
deseos de ir a ver a Dhruva, 8.28
determinación de satisfacer a, 8.69
detiene el ciclo de nacimientos y muertes, 

9.31
devotos de. Véase: Devoto(s).
Dhruva y. Véase: Dhruva, el Señor y. 
difícil acercase a, 8.22
difícil satisfacer a, 8.69
digno de la adoración de todos, 7.22
diosa de la fortuna siempre junto a, 1.4; 

7.36; 15.3
dirige a todos, 7.51-52
disfrutador de los sacrificios:
dos maneras de dirigirse a, 13.3
ecuánime, 4.11, 20
efecto espiritualizador de, 6.25
efecto santificador de, 6.25
ejemplo dado por, 7.34
elimina la aflicción, 8.22-23
en el corazón, 9.2-4; 12.11; 19.3
en el ejemplo del gṛhastha y el ladrón, 17.36
en el recinto de sacrificios, 7.18-20
en el sacrificio de Dakṣa, 4.6
en la adoración a la Deidad, 8.54-56
en la Deidad. Véase: Deidad del Señor 

Supremo.
en la destrucción del universo, 7.42
en los átomos, 8.78
en los sacrificios de caballo de Pṛthu, 19.3-7
en Su forma de ocho brazos, 7.20, 32
encarnaciones de. Véase: Encarnación(es) 

del Señor Supremo.
energía de. Véase: Energías del Señor 

Supremo.
energía espiritual de. Véase: Energía del 

Señor Supremo, espiritual.
entregarse a. Véase: Entrega, al Señor.
envía a Su representante (guru), 8.25
enviado por los eruditos, 3.21
es absoluto, 9.2

es bhūtāvāsa, 11.11
es el fundamento:
de las variedades, 1.56
del Brahman, 8.78; 9.16
del universo, 1.56-57
de todo, 2.31; 7.50
es el maestro espiritual supremo, 8.44
es el origen de todos, 2.31; 7.50; 9.16; 17.6-7
es independiente, 16.2; 17.30
es la Superalma, 9.7, 15; 11, 26; 14.19; 

17.36; 19.3 Véase también: Superalma.
es la voluntad suprema, 6.45
es masculino, 7.59; 8.47
es Mukunda, 9.35
es omnipotente, 9.6
es omnipresente, 8.78; 13.7
es omnisciente, 6.3
es Śipiviṣṭa, 11.35
es Śyāmasundara, 9.2
es todo, 7.45
es uno:
con Sus energías, 7.38, 45, 51
con todos los seres, 7.38, 50, 52, 55
en muchos, 17.36
y diferente, 9.7; 17.29
es Vāsudeva, 3.23
es Yajñapuruṣa, 12.10; 14.18
es Yogeśvara, 17.27
está aparte de la creación material, 7.45, 50, 

54; 11, 17-18, 26; 12.6; 17.29
está dentro y fuera, 9.13
eternamente con Lakṣmī, 1.4; 7.36
existía antes de la creación, 1.26-27; 7.36, 

50-51
éxito depende de, 8.20-21
expansiones de:
como svāṁśa y vibhinnāṁśa, 7.43
mencionadas, 8.18-25; 12.10; 13.4; 14.20
todos los seres son, 7.43
Véase también: Encarnación(es).
fama de, 12.25
favorece a los devotos, 7.38
forma(s) de:
belleza de, 8.45, 51
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como fundamento del Brahman, 8.78
como Nārāyaṇa de cuatro brazos, 7.23-24
con cuatro y ocho brazos, 7.32
descrita en la sucesión discipular, 8.46
es suprema, 12.5
Indra describe, 7.32
meditación en, 6.39; 8.45, 58, 78
no es diferente, 9.2
no es imaginaria, 8.46
pinturas de, 8.46
puede conocerse, 7.32
se manifiesta en el mantra Hare Kṛṣṇa, 8.53
servicio devocional revela, 9.13
forma poseída por, 3.23
forma universal de, sociedad en, 6.44
fundirse con, es complacencia de los 

sentidos, 8.61
Ganges brota de los pies de, 1.14; 6.25
glorias de:
Ananta describe, 7.24
son ilimitadas, 7.24
glorificación a. Véase: Glorificación del 

Señor.
habla de Dhruva, 8.82
hombres exhaustos acuden a, 3.17
incluye a Sus devotos, 3.3
independiente de, nadie es, 7.53
inmortalidad concedida por, 9.31
inspira la adoración a semidioses, 4.16
instruyó a Brahmā, 2.31
ira y bendiciones de, son iguales, 6.46
karma concedido por, 12.10
Kṛṣṇa es, 7.43; 17.36; 19.3
la persona santa ve a, 9.2
liberación mediante, 6.49; 9.29
liberado, 9.15; 18.5
mantiene a todos, 9.15; 14.20; 16.21
matanzas de, 7.4; 11.5, 19; 17.30
de demonios, 6.47; 7.20
más allá de:
Brahman impersonal, 12.51
conocimiento material, 7.31
contaminación, 9.15
cualidades materiales, 1.26-27; 7.39-40

materialistas, 6.39
modalidades de la naturaleza, 7.40; 11.17, 25
mundo material, 2.31; 7.31
percepción de los sentidos, 17.6-7; 19.10
sentidos materiales, 3.23; 6.39; 7.31
visión de todos, 7.24
meditación en. Véase: Meditación, en el 

Señor.
mirada de, semidioses oran por, 1.57
misericordia de: 
castigos son, 7.15
comparada a la fuerza de la ley, 11.18
conocimiento por, 9.14
devoto acepta, 6.45; 8.29
dificultad es, 8.29
glorificación al Señor por, 9.5
hacia el devoto, 8.22; 9.8, 17, 31; 11.23
iluminación por, 9.6
liberación por, 11.5
necesaria para el éxito, 8.20-21
mitiga la aflicción, 8.22-23
modalidades de la naturaleza bajo, 9.15; 

17.29
morada(s) de:
árboles de los deseos en, 6.28
cualidad en, 7.39
más allá de la cualidades materiales, 7.39
Véase también: Vṛndāvana; moradas 

específicas.
mundo espiritual por, 12.24
nacimiento de. Véase: Señor Supremo, 

advenimiento(s) de.
nadie puede oponerse a, 7.47
Nara-Nārāyaṇa es, 1.59
Nārada glorifica a, 13.4
naturaleza dirigida por, 11.15-17; 17.29
necesidades de los animales abastecidas por, 

14.20
no apego a nada, 7.34
no diferente de Brahmā y Śiva, 7.50, 52, 55
no es jñāni-vatsala, 7.38
no forzado a descender, 8.57
nombre de, si se desconoce, 1.20
nos libera de la existencia material, 12.6
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nunca femenino, 8.47
oblaciones aceptadas por, 7.25
ocupó al discípulo (Arjuna), 8.40
ofensas a, 14.32-33; 19.37
olvidado en la actualidad, 14.20
oraciones a. Véase: Oración(es), a Viṣṇu; 

oración(es), al Señor.
órdenes sociales son parte de, 6.44
otorga beneficios maravillosos, 8.40
padre de todos, 2.31
partes de, tipos de, 1.15
pasatiempo(s) de:
aceptación directa de, 7.32
algunos no aceptan, 7.32
el Señor desapegado de, 7.34
en Śrīmad-Bhāgavatam, 13.4
escuchar, 11.31; 12.44, 46
hablar de, entre devotos, 12.48
meditación en, 8.57
placer por escuchar, 7.35
siempre son buenos, 6.46
siempre son gozosos, 3.15
todos pueden conocer, 7.32
Véase también: Señor Supremo, actividades 

de.
penetra y controla todo, 8.78
pensar que se es, 7.43
pidieron a, que reviviera a los animales, 7.33
pies de loto de: 
como tīrtha-pāda, 6.25
devotos piensan en, 4.27
efecto espiritualizador de, 6.25
efecto santificador de, 6.25
Ganges brota de, 1.14; 6.25
meditación en, 4.27; 8.44
placer a partir de, 4.27
ríos de Kailāsa brotan de, 6.25
y lugares de peregrinación, 6.25
Śiva medita en, 7.29
plan de, 17.32-33, 36
poner a, al mismo nivel que a otros, 4.14
portador de, 1.24
potencia de:
creación mediante, 11.15

interna, 16.2
Véase también: Energías del Señor Supremo.
prasāda de, ofrecido a los semidioses, 

7.55-56
presencia de, como mundo espiritual, 11.26
presencia de, para los sacrificios, 7.36
protección para, 18.3
protección por. Véase: Protección, por parte 

del Señor.
Pṛthu es una expansión parcial de, 15.6, 10
purifica a los adoradores materialistas, 8.23
recuerdo de, 12.8-9, 51
Véase también: Recordar al Señor Supremo.
referencias sobre:
escuchar las palabras de Kṛṣṇa de Sus 

devotos puros, 9.11
recompensa de Dhruva, 9.20-25
Véase también: Bhagavad-gītā, referencias 

sobre.
refugiarse en, en el bosque, 8.24
refulgencia corporal de, 7.19, 23
relación con, olvido de, 12.4
relacionado eternamente con Lakṣmī; 1.4; 

