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Prefacio

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

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

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

kaumāra ācaret prājño
dharmān bhāgavatān iha

durlabhaṁ mānuṣaṁ janma
tad apy adhruvam arthadam

                                   (Bhāg. 7.6.1)

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

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

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

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

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

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

nāmāny anantasya yaśo ’ṅkitāni yat
chṛṇvanti gāyanti gṛṇanti sādhavaḥ

                                                  (Bhāg. 1.5.11)

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

 
Oṁ tat sat

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



Introducción

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

 (Śrīmad-Bhāgavatam 1.3.43)

La perdurable sabiduría de la India se encuentra expuesta en los Vedas, antiguos textos 
escritos en sánscrito que abarcan todos los campos del conocimiento humano. Los Vedas 
se preservaban originalmente a través de la tradición oral, y la primera recopilación 
escrita que se hiciera de ellos fue realizada hace cinco mil años por Śrīla Vyāsadeva, «la 
encarnación literaria de Dios». Tras recopilar los Vedas, Vyāsadeva expuso su esencia en 
los aforismos conocidos como los Vedānta-sūtras. El Śrīmad-Bhāgavatam es el 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 20

Conversación entre maitreya y vidura

zAAEnak( ovaAca
mah"I%M ‘aitaï"AmaDyasya s$aAEtae svaAyamBauvaAe manau: / 
k(Anyanvaitaï"ä," ã"Ar"AiNA maAgAARyaAvar"janmanaAma, //�1�//

śaunaka uvāca
mahīṁ pratiṣṭhām adhyasya    saute svāyambhuvo manuḥ
kāny anvatiṣṭhad dvārāṇi    mārgāyāvara-janmanām

śaunakaḥ—Śaunaka; uvāca—dijo; mahīm—la Tierra; pratiṣṭhām—puesta; adhyasya—
habiendo colocado; saute—¡oh, Sūta Gosvāmī!; svāyambhuvaḥ—Svāyambhuva; manuḥ—
Manu; kāni—¿cuáles?; anvatiṣṭhat—puso en práctica; dvārāṇi—medios; mārgāya—para 
liberarse; avara—después; janmanām—de aquellos que habrían de nacer.

Śrī Śaunaka preguntó: ¡Oh, Sūta gosvāmī!, una vez puesta de nuevo la tierra en su 
órbita, ¿qué hizo Svāyambhuva manu para mostrar la senda de la liberación a las 
personas que nacieran a partir de entonces?

SIGNIFICADO: La aparición del Señor como la primera encarnación jabalí ocurrió 
durante el período de Svāyambhuva Manu, mientras que la era actual pertenece al 
período de Vaivasvata Manu. Cada manu reina durante setenta y dos ciclos de cuatro 
eras, y un ciclo de eras equivale a 4 320 000 años solares. Por lo tanto, el reinado de 
un manu es de 4 320 000 x 72 años solares. En cada período de un manu hay muchos 
cambios en muchos aspectos, y en un día de Brahmā hay catorce manus. Aquí se da a 
entender que manu crea las regulaciones de las Escrituras para la salvación de las almas 
condicionadas, venidas al mundo material para disfrutar de la materia. El Señor es 
tan bondadoso que cualquier alma que desee disfrutar en este mundo material recibe 
todo lo necesario para ello, y, al mismo tiempo, se le muestra el sendero de la salvación. 
De modo que Śaunaka Ṛṣi preguntó a Sūta Gosvāmī: «¿Qué hizo Svāyambhuva Manu 
después de que la Tierra fuera puesta de nuevo en la órbita que le correspondía?».
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ºaÔaA mah"ABaAgAvata: k{(SNAsyaEk(Aintak(: s$auô$ta, / 
yastatyaAjaAƒajaM k{(SNAe s$aApatyamaGavaAinaita //�2�//

kṣattā mahā-bhāgavataḥ    kṛṣṇasyaikāntikaḥ suhṛt
yas tatyājāgrajaṁ kṛṣṇe    sāpatyam aghavān iti

kṣattā—Vidura; mahā-bhāgavataḥ—un gran devoto del Señor; kṛṣṇasya—del Señor 
Kṛṣṇa; ekāntikaḥ—devoto puro; suhṛt—amigo íntimo; yaḥ—aquel que; tatyāja—
abandonó; agra-jam—a su hermano mayor (el rey Dhṛtarāṣṭra); kṛṣṇe—contra Kṛṣṇa; 
sa-apatyam—junto con sus cien hijos; agha-vān—ofensor; iti—de este modo.

Śaunaka Ṛṣi preguntó acerca de vidura, gran devoto y amigo del Señor Kṛṣṇa que 
abandonó la compañía de su hermano mayor porque él y sus hijos atentaban, con 
sus ardides, contra los deseos del Señor.

SIGNIFICADO: Aquí se hace referencia al incidente en que Vidura abandonó la protección 
de su hermano mayor, Dhṛtarāṣṭra, partió de viaje para visitar todos los lugares sagrados, 
y se encontró con Maitreya en Hardwar. Śaunaka Ṛṣi pregunta ahora cuáles fueron los 
temas de la conversación entre Maitreya Ṛṣi y Vidura. La calificación de Vidura consiste 
en que no solo era un amigo del Señor, sino también un gran devoto. Cuando Kṛṣṇa 
trató de impedir la guerra y suavizar las desavenencias que existían entre los primos 
hermanos, estos se negaron a aceptar Su consejo; por esa razón, Kṣattā, Vidura, sintiéndose 
insatisfecho con ellos, se fue del palacio. Como devoto, Vidura mostró con su ejemplo que 
allí donde no se honre a Kṛṣṇa no es un lugar adecuado para que lo habite un ser humano. 
El devoto puede ser tolerante con respecto a sus intereses personales, pero no debe tolerar 
comportamientos ofensivos contra el Señor o contra el devoto del Señor. Aquí es muy 
significativa la palabra aghavān, pues indica que los Kauravas, los hijos de Dhṛtarāṣṭra, 
perdieron la guerra por su pecado de no obedecer las órdenes de Kṛṣṇa.

ãE"paAyanaAd"navar"Ae maih"tvae tasya de"h"ja: / 
s$avaARtmanaA i™ata: k{(SNAM tatpar"AMêApyanau˜ata: //�3�//

dvaipāyanād anavaro    mahitve tasya dehajaḥ
sarvātmanā śritaḥ kṛṣṇaṁ    tat-parāṁś cāpy anuvrataḥ

dvaipāyanāt—a Vyāsadeva; anavaraḥ—inferior en nada; mahitve—en grandeza; 
tasya—su (de Vyāsa); deha-jaḥ—nacido de su cuerpo; sarva-ātmanā—con todo su 
corazón; śritaḥ—se refugió; kṛṣṇam—en el Señor Kṛṣṇa; tat-parān—a aquellos consa-
grados a Él; ca—y; api—también; anuvrataḥ—siguió.

vidura nació del cuerpo de vedavyāsa, y no era inferior a él. de modo que aceptó de 
todo corazón los pies de loto de Kṛṣṇa, y estaba apegado a Sus devotos.
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SIGNIFICADO: Vidura nació de una madre śūdra, pero su padre seminal fue Vyāsadeva; 
de modo que no era inferior a Vyāsadeva en ningún aspecto. Habiendo nacido de un 
gran padre, a quien se considera una encarnación de Nārāyaṇa y que compuso la tota-
lidad de las Escrituras védicas, Vidura también era una gran personalidad. Él aceptó a 
Kṛṣṇa como su Señor adorable y siguió Sus instrucciones de todo corazón.

ik(manvapa{cC$nmaE‡aeyaM ivar"jaAstaITaRs$aevayaA / 
opagAmya ku(zAAvataR @As$aInaM taÔvaivaÔamama, //�4�//

kim anvapṛcchan maitreyaṁ    virajās tīrtha-sevayā
upagamya kuśāvarta    āsīnaṁ tattva-vittamam

kim—qué; anvapṛcchat—preguntó; maitreyam—al sabio Maitreya; virajāḥ—Vidura, 
que estaba libre de contaminación material; tīrtha-sevayā—por el hecho de visitar 
lugares sagrados; upagamya—habiéndose encontrado; kuśāvarte—en Kuśāvarta 
(Haridvāra, o Hardwar); āsīnam—que residía; tattva-vit-tamam—al más grande cono-
cedor de la ciencia de la vida espiritual.

Por el hecho de visitar lugares sagrados, vidura se purificó de toda pasión, y por 
último llegó a hardwar, donde se encontró con el gran sabio conocedor de la ciencia 
de la vida espiritual, y le hizo preguntas. así pues, Śaunaka Ṛṣi dijo: ¿Qué más le 
preguntó vidura a maitreya?

SIGNIFICADO: Aquí las palabras virajās tīrtha-sevayā se refieren a Vidura, que 
se había limpiado por completo de toda contaminación por haber viajado a lugares 
de peregrinaje. En la India hay cientos de lugares sagrados de peregrinaje, de entre 
los cuales los que se consideran más importantes son Prayāga, Hardwar, Vṛndāvana 
y Rāmeśvaram. Trás abandonar su hogar, donde reinaban las intrigas políticas y la 
diplomacia, Vidura quiso purificarse viajando a todos los lugares sagrados, pues 
todo aquel que los visita, automáticamente se purifica. Esto es especialmente cierto 
en cuanto a Vṛndāvana; cualquiera puede ir allí y, aunque sea un pecador, entrará en 
seguida en contacto con una atmósfera de vida espiritual y automáticamente cantará 
los nombres de Kṛṣṇa y Rādhā. Esto lo hemos visto y comprobado en la práctica. En 
los śāstras se recomienda que, después de retirarse de la vida activa y aceptar la orden 
de vānaprastha (vida retirada), uno debe viajar a todos los lugares de peregrinaje para 
purificarse. Vidura cumplió este deber a la perfección, y finalmente llegó a Kuśāvarta, 
Hardwar, en donde se encontraba el sabio Maitreya.

Otro punto significativo es que no se debe ir a los lugares de peregrinaje solamente para 
bañarse, sino para buscar a grandes sabios como Maitreya, y recibir sus instrucciones. 
De lo contrario, ir a los lugares de peregrinaje no es más que una pérdida de tiempo. 
Narottama dāsa Ṭhākura, un gran ācārya vaiṣṇava, nos ha prohibido ir a esos lugares de 
peregrinaje, pues los tiempos han cambiado, y una persona sincera podría confundirse 
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al ver el comportamiento de las personas que actualmente residen en esos lugares. Su 
recomendación es que, en vez de tomarse la molestia de viajar a esos lugares, uno debe 
concentrar la mente en Govinda, y eso le ayudará. Por supuesto, concentrar la mente 
en Govinda en cualquier situación es una senda reservada para los espiritualistas más 
avanzados; no es para las personas corrientes. Las personas corrientes todavía pueden 
beneficiarse de viajar a lugares santos como Prayāga, Mathurā, Vṛndāvana y Hardwar.

En este verso se recomienda buscar a una persona tattva-vit, que conozca la ciencia 
de Dios. Tattva-vit significa «aquel que conoce la Verdad Absoluta». Hay muchos 
seudotrascendentalistas, incluso en los lugares de peregrinaje. Los hay en todas partes, 
pero tenemos que ser lo bastante inteligentes como para discernir cuál es la persona 
que realmente puede orientarnos; entonces nuestra tentativa de progresar viajando a 
los lugares santos tendrá éxito. Hay que estar libre de toda contaminación, y, al mismo 
tiempo, encontrar a la persona que conozca la ciencia de Kṛṣṇa. Kṛṣṇa ayuda a la 
persona sincera; como se afirma en el Caitanya-caritāmṛta: guru-kṛṣṇa-prasāde: Por 
misericordia del maestro espiritual y de Kṛṣṇa, llegamos al sendero de la salvación, 
al servicio devocional. Si alguien busca con sinceridad la salvación espiritual, Kṛṣṇa, 
que está en el corazón de todos, le da la inteligencia para que encuentre a un maestro 
espiritual adecuado. Por la gracia de un maestro espiritual como Maitreya, recibimos la 
instrucción correcta y avanzamos en la vida espiritual.

tayaAe: s$aMvad"taAe: s$aUta ‘ava{ÔaA ÷malaA: k(TaA: / 
@ApaAe gAAËÿA wvaAGa£aIhR"&"re": paAd"AmbaujaA™ayaA: //�5�//

tayoḥ saṁvadatoḥ sūta    pravṛttā hy amalāḥ kathāḥ
āpo gāṅgā ivāgha-ghnīr    hareḥ pādāmbujāśrayāḥ

tayoḥ—mientras los dos (Maitreya y Vidura); saṁvadatoḥ—conversaban; sūta—¡oh, 
Sūta!; pravṛttāḥ—surgieron; hi—ciertamente; amalāḥ—inmaculadas; kathāḥ—
narraciones; āpaḥ—aguas; gāṅgāḥ—del río Ganges; iva—como; agha-ghnīḥ—que 
destruyen todos los pecados; hareḥ—del Señor; pāda-ambuja—los pies de loto; 
āśrayāḥ—refugiándose.

Śaunaka preguntó acerca de la conversación entre vidura y maitreya: «Seguramente, 
se habrán explicado muchos de los inmaculados pasatiempos del Señor. Escuchar 
esos relatos es exactamente como bañarse en las aguas del ganges, pues pueden 
liberarnos de todas las reacciones pecaminosas».

SIGNIFICADO: Las aguas del Ganges son puras porque fluyen de los pies de loto del Señor, 
y el Bhagavad-gītā es como las aguas del Ganges, pues fluye de la boca del Señor Supremo. 
Lo mismo ocurre con cualquier tema relacionado con los pasatiempos del Señor, o con las 
características de Sus actividades trascendentales. El Señor es absoluto; no hay diferencia 
entre Sus palabras, Su transpiración y Sus pasatiempos. Todo ello está en el plano absoluto: 
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tanto las aguas del Ganges como las narraciones de Sus pasatiempos o Sus palabras; así pues, 
el refugio que cualquiera de ellos nos ofrece es igualmente bueno. Śrīla Rūpa Gosvāmī ha 
declarado que todo lo relacionado con Kṛṣṇa está en el plano trascendental. Si podemos 
ajustar todas nuestras actividades de modo que estén en relación con Kṛṣṇa, el plano en 
que nos situamos no es material, sino siempre espiritual.

taA na: k(LtaRya Ba‰M" tae k(LtaRnyaAed"Ar"k(maRNA: / 
r"s$aÁa: k(Ae nau ta{pyaeta h"ir"laIlaAma{taM ipabana, //�6�//

tā naḥ kīrtaya bhadraṁ te    kīrtanyodāra-karmaṇaḥ
rasajñaḥ ko nu tṛpyeta    hari-līlāmṛtaṁ piban

tāḥ—esas conversaciones; naḥ—a nosotros; kīrtaya—narra; bhadram te—¡que todo bien 
caiga sobre ti!; kīrtanya—deben cantarse; udāra—liberales; karmaṇaḥ—actividades; 
rasa-jñaḥ—un devoto que puede apreciar los sabores de la melosidad; kaḥ—quién; 
nu—en verdad; tṛpyeta—se sentiría satisfecho; hari-līlā-amṛtam—el néctar de los pa-
satiempos del Señor; piban—bebiendo.

¡Oh, Sūta gosvāmī!, ¡toda buena fortuna sea contigo! Por favor, nárranos las acti-
vidades del Señor, que son completamente magnánimas y dignas de glorificación. 
¿Qué clase de devoto podría sentirse saciado de los nectáreos pasatiempos del 
Señor?

SIGNIFICADO: Los devotos deben escuchar la narración de los pasatiempos del Señor, 
que siempre están en el plano trascendental, con una actitud respetuosa. Aquellos que 
realmente están en el plano trascendental nunca se sacian de escuchar continuamente 
los pasatiempos del Señor. Cuando un alma autorrealizada lee el Bhagavad-gītā, por 
ejemplo, nunca se siente saciada. Las narraciones del Bhagavad-gītā y del Śrīmad-
Bhāgavatam pueden leerse miles y miles de veces y, a pesar de ello, sin excepción, el 
devoto saboreará cada vez nuevos aspectos del tema.

Wvamauƒa™avaA: pa{í" [%iSaiBanaE=#imaSaAyanaE: / 
BagAvatyaipaRtaADyaAtmastaAnaAh" ™aUyataAimaita //�7�//

evam ugraśravāḥ pṛṣṭa    ṛṣibhir naimiṣāyanaiḥ
bhagavaty arpitādhyātmas    tān āha śrūyatām iti

evam—así; ugraśravāḥ—Sūta Gosvāmī; pṛṣṭaḥ—habiéndosele pedido; ṛṣibhiḥ—por 
los sabios; naimiṣa-ayanaiḥ—reunidos en el bosque de Naimiṣa; bhagavati—al Señor; 
arpita—dedicada; adhyātmaḥ—su mente; tān—a ellos; āha—dijo; śrūyatām—tan solo 
escuchen; iti—así.

20.7

TEXTO 7

TEXTO 6



6   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 3 

Cuando los grandes sabios de Naimiṣāraṇya le pidieron que hablase, el hijo de 
romaharṣaṇa, Sūta gosvāmī, cuya mente estaba absorta en los pasatiempos tras-
cendentales del Señor, dijo: «Por favor, escuchen lo que voy a decir ahora».

s$aUta ovaAca
h"re"Da{Rta‚(Aex"tanaAe: svamaAyayaA 
  inazAmya gAAeç&Ü"r"NAM r"s$aAtalaAta, / 
laIlaAM ih"r"NyaAºamavaÁayaA h"taM 
    s$aÃaAtah"SaAeR mauinamaAh" BaAr"ta: //�8�//

sūta uvāca
harer dhṛta-kroḍa-tanoḥ sva-māyayā

niśamya gor uddharaṇaṁ rasātalāt
līlāṁ hiraṇyākṣam avajñayā hataṁ

sañjāta-harṣo munim āha bhārataḥ

sūtaḥ uvāca—Sūta dijo; hareḥ—del Señor; dhṛta—que había adoptado; kroḍa—de un 
jabalí; tanoḥ—cuerpo; sva-māyayā—por Su potencia divina; niśamya—habiendo escu-
chado; goḥ—de la Tierra; uddharaṇam—levantando; rasātalāt—del fondo del océano; 
līlām—pasatiempo; hiraṇyākṣam—al demonio Hiraṇyākṣa; avajñayā—con indife-
rencia; hatam—matado; sañjāta-harṣaḥ—lleno de gozo; munim—al sabio (Maitreya); 
āha—dijo; bhārataḥ—Vidura.

Sūta gosvāmī continuó: vidura, el descendiente de Bharata, se llenó de gozo al 
escuchar la historia de cómo el Señor, habiendo adoptado por Su propia potencia 
divina la forma de un jabalí, realizó el pasatiempo de levantar la tierra del fondo 
del océano y matar con indiferencia al demonio hiraṇyākṣa. Luego se dirigió al 
sabio con las siguientes palabras.

SIGNIFICADO: Aquí se dice que el Señor adoptó la forma de un jabalí mediante Su propia 
potencia. En realidad, Su forma no es como la forma de un alma condicionada. El alma 
condicionada acepta un determinado tipo de cuerpo forzada por la autoridad superior de 
las leyes materiales, pero aquí se dice claramente que el Señor adoptó la forma de un jabalí 
sin ser forzado por el poder externo. En el Bhagavad-gītā se confirma el mismo hecho: 
cuando el Señor desciende a la Tierra, adopta una forma mediante Su propia potencia 
interna. La forma del Señor, por lo tanto, nunca puede estar hecha de energía material. 
La versión māyāvāda de que, cuando el Brahman acepta una forma, acepta una forma 
de māyā, no se puede aceptar, porque māyā, aunque es superior al alma condicionada, 
no es superior a la Suprema Personalidad de Dios; māyā está bajo el control del Dios 
Supremo, como se confirma en el Bhagavad-gītā. Māyā está bajo la supervisión del Señor; 
no puede dominar al Señor. La idea māyāvāda de que la entidad viviente es la Verdad 
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Absoluta Suprema pero ha sido cubierta por māyā no es válida, porque māyā no puede 
ser tan grande como para cubrir al Supremo. Puede emplear su capacidad de cubrir sobre 
la parte integral del Brahman, pero no sobre el Brahman Supremo.

ivaäu"r" ovaAca
‘ajaApaitapaita: s$a{"î"A ‘ajaAs$agAeR ‘ajaApataIna, / 
ik(maAr"Bata mae “aöna, ‘a“aU÷vya·(maAgARivata, //�9�//

vidura uvāca
prajāpati-patiḥ sṛṣṭvā    prajā-sarge prajāpatīn
kim ārabhata me brahman    prabrūhy avyakta-mārga-vit

viduraḥ uvāca—Vidura dijo; prajāpati-patiḥ—el Señor Brahmā; sṛṣṭvā—después 
de crear; prajā-sarge—para crear seres vivientes; prajāpatīn—a los prajāpatis; kim—
qué; ārabhata—estableció; me—a mí; brahman—¡oh, sabio santo!; prabrūhi—dime; 
avyakta-mārga-vit—conocedor de lo que nosotros no conocemos.

vidura dijo: Puesto que tú posees conocimiento acerca de temas que nosotros no 
podemos ni concebir, dime, ¡oh, sabio santo!, ¿qué hizo Brahmā para crear seres 
vivientes después de producir a los prajāpatis, los progenitores de los seres vivos?

SIGNIFICADO: Aquí es significativa la palabra avyakta-mārga-vit, «aquel que conoce 
lo que está más allá de nuestra percepción». Para poder poseer conocimiento acerca de 
temas más allá de nuestra percepción, debemos aprenderlos de una autoridad superior 
en la línea de sucesión discipular. Algo tan sencillo como saber quién es nuestro padre 
escapa a nuestra percepción. Para eso la autoridad es la madre. De la misma manera, 
todo lo que está más allá de nuestra percepción debemos entenderlo por medio de la 
autoridad que verdaderamente sabe. El primer avyakta-mārga-vit, la primera autori-
dad, es Brahmā, y la siguiente autoridad en la sucesión discipular es Nārada. Maitreya 
Ṛṣi pertenece a esa sucesión discipular, de modo que también él es avyakta-mārga-vit. 
Cualquiera que esté en la línea de sucesión discipular genuina es avyakta-mārga-vit, 
una persona que conoce lo que está fuera del alcance de la percepción común.

yae mar"IcyaAd"yaAe iva‘aA yastau svaAyamBauvaAe manau: / 
tae vaE “aöNA @Ade"zAAtk(Tamaetad"BaAvayana, //10//

ye marīcy-ādayo viprā    yas tu svāyambhuvo manuḥ
te vai brahmaṇa ādeśāt    katham etad abhāvayan

ye—aquellos; marīci-ādayaḥ—grandes sabios encabezados por Marīci; viprāḥ—
brāhmaṇas; yaḥ—quien; tu—ciertamente; svāyambhuvaḥ manuḥ—y Svāyambhuva 

20.10

TEXTO 10

TEXTO 9



8   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 3 

Manu; te—ellos; vai—ciertamente; brahmaṇaḥ—del Señor Brahmā; ādeśāt—por la 
orden; katham—cómo; etat—este universo; abhāvayan—desarrollaron.

vidura preguntó: ¿Cómo crearon los prajāpatis [esos progenitores de entidades 
vivientes, como marīci y Svāyambhuva manu] siguiendo la instrucción de Brahmā, 
y cómo desarrollaron este universo manifestado?

s$aiã"taIyaA: ik(mas$a{jana, svatan‡aA ota k(maRs$au / 
@Ah"Ae isvats$aMh"taA: s$avaR wdM" sma s$amak(lpayana, //11//

sa-dvitīyāḥ kim asṛjan    svatantrā uta karmasu
āho svit saṁhatāḥ sarva    idaṁ sma samakalpayan

sa-dvitīyāḥ—con sus esposas; kim—o; asṛjan—crearon; sva-tantrāḥ—manteniéndose 
independientes; uta—o; karmasu—en sus acciones; āho svit—por el contra-
rio; saṁhatāḥ—colectivamente; sarve—todos los prajāpatis; idam—eso; sma 
samakalpayan—produjeron.

¿desarrollaron la creación en unión con sus respectivas esposas, actuaron por 
separado, o la produjeron entre todos?

maE‡aeya ovaAca
dE"vaena äu"ivaRtafyaeRNA pare"NAAinaimaSaeNA ca / 
jaAtaºaAeBaAà"gAvataAe mah"AnaAs$aIÖ"NA‡ayaAta, //12//

maitreya uvāca
daivena durvitarkyeṇa    pareṇānimiṣeṇa ca
jāta-kṣobhād bhagavato    mahān āsīd guṇa-trayāt

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; daivena—por un gobierno superior, conocido como 
destino; durvitarkyeṇa—más allá de la especulación empírica; pareṇa—por Mahā-
Viṣṇu; animiṣeṇa—por la potencia del tiempo eterno; ca—y; jāta-kṣobhāt—se agitó 
el equilibrio; bhagavataḥ—de la Personalidad de Dios; mahān—el conjunto total de 
los elementos materiales (el mahat-tattva); āsīt—se produjo; guṇa-trayāt—de las tres 
modalidades de la naturaleza.

maitreya dijo: Cuando el equilibrio de la combinación de las tres modalidades de la 
naturaleza material se vio agitado por la actividad invisible de la entidad viviente, 
por mahā-viṣṇu, y por la fuerza del tiempo, se produjo el conjunto total de los 
elementos materiales.

20.12

TEXTO 12

TEXTO 11



CAP. 20   |   Conversación entre Maitreya y Vidura   9

SIGNIFICADO: Aquí se describe con gran lucidez la causa de la creación material. La 
primera causa es daiva, el destino del alma condicionada. La creación material existe 
para el alma condicionada que quiso ser un falso señor y disfrutar de los sentidos. No 
podemos remontarnos hasta el momento en que el alma condicionada deseó por vez 
primera enseñorearse de la naturaleza material, pero en las Escrituras védicas siempre 
encontramos que la creación material está hecha para que el alma condicionada disfrute 
de los sentidos. Hay un verso que define claramente la esencia del disfrute sensual del 
alma condicionada, diciendo que esta, tan pronto como olvida su deber primordial de 
ofrecer servicio al Señor, crea una atmósfera de disfrute sensual denominada māyā; esa 
es la causa de la creación material.

Otra palabra que se utiliza aquí es durvitarkyeṇa. Nadie puede decir cuándo y 
cómo surgieron en el alma condicionada los deseos de disfrutar de los sentidos, pero 
existe una causa. La naturaleza material es una atmósfera exclusivamente destinada 
al disfrute sensual del alma condicionada, y su creador es la Personalidad de Dios. 
Aquí se menciona que, al principio de la creación, la Personalidad de Dios, Viṣṇu, 
agita la naturaleza material, prakṛti. Hay tres Viṣṇus. Uno es Mahā-Viṣṇu, otro 
es Garbhodakaśāyī Viṣṇu, y el tercero, Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu. El Primer Canto del 
Śrīmad-Bhāgavatam habla de esos tres Viṣṇus, y aquí se confirma también que Viṣṇu 
es la causa de la creación. También el Bhagavad-gītā nos enseña que prakṛti entra 
en actividad, y aún sigue activa, bajo la supervisión de la mirada de Kṛṣṇa, Viṣṇu, 
pero que la Suprema Personalidad de Dios es inmutable. No debemos cometer el 
error de pensar que, como la creación emana de la Suprema Personalidad de Dios, 
Él Se ha transformado en esta manifestación cósmica material. Él siempre existe en 
Su forma personal, pero la manifestación cósmica es producto de Su inconcebible 
potencia. Las acciones de esa energía son difíciles de comprender, pero las Escrituras 
védicas explican que el alma condicionada crea su propio destino y recibe un cuerpo 
determinado de acuerdo con las leyes de la naturaleza bajo la supervisión de la 
Suprema Personalidad de Dios, que siempre acompaña al alma condicionada como 
Paramātmā.

r"ja:‘aDaAnaAnmah"taiñilaËÿAe dE"vacaAeid"taAta, / 
jaAta: s$as$ajaR BaUtaAid"ivaRyad"Ad"Iina paÂazA: //13//

rajaḥ-pradhānān mahatas    tri-liṅgo daiva-coditāt
jātaḥ sasarja bhūtādir    viyad-ādīni pañcaśaḥ

rajaḥ-pradhānāt—en el cual predomina el elemento rajas, la pasión; mahataḥ—del 
mahat-tattva; tri-liṅgaḥ—de tres clases; daiva-coditāt—impulsado por la autoridad 
superior; jātaḥ—nacido; sasarja—surgió; bhūta-ādiḥ—el ego falso (origen de los 
elementos materiales); viyat—el éter; ādīni—empezando con; pañcaśaḥ— en grupos 
de cinco.
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del mahat-tattva, en donde predomina el elemento rajas, y como impulsado por 
el destino de la jīva, se generó el ego falso, que es de tres clases. a su vez, del ego se 
generaron muchos grupos de cinco principios.

SIGNIFICADO: La materia en estado original, es decir, prakṛti, la naturaleza material, 
que consta de tres modalidades, genera cuatro grupos de cinco elementos. El primero es 
el denominado grupo elemental, y consiste en tierra, agua, fuego, aire y éter. El segundo 
se denomina tan-mātra, y se refiere a los elementos sutiles (objetos de los sentidos): 
sonido, tacto, forma, sabor y olor. El tercero lo forman los cinco órganos sensorios 
de adquisición de conocimiento: ojos, oídos, nariz, lengua y piel. El cuarto consiste 
en los cinco sentidos de trabajo: el habla, las manos, los pies, el ano y los genitales. 
Algunos dicen que hay cinco grupos de cinco elementos. Uno lo forman los objetos de 
los sentidos; otro, los cinco elementos; otro, los cinco órganos sensorios de adquisición 
de conocimiento; otro, los sentidos de trabajo; y el quinto, las cinco deidades que 
controlan esas divisiones.

taAina caEkE(k(zA: ›aí]"mas$amaTaARina BaAEitak(ma, / 
s$aMh"tya dE"vayaAegAena hE"mamaNx"mavaAs$a{jana, //14//

tāni caikaikaśaḥ sraṣṭum    asamarthāni bhautikam
saṁhatya daiva-yogena    haimam aṇḍam avāsṛjan

tāni—esos elementos; ca—y; eka-ekaśaḥ—por separado; sraṣṭum—producir; 
asamarthāni—incapaces; bhautikam—el universo material; saṁhatya—habiéndose 
combinado; daiva-yogena—con la energía del Señor Supremo; haimam—brillante 
como el oro; aṇḍam—globo; avāsṛjan—produjeron.

Por separado no podían producir el universo material, pero cuando se combinaron, 
con ayuda de la energía del Señor Supremo, pudieron producir un huevo brillante.

s$aAe'zAiyaí"AibDas$ailalae @ANx"k(AezAAe inar"Atmak(: / 
s$aAƒaM vaE vaSaRs$aAh"›amanvavaAts$aIÔamaIìr": //15//

so ’śayiṣṭābdhi-salile    āṇḍakośo nirātmakaḥ
sāgraṁ vai varṣa-sāhasram    anvavātsīt tam īśvaraḥ

saḥ—este; aśayiṣṭa—reposó; abdhi-salile—sobre las aguas del océano Causal; āṇḍa-
kośaḥ—huevo; nirātmakaḥ—en un estado inconsciente; sāgram—un poco más que; 
vai—de hecho; varṣa-sāhasram—mil años; anvavātsīt—se situó; tam—en el huevo; 
īśvaraḥ—el Señor.
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durante más de mil años, el brillante huevo flotó sin vida sobre las aguas del océano 
Causal. Luego, el Señor entró en él en la forma de garbhodakaśāyī viṣṇu.

SIGNIFICADO: Este verso nos indica que todos los universos están flotando en el 
océano Causal.

tasya naABaer"BaUtpaáM s$ah"›aAk(AeRç&d"IiDaita / 
s$avaRjaIvainak(AyaAEk(Ae ya‡a svayamaBaUtsvar"Aq%. //16//

tasya nābher abhūt padmaṁ    sahasrārkoru-dīdhiti
sarva-jīvanikāyauko    yatra svayam abhūt svarāṭ

tasya—del Señor; nābheḥ—del ombligo; abhūt—brotó; padmam—un loto; sahasra-
arka—mil soles; uru—más; dīdhiti—con un resplandor deslumbrante; sarva—todas; jīva-
nikāya—donde están en suspenso las almas condicionadas; okaḥ—lugar; yatra—donde; 
svayam—él mismo; abhūt—se manifestó; sva-rāṭ—el todopoderoso (el Señor Brahmā).

del ombligo de la Personalidad de dios, garbhodakaśāyī viṣṇu, brotó una flor 
de loto, refulgente como mil soles ardientes. Esa flor de loto es el receptáculo de 
todas las almas condicionadas, y la primera entidad viviente que salió de ella fue el 
todopoderoso Brahmā.

SIGNIFICADO: Este verso nos indica que las almas condicionadas que quedaron en 
suspenso dentro del cuerpo de la Personalidad de Dios después de la disolución de 
la última creación salieron en la forma conjunta total del loto, que recibe el nombre 
de hiraṇyagarbha. La primera entidad viviente que salió fue el Señor Brahmā, que 
puede crear de forma independiente el resto del universo manifestado. Se describe 
aquí que el loto era tan refulgente como el resplandor de mil soles. Esto indica que las 
entidades vivientes, como partes integrales del Señor Supremo, son cualitativamente 
iguales a Él, puesto que el Señor también difunde Su refulgencia corporal, denomi-
nada brahmajyoti. Aquí se confirma la descripción de Vaikuṇṭhaloka expuesta en 
el Bhagavad-gītā y otras Escrituras védicas. En Vaikuṇṭha, el cielo espiritual, no se 
necesitan la luz del Sol ni de la Luna, ni la electricidad, ni el fuego. Allí cada planeta 
tiene luz propia, como el Sol.

s$aAe'nauivaí"Ae BagAvataA ya: zAetae s$ailalaAzAyae / 
laAek(s$aMsTaAM yaTaA paUva< inamaRmae s$aMsTayaA svayaA //17//

so ’nuviṣṭo bhagavatā    yaḥ śete salilāśaye
loka-saṁsthāṁ yathā pūrvaṁ    nirmame saṁsthayā svayā
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saḥ—el Señor Brahmā; anuviṣṭaḥ—fue entrado; bhagavatā—por el Señor; yaḥ—quien; 
śete—duerme; salila-āśaye—en el océano Garbhodaka; loka-saṁsthām—el universo; 
yathā pūrvam—como anteriormente; nirmame—creó; saṁsthayā—con la inteligencia; 
svayā—suya propia.

Cuando la Suprema Personalidad de dios que yace en el océano garbhodaka entró 
en el corazón de Brahmā, de Brahmā nació su inteligencia, y con esa inteligencia 
comenzó a crear el universo tal como era antes.

SIGNIFICADO: En determinado momento, la Personalidad de Dios, Kāraṇodakaśāyī 
Viṣṇu, yace en el océano Kāraṇa y, con Su respiración, produce muchos miles de 
universos; luego, en la forma de Garbhodakaśāyī Viṣṇu, entra de nuevo en cada 
universo y lo llena hasta la mitad con Su propia transpiración. La otra mitad del 
universo queda vacía, y esa región vacía es lo que se conoce como espacio exterior. 
Entonces, la flor de loto brota de Su abdomen y produce la primera criatura viviente, 
Brahmā. Después, en la forma de Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, entra en el corazón de todas 
las entidades vivientes, incluyendo a Brahmā. Esto se confirma en el capítulo quince 
del Bhagavad-gītā. El Señor dice: «Yo estoy situado en el corazón de todos y hago 
posible el recuerdo y el olvido». Como testigo de las actividades de las entidades 
individuales, el Señor da a cada una de ellas el recuerdo y la inteligencia para actuar 
según el deseo que tenían cuando fueron aniquiladas en su última vida del milenio 
anterior. Esa inteligencia se manifiesta según la capacidad de cada uno, es decir, por 
la ley del karma.

Brahmā era la primera entidad viviente, y el Señor Supremo le dotó de poder 
para encargarse de la modalidad de la pasión; recibió, por lo tanto, la inteligencia 
que necesitaba, tan poderosa y extensa que prácticamente le hace independiente 
del control de la Suprema Personalidad de Dios. Al igual que un gerente de alto 
rango tiene casi la misma independencia que el propietario de la empresa, aquí 
se dice que Brahmā es independiente, porque, como representante del Señor para 
el control del universo, es casi tan poderoso e independiente como la Suprema 
Personalidad de Dios. El Señor, residiendo como Superalma en el corazón de 
Brahmā le dio la inteligencia para crear. Por lo tanto, el poder creativo que tiene 
toda entidad viviente no es suyo propio; puede crear por la gracia del Señor. En 
el mundo material hay muchos científicos y grandes trabajadores con una fuerza 
creativa maravillosa, pero solamente trabajan y crean siguiendo la dirección del 
Señor Supremo. Bajo la dirección del Señor, un científico puede crear muchos 
inventos maravillosos, pero no está en sus manos superar las estrictas leyes de la 
naturaleza material por medio de la inteligencia, ni está en sus manos conseguir 
que el Señor le dé esa inteligencia, pues eso supondría un límite a la supremacía 
del Señor. En este verso se afirma que Brahmā creó el universo tal como era antes. 
Eso quiere decir que lo creó todo con los mismos nombres y las mismas formas 
que en la manifestación cósmica anterior.

20.17



CAP. 20   |   Conversación entre Maitreya y Vidura   13

s$as$ajaR cC$AyayaAivaâAM paÂapavaARNAmaƒata: / 
taAima›amanDataAima›aM tamaAe maAeh"Ae mah"Atama: //18//

sasarja cchāyayāvidyāṁ    pañca-parvāṇam agrataḥ
tāmisram andha-tāmisraṁ    tamo moho mahā-tamaḥ

sasarja—creó; chāyayā—con su sombra; avidyām—ignorancia; pañca-parvāṇam—cinco 
variedades; agrataḥ—en primer lugar; tāmisram—tāmisra; andha-tāmisram—andha-
tāmisra; tamaḥ—tamas; mohaḥ—moha; mahā-tamaḥ—mahā-tamas, o mahā-moha.

En primer lugar, Brahmā creó de su sombra las cubiertas de ignorancia de las almas 
condicionadas. Son cinco, y se llaman tāmisra, andha-tāmisra, tamas, moha y 
mahā-moha.

SIGNIFICADO: Hay cinco condiciones diferentes que cubren al principio a las almas 
condicionadas, es decir, a las entidades vivientes que vienen al mundo material para 
disfrutar de la complacencia de los sentidos. La primera es una cobertura de tāmisra, 
ira. Por naturaleza, toda entidad viviente tiene una diminuta independencia; el alma 
condicionada utiliza mal esa diminuta independencia cuando piensa que también ella 
puede disfrutar como el Señor Supremo, es decir, cuando piensa: «¿Por qué no voy a 
disfrutar yo libremente, como el Señor Supremo?». Este olvido de su posición cons-
titucional se debe a la ira o la envidia. La entidad viviente, que es eternamente parte 
integral, y servidor del Señor Supremo, nunca puede, por naturaleza, ser un disfrutador 
del mismo nivel que el Señor. Sin embargo, cuando lo olvida y trata de ser uno con Él, su 
condición se denomina tāmisra. Esa mentalidad tāmisra de la entidad viviente es difícil 
de superar incluso en el campo de la iluminación espiritual. Hay muchos que, tratando 
de liberarse del enredo de la vida material, quieren ser uno con el Supremo. Esa menta-
lidad de grado inferior, tāmisra, continúa incluso en sus actividades trascendentales.

Andha-tāmisra conlleva la consideración de que la muerte es el final definitivo. Los 
ateos generalmente creen que el cuerpo es el ser, y que, por lo tanto, todo se termina con 
el final del cuerpo. Por esa razón, quieren disfrutar lo más posible de la vida material 
mientras el cuerpo exista. Su teoría es: «Mientras vivas, debes vivir prósperamente. Nunca 
te preocupes de si cometes toda clase de supuestos pecados. Debes comer suntuosamente. 
Roba, mendiga y pide prestado, y si crees que por hacerlo te estás enredando en activi-
dades pecaminosas por las que luego tendrás que pagar, entonces simplemente olvídate 
de esa idea falsa, porque todo termina con la muerte. Nadie es responsable de nada de lo 
que hace durante su vida». Este concepto ateo de la vida está matando a la civilización 
humana, pues no aporta conocimiento sobre la eternidad de la vida.

La ignorancia andha-tāmisra se debe a tamas. Tamas es la condición de no saber 
nada acerca del alma espiritual. Tamas es también el nombre que generalmente se da 
al mundo material, porque el noventa y nueve por ciento de sus entidades vivientes 
ignoran su identidad como almas. Prácticamente todo el mundo cree que es el cuerpo; 
no tienen información acerca del alma espiritual. Guiados por ese concepto erróneo, 
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siempre piensan: «Este es mi cuerpo, y todo lo relacionado con este cuerpo es mío». Para 
esas descarriadas entidades vivientes, la vida sexual es la base de la existencia material. 
En realidad, las almas condicionadas, llenas de ignorancia en este mundo material, se 
guían solo por la vida sexual, y tan pronto como tienen oportunidad de ocuparse en la 
vida sexual, se apegan a lo que llaman hogar, patria, hijos, riqueza y opulencia. Con el 
aumento de esos apegos, aumenta también moha, la ilusión de la identificación con el 
cuerpo. De esta manera aumenta también la idea de que «yo soy el cuerpo, y todo lo que 
le pertenece al cuerpo es mío», y en cuanto todo el mundo entero cae bajo la influencia 
de moha, se crean agrupaciones sectarias, familias y nacionalidades, que luchan entre 
sí. Mahā-moha significa enloquecer en busca de disfrute material. En esta era de Kali 
especialmente, todo el mundo está cegado por la locura de acumular objetos para el 
disfrute material. Esas definiciones se explican con gran claridad en el Viṣṇu Purāṇa, 
donde se dice:

tamo ’viveko mohaḥ syād    antaḥ-karaṇa-vibhramaḥ
mahā-mohas tu vijñeyo    grāmya-bhoga-sukhaiṣaṇā

maraṇaṁ hy andha-tāmisraṁ    tāmisraṁ krodha ucyate
avidyā pañca-parvaiṣā    prādurbhūtā mahātmanaḥ

ivas$as$ajaARtmana: k(AyaM naAiBanandM"stamaAemayama, / 
jagA{"ò"yaRºar"ºaAMis$a r"Ai‡aM ºauÔa{q%.s$amauà"vaAma, //19//

visasarjātmanaḥ kāyaṁ    nābhinandaṁs tamomayam
jagṛhur yakṣa-rakṣāṁsi    rātriṁ kṣut-tṛṭ-samudbhavām

visasarja—desechó; ātmanaḥ—su propio; kāyam—cuerpo; na—no; abhinandan—
complacido; tamaḥ-mayam—hecho de ignorancia; jagṛhuḥ—se apoderaron; 
yakṣa-rakṣāṁsi—los yakṣas y rākṣasas; rātrim—noche; kṣut—hambre; tṛṭ—sed; 
samudbhavām—la fuente.

Lleno de disgusto, Brahmā desechó el cuerpo de ignorancia, y aprovechando la 
oportunidad, los yakṣas y rākṣasas se abalanzaron para apoderarse de ese cuerpo, 
que continuó existiendo en la forma de la noche. La noche es la fuente del hambre 
y la sed.

ºauÔa{Ñ"YaAmaupas$a{í"Astae taM jagDaumaiBaäu"åu"vau: / 
maA r"ºataEnaM jaºaDvaimatyaUcau: ºauÔa{x"idR"taA: //20//

kṣut-tṛḍbhyām upasṛṣṭās te    taṁ jagdhum abhidudruvuḥ
mā rakṣatainaṁ jakṣadhvam    ity ūcuḥ kṣut-tṛḍ-arditāḥ
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kṣut-tṛḍbhyām—por el hambre y la sed; upasṛṣṭāḥ—agobiados; te—los demonios 
(yakṣas y rākṣasas); tam—al Señor Brahmā; jagdhum—para comer; abhidudruvuḥ—
corrieron hacia; mā—no; rakṣata—perdonen; enam—a él; jakṣadhvam—coman; iti—
de este modo; ūcuḥ—dijeron; kṣut-tṛṭ-arditāḥ—afligidos por el hambre y la sed.

agobiados por el hambre y la sed, viniendo de todas las direcciones, corrieron hacia 
Brahmā para devorarlo, y gritaban: «¡No lo dejes escapar!» «¡Cómanlo!».

SIGNIFICADO: En algunos países del mundo todavía existen representantes de los 
yakṣas y rākṣasas. Esos hombres incivilizados se complacen en matar a sus propios 
abuelos y organizar un «festín de amor» asando los cuerpos.

de"vastaAnaAh" s$aMiva¢aAe maA maAM jaºata r"ºata / 
@h"Ae mae yaºar"ºaAMis$a ‘ajaA yaUyaM baBaUivaTa //21//

devas tān āha saṁvigno    mā māṁ jakṣata-rakṣata
aho me yakṣa-rakṣāṁsi    prajā yūyaṁ babhūvitha

devaḥ—el Señor Brahmā; tān—a ellos; āha—dijo; saṁvignaḥ—lleno de ansiedad; 
mā—no; mām—a mí; jakṣata—coman; rakṣata—protejan; aho—¡oh!; me—mis; yakṣa-
rakṣāṁsi—¡oh, yakṣas y rākṣasas!; prajāḥ—hijos; yūyam—ustedes; babhūvitha—han 
nacido.

Brahmā, el principal de los semidioses, lleno de ansiedad, les pidió: «No me coman, 
sino protéjanme. han nacido de mí y son mis hijos. de modo que son yakṣas y 
rākṣasas».

SIGNIFICADO: Los demonios que nacieron del cuerpo de Brahmā se llamaron yakṣas 
y rākṣasas, porque unos gritaron que había que comerse a Brahmā, y los otros, que no 
se le debía proteger. Los que dijeron que había que comérselo se llamaron yakṣas, y los 
que dijeron que no se le debía proteger se llamaron rākṣasas, comedores de hombres. 
Unos y otros, yakṣas y rākṣasas, fueron creados originalmente por Brahmā, y están re-
presentados, incluso en la actualidad, por los hombres incivilizados que se encuentran 
por todas partes del universo. Nacen de la modalidad de la ignorancia, y por lo tanto, 
debido a su comportamiento, se les llama rākṣasas, antropófagos.

de"vataA: ‘aBayaA yaA yaA d"Ivyana, ‘amauKataAe's$a{jata, / 
tae @h"ASauR$deR"vayantaAe ivas$a{í"AM taAM ‘aBaAmah": //22//

devatāḥ prabhayā yā yā    dīvyan pramukhato ’sṛjat
te ahārṣur devayanto    visṛṣṭāṁ tāṁ prabhām ahaḥ
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devatāḥ—los semidioses; prabhayā—con la gloria de la luz; yāḥ yāḥ—aquellos que; 
dīvyan—brillando; pramukhataḥ—principalmente; asṛjat—creó; te—ellos; ahārṣuḥ—
tomaron posesión de; devayantaḥ—estando activos; visṛṣṭām—separada; tām—esa; 
prabhām—forma resplandeciente; ahaḥ—día.

a continuación creó a los principales semidioses, que brillaban con la gloria de 
la bondad. dejó caer ante ellos la resplandeciente forma del día, y los semidioses 
alegremente tomaron posesión de ella.

SIGNIFICADO: De la creación de la noche nacieron los demonios, y de la creación del 
día, los semidioses. En otras palabras, los demonios como los yakṣas y rākṣasas nacen 
de la cualidad de la ignorancia, y los semidioses nacen de la cualidad de la bondad.

de"vaAe'de"vaAÃaGanata: s$a{jaita smaAitalaAelaupaAna, / 
ta WnaM laAelaupatayaA maETaunaAyaAiBapaeid"re" //23//

devo ’devāñ jaghanataḥ    sṛjati smātilolupān
ta enaṁ lolupatayā    maithunāyābhipedire

devaḥ—el Señor Brahmā; adevān—demonios; jaghanataḥ—de sus nalgas; sṛjati sma—
dio nacimiento; ati-lolupān—excesivamente atraídos a la vida sexual; te—ellos; enam—
al Señor Brahmā; lolupatayā—con lujuria; maithunāya—para copular; abhipedire—se 
acercaron.

Luego, de las nalgas del Señor Brahmā nacieron los demonios, que están muy atraídos 
a la vida sexual. Como eran demasiado lujuriosos, se acercaron a él para copular.

SIGNIFICADO: La vida sexual es la base de la existencia material. Aquí vuelve a repe-
tirse que los demonios están muy atraídos a la vida sexual. Cuanto más libre está una 
persona de los deseos sexuales, más se eleva al nivel de los semidioses; cuanto más se 
inclina al disfrute sexual, más se degrada al nivel de la vida demoníaca.

tataAe h"s$ana, s$a BagAvaAnas$aurE"inaRr"pa‡apaE: / 
@nvaIyamaAnastar"s$aA ‚u(Ü"Ae BaIta: par"Apatata, //24//

tato hasan sa bhagavān    asurair nirapatrapaiḥ
anvīyamānas tarasā    kruddho bhītaḥ parāpatat

tataḥ—entonces; hasan—riendo; saḥ bhagavān—el adorable Señor Brahmā; asuraiḥ—
por los demonios; nirapatrapaiḥ—desvergonzados; anvīyamānaḥ—seguido; tarasā—a 
toda prisa; kruddhaḥ—furioso; bhītaḥ—temiendo; parāpatat—se alejó corriendo.
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El adorable Brahmā primero se rió de su estupidez, pero al ver que los desvergon-
zados asuras se le acercaban, se llenó de indignación, y, por temor, salió corriendo 
a toda prisa.

SIGNIFICADO: Los demonios atraídos a la vida sexual no respetan ni siquiera a su 
padre, y lo mejor que un padre santo como Brahmā puede hacer es abandonar a seme-
jantes hijos demoníacos.

s$a opa˜ajya var"dM" ‘apaªaAitaRh"rM" h"ir"ma, / 
@nauƒah"Aya Ba·(AnaAmanauè&paAtmad"zARnama, //25//

sa upavrajya varadaṁ    prapannārti-haraṁ harim
anugrahāya bhaktānām    anurūpātma-darśanam

saḥ—el Señor Brahmā; upavrajya—dirigiéndose; vara-dam—a quien otorga toda 
bendición; prapanna—de aquellos que se refugian en Sus pies de loto; ārti—aflicción; 
haram—que disipa; harim—el Señor Śrī Hari; anugrahāya—para mostrar misericordia; 
bhaktānām—a Sus devotos; anurūpa—en formas adecuadas; ātma-darśanam—que Se 
manifiesta.

Brahmā se dirigió a la Personalidad de dios, que concede todas las bendiciones y 
disipa las agonías de Sus devotos y de aquellos que se refugian en Sus pies de loto. Él 
manifiesta Sus innumerables formas trascendentales para satisfacer a Sus devotos.

SIGNIFICADO: Aquí las palabras bhaktānām anurūpātma-darśanam significan que 
la Personalidad de Dios manifiesta Sus múltiples formas conforme a los deseos de los 
devotos. Por ejemplo, Hanumānjī (Vajrāṅgajī) quería ver al Señor en Su forma de Per-
sonalidad de Dios Rāmacandra, mientras que otros vaiṣṇavas quieren ver la forma de 
Rādhā-Kṛṣṇa, y aun otros quieren ver al Señor en la forma de Lakṣmī-Nārāyaṇa. Los 
filósofos māyāvādīs creen que, aunque el Señor asume todas esas formas conforme a 
cómo desean verle los devotos, en realidad es impersonal. Sin embargo, la Brahma-
saṁhitā nos enseña que eso no es cierto, pues el Señor tiene múltiples formas. En la 
Brahma-saṁhitā se dice advaitam acyutam. La aparición del Señor ante el devoto 
no es un producto de su imaginación. La Brahma-saṁhitā explica además que el 
Señor tiene innumerables formas: rāmādi-mūrtiṣu kalā-niyamena tiṣṭhan: Él existe 
en millones y millones de formas. Hay 8 400 000 especies de entidades vivientes, pero 
las encarnaciones del Señor Supremo son innumerables. En el Bhāgavatam se dice 
que las encarnaciones y las formas del Señor son innumerables, como las olas del 
mar, que no se pueden contar y aparecen y desaparecen continuamente. El devoto se 
apega a una forma en particular, y esa es la forma que él adora. Acabamos de narrar 
la primera aparición del Jabalí en el universo. Hay incontables universos, y la forma 
del Jabalí está existiendo ahora en alguno de ellos. Todas las formas del Señor son 
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eternas. El devoto siente inclinación por adorar a una forma en particular, y ofrece 
servicio devocional a esa forma. Hanumān, el gran devoto de Rāma, dice en un verso 
del Rāmāyaṇa: «Yo sé que no hay diferencia entre las formas de la Suprema Perso-
nalidad de Dios como Sītā-Rāma y Lakṣmī-Nārāyaṇa, pero sin embargo, las formas 
de Rāma y Sītā han absorbido mi afecto y mi amor. Por eso quiero ver al Señor en las 
formas de Rāma y Sītā». Lo mismo ocurre con los vaiṣṇavas gauḍīyas, que aman a las 
formas de Rādhā y Kṛṣṇa, y de Kṛṣṇa y Rukmiṇī en Dvārakā. Las palabras bhaktānām 
anurūpātma-darśanam significan que el Señor siempre Se complace en favorecer al 
devoto en la forma particular en que el devoto desee adorarle y ofrecerle servicio. En 
este verso se dice que Brahmā se dirigió a Hari, la Suprema Personalidad de Dios. 
Esa forma del Señor es Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu. Siempre que hay algún problema y tiene 
que dirigirse al Señor, Brahmā puede dirigirse a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, y cada vez que 
Brahmā se dirige a Él para presentarle conflictos que aparecen en el universo, el Señor, 
por Su gracia, se los soluciona.

paAih" maAM par"maAtmaMstae ‘aeSaNAenaAs$a{jaM ‘ajaA: / 
taA wmaA yaiBatauM paApaA opaA‚(Amainta maAM ‘aBaAe //26//

pāhi māṁ paramātmaṁs te    preṣaṇenāsṛjaṁ prajāḥ
tā imā yabhituṁ pāpā    upākrāmanti māṁ prabho

pāhi—protege; mām—a mí; parama-ātman—¡oh, Señor Supremo!; te—Tuya; 
preṣaṇena—por la orden; asṛjam—yo creé; prajāḥ—seres vivos; tāḥ imāḥ—esas mis-
mas personas; yabhitum—para tener relación sexual; pāpāḥ—seres pecaminosos; 
upākrāmanti—se acercan; mām—a mí; prabho—¡oh, Señor!

El Señor Brahmā, dirigiéndose al Señor, Le habló de la siguiente manera: mi Señor, 
protégeme, por favor, de estos demonios pecaminosos que yo creé siguiendo tu 
orden. Enloquecidos por el apetito sexual, han venido a atacarme.

SIGNIFICADO: Aquí se indica que el apetito homosexual entre varones se originó en 
este episodio en que Brahmā creó a los demonios. En otras palabras, el apetito homo-
sexual de un hombre por otro es demoníaco, y no es propio de ningún varón cuerdo en 
el curso normal de la vida.

tvamaek(: ik(la laAek(AnaAM iflaí"AnaAM flaezAnaAzAna: / 
tvamaek(: flaezAd"staeSaAmanaAs$aªapad"AM tava //27//

tvam ekaḥ kila lokānāṁ    kliṣṭānāṁ kleśa-nāśanaḥ
tvam ekaḥ kleśadas teṣām    anāsanna-padāṁ tava
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tvam—Tú; ekaḥ—solo; kila—en verdad; lokānām—de la gente; kliṣṭānām—afligida 
por las miserias; kleśa—las aflicciones; nāśanaḥ—aliviando; tvam ekaḥ—Tú solamente; 
kleśa-daḥ—que inflige sufrimientos; teṣām—a aquellos; anāsanna—que no se refugian; 
padām—pies; tava—Tus.

mi Señor, solo tú puedes acabar con la aflicción de los que sufren, e infligir agonías 
a aquellos que nunca se refugian en tus pies.

SIGNIFICADO: Las palabras kleśadas teṣām anāsanna-padāṁ tava indican que el 
Señor está pendiente de dos cosas. La primera es proteger a las personas que se refugian 
en Sus pies de loto, y la segunda es causar inconvenientes a aquellos que son siempre 
demoníacos y enemigos del Señor. La función de māyā es afligir a los no devotos. Aquí 
Brahmā dice: «Tú eres el protector de las almas entregadas; así pues, me entrego a Tus 
pies de loto. Por favor, protégeme de esos demonios».

s$aAe'vaDaAyaARsya k(ApaRNyaM ivaiva·(ADyaAtmad"zARna: / 
ivamauÂaAtmatanauM GaAer"Aimatyau·(Ae ivamaumaAeca h" //28//

so ’vadhāryāsya kārpaṇyaṁ    viviktādhyātma-darśanaḥ
vimuñcātma-tanuṁ ghorām    ity ukto vimumoca ha

saḥ—el Señor Supremo, Hari; avadhārya—percibiendo; asya—del Señor Brahmā; 
kārpaṇyam—la aflicción; vivikta—sin duda; adhyātma—las mentes de los demás; 
darśanaḥ—aquel que puede ver; vimuñca—abandona; ātma-tanum—tu cuerpo; 
ghorām—impuro; iti uktaḥ—habiendo recibido esa orden; vimumoca ha—el Señor 
Brahmā lo desechó.

El Señor, que puede ver con toda claridad la mente de los demás, percibió la aflicción 
de Brahmā, y le dijo: «abandona ese cuerpo impuro». habiendo recibido la orden 
del Señor, Brahmā se deshizo de su cuerpo.

SIGNIFICADO: Aquí se describe al Señor con la palabra viviktādhyātma-darśanaḥ. Si 
hay alguien que pueda, sin ningún tipo de dudas, darse perfecta cuenta de la aflicción 
de los demás, es el Señor. A veces ocurre que alguien está afligido y desea recibir el 
consuelo de un amigo, pero el amigo no puede apreciar en su justa medida cuánto 
está sufriendo. Pero al Señor Supremo no Le es difícil. El Señor Supremo, como 
Paramātmā, está en el corazón de cada entidad viviente y percibe directamente las 
causas exactas de la aflicción. El Señor dice en el Bhagavad-gītā: sarvasya cāhaṁ hṛdi 
sanniviṣṭaḥ: «Yo estoy en el corazón de todos, y a Mí se deben el recuerdo y el olvido». 
De ese modo, cuando alguien se entrega por completo al Señor Supremo, descubre 
que Él está dentro de su corazón. Él puede indicarnos cómo escapar de los peligros o 
cómo podemos acercarnos a Él con una actitud de servicio devocional. Sin embargo, a 
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Brahmā el Señor le pidió que abandonase el cuerpo que tenía, porque había creado el 
principio demoníaco. Según Śrīdhara Svāmī, el que Brahmā se desprendiera uno tras 
otro de sus cuerpos no se refiere a que realmente abandonase su cuerpo. Él sugiere, 
más bien, que Brahmā abandonaba una determinada mentalidad. La mente es el 
cuerpo sutil de la entidad viviente. A veces podemos estar absortos en un pensamiento 
pecaminoso; pero si abandonamos ese pensamiento pecaminoso, podría decirse que 
abandonamos el cuerpo. Cuando Brahmā creó a los demonios, su mente estaba alte-
rada. Estaba, sin duda, llena de pasión, puesto que toda la creación estaba influenciada 
por la pasión; por eso nacieron unos hijos tan apasionados. De eso se concluye que 
los padres deben ser cuidadosos cuando engendren hijos. La condición mental de un 
niño depende del estado de la mente de sus padres en el momento de la concepción. 
Por esa razón, en el sistema védico se observa la ceremonia garbhādhāna-saṁskāra 
para concebir un hijo. Antes de engendrar un hijo, hay que santificar la mente, que 
está llena de confusión. Cuando los padres absorben su mente en los pies de loto 
del Señor, y en ese estado de conciencia engendran un hijo, naturalmente sus hijos 
serán buenos devotos; cuando la sociedad está formada por una población así, las 
mentalidades demoníacas no causan problemas.

taAM ¸(NA»ar"NAAmBaAejaAM mad"ivaù"lalaAecanaAma, / 
k(AÂaIk(laApaivalas$aä,"äu"kU(lacC$ªar"AeDas$ama, //29//

tāṁ kvaṇac-caraṇāmbhojāṁ    mada-vihvala-locanām
kāñcī-kalāpa-vilasad-    dukūla-cchanna-rodhasam

tām—aquel cuerpo; kvaṇat—tintineando con campanitas tobilleras; caraṇa-
ambhojām—con pies de loto; mada—embriaguez; vihvala—inquietos; locanām—con 
ojos; kāñcī-kalāpa—con un cinturón hecho de adornos de oro; vilasat—brillando; 
dukūla—con un hermoso vestido; channa—cubiertas; rodhasam—cuyas caderas.

El cuerpo que Brahmā abandonó tomó la forma del crepúsculo vespertino, el 
momento en que el día y la noche se encuentran, hora que enciende la pasión. Los 
asuras, apasionados por naturaleza, como el elemento rajas es más fuerte que ellos, 
creyeron que se trataba de una jovencita, en cuyos pies de loto resonaba el tintineo 
de las ajorcas, cuyos ojos estaban agrandados por la embriaguez y cuyas caderas es-
taban cubiertas por un hermoso vestido, por encima del cual brillaba un cinturón.

SIGNIFICADO: Así como las primeras horas de la mañana son el período para el 
cultivo espiritual, el principio de la noche es el período para la pasión. Los hombres 
demoníacos generalmente están muy apegados al disfrute sexual; por eso aprecian 
mucho la llegada de la noche. Los demonios creyeron que el crepúsculo vespertino que 
se acercaba era una mujer hermosa, y empezaron a dedicarle palabras aduladoras. Se 
imaginaron que el crepúsculo era una mujer muy hermosa con ajorcas tintineantes en 
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los pies, un cinturón sobre las caderas, y hermosos pechos; buscando su satisfacción 
sexual, se imaginaron la aparición ante ellos de esa hermosa muchacha.

@nyaAenyaëeSayaAeÔauËÿinar"ntar"payaAeDar"Ama, / 
s$aunaAs$aAM s$auiã"jaAM iµagDah"As$alaIlaAvalaAek(naAma, //30//

anyonya-śleṣayottuṅga-    nirantara-payodharām
sunāsāṁ sudvijāṁ snigdha-    hāsa-līlāvalokanām

anyonya—uno al otro; śleṣayā—por la apretura; uttuṅga—erguidos; nirantara—sin 
espacio intermedio; payaḥ-dharām—pechos; su-nāsām—nariz bien perfilada; su-
dvijām—hermosos dientes; snigdha—encantadora; hāsa—sonrisa; līlā-avalokanām—
mirada juguetona.

Sus pechos, apretados uno contra el otro, se proyectaban hacia arriba, y estaban 
demasiado ajustados entre sí como para admitir ningún espacio intermedio. Su 
nariz era bien perfilada, y sus dientes, muy hermosos; sus labios dibujaban una 
encantadora sonrisa, y miraba a los asuras con ojos juguetones.

gAUh"ntaI%M ˜aIx"yaAtmaAnaM naIlaAlak(vaè&iTanaIma, / 
opalaByaAs$aur"A DamaR s$avaeR s$ammaumauò": iñyama, //31//

gūhantīṁ vrīḍayātmānaṁ    nīlālaka-varūthinīm
upalabhyāsurā dharma    sarve sammumuhuḥ striyam

gūhantīm—ocultándose; vrīḍayā—por timidez; ātmānam—ella misma; nīla—oscuro; 
alaka—cabello; varūthinīm—melena; upalabhya—al imaginar; asurāḥ—los demonios; 
dharma—¡oh, Vidura!; sarve—todos; sammumuhuḥ—quedaron cautivados; striyam—a 
la mujer.

Embellecida por su morena cabellera, ella se ocultó, como por timidez. al ver a la 
muchacha, todos los asuras enloquecieron de deseo sexual.

SIGNIFICADO: La diferencia entre los demonios y los semidioses es que una mujer 
hermosa puede atraer con gran facilidad la mente de los demonios, pero no puede 
atraer la mente de una persona santa. La persona santa está llena de conocimiento, y la 
persona demoníaca, de ignorancia. Igual que una niña siente atracción por una hermosa 
muñeca, el demonio, que es poco inteligente y está lleno de ignorancia, siente atracción 
por la belleza material y el apetito sexual. La persona santa sabe que esa atractiva forma 
bien vestida y adornada, esos pechos erguidos, esas caderas redondeadas, esa hermosa 
nariz y ese semblante hermoso, es māyā. Toda la belleza que la mujer pueda exhibir es 
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solo una combinación de carne y sangre. Śrī Śaṅkarācārya ha aconsejado a todos que 
no se dejen atraer por la combinación de carne y sangre; todos deben sentirse atraídos 
por la belleza verdadera en la vida espiritual. La verdadera belleza es Kṛṣṇa y Rādhā. 
Aquel que siente atracción por la belleza de Rādhā y Kṛṣṇa no puede sentirse atraído 
por la falsa belleza de este mundo material. Esa es la diferencia entre un demonio y una 
persona santa o devoto.

@h"Ae è&pamah"Ae DaEyaRmah"Ae @syaA navaM vaya: / 
maDyae k(AmayamaAnaAnaAmak(Amaeva ivas$apaRita //32//

aho rūpam aho dhairyam    aho asyā navaṁ vayaḥ
madhye kāmayamānānām    akāmeva visarpati

aho—¡oh!; rūpam—¡qué belleza!; aho—¡oh!; dhairyam—¡qué soltura!; aho—
¡oh!; asyāḥ—de ella; navam—tierna; vayaḥ—juventud; madhye—en medio; 
kāmayamānānām—de los que apasionadamente la desean; akāmā—libre de pasión; 
iva—como; visarpati—paseando con nosotros.

Los demonios la alabaron: ¡Oh, qué belleza! ¡Qué extraordinaria soltura! ¡Qué ex-
quisita juventud! rodeada por todos nosotros, que la deseamos apasionadamente, 
pasea como quien está absolutamente libre de pasión.

ivatakR(yantaAe baò"DaA taAM s$anDyaAM ‘amad"Ak{(itama, / 
@iBas$amBaAvya iva™amBaAtpayaRpa{cC$na, ku(maeDas$a: //33//

vitarkayanto bahudhā    tāṁ sandhyāṁ pramadākṛtim
abhisambhāvya viśrambhāt    paryapṛcchan kumedhasaḥ

vitarkayantaḥ—dando rienda suelta a la especulación; bahudhā—diversos tipos; tām—a 
ella; sandhyām—el crepúsculo de la tarde; pramadā—una mujer joven; ākṛtim—en la 
forma de; abhisambhāvya—tratando con gran respeto; viśrambhāt—afectuosamente; 
paryapṛcchan—preguntaron; ku-medhasaḥ—de mente perversa.

dando rienda suelta a diversas especulaciones sobre el crepúsculo vespertino, cuyo 
aspecto les pareció el de una mujer joven, los asuras, de mente perversa, la trataron 
con todo respeto y le hablaron con las siguientes palabras afectuosas.

k(Ais$a k(syaAis$a r"mBaAeç& k(Ae vaATaRstae'‡a BaAimaina / 
è&pa‰"ivaNApaNyaena äu"BaRgAAªaAe ivabaADas$ae //34//

20.34

TEXTO 34

TEXTO 33

TEXTO 32



CAP. 20   |   Conversación entre Maitreya y Vidura   23

kāsi kasyāsi rambhoru    ko vārthas te ’tra bhāmini
rūpa-draviṇa-paṇyena    durbhagān no vibādhase

kā—quién; asi—eres tú; kasya—a quién perteneces; asi—eres tú; rambhoru—¡oh, 
hermosa!; kaḥ—qué; vā—o; arthaḥ—objetivo; te—tu; atra—aquí; bhāmini—¡oh, 
dama apasionada!; rūpa—belleza; draviṇa—sin precio; paṇyena—con la mercancía; 
durbhagān—desafortunados; naḥ—a nosotros; vibādhase—atormentas.

¡Oh, hermosa muchacha!, ¿quién eres? ¿de quién eres esposa o hija, y por qué has 
aparecido ante nosotros? ¿Por qué nos atormentas, sin considerar nuestro infortu-
nio, con la inestimable mercancía de tu belleza?

SIGNIFICADO: Aquí se expresa la mentalidad de los demonios, que se enamoran de la 
falsa belleza de este mundo material. Los demoníacos pagarían cualquier precio por la 
belleza epidérmica de este mundo material. Trabajan día y noche con gran ahínco, pero 
la finalidad de su arduo trabajo es disfrutar de la vida sexual. A veces dan de sí mismos 
una falsa imagen de karma-yogīs, sin conocer el significado de la palabra yoga. Yoga sig-
nifica vincularse a la Suprema Personalidad de Dios, es decir, actuar con conciencia de 
Kṛṣṇa. Una persona que trabaja con gran tesón —no importa qué ocupación tenga—y 
ofrece el resultado del trabajo como un servicio a la Suprema Personalidad de Dios, 
Kṛṣṇa, recibe el nombre de karma-yogī.

yaA vaA k(AicaÔvamabalae id"í"YaA s$and"zARnaM tava / 
ots$aunaAeSaIºamaANAAnaAM k(näu"k(‚(Lx"yaA mana: //35//

yā vā kācit tvam abale    diṣṭyā sandarśanaṁ tava
utsunoṣīkṣamāṇānāṁ    kanduka-krīḍayā manaḥ

yā—quienquiera; vā—o; kācit—cualquiera; tvam—tú; abale—¡oh, hermosa mucha-
cha!; diṣṭyā—por fortuna; sandarśanam—viendo; tava—de ti; utsunoṣi—tú agitas; 
īkṣamāṇānām—de los espectadores; kanduka—con una pelota; krīḍayā—jugando; 
manaḥ—la mente.

Seas quien seas, ¡oh, hermosa muchacha!, somos afortunados de poder verte. mien-
tras juegas a la pelota, has agitado la mente de todos tus espectadores.

SIGNIFICADO: Los demonios organizan muchas clases de espectáculos para ver 
la deslumbrante belleza de alguna mujer hermosa. Aquí se explica que vieron a la 
muchacha jugando a la pelota. La gente demoníaca a veces organiza competiciones 
supuestamente deportivas, como el tenis, con miembros del sexo opuesto. Lo que se 
busca en esos deportes es ver la constitución física de la hermosa muchacha y disfrutar 
de una sutil mentalidad sexual. A veces son supuestos yogīs quienes fomentan esa 
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demoníaca mentalidad materialista de disfrute sexual, animando a la gente a que 
disfrute de diversas formas de vida sexual y, al mismo tiempo, anunciándoles que 
pueden volverse Dios en seis meses si meditan en un determinado mantra de su 
invención. Como la gente quiere ser engañada, Kṛṣṇa crea a esos embaucadores para 
tergiversar y engañar. En realidad, esos mal llamados yogīs son vividores disfrazados de 
yogī. El Bhagavad-gītā, sin embargo, recomienda a quien desee disfrutar de la vida que 
no lo intente con los sentidos burdos. El médico experto recomienda al paciente que, 
mientras esté enfermo, se abstenga de su disfrute habitual. Una persona enferma no 
puede disfrutar de nada; para librarse de la enfermedad, tiene que reprimir su disfrute. 
Análogamente, nuestra condición material es una condición enferma. Si queremos 
gozar de un verdadero disfrute de los sentidos, tenemos que liberarnos del enredo 
de la existencia material. En la vida espiritual podemos gozar de un disfrute de los 
sentidos que nunca se acaba. La diferencia entre el disfrute material y el espiritual es 
que el disfrute material es limitado. Ni siquiera disfrutando de la vida sexual material 
se puede disfrutar por mucho tiempo. Pero cuando se abandona el disfrute sexual, se 
puede entrar en la vida espiritual, que nunca se acaba. En el Bhāgavatam (5.5.1) se 
explica que brahma-saukhya, la felicidad espiritual, es ananta, nunca se acaba. Hay 
criaturas tontas, enamoradas de la belleza de la materia, que creen que el disfrute que 
esta les ofrece es real, pero lo cierto es que eso no es verdadero disfrute.

naEk(‡a tae jayaita zAAilaina paAd"paáM 
  £antyaA mauò": k(r"talaena patatpataËÿma, / 
maDyaM ivaSaId"ita ba{h"tstanaBaAr"BaItaM 
    zAAntaeva ä{"ií"r"malaA s$auizAKaAs$amaUh": //36//

naikatra te jayati śālini pāda-padmaṁ
ghnantyā muhuḥ kara-talena patat-pataṅgam

madhyaṁ viṣīdati bṛhat-stana-bhāra-bhītaṁ
śānteva dṛṣṭir amalā suśikhā-samūhaḥ

na—no; ekatra—en un lugar; te—tú; jayati—permaneces; śālini—¡oh, hermosa mujer!; 
pāda-padmam—pies de loto; ghnantyāḥ—golpeando; muhuḥ—una y otra vez; kara-
talena—con la palma de la mano; patat—botando; pataṅgam—la pelota; madhyam—
cintura; viṣīdati—se fatiga; bṛhat—bien crecidos; stana—de tus pechos; bhāra—por 
el peso; bhītam—oprimida; śāntā iva—como fatigada; dṛṣṭiḥ—visión; amalā—clara; 
su—hermosa; śikhā—tu cabello; samūhaḥ—melena.

¡Oh, hermosa mujer!, cuando golpeas una y otra vez con tu mano esa pelota que 
rebota contra el suelo, tus pies de loto no paran de moverse. Oprimida por el peso 
de tus bien crecidos senos, tu cintura se fatiga, y tu clara visión parece apagarse. Por 
favor, trenza tu precioso cabello.
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SIGNIFICADO: Los demonios observaron gestos hermosos en cada paso de la mujer. Aquí 
ellos alaban sus crecidos senos, su cabello suelto y sus movimientos al dar pasos adelante 
y atrás mientras juega con la pelota. Ellos disfrutan de su belleza de mujer a cada paso, y 
mientras disfrutan de su belleza, sus mentes se agitan con deseos sexuales. Como polillas 
que de noche revolotean alrededor de una llama y mueren quemadas, los demonios son 
víctimas de los redondeados senos de una mujer hermosa. También el cabello suelto de 
una mujer hermosa causa aflicción en el corazón de un demonio lujurioso.

wita s$aAyantanaI%M s$anDyaAmas$aur"A: ‘amad"AyataIma, / 
‘alaAeBayantaI%M jagA{"ò"maRtvaA maUX#iDaya: iñyama, //37//

iti sāyantanīṁ sandhyām    asurāḥ pramadāyatīm
pralobhayantīṁ jagṛhur    matvā mūḍha-dhiyaḥ striyam

iti—de esta manera; sāyantanīm—el atardecer; sandhyām—el crepúsculo; asurāḥ—los 
demonios; pramadāyatīm—comportándose como una mujer frívola; pralobhayantīm—
tentadora; jagṛhuḥ—apresaron; matvā—creyendo que era; mūḍha-dhiyaḥ—sin inteli-
gencia; striyam—una mujer.

Los asuras, nublado su entendimiento, confundieron la luz del crepúsculo vesper-
tino con una hermosa mujer que mostraba su tentadora forma, y se apoderaron 
de ella.

SIGNIFICADO: Aquí se describe a los asuras con la palabra mūḍha-dhiyaḥ, que significa 
que, como los asnos, están cautivados por la ignorancia. Los demonios quedaron cautivados 
por la belleza falsa y deslumbrante de aquella forma material, y la abrazaron.

‘ah"sya BaAvagAmBaIrM" ija„antyaAtmaAnamaAtmanaA / 
k(AntyaA s$as$ajaR BagAvaAna, gAnDavaARps$ar"s$aAM gANAAna, //38//

prahasya bhāva-gambhīraṁ    jighrantyātmānam ātmanā
kāntyā sasarja bhagavān    gandharvāpsarasāṁ gaṇān

prahasya—sonriendo; bhāva-gambhīram—con una profunda significación; jighrantyā—
comprendiendo; ātmānam—a sí mismo; ātmanā—por sí mismo; kāntyā—mediante 
su hermosura; sasarja—creó; bhagavān—el adorable Señor Brahmā; gandharva—los 
músicos celestiales; apsarasām—y de las bailarinas celestiales; gaṇān—las legiones de.

Con una risa llena de profundos significados, el adorable Brahmā generó entonces 
de su propia hermosura, que parecía disfrutarse a sí misma, las legiones de 
gandharvas y apsarās.
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SIGNIFICADO: Los músicos de los sistemas planetarios superiores se llaman gandharvas, 
y las bailarinas se llaman apsarās. Después de ser atacado por los demonios y producir 
la forma de una hermosa mujer en el crepúsculo, Brahmā, a continuación, creó a los 
gandharvas y a las apsarās. La música y la danza, empleadas para complacer los sentidos, 
deben considerarse demoníacas, pero si se emplean como kīrtana para glorificar al Señor 
Supremo, son trascendentales y la causa de una vida completamente apta para el disfrute 
espiritual.

ivas$as$ajaR tanauM taAM vaE jyaAetµaAM k(AintamataI%M i‘ayaAma, / 
ta Wva caAd"äu": ‘aItyaA ivaìAvas$aupaur"AegAmaA: //39//

visasarja tanuṁ tāṁ vai    jyotsnāṁ kāntimatīṁ priyām
ta eva cādaduḥ prītyā    viśvāvasu-purogamāḥ

visasarja—abandonó; tanum—forma; tām—esa; vai—de hecho; jyotsnām—luz de la 
luna; kānti-matīm—brillante; priyām—querida; te—los gandharvas; eva—ciertamente; 
ca—y; ādaduḥ—se apoderaron; prītyā—alegremente; viśvāvasu-puraḥ-gamāḥ—
encabezados por Viśvāvasu.

a continuación, Brahmā abandonó aquella querida y brillante forma de la luz de la 
luna. viśvāvasu y otros gandharvas se apoderaron alegremente de ella.

ivas$as$ajaR tanauM taAM vaE jyaAetµaAM k(AintamataI%M i‘ayaAma, / 
ta Wva caAd"äu": ‘aItyaA ivaìAvas$aupaur"AegAmaA: //39//

sṛṣṭvā bhūta-piśācāṁś ca    bhagavān ātma-tandriṇā
dig-vāsaso mukta-keśān    vīkṣya cāmīlayad dṛśau

sṛṣṭvā—habiendo creado; bhūta—fantasmas; piśācān—duendes; ca—y; bhagavān—el 
Señor Brahmā; ātma—su; tandriṇā—de la pereza; dik-vāsasaḥ—desnudos; mukta—
despeinados; keśān—cabellos; vīkṣya—al ver; ca—y; amīlayat—cerró; dṛśau—dos ojos.

Seguidamente, el glorioso Brahmā generó a los fantasmas y duendes a partir de 
su pereza, pero cerró los ojos cuando vio que estaban desnudos y con los cabellos 
sueltos.

SIGNIFICADO: Los fantasmas y los duendes maléficos también fueron creados por 
Brahmā. Su misión es provocar desdichas al alma condicionada. Brahmā los creó 
siguiendo las directrices del Señor Supremo.

20.40

TEXTO 39

TEXTO 40



CAP. 20   |   Conversación entre Maitreya y Vidura   27

jagA{"ò"staiã"s$a{í"AM taAM ja{mBaNAAKyaAM tanauM ‘aBaAe: / 
ina‰"Aimain‰"yaivaflaed"Ae yayaA BaUtaeSau ä{"zyatae / 
yaenaAeicC$í"AnDaSaRyainta tamaunmaAdM" ‘acaºatae //41//
jagṛhus tad-visṛṣṭāṁ tāṁ    jṛmbhaṇākhyāṁ tanuṁ prabhoḥ
nidrām indriya-vikledo    yayā bhūteṣu dṛśyate
yenocchiṣṭān dharṣayanti    tam unmādaṁ pracakṣate

jagṛhuḥ—se apoderaron; tat-visṛṣṭām—desechado por él; tām—ese; jṛmbhaṇa-
ākhyām—conocido como bostezo; tanum—el cuerpo; prabhoḥ—del Señor Brahmā; 
nidrām—sueño; indriya-vikledaḥ—babear; yayā—por los cuales; bhūteṣu—entre los seres 
vivos; dṛśyate—se observa; yena—por los cuales; ucchiṣṭān—cubierto de excremento y 
orina; dharṣayanti—confunde; tam—esa; unmādam—locura; pracakṣate—se habla de.

Los fantasmas y los duendes se apoderaron del cuerpo que Brahmā, el creador de 
las entidades vivientes, desechó en forma de bostezo. también se lo conoce como el 
sueño que hace babear. Los duendes y fantasmas atacan a los hombres impuros; su 
ataque recibe el nombre de locura.

SIGNIFICADO: La enfermedad de la locura, estar poseído por fantasmas, se produce 
cuando se vive en condiciones sucias. Aquí se afirma claramente que cuando un hombre está 
profundamente dormido y babea y está sucio, los fantasmas aprovechan su condición para 
poseer su cuerpo. En otras palabras, se considera que aquellos que babean cuando duermen 
son sucios, y corren el riesgo de ser poseídos por fantasmas o de volverse locos.

OjaRsvantaM manyamaAna @AtmaAnaM BagAvaAnaja: / 
s$aADyaAna, gANAAna, ipata{gANAAna, par"AeºaeNAAs$a{jat‘aBau: //42//

ūrjasvantaṁ manyamāna    ātmānaṁ bhagavān ajaḥ
sādhyān gaṇān pitṛ-gaṇān     parokṣeṇāsṛjat prabhuḥ

ūrjaḥ-vantam—lleno de energía; manyamānaḥ—reconociendo; ātmānam—a sí mis-
mo; bhagavān—el más adorable; ajaḥ—Brahmā; sādhyān—a los semidioses; gaṇān—
legiones; pitṛ-gaṇān—y a los pitās; parokṣeṇa—de su forma invisible; asṛjat—creó; 
prabhuḥ—el señor de los seres.

reconociendo estar lleno de deseo y de energía, el adorable Brahmā, el creador de 
las entidades vivientes, generó a partir de su propia forma invisible, de su ombligo, 
las legiones de sādhyas y pitās.

SIGNIFICADO: Los sādhyas y pītas son las formas invisibles de los difuntos, formas 
creadas también por Brahmā.

20.42

TEXTO 42

TEXTO 41



28   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 3 

ta @Atmas$agA< taM k(AyaM ipatar": ‘aitapaeid"re" / 
s$aADyaeByaê ipata{Byaê k(vayaAe yaiã"tanvatae //43//

ta ātma-sargaṁ taṁ kāyaṁ    pitaraḥ pratipedire
sādhyebhyaś ca pitṛbhyaś ca    kavayo yad vitanvate

te—ellos; ātma-sargam—fuente de su existencia; tam—ese; kāyam—cuerpo; pitaraḥ—
los pitās; pratipedire—aceptaron; sādhyebhyaḥ—a los sādhyas; ca—y; pitṛbhyaḥ—a los 
pitās; ca—también; kavayaḥ—aquellos que están bien versados en los rituales; yat—por 
medio de los cuales; vitanvate—ofrecen oblaciones.

Los propios pitās se apoderaron del cuerpo invisible, fuente de su existencia. Por 
medio de ese cuerpo invisible, los bien versados en los rituales ofrecen oblaciones a los 
sādhyas y pitās [en la forma de sus antepasados difuntos] con ocasión de śrāddha.

SIGNIFICADO: La ceremonia śrāddha es una ejecución ritual observada por los 
seguidores de los Vedas. Cada año hay un período de quince días en que los religiosos 
ritualistas cumplen el precepto de ofrecer oblaciones a los difuntos. De esa manera, 
aquellos padres y antepasados que por un revés de la naturaleza se han visto privados 
de un cuerpo denso con el que disfrutar de la materia, pueden conseguir de nuevo uno 
gracias a la ofrenda que sus descendientes les hacen de oblaciones śrāddha. La celebra-
ción de śrāddha, oblaciones de prasāda, sigue vigente en la India, especialmente en la 
ciudad de Gayā, donde hay un famoso templo en que se ofrecen las oblaciones a los pies 
de loto de Viṣṇu. El Señor, sintiéndose complacido con este servicio devocional de los 
descendientes libera, por Su gracia, a las almas condenadas de los antepasados que no 
tienen cuerpos densos, y les otorga Su favor para que de nuevo reciban un cuerpo denso 
con el que puedan cultivar el progreso espiritual.

Desgraciadamente, por influencia de māyā, el alma condicionada emplea el cuerpo 
que recibe en complacer los sentidos, olvidando que esa ocupación puede hacerle 
regresar a un cuerpo invisible. Aquel que es consciente de Kṛṣṇa, el devoto del Señor, 
no necesita, sin embargo, celebrar esas ceremonias rituales de śrāddha, porque siempre 
complace al Señor Supremo; por esa razón, sus padres y antepasados, que podrían ha-
ber estado en dificultades, se liberan automáticamente. El ejemplo más claro de esto es 
Prahlāda Mahārāja, que rogó al Señor Nṛsiṁhadeva que liberase a su pecador padre, que 
había cometido muchas ofensas contra los pies de loto del Señor. El Señor le contestó 
que en una familia donde nace un devoto del Señor se liberan automáticamente no solo 
el padre, sino el padre del padre y así sucesivamente las catorce generaciones anteriores. 
La conclusión, por lo tanto, es que el proceso de conciencia de Kṛṣṇa equivale al con-
junto de todas las buenas obras que se puedan realizar tanto para la familia, como para 
la sociedad y para todas las entidades vivientes. En el Caitanya-caritāmṛta, el autor dice 
que una persona plenamente versada en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa no celebra 
ningún ritual, pues sabe que, con tan solo servir a Kṛṣṇa con plena conciencia de Kṛṣṇa, 
se ejecutan automáticamente todos los rituales.
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is$aÜ"Ana, ivaâADar"AMêEva itar"AeDaAnaena s$aAe's$a{jata, / 
taeByaAe'd"d"AÔamaAtmaAnamantaDaARnaAKyamaàu"tama, //44//

siddhān vidyādharāṁś caiva    tirodhānena so ’sṛjat
tebhyo ’dadāt tam ātmānam    antardhānākhyam adbhutam

siddhān—a los siddhas; vidyādharān—a los vidyādharas; ca eva—y también; 
tirodhānena—con la facultad de permanecer oculto a la vista; saḥ—el Señor Brahmā; 
asṛjat—creó; tebhyaḥ—a ellos; adadāt—dio; tam ātmānam—esa forma suya; 
antardhāna-ākhyam—denominada Antardhāna; adbhutam—maravillosa.

Luego, el Señor Brahmā, valiéndose de su poder de ocultarse a la vista, creó a los 
siddhas y vidyādharas, y les dio esa maravillosa forma suya que recibe el nombre de 
antardhāna.

SIGNIFICADO: Antardhāna significa que a esas criaturas vivientes se las puede perci-
bir cuando están presentes, pero la vista no puede verlas.

s$a ik(ªar"Ana, ik(mpauç&SaAna, ‘atyaAtmyaenaAs$a{jat‘aBau: / 
maAnayaªaAtmanaAtmaAnamaAtmaABaAs$aM ivalaAek(yana, //45//

sa kinnarān kimpuruṣān    pratyātmyenāsṛjat prabhuḥ
mānayann ātmanātmānam    ātmābhāsaṁ vilokayan

saḥ—el Señor Brahmā; kinnarān—a los kinnaras; kimpuruṣān—a los kimpuruṣas; 
pratyātmyena—de su reflejo (en agua); asṛjat—creó; prabhuḥ—el señor de los seres 
vivos (Brahmā); mānayan—admirando; ātmanā ātmānam—su propio ser; ātma-
ābhāsam—su reflejo; vilokayan—viendo.

Un día, Brahmā, el creador de las entidades vivientes, se contempló reflejado en el 
agua; admirado de sí mismo, generó de aquel reflejo a los kimpuruṣas y kinnaras.

tae tau taÀagA{ó" è&paM tya·M( yatpar"maeiï"naA / 
imaTaunaIBaUya gAAyantastamaevaAeSais$a k(maRiBa: //46//

te tu taj jagṛhū rūpaṁ    tyaktaṁ yat parameṣṭhinā
mithunī-bhūya gāyantas    tam evoṣasi karmabhiḥ

te—ellos (los kinnaras y kimpuruṣas); tu—pero; tat—esa; jagṛhuḥ—se apoderaron de; 
rūpam—aquella forma reflejada; tyaktam—abandonada; yat—la cual; parameṣṭhinā—
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por Brahmā; mithunī-bhūya—en compañía de sus esposas; gāyantaḥ—cantan ala-
banzas; tam—a él; eva—solo; uṣasi—al amanecer; karmabhiḥ—con sus hazañas.

Los kimpuruṣas y kinnaras se apoderaron de aquella forma reflejada que dejó 
Brahmā. Esa es la razón de que, en compañía de sus esposas, cada amanecer alaben 
a Brahmā cantando sus hazañas.

SIGNIFICADO: El primer período de la mañana, hora y media antes de la salida del Sol, 
se denomina brāhma-muhūrta. Ese brāhma-muhūrta se recomienda para la ejecución 
de actividades espirituales. Las actividades espirituales tienen más efecto a esas horas 
de la mañana que en cualquier otra parte del día.

de"he"na vaE BaAegAvataA zAyaAnaAe baò"icantayaA / 
s$agAeR'naupaicatae ‚(AeDaAäu"ts$as$ajaR h" taã"pau: //47//

dehena vai bhogavatā    śayāno bahu-cintayā
sarge ’nupacite krodhād    utsasarja ha tad vapuḥ

dehena—con su cuerpo; vai—en verdad; bhogavatā—estirándose en toda su extensión; 
śayānaḥ—yaciendo completamente estirado; bahu—gran; cintayā—con preocupación; 
sarge—la creación; anupacite—no progresaba; krodhāt—con ira; utsasarja—abandonó; 
ha—de hecho; tat—aquel; vapuḥ—cuerpo.

En cierta ocasión, Brahmā se acostó estirando su cuerpo en toda su extensión. 
Estaba muy preocupado porque la obra creativa no había progresado rápidamente, 
y, en un estado de ánimo sombrío, abandonó también aquel cuerpo.

yae'h"IyantaAmauta: ke(zAA @h"yastae'Ëÿ jaiÁare" / 
s$apaAR: ‘as$apaRta: ‚U(r"A naAgAA BaAegAAeç&k(nDar"A: //48//

ye ’hīyantāmutaḥ keśā    ahayas te ’ṅga jajñire
sarpāḥ prasarpataḥ krūrā    nāgā bhogoru-kandharāḥ

ye—el cual; ahīyanta—desprendidos; amutaḥ—de aquel; keśāḥ—cabellos; ahayaḥ—
serpientes; te—ellos; aṅga—¡oh, querido Vidura!; jajñire—nacieron como; sarpāḥ—
serpientes; prasarpataḥ—del cuerpo reptante; krūrāḥ—envidiosas; nāgāḥ—cobras; 
bhoga—con capuchas; uru—grandes; kandharāḥ—cuyos cuellos.

¡Oh, querido vidura!, los cabellos que se desprendieron de aquel cuerpo se trans-
formaron en serpientes, y mientras todavía se arrastraba con las manos y los pies 
contraídos, de él brotaron feroces serpientes y nāgas de capucha desplegada.
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s$a @AtmaAnaM manyamaAna: k{(tak{(tyaimavaAtmaBaU: / 
tad"A manaUna, s$as$ajaARntae manas$aA laAek(BaAvanaAna, //49//

sa ātmānaṁ manyamānaḥ    kṛta-kṛtyam ivātmabhūḥ
tadā manūn sasarjānte    manasā loka-bhāvanān

saḥ—el Señor Brahmā; ātmānam—él mismo; manyamānaḥ—considerando; kṛta-
kṛtyam—que había cumplido el objetivo de su vida; iva—como si; ātmabhūḥ—nacido 
del Supremo; tadā—entonces; manūn—a los manus; sasarja—creó; ante—al final; 
manasā—de su mente; loka—del mundo; bhāvanān—fomentando el bienestar.

Un día, el Señor Brahmā, la primera criatura viviente, que nació por sí mismo, 
sintió como si el objetivo de su vida se hubiese cumplido. En aquellos momentos, 
generó a partir de su mente a los manus, que fomentan las actividades benéficas en 
el universo.

taeBya: s$aAe's$a{jatsvaIyaM paurM" pauç&SamaAtmavaAna, / 
taAnä{"î"A yae paur"A s$a{í"A: ‘azAzAMs$au: ‘ajaApaitama, //50//

tebhyaḥ so ’sṛjat svīyaṁ    puraṁ puruṣam ātmavān
tān dṛṣṭvā ye purā sṛṣṭāḥ    praśaśaṁsuḥ prajāpatim

tebhyaḥ—a ellos; saḥ—el Señor Brahmā; asṛjat—dio; svīyam—su propio; puram—
cuerpo; puruṣam—humano; ātma-vān—dueño de sí mismo; tān—a ellos; dṛṣṭvā—al 
ver; ye—aquellos que; purā—antes; sṛṣṭāḥ—fueron creados (los semidioses, gandharvas, 
etc., que fueron creados antes); praśaśaṁsuḥ—aplaudieron; prajāpatim—a Brahmā (el 
señor de los seres creados).

El creador, que es dueño de sí mismo, les dio su propia forma humana. al ver a 
los manus, aquellos que habían sido creados antes —los semidioses, gandharvas, 
etc.—, aplaudieron a Brahmā, el señor del universo.

@h"Ae WtaÀagAt›aí": s$auk{(taM bata tae k{(tama, / 
‘aitaiï"taA: i‚(yaA yaismana, s$aAk(maªamad"Ama he" //51//

aho etaj jagat-sraṣṭaḥ    sukṛtaṁ bata te kṛtam
pratiṣṭhitāḥ kriyā yasmin    sākam annam adāma he

aho—¡oh!; etat—esto; jagat-sraṣṭaḥ—¡oh, creador del universo!; sukṛtam—bien hecho; 
bata—en verdad; te—que tú; kṛtam—has producido; pratiṣṭhitāḥ—sólidamente 
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establecidas; kriyāḥ—todas las ceremonias rituales; yasmin—en las cuales; sākam—
junto con esto; annam—de las oblaciones de los sacrificios; adāma—participaremos; 
he—¡oh!

Ellos oraron: ¡Oh, creador del universo!, nos alegramos; lo que has producido está 
bien hecho. ahora, puesto que en la forma de vida humana han quedado sólida-
mente establecidas las actividades rituales, todos nosotros participaremos de las 
oblaciones de los sacrificios.

SIGNIFICADO: También en el verso 10 del tercer capítulo del Bhagavad-gītā se habla 
de la importancia de los sacrificios. Allí el Señor confirma que al principio Brahmā creó 
a los manus, y con ellos el procedimiento ritual de sacrificio, y los bendijo diciendo: 
«Continúen celebrando estos rituales de sacrificio, y gradualmente se elevarán a la 
posición de autorrealización que le corresponde, y además disfrutarán de felicidad 
material». Todas las entidades vivientes que Brahmā creó son almas condicionadas, 
que se sienten inclinadas a enseñorearse de la naturaleza material. Los rituales de 
sacrificio tienen el objetivo de despertar, gradualmente, la comprensión espiritual de 
las entidades vivientes. Así comenzó la vida en este universo. Pero la finalidad de esos 
sacrificios rituales es complacer al Señor Supremo. Sin complacer al Señor Supremo, 
sin ser consciente de Kṛṣṇa, nadie puede ser feliz, ni en el disfrute material ni en la 
iluminación espiritual.

tapas$aA ivaâyaA yau·(Ae yaAegAena s$aus$amaAiDanaA / 
[%SaIna{iSaôR$SaIke(zA: s$as$ajaARiBamataA: ‘ajaA: //52//

tapasā vidyayā yukto    yogena susamādhinā
ṛṣīn ṛṣir hṛṣīkeśaḥ    sasarjābhimatāḥ prajāḥ

tapasā—con penitencia; vidyayā—con adoración; yuktaḥ—ocupado; yogena—con con-
centración de la mente y devoción; su-samādhinā—con intensa meditación; ṛṣīn—a los 
sabios; ṛṣiḥ—el primer vidente (Brahmā); hṛṣīkeśaḥ—aquel que controla sus sentidos; 
sasarja—creó; abhimatāḥ—queridos; prajāḥ—hijos.

habiéndose provisto de austeridad y penitencia, adoración, concentración de la 
mente y absorción devocional, y estando además desapasionado, y con sus sentidos 
controlados, Brahmā, la criatura viviente que nació por sí misma, generó a grandes 
sabios como sus hijos queridos.

SIGNIFICADO: La finalidad de las celebraciones rituales de sacrificio es el desarrollo 
económico material; en otras palabras, mantener el cuerpo en buenas condiciones para 
el cultivo de conocimiento espiritual. Pero, para conseguir realmente conocimiento 
espiritual, hay que satisfacer otros requisitos. Lo que es esencial es vidyā, adoración 
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al Señor Supremo. A veces se utiliza la palabra yoga para hacer referencia a la práctica 
gimnástica de diversas posturas del cuerpo que ayudan a que la mente se concentre. En 
general, los hombres menos inteligentes consideran que esas diversas posturas del siste-
ma de yoga constituyen la finalidad del yoga, pero lo cierto es que sirven para concentrar 
la mente en la Superalma. Después de crear a personas que desarrollasen la economía, 
Brahmā creó sabios que establecerían el ejemplo en la iluminación espiritual.

taeByaêEkE(k(zA: svasya de"h"syaAMzAmad"Ad"ja: / 
yaÔats$amaAiDayaAegAiÜR"tapaAeivaâAivar"i·(mata, //53//

tebhyaś caikaikaśaḥ svasya    dehasyāṁśam adād ajaḥ
yat tat samādhi-yogarddhi-    tapo-vidyā-viraktimat

tebhyaḥ—a ellos; ca—y; ekaikaśaḥ—a cada uno; svasya—de su propio; dehasya—
cuerpo; aṁśam—parte; adāt—dio; ajaḥ—Brahmā, el innaciente; yat—el cual; tat—
que; samādhi—meditación profunda; yoga—concentración de la mente; ṛddhi—poder 
sobrenatural; tapaḥ—austeridad; vidyā—conocimiento; virakti—renunciación; 
mat—poseyendo.

El innaciente creador del universo dio a cada uno de estos hijos una parte de su pro-
pio cuerpo, que se caracterizaba por meditación profunda, concentración mental, 
poder sobrenatural, austeridad, adoración y renunciación.

SIGNIFICADO: En este verso, la palabra viraktimat significa «dotado con la cualidad 
de la renunciación». Las personas materialistas no pueden alcanzar la iluminación 
espiritual. Para aquellos que son adictos al disfrute de los sentidos, la iluminación es-
piritual es imposible. En el Bhagavad-gītā se afirma que aquellos que están demasiado 
apegados a conseguir posesiones materiales y disfrute material no pueden llegar al 
yoga-samādhi, no pueden tener su conciencia absorta en Kṛṣṇa. La propaganda que 
anuncia que se puede disfrutar materialmente de la vida y al mismo tiempo progresar 
en lo espiritual es una simple estafa. Los principios de la renunciación son cuatro: 
(1) no tener relaciones sexuales ilícitas, (2) no comer carne, (3) no consumir alcohol 
ni drogas, y (4) no dedicarse a juegos de azar. Estos cuatro principios se denominan 
tapasya, austeridad. Absorber la mente en el Supremo siendo conscientes de Kṛṣṇa es 
el proceso de iluminación espiritual.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo vigésimo 
del Canto Tercero del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Conversación entre Maitreya y 
Vidura».
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CAPÍTULO 21

Conversación entre manu y Kardama

ivaäu"r" ovaAca
svaAyamBauvasya ca manaAeva<zA: par"mas$ammata: / 
k(TyataAM BagAvana, ya‡a maETaunaenaEiDare" ‘ajaA: //�1�//

vidura uvāca
svāyambhuvasya ca manor    vaṁśaḥ parama-sammataḥ
kathyatāṁ bhagavan yatra    maithunenaidhire prajāḥ

viduraḥ uvāca—Vidura dijo; svāyambhuvasya—de Svāyambhuva; ca—y; manoḥ—de 
Manu; vaṁśaḥ—la dinastía; parama—muy; sammataḥ—apreciada; kathyatām—ten la 
bondad de describir; bhagavan—¡oh, sabio adorable!; yatra—en la cual; maithunena—
por medio de la relación sexual; edhire—se multiplicó; prajāḥ—la descendencia.

vidura dijo: La dinastía de Svāyambhuva manu ha sido muy apreciada. ¡Oh, sabio 
adorable!, te pido que me informes acerca de ese linaje, cuya descendencia se multi-
plicó por medio de la relación sexual.

SIGNIFICADO: La vida sexual regulada cuya finalidad es generar buena población es 
aceptable. En realidad, a Vidura no le interesaba escuchar narraciones sobre personas 
que únicamente se dedicaban a la vida sexual, sino que su interés por la descendencia de 
Svāyambhuva Manu se debía a que en aquella dinastía habían nacido buenos reyes de-
votos, que fueron muy cuidadosos en proteger a sus súbditos mediante el conocimiento 
espiritual. Por esa razón, aquel que escuche el relato de sus actividades se iluminará 
más. Una palabra importante que se utiliza con respecto a esto es parama-sammataḥ, 
que señala la aprobación de las grandes autoridades a la descendencia creada por 
Svāyambhuva Manu y sus hijos. En otras palabras, todos los sabios y autoridades de las 
Escrituras védicas aceptan la vida sexual dirigida a crear una población ejemplar.

i‘aya˜ataAeÔaAnapaAd"AE s$autaAE svaAyamBauvasya vaE / 
yaTaADama< jaugAupatau: s$aæaã"IpavataI%M mah"Ima, //�2�//
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priyavratottānapādau    sutau svāyambhuvasya vai
yathā-dharmaṁ jugupatuḥ    sapta-dvīpavatīṁ mahīm

priyavrata—Mahārāja Priyavrata; uttānapādau—y Mahārāja Uttānapāda; sutau—
los dos hijos; svāyambhuvasya—de Svāyambhuva Manu; vai—en verdad; yathā—de 
acuerdo con; dharmam—principios religiosos; jugupatuḥ—gobernaron; sapta-dvīpa-
vatīm—que consta de siete islas; mahīm—el mundo.

Los dos grandes hijos de Svāyambhuva manu, Priyavrata y Uttānapāda, goberna-
ron el mundo, que consta de siete islas, ciñéndose estrictamente a los principios 
religiosos.

SIGNIFICADO: El Śrīmad-Bhāgavatam relata también las vidas de los grandes gober-
nantes de diversas partes del universo. En este verso se mencionan los nombres de 
Priyavrata y Uttānapāda, hijos de Svāyambhuva que gobernaron esta Tierra, que se 
divide en siete islas. Esas siete islas todavía existen: Asia, Europa, África, América, Aus-
tralia y los Polos Norte y Sur. El Śrīmad-Bhāgavatam no trata de la historia cronológica 
de todos los reyes de la India, sino que registra los hechos de los reyes más importantes, 
como Priyavrata, Uttānapāda y muchos otros, como el Señor Rāmacandra y Mahārāja 
Yudhiṣṭhira, pues las actividades de reyes tan piadosos merecen ser oídas; la gente 
puede beneficiarse estudiando sus vidas.

tasya vaE äu"ih"taA “aönde"vaó"taIita iva™autaA / 
pa¥aI ‘ajaApataeç&·(A k(dR"masya tvayaAnaGa //�3�//

tasya vai duhitā brahman    devahūtīti viśrutā
patnī prajāpater uktā    kardamasya tvayānagha

tasya—de ese Manu; vai—en verdad; duhitā—la hija; brahman—¡oh, santo brāhmaṇa!; 
devahūti—llamada Devahūti; iti—así; viśrutā—fue conocida; patnī—esposa; 
prajāpateḥ—del señor de los seres creados; uktā—se ha hablado de; kardamasya—de 
Kardama Muni; tvayā—por ti; anagha—¡oh, persona sin pecado!

¡Oh, santo brāhmaṇa!, ¡oh, persona sin pecado!, te has referido a la hija de manu 
de nombre devahūti llamándola esposa del sabio Kardama, el señor de los seres 
creados.

SIGNIFICADO: Aquí estamos hablando de Svāyambhuva Manu, pero en el Bhagavad-
gītā oímos acerca de Vaivasvata Manu. La era actual le pertenece a Vaivasvata Manu. 
Anteriormente gobernó Svāyambhuva Manu, cuyo mandato comienza en la era de 
Varāha, el milenio en que el Señor apareció como jabalí. En un día de la vida de Brahmā 
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hay catorce manus, y los incidentes particulares de la vida de cada manu son diferentes. 
El Vaivasvata Manu del Bhagavad-gītā es distinto de Svāyambhuva Manu.

tasyaAM s$a vaE mah"AyaAegAI yau·(AyaAM yaAegAlaºaNAE: / 
s$as$ajaR k(itaDaA vaIya< tanmae zAu™aUSavae vad" //�4�//

tasyāṁ sa vai mahā-yogī    yuktāyāṁ yoga-lakṣaṇaiḥ
sasarja katidhā vīryaṁ    tan me śuśrūṣave vada

tasyām—en ella; saḥ—Kardama Muni; vai—de hecho; mahā-yogī—gran yogī místico; 
yuktāyām—dotada; yoga-lakṣaṇaiḥ—con los ocho síntomas de la perfección yóguica; 
sasarja—propagó; katidhā—cuántas veces; vīryam—descendencia; tat—esa narración; 
me—a mí; śuśrūṣave—que estoy ansioso de oír; vada—di.

¿Cuántos hijos engendró ese gran yogī en la princesa, que estaba dotada con las 
ocho perfecciones yóguicas? ¡Oh!, te ruego que me digas esto, pues estoy ansioso 
de oírlo.

SIGNIFICADO: Vidura preguntó aquí acerca de Kardama Muni y su esposa Devahūti, 
y acerca de los hijos que tuvieron. También se explica que Devahūti era muy avanzada 
en la práctica del yoga óctuple. Enumeradas, las ocho partes de la práctica del yoga 
son: (1) control de los sentidos; (2) seguir estrictamente las reglas y regulaciones; (3) 
práctica de las posturas de sentarse; (4) control de la respiración; (5) retirar los sentidos 
de los objetos de los sentidos; (6) concentración de la mente; (7) meditación; y (8) auto-
rrealización. Después de la autorrealización siguen otras ocho etapas de perfección, que 
se denominan yoga-siddhis. Marido y mujer, Kardama y Devahūti, eran avanzados en 
la práctica del yoga; el esposo era un mahā-yogī, un gran místico, y la esposa era yoga-
lakṣaṇa, una persona avanzada en el yoga. Se unieron y tuvieron hijos. Antiguamente 
la costumbre de los grandes sabios y personas santas era tener hijos después de lograr 
la perfección en sus vidas; hasta ese momento, respetaban estrictamente las reglas y 
regulaciones del celibato. Para lograr la perfección de la autorrealización y del poder 
místico se precisa seguir brahmacarya (las reglas y regulaciones del celibato). En las 
Escrituras védicas no hay ninguna regulación que permita simultáneamente continuar 
disfrutando de toda la complacencia material de los sentidos que nos plazca, según 
nuestro capricho, mientras nos volvemos grandes meditadores a condición de darle 
dinero a un desvergonzado.

ç&icayaAeR BagAvaAna, “aönd"ºaAe vaA “aöNA: s$auta: / 
yaTaA s$as$ajaR BaUtaAina labDvaA BaAyaA< ca maAnavaIma, //�5�//
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rucir yo bhagavān brahman    dakṣo vā brahmaṇaḥ sutaḥ
yathā sasarja bhūtāni    labdhvā bhāryāṁ ca mānavīm

ruciḥ—Ruci; yaḥ—quien; bhagavān—adorable; brahman—¡oh, santo sabio!; dakṣaḥ—
Dakṣa; vā—y; brahmaṇaḥ—del Señor Brahmā; sutaḥ—el hijo; yathā—de qué manera; 
sasarja—generaron; bhūtāni—descendencia; labdhvā—tras obtener; bhāryām—como 
esposas; ca—y; mānavīm—a las hijas de Svāyambhuva Manu.

¡Oh, santo sabio!, dime cómo generaron hijos el adorable ruci y dakṣa, el hijo 
de Brahmā, después de obtener por esposas a las otras dos hijas de Svāyambhuva 
manu.

SIGNIFICADO: Todas las grandes personalidades que aumentaron la población 
del universo al principio de la creación reciben el nombre de prajāpatis. A Brahmā 
también se le conoce con el nombre de Prajāpati, así como a algunos de sus últimos 
hijos. Svāyambhuva Manu también recibe el nombre de Prajāpati, al igual que Dakṣa, 
otro hijo de Brahmā. Svāyambhuva Manu tuvo dos hijas, Ākūti y Prasūti. Con Ākūti 
se casó el prajāpati Ruci, y con Prasūti se casó Dakṣa. Estas parejas y sus descendientes 
produjeron una cantidad de hijos inmensa para poblar el universo entero. La pregunta 
de Vidura fue: «¿Cómo engendraron la población en el principio?».

maE‡aeya ovaAca
‘ajaA: s$a{jaeita BagAvaAna, k(dR"maAe “aöNAAeid"ta: / 
s$ar"svatyaAM tapastaepae s$ah"›aANAAM s$amaA d"zA //�6�//

maitreya uvāca
prajāḥ sṛjeti bhagavān    kardamo brahmaṇoditaḥ
sarasvatyāṁ tapas tepe    sahasrāṇāṁ samā daśa

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya dijo; prajāḥ—hijos; sṛja—engendró; iti—de 
este modo; bhagavān—el venerable; kardamaḥ—Kardama Muni; brahmaṇā—del Señor 
Brahmā; uditaḥ—habiendo recibido la orden; sarasvatyām—a orillas del río Sarasvatī; 
tapaḥ—penitencia; tepe—practicó; sahasrāṇām—de miles; samāḥ—años; daśa—diez.

El gran santo maitreya respondió: designado por el Señor Brahmā para poblar los 
mundos con sus descendientes, el adorable Kardama muni practicó penitencias a 
orillas del río Sarasvatī durante diez mil años.

SIGNIFICADO: De aquí se desprende que, antes de alcanzar la perfección, Kardama 
Muni meditó en yoga durante diez mil años. También Vālmīki Muni, según sabemos, 
practicó meditación yoga durante sesenta mil años, antes de alcanzar la perfección. 
Por lo tanto, para practicar el yoga con éxito es imprescindible una vida muy larga, de 
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unos cien mil años de duración; entonces es posible lograr la perfección en el yoga. En 
caso contrario, no se puede alcanzar la auténtica perfección. Seguir las regulaciones, 
controlar los sentidos y practicar las diversas posturas de sentarse no son más que las 
prácticas preliminares. No comprendemos cómo la gente puede quedar cautivada 
con el fraudulento sistema de yoga que afirma que se puede alcanzar la perfección 
de volverse uno con Dios simplemente por meditar quince minutos al día. Esta era 
(Kali-yuga) es la era del embuste y de la riña. Lo cierto es que con esas proposiciones 
facilonas no hay posibilidad de alcanzar la perfección del yoga. Las Escrituras védicas 
afirman claramente tres veces —para darle mayor énfasis: kalau nāsty eva nāsty eva 
nāsty eva—que en esta era de Kali, no hay otro camino, no hay otro camino, no hay 
otro camino que harer nāma, cantar el santo nombre del Señor.

tata: s$amaAiDayau·e(na i‚(yaAyaAegAena k(dR"ma: / 
s$am‘apaede" h"ir$M BaftyaA ‘apaªavar"d"AzAuSama, //�7�//

tataḥ samādhi-yuktena    kriyā-yogena kardamaḥ
samprapede hariṁ bhaktyā    prapanna-varadāśuṣam

tataḥ—entonces, en esa penitencia; samādhi-yuktena—en trance; kriyā-yogena—con 
adoración bhakti-yoga; kardamaḥ—el sabio Kardama; samprapede—sirvió; harim—a 
la Personalidad de Dios; bhaktyā—con servicio devocional; prapanna—a las almas 
entregadas; varadāśuṣam—el que otorga toda bendición.

durante ese período de penitencia, adorando por medio de servicio devocional en 
trance a la Personalidad de dios, que otorga rápidamente toda bendición a aquellos 
que recurren a Él en busca de protección, el sabio Kardama logró Su favor.

SIGNIFICADO: Aquí se explica la importancia de la meditación. Kardama Muni 
practicó meditación mística de yoga durante diez mil años tan solo para complacer 
a la Suprema Personalidad de Dios, Hari. Así pues, ya sea que practiquemos yoga, o 
especulemos y busquemos a Dios investigando, nuestros esfuerzos deben combinarse 
con el proceso devocional. Sin devoción, nada puede ser perfecto. El perfecciona-
miento y la iluminación apuntan a la Suprema Personalidad de Dios. En el sexto 
capítulo del Bhagavad-gītā se dice claramente que aquel que se ocupa constantemente 
en actividades de conciencia de Kṛṣṇa es el yogī más elevado. La Personalidad de 
Dios, Hari, cumple los deseos del devoto que se ha entregado a Él. Para lograr el 
éxito verdadero debemos entregarnos a los pies de loto de la Personalidad de Dios, 
Hari, Kṛṣṇa. El servicio devocional, es decir, ocuparnos en el proceso de conciencia 
de Kṛṣṇa, es el método directo, y todos los demás métodos, aunque recomendados, 
son indirectos. En esta era de Kali, el método directo es especialmente más factible 
que el indirecto, porque la gente vive poco tiempo, tiene poca inteligencia, es pobre, 
y la afligen muchos inconvenientes y miserias. Por esa razón, el Señor Caitanya ha 
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dado el más grande don: en esta era, para alcanzar la perfección en la vida espiritual 
es suficiente cantar el santo nombre de Dios.

Las palabras samprapede harim significan que Kardama Muni satisfizo con su 
servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, Hari. La palabra kriyā-yogena 
expresa también servicio devocional. Kardama Muni no solamente meditó; también 
se ocupó en servicio devocional; para llegar a la perfección en la práctica del yoga o la 
meditación, hay que ofrecer servicio devocional, escuchando, cantando, recordando, 
etc. Recordar también es meditación. Pero, ¿a quién hay que recordar?: a la Suprema 
Personalidad de Dios. No solamente recordarle; también hay que escuchar acerca de 
Sus actividades y cantar Sus glorias. Esa información está en las Escrituras autoritativas. 
Después de diez mil años ocupado en la ejecución de diversos tipos de servicio devocio-
nal, Kardama Muni alcanzó la perfección de la meditación, cosa imposible en esta era 
de Kali, en que es muy difícil vivir siquiera cien años. En la época actual, ¿quién tendría 
éxito en la ejecución estricta de las muchas reglas y regulaciones del yoga? Por otra 
parte, la perfección solo la alcanzan las almas entregadas. ¿Qué entrega puede haber en 
donde ni se menciona a la Personalidad de Dios? Y, ¿qué práctica de yoga, donde no 
se medita en la Personalidad de Dios? Por desgracia, la gente de esta era, en especial 
la gente de naturaleza demoníaca, quiere que la engañen. Así pues, la Suprema Perso-
nalidad de Dios envía grandes engañadores que, en nombre del yoga, les descarrían y 
hacen inútiles y condenadas sus vidas. Por eso en el verso 17 del decimosexto capítulo 
del Bhagavad-gītā se afirma claramente que los sinvergüenzas que se erigen a sí mismos 
en autoridades, enorgullecidos con el dinero ilícito que han reunido, practican yoga 
sin seguir los libros autorizados. Están muy orgullosos del dinero que han estafado a 
personas inocentes que quisieron ser engañadas.

taAvat‘as$aªaAe BagAvaAna, pauSk(r"Aºa: k{(tae yaugAe / 
d"zARyaAmaAs$a taM ºaÔa: zAAbdM" “aö d"Daã"pau: //�8�//

tāvat prasanno bhagavān    puṣkarākṣaḥ kṛte yuge
darśayām āsa taṁ kṣattaḥ    śābdaṁ brahma dadhad vapuḥ

tāvat—entonces; prasannaḥ—complacido; bhagavān—la Suprema Personalidad de 
Dios; puṣkara-akṣaḥ—de ojos de loto; kṛte yuge—en Satya-yuga; darśayām āsa—
mostró; tam—ante Kardama Muni; kṣattaḥ—¡oh, Vidura!; śābdam—que solo por me-
dio de los Vedas se puede entender; brahma—la Verdad Absoluta; dadhat—exhibiendo; 
vapuḥ—Su cuerpo trascendental.

Entonces, en Satya-yuga, la Suprema Personalidad de dios de ojos de loto, compla-
cido, Se manifestó ante Kardama muni y le reveló Su forma trascendental, que solo 
por medio de los Vedas se puede entender.
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SIGNIFICADO: Aquí hay dos puntos muy significativos. El primero es que Kardama 
Muni alcanzó el éxito mediante la práctica del yoga al principio de Satya-yuga, época 
en que la vida humana duraba cien mil años. Kardama Muni alcanzó el éxito, y el 
Señor, complacido con él, le reveló Su forma, que no es imaginaria. Los impersona-
listas a veces recomiendan concentrar la mente arbitrariamente en cualquier forma 
que imaginemos o que nos guste. Pero aquí se dice muy claramente que la forma que 
el Señor reveló a Kardama Muni por Su divina gracia se describe en las Escrituras 
védicas. Śābdaṁ brahma: En las Escrituras védicas se señalan claramente las formas 
del Señor. Kardama Muni no descubrió una forma imaginaria del Señor, como al-
gunos sinvergüenzas pretenden; él vio realmente la forma eterna, bienaventurada y 
trascendental del Señor.

s$a taM ivar"jamak(ARBaM is$atapaáAetpala›ajama, / 
iµagDanaIlaAlak(˜aAtavaf‡aAbjaM ivar"jaAe'mbar"ma, //�9�//

sa taṁ virajam arkābhaṁ    sita-padmotpala-srajam
snigdha-nīlālaka-vrāta-    vaktrābjaṁ virajo ’mbaram

saḥ—Kardama Muni; tam—a Él; virajam—sin contaminación; arka-ābham—
resplandeciente como el sol; sita—blancos; padma—lotos; utpala—nenúfares; 
srajam—collar; snigdha—lisos; nīla—azul negruzco; alaka—de mechones de cabello; 
vrāta—abundantes; vaktra—rostro; abjam—como el loto; virajaḥ—inmaculado; 
ambaram—vestido.

Kardama muni vio a la Suprema Personalidad de dios, que está libre de contami-
nación material, en Su forma eterna, refulgente como el sol. Llevaba un collar de 
lotos blancos y de nenúfares. El Señor iba vestido de inmaculadas sedas amarillas, y 
las oscuras ondas de Su sedoso cabello embellecían Su rostro de loto.

ik(r"Iiq%naM ku(Nx"ilanaM zAÊÿca‚(gAd"ADar"ma, / 
ìetaAetpala‚(Lx"nakM( mana:s$pazARismataeºaNAma, //10//

kirīṭinaṁ kuṇḍalinaṁ    śaṅkha-cakra-gadā-dharam
śvetotpala-krīḍanakaṁ    manaḥ-sparśa-smitekṣaṇam

kirīṭinam—adornado con una corona; kuṇḍalinam—llevando pendientes; śaṅkha—
concha; cakra—disco; gadā—maza; dharam—sosteniendo; śveta—blanco; utpala—ne-
núfar; krīḍanakam—juguete; manaḥ—corazón; sparśa—tocando; smita—sonriendo; 
īkṣaṇam—y mirando.
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Iba adornado con una corona y pendientes. Con tres de Sus manos sostenía la con-
cha, el disco y la maza que Le caracterizan, y en la cuarta tenía un nenúfar blanco. 
miró a Su alrededor con la actitud feliz y sonriente que cautiva el corazón de todos 
los devotos.

ivanyastacar"NAAmBaAejamaMs$ade"zAe gAç&tmata: / 
ä{"î"A Kae'vaisTataM vaºa:i™ayaM k(AEstauBak(nDar"ma, //11//

vinyasta-caraṇāmbhojam    aṁsa-deśe garutmataḥ
dṛṣṭvā khe ’vasthitaṁ vakṣaḥ-    śriyaṁ kaustubha-kandharam

vinyasta—habiendo sido puestos; caraṇa-ambhojam—pies de loto; aṁsa-deśe—en la 
espalda; garutmataḥ—de Garuḍa; dṛṣṭvā—habiendo visto; khe—en el aire; avasthitam—
de pie; vakṣaḥ—sobre Su pecho; śriyam—marca auspiciosa; kaustubha—la gema 
Kaustubha; kandharam—cuello.

En Su pecho había una marca dorada, y la famosa gema Kaustubha pendía de Su 
cuello; estaba de pie en el aire, con Sus pies de loto sobre la espalda de garuḍa.

SIGNIFICADO: En los versos del 9 al 11 se describe la forma trascendental eterna del 
Señor; se entiende que estas descripciones proceden de la versión védica autoritativa. 
No son, ciertamente, imaginación de Kardama Muni. Incluso impersonalistas como 
Śaṅkarācārya admiten que los ornamentos del Señor están más allá de los conceptos 
materiales; dice: Nārāyaṇa, la Suprema Personalidad de Dios, no tiene nada que ver 
con la creación material. La diversidad que existe en el Señor, es decir, Su cuerpo, Su 
forma, Su vestido, Sus órdenes, Sus palabras, no es obra de la energía material, sino que 
todo ello se confirma en las Escrituras védicas. Mediante el yoga, Kardama Muni vio 
realmente al Señor Supremo tal como es. No tiene sentido ver una forma imaginada de 
Dios después de practicar yoga durante diez mil años. La perfección del yoga no culmi-
na, pues, en el nihilismo o el impersonalismo; por el contrario, la perfección del yoga se 
alcanza con la visión real de la Personalidad de Dios en Su forma eterna. El proceso de 
conciencia de Kṛṣṇa ofrece la forma de Kṛṣṇa directamente. Esa forma se describe en la 
Brahma-saṁhitā, una Escritura védica autoritativa: La morada de Kṛṣṇa está hecha de 
piedra cintāmaṇi, y en ella el Señor juega como un pastorcillo de vacas y es servido por 
muchos miles de gopīs. Esas descripciones son autoritativas, y la persona consciente de 
Kṛṣṇa las acepta directamente y basa en ellas sus actos y su prédica, y practica servicio 
devocional siguiendo los mandamientos de las Escrituras autoritativas.

jaAtah"SaAeR'patanmaU©aAR iºataAE labDamanaAer"Ta: / 
gAIiBaRstvaByagA{NAAt‘aIitasvaBaAvaAtmaA k{(taAÃaila: //12//
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jāta-harṣo ’patan mūrdhnā    kṣitau labdha-manorathaḥ
gīrbhis tv abhyagṛṇāt prīti-    svabhāvātmā kṛtāñjaliḥ

jāta-harṣaḥ—naturalmente lleno de júbilo; apatat—cayó; mūrdhnā—con su cabeza; 
kṣitau—en el suelo; labdha—habiéndose logrado; manaḥ-rathaḥ—su deseo; gīrbhiḥ—
con oraciones; tu—y; abhyagṛṇāt—satisfizo; prīti-svabhāva-ātmā—cuyo corazón por 
naturaleza está siempre lleno de amor; kṛta-añjaliḥ—con las manos juntas.

Kardama muni, cuando comprendió cabalmente la presencia personal de la Su-
prema Personalidad de dios, se sintió muy satisfecho, al ver cumplido su deseo 
trascendental. Cayó al suelo, y, postrándose, ofreció reverencias a los pies de loto 
del Señor. Su corazón, por naturaleza, estaba lleno de amor por dios; juntando sus 
manos satisfizo al Señor con oraciones.

SIGNIFICADO: La comprensión de la forma personal del Señor es la etapa más elevada 
de perfección del yoga. En el sexto capítulo del Bhagavad-gītā, donde se explica la prác-
tica del yoga, se dice que la comprensión de la forma personal del Señor es la perfección 
del yoga. Tras la práctica de las posturas de sentarse y de otros principios regulativos del 
yoga, finalmente se alcanza la etapa de samādhi, la absorción en el Supremo. En samādhi 
se puede ver a la Suprema Personalidad de Dios en Su forma parcial como Paramātmā, 
tal como Él es. En las Escrituras autoritativas del yoga, como los Patañjali-sūtras, se 
explica que el samādhi es un placer trascendental. El yoga de que tratan los libros de 
Patañjali es un sistema autorizado, y los supuestos yogīs que modernamente se han 
inventado sus propias vías, sin consultar a las autoridades, son simplemente ridículos. 
El sistema de yoga de Patañjali se denomina aṣṭāṅga-yoga. Los impersonalistas, como 
son monistas, a veces contaminan el sistema de yoga de Patañjali. Este explica que el 
alma se complace de un modo trascendental cuando encuentra a la Superalma y La ve. 
Si se admite la existencia de la Superalma y del alma individual, la teoría impersonalista 
del monismo queda anulada. Por esa razón, algunos impersonalistas y filósofos nihi-
listas distorsionan a su conveniencia el sistema de Patañjali y contaminan el proceso 
de yoga.

Según Patañjali, aquel que se libera de todos los deseos materiales alcanza su posi-
ción real, su posición trascendental, y la comprensión de ese estado recibe el nombre 
de poder espiritual. Aquellos que se ocupan en actividades materiales están en contacto 
con las modalidades de la naturaleza material. Ese tipo de personas aspiran a: (1) ser 
religiosos, (2) enriquecerse económicamente, (3) poder complacer los sentidos, y, por 
último, (4) volverse uno con el Supremo. Según los monistas, cuando un yogī se vuelve 
uno con el Supremo y pierde su existencia individual, alcanza el estado más elevado, 
que se denomina kaivalya. Pero, en realidad, kaivalya es el estado de comprensión de la 
Personalidad de Dios. Kaivalya, o en términos de Patañjali, la comprensión del poder 
espiritual, es el entendimiento unitario de que el Señor Supremo es completamente 
espiritual y que en el estado de iluminación espiritual plena se puede entender qué es 
Él, es decir, se puede entender a la Suprema Personalidad de Dios. Según Patañjali, el 
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estado de aquel que está liberado de los deseos materiales y fijo en la comprensión tras-
cendental del ser y del Superser recibe el nombre de cit-śakti. La iluminación espiritual 
plena brinda una percepción de felicidad espiritual, que según el Bhagavad-gītā es la 
felicidad suprema y está más allá de los sentidos materiales. Se explican dos clases de 
trance, samprajñāta y asamprajñāta, es decir, especulación mental y autorrealización. 
En estado de samādhi, o asamprajñāta, se puede comprender la forma espiritual 
del Señor mediante los sentidos espirituales. Esa es la meta final de la iluminación 
espiritual.

Según Patañjali, aquel que está fijo en la comprensión constante de la forma 
suprema del Señor ha alcanzado el estado de perfección. Ese es el caso de Kardama 
Muni. Sin alcanzar ese estado de perfección, que está más allá de la perfección que se 
alcanza en las primeras etapas del sistema de yoga, no hay iluminación suprema. En el 
sistema de aṣṭāṅga-yoga hay ocho perfecciones. El yogī que las obtiene puede volverse 
más ligero que lo más ligero, y más grande que lo más grande, y puede conseguir todo 
lo que desee. Pero ni siquiera ese éxito material es la perfección u objetivo final del 
yoga. El objetivo final se explica aquí: Kardama Muni vio a la Suprema Personalidad de 
Dios en Su forma eterna. El servicio devocional comienza con la relación entre el alma 
individual y el Alma Suprema, es decir, Kṛṣṇa y Sus devotos, y una vez que se establece 
esa relación, ya no hay posibilidad de caer. Si alguien quiere alcanzar la etapa de ver 
directamente a la Suprema Personalidad de Dios por medio del sistema de yoga, pero 
en lugar de ello se ve atraído por el logro de algún poder material, entonces se desvía, 
y su progreso se detiene. El disfrute material que recomiendan los falsos yogīs no tiene 
nada que ver con la experiencia trascendental de la felicidad espiritual. Los devotos 
verdaderos del bhakti-yoga solamente aceptan como necesidades materiales de la vida 
aquellas absolutamente imprescindibles para mantener unidos el cuerpo y el alma; se 
abstienen por completo de toda complacencia material exagerada de los sentidos. Están 
dispuestos a soportar toda clase de penalidades, siempre y cuando con ello puedan 
progresar en la comprensión de la Personalidad de Dios.

[%iSaç&vaAca
jauíM" bataAâAiKalas$aÔvar"AzAe: 
  s$aAMis$aÜ"YamaºNAAestava d"zARnaAªa: / 
yaÚ"zARnaM janmaiBar"Ix"Ya s$aià"- 
    r"AzAAs$atae yaAeigAnaAe è&X#yaAegAA: //13//

ṛṣir uvāca
juṣṭaṁ batādyākhila-sattva-rāśeḥ

sāṁsiddhyam akṣṇos tava darśanān naḥ
yad-darśanaṁ janmabhir īḍya sadbhir

āśāsate yogino rūḍha-yogāḥ
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ṛṣiḥ uvāca—el gran sabio dijo; juṣṭam—se consigue; bata—¡ah!; adya—ahora; akhila—
todo; sattva—de bondad; rāśeḥ—que eres el receptáculo; sāṁsiddhyam—el éxito 
completo; akṣṇoḥ—de los ojos; tava—de Ti; darśanāt—de la vista; naḥ—por nosotros; 
yat—de quien; darśanam—vista; janmabhiḥ—pasando por nacimientos; īḍya—¡oh, 
Señor adorable!; sadbhiḥ—de posición gradualmente elevada; āśāsate—aspiran; 
yoginaḥ—yogīs; rūḍha-yogāḥ—habiendo conseguido la perfección en el yoga.

El gran sabio Kardama dijo: ¡Oh, Señor supremamente adorable!, la capacidad 
de mi vista está ahora colmada, habiendo tenido la perfección suprema de poder 
verte a ti, que eres el receptáculo de todas las existencias. Inmersos en profunda 
meditación por muchas vidas sucesivas, los yogīs avanzados aspiran a ver tu forma 
trascendental.

SIGNIFICADO: Aquí se describe a la Suprema Personalidad de Dios como el receptá-
culo de toda bondad y de todo placer. Excepto para aquel que está bajo la influencia de 
la modalidad de la bondad, no hay verdadero placer. Por esa razón, cuando ponemos 
nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras palabras al servicio del Señor, estamos en 
la más elevada etapa de perfección de la bondad. Kardama Muni dice: «Tu Señoría es 
el receptáculo de todo lo que cabe bajo la denominación de bondad, y, al poder tener 
una experiencia directa de Ti, ante nuestros ojos, ahora hemos obtenido la perfección 
de la vista». Estas afirmaciones son la situación devocional pura; para el devoto, la 
perfección de los sentidos es ocuparlos en el servicio del Señor. El sentido de la vista 
alcanza la perfección cuando miramos la belleza del Señor; la facultad de oír, cuando 
escuchamos las glorias del Señor; la facultad del gusto, cuando disfrutamos comien-
do prasāda. La perfección que alcanzamos cuando ocupamos todos los sentidos en 
relación con la Personalidad de Dios recibe, técnicamente, el nombre de bhakti-yoga, 
que supone desapegar los sentidos del desenfreno material y apegarlos al servicio del 
Señor. Cuando nos liberamos de todas las designaciones de la vida condicionada y nos 
ocupamos plenamente en el servicio del Señor, nuestro servicio se llama bhakti-yoga. 
Kardama Muni admite que ver personalmente al Señor en bhakti-yoga es la perfección 
de la vista. Kardama Muni no exagera la excelsa perfección de ver al Señor. Él da como 
prueba que aquellos que están verdaderamente elevados en el yoga aspiran, vida tras 
vida, a ver esa forma de la Personalidad de Dios. Él no era un yogī fingido. Aquellos 
que verdaderamente recorren el sendero avanzado solo aspiran a ver la forma eterna 
del Señor.

yae maAyayaA tae h"tamaeDas$astvata,- 
  paAd"Ar"ivandM" Bavais$anDaupaAetama, / 
opaAs$atae k(AmalavaAya taeSaAM 
    r"As$aIzA k(AmaAiªar"yae'ipa yae syau: //14//
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ye māyayā te hata-medhasas tvat-
pādāravindaṁ bhava-sindhu-potam

upāsate kāma-lavāya teṣāṁ
rāsīśa kāmān niraye ’pi ye syuḥ

ye—aquellas personas; māyayā—por la energía ilusoria; te—de Ti; hata—se ha perdido; 
medhasaḥ—cuya inteligencia; tvat—Tus; pāda-aravindam—pies de loto; bhava—de la 
existencia mundana; sindhu—el océano; potam—la nave para cruzar; upāsate—adoran; 
kāma-lavāya—para conseguir placeres triviales; teṣām—sus; rāsi—Tú otorgas; 
īśa—¡oh, Señor!; kāmān—deseos; niraye—en el infierno; api—incluso; ye—deseos que; 
syuḥ—pueden obtenerse.

tus pies de loto son la segura nave que nos permite atravesar el océano de la nes-
ciencia mundana. Solo aquellos a quienes el hechizo de la energía ilusoria les ha 
arrebatado la inteligencia adorarán esos pies con vistas a obtener los placeres de 
los sentidos, que son triviales y momentáneos, y que están al alcance incluso de las 
personas que se están pudriendo en el infierno. Sin embargo, ¡oh, mi Señor!, tú 
eres tan bondadoso que incluso a ellos les otorgas tu misericordia.

SIGNIFICADO: Como se afirma en el séptimo capítulo del Bhagavad-gītā, hay dos cla-
ses de devotos: aquellos que desean placeres materiales, y aquellos que no desean nada 
más que servir al Señor. Los placeres materiales están al alcance incluso de los perros 
y de los cerdos, que viven en condiciones de vida infernales. El cerdo también come, 
duerme y disfruta plenamente de la vida sexual, y también se siente muy satisfecho con 
ese disfrute infernal de la existencia material. Los yogīs modernos aconsejan que, como 
tenemos sentidos, debemos disfrutar plenamente, como los perros y los gatos, y aun así 
podemos seguir practicando yoga. Aquí Kardama Muni censura esa postura, diciendo 
que esos placeres materiales están al alcance de los perros y los gatos en las condiciones 
infernales de vida. El Señor es tan bondadoso que, si los mal llamados yogīs se satisfacen 
con placeres infernales, Él puede darles lo que necesiten para que tengan los placeres 
materiales que deseen, pero lo que no pueden alcanzar es el estado de perfección al que 
llegó Kardama Muni.

Las personas infernales y demoníacas no saben realmente cuál es la perfección 
más elevada a que aspirar, y por eso creen que la meta más elevada de la vida es la 
complacencia de los sentidos. Su consejo es que demos satisfacción a los sentidos 
y que, al mismo tiempo, con algún mantra y alguna que otra práctica, podemos 
aspirar a la perfección, que no es muy difícil conseguir. A esas personas se las des-
cribe aquí como hata-medhasaḥ, «aquellos cuyos cerebros se han echado a perder». 
Aspiran a disfrutar de la materia perfeccionándose en el yoga o la meditación. En el 
Bhagavad-gītā el Señor afirma que aquellos que adoran a los semidioses han perdido 
su inteligencia. De la misma manera, también Kardama Muni afirma aquí que aquel 
que aspira a disfrutar de la materia mediante la práctica del yoga, no tiene cerebro 
y es el tonto más grande que existe. En realidad, alguien que practique el yoga y sea 
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inteligente solamente debe aspirar a cruzar el océano de la nesciencia adorando a la 
Personalidad de Dios, y a ver los pies de loto del Señor. Sin embargo, el Señor es tan 
bondadoso que, también hoy en día, las personas sin cerebro reciben la bendición 
de volverse gatos, perros o cerdos, y de disfrutar la felicidad material de la vida 
sexual y de la complacencia de los sentidos. El Señor confirma esa bendición en el 
Bhagavad-gītā: «Cualquier cosa que deseen recibir de Mí, Yo se la ofrezco según 
su deseo».

taTaA s$a caAhM" pair"vaAeX#]k(Ama: 
  s$amaAnazAIlaAM gA{h"maeDaDaenauma, / 
opaeiyavaAnmaUlamazAeSamaUlaM 
    äu"r"AzAya: k(Amaäu"GaAx.~i„apasya //15//

tathā sa cāhaṁ parivoḍhu-kāmaḥ
samāna-śīlāṁ gṛhamedha-dhenum

upeyivān mūlam aśeṣa-mūlaṁ
durāśayaḥ kāma-dughāṅghripasya

tathā—similarmente; saḥ—yo mismo; ca—también; aham—yo; parivoḍhu-kāmaḥ—
deseando casarme; samāna-śīlām—con una muchacha de carácter parecido; gṛha-
medha—en la vida de casado; dhenum—una vaca de la abundancia; upeyivān—he acudi-
do; mūlam—a la raíz (pies de loto); aśeṣa—de todo; mūlam—la fuente; durāśayaḥ—con 
deseos de disfrute; kāma-dugha—que complace todos los deseos; aṅghripasya—(de Ti) 
que eres el árbol.

Por esa razón, deseando casarme con una muchacha de carácter parecido al mío que 
pueda ser una verdadera vaca de la abundancia en mi vida matrimonial, también 
yo, para satisfacer mis deseos de disfrute he buscado el refugio de tus pies de loto, 
que son la fuente de todo, pues tú eres como un árbol de deseos.

SIGNIFICADO: A pesar de haber censurado a las personas que se dirigen al Señor en 
busca de beneficios materiales, Kardama Muni expresó su incapacitación y su deseo 
material ante el Señor diciendo: «Sé que no se Te debe pedir nada material; no obstante, 
deseo casarme con una muchacha de carácter parecido al mío». Es muy significativa la 
frase «de carácter parecido al mío». En el pasado, los jóvenes se casaban con muchachas 
de tendencias compatibles; se formaban parejas de naturalezas semejantes, para que 
fuesen felices. En la India hace solo unos veinticinco años, y tal vez hoy aún se haga, los 
padres solían consultar el horóscopo de la posible pareja para ver si verdaderamente 
podían unirse sus condiciones psicológicas. Esas consideraciones son muy importan-
tes. Actualmente no se hacen esas consultas previas al matrimonio, y la consecuencia 
es que poco después del matrimonio vienen el divorcio y la separación. En el pasado, 
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los esposos solían vivir juntos pacíficamente durante toda su vida, pero hoy en día eso 
se ha vuelto una tarea muy difícil.

Kardama Muni quería tener una esposa con sus mismas inclinaciones, porque, en 
cuestiones de avance material y espiritual, es necesaria la asistencia de una esposa. Se 
dice que una esposa trae consigo la satisfacción de todos los deseos en lo tocante a 
religión, desarrollo económico y complacencia de los sentidos. Aquel que tenga una 
buena esposa debe ser considerado un hombre afortunado. En astrología se considera 
afortunado al hombre que tiene grandes riquezas, muy buenos hijos o una esposa muy 
buena. Y se considera que el más afortunado es el que tiene una buena esposa. Antes de 
casarse hay que elegir una esposa con la que se tengan afinidades, y no enamorarse de la 
supuesta belleza ni de otros aspectos atractivos desde el punto de vista de la complacen-
cia de los sentidos. En el Duodécimo Canto del Bhāgavatam se dice que en Kali-yuga 
el matrimonio estará basado en consideraciones de tipo sexual; tan pronto como algo 
falle en la vida sexual, se suscitará la cuestión del divorcio.

Kardama Muni pudo haberle pedido su bendición a Umā, pues en las Escrituras 
se recomienda adorar a Umā para conseguir una buena esposa. Pero él prefirió 
adorar a la Suprema Personalidad de Dios, pues en el Bhāgavatam se recomienda que 
todos, tanto si están llenos de deseos, como si no tienen deseos o desean liberarse, 
deben adorar al Señor Supremo. De estas tres clases de hombres, uno trata de ser 
feliz por medio de la satisfacción de sus deseos materiales, otro quiere ser feliz 
volviéndose uno con el Supremo, y el otro, el hombre perfecto, es el devoto: no 
quiere ninguna recompensa de la Suprema Personalidad de Dios; solamente quiere 
ofrecer servicio amoroso trascendental. En cualquier caso, todos deben adorar a 
la Suprema Personalidad de Dios, pues Él satisfará los deseos de todos. La ventaja 
de adorar a la Persona Suprema es que incluso aquel que tiene deseos de disfrute 
material, si adora a Kṛṣṇa, se volverá gradualmente un devoto puro y no tendrá 
más anhelos materiales.

‘ajaApataestae vacas$aADaIzA tantyaA 
  laAek(: ik(laAyaM k(Amah"taAe'naubaÜ": / 
@hM" ca laAek(AnaugAtaAe vah"Aima 
    bailaM ca zAuflaAinaimaSaAya tauByama, //16//

prajāpates te vacasādhīśa tantyā
lokaḥ kilāyaṁ kāma-hato ’nubaddhaḥ

ahaṁ ca lokānugato vahāmi
baliṁ ca śuklānimiṣāya tubhyam

prajāpateḥ—que eres el amo de todas las entidades vivientes; te—de Ti; vacasā—bajo 
la dirección; adhīśa—¡oh, mi Señor!; tantyā—con una cuerda; lokaḥ—almas con-
dicionadas; kila—en verdad; ayam—estas; kāma-hataḥ—vencidas por los deseos 
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de disfrute; anubaddhaḥ—son atadas; aham—yo; ca—y; loka-anugataḥ—siguiendo 
los pasos de las almas condicionadas; vahāmi—ofrezco; balim—oblaciones; ca—y; 
śukla—¡oh, personificación de la religión!; animiṣāya—que existes como el tiempo 
eterno; tubhyam—a Ti.

¡Oh, mi Señor!, tú eres el amo y líder de todas las entidades vivientes. Bajo tu 
dirección, todas las almas condicionadas están constantemente ocupadas en satis-
facer sus deseos, como si estuviesen atadas con una cuerda. Siguiendo sus pasos, 
¡oh, personificación de la religión!, también yo te ofrezco oblaciones a ti, que eres 
el tiempo eterno.

SIGNIFICADO: En el Kaṭha Upaniṣad se afirma que el Señor Supremo es el líder de 
todas las entidades vivientes. Él es quien las sustenta y les concede todo lo que necesitan 
y desean. Ninguna entidad viviente es independiente; todas dependen de la misericor-
dia del Señor Supremo. Por lo tanto, la instrucción de los Vedas es que disfrutemos 
de la vida siguiendo las indicaciones del líder supremo, la Personalidad de Dios. Las 
Escrituras védicas, entre ellas el Īśopaniṣad, nos dicen que, como todo Le pertenece a la 
Suprema Personalidad de Dios, no debemos adueñarnos de la propiedad de otros, sino 
disfrutar de la parte individual que nos ha sido asignada. Para la entidad viviente, el 
mejor planteamiento es aceptar las directrices del Señor Supremo y disfrutar de la vida, 
tanto material como espiritual.

Podría surgir una pregunta: Kardama Muni era avanzado en la vida espiritual; 
¿por qué, entonces, no pidió al Señor la liberación? ¿Por qué quiso disfrutar de la 
vida material a pesar de estar viendo al Señor Supremo y de tener una experiencia 
directa de Él? La respuesta es que no todo el mundo está capacitado para liberarse 
del cautiverio material. El deber de todos, por lo tanto, es disfrutar de acuerdo con 
su posición presente, pero siguiendo las directrices del Señor, es decir, los Vedas. Se 
considera que los Vedas son las palabras habladas directamente por el Señor. El Señor 
nos da la oportunidad de disfrutar de la vida material según nuestro deseo, y al mismo 
tiempo nos señala en los Vedas los modos y procesos por los que regirnos, de modo que 
gradualmente podamos elevarnos hasta liberarnos del cautiverio material. Las leyes de 
la naturaleza encadenan a las almas condicionadas que han venido al mundo material 
a enseñorearse de la naturaleza material. Lo mejor es regirse por las reglas védicas; eso 
nos ayudará a elevarnos gradualmente hasta la liberación.

Kardama Muni se dirige al Señor con el nombre de śukla, que significa «el líder de 
la religión». La persona piadosa debe seguir las reglas de la religión, pues son reglas 
prescritas por el Señor personalmente. Nadie puede inventar o elaborar una religión; 
«religión» significa los mandamientos o leyes del Señor. En el Bhagavad-gītā el Señor 
dice que religión significa entregarse a Él. Por lo tanto, debemos seguir las regulaciones 
védicas y entregarnos al Señor Supremo, porque esa es la meta suprema de perfección 
de la vida humana. Debemos llevar una vida piadosa, seguir las reglas y regulaciones 
de la religión, casarnos y vivir pacíficamente para elevarnos al nivel de iluminación 
espiritual más elevado.
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laAek(AMê laAek(AnaugAtaAna, pazAUMê 
  ih"tvaA i™ataAstae car"NAAtapa‡ama, / 
par"s$parM" tvaÖ"NAvaAd"s$aIDau- 
    paIyaUSainayaARipatade"h"DamaAR: //17//

lokāṁś ca lokānugatān paśūṁś ca
hitvā śritās te caraṇātapatram

parasparaṁ tvad-guṇa-vāda-sīdhu-
pīyūṣa-niryāpita-deha-dharmāḥ

lokān—asuntos mundanos; ca—y; loka-anugatān—aquellos que participan de los 
asuntos mundanos; paśūn—que son como animales salvajes; ca—y; hitvā—habiendo 
abandonado; śritāḥ—refugiándose; te—Tus; caraṇa—pies de loto; ātapatram—parasol; 
parasparam—entre sí; tvat—Tus; guṇa—cualidades; vāda—en conversaciones; sīdhu—
embriagante; pīyūṣa—con el néctar; niryāpita—extinguidas; deha-dharmāḥ—las nece-
sidades primarias del cuerpo.

Sin embargo, las personas que, habiendo abandonado los estereotipados asuntos 
mundanos y a los que, como animales, participan de ellos, se han refugiado bajo el 
parasol de tus pies de loto bebiendo en sus conversaciones el néctar embriagador 
de tus cualidades y actividades, pueden liberarse de las necesidades primarias del 
cuerpo material.

SIGNIFICADO: Tras manifestar su necesidad de casarse, Kardama Muni afirma que 
el matrimonio y otros asuntos sociales son regulaciones estereotipadas para personas 
adictas al disfrute material de los sentidos. Los principios de la vida animal —comer, 
dormir, aparearse y defenderse—, en realidad, son necesidades del cuerpo, pero 
aquellos que se ocupan en el proceso trascendental de conciencia de Kṛṣṇa y aban-
donan todas las actividades estereotipadas de este mundo material, están liberados de 
los convencionalismos sociales. Las almas condicionadas están bajo el hechizo de la 
energía material, o, en otras palabras, del tiempo eterno —pasado, presente y futuro—, 
pero tan pronto como emprenden el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, trascienden los 
límites del pasado y del presente, y llevan a cabo únicamente las actividades eternas del 
alma. Para disfrutar de la vida material hay que actuar siguiendo los mandamientos 
védicos, pero aquellos que han adoptado el servicio devocional del Señor están libres 
del temor a las regulaciones de este mundo material. Tales devotos no se preocupan 
por los convencionalismos de las actividades materiales; aceptan con entusiasmo aquel 
refugio que es como un parasol que protege del sol del ciclo repetido de nacimientos 
y muertes.

La constante transmigración del alma de un cuerpo a otro es la causa del sufrimiento 
en la existencia material. Esa vida condicionada en la existencia material se denomina 
saṁsāra. Quien haya ejecutado buenas obras puede nacer en una condición material 
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muy favorable, pero el proceso que regula el ciclo de nacimientos y muertes es como un 
fuego terrible. Esto lo ha explicado Śrī Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura en su oración al 
maestro espiritual, en la que compara el ciclo de nacimientos y muertes, saṁsāra, con 
un incendio forestal. El fuego se enciende en el bosque de una manera espontánea por 
la fricción de la madera seca, sin que nadie lo provoque, y ningún cuerpo de bomberos 
o de voluntarios puede apagarlo. Solo una nube, derramando agua constantemente, 
puede apagar el voraz incendio. La nube se compara con la misericordia del maestro 
espiritual. La gracia del maestro espiritual hace que aparezca la nube de la misericordia 
de la Personalidad de Dios; solo entonces, cuando caen las lluvias de la conciencia de 
Kṛṣṇa, puede apagarse el fuego de la existencia material. Eso se explica también aquí. 
Para liberarnos de los estereotipos de la vida condicionada de la existencia material, 
tenemos que refugiarnos en los pies de loto del Señor, no con la actitud en que caen los 
impersonalistas, sino con servicio devocional, cantando y escuchando acerca de las ac-
tividades del Señor. Solo entonces podremos liberarnos de las acciones y reacciones de 
la existencia material. Aquí se nos recomienda que abandonemos la vida condicionada 
de este mundo material y la compañía de los mal llamados seres humanos civilizados 
que no pasan de seguir los mismos principios estereotipados de comer, dormir, defen-
derse y aparearse, aunque de un modo refinado. Aquí se dice que el proceso de cantar 
y escuchar las glorias del Señor es tvad-guṇa-vāda-sīdhu. Solo bebiendo el néctar de 
cantar y escuchar los pasatiempos del Señor podremos olvidar la embriaguez de la 
existencia material.

na tae'jar"Aºa”aimar"Ayaure"SaAM 
  ‡ayaAed"zAArM" i‡azAtaM Saií"pavaR / 
SaNnaemyanantacC$id" yait‡aNAAiBa 
    k(r"Ala›aAetaAe jagAd"AicC$â DaAvata, //18//

na te ’jarākṣa-bhramir āyur eṣāṁ
trayodaśāraṁ tri-śataṁ ṣaṣṭi-parva

ṣaṇ-nemy ananta-cchadi yat tri-ṇābhi
karāla-sroto jagad ācchidya dhāvat

na—no; te—Tu; ajara—del Brahman imperecedero; akṣa—sobre el eje; bhramiḥ—
girando; āyuḥ—duración de la vida; eṣām—de los devotos; trayodaśa—trece; aram—
radios; tri-śatam—trescientas; ṣaṣṭi—sesenta; parva—funciones; ṣaṭ—seis; nemi—
llantas; ananta—innumerables; chadi—hojas; yat—el cual; tri—tres; nābhi—centros 
de rotación; karāla-srotaḥ—con tremenda velocidad; jagat—el universo; ācchidya—
acortando; dhāvat—corre.

tu rueda, que tiene tres centros de rotación, gira en torno al eje del imperecedero 
Brahman. tiene trece radios, 360 junturas, seis llantas y sobre ella hay innumerables 
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hojas talladas. aunque su revolución acorta la vida de toda la creación, esta rueda, 
de tremenda velocidad, no puede influir en la duración de la vida de los devotos del 
Señor.

SIGNIFICADO: El factor tiempo no puede influir en la duración de la vida de los 
devotos. En el Bhagavad-gītā se afirma que una pequeña ejecución de servicio devo-
cional nos salva del mayor de los peligros. El mayor peligro es la transmigración del 
alma de un cuerpo a otro, y ese proceso solo se puede detener mediante el servicio 
devocional al Señor. En las Escrituras védicas se afirma: hariṁ vinā na mṛtiṁ taranti: 
Sin la misericordia del Señor no se puede detener el ciclo de nacimientos y muertes. En 
el Bhagavad-gītā se afirma que entender la naturaleza trascendental del Señor y de Su 
advenimiento, Su partida y Sus actividades es la única manera de detener el ciclo de la 
muerte y poder ir de regreso a Él. El factor tiempo se fragmenta en muchas divisiones 
de momentos, horas, meses, años, períodos, estaciones, etc. Todas las divisiones men-
cionadas en este verso se determinan según los cálculos astronómicos de las Escrituras 
védicas. Hay seis estaciones, que se llaman ṛtus, y tres períodos de cuatro meses, de-
nominados cāturmāsya. Tres períodos de cuatro meses completan un año. Según los 
cálculos de astronomía védica, hay trece meses. El decimotercer mes recibe el nombre 
de adhi-māsa o mala-māsa, y se añade cada tres años. Sin embargo, el factor tiempo 
no puede influir en la duración de la vida de los devotos. En otro verso se afirma que el 
Sol, cuando se levanta y cuando se pone, se lleva la vida de todas las entidades vivientes, 
pero no puede llevarse la vida de aquellos que están ocupados en servicio devocional. 
Aquí se compara el tiempo con una gran rueda de 360 junturas, seis llantas en forma 
de estaciones, e innumerables hojas en forma de momentos. Esa rueda gira sobre la 
existencia eterna, el Brahman.

Wk(: svayaM s$aÃagAta: is$as$a{ºayaA- 
  iã"taIyayaAtmaªaiDayaAegAmaAyayaA / 
s$a{jasyad": paAis$a paunaƒaRis$aSyas$ae 
    yaTaAeNARnaAiBaBaRgAvana, svazAi·(iBa: //19//

ekaḥ svayaṁ sañ jagataḥ sisṛkṣayā-
dvitīyayātmann adhi-yogamāyayā

sṛjasy adaḥ pāsi punar grasiṣyase
yathorṇa-nābhir bhagavan sva-śaktibhiḥ

ekaḥ—uno; svayam—Tú mismo; san—siendo; jagataḥ—los universos; sisṛkṣayā—con 
deseo de crear; advitīyayā—sin igual; ātman—en Ti mismo; adhi—controlando; yoga-
māyayā—mediante yoga-māyā; sṛjasi—Tú creas; adaḥ—estos universos; pāsi—Tú 
mantienes; punaḥ—de nuevo; grasiṣyase—Tú darás fin; yathā—como; ūrṇa-nābhiḥ—
una araña; bhagavan—¡oh, Señor!; sva-śaktibhiḥ—con su propia energía.
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mi querido Señor, tú solo creas los universos. ¡Oh, Personalidad de dios!, tú, de-
seando crear estos universos, los creas, los mantienes y de nuevo los retraes mediante 
tus propias energías, que están bajo el control de tu segunda energía, yoga-māyā, tal 
como una araña, que crea una telaraña con su propia energía y de nuevo la retrae.

SIGNIFICADO: En este verso, dos palabras importantes anulan la teoría impersona-
lista de que todo es Dios. Aquí Kardama dice: «¡Oh, Personalidad de Dios!, Tú estás 
solo pero tienes diversas energías». Es también muy significativo el ejemplo de la 
araña. La araña es una entidad viviente individual que, mediante su energía, crea una 
telaraña sobre la cual juega; cuando así lo desea, reabsorbe la telaraña, dando fin así 
al juego. La araña no se vuelve impersonal cuando fabrica una telaraña con su saliva. 
Análogamente, la creación y manifestación de las energías materiales o espirituales no 
vuelven impersonal a su creador. La oración en sí sugiere que Dios tiene sentidos y 
puede escuchar las oraciones y cumplir los deseos del devoto. Por lo tanto, Él es sac-cid-
ānanda-vigraha, la forma de bienaventuranza, conocimiento y eternidad.

naEtaß"taADaIzA padM" tavaeips$ataM 
  yanmaAyayaA nastanauSae BaUtas$aUºmama, / 
@nauƒah"AyaAstvaipa yaihR" maAyayaA 
    las$aÔaulasyaA BagAvaAna, ivalaiºata: //20//

naitad batādhīśa padaṁ tavepsitaṁ
yan māyayā nas tanuṣe bhūta-sūkṣmam

anugrahāyāstv api yarhi māyayā
lasat-tulasyā bhagavān vilakṣitaḥ

na—no; etat—este; bata—en verdad; adhīśa—¡oh, Señor!; padam—mundo material; 
tava—Tu; īpsitam—deseo; yat—el cual; māyayā—por Tu energía externa; naḥ—para 
nosotros; tanuṣe—Tú manifiestas; bhūta-sūkṣmam—los elementos densos y sutiles; 
anugrahāya—para otorgar misericordia; astu—que sea; api—también; yarhi—cuando; 
māyayā—por medio de Tu misericordia sin causa; lasat—espléndida; tulasyā—con un 
collar de hojas de tulasī; bhagavān—la Suprema Personalidad de Dios; vilakṣitaḥ—se 
percibe.

mi querido Señor, aunque tú no lo deseas, manifiestas esta creación de elementos 
densos y sutiles tan solo para satisfacción de nuestros sentidos. Que tu misericordia 
sin causa esté con nosotros, pues has aparecido ante nosotros en tu forma eterna, 
adornado con un espléndido collar de hojas de tulasī.

SIGNIFICADO: Aquí se afirma claramente que la creación del mundo material no se 
debe al deseo personal del Señor Supremo; lo crea Su energía externa porque las entidades 
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vivientes quieren disfrutar de él. No ha sido creado para aquellos que, libres del deseo de 
disfrutar de la complacencia de los sentidos, ofrecen constantemente servicio amoroso 
trascendental y son eternamente conscientes de Kṛṣṇa. Para ellos existe eternamente el 
mundo espiritual, y allí disfrutan. En otra parte del Śrīmad-Bhāgavatam se afirma que, 
para aquellos que se han refugiado en los pies de loto de la Suprema Personalidad de Dios, 
el mundo material no sirve para nada; el mundo material está lleno de peligros a cada paso, 
y por ello no es para los devotos, sino para las entidades vivientes que quieren asumir el 
riesgo de enseñorearse de la energía material. Kṛṣṇa es tan bondadoso que concede a las 
entidades vivientes disfrutadoras de los sentidos un mundo aparte, creado por Él para que 
disfruten como deseen; pero, al mismo tiempo, Él adviene en Su forma personal. El Señor 
crea el mundo material sin desear hacerlo, pero desciende en Su forma personal, o envía a 
alguien digno de Su confianza, como por ejemplo a uno de sus hijos, a un sirviente o a un 
escritor como Vyāsadeva, para que den enseñanzas a la gente. Y Él mismo también nos 
enseña personalmente cuando habla el Bhagavad-gītā. La creación siempre va acompañada 
de esa labor de propaganda, que busca convencer a las descarriadas entidades vivientes 
que se están pudriendo en este mundo material de que regresen a Él y se Le entreguen. 
Por eso la instrucción definitiva del Bhagavad-gītā es: «Abandona todas las ocupaciones 
que te has creado en el mundo material y simplemente entrégate a Mí. Yo te protegeré de 
todas las reacciones pecaminosas».

taM tvaAnauBaUtyaAepar"tai‚(yaATa< 
  svamaAyayaA vaitaRtalaAek(tan‡ama, / 
namaAmyaBaIºNAM namanaIyapaAd"- 
    s$ar"AejamalpaIyais$a k(AmavaSaRma, //21//

taṁ tvānubhūtyoparata-kriyārthaṁ
sva-māyayā vartita-loka-tantram

namāmy abhīkṣṇaṁ namanīya-pāda-
sarojam alpīyasi kāma-varṣam

tam—esto; tvā—Tú; anubhūtyā—al comprender; uparata—sin apego; kriyā—disfrute 
de las actividades fruitivas; artham—para; sva-māyayā—mediante Tu propia energía; 
vartita—causados; loka-tantram—los mundos materiales; namāmi—ofrezco reveren-
cias; abhīkṣṇam—continuamente; namanīya—adorables; pāda-sarojam—pies de loto; 
alpīyasi—al insignificante; kāma—deseos; varṣam—derramando.

Ofrezco sin cesar mis respetuosas reverencias a tus pies de loto, que son un refugio 
meritorio, pues tú derramas toda bendición sobre los insignificantes. Para dar una 
oportunidad a todas las entidades vivientes de tener una experiencia directa de ti 
y, como consecuencia, desapegarse de la actividad fruitiva, tú has expandido los 
mundos materiales mediante tu propia energía.
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SIGNIFICADO: De modo que todos, ya bien deseen el disfrute material, la liberación 
o el servicio amoroso trascendental del Señor, deben ocuparse en servicio y ofrecer 
reverencias al Señor Supremo, porque el Señor puede conceder a todos las bendicio-
nes que deseen. En el Bhagavad-gītā, el Señor afirma: ye yathā māṁ prapadyante: A 
quien desee ser un próspero disfrutador en el mundo material, el Señor le concede 
esa bendición; a quien desee liberarse del enredo del mundo material, el Señor le da la 
liberación; y a quien desee ocuparse constantemente en Su servicio, siendo completa-
mente consciente de Kṛṣṇa, el Señor le concede esa bendición. Él ha prescrito en los 
Vedas muchas ejecuciones rituales de sacrificio para el disfrute material, de modo que 
la gente puede sacar provecho de esas instrucciones y disfrutar de la vida material en 
los planetas superiores o en una noble familia de la aristocracia. Esos medios se indican 
en los Vedas, y podemos beneficiarnos de ellos. Algo parecido ocurre con aquellos que 
quieren liberarse del mundo material.

Si no estamos hastiados del disfrute del mundo material, no podemos aspirar a 
la liberación. La liberación es para quienes están hastiados del disfrute material. Por 
eso el Vedānta-sūtra dice: athāto brahma-jijñāsā: Aquellos que han abandonado los 
intentos de ser felices en el mundo material pueden inquirir sobre la Verdad Absoluta. 
Aquellos que quieren conocer la Verdad Absoluta pueden recurrir al Vedānta-sūtra 
y al Śrīmad-Bhāgavatam, la verdadera explicación del Vedānta-sūtra. Como el 
Bhagavad-gītā también es Vedānta-sūtra, entendiendo el Śrīmad-Bhāgavatam, el 
Vedānta-sūtra o el Bhagavad-gītā podemos obtener conocimiento verdadero. Aquel 
que obtiene conocimiento verdadero se vuelve teóricamente uno con el Supremo, 
y cuando comienza realmente a servir al Brahman, es decir, cuando emprende el 
proceso de conciencia de Kṛṣṇa, no solo está liberado, sino también situado en la 
vida espiritual. De la misma manera, quienes deseen enseñorearse de la naturaleza 
material tienen muchas posibilidades de disfrute; el Señor pone el conocimiento 
y la ciencia materiales a disposición de aquellos que deseen disfrutar de ellos. La 
conclusión es que, para cualquier bendición que deseemos, es necesario adorar a 
la Suprema Personalidad de Dios. Es muy significativa la palabra kāma-varṣam, 
pues indica que el Señor satisface los deseos de cualquiera que se dirija a Él. Pero 
alguien que ama a Kṛṣṇa sinceramente y, al mismo tiempo, quiere disfrute material, 
se encuentra confuso. Kṛṣṇa, siendo muy bondadoso con él, le da una oportunidad 
de ocuparse en el servicio amoroso trascendental del Señor y, de este modo, le hace 
olvidar gradualmente la alucinación.

[%iSaç&vaAca
wtyavyalaIkM( ‘aNAutaAe'bjanaABa- 
  stamaAbaBaASae vacas$aAma{taena / 
s$aupaNARpaºaAepair" r"AecamaAna: 
    ‘aemaismataAeã"IºaNAiva”amaä,"”aU: //22//
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ṛṣir uvāca
ity avyalīkaṁ praṇuto ’bja-nābhas

tam ābabhāṣe vacasāmṛtena
suparṇa-pakṣopari rocamānaḥ

prema-smitodvīkṣaṇa-vibhramad-bhrūḥ

ṛṣiḥ uvāca—el gran sabio Maitreya dijo; iti—así; avyalīkam—sinceramente; 
praṇutaḥ—habiendo sido alabado; abja-nābhaḥ—el Señor Viṣṇu; tam—a Kardama 
Muni; ābabhāṣe—contestó; vacasā—con palabras; amṛtena—tan dulces como el néc-
tar; suparṇa—de Garuḍa; pakṣa—los hombros; upari—sobre; rocamānaḥ—brillando; 
prema—de afecto; smita—con una sonrisa; udvīkṣaṇa—mirando; vibhramat—
moviendo graciosamente; bhrūḥ—cejas.

maitreya prosiguió: tras recibir esas sinceras palabras de alabanza, el Señor 
viṣṇu, que montado sobre garuḍa irradiaba un hermoso resplandor, contestó 
con palabras tan dulces como el néctar. Sus cejas se movieron muy graciosamente 
cuando miró al sabio con una sonrisa llena de afecto.

SIGNIFICADO: Es significativa la palabra vacasāmṛtena. Siempre que habla, el Señor 
lo hace desde el mundo trascendental; no habla desde el mundo material. Como Él es 
trascendental, Sus palabras y Sus actividades también son trascendentales. Todo lo 
relacionado con Él es trascendental. La palabra amṛta hace referencia a alguien que 
no se enfrenta con la muerte. Las palabras y las actividades del Señor son inmortales; 
de modo que no son un producto de este mundo material. El sonido de este mundo 
material y el del mundo espiritual son completamente diferentes. El sonido del mun-
do espiritual es nectáreo y eterno, mientras que el del mundo material es desabrido 
y tiene final. El sonido del santo nombre —Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, 
Hare Hare—hace aumentar eternamente el entusiasmo de quien lo canta. Si repeti-
mos de forma monótona palabras materiales, acabaremos hartos, pero si cantamos 
Hare Kṛṣṇa las veinticuatro horas del día, nunca nos hartaremos; al contrario, nos 
sentiremos animados a continuar cantando más y más. La palabra vacasāmṛtena se 
mencionó específicamente cuando el Señor respondió al sabio Kardama, puesto que 
Él habló desde el mundo trascendental. Respondió con palabras trascendentales, y 
cuando habló, Sus cejas se movieron con gran afecto. Cuando un devoto alaba las 
glorias del Señor, Él Se siente muy satisfecho, y le concede Su bendición trascendental 
sin reservas, porque Él siempre es inmotivadamente misericordioso con Su devoto.

™aIBagAvaAnauvaAca
ivaid"tvaA tava caEtyaM mae paurE"va s$amayaAeija tata, / 
yad"TaRmaAtmainayamaEstvayaEvaAhM" s$amaicaRta: //23//
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śrī-bhagavān uvāca
viditvā tava caityaṁ me    puraiva samayoji tat
yad-artham ātma-niyamais    tvayaivāhaṁ samarcitaḥ

śrī-bhagavān uvāca—el Señor Supremo dijo; viditvā—entendiendo; tava—tu; caityam—
condición mental; me—por Mí; purā—antes; eva—ciertamente; samayoji—fue prepara-
do; tat—eso; yat-artham—por lo cual; ātma—de la mente y los sentidos; niyamaiḥ—con 
disciplina; tvayā—por ti; eva—solo; aham—Yo; samarcitaḥ—he sido adorado.

El Señor Supremo dijo: habiendo conocido de antemano lo que estaba en tu mente, 
te he preparado ya aquello por lo que me has adorado tan bien con la disciplina de 
tu mente y tus sentidos.

SIGNIFICADO: La Suprema Personalidad de Dios, en Su aspecto de Paramātmā, está 
situado en el corazón de todos. Por esa razón, Él conoce el pasado, el presente y el futuro 
de cada persona individual, además de sus deseos, actividades y todo lo relacionado con 
ella. Se afirma en el Bhagavad-gītā que Él está situado en el corazón como testigo. La 
Personalidad de Dios conocía el deseo íntimo de Kardama Muni, y ya había dispuesto lo 
necesario para que se cumpliese. Él nunca decepciona al devoto sincero, desee lo que desee, 
pero nunca concede nada que pueda deteriorar el servicio devocional de alguien.

na vaE jaAtau ma{SaEva syaAt‘ajaADyaºa mad"hR"NAma, / 
Bavaiã"DaeSvaitatar"AM maiya s$ax.~gA{iBataAtmanaAma, //24//

na vai jātu mṛṣaiva syāt    prajādhyakṣa mad-arhaṇam
bhavad-vidheṣu atitarāṁ    mayi saṅgṛbhitātmanām

na—no; vai—en verdad; jātu—nunca; mṛṣā—inútil; eva—solo; syāt—puede haber; 
prajā—de las entidades vivientes; adhyakṣa—¡oh, líder!; mat-arhaṇam—adórame 
a Mí; bhavat-vidheṣu—a personas como tú; atitarām—enteramente; mayi—en Mí; 
saṅgṛbhita—está fija; ātmanām—de aquellos cuya mente.

El Señor continuó: mi querido ṛṣi, ¡oh, líder de las entidades vivientes!, aquellos que 
me sirven adorándome con devoción, especialmente las personas como tú, que me 
lo han entregado todo, nunca se sentirán decepcionados.

SIGNIFICADO: Aun si tiene algunos deseos, aquel que se ocupa en el servicio 
del Señor nunca se decepciona. Aquellos que se ocupan en Su servicio reciben los 
nombres de sakāma y akāma. Los que acuden a la Suprema Personalidad de Dios en 
busca de disfrute material son sakāma, y los devotos que no tienen deseos materiales 
de complacencia de los sentidos sino que sirven al Señor con amor espontáneo 
son akāma. Los devotos sakāma se dividen en cuatro clases: los afligidos, los que 
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necesitan dinero, los inquisitivos y los sabios. Hay quien adora al Señor porque está 
afligido mental o físicamente; hay quien Le adora porque necesita dinero; algún otro, 
porque siente curiosidad por conocerle tal como es; y otros quieren conocer al Señor 
como los filósofos, mediante la labor investigadora de su sabiduría. Ninguna de esas 
cuatro clases de hombres se decepciona; cada una recibe el resultado que desea por 
su adoración.

‘ajaApaitas$auta: s$a•aANmanauivaRKyaAtamaËÿla: / 
“aöAvata< yaAe'iDavas$ana, zAAista s$aæaANARvaAM mah"Ima, //25//

prajāpati-sutaḥ samrāṇ    manur vikhyāta-maṅgalaḥ
brahmāvartaṁ yo ’dhivasan    śāsti saptārṇavaṁ mahīm

prajāpati-sutaḥ—el hijo del Señor Brahmā; samrāṭ—el emperador; manuḥ—
Svāyambhuva Manu; vikhyāta—bien conocida; maṅgalaḥ—la rectitud de cuyos 
actos; brahmāvartam—Brahmāvarta; yaḥ—aquel que; adhivasan—viviendo en; 
śāsti—gobierna; sapta—siete; arṇavām—océanos; mahīm—la Tierra.

El emperador Svāyambhuva manu, el hijo del Señor Brahmā, bien conocido por la 
rectitud de sus actos, tiene su capital en Brahmāvarta, y gobierna sobre la tierra y 
sus siete océanos.

SIGNIFICADO: A veces se afirma que Brahmāvarta es una parte de Kurukṣetra, 
o que Kurukṣetra en sí está situado en Brahmāvarta, porque a los semidioses se les 
recomienda la ejecución de prácticas espirituales rituales en Kurukṣetra. Pero, según 
la opinión de otros, Brahmāvarta es una parte de Brahmaloka desde donde gobernó 
Svāyambhuva. En la superficie de la Tierra hay muchos lugares que también se conocen 
en los sistemas planetarios superiores; en este planeta hay lugares, como Vṛndāvana, 
Dvārakā y Mathurā, que también están situados eternamente en Kṛṣṇaloka. Sobre la 
superficie de la Tierra hay muchos nombres con esta característica, y pudiera ser, como 
aquí se afirma, que Svāyambhuva Manu gobernase este planeta en la era del Jabalí. 
Es significativa la palabra maṅgalaḥ. Maṅgala se refiere a alguien elevado en todo lo 
relacionado con las opulencias de prácticas religiosas, poder gubernativo, limpieza y 
todas las demás buenas cualidades. Vikhyāta significa «famoso». Svāyambhuva Manu 
era famoso por poseer todas las buenas cualidades y opulencias.

s$a caeh" iva‘a r"AjaiSaRmaRih"SyaA zAtaè&payaA / 
@AyaAsyaita id"ä{"ºaustvaAM par"ìAe DamaRk(Aeivad": //26//

sa ceha vipra rājarṣir    mahiṣyā śatarūpayā
āyāsyati didṛkṣus tvāṁ    paraśvo dharma-kovidaḥ
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saḥ—Svāyambhuva Manu; ca—y; iha—aquí; vipra—¡oh, santo brāhmaṇa!; rāja-ṛṣiḥ—
el rey santo; mahiṣyā—con la reina; śatarūpayā—llamada Śatarūpā; āyāsyati—vendrá; 
didṛkṣuḥ—deseando ver; tvām—a ti; paraśvaḥ—pasado mañana; dharma—en activi-
dades religiosas; kovidaḥ—experto.

Pasado mañana, ¡oh, brāhmaṇa!, ese famoso emperador, que es experto en activida-
des religiosas, vendrá aquí con la reina, Śatarūpā, con la intención de verte.

@AtmajaAmais$ataApaAËÿLM vaya:zAIlagAuNAAinvataAma, / 
ma{gAyantaI%M paitaM d"Asyatyanauè&paAya tae ‘aBaAe //27//

ātmajām asitāpāṅgīṁ    vayaḥ-śīla-guṇānvitām
mṛgayantīṁ patiṁ dāsyaty    anurūpāya te prabho

ātma-jām—a su propia hija; asita—negros; apāṅgīm—ojos; vayaḥ—edad adulta; 
śīla—con carácter; guṇa—con buenas cualidades; anvitām—dotada; mṛgayantīm—
buscando; patim—un esposo; dāsyati—él dará; anurūpāya—que eres adecuado; te—a 
ti; prabho—Mi querido señor.

tiene una hija ya adulta de ojos negros. Está en edad de casarse, y tiene buen carác-
ter y todas las buenas cualidades. Ella también está buscando un buen esposo. mi 
querido señor, sus padres vendrán a verte solamente para entregártela por esposa, 
pues eres exactamente el adecuado para ella.

SIGNIFICADO: Siempre correspondió a los padres la tarea de seleccionar un buen 
esposo a una buena hija. Aquí se afirma claramente que Manu y su esposa venían a 
ver a Kardama Muni para ofrecerle su hija, pues esta tenía buenas cualidades y sus 
padres estaban buscando un hombre de las mismas características. Ese es el deber de 
los padres. No deben echar a sus hijas a la vía pública para que se busquen un esposo, 
pues las muchachas ya adultas, cuando buscan un novio, se olvidan de considerar si 
su elegido es verdaderamente el que les conviene. Por la fuerza del impulso sexual, 
una joven puede aceptar a cualquiera, pero cuando son los padres los que eligen, ellos 
pueden considerar a quién se puede aceptar y a quién no. Por lo tanto, según el sistema 
védico, los padres entregan su hija a un joven adecuado; nunca se permite que sea ella 
quien seleccione su propio esposo independientemente.

s$amaAih"taM tae ô$d"yaM ya‡aemaAna, pair"vats$ar"Ana, / 
s$aA tvaAM “aöªa{pavaDaU: k(AmamaAzAu BaijaSyaita //28//

samāhitaṁ te hṛdayaṁ    yatremān parivatsarān
sā tvāṁ brahman nṛpa-vadhūḥ   kāmam āśu bhajiṣyati
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samāhitam—ha estado absorto; te—tu; hṛdayam—corazón; yatra—en quien; 
imān—durante todos estos; parivatsarān—años; sā—ella; tvām—a ti; brahman—¡oh, 
brāhmaṇa!; nṛpa-vadhūḥ—la princesa; kāmam—según tu deseo; āśu—muy pronto; 
bhajiṣyati—servirá.

Esa princesa, ¡oh, santo sabio!, será exactamente el ideal que tuviste en tu co-
razón durante todos estos largos años. Pronto será tuya, y te servirá a tu entera 
satisfacción.

SIGNIFICADO: El Señor bendice al devoto satisfaciendo todos sus deseos íntimos. Así 
pues, el Señor dijo a Kardama Muni: «La joven que viene para casarse contigo es una 
princesa, hija del emperador Svāyambhuva, y es justamente la ideal para ti». Solamente 
por la gracia de Dios puede alguien ver cumplidos sus deseos de obtener una buena 
esposa. Y también solamente por la gracia de Dios encuentra una joven un esposo tal 
como ella deseaba. Se dice entonces que si Le oramos al Señor Supremo en todas las 
cuestiones de nuestra existencia material, todo saldrá bien, exactamente tal como lo 
deseamos. En otras palabras, debemos refugiarnos en la Suprema Personalidad de Dios 
en toda circunstancia, y depender completamente de Su decisión. El hombre propone 
y Dios dispone. De modo que debemos confiar a la Suprema Personalidad de Dios 
la satisfacción de nuestros deseos; esa es la mejor solución. Kardama Muni deseaba 
únicamente una esposa, pero, por ser devoto del Señor, Él le seleccionó una esposa que 
era hija de un emperador, una princesa. Fue así como la esposa que Kardama Muni 
obtuvo superaba todas sus expectativas. Si dependemos de la elección de la Suprema 
Personalidad de Dios, la opulencia de las bendiciones recibidas será mayor que lo que 
hayamos deseado.

También se señala aquí significativamente que Kardama Muni era un brāhmaṇa, 
mientras que el emperador Svāyambhuva era un kṣatriya. Así pues, el matrimonio entre 
miembros de distintas castas era corriente incluso en aquellos días. Lo estipulado era que 
un brāhmaṇa podía casarse con la hija de un kṣatriya, pero un kṣatriya no podía casarse 
con la hija de un brāhmaṇa. En la historia de la edad védica tenemos el testimonio de 
que Śukrācārya ofreció su hija a Mahārāja Yayāti, pero el rey tuvo que rehusar casarse 
con la hija de un brāhmaṇa; solo pudieron casarse con el consentimiento especial del 
brāhmaṇa. Vemos, por lo tanto, que en los días de antaño, hace muchísimos millones 
de años, no estaban prohibidos los matrimonios entre miembros de castas distintas, 
sino que estaban reglamentados en el sistema de comportamiento social.

yaA ta @AtmaBa{taM vaIya< navaDaA ‘as$aivaSyaita / 
vaIyaeR tvad"Iyae [%Saya @ADaAsyantyaÃas$aAtmana: //29//

yā ta ātma-bhṛtaṁ vīryaṁ    navadhā prasaviṣyati
vīrye tvadīye ṛṣaya    ādhāsyanty añjasātmanaḥ
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yā—ella; te—por ti; ātma-bhṛtam—sembrada en ella; vīryam—la semilla; nava-
dhā—nueve hijas; prasaviṣyati—parirá; vīrye tvadīye—en las hijas engendradas por ti; 
ṛṣayaḥ—los sabios; ādhāsyanti—engendrarán; añjasā—en total; ātmanaḥ—hijos.

tú sembrarás en ella tu semilla, y ella traerá al mundo nueve hijas. En esas hijas 
engendradas por ti, los sabios, a su vez, engendrarán hijos.

tvaM ca s$amyagAnauï"Aya inade"zAM ma ozAÔama: / 
maiya taITaI=k{(taAzAeSai‚(yaATaAeR maAM ‘apatsyas$ae //30//

tvaṁ ca samyag anuṣṭhāya    nideśaṁ ma uśattamaḥ
mayi tīrthī-kṛtāśeṣa-    kriyārtho māṁ prapatsyase

tvam—tú; ca—y; samyak—correctamente; anuṣṭhāya—habiendo cumplido; 
nideśam—orden; me—Mi; uśattamaḥ—completamente limpio; mayi—a Mí; tīrthī-
kṛta—habiéndome cedido; aśeṣa—todos; kriyā—de acciones; arthaḥ—los frutos; 
mām—a Mí; prapatsyase—alcanzarás.

Con el corazón limpio por haber cumplido mi orden correctamente, cediéndome 
los frutos de todos tus actos, finalmente me alcanzarás.

SIGNIFICADO: Aquí son significativas las palabras tīrthī-kṛtāśeṣa-kriyārthaḥ. Tīrtha 
significa «lugar santificado donde se da caridad». La gente solía ir a lugares de peregri-
naje y dar caridad con gran generosidad. Todavía hoy sigue en vigor ese sistema. Por eso 
el Señor dijo: «Para que santifiques tus actividades y los resultados de tus acciones, Me 
lo ofrecerás todo a Mí». Esto se confirma también en el Bhagavad-gītā: «Si haces algo, 
comes algo, ofreces algo en sacrificio, el resultado solo debes dármelo a Mí». En otro 
pasaje del Bhagavad-gītā, el Señor dice: «Yo soy el disfrutador de todos los sacrificios, 
de todas las penitencias y de todo lo que se hace para bienestar de la humanidad o de 
la sociedad». Por lo tanto, todas las actividades destinadas al bienestar de la familia, la 
sociedad, el país o la humanidad en general deben ejecutarse con conciencia de Kṛṣṇa. 
Esa es la instrucción que el Señor dio a Kardama Muni. Mahārāja Yudhiṣṭhira recibió a 
Nārada Muni diciendo: «Cualquier lugar en que Tú estés presente se santifica, porque 
el Señor en persona está siempre en Tu corazón». De la misma manera, si somos cons-
cientes de Kṛṣṇa y, actuamos bajo la dirección del Señor y de Su representante, todo se 
santifica. Kardama Muni siguió esa indicación del Señor y, por ello, recibió la mejor 
esposa y el mejor hijo, como se revelará en versos posteriores.

k{(tvaA d"yaAM ca jaIvaeSau d"ÔvaA caABayamaAtmavaAna, / 
mayyaAtmaAnaM s$ah" jagAÛ"ºyasyaAtmaina caAipa maAma, //31//
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kṛtvā dayāṁ ca jīveṣu    dattvā cābhayam ātmavān
mayy ātmānaṁ saha jagad    drakṣyasy ātmani cāpi mām

kṛtvā—habiendo mostrado; dayām—compasión; ca—y; jīveṣu—hacia los seres 
vivos; dattvā—habiendo dado; ca—y; abhayam—garantía de seguridad; ātma-vān—
autorrealizado; mayi—en Mí; ātmānam—a ti mismo; saha jagat—junto con el univer-
so; drakṣyasi—percibirás; ātmani—en ti mismo; ca—y; api—también; mām—a Mí.

mostrándote compasivo con todas las entidades vivientes, alcanzarás la autorreali-
zación. garantizando a todos su seguridad, percibirás en mí todos los universos y 
tu propio ser, y a mí mismo en ti.

SIGNIFICADO: Aquí se describe el sencillo proceso de autorrealización para todas 
las entidades vivientes. El primer principio a entender es que este mundo es producto 
de la voluntad suprema. Hay una identidad entre el mundo y el Señor Supremo. Los 
impersonalistas tergiversan esa identidad: dicen que la Verdad Absoluta Suprema 
pierde Su existencia separada al transformarse en el universo. De este modo, piensan 
que el Señor es el mundo y todo lo que hay en él. Esa idea de los impersonalistas es 
panteísmo, pues consideran que todo es el Señor. Pero los devotos personales del Señor 
lo consideran todo como propiedad del Señor Supremo. Cualquier cosa, todo lo que 
vemos, es la manifestación del Señor Supremo; por esa razón, todo debe ocuparse en el 
servicio del Señor. Eso es unidad. La diferencia entre el impersonalista y el personalista 
es que el impersonalista no acepta la existencia separada del Señor, pero el personalista 
acepta al Señor; entiende que el Señor, aunque Se distribuye de muchas maneras, tiene 
Su existencia personal separada. Esto se explica en el Bhagavad-gītā: «Yo Me extiendo 
por todo el universo en Mi forma impersonal. Todo reposa en Mí, pero Yo no estoy 
presente». Con respecto a esto es muy ilustrativo el ejemplo del Sol y la luz del Sol. El 
Sol se extiende por todo el universo mediante su luz, y todos los planetas reposan en 
esa luz del Sol. Pero los planetas son todos diferentes del planeta Sol; aunque reposen 
en la luz del Sol, no se puede decir que también los planetas son el Sol. Tampoco es 
muy inteligente el supuesto panteísta o impersonal de que todo es Dios. La postura 
correcta, que el propio Señor explica, es que nada puede existir sin Él y, a pesar de ello, 
no es cierto que todo es Él. Él es distinto de todo. Además, aquí el Señor dice también: 
«Tú verás todo lo que hay en el mundo como no diferente de Mí». Esto quiere decir que 
todo debe ser considerado un producto de la energía del Señor y que, por lo tanto, todo 
debe emplearse para servir al Señor. Cada uno debe utilizar su energía en su propio 
interés. Esa es la perfección de la energía.

Para utilizar verdaderamente esa energía en nuestro propio provecho, debemos ser 
compasivos. La persona consciente de Kṛṣṇa, el devoto del Señor, siempre es compasi-
vo. No está satisfecho con ser devoto solamente él, y trata de difundir el conocimiento 
del servicio devocional entre todos. Muchos devotos del Señor han tenido que correr 
muchos riesgos para difundir el servicio devocional del Señor entre la gente. Eso es lo 
que hay que hacer.
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Se dice también que una persona que va al templo y adora al Señor con gran de-
voción, pero no manifiesta piedad por la gente ni respeta a los demás devotos, está 
en la categoría de devoto de tercera clase. El devoto de segunda clase es aquel que es 
misericordioso y compasivo con las almas caídas. Ese devoto siempre es consciente 
de su posición como sirviente eterno del Señor; por lo tanto, hace amistad con los 
devotos del Señor, muestra compasión por la gente en general, enseñándoles el servi-
cio devocional, y se niega a cooperar o relacionarse con los no devotos. Mientras no 
muestre compasión por la gente en su servicio de devoción al Señor, será un devoto de 
tercera clase. El devoto de primera clase da a todos los seres vivientes la seguridad de 
que no hay nada que temer en esta existencia material: «Vivamos conscientes de Kṛṣṇa 
y conquistemos la ignorancia de la existencia material».

Aquí se indica que Kardama Muni recibió del Señor las instrucciones de ser muy 
compasivo y liberal en su vida familiar, y de dar seguridad a la gente en su vida de 
renuncia. El sannyāsī, aquel que está en la orden de vida de renuncia, tiene la misión de 
iluminar a la gente; para hacerlo, debe viajar, yendo de casa en casa. El jefe de familia, 
bajo el hechizo de māyā, está absorto en asuntos familiares y olvida su relación con 
Kṛṣṇa. Si muere en esa condición de olvido, como los gatos y los perros, su vida habrá 
sido inútil. Por lo tanto, el sannyāsī tiene el deber de ir y despertar a las olvidadizas 
almas, iluminándolas acerca de su relación eterna con el Señor, y ocuparlas en servicio 
devocional. El devoto debe ser misericordioso con las almas caídas, y también debe 
liberarlas del temor dándoles seguridad. Cuando alguien se vuelve devoto del Señor, 
inmediatamente se convence de que el Señor le protege. El Temor en persona teme al 
Señor; ¿cómo puede afectar entonces al devoto?

Liberar del temor a los hombres comunes es el mayor acto de caridad. El sannyāsī, 
aquel que está en la orden de vida de renuncia, debe ir vagando de puerta en puerta, de 
pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y de país en país, por todo el mundo, viajando 
lo más lejos que pueda, iluminando a los jefes de familia en el proceso de conciencia 
de Kṛṣṇa. La persona casada que ha sido iniciada por un sannyāsī tiene el deber de 
propagar el proceso de conciencia de Kṛṣṇa desde su hogar; en la medida de lo posible, 
debe invitar a su casa a sus amigos y vecinos, y organizar clases acerca del proceso de 
conciencia de Kṛṣṇa. Organizar una clase significa cantar el santo nombre de Kṛṣṇa 
y hablar del Bhagavad-gītā o del Śrīmad-Bhāgavatam. Hay una enorme cantidad de 
obras literarias para la difusión del proceso de conciencia de Kṛṣṇa, y todo jefe de fa-
milia tiene la obligación de aprender acerca de Kṛṣṇa de labios de su maestro espiritual 
sannyāsī. En el servicio del Señor hay una división del trabajo. El deber del casado es 
ganar dinero, pues el sannyāsī no debe ganar dinero, sino depender por completo de 
los jefes de familia. El casado debe ganar dinero haciendo negocios o con su profesión, 
y debe gastar como mínimo un cincuenta por ciento de sus ingresos en propagar el 
movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa; puede gastar un veinticinco por ciento en su 
familia, y el veinticinco por ciento restante debe ahorrarlo para posibles emergencias. 
Rūpa Gosvāmī dio ejemplo de esto, de modo que los devotos deben seguirlo.

En realidad, ser uno con el Señor Supremo significa ser uno con el interés del 
Señor. Llegar a ser uno con el Señor Supremo no implica volverse tan grande como 
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Él. Eso es imposible. La parte nunca es igual al todo. La entidad viviente siempre es 
una parte minúscula. Por lo tanto, su unidad con el Señor consiste en que tiene el 
mismo interés que el Señor. El Señor quiere que toda entidad viviente piense siempre 
en Él, sea Su devota y Le adore siempre. Esto se afirma claramente en el Bhagavad-gītā: 
man-manā bhava mad-bhaktaḥ. Kṛṣṇa quiere que todos piensen en Él siempre. Todos 
deben ofrecer reverencias a Kṛṣṇa siempre. Esa es la voluntad del Señor Supremo, y 
los devotos deben tratar de satisfacer Su deseo. Como el Señor es ilimitado, Su deseo 
también es ilimitado. No conoce barreras y, por lo tanto, el servicio del devoto también 
es ilimitado. En el mundo trascendental hay una competición ilimitada entre el Señor 
y el servidor: el Señor quiere satisfacer Sus deseos ilimitadamente, y el devoto también 
Le sirve para satisfacer Sus ilimitados deseos. La unidad entre los intereses del Señor y 
del devoto es ilimitada.

s$ah"AhM" svaAMzAk(layaA tvaã"IyaeRNA mah"Amaunae / 
tava ºae‡ae de"vaó"tyaAM ‘aNAeSyae taÔvas$aMih"taAma, //32//

sahāhaṁ svāṁśa-kalayā    tvad-vīryeṇa mahā-mune
tava kṣetre devahūtyāṁ    praṇeṣye tattva-saṁhitām

saha—con; aham—Yo; sva-aṁśa-kalayā—Mi propia porción plenaria; tvat-vīryeṇa—
con tu semen; mahā-mune—¡oh, gran sabio!; tava kṣetre—en tu esposa; devahūtyām—en 
Devahūti; praṇeṣye—instruiré; tattva—de los principios fundamentales; saṁhitām—en 
la doctrina.

¡Oh, gran sabio!, además de tus nueve hijas, Yo también me manifestaré por medio 
de tu esposa, devahūti, en la forma de una porción plenaria. Instruiré a devahūti 
en el sistema de filosofía que trata de los principios o categorías fundamentales.

SIGNIFICADO: Aquí la palabra svāṁśa-kalayā indica que el Señor aparecería como 
Kapiladeva, el hijo de Devahūti y Kardama Muni. Él presentó por vez primera la filosofía 
sāṅkhya, que aquí recibe el nombre de tattva-saṁhitā. El Señor predijo a Kardama Muni 
que aparecería en la encarnación de Kapiladeva para propagar la filosofía sāṅkhya. La 
gente suele conocer la filosofía sāṅkhya que propagó otro Kapiladeva, pero esa filosofía 
sāṅkhya es diferente de la que el Señor expuso personalmente. Hay dos clases de filosofía 
sāṅkhya: una es la filosofía sāṅkhya atea, y la otra es la filosofía sāṅkhya devocional. El 
sāṅkhya de Kapiladeva, el hijo de Devahūti, es una filosofía devocional.

Hay diversas manifestaciones del Señor. Él es uno, pero Se ha vuelto muchos. Él 
se divide en dos tipos diferentes de expansiones, kalā y vibhinnāṁśa. Las entidades 
vivientes en general son expansiones vibhinnāṁśa, y las ilimitadas expansiones de 
viṣṇu-tattva, como Vāmana, Govinda, Nārāyaṇa, Pradyumna, Vāsudeva y Ananta, 
reciben el nombre de svāṁśa-kalā. Svāṁśa se refiere a una expansión directa, y kalā 
designa a una expansión de la expansión del Señor original. Baladeva es una expansión 
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de Kṛṣṇa, y de Baladeva Se expande Saṅkarṣaṇa; de modo que Saṅkarṣaṇa es kalā, pero 
Baladeva es śvāṁśa. Sin embargo, entre Ellos no hay diferencia. Esto se explica muy 
bien en la Brahma-saṁhitā (5.46): dīpārcir eva hi daśāntaram abhyupetya. Con una 
vela podemos encender una segunda vela; con esta, una tercera; luego una cuarta y así 
sucesivamente, podemos encender miles de velas, y ninguna de ellas es inferior a las 
demás en difundir luz. Todas las velas tienen pleno potencial luminoso, pero siempre 
podemos distinguir la primera vela de la segunda, de la tercera, de la cuarta, etc. De 
la misma manera, tampoco hay diferencia entre la expansión inmediata del Señor y 
Su expansión secundaria. Esta consideración se aplica en los mismos términos a los 
nombres del Señor: como Él es absoluto, Su nombre, Su forma, Sus pasatiempos, Sus 
cualidades y los enseres relacionados con Él, todos tienen la misma potencia. En el 
mundo absoluto, el nombre Kṛṣṇa es la representación sonora trascendental del Señor. 
No hay ninguna diferencia entre la potencia de Sus cualidades, nombre, forma, etc. Si 
cantamos el nombre del Señor, Hare Kṛṣṇa, eso tiene tanta potencia como el Señor en 
persona. No hay diferencia potencial entre la forma del Señor que adoramos y la forma 
del Señor que está en el templo. No debemos pensar que estamos adorando un muñeco 
o una estatua del Señor, aun si otros consideran que es una estatua. Como en potencia 
no hay ninguna diferencia, obtenemos el mismo resultado adorando a la estatua del 
Señor que si adoramos al Señor en persona. Esa es la ciencia del proceso de conciencia 
de Kṛṣṇa.

maE‡aeya ovaAca
WvaM tamanauBaASyaATa BagAvaAna, ‘atyagAºaja: / 
jagAAma ibanäu"s$ar"s$a: s$ar"svatyaA pair"i™ataAta, //33//

maitreya uvāca
evaṁ tam anubhāṣyātha    bhagavān pratyag-akṣajaḥ
jagāma bindusarasaḥ    sarasvatyā pariśritāt

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya dijo; evam—así; tam—a él; anubhāṣya—
habiendo hablado; atha—entonces; bhagavān—el Señor; pratyak—directamente; 
akṣa—con sentidos; jaḥ—que es percibido; jagāma—Se fue; bindu-sarasaḥ—del lago 
Bindu-sarovara; sarasvatyā—por el río Sarasvatī; pariśritāt—rodeado.

maitreya continuó: después de hablar así a Kardama muni, el Señor, que solamente 
Se revela cuando los sentidos son conscientes de Kṛṣṇa, Se marchó de aquel lago, el 
Bindu-sarovara, en torno al cual fluía el río Sarasvatī.