7.36
relacionarse con, 12.51
resuelve todos los problemas, 8.81
resultados fruitivos concedidos por, 11.21
reverencias a:
por el devoto, 3.23
por los semidioses, 7.22
por Śiva, 3.23
reverencias del autor a, 1.1
rey representa a, 13.23; 14.18; 16.20-21
rostro y sonrisa de, 7.21; 8.45
sacrificio. Véase: Sacrificio(s), al Señor.
sanciona a los semidioses, 8.41
satisface los deseos de los devotos, 8.35, 41, 

59-60
satisfacer a: 
con Su parte en el sacrificio, 7.49
determinación para, 8.69
es difícil, 8.69
mediante el trabajo, 6.53
mediante la glorificación, 16.3
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mediante la sociedad varṇāśrama, 6.44
mediante las cualidades del devoto, 11.14
Se dirige a:
Atri Muni, 1.29-32
Dakṣa, 7.50
semidioses con respecto a Dhruva, 8.82
Se manifiesta en el mantra Hare Kṛṣṇa, 8.53
Se revela:
a la conciencia pura, 3.23
a las personas no materialistas, 7.37
a los devotos 7.31
a los sentidos purificados, 3.23
en el mantra Hare Kṛṣṇa, 8.53
en la potencia interna, 3.23
mediante el amor, 7.18, 20
por Su voluntad, 3.23
seguidores de. Véase: Devoto(s).
seguir las instrucciones de, 18.5
semidioses: 
adoración a, inspirada por, 4.16
adoran a, 14.20; 16.2
asisten a, 16.5
ofrecen reverencias a, 7.22
por debajo de, 9.31; 11.27; 13.33
sancionados por, 8.41
se dirigen a, con respecto a Dhruva, 8.81
se originan de, 9.1
sirvientes de, 7.42-43
seres vivientes y. Véase: Entidades vivientes, 

el Señor y.
servicio devocional a. Véase: Servicio 

devocional. 
siempre gozoso, 3.15
siente afecto por las personas con 

conocimiento, 7.38
símbolos de:
descripción de cuatro, 8.47
propósito de, 7.20
sin nacimiento, 9.15
sinvergüenzas le consideran de este mundo, 

7.31
Śiva:
bajo, 19.22
igual a, originalmente, 6.42

y Brahmā respetan a, 8.23
sociedad como cuerpo de, 7.14
Sol es el ojo de, 12.39
Śrīmad-Bhāgavatam son temas sobre, 13.5
supremo por encima de todos, 7.43
temas sobre, 13.5; 17.8
templo de. Véase: Templo(s).
todo proviene de, 12.11
trabajar para
liberación mediante, 6.53
necesidad de, 6.53
Vena imitaba a, 14.26-28
Viṣṇu es, 7.22
visto:
después de duras austeridades, 9.30
en el plano vasudeva, 9.29
mediante el amor, 7.18, 37; 12.11; 13.7
mediante los sentidos purificados, 3.23
por el devoto, 9.2
por las personas no materialistas, 7.37
voluntad de:
energía espiritual bajo, 3.23
es suprema. 6.45
Véase también: Brahman Supremo; Kṛṣṇa; 

Nārāyaṇa; Verdad Absoluta; Viṣṇu.
ser, Véase: Alma(s).
ser(es) humano(s)

aceptar el deseo del Señor para con los, 8.33
aceptar lo bueno de, 4.12
animales comparados con, 11.10
ansiedad en, 6.47
ateos, 18.9-10
atracción ilusoria en, 7.44
austeridad para, 9.67
autorrealización para, 9.5
beneficios por Śiva, 2.15; 14.15
clases de:
devotos y demonios son, 7.20
materialistas y salvacionistas son, 4.15
según el deseo, 8.35
como animales:
castigo para, 7.14
desafían los Vedas, 2.31
ejecutores de rituales son, 7.14
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como descendientes de Manu, 10.14; 11.28
como muchachos, entrenamiento para, 8.36
comparados a asnos o vacas, 3.11
control de los sentidos para, 7.24
cuatro principios de vida para, 4.15
cuatro tipos de actividades para, 8.64
cuatro tipos de espíritu en, 8.36
demoníacos. Véase: Demonio(s).
en diferentes modalidades, 2.14-15
en ignorancia, Śiva beneficia a, 2.15; 4.15
entrega por parte de, 8.46
entrenamiento espiritual para, 12.22
envidia en, 3.21; 6.47
espíritu en, cuatro clases de, 8.36
etiqueta en las relaciones entre, 8.34
frustrados, buscan la liberación, 4.15
hechos para conocer el Brahman, 2.26
interpretan el Śrīmad-Bhāgavatam, 7.32
liberado por los devotos, 6.47, 49
materialistas. Véase: Materialistas.
mejor labor benéfica para, 7.28
misión de, 18.3
nacidos dos veces, definición, 4.12
no aceptan las actividades del Señor, 7.32
no pueden imitar a los trascendentalistas, 

4.19
no pueden imitar a Śiva, 4.19
ofensas a las grandes almas por parte de, 

4.13-14
peligrosa posición de los, 7.28
plan inconcebible del Señor para, 17.36
poseen un concepto corporal, 3.11
protección para si se entregan al Señor, 7.30
relaciones entre, etiqueta para, 8.34
sacrificio para, 18.8
sacrificios necesarios para, 6.53
se degradan por la lengua, 7.24
tipos maliciosos de, 3.18
todos pueden ser vaiṣṇavas (devotos), 8.54
vida:
como arthadam, 7.44
como oportunidad para la liberación, 7.44
concepto general de, 8.32
espiritualidad al final de, 8.32

perfección a través de, 7.44
principios para, lista de cuatro, 4.15
Véase también: Alma(s) condicionada(s); 

sociedad humana.
serpiente(s)

con joya, analogía de, 3.17
envidia de, 3.17
Nārada y, 11.31
Vena comparado a, 14.10
veneno extraído por, 18.22

servicio a dios, Véase: Servicio devocional.
a Goloka Vṛndāvana mediante, 9.11
a los pies de loto del Señor, 6.25
a pesar de los deseos materiales, 8.35
acabarlo en esta vida, 8.69, 72
al final de la vida, 8.32
ausencia de deseos en, 8.61
ausencia de problemas en, 8.81
bienaventuranza de, 9.10
Caitanya capacitada para, 8.72
canto de los nombres del Señor en, 13.8-9
comenzar inmediatamente, 8.32
comienza con la lengua, 7.24
sin conocimiento de los nombres de Dios, 

1.20
Śiva ejemplar en, 6.35
supera la liberación, 8.61; 12.7-8
transforma la conciencia material:
uso de la lengua en, 7.24
valor permanente de, 12.16
viajes espaciales mediante, 12.26
Véase también: Adoración, del Señor; 

conciencia de Kṛṣṇa; devotos.
servicio devocional puro

consecución de, 3.23
el Señor Se revela como resultado de, 3.23
es incondicional, 3.23

Śeṣa (Ananta), 7.42; 9.14. Véase también: 
Balarāma

sevā-aparādha
definición, 13.28

sevonmukha
definición, 9.6

Śibi, 13.15-16
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siddha(s), 1.22
aterrados ante el pedido de batalla de 

Dhruva, 10.14
comentan la bienaventuranza de los 

pasatiempos de Señor, 7.35
como devotos del Señor, 7.35
en los sacrificios de caballo de Pṛthu, 19.5
oran a Viṣṇu, 7.35
perfección yóguica en, 8.53
poderes místicos de, 18.19
proceso para ver, 8.53
Pṛthu glorificado por, 16.7
vuelan sin aviones, 6.27; 8.53

Śikṣāṣṭaka, citado sobre
deseo en el servicio devocional, 9.29
Realidad Trascendental, 13.8-9
tolerancia, 6.47

siṅgh 
definición, 16.23

Sinivālī (hijo de Aṅgirā), 1.34
sinvergüenzas (mūḍhas), 7.31
śipi

definición, 13.35
sirvientes de dios, Véase: Devotos.
«sistema de castas», Véase: Varṇāśrama-

dharma.
Śiśumāra, estrella, 12.27
Śiśumāra (prajāpati), 10.1
Sītā, 15.3
Śiva Señor

absorto en trance, 3.23; 6.39
acepta lo bueno en todo, 4.11-12
aconsejó al brāhmaṇa que fuera a ver a 

Sanātana, 7.6
adoración de. Véase: Adoración, a Śiva.
adoradores de, 12.51
Véase también: Śiva, seguidores de.
adornos corporales de, 2.14-15
advierte a Satī, 3.16, 18, 20, 24-25
afectado por lo material, 3.15
amigo de todos, 4.15
animales muertos debido a, 7.33
árbol de los banianos de, 6.31-32
asiste al sacrificio, 7.7

aspecto corporal de, 6.36
aspecto de, para los no devotos, 6.37
bebió veneno, 3.12
bendición de:
es fácil de obtener, 7.6
beneficia a:
materialistas, 4.15
seres ignorantes, 2.2, 14-15
todos, 4.15; 6.35
beneficiado por la maldición de Dakṣa, 2.18
blasfemia de, tratar con, 4.17
Brahmā se dirige a, 6.42-53
buey de, 4.4
en forma de ternero, 18.23-24
castiga de un modo paternal, 7.2
causa de, Viṣṇu es, 7.50
como adhīśvara, 6.35
como Advaita Prabhu, 6.39
como aja, 3.11
como aniquilador, 11.18-19
como Āśutoṣa, 2.10; 4.12; 6.5; 7.6
como ātmā, 4.2
como ātmārāma, 3.15
como Bhūtanātha, 2.2; 18.21
como Bhūtarāṭ, 2.32
como controlador de la religión, 4.17
como criatura «loca», 2.14-15
como encarnación cualitativa de Viṣṇu, 7.51
como encarnación de:
Advaita, 6.39
Durvāsā, 1.15
el Señor, 4.11; 7.51
ignorancia, 6.43
como encarnación del Brahman, 15.4
como instructor supremo, 6.37
como īśa, 1.15
como loka-maṅgala, 6.35
como maṅgala (auspicioso), 4.14
como maestro espiritual de todos, 2.2
como mīḍhuṣṭama, 7.6
como nīlakaṇṭha, 3.12
como nirapatrapa, 2.10
como paramahaṁsa, 4.20
como paśupati, 7.14
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como principal semidiós, 2.8
como Señor de:
Seres bajos, 2.2; 14-15, 32; 7.14
universo, 1.30
como vaiṣṇava vegetariano, 19.36
como yerno de Dakṣa, 2.8, 11-12
comparado a:
araña, 6.43
leche en el yogur, 6.42
padre, 7.2, 15
pastorcillo de vacas, 7.14
Sol, 4.19
Vāmanadeva, 6.40
yogurt, 4.16
conducta de, es escandalosa, 7.30
considerar a, igual a Viṣṇu, 4.14
controla los sentidos, 6.35
criticado por Dakṣa, 2.10-16
criticado (alabado) por Dakṣa, 2.10
cualidades «inauspiciosas» de, 4.16
Dakṣa inferior a, 2.8
Dakṣa se dirige a, 7.13-15
danza de, al final del mundo, 5.10
«deber» de, respetar a Dakṣa, 3.16, 18
dejar la asamblea, 2.33
demonio creado por, 5.3-5
desapegado del disfrute material, 3.9, 11
descrito:
por la esposa de Dakṣa, 5.10
por Satī, 4.11-16
desdeñado en el sacrificio de Dakṣa, 3.1
dirigido por la Superalma, 1.21-22
Durvāsā, encarnación de, 1.15, 33
ecuánime, 2.33; 4.2, 11
ejemplar en el servicio del Señor, 6.35
el mejor de los «gentiles», 2.1
el mejor de los vaiṣṇavas (devotos), 2.2; 4.10, 

15, 22; 6.36
el mejor de los yogīs, 4.24
el Señor glorificado por, 16.2
el tambor, símbolo de, 1.24
elevada posición de, 4.16
en forma de ternero, 18.21
en ilusión corporal, 7.30

en la destrucción del mundo, 5.10
en los crematorios, 4.16
en los sacrificios de caballo de Pṛthu, 19.4
en relación con el universo, 6.42-43
en samādhi, 3.23; 6.39
enfadado por la muerte de Satī, 5.1-2
enseña impersonalismo, 2.28
envidia de, solo en Dakṣa, 4.11-12
es abhava, 3.12
es auspicioso, 2.14-15; 4.14; 6.36
es consciente de Kṛṣṇa, 3.23
es Dios y no es Dios, 4.16; 6.42
es el mejor dador de bendiciones, 7.6
es el padre de todos, 7.2
es hermano de Kuvera, 11.33
es «innaciente», 3.12
es pacífico, 2.1-2
es reflexivo, 6.39
es tolerante, 2.33; 7.29
esposa de. Véase: Satī.
esposo eterno de Satī, 7.59
evitó a los materialistas, 2.18
fácilmente complacido, 6.5; 7.6
fama «arruinada» por, 2.10
forma de sentarse de, 6.38-39
Ganges proviene de, 6.22
habla a:
Brahmā, 7.2-5
Nārada, 6.37
Satī, 3.16-25
habla de:
Dakṣa, 3.16-22; 3.24-25
envidia de Dakṣa, 3.24
ir de visita, 3.22
orgullo, 3.17
recepción de Satī por Dakṣa, 3.16-20, 24-25
visitar a amigos, 3.16-18
historia de, explicada por Uddhava, 7.60
honestidad «ausente» en, 2.11
ilumina a los devotos, 4.14
iluminado, 3.11
ilusionado, 7.30
imitar a, 4.19; 6.36
informado por Nārada, 5.1
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instruye a Nārada, 6.37
instruye sobre el servicio devocional, 6.37
invitado al sacrificio, 7.7
Kṛṣṇa es el origen de, 17.6-7
lamenta la ira de Dakṣa, 7.29
liberación a través de, 4.15
libre de la compañía de los semidioses, 2.18
llevar un collar de calaveras, 4.16
maldecido por Dakṣa, 2.17
más allá de:
ilusión, 3.11
órdenes sociales y reglas védicas, 4.19-20
materialistas adoran a, 7.6
medita en el Señor, 6.39
medita en la Superalma, 3.21, 23
mejor asiento para, que para Dakṣa, 3.21
modalidad de la ignorancia controlada por, 

17.6-7
morada de:
animales en, 6.19-21
árboles de los banianos en, 6.31-32
árboles de los deseos en, 6.28
árboles en, 13.18
bosque en, 6.28
casi como la de Kṛṣṇa, 6.28
cerca de la morada de Kuvera, 6.28
ciervos en, 6.19-21
descripción de, 6.9-31
en el espacio, 3.5-7
flores de loto 6.23, 29
Ganges en, 6.22
habitantes de, 6.9
pájaros en, 6.12, 19-20
ríos en, 6.25
nacidos de Brahmā, 3.12; 6.34; 7.50; 18.21
nadie conoce el poder de, 6.7
nadie sabe satisfacer a, 6.7
Nārāyaṇa por encima de, 19.22
negaron los remanentes del sacrificio a, 6.53
no deja de lado a los brāhmaṇas, 7.13
no es diferente del Señor, 7.50-53
no hay malas cualidades en, 4.12
no invitado por Dakṣa, 3.1
no podía dar alhajas a Satī, 3.9

no puede causar mal a los devotos del Señor, 
7.47

no puede impedir el deseo de Kṛṣṇa, 7.47
no se levantó al ver a Dakṣa, 3.21
nombre de, purifica, 4.14
nunca es independiente del Señor, 7.52
oblaciones para, en los sacrificios, 4.9
ofreció respetos a la Superalma de Dakṣa, 

3.22
«ojos» de, 2.12
opulencia(s) que posee, 4.21; 6.34
orar a Viṣṇu, 7.29
originalmente igual a Viṣṇu, 6.42
pasa por alto las ofensas, 7.2
personas sentadas con, 6.34
piensa en cómo salvar a las almas, 6.39
poder de:
frente al de los brāhmaṇas, 5.4
nadie conoce, 7.14
«porcentaje» de Kṛṣṇa en, 1.15
portador de, 1.24
posee todas las opulencias, 6.34
posición de los dedos de, 6.38
posición superior de, 4.16; 6.42
presencia de, necesaria en los sacrificios, 7.7
presente para Pṛthu de, 15.17
previó la conducta de Dakṣa, 3.16
principal de los pensadores, 6.39
protege:
a los animales y a los que son como 

animales, 7.14
a los brāhmaṇas, 7.14
la religión, 4.17
purificación al ver a, 7.10
relacionado con los Kumāras, 6.34
relacionado eternamente con Satī, 7.59
representa a la Persona Suprema, 7.59
respetado por grandes personas, 4.16
reverencias de:
a Brahmā, 6.40
a la Superalma, 3.22-23
a Viṣṇu, 7.22
rosario de, 6.38
Sadāśiva, 6.39
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Satī piensa en los pies de loto de, 4.27
Satī se dirige a, 3.8-14
seguidores de:
atacan el sacrificio, 5.13-19
brāhmaṇa como,  7.6
comparados con los seguidores de los Vedas, 

2.32
conocían la mente de Śiva, 4.4
consumo de drogas por parte de, 2.28-29; 

6.36
cuerpos de, 5.13
deben adorar a Viṣṇu, 4.14
deber de, hacia Satī, 4.31
derrotados por los semidioses, 4.33
iluminados por él, 4.14
le imitan, 6.37
lealtad de, 4.4
luchan por los semidioses debido a la muerte 

de Satī, 4.34
maldecidos por Bhṛgu, 2.27-32
malos hábitos de, 2.28-29, 31; 7.17
Nandīśvara, 2.20; 5.17
no pudieron echar a perder el sacrificio, 7.47
opulencia de, 4.21
Satī da riquezas, 4.21
se oponen a las Escrituras, 2.27-28
siguen a Satī, 4.4
son ateos, 2.29-30
son impersonalistas (monistas), 2.28
son sucios. 7.17
seguir el ejemplo de, 4.14
semidioses acuden a, 6.33-39
semidioses restablecidos por, 7.3-5
sentado bajo un árbol, 6.33-39
sucesión discipular que parte de, 6.39; 17.5
tiene la garganta azulada, 3.12
toleró la maldición de Dakṣa, 2.20
triste al recordar a Dakṣa, 3.15
uno con y diferente de Viṣṇu, 7.54
ve lo bueno en todo, 4.11-13
Viṣṇu es el Señor de, 7.22
yakṣas son devotos de, 10.5