SIGNIFICADO: En este verso hay una palabra muy significativa. Aquí se dice que el Se-
ñor es pratyag-akṣaja. Él es imperceptible para los sentidos materiales, y a pesar de ello, 
puede ser visto. Esto parece contradictorio. Nuestros sentidos son materiales; entonces, 
¿cómo podemos ver al Señor Supremo? Él recibe el nombre de adhokṣaja, que significa 
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que es invisible para los sentidos materiales. Akṣaja significa «conocimiento que se 
percibe con los sentidos materiales». El Señor no es un objeto que pueda ser entendido 
mediante las especulaciones de nuestros sentidos materiales, y por ello también recibe 
el nombre de ajita; Él conquistará, pero nadie puede conquistarle. Entonces, ¿qué sig-
nifica que, a pesar de todo, se Le puede ver? Se ha explicado que nadie puede escuchar el 
trascendental nombre de Kṛṣṇa, nadie puede entender Su forma trascendental, y nadie 
puede asimilar Sus pasatiempos trascendentales; no es posible. Entonces, ¿cómo es que 
se Le puede ver y entender? Los sentidos de aquel que ha sido instruido en el servicio 
devocional y ofrece servicio al Señor, se purifican poco a poco de la contaminación 
material. Cuando los sentidos están purificados, esa persona puede ver, entender, 
escuchar, etc. La purificación de los sentidos materiales y la percepción de la forma, el 
nombre y las cualidades trascendentales de Kṛṣṇa se combinan juntos en una palabra, 
pratyag-akṣaja, que aquí aparece.

inar"Iºatastasya yayaAvazAeSa- 
  is$aÜe"ìr"AiBaí]"tais$aÜ"maAgAR: / 
@Ak(NARyana, pa‡ar"Taen‰"paºaE- 
    ç&»aAir"taM staAemamaud"INARs$aAma //34//

nirīkṣatas tasya yayāv aśeṣa-
siddheśvarābhiṣṭuta-siddha-mārgaḥ

ākarṇayan patra-rathendra-pakṣair
uccāritaṁ stomam udiṛṇa-sāma

nirīkṣataḥ tasya—mientras miraba; yayau—Él Se fue; aśeṣa—todas; siddha-īśvara—las 
almas liberadas; abhiṣṭuta—glorifican; siddha-mārgaḥ—el camino al mundo espiritual; 
ākarṇayan—oyendo; patra-ratha-indra—de Garuḍa (rey de las aves); pakṣaiḥ—con 
las alas; uccāritam—vibrados; stomam—himnos; udīrṇa-sāma—que forman el Sāma 
Veda.

mientras el sabio se quedaba mirándolo, el Señor Se alejó por el sendero que lleva 
a vaikuṇṭha, un sendero que glorifican todas las grandes almas liberadas. El sabio 
se quedó escuchando mientras el batir de las alas de garuḍa, el portador del Señor, 
difundía la vibración de los himnos que forman la base del Sāma Veda.

SIGNIFICADO: En las Escrituras védicas se declara que las dos alas de Garuḍa, el ave 
trascendental que lleva al Señor a todas partes, son dos divisiones del Sāma Veda deno-
minadas bṛhat y rathāntara. Garuḍa actúa como portador del Señor; por eso se consi-
dera que es el príncipe trascendental de todos los transportadores. Garuḍa comenzó a 
emitir con sus dos alas la vibración del Sāma Veda, que los grandes sabios cantan para 
pacificar al Señor. Brahmā, Śiva, Garuḍa y otros semidioses adoran al Señor con poesía 
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selecta, y los grandes sabios Le adoran con los himnos de las Escrituras védicas, como 
los Upaniṣads y el Sāma Veda. El devoto escucha esas declamaciones del Sāma Veda 
siempre que Garuḍa, otro gran devoto del Señor, bate sus alas.

Aquí se afirma claramente que el sabio Kardama se puso a mirar el sendero que 
siguió el Señor al ser llevado a Vaikuṇṭha. De este modo se confirma que el Señor 
desciende de Su morada, Vaikuṇṭha, en el cielo espiritual, y que Garuḍa Le transporta. 
Los trascendentalistas corrientes no adoran el camino que lleva a Vaikuṇṭha. Solo 
aquellos que ya están liberados del cautiverio material pueden volverse devotos del 
Señor. Aquellos que no están liberados del cautiverio material no pueden entender el 
trascendental servicio devocional. En el Bhagavad-gītā se afirma claramente: yatatām 
api siddhānām. Hay muchas personas que están tratando de alcanzar la perfección 
esforzándose por liberarse del cautiverio material, y aquellos que realmente están 
liberados reciben el nombre de brahma-bhūtas o siddhas. Solamente los siddhas, las 
personas liberadas del cautiverio material, pueden volverse devotos. Esto se confirma 
también en el Bhagavad-gītā: Cualquiera que se ocupe en el proceso de conciencia de 
Kṛṣṇa, el servicio devocional, está ya liberado de la influencia de las modalidades de 
la naturaleza material. Aquí se confirma también que quienes adoran el sendero del 
servicio devocional son las personas liberadas, no las almas condicionadas. El alma 
condicionada no puede entender el servicio devocional del Señor. Kardama Muni era 
un alma liberada que vio al Señor Supremo en persona, directamente. No cabe duda de 
que estaba liberado, y por eso pudo ver a Garuḍa llevando al Señor camino a Vaikuṇṭha, 
y pudo escuchar el batir de sus alas vibrando el sonido de Hare Kṛṣṇa, la esencia del 
Sāma Veda.

@Ta s$am‘aisTatae zAuflae k(dR"maAe BagAvaAna{iSa: / 
@Astae sma ibanäu"s$ar"is$a taM k(AlaM ‘aitapaAlayana, //35//

atha samprasthite śukle    kardamo bhagavān ṛṣiḥ
āste sma bindusarasi    taṁ kālaṁ pratipālayan

atha—después; samprasthite śukle—cuando el Señor Se hubo ido; kardamaḥ—Kardama 
Muni; bhagavān—el muy poderoso; ṛṣiḥ—sabio; āste sma—permaneció; bindu-sarasi—a 
orillas del lago Bindu-sarovara; tam—aquel; kālam—tiempo; pratipālayan—en espera.

después de la partida del Señor, el venerable sabio Kardama permaneció a orillas 
del Bindu-sarovara en espera del momento anunciado por el Señor.

manau: syand"namaAsTaAya zAAtak(AEmBapair"cC$d"ma, / 
@Ar"Aepya svaAM äu"ih"tarM" s$aBaAyaR: payaRq%nmah"Ima, //36//
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manuḥ syandanam āsthāya    śātakaumbha-paricchadam
āropya svāṁ duhitaraṁ    sa-bhāryaḥ paryaṭan mahīm

manuḥ—Svāyambhuva Manu; syandanam—en la carroza; āsthāya—habiendo 
montado; śātakaumbha—hecha de oro; paricchadam—la cubierta exterior; āropya—
poniendo en él; svām—a su propia; duhitaram—hija; sa-bhāryaḥ—junto con su esposa; 
paryaṭan—viajando por todo; mahīm—el globo.

Svāyambhuva manu montó en su carroza, decorada con adornos de oro, en com-
pañía de su esposa. Subió también con ellos a su hija, y comenzó a viajar por toda 
la tierra.

SIGNIFICADO: El emperador Manu, como gran gobernante del mundo, pudo haber 
delegado en un representante la tarea de buscar un esposo adecuado para su hija, 
pero como sentía por ella el amor que un padre debe sentir, salió personalmente de su 
estado en una carroza de oro, acompañado solo de su esposa, para buscarle un marido 
adecuado.

taismana, s$auDanvaªah"ina BagAvaAna, yats$amaAid"zAta, / 
opaAyaAd"A™amapadM" maunae: zAAnta˜atasya tata, //37//

tasmin sudhanvann ahani    bhagavān yat samādiśat
upāyād āśrama-padaṁ    muneḥ śānta-vratasya tat

tasmin—en esa; su-dhanvan—¡oh, gran arquero Vidura!; ahani—en el día; bhagavān—
el Señor; yat—el cual; samādiśat—predicho; upāyāt—llegó; āśrama-padam—a la santa 
ermita; muneḥ—del sabio; śānta—completados; vratasya—cuyos votos de austeridad; 
tat—aquel.

¡Oh, vidura!, llegaron a la ermita del sabio, que acababa de completar sus votos de 
austeridad en el mismo día que el Señor había predicho.

yaismana, BagAvataAe nae‡aAªyapataªa™auiband"va: / 
k{(payaA s$ampar"Itasya ‘apaªae'ipaRtayaA Ba{zAma, //38//

taãE" ibanäu"s$ar"Ae naAma s$ar"svatyaA pair"plautama, / 
pauNyaM izAvaAma{tajalaM mah"iSaRgANAs$aeivatama, //39//

yasmin bhagavato netrān    nyapatann aśru-bindavaḥ
kṛpayā samparītasya    prapanne ’rpitayā bhṛśam
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tad vai bindusaro nāma    sarasvatyā pariplutam
puṇyaṁ śivāmṛta-jalaṁ    maharṣi-gaṇa-sevitam

yasmin—en el cual; bhagavataḥ—del Señor; netrāt—del ojo; nyapatan—cayeron; 
aśru-bindavaḥ—lágrimas; kṛpayā—por compasión; samparītasya—que estaba 
abrumado; prapanne—hacia el alma entregada (Kardama); arpitayā—situado so-
bre; bhṛśam—extremadamente; tat—aquel; vai—en verdad; bindu-saraḥ—lago de 
lágrimas; nāma—llamado; sarasvatyā—del río Sarasvatī; pariplutam—rebosante; 
puṇyam—santa; śiva—auspiciosa; amṛta—néctar; jalam—agua; mahā-ṛṣi—de grandes 
sabios; gaṇa—por multitudes; sevitam—servidos.

El santo lago Bindu-sarovara, que rebosa con las aguas del río Sarasvatī, era un lugar 
frecuentado por multitudes de sabios eminentes. Sus santas aguas no solamente eran 
auspiciosas, sino tan dulces como el néctar. Se le dio el nombre de Bindu-sarovara 
porque allí habían caído lágrimas de los ojos del Señor, debido a sus intensos senti-
mientos de compasión hacia el sabio que había buscado Su protección.

SIGNIFICADO: Kardama emprendió austeridades para conseguir la misericordia 
sin causa del Señor, y cuando el Señor llegó allí, sintió tanta compasión que derramó 
lágrimas de placer, que formaron el Bindu-sarovara. Por esa razón, los grandes sabios 
y los doctos eruditos adoran el Bindu-sarovara, pues, según la filosofía de la Verdad 
Absoluta, el Señor y las lágrimas de Sus ojos no son diferentes. Al igual que las gotas 
de transpiración caídas del dedo gordo del pie del Señor formaron el sagrado Ganges, 
las lágrimas de los trascendentales ojos del Señor formaron el Bindu-sarovara. Ambos 
son entidades trascendentales y reciben la adoración de grandes sabios y eruditos. Aquí 
se describe el agua del Bindu-sarovara como śivāmṛta-jala. Śiva significa «que cura». 
Cualquiera que beba el agua del Bindu-sarovara se curará de todas las enfermedades 
materiales; de igual manera, cualquiera que se bañe en el Ganges se aliviará también 
de todas las enfermedades materiales. Grandes eruditos y autoridades aceptan estas 
afirmaciones, y todavía, incluso en esta caída era de Kali, se actúa en conformidad con 
ellas.

pauNyaåu"malataAjaAlaE: kU(jatpauNyama{gAiã"jaE: / 
s$avaRtauRP(lapauSpaAX#YaM vanar"Aijai™ayaAinvatama, //40//

puṇya-druma-latā-jālaiḥ    kūjat-puṇya-mṛga-dvijaiḥ
sarvartu-phala-puṣpāḍhyaṁ    vana-rāji-śriyānvitam

puṇya—piadosos; druma—de árboles; latā—de plantas trepadoras; jālaiḥ—con bos-
quecillos; kūjat—emitiendo chillidos; puṇya—piadosos; mṛga—animales; dvijaiḥ—con 
aves; sarva—en todas; ṛtu—las estaciones; phala—en frutas; puṣpa—en flores; āḍhyam—
ricos; vana-rāji—de huertos de árboles; śriyā—con la belleza; anvitam—adornado.
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Las riberas del lago eran un vergel de plantas trepadoras y árboles piadosos, ricos en 
frutas y flores de todas las estaciones, que brindaban refugio a las aves y animales 
piadosos, que emitían diversos chillidos. La belleza de los bosquecillos de árboles 
silvestres adornaba el lago.

SIGNIFICADO: Aquí se afirma que el Bindu-sarovara estaba rodeado de aves y árboles 
piadosos. Al igual que en la sociedad humana hay diversas clases de hombres, virtuosos 
y piadosos unos, impíos y pecadores otros, también entre los árboles y las aves existen 
los píos y los impíos. Se consideran impíos los árboles que no producen buenas frutas 
ni flores, y son impías aquellas aves que, como los cuervos, son muy desagradables. No 
había en los alrededores del Bindu-sarovara ni una sola ave ni un solo árbol que fueran 
impíos. Todos los árboles daban frutas y flores, y todas las aves cantaban las glorias del 
Señor: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, 
Rāma Rāma, Hare Hare.

maÔaiã"jagANAEGauRíM" maÔa”amar"iva”amama, / 
maÔabaihR"naq%Aq%AepamaAù"yanmaÔak(Aeik(lama, //41//

matta-dvija-gaṇair ghuṣṭaṁ    matta-bhramara-vibhramam
matta-barhi-naṭāṭopam    āhvayan-matta-kokilam

matta—rebosantes de júbilo; dvija—de pájaros; gaṇaiḥ—en bandadas; ghuṣṭam—
resonaba; matta—embriagadas; bhramara—de abejas; vibhramam—vagando; 
matta—enloquecidos; barhi—de pavos reales; naṭa—de danzarines; āṭopam—orgullo; 
āhvayat—llamándose entre sí; matta—alegres; kokilam—cucos.

En el paraje resonaban las notas de pájaros rebosantes de júbilo. Las abejas vagaban 
embriagadas, y los pavos reales, ebrios, danzaban llenos de orgullo. Cucos alboro-
zados se llamaban unos a otros.

SIGNIFICADO: Aquí se describe la belleza de los agradables sonidos que se escucha-
ban en el lago Bindu-sarovara. Las abejas negras zumbaban embriagadas por la miel. 
Los pavos reales, como actores y actrices, danzaban llenos de júbilo, y los felices cucos 
llamaban a sus parejas con bellos sonidos.

k(d"mbacampak(AzAAek(k(r"Ãabaku(laAs$anaE: / 
ku(nd"mand"Ar"ku(q%jaEêUtapaAetaEr"lax.~k{(tama, //42//

k(Ar"Nx"vaE: plavaEh<"s$aE: ku(r"rE"jaRlaku(fku(qE%: / 
s$aAr"s$aEê‚(vaAkE(ê cak(AerE"vaRlgAu kU(ijatama, //43//

TEXTOS 42-43
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kadamba-campakāśoka-    karañja-bakulāsanaiḥ
kunda-mandāra-kuṭajaiś    cūta-potair alaṅkṛtam

kāraṇḍavaiḥ plavair haṁsaiḥ    kurarair jala-kukkuṭaiḥ
sārasaiś cakravākaiś ca    cakorair valgu kūjitam

kadamba—flores kadamba; campaka—flores campaka; aśoka—flores aśoka; karañja—
flores karañja; bakula—flores bakula; āsanaiḥ—con árboles āsana; kunda—kunda; 
mandāra—mandāra; kuṭajaiḥ—y con árboles kuṭaja; cūta-potaiḥ—con jóvenes árboles de 
mango; alaṅkṛtam—adornado; kāraṇḍavaiḥ—con patos kāraṇḍava; plavaiḥ—con plavas; 
haṁsaiḥ—con cisnes; kuraraiḥ—con águilas pescadoras; jala-kukkuṭaiḥ—con pájaros acuá-
ticos; sārasaiḥ—con grullas; cakravākaiḥ—con pájaros cakravāka; ca—y; cakoraiḥ—con 
pájaros cakora; valgu—agradables; kūjitam—vibraciones sonoras de los pájaros.

Árboles floridos, como el kadamba, campaka, aśoka, karañja, bakula, āsana, 
kunda, mandāra, kuṭaja y árboles jóvenes de mango, adornaban el lago Bindu-
sarovara. Llenaban el aire las agradables notas de los patos kāraṇḍava, los plavas, 
cisnes, águilas pescadoras, pájaros acuáticos, grullas, cakravākas y cakoras.

SIGNIFICADO: A la mayoría de los árboles, frutas y aves de los entornos del lago 
Bindu-sarovara que aquí se mencionan, no podemos encontrarles su equivalente 
en español. Todos los árboles nombrados son muy piadosos, pues pueden producir 
hermosas flores aromáticas, como las campaka, kadamba y bakula. Los dulces sonidos 
de los pájaros acuáticos y de las grullas hacían de los alrededores del lago un lugar 
sumamente agradable, y creaban una atmósfera espiritual muy adecuada.

taTaEva h"ir"NAE: ‚(AexE": ìAivaÕ"vayaku(ÃarE": / 
gAAepaucCE$hR"ir"iBamaR&kE=(naRku(laEnaARiBaiBava{Rtama, //44//

tathaiva hariṇaiḥ kroḍaiḥ    śvāvid-gavaya-kuñjaraiḥ
gopucchair haribhir markair    nakulair nābhibhir vṛtam

tathā eva—así mismo; hariṇaiḥ—por ciervos; kroḍaiḥ—por jabalíes; śvāvit—por 
puercos espines; gavaya—un animal salvaje muy parecido a la vaca; kuñjaraiḥ—por 
elefantes; gopucchaiḥ—por mandriles; haribhiḥ—por leones; markaiḥ—por monos; 
nakulaiḥ—por mangostas; nābhibhiḥ—por ciervos almizcleros; vṛtam—rodeado.

En sus orillas abundaban los ciervos, jabalíes, puercos espines, gavayas, elefantes, 
mandriles, leones, monos, mangostas y ciervos almizcleros.

SIGNIFICADO: El ciervo almizclero no se encuentra en todos los bosques, sino única-
mente en lugares como el Bindu-sarovara. Siempre está embriagado por el aroma del 
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almizcle que segrega su ombligo. La gavaya, la variedad de vaca aquí citada, tiene un 
penacho de pelo en el extremo de la cola. Ese penacho de pelo se utiliza como abanico 
en la adoración de Deidades en los templos. Las gavayas reciben a veces el nombre de 
camarīs, y se consideran muy sagradas. En la India quedan todavía gitanos, mercaderes 
nómadas, que prosperan comerciando con kastūrī (almizcle) y con los penachos de 
pelo de las camarīs. La demanda de esos artículos por parte de las clases elevadas de 
la población hindú es grande, y el negocio continúa aún hoy en las grandes ciudades y 
poblaciones de la India.

‘aivazya taÔaITaRvar"maAid"r"Aja: s$ah"Atmaja: / 
d"d"zAR mauinamaAs$aInaM taismana, ò"taò"taAzAnama, //45//

ivaâAetamaAnaM vapauSaA tapasyauƒayaujaA icar"ma, / 
naAitaºaAmaM BagAvata: iµagDaApaAËÿAvalaAek(naAta, / 
taã"YaAô$taAma{tak(laApaIyaUSa™avaNAena ca //46//
‘aAMzAuM paápalaAzAAºaM jaiq%laM caIr"vaAs$as$ama, / 
opas$aMi™atya mailanaM yaTaAhR"NAmas$aMs$k{(tama, //47//

praviśya tat tīrtha-varam    ādi-rājaḥ sahātmajaḥ
dadarśa munim āsīnaṁ    tasmin huta-hutāśanam

vidyotamānaṁ vapuṣā    tapasy ugra-yujā ciram
nātikṣāmaṁ bhagavataḥ    snigdhāpāṅgāvalokanāt
tad-vyāhṛtāmṛta-kalā-    pīyūṣa-śravaṇena ca

prāṁśuṁ padma-palāśākṣaṁ    jaṭilaṁ cīra-vāsasam
upasaṁśritya malinaṁ    yathārhaṇam asaṁskṛtam

praviśya—entrando; tat—en aquel; tīrtha-varam—el mejor de los lugares sagrados; 
ādi-rājaḥ—el primer rey (Svāyambhuva Manu); saha-ātmajaḥ—junto con su hija; 
dadarśa—vio; munim—al sabio; āsīnam—sentado; tasmin—en la ermita; huta—
ofreciendo oblaciones; huta-aśanam—al fuego sagrado; vidyotamānam—brillando 
resplandecientemente; vapuṣā—de su cuerpo; tapasi—en penitencia; ugra—terrible-
mente; yujā—dedicado al yoga; ciram—durante mucho tiempo; na—no; atikṣāmam—
muy demacrado; bhagavataḥ—del Señor; snigdha—afectuosa; apāṅga—oblicua; 
avalokanāt—de la mirada; tat—de Él; vyāhṛta—de las palabras; amṛta-kalā—como la 
Luna; pīyūṣa—el néctar; śravaṇena—por oír; ca—y; prāṁśum—alto; padma—flor de 
loto; palāśa—pétalo; akṣam—ojos; jaṭilam—mechones enmarañados; cīra-vāsasam—
vestido con harapos; upasaṁśritya—habiéndose acercado; malinam—desaseado; 
yathā—como; arhaṇam—gema; asaṁskṛtam—sin pulir.
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Entrando con su hija en aquel lugar tan sagrado y acercándose al sabio, 
Svāyambhuva manu, el primer monarca, lo vio sentado en su ermita, cuando 
acababa de propiciar al fuego sagrado vertiendo oblaciones en él. Su cuerpo era 
muy brillante; aunque estaba ocupado desde hacía mucho tiempo en austeras 
penitencias, no estaba demacrado, pues el Señor había vuelto hacia él Su afec-
tuosa mirada, y además había escuchado el néctar que fluye de las palabras del 
Señor, semejantes a la luna. El sabio era alto, de ojos grandes como los pétalos 
del loto, y tenía los cabellos enredados sobre la cabeza. Se vestía con harapos. 
Svāyambhuva manu se acercó y vio que estaba un tanto sucio, como una gema 
sin pulir.

SIGNIFICADO: Esa es la descripción de un brahmacārī-yogī. Por la mañana, el 
primer deber del brahmacārī que busca la elevación espiritual es huta-hutāśana, 
ofrecer oblaciones en sacrificio al Señor Supremo. Aquellos que practican 
brahmacarya no pueden dormir hasta las siete o las nueve de la mañana. Deben 
levantarse muy temprano, por lo menos hora y media antes de la salida del Sol, 
y ofrecer oblaciones o, en esta era, cantar el santo nombre del Señor, Hare Kṛṣṇa. 
Como nos recuerda el Señor Caitanya: kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir 
anyathā: En esta era no hay otro camino, no hay otro camino, no hay otro camino, 
que el canto del santo nombre del Señor. El brahmacārī debe levantarse temprano 
por la mañana y, después de adoptar su postura, debe cantar el santo nombre del 
Señor. La propia fisonomía del sabio delataba que había emprendido grandes 
austeridades; eso distingue a quien está observando brahmacarya, el voto de 
celibato. Quien no vive así manifiesta los signos de la lujuria en su rostro y en su 
cuerpo. La palabra vidyotamānam indica que su cuerpo mostraba el aspecto de un 
brahmacārī. Ese es el certificado de aquel que ha emprendido grandes austeridades 
en yoga. Un borracho, fumador o mujeriego nunca es apto para practicar el yoga. Los 
yogīs generalmente estan muy delgados, porque no viven en situaciones cómodas, 
pero Kardama Muni no estaba demacrado, pues había visto personalmente a la 
Suprema Personalidad de Dios. Aquí la palabra snigdhāpāṅ gāvalokanāt significa 
que fue lo bastante afortunado como para ver personalmente al Señor Supremo. 
Tenía un aspecto sano, porque había recibido las nectáreas vibraciones sonoras 
de los labios de loto de la Personalidad de Dios. Lo mismo ocurre con aquel que 
escucha la vibración sonora trascendental del santo nombre del Señor, Hare Kṛṣṇa: 
su salud mejora también. Hemos visto en la práctica mejorar su salud a muchos 
brahmacārīs y gṛhasthas conectados con la Asociación Internacional para la 
Conciencia de Krishna, y cómo sus rostros han cobrado un nuevo lustre. Es esencial 
que el brahmacārī ocupado en progresar espiritualmente tenga un aspecto muy sano 
y brillante. La comparación del sabio con una gema sin pulir es muy apropiada. 
Aunque una gema acabada de extraer de la mina tiene un aspecto basto, eso no 
disminuye su brillo. De la misma manera, Kardama, aunque no estaba bien vestido 
y su cuerpo no estaba bien limpio, causaba la misma impresión que una joya.
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@TaAeq%jamaupaAyaAtaM na{de"vaM ‘aNAtaM paur": / 
s$apayaRyaA payaRgA{õ"At‘aitananâAnauè&payaA //48//

athoṭajam upāyātaṁ    nṛdevaṁ praṇataṁ puraḥ
saparyayā paryagṛhṇāt    pratinandyānurūpayā

atha—entonces; uṭajam—a la ermita; upāyātam—se acercó; nṛdevam—el monarca; 
praṇatam—se postró; puraḥ—ante; saparyayā—con honor; paryagṛhṇāt—le recibió; 
pratinandya—saludándole; anurūpayā—que corresponde a la posición de un rey.

al ver que el monarca había ido a su ermita y se postraba ante él, el sabio lo saludó 
bendiciéndolo y le recibió con el honor que merecía.

SIGNIFICADO: El emperador Svāyambhuva Manu no solamente se acercó a la choza 
de hojas secas del eremita Kardama, sino que, además, le ofreció reverencias respetuo-
sas. Por su parte, el eremita tenía el deber de ofrecer bendiciones a los reyes que solían 
visitar su ermita en la jungla.

gA{h"ItaAhR"NAmaAs$aInaM s$aMyataM ‘aINAyanmauina: / 
smar"na, BagAvad"Ade"zAimatyaAh" ëºNAyaA igAr"A //49//

gṛhītārhaṇam āsīnaṁ    saṁyataṁ prīṇayan muniḥ
smaran bhagavad-ādeśam    ity āha ślakṣṇayā girā

gṛhīta—recibido; arhaṇam—el honor; āsīnam—sentado; saṁyatam—guardó silencio; 
prīṇayan—deleitando; muniḥ—el sabio; smaran—recordando; bhagavat—del Señor; 
ādeśam—la orden; iti—así; āha—habló; ślakṣṇayā—dulce; girā—con una voz.

después de recibir las atenciones del sabio, el rey se sentó y guardó silencio. tra-
yendo a su memoria las instrucciones del Señor, Kardama habló entonces al rey de 
la siguiente manera, deleitándolo con sus dulces acentos.

naUnaM cax.~‚(maNAM de"va s$ataAM s$aMr"ºaNAAya tae / 
vaDaAya caAs$ataAM yastvaM h"re": zAi·(ihR" paAilanaI //50//

nūnaṁ caṅkramaṇaṁ deva    satāṁ saṁrakṣaṇāya te
vadhāya cāsatāṁ yas tvaṁ    hareḥ śaktir hi pālinī

nūnam—seguramente; caṅkramaṇam—el viaje; deva—¡oh, señor!; satām—a los vir-
tuosos; saṁrakṣaṇāya—para proteger; te—tú; vadhāya—para matar; ca—y; asatām—a 
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los demonios; yaḥ—la persona que; tvam—tú; hareḥ—de la Suprema Personalidad de 
Dios; śaktiḥ—la energía; hi—puesto que; pālinī—protectora.

tu viaje, ¡oh, señor!, seguramente tiene la finalidad de proteger a los virtuosos y 
matar a los demonios, pues tú personificas la energía protectora de Śrī hari.

SIGNIFICADO: Según muchas Escrituras védicas, especialmente según las histo-
rias del Śrīmad-Bhāgavatam y de los Purāṇas, los reyes piadosos de la antigüedad 
tenían por costumbre recorrer sus reinos para proteger a los ciudadanos piadosos 
y para castigar o matar a los impíos. A veces cazaban animales en los bosques para 
practicar el arte de matar, pues sin esa práctica no podrían matar a los indeseables. 
Para los kṣatriyas es lícito incurrir en ese tipo de violencia, porque tienen el deber 
de usar la violencia con buenos fines. Aquí se mencionan claramente dos términos: 
vadhāya, «para matar», y asatām, «a los indeseables». La energía protectora del rey 
y la energía del Señor Supremo se consideran equivalentes. En el Bhagavad-gītā 
(4.8), el Señor dice: paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām. El Señor desciende 
para proteger a los piadosos y matar a los demonios. Por lo tanto, la potencia para 
proteger a los piadosos y matar a los demonios o indeseables es directamente una 
energía del Señor Supremo, y se considera que el rey o la cabeza ejecutiva del Estado 
poseen esa energía. En esta era es muy difícil encontrar a un jefe de estado de esas 
características, experto en matar a los indeseables. Los jefes de estado modernos se 
sientan cómodamente en sus palacios y tratan, sin motivo alguno, de matar a las 
personas inocentes.

yaAe'keR(nã"¢aIn‰"vaAyaUnaAM yamaDamaR‘acaetas$aAma, / 
è&paAiNA sTaAna @ADats$ae tasmaE zAuflaAya tae nama: //51//

yo ’rkendv-agnīndra-vāyūnāṁ    yama-dharma-pracetasām
rūpāṇi sthāna ādhatse    tasmai śuklāya te namaḥ

yaḥ—tú, que; arka—del Sol; indu—de la Luna; agni—de Agni, el dios del fuego; 
indra—de Indra, el señor del cielo; vāyūnām—de Vāyu, el dios del viento; yama—de 
Yama, el dios del castigo; dharma—de Dharma, el dios del comportamiento piadoso; 
pracetasām—y de Varuṇa, el dios de las aguas; rūpāṇi—las formas; sthāne—cuando 
es necesario; ādhatse—tú adoptas; tasmai—a Él; śuklāya—al Señor Viṣṇu; te—a ti; 
namaḥ—reverencias.

Cuando es necesario, tú haces de dios del Sol, de dios de la Luna, de agni, el dios del 
fuego; de Indra, el señor del paraíso; de vāyu, el dios del viento; de Yama, el dios del 
castigo; de dharma, el dios del comportamiento piadoso; y de varuṇa, el dios que 
gobierna las aguas. ¡toda reverencia a ti, que no eres otro que el Señor viṣṇu!
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SIGNIFICADO: Como el sabio Kardama era un brāhmaṇa y Svāyambhuva era un 
kṣatriya, no era de esperar que el sabio ofreciese reverencias al rey, porque su posición 
social era más elevada. Sin embargo, le ofreció reverencias porque Svāyambhuva 
Manu, en su posición de manu, rey y emperador, era el representante del Señor 
Supremo. El Señor Supremo es adorable para todos, sean brāhmaṇas, kṣatriyas o 
śūdras. Como representante del Señor Supremo, el rey era digno de las reverencias 
respetuosas de todos.

na yad"A r"TamaAsTaAya jaE‡aM maiNAgANAAipaRtama, / 
ivas$PU(jaR»aNx"k(Aed"Nx"Ae r"Taena ‡aAs$ayaªaGaAna, //52//

svas$aEnyacar"NAºauNNAM vaepayanmaNx"laM Bauva: / 
ivak(SaRna, ba{h"taI%M s$aenaAM payaRq%syaMzAumaAinava //53//

tadE"va s$aetava: s$avaeR vaNAAR™amainabanDanaA: / 
BagAva‰"icataA r"Ajana, iBaâer"na, bata d"syauiBa: //54//

na yadā ratham āsthāya    jaitraṁ maṇi-gaṇārpitam
visphūrjac-caṇḍa-kodaṇḍo    rathena trāsayann aghān

sva-sainya-caraṇa-kṣuṇṇaṁ    vepayan maṇḍalaṁ bhuvaḥ
vikarṣan bṛhatīṁ senāṁ    paryaṭasy aṁśumān iva

tadaiva setavaḥ sarve    varṇāśrama-nibandhanāḥ
bhagavad-racitā rājan    bhidyeran bata dasyubhiḥ

na—no; yadā—cuando; ratham—en el carruaje; āsthāya—habiendo montado; 
jaitram—victorioso; maṇi—de joyas; gaṇa—con adornos; arpitam—guarnecido; 
visphūrjat—tañendo; caṇḍa—un temible sonido, apropiado para castigar a crimina-
les; kodaṇḍaḥ—arco; rathena—con la presencia de ese carro; trāsayan—amenazando; 
aghān—a todos los delincuentes; sva-sainya—de tus soldados; caraṇa—con los pies; 
kṣuṇṇam—marcando el paso; vepayan—haciendo temblar; maṇḍalam—el glo-
bo; bhuvaḥ—de la Tierra; vikarṣan—dirigiendo; bṛhatīm—gran; senām—ejército; 
paryaṭasi—tú patrullas; aṁśumān—el brillante Sol; iva—como; tadā—entonces; eva—
ciertamente; setavaḥ—códigos religiosos; sarve—todos; varṇa—de varṇas; āśrama—de 
āśramas; nibandhanāḥ—obligaciones; bhagavat—por el Señor; racitāḥ—creados; 
rājan—¡oh, rey!; bhidyeran—las romperían; bata—¡ay!; dasyubhiḥ—los granujas.

Si tú no montases en tu victorioso carruaje enjoyado, cuya simple presencia es una 
amenaza para los malvados, si no hicieses oír el implacable sonido de tu arco, y si no 
viajases por el mundo como el brillante Sol, a la cabeza de un gran ejército cuyo paso 
marcial hace temblar el globo terráqueo, los granujas y sinvergüenzas romperían 
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todas las leyes morales que rigen los varṇas y los āśramas creados personalmente 
por el Señor.

SIGNIFICADO: Un rey responsable tiene el deber de proteger las órdenes sociales 
y espirituales de la sociedad humana. Las órdenes espirituales se dividen en cuatro 
āśramas —brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha y sannyāsa—, y las órdenes sociales, 
atendiendo al trabajo y las cualidades, las constituyen los brāhmaṇas, los kṣatriyas, 
los vaiśyas y los śūdras. Estas órdenes sociales, conforme a los diversos niveles de 
trabajo y cualificación, se describen en el Bhagavad-gītā. Por desgracia, la falta de 
reyes responsables que den la necesaria protección, ha convertido ahora el sistema de 
órdenes sociales y espirituales en un sistema de castas hereditario. Pero ese sistema 
no es el verdadero. Se entiende por sociedad humana aquella sociedad que está pro-
gresando hacia la iluminación espiritual. La palabra ārya designaba a los sectores más 
avanzados de la sociedad humana; ārya se refiere a aquellos que están progresando. La 
pregunta, entonces, es: «¿Qué sociedad está progresando?». Progreso no significa crear 
«necesidades» materiales innecesariamente y desperdiciar así la energía humana en 
una sobrecarga de supuestas comodidades materiales. El verdadero progreso es el pro-
greso hacia la iluminación espiritual, y la civilización aria era aquella comunidad que 
perseguía ese objetivo. Los hombres inteligentes, los brāhmaṇas, de los que Kardama 
Muni es un ejemplo, se ocupaban del cultivo de la espiritualidad, y los kṣatriyas, como 
el emperador Svāyambhuva, gobernaban el país y comprobaban que las condiciones 
para la iluminación espiritual fuesen ideales. El rey tiene el deber de viajar por todo 
el país y velar por que todo esté en orden. La civilización hindú basada en los cuatro 
varṇas y āśramas se deterioró cuando fue colonizada por extranjeros, pues estos no 
siguieron la civilización de varṇāśrama. De este modo, el sistema varṇāśrama ha 
degenerado ahora en el sistema de castas.

Aquí se confirma que la institución de cuatro varṇas y cuatro āśramas es bhagavad-
racita, que significa «diseñada por la Suprema Personalidad de Dios». Esto se confir-
ma también en el Bhagavad-gītā: cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭam. El Señor dice que la 
institución de cuatro varṇas y cuatro āśramas «fue creada por Mí». Nada creado por 
el Señor puede ser cancelado o cubierto. Las divisiones de varṇas y āśramas continua-
rán existiendo, sea en su forma original o en su forma degradada, pero como fueron 
creadas por el Señor, la Suprema Personalidad de Dios, no pueden desaparecer. Son 
como el Sol, una creación de Dios, y por ello subsistirán. Tapado por las nubes o en un 
cielo despejado, el Sol continuará existiendo. Algo parecido ocurre con el sistema de 
varṇāśrama: cuando se degrada, parece un sistema de castas hereditario, pero en toda 
sociedad hay una clase de hombres inteligentes, una clase militar, una clase mercantil y 
una clase obrera. Cuando la cooperación entre esas comunidades se regula conforme a 
los principios védicos, hay paz y avance espiritual. Pero el sistema de castas se degrada 
cuando hay odios, abuso de autoridad y desconfianza mutua, y, como aquí se dice, se 
crea un estado de cosas deplorable. En la actualidad, el mundo entero está en esa con-
dición deplorable debido a tantos intereses creados. La causa está en la degeneración de 
las cuatro castas de varṇas y āśramas.
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@DamaRê s$amaeDaeta laAelaupaEvyaRÇÿzAEna{RiBa: / 
zAyaAnae tvaiya laAek(Ae'yaM d"syauƒastaAe ivanaÉÿYaita //55//

adharmaś ca samedheta    lolupair vyaṅkuśair nṛbhiḥ
śayāne tvayi loko ’yaṁ    dasyu-grasto vinaṅkṣyati

adharmaḥ—iniquidad; ca—y; samedheta—prosperaría; lolupaiḥ—que simplemente 
van tras el dinero; vyaṅkuśaiḥ—sin ser controlados; nṛbhiḥ—por hombres; śayāne 
tvayi—cuando tú te tiendas a descansar; lokaḥ—el mundo; ayam—este; dasyu—por los 
malvados; grastaḥ—atacado; vinaṅkṣyati—perecerá.

Si dejases de pensar en la situación del mundo, la iniquidad prosperaría en él, pues 
los que únicamente andan tras el dinero no encontrarían oposición. El mundo 
perecería ante el ataque de esos malvados.

SIGNIFICADO: Debido a que la división científica de cuatro varṇas y cuatro āśramas 
está desapareciendo, el mundo entero está siendo gobernado por indeseables sin pre-
paración religiosa, política ni de organización social, y está en una situación deplorable. 
La institución de cuatro varṇas y cuatro āśramas cuenta con principios educativos para 
los distintos tipos de hombres. De la misma manera que modernamente se necesitan 
ingenieros, médicos y electricistas, que reciben su educación en diversas instituciones 
científicas, antiguamente las clases sociales más elevadas, es decir, la clase intelectual 
(los brāhmaṇas), la clase gobernante (los kṣatriyas), y la clase mercantil (los vaiśyas), 
también recibían una educación adecuada. El Bhagavad-gītā explica los deberes de los 
brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas y śūdras. Sin esa educación, el que nace en una familia 
brāhmaṇa o kṣatriya pretende ser brāhmaṇa o kṣatriya por derecho de nacimiento, 
aunque ejecute los deberes de un śūdra. Esas indebidas pretensiones convierten el 
sistema científico de órdenes sociales en un sistema de castas, degradando por com-
pleto el sistema original. Debido a esto, hoy en día la sociedad es un caos, y no hay en 
ella ni paz ni prosperidad. Aquí se afirma claramente que, sin la vigilancia de un rey 
fuerte, hombres impíos y sin las cualidades necesarias, pretenderán formar parte de un 
determinado nivel social, y eso hará que todo el orden social perezca.

@TaAipa pa{cCe$ tvaAM vaIr" yad"Ta< tvaimah"AgAta: / 
taã"yaM inavyaRlaIke(na ‘aitapaâAmahe" ô$d"A //56//

athāpi pṛcche tvāṁ vīra    yad-arthaṁ tvam ihāgataḥ
tad vayaṁ nirvyalīkena    pratipadyāmahe hṛdā

atha api—a pesar de todo esto; pṛcche—yo pregunto; tvām—a ti; vīra—¡oh, valiente 
rey!; yat-artham—el propósito; tvam—tú; iha—aquí; āgataḥ—hayas venido; tat—eso; 
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vayam—nosotros; nirvyalīkena—sin ahorrar esfuerzos; pratipadyāmahe—cumpliremos; 
hṛdā—de todo corazón.

a pesar de todo esto, ¡oh, valiente rey!, yo te pregunto por el propósito de tu visita. 
Sea lo que sea, no ahorraremos esfuerzos en satisfacerlo.

SIGNIFICADO: Cuando alguien va de visita a casa de un amigo, debe entenderse que le 
lleva algún fin específico. Kardama Muni pudo comprender que un rey tan importante 
como Svāyambhuva, aunque viajase para inspeccionar la situación de su reino, debía 
tener algún propósito especial para ir a su ermita. Así pues, se dispuso a satisfacer el 
deseo del rey. En la antigüedad era costumbre que los sabios visitasen a los reyes y 
que los reyes visitasen a los sabios en sus ermitas; ambos se alegraban de cumplir los 
propósitos del otro. Esa relación recíproca se denomina bhakti-kārya. Hay un verso 
que describe muy bien la relación de mutuo beneficio entre el brāhmaṇa y el kṣatriya 
(kṣatraṁ dvijatvam). Kṣatram significa «la orden real», y dvijatvam significa «la orden 
brahmínica». Ambas órdenes se beneficiaban mutuamente. La orden real protegía a 
los brāhmaṇas para favorecer el progreso espiritual de la sociedad, y los brāhmaṇas 
daban a la orden real sus valiosas instrucciones sobre cómo elevar gradualmente a los 
ciudadanos y al estado en la perfección espiritual.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo vigesi-
moprimero del Canto Tercero del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Conversación entre 
Manu y Kardama».
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CAPÍTULO 22

El matrimonio entre Kardama muni y devahūti

maE‡aeya ovaAca
WvamaAivaSk{(taAzAeSagAuNAk(maAeRd"yaAe mauinama, / 
s$a˜aIx" wva taM s$a•aAx"]paAr"tamauvaAca h" //�1�//

maitreya uvāca
evam āviṣkṛtāśeṣa-    guṇa-karmodayo munim
savrīḍa iva taṁ samrāḍ    upāratam uvāca ha

maitreyaḥ—el gran sabio Maitreya; uvāca—dijo; evam—así; āviṣkṛta—habiendo sido 
descrita; aśeṣa—todas; guṇa—las virtudes; karma—las actividades; udayaḥ—la gran-
deza; munim—el gran sabio; sa-vrīḍaḥ—con un sentimiento de humildad; iva—como 
si; tam—a él (Kardama); samrāṭ—el emperador Manu; upāratam—silencioso; uvāca 
ha—se dirigió.

Śrī maitreya dijo: tras describir la grandeza de las muchas cualidades y actividades 
del emperador, el sabio guardó silencio, y el emperador, con un sentimiento de 
humildad, se dirigió a él con las siguientes palabras.

manauç&vaAca
“aöAs$a{jatsvamauKataAe yauSmaAnaAtmapar"Ips$ayaA / 
C$nd"AemayastapaAeivaâAyaAegAyau·(Analampaq%Ana, //�2�//

manur uvāca
brahmāsṛjat sva-mukhato    yuṣmān ātma-parīpsayā
chandomayas tapo-vidyā-    yoga-yuktān alampaṭān

manuḥ—Manu; uvāca—dijo; brahmā—el Señor Brahmā; asṛjat—creó; sva-mukhataḥ—
de su rostro; yuṣmān—a ustedes  (brāhmaṇas); ātma-parīpsayā—para protegerse ex-
pandiendo; chandaḥ-mayaḥ—la forma de los Vedas; tapaḥ-vidyā-yoga-yuktān—llenos 
de austeridad, conocimiento y poder místico; alampaṭān—con aversión por la compla-
cencia de los sentidos.
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manu contestó: El Señor Brahmā, el Veda personificado, los creó a partir de su 
rostro, ¡oh, brāhmaṇas!, para expandir su propio conocimiento védico. Ustedes 
están llenos de conocimiento, poder místico y austeridad, y sienten aversión por la 
complacencia de los sentidos.

SIGNIFICADO: La finalidad de los Vedas es propagar el conocimiento trascendental 
de la Verdad Absoluta. Los brāhmaṇas fueron creados a partir de la boca de la Persona 
Suprema, y en consecuencia su misión es difundir el conocimiento de los Vedas, para 
con ello difundir las glorias del Señor. En el Bhagavad-gītā, el Señor Kṛṣṇa confirma 
que todos los Vedas tienen como fin la comprensión de la Suprema Personalidad de 
Dios. Aquí se menciona especialmente (yoga-yuktān alampaṭān) que los brāhmaṇas 
están llenos de poder místico, y que sienten gran aversión por la complacencia de los 
sentidos. En realidad, hay dos tipos de ocupaciones: Una, en el mundo material, es la 
complacencia de los sentidos, y la otra es la actividad espiritual: satisfacer al Señor glo-
rificándole. Quienes se ocupan en la complacencia de los sentidos se llaman demonios, 
y quienes propagan la glorificación del Señor, es decir, satisfacen los sentidos trascen-
dentales del Señor reciben el nombre de semidioses. Aquí se menciona específicamente 
que los brāhmaṇas se crearon a partir del rostro de la persona cósmica, el virāṭ-puruṣa; 
paralelamente, se dice que los kṣatriyas se crearon a partir de Sus brazos; los vaiśyas, 
de Su cintura; y los śūdras, de Sus piernas. Los brāhmaṇas deben dedicarse de modo 
especial a la austeridad, la erudición y el conocimiento, y sienten aversión por todo tipo 
de complacencia de los sentidos.

tat‡aANAAyaAs$a{ja»aAsmaAnd"Ae:s$ah"›aAts$ah"›apaAta, / 
ô$d"yaM tasya ih" “aö ºa‡amaËMÿ ‘acaºatae //�3�//

tat-trāṇāyāsṛjac cāsmān    doḥ-sahasrāt sahasra-pāt
hṛdayaṁ tasya hi brahma    kṣatram aṅgaṁ pracakṣate

tat-trāṇāya—para proteger a los brāhmaṇas; asṛjat—creó; ca—y; asmān—a nosotros 
(kṣatriyas); doḥ-sahasrāt—a partir de Sus mil brazos; sahasra-pāt—el Ser Supremo de 
mil piernas (la forma universal); hṛdayam—corazón; tasya—Su; hi—para; brahma—
brāhmaṇas; kṣatram—los kṣatriyas; aṅgam—brazos; pracakṣate—se dice.

Para proteger a los brāhmaṇas, el Ser Supremo, que tiene mil piernas, nos creó a 
nosotros, los kṣatriyas, a partir de Sus mil brazos. desde entonces se dice que los 
brāhmaṇas son Su corazón, y los kṣatriyas, Sus brazos.

SIGNIFICADO: La misión específica de los kṣatriyas es mantener a los brāhmaṇas, pues 
al protegerlos se protege la cabeza de la civilización. Se considera que los brāhmaṇas 
son la cabeza del cuerpo social; si la cabeza está despejada y libre de locura, todo está 
en orden. Namo brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa-hitāya ca: con estas palabras se 
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describe al Señor. El significado de esa oración es que el Señor protege específicamente 
a los brāhmaṇas y a las vacas, y de modo general, a todos los demás miembros de la 
sociedad (jagad-dhitāya). Es Su voluntad que toda actividad realizada para el bienestar 
del universo dependa de la protección de las vacas y de los brāhmaṇas, de modo que 
la cultura brahmínica y la protección de las vacas son los principios básicos para la 
civilización humana. La misión de los kṣatriyas consiste especialmente en proteger a 
los brāhmaṇas, de acuerdo con la voluntad del Señor: go-brāhmaṇa-hitāya ca. Igual 
que el corazón es una parte muy importante del cuerpo, los brāhmaṇas son también 
el elemento importante de la sociedad humana. Los kṣatriyas son como el resto del 
cuerpo: aunque es más grande que el corazón, este es más importante.

@taAe ÷nyaAenyamaAtmaAnaM “aö ºa‡aM ca r"ºata: / 
r"ºaita smaAvyayaAe de"va: s$a ya: s$ad"s$ad"Atmak(: //�4�//

ato hy anyonyam ātmānaṁ    brahma kṣatraṁ ca rakṣataḥ
rakṣati smāvyayo devaḥ    sa yaḥ sad-asad-ātmakaḥ

ataḥ—desde entonces; hi—ciertamente; anyonyam—los unos a los otros; ātmānam—el 
yo; brahma—los brāhmaṇas; kṣatram—los kṣatriyas; ca—y; rakṣataḥ—proteger; rakṣati 
sma—protege; avyayaḥ—inmutable; devaḥ—el Señor; saḥ—Él; yaḥ—quien; sat-asat-
ātmakaḥ—la forma de la causa y el efecto.

he ahí por qué los brāhmaṇas y los kṣatriyas se protegen unos a otros, así como a 
ellos mismos; y el Señor en persona, que es a la vez la causa y el efecto, sin dejar de 
ser inmutable, es quien protege al brāhmaṇa por medio del kṣatriya y al kṣatriya 
por medio del brāhmaṇa.

SIGNIFICADO: La estructura social de varṇa y āśrama es, en conjunto, un sistema 
cooperativo que busca elevar a todos al más alto nivel de iluminación espiritual. A los 
brāhmaṇas deben protegerlos los kṣatriyas, y también a los kṣatriyas deben iluminarlos 
los brāhmaṇas. Las demás clases sociales subordinadas, es decir, los vaiśyas o comer-
ciantes y los śūdras, la clase obrera, prosperan de modo natural cuando brāhmaṇas y 
kṣatriyas cooperan en armonía. El intrincado sistema de la sociedad védica se basaba, 
por lo tanto, en la importancia de los brāhmaṇas y los kṣatriyas. El verdadero protec-
tor es el Señor, pero Él no está ligado a los asuntos relativos a la protección. Él crea 
brāhmaṇas para proteger a los kṣatriyas, y kṣatriyas para proteger a los brāhmaṇas, 
pero Se mantiene aparte de todas las actividades; por eso se Le llama nirvikāra, «sin 
actividad». No tiene nada que hacer. Es tan grande que no ejecuta ninguna acción 
personalmente, sino que son Sus energías las que actúan. Los brāhmaṇas y kṣatriyas, y 
todo lo que vemos, son diversas energías que actúan unas sobre otras.

Aunque las almas individuales son todas diferentes, el Superyo, la Superalma, es la 
Suprema Personalidad de Dios. Cada uno puede diferir individualmente de los demás 
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en determinadas cualidades, y puede ocuparse en distintas actividades, ya bien de 
brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya, etc., pero la Suprema Personalidad de Dios, como Superal-
ma o Paramātmā, siendo el mismo en todas las almas individuales, se complace y las 
protege totalmente cuando estas cooperan perfectamente entre sí. Como se dijo antes, 
los brāhmaṇas proceden de la boca del Señor, y los kṣatriyas, de Su pecho o de Sus 
brazos. Si las diversas castas o secciones de la sociedad cooperan plenamente entre sí, 
aunque aparentemente se ocupen en actividades distintas, el Señor Se complace. Esta 
es la idea de la institución de cuatro varṇas y cuatro āśramas. Si los componentes de los 
diversos āśramas y varṇas son conscientes de Kṛṣṇa y cooperan completamente entre 
sí, la sociedad está entonces, sin duda alguna, bien protegida por el Señor.

En el Bhagavad-gītā se afirma que el Señor es el propietario de todos los diversos 
cuerpos. El alma individual es la propietaria de su cuerpo individual, pero el Señor 
afirma claramente: «Mi querido Bhārata, debes saber que Yo soy también kṣetra-jña». 
Kṣetra-jña significa «el conocedor o propietario del cuerpo». El alma individual es 
la propietaria del cuerpo individual, pero la Superalma, la Personalidad de Dios, 
Kṛṣṇa, es el propietario de todos los cuerpos en todas partes. No solo es propietario 
de los cuerpos de los seres humanos, sino también de las aves, los animales y las 
demás entidades, no solo de este planeta, sino también de los demás planetas. Él 
es el propietario supremo; por lo tanto, Él no Se divide al proteger a las diferentes 
almas individuales. Sigue siendo uno y el mismo. Que el Sol a mediodía parezca 
estar encima de la cabeza de muchas personas no quiere decir que se haya dividido. 
Un hombre cree que el Sol está exclusivamente encima de su cabeza, y a cinco mil 
kilómetros de allí otro hombre cree exactamente lo mismo. De manera similar, 
la Superalma, la Suprema Personalidad de Dios, es uno, pero Se manifiesta para 
supervisar individualmente a cada alma individual. Esto no significa que el alma 
individual y la Superalma sean una. Son uno cualitativamente, en cuanto alma 
espiritual, pero el alma individual y la Superalma son distintas.

tava s$and"zARnaAde"va icC$ªaA mae s$avaRs$aMzAyaA: / 
yatsvayaM BagAvaAna, ‘aItyaA DamaRmaAh" ir"r"iºaSaAe: //�5�//

tava sandarśanād eva    cchinnā me sarva-saṁśayāḥ
yat svayaṁ bhagavān prītyā    dharmam āha rirakṣiṣoḥ

tava—a ti; sandarśanāt—al ver; eva—solo; chinnāḥ—resueltas; me—mis; sarva-
saṁśayāḥ—todas las dudas; yat—ya que; svayam—personalmente; bhagavān—Tu 
Señoría; prītyā—amorosamente; dharmam—deber; āha—explicado; rirakṣiṣoḥ—de un 
rey deseoso de proteger a sus súbditos.

ahora, simplemente por este encuentro, he resuelto todas mis dudas, pues tu 
Señoría ha tenido la bondad de explicarme con gran claridad cuál es el deber de un 
rey que desea proteger a sus súbditos.
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SIGNIFICADO: Manu explicó con esto el resultado de ver a una gran persona santa. 
El Señor Caitanya dice que siempre debemos tratar de relacionarnos con personas 
santas, pues si establecemos aunque solo sea por un momento una relación adecuada 
con una persona santa, alcanzaremos toda perfección. De una u otra forma, quien se 
encuentra con una persona santa y obtiene su favor, cumple enteramente con la misión 
de su vida humana. Nuestra experiencia personal nos ha probado la verdad de esta 
afirmación de Manu. Hace muchos años tuvimos oportunidad de conocer a Viṣṇupāda 
Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja, y él, nada más por vernos, 
pidió a esta humilde persona que predicase su mensaje en los países occidentales. No 
estaba previsto, pero, de una forma u otra, él lo deseó, y por su gracia ahora estamos 
ocupados en ejecutar su orden; ello nos ha dado una ocupación trascendental y nos ha 
salvado, liberándonos de las ocupaciones materiales. Verdaderamente, es cierto que, 
si nos encontramos con una persona santa completamente ocupada en deberes tras-
cendentales y obtenemos su favor, la misión de nuestra vida se completa. Si tenemos 
oportunidad de conocer a una persona santa, podremos conseguir en un momento lo 
que no se puede conseguir en miles de vidas. Por eso en las Escrituras védicas se nos 
ordena que siempre tratemos de relacionarnos con personas santas, y nos apartemos 
de los hombres comunes, pues una sola palabra de una persona santa puede liberarnos 
del enredo material. La persona santa, en virtud de su avance espiritual, tiene poder 
para liberar al alma condicionada inmediatamente. Aquí Manu admite que Kardama 
ha disipado todas sus dudas con su bondadosa explicación de los distintos deberes de 
las almas individuales.

id"í"YaA mae BagAvaAnä{"í"Ae äu"dR"zAAeR yaAe'k{(taAtmanaAma, / 
id"í"YaA paAd"r"ja: s$pa{íM" zAISNAAR mae Bavata: izAvama, //�6�//

diṣṭyā me bhagavān dṛṣṭo    durdarśo yo ’kṛtātmanām
diṣṭyā pāda-rajaḥ spṛṣṭaṁ    śīrṣṇā me bhavataḥ śivam

diṣṭyā—por buena fortuna; me—mía; bhagavān—todopoderoso; dṛṣṭaḥ—se ve; 
durdarśaḥ—que no es fácil ver; yaḥ—quien; akṛta-ātmanām—de aquellos que no 
han controlado la mente y los sentidos; diṣṭyā—por mi buena fortuna; pāda-rajaḥ—el 
polvo de los pies; spṛṣṭam—tocado; śīrṣṇā—con la cabeza; me—mi; bhavataḥ—tus; 
śivam—que causan todo lo auspicioso.

mi buena fortuna me ha permitido verte, pues no es fácil que te puedan ver las 
personas que no han subyugado la mente o controlado los sentidos. Soy de lo más 
afortunado por haber tocado con mi cabeza el bendito polvo de tus pies.

SIGNIFICADO: La perfección de la vida trascendental puede obtenerse con simple-
mente tocar el santo polvo de los pies de loto de un hombre santo. En el Bhāgavatam 
se dice: mahat-pāda-rajo-’bhiṣekam, que significa «ser bendecido por el santo polvo de 
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los pies de loto de un mahat, un gran devoto». Como se afirma en el Bhagavad-gītā: 
mahātmānas tu: Las grandes almas están bajo el hechizo de la energía espiritual, y se 
caracterizan porque se ocupan completamente en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa 
para servir al Señor. Por esa razón se dice que son mahat. Quien no sea lo bastante 
afortunado como para tener el polvo de los pies de loto de un mahātmā sobre su cabeza, 
no tiene posibilidad de alcanzar la perfección en la vida espiritual.

El sistema de sucesión discipular en paramparā es muy importante como medio para 
el éxito espiritual. Uno se vuelve mahat por la gracia de su maestro espiritual mahat. 
Aquel que se refugia en los pies de loto de una gran alma tiene todas las posibilidades de 
volverse él también una gran alma. Cuando Mahārāja Rahūgaṇa preguntó a Jaḍa Bharata 
acerca de su maravillosa conquista del éxito espiritual, este respondió al rey que el éxito 
espiritual no puede lograrse con simplemente seguir los rituales de la religión, ni por 
simplemente convertirse en un sannyāsī u ofrecer sacrificios como se recomienda en las 
Escrituras. No cabe duda de que esos métodos son de gran ayuda para la iluminación 
espiritual, pero el verdadero efecto lo provoca la gracia de un mahātmā. En las ocho 
estrofas de la oración que Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura dedica al maestro espiritual, se 
afirma claramente que el éxito supremo de la vida se puede conseguir simplemente con 
satisfacer al maestro espiritual, y que aquel que no puede satisfacer al maestro espiritual 
no tiene acceso a la perfección espiritual a pesar de que ejecute todas las prácticas rituales. 
Aquí es muy significativa la palabra akṛtātmanām. Ātmā significa «cuerpo», «alma», o 
«mente», y akṛtātmā se refiere al hombre común, que no puede controlar los sentidos 
ni la mente. Siendo incapaz de controlar los sentidos y la mente, el hombre común tiene 
el deber de buscar el refugio de una gran alma, un gran devoto del Señor, y simplemente 
tratar de complacerle. Eso hará que su vida sea perfecta. El hombre común no puede 
elevarse hasta la etapa más alta de perfección espiritual solo por seguir los rituales y 
principios religiosos. Tiene que refugiarse en un maestro espiritual genuino y trabajar fiel 
y sinceramente bajo su dirección; entonces se volverá perfecto sin duda alguna.

id"í"YaA tvayaAnauizAí"Ae'hM" k{(taêAnauƒah"Ae mah"Ana, / 
@paAva{taE: k(NARr"n‹aEjauRí"A id"í"YaAezAtaIigARr": //�7�//

diṣṭyā tvayānuśiṣṭo ’haṁ    kṛtaś cānugraho mahān
apāvṛtaiḥ karṇa-randhrair    juṣṭā diṣṭyośatīr giraḥ

diṣṭyā—afortunadamente; tvayā—por ti; anuśiṣṭaḥ—instruido; aham—yo; kṛtaḥ—
concedido; ca—y; anugrahaḥ—favor; mahān—gran; apāvṛtaiḥ—abiertos; karṇa-
randhraiḥ—con los agujeros de los oídos; juṣṭāḥ—recibido; diṣṭyā—por buena fortuna; 
uśatīḥ—puras; giraḥ—palabras.

afortunadamente, me has dado tus instrucciones, y de ese modo se me ha conce-
dido una gran bendición. doy gracias a dios por haber tenido los oídos abiertos a 
tus puras palabras.
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SIGNIFICADO: Śrīla Rūpa Gosvāmī, en su Bhakti-rasāmṛta-sindhu, ha dado indica-
ciones acerca de cómo aceptar un maestro espiritual genuino y de cómo relacionarse 
con él. Primero, el candidato aspirante debe encontrar un maestro espiritual genuino, 
y después debe recibir ansiosamente sus instrucciones y ejecutarlas. Eso es servicio 
recíproco. Un maestro espiritual genuino, una persona santa, siempre desea elevar al 
hombre común que acude a él. Como todo el mundo está bajo la ilusión de māyā, y 
todos han olvidado su deber primordial, ser conscientes de Kṛṣṇa, la persona santa 
siempre desea que todos alcancen la santidad. La función de la persona santa es desper-
tar la conciencia de Kṛṣṇa de los olvidadizos hombres comunes.

Manu dijo que era una gran bendición la que recibía con los consejos e instrucciones 
de Kardama Muni. Se consideró afortunado de recibir ese mensaje por vía auditiva. 
Aquí se menciona especialmente que hay que ser muy inquisitivo para escuchar con 
los oídos bien abiertos a la fuente autorizada, el maestro espiritual genuino. ¿Cómo 
se debe recibir? El mensaje trascendental debe recibirse por vía auditiva. La palabra 
karṇa-randhraiḥ significa «por el agujero de los oídos». La única parte del cuerpo por 
la que se recibe el favor del maestro espiritual son los oídos. Pero esto no quiere decir 
que el maestro espiritual, a cambio de unos dólares, diga al oído un determinado tipo 
de mantra que permita a quien medite en él alcanzar la perfección y volverse Dios en 
seis meses. Semejante recepción auditiva es una patraña. La realidad es que un maestro 
espiritual genuino conoce la naturaleza de cada hombre en particular, y los deberes 
conscientes de Kṛṣṇa que puede ejecutar, y le instruye de acuerdo con ello. Le instruye 
por vía auditiva, no en privado, sino en público: «Tienes aptitudes para tal y cual trabajo 
consciente de Kṛṣṇa. Puedes actuar de esta manera». A una persona se le aconseja que 
actúe con conciencia de Kṛṣṇa trabajando en la habitación de las Deidades; a otra se 
le aconseja actuar con conciencia de Kṛṣṇa haciendo trabajo editorial; a otra, que haga 
labor de prédica; y a otra, que lleve a cabo su labor consciente de Kṛṣṇa en la cocina. 
En el proceso de conciencia de Kṛṣṇa hay diversos campos de actividad, y el maestro 
espiritual, que conoce las habilidades particulares de cada persona, las educa de manera 
que se vuelvan perfectas actuando según sus tendencias. El Bhagavad-gītā deja claro 
que se puede alcanzar la perfección más elevada de la vida espiritual con simplemente 
ofrecer servicio según las propias habilidades, del mismo modo que Arjuna sirvió a 
Kṛṣṇa con su habilidad en el arte militar. Arjuna ofreció su servicio plenamente como 
hombre de armas, y se volvió perfecto. De manera similar, un artista puede alcanzar la 
perfección simplemente desempeñando su labor artística bajo la dirección del maestro 
espiritual. Un hombre de letras puede escribir artículos y poesía para servicio del Señor 
bajo la dirección del maestro espiritual. Hay que recibir el mensaje del maestro espiri-
tual acerca de cómo actuar según las propias posibilidades, pues el maestro espiritual 
es experto en dar ese tipo de instrucciones.

La combinación de la orden del maestro espiritual y la fiel ejecución de esa orden por 
parte del discípulo hace que el proceso entero sea perfecto. Śrīla Viśvanātha Cakravartī 
Ṭhākura, en su explicación del verso del Bhagavad-gītā: vyavasāyātmikā buddhiḥ, 
explica que aquel que quiera estar seguro de lograr el éxito espiritual debe aceptar la 
instrucción del maestro espiritual acerca de cuál es su función particular. Debe tratar de 
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ejecutar esa instrucción fielmente, y debe considerarla su vida y alma. La ejecución fiel 
de la instrucción recibida del maestro espiritual es el único deber del discípulo, y eso le 
hará perfecto. Se debe poner mucho cuidado en recibir por vía auditiva el mensaje del 
maestro espiritual y ejecutarlo fielmente. Eso hará que nuestra vida sea un éxito.

s$a BavaAnäu"ih"ta{µaeh"pair"iflaí"AtmanaAe mama / 
™aAetaumahR"is$a d"Inasya ™aAivataM k{(payaA maunae //�8�//

sa bhavān duhitṛ-sneha-    parikliṣṭātmano mama
śrotum arhasi dīnasya    śrāvitaṁ kṛpayā mune

saḥ—tú; bhavān—tu alteza; duhitṛ-sneha—de afecto por mi hija; parikliṣṭa-ātmanaḥ—
cuya mente está agitada; mama—mía; śrotum—en escuchar; arhasi—complácete; 
dīnasya—de mi humilde persona; śrāvitam—la oración; kṛpayā—generosamente; 
mune—¡oh, sabio!

¡Oh, gran sabio!, concédeme la gracia de complacerte en escuchar mi humilde 
oración, pues el afecto que siento por mi hija perturba mi mente.

SIGNIFICADO: Cuando un discípulo armoniza perfectamente con el maestro espiritual, 
habiendo recibido su mensaje y habiéndolo ejecutado sincera y perfectamente, tiene 
derecho a pedirle una bendición concreta. Generalmente, un devoto puro del Señor, o 
un discípulo puro de un maestro espiritual genuino, no piden ninguna bendición, ni al 
Señor, ni al maestro espiritual, pero incluso si le es necesario pedir al maestro espiritual, 
no puede hacerlo sin satisfacerle plenamente. Svāyambhuva Manu quería revelar su mente 
al respecto de la función social que quería ejecutar movido por el afecto hacia su hija.

i‘aya˜ataAeÔaAnapad"Ae: svas$aeyaM äu"ih"taA mama / 
@invacC$ita paitaM yau·M( vaya:zAIlagAuNAAid"iBa: //�9�//

priyavratottānapadoḥ    svaseyaṁ duhitā mama
anvicchati patiṁ yuktaṁ    vayaḥ-śīla-guṇādibhiḥ

priyavrata-uttānapadoḥ—de Priyavrata y Uttānapāda; svasā—hermana; iyam—esta; 
duhitā—hija; mama—mía; anvicchati—está buscando; patim—esposo; yuktam—ade-
cuado; vayaḥ-śīla-guṇa-ādibhiḥ—en edad, carácter, buenas cualidades, etc.

mi hija es la hermana de Priyavrata y Uttānapāda. Está buscando un esposo adecua-
do para ella en cuanto a edad, carácter y buenas cualidades.
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SIGNIFICADO: Devahūti, la hija de Svāyambhuva Manu en edad de casarse, tenía buen 
carácter y buenas cualidades; por consiguiente, estaba buscando un esposo adecuado 
para ella en cuanto a edad, cualidades y carácter. Presentando a su hija como hermana 
de Priyavrata y Uttānapāda, dos grandes reyes, Manu quería convencer al sabio de que 
la muchacha venía de una gran familia. Era su hija, y al mismo tiempo, hermana de 
kṣatriyas; no venía de una familia de clase baja. Por eso Manu se la ofreció a Kardama 
como la persona más adecuada para él. Está claro que la hija, aunque madura en edad y 
cualidades, no había salido en busca de un esposo por su cuenta. Ella expresó su deseo 
de un esposo adecuado a su carácter, su edad y sus cualidades, y el padre, por afecto 
hacia su hija, se encargó personalmente de encontrarle ese esposo.

yad"A tau Bavata: zAIla™autaè&pavayaAegAuNAAna, / 
@Za{NAAeªaAr"d"Ade"SaA tvayyaAs$aItk{(tainaêyaA //10//

yadā tu bhavataḥ śīla-    śruta-rūpa-vayo-guṇān
aśṛṇon nāradād eṣā    tvayy āsīt kṛta-niścayā

yadā—cuando; tu—pero; bhavataḥ—tu; śīla—noble carácter; śruta—erudición; rūpa—
hermoso aspecto; vayaḥ—juventud; guṇān—virtudes; aśṛṇot—escuchó; nāradāt—a 
Nārada Muni; eṣā—Devahūti; tvayi—en ti; āsīt—se volvió; kṛta-niścayā—con la deter-
minación fija.

desde que escuchó al sabio Nārada hablar de tu noble carácter, tu erudición, tu 
hermoso aspecto, tu juventud y tus otras virtudes, ella fijó la mente en ti.

SIGNIFICADO: Devahūti no había visto personalmente a Kardama Muni, ni había 
tenido ninguna experiencia personal de su personalidad ni de sus cualidades, puesto 
que no había relación social que se lo permitiese. Sin embargo, había oído hablar de él 
al autorizado Nārada Muni. La comprensión que se obtiene por el hecho de escuchar a 
una autoridad, es superior a la que se puede alcanzar mediante la experiencia personal. 
De labios de Nārada Muni escuchó que Kardama Muni era exactamente el esposo 
adecuado para ella; por eso en su corazón se fijó la idea de casarse con él, y le expresó 
ese deseo a su padre, quien, por ello, la llevó ante el sabio.

tat‘ataIcC$ iã"jaAƒyaemaAM ™aÜ"yaAepaô$taAM mayaA / 
s$avaARtmanaAnauè&paAM tae gA{h"maeiDaSau k(maRs$au //11//

tat pratīccha dvijāgryemāṁ    śraddhayopahṛtāṁ mayā
sarvātmanānurūpāṁ te    gṛhamedhiṣu karmasu
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tat—así pues; pratīccha—por favor, acepta; dvija-agrya—¡oh, el mejor de los brāhmaṇas!; 
imām—a ella; śraddhayā—con fe; upahṛtām—ofrecida como un presente; mayā—por 
mí; sarva-ātmanā—en todo aspecto; anurūpām—apta; te—para ti; gṛha-medhiṣu—en 
los domésticos; karmasu—deberes.

así pues, por favor, acéptala, ¡oh, príncipe de los brāhmaṇas!, pues te la ofrezco 
con fe, y ella es en todo aspecto ideal para ser tu esposa y ocuparse de tus deberes 
domésticos.

SIGNIFICADO: Las palabras gṛhamedhiṣu karmasu significan «en deberes domésti-
cos». También se usa aquí otra palabra: sarvātmanānurūpām. El significado es que una 
esposa no solamente debe ser igual a su esposo en edad, carácter y cualidades, sino 
que le debe ser de ayuda en los deberes domésticos. El deber del hombre en la vida 
doméstica no es satisfacer su complacencia de los sentidos, sino avanzar en la vida 
espiritual al mismo tiempo que permanece con la esposa y los hijos. Quien no actúa 
así no es un cabeza de familia, sino un gṛhamedhī. En la literatura sánscrita se utilizan 
dos palabras; una es gṛhastha, y la otra es gṛhamedhī. La diferencia entre gṛhamedhī y 
gṛhastha es que gṛhastha también es un āśrama, una orden espiritual, pero el jefe de 
familia que simplemente satisface sus sentidos es un gṛhamedhī. Para el gṛhamedhī, 
aceptar una esposa significa satisfacer los sentidos, pero para el gṛhastha una esposa 
cualificada es una ayuda en todo aspecto para avanzar en las actividades espirituales. 
La esposa tiene el deber de ocuparse de los asuntos domésticos, y de no competir con 
su esposo. La misión de la esposa es ayudar al marido, pero no puede hacerlo a menos 
que su edad, carácter y cualidades sean completamente iguales a las de él.

oâtasya ih" k(Amasya ‘aitavaAd"Ae na zAsyatae / 
@ipa inamauR·(s$aËÿsya k(Amar"·(sya ikM( pauna: //12//

udyatasya hi kāmasya    prativādo na śasyate
api nirmukta-saṅgasya    kāma-raktasya kiṁ punaḥ

udyatasya—que ha venido por sí misma; hi—de hecho; kāmasya—de deseo material; 
prativādaḥ—el rechazo; na—no; śasyate—para ser alabado; api—incluso; nirmukta—
de aquel que está libre; saṅgasya—del apego; kāma—a placeres sensuales; raktasya—de 
alguien adicto por; kim punaḥ—cuánto menos.

rechazar una ofrenda que viene por si misma no es recomendable ni siquiera para 
alguien absolutamente libre de todo apego, y mucho menos para alguien adicto al 
placer sensual.

SIGNIFICADO: En la vida material todos desean la complacencia de los sentidos; por 
eso, si una persona obtiene sin esforzarse un objeto para complacer los sentidos, no 
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debe negarse a aceptarlo. Kardama Muni no buscaba la complacencia de los sentidos, 
pero aspiraba a casarse, y oró al Señor por una esposa adecuada. Svāyambhuva Manu 
lo sabía, y convenció indirectamente a Kardama Muni: «Tú deseas una esposa como mi 
hija, que ahora está presente ante ti. No debes ser reacio a que tus oraciones se cumplan; 
debes aceptar a mi hija».

ya oâtamanaAä{"tya k(LnaAzAmaiBayaAcatae / 
ºaIyatae taâzA: s$P(LtaM maAnaêAvaÁayaA h"ta: //13//

ya udyatam anādṛtya    kīnāśam abhiyācate
kṣīyate tad-yaśaḥ sphītaṁ    mānaś cāvajñayā hataḥ

yaḥ—quien; udyatam—una ofrenda; anādṛtya—rechazando; kīnāśam—a un ava-
ro; abhiyācate—pide; kṣīyate—se pierde; tat—su; yaśaḥ—reputación; sphītam—
extensa; mānaḥ—honor; ca—y; avajñayā—por el comportamiento desatento; 
hataḥ—destruido.

aquel que rechaza una ofrenda que viene por su propia voluntad y más tarde pide 
dádivas a un avaro, pierde de esa forma su amplia reputación y ve humillado su 
orgullo por el comportamiento desatento de otros.

SIGNIFICADO: En general, el procedimiento que se sigue en los matrimonios védicos 
es que el padre ofrece su hija a un joven adecuado. Esa clase de matrimonio es muy 
respetable. Un joven no debe ir al padre de la muchacha para pedirle la mano de su hija. 
Se considera que eso es humillar la propia respetabilidad. Svāyambhuva Manu quiso 
convencer a Kardama Muni, porque sabía que el sabio deseaba casarse con una joven 
adecuada: «Te ofrezco la esposa que buscas. No rechaces la oferta, pues como necesitas 
una esposa, tendrás que pedírsela a alguien, y ese alguien tal vez no se comporte tan 
bien contigo. Eso sería humillante para ti».

Otro aspecto de este episodio es que Svāyambhuva Manu era el emperador, pero fue 
a ofrecer su hija, que poseía muy buenas cualidades, a un brāhmaṇa pobre. Kardama 
Muni no tenía posesiones mundanas —era un ermitaño que vivía en el bosque—, 
pero tenía mucha cultura. Por lo tanto, a la hora de ofrecer la mano de una hija, los 
aspectos relevantes son la cultura y las buenas cualidades, no la riqueza ni cualquier 
otra consideración material.

@hM" tvaAZa{NAvaM ivaã"na, ivavaAh"ATa< s$amauâtama, / 
@tastvamaupaku(vaARNA: ‘aÔaAM ‘aitagA{h"ANA mae //14//

ahaṁ tvāśṛṇavaṁ vidvan    vivāhārthaṁ samudyatam
atas tvam upakurvāṇaḥ    prattāṁ pratigṛhāṇa me
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aham—yo; tvā—tú; aśṛṇavam—he escuchado; vidvan—¡oh, hombre sabio!; vivāha-
artham—en cuanto al matrimonio; samudyatam—decidido; ataḥ—por eso; tvam—
tú; upakurvāṇaḥ—sin haber hecho voto de celibato perpetuo; prattām—ofrecida; 
pratigṛhāṇa—acepta, por favor; me—de mí.

Svāyambhuva manu continuó: ¡Oh, sabio!, he escuchado que tienes intenciones de 
casarte. Yo te ofrezco su mano; acéptala, por favor, ya que no has hecho voto de 
celibato perpetuo.

SIGNIFICADO: La brahmacarya se fundamenta en el celibato. Hay dos clases de 
brahmacārīs. Uno recibe el nombre de naiṣṭhika-brahmacārī, que significa «aquel 
que hace un voto de celibato para toda la vida», mientras que el otro, upakurvāṇa-
brahmacārī, es el brahmacārī que hace voto de celibato hasta una cierta edad. Puede 
hacer voto, por ejemplo, de permanecer célibe hasta los veinticinco años; luego, con el 
permiso de su maestro espiritual, entra en la vida de casado. Brahmacarya es vida de 
estudiante, el comienzo de la vida en las órdenes espirituales, y se basa en el celibato. 
Solo el casado puede permitirse la complacencia de los sentidos y la vida sexual; un 
brahmacārī, no. Svāyambhuva Manu pidió a Kardama Muni que aceptase a su hija, 
pues no había hecho voto de naiṣṭhika-brahmacarya. Deseaba casarse, y le estaban 
ofreciendo una muchacha que era hija de una elevada familia real, e idónea para él.

[%iSaç&vaAca
baAX#mauã"AeX#]k(AmaAe'h"ma‘aÔaA ca tavaAtmajaA / 
@AvayaAer"nauè&paAe's$aAvaAâAe vaEvaAih"k(Ae ivaiDa: //15//

ṛṣir uvāca
bāḍham udvoḍhu-kāmo ’ham    aprattā ca tavātmajā
āvayor anurūpo ’sāv    ādyo vaivāhiko vidhiḥ

ṛṣiḥ—el gran sabio Kardama; uvāca—dijo; bāḍham—muy bien; udvoḍhu-kāmaḥ—
deseoso de casarme; aham—yo; aprattā—no prometida a nadie; ca—y; tava—tu; 
ātma-jā—hija; āvayoḥ—de nosotros dos; anurūpaḥ—apropiado; asau—esto; ādyaḥ—
primero; vaivāhikaḥ—de matrimonio; vidhiḥ—ceremonia ritual.

El gran sabio respondió: Ciertamente, tengo el deseo de casarme, y tu hija no se 
ha casado todavía, ni ha dado a nadie su palabra. Por lo tanto, podemos celebrar 
nuestro matrimonio siguiendo el sistema védico.

SIGNIFICADO: Kardama Muni hizo muchas consideraciones antes de aceptar a la 
hija de Svāyambhuva Manu. Muy importante es que Devahūti, antes que nada, había 
fijado la mente en casarse con él. No eligió por esposo a ningún otro hombre. Esta 
consideración es muy importante, porque la sicología de las mujeres hace que les sea 
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muy difícil retirar su corazón del hombre al que se lo han ofrecido por primera vez. 
Además, nunca se había casado antes; era virgen. Todas esas consideraciones conven-
cieron a Kardama Muni de que debía aceptarla. Por consiguiente, dijo: «Sí; aceptaré 
a tu hija bajo las regulaciones religiosas del matrimonio». Hay distintas clases de 
matrimonios, de los cuales el mejor es el que se celebra invitando a un novio adecuado 
para la hija y dándosela en caridad, bien vestida y arreglada con adornos, junto con 
una dote conforme a los medios del padre. Hay otros tipos de matrimonio, como 
el matrimonio gāndharva y el matrimonio por amor, que también se aceptan como 
auténticos. Incluso si se rapta violentamente a una mujer y luego se la acepta como 
esposa, eso también es correcto. Pero Kardama Muni se casó siguiendo el camino 
mejor, porque el padre lo deseaba y la hija tenía buenas cualidades. Ella nunca había 
ofrecido su corazón a nadie. Teniendo en cuenta todo eso, Kardama Muni consintió 
en aceptar a la hija de Svāyambhuva Manu.

k(Ama: s$a BaUyaAªar"de"va tae'syaA: 
  pau‡yaA: s$amaA°aAyaivaDaAE ‘ataIta: / 
k( Wva tae tanayaAM naAi‰"yaeta 
    svayaEva k(AntyaA iºapataIimava i™ayama, //16//

kāmaḥ sa bhūyān naradeva te ’syāḥ
putryāḥ samāmnāya-vidhau pratītaḥ

ka eva te tanayāṁ nādriyeta
svayaiva kāntyā kṣipatīm iva śriyam

kāmaḥ—deseo; saḥ—ese; bhūyāt—que se cumpla; nara-deva—¡oh, rey!; te—tu; 
asyāḥ—esta; putryāḥ—de la hija; samāmnāya-vidhau—en el proceso de las Escrituras 
védicas; pratītaḥ—reconocido; kaḥ—quién; eva—de hecho; te—a tu; tanayām—hija; 
na  ādriyeta—no adoraría; svayā—por su propio; eva—solo; kāntyā—brillo corporal; 
kṣipatīm—superando; iva—como si; śriyam—adornos.

Que el deseo de casarse de tu hija se cumpla, pues lo sancionan las Escrituras védi-
cas. ¿Quién no aceptaría su mano? Ella es tan hermosa que tan solo con el brillo de 
su cuerpo supera la belleza de sus adornos.

SIGNIFICADO: Kardama Muni quería casarse con Devahūti siguiendo el proce-
dimiento matrimonial reconocido que se recomienda en las Escrituras. Como se 
afirma en las Escrituras védicas, el mejor procedimiento es llamar al novio a casa 
de la novia y dársela en caridad con una dote de cosas necesarias como adornos, 
oro, muebles y otros útiles domésticos. Esta forma de matrimonio es la que prima 
incluso hoy en día entre los hindúes de clases altas, y en los śāstras se declara que 
confiere un gran mérito religioso al padre de la novia. Entregar una hija en caridad 

22.16

TEXTO 16



94   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 3

a un yerno idóneo se considera una de las actividades piadosas del jefe de familia. 
En la Escritura Manu-smṛti se mencionan ocho formas de matrimonio, pero hoy en 
día únicamente está vigente uno de los procedimientos, el matrimonio brāhma o 
rājasika. Otros tipos de matrimonio —por amor, intercambio de collares de flores, 
o rapto de la novia—están prohibidos en la era de Kali. Antiguamente los kṣatriyas, 
obedeciendo al capricho de su voluntad, raptaban a una princesa de otra casa real, 
y tenía lugar un combate entre el kṣatriya y la familia de la joven; luego, si el raptor 
vencía, se le ofrecía la muchacha en matrimonio. Incluso Kṛṣṇa Se casó con Rukminī 
por este método, y algunos de Sus hijos y nietos también se casaron mediante el 
rapto. Los nietos de Kṛṣṇa raptaron a la hija de Duryodhana, lo cual provocó una 
lucha entre las familias Kuru y Yadu. Más tarde, los miembros mayores de la familia 
Kuru hicieron concesiones. Esos matrimonios eran corrientes en el pasado, pero 
en la actualidad son imposibles, pues los estrictos principios de la vida kṣatriya 
prácticamente han sido abolidos. La India ha sido dominada por países extranjeros, 
y por ello, sus órdenes sociales han perdido sus influencias particulares; según las 
Escrituras, ahora todo el mundo es śūdra. Los supuestos brāhmaṇas, kṣatriyas y 
vaiśyas han olvidado sus actividades tradicionales, y sin esas actividades se dice que 
son śūdras. En las Escrituras se dice: kalau śūdra-sambhavaḥ: En la era de Kali todos 
serán como śūdras. En esta era no se siguen las costumbres sociales tradicionales, 
aunque antiguamente se seguían estrictamente.

yaAM h"myaRpa{ïe" ¸(NAd"x.~i„azAAeBaAM 
  iva‚(Lx"taI%M k(näu"k(ivaù"laAºaIma, / 
ivaìAvas$aunyaRpatatsvaAiã"maAnaAä," 
    ivalaAefya s$ammaAeh"ivamaUX#caetaA: //17//

yāṁ harmya-pṛṣṭhe kvaṇad-aṅghri-śobhāṁ
vikrīḍatīṁ kanduka-vihvalākṣīm

viśvāvasur nyapatat svād vimānād
vilokya sammoha-vimūḍha-cetāḥ

yām—a la cual; harmya-pṛṣṭhe—en la azotea del palacio; kvaṇat-aṅghri-śobhām—de 
belleza realzada por los tintineantes adornos de los pies; vikrīḍatīm—jugando; kanduka-
vihvala-akṣīm—con ojos confundidos, siguiendo la pelota; viśvāvasuḥ—Viśvāvasu; 
nyapatat—cayó; svāt—de su propio; vimānāt—del avión; vilokya—al ver; sammoha-
vimūḍha-cetāḥ—cuya mente estaba aturdida.

he oído que viśvāvasu, el gran gandharva, con la mente aturdida por un arrebato 
de amor, cayó de su avión al ver a tu hija, que jugaba a la pelota en la azotea del 
palacio, pues estaba verdaderamente hermosa con el tintineo de sus campanitas 
tobilleras y los movimientos de sus ojos, yendo y viniendo.
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SIGNIFICADO: Se entiende que los rascacielos no son solo de la época actual, sino 
que ya existían en aquellos días. Aquí encontramos la palabra harmya-pṛṣṭhe. Harmya 
significa «un palacio muy grande». Svād vimānāt significa «de su propio avión». 
Se sugiere que también en aquellos días eran corrientes los aviones y helicópteros 
privados. El gandharva Viśvāvasu, mientras volaba por el cielo, pudo ver a Devahūti 
jugando a la pelota en la azotea del palacio. También era corriente jugar a la pelota, 
pero las jóvenes aristocráticas no lo hacían en lugares públicos. Este juego y otros 
placeres por el estilo no eran para las mujeres y muchachas comunes; solo princesas 
como Devahūti podían permitirse ese tipo de diversiones. Aquí se explica que fue vista 
desde un avión en vuelo. Esto indica que el palacio era muy alto, pues sino, ¿cómo 
podría alguien haberla visto desde un avión? La visión era tan nítida que el gandharva 
Viśvāvasu se quedó abrumado al ver su belleza y oír el sonido de sus campanitas 
tobilleras; cautivado por el sonido y la belleza, se cayó. Kardama Muni menciona el 
incidente tal como lo había oído.

taAM ‘aATaRyantaI%M lalanaAlalaAma- 
  mas$aeivata™aIcar"NAEr"ä{"í"Ama, / 
vats$aAM manaAeç&»apad": svas$aArM" 
    k(Ae naAnaumanyaeta bauDaAe'iBayaAtaAma, //18//

tāṁ prārthayantīṁ lalanā-lalāmam
asevita-śrī-caraṇair adṛṣṭām

vatsāṁ manor uccapadaḥ svasāraṁ
ko nānumanyeta budho ’bhiyātām

tām—a ella; prārthayantīm—buscando; lalanā-lalāmam—el adorno de las mujeres; 
asevita-śrī-caraṇaiḥ—por aquellos que no han adorado los pies de Lakṣmī; adṛṣṭām—
no vista; vatsām—hija querida; manoḥ—de Svāyambhuva Manu; uccapadaḥ—de 
Uttānapāda; svasāram—hermana; kaḥ—qué; na anumanyeta—no recibiría bien; 
budhaḥ—hombre sabio; abhiyātām—que ha venido por voluntad propia.

a ella, que es en persona el adorno del género femenino, la hija querida de 
Svāyambhuva manu y la hermana de Uttānapāda, ¿qué hombre sabio no le daría 
la bienvenida? aquellos que no han adorado los misericordiosos pies de loto de la 
diosa de la fortuna no pueden siquiera percibirla, y ella, aun así, ha venido por su 
propia voluntad a pedir mi mano.

SIGNIFICADO: Kardama Muni alabó de diversas maneras la belleza y las cualidades 
de Devahūti. Devahūti era verdaderamente el adorno de todas las muchachas hermo-
sas adornadas. Una joven se vuelve hermosa poniéndose adornos en el cuerpo, pero 
Devahūti era más hermosa que los adornos; fue considerada como el adorno de las 
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muchachas hermosas adornadas. Su belleza atrajo a semidioses y gandharvas. Kardama 
Muni no era un habitante de los planetas celestiales, aunque era un gran sabio, pero 
en el verso anterior se dice que Viśvāvasu, que venía del cielo, también se vio atraído 
por la belleza de Devahūti. Además de su belleza personal, era hija del emperador 
Svāyambhuva y hermana del rey Uttānapāda. ¿Quién podría negarse a aceptar la mano 
de una muchacha así?

@taAe BaijaSyae s$amayaena s$aADvaI%M 
  yaAvaÔaejaAe ibaBa{yaAd"AtmanaAe mae / 
@taAe DamaARna, paAr"mahM"syamauKyaAna, 
    zAufla‘aAe·(Ana, baò" manyae'ivaihM"›aAna, //19//

ato bhajiṣye samayena sādhvīṁ
yāvat tejo bibhṛyād ātmano me

ato dharmān pāramahaṁsya-mukhyān
śukla-proktān bahu manye ’vihiṁsrān

ataḥ—por consiguiente; bhajiṣye—aceptaré; samayena—bajo las condiciones; sādhvīm—a 
la casta joven; yāvat—hasta que; tejaḥ—semen; bibhṛyāt—lleve en su interior; ātmanaḥ—
de mi cuerpo; me—mío; ataḥ—a continuación; dharmān—los deberes; pāramahaṁsya-
mukhyān—del mejor de los paramahaṁsas; śukla-proktān—hablado por el Señor Viṣṇu; 
bahu—mucho; manye—consideraré; avihiṁsrān—libre de envidia.

Por consiguiente, aceptaré como esposa a esta casta joven, con una condición: 
Cuando ella lleve en su interior el semen de mi cuerpo, yo emprenderé la vida de 
servicio devocional que han seguido los seres humanos más perfectos. Ese proceso 
lo explicó el Señor viṣṇu, y está libre de envidia.

SIGNIFICADO: Kardama Muni expresó ante el emperador Svāyambhuva su deseo de 
tener una esposa muy bella, y aceptó casarse con la hija del emperador. Kardama Muni 
estaba en la ermita practicando celibato completo como brahmacārī, y aunque tenía el 
deseo de casarse, no quería pasar toda su vida como hombre casado, porque estaba bien 
versado en los principios védicos de la vida humana. Según los principios védicos, la 
primera parte de la vida debe emplearse en brahmacarya, para desarrollar personalidad 
y cualidades espirituales. En la siguiente etapa de la vida se puede aceptar una esposa y 
engendrar hijos, pero no hay que engendrar hijos que sean como perros y gatos.

Kardama Muni deseaba tener un hijo que fuese un rayo de la Suprema Personalidad 
de Dios. Se deben engendrar hijos que puedan ejecutar los deberes de Viṣṇu; de lo con-
trario no hay necesidad de producir hijos. Los hijos nacidos de buenos padres son de 
dos tipos: uno recibe una educación consciente de Kṛṣṇa, para que pueda liberarse de 
las garras de māyā en esta misma vida, y el otro es un rayo de la Suprema Personalidad 
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de Dios y enseña al mundo el objetivo final de la vida. Como se explicará en capítulos 
posteriores, Kardama Muni engendró un hijo de este segundo tipo: Kapila, la encar-
nación de la Personalidad de Dios que expuso la filosofía del sāṅkhya. Grandes jefes 
de familia oran a Dios para que envíe Su representante, de manera que pueda haber 
un movimiento auspicioso en la sociedad humana. Este es un motivo para engendrar 
un hijo. Otro motivo es que un padre muy iluminado puede educar a su hijo para que 
sea consciente de Kṛṣṇa y no tenga que regresar de nuevo a este mundo miserable. 
Los padres deben velar porque su hijo no vuelva a entrar en otro seno materno. Si no 
se puede educar al hijo para que se libere en esta vida, no hay necesidad de casarse ni 
de producir hijos. Si la sociedad humana produce hijos que son como perros y gatos, 
para trastorno del orden social, el mundo se vuelve infernal, como en la era de Kali. 
En esta era, ni los padres ni sus hijos reciben educación; ambos son como animales, y 
simplemente comen, duermen, se aparean, se defienden y complacen sus sentidos. Este 
desorden en la vida social no puede traer paz a la sociedad humana. Kardama Muni 
explica de antemano que no va a relacionarse con la joven Devahūti durante toda su 
vida. Solamente lo hará hasta que ella tenga un hijo. En otras palabras, la vida sexual 
debe utilizarse solo para producir buenos hijos, y con ningún otro propósito. La vida 
humana está hecha especialmente para consagrarse por completo al servicio del Señor. 
Esa es la filosofía del Señor Caitanya.

Una vez cumplida la responsabilidad de producir un buen hijo, hay que entrar en la 
orden de sannyāsa y ocuparse en la etapa paramahaṁsa de la perfección. Paramahaṁsa 
se refiere a la etapa de perfección más elevada de la vida. En la vida de sannyāsa hay 
cuatro etapas, y paramahaṁsa es la orden más elevada. El Śrīmad-Bhāgavatam recibe el 
nombre de paramahaṁsa-saṁhitā, el tratado para la clase más elevada de seres huma-
nos. El paramahaṁsa está libre de envidia. En otras etapas de la vida, incluso en la etapa 
de vida familiar, hay envidia y competición, pero el ser humano que está en la etapa 
de paramahaṁsa se ocupa completamente en servicio devocional y es completamente 
consciente de Kṛṣṇa, y por ello no hay posibilidad de envidia. Hace unos cien años, 
con esta misma actitud de Kardama Muni, Ṭhākura Bhaktivinoda también quiso tener 
un hijo que pudiese predicar la filosofía y las enseñanzas del Señor Caitanya en toda 
su amplitud. Por sus oraciones al Señor, tuvo como hijo a Bhaktisiddhānta Sarasvatī 
Gosvāmī Mahārāja, que actualmente está predicando por todo el mundo la filosofía del 
Señor Caitanya por medio de sus discípulos genuinos.

yataAe'Bavaiã"ìimadM" ivaica‡aM 
  s$aMsTaAsyatae ya‡a ca vaAvaitaï"tae / 
‘ajaApataInaAM paitare"Sa ma÷M 
    parM" ‘amaANAM BagAvaAnananta: //20//

yato ’bhavad viśvam idaṁ vicitraṁ
saṁsthāsyate yatra ca vāvatiṣṭhate
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prajāpatīnāṁ patir eṣa mahyaṁ
paraṁ pramāṇaṁ bhagavān anantaḥ

yataḥ—de quien; abhavat—emanó; viśvam—la creación; idam—esta; vicitram—
maravillosa; saṁsthāsyate—disolverá; yatra—en quien; ca—y; vā—o; avatiṣṭhate—que 
existe actualmente; prajā-patīnām—de los prajāpatis; patiḥ—el Señor; eṣaḥ—este; 
mahyam—a mí; param—más elevada; pramāṇam—autoridad; bhagavān—Señor Su-
premo; anantaḥ—ilimitado.

Para mí, la autoridad más elevada es la ilimitada Suprema Personalidad de dios, de 
quien emana toda esta maravillosa creación, y en quien reposan su mantenimiento 
y disolución. Él es el origen de todos los prajāpatis, las personas destinadas a pro-
ducir entidades vivientes en el mundo.

SIGNIFICADO: Kardama Muni recibió de su padre, Prajāpati, la orden de producir 
hijos. Al principio de la creación, los prajāpatis tenían la misión de producir la inmensa 
población que iba a residir en los planetas del gigantesco universo. Pero Kardama Muni 
dijo que a pesar de que su padre era Prajāpati, quien deseaba que él produjese hijos, 
su verdadero origen era la Suprema Personalidad de Dios, Viṣṇu, porque Viṣṇu es el 
origen de todo; Él es el verdadero creador del universo, el verdadero sustentador, y en 
el momento de la aniquilación, todo reposa únicamente en Él. Esa es la conclusión del 
Śrīmad-Bhāgavatam. Hay tres deidades, Brahmā, Viṣṇu y Maheśvara (Śiva), para la 
creación, mantenimiento y aniquilación, pero Brahmā y Maheśvara son expansiones 
cualitativas de Viṣṇu. Viṣṇu es la figura central. Por esa razón, Viṣṇu Se encarga del 
mantenimiento. Nadie más que Él puede mantener toda la creación. Hay una infinidad 
de entidades, que tienen una infinidad de necesidades; nadie más que Viṣṇu puede 
satisfacer la infinidad de necesidades de la infinidad de entidades vivientes. A Brahmā 
se le ordena crear, a Śiva se le ordena aniquilar, y Viṣṇu Se hace cargo de la función 
intermedia, mantener. Kardama Muni sabía muy bien, gracias al poder de su vida de 
progreso espiritual, que su Deidad adorable era Viṣṇu, la Personalidad de Dios. Su 
deber era lo que Viṣṇu desease, y nada más. No estaba dispuesto a engendrar una gran 
cantidad de hijos. Solo tendría un hijo, que fuese útil a la misión de Viṣṇu. Como se 
afirma en el Bhagavad-gītā cuando hay disensiones en el desempeño de los principios 
religiosos, el Señor desciende a la superficie de la Tierra para proteger esos principios 
y aniquilar a los impíos.

Se considera que casarse y engendrar un hijo es saldar la deuda contraída 
con la familia en que se ha nacido. Desde el momento de nacer, el niño contrae 
inmediatamente muchas deudas: deudas con la familia en que nace, deudas con 
los semidioses, deudas con los pitās, con los ṛṣis, etc. Pero alguien que se ocupe 
únicamente en el servicio del Señor Supremo, la Personalidad de Dios, quien es 
verdaderamente digno de adoración, se libera de todas sus obligaciones, incluso 
sin tratar de saldar sus demás deudas. Kardama Muni prefirió consagrar su vida 
al servicio del Señor con conocimiento paramahaṁsa y, con esa finalidad, prefirió 

22.20



CAP. 22   |   El matrimonio entre Kardama Muni y Devahūti   99

engendrar un único hijo, en vez de tener innumerables hijos para que llenasen los 
lugares vacíos del universo.

maE‡aeya ovaAca
s$a oƒaDanvaiªayade"vaAbaBaASae 
  @As$aI»a taUSNAImar"ivand"naABama, / 
iDayaAepagA{õ"na, ismatazAAeiBataena 
    mauKaena caetaAe laulauBae de"vaó"tyaA: //21//

maitreya uvāca
sa ugra-dhanvann iyad evābabhāṣe

āsīc ca tūṣṇīm aravinda-nābham
dhiyopagṛhṇan smita-śobhitena

mukhena ceto lulubhe devahūtyāḥ

maitreyaḥ—el gran sabio Maitreya; uvāca—dijo; saḥ—él (Kardama); ugra-dhanvan—
¡oh, gran guerrero Vidura!; iyat—esto; eva—solamente; ābabhāṣe—habló; āsīt—se 
quedó; ca—y; tūṣṇīm—silencioso; aravinda-nābham—el Señor Viṣṇu (de ombligo 
adornado por un loto); dhiyā—con el pensamiento; upagṛhṇan—sobrecogido; smita-
śobhitena—embellecido por su sonrisa; mukhena—con su rostro; cetaḥ—la mente; 
lulubhe—quedó cautivada; devahūtyāḥ—de Devahūti.

Śrī maitreya dijo: ¡Oh, gran guerrero vidura!, el sabio Kardama dijo solamente 
esto, y luego guardó silencio, pensando en su adorable Señor viṣṇu, en cuyo ombli-
go hay un loto. Su rostro, que sonreía en silencio, cautivó la mente de devahūti, que 
comenzó a meditar en el gran sabio.

SIGNIFICADO: Parece ser que la conciencia de Kardama Muni estaba completamente 
absorta en Kṛṣṇa, porque en el mismo instante en que guardó silencio, empezó a pensar 
en el Señor Viṣṇu. Eso es conciencia de Kṛṣṇa. Los devotos puros están tan absortos 
en pensar en Kṛṣṇa que no se ocupan en nada más; aunque pueda parecer que piensan 
o actúan de otra manera, siempre están pensando en Kṛṣṇa. La persona consciente 
de Kṛṣṇa tiene una sonrisa tan atractiva que con tan solo sonreír conquista muchos 
admiradores, seguidores y discípulos.

s$aAe'nau ÁaAtvaA vyavais$ataM maih"SyaA äu"ih"tau: s$Pu(q%ma, / 
tasmaE gAuNAgANAAX#YaAya d"d"AE taulyaAM ‘ah"iSaRta: //22//

so ’nu jñātvā vyavasitaṁ    mahiṣyā duhituḥ sphuṭam
tasmai guṇa-gaṇāḍhyāya    dadau tulyāṁ praharṣitaḥ
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saḥ—él (el emperador Manu); anu—después de esto; jñātvā—habiendo conoci-
do; vyavasitam—la firme decisión; mahiṣyāḥ—de la reina; duhituḥ—de su hija; 
sphuṭam—claramente; tasmai—a él; guṇa-gaṇa-āḍhyāya—dotado con innumerables 
virtudes; dadau—entregó; tulyām—que era igual (en buenas cualidades); praharṣitaḥ—
extremadamente complacido.

Ni la decisión de la reina ni la de devahūti dejaban lugar a dudas. después de co-
nocerla, el emperador, lleno de alegría, entregó su hija al sabio, cuyas innumerables 
virtudes eran iguales a las de ella.

zAtaè&paA mah"Ar"AÁaI paAir"bah"ARnmah"ADanaAna, / 
d"mpatyaAe: payaRd"At‘aItyaA BaUSaAvaAs$a: pair"cC$d"Ana, //23//

śatarūpā mahā-rājñī    pāribarhān mahā-dhanān
dampatyoḥ paryadāt prītyā    bhūṣā-vāsaḥ paricchadān

śatarūpā—Śatarūpā; mahā-rājñī—la emperatriz; pāribarhān—dote; mahā-dhanān—
valiosos regalos; dam-patyoḥ—a la novia y el novio; paryadāt—dio; prītyā—por afecto; 
bhūṣā—adornos; vāsaḥ—vestidos; paricchadān—artículos de uso doméstico.

La emperatriz Śatarūpā, con gran afecto, obsequió al novio y a la novia con una 
dote de regalos muy valiosos, como la ocasión requería: joyas, vestidos y artículos 
hogareños.

SIGNIFICADO: En la India tiene todavía vigor la costumbre de dar una dote cuando se 
da una hija en caridad. Los regalos se hacen conforme a la posición del padre de la novia. 
Pāribarhān mahā-dhanān se refiere a la dote que se debe ceder al novio cuando hay un 
casamiento. Aquí mahā-dhanān se refiere a regalos muy valiosos, propios de la dote de una 
emperatriz. Aquí aparecen también las palabras bhūṣā-vāsaḥ paricchadān. Bhūṣā significa 
«adornos», vāsaḥ significa «ropas», y paricchadān significa «diversos artículos hogareños». 
Kardama Muni, que hasta entonces había observado celibato como brahmacārī, recibió 
todas las cosas apropiadas para la ceremonia de boda de la hija de un emperador. La novia, 
Devahūti, iba ataviada con muchos adornos y costosos vestidos.

Fue así como Kardama Muni se casó con toda opulencia con una esposa cualificada, 
y recibió como dote todo el ajuar necesario para la vida familiar. Todavía hoy, en los 
casamientos al estilo védico, el padre de la novia entrega al novio una dote similar; 
incluso en la India extremadamente pobre hay casamientos en los que se gastan cientos 
y miles de rupias en la dote. Este sistema no es ilegal, como algunos han tratado de pro-
bar. La dote es un regalo que el padre hace a la hija para mostrarle su buena voluntad, 
y es obligatorio. En casos excepcionales, el padre es completamente incapaz de dar una 
dote; el mandamiento entonces es que dé, por lo menos, una fruta y una flor. Como se 
afirma en el Bhagavad-gītā, también se puede complacer a Dios con tan solo una fruta 
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y una flor. Cuando no hay solvencia financiera ni posibilidades de reunir una dote de 
otra manera, se puede dar una fruta y una flor para satisfacer al novio.

‘aÔaAM äu"ih"tarM" s$a•aAq%. s$aä{"ºaAya gAtavyaTa: / 
opagAu÷ ca baAò"ByaAmaAEtk(NQ$YaAenmaiTataAzAya: //24//

prattāṁ duhitaraṁ samrāṭ    sadṛkṣāya gata-vyathaḥ
upaguhya ca bāhubhyām    autkaṇṭhyonmathitāśayaḥ

prattām—que fue dada; duhitaram—hija; samrāṭ—el emperador (Manu); sadṛkṣāya—a 
una persona apropiada; gata-vyathaḥ—liberado de su responsabilidad; upaguhya—
abrazando; ca—y; bāhubhyām—con los dos brazos; autkaṇṭhya-unmathita-āśayaḥ—
teniendo una mente agitada y llena de ansiedad.

así liberado de su responsabilidad al haber entregado su hija a un hombre apro-
piado, Svāyambhuva manu, con la mente agitada por sentimientos de separación, 
abrazó a su afectuosa hija con ambos brazos.

SIGNIFICADO: Un padre, mientras no puede entregar su hija ya adulta a un joven 
adecuado, siempre está lleno de ansiedad. La responsabilidad de los padres por los 
hijos continúa hasta que los casan con cónyuges adecuados; el padre se libera de su 
responsabilidad cuando puede ejecutar ese deber.

@zA¡u(vaMstaiã"r"hM" mauÂana, baASpak(laAM mauò": / 
@Ais$aÂad"mba vats$aeita nae‡aAedE"äuR"ih"tau: izAKaA: //25//

aśaknuvaṁs tad-virahaṁ    muñcan bāṣpa-kalāṁ muhuḥ
āsiñcad amba vatseti    netrodair duhituḥ śikhāḥ

aśaknuvan—no pudiendo soportar; tat-viraham—separarse de ella; muñcan—derra-
mando; bāṣpa-kalām—lágrimas; muhuḥ—una y otra vez; āsiñcat—empapó; amba—mi 
querida madre; vatsa—mi querida hija; iti—de este modo; netra-udaiḥ—con el agua de 
sus ojos; duhituḥ—de su hija; śikhāḥ—los mechones de cabello.

El emperador no podía soportar el separarse de su hija, y por eso sus ojos derra-
maban lágrimas incesantemente, empapando la cabeza de su hija mientras gemía: 
«¡madre querida! ¡hija querida!».

SIGNIFICADO: La palabra amba es significativa. El padre, movido por el afecto, a veces 
llama a su hija «madre», y a veces «amor mío». El sentimiento de separación se debe a 
que, para el padre, ella permanece como hija hasta que se casa, pero después de la boda 

22.25

TEXTO 25

TEXTO 24



102   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 3

su familia ya no puede reclamarla como hija; debe ir a casa de su esposo, pues una vez 
casada pasa a ser de su propiedad. Según la Manu-saṁhitā, la mujer nunca es indepen-
diente. Mientras no se case, debe permanecer como propiedad del padre, y hasta que 
sea mayor y tenga sus propios hijos adultos, debe permanecer como propiedad de su 
esposo. En la vejez, cuando el esposo haya entrado en la orden de sannyāsa y haya de-
jado el hogar, ella permanece como propiedad de sus hijos. La mujer siempre depende, 
o bien del padre, del esposo o de los hijos mayores. En la vida de Devahūti tendremos 
una muestra de esto. Su padre entregó su responsabilidad a Kardama Muni, su esposo, 
quien, de la misma manera, abandonó también el hogar, dando esa responsabilidad a 
su hijo, Kapiladeva. Estos hechos se contarán uno tras otro en esta narración.

@Aman‡ya taM mauinavar"manauÁaAta: s$ah"AnaugA: / 
‘atasTae r"TamaAç&÷ s$aBaAyaR: svapaurM" na{pa: //26//

oBayaAe[R%iSaku(lyaAyaA: s$ar"svatyaA: s$aur"AeDas$aAe: / 
[%SaINAAmaupazAAntaAnaAM pazyaªaA™amas$ampad": //27//

āmantrya taṁ muni-varam    anujñātaḥ sahānugaḥ
pratasthe ratham āruhya    sabhāryaḥ sva-puraṁ nṛpaḥ

ubhayor ṛṣi-kulyāyāḥ    sarasvatyāḥ surodhasoḥ
rṣīṇām upaśāntānāṁ    paśyann āśrama-sampadaḥ

āmantrya—pidiendo permiso para ir; tam—a él (Kardama); muni-varam—al mejor 
de los sabios; anujñātaḥ—con permiso para irse; saha-anugaḥ—junto con su séquito; 
pratasthe—partió hacia; ratham āruhya—montando en su carruaje; sa-bhāryaḥ—con 
su esposa; sva-puram—su propia capital; nṛpaḥ—el emperador; ubhayoḥ—en ambas; 
ṛṣi-kulyāyāḥ—del agrado de los sabios; sarasvatyāḥ—del río Sarasvatī; su-rodhasoḥ—
las encantadoras orillas; ṛṣīṇām—de los grandes sabios; upaśāntānām—pacíficos; 
paśyan—viendo; āśrama-sampadaḥ—la prosperidad de las hermosas ermitas.

después de pedir y obtener el permiso del gran sabio para irse, el monarca montó 
con su esposa en el carruaje y partió rumbo a su capital, seguido por su séquito. 
Por el camino vio la prosperidad de las hermosas ermitas habitadas por pacíficos 
videntes en las encantadoras orillas del Sarasvatī, río que es muy del agrado de las 
personas santas.

SIGNIFICADO: Tal como hoy en día se construyen ciudades con gran artificio arqui-
tectónico y de ingeniería, en el pasado existían las vecindades denominadas ṛṣi-kulas, 
en donde residían grandes personas santas. En la India todavía hay muchos lugares 
magníficos que favorecen la comprensión espiritual; hay muchos ṛṣis y personas santas 
que, buscando el cultivo espiritual, viven en bonitas chozas a orillas del Ganges y del 
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Yamunā. Mientras pasaban por los ṛṣi-kulas, el rey y su séquito estaban muy satisfechos 
con la belleza de las chozas y las ermitas. Aquí se dice paśyann āśrama-sampadaḥ. Los 
grandes sabios no tenían rascacielos, pero las ermitas eran tan hermosas que el rey 
estaba muy complacido de verlas.

tamaAyaAntamaiBa‘aetya “aöAvataARt‘ajaA: paitama, / 
gAItas$aMstauitavaAid"‡aE: ‘atyaud"Iyau: ‘ah"iSaRtaA: //28//

tam āyāntam abhipretya    brahmāvartāt prajāḥ patim
gīta-saṁstuti-vāditraiḥ    pratyudīyuḥ praharṣitāḥ

tam—a él; āyāntam—que estaba llegando; abhipretya—sabiendo que; brahmāvartāt—
de Brahmāvarta; prajāḥ—sus súbditos; patim—a su señor; gīta-saṁstuti-vāditraiḥ—
con canciones, alabanzas e instrumentos musicales; pratyudīyuḥ—salieron a recibir; 
praharṣitāḥ—rebosantes de júbilo.

rebosantes de júbilo al saber que llegaba, sus súbditos salieron de Brahmāvarta 
para recibir con canciones, oraciones e instrumentos musicales a su señor, que 
venía de regreso.

SIGNIFICADO: Cuando el rey regresa de un viaje, los ciudadanos de la capital del 
reino tienen por costumbre salir a recibirlo. Hay una descripción parecida a esta cuan-
do Kṛṣṇa regresó a Dvārakā después de la Batalla de Kurukṣetra. En aquella ocasión 
toda clase de ciudadanos Le recibieron a las puertas de la ciudad. Antiguamente, las 
capitales estaban amuralladas y tenían varias puertas que servían de entrada. En Delhi 
y en otras ciudades antiguas existen todavía esas viejas puertas, donde los ciudadanos 
se reunían para recibir al rey. También en este caso, los ciudadanos de Barhiṣmatī, la 
capital de Brahmāvarta, el reino de Svāyambhuva, fueron a recibir al emperador muy 
bien vestidos y llevando adornos e instrumentos musicales.

baihR"SmataI naAma paur"I s$avaRs$ampats$amainvataA / 
nyapatana, ya‡a r"AemaAiNA yaÁasyaAËMÿ ivaDaunvata: //29//

ku(zAA: k(AzAAsta WvaAs$ana, zAìÜ"ir"tavacaRs$a: / 
[%SayaAe yaE: par"ABaAvya yaÁa£aAna, yaÁamaIijare" //30//

barhiṣmatī nāma purī    sarva-sampat-samanvitā
nyapatan yatra romāṇi    yajñasyāṅgaṁ vidhunvataḥ

kuśāḥ kāśās ta evāsan    śaśvad-dharita-varcasaḥ
ṛṣayo yaiḥ parābhāvya    yajña-ghnān yajñam ījire
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barhiṣmatī—Barhiṣmatī; nāma—de nombre; purī—ciudad; sarva-sampat—todo tipo 
de riqueza; samanvitā—llena de; nyapatan—cayeron; yatra—donde; romāṇi—los 
pelos; yajñasya—del avatāra Jabalí; aṅgam—Su cuerpo; vidhunvataḥ—sacudiendo; 
kuśāḥ—hierba kuśa; kāśāḥ—hierba kāśa; te—ellos; eva—ciertamente; āsan—se con-
virtieron; śaśvat-harita—de siempre verde; varcasaḥ—que tienen el color; ṛṣayaḥ—los 
sabios; yaiḥ—por los cuales; parābhāvya—derrotando; yajña-ghnān—a los perturba-
dores de las ejecuciones de sacrificio; yajñam—el Señor Viṣṇu; ījire—adoraron.

La ciudad de Barhiṣmatī, rica en toda clase de opulencias, recibió este nombre 
debido al pelo del Señor viṣṇu que cayó en el lugar cuando Se manifestó como el 
avatāra Jabalí. Cuando sacudió Su cuerpo, ese mismo pelo cayó y se convirtió en 
las siempre verdes hojas de las hierbas kuśa y kāśa [otro tipo de hierba que se uti-
liza para hacer esteras], con las cuales los sabios adoraron al Señor viṣṇu después 
de que derrotara a los demonios que se habían entrometido en sus ejecuciones de 
sacrificio.

SIGNIFICADO: Cualquier lugar directamente relacionado con el Señor Supremo recibe 
el nombre de pīṭha-sthāna. La gloria de Barhiṣmatī, la capital de Svāyambhuva Manu, 
no se debía a la riqueza y opulencia de la ciudad, sino a los pelos del Señor Varāha que 
allí habían caído. Esos pelos del Señor crecieron después como hierba verde, con la cual 
los sabios solían adorar al Señor desde los tiempos en que el Señor mató al demonio 
Hiraṇyākṣa. Yajña significa Viṣṇu, la Suprema Personalidad de Dios. En el Bhagavad-
gītā se explica que el karma es yajñārtha. Yajñārtha-karma significa «trabajo hecho 
solo para satisfacción de Viṣṇu». Cualquier cosa que se haga por complacencia de los 
sentidos o con cualquier otro fin, encadenará a quien lo haga. Aquel que desee liberarse 
de las reacciones de su trabajo debe hacerlo todo para satisfacer a Viṣṇu, Yajña. En 
Barhiṣmatī, la capital de Svāyambhuva Manu, eran los grandes sabios y las grandes 
personas santas quienes ejecutaban esas funciones específicas.

ku(zAk(AzAmayaM baihR"r"AstaIyaR BagAvaAnmanau: / 
@yajaâÁapauç&SaM labDaA sTaAnaM yataAe Bauvama, //31//

kuśa-kāśamayaṁ barhir    āstīrya bhagavān manuḥ
ayajad yajña-puruṣaṁ    labdhā sthānaṁ yato bhuvam

kuśa—de hierba kuśa; kāśa—y de hierba kāśa; mayam—hecho; barhiḥ—un asiento; 
āstīrya—habiendo extendido; bhagavān—el muy afortunado; manuḥ—Svāyambhuva 
Manu; ayajat—adoró; yajña-puruṣam—al Señor Viṣṇu; labdhā—había conseguido; 
sthānam—la morada; yataḥ—de quien; bhuvam—la Tierra.

manu extendió un asiento de kuśas y kāśas y adoró al Señor, la Personalidad de 
dios, por cuya gracia había obtenido el gobierno del globo terrestre.
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SIGNIFICADO: Manu es el padre de la humanidad, y por esa razón de la palabra 
manu deriva la palabra inglesa man, hombre, o, en sánscrito, manuṣya. Las per-
sonas mejor situadas en el mundo, aquellos que cuentan con suficientes riquezas, 
deben aprender especialmente la lección de Manu, que reconocía que su reino y 
su opulencia eran dones de la Suprema Personalidad de Dios y, por consiguiente, 
siempre se ocupaba en servicio devocional. Del mismo modo, los seres humanos, los 
descendientes de Manu, especialmente aquellos que gozan de posiciones acomoda-
das, deben considerar que cualquier riqueza que posean es un don de la Suprema 
Personalidad de Dios. Deben utilizar esas riquezas en el servicio del Señor, realizando 
sacrificios para complacerle. Esa es la manera de utilizar las riquezas y la opulencia. 
Sin la misericordia del Señor Supremo, nadie puede conseguir riqueza, opulencia, 
buena cuna, un cuerpo hermoso o una buena educación. Por lo tanto, aquellos 
que posean esas valiosas ventajas deben mostrar su gratitud al Señor adorándole 
y ofreciéndole lo que han recibido de Él. Cuando una familia, una nación o una 
sociedad ofrecen ese reconocimiento al Señor, su morada se vuelve prácticamente 
como Vaikuṇṭha, y se libera de la incidencia de las tres clases de miserias del mundo 
material. En la época actual, la misión del movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa 
es que todos reconozcan la supremacía del Señor Kṛṣṇa; cualquier posesión debe 
considerarse un don de la gracia del Señor. Por consiguiente, todos deben ocuparse 
en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa por medio del movimiento para la conciencia 
de Kṛṣṇa. Si alguien quiere ser feliz y vivir en paz en su situación, ya sea como 
casado, ciudadano o miembro de la sociedad humana, debe promover el servicio 
devocional para placer del Señor.

baihR"SmataI%M naAma ivaBauyaA< inaivaRzya s$amaAvas$ata, / 
tasyaAM ‘aivaí"Ae BavanaM taApa‡ayaivanaAzAnama, //32//

barhiṣmatīṁ nāma vibhur    yāṁ nirviśya samāvasat
tasyāṁ praviṣṭo bhavanam    tāpa-traya-vināśanam

barhiṣmatīm—la ciudad de Barhiṣmatī; nāma—llamada; vibhuḥ—el muy poderoso 
Svāyambhuva Manu; yām—en la cual; nirviśya—habiendo entrado; samāvasat—donde 
él vivía antes; tasyām—en esa ciudad; praviṣṭaḥ—entró; bhavanam—al palacio; tāpa-
traya—las tres clases de miserias; vināśanam—destruyendo.

Una vez dentro de la ciudad de Barhiṣmatī, en la que ya había vivido antes, manu 
entró en su palacio. La atmósfera que lo llenaba erradicaba las tres miserias de la 
existencia material.

SIGNIFICADO: Las tres clases de miserias llenan el mundo material, la existencia 
material: hay miserias que pertenecen al cuerpo y a la mente, miserias que pertenecen 
a perturbaciones naturales, y miserias que nos infligen otras entidades vivientes. La 
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sociedad humana tiene que crear una atmósfera espiritual mediante la difusión del 
espíritu de conciencia de Kṛṣṇa. Las miserias de la existencia material no pueden 
actuar sobre las personas conscientes de Kṛṣṇa. No se trata de que esas miserias se 
desvanezcan por completo cuando se adopta el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, pero 
no afectan a la persona consciente de Kṛṣṇa. No podemos detener las miserias de 
la atmósfera material, pero ser conscientes de Kṛṣṇa es el método antiséptico para 
protegernos de su influencia. Para una persona consciente de Kṛṣṇa, es lo mismo 
vivir en el cielo que vivir en el infierno. En los siguientes versos se explica cómo 
creó Svāyambhuva Manu una atmósfera en la que estaba libre de la influencia de las 
miserias materiales.

s$aBaAyaR: s$a‘aja: k(AmaAna, bauBaujae'nyaAivar"AeData: / 
s$aËÿLyamaAnas$atk(LitaR: s$añIiBa: s$aur"gAAyakE(: / 
‘atyaUSaeSvanaubaÜe"na ô$d"A Za{Nvana, h"re": k(TaA: //33//
sabhāryaḥ saprajaḥ kāmān    bubhuje ’nyāvirodhatāh
saṅgīyamāna-sat-kīrtiḥ    sastrībhiḥ sura-gāyakaiḥ
praty-ūṣeṣv anubaddhena    hṛdā śṛṇvan hareḥ kathāḥ

sa-bhāryaḥ—con su esposa; sa-prajaḥ—con sus súbditos; kāmān—de las necesida-
des de la vida; bubhuje—disfrutó; anya—de otros; avirodhataḥ—sin perturbación; 
saṅgīyamāna—siendo alabado; sat-kīrtiḥ—fama por actividades piadosas; sa-strībhiḥ—
con sus esposas; sura-gāyakaiḥ—por músicos celestiales; prati-ūṣeṣu—cada amanecer; 
anubaddhena—estando apegado; hṛdā—con el corazón; śṛṇvan—escuchando; hareḥ—
del Señor Hari; kathāḥ—los temas.

El emperador Svāyambhuva manu disfrutó de la vida con su esposa y sus súbditos, 
y satisfizo sus deseos, libre de la perturbación de principios indeseables contrarios 
al proceso religioso. Coros de músicos celestiales acompañados de sus esposas can-
taban la fama inmaculada del emperador, y él cada día, por la mañana temprano, 
solía escuchar los pasatiempos de la Suprema Personalidad de dios con el corazón 
lleno de amor.

SIGNIFICADO: La verdadera meta de la sociedad humana es alcanzar la perfección 
en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa. No hay nada en contra de vivir con esposa e 
hijos, pero se debe llevar una vida que no vaya contra los principios de la religión, el 
desarrollo económico, el disfrute regulado de los sentidos y, por último, la liberación 
de la existencia material. Los principios védicos están concebidos de tal manera que 
las almas condicionadas que han venido a la existencia material puedan tener un guía 
para satisfacer sus deseos materiales, y al mismo tiempo puedan ir de vuelta a Dios, de 
regreso al hogar.
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Se entiende que el emperador Svāyambhuva Manu disfrutó de su vida familiar 
siguiendo esos principios. Aquí se dice que por la mañana temprano había músicos 
que, acompañándose con sus instrumentos, solían cantar las glorias del Señor, y el 
emperador en persona escuchaba, con su familia, los pasatiempos de la Persona 
Suprema. En la India, esta costumbre sigue todavía en boga en algunos templos 
y familias reales. Músicos profesionales cantan con śahnāīs, y los miembros de la 
casa poco a poco abandonan el sueño y se levantan de la cama envueltos en una 
agradable atmósfera. A la hora de acostarse, los cantantes cantan también acerca 
de los pasatiempos del Señor, acompañándose con śahnāīs, y los jefes de familia se 
van quedando dormidos mientras recuerdan las glorias del Señor. En todas las casas, 
además de los cantos, se preparan clases de Bhāgavatam por la tarde; los miembros 
de la familia se sientan, hacen un kīrtana de Hare Kṛṣṇa, escuchan narraciones del 
Śrīmad-Bhāgavatam y del Bhagavad-gītā, y disfrutan de la música antes de irse a la 
cama. En sus corazones vive la atmósfera creada por este movimiento de saṅkīrtana, 
y, mientras duermen, sueñan también con el canto y la glorificación del Señor. De 
esta manera se puede obtener una conciencia de Kṛṣṇa perfecta. Esa práctica es 
muy antigua, como nos explica este verso del Śrīmad-Bhāgavatam; hace millones de 
años, Svāyambhuva Manu aprovechaba esa oportunidad para vivir su vida familiar 
envuelto en la paz y prosperidad de una atmósfera consciente de Kṛṣṇa.

En cuanto a templos, encontraremos uno en todos y cada uno de los palacios 
reales o casas de hombres ricos sin excepción; los miembros de la familia se levantan 
temprano por la mañana y van al templo para asistir a la ceremonia de maṅgala-
ārati. La ceremonia de maṅgala-ārati  es la primera adoración de la mañana. En la 
ceremonia de ārati se ofrece una lamparita, moviéndola en círculos ante las Deidades, 
y también una caracola, flores y un abanico. Se considera que el Señor Se levanta 
temprano por la mañana, toma un pequeño refrigerio y da audiencia a los devotos. 
Los devotos luego regresan a la casa o cantan en el templo las glorias del Señor. 
La ceremonia de primeras horas de la mañana sigue celebrándose en los templos 
y palacios de la India. Los templos son para que se reúna la gente en general. Los 
templos interiores de los palacios son especialmente para las familias reales, pero en 
muchos de esos templos palaciegos se permite la concurrencia pública. El templo del 
rey de Jaipur está dentro del palacio, pero se permite que vaya la gente; siempre que 
vayamos, veremos que está lleno con un mínimo de quinientos devotos. Después 
de la ceremonia de maṅgala-ārati, se sientan y cantan las glorias del Señor con 
instrumentos musicales, y así disfrutan de la vida. Esa adoración en el templo por 
parte de las familias reales se menciona también en el Bhagavad-gītā, donde se afirma 
que aquellos que no consiguen alcanzar el éxito en los principios del bhakti-yoga en 
el período de una vida, en su siguiente vida reciben la oportunidad de nacer en una 
familia rica, en una familia real o en una familia de brāhmaṇas eruditos o devotos. 
Alguien que reciba la oportunidad de nacer en una de esas familias puede obtener 
las ventajas de una atmósfera consciente de Kṛṣṇa sin dificultad. Un niño que nazca 
en esa atmósfera rebosante de Kṛṣṇa es seguro que se volverá consciente de Kṛṣṇa. 
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En esa vida se le ofrece de nuevo la perfección que no logró alcanzar en su última 
vida, y puede volverse perfecto sin duda alguna.

inaSNAAtaM yaAegAmaAyaAs$au mauinaM svaAyamBauvaM manauma, / 
yad"A”aMzAiyatauM BaAegAA na zAeku(BaRgAvatpar"ma, //34//

niṣṇātaṁ yogamāyāsu    muniṁ svāyambhuvaṁ manum
yad ābhraṁśayituṁ bhogā    na śekur bhagavat-param

niṣṇātam—absorto; yoga-māyāsu—en disfrute temporal; munim—que era igual a un 
santo; svāyambhuvam—Svāyambhuva; manum—Manu; yat—del cual; ābhraṁśayitum—
hacer que se desviase; bhogāḥ—disfrutes materiales; na—no; śekuḥ—pudieron; bhagavat- 
param—que era un gran devoto de la Suprema Personalidad de Dios.

de modo que Svāyambhuva manu era un rey santo. aunque estaba absorto en la 
felicidad material, no se vio arrastrado a un nivel de vida inferior, pues disfrutó 
siempre de su felicidad material en una atmósfera consciente de Kṛṣṇa.

SIGNIFICADO: La felicidad regia del disfrute material generalmente arrastra a niveles 
de vida inferiores, es decir, a la degradación hasta la vida animal, debido a que no hay 
restricciones en el disfrute sensorial. Pero a Svāyambhuva Manu se le consideraba 
igual que un sabio santo, porque la atmósfera que creó en su reino y en su hogar era 
completamente consciente de Kṛṣṇa. Algo parecido ocurre con las entidades vivientes 
en general; han venido a la vida material en busca de complacencia de los sentidos, 
pero si son capaces de crear una atmósfera consciente de Kṛṣṇa, como la que aquí se 
describe, o como la que se ordena en las Escrituras reveladas, por medio de la adoración 
en el templo o la adoración de la Deidad en la vida familiar, no hay duda de que, a 
pesar de su disfrute material, podrán progresar en el sendero de la conciencia de Kṛṣṇa 
pura. En la actualidad, la civilización moderna está demasiado apegada al modo de 
vida materialista, la complacencia de los sentidos. Por esa razón, el movimiento para 
la conciencia de Kṛṣṇa puede dar a la gente la mejor oportunidad de utilizar su forma 
humana de vida en medio del disfrute material. El proceso de conciencia de Kṛṣṇa no 
corta sus propensiones al disfrute material; simplemente regula los hábitos de su vida 
de disfrute de los sentidos. A pesar de que estén disfrutando de ventajas materiales, 
pueden liberarse en esta misma vida si practican el proceso de conciencia de Kṛṣṇa 
siguiendo el sencillo método de cantar los santos nombres del Señor: Hare Kṛṣṇa, Hare 
Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

@yaAtayaAmaAstasyaAs$ana, yaAmaA: svaAntar"yaApanaA: / 
Za{NvataAe DyaAyataAe ivaSNAAe: ku(vaRtaAe “auvata: k(TaA: //35//
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ayāta-yāmās tasyāsan    yāmāḥ svāntara-yāpanāḥ
śṛṇvato dhyāyato viṣṇoḥ    kurvato bruvataḥ kathāḥ

ayāta-yāmāḥ—tiempo nunca perdido; tasya—de Manu; āsan—fueron; yāmāḥ—las 
horas; sva-antara—la duración de su vida; yāpanāḥ—llegando a un final; śṛṇvataḥ—
escuchando; dhyāyataḥ—contemplando; viṣṇoḥ—del Señor Viṣṇu; kurvataḥ—
actuando; bruvataḥ—hablando; kathāḥ—los temas.

En consecuencia, aunque la duración de su larga vida —una era manvantara—poco 
a poco llegó a su fin, no pasó en vano, puesto que siempre se ocupó en escuchar, 
contemplar, poner por escrito y cantar los pasatiempos del Señor.

SIGNIFICADO: De la misma manera que un alimento recién preparado es muy sabro-
so, pero se vuelve insípido y desabrido al cabo de tres o cuatro horas, una existencia de 
disfrute material puede tolerarse mientras la vida mantiene su frescor, pero al final de 
la vida todo se vuelve desabrido, y todo parece vacío y doloroso. Sin embargo, la vida 
del emperador Svāyambhuva Manu no era desabrida; a medida que se hacía mayor, su 
vida seguía con la misma frescura que al principio, debido a que se mantuvo consciente 
de Kṛṣṇa. La vida de un hombre consciente de Kṛṣṇa es una vida siempre fresca. Se 
dice que el Sol sale por la mañana y se pone por la tarde para reducir la duración de la 
vida de todos. Pero la salida y la puesta del Sol no pueden disminuir la vida de aquel 
que se ocupa en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa. La vida de Svāyambhuva Manu no 
se volvió insípida con el paso del tiempo, pues él se ocupó siempre en cantar y meditar 
en relación con el Señor Viṣṇu. Él era el yogī más elevado, porque nunca perdió el 
tiempo. Aquí se dice especialmente: viṣṇoḥ kurvato bruvataḥ kathāḥ: Cuando hablaba, 
solo hablaba de Kṛṣṇa y Viṣṇu, la Personalidad de Dios; cuando escuchaba algo, era de 
Kṛṣṇa; cuando meditaba, era en Kṛṣṇa y Sus actividades.

Se afirma que su vida fue muy larga, de setenta y un yugas. Un yuga dura 4 320 000 
años; la vida de un manu dura setenta y un yugas, y en un día de Brahmā vienen y se van 
catorce de estos manus. Manu se ocupó durante toda su vida —4 320 000 x 71 años—en 
el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, cantando, escuchando, hablando y meditando en 
relación con Kṛṣṇa. Por esa razón, su vida ni fue un desperdicio, ni se volvió insípida.

s$a WvaM svaAntarM" inanyae yaugAAnaAmaek(s$aæaitama, / 
vaAs$aude"va‘as$aËeÿna pair"BaUtagAita‡aya: //36//

sa evaṁ svāntaraṁ ninye    yugānām eka-saptatim
vāsudeva-prasaṅgena    paribhūta-gati-trayaḥ

saḥ—él (Svāyambhuva Manu); evam—de este modo; sva-antaram—su propio pe-
ríodo; ninye—pasó; yugānām—de los ciclos de cuatro eras; eka-saptatim—setenta y 
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uno; vāsudeva—con Vāsudeva; prasaṅgena—con temas relacionados; paribhūta—
trascendió; gati-trayaḥ—los tres destinos.

Él pasó su vida —setenta y un ciclos de las cuatro eras [71 x 4 320 000 años]—, 
pensando siempre en vāsudeva y ocupado siempre en cuestiones relacionadas con 
vāsudeva. de este modo, trascendió los tres destinos.

SIGNIFICADO: Los tres destinos son para las personas que están bajo el control de 
las tres modalidades de la naturaleza material, y a veces se explica que son los estados 
despierto, soñando e inconsciente. En el Bhagavad-gītā se explican los tres destinos 
como los destinos de las personas influenciadas por las modalidades de la pasión, la 
bondad y la ignorancia. En el Gītā se afirma que aquellos que están influenciados por 
la modalidad de la bondad se elevan a mejores condiciones de vida en planetas supe-
riores, y aquellos que están influenciados por la modalidad de la pasión permanecen 
en este mundo material, en la Tierra o en los planetas celestiales, pero aquellos que 
están influenciados por la modalidad de la ignorancia se degradan a una vida animal en 
planetas donde la vida es inferior a la humana. Pero aquel que es consciente de Kṛṣṇa 
está por encima de esas tres modalidades de la naturaleza material. En el Bhagavad-gītā 
se afirma que cualquiera que se ocupe en el servicio devocional del Señor se vuelve 
automáticamente trascendental a los tres destinos de la naturaleza material y se sitúa 
en la etapa de autorrealización o brahma-bhūta. Svāyambhuva Manu, el gobernador 
del mundo material, no estaba bajo el influjo de la modalidad de la bondad, ni de 
las modalidades de la pasión o la ignorancia, sino en la etapa trascendental, aunque 
aparentemente estuviera absorto en la felicidad material.

Por lo tanto, aquel que se ocupa completamente en servicio devocional, está siem-
pre liberado. Bilvamaṅgala Ṭhākura, un gran devoto del Señor, afirma: «Si yo tengo 
devoción firme en los pies de loto de Kṛṣṇa, Madre Liberación se ocupa siempre en mi 
servicio. La perfección completa del disfrute material, la religión y el desarrollo econó-
mico está a mis órdenes». La gente busca dharma, artha, kāma y mokṣa. Generalmente 
ejecutan actividades religiosas para conseguir alguna ganancia material, y se ocupan 
en actividades materiales para la complacencia de los sentidos. Tras frustrarse en la 
complacencia material de los sentidos, quieren liberarse y volverse uno con la Verdad 
Absoluta. Esos cuatro principios constituyen el sendero trascendental para los poco 
inteligentes. Los verdaderamente inteligentes se ocupan en el proceso de conciencia de 
Kṛṣṇa, sin preocuparse por esos cuatro principios del método trascendental. Se elevan 
instantáneamente al plano trascendental que está por encima de la liberación. Para 
el devoto, la liberación no es un gran logro; ni qué decir tiene que tampoco lo son 
los resultados de la ejecución de los rituales religiosos, el desarrollo económico ni la 
vida materialista de complacencia de los sentidos. Todas esas cosas no les interesan 
a los devotos, que están siempre en el plano trascendental del nivel brahma-bhūta de 
autorrealización.
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zAAr"Ir"A maAnas$aA id"vyaA vaEyaAs$ae yae ca maAnauSaA: / 
BaAEitak(Aê k(TaM flaezAA baADantae h"ir"s$aM™ayama, //37//

śārīrā mānasā divyā    vaiyāse ye ca mānuṣāḥ
bhautikāś ca kathaṁ kleśā    bādhante hari-saṁśrayam

śārīrāḥ—pertenecientes al cuerpo; mānasāḥ—pertenecientes a la mente; divyāḥ—
pertenecientes a poderes sobrenaturales (semidioses); vaiyāse—¡oh, Vidura!; ye—aque-
llas; ca—y; mānuṣāḥ—que pertenecen a otros hombres; bhautikāḥ—pertenecientes a 
otros seres vivos; ca—y; katham—cómo; kleśāḥ—miserias; bādhante—pueden afectar; 
hari-saṁśrayam—a aquel que se ha refugiado en el Señor Kṛṣṇa.

así pues, ¡oh, vidura!, ¿cómo van a afectar las miserias relativas al cuerpo, la mente, 
la naturaleza y otros hombres y criaturas vivas a las personas que se refugian com-
pletamente en el servicio devocional del Señor Kṛṣṇa?

SIGNIFICADO: Dentro del mundo material, todas las entidades vivientes padecen 
siempre algún tipo de miseria, ya sea que provenga del cuerpo, de la mente o de per-
turbaciones naturales. En el mundo material, las miserias del frío del invierno y de los 
rigurosos calores del verano siempre hacen sufrir a las entidades vivientes, pero aquel 
que, siendo consciente de Kṛṣṇa, se ha refugiado por completo en los pies de loto del 
Señor, está en la etapa trascendental; ninguna miseria le perturba, provenga esta del 
cuerpo, de la mente o de las perturbaciones naturales del verano y el invierno. Él es 
trascendental a todas esas miserias.

ya: pa{í"Ae mauinaiBa: ‘aAh" DamaARªaAnaAivaDaAHC]$BaAna, / 
na{NAAM vaNAAR™amaANAAM ca s$avaRBaUtaih"ta: s$ad"A //38//

yaḥ pṛṣṭo munibhiḥ prāha    dharmān nānā-vidāñ chubhān
nṛṇāṁ varṇāśramāṇāṁ ca    sarva-bhūta-hitaḥ sadā

yaḥ—el cual; pṛṣṭaḥ—siendo preguntado; munibhiḥ—por los sabios; prāha—habló; 
dharmān—los deberes; nānā-vidhān—muchas variedades; śubhān—auspiciosos; 
nṛṇām—de la sociedad humana; varṇa-āśramāṇām—de los varṇas y āśramas; 
ca—y; sarva-bhūta—para todos los seres vivos; hitaḥ—que es el bienestar; 
sadā—siempre.

respondiendo a las preguntas de unos sabios, él [Svāyambhuva manu] enseñó los 
diversos deberes sagrados de los hombres en general y de los distintos varṇas y 
āśramas, por compasión hacia todas las entidades vivientes.
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WtaÔa @Aid"r"Ajasya manaAeêir"tamaàu"tama, / 
vaiNARtaM vaNARnaIyasya tad"patyaAed"yaM Za{NAu //39//

etat ta ādi-rājasya    manoś caritam adbhutam
varṇitaṁ varṇanīyasya    tad-apatyodayaṁ śṛṇu

etat—este; te—a ti; ādi-rājasya—del primer emperador; manoḥ—Svāyambhuva 
Manu; caritam—la personalidad; adbhutam—maravillosa; varṇitam—descrita; 
varṇanīyasya—cuya fama merece ser descrita; tat-apatya—de su hija; udayam—la 
prosperidad; śṛṇu—escucha, por favor.

te he hablado de las maravillosas cualidades de Svāyambhuva manu, el rey original, 
cuya fama merece ser descrita. Por favor, escucha mientras te hablo de la prosperi-
dad de su hija devahūti.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo vigesi-
mosegundo del Canto Tercero del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «El matrimonio de 
Kardama Muni y Devahūti».
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La lamentación de devahūti

maE‡aeya ovaAca
ipata{ByaAM ‘aisTatae s$aADvaI paitaimaiËÿtak(Aeivad"A / 
inatyaM payaRcar"t‘aItyaA BavaAnaIva BavaM ‘aBauma, //�1�//

maitreya uvāca
pitṛbhyāṁ prasthite sādhvī    patim iṅgita-kovidā
nityaṁ paryacarat prītyā    bhavānīva bhavaṁ prabhum

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; pitṛbhyām—por los padres; prasthite—al partir; 
sādhvī—la casta mujer; patim—a su esposo; iṅgita-kovidā—entendiendo los deseos; 
nityam—constantemente; paryacarat—ella sirvió; prītyā—con gran amor; bhavānī—la 
diosa Pārvatī; iva—como; bhavam—al Señor Śiva; prabhum—su señor.

maitreya continuó: tras la partida de sus padres, la casta devahūti, que podía 
entender los deseos de su esposo, lo sirvió constantemente con gran amor, tal como 
Bhavānī, la esposa del Señor Śiva, sirve a su esposo.

SIGNIFICADO: El ejemplo específico de Bhavānī es muy significativo. Bhavānī quie-
re decir la esposa de Bhava, el Señor Śiva. Bhavānī, o Pārvatī, la hija del rey de los 
Himālayas, seleccionó como esposo al Señor Śiva, que no parece más que un mendigo. 
A pesar de que era una princesa, ella se sometió a todo género de penalidades para 
relacionarse con el Señor Śiva, quien ni siquiera tenía casa, sino que se sentaba bajo los 
árboles y pasaba el tiempo meditando. Bhavānī, aunque era la hija de un gran rey, solía 
servir al Señor Śiva como si fuese una mujer pobre. Devahūti también era la hija de 
un emperador, Svāyambhuva Manu; aun así, prefirió aceptar como esposo a Kardama 
Muni. Ella le sirvió con mucho amor y afecto, y sabía cómo complacerle. Por eso aquí 
recibe el calificativo de sādhvī, que significa «esposa casta y fiel». Su ejemplo, poco 
frecuente, es el ideal de la civilización védica. Se espera que toda mujer sea tan buena 
y casta como Devahūti o Bhavānī. En la sociedad hindú de hoy todavía se enseña a las 
muchachas solteras a que adoren al Señor Śiva, con vistas a que puedan tener esposos 
como él. El Señor Śiva es el esposo ideal, no en el sentido de riquezas o complacencia 
de los sentidos, sino porque es el más grande de todos los devotos. Vaiṣṇavānāṁ yathā 
śambhuḥ: Śambhu, el Señor Śiva, es el vaiṣṇava ideal. Él medita constantemente en el 
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Señor Rāma y canta Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. El Señor Śiva 
encabeza una sampradāya vaiṣṇava que recibe el nombre de Viṣṇusvāmī  sampradāya. 
Las muchachas solteras adoran al Señor Śiva con la esperanza de obtener un esposo 
que sea tan buen vaiṣṇava como él. No se las educa para que elijan un esposo muy 
rico y opulento con vistas a la complacencia material de los sentidos; antes bien, si 
una muchacha es lo bastante afortunada como para tener un esposo tan bueno en el 
servicio devocional como el Señor Śiva, su vida se vuelve perfecta. La esposa depende 
de su esposo, y si este es un vaiṣṇava, ella, debido al servicio que le ofrece, naturalmente 
comparte su servicio devocional. Esta reciprocidad de servicio y amor entre los esposos 
es el ideal de la vida familiar.

iva™amBaeNAAtmazAAEcaena gAAEr"vaeNA d"maena ca / 
zAu™aUSayaA s$aAEô$de"na vaAcaA maDaur"yaA ca BaAe: //�2�//

viśrambheṇātma-śaucena    gauraveṇa damena ca
śuśrūṣayā sauhṛdena    vācā madhurayā ca bhoḥ

viśrambheṇa—con intimidad; ātma-śaucena—con pureza de mente y de cuerpo; 
gauraveṇa—con gran respeto; damena—con control de los sentidos; ca—y; śuśrūṣayā—
con servicio; sauhṛdena—con amor; vācā—con palabras; madhurayā—dulces; ca—y; 
bhoḥ—¡oh, Vidura!

¡Oh, vidura!, devahūti sirvió a su esposo con intimidad y gran respeto, con control 
de los sentidos, con amor y con palabras dulces.

SIGNIFICADO: Aquí hay dos palabras muy significativas. Devahūti sirvió a su esposo de 
dos maneras: viśrambheṇa y gauraveṇa, que son dos procesos importantes cuando se sirve 
al esposo o a la Suprema Personalidad de Dios. Viśrambheṇa significa «con intimidad», 
y gauraveṇa significa «con gran reverencia». El esposo es un amigo muy íntimo; por 
consiguiente, la esposa debe ofrecerle servicio como amiga íntima, y al mismo tiempo, 
debe entender que la posición del esposo es superior, y ofrecerle, por lo tanto, todo respeto. 
El hombre y la mujer tienen psicologías diferentes. Conforme a su constitución física, el 
hombre siempre quiere ser superior a su esposa, y la mujer, por su propia constitución, 
es naturalmente inferior a su esposo. De este modo, el instinto natural es que el esposo 
quiere una posición de superioridad sobre la esposa, y eso es algo que debe respetarse. 
Incluso si comete alguna injusticia, la esposa debe tolerarla, y de este modo no habrá 
malentendidos entre los esposos. Viśrambheṇa significa «con intimidad», pero no debe 
ser la familiaridad que produce menosprecio. En la civilización védica, la esposa no puede 
llamar al esposo por su nombre. En la civilización actual, sí lo llama por el nombre, pero 
en la civilización hindú no lo hace. Se admite, entonces, la existencia de los complejos 
de inferioridad y superioridad. Damena ca: La esposa tiene que aprender a controlarse, 
incluso si hay malentendidos. Sauhṛdena vācā madhurayā significa desear siempre el bien 

23.2

TEXTO 2



CAP. 23   |   La lamentación de Devahūti   115

para el esposo y hablarle con palabras dulces. Los constantes contactos materiales en el 
mundo exterior agitan a la persona; de modo que el esposo, una vez en casa, debe recibir 
palabras dulces de parte de su esposa.

ivas$a{jya k(AmaM d"mBaM ca ãe"SaM laAeBamaGaM mad"ma, / 
@‘amaÔaAeâtaA inatyaM taejaIyaAMs$amataAeSayata, //�3�//

visṛjya kāmaṁ dambhaṁ ca    dveṣaṁ lobham aghaṁ madam
apramattodyatā nityaṁ    tejīyāṁsam atoṣayat

visṛjya—abandonando; kāmam—lujuria; dambham—orgullo; ca—y; dveṣam—envidia; 
lobham—codicia; agham—actividades pecaminosas; madam—vanidad; apramattā—
sensata; udyatā—trabajando esmeradamente; nityam—siempre; tejīyāṁsam—a su 
muy poderoso esposo; atoṣayat—complació.

trabajando con sensatez y esmero, complació a su muy poderoso esposo, abando-
nando todo rastro de lujuria, envidia, codicia, actividades pecaminosas y vanidad.

SIGNIFICADO: Tenemos aquí algunas de las cualidades de la gran esposa de un gran 
marido. Kardama Muni es grande por sus cualidades espirituales. Un esposo así se dice 
que es tejīyāṁsam, muy poderoso. Una esposa, aunque haya avanzado en conciencia 
espiritual tanto como su esposo, no debe estar vanamente orgullosa. A veces sucede que la 
esposa viene de una familia muy rica, como en el caso de Devahūti, la hija del emperador 
Svāyambhuva Manu. Ella podría haber estado muy orgullosa de su linaje, pero eso está 
prohibido. La esposa no debe estar orgullosa de la posición de sus padres. Siempre debe ser 
sumisa al esposo, y abandonar toda vanidad. Tan pronto como la esposa se siente orgullosa 
de su alcurnia, su orgullo crea una profunda disensión y arruina la vida matrimonial. 
Devahūti fue muy cuidadosa a este respecto, y por eso se dice aquí que abandonó su 
orgullo por completo. Devahūti no era infiel. El mayor pecado que una esposa puede 
cometer es aceptar otro esposo u otro amante. Cāṇakya Paṇḍita ha descrito cuatro clases 
de enemigos en el hogar: Se considera enemigo al padre, si tiene deudas; se considera 
enemiga a la madre si, en presencia de hijos mayores, escoge otro esposo; la esposa que 
no se lleva bien con su esposo, sino que es muy áspera con él, es una enemiga; y un hijo, si 
es un necio, también es un enemigo. El padre, la madre, la esposa y los hijos son de gran 
valor en una familia, pero si la esposa o la madre aceptan otro esposo en presencia de su 
esposo o de su hijo, según la civilización védica se las considera enemigas. Una mujer fiel 
y casta no debe cometer adulterio; ese acto es muy pecaminoso.

s$a vaE de"vaiSaRvayaRstaAM maAnavaI%M s$amanau˜ataAma, / 
dE"vaAÕ"r"Iyas$a: patyaur"AzAAs$aAnaAM mah"AizASa: //�4�//
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k(Alaena BaUyas$aA ºaAmaAM k(izARtaAM ˜atacayaRyaA / 
‘aemagAÕ"d"yaA vaAcaA paIix"ta: k{(payaA“avaIta, //�5�//

sa vai devarṣi-varyas tāṁ    mānavīṁ samanuvratām
daivād garīyasaḥ patyur    āśāsānāṁ mahāśiṣāḥ

kālena bhūyasā kṣāmāṁ    karśitāṁ vrata-caryayā
prema-gadgadayā vācā    pīḍitaḥ kṛpayābravīt

saḥ—él (Kardama); vai—ciertamente; deva-ṛṣi—de los sabios celestiales; varyaḥ—el 
principal; tām—a ella; mānavīm—la hija de Manu; samanuvratām—completamente 
consagrada; daivāt—que la providencia; garīyasaḥ—que era más grande; patyuḥ—de su 
esposo; āśāsānām—esperando; mahā-āśiṣaḥ—grandes bendiciones; kālena bhūyasā—
durante mucho tiempo; kṣāmām—débil; karśitām—desmejorada; vrata-caryayā—por 
las disciplinas religiosas; prema—con amor; gadgadayā—balbuceante; vācā—con una 
voz; pīḍitaḥ—abrumado; kṛpayā—de compasión; abravīt—dijo.

La hija de manu, que estaba completamente consagrada a su esposo, consideraba 
que él era incluso más que la providencia, y esperaba de él grandes bendiciones. 
tras mucho tiempo de estar sirviéndole, estaba débil y muy desmejorada, a causa 
de sus disciplinas religiosas. viendo su estado, Kardama, el principal de los sabios 
celestiales, le habló, abrumado por la compasión, con una voz entrecortada por el 
gran amor que sentía.

SIGNIFICADO: La esposa debe ser de la misma categoría que el marido. Debe estar 
dispuesta a seguir los mismos principios que él; eso hará que la vida discurra feliz. Si 
él es un devoto y ella es materialista, no puede haber paz en el hogar. Ella debe ver las 
tendencias de su esposo, y debe estar dispuesta a seguirle. El Mahābhārata nos enseña 
que Gāndhārī, cuando entendió que Dhṛtarāṣṭra, su futuro esposo, era ciego, comenzó 
inmediatamente ella misma a practicar ceguera: se cubrió los ojos e hizo el papel de 
una mujer ciega. Decidió que, como su esposo era ciego, ella también debía actuar 
como una mujer ciega; de no ser así, se enorgullecería de sus ojos, y vería a su esposo 
como inferior. La palabra samanuvrata indica que la esposa tiene el deber de adoptar 
las circunstancias especiales en que esté el esposo. Por supuesto, si él es tan grande 
como Kardama Muni, el resultado derivado de seguirle es muy bueno. Pero incluso si 
no es un gran devoto como Kardama Muni, la esposa tiene el deber de adaptarse a su 
mentalidad. Eso hace que la vida matrimonial sea muy feliz. Aquí se indica también 
que la princesa Devahūti, por el hecho de seguir los estrictos votos de una mujer casta, 
se puso muy delgada, lo cual motivó la compasión de su esposo. Él sabía que ella era la 
hija de un gran rey, y que, a pesar de ello, le estaba sirviendo como una mujer común. 
Esas actividades mermaron su salud, y él, sintiendo compasión, se dirigió a ella de la 
siguiente manera.
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k(dR"ma ovaAca
tauí"Ae'h"maâ tava maAnaiva maAnad"AyaA: 
  zAu™aUSayaA par"mayaA par"yaA ca BaftyaA / 
yaAe de"ih"naAmayamataIva s$auô$ts$a de"h"Ae 
    naAvaeiºata: s$amauicata: ºaipatauM mad"TaeR //�6�//

kardama uvāca
tuṣṭo ’ham adya tava mānavi mānadāyāḥ

śuśrūṣayā paramayā parayā ca bhaktyā
yo dehinām ayam atīva suhṛt sa deho

nāvekṣitaḥ samucitaḥ kṣapituṁ mad-arthe

kardamaḥ uvāca—el gran sabio Kardama dijo; tuṣṭaḥ—complacido; aham—yo estoy; 
adya—hoy; tava—contigo; mānavi—¡oh, hija de Manu!; māna-dāyāḥ—que eres respe-
tuosa; śuśrūṣayā—con el servicio; paramayā—muy excelente; parayā—la más elevada; 
ca—y; bhaktyā—con la devoción; yaḥ—el cual; dehinām—a los que habitan en un cuer-
po; ayam—este; atīva—extremadamente; suhṛt—querido; saḥ—este; dehaḥ—cuerpo; 
na—no; avekṣitaḥ—preocupándote de; samucitaḥ—apropiadamente; kṣapitum—para 
gastar; mat-arthe—por mí.

Kardama muni dijo: ¡Oh, respetuosa hija de Svāyambhuva manu!, hoy estoy muy 
complacido contigo por tu gran devoción y por tu muy excelente servicio amoroso. 
a las entidades vivientes que habitan en un cuerpo, este les es muy querido, y por 
ello estoy atónito de que tú hayas descuidado tu propio cuerpo para usarlo en 
beneficio mío.

SIGNIFICADO: Aquí se indica que el cuerpo le es muy querido a la persona, pero 
Devahūti era tan fiel a su esposo que, no solamente le sirvió con gran devoción, servicio 
y respeto, sino que ni siquiera se preocupó de su propia salud. Eso se llama servicio 
desinteresado. Parece ser que Devahūti no complacía sus sentidos, ni siquiera con su 
esposo, pues de lo contrario su salud no se habría deteriorado. Ella asistió a Kardama 
Muni continuamente, sin preocuparse de la comodidad del cuerpo, para facilitarle sus 
ocupaciones de elevación espiritual. Una esposa casta y fiel tiene el deber de ayudar a 
su esposo en todo, especialmente si el esposo se ocupa en actividades conscientes de 
Kṛṣṇa. En este caso, él también la recompensó con creces. Una mujer casada con una 
persona corriente no puede esperar eso de su esposo.

yae mae svaDamaRinar"tasya tapa:s$amaAiDa- 
ivaâAtmayaAegAivaijataA BagAvat‘as$aAd"A: / 
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taAnaeva tae mad"naus$aevanayaAvaç&Ü"Ana, 
ä{"iíM" ‘apazya ivatar"AmyaBayaAnazAAek(Ana, //�7�//

ye me sva-dharma-niratasya tapaḥ-samādhi-
vidyātma-yoga-vijitā bhagavat-prasādāḥ

tān eva te mad-anusevanayāvaruddhān
dṛṣṭiṁ prapaśya vitarāmy abhayān aśokān

ye—aquellos que; me—por mí; sva-dharma—propia vida religiosa; niratasya—com-
pletamente ocupado con; tapaḥ—en austeridad; samādhi—en meditación; vidyā—en 
conciencia de Kṛṣṇa; ātma-yoga—por fijar la mente; vijitāḥ—conseguidas; bhagavat-
prasādāḥ—las bendiciones del Señor; tān—ellas; eva—incluso; te—por tu; mat—a mí; 
anusevanayā—por servicio consagrado; avaruddhān—obtenida; dṛṣṭim—visión tras-
cendental; prapaśya—simplemente mira; vitarāmi—estoy dando; abhayān—que están 
libres de temor; aśokān—que están libres de lamentación.

Kardama muni continuó: he obtenido las bendiciones del Señor en el desempeño de 
mi vida religiosa de austeridad, meditación y conciencia de Kṛṣṇa. aunque tú toda-
vía no has experimentado esos logros, que están libres de temor y de lamentación, te 
los ofreceré todos, pues estás ocupada en mi servicio. ahora, sin más, contémplalos. 
te estoy dando la visión trascendental para que veas qué maravillosos son.

SIGNIFICADO: Devahūti solamente se ocupó en el servicio de Kardama Muni. No se 
esperaba de ella que fuese avanzada en austeridad, éxtasis, meditación o conciencia de 
Kṛṣṇa, pero imperceptiblemente estaba participando de los logros de su esposo, que ella 
no podía ni ver ni experimentar. Ella obtuvo automáticamente esos dones del Señor.

¿Cómo son los dones del Señor? Aquí se afirma que son abhaya, libres de temor. En 
el mundo material, cuando alguien reúne un millón de dólares, está siempre lleno de 
temor, porque piensa: «¿Y si pierdo el dinero?». Pero la bendición del Señor, bhagavat-
prasāda, nunca se perderá. Es solo para disfrutar. No hay posibilidad de pérdida. Sim-
plemente, se gana y se disfruta ganando. Esto se confirma también en el Bhagavad-gītā: 
Cuando se obtiene la gracia del Señor, el resultado es que se destruyen sarva-duḥkhāni, 
todos los sufrimientos. Aquel que se sitúa en la posición trascendental se libera de 
las dos clases de enfermedades materiales: el anhelo y la lamentación. Esto se afirma 
también en el Bhagavad-gītā. Una vez que comienza la vida devocional, podemos ob-
tener el resultado completo de amor por Dios. El amor por Kṛṣṇa es la perfección más 
elevada de bhagavat-prasāda, la misericordia divina. Este logro trascendental es tan 
valioso que ninguna felicidad material se le puede comparar. Prabodhānanda Sarasvatī 
ha dicho que aquel que obtiene la gracia del Señor Caitanya alcanza tal grandeza que ni 
los semidioses le importan en lo más mínimo, considera que el monismo es infernal, 
y para él la perfección de controlar los sentidos es lo más fácil que hay. Los placeres 
celestiales, para él no pasan de ser cuentos. En realidad, no hay comparación entre la 
felicidad material y la espiritual.
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Devahūti, por la gracia de Kardama Muni, obtuvo una experiencia real de la ilumina-
ción espiritual por el simple hecho de servirle. En la vida de Nārada Muni tenemos un 
ejemplo parecido. En su vida anterior, Nārada era hijo de una criada, pero su madre estaba 
ocupada en servir a grandes devotos. Él tuvo la oportunidad de servir a los devotos, y por 
el simple hecho de comer sus remanentes y cumplir sus órdenes, se elevó tanto que en 
su siguiente vida se convirtió en la gran personalidad Nārada. El sendero más fácil para 
los logros espirituales es refugiarse en un maestro espiritual genuino y servirle de todo 
corazón. Ese es el secreto del éxito. Como afirma Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura en sus 
ocho estrofas en alabanza del maestro espiritual: yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ: 
Sirviendo al maestro espiritual o recibiendo su gracia, se recibe la gracia del Señor Supre-
mo. Sirviendo a su esposo devoto, Kardama Muni, Devahūti participó de sus logros. De 
manera similar, sirviendo a un maestro espiritual genuino, un discípulo sincero puede 
obtener toda la misericordia del Señor y del maestro espiritual simultáneamente.

@nyae paunaBaRgAvataAe ”auva oiã"ja{mBa- 
  iva”aMizAtaATaRr"canaA: ik(mauç&‚(masya / 
is$aÜ"Ais$a Baux.~ºva ivaBavaAiªajaDamaRd"Aeh"Ana, 
    id"vyaAªarE"äuR"r"iDagAAªa{paivai‚(yaAiBa: //�8�//

anye punar bhagavato bhruva udvijṛmbha-
vibhraṁśitārtha-racanāḥ kim urukramasya

siddhāsi bhuṅkṣva vibhavān nija-dharma-dohān
divyān narair duradhigān nṛpa-vikriyābhiḥ

anye—otros; punaḥ—de nuevo; bhagavataḥ—del Señor; bhruvaḥ—de las cejas; 
udvijṛmbha—con el movimiento; vibhraṁśita—aniquilados; artha-racanāḥ—logros 
materiales; kim—qué sentido; urukramasya—del Señor Viṣṇu (que da grandes pasos); 
siddhā—exitosa; asi—eres; bhuṅkṣva—disfruta; vibhavān—los regalos; nija-dharma—
con tus propios principios de devoción; dohān—obtenidos; divyān—trascendentales; 
naraiḥ—por personas; duradhigān—difíciles de obtener; nṛpa-vikriyābhiḥ—orgullosas 
de su aristocracia.

Kardama muni continuó: aparte de la gracia del Señor, ¿de qué sirven otros disfru-
tes? Un simple movimiento de las cejas del Señor viṣṇu, la Suprema Personalidad 
de dios, puede reducir a la nada todos los logros materiales. Con los principios de 
devoción a tu esposo que has seguido, has conquistado dones trascendentales que 
muy rara vez obtienen las personas orgullosas de su aristocracia y de sus posesiones 
materiales, y puedes disfrutar de ellos.

SIGNIFICADO: El Señor Caitanya recomendó que el logro más elevado de la vida 
humana consiste en obtener la gracia del Señor, el amor por Dios. Dijo: premā 
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pumartho mahān: «Obtener amor por Dios es la perfección más elevada de la vida». 
Kardama Muni le recomienda a su esposa esa misma perfección. Ella pertenecía a una 
familia real muy aristocrática. Por lo general, aquellos que son muy materialistas o 
que poseen riquezas y prosperidad materiales no pueden apreciar el valor del amor 
trascendental por Dios. Devahūti era una princesa que venía de una gran familia 
real, pero afortunadamente estaba bajo la supervisión de su gran esposo, Kardama 
Muni, el cual le ofreció el mejor regalo que se puede conceder en la vida humana: la 
gracia del Señor, el amor por Dios. Devahūti alcanzó esa gracia del Señor por la buena 
voluntad y la satisfacción de su esposo. Él era un gran devoto, una persona santa, y 
ella le sirvió con gran sinceridad, amor, afecto y servicio, y Kardama Muni se sintió 
satisfecho. Gustosamente, él le dio amor por Dios, y le recomendó que lo aceptase y 
gozase, pues él ya lo había conseguido.

El amor por Dios no es mercancía corriente. Rūpa Gosvāmī adoró a Caitanya 
Mahāprabhu porque distribuía a todos amor por Dios, kṛṣṇa-premā. Rūpa Gosvāmī Le 
glorificó como mahā-vadānya, una personalidad muy generosa, porque estaba dando 
gratuitamente a todos amor por Dios, algo que los hombres sabios solo consiguen 
después de muchísimos nacimientos. Kṛṣṇa-premā, conciencia de Kṛṣṇa, es el regalo 
más valioso que se puede otorgar a cualquiera que supuestamente amemos.

Una palabra que se usa en este verso, nija-dharma-dohān, es muy significativa. 
Devahūti, como esposa de Kardama Muni, obtuvo de su esposo un regalo de incal-
culable valor, por haberle sido muy fiel. El primer principio religioso para la mujer 
es ser fiel a su esposo. Cuando, por fortuna, el esposo es una gran personalidad, 
la combinación es perfecta, y ambos obtienen inmediatamente la plenitud en sus 
vidas.

WvaM “auvaANAmabalaAiKalayaAegAmaAyaA- 
  ivaâAivacaºaNAmavaeºya gAtaAiDar"As$aIta, / 
s$am‘a™aya‘aNAyaivaù"layaA igAre"Saä,"- 
    ˜aIx"AvalaAek(ivalas$aÜ"is$ataAnanaAh" //�9�//

evaṁ bruvāṇam abalākhila-yogamāyā-
vidyā-vicakṣaṇam avekṣya gatādhir āsīt

sampraśraya-praṇaya-vihvalayā gireṣad-
vrīḍāvaloka-vilasad-dhasitānanāha

evam—de este modo; bruvāṇam—hablando; abalā—la mujer; akhila—todas; 
yoga-māyā—de la ciencia trascendental; vidyā-vicakṣaṇam—excelente en el cono-
cimiento; avekṣya—después de escuchar; gata-ādhiḥ—satisfecha; āsīt—se sentía; 
sampraśraya—con humildad; praṇaya—y con amor; vihvalayā—ahogada; girā—con 
una voz; īṣat—levemente; vrīḍā—tímida; avaloka—con una mirada; vilasat—luminosa; 
hasita—sonriendo; ānanā—su rostro; āha—ella habló.
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después de oír las palabras de su esposo, que era excelente en el conocimiento de 
toda clase de ciencias trascendentales, la inocente devahūti estaba muy satisfecha. 
Con su sonriente rostro iluminado por una mirada levemente tímida, habló con la 
voz ahogada por su gran humildad y amor.

SIGNIFICADO: Se dice que cuando alguien está ocupado verdaderamente en el proceso 
de conciencia de Kṛṣṇa y ofrece servicio amoroso trascendental al Señor, puede suponerse 
que ha llegado al final de todos los procesos recomendados de austeridad, penitencia, 
religión, sacrificio, yoga místico y meditación. El esposo de Devahūti era tan experto en 
la ciencia trascendental que para él no había nada sobre lo que debatir en ese terreno, y 
ella, cuando le escuchó hablar, confiaba en que ya había superado todas las actividades 
de educación trascendental, pues era muy avanzado en el servicio devocional. No tenía 
dudas acerca de los dones que su esposo le ofrecía; sabía que era experto en ofrecer esos 
dones, y cuando entendió que le estaba ofreciendo el mayor de los dones, se sintió muy 
satisfecha. Estaba sobrecogida de amor extático, y por eso no pudo contestar; luego, con 
una voz temblorosa, como una esposa atractiva, habló las siguientes palabras.

de"vaó"itaç&vaAca
r"AÜM" bata iã"java{SaEtad"maAeGayaAegA- 
  maAyaAiDapae tvaiya ivaBaAe tad"vaEima BataR: / 
yastae'ByaDaAiya s$amaya: s$ak{(d"Ëÿs$aËÿAe 
    BaUyaAÕ"r"Iyais$a gAuNA: ‘as$ava: s$ataInaAma, //10//

devahūtir uvāca
rāddhaṁ bata dvija-vṛṣaitad amogha-yoga-

māyādhipe tvayi vibho tad avaimi bhartaḥ
yas te ’bhyadhāyi samayaḥ sakṛd aṅga-saṅgo

bhūyād garīyasi guṇaḥ prasavaḥ satīnām

devahūtiḥ uvāca—Devahūti dijo; rāddham—ha sido conseguida; bata—ciertamente; 
dvija-vṛṣa—¡oh, el mejor de los brāhmaṇas!; etat—este; amogha—infalibles; yoga-
māyā—de poderes místicos; adhipe—el amo; tvayi—en ti; vibho—¡oh, grande!; tat—
eso; avaimi—yo sé; bhartaḥ—¡oh, esposo!; yaḥ—esa que; te—por ti; abhyadhāyi—fue 
dada; samayaḥ—promesa; sakṛt—en cierta ocasión; aṅga-saṅgaḥ—unión física; 
bhūyāt—que sea; garīyasi—cuando muy glorioso; guṇaḥ—una gran cualidad; 
prasavaḥ—descendencia; satīnām—de las mujeres castas.

Śrī devahūti dijo: mi querido esposo, ¡oh, el mejor de los brāhmaṇas!, yo sé que tú 
has alcanzado la perfección y eres el amo de todos los infalibles poderes místicos, 
pues estás bajo la protección de yoga-māyā, la naturaleza trascendental. Pero en 
cierta ocasión hiciste una promesa que se debe cumplir ahora por medio de la unión 
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de nuestros cuerpos, pues para una mujer casta que tiene un esposo glorioso, los 
hijos son una gran cualidad.

SIGNIFICADO: Devahūti expresó su felicidad con la palabra bata, pues sabía que su 
esposo estaba en una posición muy elevada y trascendental, bajo el refugio de yoga-
māyā. Como se afirma en el Bhagavad-gītā, las grandes almas, los mahātmās, no están 
bajo el control de la energía material. El Señor Supremo tiene dos energías, la material 
y la espiritual. Las entidades vivientes son energía marginal. La persona, como energía 
marginal que es, puede estar bajo el control de la energía material o de la energía es-
piritual (yoga-māyā). Kardama Muni era una gran alma, y por lo tanto estaba bajo el 
influjo de la energía espiritual, lo cual quiere decir que estaba en conexión directa con 
el Señor Supremo. Esto se manifiesta como conciencia de Kṛṣṇa, ocupación constante 
en servicio devocional. Devahūti lo sabía, pero aun así estaba ansiosa por tener un 
hijo mediante la unión física con el sabio, y le recordó la promesa hecha a sus padres: 
«Solo me quedaré hasta que Devahūti quede embarazada»; le recordó que para una 
mujer casta casada con una gran personalidad, tener un hijo suyo es lo más glorioso 
que hay. Quería quedarse embarazada, y eso fue lo que pidió. La palabra strī significa 
«expansión». La unión física de los esposos hace que sus cualidades se expandan: los 
hijos de buenos padres son expansiones de las cualidades personales de los padres. 
Tanto Kardama Muni como Devahūti habían alcanzado iluminación espiritual; por eso 
ella desde un principio deseó, en primer lugar, quedarse embarazada, y luego, recibir de 
él la gracia divina y el amor por Dios. Cuando una mujer tiene un esposo sumamente 
cualificado, su gran ambición es tener un hijo tan bien cualificado como él. Habiendo 
podido tener por esposo a Kardama Muni, ella deseaba también tener un hijo por 
medio de la unión física.

ta‡aeitak{(tyamaupaizAºa yaTaAepade"zAM 
  yaenaESa mae k(izARtaAe'itair"rM"s$ayaAtmaA / 
is$aÜ"Yaeta tae k{(tamanaAeBavaDaiSaRtaAyaA 
    d"Inastad"IzA BavanaM s$aä{"zAM ivacaºva //11//

tatreti-kṛtyam upaśikṣa yathopadeśaṁ
yenaiṣa me karśito ’tiriraṁsayātmā

siddhyeta te kṛta-manobhava-dharṣitāyā
dīnas tad īśa bhavanaṁ sadṛśaṁ vicakṣva

tatra—en eso; iti-kṛtyam—lo que sea necesario hacer; upaśikṣa—ejecuta; yathā—de 
acuerdo con; upadeśam—instrucción de las Escrituras; yena—por la cual; eṣaḥ—este; 
me—mi; karśitaḥ—desmejorado; atiriraṁ-sayā—por no satisfacer la intensa pasión; 
ātmā—cuerpo; siddhyeta—pueda volver a ser adecuado; te—para ti; kṛta—excitada; 
manaḥ-bhava—con emoción; dharṣitāyāḥ—que estoy agitada; dīnaḥ—pobre; tat—
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por lo tanto; īśa—¡oh, mi querido señor!; bhavanam—casa; sadṛśam—adecuada; 
vicakṣva—piensa por favor en.

devahūti continuó: mi querido señor, la excitación que por ti siento me agita. Por 
eso, ten la bondad de disponer lo que las Escrituras estimen necesario para que mi 
cuerpo, flaco y desmejorado por la pasión sin satisfacer, se vuelva apto para ti. Por 
favor, mi señor, piensa también en una casa que sirva para este propósito.

SIGNIFICADO: Las Escrituras védicas no solamente están repletas de instrucciones 
espirituales, sino que también son instructivas acerca de cómo llevar adelante satis-
factoriamente la existencia material, con el objetivo final de la perfección espiritual. 
Por consiguiente, Devahūti le preguntó a su esposo cómo debía ella prepararse para 
la vida sexual según las instrucciones védicas. La finalidad especial de la vida sexual 
es tener buenos hijos. Las circunstancias para crear buenos hijos se mencionan en el 
kāma-śāstra, la Escritura en que se prescriben disposiciones adecuadas para una vida 
sexual auténticamente gloriosa. En las Escrituras se menciona todo lo necesario: el 
tipo de casa y la decoración que debe tener, el tipo de vestido de la esposa, cómo debe 
adornarse con cosméticos, esencias y otras características atractivas, etc. Cumplidos 
esos requisitos, el esposo se sentirá atraído por su belleza, y se creará una situación 
mental favorable. Esa situación mental existente a la hora de la vida sexual puede pasar 
entonces al vientre de la esposa, y de ese embarazo podrán salir buenos hijos. Aquí 
hay una referencia especial a los rasgos físicos de Devahūti. Había adelgazado, y por 
ello temía que su cuerpo no fuese atractivo para Kardama. Quería que se la instruyese 
acerca de cómo mejorar su condición física para atraer a su esposo. Una relación 
sexual en la cual el esposo se sienta atraído a la esposa, es seguro que producirá un 
varón, pero la relación sexual basada en la atracción de la esposa hacia el esposo puede 
producir una niña. Eso se menciona en el Āyur-veda. Cuando la pasión de la mujer 
es mayor, hay probabilidad de que nazca una niña. Cuando es mayor la pasión del 
hombre, posiblemente nacerá un hijo. Devahūti, por medio de las disposiciones del 
kāma-śāstra, quería que la pasión de su esposo aumentase. Quería que él la instruyese 
al respecto, y también le rogó que preparase una casa adecuada, porque la ermita en 
que vivía Kardama Muni era muy simple y estaba completamente bajo la influencia 
de la modalidad de la bondad, y había menos posibilidades de que en su corazón 
surgiese la pasión.

maE‡aeya ovaAca
i‘ayaAyaA: i‘ayamainvacC$na, k(dR"maAe yaAegAmaAisTata: / 
ivamaAnaM k(AmagAM ºaÔasta÷eRvaAivar"caIk(r"ta, //12//

maitreya uvāca
priyāyāḥ priyam anvicchan    kardamo yogam āsthitaḥ
vimānaṁ kāma-gaṁ kṣattas    tarhy evāviracīkarat
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maitreyaḥ—el gran sabio Maitreya; uvāca—dijo; priyāyāḥ—de su querida esposa; 
priyam—el placer; anvicchan—buscando; kardamaḥ—el sabio Kardama; yogam—
poder yóguico; āsthitaḥ—hizo uso; vimānam—un avión; kāma-gam—moviéndose 
a voluntad; kṣattaḥ—¡oh, Vidura!; tarhi—instantáneamente; eva—completamente; 
āviracīkarat—produjo.

maitreya continuó: ¡Oh, vidura!, buscando complacer a su querida esposa, el sabio 
Kardama hizo uso de su poder yóguico y produjo inmediatamente un palacio aéreo 
que podía viajar obedeciendo su voluntad.

SIGNIFICADO: Aquí son significativas las palabras yogam āsthitaḥ. El sabio Kardama 
era completamente perfecto en yoga. Hay ocho clases de perfección, que son resultado 
de una verdadera práctica de yoga: el yogī puede volverse más pequeño que lo más 
pequeño, más grande que lo más grande, o más ligero que lo más ligero; puede 
conseguir todo lo que desee; puede crear incluso un planeta, establecer su influencia 
sobre cualquiera, etc. De esta manera se obtiene la perfección yóguica, y después 
puede obtenerse la perfección de la vida espiritual. Así pues, para Kardama Muni 
no era algo muy maravilloso crear un palacio en el aire, según su propio deseo, para 
satisfacer el deseo de su querida esposa. Instantáneamente, creó el palacio que se 
describe en los siguientes versos.

s$avaRk(Amaäu"GaM id"vyaM s$avaRr"¥as$amainvatama, / 
s$avaRÜ"YauRpacayaAed"k<( maiNAstamBaEç&pas$k{(tama, //13//

sarva-kāma-dughaṁ divyaṁ    sarva-ratna-samanvitam
sarvaṛddhy-upacayodarkaṁ    maṇi-stambhair upaskṛtam

sarva—todos; kāma—deseos; dugham—proporcionando; divyam—maravillosa; sarva-
ratna—toda clase de joyas; samanvitam—decorada con; sarva—toda; ṛddhi—de riqueza; 
upacaya—aumentar; udarkam—gradual; maṇi—de piedras preciosas; stambhaiḥ—con 
pilares; upaskṛtam—adornada.

Era una estructura maravillosa, decorada con toda clase de joyas, adornada con pi-
lares de piedras preciosas, y que podía proporcionar cualquier cosa que se deseara. 
Estaba equipada con muebles y riquezas de toda índole, que tendían a aumentar 
con el paso del tiempo.

SIGNIFICADO: Podría decirse que el castillo que Kardama Muni creó en el cielo es un 
«castillo en el aire», pero Kardama Muni construyó realmente un enorme castillo en el 
aire mediante su poder místico de yoga. Nuestra débil imaginación considera que un 
castillo en el cielo es algo imposible, pero si analizamos la cuestión con todo detalle, 
podemos entender que no es imposible en absoluto. Si la Suprema Personalidad de 
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Dios puede crear tantos planetas, que llevan por el aire millones de castillos, un yogī 
perfecto como Kardama Muni fácilmente puede construir un solo castillo en el aire. 
El castillo se describe como sarva-kāma-dugham, «proporcionaba cualquier cosa que 
se deseara». Estaba lleno de joyas. Incluso los pilares estaban hechos de perlas y joyas 
valiosas. Esas joyas y piedras valiosas no estaban expuestas a deteriorarse, sino que du-
raban eternamente y eran cada vez más opulentas. A veces también escuchamos hablar 
de castillos decorados con joyas en la superficie de la Tierra. Los castillos que el Señor 
Kṛṣṇa construyó para Sus 16 108 esposas estaban tan decorados con joyas que por la 
noche no hacía falta luz artificial.

id"vyaAepak(r"NAAepaetaM s$avaRk(Alas$auKaAvah"ma, / 
paiÄ%k(AiBa: pataAk(AiBaivaRica‡aAiBar"lax.~k{(tama, //14//

›aigBaivaRica‡amaAlyaAiBamaRÃauizAÃatSax"x.~i„aiBa: / 
äu"kU(laºaAEmak(AEzAeyaEnaARnaAvañEivaRr"Aijatama, //15//

divyopakaraṇopetaṁ    sarva-kāla-sukhāvaham
paṭṭikābhiḥ patākābhir    vicitrābhir alaṅkṛtam

sragbhir vicitra-mālyābhir    mañju-śiñjat-ṣaḍ-aṅghribhiḥ
dukūla-kṣauma-kauśeyair    nānā-vastrair virājitam

divya—maravillosos; upakaraṇa—con utensilios; upetam—equipado; sarva-kāla—en 
todas las estaciones; sukha-āvaham—trayendo felicidad; paṭṭikābhiḥ—con festones; 
patākābhiḥ—con banderas; vicitrābhiḥ—de diversos colores y tejidos; alaṅkṛtam—
decorado; sragbhiḥ—con guirnaldas; vicitra-mālyābhiḥ—con flores encantadoras; 
mañju—dulce; śiñjat—zumbido; ṣaṭ-aṅghribhiḥ—con abejas; dukūla—telas finas; 
kṣauma—lino; kauśeyaiḥ—de tela de seda; nānā—diversos; vastraiḥ—con tapices; 
virājitam—embellecido.

El castillo estaba completamente equipado con todos los utensilios necesarios, y 
era agradable en todas las estaciones. a todo su alrededor estaba decorado con 
banderas, festones y obras de arte de variado colorido. Estaba embellecido además 
con guirnaldas de encantadoras flores que atraían a las abejas de dulce zumbido, y 
con tapices de lino, seda y otros diversos tejidos.

opayauRpair" ivanyastainalayaeSau pa{Tafpa{Tak,( / 
iºaæaE: k(izApauiBa: k(AntaM payaRÆÿvyajanaAs$anaE: //16//

upary upari vinyasta-    nilayeṣu pṛthak pṛthak
kṣiptaiḥ kaśipubhiḥ kāntaṁ    paryaṅka-vyajanāsanaiḥ
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upari upari—uno sobre otro; vinyasta—situados; nilayeṣu—en pisos; pṛthak pṛthak—
por separado; kṣiptaiḥ—dispuestos; kaśipubhiḥ—con camas; kāntam—encantador; 
paryaṅka—divanes; vyajana—abanicos; āsanaiḥ—con asientos.

El palacio tenía un aspecto encantador, con camas, sofás, abanicos y asientos, todo 
ello dispuesto por separado en siete pisos.

SIGNIFICADO: De este verso se deduce que el castillo tenía muchos pisos. Las palabras 
upary upari vinyasta indican que los rascacielos no son un invento reciente. Incluso en 
aquellos días, hace millones de años, era corriente la idea de construir casas de muchos 
pisos. No contenían solamente una o dos habitaciones, sino muchos apartamentos 
diferentes, y cada uno de ellos estaba completamente decorado con cojines, camas, 
lugares para sentarse y alfombras.

ta‡a ta‡a ivainaiºaæanaAnaAizAlpaAepazAAeiBatama, / 
mah"Amar"k(tasTalyaA jauíM" ivaåu"mavaeid"iBa: //17//

tatra tatra vinikṣipta-    nānā-śilpopaśobhitam
mahā-marakata-sthalyā    juṣṭaṁ vidruma-vedibhiḥ

tatra tatra—aquí y allá; vinikṣipta—puestos; nānā—diversos; śilpa—con grabados ar-
tísticos; upaśobhitam—extraordinariamente hermosos; mahā-marakata—de grandes 
esmeraldas; sthalyā—con un piso; juṣṭam—amueblado; vidruma—de coral; vedibhiḥ—
con plataformas elevadas (estrados).

Su hermosura la realzaban los artísticos grabados que adornaban las paredes en 
algunos lugares. El piso era de esmeralda, con estrados de coral.

SIGNIFICADO: Hoy en día, la gente está muy orgullosa de su arte arquitectónico, 
pero generalmente los suelos se decoran con cemento coloreado. Aquí se indica, sin 
embargo, que el castillo construido por Kardama Muni mediante sus poderes místicos 
tenía suelos de esmeralda con estrados de coral.

ã"A:s$au ivaåu"made"h"lyaA BaAtaM va†ak(paAq%vata, / 
izAKare"iSvan‰"naIlaeSau he"maku(mBaEr"iDai™atama, //18//

dvāḥsu vidruma-dehalyā    bhātaṁ vajra-kapāṭavat
śikhareṣv indranīleṣu    hema-kumbhair adhiśritam

dvāḥsu—en las entradas; vidruma—de coral; dehalyā—con un umbral; bhātam—
hermoso; vajra—adornadas con diamantes; kapāṭa-vat—teniendo puertas; śikhareṣu—

23.18

TEXTO 18

TEXTO 17



CAP. 23   |   La lamentación de Devahūti   127

en las cúpulas; indra-nīleṣu—de zafiros; hema-kumbhaiḥ—con pináculos de oro; 
adhiśritam—coronadas.

El palacio era muy hermoso, con sus umbrales de coral en las entradas y sus puertas 
adornadas con diamantes. Pináculos de oro coronaban sus cúpulas de zafiro.

caºauSmatpaár"AgAAƒyaEvaR†aiBaiÔaSau inaimaR#taE: / 
jauíM" ivaica‡avaEtaAnaEmaRh"AhE="%heR"mataAer"NAE: //19//

cakṣuṣmat padmarāgāgryair    vajra-bhittiṣu nirmitaiḥ
juṣṭaṁ vicitra-vaitānair    mahārhair hema-toraṇaiḥ

cakṣuḥ-mat—como si tuviese ojos; padma-rāga—con rubíes; agryaiḥ—los más selec-
tos; vajra—de diamante; bhittiṣu—en los muros; nirmitaiḥ—engastados; juṣṭam—
amueblado; vicitra—diversos; vaitānaiḥ—con doseles; mahā-arhaiḥ—enormemente 
valiosos; hema-toraṇaiḥ—con puertas de oro.

Con los rubíes más selectos engastados en sus muros de diamante, parecía como 
si tuviese ojos. Estaba amueblado con maravillosos doseles y con puertas de oro 
enormemente valiosas.

SIGNIFICADO: Los motivos decorativos y la joyería artística representando ojos no 
son imaginarios. Incluso en épocas recientes, los emperadores mogoles construyeron 
sus palacios con motivos decorativos de pájaros enjoyados con ojos hechos de piedras 
preciosas. Las autoridades se han llevado las piedras, pero las decoraciones se ven 
todavía en algunos de los castillos que los emperadores mogoles construyeron en 
Nueva Delhi. Los palacios reales se construían con joyas y piedras muy singulares con 
aspecto de ojos, y de esta manera, por la noche despedían reflejos de luz sin necesidad 
de lámparas.

hM"s$apaAr"Avata˜aAtaEsta‡a ta‡a inakU(ijatama, / 
k{(i‡amaAnmanyamaAnaE: svaAnaiDaç&÷AiDaç&÷ ca //20//

haṁsa-pārāvata-vrātais    tatra tatra nikūjitam
kṛtrimān manyamānaiḥ svān    adhiruhyādhiruhya ca

haṁsa—de cisnes; pārāvata—de palomas; vrātaiḥ—con multitudes; tatra tatra—aquí 
y allá; nikūjitam—vibraban; kṛtrimān—artificiales; manyamānaiḥ—creyendo; svān—
perteneciendo a su propia especie; adhiruhya adhiruhya—subiéndose repetidamente; 
ca—y.
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En aquel palacio había multitudes de palomas y de cisnes vivos por todas partes, 
además de cisnes y palomas artificiales, tan bien imitados que los cisnes verdaderos 
se les subían encima una y otra vez, creyendo que eran aves con vida como ellos 
mismos. de este modo, el palacio vibraba con los sonidos de esas aves.

ivah"Ar"sTaAnaiva™aAmas$aMvaezA‘aAËÿNAAijarE": / 
yaTaAepajaAeSaM r"icataEivaRsmaApanaimavaAtmana: //21//

vihāra-sthāna-viśrāma-    saṁveśa-prāṅgaṇājiraiḥ
yathopajoṣaṁ racitair    vismāpanam ivātmanaḥ

vihāra-sthāna—parques de recreo; viśrāma—salones de reposo; saṁveśa—dormitorios; 
prāṅgaṇa—patios interiores; ajiraiḥ—con patios exteriores; yathā-upajoṣam—de 
acuerdo con la comodidad; racitaiḥ—que fueron diseñados; vismāpanam—dejó atóni-
to; iva—en verdad; ātmanaḥ—a él mismo (Kardama).

El castillo tenía parques de recreo, salones de reposo, dormitorios y patios interio-
res y exteriores diseñados para procurar comodidad. El propio sabio quedó atónito 
ante todo eso.

SIGNIFICADO: Kardama Muni, siendo una persona santa, vivía en una humilde ermi-
ta, pero cuando vio el palacio construido por medio de sus poderes místicos, lleno de 
habitaciones de reposo, habitaciones para disfrutar de la vida sexual y patios interiores 
y exteriores, él mismo quedó atónito. Así es como actúa una persona agraciada por 
Dios. Un devoto como Kardama Muni podía exhibir semejante opulencia por medio 
de su poder yóguico a pedido de su esposa, pero cuando esa opulencia se produjo, él 
mismo no podía entender cómo eran posibles tales manifestaciones. El poder de un 
yogī, cuando se muestra, a veces asombra hasta al propio yogī.

wRä{"ggA{hM" tatpazyantaI%M naAita‘aItaena caetas$aA / 
s$avaRBaUtaAzAyaAiBaÁa: ‘aAvaAecatk(dR"ma: svayama, //22//

īdṛg gṛhaṁ tat paśyantīṁ    nātiprītena cetasā
sarva-bhūtāśayābhijñaḥ    prāvocat kardamaḥ svayam

īdṛk—esa; gṛham—casa; tat—aquella; paśyantīm—mirando a; na atiprītena—no 
muy complacido; cetasā—con el corazón; sarva-bhūta—de todos; āśaya-
abhijñaḥ—entendiendo el corazón; prāvocat—se dirigió; kardamaḥ—Kardama; 
svayam—personalmente.
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Cuando vio que devahūti miraba el gigantesco y opulento palacio con el corazón 
descontento, Kardama muni pudo entender sus sentimientos, porque podía estu-
diar el corazón de cualquier persona. Entonces se dirigió personalmente a su esposa 
de la siguiente manera.

SIGNIFICADO: Devahūti había pasado mucho tiempo en la ermita, sin preocuparse 
demasiado por su cuerpo. Estaba cubierta de suciedad, y la ropa que llevaba no era 
muy elegante. Kardama Muni estaba sorprendido de haber podido producir semejante 
palacio, y su esposa, Devahūti, también estaba atónita. ¿Cómo podría vivir ella en aquel 
opulento palacio? Kardama Muni pudo entender su asombro, y le habló de la siguiente 
manera.

inamajjyaAismana, œ"de" BaIç& ivamaAnaimad"maAç&h" / 
wdM" zAuflak{(taM taITaRmaAizASaAM yaApakM( na{NAAma, //23//

nimajjyāsmin hrade bhīru    vimānam idam āruha
idaṁ śukla-kṛtaṁ tīrtham    āśiṣāṁ yāpakaṁ nṛṇām

nimajjya—después de bañarte; asmin—en este; hrade—en el lago; bhīru—¡oh, mujer 
temerosa!; vimānam—avión; idam—a este; āruha—asciende; idam—este; śukla-
kṛtam—creado por el Señor Viṣṇu; tīrtham—lago sagrado; āśiṣām—los deseos; 
yāpakam—concediendo; nṛṇām—de los seres humanos.

mi querida devahūti, pareces muy asustada. Primero báñate en el lago Bindu-
sarovara, que fue creado por el propio Señor viṣṇu y puede conceder al ser humano 
todos sus deseos, y después súbete a este avión.

SIGNIFICADO: Todavía se sigue el sistema de ir a lugares de peregrinaje y bañarse en 
sus aguas. En Vṛndāvana, la gente se baña en el río Yamunā. En otros lugares, como 
Prayāga, se bañan en el río Ganges. Las palabras tīrtham āśiṣāṁ yāpakam se refieren 
al cumplimiento de los deseos por bañarse en un lugar de peregrinaje. Kardama Muni 
aconsejó a su buena esposa que se bañase en el lago Bindu-sarovara, para que pudiera 
revivir el lustre y la belleza que su cuerpo tenía antes.

s$aA taà"tauR: s$amaAd"Aya vaca: ku(valayaeºaNAA / 
s$ar"jaM iba”ataI vaAs$aAe vaeNAIBaUtaAMê maUDaRjaAna, //24//

sā tad bhartuḥ samādāya    vacaḥ kuvalayekṣaṇā
sarajaṁ bibhratī vāso    veṇī-bhūtāṁś ca mūrdhajān
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sā—ella; tat—entonces; bhartuḥ—de su esposo; samādāya—aceptando; vacaḥ—las 
palabras; kuvalaya-īkṣaṇā—la de ojos de loto; sa-rajam—sucio; bibhratī—llevando; 
vāsaḥ—vestido; veṇī-bhūtān—enmarañado; ca—y; mūrdha-jān—cabello.

devahūti, la de ojos de loto, aceptó la orden de su esposo. Por su vestido sucio y los 
mechones de cabello enmarañado en su cabeza, no tenía un aspecto muy atractivo.

SIGNIFICADO: Parece ser que Devahūti no había peinado sus cabellos durante mu-
chos años, y se habían enredado formando nudos. En otras palabras, ella desatendió su 
vestido y las comodidades de su cuerpo para ocuparse en el servicio de su esposo.

@ËMÿ ca malapaÆeÿna s$aHC$ªaM zAbalastanama, / 
@AivavaezA s$ar"svatyaA: s$ar": izAvajalaAzAyama, //25//

aṅgaṁ ca mala-paṅkena    sañchannaṁ śabala-stanam
āviveśa sarasvatyāḥ    saraḥ śiva-jalāśayam

aṅgam—cuerpo; ca—y; mala-paṅkena—con suciedad; sañchannam—cubierto; 
śabala—descoloridos; stanam—pechos; āviveśa—entró; sarasvatyāḥ—del río Sarasvatī; 
saraḥ—el lago; śiva—sagrado; jala—aguas; āśayam—conteniendo.

tenía el cuerpo cubierto con una espesa capa de suciedad, y los pechos descoloridos. 
No obstante, se sumergió en el lago, que contenía las aguas sagradas del Sarasvatī.

s$aAnta: s$ar"is$a vaezmasTaA: zAtaAina d"zA k(nyak(A: / 
s$avaAR: ik(zAAer"vayas$aAe d"d"zAAeRtpalagAnDaya: //26//

sāntaḥ sarasi veśma-sthāḥ    śatāni daśa kanyakāḥ
sarvāḥ kiśora-vayaso    dadarśotpala-gandhayaḥ

sā—ella; antaḥ—dentro; sarasi—en el lago; veśma-sthāḥ—situadas en una casa; śatāni 
daśa—diez cientos; kanyakāḥ—muchachas; sarvāḥ—todas; kiśora-vayasaḥ—en la flor 
de la juventud; dadarśa—ella vio; utpala—como lotos; gandhayaḥ—fragantes.

En una casa dentro del lago vio a mil muchachas, todas en la flor de la juventud y 
fragantes como lotos.

taAM ä{"î"A s$ah"s$aAetTaAya ‘aAecau: ‘aAÃalaya: iñya: / 
vayaM k(maRk(r"IstauByaM zAAiDa na: k(r"vaAma ik(ma, //27//
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tāṁ dṛṣṭvā sahasotthāya    procuḥ prāñjalayaḥ striyaḥ
vayaṁ karma-karīs tubhyaṁ    śādhi naḥ karavāma kim

tām—a ella; dṛṣṭvā—al ver; sahasā—repentinamente; utthāya—levantándose; procuḥ—
dijeron; prāñjalayaḥ—con las manos juntas; striyaḥ—las doncellas; vayam—nosotras; 
karma-karīḥ—sirvientas; tubhyam—por ti; śādhi—dinos, por favor; naḥ—nosotras; 
karavāma—podemos hacer; kim—qué.

al verla, las doncellas se levantaron inmediatamente y le dijeron con las manos 
juntas: «Somos tus sirvientas. dinos qué podemos hacer por ti».