śiva-āgama
citado, 2.29

Śiva Purāṇa, citado sobre
adoración de los devotos, 3.3
adoración a Viṣṇu, 4.14
enseñanzas de Śiva, 2.28

śiva-śakti  
definición, 6.43

śiva-tejas
frente a brahma-tejas, 5.4

smaraṇam
definición, 6.33

Smaya (hijo de Dharma), 1.49-52
smṛti                                                                                                         

definición, 18.3
Smṛti (hijo de Dharma), 1.49-52
sociedad humana

alimentos para, 17.25
ansiedad en, 6.47
atea, 14.33; 18.9-10
clases sociales en, 14.1, 18
como cuerpo del Señor, 7.14
como demonios y devotos, 7.20
comparada al cuerpo, 8.36
conocimiento védico para, 18.14
cuatro clases de actividad en, 8.64
cuatro clases de espíritu en, 8.36
cuatro principios en, 4.15
deber de un brāhmaṇa en, 14.41
devotos pueden influenciar, 8.80
divisiones de:
basadas en los Vedas, 2.30-31
como el cuerpo del Señor, 7.14
como parte del Señor, 6.44
creadas por el Señor, 6.44
diferencias en, 4.20
en castas, 2.30-31; 8.36
son permanentes, 2.31
 Véase también: Varṇāśrama-dharma.
entrega en, 8.46
envidia en, 6.47
espíritu en, cuatro clases de, 8.36
está confundida, 18.5
felicidad para, 18.13-14
feliz e infeliz, 18.13-14
hacen falta brāhmaṇas en, 8.36
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hoy en día todos son śūdras, 4.34
Kṛṣṇa instruye, 19.3
leyes de Manu para, 18.3
mantra Hare Kṛṣṇa para, 18.14
mejor labor benéfica en, 7.28
movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa en, 

12.22
muerta sin la conciencia de Kṛṣṇa, 7.36
no hay brāhmaṇas en, 4.34
principios de vida en, lista de cuatro, 4.15
sabios benefician, 18.3-5
sacrificio actual para, 4.6
sacrificios necesarios para, 6.53
saṅkīrtana-yajña beneficia, 19.7
se recomienda el canto para, 4.6
secular es infernal, 19.26
sin clases es imposible, 6.44
sistema científico de, 2.31
sistema sanātana-dharma de, 2.31
trascendentalistas están más allá de, 4.20
 varṇāśrama-dharma en. Véase: 

Varṇāśrama-dharma.
Véase también: Civilización, moderna; 

cultura védica; kali-yuga; población; seres 
humanos; varṇāśrama-dharma.

Sol
es el ojo del Señor, 12.39
fuente de la luz de, 12.36
Kṛṣṇa comparado a, 11.2
Satyaloka está por encima de, 11.5
velocidad de, 12.39; 16.20
Verdad Absoluta comparada a, 11.23
y Dhruva, analogía de, 10.15

saldado(s), Véase: Kṣatriya(s).
Soma (dios de la Luna), 4.33

como encarnación de Brahmā, 1.15, 33
nacido en Atri, 1.33

soma, bebida, 7.41; 18.15-16
sonido trascendental

antiguo y actual, 4.6
el Señor inspira, 9.4
Véase también: Cantar Hare Kṛṣṇa; Canto; 

mantra Hare Kṛṣṇa.
śraddhā, ritual, 18.19

Śraddhā (esposa de Aṅgirā), 1.34
Śraddhā (esposa de Dharma), 1.49-52
Śravaṇa, estrella, 12.49-50
śravaṇaṁ kīrtanaṁ

definición, 9.10
Śrī (hija de Bhṛgu), 1.43
Śrī-bhāgavata-candra-candrikā

citado sobre el lago de Satī, 6.22
Śrīdhara Svāmī

citado sobre el viṣṇu-prasāda, 7.56
Śrīmad-Bhāgavatam

acercarse al Señor mediante, 13.3
ciudades antiguas en, 18.32
comentario del autor sobre, 1.1
comentarios desautorizados sobre, 1.3
como principal libro sobre Kṛṣṇa, 7.44
cuarto canto de, 1.1
devotos deben leer, 12.44
devotos deben predicar, 12.51
escuchar, falso y genuino, 12.44, 49-50
estudio de la civilización en, 9.62
hablar de, entre devotos, 12.48
pasatiempos del Señor en, 13.5
punto de vista de los materialistas sobre, 

7.32
recitadores profesionales de, 12.44, 49-50
Vyāsadeva compiló, 12.51
Véase también: Śrīmad-Bhāgavatam, citado 

sobre; Śrīmad-Bhāgavatam, referencias 
sobre.

Śrīmad-Bhāgavatam, citado sobre
adoradores de Śiva, 4.21
complacer al Señor, 6.53
devoto puro, el Señor y la liberación, 12.9
disminución de los alimentos en Kali-yuga, 

18.6
encarnaciones del Señor, 17.36
gente huyendo al bosque, 16.4
hombres de Kali-yuga, 19.24-25
Kṛṣṇa y los demonios místicos, 18.20
órbita del Sol, 16.20
saṅkīrtana (canto), 7.14
servicio devocional, 12.13
Śrīmad-Bhāgavatam y las almas no 
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envidiosas, 19.2
Vyāsadeva como compilador del 

Bhāgavatam, 12.51
Véase también: Śrīmad-Bhāgavatam 

referencias sobre.
Śrīmad-Bhāgavatam, referencias sobre 

aceptación de dificultades del devoto, 6.45
adornar un cuerpo muerto, 7.36
armas para esta era, 11.1
caer de la refulgencia Brahman, 9.29
canto en esta era, 2.35
deber de satisfacer al Señor, 13.4
el Señor inspira a Brahmā, 2.31
el Señor que está en el interior, 7.50 
escuchar las palabras de Kṛṣṇa de los labios 

de devotos puros, 9.11
Kṛṣṇa es Dios, 7.43
lugares de peregrinaje, 6.25
purificación por parte del Señor, 4.27
reyes en Kali-yuga, 14.17
saṅkīrtana, 4.6; 6.53; 7.41; 19.7
verdadera satisfacción, 4.28

Śrīnivāsa ācārya
citado sobre los seis Gosvāmīs, 9.47

Śrīvāsa Ṭhākura, 1.11
śrīvatsa

definición, 8.47
śrutena bhūyasā

definición, 11.31
śruti

definición, 18.3
sthūla

definición, 12.17
strī

definición, 3.9
Śubha (hijo de Dharma), 1.49-52
sucesión(es) discipular(es)

de Śiva, 2.2; 6.39
el Señor comprendido a través de, 8.46
falsas comparadas con genuinas, 17.5
necesaria para recibir mantras, 8.53-54
principios religiosos mediante, 19.38
Véase también: Maestro(s) espiritual(es).

Śuci (hijo de Agni), 1.60-61

Sudarśana, disco
parcial frente a plenario, 15.16

śuddha-sattva
definición, 3.23
el Señor Se revela en, 3.23
maestro espiritual en, 3.23
no en el mundo material, 5.4

Sudeva (hijo de Yajña), 1.7
śūdra(s)

americanos son, 8.36
clase permanente de, 2.31
como brāhmaṇas, 2.26
como maestros espirituales, 2.26
definición, 2.31
dirigiéndose al destino supremo, 14.46
estudio védico no es para, 12.48
mujeres son, 4.17
no son aptos para escuchar los Vedas, 1.3; 

2.13
parte de la forma cósmica del Señor, 6.44
pesca por parte de, 19.9
población de Kali-yuga es, 12.48; 14.17
posición social de, 14.17, 45; 17.9
si escucha una blasfemia, 4.17
son las «piernas» de la sociedad, 8.36
son poco inteligentes, 1.3

 Véase también: Varṇāśrama-dharma.
sueño

cuerpo y alma durante, 12.18
independencia de la entidad viviente 

comparada a, 12.4
mundo material comparado a, 9.33

sufrimiento
aceptar, como misericordia del Señor, 8.29
alma más allá de, 8.28
ateísmo provoca, 18.9-10
buen gobierno elimina, 16.27
de los devotos, el Señor alivia, 19.3
descuidar el deber provoca, 19.8
disminuye los resultados de las actividades 

impías, 8.33
está predestinado, 8.28-29
liberación de:
del pecado, 7.42



770   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

mediante el servicio devocional, 7.29, 42
por la gracia de Kṛṣṇa, 8.22-23
medidas para contrarrestar, complican más, 

19.34
por insultos de parientes, 3.19, 24
Pṛthu eliminó, 11.5
Yudhiṣṭhira eliminó, 16.27

suicidio
comparado a vomitar, 4.18
de Satī mediante el yoga, 4.24-27
por escuchar blasfemia, 4.17
Satī decide sobre, 4.17-18, 22-24

Sukha (hijo de Dharma), 1.49-52
śukla

definición, 14.45
Śukra, 9.20-21
Śukrācārya, 1.45
Sumana, 13.17
Sunanda (sirviente de Viṣṇu), 7.25
Sunīthā, reina

Aṅga da prasāda del sacrificio a, 13.37-38
como esposa de Aṅga, 13.18, 39
como hija de la personificación de la 

muerte, 13.39
como madre de Vena, 14.10
cuerpo de Vena preservado por, 14.35, 

14.43
semen de Aṅga contaminado por, 14.42

Sunīti, reina, 8.8
adoró al Señor, 9 52
como madre de Dhruva, 9.50; 12.32-34
comparada a una hoja quemada, 8.16
cuerpo de, espiritualizado, 12.34
desdeñada por Uttānapāda, 8.18-19, 65
Dhruva acompañado al mundo espiritual 

por, 12.32-34
Dhruva se reúne de nuevo con, 9.49-52
escucha sobre el insulto, 8.16
grandeza de, 9.41
instruye a Dhruva, 8.17, 23

Superalma (Paramātmā)
alma:
depende de, 11.11
sirve a, 9.5

Atri meditó en, 1.21
como ātmā, 1.15
como caitya-guru en el interior, 8.44
como maestro espiritual supremo, 8.44
complacida por Dhruva, 8.82
Dattātreya como encarnación de, 1.15
dirige a Brahmā y a Śiva, 1.21-22
dirige a todos, 7.51-52
el Señor es, 9.7, 15; 11.26; 24.19; 17.36; 19.3
en el corazón, 13.7
en el ejemplo de gṛhastha y el ladrón, 17.36
envía al maestro espiritual, 8.25
es trascendental, 17.29
inspira desde dentro, 7.50
místicos poco inteligentes no pueden 

encontrar, 13.48
respetos de Śiva a, 3.22-23
reverencias a, 3.21-22
Śiva medita en, 3.21
«unificación» de, con el alma, 8.82
Viṣṇu como 7.50
Véase también: Señor Supremo; Viṣṇu.

superiores 
relación con, 8.34
respeto para, 6.40

surabhi, vacas, 19.7
suras, Véase: Semidioses; devoto(s).
Suroci (hijo de kratu), 1.41
Suruci

aprovechó las ventajas, 8.10 
asombrada con los actos de Dhruva, 8.79
compasión de Sunīti hacia, 9.41
destino de, 9.23; 10.3
Dhruva bendecido por, 9.46-47
favorita de Uttānapāda, 8.8, 10
insulta a Dhruva, 8.11-14
insultos de, como bendiciones, 8.19

sūta (un elogiador)
alaba a Pṛthu, 5.21-22
conocía la identidad de Pṛthu, 16.1

Sūta gosvāmī
referencias sobre Vidura y Maitreya, 17.8

sva-dhāmnā
definición, 9.6
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Svadhā (hija de Dakṣa), 1.63
svāhā

canto de, 4.9
Svāhā (hija de Dakṣa), 1.60-61
Svahna (hijo de Yajña), 1.75
svāmī

definición, 8.69
svāṁśa, expansiones, del Señor, 1.15; 7.43

Véase también: Viṣṇu-tattva.
svārājyam

definición, 9.35
Svāyambhuva manu

adoración al Señor de, 8.21
Brahmāvarta controlado por, 19.1
descendientes de, 8.6-7
deseaba tener al Señor como hijo, 1.2
Dhruva aconsejado por, 11.7-34
Dhruva como descendiente de, 9.19; 11.29
dio hija por hijo, 1.2
en forma de ternero, 18.12
hijas de, 1.1, 10-11
hijo de Brahmā, 8.6
ley de, citada sobre castigo, 8.6
recibe el hijo de Ruci (Yajña), 1.5
sabía que el Señor aparecería, 1.2
Véase también: Manu

Svāyambhuva manu, referencias sobre
buenas cualidades del devoto, 11.13
concepto corporal de la vida, 11.10
creación y procreación, 11.15
el Señor como:
causa suprema, 11.17
controlador, 11.26-27
creador, mantenedor y destructor, 11.17, 

25-26
inconcebible, 11.23
filosofías de la vida, 11.22
ira, 11.7, 31-32
liberación, 11.14
naturaleza trascendental del Señor, 11.19, 

21, 25
tiempo y karma, 11.20

Śvetadvīpa, 9.20-21, 25

— T —
takṣaka, 18.22
tambor  símbolo de Śiva, 1.24
tamo-guṇa, Véase: Ignorancia, modalidad de.
tapasya

definición, 12.10
Véase también: Austeridades.

temor
de Dakṣa en los hombres, 4.7
envidia causa, 6.47
innecesario bajo la guía del maestro 

espiritual, 8.71
libertad de, 7.35

temor (descendiente de Brahmā), 8.4
templo(s) del Señor Supremo 

cuerpo es, 3.21
de la Asociación para la Conciencia de 

Krishna, 12.48
Deidad de. Véase: Deidad del Señor 

Supremo.
es el mundo espiritual, 11.26
es trascendental, 12.29
Véase también: Adoración; oración(es).

ternero
árbol de los banianos en forma de, 18.25
Aryamā en forma de, 18, 18
Bṛhaspati en forma de, 18.14
demonio Maya en forma de, 18.20
devoto comparado a, 9.17
en la analogía de la vaca y la Tierra, 8.9-10
Garuḍa en forma de, 18.23-24
Himālayas en forma de, 18.15
Indra en forma de, 18.15
Kapila en forma de, 18.19
león en forma de, 18.23-24
Prahlāda en forma de, 18.16
Śiva (Rudra) en forma de, 18.21
Svāyambhuva Manu en forma de, 18.12
Takṣaka en forma de, 18.22
toro de Śiva en forma de, 18.23-24
Viśvāvasu en forma de, 18.17
Véase también: Vaca(s).

Ṭhākura haridāsa, 12.18
tibetanos, 10.5
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tiempo
acaba con la felicidad celestial, 9.10
actual, calculado, 9.62
comparado a serpiente, 7.28
el Señor como, 11.19-20, 23

tierra (planeta)
como mujer, 17.26
comparada a la madre, 17.14
comparada a un barco, 17.35
comparada a una vaca, 18.9-10
en forma de vaca, 17.3, 14-29; 18.9-12
en tiempos de Pṛthu, 18.26
entregada al Señor, 17.30
es Vasundharā, 18.13
lluvia para, 16.5
movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa 

como esperanza para, 18.8
necesidades de la vida, satisfechas por, 

18.22, 26; 19.7
no devotos utilizan mal los productos de, 

18.6
produce o retiene los alientos, 17.13; 

18.8-13
Pṛthu:
amenazó a, 17.22-28
atacó a, 17.13, 17
comparado a, 16.7
complació a, 18.12, 28
niveló, 17.4; 18.29
ordenó a, 17.3; 18.12
referencias sobre: 
el Señor, 17.29, 22-28
Pṛthu y ella, 17.18-21, 30-31, 34-36
rescatada por Varāha, 17.34-35
reyes santos gobernaban, 9.65; 16.27
sabores producidos por, 19.8
semidioses caen a, 9.32
suplico a Pṛthu, 17.18-21, 29-36; 18.2, 4-11

tigres y gente
analogía de, 3.18

tilaka
del falso devoto, 19.37
purifica el cuerpo, 12.28

«tiṣṭha tiṣṭha»

como desafío, 19.13
titikṣā (hija de Dakṣa), 1.49-52
tolerancia

al cantar el santo nombre del Señor, 7.36
ante insultos de los parientes, 3.19
de la felicidad y la aflicción, 8.33
de los devotos del Señor, 6.47-49
de Parīkṣit, 6.48
en el plano trascendental, 8.27
personas ejemplares en, 7.36-37
por medio de la conciencia de Kṛṣṇa, 7.29

tormenta 
de polvo tras la muerte de Vena, 14.38-40
mística sumió a Dhruva, 10.22-28

tormenta de Cenizas, 5.7-8
tras la muerte de Vena, 14.38-40

toro portador de Śiva, 1.24; 18.23-24
toros dando vueltas

comparados a planetas en órbita, 9.20-21; 
12.39

toṣa (hijo de Yajña), 1.7
trabajadores fruitivos, Véase: Karmīs; 

materialistas.
trabajo

cautiverio debido a, 6.53
conocimiento de, en el servicio del Señor, 

6.35
continúa en el servicio al Señor, 8.22
para el Señor:
comparado con otros, 1.5; 6.53
no crea reacciónes, 1.5
Véase también: Actividades piadosas; deber; 

karma.
tractor en el desierto, ejemplo de, 18.8
trance

Dhruva en, 12.17-18
Véase también: Samādhi.