SIGNIFICADO: Mientras Devahūti pensaba qué haría en aquel gran palacio con sus sucias 
ropas, instantáneamente se manifestaron, gracias a los poderes yóguicos de Kardama 
Muni, mil doncellas preparadas para servirla. Aparecieron ante Devahūti dentro del 
agua, y se presentaron como sus sirvientas, simplemente esperando sus órdenes.

µaAnaena taAM mah"AheR"NA µaApaiyatvaA manaisvanaIma, / 
äu"kU(lae inamaRlae naU¥ae d"äu"r"syaE ca maAnad"A: //28//

snānena tāṁ mahārheṇa    snāpayitvā manasvinīm
dukūle nirmale nūtne    dadur asyai ca mānadāḥ

snānena—con aceites de baño; tām—a ella; mahā-arheṇa—muy costosos; snāpayitvā—
después de bañar; manasvinīm—a la virtuosa esposa; dukūle—en ropa fina; nirmale—
inmaculada; nūtne—nueva; daduḥ—dieron; asyai—a ella; ca—y; māna-dāḥ—las 
respetuosas muchachas.

Las muchachas, tratando a devahūti con gran respeto, la llevaron con ellas, y des-
pués de bañarla con aceites y bálsamos preciosos, le dieron un nuevo vestido, fino e 
inmaculado, para que cubriese su cuerpo.

BaUSaNAAina par"ADyaARina var"IyaAMis$a âumainta ca / 
@ªaM s$avaRgAuNAAepaetaM paAnaM caEvaAma{taAs$avama, //29//

bhūṣaṇāni parārdhyāni    varīyāṁsi dyumanti ca
annaṁ sarva-guṇopetaṁ    pānaṁ caivāmṛtāsavam

bhūṣaṇāni—ornamentos; para-ardhyāni—muy valiosos; varīyāṁsi—muy excelentes; 
dyumanti—espléndidos; ca—y; annam—alimento; sarva-guṇa—todas las buenas cua-
lidades; upetam—conteniendo; pānam—bebidas; ca—y; eva—también; amṛta—dulce; 
āsavam—embriagante.
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después la adornaron con joyas muy excelentes y valiosas, de brillo resplandeciente. 
a continuación le ofrecieron alimentos, que contenían todas las buenas cualidades, 
y una bebida dulce y embriagadora llamada āsavam.

SIGNIFICADO: Āsavam es un preparado medicinal āyur-védico; no es licor. Está 
hecho a base de sustancias medicinales, y sirve para mejorar el metabolismo y para 
que la condición del cuerpo sea saludable.

@TaAd"zAeR svamaAtmaAnaM ›aigvaNAM ivar"jaAmbar"ma, / 
ivar"jaM k{(tasvastyayanaM k(nyaAiBabaRò"maAinatama, //30//

athādarśe svam ātmānaṁ     sragviṇaṁ virajāmbaram
virajaṁ kṛta-svastyayanaṁ    kanyābhir bahu-mānitam

atha—entonces; ādarśe—en un espejo; svam ātmānam—su propio reflejo; srak-viṇam—
adornada con un collar de flores; viraja—completamente limpias; ambaram—ropas; 
virajam—libre de toda suciedad corporal; kṛta-svasti-ayanam—adornada con marcas 
auspiciosas; kanyābhiḥ—por las doncellas; bahu-mānitam—servida con gran respeto.

Luego contempló su propia imagen en un espejo: en su cuerpo no había el menor 
rastro de suciedad, y estaba adornada con un collar de flores. vestida con ropas 
completamente limpias y adornada con auspiciosas marcas de tilaka, las doncellas 
la servían con gran respeto.

µaAtaM k{(taizAr":µaAnaM s$avaARBar"NABaUiSatama, / 
inaSk(ƒaIvaM valaiyanaM kU(jatk(AÂananaUpaur"ma, //31//

snātaṁ kṛta-śiraḥ-snānaṁ    sarvābharaṇa-bhūṣitam
niṣka-grīvaṁ valayinaṁ    kūjat-kāñcana-nūpuram

snātam—bañada; kṛta-śiraḥ—incluyendo la cabeza; snānam—bañando; sarva—por to-
das partes; ābharaṇa—con ornamentos; bhūṣitam—adornada; niṣka—un collar de oro 
con un medallón; grīvam—en el cuello; valayinam—con pulseras; kūjat—tintineando; 
kāñcana—hechas de oro; nūpuram—campanitas tobilleras.

La bañaron completamente de cuerpo entero, incluyendo la cabeza, y le pusieron 
adornos por todas partes. Llevaba un collar especial con un medallón. tenía pulse-
ras en las muñecas y ajorcas de oro que tintineaban en sus tobillos.

23.31

TEXTO 31

TEXTO 30



CAP. 23   |   La lamentación de Devahūti   133

SIGNIFICADO: Aquí aparece la palabra kṛta-śiraḥ-snānam. Las directrices del smṛti-
śāstra respecto a los deberes diarios autorizan a las mujeres a bañarse diariamente de 
cuello para abajo. No es necesario que se laven el cabello cada día, porque la masa de 
cabello húmedo puede causar resfriados. Por esa razón, a las mujeres se les prescribe el 
hábito de bañarse de cuello para abajo, y solo en algunas ocasiones darse un baño com-
pleto. En esa ocasión, Devahūti se dio un baño completo, y se lavó el cabello a fondo. 
El baño habitual de la mujer recibe el nombre de mala-snāna, y el baño completo, que 
incluye la cabeza, śiraḥ-snāna. Para este baño necesita abundante aceite para ungir la 
cabeza. Esa es la norma de los comentaristas del smṛti-śāstra.

™aAeNyaAer"DyastayaA k(AHcyaA k(AÂanyaA baò"r"¥ayaA / 
h"Are"NA ca mah"AheR"NA ç&cake(na ca BaUiSatama, //32//

śroṇyor adhyastayā kāñcyā    kāñcanyā bahu-ratnayā
hāreṇa ca mahārheṇa    rucakena ca bhūṣitam

śroṇyoḥ—en las caderas; adhyastayā—llevando; kāñcyā—con un cinturón; kāñcanyā—
hecho de oro; bahu-ratnayā—decorado con numerosas joyas; hāreṇa—con un collar 
de perlas; ca—y; mahā-arheṇa—preciosas; rucakena—con sustancias auspiciosas; 
ca—y; bhūṣitam—adornada.

En las caderas llevaba un cinturón de oro, engarzado con numerosas joyas; iba 
adornada, además, con un precioso collar de perlas y con sustancias auspiciosas.

SIGNIFICADO: Entre las sustancias auspiciosas se encuentran el azafrán, el kuṅkuma 
y la pulpa de sándalo. Hay otras, como la cúrcuma mezclada con aceite de semilla de 
mostaza, que se extienden por todo el cuerpo antes del baño. Para bañar a Devahūti de 
la cabeza a los pies se usaron sustancias auspiciosas de toda clase.

s$aud"taA s$au”auvaA ëºNAiµagDaApaAËeÿna caºauSaA / 
paák(AezAs$pa{DaA naIlaEr"lakE(ê las$anmauKama, //33//

sudatā subhruvā ślakṣṇa-    snigdhāpāṅgena cakṣuṣā
padma-kośa-spṛdhā nīlair    alakaiś ca lasan-mukham

su-dāta—con dientes hermosos; su-bhruvā—con cejas fascinantes; ślakṣṇa—
delicadamente; snigdha—humedecidos; apāṅgena—rabillos de los ojos; cakṣuṣā—con 
ojos; padma-kośa—capullos de loto; spṛdhā—venciendo; nīlaiḥ—azulados; alakaiḥ—
con cabello ondulado; ca—y; lasat—brillando; mukham—cara.
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Su cara brillaba: los dientes eran hermosos, y las cejas, fascinantes. Los ojos, re-
alzados por la delicadeza con que estaban humedecidos sus ángulos, vencían en 
belleza a los capullos de la flor de loto. Su rostro estaba rodeado de bucles oscuros 
de cabello.

SIGNIFICADO: En la cultura védica se aprecian mucho los dientes blancos. La blan-
cura de los dientes de Devahūti aumentaba la belleza de su rostro y hacía que pareciese 
una flor de loto. Una cara muy atractiva suele compararse con la flor de loto, y sus ojos, 
con los pétalos del loto.

yad"A s$asmaAr" [%SaBama{SaINAAM d"iyataM paitama, / 
ta‡a caAstae s$ah" ñIiBayaR‡aAstae s$a ‘ajaApaita: //34//

yadā sasmāra ṛṣabham    ṛṣīṇāṁ dayitaṁ patim
tatra cāste saha strībhir    yatrāste sa prajāpatiḥ

yadā—cuando; sasmāra—ella pensó en; ṛṣabham—el principal; ṛṣīṇāṁ—entre los 
ṛṣis; dayitam—querido; patim—esposo; tatra—allí; ca—y; āste—ella estaba presente; 
saha—junto con; strībhiḥ—las doncellas; yatra—donde; āste—estaba presente; saḥ—él; 
prajāpatiḥ—el prajāpati (Kardama).

Cuando pensó en su gran esposo, en su muy querido Kardama muni, el mejor de 
los sabios, apareció instantáneamente donde él estaba, acompañada de todas las 
doncellas.

SIGNIFICADO: Este verso nos indica que al principio Devahūti pensaba que estaba 
sucia y vestida de un modo mezquino. Cuando su esposo le pidió que entrase en el 
lago, vio a las doncellas, y estas le prodigaron sus cuidados. Todo ocurrió dentro del 
agua, y tan pronto como pensó en Kardama, su querido esposo, fue llevada ante él 
sin demora. Estos son algunos de los poderes que alcanzan los yogīs perfectos; pueden 
ejecutar inmediatamente todo lo que deseen.

BatauR: paur"staAd"AtmaAnaM ñIs$ah"›ava{taM tad"A / 
inazAAmya taâAegAgAitaM s$aMzAyaM ‘atyapaâta //35//

bhartuḥ purastād ātmānaṁ    strī-sahasra-vṛtaṁ tadā
niśāmya tad-yoga-gatiṁ    saṁśayaṁ pratyapadyata

bhartuḥ—de su esposo; purastāt—en presencia de; ātmānam—ella misma; strī-
sahasra—por mil sirvientas; vṛtam—rodeada; tadā—entonces; niśāmya—viendo; tat—
su; yoga-gatim—poder yóguico; saṁśayam pratyapadyata—estaba asombrada.
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Estaba asombrada, al encontrarse rodeada de mil sirvientas en presencia de su 
esposo y ser testigo de su poder yóguico.

SIGNIFICADO: Devahūti vio como todo iba ocurriendo de un modo milagroso; aun 
así, cuando fue llevada ante su esposo, pudo entender que todo se debía a su gran 
poder místico de yoga. Entendió que no había nada imposible para un yogī como 
Kardama Muni.

s$a taAM k{(tamalaµaAnaAM iva”aAjantaImapaUvaRvata, / 
@AtmanaAe iba”ataI%M è&paM s$aMvaItaç&icar"stanaIma, //36//

ivaâADar"Is$ah"›aeNA s$aevyamaAnaAM s$auvaAs$as$ama, / 
jaAtaBaAvaAe ivamaAnaM tad"Ar"Aeh"yad"ima‡ah"na, //37//

sa tāṁ kṛta-mala-snānāṁ    vibhrājantīm apūrvavat
ātmano bibhratīṁ rūpaṁ    saṁvīta-rucira-stanīm

vidyādharī-sahasreṇa    sevyamānāṁ suvāsasam
jāta-bhāvo vimānaṁ tad    ārohayad amitra-han

saḥ—el sabio; tām—a ella (Devahūti); kṛta-mala-snānām—aseada mediante el 
baño; vibhrājantīm—brillando; apūrva-vat—sin precedentes; ātmanaḥ—su pro-
pia; bibhratīm—poseyendo; rūpam—belleza; saṁvīta—ceñidos; rucira—atractivos; 
stanīm—con senos; vidyādharī—de muchachas gandharvas; sahasreṇa—por un millar; 
sevyamānām—servida por; su-vāsasam—vestida con ropas excelentes; jāta-bhāvaḥ—
lleno de cariño; vimānam—avión en forma de palacio; tat—aquel; ārohayat—la subió 
a bordo; amitra-han—¡oh, destructor del enemigo!

El sabio pudo ver que devahūti estaba muy limpia después de haberse bañado, y 
que brillaba, como si ya no fuese su antigua esposa. había recuperado su propia 
belleza original de hija de un príncipe. Estaba vestida con ropas excelentes, con sus 
atractivos senos debidamente ceñidos, y servida por mil muchachas gandharvas. 
¡Oh, destructor del enemigo!, su cariño por ella creció, y la subió al palacio 
aéreo.

SIGNIFICADO: Cuando los padres de Devahūti la llevaron ante el sabio Kardama 
antes de su matrimonio, ella era la princesa de belleza perfecta; Kardama Muni recordó 
su belleza anterior. Pero después del matrimonio, cuando se ocupó en servir a Kardama 
Muni, dejó de cuidar su cuerpo como una princesa, pues no tenía medios para ello; su 
esposo vivía en una choza, y ella estaba siempre ocupada en servirlo; por ello, su belleza 
de princesa desapareció, y pasó a ser como una sirvienta cualquiera. Ahora, después 
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de que las muchachas gandharvas, obedeciendo al poder yóguico de Kardama Muni, 
la bañasen, ella recobró su belleza, y Kardama Muni se sintió atraído por la hermosura 
que ella había mostrado antes de casarse. La verdadera belleza de una mujer joven son 
sus senos. Cuando Kardama Muni vio tan hermosamente adornados los senos de su 
esposa, que la hacían mucho más hermosa, se sintió atraído, a pesar de que era un gran 
sabio. Esa es la razón de que Śrīpāda Śaṅkārācarya prevenga a los trascendentalistas 
de que aquel que busque la iluminación trascendental no debe sentirse atraído por 
los erguidos senos de la mujer, pues no son más que una interacción de grasa y sangre 
dentro del cuerpo.

taismaªalauæamaih"maA i‘ayayaAnaur"·(Ae 
  ivaâADar"IiBaç&pacaINARvapauivaRmaAnae / 
ba”aAja otk(caku(mauÕ"NAvaAnapaIcya- 
    staAr"AiBar"Ava{ta wvaAex"]paitanaRBa:sTa: //38//

tasminn alupta-mahimā priyayānurakto
vidyādharībhir upacīrṇa-vapur vimāne

babhrāja utkaca-kumud-gaṇavān apīcyas
tārābhir āvṛta ivoḍu-patir nabhaḥ-sthaḥ

tasmin—en esa; alupta—no perdida; mahimā—gloria; priyayā—con su querida 
consorte; anuraktaḥ—apegado; vidyādharībhiḥ—por las muchachas gandharvas; 
upacīrṇa—servida; vapuḥ—su persona; vimāne—en el avión; babhrāja—él brilla-
ba; utkaca—abierta; kumut-gaṇavān—la Luna, a la que siguen hileras de nenúfares; 
apīcyaḥ—muy encantadora; tārābhiḥ—por estrellas; āvṛtaḥ—rodeada; iva—como; 
uḍu-patiḥ—la Luna (la principal de las estrellas); nabhaḥ-sthaḥ—en el cielo.

aunque aparentemente apegado a su querida consorte, a la cual servían las mu-
chachas gandharvas, el sabio no perdió su gloria, que consistía en el dominio del 
ser. En el palacio aéreo, Kardama muni brillaba con su consorte de un modo tan 
encantador como la Luna en medio de las estrellas del cielo, que por la noche hace 
que se vayan abriendo sucesivamente grupos de nenúfares en los estanques.

SIGNIFICADO: El palacio estaba en el cielo, y por eso la comparación con la luna 
llena y las estrellas compuesta en este verso es muy hermosa. Kardama Muni parecía 
la luna llena, y las muchachas que rodeaban a Devahūti, su esposa, parecían las 
estrellas. En las noches de luna llena, las estrellas y la Luna, juntas, forman una 
hermosa constelación; de modo similar, en aquel palacio aéreo en el cielo, Kardama 
Muni y su esposa, rodeados de las doncellas, parecían la Luna y las estrellas en una 
noche de luna llena.

23.38

TEXTO 38



CAP. 23   |   La lamentación de Devahūti   137

taenaAí"laAek(paivah"Ar"ku(laAcalaen‰"- 
  ‰"AeNAISvanaËÿs$aKamaAç&tas$aAEBagAAs$au / 
is$aÜE"nauRtaAe âuDauinapaAtaizAvasvanaAs$au 
    re"mae icarM" Danad"vaéalanaAvaè&TaI //39//

tenāṣṭa-lokapa-vihāra-kulācalendra-
droṇīṣv anaṅga-sakha-māruta-saubhagāsu

siddhair nuto dyudhuni-pāta-śiva-svanāsu
reme ciraṁ dhanadaval-lalanā-varūthī

tena—en aquel aeroplano; aṣṭa-loka-pa—de las deidades regentes de los ocho planetas 
celestiales; vihāra—los parques de recreo; kula-acala-indra—del rey de las montañas 
(Meru); droṇīṣu—en los valles; anaṅga—de pasión; sakha—las compañeras; māruta—
con brisas; saubhagāsu—hermosas; siddhaiḥ—por los siddhas; nutaḥ—siendo alaba-
do; dyu-dhuni—del Ganges; pāta—de la caída; śiva-svanāsu—vibrando con sonidos 
auspiciosos; reme—él disfrutó; ciram—durante mucho tiempo; dhanada-vat—como 
Kuvera; lalanā—de doncellas; varūthī—rodeado.

En aquel palacio aéreo viajó a los valles de placer del monte meru, cuya hermo-
sura la realzaban la fragancia y el frescor de las apacibles brisas que estimulaban 
la pasión. generalmente, en esos valles goza de los placeres Kuvera, el tesorero de 
los semidioses, rodeado de hermosas mujeres y alabado por los siddhas. también 
Kardama muni, rodeado por su esposa y las hermosas doncellas, fue allí y disfrutó 
durante muchísimos años.

SIGNIFICADO: Kuvera es uno de los ocho semidioses que se encargan de las diferentes 
direcciones del universo. Se dice que Indra se encarga del lado oriental del universo, 
donde está situado el planeta celestial, o paraíso. Del mismo modo, Agni se encarga 
de la porción sudeste; Yama, el semidiós que castiga a los pecadores, tiene a su cargo 
la parte sur; Nirṛti se encarga de la parte sudoeste; Varuṇa, el semidiós encargado de 
las aguas, se encarga de la parte occidental; Vāyu, que controla el aire y que tiene alas 
para viajar en él, se encarga de la parte noroeste del universo; y Kuvera, el tesorero de 
los semidioses, se encarga de la parte norte. Todos estos semidioses se deleitan en los 
valles del monte Meru, que está situado en algún lugar entre el Sol y la Tierra. En el pa-
lacio aéreo, Kardama Muni viajó por las ocho direcciones controladas por los diversos 
semidioses antes descritos y, al igual que los semidioses, él también fue al monte Meru 
a disfrutar de la vida. Cuando alguien está rodeado de muchachas jóvenes y hermosas, 
de un modo natural aparece la excitación sexual. Kardama Muni estaba estimulado 
sexualmente, y disfrutó de su esposa durante muchísimos años en aquella parte del 
monte Meru. Pero su entrega a la vida sexual recibió las alabanzas de muchísimos 
siddhas, seres que han alcanzado la perfección, pues tenía como fin la producción de 
una buena descendencia para bien de los asuntos universales.
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vaE™amBake( s$aur"s$anae nand"nae pauSpaBa‰"ke( / 
maAnas$ae caE‡ar"Tyae ca s$a re"mae r"AmayaA r"ta: //40//

vaiśrambhake surasane    nandane puṣpabhadrake
mānase caitrarathye ca    sa reme rāmayā rataḥ

vaiśrambhake—en el jardín Vaiśrambhaka; surasane—en Surasana; nandane—en 
Nandana; puṣpabhadrake—en Puṣpabhadraka; mānase—en el lago Mānasa-sarovara; 
caitrarathye—en Caitrarathya; ca—y; saḥ—él; reme—disfrutó; rāmayā—por su esposa; 
rataḥ—satisfecho.

Satisfecho por su esposa, disfrutó en aquel palacio aéreo no solamente en el 
monte meru, sino también en los jardines vaiśrambhaka, Surasana, Nandana, 
Puṣpabhadraka y Caitrarathya, y en el lago mānasa-sarovara.

”aAijaSNAunaA ivamaAnaena k(AmagAena mah"Iyas$aA / 
vaEmaAinak(AnatyazAeta car*"éaAek(Ana, yaTaAinala: //41//

bhrājiṣṇunā vimānena    kāma-gena mahīyasā
vaimānikān atyaśeta    caral lokān yathānilaḥ

bhrājiṣṇunā—espléndido; vimānena—con el avión; kāma-gena—que volaba según su 
deseo; mahīyasā—muy grande; vaimānikān—a los semidioses en sus aviones; atyaśeta—
sobrepasó; caran—viajando; lokān—por los planetas; yathā—como; anilaḥ—el aire.

tal como el aire que pasa sin control en todas direcciones, él viajó de esa manera por 
los diversos planetas. Corriendo por el aire en aquel espléndido y enorme palacio 
aéreo, que podía volar según sus deseos, sobrepasó incluso a los semidioses.

SIGNIFICADO: Los planetas ocupados por los semidioses están restringidos a sus 
propias órbitas, pero Kardama Muni, mediante su poder yóguico, podía viajar por 
todas las direcciones del universo sin restricciones. Las entidades vivientes que están 
en el universo reciben el nombre de almas condicionadas; es decir, no son libres de ir a 
todas partes. Nosotros somos habitantes de este globo terrestre; no podemos ir a otros 
planetas libremente. Actualmente, el hombre está tratando de ir a otros planetas, pero 
hasta ahora no ha tenido éxito. No es posible viajar a ningún otro planeta; lo impiden 
las leyes de la naturaleza, que no permiten ir de un planeta a otro ni siquiera a los 
semidioses. Pero Kardama Muni, mediante su poder yóguico, pudo superar en fuerza 
a los semidioses y viajar por el espacio en todas direcciones. La comparación que aquí 
encontramos es muy adecuada. Las palabras yathā anilaḥ indican que Kardama Muni 
viajó sin restricción alguna por el universo, en todas direcciones, igual que el aire, que 
es libre para ir por todas partes, sin restricción.
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ikM( äu"r"ApaAd"naM taeSaAM pauMs$aAmauÚ"Amacaetas$aAma, / 
yaEr"Ai™atastaITaRpad"êr"NAAe vyas$anaAtyaya: //42//

kiṁ durāpādanaṁ teṣāṁ    puṁsām uddāma-cetasām
yair āśritas tīrtha-padaś    caraṇo vyasanātyayaḥ

kim—qué; durāpādanam—difícil de conseguir; teṣām—para aquellos; puṁsām—
hombres; uddāma-cetasām—que son resueltos; yaiḥ—quienes; āśritaḥ—refugiándose; 
tīrtha-padaḥ—de la Suprema Personalidad de Dios; caraṇaḥ—pies; vyasana-atyayaḥ—
que vence peligros.

¿hay algo que les sea difícil de conseguir a los hombres resueltos que se han refugia-
do en los pies de loto de la Suprema Personalidad de dios? Sus pies son la fuente de 
ríos sagrados como el ganges, que pone fin a los peligros de la vida mundana.

SIGNIFICADO: Aquí son significativas las palabras yair āśritas tīrtha-padaś caraṇaḥ. 
Tīrtha-pāda es un nombre con el que se conoce a la Suprema Personalidad de Dios. 
Se dice que el Ganges es un río sagrado porque emana del pulgar del pie de Viṣṇu. El 
Ganges viene a erradicar todas las aflicciones materiales de las almas condicionadas. 
Por lo tanto, nada hay imposible para la entidad viviente que se haya refugiado en los 
santos pies de loto del Señor. Kardama Muni no es especial por ser un gran místico, 
sino porque era un gran devoto. Por eso se dice aquí que nada hay imposible para un 
gran devoto como Kardama Muni. Como Kardama ha mostrado ya, los yogīs pueden 
ejecutar proezas maravillosas; a pesar de ello, Kardama era más que un yogī, porque 
era un gran devoto del Señor; de modo que era más glorioso que un yogī corriente. 
Como se confirma en el Bhagavad-gītā: «De entre las muchas clases de yogīs, aquel 
que es devoto del Señor es el mejor». En una persona como Kardama Muni, no puede 
hablarse de condicionamientos; él era ya un alma liberada, mejor que los semidioses, 
quienes también están condicionados. Aunque estaba disfrutando con su esposa y 
muchas otras mujeres, estaba por encima de la vida material condicionada. Por esa 
razón se utiliza la palabra vyasanātyayaḥ, que indica que él estaba más allá de la posi-
ción del alma condicionada. Él era trascendental a todas las limitaciones materiales.

‘aeºaiyatvaA BauvaAe gAAelaM patnyaE yaAvaAna, svas$aMsTayaA / 
baù"Aêya< mah"AyaAegAI svaA™amaAya nyavataRta //43//

prekṣayitvā bhuvo golaṁ    patnyai yāvān sva-saṁsthayā
bahv-āścaryaṁ mahā-yogī    svāśramāya nyavartata

prekṣayitvā—después de mostrar; bhuvaḥ—del universo; golam—el globo; patnyai—a 
su esposa; yāvān—como; sva-saṁsthayā—con su estructura; bahu-āścaryam—lleno de 
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muchas maravillas; mahā-yogī—el gran yogī (Kardama); sva-āśramāya—a su propia 
ermita; nyavartata—regresó.

tras mostrar a su esposa el globo del universo y su estructura, con todas sus mara-
villas, el gran yogī Kardama muni regresó a su propia ermita.

SIGNIFICADO: Aquí se describen todos los planetas como gola, redondos. Todos los 
planetas son redondos, y cada uno es un refugio diferente, como islas en el gran océano. 
A veces los planetas reciben los nombres de dvīpa o varṣa. Este planeta Tierra recibe 
el nombre de Bhārata-varṣa, porque fue gobernado por el rey Bharata. Otra palabra 
significativa que se usa en este verso es bahv-āścaryam, «muchas cosas maravillosas». 
Esto indica que los distintos planetas están distribuidos por todo el universo en las 
ocho direcciones, y todos y cada uno de ellos son maravillosos de por sí. Cada planeta 
tiene sus influencias climáticas particulares, y sus particulares tipos de habitantes, y está 
equipado por completo con todo, incluyendo la belleza de las estaciones. En la Brahma-
saṁhitā (5.40), de un modo similar, se afirma: vibhūti-bhinnam: En cada planeta hay 
distintas opulencias. No puede esperarse que un planeta sea exactamente como otro. 
Por la gracia de Dios, por la ley de la naturaleza, cada planeta está hecho de un modo 
diferente y tiene rasgos maravillosos diferentes. Kardama Muni tuvo experiencia per-
sonal de todas esas maravillas mientras viajaba con su esposa; aun así, pudo regresar a 
su humilde ermita. Él demostró a su esposa, la princesa, que aunque vivía en la ermita, 
tenía el poder de ir a todas partes y de hacer lo que quisiera mediante el yoga místico. 
Esa es la perfección del yoga. Nadie va a llegar a ser un yogī perfecto simplemente por 
exhibir posturas de sentarse, y nadie puede volverse Dios con esas posturas de sentarse 
o con una mal llamada meditación, como se está anunciando. Se está llevando a la 
gente tonta a la falsa creencia de que una caricatura de meditación y unas posturas de 
sentarse son suficientes para volverse Dios en seis meses.

Tenemos aquí el ejemplo de un yogī perfecto: podía viajar por todo el universo. Hay 
una descripción parecida de Durvāsā Muni, quien también viajó por el espacio. Un yogī 
perfecto puede hacer eso realmente. Pero incluso alguien que pueda viajar por todo el 
universo y mostrar proezas maravillosas como Kardama Muni, no puede compararse 
con la Suprema Personalidad de Dios, cuyo poder y cuya inconcebible energía no po-
drá obtenerlos nunca ningún alma, ni condicionada ni liberada. El comportamiento de 
Kardama Muni nos permite entender que, a pesar de su inmenso poder místico, siguió 
siendo un devoto del Señor. Esa es la verdadera posición de toda entidad viviente.

ivaBajya navaDaAtmaAnaM maAnavaI%M s$aur"taAets$auk(Ama, / 
r"AmaAM inar"mayana, re"mae vaSaRpaUgAAnmauó"taRvata, //44//

vibhajya navadhātmānaṁ    mānavīṁ suratotsukām
rāmāṁ niramayan reme    varṣa-pūgān muhūrtavat
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vibhajya—habiendo dividido; nava-dhā—en nueve; ātmānam—a sí mismo; 
mānavīm—a la hija de Manu (Devahūti); surata—de vida sexual; utsukām—que estaba 
deseosa; rāmām—a su esposa; niramayan—dando placer; reme—él disfrutó; varṣa-
pūgān—durante muchos años; muhūrtavat—como un momento.

después de regresar a la ermita, y solo para dar placer a devahūti, la hija de manu, 
que estaba deseosa de vida sexual, se dividió en nueve personalidades. de este 
modo disfrutó con ella durante muchísimos años, que pasaron como si fuesen un 
momento.

SIGNIFICADO: Aquí se describe a Devahūti, la hija de Svāyambhuva Manu, como 
suratotsuka. Después de viajar con su esposo por todo el universo, ir al monte Meru 
y a los hermosos jardines de los reinos celestiales, ella naturalmente sentía excitación 
sexual, y para satisfacer su deseo sexual, Kardama Muni se expandió en nueve formas. 
Se volvió nueve, en vez de uno, y durante muchísimos años Devahūti tuvo relación 
sexual con nueve personas. Puede entenderse que el apetito sexual de la mujer es nueve 
veces más grande que el del hombre. Eso se indica claramente aquí. De no ser por 
ello, Kardama Muni no habría tenido motivo para expandirse en nueve. Aquí tenemos 
otro ejemplo de poder yóguico. Tal como la Suprema Personalidad de Dios puede 
expandirse en millones de formas, un yogī también puede llegar a expandirse hasta en 
nueve formas, pero no en más. Otro ejemplo es el de Saubhari Muni; él se expandió en 
ocho formas. Pero por muy poderoso que un yogī pueda ser, no puede expandirse en más 
de ocho o nueve. La Suprema Personalidad de Dios, sin embargo, puede expandirse en 
millones de formas, ananta-rūpa, innumerables, incontables formas, como se afirma 
en la Brahma-saṁhitā. Nadie puede compararse a la Suprema Personalidad de Dios 
por medio de ninguna manifestación energética de poder que pueda concebirse.

taismana, ivamaAna otk{(í"AM zAyyaAM r"itak(r"I%M i™ataA / 
na caAbauDyata taM k(AlaM patyaApaIcyaena s$aËÿtaA //45//

tasmin vimāna utkṛṣṭāṁ    śayyāṁ rati-karīṁ śritā
na cābudhyata taṁ kālaṁ    patyāpīcyena saṅgatā

tasmin—en aquel; vimāne—avión; utkṛṣṭām—excelente; śayyām—una cama; rati-
karīm—que aumentaba los deseos sexuales; śritā—situada en; na—no; ca—y; 
abudhyata—ella notó; tam—que; kālam—tiempo; patyā—con su esposo; apīcyena—
muy hermoso; saṅgatā—en compañía.

En aquel palacio aéreo, en compañía de su hermoso esposo, devahūti, en una cama 
excelente que aumentaba los deseos sexuales, no pudo comprender cuánto tiempo 
estaba pasando.
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SIGNIFICADO: La gente materialista disfruta tanto con la vida sexual que cuando se 
ocupan en esas actividades se olvidan del paso del tiempo. El santo Kardama y Devahūti, 
en su relación sexual, también se olvidaron del paso del tiempo.

WvaM yaAegAAnauBaAvaena d"mpatyaAe r"mamaANAyaAe: / 
zAtaM vyataIyau: zAr"d": k(AmalaAlas$ayaAemaRnaAk,( //46//

evaṁ yogānubhāvena    dam-patyo ramamāṇayoḥ
śataṁ vyatīyuḥ śaradaḥ    kāma-lālasayor manāk

evam—de este modo; yoga-anubhāvena—por poderes místicos; dam-patyoḥ—la pa-
reja; ramamāṇayoḥ—mientras estaban disfrutando; śatam—cien; vyatīyuḥ—pasaron; 
śaradaḥ—otoños; kāma—placer sexual; lālasayoḥ—que anhelaban ansiosamente; 
manāk—como un tiempo breve.

mientras la pareja, anhelando ansiosamente el placer sexual, disfrutaban de este 
modo en virtud de los poderes místicos, pasaron cien otoños como si fuesen un 
breve período de tiempo.

tasyaAmaADaÔa re"tastaAM BaAvayaªaAtmanaAtmaivata, / 
naAeDaA ivaDaAya è&paM svaM s$avaRs$aÆÿlpaivaiã"Bau: //47//

tasyām ādhatta retas tāṁ    bhāvayann ātmanātma-vit
nodhā vidhāya rūpaṁ svaṁ    sarva-saṅkalpa-vid vibhuḥ

tasyām—en ella; ādhatta—él depositó; retaḥ—semen; tām—a ella; bhāvayan—
considerando; ātmanā—como la mitad de su ser; ātma-vit—un conocedor del alma 
espiritual; nodhā—en nueve; vidhāya—habiendo dividido; rūpam—cuerpo; svam—su 
propio; sarva-saṅkalpa-vit—el conocedor de todos los deseos; vibhuḥ—el poderoso 
Kardama.

El poderoso Kardama muni conocía el corazón de todos, y podía conceder todo 
aquello que se deseara. Conocedor del alma espiritual, consideró que su esposa era 
la mitad de su cuerpo. dividiéndose en nueve formas, impregnó a devahūti con 
nueve descargas de semen.

SIGNIFICADO: Como podía entender que Devahūti quería muchos hijos, Kardama 
Muni engendró en su primera unión nueve hijos de una vez. Aquí se lo describe como 
vibhu, el muy poderoso maestro. Mediante su poder yóguico pudo producir nueve 
hijas a la vez en el vientre de Devahūti.
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@ta: s$aA s$auSauvae s$aâAe de"vaó"ita: iñya: ‘ajaA: / 
s$avaARstaAêAç&s$avaARËÿYaAe laAeih"taAetpalagAnDaya: //48//

ataḥ sā suṣuve sadyo    devahūtiḥ striyaḥ prajāḥ
sarvās tāś cāru-sarvāṅgyo    lohitotpala-gandhayaḥ

ataḥ—entonces; sā—ella; suṣuve—dio a luz; sadyaḥ—en el mismo día; devahūtiḥ—
Devahūti; striyaḥ—femenina; prajāḥ—descendencia; sarvāḥ—todas; tāḥ—ellas; 
cāru-sarva-aṅgyaḥ—de encantadores miembros; lohita—roja; utpala—como el loto; 
gandhayaḥ—fragantes.

aquel mismo día, inmediatamente después, devahūti dio a luz nueve hijas, de 
cuerpos encantadores, y que tenían la fragancia de la flor de loto roja.

SIGNIFICADO: Devahūti estaba demasiado excitada sexualmente, y por eso ella des-
cargó más óvulos, y nacieron nueve hijas. En el smṛti-śāstra y en el Āyur-veda se dice 
que cuando es más grande la descarga del varón, se engendran varones, pero cuando es 
más grande la descarga femenina, se engendran niñas. Las circunstancias nos indican 
que Devahūti estaba más excitada sexualmente, y por esa razón tuvo nueve hijas de 
una vez. Todas ellas, sin embargo, eran muy hermosas, y sus cuerpos estaban muy bien 
formados; parecían flores de loto, y eran fragantes como lotos.

paitaM s$aA ‘a˜aijaSyantaM tad"AlaºyaAezAtaI baih": / 
smayamaAnaA ivaflavaena ô$d"yaena ivaäU"yataA //49//

patiṁ sā pravrajiṣyantaṁ    tadālakṣyośatī bahiḥ
smayamānā viklavena    hṛdayena vidūyatā

patim—a su esposo; sā—ella; pravrajiṣyantam—que iba a abandonar el hogar; tadā—
entonces; ālakṣya—después de ver; uśatī—hermosa; bahiḥ—externamente; smayamānā—
sonriendo; viklavena—agitado; hṛdayena—con el corazón; vidūyatā—afligido.

Cuando ella vio a su esposo a punto de abandonar el hogar, externamente sonrió, 
pero su corazón estaba agitado y afligido.

SIGNIFICADO: Kardama Muni, mediante su poder místico, terminó rápidamente con 
sus asuntos familiares. Construir un castillo en el aire, viajar por todo el universo con 
su esposa en compañía de muchachas hermosas, y engendrar hijos: todo ello tocó a su 
fin, y ahora estaba a punto de irse, conforme a su promesa de que, en cuanto su esposa 
estuviera embarazada, abandonaría el hogar en busca de lo que verdaderamente le in-
teresaba, la iluminación espiritual. Viendo a su esposo a punto de marcharse, Devahūti 
se sentía muy perturbada, pero sonreía para satisfacerlo. Debe quedar muy claro el 
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ejemplo de Kardama Muni: una persona cuyo principal interés sea volverse consciente 
de Kṛṣṇa, incluso si se enreda en la vida familiar, siempre debe estar dispuesto a aban-
donar los atractivos de la vida doméstica tan pronto como le sea posible.

ilaKantyaDaAemauKaI BaUimaM pad"A naKamaiNAi™ayaA / 
ovaAca lailataAM vaAcaM inaç&DyaA™auk(laAM zAnaE: //50//

likhanty adho-mukhī bhūmiṁ    padā nakha-maṇi-śriyā
uvāca lalitāṁ vācaṁ    nirudhyāśru-kalāṁ śanaiḥ

likhantī—arañando; adhaḥ-mukhī—la cabeza gacha; bhūmim—el suelo; padā—con su 
pie; nakha—uñas; maṇi—como joyas; śriyā—con radiantes; uvāca—habló; lalitām—
encantadoras; vācam—entonaciones; nirudhya—conteniendo; aśru-kalām—lágrimas; 
śanaiḥ—lentamente.

Se levantó y, al tiempo que arañaba el suelo con el pie, que brillaba con el lustre de 
sus uñas como joyas, habló con la cabeza gacha, con un tono pausado pero encanta-
dor, conteniendo las lágrimas.

SIGNIFICADO: Devahūti era tan hermosa que las uñas de sus pies parecían perlas; al 
arañar el piso, parecía como si hubiese perlas esparcidas por el suelo. Que una mujer 
rasque el piso con los pies es señal de que su mente está muy perturbada. Las gopīs 
mostraron a veces esos signos ante Kṛṣṇa. Cuando acudieron en la oscuridad de la 
noche y Kṛṣṇa les pidió que volviesen a sus casas, las gopīs también arañaban el suelo 
de este modo, porque sus mentes estaban muy perturbadas.

de"vaó"itaç&vaAca
s$ava< taà"gAvaAnma÷maupaAevaAh" ‘aita™autama, / 
@TaAipa mae ‘apaªaAyaA @BayaM d"AtaumahR"is$a //51//

devahūtir uvāca
sarvaṁ tad bhagavān mahyam    upovāha pratiśrutam
athāpi me prapannāyā    abhayaṁ dātum arhasi

devahūtiḥ—Devahūti; uvāca—dijo; sarvam—todas; tat—que; bhagavān—Tu Señoría; 
mahyam—a mí; upovāha—se ha cumplido; pratiśrutam—prometido; atha api—aun 
así; me—a mí; prapannāyai—a aquel que se ha entregado; abhayam—liberación del 
temor; dātum—dar; arhasi—mereces.

Śrī devahūti dijo: mi señor, has cumplido todas las promesas que me hiciste; aun 
así, puesto que soy un alma entregada a ti, también debes liberarme del temor.
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SIGNIFICADO: Devahūti rogó a su esposo que le concediese algo libre de temores. 
Como esposa, era un alma completamente entregada a él, y el esposo tiene la responsa-
bilidad de liberar a su esposa del temor. En el Quinto Canto del Śrīmad-Bhāgavatam se 
menciona cómo liberar del temor a los subordinados. Aquel que no puede liberarse de 
las garras de la muerte es dependiente, y no debe convertirse en maestro espiritual, ni 
en esposo, pariente, padre, madre, etc. Un superior tiene el deber de liberar del temor 
a su subordinado. Por lo tanto, para hacerse cargo de alguien, bien sea como padre, 
madre, maestro espiritual, pariente o esposo, hay que aceptar la responsabilidad de li-
berar a los subordinados de la temible condición de la existencia material. La existencia 
material siempre está llena de temores y ansiedad. Devahūti está diciendo: «Tú me has 
dado toda clase de comodidades materiales por medio de tu poder yóguico, y ahora 
te preparas para irte. Por eso debes darme tu última bendición, de modo que pueda 
liberarme de esta vida material condicionada».

“aönäu"ih"ta{iBastauByaM ivama{gyaA: pataya: s$amaA: / 
k(iêtsyaAnmae ivazAAek(Aya tvaiya ‘a˜aijatae vanama, //52//

brahman duhitṛbhis tubhyaṁ     vimṛgyāḥ patayaḥ samāḥ
kaścit syān me viśokāya     tvayi pravrajite vanam

brahman—mi querido brāhmaṇa; duhitṛbhiḥ—por las propias hijas; tubhyam—por ti; 
vimṛgyāḥ—ser encontrados; patayaḥ—esposos; samāḥ—adecuados; kaścit—alguien; 
syāt—debe haber; me—mi; viśokāya—para consuelo; tvayi—cuando tú; pravrajite—
hayas partido; vanam—al bosque.

mi querido brāhmaṇa, en cuanto a tus hijas, encontrarán esposos adecuados para 
ellas y se irán a sus respectivos hogares. Pero a mí, ¿quién me dará consuelo después 
de tu partida como sannyāsī?

SIGNIFICADO: Se dice que el hijo es otra forma del padre. Por consiguiente, se 
considera que el padre y el hijo no son diferentes. Una viuda con un hijo no es una 
verdadera viuda, porque tiene al representante de su esposo. De manera similar, 
Devahūti le está pidiendo indirectamente a Kardama Muni que deje un representante 
suyo, de modo que, en su ausencia, ella tenga un hijo adecuado que pueda liberarla de 
las ansiedades. No debe esperarse que un jefe de familia permanezca en el hogar por 
el resto de sus días. Después de que sus hijos e hijas se casen, el padre puede retirarse 
de la vida familiar, dejando a su esposa bajo el cuidado de los hijos adultos. Esa es la 
convención social del sistema védico. Devahūti, indirectamente, le está pidiendo que, 
al ausentarse del hogar, deje por lo menos un hijo varón que la alivie de las ansiedades. 
Este alivio quiere decir instrucción espiritual. Alivio no quiere decir comodidades 
materiales. Estas se terminarán con el final del cuerpo, pero la instrucción espiritual 
no tendrá fin; continuará con el alma espiritual. La instrucción acerca del avance 
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espiritual es necesaria, pero sin tener un hijo digno, ¿cómo podía Devahūti avanzar en 
conocimiento espiritual? El esposo tiene el deber de saldar su deuda con la esposa. Ella 
le da su servicio sincero, y él queda endeudado con ella, porque no se puede aceptar 
servicio de un subordinado sin darle nada a cambio. El maestro espiritual no puede 
aceptar servicio de un discípulo sin darle instrucción espiritual. Así es la reciprocidad 
de amor y deber. De este modo, Devahūti le recuerda a su esposo, Kardama Muni, 
que ella le ha ofrecido un servicio fiel. Incluso considerando la situación en función 
de saldar la deuda contraída con la esposa, él debe darle un hijo varón antes de irse. 
Indirectamente, Devahūti ruega a su esposo que se quede en casa unos días más, o al 
menos hasta que nazca un hijo varón.

WtaAvataAlaM k(Alaena vyaita‚(Antaena mae ‘aBaAe / 
win‰"yaATaR‘as$aËeÿna pair"tya·(par"Atmana: //53//

etāvatālaṁ kālena     vyatikrāntena me prabho
indriyārtha-prasaṅgena    parityakta-parātmanaḥ

etāvatā—tanto; alam—para nada; kālena—tiempo; vyatikrāntena—pasado; me—mi; 
prabho—¡oh, mi señor!; indriya-artha—complacencia de los sentidos; prasaṅgena—en 
cuestión de entregarse a; parityakta—descuidando; para-ātmanaḥ—conocimiento 
acerca del Señor Supremo.

hasta ahora, hemos perdido mucho tiempo en la complacencia de los sentidos, 
descuidando el cultivo de conocimiento acerca del Señor Supremo.

SIGNIFICADO: La vida humana no es para malgastarla en actividades de complacen-
cia de los sentidos como hacen los animales. Los animales están siempre ocupados en 
la complacencia de los sentidos —comer, dormir, temer y aparearse—, pero esa no es 
la ocupación del ser humano, aunque, debido al cuerpo material, hay necesidad de 
complacencia de los sentidos conforme a un principio regulador. Así pues, en efecto, 
Devahūti dijo a su esposo: «Hasta ahora tenemos estas hijas, y hemos disfrutado de 
la vida material en un palacio aéreo, viajando por todo el universo. Esos bienes han 
venido por tu gracia, pero todos han sido para la complacencia de los sentidos. Ahora 
debe haber algo para mi avance espiritual».

win‰"yaATaeRSau s$aÀantyaA ‘as$aËÿstvaiya mae k{(ta: / 
@jaAnantyaA parM" BaAvaM taTaApyastvaBayaAya mae //54//

indriyārtheṣu sajjantyā    prasaṅgas tvayi me kṛtaḥ
ajānantyā paraṁ bhāvaṁ    tathāpy astv abhayāya me
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indriya-artheṣu—a la complacencia de los sentidos; sajjantyā—estando apegada; 
prasaṅgaḥ—afinidad; tvayi—hacia ti; me—por mí; kṛtaḥ—fue hecho; ajānantyā—sin 
conocer; param bhāvam—tu situación trascendental; tathā api—aun así; astu—que 
sea; abhayāya—para estar libre de temor; me—yo.

Sin conocer tu situación trascendental, te he amado permaneciendo apegada a los 
objetos de los sentidos. a pesar de esto, que la afinidad que ahora siento hacia ti me 
libere de todo temor.

SIGNIFICADO: Devahūti se lamenta de su posición. Como mujer, tenía que amar 
a alguien. De una forma u otra, amó a Kardama Muni, pero sin conocer su avance 
espiritual. Kardama Muni pudo entender los sentimientos de Devahūti; en general, 
todas las mujeres desean disfrute material. Se dice que son poco inteligentes porque 
la tendencia de la mayoría de ellas es hacia el disfrute material. Devahūti se lamenta 
porque su esposo le ha dado disfrute material de la mejor clase, pero no sabía que él 
era tan avanzado en iluminación espiritual. Su argumento era que, aunque no conocía 
las glorias de su gran esposo, se había refugiado en él, y por ello debía ser liberada del 
enredo material. La relación con una gran personalidad es sumamente importante. En 
el Caitanya-caritāmṛta, el Señor Caitanya dice que sādhu-saṅga, la relación con una 
gran persona santa, es muy importante, porque incluso una persona no muy avanzada 
en conocimiento, por el simple hecho de relacionarse con una gran persona santa, 
puede hacer inmediatamente considerables avances en la vida espiritual. Como mujer, 
como una esposa corriente, Devahūti se apegó a Kardama Muni para dar satisfacción 
a su disfrute sensual y a otras necesidades materiales, pero en realidad estaba con una 
gran personalidad. Ahora lo entendía, y quería beneficiarse de la relación que tenía con 
su gran esposo.

s$aËÿAe ya: s$aMs$a{taeheR"taur"s$ats$au ivaih"taAe'iDayaA / 
s$a Wva s$aADauSau k{(taAe ina:s$aËÿtvaAya k(lpatae //55//

saṅgo yaḥ saṁsṛter hetur    asatsu vihito ’dhiyā
sa eva sādhuṣu kṛto    niḥsaṅgatvāya kalpate

saṅgaḥ—relación; yaḥ—que; saṁsṛteḥ—del ciclo del nacimiento y la muerte; hetuḥ—la 
causa; asatsu—con aquellos que se ocupan en la complacencia de los sentidos; 
vihitaḥ—hecha; adhiyā—por medio de la ignorancia; saḥ—lo mismo; eva—ciertamente; 
sādhuṣu—con personas santas; kṛtaḥ—llevado a cabo; niḥsaṅgatvāya—a la liberación; 
kalpate—conduce.

Las relaciones basadas en la complacencia de los sentidos son, sin duda, el sendero 
hacia el cautiverio. Pero ese mismo tipo de relaciones, cuando se establecen con 
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una persona santa, llevan a la senda de la liberación, incluso si se establecen sin 
conocimiento.

SIGNIFICADO: Cualquier tipo de relación con una persona santa trae los mismos 
resultados. El Señor Kṛṣṇa, por ejemplo, tuvo contacto con muchas clases de entidades 
vivientes, algunas de las cuales Le trataron como a un enemigo, mientras otras Le 
trataron como un agente para la complacencia de los sentidos. Generalmente se dice 
que las gopīs estaban apegadas a Kṛṣṇa por atractivos sensuales; aun así, llegaron 
a ser devotas del Señor de primera categoría. Sin embargo, la relación que Kaṁsa, 
Śiśupāla, Dantavakra y otros demonios tenían con Kṛṣṇa era de enemigos. Pero, ya 
bien se relacionasen con Kṛṣṇa como enemigos, por complacencia de los sentidos, por 
temor o como devotos puros, todos ellos obtuvieron la liberación. Ese es el resultado 
de relacionarse con el Señor. Aunque no se entienda quién es Él, todos los resultados 
son de la misma eficacia. El resultado de relacionarse con una gran persona santa 
también es la liberación; es como si alguien se acerca al fuego: lo sepa o no lo sepa, al 
acercarse sentirá calor. Devahūti expresó su gratitud, pues aunque quería relacionarse 
con Kardama Muni buscando solamente la complacencia de los sentidos, debido a 
la gran talla espiritual de su esposo, estaba segura de que, si recibía su bendición, se 
liberaría.

naeh" yatk(maR DamaARya na ivar"AgAAya k(lpatae / 
na taITaRpad"s$aevaAyaE jaIvaªaipa ma{taAe ih" s$a: //56//

neha yat karma dharmāya    na virāgāya kalpate
na tīrtha-pada-sevāyai    jīvann api mṛto hi saḥ

na—no; iha—aquí; yat—que; karma—trabaja; dharmāya—para la perfección de la vida 
religiosa; na—no; virāgāya—para el desapego; kalpate—lleva; na—no; tīrtha-pada—de 
los pies de loto del Señor; sevāyai—al servicio devocional; jīvan—viviendo; api—
aunque; mṛtaḥ—muerto; hi—en verdad; saḥ—él.

Cualquier persona cuyo trabajo no tenga como finalidad elevarla a la vida religiosa, 
cualquier persona cuya ejecución de rituales religiosos no la eleve a la renunciación, 
y cualquier persona cuya renunciación no la lleve al servicio devocional a la Suprema 
Personalidad de dios, debe considerarse que está muerto, aunque respire.

SIGNIFICADO: La afirmación de Devahūti es que su vida fue simplemente una pér-
dida de tiempo, pues estaba apegada a vivir con su esposo por la complacencia de los 
sentidos, que no conduce a liberarse del enredo material. Cualquier trabajo que no 
lleve al estado de vida religiosa es una actividad inútil. Por naturaleza, todo el mundo 
siente inclinación por algún tipo de trabajo; cuando ese trabajo lleva a la vida religiosa, 
y esta conduce a la renunciación, y esta, a su vez, al servicio devocional, se alcanza la 
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perfección del trabajo. Como se afirma en el Bhagavad-gītā, cualquier trabajo que, en 
última instancia, no lleve al nivel del servicio devocional, es causa de cautiverio en el 
mundo material. Yajñārthāt karmaṇo ’nyatra loko ’yaṁ karma-bandhanaḥ. Quien no 
se eleve gradualmente a la posición de servicio devocional, comenzando a partir de su 
actividad natural, debe ser considerado un cuerpo muerto. El trabajo que no conduce a 
entender a Kṛṣṇa se considera inútil.

s$aAhM" BagAvataAe naUnaM vaiÂataA maAyayaA ä{"X#ma, / 
yaÔvaAM ivamaui·(dM" ‘aApya na maumauºaeya banDanaAta, //57//

sāhaṁ bhagavato nūnaṁ    vañcitā māyayā dṛḍham
yat tvāṁ vimuktidaṁ prāpya    na mumukṣeya bandhanāt

sā—esa misma persona; aham—yo soy; bhagavataḥ—del Señor; nūnam—seguramente; 
vañcitā—engañada; māyayā—por la energía ilusoria; dṛḍham—por completo; yat—
pues; tvām—a ti; vimukti-dam—que da la liberación; prāpya—habiendo obtenido; na 
mumukṣeya—no he buscado la liberación; bandhanāt—del cautiverio material.

mi señor, sin duda la insuperable energía material de la Suprema Personalidad de 
dios me ha engañado por completo, pues a pesar de haber obtenido tu compañía, 
que libera del cautiverio material, no he buscado esa liberación.

SIGNIFICADO: El hombre inteligente debe utilizar las buenas oportunidades. La 
primera oportunidad es la forma humana de vida, y la segunda es nacer en una familia 
donde se cultiva el conocimiento espiritual; eso es algo que rara vez se obtiene. La 
oportunidad más grande la constituye relacionarse con una persona santa. Devahūti 
era consciente de que había nacido como hija de un emperador. Tenía educación y 
cultura suficientes, y, por último, obtuvo como esposo a Kardama Muni, gran persona 
santa y gran yogī. Si, aun así, no obtenía la liberación del enredo de la energía material, 
solo podía deberse a que estaba siendo engañada por la insuperable energía ilusoria. 
De hecho, la energía material ilusoria está engañando a todos. La gente no sabe lo 
que hace cuando adora a la energía material en la forma de la diosa Kālī o Durgā 
buscando bienes materiales. Piden: «Madre, dame grandes riquezas, dame una buena 
esposa, dame fama, dame victoria». Pero esos devotos de la diosa Māyā, o Durgā, 
no saben que la diosa les está engañando. En realidad, el éxito material no es un 
verdadero logro, pues en cuanto nos vemos seducidos por las bendiciones materiales, 
nos enredamos cada vez más, sin esperanza alguna de obtener la liberación. Hay que 
tener la inteligencia suficiente para saber cómo utilizar lo que materialmente se posea 
con vistas a la iluminación espiritual. Eso recibe el nombre de karma-yoga o jñāna-
yoga. Todo lo que tengamos, debemos usarlo al servicio de la Persona Suprema. En el 
Bhagavad-gītā se aconseja: sva-karmaṇā tam abhyarcya: uno debe tratar de adorar a la 
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Suprema Personalidad de Dios con aquello que posea. Hay muchas formas de servicio 
al Señor Supremo, y cualquier persona puede servirle según sus posibilidades.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo vigesi-
motercero del Canto Tercero del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «La lamentación de 
Devahūti».
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CAPÍTULO 24

La renunciación de Kardama muni

maE‡aeya ovaAca
inavaeRd"vaAid"naImaevaM manaAeäuR"ih"tarM" mauina: / 
d"yaAlau: zAAilanaImaAh" zAuflaAiBavyaAô$taM smar"na, //�1�//

maitreya uvāca
nirveda-vādinīm evaṁ    manor duhitaraṁ muniḥ
dayāluḥ śālinīm āha    śuklābhivyāhṛtaṁ smaran

maitreyaḥ—el gran sabio Maitreya; uvāca—dijo; nirveda-vādinīm—que estaba hablan-
do palabras llenas de renunciación; evam—de este modo; manoḥ—de Svāyambhuva 
Manu; duhitaram—a la hija; muniḥ—el sabio Kardama; dayāluḥ—misericordioso; 
śālinīm—que era digna de alabanza; āha—contestó; śukla—por el Señor Viṣṇu; 
abhivyāhṛtam—lo que fue dicho; smaran—recordando.

recordando las palabras del Señor viṣṇu, el misericordioso sabio Kardama respon-
dió de la siguiente manera a la encomiable hija de Svāyambhuva manu, devahūti, 
cuyas palabras estaban llenas de renunciación.

[%iSaç&vaAca
maA iKad"Ae r"Ajapau‡aItTamaAtmaAnaM ‘atyainaind"tae / 
BagAvaAMstae'ºar"Ae gABaRmaäU"r"Ats$am‘apatsyatae //�2�//

ṛṣir uvāca
mā khido rāja-putrīttham    ātmānaṁ praty anindite
bhagavāṁs te ’kṣaro garbham    adūrāt samprapatsyate

ṛṣiḥ uvāca—el sabio dijo; mā khidaḥ—no te sientas decepcionada; rāja-putri—¡oh, 
princesa!; ittham—de esta manera; ātmānam—tú misma; prati—hacia; anindite—¡oh, 
encomiable Devahūti!; bhagavān—la Suprema Personalidad de Dios; te—tu; akṣaraḥ—
infalible; garbham—vientre; adūrāt—sin demora; samprapatsyate—entrará.
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El sabio dijo: No te sientas decepcionada de ti misma, ¡oh, princesa! En verdad, eres 
digna de elogio. En breve, la infalible Suprema Personalidad de dios entrará en tu 
seno como hijo tuyo.

SIGNIFICADO: Kardama Muni animó a su esposa diciéndole que no estuviese triste, 
creyéndose desgraciada, pues la Suprema Personalidad de Dios, en la forma de una 
encarnación, iba a venir de su cuerpo.

Da{ta˜ataAis$a Ba‰M" tae d"maena inayamaena ca / 
tapaAe‰"ivaNAd"AnaEê ™aÜ"yaA caeìrM" Baja //�3�//

dhṛta-vratāsi bhadraṁ te    damena niyamena ca
tapo-draviṇa-dānaiś ca    śraddhayā ceśvaraṁ bhaja

dhṛta-vratā asi—has tomado votos sagrados; bhadram te—que Dios te bendiga; 
damena—con control de los sentidos; niyamena—con prácticas religiosas; ca—y; 
tapaḥ—austeridades; draviṇa—de dinero; dānaiḥ—por dar en caridad; ca—y; 
śraddhayā—con gran fe; ca—y; īśvaram—al Señor Supremo; bhaja—adora.

tú has tomado votos sagrados. dios te bendecirá. a partir de ahora debes adorar al 
Señor con gran fe, mediante el control de los sentidos, prácticas religiosas, austeri-
dades y donaciones caritativas de tu dinero.

SIGNIFICADO: Para avanzar espiritualmente u obtener la misericordia del Señor, hay 
que practicar el autodominio de la siguiente manera: se debe ser moderado en la com-
placencia de los sentidos, y hay que seguir las reglas y regulaciones de los principios 
religiosos. Sin austeridad y penitencia, y sin sacrificar las riquezas, no se puede obtener 
la misericordia del Señor Supremo. Kardama Muni aconsejó a su esposa: «Tienes que 
ocuparte de un modo práctico en servicio devocional con austeridad y penitencia, 
siguiendo los principios religiosos y dando caridad. Entonces el Señor Supremo Se 
complacerá contigo y vendrá como hijo tuyo».

s$a tvayaAr"AiData: zAuflaAe ivatanvanmaAmakM( yazA: / 
Ce$ÔaA tae ô$d"yaƒainTamaAEd"yaAeR “aöBaAvana: //�4�//

sa tvayārādhitaḥ śuklo    vitanvan māmakaṁ yaśaḥ
chettā te hṛdaya-granthim    audaryo brahma-bhāvanaḥ

saḥ—Él; tvayā—por ti; ārādhitaḥ—adorado; śuklaḥ—la Personalidad de Dios; 
vitanvan—difundiendo; māmakam—mi; yaśaḥ—fama; chettā—Él cortará; te—tu; 
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hṛdaya—del corazón; granthim—nudo; audaryaḥ—tu hijo; brahma—conocimiento 
del Brahman; bhāvanaḥ—enseñando.

La Personalidad de dios, a quien tú adorarás, difundirá mi nombre y mi fama. 
Como hijo tuyo y enseñando conocimiento del Brahman, Él romperá el nudo de 
tu corazón.

SIGNIFICADO: Cuando la Suprema Personalidad de Dios viene a propagar el conoci-
miento espiritual para beneficio de todos, generalmente desciende como hijo de un de-
voto, complacido con el servicio devocional que este Le ofrece. La Suprema Personalidad 
de Dios es el padre de todos. Por lo tanto, nadie es Su padre, pero Él acepta a algunos 
de los devotos como padres y descendientes Suyos mediante Su energía inconcebible. 
Aquí se explica que el conocimiento espiritual rompe el nudo del corazón. La materia y 
el espíritu están atados con el nudo del falso ego. Esa identificación del propio ser con la 
materia se denomina hṛdaya-granthi; existe en todas las almas condicionadas, y cuando 
hay demasiado apego por la vida sexual, se va apretando cada vez más. El Señor Ṛṣabha 
dio a Sus hijos la explicación de que este mundo material es una atmósfera de atracción 
entre macho y hembra. Esa atracción toma la forma de un nudo en el corazón, que se 
aprieta todavía más con el apego material. Este nudo del afecto se hace aún más fuerte 
para la gente que anhela posesiones materiales, sociedad, amistad y amor. Solamente 
brahma-bhāvana, la enseñanza que refuerza el conocimiento espiritual, corta en peda-
zos ese nudo del corazón. Para cortarlo, no se necesita ningún arma material, sino que 
se precisa de instrucciones espirituales genuinas. Kardama Muni explicó a su esposa, 
Devahūti, que el Señor aparecería como hijo suyo y difundiría conocimiento espiritual 
para cortar el nudo de la identificación con la materia.

maE‡aeya ovaAca
de"vaó"tyaipa s$ande"zAM gAAEr"vaeNA ‘ajaApatae: / 
s$amyaf™aÜ"Aya pauç&SaM kU(q%sTamaBajaÖ"ç&ma, //�5�//

maitreya uvāca
devahūty api sandeśaṁ    gauraveṇa prajāpateḥ
samyak śraddhāya puruṣaṁ    kūṭa-stham abhajad gurum

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; devahūtī—Devahūti; api—también; sandeśam—el 
mandato; gauraveṇa—con gran respeto; prajāpateḥ—de Kardama; samyak—completa; 
śraddhāya—teniendo fe en; puruṣam—la Suprema Personalidad de Dios; kūṭa-stham—
situado en el corazón de todos; abhajat—adoró; gurum—muy adorable.

Śrī maitreya dijo: devahūti fue completamente fiel y respetuosa al mandato de su 
esposo, Kardama, que era uno de los prajāpatis, los generadores de seres humanos 
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en el universo. ¡Oh, gran sabio!, de este modo, ella comenzó a adorar al amo del uni-
verso, la Suprema Personalidad de dios, que está situado en el corazón de todos.

SIGNIFICADO: Este es el proceso de iluminación espiritual; hay que recibir las ins-
trucciones de un maestro espiritual genuino. Kardama Muni era el esposo de Devahūti, 
pero de un modo natural se convirtió también en su maestro espiritual, porque le dio 
instrucciones acerca de cómo obtener la perfección espiritual. Hay muchos ejemplos 
de esposos que toman el papel de maestro espiritual. El Señor Śiva también es maestro 
espiritual de su cónyuge, Pārvatī. El esposo debe estar tan iluminado que debe conver-
tirse en el maestro espiritual de la esposa, para iluminarla en lo referente al avance en el 
proceso de conciencia de Kṛṣṇa. Por lo general, strī, la mujer, es menos inteligente que 
el hombre; por eso, si él es lo bastante inteligente, la mujer tiene una gran oportunidad 
para iluminarse espiritualmente.

Aquí se dice claramente (samyak śraddhāya) que el conocimiento debe recibirse 
del maestro espiritual con gran fe, y que se debe ejecutar el servicio con gran fe. En su 
comentario del Bhagavad-gītā, Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura ha puesto énfasis 
especial en la instrucción del maestro espiritual. Esa instrucción debe aceptarse de todo 
corazón. Tanto quien esté liberado como quien no lo esté deben ejecutar con gran fe la 
instrucción del maestro espiritual. También se afirma que el Señor está en el corazón 
de todos. No hay que buscar al Señor fuera; ya Le tenemos ahí. Simplemente tenemos 
que concentrarnos con sinceridad en nuestra adoración, siguiendo la instrucción del 
maestro espiritual genuino, y nuestros esfuerzos alcanzarán el éxito. Está claro también 
que la Suprema Personalidad de Dios no adviene como un niño corriente; adviene 
tal y como es. Como se afirma en el Bhagavad-gītā, adviene por medio de Su propia 
potencia interna, ātmā-māyā. Y, ¿en qué circunstancias?: cuando está complacido con 
la adoración del devoto. El devoto puede pedirle al Señor que aparezca como hijo suyo. 
El Señor ya está dentro del corazón, y si sale del cuerpo de una devota, eso no significa 
que esa determinada mujer se convierta en Su madre, en el sentido material. Él siempre 
está ahí, pero aparece como hijo de Su devoto para complacerle.

tasyaAM baò"itaTae k(Alae BagAvaAnmaDaus$aUd"na: / 
k(AdR"maM vaIyaRmaApaªaAe jaÁae'i¢air"va d"Aç&iNA //�6�//

tasyāṁ bahu-tithe kāle    bhagavān madhusūdanaḥ
kārdamaṁ vīryam āpanno    jajñe ’gnir iva dāruṇi

tasyām—en Devahūti; bahu-tithe kāle—después de muchos años; bhagavān—la Su-
prema Personalidad de Dios; madhu-sūdanaḥ—aquel que mató al demonio Madhu; 
kārdamam—de Kardama; vīryam—el semen; āpannaḥ—entró; jajñe—Él apareció; 
agniḥ—fuego; iva—como; dāruṇi—en madera.
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después de muchísimos años, la Suprema Personalidad de dios, madhusūdana, 
quien mató al demonio madhu, entró en el semen de Kardama y Se manifestó en 
devahūti tal como el fuego aparece de la madera en un sacrificio.

SIGNIFICADO: Aquí se afirma claramente que el Señor es siempre la Suprema 
Personalidad de Dios, aunque advino como hijo de Kardama Muni. El fuego está ya 
presente en la madera, pero se enciende por un proceso determinado. Análogamente, 
Dios es omnipresente. Está en todas partes, y, como puede manifestarse saliendo 
de cualquier cosa, Se manifestó en el semen de Su devoto. Al igual que una entidad 
viviente común nace refugiándose en el semen de determinada entidad viviente, 
la Suprema Personalidad de Dios acepta el refugio del semen de Su devoto y viene 
como hijo suyo. Esto pone de manifiesto Su completa independencia para actuar en 
cualquier manera, y no significa que Él es una entidad viviente común, forzada a nacer 
en determinado tipo de vientre. El Señor Nṛsiṁha apareció de la columna del palacio 
de Hiraṇyakaśipu, el Señor Varāha de la fosa nasal de Brahmā, y el Señor Kapila del 
semen de Kardama; pero esto no significa que la fosa nasal de Brahmā, la columna 
del palacio de Hiraṇyakaśipu o el semen de Kardama Muni sean la fuente del adve-
nimiento del Señor. El Señor es el Señor siempre. Bhagavān madhusūdanaḥ: Él mata 
a toda clase de demonios, y sigue siendo siempre el Señor, incluso si adviene como 
hijo de determinado devoto. La palabra kārdamam es significativa, pues indica que 
el Señor tuvo algún afecto devocional o relación de servicio devocional con Kardama 
y Devahūti. Pero no debemos entender erróneamente que nació como una entidad 
viviente cualquiera del semen de Kardama Muni en el vientre de Devahūti.

@vaAd"yaMstad"A vyaAei°a vaAid"‡aAiNA GanaAGanaA: / 
gAAyainta taM sma gAnDavaAR na{tyantyaps$ar"s$aAe maud"A //�7�//

avādayaṁs tadā vyomni    vāditrāṇi ghanāghanāḥ
gāyanti taṁ sma gandharvā     nṛtyanty apsaraso mudā

avādayan—hicieron sonar; tadā—en aquel momento; vyomni—en el cielo; vāditrāṇi—
instrumentos musicales; ghanāghanāḥ—las nubes lluviosas; gāyanti—cantaban; 
tam—a Él; sma—ciertamente; gandharvāḥ—los gandharvas; nṛtyanti—danzaban; 
apsarasaḥ—las apsarās; mudā—llenas de éxtasis jubiloso.

En el momento en que Él descendió a la tierra, semidioses en forma de nubes 
lluviosas hicieron sonar instrumentos musicales en el cielo. Los músicos celestiales, 
los gandharvas, cantaban las glorias del Señor, mientras las bailarinas celestiales 
conocidas con el nombre de apsarās bailaban llenas de éxtasis jubiloso.
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paetau: s$aumanas$aAe id"vyaA: KaecarE"r"pavaijaRtaA: / 
‘as$aeäu"ê id"zA: s$avaAR @mBaAMis$a ca manaAMis$a ca //�8�//

petuḥ sumanaso divyāḥ     khe-carair apavarjitāḥ
praseduś ca diśaḥ sarvā     ambhāṁsi ca manāṁsi ca

petuḥ—cayeron; sumanasaḥ—flores; divyāḥ—hermosas; khe-caraiḥ—por los semi-
dioses que volaban en el cielo; apavarjitāḥ—dejadas caer; praseduḥ—se llenaron de 
satisfacción; ca—y; diśaḥ—direcciones; sarvāḥ—todas; ambhāṁsi—aguas; ca—y; 
manāṁsi—mentes; ca—y.

En el momento del advenimiento del Señor, los semidioses, volando libremente por 
el cielo, derramaron flores. todas las direcciones, todas las aguas y todas las mentes 
se llenaron de satisfacción.

SIGNIFICADO: De aquí aprendemos que en la parte superior del cielo hay entidades 
vivientes que pueden viajar por el aire sin obstáculos. Nosotros, aunque podemos 
viajar por el espacio exterior, nos encontramos con muchos impedimentos, pero ellos 
no. En las páginas del Śrīmad-Bhāgavatam aprendemos que los habitantes del planeta 
llamado Siddhaloka pueden viajar por el espacio, de un planeta a otro, sin impedi-
mentos. Ellos derramaron flores sobre la Tierra en el momento del advenimiento del 
Señor Kapila, el hijo de Kardama.

tatk(dR"maA™amapadM" s$ar"svatyaA pair"i™atama, / 
svayamBaU: s$aAk(ma{iSaiBamaRr"IcyaAid"iBar"ByayaAta, //�9�//

tat kardamāśrama-padaṁ     sarasvatyā pariśritam
svayambhūḥ sākam ṛṣibhir     marīcy-ādibhir abhyayāt

tat—ese; kardama—de Kardama; āśrama-padam—al lugar de la ermita; sarasvatyā—
por el río Sarasvatī; pariśritam—rodeado; svayambhūḥ—Brahmā (el nacido por sí mis-
mo); sākam—junto con; ṛṣibhiḥ—los sabios; marīci—el gran sabio Marīci; ādibhiḥ—y 
otros; abhyayāt—fue allí.

Brahmā, el primer ser viviente nacido, fue junto con marīci y otros sabios donde 
estaba la ermita de Kardama, lugar rodeado por el río Sarasvatī.

SIGNIFICADO: Brahmā recibe el nombre de Svayambhū porque no nace de unos 
padres materiales. Él es la primera criatura viviente, y nace del loto que crece en el 
abdomen de la Suprema Personalidad de Dios, Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Por eso se dice 
que es Svayambhū, el nacido por sí mismo.
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BagAvantaM parM" “aö s$aÔvaenaAMzAena zA‡auh"na, / 
taÔvas$aÊÿYaAnaivaÁaptyaE jaAtaM ivaã"Anaja: svar"Aq%. //10//

bhagavantaṁ paraṁ brahma     sattvenāṁśena śatru-han
tattva-saṅkhyāna-vijñaptyai    jātaṁ vidvān ajaḥ svarāṭ

bhagavantam—el Señor; param—supremo; brahma—Brahman; sattvena—con exis-
tencia pura; aṁśena—por una porción plenaria; śatru-han—¡oh, matador del enemi-
go, Vidura!; tattva-saṅkhyāna—la filosofía de los veinticuatro elementos materiales; 
vijñaptyai—para explicar; jātam—apareció; vidvān—conociendo; ajaḥ—el innaciente 
(el Señor Brahmā); sva-rāṭ—independiente.

Śrī maitreya continuó: ¡Oh, matador del enemigo!, el innaciente Señor Brahmā, 
que es casi independiente en la adquisición de conocimiento, pudo entender que 
una porción de la Suprema Personalidad de dios, en Su calidad de existencia pura, 
había hecho Su aparición en el vientre de devahūti para explicar el estado completo 
de conocimiento que se conoce con el nombre de sāṅkhya-yoga.

SIGNIFICADO: En el capítulo quince del Bhagavad-gītā se afirma que el Señor en 
persona es el compilador y el conocedor perfecto del Vedānta-sūtra. Del mismo modo, 
la Suprema Personalidad de Dios es quien compiló la filosofía sāṅkhya en Su adveni-
miento como Kapila. Hay un Kapila de imitación que presentó un sistema filosófico 
sāṅkhya, pero Kapila, la encarnación de Dios, es diferente de ese Kapila. Kapila, el 
hijo de Kardama Muni, en Su sistema de filosofía sāṅkhya explicó con gran claridad 
no solo el mundo material, sino también el mundo espiritual. Brahmā pudo entender 
esto porque es svarāṭ, casi independiente en cuanto a recibir conocimiento. Se dice 
que Brahmā es svarāṭ porque él no fue a ninguna escuela ni facultad para aprender, 
sino que lo aprendió todo desde su interior. Como es la primera criatura viviente del 
universo, no tuvo maestro; su maestro fue personalmente la Suprema Personalidad de 
Dios, que está en el corazón de toda criatura viviente. Brahmā adquirió conocimiento 
directamente del Señor Supremo que está dentro del corazón; por eso a veces recibe 
los nombres de svarāṭ y aja.

Aquí se toca otro punto importante: sattvenāṁśena: Cuando adviene, la Suprema 
Personalidad de Dios trae consigo todas Sus pertenencias de Vaikuṇṭha; por lo tanto, 
Su nombre, Su forma, Sus cualidades, Sus pertenencias y Su séquito corresponden 
todos al mundo trascendental. La verdadera bondad está en el mundo trascendental. 
Aquí, en el mundo material, la cualidad de la bondad no es pura. Puede existir 
bondad, pero tendrá indicios de pasión e ignorancia. En el mundo espiritual prevalece 
la cualidad de la bondad sin mezclas; la cualidad de la bondad recibe allí el nombre 
de śuddha-sattva, bondad pura. Otro nombre para śuddha-sattva es vāsudeva, porque 
Dios nace de Vasudeva. Otro significado es que, cuando alguien está puramente bajo 
la influencia de las cualidades de la bondad, puede entender la forma, el nombre, 
las cualidades, las pertenencias y el séquito de la Suprema Personalidad de Dios. 
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La palabra aṁśena también indica que cuando la Suprema Personalidad de Dios, 
Kṛṣṇa, advino como Kapiladeva, lo hizo como la porción de Su porción. Dios Se 
expande, bien sea como kalā o como aṁśa. Aṁśa significa «expansión directa», 
y kalā significa «expansión de la expansión». Entre la expansión, la expansión de 
la expansión, y la Suprema Personalidad de Dios directamente, no hay diferencia, 
como tampoco la hay entre dos velas; pero, aun así, la vela que ha dado lumbre a 
las demás se dice que es la original. Por consiguiente, Kṛṣṇa recibe el nombre de 
Parabrahman, el Dios Supremo y causa de todas las causas.

s$aBaAjayana, ivazAuÜe"na caetas$aA tai»ak(LiSaRtama, / 
‘aô$SyamaANAEr"s$auiBa: k(dR"maM caed"maByaDaAta, //11//

sabhājayan  viśuddhena    cetasā tac-cikīrṣitam
prahṛṣyamāṇair asubhiḥ    kardamaṁ cedam abhyadhāt

sabhājayan—adorando; viśuddhena—puro; cetasā—con un corazón; tat—de la Suprema 
Personalidad de Dios; cikīrṣitam—las actividades planeadas; prahṛṣyamāṇaiḥ—llenos 
de alegría; asubhiḥ—con sentidos; kardamam—a Kardama Muni; ca—y Devahūti; 
idam—esto; abhyadhāt—habló.

Brahmā, tras adorar con los sentidos llenos de alegría y un corazón puro al Señor 
Supremo por las actividades que tenía planeadas en Su encarnación, habló a 
Kardama y devahūti de la siguiente manera.

SIGNIFICADO: Como se explica en el cuarto capítulo del Bhagavad-gītā, todo aquel 
que entienda las actividades trascendentales, el advenimiento y la partida de la Suprema 
Personalidad de Dios debe considerarse que está liberado. Brahmā, por lo tanto, es un 
alma liberada. Aunque está a cargo del mundo material, no es exactamente como la 
entidad viviente común. Como está liberado de la mayor parte de las locuras de las 
entidades vivientes comunes, sabía del advenimiento de la Suprema Personalidad de 
Dios, y, por esa razón, adoró las actividades del Señor y, con el corazón alegre, alabó a 
Kardama Muni, porque la Suprema Personalidad de Dios, en la forma de Kapila, había 
aparecido como hijo suyo. Aquel que pueda llegar a ser padre de la Suprema Perso-
nalidad de Dios, es ciertamente un gran devoto. Hay un verso en el que un brāhmaṇa 
dice que no sabe qué son ni los Vedas ni los Purāṇas, pero que mientras otros tal vez 
se interesen por los Vedas y los Purāṇas, él está interesado en Nanda Mahārāja, que 
advino como padre de Kṛṣṇa. El brāhmaṇa quería adorar a Nanda Mahārāja porque 
la Suprema Personalidad de Dios, en forma de niño, gateaba en el patio de su casa. 
Esos son algunos de los buenos sentimientos propios de devotos. Cuando un devoto 
acreditado hace que la Suprema Personalidad de Dios venga como hijo suyo, ¡cuánto 
se le debe alabar! Brahmā, por consiguiente, no solo adoró a Kapila, la encarnación de 
Dios, sino que también alabó a su supuesto padre, Kardama Muni.
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“aöAevaAca
tvayaA mae'paicaitastaAta k(ilpataA inavyaRlaIk(ta: / 
yanmae s$aÃagA{he" vaAfyaM BavaAnmaAnad" maAnayana, //12//

brahmovāca
tvayā me ’pacitis tāta    kalpitā nirvyalīkataḥ
yan me sañjagṛhe vākyaṁ    bhavān mānada mānayan

brahmā—el Señor Brahmā; uvāca—dijo; tvayā—por ti; me—mi; apacitiḥ—adoración; 
tāta—¡oh, hijo!; kalpitā—se ha cumplido; nirvyalīkataḥ—sin duplicidad; yat—
pues; me—mis; sañjagṛhe—has aceptado completamente; vākyam—instrucciones; 
bhavān—tú; māna-da—¡oh, Kardama! (aquel que ofrece honor a los demás); 
mānayan—respetando.

El Señor Brahmā dijo: Kardama, querido hijo mío, tú has aceptado mis instruccio-
nes completamente, sin duplicidad, mostrándoles el respeto debido; de este modo, 
me has adorado correctamente. has cumplido todas las instrucciones que de mí 
recibiste, y con ello me has honrado.

SIGNIFICADO: Se considera que el Señor Brahmā, como primera entidad viviente del 
universo, es el maestro espiritual de todos, y es también el padre o creador de todos los 
seres. Kardama Muni es uno de los prajāpatis, los creadores de las entidades vivientes, 
y además es hijo de Brahmā. Brahmā alaba a Kardama porque cumplió las ordenes 
del maestro espiritual en su totalidad y sin engaño. En el mundo material, el alma 
condicionada tiene el defecto del engaño. Tiene cuatro defectos: es seguro que comete 
errores, es seguro que está influido por la ilusión, es propenso a engañar a los demás, 
y tiene sentidos imperfectos. Pero si cumple la orden del maestro espiritual siguiendo 
la sucesión discipular, el sistema paramparā, superará los cuatro defectos. Por lo tanto, 
el conocimiento que se recibe del maestro espiritual genuino no es engaño. Cualquier 
otro conocimiento, obra del alma condicionada, es únicamente engaño. Brahmā sabía 
bien que Kardama Muni cumplió sus instrucciones con exactitud, y que honró verda-
deramente a su maestro espiritual. Honrar al maestro espiritual significa cumplir sus 
instrucciones palabra por palabra.

WtaAvatyaeva zAu™aUSaA k(AyaAR ipatair" pau‡akE(: / 
baAX#imatyanaumanyaeta gAAEr"vaeNA gAur"AevaRca: //13//

etāvaty eva śuśrūṣā    kāryā pitari putrakaiḥ
bāḍham ity anumanyeta    gauraveṇa guror vacaḥ

etāvatī—en esta medida; eva—exactamente; śuśrūṣā—servicio; kāryā—debe ser ofre-
cido; pitari—al padre; putrakaiḥ—por los hijos; bāḍham iti—aceptando: «sí, señor»; 
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anumanyeta—debe obedecer; gauraveṇa—con el debido respeto; guroḥ—del guru; 
vacaḥ—órdenes.

Esta es, exactamente, la medida en que los hijos deben ofrecer servicio a su padre. 
La orden del padre o del maestro espiritual debe obedecerse con el debido respeto, 
diciendo: «Sí, señor».

SIGNIFICADO: Dos palabras de este verso son muy importantes; una es pitari, y 
la otra es guroḥ. El hijo o discípulo debe aceptar las palabras de su padre y de su 
maestro espiritual sin titubear. Lo que el padre y el maestro espiritual ordenen 
debe aceptarse sin argumentar: «Sí». Nunca debe darse el caso de que el discípulo 
o hijo diga: «Eso no es correcto. No lo puedo hacer». Cuando dice eso, es un caído. 
El padre y el maestro espiritual están al mismo nivel, porque el maestro espiritual 
es el segundo padre. Las clases superiores reciben el nombre de dvija, nacidos dos 
veces. Todo nacimiento implica un padre. El verdadero padre posibilita el primer 
nacimiento, y el maestro espiritual, el segundo. En ocasiones, el padre y el maestro 
espiritual pueden ser la misma persona; otras veces, son personas distintas. En 
cualquier caso, la orden del padre y la orden del maestro espiritual deben cumplirse 
sin titubear, con un sí inmediato. No debe argumentarse. Ese es el verdadero servicio 
al padre y al maestro espiritual. Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura ha afirmado que 
la orden del maestro espiritual es el alma y la vida de los discípulos. Tal como un 
hombre no puede separar su vida de su cuerpo, el discípulo no puede separar de su 
vida la orden del maestro espiritual. Si el discípulo sigue la instrucción del maestro 
espiritual de ese modo, es seguro que alcanzará la perfección. Esto se confirma en 
los Upaniṣads: Solo a aquel que tiene fe absoluta en la Suprema Personalidad de 
Dios y en su maestro espiritual se le revela automáticamente el significado de la 
instrucción védica. Puede que a una persona, desde el punto de vista material, se 
la considere analfabeta, pero si tiene fe en el maestro espiritual y en la Suprema 
Personalidad de Dios, ante ella se manifiesta inmediatamente el significado de las 
Escrituras reveladas.

wmaA äu"ih"tar": s$atyastava vats$a s$aumaDyamaA: / 
s$agARmaetaM ‘aBaAvaE: svaEba{<h"iyaSyantyanaek(DaA //14//

imā duhitaraḥ satyas    tava vatsa sumadhyamāḥ
sargam etaṁ prabhāvaiḥ svair    bṛṁhayiṣyanty anekadhā

imāḥ—estas; duhitaraḥ—hijas; satyaḥ—castas; tava—tuyas; vatsa—¡oh, querido 
hijo mío!; su-madhyamāḥ—de delgada cintura; sargam—creación; etam—esta; 
prabhāvaiḥ—con descendientes; svaiḥ—sus propios; bṛṁhayiṣyanti—harán aumentar; 
aneka-dhā—de diversas maneras.
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Brahmā alabó entonces a las nueve hijas de Kardama muni diciendo: «todas tus 
hijas, de delgada cintura, son ciertamente muy castas. Estoy seguro de que harán 
que esta creación aumente de diversas maneras por medio de sus descendientes.

SIGNIFICADO: Al principio de la creación, Brahmā estaba más o menos preocupado 
por hacer que la población aumentase, y cuando vio que Kardama Muni ya había 
engendrado nueve hermosas hijas, tenía la esperanza de que por medio de ellas ven-
drían muchos hijos que se encargarían del principio creativo del mundo material. Por 
consiguiente, estaba feliz de verlas. La palabra sumadhyamā significa «una buena hija 
de una mujer hermosa». A una mujer, si tiene la cintura delgada, se la considera muy 
hermosa. Todas las hijas de Kardama Muni tenían la misma hermosa presencia.

@tastvama{iSamauKyaeByaAe yaTaAzAIlaM yaTaAç&ica / 
@AtmajaA: pair"de"÷â ivasta{NAIih" yazAAe Bauiva //15//

atas tvam ṛṣi-mukhyebhyo    yathā-śīlaṁ yathā-ruci
ātmajāḥ paridehy adya    vistṛṇīhi yaśo bhuvi

ataḥ—así pues; tvam—tú; ṛṣi-mukhyebhyaḥ—a los sabios más eminentes; yathā-
śīlam—según el temperamento; yathā-ruci—según el gusto; ātma-jāḥ—tus hijas; 
paridehi—entrega, por favor; adya—hoy; vistṛṇīhi—difunde; yaśaḥ—fama; bhuvi—por 
el universo.

así pues, por favor, entrega hoy tus hijas a los sabios más eminentes, teniendo en 
la debida consideración el temperamento y el gusto de las muchachas, y difunde de 
este modo tu fama por todo el universo.

SIGNIFICADO: Los nueve principales ṛṣis o sabios son: Marīci, Atri, Aṅgirā, Pulastya, 
Pulaha, Kratu, Bhṛgu, Vasiṣṭha y Atharvā. Todos estos ṛṣis son muy importantes, y 
Brahmā deseó que les fuesen entregadas las nueve hijas que había tenido Kardama 
Muni. Aquí se emplean dos palabras muy significativamente: yathā-śīlam y yathā-
ruci. Las hijas debían ser entregadas a los ṛṣis respectivos, pero no ciegamente, sino 
conforme a una combinación de gustos y personalidades. Ese es el arte de combinar un 
hombre y una mujer. No deben unirse bajo la consideración exclusiva de la vida sexual. 
Hay muchas otras consideraciones, especialmente la personalidad y los gustos. Si sus 
gustos y su personalidad son muy distintos, su combinación será miserable. Hace tan 
solo unos cuarenta años, en la India se disponían los matrimonios compaginando ante 
todo los gustos y la personalidad del chico y la chica, y después se les permitía casarse. 
Esto se hacía bajo la supervisión de los respectivos padres. Generalmente, los padres 
determinaban los gustos y personalidades de los jóvenes por medio de la astrología, y 
cuando eran compatibles, se formaba la pareja: «Esta chica y este joven son tal para cual, 
y deben casarse». Otras consideraciones eran menos importantes. El Señor Brahmā, al 
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principio de la creación, aconsejó el mismo sistema: «Debes entregar tus hijas a los ṛṣis 
teniendo en cuenta sus gustos y personalidades».

A partir de los cálculos astrológicos se puede determinar si una persona es de na-
turaleza divina o demoníaca. Esa era la manera en que se seleccionaban los esposos. A 
una muchacha de naturaleza divina hay que casarla con un joven de naturaleza divina. 
A una muchacha de naturaleza demoníaca hay que casarla con un joven de naturaleza 
demoníaca. De este modo, serán felices. Pero si la naturaleza de ella es demoníaca y la 
de él es divina, la combinación es incompatible; en semejante matrimonio no pueden 
ser felices. En la actualidad, los jóvenes no se están casando según la personalidad y las 
cualidades; por ello, la mayor parte de los matrimonios son desgraciados y se divorcian.

En el Canto Doce del Bhāgavatam se predice que en la era de Kali la vida matrimo-
nial se aceptará solamente por consideraciones sexuales; cuando un chico y una chica 
se sienten complacidos en sus relaciones sexuales, se casan, y cuando sus relaciones 
sexuales no les satisfacen, se separan. Eso no es un verdadero matrimonio, sino una 
combinación de hombres y mujeres del tipo de los gatos y los perros. Como consecuen-
cia, los hijos que se están produciendo hoy en día no son exactamente seres humanos. 
Los seres humanos deben haber nacido dos veces: primero, el niño nace de unos buenos 
padres, y después nace de nuevo del maestro espiritual y los Vedas. Los padres primeros 
hacen que nazca en este mundo; luego, el maestro espiritual y los Vedas pasan a ser 
sus segundos padres. En el sistema védico del matrimonio para producir hijos, todos 
los hombres y mujeres estaban iluminados en el conocimiento espiritual, y cuando se 
combinaban para producir un hijo, lo hacían todo científica y minuciosamente.

vaed"Ah"maAâM pauç&SamavataINA< svamaAyayaA / 
BaUtaAnaAM zAevaiDaM de"hM" iba”aANAM k(ipalaM maunae //16//

vedāham ādyaṁ puruṣam    avatīrṇaṁ sva-māyayā
bhūtānāṁ śevadhiṁ dehaṁ    bibhrāṇaṁ kapilaṁ mune

veda—sé; aham—yo; ādyam—el original; puruṣam—disfrutador; avatīrṇam—
encarnado; sva-māyayā—por medio de Su propia energía interna; bhūtānām—de 
todas las entidades vivientes; śevadhim—aquel que concede todo lo que se desea, y que 
es como un gran tesoro; deham—el cuerpo; bibhrāṇam—adoptando; kapilam—Kapila 
Muni; mune—¡oh, sabio Kardama!

¡Oh, Kardama!, sé que la Suprema Personalidad de dios original ha hecho ahora 
Su aparición como encarnación por medio de Su energía interna. Él es quien con-
cede a las entidades vivientes todo lo que desean, y ahora ha adoptado el cuerpo 
de Kapila muni.

SIGNIFICADO: En este verso encontramos las palabras puruṣam avatīrṇaṁ sva-
māyayā. La Suprema Personalidad de Dios es, eterna y perdurablemente, la forma 
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del puruṣa, el predominador o disfrutador, y cuando adviene, nunca acepta nada de 
la energía material. El mundo espiritual es una manifestación de Su potencia personal 
interna, mientras que el mundo material es una manifestación de Su energía material 
o diferenciada. La palabra sva-māyayā, «por Su propia potencia interna», indica que la 
Suprema Personalidad de Dios, cuando desciende, viene en Su propia energía. Puede 
asumir un cuerpo de ser humano, pero ese cuerpo no es material. Por esa razón en el 
Bhagavad-gītā se afirma claramente que solo los necios y desvergonzados, los mūḍhas, 
consideran el cuerpo de Kṛṣṇa como el de un ser humano corriente. La palabra 
śevadhim significa que Él es originalmente quien concede a las entidades vivientes todo 
lo que necesitan para vivir. En los Vedas se afirma también que Él es la entidad viviente 
principal, y que concede a las demás entidades vivientes todas aquellas cosas necesarias 
que puedan desear. Como Él es quien concede a todos los demás lo que necesitan, se 
Le llama Dios. El Supremo también es una entidad viviente; no es impersonal. Al igual 
que nosotros, que somos seres individuales, la Suprema Personalidad de Dios también 
es individual, pero Él es el ser individual supremo. Esa es la diferencia entre Dios y las 
entidades vivientes comunes.

ÁaAnaivaÁaAnayaAegAena k(maRNAAmauÜ"r"na, jaq%A: / 
ih"r"Nyake(zA: paáAºa: paámau"‰"Apad"Ambauja: //17//

jñāna-vijñāna-yogena    karmaṇām uddharan jaṭāḥ
hiraṇya-keśaḥ padmākṣaḥ    padma-mudrā-padāmbujaḥ

jñāna—con conocimiento de las Escrituras; vijñāna—y aplicación; yogena—por me-
dio del yoga místico; karmaṇām—de acciones materiales; uddharan—arrancando; 
jaṭāḥ—las raíces; hiraṇya-keśaḥ—cabello dorado; padma-akṣaḥ—con ojos de loto; 
padma-mudrā—marcados con la señal del loto; pada-ambujaḥ—con pies de loto.

Kapila muni, que se caracteriza por Su cabello dorado, Sus ojos como pétalos de loto 
y Sus pies de loto, que llevan marcas de flores de loto, arrancará, mediante el yoga 
místico y la aplicación práctica del conocimiento de las Escrituras, las profundas 
raíces del deseo de ejecutar actividades en este mundo material.

SIGNIFICADO: En este verso están muy bien descritas las actividades y rasgos físicos de 
Kapila Muni. Aquí se pronostican Sus actividades: Él presentará la filosofía sāṅkhya de 
tal modo que la gente, mediante el estudio de Su filosofía, podrá arrancar las profundas 
raíces del deseo de karma, las actividades fruitivas. En el mundo material todos se ocupan 
en cosechar los frutos de su labor. El hombre trata de ser feliz cosechando los frutos de su 
honrado trabajo personal, pero en realidad se enreda cada vez más. Sin tener conocimiento 
perfecto, en otras palabras, sin servicio devocional, nadie puede salir de este enredo.

Aquellos que están tratando de salir del enredo mediante la especulación también 
lo están haciendo lo mejor que pueden, pero las Escrituras védicas nos explican que 
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quien adopte el servicio devocional del Señor con conciencia de Kṛṣṇa, puede arrancar 
con gran facilidad las profundas raíces del deseo de ejecutar actividades fruitivas. Con 
ese objetivo, Kapila Muni difundirá la filosofía sāṅkhya. Aquí se describen también los 
rasgos de Su cuerpo. Jñāna no se refiere al trabajo de investigación corriente. Jñāna 
supone recibir conocimiento de las Escrituras por medio del maestro espiritual en 
sucesión discipular. Hoy en día existe la tendencia a hacer investigaciones mediante 
la especulación mental y la invención. Pero el hombre que especula se olvida de que él 
mismo está sujeto a los cuatro defectos de la naturaleza: es seguro que cometerá errores, 
sus sentidos son imperfectos, es seguro que caerá en la ilusión, y engaña. Quien no 
tiene conocimiento perfecto recibido de la sucesión discipular, simplemente propone 
teorías de su propia creación; por lo tanto, está engañando a la gente. Jñāna significa 
conocimiento recibido de las Escrituras a través de la sucesión discipular, y vijñāna es 
la aplicación práctica de ese conocimiento. El sistema de filosofía sāṅkhya de Kapila 
Muni está basado en jñāna y vijñāna.

WSa maAnaiva tae gABa< ‘aivaí": kE(q%BaAdR"na: / 
@ivaâAs$aMzAyaƒainTaM iC$ÔvaA gAAM ivacair"Syaita //18//

eṣa mānavi te garbhaṁ    praviṣṭaḥ kaiṭabhārdanaḥ
avidyā-saṁśaya-granthiṁ    chittvā gāṁ vicariṣyati

eṣaḥ—la misma Suprema Personalidad de Dios; mānavi—¡oh, hija de Manu!; te—tu; 
garbham—vientre; praviṣṭaḥ—ha entrado; kaiṭabha-ardanaḥ—quien mató al demonio 
Kaiṭabha; avidyā—de ignorancia; saṁśaya—y de duda; granthim—el nudo; chittvā—
cortando; gām—el mundo; vicariṣyati—Él viajará por.

El Señor Brahmā dijo entonces a devahūti: mi querida hija de manu, la misma 
Suprema Personalidad de dios que mató al demonio Kaiṭabha está ahora en tu 
vientre. Él cortará todos los nudos de tu ignorancia y de tus dudas. después viajará 
por todo el mundo.

SIGNIFICADO: Aquí es muy significativa la palabra avidyā. Avidyā significa olvido 
de la propia identidad. Cada uno de nosotros es un alma espiritual, pero hemos 
olvidado. Pensamos: «Yo soy este cuerpo». Eso se llama avidyā. Saṁśaya-granthi 
significa «dudas». El nudo de las dudas se ata cuando el alma se identifica con el 
mundo material. Ese nudo se denomina también ahaṅkāra, la unión de materia y 
espíritu. Con un conocimiento adecuado, que se recibe de las Escrituras en sucesión 
discipular, y con la apropiada aplicación de ese conocimiento, podemos liberarnos de 
esa combinación de materia y espíritu que nos ata. Brahmā le asegura a Devahūti que 
su hijo la iluminará, y que después de hacerlo viajará por todo el mundo, propagando 
el sistema de filosofía sāṅkhya.
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La palabra saṁśaya significa «conocimiento dudoso». El conocimiento especulativo 
y el conocimiento seudo yóguico son completamente dudosos. En la actualidad, el 
así llamado sistema de yoga se practica considerando que si estimulamos los diversos 
centros de energía de nuestra estructura física, descubriremos que somos Dios. Los 
especuladores mentales piensan de modo similar, pero están llenos de dudas. El verda-
dero conocimiento se expone en el Bhagavad-gītā: «Sencillamente vuélvete consciente 
de Kṛṣṇa. Adora a Kṛṣṇa y hazte devoto de Kṛṣṇa». Eso es conocimiento verdadero, y 
cualquiera que siga ese sistema alcanzará la perfección, sin duda alguna.

@yaM is$aÜ"gANAADaIzA: s$aAÊÿYaAcaAyaE=: s$aus$ammata: / 
laAeke( k(ipala wtyaAKyaAM gAntaA tae k(LitaRvaDaRna: //19//

ayaṁ siddha-gaṇādhīśaḥ    sāṅkhyācāryaiḥ susammataḥ
loke kapila ity ākhyāṁ    gantā te kīrti-vardhanaḥ

ayam—esa Personalidad de Dios; siddha-gaṇa—de los sabios perfectos; adhīśaḥ—la 
cabeza; sāṅkhya-ācāryaiḥ—por ācāryas expertos en filosofía sāṅkhya; su-
sammataḥ—aprobado de acuerdo con los principios védicos; loke—en el mundo; 
kapilaḥ iti—como Kapila; ākhyām—célebre; gantā—Él irá por; te—tu; kīrti—fama; 
vardhanaḥ—aumentando.

tu hijo será la guía de todas las almas perfectas. Contará con la aprobación de los 
ācāryas expertos en difundir conocimiento verdadero, y será célebre entre la gente 
con el nombre de Kapila. Como hijo de devahūti, Él aumentará tu fama.

SIGNIFICADO: La filosofía sāṅkhya es el sistema filosófico enunciado por Kapila, el 
hijo de Devahūti. El otro Kapila, el que no es hijo de Devahūti, es una imitación. Eso es 
lo que afirma Brahmā, y nosotros, por pertenecer a la sucesión discipular de Brahmā, 
aceptamos su afirmación de que el verdadero Kapila es el hijo de Devahūti y de que la 
verdadera filosofía sāṅkhya es el sistema de filosofía que Él introdujo y que aceptarán 
los ācāryas, aquellos que dirigen la disciplina espiritual. La palabra susammata significa 
«aceptado por personas cuyas opiniones deben ser tenidas en cuenta».

maE‡aeya ovaAca
taAvaAìAsya jagAt›aí"A ku(maArE": s$ah"naAr"d": / 
hM"s$aAe hM"s$aena yaAnaena i‡aDaAmapar"maM yayaAE //20//

maitreya uvāca
tāv āśvāsya jagat-sraṣṭā    kumāraiḥ saha-nāradaḥ
haṁso haṁsena yānena    tri-dhāma-paramaṁ yayau
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maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; tau—a la pareja; āśvāsya—habiendo alenta-
do; jagat-sraṣṭā—el creador del universo; kumāraiḥ—junto con los Kumāras; 
saha-nāradaḥ—con Nārada; haṁsaḥ—el Señor Brahmā; haṁsena yānena—en 
su montura, el cisne; tri-dhāma-paramam—al sistema planetario más elevado; 
yayau—fueron.

Śrī maitreya dijo: después de hablar así a Kardama muni y a su esposa devahūti, el 
Señor Brahmā, el creador del universo, quien recibe también el nombre de haṁsa, 
regresó con Nārada y los cuatro Kumāras al más elevado de los tres sistemas plane-
tarios montado en su portador, el cisne.

SIGNIFICADO: Aquí son muy significativas las palabras haṁsena yānena. Haṁsa-
yāna, el avión en el que Brahmā viaja por todo el espacio exterior, es parecido a un cisne. 
Brahmā recibe también el nombre de Haṁsa, porque puede captar la esencia de todo. 
Su morada recibe el nombre de tri-dhāma-paramam. En el universo hay tres divisiones 
—el sistema planetario superior, el sistema planetario medio y el sistema planetario 
inferior—, pero su morada está por encima incluso de Siddhaloka, el sistema planetario 
superior. Brahmā regresó a su propio planeta con los cuatro Kumāras y Nārada, pues 
ellos no iban a casarse. Los demás ṛṣis que vinieron con él, como Marīci y Atri, se que-
daron allí porque iban a casarse con las hijas de Kardama, pero sus otros hijos —Sanat, 
Sanaka, Sanandana, Sanātana y Nārada—regresaron con él en su avión con forma de 
cisne. Los cuatro Kumāras y Nārada son naiṣṭhika-brahmacārīs. Naiṣṭhika-brahmacārī 
se refiere a aquel que en ningún momento de su vida malgasta su semen. Ellos no iban 
a asistir a la ceremonia de boda de sus otros hermanos, Marīci y los demás sabios, y por 
ello regresaron con su padre, Haṁsa.

gAtae zAtaDa{taAE ºaÔa: k(dR"mastaena caAeid"ta: / 
yaTaAeid"taM svaäu"ih"ta|: ‘aAd"Aiã"ìs$a{jaAM tata: //21//

gate śata-dhṛtau kṣattaḥ    kardamas tena coditaḥ
yathoditaṁ sva-duhitṝḥ    prādād viśva-sṛjāṁ tataḥ

gate—después de partir; śata-dhṛtau—Brahmā; kṣattaḥ—¡oh, Vidura!; kardamaḥ—
Kardama Muni; tena—por él; coditaḥ—ordenado; yathā-uditam—como dijo; sva-
duhitṝḥ—sus propias hijas; prādāt—entregó; viśva-sṛjām—a los creadores de la pobla-
ción del mundo; tataḥ—a continuación.

¡Oh, vidura!, después de la partida de Brahmā, Kardama muni, siguiendo la orden 
que había recibido de él, entregó sus nueve hijas a los nueve grandes sabios que 
crearon la población del mundo.
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mar"Icayae k(laAM ‘aAd"Ad"nas$aUyaAmaTaA‡ayae / 
™aÜ"AmaiËÿr"s$ae'yacC$tpaulastyaAya h"ivaBauRvama, //22//

paulah"Aya gAitaM yau·(AM ‚(tavae ca i‚(yaAM s$ataIma, / 
KyaAitaM ca Ba{gAvae'yacC$ã"is$aï"AyaApyaç&nDataIma, //23//

marīcaye kalāṁ prādād    anasūyām athātraye
śraddhām aṅgirase ’yacchat    pulastyāya havirbhuvam

pulahāya gatiṁ yuktāṁ    kratave ca kriyāṁ satīm
khyātiṁ ca bhṛgave ’yacchad    vasiṣṭhāyāpy arundhatīm

marīcaye—a Marīci; kalām—Kalā; prādāt—entregó; anasūyām—Anasūyā; atha—
entonces; atraye—a Atri; śraddhām—Śraddhā; aṅgirase—a Aṅgirā; ayacchat—entregó; 
pulastyāya—a Pulastya; havirbhuvam—Havirbhū; pulahāya—a Pulaha; gatim—
Gati; yuktām—adecuada; kratave—a Kratu; ca—y; kriyām—Kriyā; satīm—virtuosa; 
khyātim—Khyāti; ca—y; bhṛgave—a Bhṛgu; ayacchat—entregó; vasiṣṭhāya—al sabio 
Vasiṣṭha; api—también; arundhatīm—Arundhatī.

Kardama muni entregó su hija Kalā a marīci, y otra hija, anasūyā, a atri. Śraddhā 
se la entregó a aṅgirā, y havirbhū a Pulastya. Entregó gati a Pulaha, la casta Kriyā 
a Kratu, Khyāti a Bhṛgu, y arundhatī a vasiṣṭha.

@TavaRNAe'd"d"AcC$AintaM yayaA yaÁaAe ivatanyatae / 
iva‘aSaRBaAna, k{(taAeã"Ah"Ana, s$ad"Ar"Ana, s$amalaAlayata, //24//

atharvaṇe ’dadāc chāntiṁ    yayā yajño vitanyate
viprarṣabhān kṛtodvāhān    sadārān samalālayat

atharvaṇe—a Atharvā; adadāt—entregó; śāntim—Śānti; yayā—por la cual; yajñaḥ—
sacrificio; vitanyate—se ejecuta; vipra-ṛṣabhān—a los brāhmaṇas principales; kṛta-
udvāhān—casó; sa-dārān—con sus esposas; samalālayat—los mantuvo.

Śānti se la entregó a atharvā. gracias a Śānti, las ceremonias de sacrificio se ejecu-
tan correctamente. de este modo casó a los más eminentes entre los brāhmaṇas, y 
les proveyó de todo lo que ellos y sus esposas pudieran necesitar.

tatasta [%Saya: ºaÔa: k{(tad"Ar"A inaman‡ya tama, / 
‘aAitaï"ªaind"maApaªaA: svaM svamaA™amamaNx"lama, //25//
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tatas ta ṛṣayaḥ kṣattaḥ    kṛta-dārā nimantrya tam
prātiṣṭhan nandim āpannāḥ    svaṁ svam āśrama-maṇḍalam

tataḥ—entonces; te—ellos; ṛṣayaḥ—los sabios; kṣattaḥ—¡oh, Vidura!; kṛta-dārāḥ—una 
vez casados; nimantrya—despidiéndose de; tam—Kardama; prātiṣṭhan—partieron; 
nandim—alegría; āpannāḥ—obtenida; svam svam—cada uno a su propia; āśrama-
maṇḍalam—ermita.

Una vez casados, los sabios se despidieron de Kardama y partieron, llenos de alegría, 
cada uno hacia su propia ermita, ¡oh, vidura!

s$a caAvataINA< i‡ayaugAmaAÁaAya ivabauDaSaRBama, / 
ivaiva·( opas$aËÿmya ‘aNAmya s$amaBaASata //26//

sa cāvatīrṇaṁ tri-yugam    ājñāya vibudharṣabham
vivikta upasaṅgamya    praṇamya samabhāṣata

saḥ—el sabio Kardama; ca—y; avatīrṇam—descendido; tri-yugam—Viṣṇu; ājñāya—
habiendo entendido; vibudha-ṛṣabham—el príncipe de los semidioses; vivikte—en un 
lugar solitario; upasaṅgamya—habiéndose dirigido; praṇamya—ofreciendo reveren-
cias; samabhāṣata—habló.

Kardama muni, cuando entendió que había descendido la Suprema Personalidad 
de dios, el príncipe de todos los semidioses, viṣṇu, se dirigió a Él en un lugar soli-
tario, Le ofreció reverencias y Le habló de la siguiente manera.

SIGNIFICADO: El Señor Viṣṇu recibe el nombre de tri-yuga. Él adviene en tres yugas 
—Satya, Tretā y Dvāpara—, pero en Kali-yuga no lo hace. Sin embargo, las oraciones 
de Prahlāda Mahārāja nos permiten entender que en Kali-yuga adviene como devoto. 
Ese devoto es el Señor Caitanya. Kṛṣṇa advino en forma de devoto, pero aunque nunca 
reveló quién era, Rūpa Gosvāmī pudo entender Su identidad, pues el Señor no puede 
esconderse de un devoto puro. Rūpa Gosvāmī Le detectó la primera vez que ofreció 
reverencias al Señor Caitanya. Supo que el Señor Caitanya era Kṛṣṇa mismo, y por 
ello, Le ofreció reverencias con las siguientes palabras: «Ofrezco mis respetos a Kṛṣṇa, 
que ahora Se ha manifestado como el Señor Caitanya». Esto se confirma también en 
las oraciones de Prahlāda Mahārāja: En Kali-yuga, Él no adviene directamente, sino 
como un devoto. Por esa razón, Viṣṇu recibe el nombre de tri-yuga. Otra explicación 
de tri-yuga es que tiene tres pares de atributos divinos, que son: poder y abundancia, 
piedad y renombre, y sabiduría y renunciación. Según Śrīdhara Svāmī, Sus tres pares 
de opulencias son: riqueza completa y fuerza completa, fama completa y belleza com-
pleta, y sabiduría completa y renunciación completa. Hay diversas interpretaciones de 
tri-yuga, pero todos los sabios eruditos aceptan que tri-yuga significa Viṣṇu. Cuando 
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Kardama Muni entendió que Kapila, su hijo, era Viṣṇu mismo, quiso ofrecerle reveren-
cias. Por esa razón, cuando Kapila estuvo solo, Le ofreció sus respetos y Le expresó su 
mente de la siguiente manera.

@h"Ae paApacyamaAnaAnaAM inar"yae svaEr"maËÿlaE: / 
k(Alaena BaUyas$aA naUnaM ‘as$aId"ntaIh" de"vataA: //27//

aho pāpacyamānānāṁ    niraye svair amaṅgalaiḥ
kālena bhūyasā nūnaṁ    prasīdantīha devatāḥ

aho—¡oh!; pāpacyamānānām—con aquellos que están muy afligidos; niraye—en 
el infernal enredo material; svaiḥ—sus propias; amaṅgalaiḥ—por fechorías; kālena 
bhūyasā—después de mucho tiempo; nūnam—en verdad; prasīdanti—están compla-
cidos; iha—en este mundo; devatāḥ—los semidioses.

Kardama muni dijo: ¡Oh!, después de mucho tiempo los semidioses de este universo 
se han complacido con las almas que sufren en el enredo material por sus propias 
fechorías.

SIGNIFICADO: El mundo material es un lugar para el sufrimiento, que se debe a las 
fechorías de quienes lo habitan, las propias almas condicionadas. Los sufrimientos no se 
les imponen injustificadamente; por el contrario, las almas condicionadas crean su propio 
sufrimiento con sus propios actos. En el bosque, el fuego se produce espontáneamente. 
No hay necesidad de que nadie vaya a encenderlo; el fuego se produce espontáneamente 
por la fricción entre los árboles. Cuando el incendio forestal del mundo material provoca 
demasiado calor, los semidioses, incluyendo al propio Brahmā, sintiéndose acosados, 
se dirigen al Señor Supremo, la Suprema Personalidad de Dios, y Le ruegan que suavice 
la situación. Entonces, la Suprema Personalidad de Dios desciende. En otras palabras, 
cuando los semidioses están afligidos por los sufrimientos de las almas condicionadas, se 
dirigen al Señor para que remedie ese sufrimiento, y la Personalidad de Dios desciende. 
Cuando el Señor desciende, todos los semidioses se sienten vivificados. Por esa razón, 
Kardama Muni dijo: «Después de muchísimos años de sufrimiento humano, ahora 
todos los semidioses están satisfechos porque Kapiladeva, la encarnación de Dios, ha 
hecho Su advenimiento».

baò"janmaivapa¸e(na s$amyagyaAegAs$amaAiDanaA / 
‰"í]M" yatantae yataya: zAUnyaAgAAre"Sau yatpad"ma, //28//

bahu-janma-vipakvena    samyag-yoga-samādhinā
draṣṭuṁ yatante yatayaḥ    śūnyāgāreṣu yat-padam

24.28

TEXTO 28

TEXTO 27



170   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 3

bahu—muchos; janma—después de nacimientos; vipakvena—que es maduro; 
samyak—perfecto; yoga-samādhinā—mediante el trance yóguico; draṣṭum—para ver; 
yatante—se esfuerzan; yatayaḥ—los yogīs; śūnya-agāreṣu—en lugares apartados; yat—
cuyos; padam—pies.

después de muchos nacimientos, los yogīs maduros se esfuerzan en lugares aparta-
dos por ver los pies de loto de la Suprema Personalidad de dios mediante el trance 
yóguico completo.

SIGNIFICADO: Aquí se mencionan algunas cosas importantes acerca del yoga. La 
palabra bahu-janma-vipakvena significa «después de muchísimas vidas de una práctica 
madura del yoga». Y otra palabra, samyag-yoga-samādhinā, significa «con la práctica 
completa del sistema de yoga». Práctica completa de yoga significa bhakti-yoga; sin lle-
gar al punto del bhakti-yoga, es decir, sin entregarse a la Suprema Personalidad de Dios, 
la práctica de yoga no es completa. Eso mismo se corrobora en el Śrīmad Bhagavad-
gītā: bahūnāṁ janmanām ante: después de muchísimos nacimientos, el jñānī que ha 
madurado en conocimiento trascendental se entrega a la Suprema Personalidad de 
Dios. Kardama Muni repite la misma afirmación. Después de muchísimos años y de 
muchísimos nacimientos de práctica completa de yoga, uno puede ver los pies de loto 
del Señor Supremo en un lugar apartado. Nadie se vuelve perfecto inmediatamente 
con solo practicar unas cuantas posturas de sentarse. Para llegar a madurar hay que 
ejecutar yoga durante mucho tiempo —«muchísimos nacimientos»—, y el yogī tiene 
que practicar en un lugar apartado. No se puede practicar yoga en una ciudad o en un 
parque público y declarar haberse convertido en Dios a cambio de unos pocos dólares. 
Todo eso es propaganda falsa. Los verdaderos yogīs practican en lugares solitarios, y 
logran el éxito después de muchísimos nacimientos, siempre y cuando se entreguen a 
la Suprema Personalidad de Dios. Así se completa el yoga.

s$a Wva BagAvaAnaâ he"lanaM na gANAyya na: / 
gA{he"Sau jaAtaAe ƒaAmyaANAAM ya: svaAnaAM paºapaAeSaNA: //29//

sa eva bhagavān adya    helanaṁ na gaṇayya naḥ
gṛheṣu jāto grāmyāṇāṁ     yaḥ svānāṁ pakṣa-poṣaṇaḥ

saḥ eva—esa mismísima; bhagavān—Suprema Personalidad de Dios; adya—hoy; 
helanam—negligencia; na—no; gaṇayya—considerando alto y bajo; naḥ—nuestras; 
gṛheṣu—en las casas; jātaḥ—advino; grāmyāṇām—de jefes de familia corrientes; yaḥ—
aquel que; svānām—de Sus propios devotos; pakṣa-poṣaṇaḥ—que apoya al grupo.

Sin tener en cuenta la negligencia de jefes de familia corrientes como nosotros, esa 
mismísima Suprema Personalidad de dios adviene en nuestros hogares, tan solo 
para apoyar a Sus devotos.
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SIGNIFICADO: Los devotos son tan afectuosos con la Personalidad de Dios que Él, 
aunque no aparece ante aquellos que practican yoga en lugares solitarios incluso duran-
te muchísimos años, sí consiente en aparecer en el hogar de una familia de devotos que 
se ocupan en servicio devocional sin prácticas de yoga material. En otras palabras, el 
servicio devocional al Señor es tan fácil que incluso un cabeza de familia puede ver a la 
Suprema Personalidad de Dios como miembro de su familia, como hijo suyo, tal como 
le ocurrió a Kardama Muni. Él, aunque era un yogī, era un jefe de familia, y tuvo como 
hijo a Kapila Muni, la encarnación de la Suprema Personalidad de Dios.

El servicio devocional es un método trascendental tan poderoso que supera todos 
los demás métodos de iluminación trascendental. El Señor dice, por lo tanto, que Él 
no vive ni en Vaikuṇṭha ni en el corazón del yogī, sino que vive allí donde Sus devotos 
puros están siempre glorificándole. La Suprema Personalidad de Dios recibe el nombre 
de bhakta-vatsala. Nunca se Le describe como jñāni-vatsala ni yogī-vatsala. Siempre 
como bhakta-vatsala, porque está más inclinado hacia Sus devotos que hacia otros tras-
cendentalistas. En el Bhagavad-gītā se confirma que solo el devoto puede entenderle tal 
y como es. Bhaktyā mām abhijānāti: «Solo se Me puede entender mediante el servicio 
devocional. No de otra manera». Este entendimiento es el único entendimiento real: 
los jñānīs, los especuladores mentales, solo pueden comprender la refulgencia, el brillo 
corporal, de la Suprema Personalidad de Dios, y los yogīs solo pueden comprender la 
representación parcial de la Suprema Personalidad de Dios, pero el bhakta no solo Le 
comprende a Él tal y como es, sino que además se relaciona con la Suprema Personali-
dad de Dios directamente.

svaIyaM vaAfyama{taM k(tauRmavataINAAeR'is$a mae gA{he" / 
icak(LSauRBaRgAvaAna, ÁaAnaM Ba·(AnaAM maAnavaDaRna: //30//

svīyaṁ vākyam ṛtaṁ kartum    avatīrṇo ’si me gṛhe
cikīrṣur bhagavān jñānaṁ    bhaktānāṁ māna-vardhanaḥ

svīyam—Tus propias; vākyam—palabras; ṛtam—verdad; kartum—para hacer; 
avatīrṇaḥ—descendido; asi—Tú eres; me gṛhe—en mi casa; cikīrṣuḥ—deseoso de di-
fundir; bhagavān—la Personalidad de Dios; jñānam—conocimiento; bhaktānām—de 
los devotos; māna—el honor; vardhanaḥ—quien aumenta.

Kardama muni dijo: tú, mi querido Señor, que siempre estás aumentando el honor 
de tus devotos, has descendido a mi hogar solamente para cumplir tu palabra y 
difundir el proceso del verdadero conocimiento.

SIGNIFICADO: Cuando el Señor Se apareció ante Kardama Muni después de su 
madura práctica de yoga, le prometió que se convertiría en hijo suyo. Para cumplir esa 
promesa, descendió como hijo de Kardama Muni. Otro objetivo de Su advenimiento 
es cikīrṣur bhagavān jñānam, difundir conocimiento. Por esa razón, recibe el nombre 
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de bhaktānāṁ māna-vardhanaḥ, «aquel que aumenta el honor de Sus devotos». Él, 
con la difusión del sāṅkhya, iba a aumentar el honor de los devotos; de modo que la 
filosofía sāṅkhya no es árida especulación mental. Filosofía sāṅkhya significa servicio 
devocional. Si la finalidad del sāṅkhya no fuese el servicio devocional, ¿cómo podría 
aumentar el honor de los devotos? Los devotos no tienen interés en el conocimiento 
especulativo; por lo tanto, el sāṅkhya enunciado por Kapila Muni tiene el fin de esta-
blecer firmemente a la persona en el servicio devocional. El verdadero conocimiento 
y la verdadera liberación consisten en entregarse a la Suprema Personalidad de Dios y 
ocuparse en servicio devocional.

taAnyaeva tae'iBaè&paAiNA è&paAiNA BagAvaMstava / 
yaAina yaAina ca r"Aecantae svajanaAnaAmaè&ipaNA: //31//

tāny eva te ’bhirūpāṇi    rūpāṇi bhagavaṁs tava
yāni yāni ca rocante     sva-janānām arūpiṇaḥ

tāni—aquellas; eva—ciertamente; te—Tus; abhirūpāṇi—adecuadas; rūpāṇi—formas; 
bhagavan—¡oh, Señor!; tava—Tus; yāni yāni—cualquiera; ca—y; rocante—compla-
cen; sva-janānām—a Tus propios devotos; arūpiṇaḥ—de aquel que no tiene forma 
material.

mi querido Señor, aunque no tienes forma material, tienes tus propias formas 
innumerables. Son, ciertamente, tus formas trascendentales, que dan gran placer 
a tus devotos.

SIGNIFICADO: En la Brahma-saṁhitā se afirma que el Señor es uno Absoluto, pero tiene 
ananta, innumerables, formas. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam. El Señor es la 
forma original, pero tiene múltiples formas, que Él manifiesta de manera trascendental, 
según los gustos de Sus múltiples devotos. Se sabe que, en cierta ocasión, Hanumān, el 
gran devoto del Señor Rāmacandra, dijo que sabía que Nārāyaṇa, el esposo de Lakṣmī, y 
Rāma, el esposo de Sītā, son uno y el mismo, y que entre Lakṣmī y Sītā no hay diferencia, 
pero a él, personalmente, le gustaba la forma del Señor Rāma. De manera similar, algunos 
devotos adoran la forma original de Kṛṣṇa. Cuando decimos «Kṛṣṇa» nos referimos a 
todas las formas del Señor, no solo Kṛṣṇa, sino Rāma, Nṛsiṁha, Varāha, Nārāyaṇa, etc. 
Las diversas formas trascendentales existen simultáneamente. Eso se afirma también en la 
Brahma-saṁhitā: rāmādi-mūrtiṣu… nānāvatāram. Él ya existe en múltiples formas, pero 
ninguna de ellas es material. Śrīdhara Svāmī ha comentado que arūpiṇaḥ, «sin forma», 
significa sin forma material. El Señor tiene forma; de no ser así, ¿cómo podría afirmarse 
aquí: tāny eva te ’bhirūpāṇi rūpāṇi bhagavaṁs tava: «Tienes Tus formas, pero no son 
materiales. Materialmente, no tienes forma, pero espiritual, trascendentalmente, tienes 
múltiples formas»? Los filósofos māyāvādīs no pueden entender esas formas trascendentales 
del Señor, y, decepcionados, dicen que el Señor Supremo es impersonal. Pero eso no es 
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verdad; donde hay forma, hay persona. Muchas veces, en muchas Escrituras védicas se 
describe al Señor como puruṣa, que significa «la forma original, el disfrutador original». 
La conclusión es que el Señor no tiene forma material, y aun así, conforme a los gustos de 
devotos de diversos niveles, existe simultáneamente en múltiples formas, como Rāma, 
Nṛsiṁha, Varāha, Nārāyaṇa y Mukunda. Hay muchos miles y miles de formas, pero todas 
ellas son viṣṇu-tattva, Kṛṣṇa.

tvaAM s$aUir"iBastaÔvabauBauts$ayaAÜ"A 
  s$ad"AiBavaAd"AhR"NApaAd"paIQ&ma, / 
WeìyaR$vaEr"AgyayazAAe'vabaAeDa- 
    vaIyaRi™ayaA paUtaRmahM" ‘apaâe //32//

tvāṁ sūribhis tattva-bubhutsayāddhā
sadābhivādārhaṇa-pāda-pīṭham

aiśvarya-vairāgya-yaśo-’vabodha-
vīrya-śriyā pūrtam ahaṁ prapadye

tvām—a Ti; sūribhiḥ—por los grandes sabios; tattva—la Verdad Absoluta; bubhutsayā—
con un deseo de entender; addhā—ciertamente; sadā—siempre; abhivāda—de res-
peto y adoración; arhaṇa—que son dignos; pāda—de Tus pies; pīṭham—al asiento; 
aiśvarya—opulencia; vairāgya—renunciación; yaśaḥ—fama; avabodha—conocimien-
to; vīrya—fuerza; śriyā—con belleza; pūrtam—que tienes en plenitud; aham—yo; 
prapadye—entrego.

mi querido Señor, tus pies de loto son el receptáculo que siempre merece el ho-
menaje de adoración de todos los grandes sabios, ávidos de entender la verdad 
absoluta. tú gozas de plenitud en opulencia, renunciación, fama trascendental, 
conocimiento, fuerza y belleza; por lo tanto, yo me entrego a tus pies de loto.

SIGNIFICADO: En realidad, aquellos que están buscando la Verdad Absoluta deben 
refugiarse en los pies de loto de la Suprema Personalidad de Dios y adorarle. En el 
Bhagavad-gītā el Señor Kṛṣṇa aconsejó muchas veces a Arjuna que se entregase a Él, 
especialmente al final del noveno capítulo: man-manā bhava mad-bhaktaḥ: «Si quieres 
ser perfecto, simplemente piensa siempre en Mí, sé Mi devoto, adórame y ofréceme 
Tus reverencias. De este modo, Me entenderás a Mí, la Suprema Personalidad de Dios, 
y finalmente regresarás conmigo, de regreso a Dios, de vuelta al hogar». ¿A qué se debe 
esto? El Señor goza siempre de plenitud en seis opulencias, como aquí se menciona: 
riqueza, renunciación, fama, conocimiento, fuerza y belleza. La palabra pūrtam signifi-
ca «en plenitud». Nadie puede proclamar que toda la riqueza le pertenece, pero Kṛṣṇa 
sí puede, porque tiene riqueza completa. De la misma manera, Él goza de plenitud en 
conocimiento, renunciación, fuerza y belleza. Él es completo en todo, y nadie puede 
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superarle. Otro de los nombres de Kṛṣṇa es asamaurdhva, que significa que nadie es 
igual ni más grande que Él.

parM" ‘aDaAnaM pauç&SaM mah"AntaM 
  k(AlaM k(ivaM i‡ava{taM laAek(paAlama, / 
@AtmaAnauBaUtyaAnaugAta‘apaÂaM 
    svacC$nd"zAi·M( k(ipalaM ‘apaâe //33//

paraṁ pradhānaṁ puruṣaṁ mahāntaṁ
kālaṁ kaviṁ tri-vṛtaṁ loka-pālam

ātmānubhūtyānugata-prapañcaṁ
svacchanda-śaktiṁ kapilaṁ prapadye

param—trascendental; pradhānam—suprema; puruṣam—persona; mahāntam—que 
es el origen del mundo material; kālam—que es el tiempo; kavim—con conocimiento 
completo; tri-vṛtam—tres modalidades de la naturaleza material; loka-pālam—que es 
el sustentador de todos los universos; ātma—en Sí mismo; anubhūtya—mediante la 
potencia interna; anugata—disueltas; prapañcam—cuyas manifestaciones materiales; 
sva-chanda—independientemente; śaktim—que es poderoso; kapilam—al Señor 
Kapila; prapadye—me entrego.

Yo me entrego a la Suprema Personalidad de dios, que ha descendido en la forma 
de Kapila, que es independientemente poderoso y trascendental; Él es la Persona 
Suprema y el Señor del conjunto total de la materia y del elemento tiempo, man-
tiene con conocimiento completo todos los universos gobernados por las tres 
modalidades de la naturaleza material, y absorbe las manifestaciones materiales 
tras su disolución.

SIGNIFICADO: Kardama Muni, al dirigirse a Kapila Muni, su hijo, como param, 
indica aquí las seis opulencias: riqueza, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renun-
ciación. Esta palabra se emplea al principio del Śrīmad-Bhāgavatam en la frase paraṁ 
satyam, para hacer referencia a la Verdad Absoluta, la Suprema Personalidad de Dios. 
La siguiente palabra, pradhānam, que significa «el primero, el origen, la fuente de todo 
—sarva-kāraṇa-kāraṇam—, la causa de todas las causas», complementa el significado 
de param. La Suprema Personalidad de Dios no carece de forma; Él es puruṣam, el 
disfrutador, la persona original. Él es el elemento tiempo, y es omnisciente. Él lo 
conoce todo, presente, pasado y futuro, como se confirma en el Bhagavad-gītā. El 
Señor dice: «Yo conozco todo, presente, pasado y futuro, de cada rincón del univer-
so». El mundo material, que se mueve bajo el hechizo de las tres modalidades de la 
naturaleza, también es una manifestación de Su energía. Parāsya śaktir vividhaiva 
śrūyate: Todo lo que vemos es una interacción de Sus energías (Śvetāśvatara Up. 6.8). 
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La versión del Viṣṇu Purāṇa es: parasya brahmaṇaḥ śaktis tathedam akhilaṁ jagat. 
Podemos entender que todo lo que vemos es una interacción de las tres modalidades 
de la naturaleza material, pero en realidad, todo es una interacción de la energía del 
Señor. Loka-pālam: Él es el verdadero sustentador de todas las entidades vivientes. 
Nityo nityānām: Él es la principal de las entidades vivientes; es uno, pero mantiene a 
muchísimas entidades vivientes. Dios mantiene a todas las demás entidades vivientes, 
pero nadie puede mantener a Dios. Esa es Su svacchanda-śakti; Él no depende de 
nadie. Puede que alguien diga que es independiente, pero aun así, tiene que depender 
de alguien superior. La Personalidad de Dios, sin embargo, es absoluto; no hay nadie 
superior o igual a Él.

Kapila Muni advino como hijo de Kardama Muni, pero Kapila es una encarnación 
de la Suprema Personalidad de Dios, y por ello Kardama Muni Le ofreció reveren-
cias respetuosas con total entrega. En este verso hay otra palabra muy importante: 
ātmānubhūtyānugata-prapañcam. El Señor desciende, bien sea como Kapila o 
Rāma, Nṛsiṁha o Varāha, y todas las formas que adopta en el mundo material son 
manifestaciones de Su propia energía personal interna. Nunca son formas de la 
energía material. Los cuerpos de las entidades vivientes comunes manifestadas en el 
mundo material son creación de la energía material, pero el cuerpo de Kṛṣṇa, cuando 
Él o cualquiera de Sus expansiones o partes de las expansiones desciende al mundo 
material, aunque parece material, no lo es. Él siempre tiene un cuerpo trascendental. 
Pero los necios y sinvergüenzas, que reciben el nombre de mūḍhas, Le consideran 
uno de ellos, y por lo tanto, se burlan de Él. Como no pueden entender a Kṛṣṇa, 
se niegan a aceptar que sea la Suprema Personalidad de Dios. En el Bhagavad-gītā 
Kṛṣṇa dice: avajānanti māṁ mūḍhāḥ: «Los necios y sinvergüenzas se burlan de Mí». 
Cuando Dios desciende en una forma, eso no significa que adopte esa forma con 
ayuda de la energía material. Él manifiesta Su forma espiritual, tal como existe en 
Su reino espiritual.

@A smaAiBapa{cCe$'â paitaM ‘ajaAnaAM 
  tvayaAvataINARNAR otaAæak(Ama: / 
pair"˜ajatpad"vaImaAisTataAe'hM" 
    cair"Syae tvaAM ô$id" yauÃana, ivazAAek(: //34//

ā smābhipṛcche ’dya patiṁ prajānāṁ
tvayāvatīrṇarṇa utāpta-kāmaḥ

parivrajat-padavīm āsthito ’haṁ
cariṣye tvāṁ hṛdi yuñjan viśokaḥ

ā sma abhipṛcche—yo estoy preguntando; adya—ahora; patim—al Señor; prajānām—
de todos los seres creados; tvayā—por Ti; avatīrṇa-ṛṇaḥ—libre de deudas; uta—y; 
āpta—satisfechos; kāmaḥ—deseos; parivrajat—de mendigo itinerante; padavīm—el 
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sendero; āsthitaḥ—adoptando; aham—yo; cariṣye—vagaré; tvām—a Ti; hṛdi—en mi 
corazón; yuñjan—manteniendo; viśokaḥ—libre de lamentación.

a ti, que eres el Señor de todas las entidades vivientes, hoy tengo que pedirte 
algo. ahora que me has liberado de los deberes para con mi padre, y que todos mis 
deseos están satisfechos, yo deseo adoptar la orden de vida de mendigo itinerante. 
renunciando a esta vida familiar, deseo vagar por el mundo, libre de lamentación, 
pensando siempre en ti dentro de mi corazón.

SIGNIFICADO: Sannyāsa, la renuncia a la vida familiar material, en realidad exige 
una conciencia completamente absorta en Kṛṣṇa y estar inmerso en el ser. Entrar en 
la orden de sannyāsa, que significa liberarse de la responsabilidad familiar en la orden 
de vida renunciada, no se hace para formar otra familia o para crear un embarazoso 
fraude trascendental en nombre de sannyāsa. La ocupación del sannyāsī no consiste en 
ser propietario de muchas cosas y amontonar el dinero de público inocente. El sannyāsī 
está orgulloso de pensar siempre en Kṛṣṇa para sus adentros. Por supuesto, hay dos clases 
de devotos del Señor: los goṣṭhy- ānandīs, aquellos que son predicadores y tienen muchos 
seguidores para predicar las glorias del Señor y que viven entre esos muchísimos seguidores 
solamente para organizar actividades misioneras, y los ātmānandīs, los satisfechos en sí 
mismos, que no corren los riesgos de la labor de prédica. Estos, por lo tanto, permanecen 
solos con Dios. Dentro de esta categoría estaba Kardama Muni. Él quería liberarse de toda 
ansiedad y permanecer solo dentro de su corazón con la Suprema Personalidad de Dios. 
Parivrāja significa «un mendigo itinerante». El sannyāsī mendicante no debe vivir más 
de tres días en ningún lugar. Siempre debe estar viajando, porque su deber es ir de puerta 
en puerta e iluminar a la gente en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa.

™aIBagAvaAnauvaAca
mayaA ‘aAe·M( ih" laAek(sya ‘amaANAM s$atyalaAEik(ke( / 
@TaAjaina mayaA tauByaM yad"vaAecama{taM maunae //35//

śrī-bhagavān uvāca
mayā proktaṁ hi lokasya    pramāṇaṁ satya-laukike
athājani mayā tubhyaṁ    yad avocam ṛtaṁ mune

śrī-bhagavān uvāca—la Suprema Personalidad de Dios dijo; mayā—por Mí; proktam—
hablado; hi—de hecho; lokasya—para la gente; pramāṇam—autoridad; satya—hablado 
en la Escritura; laukike—y en discursos corrientes; atha—por tanto; ajani—hubo naci-
miento; mayā—por Mí; tubhyam—a ti; yat—lo que; avocam—Yo dije; ṛtam—verdad; 
mune—¡oh, sabio!

La Personalidad de dios Kapila dijo: todo lo que Yo digo, ya sea directamente o en 
las Escrituras, es la autoridad en todo aspecto para la gente del mundo. ¡Oh, muni!, 
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puesto que antes te dije que me convertiría en tu hijo, ahora he descendido para 
cumplir esa verdad.

SIGNIFICADO: Kardama Muni iba a abandonar su vida familiar para ocuparse por 
completo en el servicio del Señor. Pero como sabía que el Señor mismo había nacido 
en su hogar como su propio hijo, Kapila, entonces ¿por qué se disponía a abandonar 
el hogar para buscar fuera la autorrealización y la comprensión de Dios? Dios mismo 
estaba en su casa; ¿por qué tenía que abandonar el hogar? Ciertamente, esa pregunta 
podría plantearse. Pero aquí se dice que la sociedad debe aceptar como autoridad todo 
lo que está dicho en los Vedas y todo lo que se practica de conformidad con los manda-
mientos de los Vedas. La autoridad védica dice que, después de cumplir cincuenta años, 
el cabeza de familia debe abandonar el hogar. Pañcāśordhvaṁ vanaṁ vrajet: Pasados 
los cincuenta años, uno debe abandonar la vida familiar y entrar en el bosque. Esta 
es una afirmación autoritativa de los Vedas, basada en la división de la vida social en 
cuatro departamentos de actividad: brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha y sannyāsa.

Kardama Muni practicó yoga de forma muy estricta como brahmacārī antes de 
su matrimonio, y se volvió tan poderoso y obtuvo tanto poder místico que su padre, 
Brahmā, le ordenó que se casase y engendrase hijos. Kardama así lo hizo: engendró 
nueve buenas hijas y un hijo, Kapila Muni; de ese modo también ejecutó perfectamente 
sus deberes como jefe de familia; ahora su deber era irse. A pesar de tener a la Suprema 
Personalidad de Dios como hijo, Kardama tenía que respetar la autoridad de los Vedas. 
Esa lección es muy importante. Aun teniendo a Dios en casa como hijo, debemos se-
guir los mandamientos védicos. Se afirma: mahājano yena gataḥ sa panthāḥ: Debemos 
recorrer el sendero seguido por las grandes personalidades.

El ejemplo de Kardama Muni es muy instructivo, pues a pesar de tener como hijo 
a la Suprema Personalidad de Dios, abandonó su hogar solamente para obedecer la 
autoridad del mandamiento védico. Kardama Muni declara aquí el propósito principal 
que le movió a abandonar el hogar: mientras viajase por todo el mundo como mendi-
cante, siempre recordaría a la Suprema Personalidad de Dios en su corazón, y con ello 
estaría libre de todas las ansiedades de la existencia material. En esta era de Kali-yuga, 
la orden de sannyāsa está prohibida, porque en esta era todas las personas son śūdras 
y no pueden seguir las reglas y regulaciones de la vida de sannyāsa. Muy a menudo se 
encuentran supuestos sannyāsīs adictos a necedades, hasta el extremo de tener relacio-
nes privadas con mujeres. Esa es la abominable situación de esta era. Aunque se visten 
como sannyāsīs, siguen sin poder liberarse de los cuatro principios de la vida pecadora, 
es decir: la vida sexual ilícita, comer carne, el consumo de alcohol y drogas, y los juegos 
de azar. Como no están libres de esos cuatro principios, al hacerse pasar por svāmīs 
están engañando a la gente.

El mandamiento para Kali-yuga es que no se debe entrar en la orden de sannyāsa. 
Por supuesto, aquellos que verdaderamente sigan las reglas y regulaciones, deben 
adoptar sannyāsa. Sin embargo, por lo general, la gente no está capacitada para adoptar 
la vida de sannyāsa, y por lo tanto Caitanya Mahāprabhu recalcó: kalau nāsty eva nāsty 
eva nāsty eva gatir anyathā: En esta era no hay más opción, no hay más opción, no 
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hay más opción que cantar el santo nombre del Señor: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa 
Kṛṣṇa, Hare Hare. El objetivo principal de la vida de sannyāsa es estar constantemente 
en compañía del Señor Supremo, bien sea pensando en Él dentro del corazón o escu-
chando acerca de Él por medio de la recepción auditiva. En esta era, escuchar es más 
importante que pensar, porque el pensamiento puede perturbarlo la agitación mental, 
pero quien se concentre en escuchar se verá forzado a relacionarse con la vibración 
sonora de Kṛṣṇa. Kṛṣṇa y la vibración sonora «Kṛṣṇa» no son diferentes, de modo que 
aquel que vibre Hare Kṛṣṇa en voz alta podrá pensar en Kṛṣṇa inmediatamente. Ese 
proceso de cantar es el mejor proceso de autorrealización para esta era; por esa razón, el 
Señor Caitanya lo predicó tan bondadosamente para beneficio de toda la humanidad.

Wtanmae janma laAeke('ismanmaumauºaUNAAM äu"r"AzAyaAta, / 
‘as$aÊÿYaAnaAya taÔvaAnaAM s$ammataAyaAtmad"zAR"nae //36//

etan me janma loke ’smin    mumukṣūṇāṁ durāśayāt
prasaṅkhyānāya tattvānāṁ    sammatāyātma-darśane

etat—este; me—Mi; janma—nacimiento; loke—en el mundo; asmin—en este; 
mumukṣūṇām—por aquellos grandes sabios que buscan la liberación; durāśayāt—de 
deseos materiales innecesarios; prasaṅkhyānāya—para explicar; tattvānām—de las 
verdades; sammatāya—que es muy apreciado; ātma-darśane—en la autorrealización.

mi advenimiento en este mundo tiene como fin especial la explicación de la filosofía 
del sāṅkhya, muy apreciada con vistas a la autorrealización por aquellos que desean 
liberarse del enredo de los deseos materiales innecesarios.

SIGNIFICADO: Aquí es muy significativa la palabra durāśayāt. Dur se refiere a «incon-
venientes» o duḥkha, «miserias». Āśayāt significa «del refugio». Las almas condiciona-
das hemos aceptado el refugio del cuerpo material, que está lleno de inconvenientes y 
miserias. La gente necia no puede entender la situación, y eso se denomina «ignorancia», 
«ilusión», o «el hechizo de māyā». La sociedad humana debe entender muy seriamente 
que el cuerpo es, en sí, la fuente de todas las miserias de la vida. Supuestamente, la 
civilización moderna debería estar progresando en conocimiento científico, pero ¿qué 
es ese conocimiento científico? Se basa solamente en las comodidades del cuerpo, sin 
conocimiento de que el cuerpo, por muy confortablemente que lo mantengamos, está 
sujeto a la destrucción. Como se afirma en el Bhagavad-gītā: antavanta ime dehāḥ: 
Estos cuerpos están destinados a la destrucción. Nityasyoktāḥ śarīriṇaḥ se refiere al 
alma viviente, la chispa viviente que hay dentro del cuerpo. Esa alma es eterna, pero 
el cuerpo no lo es. Para nuestra actividad, debemos tener un cuerpo; sin cuerpo, sin 
órganos de los sentidos, no hay actividad. Pero la gente no se pregunta si es posible 
tener un cuerpo eterno. En realidad aspiran a él, pues aunque se ocupan en disfrute 
de los sentidos, ese disfrute no es eterno. Anhelan, por lo tanto, algo de lo que puedan 
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disfrutar eternamente, pero no entienden cómo obtener esa perfección. De modo que 
la filosofía sāṅkhya, como aquí afirma Kapiladeva, es tattvānām. El sistema de filosofía 
sāṅkhya está concebido para aportar entendimiento de la auténtica verdad. ¿Cuál es esa 
auténtica verdad?: el conocimiento de cómo salir del cuerpo material, que es la fuente 
de todo problema. El Señor Kapila Se encarna o adviene con esa finalidad especial. Eso 
se afirma aquí claramente.

WSa @AtmapaTaAe'vya·(Ae naí": k(Alaena BaUyas$aA / 
taM ‘avataRiyatauM de"h"imamaM ivaiÜ" mayaA Ba{tama, //37//

eṣa ātma-patho ’vyakto    naṣṭaḥ kālena bhūyasā
taṁ pravartayituṁ deham    imāṁ viddhi mayā bhṛtam

eṣaḥ—este; ātma-pathaḥ—sendero de autorrealización; avyaktaḥ—difícil de conocer; 
naṣṭaḥ—perdido; kālena bhūyasā—con el paso del tiempo; tam—este; pravartayitum—
para introducir de nuevo; deham—cuerpo; imam—este; viddhi—ten presente, por 
favor; mayā—por Mí; bhṛtam—adoptado.

ahora, con el paso del tiempo, este sendero de autorrealización, que es difícil de 
entender, se ha perdido. ten presente, por favor, que he adoptado este cuerpo de 
Kapila para introducir y explicar de nuevo esta filosofía en la sociedad humana.

SIGNIFICADO: No es cierto que la filosofía sāṅkhya sea un sistema de filosofía nuevo 
presentado por Kapila de la misma manera que los filósofos materiales presentan nuevas 
clases de pensamiento especulativo mental para desbancar el de otro filósofo. A nivel 
material, todos, y en especial el especulador mental, tratan de destacar por encima de 
los demás. El campo de actividad de los especuladores es la mente; las diversas maneras 
en que se puede agitar la mente no conocen límite; se puede agitar ilimitadamente, y 
de ese modo puede exponerse una cantidad de teorías ilimitada. La filosofía sāṅkhya 
no es de esa clase; no es una especulación mental. Es real, pero en tiempos de Kapila se 
había perdido.

Con el paso del tiempo, un determinado tipo de conocimiento puede perderse, 
o puede quedar transitoriamente cubierto; así es la naturaleza del mundo material. 
En el Bhagavad-gītā, el Señor Kṛṣṇa ha hecho una afirmación parecida: sa kāleneha 
mahatā yogo naṣṭaḥ: «Con el paso del tiempo, el sistema de yoga, tal como se presenta 
en el Bhagavad-gītā, se ha perdido». Descendía en paramparā, en sucesión discipular, 
pero debido al paso del tiempo, se perdió. El factor tiempo ejerce tanta presión que, 
por su influencia, todo en este mundo se deteriora o se echa a perder. El sistema de 
yoga del Bhagavad-gītā se había perdido antes del encuentro entre Kṛṣṇa y Arjuna. 
Por eso Kṛṣṇa enunció de nuevo el mismo antiguo sistema de yoga, y Arjuna pudo 
entender correctamente el Bhagavad-gītā. De modo similar, Kapila también dijo 
que, en realidad, Él no era quien presentaba por primera vez la filosofía sāṅkhya; 
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era una filosofía que ya estaba en vigor, pero que, misteriosamente, con el paso 
del tiempo se había perdido, y por eso Él advino para volver a exponerla. Ese es 
el objetivo de toda encarnación de Dios. Yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati 
bhārata. Dharma significa «la verdadera ocupación de la entidad viviente». Cuando 
las entidades vivientes no actúan conforme a su ocupación eterna, el Señor viene a 
exponer la verdadera ocupación de la vida. Cualquier supuesto sistema religioso que 
no esté en la línea del servicio devocional recibe el nombre de adharma-saṁsthāpana. 
Cuando la gente olvida su relación eterna con Dios y se ocupa en algo distinto al 
servicio devocional, esa ocupación recibe el nombre de irreligión. La filosofía sāṅkhya 
expone cómo se puede salir de la miserable condición de la vida material, y el Señor 
está explicando personalmente ese sublime sistema.

gAcC$ k(AmaM mayaApa{í"Ae maiya s$aªyastak(maRNAA / 
ijatvaA s$auäu"jaRyaM ma{tyaumama{tatvaAya maAM Baja //38//

gaccha kāmaṁ mayāpṛṣṭo    mayi sannyasta-karmaṇā
jitvā sudurjayaṁ mṛtyum    amṛtatvāya māṁ bhaja

gaccha—ve; kāmam—según deseas; mayā—por Mí; āpṛṣṭaḥ—aprobado; mayi—a Mí; 
sannyasta—completamente entregado; karmaṇā—con tus actividades; jitvā—habiendo 
vencido; sudurjayam—a la insuperable; mṛtyum—muerte; amṛtatvāya—para obtener 
vida eterna; mām—a Mí; bhaja—ocúpate en servicio devocional.

ahora, con mi aprobación, ve según deseas, y ofréceme todas tus actividades. ven-
ciendo a la muerte insuperable, adórame para obtener la vida eterna.

SIGNIFICADO: Aquí se declara el objetivo de la filosofía sāṅkhya. Cualquiera que desee 
vida verdadera y eterna tiene que ocuparse en servicio devocional, el proceso de con-
ciencia de Kṛṣṇa. Liberarse del nacimiento y la muerte no es tarea fácil. El nacimiento y 
la muerte son algo intrínseco al cuerpo material. Sudurjayam significa «enormemente 
difícil de superar». Los supuestos científicos modernos no tienen medios suficientes 
para entender el proceso de cómo obtener la victoria frente al nacimiento y la muerte. 
Por consiguiente, dejan de lado el problema; no lo tienen en cuenta. Simplemente se 
ocupan en los problemas del cuerpo material, que es pasajero y está destinado inequí-
vocamente a la destrucción.

En realidad, el propósito de la vida humana consiste en triunfar sobre el insuperable 
ciclo del nacimiento y la muerte. Eso puede hacerse de la forma que aquí se expone. 
Māṁ bhaja: Debemos ocuparnos en el servicio devocional del Señor. También en el 
Bhagavad-gītā el Señor dice: man-manā bhava mad-bhaktaḥ: «Simplemente sé Mi 
devoto. Simplemente, adórame». Pero los necios mal llamados eruditos dicen que no 
es a Kṛṣṇa a quien debemos adorar y a quien debemos entregarnos; se trata de alguna 
otra cosa. Por lo tanto, sin la misericordia de Kṛṣṇa nadie puede entender la filosofía 
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sāṅkhya ni cualquier filosofía concebida para la liberación. El conocimiento védico 
confirma que el enredo en la vida material se debe a la ignorancia, y que por medio 
del conocimiento real podemos liberarnos de los inconvenientes materiales. Sāṅkhya 
significa ese conocimiento real con el cual podemos salir del enredo material.

maAmaAtmaAnaM svayaMjyaAeita: s$avaRBaUtagAuh"AzAyama, / 
@AtmanyaevaAtmanaA vaIºya ivazAAek(Ae'Bayama{cC$is$a //39//

mām ātmānaṁ svayaṁ-jyotiḥ    sarva-bhūta-guhāśayam
ātmany evātmanā vīkṣya   viśoko ’bhayam ṛcchasi

mām—a Mí; ātmānam—al alma Suprema, Paramātmā; svayam-jyotiḥ—autorrefulgente; 
sarva-bhūta—de todos los seres; guhā—en los corazones; āśayam—morando; 
ātmani—en tu propio corazón; eva—en verdad; ātmanā—por medio de tu intelecto; 
vīkṣya—siempre viendo, siempre pensando; viśokaḥ—libre de lamentación; abhayam—
ausencia de temor; ṛcchasi—alcanzarás.

Yo soy el alma suprema autorrefulgente que mora en el corazón de todas las entida-
des vivientes; por medio del intelecto, me verás siempre en tu propio corazón. de 
este modo alcanzarás el estado de vida eterna, libre de todo temor y lamentación.

SIGNIFICADO: La gente está muy ansiosa de entender la Verdad Absoluta, y para ello 
sigue diversos caminos, especialmente las experiencias del brahmajyoti o refulgencia 
Brahman, la meditación, y la especulación mental. Pero Kapiladeva emplea la palabra 
mām para subrayar que la Personalidad de Dios es el aspecto supremo de la Verdad 
Absoluta. En el Bhagavad-gītā, la Personalidad de Dios siempre dice mām, «a Mí», pero 
los sinvergüenzas no interpretan correctamente su claro significado. Mām es la Suprema 
Personalidad de Dios. Aquel que puede ver a la Suprema Personalidad de Dios tal como 
aparece en diversas encarnaciones, y que puede entender que Él no ha adoptado un cuerpo 
material, sino que está presente en Su propia forma eterna espiritual, puede entender 
la naturaleza de la Personalidad de Dios. Los poco inteligentes no pueden entender ese 
punto, que por ello aparece subrayado por todas partes, una y otra vez. El simple hecho 
de ver la forma del Señor cuando Él Se presenta como Kṛṣṇa, Rāma o Kapila por medio 
de Su propia potencia interna, nos permite ver directamente el brahmajyoti, que no es 
más que la refulgencia del lustre de Su cuerpo. Como la luz del Sol es el lustre del planeta 
Sol, al ver el Sol automáticamente vemos su luz; del mismo modo, cuando vemos a la 
Suprema Personalidad de Dios, al mismo tiempo estamos viendo y experimentando 
los aspectos del Supremo como Brahman impersonal y Paramātmā.

El Bhāgavatam ha enunciado ya los tres aspectos en que se presenta la Verdad 
Absoluta: al principio como el Brahman impersonal, en la etapa siguiente como el 
Paramātmā en el corazón de todos, y por último como Bhagavān, la Suprema Persona-
lidad de Dios, la comprensión final de la Verdad Absoluta. Aquel que ve a la Persona 
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Suprema puede comprender automáticamente los otros aspectos del Señor, es decir, los 
aspectos Paramātmā y Brahman. Las palabras que aquí se emplean son viśoko ’bhayam 
ṛcchasi. El simple hecho de ver a la Personalidad de Dios nos permite comprenderlo 
todo, y el resultado de ello es que llegamos al plano en que no hay temor ni lamen-
tación. Esto se puede conseguir simplemente por medio del servicio devocional a la 
Personalidad de Dios.

maA‡a @ADyaAitmak(LM ivaâAM zAmanaI%M s$avaRk(maRNAAma, / 
ivatair"Syae yayaA caAs$aAE BayaM caAitatair"Syaita //40//

mātra ādhyātmikīṁ vidyāṁ    śamanīṁ sarva-karmaṇām
vitariṣye yayā cāsau    bhayaṁ cātitariṣyati

mātre—a Mi madre; ādhyātmikīm—que abre la puerta de la vida espiritual; vidyām—
conocimiento; śamanīm—terminando; sarva-karmaṇām—todas las actividades fruiti-
vas; vitariṣye—Yo daré; yayā—por el cual; ca—también; asau—ella; bhayam—temor; 
ca—también; atitariṣyati—superará.

Este sublime conocimiento, que es la puerta de la vida espiritual, también se lo 
explicaré a mi madre, de modo que también ella pueda alcanzar la perfección y la 
autorrealización, terminando con todas las reacciones a las actividades fruitivas. 
de este modo, también ella se liberará de todos los temores materiales.

SIGNIFICADO: Cuando estaba abandonando el hogar, Kardama Muni se sentía 
preocupado por su buena esposa, Devahūti, y por ello su digno hijo le prometió que, 
además de Kardama Muni, también Devahūti se liberaría del enredo material, pues re-
cibiría las instrucciones de su hijo. Aquí se establece un ejemplo muy bueno: el esposo 
se va, entrando en la orden de sannyāsa para autorrealizarse, pero su representante, el 
hijo, que es tan educado como él, se queda en casa para liberar a la madre. El sannyāsī 
no debe llevar consigo a la esposa. El vānaprastha, aquel que está en la etapa de vida 
retirada, a medio camino entre la vida de casado y la vida renunciada, puede tener 
con él a su esposa ayudándole, pero sin relaciones sexuales. En la orden de vida de 
sannyāsa, sin embargo, no se puede seguir con la esposa. De lo contrario, una persona 
como Kardama Muni podría haber mantenido la compañía de su esposa, sin que eso 
supusiese obstáculo alguno para su progreso en la autorrealización.

Kardama Muni siguió el mandamiento védico que prohíbe tener ningún tipo de 
relación con mujeres a todo aquel que haya adoptado la vida de sannyāsa. Pero, ¿en 
qué posición se encuentra la mujer abandonada por su esposo? queda en manos de 
su hijo, que promete liberar a su madre del enredo. Sannyāsa no es para las mujeres. 
Sociedades supuestamente espirituales inventadas en tiempos modernos ofrecen la 
orden de sannyāsa incluso a las mujeres, aunque en las Escrituras védicas no hay auto-
rización alguna que permita a las mujeres adoptar la orden sannyāsa. De lo contrario, 
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si estuviese permitido, Kardama Muni podría haberse llevado a su esposa y haberla 
iniciado en la orden de sannyāsa. La mujer debe seguir en casa. En su vida hay solo tres 
etapas: depender del padre en la infancia, depender del esposo en la juventud, y, en la 
vejez, depender de un hijo adulto como Kapila. En la vejez, el progreso de la mujer de-
pende del hijo adulto. Para que Su padre pueda partir en paz, sin ansiedad por su buena 
esposa, Kapila Muni, el hijo ideal, le está garantizando la liberación de Su madre.

maE‡aeya ovaAca
WvaM s$amauid"tastaena k(ipalaena ‘ajaApaita: / 
d"iºaNAIk{(tya taM ‘aItaAe vanamaeva jagAAma h" //41//

maitreya uvāca
evaṁ samuditas tena    kapilena prajāpatiḥ
dakṣiṇī-kṛtya taṁ prīto    vanam eva jagāma ha

maitreyaḥ uvāca—el gran sabio Maitreya dijo; evam—de este modo; samuditaḥ—
escuchando; tena—a Él; kapilena—a Kapila; prajāpatiḥ—el progenitor de la sociedad hu-
mana; dakṣiṇī-kṛtya—habiendo caminado alrededor; tam—de Él; prītaḥ—apaciguado; 
vanam—al bosque; eva—en verdad; jagāma—se fue; ha—entonces.

Śrī maitreya dijo: Cuando su hijo Kapila acabó de hablarle, Kardama muni, el 
progenitor de la sociedad humana, caminó alrededor de Él, y con la mente serena y 
en paz, partió hacia el bosque inmediatamente.

SIGNIFICADO: Ir al bosque es obligatorio para todos. No se trata de una excursión men-
tal a la que unos van y otros no. Todos deben ir al bosque, al menos como vānaprasthas. 
Ir al bosque significa refugiarse en el Señor Supremo al cien por ciento, como Prahlāda 
Mahārāja explica en las conversaciones con su padre. Sadā samudvigna-dhiyām (Bhāg. 
7.5.5). La gente que ha aceptado un cuerpo material temporal está siempre llena de 
ansiedades. De modo que el cuerpo material no debe influir demasiado en nosotros, 
sino que debemos tratar de liberarnos. Para ello, el proceso preliminar es ir al bosque, 
es decir, abandonar las relaciones familiares y ocuparnos exclusivamente en actividades 
de conciencia de Kṛṣṇa. Esa es la finalidad que tiene ir al bosque. De lo contrario, el 
bosque solo es una lugar de monos y animales salvajes. Ir al bosque no quiere decir 
volverse un mono o un animal feroz. Significa aceptar exclusivamente el refugio de la 
Suprema Personalidad de Dios y ocuparse en Su servicio a plenitud. No es que haya que 
ir al bosque, en el sentido literal de la expresión. Para el hombre de hoy, que pasa toda su 
vida en la gran ciudad, eso no es nada recomendable. Como explica Prahlāda Mahārāja 
(hivātma-pātaṁ gṛham andha-kūpam), no debemos permanecer siempre ocupados en 
las responsabilidades de la vida familiar, porque la vida familiar sin conciencia de Kṛṣṇa 
es como un pozo oculto. Si alguien que va solo por el campo cae en un pozo oculto, y 
no hay nadie allí para salvarle, aunque grite durante años, nadie verá ni escuchará de 
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dónde vienen los gritos. La muerte es segura. De manera parecida, aquellos que se han 
olvidado de su relación eterna con el Señor Supremo están en el pozo oculto de la vida 
familiar; están en una situación muy inquietante. Prahlāda Mahārāja nos aconseja que, 
de una u otra forma, abandonemos ese pozo y adoptemos el proceso para la conciencia 
de Kṛṣṇa, para así liberarnos del enredo material, que está lleno de ansiedades.

˜ataM s$a @AisTataAe maAEnamaAtmaEk(zAr"NAAe mauina: / 
ina:s$aËÿAe vyacar"tºaAeNAImanai¢ar"inake(tana: //42//

vrataṁ sa āsthito maunam    ātmaika-śaraṇo muniḥ
niḥsaṅgo vyacarat kṣoṇīm    anagnir aniketanaḥ

vratam—voto; saḥ—él (Kardama); āsthitaḥ—aceptó; maunam—silencio; ātma—de 
la Suprema Personalidad de Dios; eka—exclusivamente; śaraṇaḥ—recibiendo el refu-
gio; muniḥ—el sabio; niḥsaṅgaḥ—sin compañía; vyacarat—viajó; kṣoṇīm—la Tierra; 
anagniḥ—sin fuego; aniketanaḥ—sin refugio.

El sabio Kardama hizo voto de silencio a fin de pensar en la Suprema Personalidad 
de dios y refugiarse exclusivamente en Él. Como sannyāsī, viajó sin compañía por 
la superficie del globo, sin relación alguna con fuego ni refugio.

SIGNIFICADO: Aquí son muy significativas las palabras anagnir aniketanaḥ. El 
sannyāsī debe estar completamente desapegado del fuego y de cualquier tipo de 
residencia estable. El gṛhastha tiene relación con el fuego, bien sea para ofrecer 
sacrificios o para cocinar, pero el sannyāsī está libre de esas dos responsabilidades. 
No tiene que cocinar ni ofrecer fuego para sacrificios, porque siempre está ocupado 
en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa; por lo tanto, ha completado ya todas las 
ejecuciones rituales de la religión. Aniketanaḥ significa «sin alojamiento». No debe 
tener casa propia, sino que, en alimento y cobijo, debe depender por completo del 
Señor Supremo. Debe viajar.

Mauna significa «silencio». Si no se guarda silencio, no se puede pensar com-
pletamente en los pasatiempos y actividades del Señor. Mauna no es un voto para 
tontos que no pueden hablar bien. No se trata de eso. Al contrario, quien guarda 
silencio lo hace para que la gente no le moleste. Cāṇakya Paṇḍita dice que un 
sinvergüenza parece muy inteligente mientras no habla. Pero la prueba es cuando 
habla. El supuesto silencio de un silencioso svāmī impersonalista indica que no tiene 
nada que decir; lo único que quiere es pedir. Pero el silencio que guardó Kardama 
Muni no es de ese tipo. Guardó silencio para liberarse de las conversaciones sin 
sentido. Se dice que alguien es muni cuando se mantiene grave y no dice tonterías. 
Mahārāja Ambarīṣa sentó un muy buen ejemplo; cuando hablaba, hablaba de los 
pasatiempos del Señor. Mauna implica abstenerse de las conversaciones sin sentido, 
y ocupar la facultad del habla en los pasatiempos del Señor. De esa manera, uno 
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puede cantar y escuchar acerca del Señor para perfeccionar su vida. Vratam significa 
que hay que aceptar un voto como se explica en el Bhagavad-gītā: amānitvam 
adambhitvam: sin anhelar respeto personal y sin estar orgulloso de la propia 
posición material. Ahiṁśa significa no ser violento. Hay dieciocho principios para 
obtener conocimiento y perfección, y Kardama Muni, con su voto, adoptó todos 
esos principios de la autorrealización.

manaAe “aöiNA yauÃaAnaAe yaÔats$ad"s$ata: par"ma, / 
gAuNAAvaBaAs$ae ivagAuNA Wk(BaftyaAnauBaAivatae //43//

mano brahmaṇi yuñjāno    yat tat sad-asataḥ param
guṇāvabhāse viguṇa    eka-bhaktyānubhāvite

manaḥ—mente; brahmaṇi—en el Supremo; yuñjānaḥ—fijando; yat—que; tat—esa; 
sat-asataḥ—causa y efecto; param—más allá; guṇa-avabhāse—que manifiesta las tres 
modalidades de la naturaleza material; viguṇe—que está más allá de las modalidades 
materiales; eka-bhaktyā—con devoción exclusiva; anubhāvite—que Se percibe.

Fijó su mente en la Suprema Personalidad de dios, Parabrahman, que está más allá 
de la causa y el efecto, que manifiesta las tres modalidades de la naturaleza material, 
que está más allá de esas tres modalidades, y que solo puede ser percibido por medio 
de un servicio devocional libre de defectos.

SIGNIFICADO: Donde haya bhakti, deben estar también estas tres cosas: el devoto, la 
devoción y el Señor. Sin ellas —el bhakta, el bhakti y Bhagavān—, la palabra bhakti no 
tiene sentido. Kardama Muni fijó su mente en el Brahman Supremo y Lo comprendió 
por medio del bhakti, el servicio devocional. Esto indica que fijó su mente en el aspecto 
personal del Señor, porque no se puede ejecutar bhakti si no se ha comprendido el 
aspecto personal de la Verdad Absoluta. Guṇāvabhāse: El Señor está más allá de las tres 
modalidades de la naturaleza material, pero Él es la causa de su manifestación. En otras 
palabras, aunque la energía material es una emanación del Señor Supremo, Él no está, 
como nosotros, bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Noso-
tros somos almas condicionadas, pero a Él no Le afecta la naturaleza material, aunque 
ha emanado de Él. Él es la entidad viviente suprema, y nunca está bajo la influencia de 
māyā, pero nosotros somos entidades vivientes diminutas, subordinadas, propensas a 
ser afectadas por las limitaciones de māyā. La entidad viviente condicionada que está 
constantemente en contacto con el Señor Supremo por medio del servicio devocional, 
también se libera de la infección de māyā. Esto se confirma en el Bhagavad-gītā: sa 
guṇān samatītyaitān. La persona que se ocupa en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa se 
libera inmediatamente de la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. 
En otras palabras, el alma condicionada, una vez que se ocupa en servicio devocional, 
también está liberada, al igual que el Señor.
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inar"h"x.~k{(itainaRmaRmaê inaãR"nã": s$amaä{"fsvaä{"k,( / 
‘atyaf‘azAAntaDaIDaI=r": ‘azAAntaAeimaRir"vaAed"iDa: //44//

nirahaṅkṛtir nirmamaś ca    nirdvandvaḥ sama-dṛk sva-dṛk
pratyak-praśānta-dhīr dhīraḥ    praśāntormir ivodadhiḥ

nirahaṅkṛtiḥ—sin ego falso; nirmamaḥ—sin apego por lo material; ca—y; 
nirdvandvaḥ—sin dualidad; sama-dṛk—viendo igualdad; sva-dṛk—viéndose a sí mis-
mo; pratyak—volcada hacia el interior; praśānta—perfectamente serena; dhīḥ—mente; 
dhīraḥ—sobria, no perturbada; praśānta—calma; ūrmiḥ—cuyas olas; iva—como; 
udadhiḥ—el mar.

de este modo, eliminó gradualmente la influencia del ego falso de la identidad 
material y se liberó del apego por lo material. Imperturbable, ecuánime y libre de 
dualidad, pudo realmente verse a sí mismo también. Su mente, volcada hacia el 
interior, estaba perfectamente en calma, como un mar sin olas.

SIGNIFICADO: La persona cuya mente está completamente consciente de Kṛṣṇa y 
que se ocupa por completo en ofrecer servicio devocional al Señor, es como un mar sin 
olas. Este mismo ejemplo se cita en el Bhagavad-gītā: Debemos ser como el mar. Al mar 
vierten sus aguas muchos miles de ríos, y millones de toneladas de esas aguas se evapo-
ran en forma de nubes, pero el mar sigue siendo el mismo mar imperturbable. Aunque 
las leyes de la naturaleza actúen, aquel que está fijo en el servicio devocional a los pies 
de loto del Señor no se agita, pues es introspectivo. No mira la naturaleza material 
externa, sino la naturaleza espiritual interna de su existencia; se ocupa simplemente en 
el servicio del Señor, con una mente sobria. De este modo obtiene una experiencia de 
su propio ser sin identificarse falsamente con la materia y sin apego por las posesiones 
materiales. Un devoto tan elevado nunca tiene problemas con los demás, porque ve a 
todos desde el plano espiritual de entendimiento; se ve a sí mismo y ve a los demás en 
la perspectiva correcta.

vaAs$aude"vae BagAvaita s$avaRÁae ‘atyagAAtmaina / 
pare"NA Bai·(BaAvaena labDaAtmaA mau·(banDana: //45//

vāsudeve bhagavati    sarva-jñe pratyag-ātmani
pareṇa bhakti-bhāvena    labdhātmā mukta-bandhanaḥ

vāsudeve—a Vāsudeva; bhagavati—la Personalidad de Dios; sarva-jñe—omnisciente; 
pratyak-ātmani—la Superalma que está dentro de todos; pareṇa—trascendental; 
bhakti-bhāvena—mediante servicio devocional; labdha-ātmā—situado en sí mismo; 
mukta-bandhanaḥ—liberado del cautiverio material.
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de esta manera se liberó de la vida condicionada y se situó en el ser, ofreciendo ser-
vicio devocional trascendental a la Personalidad de dios, vāsudeva, la Superalma 
omnisciente que está dentro de todos.

SIGNIFICADO: Cuando una persona se ocupa en el trascendental servicio devocional 
del Señor, cobra conciencia de que su posición constitucional, como alma individual, 
es ser eternamente un servidor del Señor Supremo, Vāsudeva. Que tanto el Alma 
Suprema como el alma individual sean almas no significa que sean iguales en todo. Eso 
no es autorrealización. El alma individual es propensa a estar condicionada, y el Alma 
Suprema nunca está condicionada. Cuando el alma condicionada comprende que está 
subordinada al Alma Suprema, su posición recibe el nombre de labdhātmā, autorrea-
lización, o mukta-bandhana, liberación de la contaminación material. Mientras crea 
que es idéntica al Señor Supremo, o no diferentes de Él, la contaminación material 
continúa. Esa condición es el último ardid de māyā. Māyā siempre ejerce influencia 
sobre el alma condicionada. Si alguien, incluso después de especular y meditar mucho, 
continúa creyéndose uno con el Señor Supremo, debe entenderse que todavía está 
siendo víctima de los últimos ardides del hechizo de māyā.

La palabra pareṇa es muy significativa. Para significa «trascendental, sin trazas de 
contaminación material». La conciencia plena de ser sirviente del Señor se denomina 
parā bhakti. Tener alguna identificación con cosas materiales y ejecutar servicio de-
vocional para obtener alguna ganancia material, se denomina viddhā bhakti, bhakti 
contaminado. La verdadera liberación se puede alcanzar ejecutando parā bhakti.

Otra palabra que aquí se menciona es sarva-jñe. La Superalma que está en el corazón 
es omnisciente. Él sabe. Con el cambio de cuerpo, puede que yo olvide mis actividades 
pasadas, pero el Señor Supremo está dentro de mí como Paramātmā, y Él lo sabe todo; 
y por esta razón, yo recibo el resultado de mi karma, de mis actividades pasadas. Puede 
que yo olvide, pero Él me asigna el sufrimiento o el disfrute que corresponde a las 
acciones malas o buenas de mi vida pasada. No hay que pensar que por el hecho de 
haber olvidado las acciones de nuestra vida pasada estamos libres de sus reacciones. 
Habrá reacciones, y la Superalma, el testigo, juzgará de qué clase serán.

@AtmaAnaM s$avaRBaUtaeSau BagAvantamavaisTatama, / 
@pazyats$avaRBaUtaAina BagAvatyaipa caAtmaina //46//

ātmānaṁ sarva-bhūteṣu    bhagavantam avasthitam
apaśyat sarva-bhūtāni    bhagavaty api cātmani

ātmānam—a la Superalma; sarva-bhūteṣu—en todas los seres vivientes; bhagavantam—
la Suprema Personalidad de Dios; avasthitam—situada; apaśyat—él vio; sarva-bhūtāni—
todos los seres vivos; bhagavati—en la Suprema Personalidad de Dios; api—además; 
ca—y; ātmani—en la Superalma.
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Comenzó a ver que la Suprema Personalidad de dios está en el corazón de todos, y 
que todos existen en Él, porque Él es la Superalma de todos.

SIGNIFICADO: Que todos existan en la Suprema Personalidad de Dios no significa 
que todos sean también Dios. Esto se explica también en el Bhagavad-gītā: todo reposa 
en Él, el Señor Supremo, pero eso no quiere decir que el Señor Supremo esté también 
en todas partes. El misterio de esa posición deben comprenderlo los devotos muy 
avanzados. Hay tres clases de devotos: el neófito, el intermedio y el avanzado. El devoto 
neófito no entiende las técnicas de la ciencia devocional, sino que simplemente ofrece 
servicio devocional a la Deidad en el templo; el devoto intermedio entiende quién es 
Dios, quién es devoto, quién es no devoto y quién es inocente, y hace diferencias en su 
trato con cada uno de ellos. Pero alguien que ve que el Señor está en el corazón de todos 
como Paramātmā, y que todo depende de la energía trascendental del Señor Supremo o 
existe en ella, está en la posición devocional más elevada.

wcC$Aãe"Saivah"Inaena s$avaR‡a s$amacaetas$aA / 
BagAvaà"i·(yau·e(na ‘aAæaA BaAgAvataI gAita: //47//

icchā-dveṣa-vihīnena    sarvatra sama-cetasā
bhagavad-bhakti-yuktena    prāptā bhāgavatī gatiḥ

icchā—deseo; dveṣa—y aversión; vihīnena—liberado de; sarvatra—en todas partes; 
sama—igual; cetasā—con la mente; bhagavat—a la Personalidad de Dios; bhakti-
yuktena—desempeñando servicio devocional; prāptā—fue obtenido; bhāgavatī 
gatiḥ—el destino del devoto (ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios).

Liberado de todo deseo y aversión, Kardama muni, siendo igual para con todos 
debido a su servicio devocional libre de impurezas, finalmente alcanzó el sendero 
de regreso a dios.

SIGNIFICADO: Como se afirma en el Bhagavad-gītā, el servicio devocional es la única 
manera de entender la naturaleza trascendental del Señor Supremo y de, después de 
entenderle perfectamente en Su posición trascendental, entrar en el reino de Dios. El 
proceso para entrar en el reino de Dios es tri-pāda-bhūti-gati, el sendero de regreso al 
hogar, de vuelta a Dios, mediante el cual se puede alcanzar la meta suprema de la vida. 
Kardama Muni alcanzó esa meta suprema, que se conoce con el nombre de bhāgavatī 
gatiḥ, por medio de su servicio y de su conocimiento devocional perfecto.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo vigesi-
mocuarto del Canto Tercero del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «La renunciación de 
Kardama Muni».
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Las glorias del servicio devocional

zAAEnak( ovaAca
k(ipalastaÔvas$aÊÿYaAtaA BagAvaAnaAtmamaAyayaA / 
jaAta: svayamaja: s$aAºaAd"Atma‘aÁaæayae na{NAAma, //�1�//

śaunaka uvāca
kapilas tattva-saṅkhyātā    bhagavān ātma-māyayā
jātaḥ svayam ajaḥ sākṣād    ātma-prajñaptaye nṛṇām

śaunakaḥ uvāca—Śrī Śaunaka dijo; kapilaḥ—el Señor Kapila; tattva—de la verdad; 
saṅkhyātā—el expositor; bhagavān—la Suprema Personalidad de Dios; ātma-māyayā—
por medio de Su potencia interna; jātaḥ—nació; svayam—Él mismo; ajaḥ—innaciente; 
sākṣāt—en persona; ātma-prajñaptaye—para diseminar conocimiento trascendental; 
nṛṇām—para la raza humana.

Śrī Śaunaka dijo: aunque la Suprema Personalidad de dios es innaciente, nació 
como Kapila muni por medio de Su potencia interna. descendió para diseminar 
conocimiento trascendental en beneficio de toda la raza humana.

SIGNIFICADO: La palabra ātma-prajñaptaye indica que el Señor desciende para 
beneficiar a la raza humana dándole conocimiento trascendental. Las necesidades 
materiales quedan completamente cubiertas con el conocimiento que se da en las 
Escrituras védicas, que ofrecen un plan para vivir bien y elevarse gradualmente al 
nivel de sattva-guṇa, la modalidad de la bondad. Cuando una persona alcanza este 
nivel de sattva-guṇa, su conocimiento se expande. En el nivel de la pasión no hay 
conocimiento, pues la pasión es un ímpetu por disfrutar de beneficios materiales. En 
el nivel de la ignorancia no hay ni conocimiento ni disfrute, sino simplemente una 
vida casi como la de los animales.

La finalidad de los Vedas es elevarnos de la modalidad de la ignorancia al nivel de 
la bondad. Cuando estamos influenciados por la modalidad de la bondad, podemos 
entender el conocimiento del yo, el conocimiento trascendental. Esa clase de conoci-
miento no la puede apreciar un hombre común; de ahí la necesidad de una sucesión 
discipular. Ese conocimiento lo exponen, o bien la Suprema Personalidad de Dios en 
persona, o bien Su devoto genuino. Śaunaka Muni afirma aquí también que Kapila, 
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la encarnación de la Suprema Personalidad de Dios, nació o apareció simplemente 
para diseminar el conocimiento trascendental. Entender que no somos materia 
sino almas espirituales (ahaṁ brahmāsmi: «yo por naturaleza soy Brahman») no es 
suficiente para entender el yo y sus actividades. Las actividades deben corresponder 
al plano Brahman. El conocimiento de esas actividades lo explica directamente la 
Suprema Personalidad de Dios. Ese conocimiento trascendental pueden apreciarlo 
los seres humanos, pero no los animales, como se indica claramente aquí con la 
palabra nṛṇām, «para los seres humanos». Los seres humanos deben llevar una vida 
regulada. También los animales, de un modo natural, tienen regulaciones, pero no 
es esa la vida regulada que describen las Escrituras o las autoridades védicas. El 
conocimiento trascendental solamente se puede entender cuando se lleva una vida 
regulada de acuerdo con los Vedas.

na ÷sya vaSmaRNA: pauMs$aAM vair"mNA: s$avaRyaAeigAnaAma, / 
iva™autaAE ™autade"vasya BaUir" ta{pyainta mae's$ava: //�2�//

na hy asya varṣmaṇaḥ puṁsāṁ    varimṇaḥ sarva-yoginām
viśrutau śruta-devasya    bhūri tṛpyanti me ’savaḥ

na—no; hi—en verdad; asya—en relación con Él; varṣmaṇaḥ—el más grande; 
puṁsām—de entre los hombres; varimṇaḥ—el principal; sarva—todos; yoginām—de 
los yogīs; viśrutau—por el hecho de escuchar; śruta-devasya—el maestro de los Vedas; 
bhūri—repetidamente; tṛpyanti—se sacian; me—mis; asavaḥ—sentidos.

Śaunaka continuó: No hay nadie que posea más conocimiento que el Señor. Nadie 
es más digno de adoración ni más avanzado en el yoga que Él. Por lo tanto, Él es el 
maestro de los Vedas, y escuchar constantemente hablar de Él es el verdadero placer 
de los sentidos.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā se afirma que nadie puede ser igual ni más grande 
que la Suprema Personalidad de Dios. Esto se confirma también en los Vedas: eko 
bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān. Él es la entidad viviente suprema, y abastece a todas las 
demás entidades vivientes de lo que necesitan. De modo que todas las demás entidades 
vivientes, tanto viṣṇu-tattvas como jīva-tattvas, están subordinadas a la Suprema 
Personalidad de Dios, Kṛṣṇa. Aquí se confirma la misma idea. Na hy asya varṣmaṇaḥ 
puṁsām: De entre las entidades vivientes, nadie puede superar a la Persona Suprema, 
porque no hay nadie más rico, más famoso, más fuerte, más hermoso, más sabio ni más 
renunciado que Él. Estas cualidades hacen que Él sea el Dios Supremo, la causa de toda 
causa. Los yogīs están muy orgullosos de sus maravillosas proezas, pero nadie puede 
compararse con la Suprema Personalidad de Dios.
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Todo aquel que esté en contacto con el Señor Supremo es un yogī de primera cate-
goría. Quizá los devotos no sean tan poderosos como el Señor Supremo, pero por estar 
en constante contacto con Él, se vuelven prácticamente como el propio Señor. A veces 
hay devotos que manifiestan más poder que el Señor. Por supuesto, se trata de una 
concesión de Su parte.

Aquí se utiliza también la palabra varimṇaḥ, que significa «el yogī más digno de 
adoración». Escuchar acerca de Kṛṣṇa es el verdadero placer de los sentidos; por eso 
se Le llama Govinda, pues con Sus palabras, Sus enseñanzas, Sus instrucciones —con 
todo lo que se relaciona con Él—, da placer a los sentidos. Todas Sus instrucciones 
vienen del plano trascendental y, por ser absolutas, no son diferentes de Él. Escuchar 
acerca de Kṛṣṇa, o de Sus expansiones, o las expansiones plenarias como Kapila, 
da un gran placer a los sentidos. El Bhagavad-gītā se puede leer o escuchar muchas 
veces, pero como da un gran placer, cuanto más se lee, más se quiere leer y entender 
lo que dice, y en cada ocasión se obtiene mayor iluminación. Esa es la naturaleza del 
mensaje trascendental. En el Śrīmad-Bhāgavatam también encontramos esa misma 
felicidad trascendental. Cuanto más escuchamos y cantamos las glorias del Señor, 
más felices somos.

yaâiã"DaÔae BagAvaAna, svacC$nd"AtmaAtmamaAyayaA / 
taAina mae ™aÚ"DaAnasya k(LtaRnyaAnyanauk(LtaRya //�3�//

yad yad vidhatte bhagavān    svacchandātmātma-māyayā
tāni me śraddadhānasya    kīrtanyāny anukīrtaya

yat yat—todo lo que; vidhatte—Él lleva a cabo; bhagavān—la Personalidad de Dios; 
sva-chanda-ātmā—satisfecho en Sí mismo; ātma-māyayā—por medio de Su potencia 
interna; tāni—todos ellos; me—a mí; śraddadhānasya—fiel; kīrtanyāni—dignos de 
alabanza; anukīrtaya—ten la bondad de relatar.

Por lo tanto, ten la bondad de relatar con precisión todas las actividades y pasatiem-
pos de la Personalidad de dios, que está plenamente satisfecho en Sí mismo y que 
realiza todas esas actividades por medio de Su potencia interna.

SIGNIFICADO: La palabra anukīrtaya es muy significativa. Anukīrtaya  quiere decir 
«atenerse a la descripción»: no crear con la mente una descripción inventada, sino 
atenerse. Śaunaka Ṛṣi rogó a Sūta Gosvāmī que relatase lo que verdaderamente había 
escuchado de su maestro espiritual, Śukadeva Gosvāmī, acerca de los pasatiempos 
trascendentales que el Señor manifestó por medio de Su energía interna. Bhagavān, la 
Suprema Personalidad de Dios, no tiene cuerpo material, pero puede adoptar cualquier 
tipo de cuerpo por Su voluntad suprema. Esto lo hace posible Su energía interna.
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s$aUta ovaAca
ãE"paAyanas$aKastvaevaM maE‡aeyaAe BagAvaAMstaTaA / 
‘aAhe"dM" ivaäu"rM" ‘aIta @AnvaIiºafyaAM ‘acaAeid"ta: //�4�//

sūta uvāca
dvaipāyana-sakhas tv evaṁ    maitreyo bhagavāṁs tathā
prāhedaṁ viduraṁ prīta    ānvīkṣikyāṁ pracoditaḥ

sūtaḥ uvāca—Sūta Gosvāmī dijo; dvaipāyana-sakhaḥ—amigo de Vyāsadeva; tu—en-
tonces; evam—así pues; maitreyaḥ—Maitreya; bhagavān—digno de adoración; tathā—
de este modo; prāha—habló; idam—esto; viduram—a Vidura; prītaḥ—sintiéndose 
complacido; ānvīkṣikyām—sobre el conocimiento trascendental; pracoditaḥ—siendo 
preguntado.

Śrī Sūta gosvāmī dijo: El muy poderoso sabio maitreya era amigo de vyāsadeva. 
animado y complacido con la pregunta de vidura sobre el conocimiento trascen-
dental, maitreya respondió con las siguientes palabras.

SIGNIFICADO: El intercambio de preguntas y respuestas resulta muy satisfactorio 
cuando el que pregunta tiene una curiosidad genuina y el que responde es autorizado. 
Aquí se dice que Maitreya es un poderoso sabio, y en consecuencia, también se usa la 
palabra bhagavān. Este tratamiento no solo se puede aplicar a la Suprema Personali-
dad de Dios, sino también a todo aquel que sea prácticamente tan poderoso como el 
Señor Supremo. Maitreya recibe el tratamiento de bhagavān debido a su gran avance 
espiritual. Era amigo personal de Dvaipāyana Vyāsadeva, una encarnación literaria 
del Señor. Maitreya estaba muy complacido con las preguntas de Vidura, porque eran 
propias de un devoto genuino y avanzado, y por tanto se sentía animado a responder. 
Cuando devotos de la misma mentalidad conversan sobre temas trascendentales, las 
preguntas y respuestas son muy fructíferas e inspiradoras.

maE‡aeya ovaAca
ipatair" ‘aisTatae'r"NyaM maAtau: i‘ayaicak(LSaRyaA / 
taismana, ibanäu"s$are"'vaAts$aIà"gAvaAna, k(ipala: ik(la //�5�//

maitreya uvāca
pitari prasthite ’raṇyaṁ    mātuḥ priya-cikīrṣayā
tasmin bindusare ’vātsīd    bhagavān kapilaḥ kila

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; pitari—cuando el padre; prasthite—partió; 
araṇyam—hacia el bosque; mātuḥ—a Su madre; priya-cikīrṣayā—con el deseo de 
complacer; tasmin—junto a ese; bindusare—el lago Bindu-sarovara; avātsīt—Se quedó; 
bhagavān—el Señor; kapilaḥ—Kapila; kila—en verdad.
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maitreya dijo: Cuando Kardama partió hacia el bosque, el Señor Kapila Se quedó en 
la ribera del Bindu-sarovara para complacer a Su madre, devahūti.

SIGNIFICADO: Cuando el padre está ausente, el deber del hijo mayor es cuidar de su 
madre y servirla lo mejor que pueda, de modo que no sufra por estar separada de su 
esposo. Por su parte, el deber del esposo es abandonar el hogar tan pronto como tenga 
un hijo ya mayor que pueda cuidar de la esposa y de los asuntos familiares. Así es el 
sistema védico de vida familiar. No se debe permanecer implicado continuamente en 
asuntos familiares hasta el momento de la muerte. El esposo debe irse, y uno de sus 
hijos mayores puede cuidar de los asuntos familiares y de la esposa.

tamaAs$aInamak(maARNAM taÔvamaAgAARƒad"zARnama, / 
svas$autaM de"vaó"tyaAh" DaAtau: s$aMsmar"taI vaca: //�6�//

tam āsīnam akarmāṇaṁ    tattva-mārgāgra-darśanam
sva-sutaṁ devahūty āha    dhātuḥ saṁsmaratī vacaḥ

tam—a Él (Kapila); āsīnam—sentado; akarmāṇam—plácidamente; tattva—de la Verdad 
Absoluta; mārga-agra—la meta final; darśanam—que podía mostrar; sva-sutam—su 
hijo; devahūtiḥ—Devahūti; āha—dijo; dhātuḥ—de Brahmā; saṁsmaratī—recordando; 
vacaḥ—las palabras.

Una vez, Kapila, que podía mostrar a Su madre la meta final de la verdad absoluta, 
estaba plácidamente sentando ante ella, y devahūti, recordando las palabras de 
Brahmā, empezó a hacerle preguntas.

de"vaó"itaç&vaAca
inaivaRNNAA inatar"AM BaUmaªas$aid"in‰"yataSaRNAAta, / 
yaena s$amBaAvyamaAnaena ‘apaªaAnDaM tama: ‘aBaAe //�7�//

devahūtir uvāca
nirviṇṇā nitarāṁ bhūmann    asad-indriya-tarṣaṇāt
yena sambhāvyamānena    prapannāndhaṁ tamaḥ prabho

devahūtiḥ uvāca—Devahūti dijo; nirviṇṇā—hastiada; nitarām—mucho; bhūman—¡oh, 
mi Señor!; asat—no permanentes; indriya—sentidos; tarṣaṇāt—de la agitación; yena—
debido a la cual; sambhāvyamānena—siendo prevaleciente; prapannā—yo he caído; 
andham tamaḥ—en el abismo de la ignorancia; prabho—¡oh, mi Señor!

devahūti dijo: mi Señor, estoy hastiada de que los sentidos materiales me agiten, pues 
por culpa de esa agitación de los sentidos, he caído en el abismo de la ignorancia.
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SIGNIFICADO: Aquí es significativa la palabra asad-indriya-tarṣaṇāt. Asat quiere 
decir «no permanente», «temporal», e indriya significa «sentidos». De modo que asad-
indriya-tarṣaṇāt  quiere decir: «de ser agitada por los sentidos temporales del cuerpo 
material». Al ir pasando por diferentes especies de existencia corporal material —a 
veces en un cuerpo humano, a veces en un cuerpo animal—, también van cambiando 
las cosas en que se ocupan nuestros sentidos materiales. Todo lo que cambia se dice que 
es temporal, asat. Debemos saber que, además de estos sentidos temporales, tenemos 
unos sentidos permanentes, que ahora están cubiertos por el cuerpo material. Los sen-
tidos permanentes, al estar contaminados por la materia, no actúan apropiadamente. 
De modo que para realizar servicio devocional, los sentidos deben estar libres de esa 
contaminación. Cuando los sentidos están completamente libres de contaminación 
y actúan en el estado puro de conciencia de Kṛṣṇa sin mezclas, alcanzamos el plano 
de sad-indriya, de las actividades eternas de los sentidos. Las actividades eternas de 
los sentidos reciben el nombre de servicio devocional, mientras que las actividades 
temporales de los sentidos reciben el nombre de complacencia de los sentidos. A no ser 
que uno se canse de la complacencia material de los sentidos, no tendrá la oportunidad 
de escuchar mensajes trascendentales de alguien como Kapila. Devahūti dijo que ya 
estaba cansada. Ahora que su esposo había abandonado el hogar, quería consolarse 
escuchando las instrucciones del Señor Kapila.

tasya tvaM tamas$aAe'nDasya äu"SpaAr"syaAâ paAr"gAma, / 
s$a»aºaujaRnmanaAmantae labDaM mae tvad"nauƒah"Ata, //�8�//

tasya tvaṁ tamaso ’ndhasya    duṣpārasyādya pāragam
sac-cakṣur janmanām ante    labdhaṁ me tvad-anugrahāt

tasya—que; tvam—Tú; tamasaḥ—ignorancia; andhasya—oscuridad; duṣpārasya—
difícil de cruzar; adya—ahora; pāra-gam—cruzar; sat—trascendental; cakṣuḥ—ojo; 
janmanām—de nacimiento; ante—al final; labdham—obtenido; me—mi; tvat-
anugrahāt—por Tu misericordia.

Señoría, tú eres mi único medio para escapar de la región más oscura de la igno-
rancia, pues eres mi ojo trascendental que, únicamente por tu misericordia, he 
obtenido después de muchos, muchos nacimientos.

SIGNIFICADO: Este verso es muy instructivo, porque muestra la relación entre el 
maestro espiritual y el discípulo. El discípulo, el alma condicionada, ha sido puesto 
en la región más oscura de la ignorancia y, como consecuencia, se enreda en la exis-
tencia material de la complacencia de los sentidos. Es muy difícil salir de ese enredo 
y conseguir la libertad, pero si somos lo bastante afortunados como para entrar en 
contacto con un maestro espiritual como Kapila Muni o Su representante, por su gracia 
podremos liberarnos del fango de la ignorancia. Por esa razón, el discípulo adora al 
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maestro espiritual, pues él le ilumina con la antorcha del conocimiento y le libera del 
fango de la ignorancia. La palabra pāragam es muy significativa: se refiere a aquel que 
puede llevar al discípulo al otro lado. Este lado es la vida condicionada; el otro lado, 
la vida de libertad. El maestro espiritual lleva al discípulo al otro lado abriéndole los 
ojos con el conocimiento. Sufrimos solamente por ignorancia. La instrucción del 
maestro espiritual disipa la oscuridad de la ignorancia, y de esta manera el discípulo se 
capacita para cruzar al lado de la libertad. En el Bhagavad-gītā se afirma que, después 
de muchísimos nacimientos, la persona se entrega a la Suprema Personalidad de Dios. 
De la misma manera, si después de muchísimos nacimientos uno puede encontrar un 
maestro espiritual genuino y entregarse a ese representante fidedigno de Kṛṣṇa, puede 
ser conducido al lado de la luz.

ya @AâAe BagAvaAna, pauMs$aAmaIìr"Ae vaE BavaAna, ik(la / 
laAek(sya tamas$aAnDasya caºau: s$aUyaR wvaAeid"ta: //�9�//

ya ādyo bhagavān puṁsām    īśvaro vai bhavān kila
lokasya tamasāndhasya    cakṣuḥ sūrya ivoditaḥ

yaḥ—aquel que; ādyaḥ—el origen; bhagavān—la Suprema Personalidad de Dios; 
puṁsām—de todas las entidades vivientes; īśvaraḥ—el Señor; vai—de hecho; bhavān—
Tú; kila—en verdad; lokasya—del universo; tamasā—por la oscuridad de la ignorancia; 
andhasya—cegado; cakṣuḥ—ojo; sūryaḥ—el Sol; iva—como; uditaḥ—aparecido.

tú eres la Suprema Personalidad de dios, el origen y Señor Supremo de todas las 
entidades vivientes. tú has aparecido para difundir los rayos del Sol, a fin de disipar 
la oscuridad de la ignorancia del universo.

SIGNIFICADO: Kapila Muni es una encarnación reconocida de la Suprema Personalidad 
de Dios, Kṛṣṇa. Aquí la palabra ādyaḥ significa «el origen de todas las entidades vivientes», y 
puṁsām īśvaraḥ quiere decir «el Señor (īśvara) de las entidades vivientes» (īśvaraḥ paramaḥ 
kṛṣṇaḥ). Kapila Muni es la expansión directa de Kṛṣṇa, que es el sol del conocimiento 
espiritual. El Sol disipa la oscuridad del universo, y similarmente, la luz de la Suprema 
Personalidad de Dios disipa de inmediato la oscuridad de māyā. Nuestros ojos, sin la luz 
del Sol, no sirven para nada. Similarmente, sin la luz del Señor Supremo, es decir, sin la 
gracia divina del maestro espiritual, no se pueden ver las cosas tal y como son.

@Ta mae de"va s$ammaAeh"mapaA‚(í]M" tvamahR"is$a / 
yaAe'vaƒah"Ae'hM" mamaetaItyaetaismana, yaAeijatastvayaA //10//

atha me deva sammoham    apākraṣṭuṁ tvam arhasi
yo ’vagraho ’haṁ mametīty    etasmin yojitas tvayā
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atha—ahora; me—mi; deva—¡oh, Señor!; sammoham—ilusión; apākraṣṭum—de 
disipar; tvam—Tú; arhasi—ten la bondad; yaḥ—el cual; avagrahaḥ—concepto erró-
neo; aham—yo; mama—mío; iti—de este modo; iti—de este modo; etasmin—en esto; 
yojitaḥ—ocupada; tvayā—por Tí.

mi Señor, ten ahora la bondad de disipar mi gran ilusión. a causa de mi sentimien-
to de ego falso, tu māyā me ha ocupado en su servicio y me he identificado con el 
cuerpo y con las consiguientes relaciones corporales.

SIGNIFICADO: Māyā es el ego falso de identificar el cuerpo con el ser, y pretender 
que se poseen las cosas relacionadas con el cuerpo. En el decimoquinto capítulo del 
Bhagavad-gītā, el Señor dice: «Yo estoy situado en el corazón de todos, y de Mí vienen 
el recuerdo y el olvido». Devahūti ha afirmado que el apego a las posesiones corporales 
y la identificación falsa del cuerpo con el ser también están bajo la dirección del Señor. 
¿Quiere eso decir que el Señor hace diferencias, ocupando a una persona en Su servicio 
devocional y a otra en la complacencia de los sentidos? Si eso fuese cierto, sería una 
incongruencia por parte del Señor Supremo, pero en realidad no es así. La entidad 
viviente, tan pronto como olvida su verdadera naturaleza original de sirviente eterno 
del Señor y prefiere disfrutar de la complacencia de los sentidos, cae víctima de māyā. 
Eso hace que se identifique falsamente con el cuerpo y se apegue a las posesiones del 
cuerpo. Así es como actúa māyā, y como māyā es también un agente del Señor, se 
trata indirectamente de una acción del Señor. El Señor es misericordioso; si alguien 
quiere olvidarle y disfrutar de este mundo material, Él le da todas las facilidades, no 
directamente, sino por medio de Su potencia material. Por lo tanto, como la potencia 
material es una energía del Señor, la facultad de olvidar proviene indirectamente de Él. 
Por eso Devahūti dice: «El hecho de que me dedicara a la complacencia de los sentidos, 
se debía también a Ti. Ahora ten la bondad de liberarme de este enredo».