transmigración del alma
a formas abominables, 7.44
a través del karma, 8.2, 57
cambio completo por, 7.44
conciencia es llevada a través de, 7.9
es forzosa, 8.57
liberación de. Véase también: Liberación.
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mediante el cuerpo sutil, 12.18
para devotos del Señor, 7.9
por medio del proceso de yoga, 4.24-25
Véase también: Ciclo de nacimientos y 

muertes.
trascendentalistas

alcanzan en mundo espiritual, 11.16
comparados a semidioses en el aire, 4.19
devotos son, 4.20
más allá de:
órdenes sociales, 4.20
reglas védicas, 4.19-20
puede que parezcan mundanos, 4.19
Véase también: Devoto(s); sabio(s); yogī(s); 

trascendentalistas específicos.
tretā-yuga

duración de la vida en, 9.62; 12.13
tridaṇḍi-sannyāsī

definición, 19.22
tristeza

efecto de, 8.16
el Señor mitiga, 8.22-23
es inútil, 8.24
material comparada con espiritual, 3.15
por las palabras de un pariente, 3.19

trita, 13.15-16
try-adhīśa

definición, 9.15
tulasī, 8.55
tuṣitas (semidioses), 1.8
tuṣṭi (hija de Dakṣa), 1.49-52

— U —
Uddhava, 7.60
Ulbaṇa (hijo de Kratu), 1.41
Ulmuka, 13.17
unidad

como complacencia de los sentidos, 8.61
compasión del devoto es, 7.53
concepto impersonalista de, 8.57; 12.29
de fundirse con el Señor, 8.61
del alma y la Superalma, idea māyāvāda 

de, 8.82
del Señor y todo, 7.38, 45, 50-54; 11, 18; 

17.29
perfección de, 12.22
según el punto de vista del devoto 7.54
significado de, en el monismo, 7.38
verdadera y falsa, 12.4
Véase también: Fundirse con el Supremo.

unidad en diversidad, 7.54
unidad y deferencia simultáneas, 7.45, 

50-54
universo(s)

asfixiado por Dhruva, 8.80-81
causa de, el Señor es, 1.57
como energía del Señor, 1.56; 7.51
como forma universal del Señor, 1.56
como reflejo del mundo espiritual, 1.56; 

3.11
creación de. Véase: Creación (acto de).
creado por Brahmā, 1.1
destrucción de. Véase: Aniquilación del (los) 

universo(s).
disolución de, 9.14, 20-21, 25
el Señor existe desde antes de, 1.26-27
en momentos de crisis, 9.29
es ilusorio, 3.11
fundamento de, el Señor es, 1.56; 7.50
luz de, fuente de, 12.36
realidad en, 1.56
se conservan en el Señor, 7.42
señor(es) de, 1.30
situado en el Señor, 1.56
variedad en, 1.56
viaje espacial por y más allá de, 12.26
viajes de Nārada por, 8.38
Véase también: Creación material; mundo 

material; naturaleza material; planeta(s); 
planeta(s) celestial(es).

Unnati (hija de Dakṣa), 1.49-52
upadeva-vara

definición, 3.5-7
Upendra, Señor, 15.16
urgas, 3.5-7
ūrdhva-retāḥ

definición, 8.1; 11.5
Ūrja, 13.12



774   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

Ūrjā (esposa de Vasiṣṭha), 1.40-41
Uśanā (hijo de Vedaśirā), 1.45
Utathya (hijo de Aṅgirā) 1.35
Utkala

el reino de Dhruva no interesaba a, 13.6
familia entendió mal a, 13.11
necios entendieron mal a, 13.10
nivel trascendental de, 13.7-9
padres de, 10.2

Uttama
bondad de Sunīti hacia, 9.41
Dhruva se reunió de nuevo con, 9.49
muerte de, 9.23; 10.3
muerto por un yakṣa, 11.6

Uttānapāda, rey, 9.19, como hijo de Manu, 
1.9; 8.7
como rey santo, 9.65; 10.1
desdeñó a Dhruva, 8.8-10, 65
desdeñó a Sunīti, 8.65
Dhruva:
nombrado rey por, 9.66
satisfizo a, 9.65
se reunió de nuevo con, 9.37-45
dotado de poder por el Señor, 8.7
dudaba de que Dhruva hubiera podido 

sobrevivir, 9.37, 52
explica a Nārada, 8.65-67
favoritismo por parte de, 8.10, 18, 65
fue en busca de la autorrealización, 10.1
meditaba en Dhruva, 8.70
Nārada habla a, 8.64, 68-69
palacio de, 9.60-64
preocupado por Dhruva, 8.66-68
recepción para Dhruva de, 9.53-59
reinas de. Véase: Sunīti; Suruci.
se arrepiente, 8.65-67
se retiró al bosque, 9.67

— V —
vaca(s)

como alimento solo en caso de emergencia, 
17.25

el Señor comparado a, 9.17
en sacrificios, 13.25

hierbas frescas para, 18.23-24
la Tierra con forma de, 7.3-4, 14-19; 17.21-

23, 27, 29; 18.9-13
leche de, 8.9-10; 17.23; 18.12
matanza de. Véase: Matanza de animales.
protección de, 17.9
surabhi, 19.7

vagina
en la adoración de Śiva, 2.29

vaikuṇṭha, Véase: Mundo espiritual.
naiṣṇavas, Véase: Devoto(s).
vaiṣṇavas gauḍīyas, 8.24. Véase también: 

Devoto(s)
Vaiṣṇavīya Purāṇa

citado sobre Dios y los semidioses, 4.14
vaiśyas (agricultores y comerciantes)

clase permanente de, 2.31
como «estómago» de la sociedad, 8.36
definición, 2.31
dirigiéndose hacia el destino supremo, 

14.46
distribuyen caridad, 12.10
mantienen espíritu familiar, 8.26
papel social de, 14.45; 17.9
reúnen joyas, 19.9
si escuchan una blasfemia, 4.17
son parte de la forma cósmica, 6.44

vājapeya (sacrificio) de Dakṣa, 3.3
vālakhilyas, 1.39
vāmanadeva, Señor, 6.40
vānaprasthas

deber de, 14.9
Véase también: Vida retirada.

vandī
conocía la identidad de Pṛthu, 16.1
ofreció oraciones a Pṛthu, 15.20, 22

varāha, Señor (encarnación jabalí)
mencionado, 7.46; 8.57, 17.34-35

varāha Purāṇa 
citado sobre las partes del cuerpo del Señor. 

1.15
variedad

en el universo y el Señor, 1.56
variyān (hijo de Pulaha), 1.38
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varṇāśrama-dharma
brāhmaṇas siguen, 6.44
como cuerpo del Señor, 7.14
como norma de etiqueta, 2.31
creado por el Señor, 6.44
dinero en, 16.10
es permanente, 2.31
estructura social de, 17.9
hoy en día dejado de lado, 6.44
para adorar al Señor, 14.18
sannyāsa en, 19.23
satisface al Señor, 6.44
siempre presente, 2.31
valor social de, 14.18-19
Véase también: Brahmacārī(s); 

brāhmaṇa(s); gṛhastha(s); kṣatriya(s); 
sannyāsī(s); sociedad humana; śūdra(s); 
vaiśya(s); vānaprastha(s).

varuṇa, Señor
como rey del océano, 16.10
presente a Pṛthu de, 15.14
Pṛthu comparado a, 16.10

vasija de oro 
soma en, 18.16

vasiṣṭha
hijos de, 1.40-42

vasu, 13.12
vasubhṛdyāna (hijo de Kratu), 1.41
vasudeva, etapa, 9.29

definición, 3.23
el Señor Se revela en, 3.23
maestro espiritual, 3.23

vāsudeva, Señor 
controla la energía interna, 3.23
definición, 3.23
dirige a Brahmā y Śiva, 1.21-22
Śiva medita en, 3.23
Véase también: Señor Supremo

vatsala
el Señor es, 7.38

vatsara, 10.1; 13.11-12
vāyu, Señor, 10.2; 15.15
vayunā (hija de los pitās), 1.64
Veda Upaniṣad 

citado sobre sacrificios, 7.41
veda-vāda-ratāḥ

definición, 12.41
veda-vādī

definición, 12.41
vedānta

citado sobre la fuente de todo, 9.15
Vedānta-sūtra

citado sobre
conciencia en los seres, 1.15
conocer el Brahman, 7.50
referencia sobre la fuente, 7.50

vedas
actividades en:
diseño detrás de, 4.20
dos clases de, 4.20
adorar a Kṛṣṇa es igual a, 7.46
autoridad de, quienes se desvían son 

prueba de, 2.31
blasfemia contra, 2.30-32
Brahmā no es el autor de, 2.31
Brahman se explica en, 2.30
Buddha rechazó, 2.30; 19.36
civilización basada en, 2.30-31
como madre, 2.30
como puente (setu), 2.31
como traiguṇya-viṣyā, 7.27
comparados a flores, 2.25
conocimiento en, 18.3
cualidades brahmínicas para escuchar, 2.13
cualidades para conocer, 1.3; 2.13
devotos del Señor están más allá de, 4.20
división de las actividades en, 4.20
división de la sociedad según, 2.30-31
el Señor está más allá de, 7.40
elevación por medio de, 2.30-31
establecen la etiqueta, 2.31
felicidad material siguiendo, 2.22, 25
forma de la Deidad como, 7.46
himnos de. Véase: Mantras.
historia de, no se puede conocer, 2.31
ir a Dios por medio de, 18.6
Kṛṣṇa es el autor de, 2.31
liberación por medio de, 2.30-31
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objetivo de:
el Señor es, 7.46
la realidad Trascendental es, 4.20
oraciones a la personificación de, 7.41
quien no creen en, 2.30
rechazados por personas como animales, 

2.31
rituales de, son inadecuados, 7.14
sacrificios en. Véase: Sacrificio.
se conocen por medio del Señor y el maestro 

espiritual, 9.5
seguidores de:
comparados con los de Śiva, 2.31-32
Kṛṣṇa es crítico con, 7.27
maldición a, 2.22, 25
no conocen al Señor, 7.27
son materialistas, 2.22, 25
seguidores necios de, 12.41
Śiva está más allá de, 4.19-20
son apauruṣeya, 2.32
son eternos, 2.31
śūdras  no pueden entender, 2.13; 12.48
supremacía de, como prueban quienes se 

desvían, 2.31
trascendentalistas están más allá de, 4.19
Yajur Veda, 1.5
Véase también: Escrituras védicas; escrituras 

védicas específicas.
vedaśīrā (hijo de Prāṇa), 1.45
vena, rey

Aṅga desengañado con, 13.18, 21
Bāhuka nacido del cuerpo de, 14.43-44; 

15.2
como descendiente de Dhruva, 14.41-42
como hijo de Sunīthā, 14.10
comparado a serpiente, 14.10
crueldad de, 13.40-41; 14.2
detuvo los sacrificios, 14.6
el Señor imitado por, 14.26-28
era malvado, 14.10-12
ladrones temían a, 14.3
orgullo falso de, 14.4-6, 26-29
sabios:
aconsejaron a, 14.13-22

batieron los brazos de, 15.1
batieron los muslos de, 14.43
consideraron la posición de, 14.7-12
escarnecidos por, 14.23-31
maldijeron a, 13.19-20, 22
mataron a, 14.34
subieron al trono a, 14.2
semidioses según los consideraba, 14.26-27
Sunīthā preservó el cuerpo de, 14.35, 43
varón y mujer nacidos del cuerpo de, 14.1-6

veneno 
leche, analogía de, 3.17
serpientes extrajeron, 18.22
Śiva bebió, 3.12

verdad 
proceso de conciencia de Kṛṣṇa revela, 

12.16
verdadera y sombra, 12.15
Véase también: Conocimiento.

verdad absoluta, 2.26
comparada con el sol, 11.23 
conocimiento de, 11.23
el Señor es, 12.5
ignorancia de, 12.51
más allá de la especulación mental, 11.23
más allá de los ateos, 9.14
tres aspectos de, 13.48
visión impersonal y personal de, 9.7, 16
Véase también: Brahman Supremo; Kṛṣṇa; 

Señor Supremo. 
vestido

cuerpo comparado a, 16.19
viaje(s) espacial(es)

de Dhruva, 12.34-35
de los científicos y de los devotos, 

comparados, 12.25
de Nārada Muni, 12.34
en aeroplanos místicos, 12.30
mecánico comparado con yóguico, 12.26
por los siddhas y vidyādharas, 18.19
tres tipos de, 12.27

«Viaje fácil a otros planetas», 12.26
vibhakta-vīryaḥ

definición, 11.18
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vibhinnāṁśa, expansiones, del Señor, 1.15; 
7.43

vibhīṣaṇa (hermano de Rāvaṇa), 1.37
vibhu (hijo de Yajña), 1.7
vida

aire de la:
controlado por medio del yoga, 4.25
Véase también: Respiración.
como energía espiritual, 9.7
compuestos químicos no pueden producir, 

11.17
del Señor y de las entidades vivientes, 

comparadas, 11.21
duración de,
en la modalidad de la bondad, 11.16
en la Tierra y los planetas celestiales, 9.63
en los yugas, 9.62; 12.13
en la Luna y otros planetas, 18.26
especies de:
deseos producen, 11.17, 22
número de, 9.13; 16.18
eterna. Véase: Vida eterna. 
fracaso en, 9.31
humana. Véase: Ser(es) humano(s).
material. Véase: Vida material.
objetivo de. Véase: Objetivo de la vida. 
Véase también: Alma; entidades vivientes.

vida espiritual
avance en Véase: Avance espiritual.
bienaventurada, 13.8-9
mujeres obstaculizan, 3.11
vida culmina en, 8.32
vida material comparada con, 12.22
Véase también: Autorrealización; conciencia 

de Kṛṣṇa; servicio devocional; yoga.
vida eterna 

como misión de la vida humana, 18.3
en Vaikuṇṭha, 12.35
Véase también: Inmortalidad.

vida familiar
abandonar, para servir al Señor, 8.24
deber del padre de mantener, 8.65
deberes de los padres hacia sus hijas, 6.40
debilidad de la mujer en, 4.3

desapego de, 13.21, 46-47
desobediencia en, 8.65
divorcio en, 4.3
enemigos en, 13.21
esposa como significado de, 8.1
fantasmas en, oblaciones para, 18.18
feliz, 13.12
hogar de, comparado a un pozo oscuro, 

13.46
insultos de los parientes, 3.19, 24
materialista, ignorancia en, 2.22
materialista en los Vedas, 2.22
monarquía controlada por, 13.11
purificación de, 14.42
respeto por los padres en, 6.40
satisfacción en, 1.6
Véase también: Boda; gṛhastha(s); 

matrimonio.
vida hogareña

significado de, 1.8
Véase también: Vida familiar.

vida material
como olvido del controlador supremo, 

11.27
comparada a sueño, 9.33
cuatro principios de, 4.15
hombre moderno persigue, 14.20
vida espiritual comparada con, 12.22
Véase también: Materialismo; 

materialista(s).
vida retirada 

de la vida familiar, 13.46-47
de Uttānapāda, 9.67
Véase también: Desapego; sannyāsī(s); 

vānaprastha(s).
vida sexual

como fundamento de la vida material, 4.26
cultura védica restringe, 11.5
de las mujeres semidioses, 6.25
deseo de, debido a una atmósfera agradable, 

6.30
en el mundo material comparada con 

mundo espiritual, 6.30
entre hermanos, 8.2
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esposa toma prasāda antes de, 13.38
obstaculiza la vida espiritual, 4.26
procreación por medio de, 11.15
semidioses tristes después de, 6.25
sufrimiento debido a, 11.15
Véase también: Complacencia de los 

sentidos; deseo(s), material(es).
vidanti

definición, 16.25
vidhātā (hijo de Bhṛgu), 1.43-44
vidura

como discípulo de Maitreya, 13.24
Maitreya inspirado por, 17.8
no ofendía a los semidioses, 7.49
pregunta sobre Dakṣa y Śiva, 2.1-3
pregunta sobre hijos de Atri, 1.16

vidura, citado sobre
Aṅga, 13.21
Nārada, 13.3
Pṛthu y madre Tierra, 17.2-4
sabios maldiciendo a Vena, 13.22

vidyā, Véase: Conocimiento.
vidyādhara(s)

en los sacrificios de caballo de Pṛthu, 19.5
poderes místicos de, 18.19

viento y karma
analogía de, 11.20

vijayadhvaja tīrtha
citado sobre semidioses honrando a 

Dhruva, 9.56
vino

de los seguidores de Śiva, 2.29-31
demonios  y, 18.16
Véase también: Consumo de drogas.

violencia, Véase: Matar.
vīrabhadra, demonio

ataca a Dakṣa, 5.17, 21-24
como personificación de la ira, 5.4
contaminación creada por, 7.17 
creado por Śiva, 5.2-4
decapita a Dakṣa, 5.24-26
descripción de, 5.2-4, 11
polvo levantado por, 5.7-8

virajā (hijo de Kratu), 1.41

viraja (hijo de Pūrṇimā) 1.14
vīrarāghava ācārya, citado sobre 

alakā, 6.23
Dakṣa, 5.12
iniciar caṇḍālas, 8.54

vīrāsana, postura de sentarse, 6.38
virāṭ-rūpa

sociedad a parte de, 6.44
visitas a amigos (parientes), 3.13, 16, 18
viṣṇu, Señor

acepta ofrendas de amor, 7.49
acepta oblaciones, 7.25
acepta Su propia parte, no la de los demás, 

7.49
actitud amistosa de, 7.49
adoración de. Véase: Adoración, del Señor.
adoradores de, puede que sean pobres, 4.21
adornos de,  7.20-21
alimentos ofrecidos a, 4.21; 7.55-56
aparece en el recinto de sacrificios, 7.18-20
belleza de, 7.19-20
blasfemar contra, 4.10
Caitanya es, 7.41
cantar acerca de, purificación por, 7.17
carece de defectos, 2.31
como ātmā, 1.15
como Brahmā, 4.16
como causa:
de Brahmā y Śiva, 7.50
suprema, 7.50
y efecto, 7.50
como Dios por encima de todos, 7.22
como encarnación (guṇa-avatāra), 7.51
como fuente: 
de los semidioses, 7.50
de todo, 7.50
como fundamento de todo, 7.50
como nirguṇa, 7.40
como objetivo de sacrificios, 1.5; 4.10; 7.41, 