Por la gracia del Señor se puede disfrutar de este mundo material, pero cuando 
estamos hastiados del disfrute material y nos frustramos, y por ello, nos entregamos 
sinceramente a los pies de loto del Señor, el Señor es tan bondadoso que nos libera del 
enredo. Kṛṣṇa dice en el Bhagavad-gītā: «Primero entrégate, y entonces Yo me ocuparé 
de ti y te liberaré de las reacciones de todas las actividades pecaminosas». Las activida-
des pecaminosas son aquellas que se ejecutan sin tener en cuenta nuestra relación con 
el Señor. En el mundo material, las actividades supuestamente piadosas que buscan el 
disfrute material son también pecaminosas. Por ejemplo, a veces se da dinero como 
caridad a una persona necesitada con la idea de que vuelva multiplicado por cuatro. 
Dar con el propósito de ganar es caridad en la modalidad de la pasión. Todo lo que 
aquí se hace cae bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material y, por lo 
tanto, todas las actividades, a excepción del servicio al Señor, son pecaminosas. Debido 
a las actividades pecaminosas, nos sentimos atraídos por la ilusión del apego material, 
y pensamos: «Yo soy este cuerpo». Pienso que yo soy el cuerpo, y que las posesiones del 
cuerpo son «mías». Devahūti rogó al Señor Kapila que la liberase de este enredo de la 
identificación falsa y la posesión falsa.
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taM tvaA gAtaAhM" zAr"NAM zAr"NyaM 
  svaBa{tyas$aMs$aAr"tar"Ae: ku(Q&Ar"ma, / 
ijaÁaAs$ayaAhM" ‘ak{(tae: paUç&Sasya 
    namaAima s$aÜ"maRivad"AM vair"ï"ma, //11//

taṁ tvā gatāhaṁ śaraṇaṁ śaraṇyaṁ
sva-bhṛtya-saṁsāra-taroḥ kuṭhāram

jijñāsayāhaṁ prakṛteḥ pūruṣasya
namāmi sad-dharma-vidāṁ variṣṭham

tam—esa persona; tvā—a Ti; gatā—he ido; aham—yo; śaraṇam—refugio; śaraṇyam—en 
quien es bueno refugiarse; sva-bhṛtya—para aquellos que dependen de Tí; saṁsāra—de 
la existencia material; taroḥ—del árbol; kuṭhāram—el hacha; jijñāsayā—con el deseo 
de saber; aham—yo; prakṛteḥ—de materia (mujer); pūruṣasya—de espíritu (hombre); 
namāmi—yo ofrezco reverencias; sat-dharma—de la ocupación eterna; vidām—de 
aquellos que conocen; variṣṭham—al más grande.

devahūti continuó: Yo me he refugiado en tus pies de loto porque tú eres la única 
persona en quien refugiarse. tú eres el hacha que puede cortar el árbol de la exis-
tencia material. Por lo tanto, ofrezco mis reverencias ante ti, el más grande de los 
trascendentalistas, y te pido que me expliques la relación entre hombre y mujer y 
entre espíritu y materia.

SIGNIFICADO: La filosofía sāṅkhya, como se sabe, trata de prakṛti y puruṣa. Puruṣa es la 
Suprema Personalidad de Dios o cualquiera que imita a la Suprema Personalidad de Dios 
como disfrutador, y prakṛti es la naturaleza. En el mundo material, los puruṣas, las entidades 
vivientes, explotan la naturaleza material. En el mundo material, las complejidades de la 
relación entre prakṛti y puruṣa, lo disfrutado y el disfrutador, dan origen al saṁsāra, el 
enredo material. Devahūti quería cortar el árbol del enredo material, y encontró en Kapila 
Muni el arma apropiada. En el decimoquinto capítulo del Bhagavad-gītā se explica que 
el árbol de la existencia material es un árbol aśvattha con la raíz hacia arriba y las ramas 
hacia abajo. Allí se recomienda cortar la raíz de ese árbol de la existencia material con 
el hacha del desapego. ¿En qué consiste el apego? El apego aparece de la relación entre 
prakṛti y puruṣa. Las entidades vivientes tratan de dominar la naturaleza material. Como 
el alma condicionada cree que la naturaleza material es el objeto de su disfrute y adopta 
la posición de disfrutador, recibe el nombre de puruṣa.

Devahūti hizo preguntas a Kapila Muni, pues sabía que solo Él podía cortar su 
apego al mundo material. Las entidades vivientes, bajo la apariencia de hombres 
o mujeres, tratan de disfrutar de la energía material; de modo que en un sentido 
todos son puruṣas, pues puruṣa quiere decir «disfrutador», y prakṛti quiere decir 
«disfrutado». En el mundo material, los supuestos hombres y mujeres están imitando 
al verdadero puruṣa; en sentido trascendental, la Suprema Personalidad de Dios es 
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en realidad el disfrutador, mientras que todos los demás somos prakṛti. Según el 
análisis del Bhagavad-gītā, la materia es aparā, naturaleza inferior; pero más allá 
de esa naturaleza inferior hay otra naturaleza superior: las entidades vivientes. Las 
entidades vivientes también son prakṛti, objetos de disfrute, pero bajo el hechizo 
de māyā, tratan de ponerse en una falsa posición de disfrutadores. Esa es la causa 
de saṁsāra-bandha, la vida condicionada. Devahūti quería liberarse de la vida 
condicionada y llegar a un estado de entrega total. El Señor es śaraṇya, que quiere 
decir «la única persona a quien vale la pena entregarse completamente», porque posee 
en plenitud todas las opulencias. Para todo aquel que de verdad quiera liberarse, lo 
mejor es entregarse a la Suprema Personalidad de Dios. Aquí se describe también 
que el Señor es sad-dharma-vidāṁ variṣṭham. Esto indica que la mejor de todas las 
ocupaciones trascendentales es el servicio amoroso eterno a la Suprema Personalidad 
de Dios. A veces se traduce dharma como «religión», pero ese no es el significado 
exacto. En realidad dharma significa «aquello que no se puede abandonar», «lo que 
no se puede separar de uno». El calor del fuego no se puede separar del fuego; por lo 
tanto, se dice que el calor es el dharma, la naturaleza, del fuego. Del mismo modo, 
sad-dharma significa «ocupación eterna». Esa ocupación eterna es el servicio amoroso 
trascendental del Señor. La finalidad de la filosofía sāṅkhya de Kapiladeva es difundir 
el servicio devocional puro, libre de contaminación, y por eso aquí se dice que Él 
es la persona más importante entre los que conocen la ocupación trascendental de 
la entidad viviente.

maE‡aeya ovaAca
wita svamaAtauinaRr"vaâmaIips$ataM 
  inazAmya pauMs$aAmapavagARvaDaRnama, / 
iDayaAiBananâAtmavataAM s$ataAM gAita- 
    baRBaASa wRSaitsmatazAAeiBataAnana: //12//

maitreya uvāca
iti sva-mātur niravadyam īpsitaṁ

niśamya puṁsām apavarga-vardhanam
dhiyābhinandyātmavatāṁ satāṁ gatir

babhāṣa īṣat-smita-śobhitānanaḥ

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; iti—de este modo; sva-mātuḥ—de Su madre; 
niravadyam—inmaculado; īpsitam—deseo; niśamya—después de escuchar; 
puṁsām—de la gente; apavarga—interrupción de la existencia corporal; vardhanam—
aumentando; dhiyā—mentalmente; abhinandya—habiendo agradecido; ātma-
vatām—interesados en la autorrealización; satām—de los trascendentalistas; gatiḥ—el 
sendero; babhāṣe—Él explicó; īṣat—ligeramente; smita—sonriendo; śobhita—hermoso; 
ānanaḥ—Su rostro.
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maitreya dijo: después de que Su madre Le expresase su inmaculado deseo de 
iluminación trascendental, el Señor le agradeció internamente sus preguntas y, con 
el rostro sonriente, explicó el sendero de los trascendentalistas, que se interesan en 
la autorrealización.

SIGNIFICADO: Devahūti ha confesado su enredo material y su deseo de liberarse. Las 
preguntas que ha hecho al Señor Kapila son de gran interés para quienes tratan sinceramente 
de liberarse del enredo material y alcanzar la perfección de la vida humana. Aquel que no 
se interesa en comprender su vida espiritual, su posición constitucional, y que tampoco 
se siente incómodo en la existencia material, está desperdiciando su forma humana de 
vida. Aquel que se despreocupa de las necesidades trascendentales de la vida y se dedica 
simplemente a comer, dormir, defenderse y aparearse, como un animal, está desperdiciando 
su vida. El Señor Kapila estaba muy satisfecho con las preguntas de Su madre, pues las 
respuestas estimularían los deseos de liberarse de la vida condicionada de la existencia 
material. Esas preguntas son apavarga-vardhanam. A aquellos que tienen un interés 
sincero por lo espiritual se les llama sat, devotos. Satāṁ prasaṅgāt. Sat significa «lo que 
existe eternamente», y asat, «lo que no es eterno». Quien no esté en el plano espiritual no 
es sat; es asat. El asat se establece en un plano que dejará de existir, pero todo aquel que 
se establezca en el plano espiritual existirá eternamente. Como almas espirituales, todos 
existimos eternamente, pero el asat ha aceptado como refugio el mundo material, y por lo 
tanto está lleno de ansiedades. Asad-grāhān, el deseo de disfrutar de la materia, es la causa 
de que el alma sea asat. En realidad, el alma espiritual no es asat. En cuanto es consciente 
de este hecho y adopta el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, pasa a ser sat. Satāṁ gatiḥ, el 
sendero de lo eterno, es muy interesante para las personas que buscan la liberación, y Su 
Señoría Kapila comenzó a explicar ese sendero.

™aIBagAvaAnauvaAca
yaAegA @ADyaAitmak(: pauMs$aAM mataAe ina:™aeyas$aAya mae / 
@tyantaAepar"itayaR‡a äu":Kasya ca s$auKasya ca //13//

śrī-bhagavān uvāca
yoga ādhyātmikaḥ puṁsāṁ    mato niḥśreyasāya me
atyantoparatir yatra    duḥkhasya ca sukhasya ca

śrī-bhagavān uvāca—la Personalidad de Dios dijo; yogaḥ—el sistema de yoga; 
ādhyātmikaḥ—que se refiere al alma; puṁsām—de las entidades vivientes; mataḥ—es 
aprobado; niḥśreyasāya—para el beneficio supremo; me—por Mí; atyanta—completo; 
uparatiḥ—desapego; yatra—en el que; duḥkhasya—de la aflicción; ca—y; sukhasya—
de la felicidad; ca—y.

La Personalidad de dios respondió: El sistema más elevado de yoga es aquel que se 
refiere al Señor y al alma individual, que tiene como objetivo el beneficio supremo 
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de la entidad viviente, y que produce desapego de toda felicidad y aflicción del 
mundo material.

SIGNIFICADO: En el mundo material todos nos esforzamos por la felicidad material, 
pero tan pronto como la conseguimos, nos encontramos también con cierto sufrimiento. 
La felicidad pura no puede existir en el mundo material. Cualquier felicidad que tengamos 
nos viene contaminada de sufrimiento. Por ejemplo, si queremos beber leche, tenemos 
que tomarnos el trabajo de mantener una vaca y darle los cuidados necesarios para que 
produzca leche. Beber leche es muy bueno; también es un placer. Pero para poder beber 
leche tenemos que aceptar muchas molestias. El sistema de yoga, como afirma aquí el Señor, 
debe acabar con toda felicidad y aflicción materiales. Y el mejor yoga, según enseña Kṛṣṇa 
en el Bhagavad-gītā, es el bhakti-yoga. En el Gītā también se dice que debemos tratar de 
ser tolerantes y no perturbarnos con la felicidad y la aflicción materiales. Por supuesto, 
podemos decir que la felicidad material no nos molesta, pero también tenemos que saber 
que después de disfrutar de esa supuesta felicidad material vendrá la aflicción material. 
Esa es la ley del mundo material. El Señor Kapila dice que el sistema de yoga es la ciencia 
del espíritu. El yoga se practica para obtener la perfección en el plano espiritual, donde no 
hay ni felicidad ni aflicción materiales; es trascendental. Kapiladeva explicará esto más 
adelante, pero aquí se da una introducción preliminar.

taimamaM tae ‘avaºyaAima yamavaAecaM paur"AnaGae / 
[%SaINAAM ™aAetauk(AmaAnaAM yaAegAM s$avaARËÿnaEpauNAma, //14//

tam imaṁ te pravakṣyāmi    yam avocaṁ purānaghe
ṛṣīṇāṁ śrotu-kāmānāṁ    yogaṁ sarvāṅga-naipuṇam

tam imam—ese mismo; te—a ti; pravakṣyāmi—voy a explicar; yam—el cual; avocam—
Yo expliqué; purā—en el pasado; anaghe—¡oh, piadosa madre!; ṛṣīṇām—a los sabios; 
śrotu-kāmānām—deseosos de escuchar; yogam—sistema de yoga; sarva-aṅga—en todo 
aspecto; naipuṇam—provechoso y práctico.

¡Oh, muy piadosa madre!, ahora voy a explicarte el antiguo sistema de yoga que en 
el pasado expliqué a los grandes sabios. Es provechoso y práctico en todo aspecto.

SIGNIFICADO: El Señor no inventa un sistema de yoga nuevo. De vez en cuando se 
oye decir que alguien se ha convertido en una encarnación de Dios, y que está presen-
tando un nuevo aspecto teológico de la Verdad Absoluta. Pero aquí vemos que Kapila 
Muni, aunque es el propio Señor y puede inventar una doctrina nueva para Su madre, 
a pesar de todo dice: «Voy a explicarte el mismo sistema que ya antiguamente expliqué 
a los grandes sabios, pues también ellos estaban deseosos de conocerlo». Cuando 
ya tenemos un proceso inmejorable en las Escrituras védicas, no hay necesidad de 
inventar un sistema nuevo que descarriará al público inocente. En la actualidad se ha 
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puesto de moda rechazar el sistema tradicional y presentar alguna superchería como 
proceso de yoga recién inventado.

caeta: Kalvasya banDaAya mau·(yae caAtmanaAe matama, / 
gAuNAeSau s$a·M( banDaAya r"taM vaA pauMis$a mau·(yae //15//

cetaḥ khalv asya bandhāya    muktaye cātmano matam
guṇeṣu saktaṁ bandhāya    rataṁ vā puṁsi muktaye

cetaḥ—conciencia; khalu—en verdad; asya—de ella; bandhāya—para el cautiverio; 
muktaye—para la liberación; ca—y; ātmanaḥ—de la entidad viviente; matam—
se considera; guṇeṣu—en las tres modalidades de la naturaleza; saktam—atraída; 
bandhāya—para la vida condicionada; ratam—apegada; vā—o; puṁsi—en la Suprema 
Personalidad de Dios; muktaye—para la liberación.

Se llama vida condicionada al estado en que la conciencia de la entidad viviente se 
siente atraída por las tres modalidades de la naturaleza material. Pero cuando esa 
misma conciencia está apegada a la Suprema Personalidad de dios, nos encontra-
mos en el estado de conciencia liberada.

SIGNIFICADO: Aquí se hace una distinción entre conciencia de Kṛṣṇa y conciencia 
de māyā. Guṇeṣu, la conciencia de māyā, implica el apego a las tres modalidades de la 
naturaleza material, que nos hace trabajar a veces bajo la bondad y el conocimiento, a 
veces bajo la pasión, y a veces bajo la ignorancia. Estas diversas actividades cualitativas, 
que giran alrededor del disfrute material, son la causa de la vida condicionada. Cuando la 
misma cetaḥ (conciencia) se transfiere a la Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa, es decir, 
cuando nos volvemos conscientes de Kṛṣṇa, estamos en el sendero de la liberación.

@hM" mamaAiBamaAnaAetTaE: k(AmalaAeBaAid"iBamaRlaE: / 
vaItaM yad"A mana: zAuÜ"maäu":Kamas$auKaM s$amama, //16//

ahaṁ-mamābhimānotthaiḥ    kāma-lobhādibhir malaiḥ
vītaṁ yadā manaḥ śuddham    aduḥkham asukhaṁ samam

aham—yo; mama—mío; abhimāna—del concepto erróneo; utthaiḥ—producto; 
kāma—deseo de disfrute; lobha—codicia; ādibhiḥ—etcétera; malaiḥ—de las impure-
zas; vītam—libre; yadā—cuando; manaḥ—la mente; śuddham—pura; aduḥkham—sin 
aflicción; asukham—sin felicidad; samam—equilibrada.

La mente se purifica cuando uno se limpia por completo de las impurezas del deseo 
de disfrute y la codicia, que surgen de la identificación falsa del cuerpo con el «yo» y 
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de las posesiones del cuerpo con «lo mío». En ese estado puro, se trasciende el plano 
de las supuestas felicidad y aflicción materiales.

SIGNIFICADO: Kāma y lobha son las características de la existencia material. Todo 
el mundo desea constantemente poseer algo. Aquí se dice que el deseo y la codicia 
son productos de la falsa identificación con el cuerpo. Cuando uno se libera de esa 
contaminación, su mente y su conciencia se liberan también y recuperan su estado ori-
ginal. La mente, la conciencia y la entidad viviente existen. Cuando se habla de entidad 
viviente, se incluye la mente y la conciencia. La diferencia entre vida condicionada y 
vida liberada se da cuando purificamos la mente y la conciencia. Con esa purificación, 
nos volvemos trascendentales a la felicidad y la aflicción de la vida material.

Al principio, el Señor Kapila dijo que el yoga perfecto nos capacita para trascender 
la felicidad y la aflicción de la vida material. Aquí se explica la manera de hacerlo: la 
mente y la conciencia tienen que purificarse, lo cual es posible con el sistema de bhakti-
yoga. Como explica el Nārada-pañcarātra, la mente y los sentidos deben purificarse 
(tat-paratvena nirmalam). Los sentidos deben ser ocupados en servicio devocional al 
Señor. Ese es el proceso. La mente debe tener alguna ocupación, no puede estar vacía. 
Por supuesto, podemos ser lo bastante necios como para tratar de dejar la mente en 
blanco o vacía, pero no es posible. El único proceso que purificará la mente es ocuparse 
en pensar en Kṛṣṇa. La mente ha de tener alguna ocupación. Si ocupamos la mente en 
pensar en Kṛṣṇa, de modo natural nuestra conciencia se purificará por completo, y no 
habrá posibilidad de que entren la codicia y los deseos materiales.

tad"A pauç&Sa @AtmaAnaM ke(valaM ‘ak{(tae: par"ma, / 
inar"ntarM" svayaMjyaAeitar"iNAmaAnamaKaiNx"tama, //17//

tadā puruṣa ātmānaṁ    kevalaṁ prakṛteḥ param
nirantaraṁ svayaṁ-jyotir    aṇimānam akhaṇḍitam

tadā—entonces; puruṣaḥ—el alma individual; ātmānam—a sí misma; kevalam—pura; 
prakṛteḥ param—trascendental a la existencia material; nirantaram—no diferente; 
svayam-jyotiḥ—con refulgencia propia; aṇimānam—infinitesimal; akhaṇḍitam—no 
fragmentada.

En ese momento el alma puede ver que es trascendental a la existencia material y 
siempre refulgente, nunca fragmentada, aunque de tamaño muy diminuto.

SIGNIFICADO: En el estado de conciencia pura, o conciencia de Kṛṣṇa, uno puede verse 
a sí mismo como una diminuta partícula de la misma naturaleza que el Señor Supremo. 
Como se afirma en el Bhagavad-gītā, la jīva, el alma individual, es eternamente una 
parte integral del Señor Supremo. Del mismo modo que los rayos del sol son partículas 
diminutas del brillante Sol, la entidad viviente es una partícula diminuta del Espíritu 
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Supremo. El alma individual y el Señor Supremo no están separados como en las dife-
renciaciones materiales. El alma individual es una partícula desde el mismo principio. 
No debemos pensar que como el alma individual es una partícula, se ha fragmentado 
del espíritu total. La filosofía māyāvāda formula que el espíritu total existe, pero que 
una parte de él —la jīva— está atrapada por la ilusión. Pero esa filosofía es inaceptable, 
pues el espíritu no se puede fragmentar como un trozo de materia. Esa parte, la jīva, 
es parte eternamente. Mientras exista el Espíritu Supremo, existirá también Su parte 
integral. Mientras exista el Sol, existirán también las moléculas de sus rayos.

Las Escrituras védicas dicen que la partícula jīva tiene un tamaño igual a la diezmi-
lésima parte de la punta de un cabello. O sea que es infinitesimal. El Espíritu Supremo 
es infinito, pero la entidad viviente, el alma individual, es infinitesimal, aunque cualita-
tivamente no es diferente del Espíritu Supremo. En este verso hay dos palabras que se 
deben señalar particularmente. Una es nirantaram, que quiere decir «no diferente» o 
«cualitativamente igual». Aquí se expresa también que el alma individual es aṇimānam. 
Aṇimānam significa «infinitesimal». El Espíritu Supremo es omnipresente, pero el 
espíritu diminuto es el alma individual. Akhaṇḍitam no quiere decir exactamente 
«fragmentada», sino «siempre infinitesimal por constitución». Nadie puede separar del 
Sol las partes moleculares de la luz solar, pero al mismo tiempo la parte molecular de la 
luz solar no irradia tanto como el propio Sol. Del mismo modo, la entidad viviente es 
cualitativamente igual al Espíritu Supremo por constitución, pero es infinitesimal.

ÁaAnavaEr"Agyayau·e(na Bai·(yau·e(na caAtmanaA / 
pair"pazyatyaud"As$aInaM ‘ak{(itaM ca h"taAEjas$ama, //18//

jñāna-vairāgya-yuktena    bhakti-yuktena cātmanā
paripaśyaty udāsīnaṁ    prakṛtiṁ ca hataujasam

jñāna—conocimiento; vairāgya—renunciación; yuktena—equipado con; bhakti—
servicio devocional; yuktena—equipado con; ca—y; ātmanā—por medio de la mente; 
paripaśyati—se ve; udāsīnam—indiferente; prakṛtim—existencia material; ca—y; hata-
ojasam—con una fuerza menor.

desde esa posición de autorrealización, la práctica del conocimiento y de la renun-
ciación en el servicio devocional permite verlo todo en la perspectiva correcta; aquel 
que alcanza esa posición se vuelve indiferente a la existencia material, y la influencia 
de la materia actúa en él con menos fuerza.

SIGNIFICADO: Al igual que los gérmenes de una enfermedad pueden afectar a las 
personas más débiles, la influencia de la naturaleza material, la energía ilusoria, puede 
actuar sobre un alma débil o condicionada, pero no sobre un alma liberada. El estado 
liberado se caracteriza por la autorrealización. El conocimiento y la renunciación, 
vairāgya, nos permiten entender nuestra posición constitucional. Sin conocimiento no 
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se puede obtener iluminación. La comprensión de que somos partes infinitesimales del 
Espíritu Supremo hace que nos desapeguemos de la vida material condicionada. Ese es 
el comienzo del servicio devocional. Sin estar liberado de la contaminación material, 
no hay posibilidad de ocuparse en el servicio devocional del Señor. En este verso, por 
lo tanto, se afirma: jñāna-vairāgya-yuktena: Aquel que tiene pleno conocimiento de 
su posición constitucional y está en la orden de vida de renuncia, desapegado de la 
atracción material, puede, por medio del servicio devocional puro, bhakti-yuktena, 
ocuparse como un sirviente amoroso del Señor. Paripaśyati significa que puede verlo 
todo en su perspectiva correcta. Entonces la influencia de la naturaleza material prác-
ticamente desaparece. Esto se confirma también en el Bhagavad-gītā: brahma-bhūtaḥ 
prasannātmā: El alma autorrealizada es feliz y se libera de la influencia de la naturaleza 
material; se libera también del anhelo y la lamentación. El Señor confirma que esa 
situación es mad-bhaktiṁ labhate parām, el verdadero comienzo del servicio devocio-
nal. Así mismo, el Nārada-pañcarātra confirma que cuando los sentidos se purifican, 
pueden ocuparse en el servicio devocional del Señor. Aquellos que están apegados a la 
contaminación material no pueden ser devotos.

na yaujyamaAnayaA BaftyaA BagAvatyaiKalaAtmaina / 
s$aä{"zAAe'ista izAva: panTaA yaAeigAnaAM “aöis$aÜ"yae //19//

na yujyamānayā bhaktyā    bhagavaty akhilātmani
sadṛśo ’sti śivaḥ panthā    yogināṁ brahma-siddhaye

na—no; yujyamānayā—llevándose a cabo; bhaktyā—servicio devocional; bhagavati—a 
la Suprema Personalidad de Dios; akhila-ātmani—la Superalma; sadṛśaḥ—como; 
asti—hay; śivaḥ—auspicioso; panthāḥ—sendero; yoginām—de los yogīs; brahma-
siddhaye—para la perfección en la autorrealización.

Ningún yogī puede obtener la perfección en la autorrealización a menos que se 
ocupe en el servicio devocional a la Suprema Personalidad de dios, pues ese es el 
único sendero auspicioso.

SIGNIFICADO: Aquí se dice explícitamente que el conocimiento y la renunciación nunca 
son perfectos a menos que vayan acompañados de servicio devocional. Na yujyamānayā 
significa «sin ser acoplado». Cuando hablamos de servicio devocional, nos podemos 
preguntar a quién ofrecerlo. El servicio devocional debe ofrecerse a la Suprema Personalidad 
de Dios, la Superalma de todo, pues ese es el único sendero seguro para la autorrealización 
o comprensión del Brahman. La palabra brahma-siddhaye significa entender que somos 
diferentes de la materia, entender que somos Brahman. Los Vedas expresan esto con las 
palabras ahaṁ brahmāsmi. Brahma-siddhi significa que debemos saber que no somos 
materia, que somos almas puras. Hay diferentes tipos de yogīs; para serlo, deben haber 
alcanzado la autorrealización, la comprensión del Brahman. Aquí se afirma claramente 
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que quien no está ocupado por completo en servicio devocional a la Suprema Personalidad 
de Dios, no puede acceder fácilmente al sendero de brahma-siddhi.

Al principio del segundo capítulo del Śrīmad-Bhāgavatam se afirma que con el 
desempeño del servicio devocional a Vāsudeva automáticamente se manifiesta co-
nocimiento espiritual y renunciación al mundo material. Así pues, el devoto no tiene 
que hacer ningún esfuerzo adicional por la renunciación o el conocimiento. El servicio 
devocional es en sí tan poderoso, que por su ejecución todo se revela. Aquí se afirma: 
śivaḥ panthāḥ: «Este es el único sendero auspicioso para la autorrealización». El sende-
ro del servicio devocional es el método más confidencial para comprender el Brahman. 
La comprensión perfecta del Brahman se obtiene por medio del auspicioso sendero 
del servicio devocional; esto nos indica que la mal llamada comprensión del Brahman 
consistente en la comprensión de la refulgencia brahmajyoti, no es brahma-siddhi. 
Más allá de ese brahmajyoti está la Suprema Personalidad de Dios. En los Upaniṣads, 
encontramos la oración de un devoto que pide al Señor que tenga la bondad de retirar 
Su refulgencia brahmajyoti, de modo que pueda ver en el interior del brahmajyoti 
la verdadera forma eterna del Señor. Sin comprensión de la forma trascendental del 
Señor, no puede haber bhakti. Para que haya bhakti, tienen que existir el receptor del 
servicio devocional y el devoto que ofrece el servicio devocional. El brahma-siddhi que 
se obtiene por medio del servicio devocional es la comprensión de la Suprema Perso-
nalidad de Dios. El estado perfecto de brahma-siddhi, la comprensión del Brahman, 
no consiste en entender los refulgentes rayos del cuerpo de la Divinidad Suprema. 
Tampoco es perfecta la comprensión del aspecto Paramātmā de la Persona Suprema, 
porque Bhagavān, la Suprema Personalidad de Dios, es akhilātmā: Él es la Superalma. 
Aquel que comprende la Personalidad Suprema comprende también los otros aspectos: 
el aspecto Paramātmā y el aspecto Brahman. Esa comprensión total es brahma-siddhi.

‘as$aËÿmajarM" paAzAmaAtmana: k(vayaAe ivaäu": / 
s$a Wva s$aADauSau k{(taAe maAeºaã"Ar"mapaAva{tama, //20//

prasaṅgam ajaraṁ pāśam    ātmanaḥ kavayo viduḥ
sa eva sādhuṣu kṛto    mokṣa-dvāram apāvṛtam

prasaṅgam—apego; ajaram—fuerte; pāśam—enredo; ātmanaḥ—del alma; kavayaḥ—
hombres eruditos; viduḥ—saben; saḥ eva—eso mismo; sādhuṣu—a los devotos; 
kṛtaḥ—aplicado; mokṣa-dvāram—las puertas de la liberación; apāvṛtam—abiertas.

todo hombre erudito sabe muy bien que el apego por lo material es el enredo más 
grande para el alma espiritual. Pero ese mismo apego, cuando se dirige a devotos 
autorrealizados, abre las puertas de la liberación.

SIGNIFICADO: Aquí se afirma claramente que el apego por una cosa es causa de 
cautiverio en la vida condicionada, y que el mismo apego, cuando se dirige a otra cosa, 
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abre las puertas de la liberación. No se puede acabar con el apego; simplemente hay que 
transferirlo. El apego por las cosas materiales se llama conciencia material, y el apego 
por Kṛṣṇa o por Su devoto se llama conciencia de Kṛṣṇa. Así pues, el apego se basa en 
la conciencia. Aquí se afirma con toda claridad que, si purificamos la conciencia, sim-
plemente haciéndola pasar de conciencia material a conciencia de Kṛṣṇa, obtenemos 
la liberación. A pesar de la afirmación de que el apego debe abandonarse, la entidad 
viviente no puede estar libre de deseos. Por constitución, la entidad viviente tiene la 
propensión de apegarse a algo. Vemos que si alguien no tiene un objeto de apego —por 
ejemplo, no tiene hijos—, dirigirá su apego a un perro o un gato. Esto indica que la pro-
pensión a apegarse no se puede eliminar; lo que hay que hacer es utilizarla de la mejor 
manera. Nuestro apego por las cosas materiales perpetúa nuestro estado condicionado; 
pero el mismo apego, cuando se transfiere a la Suprema Personalidad de Dios o a Su 
devoto, es el origen de la liberación.

Aquí se recomienda transferir el apego a los devotos autorrealizados, los sādhus. 
Y, ¿quién es un sādhu? Sādhu no es tan solo un hombre cualquiera que lleva un 
hábito azafrán o una larga barba. Sādhu, como se explica en el Bhagavad-gītā, es 
aquel que se ocupa sin desviación en el servicio devocional. Se acepta como sādhu a 
aquel que tiene una fe resuelta en Kṛṣṇa, la Persona Suprema, aunque no siga todas 
las estrictas reglas y regulaciones del servicio devocional. Sādhur eva sa mantavyaḥ. 
Sādhu es el seguidor estricto del servicio devocional. Aquí se recomienda a quien 
tenga algún deseo de comprender el Brahman, de alcanzar la perfección espiritual, que 
transfiera su apego al sādhu, al devoto. Esto lo confirma también el Señor Caitanya: 
lava-mātra sādhu-saṅge sarva-siddhi haya: Por un solo momento de relación con 
un sādhu, se puede lograr la perfección.

Mahātmā es sinónimo de sādhu. Se dice que el servicio al mahātmā, el devoto 
elevado del Señor, es dvāram āhur vimukteḥ, el camino abierto a la liberación. Mahat-
sevāṁ dvāram āhur vimuktes tamo-dvāraṁ yoṣitāṁ saṅgi-saṅgam (Bhāg. 5.5.2). Pero 
el servicio que se ofrece a los materialistas produce el efecto contrario. Aquel que 
ofrece sus servicios a un materialista consumado, a una persona interesada únicamente 
en el disfrute de los sentidos, abre con esa relación las puertas del infierno. Aquí se 
confirma el mismo principio. El apego al devoto es apego al servicio del Señor, porque 
quien se relaciona con un sādhu aprende de él cómo ser devoto, cómo adorar y servir 
sinceramente al Señor. Estos son los dones del sādhu. Si queremos relacionarnos con 
un sādhu, no podemos esperar que nos dé instrucciones sobre cómo mejorar nuestra 
condición material, sino que nos enseñará a cortar el nudo de la contaminación de 
la atracción material, y a elevarnos en el servicio devocional. Ese es el resultado de la 
relación con un sādhu. La primera instrucción de Kapila Muni es que el sendero de la 
liberación comienza con esa relación.

itaitaºava: k(Aç&iNAk(A: s$auô$d": s$avaR$de"ih"naAma, / 
@jaAtazA‡ava: zAAntaA: s$aADava: s$aADauBaUSaNAA: //21//
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titikṣavaḥ kāruṇikāḥ    suhṛdaḥ sarva-dehinām
ajāta-śatravaḥ śāntāḥ    sādhavaḥ sādhu-bhūṣaṇāḥ

titikṣavaḥ—tolerante; kāruṇikāḥ—misericordioso; suhṛdaḥ—amigable; sarva-
dehinām—con todas las entidades vivientes; ajāta-śatravaḥ—hostil con nadie; 
śāntāḥ—pacífico; sādhavaḥ—sigue las Escrituras; sādhu-bhūṣaṇāḥ—adornado con 
características sublimes.

El sādhu es tolerante, misericordioso y amigable con todas las entidades vivientes. 
No tiene enemigos, es pacífico, se guía por las Escrituras, y todas sus características 
son sublimes.

SIGNIFICADO: El sādhu que se describe aquí es el devoto del Señor. Por lo tanto, su 
preocupación es iluminar a la gente con el servicio devocional; esa es su misericordia. 
Él sabe que sin servicio devocional la vida humana se malogra. El devoto viaja por 
todas partes, predicando de puerta en puerta: «Vuélvete consciente de Kṛṣṇa. Sé un 
devoto del Señor Kṛṣṇa. No desperdicies tu vida tan solo en satisfacer tus propensio-
nes animales. La vida humana es para la autorrealización, para volverse consciente 
de Kṛṣṇa». Eso es lo que predica el sādhu. No se satisface con su propia liberación. 
Siempre piensa en los demás. Es la personalidad más compasiva con todas las almas 
caídas. Así pues, una de sus cualidades es kāruṇika, una gran misericordia hacia las 
almas caídas. En su labor de prédica se encuentra con muchos elementos adversos, y 
en consecuencia, tiene que ser muy tolerante. Puede que alguien lo maltrate, porque las 
almas condicionadas no están dispuestas a recibir el conocimiento trascendental del 
servicio devocional. No les gusta; esa es su enfermedad. El sādhu tiene la ingrata tarea 
de inculcarles la importancia del servicio devocional. A veces los devotos son atacados 
violentamente. El Señor Jesucristo fue crucificado, a Haridāsa Ṭhākura lo apalearon 
en veintidós mercados, y Nityānanda, el asistente principal del Señor Caitanya, fue 
violentamente atacado por Jagāi y Mādhāi. Aun así, ellos fueron tolerantes, porque su 
misión era liberar a las almas caídas. El sādhu es misericordioso porque es el bienque-
riente de todas las entidades vivientes, no solo de los seres humanos, sino también de 
los animales. La palabra sarva-dehinām se refiere a todas las entidades vivientes que 
han aceptado cuerpos materiales. El ser humano no es el único que tiene un cuerpo 
material; las demás entidades vivientes también. El devoto del Señor es misericordioso 
con todos: gatos, perros, árboles, etc. Trata a todas las entidades vivientes de tal modo 
que finalmente puedan liberarse de este enredo material. Śivānanda Sena, uno de los 
discípulos del Señor Caitanya, liberó a un perro dándole un trato trascendental. Hay 
muchos ejemplos de perros que obtuvieron la salvación gracias a un sādhu, porque el 
sādhu se ocupa en las actividades filantrópicas más elevadas para bendecir a todas las 
entidades vivientes. Pero, a pesar de que el sādhu no es enemigo de nadie, el mundo es 
tan ingrato que incluso él tiene muchos enemigos.

¿Qué diferencia hay entre un enemigo y un amigo? La diferencia está en el 
comportamiento. El sādhu busca que todas las almas condicionadas se liberen 
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definitivamente del enredo material. Por lo tanto, nadie puede ser un mejor amigo 
que el sādhu en su empeño de liberar un alma condicionada. El sādhu es tranquilo; 
sigue los principios de las Escrituras sin ostentación y de manera pacífica. Además 
de seguir los principios de las Escrituras, el sādhu es un devoto del Señor. Quien 
verdaderamente siga los principios de las Escrituras debe ser también devoto de 
Dios, pues todos los śāstras nos enseñan a obedecer las órdenes de la Personalidad 
de Dios. El sādhu, por lo tanto, obedece los mandamientos de las Escrituras y es 
un devoto del Señor. En el devoto resaltan todas las cualidades auspiciosas, y en 
él se desarrollan todas las buenas cualidades de los semidioses; por el contrario, el 
no devoto, por muy cualificado que sea académicamente, no posee ninguna buena 
cualidad desde el punto de vista de la comprensión trascendental.

mayyananyaena BaAvaena Bai·M( ku(vaRinta yae ä{"X#Ama, / 
matk{(tae tya·(k(maARNAstya·(svajanabaAnDavaA: //22//

mayy ananyena bhāvena    bhaktiṁ kurvanti ye dṛḍhām
mat-kṛte tyakta-karmāṇas    tyakta-svajana-bāndhavāḥ

mayi—a Mí; ananyena bhāvena—sin desviar la mente; bhaktim—servicio devocional; 
kurvanti—llevan a cabo; ye—aquellos que; dṛḍhām—ininterrumpido; mat-kṛte—por 
Mí; tyakta—renunciadas; karmāṇaḥ—actividades; tyakta—renunciadas; sva-jana—
relaciones familiares; bāndhavāḥ—amistades.

Con determinación, el sādhu se ocupa ininterrumpidamente en el servicio devocio-
nal del Señor. Por el Señor, él renuncia a todas las relaciones de este mundo, como 
la familia y las amistades.

SIGNIFICADO: La persona que está en la orden de vida de renuncia, el sannyāsī, recibe 
también el nombre de sādhu, porque ha renunciado a todo: su hogar, su comodidad, 
sus amigos, sus parientes, y sus deberes para con los amigos y la familia. Él renuncia a 
todo por la Suprema Personalidad de Dios. El sannyāsī generalmente está en la orden 
de vida de renuncia, pero su renuncia solo tendrá éxito cuando emplee su energía al 
servicio del Señor con gran austeridad. Por lo tanto, aquí se dice bhaktiṁ kurvanti ye 
dṛḍhām. La persona que se ocupa con seriedad en el servicio del Señor y está en la 
orden de vida de renuncia es un sādhu. Sādhu es aquel que ha abandonado todas sus 
responsabilidades con respecto a la sociedad, la familia y el humanitarismo mundano, 
simplemente para servir al Señor. Tan pronto como nace en este mundo, contrae mu-
chas obligaciones y responsabilidades con la comunidad, los semidioses, los grandes 
sabios, los seres vivientes en general, los padres, antepasados y muchos otros. Cuando 
abandona todas esas obligaciones para servir al Señor Supremo, no es castigado por 
ello. Pero aquel que renuncia a esas obligaciones para complacer sus sentidos es casti-
gado por las leyes de la naturaleza.
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mad"A™ayaA: k(TaA ma{í"A: Za{Nvainta k(Tayainta ca / 
tapainta ivaivaDaAstaApaA naEtaAnmaÕ"tacaetas$a: //23//

mad-āśrayāḥ kathā mṛṣṭāḥ    śṛṇvanti kathayanti ca
tapanti vividhās tāpā    naitān mad-gata-cetasaḥ

mat-āśrayāḥ—acerca de Mí; kathāḥ—narraciones; mṛṣṭāḥ—exquisitas; śṛṇvanti—ellos 
escuchan; kathayanti—cantan; ca—y; tapanti—infligen sufrimiento; vividhāḥ—varias; 
tāpāḥ—las miserias materiales; na—no; etān—a ellos; mat-gata—fijos en Mí; cetasaḥ—
sus pensamientos.

Cantando y escuchando constantemente acerca de mí, la Suprema Personalidad de 
dios, los sādhus no sufren las miserias materiales, porque están siempre absortos 
meditando en mis pasatiempos y actividades.

SIGNIFICADO: En la existencia material hay diversas clases de miserias: las que surgen del 
cuerpo y de la mente, las que nos producen otras entidades vivientes, y las que provienen 
de la naturaleza. Pero esas condiciones miserables no perturban al sādhu, porque su 
mente siempre está consciente de Kṛṣṇa; a él no le gusta hablar de nada que no sean las 
actividades del Señor. Mahārāja Ambarīṣa solamente hablaba de los pasatiempos del Señor. 
Vacāṁsi vaikuṇṭha-guṇānuvarṇane (Bhāg. 9.4.18). Ocupaba su habla exclusivamente en 
glorificar a la Suprema Personalidad de Dios. El interés constante de los sādhus es escuchar 
narraciones acerca de las actividades del Señor o de Sus devotos. Como están empapados 
de conciencia de Kṛṣṇa, olvidan las miserias materiales. Habiendo olvidado las actividades 
del Señor, las almas condicionadas ordinarias están siempre llenas de preocupaciones y 
problemas materiales. Por otra parte, como los devotos siempre están recordando los 
temas acerca del Señor, olvidan las miserias de la existencia material.

ta Wtae s$aADava: s$aAiDva s$avaRs$aËÿivavaijaRtaA: / 
s$aËÿstaeSvaTa tae ‘aATyaR: s$aËÿd"AeSah"r"A ih" tae //24//

ta ete sādhavaḥ sādhvi    sarva-saṅga-vivarjitāḥ
saṅgas teṣv atha te prārthyaḥ    saṅga-doṣa-harā hi te

te ete—esos mismos; sādhavaḥ—devotos; sādhvi—virtuosa dama; sarva—todos; 
saṅga—apegos; vivarjitāḥ—libre de; saṅgaḥ—apego; teṣu—a ellos; atha—por consi-
guiente; te—por ti; prārthyaḥ—debe ser buscado; saṅga-doṣa—los efectos perniciosos 
del apego material; harāḥ—agentes que contrarrestan; hi—en verdad; te—ellos.

¡Oh, madre!, ¡oh, virtuosa dama!, esas son las cualidades de los grandes devotos 
que están libres de todo apego. debes procurar apegarte a esos santos, pues con ello 
contrarrestarás los efectos perniciosos del apego material.
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SIGNIFICADO: Aquí Kapila Muni aconseja a Su madre, Devahūti, que si quiere 
liberarse del apego material, debe aumentar su apego por los sādhus, los devotos 
completamente libres de todo apego material. En el Bhagavad-gītā (15.5) se expli-
ca quién cumple los requisitos para poder entrar en el reino de Dios. Allí se dice: 
nirmāna-mohā jita-saṅga-doṣāḥ. Esto se refiere a la persona que está completamente 
libre del orgullo de las posesiones materiales. Tal vez una persona sea materialmente 
muy rica y respetable, pero si en verdad quiere ir al reino espiritual, de regreso al 
hogar, de vuelta a Dios, tiene que liberarse del orgullo de las posesiones materiales, 
porque esa es una posición falsa.

La palabra moha que aquí se utiliza se refiere al concepto falso de considerarse 
rico o pobre. En el mundo material, el concepto de ser muy rico o muy pobre, o 
cualquier otra identificación similar relacionada con la existencia material, es falsa, 
porque el cuerpo mismo es falso o temporal. El alma pura que está preparada para 
liberarse de este enredo material debe, en primer lugar, liberarse del contacto con las 
tres modalidades de la naturaleza. En el momento presente, nuestra conciencia está 
contaminada por el contacto con la tres modalidades de la naturaleza; por eso en el 
Bhagavad-gītā se confirma el mismo principio. Se aconseja: jita-saṅga-doṣāḥ: Hay 
que liberarse de la contaminación de las tres modalidades. Lo mismo se confirma 
aquí, en el Śrīmad-Bhāgavatam: el devoto puro, que se esté preparando para elevarse 
al reino espiritual, también se libera del contacto con las tres modalidades. Tenemos 
que procurar relacionarnos con esa clase de devotos. Este es el motivo por el que 
hemos fundado la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. En la 
sociedad humana hay muchas asociaciones comerciales y científicas, establecidas para 
cultivar un determinado tipo de conciencia o de educación, pero no hay ninguna 
asociación que nos ayude a liberarnos del contacto con la materia. Aquel que desee 
liberarse de la contaminación material tiene que buscar la compañía de los devotos, 
que solo se dedican al cultivo de conciencia de Kṛṣṇa. De ese modo, puede liberarse 
del contacto con la materia.

El devoto, como está libre de toda contaminación material, no se ve afectado 
por las miserias de la existencia material, a pesar de que aparentemente está en el 
mundo material. ¿Cómo es posible? Es muy adecuado el ejemplo de las actividades 
de la gata. La gata lleva a los gatitos en la boca, y cuando mata una rata, también 
lleva a su presa en la boca. Los dos van en la boca de la gata, pero en diferentes 
condiciones. El gatito se siente cómodo en la boca de su madre, pero cuando la 
gata lleva a la rata en su boca, esta siente el aliento de la muerte. De la misma 
manera, los sādhus, los devotos ocupados en el servicio trascendental del Señor, no 
sienten la contaminación de las miserias materiales, pero los que no son devotos 
conscientes de Kṛṣṇa sí sienten las miserias de la existencia material. Por lo tanto, 
debemos abandonar la compañía de los materialistas y buscar la de aquellos que 
se ocupan en el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa. Su compañía nos beneficiará con 
avance espiritual. Sus palabras e instrucciones nos permitirán cortar el apego por 
la existencia material.
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s$ataAM ‘as$aËÿAnmama vaIyaRs$aMivad"Ae 
  Bavainta ô$tk(NARr"s$aAyanaA: k(TaA: / 
taÀaAeSaNAAd"AìpavagARvatmaRina 
    ™aÜ"A r"itaBaRi·(r"nau‚(imaSyaita //25//

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

taj-joṣaṇād āśv apavarga-vartmani
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati

satām—de devotos puros; prasaṅgāt—como consecuencia de la compañía; mama—Mis; 
vīrya—actividades maravillosas; saṁvidaḥ—por el hecho de conversar acerca de; 
bhavanti—se vuelven; hṛt—para el corazón; karṇa—para el oído; rasa-ayanāḥ—
placenteras; kathāḥ—las narraciones; tat—de esto; joṣaṇāt—por medio del cultivo; āśu—
rápidamente; apavarga—de la liberación; vartmani—en el sendero; śraddhā—fe firme; 
ratiḥ—atracción; bhaktiḥ—devoción; anukramiṣyati—se manifiestan una tras otra.

Las conversaciones acerca de los pasatiempos y actividades de la Suprema Persona-
lidad de dios en compañía de devotos puros son muy placenteras y satisfactorias 
para el oído y el corazón. aquel que cultiva este conocimiento avanza gradualmente 
por el sendero de la liberación hasta que se libera y su atracción queda fija. Comien-
zan entonces la verdadera devoción y el verdadero servicio devocional.

SIGNIFICADO: Aquí se describe el proceso para volverse más consciente de Kṛṣṇa y 
avanzar en el servicio devocional. El primer paso es buscar la relación con personas 
conscientes de Kṛṣṇa y que están ocupadas en el servicio devocional. Sin esa relación, 
no se puede avanzar. No se puede hacer ningún avance significativo simplemente con el 
estudio y el conocimiento teórico. Hay que abandonar la relación con personas mate-
rialistas y buscar la relación con devotos, porque sin esa relación no se pueden entender 
las actividades del Señor. En general, la gente está convencida del aspecto impersonal 
de la Verdad Absoluta. Como no se relacionan con devotos, no pueden entender que la 
Verdad Absoluta pueda ser una persona y tener actividades personales. Este es un tema 
muy difícil, y sin una comprensión personal de la Verdad Absoluta, no se puede hablar 
de devoción. El servicio, la devoción, no se puede ofrecer a algo impersonal: debe ofre-
cérsele a una persona. Los no devotos no pueden apreciar el proceso de conciencia de 
Kṛṣṇa aunque lean el Śrīmad-Bhāgavatam o cualquier otra Escritura védica en que se 
describan las actividades del Señor; como no se les ha explicado la vida espiritual con la 
actitud adecuada, creen que esas actividades son ficticias. Para entender las actividades 
personales del Señor tenemos que buscar la compañía de los devotos. Mediante esa 
relación, aquel que contempla y trata de entender las actividades trascendentales del 
Señor tiene abierto el sendero de la liberación, y se libera. Aquel que tiene una fe firme 
en la Suprema Personalidad de Dios logra la estabilidad, y su atracción por la relación 
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con el Señor y los devotos aumenta. Relacionarse con los devotos significa relacionarse 
con el Señor. En el devoto que establece esa relación se desarrolla la conciencia adecua-
da para ofrecer servicio al Señor. Entonces, fijo en su posición trascendental de servicio 
devocional, alcanza gradualmente la perfección.

BaftyaA paumaAÃaAtaivar"AgA Wein‰"yaAä," 
  ä{"í"™autaAnma‰"canaAnauicantayaA / 
icaÔasya yaÔaAe ƒah"NAe yaAegAyau·(Ae 
    yaitaSyatae [%jauiBayaAeRgAmaAgAE=: //26//

bhaktyā pumāñ jāta-virāga aindriyād
dṛṣṭa-śrutān mad-racanānucintayā

cittasya yatto grahaṇe yoga-yukto
yatiṣyate ṛjubhir yoga-mārgaiḥ

bhaktyā—por medio del servicio devocional; pumān—una persona; jāta-virāgaḥ—
habiendo llegado a sentir aversión; aindriyāt—por la complacencia de los sentidos; 
dṛṣṭa—vista (en este mundo); śrutāt—oída (en el siguiente mundo); mat-racana—Mis 
actividades de creación, etcétera; anucintayā—al pensar constantemente en; cittasya—
de la mente; yattaḥ—ocupada; grahaṇe—en el control; yoga-yuktaḥ—establecida en el 
servicio devocional; yatiṣyate—se esforzará; ṛjubhiḥ—fácil; yoga-mārgaiḥ—por medio 
de los procesos de poder místico.

Estando conscientemente ocupado en el servicio devocional en compañía de 
devotos y pensando constantemente en las actividades del Señor, llega a sentir 
aversión por la complacencia de los sentidos, tanto en este mundo como en el 
siguiente. Este proceso de conciencia de Kṛṣṇa es el proceso de poder místico más 
fácil; aquel que realmente se establece en el sendero del servicio devocional puede 
controlar la mente.

SIGNIFICADO: En todas las Escrituras se anima a la gente a que sea piadosa, de 
manera que puedan disfrutar de la complacencia de los sentidos, no solo en esta 
vida, sino también en la próxima. Por ejemplo, al que ejecuta actividades fruitivas 
piadosas se le promete la elevación al reino celestial de los planetas superiores. Pero 
el devoto que está en compañía de devotos prefiere contemplar las actividades del 
Señor: cómo ha creado este universo, cómo lo está manteniendo, cómo se disuelve 
la creación, y cómo se desarrollan los pasatiempos del Señor en el reino espiritual. 
Hay obras completas dedicadas a esas actividades, especialmente el Bhagavad-gītā, 
la Brahma-saṁhitā y el Śrīmad-Bhāgavatam. El devoto sincero que se relaciona con 
devotos tiene la oportunidad de escuchar y de contemplar ese tema de los pasatiempos 
del Señor, y como resultado, siente aversión por la supuesta felicidad que se encuentra 
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en los diferentes planetas. Los devotos solo están interesados en ser llevados a la 
compañía personal con el Señor; ya no se sienten atraídos por la supuesta felicidad 
temporal. Esa es la posición del yoga-yukta. Aquel que tiene perfecto dominio del 
poder místico no se perturba con las atraccciones de los diversos mundos; su interés 
es la comprensión espiritual. Esto se consigue con mucha facilidad por medio del 
proceso más fácil: bhakti-yoga. Ṛjubhir yoga-mārgaiḥ. Una palabra muy adecuada 
que se usa aquí es ṛjubhiḥ, «muy fácil». Hay diversos procesos de yoga-mārga para 
alcanzar la perfección del yoga, pero este proceso, el servicio devocional al Señor, es 
el más fácil. No solamente es el más fácil, sino que, además, su resultado es sublime. 
Por lo tanto, todos deben probar este proceso de conciencia de Kṛṣṇa y alcanzar la 
perfección más elevada.

@s$aevayaAyaM ‘ak{(taegAuRNAAnaAM 
  ÁaAnaena vaEr"Agyaivaja{imBataena / 
yaAegAena mayyaipaRtayaA ca BaftyaA 
    maAM ‘atyagAAtmaAnaimah"Avaç&nDae //27//

asevayāyaṁ prakṛter guṇānāṁ
jñānena vairāgya-vijṛmbhitena

yogena mayy arpitayā ca bhaktyā    
māṁ pratyag-ātmānam ihāvarundhe

asevayā—al no ponerse al servicio; ayam—esa persona; prakṛteḥ guṇānām—de las mo-
dalidades de la naturaleza material; jñānena—por medio del conocimiento; vairāgya—
con renunciación; vijṛmbhitena—cultivado; yogena—practicando yoga; mayi—a Mí; 
arpitayā—fijo; ca—y; bhaktyā—con devoción; mām—a Mí; pratyak-ātmānam—la 
Verdad Absoluta; iha—en esta misma vida; avarundhe—alcanza.

aquellos que no se ponen al servicio de las modalidades de la naturaleza material, 
sino que cultivan su conciencia de Kṛṣṇa, es decir, conocimiento con renunciación, 
y que practican yoga, en el cual la mente está siempre fija en el servicio devocional a 
la Suprema Personalidad de dios, obtienen mi compañía en esta misma vida, pues 
Yo soy la Suprema Personalidad, la verdad absoluta.

SIGNIFICADO: Si nos ocupamos en los nueve procesos del bhakti-yoga enumerados 
en las Escrituras autoritativas, como oír (śravaṇam), cantar (kīrtanam), recordar, 
adorar, orar y ofrecer servicio personal —ya sea en uno de ellos, o en dos, tres o los 
nueve—, naturalmente no tenemos oportunidad de ocuparnos en el servicio de las 
tres modalidades de la naturaleza material. A menos que tengamos buenas ocupa-
ciones espirituales, no podemos desapegarnos del servicio a la materia. Por eso los 
no devotos se interesan en obras supuestamente filantrópicas o humanitarias, como 
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abrir hospitales o instituciones caritativas. No cabe duda de que son buenas obras, en 
el sentido de que son actividades piadosas, y puede que a quienes las realizan se les 
dé la oportunidad de gozar de la complacencia de los sentidos, ya sea en esta vida o 
en la siguiente. El servicio devocional, sin embargo, está más allá de los límites de la 
complacencia de los sentidos. Es una actividad completamente espiritual. De un modo 
natural, si nos ocupamos en las actividades espirituales del servicio devocional, no 
tenemos oportunidad de ocuparnos en actividades de complacencia de los sentidos. 
Las actividades conscientes de Kṛṣṇa no se ejecutan ciegamente, sino con un perfecto 
entendimiento del conocimiento y la renunciación. Esta clase de práctica de yoga, en 
la cual la mente está siempre fija en la Suprema Personalidad de Dios con devoción, 
da como resultado la liberación en esta misma vida. La persona que realiza esas acti-
vidades se pone en contacto con la Suprema Personalidad de Dios. Por esta razón, el 
Señor Caitanya aprobó el proceso de escuchar los pasatiempos del Señor de labios de 
devotos iluminados. No importa la categoría mundana a que pertenezca el auditorio. 
Aquel que escuche mansa y sumisamente las actividades del Señor de labios de un 
alma iluminada, podrá conquistar a la Suprema Personalidad de Dios, a quien no se 
puede conquistar por ningún otro medio. Escuchar a los devotos y relacionarse con 
ellos son las prácticas más importantes del proceso de autorrealización.

de"vaó"itaç&vaAca
k(AicaÔvayyauicataA Bai·(: k(Lä{"zAI mama gAAecar"A / 
yayaA padM" tae inavaARNAmaÃas$aAnvaA´avaA @h"ma, //28//

devahūtir uvāca
kācit tvayy ucitā bhaktiḥ    kīdṛśī mama gocarā
yayā padaṁ te nirvāṇam    añjasānvāśnavā aham

devahūtiḥ uvāca—Devahūti dijo; kācit—qué; tvayi—a Ti; ucitā—apropiado; bhaktiḥ—
servicio devocional; kīdṛśī—qué clase; mama—por mí; go-carā—adecuado practicar; 
yayā—por medio del cual; padam—pies; te—Tus; nirvāṇam—liberación; añjasā—
inmediatamente; anvāśnavai—voy a obtener; aham—yo.

al escuchar esta afirmación del Señor, devahūti preguntó: ¿Qué clase de servicio 
devocional puedo cultivar y practicar que me ayude a alcanzar fácil y rápidamente 
el servicio a tus pies de loto?

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā se afirma que nadie está excluido del servicio al 
Señor. Mujer, obrero o comerciante, aquel que se ocupe en el servicio devocional del 
Señor alcanza el más elevado nivel de perfección y va de regreso al hogar, de vuelta a 
Dios. La misericordia del maestro espiritual determina y fija el servicio devocional más 
adecuado para cada devoto.
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yaAe yaAegAAe BagAvaß"ANAAe inavaARNAAtmaMstvayaAeid"ta: / 
k(Lä{"zA: k(ita caAËÿAina yatastaÔvaAvabaAeDanama, //29//

yo yogo bhagavad-bāṇo    nirvāṇātmaṁs tvayoditaḥ
kīdṛśaḥ kati cāṅgāni    yatas tattvāvabodhanam

yaḥ—el cual; yogaḥ—proceso de yoga místico; bhagavat-bāṇaḥ—que tiene como 
objetivo a la Suprema Personalidad de Dios; nirvāṇa-ātman—¡oh, personifica-
ción del nirvāṇa!; tvayā—por Tí; uditaḥ—explicado; kīdṛśaḥ—de qué naturaleza; 
kati—cuántas; ca—y; aṅgāni—ramas; yataḥ—mediante las; tattva—de la verdad; 
avabodhanam—comprensión.

El sistema de yoga místico, como tú has explicado, tiene como objetivo a la Supre-
ma Personalidad de dios, y su finalidad es acabar por completo con la existencia 
material. Por favor, explícame la naturaleza de ese sistema de yoga. ¿de cuántas 
maneras se puede conocer en verdad ese yoga sublime?

SIGNIFICADO: Hay distintos sistemas de yoga místico, cuyos objetivos son distintas 
fases de la Verdad Absoluta. El objetivo del sistema de jñāna-yoga es la refulgencia 
impersonal del Brahman; el sistema de haṭha-yoga tiene como meta el aspecto personal 
localizado, el aspecto Paramātmā de la Verdad Absoluta; mientras que el bhakti-yoga, 
el servicio devocional —que se ejecuta de nueve maneras distintas, comenzando con 
oír y cantar— busca la comprensión global del Señor Supremo. Hay distintos métodos 
de autorrealización, pero aquí Devahūti se refiere en especial al sistema de bhakti-yoga, 
cuyos aspectos esenciales ya han sido explicados por el Señor. Los distintos procesos 
del sistema de bhakti-yoga son: escuchar, cantar, recordar, ofrecer oraciones, adorar al 
Señor en el templo, aceptar servirle, obedecer Sus órdenes, hacer amistad con Él, y por 
último, entregarlo todo en el servicio del Señor.

La palabra nirvāṇātman es muy significativa en este verso. Sin aceptar el proceso 
de servicio devocional, no podemos poner fin a la existencia material. En lo que a los 
jñānīs respecta, están interesados en jñāna-yoga, pero incluso aquel que después de 
enormes austeridades se eleva hasta la refulgencia del Brahman, corre el riesgo de caer 
de nuevo al mundo material. Por lo tanto, el jñāna-yoga no acaba definitivamente con 
la existencia material. Lo mismo ocurre con el sistema de haṭha-yoga, cuyo objetivo es 
Paramātmā, el aspecto localizado del Señor; la experiencia es que muchos yogīs caen, 
como en el caso de Viśvāmitra. Pero los bhakti-yogīs, una vez que llegan a la Supre-
ma Personalidad de Dios, nunca regresan al mundo material. Esto se confirma en el 
Bhagavad-gītā: yad gatvā na nivartante: después de ir, nunca se regresa; tyaktvā dehaṁ 
punar janma naiti: tras abandonar este cuerpo, nunca se regresa de nuevo para aceptar 
otro cuerpo material. La existencia del alma no se termina con el nirvāṇa. El alma es 
eterna. Por lo tanto, nirvāṇa significa el final de la existencia material, y el final de la 
existencia material consiste en ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios.
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A veces se pregunta cómo cae la entidad viviente del mundo espiritual al mundo 
material. Aquí está la respuesta. Quien no se eleve hasta los planetas Vaikuṇṭhas y esté 
en contacto directo con la Suprema Personalidad de Dios, tiene la propensión a caer, 
bien sea de la comprensión impersonal del Brahman o de un trance de meditación 
extático. En este verso hay otra palabra muy significativa: bhagavad-bāṇaḥ. Bāṇaḥ sig-
nifica «flecha». El sistema del bhakti-yoga es como una flecha que apunta a la Suprema 
Personalidad de Dios. El sistema del bhakti-yoga nunca nos impulsa hacia la refulgen-
cia impersonal del Brahman, ni hacia el estado de la comprensión de Paramātmā. Ese 
bāṇaḥ, esa flecha, es tan veloz y aguda que va directamente a la Suprema Personalidad de 
Dios, atravesando las regiones del Brahman impersonal y del Paramātmā localizado.

tade"tanmae ivajaAnaIih" yaTaAhM" mand"DaIhR"&"re" / 
s$auKaM bauÜ"Yaeya äu"baAeRDaM yaAeSaA Bavad"nauƒah"Ata, //30//

tad etan me vijānīhi    yathāhaṁ manda-dhīr hare
sukhaṁ buddhyeya durbodhaṁ    yoṣā bhavad-anugrahāt

tat etat—eso mismo; me—a mí; vijānīhi—explica, por favor; yathā—de modo que; 
aham—yo; manda—lenta; dhīḥ—cuya inteligencia; hare—¡oh, mi Señor!; sukham—
con facilidad; buddhyeya—pueda entender; durbodham—muy difícil de entender; 
yoṣā—una mujer; bhavat-anugrahāt—por Tu gracia.

Querido hijo mío, Kapila, yo, al fin y al cabo, soy una mujer. Para mí es muy difícil 
entender la verdad absoluta, porque no tengo mucha inteligencia. Pero si tienes la 
bondad de explicármela, aunque no soy muy inteligente, puedo entenderla, y sentir, 
gracias a ello, felicidad trascendental.

SIGNIFICADO: No es fácil que los hombres comunes, poco inteligentes, entiendan el 
conocimiento de la Verdad Absoluta; pero si el maestro espiritual es suficientemente 
bondadoso con el discípulo, por poco inteligente que este sea, todo se le revela, por la 
divina gracia del maestro espiritual. Por eso Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura dice: yasya 
prasādād: Por la misericordia del maestro espiritual, se revela la misericordia de la Suprema 
Personalidad de Dios, bhagavat-prasādaḥ. Devahūti pidió a su gran hijo que fuese mise-
ricordioso con ella, porque era una mujer poco inteligente, además de ser Su madre. Por 
la gracia de Kapiladeva, ella pudo entender perfectamente la Verdad Absoluta, aunque el 
tema es muy difícil para las personas comunes, especialmente para las mujeres.

maE‡aeya ovaAca
ivaid"tvaATa< k(ipalaAe maAtauir"tTaM 
  jaAtaµaeh"Ae ya‡a tanvaAiBajaAta: / 
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taÔvaA°aAyaM yat‘avad"inta s$aAÊÿYaM 
    ‘aAevaAca vaE Bai·(ivataAnayaAegAma, //31//

maitreya uvāca
viditvārthaṁ kapilo mātur itthaṁ

jāta-sneho yatra tanvābhijātaḥ
tattvāmnāyaṁ yat pravadanti sāṅkhyaṁ

provāca vai bhakti-vitāna-yogam

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; viditvā—habiendo conocido; artham—intención; 
kapilaḥ—el Señor Kapila; mātuḥ—de Su madre; ittham—así pues; jāta-snehaḥ—sintió 
compasión; yatra—por ella; tanvā—de su cuerpo; abhijātaḥ—nacido; tattva-
āmnāyam—verdades recibidas de la sucesión discipular; yat—a la cual; pravadanti—
denominan; sāṅkhyam—filosofía sāṅkhya; provāca—Él explicó; vai—de hecho; 
bhakti—servicio devocional; vitāna—propagando; yogam—yoga místico.

Śrī maitreya dijo: después de oír la afirmación de Su madre, Kapila pudo entender 
su intención, y habiendo nacido de su cuerpo, sintió compasión por ella. Entonces 
le explicó el sistema de filosofía sāṅkhya, que es una combinación de servicio devo-
cional y perfección mística, tal como se recibe de la sucesión discipular.

™aIBagAvaAnauvaAca
de"vaAnaAM gAuNAilaËÿAnaAmaAnau™aivak(k(maRNAAma, / 
s$aÔva WvaEk(manas$aAe va{iÔa: svaABaAivak(L tau yaA / 
@inaimaÔaA BaAgAvataI Bai·(: is$aÜe"gARr"Iyas$aI //32//

śrī-bhagavān uvāca
devānāṁ guṇa-liṅgānām    ānuśravika-karmaṇām
sattva evaika-manaso    vṛttiḥ svābhāvikī tu yā
animittā bhāgavatī    bhaktiḥ siddher garīyasī

śrī-bhagavān uvāca—la Suprema Personalidad de Dios dijo; devānām—de los sentidos, 
o de las deidades que rigen los sentidos; guṇa-liṅgānām—que detectan objetos de los 
sentidos; ānuśravika—siguiendo las Escrituras; karmaṇām—que actúan; sattve—a la 
mente, o al Señor; eva—únicamente; eka-manasaḥ—de un hombre de mente indivisa; 
vṛttiḥ—inclinación; svābhāvikī—natural; tu—de hecho; yā—el cual; animittā—sin 
motivación; bhāgavatī—a la Personalidad de Dios; bhaktiḥ—el servicio devocional; 
siddheḥ—que la salvación; garīyasī—mejor.

El Señor Kapila dijo: Los sentidos son representaciones simbólicas de los semidio-
ses, y su tendencia natural es actuar siguiendo los mandamientos védicos. así como 
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los sentidos son representantes de los semidioses, la mente representa a la Suprema 
Personalidad de dios. El deber natural de la mente es servir. Ese espíritu de servi-
cio, cuando lo ocupamos en la devoción a la Personalidad de dios, sin motivación 
alguna, es muchísimo mejor que la salvación.

SIGNIFICADO: Los sentidos de la entidad viviente siempre se ocupan en alguna ac-
tividad, bien sea una actividad prescrita en los mandamientos védicos o una actividad 
material. Los sentidos tienen la tendencia natural a trabajar por algo, y la mente es el 
centro de los sentidos. La mente en realidad es el líder de los sentidos; por eso recibe el 
nombre de sattva. Análogamente, la Suprema Personalidad de Dios es el líder de todos 
los semidioses que están ocupados en las funciones de este mundo material, como 
administrar el Sol, la Luna, etc.

En las Escrituras védicas se afirma que los semidioses son los distintos miembros 
del cuerpo universal de la Suprema Personalidad de Dios. Los semidioses controlan 
también nuestros sentidos; nuestros sentidos son representaciones de diversos se-
midioses, y la mente es la representación de la Suprema Personalidad de Dios. Los 
sentidos, guiados por la mente, actúan bajo la influencia de los semidioses. Cuando 
el servicio va dirigido en última instancia a la Suprema Personalidad de Dios, los 
sentidos están en su posición natural. El Señor recibe el nombre de Hṛṣīkeśa, pues 
Él es el verdadero propietario y amo supremo de los sentidos. Los sentidos y la 
mente tienen la tendencia natural a estar activos, pero cuando están contaminados 
por la materia, actúan por algún beneficio material o para servir a los semidioses, 
si bien su naturaleza es servir a la Suprema Personalidad de Dios. Los sentidos 
reciben el nombre de hṛṣīka, y a la Suprema Personalidad de Dios se Le llama 
Hṛṣīkeśa. Indirectamente, todos los sentidos tienen la tendencia natural a servir al 
Señor Supremo. Eso se denomina bhakti.

Kapiladeva dice que, en el servicio devocional, los sentidos, sin deseo de ganancia 
material ni otros motivos egoístas, se ocupan en servir a la Suprema Personalidad 
de Dios. Ese espíritu de servicio es mucho mejor que siddhi, la salvación. Bhakti, 
la inclinación a servir a la Suprema Personalidad de Dios, está en una posición 
trascendental muy superior a mukti, la liberación. Así pues, bhakti es un estado 
posterior a la liberación. Sin estar liberados, no podemos ocupar los sentidos en 
el servicio del Señor. Cuando los sentidos se ocupan en las actividades materiales 
de complacencia de los sentidos o en las actividades prescritas en los Vedas, hay 
siempre alguna motivación; pero cuando se ocupan en el servicio del Señor sin 
ninguna motivación adicional, eso se denomina animittā, y es la tendencia natural 
de la mente. La conclusión es que cuando nuestra mente se concentra exclusivamente 
en su conciencia de Kṛṣṇa, en su servicio devocional a la Suprema Personalidad de 
Dios, sin que la desvíen ni los mandamientos védicos ni las actividades materiales, 
nuestra posición está muy por encima de la simple liberación del enredo material.

jar"yatyaAzAu yaA k(AezAM inagAINARmanalaAe yaTaA //33//
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jarayaty āśu yā kośaṁ    nigīrṇam analo yathā

jarayati—disuelve; āśu—rápidamente; yā—el cual; kośam—el cuerpo sutil; nigīrṇam—
lo comido; analaḥ—el fuego; yathā—como.

El bhakti, el servicio devocional, disuelve el cuerpo sutil de la entidad viviente sin 
necesidad de un esfuerzo adicional, tal como el fuego del estómago digiere todo lo 
que comemos.

SIGNIFICADO: La posición del bhakti es muy superior a la de mukti, porque en el servicio 
devocional el resultado del esfuerzo personal por liberarse del enjaulamiento material se 
obtiene automáticamente. Aquí se pone el ejemplo del fuego del estómago, que puede 
digerir todo lo que comamos. Si hay suficiente poder digestivo, el fuego del estómago 
digerirá lo que comamos. Del mismo modo, el devoto no tiene que preocuparse por la 
liberación. El mismo servicio a la Suprema Personalidad de Dios es el proceso de liberación, 
pues ocuparse en el servicio del Señor es liberarse del enredo material. Śrī Bilvamaṅgala 
Ṭhākura explicó muy bien esa situación. Dijo: «Si mi devoción por los pies de loto del 
Señor Supremo es firme, entonces mukti, la liberación, actúa como sirvienta mía. Mukti, 
la sirvienta, está siempre dispuesta a hacer cualquier cosa que le pida».

Para el devoto, la liberación no es un problema. La liberación ocurre sin necesidad 
de un esfuerzo adicional. Por lo tanto, el bhakti es mucho mejor que mukti, la 
posición del impersonalista. Los impersonalistas se someten a grandes penitencias 
y austeridades para alcanzar mukti, pero el bhakta, simplemente por ocuparse en 
el proceso de bhakti, y especialmente por cantar Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa 
Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, aprende a 
controlar la lengua, cantando y aceptando los remanentes del alimento ofrecido a 
la Personalidad de Dios. Tan pronto como la lengua está bajo control, los demás 
sentidos también quedan controlados automáticamente. El control de los sentidos 
es la perfección del principio de yoga, y la liberación comienza tan pronto como 
nos ocupamos en el servicio del Señor. Kapiladeva confirma que bhakti, el servicio 
devocional, es garīyasī, más glorioso que siddhi, la liberación.

naEk(AtmataAM mae s$pa{h"yainta ke(icana, 
  matpaAd"s$aevaAiBar"taA mad"Ih"A: / 
yae'nyaAenyataAe BaAgAvataA: ‘as$ajya 
    s$aBaAjayantae mama paAEç&SaAiNA //34//

naikātmatāṁ me spṛhayanti kecin
mat-pāda-sevābhiratā mad-īhāḥ

ye ’nyonyato bhāgavatāḥ prasajya
sabhājayante mama pauruṣāṇi
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na—nunca; eka-ātmatām—sumergirse en la unidad; me—Mía; spṛhayanti—ellos 
desean; kecit—cualquiera; mat-pāda-sevā—el servicio a Mis pies de loto; abhiratāḥ—
ocupado en; mat-īhāḥ—esforzándose por llegar a Mí; ye—aquellos que; anyonyataḥ—
mutuamente; bhāgavatāḥ—los devotos puros; prasajya—reuniéndose; sabhājayante—
glorifican; mama—Mis; pauruṣāṇi—actividades gloriosas.

El devoto puro, que está apegado a las actividades del servicio devocional y que 
siempre se ocupa en el servicio a mis pies de loto, nunca desea ser uno conmigo. Él 
está consagrado a mi servicio, y siempre glorifica mis pasatiempos y actividades.

SIGNIFICADO: En las Escrituras se mencionan cinco clases de liberación. La primera 
es volverse uno con la Suprema Personalidad de Dios, o renunciar a nuestra indivi-
dualidad y fundirnos en el Espíritu Supremo. Esto recibe el nombre de ekātmatām. 
El devoto nunca acepta esa clase de liberación. Las otras cuatro clases son: vivir en el 
mismo planeta que Dios (Vaikuṇṭha), relacionarse personalmente con el Señor Supre-
mo, adquirir la misma opulencia que el Señor, y obtener Sus mismos rasgos corporales. 
El devoto puro, como explicará Kapila Muni, no aspira a ninguna de las cinco clases 
de liberación. En especial desdeña la idea de volverse uno con la Suprema Personali-
dad de Dios. Śrī Prabodhānanda Sarasvatī, un gran devoto del Señor Caitanya, dice: 
kaivalyaṁ narakāyate: «La felicidad de ser uno con el Señor Supremo, a la que aspiran 
los māyāvādīs, es infernal». Esa unidad no es para devotos puros.

Hay muchos supuestos devotos que creen que, aunque quizás en el estado condicio-
nado adoremos a la Personalidad de Dios, en última instancia no existe ninguna per-
sonalidad; dicen que como la Verdad Absoluta es impersonal, para empezar podemos 
imaginar una forma personal de la Verdad Absoluta impersonal, pero que tan pronto 
como se logra la liberación, no es necesario seguirla adorando. Esa es la teoría de la 
filosofía māyāvāda. En realidad, los impersonalistas no se funden en la existencia de la 
Persona Suprema, sino en el resplandor de Su cuerpo personal, que recibe el nombre 
de brahmajyoti. Aunque ese brahmajyoti no es diferente de Su cuerpo personal, el 
devoto puro no acepta ese tipo de unidad (fundirse en el resplandor corporal de la 
Personalidad de Dios), porque los devotos se ocupan en placeres más grandes que el de 
fundirse en Su existencia. El placer más grande es servir al Señor. Los devotos siempre 
están pensando en cómo servirle; siempre están ideando maneras de servir al Señor 
Supremo, incluso en medio de los mayores obstáculos materiales.

Los māyāvādīs consideran mitos las narraciones de los pasatiempos del Señor, 
pero en realidad no lo son; son hechos históricos. Los devotos puros aceptan las 
narraciones de los pasatiempos del Señor como la Verdad Absoluta. Las palabras 
mama pauruṣāṇi (Mis gloriosas actividades) son significativas. Los devotos están 
muy apegados a glorificar las actividades del Señor, mientras que los māyāvādīs 
ni siquiera pueden pensar en esas actividades. Según ellos, la Verdad Absoluta es 
impersonal; pero sin existencia personal, ¿cómo puede haber actividad? Puesto que los 
impersonalistas consideran ficticias las actividades que se mencionan en el Śrīmad-
Bhāgavatam, el Bhagavad-gītā y otras Escrituras védicas, las interpretan con mala 
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intención. Carecen del concepto de la Personalidad de Dios. Meten innecesariamente 
las narices en las Escrituras y las interpretan de una manera engañosa para descarriar 
a los inocentes. Las interpretaciones de la filosofía māyāvāda son muy peligrosas 
para la gente; por eso el Señor Caitanya advirtió a Sus discípulos que no escuchasen 
nunca a ningún māyāvādī hablar de ninguna Escritura. Los māyāvādīs arruinarán 
todo el proceso, y la persona que los escuche nunca podrá llegar a la senda del 
servicio devocional para alcanzar la perfección más elevada. Solo quizás después de 
mucho tiempo tenga la posibilidad de hacerlo.

Kapila Muni afirma claramente que las actividades del bhakti, las actividades del 
servicio devocional, son trascendentales a mukti. Se denominan pañcama-puruṣārtha. 
Por lo general, la gente se dedica a actividades religiosas, de desarrollo económico 
y de complacencia de los sentidos, y al final, cultivan la idea de volverse uno con el 
Señor Supremo (mukti). Pero el bhakti es trascendental a todas esas actividades. Por 
lo tanto, el Śrīmad-Bhāgavatam comienza con la afirmación de que de él se excluye 
por completo todo tipo de religiosidad motivada. En el Bhāgavatam se rechazan por 
completo las actividades rituales para el desarrollo económico, la complacencia de 
los sentidos y el deseo de ser uno con el Señor Supremo que sigue a la frustración de 
la complacencia de los sentidos. El Bhāgavatam está destinado especialmente a los 
devotos puros, que están siempre absortos en conciencia de Kṛṣṇa, en las actividades 
del Señor, y siempre glorifican esas actividades trascendentales. Los devotos puros 
adoran las actividades trascendentales del Señor en Vṛndāvana, Dvārakā y Mathurā, 
tal como se narran en el Śrīmad-Bhāgavatam y en otros Purāṇas. Los filósofos 
māyāvādīs las rechazan completamente considerándolas mitos, pero en realidad 
son grandes temas dignos de adoración, y solo los devotos las pueden saborear. Esa 
es la diferencia entre el māyāvādī y el devoto puro en lo que respecta a la forma de 
ver las Escrituras.

pazyainta tae mae ç&icar"ANyamba s$anta: 
  ‘as$aªavaf‡aAç&NAlaAecanaAina / 
è&paAiNA id"vyaAina var"‘ad"Aina 
    s$aAkM( vaAcaM s$pa{h"NAIyaAM vad"inta //35//

paśyanti te me rucirāṇy amba santaḥ
prasanna-vaktrāruṇa-locanāni

rūpāṇi divyāni vara-pradāni
sākaṁ vācaṁ spṛhaṇīyāṁ vadanti

paśyanti—ven; te—ellos; me—Mío; rucirāṇi—hermoso; amba—¡oh, madre!; santaḥ—
devotos; prasanna—sonriente; vaktra—rostro; aruṇa—como el sol de la mañana; 
locanāni—ojos; rūpāṇi—formas; divyāni—trascendentales; vara-pradāni—benévolas; 
sākam—conmigo; vācam—palabras; spṛhaṇīyām—favorables; vadanti—ellos hablan.
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¡Oh, madre!, mis devotos siempre ven mi forma, de rostro sonriente y ojos como el 
naciente sol de la mañana. Les gusta ver mis diversas formas trascendentales, que 
están llenas de benevolencia, y también hablan conmigo de una manera favorable.

SIGNIFICADO: Los māyāvādīs y ateos consideran que las formas de las Deidades en el 
templo del Señor son ídolos. Pero los devotos no adoran ídolos, adoran directamente 
a la Personalidad de Dios en Su encarnación arcā. Arcā se refiere a la forma que po-
demos adorar en nuestra condición actual. En nuestro estado actual no podemos ver 
a Dios en Su forma espiritual, porque nuestros ojos y demás sentidos materiales no 
pueden concebir una forma espiritual. Ni siquiera podemos ver la forma espiritual del 
alma individual. Cuando un hombre muere, no podemos ver cómo sale del cuerpo su 
forma espiritual. Ese es el defecto de nuestros sentidos materiales. Para que nuestros 
sentidos materiales puedan verle, la Suprema Personalidad de Dios acepta una forma 
misericordiosa que recibe el nombre de arcā-vigraha. Ese arcā-vigraha, denominado a 
veces encarnación arcā, no es diferente de Él. La Suprema Personalidad de Dios aparece 
en distintas encarnaciones y, de la misma manera, Se manifiesta en formas hechas de 
materia, como arcilla, madera, metal, joyas, etc.

En los śāstras hay muchos mandamientos que dan instrucciones para tallar las formas 
del Señor. Esas formas no son materiales. Si Dios está en todas partes, también está en los 
elementos materiales. No hay duda de ello; pero los ateos piensan de otro modo. Aunque 
predican que todo es Dios, cuando van al templo y ven la forma del Señor, niegan que sea 
Dios. Según su propia teoría, todo es Dios. Entonces, ¿por qué no es Dios la Deidad? En 
realidad no saben qué es Dios. Pero la visión de los devotos es distinta; han ungido sus ojos 
con amor por Dios. En cuanto ven al Señor en Sus diferentes formas, los devotos quedan 
saturados de amor, pues no ven diferencia alguna entre el Señor y Su forma en el templo, 
como ocurre con los ateos. Los devotos contemplan el sonriente rostro de la Deidad del 
templo considerándolo trascendental y espiritual, y aprecian mucho los ornamentos que 
adornan el cuerpo del Señor. El maestro espiritual tiene el deber de enseñar a sus devotos a 
adornar a la Deidad del templo, a limpiar el templo y a adorar a la Deidad. Hay diferentes 
procedimientos, reglas y regulaciones que se siguen en los templos de Viṣṇu, adonde 
los devotos van para ver a la Deidad, el vigraha, y donde disfrutan espiritualmente de Su 
forma, porque todas las Deidades son benévolas. Los devotos expresan sus pensamientos 
ante la Deidad, y en muchas casos, la Deidad también les responde. Pero para poder 
hablar con el Señor Supremo hay que ser un devoto muy elevado. A veces el Señor Se 
comunica con el devoto en sueños. Esos intercambios entre la Deidad y los devotos no 
pueden entenderlos los ateos, pero el devoto disfruta de ellos. Kapila Muni explica la 
disposición con que los devotos miran el rostro y el cuerpo adornado de la Deidad y cómo 
hablan de Él con una actitud de servicio devocional.

taEdR"zARnaIyaAvayavaEç&d"Ar"- 
    ivalaAs$ah"As$aeiºatavaAmas$aU·E(: / 
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ô$taAtmanaAe ô$ta‘aANAAMê Bai·(- 
    r"inacC$taAe mae gAitamaNvaI%M ‘ayauÈeÿ //36//

tair darśanīyāvayavair udāra-
vilāsa-hāsekṣita-vāma-sūktaiḥ

hṛtātmano hṛta-prāṇāṁś ca bhaktir
anicchato me gatim aṇvīṁ prayuṅkte

taiḥ—por esas formas; darśanīya—encantadoras; avayavaiḥ—cuyos miembros; 
udāra—ensalzados; vilāsa—pasatiempos; hāsa—sonrientes; īkṣita—miradas; vāma—
placenteras; sūktaiḥ—cuyas deliciosas palabras; hṛta—cautivadas; ātmanaḥ—sus 
mentes; hṛta—cautivadas; prāṇān—sus sentidos; ca—y; bhaktiḥ—servicio devocional; 
anicchataḥ—sin desearlo; me—Mía; gatim—morada; aṇvīm—sutil; prayuṅkte—se 
garantiza.

al ver las encantadoras formas del Señor, sonrientes y atractivas, y escuchar Sus 
muy placenteras palabras, el devoto puro pierde prácticamente la noción de todo 
lo demás. Sus sentidos se liberan de toda otra ocupación, y él queda absorto en 
sentimientos de servicio devocional. de este modo, y aun sin desearlo, alcanza la 
liberación sin necesidad de ningún esfuerzo adicional.

SIGNIFICADO: Hay tres clases de devotos: de primera, de segunda y de tercera clase. 
Incluso los de tercera clase son almas liberadas. En este verso se explica que, aunque no 
tienen conocimiento, por el simple hecho de ver lo hermosamente adornada que está la 
Deidad del templo, quedan absortos pensando en Kṛṣṇa y pierden la noción de todo lo 
demás. Quien está fijo en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, con todos los sentidos al 
servicio del Señor, se libera sin ni siquiera darse cuenta. Esto se confirma también en el 
Bhagavad-gītā. El desempeño de servicio devocional libre de contaminación tal como 
se recomienda en las Escrituras, es suficiente para alcanzar la igualdad con el Brahman. 
En el Bhagavad-gītā se dice: brahma-bhūyāya kalpate. Eso quiere decir que en su estado 
original la entidad viviente es Brahman, pues es parte integral del Brahman Supremo. 
Pero cuando olvida su verdadera naturaleza como servidor eterno del Señor, māyā la 
cubre y la captura. Māyā es el olvido de su posición constitucional. Por lo demás, la 
entidad viviente es eternamente Brahman.

Aquel que ha sido educado para ser consciente de su posición entiende que es el 
servidor del Señor. «Brahman» se refiere a un estado de autorrealización. Incluso el 
devoto de tercera clase, que no es avanzado en el conocimiento de la Verdad Absoluta, 
pero que ofrece reverencias con gran devoción, piensa en el Señor, ve al Señor en el 
templo y lleva frutas y flores para ofrecerlas a la Deidad, se libera sin ni siquiera darse 
cuenta. Śraddhayānvitāḥ: con gran devoción, los devotos adoran a la Deidad con 
reverencias y diversos artículos. Las Deidades de Rādhā y Kṛṣṇa, Lakṣmī y Nārāyaṇa, 
y Rāma y Sītā atraen mucho a los devotos, tanto que cuando ven a la Deidad adornada 
en el templo, quedan completamente absortos, pensando en el Señor. Eso es liberación. 
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En otras palabras, aquí se confirma que incluso el devoto de tercera clase está en una 
posición trascendental, por encima de los que luchan por liberarse mediante la especu-
lación u otros métodos. Incluso grandes impersonalistas como Śukadeva Gosvāmī y los 
cuatro Kumāras se sintieron atraídos por la belleza de las Deidades del templo, por los 
adornos y por el aroma de tulasī ofrecidos al Señor, y se volvieron devotos. A pesar de 
que estaban en la etapa liberada, dejaron de ser impersonalistas, y se sintieron atraídos 
por la belleza del Señor, y se hicieron devotos.

Aquí es muy importante la palabra vilāsa. Vilāsa se refiere a las actividades o pasa-
tiempos del Señor. Uno de los deberes prescritos en la adoración en el templo es que 
el templo no se debe visitar solamente para ver a la Deidad hermosamente ataviada, 
sino que al mismo tiempo hay que escuchar la recitación del Śrīmad-Bhāgavatam, el 
Bhagavad-gītā o alguna otra Escritura de las que regularmente se recitan en los templos. 
En Vṛndāvana se recitan los śāstras en todos los templos. Incluso los devotos de tercera 
clase, que no tienen conocimiento literario ni tiempo para leer el Śrīmad-Bhāgavatam o 
el Bhagavad-gītā, tienen la oportunidad de escuchar los pasatiempos del Señor. De esa 
manera, sus mentes pueden permanecer siempre absortas en pensar en el Señor, en Su 
forma, Sus actividades y Su naturaleza trascendental. Ese estado de conciencia de Kṛṣṇa 
es un estado liberado. El Señor Caitanya, por lo tanto, recomendó cinco actividades 
importantes en el desempeño del servicio devocional: (1) cantar el santo nombre del 
Señor: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, 
Rāma Rāma, Hare Hare; (2) relacionarse con devotos y servirles en todo lo que se pueda; 
(3) escuchar el Śrīmad-Bhāgavatam; (4) visitar el adornado templo y ver a la Deidad; y 
si es posible, (5) vivir en un lugar como Vṛndāvana o Mathurā. Estas cinco actividades, 
por sí solas, pueden ayudar al devoto a alcanzar el nivel de perfección más elevado. Esto 
se confirma en el Bhagavad-gītā y en este verso del Śrīmad-Bhāgavatam. En todas las 
Escrituras védicas se acepta que los devotos de tercera clase también pueden conseguir 
la liberación, incluso sin darse cuenta.

@TaAe ivaBaUitaM mama maAyaAivanastaA- 
  maEìyaRmaí"AËÿmanau‘ava{Ôama, / 
i™ayaM BaAgAvataI%M vaAs$pa{h"yainta Ba‰"AM 
    par"sya mae tae'´auvatae tau laAeke( //37//

atho vibhūtiṁ mama māyāvinas tām
aiśvaryam aṣṭāṅgam anupravṛttam

śriyaṁ bhāgavatīṁ vāspṛhayanti bhadrāṁ
parasya me te ’śnuvate tu loke

atho—entonces; vibhūtim—opulencia; mama—de Mí; māyāvinaḥ—del Señor de 
māyā; tām—esa; aiśvaryam—perfección mística; aṣṭa-aṅgam—que consta de ocho 
partes; anupravṛttam—siguiendo; śriyam—esplendor; bhāgavatīm—del reino de Dios; 
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vā—o; aspṛhayanti—ellos no desean; bhadrām—bienaventurado; parasya—del Señor 
Supremo; me—de Mí; te—esos devotos; aśnuvate—disfrutan; tu—pero; loke—en esta 
vida.

Como está completamente absorto en meditar en mí, el devoto no desea ni la más 
grande de las bendiciones que se obtienen en los sistemas planetarios superiores, 
incluyendo Satyaloka. No desea las ocho perfecciones materiales del yoga místico, 
ni la elevación al reino de dios. Pero aunque no las desea, el devoto disfruta incluso 
en esta vida de todas las bendiciones mencionadas.

SIGNIFICADO: Vibhūti, las opulencias que ofrece māyā, son de muy diversas clases. 
En este mismo planeta experimentamos diversos tipos de placer material; pero 
aquel que pueda ascender a los planetas superiores, como Candraloka o el Sol, o a 
planetas aun más elevados, como Maharloka, Janaloka y Tapoloka, o incluso hasta el 
planeta más elevado de todos, Satyaloka, el planeta de Brahmā, encontrará inmensas 
posibilidades de disfrute material. Por ejemplo, en los planetas superiores la vida 
dura muchísimo más que en este. Se dice que en la Luna la vida es tan larga que 
seis meses nuestros equivalen a uno de sus días. No podemos ni siquiera imaginar 
lo que dura la vida en el planeta más elevado. En el Bhagavad-gītā se afirma que 
doce horas de Brahmā son inconcebibles incluso para nuestros matemáticos. Todo 
esto son descripciones de la energía externa del Señor, māyā. Además de esas, hay 
otras opulencias que pueden alcanzar los yogīs mediante su poder místico, y que 
también son materiales. El devoto no aspira a ninguno de esos placeres materiales, 
aunque con solo desearlos, estarían a su alcance. Por la gracia del Señor, el devoto 
puede conseguir éxitos materiales maravillosos con solo desearlos, pero un verdadero 
devoto no lo hace. El Señor Caitanya Mahāprabhu ha enseñado que no debemos 
desear opulencia ni reputación materiales, ni debemos tratar de disfrutar de la belleza 
material; solamente debemos aspirar a estar absortos en el servicio devocional del 
Señor, incluso si no nos liberamos y tenemos que seguir por un tiempo ilimitado en 
el ciclo de nacimientos y muertes. Pero en realidad, aquel que se dedica al cultivo de 
conciencia de Kṛṣṇa tiene la liberación garantizada. Los devotos disfrutan de todos 
los beneficios de los planetas superiores y de los planetas Vaikuṇṭhas. Aquí se dice 
específicamente bhāgavatīṁ bhadrām. El devoto puro ni siquiera aspira a elevarse 
a los planetas Vaikuṇṭhas, donde todo está eternamente lleno de paz; no obstante, 
él recibe esa gracia; disfruta de todas las comodidades del mundo material y del 
espiritual, incluso en esta vida.

na k(ihR"icanmatpar"A: zAAntaè&pae 
  naÉÿYainta naAe mae'inaimaSaAe laeiX# he"ita: / 
yaeSaAmahM" i‘aya @AtmaA s$autaê 
    s$aKaA gAuç&: s$auô$d"Ae dE"vaimaí"ma, //38//
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na karhicin mat-parāḥ śānta-rūpe
naṅkṣyanti no me ’nimiṣo leḍhi hetiḥ

yeṣām ahaṁ priya ātmā sutaś ca
sakhā guruḥ suhṛdo daivam iṣṭam

na—no; karhicit—jamás; mat-parāḥ—Mis devotos; śānta-rūpe—¡oh, madre!; 
naṅkṣyanti—perderán; no—no; me—Mi; animiṣaḥ—tiempo; leḍhi—destruye; hetiḥ—
arma; yeṣām—de quienes; aham—Yo; priyaḥ—querido; ātmā—ser; sutaḥ—hijo; 
ca—y; sakhā—amigo; guruḥ—preceptor; suhṛdaḥ—benefactor; daivam—Deidad; 
iṣṭam—seleccionado.

El Señor continuó: mi querida madre, esas opulencias trascendentales que los devo-
tos reciben nunca se pierden; ni las armas ni el paso del tiempo las pueden destruir. 
Puesto que me han aceptado como amigo, pariente, hijo, preceptor, benefactor y 
deidad Suprema, en ningún momento pueden verse privados de sus posesiones.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā se afirma que las actividades piadosas pueden 
elevarnos hasta los sistemas planetarios superiores, incluso hasta Brahmaloka, pero 
cuando se terminan los efectos de esas actividades piadosas, regresamos otra vez a esta 
Tierra para comenzar una nueva vida con nuevas actividades. De manera que nuestra 
situación en los planetas superiores, adonde ascendemos para gozar de una larga vida, 
tampoco es permanente. Pero lo que los devotos obtienen, el servicio devocional y la 
consiguiente opulencia de Vaikuṇṭha incluso en este planeta, nunca se pierde. En este 
verso Kapiladeva Se dirige a Su madre como śānta-rūpa, lo cual indica que las opulen-
cias de los devotos son permanentes, porque están fijos eternamente en la atmósfera 
de Vaikuṇṭha, que recibe el nombre de śānta-rūpa, pues está bajo la influencia de la 
modalidad de la bondad pura, libre de las perturbaciones de las modalidades de la 
pasión y la ignorancia. La posición de servicio trascendental de quien está fijo en el 
servicio devocional del Señor no puede ser destruida, y su placer y su servicio aumen-
tan ilimitadamente. Los devotos ocupados en el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa en la 
atmósfera de Vaikuṇṭha están fuera de la influencia del tiempo. En el mundo material, 
la influencia del tiempo lo destruye todo, pero en la atmósfera de Vaikuṇṭha el tiempo 
y los semidioses no ejercen la menor influencia, pues en los planetas Vaikuṇṭhas no 
hay semidioses. Aquí nuestras acciones están controladas por los semidioses; incluso 
el movimiento de las piernas o las manos está controlado por los semidioses. Pero en 
la atmósfera de Vaikuṇṭha, los semidioses y el tiempo no ejercen su influencia; por 
lo tanto, ahí no existe la destrucción. La presencia del elemento tiempo —pasado, 
presente y futuro— garantiza la destrucción, pero en su ausencia, todo es eterno. Por 
eso en este verso aparecen las palabras na naṅkṣyanti, que indican que las opulencias 
trascendentales nunca serán destruidas.

La razón por la cual no existe destrucción también se presenta aquí. Para los devotos, 
el Señor Supremo es el ser más querido, e intercambian con Él diversas relaciones. Ellos 
tienen a la Suprema Personalidad de Dios como el más querido amigo, pariente, hijo, 
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preceptor, bienqueriente o Deidad. El Señor es eterno; por lo tanto, cualquier relación 
que tengamos con Él es también eterna. Aquí se confirma claramente que esas rela-
ciones no se pueden destruir, y por lo tanto, las opulencias de esas relaciones tampoco 
se destruyen. Toda entidad viviente tiene la propensión a amar. Vemos que si alguien 
no tiene a nadie a quien amar, por lo general dirige su amor a un animal, como un 
gato o un perro. La eterna propensión a amar de todas las entidades vivientes siempre 
busca un objeto de amor. En este verso aprendemos que podemos amar a la Suprema 
Personalidad de Dios como lo más preciado, ya sea como amigo, hijo, preceptor o 
bienqueriente, y en ese amor no habrá engaño ni fin. Disfrutaremos eternamente de los 
diversos aspectos de la relación con el Señor Supremo. Un detalle especial en este verso 
es que se acepta al Señor Supremo como el preceptor supremo. El Bhagavad-gītā fue 
hablado directamente por el Señor Supremo, y Arjuna aceptó a Kṛṣṇa como su guru, su 
maestro espiritual. De la misma manera, nosotros debemos aceptar solo a Kṛṣṇa como 
maestro espiritual supremo.

Kṛṣṇa, por supuesto, significa Kṛṣṇa y Sus devotos íntimos; Kṛṣṇa no está solo. 
Cuando hablamos de Kṛṣṇa, «Kṛṣṇa» significa Kṛṣṇa en Su nombre, en Su forma, en 
Sus cualidades, en Su morada y en Sus acompañantes. Kṛṣṇa nunca está solo, pues los 
devotos de Kṛṣṇa no son impersonalistas. Un rey, por ejemplo, siempre va acompañado 
de su secretario, su comandante, su sirviente y todo su séquito. En cuanto aceptamos 
como preceptores a Kṛṣṇa y Sus representantes, nada negativo puede destruir nuestro 
conocimiento. En el mundo material, el conocimiento que adquirimos puede cambiar 
debido a la influencia del tiempo, pero las conclusiones del Bhagavad-gītā, las palabras 
directas del Supremo Señor Kṛṣṇa, nunca cambian. No sirve de nada interpretar el 
Bhagavad-gītā; es eterna.

Debemos aceptar a Kṛṣṇa, el Señor Supremo, como nuestro mejor amigo. Él 
nunca nos engañará. Siempre dará al devoto Su consejo amistoso y Su protección. 
Si aceptamos a Kṛṣṇa como hijo, ese hijo nunca morirá. Aquí tal vez tengamos un 
hijo, un niño muy cariñoso, pero los padres, o los que sienten afecto por él, siempre 
desean: «¡Ojalá que no muera mi hijo!». Pero Kṛṣṇa no morirá nunca. Por lo tanto, 
aquellos que aceptan a Kṛṣṇa, el Señor Supremo, como hijo, nunca lo perderán. 
Hay muchos ejemplos de devotos que aceptaron como hijo a la Deidad. En Bengala 
hay muchos ejemplos, e incluso, después de la muerte del devoto, la Deidad ejecuta 
la ceremonia śrāddha para el padre. La relación nunca se acaba. La gente tiene la 
costumbre de adorar diferentes imágenes de semidioses, pero esa mentalidad se 
condena en el Bhagavad-gītā; por lo tanto, debemos ser lo bastante inteligentes 
como para adorar únicamente a la Suprema Personalidad de Dios en Sus diversas 
formas como Lakṣmī-Nārāyaṇa, Sītā-Rāma y Rādhā-Kṛṣṇa. Quien lo haga, nunca 
será engañado. El que adora a los semidioses puede que se eleve a los planetas 
superiores, pero durante la disolución del mundo material, el semidiós y su morada 
serán destruidos. Sin embargo, aquel que adora a la Suprema Personalidad de Dios 
es promovido al planeta Vaikuṇṭha, donde no existe el tiempo, la destrucción ni la 
aniquilación. La conclusión es que el tiempo no puede afectar a los devotos, para 
quienes la Suprema Personalidad de Dios lo es todo.
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wmaM laAekM( taTaEvaAmaumaAtmaAnamauBayaAiyanama, / 
@AtmaAnamanau yae caeh" yae r"Aya: pazAvaAe gA{h"A: //39//

ivas$a{jya s$avaARnanyaAMê maAmaevaM ivaìtaAemauKama, / 
BajantyananyayaA BaftyaA taAnma{tyaAer"itapaAr"yae //40//

imaṁ lokaṁ tathaivāmum    ātmānam ubhayāyinam
ātmānam anu ye ceha    ye rāyaḥ paśavo gṛhāḥ

visṛjya sarvān anyāṁś ca    mām evaṁ viśvato-mukham
bhajanty ananyayā bhaktyā    tān mṛtyor atipāraye

imam—este; lokam—mundo; tathā—en efecto; eva—ciertamente; amum—ese mun-
do; ātmānam—el cuerpo sutil; ubhaya—en ambos; ayinam—viajando; ātmānam—el 
cuerpo; anu—en relación con; ye—aquellos que; ca—también; iha—en este mundo; 
ye—aquello que; rāyaḥ—riquezas; paśavaḥ—vacas; gṛhāḥ—casas; visṛjya—habiendo 
abandonado; sarvān—todo; anyān—lo demás; ca—y; mām—a Mí; evam—de este 
modo; viśvataḥ-mukham—el omnipresente Señor del universo; bhajanti—ellos ado-
ran; ananyayā—ininterrumpido; bhaktyā—con servicio devocional; tān—a ellos; 
mṛtyoḥ—de la muerte; atipāraye—Yo llevo al otro lado.

El devoto que con su servicio devocional ininterrumpido me adora a mí, el omni-
presente Señor del universo, abandona toda aspiración por los planetas celestiales 
y por la felicidad de este mundo, como las riquezas, los hijos, el hogar, las vacas, y 
cualquier otra cosa relacionada con el cuerpo. Yo lo llevo al otro lado del nacimiento 
y la muerte.

SIGNIFICADO: El servicio devocional ininterrumpido, como se explica en estos dos 
versos, significa ocuparse plenamente en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, el servicio 
devocional, aceptando al Señor Supremo como el centro de nuestra existencia. Como 
todo existe dentro del Señor Supremo, todo aquel que Le adore con fe inquebrantable 
obtiene automáticamente todas las opulencias y cumple con todos los deberes. Aquí 
el Señor promete llevar a Su devoto al otro lado del nacimiento y la muerte. Por esa 
razón, el Señor Caitanya recomendó que aquel que aspire a trascender el nacimiento 
y la muerte no debe tener ninguna posesión material. Eso significa que no debe tratar 
de ser feliz en este mundo, ni de elevarse al mundo celestial, ni debe esforzarse por 
conseguir riqueza material, hijos, casas o vacas.

Ya se ha explicado que el devoto puro obtiene imperceptiblemente la liberación, 
y cuáles son los síntomas. Para el alma condicionada hay dos niveles de existencia. 
Uno corresponde a su condición presente, y el otro a los preparativos que hace 
para su vida siguiente. Si la influencia la modalidad de la bondad, puede que se esté 
preparando para ascender a los planetas superiores; si es la modalidad de la pasión, 
permanecerá aquí, en una sociedad donde hay mucha actividad; y si es la modalidad 
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de la ignorancia, puede degradarse a la vida animal o a un nivel inferior de vida 
humana. Pero el devoto no se preocupa por esta vida ni por la siguiente, porque, 
sea lo que sea, él no desea una mayor prosperidad material, ni una vida más elevada 
o más baja. Él ora al Señor: «Mi querido Señor, no importa donde yo nazca, pero 
permíteme nacer, aunque sea como hormiga, en la casa de un devoto». El devoto 
puro no ora al Señor pidiéndole la liberación del cautiverio material. En realidad, el 
devoto puro nunca se cree merecedor de la liberación. Considerando su vida pasada 
y sus actividades pecaminosas, cree que merece ser enviado a la región más baja 
del infierno. Que en esta vida esté tratando de volverme devoto no significa que en 
mis muchas vidas pasadas fuese cien por ciento piadoso. No es así. El devoto, por 
lo tanto, siempre es consciente de su verdadera posición. Solo mediante su plena 
entrega al Señor se mitigan sus sufrimientos, por la gracia del Señor. Como declara 
el Bhagavad-gītā: «Entrégate a Mí, y Yo te protegeré de toda clase de reacciones 
pecaminosas». Esa es Su misericordia. Pero esto no quiere decir que quien se ha 
entregado a los pies de loto del Señor no haya realizado malas acciones en su vida 
pasada. El devoto siempre ora: «No me importa si por mis malas acciones tengo 
que nacer una y otra vez, pero mi única oración es que nunca olvide mi servicio a 
Ti». El devoto tiene esa fuerza mental, y le ora al Señor: «No me importa nacer una 
y otra vez, pero permíteme nacer en el hogar de Tu devoto puro, donde de nuevo 
tenga una oportunidad de cultivar mi vida espiritual».

El devoto puro no desea que su próxima vida sea mejor. Él ha abandonado ya esa 
clase de deseos. En cualquier forma de vida, como hombre casado, o incluso como 
animal, el ser viviente tendrá algunos hijos, algunos recursos y algunas posesiones, 
pero el devoto no desea poseer nada. Se satisface con cualquier cosa que pueda 
conseguir por la gracia de Dios. No tiene el menor apego por mejorar su posición 
social o la educación de sus hijos. Él no es irresponsable; cumple con su deber; 
pero no invierte demasiado tiempo en mejorar su pasajera vida familiar o social. 
Está totalmente ocupado en servir al Señor, y en lo demás emplea únicamente el 
tiempo absolutamente indispensable (yathārham upayuñjataḥ). Ese devoto puro 
no se preocupa de lo que ocurra en la vida siguiente ni en esta; no se preocupa 
ni siquiera por la familia, los hijos o la sociedad. Se ocupa completamente en el 
servicio del Señor siendo consciente de Kṛṣṇa. En el Bhagavad-gītā se explica que, 
sin que el devoto lo sepa, el Señor lo dispone todo para que Su devoto ascienda a 
Su morada trascendental inmediatamente después de abandonar el cuerpo. Una vez 
que abandone el cuerpo, no irá al vientre de otra madre. Las entidades vivientes 
comunes entran después de morir en el vientre de otra madre, según su karma, sus 
actividades, para tomar otro tipo de cuerpo. Pero en lo que al devoto respecta, él pasa 
inmediatamente al mundo espiritual, donde goza de la compañía del Señor. Así es la 
misericordia especial del Señor. El modo en que eso se hace posible se explica en los 
siguientes versos. Como es todopoderoso, el Señor puede hacer cualquier cosa. Puede 
excusar todas las reacciones pecaminosas. Puede transferir inmediatamente a una 
persona a Vaikuṇṭhaloka. Así es el poder inconcebible de la Suprema Personalidad 
de Dios, que tiene una disposición favorable hacia los devotos puros.
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naAnya‡a maà"gAvata: ‘aDaAnapauç&Saeìr"Ata, / 
@Atmana: s$avaRBaUtaAnaAM BayaM taI˜aM inavataRtae //41//

nānyatra mad-bhagavataḥ    pradhāna-puruṣeśvarāt
ātmanaḥ sarva-bhūtānāṁ    bhayaṁ tīvraṁ nivartate

na—no; anyatra—de otro modo; mat—que yo; bhagavataḥ—la Suprema Persona-
lidad de Dios; pradhāna-puruṣa-īśvarāt—el Señor tanto de prakṛti como de puruṣa; 
ātmanaḥ—el alma; sarva-bhūtānām—de todos los seres vivos; bhayam—temor; 
tīvram—terrible; nivartate—es eliminado.

Jamás podrá deshacerse de los terribles temores del nacimiento y la muerte aquel 
que recurra a un refugio diferente de mí, pues Yo soy el Señor todopoderoso, la 
Suprema Personalidad de dios, la fuente original de toda la creación, y también el 
alma Suprema de todas las almas.

SIGNIFICADO: Aquí se indica que solamente el devoto puro del Señor Supremo puede 
escapar del ciclo de nacimientos y muertes. Se dice: hariṁ vinā na mṛtiṁ taranti: No 
se puede superar el ciclo de nacimientos y muertes a menos que se reciba la gracia de 
la Suprema Personalidad de Dios. Aquí se confirma la misma idea: podemos tratar 
de comprender la Verdad Absoluta valiéndonos de nuestra imperfecta especulación 
basada en los sentidos, o podemos tratar de comprender el ser con el sistema del yoga 
místico; pero hagamos lo que hagamos, si no nos entregamos a la Suprema Personalidad 
de Dios, no podremos conseguir la liberación por ningún medio. Podría preguntarse 
si eso quiere decir que aquellos que siguen estrictamente las reglas y regulaciones, 
sometiéndose a grandes penitencias y austeridades, están esforzándose en vano. La 
respuesta la da el Śrīmad-Bhāgavatam (10.2.32): ye ’nye ’ravindākṣa vimukta-māninaḥ. 
El Señor Brahmā y otros semidioses oraron al Señor cuando Kṛṣṇa estaba en el vientre 
de Devakī: «Mi querido Señor de los ojos de loto, hay personas que están envanecidas 
pensando que se han liberado, que se han vuelto uno con Dios, o que se han vuelto 
Dios, pero a pesar de la vanidad que hay en sus pensamientos, su inteligencia no es dig-
na de alabanza. Son poco inteligentes». Se afirma que su inteligencia, mucha o poca, ni 
siquiera está purificada. Con una inteligencia purificada, la entidad viviente no puede 
pensar sino en entregarse. Por lo tanto, el Bhagavad-gītā confirma que la inteligencia 
purificada es característica de los hombres más sabios. Bahūnāṁ janmanām ante 
jñānavān māṁ prapadyate: Después de muchísimos nacimientos, aquel que tiene una 
inteligencia verdaderamente avanzada se entrega al Señor Supremo.

Sin entrega no puede lograrse la liberación. El Bhāgavatam dice:«Aquellos que están 
envanecidos, creyendo que se han liberado mediante algún proceso no devocional, no 
poseen una inteligencia elevada y clara, pues todavía no se han entregado a Ti. A pesar 
de llevar a cabo toda clase de austeridades y penitencias, e incluso llegar a un paso de 
la comprensión del Brahman, solo imaginan que están en la refulgencia del Brahman, 
pero en realidad, como no realizan actividades trascendentales, caen al plano de las 
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actividades materiales». No debemos contentarnos con saber que somos Brahman. De-
bemos ocuparnos en el servicio del Brahman Supremo; eso es bhakti. El Brahman debe 
ocuparse en servir al Parabrahman. Se dice que sin ser Brahman no se puede servir al 
Brahman. El Brahman Supremo es la Suprema Personalidad de Dios, y la entidad vi-
viente es también Brahman. El que no entiende perfectamente que él es Brahman, alma 
espiritual, servidor eterno del Señor, sino que simplemente se imagina que es Brahman, 
tiene una comprensión solamente teórica. Tenemos que comprender perfectamente, y 
al mismo tiempo, ocuparnos en el servicio devocional del Señor; entonces podremos 
existir en el estado de Brahman. Quien no lo haga así, caerá.

El Bhāgavatam dice que la inteligencia de los no devotos no es pura, pues menospre-
cian el servicio amoroso trascendental a los pies de loto del Señor, y que por ello caen. 
Toda entidad viviente debe tener alguna actividad. Si no se ocupa en las actividades 
del servicio trascendental, tiene que caer al plano de las actividades materiales. Tan 
pronto como cae al plano de las actividades materiales, no puede ser rescatado del 
ciclo de nacimientos y muertes. El Señor Kapila afirma aquí: «Sin Mi misericordia» 
(nānyatra mad-bhagavataḥ). En este verso se dice que el Señor es Bhagavān, la Supre-
ma Personalidad de Dios, indicando con ello que posee todas las opulencias, y que, por 
lo tanto, es perfectamente capaz de liberarnos del ciclo de nacimientos y muertes. El 
Señor también recibe el nombre de pradhāna, porque Él es el Supremo. Él es imparcial 
con todos, pero favorece de modo especial a aquel que se entrega a Él. Por la gracia 
del Señor, con tan solo entregarnos a Él podemos salir de este ciclo de nacimientos y 
muertes. De lo contrario, podemos continuar durante muchísimas vidas tratando de 
liberarnos con otros procesos.

maà"yaAã"Aita vaAtaAe'yaM s$aUyaRstapaita maà"yaAta, / 
vaSaRtaIn‰"Ae d"h"tyai¢ama{Rtyauêr"ita maà"yaAta, //42//

mad-bhayād vāti vāto ’yaṁ    sūryas tapati mad-bhayāt
varṣatīndro dahaty agnir    mṛtyuś carati mad-bhayāt

mat-bhayāt—por temor a Mí; vāti—sopla; vātaḥ—el viento; ayam—esto; sūryaḥ—el 
Sol; tapati—brilla; mat-bhayāt—por temor a Mí; varṣati—derrama lluvias; indraḥ—
Indra; dahati—arde; agniḥ—el fuego; mṛtyuḥ—la muerte; carati—va; mat-bhayāt—por 
temor a Mí.

Por mi supremacía sopla el viento, por temor a mí; por temor a mí brilla el Sol; y el 
Señor de las nubes, Indra, envía lluvias por temor a mí. El fuego arde por temor a 
mí, y la muerte va y viene cobrando su tributo por temor a mí.

SIGNIFICADO: La Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa, dice en el Bhagavad-gītā que 
las leyes de la naturaleza actúan siempre correctamente debido a Su supervisión. No 
hay que pensar que la naturaleza funciona de forma automática, sin una supervisión. 
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Las Escrituras védicas dicen que el semidiós Indra controla las nubes, que el dios del Sol 
distribuye el calor, que Candra distribuye la reconfortante luz de la luna, y que el viento 
sopla bajo la supervisión del semidiós Vāyu. Pero por encima de todos estos semidioses 
está la Suprema Personalidad de Dios, la entidad viviente principal. Nityo nityānāṁ 
cetanaś cetanānām. Los semidioses también son simples entidades vivientes, pero por su 
fidelidad, por su servicio devocional, han sido elevados a esos puestos. Estos semidioses 
o directores, como Candra, Varuṇa y Vāyu, reciben el nombre de adhikārī-devatā. Los 
semidioses son como ministros del gobierno. El área de gobierno del Señor Supremo 
no consiste solo en uno, dos o tres planetas; hay millones de planetas y millones de 
universos. La Suprema Personalidad de Dios gobierna un territorio inmenso, para 
lo cual precisa de asistentes. Los semidioses son considerados como miembros de Su 
cuerpo. Las Escrituras védicas nos hablan de ellos. El dios del Sol, el dios de la Luna, 
el dios del fuego y el dios del aire actúan bajo la dirección del Señor Supremo. Esto se 
confirma en el Bhagavad-gītā (9.10): mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram. Él 
dirige el funcionamiento de las leyes de la naturaleza. Él es quien está detrás de todo, y 
por eso todo se ejecuta puntual y regularmente.

Aquel que se ha refugiado en la Suprema Personalidad de Dios está completamente 
protegido de toda otra influencia. No sirve a nadie más, ni está obligado a hacerlo. Por 
supuesto, él no es desobediente, pero todo su poder de pensamiento está absorto en el 
servicio del Señor. Las afirmaciones de Kapila, la Suprema Personalidad de Dios, de que 
bajo Su orden sopla el viento, arde el fuego, calienta el Sol, etc., no son sentimentales. 
Puede que los impersonalistas digan que los devotos del Bhāgavatam crean e imaginan 
un personaje como la Suprema Personalidad de Dios, y que Le asignan cualidades; pero 
en realidad no se trata ni de imaginación ni de la imposición de un poder artificial en 
nombre de Dios. En los Vedas se dice: bhīṣāsmād vātaḥ pavate  bhīṣodeti sūryaḥ: «El 
dios del viento y el dios del Sol actúan por temor al Señor Supremo». Bhīṣāsmād agniś 
candraś ca  mṛtyur dhāvati pañcamaḥ: «Agni, Indra y Mṛtyu actúan también bajo Su 
dirección». Esto es lo que afirman los Vedas.

ÁaAnavaEr"Agyayau·e(na Bai·(yaAegAena yaAeigAna: / 
ºaemaAya paAd"maUlaM mae ‘aivazAntyaku(taAeBayama, //43//

jñāna-vairāgya-yuktena    bhakti-yogena yoginaḥ
kṣemāya pāda-mūlaṁ me    praviśanty akuto-bhayam

jñāna—con conocimiento; vairāgya—y renunciación; yuktena—equipados; bhakti-
yogena—por medio del servicio devocional; yoginaḥ—los yogīs; kṣemāya—para el 
beneficio eterno; pāda-mūlam—pies; me—Míos; praviśanti—se refugian en; akutaḥ-
bhayam—sin temor.

Los yogīs, equipados con conocimiento trascendental y renunciación, y ocupados 
en servicio devocional para su beneficio eterno, se refugian en mis pies de loto; 
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y como Yo soy el Señor, ellos se hacen dignos de entrar en el reino de dios, sin 
ningún temor.

SIGNIFICADO: Aquel que desea liberarse del enredo de este mundo material e ir de 
regreso al hogar, de vuelta a Dios, es un verdadero yogī místico. Las palabras específicas 
que aquí se usan son yuktena bhakti-yogena. Los yogīs o místicos que se dedican al servicio 
devocional, son los mejores yogīs. En el Bhagavad-gītā se explica que ellos están pensando 
constantemente en el Señor, en Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios. Esos yogīs no 
carecen de conocimiento ni renunciación. Volverse un bhakti-yogī significa obtener 
automáticamente conocimiento y renunciación. Es el resultado del bhakti-yoga. En el 
segundo capítulo del Primer Canto del Bhāgavatam se confirma también que aquel que 
se ocupa en el servicio devocional de Vāsudeva, Kṛṣṇa, obtiene a plenitud conocimiento 
trascendental y renunciación, y estos logros no tienen ninguna otra explicación. Ahaitukī: se 
manifiestan sin ninguna causa. El conocimiento trascendental de las Escrituras se le revela 
incluso a una persona completamente analfabeta si tiene devoción. A cualquiera que tenga 
fe plena en la Suprema Personalidad de Dios y en el maestro espiritual, se le revela todo 
el significado de las Escrituras védicas. No hay que buscar por otro lado; los yogīs que se 
ocupan en servicio devocional tienen conocimiento y renunciación completos. Si nos falta 
conocimiento o renunciación, debemos entender que no estamos dedicados totalmente 
al servicio devocional. La conclusión es que, sin entregarnos a los pies de loto del Señor, 
no podemos estar seguros de entrar en el reino espiritual: ni en la refulgencia impersonal 
brahmajyoti del Señor, ni en los planetas Vaikuṇṭhas que flotan en esa refulgencia. Las 
almas entregadas reciben el nombre de akuto-bhaya, pues no tienen dudas ni temores, y 
tienen garantizada la entrada en el reino espiritual.

WtaAvaAnaeva laAeke('ismana, pauMs$aAM ina:™aeyas$aAed"ya: / 
taI˜aeNA Bai·(yaAegAena manaAe mayyaipaRtaM isTar"ma, //44//

etāvān eva loke ’smin    puṁsāṁ niḥśreyasodayaḥ
tīvreṇa bhakti-yogena    mano mayy arpitaṁ sthiram

etāvān eva—solo así; loke asmin—en este mundo; puṁsām—de los hombres; 
niḥśreyasa—la perfección final de la vida; udayaḥ—la consecución de; tīvreṇa—intensa; 
bhakti-yogena—mediante la práctica del servicio devocional; manaḥ—mente; mayi—
en Mí; arpitam—fija; sthiram—estable.

Por lo tanto, las personas cuyas mentes están fijas en el Señor se ocupan en la prác-
tica intensiva de servicio devocional. Esa es la única manera de alcanzar la máxima 
perfección de la vida.

SIGNIFICADO: Aquí son significativas las palabras mano mayy arpitam, que signi-
fican «con la mente fija en Mí». Debemos fijar la mente en los pies de loto de Kṛṣṇa 
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o de Su encarnación. Cuando la mente está siempre fija, libre de otros pensamientos, 
está en el sendero de la liberación. Un ejemplo de esto es Ambarīṣa Mahārāja. Él fijó 
su mente en los pies de loto del Señor, solo hablaba de los pasatiempos del Señor, 
solo olía las hojas de tulasī y las flores ofrecidas al Señor, caminaba solo para ir al 
templo del Señor, ocupaba sus manos en limpiar el templo, su lengua en saborear 
los alimentos ofrecidos al Señor, y sus oídos en escuchar los grandes pasatiempos del 
Señor. Así ocupaba todos sus sentidos. Primero se debe ocupar la mente en los pies 
de loto del Señor, en forma continua y natural. Cuando la mente está ocupada, todos 
los sentidos la siguen, pues los sentidos están subordinados a la mente. Eso es bhakti-
yoga. Yoga significa controlar los sentidos. Los sentidos no se pueden controlar, en el 
sentido estricto del término; siempre están agitados. Con los niños ocurre lo mismo: 
¿cuánto tiempo pueden permanecer sentados en silencio? ¿Podemos obligarlos? No 
es posible. Incluso Arjuna dijo: cañcalaṁ hi manaḥ kṛṣṇa: «La mente siempre está 
agitada». Lo mejor es fijar la mente en los pies de loto del Señor. Mano mayy arpitaṁ 
sthiram. El estado de perfección más elevado es ocuparse con toda seriedad en el 
proceso de conciencia de Kṛṣṇa. Todas las actividades conscientes de Kṛṣṇa están en 
el nivel más elevado de perfección de la vida humana.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo vigesimo-
quinto del Canto Tercero del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Las glorias del servicio 
devocional».

25.44



CAPÍTULO 26

Principios fundamentales de la naturaleza material

™aIBagAvaAnauvaAca
@Ta tae s$am‘avaºyaAima taÔvaAnaAM laºaNAM pa{Tak,( / 
yaiã"id"tvaA ivamaucyaeta pauç&Sa: ‘aAk{(taEgAuRNAE: //�1�//

śrī-bhagavān uvāca
atha te sampravakṣyāmi    tattvānāṁ lakṣaṇaṁ pṛthak
yad viditvā vimucyeta    puruṣaḥ prākṛtair guṇaiḥ

śrī-bhagavān uvāca—la Personalidad de Dios dijo; atha—ahora; te—a ti; 
sampravakṣyāmi—explicaré; tattvānām—de las categorías de la Verdad Absoluta; 
lakṣaṇam—los rasgos distintivos; pṛthak—uno por uno; yat—los cuales; viditvā—
conociendo; vimucyeta—puede liberarse; puruṣaḥ—cualquier persona; prākṛtaiḥ—de 
la naturaleza material; guṇaiḥ—de las modalidades.

La Personalidad de dios, Kapila, continuó: mi querida madre, ahora te explicaré las 
distintas categorías de la verdad absoluta; conociéndolas, cualquier persona puede 
liberarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza material.

SIGNIFICADO: Como se afirma en el Bhagavad-gītā, solo se puede entender a la 
Suprema Personalidad de Dios, la Verdad Absoluta, por medio del servicio devocional 
(bhaktyā mām abhijānāti). Como se afirma en el Bhāgavatam, el objeto del servicio 
devocional es mām, Kṛṣṇa. Y, como se explica en el Caitanya-caritāmṛta, entender 
a Kṛṣṇa significa entender a Kṛṣṇa en Su forma personal con Su energía interna, Su 
energía externa, Sus expansiones y Sus encarnaciones. El conocimiento que se refiere 
a Kṛṣṇa se subdivide en muchas secciones. La filosofía sāṅkhya se dirige especialmente 
a las personas que están bajo el condicionamiento del mundo material. En sentido 
general, el sistema paramparā, la sucesión discipular, considera que el sāṅkhya es la 
ciencia del servicio devocional. Ya se han expuesto estudios preliminares acerca del 
servicio devocional. Ahora el Señor expondrá el estudio analítico, mediante el cual nos 
liberamos de las modalidades de la naturaleza material. Esta afirmación del Señor se 
confirma en el Bhagavad-gītā: tato māṁ tattvato jñātvā: Si entendemos al Señor en 
función de distintas categorías, podemos llegar a ser merecedores de entrar en el reino 
de Dios. Esto se explica también aquí: si entendemos la ciencia del servicio devocional 
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mediante la filosofía sāṅkhya, podemos liberarnos de las modalidades de la naturaleza 
material. Una vez libre del hechizo de la naturaleza material, el ser eterno se hace 
merecedor de entrar en el reino de Dios. Mientras conserve el más mínimo deseo de 
disfrutar de la naturaleza material o de dominarla, no tiene posibilidad de liberarse 
de la influencia de las modalidades materiales de la naturaleza. Por lo tanto, hay que 
entender a la Suprema Personalidad de Dios analíticamente, tal como explica el Señor 
Kapiladeva en el sistema de filosofía sāṅkhya.

ÁaAnaM ina:™aeyas$aATaARya pauç&SasyaAtmad"zARnama, / 
yad"Aò"vaRNARyae taÔae ô$d"yaƒainTaBaed"nama, //�2�//

jñanaṁ niḥśreyasārthāya     puruṣasyātma-darśanam
yad āhur varṇaye tat te    hṛdaya-granthi-bhedanam

jñānam—conocimiento; niḥśreyasa-arthāya—para la perfección suprema; puruṣasya—
de un hombre; ātma-darśanam—autorrealización; yat—el cual; āhuḥ—ellos dicen; 
varṇaye—te explicaré; tat—eso; te—a ti; hṛdaya—en el corazón; granthi—los nudos; 
bhedanam—corta.

El conocimiento es la perfección suprema de la autorrealización. voy a explicarte ese 
conocimiento, mediante el cual se cortan los nudos del apego al mundo material.

SIGNIFICADO: Se dice que con una comprensión correcta del ser puro, es decir, me-
diante la autorrealización, es posible liberarse del apego material. El conocimiento nos 
lleva a alcanzar la perfección suprema de la vida, y a vernos a nosotros mismos tal como 
somos. Esto se confirma también en el Śvetāśvatara Upaniṣad (3.8): tam eva viditvāti-
mṛtyum eti: Por el simple hecho de entender nuestra posición espiritual, es decir, vernos 
tal como somos, podemos liberarnos del enredo material. En las Escrituras védicas se 
describe de diversas maneras la percepción del propio ser, y el Bhāgavatam (puruṣasya 
ātma-darśanam) confirma que uno debe verse a sí mismo y saber quién es. Como 
Kapiladeva explica a Su madre, esa «visión» puede consistir en escuchar de la fuente 
autoritativa correcta. Kapiladeva es la Personalidad de Dios, y por ello es la autoridad 
más grande; cualquiera que acepte lo que se explica tal y como es, sin interpretación, 
podrá verse a sí mismo.

El Señor Caitanya le explicó a Sanātana Gosvāmī la posición constitucional verdade-
ra del individuo. Dijo directamente que todas las almas individuales son eternamente 
servidores de Kṛṣṇa: jīvera ‘svarūpa’ haya—kṛṣṇera ‘nitya-dāsa’: Toda alma individual 
es un servidor eternamente. Aquel que está fijo en la comprensión de que es parte 
integral del Alma Suprema y de que su posición eterna es servir al Señor Supremo, 
obtiene la autorrealización. Esa posición, en la cual se entiende correctamente la propia 
identidad, corta el nudo de la atracción material (hṛdaya-granthi-bhedanam). Debido 
al ego falso, es decir, la falsa identificación del propio ser con el cuerpo y el mundo 
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material, caemos en la trampa de māyā, pero aquel que entiende que cualitativamente 
comparte con el Señor Supremo una misma sustancialidad, pues ambos pertenecen 
a la categoría de alma espiritual, y entiende que su posición perpetua es servir, inme-
diatamente alcanza ātma-darśanam y hṛdaya-granthi-bhedanam, la autorrealización. 
Cuando alguien puede cortar el nudo del apego al mundo material, su comprensión 
recibe el nombre de conocimiento. Ātma-darśanam significa verse a sí mismo median-
te el conocimiento; por consiguiente, cuando alguien se libera del ego falso mediante el 
cultivo de conocimiento verdadero, se ve a sí mismo, y esa es la necesidad suprema de la 
vida humana. De esta manera, el alma se aisla del enredo de las veinticuatro categorías 
de la naturaleza material. El hecho de esforzarse en el proceso filosófico sistemático 
denominado sāṅkhya recibe los nombres de conocimiento y revelación del ser.

@naAid"r"AtmaA pauç&SaAe inagAuRNA: ‘ak{(tae: par": / 
‘atyagDaAmaA svayaMjyaAeitaivaRìM yaena s$amainvatama, //�3�//

anādir ātmā puruṣo    nirguṇaḥ prakṛteḥ paraḥ
pratyag-dhāmā svayaṁ-jyotir    viśvaṁ yena samanvitam

anādiḥ—sin principio; ātmā—el Alma Suprema; puruṣaḥ—la Personalidad de Dios; 
nirguṇaḥ—trascendental a las modalidades materiales de la naturaleza; prakṛteḥ 
paraḥ—más allá del mundo material; pratyak-dhāmā—que se puede percibir en todas 
partes; svayam-jyotiḥ—con refulgencia personal; viśvam—la creación entera; yena—
por quien; samanvitam—mantenida.

La Suprema Personalidad de dios es el alma Suprema, y no tiene principio. Es 
trascendental a las modalidades materiales de la naturaleza, y está más allá de la 
existencia del mundo material. Su refulgencia personal hace que se Lo pueda perci-
bir en todas partes, y con el lustre de esa refulgencia mantiene la creación entera.

SIGNIFICADO: Aquí se explica que la Suprema Personalidad de Dios no tiene princi-
pio. Él es puruṣa, el Espíritu Supremo. Puruṣa significa «persona». Cualquier persona 
en la que pensemos, dentro de nuestra experiencia actual, tiene un principio. En otras 
palabras, ha nacido, y sus actividades empiezan con el comienzo de su vida. Pero aquí 
se menciona al Señor particularmente como anādi, «que no tiene principio». Si hace-
mos un examen de todas las personas, descubriremos que todas tienen un principio, 
pero si encontramos a una persona que no tiene principio, es la Persona Suprema. Esa 
es la definición que se da en la Brahma-saṁhitā: īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ: La Suprema 
Personalidad de Dios es Kṛṣṇa, el controlador supremo; Él no tiene principio, y es el 
principio de todos. Esta definición se encuentra en todas las Escrituras védicas.

Se explica que el Señor es el alma, el espíritu. ¿Cómo se define «espíritu»? Al espíritu 
se lo percibe en todas partes. Brahman significa «grande». Su grandeza se percibe en 
todas partes. Y, ¿cuál es esa grandeza?: la conciencia. Tenemos experiencia personal de 
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la conciencia, pues se difunde por todo el cuerpo; podemos percibirla en cada folículo 
capilar de nuestro cuerpo. Eso es la conciencia individual. De modo similar, existe la 
superconciencia. Puede darse el ejemplo de una luz pequeña y la luz del sol. Esta se 
percibe en todas partes, tanto en una habitación como en el cielo, pero la luz pequeña 
se puede ver dentro de unos límites específicos. Del mismo modo, percibimos nuestra 
conciencia dentro de los límites de nuestro cuerpo particular, pero la superconciencia, 
la existencia de Dios, se percibe en todas partes. Él está en todas partes mediante Su 
energía. En el Viṣṇu Purāṇa se afirma que todo lo que encontremos en cualquier 
parte, sea donde sea, es resultado de la difusión de la energía del Señor Supremo. En 
el Bhagavad-gītā también se confirma que el Señor es omnipresente y que existe en 
todas partes mediante Sus dos clases de energía, una espiritual y otra material. Ambas, 
la energía espiritual y la material, se difunden por todas partes, y esa es la prueba de la 
existencia de la Suprema Personalidad de Dios.

La existencia de conciencia en todas partes no es temporal. No tiene principio, y por 
ello, tampoco tiene final. Aquí no se acepta la teoría de que la conciencia se desarrolla 
en determinada fase de combinación de la materia, pues se dice que la conciencia que 
existe en todas partes no tiene principio. La teoría materialista atea que afirma que no 
hay alma, que no hay Dios y que la conciencia es el resultado de una combinación de 
materia no es aceptable. La materia no es sin principio; tiene un principio. Tal como 
este cuerpo material tiene un principio, el cuerpo universal también lo tiene. Y, tal como 
nuestro cuerpo material ha comenzado debido a la presencia de nuestra alma, todo el 
gigantesco cuerpo universal ha comenzado debido a la presencia del Alma Suprema. 
El Vedānta-sūtra dice: janmādy asya. Toda esta exhibición material —su creación, su 
crecimiento, su mantenimiento y su disolución— es una emanación de la Persona 
Suprema. El Señor dice también en el Bhagavad-gītā: «Yo soy el principio, la fuente del 
nacimiento de todo».

Aquí se describe a la Suprema Personalidad de Dios: Él no es una persona temporal, 
ni tiene principio. Él no tiene causa, y es la causa de todas las causas. Paraḥ significa 
«trascendental», «más allá de la energía creativa». El Señor es el creador de la energía 
creativa. Podemos ver que en el mundo material hay una energía creativa, pero Él 
no está bajo esa energía. Él es prakṛti-paraḥ, está más allá de esa energía. No está 
sujeto a las tres clases de miserias creadas por la energía material, pues está fuera de 
su alcance. Las modalidades de la naturaleza material no Le afectan. Aquí se explica: 
svayaṁ-jyotiḥ: Él es luz en Sí mismo. En el mundo material tenemos la experiencia 
de que una luz es el reflejo de otra, tal como la luz de la luna es un reflejo de la luz 
del sol. La luz de sol, a su vez, es un reflejo del brahmajyoti. De la misma manera, 
el brahmajyoti, la refulgencia espiritual, es un reflejo del cuerpo del Señor Supremo. 
Esto se confirma en la Brahma-saṁhitā: yasya prabhā prabhavataḥ. El brahmajyoti, 
la refulgencia Brahman, se debe al lustre de Su cuerpo. Por lo tanto, aquí se dice: 
svayaṁ-jyotiḥ: Él mismo es luz. Su luz se distribuye de distintas maneras: como 
brahmajyoti, como luz del sol y como luz de la luna. El Bhagavad-gītā confirma que 
en el mundo espiritual no se necesita luz del sol, ni luz de la luna, ni electricidad. 
Esto lo confirman también los Upaniṣads; como el lustre del cuerpo de la Suprema 
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Personalidad de Dios es suficiente para iluminar el mundo espiritual, allí no se 
necesita luz del sol, luz de la luna ni cualquier otra clase de luz o electricidad. 
Esa luz propia también contradice la teoría de que el alma espiritual, la conciencia 
espiritual, se desarrolla en una determinada etapa de la combinación de los elementos 
materiales. El término svayaṁ-jyotiḥ indica que no hay vestigio de nada material ni 
de ninguna reacción material. Aquí se confirma que el concepto de la omnipresencia 
del Señor se debe a que Él lo ilumina todo. Tenemos la experiencia de que el Sol está 
situado en un lugar, pero su luz se difunde en torno suyo por millones y millones 
de kilómetros. Esa es nuestra experiencia práctica. De la misma manera, aunque la 
luz suprema está situada en Su morada personal, Vaikuṇṭha o Vṛndāvana, Su luz 
no se difunde solamente en el mundo espiritual, sino más allá de él. En el mundo 
material esa luz también se refleja en el globo solar, y el globo lunar refleja la luz 
del sol. Así, aunque Él está en Su propia morada, Su luz se distribuye por todos los 
mundos materiales y espirituales. Esto lo confirma la Brahma-saṁhitā (5.37): goloka 
eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ: Él vive en Goloka, pero a pesar de ello está presente 
en toda la creación. Él es la Superalma de todo, la Suprema Personalidad de Dios, 
y tiene innumerables cualidades trascendentales. También se concluye que, aunque 
indudablemente Él es una persona, no es un puruṣa de este mundo material. Los 
filósofos māyāvādīs no pueden entender que pueda existir una persona más allá del 
mundo material; por esa razón son impersonalistas. Pero aquí se explica con gran 
claridad que la Personalidad de Dios está más allá de la existencia material.

s$a WSa ‘ak{(itaM s$aUºmaAM dE"vaI%M gAuNAmayaI%M ivaBau: / 
yaä{"cC$yaEvaAepagAtaAmaByapaâta laIlayaA //�4�//

sa eṣa prakṛtiṁ sūkṣmāṁ    daivīṁ guṇamayīṁ vibhuḥ
yadṛcchayaivopagatām    abhyapadyata līlayā

saḥ eṣaḥ—esa misma Suprema Personalidad de Dios; prakṛtim—energía material; 
sūkṣmām—sutil; daivīm—relacionada con Viṣṇu; guṇa-mayīm—tiene asignadas las 
tres modalidades de la naturaleza material; vibhuḥ—el más grande de los grandes; 
yadṛcchayā—por Su propia voluntad; iva—completamente; upagatām—obtenida; 
abhyapadyata—aceptó; līlayā—a modo de pasatiempo.

a modo de pasatiempo, esa Suprema Personalidad de dios, el más grande entre los 
grandes, aceptó la energía material sutil, que tiene asignadas las tres modalidades 
de la naturaleza material y que está relacionada con viṣṇu.

SIGNIFICADO: En este verso es muy significativa la palabra guṇa-mayīm. Daivīm 
significa «la energía de la Suprema Personalidad de Dios», y guṇa-mayīm  significa 
«que tiene asignadas las tres modalidades de la naturaleza material». Cuando la 
energía material de la Suprema Personalidad de Dios hace su aparición, esa energía 

26.4

TEXTO 4



240   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 3

guṇa-mayīm  actúa como una manifestación de las energías de las tres modalidades; 
actúa como una cubierta. La energía emanada de la Suprema Personalidad de Dios se 
manifiesta de dos maneras: como emanación del Señor Supremo, o cubriendo el rostro 
del Señor. En el Bhagavad-gītā se dice que el mundo entero está sometido a la ilusión 
de las tres modalidades de la naturaleza material, y por ello las almas condicionadas 
comunes, cubiertas por esa energía, no pueden ver a la Suprema Personalidad de Dios. 
Se cita muy a propósito el ejemplo de una gran nube que puede aparecer de repente 
en el cielo. Esa nube se percibe de dos maneras: para el Sol, la nube es una creación de 
su energía, pero ante los ojos del hombre corriente común, en el estado condicionado, 
la nube es una cubierta; la nube impide ver el Sol. No se trata de que haya cubierto 
verdaderamente al Sol; solo está cubierta la visión del ser condicionado. De la misma 
manera, la energía material, māyā, cubre a las entidades vivientes comunes, aunque 
nunca puede cubrir al Señor Supremo, que está fuera del alcance de māyā. Esas almas 
condicionadas cubiertas son entidades vivientes individuales, y aquel de cuya energía 
se crea māyā es la Suprema Personalidad de Dios.

En otro pasaje del Śrīmad-Bhāgavatam, en el capítulo siete del Primer Canto, se 
afirma que Vyāsadeva, con su visión espiritual, vio al Señor Supremo y a la energía 
material situada detrás de Él. Esto indica que la energía material no puede cubrir al 
Señor, tal como las tinieblas no pueden cubrir al Sol. La jurisdicción que las tinieblas 
pueden cubrir, en comparación con la del Sol, es muy insignificante. Pueden cubrir una 
cueva pequeña, pero no el cielo abierto. De la misma manera, la capacidad de cubrir 
de la energía material es limitada, y no puede actuar sobre la Suprema Personalidad 
de Dios, a quien, por lo tanto, se conoce con el nombre de vibhu. Tal como el Sol 
acepta la aparición de una nube, el Señor acepta la aparición de la energía material 
con cierta periodicidad. Aunque para crear el mundo material se utiliza Su energía 
material, eso no significa que Él quede cubierto por esa energía. Aquellos que quedan 
cubiertos por la energía material reciben el nombre de almas condicionadas. El Señor 
acepta la energía material para Sus pasatiempos materiales de creación, mantenimiento 
y disolución. Pero el alma condicionada está cubierta; no puede entender que la Supre-
ma Personalidad de Dios, la causa de todas las causas, existe más allá de esta energía 
material, tal como una persona poco inteligente no puede entender que más allá de la 
cubierta de nubes está la brillante luz del sol.

gAuNAEivaRica‡aA: s$a{jataI%M s$aè&paA: ‘ak{(itaM ‘ajaA: / 
ivalaAefya maumauhe" s$aâ: s$a wh" ÁaAnagAUh"yaA //�5�//

guṇair vicitrāḥ sṛjatīṁ    sa-rūpāḥ prakṛtiṁ prajāḥ
vilokya mumuhe sadyaḥ    sa iha jñāna-gūhayā

guṇaiḥ—por las tres modalidades; vicitrāḥ—diversificada; sṛjatīm—creando; sa-
rūpāḥ—con formas; prakṛtim—naturaleza material; prajāḥ—entidades vivientes; 
vilokya—habiendo visto; mumuhe—cayó víctima de la ilusión; sadyaḥ—al instante; 
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saḥ—la entidad viviente; iha—en este mundo; jñāna-gūhayā—por el poder que tiene 
de cubrir el conocimiento.

diversificada por sus tres modalidades, la naturaleza material crea las formas de 
las entidades vivientes, quienes, viendo esto, caen víctimas del poder que tiene la 
energía ilusoria de cubrir el conocimiento.

SIGNIFICADO: La energía material tiene el poder de cubrir el conocimiento, pero 
este poder no puede actuar sobre la Suprema Personalidad de Dios. Solo puede actuar 
sobre prajāḥ, aquellos que nacen con cuerpos materiales, las almas condicionadas. 
La variedad de tipos de entidades vivientes depende de las modalidades de la natu-
raleza material, como se explica en el Bhagavad-gītā y otras Escrituras védicas. En el 
Bhagavad-gītā (7.12) se explica de forma muy clara que a la Suprema Personalidad de 
Dios no Le afectan las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia, aunque 
nazcan de Él. En otras palabras, la energía que emana de la Suprema Personalidad de 
Dios no puede actuar sobre Él; actúa sobre las almas condicionadas, que están cubiertas 
por la energía material. El Señor es el padre de todas las entidades vivientes, porque 
Él fecunda la energía material con las almas condicionadas. De este modo, las almas 
condicionadas obtienen cuerpos creados por la energía material, mientras que el padre 
de las entidades vivientes está aparte de las tres modalidades.

En el verso anterior se afirmó que la Suprema Personalidad de Dios aceptó la energía 
material para poder mostrar Sus pasatiempos a las entidades vivientes que quisieron 
disfrutar de la energía material y dominarla. El mundo fue creado mediante la energía 
material del Señor para el supuesto disfrute de dichas entidades vivientes. La cuestión 
de por qué se creó el mundo material para el sufrimiento de las almas condicionadas es 
muy compleja. En el verso anterior, la palabra līlayā, que significa «para los pasatiempos 
del Señor», nos da un indicio. El Señor quiere corregir el temperamento disfrutador de 
las almas condicionadas. En el Bhagavad-gītā se afirma que no hay más disfrutador 
que la Suprema Personalidad de Dios. De modo que esta energía material se crea para 
todo aquel que pretenda disfrutar. Aquí se puede citar un ejemplo: No hay necesidad 
de que el gobierno cree un departamento específico de policía, pero como es un hecho 
que algunos ciudadanos no aceptarán las leyes del estado, se necesita un organismo 
que trate con los criminales. No es necesario, pero al mismo tiempo es necesario. De 
la misma manera, no había necesidad de crear el mundo material para que las almas 
condicionadas sufriesen en él, pero al mismo tiempo hay algunas entidades vivientes, 
que reciben el nombre de nitya-baddhas, que son eternamente condicionadas. Decimos 
que han estado condicionadas desde hace un tiempo inmemorial porque no se puede 
averiguar cuantísimo tiempo hace que la parte integral del Señor Supremo, la entidad 
viviente, se rebeló contra la supremacía del Señor.

Es un hecho que hay dos clases de hombres: aquellos que obedecen las leyes del Señor 
Supremo, y aquellos que son ateos o agnósticos, que no aceptan la existencia de Dios y 
quieren crear sus propias leyes. Estos quieren establecer que cualquiera puede crear sus 
propias leyes o su propio sendero religioso. Sin remontarnos al comienzo de la existencia 
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de estas dos clases, podemos dar por sentado que algunas entidades vivientes se levanta-
ron contra las leyes del Señor. Esas entidades reciben el nombre de almas condicionadas, 
pues están condicionadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Por esa 
razón, aquí se usan las palabras guṇair vicitrāḥ.

En el mundo material hay 8 400 000 especies de vida. Como almas espirituales, 
todas son trascendentales al mundo material. Entonces, ¿por qué se manifiestan en 
diferentes estados de vida? Aquí se da la respuesta: están sometidas al hechizo de las 
tres modalidades de la naturaleza material. Puesto que fueron creadas por la energía 
material, sus cuerpos están hechos de los elementos materiales. La identidad espiritual, 
al ser cubierta por el cuerpo material, se pierde, y por eso aquí se emplea la palabra 
mumuhe, que indica que han olvidado su propia identidad espiritual. Este olvido de 
la identidad espiritual se da en las jīvas, o almas, que están condicionadas, debido a 
que la energía de la naturaleza material las cubre. Otra palabra que se emplea es jñāna-
gūhayā. Gūhā significa «cobertura». Debido a que el conocimiento de las diminutas 
almas condicionadas está cubierto, estas se manifiestan en muchas diferentes especies 
de vida. En el capítulo siete del Primer Canto del Śrīmad-Bhāgavatam se dice: «Las 
entidades vivientes están influenciadas por la ilusión de la energía material». En 
los Vedas también se afirma que las entidades vivientes eternas están cubiertas por 
distintas modalidades y que reciben el nombre de entidades vivientes de tres colores: 
el rojo, el blanco y el azul. El rojo representa la modalidad de la pasión; el blanco, la 
modalidad de la bondad; y el azul, la modalidad de la ignorancia. Esas modalidades de 
la naturaleza material pertenecen a la energía material, y por ello las entidades vivientes 
sometidas a esas distintas modalidades de la naturaleza material tienen distintas clases 
de cuerpos materiales. Como han olvidado su identidad espiritual, creen que son el 
cuerpo material. Para el alma condicionada, «yo» significa el cuerpo material. Eso se 
denomina moha, confusión.

En el Kaṭha Upaniṣad se dice repetidamente que la influencia de la naturaleza material 
nunca afecta a la Suprema Personalidad de Dios. En cambio, las almas condicionadas, 
las diminutas e infinitesimales partes integrales del Supremo, se ven afectadas por la 
influencia de la naturaleza material y aparecen en distintos cuerpos bajo la influencia de 
las modalidades materiales.

WvaM par"AiBaDyaAnaena k(ta{RtvaM ‘ak{(tae: paumaAna, / 
k(maRs$au i‚(yamaANAeSau gAuNAEr"Atmaina manyatae //�6�//

evaṁ parābhidhyānena    kartṛtvaṁ prakṛteḥ pumān
karmasu kriyamāṇeṣu    guṇair ātmani manyate

evam—de este modo; para—distinta; abhidhyānena—por la identificación; 
kartṛtvam—la ejecución de actividades; prakṛteḥ—de la naturaleza material; pumān—la 
entidad viviente; karmasu kriyamāṇeṣu—mientras se están ejecutando las actividades; 
guṇaiḥ—por las tres modalidades; ātmani—a sí misma; manyate—considera.
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a causa del olvido, la entidad viviente trascendental cree que la influencia de la 
energía material es su campo de actividades, y con esta motivación, se atribuye 
erróneamente las actividades.

SIGNIFICADO: La olvidadiza entidad viviente puede compararse con un hombre que 
se ha vuelto loco bajo la influencia de una enfermedad, o con un hombre poseído por 
fantasmas, que actúa sin control y aun así piensa que se controla. Bajo la influencia de 
la naturaleza material, el alma condicionada queda absorta en la conciencia material. 
En ese estado de conciencia, el alma condicionada cree que todo lo que se hace bajo la 
influencia de la energía material es su propia actividad. En realidad, el alma, en su esta-
do puro de existencia, debe ser consciente de Kṛṣṇa. Cuando una persona no actúa con 
conciencia de Kṛṣṇa, quiere decir que lo hace con conciencia material. La conciencia no 
se puede matar, pues es la característica de la entidad viviente. Lo que hay que hacer es 
purificar la conciencia material. La forma de alcanzar la liberación consiste en aceptar 
como amo a Kṛṣṇa, el Señor Supremo, y cambiar la modalidad de la conciencia, de 
conciencia material a conciencia de Kṛṣṇa.

tad"sya s$aMs$a{itabaRnDa: paAr"tan‡yaM ca tatk{(tama, / 
Bavatyak(tauRr"IzAsya s$aAiºaNAAe inava{RtaAtmana: //�7�//

tad asya saṁsṛtir bandhaḥ    pāra-tantryaṁ ca tat-kṛtam
bhavaty akartur īśasya    sākṣiṇo nirvṛtātmanaḥ

tat—del concepto erróneo; asya—del alma condicionada; saṁsṛtiḥ—vida condicio-
nada; bandhaḥ—cautiverio; pāra-tantryam—subordinación; ca—y; tat-kṛtam—hecha 
por esa; bhavati—es; akartuḥ—del que no actúa; īśasya—independiente; sākṣiṇaḥ—el 
testigo; nirvṛta-ātmanaḥ—dichosa por naturaleza.

La conciencia material es la causa de la vida condicionada, en la cual la energía 
material impone una serie de condicionamientos a la entidad viviente. aunque 
el alma espiritual no hace nada y es trascendental a esas actividades, se ve de este 
modo afectada por la vida condicionada.

SIGNIFICADO: El filósofo māyāvādī, que no distingue entre el Espíritu Supremo y 
el espíritu individual, dice que la existencia condicionada de la entidad viviente es su 
līlā, su pasatiempo. Pero la palabra «pasatiempo» lleva implícita su referencia a las 
actividades del Señor. Los māyāvādīs no usan la palabra correctamente, y dicen que la 
entidad viviente, incluso en un cuerpo de cerdo, que se alimenta a base de excremento, 
está disfrutando también de sus pasatiempos. Esa interpretación es de lo más peligrosa. 
En realidad, el Señor Supremo es el líder y sustentador de todas las entidades vivientes. 
Sus pasatiempos son trascendentales a cualquier actividad material. Esos pasatiempos 
del Señor no pueden rebajarse al nivel de las actividades condicionadas de las entidades 
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vivientes. En la vida condicionada, la entidad viviente en realidad es como un 
esclavo en manos de la energía material. Lo que la energía material ordena, el alma 
condicionada lo hace. No es responsable de ello; no es más que el testigo de la acción, 
pero está forzada a actuar de ese modo por la ofensa que ha cometido en su relación 
eterna con Kṛṣṇa. Por esa razón, el Señor Kṛṣṇa dice en el Bhagavad-gītā que māyā, Su 
energía material, es tan poderosa que es insuperable. Pero cuando la entidad viviente 
entiende simplemente que su posición constitucional es servir a Kṛṣṇa, y trata de basar 
sus acciones en ese principio, por muy condicionada que esté, la influencia de māyā se 
desvanece de inmediato. Esto se afirma claramente en el capítulo siete del Bhagavad-
gītā: Kṛṣṇa Se hace cargo de todo aquel que se entrega a Él desamparadamente, y de este 
modo se elimina la influencia de māyā, la vida condicionada.

En realidad, el alma espiritual es sac-cid-ānanda: eterna, plena de bienaventuranza 
y plena de conocimiento. Sin embargo, bajo las garras de māyā, experimenta conti-
nuamente los sufrimientos del nacimiento, la muerte, las enfermedades y la vejez. La 
persona debe ser seria para curar ese condicionamiento de la existencia material y 
pasar al estado de conciencia de Kṛṣṇa, pues de esa manera su largo sufrimiento puede 
mitigarse sin dificultad. En resumen, el sufrimiento del alma condicionada se debe a su 
apego a la naturaleza material. Ese apego por la materia debe transferirse a Kṛṣṇa.

k(AyaRk(Ar"NAk(ta{Rtvae k(Ar"NAM ‘ak{(itaM ivaäu": / 
BaAe·{(tvae s$auKaäu":KaAnaAM pauç&SaM ‘ak{(tae: par"ma, //�8�//

kārya-kāraṇa-kartṛtve    kāraṇaṁ prakṛtiṁ viduḥ
bhoktṛtve sukha-duḥkhānāṁ    puruṣaṁ prakṛteḥ param

kārya—el cuerpo; kāraṇa—los sentidos; kartṛtve—en relación con los semidioses; 
kāraṇam—la causa; prakṛtim—la naturaleza material; viduḥ—los eruditos entien-
den; bhoktṛtve—en relación con la percepción; sukha—de felicidad; duḥkhānām—y 
de aflicción; puruṣam—el alma espiritual; prakṛteḥ—a la naturaleza material; 
param—trascendental.

La naturaleza material es la causa del cuerpo material y de esos sentidos del alma 
condicionada, así como también de los semidioses, las deidades que rigen esos 
sentidos. Esto lo entienden los hombres eruditos. La causa de los sentimientos de 
felicidad y aflicción del alma, que es trascendental por naturaleza, es la propia alma 
espiritual.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā se dice que el Señor, cuando desciende al mundo 
material, viene como una persona por medio de Su propia energía, ātma-māyā. Ninguna 
energía superior Le fuerza a venir. Viene por Su propia voluntad, y esto puede recibir el 
nombre de līlā, Su pasatiempo. Pero aquí se afirma claramente que el alma condiciona-
da se ve forzada a tomar un determinado tipo de cuerpo y de sentidos bajo la influencia 
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de las tres modalidades de la naturaleza material. El cuerpo que recibe no depende 
de su elección. En otras palabras, el alma condicionada no puede elegir libremente; 
tiene que aceptar un determinado tipo de cuerpo según su karma. Pero ante reacciones 
físicas como las que se sienten en la felicidad y en la aflicción, debemos entender que 
su causa es la propia alma espiritual. Si así lo desea, el alma espiritual puede cambiar 
esta vida condicionada de dualidades, si escoge servir a Kṛṣṇa. La entidad viviente es la 
causa de su propio sufrimiento, pero también puede ser la causa de su felicidad eterna. 
Cuando quiere ser consciente de Kṛṣṇa, la potencia interna, la energía espiritual del 
Señor, le ofrece un cuerpo apropiado, y cuando quiere dar satisfacción a sus sentidos, se 
le ofrece un cuerpo material. De este modo, si acepta un cuerpo espiritual o un cuerpo 
material queda a su libre arbitrio, pero una vez aceptado, tiene que disfrutar o sufrir 
las consecuencias. El planteamiento del filósofo māyāvādī es que la entidad viviente, 
cuando acepta un cuerpo de cerdo, está disfrutando de sus pasatiempos. Esta teoría, sin 
embargo, no puede aceptarse, porque el sentido implícito en la palabra «pasatiempo» 
es de «aceptar voluntariamente para disfrutar». Por lo tanto, esa interpretación lleva a 
engaño. La aceptación forzosa de sufrimientos no es un pasatiempo. Los pasatiempos 
del Señor y la aceptación de la reacción kármica por parte de la entidad viviente no 
están al mismo nivel.

de"vaó"itaç&vaAca
‘ak{(tae: pauç&SasyaAipa laºaNAM pauç&SaAeÔama / 
“aUih" k(Ar"NAyaAer"sya s$ad"s$a»a yad"Atmak(ma, //�9�//

devahūtir uvāca
prakṛteḥ puruṣasyāpi    lakṣaṇaṁ puruṣottama
brūhi kāraṇayor asya    sad-asac ca yad-ātmakam

devahūtiḥ uvāca—Devahūti dijo; prakṛteḥ—de Sus energías; puruṣasya—de la Persona 
Suprema; api—también; lakṣaṇam—características; puruṣa-uttama—¡oh, Suprema 
Personalidad de Dios!; brūhi—ten la bondad de explicar; kāraṇayoḥ—causas; asya—de 
la creación; sat-asat—manifiesta y no manifiesta; ca—y; yat-ātmakam—de las cuales 
consta.

devahūti dijo: ¡Oh, Suprema Personalidad de dios!, ten la bondad de explicar 
las características de la Persona Suprema y de Sus energías, pues estas son las dos 
causas de esta creación manifiesta y no manifiesta.

SIGNIFICADO: Prakṛti, la naturaleza material, está relacionada con el Señor Supremo, 
y a la vez, con las entidades vivientes, tal como una mujer está relacionada con su ma-
rido como esposa y con sus hijos como madre. En el Bhagavad-gītā el Señor dice que 
Él fecunda a la madre naturaleza con hijos, las entidades vivientes, y a continuación se 
manifiestan todas las especies de entidades vivientes. Ya se ha explicado la relación de 
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todas las entidades vivientes con la naturaleza material. Ahora Devahūti quiere entender 
la relación entre la naturaleza material y el Señor Supremo. Se explica que el producto 
de esa relación es el mundo material manifestado y no manifestado. El mundo material 
no manifestado es el mahat-tattva sutil, del cual ha surgido la manifestación material.

En las Escrituras védicas se dice que el Señor Supremo fecunda con Su mirada a la 
energía material total, y que entonces de la naturaleza material nace todo. En el capítulo 
nueve del Bhagavad-gītā se confirma también que la naturaleza actúa bajo Su mirada, 
adhyakṣeṇa: bajo Su dirección y por Su voluntad. La naturaleza no actúa ciegamente. 
Devahūti, después de entender la posición de las almas condicionadas en relación con 
la naturaleza material, quiso conocer cómo actúa la naturaleza bajo la dirección del Se-
ñor, y qué relación hay entre la naturaleza material y el Señor. En otras palabras, quiso 
conocer las características del Señor Supremo en relación con la naturaleza material.

Ciertamente, la relación entre las entidades vivientes y la materia no está al mismo 
nivel que la relación entre el Señor Supremo y la materia, aunque los māyāvādīs puede 
que interpreten las cosas de ese modo. Cuando se dice que las entidades vivientes son 
víctimas de la confusión, los filósofos māyāvādīs atribuyen la misma confusión al Señor 
Supremo. Pero esa atribución no es correcta. El Señor nunca está confundido. Esa es 
la diferencia entre personalistas e impersonalistas. A Devahūti no le falta inteligencia. 
Tiene la suficiente inteligencia como para entender que las entidades vivientes no están 
al mismo nivel que el Señor Supremo. Siendo infinitesimales, las entidades vivientes 
quedan confundidas o condicionadas por la naturaleza material, pero eso no significa 
que el Señor Supremo también esté condicionado o confundido. La diferencia entre 
el alma condicionada y el Señor es que el Señor es el Señor, el amo de la naturaleza 
material, y por lo tanto no está sujeto a su control. Ni la naturaleza espiritual ni la 
naturaleza material ejercen su control sobre Él. Él es el controlador supremo, y no se Le 
puede comparar con las entidades vivientes comunes, que están bajo el control de las 
leyes de la naturaleza material.

En este verso se emplean dos palabras: sat y asat. La manifestación cósmica es 
asat, no existe, pero la energía material del Señor Supremo es sat, existe siempre. La 
naturaleza material existe siempre en su forma sutil como energía del Señor, pero a 
veces manifiesta esta naturaleza inexistente o de existencia temporal, el cosmos. Puede 
establecerse una analogía: El padre y la madre existen, pero a veces la madre engendra 
hijos. Similarmente, la manifestación cósmica, que viene de la naturaleza material no 
manifestada del Señor Supremo, aparece a veces y de nuevo desaparece. Pero la natura-
leza material existe siempre, y el Señor es la causa suprema de las dos manifestaciones 
del mundo material, la densa y la sutil.

™aIBagAvaAnauvaAca
yaÔait‡agAuNAmavya·M( inatyaM s$ad"s$ad"Atmak(ma, / 
‘aDaAnaM ‘ak{(itaM ‘aAò"r"ivazAeSaM ivazAeSavata, //10//
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śrī-bhagavān uvāca
yat tat tri-guṇam avyaktaṁ    nityaṁ sad-asad-ātmakam
pradhānaṁ prakṛtiṁ prāhur    aviśeṣaṁ viśeṣavat

śrī-bhagavān uvāca—la Suprema Personalidad de Dios dijo; yat—ahora, además; tat—
esa; tri-guṇam—combinación de las tres modalidades; avyaktam—no manifestada; 
nityam—eterna; sat-asat-ātmakam—que consta de causa y efecto; pradhānam—el 
pradhāna; prakṛtim—prakṛti; prāhuḥ—dan el nombre de; aviśeṣam—no diferenciada; 
viśeṣa-vat—que posee diferencias.

La Suprema Personalidad de dios dijo: La combinación eterna no manifestada 
de las tres modalidades es la causa del estado manifestado, y recibe el nombre de 
pradhāna. En el estado de existencia manifestada se denomina prakṛti.

SIGNIFICADO: El Señor nos señala la naturaleza material en su estado sutil, que se 
denomina pradhāna, y analiza ese pradhāna. La explicación de pradhāna y prakṛti 
es que pradhāna es el conjunto total sutil y no diferenciado de todos los elementos 
materiales. Podemos entender que en él están contenidos los elementos materiales en 
su totalidad, aunque no diferenciados. Cuando los elementos materiales se manifiestan 
por la interacción de las tres modalidades de la naturaleza material, el resultado de esa 
manifestación se denomina prakṛti. Los impersonalistas dicen que en el Brahman no 
hay diversidad ni diferencias. Podría decirse que el pradhāna es el estado Brahman, pero 
en realidad, el estado Brahman no es el pradhāna. El pradhāna es distinto del Brahman, 
porque en el Brahman no existen las modalidades materiales de la naturaleza. Podría 
darse el argumento de que el mahat-tattva también es diferente del pradhāna, porque en 
el mahat-tattva hay manifestaciones. Sin embargo, aquí se da la verdadera explicación 
del pradhāna: Cuando la causa y el efecto no se han manifestado claramente (avyakta), 
en el conjunto de todos los elementos no aparece reacción, y ese estado de la naturaleza 
material recibe el nombre de pradhāna. El pradhāna no es el elemento tiempo, pues en 
el elemento tiempo hay acciones y reacciones, creación y aniquilación. Ni tampoco es la 
jīva, la potencia marginal constituida por las entidades vivientes, es decir, las entidades 
vivientes condicionadas y con designaciones, pues las designaciones de las entidades 
vivientes no son eternas. Un adjetivo que se emplea en relación con esto es nitya, que 
indica eternidad. Por lo tanto, la condición de la naturaleza material inmediatamente 
anterior a su manifestación se denomina pradhāna.

paÂaiBa: paÂaiBa“aRö catauiBaRdR"zAiBastaTaA / 
Wta»atauiva<zAitakM( gANAM ‘aADaAinakM( ivaäu": //11//

pañcabhiḥ pañcabhir brahma    caturbhir daśabhis tathā
etac catur-viṁśatikaṁ    gaṇaṁ prādhānikaṁ viduḥ
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pañcabhiḥ—con los cinco (elementos densos); pañcabhiḥ—los cinco (elementos su-
tiles); brahma—Brahman; caturbhiḥ—los cuatro (sentidos internos); daśabhiḥ—los 
diez (cinco sentidos para adquirir conocimiento y cinco órganos de acción); tathā—
de ese modo; etat—este; catuḥ-viṁśatikam—que consta de veinticuatro elementos; 
gaṇam—agregado; prādhānikam—que componen el pradhāna; viduḥ—conocen.

El agregado de los elementos, compuesto por los cinco elementos densos, los cinco 
elementos sutiles, los cuatro sentidos internos, los cinco sentidos de adquirir cono-
cimiento y los cinco órganos externos de acción, recibe el nombre de pradhāna.

SIGNIFICADO: Según el Bhagavad-gītā, el conjunto total de los veinticuatro elementos 
aquí enumerados recibe el nombre de yonir mahad brahma. Este yonir mahad brahma 
es fecundado con el conjunto total de las entidades vivientes, y estas nacen con diversas 
formas, empezando por Brahmā y descendiendo hasta la insignificante hormiga. El 
conjunto total de los veinticuatro elementos, el pradhāna, se define también como 
yonir mahad brahma en el Śrīmad-Bhāgavatam y otras Escrituras védicas; es la fuente 
del nacimiento y de la subsistencia de todas las entidades vivientes.

mah"ABaUtaAina paÂaEva BaUr"ApaAe'i¢amaRç&ªaBa: / 
tanmaA‡aAiNA ca taAvainta gAnDaAd"Iina mataAina mae //12//

mahā-bhūtāni pañcaiva    bhūr āpo ’gnir marun nabhaḥ
tan-mātrāṇi ca tāvanti    gandhādīni matāni me

mahā-bhūtāni—los elementos densos; pañca—cinco; eva—exactamente; bhūḥ—tierra; 
āpaḥ—agua; agniḥ—fuego; marut—aire; nabhaḥ—éter; tat-mātrāṇi—los elementos 
sutiles; ca—también; tāvanti—tantos; gandha-ādīni—aroma, etc. (sabor, color, sensa-
ción del tacto y sonido); matāni—considerados; me—por Mí.

hay cinco elementos densos: tierra, agua, fuego, aire y éter. también hay cinco 
elementos sutiles: olor, sabor, color, sensación del tacto, y sonido.

win‰"yaAiNA d"zA ™aAe‡aM tvagä{"ƒas$ananaAis$ak(A: / 
vaAfk(r"AE car"NAAE maeXM#) paAyaudR"zAma ocyatae //13//

indriyāṇi daśa śrotraṁ    tvag dṛg rasana-nāsikāḥ
vāk karau caraṇau meḍhraṁ    pāyur daśama ucyate

indriyāṇi—los sentidos; daśa—diez; śrotram—el sentido del oído; tvak—el sentido del 
tacto; dṛk—el sentido de la vista; rasana—el sentido del gusto; nāsikāḥ—el sentido 
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del olfato; vāk—el órgano del habla; karau—las manos; caraṇau—los órganos loco-
motores (piernas); meḍhram—el órgano generativo; pāyuḥ—el órgano de evacuación; 
daśamaḥ—el décimo; ucyate—recibe el nombre.

Los sentidos de adquisición de conocimiento y los órganos de acción son diez: el 
sentido auditivo, el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido de la vista, el 
sentido del olfato, el órgano activo del habla, los órganos activos de trabajo, y los 
órganos para trasladarse, engendrar y evacuar.

manaAe bauiÜ"r"h"ÆÿAr"iêÔaimatyantar"Atmak(ma, / 
catauDaAR laºyatae Baed"Ae va{ÔyaA laºaNAè&payaA //14//

mano buddhir ahaṅkāraś    cittam ity antar-ātmakam
caturdhā lakṣyate bhedo    vṛttyā lakṣaṇa-rūpayā

manaḥ—la mente; buddhiḥ—inteligencia; ahaṅkāraḥ—ego; cittam—conciencia; iti—
de este modo; antaḥ-ātmakam—los sentidos sutiles o internos; catuḥ-dhā—que tienen 
cuatro aspectos; lakṣyate—se observa; bhedaḥ—la diferencia; vṛttyā—por sus funcio-
nes; lakṣaṇa-rūpayā—representando diferentes características.

Los sentidos sutiles o internos, se experimentan en cuatro aspectos, en la forma de 
mente, inteligencia, ego y conciencia contaminada. Se diferencian entre sí solamen-
te por sus distintas funciones, pues representan distintas características.

SIGNIFICADO: Los cuatro sentidos internos que aquí se mencionan, los sentidos 
sutiles, se definen en virtud de sus distintas características. Cuando la contaminación 
material afecta a la conciencia pura, y cuando la identificación con el cuerpo es prepon-
derante, se dice que la persona está bajo la influencia del ego falso. La conciencia es la 
función del alma, y por lo tanto, tras la conciencia está el alma. La conciencia afectada 
por la contaminación material se denomina ahaṅkāra.

WtaAvaAnaeva s$aÊÿYaAtaAe “aöNA: s$agAuNAsya h" / 
s$aiªavaezAAe mayaA ‘aAe·(Ae ya: k(Ala: paÂaivaMzAk(: //15//

etāvān eva saṅkhyāto    brahmaṇaḥ sa-guṇasya ha
sanniveśo mayā prokto    yaḥ kālaḥ pañca-viṁśakaḥ

etāvān—todos estos; eva—hasta ahora; saṅkhyātaḥ—enumerados; brahmaṇaḥ—del 
Brahman; sa-guṇasya—con cualidades materiales; ha—en verdad; sanniveśaḥ—
disposición; mayā—por Mí; proktaḥ—hablados; yaḥ—los cuales; kālaḥ—tiempo; 
pañca-viṁśakaḥ—el vigesimoquinto.
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todos estos elementos en conjunto constituyen lo que se llama el Brahman cualita-
tivo. El elemento mezclador, el tiempo, se cuenta como vigésimo quinto elemento.

SIGNIFICADO: Según la versión védica, más allá del Brahman no existe nada. Sarvaṁ 
khalv idaṁ brahma (Chāndogya Upaniṣad 3.14.1). También se afirma en el Viṣṇu 
Purāṇa que todo lo que vemos es parasya brahmaṇaḥ śaktiḥ: Todo es una expansión 
de la energía de la Suprema Verdad Absoluta, el Brahman. Cuando el Brahman se 
mezcla con las tres cualidades de la bondad, la pasión y la ignorancia, el resultado es 
la expansión material, que a veces recibe el nombre de Brahman saguṇa, y que consta 
de esos veinticinco elementos. En el Brahman nirguṇa, donde no hay contaminación 
material, es decir, en el mundo espiritual, no están presentes las tres modalidades 
(bondad, pasión e ignorancia). Allí donde hay Brahman nirguṇa, prevalece única-
mente la bondad sin mezcla. El sistema de filosofía sāṅkhya explica que el Brahman 
saguṇa consta de veinticinco elementos, entre los que incluye el factor tiempo (pasado, 
presente y futuro).

‘aBaAvaM paAEç&SaM ‘aAò": k(Alamaeke( yataAe Bayama, / 
@h"ÆÿAr"ivamaUX#sya k(tauR: ‘ak{(itamaIyauSa: //16//

prabhāvaṁ pauruṣaṁ prāhuḥ    kālam eke yato bhayam
ahaṅkāra-vimūḍhasya    kartuḥ prakṛtim īyuṣaḥ

prabhāvam—la influencia; pauruṣam—de la Suprema Personalidad de Dios; prāhuḥ—
han dicho; kālam—el factor tiempo; eke—algunos; yataḥ—del cual; bhayam—temen; 
ahaṅkāra-vimūḍhasya—ilusionada por el ego falso; kartuḥ—del alma individual; 
prakṛtim—naturaleza material; īyuṣaḥ—habiendo entrado en contacto.

La influencia de la Suprema Personalidad de dios se percibe en el factor tiempo, 
que provoca el temor a la muerte debido al ego falso del alma ilusionada que ha 
entrado en contacto con la naturaleza material.

SIGNIFICADO: El temor de la entidad viviente a la muerte se debe a su ego falso de 
identificarse con el cuerpo. Todo el mundo teme a la muerte. En realidad, para el alma 
espiritual no existe la muerte, pero estamos absortos en la identificación del cuerpo con 
el ser, y debido a ello nace el temor a la muerte. En el Śrīmad-Bhāgavatam  (11.2.37) se 
afirma también: bhayaṁ dvitīyābhiniveśataḥ syāt. Dvitīya se refiere a la materia, que 
está más allá del espíritu. La materia es la manifestación secundaria del espíritu, pues 
la materia se produce del espíritu. Tal como la causa de los elementos materiales ante-
riormente enumerados es el Señor Supremo, es decir, el Espíritu Supremo, el cuerpo 
también es un producto del alma espiritual. Por consiguiente, se dice que el cuerpo 
material es dvitīya: «el segundo». Aquel que esta absorto en ese segundo elemento, en 
esa segunda manifestación del espíritu, tiene miedo de la muerte. Para aquel que está 
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plenamente convencido de que él no es el cuerpo, el miedo a la muerte no tiene razón 
de ser, porque el alma espiritual no muere.

Si se ocupa en las actividades espirituales del servicio devocional, el alma espiritual 
se libera por completo del plano del nacimiento y la muerte. Como resultado, se 
situará en una posición de plena libertad espiritual, más allá del cuerpo material. El 
miedo a la muerte es la acción del kāla, el factor tiempo, que representa la influencia 
de la Suprema Personalidad de Dios. En otras palabras, el tiempo es destructivo. 
Todo lo creado está sujeto a la destrucción y a la disolución, que es la acción del 
tiempo. El tiempo es una representación del Señor, y también nos hace recordar que 
debemos entregarnos al Señor. El Señor, en la forma del tiempo, habla a todas las 
almas condicionadas. En el Bhagavad-gītā Él dice que el problema del nacimiento y la 
muerte desaparece para quien se entrega a Él. Por lo tanto, debemos considerar que 
el factor tiempo es la Suprema Personalidad de Dios que Se presenta ante nosotros. 
Esto se explica de un modo más detallado en el siguiente verso.

‘ak{(taegAuRNAs$aAmyasya inaivaRzAeSasya maAnaiva / 
caeí"A yata: s$a BagAvaAna, k(Ala wtyaupalaiºata: //17//

prakṛter guṇa-sāmyasya    nirviśeṣasya mānavi
ceṣṭā yataḥ sa bhagavān    kāla ity upalakṣitaḥ

prakṛteḥ—de la naturaleza material; guṇa-sāmyasya—sin interacción de las tres 
modalidades; nirviśeṣasya—sin cualidades específicas; mānavi—¡oh, hija de Manu!; 
ceṣṭā—movimiento; yataḥ—de quien; saḥ—Él; bhagavān—la Suprema Personalidad 
de Dios; kālaḥ—tiempo; iti—de este modo; upalakṣitaḥ—se designa.

mi querida madre, ¡oh, hija de Svāyambhuva manu!, como te he explicado, el factor 
tiempo es la Suprema Personalidad de dios, de quien se inicia la creación como 
resultado de la agitación de la naturaleza neutra no manifestada.

SIGNIFICADO: Se está explicando el estado no manifestado de la naturaleza material, 
el pradhāna. El Señor dice que el estado no manifestado de la naturaleza material 
comienza a manifestarse de diversas formas cuando es agitado por la mirada de la Su-
prema Personalidad de Dios. Antes de esa agitación, permanece en el estado neutro, sin 
interacción de las tres modalidades de la naturaleza material. En otras palabras, sin el 
contacto de la Suprema Personalidad de Dios, la naturaleza material no puede producir 
diversidad alguna de manifestaciones. Esto se explica muy bien en el Bhagavad-gītā. La 
Suprema Personalidad de Dios es la causa de los productos de la naturaleza material. 
Sin Su contacto, la naturaleza material no puede producir nada.

También en el Caitanya-caritāmṛta se da un ejemplo muy apropiado a este respec-
to: Las protuberancias del cuello de la cabra, aunque parecen pezones, no dan leche. 
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Análogamente, el científico material se maravilla ante las acciones y reacciones de la 
naturaleza material, pero esta no puede actuar sin el elemento agitador, el tiempo, que 
es la representación de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando el tiempo agita el 
estado neutro de la naturaleza material, esta comienza a producir diversidad de ma-
nifestaciones. En última instancia, se dice que la Suprema Personalidad de Dios es la 
causa de la creación. Tal como una mujer no puede producir hijos sin que un hombre 
la fecunde, la naturaleza material no puede producir o manifestar nada si la Suprema 
Personalidad de Dios, en la forma del factor tiempo, no la fecunda.

@nta: pauç&Saè&paeNA k(Alaè&paeNA yaAe baih": / 
s$amanvaetyaeSa s$aÔvaAnaAM BagAvaAnaAtmamaAyayaA //18//

antaḥ puruṣa-rūpeṇa    kāla-rūpeṇa yo bahiḥ
samanvety eṣa sattvānāṁ    bhagavān ātma-māyayā

antaḥ—dentro; puruṣa-rūpeṇa—en la forma de Superalma; kāla-rūpeṇa—en la forma 
de tiempo; yaḥ—aquel que; bahiḥ—fuera; samanveti—existe; eṣaḥ—Él; sattvānām—de 
todas las entidades vivientes; bhagavān—la Suprema Personalidad de Dios; ātma-
māyayā—por medio de Sus potencias.

manifestando Sus potencias, la Suprema Personalidad de dios ajusta todos esos 
distintos elementos, manteniéndose dentro como Superalma y fuera como tiempo.

SIGNIFICADO: Aquí se afirma que la Suprema Personalidad de Dios reside dentro 
del corazón como Superalma. Su posición se explica también en el Bhagavad-gītā: La 
Superalma permanece al lado del alma individual y actúa como testigo. Esto se confir-
ma también en otra sección de las Escrituras védicas: En el árbol del cuerpo hay dos 
pájaros; uno es testigo, y el otro come los frutos del árbol. En el Bhagavad-gītā (13.23) 
se describe a Paramātmā, este puruṣa, que reside en el cuerpo del alma individual, 
como upadraṣṭā, el testigo, y anumantā, la autoridad que sanciona. El alma condi-
cionada pasa por la felicidad y la aflicción que le corresponden al cuerpo dispuesto 
para ella por la energía externa del Señor Supremo. Pero Paramātmā, el ser viviente 
supremo, es distinto del alma condicionada. En el Bhagavad-gītā se Le describe como 
maheśvara, el Señor Supremo. Él es Paramātmā, no jīvātmā. Paramātmā significa «la 
Superalma», y acompaña al alma condicionada solo para sancionar sus actividades. 
El alma condicionada viene al mundo material para enseñorearse de la naturaleza 
material. Como no se puede hacer nada sin la sanción del Señor Supremo, Él vive con 
el alma jīva como testigo y sancionador. Él también es bhoktā; Él sustenta y mantiene 
al alma condicionada.

Puesto que las entidades vivientes son por constitución partes integrales de la Su-
prema Personalidad de Dios, el Señor es muy afectuoso con ellas. Desafortunadamente, 
la entidad viviente confundida o ilusionada por la influencia de la energía externa se 
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olvida de su relación eterna con el Señor, pero tan pronto como cobra conciencia de su 
posición constitucional, se libera. La diminuta independencia del alma condicionada 
se manifiesta en su posición marginal. Si quiere, puede olvidar a la Suprema Persona-
lidad de Dios y venir a la existencia material con un ego falso para enseñorearse de la 
naturaleza material, pero si lo prefiere, puede volver el rostro hacia el servicio del Señor. 
La entidad viviente individual recibe esa independencia. Tan pronto como vuelve el 
rostro hacia el Señor, su vida condicionada se termina, y obtiene el éxito en la vida; 
pero si abusa de su independencia, entra en la existencia material. Aun así, el Señor es 
tan bondadoso que permanece siempre con el alma condicionada como Superalma. El 
interés del Señor no es disfrutar o sufrir en el cuerpo material. Él permanece con la jīva 
simplemente como un sancionador y testigo, de modo que la entidad viviente pueda 
recibir los resultados, buenos o malos, de sus acciones.

Fuera del cuerpo del alma condicionada, la Suprema Personalidad de Dios per-
manece como el factor tiempo. En el sistema de filosofía sāṅkhya, hay veinticinco 
elementos. Los veinticuatro ya enumerados más el factor tiempo suman veinticinco. 
Algunos filósofos eruditos incluyen a la Superalma, lo que hace un total de veintiséis 
elementos.

dE"vaAtºauiBataDaimaRNyaAM svasyaAM yaAenaAE par": paumaAna, / 
@ADaÔa vaIya< s$aAs$aUta mah"ÔaÔvaM ih"r"Nmayama, //19//

daivāt kṣubhita-dharmiṇyāṁ    svasyāṁ yonau paraḥ pumān
ādhatta vīryaṁ sāsūta    mahat-tattvaṁ hiraṇmayam

daivāt—por el destino de las almas condicionadas; kṣubhita—agitada; dharmiṇyām—
cuyo equilibrio de modalidades; svasyām—Su propio; yonau—en el seno (la natura-
leza material); paraḥ pumān—la Suprema Personalidad de Dios; ādhatta—fecundó; 
vīryam—semen (Su potencia interna); sā—ella (la naturaleza material); asūta—produjo; 
mahat-tattvam—el conjunto total de la inteligencia cósmica; hiraṇmayam—conocida 
con el nombre de Hiraṇmaya.

Una vez que la Suprema Personalidad de dios ha fecundado con Su potencia inter-
na la naturaleza material, esta produce el conjunto total de la inteligencia cósmica, 
que se conoce con el nombre de hiraṇmaya. Esto ocurre en la naturaleza material 
cuando los destinos de las almas condicionadas provocan su agitación.

SIGNIFICADO: Esta fecundación de la naturaleza material se describe en el Bhagavad-
gītā (14.3). El factor primario de la naturaleza material es el mahat-tattva, la fuente que 
produce todas las diversidades. Esta parte de la naturaleza material, que recibe los nombres 
de pradhāna y Brahman, es fecundada por la Suprema Personalidad de Dios y produce 
diversidad de entidades vivientes. La naturaleza material recibe, en relación con esto, el 
nombre de Brahman, porque es un reflejo desvirtuado de la naturaleza espiritual.
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En el Viṣṇu Purāṇa se explica que las entidades vivientes pertenecen a la natura-
leza espiritual. La potencia del Señor Supremo es espiritual, y las entidades vivientes, 
aunque denominadas «potencia marginal», también son espirituales. Si no lo fuesen, 
esta explicación del acto de fecundar del Señor Supremo no podría hacerse. El Señor 
Supremo no pone Su semen en lo que no es espiritual, pero aquí se afirma que la Per-
sona Suprema puso Su semen en la naturaleza material. Esto significa que las entidades 
vivientes son espirituales por naturaleza. Después de su fecundación, la naturaleza 
material produce todas las clases de entidades vivientes con toda diversidad de formas, 
empezando desde el Señor Brahmā, la criatura viviente más grande, hasta la insignifi-
cante hormiga. En el Bhagavad-gītā (14.4) se menciona claramente que la naturaleza 
material es sarva-yoniṣu. Esto significa que la naturaleza material es la madre de toda 
la diversidad de especies —semidioses, seres humanos, animales, pájaros y fieras (todo 
lo manifestado)—, y la Suprema Personalidad de Dios es el padre que aporta la semilla. 
Como norma general, se puede ver que el padre da vida al hijo, y la madre le da el 
cuerpo; aunque el padre da la semilla de la vida, el cuerpo se desarrolla en el vientre de 
la madre. Análogamente, el vientre de la naturaleza material se fecunda con entidades 
vivientes espirituales, pero los cuerpos, proporcionados por la naturaleza material, 
adoptan muchas formas de vida y especies diferentes. Aquí no se apoya la teoría de que 
los síntomas de la vida se manifiestan por la interacción de los veinticuatro elementos 
materiales. La fuerza viviente viene directamente de la Suprema Personalidad de Dios 
y es completamente espiritual. Por lo tanto, ningún avance científico material puede 
producir la vida. La fuerza viviente viene del mundo espiritual y no tiene nada que ver 
con la interacción de los elementos materiales.

ivaìmaAtmagAtaM vyaÃana, kU(q%sTaAe jagAd"$Çÿr": / 
svataejas$aAipabaÔaI˜amaAtma‘asvaApanaM tama: //20//

viśvam ātma-gataṁ vyañjan    kūṭa-stho jagad-aṅkuraḥ
sva-tejasāpibat tīvram    ātma-prasvāpanaṁ tamaḥ

viśvam—el universo; ātma-gatam—contenido en su interior; vyañjan—manifestando; 
kūṭa-sthaḥ—inmutable; jagat-aṅkuraḥ—la raíz de todas las manifestaciones cósmi-
cas; sva-tejasā—por su propia refulgencia; apibat—absorbió; tīvram—densa; ātma-
prasvāpanam—que había cubierto al mahat-tattva; tamaḥ—oscuridad.

de este modo, el refulgente mahat-tattva, que contiene en su interior todos los 
universos, que es la raíz de todas las manifestaciones cósmicas y que no se destruye 
en el momento de la aniquilación, manifestó las diversidades, absorbiendo después 
la oscuridad que había cubierto su refulgencia en el momento de la disolución.

SIGNIFICADO: Como la existencia de la Suprema Personalidad de Dios es eterna, 
completamente bienaventurada y plena de conocimiento, Sus distintas energías 
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también existen eternamente en estado latente. Por eso, una vez creado, el mahat-tattva 
manifestó el ego material y absorbió la oscuridad que había cubierto la manifestación 
cósmica en el momento de la disolución. Esta idea puede explicarse más detalladamente: 
Por la noche, una persona permanece inactiva, cubierta por la oscuridad, pero esa 
cobertura nocturna, el olvido característico del sueño, desaparece cuando se despierta 
por la mañana. De manera similar, el mahat-tattva, cuando aparece tras la noche de la 
disolución, manifiesta su refulgencia para exhibir la diversidad del mundo material.

yaÔats$aÔvagAuNAM svacCM$ zAAntaM BagAvata: pad"ma, / 
yad"Aò"vaARs$aude"vaAKyaM icaÔaM tanmah"d"Atmak(ma, //21//

yat tat sattva-guṇaṁ svacchaṁ     śāntaṁ bhagavataḥ padam
yad āhur vāsudevākhyaṁ    cittaṁ tan mahad-ātmakam

yat—que; tat—esa; sattva-guṇam—la modalidad de la bondad; svaccham—lúcido; 
śāntam—sobrio; bhagavataḥ—de la Personalidad de Dios; padam—el estado de com-
prensión; yat—que; āhuḥ—se llama; vāsudeva-ākhyam—con el nombre vāsudeva; 
cittam—conciencia; tat—esa; mahat-ātmakam—se manifiesta en el mahat-tattva.

En el mahat-tattva se manifiesta la modalidad de la bondad, que es el estado lúcido 
y sobrio en que se entiende a la Personalidad de dios, y que generalmente recibe el 
nombre de vāsudeva o conciencia.

SIGNIFICADO: La manifestación vāsudeva, el estado en que se entiende a la Suprema 
Personalidad de Dios, se denomina śuddha-sattva: bondad pura. En el estado śuddha-
sattva, no hay la menor traza de las otras cualidades, es decir, la pasión y la ignorancia. 
En las Escrituras védicas se habla de la expansión del Señor en las cuatro Personalidades 
de Dios: Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna y Aniruddha. Aquí, en la reaparición del 
mahat-tattva, se repiten las cuatro expansiones. Aquel que está dentro como Superalma 
Se expande en primer lugar como Vāsudeva.

El estado vāsudeva está libre de la más mínima traza de deseos materiales, y es el es-
tado en que se puede entender a la Suprema Personalidad de Dios, el objetivo adbhuta 
mencionado en el Bhagavad-gītā. Ese es otro aspecto del mahat-tattva. La expansión 
vāsudeva también se denomina estado de conciencia de Kṛṣṇa, pues está libre de toda 
traza de pasión e ignorancia materiales. Ese estado de entendimiento lúcido ayuda a 
conocer a la Suprema Personalidad de Dios. Ese estado vāsudeva también recibe en el 
Bhagavad-gītā el nombre de kṣetra-jña, que se refiere tanto al conocedor del campo de 
actividades, como al Superconocedor. El ser viviente que ha ocupado un determinado 
tipo de cuerpo conoce ese cuerpo en particular, pero Vāsudeva, el Superconocedor, no 
solamente conoce un tipo de cuerpo, sino que conoce también el campo de actividades 
en todos los diferentes tipos de cuerpos. Para establecernos en una situación de con-
ciencia lúcida, o conciencia de Kṛṣṇa, debemos adorar a Vāsudeva. Vāsudeva es Kṛṣṇa 
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solo. Cuando está solo, Kṛṣṇa, o Viṣṇu, es Vāsudeva, sin que Su energía interna Le 
acompañe. En compañía de Su potencia interna, Él recibe el nombre de Dvārakādhīśa. 
Para tener la conciencia lúcida, o conciencia de Kṛṣṇa, hay que adorar a Vāsudeva. 
En el Bhagavad-gītā se explica también que, después de muchísimos nacimientos, la 
persona se entrega a Vāsudeva. Esa gran alma es muy poco frecuente.

Para liberarse del ego falso, hay que adorar a Saṅkarṣaṇa. A Saṅkarṣaṇa también 
se Le adora a través del Señor Śiva; las serpientes que cubren el cuerpo del Señor Śiva 
son representaciones de Saṅkarṣaṇa, y el Señor Śiva está siempre absorto en meditar 
en Saṅkarṣaṇa. Aquel que en realidad adora al Señor Śiva como devoto de Saṅkarṣaṇa 
puede liberarse del ego material falso. Quien desee liberarse de las perturbaciones 
mentales, debe adorar a Aniruddha. Con este mismo fin, en las Escrituras védicas se 
recomienda también la adoración al planeta Luna. Paralelamente, para tener la inteli-
gencia fija, hay que adorar a Pradyumna, a quien se llega por medio de la adoración a 
Brahmā. Estas cuestiones se explican en las Escrituras védicas.

svacC$tvamaivak(Air"tvaM zAAntatvaimaita caetas$a: / 
va{iÔaiBalaRºaNAM ‘aAe·M( yaTaApaAM ‘ak{(ita: par"A //22//

svacchatvam avikāritvaṁ    śāntatvam iti cetasaḥ
vṛttibhir lakṣaṇaṁ proktaṁ    yathāpāṁ prakṛtiḥ parā

svacchatvam—transparencia; avikāritvam—ausencia de toda distracción; śāntatvam—
serenidad; iti—de este modo; cetasaḥ—de la conciencia; vṛttibhiḥ—por característicos; 
lakṣaṇam—rasgos; proktam—llamados; yathā—como; apām—del agua; prakṛtiḥ—
estado natural; parā—puro.

Estos aspectos aparecen simultáneamente, tras la manifestación del mahat-tattva. 
tal como el agua en su estado natural, antes de entrar en contacto con la tierra, 
es transparente, dulce y libre de agitación, también los rasgos característicos de 
la conciencia pura son la serenidad completa, la transparencia y la ausencia de 
distracción.

SIGNIFICADO: En el comienzo, la conciencia existe en su estado puro o de con-
ciencia de Kṛṣṇa; la conciencia, inmediatamente después de la creación, no está 
contaminada. Pero, al ir aumentando la contaminación material, la conciencia va 
oscureciéndose. En el estado de conciencia pura, podemos percibir un leve reflejo de 
la Suprema Personalidad de Dios. Tal como en aguas mansas, transparentes y libres 
de impurezas podemos verlo todo con claridad, en el estado de conciencia pura, o 
conciencia de Kṛṣṇa, podemos ver las cosas tal como son. Podemos ver el reflejo de 
la Suprema Personalidad de Dios, y podemos ver también nuestra propia existencia. 
Ese estado de conciencia es muy agradable, transparente y pacífico. Al comienzo, la 
conciencia es pura.
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mah"ÔaÔvaAiã"ku(vaARNAAà"gAvaã"IyaRs$amBavaAta, / 
i‚(yaAzAi·(r"h"ÆÿAr"iñivaDa: s$amapaâta //23//

vaEk(Air"k(staEjas$aê taAmas$aê yataAe Bava: / 
manas$aêein‰"yaANAAM ca BaUtaAnaAM mah"taAmaipa //24//

mahat-tattvād vikurvāṇād    bhagavad-vīrya-sambhavāt
kriyā-śaktir ahaṅkāras    tri-vidhaḥ samapadyata

vaikārikas taijasaś ca    tāmasaś ca yato bhavaḥ
manasaś cendriyāṇāṁ ca    bhūtānāṁ mahatām api

mahat-tattvāt—a partir del mahat-tattva; vikurvāṇāt—experimentando un cambio; 
bhagavat-vīrya-sambhavāt—producto de la evolución de la propia energía del Señor; 
kriyā-śaktiḥ—dotado de poder activo; ahaṅkāraḥ—el ego material; tri-vidhaḥ—de 
las tres clases; samapadyata—brotó; vaikārikaḥ—ego material influido por la bondad 
transformada; taijasaḥ—ego material influido por la pasión; ca—y; tāmasaḥ—ego 
material influido por la ignorancia; ca—también; yataḥ—del cual; bhavaḥ—el origen; 
manasaḥ—de la mente; ca—y; indriyāṇām—de los sentidos de acción y percepción; 
ca—y; bhūtānām mahatām—de los cinco elementos densos; api—también.

del mahat-tattva, producto de la evolución de la propia energía del Señor, brota el 
ego material, en el que predominan tres clases de poder activo: bueno, apasionado 
e ignorante. Esos tres tipos de ego material evolucionan para producir la mente, los 
sentidos de percepción, los órganos de acción y los elementos densos.

SIGNIFICADO: En el principio, a partir de la conciencia clara o estado puro de con-
ciencia de Kṛṣṇa surgió la primera contaminación, que recibe el nombre de ego falso, 
la identificación entre el cuerpo y el ser. La entidad viviente existe en el estado natural 
consciente de Kṛṣṇa, pero su independencia marginal le permite olvidar a Kṛṣṇa. 
Originalmente existe el estado puro de conciencia de Kṛṣṇa, pero, por el abuso de la 
independencia marginal, surge la posibilidad de olvidar a Kṛṣṇa. Esto se manifiesta en 
la vida real; hay muchos ejemplos de personas conscientes de Kṛṣṇa que, súbitamente, 
cambian. En los Upaniṣads, por lo tanto, se afirma que el sendero de la vida espiritual 
es como el filo de una navaja. Es un ejemplo muy apropiado. Una navaja afilada es 
ideal para afeitarse la cara, pero tan pronto como dejamos de prestar atención a lo que 
estamos haciendo, dejamos de usar bien la navaja e inmediatamente nos cortamos.

No basta con llegar al estado de conciencia de Kṛṣṇa pura; además hay que ser muy 
cuidadoso. La menor falta de atención o de cuidado puede provocar la caída. Esa caída 
se debe al ego falso, que nace del estado de conciencia pura y se debe al abuso de la 
independencia. No podemos hacer conjeturas acerca de la causa que hace surgir el 
ego falso a partir de la conciencia pura. De hecho, siempre hay posibilidad de que eso 
ocurra, y por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos. El ego falso es el principio básico 
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de todas las actividades materiales, que se ejecutan bajo la influencia de las modalidades 
de la naturaleza material. Tan pronto como nos desviamos de la conciencia de Kṛṣṇa 
pura, nuestro enredo en las reacciones materiales aumenta. El enredo del materialismo 
es la mente material, y a partir de esa mente material se manifiestan los sentidos y 
órganos materiales.

s$ah"›aizAr"s$aM s$aAºaAâmanantaM ‘acaºatae / 
s$aÆÿSaRNAAKyaM pauç&SaM BaUtaein‰"yamanaAemayama, //25//

sahasra-śirasaṁ sākṣād    yam anantaṁ pracakṣate
saṅkarṣaṇākhyaṁ puruṣaṁ    bhūtendriya-manomayam

sahasra-śirasam—con mil cabezas; sākṣāt—directamente; yam—a quien; anantam—
Ananta; pracakṣate—llaman; saṅkarṣaṇa-ākhyam—con el nombre de Saṅkarṣaṇa; 
puruṣam—la Suprema Personalidad de Dios; bhūta—los elementos densos; indriya—
los sentidos; manaḥ-mayam—constituido por la mente.

El triple ahaṅkāra, fuente de los elementos densos, la mente y los sentidos, es 
idéntico a ellos porque es su causa. recibe el nombre de Saṅkarṣaṇa, quien es direc-
tamente el Señor ananta de mil cabezas.

k(ta{RtvaM k(r"NAtvaM ca k(AyaRtvaM caeita laºaNAma, / 
zAAntaGaAer"ivamaUX#tvaimaita vaA syaAd"h"x.~k{(tae: //26//

kartṛtvaṁ karaṇatvaṁ ca    kāryatvaṁ ceti lakṣaṇam
śānta-ghora-vimūḍhatvam    iti vā syād ahaṅkṛteḥ

kartṛtvam—siendo el hacedor; karaṇatvam—siendo el instrumento; ca—y; 
kāryatvam—siendo el efecto; ca—también; iti—de este modo; lakṣaṇam—característico; 
śānta—sereno; ghora—activo; vimūḍhatvam—siendo torpe; iti—de ese modo; vā—o; 
syāt—pueda ser; ahaṅkṛteḥ—del ego falso.

Este ego falso se caracteriza como hacedor, como instrumento, y como efecto. 
Según la influencia de las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia, se le 
caracteriza también como sereno, activo o torpe.

SIGNIFICADO: El ego falso, ahaṅkāra, se transforma en los semidioses, los con-
troladores que dirigen los asuntos materiales. La representación del ego falso como 
instrumento está en los diversos sentidos y órganos de los sentidos, y el resultado de la 
combinación de los semidioses y los sentidos es la producción de objetos materiales. 
En el mundo material estamos produciendo tantísimas cosas; eso se conoce como 
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«progreso de la civilización», pero, de hecho, ese progreso es una manifestación del ego 
falso. La producción de todas las cosas materiales como objetos de disfrute se debe al 
ego falso. Debemos evitar que nuestra necesidad de objetos materiales aumente de un 
modo artificial. Un gran ācārya, Narottama dāsa Ṭhākura, se ha lamentado diciendo que 
si uno se desvía de la conciencia pura de Vāsudeva, o conciencia de Kṛṣṇa, se enreda en 
actividades materiales. Exactamente, usa las siguientes palabras: sat-saṅga chāḍi’ kainu 
asate vilāsa/ te-kāraṇe lāgila ye karma-bandha-phāṅsa: «He abandonado el estado de 
conciencia pura porque quise disfrutar en la manifestación material temporal; debido 
a ello me he enredado en la red de acciones y reacciones».

vaEk(Air"k(Aiã"ku(vaARNAAnmanastaÔvamajaAyata / 
yats$aÆÿlpaivak(lpaAByaAM vataRtae k(Amas$amBava: //27//

vaikārikād vikurvāṇān    manas-tattvam ajāyata
yat-saṅkalpa-vikalpābhyāṁ    vartate kāma-sambhavaḥ

vaikārikāt—del ego falso influido por la bondad; vikurvāṇāt—transformándose; 
manaḥ—la mente; tattvam—principio; ajāyata—apareció; yat—cuyos; saṅkalpa—
pensamientos; vikalpābhyām—y por las reflexiones; vartate—sucede; kāma-
sambhavaḥ—el nacimiento del deseo.

a partir del ego falso, y por influencia de la bondad, se produce otra transformación. 
Como resultado aparece la mente, cuyos pensamientos y reflexiones dan origen al 
deseo.

SIGNIFICADO: La mente se caracteriza por la determinación y el rechazo, que se 
deben a distintas clases de deseos. Deseamos lo que favorece nuestra complacencia de 
los sentidos, y rechazamos lo que no la favorece. La mente material no está fija, pero 
la misma mente puede fijarse si se ocupa en las actividades del proceso de conciencia 
de Kṛṣṇa. Por lo demás, mientras esté en el plano material, la mente oscila, y toda 
sus actividades de aceptar y rechazar son asat, temporales. Está escrito que aquel cuya 
mente no esté fija en el plano de conciencia de Kṛṣṇa debe oscilar entre la aceptación 
y el rechazo. Por muchas cualificaciones académicas que un hombre pueda poseer, 
mientras no tenga su conciencia fija en Kṛṣṇa, simplemente aceptará y rechazará, y 
nunca podrá fijar su mente en un tema determinado.

yaiã"äu"÷Rinaç&Ü"AKyaM ô$SaIk(ANAAmaDaIìr"ma, / 
zAAr"de"nd"Ivar"zyaAmaM s$aMr"ADyaM yaAeigAiBa: zAnaE: //28//

yad vidur hy aniruddhākhyaṁ    hṛṣīkāṇām adhīśvaram
śāradendīvara-śyāmaṁ     saṁrādhyaṁ yogibhiḥ śanaiḥ
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yat—mente, a la cual; viduḥ—se conoce; hi—en verdad; aniruddha-ākhyam—con el 
nombre de Aniruddha; hṛṣīkāṇām—de los sentidos; adhīśvaram—el regente supremo; 
śārada—del otoño; indīvara—como un loto azul; śyāmam—azulado; saṁrādhyam—al 
cual descubren; yogibhiḥ—los yogīs; śanaiḥ—gradualmente.

La mente de la entidad viviente se conoce con el nombre de Señor aniruddha, el 
regente supremo de los sentidos. Él posee una forma azul-negruzca semejante a la 
flor de loto que crece en el otoño. Los yogīs, lentamente, llegan a encontrarlo.

SIGNIFICADO: El sistema de yoga implica control de la mente, y el Señor de la mente 
es Aniruddha. Se explica que Aniruddha tiene cuatro brazos, con el cakra Sudarśana, 
la caracola, la maza y la flor de loto. Viṣṇu tiene veinticuatro formas, cada una con 
un nombre distinto. De esas veinticuatro formas, Saṅkarṣaṇa, Aniruddha, Pradyumna 
y Vāsudeva se describen muy bien en el Caitanya-caritāmṛta, donde se dice que a 
Aniruddha Le adoran los yogīs. La meditación en el vacío es un invento moderno del 
fértil cerebro de algún especulador. En realidad, el proceso de meditación del yoga, 
como en este verso se establece, debe fijarse en la forma de Aniruddha. Meditando en 
Aniruddha, podemos liberarnos de la agitación del rechazo y la aceptación. Cuando 
la mente está fija en Aniruddha, gradualmente adquirimos comprensión de Dios, y 
avanzamos hacia el estado puro de conciencia de Kṛṣṇa, que es la meta final del yoga.

taEjas$aAÔau ivaku(vaARNAAä," bauiÜ"taÔvamaBaUts$aita / 
‰"vyas$Pu(r"NAivaÁaAnaimain‰"yaANAAmanauƒah": //29//

taijasāt tu vikurvāṇād    buddhi-tattvam abhūt sati
dravya-sphuraṇa-vijñānam    indriyāṇām anugrahaḥ

taijasāt—del ego falso influenciado por la pasión; tu—entonces; vikurvāṇāt—
transformándose; buddhi—inteligencia; tattvam—principio; abhūt—nació; sati—¡oh, 
dama virtuosa!; dravya—objetos; sphuraṇa—que aparecen ante la vista; vijñānam—
discerniendo; indriyāṇām—a los sentidos; anugrahaḥ—asistiendo.

La inteligencia nace de la transformación del ego falso bajo la influencia de la pa-
sión, ¡oh, dama virtuosa! Las funciones de la inteligencia son: ayudar a discernir la 
naturaleza de los objetos que se perciben, y ayudar a los sentidos.

SIGNIFICADO: La inteligencia es el poder discriminatorio de entender un objeto, 
y ayuda a los sentidos a seleccionar. Por consiguiente, la inteligencia se considera el 
amo de los sentidos. La perfección de la inteligencia se alcanza cuando se realizan de 
un modo estable actividades conscientes de Kṛṣṇa. Mediante el uso adecuado de la 
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inteligencia, la conciencia se expande, y la última expresión de ese proceso es el estado 
de conciencia de Kṛṣṇa.

s$aMzAyaAe'Ta ivapayaARs$aAe inaêya: sma{itare"va ca / 
svaApa wtyaucyatae bauÜe"laRºaNAM va{iÔata: pa{Tak,( //30//

saṁśayo ’tha viparyāso    niścayaḥ smṛtir eva ca
svāpa ity ucyate buddher    lakṣaṇaṁ vṛttitaḥ pṛthak

saṁśayaḥ—duda; atha—entonces; viparyāsaḥ—comprensión errónea; niścayaḥ—
comprensión correcta; smṛtiḥ—memoria; eva—también; ca—y; svāpaḥ—sueño; iti—
de este modo; ucyate—se dice; buddheḥ—de la inteligencia; lakṣaṇam—características; 
vṛttitaḥ—por sus funciones; pṛthak—diferentes.

La duda, la comprensión errónea y la correcta, el sueño y la memoria, según deter-
minan sus diferentes funciones, se explica que son las distintas características de la 
inteligencia.

SIGNIFICADO: La duda es una de las funciones importantes de la inteligencia; la 
aceptación ciega no es prueba de inteligencia. Por eso es muy importante la palabra 
saṁśaya; para cultivar la inteligencia, inicialmente hay que tener dudas. Pero cuando la 
información se recibe de la fuente correcta, dudar no es muy favorable. En el Bhagavad-
gītā el Señor dice que dudar de las palabras de la autoridad es causa de perdición.

Como se explica en el sistema de yoga de Patañjali, pramāṇa-viparyaya-vikalpa-
nidra-smṛtyaḥ. Solo por medio de la inteligencia pueden entenderse las cosas tal 
como son. Solo por medio de la inteligencia podemos entender si somos el cuerpo o 
no. El estudio para determinar si nuestra identidad es espiritual o material comienza 
con la duda. La identificación falsa con el cuerpo se detecta cuando podemos analizar 
nuestra verdadera posición. Eso es viparyāsa. Una vez detectada la identificación falsa, 
podemos entender la identificación verdadera. Aquí se explica que el entendimiento 
verdadero es niścayaḥ, el conocimiento comprobado experimentalmente. Ese conoci-
miento experimental puede obtenerlo aquel que ha entendido el conocimiento falso. 
Mediante el conocimiento experimental o comprobado, podemos entender que no 
somos el cuerpo, sino alma espiritual.

Smṛti significa «memoria», y svāpa significa «sueño». El sueño también es necesario 
para mantener el funcionamiento correcto de la inteligencia. Sin sueño, el cerebro no pue-
de funcionar bien. En el Bhagavad-gītā se menciona especialmente que las personas que 
regulan el comer, el dormir y las demás necesidades del cuerpo en sus justas proporciones, 
obtienen grandes éxitos en el proceso de yoga. Estos son algunos aspectos del estudio 
analítico de la inteligencia, según se explican tanto en el sistema de yoga de Patañjali como 
en el sistema de filosofía sāṅkhya de Kapiladeva en el Śrīmad-Bhāgavatam.
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taEjas$aAnaIin‰"yaANyaeva i‚(yaAÁaAnaivaBaAgAzA: / 
‘aANAsya ih" i‚(yaAzAi·(bauRÜe"ivaRÁaAnazAi·(taA //31//

taijasānīndriyāṇy eva    kriya-jñāna-vibhāgaśaḥ
prāṇasya hi kriyā-śaktir    buddher vijñana-śaktitā

taijasāni—producidos a partir del egoísmo influenciado por la modalidad de la pa-
sión; indriyāṇi—los sentidos; eva—ciertamente; kriyā—acción; jñāna—conocimiento; 
vibhāgaśaḥ—de acuerdo con; prāṇasya—de la energía vital; hi—ciertamente; kriyā-
śaktiḥ—los sentidos de acción; buddheḥ—de la inteligencia; vijñāna-śaktitā—los senti-
dos para adquirir conocimiento.

Cuando el egoísmo es influenciado por la modalidad de la pasión, produce dos 
clases de sentidos: los sentidos para adquirir conocimiento, y los sentidos de acción. 
Los sentidos de acción dependen de la energía vital, y los sentidos para adquirir 
conocimiento dependen de la inteligencia.

SIGNIFICADO: En los versos anteriores se ha explicado que la mente es producto del 
ego influido por la bondad, y que sus funciones son aceptar y rechazar conforme al 
deseo. Pero aquí se dice que la inteligencia es producto del ego bajo la influencia de la 
pasión. Esa es la diferencia entre mente e inteligencia; la mente es producto del egoísmo 
bajo la bondad, y la inteligencia es producto del egoísmo bajo la pasión. El deseo de 
aceptar y rechazar algo es un factor muy importante de la mente. Siendo producto de 
la modalidad de la bondad, la mente puede volverse consciente de Kṛṣṇa si está fija en 
Aniruddha, el Señor de la mente. Narottama dāsa Ṭhākura explica que siempre tenemos 
deseos. El deseo no se puede detener. Pero si cambiamos nuestros deseos y tratamos de 
complacer a la Suprema Personalidad de Dios; esa es la perfección de la vida. El deseo 
queda contaminado materialmente tan pronto como lo orientamos hacia el control 
de la naturaleza material. Hay que purificar los deseos. Al principio, ese proceso de 
purificación tiene que ejecutarse de acuerdo con la orden del maestro espiritual, pues 
él sabe cómo transformar los deseos del discípulo en deseos conscientes de Kṛṣṇa. En 
lo que respecta a la inteligencia, aquí se afirma claramente que es producto del egoísmo 
bajo la pasión. La práctica nos permite alcanzar el plano de la modalidad de la bondad; 
con la entrega, al fijar la mente en la Suprema Personalidad de Dios, podemos llegar 
a ser mahātmās, grandes personalidades. En el Bhagavad-gītā se dice claramente: sa 
mahātmā sudurlabhaḥ: «Un alma de tal grandeza es muy difícil de encontrar».

En este verso queda claro que los dos tipos de sentidos, los sentidos para adquirir 
conocimiento y los sentidos para la acción, son productos del egoísmo influido por la 
modalidad de la pasión. Y, como los órganos de los sentidos para la actividad y para ad-
quirir conocimiento precisan energía, la energía vital también es producto del egoísmo 
influido por la modalidad de la pasión. En la práctica podemos ver, por lo tanto, que 
aquellos que son muy apasionados pueden aumentar muy rápido sus adquisiciones 
materiales. En las Escrituras védicas se recomienda que, para estimular a una persona a 
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que adquiera posesiones materiales, hay que incitarla también a la vida sexual. Es natu-
ral que aquellos que son adictos a la vida sexual también sean avanzados materialmente, 
porque la vida sexual, o vida apasionada, es el ímpetu que impulsa el progreso material 
de la civilización. Para aquellos que quieren hacer avance espiritual, la modalidad de 
la pasión prácticamente no existe. Predomina únicamente la modalidad de la bondad. 
Podemos ver que aquellos que se ocupan en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa son po-
bres materialmente, pero quien tenga ojos podrá ver quién es más grande. La persona 
consciente de Kṛṣṇa, aunque materialmente hablando parece pobre, en realidad no lo 
es; el verdadero pobre es aquel que parece muy feliz con las posesiones materiales pero 
no siente inclinación por la conciencia de Kṛṣṇa. Las personas deslumbradas por la 
conciencia material tienen mucha inteligencia para descubrir cosas que proporcionen 
comodidad material, pero no tienen acceso al entendimiento del alma espiritual y de 
la vida espiritual. Por lo tanto, cualquiera que desee progresar en la vida espiritual 
tiene que regresar al nivel del deseo purificado, el deseo puro de ocuparse en servicio 
devocional. Como se afirma en el Nārada-pañcarātra, ocuparse en el servicio del Señor 
con los sentidos purificados y conscientes de Kṛṣṇa se denomina devoción pura.

taAmas$aA»a ivaku(vaARNAAà"gAvaã"IyaRcaAeid"taAta, / 
zAbd"maA‡amaBaUÔasmaAªaBa: ™aAe‡aM tau zAbd"gAma, //32//

tāmasāc ca vikurvāṇād    bhagavad-vīrya-coditāt
śabda-mātram abhūt tasmān    nabhaḥ śrotraṁ tu śabdagam

tāmasāt—del egoísmo influido por la ignorancia; ca—y; vikurvāṇāt—transformándose; 
bhagavat-vīrya—por la energía de la Suprema Personalidad de Dios; coditāt—
impulsado; śabda-mātram—el elemento sutil denominado sonido; abhūt—se mani-
festó; tasmāt—de él; nabhaḥ—éter; śrotram—el sentido del oído; tu—entonces; śabda-
gam—que capta el sonido.

Cuando la energía sexual de la Suprema Personalidad de dios agita al egoísmo 
influido por la ignorancia, se manifiesta el elemento sutil denominado sonido, y de 
él vienen el cielo etéreo y el sentido del oído.

SIGNIFICADO: De este verso se deduce que todos los objetos con que complacemos 
nuestros sentidos son producto del egoísmo bajo la influencia de la ignorancia. En este 
verso se entiende que el primer producto de la agitación del elemento egoísmo bajo la 
influencia de la ignorancia fue el sonido, que es la forma sutil del éter. En el Vedānta-
sūtra también se afirma que el sonido es el origen de todos los objetos susceptibles 
de posesión material, y que también puede disolver la existencia material. Anāvṛttiḥ 
śabdāt significa «liberación por medio del sonido». La manifestación material entera 
tuvo su origen en el sonido, el cual, si tiene una determinada potencia, también puede 
terminar con el enredo material. El sonido concreto capaz de hacer esto es la vibración 

26.32

TEXTO 32



264   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 3

trascendental Hare Kṛṣṇa. Nuestro enredo en asuntos materiales ha tenido su origen en 
el sonido material. Ahora debemos purificar ese sonido mediante el entendimiento es-
piritual. En el mundo espiritual también hay sonido. Nuestra vida espiritual comienza 
cuando nos acercamos a ese sonido; entonces podemos recibir también todas las demás 
cosas necesarias para el avance espiritual. Tenemos que entender muy claro que el soni-
do es el principio de la creación de todos los objetos materiales con que complacemos 
nuestros sentidos. Análogamente, a partir del sonido purificado, se producen también 
todas las cosas espirituales que necesitamos.

Aquí se dice que del sonido se manifestó el éter, y que del éter se manifestó el aire. 
Más adelante se explicará que del sonido vino el espacio etéreo, del espacio vino el aire, 
y del aire vino el fuego. El sonido es la causa del cielo, y el cielo es la causa de śrotram, 
el oído. Para recibir conocimiento, el oído es el primer sentido. Cuando queremos 
recibir cualquier conocimiento, sea material o espiritual, debemos prestarle recepción 
auditiva. Por consiguiente, śrotram es muy importante. El conocimiento védico recibe 
el nombre de śruti; el conocimiento debe recibirse por medio de la escucha, que es la 
única manera que tenemos para acceder al disfrute, ya sea material o espiritual.

En el mundo material, simplemente con oír, fabricamos muchas cosas para nuestra 
comodidad material. Son cosas que ya están, pero podemos transformarlas con tan 
solo escuchar. Si queremos construir un rascacielos muy alto, eso no significa que 
lo tengamos que crear. Los materiales para el rascacielos —madera, metal, tierra, 
etc.— están ya ahí, pero cuando escuchamos el modo de utilizarlos, hacemos que 
nuestra relación con esos elementos materiales ya creados sea más profunda. El 
actual progreso económico, también es producto de la escucha; del mismo modo, 
escuchando de la fuente correcta, puede crearse también un ámbito favorable de 
actividades espirituales. Arjuna era un materialista burdo inmerso en el concepto 
corporal de la vida; su sufrimiento, debido a ese concepto corporal, era muy intenso. 
Pero, por el simple hecho de escuchar, Arjuna pasó a ser una persona espiritualizada 
y consciente de Kṛṣṇa. Escuchar es muy importante, y esa escucha se produce a partir 
del espacio. La única manera de utilizar correctamente lo que ya existe es escuchando. 
Ese principio de escuchar para utilizar correctamente materiales preexistentes se 
puede aplicar también a los objetos espirituales. Debemos escuchar de la fuente 
espiritual adecuada.

@TaAR™ayatvaM zAbd"sya ‰"í]"ilaRËÿtvamaeva ca / 
tanmaA‡atvaM ca naBas$aAe laºaNAM k(vayaAe ivaäu": //33//

arthāśrayatvaṁ śabdasya    draṣṭur liṅgatvam eva ca
tan-mātratvaṁ ca nabhaso    lakṣaṇaṁ kavayo viduḥ

artha-āśrayatvam—aquello que transmite el significado de un objeto; śabdasya—del 
sonido; draṣṭuḥ—de quien habla; liṅgatvam—lo que indica la presencia; eva—también; 

26.33

TEXTO 33



CAP. 26   |   Principios fundamentales de la naturaleza material   265

ca—y; tat-mātratvam—el elemento sutil; ca—y; nabhasaḥ—del éter; lakṣaṇam—
definición; kavayaḥ—personas eruditas; viduḥ—conocen.

Las personas que son eruditas y tienen conocimiento verdadero definen el sonido 
como aquello que transmite la idea de un objeto, indica la presencia de alguien que 
habla pero no podemos ver, y constituye la forma sutil del éter.

SIGNIFICADO: Aquí queda muy claro que, tan pronto como hablamos de escuchar, 
debe haber alguien que hable; si no hay alguien que habla, escuchar está fuera de lugar. 
Por esa razón, el conocimiento védico, conocido con el nombre de śruti, es decir, aquello 
que se recibe mediante la escucha, se llama también apauruṣa, que significa «no hablado 
por ninguna persona creada materialmente». Al principio del Śrīmad-Bhāgavatam se 
afirma tene brahma hṛdā. El sonido de Brahman, el Veda, fue implantado por primera 
vez en el corazón de Brahmā, el hombre erudito original (ādi-kavaye). ¿Cómo se volvió 
erudito? En donde haya erudición, deben existir el orador y el proceso de escuchar. Pero 
Brahmā era el primer ser creado. ¿Quién le habló? Allí no había nadie más; entonces, 
¿quién fue el maestro espiritual que le dio conocimiento? Como él era la única criatura 
viviente, la Suprema Personalidad de Dios, que está dentro de todos como Paramātmā, 
le impartió el conocimiento védico desde dentro del corazón. El conocimiento védico 
lo habló el Señor Supremo, y por lo tanto, está libre de los defectos del entendimiento 
material. El entendimiento material es defectuoso. Lo que escuchemos de un alma con-
dicionada estará lleno de defectos. Toda la información mundana y material está infes-
tada de ilusión, errores, engaño e imperfección de los sentidos. Como el conocimiento 
védico lo impartió el Señor Supremo, que es trascendental a la creación material, es 
perfecto. Si recibimos ese conocimiento védico procedente de Brahmā por medio de la 
sucesión discipular, recibimos conocimiento perfecto.

Detrás de cada palabra que escuchamos hay un significado. Si escuchamos la palabra 
«agua», inmediatamente detrás de la palabra hay una sustancia: el agua. De manera 
similar, la palabra «Dios» también tiene un significado. Si ese significado y esa expli-
cación sobre «Dios» proceden de Dios mismo, el procedimiento es perfecto. Pero si 
especulamos acerca del sentido de «Dios», es imperfecto. El Bhagavad-gītā, que es la 
ciencia de Dios, fue hablada por la propia Personalidad de Dios. Ese conocimiento es 
perfecto. Los especuladores mentales o supuestos filósofos que investigan acerca de qué 
es Dios realmente, nunca entenderán la naturaleza de Dios. La ciencia de Dios debe 
entenderse siguiendo la sucesión discipular que procede de Brahmā, quien fue educado 
en el conocimiento de Dios por Dios mismo. Podemos entender el conocimiento de 
Dios si escuchamos el Bhagavad-gītā de una persona autorizada perteneciente a la 
sucesión discipular.

Si hablamos de ver, se sobreentiende que hay una forma. La primera experiencia de 
nuestra percepción sensorial es el espacio. El espacio es el principio de la forma, y de él 
emanan las demás formas. Los objetos del conocimiento y la percepción de los sentidos 
tienen su origen, por lo tanto, en el espacio.
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BaUtaAnaAM iC$‰"d"Ata{tvaM baih"r"ntar"maeva ca / 
‘aANAein‰"yaAtmaiDaSNyatvaM naBas$aAe va{iÔalaºaNAma, //34//

bhūtānāṁ chidra-dātṛtvaṁ    bahir antaram eva ca
prāṇendriyātma-dhiṣṇyatvaṁ    nabhaso vṛtti-lakṣaṇam

bhūtānām—de todas las entidades vivientes; chidra-dātṛtvam—emplazamiento del 
ámbito; bahiḥ—externa; antaram—interna; eva—también; ca—y; prāṇa—del aire vital; 
indriya—los sentidos; ātma—y la mente; dhiṣṇyatvam—siendo el campo de activida-
des; nabhasaḥ—del elemento etéreo; vṛtti—actividades; lakṣaṇam—características.

Las actividades y características del elemento etéreo pueden percibirse como 
emplazamiento del ámbito para las existencias externa e interna de todas las 
entidades vivientes, a saber, el campo de actividades del aire vital, los sentidos y 
la mente.

SIGNIFICADO: La mente, los sentidos y la fuerza vital o entidad viviente tienen 
forma, aunque no es visible a simple vista. La existencia sutil de la forma subsiste en el 
espacio; internamente se la percibe como las venas del cuerpo y la circulación del aire 
vital. Externamente, hay objetos de los sentidos con formas invisibles. La producción 
de esos invisibles objetos de los sentidos es la actividad externa del elemento etéreo, 
y su actividad interna es la circulación de la sangre y del aire vital. La existencia de 
formas sutiles en el éter ha sido comprobada por la ciencia moderna mediante la 
transmisión por televisión, en la cual se transmiten formas o fotografías desde un sitio 
a otro mediante la acción del elemento etéreo. Eso se explica aquí con gran claridad. 
Este verso es la base que puede dar pie a un gran trabajo de investigación científica, 
pues explica cómo se generan las formas sutiles a partir del elemento etéreo, cuáles 
son sus características y sus acciones, y cómo se manifiestan a partir de la forma sutil 
los elementos tangibles, a saber: el aire, el fuego, el agua y la tierra. Las actividades 
mentales, es decir, las acciones sicológicas de pensar, sentir y desear, también perte-
necen al plano etéreo de existencia. En este verso se corrobora también la afirmación 
del Bhagavad-gītā de que la situación mental en el momento de morir es la base del 
siguiente nacimiento. En cuanto hay oportunidad, la existencia mental se transforma 
en una forma tangible, debido a la contaminación, es decir, la transformación de la 
forma sutil en elementos densos.

naBas$a: zAbd"tanmaA‡aAtk(AlagAtyaA ivaku(vaRta: / 
s$pazAAeR'BavaÔataAe vaAyaustvafs$pazARsya ca s$aÍÿh": //35//

nabhasaḥ śabda-tanmātrāt    kāla-gatyā vikurvataḥ
sparśo ’bhavat tato vāyus    tvak sparśasya ca saṅgrahaḥ
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nabhasaḥ—del éter; śabda-tanmātrāt—que resulta de la evolución del sonido como 
elemento sutil; kāla-gatyā—bajo el impulso del tiempo; vikurvataḥ—transformándose; 
sparśaḥ—la sensación del tacto como elemento sutil; abhavat—apareció; tataḥ—a 
partir de él; vāyuḥ—aire; tvak—el sentido del tacto; sparśasya—del tacto; ca—y; 
saṅgrahaḥ—percepción.

de la existencia etérea, resultado de la evolución del sonido, se produce la siguiente 
transformación bajo el impulso del tiempo, y de este modo adquiere relevancia la 
sensación del tacto como elemento sutil, y a partir de ella, el aire y el sentido del tacto.

SIGNIFICADO: Con el paso del tiempo, cuando las formas sutiles se transforman en 
formas densas, se convierten en los objetos del tacto. Estos, junto con el sentido del 
tacto, también se forman después de esa evolución en el tiempo. El primer objeto de 
los sentidos que manifiesta su existencia material es el sonido; de la percepción sonora 
se manifiesta la percepción táctil, y de esta, la percepción visual. Así se produce la 
evolución gradual de los objetos de nuestra percepción.

ma{äu"tvaM k(iQ&natvaM ca zAEtyamauSNAtvamaeva ca / 
Wtats$pazARsya s$pazARtvaM tanmaA‡atvaM naBasvata: //36//

mṛdutvaṁ kaṭhinatvaṁ ca    śaityam uṣṇatvam eva ca
etat sparśasya sparśatvaṁ    tan-mātratvaṁ nabhasvataḥ

mṛdutvam—blandura; kaṭhinatvam—dureza; ca—y; śaityam—frío; uṣṇatvam—calor; 
eva—también; ca—y; etat—esto; sparśasya—del tacto como elemento sutil; sparśatvam—
los atributos diferenciadores; tat-mātratvam—la forma sutil; nabhasvataḥ—de aire.

Lo blando y lo duro, el calor y el frío son los atributos diferenciadores del tacto, que 
se caracteriza como forma sutil del aire.

SIGNIFICADO: La existencia de la forma queda demostrada por su carácter tangible. 
En realidad, los objetos se perciben de dos maneras diferentes. Son duros o blandos, 
fríos o calientes, etc. Esa acción tangible del sentido del tacto es resultado de la evolu-
ción del aire, que se produce a partir del cielo.

caAlanaM vyaUh"naM ‘aAiæanaeRta{tvaM ‰"vyazAbd"yaAe: / 
s$avaeRin‰"yaANAAmaAtmatvaM vaAyaAe: k(maARiBalaºaNAma, //37//

cālanaṁ vyūhanaṁ prāptir    netṛtvaṁ dravya-śabdayoḥ
sarvendriyāṇām ātmatvaṁ    vāyoḥ karmābhilakṣaṇam
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cālanam—moviendo; vyūhanam—mezclando; prāptiḥ—permitiendo la aproxima-
ción; netṛtvam—llevando; dravya-śabdayoḥ—partículas de sustancias y sonido; 
sarva-indriyāṇām—de todos los sentidos; ātmatvam—facilitando el funcionamien-
to apropiado; vāyoḥ—del aire; karma—por acciones; abhilakṣaṇam—las distintas 
características.

La acción del aire se manifiesta en los movimientos, las mezclas, la posibilidad 
de aproximación a los objetos del sonido y otras percepciones de los sentidos, y 
facilitar el funcionamiento apropiado de todos los demás sentidos.

SIGNIFICADO: Podemos percibir la acción del aire cuando se mueven las ramas de los 
árboles o cuando las hojas secas se agrupan en el suelo. De manera similar, los cuerpos 
se mueven únicamente por la acción del aire; los obstáculos para la libre circulación 
del aire originan muchas enfermedades. La parálisis, las crisis nerviosas, la locura y 
muchas otras enfermedades en realidad se deben a insuficiencias en la circulación del 
aire. El tratamiento āyur-védico de esas enfermedades se basa en la circulación del aire. 
Cuidando el proceso circulatorio del aire desde un principio, esas enfermedades no 
pueden presentarse. El Āyur-veda y el Śrīmad-Bhāgavatam dejan bien claro que hay 
muchas actividades internas y externas que se deben únicamente al aire; cualquier de-
ficiencia en la circulación del aire impide de inmediato esas actividades. Aquí se afirma 
claramente: netṛtvaṁ dravya-śabdayoḥ. Nuestro sentido de propiedad sobre la acción 
también se debe a la actividad del aire. Si se sofoca la circulación del aire, no podemos 
dirigirnos a un lugar después de oír. Si alguien nos llama, escuchamos el sonido gracias 
a la circulación del aire, y nos acercamos a él o al lugar de donde procede. En este 
verso se dice claramente que todos esos movimientos se deben al aire. La capacidad de 
detectar olores también se debe a la acción del aire.

vaAyaAeê s$pazARtanmaA‡aAåU"paM dE"vaeir"taAd"BaUta, / 
s$amauitTataM tatastaejaêºaU è&paAepalamBanama, //38//

vāyoś ca sparśa-tanmātrād    rūpaṁ daiveritād abhūt
samutthitaṁ tatas tejaś    cakṣū rūpopalambhanam

vāyoḥ—del aire; ca—y; sparśa-tanmātrāt—que resulta de la evolución del tacto como 
elemento sutil; rūpam—forma; daiva-īritāt—según el destino; abhūt—se produjo; 
samutthitam—se originó; tataḥ—de ese; tejaḥ—fuego; cakṣuḥ—sentido de la vista; 
rūpa—color y forma; upalambhanam—percibiendo.

mediante las interacciones del aire y las sensaciones del tacto, recibimos diversas 
formas, según el destino. debido a la evolución de esas formas, aparece el fuego, y 
el ojo ve distintas formas y colores.

TEXTO 38
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SIGNIFICADO: El destino, la sensación del tacto, las interacciones del aire, y la situación 
de la mente, que es producto del elemento etéreo, nos hacen recibir un cuerpo, conforme a 
nuestras actividades anteriores. No es necesario señalar que la entidad viviente transmigra 
de una forma a otra. Su forma cambia conforme al destino y a las disposiciones de una 
autoridad superior que controla la interacción del aire y la situación mental. La forma es la 
combinación de percepciones sensoriales de distintos tipos. Las actividades predestinadas 
son los planes de la situación mental y la interacción del aire.

‰"vyaAk{(itatvaM gAuNAtaA vyai·(s$aMsTaAtvamaeva ca / 
taejastvaM taejas$a: s$aAiDva è&pamaA‡asya va{Ôaya: //39//

dravyākṛtitvaṁ guṇatā    vyakti-saṁsthātvam eva ca
tejastvaṁ tejasaḥ sādhvi    rūpa-mātrasya vṛttayaḥ

dravya—de un objeto; ākṛtitvam—dimensión; guṇatā—cualidad; vyakti-
saṁsthātvam—individualidad; eva—también; ca—y; tejastvam—refulgencia; tejasaḥ—
de fuego; sādhvi—¡oh, dama virtuosa!; rūpa-mātrasya—de la forma como elemento 
sutil; vṛttayaḥ—las características.

mi querida madre, las características de la forma se entienden por la dimensión, la 
cualidad y la individualidad. La forma del fuego se percibe por su refulgencia.

SIGNIFICADO: Cada forma que percibimos tiene sus características y dimensiones 
particulares. La cualidad de un objeto particular se determina por su utilidad. Pero la 
forma del sonido es independiente. Las formas invisibles solo se pueden entender por 
el tacto; esa es la apreciación independiente de las formas invisibles. Las formas visibles 
se entienden por medio del estudio analítico de su constitución. La constitución de 
un objeto concreto se determina por su acción interna. Por ejemplo, la forma de la sal 
puede apreciarse por la interacción de sabores salados, y la forma del azúcar, por la in-
teracción de sabores dulces. Los sabores y la constitución cualitativa son los principios 
básicos para entender la forma de un objeto.

âAetanaM pacanaM paAnamad"naM ih"mamadR"nama, / 
taejas$aAe va{ÔayastvaetaA: zAAeSaNAM ºauÔa{xe"va ca //40//

dyotanaṁ pacanaṁ pānam    adanaṁ hima-mardanam
tejaso vṛttayas tv etāḥ    śoṣaṇaṁ kṣut tṛḍ eva ca

dyotanam—iluminación; pacanam—cocinar, digerir; pānam—beber; adanam—comer; 
hima-mardanam—acabar con el frío; tejasaḥ—del fuego; vṛttayaḥ—funciones; tu—
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en verdad; etāḥ—estas; śoṣaṇam—evaporar; kṣut—hambre; tṛṭ—sed; eva—también; 
ca—y.

El fuego se percibe por su luz y por sus capacidades de cocinar, digerir, acabar con el 
frío, evaporar, y dar origen al hambre, la sed, el comer y el beber.

SIGNIFICADO: Los primeros indicios del fuego son la distribución de luz y calor, y 
su existencia se percibe también en el estómago. Sin fuego no podemos digerir lo que 
comemos. Sin digestión no hay hambre ni sed, ni capacidad de comer y de beber. La 
falta de hambre y de sed indica un déficit de fuego en el estómago, y el tratamiento 
āyur-védico agni-māndyam se basa en el elemento fuego. El fuego aumenta con la 
secreción de bilis, y por ello el tratamiento consiste en aumentar las secreciones 
biliares. De este modo, el tratamiento āyur-védico corrobora las afirmaciones del 
Śrīmad-Bhāgavatam. Que el fuego neutraliza la influencia del frío es una característica 
conocida de todos. El frío intenso siempre se puede contrarrestar con fuego.

è&pamaA‡aAiã"ku(vaARNAAÔaejas$aAe dE"vacaAeid"taAta, / 
r"s$amaA‡amaBaUÔasmaAd"mBaAe ijaù"A r"s$aƒah": //41//

rūpa-mātrād vikurvāṇāt    tejaso daiva-coditāt
rasa-mātram abhūt tasmād    ambho jihvā rasa-grahaḥ

rūpa-mātrāt—que resulta de la evolución del elemento sutil denominado forma; 
vikurvāṇāt—transformándose; tejasaḥ—del fuego; daiva-coditāt—bajo disposicio-
nes superiores; rasa-mātram—el sabor como elemento sutil; abhūt—se manifestó; 
tasmāt—de él; ambhaḥ—agua; jihvā—el sentido del gusto; rasa-grahaḥ—que percibe 
el sabor.

mediante la interacción del fuego con la sensación visual, y bajo disposiciones 
superiores, el sabor aparece como elemento sutil. del sabor se produce el agua, y se 
manifiesta también la lengua, que percibe el sabor.

SIGNIFICADO: Aquí se indica que la lengua es el instrumento para adquirir conoci-
miento del sabor. Como el sabor es producto del agua, en la lengua siempre hay saliva.

k(SaAyaAe maDaur"ista·(: k(Å%mla wita naEk(DaA / 
BaAEitak(AnaAM ivak(Are"NA r"s$a Wk(Ae ivaiBaâtae //42//

kaṣāyo madhuras tiktaḥ    kaṭv amla iti naikadhā
bhautikānāṁ vikāreṇa    rasa eko vibhidyate
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kaṣāyaḥ—acre; madhuraḥ—dulce; tiktaḥ—amargo; kaṭu—picante; amlaḥ—agrio; 
iti—de este modo; na-ekadhā—de múltiples maneras; bhautikānām—de otras sus-
tancias; vikāreṇa—por transformación; rasaḥ—el sabor como elemento sutil; ekaḥ—
originariamente uno; vibhidyate—se divide.

Originariamente el sabor es uno, pero se multiplica: el contacto con otras sustancias 
hace que se vuelva acre, dulce, amargo, picante, agrio y salado.

flaed"naM ipaNx"naM ta{iæa: ‘aANAnaApyaAyanaAend"nama, / 
taApaApanaAed"Ae BaUyastvamamBas$aAe va{ÔayaistvamaA: //43//

kledanaṁ piṇḍanaṁ tṛptiḥ    prāṇanāpyāyanondanam
tāpāpanodo bhūyastvam    ambhaso vṛttayas tv imāḥ

kledanam—humedeciendo; piṇḍanam—coagulando; tṛptiḥ—causando satisfacción; 
prāṇana—manteniendo la vida; āpyāyana—refrescando; undanam—ablandando; 
tāpa—calor; apanodaḥ—alejando; bhūyastvam—estando en abundancia; ambhasaḥ—
del agua; vṛttayaḥ—las funciones características; tu—de hecho; imāḥ—estas.

El agua manifiesta sus características humedeciendo otras sustancias, formando 
diversas masas, causando satisfacción, manteniendo la vida, ablandando las cosas, 
apartando el calor, afluyendo sin cesar a los depósitos de agua para abastecerlos, y 
refrescando al apagar la sed.

SIGNIFICADO: Bebiendo agua se puede aliviar el hambre. A veces vemos que si una 
persona que ha hecho voto de ayunar toma un poco de agua cada cierto tiempo, el 
agotamiento del ayuno se alivia al instante. En los Vedas también se afirma: āpomayaḥ 
prāṇaḥ: «La vida depende del agua». Con agua, todo se puede humedecer o mojar. 
Mezclando agua con harina, se puede preparar la masa del pan. El barro se hace mez-
clando agua con tierra. Como se afirma al principio del Śrīmad-Bhāgavatam, el agua 
es el componente que consolida diversos elementos materiales. Cuando se fabrican 
ladrillos para hacer una casa, el agua es el verdadero constituyente de los ladrillos. El 
fuego, el agua y el aire son elementos que alternan en toda la manifestación material, 
pero el agua es el más sobresaliente. También, cualquier exceso de calor puede reducirse 
derramando agua sobre el sitio caliente.

r"s$amaA‡aAiã"ku(vaARNAAd"mBas$aAe dE"vacaAeid"taAta, / 
gAnDamaA‡amaBaUÔasmaAtpa{TvaI „aANAstau gAnDagA: //44//

rasa-mātrād vikurvāṇād    ambhaso daiva-coditāt
gandha-mātram abhūt tasmāt    pṛthvī ghrāṇas tu gandhagaḥ
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rasa-mātrāt—que resulta de la evolución del gusto como elemento sutil; vikurvāṇāt—
transformándose; ambhasaḥ—del agua; daiva-coditāt—por una disposición superior; 
gandha-mātram—el olor como elemento sutil; abhūt—se manifestó; tasmāt—de ese; 
pṛthvī—tierra; ghrāṇaḥ—el sentido olfativo; tu—de hecho; gandha-gaḥ—que percibe 
aromas.

La interacción del agua con la percepción del sabor provoca la manifestación del 
olor como elemento sutil, bajo disposiciones superiores. de ahí se manifiestan la 
tierra y el sentido del olfato, con el cual podemos percibir de diversas maneras el 
aroma de la tierra.

k(r"mBapaUitas$aAEr"ByazAAntaAeƒaAmlaAid"iBa: pa{Tak,( / 
‰"vyaAvayavavaESamyaAÕ"nDa Wk(Ae ivaiBaâtae //45//

karambha-pūti-saurabhya-    śāntogrāmlādibhiḥ pṛthak
dravyāvayava-vaiṣamyād    gandha eko vibhidyate

karambha—mixto; pūti—fétido; saurabhya—fragante; śānta—suave; ugra—fuerte, 
acre; amla—ácido; ādibhiḥ—etc.; pṛthak—por separado; dravya—de sustancia; 
avayava—de porciones; vaiṣamyāt—según la diversidad; gandhaḥ—el olor; ekaḥ—uno; 
vibhidyate—se divide.

El olor es uno, pero se convierte en muchos —mixto, fétido, fragante, suave, fuerte, 
ácido, etc.— según las proporciones de las sustancias con las que se combine.

SIGNIFICADO: El olor mixto se percibe a veces en alimentos preparados con ingre-
dientes variados, por ejemplo, en verduras mezcladas con distintas clases de especias y 
asafétida. Los malos olores se perciben donde hay suciedad; los buenos aromas vienen 
del alcanfor, el mentol y otros productos parecidos; el ajo y las cebollas tienen olor acre, 
y son ácidos los perfumes de la cúrcuma y otras sustancias agrias. El aroma original es 
el que emana de la tierra; ese olor, cuando se mezcla con diversas sustancias, se presenta 
de distintas maneras.

BaAvanaM “aöNA: sTaAnaM DaAr"NAM s$aiã"zAeSaNAma, / 
s$avaRs$aÔvagAuNAAeàe"d": pa{iTavaIva{iÔalaºaNAma, //46//

bhāvanaṁ brahmaṇaḥ sthānaṁ    dhāraṇaṁ sad-viśeṣaṇam
sarva-sattva-guṇodbhedaḥ    pṛthivī-vṛtti-lakṣaṇam

bhāvanam—modelar formas; brahmaṇaḥ—del Brahman Supremo; sthānam—construir 
lugares de residencia; dhāraṇam—contener sustancias; sat-viśeṣaṇam—distinguir el 
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espacio abierto; sarva—todos; sattva—de existencia; guṇa—cualidades; udbhedaḥ—
lugar en que se manifiestan; pṛthivī—de tierra; vṛtti—de las funciones; lakṣaṇam—las 
características.

Las características de las funciones de la tierra se pueden percibir en el modelado de 
formas del Brahman Supremo, la construcción de lugares de residencia, la prepa-
ración de recipientes para contener agua, etc. En otras palabras, la tierra es donde 
todos los demás elementos se sostienen.

SIGNIFICADO: En la tierra pueden percibirse los distintos elementos, como el sonido, 
el espacio, el aire, el fuego y el agua. Otro aspecto de la tierra que se menciona aquí 
específicamente es que puede manifestar diversas formas de la Suprema Personalidad 
de Dios. Esta afirmación de Kapila confirma que Brahman, la Suprema Personalidad 
de Dios, tiene innumerables formas, que se describen en las Escrituras. Mediante la 
manipulación de la tierra y sus productos, como la piedra, la madera y las joyas, esas 
formas del Señor Supremo pueden estar presentes ante nuestros ojos. Cuando una for-
ma del Señor Kṛṣṇa o del Señor Viṣṇu se manifiesta, presentándose como una estatua 
hecha de tierra, no es imaginaria. La tierra da forma a las imágenes del Señor que se 
describen en las Escrituras.

En la Brahma-saṁhitā hay descripciones de los lugares en que habita el Señor Kṛṣṇa, 
de la diversidad de la morada espiritual, y de las formas del Señor tocando una flauta, 
con Su cuerpo espiritual. Todas esas formas se describen en las Escrituras, y cuando se 
representan de esa manera, son dignas de adoración. No son imaginarias, como dice 
la filosofía māyāvāda. A veces se interpreta erróneamente la palabra bhāvana como 
«imaginación». Pero bhāvana no significa «imaginación»; significa dar forma real a la 
descripción de las Escrituras védicas. La tierra es la transformación final de todas las 
entidades vivientes y de sus respectivas modalidades de la naturaleza material.

naBaAegAuNAivazAeSaAe'TaAeR yasya tacC)$Ae‡amaucyatae / 
vaAyaAegAuRNAivazAeSaAe'TaAeR yasya tats$pazARnaM ivaäu": //47//

nabho-guṇa-viśeṣo ’rtho    yasya tac chrotram ucyate
vāyor guṇa-viśeṣo ’rtho    yasya tat sparśanaṁ viduḥ

nabhaḥ-guṇa-viśeṣaḥ—la característica distintiva del cielo (sonido); arthaḥ—objeto de 
percepción; yasya—cuyo; tat—ese; śrotram—el sentido auditivo; ucyate—se denomina; 
vāyoḥ guṇa-viśeṣaḥ—la característica distintiva del aire (tacto); arthaḥ—objeto de per-
cepción; yasya—cuyo; tat—ese; sparśanam—el sentido táctil; viduḥ—conocen.

El sentido cuyo objeto de percepción es el sonido se denomina sentido auditivo; 
aquel cuyo objeto de percepción es el tacto se denomina sentido táctil.
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SIGNIFICADO: El sonido es una de las cualidades del cielo, y es el objeto de la escu-
cha. De la misma manera, el tacto es la cualidad del aire, y es el objeto de la sensación 
táctil.

taejaAegAuNAivazAeSaAe'TaAeR yasya ta»aºauç&cyatae / 
@mBaAegAuNAivazAeSaAe'TaAeR yasya ta‰"s$anaM ivaäu": / 
BaUmaegAuRNAivazAeSaAe'TaAeR yasya s$a „aANA ocyatae //48//
tejo-guṇa-viśeso ’rtho    yasya tac cakṣur ucyate
ambho-guṇa-viśeṣo ’rtho    yasya tad rasanaṁ viduḥ
bhūmer guṇa-viśeṣo ’rtho    yasya sa ghrāṇa ucyate

tejaḥ-guṇa-viśeṣaḥ—la característica distintiva del fuego (forma); arthaḥ—objeto de 
percepción; yasya—cuyo; tat—ese; cakṣuḥ—el sentido de la vista; ucyate—se denomi-
na; ambhaḥ-guṇa-viśeṣaḥ—la característica distintiva del agua (sabor); arthaḥ—objeto 
de percepción; yasya—cuyo; tat—ese; rasanam—el sentido del gusto; viduḥ—conocen; 
bhūmeḥ guṇa-viśeṣaḥ—la característica distintiva de la tierra (olor); arthaḥ—objeto 
de percepción; yasya—cuyo; saḥ—ese; ghrāṇaḥ—el sentido del olfato; ucyate—se 
denomina.

El sentido cuyo objeto de percepción es la forma, que es la característica distintiva 
del fuego, es el sentido de la vista. aquel cuyo objeto de percepción es el sabor, la 
característica distintiva del agua, se conoce como sentido del gusto. Finalmente, el 
sentido cuyo objeto de percepción es el olor, la característica distintiva de la tierra, 
se denomina sentido del olfato.

par"sya ä{"zyatae DamaAeR ÷par"ismana, s$amanvayaAta, / 
@taAe ivazAeSaAe BaAvaAnaAM BaUmaAvaevaAepalaºyatae //49//

parasya dṛśyate dharmo    hy aparasmin samanvayāt
ato viśeṣo bhāvānāṁ    bhūmāv evopalakṣyate

parasya—de la causa; dṛśyate—se observa; dharmaḥ—las características; hi—cierta-
mente; aparasmin—en el efecto; samanvayāt—en orden; ataḥ—de aquí; viśeṣaḥ—la 
característica distintiva; bhāvānām—de todos los elementos; bhūmau—en tierra; eva—
sola; upalakṣyate—se observa.

La causa también está en su efecto, y por ello las características de aquella se obser-
van en este. Ese es el motivo de que la tierra cuente por sí sola con las peculiaridades 
de todos los elementos.
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SIGNIFICADO: El sonido es la causa del cielo; el cielo, del aire; el aire, del fuego; el 
fuego, del agua; y el agua es la causa de la tierra. En el cielo solo hay sonido; en el aire hay 
sonido y tacto; en el fuego hay sonido, tacto y forma; en el agua hay sonido, tacto, forma 
y sabor; y en la tierra hay sonido, tacto, forma, sabor y olor. Por lo tanto, en la tierra están 
depositadas todas las cualidades de los demás elementos. La tierra es la suma de todos los 
demás elementos. La tierra tiene las cinco cualidades de los elementos; el agua tiene cuatro 
cualidades; el fuego, tres; el aire, dos; y el espacio solo tiene una cualidad, el sonido.

WtaAnyas$aMh"tya yad"A mah"d"Ad"Iina s$aæa vaE / 
k(Alak(maRgAuNAAepaetaAe jagAd"Aid"ç&paAivazAta, //50//

etāny asaṁhatya yadā    mahad-ādīni sapta vai
kāla-karma-guṇopeto    jagad-ādir upāviśat

etāni—estos; asaṁhatya—sin haberse mezclado; yadā—cuando; mahat-ādīni—el 
mahat-tattva, el ego falso y los cinco elementos densos; sapta—los siete juntos; 
vai—de hecho; kāla—tiempo; karma—trabajo; guṇa—y las tres modalidades de la 
naturaleza material; upetaḥ—acompañado por; jagat-ādiḥ—el origen de la creación; 
upāviśat—entró.

Cuando todos estos elementos todavía no se habían mezclado, la Suprema Perso-
nalidad de dios, el origen de la creación, entró en el universo con el conjunto total 
de la energía material en sus siete divisiones y junto con el tiempo, el trabajo y las 
cualidades de las modalidades de la naturaleza material.

SIGNIFICADO: Tras exponer la generación de las causas, Kapiladeva habla de 
la generación de los efectos. La Suprema Personalidad de Dios, en Su aspecto de 
Garbhodakaśāyī Viṣṇu, entró en cada universo durante el tiempo en que las causas 
todavía no se habían mezclado. Le acompañaban los siete elementos primarios: la 
energía total (mahat-tattva), el ego falso y los cinco elementos densos. Esta entrada de 
la Suprema Personalidad de Dios implica que entró incluso en los átomos del mundo 
material. Esto se confirma en la Brahma-saṁhitā (5.35): aṇḍāntara-stha-paramāṇu-
cayāntara-stham. Él no solo está dentro del universo, sino también en los átomos. Él 
está en el corazón de todas las entidades vivientes. Garbhodakaśāyī Viṣṇu, la Suprema 
Personalidad de Dios, entró en todo.

tatastaenaAnauivaÜe"ByaAe yau·e(ByaAe'Nx"macaetanama, / 
oitTataM pauç&SaAe yasmaAäu"d"itaï"d"s$aAE ivar"Aq%. //51//
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tatas tenānuviddhebhyo    yuktebhyo ’ṇḍam acetanam
utthitaṁ puruṣo yasmād    udatiṣṭhad asau virāṭ

tataḥ—entonces; tena—por el Señor; anuviddhebhyaḥ—de estos siete principios, 
activados; yuktebhyaḥ—unidos; aṇḍam—un huevo; acetanam—sin inteligencia; 
utthitam—surgió; puruṣaḥ—Ser Cósmico; yasmāt—del cual; udatiṣṭhat—apareció; 
asau—ese; virāṭ—célebre.

de estos siete principios, activados y unidos por la presencia del Señor, surgió un 
huevo sin inteligencia, del cual apareció el célebre Ser Cósmico.

SIGNIFICADO: En la vida sexual, la combinación de materia que proviene de los 
padres, que supone emulsión y secreción, crea la situación a través de la cual se recibe 
un alma dentro de la materia; la combinación de materia crea poco a poco un cuerpo 
completo. La creación universal se basa en el mismo principio: existían los componen-
tes, pero la verdadera agitación de la materia no se produjo hasta que el Señor entró en 
los elementos materiales. Esa es la causa de la creación. Esto podemos verlo en nuestra 
experiencia cotidiana: Aunque tengamos arcilla, agua y fuego, esos elementos toma-
rán forma de ladrillo solamente cuando trabajemos para combinarlos. Sin la energía 
viviente, no hay posibilidad de que la materia pueda tomar forma. Análogamente, el 
mundo material no se forma a menos que lo agite el Señor en Su aspecto de virāṭ-
puruṣa. Yasmād udatiṣṭhad asau virāṭ: Su agitación creó el espacio, y en él se manifestó 
también la forma universal del Señor.

Wtad"NxM" ivazAeSaAKyaM ‚(mava{ÜE"dR"zAAeÔarE": / 
taAeyaAid"iBa: pair"va{taM ‘aDaAnaenaAva{taEbaRih": / 
ya‡a laAek(ivataAnaAe'yaM è&paM BagAvataAe h"re": //52//
etad aṇḍaṁ viśeṣākhyaṁ    krama-vṛddhair daṣottaraiḥ
toyādibhiḥ parivṛtaṁ    pradhānenāvṛtair bahiḥ
yatra loka-vitāno ’yaṁ    rūpaṁ bhagavato hareḥ

etat—este; aṇḍam—huevo; viśeṣa-ākhyam—denominado viśeṣa; krama—una tras otra; 
vṛddhaiḥ—aumentada; daśa—diez veces; uttaraiḥ—mayor; toya-ādibhiḥ—por el agua 
y las restantes; parivṛtam—envuelta; pradhānena—por el pradhāna; āvṛtaiḥ—cubierta; 
bahiḥ—en el exterior; yatra—donde; loka-vitānaḥ—la extensión de los sistemas plane-
tarios; ayam—esta; rūpam—forma; bhagavataḥ—de la Suprema Personalidad de Dios; 
hareḥ—del Señor Hari.

Este huevo universal, es decir, el universo con forma de huevo, es la manifestación 
de la energía material. Sus capas de agua, aire, fuego, cielo, ego y mahat-tattva 
aumentan en grosor sucesivamente. Cada una es diez veces mayor que la anterior, 
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y la capa final externa está cubierta por el pradhāna. En este huevo está la forma 
universal del Señor hari; los catorce sistemas planetarios son partes de Su 
cuerpo.

SIGNIFICADO: Este universo, es decir, el cielo universal que podemos visualizar, con 
sus incontables planetas, tiene forma de huevo, y está rodeado por diversas capas, que 
lo cubren igual que la cáscara cubre al huevo. La primera es agua, la siguiente, fuego; 
después hay aire, cielo, y la corteza final que lo contiene es pradhāna. En el interior de 
ese universo con forma de huevo está la forma universal del Señor como virāṭ-puruṣa. 
Los diferentes sistemas planetarios son partes de Su cuerpo. Esto se ha explicado ya 
al principio del Segundo Canto del Śrīmad-Bhāgavatam, donde se explica que los 
sistemas planetarios constituyen diversas partes del cuerpo de esa forma universal 
del Señor. A las personas que no pueden ocuparse directamente en la adoración de la 
forma trascendental del Señor se les aconseja que piensen en esa forma universal y La 
adoren. Pātāla, el sistema planetario más bajo, se considera la planta del pie del Señor 
Supremo, y la Tierra se considera Su estómago. Brahmaloka, el sistema planetario más 
elevado, donde vive Brahmā, se considera la cabeza del Señor.

Este virāṭ-puruṣa se cuenta entre las encarnaciones del Señor. La forma original del 
Señor es Kṛṣṇa, como se confirma en la Brahma-saṁhitā: ādi-puruṣa. El virāṭ-puruṣa 
también es puruṣa, pero no ādi-puruṣa. El ādi-puruṣa es Kṛṣṇa. Īśvaraḥ paramaḥ 
kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ/ anādir ādir govindaḥ. En el Bhagavad-gītā también 
se acepta que Kṛṣṇa es el ādi-puruṣa, el original. Kṛṣṇa dice: «Nadie es más grande 
que Yo». Hay incontables expansiones del Señor, todas las cuales son puruṣas, es decir, 
disfrutadores, pero ni el virāṭ-puruṣa, ni los puruṣa-avatāras —Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu, 
Garbhodakaśāyī Viṣṇu y Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu—, ni ninguna de las otras muchas ex-
pansiones, es el Señor original. Garbhodakaśāyī Viṣṇu, el virāṭ-puruṣa y Kṣīrodakaśāyī 
Viṣṇu están en cada uno de los universos. Aquí se describe la manifestación activa 
del virāṭ-puruṣa. Las personas que están en un nivel más bajo de entendimiento de la 
Suprema Personalidad de Dios pueden pensar en la forma universal del Señor, pues es 
lo que se aconseja en el Bhāgavatam.

En este verso hay un cálculo aproximado de las dimensiones del universo. La 
cubierta externa está hecha de capas de agua, aire, fuego, cielo, ego y mahat-tattva, 
y cada capa es diez veces más gruesa que la anterior. Nadie, ni siquiera los hombres 
de ciencia, puede medir el espacio del interior hueco del universo, y más allá del 
hueco hay siete cubiertas, cada una de ellas diez veces más gruesa que la precedente. 
La capa de agua es diez veces más gruesa que el diámetro del universo, y la capa de 
fuego, diez veces más que la de agua. De la misma manera, la capa de aire es diez 
veces más gruesa que la de fuego. Para el diminuto cerebro del ser humano, estas 
dimensiones son inconcebibles.

También se explica que esta descripción corresponde a un solo universo en 
forma de huevo. Hay incontables universos además de este, algunos de los cuales 
son muchísimas veces más grandes. De hecho, se sabe que este universo es el más 
pequeño; por esa razón, el superintendente controlador, el brahmā, solo tiene cuatro 
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cabezas para administrarlo. En otros universos, mucho más grandes que este, el 
brahmā tiene más cabezas. En el Caitanya-caritāmṛta se cuenta que un día el Señor 
Kṛṣṇa llamó a todos esos brahmās debido a una pregunta que Le hizo el pequeño 
brahmā, quien, después de ver a todos los brahmās más grandes que él, quedó 
anonadado. Esa es la potencia inconcebible del Señor. Nadie puede medir el largo 
y el ancho de Dios por medio de la especulación o identificándose falsamente con 
Él. Esas tentativas son síntomas de locura.

ih"r"NmayaAd"Nx"k(AezAAäu"tTaAya s$ailalae zAyaAta, / 
tamaAivazya mah"Ade"vaAe baò"DaA inaibaRBaed" Kama, //53//

hiraṇmayād aṇḍa-kośād    utthāya salile śayāt
tam āviśya mahā-devo    bahudhā nirbibheda kham

hiraṇmayāt—dorado; aṇḍa-kośāt—del huevo; utthāya—levantándose; salile—sobre 
el agua; śayāt—reposando; tam—en él; āviśya—habiendo entrado; mahā-devaḥ—la 
Suprema Personalidad de Dios; bahudhā—de muchas maneras; nirbibheda—dividió; 
kham—aberturas.

La Suprema Personalidad de dios, el virāṭ-puruṣa, Se instaló en ese huevo dorado, 
que reposaba sobre el agua, y lo compartimentó en muchas secciones.

inar"iBaâtaAsya ‘aTamaM mauKaM vaANAI tataAe'Bavata, / 
vaANyaA vai¶"r"TaAe naAs$ae ‘aANAAetaAe „aANA WtayaAe: //54//

nirabhidyatāsya prathamaṁ    mukhāṁ vāṇī tato ’bhavat
vāṇyā vahnir atho nāse    prāṇoto ghrāṇa etayoḥ

nirabhidyata—apareció; asya—de Él; prathamam—en primer lugar; mukham—
una boca; vāṇī—el órgano del habla; tataḥ—luego; abhavat—surgió; vāṇyā—con 
el órgano del habla; vahniḥ—el dios del fuego; athaḥ—entonces; nāse—las fosas 
nasales; prāṇa—el aire vital; utaḥ—se unió; ghrāṇaḥ—el sentido olfativo; etayoḥ—en 
ellas.

Primero apareció en Él una boca, y después, el órgano del habla, y con él, el dios del 
fuego, la deidad que rige ese órgano. Luego aparecieron dos fosas nasales, y en ellas, 
el sentido olfativo y el prāṇa, el aire vital.

SIGNIFICADO: Con la manifestación del habla, se manifestó también el fuego, 
y con las fosas nasales, se manifestaron el aire vital, el proceso respiratorio y el 
sentido del olfato.
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„aANAAã"Ayaur"iBaâetaAmaiºaNAI caºaure"tayaAe: / 
tasmaAts$aUyaAeR nyaiBaâetaAM k(NAAE= ™aAe‡aM tataAe id"zA: //55//

ghrāṇād vāyur abhidyetām    akṣiṇī cakṣur etayoḥ
tasmāt sūryo nyabhidyetāṁ    karṇau śritraṁ tato diśaḥ

ghrāṇāt—del sentido olfativo; vāyuḥ—el dios del viento; abhidyetām—apareció; 
akṣiṇī—los dos ojos; cakṣuḥ—el sentido de la vista; etayoḥ—en ellos; tasmāt—de él; 
sūryaḥ—el dios del Sol; nyabhidyetām—apareció; karṇau—las dos orejas; śrotram—el 
sentido auditivo; tataḥ—de él; diśaḥ—las deidades que rigen las direcciones.

Inmediatamente después del sentido olfativo se manifestó el dios del viento, que 
lo rige. a continuación, en la forma universal aparecieron dos ojos, y en ellos, el 
sentido de la vista. Seguidamente vino el dios del sol, que rige ese sentido. después 
aparecieron en Él dos orejas, y en ellas, el sentido auditivo, y justo a continuación, 
dos dig-devatās, las deidades que rigen sobre las direcciones.

SIGNIFICADO: Se está explicando la aparición de diversas partes del cuerpo de la forma 
universal del Señor, y la aparición de las deidades que rigen esas partes de Su cuerpo. 
Tal como las diversas partes del cuerpo de un niño crecen gradualmente en el vientre 
materno, en el vientre universal la forma universal del Señor da origen a la creación de 
diversos elementos. Aparecen los sentidos, para cada uno de los cuales hay una deidad 
regente. En esta afirmación del Śrīmad-Bhāgavatam, así como en la Brahma-saṁhitā, 
se confirma que el Sol apareció tras la aparición de los ojos de la forma universal del 
Señor. El Sol depende de los ojos de la forma universal. La Brahma-saṁhitā también 
dice que el Sol es el ojo de la Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa. Yac-cakṣur eṣa 
savitā. Savitā significa «el Sol». El Sol es el ojo de la Suprema Personalidad de Dios. 
En realidad, todo es creación del cuerpo universal del Dios Supremo. La naturaleza 
material simplemente aporta los materiales. En realidad, la creación la hace el Señor 
sūyare sa-carācaram: «Bajo Mi dirección, la naturaleza material crea todos los objetos 
móviles e inmóviles de la creación cósmica».

inaibaRBaed" ivar"AjastvaƒaAemazma™vaAd"yastata: / 
tata @AeSaDayaêAs$ana, izA´aM inaibaRiBade" tata: //56//

nirbibheda virājas tvag-    roma-śmaśrv-ādayas tataḥ
tata oṣadhayaś cāsan    śiśnāṁ nirbibhide tataḥ

nirbibheda—apareció; virājaḥ—de la forma universal; tvak—piel; roma—pelo; śmaśru—
barba, bigote; ādayaḥ—etc.; tataḥ—entonces; tataḥ—acto seguido; oṣadhayaḥ—las 
hierbas y drogas; ca—y; āsan—aparecieron; śiśnam—genitales; nirbibhide—aparecie-
ron; tataḥ—después de esto.
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Luego la forma universal del Sol, el virāṭ-puruṣa, manifestó Su piel, y, acto seguido, 
aparecieron pelo, bigote y barba. después de esto se manifestaron todas las hierbas 
y drogas, y después aparecieron también Sus genitales.

SIGNIFICADO: La sensación del tacto está localizada en la piel. Los semidioses que 
controlan la producción de hierbas y drogas medicinales son las deidades que rigen el 
sentido del tacto.

re"tastasmaAd"Apa @As$aiªar"iBaâta vaE gAud"ma, / 
gAud"Ad"paAnaAe'paAnaA»a ma{tyaulaAeRk(BayaÆÿr": //57//

retas tasmād āpa āsan    nirabhidyata vai gudam
gudād apāno’pānāc ca    mṛtyur loka-bhayaṅkaraḥ

retaḥ—semen; tasmāt—de ese; āpaḥ—el dios que rige las aguas; āsan—apareció; 
nirabhidyata—se manifestó; vai—ciertamente; gudam—un ano; gudāt—del ano; 
apānāḥ—el órgano de defecación; apānāt—del órgano de defecación; ca—y; mṛtyuḥ—
la muerte; loka-bhayam-karaḥ—causando temor en todo el universo.

después de esto, aparecieron el semen (la capacidad de procrear), y el dios que rige 
las aguas. Seguidamente, un ano; luego, los órganos de defecación y, tras ello, el dios 
de la muerte, temido en todo el universo.

SIGNIFICADO: De aquí podemos entender que la capacidad de emitir semen es la 
causa de la muerte. Por esa razón, los yogīs y trascendentalistas que quieren tener 
vidas de más larga duración, se abstienen voluntariamente de emitir semen. Cuanto 
más se pueden restringir las emisiones de semen, más alejado se está del problema 
de la muerte. Hay muchos yogīs que, siguiendo ese sistema, viven hasta trescientos o 
setecientos años, y en el Bhāgavatam se afirma claramente que emitir semen es causa 
de una muerte horrible. Cuanto más adicción al disfrute sexual, más peligro de una 
muerte pronta.

h"staAE ca inar"iBaâetaAM balaM taAByaAM tata: svar"Aq%. / 
paAd"AE ca inar"iBaâetaAM gAitastaAByaAM tataAe h"ir": //58//

hastau ca nirabhidyetāṁ    balaṁ tābhyāṁ tataḥ svarāṭ
pādau ca nirabhidyetāṁ    gatis tābhyāṁ tato hariḥ

hastau—las dos manos; ca—y; nirabhidyetām—se manifestaron; balam—poder; 
tābhyām—de ellas; tataḥ—a continuación; svarāṭ—el Señor Indra; pādau—los dos 
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pies; ca—y; nirabhidyetām—se manifestaron; gatiḥ—el proceso del movimiento; 
tābhyām—de ellas; tataḥ—entonces; hariḥ—el Señor Viṣṇu.

a continuación se manifestaron las dos manos de la forma universal del Señor, y con 
ellas, la capacidad de sujetar y soltar cosas; a continuación, apareció el Señor Indra. 
Seguidamente se manifestaron las piernas, y con ellas el proceso del movimiento; 
luego, apareció el Señor viṣṇu.

SIGNIFICADO: La deidad regente de las manos en Indra, y Viṣṇu, la Suprema Perso-
nalidad de Dios, rige el movimiento. Viṣṇu apareció con la aparición de las piernas del 
virāṭ-puruṣa.

naAx"YaAe'sya inar"iBaânta taAByaAe laAeih"tamaABa{tama, / 
naâstata: s$amaBavaªaud"rM" inar"iBaâta //59//

nāḍyo’śya nirabhidyanta    tābhyo lohitam ābhṛtam
nadyas tataḥ samabhavann    udaraṁ nirabhidyata

nāḍyaḥ—las venas; asya—de la forma universal; nirabhidyanta—se manifestaron; 
tābhyaḥ—de ellas; lohitam—sangre; ābhṛtam—se produjo; nadyaḥ—los ríos; tataḥ—de 
eso; samabhavan—aparecieron; udaram—el estómago; nirabhidyata—se manifestó.

Las venas del cuerpo universal se manifestaron, y a continuación, los glóbulos rojos, 
es decir, la sangre. al instante aparecieron los ríos (deidades regentes de las venas), 
y luego, apareció un abdomen.

SIGNIFICADO: Los vasos sanguíneos se comparan a ríos; cuando en la forma universal 
se manifestaron las venas, en los diversos planetas se manifestaron también los ríos. La 
deidad controladora de los ríos controla también el sistema nervioso. El tratamiento 
āyur-védico recomendado para los que sufren desequilibrios nerviosos es un baño por 
inmersión en la corriente de un río.

ºauitpapaAs$ae tata: syaAtaAM s$amau"‰"stvaetayaAer"BaUta, / 
@TaAsya ô$d"yaM iBaªaM ô$d"yaAnmana oitTatama, //60//

kṣut pipāse tataḥ syātāṁ    samudras tv etayor abhūt
athāsya hṛdayaṁ bhinnaṁ    hṛdayān mana utthitam

kṣut-pipāse—hambre y sed; tataḥ—luego; syātām—apareció; samudraḥ—el mar; 
tu—entonces; etayoḥ—seguidamente; abhūt—apareció; atha—luego; asya—de la 
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forma universal; hṛdayam—un corazón; bhinnam—apareció; hṛdayāt—del corazón; 
manaḥ—la mente; utthitam—apareció.

a continuación surgieron los sentimientos de hambre y sed, e inmeditamente 
después vino la manifestación de los mares. Luego se manifestó un corazón, y acto 
seguido, la mente.

SIGNIFICADO: El mar es la deidad regente del abdomen, donde se originan los sen-
timientos de hambre y sed. Ante la irregularidad en el apetito y la sed, el tratamiento 
āyur-védico aconseja baños en el mar.

manas$aên‰"maA jaAtaAe bauiÜ"bauRÜe"igARr"AM paita: / 
@h"ÆÿAr"stataAe ç&‰"iêÔaM caEtyastataAe'Bavata, //61//

manasaś candramā jāto    buddhir buddher girāṁ patiḥ
ahaṇkāras tato rudraś    cittaṁ caityas tato’bhavat

manasaḥ—de la mente; candramāḥ—la Luna; jātaḥ—apareció; buddhiḥ—inteligencia; 
buddheḥ—de la inteligencia; girām patiḥ—el señor del habla (Brahmā); ahaṅkāraḥ—
ego falso; tataḥ—entonces; rudraḥ—el Señor Śiva; cittam—conciencia; caityaḥ—la 
deidad que rige la conciencia; tataḥ—entonces; abhavat—apareció.

después de la mente apareció la Luna. Luego, la inteligencia, y después de la inte-
ligencia, el Señor Brahmā. a continuación, apareció el ego falso, seguido del Señor 
Śiva, y tras él, la conciencia y su deidad regente.

SIGNIFICADO: La Luna apareció después de la mente, lo cual indica que la Luna es 
la deidad regente de la mente. De la misma manera, el Señor Brahmā, quien aparece 
tras la inteligencia, es la deidad regente de la inteligencia, y el Señor Śiva, que aparece 
después del ego falso, es su deidad regente. En otras palabras, se indica que el dios de 
la luna está bajo la influencia de la modalidad de la bondad, mientras que el Señor 
Brahmā está influenciado por la pasión, y el Señor Śiva por la ignorancia. El hecho 
de que la conciencia aparezca después del ego falso indica que, desde el prinicipio, la 
conciencia material está bajo la modalidad de la ignorancia y que, en consecuencia, uno 
tiene que purificarse purificando su conciencia. Ese proceso purificatorio se denomina 
proceso de la conciencia de Kṛṣṇa. Una vez que la conciencia se purifica, el ego falso 
desaparece. La identificación del cuerpo con el ser recibe el nombre de identificación 
falsa, o ego falso. El Señor Caitanya confirma esto en Su Śikṣāṣṭaka, donde afirma que 
el primer resultado de cantar el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa es que se limpia la suciedad 
de la conciencia, o del espejo de la mente, con lo cual se extingue inmediatamente el 
ardiente fuego de la existencia material. El fuego ardiente de la existencia material se 
debe al ego falso; cuando este ego falso se elimina, podemos entender nuestra identidad 
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verdadera. En ese momento, estamos verdaderamente liberados de las garras de māyā. 
La inteligencia de quien se libera de las garras del ego falso también se purifica de inme-
diato; a partir de entonces, su mente medita siempre en los pies de loto de la Suprema 
Personalidad de Dios.

La Suprema Personalidad de Dios advino en el día de la luna llena en la forma de 
Gauracandra, la inmaculada Luna trascendental. La luna material tiene manchas, pero 
en la luna trascencental, Gauracandra, no hay manchas. Para fijar la mente purificada 
en el servicio al Señor Supremo, hay que adorar a la luna inmaculada, Gauracandra. 
Los que son materialmente apasionados o quieren manifestar su inteligencia en busca 
del progreso material de la vida, generalmente adoran al Señor Brahmā, y las personas 
inmersas en la burda ignorancia de identificarse con el cuerpo, adoran al Señor Śiva. 
Materialistas como Hiraṇyakaśipu y Rāvaṇa son adoradores del Señor Brahmā o del 
Señor Śiva, pero Prahlāda y otros devotos ocupados en el servicio consciente de Kṛṣṇa, 
adoran al Señor Supremo, la Personalidad de Dios.

Wtae ÷ByauitTataA de"vaA naEvaAsyaAetTaApanae'zAk(na, / 
paunar"AivaivazAu: KaAina tamautTaApaiyatauM ‚(maAta, //62//

ete hy abhyutthitā devā    naivāsyotthāpane’śakan
punar āviviśuḥ khāni    tam utthāpayitum kramāt

ete—estos; hi—ciertamente; abhyutthitāḥ—manifestados; devāḥ—semidioses; na—no; 
eva—en absoluto; asya—del virāṭ-puruṣa; utthāpane—despertar; aśakan—pudieron; 
punaḥ—de nuevo; āviviśuḥ—entraron; khāni—las aberturas del cuerpo; tam—a Él; 
utthāpayitum—para despertar; kramāt—uno tras otro.

Una vez que los semidioses y deidades regentes de los diversos sentidos se hubieron 
manifestado de este modo, quisieron despertar al origen de su aparición. Pero al 
fracasar en el intento, entraron de nuevo en el cuerpo del virāṭ-puruṣa uno tras 
otro, a fin de despertarlo.

SIGNIFICADO: A fin de despertar a la Deidad controladora que duerme en el interior, 
hay que canalizar de nuevo las actividades de los sentidos, que están concentrados en 
lo exterior, hacia la concentración interna. En los siguientes versos se explicarán de 
manera muy hermosa las actividades de los sentidos necesarias para despertar al virāṭ-
puruṣa.

vai¶"vaARcaA mauKaM Baejae naAed"itaï"Ôad"A ivar"Aq%. / 
„aANAena naAis$ake( vaAyaunaAeRd"itaï"Ôad"A ivar"Aq%. //63//

TEXTO 63

TEXTO 62

26.63



284   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 3

vahnir vācā mukhaṁ bheje    nodatiṣṭhat tadā virāṭ
ghrāṇena nāsike vāyur    nodatiṣṭhar tadā virāṭ

vahniḥ—el dios del fuego; vācā—con el órgano del habla; mukham—la boca; bheje—
entró; na—no; udatiṣṭhat—Se levantó; tadā—entonces; virāṭ—el virāṭ-puruṣa; 
ghrāṇena—con el sentido del olfato; nāsike—en Sus fosas nasales; vāyuḥ—el dios de los 
vientos; na—no; udatiṣṭhat—Se levantó; tadā—entonces; vitāṭ—el virāṭ-puruṣa.

El dios del fuego entró en Su boca con el órgano del habla, pero no pudo estimular 
al virāṭ-puruṣa. Luego, el dios del viento entró en Sus fosas nasales con el sentido 
del olfato, pero aun así, el virāṭ-puruṣa Se negó a ser despertado.

@iºaNAI caºauSaAid"tyaAe naAed"itaï"Ôad"A ivar"Aq%. / 
™aAe‡aeNA k(NAAE= ca id"zAAe naAed"itaï"Ôad"A ivar"Aq%. //64//

akṣiṇī cakṣuṣādityo    nodatiṣṭhat tadā virāṭ
śrotreṇa karṇau ca diśo    nodatiṣṭhat tadā virāṭ

akṣiṇī—Sus ojos; cakṣuṣā—con el sentido de la vista; ādityaḥ—el dios del Sol; na—no; 
udatiṣṭhat—Se levantó; tadā—entonces; virāṭ—el virāṭ-puruṣa; śrotreṇa—con el senti-
do auditivo; karṇau—Sus oídos; ca—y; diśaḥ—las deidades regentes de las direcciones; 
na—no; udatiṣṭhat—Se levantó; tadā—entonces; virāṭ—el virāṭ-puruṣa.

El dios del sol entró en los ojos del virāṭ-puruṣa con el sentido de la vista, pero aun 
así el virāṭ-puruṣa no Se levantó. de la misma manera, las deidades que gobiernan 
las direcciones entraron en Sus oídos con el sentido auditivo, pero aun así, Él no Se 
levantó.

tvacaM r"AemaiBar"AeSaDyaAe naAed"itaï"Ôad"A ivar"Aq%. / 
re"tas$aA izA´amaApastau naAed"itaï"Ôad"A ivar"Aq%. //65//

tvacaṁ romabhir oṣadhyo    nodatiṣṭhat tadā virāṭ
retasā śiśnam āpas tu    nodatiṣṭhat tadā virāṭ

tvacam—la piel del virāṭ-puruṣa; romabhiḥ—con el pelo del cuerpo; oṣadhyaḥ—las dei-
dades que rigen las hierbas y plantas; na—no; udatiṣṭhat—Se levantó; tadā—entonces; 
virāṭ—el virāṭ-puruṣa; retasā—con la facultad de procrear; śiśnam—el órgano genera-
dor; āpaḥ—el dios del agua; tu—luego; na—no; udatiṣṭhat—Se levantó; tadā—entonces; 
virāṭ—el virāṭ-puruṣa.
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Las deidades gobernantes de la piel, las hierbas y las plantas que sirven de con-
dimento entraron en la piel del virāṭ-puruṣa con el pelo del cuerpo, pero el Ser 
Cósmico Se negó a levantarse incluso entonces. El dios gobernante del agua entró 
en Su órgano generador con la capacidad de procrear, pero el virāṭ-puruṣa tampoco 
entonces Se levantó.

gAudM" ma{tyaur"paAnaena naAed"itaï"Ôad"A ivar"Aq%. / 
h"staAivan‰"Ae balaenaEva naAed"itaï"Ôad"A ivar"Aq%. //66//

gudaṁ mṛtyur apānena    nodatiṣṭhat tadā virāṭ
hastāv indro balenaiva    nodatiṣṭhat tadā virāṭ

gudam—en Su ano; mṛtyuḥ—el dios de la muerte; apānena—con el órgano de la 
defecación; na—no; udatiṣṭhat—Se levantó; tadā—incluso entonces; virāṭ—el virāṭ-
puruṣa; hastau—las dos manos; indraḥ—el Señor Indra; balena—con su capacidad de 
sujetar y soltar cosas; eva—ciertamente; na—no; udatiṣṭhat—Se levantó; tadā—incluso 
entonces; virāṭ—el virāṭ-puruṣa.

El dios de la muerte entró en Su ano con el órgano de la defecación, pero no se pudo 
incitar al virāṭ-puruṣa a actuar. El dios Indra entró en las manos con su capacidad 
de sujetar y soltar cosas, pero ni siquiera entonces Se levantó el virāṭ-puruṣa.

ivaSNAugARtyaEva car"NAAE naAed"itaï"Ôad"A ivar"Aq%. / 
naAx"InaRâAe laAeih"taena naAed"itaï"Ôad"A ivar"Aq%. //67//

viṣṇur gatyaiva caraṇau    nodatiṣṭhat tadā virāṭ
nāḍīr nadyo lohitena    nodatiṣṭhat tadā virāṭ

viṣṇuḥ—el Señor Viṣṇu; gatyā—con la facultad locomotriz; eva—ciertamente; 
caraṇau—Sus pies; na—no; udatiṣṭhat—Se levantó; tadā—entonces; virāṭ—el 
virāṭ-puruṣa; nāḍīḥ—en Sus vasos sanguíneos; nadyaḥ—los ríos o dioses de los ríos; 
lohitena—con la sangre, con su potencia circulatoria; na—no; udatiṣṭhat—Se movió; 
tadā—incluso entonces; virāṭ—el virāṭ-puruṣa.

El Señor viṣṇu entró en Sus pies con la facultad locomotriz, pero el virāṭ-puruṣa 
también entonces Se negó a ponerse en pie. Los ríos entraron en Sus vasos sanguí-
neos con la sangre y su potencia circulatoria, pero a pesar de ello, no pudieron hacer 
que el Ser Cósmico Se moviese.
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ºauÔa{Ñ"YaAmaud"rM" is$anDaunaAeRd"itaï"Ôad"A ivar"Aq%. / 
ô$d"yaM manas$aA can‰"Ae naAed"itaï"Ôad"A ivar"Aq%. //68//

kṣut-tṛḍbhyām udaraṁ sindhur    nodatiṣṭhat tadā virāṭ
hṛdayaṁ manasā candro    nodatiṣṭhat tadā virāṭ

kṣut-tṛḍbhyām—con el hambre y la sed; udaram—en Su abdomen; sindhuḥ—el mar 
o el dios del mar; na—no; udatiṣṭhat—Se levantó; tadā—incluso entonces; virāṭ—el 
virāṭ-puruṣa; hṛdayam—en Su corazón; manasā—con la mente; candraḥ—el dios de la 
Luna; na—no; udatiṣṭhat—Se levantó; tadā—incluso entonces; virāṭ—el virāṭ-puruṣa.

El mar entró en Su abdomen con el hambre y la sed, pero el Ser Cósmico Se negó 
incluso entonces a levantarse. El dios de la Luna entró en Su corazón con la mente, 
pero el Ser Cósmico no Se animó.

bauÜ"YaA “aöAipa ô$d"yaM naAed"itaï"Ôad"A ivar"Aq%. / 
ç&‰"Ae'iBamatyaA ô$d"yaM naAed"itaï"Ôad"A ivar"Aq%. //69//

buddhyā brahmāpi hṛdayaṁ    nodatiṣṭhat tadā virāṭ
rudro ’bhimatyā hṛdayaṁ    nodatiṣṭhat tadā virāṭ

buddhyā—con la inteligencia; brahmā—el Señor Brahmā; api—también; hṛdayam—en 
Su corazón; na—no; udatiṣṭhat—Se levantó; tadā—incluso entonces; virāṭ—el virāṭ-
puruṣa; rudraḥ—el Señor Śiva; abhimatyā—con el ego; hṛdayam—en Su corazón; na—
no; udatiṣṭhat—Se levantó; tadā—tampoco entonces; virāṭ—el virāṭ-puruṣa.

Brahmā entró también en Su corazón con la inteligencia, pero ni siquiera entonces 
se pudo inducir al Ser Cósmico a levantarse. El Señor rudra entró también en Su 
corazón con el ego, pero el Ser Cósmico no Se movió ni siquiera entonces.

icaÔaena ô$d"yaM caEtya: ºae‡aÁa: ‘aAivazAâd"A / 
ivar"Aq%. tadE"va pauç&Sa: s$ailalaAäu"d"itaï"ta //70//

cittena hṛdayaṁ caityaḥ     kṣetra-jñaḥ prāviśad yadā
virāṭ tadaiva puruṣaḥ    salilād udatiṣṭhata

cittena—junto con la razón, la conciencia; hṛdayam—en el corazón; caityaḥ—la Dei-
dad que rige la conciencia; kṣetra-jñaḥ—el conocedor del campo; prāviśat—entró; 
yadā—cuando; virāṭ—el virāṭ puruṣa; tadā—entonces; eva—tan solo; puruṣaḥ—el Ser 
Cósmico; salilāt—del agua; udatiṣṭhata—Se levantó.
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Sin embargo, en el mismo momento en que el controlador interno, la deidad re-
gente de la conciencia, entró en el corazón con la razón, el Ser Cósmico Se levantó 
de las aguas causales.

yaTaA ‘as$auæaM pauç&SaM ‘aANAein‰"yamanaAeiDaya: / 
‘aBavainta ivanaA yaena naAetTaApaiyataumaAejas$aA //71//

yathā prasuptaṁ puruṣaṁ    prāṇendriya-mano-dhiyaḥ
prabhavanti vinā yena    notthāpayitum ojasā

yathā—tal como; prasuptam—durmiendo; puruṣam—un hombre; prāṇa—el aire 
vital; indriya—los sentidos para trabajar y registrar conocimiento; manaḥ—la mente; 
dhiyaḥ—la inteligencia; prabhavanti—pueden; vinā—sin; yena—a quien (la Superal-
ma); na—no; utthāpayitum—despertar; ojasā—por su propio poder.

Cuando un hombre duerme, ninguno de sus recursos materiales —es decir, la 
energía vital, los sentidos para registrar conocimiento, los sentidos para trabajar, 
la mente y la inteligencia— puede despertarlo. Solo podrá despertarse cuando la 
Superalma lo ayude.

SIGNIFICADO: En estos versos se da una explicación detallada de la filosofía sāṅkhya, 
en el sentido de que el virāṭ-puruṣa, la forma universal de la Suprema Personalidad de 
Dios, es la fuente original de los diversos órganos de los sentidos y de sus deidades re-
gentes. La relación entre el virāṭ-puruṣa y las deidades regentes o las entidades vivientes 
es tan compleja que el virāṭ-puruṣa no puede ser animado solamente con el ejercicio 
de los órganos de los sentidos, que están conectados con sus deidades regentes. No es 
posible despertar al virāṭ-puruṣa o vincularse con la Suprema Absoluta Personalidad 
de Dios por medio de actividades materiales. El proceso de vincularse con el Absoluto 
solo se puede ejecutar por medio del servicio devocional y el desapego.

tamaismana, ‘atyagAAtmaAnaM iDayaA yaAegA‘ava{ÔayaA / 
BaftyaA ivar"ftyaA ÁaAnaena ivaivacyaAtmaina icantayaeta, //72//

tam asmin pratyag-ātmānaṁ    dhiyā yoga-pravṛttayā
bhaktyā viraktyā jñānena    vivicyātmani cintayet

tam—a Él; asmin—en este; pratyak-ātmānam—a la Superalma; dhiyā—con la mente; 
yoga-pravṛttayā—ocupada en servicio devocional; bhaktyā—por medio de la devoción; 
viraktyā—por medio del desapego; jñānena—por medio del conocimiento espiritual; 
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vivicya—considerando cuidadosamente; ātmani—en el cuerpo; cintayet—se debe 
contemplar.

En consecuencia, por medio de la devoción, el desapego y el progreso en el cono-
cimiento espiritual adquirido gracias a la concentración en el servicio devocional, 
hay que contemplar a esa Superalma, entendiendo que está presente en nuestro 
propio cuerpo aunque simultáneamente está aparte de él.

SIGNIFICADO: Podemos experimentar la presencia de la Superalma en nuestro inte-
rior. Está dentro del cuerpo, pero aparte de él: es trascendental al cuerpo. Aunque reside 
en el mismo cuerpo que el alma individual, la Superalma no siente afecto por el cuerpo, 
mientras que el alma individual sí lo siente. Por lo tanto, debemos desapegarnos del 
cuerpo material, mediante el desempeño de servicio devocional. Aquí se menciona cla-
ramente (bhaktyā) que hay que ejecutar servicio devocional para el Supremo. Como se 
afirma en el Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.7): vāsudeve bhagavati bhakti-yogaḥ prayojitaḥ. 
El servicio devocional completamente puro que se Le ofrece a Vāsudeva, el omnipre-
sente Viṣṇu, la Suprema Personalidad de Dios, inmediatamente hace que comencemos 
a desapegarnos del mundo material. La finalidad del sāṅkhya es que nos desapeguemos 
de la contaminación material, lo cual podemos conseguirlo simplemente mediante el 
servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios.

El que se desapega de la atracción por la prosperidad material puede practicar la 
auténtica concentración de la mente en la Superalma. Mientras la mente se desvíe 
hacia lo material, no tenemos posibilidad de concentrar la mente y la inteligencia en la 
Suprema Personalidad de Dios o en Su representación parcial, la Superalma. En otras 
palabras, nadie puede concentrar la mente y la energía en el Supremo si no está des-
apegado del mundo material. Por la senda del desapego del mundo material se puede 
alcanzar verdadero conocimiento trascendental de la Verdad Absoluta. A quien está 
enredado en el disfrute de los sentidos, en el disfrute material, le es imposible entender 
la Verdad Absoluta. Esto se confirma también en el Bhagavad-gītā (18.54). Aquel que 
está liberado de la contaminación material está lleno de júbilo y puede entrar en el 
servicio devocional, mediante el cual puede liberarse.

En el Primer Canto del Śrīmad-Bhāgavatam se afirma que con el desempeño de 
servicio devocional la persona se llena de júbilo. Con esa actitud jubilosa se puede en-
tender la ciencia de Dios, el proceso de conciencia de Kṛṣṇa; de otro modo es imposible. 
El estudio analítico de los elementos de la naturaleza material y la concentración de la 
mente en la Superalma son la esencia del sistema filosófico sāṅkhya. La perfección de 
este sāṅkhya-yoga culmina en el servicio devocional a la Verdad Absoluta.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo vigesimo-
sexto del Canto Tercero del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Principios fundamentales 
de la naturaleza material».
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CAPÍTULO 27

Comprensión de la naturaleza material

™aIBagAvaAnauvaAca
‘ak{(itasTaAe'ipa pauç&SaAe naAjyatae ‘aAk{(taEgAuRNAE: / 
@ivak(Ar"Ad"k(ta{RtvaAiªagAuRNAtvaAÀalaAkR(vata, //�1�//

śrī-bhagavān uvāca
prakṛti-stho ’pi puruṣo    nājyate prākṛtair guṇaiḥ
avikārād akartṛtvān    nirguṇatvāj jalārkavat

śrī-bhagavān uvāca—la Personalidad de Dios dijo; prakṛti-sthaḥ—residiendo en el cuer-
po material; api—aunque; puruṣaḥ—la entidad viviente; na—no; ajyate—es influida; 
prākṛtaiḥ—de la naturaleza material; guṇaiḥ—por las modalidades; avikārāt—por ser 
inmutable; akartṛtvāt—por estar liberada del sentimiento de propiedad; nirguṇatvāt—
por estar libre de la influencia de las cualidades de la naturaleza material; jala—sobre el 
agua; arkavat—como el sol.

La Personalidad de dios, Kapila, continuó: Cuando la entidad viviente, a pesar de 
morar en un cuerpo material, es inmutable y no pretende ningún tipo de propie-
dad, y debido a ello está libre de la influencia de las modalidades de la naturaleza 
material, no la afectan las reacciones de las modalidades, tal como al sol no lo afecta 
su propio reflejo en el agua.

SIGNIFICADO: En el capítulo anterior, el Señor Kapiladeva estableció la conclusión de 
que el simple hecho de empezar a desempeñar servicio devocional nos permite obtener 
desapego y conocimiento trascendental para entender la ciencia de Dios. Aquí se 
confirma el mismo principio. La posición de la persona desapegada de las modalidades 
de la naturaleza material es como la del sol reflejado en el agua: ni los movimientos, 
ni el frío, ni la inestabilidad del agua pueden afectar al sol. Análogamente, vāsudeve 
bhagavati bhakti-yogaḥ prayojitaḥ (Bhāg. 1.2.7): Cuando alguien se ocupa por completo 
en las actividades del servicio devocional, bhakti-yoga, se vuelve como el sol reflejado 
en el agua. El devoto en realidad está en el mundo trascendental, aunque parezca estar 
en el mundo material. De la misma manera que el sol reflejado parece estar en el agua 
pero está a muchos millones de kilómetros de distancia del agua, el que se ocupa en 
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el proceso de bhakti-yoga es nirguṇa, está libre de la influencia de las cualidades de la 
naturaleza material.

Avikāra significa «sin cambio». En el Bhagavad-gītā se confirma que las entidades 
vivientes son partes integrales del Señor Supremo; por ello, su posición eterna es co-
laborar con Él, adaptando su energía al Señor Supremo. Esa es su posición inmutable. 
Tan pronto como emplean su energía y sus actividades en la complacencia de los 
sentidos, ese cambio en su posición se denomina vikāra. Por el contrario, si cuando 
están en el cuerpo material practican servicio devocional siguiendo las directrices del 
maestro espiritual, llegan a la posición en que no hay cambio, pues ese es su deber 
natural. Como se afirma en el Śrīmad-Bhāgavatam, liberación significa reintegración 
en la posición original propia. La posición original consiste en ofrecer servicio al Señor 
(bhakti-yogena, bhaktyā). Cuando nos desapegamos de la atracción por la materia y 
nos ocupamos por completo en servicio devocional, eso es inmutabilidad. Akartṛtvāt 
significa no hacer nada por complacer los sentidos. En las acciones que se hacen por 
cuenta propia, hay sentimiento de propiedad, y por lo tanto, reacción, pero cuando todo 
se hace para Kṛṣṇa, no hay sentimiento de propiedad sobre las acciones. Por medio de 
esa inmutabilidad y no reclamando propiedad sobre las actividades, podemos situarnos 
inmediatamente en la posición trascendental en que no nos afectan las modalidades de 
la naturaleza material, igual que al sol no le afecta el agua en la que se refleja.

s$a WSa yaihR" ‘ak{(taegAuRNAeSvaiBaivaSaÀatae / 
@h"x.~i‚(yaAivamaUX#AtmaA k(taARsmaItyaiBamanyatae //�2�//

sa eṣa yarhi prakṛter    guṇeṣv abhiviṣajjate
ahaṅkriyā-vimūḍhātmā    kartāsmīty abhimanyate

saḥ—esa misma entidad viviente; eṣaḥ—esta; yarhi—cuando; prakṛteḥ—de la naturale-
za material; guṇeṣu—en las modalidades; abhiviṣajjate—se absorbe; ahaṅkriyā—por el 
ego falso; vimūḍha—confundida; ātmā—el alma individual; kartā—el hacedor; asmi—
yo soy; iti—de este modo; abhimanyate—piensa.

Cuando el alma está bajo el hechizo de la naturaleza material y del ego falso, e iden-
tifica su ser con el cuerpo, se absorbe en actividades materiales, y por la influencia 
del ego falso, cree que es propietario de todo.

SIGNIFICADO: En realidad, el alma condicionada está obligada a actuar bajo el peso 
de las modalidades de la naturaleza material. La entidad viviente no tiene indepen-
dencia. Es libre cuando se somete a los dictados de la Suprema Personalidad de Dios, 
pero cuando, bajo la impresión de que está satisfaciendo sus sentidos, se ocupa en 
actividades de complacencia sensorial, en realidad está bajo el hechizo de la naturaleza 
material. En el Bhagavad-gītā se dice: prakṛteḥ kriyamāṇāni: Cada uno actúa según 
las modalidades de la naturaleza específicas que ha adquirido. Guṇa se refiere a las 
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cualidades de la naturaleza. Está bajo la influencia de las cualidades de la naturaleza, 
pero comete el error de creerse el propietario. Este erróneo sentimiento de propiedad 
puede evitarse con el simple hecho de ocuparse en servicio devocional bajo la dirección 
del Señor Supremo o de Su representante genuino. Arjuna, en el Bhagavad-gītā, estaba 
tratando de asumir personalmente la responsabilidad por las muertes de su abuelo y 
de su maestro en el combate, pero cuando actuó siguiendo la instrucción de Kṛṣṇa, se 
liberó de ese sentimiento de propiedad sobre la acción. Luchó, pero en realidad estaba 
liberado de las reacciones de la lucha, aunque al principio, cuando era no violento, 
cuando no estaba dispuesto a luchar, toda la responsabilidad recaía sobre sus hombros. 
Esa es la diferencia entre liberación y condicionamiento. Un alma condicionada puede 
ser muy buena y actuar bajo la influencia de la modalidad de la bondad, pero eso no 
quita para que esté condicionada bajo el hechizo de la naturaleza material. El devoto, 
sin embargo, actúa siguiendo completamente el dictado del Señor Supremo. De esta 
manera, aunque sus acciones tal vez no le parezcan muy elevadas al hombre común, el 
devoto no es responsable por ellas.

taena s$aMs$aAr"pad"vaImavazAAe'Byaetyainava{Rta: / 
‘aAs$aiËÿkE(: k(maRd"AeSaE: s$ad"s$ainma™ayaAeinaSau //�3�//

tena saṁsāra-padavīm    avaśo ’bhyety anirvṛtaḥ
prāsaṅgikaiḥ karma-doṣaiḥ    sad-asan-miśra-yoniṣu

tena—por este; saṁsāra—del ciclo de nacimientos y muertes; padavīm—el sen-
dero; avaśaḥ—desamparadamente; abhyeti—emprende; anirvṛtaḥ—descontenta; 
prāsaṅgikaiḥ—derivadas de la relación con la naturaleza material; karma-doṣaiḥ—
debido a acciones imperfectas; sat—bueno; asat—malo; miśra—mezclado; yoniṣu—en 
diversas especies de vida.

En consecuencia, el alma condicionada transmigra a diversas especies de vida, 
superiores e inferiores, como resultado de su relación con las modalidades de la 
naturaleza material. a menos que se libere de las actividades materiales, tiene que 
aceptar esa posición debido a sus actividades imperfectas.

SIGNIFICADO: La palabra karma-doṣaiḥ que aparece en este verso significa «debido 
a acciones imperfectas». Esto se refiere a todas las actividades que se ejecutan en el 
mundo material, buenas y malas, pues todas están contaminadas por la relación con la 
materia y son imperfectas. Las necias almas condicionadas pueden creer que abriendo 
hospitales o instituciones caritativas dedicadas a la beneficencia o la educación ma-
teriales están ofreciendo caridad, pero no saben que toda obra de ese tipo también es 
imperfecta, porque no les liberará de la transmigración de un cuerpo a otro. Aquí se 
afirma claramente sad-asan-miśra-yoniṣu. Eso significa que las supuestas actividades 
piadosas del mundo material pueden llevarnos a nacer en una familia muy elevada o en 
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los planetas superiores, entre los semidioses. Pero esas obras también son imperfectas, 
pues de ellas no se deriva la liberación. Nacer en un lugar paradisíaco o en una familia 
privilegiada no significa que se eviten las tribulaciones materiales, los sufrimientos 
del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. El alma condicionada, bajo el 
hechizo de la naturaleza material, no puede entender que cualquier acción que ejecute 
buscando la complacencia de los sentidos es imperfecta, y que solamente las activida-
des ejecutadas como servicio devocional al Señor pueden liberarla de la reacción de 
las actividades imperfectas. Por no dejar esas actividades imperfectas, tiene que pasar 
por diversos cuerpos, unos más elevados, otros más bajos. Eso se denomina saṁsāra-
padavīm, que significa «el mundo material, del cual no se puede escapar». Aquel que 
desee la liberación material tiene que dirigir sus actividades hacia el servicio devocional. 
No hay otra opción.

@TaeR ÷ivaâmaAnae'ipa s$aMs$a{itanaR inavataRtae / 
DyaAyataAe ivaSayaAnasya sva«ae'naTaARgAmaAe yaTaA //�4�//

arthe hy avidyamāne ’pi    saṁsṛtir na nivartate
dhyāyato viṣayān asya    svapne ’narthāgamo yathā

arthe—causa real; hi—ciertamente; avidyamāne—no existiendo; api—aunque; 
saṁsṛtiḥ—la condición material de existencia; na—no; nivartate—cesa; dhyāyataḥ—
contemplando; viṣayān—objetos de los sentidos; asya—de la entidad viviente; svapne—
en un sueño; anartha—de inconvenientes; āgamaḥ—llegada; yathā—como.

En realidad, la entidad viviente es trascendental a la existencia material, pero 
debido a su mentalidad de dominio sobre la naturaleza material, sigue en su con-
dición material de existencia, y, como en un sueño, se ve afectada por todo tipo de 
inconvenientes.

SIGNIFICADO: El ejemplo del sueño es muy adecuado. En razón de distintas 
condiciones mentales, en los sueños nos vemos expuestos a situaciones ventajosas o 
desventajosas. Algo parecido ocurre con el alma espiritual: no tiene nada que ver con la 
naturaleza material, pero por su mentalidad de dominarla, se ve sometido a la posición 
condicionada de existencia.

En este verso se explica la existencia condicionada como dhyāyato viṣayān asya. 
Viṣaya significa «objeto de disfrute». Mientras siga pensando que puede disfrutar de 
las cosas materiales, el alma continuará en la vida condicionada, pero tan pronto como 
recupere la cordura, comprenderá que no es el disfrutador, pues el único disfrutador es 
la Suprema Personalidad de Dios. Como se confirma en el Bhagavad-gītā (5.29), Él es 
el beneficiario de los resultados de todos los sacrificios y penitencias (bhoktāraṁ yajña-
tapasām), y el propietario de los tres mundos (sarva-loka-maheśvaram). Él es el verda-
dero amigo de todas las entidades vivientes. Pero nosotros, en vez de dejar en manos 
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de la Suprema Personalidad de Dios la propiedad, el disfrute y la posición de verdadero 
amigo de las entidades vivientes, pretendemos ser los propietarios, los disfrutadores y 
los amigos. Ejecutamos obras filantrópicas, considerándonos los amigos de la sociedad 
humana. Puede que alguien se proclame como un gran activista en pro de la nación, 
el mejor amigo del pueblo y del país, pero en realidad, no puede ser el mejor amigo 
de todos. El único amigo es Kṛṣṇa. Uno debe tratar de elevar la conciencia del alma 
condicionada para que pueda entender que el verdadero amigo es Kṛṣṇa. Kṛṣṇa nunca 
engañará a aquel que se haya hecho amigo Suyo, y le dará toda la ayuda que necesite. 
Despertar esa conciencia en el alma condicionada es el servicio más grande, y no el 
dárselas uno mismo de «el mejor amigo» de otra entidad viviente. El poder de la amis-
tad es limitado. Aunque alguien pretenda ser amigo, no puede serlo ilimitadamente. 
Hay una cantidad ilimitada de entidades vivientes, y nuestros recursos son limitados; 
por lo tanto, no podemos ofrecer ningún provecho verdadero a la generalidad de la 
gente. El mejor servicio que podemos brindarles es despertar su conciencia de Kṛṣṇa, 
de manera que puedan saber que el disfrutador supremo, el propietario supremo y el 
amigo supremo es Kṛṣṇa. Entonces, el sueño ilusorio de enseñorearse de la naturaleza 
material se desvanecerá.

@ta Wva zAnaEiêÔaM ‘as$a·(mas$ataAM paiTa / 
Bai·(yaAegAena taI˜aeNA ivar"ftyaA ca nayaeã"zAma, //�5�//

ata eva śanaiś cittaṁ    prasaktam asatāṁ pathi
bhakti-yogena tīvreṇa    viraktyā ca nayed vaśam

ataḥ eva—por lo tanto; śanaiḥ—gradualmente; cittam—mente, conciencia; prasaktam—
apegada; asatām—de disfrutes materiales; pathi—en el sendero; bhakti-yogena—por 
medio del servicio devocional; tīvreṇa—muy serio; viraktyā—sin apego; ca—y; nayet—
debe traer; vaśam—bajo control.

El deber de toda alma condicionada es hacer que su conciencia contaminada, ape-
gada ahora al disfrute material, se ocupe en servicio devocional, con gran seriedad 
y con desapego. de este modo, su mente y su conciencia estarán completamente 
bajo control.

SIGNIFICADO: En este verso está muy bien explicado el proceso de liberación. La 
naturaleza material nos ha impuesto su condicionamiento porque nos consideramos el 
disfrutador, el propietario o el amigo de todas las entidades vivientes. Esa falsa creencia 
es el resultado de pensar en la posibilidad de disfrutar de los sentidos. Cuando alguien 
se considera el mejor amigo de sus compatriotas, de la sociedad o de la humanidad, 
y se ocupa en distintas actividades nacionalistas, filantrópicas y altruistas, no hace 
más que concentrarse intensamente en la complacencia de los sentidos. El supuesto 
líder nacionalista o humanista no sirve a la gente; solamente sirve a sus sentidos. Es un 
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hecho. Pero esto no puede entenderlo el alma condicionada, pues está desconcertada 
debido al hechizo de la naturaleza material. Por consiguiente, lo que en este verso se 
recomienda es ocuparse con gran seriedad en el servicio devocional del Señor. Esto 
significa que no debemos considerarnos el propietario, el benefactor, el amigo o el 
disfrutador. Siempre debemos tener presente que el verdadero disfrutador es Kṛṣṇa, 
la Suprema Personalidad de Dios; ese es el principio básico del bhakti-yoga. Debemos 
estar firmemente convencidos de los tres principios siguientes: Kṛṣṇa es el propietario, 
Kṛṣṇa es el disfrutador, y Kṛṣṇa es el amigo. Siempre debemos recordar esto. Y no 
solamente entenderlo nosotros mismos, sino tratar de convencer a otros y propagar el 
movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa.

Cuando alguien se ocupa con seriedad en el servicio devocional del Señor, de 
modo natural en él desaparece la propensión a proclamar falsamente su señorío sobre 
la naturaleza material. Ese desapego se denomina vairāgya. En vez de estar absorto 
en el supuesto señorío material, se ocupa en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa; eso 
es control de la conciencia. El proceso de yoga implica controlar los sentidos. Yoga 
indriya-saṁyamaḥ. Como los sentidos están siempre activos, hay que ocuparlos en ac-
tividades de servicio devocional, pues no es posible mantenerlos inactivos. Quien trate 
de impedir artificialmente la actividad de los sentidos, fracasará en su intento. Incluso 
el gran yogī Viśvāmitra, que trataba de controlar sus sentidos por medio del proceso de 
yoga, fue víctima de la belleza de Menakā. Hay muchos ejemplos como ese. Si la mente 
y la conciencia no están ocupadas por completo en servicio devocional, siempre cabe la 
posibilidad de que la mente se llene de deseos de complacencia de los sentidos.

Es muy significativo un punto concreto que se toca en este verso, cuando se dice 
prasaktam asatāṁ pathi: La atracción por asat, la existencia material temporal, está siempre 
en la mente. Como hemos estado en contacto con la naturaleza material desde tiempo 
inmemorial, nos hemos acostumbrado a estar apegados a la naturaleza material temporal. 
Hay que fijar la mente en los eternos pies de loto del Señor Supremo. Sa vai manaḥ kṛṣṇa-
padāravindayoḥ. Hay que fijar la mente en los pies de loto de Kṛṣṇa; entonces, todo irá muy 
bien. De este modo se recalca en este verso la seriedad del bhakti-yoga.

yamaAid"iBayaAeRgApaTaEr"Byas$aH™aÜ"yaAinvata: / 
maiya BaAvaena s$atyaena matk(TaA™avaNAena ca //�6�//

yamādibhir yoga-pathair    abhyasañ śraddhayānvitaḥ
mayi bhāvena satyena    mat-kathā-śravaṇena ca

yama-ādibhiḥ—empezando con yama; yoga-pathaiḥ—por medio del sistema de yoga; 
abhyasan—practicando; śraddhayā anvitaḥ—con gran fe; mayi—a Mí; bhāvena—con 
devoción; satyena—sin mezcla; mat-kathā—narraciones acerca de Mí; śravaṇena—
escuchando; ca—y.
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hay que fortalecer la fe practicando el proceso de control del sistema de yoga, y hay 
que elevarse hasta el nivel de servicio devocional sin mezclas cantando y escuchando 
acerca de mí.

SIGNIFICADO: En la práctica del yoga hay ocho etapas diferentes: yama, niyama, 
āsana, prāṇāyāma, pratyāhāra, dhāraṇā, dhyāna y samādhi. Yama y niyama significa 
practicar el proceso de control siguiendo regulaciones estrictas, y āsana se refiere a las 
posturas para sentarse. Esas prácticas nos ayudan a elevarnos al nivel de fe requerido 
en el servicio devocional. La práctica del yoga como ejercicio físico no es la meta final; 
la verdadera finalidad es concentrar la mente, controlarla, y aprender a establecerse 
fielmente en el servicio devocional.

Bhāvena, o bhāva, es un factor muy importante en la práctica del yoga o de cualquier 
proceso espiritual. Bhāva viene explicado en el Bhagavad-gītā (10.8): budhā bhāva-
samanvitāḥ: Debemos estar absortos en pensamientos de amor por Kṛṣṇa. Aquel que 
sabe que Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios, es la fuente de todo, y que todo 
emana de Él (ahaṁ sarvasya prabhavaḥ), puede entender el aforismo del Vedānta que 
dice: janmādy asya yataḥ («la fuente original de todo»), y entonces puede absorberse 
en bhāva, el estado preliminar de amor por Dios.

En el Bhakti-rasāmṛta-sindhu, Rūpa Gosvāmī explica con todo lujo de detalles cómo 
se obtiene ese estado preliminar de amor por Dios, bhāva. Allí afirma que, en primer 
lugar, hay que tener fe firme, ser śraddhayānvitaḥ. La fe se obtiene con el control de los 
sentidos, bien sea por medio de la práctica de yoga, siguiendo las reglas y regulaciones 
y practicando las posturas para sentarse, o bien directamente con el bhakti-yoga, como 
se recomienda en el verso anterior. De los nueve aspectos distintos del bhakti-yoga, 
el primero y más importante es cantar y escuchar acerca del Señor. Eso se menciona 
aquí también. Mat-kathā-śravaṇena ca. Para llegar al nivel de fe requerido, pueden 
seguirse las reglas y regulaciones del sistema de yoga, o puede alcanzarse el mismo 
objetivo simplemente cantando y escuchando acerca de las actividades trascendentales 
del Señor. La palabra ca es significativa. El bhakti-yoga es directo, y el otro proceso es 
indirecto. Pero si alguien emprende el proceso indirecto, no alcanzará el éxito si no 
llega a ocuparse por completo en el proceso directo de escuchar y cantar las glorias 
del Señor. Por lo tanto, en este verso se emplea la palabra satyena. Con respecto a esto, 
Svāmī Śrīdhara comenta que satyena significa niṣkapaṭena, «sin duplicidad». Los im-
personalistas están llenos de duplicidad. A veces simulan ejecutar servicio devocional, 
pero en última instancia, su idea es volverse uno con el Supremo. Eso es duplicidad, 
kapaṭa. El Bhāgavatam no permite tal duplicidad. Al principio del Śrīmad-Bhāgavatam 
se afirma claramente: paramo nirmatsarāṇām: «Este tratado, el Śrīmad-Bhāgavatam, 
se dirige a los que están completamente libres de envidia». Aquí se subraya de nuevo 
el mismo punto. Quien no sea completamente fiel a la Suprema Personalidad de Dios 
y se ocupe en el proceso de escuchar y cantar las glorias del Señor, no tiene posibilidad 
de liberarse.
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s$avaRBaUtas$amatvaena inavaE=("re"NAA‘as$aËÿta: / 
“aöcayaeRNA maAEnaena svaDamaeRNA balaIyas$aA //�7�//

sarva-bhūta-samatvena    nirvaireṇāprasaṅgataḥ
brahmacaryeṇa maunena    sva-dharmeṇa balīyasā

sarva—todas; bhūta—entidades vivientes; samatvena—viendo con ecuanimidad; 
nirvaireṇa—sin enemistad; aprasaṅgataḥ—sin lazos íntimos de unión; brahma-
caryeṇa—por el celibato; maunena—por el silencio; sva-dharmeṇa—por la propia 
ocupación; balīyasā—por ofrecer el resultado.

El practicante de servicio devocional debe tener una visión ecuánime de todas las 
entidades vivientes, sin enemistad hacia nadie, pero también sin lazos íntimos de 
unión con nadie. debe guardar celibato, ser grave y ejecutar sus actividades eternas, 
ofreciendo los resultados a la Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: El devoto de la Suprema Personalidad de Dios que se ocupa en servicio 
devocional con seriedad es ecuánime con todas las entidades vivientes. Las entidades 
vivientes se dividen en muchas especies, pero el devoto no ve la cubierta externa, sino el 
alma interna que habita en el cuerpo. El devoto no ve diferencias, porque todas las almas 
son partes integrales de la Suprema Personalidad de Dios. Esa es la visión del devoto 
erudito. Como se explica en el Bhagavad-gītā, el devoto o sabio erudito no ve ninguna 
diferencia entre un brāhmaṇa erudito, un perro, un elefante o una vaca, porque sabe 
que el cuerpo solo es la cubierta externa, y que el alma en realidad es parte integral 
del Señor Supremo. El devoto no es enemigo de ninguna entidad viviente, lo cual no 
significa que se relacione íntimamente con todos. Eso está prohibido. Aprasaṅgataḥ 
significa «no tener tratos íntimos con todos». El devoto está interesado en ejecutar 
servicio devocional, y por eso solamente debe tener intimidad con devotos, a fin de 
progresar hacia su objetivo. No tiene ningún motivo para relacionarse con otros, pues 
aunque no ve a nadie como enemigo, solo trata con personas que se ocupen en servicio 
devocional.

El devoto debe guardar voto de celibato, lo cual no implica estar absolutamente 
libre de la vida sexual; en el voto de celibato se permite también la satisfacción con la 
esposa. Lo mejor es evitar toda forma de vida sexual. Eso es preferible. De no poder ser 
así, el devoto puede casarse y vivir pacíficamente con una esposa, siguiendo principios 
religiosos.

El devoto no debe hablar innecesariamente. Un devoto serio no tiene tiempo para 
hablar de tonterías. Siempre está ocupado en actividades conscientes de Kṛṣṇa. Cuando 
habla, habla de Kṛṣṇa. Mauna significa «silencio». No se trata de no hablar en absoluto; 
silencio significa no hablar de tonterías. El devoto debe ser muy entusiasta en hablar 
de Kṛṣṇa. Otro factor importante que aquí se explica es sva-dharmeṇa: su ocupación 
exclusiva es su ocupación eterna, es decir, actuar como servidor eterno del Señor, actuar 
con conciencia de Kṛṣṇa. La siguiente palabra, balīyasā, significa «ofrecer los resultados 
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de todas las actividades a la Suprema Personalidad de Dios». El devoto no actúa para sí 
mismo, en busca de complacencia de los sentidos. Todo lo que gana, todo lo que come 
y todo lo que hace, lo ofrece para satisfacción de la Suprema Personalidad de Dios.

yaä{"cC$yaAepalabDaena s$antauí"Ae imataBaux.~ mauina: / 
ivaiva·(zAr"NA: zAAntaAe maE‡a: k(ç&NA @AtmavaAna, //�8�//

yadṛcchayopalabdhena    santuṣṭo mita-bhuṅ muniḥ
vivikta-śaraṇaḥ śānto    maitraḥ karuṇa ātmavān

yadṛcchayā—sin dificultad; upalabdhena—con lo que se obtiene; santuṣṭaḥ—satisfecho; 
mita—poco; bhuk—comer; muniḥ—reflexivo; vivikta-śaraṇaḥ—viviendo en un lugar 
apartado; śāntaḥ—pacífico; maitraḥ—amistoso; karuṇaḥ—compasivo; ātma-vān—
dueño de sí mismo, autorrealizado.

En cuestión de ingresos, el devoto debe estar satisfecho con lo que gane sin demasia-
do esfuerzo. No debe comer más de lo necesario. debe vivir en un lugar apartado, y 
siempre debe ser reflexivo, pacífico, amistoso, compasivo y autorrealizado.

SIGNIFICADO: Todo el que ha aceptado un cuerpo material tiene que trabajar o 
ganarse el sustento para mantener el cuerpo y sus necesidades. El devoto solo debe 
trabajar para ganar lo absolutamente necesario. Siempre debe estar satisfecho con 
esos ingresos, y no debe esforzarse por ganar más y más simplemente para acumular 
cosas innecesarias. En el estado de vida condicionada, una persona que no tiene dinero 
siempre está trabajando penosamente para ganar algo con objeto de enseñorearse de la 
naturaleza material. Kapiladeva nos enseña que no debemos hacer grandes esfuerzos 
por cosas que pueden venir de un modo natural, sin mayores trabajos. La palabra 
exacta que se emplea a este respecto, yadṛcchayā, significa que la felicidad y la aflic-
ción que la entidad viviente va a experimentar en el cuerpo que ahora posee, le están 
predestinadas; esto recibe el nombre de «ley del karma». Es imposible que una persona 
pueda atesorar más dinero por el hecho de esforzarse en ello; si así fuese, prácticamente 
todos estarían al mismo nivel, en cuestión de riquezas. En realidad, todos obtienen el 
lucro y las ganancias que tienen predestinados por el karma. Según la conclusión del 
Bhāgavatam, a veces, sin esforzarnos por ello, nos enfrentamos con condiciones de 
miseria o de peligro, y de la misma manera, sin el menor esfuerzo, podemos vernos 
en condiciones prósperas. El consejo que se nos da es que dejemos que estas cosas 
sucedan tal y como están predestinadas. Nuestro valioso tiempo debemos ocuparlo en 
el proceso de conciencia de Kṛṣṇa. En otras palabras, debemos sentirnos satisfechos en 
la situación que nos depare la naturaleza. Si por nuestro destino nos vemos en alguna 
condición de vida que no es muy próspera en comparación con la posición de otro, 
no debemos sentirnos mal. Simplemente, debemos tratar de emplear nuestro valioso 
tiempo en progresar en la senda de conciencia de Kṛṣṇa. Ese progreso no depende de 
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ninguna condición de prosperidad o penuria materiales; está libre de las condiciones 
que nos impone la vida material. Un hombre muy pobre puede ejecutar actividades 
de conciencia de Kṛṣṇa con tanta efectividad como un hombre muy rico. Por lo tanto, 
debemos estar muy satisfechos con la posición que el Señor nos haya ofrecido.

Otra palabra de este verso es mita-bhuk; significa que solo hay que comer lo nece-
sario para mantener el cuerpo y el alma unidos. No hay que ser glotón por satisfacer la 
lengua. Cereales, fruta, leche y alimentos de este tipo son los asignados para consumo 
del hombre. No hay que estar demasiado deseoso de satisfacer la lengua comiendo 
lo que no está destinado a la humanidad. Particularmente, el devoto solo debe co-
mer prasāda, alimentos ofrecidos a la Personalidad de Dios. Su posición es aceptar 
los remanentes de esos alimentos. Se le ofrecen al Señor alimentos inocentes, como 
cereales, verduras, frutas, flores y productos lácteos, y por lo tanto, no hay la menor 
posibilidad de ofrecer alimentos que estén bajo la influencia de las modalidades de la 
pasión y la ignorancia. El devoto no debe ser codicioso. También se recomienda que el 
devoto sea muni, reflexivo; siempre debe pensar en Kṛṣṇa y en cómo ofrecer un servicio 
mejor a la Suprema Personalidad de Dios. Esa debe ser su única ansiedad. Tal como 
un materialista siempre está pensando en cómo mejorar sus condiciones materiales, 
los pensamientos del devoto deben estar siempre centrados en mejorar su condición 
consciente de Kṛṣṇa; por lo tanto, debe ser un muni.

Lo siguiente que se recomienda es que el devoto viva en un lugar apartado. Por lo 
general, al hombre común lo que le interesa es el dinero, el progreso materialista en la 
vida, cosa que el devoto no necesita. Este debe escoger como residencia un lugar en el 
que todos estén interesados en el servicio devocional. Por esa razón, generalmente el 
devoto va a un lugar sagrado de peregrinaje en el que viven devotos. Se le recomienda 
que viva en un lugar donde no haya gran cantidad de hombres comunes. Vivir en un 
lugar apartado (vivikta-śaraṇa) es muy importante. Se habla después de śanta, paz. El 
devoto no debe agitarse. Debe estar satisfecho con sus ingresos naturales, comer solo lo 
que necesite para mantenerse sano, vivir en un lugar apartado, y estar siempre sereno. 
En el proceso de conciencia de Kṛṣṇa se necesita paz mental.

Maitra, amistad: El devoto debe ser amistoso con todos, pero solo deber tener 
amistad íntima con devotos. Con los demás, debe ser formal. Puede decir: «Caballero, 
sí, tiene usted toda la razón», pero no tiene intimidad con ellos. Sin embargo, debe 
ser compasivo con las personas inocentes, que ni son ateas ni muy avanzadas en 
iluminación espiritual. Debe ser compasivo con ellas y enseñarles en la medida 
de lo posible a progresar en el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa. El devoto siempre 
debe permanecer ātmavān, situado en su posición espiritual. No debe olvidar que 
su principal interés es hacer que aumente su conciencia espiritual, su conciencia 
de Kṛṣṇa, y no debe identificarse con el cuerpo o con la mente, movido por la 
ignorancia. Ātmā significa «el cuerpo», o «la mente», pero aquí la palabra ātmavān 
quiere decir en especial que debe ser dueño de sí mismo. El devoto siempre debe 
mantenerse en el nivel de conciencia pura, entendiendo que es un alma espiritual, 
y no el cuerpo o la mente materiales. Eso le hará progresar con confianza en el 
proceso de conciencia de Kṛṣṇa.
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s$aAnaubanDae ca de"he"'ismaªaku(vaRªas$ad"Aƒah"ma, / 
ÁaAnaena ä{"í"taÔvaena ‘ak{(tae: pauç&Sasya ca //�9�//

sānubandhe ca dehe ’sminn    akurvann asad-āgraham
jñānena dṛṣṭa-tattvena    prakṛteḥ puruṣasya ca

sa-anubandhe—con relaciones corporales; ca—y; dehe—hacia el cuerpo; asmin—este; 
akurvan—no haciendo; asat-āgraham—concepto corporal de la vida; jñānena—por 
medio del conocimiento; dṛṣṭa—habiendo visto; tattvena—la realidad; prakṛteḥ—de 
materia; puruṣasya—de espíritu; ca—y.

El devoto debe perfeccionar su visión mediante el conocimiento de la materia y del 
espíritu, y evitar identificarse innecesariamente con el cuerpo y, de este modo, verse 
atraído por las relaciones corporales.

SIGNIFICADO: Las almas condicionadas están deseosas de identificarse con el cuerpo 
y de considerar que el cuerpo «soy yo», y que todo lo relacionado con el cuerpo, las 
posesiones del cuerpo, es «mío». En sánscrito esto se llama aham-mamatā, y es la causa 
fundamental de toda la vida condicionada. Debemos ver las cosas como combinación 
de materia y espíritu. Debemos distinguir entre la naturaleza de la materia y la natu-
raleza del espíritu, e identificarnos con el espíritu, no con la materia. Mediante este 
conocimiento, debemos evitar el concepto corporal de la vida, que es falso.

inava{ÔabauÜ"YavasTaAnaAe äU"r"IBaUtaAnyad"zARna: / 
opalaByaAtmanaAtmaAnaM caºauSaevaAkR(maAtmaä{"k,( //10//

nivṛtta-buddhy-avasthāno    dūrī-bhūtānya-darśanaḥ
upalabhyātmanātmānaṁ    cakṣuṣevārkam ātma-dṛk

nivṛtta—trascendidos; buddhi-avasthānaḥ—los estados de conciencia material; 
dūrī-bhūta—muy lejos; anya—demás; darśanaḥ—conceptos de la vida; upalabhya—
habiendo comprendido; ātmanā—con su intelecto purificado; ātmānam—su pro-
pio ser; cakṣuṣā—con los ojos; iva—como; arkam—el sol; ātma-dṛk—la persona 
autorrealizada.

hay que establecerse en la posición trascendental, más allá de los estados de con-
ciencia material, y separarse de cualquier otro concepto de la vida. de este modo, 
liberándose del ego falso mediante la comprensión práctica, uno debe ver su propio 
ser tal como ve el sol en el cielo.

SIGNIFICADO: Bajo el concepto material de la vida, la conciencia actúa en tres estados. 
Cuando estamos despiertos, actúa de un modo determinado; cuando dormimos, actúa 
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de un modo diferente; y en el sueño profundo actúa de otra manera. Para volvernos 
conscientes de Kṛṣṇa, tenemos que ser trascendentales a esos tres estados de conciencia. 
Nuestra conciencia actual debe liberarse de todas las percepciones de la vida que no 
sean conciencia de Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios. Esto se denomina dūrī-
bhūtānya-darśanaḥ, que significa que quien alcanza la conciencia de Kṛṣṇa perfecta 
no ve nada con excepción de Kṛṣṇa. En el Caitanya-caritāmṛta se dice que el devoto 
perfecto, aunque vea muchos objetos móviles e inmóviles, ve la energía de Kṛṣṇa 
actuando en todo. Tan pronto como recuerda la energía de Kṛṣṇa, inmediatamente 
recuerda a Kṛṣṇa en Su forma personal. Por eso, en todas sus observaciones solo ve a 
Kṛṣṇa. En la Brahma-saṁhitā (5.38), se afirma que cuando los ojos están ungidos con 
amor por Kṛṣṇa (premāñjana-cchurita), siempre se ve a Kṛṣṇa, fuera y dentro. Esto se 
confirma aquí; hay que estar liberado de cualquier otra visión; con ello nos liberamos 
de la identificación falsa egoísta y nos vemos como el sirviente eterno del Señor. 
Cakṣuṣevārkam: tal como podemos ver el sol sin ninguna duda, el que ha llegado a la 
plenitud de conciencia de Kṛṣṇa ve a Kṛṣṇa y Su energía. Esa visión le vuelve ātma-dṛk, 
autorrealizado. Cuando se elimina el ego falso de identificar el cuerpo con el ser, puede 
percibirse la visión verdadera de la vida. Los sentidos, como consecuencia, también se 
purifican. El verdadero servicio al Señor comienza cuando los sentidos se purifican. 
No hay que parar las actividades de los sentidos, pero hay que eliminar el ego falso de 
identificarse con el cuerpo. Entonces los sentidos se purifican automáticamente, y con 
los sentidos purificados se puede desempeñar servicio devocional.

mau·(ilaËMÿ s$ad"ABaAs$amas$aita ‘aitapaâtae / 
s$ataAe banDaumas$a»aºau: s$avaARnausyaUtamaã"yama, //11//

mukta-liṅgaṁ sad-ābhāsam    asati pratipadyate
sato bandhum asac-cakṣuḥ    sarvānusyūtam advayam

mukta-liṅgam—trascendental; sat-ābhāsam—manifestado como un reflejo; asati—en 
el ego falso; pratipadyate—él comprende; sataḥ bandhum—el soporte de la causa ma-
terial; asat-cakṣuḥ—el ojo (revelador) de la energía ilusoria; sarva-anusyūtam—que ha 
entrado en todo; advayam—sin par.

El alma liberada percibe a la absoluta Personalidad de dios, que es trascendental 
y que Se manifiesta como un reflejo incluso en el ego falso. Él es el soporte de la 
causa material, y entra en todo. Él es absoluto, uno sin par, y es los ojos de la energía 
ilusoria.

SIGNIFICADO: El devoto puro puede ver la presencia de la Suprema Personalidad 
de Dios en toda la manifestación material, donde Él está solo como un reflejo. Pero 
el devoto puro puede comprender que en la oscuridad de la ilusión material, la única 
luz es el Señor Supremo, que es su soporte. En el Bhagavad-gītā se confirma que el 
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trasfondo de la manifestación material es el Señor Kṛṣṇa. Y, como se confirma en la 
Brahma-saṁhitā, Kṛṣṇa es la causa de todas las causas. En la Brahma-saṁhitā se afirma 
que el Señor Supremo, aunque es uno y sin par, está presente mediante Su expansión 
parcial o plenaria, no solo en este universo y en todos los demás, sino también en cada 
átomo. La palabra advayam, «sin par», que se emplea en este verso, indica que la Supre-
ma Personalidad de Dios no se divide, aunque está representado en todo, incluyendo 
los átomos. Su presencia en todo se explica en el siguiente verso.

yaTaA jalasTa @ABaAs$a: sTalasTaenaAvaä{"zyatae / 
svaABaAs$aena taTaA s$aUyaAeR jalasTaena id"iva isTata: //12//

yathā jala-stha ābhāsaḥ    sthala-sthenāvadṛśyate
svābhāsena tathā sūryo    jala-sthena divi sthitaḥ

yathā—como; jala-sthaḥ—situado en el agua; ābhāsaḥ—un reflejo; sthala-sthena—
situado en la pared; avadṛśyate—se percibe; sva-ābhāsena—por su reflejo; tathā—de 
esa manera; sūryaḥ—el sol; jala-sthena—situado en el agua; divi—en el cielo; 
sthitaḥ—situado.

La presencia del Señor Supremo se puede percibir tal como se percibe el sol: prime-
ro, como un reflejo en el agua, y, de nuevo, como un segundo reflejo en la pared de 
una habitación, aunque el sol propiamente dicho está situado en el cielo.

SIGNIFICADO: El ejemplo que se da aquí es perfecto. El sol está situado en el cielo, 
a muchísima distancia de la superficie de la Tierra, pero su reflejo se puede ver en un 
recipiente de agua puesto en la esquina de una habitación. La habitación está a oscuras, 
el sol, que está en el cielo a una gran distancia, ilumina la oscuridad con su reflejo en el 
agua. El devoto puro puede percibir la presencia de la Suprema Personalidad de Dios 
en todo por el reflejo de Su energía. En el Viṣṇu Purāṇa se afirma que, al igual que la 
presencia del fuego se puede percibir por el calor y la luz, a la Suprema Personalidad 
de Dios, aunque es uno sin par, se Le puede percibir en todas partes por la difusión 
de Sus distintas energías. En el Īśopaniṣad se confirma que el alma liberada percibe la 
presencia del Señor en todas partes, de la misma manera que la luz y el reflejo del sol 
se pueden percibir en todas partes, aunque el sol está situado a mucha distancia de la 
superficie del globo.

WvaM i‡ava{d"h"ÆÿAr"Ae BaUtaein‰"yamanaAemayaE: / 
svaABaAs$aElaRiºataAe'naena s$ad"ABaAs$aena s$atyaä{"k,( //13//

evaṁ trivṛd-ahaṅkāro    bhūtendriya-manomayaiḥ
svābhāsair lakṣito ’nena    sad-ābhāsena satya-dṛk
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evam—de esta manera; tri-vṛt—el triple; ahaṅkāraḥ—ego falso; bhūta-indriya-manaḥ-
mayaiḥ—que consta de cuerpo, sentidos y mente; sva-ābhāsaiḥ—por sus propios refle-
jos; lakṣitaḥ—se revela; anena—por este; sat-ābhāsena—por un reflejo del Brahman; 
satya-dṛk—el alma que puede comprender su identidad.

de este modo, el alma autorrealizada se refleja primero en el ego triple, y luego en 
el cuerpo, los sentidos y la mente.

SIGNIFICADO: El alma condicionada piensa: «yo soy el cuerpo»; pero el alma liberada 
piensa: «yo no soy el cuerpo, soy un alma espiritual». Este «yo soy» se denomina ego, o 
identificación del ser. «Yo soy el cuerpo» o «todo lo relacionado con el cuerpo es mío», 
se denomina ego falso, pero la persona autorrealizada piensa que es el eterno servidor 
del Señor Supremo; esa identificación es el ego real. Un concepto está bajo la oscuridad 
de las tres cualidades de la naturaleza material —bondad, pasión e ignorancia—, y el 
otro, en el estado de bondad pura, que recibe el nombre de śuddha-sattva o vāsudeva. 
Cuando decimos que abandonamos nuestro ego, significa que abandonamos nuestro 
ego falso, pero el ego real existe siempre. Aquel que se refleja en la identificación falsa 
por medio de la contaminación material del cuerpo y de la mente, se sitúa en el estado 
condicionado, pero si se refleja en el estado puro, se dice que está liberado. En el estado 
condicionado, uno se identifica con sus posesiones materiales; esa identificación debe 
purificarse, y debemos identificarnos en relación con el Señor Supremo. En el estado 
condicionado se acepta que todo son objetos para la complacencia de los sentidos, y en 
el estado liberado se acepta todo para el servicio del Señor Supremo. El estado de con-
ciencia de Kṛṣṇa, el servicio devocional, es el verdadero estado liberado de la entidad 
viviente. Por lo demás, aceptar y rechazar, tanto en el plano material como en el marco 
nihilista o impersonalista, son condiciones imperfectas para el alma pura.

La comprensión del alma pura, que recibe el nombre de satya-dṛk, nos permite ver 
que todo es un reflejo de la Suprema Personalidad de Dios. A este respecto se puede dar 
un ejemplo concreto: Un alma condicionada ve una rosa muy hermosa, y piensa que 
debería utilizar esa flor tan aromática para su propia complacencia de los sentidos. Ese 
es un enfoque. Sin embargo, el alma liberada ve la misma flor como un reflejo del Señor 
Supremo, y piensa: «La existencia de esta hermosa flor se debe a la energía superior del 
Señor Supremo; por lo tanto, pertenece al Señor Supremo, y debe ser utilizada en Su 
servicio». Son dos enfoques distintos. El alma condicionada piensa que la flor es para su 
propio disfrute, y el devoto piensa que es un objeto para utilizar en el servicio del Señor. 
Con el mismo criterio, podemos ver el reflejo del Señor Supremo en nuestros propios 
sentidos, nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo, en todo. Con esa visión co-
rrecta, podemos ocuparlo todo en el servicio del Señor. En el Bhakti-rasāmṛta-sindhu se 
afirma que si alguien lo ha ocupado todo —su energía vital, su riqueza, su inteligencia y 
sus palabras— en el servicio del Señor, o si desea ocuparlo todo en el servicio del Señor, 
debe ser considerado un alma liberada o satya-dṛk, sin importar cuál sea su situación. 
Esa persona ha entendido las cosas tal como son.
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BaUtas$aUºmaein‰"yamanaAebauÜ"YaAid"iSvah" ina‰"yaA / 
laInaeSvas$aita yasta‡a ivaina‰"Ae inar"h"x.~i‚(ya: //14//

bhūta-sūkṣmendriya-mano-    buddhy-ādiṣv iha nidrayā
līneṣv asati yas tatra    vinidro nirahaṅkriyaḥ

bhūta—los elementos materiales; sūkṣma—los objetos de disfrute; indriya—los sen-
tidos materiales; manaḥ—la mente; buddhi—la inteligencia; ādiṣu—etc.; iha—aquí; 
nidrayā—mediante el sueño; līneṣu—fusionado; asati—en lo no manifestado; yaḥ—
quien; tatra—ahí; vinidraḥ—despierto; nirahaṅkriyaḥ—liberado del ego falso.

El devoto, aunque parezca fusionado con los cinco elementos materiales, los objetos 
del disfrute material, los sentidos materiales y la mente e inteligencia materiales, 
debe entenderse que está despierto y liberado del ego falso.

SIGNIFICADO: En este verso se amplía la explicación que da Rūpa Gosvāmī en el 
Bhakti-rasāmṛta-sindhu acerca de cómo puede estar liberada una persona incluso con 
su cuerpo actual. La entidad viviente que se ha vuelto satya-dṛk, que comprende su 
posición en relación con la Suprema Personalidad de Dios, puede que dé la impre-
sión de que sigue fusionada con los cinco elementos de la materia, los cinco objetos 
materiales de los sentidos, los diez sentidos, la mente y la inteligencia, pero aun así 
se considera que ha despertado y que está liberada de la reacción del ego falso. Aquí 
es muy significativa la palabra līna. Los filósofos māyāvādīs recomiendan fundirse 
en la refulgencia impersonal de Brahman; ese es su objetivo, su destino final. Aquí 
también se menciona esa fusión. Pero uno puede conservar su individualidad, a pesar 
de fusionarse. Jīva Gosvāmī da el ejemplo de un pájaro verde que entra en un árbol 
verde; parece fundirse en el verdor, pero en realidad no pierde su individualidad. De 
manera similar, la entidad viviente, aunque se fusione con la naturaleza material o con 
la naturaleza espiritual, no abandona su individualidad. La verdadera individualidad 
consiste en entender: «Soy el servidor eterno del Señor Supremo». Esta información 
se ha recibido de labios del Señor Caitanya. Ante la pregunta de Sanātana Gosvāmī, Él 
dijo claramente que la entidad viviente es eternamente el servidor de Kṛṣṇa. Y Kṛṣṇa, en 
el Bhagavad-gītā, confirma también que la entidad viviente es eternamente una parte 
integral Suya. La función de la parte integral es servir al todo. Eso es individualidad. 
Lo es incluso en la existencia material, donde la entidad viviente aparentemente está 
fusionada con la materia: su cuerpo denso está hecho de cinco elementos; su cuerpo 
sutil está hecho de mente, inteligencia, ego falso y conciencia contaminada; tiene cinco 
sentidos activos y cinco sentidos de adquisición de conocimiento; de este modo, está 
fusionada con la materia. Pero incluso entonces, fusionada con los veinticuatro elemen-
tos de la materia, puede conservar su individualidad como servidor eterno del Señor. 
Bien sea en la naturaleza espiritual o en la naturaleza material, se debe considerar que 
ese servidor es un alma liberada. Esa es la explicación de las autoridades, y se confirma 
en este verso.
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manyamaAnastad"AtmaAnamanaí"Ae naí"vanma{SaA / 
naíe"'h"Æÿr"NAe ‰"í"A naí"ivaÔa wvaAtaur": //15//

manyamānas tadātmānam    anaṣṭo naṣṭavan mṛṣā
naṣṭe ’haṅkaraṇe draṣṭā    naṣṭa-vitta ivāturaḥ

manyamānaḥ—creyendo; tadā—entonces; ātmānam—él mismo; anaṣṭaḥ—aunque no 
perdido; naṣṭa-vat—como perdido; mṛṣā—falsamente; naṣṭe ahaṅkaraṇe—debido a la 
desaparición del ego; draṣṭā—el que ve; naṣṭa-vittaḥ—el que ha perdido su fortuna; 
iva—como; āturaḥ—afligido.

El ser viviente puede tener una sensación nítida de su existencia como observador, 
pero durante el estado de sueño profundo, debido a la desaparición del ego, fal-
samente se considera perdido, como el hombre que ha perdido su fortuna y está 
afligido, creyendo que es él mismo lo perdido.

SIGNIFICADO: Solo bajo la influencia de la ignorancia puede una entidad viviente 
creer que se ha perdido. Si, cuando obtiene conocimiento, llega a su verdadera 
posición de existencia eterna, sabe que no se ha perdido. Aquí se cita un ejemplo 
apropiado: naṣṭa-vitta ivāturaḥ. La persona que ha perdido una gran cantidad de 
dinero puede creer que ella misma se ha perdido, pero la realidad es que no se ha 
perdido: tan solo ha perdido su dinero. Pero como está absorta en el dinero, identi-
ficada con él, cree que se ha perdido. Análogamente, cuando nosotros identificamos 
erróneamente nuestro campo de actividad con la materia, pensamos que nos hemos 
perdido, cuando en realidad no es eso lo que ocurre. Una persona revive su verdadera 
posición tan pronto como cobra conciencia del conocimiento puro de entender que 
es un servidor eterno del Señor. La entidad viviente nunca puede perderse. En el 
sueño profundo, cuando olvidamos nuestra identidad, nos absorbemos en el sueño, 
y puede que pensemos que somos otra persona distinta, o que nos hemos perdido. 
Pero en realidad, nuestra identidad sigue intacta. La idea de estar perdidos se debe al 
ego falso, y no se desvanece mientras no cobramos conciencia de nuestra existencia 
como servidores eternos del Señor. Los filósofos māyāvādīs tienen el concepto de 
volverse uno con el Señor Supremo, que es otro indicio de estar perdido en el ego 
falso. Podemos tener la falsa pretensión de ser el Señor Supremo, pero en realidad, no 
lo somos. Esa es la trampa final que la influencia de māyā pone a la entidad viviente. 
Pensar que somos iguales al Señor Supremo, o pensar que somos el propio Señor 
Supremo, se debe también al ego falso.

WvaM ‘atyavama{zyaAs$aAvaAtmaAnaM ‘aitapaâtae / 
s$aAh"ÆÿAr"sya ‰"vyasya yaAe'vasTaAnamanauƒah": //16//
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evaṁ pratyavamṛśyāsāv    ātmānaṁ pratipadyate
sāhaṅkārasya dravyasya     yo ’vasthānam anugrahaḥ

evam—de este modo; pratyavamṛśya—después de entender; asau—esa persona; 
ātmānam—su ser; pratipadyate—comprende; sa-ahaṅkārasya—aceptada bajo la in-
fluencia del ego falso; dravyasya—de la situación; yaḥ—quien; avasthānam—lugar de 
reposo; anugrahaḥ—el que manifiesta.

Cuando el devoto, habiendo madurado en conocimiento, puede comprender su 
individualidad, ve claramente la situación en que se pone bajo la influencia del ego 
falso.

SIGNIFICADO: La postura de los filósofos māyāvādīs es que en última instancia la 
individualidad se pierde, todo se vuelve uno, y no hay diferencia entre el conocedor, 
el objeto de conocimiento y el conocimiento. Pero un análisis minucioso nos permite 
ver que eso no es correcto. La individualidad nunca se pierde, incluso si pensamos 
que los tres diferentes principios —es decir, el conocedor, el objeto de conocimiento 
y el conocimiento— se amalgaman o funden en uno. La misma idea de que los tres se 
funden en uno es otra forma de conocimiento, y puesto que aún existe quien percibe 
el conocimiento, ¿cómo podemos decir que el conocedor, el conocimiento y su objeto 
se han vuelto uno? El alma individual que está percibiendo el conocimiento aún per-
manece como individuo. La individualidad continúa, tanto en la existencia material 
como en la existencia espiritual; la única diferencia estriba en la calidad de la identidad. 
Cuando la identidad es material, actúa el ego falso, y la identificación falsa nos hace 
ver las cosas diferentes de cómo son en realidad. Ese es el principio básico de la vida 
condicionada. Del mismo modo, cuando el ego falso se purifica, lo vemos todo desde la 
perspectiva correcta. Ese es el estado de liberación.

En el Īśopaniṣad se afirma que todo pertenece al Señor. Īśāvāsyam idaṁ sarvam. 
Todo se sustenta en la energía del Señor Supremo. Esto se confirma también en el 
Bhagavad-gītā. Como todo es producto de Su energía y se sustenta en ella, la energía 
no es diferente de Él; aun así, el Señor declara: «Yo no estoy en todo». A quien 
entiende claramente su posición constitucional, todo se le vuelve evidente. La visión 
que tenemos de las cosas bajo la influencia del ego falso nos condiciona, mientras que 
ver las cosas tal como son, hace que nos liberemos. Aquí puede aplicarse el ejemplo 
dado en el verso anterior: Como su identidad está absorta en el dinero, cuando 
pierde el dinero, él también se cree perdido. Pero en realidad, él no es idéntico al 
dinero, ni este le pertenece. Cuando se revela la verdadera situación, entendemos 
que el dinero no pertenece a ninguna persona ni entidad viviente individual, ni lo 
han producido los hombres. En última instancia, el dinero es propiedad del Señor 
Supremo, y es imposible que se pierda. Pero mientras cometamos el error de pensar: 
«Yo soy el disfrutador», o «Yo soy el Señor», continuamos bajo el mismo concepto 
de la vida, y seguimos condicionados. Tan pronto como eliminamos ese ego falso, 
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nos liberamos. Como se confirma en el Bhāgavatam, situarnos en nuestra verdadera 
posición constitucional se denomina mukti, liberación.

de"vaó"itaç&vaAca
pauç&SaM ‘ak{(ita“aRöªa ivamauÂaita k(ihR"icata, / 
@nyaAenyaApaA™ayatvaA»a inatyatvaAd"nayaAe: ‘aBaAe //17//

devahūtir uvāca
puruṣaṁ prakṛtir brahman    na vimuñcati karhicit
anyonyāpāśrayatvāc ca    nityatvād anayoḥ prabho

devahūtiḥ uvāca—Devahūti dijo; puruṣam—el alma espiritual; prakṛtiḥ—la naturaleza 
material; brahman—¡oh, brāhmaṇa!; na—no; vimuñcati—deja libre; karhicit—en algún 
momento; anyonya—una a la otra; apāśrayatvāt—de la atracción; ca—y; nityatvāt—de 
la eternidad; anayoḥ—de las dos; prabho—¡oh, mi Señor!

Śrī devahūti preguntó: mi querido brāhmaṇa, ¿deja libre alguna vez la naturaleza 
material al alma espiritual? Estando eternamente atraídas la una por la otra, ¿cómo 
es posible que se separen?

SIGNIFICADO: Devahūti, la madre de Kapiladeva, hace aquí su primera pregunta. 
Aunque podamos entender que el alma espiritual y la materia son diferentes, en realidad 
no pueden separarse, ni mediante la especulación filosófica ni con un entendimiento 
correcto. El alma espiritual es la potencia marginal del Señor Supremo, y la materia es 
la potencia externa del Señor. De una u otra forma, las dos potencias eternas se han 
combinado, y, siendo tan difícil separar la una de la otra, ¿cómo es posible que el alma 
condicionada se libere? La experiencia práctica nos muestra que cuando el alma se 
separa del cuerpo, el cuerpo no tiene verdadera existencia, y cuando el cuerpo está 
separado del alma, no se puede percibir la existencia del alma. Cuando el alma y el 
cuerpo se combinan, podemos percibir que ahí hay vida. Pero cuando se separan, ni 
el cuerpo ni el alma tienen existencia manifiesta. Esta pregunta que Devahūti hace a 
Kapiladeva viene más o menos motivada por la filosofía nihilista. Los nihilistas dicen 
que la conciencia es producto de una combinación de materia, y que tan pronto como la 
conciencia se va, la combinación material se disuelve, y por lo tanto, en última instancia 
no hay nada más que vacío. En la filosofía māyāvāda  esta ausencia de conciencia recibe 
el nombre de nirvāṇa.

yaTaA gAnDasya BaUmaeê na BaAvaAe vyaitare"k(ta: / 
@paAM r"s$asya ca yaTaA taTaA bauÜe": par"sya ca //18//
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yathā gandhasya bhūmeś ca    na bhāvo vyatirekataḥ
apāṁ rasasya ca yathā    tathā buddheḥ parasya ca

yathā—como; gandhasya—de aroma; bhūmeḥ—de tierra; ca—y; na—no; bhāvaḥ—
existencia; vyatirekataḥ—separada; apām—de agua; rasasya—de sabor; ca—y; yathā—
como; tathā—también; buddheḥ—de inteligencia; parasya—de conciencia; ca—y.

tal como la tierra y su aroma, o el agua y su sabor, no pueden existir por separado, 
no es posible que la inteligencia y la conciencia existan separadamente.

SIGNIFICADO: Aquí se da el ejemplo de que cualquier cosa material tiene un aroma. 
La flor, la tierra, todo tiene su aroma. Si se separa el aroma de la materia, esta no se pue-
de identificar. Sin sabor, el agua carece de sentido; el fuego, sin calor, no tiene sentido 
alguno. De la misma manera, si no hay inteligencia, ¿qué sentido tiene el espíritu?

@k(tauR: k(maRbanDaAe'yaM pauç&Sasya yad"A™aya: / 
gAuNAeSau s$ats$au ‘ak{(tae: kE(valyaM taeSvata: k(Tama, //19//

akartuḥ karma-bandho ’yaṁ    puruṣasya yad-āśrayaḥ
guṇeṣu satsu prakṛteḥ    kaivalyām teṣv ataḥ katham

akartuḥ—del ejecutor pasivo, el que no hace; karma-bandhaḥ—cautiverio a las activi-
dades fruitivas; ayam—este; puruṣasya—del alma; yat-āśrayaḥ—debido al apego a las 
modalidades; guṇeṣu—mientras las modalidades; satsu—están existiendo; prakṛteḥ—
de la naturaleza material; kaivalyam—libertad; teṣu—aquellos; ataḥ—por lo tanto; 
katham—cómo.

Entonces, aunque el alma sea el ejecutor pasivo de todas las actividades, ¿cómo pue-
de tener libertad mientras la naturaleza material actúe sobre ella y la tenga sujeta?

SIGNIFICADO: Aunque la entidad viviente desea liberarse de la contaminación de la 
materia, no recibe esa libertad. En realidad, desde el mismo instante en que se pone bajo 
el control de las modalidades de la naturaleza material, la entidad viviente es pasiva y 
sus actos se deben a la influencia de las cualidades de la naturaleza material. Esto se 
confirma en el Bhagavad-gītā: prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ: la entidad viviente actúa 
conforme a las cualidades o modalidades de la naturaleza material. Cree que es ella 
quien actúa, pero se equivoca; por desgracia es pasiva. En otras palabras, ya está condi-
cionada por la naturaleza material y no puede escapar de su control. En el Bhagavad-
gītā también se afirma que es muy difícil escapar de las garras de la naturaleza material. 
Podemos tratar de creer que en última instancia todo es vacío, que Dios no existe y 
que, aun aceptando que el espíritu sea el trasfondo de todo, el espíritu es impersonal. 
Podemos seguir y seguir especulando, pero la verdad es que escapar de las garras de la 
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naturaleza material es muy difícil. Devahūti plantea la siguiente pregunta: «Aunque 
podemos especular de muchas maneras, ¿cómo podemos liberarnos mientras estamos 
bajo el hechizo de la naturaleza material?». La respuesta también se encuentra en el 
Bhagavad-gītā (7.14): Solo el que se ha entregado a los pies de loto del Supremo Señor 
Kṛṣṇa, (mām eva ye prapadyante) puede liberarse de las garras de māyā.

Como cada vez está más cerca de entregarse, las preguntas de Devahūti son muy 
inteligentes. ¿Cómo es posible liberarse? ¿Cómo es posible vivir en un estado de exis-
tencia espiritual pura mientras estamos fuertemente sujetos por las modalidades de 
la naturaleza material? Se trata también de una alusión a los falsos meditadores. Hay 
muchos supuestos meditadores que piensan: «Yo soy el Alma Espiritual Suprema. Yo 
estoy dirigiendo las actividades de la naturaleza material. Bajo mi dirección se mueve 
el sol y sale la luna». Creen que esa meditación o contemplación puede liberarles, pero 
podemos ver como solo tres minutos después de terminar su disparatada meditación, 
inmediatamente las modalidades de la naturaleza material hacen presa en ellos. In-
mediatamente después de su meditación de altos vuelos, al «meditador» le entra sed 
y quiere fumar o beber. Está atado por los fuertes grilletes de la naturaleza material, 
pero cree que ya está libre de las garras de māyā. Esta pregunta de Devahūti es para 
esas personas y sus falsas pretensiones de que «yo soy todo», «en última instancia, todo 
es vacío», y «no hay actividades piadosas ni pecaminosas». Todo eso son invenciones 
ateas. En realidad, una entidad viviente que no se entregue a la Suprema Personalidad 
de Dios como se enseña en el Bhagavad-gītā, no puede liberarse ni escapar de las garras 
de māyā.

¸(icaÔaÔvaAvamazAeRna inava{ÔaM BayamaulbaNAma, / 
@inava{ÔainaimaÔatvaAtpauna: ‘atyavaitaï"tae //20//

kvacit tattvāvamarśena    nivṛttaṁ bhayam ulbaṇam
anivṛtta-nimittatvāt    punaḥ pratyavatiṣṭhate

kvacit—en cierto caso; tattva—los principios fundamentales; avamarśena—por re-
flexionar en; nivṛttam—evitado; bhayam—temor; ulbaṇam—gran; anivṛtta—sin haber 
cesado; nimittatvāt—porque la causa; punaḥ—de nuevo; pratyavatiṣṭhate—aparece.

El gran temor al cautiverio, aunque se evite por medio de la especulación mental 
y el estudio de los principios fundamentales, puede todavía presentarse de nuevo, 
porque su causa no ha desaparecido.

SIGNIFICADO: Debido al ego falso de enseñorearnos sobre la naturaleza material, 
nos ponemos bajo el control de la materia; esa es la causa del cautiverio material. El 
Bhagavad-gītā (7.27) afirma: icchā-dveṣa-samutthena. En la entidad viviente nacen 
dos tipos de propensiones: Una es icchā, que significa «deseo de enseñorearse de la 
naturaleza material» o «deseo de ser tan grande como el Señor Supremo». Todo el 
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mundo desea ser la personalidad más grande del mundo material. Y la otra es dveṣa, 
que significa «envidia». Aquel que siente envidia de Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad 
de Dios, piensa: «¿Por qué tiene que ser Kṛṣṇa el centro de todo? Yo valgo tanto como 
Kṛṣṇa». Estas dos actitudes, desear ser el Señor y envidiar al Señor, son la causa inicial 
del cautiverio material. El filósofo, el que busca la salvación y el nihilista no tienen 
posibilidad de liberarse mientras esta causa siga presente, mientras abriguen algún 
deseo de ser supremos, de ser todo o de negar la existencia de Dios.

Devahūti hace una inteligente observación: «Mediante un análisis teórico, alguien 
podría decir que se ha liberado, pero en realidad, no estará libre mientras la causa exis-
ta». En el Bhagavad-gītā se confirma que, después de muchísimas vidas de actividades 
especulativas, aquel que de hecho vuelve a su verdadera conciencia y se entrega al Señor 
Supremo, Kṛṣṇa, alcanza realmente el objetivo de su investigación en el campo del co-
nocimiento. Entre la liberación teórica y la verdadera liberación del cautiverio material 
hay un abismo de diferencia. El Bhāgavatam (10.14.4) dice que quien abandona el 
auspicioso sendero del servicio devocional y trata de conocer las cosas simplemente 
por medio de la especulación está perdiendo su valioso tiempo (kliśyanti ye kevala-
bodha-labdhaye). Es un esfuerzo hecho por amor al arte, cuyo único resultado es ese: 
esfuerzo. No se gana nada más. Lo único que pone fin a ese esfuerzo especulativo es el 
agotamiento. Se da el ejemplo de que no se saca nada de buscar en las cáscaras de arroz 
vacías: el arroz ya no está ahí. Análogamente, simplemente por medio del proceso espe-
culativo no podemos liberarnos del cautiverio material, pues su causa sigue existiendo. 
Si se anula la causa, se anulará el efecto. Esto lo explica la Suprema Personalidad de 
Dios en los siguientes versos.

™aIBagAvaAnauvaAca
@inaimaÔainaimaÔaena svaDamaeRNAAmalaAtmanaA / 
taI˜ayaA maiya BaftyaA ca ™autas$amBa{tayaA icar"ma, //21//

śrī-bhagavān uvāca
animitta-nimittena    sva-dharmeṇāmalātmanā
tīvrayā mayi bhaktyā ca    śruta-sambhṛtayā ciram

śrī-bhagavān uvāca—la Suprema Personalidad de Dios dijo; animitta-nimittena—sin 
desear los frutos de las actividades; sva-dharmeṇa—ejecutando los propios deberes 
prescritos; amala-ātmanā—con la mente pura; tīvrayā—serio; mayi—a Mí; bhaktyā—
por medio del servicio devocional; ca—y; śruta—escuchando; sambhṛtayā—dotado 
con; ciram—durante mucho tiempo.

La Suprema Personalidad de dios dijo: aquel que se empeñe seriamente en mi 
servicio devocional, y por ello me escuche o escuche acerca de mí durante mucho 
tiempo, puede obtener la liberación. Quien ejecute de este modo sus deberes pres-
critos, no sufrirá reacciones, y se liberará de la contaminación de la materia.
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SIGNIFICADO: A este respecto, Śrīdhara Svāmī comenta que la sola relación con la 
naturaleza material no basta para que quedemos condicionados. La vida condicionada 
solamente comienza cuando las modalidades de la naturaleza material nos infectan. Que 
alguien esté en contacto con la policía no significa que sea un delincuente. Tampoco se 
castiga a nadie, aunque exista un cuerpo de policía, mientras no cometa delitos. De la 
misma forma, el alma liberada, aunque está en la naturaleza material, no se ve afectada. 
También la Suprema Personalidad de Dios, cuando desciende, está supuestamente en 
contacto con la naturaleza material, pero Él no Se ve afectado. Hay que actuar de tal 
manera que, a pesar de estar en la naturaleza material, no nos veamos afectados por la 
contaminación. La flor de loto, aunque está en contacto con el agua, no se mezcla con 
ella. Así es como hay que vivir, de la manera que la Personalidad de Dios Kapiladeva 
explica en este verso (animitta-nimittena sva-dharmeṇāmalātmanā).

Por el simple hecho de ocuparnos seriamente en servicio devocional podemos libe-
rarnos de todas las circunstancias adversas. Aquí se explica cómo se cultiva este servicio 
devocional hasta que llega a la madurez. Al principio, tenemos que ejecutar los deberes 
prescritos con la mente limpia. Conciencia limpia significa conciencia de Kṛṣṇa. Hay 
que ejecutar los deberes prescritos con conciencia de Kṛṣṇa. No es necesario cambiar 
los deberes prescritos; simplemente hay que actuar con conciencia de Kṛṣṇa. En el 
desempeño de nuestros deberes conscientes de Kṛṣṇa debemos determinar si Kṛṣṇa, 
la Suprema Personalidad de Dios, está satisfecho con nuestros deberes profesionales 
o de ocupación. En otra parte del Bhāgavatam se dice: svanuṣṭhitasya dharmasya 
saṁsiddhir hari-toṣaṇam: Todos tienen algún deber prescrito que ejecutar, pero solo 
se llegará a la perfección de tales deberes si la Suprema Personalidad de Dios, Hari, 
está satisfecho con esas acciones. Por ejemplo, el deber prescrito de Arjuna era luchar, 
y la prueba de la perfección de su lucha fue la satisfacción de Kṛṣṇa. Kṛṣṇa quería que 
luchase, y él luchó para satisfacer al Señor. Esa fue la perfección de su deber profesional 
devocional. En cambio, cuando no quería luchar, en contra del deseo de Kṛṣṇa, mani-
festó imperfección.

Quien desee perfeccionar su vida, debe desempeñar sus deberes prescritos para sa-
tisfacer a Kṛṣṇa. Debe actuar con conciencia de Kṛṣṇa, pues esa acción nunca producirá 
reacción alguna (animitta-nimittena). Esto se confirma también en el Bhagavad-gītā. 
Yajñārthāt karmaṇo ’nyatra: Todas las actividades deben ejecutarse simplemente para 
satisfacer a Yajña, Viṣṇu. Todo lo que se haga de otra forma, sin satisfacer a Viṣṇu, o 
Yajña, produce cautiverio; de modo que Kapila Muni en este verso recomienda tam-
bién como medio para trascender el enredo material la acción consciente de Kṛṣṇa, 
lo cual significa ocuparse seriamente en servicio devocional. Podemos cultivar este 
servicio devocional serio escuchando por largos períodos de tiempo. Cantar y escuchar 
es el principio del proceso de servicio devocional. Hay que relacionarse con devotos y 
escuchar de ellos acerca de los temas trascendentales del advenimiento, las actividades, 
la partida, las instrucciones, etc., del Señor.

Hay dos clases de śruti, o Escrituras: las habladas por el Señor, y las que hablan 
acerca del Señor y Sus devotos. El Bhagavad-gītā corresponde al primer tipo, y el 
Śrīmad-Bhāgavatam, al segundo. Para establecerse firmemente en la práctica seria de 
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servicio devocional, hay que escuchar repetidamente estas Escrituras de fuentes dignas 
de confianza. Ese servicio devocional nos libera de la contaminación de māyā. En el 
Śrīmad-Bhāgavatam se afirma que escuchar acerca de la Suprema Personalidad de 
Dios limpia el corazón de toda la contaminación causada por la influencia de las tres 
modalidades de la naturaleza material. Por escuchar continua y regularmente, dismi-
nuyen los efectos de la contaminación del deseo intenso y de la codicia por disfrutar 
o enseñorearnos de la naturaleza material; cuando estos deseos intensos y esta codicia 
disminuyen, nos situamos en el plano de la modalidad de la bondad. Esa es la etapa 
de comprensión del Brahman, la etapa de la iluminación espiritual. De ese modo nos 
establecemos firmemente en el plano trascendental. Permanecer fijo en ese plano es 
estar liberado del enredo material.

ÁaAnaena ä{"í"taÔvaena vaEr"AgyaeNA balaIyas$aA / 
tapaAeyau·e(na yaAegAena taI˜aeNAAtmas$amaAiDanaA //22//

jñānena dṛṣṭa-tattvena    vairāgyeṇa balīyasā
tapo-yuktena yogena    tīvreṇātma-samādhinā

jñānena—con conocimiento; dṛṣṭa-tattvena—con visión de la Verdad Absoluta; 
vairāgyeṇa—con renunciación; balīyasā—muy fuerte; tapaḥ-yuktena—ocupándose 
en austeridades; yogena—mediante el yoga místico; tīvreṇa—firmemente establecido; 
ātma-samādhinā—por contemplación del ser.

La ejecución de este servicio devocional debe ser intensa, con conocimiento perfecto 
y con visión trascendental. a fin de absorberse firmemente en el ser, el devoto debe 
ser profundamente renunciado, y debe ocuparse en austeridades y ejecutar yoga 
místico.

SIGNIFICADO: El servicio devocional con conciencia de Kṛṣṇa no puede ejecutarse 
ciegamente, por emociones materiales o invenciones mentales. Aquí se menciona 
específicamente que debe ejecutarse con conocimiento completo, por medio de la 
visualización de la Verdad Absoluta. Mediante el cultivo de conocimiento trascen-
dental, podemos entender las cuestiones relacionadas con la Verdad Absoluta; el 
resultado de ese conocimiento trascendental se manifestará en forma de renunciación. 
Esa renunciación no es temporal o artificial, sino muy profunda. Se dice que el grado 
de conciencia de Kṛṣṇa adquirido se manifiesta proporcionalmente en un desapego 
material (vairāgya). Cuando alguien no se aparta del disfrute material, debe entenderse 
que no está avanzando en el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa. En el proceso de conciencia 
de Kṛṣṇa, la renunciación es tan profunda que ninguna ilusión puede desviarla con su 
atractivo. El servicio devocional debe ejecutarse con plena tapasya, austeridad. Debe 
ayunarse todos los ekādaśī —el undécimo día de los cuartos crecientes y de los cuartos 
menguantes—, y en ocasión de los aniversarios del Señor Kṛṣṇa, del Señor Rāma y 
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de Caitanya Mahāprabhu. Hay muchos días de ayuno como estos. Yogena significa 
«mediante el control de los sentidos y de la mente». Yoga indriya-saṁyamaḥ. Yogena 
implica estar seriamente absorto en el ser y, gracias al conocimiento adquirido, poder 
entender la propia posición constitucional con relación al Ser Supremo. Esa es la 
manera de establecerse firmemente en el servicio devocional, de modo que ninguna 
seducción de la materia pueda hacer vacilar la fe.

‘ak{(ita: pauç&Sasyaeh" d"÷maAnaA tvah"inaRzAma, / 
itar"AeBaiva‡aI zAnakE(r"¢aeyaAeRinair"vaAr"iNA: //23//

prakṛtiḥ puruṣasyeha    dahyamānā tv ahar-niśam
tiro-bhavitrī śanakair    agner yonir ivāraṇiḥ

prakṛtiḥ—la influencia de la naturaleza material; puruṣasya—de la entidad viviente; 
iha—aquí; dahyamānā—consumida; tu—pero; ahaḥ-niśam—día y noche; tiraḥ-
bhavitrī—desapareciendo; śanakaiḥ—gradualmente; agneḥ—del fuego; yoniḥ—la 
causa de la aparición; iva—como; araṇiḥ—astillas de madera.

La naturaleza material ha cubierto con su influencia a la entidad viviente, y de 
ese modo, es como si la entidad viviente estuviese siempre en un fuego ardiente. 
Pero el proceso de ocuparse seriamente en servicio devocional puede eliminar esta 
influencia, del mismo modo que las astillas de madera, que son la causa del fuego, 
son consumidas por él.

SIGNIFICADO: Las astillas de madera conservan fuego en su interior, y ese fuego se 
enciende cuando las circunstancias son favorables. Pero, si se manipula adecuada-
mente, el fuego consume también las astillas que son su causa. Análogamente, la vida 
condicionada de la entidad viviente en la existencia material se debe a su deseo de 
enseñorearse de la naturaleza material y a la envidia que sienten por el Señor Supremo. 
Sus principales enfermedades son que quiere ser uno con el Señor Supremo o que 
quiere ser el señor de la naturaleza material. Los karmīs tratan de utilizar los recursos 
de la naturaleza material para así volverse sus señores y disfrutar de la complacencia de 
los sentidos; los jñānīs, los que buscan la salvación, decepcionados con el disfrute de los 
recursos materiales, quieren ser uno con la Suprema Personalidad de Dios o fundirse 
en la refulgencia impersonal. Estas dos enfermedades se deben a la contaminación 
material. El servicio devocional puede consumir esa contaminación, porque esas dos 
enfermedades, es decir, el deseo de enseñorearse de la naturaleza material y el deseo de 
ser uno con el Señor Supremo, están ausentes de él. Por lo tanto, el desempeño cuida-
doso de servicio devocional con conciencia de Kṛṣṇa puede consumir inmediatamente 
la causa de la existencia material.

Superficialmente, un devoto completamente consciente de Kṛṣṇa parece ser 
un gran karmī, siempre trabajando, pero las actividades del devoto tienen un 
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significado profundo: buscan la satisfacción del Señor Supremo. Esto recibe el 
nombre de bhakti, servicio devocional. Aparentemente, Arjuna era un guerrero, 
pero cuando con su lucha satisfizo los sentidos de Kṛṣṇa, se convirtió en devoto. 
El devoto también se ocupa en investigación filosófica para entender a la Persona 
Suprema tal como es, y por ello sus actividades podrían parecer como las del 
especulador mental. Pero en realidad, él está tratando de entender la naturaleza 
espiritual y las actividades trascendentales. De este modo, aunque la tendencia a 
la especulación filosófica existe, no existen los efectos materiales de las actividades 
fruitivas y de la especulación empírica, porque esta actividad va dirigida a la 
Suprema Personalidad de Dios.

Bau·(BaAegAA pair"tya·(A ä{"í"d"AeSaA ca inatyazA: / 
naeìr"syaAzAuBaM DaÔae svae maih"i°a isTatasya ca //24//

bhukta-bhogā parityaktā     dṛṣṭa-doṣā ca nityaśaḥ
neśvarasyāśubhaṁ dhatte     sve mahimni sthitasya ca

bhukta—disfrutado; bhogā—disfrute; parityaktā—abandonado; dṛṣṭa—descubierta; 
doṣā—imperfección; ca—y; nityaśaḥ—siempre; na—no; īśvarasya—del independiente; 
aśubham—daño; dhatte—ella inflige; sve mahimni—en su propia gloria; sthitasya—
situada; ca—y.

Cuando descubre la imperfección de su deseo de enseñorearse de la naturaleza ma-
terial, y en consecuencia, lo abandona, la entidad viviente obtiene la independencia 
y se sitúa en su propia gloria.

SIGNIFICADO: La entidad viviente no es el verdadero disfrutador de los recursos 
materiales, y por ello, en última instancia su intento de enseñorearse de la naturaleza 
material se frustra. Esta decepción le hace desear más poder que las entidades vivientes 
corrientes, y desea fundirse en la existencia del disfrutador supremo. De este modo, 
proyecta un plan para obtener mayor disfrute.

Nosotros somos independientes cuando estamos firmemente situados en el plano 
del servicio devocional. Los hombres poco inteligentes no pueden entender la posición 
del sirviente eterno del Señor. El empleo de la palabra «sirviente» les confunde; no 
pueden entender que esa servidumbre no es la servidumbre del mundo material. Ser el 
sirviente del Señor es la posición más eminente. Quien pueda entender esto, y pueda 
con ello revivir su naturaleza original de servidumbre eterna al Señor, se situará en una 
posición completamente independiente. Esa independencia de la entidad viviente se 
pierde por el contacto con la materia. En el campo espiritual tiene independencia plena, 
y por lo tanto, no puede caer bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza 
material. Esa es la posición que alcanza el devoto, quien viendo la imperfección de la 
tendencia al disfrute material, la abandona.
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La diferencia entre el devoto y el impersonalista es que este trata de volverse uno 
con el Supremo, a fin de disfrutar sin trabas, mientras que el devoto abandona por 
completo la mentalidad de disfrute y se ocupa en el servicio amoroso trascendental del 
Señor. Esa es su gloriosa posición constitucional. En ese momento, él es completamen-
te independiente, īśvara. El verdadero īśvara, o īśvaraḥ paramaḥ, el īśvara supremo, el 
independiente supremo, es Kṛṣṇa. La entidad viviente solo es īśvara cuando se ocupa 
en el servicio del Señor. En otras palabras, el placer trascendental que se deriva del 
servicio amoroso al Señor Supremo es verdadera independencia.

yaTaA ÷‘aitabauÜ"sya ‘asvaApaAe baù"naTaRBa{ta, / 
s$a Wva ‘aitabauÜ"sya na vaE maAeh"Aya k(lpatae //25//

yathā hy apratibuddhasya    prasvāpo bahv-anartha-bhṛt
sa eva pratibuddhasya    na vai mohāya kalpate

yathā—como; hi—ciertamente; apratibuddhasya—de aquel que está durmiendo; 
prasvāpaḥ—el sueño; bahu-anartha-bhṛt—que acarrea muchas cosas poco auspicio-
sas; saḥ eva—ese mismo sueño; pratibuddhasya—de aquel que está despierto; na—no; 
vai—ciertamente; mohāya—para crear confusión; kalpate—puede.

Cuando soñamos, nuestra conciencia está prácticamente cubierta, y vemos muchas 
cosas poco auspiciosas, pero cuando despertamos y estamos plenamente conscien-
tes, esas cosas desfavorables no nos pueden confundir.

SIGNIFICADO: Cuando soñamos, nuestra conciencia está prácticamente cubierta y 
podemos ver muchas cosas desfavorables que nos causan perturbación o angustia; pero 
una vez despiertos, aunque recordemos lo ocurrido en el sueño, no nos perturbamos. 
Análogamente, la autorrealización, la comprensión de nuestra verdadera relación con 
el Señor Supremo, nos da satisfacción completa, y las tres modalidades de la naturaleza 
material, que son la causa de todas las perturbaciones, no nos pueden afectar. Con 
la conciencia contaminada, todo lo que vemos es para nuestro propio disfrute, pero 
con conciencia pura, con conciencia de Kṛṣṇa, vemos que todo existe para el disfru-
te del disfrutador supremo. Esa es la diferencia que hay entre estar soñando y estar 
completamente despiertos. El estado contaminado de la conciencia se compara con 
la conciencia durante el sueño, y el estado de conciencia de Kṛṣṇa se compara con la 
vida cuando estamos despiertos. En realidad, como se afirma en el Bhagavad-gītā, el 
único disfrutador absoluto es Kṛṣṇa. La persona que puede entender que Kṛṣṇa es el 
propietario de los tres mundos y el amigo de todos, es pacífica e independiente. Mien-
tras no tiene ese conocimiento, el alma condicionada quiere ser el disfrutador de todo; 
quiere ser humanitario o filántropo, y abrir hospitales y escuelas para sus semejantes. 
Todo eso es ilusión, pues no se puede beneficiar a nadie con esas actividades materiales. 
Quien desee beneficiar a su prójimo, debe despertar su dormida conciencia de Kṛṣṇa. 
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La posición consciente de Kṛṣṇa recibe el calificativo de pratibuddha, que significa 
«conciencia pura».

WvaM ivaid"tataÔvasya ‘ak{(itamaRiya maAnas$ama, / 
yauÃataAe naApaku(ç&ta @AtmaAr"Amasya k(ihR"icata, //26//

evaṁ vidita-tattvasya    prakṛtir mayi mānasam
yuñjato nāpakuruta    ātmārāmasya karhicit

evam—de este modo; vidita-tattvasya—para el que conoce la Verdad Absoluta; 
prakṛtiḥ—naturaleza material; mayi—en Mí; mānasam—la mente; yuñjataḥ—fijando; 
na—no; apakurute—puede hacer daño; ātma-ārāmasya—al que se regocija en el ser; 
karhicit—en ningún momento.

La naturaleza material no puede dañar con su influencia a un alma iluminada, 
aunque se ocupe en actividades materiales, pues conoce la verdad del absoluto, y su 
mente está fija en la Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: El Señor Kapila dice que mayi mānasam, el devoto cuya mente está 
siempre fija en los pies de loto de la Suprema Personalidad de Dios, recibe el nombre de 
ātmārāma o vidita-tattva. Ātmārāma significa «el que se regocija en el ser», o «el que 
disfruta en la atmósfera trascendental». En sentido material, ātmā significa «el cuerpo» 
o «la mente», pero cuando se refiere a alguien que tiene la mente fija en los pies de loto 
del Señor Supremo, ātmārāma significa «el que está fijo en las actividades espirituales 
relacionadas con el Alma Suprema». El Alma Suprema es la Personalidad de Dios, y el 
alma individual es la entidad viviente. Cuando entre ambos existe un intercambio de 
servicio y bendiciones, se dice que la entidad viviente está en la posición ātmārāma. 
Esa posición puede alcanzarla el que conoce la verdad tal como es. La verdad es que 
la Suprema Personalidad de Dios es el disfrutador, y que las entidades vivientes están 
hechas para Su servicio y Su disfrute. El que conoce esta verdad y trata de dedicar todos 
sus recursos al servicio del Señor, evita todas las reacciones materiales y las influencias 
de las modalidades de la naturaleza material.

En relación con esto, se puede citar un ejemplo: Un materialista construye un 
gran rascacielos, y un devoto construye un gran templo para Viṣṇu. Analizándolo 
superficialmente, ambos están en el mismo nivel, pues los dos reúnen madera, 
piedra, hierro y otros materiales de construcción. Pero la persona que construye 
el rascacielos es un materialista, y la persona que construye el templo de Viṣṇu es 
ātmārāma. El materialista, construyendo el rascacielos, busca su propia satisfacción 
en función del cuerpo, pero el devoto, construyendo el templo, trata de satisfacer a la 
Suprema Personalidad de Dios. Aunque ambas ocupaciones están relacionadas con 
actividades materiales, el devoto está liberado, y el materialista está condicionado. 
Esto se debe a que el devoto, que construye el templo, ha fijado su mente en la 
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Suprema Personalidad de Dios, pero el no devoto, que construye el rascacielos, 
tiene la mente fija en la complacencia de los sentidos. Aquel que fija su mente en 
los pies de loto de la Personalidad de Dios mientras ejecuta cualquier actividad, 
incluso en la existencia material, no se enreda ni queda condicionado. El que trabaja 
ocupándose en servicio devocional, plenamente consciente de Kṛṣṇa, se mantiene 
siempre independiente de la influencia de la naturaleza material.

yadE"vamaDyaAtmar"ta: k(Alaena baò"janmanaA / 
s$avaR‡a jaAtavaEr"Agya @A“aöBauvanaAnmauina: //27//

yadaivam adhyātma-rataḥ    kālena bahu-janmanā
sarvatra jāta-vairāgya    ābrahma-bhuvanān muniḥ

yadā—cuando; evam—de este modo; adhyātma-rataḥ—ocupada en la autorrealización; 
kālena—durante muchos años; bahu-janmanā—durante muchas vidas; sarvatra—en 
todas partes; jāta-vairāgyaḥ—nace el desapego; ā-brahma-bhuvanāt—hasta Brahma-
loka; muniḥ—una persona reflexiva.

Cuando una persona se ocupa de este modo en servicio devocional y en la autorrea-
lización durante muchísimos años y muchísimas vidas, se vuelve completamente 
reacia a disfrutar de cualquiera de los planetas materiales, incluyendo Brahmaloka, 
el planeta más elevado; su conciencia alcanza la perfección completa.

SIGNIFICADO: «Devoto» es cualquiera que se ocupa en el servicio devocional a la Su-
prema Personalidad de Dios; pero hay que distinguir entre devotos puros y devotos con 
mezcla. El devoto con mezcla se ocupa en servicio devocional para obtener el beneficio 
espiritual de estar ocupado eternamente en la morada trascendental del Señor, gozando 
de bienaventuranza y conocimiento completos. En la existencia material, el devoto que 
no está completamente purificado espera que el Señor le dispense beneficios materiales 
en forma de alivio de las miserias materiales, o quiere ganancias sustanciales, conoci-
miento acerca de la relación entre la Suprema Personalidad de Dios y la entidad vivien-
te, o conocimiento acerca de la naturaleza verdadera del Señor Supremo. La persona 
que es trascendental a todas esas condiciones recibe el nombre de devoto puro, y no se 
ocupa en el servicio del Señor buscando algún beneficio material ni buscando entender 
al Señor Supremo. Su único interés consiste en amar a la Suprema Personalidad de 
Dios, y se ocupa espontáneamente en satisfacerle.

El ejemplo más elevado de servicio devocional puro nos lo dan las gopīs de 
Vṛndāvana. No les interesa entender quién es Kṛṣṇa; solamente quieren amarle. Ese 
estado de amor es el nivel del servicio devocional puro. Mientras no alcancemos ese 
estado puro de servicio devocional, la tendencia a desear la elevación a posiciones 
materiales superiores seguirá presente. El devoto con mezcla puede que desee disfrutar 
de una vida confortable en otro planeta, como Brahmaloka, donde la vida es más larga. 
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Esos deseos son materiales, pero como el devoto con mezcla se ocupa en el servicio del 
Señor, finalmente, después de muchísimas vidas de disfrute material, indudablemente 
se volverá consciente de Kṛṣṇa, y su conciencia de Kṛṣṇa se manifestará en que ya no 
tendrá interés en ningún tipo de vida materialmente elevada. Ni siquiera tendrá la 
aspiración de ser una personalidad como el Señor Brahmā.

maà"·(: ‘aitabauÜ"ATaAeR mat‘as$aAde"na BaUyas$aA / 
ina:™aeyas$aM svas$aMsTaAnaM kE(valyaAKyaM mad"A™ayama, //28//

‘aA«aAetaIh"AÃas$aA DaIr": svaä{"zAA icC$ªas$aMzAya: / 
yaÕ"tvaA na inavataeRta yaAegAI ilaËÿAiã"inagARmae //29//

mad-bhaktaḥ pratibuddhārtho    mat-prasādena bhūyasā
niḥśreyasaṁ sva-saṁsthānaṁ    kaivalyākhyaṁ mad-āśrayam

prāpnotīhāñjasā dhīraḥ    sva-dṛśā cchina-saṁśayaḥ
yad gatvā na nivarteta    yogī liṅgād vinirgame

mat-bhaktaḥ—Mi devoto; pratibuddha-arthaḥ—autorrealizado; mat-prasādena—por 
Mi misericordia sin causa; bhūyasā—ilimitada; niḥśreyasam—la meta suprema en el 
perfeccionamiento; sva-saṁsthānam—su morada; kaivalya-ākhyam—que recibe el 
nombre de kaivalya; mat-āśrayam—bajo Mi protección; prāpnoti—alcanza; iha—en 
esta vida; añjasā—verdaderamente; dhīraḥ—constante; sva-dṛśā—mediante el conoci-
miento del ser; chinna-saṁśayaḥ—libre de dudas; yat—a esa morada; gatvā—habiendo 
ido; na—nunca; nivarteta—regresa; yogī—el devoto místico; liṅgāt—de los cuerpos 
materiales sutil y denso; vinirgame—tras partir.

mi devoto se vuelve verdaderamente autorrealizado por mi ilimitada misericordia 
sin causa; de este modo, cuando se libera de todas las dudas, hace constantes pro-
gresos hacia la morada que le está destinada, que se encuentra directamente bajo la 
protección de mi energía espiritual de bienaventuranza sin mezcla. Ese es el obje-
tivo final de la entidad viviente en su perfeccionamiento. después de abandonar el 
cuerpo material que ahora tiene, el devoto místico va a esa morada trascendental, 
y nunca regresa.

SIGNIFICADO: Verdadera autorrealización significa ser un devoto puro del Señor. 
El hecho de que exista el devoto implica que debe haber un ejercicio de la devoción 
y un objeto de la devoción. En última instancia, autorrealización significa entender 
a la Personalidad de Dios y a las entidades vivientes; la verdadera autorrealización es 
conocer al ser individual y los intercambios de servicio amoroso entre la Suprema Per-
sonalidad de Dios y la entidad viviente. Esto no pueden alcanzarlo los impersonalistas 
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ni otros trascendentalistas, que no pueden entender la ciencia del servicio devocional. 
El servicio devocional se le revela al devoto puro por la ilimitada misericordia sin 
causa del Señor. Mat-prasādena, «por Mi gracia especial», dice específicamente el 
Señor en este verso. Esto se confirma también en el Bhagavad-gītā. Solo los que se 
ocupan en servicio devocional con amor y fe reciben de la Suprema Personalidad de 
Dios la inteligencia necesaria para acercarse, gradual y progresivamente, a la morada 
de la Personalidad de Dios.

Niḥśreyasa significa «el destino final». Sva-saṁsthāna indica que los impersona-
listas no tienen un lugar concreto en el que permanecer. Sacrifican su individualidad 
para que la chispa viviente pueda fundirse en la refulgencia impersonal que emana 
del cuerpo trascendental del Señor, pero el devoto tiene una morada específica. Los 
planetas reposan en la luz solar, pero esta no tiene un lugar concreto en que apoyarse. 
Aquel que llega a un planeta determinado, tiene un lugar de reposo. El cielo espiritual, 
conocido con el nombre de kaivalya, no es más que luz bienaventurada en todas 
direcciones, y está bajo la protección de la Suprema Personalidad de Dios. Como se 
afirma en el Bhagavad-gītā (14.27): brahmaṇo hi pratiṣṭhāham: La refulgencia del 
Brahman impersonal reposa en el cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios. En 
otras palabras, la refulgencia corporal de la Suprema Personalidad de Dios es kaivalya, 
el Brahman impersonal. En esa refulgencia impersonal hay planetas espirituales, 
conocidos con el nombre de Vaikuṇṭhas, el principal de los cuales es Kṛṣṇaloka. 
Algunos devotos se elevan a los planetas Vaikuṇṭhas, y otros, al planeta Kṛṣṇaloka. 
Según sus deseos particulares, cada devoto recibe una morada específica, que se 
denomina sva-saṁsthāna y es el destino por él deseado. Por la gracia del Señor, 
el devoto autorrealizado que se ocupa en servicio devocional entiende su lugar de 
destino incluso mientras está en el cuerpo material. Por esa razón, es constante en 
la ejecución de sus deberes devocionales; no duda, e inmediatamente después de 
abandonar el cuerpo material, llega al destino para el cual se ha preparado. Una vez 
que alcanza esa morada, nunca regresa al mundo material.

Las palabras liṅgād vinirgame que aquí se emplean, significan «después de liberarse 
de los dos tipos de cuerpo material, el sutil y el denso». El cuerpo sutil está hecho 
de mente, inteligencia, ego falso y conciencia contaminada, y el cuerpo denso está 
hecho de cinco elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Aquel que se traslada al 
mundo espiritual, abandona los cuerpos burdo y sutil del mundo material. Entra 
en el cielo espiritual con su cuerpo puro y espiritual, y se establece en uno de 
los planetas espirituales. Los impersonalistas también alcanzan ese cielo espiritual 
después de abandonar los cuerpos burdo y sutil, pero no se instalan en los planetas 
espirituales; conforme a su deseo, se les permite fundirse en la refulgencia espiritual 
que emana del cuerpo trascendental del Señor. También es muy significativa la palabra 
sva-saṁsthānam. Según su preparación, la entidad viviente alcanza la morada que 
le corresponde. A los impersonalistas se les ofrece la refulgencia impersonal del 
Brahman, pero los que desean relacionarse con la Suprema Personalidad de Dios en 
Su forma trascendental de Nārāyaṇa  en los Vaikuṇṭhas, o con Kṛṣṇa en Kṛṣṇaloka, 
van a esas moradas, de donde nunca regresan.
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yad"A na yaAegAAepaicataAs$au caetaAe 
  maAyaAs$au is$aÜ"sya ivaSaÀatae'Ëÿ / 
@nanyahe"tauSvaTa mae gAita: syaA- 
    d"Atyaintak(L ya‡a na ma{tyauh"As$a: //30//

yadā na yogopacitāsu ceto
māyāsu siddhasya viṣajjate ’ṅga

ananya-hetuṣv atha me gatiḥ syād
ātyantikī yatra na mṛtyu-hāsaḥ

yadā—cuando; na—no; yoga-upacitāsu—a los poderes adquiridos con el yoga; cetaḥ—
la atención; māyāsu—manifestaciones de māyā; siddhasya—de un yogī perfecto; 
viṣajjate—se ve atraído; aṅga—Mi querida madre; ananya-hetuṣu—sin tener ninguna 
otra causa; atha—entonces; me—a Mí; gatiḥ—su avance; syāt—llega a ser; ātyantikī—
sin obstrucción; yatra—donde; na—no; mṛtyu-hāsaḥ—el poder de la muerte.

Cuando los poderes místicos, que son manifestaciones de la energía externa y 
subproductos del yoga, dejan de atraer su atención, el yogī perfecto avanza hacia mí 
sin obstrucción alguna, de modo que el poder de la muerte no puede subyugarlo.

SIGNIFICADO: Generalmente, los yogīs se sienten atraídos por los subproductos del 
yoga, los poderes místicos, pues pueden volverse más pequeños que lo más pequeño, 
más grandes que lo más grande, conseguir todo lo que deseen, tener poder hasta para 
crear un planeta, o someter a cualquiera a su voluntad. Los yogīs cuya información 
acerca del resultado del servicio devocional es incompleta, se ven atraídos por esos po-
deres, que, sin embargo, son materiales; no tienen nada que ver con el avance espiritual. 
Los poderes místicos, como otros poderes creados por la energía material, también son 
materiales. La mente del yogī perfecto no se siente atraída por ningún poder material; se 
siente atraída únicamente por el servicio sin mezclas al Señor Supremo. Para el devoto, 
el proceso de fundirse en la refulgencia del Brahman es infernal; él consigue de un modo 
natural el poder yóguico, o mejor dicho, la perfección preliminar del poder yóguico, 
que consiste en ser capaz de controlar los sentidos. En lo que respecta a la elevación a 
planetas superiores, el devoto la considera como una simple alucinación. La atención 
del devoto solamente se concentra en el servicio amoroso eterno del Señor, y por lo 
tanto, el poder de la muerte no tiene influencia sobre él. En ese estado devocional, el 
yogī perfecto puede alcanzar el estado de bienaventuranza y conocimiento inmortales.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo vigesi-
moséptimo del Canto Tercero del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Comprensión de la 
naturaleza material».
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CAPÍTULO 28

Instrucciones del Señor Kapila 

sobre la ejecución del servicio devocional

™aIBagAvaAnauvaAca
yaAegAsya laºaNAM vaºyae s$abaIjasya na{paAtmajae / 
manaAe yaenaEva ivaiDanaA ‘as$aªaM yaAita s$atpaTama, //�1�//

śrī-bhagavān uvāca
yogasya lakṣaṇaṁ vakṣye    sabījasya nṛpātmaje
mano yenaiva vidhinā    prasannaṁ yāti sat-patham

śrī-bhagavān uvāca—la Personalidad de Dios dijo; yogasya—del sistema de yoga; 
lakṣaṇam—explicación; vakṣye—voy a explicar; sabījasya—autorizada; nṛpa-ātma-je—
¡oh, hija del rey!; manaḥ—la mente; yena—por el cual; eva—ciertamente; vidhinā—por 
la práctica; prasannam—dichoso; yāti—alcanza; sat-patham—el sendero de la Verdad 
Absoluta.

La Suprema Personalidad de dios dijo: mi querida madre, ¡oh, hija del rey!, ahora 
te explicaré el sistema de yoga, que tiene por objeto la concentración de la mente. 
Quien practique este sistema puede llegar a un estado de dicha y avanzar progresi-
vamente hacia el sendero de la verdad absoluta.

SIGNIFICADO: El proceso de yoga que el Señor Kapiladeva explica en este capítulo es 
autorizado y marca la pauta a seguir. Por ello, estas instrucciones deben seguirse con 
gran esmero. Para empezar, el Señor dice que la práctica del yoga puede permitirnos 
progresar hacia la comprensión de la Verdad Absoluta, la Suprema Personalidad de 
Dios. En el capítulo anterior ha quedado bien claro que la obtención de maravillosos 
poderes místicos no es el resultado que se desea en el yoga. En lugar de sentir la menor 
atracción por esos poderes místicos, hay que alcanzar una iluminación progresiva en el 
sendero de la comprensión de la Suprema Personalidad de Dios. En el último verso del 
sexto capítulo del Bhagavad-gītā se confirma también que el yogī más elevado es el que 
siempre piensa en Kṛṣṇa dentro de su corazón, es decir, el que es consciente de Kṛṣṇa.

Aquí se afirma que quien siga el sistema de yoga, puede llenarse de dicha. El Señor 
Kapila, la Personalidad de Dios, que es la autoridad principal en yoga, explica aquí 
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el sistema de aṣṭāṅga-yoga, que comprende prácticas de ocho tipos, a saber: yama, 
niyama, āsana, prāṇāyāma, pratyāhāra, dhāraṇā, dhyāna y samādhi. Estas fases de 
la práctica deben llevarnos a conocer al Señor Viṣṇu, que es el objetivo de todo yoga. 
Hay supuestas prácticas yóguicas en las que la mente se concentra en el vacío o en lo 
impersonal, pero el sistema de yoga autorizado que explica Kapiladeva no las aprueba. 
Incluso Patañjali explica que Viṣṇu es el objetivo de todo yoga. El aṣṭāṅga-yoga, por lo 
tanto, forma parte de las prácticas vaiṣṇavas, porque su meta final es conocer a Viṣṇu. 
El éxito en el yoga no es obtener poderes místicos, lo cual se condena en el capítulo 
anterior, sino, más bien, liberarnos de todas las designaciones materiales y situarnos en 
nuestra posición constitucional. Ese es el logro supremo en la práctica del yoga.

svaDamaARcar"NAM zAftyaA ivaDamaAR»a inavataRnama, / 
dE"vaAéabDaena s$antaAeSa @Atmaiva»ar"NAAcaRnama, //�2�//

sva-dharmācaraṇaṁ śaktyā    vidharmāc ca nivartanam
daivāl labdhena santoṣa    ātmavic-caraṇārcanam

sva-dharma-ācaraṇam—ejecutando los propios deberes prescritos; śaktyā—lo me-
jor que pueda; vidharmāt—deberes no autorizados; ca—y; nivartanam—evitando; 
daivāt—por la gracia del Señor; labdhena—con lo que se obtiene; santoṣaḥ—satisfecho; 
ātma-vit—del alma autorrealizada; caraṇa—los pies; arcanam—adorando.

El yogī debe ejecutar sus deberes prescritos, lo mejor que pueda, y evitar los que no 
le correspondan. debe estar satisfecho con las ganancias que obtenga por la gracia 
del Señor, y debe adorar los pies de loto de un maestro espiritual.

SIGNIFICADO: En este verso hay muchas palabras importantes, que se podrían expli-
car de forma muy detallada, pero comentaremos brevemente los aspectos importantes 
de cada una. La afirmación final es ātmavic-caraṇārcanam. Ātma-vit significa «alma 
autorrealizada», o «maestro espiritual genuino». Nadie puede ser un maestro espiritual 
genuino sin estar autorrealizado y sin conocer su relación con la Superalma. Aquí se 
nos recomienda que busquemos un maestro espiritual genuino y que nos entreguemos 
a él (arcanam), pues haciéndole preguntas y adorándole podemos aprender las activi-
dades espirituales.

Lo primero que se recomienda es sva-dharmācaraṇam. Mientras tengamos un cuer-
po material, tendremos una serie de deberes prescritos. Esos deberes se dividen según 
un sistema de cuatro órdenes sociales —brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya y śūdra—, cuyos 
deberes particulares se mencionan en el śāstra, y específicamente, en el Bhagavad-gītā. 
Sva-dharmācaraṇam significa desempeñar fielmente y lo mejor posible los deberes que 
tengamos prescritos según la división particular de la sociedad a que pertenezcamos. 
No hay que ejecutar el deber de otros. Si nacemos en una determinada sociedad o 
comunidad, debemos ejecutar los deberes que esa división en concreto tiene prescritos. 
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Sin embargo, aquel que sea lo suficientemente afortunado como para trascender la 
designación de haber nacido en una determinada comunidad o sociedad, por haberse 
elevado al nivel espiritual de identidad, tiene un solo sva-dharma, un solo deber: servir 
a la Suprema Personalidad de Dios. Servir al Señor es el verdadero deber de la persona 
avanzada en el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa. Quien esté influido por el concepto cor-
poral de la vida puede seguir actuando conforme a los deberes sociales convencionales, 
pero aquel que se eleve al plano espiritual únicamente debe servir al Señor Supremo; 
esa es la verdadera ejecución de sva-dharma.

ƒaAmyaDamaRinava{iÔaê maAeºaDamaRr"itastaTaA / 
imatamaeDyaAd"naM zAìiã"iva·(ºaemas$aevanama, //�3�//

grāmya-dharma-nivṛttiś ca    mokṣa-dharma-ratis tathā
mita-medhyādanaṁ śaśvad    vivikta-kṣema-sevanam

grāmya—convencional; dharma—práctica religiosa; nivṛttiḥ—dejar de hacer; ca—y; 
mokṣa—para la salvación; dharma—práctica religiosa; ratiḥ—sentir atracción por; 
tathā—de esa manera; mita—poco; medhya—puro; adanam—comer; śaśvat—siempre; 
vivikta—apartado; kṣema—pacífico; sevanam—morar.

debe dejar de ejecutar prácticas religiosas convencionales y sentirse atraído por las 
que conducen a la salvación. debe ser muy frugal en sus comidas, y vivir siempre en 
un lugar apartado, a fin de poder alcanzar la perfección más elevada de la vida.

SIGNIFICADO: Aquí se recomienda evitar las prácticas religiosas que buscan el 
desarrollo económico o la satisfacción de los deseos de los sentidos. Las prácticas 
religiosas deben ejecutarse con el único fin de obtener la liberación de las garras de 
la naturaleza material. Al principio del Śrīmad-Bhāgavatam se afirma que la práctica 
religiosa suprema es aquella que, sin causa ni motivo, nos permite obtener el trascen-
dental servicio devocional del Señor. No hay obstáculo que pueda impedirla, y brinda 
satisfacción verdadera a quien la ejecuta. En este verso se recomienda lo mismo; aquí 
se usa la palabra mokṣa-dharma: la práctica religiosa dirigida a la salvación, es decir, a 
trascender las garras de la contaminación material. Por lo general, las prácticas religio-
sas de la gente buscan el desarrollo económico o la complacencia de los sentidos, cosas 
no recomendadas para quienes deseen progresar en el yoga.

La siguiente frase importante es mita-medhyādanam. Significa que hay que ser muy 
frugal en las comidas. En las Escrituras védicas, al yogī se le recomienda que coma solo 
la mitad en proporción al hambre que tenga. Alguien que tenga tanta hambre como 
para devorar un kilo de comida, en vez de un kilo, debe comer medio, y completar 
su comida con un cuarto de litro de agua; una cuarta parte del estómago debe quedar 
vacía, para facilitar la circulación del aire en el estómago. Quien coma conforme a esta 
medida, evitará la indigestión y la enfermedad. El yogī debe comer de este modo, como 
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se recomienda en el Śrīmad-Bhāgavatam y en todas las demás Escrituras reconocidas. 
Debe vivir en un lugar apartado, donde su práctica de yoga no se vea perturbada.

@ihM"s$aA s$atyamastaeyaM yaAvad"TaRpair"ƒah": / 
“aöcaya< tapa: zAAEcaM svaADyaAya: pauç&SaAcaRnama, //�4�//

ahiṁsā satyam asteyaṁ    yāvad-artha-parigrahaḥ
brahmacaryaṁ tapaḥ śaucaṁ    svādhyāyaḥ puruṣārcanam

ahiṁsā—no violencia; satyam—veracidad; asteyam—abstenerse de robar; yāvat-
artha—tanto como sea necesario; parigrahaḥ—poseer; brahmacaryam—celibato; 
tapaḥ—austeridad; śaucam—limpieza; sva-adhyāyaḥ—estudio de los Vedas; puruṣa-
arcanam—adoración de la Suprema Personalidad de Dios.

debe practicar la no violencia y la veracidad, no debe robar, y debe estar satisfecho 
con poseer lo que necesite para su manutención. debe abstenerse de vida sexual, 
ejecutar austeridad, ser limpio, estudiar los Vedas y adorar la forma suprema de la 
Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: La palabra puruṣārcanam de este verso significa adorar a la Suprema 
Personalidad de Dios, especialmente la forma del Señor Kṛṣṇa. En el Bhagavad-gītā, 
Arjuna confirma que Kṛṣṇa es el puruṣa original, la Personalidad de Dios, puruṣaṁ 
śāśvatam. Por consiguiente, en la práctica del yoga no solamente hay que concentrar la 
mente en la persona de Kṛṣṇa; también hay que adorar diariamente la forma o Deidad 
de Kṛṣṇa.

El brahmacārī practica celibato, controlando su vida sexual. No se puede disfrutar 
de una vida sexual irrestricta y practicar yoga; eso es no tener vergüenza. Supuestos 
yogīs anuncian que podemos seguir disfrutando como queramos y, al mismo tiempo, 
volvernos yogīs, pero eso está completamente desautorizado. Aquí se explica muy cla-
ramente que hay que guardar celibato. Brahmacaryam significa llevar una vida simple 
en relación con el Brahman, una vida completamente consciente de Kṛṣṇa. Los que son 
demasiado adictos a la vida sexual, no pueden seguir las regulaciones que les volverán 
conscientes de Kṛṣṇa. La vida sexual debe limitarse a las personas casadas. La persona 
casada que restringe su vida sexual también recibe el nombre de brahmacārī.

La palabra asteyam también es muy importante para un yogī. Asteyam significa 
«abstenerse de robar». En el sentido más amplio, todo aquel que acumula más de lo que 
necesita es un ladrón. Según el comunismo espiritual, nadie puede poseer más de lo 
que necesita para su mantenimiento personal. Esa es la ley de la naturaleza. Cualquiera 
que acumule más dinero o más posesiones de las que necesita, es un ladrón, y el que 
simplemente acumula riquezas y no sacrifica ni adora a la Personalidad de Dios con 
ellas, es un gran ladrón.
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Svādhyāyaḥ significa «leer las Escrituras védicas autorizadas». Incluso aquel que, 
sin ser consciente de Kṛṣṇa, practica el sistema de yoga, debe leer Escrituras védicas 
auténticas, para poder entender. La ejecución del yoga no es suficiente por sí sola. Na-
rottama dāsa Ṭhākura, un gran devoto y ācārya de la Sampradāya Gauḍīya-Vaiṣṇava, 
dice que todas las actividades espirituales deben entenderse en función de tres fuentes: 
las personas santas, las Escrituras auténticas y el maestro espiritual. Esas tres guías son 
muy importantes para progresar en la vida espiritual. El maestro espiritual recomienda 
obras fidedignas para la práctica del yoga del servicio devocional, y, personalmente, 
basa todo lo que dice en referencias de las Escrituras. Por eso, para ejecutar yoga es 
necesario leer las Escrituras auténticas. Practicar yoga sin leer esas Escrituras no es más 
que una pérdida de tiempo.

maAEnaM s$ad"As$anajaya: sTaEya< ‘aANAjaya: zAnaE: / 
‘atyaAh"Ar"êein‰"yaANAAM ivaSayaAnmanas$aA ô$id" //�5�//

maunaṁ sad-āsana-jayaḥ    sthairyaṁ prāṇa-jayaḥ śanaiḥ
pratyāhāraś cendriyāṇāṁ    viṣayān manasā hṛdi

maunam—silencio; sat—buenas; āsana—posturas yóguicas; jayaḥ—controlar; 
sthairyam—constancia; prāṇa-jayaḥ—controlar el aire vital; śanaiḥ—gradualmente; 
pratyāhāraḥ—retraimiento; ca—y; indriyāṇām—de los sentidos; viṣayāt—de los obje-
tos de los sentidos; manasā—con la mente; hṛdi—en el corazón.

debe guardar voto de silencio, volverse constante por medio de la práctica de 
posturas de yoga, controlar la respiración del aire vital, retirar los sentidos de los 
objetos de los sentidos y, de este modo, concentrar la mente en el corazón.

SIGNIFICADO: Las prácticas yóguicas en general, y de haṭha-yoga en particular, no 
son fines en sí mismas; son medios cuyo objetivo es adquirir constancia. Ante todo 
hay que ser capaz de sentarse correctamente, y entonces la mente y la atención tendrán 
la estabilidad suficiente como para practicar yoga. Hay que controlar gradualmente la 
circulación del aire vital; ese control permitirá retirar los sentidos de los objetos de los 
sentidos. En el verso anterior se afirma que hay que guardar celibato. El aspecto más 
importante del control de los sentidos es controlar la vida sexual. Eso se denomina 
brahmacarya. La práctica de la postura de sentarse y el control del aire vital permite 
controlar los sentidos e impedir que se ocupen sin restricciones en disfrute sensorial.

svaiDaSNyaAnaAmaek(de"zAe manas$aA ‘aANADaAr"NAma, / 
vaEku(NQ&laIlaAiBaDyaAnaM s$amaADaAnaM taTaAtmana: //�6�//

28.6

TEXTO 6

TEXTO 5



326   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 3

sva-dhiṣṇyānām eka-deśe    manasā prāṇa-dhāraṇam
vaikuṇṭha-līlābhidhyānaṁ    samādhānaṁ tathātmanaḥ

sva-dhiṣṇyānām—dentro de los círculos de aire vital; eka-deśe—en un punto; 
manasā—con la mente; prāṇa—el aire vital; dhāraṇam—fijando; vaikuṇṭha-līlā—en 
los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios; abhidhyānam—concentración; 
samādhānam—samādhi; tathā—de esta manera; ātmanaḥ—de la mente.

Fijar el aire vital y la mente en uno de los seis círculos de la circulación del aire vital 
en el cuerpo, concentrando de este modo la mente en los pasatiempos trascenden-
tales de la Suprema Personalidad de dios, se denomina samādhi, o samādhāna, de 
la mente.

SIGNIFICADO: En el cuerpo hay seis círculos de circulación del aire vital. El primero 
está dentro del estómago; el segundo, en la zona del corazón; el tercero, en la zona 
de los pulmones; el cuarto, sobre el paladar; el quinto, entre las cejas; y el sexto, el 
más elevado, encima del cerebro. Hay que fijar la mente y la circulación del aire vital, 
pensando entonces en los pasatiempos trascendentales del Señor Supremo. Nunca se 
dice que hay que concentrarse en el vacío o en lo impersonal. Se afirma claramente: 
vaikuṇṭha-līlā. Līlā significa «pasatiempos». ¿Qué posibilidad habría de pensar en esos 
pasatiempos si la Verdad Absoluta, la Personalidad de Dios, no tuviese actividades 
trascendentales? Esa concentración se puede conseguir por medio de los procesos del 
servicio devocional, cantando y escuchando acerca de los pasatiempos de la Suprema 
Personalidad de Dios. Como se explica en el Śrīmad-Bhāgavatam, el Señor aparece y 
desaparece en función de Sus relaciones con distintos devotos. Las Escrituras védicas 
contienen muchas narraciones de los pasatiempos del Señor, incluyendo la Batalla de 
Kurukṣetra y relatos históricos acerca de la vida y enseñanzas de devotos como Prahlāda 
Mahārāja, Dhruva Mahārāja y Ambarīṣa Mahārāja. Solo necesitamos concentrar la 
mente en una de esas narraciones y absorbernos en pensar siempre en ella. Entonces 
estaremos en samādhi. El samādhi no es un estado artificial del cuerpo; es el estado 
que se alcanza cuando la mente está verdaderamente absorta en pensar en la Suprema 
Personalidad de Dios.

WtaEr"nyaEê paiTaiBamaRnaAe äu"í"mas$atpaTama, / 
bauÜ"YaA yauÃaIta zAnakE(ijaRta‘aANAAe ÷tain‰"ta: //�7�//

etair anyaiś ca pathibhir    mano duṣṭam asat-patham
buddhyā yuñjīta śanakair    jita-prāṇo hy atandritaḥ

etaiḥ—mediante estos; anyaiḥ—mediante otros; ca—y; pathibhiḥ—procesos; 
manaḥ—la mente; duṣṭam—contaminada; asat-patham—en el sendero del dis-
frute material; buddhyā—por medio de la inteligencia; yuñjīta—debe controlar; 
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śanakaiḥ—gradualmente; jita-prāṇaḥ—habiendo fijado el aire vital; hi—en verdad; 
atandritaḥ—alerta.

Siguiendo estos procesos, o cualquier otro proceso verdadero, debe controlar la 
mente, que está contaminada y desenfrenada y siempre se siente atraída por el 
disfrute material, y fijarla en pensar en la Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: Etair anyaiś ca. El proceso general de yoga supone guardar las reglas 
y regulaciones, practicar las posturas de sentarse, concentrar la mente en la circulación 
vital del aire y, entonces, pensar en los pasatiempos de la Suprema Personalidad de 
Dios en Vaikuṇṭha. Este es el proceso general de yoga. La misma concentración se 
puede conseguir mediante otros procesos recomendados, y por ello, anyaiś ca, también 
se pueden aplicar otros métodos. La cuestión esencial es refrenar la mente, que está 
contaminada por la atracción de la materia, y concentrarla en la Suprema Personalidad 
de Dios. No se puede fijar en algo vacío o impersonal. Por este motivo, las supuestas 
prácticas yóguicas del nihilismo y el impersonalismo no se recomiendan en ningún 
yoga-śāstra reconocido. El verdadero yogī es el devoto, porque su mente está siempre 
concentrada en los pasatiempos del Señor Kṛṣṇa. Por consiguiente, el proceso de con-
ciencia de Kṛṣṇa es el sistema de yoga más elevado.

zAucaAE de"zAe ‘aitaï"Apya ivaijataAs$ana @As$anama, / 
taismana, svaista s$amaAs$aIna [%jauk(Aya: s$amaByas$aeta, //�8�//

śucau deśe pratiṣṭhāpya    vijitāsana āsanam
tasmin svasti samāsīna    ṛju-kāyaḥ samabhyaset

śucau deśe—en un lugar santificado; pratiṣṭhāpya—tras poner; vijita-āsanaḥ—
controlar las posturas de sentarse; āsanam—un asiento; tasmin—en ese lugar; svasti 
samāsīnaḥ—sentarse en una postura fácil; ṛju-kāyaḥ—manteniendo el cuerpo derecho; 
samabhyaset—debe practicar.

después de controlar la mente y las posturas de sentarse, debe extender un asiento 
en un lugar apartado y santificado, sentarse allí en una postura fácil, manteniendo 
el cuerpo derecho, y practicar el control del aliento.

SIGNIFICADO: Sentarse en una postura fácil se denomina svasti samāsīnaḥ. En las Es-
crituras del yoga se aconseja poner las plantas de los pies entre los muslos y los tobillos 
y sentarse derecho; esa postura ayudará a concentrar la mente en la Suprema Persona-
lidad de Dios. Ese mismo proceso se recomienda en el sexto capítulo del Bhagavad-gītā. 
Otra indicación es sentarse en un lugar apartado y santificado. El asiento debe consistir 
en una piel de ciervo y hierba kuśa, cubiertos con algodón.
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‘aANAsya zAAeDayaenmaAgA< paUr"ku(mBak(re"cakE(: / 
‘aitakU(laena vaA icaÔaM yaTaA isTar"macaÂalama, //�9�//

prāṇasya śodhayen mārgaṁ    pūra-kumbhaka-recakaiḥ
pratikūlena vā cittaṁ    yathā sthiram acañcalam

prāṇasya—de aire vital; śodhayet—debe despejar; mārgam—el paso; pūra-kumbhaka-
recakaiḥ—inhalando, reteniendo y exhalando; pratikūlena—invirtiendo; vā—o; 
cittam—la mente; yathā—de modo que; sthiram—estable; acañcalam—libre de 
perturbaciones.

El yogī debe despejar el paso del aire vital respirando de la siguiente manera: 
después de inhalar muy profundamente, debe retener el aliento, y, finalmente, 
exhalar. O, invirtiendo el proceso, puede exhalar primero, sostener el aliento fuera, 
y, finalmente, inhalar. Esto se hace para que la mente se estabilice y se libere de las 
perturbaciones externas.

SIGNIFICADO: Estos ejercicios respiratorios se ejecutan para controlar la mente y 
fijarla en la Suprema Personalidad de Dios. Sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ: El 
devoto Ambarīṣa Mahārāja tenía su mente fija en los pies de loto de Kṛṣṇa las veinti-
cuatro horas del día. El proceso de conciencia de Kṛṣṇa consiste en cantar Hare Kṛṣṇa y 
escuchar el sonido atentamente, de modo que la mente quede fija en la vibración tras-
cendental del nombre de Kṛṣṇa, que no es distinto de Kṛṣṇa en persona. El control de 
la mente, que es el verdadero objetivo del método prescrito de despejar el paso del aire 
vital, se obtiene de inmediato al fijar la mente directamente en los pies de loto de Kṛṣṇa. 
El sistema de haṭha-yoga, o sistema respiratorio, se recomienda especialmente a los que 
están muy absortos en el concepto corporal de la existencia, pero el que puede ejecutar 
el sencillo proceso de cantar Hare Kṛṣṇa, puede fijar la mente con mayor facilidad.

Para despejar el paso del aliento se recomiendan tres actividades: pūraka, kumbhaka 
y recaka. La inhalación se denomina pūraka; retener el aliento, kumbhaka; y la exha-
lación final, recaka. Estos procesos recomendados se pueden ejecutar también en el 
orden inverso: Después de exhalar, se puede sostener el aire fuera por algún tiempo, 
y después, inhalar. Los nervios que llevan la inhalación y la exhalación se denominan 
técnicamente iḍā y piṅgalā. En definitiva, la finalidad que se persigue con la purifica-
ción de estos pasajes iḍā y piṅgalā, es desviar la mente del disfrute material. Como se 
afirma en el Bhagavad-gītā, la mente es tanto nuestro amigo como nuestro enemigo; su 
posición varía según el comportamiento de la entidad viviente. Si desviamos nuestra 
mente hacia pensamientos de disfrute material, se convierte en nuestro enemigo, y si 
la concentramos en los pies de loto de Kṛṣṇa, es un amigo. El objetivo que se alcanza 
mediante el sistema yóguico de pūraka, kumbhaka y recaka y mediante el sistema de 
fijar la mente en la vibración sonora de Kṛṣṇa o en la forma de Kṛṣṇa, es el mismo. En 
el Bhagavad-gītā (8.8) se dice que hay que practicar el ejercicio respiratorio (abhyāsa-
yoga-yuktena). En virtud de estos procesos de control, impedimos que la mente vague 
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hacia pensamientos externos (cetasā nānya-gāminā). Esto nos permite fijar la mente 
constantemente en la Suprema Personalidad de Dios y llegar a Él (yāti).

Para las personas de esta era, la práctica del sistema de yoga de ejercicios y control 
de la respiración es muy difícil. Por consiguiente, el Señor Caitanya enseñó: kīrtanīyaḥ 
sadā hariḥ: Debemos cantar siempre el santo nombre del Señor Supremo, Kṛṣṇa, pues 
Kṛṣṇa es el nombre más adecuado para la Suprema Personalidad de Dios. El nombre 
Kṛṣṇa y Kṛṣṇa, la Persona Suprema, no son distintos. Por eso, si concentramos la mente 
en escuchar y cantar Hare Kṛṣṇa, obtenemos el mismo resultado.

manaAe'icar"AtsyaAiã"r"jaM ijataìAs$asya yaAeigAna: / 
vaAyvai¢aByaAM yaTaA laAehM" DmaAtaM tyajaita vaE malama, //10//

mano ’cirāt syād virajaṁ     jita-śvāsasya yoginaḥ
vāyv-agnibhyāṁ yathā lohaṁ    dhmātaṁ tyajati vai malam

manaḥ—la mente; acirāt—pronto; syāt—puede estar; virajam—libre de perturbaciones; 
jita-śvāsasya—cuyo aliento está controlado; yoginaḥ—del yogī; vāyu-agnibhyām—con 
aire y fuego; yathā—tal como; loham—el oro; dhmātam—ventilado; tyajati—queda 
libre de; vai—ciertamente; malam—impureza.

Los yogīs que practican esos ejercicios respiratorios se liberan muy pronto de todas 
las perturbaciones mentales, tal como el oro, que poniéndolo en el fuego y aventán-
dolo, queda libre de toda impureza.

SIGNIFICADO: También el Señor Caitanya recomienda este proceso de purificar la 
mente; dice que hay que cantar Hare Kṛṣṇa. Y añade: paraṁ vijayate: «¡Toda gloria 
al saṅkīrtana de Śrī Kṛṣṇa!». Se ofrece toda gloria al canto de los santos nombres de 
Kṛṣṇa porque, tan pronto se comienza este proceso de saṅkīrtana, la mente se purifica. 
Ceto-darpaṇa-mārjanam: El canto del santo nombre de Kṛṣṇa nos limpia de la sucie-
dad que se acumula en la mente. Podemos purificar la mente bien sea con el proceso 
respiratorio o con el proceso de cantar, tal como se purifica el oro poniéndolo al fuego 
y aventándolo con un fuelle.

‘aANAAyaAmaEdR"#he"Ú"AeSaAnDaAr"NAAiBaê ik(ilbaSaAna, / 
‘atyaAh"Are"NA s$aMs$agAARnDyaAnaenaAnaIìr"Ana, gAuNAAna, //11//

prāṇāyāmair dahed doṣāṇ    dhāraṇābhiś ca kilbiṣān
pratyāhāreṇa saṁsargān    dhyānenānīśvarān guṇān

prāṇāyāmaiḥ—con la práctica de prāṇāyāma; dahet—puede eliminar; doṣān—
contaminaciones; dhāraṇābhiḥ—concentrando la mente; ca—y; kilbiṣān—actividades 
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pecaminosas; pratyāhāreṇa—refrenando los sentidos; saṁsargān—relación con la 
materia; dhyānena—meditando; anīśvarān guṇān—las modalidades de la naturaleza 
material.

Con la práctica del proceso de prāṇāyāma, el yogī puede eliminar la contaminación 
de su condición fisiológica, y concentrando la mente puede liberarse de todas las 
actividades pecaminosas. Para liberarse de la relación con la materia, debe refrenar 
los sentidos, y la meditación en la Suprema Personalidad de dios puede liberarlo de 
las tres modalidades del apego material.

SIGNIFICADO: Según la ciencia médica del Āyur-veda, hay tres elementos, kapha, 
pitta y vāyu (flema, bilis y aire), que mantienen la condición fisiológica del cuerpo. La 
ciencia médica moderna no acepta la validez de este análisis fisiológico, pero estos tres 
elementos son la base del antiguo tratamiento āyur-védico. Este tratamiento atiende 
a la causa de los tres elementos, de los que en muchos pasajes del Bhāgavatam se dice 
que son las condiciones básicas del cuerpo. Aquí se recomienda la práctica del proceso 
respiratorio de prāṇāyāma como medio para liberarse de la contaminación creada por 
los elementos fisiológicos principales, la concentración de la mente como medio para 
liberarse de las actividades pecaminosas, y el control de los sentidos como medio para 
liberarse de la relación con la materia.

En última instancia, hay que meditar en la Suprema Personalidad de Dios para 
elevarse a la posición trascendental en que las tres modalidades de la naturaleza mate-
rial dejan de afectarnos. En el Bhagavad-gītā se confirma también que quien se ocupa 
en servicio devocional sin mezclas se vuelve inmediatamente trascendental a las tres 
modalidades de la naturaleza material y comprende su identificación con Brahman. Sa 
guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate. Cada parte del sistema de yoga tiene su 
actividad paralela en el bhakti-yoga, pero en esta era la práctica del bhakti-yoga es más 
fácil. Lo que el Señor Caitanya introdujo no es una nueva interpretación. El bhakti-yoga 
es un proceso viable que comienza con cantar y escuchar. Tanto el bhakti como los 
demás yogas tienen como objetivo final a la Suprema Personalidad de Dios, pero uno es 
práctico y los demás son difíciles. Tenemos que purificar nuestra condición fisiológica 
mediante la concentración y el control de los sentidos; después podremos fijar la mente 
en la Suprema Personalidad de Dios. Eso se denomina samādhi.

yad"A mana: svaM ivar"jaM yaAegAena s$aus$amaAih"tama, / 
k(Aï"AM BagAvataAe DyaAyaetsvanaAs$aAƒaAvalaAek(na: //12//

yadā manaḥ svaṁ virajaṁ    yogena susamāhitam
kāṣṭhāṁ bhagavato dhyāyet    sva-nāsāgrāvalokanaḥ

yadā—cuando; manaḥ—la mente; svam—propia; virajam—purificada; yogena—con 
la práctica del yoga; su-samāhitam—controlada; kāṣṭhām—la expansión plenaria; 
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bhagavataḥ—de la Suprema Personalidad de Dios; dhyāyet—debe meditar en; sva-
nāsā-agra—la punta de la nariz; avalokanaḥ—mirando a.

Cuando su mente se ha purificado perfectamente mediante esta práctica, debe 
concentrarse en la punta de la nariz, con los ojos entreabiertos, y debe ver la forma 
de la Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: Aquí se menciona claramente que hay que meditar en la expansión 
de Viṣṇu. La palabra kāṣṭhām se refiere a Paramātmā, la expansión de la expansión 
de Viṣṇu. Bhagavataḥ se refiere al Señor Viṣṇu, la Suprema Personalidad de Dios. 
El Dios Supremo es Kṛṣṇa; de Él viene Baladeva, la primera expansión; de Baladeva 
vienen Saṅkarṣaṇa, Aniruddha y muchas otras formas; y a continuación aparecen los 
puruṣa-avatāras. Como se menciona en los versos anteriores (puruṣārcanam), este 
puruṣa se representa como Paramātmā, la Superalma. En los siguientes versos se dará 
una descripción de esta Superalma, en quien debemos meditar. En este verso se afirma 
claramente que hay que meditar fijando la vista en la punta de la nariz y concentrando 
la mente en la expansión plenaria, o kalā, de Viṣṇu.

‘as$aªavad"naAmBaAejaM paágABaARç&NAeºaNAma, / 
naIlaAetpalad"lazyaAmaM zAÊÿca‚(gAd"ADar"ma, //13//

prasanna-vadanāmbhojaṁ    padma-garbhāruṇekṣaṇam
nīlotpala-dala-śyāmaṁ    śaṅkha-cakra-gadā-dharam

prasanna—alegre; vadana—rostro; ambhojam—semejante al loto; padma-garbha—
el interior de un loto; aruṇa—rojizo; īkṣaṇam—con ojos; nīla-utpala—loto azul; 
dala—pétalos; śyāmam—oscuro; śaṅkha—concha; cakra—disco; gadā—maza; 
dharam—llevando.

La Suprema Personalidad de dios tiene un rostro alegre, semejante al loto, con ojos 
rojizos como el interior de un loto, y un cuerpo oscuro como los pétalos del loto 
azul. Lleva una concha, un disco y una maza en tres de Sus manos.

SIGNIFICADO: En este verso se nos recomienda de modo definitivo concentrar la 
mente en la forma de Viṣṇu. Hay doce formas distintas de Viṣṇu, que se describen en 
Las enseñanzas del Señor Caitanya. No podemos concentrar la mente en nada vacío 
o impersonal; hay que fijarla en la forma personal del Señor, cuya actitud, como se 
describe en este verso, es alegre. En el Bhagavad-gītā se afirma que la meditación en los 
aspectos impersonal o vacío es muy penosa para el meditador. Los que están apegados 
a esos aspectos de meditación tienen que pasar por un proceso muy difícil, pues no 
estamos acostumbrados a concentrar la mente en algo impersonal. Lo cierto es que esa 
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meditación ni siquiera es posible. El Bhagavad-gītā confirma también que debemos 
concentrar la mente en la Personalidad de Dios.

Aquí se describe que el color de la Personalidad de Dios, Kṛṣṇa, es nīlotpala-dala; 
esto significa que es como el de una flor de loto con pétalos de tinte azul y blanco. La 
gente siempre pregunta por qué Kṛṣṇa es azul. El color del Señor no es producto de la 
imaginación de ningún artista. Se describe en Escrituras autoritativas. En la Brahma-
saṁhitā se compara también el color del cuerpo de Kṛṣṇa con el de una nube azulada. 
El color del Señor no es una imaginación poética. En la Brahma-saṁhitā, el Śrīmad-
Bhāgavatam, el Bhagavad-gītā y muchos de los Purāṇas hay descripciones autoritativas 
del cuerpo, las armas y todos los demás objetos relacionados con el Señor. Aquí se 
describe el aspecto del Señor como padma-garbhāruṇekṣaṇam. Sus ojos se parecen al 
interior de la flor de loto, y en Sus cuatro manos sostiene los cuatro símbolos: la concha, 
el disco, la maza y el loto.

las$atpaÆÿjaik(Ãalk(paItak(AEzAeyavaAs$as$ama, / 
™aIvats$avaºas$aM ”aAjatk(AEstauBaAmau·(k(nDar"ma, //14//

lasat-paṅkaja-kiñjalka-    pīta-kauśeya-vāsasam
śrīvatsa-vakṣasaṁ bhrājat    kaustubhāmukta-kandharam

lasat—brillante; paṅkaja—de un loto; kiñjalka—filamentos; pīta—amarilla; kauśeya—
prenda de seda; vāsasam—cuyo vestido; śrīvatsa—llevando la marca de Śrīvatsa; 
vakṣasam—pecho; bhrājat—brillante; kaustubha—joya Kaustubha; āmukta—puesta 
en; kandharam—Su cuello.

Una prenda brillante, amarillenta como los filamentos del loto, cubre Sus caderas. 
En Su pecho lleva la marca de Śrīvatsa, un bucle de cabello blanco. de Su cuello 
pende la brillante joya Kaustubha.

SIGNIFICADO: El color exacto del vestido del Señor Supremo es el amarillo azafrán, 
como el del polen de las flores de loto. En este verso también se habla de la joya 
Kaustubha que lleva sobre Su pecho. Su cuello está hermosamente adornado con 
joyas y perlas. El Señor goza de plenitud en seis opulencias, una de las cuales es la 
riqueza. Se viste opulentamente, con joyas valiosas que no se encuentran en el mundo 
material.

maÔaiã"re"P(k(layaA par"ItaM vanamaAlayaA / 
par"ADyaRh"Ar"valayaik(r"Iq%AËÿd"naUpaur"ma, //15//

matta-dvirepha-kalayā    parītaṁ vana-mālayā
parārdhya-hāra-valaya-    kirīṭāṅgada-nūpuram
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matta—intoxicadas; dvi-repha—con abejas; kalayā—zumbando; parītam—llevando; 
vana-mālayā—con un collar de flores silvestres; parārdhya—de valor incalculable; 
hāra—gargantilla de perlas; valaya—brazaletes; kirīṭa—una corona; aṅgada—pulseras; 
nūpuram—ajorcas.

alrededor del cuello lleva también un collar de atractivas flores silvestres, en torno a 
los cuales zumba un enjambre de abejas intoxicadas por su deliciosa fragancia. Una 
gargantilla de perlas, una corona y sendos pares de pulseras, brazaletes y ajorcas, 
complementan Su suntuosa ornamentación.

SIGNIFICADO: Esta descripción nos indica que el collar de la Suprema Personalidad 
de Dios es de flores frescas. En realidad, en Vaikuṇṭha, el cielo espiritual, todo goza 
de esa misma frescura. Incluso las flores tomadas de los árboles y de las plantas se 
mantienen frescas, pues en el cielo espiritual todo conserva su estado original y no 
se mustia. Las flores que se toman de los árboles para hacer guirnaldas no pierden su 
fragancia, pues tanto los árboles como las flores son espirituales. La flor tomada del 
árbol se mantiene igual; no pierde su aroma. Las abejas sienten la misma atracción 
por las flores, tanto si están en los árboles como si están en la guirnalda. Espiritualidad 
significa que todo es eterno e inagotable. Todo menos todo sigue siendo todo, o, como 
ya se ha dicho, en el mundo espiritual uno menos uno es uno, y uno más uno es uno. 
Las abejas zumban alrededor de las fragantes flores, y el Señor disfruta de su dulce 
sonido. El collar, las pulseras, la corona y las ajorcas del Señor están adornados con 
joyas de incalculable valor. Son joyas y perlas espirituales, y por ello no se puede hacer 
un cálculo material de su valor.

k(AÂaIgAuNAAeéas$acC)$AeiNAM ô$d"yaAmBaAejaivaí"r"ma, / 
d"zARnaIyatamaM zAAntaM manaAenayanavaDaRnama, //16//

kāñcī-guṇollasac-chroṇiṁ    hṛdayāmbhoja-viṣṭaram
darśanīyatamaṁ śāntaṁ    mano-nayana-vardhanam

kāñcī—cinturón; guṇa—cualidad; ullasat—brillante; śroṇim—Su cintura y Sus cade-
ras; hṛdaya—corazón; ambhoja—loto; viṣṭaram—cuyo asiento; darśanīya-tamam—
sumamente agradable para la vista; śāntam—sereno; manaḥ—mentes, corazones; 
nayana—ojos; vardhanam—que alegra.

Él está de pie en el loto del corazón de Su devoto. Lleva un cinturón alrededor del 
vientre y las caderas. Su figura es sumamente encantadora, y Su aspecto sereno 
alegra los ojos y el alma de los devotos que Lo contemplan.

SIGNIFICADO: La palabra darśanīyatamam que se emplea en este verso significa que 
el Señor es tan hermoso que el devoto yogī no desea ver nada más. Su deseo de ver cosas 
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hermosas está completamente satisfecho con ver al Señor. En el mundo material que-
remos ver belleza, pero es un deseo que nunca se satisface. La contaminación material 
impide que las propensiones que sentimos en el mundo material se satisfagan. Pero 
nuestros deseos de ver, escuchar, tocar, etc., cuando están en armonía con la satisfacción 
de la Suprema Personalidad de Dios, alcanzan el nivel de perfección supremo.

Aunque es tan hermosa y agradable para el corazón del devoto, la forma eterna de 
la Suprema Personalidad de Dios no atrae a los impersonalistas, que desean meditar en 
Su aspecto impersonal. Esa meditación impersonal es un trabajo inútil. Los verdaderos 
yogīs, con los ojos entreabiertos, fijan su mente en la forma de la Suprema Personalidad 
de Dios, y no en algo vacío o impersonal.

@paIcyad"zARnaM zAìts$avaRlaAek(namas$k{(tama, / 
s$antaM vayais$a kE(zAAere" Ba{tyaAnauƒah"k(Atar"ma, //17//

apīcya-darśanaṁ śaśvat    sarva-loka-namaskṛtam
santaṁ vayasi kaiśore    bhṛtyānugraha-kātaram

apīcya-darśanam—muy hermoso para la vista; śaśvat—eterno; sarva-loka—para todos 
los habitantes de todos los planetas; namaḥ-kṛtam—digno de adoración; santam—si-
tuado; vayasi—en juventud; kaiśore—en infancia; bhṛtya—a Su devoto; anugraha—de 
otorgar bendiciones; kātaram—deseoso.

El Señor es eternamente muy hermoso, y es digno de la adoración de todos los 
habitantes de todos los planetas. Siempre es joven y siempre está deseoso de otorgar 
Su bendición a Sus devotos.

SIGNIFICADO: La palabra sarva-loka-namaskṛtam significa que Él es digno de 
la adoración de todos, en todos los planetas. Tanto en el mundo material como en 
el mundo espiritual hay innumerables planetas. Cada planeta tiene innumerables 
habitantes que adoran al Señor, pues, excepto para los impersonalistas, el Señor es 
digno de la adoración de todos. El Señor Supremo es muy hermoso. La palabra śaśvat 
es significativa. No se trata de que los devotos lo encuentren hermoso pero que en 
última instancia sea impersonal. Śaśvat significa «que existe siempre». Esa belleza no es 
temporal. Existe siempre; Él siempre es joven. En la Brahma-saṁhitā (5.33), también 
se afirma: advaitam acyutam anādim ananta-rūpam ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-
yauvanaṁ ca. La persona original es una sin par, pero Su aspecto nunca es de anciano; 
siempre tiene la apariencia fresca de la juventud incipiente.

La expresión del rostro del Señor siempre indica que Él está dispuesto a favorecer y 
bendecir a los devotos; sin embargo, para los no devotos, Él guarda silencio. Como se 
afirma en el Bhagavad-gītā, aunque actúa con ecuanimidad hacia todos, porque es la 
Suprema Personalidad de Dios y todas las entidades vivientes son hijos Suyos, Él siente 
una inclinación especial por los que se ocupan en servicio devocional. Esto mismo se 
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confirma aquí: Él siempre está ansioso de mostrar Su favor a los devotos. Tal como los 
devotos están siempre deseosos de ofrecer servicio a la Suprema Personalidad de Dios, 
el Señor también está muy deseoso de otorgar bendiciones a los devotos puros.

k(LtaRnyataITaRyazAs$aM pauNyaëAek(yazAs$k(r"ma, / 
DyaAyaeÚe"vaM s$amaƒaAËMÿ yaAvaªa cyavatae mana: //18//

kīrtanya-tīrtha-yaśasaṁ    puṇya-śloka-yaśaskaram
dhyāyed devaṁ samagrāṅgaṁ    yāvan na cyavate manaḥ

kīrtanya—dignas de ser cantadas; tīrtha-yaśasam—las glorias del Señor; puṇya-śloka—
de los devotos; yaśaḥ-karam—realzando la gloria; dhyāyet—debe meditar; devam—en 
el Señor; samagra-aṅgam—todos los miembros; yāvat—tanto como; na—no; cyavate—
desvía; manaḥ—la mente.

Las glorias del Señor siempre son dignas de ser cantadas, pues realzan las de Sus 
devotos. Por lo tanto, el yogī debe meditar en la Suprema Personalidad de dios y 
en Sus devotos. debe meditar en la forma eterna del Señor hasta que su mente esté 
fija.

SIGNIFICADO: Debemos fijar la mente de forma constante en la Suprema Personali-
dad de Dios. Cuando nos acostumbremos a pensar en una de las innumerables formas 
del Señor —Kṛṣṇa, Viṣṇu, Rāma, Nārāyaṇa, etc.—, habremos alcanzado la perfección 
del yoga. Esto se confirma en la Brahma-saṁhitā: La persona que ha obtenido amor 
puro por el Señor, y cuyos ojos están ungidos con el bálsamo de la relación amorosa 
trascendental, siempre ve a la Suprema Personalidad de Dios en el corazón. Los devotos 
ven al Señor especialmente en la hermosa forma negruzca de Śyāmasundara. Esa es 
la perfección del yoga. Se debe insistir en este sistema de yoga hasta que la mente no 
vacile ni por un momento. Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padaṁ sadā paśyanti sūrayaḥ: La 
forma de Viṣṇu es la individualidad más elevada, y los sabios y personas santas siempre 
pueden verla.

El devoto, adorando la forma del Señor en el templo, apunta al mismo objetivo. La 
forma del Señor es la misma, ya bien aparezca en la mente o en un elemento tangible, 
y por ello, no hay diferencia entre el servicio devocional en el templo y la meditación 
en la forma del Señor. Las formas del Señor cuya visión se recomienda a los devotos 
pueden ser de ocho clases; pueden estar hechas de arena, de arcilla, de piedra o de 
madera, pueden contemplarse en la mente, pueden estar hechas de joyas, de metal, o 
pintadas, pero todas ellas son equivalentes. La forma que ve en la mente el que medita 
no es diferente de la forma que ve el que adora en el templo. La Suprema Personalidad 
de Dios es absoluto, y por eso no hay diferencia entre esas dos formas. Los impersona-
listas, que desean ignorar la forma eterna del Señor, imaginan alguna figura redonda. 
En especial prefieren el oṁkāra, que también tiene forma. En el Bhagavad-gītā se afirma 
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que oṁkāra es la forma del Señor como letra. De la misma manera, también hay formas 
del Señor esculpidas y pintadas.

Otra palabra significativa de este verso es puṇya-śloka-yaśaskaram. El devoto recibe 
el nombre de puṇya-śloka. Igual que nos purificamos cantando el santo nombre del 
Señor, también podemos purificarnos con simplemente cantar el nombre de un devoto 
santo. El devoto puro del Señor y el Señor en persona no son diferentes. A veces se 
puede cantar el nombre de un devoto santo. Ese proceso es muy sagrado. En cierta 
ocasión, el Señor Caitanya cantaba los santos nombres de las gopīs, y Sus alumnos Le 
criticaron: «¿Por qué cantas los nombres de las gopīs? ¿Por qué no cantas “Kṛṣṇa”?». 
Esta crítica irritó al Señor Caitanya, y hubo unas diferencias entre Él y Sus alumnos. 
Quiso reñirles por tratar de instruirle acerca del proceso trascendental de cantar.

La belleza del Señor es que los devotos relacionados con Sus actividades también 
son glorificados. Arjuna, Prahlāda, Janaka Mahārāja, Bali Mahārāja y muchos otros 
devotos ni siquiera pertenecían a la orden de vida de renuncia, sino que eran hombres 
de familia. Algunos, como Prahlāda Mahārāja y Bali Mahārāja, habían nacido en 
familias demoníacas. El padre de Prahlāda Mahārāja era un demonio, y Bali Mahārāja 
era nieto de Prahlāda Mahārāja, pero aun así, se hicieron famosos por su relación con 
el Señor. A cualquiera que se relacione eternamente con el Señor, se le glorifica junto 
con el Señor. La conclusión es que el yogī perfecto debe acostumbrarse a ver siempre la 
forma del Señor, y hasta que su mente esté fija en esa contemplación, debe continuar 
practicando yoga.

isTataM ˜ajantamaAs$aInaM zAyaAnaM vaA gAuh"AzAyama, / 
‘aeºaNAIyaeih"taM DyaAyaecC]$Ü"BaAvaena caetas$aA //19//

sthitaṁ vrajantam āsīnaṁ    śayānaṁ vā guhāśayam
prekṣaṇīyehitaṁ dhyāyec    chuddha-bhāvena cetasā

sthitam—de pie; vrajantam—moviéndose; āsīnam—sentado; śayānam—acostado; 
vā—o; guhā-āśayam—el Señor que mora en el corazón; prekṣaṇīya—hermosos; 
īhitam—pasatiempos; dhyāyet—debe visualizar; śuddha-bhāvena—pura; cetasā—con 
la mente.

Siempre inmerso en ese servicio devocional, el yogī visualiza en su interior al Señor 
moviéndose, acostado, de pie, o sentado, pues los pasatiempos del Señor Supremo 
son siempre hermosos y atractivos.

SIGNIFICADO: El proceso de meditar en la forma de la Suprema Personalidad de 
Dios que está en nuestro interior y el proceso de cantar las glorias y pasatiempos 
del Señor, son el mismo. La única diferencia es que escuchar y fijar la mente en los 
pasatiempos del Señor es más fácil que visualizar la forma del Señor en el corazón, 
porque la mente, especialmente en esta era, se perturba tan pronto como empieza 
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a pensar en el Señor, y esa agitación excesiva interrumpe el proceso de ver al Señor 
en la mente. Sin embargo, ante una vibración sonora que alaba los pasatiempos 
trascendentales del Señor, nos vemos obligados a escuchar. Ese sonido entra en la 
mente, y la práctica del yoga se ejecuta automáticamente. Por ejemplo, incluso un niño 
puede escuchar y obtener el beneficio que se deriva de meditar en los pasatiempos 
del Señor, tan solo con prestar oídos a una lectura del Bhāgavatam que describa al 
Señor tal como es, yendo a los pastizales con Sus vacas y Sus amigos. Escuchar incluye 
aplicar la mente. En esta era de Kali-yuga, el Señor Caitanya ha recomendado que nos 
ocupemos siempre en cantar y escuchar el Bhagavad-gītā. El Señor dice también que 
los mahātmās, las grandes almas, siempre están cantando las glorias del Señor, y solo 
por oírlos, otras personas obtienen el mismo beneficio. En yoga es necesario meditar 
en los pasatiempos trascendentales del Señor, Sus movimientos, cuando está de pie, 
cuando Se acuesta, etc.

taisma*éabDapadM" icaÔaM s$avaARvayavas$aMisTatama, / 
ivalaºyaEk(‡a s$aMyaujyaAd"Ëeÿ BagAvataAe mauina: //20//

tasmil labdha-padaṁ cittaṁ    sarvāvayava-saṁsthitam
vilakṣyaikatra saṁyujyād    aṅge bhagavato muniḥ

tasmin—en la forma del Señor; labdha-padam—fijada; cittam—la mente; sarva—
todos; avayava—los miembros; saṁsthitam—fijada en; vilakṣya—habiendo distin-
guido; ekatra—en un lugar; saṁyujyāt—debe fijar la mente; aṅge—en cada miembro; 
bhagavataḥ—del Señor; muniḥ—el sabio.

al fijar la mente en la forma eterna del Señor, el yogī no debe hacerse una idea de 
conjunto de todos Sus miembros, sino que debe fijarla en cada miembro del Señor 
por separado.

SIGNIFICADO: Es muy significativa la palabra muni. Muni significa «el que es muy 
experto en la especulación mental, o en pensar, sentir y desear», y aquí no se le men-
ciona como devoto o yogī. Los que tratan de meditar en la forma del Señor reciben 
el nombre de munis, o poco inteligentes; por otra parte, los que ofrecen verdadero 
servicio al Señor reciben el nombre de bhakti-yogīs. El proceso de reflexión que se 
explica en los siguientes versos es para educar al muni. Para convencer al yogī de que 
la Verdad Absoluta, la Suprema Personalidad de Dios, no es impersonal en ningún 
momento, los versos siguientes recomiendan observar al Señor en Su forma personal, 
miembro a miembro. Pensar en el Señor como un todo puede ser impersonal; por 
eso aquí se recomienda pensar primero en Sus pies de loto, después en Sus tobillos, 
muslos, cintura, pecho, cuello, cara, etc. Hay que empezar por los pies de loto y 
elevarse gradualmente hasta los miembros superiores del cuerpo trascendental del 
Señor.
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s$aiÂantayaeà"gAvataêr"NAAr"ivandM" 
  va†aAÇÿzADvajas$ar"Aeç&h"laAHC$naAX#Yama, / 
oÔauËÿr"·(ivalas$aªaKaca‚(vaAla- 
    jyaAetµaAiBar"Ah"tamah"ä,"Da{d"yaAnDak(Ar"ma, //21//

sañcintayed bhagavataś caraṇāravindaṁ
vajrāṅkuśa-dhvaja-saroruha-lāñchanāḍhyam

uttuṅga-rakta-vilasan-nakha-cakravāla-
jyotsnābhir āhata-mahad-dhṛdayāndhakāram

sañcintayet—debe concentrar; bhagavataḥ—del Señor; caraṇa-aravindam—en los pies 
de loto; vajra—rayo; aṅkuśa—aguijada (vara de conducir elefantes); dhvaja—bandera; 
saroruha—loto; lāñchana—marcas; āḍhyam—adornados con; uttuṅga—túrgidas; 
rakta—rojas; vilasat—brillantes; nakha—uñas; cakravāla—el círculo de la Luna; 
jyotsnābhiḥ—con esplendor; āhata—despeja; mahat—densa; hṛdaya—del corazón; 
andhakāram—oscuridad.

En primer lugar, el devoto debe concentrar la mente en los pies de loto del Señor, 
que están adornados con las marcas de un rayo, una aguijada, una bandera y un 
loto. El esplendor de Sus hermosas uñas como rubíes es como la órbita de la luna, y 
despeja la densa oscuridad del corazón.

SIGNIFICADO: El māyāvādī dice que, como no podemos fijar la mente en la exis-
tencia impersonal de la Verdad Absoluta, podemos imaginar la forma que queramos 
y fijar la mente en esa forma imaginaria; pero ese proceso no se recomienda aquí. La 
imaginación no deja de ser imaginación, y solo trae nuevas imaginaciones.

En el verso se da una descripción concreta de la forma eterna del Señor. Las rayas 
distintivas trazadas en la planta de los pies del Señor son como un rayo, una bandera, 
una flor de loto y una aguijada. El lustre de Sus uñas, túrgidas y brillantes, es como la 
luz de la luna. Un yogī que mire las marcas de la planta del pie del Señor y el brillo des-
lumbrante de Sus uñas, puede liberarse de la oscuridad de la ignorancia de la existencia 
material. Esa liberación no se obtiene mediante la especulación mental, sino viendo la 
luz que emana de las lustrosas uñas de los pies del Señor. En otras palabras, quien desee 
liberarse de la oscuridad de la ignorancia de la existencia material, primero tiene que 
fijar la mente en los pies de loto del Señor.

yacC$AEcaina:s$a{tas$air"t‘avar"Aed"ke(na 
  taITaeRna maUDnyaRiDak{(taena izAva: izAvaAe'BaUta, / 
DyaAtaumaRna:zAmalazAElainas$a{í"va†aM 
    DyaAyaei»arM" BagAvataêr"NAAr"ivand"ma, //22//

28.22

TEXTO 22

TEXTO 21



CAP. 28   |   Instrucciones del Señor Kapila   339

yac-chauca-niḥsṛta-sarit-pravarodakena
tīrthena mūrdhny adhikṛtena śivaḥ śivo ’bhūt

dhyātur manaḥ-śamala-śaila-nisṛṣṭa-vajraṁ
dhyāyec ciraṁ bhagavataś caraṇāravindam

yat—los pies de loto del Señor; śauca—lavando; niḥsṛta—salida de; sarit-pravara—
del Ganges; udakena—por el agua; tīrthena—sagrada; mūrdhni—en la cabeza; 
adhikṛtena—llevada; śivaḥ—el Señor Śiva; śivaḥ—auspicioso; abhūt—se volvió; 
dhyātuḥ—del meditador; manaḥ—en la mente; śamala-śaila—la montaña de pecado; 
nisṛṣṭa—arrojado; vajram—rayo; dhyāyet—debe meditar; ciram—durante mucho 
tiempo; bhagavataḥ—del Señor; caraṇa-aravindam—en los pies de loto.

¡Cuánto más bendito se vuelve el bendito Señor Śiva por llevar sobre su cabeza 
las sagradas aguas del ganges, cuya fuente es el agua que lavó los pies de loto del 
Señor! Los pies del Señor actúan como rayos arrojados para destrozar la montaña 
de pecado acumulada en la mente del devoto meditador. Por consiguiente, hay que 
meditar en los pies de loto del Señor durante mucho tiempo.

SIGNIFICADO: En este verso se menciona específicamente la posición del Señor Śiva. 
El impersonalista sugiere que la Verdad Absoluta no tiene forma, y que por esa razón 
da igual si nos imaginamos la forma de Viṣṇu, del Señor Śiva, de la diosa Durgā, o de 
su hijo Ganeśa. Pero la realidad es que la Suprema Personalidad de Dios es el amo 
supremo de todos. En el Caitanya-caritāmṛta (Ādi 5.142), se dice: ekale īśvara kṛṣṇa, 
ara saba bhṛtya: El Señor Supremo es Kṛṣṇa, y todos los demás, incluyendo al Señor 
Śiva y al Señor Brahmā —por no hablar de los demás semidioses— son sirvientes de 
Kṛṣṇa. Ese mismo principio se explica en este verso. El Señor Śiva es importante porque 
sostiene sobre su cabeza la sagrada agua del Ganges, que tiene su origen en el agua 
que lava los pies del Señor Viṣṇu. En el Hari-bhakti-vilāsa, de Sanātana Gosvāmī, se 
dice que cualquiera que ponga al mismo nivel al Señor Supremo y a los semidioses, el 
Señor Śiva y el Señor Brahmā incluidos, inmediatamente se convierte en un pāṣaṇḍī, 
un ateo. Nunca debemos considerar que el Supremo Señor Viṣṇu y los semidioses están 
al mismo nivel.

Otro punto significativo de este verso es que, a causa de su relación con la energía 
material desde tiempo inmemorial, la mente del alma condicionada contiene montones 
de suciedad en forma de deseos de dominio sobre la naturaleza material. Esa suciedad 
es como una montaña, pero el golpe de un rayo puede destrozar una montaña. La me-
ditación en los pies de loto del Señor actúa como un rayo sobre la montaña de suciedad 
de la mente del yogī. Si quiere destrozar la montaña de suciedad que hay en su mente, 
el yogī debe concentrarse en los pies de loto del Señor, en lugar de imaginar algo vacío 
o impersonal. La suciedad acumulada es sólida como una montaña, y por ello debe 
meditar en los pies de loto del Señor durante mucho tiempo. Sin embargo, para alguien 
acostumbrado a pensar constantemente en los pies de loto del Señor, la cosa es distinta. 
Los devotos están tan fijos en los pies de loto del Señor que no piensan en nada más. Los 
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que practican el sistema de yoga, después de seguir los principios regulativos y, como 
consecuencia de ello, controlar los sentidos, tienen que meditar en los pies de loto del 
Señor durante mucho tiempo.

Aquí se dice específicamente: bhagavataś caraṇāravindam: Tenemos que pensar en 
los pies de loto del Señor. Los māyāvādīs imaginan que para conseguir la liberación po-
demos pensar en los pies de loto del Señor Śiva, del Señor Brahmā, o de la diosa Durgā; 
pero no es así. Se menciona específicamente bhagavataḥ, que significa «de la Suprema 
Personalidad de Dios, Viṣṇu», y no se menciona a nadie más. Otra frase significativa 
del verso es śivaḥ śivo ’bhūt. Por su posición constitucional, el Señor Śiva es siempre 
eminente y auspicioso, pero desde que aceptó sobre su cabeza el agua del Ganges, 
que ha emanado de los pies de loto del Señor, se ha vuelto todavía más auspicioso e 
importante. El énfasis recae sobre los pies de loto del Señor. Si la relación con esos pies 
de loto puede realzar la importancia incluso del Señor Śiva, con mayor razón así será 
con las otras entidades vivientes comunes.

jaAnauã"yaM jalajalaAecanayaA jananyaA 
  laºmyaAiKalasya s$aur"vaind"tayaA ivaDaAtau: / 
OvaAeRinaRDaAya k(r"paéavar"AeicaSaA yata, 
    s$aMlaAilataM ô$id" ivaBaAer"Bavasya ku(yaARta, //23//

jānu-dvayaṁ jalaja-locanayā jananyā
lakṣmyākhilasya sura-vanditayā vidhātuḥ

ūrvor nidhāya kara-pallava-rociṣā yat
saṁlālitaṁ hṛdi vibhor abhavasya kuryāt

jānu-dvayam—hasta las rodillas; jalaja-locanayā—de ojos de loto; jananyā—madre; 
lakṣmyā—por Lakṣmī; akhilasya—del universo entero; sura-vanditayā—adorada 
por los semidioses; vidhātuḥ—de Brahmā; ūrvoḥ—a los muslos; nidhāya—habiendo 
situado; kara-pallava-rociṣā—con sus lustrosos dedos; yat—los cuales; saṁlālitam—
recibiendo masaje; hṛdi—en el corazón; vibhoḥ—del Señor; abhavasya—trascendental 
a la existencia material; kuryāt—debe meditar.

El yogī debe fijar en su corazón las actividades de Lakṣmī, la diosa de la fortuna, 
a quien todos los semidioses adoran y que es la madre de Brahmā, la persona su-
prema. Siempre se la puede encontrar dando masaje en las piernas y los muslos al 
Señor trascendental, sirviéndolo de esa manera con gran esmero.

SIGNIFICADO: A Brahmā se le ha designado señor del universo. Como su padre es 
Garbhodakaśāyī Viṣṇu, automáticamente su madre es Lakṣmī, la diosa de la fortuna. 
Lakṣmījī recibe la adoración de todos los semidioses, así como también de los habitan-
tes de otros planetas. Los seres humanos también están deseosos de recibir el favor de 
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la diosa de la fortuna. Lakṣmī siempre está ocupada en dar masaje en las piernas y los 
muslos a la Suprema Personalidad de Dios Nārāyaṇa, que está acostado en el océano 
de Garbha que hay en el interior del universo. Aquí se hace referencia a Brahmā como 
hijo de la diosa de la fortuna, pero en realidad no nació de su vientre. Brahmā nace del 
abdomen del Señor en persona. Del abdomen de Garbhodakaśāyī Viṣṇu brota una flor 
de loto, y Brahmā nace en ella. Por lo tanto, no hay que pensar que el comportamiento 
de Lakṣmījī, que da masaje en los muslos al Señor, es como el de una esposa corriente. 
El Señor es trascendental al comportamiento de los varones y hembras comunes. La 
palabra abhavasya es muy significativa, porque indica que Él pudo producir a Brahmā 
sin la ayuda de la diosa de la fortuna.

El comportamiento trascendental no es como el mundano, y por ello, no debemos 
entender que el Señor recibe servicio de Su esposa tal como un semidiós o un ser 
humano podrían recibirlo de la suya. Aquí se aconseja al yogī que tenga siempre esa 
imagen en su corazón. El devoto siempre piensa en esa relación que existe entre Lakṣmī 
y Nārāyaṇa; por lo tanto, no medita en el plano mental, como los impersonalistas y los 
nihilistas.

Bhava significa «el que recibe un cuerpo material», y abhava significa «el que no 
recibe un cuerpo material, sino que desciende en el cuerpo original espiritual». El Señor 
Nārāyaṇa no nace de nada material. La materia se genera de la materia, pero Él no nace 
de la materia. Brahmā nace después de la creación, pero el Señor existía antes de la 
creación; por lo tanto, el Señor no tiene cuerpo material.

Oè& s$aupaNARBaujayaAer"iDa zAAeBamaAnaA- 
  vaAejaAeinaDaI @tais$ak(Aku(s$aumaAvaBaAs$aAE / 
vyaAlaimbapaItavar"vaAs$ais$a vataRmaAna- 
    k(AÂaIk(laApapair"r"imBa inatambaibambama, //24//

ūrū suparṇa-bhujayor adhi śobhamānāv
ojo-nidhī atasikā-kusumāvabhāsau

vyālambi-pīta-vara-vāsasi vartamāna
kāñcī-kalāpa-parirambhi nitamba-bimbam

ūrū—los muslos; suparṇa—de Garuḍa; bhujayoḥ—los hombros; adhi—sobre; 
śobhamānau—hermosos; ojaḥ-nidhī—el depósito de toda energía; atasikā-kusuma—de 
la flor de la linaza; avabhāsau—como el brillo; vyālambi—descendiendo; pīta—amarilla; 
vara—exquisita; vāsasi—en la prenda; vartamāna—siendo; kāñcī-kalāpa—con un cin-
turón; parirambhi—ceñidas; nitamba-bimbam—Sus redondeadas caderas.

a continuación, el yogī debe fijar la mente meditando en los muslos de la Perso-
nalidad de dios, que son el depósito de toda energía. Los muslos del Señor son de 
color azul blanquecino, como el brillo de la flor de linaza, y cuando el Señor viaja 
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montado en garuḍa, tienen un aspecto sumamente agradable. El yogī debe con-
templar también Sus redondeadas caderas, ceñidas con un cinturón sobrepuesto al 
exquisito dhotī de seda amarilla que desciende hasta Sus tobillos.

SIGNIFICADO: La Personalidad de Dios es el depósito de toda fuerza, y Su fuerza radi-
ca en los muslos de Su cuerpo trascendental. Su cuerpo entero está lleno de opulencias: 
toda la riqueza, toda la fuerza, toda la fama, toda la belleza, todo el conocimiento y toda 
la renunciación. Al yogī se le aconseja que medite en la forma trascendental del Señor, 
empezando por las plantas de los pies y subiendo gradualmente hasta las rodillas, los 
muslos, y llegando finalmente a Su cara. El sistema de meditar en la Suprema Persona-
lidad de Dios empieza por Sus pies.

El arcā-vigraha, la estatua de los templos, es la representación exacta de la forma 
trascendental del Señor que se describe aquí. Generalmente, la parte inferior del cuerpo 
de la estatua del Señor está cubierta con seda amarilla. Ese es el traje de Vaikuṇṭha, el 
traje que lleva el Señor en el cielo espiritual. Esa seda desciende hasta Sus tobillos. Así 
pues, el yogī tiene tantos objetivos trascendentales en los que meditar, que no hay razón 
para que medite en algo imaginario, como hacen los supuestos yogīs que tienen un 
objetivo impersonal.

naAiBaœ"dM" Bauvanak(AezAgAuh"Aed"r"sTaM 
  ya‡aAtmayaAeinaiDaSaNAAiKalalaAek(paáma, / 
vyaUXM# h"ir"nmaiNAva{SastanayaAer"mauSya 
    DyaAyaeä," ã"yaM ivazAd"h"Ar"mayaUKagAAEr"ma, //25//

nābhi-hradaṁ bhuvana-kośa-guhodara-sthaṁ
yatrātma-yoni-dhiṣaṇākhila-loka-padmam

vyūḍhaṁ harin-maṇi-vṛṣa-stanayor amuṣya
dhyāyed dvayaṁ viśada-hāra-mayūkha-gauram

nābhi-hradam—el lago del ombligo; bhuvana-kośa—de todos los mundos; guhā—el 
fundamento; udara—en el abdomen; stham—situado; yatra—donde; ātma-yoni—de 
Brahmā; dhiṣaṇa—residencia; akhila-loka—que contiene todos los sistemas plane-
tarios; padmam—loto; vyūḍham—brota; harit-maṇi—como esmeraldas; vṛṣa—de 
lo más exquisito; stanayoḥ—tetillas; amuṣya—del Señor; dhyāyet—debe meditar en; 
dvayam—el par; viśada—blancas; hāra—de los collares de perlas; mayūkha—de la luz; 
gauram—blanquecina.

después, el yogī debe meditar en el ombligo del Señor, que está en el centro de Su 
abdomen y es como la luna. Es el fundamento del universo entero, y de él brota el 
tallo de loto que contiene todos los sistemas planetarios. El loto es la residencia de 
Brahmā, el primer ser creado. del mismo modo, el yogī debe concentrar la mente 
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en las tetillas del Señor, que son como dos exquisitas esmeraldas y tienen un aspecto 
blanquecino debido a los rayos de los collares de perlas que, blancas como la leche, 
adornan Su pecho.

SIGNIFICADO: Se aconseja al yogī que, seguidamente, medite en el ombligo del Señor, 
que es el fundamento de toda la creación material. Tal como un niño está unido a su 
madre por el cordón umbilical, la voluntad suprema del Señor ha querido que Brahmā, 
la primera criatura viviente, esté conectado con el Señor por el tallo de un loto. En un 
verso anterior, Lakṣmī, la diosa de la fortuna, que sirve al Señor dándole masajes en 
las piernas, tobillos y muslos, recibió el calificativo de «madre de Brahmā», pero en 
realidad Brahmā nació del abdomen del Señor, no del abdomen de su madre. Estos 
conceptos acerca del Señor son inconcebibles, y no debemos pensar de un modo mate-
rial: «¿Cómo puede el padre dar a luz un hijo?».

En la Brahma-saṁhitā se explica que cada miembro del Señor puede hacer lo que 
todos los demás; como todo es espiritual, Sus diferentes partes no están condicionadas. 
El Señor puede ver con los oídos. El oído material puede oír pero no puede ver, pero la 
Brahma-saṁhitā nos permite entender que el Señor también puede ver con los oídos, y 
escuchar con los ojos. En Su cuerpo trascendental, cada órgano puede hacer la función 
de todos los demás. Su abdomen es el fundamento de todos los sistemas planetarios. 
Brahmā ocupa el puesto de ingeniero de todos los sistemas planetarios, pero su energía 
creativa se genera del abdomen del Señor. En el universo, toda función creativa tiene 
siempre un vínculo de conexión directa con el Señor. El collar de perlas que decora la 
parte superior del cuerpo del Señor también es espiritual, y por lo tanto, se aconseja al 
yogī que contemple el brillo blanquecino de las perlas que adornan el pecho del Señor.

vaºaAe'iDavaAs$ama{SaBasya mah"AivaBaUtae: 
  pauMs$aAM manaAenayanainava{RitamaAd"DaAnama, / 
k(NQM& ca k(AEstauBamaNAer"iDaBaUSaNAATa< 
    ku(yaARnmanasyaiKalalaAek(namas$k{(tasya //26//

vakṣo ’dhivāsam ṛṣabhasya mahā-vibhūteḥ
puṁsāṁ mano-nayana-nirvṛtim ādadhānam

kaṇṭhaṁ ca kaustubha-maṇer adhibhūṣaṇārthaṁ
kuryān manasy akhila-loka-namaskṛtasya

vakṣaḥ—el pecho; adhivāsam—la morada; ṛṣabhasya—de la Suprema Personalidad de 
Dios; mahā-vibhūteḥ—de Mahā-Lakṣmī; puṁsām—de personas; manaḥ—a la men-
te; nayana—a los ojos; nirvṛtim—placer trascendental; ādadhānam—concediendo; 
kaṇṭham—el cuello; ca—también; kaustubha-maṇeḥ—de la joya Kaustubha; 
adhibhūṣaṇa-artham—que realza la belleza; kuryāt—debe meditar en; manasi—en la 
mente; akhila-loka—el universo entero; namaskṛtasya—a quien adora.
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después, el yogī debe meditar en el pecho de la Suprema Personalidad de dios, que 
es la morada de la diosa mahā-Lakṣmī. Para la mente, el pecho del Señor es la fuente 
de todo placer trascendental, y para los ojos es la satisfacción plena. Luego, el yogī 
debe grabar en su mente el cuello de la Personalidad de dios, a quien adora el uni-
verso entero. El cuello del Señor sirve para realzar la belleza de la joya Kaustubha, 
el colgante que lleva sobre el pecho.

SIGNIFICADO: En los Upaniṣads se dice que las diversas energías del Señor actúan 
para crear, destruir y mantener. Estas energías inconcebibles se almacenan en el pecho 
del Señor. Como la gente suele decir, Dios es todopoderoso. Esa opulencia está repre-
sentada en Mahā-Lakṣmī, que es el receptáculo de todas las energías y está situada en 
el pecho de la forma trascendental del Señor. El yogī que pueda meditar perfectamente 
en esa parte de la forma trascendental del Señor, obtendrá muchos poderes materiales, 
que incluyen las ocho perfecciones del sistema de yoga.

Aquí se afirma que la belleza del cuello del Señor realza la belleza de la joya 
Kaustubha, y no a la inversa. La propia joya se hace más hermosa por estar en el cuello 
del Señor. Por consiguiente, a los yogīs se les recomienda que mediten en el cuello del 
Señor. La forma trascendental del Señor puede ser objeto de la meditación mental, o 
bien, en forma de estatua, puede ser instalada en un templo y adornada de tal modo 
que todos puedan contemplarla. Por lo tanto, la adoración en el templo es para las 
personas que no están tan avanzadas como para meditar en la forma del Señor. No 
hay diferencia entre visitar el templo constantemente y ver la forma trascendental del 
Señor constantemente; ambas cosas son equivalentes. La ventaja que tiene el yogī es 
que puede sentarse en cualquier lugar solitario y meditar en la forma del Señor. Sin 
embargo, la persona poco avanzada tiene que ir al templo, y cuando no va, no puede 
ver la forma del Señor. Ya sea escuchando, viendo, o meditando, el objetivo es la forma 
trascendental del Señor; no hay lugar para nihilismos ni impersonalismos. El Señor 
puede conceder las bendiciones del placer trascendental tanto al que visita el templo 
como al yogī meditador o al que escucha las descripciones de la forma trascendental 
del Señor que están en Escrituras como el Śrīmad-Bhāgavatam y el Bhagavad-gītā. Hay 
nueve procesos para ejecutar servicio devocional, uno de los cuales es smaraṇam, la 
meditación. Los yogīs se benefician del proceso de smaraṇam, mientras que los bhakti-
yogīs se benefician especialmente del proceso de escuchar y cantar.

baAóM"ê mand"r"igAre": pair"vataR"naena 
    inaiNAR·(baAò"valayaAnaiDalaAek(paAlaAna, / 
s$aiÂantayaeÚ"zAzAtaAr"mas$a÷taeja: 
    zAÊMÿ ca tatk(r"s$ar"Aeç&h"r"AjahM"s$ama, //27//

bāhūṁś ca mandara-gireḥ parivartanena
nirṇikta-bāhu-valayān adhiloka-pālān
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sañcintayed daśa-śatāram asahya-tejaḥ
śaṅkhaṁ ca tat-kara-saroruha-rāja-haṁsam

bāhūn—los brazos; ca—y; mandara-gireḥ—de la montaña Mandara; parivartanena—
por la rotación; nirṇikta—pulidos; bāhu-valayān—los adornos de los brazos; adhiloka-
pālān—la fuente de los controladores del universo; sañcintayet—debe meditar en; 
daśa-śata-aram—el disco Sudarśana (diez cientos de radios); asahya-tejaḥ—brillo 
deslumbrante; śaṅkham—la concha; ca—también; tat-kara—en la mano del Señor; 
saroruha—semejante al loto; rāja-haṁsam—como un cisne.

Seguidamente, el yogī debe meditar en los cuatro brazos del Señor, que son la fuente 
de todos los poderes de los semidioses que controlan las diversas funciones de la 
naturaleza material. Luego debe concentrarse en los brillantes adornos, pulidos por 
la rotación de la montaña mandara. también debe contemplar convenientemente 
el disco del Señor, el cakra Sudarśana, de mil radios y deslumbrante resplandor, y la 
concha, que es como un cisne en Su palma semejante al loto.

SIGNIFICADO: Todas las instituciones que velan por la ley y el orden emanan de los 
brazos de la Suprema Personalidad de Dios. Hay una serie de semidioses que regulan 
la ley y el orden del universo, y aquí se dice que emanan de los brazos del Señor. La 
mención de la colina Mandara en el verso se debe a que los semidioses y los demonios 
la utilizaron como palo de batir cuando, unos de un lado y otros del otro, batieron el 
océano. El Señor, en Su encarnación de tortuga, hizo de pivote para el palo de batir, y 
de este modo la rotación de la colina Mandara pulió Sus adornos. En otras palabras, 
los adornos de los brazos del Señor son tan brillantes y lustrosos como si estuviesen 
recién pulidos. La rueda que el Señor lleva en la mano, que recibe el nombre de cakra 
Sudarśana, tiene mil radios. Al yogī se le aconseja que medite en cada uno de los radios. 
Debe meditar en todas las partes que componen la forma trascendental del Señor.

k(AEmaAed"k(LM BagAvataAe d"iyataAM smare"ta 
  id"gDaAmar"AitaBaq%zAAeiNAtak(dR"maena / 
maAlaAM maDau˜atavaè&TaigAr"AepaGauí"AM 
    caEtyasya taÔvamamalaM maiNAmasya k(NQe& //28//

kaumodakīṁ bhagavato dayitāṁ smareta
digdhām arāti-bhaṭa-śoṇita-kardamena

mālāṁ madhuvrata-varūtha-giropaghuṣṭāṁ
caityasya tattvam amalaṁ maṇim asya kaṇṭhe

kaumodakīm—la maza llamada Kaumodakī; bhagavataḥ—para la Personalidad de 
Dios; dayitām—muy querida; smareta—debe recordar; digdhām—untada; arāti—de 
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los enemigos; bhaṭa—soldados; śoṇita-kardamena—con las manchas de sangre; 
mālām—el collar de flores; madhuvrata—de abejorros; varūtha—de un enjambre; 
girā—con el sonido; upaghuṣṭām—rodeado; caityasya—de la entidad viviente; 
tattvam—principio, verdad; amalam—pura; maṇim—el collar de perlas; asya—del 
Señor; kaṇṭhe—en el cuello.

El yogī debe meditar en Kaumodakī, la muy querida maza del Señor. Esta maza 
aplasta a los demonios, soldados siempre enemistosos, y está untada con su sangre. 
debe concentrarse también en el hermoso collar de flores que el Señor lleva al 
cuello, siempre rodeado de abejorros que zumban con un agradable sonido, y debe 
meditar en la gargantilla de perlas de Su cuello, que se considera la representación 
de las entidades vivientes puras que están siempre ocupadas en Su servicio.

SIGNIFICADO: Los yogīs deben contemplar las distintas partes del cuerpo trascen-
dental del Señor. Aquí se afirma que hay que entender la posición constitucional de las 
entidades vivientes, de las cuales se mencionan dos tipos. Unas son las denominadas 
arāti, que son contrarias a entender los pasatiempos de la Suprema Personalidad de 
Dios. Para ellas, el Señor aparece empuñando en Su mano la terrible maza, que siempre 
está manchada con la sangre de los demonios que mata. Los demonios también son 
hijos de la Suprema Personalidad de Dios. Como se explica en el Bhagavad-gītā, todas 
las especies de entidades vivientes son hijas de la Suprema Personalidad de Dios. Sin 
embargo, hay dos clases de entidades vivientes, que actúan de dos maneras diferentes. 
El Señor Supremo protege en Su cuello a las entidades vivientes que son puras, tal como 
nosotros protegemos las joyas y las perlas llevándolas sobre el pecho y en el cuello. Las 
perlas en Su cuello simbolizan a las entidades vivientes de conciencia de Kṛṣṇa pura. 
Los que son demonios y enemigos de los pasatiempos de la Suprema Personalidad de 
Dios sufren el castigo de Su maza, que siempre está untada con la sangre de esas enti-
dades vivientes caídas. Al Señor Le es muy querida Su maza, porque es el instrumento 
que usa para aplastar los cuerpos de los demonios y mezclar su sangre. Igual que con 
agua y tierra se amasa barro, la maza del Señor, aplastando los cuerpos terrenales de los 
enemigos del Señor, los ateos, se embarra con la sangre de esos demonios.

Ba{tyaAnauk(impataiDayaeh" gA{h"ItamaUtaeR: 
  s$aiÂantayaeà"gAvataAe vad"naAr"ivand"ma, / 
yaiã"s$Pu(r"nmak(r"ku(Nx"lavailgAtaena 
    ivaâAeitataAmalak(paAelamaud"Ar"naAs$ama, //29//

bhṛtyānukampita-dhiyeha gṛhīta-mūrteḥ
sañcintayed bhagavato vadanāravindam

yad visphuran-makara-kuṇḍala-valgitena
vidyotitāmala-kapolam udāra-nāsam
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bhṛtya—hacia los devotos; anukampita-dhiyā—por compasión; iha—en el mun-
do; gṛhīta-mūrteḥ—que presenta distintas formas; sañcintayet—debe meditar en; 
bhagavataḥ—de la Personalidad de Dios; vadana—semblante; aravindam—como el 
loto; yat—el cual; visphuran—resplandecientes; makara—con forma de cocodrilo; 
kuṇḍala—de Sus pendientes; valgitena—por el oscilar; vidyotita—iluminadas; amala—
claras como el cristal; kapolam—Sus mejillas; udāra—prominente; nāsam—Su nariz.

El yogī debe entonces meditar en el semblante de loto del Señor. Sintiendo com-
pasión por las ansiedades de los devotos, Él manifiesta en el mundo Sus diversas 
formas. Su nariz es prominente, y Sus brillantes pendientes en forma de cocodrilo 
iluminan, al moverse, Sus mejillas claras como el cristal con sus destellos.

SIGNIFICADO: El Señor desciende al mundo material movido por Su profunda 
compasión hacia los devotos. El advenimiento o encarnación del Señor en el mundo 
material tiene dos motivos. Cada vez que hay disensiones en el desempeño de los 
principios religiosos y predominio de la irreligión, el Señor desciende para proteger 
a los devotos y destruir a los no devotos. Cuando adviene, Su propósito principal es 
aliviar a los devotos. Para destruir a los demonios no tendría que venir personalmente, 
pues tiene muchos agentes; māyā misma, la energía externa, tiene fuerza suficiente 
para matarlos. Pero cuando viene para mostrar Su compasión por los devotos, mata, 
por supuesto, a los no devotos.

El Señor adviene en la forma precisa amada por un tipo de devotos en particular. El 
Señor tiene millones de formas, pero todas ellas corresponden a un único Absoluto. 
Como se afirma en la Brahma-saṁhitā: advaitam acyutam anādim ananta-rūpam: 
Las diversas formas del Señor son todas una, pero algunos devotos quieren verle en 
la forma de Rādhā y Kṛṣṇa, otros Le prefieren como Sītā y Rāmacandra, a otros les 
gusta ver a Lakṣmī-Nārāyaṇa, y otros desean verle como el Nārāyaṇa de cuatro brazos, 
Vāsudeva. El Señor tiene innumerables formas, y adviene en una forma determinada 
según la preferencia de un determinado tipo de devotos. Al yogī se le aconseja que 
medite en las formas que cuentan con la aprobación de los devotos. El yogī no puede 
imaginarse una forma y meditar en ella. Los supuestos yogīs que inventan un círculo o 
una diana están haciendo el tonto. En realidad, el yogī debe meditar en la forma de la 
Suprema Personalidad de Dios de la que tienen experiencia los devotos puros del Señor. 
Yogī significa devoto. Los yogīs que no sean verdaderos devotos puros deben seguir los 
pasos de los devotos. En este verso se menciona especialmente que el yogī debe meditar 
en la forma aprobada de este modo; no puede inventarse una forma del Señor.

yacC)$Iinake(tamailaiBa: pair"s$aevyamaAnaM 
  BaUtyaA svayaA ku(iq%laku(ntalava{nd"jauí"ma, / 
maInaã"yaA™ayamaiDaiºapad"bjanae‡aM 
    DyaAyaenmanaAemayamatain‰"ta oéas$aä,"”au //30//
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yac chrī-niketam alibhiḥ parisevyamānaṁ
bhūtyā svayā kuṭila-kuntala-vṛnda-juṣṭam

mīna-dvayāśrayam adhikṣipad abja-netraṁ
dhyāyen manomayam atandrita ullasad-bhru

yat—ese rostro del Señor; śrī-niketam—un loto; alibhiḥ—por abejas; parisevyamānam—
rodeado; bhūtyā—por elegancia; svayā—suya; kuṭila—rizado; kuntala—de cabello; 
vṛnda—por una multitud; juṣṭam—adornado; mīna—de peces; dvaya—un par; 
āśrayam—morando; adhikṣipat—poniendo en ridículo; abja—un loto; netram—con 
ojos; dhyāyet—debe meditar en; manaḥ-mayam—formado en la mente; atandritaḥ—
atentamente; ullasat—saltarinas; bhru—con cejas.

Seguidamente, el yogī medita en el hermoso rostro del Señor, adornado con rizos de 
cabello y decorado con ojos como el loto y saltarinas cejas. Su elegancia pondría en 
ridículo la de un loto rodeado de un enjambre de abejas y la de dos peces nadando 
juntos.

SIGNIFICADO: Una afirmación importante de este verso es dhyāyen manomayam. 
Manomayam no es imaginación. Los impersonalistas creen que el yogī puede imagi-
narse la forma que quiera, pero, como aquí se afirma, el yogī debe meditar en la forma 
del Señor de la cual tienen experiencia los devotos. Estos nunca imaginan una forma 
del Señor. No se satisfacen con algo imaginario. El Señor tiene formas eternas; a cada 
devoto le gusta una determinada forma, y adorándola se ocupa en el servicio del Señor. 
En las Escrituras se dan varias descripciones de la forma del Señor. Como ya hemos 
comentado, la forma original del Señor se puede representar de ocho maneras distin-
tas; puede hacerse con arcilla, piedra, madera, pintura, arena, etc., dependiendo de los 
recursos del devoto.

Manomayam es una escultura que se hace en la mente de la forma del Señor. Está 
incluida entre las ocho maneras de esculpir la forma del Señor. No es imaginación. La 
meditación en la forma verdadera del Señor se puede manifestar de distintas maneras, 
pero no debemos llegar a la conclusión de que hay que imaginar una forma. En este 
verso hay dos comparaciones: primero, se compara el rostro del Señor con un loto, y 
luego Su negro cabello con un enjambre de abejas que zumban alrededor del loto, y Sus 
dos ojos con dos peces que nadan de un lado a otro. Una flor de loto posada en el agua 
es muy hermosa cuando está rodeada de peces y abejas que zumban. El rostro del Señor 
es autosuficiente y completo. Su belleza desafía la belleza natural del loto.

tasyaAvalaAek(maiDakM( k{(payaAitaGaAer"- 
  taApa‡ayaAepazAmanaAya inas$a{í"maºNAAe: / 
iµagDaismataAnaugAuiNAtaM ivapaula‘as$aAdM" 
    DyaAyaei»arM" ivapaulaBaAvanayaA gAuh"AyaAma, //31//
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tasyāvalokam adhikaṁ kṛpayātighora-
tāpa-trayopaśamanāya nisṛṣṭam akṣṇoḥ

snigdha-smitānuguṇitaṁ vipula-prasādaṁ
dhyāyec ciraṁ vipula-bhāvanayā guhāyām

tasya—de la Personalidad de Dios; avalokam—miradas; adhikam—frecuentes; 
kṛpayā—con compasión; atighora—sumamente espantosa; tāpa-traya—las tres 
clases de agonías; upaśamanāya—calmando; nisṛṣṭam—lanzadas; akṣṇoḥ—de Sus 
ojos; snigdha—amorosas; smita—sonrisas; anuguṇitam—acompañadas de; vipula—
abundante; prasādam—repletas de gracia; dhyāyet—debe contemplar; ciram—durante 
mucho tiempo; vipula—lleno; bhāvanayā—de devoción; guhāyām—en el corazón.

Los yogīs deben contemplar, llenos de devoción, las frecuentes miradas compasivas 
de los ojos del Señor, pues calman las tres espantosas clases de agonías de Sus devo-
tos. Sus miradas, acompañadas de sonrisas amorosas, están repletas de abundante 
gracia.

SIGNIFICADO: Es normal que, mientras estemos en la vida condicionada, en el cuerpo 
material, suframos ansiedades y agonías. No podemos evitar la influencia de la energía 
material, aun si estamos en el plano trascendental. A veces hay perturbaciones, pero los 
devotos mitigan sus agonías y perturbaciones tan pronto como piensan en la hermosa 
forma de la Suprema Personalidad de Dios o en el sonriente rostro del Señor. El Señor 
concede innumerables favores a Su devoto, y la manifestación más grande de Su gracia 
es Su rostro sonriente, que está lleno de compasión por Sus devotos puros.

h"As$aM h"re"r"vanataAiKalalaAek(taI˜a- 
  zAAek(A™aus$aAgAr"ivazAAeSaNAmatyaud"Ar"ma, / 
s$ammaAeh"naAya r"icataM inajamaAyayaAsya 
    ”aUmaNx"laM mauinak{(tae mak(r"Dvajasya //32//

hāsaṁ harer avanatākhila-loka-tīvra-
śokāśru-sāgara-viśoṣaṇam atyudāram

sammohanāya racitaṁ nija-māyayāsya
bhrū-maṇḍalaṁ muni-kṛte makara-dhvajasya

hāsam—la sonrisa; hareḥ—del Señor Śrī Hari; avanata—postradas; akhila—
todas; loka—para las personas; tīvra-śoka—causadas por el intenso dolor; aśru-
sāgara—el océano de lágrimas; viśoṣaṇam—secando; ati-udāram—muy benévola; 
sammohanāya—para hechizar; racitam—manifestada; nija-māyayā—por Su potencia 
interna; asya—Su; bhrū-maṇḍalam—cejas arqueadas; muni-kṛte—para bien de los 
sabios; makara-dhvajasya—del dios del sexo.
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El yogī debe meditar también en la sonrisa llena de benevolencia del Señor Śrī hari. 
Para todos los que se postran ante Él, esa sonrisa seca el océano de lágrimas causa-
das por el intenso dolor. de la misma manera, el yogī debe meditar en las arqueadas 
cejas del Señor, que Su potencia interna manifiesta para hechizar al dios del sexo 
para bien de los sabios.

SIGNIFICADO: El universo entero está lleno de miserias, y por lo tanto, los habitantes del 
universo material están siempre derramando lágrimas debido a su intenso dolor. Existe un 
gran océano hecho del agua de esas lágrimas, pero ese océano se seca instantáneamente para 
el que se entrega a la Suprema Personalidad de Dios. Solo necesitamos ver la encantadora 
sonrisa del Señor Supremo. En otras palabras, el desconsuelo de la existencia material se 
calma inmediatamente cuando vemos la encantadora sonrisa del Señor.

En este verso se afirma que las encantadoras cejas del Señor son tan fascinantes que 
nos hacen olvidar los encantos de la atracción sensual. Las almas condicionadas están 
encadenadas a la existencia material porque han sido cautivadas por los encantos de la 
complacencia de los sentidos, especialmente de la vida sexual. El dios del sexo se llama 
Makara-dhvaja. Las encantadoras cejas de la Suprema Personalidad de Dios protegen a 
los sabios y devotos de ser hechizados por la lujuria y la atracción sexual. Yāmunācārya, 
un gran ācārya, dijo que desde que había visto los encantadores pasatiempos del Señor, 
los encantos de la vida sexual le parecían abominables, y que el simple pensamiento del 
disfrute sexual le hacía escupir y volver el rostro. De modo que, cualquiera que desee 
liberarse de la atracción sexual debe ver la encantadora sonrisa y las fascinantes cejas de 
la Suprema Personalidad de Dios.

DyaAnaAyanaM ‘ah"is$ataM baò"laADar"Aeï"- 
  BaAs$aAç&NAAiyatatanauiã"jaku(nd"paiÈÿ / 
DyaAyaetsvade"h"ku(h"re"'vais$atasya ivaSNAAe- 
    BaRftyaA‰R"yaAipaRtamanaA na pa{Taigd"ä{"ºaeta, //33//

dhyānāyanaṁ prahasitaṁ bahulādharoṣṭha-
bhāsāruṇāyita-tanu-dvija-kunda-paṅkti

dhyāyet svadeha-kuhare ’vasitasya viṣṇor
bhaktyārdrayārpita-manā na pṛthag didṛkṣet

dhyāna-ayanam—que es fácil para la meditación; prahasitam—la risa; bahula—
abundante; adhara-oṣṭha—de Sus labios; bhāsa—por el esplendor; aruṇāyita—
sonrosados; tanu—pequeños; dvija—dientes; kunda-paṅkti—como una hilera de 
capullos de jazmín; dhyāyet—debe meditar en; sva-deha-kuhare—en lo profundo de su 
corazón; avasitasya—que reside; viṣṇoḥ—de Viṣṇu; bhaktyā—con devoción; ārdrayā—
empapada de amor; arpita-manāḥ—con su mente fija; na—no; pṛthak—nada más; 
didṛkṣet—debe desear ver.
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Con devoción empapada de amor y afecto, el yogī debe meditar en lo profundo de 
su corazón en la risa del Señor viṣṇu. La risa de viṣṇu es tan cautivadora que se 
puede meditar en ella fácilmente. Cuando el Señor Supremo ríe, se pueden ver Sus 
pequeños dientes, que parecen capullos de jazmín sonrosados por el esplendor de 
Sus labios. Una vez que consagre su mente a esto, el yogī ya no debe desear ver nada 
más.

SIGNIFICADO: Se recomienda que el yogī visualice la risa del Señor después de estudiar 
con mucha atención Su sonrisa. Todas estas descripciones concretas de meditación en 
la sonrisa, la risa, la cara, los labios y los dientes indican, de forma concluyente, que 
Dios no es impersonal. Aquí se explica que hay que meditar en la risa o en la sonrisa 
de Viṣṇu. Ninguna otra actividad puede limpiar por completo el corazón del devoto. 
La excepcional belleza de la risa del Señor Viṣṇu consiste en que Sus pequeños dientes, 
parecidos a los capullos de las flores de jazmín, enrojecen tan pronto como sonríe, 
reflejando Sus rosáceos labios. El yogī que pueda situar el hermoso rostro del Señor en 
lo profundo de su corazón, se sentirá completamente satisfecho. En otras palabras, el 
atractivo de la materia no puede seguir perturbando a aquel que está absorto en ver la 
belleza del Señor en su interior.

WvaM h"r"AE BagAvaita ‘aitalabDaBaAvaAe 
  BaftyaA ‰"vaä,"Da{d"ya otpaulak(: ‘amaAed"Ata, / 
@AEtk(NQ$YabaASpak(layaA mauò"r"âRmaAna- 
    sta»aAipa icaÔabaix"zAM zAnakE(ivaRyauÈeÿ //34//

evaṁ harau bhagavati pratilabdha-bhāvo
bhaktyā dravad-dhṛdaya utpulakaḥ pramodāt

autkaṇṭhya-bāṣpa-kalayā muhur ardyamānas
tac cāpi citta-baḍiśaṁ śanakair viyuṅkte

evam—de este modo; harau—hacia el Señor Hari; bhagavati—la Personalidad de Dios; 
pratilabdha—cultivado; bhāvaḥ—amor puro; bhaktyā—mediante servicio devocional; 
dravat—fundir; hṛdayaḥ—su corazón; utpulakaḥ—experimentar erizamiento del ve-
llo del cuerpo; pramodāt—debido al excesivo júbilo; autkaṇṭhya—provocadas por el 
intenso amor; bāṣpa-kalayā—por un torrente de lágrimas; muhuḥ—constantemente; 
ardyamānaḥ—afligido; tat—eso; ca—y; api—incluso; citta—la mente; baḍiśam—
anzuelo; śanakaiḥ—gradualmente; viyuṅkte—se retrae.

Siguiendo este método, el yogī cultiva gradualmente amor puro por la Suprema 
Personalidad de dios, hari. a medida que progresa en el servicio devocional, el 
vello de su cuerpo se eriza, debido al excesivo júbilo, y se baña constantemente en 
un torrente de lágrimas provocadas por el intenso amor. de modo gradual, incluso 
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la mente, que utilizó como medio para atraer al Señor tal como se atrae a un pez con 
un anzuelo, se retrae de la actividad material.

SIGNIFICADO: Aquí se menciona claramente que la meditación, que es una actividad 
de la mente, no es el estado perfecto de samādhi o absorción. Al principio, se emplea 
la mente para atraer la forma de la Suprema Personalidad de Dios, pero en etapas 
superiores, valerse de la mente está fuera de lugar. El devoto se acostumbra a servir al 
Señor Supremo con la purificación de sus sentidos. En otras palabras, los principios 
yóguicos de meditación son necesarios mientras no estemos situados en el plano del 
servicio devocional puro. La mente se utiliza para purificar los sentidos, pero cuando 
estos se han purificado por medio de la meditación, ya no hay necesidad de sentarse en 
un lugar y tratar de meditar en la forma del Señor. Nos habituamos de tal manera que 
de un modo espontáneo nos ocupamos en el servicio personal del Señor. La etapa en 
que se obliga a la mente a meditar en la forma del Señor se denomina nirbīja-yoga, yoga 
inerte, pues el yogī no se ocupa espontáneamente en el servicio personal del Señor. Pero 
estar pensando constantemente en el Señor, recibe el nombre de sabīja-yoga, yoga vivo. 
Tenemos que elevarnos al plano del yoga vivo.

Debemos ocuparnos en el servicio del Señor las veinticuatro horas del día, como se 
confirma en la Brahma-saṁhitā. La etapa de premāñjana-cchurita se puede alcanzar 
cuando se llega a sentir amor completo. Aquel que perfecciona por completo su amor 
por la Suprema Personalidad de Dios con servicio devocional, siempre ve al Señor, 
incluso sin meditar en Su forma de un modo artificial. Su visión es divina, pues no 
tiene ninguna otra ocupación. En ese nivel de autorrealización, no es necesario ocupar 
la mente de modo artificial. Como la meditación que se recomienda en las etapas infe-
riores es un medio de llegar al plano del servicio devocional, los que ya están ocupados 
en el servicio amoroso trascendental del Señor están por encima de esa meditación. Esa 
etapa de perfección es el estado de conciencia de Kṛṣṇa.

mau·(A™ayaM yaihR" inaivaRSayaM ivar"·M( 
  inavaARNAma{cC$ita mana: s$ah"s$aA yaTaAicaR: / 
@AtmaAnama‡a pauç&SaAe'vyavaDaAnamaek(- 
    manvaIºatae ‘aitainava{ÔagAuNA‘avaAh": //35//

muktāśrayaṁ yarhi nirviṣayaṁ viraktaṁ
nirvāṇam ṛcchati manaḥ sahasā yathārciḥ

ātmānam atra puruṣo ’vyavadhānam ekam
anvīkṣate pratinivṛtta-guṇa-pravāhaḥ

mukta-āśrayam—situada en la liberación; yarhi—en el momento en que; nirviṣayam—
desapegada de los objetos de los sentidos; viraktam—indiferente; nirvāṇam—extinción; 
ṛcchati—obtiene; manaḥ—la mente; sahasā—inmediatamente; yathā—como; 
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arciḥ—la llama; ātmānam—la mente; atra—en ese momento; puruṣaḥ—una persona; 
avyavadhānam—sin separación; ekam—una; anvīkṣate—percibe; pratinivṛtta—
liberada; guṇa-pravāhaḥ—del flujo de cualidades materiales.

Cuando la mente, de este modo, se libera por completo de la contaminación ma-
terial y se desapega de los objetivos materiales, es como la llama de una lámpara. 
En ese momento, está verdaderamente ajustada a la mente del Señor Supremo y 
se puede percibir que es una con Él, porque está libre del flujo interactivo de las 
cualidades materiales.

SIGNIFICADO: En el mundo material, las actividades de la mente son aceptar y rechazar. 
Mientras la mente esté bajo la influencia de la conciencia material, debe ser entrenada por 
la fuerza a aceptar la meditación en la Suprema Personalidad de Dios, pero cuando nos 
elevamos al plano de amar realmente al Señor Supremo, la mente se absorbe de forma 
automática en pensar en el Señor. En esa posición, el yogī no piensa en nada más que en 
servir al Señor. Este amoldar la mente a los deseos de la Suprema Personalidad de Dios se 
denomina nirvāṇa, es decir, hacer que la mente sea una con el Señor Supremo.

El mejor ejemplo de nirvāṇa se cita en el Bhagavad-gītā. Al principio, la mente 
de Arjuna se desvió de la mente de Kṛṣṇa. Kṛṣṇa quería que Arjuna luchase, pero 
Arjuna no quería; no estaban de acuerdo. Pero después de escuchar el Bhagavad-gītā 
de labios de la Suprema Personalidad de Dios, Arjuna amoldó su mente al deseo 
de Kṛṣṇa. Eso se denomina unidad. Pero esa unidad no hizo que Arjuna y Kṛṣṇa 
perdieran sus respectivas individualidades. Esto no lo pueden entender los filósofos 
māyāvādīs. Creen que la unidad implica pérdida de individualidad. En realidad, sin 
embargo, el Bhagavad-gītā nos muestra que la individualidad no se pierde. Cuando 
la mente está completamente purificada e inmersa en el amor por Dios, se convierte 
en la mente de la Suprema Personalidad de Dios. En ese entonces, la mente no actúa 
por separado, ni actúa sin la inspiración de cumplir el deseo del Señor. El alma 
individual liberada no tiene ninguna otra actividad. Pratinivṛtta-guṇa-pravāhaḥ. 
En el estado condicionado, la mente siempre se ocupa en actividades, impulsada 
por las tres modalidades del mundo material, pero en el estado trascendental, la 
modalidades materiales no pueden perturbar la mente del devoto. Al devoto no 
le interesa nada aparte de satisfacer los deseos del Señor, lo cual es el estado más 
elevado de perfección, que se denomina nirvāṇa o nirvāṇa-mukti. En esa etapa, la 
mente se libera por completo del deseo material.

Yathārciḥ. Arciḥ significa «llama». Cuando una lámpara se rompe o se le termina 
el aceite, vemos que su llama se apaga. Pero según la comprensión científica, la llama 
no se extingue; se conserva. Eso es la conservación de la energía. De la misma manera, 
cuando la mente deja de funcionar en el plano material, se conserva en las actividades 
del Señor Supremo. Aquí se explica el concepto de los filósofos māyāvādīs acerca 
del cese de las funciones de la mente: el cese de las funciones de la mente significa 
el cese de las actividades producidas bajo la influencia de las tres modalidades de 
la naturaleza material.
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s$aAe'pyaetayaA car"mayaA manas$aAe inava{ÔyaA 
  taismanmaih"mnyavais$ata: s$auKaäu":KabaA÷e / 
he"tautvamapyas$aita k(taRir" äu":KayaAeyaRta, 
    svaAtmana, ivaDaÔa opalabDapar"Atmak(Aï": //36//

so ’py etayā caramayā manaso nivṛttyā
tasmin mahimny avasitaḥ sukha-duḥkha-bāhye

hetutvam apy asati kartari duḥkhayor yat
svātman vidhatta upalabdha-parātma-kāṣṭhaḥ

saḥ—el yogī; api—además; etayā—por este; caramayā—final; manasaḥ—de la men-
te; nivṛttyā—por el cese de la reacción material; tasmin—en su; mahimni—gloria 
suprema; avasitaḥ—situado; sukha-duḥkha-bāhye—ajeno a la felicidad y la aflicción; 
hetutvam—la causa; api—en verdad; asati—un producto de la ignorancia; kartari—en 
el ego falso; duḥkhayoḥ—del placer y el dolor; yat—el cual; sva-ātman—a su propio 
ser; vidhatte—atribuye; upalabdha—comprendido; para-ātma—de la Personalidad de 
Dios; kāṣṭhaḥ—la verdad más elevada.

de este modo, la mente que ha llegado a la etapa trascendental más elevada se aparta 
de las reacciones materiales y se sitúa en su propia gloria, trascendental a todos los 
conceptos materiales de felicidad y aflicción. El yogī comprende entonces la verdad 
de su relación con la Suprema Personalidad de dios. descubre que el placer y el 
dolor, junto con sus interacciones, que él atribuía a su propio ser, en realidad se 
deben al ego falso, que es producto de la ignorancia.

SIGNIFICADO: El olvido de la relación que nos une con la Suprema Personalidad de 
Dios es producto de la ignorancia. Esa ignorancia —pensar que somos independientes 
del Señor Supremo— se puede disipar mediante la práctica del yoga. En realidad, al 
Señor nos une eternamente una relación de amor. La posición natural de la entidad 
viviente es ofrecer servicio amoroso trascendental al Señor. El olvido de esa dulce 
relación recibe el nombre de ignorancia; bajo su influencia, las tres modalidades de 
la naturaleza nos empujan a creer que somos el disfrutador. Cuando la mente del 
devoto está purificada y él entiende que debe acomodarla a los deseos de la Suprema 
Personalidad de Dios, alcanza la etapa trascendental perfecta, que está por encima de la 
percepción de la felicidad y la aflicción materiales.

Actuando por nuestra propia cuenta nos exponemos a todas las percepciones mate-
riales de lo que se conoce como felicidad y aflicción. En realidad, la felicidad no existe. 
La felicidad y la aflicción que resultan de las actividades materiales son invenciones de 
la mente, tan falsas como la felicidad que deriva un loco de sus actividades. En realidad, 
todo es aflicción.

Cuando la mente se acomoda a actuar de acuerdo con el deseo del Señor, se alcanza 
la etapa trascendental. El deseo de ser el amo de la naturaleza material es la causa de la 
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ignorancia; cuando ese deseo se extingue por completo y todos los deseos se ajustan con 
los del Señor Supremo, se alcanza la etapa de perfección. Upalabdha-parātma-kāṣṭhaḥ. 
Upalabdha significa «comprensión», lo cual indica, necesariamente, individualidad. 
En la etapa perfecta y liberada hay verdadera comprensión. Nivṛttyā significa que la 
entidad viviente conserva su individualidad; unidad significa que experimenta la feli-
cidad en la felicidad del Señor Supremo. En el Señor Supremo solamente hay felicidad. 
Ānandamayo ’bhyāsāt: El Señor, por naturaleza, está lleno de felicidad trascendental. 
En la etapa liberada, la unidad con el Señor Supremo significa no conocer nada más 
que felicidad. Pero el individuo sigue existiendo; de no ser así, no se habría empleado 
la palabra upalabdha, que indica comprensión individual de la felicidad trascendental.

de"hM" ca taM na car"ma: isTatamauitTataM vaA 
    is$aÜ"Ae ivapazyaita yataAe'DyagAmatsvaè&pama, / 
dE"vaAäu"paetamaTa dE"vavazAAd"paetaM 
    vaAs$aAe yaTaA pair"k{(taM maid"r"Amad"AnDa: //37//

dehaṁ ca taṁ na caramaḥ sthitam utthitaṁ vā
siddho vipaśyati yato ’dhyagamat svarūpam

daivād upetam atha daiva-vaśād apetaṁ
vāso yathā parikṛtaṁ madirā-madāndhaḥ

deham—el cuerpo material; ca—y; tam—ese; na—no; caramaḥ—último; sthitam—
sentado; utthitam—levantado; vā—o; siddhaḥ—el alma iluminada; vipaśyati—puede 
concebir; yataḥ—porque; adhyagamat—ha alcanzado; sva-rūpam—su verdadera iden-
tidad; daivāt—según el destino; upetam—llegado; atha—además; daiva-vaśāt—según 
el destino; apetam—partido; vāsaḥ—vestido; yathā—como; parikṛtam—puesto; 
madirā-mada-andhaḥ—aquel que está cegado por la embriaguez.

habiendo recuperado su verdadera identidad, el alma perfectamente iluminada no 
es consciente de los movimientos y actividades del cuerpo material, tal como una 
persona ebria no puede entender si está vestida o no.

SIGNIFICADO: Rūpa Gosvāmī, en el Bhakti-rasāmṛta-sindhu, explica ese estado. La 
persona cuya mente se ajusta por completo al deseo de la Suprema Personalidad de 
Dios y se ocupa en el servicio del Señor al cien por ciento, se olvida de las necesidades 
de su cuerpo material.

de"h"Ae'ipa dE"vavazAgA: Kalau k(maR yaAvata, 
  svaAr"mBakM( ‘aitas$amaIºata Wva s$aAs$au: / 
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taM s$a‘apaÂamaiDaè&X#s$amaAiDayaAegA: 
    svaA«aM paunanaR Bajatae ‘aitabauÜ"vastau: //38//

deho ’pi daiva-vaśagaḥ khalu karma yāvat
svārambhakaṁ pratisamīkṣata eva sāsuḥ

taṁ sa-prapañcam adhirūḍha-samādhi-yogaḥ
svāpnaṁ punar na bhajate pratibuddha-vastuḥ

dehaḥ—el cuerpo; api—además; daiva-vaśa-gaḥ—bajo el control de la Personalidad de 
Dios; khalu—en verdad; karma—actividades; yāvat—tanto como; sva-ārambhakam—
que ha empezado él; pratisamīkṣate—continúa funcionando; eva—ciertamente; 
sa-asuḥ—junto con los sentidos; tam—el cuerpo; sa-prapañcam—con sus expansio-
nes; adhirūḍha-samādhi-yogaḥ—situado en samādhi mediante la práctica del yoga; 
svāpnam—nacido en un sueño; punaḥ—de nuevo; na—no; bhajate—acepta como suyo 
propio; pratibuddha—despierto; vastuḥ—a su posición constitucional.

La Suprema Personalidad de dios se hace cargo del cuerpo y los sentidos del yogī 
liberado, cuyas funciones prosiguen hasta que las actividades que tenía destinadas 
llegan a su fin. El devoto liberado, consciente de su posición constitucional y por 
ello situado en samādhi, la etapa más perfecta del yoga, no acepta como suyos los 
subproductos del cuerpo material. de este modo, considera que sus actividades 
físicas son como las actividades de un cuerpo en un sueño.

SIGNIFICADO: Podrían plantearse las siguientes preguntas: ¿Por qué las actividades 
del cuerpo no afectan al alma liberada, si esta sigue en contacto con él? ¿No se contamina 
con la acción y reacción de las actividades materiales? Como respuesta a estas pregun-
tas, el verso explica que del cuerpo material del alma liberada se hace cargo la Suprema 
Personalidad de Dios. Actúa, pero no por la fuerza viviente de la entidad viviente; 
actúa simplemente como reacción a actividades pasadas. Después de desenchufado, 
un ventilador todavía se mueve durante un tiempo. Ese movimiento no se debe a la 
corriente eléctrica, sino que es la continuación de los últimos giros; de la misma mane-
ra, el alma liberada parece actuar como un hombre corriente, pero sus acciones deben 
considerarse la continuación de actividades pasadas. En sueños, podemos vernos a 
nosotros mismos expandidos en muchos cuerpos, pero cuando despertamos, podemos 
entender que todos esos cuerpos eran falsos. De la misma manera, a pesar de que su 
cuerpo tiene subproductos —esposa, hijos, casa, etc.—, el alma liberada no se identifica 
con esas expansiones del cuerpo. Sabe que todo ello es producto del sueño material. El 
cuerpo denso está hecho de los elementos densos de la materia, y el cuerpo sutil está 
hecho de mente, inteligencia, ego y conciencia contaminada. Si podemos aceptar que el 
cuerpo sutil de los sueños es falso y no nos identificamos con él, ciertamente entonces 
una persona despierta no necesita identificarse con el cuerpo denso. Tal como el que 
está despierto no tiene relación con las actividades del cuerpo que recibió en sueños, 
un alma despierta, un alma liberada, no tiene relación con las actividades de su cuerpo 
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actual. En otras palabras, como conoce bien su posición constitucional, nunca asume 
el concepto corporal de la vida.

yaTaA pau‡aA»a ivaÔaA»a pa{Tax.~ matyaR: ‘ataIyatae / 
@pyaAtmatvaenaAiBamataAÚe"h"Ade": pauç&SastaTaA //39//

yathā putrāc ca vittāc ca    pṛthaṅ martyaḥ pratīyate
apy ātmatvenābhimatād    dehādeḥ puruṣas tathā

yathā—como; putrāt—de un hijo; ca—y; vittāt—de la riqueza; ca—también; pṛthak—de 
manera diferente; martyaḥ—un mortal; pratīyate—se entiende; api—incluso; ātmatvena—
por naturaleza; abhimatāt—por el que se siente afecto; deha-ādeḥ—de su cuerpo material, 
sentidos y mente; puruṣaḥ—el alma liberada; tathā—de la misma manera.

debido a un gran afecto por la familia y las riquezas, aceptamos como nuestros 
unos hijos y algún dinero, y debido al afecto que sentimos por el cuerpo material, 
creemos que es nuestro. Pero en realidad, tal como podemos entender que la familia 
y las riquezas son diferentes de nosotros, el alma liberada puede entender que ella 
y su cuerpo no son lo mismo.

SIGNIFICADO: En este verso se explica el nivel de verdadero conocimiento. Niños 
hay muchos, pero nosotros aceptamos a algunos como hijos nuestros por el afecto que 
les tenemos, aunque sabemos muy bien que esos niños son diferentes de nosotros. De 
manera similar, el gran afecto que sentimos por el dinero nos hace aceptar como nues-
tro cierto capital depositado en el banco. Análogamente, por afecto, proclamamos que 
el cuerpo es nuestro. Yo digo que este es «mi» cuerpo. Entonces extiendo ese concepto 
posesivo y digo: «Es mi mano, es mi pierna», y sigo: «Es mi cuenta corriente, es mi hijo, 
es mi hija». Pero en realidad, sé que el hijo y el dinero son distintos de mí. Lo mismo 
ocurre con el cuerpo: yo estoy aparte de mi cuerpo. Es una cuestión de comprensión, 
y la comprensión correcta se denomina pratibuddha. Si obtenemos conocimiento 
relacionado con el servicio devocional, es decir, con el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, 
podemos volvernos almas liberadas.

yaTaAelmauk(Aiã"s$Pu(ilaËÿAä," DaUmaAã"Aipa svas$amBavaAta, / 
@pyaAtmatvaenaAiBamataAâTaAi¢a: pa{TagAulmauk(Ata, //40//

yatholmukād visphuliṅgād    dhūmād vāpi sva-sambhavāt
apy ātmatvenābhimatād    yathāgniḥ pṛthag ulmukāt

yathā—como; ulmukāt—de las llamas; visphuliṅgāt—de las chispas; dhūmāt—del 
humo; vā—o; api—incluso; sva-sambhavāt—producidos de lo mismo; api—aunque; 
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ātmatvena—por naturaleza; abhimatāt—estrechamente relacionados; yathā—como; 
agniḥ—el fuego; pṛthak—diferente; ulmukāt—de las llamas.

El fuego ardiente es distinto de las llamas, de las chispas y del humo, aunque todos 
ellos están estrechamente relacionados, porque nacen de la misma leña encendida.

SIGNIFICADO: Siendo partes integrales del fuego, la leña ardiendo, las chispas, el 
humo y las llamas no pueden existir por separado; a pesar de ello, son distintos entre sí. 
La persona poco inteligente considera que el humo es fuego, aunque el humo y el fuego 
son completamente distintos. El calor y la luz del fuego son cosas distintas, aunque no 
podamos diferenciar el fuego del calor y la luz.

BaUtaein‰"yaAnta:k(r"NAAt‘aDaAnaAÀaIvas$aMiÁataAta, / 
@AtmaA taTaA pa{Tag‰"í"A BagAvaAna, “aös$aMiÁata: //41//

bhūtendriyāntaḥ-karaṇāt    pradhānāj jīva-saṁjñitāt
ātmā tathā pṛthag draṣtā    bhagavān brahma-saṁjñitaḥ

bhūta—los cinco elementos; indriya—los sentidos; antaḥ-karaṇāt—de la mente; 
pradhānāt—del pradhāna; jīva-saṁjñitāt—del alma jīva; ātmā—Paramātmā; tathā—
también; pṛthak—diferente; draṣṭā—el observador; bhagavān—la Personalidad de 
Dios; brahma-saṁjñitaḥ—que recibe el nombre de Brahman.

La Suprema Personalidad de dios, que recibe el nombre de Parambrahma, es el 
observador. Él es diferente del alma jīva —la entidad viviente individual—, la cual 
se encuentra combinada con los sentidos, los cinco elementos y la conciencia.

SIGNIFICADO: Con esto se da un concepto claro del todo completo. La entidad vi-
viente es diferente de los elementos materiales, y a su vez, la entidad viviente suprema, 
la Personalidad de Dios, que es el creador de los elementos materiales, es diferente de 
la entidad viviente individual. Esta es la filosofía de acintya-bhedābheda-tattva presen-
tada por el Señor Caitanya. Todo es uno con lo demás y, al mismo tiempo, diferente. La 
manifestación cósmica, que el Señor Supremo creó por medio de Su energía material, 
también es diferente, y al mismo tiempo, no diferente de Él. No hay diferencia entre 
el Señor Supremo y la energía material, pero al mismo tiempo, son diferentes, pues la 
energía actúa de manera diferente. Lo mismo ocurre con la entidad viviente individual, 
que es una con el Señor Supremo y diferente de Él. Esta filosofía, «uno y diferente al 
mismo tiempo», es la conclusión perfecta de la escuela Bhāgavata, como Kapiladeva 
confirma en este verso.

Se compara a las entidades vivientes con las chispas del fuego. Como se afirmó en el 
verso anterior, el fuego, las llamas, el humo y la leña se combinan juntos. Y este verso 
habla de la combinación de la entidad viviente, los elementos materiales y la Suprema 
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Personalidad de Dios. La posición de las entidades vivientes es exactamente como la de 
las chispas del fuego: ambas son partes integrales. La energía material se compara con 
el humo. El fuego también es parte integral del Señor Supremo. En el Viṣṇu Purāṇa se 
dice que todo lo que vemos y percibimos, tanto en el mundo material como en el mun-
do espiritual, es la expansión de las distintas energías del Señor Supremo. Tal como el 
fuego difunde luz y calor desde un lugar, la Suprema Personalidad de Dios difunde Sus 
diversas energías por toda la creación.

Los cuatro principios de la doctrina filosófica vaiṣṇava son: śuddha-advaita (uni-
dad purificada), dvaita-advaita (unidad y diferencia simultáneas), viśiṣṭa-advaita y 
dvaita. Estos cuatro principios de la filosofía vaiṣṇava se basan en la tesis del Śrīmad-
Bhāgavatam que se explica en estos dos versos.

s$avaRBaUtaeSau caAtmaAnaM s$avaRBaUtaAina caAtmaina / 
wRºaetaAnanyaBaAvaena BaUtaeiSvava tad"AtmataAma, //42//

sarva-bhūteṣu cātmānaṁ    sarva-bhūtāni cātmani
īkṣetānanya-bhāvena    bhūteṣv iva tad-ātmatām

sarva-bhūteṣu—en todas las manifestaciones; ca—y; ātmānam—el alma; sarva-
bhūtāni—todas las manifestaciones; ca—también; ātmani—en el Espíritu Supremo; 
īkṣeta—debe ver; ananya-bhāvena—con visión ecuánime; bhūteṣu—en todas las mani-
festaciones; iva—como; tat-ātmatām—su propia naturaleza.

Un yogī debe ver a la misma alma en todas las manifestaciones, pues todo lo que 
existe es manifestación de las diversas energías del Supremo. de este modo, la 
visión del devoto no debe hacer diferencias entre las entidades vivientes. Quien así 
ve, comprende al alma Suprema.

SIGNIFICADO: Como se afirma en la Brahma-saṁhitā, el Alma Suprema no solo 
entra en todos los universos, sino incluso en los átomos. El Alma Suprema está en todas 
partes en estado latente; aquel que puede percibir Su presencia en todas partes, se libera 
de las designaciones materiales.

La palabra sarva-bhūteṣu debe entenderse de la siguiente manera: Hay cuatro clases 
de especies: las entidades vivientes que brotan de la tierra, las que nacen de fermenta-
ciones o germinaciones, las que nacen de huevos, y las que nacen de embriones. Estas 
cuatro clases de entidades vivientes se distribuyen en 8 400 000 especies de vida. La 
persona que está libre de las designaciones materiales puede ver un espíritu de idéntica 
naturaleza en todas partes y en todas las entidades vivientes manifestadas. Los hombres 
poco inteligentes creen que las plantas y la hierba brotan de la tierra automáticamente, 
pero el que tiene verdadera inteligencia y ha comprendido el ser puede ver que ese cre-
cimiento no es automático; su causa es el alma, que bajo condiciones distintas nace con 
cuerpos materiales en distintas formas. En los laboratorios nacen muchos gérmenes 
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por fermentación, pero eso se debe a la presencia del alma. El científico materialista 
cree que los huevos no tienen vida, pero eso no es cierto. Las Escrituras védicas nos 
permiten entender que las diversas formas de las entidades vivientes se generan bajo 
condiciones diferentes. Las aves son el resultado de la evolución de los huevos, y los 
seres humanos y los mamíferos nacen de embriones. La visión perfecta del yogī y del 
devoto consiste en ver la presencia de la entidad viviente en todas partes.

svayaAeinaSau yaTaA jyaAeitare"kM( naAnaA ‘ataIyatae / 
yaAenaInaAM gAuNAvaESamyaAÔaTaAtmaA ‘ak{(taAE isTata: //43//

sva-yoniṣu yathā jyotir    ekaṁ nānā pratīyate
yonīnāṁ guṇa-vaiṣamyāt    tathātmā prakṛtau sthitaḥ

sva-yoniṣu—en formas de madera; yathā—como; jyotiḥ—fuego; ekam—uno; 
nānā—de maneras distintas; pratīyate—se exhibe; yonīnām—de diferentes vientres; 
guṇa-vaiṣamyāt—de las diferentes condiciones de las modalidades; tathā—también; 
ātmā—el alma espiritual; prakṛtau—en la naturaleza material; sthitaḥ—situada.

tal como el fuego se manifiesta en maderas de formas distintas, también el alma 
espiritual pura, bajo diferentes condiciones de la naturaleza material, se manifiesta 
en cuerpos diferentes.

SIGNIFICADO: Hay que entender que el cuerpo es una designación. Prakṛti es una 
interacción de las tres modalidades de la naturaleza material, y conforme a esas mo-
dalidades, unos tienen cuerpos pequeños, y otros, cuerpos muy grandes. Por ejemplo, 
en un trozo de madera grande, el fuego parece muy grande, y en una astilla parece 
pequeño. En realidad, el fuego es el mismo en todas partes, pero la naturaleza material 
se manifiesta de tal forma que el fuego parece más o menos grande según el combus-
tible. De manera similar, el alma del cuerpo universal es diferente del alma que está en 
un cuerpo más pequeño, aunque es de la misma naturaleza.

Las pequeñas partículas de alma son como chispas del alma mayor. El alma más 
grande es la Superalma; cuantitativamente es distinta del alma pequeña. En las Escri-
turas védicas se explica que la Superalma es quien abastece al alma pequeña de todo 
lo que necesita (nityo nityānām). El que entiende esta diferencia entre la Superalma 
y el alma individual está por encima de la lamentación y vive en paz. Cuando el alma 
pequeña se cree cuantitativamente tan grande como el alma más grande, está bajo el 
hechizo de māyā, pues esa no es su posición constitucional. La simple especulación 
mental no convierte a nadie en el alma más grande.

La pequeñez o la grandeza de las almas se explica en el Varāha Purāṇa como 
svāṁśa-vibhinnāṁśa. El alma svāṁśa es la Suprema Personalidad de Dios, y las almas 
vibhinnāṁśa, las partículas pequeñas, son partículas pequeñas eternamente, como 
se confirma en el Bhagavad-gītā (mamaivāṁśo jīva-loke jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ). Las 
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pequeñas entidades vivientes son eternamente partes integrales, y por lo tanto, nunca 
pueden ser tan grandes cuantitativamente como la Superalma.

tasmaAid"maAM svaAM ‘ak{(itaM dE"vaI%M s$ad"s$ad"Aitmak(Ama, / 
äu"ivaRBaAvyaAM par"ABaAvya svaè&paeNAAvaitaï"tae //44//

tasmād imāṁ svāṁ prakṛtiṁ    daivīṁ sad-asad-ātmikām
durvibhāvyāṁ parābhāvya    svarūpeṇāvatiṣṭhate

tasmāt—de este modo; imām—esta; svām—propia; prakṛtim—energía material; 
daivīm—divina; sat-asat-ātmikām—que consiste en causa y efecto; durvibhāvyām—
difícil de entender; parābhāvya—tras conquistar; sva-rūpeṇa—en la autorrealización; 
avatiṣṭhate—permanece.

de esta manera, el yogī puede alcanzar la autorrealización después de conquistar el 
insuperable hechizo de māyā, que se presenta a la vez como la causa y el efecto de la 
manifestación material y que, por ello, es muy difícil de entender.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā se afirma que el hechizo de māyā, que cubre el 
conocimiento de la entidad viviente, es insuperable. Sin embargo, el que se entrega a 
Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios, puede conquistar ese hechizo de māyā, en 
apariencia insuperable. Aquí también se afirma que la daivī prakṛti, es decir, la energía 
externa del Señor Supremo, es durvibhāvyā, muy difícil de entender y de conquistar. 
Pero, sin embargo, hay que conquistar ese insuperable hechizo de māyā; esto puede 
hacerse, por la gracia del Señor, cuando Dios Se revela al alma entregada. Aquí también 
se afirma svarūpeṇāvatiṣṭhate. Svarūpa significa que tenemos que saber que no somos 
el Alma Suprema, sino partes integrales del Alma Suprema; eso es autorrealización. 
La creencia falsa de que somos el Alma Suprema y que somos omnipresentes no es 
svarūpa. Eso no es entender nuestra verdadera posición. La realidad es que somos 
partes integrales. Aquí se nos recomienda permanecer en esa posición de verdadera 
autorrealización. Este conocimiento se define en el Bhagavad-gītā como comprensión 
del Brahman.

Después de comprender el Brahman, podemos ocuparnos en las actividades del 
Brahman. Mientras no estemos autorrealizados, nos ocuparemos en actividades 
basadas en la errónea identificación con el cuerpo. Las actividades en el plano de la 
comprensión del Brahman comienzan cuando nos situamos en nuestro verdadero ser. 
Los filósofos māyāvādīs dicen que, después de comprender el Brahman, toda actividad 
desaparece, pero eso no es cierto. Si el alma es tan activa en una condición anormal, 
existiendo bajo la cubierta de la materia, ¿cómo podemos negar su actividad cuando 
está libre? Podemos citar un ejemplo: Si un hombre que está enfermo es muy activo, 
¿cómo podemos imaginar que cuando se libere de la enfermedad estará inactivo? Na-
turalmente, la conclusión es que cuando se cure de la enfermedad, sus actividades serán 
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puras. Puede decirse que las actividades en el plano de la comprensión del Brahman 
son distintas de las que se ejecutan en la vida condicionada, pero no por ello se detiene 
la actividad. Esto se indica en el Bhagavad-gītā (18.54): El servicio devocional comienza 
después de que entendemos que somos Brahman. Mad-bhaktiṁ labhate parām: Des-
pués de comprender el Brahman, podemos ocuparnos en el servicio devocional del 
Señor. Por consiguiente, el servicio devocional del Señor es actividad en el plano de la 
comprensión del Brahman.

Para los que se ocupan en servicio devocional, el hechizo de māyā no existe, y 
su situación es completamente perfecta. El deber de la entidad viviente, como parte 
integral del todo, es ofrecer servicio devocional al todo. Esa es la perfección suprema 
de la vida.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al vigesimoctavo 
capítulo del Canto Tercero del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Instrucciones del Señor 
Kapila sobre la ejecución de servicio devocional».
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CAPÍTULO 29

El Señor Kapila explica el servicio devocional

de"vaó"itaç&vaAca
laºaNAM mah"d"Ad"InaAM ‘ak{(tae: pauç&Sasya ca / 
svaè&paM laºyatae'maISaAM yaena tatpaAr"maAiTaRk(ma, //�1�//
yaTaA s$aAÊÿYaeSau k(iTataM yanmaUlaM tat‘acaºatae / 
Bai·(yaAegAsya mae maAgA< “aUih" ivastar"zA: ‘aBaAe //�2�//

devahūtir uvāca
lakṣaṇaṁ mahad-ādīnāṁ    prakṛteḥ puruṣasya ca
svarūpaṁ lakṣyate ’mīṣāṁ    yena tat-pāramārthikam

yathā sāṅkhyeṣu kathitaṁ    yan-mūlaṁ tat pracakṣate
bhakti-yogasya me mārgaṁ    brūhi vistaraśaḥ prabho

devahūtiḥ uvāca—Devahūti dijo; lakṣaṇam—características; mahat-ādīnām—del 
mahat-tattva, etc.; prakṛteḥ—de la naturaleza material; puruṣasya—del espíritu; ca—y; 
svarūpam—la naturaleza; lakṣyate—está explicada; amīṣām—de aquellos; yena—por los 
cuales; tat-pārama-arthikam—su verdadera naturaleza; yathā—como; sāṅkhyeṣu—en 
la filosofía sāṅkhya; kathitam—está explicada; yat—del cual; mūlam—fin supremo; 
tat—eso; pracakṣate—denominan; bhakti-yogasya—del servicio devocional; me—a mí; 
mārgam—el sendero; brūhi—por favor, explica; vistaraśaḥ—extensamente; prabho—mi 
querido Señor Kapila.

devahūti dijo: mi querido Señor, has explicado ya de modo muy científico las carac-
terísticas del espíritu y de la naturaleza material total según el sistema de filosofía 
sāṅkhya. ahora te pediré que me expliques el sendero del servicio devocional, que 
es el fin supremo de todos los sistemas filosóficos.

SIGNIFICADO: En este capítulo veintinueve se explican extensamente las glorias 
del servicio devocional, y se describe también la influencia del tiempo en el alma 
condicionada. Esta explicación detallada de la influencia del tiempo tiene la finalidad 
de hacer que el alma condicionada se desapegue de las actividades materiales, que se 
consideran una simple pérdida de tiempo. En el capítulo anterior se han estudiado 
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analíticamente la naturaleza material, el espíritu y el Señor Supremo o Superalma; 
en este, se explican los principios del bhakti-yoga o servicio devocional, es decir, la 
ejecución de actividades en el plano de la relación eterna que existe entre las entidades 
vivientes y la Personalidad de Dios.

El bhakti-yoga, o servicio devocional, es el principio básico de todos los sistemas de 
filosofía; toda filosofía que no tenga el servicio devocional al Señor como objetivo se 
considera simple especulación mental. Por supuesto, el bhakti-yoga sin bases filosóficas 
viene a ser sentimentalismo. Hay dos clases de hombres: unos, que se consideran a sí 
mismos avanzados en el campo intelectual, simplemente especulan y meditan; otros 
son sentimentales, y defienden proposiciones para las que no tienen bases filosóficas. 
Ninguno de ellos puede alcanzar el objetivo supremo de la vida, o, en caso de lograrlo, 
les costaría muchísimos años. De modo que, las Escrituras védicas nos indican la exis-
tencia de tres elementos —el Señor Supremo, la entidad viviente, y su relación eterna—, 
y que el objetivo de la vida es seguir los principios del bhakti o servicio devocional, para 
finalmente, llenos de amor y devoción, alcanzar el planeta del Señor Supremo como 
servidores eternos Suyos.

La filosofía sāṅkhya es el estudio analítico de toda existencia. Todo debe entenderse 
mediante el examen de su naturaleza y características. Esto se denomina adquisición 
de conocimiento. Pero no basta con adquirir conocimiento sin alcanzar el objetivo 
de la vida, el bhakti-yoga, el principio básico por el que se adquiere conocimiento. Si 
dejamos de lado el bhakti-yoga y simplemente nos afanamos en el estudio analítico de 
la naturaleza de las cosas tal como son, no obtendremos ningún resultado práctico. 
En el Bhāgavatam se afirma que esa ocupación es como batir cáscaras de arroz. 
Una vez sacados los granos, de nada sirve batir las cáscaras. El estudio científico 
de la naturaleza material, la entidad viviente y la Superalma, tiene que llevarnos a 
entender el principio básico del servicio devocional al Señor.

ivar"AgAAe yaena pauç&SaAe BagAvana, s$avaRtaAe Bavaeta, / 
@Acaºva jaIvalaAek(sya ivaivaDaA mama s$aMs$a{taI: //�3�//

virāgo yena puruṣo    bhagavan sarvato bhavet
ācakṣva jīva-lokasya    vividhā mama saṁsṛtīḥ

virāgaḥ—desapegada; yena—por las cuales; puruṣaḥ—una persona; bhagavan—mi 
querido Señor; sarvataḥ—completamente; bhavet—puede llegar a; ācakṣva—explica, 
por favor; jīva-lokasya—para la gente en general; vividhāḥ—múltiples; mama—para 
mí; saṁsṛtīḥ—el ciclo del nacimiento y la muerte.

devahūti continuó: mi querido Señor, por favor, explica también los pormenores 
del ciclo continuo del nacimiento y la muerte, pues escuchando acerca de esas ca-
lamidades, tanto yo como la generalidad de la gente podremos desapegarnos de las 
actividades de este mundo material.
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SIGNIFICADO: En este verso es muy importante la palabra saṁsṛtīḥ. Śreyaḥ-sṛti es el 
sendero próspero del avance hacia la Suprema Personalidad de Dios, y saṁsṛti es el continuo 
viaje por el sendero del nacimiento y la muerte hacia la región más oscura de la existencia 
material. La gente que no tiene conocimiento acerca del mundo material, de Dios y de 
la verdad de su relación íntima con Él, se dirige a la región más oscura de la existencia 
material en nombre del progreso en el avance material de la civilización. Entrar en la región 
más oscura de la ignorancia significa entrar en especies de vida que no son humanas. 
Los hombres ignorantes no saben que después de esta vida quedarán completamente a 
merced de la naturaleza material y recibirán una vida que tal vez no sea de su agrado. En 
el siguiente capítulo se explicará el modo en que la entidad viviente obtiene cuerpos de 
distintos tipos. Ese continuo cambio de cuerpos en el ciclo de nacimientos y muertes se 
denomina saṁsāra. Devahūti ruega a Kapila Muni, su glorioso hijo, que le explique ese 
continuo viaje, para hacer ver a las almas condicionadas que, si no entienden el sendero 
del bhakti-yoga, el servicio devocional, están en un sendero hacia la degradación.

k(Alasyaeìr"è&pasya pare"SaAM ca par"sya tae / 
svaè&paM bata ku(vaRinta yaÜe"taAe: ku(zAlaM janaA: //�4�//

kālasyeśvara-rūpasya    pareṣāṁ ca parasya te
svarūpaṁ bata kurvanti    yad-dhetoḥ kuśalaṁ janāḥ

kālasya—del tiempo; īśvara-rūpasya—una representación del Señor; pareṣām—de 
todos los demás; ca—y; parasya—el principal; te—de Ti; svarūpam—la naturaleza; 
bata—¡oh!; kurvanti—ejecuta; yat-hetoḥ—por cuya influencia; kuśalam—actividades 
piadosas; janāḥ—la gente en general.

Por favor, explica también el tiempo eterno, que es una representación de tu forma, y por 
cuya influencia la gente en general se ocupa en la ejecución de actividades piadosas.

SIGNIFICADO: Por muy ignorantes que seamos con respecto al sendero de la buena fortuna 
y al que desciende a la región más oscura de la ignorancia, todo el mundo es consciente 
de la influencia del tiempo eterno, que devora todos los efectos de nuestras actividades 
materiales. La influencia del tiempo actúa sobre el cuerpo desde el preciso instante en 
que nace, y esa fecha marca también el comienzo de la influencia de la muerte. La edad 
señala la influencia del tiempo en el cuerpo. Si un hombre tiene treinta o cincuenta años, 
la influencia del tiempo ha devorado ya treinta o cincuenta años de su vida.

Todo el mundo es consciente de que en la etapa final de la vida va a encontrarse en las 
crueles manos de la muerte; pero hay algunos que, considerando su edad y circunstancias, 
se preocupan por la influencia del tiempo y, por ello, llevan a cabo actividades piadosas, de 
modo que en el futuro no tengan que nacer en una familia baja o en una especie animal. 
Por lo general, la gente está apegada al disfrute de los sentidos y aspiran a la vida en los 
planetas celestiales. Por consiguiente, se ocupan en actividades caritativas o en otros tipos de 
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actividades piadosas pero, como se afirma en el Bhagavad-gītā, la realidad es que no podemos 
liberarnos de la cadena de nacimientos y muertes ni siquiera ascendiendo a Brahmaloka, el 
planeta más elevado, pues la influencia del tiempo en el mundo material está en todas partes. 
En el mundo espiritual, sin embargo, el factor tiempo no ejerce la menor influencia.

laAek(sya imaTyaAiBamataer"caºauSa- 
  iêrM" ‘as$auæasya tamasyanaA™ayae / 
™aAntasya k(maRsvanauivaÜ"yaA iDayaA 
    tvamaAivar"As$aI: ik(la yaAegABaAs$k(r": //�5�//

lokasya mithyābhimater acakṣuṣaś
ciraṁ prasuptasya tamasy anāśraye

śrāntasya karmasv anuviddhayā dhiyā
tvam āvirāsīḥ kila yoga-bhāskaraḥ

lokasya—de las entidades vivientes; mithyā-abhimateḥ—bajo la ilusión del ego falso; 
acakṣuṣaḥ—ciegas; ciram—durante muchísimo tiempo; prasuptasya—durmiendo; 
tamasi—en la oscuridad; anāśraye—sin refugio; śrāntasya—fatigadas; karmasu—a las 
actividades materiales; anuviddhayā—apegada; dhiyā—con la inteligencia; tvam—Tú; 
āvirāsīḥ—has aparecido; kila—en verdad; yoga—del sistema de yoga; bhāskaraḥ—el sol.

mi querido Señor, tú eres como el sol, pues iluminas la oscuridad de la vida condiciona-
da de las entidades vivientes. Como tienen cerrados los ojos del conocimiento, duermen 
eternamente en esa oscuridad, sin tu refugio, y por lo tanto se ocupan en las falsas 
acciones y reacciones de sus actividades materiales, y parecen estar muy fatigadas.

SIGNIFICADO: De aquí se desprende que Śrīmatī Devahūti, la gloriosa madre del Señor 
Kapiladeva, siente una gran compasión por la lamentable condición de la gente en general, 
que sin conocer el objeto de la vida, duerme en la oscuridad de la ilusión. Por lo general, el 
vaiṣṇava, el devoto del Señor, siente que debe despertarles. De la misma manera, Devahūti 
pide a su glorioso hijo que ilumine las vidas de las almas condicionadas, para que su muy 
lamentable vida condicionada pueda terminar. Aquí se describe al Señor como yoga-
bhāskara, el sol de todo sistema de yoga. Devahūti Le ha pedido ya a su glorioso hijo que 
explique el bhakti-yoga, y el Señor se lo ha descrito como el sistema de yoga supremo.

El bhakti-yoga es como un sol que ilumina el sendero de la liberación para bien de 
las almas condicionadas, cuya condición generalizada se explica aquí: No tienen ojos 
para ver sus propios intereses. No saben que el objeto de la vida no es aumentar las 
necesidades materiales de la existencia, pues el cuerpo no va a existir más que unos 
años. Los seres vivos son eternos, y tienen su necesidad eterna. Aquel que solo se cuida 
de las necesidades del cuerpo, sin preocuparse de las necesidades eternas de la vida, 
forma parte de una civilización cuyo progreso hunde a las entidades vivientes en la 
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región más oscura de la ignorancia. Quien duerme en esa oscura región no descansa lo 
más mínimo; al contrario, se fatiga cada vez más. Inventa muchas maneras de remediar 
su fatiga, pero fracasa y sigue confuso. El único sendero para calmar su fatiga en la 
lucha por la existencia es el servicio devocional, el sendero de conciencia de Kṛṣṇa.

maE‡aeya ovaAca
wita maAtauvaRca: ëºNAM ‘aitananâ mah"Amauina: / 
@AbaBaASae ku(ç&™aeï" ‘aItastaAM k(ç&NAAidR"ta: //�6�//

maitreya uvāca
iti mātur vacaḥ ślakṣṇaṁ    pratinandya mahā-muniḥ
ābabhāṣe kuru-śreṣṭha    prītas tāṁ karuṇārditaḥ

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; iti—de este modo; mātuḥ—de Su madre; vacaḥ—las 
palabras; ślakṣṇam—amables; pratinandya—dando la bienvenida; mahā-muniḥ—el gran 
sabio Kapila; ābabhāṣe—habló; kuru-śreṣṭha—¡oh, el mejor entre los Kurus, Vidura!; 
prītaḥ—complacido; tām—a ella; karuṇā—con compasión; arditaḥ—movido.

Śrī maitreya dijo: ¡Oh, el mejor entre los Kurus!, el gran sabio Kapila, sintiendo 
gran compasión y complacido con las palabras de Su gloriosa madre, habló de la 
siguiente manera.

SIGNIFICADO: El Señor Kapila Se sintió muy satisfecho con el ruego de Su gloriosa 
madre, porque ella no pensaba solamente en su propia salvación, sino que pensaba en 
todas las caídas almas condicionadas. El Señor siempre es compasivo con las caídas 
almas de este mundo material; esa es la razón de que Él venga personalmente o envíe 
a Sus sirvientes de confianza para liberarlas. Como Su compasión por ellas es eterna, 
Él Se complace mucho con aquellos devotos que también se muestran compasivos. En 
el Bhagavad-gītā se afirma claramente que las personas que predican la conclusión del 
Bhagavad-gītā —es decir, entrega plena a la Suprema Personalidad de Dios— tratando 
de elevar de su condición a las almas caídas, Le son muy queridas. De modo que, el 
Señor Se sintió complacido al ver que Su querida madre era muy compasiva con las 
almas caídas, y a Su vez fue compasivo con ella.

™aIBagAvaAnauvaAca
Bai·(yaAegAAe baò"ivaDaAe maAgAE=BaARimaina BaAvyatae / 
svaBaAvagAuNAmaAgAeRNA pauMs$aAM BaAvaAe ivaiBaâtae //�7�//

śrī-bhagavān uvāca
bhakti-yogo bahu-vidho    mārgair bhāmini bhāvyate
svabhāva-guṇa-mārgeṇa    puṁsāṁ bhāvo vibhidyate
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śrī-bhagavān uvāca—la Personalidad de Dios respondió; bhakti-yogaḥ—servicio devo-
cional; bahu-vidhaḥ—múltiples; mārgaiḥ—con senderos; bhāmini—¡oh, noble dama!; 
bhāvyate—se manifiesta; svabhāva—naturaleza; guṇa—cualidades; mārgeṇa—en 
función del comportamiento; puṁsām—de los ejecutores; bhāvaḥ—la aparición; 
vibhidyate—se divide.

El Señor Kapila, la Personalidad de dios, respondió: ¡Oh, noble dama!, en función de 
las cualidades del ejecutor, el servicio devocional se divide en múltiples senderos.

SIGNIFICADO: El servicio devocional puro en el estado de conciencia de Kṛṣṇa es uno, 
porque en el servicio devocional puro el devoto no solicita nada del Señor. Pero, por lo 
general, la gente emprende el servicio devocional con alguna finalidad. Como se afirma 
en el Bhagavad-gītā, las personas que no están purificadas emprenden el servicio devo-
cional por cuatro motivos diferentes. La persona afligida por las condiciones materiales 
se hace devota del Señor y acude a Él buscando alivio a su aflicción. La que está necesi-
tada de dinero acude al Señor para pedirle que mejore su situación económica. Otros, 
que ni están afligidos ni necesitan asistencia económica, sino que buscan conocimiento 
para entender la Verdad Absoluta, emprenden también el servicio devocional, para 
indagar acerca de la naturaleza del Señor Supremo. Esto está muy bien explicado en el 
Bhagavad-gītā (7.16). En realidad, el sendero del servicio devocional es uno solo, pero 
según la situación en que se encuentren los devotos, el servicio devocional se manifiesta 
de múltiples maneras, como quedará bien explicado en los versos siguientes.

@iBas$anDaAya yaAe ihM"s$aAM d"mBaM maAts$ayaRmaeva vaA / 
s$aMr"mBaI iBaªaä{"gBaAvaM maiya ku(yaARts$a taAmas$a: //�8�//

abhisandhāya yo hiṁsāṁ    dambhaṁ mātsaryam eva vā
saṁrambhī bhinna-dṛg bhāvaṁ    mayi kuryāt sa tāmasaḥ

abhisandhāya—teniendo en vista; yaḥ—el que; hiṁsām—violencia; dambham—or-
gullo; mātsaryam—envidia; eva—en verdad; vā—o; saṁrambhī—iracundo; bhinna—
separada; dṛk—cuya visión; bhāvam—servicio devocional; mayi—a Mí; kuryāt—haga; 
saḥ—él; tāmasaḥ—bajo la modalidad de la ignorancia.

El servicio devocional ejecutado por una persona envidiosa, orgullosa, violenta e 
iracunda, y que sea separatista, se considera bajo la modalidad de la oscuridad.

SIGNIFICADO: Ya en el capítulo segundo del Primer Canto del Śrīmad-Bhāgavatam 
se ha afirmado que la religión más elevada y gloriosa es el logro de servicio devocional 
inmotivado y sin causa. Complacer a la Suprema Personalidad de Dios debe ser la única 
motivación del servicio devocional puro. En realidad, no se trata de una motivación: es 
la condición pura de la entidad viviente. En el estado condicionado, quien se ocupe en 
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servicio devocional debe seguir la instrucción del maestro espiritual genuino entregándose 
por completo. El maestro espiritual es la representación manifiesta del Señor Supremo, 
pues recibe y presenta las instrucciones del Señor, tal como son, siguiendo a la sucesión 
discipular. En el Bhagavad-gītā se explica que las enseñanzas que contiene deben recibirse 
de la sucesión discipular; de no ser así, serán adulteradas. Servicio devocional puro es 
actuar bajo la guía de un maestro espiritual genuino con la motivación de satisfacer a la 
Suprema Personalidad de Dios. El servicio devocional de aquel que tenga motivaciones de 
complacencia personal de los sentidos se manifestará de otras formas. Esa persona puede 
ser violenta, orgullosa, envidiosa y colérica, y sus intereses no son los del Señor.

El que se dirige al Señor Supremo para ofrecer servicio devocional pero está orgullo-
so de su personalidad, tiene envidia de otros o es vengativo, está bajo la modalidad de 
la ira. Piensa que es el mejor devoto. El servicio devocional que se ejecuta de ese modo, 
no es puro; está mezclado y es del nivel más bajo, tāmasaḥ. Śrīla Viśvanātha Cakravartī 
Ṭhākura aconseja evitar a aquel vaiṣṇava que no tenga buen carácter. Vaiṣṇava es aquel 
que ha aceptado a la Suprema Personalidad de Dios como objetivo supremo de su vida, 
pero si no es puro y conserva sus motivaciones, no es un vaiṣṇava de primera clase en 
cuanto a su carácter. Pueden ofrecérsele respetos, porque ha aceptado como objetivo 
último de su vida al Señor Supremo, pero no hay que frecuentar su compañía, pues está 
bajo la modalidad de la ignorancia.

ivaSayaAnaiBas$anDaAya yazA WeìyaRmaeva vaA / 
@caARd"AvacaRyaeâAe maAM pa{TagBaAva: s$a r"Ajas$a: //�9�//

viṣayān abhisandhāya     yaśa aiśvaryam eva vā
arcādāv arcayed yo māṁ    pṛthag-bhāvaḥ sa rājasaḥ

viṣayān—objetos de los sentidos; abhisandhāya—apuntando a; yaśaḥ—fama; 
aiśvaryam—opulencia; eva—en verdad; vā—o; arcā-ādau—en adoración de la Deidad, 
etc.; arcayet—que adore; yaḥ—aquel que; mām—a Mí; pṛthak-bhāvaḥ—un separatista; 
saḥ—él; rājasaḥ—en la modalidad de la pasión.

La adoración de deidades en el templo llevada a cabo por un separatista, cuya moti-
vación es el disfrute material, la fama y la opulencia, es devoción bajo la modalidad 
de la pasión.

SIGNIFICADO: La palabra «separatista» se debe entender correctamente. Las palabras 
sánscritas en relación con ella son bhinna-dṛk y pṛthag-bhāvaḥ. Separatista es aquel que ve 
diferencia entre sus intereses y los intereses del Señor Supremo. Los devotos con mezcla, 
que están bajo las modalidades de la pasión y la ignorancia, creen que el interés del Señor 
Supremo está en satisfacer los encargos que el devoto Le haga; el interés de esos devotos 
es sacar del Señor todo lo que puedan para su complacencia de los sentidos. Esa es la 
mentalidad separatista. En realidad, la devoción pura se explicó en el capítulo anterior: 
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La mente del Señor Supremo y la mente del devoto deben estar acopladas. El único anhelo 
del devoto debe ser ejecutar el deseo del Supremo. Eso es unidad. Si el interés o el deseo del 
devoto es diferente del interés del Señor Supremo, eso indica que tiene una mentalidad 
separatista. El supuesto devoto que desea disfrute material, sin tener en cuenta el interés del 
Señor Supremo, o que quiere volverse famoso o ser opulento valiéndose de la misericordia 
o la gracia del Señor Supremo, está bajo la modalidad de la pasión.

Sin embargo, los māyāvādīs interpretan la palabra «separatista» de distinta manera. 
Dicen que quien adore al Señor debe pensar que es uno con el Señor. Esa es otra forma de 
devoción adulterada bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material. El 
concepto de que la entidad viviente es una con el Supremo queda bajo la modalidad de la 
ignorancia. La verdadera unidad se basa en la unidad de intereses. Al devoto puro solo le 
interesa actuar para el Señor Supremo. Mientras exista el más leve rastro de interés perso-
nal, la devoción estará mezclada con las tres modalidades de la naturaleza material.

k(maRinah"ARr"mauiÚ"zya par"ismana, vaA tad"paRNAma, / 
yajaeâí"vyaimaita vaA pa{TagBaAva: s$a s$aAiÔvak(: //10//

karma-nirhāram uddiśya    parasmin vā tad-arpaṇam
yajed yaṣṭavyam iti vā    pṛthag-bhāvaḥ sa sāttvikaḥ

karma—actividades fruitivas; nirhāram—liberándose de; uddiśya—con el propósito de; 
parasmin—a la Suprema Personalidad de Dios; vā—o; tat-arpaṇam—ofreciendo el resul-
tado de actividades; yajet—que adore; yaṣṭavyam—para ser adorado; iti—de este modo; 
vā—o; pṛthak-bhāvaḥ—separatista; saḥ—él; sāttvikaḥ—en la modalidad de la bondad.

La devoción del devoto que adora a la Suprema Personalidad de dios y Le ofrece los 
resultados de sus actividades buscando liberarse de las embriagueces de la activida-
des fruitivas, está bajo la modalidad de la bondad.

SIGNIFICADO: Los brāhmaṇas, los kṣatriyas, los vaiśyas y los śūdras, así como los 
brahmacārīs, los gṛhasthas, los vānaprasthas y los sannyāsīs, son los componentes de 
las ocho divisiones de varṇa y āśrama, y tienen sus respectivos deberes que ejecutar para 
satisfacción de la Suprema Personalidad de Dios. Esas actividades cuyos resultados se 
ofrecen al Señor Supremo reciben el nombre de karmārpaṇam: deberes ejecutados para 
satisfacción del Señor. Esa ofrenda expía cualquier posible falta o embriaguez, pero si se 
hace bajo la modalidad de la bondad, y no con devoción pura, el interés apunta hacia 
otro objetivo. Los cuatro āśramas y los cuatro varṇas persiguen determinados bene-
ficios, según sus intereses personales. Por consiguiente, sus actividades están bajo la 
influencia de la modalidad de la bondad; no entran en la categoría de la devoción pura. 
Rūpa Gosvāmī explica que el servicio devocional puro está libre de deseos materiales. 
Anyābhilāṣitā-śūnyam. No hay excusa que justifique los intereses materiales o perso-
nales. Las actividades devocionales deben ser trascendentales a las actividades fruitivas 
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y a la especulación filosófica empírica. El servicio devocional puro es trascendental a 
todas las cualidades materiales.

Bajo las modalidades de la ignorancia, la pasión y la bondad, el servicio devocional 
puede dividirse en ochenta y una categorías. Hay distintas actividades devocionales 
—entre ellas escuchar, cantar, recordar, adorar, ofrecer oración, ofrecer servicio y en-
tregarlo todo—, cada una de las cuales puede dividirse en tres categorías cualitativas. 
Podemos escuchar bajo la influencia de la pasión, de la ignorancia o de la bondad. De 
la misma manera, podemos cantar bajo la ignorancia, la pasión o la bondad, etc. Tres 
multiplicado por nueve es veintisiete, que de nuevo multiplicado por tres da ochenta y 
uno. Como se explica en los siguientes versos, para llegar al nivel de servicio devocional 
puro hay que trascender todas esas mezclas del servicio devocional materialista.

maÖ"NA™auitamaA‡aeNA maiya s$avaRgAuh"AzAyae / 
manaAegAitar"ivaicC$ªaA yaTaA gAËÿAmBas$aAe'mbauDaAE //11//

laºaNAM Bai·(yaAegAsya inagAuRNAsya ÷ud"Aô$tama, / 
@hE"taufyavyavaih"taA yaA Bai·(: pauç&SaAeÔamae //12//

mad-guṇa-śruti-mātreṇa    mayi sarva-guhāśaye
mano-gatir avicchinnā    yathā gaṅgāmbhaso ’mbudhau

lakṣaṇaṁ bhakti-yogasya    nirguṇasya hy udāhṛtam
ahaituky avyavahitā    yā bhaktiḥ puruṣottame

mat—de Mí; guṇa—cualidades; śruti—por escuchar; mātreṇa—tan solo; mayi—hacia 
Mí; sarva-guhā-āśaye—residiendo en el corazón de todos; manaḥ-gatiḥ—el curso del 
corazón; avicchinnā—continúa; yathā—como; gaṅgā—del Ganges; ambhasaḥ—del 
agua; ambudhau—hacia el mar; lakṣaṇam—la manifestación; bhakti-yogasya—del 
servicio devocional; nirguṇasya—sin mezcla; hi—en verdad; udāhṛtam—exhibida; 
ahaitukī—sin causa; avyavahitā—no separado; yā—el cual; bhaktiḥ—servicio devocio-
nal; puruṣa-uttame—hacia la Suprema Personalidad de Dios.

El servicio devocional sin mezcla se manifiesta cuando la mente del devoto se ve 
atraída tan pronto como escucha el nombre y las cualidades trascendentales de la 
Suprema Personalidad de dios, que reside en el corazón de todos. Como el agua del 
ganges, que de modo natural fluye hacia el mar, ese éxtasis devocional fluye hacia el 
Señor Supremo sin que ningún condicionamiento material lo obstaculice.

SIGNIFICADO: El principio básico de este servicio devocional puro y sin adulteración 
es el amor por Dios. Mad-guṇa-śruti-mātreṇa significa «inmediatamente después 
de escuchar acerca de las cualidades trascendentales de la Suprema Personalidad de 
Dios». Esas cualidades reciben el nombre de nirguṇa. El Señor Supremo está libre de 
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la contaminación de las modalidades de la naturaleza material; por eso el devoto puro 
se siente atraído por Él. Para lograr esa atracción no es necesario practicar meditación; 
el devoto puro está ya en la etapa trascendental, y entre él y la Suprema Personalidad 
de Dios hay una afinidad natural, que se compara con el flujo del Ganges hacia el mar. 
No hay obstáculo que pueda frenar el flujo del Ganges; de manera similar, ninguna cir-
cunstancia material puede frenar la atracción que el devoto puro siente por el nombre, 
la forma y los pasatiempos trascendentales del Dios Supremo. En relación con esto, es 
muy importante la palabra avicchinnā, «sin interrupciones». Ninguna circunstancia 
material puede frenar el flujo de servicio devocional del devoto puro.

La palabra ahaitukī significa «sin motivo». El servicio amoroso que el devoto puro 
ofrece a la Personalidad de Dios no obedece a causa alguna ni persigue ningún beneficio, 
sea material o espiritual. Esa es la primera señal de la devoción sin mezclas. Anyābhilāṣitā-
śūnyam: Su servicio devocional no busca satisfacer ningún deseo. Es un servicio 
devocional destinado exclusivamente a puruṣottama, la Personalidad Suprema. A veces 
vemos a seudo devotos que muestran devoción por muchos semidioses, creyendo que sus 
formas y la forma de la Suprema Personalidad de Dios son lo mismo. Sin embargo, aquí 
se menciona específicamente que la Suprema Personalidad de Dios, Nārāyaṇa, Viṣṇu, o 
Kṛṣṇa, es el destinatario único y exclusivo del bhakti, el servicio devocional.

Avyavahitā quiere decir «sin interrupción». El devoto puro debe ocuparse en el 
servicio del Señor las veinticuatro horas del día, sin interrupción; tiene su vida orga-
nizada de tal forma que ocupa cada minuto y cada segundo del día en algún tipo de 
servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios. Otro significado de la palabra 
avyavahitā es que los intereses del devoto y del Señor Supremo están en el mismo 
plano. Al devoto solo le interesa satisfacer el deseo trascendental del Señor Supremo. 
Ese servicio espontáneo al Señor Supremo es trascendental, y nunca se contamina con 
las modalidades materiales de la naturaleza. Estas son las características del servicio 
devocional puro, que está libre de la contaminación de la naturaleza material.

s$aAlaAefyas$aAiíR"s$aAmaIpyas$aAè&pyaEk(tvamapyauta / 
d"IyamaAnaM na gA{õ"inta ivanaA mats$aevanaM janaA: //13//

sālokya-sārṣṭi-sāmīpya-    sārūpyaikatvam apy uta
dīyamānaṁ na gṛhṇanti    vinā mat-sevanaṁ janāḥ

sālokya—vivir en el mismo planeta; sārṣṭi—tener la misma opulencia; sāmīpya—ser 
un compañero personal; sārūpya—tener los mismos rasgos físicos; ekatvam—unidad; 
api—también; uta—incluso; dīyamānam—ofrecidas; na—no; gṛhṇanti—acepta; 
vinā—sin; mat—Mi; sevanam—servicio devocional; janāḥ—devotos puros.

El devoto puro no acepta ninguna clase de liberación, —sālokya, sārṣṭi, sāmīpya, 
sārūpya o ekatva—, ni siquiera si se la ofrece la Suprema Personalidad de dios.
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SIGNIFICADO: El Señor Caitanya nos enseña cómo ejecutar servicio devocional puro 
por amor espontáneo a la Suprema Personalidad de Dios. En el Śikṣāṣṭaka, ora al Señor: 
«¡Oh, Señor!, no deseo de Ti riqueza alguna, ni deseo una hermosa esposa, ni tener muchos 
seguidores. Todo lo que quiero de Ti es ser un devoto puro situado a Tus pies de loto, vida 
tras vida». Las oraciones del Señor Caitanya y las afirmaciones del Śrīmad-Bhāgavatam 
son similares. La oración del Señor Caitanya dice «vida tras vida», indicando que el devoto 
no desea siquiera la interrupción del ciclo de nacimientos y muertes. Los yogīs y filósofos 
empíricos desean el final del ciclo de nacimientos y muertes, pero el devoto está satisfecho 
incluso permaneciendo en el mundo material si ejecuta servicio devocional.

Aquí se afirma claramente que el devoto puro no desea ekatva, la unidad con el Señor 
Supremo deseada por los impersonalistas, los especuladores mentales y los meditado-
res. Volverse uno con el Señor Supremo no entra dentro de los sueños del devoto puro. 
Puede que a veces acepte la elevación a los planetas Vaikuṇṭhas para servir al Señor allí, 
pero nunca aceptará fundirse en la refulgencia del Brahman. Para él, eso es peor que el 
infierno. Ekatva, esa fusión en la refulgencia del Señor Supremo, se denomina kaivalya, 
pero el devoto puro considera infernal la felicidad que se deriva de kaivalya. Al devoto 
le gusta tanto ofrecer servicio al Señor Supremo que no da importancia a las cinco 
clases de liberación. Debe entenderse que la persona ocupada en servicio amoroso 
trascendental y puro al Señor ha obtenido ya las cinco clases de liberación.

El devoto que se eleva a Vaikuṇṭha, el mundo espiritual, recibe cuatro tipos de ventajas, 
una de las cuales es sālokya, vivir en el mismo planeta que la Personalidad Suprema. Esa 
Persona Suprema, en Sus diversas expansiones plenarias, vive en infinidad de planetas 
Vaikuṇṭhas, el principal de los cuales es Kṛṣṇaloka. Tal como el Sol es el planeta principal 
del universo material, en el mundo espiritual el principal planeta es Kṛṣṇaloka. Desde 
Kṛṣṇaloka se difunde la refulgencia corporal del Señor Kṛṣṇa, no solo por el mundo 
espiritual, sino también en el mundo material; sin embargo, en el mundo material está 
cubierta por la materia. En el mundo espiritual hay infinidad de planetas Vaikuṇṭhas, y 
el Señor es la Deidad regente de cada uno de ellos. El devoto puede elevarse hasta uno de 
esos planetas Vaikuṇṭhas para vivir con la Suprema Personalidad de Dios.

Con la liberación sārṣṭi, el devoto goza de la misma opulencia que el Señor Supremo. 
Sāmīpya significa tener la compañía personal del Señor Supremo. Con la liberación 
sārūpya, el cuerpo del devoto presenta exactamente los mismos rasgos que el de la 
Persona Suprema, con excepción de dos o tres señales que solo se encuentran en el 
cuerpo trascendental del Señor. Śrīvatsa, por ejemplo, el mechón de pelo que adorna el 
pecho del Señor, es una de las señales que Le distinguen de Sus devotos.

El devoto puro no acepta esas cinco clases de existencia espiritual, incluso si se le 
ofrecen, y ciertamente no anhela beneficios materiales, que comparados con los espi-
rituales, son insignificantes. Al ofrecérsele beneficios materiales, Prahlāda Mahārāja 
dijo: «Mi Señor, he visto a mi padre conseguir toda clase de beneficios materiales; 
incluso los semidioses sentían temor de su opulencia, pero aun así, en un segundo, Tú 
acabaste con su vida y con toda su prosperidad material». En el devoto no existe ni el 
más mínimo deseo de prosperidad material o espiritual. Su única aspiración es servir al 
Señor. Esa es su felicidad suprema.
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s$a Wva Bai·(yaAegAAKya @Atyaintak( od"Aô$ta: / 
yaenaAita˜ajya i‡agAuNAM maà"AvaAyaAepapaâtae //14//

sa eva bhakti-yogākhya    ātyantika udāhṛtaḥ
yenātivrajya tri-guṇaṁ    mad-bhāvāyopapadyate

saḥ—este; eva—en verdad; bhakti-yoga—servicio devocional; ākhyaḥ—recibe el 
nombre; ātyantikaḥ—el nivel más elevado; udāhṛtaḥ—explicado; yena—por el cual; 
ativrajya—superando; tri-guṇam—las tres modalidades de la naturaleza material; mat-
bhāvāya—a Mi estado trascendental; upapadyate—alcanza.

Como he explicado, alcanzando el nivel más elevado del servicio devocional es 
posible superar la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material y 
quedar situado en el mismo estado trascendental que el Señor.

SIGNIFICADO: Śrīpāda Śaṅkarācārya, a quien se considera el líder de la escuela 
impersonalista de filosofía, al comienzo de sus comentarios sobre el Bhagavad-gītā ha 
admitido que Nārāyaṇa, la Suprema Personalidad de Dios, está más allá de la creación 
material; excepto Él, todo está dentro de la creación material. En las Escrituras védicas 
se confirma también que antes de la creación solo existía Nārāyaṇa; no existían ni el 
Señor Brahmā ni el Señor Śiva. Solamente Nārāyaṇa, la Suprema Personalidad de Dios, 
Viṣṇu, Kṛṣṇa, está siempre en la posición trascendental, fuera de la influencia de la 
creación material.

Las cualidades materiales de bondad, pasión e ignorancia no pueden afectar a la 
posición de la Suprema Personalidad de Dios; por eso, Él recibe el nombre de nirguṇa 
(«libre de todo rastro de cualidades materiales»). En este verso, el Señor Kapila con-
firma el mismo hecho: Aquel que está en una posición de servicio devocional puro es 
trascendental, igual que el Señor. El Señor está libre de la influencia de las modalidades 
materiales, y Sus devotos puros también lo están. Aquel que no se ve afectado por las tres 
modalidades de la naturaleza material recibe el nombre de alma liberada, o alma brahma-
bhūta. Brahma-bhūtaḥ prasannātmā es el estado de la liberación. Ahaṁ brahmāsmi: 
«Yo no soy el cuerpo». Esto solo se aplica a la persona que se ocupa constantemente en el 
servicio devocional a Kṛṣṇa y que, por ello, está en el estado trascendental; está por encima 
de la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material.

Los impersonalistas cometen el error de considerar que se puede adorar cualquier 
forma imaginaria del Señor, o del Brahman, para finalmente fundirse en la refulgencia 
del Brahman. Por supuesto, fundirse en la refulgencia impersonal (Brahman) del Señor 
Supremo, también es liberación, como se explicó en el verso anterior. Ekatva también es 
liberación, pero ningún devoto aceptaría nunca ese tipo de liberación, pues quien se sitúa 
en el plano del servicio devocional obtiene ipso facto esa unidad cualitativa. El devoto ya ha 
obtenido esa igualdad cualitativa, que es el resultado de la liberación impersonal; no tiene 
que hacer nada por conseguirla. Aquí se afirma con toda claridad que aquel que simplemente 
se ocupa en servicio devocional puro se vuelve cualitativamente como el Señor.
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inaSaeivataenaAinaimaÔaena svaDamaeRNA mah"Iyas$aA / 
i‚(yaAyaAegAena zAstaena naAitaihM"›aeNA inatyazA: //15//

niṣevitenānimittena    sva-dharmeṇa mahīyasā
kriyā-yogena śastena    nātihiṁsreṇa nityaśaḥ

niṣevitena—ejecutado; animittena—sin apego por el resultado; sva-dharmeṇa—
mediante los deberes prescritos; mahīyasā—gloriosos; kriyā-yogena—mediante acti-
vidades devocionales; śastena—auspiciosas; na—sin; atihiṁsreṇa—excesiva violencia; 
nityaśaḥ—con regularidad.

El devoto debe ejecutar sus deberes prescritos, que son gloriosos, sin ganancia 
material alguna. Sin excesiva violencia, debe ejecutar sus actividades devocionales 
con regularidad.

SIGNIFICADO: Los brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas y śūdras deben ejecutar sus deberes 
prescritos de acuerdo con sus posiciones sociales respectivas. Los deberes prescritos para 
las cuatro clases de hombres que componen la sociedad humana se explican también en el 
Bhagavad-gītā. Las actividades de los brāhmaṇas son controlar los sentidos y ser devotos 
sencillos, limpios y eruditos. Los kṣatriyas tienen don de mando, no sienten miedo en el 
campo de batalla y son caritativos. Los vaiśyas, la clase mercantil, se dedican al comercio, 
cuidan de las vacas y fomentan la producción agrícola. Los śūdras, la clase obrera, sirven 
a las clases superiores, pues ellos mismos, como clase, no son muy inteligentes.

Como se confirma en el Bhagavad-gītā, sva-karmaṇā tam abhyarcya: Todos pueden 
servir al Señor Supremo ejecutando el deber prescrito para su posición. No se trata de que 
solo los brāhmaṇas puedan servir al Señor Supremo, y que los śūdras no puedan. Todos 
pueden servir al Señor Supremo por medio de la ejecución de sus deberes prescritos bajo la 
dirección de un maestro espiritual, un representante de la Suprema Personalidad de Dios. 
Nadie debe pensar que sus deberes prescritos son inferiores. El brāhmaṇa puede servir al 
Señor mediante la inteligencia, y el kṣatriya, con las artes militares, tal como sirvió Arjuna 
a Kṛṣṇa. Arjuna era un guerrero; no tenía tiempo para estudiar el Vedānta u otros libros 
de alto nivel intelectual. Las doncellas de Vrajadhāma habían nacido en la clase vaiśya, y 
se dedicaban a cuidar vacas y a la producción agrícola. Tanto Nanda Mahārāja, el padre 
adoptivo de Kṛṣṇa, como sus parientes y amigos eran vaiśyas. No eran personas educadas, 
pero podían servir a Kṛṣṇa, amándole y ofreciéndoselo todo. De la misma manera, hay 
muchos ejemplos de caṇḍālas —los que son menos que śūdras—, que sirvieron a Kṛṣṇa. 
Al sabio Vidura se le consideraba śūdra, pues su madre lo era. No se hacen diferencias, 
pues el Señor declara en el Bhagavad-gītā que cualquiera que se ocupe específicamente 
en servicio devocional se elevará, sin lugar a dudas, a la posición trascendental. Todos 
los deberes prescritos son gloriosos si se ejecutan como servicio devocional al Señor, sin 
ningún deseo de ganancia. Ese servicio debe ejecutarse sin motivo, sin impedimentos y 
de manera espontánea. Kṛṣṇa es digno de ser amado, y debemos servirle en la medida de 
nuestras posibilidades. Eso es servicio devocional puro.
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Otra frase significativa de este verso es nātihiṁsreṇa («con la mínima violencia o 
sacrificio de vidas»). Aun en el caso de que deba recurrir a la violencia, el devoto no 
debe ir más allá de lo estrictamente necesario. A veces nos preguntan: «Usted nos pide 
que no comamos carne, pero usted come verdura. ¿Piensa acaso que eso no es violen-
cia?». La respuesta es que comer verdura es violencia, y que también los vegetarianos 
son violentos con otras entidades vivientes, pues los vegetales también tienen vida. Los 
no devotos matan vacas, cabras y muchos otros animales para comérselos, y el devoto, 
que es vegetariano, también mata. Pero aquí es significativa la afirmación de que toda 
entidad viviente tiene que matar para vivir; esa es la ley de la naturaleza. Jīvo jīvasya 
jīvanam: Una entidad viviente es la vida de otra entidad viviente. Pero el ser humano 
debe reducir esa violencia al mínimo imprescindible.

El ser humano no debe comer nada sin ofrecérselo a la Suprema Personalidad de 
Dios. Yajña-śiṣṭāśinaḥ santaḥ: Comiendo alimentos ofrecidos a Yajña, la Suprema 
Personalidad de Dios, nos liberamos de todas las reacciones pecaminosas. Por esa 
razón, el devoto solo come prasāda, alimentos ofrecidos al Señor Supremo, y Kṛṣṇa 
dice que cuando un devoto Le ofrece con devoción alimentos procedentes del reino 
vegetal, Él los come. El devoto debe ofrecer a Kṛṣṇa alimentos a base de productos 
vegetales. Si el Señor Supremo quisiera alimentos hechos con carne animal, el devoto 
podría ofrecérselos, pero eso no es lo que ordena el Señor Supremo.

Estamos forzados a cometer violencia; es ley natural. Sin embargo, no debemos 
recurrir a ella sin ton ni son; solamente debemos hacerlo en la medida en que lo or-
dene el Señor Supremo. Arjuna se ocupó en el arte de matar. Matar, por supuesto, es 
violencia, pero cuando él mató al enemigo, simplemente seguía la orden de Kṛṣṇa. De 
la misma manera, cuando es necesario recurrir a la violencia, siguiendo la orden del 
Señor, esa violencia se denomina nātihiṁsā. No podemos evitar la violencia, pues en la 
vida condicionada nos vemos forzados a recurrir a ella, pero no debemos cometer más 
violencia que la necesaria o que la ordenada por la Suprema Personalidad de Dios.

maiÜ"SNyad"zARnas$pazARpaUjaAstautyaiBavand"naE: / 
BaUtaeSau maà"AvanayaA s$aÔvaenaAs$aËÿmaena ca //16//

mad-dhiṣṇya-darśana-sparśa-    pūjā-stuty-abhivandanaiḥ
bhūteṣu mad-bhāvanayā    sattvenāsaṅgamena ca

mat—Mi; dhiṣṇya—estatua; darśana—ver; sparśa—tocar; pūjā—adorar; stuti—orar 
a; abhivandanaiḥ—por ofrecer reverencias; bhūteṣu—en todas las entidades vivientes; 
mat—de Mí; bhāvanayā—con pensamiento; sattvena—por la modalidad de la bondad; 
asaṅgamena—con desapego; ca—y.

regularmente, el devoto debe ver mis estatuas en el templo, tocar mis pies de 
loto, y ofrecer oraciones y artículos de adoración. debe verlo todo con espíritu de 
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renunciación, desde el plano de la modalidad de la bondad, y ver que toda entidad 
viviente es espiritual.

SIGNIFICADO: La adoración en el templo es uno de los deberes del devoto. Se reco-
mienda especialmente a los neófitos, pero los que son avanzados no deben dejarla de 
lado. El neófito y el devoto avanzado perciben la presencia del Señor en el templo de 
distinta manera. Para el neófito, el arcā-vigraha (la estatua del Señor) es diferente de la 
Personalidad de Dios original; considera que es una representación del Señor Supremo 
en forma de Deidad. Pero el devoto avanzado acepta a la Deidad que está en el templo 
como la Suprema Personalidad de Dios. No ve diferencia alguna entre la forma original 
del Señor y la estatua que está en el templo, la forma arcā del Señor. Esa es la visión del 
devoto cuyo servicio devocional está en la más elevada etapa de bhāva, amor por Dios, 
mientras que la adoración en el templo del neófito es una cuestión de deber rutinario.

La adoración de Deidades en el templo es una de las funciones del devoto. Él va 
regularmente a ver la Deidad hermosamente adornada; y con veneración y respeto toca 
los pies de loto del Señor y Le presenta ofrendas de adoración, como frutas, flores y 
oraciones. Al mismo tiempo, para avanzar en el servicio devocional, el devoto debe ver 
a las demás entidades vivientes como chispas espirituales, partes integrales del Señor 
Supremo. El devoto debe ofrecer su respeto a toda entidad viviente que tenga una re-
lación con el Señor. En su origen, como partes integrales del Señor, todas las entidades 
vivientes están relacionadas con Él, y el devoto, por lo tanto, debe tratar de ver que todas 
las entidades vivientes están en el mismo nivel espiritual de existencia. Como se afirma 
en el Bhagavad-gītā, la visión del paṇḍita (el erudito) no hace diferencias entre el docto 
brāhmaṇa, el śūdra, el cerdo, el perro y la vaca. No ve el cuerpo, que solamente es la 
envoltura externa. No ve la envoltura del brāhmaṇa, de la vaca o del cerdo. Ve la chispa 
espiritual, la parte integral del Señor Supremo. Prākṛta-bhakta, devoto materialista, es 
el devoto que no ve a toda entidad viviente como parte integral del Señor Supremo. No 
está perfectamente situado en el plano espiritual; más bien se encuentra en la etapa más 
baja de la devoción. Con la Deidad, sin embargo, es completamente respetuoso.

A pesar de ver a todas las entidades vivientes en el nivel espiritual de existencia, el 
devoto no está interesado en relacionarse con todas. No vamos a abrazar a un tigre simple-
mente porque sea parte integral del Señor Supremo y porque tenga una relación espiritual 
con Él. Solamente debemos relacionarnos con personas conscientes de Kṛṣṇa.

Debemos hacer amistad y ser especialmente respetuosos con las personas avanzadas en 
el proceso de conciencia de Kṛṣṇa. Es indudable que las demás entidades vivientes son par-
tes integrales del Señor Supremo, pero como no son avanzadas en el proceso de conciencia 
de Kṛṣṇa, pues su conciencia todavía está cubierta, debemos renunciar a su compañía. 
Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura ha dicho que si un vaiṣṇava tiene mal carácter, debemos 
evitar incluso su compañía, aunque puede ofrecérsele el respeto debido como vaiṣṇava. Se 
considera vaiṣṇava a cualquiera que acepte a Viṣṇu como Suprema Personalidad de Dios, 
pero un vaiṣṇava debe cultivar todas las buenas cualidades de los semidioses.

Śrīdhara Svāmī comenta el significado exacto de la palabra sattvena explicando 
que es sinónima de dhairyeṇa, «paciencia». El servicio devocional debe ejecutarse 
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con mucha paciencia. Uno o dos intentos fallidos no deben llevarnos a abandonarlo. 
Debemos continuar. Śrī Rūpa Gosvāmī confirma también que hay que ser muy 
entusiasta y ejecutar servicio devocional con paciencia y confianza. Para adquirir 
la confianza de que «ciertamente Kṛṣṇa va a aceptarme, porque me estoy ocupando 
en servicio devocional», hace falta paciencia. Para tener el éxito asegurado basta con 
ejecutar servicio conforme a las reglas y regulaciones.

mah"taAM baò"maAnaena d"InaAnaAmanauk(mpayaA / 
maE‡yaA caEvaAtmataulyaeSau yamaena inayamaena ca //17//

mahatāṁ bahu-mānena    dīnānām anukampayā
maitryā caivātma-tulyeṣu    yamena niyamena ca

mahatām—a las grandes almas; bahu-mānena—con gran respeto; dīnānām—a los 
pobres; anukampayā—con compasión; maitryā—con amistad; ca—también; eva—
ciertamente; ātma-tulyeṣu—a sus iguales; yamena—con control de los sentidos; 
niyamena—con regulación; ca—y.

El devoto puro debe ejecutar servicio devocional ofreciendo el máximo respeto 
al maestro espiritual y a los ācāryas. debe ser compasivo con los pobres y hacer 
amistad con sus iguales, y en todas sus actividades debe seguir regulaciones y 
controlar los sentidos.

SIGNIFICADO: En el capítulo trece del Bhagavad-gītā se afirma claramente que debe-
mos ejecutar servicio devocional y progresar en el sendero del conocimiento espiritual 
aceptando a un ācārya. Ācāryopāsanam: Debemos adorar a un ācārya, un maestro 
espiritual que conozca las cosas tal como son. El maestro espiritual debe pertenecer a 
la sucesión discipular de Kṛṣṇa. Los antecesores del maestro espiritual son su propio 
maestro, el maestro de su maestro, el maestro del maestro de su maestro, etc., los cuales 
forman la sucesión discipular de ācāryas.

Con ello se nos recomienda ofrecer el mayor respeto a todos los ācāryas. Está 
escrito: guruṣu nara-matiḥ. Guruṣu significa «a los ācāryas», y nara-matiḥ significa 
«considerar un hombre común». Pensar en los vaiṣṇavas o devotos como miembros 
de determinada casta o comunidad, pensar en los ācāryas como hombres corrientes, 
o pensar que la Deidad del templo está hecha de piedra, madera o metal, son cosas 
desaprobadas. Niyamena: Los ācāryas deben recibir el máximo respeto, conforme a las 
regulaciones establecidas. El devoto también debe ser compasivo con los pobres. Esto 
no se refiere a los que, materialmente hablando, están en la miseria. Según el punto de 
vista devocional, pobre es el hombre que no es consciente de Kṛṣṇa. Materialmente 
puede ser muy rico, pero si no es consciente de Kṛṣṇa, se le considera pobre. Por otra 
parte, muchos ācāryas, como Rūpa Gosvāmī y Sanātana Gosvāmī, pasaban cada noche 
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bajo un árbol. Viéndolo superficialmente, parecería que estuviesen en la miseria, pero 
por sus escritos podemos entender que, en vida espiritual, eran las personas más ricas.

El devoto se muestra compasivo con las almas pobres, faltas de conocimiento espiri-
tual, y las ilumina para que se eleven al estado de conciencia de Kṛṣṇa. Ese es uno de los 
deberes del devoto. Además, debe hacer amistad con las personas que están a su mismo 
nivel o que tienen su mismo nivel de comprensión. Para el devoto, hacer amistad con 
personas corrientes no tiene sentido; debe hacer amistad con otros devotos, de modo 
que, con sus conversaciones, puedan elevarse unos a otros en el sendero de la compren-
sión espiritual. Eso se denomina iṣṭa-goṣṭhī.

En el Bhagavad-gītā se habla de bodhayantaḥ parasparam, «conversando entre 
ellos». Generalmente los devotos puros emplean su valioso tiempo en cantar y 
comentar entre ellos diversas actividades del Señor Kṛṣṇa o del Señor Caitanya. Hay 
infinidad de libros, como los Purāṇas, el Mahābhārata, el Bhāgavatam, el Bhagavad-
gītā y los Upaniṣads, que contienen incontables temas de conversación para dos o 
más devotos. Las personas con los mismos intereses y la misma comprensión deben 
consolidar su amistad. De tales personas se dice que son sva-jāti, «de la misma casta». 
El devoto debe evitar a todo aquel cuya personalidad no esté fija en la comprensión 
correcta; aunque sea vaiṣṇava, devoto de Kṛṣṇa, si su personalidad no es debidamente 
representativa, debe evitársele. Debemos ser estables en el control de los sentidos y la 
mente, seguir estrictamente las reglas y regulaciones, y hacer amistad con personas 
que estén a nuestro nivel.

@ADyaAitmak(Anau™avaNAAªaAmas$aÆÿLtaRnaA»a mae / 
@AjaR"vaenaAyaRs$aËeÿna inar"h"x.~i‚(yayaA taTaA //18//

ādhyātmikānuśravaṇān    nāma-saṅkīrtanāc ca me
ārjavenārya-saṅgena    nirahaṅkriyayā tathā

ādhyātmika—temas espirituales; anuśravaṇāt—de escuchar; nāma-saṅkīrtanāt—de cantar 
el santo nombre; ca—y; me—Mi; ārjavena—de comportamiento honesto; ārya-saṅgena—
con compañía de personas santas; nirahaṅkriyayā—sin ego falso; tathā—de este modo.

El devoto debe tratar de escuchar siempre acerca de temas espirituales, y debe em-
plear siempre el tiempo en cantar el santo nombre del Señor. Su comportamiento 
siempre debe ser franco y sencillo, y aunque no es envidioso, sino amistoso con to-
dos, debe evitar la compañía de personas que no sean espiritualmente avanzadas.

SIGNIFICADO: Para avanzar en la comprensión espiritual, hay que escuchar de fuentes 
auténticas acerca del conocimiento espiritual. Siguiendo principios regulativos estrictos 
y controlando los sentidos, podremos entender la realidad de la vida espiritual. Para tener 
control, es necesario ser no violento y veraz, abstenerse de robar y de la vida sexual, y poseer 
tan solo lo absolutamente necesario para mantener unidos el cuerpo y el alma. No hay 

29.18

TEXTO 18



380   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 3

que comer más de lo necesario, ni acumular más posesiones que las necesarias, ni hablar 
con hombres comunes sin necesidad, ni seguir las reglas y regulaciones por inercia. Las 
reglas y regulaciones deben seguirse para poder hacer verdadero avance.

En el Bhagavad-gītā se mencionan dieciocho cualidades, entre las cuales está la 
sencillez. No hay que ser orgulloso; no hay que exigir de los demás un respeto innece-
sario y hay que ser no violento. Amānitvam adambhitvam ahiṁsā. Debemos ser muy 
tolerantes y sencillos, aceptar al maestro espiritual, y controlar los sentidos. Estas cosas 
se mencionan tanto aquí como en el Bhagavad-gītā. Hay que escuchar de fuentes au-
ténticas acerca de cómo avanzar en la vida espiritual; esas instrucciones deben recibirse 
de labios del ācārya, y deben ser asimiladas.

Aquí se menciona especialmente: nāma-saṅkīrtanāc ca: Debemos cantar los santos 
nombres del Señor —Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, 
Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare—, bien sea individualmente o con otros. El Se-
ñor Caitanya ha subrayado de manera especial el canto de estos santos nombres del 
Señor como el principio básico del avance espiritual. Otra palabra que aquí se emplea 
es ārjavena, que significa «sin diplomacia». Un devoto no debe hacer planes movido 
por intereses egoístas. Por supuesto, a veces los predicadores tienen que trazar algún 
plan para ejecutar la misión del Señor con una guía adecuada; pero con respecto a 
los intereses personales egoístas, el devoto siempre debe estar libre de la diplomacia, y 
debe evitar la compañía de personas que no estén avanzando en la vida espiritual. Otra 
palabra es ārya. Son āryas las personas que progresan en el conocimiento consciente de 
Kṛṣṇa y que también prosperan en lo material. La diferencia entre el ārya y el no ārya, 
entre el sura y el asura, está en sus respectivos niveles de avance espiritual. La relación 
con personas no avanzadas espiritualmente está prohibida. El Señor Caitanya aconsejó: 
asat-saṅga-tyāga: Debemos evitar a las personas apegadas a lo temporal. Asat es el que 
está demasiado apegado a lo material, que no es devoto del Señor y está demasiado 
apegado a las mujeres o a objetos materiales de disfrute. Para la filosofía vaiṣṇava, esa 
persona es persona no grata.

El devoto no debe estar orgulloso de sus logros. El devoto se caracteriza por la 
mansedumbre y la humildad. Aunque sea muy avanzado espiritualmente, siempre se 
mantendrá manso y humilde, tal como nos han enseñado con su ejemplo personal 
Kavirāja Gosvāmī y todos los demás vaiṣṇavas. Caitanya Mahāprabhu enseñó que 
debemos ser más humildes que las hierbas del camino y más tolerantes que el árbol. 
No debemos ser orgullosos ni vanamente engreídos. De esta manera, es seguro que 
ciertamente avanzaremos en la vida espiritual.

maÜ"maRNAAe gAuNAEre"taE: pair"s$aMzAuÜ" @AzAya: / 
pauç&SasyaAÃas$aAByaeita ™autamaA‡agAuNAM ih" maAma, //19//

mad-dharmaṇo guṇair etaiḥ    parisaṁśuddha āśayaḥ
puruṣasyāñjasābhyeti    śruta-mātra-guṇaṁ hi mām
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mat-dharmaṇaḥ—de Mi devoto; guṇaiḥ—con los atributos; etaiḥ—estos; 
parisaṁśuddhaḥ—completamente purificada; āśayaḥ—conciencia; puruṣasya—de 
una persona; añjasā—instantáneamente; abhyeti—se aproxima; śruta—por el hecho de 
escuchar; mātra—tan solo; guṇam—cualidad; hi—ciertamente; mām—a Mí.

aquel que posee plenamente todos estos atributos trascendentales, y cuya conciencia, 
por lo tanto, está completamente purificada, siente una atracción inmediata por mí con 
tan solo escuchar mi nombre o escuchar acerca de mis cualidades trascendentales.

SIGNIFICADO: Al principio de esta instrucción, el Señor explicó a Su madre que mad-
guṇa-śruti-mātreṇa: con tan solo escuchar acerca del nombre, las cualidades, la forma, 
etc., de la Suprema Personalidad de Dios, la persona siente una atracción inmediata 
por Él. Aquel que siga las reglas y regulaciones recomendadas en las Escrituras logrará 
todas las cualidades trascendentales en plenitud. La relación con la materia nos ha 
hecho adquirir ciertas cualidades innecesarias, y el proceso hasta aquí explicado nos 
permite liberarnos de esa contaminación. Como se explicó en el verso anterior, para 
cultivar cualidades trascendentales hay que liberarse de las cualidades contaminadas.

yaTaA vaAtar"TaAe „aANAmaAva{Èeÿ gAnDa @AzAyaAta, / 
WvaM yaAegAr"taM caeta @AtmaAnamaivak(Air" yata, //20//

yathā vāta-ratho ghrāṇam    āvṛṅkte gandha āśayāt
evaṁ yoga-rataṁ ceta    ātmānam avikāri yat

yathā—como; vāta—del aire; rathaḥ—el carro; ghrāṇam—el sentido del olfato; 
āvṛṅkte—cautiva; gandhaḥ—aroma; āśayāt—del origen; evam—de la misma manera; 
yoga-ratam—ocupada en servicio devocional; cetaḥ—la conciencia; ātmānam—al 
Alma Suprema; avikāri—inmutable; yat—la cual.

de la misma manera que el carro del aire transporta un aroma desde su origen y 
cautiva inmediatamente el sentido del olfato, aquel que se ocupa constantemente 
en servicio devocional, en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, puede cautivar al alma 
Suprema, que está presente por igual en todas partes.

SIGNIFICADO: Tal como la brisa cargada con la agradable fragancia de un jardín de 
flores cautiva inmediatamente el órgano del olfato, la conciencia saturada de devoción 
puede cautivar de inmediato la existencia trascendental de la Suprema Personalidad 
de Dios, quien, en Su aspecto Paramātmā, está en todas partes, incluso en el corazón 
de todo ser vivo. En el Bhagavad-gītā se afirma que la Suprema Personalidad de Dios 
es kṣetra-jña: está en nuestro cuerpo, y al mismo tiempo, en todos los demás. Puesto 
que el alma individual solo está presente en un cuerpo, cuando otra alma individual no 
colabora con ella, se altera. Pero la Superalma está presente por igual en todas partes. 
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Las almas individuales puede que no se pongan de acuerdo, pero la Superalma, que está 
presente por igual en todos los cuerpos, recibe el calificativo de avikāri, inmutable. El 
alma individual, cuando está completamente saturada de conciencia de Kṛṣṇa, puede 
entender la presencia de la Superalma. En el Bhagavad-gītā se confirma (bhaktyā mām 
abhijānāti) que una persona saturada de servicio devocional y plenamente consciente 
de Kṛṣṇa puede entender a la Suprema Personalidad de Dios, bien sea en Su aspecto de 
Superalma o en Su aspecto como la Persona Suprema.

@hM" s$avaeRSau BaUtaeSau BaUtaAtmaAvaisTata: s$ad"A / 
tamavaÁaAya maAM matyaR: ku(ç&tae'caARivax"mbanama, //21//

ahaṁ sarveṣu bhūteṣu    bhūtātmāvasthitaḥ sadā
tam avajñāya māṁ martyaḥ    kurute ’rcā-viḍambanam

aham—Yo; sarveṣu—en todas; bhūteṣu—entidades vivientes; bhūta-ātmā—la Supe-
ralma en todos los seres; avasthitaḥ—situada; sadā—siempre; tam—a esa Superalma; 
avajñāya—sin tener en cuenta; mām—a Mí; martyaḥ—un mortal; kurute—ejecuta; 
arcā—de adoración de la Deidad; viḍambanam—imitación.

Yo, como Superalma, estoy en todas las entidades vivientes. Si alguien trata inde-
bidamente o no tiene en cuenta a esa Superalma omnipresente, su adoración de la 
deidad en el templo es una simple imitación.

SIGNIFICADO: En el estado de conciencia purificada, es decir, en el estado de con-
ciencia de Kṛṣṇa, la presencia de Kṛṣṇa se percibe en todas partes. Por ello, quien adora 
a la Deidad en el templo sin tener la debida consideración hacia las demás entidades 
vivientes se encuentra en el nivel más bajo de servicio devocional. El que adora a la 
Deidad en el templo pero no muestra respeto hacia los demás es un devoto situado en 
el plano material, en la etapa más baja de servicio devocional. El devoto debe tratar de 
entenderlo todo en relación con Kṛṣṇa, y, con esa mentalidad, debe tratar de servir a 
todo. Servir a todo significa ocuparlo todo en el servicio de Kṛṣṇa. Si una persona es 
inocente y no conoce su relación con Kṛṣṇa, el devoto avanzado debe tratar de ocuparla 
en el servicio de Kṛṣṇa. Una persona avanzada en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa 
puede ocupar no solo a los seres vivos, sino todo, en el servicio de Kṛṣṇa.

yaAe maAM s$avaeRSau BaUtaeSau s$antamaAtmaAnamaIìr"ma, / 
ih"tvaAcaA< Bajatae maAEX#YaAà"smanyaeva jauh"Aeita s$a: //22//

yo māṁ sarveṣu bhūteṣu    santam ātmānam īśvaram
hitvārcāṁ bhajate mauḍhyād    bhasmany eva juhoti saḥ
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yaḥ—aquel que; mām—a Mí; sarveṣu—en todas; bhūteṣu—entidades vivientes; 
santam—estando presente; ātmānam—a Paramātmā; īśvaram—al Señor Supremo; 
hitvā—no teniendo en la debida consideración; arcām—a la Deidad; bhajate—adora; 
mauḍhyāt—por ignorancia; bhasmani—en cenizas; eva—solo; juhoti—ofrece oblacio-
nes; saḥ—él.

aquel que adora a la deidad de dios en los templos pero no sabe que el Señor 
Supremo, como Paramātmā, está en el corazón de todas las entidades vivientes, 
ciertamente está bajo el influjo de la ignorancia, y se le compara con el que ofrece 
oblaciones a las cenizas.

SIGNIFICADO: En este verso se afirma claramente que la Suprema Personalidad de Dios, 
por medio de Su expansión plenaria, la Superalma, está en todas las entidades vivientes. 
Hay 8 400 000 distintos tipos de cuerpos de entidades vivientes, y la Suprema Personalidad 
de Dios vive en todos ellos como alma individual y como Superalma. El Señor vive en cada 
cuerpo en el sentido de que el alma individual es parte integral del Señor Supremo; y está 
presente también como Superalma, haciendo de testigo. En ambos casos, la presencia de Dios 
en toda entidad viviente es esencial. Por lo tanto, las personas que profesan su pertenencia 
a alguna religión pero no sienten la presencia de la Suprema Personalidad de Dios en toda 
entidad viviente y en todas partes, están bajo la modalidad de la ignorancia.

Cuando alguien, sin estar preparado con ese conocimiento de la omnipresencia del 
Señor, simplemente se apega a los rituales de un templo, iglesia o mezquita, es como si 
ofreciese mantequilla a las cenizas en vez de ofrecerla al fuego. Los sacrificios se ofrecen 
vertiendo en un fuego mantequilla clarificada y cantando mantras védicos, pero incluso 
con mantras védicos y todas las condiciones favorables, si la mantequilla clarificada se 
vierte en las cenizas, el sacrificio será inútil. En otras palabras, el devoto no debe desaten-
der a ninguna entidad viviente. El devoto debe saber que Dios está en todas las entidades 
vivientes, aunque alguna sea tan insignificante como la hormiga; por lo tanto, debe ser 
bondadoso con todas, y no debe someterlas a ningún tipo de violencia. En la sociedad 
civilizada moderna, la existencia generalizada de mataderos cuenta con el consentimiento 
y el apoyo de cierto tipo de principios religiosos. Pero debe entenderse que, si se ignora la 
presencia de Dios en toda entidad viviente, cualquier supuesto avance material o espiri-
tual de la civilización humana está bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia.

iã"Sata: par"k(Ayae maAM maAinanaAe iBaªad"izARna: / 
BaUtaeSau baÜ"vaEr"sya na mana: zAAintama{cC$ita //23//

dviṣataḥ para-kāye māṁ    mānino bhinna-darśinaḥ
bhūteṣu baddha-vairasya    na manaḥ śāntim ṛcchati

dviṣataḥ—de aquel que es envidioso; para-kāye—hacia el cuerpo de otro; mām—a Mí; 
māninaḥ—ofreciendo respeto; bhinna-darśinaḥ—de un separatista; bhūteṣu—hacia las 
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entidades vivientes; baddha-vairasya—de aquel que es enemistoso; na—no; manaḥ—la 
mente; śāntim—paz; ṛcchati—alcanza.

aquel que me ofrece respeto a mí pero tiene envidia de los cuerpos de los demás, 
siendo por lo tanto un separatista, nunca tendrá la mente en paz, debido a su com-
portamiento enemistoso hacia las demás entidades vivientes.

SIGNIFICADO: En este verso hay dos frases significativas: bhūteṣu baddha-vairasya 
(«enemistoso hacia los demás»), y dviṣataḥ para-kāye («envidioso del cuerpo de 
otro»). Una persona envidiosa o enemistosa nunca siente la menor felicidad. Por 
consiguiente, la visión del devoto debe ser perfecta. Debe hacer caso omiso de las 
diferencias corporales y ver solamente a la parte integral del Señor Supremo, y al 
propio Señor Supremo en Su expansión plenaria como Superalma. Esa es la visión 
del devoto puro. El devoto nunca tiene en cuenta la expresión física de determinado 
tipo de entidad viviente.

Aquí se expresa que el Señor siempre está deseoso de liberar a las almas condicio-
nadas, que están enjauladas en cuerpos materiales. Los devotos tienen la obligación 
de llevar a esas almas condicionadas el mensaje o deseo del Señor e iluminarlas 
volviéndolas conscientes de Kṛṣṇa. Esa es la manera de que puedan elevarse a la 
vida espiritual trascendental, y de que cumplan con éxito la misión de la vida. Por 
supuesto, eso no está al alcance de las entidades vivientes inferiores a los humanos, 
pero sí es posible que todas las entidades vivientes que forman parte de la sociedad 
humana puedan iluminarse y ser conscientes de Kṛṣṇa. Pero, con otros métodos, 
incluso las entidades vivientes inferiores al ser humano pueden elevarse al estado 
de conciencia de Kṛṣṇa. Śivānanda Sena, un gran devoto del Señor Caitanya, por 
ejemplo, liberó a un perro alimentándole con prasāda. La distribución de prasāda, 
es decir, de remanentes de alimentos ofrecidos al Señor, entre las masas de gente 
ignorante e incluso entre los animales, da a esas entidades vivientes la oportunidad 
de elevarse al estado de conciencia de Kṛṣṇa. De hecho, ocurrió que ese mismo perro, 
cuando el Señor Caitanya lo encontró en Purī, fue liberado del condicionamiento 
material.

Aquí se menciona de modo especial que el devoto debe estar libre de la violencia 
(jīvāhiṁsā). El Señor Caitanya recomienda a los devotos que no sean violentos con 
ninguna entidad viviente. A veces se plantea la pregunta de si no es violento comer 
alimentos vegetales, pues los vegetales también tienen vida y los devotos los comen. Sin 
embargo, y en primer lugar, los árboles y las plantas no mueren cuando se les quitan 
unas hojas, ramas o frutas. Dejando esa cuestión a un lado, jīvāhiṁsā significa que toda 
entidad viviente tiene que pasar por un determinado tipo de cuerpo, de acuerdo con su 
karma pasado; aunque las entidades vivientes son eternas, no hay que interferir en su 
evolución gradual. El devoto tiene que ejecutar los principios del servicio devocional 
exactamente tal y como son, y debe saber que el Señor está en toda entidad viviente, 
por muy insignificante que esta pueda ser. El devoto debe comprender esa presencia 
universal del Señor.
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@h"mau»aAvacaE‰R"vyaE: i‚(yayaAetpaªayaAnaGae / 
naEva tauSyae'icaRtaAe'caARyaAM BaUtaƒaAmaAvamaAinana: //24//

aham uccāvacair dravyaiḥ    kriyayotpannayānaghe
naiva tuṣye ’rcito ’rcāyāṁ    bhūta-grāmāvamāninaḥ

aham—Yo; ucca-avacaiḥ—con diversos; dravyaiḥ—utensilios; kriyayā—con rituales 
religiosos; utpannayā—realizada; anaghe—¡oh, madre sin pecado!; na—no; eva—
ciertamente; tuṣye—estoy complacido; arcitaḥ—adorado; arcāyām—en la forma de la 
Deidad; bhūta-grāma—a otras entidades vivientes; avamāninaḥ—con los que no son 
respetuosos.

mi querida madre, aunque adore con los rituales y los utensilios adecuados, la 
persona que ignora que estoy presente en todas las entidades vivientes, nunca me 
complace con su adoración de mis deidades en el templo.

SIGNIFICADO: En la adoración de la Deidad en el templo hay que seguir sesenta y 
cuatro preceptos. A la Deidad se Le ofrecen muchos artículos, unos valiosos y otros 
de poco valor. En el Bhagavad-gītā se establece: «Si un devoto Me ofrece una florecilla, 
una hoja, un poco de agua o un poco de fruta, Yo aceptaré la ofrenda». El verdadero 
propósito es mostrar al Señor nuestra devoción amorosa; la ofrenda propiamente di-
cha es secundaria. Si no hemos logrado devoción amorosa por el Señor y simplemente 
Le ofrecemos muchas clases de alimentos, frutas y flores, sin devoción verdadera, el 
Señor no aceptará nuestra ofrenda. No podemos sobornar a la Personalidad de Dios. 
Es tan grande que nuestro soborno no vale nada. Él no está falto de nada; es completo 
en Sí mismo; así pues, ¿qué Le podemos ofrecer? Él lo produce todo. El propósito de 
nuestra ofrenda es solo mostrar al Señor nuestro amor y gratitud.

El devoto puro, que sabe que el Señor vive en toda entidad viviente, manifiesta 
esa gratitud y ese amor por Dios. Siendo así, la adoración en el templo incluye 
necesariamente la distribución de prasāda. No se trata de crear un templo privado 
en nuestro apartamento o nuestra habitación, ofrecer algo al Señor y, luego, comér-
noslo. Por supuesto, eso es mejor que simplemente cocinar alimentos y comerlos 
sin entender la relación que tenemos con el Señor Supremo; las personas que actúan 
de esta manera son exactamente como animales. Pero el devoto que quiera elevarse 
al nivel de comprensión más elevado debe saber que el Señor está en cada entidad 
viviente, y, como se afirmó en el verso anterior, debe ser compasivo con las demás 
entidades vivientes. El devoto debe adorar al Señor Supremo, ser amistoso con las 
personas que están en su mismo nivel, y ser compasivo con los ignorantes. Debe 
mostrarse compasivo con las entidades vivientes ignorantes distribuyendo prasāda. Es 
esencial que las personas que hacen ofrendas a la Personalidad de Dios distribuyan 
prasāda entre las masas de gente ignorante.

El Señor acepta el verdadero amor y la verdadera devoción. Podemos obsequiar a 
una persona con muchos alimentos valiosos, pero si no tiene hambre, esas ofrendas 
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no le servirán de nada. De la misma manera, podemos ofrecer muchas cosas valiosas 
a la Deidad, pero si no tenemos verdadera sensibilidad devocional ni somos sensibles 
a la presencia del Señor en todas partes, estamos faltos de servicio devocional; en 
ese estado de ignorancia, no podemos ofrecer al Señor nada aceptable.

@caARd"AvacaRyaeÔaAvad"IìrM" maAM svak(maRk{(ta, / 
yaAvaªa vaed" svaô$id" s$avaRBaUtaeSvavaisTatama, //25//

arcādāv arcayet tāvad    īśvaraṁ māṁ sva-karma-kṛt
yāvan na veda sva-hṛdi    sarva-bhūteṣv avasthitam

arcā-ādau—empezando con la adoración de la Deidad; arcayet—debe adorar; 
tāvat—hasta que; īśvaram—a la Suprema Personalidad de Dios; mām—a Mí; sva—sus 
propios; karma—deberes prescritos; kṛt—ejecutando; yāvat—en tanto que; na—no; 
veda—descubra; sva-hṛdi—en su propio corazón; sarva-bhūteṣu—en todas las entida-
des vivientes; avasthitam—situado.

Ejecutando sus deberes prescritos, el devoto debe adorar a la deidad de la Suprema 
Personalidad de dios hasta que descubra mi presencia tanto en su propio corazón 
como en los corazones de las demás entidades vivientes.

SIGNIFICADO: En este verso se recomienda la adoración de la Deidad de la Suprema 
Personalidad de Dios, incluso para personas simplemente dedicadas a sus deberes prescritos. 
Las distintas clases sociales —brāhmaṇas, vaiśyas, kṣatriyas y śūdras— y los distintos 
āśramas —brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha y sannyāsa—tienen sus respectivos deberes 
prescritos. Debemos adorar a la Deidad del Señor hasta que percibamos la presencia del 
Señor en toda entidad viviente. En otras palabras, no debemos estar satisfechos tan solo 
con desempeñar apropiadamente nuestros deberes; debemos comprender la relación que 
nosotros y todas las demás entidades vivientes tenemos con la Suprema Personalidad de 
Dios. Sin esa comprensión, debemos entender que, a pesar de nuestro correcto desempeño 
de los deberes prescritos, nuestro esfuerzo no vale de nada.

En este verso es muy significativa la palabra sva-karma-kṛt. Sva-karma-kṛt es el que 
se ocupa en sus deberes prescritos. No es correcto que cuando alguien se hace devoto 
del Señor o se ocupa en servicio devocional deba abandonar sus deberes prescritos. 
Nadie debe ser perezoso so pretexto de servicio devocional. El servicio devocional 
debe ejecutarse conforme a los deberes prescritos. Sva-karma-kṛt significa que hay que 
ejecutar los propios deberes prescritos, sin descuidarlos.

@Atmanaê par"syaAipa ya: k(r"Aetyantar"Aed"r"ma, / 
tasya iBaªaä{"zAAe ma{tyauivaRd"Dae BayamaulbaNAma, //26//
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ātmanaś ca parasyāpi    yaḥ karoty antarodaram
tasya bhinna-dṛśo mṛtyur    vidadhe bhayam ulbaṇam

ātmanaḥ—de sí mismo; ca—y; parasya—de otro; api—también; yaḥ—el que; karoti—
discrimina; antarā—entre; udaram—el cuerpo; tasya—de él; bhinna-dṛśaḥ—con una 
mentalidad separatista; mṛtyuḥ—como la muerte; vidadhe—Yo provoco; bhayam—
temor; ulbaṇam—gran.

Yo soy el ardiente fuego de la muerte que llena de terror a todo el que, considerando 
las diferencias externas, hace la menor discriminación entre su propia persona y las 
demás entidades vivientes.

SIGNIFICADO: Todas las especies de entidades vivientes presentan diferencias corpo-
rales entre sí, pero el devoto no debe por ello hacer distinciones entre unas y otras; su 
punto de vista debe ser que tanto el alma como la Superalma están presentes por igual 
en toda la diversidad de entidades vivientes.

@Ta maAM s$avaRBaUtaeSau BaUtaAtmaAnaM k{(taAlayama, / 
@hR"yaeÚ"AnamaAnaAByaAM maE‡yaAiBaªaena caºauSaA //27//

atha māṁ sarva-bhūteṣu    bhūtātmānaṁ kṛtālayam
arhayed dāna-mānābhyāṁ    maitryābhinnena cakṣuṣā

atha—en consecuencia; mām—a Mí; sarva-bhūteṣu—en todas las criaturas; bhūta-
ātmānam—el Ser en todos los seres; kṛta-ālayam—morando; arhayet—debe propiciar; 
dāna-mānābhyām—por medio de caridad y respeto; maitryā—por medio de amistad; 
abhinnena—ecuánime; cakṣuṣā—por ver.

En consecuencia, por medio de atenciones y caridad, así como por medio de tratos 
amistosos y con una visión ecuánime hacia todos, el devoto debe granjearse mi 
favor, pues Yo resido en todas las criaturas y soy su mismo Ser.

SIGNIFICADO: La Superalma mora en el corazón de la entidad viviente, ello no debe 
llevarnos a la interpretación errónea de que el alma individual se ha vuelto uno con Él. 
El impersonalista sostiene un concepto erróneo acerca de la igualdad de la Superalma y 
el alma individual. Aquí se menciona inequívocamente que se debe reconocer al alma 
individual en relación con la Suprema Personalidad de Dios. Se explica también que 
los métodos para adorar al alma individual son, o bien la caridad, o bien un comporta-
miento amistoso, libre de todo enfoque separatista. El impersonalista a veces considera 
que un alma individual pobre es daridra-nārāyaṇa, en el sentido de que Nārāyaṇa, 
la Suprema Personalidad de Dios, se ha vuelto pobre. Eso es una contradicción. La 
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Suprema Personalidad de Dios goza de toda opulencia en plenitud. Que Él acceda a 
vivir con un alma pobre, o incluso con un animal, no Le convierte en un pobre.

Aquí se emplean dos palabras sánscritas: māna y dāna. Māna indica «un superior», 
y dāna indica «el que da caridad o es compasivo con los inferiores». No podemos 
tratar a la Suprema Personalidad de Dios como a un inferior que depende de nuestra 
caridad. La caridad se le da a una persona económica o materialmente inferior a 
nosotros. La caridad no se le da a una persona rica. De manera similar, aquí se 
afirma explícitamente que a un superior se le ofrece māna, respeto, y que la caridad 
se ofrece a los inferiores. Las entidades vivientes pasan de la riqueza a la pobreza 
según los resultados de sus actividades fruitivas, pero la Suprema Personalidad de 
Dios es inmutable; siempre goza de plenitud en seis opulencias. Ecuanimidad no 
implica tratar a las entidades vivientes como si fuesen la Suprema Personalidad de 
Dios. Ser compasivo y amistoso con alguien no significa exaltarle artificialmente a 
la elevada posición de la Suprema Personalidad de Dios. Al mismo tiempo, tampoco 
debemos cometer el error de considerar que la Superalma en el corazón de un animal 
como el cerdo es distinta de la Superalma en el corazón de un brāhmaṇa erudito. 
La Superalma de todas las entidades vivientes es la misma Suprema Personalidad 
de Dios. Por Su omnipotencia, Él puede vivir en todas partes, y puede crear Su 
morada Vaikuṇṭha en cualquier lugar. Esa es Su potencia inconcebible. Por lo tanto, 
Nārāyaṇa no Se convierte en un cerdo-Nārāyaṇa por vivir en el corazón del cerdo. 
Él siempre es Nārāyaṇa, y no Le afecta el cuerpo del cerdo.

jaIvaA: ™aeï"A ÷jaIvaAnaAM tata: ‘aANABa{ta: zAuBae / 
tata: s$aicaÔaA: ‘avar"Astataêein‰"yava{Ôaya: //28//

jīvāḥ śreṣṭhā hy ajīvānāṁ     tataḥ prāṇa-bhṛtaḥ śubhe
tataḥ sa-cittāḥ pravarās    tataś cendriya-vṛttayaḥ

jīvāḥ—entidades vivientes; śreṣṭhāḥ—mejores; hi—ciertamente; ajīvānām—que los 
objetos inanimados; tataḥ—que ellas; prāṇa-bhṛtaḥ—entidades con signos de vida; 
śubhe—¡oh, bendita madre!; tataḥ—que ellas; sa-cittāḥ—entidades conscientes; 
pravarāḥ—mejores; tataḥ—que ellas; ca—y; indriya-vṛttayaḥ—las que tienen percep-
ción sensorial.

Las entidades vivientes son superiores a los objetos inanimados, ¡oh, bendita 
madre!, y entre ellas son mejores las que manifiestan signos de vida. mejores que 
estas son los animales con conciencia, y mejores aún son las que tienen percepción 
sensorial.

SIGNIFICADO: En el verso anterior se explicó que las entidades vivientes deben 
ser honradas por medio de la caridad y el comportamiento amistoso; en este y en 
los siguientes se exponen los diferentes grados de entidades vivientes, de modo que 
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podamos saber cuándo ser amistosos y cuándo dar caridad. El tigre, por ejemplo, 
es una entidad viviente, parte integral de la Suprema Personalidad de Dios, y en su 
corazón vive el Señor en la forma de Superalma. ¿Significa esto que debemos tener 
tratos amistosos con los tigres? Por supuesto que no. Tenemos que tratarlos con 
discriminación, dándoles caridad en forma de prasāda. Muchas personas santas viven 
en la selva, pero no son amistosas con los tigres; simplemente les dan prasāda para 
que lo coman. Los tigres vienen, toman los alimentos y se van, como hacen los perros. 
El sistema védico prohíbe la entrada de perros en las casas. Un hombre de bien no 
consentirá perros y gatos en su vivienda, pues son sucios, pero les enseñará a esperar 
fuera. Siendo compasivo, el jefe de familia les dará prasāda, para que lo coman fuera 
y después se vayan. Debemos ser compasivos con las entidades vivientes inferiores, 
pero eso no significa que tengamos que tratarlas igual que a los seres humanos. El 
sentimiento de igualdad debe estar presente, pero debemos hacer diferencias en 
el trato. Los siguientes seis versos, en los que se exponen los diferentes grados de 
condiciones de vida, explican la manera de mantener esas diferencias.

La primera división distingue entre la materia muerta como la piedra, y los 
organismos vivos. Estos últimos a veces se manifiestan incluso en la piedra. La 
experiencia nos muestra que algunas colinas y montañas crecen, lo cual se debe al 
alma que está en la piedra. Por encima de esto, la siguiente manifestación de vida es 
la aparición de conciencia, y la siguiente, la aparición de la percepción sensorial. En la 
sección Mokṣa-dharma del Mahābhārata se afirma que los árboles tienen percepción 
sensorial; pueden ver y oler. La experiencia nos muestra que los árboles pueden ver. 
A veces, para evitar algún obstáculo, un árbol grande cambia la trayectoria de su 
crecimiento, lo cual significa que puede ver; según el Mahābhārata, también puede 
oler. Esto indica la existencia de percepción sensorial.

ta‡aAipa s$pazAR"vaeid"Bya: ‘avar"A r"s$avaeid"na: / 
taeByaAe gAnDaivad": ™aeï"Astata: zAbd"ivad"Ae var"A: //29//

trāpi sparśa-vedibhyaḥ    pravarā rasa-vedinaḥ
tebhyo gandha-vidaḥ śreṣṭhās    tataḥ śabda-vido varāḥ

tatra—entre ellas; api—además; sparśa-vedibhyaḥ—que las que perciben el tacto; 
pravarāḥ—mejores; rasa-vedinaḥ—las que perciben el sabor; tebhyaḥ—que ellas; 
gandha-vidaḥ—las que perciben el olor; śreṣṭhāḥ—mejores; tataḥ—que ellas; śabda-
vidaḥ—las que perciben el sonido; varāḥ—mejores.

Entre las entidades vivientes con percepción sensorial, las que tienen sentido del 
gusto son mejores que las que solo han adquirido el sentido del tacto. mejores que 
ellas son las que tienen sentido del olfato, y todavía mejores son las que poseen 
sentido del oído.
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SIGNIFICADO: Aunque los occidentales creen que Darwin fue el primero que expu-
so la doctrina de la evolución, la ciencia de la antropología no es nueva. El proceso 
evolutivo se encuentra expuesto desde mucho tiempo antes en el Bhāgavatam, que se 
escribió hace cinco mil años. En él se registran las declaraciones de Kapila Muni, que 
estuvo presente casi al principio de la creación. Es un conocimiento que se remonta 
a los tiempos védicos, y todas estas fases se revelan en las Escrituras védicas; para los 
Vedas, la teoría de la evolución gradual, la antropología, no es nueva.

Se dice que los procesos evolutivos se dan también entre los árboles; los árboles 
tienen percepción del tacto. Se dice que los peces son mejores que los árboles, porque 
en ellos ha aparecido ya el sentido del gusto. Mejores que los peces son las abejas, que 
tienen sentido del olfato, y mejores que ellas son las serpientes, porque en ellas ya existe 
el sentido del oído. La serpiente, para encontrar su comida en la oscuridad de la noche, 
solo tiene que escuchar el atractivo canto de la rana. La vibración sonora de la rana 
permite entender a la serpiente que «la rana está ahí», y capturarla. Este ejemplo a veces 
se aplica a las personas que, al emitir sonidos, atraen a la muerte. Con una lengua muy 
buena podemos cantar como las ranas, pero con esa clase de vibración sonora estamos 
llamando a la muerte. El mejor modo de emplear la lengua y la vibración sonora es 
cantar Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, 
Rāma Rāma, Hare Hare, lo cual nos protegerá de las crueles garras de la muerte.

è&paBaed"ivad"sta‡a tataêAeBayataAed"ta: / 
taeSaAM baò"pad"A: ™aeï"AêtauSpaAd"stataAe iã"paAta, //30//

rūpa-bheda-vidas tatra    tataś cobhayato-dataḥ
teṣāṁ bahu-padāḥ śreṣṭhāś     catuṣ-pādas tato dvi-pāt

rūpa-bheda—diferencias de forma; vidaḥ—aquellas que perciben; tatra—que ellas; 
tataḥ—que ellas; ca—y; ubhayataḥ—en ambas mandíbulas; dataḥ—las que tienen 
dientes; teṣām—de ellas; bahu-padāḥ—las que tienen muchas patas; śreṣṭhāḥ—mejores; 
catuḥ-pādaḥ—de cuatro patas; tataḥ—que ellas; dvi-pāt—de dos piernas.

mejores que las entidades vivientes que pueden percibir el sonido son las que 
pueden distinguir entre una forma y otra. mejores que ellas son las que cuentan 
con grupos de dientes superiores e inferiores, y todavía mejores son las que tienen 
muchas patas. mejores que ellas son los cuadrúpedos, y todavía mejores son los 
seres humanos.

SIGNIFICADO: Se dice que algunas aves, como los cuervos, pueden distinguir una 
forma de otra. Las entidades vivientes que tienen muchas patas, como la avispa, son 
mejores que las plantas y las hierbas, que no tienen patas. Los animales de cuatro patas 
son mejores que las entidades vivientes de muchas patas, y mejor que los animales es el 
ser humano, que solo tiene dos piernas.
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tataAe vaNAARê catvaAr"staeSaAM “aAöNA oÔama: / 
“aAöNAeSvaipa vaed"ÁaAe ÷TaRÁaAe'ByaiDak(stata: //31//

tato varṇāś ca catvāras    teṣāṁ brāhmaṇa uttamaḥ
brāhmaṇeṣv api veda-jño    hy artha-jño ’bhyadhikas tataḥ

tataḥ—entre ellos; varṇāḥ—clases; ca—y; catvāraḥ—cuatro; teṣām—de ellas; 
brāhmaṇaḥ—un brāhmaṇa; uttamaḥ—el mejor; brāhmaṇeṣu—entre los brāhmaṇas; 
api—además; veda—los Vedas; jñaḥ—el que conoce; hi—ciertamente; artha—el pro-
pósito; jñaḥ—el que conoce; abhyadhikaḥ—mejor; tataḥ—que él.

Entre los seres humanos, la sociedad que se divide según las cualidades y el trabajo 
es la mejor, y en esa sociedad los mejores son los hombres inteligentes, a los que se 
designa con el nombre de brāhmaṇas. Entre los brāhmaṇas, el mejor es el que ha 
estudiado los Vedas, y entre los brāhmaṇas que han estudiado los Vedas, es mejor el 
que conoce su verdadero significado.

SIGNIFICADO: El sistema social humano de cuatro clasificaciones, según las cualida-
des y el trabajo, es muy científico. Ese sistema de brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas y śūdras 
ha degenerado en el actual sistema de castas de la India, pero parece haber estado en 
vigor durante mucho tiempo, pues en el Śrīmad-Bhāgavatam y el Bhagavad-gītā se 
habla de él. Sin esa división de la sociedad humana en clases —la clase inteligente, la 
clase militar, la clase mercantil y la clase obrera—, siempre habrá confusión a la hora de 
establecer el trabajo que corresponde a cada quien. Una persona educada hasta el nivel 
de entender la Verdad Absoluta es un brāhmaṇa, y cuando ese brāhmaṇa es veda-jña, 
entiende el propósito de Veda. Ese propósito es entender el Absoluto. Al que entiende 
la Verdad Absoluta en tres fases, a saber, Brahman, Paramātmā y Bhagavān, y que 
entiende que el término bhagavān significa «la Suprema Personalidad de Dios», se le 
considera como el mejor de los brāhmaṇas, y recibe el nombre de vaiṣṇava.

@TaRÁaAts$aMzAyacCe$ÔaA tata: ™aeyaAna, svak(maRk{(ta, / 
mau·(s$aËÿstataAe BaUyaAnad"AegDaA DamaRmaAtmana: //32//

artha-jñāt saṁśaya-cchettā    tataḥ śreyān sva-karma-kṛt
mukta-saṅgas tato bhūyān    adogdhā dharmam ātmanaḥ

artha-jñāt—que el que conoce el propósito de los Vedas; saṁśaya—dudas; chettā—el 
que corta; tataḥ—que él; śreyān—mejor; sva-karma—sus deberes prescritos; kṛt—el 
que ejecuta; mukta-saṅgaḥ—liberado de la relación con la materia; tataḥ—que 
él; bhūyān—mejor; adogdhā—no ejecutando; dharmam—servicio devocional; 
ātmanaḥ—para sí mismo.
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mejor que el brāhmaṇa que conoce el propósito de los Vedas es el que puede disipar 
todas las dudas, y mejor que él es el que sigue estrictamente los principios brahmí-
nicos. mejor que este es el que está liberado de la contaminación material, y aún 
mejor es el devoto puro, que ejecuta servicio devocional sin esperar recompensa.

SIGNIFICADO: Artha-jña brāhmaṇa es aquel que ha hecho un minucioso estudio 
analítico de la Verdad Absoluta y sabe que la Verdad Absoluta se comprende en tres 
fases: Brahman, Paramātmā y Bhagavān. Mejor que este se considera a quien, además 
de tener ese conocimiento, puede disipar todas las dudas sobre la Verdad Absoluta 
contestando preguntas. Sin embargo, un brāhmaṇa vaiṣṇava erudito que pueda ex-
plicar con claridad y disipar todas las dudas, pero que no siga los principios vaiṣṇavas, 
no está situado en el nivel más elevado. Debe ser capaz de disipar todas las dudas y, al 
mismo tiempo, poseer todas las cualidades brahmínicas. Esa persona, que conoce el 
propósito de los mandamientos védicos, que puede emplear los principios expuestos 
en las Escrituras védicas, y que enseña a sus discípulos ese proceso, recibe el nombre 
de ācārya. La posición del ācārya es ejecutar servicio devocional sin deseo de elevarse a 
una posición de vida superior.

El brāhmaṇa más perfecto y elevado es el vaiṣṇava. Se explica que el vaiṣṇava que 
conoce la ciencia de la Verdad Absoluta, pero no puede predicar a los demás ese co-
nocimiento, está en la etapa más baja; el que, además de entender los principios de la 
ciencia de Dios, también puede predicar, está en la segunda etapa; y el que, además de 
poder predicar, lo ve todo en la Verdad Absoluta y ve a la Verdad Absoluta en todo, 
está en el nivel vaiṣṇava más elevado. Aquí se menciona que un vaiṣṇava es ya un 
brāhmaṇa; de hecho, aquel que se vuelve vaiṣṇava, alcanza el estado más elevado de 
perfección brahmínica.

tasmaAnmayyaipaRtaAzAeSai‚(yaATaARtmaA inar"ntar": / 
mayyaipaRtaAtmana: pauMs$aAe maiya s$aªyastak(maRNA: / 
na pazyaAima parM" BaUtamak(tauR: s$amad"zARnaAta, //33//
tasmān mayy arpitāśeṣa-    kriyārthātmā nirantaraḥ
mayy arpitātmanaḥ puṁso    mayi sannyasta-karmaṇaḥ
na paśyāmi paraṁ bhūtam    akartuḥ sama-darśanāt

tasmāt—que él; mayi—a Mí; arpita—ofrecidas; aśeṣa—todas; kriyā—acciones; artha—
riqueza; ātmā—vida, alma; nirantaraḥ—sin interrupción; mayi—a Mí; arpita—
ofrecida; ātmanaḥ—cuya mente; puṁsaḥ—que una persona; mayi—a Mí; sannyasta—
dedicadas; karmaṇaḥ—cuyas actividades; na—no; paśyāmi—Yo veo; param—más 
grande; bhūtam—entidad viviente; akartuḥ—sin sentido de propiedad; sama—misma; 
darśanāt—cuya visión.
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de modo que, Yo no encuentro persona más grande que aquella cuyo único interés 
es el mío y que, por lo tanto, se ocupa en mi servicio y me dedica todas sus activida-
des y toda su vida, es decir, todo, sin interrupción.

SIGNIFICADO: En este verso, la palabra sama-darśanāt quiere decir «que ya no tiene 
ningún otro interés»; el interés del devoto y el interés de la Suprema Personalidad de 
Dios son uno. El Señor Caitanya, por ejemplo, haciendo el papel de devoto, predicó 
también la misma filosofía. Predicó que Kṛṣṇa es el Señor adorable, la Suprema Perso-
nalidad de Dios, y que el interés de Sus devotos puros es el mismo que el Suyo propio.

A veces los filósofos māyāvādīs, debido a que no poseen suficiente conocimiento, 
dicen que la palabra sama-darśanāt significa que el devoto debe considerarse a sí 
mismo uno con la Suprema Personalidad de Dios, lo cual es una estupidez. Si una 
persona se cree uno con la Suprema Personalidad de Dios, seguro que no va a ofrecerle 
servicio. Si hay servicio, tiene que haber un amo. Servicio implica tres cosas: el amo, el 
sirviente y el servicio. Aquí se afirma claramente que la persona más elevada es aquella 
que ha dedicado su vida, todas sus actividades, su mente y su alma, es decir, todo, a la 
satisfacción del Señor Supremo.

La palabra akartuḥ significa «sin ningún sentido de propiedad». Todo el mundo 
quiere actuar como propietario de sus acciones, de modo que pueda disfrutar del 
resultado. El devoto, sin embargo, no tiene ese deseo; actúa porque la Personalidad de 
Dios quiere de él que actúe de determinada manera. No tiene motivo personal. Cuando 
el Señor Caitanya predicó el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, no lo hizo buscando que 
la gente Le llamase Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios, sino que predicó que 
Kṛṣṇa es la Suprema Personalidad de Dios y hay que adorarle como tal. Un devoto 
que sea un sirviente muy íntimo del Señor nunca hace nada para su propio beneficio, 
sino que lo hace todo para satisfacer al Señor Supremo. Por eso se afirma claramente: 
mayi sannyasta-karmaṇaḥ: El devoto trabaja, pero trabaja para el Supremo. También 
se afirma: mayy arpitātmanaḥ: «Él Me da su mente». Esas son las cualidades del devoto, 
a quien, según este verso, se considera el más elevado de los seres humanos.

manas$aEtaAina BaUtaAina ‘aNAmaeß""ò"maAnayana, / 
wRìr"Ae jaIvak(layaA ‘aivaí"Ae BagAvaAinaita //34//

manasaitāni bhūtāni    praṇamed bahu-mānayan
īśvaro jīva-kalayā    praviṣṭo bhagavān iti

manasā—con la mente; etāni—a esas; bhūtāni—entidades vivientes; praṇamet—ofrece 
respetos; bahu-mānayan—mostrando consideración; īśvaraḥ—el controlador; jīva—de 
las entidades vivientes; kalayā—por medio de Su expansión como Superalma; praviṣṭaḥ—
ha entrado; bhagavān—la Suprema Personalidad de Dios; iti—de este modo.
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Ese devoto perfecto ofrece respeto a todas las entidades vivientes, pues tiene la fir-
me convicción de que la Suprema Personalidad de dios ha entrado en sus cuerpos 
como Superalma o controlador.

SIGNIFICADO: La Suprema Personalidad de Dios, como Paramātmā, ha entrado en el 
cuerpo de todas las entidades vivientes, pero, como antes se explicó, el devoto perfecto 
no comete el error de creer que las entidades vivientes se han convertido en la Suprema 
Personalidad de Dios. Esa idea es una estupidez. Supongamos que una persona entra 
en una habitación; eso no significa que la habitación se convierte en la persona. De la 
misma manera, que el Señor Supremo haya entrado en cada uno de los 8 400 000 tipos 
de cuerpos materiales no significa que cada uno de esos cuerpos se haya convertido en 
el Señor Supremo. Sin embargo, debido a la presencia del Señor, el devoto puro ve el 
cuerpo de cada entidad viviente como un templo del Señor, y como ofrece reverencias 
a esos templos con pleno conocimiento, respeta a todas las entidades vivientes por la 
relación que tienen con el Señor. Los filósofos māyāvādīs cometen el error de creer que 
el Señor Supremo, cuando entra en el cuerpo de un pobre, se vuelve daridra-nārāyaṇa, 
un Nārāyaṇa pobre. Eso no son más que blasfemias de ateos y no devotos.

Bai·(yaAegAê yaAegAê mayaA maAnavyaud"Iir"ta: / 
yayaAere"k(tare"NAEva pauç&Sa: pauç&SaM ˜ajaeta, //35//

bhakti-yogaś ca yogaś ca    mayā mānavy udīritaḥ
yayor ekatareṇaiva    puruṣaḥ puruṣaṁ vrajet

bhakti-yogaḥ—servicio devocional; ca—y; yogaḥ—yoga místico; ca—también; mayā—
por Mí; mānavi—¡oh, hija de Manu!; udīritaḥ—explicada; yayoḥ—de las dos que; 
ekatareṇa—con cualquiera de ellas; eva—sola; puruṣaḥ—una persona; puruṣam—a la 
Persona Suprema; vrajet—puede alcanzar.

mi querida madre, ¡oh, hija de manu!, el devoto que pone en práctica de esta manera 
la ciencia del servicio devocional y el yoga místico, puede alcanzar la morada de la 
Persona Suprema, simplemente por ese servicio devocional.

SIGNIFICADO: En este verso la Suprema Personalidad de Dios Kapiladeva explica 
perfectamente que el sistema del yoga místico, que consta de ocho tipos de actividades 
yóguicas, tiene que ejecutarse con la finalidad de llegar a la etapa de perfección del 
bhakti-yoga. No es aceptable que alguien esté satisfecho con la simple práctica de 
posturas de sentarse y que se crea completo. La meditación debe llevarnos a la etapa 
del servicio devocional. Como antes se aconsejó, el yogī debe meditar paso a paso en las 
distintas partes de la forma del Señor, empezando por Sus tobillos, y elevándose hacia 
las piernas, rodillas, muslos, pecho y cuello, hasta llegar a Su rostro y Sus ornamentos. 
La meditación impersonal está fuera de lugar.
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Cuando la meditación atenta en la Suprema Personalidad de Dios nos lleva 
hasta el amor por Dios, llegamos al nivel del bhakti-yoga, y en ese punto, por amor 
trascendental, tenemos que ofrecer servicio al Señor. Cualquiera que practique yoga 
y alcance el nivel del servicio devocional puede llegar a la morada trascendental de la 
Suprema Personalidad de Dios. Aquí se afirma claramente: puruṣaḥ puruṣaṁ vrajet: 
El puruṣa, la entidad viviente, va a la Persona Suprema. La Suprema Personalidad 
de Dios y la entidad viviente son cualitativamente uno; a ambos se los define como 
puruṣa. Tanto el Dios Supremo como la entidad viviente son puruṣas. Puruṣa significa 
«disfrutador», y tanto en la entidad viviente como en el Señor Supremo existe el 
espíritu de disfrute. La diferencia es que la cantidad de disfrute no es igual. La 
entidad viviente no puede experimentar la misma cantidad de disfrute que la Suprema 
Personalidad de Dios. La analogía del rico y el pobre puede ayudarnos a entender 
esto: Los dos tienen inclinación por el disfrute, pero el pobre no puede disfrutar 
tanto como el rico. Sin embargo, cuando armoniza sus deseos con los del rico y 
ambos colaboran entre sí, los dos —el rico y el pobre, el alto y el bajo— comparten 
el disfrute por igual. El bhakti-yoga también es así. Puruṣaḥ puruṣaṁ vrajet: Cuando 
la entidad viviente entra en el reino de Dios y coopera con el Señor Supremo dándole 
disfrute, también ella disfruta de las mismas comodidades y la misma cantidad de 
placer que la Suprema Personalidad de Dios.

Por otra parte, el deseo de la entidad viviente que quiere disfrutar imitando a la 
Suprema Personalidad de Dios se denomina māyā, y ese deseo la hace entrar en la 
atmósfera material. La entidad viviente que quiere disfrutar por su propia cuenta y no 
colabora con el Señor Supremo se absorbe en una vida materialista. Tan pronto como 
amolda su disfrute a la Suprema Personalidad de Dios, vuelve a la vida espiritual. Se 
puede citar un ejemplo: Los diferentes miembros del cuerpo no pueden disfrutar de la 
vida independientemente; deben cooperar con el cuerpo entero y proveer de alimentos 
al estómago. Al actuar así, todas las partes del cuerpo disfrutan por igual, colaborando 
con el resto del cuerpo. Esa es la filosofía de acintya-bhedābheda, unidad y diferencia 
simultáneas. La entidad viviente no puede disfrutar de la vida yendo en contra del 
Señor Supremo; tiene que acoplar sus actividades con el Señor por medio de la práctica 
del bhakti-yoga.

Aquí se dice que para acercarnos a la Suprema Personalidad de Dios podemos 
valernos, o bien del proceso de yoga, o bien del proceso de bhakti-yoga. Esto indica 
que no hay diferencia efectiva entre yoga y bhakti-yoga, debido a que ambos tienen 
a Viṣṇu como objetivo. En los tiempos modernos, sin embargo, se ha inventado un 
proceso de yoga cuyo objetivo es un algo vacío e impersonal. En realidad, yoga quiere 
decir meditación en la forma del Señor Viṣṇu. Cuando la práctica del yoga se ejecuta 
siguiendo la norma establecida, el yoga y el bhakti-yoga no son diferentes.

Wtaà"gAvataAe è&paM “aöNA: par"maAtmana: / 
parM" ‘aDaAnaM pauç&SaM dE"vaM k(maRivacaeií"tama, //36//
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etad bhagavato rūpaṁ    brahmaṇaḥ paramātmanaḥ
paraṁ pradhānaṁ puruṣaṁ    daivaṁ karma-viceṣṭitam

etat—esta; bhagavataḥ—de la Suprema Personalidad de Dios; rūpam—forma; 
brahmaṇaḥ—de Brahman; parama-ātmanaḥ—de Paramātmā; param—trascendental; 
pradhānam—principal; puruṣam—persona; daivam—espiritual; karma-viceṣṭitam—
cuyas actividades.

Ese puruṣa a quien el alma individual debe dirigirse es la forma eterna de la Supre-
ma Personalidad de dios, conocida con los nombres de Brahman y Paramātmā. Él 
es la persona principal y es trascendental, y todas Sus actividades son espirituales.

SIGNIFICADO: Para identificar a la persona a quien el alma individual debe dirigirse, 
en el verso se explica que ese puruṣa, la Suprema Personalidad de Dios, es la principal 
de todas las entidades vivientes y es la forma suprema de la refulgencia impersonal 
del Brahman y de la manifestación Paramātmā. Siendo el origen de la refulgencia del 
Brahman y de la manifestación Paramātmā, el verso La caracteriza como «la persona 
principal». Esto se confirma en el Kaṭha Upaniṣad: nityo nityānām: Hay muchas enti-
dades vivientes eternas, pero Él es el sustentador principal. Lo mismo se confirma en el 
Bhagavad-gītā, donde el Señor Kṛṣṇa dice: ahaṁ sarvasya prabhavaḥ: «Yo soy el origen 
de todo, incluyendo la refulgencia del Brahman y la manifestación Paramātmā». Como 
se confirma en el Bhagavad-gītā, Sus actividades son trascendentales. Janma karma ca 
me divyam: Las actividades, el advenimiento y la partida de la Suprema Personalidad de 
Dios son trascendentales; no deben considerarse materiales. Cualquiera que conozca 
este hecho —que el advenimiento, la partida y las actividades del Señor están más 
allá de las actividades materiales, más allá de la concepción material—, se libera. Yo 
vetti tattvataḥ/ tyaktvā dehaṁ punar janma: Esa persona, tras abandonar el cuerpo, 
no regresa de nuevo al mundo material, sino que vuelve a la Persona Suprema. Esto se 
confirma aquí: puruṣaḥ puruṣaṁ vrajet: La entidad viviente que entiende la naturaleza 
y actividades trascendentales de la Personalidad Suprema llega a Él.

è&paBaed"As$padM" id"vyaM k(Ala wtyaiBaDaIyatae / 
BaUtaAnaAM mah"d"Ad"InaAM yataAe iBaªaä{"zAAM Bayama, //37//

rūpa-bhedāspadaṁ divyaṁ    kāla ity abhidhīyate
bhūtānāṁ mahad-ādīnāṁ    yato bhinna-dṛśāṁ bhayam

rūpa-bheda—de la transformación de las formas; āspadam—la causa; divyam—divina; 
kālaḥ—tiempo; iti—de este modo; abhidhīyate—conocido; bhūtānām—de entidades 
vivientes; mahat-ādīnām—comenzando por el Señor Brahmā; yataḥ—debido al cual; 
bhinna-dṛśām—con visión distinta; bhayam—temor.
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El factor tiempo, que provoca la transformación de las manifestaciones materiales, 
es otro aspecto de la Suprema Personalidad de dios. Cualquiera que no sepa que el 
tiempo es la propia Personalidad Suprema, sentirá temor del factor tiempo.

SIGNIFICADO: Todo el mundo teme las actividades del tiempo, pero el devoto que 
sabe que el factor tiempo es otra representación o manifestación de la Suprema Perso-
nalidad de Dios no siente temor alguno de su influencia. La frase rūpa-bhedāspadam 
es muy significativa. Hay muchísimas formas que están cambiando por influencia del 
tiempo. Por ejemplo, la forma de un recién nacido es pequeña, pero con el paso del 
tiempo, cambia y se hace mayor, formando un cuerpo de niño, que, a su vez, da paso 
a un cuerpo de adolescente. De la misma manera, todo cambia y se transforma por 
influencia del factor tiempo, que constituye el control indirecto de la Suprema Perso-
nalidad de Dios. Por lo común, no vemos diferencia entre los cuerpos del bebé, del niño 
y del adolescente, porque sabemos que esos cambios se deben a la acción del factor 
tiempo. El temor de quien no sabe cómo actúa el tiempo está justificado.

yaAe'nta: ‘aivazya BaUtaAina BaUtaEr"ÔyaiKalaA™aya: / 
s$a ivaSNvaAKyaAe'iDayaÁaAe's$aAE k(Ala: k(layataAM ‘aBau: //38//

yo ’ntaḥ praviśya bhūtāni    bhūtair atty akhilāśrayaḥ
sa viṣṇv-ākhyo ’dhiyajño ’sau    kālaḥ kalayatāṁ prabhuḥ

yaḥ—aquel que; antaḥ—dentro; praviśya—entrando; bhūtāni—entidades vivientes; 
bhūtaiḥ—por entidades vivientes; atti—aniquila; akhila—de todos; āśrayaḥ—el sus-
tento; saḥ—Él; viṣṇu—Viṣṇu; ākhyaḥ—de nombre; adhiyajñaḥ—el disfrutador de 
todos los sacrificios; asau—ese; kālaḥ—factor tiempo; kalayatām—de todos los amos; 
prabhuḥ—el amo.

El Señor viṣṇu, la Suprema Personalidad de dios, el disfrutador de todos los sa-
crificios, es el factor tiempo y el amo de todos los amos. Él entra en el corazón de 
todos, es el sustento de todos, y hace que todo ser sea aniquilado por otro.

SIGNIFICADO: En este pasaje se describe claramente al Señor Viṣṇu, la Suprema 
Personalidad de Dios. Él es el disfrutador supremo, y todos los demás trabajan como 
sirvientes Suyos. Como se afirma en el Caitanya-caritāmṛta (Ādi 5.14): ekale īśvara 
kṛṣṇa: El único Señor Supremo es Viṣṇu. Āra saba bhṛtya: Todos los demás son Sus 
sirvientes. El Señor Brahmā, el Señor Śiva y los demás semidioses, son todos sirvientes. 
Ese mismo Viṣṇu entra como Paramātmā en cada corazón, y también hace que cada 
ser sea aniquilado por otro ser.
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na caAsya k(iêÚ"iyataAe na ãe"SyaAe na ca baAnDava: / 
@AivazAtya‘amaÔaAe's$aAE ‘amaÔaM janamantak{(ta, //39//

na cāsya kaścid dayito    na dveṣyo na ca bāndhavaḥ
āviśaty apramatto ’sau    pramattaṁ janam anta-kṛt

na—no; ca—y; asya—de la Suprema Personalidad de Dios; kaścit—nadie; dayitaḥ—
querido; na—no; dveṣyaḥ—enemigo; na—no; ca—y; bāndhavaḥ—amigo; āviśati—Se 
acerca; apramattaḥ—atentas; asau—Él; pramattam—desatentas; janam—personas; 
anta-kṛt—el destructor.

Para la Suprema Personalidad de dios no hay nadie querido, ni nadie es Su amigo 
o enemigo. Pero Él da inspiración a los que no Lo han olvidado, y destruye a los que 
sí lo han hecho.

SIGNIFICADO: El olvidar la relación que tenemos con el Señor Viṣṇu, la Suprema 
Personalidad de Dios, es la causa del ciclo de nacimientos y muertes. La entidad vi-
viente es tan eterna como el Señor Supremo, pero ha olvidado, y por su olvido está en 
la naturaleza material, donde transmigra de un cuerpo a otro y cree que la destrucción 
de su cuerpo es también su propia destrucción. En realidad, la causa de su destrucción 
es que ha olvidado su relación con el Señor Viṣṇu. Cualquiera que reviva la conciencia 
de su relación original recibirá inspiración del Señor. Esto no significa que el Señor 
sea enemigo de unos y amigo de otros. Él ayuda a todos; el que no se confunde con la 
influencia de la energía ilusoria, se salva, y el que se confunde, es destruido. Por eso, 
se dice: hariṁ vinā na mṛtiṁ taranti: Nadie puede salvarse del ciclo de nacimientos y 
muertes sin la ayuda del Señor Supremo. En consecuencia, todas las entidades vivientes 
tienen el deber de refugiarse en los pies de loto de Viṣṇu y salvarse, de este modo, del 
ciclo de nacimientos y muertes.

yaà"yaAã"Aita vaAtaAe'yaM s$aUyaRstapaita yaà"yaAta, / 
yaà"yaAã"SaRtae de"vaAe BagANAAe BaAita yaà"yaAta, //40//

yad-bhayād vāti vāto ’yaṁ    sūryas tapati yad-bhayāt
yad-bhayād varṣate devo    bha-gaṇo bhāti yad-bhayāt

yat—de quien (la Suprema Personalidad de Dios); bhayāt—por temor; vāti—sopla; 
vātaḥ—el viento; ayam—este; sūryaḥ—sol; tapati—luce; yat—de quien; bhayāt—por 
temor; yat—de quien; bhayāt—por temor; varṣate—envía lluvias; devaḥ—el dios de 
la lluvia; bha-gaṇaḥ—la multitud de astros celestiales; bhāti—brillan; yat—de quien; 
bhayāt—por temor.
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El viento sopla por temor a la Suprema Personalidad de dios, por temor a Él luce 
el sol, la lluvia cae por temor a Él, y por temor a Él irradian su brillo la multitud de 
astros celestiales.

SIGNIFICADO: El Señor afirma en el Bhagavad-gītā: mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate: 
«La naturaleza actúa bajo Mi dirección». La persona necia cree que la naturaleza actúa 
por sí sola, pero semejante teoría atea no cuenta con el apoyo de las Escrituras védicas. 
La naturaleza actúa bajo la dirección superior de la Suprema Personalidad de Dios, 
como se confirma en el Bhagavad-gītā. Y este verso nos explica también que el sol brilla 
bajo la dirección del Señor, y que bajo Su dirección las nubes derraman su lluvia. Todos 
los fenómenos naturales están bajo la dirección superior de la Suprema Personalidad 
de Dios, Viṣṇu.

yaã"nas$patayaAe BaItaA lataAêAESaiDaiBa: s$ah" / 
svae svae k(Alae'iBagA{õ"inta pauSpaAiNA ca P(laAina ca //41//

yad vanaspatayo bhītā    latāś cauṣadhibhiḥ saha
sve sve kāle ’bhigṛhṇanti    puṣpāṇi ca phalāni ca

yat—debido a quien; vanaḥ-patayaḥ—los árboles; bhītāḥ—temerosos; latāḥ—las 
plantas trepadoras; ca—y; oṣadhibhiḥ—hierbas; saha—con; sve sve kāle—cada una en 
su propia estación; abhigṛhṇanti—producen; puṣpāṇi—flores; ca—y; phalāni—frutos; 
ca—también.

Por temor a la Suprema Personalidad de dios florecen y dan fruto los árboles, las 
plantas trepadoras, las hierbas y las plantas y flores de temporada, cada una en su 
propia estación.

SIGNIFICADO: La superintendencia de la Suprema Personalidad de Dios ordena que 
la salida y la puesta del sol y los cambios de estación se produzcan en sus momentos 
prescritos, y de la misma manera, también las plantas, flores, hierbas y árboles de 
temporada crecen bajo la dirección del Señor Supremo. Los filósofos ateos dicen que 
las plantas crecen por sí solas, sin ninguna causa, pero eso no es cierto. Por el contrario, 
crecen en conformidad con la orden suprema de la Suprema Personalidad de Dios. 
En las Escrituras védicas se confirma que las diversas energías del Señor actúan de un 
modo tan maravilloso que parece que todo se hace por sí solo.

›avainta s$air"taAe BaItaA naAets$apaRtyaud"iDayaRta: / 
@i¢air"nDae s$aigAir"iBaBaURnaR maÀaita yaà"yaAta, //42//
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sravanti sarito bhītā    notsarpaty udadhir yataḥ
agnir indhe sa-giribhir    bhūr na majjati yad-bhayāt

sravanti—fluyen; saritaḥ—ríos; bhītāḥ—temerosos; na—no; utsarpati—desborda; uda-
dhiḥ—el mar; yataḥ—debido a quien; agniḥ—fuego; indhe—quema; sa-giribhiḥ—con 
sus montañas; bhūḥ—la Tierra; na—no; majjati—se hunde; yat—de quien; bhayāt—por 
temor.

Por temor a la Suprema Personalidad de dios fluyen los ríos y el mar no se desbor-
da. Solo por temor a Él arde el fuego, y la tierra, con sus montañas, no se hunde en 
el agua del universo.

SIGNIFICADO: Las Escrituras védicas nos permiten entender que la mitad del univer-
so está llena de agua, y que sobre esa agua está acostado Garbhodakaśāyī Viṣṇu, de cuyo 
abdomen ha crecido una flor de loto; dentro del tallo de esa flor de loto se encuentran 
todos los planetas. El científico materialista explica que los planetas se mantienen 
flotando debido a la ley de la gravedad, o a alguna otra ley; pero el verdadero legislador 
es la Suprema Personalidad de Dios. Si hay ley, debemos entender que tiene que haber 
un legislador. Los científicos materialistas pueden descubrir las leyes de la naturaleza, 
pero no pueden identificar a la existencia del legislador. El Śrīmad-Bhāgavatam y el 
Bhagavad-gītā nos enseñan quién es el legislador: se trata de la Suprema Personalidad 
de Dios.

En el verso se dice que los planetas no se hunden. Están flotando por la orden, la 
energía del Dios Supremo, y por ello no caen en el agua que cubre el universo hasta la 
mitad. Los planetas, con sus muchas montañas, mares, ciudades, palacios y edificios, 
son muy pesados, pero, aun así, están flotando. Este pasaje nos permite deducir también 
que en todos los demás planetas que flotan en el aire hay océanos y montañas como los 
de este planeta.

naBaAe d"d"Aita ìs$ataAM padM" yaiªayamaAd"d": / 
laAekM( svade"hM" tanautae mah"Ana, s$aæaiBar"Ava{tama, //43//

nabho dadāti śvasatāṁ     padaṁ yan-niyamād adaḥ
lokaṁ sva-dehaṁ tanute    mahān saptabhir āvṛtam

nabhaḥ—el cielo; dadāti—da; śvasatām—a las entidades vivientes; padam—morada; 
yat—de quien (la Suprema Personalidad de Dios); niyamāt—bajo el control; adaḥ—ese; 
lokam—el universo; sva-deham—propio cuerpo; tanute—expande; mahān—el mahat-
tattva; saptabhiḥ—con las siete (capas); āvṛtam—cubierto.

Sometido al control de la Suprema Personalidad de dios, el cielo permite que en 
el espacio exterior se sitúen todos los planetas, los cuales, a su vez, dan cabida a 
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infinidad de entidades vivientes. Bajo Su control supremo, se expande el cuerpo 
universal total, con sus siete capas.

SIGNIFICADO: Este verso nos explica que todos los planetas flotan en el espacio 
exterior, y que en todos ellos hay entidades vivientes. La palabra śvasatām significa «los 
que respiran», es decir, las entidades vivientes. Para alojarlas, existe una infinidad de 
planetas. Cada planeta sirve de residencia a infinidad de entidades vivientes. La orden 
suprema del Señor hace que el cielo cuente con el espacio necesario. En el verso se afir-
ma también que el cuerpo universal total aumenta de tamaño. El universo está cubierto 
por siete capas, y así como en su interior hay cinco elementos, el conjunto de todos los 
elementos cubre, formando capas, el exterior del cuerpo universal. La primera capa es 
de tierra, y es diez veces más gruesa que el espacio del interior del universo; la segunda 
es de agua, y es diez veces más gruesa que la capa de tierra; la tercera es de fuego, y es 
diez veces más gruesa que la cubierta de agua; y así sucesivamente, cada capa es diez 
veces más gruesa que la inmediatamente anterior.

gAuNAAiBamaAinanaAe de"vaA: s$agAARid"Svasya yaà"yaAta, / 
vataRntae'nauyaugAM yaeSaAM vazA Wta»ar"Acar"ma, //44//

guṇābhimānino devāḥ    sargādiṣv asya yad-bhayāt
vartante ’nuyugaṁ yeṣāṁ    vaśa etac carācaram

guṇa—las modalidades de la naturaleza material; abhimāninaḥ—encargados de; 
devāḥ—los semidioses; sarga-ādiṣu—en cuestiones de creación, etc.; asya—del mundo; 
yat-bhayāt—por temor de quien; vartante—llevan a cabo funciones; anuyugam—según 
los yugas; yeṣām—de quien; vaśe—bajo el control; etat—este; cara-acaram—todo lo 
animado y lo inanimado.

Por temor a la Suprema Personalidad de dios, los semidioses directores que se en-
cargan de las modalidades de la naturaleza material cumplen con las funciones de 
creación, mantenimiento y destrucción; en este mundo material, todo lo animado y 
lo inanimado está bajo Su control.

SIGNIFICADO: Las tres modalidades de la naturaleza material —bondad, pasión e 
ignorancia— están bajo el control de tres divinidades, a saber, Brahmā, Viṣṇu y Śiva. 
El Señor Viṣṇu es responsable de la modalidad de la bondad; el Señor Brahmā, de la 
modalidad de la pasión; y el Señor Śiva, de la modalidad de la ignorancia. Hay también 
muchos otros semidioses, que son responsables de los departamentos del aire, del agua, 
de las nubes, etc. De la misma manera que un gobierno tiene muchos ministerios, el 
gobierno del Señor Supremo en el mundo material tiene también muchos departa-
mentos, que, por temor a la Suprema Personalidad de Dios, funcionan como es debido. 
No cabe duda de que son los semidioses quienes controlan toda la materia animada e 
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inanimada que hay en el universo, pero por encima de ellos, el controlador supremo 
es la Suprema Personalidad de Dios. Por eso en la Brahma-saṁhitā se dice: īśvaraḥ 
paramaḥ kṛṣṇaḥ. No cabe duda de que en la administración ministerial del universo 
hay muchos controladores, pero el controlador supremo es Kṛṣṇa.

La disolución puede ser de dos tipos: una tiene lugar cuando Brahmā se va a dormir, 
a la llegada de la noche de Brahmā, y la disolución final se produce cuando Brahmā 
muere. Mientras vive, la creación, el mantenimiento y la destrucción corren a cargo de 
diversos semidioses, bajo la superintendencia del Señor Supremo.

s$aAe'nantaAe'ntak(r": k(AlaAe'naAid"r"Aid"k{(d"vyaya: / 
janaM janaena janayanmaAr"yanma{tyaunaAntak(ma, //45//

so ’nanto ’nta-karaḥ kālo    ’nādir ādi-kṛd avyayaḥ
janaṁ janena janayan    mārayan mṛtyunāntakam

saḥ—ese; anantaḥ—sin final; anta-karaḥ—destructor; kālaḥ—tiempo; anādiḥ—sin 
principio; ādi-kṛt—el creador; avyayaḥ—no sujeto a cambios; janam—personas; 
janena—por personas; janayan—creando; mārayan—destruyendo; mṛtyunā—por 
medio de la muerte; antakam—al Señor de la muerte.

El factor tiempo es eterno, no tiene principio ni fin. Es el representante de la Supre-
ma Personalidad de dios, el creador del mundo culpable. Él desencadena el fin del 
mundo fenoménico y prosigue con la función creativa, haciendo que un individuo 
nazca de otro; asimismo, disuelve el universo, destruyendo incluso a Yamarāja, el 
señor de la muerte.

SIGNIFICADO: Por la influencia del tiempo eterno, que es un representante de la Su-
prema Personalidad de Dios, el padre engendra un hijo, y por la influencia de la muerte 
cruel, el padre muere. Pero la influencia del tiempo acaba incluso con el señor de la 
cruel muerte. En otras palabras, todos los semidioses que hay en el mundo material son 
temporales, como nosotros. Nuestras vidas duran unos cien años, a lo sumo, y las vidas 
de los semidioses, aunque puedan durar millones y miles de millones de años, tampoco 
son eternas. En el mundo material, nadie puede vivir eternamente. Con un simple gesto, 
la Suprema Personalidad de Dios crea, mantiene y destruye el mundo fenoménico. Por 
lo tanto, el devoto no desea nada de este mundo material. El devoto solo desea servir a 
la Suprema Personalidad de Dios. Esta servidumbre existe eternamente; el Señor existe 
eternamente, Su servidor existe eternamente, y el servicio existe eternamente.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo vigesimo-
noveno del Canto Tercero del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «El Señor Kapila explica 
el servicio devocional».
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El Señor Kapila explica 

las actividades fruitivas desfavorables

k(ipala ovaAca
tasyaEtasya janaAe naUnaM naAyaM vaed"Aeç&iva‚(mama, / 
k(AlyamaAnaAe'ipa bailanaAe vaAyaAeir"va GanaAvaila: //�1�//

kapila uvāca
tasyaitasya jano nūnaṁ    nāyaṁ vedoru-vikramam
kālyamāno ’pi balino    vāyor iva ghanāvaliḥ

kapilaḥ uvāca—el Señor Kapila dijo; tasya etasya—de este mismo factor tiempo; 
janaḥ—persona; nūnam—ciertamente; na—no; ayam—este; veda—conoce; uru-
vikramam—la gran fuerza; kālyamānaḥ—siendo arrastrado; api—aunque; balinaḥ—
poderosa; vāyoḥ—del viento; iva—como; ghana—de nubes; āvaliḥ—una masa.

La Personalidad de dios dijo: tal como una masa de nubes desconoce la poderosa 
influencia del viento, la persona de conciencia material desconoce la poderosa 
fuerza del factor tiempo que la está arrastrando.

SIGNIFICADO: El gran paṇḍita y político llamado Cāṇakya dijo que, aunque estu-
viéramos dispuestos a pagar millones de dólares, no podríamos recuperar ni un solo 
instante de nuestra existencia. Es imposible calcular la enorme pérdida que supone el 
desperdicio de tan valioso tiempo. Tanto en la vida material como en la espiritual, de-
bemos estar muy alertas con respecto al empleo del tiempo de que disponemos. El alma 
condicionada vive en un cuerpo determinado durante un lapso de tiempo prefijado, y 
en las Escrituras se nos recomienda completar el proceso de conciencia de Kṛṣṇa en ese 
pequeño período, de modo que nos liberemos de la influencia del factor tiempo. Pero, 
por desgracia, como el viento que se lleva las nubes, el tiempo arrastra con su fuerte 
poder a los que no son conscientes de Kṛṣṇa, sin ellos siquiera darse cuenta.
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yaM yamaTaRmaupaAd"Ôae äu":Kaena s$auKahe"tavae / 
taM taM DaunaAeita BagAvaAna, paumaAHC$Aecaita yatk{(tae //�2�//

yaṁ yam artham upādatte    duḥkhena sukha-hetave
taṁ taṁ dhunoti bhagavān    pumāñ chocati yat-kṛte

yam yam—cualquier; artham—objeto; upādatte—adquiere; duḥkhena—con dificultad; 
sukha-hetave—para obtener felicidad; tam tam—eso; dhunoti—destruye; bhagavān—la 
Suprema Personalidad de Dios; pumān—la persona; śocati—se lamenta; yat-kṛte—
razón por la cual.

La Suprema Personalidad de dios, como factor tiempo, destruye todo lo que, a 
fuerza de trabajo y sufrimientos, produce el materialista, para obtener una supuesta 
felicidad. Por esa razón, el alma condicionada se lamenta.

SIGNIFICADO: La principal función del factor tiempo, que es un representante de 
la Suprema Personalidad de Dios, consiste en destruirlo todo. Los materialistas, con 
conciencia material, se dedican a producir muchas cosas en nombre del crecimiento 
económico. Creen que serán felices si progresan en la satisfacción de las necesidades 
materiales del hombre, pero olvidan que todo lo que han producido se destruirá con 
el paso del tiempo. La historia nos enseña que hubo muchos imperios poderosos en la 
superficie del globo, imperios construidos a base de grandes esfuerzos y perseverancia, 
pero con el paso del tiempo, todos han sido destruidos. A pesar de ello, los necios 
materialistas no pueden entender que su producción de bienes materiales, que están 
destinados a ser destruidos con el paso del tiempo, es una simple pérdida de tiempo. 
Ese derroche de energía se debe a la ignorancia de las masas, de la gente que no sabe 
que es eterna y que, además, tiene una ocupación eterna; no saben que la duración de 
su vida en un determinado tipo de cuerpo no es más que un destello en el itinerario 
de la eternidad. Ignorando este hecho, consideran ese destello como si lo fuese todo, 
y pierden el tiempo en mejorar sus condiciones económicas.

yad"‹auvasya de"h"sya s$aAnaubanDasya äu"maRita: / 
‹auvaAiNA manyatae maAeh"Aä," gA{h"ºae‡avas$aUina ca //�3�//

yad adhruvasya dehasya    sānubandhasya durmatiḥ
dhruvāṇi manyate mohād    gṛha-kṣetra-vasūni ca

yat—debido a; adhruvasya—temporal; dehasya—del cuerpo; sa-anubandhasya—con 
lo que se relaciona; durmatiḥ—una persona desorientada; dhruvāṇi—permanente; 
manyate—cree; mohāt—debido a la ignorancia; gṛha—hogar; kṣetra—tierra; vasūni—
riqueza; ca—y.
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El desorientado materialista no sabe que su propio cuerpo no es permanente, y que 
el atractivo del hogar, la tierra y la riqueza relacionados con ese cuerpo, también es 
temporal. Solo la ignorancia le hace pensar que todo es permanente.

SIGNIFICADO: El materialista piensa que las personas ocupadas en el proceso de 
conciencia de Kṛṣṇa son unos locos que pierden el tiempo cantando Hare Kṛṣṇa, pero 
en realidad no sabe que él mismo es quien está en la región más oscura de la demencia, 
pues cree que su cuerpo es permanente. Además, considera que su hogar, su país, su 
sociedad y todo lo que tiene que ver con su cuerpo, es permanente. Esa idea materialista 
de la permanencia del hogar, la tierra, etc., es lo que se denomina «ilusión de māyā», 
como aquí se menciona claramente: mohād gṛha-kṣetra-vasūni: Solo por la influencia 
de la ilusión cree el materialista que su hogar, su tierra y su dinero son permanentes. 
Debido a esa ilusión, se fomenta la vida familiar, la vida nacional y el crecimiento 
económico, factores muy importantes de la civilización moderna. La persona cons-
ciente de Kṛṣṇa sabe que ese crecimiento económico de la sociedad humana solo es 
una ilusión temporal.

En otra parte del Śrīmad-Bhāgavatam se declara que creer que somos el cuerpo, 
creer que otras personas relacionadas con este cuerpo son parientes nuestros, y creer 
que la tierra donde hemos nacido es adorable, son los productos de una civilización 
animal. Sin embargo, cuando nos volvemos conscientes de Kṛṣṇa y nos iluminamos, 
podemos utilizar todo eso para servir al Señor. Es una propuesta muy adecuada. Todo 
tiene una relación con Kṛṣṇa. Cuando el crecimiento económico y el progreso material 
se utilizan para promover la causa del movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa, co-
mienza una nueva fase de vida progresiva.

jantauvaE= Bava Wtaismana, yaAM yaAM yaAeinamanau˜ajaeta, / 
tasyaAM tasyaAM s$a laBatae inava{RitaM na ivar"jyatae //�4�//

jantur vai bhava etasmin    yāṁ yāṁ yonim anuvrajet
tasyāṁ tasyāṁ sa labhate    nirvṛtiṁ na virajyate

jantuḥ—la entidad viviente; vai—ciertamente; bhave—en la existencia mundana; 
etasmin—esta; yām yām—cualquiera; yonim—especie; anuvrajet—que pueda obtener; 
tasyām tasyām—en esa; saḥ—él; labhate—consigue; nirvṛtim—satisfacción; na—no; 
virajyate—se opone.

Sea cual sea la especie en que nazca, la entidad viviente encuentra en ella un determi-
nado tipo de satisfacción, y nunca se opone a ser situada en semejante condición.

SIGNIFICADO: Se denomina «ilusión» a la satisfacción que la entidad viviente siente 
en un determinado tipo de cuerpo, aunque sea muy abominable. Un hombre de elevada 
posición se sentiría insatisfecho con el nivel de vida de un hombre de menos categoría, 

30.4

TEXTO 4



406   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 3

pero, debido al espejismo de māyā, la energía externa, el hombre de posición inferior 
se encuentra satisfecho con su situación. Las actividades de māyā pasan por dos fases. 
Una se denomina prakṣepātmikā, y la otra, āvaraṇātmikā. Āvaraṇātmikā significa «que 
cubre», y prakṣepātmikā significa «que hunde». La persona materialista o el animal 
se sentirán satisfechos con cualquier condición de vida, porque la influencia de māyā 
cubre su conocimiento. Las especies de vida inferiores o más degradadas tienen una 
conciencia tan pobre, tan poco evolucionada, que no pueden entender si son felices o 
están sufriendo. Eso se denomina āvaraṇātmikā. Incluso el cerdo, que vive a base de 
comer excremento, se siente feliz, pero una persona situada en una modalidad de vida 
más elevada se da cuenta de que lo que está comiendo el cerdo es excremento. ¡Qué 
vida tan abominable!

nar"k(sTaAe'ipa de"hM" vaE na paumaAMstya·u(imacC$ita / 
naAr"fyaAM inava{RtaAE s$atyaAM de"vamaAyaAivamaAeih"ta: //�5�//

naraka-stho ’pi dehaṁ vai    na pumāṁs tyaktum icchati
nārakyāṁ nirvṛtau satyāṁ    deva-māyā-vimohitaḥ

naraka—en el infierno; sthaḥ—situada; api—incluso; deham—cuerpo; vai—cierta-
mente; na—no; pumān—persona; tyaktum—abandonar; icchati—desea; nārakyām—
infernal; nirvṛtau—disfrute; satyām—cuando existe; deva-māyā—por la energía iluso-
ria de Viṣṇu; vimohitaḥ—engañada.

La entidad viviente condicionada está satisfecha en la especie de vida a que perte-
nece; cubierta por la influencia engañosa de la energía ilusoria, ni siquiera en el 
infierno se siente inclinada a desprenderse de su cuerpo, pues el disfrute infernal le 
proporciona placer.

SIGNIFICADO: Se cuenta que, una vez, el rey del cielo, Indra, maldecido a causa de su 
mal comportamiento por Bṛhaspati, su maestro espiritual, nació como cerdo en este 
planeta. Al cabo de muchos días, cuando Brahmā quiso llevarlo de vuelta a su reino 
celestial, Indra, con cuerpo de cerdo, se había olvidado por completo de su posición de 
monarca del reino celestial, y se negó a regresar. Así es el hechizo de māyā. Hasta Indra 
olvida su nivel de vida celestial y se siente satisfecho con el nivel de vida del cerdo. Por 
la influencia de māyā, el alma condicionada se apega tanto a su cuerpo actual, que si 
se le ofrece: «Abandona ese cuerpo, e inmediatamente tendrás un cuerpo de rey», no 
aceptará. Ese apego es muy intenso en todas las entidades vivientes condicionadas. 
El Señor Kṛṣṇa en persona nos pide: «Abandona este mundo material. Déjalo todo. 
Ven a Mí y Yo te protegeré», pero no estamos dispuestos. Pensamos: «Aquí estoy 
perfectamente bien. ¿Por qué me tengo que entregar a Kṛṣṇa y regresar a Su reino?». 
Eso se llama māyā, ilusión. Todos están satisfechos con su condición de vida, por muy 
abominable que sea.
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@AtmajaAyaAs$autaAgAAr"pazAu"‰"ivaNAbanDauSau / 
inaè&X#maUlaô$d"ya @AtmaAnaM baò" manyatae //�6�//

ātma-jāyā-sutāgāra-    paśu-draviṇa-bandhuṣu
nirūḍha-mūla-hṛdaya    ātmānaṁ bahu manyate

ātma—el cuerpo; jāyā—la esposa; suta—los hijos; agāra—el hogar; paśu—los animales; 
draviṇa—las riquezas; bandhuṣu—en los amigos; nirūḍha-mūla—profundamente en-
raizado; hṛdayaḥ—su corazón; ātmānam—ella misma; bahu—altamente; manyate—
ella cree.

Esa satisfacción con su propio nivel de vida se debe a la profunda atracción que sien-
te por el cuerpo, el hogar, la esposa, los hijos, los animales, las riquezas y los amigos. 
En esa situación, el alma condicionada se considera completamente perfecta.

SIGNIFICADO: Esa supuesta perfección de la vida humana es imaginaria. Por eso se 
dice que el materialista no tiene el menor mérito, por muchas cualidades materiales 
que tenga, pues está suspendido en el inestable plano de la mente, que lo arrastrará de 
nuevo hacia la existencia material de vida temporal. Aquel que actúa en el plano de la 
mente no puede elevarse al plano espiritual. Esa persona irá deslizándose sin remisión 
hacia la vida material. En compañía de sus supuestos sociedad, amistad y amor, el alma 
condicionada parece completamente satisfecha.

s$and"÷maAnas$avaARËÿ WSaAmauã"h"naAiDanaA / 
k(r"Aetyaivar"taM maUX#Ae äu"ir"taAina äu"r"AzAya: //�7�//

sandahyamāna-sarvāṅga    eṣām udvahanādhinā
karoty avirataṁ mūḍho    duritāni durāśayaḥ

sandahyamāna—ardiendo; sarva—todos; aṅgaḥ—sus miembros; eṣām—a esos 
miembros de la familia; udvahana—para mantener; ādhinā—con ansiedad; karoti—
realiza; aviratam—siempre; mūḍhaḥ—el necio; duritāni—actividades pecaminosas; 
durāśayaḥ—malintencionado.

aunque siempre se consume de ansiedad, ese necio sigue realizando toda clase de 
actos maliciosos, con esperanzas que nunca se verán satisfechas, a fin de mantener 
a lo que él considera su familia y su sociedad.

SIGNIFICADO: Se dice que es más fácil mantener un gran imperio que una pequeña 
familia, especialmente hoy en día, que la influencia de Kali-yuga es tan fuerte que 
todo el mundo está agobiado y lleno de ansiedades por haber aceptado la engañosa 
oferta familiar de māyā. La familia que mantenemos es creación de māyā; es el reflejo 
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desvirtuado de la familia de Kṛṣṇaloka. Allí también hay familia, amigos, sociedad, 
padre y madre: todo; pero eterno. Aquí, nuestras relaciones familiares cambian cada 
vez que cambiamos de cuerpo. Unas veces estamos en una familia de seres humanos, 
otras, en una familia de semidioses, en una familia de gatos, o en una familia de 
perros. La familia, la sociedad y la amistad son inestables, y por eso se dice que son 
asat. Mientras estemos apegados a esa familia y a esa sociedad, que son inexistentes, 
temporales, siempre estaremos llenos de ansiedad. Los materialistas, sin saber que aquí, 
en el mundo material, la familia, la sociedad y la amistad no son más que sombras, se 
apegan a esas cosas. Claro está, sus corazones se consumen sin cesar; pero a pesar de 
todos los inconvenientes, siguen trabajando para mantener a sus falsas familias, pues 
no tienen información de su verdadera relación familiar con Kṛṣṇa.

@AiºaæaAtmaein‰"ya: ñINAAmas$ataInaAM ca maAyayaA / 
r"h"Ae r"icatayaAlaApaE: izAzAUnaAM k(laBaAiSaNAAma, //�8�//

ākṣiptātmendriyaḥ strīṇām    asatīnāṁ ca māyayā
raho racitayālāpaiḥ    śiśūnāṁ kala-bhāṣiṇām

ākṣipta—hechizado; ātma—corazón; indriyaḥ—sus sentidos; strīṇām—de mujeres; 
asatīnām—falsa; ca—y; māyayā—por māyā; rahaḥ—en un lugar solitario; racitayā—
manifestada; ālāpaiḥ—por el habla; śiśūnām—de los hijos; kala-bhāṣiṇām—con dulces 
palabras.

Le entrega el corazón y los sentidos a una mujer, que lo hechiza con su engañosa 
māyā. disfruta de sus abrazos y hablando con ella en lugares solitarios, y queda 
encantado con las dulces palabras de los hijos pequeños.

SIGNIFICADO: La vida familiar en el reino de māyā, la energía ilusoria, es como 
una cárcel para la entidad viviente eterna. En la cárcel, el preso está entre barrotes 
y encadenado con grilletes de hierro. De manera similar, el alma condicionada está 
encadenada con la hechizante belleza de una mujer, sus abrazos en lugares solitarios, 
sus conversaciones de supuesto amor, y las dulces palabras de sus hijos pequeños. De 
este modo, olvida su verdadera identidad.

En este verso, las palabras strīṇām asatīnām indican que el amor de la mujer solo 
busca agitar la mente del hombre. En realidad, no existe amor en el mundo material. 
Tanto la mujer como el hombre están interesados en su propia complacencia de los 
sentidos. Con ese fin, la mujer crea un amor ilusorio, y el hombre queda encantado 
con ese falso amor, y se olvida de su verdadero deber. Cuando, como resultado de esa 
combinación, vienen los hijos, entonces se siente atraído por sus dulces palabras. El 
amor de la mujer y las palabras de los hijos cierran su prisión, y el hombre no pue-
de abandonar su hogar. En lenguaje védico, la palabra que designa a esa persona es 
«gṛhamedhī», que significa «aquel cuyo apego se centra en el hogar». Gṛhastha es el 
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que vive con familia, esposa e hijos, pero teniendo como verdadero propósito de su 
vida el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa. Lo que se aconseja, por lo tanto, es ser gṛhastha, 
y no gṛhamedhī. La preocupación del gṛhastha es salir de la vida familiar creada por la 
ilusión, y entrar en la verdadera vida familiar con Kṛṣṇa, mientras que el gṛhamedhī se 
encadena cada vez más y más a la supuesta vida familiar, vida tras vida, y permanece 
perpetuamente en la oscuridad de māyā.

gA{he"Sau kU(q%DamaeRSau äu":Katan‡aeSvatain‰"ta: / 
ku(vaRnäu":Ka‘ataIk(ArM" s$auKavanmanyatae gA{h"I //�9�//

gṛheṣu kūṭa-dharmeṣu    duḥkha-tantreṣv atandritaḥ
kurvan duḥkha-pratīkāraṁ    sukhavan manyate gṛhī

gṛheṣu—en la vida familiar; kūṭa-dharmeṣu—que incluye la práctica de la falsedad; 
duḥkha-tantreṣu—causando infelicidad; atandritaḥ—atento; kurvan—haciendo; 
duḥkha-pratīkāram—neutralización de las miserias; sukha-vat—como felicidad; 
manyate—considera; gṛhī—el hombre casado.

El hombre casado apegado permanece en la vida familiar, que está llena de diplo-
macia e intrigas. Siempre causando infelicidad, y controlado por actos de compla-
cencia de los sentidos, trata de neutralizar las reacciones de todas sus miserias, y si 
tiene éxito en ese esfuerzo, se considera feliz.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā, la Personalidad de Dios certifica personalmente 
que el mundo material es un lugar temporal lleno de infelicidad. No hay posibilidad de 
ser feliz en el mundo material, ni a nivel individual, ni familiar, ni social, ni nacional. 
Cualquier supuesta felicidad que exista, también es ilusión. En el mundo material, feli-
cidad significa tener éxito en neutralizar los efectos del sufrimiento. El mundo material 
está hecho de tal forma que cualquiera que no adquiera sutileza diplomática, fracasará 
en la vida. Y no solo en la sociedad humana: incluso las sociedades de animales inferio-
res, como las aves y las abejas, son hábiles en organizar la satisfacción de sus necesidades 
físicas de comer, dormir y aparearse. Dentro de la sociedad humana hay competencia 
entre las naciones y entre los individuos, y en la lucha por el éxito, toda la sociedad 
humana se llena de tratos diplomáticos. Siempre debemos recordar que, a pesar de toda 
la diplomacia y toda la inteligencia que empleemos en la lucha por la existencia, por 
la voluntad suprema, todo terminará en un segundo. Por consiguiente, todos nuestros 
intentos de ser felices en el mundo material no son más que una alucinación de māyā.

@TaE=r"ApaAid"taEgAuRvyaAR ihM"s$ayaetastataê taAna, / 
pauSNAAita yaeSaAM paAeSaeNA zAeSaBaugyaAtyaDa: svayama, //10//

30.10

TEXTO 10

TEXTO 9



410   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 3

arthair āpāditair gurvyā    hiṁsayetas-tataś ca tān
puṣṇāti yeṣāṁ poṣeṇa    śeṣa-bhug yāty adhaḥ svayam

arthaiḥ—por la riqueza; āpāditaiḥ—conseguida; gurvyā—gran; hiṁsayā—con violen-
cia; itaḥ-tataḥ—aquí y allí; ca—y; tān—a ellos (los miembros de la familia); puṣṇāti—él 
mantiene; yeṣām—de quienes; poṣeṇa—por mantenerlos; śeṣa—remanentes; bhuk—
comer; yāti—él va; adhaḥ—hacia abajo; svayam—él mismo.

Una y otra vez, consigue dinero por medios violentos, y aunque lo emplea al servicio 
de su familia, él mismo solo come una pequeña porción del alimento así comprado. 
Por los suyos gana el dinero de esa forma irregular, y por los suyos, va al infierno.

SIGNIFICADO: Un proverbio bengalí dice: «La persona para la que he robado me 
acusa de ser ladrón». Los miembros de la familia, por quienes actúa de tantas maneras 
ilícitas la persona apegada, nunca están satisfechos. Bajo la influencia de la ilusión, 
la persona apegada sirve a los miembros de su familia, y por servirlos, está destinada 
a entrar en una condición de vida infernal. Un ladrón, por ejemplo, roba algo para 
mantener a su familia, y lo capturan y lo meten en la cárcel. Esa es la esencia de la 
existencia material y del apego a la sociedad, la amistad y el amor materiales. El hombre 
apegado está siempre ocupado en hacer dinero, por las buenas o por las malas, para 
mantener a su familia, pero no puede disfrutar de más que lo que consumiría incluso 
sin esas actividades delictivas. Un hombre come un cuarto de kilo de comida, pero 
tiene que mantener a una gran familia, y para ello tiene que ganar dinero sea como sea; 
aun así, no recibe más que lo que puede comer, y, a veces, come lo que queda después de 
que coma su familia. Ni aun con el dinero sucio que gana puede él disfrutar de la vida. 
Así es como cubre la ilusión de māyā.

El proceso del servicio ilusorio a la sociedad, el país y la comunidad es exactamente 
el mismo en todas partes; incluso los grandes líderes nacionales responden a ese mismo 
principio. Una irregularidad en el servicio puede hacer que un líder nacional, un gran 
sirviente de la patria, muera a manos de sus compatriotas. En otras palabras, nadie 
puede satisfacer a los que dependen de él por medio de ese servicio ilusorio, y nadie 
puede tampoco dejar de servir, pues somos sirvientes por naturaleza. La posición cons-
titucional de la entidad viviente es ser parte integral del Ser Supremo, pero, olvidando 
que tiene que ofrecer servicio al Señor Supremo, desvía su atención hacia el servicio de 
otros; eso es māyā. Sirviendo a otros, comete el error de creer que él es el amo. El cabeza 
de familia piensa que es el amo de la familia, y el líder de la nación cree que es el amo 
de la nación. En realidad, lo que hacen es servir, y por servir a māyā, cada paso que dan 
los acerca más al infierno. Por lo tanto, un hombre sensato debe finalmente adoptar el 
proceso de conciencia de Kṛṣṇa y ocuparse en servir al Señor Supremo, aplicando en 
ello su vida entera, toda su riqueza, toda su inteligencia y todas sus palabras.
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vaAtaARyaAM laupyamaAnaAyaAmaAr"bDaAyaAM pauna: pauna: / 
laAeBaAiBaBaUtaAe ina:s$aÔva: par"ATaeR ku(ç&tae s$pa{h"Ama, //11//

vārtāyāṁ lupyamānāyām    ārabdhāyāṁ punaḥ punaḥ
lobhābhibhūto niḥsattvaḥ    parārthe kurute spṛhām

vārtāyām—cuando su trabajo; lupyamānāyām—se ve obstaculizado; ārabdhāyām—
emprendido; punaḥ punaḥ—una y otra vez; lobha—por la codicia; abhibhūtaḥ—
abrumado; niḥsattvaḥ—arruinado; para-arthe—por la riqueza de otros; kurute 
spṛhām—suspira.

Si las cosas no le van bien, trata de salir adelante una y otra vez, pero cuando todos 
sus intentos fracasan y se arruina, su excesiva codicia lo lleva a aceptar dinero de 
otros.

ku(q%]mbaBar"NAAk(lpaAe mand"BaAgyaAe va{TaAeâma: / 
i™ayaA ivah"Ina: k{(paNAAe DyaAyaHC.$vais$aita maUX#DaI: //12//

kuṭumba-bharaṇākalpo    manda-bhāgyo vṛthodyamaḥ
śriyā vihīnaḥ kṛpaṇo    dhyāyañ chvasiti mūḍha-dhīḥ

kuṭumba—a su familia; bharaṇa—de mantener; akalpaḥ—incapaz; manda-bhāgyaḥ—el 
hombre desgraciado; vṛthā—en vano; udyamaḥ—cuyo esfuerzo; śriyā—belleza, rique-
za; vihīnaḥ—privado de; kṛpaṇaḥ—miserable; dhyāyan—doliéndose; śvasiti—gime; 
mūḍha—confundida; dhīḥ—su inteligencia.

de este modo, el desgraciado, incapaz de mantener a su familia, pierde toda su 
gallardía. Piensa siempre en su fracaso, doliéndose muy profundamente.

WvaM svaBar"NAAk(lpaM tatk(la‡aAd"yastaTaA / 
naAi‰"yantae yaTaA paUva< k(LnaAzAA wva gAAejar"ma, //13//

evaṁ sva-bharaṇākalpaṁ    tat-kalatrādayas tathā
nādriyante yathā pūrvaṁ    kīnāśā iva go-jaram

evam—de este modo; sva-bharaṇa—de mantenerlos; akalpam—incapaz; tat—su; 
kalatra—esposa; ādayaḥ—y el resto; tathā—así; na—no; ādriyante—respetan; yathā—
como; pūrvam—antes; kīnāśāḥ—granjeros; iva—como; go-jaram—a un buey viejo.
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viendo que ya no puede mantenerlos, su esposa y el resto de la familia dejan de 
tratarlo con el mismo respeto que antes, como los granjeros avarientos, que tratan 
peor a sus bueyes viejos y cansados.

SIGNIFICADO: No solo en la actualidad, sino desde siempre, a nadie le gusta un an-
ciano que no sea capaz de ganar nada para la familia. En algunas sociedades y estados 
modernos, se les llega a administrar veneno para que mueran lo antes posible. Ciertas 
sociedades caníbales organizan un festival en el que, muy divertidos, matan al abuelo 
y hacen un banquete con su cuerpo. Se da el ejemplo de que al granjero no le gusta el 
buey viejo que ya no trabaja. De la misma manera, cuando a una persona apegada a la 
vida familiar le llega la vejez y no puede ganar dinero, su esposa, sus hijos, hijas y demás 
familiares no están contentos con él, y en consecuencia lo desdeñan y, por supuesto, le 
faltan al respeto. Por eso es prudente que abandone el apego a la familia antes de llegar 
a la vejez, y se refugie en la Suprema Personalidad de Dios. Debe ocuparse en servir al 
Señor, para que el Señor Supremo Se encargue de él, y así no sufrirá el desdén de sus 
supuestos familiares.

ta‡aApyajaAtainavaeRd"Ae i”ayamaANA: svayamBa{taE: / 
jar"yaAepaAÔavaEè&pyaAe mar"NAAiBamauKaAe gA{he" //14//

tatrāpy ajāta-nirvedo    bhriyamāṇaḥ svayam bhṛtaiḥ
jarayopātta-vairūpyo    maraṇābhimukho gṛhe

tatra—ahí; api—aunque; ajāta—que no surge; nirvedaḥ—aversión; bhriyamāṇaḥ—ser 
mantenido; svayam—por él mismo; bhṛtaiḥ—por aquellos que fueron mantenidos; 
jarayā—por la vejez; upātta—obtenida; vairūpyaḥ—deformación; maraṇa—muerte; 
abhimukhaḥ—aproximándose; gṛhe—en el hogar.

aquellos a quienes él mantuvo un día, son los que ahora lo mantienen a él. a pesar de 
ello, el necio hombre de familia no siente aversión por la vida familiar. deformado por 
la influencia de la vejez, se prepara para encontrarse definitivamente con la muerte.

SIGNIFICADO: La atracción por la familia es tan fuerte que, a pesar de que en la vejez 
sus familiares lo tratan con desdén, el anciano no puede abandonar su afecto por ellos 
y se queda en el hogar, como un perro. El modo de vida védico recomienda abandonar 
la familia mientras aún se tienen fuerzas suficientes. La vida familiar se debe abandonar 
antes de estar demasiado débil, de fracasar en las actividades materiales y de enfermar. 
Durante los restantes días de su vida, uno debe ocuparse por completo en el servicio del 
Señor. Por consiguiente, las Escrituras védicas nos ordenan que, una vez cumplidos los 
cincuenta años, abandonemos la vida familiar y vivamos solos en el bosque. Después 
de prepararnos perfectamente, debemos entrar en la orden de sannyāsa para entregar 
el conocimiento de la vida espiritual por todos los hogares.
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@Astae'vamatyaAepanyastaM gA{h"paAla wvaAh"r"na, / 
@AmayaAvya‘ad"IæaAi¢ar"lpaAh"Ar"Ae'lpacaeií"ta: //15//

āste ’vamatyopanyastaṁ    gṛha-pāla ivāharan
āmayāvy apradīptāgnir    alpāhāro ’lpa-ceṣṭitaḥ

āste—permanece; avamatyā—sin consideración; upanyastam—lo que es puesto; gṛha-
pālaḥ—un perro; iva—como; āharan—comer; āmayāvī—enfermo; apradīpta-agniḥ—
con dispepsia; alpa—poco; āhāraḥ—comer; alpa—poca; ceṣṭitaḥ—su actividad.

de este modo, permanece en el hogar como un perrito faldero, comiendo lo que, 
sin la menor consideración, le dan para comer. aquejado de muchas enfermedades, 
como la dispepsia y la falta de apetito, solo toma pequeñas cantidades de alimento, 
y se convierte en un inválido que ya no puede trabajar en nada.

SIGNIFICADO: Antes de enfrentarse con la muerte, la persona tiene aseguradas la 
enfermedad y la invalidez, y, desdeñado por los miembros de su propia familia, su 
vida se vuelve peor que la de un perro, debido a las molestas dolencias que tiene que 
soportar. Las Escrituras védicas nos ordenan que, antes de llegar a tan miserable 
condición, debemos abandonar el hogar y morir sin que los miembros de la familia 
lo sepan. La muerte del hombre que abandona el hogar y muere sin que su familia lo 
sepa se considera gloriosa. Pero el hombre apegado a la familia quiere que, después 
de muerto, su familia lo lleve en una gran procesión. Él no podrá verlo, pero desea 
que su cuerpo sea pomposamente llevado en procesión. Es feliz de esta manera, 
sin ni siquiera saber adónde tiene que ir cuando abandone el cuerpo rumbo a su 
siguiente vida.

vaAyaunaAet‚(mataAeÔaAr": k(P(s$aMç&Ü"naAix"k(: / 
k(As$aìAs$ak{(taAyaAs$a: k(NQe& Gaur"Gaur"Ayatae //16//

vāyunotkramatottāraḥ    kapha-saṁruddha-nāḍikaḥ
kāsa-śvāsa-kṛtāyāsaḥ    kaṇṭhe ghura-ghurāyate

vāyunā—por el aire; utkramatā—saliéndosele; uttāraḥ—los ojos; kapha—con moco; 
saṁruddha—congestionada; nāḍikaḥ—su tráquea; kāsa—tosiendo; śvāsa—respiración; 
kṛta—hecha; āyāsaḥ—dificultad; kaṇṭhe—en la garganta; ghura-ghurāyate—produce 
un sonido como «ghura-ghura».

En esa condición enferma, los ojos, debido a la presión interior del aire, parecen 
salírsele, y tiene las glándulas congestionadas con moco. Se le hace difícil respirar, 
y cada vez que espira o inspira, produce un estertor en su garganta que suena como 
«ghura-ghura».
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zAyaAna: pair"zAAecaià": pair"vaIta: svabanDauiBa: / 
vaAcyamaAnaAe'ipa na “aUtae k(AlapaAzAvazAM gAta: //17//

śayānaḥ pariśocadbhiḥ    parivītaḥ sva-bandhubhiḥ
vācyamāno ’pi na brūte    kāla-pāśa-vaśaṁ gataḥ

śayānaḥ—yacer; pariśocadbhiḥ—lamentándose; parivītaḥ—rodeado; sva-
bandhubhiḥ—de sus parientes y amigos; vācyamānaḥ—tener el impulso de hablar; 
api—aunque; na—no; brūte—habla; kāla—del tiempo; pāśa—el lazo; vaśam—bajo el 
control de; gataḥ—ido.

de ese modo, cae bajo las garras de la muerte y yace rodeado de las lamentaciones 
de sus amigos y parientes. aunque quiere hablar con ellos, ya no puede, pues está 
bajo el control del tiempo.

SIGNIFICADO: Por una cuestión de formalidad, cuando un hombre yace en el lecho 
de muerte, sus parientes se le acercan, y a veces, con grandes llantos, se dirigen al 
moribundo: «¡oh, padre!, ¡oh, amigo!, ¡oh, esposo!». En esa condición lastimosa, el 
moribundo quiere hablar con ellos y expresarles sus últimos deseos, pero, sometido 
por completo al control del factor tiempo, al control de la muerte, no puede hablar, 
y eso le produce un sufrimiento inconcebible. La enfermedad hace que, de por sí, 
su condición sea dolorosa; el moco le obstruye las glándulas y la garganta. En una 
situación que, de por sí, es ya muy difícil, cuando sus familiares se dirigen a él de esta 
manera, su pesar aumenta.

WvaM ku(q%]mbaBar"NAe vyaApa{taAtmaAijataein‰"ya: / 
i•ayatae ç&d"taAM svaAnaAmauç&vaed"nayaAstaDaI: //18//

evaṁ kuṭumba-bharaṇe    vyāpṛtātmājitendriyaḥ
mriyate rudatāṁ svānām     uru-vedanayāsta-dhīḥ

evam—así; kuṭumba-bharaṇe—en mantener una familia; vyāpṛta—absorta; ātmā—la 
mente; ajita—descontrolados; indriyaḥ—los sentidos; mriyate—muere; rudatām—
mientras lloran; svānām—sus parientes; uru—gran; vedanayā—con dolor; asta—
privado de; dhīḥ—conciencia.

así muere, lleno de pesar y viendo el llanto de sus parientes, el hombre que, sin 
controlar sus sentidos, se ocupó en mantener una familia. muere del modo más 
patético, con gran dolor y sin conciencia.
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SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā se dice que a la hora de la muerte estaremos absortos 
en los pensamientos que hayamos cultivado durante la vida. Los últimos pensamientos 
de una persona que no pensaba más que en mantener adecuadamente a los miembros 
de su familia, tratarán de asuntos familiares. Ese es el curso natural de los hechos para 
el hombre común. No conoce qué destino le espera; durante el breve destello que es su 
vida, se afana por mantener a su familia. En la etapa final, el moribundo nunca está sa-
tisfecho con lo que ha hecho por mejorar la condición económica de la familia; siempre 
piensa que no hizo lo suficiente. Su profundo afecto por la familia le hace olvidar que 
su deber principal es controlar los sentidos y mejorar su conciencia espiritual. A veces, 
encomienda los asuntos de la familia al hijo o a algún pariente, diciendo: «Me voy. Por 
favor, cuida de la familia». No sabe adónde va, pero se preocupa por el sustento de la 
familia incluso a la hora de morir. En alguna ocasión, el moribundo ruega al médico 
que le prolongue la vida por unos pocos años, para que pueda completar el plan que 
había comenzado para mantener a la familia. Esas son las enfermedades materiales del 
alma condicionada. Olvida por completo su verdadera ocupación, volverse consciente 
de Kṛṣṇa, y siempre es serio en lo que respecta a la planificación del mantenimiento de 
su familia, aunque está cambiando de familia constantemente, una tras otra.

yamaäU"taAE tad"A ‘aAæaAE BaImaAE s$ar"Bas$aeºaNAAE / 
s$a ä{"î"A ‡astaô$d"ya: zAk{(nmaU‡aM ivamauÂaita //19//

yama-dūtau tadā prāptau    bhīmau sarabhasekṣaṇau
sa dṛṣṭvā trasta-hṛdayaḥ    śakṛn-mūtraṁ vimuñcati

yama-dūtau—dos mensajeros de Yamarāja; tadā—en ese momento; prāptau—venidos; 
bhīmau—terribles; sa-rabhasa—llenos de ira; īkṣaṇau—sus ojos; saḥ—él; dṛṣṭvā—
viendo; trasta—aterrorizado; hṛdayaḥ—su corazón; śakṛt—excremento; mūtram—
orina; vimuñcati—expulsa.

a la hora de la muerte, ve llegar ante él a los mensajeros del señor de la muerte, con 
ojos llenos de ira. Sintiendo mucho temor, evacúa el vientre y se orina.

SIGNIFICADO: La transmigración de la entidad viviente después de abandonar el 
cuerpo puede ser de dos maneras: o bien va ante el controlador de las actividades peca-
minosas, cuyo nombre es Yamarāja, o bien va a los planetas superiores, o a Vaikuṇṭha. 
El Señor Kapila explica aquí cómo tratan los yamadūtas, los mensajeros de Yamarāja, 
a las personas que se ocupan en actividades de complacencia de los sentidos para 
mantener a una familia. A la hora de la muerte, los yamadūtas hacen de guardianes 
de las personas que se han dedicado intensamente a la complacencia de los sentidos. 
Ellos se encargan de llevar al moribundo hasta el planeta en que reside Yamarāja. En los 
siguientes versos se describen las condiciones de ese lugar.
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yaAtanaAde"h" @Ava{tya paAzAEbaRä,"DvaA gAlae balaAta, / 
nayataAe d"IGaRmaDvaAnaM d"Nx"YaM r"AjaBaq%A yaTaA //20//

yātanā-deha āvṛtya    pāśair baddhvā gale balāt
nayato dīrgham adhvānaṁ    daṇḍyaṁ rāja-bhaṭā yathā

yātanā—para castigo; dehe—su cuerpo; āvṛtya—cubrir; pāśaiḥ—con cuerdas; 
baddhvā—atar; gale—por el cuello; balāt—por la fuerza; nayataḥ—llevan; dīrgham—
gran; adhvānam—distancia; daṇḍyam—a un delincuente; rāja-bhaṭāḥ—los soldados 
del rey; yathā—como.

Como a un delincuente arrestado por la policía para castigarlo, los yamadūtas 
arrestan a la persona que se ocupó en delictiva complacencia de los sentidos; lo 
atan por el cuello con una fuerte cuerda y cubren su cuerpo sutil, para que pueda 
soportar el severo castigo.

SIGNIFICADO: Toda entidad viviente está cubierta con un cuerpo denso y un cuerpo 
sutil. El cuerpo sutil es la cubierta de mente, ego, inteligencia y conciencia. En las Es-
crituras se dice que los alguaciles de Yamarāja cubren el cuerpo sutil del reo y lo llevan 
a la morada de Yamarāja para castigarlo de un modo que le sea posible tolerar. El reo 
no muere con ese castigo, pues si muriese, ¿quién sufriría el castigo? Los alguaciles de 
Yamarāja no van a darle muerte. De hecho, es imposible matar a la entidad viviente, 
porque en realidad es eterna; simplemente tiene que sufrir las consecuencias de sus 
actividades de complacencia de los sentidos.

En el Caitanya-caritāmṛta se explica el procedimiento de castigo. Antiguamente, 
los hombres del rey llevaban al delincuente en un bote al medio del río. Lo hundían 
sujetándolo por los pelos y metiéndolo completamente bajo el agua; cuando estaba 
prácticamente asfixiado, lo sacaban del agua y le permitían respirar durante un tiempo; 
entonces lo hundían de nuevo hasta casi asfixiarlo. Como se explicará en los siguientes 
versos, Yamarāja inflige castigos de ese tipo al alma olvidadiza.

tayaAeinaRiBaRªaô$d"yastajaR$naEjaARtavaepaTau: / 
paiTa ìiBaBaRºyamaANA @AtaAeR'GaM svamanausmar"na, //21//

tayor nirbhinna-hṛdayas    tarjanair jāta-vepathuḥ
pathi śvabhir bhakṣyamāṇa    ārto ’ghaṁ svam anusmaran

tayoḥ—de los yamadūtas; nirbhinna—roto; hṛdayaḥ—su corazón; tarjanaiḥ—por 
la amenaza; jāta—surgida; vepathuḥ—temblar; pathi—en el camino; śvabhiḥ—por 
perros; bhakṣyamāṇaḥ—mordido; ārtaḥ—afligido; agham—pecados; svam—sus; 
anusmaran—recordar.
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abrumado por la situación, tiembla en manos de los alguaciles de Yamarāja. Los 
perros del camino lo muerden, y puede recordar las actividades pecaminosas de su 
vida. de esa manera, se siente terriblemente afligido.

SIGNIFICADO: De este verso se desprende que, mientras el reo va desde este planeta 
al de Yamarāja, arrestado por los alguaciles de Yamarāja, muchos perros le salen al 
encuentro, ladrándole y mordiéndole, tan solo para recordarle sus delictivas activida-
des de complacencia de los sentidos. En el Bhagavad-gītā se dice que cuando estamos 
poseídos por el deseo de complacencia de los sentidos, nos cegamos y perdemos 
nuestro buen juicio. Lo olvidamos todo. Kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ. El que está 
demasiado atraído por la complacencia de los sentidos, pierde toda inteligencia y se 
olvida de que también tiene que sufrir las consecuencias. Aquí, la oportunidad de 
hacer recuento de sus actividades de complacencia de los sentidos se la dan los perros 
de Yamarāja. Mientras vivimos en el cuerpo denso, esas actividades de complacencia 
sensual cuentan incluso con el apoyo de las regulaciones de los gobiernos modernos. 
En todos los países del mundo, los gobiernos fomentan esas actividades mediante 
el control de la natalidad. A las mujeres se les dan píldoras, y se abren laboratorios 
clínicos para que puedan abortar. Eso es lo que ocurre como resultado de la compla-
cencia de los sentidos. El verdadero propósito de la vida sexual es concebir buenos 
hijos, pero la gente no tiene control sobre los sentidos, y no existe ninguna institución 
que les eduque al respecto; por esa razón, la pobre gente cae víctima de las delictivas 
ofensas de la complacencia sensual, y después de morir, reciben castigos como los que 
se describen en estas páginas del Śrīmad-Bhāgavatam.

ºauÔa{q%.par"ItaAe'kR(d"vaAnalaAinalaE: 
  s$antapyamaAna: paiTa taæavaAlauke( / 
k{(cC)e$NA pa{ïe" k(zAyaA ca taAix"ta- 
    êlatyazA·(Ae'ipa inar"A™amaAed"ke( //22//

kṣut-tṛṭ-parīto ’rka-davānalānilaiḥ
santapyamānaḥ pathi tapta-vāluke

kṛcchreṇa pṛṣṭhe kaśayā ca tāḍitaś 
calaty aśakto ’pi nirāśramodake

kṣut-tṛṭ—por el hambre y la sed; parītaḥ—afligido; arka—Sol; dava-anala—bosques 
en llamas; anilaiḥ—por vientos; santapyamānaḥ—abrasado; pathi—en una carretera; 
tapta-vāluke—de arena caliente; kṛcchreṇa—dolorosamente; pṛṣṭhe—en la espalda; 
kaśayā—con un látigo; ca—y; tāḍitaḥ—golpeado; calati—se mueve; aśaktaḥ—incapaz; 
api—aunque; nirāśrama-udake—sin refugio ni agua.
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Bajo un sol abrasador, el reo tiene que pasar por carreteras de arena caliente bor-
deadas de bosques en llamas. Es incapaz de caminar, y los alguaciles le dan latigazos 
en la espalda; sufre la tortura del hambre y de la sed, pero, desgraciadamente, en la 
carretera no hay agua para beber, ni refugio, ni lugar donde descansar.

ta‡a ta‡a pataHC)$AntaAe maUicCR$ta: paunaç&itTata: / 
paTaA paApaIyas$aA naItastar"s$aA yamas$aAd"nama, //23//

tatra tatra patañ chrānto    mūrcchitaḥ punar utthitaḥ
pathā pāpīyasā nītas    tarasā yama-sādanam

tatra tatra—aquí y allí; patan—cayendo; śrāntaḥ—fatigado; mūrcchitaḥ—inconsciente; 
punaḥ—de nuevo; utthitaḥ—levantado; pathā—por la carretera; pāpīyasā—muy poco 
auspiciosa; nītaḥ—conducido; tarasā—rápidamente; yama-sādanam—ante Yamarāja.

En esa carretera que lleva a la morada de Yamarāja cae agotado, y a veces pierde el 
conocimiento, pero lo obligan a levantarse de nuevo. de esta manera, muy rápido 
lo conducen ante Yamarāja.

yaAejanaAnaAM s$ah"›aAiNA navaitaM nava caADvana: / 
i‡aiBamauRó"taE=ã"ARByaAM vaA naIta: ‘aA«aAeita yaAtanaA: //24//

yojanānāṁ sahasrāṇi    navatiṁ nava cādhvanaḥ
tribhir muhūrtair dvābhyāṁ vā    nītaḥ prāpnoti yātanāḥ

yojanānām—de yojanas; sahasrāṇi—miles; navatim—noventa; nava—nueve; ca—y; 
adhvanaḥ—desde una distancia; tribhiḥ—tres; muhūrtaiḥ—en instantes; dvābhyām—
dos; vā—o; nītaḥ—conducido; prāpnoti—recibe; yātanāḥ—castigos.

Es así como tiene que recorrer noventa y nueve mil yojanas en dos o tres instantes; 
inmediatamente después, comienza a sufrir las torturas del castigo que le está 
destinado.

SIGNIFICADO: Una yojana son trece kilómetros; por lo tanto, ha tenido que recorrer una 
carretera de 1 287 000 kilómetros en tan solo unos momentos. Los alguaciles cubren el 
cuerpo sutil, de manera que la entidad viviente, al mismo tiempo que recorre rápidamente 
esa enorme distancia, pueda tolerar el sufrimiento. Esa cobertura, aunque es material, está 
hecha de elementos tan finos que los científicos materialistas no pueden descubrir de qué 
está hecha. A los modernos viajeros del espacio, recorrer 1 287 000 kilómetros en unos 
segundos les parece maravilloso. Ellos, como mucho, han viajado a 30 000 kilómetros 
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por hora, pero aquí vemos que el delincuente recorre 1 287 000 kilómetros en cuestión de 
segundos, y eso que el procedimiento no es espiritual, sino material.

@Ad"IpanaM svagAA‡aANAAM vaeí"iyatvaAelmauk(Aid"iBa: / 
@AtmamaAMs$aAd"naM ¸(Aipa svak{(ÔaM par"taAe'ipa vaA //25//

ādīpanaṁ sva-gātrāṇāṁ    veṣṭayitvolmukādibhiḥ
ātma-māṁsādanaṁ kvāpi    sva-kṛttaṁ parato ’pi vā

ādīpanam—prendiendo fuego; sva-gātrāṇām—con sus propios miembros; veṣṭayitvā—
habiendo sido rodeado; ulmuka-ādibhiḥ—con tizones de madera ardiendo, etc.; ātma-
māṁsa—de su propia carne; adanam—comer; kva api—a veces; sva-kṛttam—hecho 
por él mismo; parataḥ—por otros; api—también; vā—o.

Lo ponen entre tizones de madera ardiendo, y sus miembros se encienden en lla-
mas. En algunos casos, le hacen comer su propia carne, o tiene que ser comido por 
otros.

SIGNIFICADO: En este y los siguientes tres versos, se darán detalles sobre el castigo. Lo 
primero que se explica es que el condenado, ardiendo en el fuego, tiene que comer su 
propia carne, o permitir que la coman otros que están en la misma situación. Durante 
la última gran guerra, en los campos de concentración, a veces la gente comía su propio 
excremento; así pues, no debe sorprendernos de que en el Yamasādana, la morada 
de Yamarāja, uno que en vida disfrutó mucho comiendo la carne de otros, tenga que 
comer la suya propia.

jaIvataêAn‡aAByauÜ"Ar": ìgA{‹aEyaRmas$aAd"nae / 
s$apaRva{iêk(dM"zAAâEdR"zAià"êAtmavaEzAs$ama, //26//

jīvataś cāntrābhyuddhāraḥ    śva-gṛdhrair yama-sādane
sarpa-vṛścika-daṁśādyair    daśadbhiś cātma-vaiśasam

jīvataḥ—vivo; ca—y; antra—de sus entrañas; abhyuddhāraḥ—arrancar; śva-gṛdhraiḥ—
por perros y buitres; yama-sādane—en la morada de Yamarāja; sarpa—por serpientes; 
vṛścika—escorpiones; daṁśa—mosquitos; ādyaiḥ—y otros; daśadbhiḥ—morder; 
ca—y; ātma-vaiśasam—tormento de su persona.

Los perros y buitres del infierno le sacan las entrañas, pero, a pesar de ello, sigue 
vivo y puede verlo, y se lo atormenta con serpientes, escorpiones, mosquitos y otras 
criaturas que lo muerden.
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k{(ntanaM caAvayavazAAe gAjaAid"ByaAe iBad"Apanama, / 
paAtanaM igAir"Za{"ËeÿByaAe r"AeDanaM caAmbaugAtaRyaAe: //27//

kṛntanaṁ cāvayavaśo    gajādibhyo bhidāpanam
pātanaṁ giri-śṛṅgebhyo    rodhanaṁ cāmbu-gartayoḥ

kṛntanam—cortar; ca—y; avayavaśaḥ—miembro a miembro; gaja-ādibhyaḥ—por 
elefantes, etc.; bhidāpanam—desgarrar; pātanam—despeñar; giri—de montañas; 
śṛṅgebhyaḥ—de las cimas; rodhanam—encerrar; ca—y; ambu-gartayoḥ—en agua o en 
una cueva.

a continuación, unos elefantes le arrancan los miembros y descuartizan su cuerpo. 
Es lanzado desde lo alto de las montañas, y puesto en prisión, bien sea bajo el agua 
o en una cueva.

yaAstaAima›aAnDataAima›aA r"AEr"vaAâAê yaAtanaA: / 
BauÈeÿ nar"Ae vaA naAr"I vaA imaTa: s$aËeÿna inaimaRtaA: //28//

yās tāmisrāndha-tāmisrā    rauravādyāś ca yātanāḥ
bhuṅkte naro vā nārī vā    mithaḥ saṅgena nirmitāḥ

yāḥ—el cual; tāmisra—nombre de un infierno; andha-tāmisrāḥ—nombre de un in-
fierno; raurava—nombre de un infierno; ādyāḥ—y otros; ca—y; yātanāḥ—castigos; 
bhuṅkte—atraviesa; naraḥ—hombre; vā—o; nārī—mujer; vā—o; mithaḥ—mutua; 
saṅgena—por relación; nirmitāḥ—causado.

Los hombres y mujeres que basaron sus vidas en la promiscuidad y la vida sexual 
ilícita sufren atroces penalidades en los infiernos llamados tāmisra, andha-tāmisra 
y raurava.

SIGNIFICADO: La vida materialista se basa en la vida sexual. Toda la existencia de 
la población materialista, que está atravesando graves problemas en la lucha por la 
existencia, se basa en la vida sexual. Por lo tanto, la civilización védica solo permite 
la vida sexual bajo restricciones: solo en el matrimonio, y únicamente para engendrar 
hijos. Pero, ya sea en este mundo o después de la muerte, al hombre y a la mujer que 
se entregan a la vida sexual ilícita e ilegal en busca de complacencia de los sentidos, les 
espera un severo castigo. En este mundo reciben como castigo enfermedades virulentas 
como la sífilis y la gonorrea, y en la siguiente vida, como leemos en este pasaje del 
Śrīmad-Bhāgavatam, tienen que sufrir debido a muchas penalidades infernales. 
También en el primer capítulo del Bhagavad-gītā hay una fuerte condena contra la 
vida sexual ilícita, y se dice que quien produzca hijos mediante la vida sexual ilícita será 
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enviado al infierno. En esta parte del Bhāgavatam se confirma que esos ofensores tienen 
que padecer condiciones infernales de vida en Tāmisra, Andha-tāmisra y Raurava.

@‡aEva nar"k(: svagAR wita maAta: ‘acaºatae / 
yaA yaAtanaA vaE naAr"fyastaA wh"ApyaupalaiºataA: //29//

atraiva narakaḥ svarga    iti mātaḥ pracakṣate
yā yātanā vai nārakyas    tā ihāpy upalakṣitāḥ

atra—en este mundo; eva—incluso; narakaḥ—el infierno; svargaḥ—el cielo; iti—de 
este modo; mātaḥ—¡oh, madre!; pracakṣate—dicen; yāḥ—los cuales; yātanāḥ—
castigos; vai—ciertamente; nārakyaḥ—infernales; tāḥ—ellos; iha—aquí; api—también; 
upalakṣitāḥ—visibles.

El Señor Kapila continuó: mi querida madre, a veces se dice que en este planeta 
pasamos por el cielo y el infierno, pues aquí también pueden verse los castigos del 
infierno.

SIGNIFICADO: A veces los no creyentes no aceptan estas afirmaciones de las Escritu-
ras acerca del infierno. Hacen caso omiso de estas descripciones autorizadas. Por eso el 
Señor Kapila confirma su existencia diciendo que esas condiciones infernales pueden 
verse también en este planeta, y no solamente en el planeta donde vive Yamarāja. En 
el planeta de Yamarāja, al pecador se le da la oportunidad de acostumbrarse a las con-
diciones infernales que tendrá que soportar en la siguiente vida, y después se le da la 
oportunidad de continuar esa vida infernal naciendo en otro planeta. Si, por ejemplo, 
un hombre tiene que ser castigado a quedarse en el infierno comiendo excremento 
y orina, primero se acostumbra a esos hábitos en el planeta de Yamarāja, y después 
recibe un determinado tipo de cuerpo —un cuerpo de cerdo— con el que pueda comer 
excremento y creer que está disfrutando de la vida. Anteriormente se afirmó que el 
alma condicionada se considera feliz en cualquier condición infernal. De no ser así, no 
le sería posible soportar la vida infernal.

WvaM ku(q%]mbaM iba”aANA od"r"mBar" Wva vaA / 
ivas$a{jyaeh"AeBayaM ‘aetya BauÈeÿ tatP(lamaIä{"zAma, //30//

evaṁ kuṭumbaṁ bibhrāṇa    udaram bhara eva vā
visṛjyehobhayaṁ pretya    bhuṅkte tat-phalam īdṛśam

evam—de este modo; kuṭumbam—la familia; bibhrāṇaḥ—el que mantuvo; udaram—
estómago; bharaḥ—el que mantuvo; eva—solo; vā—o; visṛjya—después de abandonar; 
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iha—aquí; ubhayam—ambos; pretya—tras la muerte; bhuṅkte—sufre; tat—de ese; 
phalam—resultado; īdṛśam—ese.

después de abandonar el cuerpo, el hombre que se mantuvo a sí mismo y a su 
familia mediante actividades pecaminosas, sufre una vida infernal, al igual que sus 
parientes.

SIGNIFICADO: El error de la civilización moderna es que el hombre no cree en la 
próxima vida. Pero, crea o no crea, la próxima vida le está esperando, y si no lleva una 
vida conforme a los mandamientos de las Escrituras autoritativas como los Vedas y 
los Purāṇas, tendrá que sufrir. Los seres de especies inferiores a la humana no tienen 
que responder de sus acciones, pues están hechos para actuar de determinada manera, 
pero en la vida humana, con una conciencia evolucionada, el que actúa como un 
irresponsable tiene asegurada una vida infernal, como aquí se explica.

Wk(: ‘apaâtae DvaAntaM ih"tvaedM" svak(laevar"ma, / 
ku(zAlaetar"paATaeyaAe BaUta‰"Aehe"NA yaà{"tama, //31//

ekaḥ prapadyate dhvāntaṁ    hitvedaṁ sva-kalevaram
kuśaletara-pātheyo    bhūta-droheṇa yad bhṛtam

ekaḥ—solo; prapadyate—entra; dhvāntam—en la oscuridad; hitvā—después de aban-
donar; idam—este; sva—su; kalevaram—cuerpo; kuśala-itara—pecado; pātheyaḥ—el 
precio de su pasaje; bhūta—a otras entidades vivientes; droheṇa—por dañar; yat—cuyo 
cuerpo; bhṛtam—se mantuvo.

después de abandonar el cuerpo, va solo a las regiones más oscuras del infierno, y 
el dinero que adquirió por envidia a otras entidades vivientes es el precio del pasaje 
con que se va de este mundo.

SIGNIFICADO: Cuando un hombre gana dinero por medios deshonestos y se man-
tiene a sí mismo y a su familia con ese dinero, los familiares que gozan de ese dinero 
son muchos, pero solo él se va al infierno. La persona que disfruta de la vida ganando 
dinero o sintiendo envidia de otras vidas, y que disfruta con la familia y los amigos, 
tendrá que disfrutar él solo las reacciones pecaminosas que resulten de esa vida violenta 
e ilícita. Si un hombre, por ejemplo, mata a alguien para conseguir dinero, y con ese 
dinero mantiene a su familia, también los que disfrutan de ese dinero manchado de 
sangre son parcialmente responsables del crimen, y también son enviados al infierno, 
pero el principal responsable recibe un castigo especial. Como resultado del disfrute 
material, solamente se lleva la reacción pecaminosa, y no el dinero. El dinero que ganó 
se queda en este mundo, y solamente se lleva la reacción.
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En este mundo también vemos que la familia del que asesina a alguien para con-
seguir dinero no va a la horca, aunque el pecado contamine a toda la familia, pero el 
que cometió el crimen para mantener a la familia sí es colgado por asesino. El ofensor 
directo es más culpable de las actividades pecaminosas que el disfrutador indirecto. Por 
esa razón, el gran sabio erudito Cāṇakya Paṇḍita dice que gastar en la causa de sat, la 
Suprema Personalidad de Dios, es la mejor manera de utilizar cualquier posesión, pues 
nadie puede llevarse consigo sus pertenencias. Se quedarán aquí, y se perderán. Sea 
que dejemos nosotros el dinero o que el dinero nos deje a nosotros, nos separaremos. 
Mientras tengamos dinero, la mejor manera de gastarlo es invertirlo en volvernos 
conscientes de Kṛṣṇa.

dE"vaenaAs$aAid"taM tasya zAmalaM inar"yae paumaAna, / 
BauÈeÿ ku(q%]mbapaAeSasya ô$taivaÔa wvaAtaur": //32//

daivenāsāditaṁ tasya    śamalaṁ niraye pumān
bhuṅkte kuṭumba-poṣasya    hṛta-vitta ivāturaḥ

daivena—por disposición de la Suprema Personalidad de Dios; āsāditam—obtenida; 
tasya—su; śamalam—reacción pecaminosa; niraye—en una condición infernal; 
pumān—el hombre; bhuṅkte—atraviesa; kuṭumba-poṣasya—de mantener una familia; 
hṛta-vittaḥ—aquel que ha perdido su riqueza; iva—como; āturaḥ—sufriendo.

de este modo, por disposición de la Suprema Personalidad de dios, el que mantuvo 
a sus parientes tiene que pasar por situaciones infernales y sufrir por sus actividades 
pecaminosas, como un hombre que ha perdido su riqueza.

SIGNIFICADO: El ejemplo que aquí se da es que la persona pecaminosa sufre como 
un hombre que ha perdido su riqueza. El alma condicionada alcanza la forma humana 
de vida después de muchísimas vidas, y es una posesión muy valiosa. Un hombre que, 
en lugar de tratar de alcanzar la liberación, emplea esta vida solo para mantener a su 
supuesta familia, y por ello se enreda en actividades necias y desautorizadas, es como 
el que ha perdido su riqueza y que, por haberla perdido, se lamenta. No tiene sentido 
lamentarse por haber perdido la riqueza, sino que mientras dispongamos de ella, debe-
mos utilizarla apropiadamente, de modo que obtengamos un beneficio eterno. Podría 
argüirse que cuando un hombre deja en este mundo el dinero ganado con actividades 
pecaminosas, con el dinero deja también las actividades pecaminosas. Pero aquí se 
indica de manera especial que, por disposición superior (daivenāsāditam), aunque deje 
tras de sí el dinero pecaminosamente ganado, se lleva el efecto que produce. Cuando 
capturan a alguien robando dinero, no por consentir en devolver lo robado va a librarse 
del castigo que le corresponde por su delito. La ley del estado establece que, aunque 
devuelva el dinero, tiene que recibir el castigo. De la misma manera, cuando un hombre 
muere, dejando en este mundo el dinero que ganó ilícitamente, la disposición superior 
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establece que se lleve consigo el efecto de su delito, y por lo tanto, tiene que sufrir en la 
vida infernal.

ke(valaena ÷DamaeRNA ku(q%]mbaBar"NAAets$auk(: / 
yaAita jaIvaAe'nDataAima›aM car"maM tamas$a: pad"ma, //33//

kevalena hy adharmeṇa    kuṭumba-bharaṇotsukaḥ
yāti jīvo ’ndha-tāmisraṁ    caramaṁ tamasaḥ padam

kevalena—simplemente; hi—sin duda; adharmeṇa—mediante actividades irreligiosas; 
kuṭumba—la familia; bharaṇa—para mantener; utsukaḥ—ávido; yāti—va; jīvaḥ—una 
persona; andha-tāmisram—a Andha-tāmisra; caramam—última; tamasaḥ—de oscu-
ridad; padam—región.

Por consiguiente, una persona muy ávida de mantener a su familia y parientes con 
métodos sucios, va sin remisión a la región más oscura del infierno, conocida con el 
nombre de andha-tāmisra.

SIGNIFICADO: En este verso hay tres palabras muy significativas. Kevalena significa 
«valiéndose solo de métodos sucios», adharmeṇa significa «deshonestos» o «irreligio-
sos», y kuṭumba-bharaṇa significa «manutención de la familia». Ciertamente, el deber 
del jefe de familia es mantener a los suyos, pero debe esforzarse en ganarse el sustento 
mediante el método prescrito que establecen las Escrituras. En el Bhagavad-gītā se 
explica el sistema social del Señor, dividido en cuatro castas, denominadas varṇas y 
clasificadas de acuerdo con las cualidades y el trabajo. Dejando por el momento el 
Bhagavad-gītā a un lado, en toda sociedad a los hombres se los conoce en función 
de sus cualidades y de su trabajo. Si un hombre, por ejemplo, construye muebles de 
madera, se dice que es carpintero, y si trabaja con un yunque y hierro, se dice que 
es herrero. De la misma manera, los que se ocupan en los campos de la medicina o 
la ingeniería, tienen unos deberes y designaciones específicos. El Señor Supremo ha 
organizado todas esas actividades humanas en cuatro varṇas, a saber: brāhmaṇa, 
kṣatriya, vaiśya y śūdra. En el Bhagavad-gītā y otras Escrituras védicas, se mencionan 
también los deberes específicos de los brāhmaṇas, los kṣatriyas, los vaiśyas y los 
śūdras.

Debemos trabajar honestamente conforme a nuestras cualidades. No debemos 
ganarnos el sustento con el engaño, por medios para los que no estamos cualificados. Si 
un brāhmaṇa trabaja como sacerdote a fin de iluminar a sus seguidores en el modo de 
vida espiritual, pero no tiene cualidades para ser sacerdote, está engañando al público. 
Nadie debe ganarse la vida con tales medios engañosos. El mismo principio se aplica a 
los kṣatriyas y a los vaiśyas. Se menciona de manera especial que los que están tratando 
de avanzar en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa deben ganarse el sustento con medios 
muy limpios y sencillos. Aquí se menciona que a aquel que se gana el sustento por 
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medios engañosos (kevalena), se lo envía a la región más oscura del infierno. Por lo de-
más, si el hombre mantiene a su familia por medios honestos y siguiendo los métodos 
prescritos, no hay objeción alguna contra la vida familiar.

@DastaAªar"laAek(sya yaAvataIyaARtanaAd"ya: / 
‚(mazA: s$amanau‚(mya paunar"‡aA˜ajaecC]$ica: //34//

adhastān nara-lokasya    yāvatīr yātanādayaḥ
kramaśaḥ samanukramya    punar atrāvrajec chuciḥ

adhastāt—desde abajo; nara-lokasya—nacimiento humano; yāvatīḥ—como muchos; 
yātanā—castigos; ādayaḥ—y otros; kramaśaḥ—en un orden regulado; samanukramya—
habiendo pasado por; punaḥ—de nuevo; atra—aquí, en la Tierra; āvrajet—puede regre-
sar; śuciḥ—puro.

después de pasar por todos los atroces sufrimientos del infierno, y después de pasar, 
una tras otra, por las formas más bajas de vida animal que anteceden al nacimiento 
humano, y haber purgado de esa forma sus pecados, nace de nuevo en la tierra 
como ser humano.

SIGNIFICADO: Tal como se pone de nuevo en libertad a un prisionero que ha sufrido 
la penosa vida de la prisión, la persona que se ha ocupado siempre en actividades impías 
y malvadas se ve expuesta a condiciones infernales, y después de sufrir diversas vidas 
infernales —a saber: las vidas de los animales inferiores, como los gatos, los perros y los 
cerdos—, siguiendo el proceso gradual de evolución, regresa de nuevo como ser huma-
no. En el Bhagavad-gītā se afirma que si alguien se ocupa en la práctica del sistema de 
yoga, y por una u otra razón no la completa perfectamente y cae, en su siguiente vida 
tiene garantizado un nacimiento como ser humano. Se afirma que esa persona, que ha 
caído del sendero de la práctica del yoga, recibe en su siguiente vida la oportunidad de 
nacer en una familia muy rica o muy piadosa. Se entiende que «familia rica» indica una 
gran familia de comerciantes, ya que, por lo general, la gente que se dedica al comercio 
y a los negocios es muy rica. Cuando alguien se ocupa en el proceso de autorrealización 
y busca conectarse con la Verdad Absoluta Suprema, pero no alcanza la meta, recibe la 
oportunidad de nacer en una familia rica, o puede nacer en una familia de brāhmaṇas 
piadosos; cualquiera que sea el caso, en su siguiente vida tiene garantizado el nacimien-
to en la sociedad humana. En conclusión, todo aquel que desee evitarse la vida infernal 
de planetas como Tāmisra o Andha-tāmisra, debe adoptar el proceso de conciencia de 
Kṛṣṇa, que es el sistema de yoga por excelencia, y así, incluso si no puede llegar al estado 
de plena conciencia de Kṛṣṇa en esta vida, al menos tiene garantizado en la siguiente 
el nacimiento en una familia humana. No puede ser enviado a condiciones infernales. 
La vida consciente de Kṛṣṇa es la vida más pura, y protege a los seres humanos de 
deslizarse hacia el infierno y nacer en una familia de perros o de cerdos.
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Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo trigésimo 
del Canto Tercero del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «El Señor Kapila explica las acti-
vidades fruitivas desfavorables».
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CAPÍTULO 31

Las enseñanzas del Señor Kapila sobre  

los movimientos de las entidades vivientes

™aIBagAvaAnauvaAca
k(maRNAA dE"vanae‡aeNA jantaudeR"h"AepapaÔayae / 
iñyaA: ‘aivaí" od"rM" pauMs$aAe re"ta:k(NAA™aya: //�1�//

śrī-bhagavān uvāca
karmaṇā daiva-netreṇa    jantur dehopapattaye
striyāḥ praviṣṭa udaraṁ    puṁso retaḥ-kaṇāśrayaḥ

śrī-bhagavān uvāca—la Suprema Personalidad de Dios dijo; karmaṇā—por el resultado 
del trabajo; daiva-netreṇa—bajo la supervisión del Señor; jantuḥ—la entidad viviente; 
deha—un cuerpo; upapattaye—para obtener; striyāḥ—de una mujer; praviṣṭaḥ—entra; 
udaram—el vientre; puṁsaḥ—de un hombre; retaḥ—de semen; kaṇa—una partícula; 
āśrayaḥ—morando en.

La Personalidad de dios dijo: Bajo la supervisión del Señor Supremo y conforme al 
resultado de su trabajo, la entidad viviente, el alma, es introducida en el seno de una 
mujer por medio de la partícula de semen masculino para adoptar un determinado 
tipo de cuerpo.

SIGNIFICADO: Como se afirmó en el último capítulo, después de sufrir diferentes 
tipos de tormentos, el hombre llega de nuevo a un cuerpo humano. Este capítulo sigue 
tratando del mismo tema. Para recibir un determinado tipo de forma humana, la 
persona que ya ha sufrido en la vida infernal pasa al semen de un hombre, exactamente 
el que le corresponde como padre. Durante la relación sexual, y para producir un 
determinado tipo de cuerpo, el alma llevada por el semen del padre, pasa al vientre 
de la madre. Este proceso se aplica a todas las entidades vivientes corporificadas, 
pero se menciona específicamente en relación al hombre que ha estado en el infierno 
Andha-tāmisra. Una vez que ha sufrido allí, y después de haber tenido muchas clases 
de cuerpos infernales, —cuerpos de perro y de cerdo—, cuando le llega el momento de 
volver a la forma humana, recibe la oportunidad de nacer en un cuerpo del mismo tipo 
que el que tenía cuando se degradó al infierno.
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La Suprema Personalidad de Dios supervisa todo ese proceso. La naturaleza 
material suministra el cuerpo, pero lo hace bajo la dirección de la Superalma. En el 
Bhagavad-gītā se dice que la entidad viviente anda errante por el mundo material en 
un carruaje hecho por la naturaleza material. El Señor Supremo, como Superalma, 
siempre acompaña al alma individual. Él ordena a la naturaleza material que provea 
al alma individual de un tipo de cuerpo determinado, conforme al resultado de su 
trabajo, y la naturaleza material así lo hace. Una palabra del verso, retaḥ-kaṇāśrayaḥ, 
es muy significativa, pues indica que no es el semen del padre lo que crea la vida en 
el vientre de una mujer; antes bien, la entidad viviente, el alma, se refugia en una 
partícula de semen, y es inyectada en el vientre de una mujer. Entonces es cuando se 
produce el cuerpo. Sin la presencia del alma, no es posible crear una entidad viviente 
simplemente por medio de la relación sexual. La teoría materialista de que el alma 
no existe y de que el nacimiento del niño no tiene más causa que la combinación 
material del esperma y el óvulo no es muy factible. Es inaceptable.

k(lalaM tvaek(r"A‡aeNA paÂar"A‡aeNA bauä,"baud"ma, / 
d"zAAhe"na tau k(kR(nDaU: paezyaNxM" vaA tata: par"ma, //�2�//

kalalaṁ tv eka-rātreṇa    pañca-rātreṇa budbudam
daśāhena tu karkandhūḥ    peśy aṇḍaṁ va tataḥ param

kalalam—la mezcla del esperma y el óvulo; tu—entonces; eka-rātreṇa—en la primera 
noche; pañca-rātreṇa—a la quinta noche; budbudam—una burbuja; daśa-ahena—al 
cabo de diez días; tu—entonces; karkandhūḥ—como una ciruela; peśī—una masa de 
carne; aṇḍam—un huevo; vā—o; tataḥ—a partir de ahí; param—después.

En la primera noche se mezclan el esperma y el óvulo y, a la quinta noche, la mezcla 
fermenta hasta ser una burbuja. a la décima noche, se desarrolla hasta tener la 
forma de una ciruela; después, poco a poco se convierte en una masa de carne o en 
un huevo, según sea el caso.

SIGNIFICADO: El cuerpo del alma se desarrolla de cuatro maneras diferentes, según 
su procedencia. Un tipo de cuerpos, los de los árboles y las plantas, brota de la tierra; 
el segundo tipo crece a partir del sudor, como en el caso de las moscas, microbios y 
chinches; los cuerpos del tercer tipo se forman a partir de un huevo; y los del cuarto tipo 
se forman a partir de un embrión. Este verso indica que, una vez emulsionados el óvulo 
y el esperma, el cuerpo se va formando poco a poco, bien sea hasta convertirse en una 
masa de carne o en un huevo, según el caso. En el caso de las aves, forma un huevo, y en 
el caso de los animales y seres humanos, forma una masa de carne.
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maAs$aena tau izAr"Ae ã"AByaAM baAù"x.~„yaAâËÿivaƒah": / 
naKalaAemaAisTacamaARiNA ilaËÿicC$‰"Aeà"vaiñiBa: //�3�//

māsena tu śiro dvābhyāṁ    bāhv-aṅghry-ādy-aṅga-vigrahaḥ
nakha-lomāsthi-carmāṇi    liṅga-cchidrodbhavas tribhiḥ

māsena—en un mes; tu—entonces; śiraḥ—una cabeza; dvābhyām—en dos meses; 
bāhu—brazos; aṅghri—pies; ādi—etcétera; aṅga—miembros; vigrahaḥ—forma; 
nakha—uñas; loma—vello del cuerpo; asthi—huesos; carmāṇi—y piel; liṅga—órgano 
de la generación; chidra—aberturas; udbhavaḥ—aparición; tribhiḥ—en tres meses.

al cabo de un mes ya está formada la cabeza, y al final del segundo mes, toman for-
ma las manos, los pies y los demás miembros. Cumplidos los tres meses, aparecen 
las uñas, los dedos de las manos y los pies, el vello del cuerpo, los huesos y la piel, así 
como el órgano de generación y las demás aberturas del cuerpo, es decir, los ojos, las 
fosas nasales, los oídos, la boca y el ano.

catauiBaRDaARtava: s$aæa paÂaiBa: ºauÔa{x"]à"va: / 
SaiÑ"jaRr"AyauNAA vaIta: ku(ºaAE ”aAmyaita d"iºaNAe //�4�//

caturbhir dhātavaḥ sapta    pañcabhiḥ kṣut-tṛḍ-udbhavaḥ
ṣaḍbhir jarāyuṇā vītaḥ    kukṣau bhrāmyati dakṣiṇe

caturbhiḥ—en cuatro meses; dhātavaḥ—componentes; sapta—siete; pañcabhiḥ—en 
cinco meses; kṣut-tṛṭ—de hambre y sed; udbhavaḥ—aparición; ṣaḍbhiḥ—en seis meses; 
jarāyuṇā—por el amnios; vītaḥ—envuelto; kukṣau—en el abdomen; bhrāmyati—se 
mueve; dakṣiṇe—en el lado derecho.

Cuatro meses después de la fecha de concepción, aparecen los siete componentes esen-
ciales del cuerpo, a saber, quilo, sangre, carne, grasa, hueso, médula y semen. Pasados 
los cinco meses se hacen sentir el hambre y la sed, y cuando cumple los seis meses, el 
feto, envuelto por el amnios, empieza a moverse en el lado derecho del abdomen.

SIGNIFICADO: Al final del sexto mes, cuando su cuerpo está completamente forma-
do, el niño, si es varón, comienza a moverse en el lado derecho y, si es hembra, trata de 
moverse en el lado izquierdo.

maAtaujaRgDaAªapaAnaAâEre"DaÜ"Ataur"s$ammatae / 
zAetae ivaNmaU‡ayaAegARtaeR s$a jantaujaRntaus$amBavae //�5�//
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mātur jagdhānna-pānādyair    edhad-dhātur asammate
śete viṇ-mūtrayor garte    sa jantur jantu-sambhave

mātuḥ—de la madre; jagdha—tomado; anna-pāna—con el alimento y la bebida; 
ādyaiḥ—y otras cosas; edhat—aumentando; dhātuḥ—los componentes de su cuerpo; 
asammate—abominable; śete—permanece; viṭ-mūtrayoḥ—de excrementos y orina; 
garte—en un agujero; saḥ—ese; jantuḥ—feto; jantu—de gusanos; sambhave—caldo de 
cultivo.

El feto, nutriéndose a partir del alimento y la bebida que toma la madre, crece y 
permanece en esa residencia abominable de excrementos y orina, que es caldo de 
cultivo para todo tipo de gusanos.

SIGNIFICADO: En el Mārkaṇḍeya Purāṇa se dice que āpyāyanī, el cordón umbilical, 
une el intestino de la madre con el abdomen del niño, y que por medio de ese conducto, el 
niño, dentro del vientre, recibe el alimento digerido por la madre. De este modo, el niño se 
alimenta dentro del vientre mediante el intestino de la madre, y cada día va creciendo un 
poco. La ciencia médica moderna corrobora exactamente la afirmación del Mārkaṇḍeya 
Purāṇa acerca de la situación del niño dentro del vientre; esto demuestra que, a pesar de 
las tentativas de los filósofos māyāvādīs, la autoridad de los Purāṇas es irrefutable.

Como el niño depende por completo del alimento digerido por la madre, esta, 
durante el embarazo, debe seguir restricciones alimenticias. El cuerpo del niño es 
demasiado delicado y tierno como para tolerar alimentos de sabor muy fuerte; por 
esa causa, la madre embarazada tiene prohibido tomar demasiada sal, chiles, cebolla, 
y alimentos por el estilo. Los smṛti-śāstras de las Escrituras védicas establecen muchas 
restricciones y precauciones muy útiles que la madre embarazada debe tener en 
cuenta. Las Escrituras védicas nos explican que concebir un buen hijo en la sociedad 
requiere de muchísimos cuidados. En las clases más altas de la sociedad, era obligatoria 
la ceremonia garbhādhāna antes de la relación sexual, lo cual es muy científico. En 
las Escrituras védicas se recomiendan también otros procesos para seguir durante el 
embarazo. El deber primordial de todos los padres es cuidar a sus hijos, pues si así lo 
hacen, la sociedad se llenará de una buena población, la cual mantendrá la paz y la 
prosperidad de la sociedad, del país y del género humano.

k{(imaiBa: ºatas$avaARËÿ: s$aAEku(maAyaARt‘aitaºaNAma, / 
maUcC$ARmaA«aAetyauç&flaezAsta‡atyaE: ºauiDataEmauRò": //�6�//

kṛmibhiḥ kṣata-sarvāṅgaḥ    saukumāryāt pratikṣaṇam
mūrcchām āpnoty uru-kleśas    tatratyaiḥ kṣudhitair muhuḥ

kṛmibhiḥ—por gusanos; kṣata—mordido; sarva-aṅgaḥ—por todo el cuerpo; 
saukumāryāt—debido a la delicadeza; prati-kṣaṇam—a cada instante; mūrcchām—
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inconsciencia; āpnoti—obtiene; uru-kleśaḥ—cuyo sufrimiento es grande; tatratyaiḥ—
que están ahí (en el abdomen); kṣudhitaiḥ—hambrientos; muhuḥ—una y otra vez.

Los hambrientos gusanos que también hay en el vientre de la madre, muerden una 
y otra vez el delicado cuerpo del niño por todas partes, y le causan un sufrimiento 
intolerable. En esa terrible condición, el niño pierde el conocimiento a cada 
instante.

SIGNIFICADO: La penosa condición de la existencia material no solo se siente cuando 
salimos del vientre materno, sino también dentro del vientre. Las miserias de la vida 
comienzan a partir del momento en que la entidad viviente entra en contacto con el 
cuerpo material. Por desgracia, olvidamos la experiencia y no tomamos muy en serio 
las miserias del nacimiento. Por esa razón, en el Bhagavad-gītā se indica expresamente 
que debemos estar muy alertas para entender las dificultades propias del nacimiento 
y la muerte. Tanto a la hora de la muerte como durante el tiempo de formación del 
cuerpo en el vientre de la madre, tenemos que pasar por muchas dificultades. Como 
se explicó en el capítulo anterior, tenemos que transmigrar de un cuerpo a otro, y la 
transmigración a cuerpos de perros y de cerdos es especialmente miserable. Pero, a 
pesar de esas penosas condiciones, el hechizo de māyā hace que nos olvidemos de todo 
y nos sintamos fascinados por la supuesta felicidad de que disponemos, la cual, como 
se explicó, no es en realidad más que un paliativo del sufrimiento.

k(q%]taIºNAAeSNAlavaNAè&ºaAmlaAid"iBaç&lbaNAE: / 
maAta{Bau·E(ç&pas$pa{í": s$avaARËÿAeitTatavaed"na: //�7�//

kaṭu-tīkṣṇoṣṇa-lavaṇa-    rūkṣāmlādibhir ulbaṇaiḥ
mātṛ-bhuktair upaspṛṣtaḥ    sarvāṅgotthita-vedanaḥ

kaṭu—amargos; tīkṣṇa—picantes; uṣṇa—calientes; lavaṇa—salados; rūkṣa—secos; 
amla—agrios; ādibhiḥ—etcétera; ulbaṇaiḥ—excesivamente; mātṛ-bhuktaiḥ—por los 
alimentos comidos por la madre; upaspṛṣṭaḥ—afectado; sarva-aṅga—en todo el cuer-
po; utthita—suscitado; vedanaḥ—dolor.

debido a los alimentos amargos, picantes, demasiado salados o demasiado agrios 
que come la madre, el niño sufre dolores incesantes y prácticamente intolerables.

SIGNIFICADO: Las descripciones de la situación del cuerpo del niño en el vientre de 
la madre van más allá de lo que nosotros podamos concebir. Es muy difícil permanecer 
en esa situación, pero, a pesar de todo, el niño se ve forzado a ello. Puede soportarlo 
porque su conciencia es todavía muy rudimentaria; de no ser así, moriría. Esa es la 
bendición de māyā: dota al cuerpo que sufre con las cualidades necesarias para soportar 
esas terribles torturas.
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olbaena s$aMva{tastaismaªan‡aEê baih"r"Ava{ta: / 
@Astae k{(tvaA izAr": ku(ºaAE Bau¢apa{ï"izAr"AeDar": //�8�//

ulbena saṁvṛtas tasminn    antraiś ca bahir āvṛtaḥ
āste kṛtvā śiraḥ kukṣau    bhugna-pṛṣṭha-śirodharaḥ

ulbena—por el amnios; saṁvṛtaḥ—encerrado; tasmin—en ese lugar; antraiḥ—por 
los intestinos; ca—y; bahiḥ—por fuera; āvṛtaḥ—cubierto; āste—está tendido; kṛtvā—
habiendo puesto; śiraḥ—la cabeza; kukṣau—hacia la barriga; bhugna—curvados; 
pṛṣṭha—la espalda; śiraḥ-dharaḥ—el cuello.

metido dentro del amnios y cubierto exteriormente por los intestinos, el niño 
permanece tendido a un lado del abdomen, con la cabeza inclinada hacia la barriga 
y con la espalda y el cuello curvados como un arco.

SIGNIFICADO: En unas condiciones como las del niño en el abdomen, completa-
mente enredado en todo aspecto, a un hombre adulto no le sería posible sobrevivir 
ni siquiera unos segundos. Por desgracia, nos olvidamos de todos esos sufrimientos, 
y tratamos de ser felices en esta vida, sin preocuparnos por liberar al alma del enredo 
del nacimiento y la muerte. Una civilización en que no se comentan estos temas 
abiertamente, para hacer entender a la gente la precaria condición de la existencia 
material, es una civilización desdichada.

@k(lpa: svaAËÿcaeí"AyaAM zAku(nta wva paÃare" / 
ta‡a labDasma{itadE="vaAtk(maR janmazAtaAeà"vama, / 
smar"nd"IGaRmanaucC.$vaAs$aM zAmaR ikM( naAma ivand"tae //�9�//
akalpaḥ svāṅga-ceṣṭāyāṁ    śakunta iva pañjare
tatra labdha-smṛtir daivāt    karma janma-śatodbhavam
smaran dīrgham anucchvāsaṁ    śarma kiṁ nāma vindate

akalpaḥ—incapaces; sva-aṅga—sus miembros; ceṣṭāyām—de moverse; śakuntaḥ—un 
pájaro; iva—como; pañjare—en una jaula; tatra—ahí; labdha-smṛtiḥ—habiendo reco-
brado la memoria; daivāt—por fortuna; karma—actividades; janma-śata-udbhavam—
ocurridas durante las cien últimas vidas; smaran—recordar; dīrgham—durante mucho 
tiempo; anucchvāsam—suspirar; śarma—paz de la mente; kim—qué; nāma—entonces; 
vindate—puede conseguir.

El niño permanece en esa posición, sin libertad de movimiento, como un pájaro en 
una jaula. Entonces, si es afortunado, puede recordar todas las desgracias de sus 
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cien vidas anteriores, y se lamenta, completamente afligido. ¿Qué posibilidad hay, 
en esas circunstancias, de tener paz en la mente?

SIGNIFICADO: Después de nacer, puede que el niño olvide las dificultades de sus 
vidas pasadas, pero los adultos, mediante la lectura de Escrituras autorizadas como 
el Śrīmad-Bhāgavatam, al menos podemos entender las penosas torturas sufridas al 
nacer y al morir. Que no creamos en las Escrituras es otro asunto, pero si tenemos 
fe en la autoridad de sus descripciones, entonces debemos prepararnos para obtener 
la libertad en la siguiente vida; eso es posible en la forma humana de vida. Cuando 
alguien no tiene en cuenta estas indicaciones acerca del sufrimiento de la existencia 
humana, indudablemente se considera que está cometiendo suicidio. Se dice que la 
forma humana de vida es el único medio para atravesar la nesciencia de māyā, la 
existencia material. Contamos con un navío poderoso, el cuerpo humano, y con un 
capitán muy experto, el maestro espiritual; los mandamientos de las Escrituras son 
como vientos favorables. Si, a pesar de todas esas facilidades, no cruzamos el océano 
de nesciencia de la existencia material, entonces ciertamente estamos cometiendo 
suicidio.

@Ar"Bya s$aæamaAnmaAs$aAéabDabaAeDaAe'ipa vaeipata: / 
naEk(‡aAstae s$aUitavaAtaEivaRï"ABaUir"va s$aAed"r": //10//

ārabhya saptamān māsāl    labdha-bodho ’pi vepitaḥ
naikatrāste sūti-vātair    viṣṭhā-bhūr iva sodaraḥ

ārabhya—empezando; saptamāt māsāt—a partir del séptimo mes; labdha-bodhaḥ—
dotado de conciencia; api—aunque; vepitaḥ—sacudido; na—no; ekatra—en un lugar; 
āste—permanece; sūti-vātaiḥ—por los vientos del parto; viṣṭhā-bhūḥ—el gusano; iva—
como; sa-udaraḥ—nacido en el mismo vientre.

a los siete meses de su concepción, ya dotado de conciencia, el niño sufre los empu-
jones descendentes de los aires que presionan el embrión en las semanas anteriores 
al parto. Ni él ni los gusanos nacidos en la suciedad de esa misma cavidad abdominal 
pueden mantenerse estables en un lugar.

SIGNIFICADO: Al final del séptimo mes, los aires del cuerpo impiden que el niño per-
manezca en un lugar estable, pues antes del parto todo el sistema uterino se distiende. 
El verso se refiere a los gusanos con la palabra sodara. Sodara significa «nacido de la 
misma madre». Puesto que el niño nace en el vientre de la madre, y las lombrices nacen 
como resultado de fermentaciones en el mismo vientre, en esas circunstancias el niño 
y los gusanos en realidad son hermanos. Ansiamos establecer la fraternidad universal 
entre los seres humanos, pero debemos tener en cuenta que incluso los gusanos son 
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hermanos nuestros, y con mayor razón, las demás entidades vivientes. Por consiguien-
te, debemos preocuparnos de todas las entidades vivientes.

naATamaAna [%iSaBaI=ta: s$aæavai‹a: k{(taAÃaila: / 
stauvaIta taM ivaflavayaA vaAcaA yaenaAed"re"'ipaRta: //11//

nāthamāna ṛṣir bhītaḥ    sapta-vadhriḥ kṛtāñjaliḥ
stuvīta taṁ viklavayā    vācā yenodare ’rpitaḥ

nāthamānaḥ—suplicando; ṛṣiḥ—la entidad viviente; bhītaḥ—aterrorizada; sapta-
vadhriḥ—encerrada en siete capas; kṛta-añjaliḥ—con las manos juntas; stuvīta—ora; 
tam—al Señor; viklavayā—vacilantes; vācā—con palabras; yena—por quien; udare—
en el vientre; arpitaḥ—ha sido puesta.

viviendo en esas espantosas condiciones, la entidad viviente, encerrada en siete 
capas de componentes materiales, ora con las manos juntas, suplicando al Señor, 
que es quien la ha puesto en esa condición.

SIGNIFICADO: Se dice que, mientras padece los dolores del parto, la mujer promete 
no quedarse embarazada nunca más, para no tener que volver a sufrir dolores tan 
intensos. De la misma manera, el paciente de una operación quirúrgica promete que 
nunca volverá a hacer nada que pueda dañar su salud, para no tener que someterse de 
nuevo a la cirugía médica; o el que está en peligro, promete no cometer de nuevo el 
mismo error. De la misma manera, la entidad viviente, cuando está en una condición 
de vida infernal, ora al Señor prometiéndole que nunca volverá a cometer actividades 
pecaminosas por las que tenga que ser puesta en un vientre y seguir naciendo y mu-
riendo. En la condición infernal del interior del vientre, la entidad viviente siente un 
gran temor de tener que nacer de nuevo, pero cuando está fuera del vientre, cuando 
está plena de vida y con buena salud, lo olvida todo, y comete una y otra vez los mismos 
pecados por los cuales fue puesta en esa horrible condición de existencia.

jantauç&vaAca
tasyaAepas$aªamaivatauM jagAid"cC$yaAÔa- 
  naAnaAtanaAeBauRiva cala»ar"NAAr"ivand"ma, / 
s$aAe'hM" ˜ajaAima zAr"NAM ÷ku(taAeBayaM mae 
    yaenaeä{"zAI gAitar"d"zyaRs$ataAe'nauè&paA //12//

jantur uvāca
tasyopasannam avituṁ jagad icchayātta-

nānā-tanor bhuvi calac-caraṇāravindam
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so ’haṁ vrajāmi śaraṇaṁ hy akuto-bhayaṁ me
yenedṛśī gatir adarśy asato ’nurūpā

jantuḥ uvāca—el alma humana dice; tasya—de la Suprema Personalidad de Dios; 
upasannam—habiendo acudido en busca de protección; avitum—para proteger; 
jagat—el universo; icchayā—por Su propia voluntad; ātta-nānā-tanoḥ—que adopta 
diversas formas; bhuvi—sobre la Tierra; calat—caminar; caraṇa-aravindam—los pies 
de loto; saḥ aham—yo mismo; vrajāmi—voy; śaraṇam—al refugio; hi—ciertamente; 
akutaḥ-bhayam—aliviar del temor; me—para mí; yena—por quien; īdṛśī—esta; gatiḥ—
condición de vida; adarśi—fue considerada; asataḥ—impía; anurūpā—merecida.

El alma humana dice: me refugio en los pies de loto de la Suprema Personalidad 
de dios, que adopta Sus diversas formas eternas y camina sobre la superficie del 
mundo. me refugio en Él solamente, porque Él puede aliviarme de todo temor y 
porque de Él he recibido esta condición de vida, que es la que merezco por mis 
actividades impías.

SIGNIFICADO: La palabra calac-caraṇāravindam se refiere a la Suprema Persona-
lidad de Dios, que, en efecto, camina o viaja por la superficie del mundo. El Señor 
Rāmacandra, por ejemplo, caminó realmente sobre la superficie del mundo, y el Señor 
Kṛṣṇa también caminó como lo haría un hombre corriente. Esta oración, por lo tanto, 
se Le ofrece a la Suprema Personalidad de Dios, que desciende a la superficie de la 
Tierra, o a cualquier otra parte del universo, para proteger a los piadosos y destruir a los 
impíos. En el Bhagavad-gītā se confirma que, cuando hay un aumento de la irreligión y 
desviaciones con respecto a las verdaderas actividades religiosas, el Señor Supremo vie-
ne para proteger a los piadosos y matar a los impíos. Este verso alude al Señor Kṛṣṇa.

Otro aspecto significativo de este verso es que el Señor viene, icchayā, por Su 
propia voluntad. Como Kṛṣṇa confirma en el Bhagavad-gītā: sambhavāmy ātma-
māyayā: «Yo desciendo por Mi voluntad, mediante el poder de Mi potencia interna». 
Él no viene forzado por las leyes de la naturaleza material. Aquí se dice: icchayā: Él 
no adopta una forma, como creen los impersonalistas, pues Él viene por Su propia 
voluntad, y la forma en que desciende es Su forma eterna. Del mismo modo que el 
Señor Supremo pone a la entidad viviente en horribles condiciones de existencia, 
puede también liberarla; por consiguiente, debemos buscar el refugio de los pies de 
loto de Kṛṣṇa. Kṛṣṇa exige: «Abandónalo todo y entrégate a Mí». Y en el Bhagavad-
gītā se dice también que cualquiera que se acerque a Él, no regresará jamás para 
aceptar una forma de existencia material, sino que va de regreso a Dios, de vuelta 
al hogar, para no regresar jamás.

yastva‡a baÜ" wva k(maRiBar"Ava{taAtmaA 
  BaUtaein‰"yaAzAyamayaImavalambya maAyaAma, / 
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@Astae ivazAuÜ"maivak(Ar"maKaNx"baAeDa- 
    maAtapyamaAnaô$d"yae'vais$ataM namaAima //13//

yas tv atra baddha iva karmabhir āvṛtātmā
bhūtendriyāśayamayīm avalambya māyām

āste viśuddham avikāram akhaṇḍa-bodham
ātapyamāna-hṛdaye ’vasitaṁ namāmi

yaḥ—quien; tu—también; atra—aquí; baddhaḥ—atada; iva—como si; karmabhiḥ—
por actividades; āvṛta—cubierta; ātmā—el alma pura; bhūta—los elementos densos; 
indriya—los sentidos; āśaya—la mente; mayīm—está compuesta de; avalambya—
habiendo caído; māyām—en māyā; āste—permanece; viśuddham—completamente 
puro; avikāram—inmutable; akhaṇḍa-bodham—que posee conocimiento ilimitado; 
ātapyamāna—arrepentido; hṛdaye—en el corazón; avasitam—residir; namāmi—
ofrezco mis reverencias respetuosas.

Yo, el alma pura, estoy ahora atada por mis actividades, y por disposición de māyā, 
me encuentro en el vientre de mi madre. Ofrezco mis reverencias respetuosas a aquel 
que, aunque está también aquí, conmigo, es inmutable e impasible. Él es ilimitado, 
pero un corazón arrepentido puede percibirlo. a Él Le ofrezco mis respetuosas 
reverencias.

SIGNIFICADO: Como se afirmó en el verso anterior, el alma jīva dice: «Yo me refu-
gio en el Señor Supremo». Por lo tanto, el alma jīva es, por constitución, el servidor 
subordinado del Alma Suprema, la Personalidad de Dios. Como se confirma en los 
Upaniṣads, tanto el Alma Suprema como el alma jīva están en el mismo cuerpo. Son 
amigas, pero una está sufriendo, y la otra está aparte del sufrimiento.

En este verso se dice viśuddham avikāram akhaṇḍa-bodham: La Superalma siem-
pre está aparte de toda contaminación. La entidad viviente está contaminada y sufre 
porque tiene un cuerpo material, pero eso no significa que el Señor, por estar con ella, 
también tenga un cuerpo material. Él es avikāram, inmutable. Él es siempre el mismo 
Supremo, pero desgraciadamente, los filósofos māyāvādīs, debido a sus corazones 
impuros, no pueden entender que el Alma Suprema, la Superalma, es distinta del 
alma individual. Aquí se dice: ātapyamāna-hṛdaye ’vasitam: Él está en el corazón de 
todas las entidades vivientes, pero solo un alma arrepentida Le puede percibir. El alma 
individual se arrepiente de haber olvidado su posición constitucional, de haber querido 
ser una con el Alma Suprema y haber hecho todo lo posible por enseñorearse de la 
naturaleza material. Sus esfuerzos han sido en vano, y por ello, se siente arrepentido. 
En ese momento comprende a la Superalma, es decir, la relación entre la Superalma y el 
alma individual. Como se confirma en el Bhagavad-gītā, después de muchísimas vidas, 
el alma condicionada recibe el conocimiento de que Vāsudeva es grande, de que Él es el 
amo y de que Él es el Señor. El alma individual es el sirviente, y por lo tanto, se entrega 
a Él. En ese momento se convierte en mahātmā, una gran alma. En consecuencia, 
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cuando una entidad viviente afortunada obtiene esa comprensión, incluso si se halla en 
el vientre de su madre, tiene la liberación asegurada.

ya: paÂaBaUtar"icatae r"ih"ta: zAr"Ire" 
  cC$ªaAe'yaTaein‰"yagAuNAATaRicad"Atmak(Ae'h"ma, / 
taenaAivaku(NQ&maih"maAnama{iSaM tamaenaM 
    vande" parM" ‘ak{(itapaUç&SayaAe: paumaAMs$ama, //14//

yaḥ pañca-bhūta-racite rahitaḥ śarīre
cchanno ’yathendriya-guṇārtha-cid-ātmako ’ham

tenāvikuṇṭha-mahimānam ṛṣim tam enaṁ
vande paraṁ prakṛti-pūruṣayoḥ pumāṁsam

yaḥ—quien; pañca-bhūta—cinco elementos densos; racite—hecho de; rahitaḥ—
separada; śarīre—en el cuerpo material; channaḥ—cubierta; ayathā—de forma 
inadecuada; indriya—sentidos; guṇa—cualidades; artha—objetos de los sentidos; 
cit—ego; ātmakaḥ—que consta de; aham—yo; tena—por un cuerpo material; 
avikuṇṭha-mahimānam—cuyas glorias no pierden brillo; ṛṣim—omnisciente; tam—a 
ese; enam—a Él; vande—yo ofrezco reverencias; param—trascendental; prakṛti—a la 
naturaleza material; pūruṣayoḥ—a las entidades vivientes; pumāṁsam—a la Suprema 
Personalidad de Dios.

Este cuerpo material, hecho de cinco elementos, me mantiene separada del Señor 
Supremo; por ello, aunque soy espiritual en esencia, no empleo mis sentidos y 
cualidades del modo correcto. Porque es trascendental a la naturaleza material y 
a las entidades vivientes, porque no tiene un cuerpo material como el mío, y por la 
gloria permanente de Sus cualidades espirituales, yo Le ofrezco mis reverencias a la 
Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: La diferencia entre la entidad viviente y la Suprema Personalidad 
de Dios es que la entidad viviente tiene la propensión a caer bajo el dominio de 
la naturaleza material, mientras que el Dios Supremo siempre es trascendental a la 
naturaleza material y a las entidades vivientes. Tan pronto como la entidad viviente 
entra en contacto con la naturaleza material, sus sentidos y cualidades se contaminan, 
o en otras palabras, adquieren designaciones. No es posible que el Señor Supremo 
adquiera un cuerpo de cualidades o sentidos materiales, pues Él está por encima 
de la influencia de la naturaleza material, y la oscuridad de la ignorancia no puede 
cubrirle como a las entidades vivientes. Como posee conocimiento completo, nunca 
Se supedita a la influencia de la naturaleza material. La naturaleza material siempre 
está bajo Su control; por ello, no es posible que la naturaleza material pueda controlar 
a la Suprema Personalidad de Dios.
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La identidad de la entidad viviente es muy diminuta; de ahí su propensión a caer 
bajo el dominio de la naturaleza material; pero cuando se libera del cuerpo material, 
que es falso, alcanza la misma naturaleza espiritual que el Señor Supremo. En ese 
momento no hay ninguna diferencia cualitativa entre ella y el Señor Supremo; pero 
cuantitativamente no es tan poderosa como para no caer nunca bajo la influencia de la 
naturaleza material; en consecuencia, cuantitativamente es diferente del Señor.

El proceso del servicio devocional consiste en purificarse de la contaminación de la 
naturaleza material y situarse en el plano espiritual, donde somos cualitativamente uno 
con la Suprema Personalidad de Dios. En los Vedas se dice que la entidad viviente siempre 
es libre. Asaṅgo hy ayaṁ puruṣaḥ. La entidad viviente está liberada. Su contaminación 
material es temporal, y ella, en realidad, está liberada. Esa liberación la obtiene volvién-
dose consciente de Kṛṣṇa, y eso comienza a ocurrir en el momento de la entrega. Por eso, 
aquí se dice: «Ofrezco mis reverencias respetuosas a la Persona Suprema».

yanmaAyayaAeç&gAuNAk(maRinabanDanae'ismana, 
  s$aAMs$aAir"ke( paiTa carM"stad"iBa™amaeNA / 
naí"sma{ita: paunar"yaM ‘ava{NAIta laAekM( 
    yauftyaA k(yaA mah"d"nauƒah"mantare"NA //15//

yan-māyayoru-guṇa-karma-nibandhane ’smin
sāṁsārike pathi caraṁs tad-abhiśrameṇa

naṣta-smṛtiḥ punar ayaṁ pravṛṇīta lokaṁ
yuktyā kayā mahad-anugraham antareṇa

yat—del Señor; māyayā—por la māyā; uru-guṇa—que surge de las grandes modali-
dades; karma—actividades; nibandhane—con ataduras; asmin—este; sāṁsārike—del 
ciclo de nacimientos y muertes; pathi—en el sendero; caran—vagando; tat—de él; 
abhiśrameṇa—con grandes sufrimientos; naṣṭa—perdida; smṛtiḥ—memoria; punaḥ—
de nuevo; ayam—esta entidad viviente; pravṛṇīta—puede comprender; lokam—su ver-
dadera naturaleza; yuktyā kayā—por qué medios; mahat-anugraham—la misericordia 
del Señor; antareṇa—sin.

El alma humana continúa orando: La entidad viviente se ve expuesta a la influencia 
de la naturaleza material y sostiene una ardua lucha por la existencia en el sen-
dero de la sucesión de nacimientos y muertes. Esa vida condicionada se debe a 
que ha olvidado su relación con la Suprema Personalidad de dios. así pues, sin 
la misericordia del Señor, ¿cómo podría ocuparse de nuevo en el servicio amoroso 
trascendental del Señor?

SIGNIFICADO: Los filósofos māyāvādīs dicen que, para liberarse del condicionamiento 
del cautiverio material, basta con cultivar conocimiento por medio de la especulación 
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mental. Pero aquí se dice que no nos liberamos por medio del conocimiento, sino 
gracias a la misericordia del Señor Supremo. Por muy poderoso que sea el conocimiento 
obtenido por el alma condicionada mediante la especulación mental, nunca es lo 
suficientemente perfecto como para permitirle acceder a la Verdad Absoluta. Se 
dice que no es posible entender a la Suprema Personalidad de Dios, o entender Su 
verdadera forma, cualidades y nombre, sin Su misericordia. Los que no realizan servicio 
devocional, continúan especulando por miles y miles de años, pero, a pesar de ello, no 
son capaces de entender la naturaleza de la Verdad Absoluta.

Si contamos con la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios, podemos 
liberarnos y gozar del conocimiento de la Verdad Absoluta. Aquí se dice claramente 
que ahora estamos cubiertos por Su energía material y que, por ello, hemos perdido 
la memoria. Podrían aventurarse conjeturas acerca del motivo por el cual la voluntad 
suprema del Señor nos ha puesto bajo la influencia de esta energía material, pero esto 
se explica en el Bhagavad-gītā, donde el Señor dice: «Yo estoy en el corazón de todos, 
y Yo soy la causa de que una persona olvide o esté rebosante de conocimiento». Tam-
bién el olvido del alma condicionada se debe al dictado del Señor Supremo. Cuando 
quiere imponer su dominio sobre la naturaleza material, la entidad viviente abusa de 
su reducida independencia. Ese abuso se denomina māyā, y es una posibilidad que 
siempre existe; de no ser así, no podría hablarse de independencia. El concepto de 
independencia incluye la idea de que puede utilizarse debida o indebidamente. No es 
estática, sino dinámica. Por lo tanto, la influencia de māyā sobre nosotros se debe a que 
abusamos de nuestra independencia.

Māyā es tan fuerte que el Señor dice que es muy difícil superar su influencia, pero que 
«el que se entrega a Mí» puede superarla con gran facilidad. Mām eva ye prapadyante: 
Cualquiera que se entregue a Él podrá superar la influencia de las rígidas leyes de la 
naturaleza material. Aquí se dice claramente que Su voluntad es lo que mantiene a las 
entidades vivientes bajo la influencia de māyā, y que simplemente por Su misericordia, 
cualquiera que lo desee puede salir de este enredo.

Aquí se explican las actividades de las almas condicionadas bajo la influencia de la 
naturaleza material. Bajo esa influencia, toda alma condicionada se ocupa en diversos 
tipos de actividades. La creación de los supuestos avances para la complacencia de los 
sentidos de la civilización material nos muestra el maravilloso papel que las poderosas 
actividades del alma condicionada juegan en el mundo material. Pero la verdadera 
posición del alma condicionada consiste en saber que es el sirviente eterno del Señor 
Supremo. Cuando su conocimiento es verdaderamente perfecto, sabe que el Señor es 
el objeto de adoración supremo, y que la entidad viviente es Su sirviente eterno. Si no 
posee ese conocimiento, se ocupa en actividades materiales; eso recibe el nombre de 
ignorancia.

ÁaAnaM yade"tad"d"DaAtk(tama: s$a de"va- 
  ñEk(AilakM( isTar"care"SvanauvaitaRtaAMzA: / 
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taM jaIvak(maRpad"vaImanauvataRmaAnaA- 
    staApa‡ayaAepazAmanaAya vayaM Bajaema //16//

jñānaṁ yad etad adadhāt katamaḥ sa devas
trai-kālikaṁ sthira-careṣv anuvartitāṁśaḥ

taṁ jīva-karma-padavīm anuvartamānās
tāpa-trayopaśamanāya vayaṁ bhajema

jñānam—conocimiento; yat—el cual; etat—este; adadhāt—dio; katamaḥ—quién, 
aparte de; saḥ—esa; devaḥ—la Personalidad de Dios; trai-kālikam—de las tres fases 
del tiempo; sthira-careṣu—en los objetos inanimados y animados; anuvartita—mo-
rando; aṁśaḥ—Su representación parcial; tam—a Él; jīva—de las almas jīva; karma-
padavīm—el sendero de las actividades fruitivas; anuvartamānāḥ—que están buscan-
do; tāpa-traya—de las tres miserias; upaśamanāya—para liberarse; vayam—nosotros; 
bhajema—debemos entregarnos.

Nadie más que la Suprema Personalidad de dios, en Su aspecto localizado de 
Paramātmā, la representación parcial del Señor, es quien dirige a todos los seres, 
animados e inanimados. Él está presente en las tres fases del tiempo: el pasado, 
el presente y el futuro. de este modo, el alma condicionada, bajo Su dirección, 
se ocupa en diversas actividades, y para liberarnos de las tres miserias de la vida 
condicionada, debemos entregarnos únicamente a Él.

SIGNIFICADO: Cuando el alma condicionada tiene una inquietud seria por liberar-
se de las garras de la materia, la Suprema Personalidad de Dios, que en la forma de 
Paramātmā está en su interior, le da este conocimiento: «Entrégate a Mí». Las palabras 
del Señor en el Bhagavad-gītā son: «Abandona todas las demás ocupaciones. Sencilla-
mente entrégate a Mí». Debemos aceptar que la fuente del conocimiento es la Persona 
Suprema, como se confirma también en el Bhagavad-gītā: mattaḥ smṛtir jñānam 
apohanaṁ ca. El Señor dice: «Gracias a Mí se obtiene el verdadero conocimiento y la 
memoria, y también gracias a Mí se obtiene el olvido». Cuando alguien quiere estar 
materialmente satisfecho, o quiere enseñorearse de la naturaleza material, el Señor le 
da la oportunidad de olvidar Su servicio y de disfrutar de la supuesta felicidad de las 
actividades materiales. Paralelamente, cuando alguien ha fracasado en sus intentos 
de enseñorearse de la naturaleza material y es muy sincero en lo que se refiere a salir 
del enredo material, el Señor, desde dentro, le da el conocimiento de que tiene que 
entregarse a Él; entonces alcanza la liberación.

Solamente el Señor Supremo o Su representante pueden impartir ese conocimiento. 
En el Caitanya-caritāmṛta, el Señor Caitanya enseña a Rūpa Gosvāmī que las entida-
des vivientes vagan, vida tras vida, experimentando las desdichadas condiciones de la 
existencia material. Pero aquella que está muy deseosa de liberarse del enredo material 
recibe la iluminación gracias al maestro espiritual y a Kṛṣṇa. Esto significa que Kṛṣṇa, 
como Superalma, está en el corazón de la entidad viviente, y cuando esta es sincera, el 
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Señor la lleva hacia el refugio de Su representante, el maestro espiritual genuino. Con 
esa dirección interior, y con la guía externa del maestro espiritual, la entidad viviente 
llega al sendero del proceso de conciencia de Kṛṣṇa, que es la vía para escapar de las 
garras de la materia.

Por tanto, sin recibir la bendición de la Suprema Personalidad de Dios, no 
tenemos la menor posibilidad de situarnos en la posición que nos corresponde. Sin 
la iluminación del conocimiento supremo, tenemos que sobrellevar las rigurosas 
penalidades de la ardua lucha por la existencia en la naturaleza material. Por lo 
tanto, el maestro espiritual es la manifestación de la misericordia de la Persona 
Suprema. El alma condicionada tiene que recibir directamente la instrucción del 
maestro espiritual, y de esta manera se irá iluminando en el sendero de conciencia 
de Kṛṣṇa. Cuando el alma condicionada escucha la instrucción del maestro espiritual, 
la semilla de la conciencia de Kṛṣṇa sembrada en su corazón fructifica y la vida del 
alma condicionada se llena de bendición.

de"÷nyade"h"ivavare" jaQ&r"Ai¢anaAs$a{gA,- 
  ivaNmaU‡akU(papaitataAe Ba{zAtaæade"h": / 
wcC$iªataAe ivavais$atauM gANAyana, svamaAs$aAna, 
    inavaARsyatae k{(paNADaIBaRgAvana, k(d"A nau //17//

dehy anya-deha-vivare jaṭharāgnināsṛg-
viṇ-mūtra-kūpa-patito bhṛśa-tapta-dehaḥ

icchan ito vivasituṁ gaṇayan sva-māsān
nirvāsyate kṛpaṇa-dhīr bhagavan kadā nu

dehī—el alma corporificada; anya-deha—de otro cuerpo; vivare—en el abdomen; 
jaṭhara—del estómago; agninā—por el fuego; asṛk—de sangre; viṭ—excremento; 
mūtra—y orina; kūpa—en un charco; patitaḥ—caída; bhṛśa—fuertemente; tapta—
abrasado; dehaḥ—su cuerpo; icchan—deseando; itaḥ—de ese lugar; vivasitum—salir; 
gaṇayan—contando; svamāsān—sus meses; nirvāsyate—será liberada; kṛpaṇa-
dhīḥ—persona de inteligencia avarienta; bhagavan—¡oh, Señor!; kadā—cuándo; 
nu—en verdad.

Caída en un charco de orina, sangre y excremento dentro del abdomen de su madre, 
con el cuerpo abrasado por el fuego gástrico de la madre, el alma corporificada, an-
siosa de salir, cuenta sus meses y ora diciendo: «¡Oh, mi Señor!, ¿cuándo se liberará 
esta alma desdichada de semejante confinamiento?».

SIGNIFICADO: En este verso se describe la precaria situación de la entidad viviente 
dentro del vientre de la madre. A un lado del lugar en que flota el niño está el calor del 
fuego gástrico; al otro lado hay orina, excremento, sangre y secreciones. El niño de siete 
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meses, que ha recobrado su conciencia, percibe las horribles condiciones de existencia 
en que se encuentra, y ora al Señor. Contando los meses que faltan para el parto, está 
muy ansioso por liberarse de su confinamiento. El hombre supuestamente civilizado no 
tiene en cuenta lo horrible que es la vida en esa situación, y a veces, con la intención de 
complacer sus sentidos, trata de matar al niño con métodos anticonceptivos o mediante 
el aborto. Sin considerar seriamente las horribles condiciones de la vida en el vientre, 
esas personas se embarcan en el materialismo, tirando por la borda la oportunidad que 
supone la forma de vida humana.

Es significativa en este verso la palabra kṛpaṇa-dhīḥ. Dhī quiere decir «inteligencia», 
y kṛpaṇa quiere decir «avarienta». La vida condicionada es para las personas de inteli-
gencia avarienta, es decir, las que no utilizan su inteligencia como es debido. La forma 
humana de vida está dotada de una inteligencia evolucionada, que debe utilizarse para 
salir del ciclo de nacimientos y muertes. El que no la emplea de ese modo es un avaro, 
como la persona que tiene inmensas riquezas y no las utiliza, guardándolas simplemen-
te para verlas. Cuando una persona no utiliza su inteligencia humana para salir de las 
garras de māyā, es decir, del ciclo de nacimientos y muertes, se considera que es avara. 
Udāra, «muy magnánimo», es exactamente lo contrario de «avaro». El brāhmaṇa uti-
liza su inteligencia humana para conseguir la iluminación espiritual, y por ello se dice 
que es udāra. Utiliza esa inteligencia para predicar acerca de la conciencia de Kṛṣṇa en 
beneficio del público y, por lo tanto, es magnánimo.

yaenaeä{"zAI%M gAitamas$aAE d"zAmaAsya wRzA 
  s$aÍÿAih"ta: pauç&d"yaena BavaAä{"zAena / 
svaenaEva tauSyatau k{(taena s$a d"InanaATa: 
    k(Ae naAma tat‘aita ivanaAÃailamasya ku(yaARta, //18//

yenedṛśīṁ gatim asau daśa-māsya īśa
saṅgrāhitaḥ puru-dayena bhavādṛśena

svenaiva tuṣyatu kṛtena sa dīna-nāthaḥ
ko nāma tāt-prati vināñjalim asya kuryāt

yena—por quien (el Señor); īdṛśīm—tal; gatim—una condición; asau—esa persona 
(yo mismo); daśa-māsyaḥ—diez meses de edad; īśa—¡oh, Señor!; saṅgrāhitaḥ—se hizo 
aceptar; puru-dayena—muy misericordioso; bhavādṛśena—incomparable; svena—
propio; eva—solo; tuṣyatu—que Él Se complazca; kṛtena—con Su acto; saḥ—ese; 
dīna-nāthaḥ—refugio de las almas caídas; kaḥ—quien; nāma—en verdad; tat—esa 
misericordia; prati—a cambio; vinā—excepto con; añjalim—manos juntas; asya—del 
Señor; kuryāt—pueda corresponder.

mi querido Señor, aunque solo tengo diez meses de edad, por tu misericordia sin 
causa mi conciencia está despierta. No veo manera alguna de expresar mi gratitud 
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por esta misericordia sin causa de la Suprema Personalidad de dios, el amigo de 
todas las almas caídas, excepto orar con las manos juntas.

SIGNIFICADO: Como se afirma en el Bhagavad-gītā, la inteligencia y el olvido vienen 
de la Superalma, que está con el alma individual dentro del cuerpo. Cuando ve que un 
alma condicionada está dispuesta a salir de las garras de la influencia material, el Señor 
le da inteligencia, internamente como la Superalma y externamente en la forma del 
maestro espiritual; o bien, como encarnación directa de la Personalidad de Dios, le ayuda 
impartiéndole instrucciones, como en el caso del Bhagavad-gītā. El Señor siempre está 
buscando la oportunidad de redimir a las almas caídas y llevarlas de vuelta a Su morada, 
el reino de Dios. La Personalidad de Dios siempre está ansioso por devolvernos a la feliz 
condición de la vida eterna, y por ello siempre debemos estarle muy agradecidos. Nadie 
dispone de medios suficientes para corresponder con el acto de bendición de la Suprema 
Personalidad de Dios; por lo tanto, lo único que podemos hacer es sentirnos agradecidos 
y orar al Señor con las manos juntas. Algún ateo podría poner en entredicho esta oración 
del niño en el vientre: ¿Cómo va a orar de esa manera un niño en el vientre de su madre? 
La gracia del Señor lo puede todo. Las condiciones externas en que el niño se encuentra 
son muy difíciles, pero internamente es una persona como las demás, y el Señor está con 
él. La energía trascendental del Señor lo puede todo.

pazyatyayaM iDaSaNAyaA nanau s$aæavai‹a: 
  zAAr"Ir"ke( d"mazAr"IyaRpar": svade"he" / 
yats$a{í"yaAs$aM tamahM" pauç&SaM paur"ANAM 
    pazyae baih"ôR$id" ca caEtyaimava ‘ataItama, //19//

paśyaty ayaṁ dhiṣaṇayā nanu sapta-vadhriḥ
śārīrake dama-śarīry aparaḥ sva-dehe

yat-sṛṣṭayāsaṁ tam ahaṁ puruṣaṁ purāṇaṁ
paśye bahir hṛdi ca caityam iva pratītam

paśyati—ve; ayam—esa entidad viviente; dhiṣaṇayā—con inteligencia; nanu—
solo; sapta-vadhriḥ—encerrada en las siete capas de cubiertas materiales; śārīrake—
percepciones sensoriales agradables y desagradables; dama-śarīrī—teniendo un cuer-
po para el control del ser; aparaḥ—otro; sva-dehe—en su cuerpo; yat—por el Señor 
Supremo; sṛṣṭayā—dotado; āsam—era; tam—a Él; aham—yo; puruṣam—persona; 
purāṇam—más vieja; paśye—ve; bahiḥ—fuera; hṛdi—en el corazón; ca—y; caityam—la 
fuente del ego; iva—en verdad; pratītam—reconocida.

En cuerpos de otro tipo, la entidad viviente solo ve por instinto; su conocimiento se 
limita a las percepciones agradables y desagradables que experimenta en ellos. Pero 
yo tengo un cuerpo que me permite controlar los sentidos y entender mi destino; 
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por eso Le ofrezco mis respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de dios, 
quien me ha bendecido con este cuerpo y, por Su gracia, me permite verlo dentro 
y fuera.

SIGNIFICADO: En cierto modo, el proceso de evolución por diversas clases de cuerpos 
es como el crecimiento de una flor, que pasa por varias etapas: en una primera etapa 
es un brote, luego comienza a florecer, hasta que alcanza su etapa de esplendor, su 
plenitud de aroma y belleza. En la evolución gradual hay 8 400 000 especies de cuerpos, 
y existe un proceso sistemático desde la especie más baja hasta la más elevada. Debido 
a que ofrece una conciencia con la que escapar de las garras del nacimiento y la muerte, 
la forma humana de vida se considera la más elevada. En el vientre de su madre, el niño 
afortunado comprende que su posición es superior, y por ello, se distingue de otros 
cuerpos. Los animales de cuerpo inferior al ser humano solo son conscientes de lo que 
atañe a la aflicción o felicidad de sus cuerpos; su pensamiento no puede ir más allá de 
las necesidades vitales del cuerpo: comer, dormir, aparearse y defenderse. Pero, por la 
gracia de Dios, en la forma humana de vida la conciencia está tan evolucionada que el 
hombre puede apreciar lo excepcional de su posición, y con ello, llegar a comprender al 
Señor Supremo y a su propio ser.

La palabra dama-śarīrī significa que el cuerpo que tenemos nos permite controlar los 
sentidos y la mente. La vida materialista es complicada porque la mente y los sentidos 
están descontrolados. Debemos estar agradecidos a la Suprema Personalidad de Dios 
por habernos dado este valioso cuerpo humano, y debemos utilizarlo apropiadamente. 
La diferencia entre el animal y el hombre es que el animal no puede controlarse y no 
tiene sentido de la decencia, mientras que el ser humano tiene sentido de la decencia y 
puede controlarse. El ser humano que no manifiesta esa capacidad de controlarse, no es 
mejor que un animal. Mediante el control de los sentidos, mediante el proceso regula-
tivo del yoga, podemos entender la posición de nuestro propio yo, de la Superalma, del 
mundo y de su interrelación; todo es posible mediante el control de los sentidos. De lo 
contrario, no somos mejores que animales.

Aquí se explica la verdadera autorrealización, que pasa por el control de los sentidos. 
Debemos tratar de ver a la Suprema Personalidad de Dios y nuestro propio ser. Pensar 
que el Supremo y nosotros somos lo mismo no es autorrealización. Aquí se explica 
claramente que el Señor Supremo es anādi, o purāṇa, y que no tiene ninguna otra 
causa. La entidad viviente ha nacido como parte integral del Dios Supremo, lo cual se 
confirma en la Brahma-saṁhitā: anādir ādir govindaḥ: Govinda, la Persona Suprema, 
no tiene causa. Es innaciente. Pero la entidad viviente nace de Él. Como se confirma 
en el Bhagavad-gītā: mamaivāṁśaḥ: Tanto la entidad viviente como el Señor Supremo 
son innacientes, pero debe entenderse que la causa suprema de la parte integral es la 
Suprema Personalidad de Dios. La Brahma-saṁhitā dice, por lo tanto, que todo ha 
venido de la Suprema Personalidad de Dios (sarva-kāraṇa-kāraṇam). Esto lo confirma 
también el Vedānta-sūtra: janmādy asya yataḥ: La Verdad Absoluta es la fuente origi-
nal del nacimiento de todos. Kṛṣṇa dice también en el Bhagavad-gītā: ahaṁ sarvasya 
prabhavaḥ: «Yo soy la fuente del nacimiento de todo, incluyendo a Brahmā, a Śiva y a 
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las entidades vivientes». Eso es autorrealización. Debemos saber que estamos bajo el 
control del Señor Supremo, y no pensar que somos completamente independientes. Si 
así fuese, ¿por qué íbamos a estar sujetos a la vida condicionada?

s$aAe'hM" vas$aªaipa ivaBaAe baò"äu":KavaAs$aM 
  gABaARªa inaijaRgAimaSae baih"r"nDakU(pae / 
ya‡aAepayaAtamaupas$apaRita de"vamaAyaA 
    imaTyaA maitayaRd"nau s$aMs$a{itaca‚(maetata, //20//

so haṁ vasann api vibho bahu-duḥkha-vāsaṁ
garbhān na nirjigamiṣe bahir andha-kūpe

yatropayātam upasarpati deva-māyā
mithyā matir yad-anu saṁsṛti-cakram etat

saḥ aham—yo mismo; vasan—viviendo; api—aunque; vibho—¡oh, Señor!; bahu-
duḥkha—con muchas miserias; vāsam—en una condición; garbhāt—del abdomen; 
na—no; nirjigamiṣe—deseo partir; bahiḥ—fuera; andha-kūpe—en el oscuro pozo; 
yatra—donde; upayātam—el que va allí; upasarpati—ella captura; deva-māyā—la 
energía externa del Señor; mithyā—falsa; matiḥ—identificación; yat—la cual māyā; 
anu—de acuerdo con; saṁsṛti—de continuados nacimientos y muertes; cakram—ciclo; 
etat—este.

Por eso, Señor mío, aunque estoy viviendo en terribles condiciones, no deseo partir 
del abdomen de mi madre para caer de nuevo en el oscuro pozo de la vida materia-
lista. tu energía externa, denominada deva-māyā, captura de inmediato al niño 
recién nacido, y en ese mismo instante comienza la identificación falsa, que es el 
principio del ciclo continuo de nacimientos y muertes.

SIGNIFICADO: Las condiciones en que vive el niño durante el tiempo que pasa en el 
vientre de su madre son muy difíciles y horrorosas, pero obtiene el beneficio de revivir 
la conciencia pura de su relación con el Señor Supremo, y ora pidiendo la liberación. 
Pero māyā, la energía ilusoria, es tan fuerte que en cuanto nace el niño, una vez que ha 
salido del abdomen, le fuerza a creer que es el cuerpo. Māyā significa «ilusión», aquello 
que en realidad no es. En el mundo material, todos se identifican con el cuerpo. Esa 
conciencia egoísta falsa de que «yo soy el cuerpo» surge inmediatamente después de 
que el niño sale del vientre. La madre y los demás familiares le están esperando, y tan 
pronto como nace, ella le alimenta y todos le ofrecen sus cuidados. La entidad viviente 
pronto olvida su posición y se enreda en las relaciones basadas en el cuerpo. Conoci-
miento verdadero significa tener conciencia de que «yo no soy el cuerpo, soy un alma 
espiritual, una parte integral eterna del Señor Supremo». El conocimiento verdadero 
trae consigo la renunciación, es decir, no pensar que el cuerpo es el ser.
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Por la influencia de māyā, la energía externa, inmediatamente después de nacer nos 
olvidamos de todo. Por esa razón, el niño ora diciendo que prefiere permanecer dentro 
del vientre antes que salir fuera. Se dice que Śukadeva Gosvāmī, apoyándose en esa 
consideración, permaneció dieciséis años en el vientre de su madre; no quería enredarse 
en la falsa identificación corporal. Después de cultivar este conocimiento en el vientre 
de su madre, cumplidos dieciséis años, salió e inmediatamente abandonó el hogar, de 
manera que la influencia de māyā no le pudiera capturar. En el Bhagavad-gītā se explica 
también que la influencia de māyā es insuperable. Pero si somos conscientes de Kṛṣṇa, 
podemos vencer a esa māyā insuperable, como se confirma en el Bhagavad-gītā (7.14): 
mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te. Aquel que se entregue a los pies de 
loto de Kṛṣṇa podrá liberarse de ese falso concepto de la vida. La influencia de māyā 
nos hace olvidar la relación eterna que nos une con Kṛṣṇa, y nos identificamos con el 
cuerpo y con los subproductos del cuerpo: esposa, hijos, sociedad, amistad y amor. De 
esa manera, caemos víctimas de la influencia de māyā, y nuestra vida materialista en el 
ciclo de nacimientos y muertes estrecha todavía más sus lazos.

tasmaAd"hM" ivagAtaivaflava oÜ"ir"Sya 
  @AtmaAnamaAzAu tamas$a: s$auô$d"AtmanaEva / 
BaUyaAe yaTaA vyas$anamaetad"naek(r"n‹aM 
    maA mae BaivaSyaäu"pas$aAid"taivaSNAupaAd": //21//

tasmād ahaṁ vigata-viklava uddhariṣya
ātmānam āśu tamasaḥ suhṛdātmanaiva

bhūyo yathā vyasanam etad aneka-randhraṁ
mā me bhaviṣyad upasādita-viṣṇu-pādaḥ

tasmāt—por lo tanto; aham—yo; vigata—detenida; viklavaḥ—agitación; uddhariṣye—
voy a liberar; ātmānam—a mí mismo; āśu—rápidamente; tamasaḥ—de la oscuridad; 
suhṛdā ātmanā—con inteligencia amistosa; eva—en verdad; bhūyaḥ—de nuevo; 
yathā—de modo que; vyasanam—aprieto; etat—este; aneka-randhram—entrar en 
muchos vientres; mā—no; me—mi; bhaviṣyat—puede ocurrir; upasādita—situados (en 
mi mente); viṣṇu-pādaḥ—los pies de loto del Señor Viṣṇu.

Por lo tanto, sin agitarme más y con la ayuda de mi amigo, la conciencia lúcida, voy 
a liberarme de la oscuridad de la nesciencia. Con tan solo mantener en mi mente 
los pies de loto del Señor viṣṇu, me salvaré de tener que entrar en el seno de otras 
muchas madres y sufrir nuevos nacimientos y muertes.

SIGNIFICADO: Las miserias de la existencia material comienzan el mismo día en que 
el alma espiritual se refugia en el óvulo y el esperma de los padres; continúan después 
de que sale del vientre, y desde entonces no dejan de producirse. No sabemos dónde 
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termina el sufrimiento. Sin embargo, no termina con el cambio de cuerpo. Cambiamos 
de cuerpo a cada instante, pero eso no significa que nuestras condiciones de vida sean 
mejores que las del feto. Por eso, lo mejor es volverse consciente de Kṛṣṇa. Aquí se 
afirma upasādita-viṣṇu-pādaḥ, lo cual significa «iluminarse en el estado de conciencia 
de Kṛṣṇa». Cuando alguien, por la gracia del Señor, es inteligente y se vuelve consciente 
de Kṛṣṇa, tiene éxito en la vida, pues tan solo con mantenerse consciente de Kṛṣṇa, se 
salvará del ciclo de nacimientos y muertes.

El niño ora diciendo que es mejor permanecer en la oscuridad del vientre y estar 
constantemente absorto en el estado de conciencia de Kṛṣṇa, que salir y caer de nuevo 
víctima de la energía ilusoria. La energía ilusoria actúa tanto dentro como fuera 
del abdomen; la clave para impedir que el efecto de esa espantosa condición actúe 
desfavorablemente sobre nosotros está en mantenernos conscientes de Kṛṣṇa. En el 
Bhagavad-gītā se dice que la inteligencia es un amigo, pero que también puede ser 
un enemigo. Aquí se repite la misma idea: suhṛdātmanaiva, la inteligencia amistosa. 
El sendero de la autorrealización y de la liberación siempre consiste en absorber la 
inteligencia en el servicio personal a Kṛṣṇa y en estar siempre conscientes de Kṛṣṇa. 
Evitando agitaciones innecesarias, si adoptamos el proceso de conciencia de Kṛṣṇa 
cantando constantemente Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/Hare 
Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, podemos detener para siempre el ciclo 
de nacimientos y muertes.

Aquí podría surgir la pregunta de cómo puede el niño ser completamente cons-
ciente de Kṛṣṇa en el vientre de la madre, sin ningún accesorio con el que ejecutar las 
actividades del proceso de conciencia de Kṛṣṇa. Para adorar a la Suprema Personalidad 
de Dios, Viṣṇu, no es necesario disponer de accesorios. El niño quiere permanecer en 
el abdomen de su madre, y al mismo tiempo, quiere liberarse de las garras de māyā. 
Para cultivar conciencia de Kṛṣṇa no se precisa ningún preparativo material. Siempre y 
cuando podamos pensar constantemente en Kṛṣṇa, cualquier lugar es bueno para culti-
var conciencia de Kṛṣṇa. El mahā-mantra, Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare 
Hare/Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, se puede cantar incluso dentro 
del abdomen de la madre. Podemos cantar mientras dormimos, mientras trabajamos, 
mientras estamos aprisionados en el vientre o mientras estamos fuera de él. Ninguna 
circunstancia puede impedirnos ser conscientes de Kṛṣṇa. La conclusión de la oración 
del niño es: «Voy a permanecer en esta condición; por muy miserable que sea, es mejor 
que salir fuera y caer de nuevo víctima de māyā».

k(ipala ovaAca
WvaM k{(tamaitagARBaeR d"zAmaAsya: stauvaªa{iSa: / 
s$aâ: iºapatyavaAcaInaM ‘as$aUtyaE s$aUitamaAç&ta: //22//

kapila uvāca
evaṁ kṛta-matir garbhe    daśa-māsyaḥ stuvann ṛṣiḥ
sadyaḥ kṣipaty avācīnaṁ    prasūtyai sūti-mārutaḥ
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kapilaḥ uvāca—el Señor Kapila dijo; evam—de este modo; kṛta-matiḥ—desear; 
garbhe—en el vientre; daśa-māsyaḥ—de diez meses; stuvan—alabar; ṛṣiḥ—la entidad 
viviente; sadyaḥ—en ese preciso instante; kṣipati—empuja; avācīnam—vuelta hacia 
abajo; prasūtyai—para nacer; sūti-mārutaḥ—el viento del parto.

El Señor Kapila continuó: Con diez meses de edad, y a pesar de estar en el vientre, 
estos son los deseos de la entidad viviente. Pero, mientras alaba al Señor de esta 
manera, el viento que favorece el parto la empuja hacia afuera con la cabeza vuelta 
hacia abajo para que nazca.

taenaAvas$a{í": s$ah"s$aA k{(tvaAvaAifzAr" @Ataur": / 
ivainaS‚(Amaita k{(cC)e$NA inaç&cC.$vaAs$aAe h"tasma{ita: //23//

tenāvasṛṣṭaḥ sahasā    kṛvāvāk śira āturaḥ
viniṣkrāmati kṛcchreṇa    nirucchvāso hata-smṛtiḥ

tena—por ese viento; avasṛṣṭaḥ—empujada hacia abajo; sahasā—repentinamente; 
kṛtvā—vuelta; avāk—hacia abajo; śiraḥ—su cabeza; āturaḥ—sufriendo; viniṣkrāmati—
sale; kṛcchreṇa—con gran dificultad; nirucchvāsaḥ—sin respiración; hata—privado de; 
smṛtiḥ—memoria.

repentinamente empujado hacia abajo por el viento, el niño sale con gran dificul-
tad, cabeza abajo, sin respiración. El intenso dolor lo deja sin memoria.

SIGNIFICADO: La palabra kṛcchreṇa significa «con gran dificultad». La presión 
que el niño soporta mientras atraviesa el estrecho pasadizo de salida del abdomen 
hace que su sistema respiratorio deje de funcionar, y el dolor intenso le hace perder 
la memoria. A veces, el sufrimiento es tan agudo que el niño sale muerto o prác-
ticamente muerto. Así que, imaginemos lo violentos que deben ser los dolores del 
nacimiento. Después de permanecer durante diez meses en la espantosa condición 
del interior del abdomen, el niño es violentamente expulsado. En el Bhagavad-gītā 
el Señor indica que la persona que tenga un deseo serio de avanzar en el cultivo de 
conciencia espiritual, siempre debe tener en cuenta los cuatro sufrimientos: el naci-
miento, la muerte, las enfermedades y la vejez. El materialista progresa en muchos 
campos, pero no puede poner fin a esos cuatro principios de sufrimiento inherentes 
a la existencia material.

paitataAe Bauvyas$a{x.~ima™a: ivaï"ABaUir"va caeí"tae / 
r"Aeè&yaita gAtae ÁaAnae ivapar"ItaAM gAitaM gAta: //24//
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patito bhuvy asṛṅ-miśraḥ    viṣṭhā-bhūr iva ceṣṭate
rorūyati gate jñāne    viparītāṁ gatiṁ gataḥ

patitaḥ—caído; bhuvi—en la tierra; asṛk—con sangre; miśraḥ—untado; viṣṭhā-bhūḥ—
un gusano; iva—como; ceṣṭate—mueve sus miembros; rorūyati—llora fuertemente; 
gate—habiendo perdido; jñāne—su sabiduría; viparītām—el contrario; gatim—estado; 
gataḥ—ido a.

Bañado en sangre y excremento, el niño cae al suelo, y se mueve como una lombriz 
nacida en el excremento. Pierde su conocimiento superior y llora, bajo el hechizo 
de māyā.

par"cC$ndM" na ivaäu"SaA pauSyamaANAAe janaena s$a: / 
@naiBa‘aetamaApaªa: ‘atyaAKyaAtaumanaIìr": //25//

para-cchandaṁ na viduṣā    puṣyamāṇo janena saḥ
anabhipretam āpannaḥ    pratyākhyātum anīśvaraḥ

para-chandam—el deseo de otro; na—no; viduṣā—entender; puṣyamāṇaḥ—siendo 
mantenido; janena—por personas; saḥ—él; anabhipretam—en circunstancias indesea-
bles; āpannaḥ—caído; pratyākhyātum—rechazar; anīśvaraḥ—no puede.

después de salir del abdomen, el niño queda al cuidado de personas que no pueden 
entender qué es lo que quiere, y son esas personas quienes lo crían. Sin poder recha-
zar nada de lo que se le da, padece circunstancias indeseables.

SIGNIFICADO: Dentro del abdomen de la madre, es la propia naturaleza quien esta-
blece el dispositivo mediante el cual se nutre el niño. La atmósfera dentro del abdomen 
no era nada agradable, pero al menos, en lo relativo a la alimentación del niño, las leyes 
de la naturaleza la llevaban a cabo apropiadamente. Pero, después de salir del abdomen, 
el niño cae en una atmósfera distinta. Quiere comer una cosa, pero se le da otra, porque 
nadie sabe qué es lo que quiere en realidad, y él no puede rechazar las cosas indeseables 
que le dan. El niño llora, a veces, deseando el pecho de la madre pero, debido a que 
la niñera cree que llora porque le duele el estómago, le da una medicina amarga. El 
niño no la quiere, pero no puede rechazarla. Atraviesa circunstancias muy difíciles, y el 
sufrimiento continúa.

zAAiyataAe'zAuicapayaRÆeÿ jantau: svaed"jaäU"iSatae / 
naezA: k(Nx"^yanae'ËÿAnaAmaAs$anaAetTaAnacaeí"nae //26//
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śāyito ’śuci-paryaṅke    jantuḥ svedaja-dūṣite
neśaḥ kaṇḍūyane ’ṅgānām    āsanotthāna-ceṣṭane

śāyitaḥ—acostado; aśuci-paryaṅke—en una cama sucia; jantuḥ—el niño; sveda-ja—con 
criaturas nacidas del sudor; dūṣite—infestada; na īśaḥ—incapaz de; kaṇḍūyane—rascar; 
aṅgānām—sus miembros; āsana—sentarse; utthāna—ponerse en pie; ceṣṭane—o 
moverse.

acostado en una cama sucia e infestada de sudor y gérmenes, el pobre niño no 
puede rascarse el cuerpo para aliviar la sensación de picor; ni qué decir tiene que 
tampoco puede sentarse, ponerse en pie o tan solo moverse.

SIGNIFICADO: Debe señalarse que el niño nace llorando y sufriendo. Después de 
nacer continúa sufriendo, y llora. Su cama, contaminada con su orina y su excremento, 
está sucia y llena de parásitos que le molestan, y el pobre niño no deja de llorar. No 
puede hacer nada para aliviar su situación.

taud"ntyaAmatvacaM dM"zAA mazAk(A matku(NAAd"ya: / 
ç&d"ntaM ivagAtaÁaAnaM k{(maya: k{(imakM( yaTaA //27//

tudanty āma-tvacaṁ daṁśa    maśakā matkuṇādayaḥ
rudantaṁ vigata-jñānaṁ    kṛmayaḥ kṛmikaṁ yathā

tudanti—muerden; āma-tvacam—al bebé, cuya piel es suave; daṁśāḥ—tábanos; 
maśakāḥ—mosquitos; matkuṇa—chinches; ādayaḥ—y otras criaturas; rudantam—
llorar; vigata—privado de; jñānam—sabiduría; kṛmayaḥ—gusanos; kṛmikam—un 
gusano; yathā—tal como.

El indefenso bebé sufre en su delicada piel las picaduras de los mosquitos, los tába-
nos, los chinches y otros parásitos; es como un gusano grande mordido por gusanos 
más pequeños. El niño, privado de su sabiduría, llora amargamente.

SIGNIFICADO: La palabra vigata-jñānam significa que el conocimiento espiritual 
que el niño adquirió en el abdomen se ha perdido ya en el hechizo de māyā. Como 
está fuera del abdomen, sometido a perturbaciones de diversos tipos, el niño no puede 
recordar lo que pensaba hacer para salvarse. Se da por sentado que incluso una persona 
que haya adquirido un cierto conocimiento espiritual edificante, está expuesta a olvi-
darlo bajo la fuerza de las circunstancias. No solo los niños, sino también las personas 
mayores deben proteger con gran cuidado su visión consciente de Kṛṣṇa, evitando las 
circunstancias desfavorables, de manera que no puedan olvidar su deber principal.
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wtyaevaM zAEzAvaM BauftvaA äu":KaM paAEgANx"maeva ca / 
@labDaABaIips$ataAe'ÁaAnaAid"Ü"manyau: zAucaAipaRta: //28//

ity evam śaiśavam bhuktvā    duḥkhaṁ paugaṇḍam eva ca
alabdhābhīpsito ’jñānād    iddha-manyuḥ śucārpitaḥ

iti evam—de esta manera; śaiśavam—infancia; bhuktvā—habiendo soportado; 
duḥkham—aflicción; paugaṇḍam—niñez; eva—incluso; ca—y; alabdha—no conse-
guidos; abhīpsitaḥ—aquel cuyos deseos; ajñānāt—debido a la ignorancia; iddha—
encendida; manyuḥ—su ira; śucā—por tristeza; arpitaḥ—abrumado.

de esta manera, el bebé pasa su infancia sufriendo diversas aflicciones, y llega a la 
niñez. En esa edad sufre también, y su dolor se debe al deseo de obtener cosas que 
nunca puede conseguir. debido a esa ignorancia, se irrita y se entristece.

SIGNIFICADO: Demos el nombre de infancia al período que va desde el nacimiento hasta 
los cinco años. A partir de los cinco años y hasta los quince discurre la edad paugaṇḍa. A 
los dieciséis años de edad, comienza la juventud. Se han explicado ya los sufrimientos de 
la infancia; en la niñez, le matriculan en una escuela, y a él no le gusta. Él quiere jugar, pero 
se le obliga a ir a la escuela, estudiar y aceptar la responsabilidad de aprobar los exámenes. 
Otra clase de sufrimiento le viene de su deseo de jugar con algunas cosas que tal vez las 
circunstancias no le permitan conseguir; de esa manera, está afligido y siente dolor. En una 
palabra, en la niñez no es feliz, como tampoco lo fue durante la infancia, y la juventud será 
peor. En sus juegos, los niños se crean muchas necesidades artificiales; cuando no logran 
satisfacerlas, se llenan de ira, se enfurecen, y el resultado es sufrimiento.

s$ah" de"he"na maAnaena vaDaRmaAnaena manyaunaA / 
k(r"Aeita ivaƒahM" k(AmaI k(AimaSvantaAya caAtmana: //29//

saha dehena mānena    vardhamānena manyunā
karoti vigrahaṁ kāmī    kāmiṣv antāya cātmanaḥ

saha—con; dehena—el cuerpo; mānena—con prestigio falso; vardhamānena—
aumentando; manyunā—a causa de la ira; karoti—crea; vigraham—enemistad; kāmī—
la persona llena de deseos; kāmiṣu—hacia otras personas llenas de deseos; antāya—para 
la destrucción; ca—y; ātmanaḥ—de su alma.

Con el crecimiento del cuerpo, aumentan también el prestigio falso y la ira de la 
entidad viviente que busca acabar con su alma. Eso la lleva a ganarse la enemistad 
de personas que tienen sus mismos deseos de disfrute.

31.29

TEXTO 29

TEXTO 28



452   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 3

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā (3.36), Arjuna preguntó a Kṛṣṇa acerca de la 
causa del deseo de disfrute de la entidad viviente. Se dice que la entidad viviente es 
eterna y, como tal, cualitativamente una con el Señor Supremo. ¿Cuál es, entonces, 
la razón de que caiga presa de lo material y cometa tantas actividades pecaminosas 
bajo la influencia de la energía material? Respondiendo a esta pregunta, el Señor 
Kṛṣṇa dijo que el deseo de disfrute es la razón de que la entidad viviente se deslice 
desde su elevada posición hasta la condición abominable de la existencia material.. Las 
circunstancias pueden hacer que ese deseo se transforme en ira. Tanto la ira como el 
deseo de disfrute están en el plano de la modalidad de la pasión. En realidad, el deseo 
es el producto de la modalidad de la pasión, y cuando no se satisface, se transforma 
en ira, que está en el plano de la ignorancia. La ignorancia, cuando cubre al alma, es 
la fuente de su degradación a la condición más abominable de la vida infernal.

Elevarse desde la vida infernal a la posición más elevada de entendimiento espi-
ritual es transformar en amor por Kṛṣṇa ese deseo de disfrute. Śrī Narottama dāsa 
Ṭhākura, un gran ācārya de la Sampradāya Vaiṣṇava, dice: kāma kṛṣṇa-karmārpaṇe: 
Debido al deseo de disfrute, queremos muchas cosas para complacer los sentidos, 
pero ese mismo deseo puede transformarse, purificándose de tal manera que todo 
lo deseemos para la satisfacción de la Suprema Personalidad de Dios. La ira también 
se puede utilizar contra una persona atea o que tiene envidia de la Personalidad 
de Dios. El deseo de disfrute y la ira nos han hecho caer en la existencia material, 
pero también podemos utilizar esas mismas cualidades para avanzar en el proceso 
de conciencia de Kṛṣṇa, y elevarnos de nuevo a la posición espiritual pura que antes 
ocupábamos. Por consiguiente, Śrīla Rūpa Gosvāmī ha recomendado que debemos 
utilizar sin apego todos los objetos de complacencia sensorial con que contamos 
en la existencia material, con la finalidad de satisfacer los sentidos de Kṛṣṇa; esa es 
la verdadera renunciación.

BaUtaE: paÂaiBar"Ar"bDae de"he" de"÷bauDaAe's$ak{(ta, / 
@hM" mamaetyas$aØ"Ah": k(r"Aeita ku(maitamaRitama, //30//

bhūtaiḥ pañcabhir ārabdhe    dehe dehy abudho ’sakṛt
ahaṁ mamety asad-grāhaḥ    karoti kumatir matim

bhūtaiḥ—de elementos materiales; pañcabhiḥ—cinco; ārabdhe—hecho; dehe—en 
el cuerpo; dehī—la entidad viviente; abudhaḥ—ignorante; asakṛt—constantemente; 
aham—yo; mama—mío; iti—de este modo; asat—cosas no permanentes; grāhaḥ—
considerar; karoti—hace; ku-matiḥ—siendo necio; matim—pensamiento.

Llevada por esa ignorancia, la entidad viviente cree que ella es el cuerpo material, 
hecho de cinco elementos. Con ese error de base, toma por suyas cosas que no son 
permanentes, y aumenta su ignorancia en la región más oscura.
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SIGNIFICADO: En este verso se explica la expansión de la ignorancia. La primera ig-
norancia es identificar con el ser el cuerpo material, que está hecho de cinco elementos, 
y la segunda es creer que algo es de nuestra propiedad debido a su relación con nuestro 
cuerpo. Esa es la manera en que se expande la ignorancia. La entidad viviente es eterna, 
pero al hacer suyas cosas que no son permanentes, identificando erróneamente los 
objetos de su interés, se ve expuesta a la ignorancia, y por lo tanto, sufre penalidades 
materiales.

tad"Ta< ku(ç&tae k(maR yaß"Ü"Ae yaAita s$aMs$a{itama, / 
yaAe'nauyaAita d"d"tflaezAmaivaâAk(maRbanDana: //31//

tad-arthaṁ kurute karma    yad-baddho yāti saṁsṛtim
yo ’nuyāti dadat kleśam    avidyā-karma-bandhanaḥ

tat-artham—buscando el bien del cuerpo; kurute—ejecuta; karma—acciones; yat-
baddhaḥ—atado por las cuales; yāti—va; saṁsṛtim—al ciclo de nacimientos y muertes; 
yaḥ—cuerpo que; anuyāti—sigue; dadat—dando; kleśam—miseria; avidyā—por igno-
rancia; karma—por actividades fruitivas; bandhanaḥ—la causa del cautiverio.

Buscando el bien del cuerpo, que es para ella una fuente constante de problemas, 
y que la sigue a todas partes debido a que están atados por nudos de ignorancia y 
actividades fruitivas, realiza muchas acciones por las que tiene que someterse al 
ciclo de nacimientos y muertes.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā se dice que debemos realizar actividades para 
satisfacer a Yajña, es decir, a Viṣṇu, pues cualquier actividad cuyo propósito no sea 
satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios es causa de cautiverio. En el estado con-
dicionado, la entidad viviente cree que es el cuerpo, olvidando su relación eterna con la 
Suprema Personalidad de Dios, y actúa movida por el interés del cuerpo. Considera que 
ella es el cuerpo, que las expansiones de su cuerpo son sus parientes y que la tierra en 
que ha nacido el cuerpo es adorable. Basándose en ese concepto erróneo, ejecuta toda 
clase de actividades que la conducen al cautiverio perpetuo en el ciclo de nacimientos 
y muertes en diversas especies.

Los supuestos líderes sociales, nacionales y gubernativos de la civilización moderna, 
basándose en el concepto corporal de la vida, descarrían a la gente cada vez más, con 
el resultado de que todos los líderes se van hundiendo en las condiciones infernales 
vida tras vida, llevándose consigo a sus seguidores. En el Śrīmad-Bhāgavatam se da un 
ejemplo: andhā yathāndh air upanīyamānāḥ: Cuando un ciego guía a otros ciegos, el 
resultado es que todos se caen en la zanja. Eso es lo que está ocurriendo. Hay muchos 
líderes que dirigen al público ignorante, pero todos ellos están confundidos a causa del 
concepto de vida corporal, y por ello la sociedad humana carece de paz y prosperidad. 
A esa misma categoría de personas ignorantes pertenecen también los supuestos yogīs 
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que ejecutan variedad de proezas físicas, pues el sistema de haṭha-yoga se recomienda 
especialmente para los que están profundamente absortos en el concepto corporal. La 
conclusión es que, mientras estemos fijos en el concepto corporal, tendremos que sufrir 
nacimientos y muertes.

yaâs$aià": paiTa pauna: izA´aAed"r"k{(taAeâmaE: / 
@AisTataAe r"matae jantaustamaAe ivazAita paUvaRvata, //32//

yady asadbhiḥ pathi punaḥ    śiśnodara-kṛtodyamaiḥ
āsthito ramate jantus    tamo viśati pūrvavat

yadi—si; asadbhiḥ—con el deshonesto; pathi—en el sendero; punaḥ—de nuevo; 
śiśna—por los genitales; udara—por el estómago; kṛta—hecho; udyamaiḥ—cuyos 
esfuerzos; āsthitaḥ—relacionándose; ramate—disfruta; jantuḥ—la entidad viviente; 
tamaḥ—oscuridad; viśati—entra; pūrva-vat—como antes.

Por lo tanto, si vuelve a caminar por senderos deshonestos, influenciada por 
personas de inclinaciones sensuales ocupadas en la búsqueda de disfrute sexual 
y en la complacencia del paladar, la entidad viviente vuelve de nuevo al infierno, 
como antes.

SIGNIFICADO: Se ha explicado que el alma condicionada va a los infiernos Andha-
tāmisra y Tāmisra, y que después de sufrir allí, obtiene un cuerpo infernal como el del 
perro o el cerdo. Después de nacer así varias veces, vuelve de nuevo con forma humana. 
Kapiladeva explica también cómo nace el ser humano: se forma en el abdomen de la 
madre, donde sufre hasta que vuelve a salir. Después de todo ese sufrimiento, si obtiene 
otra oportunidad en un cuerpo humano y pierde su valioso tiempo en compañía de 
personas interesadas en vida sexual y platos apetitosos, de un modo natural, se va 
deslizando de nuevo hacia los mismos infiernos Andha-tāmisra y Tāmisra.

Por lo general, la gente se interesa en la satisfacción de la lengua y de los genitales. En 
eso consiste la vida material. Vida material significa comer, beber, divertirse y disfrutar, 
sin preocuparse por entender la identidad espiritual y el proceso del avance espiritual. 
Como la gente materialista está interesada en la lengua, el estómago y los genitales, 
alguien que quiera avanzar en la vida espiritual debe cuidarse mucho de relacionarse 
con personas de ese tipo. En la forma de vida humana, relacionarse con esos materia-
listas es cometer suicidio. Por eso se dice que el hombre inteligente debe abandonar 
esa indeseable compañía, y debe juntarse siempre con personas santas. Cuando se rela-
ciona con personas santas, todas sus dudas acerca de la expansión espiritual de la vida 
desaparecen, y hace progresos tangibles en el sendero de la comprensión espiritual. 
También encontramos a veces que la gente es muy adicta a un determinado tipo de fe 
religiosa. Los hindúes, los musulmanes y los cristianos son fieles a su determinado tipo 
de religión, y van a la iglesia, al templo o a la mezquita, pero, por desgracia, no pueden 
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abandonar la compañía de las personas demasiado adictas a la vida sexual y a la satis-
facción del paladar. Aquí se dice claramente que un hombre puede ser, oficialmente, 
muy religioso, pero si se relaciona con esas personas, es seguro que se irá deslizando en 
la región más oscura del infierno.

s$atyaM zAAEcaM d"yaA maAEnaM bauiÜ": ™aIœ"I=yaRzA: ºamaA / 
zAmaAe d"maAe BagAêeita yats$aËÿAâAita s$aÉÿyama, //33//

satyaṁ śaucaṁ dayā maunaṁ    buddhiḥ śrīr hrīr yaśaḥ kṣamā
śamo damo bhagaś ceti    yat-saṅgād yāti saṅkṣayam

satyam—veracidad; śaucam—limpieza; dayā—misericordia; maunam—serie-
dad; buddhiḥ—inteligencia; śrīḥ—prosperidad; hrīḥ—decencia; yaśaḥ—fama; 
kṣamā—clemencia; śamaḥ—control de la mente; damaḥ—control de los sentidos; 
bhagaḥ—fortuna; ca—y; iti—de este modo; yat-saṅgāt—de la relación con quienes; yāti 
saṅkṣayam—se destruyen.

Pierde toda su veracidad, limpieza, misericordia, seriedad, inteligencia espiritual, 
decencia, austeridad, fama, clemencia, control de la mente, control de los sentidos, 
fortuna y todas las demás cualidades favorables.

SIGNIFICADO: Los que son demasiado adictos a la vida sexual no pueden entender 
el sentido de la Verdad Absoluta, ni pueden adquirir hábitos de limpieza, ni tampoco, 
claro está, ser misericordiosos con los demás. No pueden ser serios, y no les interesa el 
objetivo supremo de la vida. Ese objetivo supremo es Kṛṣṇa, Viṣṇu, pero los que son 
demasiado adictos a la vida sexual no pueden entender que, en última instancia, lo que 
les interesa es volverse conscientes de Kṛṣṇa. Son personas sin sentido de la decencia, 
que, pretendiendo que «hacen el amor», se abrazan incluso en la calle o en los parques 
públicos, como los gatos y los perros. Son criaturas desdichadas que nunca podrán 
alcanzar prosperidad material. Su comportamiento de gatos y perros les mantiene en la 
misma posición que los gatos y los perros. No pueden mejorar sus condiciones materia-
les, y mucho menos, volverse famosas. Son personas necias, que incluso pueden llegar 
a hacer una exhibición de supuesto yoga, pero que no pueden controlar los sentidos y 
la mente, lo cual es el verdadero propósito de la práctica del yoga. Son personas que no 
pueden tener opulencia en la vida. En una palabra, son muy desdichadas.

taeSvazAAntaeSau maUXe#Sau KaiNx"taAtmasvas$aADauSau / 
s$aËMÿ na ku(yaARcC$AecyaeSau yaAeiSat‚(Lx"Ama{gAeSau ca //34//

teṣv aśānteṣu mūḍheṣu    khaṇḍitātmasv asādhuṣu
saṅgaṁ na kuryāc chocyeṣu    yoṣit-krīḍā-mṛgeṣu ca
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teṣu—con aquellos; aśānteṣu—groseros; mūḍheṣu—necios; khaṇḍita-ātmasu—carentes 
de autorrealización; asādhuṣu—malvados; saṅgam—relación; na—no; kuryāt—debe 
hacer; śocyeṣu—despreciables; yoṣit—de mujeres; krīḍā-mṛgeṣu—perros bailarines; 
ca—y.

No hay que relacionarse con necios groseros, que carecen del conocimiento de la 
autorrealización y que no son más que perros bailarines en manos de una mujer.

SIGNIFICADO: La compañía de esas personas necias les está especialmente restringida 
a los que siguen las pautas de avance del proceso de conciencia de Kṛṣṇa. El que avanza 
en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa adquiere las siguientes cualidades: veracidad, 
limpieza, misericordia, seriedad, inteligencia en el conocimiento espiritual, sencillez, 
opulencia material, fama, clemencia y control de la mente y los sentidos. El que avanza 
en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, debe manifestar todas esas cualidades, pero el 
que se relacione con un śūdra, es decir, con una persona necia que es como un perro 
bailarín en manos de una mujer, no podrá progresar ni lo más mínimo. A todo el que 
se ocupe en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa y desee escapar de la influencia de la 
nesciencia material, el Señor Caitanya le ha aconsejado que no se relacione con mujeres 
ni con personas interesadas en el disfrute material. Para la persona que busca progresar 
en el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa, esa compañía es más peligrosa que el suicidio.

na taTaAsya BavaenmaAeh"Ae banDaêAnya‘as$aËÿta: / 
yaAeiSats$aËÿAâTaA pauMs$aAe yaTaA tats$aiËÿs$aËÿta: //35//

na tathāsya bhaven moho    bandhaś cānya-prasaṅgataḥ
yoṣit-saṅgād yathā puṁso    yathā tat-saṅgi-saṅgataḥ

na—no; tathā—de esa manera; asya—de este hombre; bhavet—puede surgir; mohaḥ—
pasión; bandhaḥ—cautiverio; ca—y; anya-prasaṅgataḥ—del apego a cualquier otro ob-
jeto; yoṣit-saṅgāt—del apego a mujeres; yathā—como; puṁsaḥ—de un hombre; yathā—
como; tat-saṅgi—de hombres interesados en mujeres; saṅgataḥ—de la compañía.

No hay nada que provoque en el hombre una pasión y un cautiverio tan intensos 
como el apego a una mujer o a la compañía de hombres interesados en mujeres.

SIGNIFICADO: El apego a las mujeres es tan contaminante que no solo por la relación 
con ellas nos apegamos a la condición material de la vida, sino también por la relación 
contaminada de personas demasiado apegadas a ellas. La vida condicionada en el 
mundo material obedece a muchas causas, la más importante de las cuales, como se 
confirmará en las siguientes estrofas, es la relación con mujeres.

En Kali-yuga, la relación con mujeres es constante. A cada paso que damos, nos 
relacionamos con mujeres. Si vamos a comprar algo, los anuncios están llenos de 
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fotografías de mujeres. La atracción fisiológica hacia las mujeres es muy fuerte, y por 
esta razón, la comprensión espiritual de la gente es muy débil. La civilización védica, 
que está basada en la comprensión espiritual, dispone la relación con mujeres con gran 
prudencia. De las cuatro divisiones sociales, los miembros de la primera orden (es 
decir, brahmacarya), de la tercera orden (vānaprastha) y de la cuarta orden (sannyāsa), 
tienen estrictamente prohibida la relación con mujeres. Solo en una orden, la de jefe 
de familia, se autoriza la convivencia con mujeres, bajo condiciones restringidas. En 
otras palabras, la atracción por la compañía femenina es la causa de la vida material 
condicionada, y toda persona interesada en liberarse de esa vida condicionada debe 
desapegarse de la compañía de las mujeres.

‘ajaApaita: svaAM äu"ih"tarM" ä{"î"A taåU"paDaiSaRta: / 
r"Aeih"àU"taAM s$aAe'nvaDaAvaä{"ºaè&paI h"ta‡apa: //36//

prajāpatiḥ svāṁ duhitaraṁ    dṛṣṭvā tad-rūpa-dharṣitaḥ
rohid-bhūtāṁ so ’nvadhāvad    ṛkṣa-rūpī hata-trapaḥ

prajā-patiḥ—el Señor Brahmā; svām—a su propia; duhitaram—hija; dṛṣṭvā—habiendo 
visto; tat-rūpa—por sus encantos; dharṣitaḥ—confundido; rohit-bhūtām—hacia ella 
en la forma de venado; saḥ—él; anvadhāvat—corrió; ṛkṣa-rūpī—en forma de cierva; 
hata—privado de; trapaḥ—vergüenza.

Brahmā, al ver a su propia hija, quedó confundido por sus encantos, y transformán-
dose en venado, corrió desvergonzadamente tras ella, que había adoptado la forma 
de una cierva.

SIGNIFICADO: Los ejemplos concretos de Brahmā, cautivado por los encantos de su 
hija, y de Śiva, cautivado por la forma Mohinī del Señor, nos enseñan que incluso grandes 
semidioses como Brahmā y Śiva —y con mayor razón, el alma condicionada común— 
quedan cautivados por la belleza de la mujer. Por lo tanto, el consejo de no relacionarse 
libremente ni siquiera con la propia hija, la propia madre o la propia hermana, va dirigido 
a todos, pues los sentidos son tan fuertes que, en un momento de arrebato, no tienen en 
cuenta la relación de hija, madre o hermana. Por eso, lo mejor es practicar el control de los 
sentidos mediante la ejecución de bhakti-yoga, ocupándose en servir a Madana-mohana. El 
Señor Kṛṣṇa Se llama Madana-mohana, porque puede subyugar al dios Cupido, la lujuria. 
La única manera de refrenar los dictados de Madana, Cupido, es ocuparse en el servicio 
de Madana-mohana. Cualquier otra tentativa de controlar los sentidos, fracasará.

tats$a{í"s$a{í"s$a{íe"Sau k(Ae nvaKaiNx"taDaI: paumaAna, / 
[%iSaM naAr"AyaNAma{tae yaAeiSanmayyaeh" maAyayaA //37//

31.37
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tat-sṛṣṭa-sṛṣṭa-sṛṣṭeṣu    ko nv akhaṇḍita-dhīḥ pumān
ṛṣiṁ nārāyaṇam ṛte    yoṣin-mayyeha māyayā

tat—por Brahmā; sṛṣṭa-sṛṣṭa-sṛṣṭeṣu—entre todas las entidades vivientes generadas; 
kaḥ—quien; nu—en verdad; akhaṇḍita—no distraída; dhīḥ—su inteligencia; pumān—
varón; ṛṣim—el sabio; nārāyaṇam—Nārāyaṇa; ṛte—excepto; yoṣit-mayyā—en la forma 
de una mujer; iha—aquí; māyayā—por māyā.

Con excepción del sabio Nārāyaṇa, ninguna de las entidades vivientes generadas 
por Brahmā —a saber: hombres, semidioses y animales— es inmune a la atracción 
de māyā en la forma de la mujer.

SIGNIFICADO: La primera criatura viviente es el propio Brahmā, quien creó a sabios 
como Marīci, los cuales a su vez crearon a Kaśyapa Muni y a otros; Kaśyapa Muni y los 
manus crearon a los semidioses, seres humanos, etc. Pero entre ellos no hay ninguno 
que se escape a la atracción del hechizo de māyā en la forma de la mujer. En todo 
el mundo material, desde Brahmā hasta las criaturas más pequeñas e insignificantes, 
como la hormiga, todos sienten atracción por la vida sexual. Ese es el principio básico 
del mundo material. La atracción de Brahmā por su hija deja bien patente que nadie 
está exento de la atracción sexual hacia la mujer. La mujer es, por lo tanto, la maravillosa 
creación de māyā para mantener encadenadas a las almas condicionadas.

balaM mae pazya maAyaAyaA: ñImayyaA jaiyanaAe id"zAAma, / 
yaA k(r"Aeita pad"A‚(AntaAna, ”aUivaja{mBaeNA ke(valama, //38//

balaṁ me paśya māyāyāḥ    strī-mayyā jayino diśām
yā karoti padākrāntān    bhrūvi-jṛmbheṇa kevalam

balam—la fuerza; me—Mi; paśya—contempla; māyāyāḥ—de māyā; strī-mayyāḥ—en 
la forma de la mujer; jayinaḥ—conquistadores; diśām—de todas las direcciones; 
yā—quien; karoti—hace; pada-ākrāntān—seguir sus pasos; bhrūvi—de sus cejas; 
jṛmbheṇa—con el movimiento; kevalam—simplemente.

trata tan solo de entender la poderosa fuerza de mi māyā en la forma de la mujer: 
Con un simple movimiento de cejas, puede mantener bajo su dominio incluso a los 
más grandes conquistadores del mundo.

SIGNIFICADO: En la historia del mundo hay muchos ejemplos de grandes conquis-
tadores cautivados por los encantos de alguna Cleopatra. Esa cautivadora potencia 
de la mujer y la atracción que el hombre siente por ella, deben estudiarse. ¿De dónde 
provienen? Según el Vedānta-sūtra, podemos entender que todo proviene de la Supre-
ma Personalidad de Dios: janmādy asya yataḥ: La Suprema Personalidad de Dios —es 
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decir, la Persona Suprema, el Brahman, la Verdad Absoluta— es la fuente de quien todo 
emana. El cautivador atractivo de la mujer, y la susceptibilidad del hombre a ese atracti-
vo, deben existir también en la Suprema Personalidad de Dios, en el mundo espiritual, 
y deben estar representados en los pasatiempos trascendentales del Señor.

El Señor es la Persona Suprema, el varón supremo. En Él existe una propensión 
análoga a la del varón común, que quiere ser atraído por el sexo opuesto. Él también 
quiere ser atraído por los hermosos rasgos de una mujer. La siguiente pregunta es: Él 
quiere quedar cautivado por ese atractivo de la mujer, pero ¿qué mujer? ¿Se sentirá 
atraído por una mujer material? ¡Imposible! Incluso en la existencia material, algunos 
han podido abandonar la atracción por la mujer al sentirse atraídos por el Brahman 
Supremo, como en el caso de Haridāsa Ṭhākura. Una hermosa prostituta trató de sedu-
cirle en la oscuridad de la noche, pero Haridāsa Ṭhākura estaba firmemente establecido 
en el servicio devocional, en el amor trascendental por Dios, y no pudo cautivarle. Al 
contrario; su presencia trascendental convirtió a la prostituta en una gran devota. Así 
pues, ese atractivo material no tiene ninguna posibilidad de atraer al Señor Supremo. 
Cuando Él quiere ser atraído por una mujer, tiene que crearla a partir de Su propia 
energía. Esa mujer es Rādhārāṇī. Los Gosvāmīs explican que Rādhārāṇī es la manifes-
tación de la potencia de placer de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando el Señor 
Supremo quiere obtener placer trascendental, tiene que crear una mujer a partir de Su 
potencia interna. Así pues, la tendencia a sentir atracción por la belleza femenina es 
natural, pues también existe en el mundo espiritual. En el mundo material se proyecta 
su reflejo desvirtuado, que es la causa de tantísimas cegueras e ilusiones.

Si nos acostumbramos a sustituir el atractivo de la belleza material por el atractivo 
de la belleza de Rādhārāṇī y Kṛṣṇa, comprobaremos la verdad de la afirmación del 
Bhagavad-gītā, paraṁ dṛṣṭvā nivartate. Cuando nos vemos atraídos por la belleza 
trascendental de Rādhā y Kṛṣṇa, la belleza material femenina deja de atraernos. Ese 
es el significado especial de la adoración de Rādhā-Kṛṣṇa. Yāmunācārya lo confirma 
con su testimonio: «Desde que siento atracción por la belleza de Rādhā y Kṛṣṇa, cada 
vez que me siento atraído por una mujer o recuerdo la vida sexual con una mujer, 
escupo de inmediato sobre ese pensamiento, y vuelvo el rostro lleno de disgusto». 
Cuando nos vemos atraídos por Madana-mohana y por la belleza de Kṛṣṇa y Sus 
cónyuges, las cadenas de la vida condicionada, es decir, la belleza de la mujer material, 
no pueden atraernos.

s$aËMÿ na ku(yaARt‘amad"As$au jaAtau 
  yaAegAsya paArM" par"maAç&ç&ºau: / 
mats$aevayaA ‘aitalabDaAtmalaABaAe 
    vad"inta yaA inar"yaã"Ar"masya //39//

saṅgaṁ na kūryāt pramadāsu jātu
yogasya pāraṁ param ārurukṣuḥ
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mat-sevayā pratilabdhātma-lābho
vadanti yā niraya-dvāram asya

saṅgam—relación; na—no; kuryāt—debe hacer; pramadāsu—con mujeres; jātu—
nunca; yogasya—del yoga; pāram—culminación; param—suprema; ārurukṣuḥ—aquel 
que aspira a alcanzar; mat-sevayā—por ofrecerme servicio; pratilabdha—obtenida; 
ātma-lābhaḥ—autorrealización; vadanti—ellos dicen; yāḥ—mujeres que; niraya—al 
infierno; dvāram—la puerta; asya—del devoto que avanza.

aquel que aspira a alcanzar la culminación del yoga y ha comprendido su ser, ha-
biéndome ofrecido servicio, nunca debe relacionarse con una mujer atractiva, pues 
en las Escrituras se declara que, para el devoto que avanza, una mujer atractiva es la 
puerta que conduce al infierno.

SIGNIFICADO: La culminación del yoga está en ser plenamente consciente de Kṛṣṇa. 
Así se afirma en el Bhagavad-gītā: La persona que está pensando siempre en Kṛṣṇa 
con devoción es el yogī más elevado. Y, en el segundo capítulo del Primer Canto del 
Śrīmad-Bhāgavatam, se afirma también que cuando, por haber ofrecido servicio a la 
Suprema Personalidad de Dios, nos liberamos de la contaminación material, en ese 
momento podemos entender la ciencia de Dios.

Aquí aparece la palabra pratilabdhātma-lābhaḥ. Ātmā significa «ser», y lābha signi-
fica «ganar». Por lo general, las almas condicionadas han perdido su ātmā, su ser, pero 
los trascendentalistas han comprendido el ser. Se indica que esas almas autorrealizadas 
que aspiran al nivel supremo de perfección yóguica no deben relacionarse con mu-
jeres jóvenes. Sin embargo, en los tiempos actuales hay muchos sinverg&ūenzas que 
aconsejan que, como tenemos genitales, debemos disfrutar de las mujeres todo lo que 
queramos, y que ello no impide que, al mismo tiempo, nos convirtamos en yogīs. No 
existe ningún sistema de yoga genuino que acepte la relación con mujeres. Aquí se afir-
ma claramente que la relación con mujeres es la puerta que conduce a la vida infernal. 
La civilización védica pone muchas restricciones a la relación con mujeres. Tres de las 
cuatro divisiones sociales —los brahmacārīs, los vānaprasthas y los sannyāsīs— tienen 
estrictamente prohibida la relación con mujeres; solo los gṛhasthas, los casados, están 
autorizados para tener relación íntima con una mujer, y esa relación se reduce a la 
necesaria para engendrar buenos hijos. Sin embargo, si queremos continuar nuestra 
existencia en el mundo material, podemos permitirnos la compañía femenina sin 
restricción alguna.

yaAepayaAita zAnaEmaARyaA yaAeiSaÚe"vaivainaimaRtaA / 
taAmaIºaetaAtmanaAe ma{tyauM ta{NAE: kU(paimavaAva{tama, //40//

yopayāti śanair māyā    yoṣid deva-vinirmitā
tām īkṣetātmano mṛtyuṁ    tṛṇaiḥ kūpam ivāvṛtam
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yā—aquella que; upayāti—se acerca; śanaiḥ—lentamente; māyā—representación de 
māyā; yoṣit—mujer; deva—por el Señor; vinirmitā—creada; tām—a ella; īkṣeta—se debe 
considerar; ātmanaḥ—del alma; mṛtyum—la muerte; tṛṇaiḥ—con hierba; kūpam—un 
pozo; iva—como; āvṛtam—cubierto.

La mujer, creada por el Señor, es la representación de māyā. Quien se relacione con 
dicha māyā aceptando servicios, debe saber con seguridad que eso conduce a la 
muerte, como un pozo oculto por la hierba.

SIGNIFICADO: Sucede a veces que la hierba tapa un pozo abandonado; cuando un 
viajero descuidado que no sabe de su existencia cae en él, su muerte es segura. De la 
misma manera, la relación con una mujer comienza cuando se acepta su servicio, pues 
la mujer ha sido creada especialmente por el Señor para ofrecer servicio al hombre. Al 
aceptar ese servicio, el hombre queda atrapado. Si no es lo bastante inteligente como 
para saber que ella es la puerta que conduce a la vida infernal, tal vez se recree en su 
compañía de un modo muy liberal. Para los que aspiran a ascender al nivel trascenden-
tal, esa relación está restringida. Hace tan solo cincuenta años, en la sociedad hindú 
todavía estaban vigentes esas restricciones. La esposa no podía ver al esposo durante el 
día. Los casados incluso vivían en habitaciones distintas. En su residencia, las habita-
ciones interiores eran para la mujer, y las exteriores para el hombre. Aceptar el servicio 
que ofrece una mujer puede parecer muy agradable, pero hay que tener mucha cautela 
con ese servicio, porque se dice claramente que la mujer es la puerta que conduce a la 
muerte, al olvido del propio ser. Obstruye el sendero de la iluminación espiritual.

yaAM manyatae paitaM maAeh"AnmanmaAyaAma{SaBaAyataIma, / 
ñItvaM ñIs$aËÿta: ‘aAæaAe ivaÔaApatyagA{h"‘ad"ma, //41//

yāṁ manyate patiṁ mohān    man-māyām ṛṣabhāyatīm
strītvaṁ strī-saṅgataḥ prāpto    vittāpatya-gṛha-pradam

yām—que; manyate—ella piensa; patim—su esposo; mohāt—debido a la ilusión; mat-
māyām—Mi māyā; ṛṣabha—en la forma de un hombre; āyatīm—venir; strītvam—la 
situación de ser una mujer; strī-saṅgataḥ—del apego a una mujer; prāptaḥ—obtenida; 
vitta—riqueza; apatya—descendencia; gṛha—casa; pradam—proporcionar.

Una entidad viviente que, por haberse apegado a una mujer en su vida anterior, ha 
recibido un cuerpo de mujer, neciamente contempla a māyā en la forma de un hom-
bre, su esposo, como proveedor de riqueza, hijos, casa y demás bienes materiales.

SIGNIFICADO: Según este verso, se considera que, en su vida anterior, la que ahora es 
mujer fue hombre, y que, por haberse apegado a su esposa de entonces, ahora tiene cuerpo 
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de mujer. Esto lo confirma el Bhagavad-gītā: El nacimiento que el hombre obtiene en 
su siguiente vida depende de lo que piense en el momento de la muerte. Si alguien está 
demasiado apegado a su esposa, lo natural es que piense en ella a la hora de morir, y en su 
siguiente vida, reciba un cuerpo de mujer. Y a la inversa, si una mujer piensa en su esposo a 
la hora de morir, es natural que reciba un cuerpo de hombre en su siguiente vida. Esa es la 
razón de que las Escrituras hindúes insistan especialmente en la castidad de la mujer y en 
su devoción al esposo. Una mujer que se apegue a su esposo puede ascender a un cuerpo 
de hombre en su siguiente vida, pero un hombre que se apegue a una mujer, se degradará, 
y en su siguiente vida obtendrá un cuerpo de mujer. Siempre debemos recordar que, como 
se afirma en el Bhagavad-gītā, los cuerpos materiales, sean densos o sutiles, son vestidos; 
son la camisa y la chaqueta de la entidad viviente. Ser hombre o ser mujer solo tiene que 
ver con el vestido corporal de la persona. En realidad, el alma, por naturaleza, es energía 
marginal del Señor Supremo. En cuanto que pertenece a la categoría de las energías, la 
entidad viviente debe considerarse que, en origen, es mujer, es decir, «un ser disfrutado». 
En un cuerpo de hombre hay más posibilidades de salir de las garras de la materia; en un 
cuerpo de mujer, las posibilidades son menores. En este verso se indica que no debemos 
desperdiciar el cuerpo de hombre cultivando el apego por las mujeres y, con ello, enredarnos 
demasiado en el disfrute material, pues eso nos llevará a obtener un cuerpo de mujer en la 
siguiente vida. La mujer, por lo general, se siente atraída por la prosperidad doméstica, las 
alhajas, los muebles y los vestidos. Si su esposo le proporciona una relativa abundancia de 
todas esas cosas, ella está satisfecha. La relación entre hombre y mujer es muy complicada, 
pero lo esencial es que quien aspire a elevarse a la etapa trascendental de la comprensión 
espiritual debe ser muy cauteloso en aceptar la compañía de una mujer. Sin embargo, en 
el estado de conciencia de Kṛṣṇa, esa restricción puede relajarse, porque si el hombre y la 
mujer no se apegan el uno al otro sino a Kṛṣṇa, tanto él como ella son aptos para salir del 
enredo material y alcanzar la morada de Kṛṣṇa. Como se confirma en el Bhagavad-gītā, 
cualquiera que adopte seriamente el proceso de conciencia de Kṛṣṇa —tanto si pertenece a 
una especie inferior, como si es una mujer o pertenece a las clases menos inteligentes, como 
la clase mercantil o la clase obrera— irá de regreso al hogar, de vuelta a Dios, y alcanzará la 
morada de Kṛṣṇa. El hombre no debe estar apegado a la mujer, y la mujer tampoco debe 
estar apegada al hombre. Tanto el hombre como la mujer deben estar apegados al servicio 
del Señor. Entonces, ambos tendrán posibilidad de liberarse del enredo material.

taAmaAtmanaAe ivajaAnaIyaAtpatyapatyagA{h"Atmak(ma, / 
dE"vaAepas$aAid"taM ma{tyauM ma{gAyaAegAARyanaM yaTaA //42//

tām ātmano vijānīyāt    paty-apatya-gṛhātmakam
daivopasāditaṁ mṛtyuṁ    mṛgayor gāyanaṁ yathā

tām—la māyā del Señor; ātmanaḥ—de ella misma; vijānīyāt—ella debe saber; pati—
el esposo; apatya—los hijos; gṛha—la casa; ātmakam—compuesta de; daiva—por la 
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autoridad del Señor; upasāditam—traída; mṛtyum—muerte; mṛgayoḥ—del cazador; 
gāyanam—el canto; yathā—como.

Por lo tanto, la mujer debe considerar que su esposo, su casa y sus hijos son cosas 
que prepara la energía externa del Señor para conducirla hacia la muerte, tal como 
el dulce canto del cazador es la muerte para el ciervo.

SIGNIFICADO: En estas instrucciones, el Señor Kapiladeva explica que la mujer es la 
puerta del infierno para el hombre; pero no solo esto, sino que también el hombre es 
la puerta del infierno para la mujer. Es una cuestión de apego. El hombre se apega a la 
mujer por su servicio, su belleza y muchos otros atributos, y de la misma manera, la 
mujer se apega al hombre porque este le da un buen lugar donde vivir, alhajas, vestidos 
e hijos. Es una cuestión de apego mutuo. Mientras estén apegados el uno al otro por ese 
disfrute material, la mujer será peligrosa para el hombre, y el hombre será peligroso para 
la mujer. Pero si los dos centran su apego en Kṛṣṇa, volviéndose conscientes de Kṛṣṇa, 
entonces su matrimonio es muy positivo. Por eso, Śrīla Rūpa Gosvāmī recomienda en 
el Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.255):

anāsaktasya viṣayān    yathārham upayuñjataḥ
nirbandhaḥ kṛṣṇa-sambandhe    yuktaṁ vairāgyam ucyate

Viviendo juntos, el hombre y la mujer deben formar una familia centrada en Kṛṣṇa, 
cuyo único objetivo sea el desempeño de deberes en el servicio de Kṛṣṇa. Ocupemos a 
todos —hijos, esposa, esposo— en deberes conscientes de Kṛṣṇa, y todos esos apegos 
corporales o materiales desaparecerán. Puesto que Kṛṣṇa está en el centro, la conciencia 
es pura y no hay la menor posibilidad de degradación.

de"he"na jaIvaBaUtaena laAek(AéaAek(manau˜ajana, / 
BauÃaAna Wva k(maARiNA k(r"Aetyaivar"taM paumaAna, //43//

dehena jīva-bhūtena    lokāl lokam anuvrajan
bhuñjāna eva karmāṇi    karoty avirataṁ pumān

dehena—a causa del cuerpo; jīva-bhūtena—poseído por la entidad viviente; lokāt—de 
un planeta; lokam—a otro planeta; anuvrajan—errar; bhuñjānaḥ—disfrutar; eva—de 
este modo; karmāṇi—actividades fruitivas; karoti—hace; aviratam—incesantemente; 
pumān—la entidad viviente.

La entidad viviente materialista va errando de un planeta a otro, llevada por sus 
actividades fruitivas y por el cuerpo que haya adquirido. de este modo, está ince-
santemente enredándose en actividades fruitivas y disfrutando del resultado.
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SIGNIFICADO: Cuando está enjaulada en el cuerpo material, la entidad viviente 
recibe el nombre de jīva-bhūta, y cuando está libre de él, se dice que es brahma-bhūta. 
Cambiando de cuerpo material a cada nuevo nacimiento, no solo viaja de especie en 
especie, sino también de planeta en planeta. El Señor Caitanya dice que esa es la manera 
en que las entidades vivientes, encadenadas a sus actividades fruitivas, vagan por todo 
el universo; si, por sus actividades piadosas o por alguna casualidad entran en contacto 
con un maestro espiritual genuino, por la gracia de Kṛṣṇa, pueden recibir la semilla 
del servicio devocional. Esa semilla, una vez sembrada en el corazón y regada con los 
procesos de escuchar y cantar, se convierte en una planta grande, con frutos y flores, de 
los cuales puede disfrutar la entidad viviente incluso en el mundo material. Ese estado 
se denomina brahma-bhūta. Cuando la entidad viviente está llena de designaciones, 
se dice que es materialista; una vez libre de ellas, cuando es consciente de Kṛṣṇa por 
completo y se ocupa en servicio devocional, se dice que está liberada. Sin recibir la 
oportunidad de relacionarse con un maestro espiritual genuino por la gracia del Señor, 
nadie tiene posibilidad de liberarse del ciclo de nacimientos y muertes en diversas 
especies de vida y en planetas de diversos niveles.

jaIvaAe ÷syaAnaugAAe de"h"Ae BaUtaein‰"yamanaAemaya: / 
taiªar"AeDaAe'sya mar"NAmaAivaBaARvastau s$amBava: //44//

jīvo hy asyānugo deho    bhūtendriya-mano-mayaḥ
tan-nirodho ’sya maraṇam    āvirbhāvas tu sambhavaḥ

jīvaḥ—la entidad viviente; hi—en verdad; asya—de él; anugaḥ—apropiado; dehaḥ—
cuerpo; bhūta—elementos materiales densos; indriya—sentidos; manaḥ—mente; 
mayaḥ—hecho de; tat—del cuerpo; nirodhaḥ—destrucción; asya—de la entidad viviente; 
maraṇam—muerte; āvirbhāvaḥ—manifestación; tu—pero; sambhavaḥ—nacimiento.

de acuerdo con sus actividades fruitivas, la entidad viviente obtiene así un cuerpo 
apropiado, con una mente y unos sentidos materiales. El final de la reacción de su 
actividad particular recibe el nombre de muerte, y el principio de un nuevo tipo de 
reacción recibe el nombre de nacimiento.

SIGNIFICADO: Desde tiempo inmemorial, la entidad viviente viaja de especie en 
especie y de planeta en planeta, casi eternamente. El proceso se explica en el Bhagavad-
gītā: bhrāmayan sarva-bhūtāni yantrārūḍhāni māyayā: Bajo el hechizo de māyā, todos 
vagan por el universo en el carruaje del cuerpo ofrecido por la energía material. La vida 
materialista lleva consigo una serie de acciones y reacciones. Es un largometraje de 
acciones y reacciones, y el tiempo que dura una vida no es más que un fotograma de esa 
proyección de reacciones. Cuando nace un niño, debemos entender que el cuerpo que 
ha adquirido es el principio de otra unidad de actividades, y cuando muere un anciano, 
debemos entender que una unidad de actividades reactivas ha llegado a su fin.
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Podemos ver cómo, por actividades reactivas distintas, un hombre nace en una 
familia rica, y otro nace en una familia pobre, aunque nacen los dos en el mismo lugar, 
en el mismo instante y en la misma atmósfera. El que trae consigo actividades piadosas 
recibe la oportunidad de nacer en una familia piadosa o rica, y el que trae actividades 
impías recibe la oportunidad de nacer en una familia inferior, en una familia pobre. 
Cambiar de cuerpo significa cambiar de campo de actividades. Algo similar ocurre 
cuando el cuerpo de un niño se transforma en un cuerpo adolescente; sus actividades 
infantiles se transforman en actividades juveniles.

Está claro que la entidad viviente recibe un cuerpo determinado para un deter-
minado tipo de actividad. Ese proceso es perpetuo, y viene produciéndose desde 
tiempos a los que es imposible remontarse. Anādi karama-phale, dicen los poetas 
vaiṣṇavas: No es posible estudiar el curso de las acciones y reacciones de nuestra 
actividad, pues puede incluso que, tras acabar el último milenio de la vida de un 
brahmā, continúen en el milenio siguiente. Tenemos un ejemplo en la vida de Nārada 
Muni. En un milenio era el hijo de una sirvienta, y al milenio siguiente se convirtió 
en un gran sabio.

‰"vyaAepalaibDasTaAnasya ‰"vyaeºaAyaAegyataA yad"A / 
tatpaÂatvamahM"maAnaAäu"tpaiÔa‰R"vyad"zARnama, //45//

yaTaAºNAAe‰R"vyaAvayavad"zARnaAyaAegyataA yad"A / 
tadE"va caºauSaAe ‰"í]"‰R"í+"tvaAyaAegyataAnayaAe: //46//

dravyopalabdhi-sthānasya    dravyekṣāyogyatā yadā
tat pañcatvam ahaṁ-mānād    utpattir dravya-darśanam

yathākṣṇor dravyāvayava-    darśanāyogyatā yadā
tadaiva cakṣuṣo draṣṭur    draṣṭṛtvāyogyatānayoḥ

dravya—de objetos; upalabdhi—de percepción; sthānasya—del lugar; dravya—de 
objetos; īkṣā—de percepción; ayogyatā—incapacidad; yadā—cuando; tat—eso; 
pañcatvam—muerte; aham-mānāt—del erróneo concepto de «yo»; utpattiḥ—
nacimiento; dravya—el cuerpo físico; darśanam—contemplando; yathā—tal como; 
akṣṇoḥ—de los ojos; dravya—de objetos; avayava—partes; darśana—de ver; ayogyatā—
incapacidad; yadā—cuando; tadā—entonces; eva—en verdad; cakṣuṣaḥ—del sentido 
de la vista; draṣṭuḥ—del observador; draṣṭṛtva—de la facultad de ver; ayogyatā—
incapacidad; anayoḥ—de ambos.

Cuando, por una afección morbosa del nervio óptico, los ojos pierden la facultad de 
ver el color o la forma, el sentido de la vista queda insensible, y la entidad viviente, 
que es el observador tanto de los ojos como de la vista, pierde la facultad de ver. de 
la misma manera, la muerte consiste en que el cuerpo físico, en el cual tiene lugar la 
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percepción de los objetos, queda incapacitado para percibir. El nacimiento consiste 
en comenzar a ver el cuerpo físico como si fuera nuestro propio ser.

SIGNIFICADO: Cuando alguien dice: «Yo veo», quiere decir que ve con sus ojos o 
con sus lentes; ve con el instrumento de la vista. Si el instrumento de la vista se rompe, 
enferma o no puede funcionar, el observador también deja de actuar como tal. De la 
misma manera, el alma viviente ahora está actuando en el cuerpo material, y el cuerpo 
material tiene un final, que se produce cuando no puede funcionar; en ese momento, 
también el alma viviente deja de ejecutar sus actividades reactivas. La muerte consiste 
en que el instrumento de la actividad se rompe y no puede funcionar. Y el nacimiento 
consiste en obtener un nuevo instrumento para la actividad. Ese proceso de nacimien-
tos y muertes está ocurriendo a cada instante, pues el cuerpo cambia constantemente. 
El cambio final es la muerte, y la aceptación de un nuevo cuerpo, el nacimiento. Esta es 
la respuesta a la pregunta del nacimiento y la muerte. En realidad, la entidad viviente ni 
nace ni muere, sino que es eterna. Como se confirma en el Bhagavad-gītā: na hanyate 
hanyamāne śarīre: La entidad viviente nunca muere, ni siquiera después de la muerte o 
aniquilación del cuerpo material.

tasmaAªa k(AyaR: s$an‡aAs$aAe na k(ApaRNyaM na s$am”ama: / 
bauä,"DvaA jaIvagAitaM DaIr"Ae mau·(s$aËÿêre"id"h" //47//

tasmān na kāryaḥ santrāso    na kārpaṇyaṁ na sambhramaḥ
buddhvā jīva-gatiṁ dhīro    mukta-saṅgaś cared iha

tasmāt—a causa de la muerte; na—no; kāryaḥ—debe hacerse; santrāsaḥ—horror; na—
no; kārpaṇyam—avaricia; na—no; sambhramaḥ—codicia de ganancias materiales; 
buddhvā—comprendiendo; jīva-gatim—la verdadera naturaleza de la entidad viviente; 
dhīraḥ—firme; mukta-saṅgaḥ—libre de apegos; caret—debemos marchar; iha—en este 
mundo.

Por lo tanto, no debemos contemplar la muerte con horror, ni recurrir a la defi-
nición de que el cuerpo es el alma, ni dar vía libre a un disfrute exagerado de las 
necesidades físicas de la vida. Comprendiendo la verdadera naturaleza de la entidad 
viviente, debemos marchar por el mundo libres de apegos y firmes en nuestro 
propósito.

SIGNIFICADO: La persona sensata que ha entendido la filosofía de la vida y la muerte, 
se siente muy afectada al escuchar la horrible condición infernal de la vida dentro y 
fuera del vientre de la madre. Pero los problemas de la vida, hay que solucionarlos. Un 
hombre sensato debe entender que el cuerpo material es algo miserable. Sin dejarse 
afectar más de lo necesario debe tratar de averiguar si existe alguna solución. Para 
entender la puesta en práctica de esas soluciones, debe relacionarse con personas 
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liberadas. Tenemos que entender quién está verdaderamente liberado. El Bhagavad-gītā 
describe a la persona liberada: «Cuando alguien se ocupa sin interrupción en el servicio 
devocional al Señor, habiendo superado las rígidas leyes de la naturaleza material, se 
considera que está situado en el Brahman».

La Suprema Personalidad de Dios está más allá de la creación material. Incluso im-
personalistas como Śaṅkarācārya admiten que Nārāyaṇa es trascendental a la creación 
material. Siendo así, cuando alguien se ocupa en verdadero servicio a cualquiera de las 
diversas formas del Señor —Nārāyaṇa, Rādhā-Kṛṣṇa, o Sītā-Rāma—, se considera que 
está en el plano de la liberación. El Bhāgavatam también define la liberación con el 
significado de «estar situado en la propia posición constitucional». Como la entidad vi-
viente es el eterno servidor del Señor Supremo, aquel que se ocupa seria y sinceramente 
en el amoroso servicio trascendental del Señor, está situado en la posición liberada. 
Debemos tratar de relacionarnos con una persona liberada; entonces podremos resol-
ver los problemas de la vida, a saber, el nacimiento y la muerte.

En el desempeño de servicio devocional con plena conciencia de Kṛṣṇa, no debemos 
ser avaros. No debemos hacer innecesarias demostraciones de renuncia al mundo. De 
hecho, no es posible renunciar. La renunciación de quien renuncia a un palacio para 
irse al bosque no es verdadera, pues el palacio es propiedad de la Suprema Personalidad 
de Dios y el bosque también es propiedad de la Suprema Personalidad de Dios. Que 
cambie una propiedad por otra, no significa que renuncie, ni el palacio ni el bosque 
fueron nunca de su propiedad. La verdadera renunciación implica renunciar a la falsa 
idea de que podemos ser el señor de la naturaleza material. Verdadera renunciación 
es la de quien renuncia a esa errónea actitud y a la posición engreída de considerarse 
Dios. De lo contrario, la renunciación es algo vacío. Rūpa Gosvāmī nos advierte de 
que renunciar a algo que se podría aplicar al servicio del Señor y no utilizarlo con esa 
finalidad es lo que se llama phalgu-vairāgya, renunciación falsa o insuficiente. Todo 
pertenece a la Suprema Personalidad de Dios; por eso, todo se puede ocupar en el 
servicio al Señor; no debemos utilizar nada para nuestra propia complacencia de los 
sentidos. Esa es la verdadera renuncia. Tampoco debemos aumentar sin necesidad las 
necesidades del cuerpo. Debemos estar satisfechos con lo que Kṛṣṇa nos ofrezca y nos 
dé sin mucho esfuerzo por nuestra parte. Debemos emplear nuestro tiempo en realizar 
servicio devocional con conciencia de Kṛṣṇa. Esa es la solución al problema de la vida 
y la muerte.

s$amyagd"zARnayaA bauÜ"YaA yaAegAvaEr"Agyayau·(yaA / 
maAyaAivar"icatae laAeke( care"ªyasya k(laevar"ma, //48//

samyag-darśanayā buddhyā    yoga-vairāgya-yuktayā
māyā-viracite loke    caren nyasya kalevaram

samyak-darśanayā—dotado de visión correcta; buddhyā—por medio de la razón; 
yoga—mediante el servicio devocional; vairāgya—mediante el desapego; yuktayā—
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fortalecido; māyā-viracite—dispuesto por māyā; loke—a este mundo; caret—debe 
marchar; nyasya—relegando; kalevaram—el cuerpo.

dotados de visión correcta y fortalecidos con el servicio devocional y con una acti-
tud pesimista al respecto de la identidad material, debemos relegar el cuerpo a este 
mundo ilusorio por medio de la razón. de este modo, podremos ser indiferentes al 
mundo material.

SIGNIFICADO: Es frecuente el error de comprensión de que, si tenemos que rela-
cionarnos con personas ocupadas en servicio devocional, no podremos resolver el 
problema económico. Para dar respuesta a ese argumento, el verso explica que tenemos 
que relacionarnos con personas liberadas, pero no directa, físicamente, sino enten-
diendo, por medio de la filosofía y la lógica, los problemas de la vida. Aquí se afirma: 
samyag-darśanayā buddhyā: Debemos ver perfectamente, y, mediante la inteligencia y 
la práctica yóguica, tenemos que renunciar al mundo. Esa renunciación puede conse-
guirse por medio del proceso recomendado en el segundo capítulo del Primer Canto 
del Śrīmad-Bhāgavatam.

La inteligencia del devoto está siempre en contacto con la Suprema Personalidad de 
Dios. Su actitud hacia la existencia material es de desapego, pues sabe perfectamente 
bien que el mundo material es una creación de la energía ilusoria. Comprendiendo 
que su propio ser es parte integral del Alma Suprema, el devoto desempeña su servicio 
devocional y se mantiene completamente aparte de las acciones y reacciones materia-
les. De esta manera, al final abandona el cuerpo material, es decir, abandona la energía 
material, y como alma pura, entra en el reino de Dios.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo trigesi-
moprimero del Canto Tercero del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Las enseñanzas del 
Señor Kapila sobre los movimientos de las entidades vivientes».
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CAPÍTULO 32

El enredo en actividades fruitivas

k(ipala ovaAca
@Ta yaAe gA{h"maeDaIyaAnDamaAR"naevaAvas$ana, gA{he" / 
k(AmamaTa< ca DamaARna, svaAnd"AeigDa BaUya: ipapaitaR taAna, //�1�//

kapila uvāca
atha yo gṛha-medhīyān    dharmān evāvasan gṛhe
kāmam arthaṁ ca dharmān svān    dogdhi bhūyaḥ piparti tān

kapilaḥ uvāca—el Señor Kapila dijo; atha—ahora; yaḥ—la persona que; gṛha-
medhīyān—de los jefes de familia; dharmān—deberes; eva—ciertamente; āvasan—
viviendo; gṛhe—en el hogar; kāmam—complacencia de los sentidos; artham—desa-
rrollo económico; ca—y; dharmān—rituales religiosos; svān—su; dogdhi—disfruta; 
bhūyaḥ—una y otra vez; piparti—ejecuta; tān—esos.

La Personalidad de dios dijo: La persona cuya vida gira alrededor de la familia, 
obtiene beneficios materiales mediante la ejecución de rituales religiosos, y con 
ello, satisface sus deseos de desarrollo económico y complacencia de los sentidos. 
actúa una y otra vez de la misma manera.

SIGNIFICADO: Hay dos tipos de hombres de familia: el gṛhamedhī y el gṛhastha. El 
objetivo del gṛhamedhī es la complacencia de los sentidos, y el objetivo del gṛhastha es 
la autorrealización. El Señor está hablando aquí del gṛhamedhī, es decir, de la persona 
que desea permanecer en el mundo material. Su actividad consiste en disfrutar de 
beneficios materiales mediante la ejecución de rituales religiosos que apuntan a la 
prosperidad económica, y con ello, en definitiva, busca satisfacer los sentidos. No 
quiere nada más. Esa persona trabaja con gran tesón durante su vida para hacerse muy 
rico y comer y beber como un rey. Si hace obras de caridad y acumula actividades pia-
dosas, en su siguiente vida puede ascender a una atmósfera planetaria superior, pero 
no quiere poner fin al ciclo de nacimientos y muertes, ni terminar con las desdichas 
que la existencia material trae consigo. Esa persona es un gṛhamedhī.

El gṛhastha es la persona que vive en familia, con esposa, hijos y parientes, 
pero sin estar apegado a ellos. Prefiere la vida familiar a la vida de mendicante o 
sannyāsī, pero su principal objetivo es alcanzar la autorrealización, es decir, ascender 
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al plano de conciencia de Kṛṣṇa. Sin embargo, en este verso el Señor Kapiladeva 
está hablando de los gṛhamedhīs, que se marcan la meta de una vida materialmente 
próspera y que para alcanzarla realizan ceremonias de sacrificio, obras de caridad y 
otras buenas obras. Están bien situados, y como saben que están consumiendo su 
caudal de actividades piadosas, ejecutan una y otra vez actividades de complacencia 
de los sentidos. Fue Prahlāda Mahārāja quien dijo: punaḥ punaś carvita-carvaṇānām: 
Prefieren masticar lo ya masticado. Aunque sean ricos y prósperos, pasan una y otra 
vez por los sufrimientos materiales, pero no desean abandonar esa clase de vida.

s$a caAipa BagAvaÜ"maARtk(AmamaUX#: par"Ax.~mauKa: / 
yajatae ‚(tauiBadeR"vaAna, ipata|Mê ™aÜ"yaAinvata: //�2�//

sa cāpi bhagavad-dharmāt    kāma-mūḍhaḥ parāṅ-mukhaḥ
yajate kratubhir devān    pitṝṁś ca śraddhayānvitaḥ

saḥ—él; ca api—además; bhagavat-dharmāt—al servicio devocional; kāma-mūḍhaḥ—
cegado por el deseo de disfrute; parāk-mukhaḥ—habiéndole vuelto el rostro; yajate—
adora; kratubhiḥ—con ceremonias de sacrificio; devān—a los semidioses; pitṝn—a los 
antepasados; ca—y; śraddhayā—con fe; anvitaḥ—dotado.

Esas personas nunca tienen acceso al servicio devocional, pues están demasiado 
apegadas a la complacencia de los sentidos. Por esa razón, a pesar de que ejecutan 
diversas clases de sacrificios y hacen grandes votos para satisfacer a los semidioses y 
a los antepasados, no tienen interés en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, el servicio 
devocional.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā (7.20) se dice que las personas que adoran a los 
semidioses han perdido la inteligencia: kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ. Se sienten muy 
atraídos por la complacencia de los sentidos, y por lo tanto, adoran a los semidioses. 
Por supuesto, en las Escrituras védicas se recomienda que, en caso de querer dinero, 
salud o educación, hay que adorar a los diversos semidioses. El materialista tiene mu-
chos deseos, pero también hay muchos semidioses para satisfacer sus sentidos. Los 
gṛhamedhīs, que quieren continuar con la prosperidad material de su modo de vida, 
suelen adorar a los semidioses o a los antepasados ofreciéndoles piṇḍa, oblaciones 
respetuosas. Son personas carentes de conciencia de Kṛṣṇa y que no tienen interés 
en el servicio devocional del Señor. Ese tipo de hombres supuestamente piadosos y 
religiosos son el resultado del impersonalismo. Los impersonalistas sostienen que la 
Verdad Absoluta Suprema no tiene forma, y que podemos imaginar cualquier forma 
que nos guste, o que nos convenga, y adorarla de esa manera. Por eso los gṛhamedhīs, 
los hombres materialistas, dicen que adorar a cualquier forma de semidiós es lo mis-
mo que adorar al Señor Supremo. Entre los hindúes, los que comen carne prefieren 
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en especial la adoración de la diosa Kālī, porque el precepto establece que ante esa 
diosa se pueden sacrificar cabras. Sostienen que tanto los adoradores de la diosa Kālī, 
como los de la Suprema Personalidad de Dios, Viṣṇu, y los de cualquier semidiós, 
alcanzarán el mismo destino. Pensar eso es el descaro más grande que existe, y esas 
personas están desorientadas. Pero prefieren esa filosofía. El Bhagavad-gītā no acepta 
tamaña desvergüenza, y dice claramente que esos métodos son para personas que han 
perdido la inteligencia. En este verso se confirma el mismo veredicto, y se emplea la 
palabra kāma-mūḍha, que significa «el que ha perdido la razón o está cegado por el 
intenso deseo de la atracción por la complacencia de los sentidos». Los kāma-mūḍhas 
carecen por completo de conciencia de Kṛṣṇa y de servicio devocional, y están ce-
gados por un fuerte deseo de complacencia de los sentidos. Tanto el Bhagavad-gītā 
como el Śrīmad-Bhāgavatam censuran a los adoradores de semidioses.

tacC)$Ü"yaA‚(Antamaita: ipata{de"va˜ata: paumaAna, / 
gAtvaA caAn‰"mas$aM laAekM( s$aAemapaA: paunare"Syaita //�3�//

tac-chraddhayākrānta-matiḥ    pitṛ-deva-vrataḥ pumān
gatvā cāndramasaṁ lokaṁ    soma-pāḥ punar eṣyati

tat—a los semidioses y antepasados; śraddhayā—con reverencia; ākrānta—dominada; 
matiḥ—su mente; pitṛ—a los antepasados; deva—a los semidioses; vrataḥ—su voto; 
pumān—la persona; gatvā—habiendo ido; cāndramasam—a la Luna; lokam—planeta; 
soma-pāḥ—beber jugo de soma; punaḥ—de nuevo; eṣyati—regresará.

Esas personas materialistas, atraídas por la complacencia de los sentidos y consa-
gradas a los antepasados y a los semidioses, pueden elevarse a la Luna, donde beben 
un extracto de la planta soma. Ellos regresarán de nuevo a este planeta.

SIGNIFICADO: La Luna se considera uno de los planetas del reino celestial. La 
elevación a ese planeta puede lograrse mediante la ejecución de diversos sacrificios 
recomendados en las Escrituras védicas, como, por ejemplo, actividades piadosas de 
adoración a los semidioses y a los antepasados con austeridades y votos. Pero no se 
puede permanecer en él durante mucho tiempo. Se sabe que la duración de la vida 
en la Luna es de diez mil años de los semidioses. Para los semidioses, un día (doce 
horas) equivale a seis meses de este planeta. A la Luna no se puede llegar por medio 
de ningún vehículo material como el sputnik, pero las personas atraídas por el disfrute 
material pueden llegar a ella por medio de actividades piadosas. Sin embargo, aunque 
nos elevemos hasta la Luna, cuando se termine el mérito de las obras que hayamos rea-
lizado como sacrificio, tendremos que regresar de nuevo a esta Tierra. Esto se confirma 
también en el Bhagavad-gītā (9.21): te taṁ bhuktvā svarga-lokaṁ viśālaṁ kṣīṇe puṇye 
martya-lokaṁ viśanti.
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yad"A caAh"In‰"zAyyaAyaAM zAetae'nantaAs$anaAe h"ir": / 
tad"A laAek(A layaM yaAinta ta Wtae gA{h"maeiDanaAma, //�4�//

yadā cāhīndra-śayyāyāṁ    śete ’nantāsano hariḥ
tadā lokā layaṁ yānti    ta ete gṛha-medhinām

yadā—cuando; ca—y; ahi-indra—del rey de las serpientes; śayyāyām—en la cama; 
śete—Se acuesta; ananta-āsanaḥ—aquel cuyo asiento es Ananta Śeṣa; hariḥ—el Señor 
Hari; tadā—entonces; lokāḥ—los planetas; layam—hacia la disolución; yānti—van; te 
ete—aquellos mismos; gṛha-medhinām—de los jefes de familia materialistas.

todos los planetas de las personas materialistas, incluidos los planetas celestiales, 
como por ejemplo la Luna, se destruyen cuando la Suprema Personalidad de dios, 
hari, Se retira a Su cama de serpientes, que se conoce con el nombre de ananta 
Śeṣa.

SIGNIFICADO: Los apegados a la materia están muy ansiosos de elevarse a planetas 
celestiales como la Luna. Son muchos los planetas celestiales a los que aspiran, tan solo 
para conseguir más y más felicidad material mediante una vida muy larga y lo necesario 
para el disfrute sensorial. Pero las personas apegadas no saben que, aun si van al planeta 
más elevado, Brahmaloka, también en él existe la destrucción. En el Bhagavad-gītā el Señor 
dice que podemos ir incluso a Brahmaloka, pero que seguiremos encontrándonos con los 
sufrimientos del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Solo si alcanzamos la 
morada del Señor, Vaikuṇṭhaloka, dejaremos de nacer de nuevo en este mundo material. 
Pero esto es algo a lo que los gṛhamedhīs, las personas materialistas, no quieren recurrir. 
Prefieren transmigrar perpetuamente de un cuerpo a otro, de un planeta a otro. No quieren 
la vida eterna, llena de bienaventuranza y conocimiento en el reino de Dios.

Hay dos tipos de disolución. Una tiene lugar al final de la vida de Brahmā. En esa diso-
lución, todos los sistemas planetarios, incluidos los sistemas celestiales, se disuelven en el 
agua y entran en el cuerpo de Garbhodakaśāyī Viṣṇu, que está en el océano Garbhodaka 
sobre la cama de serpientes cuyo nombre es Śeṣa. En la otra disolución, que ocurre al final 
de cada día de Brahmā, se destruyen los sistemas planetarios inferiores. Cuando el Señor 
Brahmā se levanta después de pasar la noche, esos sistemas planetarios inferiores se crean 
de nuevo. En el Bhagavad-gītā se dice que las personas que adoran a los semidioses han 
perdido la inteligencia, y este verso confirma esa afirmación. Esas personas poco inteli-
gentes no saben que, aunque se eleven a los planetas celestiales, a la hora de la disolución 
tanto ellos como los semidioses y todos sus planetas van a ser aniquilados. No tienen 
noticia de que es posible alcanzar una vida eterna y llena de bienaventuranza.

yae svaDamaARªa äu"÷inta DaIr"A: k(AmaATaR$he"tavae / 
ina:s$aËÿA nyastak(maARNA: ‘azAAntaA: zAuÜ"caetas$a: //�5�//
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ye sva-dharmān na duhyanti    dhīrāḥ kāmārtha-hetave
niḥsaṅgā nyasta-karmāṇaḥ    praśāntāḥ śuddha-cetasaḥ

ye—los que; sva-dharmān—los deberes propios de su educación; na—no; duhyanti—
sacan partido de; dhīrāḥ—inteligentes; kāma—complacencia de los sentidos; artha—
prosperidad económica; hetave—con el fin de; niḥsaṅgāḥ—libres del apego material; 
nyasta—abandonadas; karmāṇaḥ—actividades fruitivas; praśāntāḥ—satisfechos; 
śuddha-cetasaḥ—de conciencia purificada.

Los que son inteligentes y tienen la conciencia purificada están completamente 
satisfechos en el estado de conciencia de Kṛṣṇa. Liberados de las modalidades de 
la naturaleza material, no actúan en busca de complacencia de los sentidos; por el 
contrario, como ejecutan los deberes propios de su ocupación, su comportamiento 
es el que cabe esperar de todo ser humano.

SIGNIFICADO: El mejor ejemplo de ese tipo de hombre es Arjuna. Él era un kṣatriya, 
y el deber que su ocupación le imponía era luchar. Por lo general, los reyes luchan para 
extender sus reinos, y gobiernan buscando la complacencia de los sentidos. Pero en lo que 
a Arjuna respecta, él se negó a luchar por la complacencia de sus propios sentidos. Aunque 
si luchaba podía conseguir un reino, él dijo que no quería luchar contra sus parientes. 
Pero cuando Kṛṣṇa se lo ordenó, y le convenció con las enseñanzas del Bhagavad-gītā de 
que su deber era satisfacerle a Él, entonces luchó. Así que no luchó para complacer sus 
propios sentidos, sino para satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios.

Las personas que trabajan en sus deberes prescritos, no para complacer sus sentidos, 
sino para complacer al Señor Supremo, se dice que son niḥsaṅga, es decir, están libe-
radas de la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Nyasta-karmāṇaḥ 
indica que dan los resultados de sus actividades a la Suprema Personalidad de Dios. 
Esas personas actúan en el plano de sus respectivos deberes, pero no realizan sus activi-
dades en busca de complacencia personal de los sentidos; por el contrario, las realizan 
para el placer de la Persona Suprema. De esos devotos se dice que son praśāntāḥ, que 
significa «completamente satisfecho». Śuddha-cetasaḥ quiere decir «consciente de 
Kṛṣṇa»; sus conciencias se han purificado. Cuando la conciencia está contaminada, 
creemos que somos el Señor del universo, pero cuando la conciencia ha sido purificada, 
nos consideramos el sirviente eterno de la Suprema Personalidad de Dios. Situándonos 
en esa posición de servidumbre eterna al Señor Supremo, y trabajando para Él perpe-
tuamente, llegamos a obtener verdadera satisfacción completa. Mientras trabajemos 
para complacer nuestros propios sentidos, siempre estaremos llenos de ansiedad. Esa 
es la diferencia entre conciencia ordinaria y conciencia de Kṛṣṇa.

inava{iÔaDamaRinar"taA inamaRmaA inar"h"x.~k{(taA: / 
svaDamaAR"æaena s$aÔvaena pair"zAuÜe"na caetas$aA //�6�//
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nivṛtti-dharma-niratā    nirmamā nirahaṅkṛtāḥ
sva-dharmāptena sattvena    pariśuddhena cetasā

nivṛtti-dharma—en actividades religiosas que favorecen el desapego; niratāḥ—
constantemente ocupada; nirmamāḥ—sin falso sentido de propiedad; nirahaṅkṛtāḥ—
sin egoísmo falso; sva-dharma—mediante los deberes de la propia ocupación; āptena—
ejecutados; sattvena—mediante la bondad; pariśuddhena—completamente purificada; 
cetasā—por la conciencia.

Ejecutando los deberes propios de su ocupación con desapego y sin sentido de pro-
piedad ni egoísmo falso, la persona se sitúa en su posición constitucional merced a 
la purificación completa de la conciencia. Esta ejecución de deberes en apariencia 
materiales, le permite entrar fácilmente en el reino de dios.

SIGNIFICADO: En este verso, la palabra nivṛtti-dharma-niratāḥ significa «ocuparse 
constantemente en ejecutar actividades religiosas para lograr el desapego». Hay 
dos clases de prácticas religiosas. Unas reciben el nombre de pravṛtti-dharma, que 
son las actividades religiosas realizadas por los gṛhamedhīs para elevarse a planetas 
superiores o buscando prosperidad económica, cuyo objetivo es, en última instancia, 
la complacencia de los sentidos. Todos los que hemos venido a este mundo material 
tenemos el instinto de enseñoreamiento. Eso se denomina pravṛtti. Lo contrario es 
el tipo de ejecución religiosa que se denomina nivṛtti, que consiste en actuar para el 
placer de la Suprema Personalidad de Dios. Quien se ocupe en servicio devocional con 
conciencia de Kṛṣṇa, no tendrá pretensiones de propiedad, ni se situará en el egoísmo 
falso de considerarse Dios o el amo. Siempre pensará en sí mismo como un sirviente. 
Ese es el proceso de purificación de la conciencia. Solo con la conciencia pura se 
puede entrar en el reino de Dios. Las personas materialistas, en sus condiciones más 
elevadas, pueden entrar en cualquiera de los planetas del mundo material, pero todos 
ellos están sometidos a la disolución una y otra vez.

s$aUyaRã"Are"NA tae yaAinta pauç&SaM ivaìtaAemauKama, / 
par"Avare"zAM ‘ak{(itamasyaAetpaÔyantaBaAvanama, //�7�//

sūrya-dvāreṇa te yānti    puruṣaṁ viśvato-mukham
parāvareśaṁ prakṛtim    asyotpatty-anta-bhāvanam

sūrya-dvāreṇa—siguiendo el sendero de la iluminación; te—ellos; yānti—se dirigen; 
puruṣam—a la Personalidad de Dios; viśvataḥ-mukham—cuyo rostro mira hacia to-
das partes; para-avara-īśam—el propietario de los mundos materiales y espirituales; 
prakṛtim—la causa material; asya—del mundo; utpatti—de la manifestación; anta—de 
la disolución; bhāvanam—la causa.
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Siguiendo el sendero de la iluminación, esas personas liberadas se dirigen hacia la 
Personalidad de dios, que es completo y es el propietario de los mundos materiales 
y espirituales, y la causa suprema de su manifestación y disolución.

SIGNIFICADO: La palabra sūrya-dvāreṇa significa «por el sendero iluminado», o 
«pasando por el planeta Sol». El sendero iluminado es el servicio devocional. En los 
Vedas no se aconseja recorrer el sendero de la oscuridad, sino pasar por el planeta Sol. Y 
en este verso también se nos aconseja recorrer el sendero iluminado, para que podamos 
liberarnos de la contaminación de las modalidades materiales de la naturaleza; siguien-
do ese sendero, podremos entrar en el reino donde reside la completamente perfecta 
Personalidad de Dios. Las palabras puruṣaṁ viśvato-mukham aluden a la Suprema 
Personalidad de Dios, que goza de toda perfección. Excepto la Suprema Personalidad 
de Dios, todas las entidades vivientes son muy pequeñas, por grandes que sean según 
nuestros parámetros. Todas son infinitesimales, y por eso en los Vedas se dice que, 
entre los eternos, el Señor Supremo es el eterno supremo. Él es el propietario de los 
mundos materiales y espirituales, y la causa suprema de manifestación. La naturaleza 
material no es más que un ingrediente, porque en realidad la causa de la manifestación 
es la energía del Señor Supremo. La energía material también es Su energía; tal como 
la combinación de padre y madre es la causa del nacimiento del niño, la combinación 
de la energía material y la mirada de la Suprema Personalidad de Dios es la causa de 
la manifestación del mundo material. Luego, la causa eficiente no es la materia, sino el 
Señor mismo.

iã"par"ADaARvas$aAnae ya: ‘alayaAe “aöNAstau tae / 
taAvad"DyaAs$atae laAekM( par"sya par"icantak(A: //�8�//

dvi-parārdhāvasāne yaḥ    pralayo brahmaṇas tu te
tāvad adhyāsate lokaṁ    parasya para-cintakāḥ

dvi-parārdha—dos parārdhas; avasāne—al final de; yaḥ—que; pralayaḥ—muerte; 
brahmaṇaḥ—del Señor Brahmā; tu—ciertamente; te—ellos; tāvat—mientras; 
adhyāsate—moran; lokam—en el planeta; parasya—del Supremo; para-cintakāḥ—
pensando en la Suprema Personalidad de Dios.

Los adoradores de la expansión hiraṇyagarbha de la Personalidad de dios perma-
necen en el mundo material hasta que se cumplen dos parārdhas, cuando muere 
también el Señor Brahmā.

SIGNIFICADO: Una disolución tiene lugar al final del día de Brahmā, y otra, al final 
de su vida. Brahmā muere cuando se cumplen dos parārdhas, momento en el que se 
disuelve todo el universo material. Los que adoran directamente a Hiraṇyagarbha, la 
expansión plenaria de la Suprema Personalidad de Dios, Garbhodakaśāyī Viṣṇu, no 
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van directamente a la Suprema Personalidad de Dios que está en Vaikuṇṭha. Se quedan 
dentro del universo, en Satyaloka o en otro planeta superior, hasta el final de la vida de 
Brahmā. En ese entonces, se elevan con Brahmā al reino espiritual.

Las palabras parasya para-cintakāḥ significan «pensando siempre en la Suprema 
Personalidad de Dios», o «siendo siempre conscientes de Kṛṣṇa». Cuando hablamos 
de Kṛṣṇa, nos referimos a toda la categoría viṣṇu-tattva. Kṛṣṇa incluye a las tres encar-
naciones puruṣa —Mahā-Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu y Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu— y al 
conjunto de todas las encarnaciones. Esto se confirma en la Brahma-saṁhitā: rāmādi-
mūrtiṣu kalā-niyamena tiṣṭhan: El Señor Kṛṣṇa existe eternamente con Sus numerosas 
expansiones, como Rāma, Nṛsiṁha, Vāmana, Madhusūdana, Viṣṇu y Nārāyaṇa. Él 
existe con todas Sus porciones plenarias y con las porciones de Sus porciones plenarias, 
y cada una de ellas es igual a la Suprema Personalidad de Dios. Las palabras parasya 
para-cintakāḥ aluden a quienes son plenamente conscientes de Kṛṣṇa. Esas personas 
entran directamente en el reino de Dios, los planetas Vaikuṇṭhas, o, si se trata de ado-
radores de Garbhodakaśāyī Viṣṇu, la porción plenaria, permanecen en este universo 
hasta el momento de la disolución, y entonces entran en el reino de Dios.

ºmaAmBaAe'nalaAinalaivayanmanawin‰"yaATaR- 
  BaUtaAid"iBa: pair"va{taM ‘aitas$aiÃah"ISauR: / 
@vyaAk{(taM ivazAita yaihR" gAuNA‡ayaAtmaA 
    k(AlaM par"AKyamanauBaUya par": svayamBaU: //�9�//

kṣmāmbho-’nalānila-viyan-mana-indriyārtha-
bhūtādibhiḥ parivṛtaṁ pratisañjihīrṣuḥ

avyākṛtaṁ viśati yarhi guṇa-trayātmā
kālaṁ parākhyam anubhūya paraḥ svayambhūḥ

kṣmā—tierra; ambhaḥ—agua; anala—fuego; anila—aire; viyat—éter; manaḥ—mente; 
indriya—los sentidos; artha—los objetos de los sentidos; bhūta—ego; ādibhiḥ—etc.; 
parivṛtam—cubierto por; pratisañjihīrṣuḥ—deseando disolver; avyākṛtam—en el cielo es-
piritual inmutable; viśati—entra; yarhi—en ese momento; guṇa-traya-ātmā—compuesto 
de las tres modalidades; kālam—el tiempo; para-ākhyam—dos parārdhas; anubhūya—
después de experimentar; paraḥ—el principal; svayambhūḥ—el Señor Brahmā.

después de experimentar el tiempo habitable de las tres modalidades de la natu-
raleza material —cuya medida son dos parārdhas—, el Señor Brahmā clausura el 
universo material, que está cubierto con capas de tierra, agua, aire, fuego, éter, 
mente, ego, etc., y va de regreso a dios.

SIGNIFICADO: La palabra avyākṛtam es muy significativa en este verso. Su sentido 
también se refleja en el Bhagavad-gītā con la palabra sanātana. El mundo material es 
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vyākṛta, es decir, está sujeto a cambios y, finalmente, a la disolución. Pero la manifesta-
ción del mundo espiritual, el sanātana-dhāma, permanece después de la disolución del 
mundo material. Ese cielo espiritual se denomina avyākṛta, «lo que no cambia», y en 
él reside la Suprema Personalidad de Dios. Cuando el Señor Brahmā, después de haber 
gobernado el universo material bajo la influencia del factor tiempo, desea disolverlo y 
entrar en el reino de Dios, hay otros que entran junto con él.

WvaM pare"tya BagAvantamanau‘aivaí"A 
  yae yaAeigAnaAe ijatamaç&nmanas$aAe ivar"AgAA: / 
taenaEva s$aAk(mama{taM pauç&SaM paur"ANAM 
    “aö ‘aDaAnamaupayaAntyagAtaAiBamaAnaA: //10//

evaṁ paretya bhagavantam anupraviṣṭā
ye yogino jita-marun-manaso virāgāḥ

tenaiva sākam amṛtaṁ puruṣaṁ purāṇaṁ
brahma pradhānam upayānty agatābhimānāḥ

evam—de este modo; paretya—habiendo atravesado una gran distancia; bhagavantam—
en el Señor Brahmā; anupraviṣṭāḥ—entrado; ye—aquellos que; yoginaḥ—yogīs; 
jita—controlada; marut—la respiración; manasaḥ—la mente; virāgāḥ—desapegada; 
tena—con el Señor Brahmā; eva—ciertamente; sākam—juntos; amṛtam—a la 
bienaventuranza personificada; puruṣam—a la Personalidad de Dios; purāṇam—al más 
antiguo; brahma pradhānam—al Brahman Supremo; upayānti—ellos van; agata—que 
no ha ido; abhimānāḥ—cuyo ego falso.

Los yogīs que se desapegan del mundo material mediante la práctica de ejercicios 
respiratorios y el control de la mente, llegan al planeta de Brahmā, que está extraor-
dinariamente lejos. al abandonar el cuerpo, entran en el cuerpo del Señor Brahmā, 
y por eso cuando Brahmā se libera y va a la Suprema Personalidad de dios, que es el 
Brahman Supremo, esos yogīs también pueden entrar en el reino de dios.

SIGNIFICADO: Cuando logran la perfección en la práctica de yoga, los yogīs llegan al 
planeta más elevado, Brahmaloka, o Satyaloka, y al abandonar el cuerpo material, pue-
den entrar en el cuerpo del Señor Brahmā. Al no ser directamente devotos del Señor, 
no pueden obtener la liberación directamente. Tienen que esperar hasta que Brahmā se 
libere, y solamente entonces, junto con Brahmā, también ellos se liberan. Está claro que 
la conciencia de una entidad viviente que adora a un determinado semidiós está absor-
ta en pensar en ese semidiós, lo cual le impide obtener la liberación directa, es decir, 
entrar en el reino de Dios, y tampoco puede fundirse en la refulgencia impersonal de la 
Suprema Personalidad de Dios. Esos yogīs o adoradores de semidioses están expuestos 
a la posibilidad de volver a nacer cuando haya una nueva creación.
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@Ta taM s$avaRBaUtaAnaAM ô$tpaáeSau k{(taAlayama, / 
™autaAnauBaAvaM zAr"NAM ˜aja BaAvaena BaAimaina //11//

atha taṁ sarva-bhūtānāṁ    hṛt-padmeṣu kṛtālayam
śrutānubhāvaṁ śaraṇaṁ    vraja bhāvena bhāmini

atha—así pues; tam—a la Suprema Personalidad de Dios; sarva-bhūtānām—de todas 
las entidades vivientes; hṛt-padmeṣu—en los corazones de loto; kṛta-ālayam—residir; 
śruta-anubhāvam—cuyas glorias has escuchado; śaraṇam—al refugio; vraja—van; 
bhāvena—por medio del servicio devocional; bhāmini—Mi querida madre.

así pues, mi querida madre, valiéndote del servicio devocional, refúgiate directa-
mente en la Suprema Personalidad de dios, que está en el corazón de todos.

SIGNIFICADO: Podemos lograr un contacto directo con la Suprema Personalidad de 
Dios en plenitud de conciencia de Kṛṣṇa y revivir nuestra relación eterna con Él, en 
la que Le vemos como amante, Alma Suprema, amigo o amo. La relación de amor 
trascendental que podemos restablecer con el Señor Supremo puede ser de muchas cla-
ses, y esos sentimientos son la verdadera unidad. La unidad de los filósofos māyāvādīs 
y la unidad de los filósofos vaiṣṇavas no es la misma. Ambos desean fundirse en el 
Supremo, pero los vaiṣṇavas no pierden la identidad. Quieren conservar su identidad 
de amante, padre, amigo o sirviente.

En el mundo trascendental, el sirviente y el amo son uno. Así es el plano absoluto. 
Aunque la relación es de amo y sirviente, el sirviente y el servido están en el mismo 
plano. Eso es unidad. El Señor Kapila desaconsejó a Su madre los procesos indirectos. 
Como el Señor Supremo había nacido como hijo suyo, ella ya había emprendido el 
proceso directo. En realidad, no necesitaba ninguna instrucción más, porque ya estaba 
en la etapa de la perfección. Kapiladeva le aconsejó que continuase de la misma ma-
nera. Por eso Se dirigió a ella como bhāmini, para indicar que ella estaba pensando ya 
en el Señor como hijo suyo. Devahūti recibe del Señor Kapila el consejo de emprender 
directamente el servicio devocional, el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, porque sin ser 
conscientes de Kṛṣṇa, no podemos liberarnos de las garras de māyā.

@Aâ: isTar"car"ANAAM yaAe vaed"gABaR: s$ah"iSaRiBa: / 
yaAegAeìrE": ku(maAr"AâE: is$aÜE"yaAeRgA‘avataR&kE(: //12//

Baed"ä{"í"YaAiBamaAnaena ina:s$aËeÿnaAipa k(maRNAA / 
k(ta{RtvaAts$agAuNAM “aö pauç&SaM pauç&SaSaRBama, //13//

s$a s$aMs$a{tya pauna: k(Alae k(Alaenaeìr"maUitaRnaA / 
jaAtae gAuNAvyaitak(re" yaTaApaUva< ‘ajaAyatae //14//
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Weìya< paAr"maeï"YaM ca tae'ipa DamaRivainaimaRtama, / 
inaSaevya paunar"AyaAinta gAuNAvyaitak(re" s$aita //15//

ādyaḥ sthira-carāṇāṁ yo    veda-garbhaḥ saharṣibhiḥ
yogeśvaraiḥ kumārādyaiḥ    siddhair yoga-pravartakaiḥ

bheda-dṛṣṭyābhimānena    niḥsaṅgenāpi karmaṇā
kartṛtvāt saguṇaṁ brahma    puruṣaṁ puruṣarṣabham

sa saṁsṛtya punaḥ kāle    kāleneśvara-mūrtinā
jāte guṇa-vyatikare    yathā-pūrvaṁ prajāyate

aiśvaryaṁ pārameṣṭhyaṁ ca    te ’pi dharma-vinirmitam
niṣevya punar āyānti    guṇa-vyatikare sati

ādyaḥ—el creador, el Señor Brahmā; sthira-carāṇām—de las manifestaciones móvi-
les e inmóviles; yaḥ—aquel que; veda-garbhaḥ—el depositario de los Vedas; saha—
junto con; ṛṣibhiḥ—los sabios; yoga-īśvaraiḥ—con grandes yogīs místicos; kumāra-
ādyaiḥ—los Kumāras y otros; siddhaiḥ—con los seres vivientes perfeccionados; yoga-
pravartakaiḥ—los autores del sistema de yoga; bheda-dṛṣṭyā—a causa de una visión 
independiente; abhimānena—por el concepto erróneo; niḥsaṅgena—no fruitivas; 
api—aunque; karmaṇā—por sus actividades; kartṛtvāt—del sentido de ser el hacedor; 
sa-guṇam—poseyendo cualidades espirituales; brahma—Brahman; puruṣam—a la 
Personalidad de Dios; puruṣa-ṛṣabham—a la primera encarnación puruṣa; saḥ—él; 
saṁsṛtya—habiendo alcanzado; punaḥ—de nuevo; kāle—en el momento; kālena—por 
el tiempo; īśvara-mūrtinā—la manifestación del Señor; jāte guṇa-vyatikare—cuando 
se suscita la interacción de las modalidades; yathā—como; pūrvam—anteriormente; 
prajāyate—nace; aiśvaryam—opulencia; pārameṣṭhyam—regia; ca—y; te—los sabios; 
api—también; dharma—por sus actividades piadosas; vinirmitam—producidas; 
niṣevya—habiendo disfrutado; punaḥ—de nuevo; āyānti—regresan; guṇa-vyatikare 
sati—cuando tiene lugar la interacción de las modalidades.

mi querida madre, puede que alguien adore a la Suprema Personalidad de dios 
con especiales intereses egoístas, pero incluso semidioses como el Señor Brahmā, 
grandes sabios como Sanat-kumāra, y grandes munis como marīci, tienen que 
regresar al mundo material en el momento de la creación. al comenzar la inte-
racción de las tres modalidades de la naturaleza material, tanto Brahmā, que es el 
creador de esta manifestación cósmica y está lleno de conocimiento védico, como 
los grandes sabios, que son los autores del sendero espiritual y del sistema de yoga, 
vuelven a caer bajo la influencia del factor tiempo. Por medio de sus actividades 
no fruitivas, se liberan, y alcanzan la primera encarnación del puruṣa, pero en el 
momento de la creación, regresan con la misma forma y las mismas posiciones 
que tenían antes.
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SIGNIFICADO: Todo el mundo sabe que Brahmā se libera, pero él no puede liberar 
a sus devotos. Semidioses como Brahmā y el Señor Śiva no pueden dar la liberación 
a ninguna entidad viviente. Como se confirma en el Bhagavad-gītā, solo el que se 
entrega a Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios, puede liberarse de las garras de 
māyā. Aquí se dice que Brahmā es ādyaḥ sthira-carāṇām. Él es la entidad viviente 
original, el primer ser creado, y después de su propio nacimiento, crea toda la ma-
nifestación cósmica. El Señor Supremo le instruyó en todo lo relativo a la creación. 
Aquí se le da el nombre de veda-garbha, que significa que él conoce el propósito 
completo de los Vedas. Él siempre está acompañado de grandes personalidades como 
Marīci, Kaśyapa y los siete sabios; también le acompañan grandes yogīs místicos, 
los Kumāras y muchas otras entidades vivientes avanzadas espiritualmente, pero 
él tiene sus propios intereses, que no son los del Señor. Bheda-dṛṣṭyā significa que 
Brahmā a veces cree que es independiente del Señor Supremo, o, al ser una de las 
tres encarnaciones, se considera tan independiente como las otras dos. Brahmā está 
encargado de la creación, Viṣṇu mantiene, y Rudra, el Señor Śiva, destruye. A los tres 
se les considera encarnaciones del Señor Supremo encargadas de las tres modalidades 
materiales de la naturaleza, pero ninguno de ellos es independiente de la Suprema 
Personalidad de Dios. Aquí se utiliza la palabra bheda-dṛṣṭyā, porque Brahmā tiene 
una ligera inclinación a considerarse tan independiente como Rudra. Brahmā a veces 
cree que es independiente del Señor Supremo, y sus adoradores también lo creen. 
Por este motivo, cuando, después de la destrucción del mundo material, hay una 
nueva creación por la interacción de las modalidades materiales de la naturaleza, 
Brahmā vuelve a nacer. Aunque llega a la primera encarnación puruṣa de la Suprema 
Personalidad de Dios, Mahā-Viṣṇu, plena de cualidades trascendentales, Brahmā no 
puede quedarse en el mundo espiritual.

Podemos señalar la especial importancia de su regreso. Brahmā, los grandes ṛṣis 
y el gran maestro del yoga (Śiva) no son entidades vivientes comunes; son muy po-
derosos y tienen todas las perfecciones del yoga místico. A pesar de ello, se sienten 
inclinados a tratar de volverse uno con el Supremo, y por ello, tienen que regresar. En 
el Śrīmad-Bhāgavatam se admite que mientras nos consideremos iguales a la Suprema 
Personalidad de Dios, no estamos completamente purificados ni tenemos conocimien-
to completo. A pesar de que, después de la disolución de la creación material, esas 
personalidades se elevan hasta Mahā-Viṣṇu, el primer puruṣa-avatāra, caen de nuevo 
a la creación material.

Es una gran falta por parte de los impersonalistas el pensar que el Señor Supremo 
adviene en un cuerpo material y que, por lo tanto, no debemos meditar en la forma 
del Supremo, sino en lo que no tiene forma. Es precisamente ese error el que hace 
regresar en el momento de la creación incluso a grandes yogīs místicos y a ilustres 
trascendentalistas. Menos los impersonalistas y los monistas, todas las demás 
entidades vivientes pueden adoptar directamente el servicio devocional con plena 
conciencia de Kṛṣṇa, y liberarse por medio del servicio amoroso trascendental a la 
Suprema Personalidad de Dios. Los grados de perfeccionamiento de ese servicio 
devocional son: pensar en el Señor Supremo como amo, como amigo, como hijo, 
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y por último, como amante. En la diversidad trascendental siempre deben estar 
presentes estas diferencias.

yae itvah"As$a·(manas$a: k(maRs$au ™aÜ"yaAinvataA: / 
ku(vaRntya‘aitaiSaÜ"Aina inatyaAnyaipa ca k{(tµazA: //16//

ye tv ihāsakta-manasaḥ    karmasu śraddhayānvitaḥ
kurvanty apratiṣiddhāni    nityāny api ca kṛtsnaśaḥ

ye—los que; tu—pero; iha—en este mundo; āsakta—adictos; manasaḥ—cuyas mentes; 
karmasu—a las actividades fruitivas; śraddhayā—con fe; anvitāḥ—dotadas; kurvanti—
ejecutan; apratiṣiddhāni—con apego al resultado; nityāni—deberes prescritos; api—
ciertamente; ca—y; kṛtsnaśaḥ—repetidamente.

Las personas demasiado adictas al mundo material ejecutan sus deberes prescritos 
con mucho esmero y gran fe. diariamente ejecutan todos esos deberes con apego al 
resultado fruitivo.

SIGNIFICADO: En este verso y en los seis siguientes, el Śrīmad-Bhāgavatam critica a 
las personas demasiado apegadas a lo material. En las Escrituras védicas se ordena que 
los que están apegados al disfrute de comodidades materiales tienen que hacer sacri-
ficios y emprender determinadas ejecuciones rituales. A fin de elevarse a los planetas 
celestiales, tienen que observar ciertas reglas y regulaciones en la vida diaria. En este 
verso se afirma que esas personas nunca se pueden liberar. Los que adoran a los semi-
dioses pensando que cada uno de ellos es un Dios independiente no pueden elevarse 
al mundo espiritual, y mucho menos las personas que simplemente están apegadas a 
ciertos deberes con la idea de mejorar sus condiciones materiales.

r"jas$aA ku(NQ&manas$a: k(AmaAtmaAnaAe'ijataein‰"yaA: / 
ipata|na, yajantyanauid"naM gA{he"SvaiBar"taAzAyaA: //17//

rajasā kuṇṭha-manasaḥ    kāmātmāno ’jitendriyāḥ
pitṝn yajanty anudinaṁ    gṛheṣv abhiratāśayāḥ

rajasā—por la modalidad de la pasión; kuṇṭha—llenas de ansiedades; manasaḥ—sus 
mentes; kāma-ātmānaḥ—aspirar a la complacencia de los sentidos; ajita—descontro-
lados; indriyāḥ—sus sentidos; pitṝn—a los antepasados; yajanti—adoran; anudinam—
cada día; gṛheṣu—en la vida familiar; abhirata—ocupadas; āśayāḥ—sus mentes.

Bajo el impulso de la modalidad de la pasión, esas personas están llenas de ansie-
dades, y siempre aspiran a la complacencia de sus descontrolados sentidos. adoran 
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a los antepasados, y se afanan día y noche en mejorar la situación económica de su 
vida familiar, social o nacional.

‡aEvaigARk(Astae pauç&SaA ivamauKaA h"ir"maeDas$a: / 
k(TaAyaAM k(TanaIyaAeç&iva‚(masya maDauiã"Sa: //18//

trai-vargikās te puruṣā    vimukhā hari-medhasaḥ
kathāyāṁ kathanīyoru-    vikramasya madhudviṣaḥ

trai-vargikāḥ—interesadas en los tres procesos de elevación; te—aquellas; puruṣāḥ—
personas; vimukhāḥ—no interesadas; hari-medhasaḥ—del Señor Hari; kathāyām—en 
los pasatiempos; kathanīya—dignos de ser cantados; uru-vikramasya—cuya insupera-
ble valía; madhu-dviṣaḥ—quien mató al demonio Madhu.

Como están interesadas en los tres procesos de elevación, se dice que esas personas 
son trai-vargika. Sienten aversión por la Suprema Personalidad, que puede liberar 
al alma condicionada. No les interesan los pasatiempos de la Suprema Personalidad 
de dios, que merecen ser escuchados atentamente porque tratan de Sus proezas 
trascendentales.

SIGNIFICADO: Según el pensamiento védico, la religiosidad, el crecimiento eco-
nómico, la complacencia de los sentidos y la liberación son los cuatro principios del 
proceso de elevación. Las personas simplemente interesadas en el disfrute material 
hacen planes para ejecutar deberes prescritos. Están interesados en los tres procesos de 
elevación: los rituales religiosos, el crecimiento económico, y el disfrute de los sentidos. 
Con la mejora de sus condiciones económicas, pueden disfrutar de la vida material. Por 
consiguiente, las personas materialistas se interesan en esos procesos de elevación, que 
reciben el nombre de trai-vargika. Trai significa «tres»; vargika significa «procesos de 
elevación». Esos materialistas nunca sienten atracción por la Suprema Personalidad de 
Dios. Por el contrario, están en contra de Él.

En este verso se describe a la Suprema Personalidad de Dios con la palabra hari-
medhaḥ, «aquel que puede liberar del ciclo de nacimientos y muertes». A los materia-
listas nunca les interesa escuchar los maravillosos pasatiempos del Señor. Creen que 
son fantasías y cuentos, y que el Dios Supremo también es un hombre de naturaleza 
material. No están preparados para progresar en el servicio devocional, para volverse 
conscientes de Kṛṣṇa. A esos materialistas, lo que les interesa son las historias de los 
periódicos, las novelas y los dramas imaginados. Las crónicas de las actividades his-
tóricas del Señor, como la intervención del Señor Kṛṣṇa en la Batalla de Kurukṣetra, 
las actividades de los Pāṇḍavas, o las actividades del Señor en Vṛndāvana o Dvārakā, 
se encuentran en el Bhagavad-gītā y en el Śrīmad-Bhāgavatam, cuyas páginas están 
llenas con las actividades del Señor. Pero a los materialistas, que se dedican a elevar su 
posición dentro del mundo material, no les interesan esas actividades del Señor. Tal 
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vez les interesen las actividades de un gran político o de un hombre muy rico de este 
mundo, pero las actividades trascendentales del Señor Supremo, no les interesan.

naUnaM dE"vaena ivah"taA yae caAcyautak(TaAs$auDaAma, / 
ih"tvaA Za{Nvantyas$aÕ"ATaA: paur"ISaimava ivax".Bauja: //19//

nūnaṁ daivena vihatā    ye cācyuta-kathā-sudhām
hitvā śṛṇvanty asad-gāthāḥ    purīṣam iva viḍ-bhujaḥ

nūnam—ciertamente; daivena—por la ley del Señor; vihatāḥ—condenados; ye—aque-
llos que; ca—también; acyuta—del Señor infalible; kathā—relatos; sudhām—néctar; 
hitvā—habiendo abandonado; śṛṇvanti—escuchan; asat-gāthāḥ—historias de per-
sonas materialistas; purīṣam—excremento; iva—como; viṭ-bhujaḥ—comedores de 
excremento (cerdos).

Esas personas son condenadas por la orden suprema del Señor. Puesto que sienten 
aversión por el néctar de las actividades de la Suprema Personalidad de dios, se les 
compara con los cerdos, que comen excremento. dejan de escuchar las actividades 
trascendentales del Señor y se dedican a escuchar las abominables actividades de 
personas materialistas.

SIGNIFICADO: Todo el mundo es adicto a escuchar acerca de las actividades de otras 
personas, bien sean estas políticos, hombres ricos o personajes imaginarios cuyas activi-
dades son creación novelesca. Existen muchísimas obras literarias sin sentido, cuentos, 
y libros de filosofía especulativa. Los materialistas tienen un gran interés en leer ese tipo 
de literatura, pero cuando les presentamos auténticos libros de conocimiento, como el 
Śrīmad-Bhāgavatam, el Bhagavad-gītā, el Viṣṇu Purāṇa u otras Escrituras del mundo, 
como la Biblia y el Corán, no les interesa. Esas personas son condenadas por orden 
suprema tal como lo son los cerdos. A los cerdos les interesa comer excremento. Si 
les ofrecemos un delicioso manjar hecho de leche condensada o ghī, no les gustará: 
preferirían excremento asqueroso y maloliente; eso sí que les parecería muy delicioso. 
La consideración de que las personas materialistas están condenadas viene de que están 
interesadas en actividades infernales y no en actividades trascendentales. El mensaje de 
las actividades del Señor es néctar, y, aparte de ese mensaje, cualquier otra información 
en que podamos estar interesados es, en realidad, infernal.

d"iºaNAena paTaAyaRmNA: ipata{laAekM( ˜ajainta tae / 
‘ajaAmanau ‘ajaAyantae zmazAAnaAntai‚(yaAk{(ta: //20//

dakṣiṇena pathāryamṇaḥ    pitṛ-lokaṁ vrajanti te
prajām anu prajāyante    śmaśānānta-kriyā-kṛtaḥ

32.20

TEXTO 20

TEXTO 19



484   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 3

dakṣiṇena—meridional; pathā—por el sendero; aryamṇaḥ—del Sol; pitṛ-lokam—a 
Pitṛloka; vrajanti—van; te—ellos; prajām—sus familias; anu—junto con; prajāyante—
ellos nacen; śmaśāna—el crematorio; anta—al final; kriyā—actividades fruitivas; 
kṛtaḥ—ejecutando.

a esas personas materialistas se les permite ir al planeta Pitṛloka siguiendo el curso 
meridional del Sol, pero después vuelven de nuevo a este planeta y nacen en sus 
propias familias, comenzando de nuevo con las mismas actividades fruitivas desde 
que nacen hasta el final de sus vidas.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā (9.21), se afirma que esas personas se elevan 
a los sistemas planetarios superiores, y regresan a este planeta tan pronto como se 
termina el tiempo de vida correspondiente a sus actividades fruitivas; de este modo, 
suben y bajan. Los que se elevan hasta los planetas superiores, vuelven de nuevo en 
la misma familia por la que tuvieron demasiado apego; nacen, y de nuevo continúan 
con actividades fruitivas hasta el final de sus vidas. Existen diversos rituales prescritos 
que cubren desde el nacimiento hasta el final de la vida, y esos materialistas están muy 
apegados a esas actividades.

tatastae ºaINAs$auk{(taA: paunalaAeRk(imamaM s$aita / 
patainta ivavazAA de"vaE: s$aâAe iva”aMizAtaAed"yaA: //21//

tatas te kṣīṇa-sukṛtāḥ    punar lokam imaṁ sati
patanti vivaśā devaiḥ     sadyo vibhraṁśitodayāḥ

tataḥ—entonces; te—ellos; kṣīṇa—agotados; su-kṛtāḥ—resultados de sus actividades 
piadosas; punaḥ—de nuevo; lokam imam—a este planeta; sati—¡oh, madre virtuo-
sa!; patanti—caen; vivaśāḥ—desamparados; devaiḥ—por disposiciones superiores; 
sadyaḥ—repentinamente; vibhraṁśita—hechos caer; udayāḥ—su prosperidad.

Cuando se agotan los resultados de sus actividades piadosas, por disposiciones su-
periores tienen que caer y regresar a este planeta, como ocurre a veces con personas 
que alcanzan una posición elevada y, repentinamente, caen.

SIGNIFICADO: A veces vemos que, de pronto, una persona elevada a una importante 
posición en la administración del estado, cae, y nadie puede impedirlo. De la misma 
manera, después de terminar su período de disfrute, las personas necias que están muy 
interesadas en elevarse a la posición de presidente en los planetas superiores, caen 
también a este planeta. La diferencia entre la posición elevada del devoto y la de una 
persona corriente atraída hacia las actividades fruitivas es que el devoto, cuando se eleva 
al reino espiritual, nunca cae, mientras que una persona corriente cae, aunque se eleve 
hasta Brahmaloka, el sistema planetario más elevado. En el Bhagavad-gītā se confirma 
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(ābrahma-bhuvanāl lokāḥ) que incluso quien se eleve a un planeta superior tendrá que 
descender de nuevo. Pero Kṛṣṇa confirma en el Bhagavad-gītā (8.16): mām upetya tu 
kaunteya punar janma na vidyate: «Todo aquel que alcance Mi morada nunca regresa 
a esta vida condicionada de existencia material».

tasmaAÔvaM s$avaRBaAvaena Bajasva par"maeiï"nama, / 
taÖ"NAA™ayayaA BaftyaA BajanaIyapad"Ambaujama, //22//

tasmāt tvaṁ sarva-bhāvena    bhajasva parameṣṭhinam
tad-guṇāśrayayā bhaktyā    bhajanīya-padāmbujam

tasmāt—por lo tanto; tvam—tú (Devahūti); sarva-bhāvena—con éxtasis de amor; 
bhajasva—adora; parameṣṭhinam—a la Suprema Personalidad de Dios; tat-guṇa—las 
cualidades del Señor; āśrayayā—conectada con; bhaktyā—mediante servicio devocio-
nal; bhajanīya—dignos de adoración; pada-ambujam—cuyos pies de loto.

Por eso, mi querida madre, te aconsejo que te refugies en la Suprema Personalidad 
de dios, pues Sus pies de loto son dignos de adoración. acepta esto con toda tu 
devoción y todo tu amor, pues con ello podrás establecerte en el servicio devocional 
trascendental.

SIGNIFICADO: A veces se emplea la palabra parameṣṭhinam en relación con Brahmā. 
Parameṣṭhī significa «la persona suprema». Tal como Brahmā es la persona suprema en 
el universo, en el mundo espiritual la Personalidad Suprema es Kṛṣṇa. El Señor Kapila-
deva aconseja a Su madre que se refugie en los pies de loto de la Suprema Personalidad 
de Dios, Kṛṣṇa, pues son el mejor de los refugios. Aquí no se aconseja refugiarse en los 
semidioses, ni siquiera en los que ocupan posiciones más elevadas, como Brahmā y 
Śiva. Debemos refugiarnos en el Dios Supremo.

Sarva-bhāvena significa «con éxtasis colmado de amor». Bhāva es la etapa de 
elevación previa al logro del amor puro por Dios. En el Bhagavad-gītā se afirma: budhā 
bhāva-samanvitāḥ: El que ha alcanzado la etapa de bhāva puede aceptar los pies de loto 
del Señor Kṛṣṇa como su objeto de adoración. Lo mismo le aconseja aquí el Señor Kapila 
a Su madre. En este verso también es significativa la frase tad-guṇāśrayayā bhaktyā, que 
significa que el desempeño de servicio devocional a Kṛṣṇa es trascendental; no es una 
actividad material. Esto se confirma en el Bhagavad-gītā: Se considera que los que se 
ocupan en servicio devocional están situados en el reino espiritual. Brahma-bhūyāya 
kalpate: Inmediatamente se sitúan en el reino trascendental.

Como recomienda en este verso el Señor Kapila a Su madre, el servicio devocional 
con plena conciencia de Kṛṣṇa es el único medio de que dispone el ser humano para 
alcanzar la perfección más elevada de la vida. Por consiguiente, el bhakti es nirguṇa, 
está libre de todo rastro de cualidades materiales. Aunque el desempeño de servicio 
devocional se parece a las actividades materiales, nunca es saguṇa, es decir, nunca está 
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contaminado con cualidades materiales. Tad-guṇāśrayayā significa que las cualidades 
trascendentales del Señor Kṛṣṇa son tan sublimes que no hay necesidad de que nuestra 
atención se desvíe hacia otras actividades. Su comportamiento con los devotos es tan 
excelso que el devoto no necesita desviar su atención hacia ninguna otra adoración. Se 
dice que el demonio Pūtanā trató de matar a Kṛṣṇa envenenándole, pero como Kṛṣṇa, 
al mamar de su pecho, Se sintió complacido, ella recibió la misma posición que la madre 
del Señor. Por lo tanto, los devotos dicen en sus oraciones que, si un demonio que quiso 
matar a Kṛṣṇa recibe una posición tan excelsa, ¿por qué van ellos a apegarse a cualquier 
otra adoración que no sea la de Kṛṣṇa? Hay dos clases de actividades religiosas: unas 
son para el progreso material, y otras, para el progreso espiritual. Si nos refugiamos 
en los pies de loto de Kṛṣṇa, recibimos los dos tipos de prosperidad, la material y la 
espiritual. Entonces, ¿por qué acudir a los semidioses?

vaAs$aude"vae BagAvaita Bai·(yaAegA: ‘ayaAeijata: / 
janayatyaAzAu vaEr"AgyaM ÁaAnaM yaä," “aöd"zARnama, //23//

vāsudeve bhagavati    bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
janayaty āśu vairāgyaṁ    jñānaṁ yad brahma-darśanam

vāsudeve—a Kṛṣṇa; bhagavati—la Personalidad de Dios; bhakti-yogaḥ—servicio devo-
cional; prayojitaḥ—desempeñado; janayati—produce; āśu—muy pronto; vairāgyam—
desapego; jñānam—conocimiento; yat—el cual; brahma-darśanam—autorrealización.

al ocuparse en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa y desempeñar servicio devocional 
a Kṛṣṇa se hace posible el progreso en el conocimiento y el desapego, así como 
también en la autorrealización.

SIGNIFICADO: Gente de escasa inteligencia dice que el bhakti-yoga, el servicio 
devocional, es para personas no avanzadas en conocimiento trascendental y en 
renunciación. Pero en la práctica, el que se ocupa en el servicio devocional del Señor 
con plena conciencia de Kṛṣṇa, no tiene que hacer ningún esfuerzo adicional en busca 
del desapego, ni tiene que esperar un despertar del conocimiento trascendental. Se 
dice que el que se ocupa en el servicio devocional del Señor sin desviarse, en realidad, 
adquiere automáticamente todas las buenas cualidades de los semidioses. No podemos 
descubrir cómo surgen esas buenas cualidades en el cuerpo del devoto, pero lo cierto 
es que ocurre. Se da el ejemplo del cazador que sentía placer matando animales y que, 
después de hacerse devoto, no estaba dispuesto a matar ni a una hormiga. Esa es la 
naturaleza del devoto.

Los que están muy deseosos de avanzar en conocimiento trascendental pueden 
ocuparse en servicio devocional puro, sin perder tiempo con la especulación mental. 
Para llegar a las conclusiones positivas del conocimiento de la Verdad Absoluta, es 
significativa la palabra brahma-darśanam de este verso. Brahma-darśanam significa 
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entender o comprender cabalmente la Realidad Trascendencia. El que se ocupa en el 
servicio de Vāsudeva puede comprender verdaderamente lo que es el Brahman. Si el 
Brahman fuera impersonal, no podría hablarse de darśanam, que significa «ver cara a 
cara». Darśanam se refiere a ver a la Suprema Personalidad de Dios, Vāsudeva. Para 
que haya darśanam, tanto el observador como el objeto observado tienen que ser per-
sonas. Brahma-darśanam significa que, en cuanto vemos a la Suprema Personalidad 
de Dios, inmediatamente comprendemos qué es el Brahman impersonal. El devoto no 
necesita investigaciones adicionales para entender la naturaleza del Brahman. Eso lo 
confirma también el Bhagavad-gītā: brahma-bhūyāya kalpate: El devoto se convierte 
de inmediato en un alma autorrealizada en la Verdad Absoluta.

yad"Asya icaÔamaTaeRSau s$amaeiSvain‰"yava{iÔaiBa: / 
na ivagA{õ"Aita vaESamyaM i‘ayamai‘ayaimatyauta //24//

yadāsya cittam artheṣu    sameṣv indriya-vṛttibhiḥ
na vigṛhṇāti vaiṣamyaṁ    priyam apriyam ity uta

yadā—cuando; asya—del devoto; cittam—la mente; artheṣu—en los objetos de los 
sentidos; sameṣu—misma; indriya-vṛttibhiḥ—por las actividades de los sentidos; 
na—no; vigṛhṇāti—percibe; vaiṣamyam—diferencia; priyam—agradable; apriyam—
desagradable; iti—de este modo; uta—ciertamente.

En las actividades sensoriales, el devoto elevado tiene la mente equilibrada, y tras-
ciende lo agradable y lo desagradable.

SIGNIFICADO: En el carácter del devoto muy avanzado, tenemos una muestra de 
lo que se entiende por avance en el conocimiento trascendental y desapego de la 
atracción de la materia. Para él nada es agradable ni desagradable, pues no hace nada 
por la complacencia de sus propios sentidos. Todo lo que hace y todo lo que piensa 
es para satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios. El equilibrio de su mente se 
manifiesta tanto en el mundo material como en el espiritual. Puede entender que en 
el mundo material no hay nada bueno; todo es malo, pues está contaminado por la 
naturaleza material. Las conclusiones materialistas acerca del bien y del mal, de lo 
moral y lo inmoral, etc., no son más que invenciones o sentimientos de la mente. En 
realidad, en el mundo material no hay nada bueno. En el ámbito espiritual, todo es 
absolutamente bueno. En las diversidades espirituales no hay embriaguez. El devoto 
lo acepta todo con visión espiritual, y por ello, es equilibrado; esa es la señal de que 
está en una posición trascendental elevada. De un modo natural van surgiendo en él 
el desapego —vairāgya—, el conocimiento —jñāna—, y el conocimiento trascendental 
verdadero. La conclusión es que el devoto avanzado ajusta en su persona las cualidades 
trascendentales del Señor, y en ese sentido se vuelve cualitativamente uno con la 
Suprema Personalidad de Dios.
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s$a tadE"vaAtmanaAtmaAnaM ina:s$aËMÿ s$amad"zARnama, / 
he"yaAepaAde"yar"ih"tamaAè&XM# pad"maIºatae //25//

sa tadaivātmanātmānaṁ    niḥsaṅgaṁ sama-darśanam
heyopādeya-rahitam    ārūḍhaṁ padam īkṣate

saḥ—el devoto puro; tadā—entonces; eva—ciertamente; ātmanā—por medio de su 
inteligencia trascendental; ātmānam—él mismo; niḥsaṅgam—sin apego material; 
sama-darśanam—con visión equilibrada; heya—ser rechazado; upādeya—aceptable; 
rahitam—desprovisto de; ārūḍham—elevado; padam—a la posición trascendental; 
īkṣate—él ve.

debido a su inteligencia trascendental, el devoto puro goza de una visión equili-
brada, y se ve a sí mismo libre de la contaminación de la materia. No considera que 
nada sea superior o inferior, y siente que se ha elevado al plano trascendental de ser 
cualitativamente igual a la Persona Suprema.

SIGNIFICADO: La percepción de lo desagradable proviene del apego. El devoto no 
tiene un apego personal por nada; por eso, para él, lo agradable y lo desagradable no 
cuenta. Para el servicio del Señor puede aceptar lo que sea, aunque para su interés 
personal tal vez sea desagradable. Lo cierto es que está completamente libre de intereses 
personales, y de esa manera, todo lo que es agradable para el Señor, también lo es para él. 
A Arjuna, por ejemplo, al principio no le agradaba la lucha, pero cuando entendió que 
era del agrado del Señor, él también la aceptó con agrado. Esa es la posición del devoto 
puro. Para sus intereses personales, nada hay agradable ni desagradable; lo hace todo 
para el Señor, y por eso está libre del apego y del desapego. Esa es la etapa de neutralidad 
trascendental. El devoto puro disfruta de la vida en el placer del Señor Supremo.

ÁaAnamaA‡aM parM" “aö par"maAtmaeìr": paumaAna, / 
ä{"zyaAid"iBa: pa{TagBaAvaEBaRgAvaAnaek( wRyatae //26//

jñāna-mātraṁ paraṁ brahma    paramātmeśvaraḥ pumān
dṛśy-ādibhiḥ pṛthag bhāvair    bhagavān eka īyate

jñāna—conocimiento; mātram—solamente; param—trascendental; brahma—Brahman; 
parama-ātmā—Paramātmā; īśvaraḥ—el controlador; pumān—Superalma; dṛśi-ādibhiḥ—
mediante la investigación filosófica y otros procesos; pṛthak bhāvaiḥ—según distintos 
procesos de comprensión; bhagavān—la Suprema Personalidad de Dios; ekaḥ—única; 
īyate—se percibe.

Solo la Suprema Personalidad de dios es conocimiento trascendental completo, 
pero según distintos procesos de comprensión, Se presenta de diversas maneras, ya 
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sea como Brahman impersonal, como Paramātmā, como Suprema Personalidad de 
dios o como puruṣa-avatāra.

SIGNIFICADO: La palabra dṛśy-ādibhiḥ es significativa. Jīva Gosvāmī explica que dṛśi 
significa jñāna, investigación filosófica. Bajo planteamientos diferentes, los diversos 
procesos de investigación filosófica, como por ejemplo el proceso de jñāna-yoga, perci-
ben al mismo Bhagavān, la Suprema Personalidad de Dios, como Brahman impersonal. 
De manera similar, con el proceso óctuple de yoga, aparece como Paramātmā. Pero si 
tratamos de entender a la Verdad Absoluta con conciencia de Kṛṣṇa pura, es decir, con 
conocimiento puro, comprendemos que Él es la Persona Suprema. Para comprender la 
Realidad Trascendental, simplemente hay que basarse en el conocimiento. Las palabras 
que se emplean aquí, paramātmeśvaraḥ pumān, son trascendentales, y se refieren a la 
Superalma. También se habla de la Superalma como puruṣa, pero la palabra bhagavān 
se refiere directamente a la Suprema Personalidad de Dios, que goza de plenitud en seis 
opulencias: riqueza, fama, fuerza, belleza, conocimiento y renunciación. Él es la Per-
sonalidad de Dios que está presente en los diversos planetas espirituales. Las distintas 
descripciones de Paramātmā, īśvara y pumān, indican que las expansiones del Dios 
Supremo son ilimitadas.

En última instancia, para entender a la Suprema Personalidad de Dios, hay que 
aceptar el bhakti-yoga. La ejecución de jñāna-yoga o dhyāna-yoga tiene que llevarnos 
finalmente al nivel del bhakti-yoga; entonces entenderemos claramente a Paramātmā, 
īśvara, pumān, etc. El Śrīmad-Bhāgavatam nos recomienda en el Segundo Canto que, 
tanto si somos devotos, como si somos trabajadores fruitivos, o buscadores de la libe-
ración, si somos lo bastante inteligentes, debemos ocuparnos con toda seriedad en el 
proceso del servicio devocional. También se explica que cualquier deseo que tengamos 
que pueda conseguirse por medio de actividades fruitivas, podemos satisfacerlo sim-
plemente con la ejecución de servicio devocional, incluso si deseamos elevarnos a los 
planetas superiores. Como el Señor Supremo goza de plenitud en seis opulencias, Él 
puede conceder cualquiera de ellas a quien le adore.

La Suprema Personalidad de Dios es uno, pero Se revela a distintos pensadores como 
Persona Suprema, como Brahman impersonal o como Paramātmā. Los impersonalistas 
se funden en el Brahman impersonal, pero eso no se consigue adorando al Brahman 
impersonal. Quien adopte el servicio devocional y al mismo tiempo desee fundirse en 
la existencia del Señor Supremo, podrá conseguirlo. Cualquiera que desee fundirse en 
la existencia del Supremo, tiene que ejecutar servicio devocional.

El devoto puede ver el rostro del Señor Supremo, pero el jñānī, el filósofo empírico, y 
el yogī, no pueden. No pueden llegar a tener una relación directa con el Señor. No existe 
en las Escrituras ninguna afirmación que pruebe que, mediante el cultivo de conoci-
miento o la adoración del Brahman impersonal, podamos llegar a tener una relación 
personal con la Suprema Personalidad de Dios. Tampoco la ejecución de principios 
yóguicos nos permitirá obtener la compañía del Supremo. El Brahman impersonal no 
tiene forma, y por ello se describe como adṛśya, porque la refulgencia impersonal del 
brahmajyoti cubre el rostro del Señor Supremo. Algunos yogīs ven al Viṣṇu de cuatro 
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brazos en el corazón, y por consiguiente, en su caso el Señor Supremo también es 
invisible. El Señor solo es visible para los devotos. En este verso es significativa la frase 
dṛśy-ādibhiḥ. Como la Suprema Personalidad de Dios es visible e invisible a la vez, el 
Señor presenta diversos aspectos. Los aspectos Paramātmā y Brahman son invisibles, 
pero el aspecto Bhagavān es visible. Este hecho se explica muy bien en el Viṣṇu-Purāṇa. 
La forma universal del Señor y la refulgencia sin forma del Brahman, siendo invisibles, 
son aspectos inferiores. El concepto de «forma universal» es material, y el concepto 
de Brahman impersonal es espiritual, pero el nivel más elevado de comprensión espi-
ritual es la Personalidad de Dios. El Viṣṇu Purāṇa afirma: viṣṇur brahma-svarūpeṇa 
svayam eva vyavasthitaḥ: El verdadero aspecto del Brahman es Viṣṇu, es decir, el 
Brahman Supremo es Viṣṇu. Svayam eva: Ese es Su aspecto personal. El concepto 
espiritual supremo es la Suprema Personalidad de Dios, lo cual se confirma también 
en el Bhagavad-gītā: yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama. Esa morada 
concreta, denominada paramaṁ mama, es el lugar del cual, una vez que se llega a él, no 
se regresa a esta desdichada vida condicionada. Todos los lugares, todos los espacios y 
todo lo que existe Le pertenecen a Viṣṇu, pero allí donde Él vive personalmente es tad 
dhāma paramam, Su morada suprema. Tenemos que hacer de esa morada suprema del 
Señor nuestro destino.

WtaAvaAnaeva yaAegAena s$amaƒaeNAeh" yaAeigAna: / 
yaujyatae'iBamataAe ÷TaAeR yad"s$aËÿstau k{(tµazA: //27//

etāvān eva yogena    samagreṇeha yoginaḥ
yujyate ’bhimato hy artho    yad asaṅgas tu kṛtsnaśaḥ

etāvān—de esas dimensiones; eva—exactamente; yogena—por medio de la práctica del 
yoga; samagreṇa—todo; iha—en este mundo; yoginaḥ—del yogī; yujyate—se alcanza; 
abhimataḥ—deseado; hi—ciertamente; arthaḥ—propósito; yat—que; asaṅgaḥ—
desapego; tu—ciertamente; kṛtsnaśaḥ—por completo.

El nivel más alto de comprensión que comparten todos los yogīs es el desapego 
completo de la materia, que puede alcanzarse con distintos tipos de yoga.

SIGNIFICADO: Hay tres clases de yoga: bhakti-yoga, jñāna-yoga y aṣṭāṅga-yoga. Tanto 
los devotos como los jñānīs y los yogīs, todos tratan de salir del enredo material. Los 
jñānīs tratan de desapegar las actividades de sus sentidos de las ocupaciones materiales. 
El jñāna-yogī piensa que la materia es falsa, y que el Brahman es verdadero; en conse-
cuencia, mediante el cultivo de conocimiento, trata de que sus sentidos se desapeguen 
del disfrute material. Los aṣṭāṅga-yogīs también tratan de controlar los sentidos. Los 
devotos, sin embargo, tratan de ocupar los sentidos en el servicio del Señor. Por lo tan-
to, se entiende que las actividades de los bhaktas, los devotos, son mejores que las de los 
jñānīs y los yogīs. Los yogīs místicos simplemente tratan de controlar los sentidos por 
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medio de la práctica de las ocho divisiones del yoga: yama, niyama, āsana, prāṇāyāma, 
pratyāhāra, etc. Los jñānīs tratan de entender con razonamientos mentales que el dis-
frute de los sentidos es falso. Pero el proceso más fácil y directo es ocupar los sentidos 
en el servicio del Señor.

Todos los yogas tienen como propósito conseguir que nuestras actividades senso-
riales se desapeguen del mundo material. Pero sus objetivos finales son diferentes. Los 
jñānīs desean volverse uno con la refulgencia del Brahman, los yogīs desean percibir 
Paramātmā, y los devotos desean ser conscientes de Kṛṣṇa y ocuparse en el servicio 
amoroso trascendental del Señor. Ese servicio amoroso es el estado de perfecto control 
de los sentidos. En realidad, los sentidos son signos activos de la vida, y no es posible 
pararlos. Solo pueden desapegarse mediante una ocupación superior. Como se confir-
ma en el Bhagavad-gītā: paraṁ dṛṣṭvā nivartate: La manera de detener la actividad de 
los sentidos es dándoles una ocupación superior. La ocupación suprema es ocupar los 
sentidos al servicio del Señor. Ese es el propósito de todos los yogas.

ÁaAnamaekM( par"AcaInaEir"in‰"yaE“aRö inagAuRNAma, / 
@vaBaAtyaTaRè&paeNA ”aAntyaA zAbd"Aid"DaimaRNAA //28//

jñānam ekaṁ parācīnair    indriyair brahma nirguṇam
avabhāty artha-rūpeṇa    bhrāntyā śabdādi-dharmiṇā

jñānam—conocimiento; ekam—uno; parācīnaiḥ—personas adversas; indriyaiḥ—por 
medio de los sentidos; brahma—la Suprema Verdad Absoluta; nirguṇam—más allá de 
las modalidades materiales; avabhāti—aparece; artha-rūpeṇa—en forma de diversos 
objetos; bhrāntyā—erróneamente; śabda-ādi—sonido, etc; dharmiṇā—dotada con.

Las personas con aversión a la realidad trascendental aprecian de maneras dis-
tintas la Suprema verdad absoluta por medio de la percepción especulativa de los 
sentidos; debido a esa errónea especulación, todo les parece relativo.

SIGNIFICADO: La Personalidad de Dios, la Suprema Verdad Absoluta, es uno, y Se 
difunde por todas partes mediante Su aspecto impersonal. Esto se expresa con claridad 
en el Bhagavad-gītā. El Señor Kṛṣṇa dice: «Todo objeto de experiencia es solamente una 
expansión de Mi energía». Él lo sustenta todo, pero eso no significa que Él esté en todo. 
Las percepciones de los sentidos, como la recepción auditiva del sonido de un tambor, 
la percepción visual de una mujer hermosa, o el delicioso sabor de un dulce de leche 
percibido con la lengua, vienen a través de sentidos distintos, y por eso se captan de 
distinta manera. Así pues, el conocimiento sensorial se subdivide en diversas catego-
rías, aunque en realidad es todo uno, en cuanto que es manifestación de la energía del 
Señor Supremo. De manera similar, las energías del fuego son la iluminación y el calor. 
Mediante esas energías, puede manifestarse de muchas formas, en percepciones senso-
riales diversificadas. Los filósofos māyāvādīs declaran que esa diversidad es falsa, pero 
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los filósofos vaiṣṇavas no aceptan esa supuesta falsedad de las diversas manifestaciones; 
como son manifestación de las diversas energías de la Suprema Personalidad de Dios, 
no las consideran diferentes de Él.

Los filósofos vaiṣṇavas no aceptan la filosofía de que el Absoluto es verdad y la 
creación es falsa (brahma satyaṁ jagan mithyā). Se da un ejemplo: No es oro todo 
lo que reluce, pero eso no significa que el objeto que brilla sea falso. Por ejemplo, la 
concha de la ostra parece de oro. El color dorado que presenta se debe solamente a 
la percepción de los ojos, pero eso no significa que la concha de la ostra sea falsa. De 
la misma manera, viendo la forma del Señor Kṛṣṇa no podemos entender quién es Él 
en realidad, pero eso no significa que Él sea falso. La forma de Kṛṣṇa debe entenderse 
según las descripciones de los libros de conocimiento, como la Brahma-saṁhitā. 
Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ: Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad 
de Dios, tiene un cuerpo espiritual eterno y bienaventurado. No podemos entender la 
forma del Señor con nuestra imperfecta percepción sensorial. Tenemos que adquirir 
conocimiento acerca de Él. Por eso se dice aquí: jñānam ekam. El Bhagavad-gītā 
confirma que algunos necios consideran a Kṛṣṇa un hombre común, basándose solo 
en Su forma. No saben acerca del conocimiento, el poder y la opulencia ilimitados 
de la Suprema Personalidad de Dios. La especulación material sensoria lleva a la 
conclusión de que el Supremo no tiene forma. Esa especulación mental es la causa 
de que el alma condicionada permanezca cubierta por la ignorancia, bajo el hechizo 
de la energía ilusoria. El medio para entender a la Persona Suprema es el sonido 
trascendental vibrado por Él en el Bhagavad-gītā, donde dice que no hay nada 
superior a Él; la refulgencia impersonal del Brahman reposa en Su personalidad. La 
visión purificada y absoluta del Bhagavad-gītā se compara con el río Ganges. El agua 
del Ganges es tan pura que puede purificar incluso a los asnos y a las vacas. Pero si 
despreciamos las aguas puras del Ganges, y en su lugar queremos purificarnos con 
el agua sucia de un desagüe, no conseguiremos nada. Análogamente, solo podremos 
obtener conocimiento puro del Absoluto si escuchamos del Absoluto en persona, 
que es puro.

En este verso se dice claramente que los que tienen aversión a la Suprema Personali-
dad de Dios especulan con sus sentidos imperfectos acerca de la naturaleza de la Verdad 
Absoluta. No obstante, el concepto del Brahman sin forma solo se puede recibir por vía 
auditiva, y no por experiencia personal. Por lo tanto, el conocimiento se adquiere por 
recepción auditiva, como se confirma en el Vedānta-sūtra: śāstra-yonitvāt: Tenemos 
que adquirir conocimiento puro de las Escrituras autorizadas. En consecuencia, los 
supuestos argumentos especulativos acerca de la Verdad Absoluta son inútiles. La 
identidad verdadera de la entidad viviente es la conciencia, que siempre está presente, 
no solo cuando la entidad viviente está despierta, sino también cuando duerme y en 
el estado de sueño profundo. Incluso en ese estado, la conciencia le permite percibir 
si es feliz o está afligida. De este modo, cuando se manifiesta por medio de los cuerpos 
materiales denso y sutil, la conciencia está cubierta, pero cuando esta se purifica, por 
medio del proceso de conciencia de Kṛṣṇa, la entidad viviente se libera del enredo del 
ciclo de nacimientos y muertes.
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La verdadera identidad de la entidad viviente como servidor eterno de la Suprema 
Personalidad de Dios se descubre cuando su conocimiento puro, libre de contami-
nación, no está cubierto por las modalidades de la naturaleza material. El siguiente 
ejemplo ilustra el proceso de eliminar la cubierta: Los rayos de Sol son luminosos, y 
el Sol en sí también es luminoso. En presencia del Sol, los rayos iluminan tanto como 
el Sol, pero cuando su luz queda cubierta por el velo de una nube, es decir, por māyā, 
entonces comienza la oscuridad, la percepción imperfecta. Por lo tanto, para liberarnos 
del velo de la nesciencia, tenemos que despertar nuestra conciencia espiritual, nuestra 
conciencia de Kṛṣṇa, tal como establecen las Escrituras autorizadas.

yaTaA mah"AnahM"è&paiñva{tpaÂaivaDa: svar"Aq%. / 
Wk(Ad"zAivaDastasya vapaur"NxM" jagAâta: //29//

yathā mahān ahaṁ-rūpas    tri-vṛt pañca-vidhaḥ svarāṭ
ekādaśa-vidhas tasya    vapur aṇḍaṁ jagad yataḥ

yathā—como; mahān—el mahat-tattva; aham-rūpaḥ—el ego falso; tri-vṛt—las tres 
modalidades de la naturaleza material; pañca-vidhaḥ—los cinco elementos materiales; 
sva-rāṭ—la conciencia individual; ekādaśa-vidhaḥ—los once sentidos; tasya—de la en-
tidad viviente; vapuḥ—el cuerpo material; aṇḍam—el brahmāṇḍa; jagat—el universo; 
yataḥ—del cual o de quien.

a partir de la energía total, el mahat-tattva, Yo he manifestado el ego falso, las tres 
modalidades de la naturaleza material, los cinco elementos materiales, la concien-
cia individual, los once sentidos y el cuerpo material. de manera similar, todo el 
universo ha venido de la Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: Se describe al Señor Supremo como mahat-pada, que significa que 
la energía material total, que recibe el nombre de mahat-tattva, reposa a Sus pies de 
loto. El origen de la energía total de la manifestación cósmica es el mahat-tattva. Del 
mahat-tattva han brotado las otras veinticuatro divisiones, es decir: los once sentidos 
(incluyendo la mente), los cinco objetos de los sentidos, los cinco elementos materiales, 
y la conciencia, la inteligencia y el ego falso. La Suprema Personalidad de Dios es la causa 
del mahat-tattva, y por esa razón, en un sentido, ya que todo es emanación del Señor 
Supremo, no hay diferencia entre el Señor y la manifestación cósmica. Pero, al mismo 
tiempo, la manifestación cósmica es diferente del Señor. Aquí es muy significativa la 
palabra svarāṭ, que quiere decir «independiente». El Señor Supremo es independiente, y 
el alma individual también lo es. Aunque los dos niveles de independencia no se pueden 
ni comparar, la entidad viviente tiene una diminuta independencia, y el Señor Supremo 
tiene independencia plena. De la misma manera que el alma individual tiene un cuerpo 
material hecho de cinco elementos y de sentidos, el Señor, el supremo independiente, 
tiene el gigantesco cuerpo del universo. El cuerpo individual es temporal; de la misma 
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manera, el universo entero, considerado el cuerpo del Señor Supremo, también lo es, y 
tanto el cuerpo individual como el cuerpo universal son producto del mahat-tattva. Para 
entender en qué se diferencian, tenemos que valernos de la inteligencia. Todo el mundo 
sabe que el cuerpo material se ha formado a partir de una chispa espiritual; de la misma 
manera, el cuerpo universal se ha formado a partir de la chispa suprema, la Superalma. 
Del mismo modo que el cuerpo individual se forma a partir del alma individual, el 
cuerpo gigantesco del universo se forma a partir del Alma Suprema. Del mismo modo 
que el alma individual tiene conciencia, el Alma Suprema también es consciente. Pero 
a pesar de la similitud entre la conciencia del Alma Suprema y la conciencia del alma 
individual, la conciencia del alma individual es limitada, mientras que la conciencia del 
Alma Suprema es ilimitada. Esto se explica en el Bhagavad-gītā (13.3): kṣetra-jñaṁ cāpi 
māṁ viddhi: La Superalma Se encuentra en todos los campos de actividades, del mismo 
modo que el alma individual está en el cuerpo individual. Ambas son conscientes. Se 
diferencian en que el alma individual solo es consciente del cuerpo individual, mientras 
que la Superalma es consciente de la totalidad de los cuerpos individuales.

WtaãE" ™aÜ"yaA BaftyaA yaAegAAByaAs$aena inatyazA: / 
s$amaAih"taAtmaA ina:s$aËÿAe ivar"ftyaA pair"pazyaita //30//

etad vai śraddhayā bhaktyā    yogābhyāsena nityaśaḥ
samāhitātmā niḥsaṅgo    viraktyā paripaśyati

etat—este; vai—ciertamente; śraddhayā—con fe; bhaktyā—con servicio devocional; 
yoga-abhyāsena—mediante la práctica de yoga; nityaśaḥ—siempre; samāhita-ātmā—
aquel cuya mente está fija; niḥsaṅgaḥ—sin contacto con la materia; viraktyā—por 
medio del desapego; paripaśyati—entiende.

Este conocimiento perfecto puede obtenerlo la persona que ya está ocupada en 
servicio devocional con fe, estabilidad y desapego completo, siempre absorta en 
pensar en el Supremo. Esa persona no está en contacto con la materia.

SIGNIFICADO: El místico ateo practicante de yoga no puede entender este conocimiento 
perfecto. Solo las personas que se ocupan en las actividades prácticas del servicio devocional 
con plena conciencia de Kṛṣṇa pueden llegar a absorberse completamente en samādhi. 
Ellas pueden ver y entender la realidad de toda la manifestación cósmica y su causa. Aquí 
se afirma claramente que quien no haya cultivado su servicio devocional con plena fe, no 
podrá entender esto. Las palabras samāhitātmā y samādhi son sinónimas.

wtyaetatk(iTataM gAuivaR ÁaAnaM taä," “aöd"zARnama, / 
yaenaAnaubauÜ"Yatae taÔvaM ‘ak{(tae: pauç&Sasya ca //31//

32.31

TEXTO 30

TEXTO 31



CAP. 32   |   El enredo en actividades fruitivas   495

ity etat kathitaṁ gurvi    jñānaṁ tad brahma-darśanam
yenānubuddhyate tattvaṁ    prakṛteḥ puruṣasya ca

iti—de este modo; etat—este; kathitam—explicado; gurvi—¡oh, madre respetuosa!; 
jñānam—conocimiento; tat—ese; brahma—la Verdad Absoluta; darśanam—revelar; 
yena—por el cual; anubuddhyate—se comprende; tattvam—la verdad; prakṛteḥ—de 
materia; puruṣasya—de espíritu; ca—también.

mi querida y respetuosa madre, te he explicado ya el sendero de la comprensión de 
la verdad absoluta, por el cual se puede llegar a entender la auténtica verdad de la 
materia y el espíritu, y de la relación entre ambos.

ÁaAnayaAegAê maiªaï"Ae naEgAuRNyaAe Bai·(laºaNA: / 
ã"yaAer"pyaek( WvaATaAeR BagAvacC$bd"laºaNA: //32//

jñāna-yogaś ca man-niṣṭho    nairguṇyo bhakti-lakṣaṇaḥ
dvayor apy eka evārtho    bhagavac-chabda-lakṣaṇaḥ

jñāna-yogaḥ—investigación filosófica; ca—y; mat-niṣṭhaḥ—dirigida hacia Mí; 
nairguṇyaḥ—libre de las modalidades materiales de la naturaleza; bhakti—servicio 
devocional; lakṣaṇaḥ—denominado; dvayoḥ—de ambas; api—además; ekaḥ—uno; 
eva—ciertamente; arthaḥ—propósito; bhagavat—la Suprema Personalidad de Dios; 
śabda—por la palabra; lakṣaṇaḥ—significado.

La investigación filosófica culmina en la comprensión de la Suprema Personalidad 
de dios. Quien obtiene esa comprensión alcanza, una vez libre de las modalidades 
materiales de la naturaleza, la etapa de servicio devocional. Bien sea directamente 
con el servicio devocional, o por medio de la investigación filosófica, el destino que 
se busca es el mismo: la Suprema Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: Se dice en el Bhagavad-gītā que, después de muchísimas vidas de 
investigación filosófica, el sabio finalmente llega a entender que Vāsudeva, la Suprema 
Personalidad de Dios, lo es todo, y, en consecuencia, se entrega a Él. Esos estudiantes, 
serios en la investigación filosófica, no son frecuentes, pues son almas muy grandes. 
En la investigación filosófica, mientras no lleguemos a entender a la Persona Suprema, 
nuestra tarea está por completar. La búsqueda de conocimiento deberá continuar hasta 
que lleguemos a entender al Señor Supremo mediante el servicio devocional.

El Bhagavad-gītā nos da la oportunidad de entrar en contacto directo con la Perso-
nalidad de Dios; allí se dice también que los que emprenden otros procesos, como la 
especulación filosófica y la práctica del yoga místico, tienen muchas dificultades. Tras 
muchísimos años de dificultades, el yogī o el sabio filósofo pueden llegar a Él, pero el 
sendero que siguen es muy penoso, mientras que el sendero del servicio devocional 
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es fácil para todos. Simplemente con el desempeño de servicio devocional podemos 
obtener el resultado de la especulación filosófica sabia, y se dice que si esa especulación 
mental no nos lleva a entender a la Personalidad de Dios, todo el trabajo de inves-
tigación no habrá sido más que una manera amena, pero inútil, de pasar el tiempo. 
El destino supremo del filósofo sabio es fundirse en el Brahman impersonal, pero ese 
Brahman es la refulgencia de la Persona Suprema. El Señor dice en el Bhagavad-gītā 
(14.27): brahmaṇo hi pratiṣṭhāham amṛtasyāvyayasya ca: «Yo soy la base del Brahman 
impersonal, que es indestructible y es la felicidad suprema». El Señor es el receptáculo 
supremo de todo placer, incluyendo el placer del Brahman; por lo tanto, se dice que al-
guien que tiene fe inquebrantable en la Suprema Personalidad de Dios ha comprendido 
ya el Brahman impersonal y a Paramātmā.

yaTaein‰"yaE: pa{Tagã"ArE"r"TaAeR baò"gAuNAA™aya: / 
Wk(Ae naAnaeyatae taã"à"gAvaAna, zAAñvatmaRiBa: //33//

yathendriyaiḥ pṛthag-dvārair    artho bahu-guṇāśrayaḥ
eko nāneyate tadvad    bhagavān śāstra-vartmabhiḥ

yathā—como; indriyaiḥ—por los sentidos; pṛthak-dvāraiḥ—de maneras distintas; 
arthaḥ—un objeto; bahu-guṇa—muchas cualidades; āśrayaḥ—dotado de; ekaḥ—
uno; nānā—de maneras distintas; īyate—se percibe; tadvat—de la misma manera; 
bhagavān—la Suprema Personalidad de Dios; śāstra-vartmabhiḥ—según distintos 
mandamientos de las Escrituras.

Los distintos sentidos reciben distintas impresiones de un mismo objeto, al tener 
este distintas cualidades. del mismo modo, la Suprema Personalidad de dios es 
uno, pero a la luz de distintos mandamientos de las Escrituras, parece distinto.

SIGNIFICADO: Parecería que siguiendo el sendero del jñāna-yoga, la especulación 
filosófica empírica, se llega al Brahman impersonal, mientras que con la ejecución 
de servicio devocional consciente de Kṛṣṇa, enriquecemos nuestra fe y devoción 
por la Suprema Personalidad de Dios. Pero aquí se afirma que tanto el bhakti-yoga 
como el jñāna-yoga apuntan al mismo destino, la Personalidad de Dios. En el pro-
ceso de jñāna-yoga, la misma Personalidad de Dios parece impersonal. Igual que un 
mismo objeto parece distinto cuando se percibe con distintos sentidos, a la luz de 
la especulación mental el mismo Señor Supremo parece impersonal. A lo lejos, las 
montañas parecen nubes, y alguien que no sepa podría especular que las montañas 
son nubes. En realidad, no son nubes: son grandes montañas. Debemos aprender de 
las autoridades que lo que parecía una nube, en realidad no era una nube, sino una 
montaña. Esto tenemos que aprenderlo de las autoridades. Si avanzamos un poco más, 
en vez de nubes veremos la montaña y algo verde. Y cuando estemos bien cerca de la 
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montaña, veremos muchas cosas distintas. La percepción de la leche es otro ejemplo. 
Para la vista, es blanca; si la probamos, nos parece que sabe bien. Cuando la tocamos, 
nos parece muy fría; al olerla, el aroma nos gusta; y, cuando escuchamos, entendemos 
que su nombre es «leche». Percibiéndola con distintos sentidos, decimos que la leche 
es algo blanco, algo muy delicioso, algo muy aromático, etc. En realidad, es leche. 
De la misma manera, los que tratan de encontrar al Dios Supremo por medio de la 
especulación mental, pueden acercarse a la refulgencia de Su cuerpo, el Brahman 
impersonal, y los que tratan de encontrar al Dios Supremo con la práctica del yoga, 
pueden descubrirle como la Superalma localizada, pero los que tratan de acercarse 
directamente a la Verdad Suprema mediante la práctica del bhakti-yoga, pueden ver 
a la Persona Suprema con sus propios ojos.

En última instancia, la Persona Suprema es el destino de los diferentes procesos. 
La persona afortunada que se purifica por completo de la contaminación material 
siguiendo los principios de las Escrituras, se entrega al Señor Supremo, consideran-
do que Él lo es todo. El verdadero gusto de la leche puede saborearse por medio de 
la lengua, no con los ojos, la nariz o los oídos. De la misma manera, para tener una 
percepción perfecta de la Verdad Absoluta con todo su gustoso placer, solo hay un 
sendero, el servicio devocional. Esto se confirma también en el Bhagavad-gītā: bhaktyā 
mām abhijānāti: Quien desee entender perfectamente a la Verdad Absoluta, deberá 
emprender el servicio devocional. Por supuesto, nadie puede entender a la Verdad 
Absoluta con toda perfección. Eso no es para las infinitesimales entidades vivientes. 
Pero la única manera de que la entidad viviente alcance su nivel de comprensión más 
elevado es el desempeño de servicio devocional; no hay otra manera.

Son varios los senderos que presentan las Escrituras para llegar a la refulgencia 
impersonal de la Suprema Personalidad de Dios. El placer trascendental que obtiene 
quien comprende el Brahman impersonal o se funde en él es amplísimo, porque el 
Brahman es ananta. Tad brahma niṣkalaṁ anantam: El brahmānanda es ilimitado. 
Pero ese placer ilimitado también se puede superar. Esa es la naturaleza de la Realidad 
Trascendental. Lo ilimitado también es superable, y ese plano superior es Kṛṣṇa. Cuan-
do nos relacionamos directamente con Kṛṣṇa, la melosidad y los sentimientos que se 
saborean debido a la correspondencia del servicio devocional no se pueden comparar 
con nada, ni siquiera con el placer que se deriva del Brahman trascendental. Por esa 
razón, Prabodhānanda Sarasvatī dice que no cabe duda de que kaivalya, el placer del 
Brahman, es muy grande, y que muchos filósofos lo aprecian, pero al devoto, que ha 
aprendido a obtener placer del intercambio de servicio devocional con el Señor, ese 
Brahman ilimitado le parece infernal. Por lo tanto, debemos trascender incluso el placer 
del Brahman, para poder elevarnos a la posición de relacionarnos con Kṛṣṇa personal-
mente. Igual que la mente es el centro de las actividades de los sentidos, Kṛṣṇa es el amo 
de los sentidos, y recibe el nombre de Hṛṣīkeśa. El proceso consiste en fijar la mente en 
Hṛṣīkeśa, Kṛṣṇa, como hizo Mahārāja Ambarīṣa (sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ). 
El bhakti es el principio básico de todos los procesos. Sin bhakti, ni el jñāna-yoga ni el 
aṣṭāṅga-yoga pueden prosperar, y si los principios de la autorrealización no nos acercan 
a Kṛṣṇa, no tienen ninguna finalidad.
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i‚(yayaA ‚(tauiBad"AR$naEstapa:svaADyaAyamazAR$naE: / 
@Atmaein‰"yajayaenaAipa s$aªyaAs$aena ca k(maRNAAma, //34//

yaAegAena ivaivaDaAËeÿna Bai·(yaAegAena caEva ih" / 
DamaeRNAAeBayaica¶e"na ya: ‘ava{iÔainava{iÔamaAna, //35//

@AtmataÔvaAvabaAeDaena vaEr"AgyaeNA ä{"Xe#na ca / 
wRyatae BagAvaAnaeiBa: s$agAuNAAe inagAuRNA: svaä{"k,( //36//

kriyayā kratubhir dānais    tapaḥ-svādhyāya-marśanaiḥ
ātmendriya-jayenāpi    sannyāsena ca karmaṇām

yogena vividhāṅgena    bhakti-yogena caiva hi
dharmeṇobhaya-cihnena    yaḥ pravṛtti-nivṛttimān

ātma-tattvāvabodhena    vairāgyeṇa dṛḍhena ca
īyate bhagavān ebhiḥ    saguṇo nirguṇaḥ sva-dṛk

kriyayā—mediante actividades fruitivas; kratubhiḥ—mediante la ejecución de sacrifi-
cios; dānaiḥ—mediante la caridad; tapaḥ—austeridades; svādhyāya—el estudio de las 
Escrituras védicas; marśanaiḥ—y por medio de la investigación filosófica; ātma-indriya-
jayena—mediante el control de la mente y los sentidos; api—también; sannyāsena—
mediante la renunciación; ca—y; karmaṇām—de actividades fruitivas; yogena—por 
medio de la práctica del yoga; vividha-aṅgena—de distintas partes; bhakti-yogena—por 
medio del servicio devocional; ca—y; eva—ciertamente; hi—en verdad; dharmeṇa—
por medio de los deberes prescritos; ubhaya-cihnena—teniendo ambas características; 
yaḥ—el cual; pravṛtti—apego; nivṛtti-mān—conteniendo desapego; ātma-tattva—la 
ciencia de la autorrealización; avabodhena—entendiendo; vairāgyeṇa—por medio del 
desapego; dṛḍhena—fuerte; ca—y; īyate—se percibe; bhagavān—a la Suprema Perso-
nalidad de Dios; ebhiḥ—por estas; sa-guṇaḥ—en el mundo material; nirguṇaḥ—más 
allá de las modalidades materiales; sva-dṛk—aquel que ve su posición constitucional.

mediante la ejecución de actividades fruitivas y sacrificios, la distribución de 
caridad, la realización de austeridades, el estudio de diversas Escrituras, la tarea 
de investigación filosófica, el control de la mente, el dominio de los sentidos, la 
adopción de la orden de vida de renuncia, y la realización de los deberes prescritos 
de la propia orden social; por llevar a cabo las distintas partes de la práctica del 
yoga, por desempeñar servicio devocional y mostrar el proceso del servicio devocio-
nal, que contiene a la vez las características del apego y de desapego; entendiendo 
la ciencia de la autorrealización y cultivando un fuerte sentido de desapego, aquel 
que es experto en entender los diversos procesos de autorrealización comprende a 
la Suprema Personalidad de dios del modo en que Él está representado tanto en el 
mundo material como en el mundo trascendental.
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SIGNIFICADO: Como se afirmó en el verso anterior, hay que seguir los principios 
de las Escrituras. En las distintas órdenes sociales y espirituales, las personas tienen 
distintos deberes prescritos. Aquí se afirma que la ejecución de actividades fruitivas 
y sacrificios y la de caridad son las actividades de las personas que están en la orden 
social de vida familiar. El sistema social se compone de cuatro órdenes: brahmacarya, 
gṛhastha, vānaprastha y sannyāsa. A los gṛhasthas, los hombres de familia, se les 
recomienda en especial la ejecución de sacrificios, la caridad, y la acción conforme a 
los deberes prescritos. De la misma manera, la austeridad, el estudio de las Escrituras 
védicas y la investigación filosófica son para los vānaprasthas, las personas retiradas. 
El estudio de las Escrituras védicas con el maestro espiritual genuino es para el 
brahmacārī, el estudiante. Ātmendriya-jaya, el control de la mente y el dominio de 
los sentidos es para las personas que están en la orden de vida de renuncia. Todas 
estas son distintas actividades prescritas para distintas personas, con la idea de que 
puedan elevarse al plano de la autorrealización, y desde este, al plano de conciencia 
de Kṛṣṇa, el servicio devocional.

Las palabras bhakti-yogena caiva hi significan que, como se explicó en el verso 34, 
todo lo que haya que ejecutar, tanto el yoga como el sacrificio, la actividad fruitiva, el 
estudio de las Escrituras védicas, la investigación filosófica o la aceptación de la orden 
de vida de renuncia, debe ejecutarse como bhakti-yoga. Según la gramática sánscrita, las 
palabras caiva hi indican que todas esas actividades deben ejecutarse en combinación 
con servicio devocional; de no ser así, no producirán fruto alguno. Cualquier actividad 
prescrita debe ejecutarse para satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios, como se 
confirma en el Bhagavad-gītā (9.27): yat karoṣi yad aśnāsi: «Debes dar al Señor Supre-
mo el resultado de todo lo que hagas, de todo lo que comas, de todo lo que sacrifiques, 
de todas tus austeridades y de toda tu caridad». Se añade la palabra eva, que indica que 
hay que ejecutar las actividades siguiendo ese proceso. Sin añadir servicio devocional a 
las actividades, no podemos obtener el resultado deseado, pero cuando el bhakti-yoga 
cobra relevancia en todas las actividades, la meta final está asegurada.

Como se afirma en el Bhagavad-gītā, hay que acercarse a Kṛṣṇa, la Suprema 
Personalidad de Dios: «Después de muchísimas vidas, la persona se acerca a Kṛṣṇa, 
la Persona Suprema, y se entrega a Él, sabiendo que Él lo es todo». El Señor dice 
también en el Bhagavad-gītā: bhoktāraṁ yajña-tapasām: «La Suprema Personalidad 
de Dios es el beneficiario de las austeridades estrictas y los diversos tipos de sacrificios 
que cualquiera realice». Él es el propietario de todos los planetas, y el amigo de toda 
alma viviente.

Las palabras dharmeṇobhaya-cihnena significan que el proceso de bhakti-yoga 
incluye dos características, que son el apego por el Señor Supremo y el desapego de 
todas las afinidades materiales. El avance en el proceso de servicio devocional se mani-
fiesta por dos características, del mismo modo que al comer se ponen en marcha dos 
procesos. Un hombre que tiene hambre, siente fuerza y satisfacción cuando come, y 
al mismo tiempo, poco a poco se desapega de seguir comiendo. Análogamente, con la 
ejecución de servicio devocional se adquiere conocimiento verdadero, y nos desapega-
mos de todas las actividades materiales. El servicio devocional es la única actividad en 
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que se manifiestan ese desapego por la materia y ese apego por el Supremo. Hay nueve 
procesos para aumentar el apego por el Señor Supremo: escuchar, cantar, recordar, 
adorar, servir al Señor, hacer amistad, orar, ofrecerlo todo, y servir los pies de loto del 
Señor. Los procesos para aumentar el desapego por las afinidades materiales se explican 
en el verso 36.

Con la puesta en práctica de nuestros deberes prescritos y la ejecución de sacrificios, 
podemos obtener la elevación a los sistemas planetarios superiores, el reino celestial. 
Aquel que, por haber aceptado la orden de vida de renuncia, es trascendental a esos 
deseos, puede entender el aspecto Brahman del Supremo, y el que es capaz de ver su 
auténtica posición constitucional, ve todos los demás procesos y se sitúa en la etapa de 
servicio devocional puro. En ese momento, puede entender a la Suprema Personalidad 
de Dios, Bhagavān.

Entender a la Persona Suprema se denomina ātma-tattva-avabodhena, que significa 
«entender la propia posición constitucional». Quien de verdad entienda su posición 
constitucional como eterno servidor del Señor Supremo, se desapegará del servicio al 
mundo material. Todo el mundo se ocupa en algún tipo de servicio. El que no conoce 
su posición constitucional, se ocupa en servir a su cuerpo denso personal, o a su familia, 
su sociedad o su país. Pero tan pronto como pueda ver su posición constitucional (la 
palabra sva-dṛk significa «el que puede ver»), se desapegará de ese servicio material y se 
ocupará en servicio devocional.

Mientras estemos bajo las modalidades de la naturaleza material cumpliendo los 
deberes prescritos en las Escrituras, podremos elevarnos a los sistemas planetarios 
superiores, en los que las deidades regentes son representaciones materiales de la 
Suprema Personalidad de Dios, como el dios del Sol, el dios de la Luna, el dios del 
aire, Brahmā y el Señor Śiva. Todos los semidioses son representaciones materiales 
del Señor Supremo. Las actividades materiales solo nos permiten acercarnos a esos 
semidioses, como se afirma en el Bhagavad-gītā (9.25): yānti deva-vratā devān: Los 
que están apegados a los semidioses y ejecutan los deberes prescritos, pueden ir 
hasta las moradas de los semidioses. De esta manera podemos alcanzar el planeta 
de los pitās, los antepasados. De modo parecido, aquel que entiende plenamente 
la verdadera posición de su vida, adopta el servicio devocional y comprende a la 
Suprema Personalidad de Dios.

‘aAvaAecaM Bai·(yaAegAsya svaè&paM tae catauivaRDama, / 
k(Alasya caAvya·(gAtaeyaAeR'ntaDaARvaita jantauSau //37//

prāvocaṁ bhakti-yogasya    svarūpaṁ te catur-vidham
kālasya cāvyakta-gater    yo ’ntardhāvati jantuṣu

prāvocam—explicado; bhakti-yogasya—del servicio devocional; svarūpam—la identi-
dad; te—a ti; catuḥ-vidham—en cuatro divisiones; kālasya—del tiempo; ca—también; 
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avyakta-gateḥ—cuyo movimiento es imperceptible; yaḥ—el cual; antardhāvati—acosa; 
jantuṣu—a las entidades vivientes.

mi querida madre, te he explicado el proceso del servicio devocional y su identidad 
en cuatro divisiones sociales. te he explicado también cómo el tiempo eterno acosa 
a las entidades vivientes, aunque ellas no pueden percibirlo.

SIGNIFICADO: El proceso del bhakti-yoga, el servicio devocional, es el río principal 
que fluye hacia el mar de la Verdad Absoluta, y todos los demás procesos mencionados 
son como afluentes. El Señor Kapila está resumiendo la importancia del proceso de 
servicio devocional. Como antes se explicó, hay cuatro clases de bhakti-yoga, tres de 
ellas bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza, y una trascendental, sin 
el menor rastro de las modalidades de la naturaleza material. El servicio devocional 
mezclado con la modalidades de la naturaleza material es un medio para perpetuar 
la existencia material, mientras que el servicio devocional sin deseos de resultados 
fruitivos y sin intentos de investigación filosófica empírica es servicio devocional 
trascendental y puro.

jaIvasya s$aMs$a{taIbaRù"Ir"ivaâAk(maRinaimaRtaA: / 
yaAsvaËÿ ‘aivazAªaAtmaA na vaed" gAitamaAtmana: //38//

jīvasya saṁsṛtīr bahvīr    avidyā-karma-nirmitāḥ
yāsv aṅga praviśann ātmā    na veda gatim ātmanaḥ

jīvasya—de la entidad viviente; saṁsṛtīḥ—rumbos de la existencia material; 
bahvīḥ—muchos; avidyā—influenciada por la ignorancia; karma—por la actividad; 
nirmitāḥ—producidos; yāsu—en los cuales; aṅga—Mi querida madre; praviśan—
entrar; ātmā—la entidad viviente; na—no; veda—entiende; gatim—el movimiento; 
ātmanaḥ—de sí misma.

hay diversas clases de existencia material para la entidad viviente, según la activi-
dad que realice bajo el influjo de la ignorancia o el olvido de su verdadera identidad. 
mi querida madre, quien caiga en ese olvido, será incapaz de entender dónde van a 
terminar sus movimientos.

SIGNIFICADO: Una vez dentro de la existencia material continuada, salir es muy difí-
cil. Por esta razón, la Suprema Personalidad de Dios viene personalmente, o envía a Su 
representante genuino, y a Su paso deja Escrituras como el Bhagavad-gītā y el Śrīmad-
Bhāgavatam, de manera que las entidades vivientes que deambulan en la oscuridad de 
la ignorancia puedan sacar provecho de las enseñanzas, de las personas santas y de los 
maestros espirituales, para de ese modo, liberarse. Si no recibe la misericordia de las 
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personas santas, del maestro espiritual o de Kṛṣṇa, la entidad viviente no puede salir de 
la oscuridad de la existencia material; por su propio esfuerzo, no es posible.

naEtatKalaAyaAepaid"zAeªaAivanaItaAya k(ihR"icata, / 
na stabDaAya na iBaªaAya naEva DamaRDvajaAya ca //39//

naitat khalāyopadiśen    nāvinītāya karhicit
na stabdhāya na bhinnāya    naiva dharma-dhvajāya ca

na—no; etat—esta instrucción; khalāya—a los envidiosos; upadiśet—se debe enseñar; 
na—no; avinītāya—al agnóstico; karhicit—siempre; na—no; stabdhāya—al orgulloso; 
na—no; bhinnāya—al que no se comporta bien; na—no; eva—ciertamente; dharma-
dhvajāya—a los hipócritas; ca—también.

El Señor Kapila continuó: Estas enseñanzas no son para los envidiosos, los agnós-
ticos ni las personas de malos hábitos. Ni son para los hipócritas ni las personas 
orgullosas de sus posesiones materiales.

na laAelaupaAyaAepaid"zAeªa gA{h"Aè&X#caetas$ae / 
naABa·(Aya ca mae jaAtau na maà"·(iã"SaAmaipa //40//

na lolupāyopadiśen    na gṛhārūḍha-cetase
nābhaktāya ca me jātu    na mad-bhakta-dviṣām api

na—no; lolupāya—a los codiciosos; upadiśet—se debe instruir; na—no; gṛha-ārūḍha-
cetase—al que está demasiado apegado a la vida familiar; na—no; abhaktāya—al no 
devoto; ca—y; me—de Mí; jātu—siempre; na—no; mat—Mis; bhakta—devotos; 
dviṣām—a los que están envidiosos; api—también.

tampoco deben impartirse a las personas demasiado codiciosas y demasiado ape-
gadas a la vida familiar, ni a los no devotos que tienen envidia de los devotos y de la 
Personalidad de dios.

SIGNIFICADO: Aquellos que siempre están planeando cómo hacer daño a otras enti-
dades vivientes, no están preparados para entender el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, 
ni pueden entrar en el ámbito del servicio amoroso trascendental al Señor. También 
están los mal llamados discípulos que se muestran sumisos al maestro espiritual de 
un modo muy artificial, con motivos ocultos. Ellos tampoco pueden entender qué 
es el servicio devocional, el proceso de conciencia de Kṛṣṇa. Las personas que, por 
estar iniciadas en otras creencias religiosas, no ven el servicio devocional como la 
base común en el acercamiento a la Suprema Personalidad de Dios, tampoco pueden 
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entender el proceso de conciencia de Kṛṣṇa. Hemos tenido la experiencia de estudian-
tes que vienen a unírsenos, pero que, debido a su inclinación por algún determinado 
tipo de fe, se van de nuestra escuela y se pierden en el desierto. De hecho, el proceso 
de conciencia de Kṛṣṇa no es una fe religiosa sectárea; es un proceso educativo para 
entender al Señor Supremo y la relación que nos une a Él. Cualquiera puede unirse 
a este movimiento sin prejuicio alguno, pero desgraciadamente hay personas que 
no comparten esta mentalidad. Por lo tanto, es mejor no enseñarles la ciencia de la 
conciencia de Kṛṣṇa.

Por lo general, los materialistas andan en busca de renombre, fama y ganancias 
materiales; cualquiera que adopte el proceso de conciencia de Kṛṣṇa con esas mo-
tivaciones, no podrá entender nunca esta filosofía. Ese tipo de personas adoptan 
principios religiosos como cuestión social. Especialmente en esta era, se inscriben en 
instituciones culturales solo por obtener renombre. Tampoco esas personas pueden 
entender la filosofía del proceso de conciencia de Kṛṣṇa. Tampoco podrán entenderla 
los demasiado apegados a la vida familiar, aunque no codicien posesiones materiales. 
Aparentemente no son muy codiciosos, pero están demasiado apegados a la esposa, los 
hijos y el bienestar de la familia. Y si una persona no está contaminada con los defectos 
hasta aquí citados, pero, en definitiva, no está interesada en el servicio a la Suprema 
Personalidad de Dios, es decir, si no es devota, tampoco podrá entender la filosofía del 
proceso de conciencia de Kṛṣṇa.

™aÚ"DaAnaAya Ba·(Aya ivanaItaAyaAnas$aUyavae / 
BaUtaeSau k{(tamaE‡aAya zAu™aUSaAiBar"taAya ca //41//

śraddadhānāya bhaktāya     vinītāyānasūyave
bhūteṣu kṛta-maitrāya     śuśrūṣābhiratāya ca

śraddadhānāya—fiel; bhaktāya—al devoto; vinītāya—respetuoso; anasūyave—que no 
es envidioso; bhūteṣu—con todas las entidades vivientes; kṛta-maitrāya—amistoso; 
śuśrūṣā—servicio fiel; abhiratāya—deseoso de ofrecer; ca—y.

Esta enseñanza debe impartirse al devoto fiel que es respetuoso con el maestro 
espiritual, que está libre de envidia, que es amistoso con todo género de entidades 
vivientes, y que tiene un ferviente deseo de ofrecer servicio con fe y sinceridad.

baih"jaARtaivar"AgAAya zAAntaicaÔaAya d"IyataAma, / 
inamaRts$ar"Aya zAucayae yasyaAhM" ‘aeyas$aAM i‘aya: //42//

bahir-jāta-virāgāya     śānta-cittāya dīyatām
nirmatsarāya śucaye     yasyāhaṁ preyasāṁ priyaḥ
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bahiḥ—por lo que está fuera; jāta-virāgāya—a aquel que ha cultivado desapego; śānta-
cittāya—cuya mente es pacífica; dīyatām—que se instruya; nirmatsarāya—que no tie-
ne envidia; śucaye—perfectamente limpio; yasya—de quien; aham—Yo; preyasām—de 
todo lo que es muy querido; priyaḥ—el más querido.

Esta enseñanza debe impartirla el maestro espiritual a personas que hayan aceptado 
a la Suprema Personalidad de dios como lo más querido, que no tengan envidia de 
nadie, que sean perfectamente limpias, y que hayan cultivado desapego por lo que 
está fuera de los límites del proceso de conciencia de Kṛṣṇa.

SIGNIFICADO: En el comienzo, nadie puede elevarse a la etapa más alta del servicio 
devocional. En este verso, bhakta significa «aquel que no duda en aceptar los proce-
sos reformatorios para llegar a ser un bhakta». Para llegar a ser un devoto del Señor, 
hay que aceptar un maestro espiritual y hacerle preguntas sobre cómo progresar en 
el servicio devocional. Hay sesenta y cuatro actividades devocionales para progresar 
en el servicio devocional, de las cuales las primeras son servir a un devoto, cantar el 
santo nombre siguiendo determinado sistema de contar, adorar a la Deidad, escuchar 
el Śrīmad-Bhāgavatam o el Bhagavad-gītā de labios de una persona iluminada, y vivir 
en un lugar sagrado donde el servicio devocional no se vea perturbado. Aquel que ha 
aceptado esas cinco actividades principales recibe el nombre de devoto.

Debemos estar dispuestos a ofrecer al maestro espiritual el respeto y los honores 
necesarios. No tenemos que sentir inútiles envidias contra los hermanos espirituales. 
En lugar de ello, si un hermano espiritual está más iluminado y es más avanzado en 
conciencia de Kṛṣṇa, debemos considerarle casi al mismo nivel que el maestro espiri-
tual, y debemos sentirnos felices de ver que esos hermanos espirituales avanzan en el 
proceso de conciencia de Kṛṣṇa. Un devoto siempre debe ser muy bondadoso con la 
gente en general, y enseñarles el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, porque esa es la única 
solución para salir de las garras de māyā. Eso es una verdadera obra humanitaria, pues 
es la manera de mostrar misericordia a personas que la necesitan con mucha urgencia. 
La palabra śuśrūṣābhiratāya designa a la persona que se ocupa en servir fielmente al 
maestro espiritual. Debemos ofrecer servicio personal y toda clase de comodidades 
al maestro espiritual. El devoto que actúe así también es un candidato genuino para 
recibir estas enseñanzas. La palabra bahir-jāta-virāgāya se refiere a la persona que ha 
cultivado el desapego con respecto a las propensiones materiales internas y externas. 
No solamente está desapegado de las actividades no relacionadas con el proceso de 
conciencia de Kṛṣṇa, sino que internamente debe sentir aversión por el modo de vida 
material. Esa persona no debe ser envidiosa, y debe pensar en el bienestar de todas las 
entidades vivientes, no solo de los seres humanos, sino también de las demás entidades 
vivientes. La palabra śucaye significa «el que está limpio, tanto externa como interna-
mente». Para estar verdaderamente limpios tanto por dentro como por fuera, debemos 
cantar el santo nombre del Señor, Hare Kṛṣṇa, o Viṣṇu, constantemente.

La palabra dīyatām significa que quien debe ofrecer el conocimiento de conciencia 
de Kṛṣṇa es el maestro espiritual. Este no debe aceptar a un discípulo que no tenga las 
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cualidades necesarias; no debe ser un profesional y aceptar discípulos porque ello le 
suponga ganancias económicas. El maestro espiritual genuino debe ver que la persona 
a la que va a iniciar tiene cualidades genuinas. No debe iniciar a personas que no lo me-
rezcan. El maestro espiritual debe educar a su discípulo de tal manera que en el futuro 
este solamente acaricie un objetivo en su vida: la Suprema Personalidad de Dios.

En estos dos versos se explican de forma completa las cualidades del devoto. El que 
ha adquirido verdaderamente todas las cualidades enumeradas en estos versos ya se ha 
elevado a la posición de devoto. Para quien no las haya adquirido, son requisitos que 
todavía le faltan por cumplir para ser un devoto perfecto.

ya wdM" Za{NAuyaAd"mba ™aÜ"yaA pauç&Sa: s$ak{(ta, / 
yaAe vaAiBaDaÔae mai»aÔa: s$a ÷eita pad"vaI%M ca mae //43//

ya idaṁ śṛṇuyād ambha     śraddhayā puruṣaḥ sakṛt
yo vābhidhatte mac-cittaḥ    sa hy eti padavīṁ ca me

yaḥ—aquel que; idam—este; śṛṇuyāt—escuche; amba—¡oh, madre!; śraddhayā—con 
fe; puruṣaḥ—una persona; sakṛt—una vez; yaḥ—aquel que; vā—o; abhidhatte—repita; 
mat-cittaḥ—con la mente fija en Mí; saḥ—él; hi—ciertamente; eti—alcanza; padavīm—
morada; ca—y; me—a Mí.

todo aquel que medite una vez en mí con fe y afecto, que escuche y cante acerca de 
mí, tiene asegurado el regreso al hogar, de vuelta a dios.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo trigesimo-
segundo del Canto Tercero del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «El enredo en actividades 
fruitivas».
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CAPÍTULO 33

actividades de Kapila

maE‡aeya ovaAca
WvaM inazAmya k(ipalasya vacaAe jaina‡aI 
  s$aA k(dR"masya d"iyataA ik(la de"vaó"ita: / 
iva›astamaAeh"paq%laA tamaiBa‘aNAmya 
    tauí"Ava taÔvaivaSayaAiÆÿtais$aiÜ"BaUimama, //�1�//

maitreya uvāca
evaṁ niśamya kapilasya vaco janitrī

sā kardamasya dayitā kila devahūtiḥ
visrasta-moha-paṭalā tam abhipraṇamya

tuṣṭāva tattva-viṣayāṅkita-siddhi-bhūmim

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; evam—de esta manera; niśamya—habiendo escu-
chado; kapilasya—del Señor Kapila; vacaḥ—las palabras; janitrī—la madre; sā—ella; 
kardamasya—de Kardama Muni; dayitā—la esposa querida; kila—de nombre; 
devahūtiḥ—Devahūti; visrasta—liberada de; moha-paṭalā—la cubierta de ilusión; 
tam—a Él; abhipraṇamya—habiendo ofrecido reverencias; tuṣṭāva—recitó oraciones; 
tattva—principios básicos; viṣaya—en cuestión de; aṅkita—el autor; siddhi—de la libe-
ración; bhūmim—la base.

Śrī maitreya dijo: de esta manera, devahūti, la madre del Señor Kapila y esposa 
de Kardama muni, se liberó por completo de la ignorancia al respecto del servicio 
devocional y del conocimiento trascendental. Ofreció sus reverencias al Señor, el 
autor de los principios básicos del sistema de filosofía sāṅkhya, que es la base para 
la liberación, y Lo satisfizo recitando las siguientes oraciones.

SIGNIFICADO: El sistema de filosofía que el Señor Kapila expuso ante Su madre es la 
base para situarse en el plano espiritual. Aquí se define la significación particular de este 
sistema filosófico como siddhi-bhūmim, la base necesaria para la salvación. La gente 
que sufre en el mundo material debido al condicionamiento impuesto por la energía 
material, puede liberarse fácilmente de las garras de la materia si entiende la filosofía 
sāṅkhya expuesta por el Señor Kapila. Con este sistema de filosofía, podemos liberarnos 
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inmediatamente, incluso mientras estemos situados en el mundo material. Ese estado se 
denomina jīvan-mukti, que significa que, a pesar de seguir con el cuerpo material, estamos 
liberados. Eso le sucedió a Devahūti, la madre del Señor Kapila, y por esa razón satisfizo al 
Señor ofreciéndole oraciones. Cualquiera que entienda el principio básico de la filosofía 
sāṅkhya, se eleva en el servicio devocional y se vuelve completamente consciente de Kṛṣṇa, 
es decir, se libera, incluso mientras está en este mundo material.

de"vaó"itaç&vaAca
@TaApyajaAe'nta:s$ailalae zAyaAnaM 
  BaUtaein‰"yaATaARtmamayaM vapaustae / 
gAuNA‘avaAhM" s$ad"zAeSabaIjaM 
    d"DyaAE svayaM yaÀaQ&r"AbjajaAta: //�2�//

devahūtir uvāca
athāpy ajo ’ntaḥ-salile śayānaṁ

bhūtendriyārthātma-mayam vapus te
guṇa-pravāhaṁ sad-aśeṣa-bījaṁ

dadhyau svayaṁ yaj-jaṭharābja-jātaḥ

devahūtiḥ uvāca—Devahūti dijo; atha api—además; ajaḥ—el Señor Brahmā; antaḥ-
salile—en el agua; śayānam—acostado; bhūta—los elementos materiales; indriya—los 
sentidos; artha—los objetos de los sentidos; ātma—la mente; mayam—impregnado de; 
vapuḥ—cuerpo; te—Tu; guṇa-pravāham—la fuente del torrente de la tres modalidades 
de la naturaleza material; sat—manifiesta; aśeṣa—de todas; bījam—la semilla; dadhyau—
meditó en; svayam—él mismo; yat—de quien; jaṭhara—del abdomen; abja—de la flor 
de loto; jātaḥ—nacido.

devahūti dijo: Se dice que Brahmā es innaciente porque nace de la flor de loto que 
brota de tu abdomen mientras estás acostado en el océano del fondo del universo. 
Pero incluso Brahmā lo único que hizo fue meditar en ti, pues tu cuerpo es la 
fuente de ilimitados universos.

SIGNIFICADO: Brahmā recibe también el nombre de Aja, «el innaciente». Siempre 
que pensamos en el nacimiento de alguien, pensamos en un padre y una madre 
materiales, pues así es como se nace. Pero Brahmā, al ser la primera criatura viviente 
en el universo, nació directamente del cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios 
de nombre Garbhodakaśāyī Viṣṇu, la forma de Viṣṇu que está acostada en el océano 
del fondo del universo. Devahūti quiso señalar al Señor que Brahmā, cuando quiere 
verle, tiene que meditar en Él. «Tú eres la semilla de la creación —dijo—. A pesar de 
que nació directamente de Ti, Brahmā tiene que meditar durante muchos años, y ni 
siquiera entonces puede verte directamente, con sus propios ojos. Tu cuerpo reposa en 
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la vasta extensión de agua del fondo del universo, y por ello se Te conoce con el nombre 
de Garbhodakaśāyī Viṣṇu».

En este verso se explica también la naturaleza del gigantesco cuerpo del Señor. Es 
un cuerpo trascendental, libre del contacto con la materia, un cuerpo que ya existía 
antes de la creación material, pues la manifestación material vino de Él. En conclusión, 
el cuerpo trascendental de Viṣṇu no está hecho de elementos materiales. El cuerpo de 
Viṣṇu es la fuente de todas las demás entidades vivientes y de la naturaleza material, 
que también se considera una energía de la Suprema Personalidad de Dios. Devahūti 
dijo: «Tú eres el trasfondo de la manifestación material y de toda la energía creada; por 
eso, no es tan sorprendente que me hayas liberado de las garras de māyā, explicándome 
el sistema de filosofía sāṅkhya. Pero lo que en verdad es maravilloso es que hayas naci-
do de mi abdomen, pues, aunque eres la fuente de la creación, has sido tan bondadoso 
como para nacer como hijo mío. Es maravilloso. Tu cuerpo es la fuente de todo el 
universo, y aun así, lo pusiste en el abdomen de una mujer corriente como yo. Para mí, 
esto es algo muy sorprendente».

s$a Wva ivaìsya BavaAna, ivaDaÔae 
    gAuNA‘avaAhe"NA ivaBa·(vaIyaR: / 
s$agAARânaIh"Ae'ivataTaAiBas$ainDa- 
    r"Atmaeìr"Ae'tafyaRs$ah"›azAi·(: //�3�//

sa eva viśvasya bhavān vidhatte
guṇa-pravāheṇa vibhakta-vīryaḥ

sargādy anīho ’vitathābhisandhir
ātmeśvaro ’tarkya-sahasra-śaktiḥ

saḥ—esa misma persona; eva—ciertamente; viśvasya—del universo; bhavān—Tú; 
vidhatte—llevas a cabo; guṇa-pravāheṇa—por la interacción de las modalidades; 
vibhakta—divididas; vīryaḥ—Tus energías; sarga-ādi—la creación, etc.; anīhaḥ—el 
que no hace; avitatha—no inútil; abhisandhiḥ—Tu determinación; ātma-īśvaraḥ—el 
Señor de todas las entidades vivientes; atarkya—inconcebibles; sahasra—miles; 
śaktiḥ—poseyendo energías.

mi querido Señor, aunque tú personalmente no tienes nada que hacer, has reparti-
do tus energías en las interacciones de las modalidades materiales de la naturaleza, 
y esa es la razón de que se produzcan la creación, el mantenimiento y la disolución 
de la manifestación cósmica. mi querido Señor, lo que tú determinas se cumple 
sin depender de nada externo a tí; tú eres la Suprema Personalidad de dios para 
todas las entidades vivientes. tú has creado para ellas la manifestación material, y 
aunque eres uno, tus distintas energías pueden actuar de múltiples maneras. todo 
esto nos resulta inconcebible.
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SIGNIFICADO: La afirmación que Devahūti hace en este verso de que la Verdad 
Absoluta tiene gran diversidad de energías, aunque personalmente no tenga nada que 
hacer, se confirma en los Upaniṣads. No hay nadie más grande que Él o que esté a Su 
mismo nivel, y Su energía lo hace todo por completo, de un modo natural. Por lo tanto, 
este verso nos permite entender que, a pesar de que haya diferentes manifestaciones 
encargadas de las modalidades de la naturaleza material, como Brahmā, Viṣṇu y Śiva, 
cada una de las cuales está dotada particularmente de diversos tipos de poderes, el 
Señor Supremo está completamente aparte de esas actividades. Devahūti está diciendo: 
«Aunque Tú personalmente no estás haciendo nada, Tu determinación es absoluta. 
No hay ninguna duda de que para cumplir Tu voluntad no necesitas la ayuda de nadie 
aparte de Ti. Tú eres, en definitiva, el Alma Suprema y el controlador supremo. Por 
lo tanto, nadie puede impedir que se haga Tu voluntad». El Señor Supremo puede 
impedir que los planes de otros se cumplan. Como se suele decir: «El hombre propone, 
y Dios dispone». Pero cuando el que propone es la Suprema Personalidad de Dios, Su 
deseo no está bajo el control de nadie. Él es absoluto. En última instancia, nosotros 
dependemos de Él para la satisfacción de nuestros deseos, pero no podemos decir que 
los deseos de Dios también dependan de alguien. Ese es Su poder inconcebible. Lo que 
para las entidades vivientes comunes sería inconcebible, Él lo hace con gran facilidad. 
Y, a pesar de ser ilimitado, Él Se deja conocer por medio de Escrituras autoritativas 
como las Escrituras védicas. Śabda-mūlatvāt: A Él se Le puede conocer por medio de 
śabda-brahma, las Escrituras védicas.

¿Por qué tiene lugar la creación? Como el Señor es la Suprema Personalidad de Dios 
para todas las entidades vivientes, Él creó la manifestación material para las entidades 
vivientes que desean disfrutar de la naturaleza material o enseñorearse de ella. Como 
Dios Supremo, Él dispone lo necesario para que los deseos de las entidades vivientes se 
cumplan. Como también se confirma en los Vedas: eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān: 
El Uno Supremo abastece a las muchas entidades vivientes de lo que necesitan. Las 
necesidades de los diversos tipos de entidades vivientes no tienen límite, y el Uno Su-
premo, la Suprema Personalidad de Dios, es quien las mantiene, y abastece por medio 
de Su energía inconcebible.

s$a tvaM Ba{taAe mae jaQ&re"NA naATa 
  k(TaM nau yasyaAed"r" Wtad"As$aIta, / 
ivaìM yaugAAntae vaq%pa‡a Wk(: 
    zAetae sma maAyaAizAzAur"x.~i„apaAna: //�4�//

sa tvaṁ bhṛto me jaṭhareṇa nātha
kathaṁ nu yasyodara etad āsīt

viśvaṁ yugānte vaṭa-patra ekaḥ
śete sma māyā-śiśur aṅghri-pānaḥ
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saḥ—esa misma persona; tvam—Tú; bhṛtaḥ—nació; me jaṭhareṇa—de mi abdomen; 
nātha—¡oh, mi Señor!; katham—cómo; nu—entonces; yasya—de quien; udare—en 
el vientre; etat—este; āsīt—reposa; viśvam—universo; yuga-ante—al final del milenio; 
vaṭa-patre—en la hoja de un árbol de los banianos; ekaḥ—solo; śete sma—Tú Te acues-
tas; māyā—poseyendo poderes inconcebibles; śiśuḥ—un bebé; aṅghri—Tu dedo gordo 
del pie; pānaḥ—chupando.

Eres la Suprema Personalidad de dios, y has nacido de mi abdomen. ¡Oh, mi Señor!, 
¿cómo puede hacer esto el Uno Supremo, aquel en cuyo vientre está situada toda la 
manifestación cósmica? La respuesta es que sí puede, pues al final del milenio te 
acuestas en la hoja de un árbol de los banianos y, como un bebé, te chupas el dedo 
gordo de tu pie de loto.

SIGNIFICADO: A veces, en el momento de la disolución, el Señor adviene en forma 
de bebé, acostado sobre la hoja de un árbol de los banianos, flotando en las aguas de la 
devastación. Por esa razón, Devahūti observa: «No es tan sorprendente que Te acuestes 
en el interior del abdomen de una mujer corriente como yo. Tú puedes acostarte en la 
hoja de un árbol de los banianos y flotar, en forma de bebé, en las aguas de la devasta-
ción. Por eso no es muy asombroso que puedas acostarte en el abdomen de mi cuerpo. 
En este mundo material hay personas que, como les gustan mucho los niños, se casan 
para disfrutar de la vida familiar con niños. Tú nos enseñas que esas personas pueden 
tener también como hijo a la Suprema Personalidad de Dios, y lo más maravilloso es 
que el Señor Se chupa el dedo gordo del pie».

Como todos los grandes sabios y devotos concentran toda su energía y todas sus 
actividades al servicio de los pies de loto del Señor, algún placer trascendental tendrá 
que haber en los dedos de Sus pies de loto. El Señor Se chupa el dedo gordo del pie para 
probar el néctar al que siempre aspiran los devotos. Incluso la Suprema Personalidad 
de Dios Se pregunta a veces cuánto placer trascendental habrá en Él, y para saborear Su 
propia potencia, a veces adopta la actitud de saborearse a Sí mismo. El Señor Caitanya 
es Kṛṣṇa mismo, pero adviene como devoto para saborear la dulzura de Su propia me-
losidad trascendental, la dulzura que saborea Śrīmatī Rādhārāṇī, que es la más grande 
entre todos los devotos.

tvaM de"h"tan‡a: ‘azAmaAya paApmanaAM 
  inade"zABaAjaAM ca ivaBaAe ivaBaUtayae / 
yaTaAvataAr"Astava s$aUk(r"Ad"ya- 
    staTaAyamapyaAtmapaTaAepalabDayae //�5�//

tvaṁ deha-tantraḥ praśamāya pāpmanāṁ
nideśa-bhājāṁ ca vibho vibhūtaye
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yathāvatārās tava sūkarādayas
tathāyam apy ātma-pathopalabdhaye

tvam—Tú; deha—este cuerpo; tantraḥ—has adoptado; praśamāya—para la disminu-
ción; pāpmanām—de las actividades pecaminosas; nideśa-bhājām—de enseñanzas de-
vocionales; ca—y; vibho—¡oh, mi Señor!; vibhūtaye—para la expansión; yathā—como; 
avatārāḥ—encarnaciones; tava—Tuyas; sūkara-ādayaḥ—el jabalí y otras formas; 
tathā—así pues; ayam—esta encarnación de Kapila; api—con seguridad; ātma-patha—
el sendero de la iluminación trascendental; upalabdhaye—a fin de revelar.

mi querido Señor, tú has adoptado ese cuerpo para disminuir las actividades pecami-
nosas de los caídos y enriquecer su conocimiento de la devoción y la liberación. Como 
esos pecadores dependen de tu guía, por tu propia voluntad adoptas encarnaciones, 
como la del jabalí y otras. de la misma manera, ahora has hecho tu advenimiento 
para distribuir conocimiento trascendental entre los que dependen de ti.

SIGNIFICADO: En los versos anteriores se han descrito en general las cualidades tras-
cendentales de la Suprema Personalidad de Dios. Ahora se explica el propósito concreto 
del advenimiento del Señor. Él, mediante Sus diversas energías, concede distintas clases 
de cuerpos a las entidades vivientes, que están condicionadas debido a su propensión 
a enseñorearse de la naturaleza material, pero con el paso del tiempo esas entidades 
vivientes se degradan tanto que necesitan ser iluminadas. En el Bhagavad-gītā se afirma 
que cuando hay disensiones con respecto a la puesta en práctica del verdadero propó-
sito de la existencia material, el Señor adviene como encarnación. La forma del Señor 
como Kapila dirige a las almas caídas y las enriquece con conocimiento y devoción, de 
manera que puedan regresar a Dios. Hay muchas encarnaciones de la Suprema Perso-
nalidad de Dios, como las del jabalí, el pez, la tortuga y la que es mitad hombre y mitad 
león. El Señor Kapiladeva también es una de las encarnaciones de Dios. Aquí se acepta 
que el Señor Kapiladeva apareció en la superficie de la Tierra para dar conocimiento 
trascendental a las descarriadas almas condicionadas.

yaªaAmaDaeya™avaNAAnauk(LtaRnaAä," 
  yat‘aù"NAAâtsmar"NAAd"ipa ¸(icata, / 
ìAd"Ae'ipa s$aâ: s$avanaAya k(lpatae 
    ku(ta: paunastae BagAvaªau d"zARnaAta, //�6�//

yan-nāmadheya-śravaṇānukīrtanād
yat-prahvaṇād yat-smaraṇād api kvacit

śvādo ’pi sadyaḥ savanāya kalpate
kutaḥ punas te bhagavan nu darśanāt
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yat—de quien (la Suprema Personalidad de Dios); nāmadheya—el nombre; 
śravaṇa—escuchar; anukīrtanāt—por cantar; yat—a quien; prahvaṇāt—por ofrecer 
reverencias; yat—a quien; smaraṇāt—por recordar; api—incluso; kvacit—en cualquier 
momento; śva-adaḥ—un comedor de perros; api—incluso; sadyaḥ—inmediatamente; 
savanāya—para ejecutar sacrificios védicos; kalpate—llega a ser digna de; kutaḥ—qué 
decir de; punaḥ—de nuevo; te—Tú; bhagavan—¡oh, Suprema Personalidad de Dios!; 
nu—entonces; darśanāt—por ver directamente.

No diré nada del avance espiritual de quienes ven directamente a la Persona Su-
prema, pero incluso una persona nacida en una familia de comedores de perros 
adquiere inmediatamente las aptitudes necesarias para ejecutar sacrificios védicos 
si, aunque sea una sola vez, pronuncia el santo nombre de la Suprema Personalidad 
de dios, canta acerca de Él, escucha Sus pasatiempos, Le ofrece reverencias o sim-
plemente Lo recuerda.

SIGNIFICADO: Aquí se subraya especialmente la potencia espiritual de cantar, escu-
char o recordar el santo nombre del Señor Supremo. Rūpa Gosvāmī ha comentado la 
cadena de actividades pecaminosas del alma condicionada, y, en el Bhakti-rasāmṛta-
sindhu, ha establecido que aquellos que se ocupan en servicio devocional quedan libres 
de todas las reacciones de sus actividades pecaminosas. Esto se confirma también en 
el Bhagavad-gītā. El Señor dice que Él Se hace cargo de aquel que se entrega a Él, y 
le inmuniza contra las reacciones de sus actividades pecaminosas. Si con el canto 
del santo nombre de la Suprema Personalidad de Dios nos purificamos tan rápido 
de todas las reacciones de nuestras actividades pecaminosas, entonces, ¿qué puede 
decirse de las personas que Le ven directamente?

En el verso se hace también la consideración de que las personas que se purifican 
mediante el proceso de cantar y escuchar son de inmediato aptas para la ejecución de 
sacrificios védicos. Generalmente, la ejecución de sacrificios védicos está reservada 
solamente para los nacidos en familias de brāhmaṇas, que han pasado por diez 
tipos de procesos purificatorios y son eruditos en las Escrituras védicas. Pero aquí se 
emplea la palabra sadyaḥ, «inmediatamente», y Śrīdhara Svāmī hace notar también 
que cualquiera puede capacitarse inmediatamente para ejecutar sacrificios védicos. 
El que nace en un familia de la casta más baja y está acostumbrado a comer perro, 
ha obtenido esa posición a causa de sus actividades pecaminosas pasadas, pero si 
canta o escucha tan solo una vez, con pureza, sin cometer ofensas, inmediatamente 
se libera de las reacciones pecaminosas. No solo esto, sino que además obtiene 
inmediatamente el resultado de todos los procesos purificatorios. No hay duda de 
que nacer en una familia de brāhmaṇas se debe a actividades piadosas de la vida 
pasada. Pero, con todo, el perfeccionamiento futuro de un niño nacido en una 
familia de brāhmaṇas depende de que sea iniciado y reciba el cordón sagrado, y de 
muchos otros procesos reformatorios. Pero la persona que canta el santo nombre 
del Señor, aunque haya nacido en una familia de caṇḍālas (comedores de perros), no 
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necesita proceso reformatorio. Con simplemente cantar Hare Kṛṣṇa, inmediatamente 
se purifica y se eleva al nivel del brāhmaṇa más erudito.

A este respecto, Śrīdhara Svāmī recalca especialmente: anena pūjyatvaṁ lakṣyate. 
Algunos brāhmaṇas de casta insisten en que el canto de Hare Kṛṣṇa es el comienzo 
de la purificación. Por supuesto, eso depende de la manera individual de cantar, pero 
esta puntualización de Śrīdhara Svāmī tiene toda validez para el que canta el santo 
nombre del Señor sin ofensas, pues se eleva inmediatamente por encima del nivel 
del brāhmaṇa. Como dice Śrīdhara Svāmī: pūjyatvam: Inmediatamente se vuelve tan 
respetable como el más erudito de los brāhmaṇas, y puede permitírsele la ejecución de 
sacrificios védicos. Si con simplemente cantar el santo nombre del Señor nos santifica-
mos al instante, ¿qué puede decirse entonces de las personas que ven al Señor Supremo 
en persona y comprenden el advenimiento del Señor, tal como Devahūti, que entiende 
a Kapiladeva?

Lo normal es que la iniciación dependa del maestro espiritual genuino, que guía 
al discípulo. Si él ve que un discípulo se ha purificado con el proceso del canto y lo 
merece, le ofrece el cordón sagrado, tan solo para que se reconozca que está en el 
mismo nivel que un brāhmaṇa. Esto lo confirma también Śrī Sanātana Gosvāmī en 
el Hari-bhakti-vilāsa: «Tal como un metal pobre como el bronce puede convertirse en 
oro mediante un proceso químico, cualquier persona puede convertirse en brāhmaṇa 
mediante dīkṣā-vidhāna, el proceso de iniciación».

A veces se insiste en que el proceso de cantar es solo el comienzo de la purificación, y 
que el proceso reformatorio no podrá darse hasta la siguiente vida, cuando se nazca en 
una familia de brāhmaṇas. Pero en la actualidad, ni siquiera los nacidos en las mejores 
familias de brāhmaṇas están reformados, ni existe la menor certeza de que en realidad 
hayan nacido de padres brāhmaṇas. En el pasado estaba en vigor el sistema reformato-
rio de garbhādhāna, pero en la actualidad no se práctica ese garbhādhāna, la ceremonia 
de sembrar el germen. En estas circunstancias, nadie sabe si verdaderamente ha nacido 
de un padre brāhmaṇa. El criterio del maestro espiritual genuino determina si alguien 
ha adquirido el nivel de brāhmaṇa o no. Él otorga al discípulo la posición de brāhmaṇa 
según su propio criterio. Aquel que es aceptado como brāhmaṇa en la ceremonia del 
cordón sagrado, siguiendo el sistema pāñcarātrika, es un dvija, un nacido por segunda 
vez. Esto lo confirma Sanātana Gosvāmī: dvijatvaṁ jāyate. Mediante el proceso de 
recibir iniciación del maestro espiritual, se acepta como brāhmaṇa a una persona en 
el estado purificado de cantar el santo nombre del Señor. A partir de entonces sigue 
progresando para adquirir las cualidades de un vaiṣṇava, lo que significa que ya ha 
adquirido las cualidades de un brāhmaṇa.

@h"Ae bata ìpacaAe'taAe gAr"IyaAna, 
  yaiÀaù"Aƒae vataRtae naAma tauByama, / 
taepaustapastae jauò"vau: s$aµaur"AyaAR 
    “aöAnaUcaunaARma gA{NAinta yae tae //�7�//
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aho bata śva-paco ’to garīyān
yaj-jihvāgre vartate nāma tubhyam

tepus tapas te juhuvuḥ sasnur āryā
brahmānūcur nāma gṛṇanti ye te

aho bata—¡oh, qué glorioso!; śva-pacaḥ—un comedor de perros; ataḥ—por lo tanto; 
garīyān—digno de adoración; yat—de quien; jihvā-agre—en la punta de la lengua; 
vartate—está; nāma—el santo nombre; tubhyam—a Ti; tepuḥ tapaḥ—practicaron aus-
teridades; te—ellos; juhuvuḥ—ejecutaron sacrificios de fuego; sasnuḥ—se bañaron en 
los ríos sagrados; āryāḥ—āryas; brahma anūcuḥ—estudiado los Vedas; nāma—el santo 
nombre; gṛṇanti—aceptan; ye—aquellos que; te—