49
como refugio ante problemas de la vida, 7.28
como sacrificio, 7.45
como Señor del universo, 1.30
como Superalma que está en el interior, 7.50
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como sustentador, 11.18-19
como Yajña, 1.5; 7.41
como Yajñeśa, 4.10
como Yajñeśvara, 7.36
comparado a:
amanecer, 7.20
fuego, 7.45
complacer a:
complace a todos, 2.35
es necesario, 7.36
complacido:
con las ofrendas del devoto, 7.49
controla la modalidad de la bondad, 7.40
cualidades de, son trascendentales, 7.40
digno de la adoración de todos, 7.22
encarnación Dattātreya de, 1.15, 33
encarnación de:
Brahmā y Śiva como, 7.51
cualitativas (guṇa-avatāras), 7.51
Véase también: Encarnación(es) del Señor 

Supremo.
energía de: como causa y efecto, 7.50
como fundamento de todo, 7.50-51
todo es, 7.54
Véase también: Energías del Señor Supremo.
es amṛta, 7.36
es omnisciente, 6.3
es uno con y diferente de Brahmā y Śiva, 

7.54
existía antes de la creación, 7.36, 50-51
forma de ocho brazos de, 7.20, 32
formas de ocho y cuatro brazos, 7.32
Garbhodakaśāyī Viṣṇu, 1.30
incluye a los devotos, 3.3
Kṛṣṇa:
como origen  de, 7.43; 17.6-7
es, 8.45
por encima de, 7.43
Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, 1.30
los seguidores de los Vedas no conocen a, 

7.27
Mahā-Viṣṇu, 1.26-27
más allá de las cualidades materiales, 7.40
meditación en. Véase: Meditación en Viṣṇu.

morada de. Véase: Dhruvaloka; Viṣṇuloka.
nivel trascendental de, 7.26, 40
no fue al sacrificio de Dakṣa, 6.3
nunca deja de lado a los brāhmaṇas,  7.13
oraciones a. Véase: Oraciones, a Viṣṇu.
pies de loto de, Śiva medita en, 7.29
planeta de. Véase: Viṣṇuloka.
ponerlo al mismo nivel que a otros, 4.14
«porcentaje» de Kṛṣṇa en, 1.15
portador de, 1.24
prasāda de, ofrecido a los semidioses, 

5.55-56
presente para Pṛthu de, 15.16
protección por parte de, es la mejor, 7.47
protege a los brāhmaṇas, 7.47
protege del pecado, 7.42
protegió a los brāhmaṇas, 7.47
refulgencia corporal de, 7.19, 23
reverencias de, a los semidioses, 7.22
rostro y sonrisa de, 7.21
sacrificio:
a remanentes de, 4.21; 6.53
hecho para, 1.5; 4.10; 7.41, 49
no dirigido a, 4.21
precisa de la presencia de, 7.36
satisfecho con Su parte del sacrificio, 7.49
Se dirige a Atri Muni, 1.29-32
Se dirige a Dakṣa, 7.50
seguidores de, deben ser satisfechos, 3.3
servicio a. Véase también:  Servicio 

devocional al Señor Supremo.
símbolos de, objeto de, 7.20
sirvientes de:
aspecto corporal de, 12.20
son espirituales, 12.29
sobre el agua Garbha, 7.21
sostiene cuatro objetos, 19.37
tía de, Prasūti, era, 7.36
visto mediante amor, 7.18
Véase también: Garbhodakaśāyī Viṣṇu; 

Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu; Nārāyaṇa; Señor 
Supremo; Superalma.

Viṣṇu-mantra
definición, 9.31
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Viṣṇu Purāṇa, citado sobre
energías del Señor, 7.45
entidades vivientes, 1.15
sacrificios, 7.41
varṇāśrama-dharma, 14.18

viṣṇu-tattva
definición, 19.3
«porcentaje» de Kṛṣṇa en, 1.15
Véase también: Svāṁśa, expansiones de Kṛṣṇa.

viṣṇudūtas, Véase: Viṣṇu, sirvientes de.
viṣṇuloka

es un planeta trascendental, 12.26
estrellas giran alrededor de, 12.25
habitantes de, 12.20
rara vez se llega a, 12.25-26

viśravā (hijo de Pulastya), 1.36
viśvaga (hijo de Pūrṇimā), 1.14
viśvakarmā, 15.17
viśvanātha Cakravartī Ṭhākura

citado sobre:
aflicción de Śiva, 3.15
Brahman impersonal, 9.16
Dhruva contra los yakṣas, 10.13
Dhruvaloka, 9.25
maestro espiritual y el Señor Supremo, 

9.23; 13.24
mahātmā, 5.12
maldición a Śiva, 2.18
Manu, 1.2
nivel de comprensión personal e 

impersonal, 9.16
Satī, 4.27
seguir al maestro espiritual, 8.71
critica a los ejecutores de rituales, 4.21

viśvāvasu, 18.17
volar

por medio del poder místico, 8.53
vrata, 13.15-16
vṛndāvana

bosques y ghāṭas de,  8.42
como lugar de peregrinaje, 8.42
Goloka. Véase: Goloka Vṛndāvana.
Kṛṣṇa protegió, de la inundación de Indra, 

16.8

para vaiṣṇavas gauḍīyas, 8.24
refugiarse en, 8.42
Véase también: Mundo espiritual.

vyāsadeva, Śrīla, 12.51; 14.14, 29
vyuṣṭa, 13.14

— Y —
yajña(s), Véase: Sacrificio(s).
Yajña, Señor

como esposo ideal, 1.6
como indra, 1.8
como líder de los semidioses, 1.8
descendientes de, clases de, 1.8
entregado a Manu, 1.5
hijos de, 1.7-9
nacido en Akūti, 1.4
nombre de, 1.5
se casó con Dakṣiṇā, 1.5

Yajur Veda
Bhṛgu canta himnos de, 4.32

yakṣa(s)
comen carne, 18.21
Dhruva contra, 10.5-30; 11.1-6
en los sacrificios de caballo de Pṛthu, 19.5
fuerza militar de, 10.11-12
identidad de, 10.5
son demoníacos, 10.28
son piadosos, 11.33
Uttama muerto por, 10.3-4; 11.6

Yakṣeśvara, Véase: Kuvera.
Yamarāja, Señor, 15.15
Yamunā, río

agua de, en la adoración de la Deidad, 8.55
baño en, 8.43
lugares de peregrinaje junto a, 8.42

Yaśodā, madre, 12.42
Yātanā (Dolor Excesivo), 8.4
Yati (hijo de Brahmā), 8.1
yoga

al final de la vida, 8.32
āsanas en, 4.25; 6.38-39
aṣṭāṅga-, 12.17
baño en, 8.43
ejercicios respiratorios para, 8.44
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enseñado a Dhruva, 8.43-44
para meditar en Viṣṇu, 8.43
posturas de sentarse para, 6.38
bhakti-
es el más elevado, 4.25
Véase también: Conciencia de Kṛṣṇa; 

Servicio devocional.
bhuddi-, 4.20
como meditación en el Señor, 6.33; 8.78
control de la mente en, 8.44
control de los aires vitales por medio de, 4.25
Dhruva llevó a cabo, 12.17
ejercicios respiratorios para, 8.44
en ocho etapas. Véase: Aṣṭāṅga-.
forma más elevada de, 4.25; 8.78
liberación por medio de, 4.25
mahā-, 6.33
místico:
de los siddhas y vidyādharas, 18.19
procesos de, 18.19
rey practicaba, 14.4
Véase también: Poder(es) místico(s).
moderno comparado con el verdadero, 

4.24-25
no es práctico en esta era, 4.25
ocho perfecciones de, 8.53
para salud del cuerpo, 4.25
posturas de sentarse en, 4.25; 6.38-39
prāṇāyāma, de Atri Muni, 1.21
purificación por medio de, 4.27
recordar al Señor en, 6.33
siddhas son perfectos en, 7.35
suicidio de Satī por medio de, 4.25
Véase también: Autorrealización; conciencia 

de Kṛṣṇa.
Yoga (hijo de Dharmā), 1.49-52
yoga-kakṣām (postura de sentarse), 6.39
yogamāyā, Véase: Energía(s) del Señor 

Supremo, espiritual.

yogeśvara
 Kṛṣṇa es, 6.38

yogī(s)
celibato para, 8.1
clase más elevada de, 8.78
desean la liberación, 6.33
devotos en comparación con, 9.10-12, 36; 

11.14; 12.14, 26, 36-37
devotos están por encima de, 8.78
el más elevado, 12.17
escogen el momento para morir, 4.24
falsos comparados con genuinos, 19.12
meditan en el Señor, 6.33; 8.44, 52
místicos:
poco inteligentes no pueden encontrar al 

Señor, 3.48
poderes de, 18.19
viajes de, 15.18
Véase también: Poder(es) místico(s).
quienes meditan en el Señor son, 8.78
Śiva es el mejor, 4.24
tienen concepto corporal de vida, 9.12
transfieren el alma, 4.24-25
Véase también: Devoto(s); sabio(s); 

trascendentalistas.
yogīśvara

Śiva es, 6.38
yoṣit

definición, 3.11
yugas, cuatro

degradación durante, 12.13
duración de la vida en, 9.62
líderes de gobierno en, 14.17

— Z —
zapatero

puede llegar a ser brāhmaṇa, 12.37





I S K C O N
aSOCIaCIÓN INtErNaCIONaL Para La  

CONCIENCIa dE KrIShNa

783

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



784   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 4

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




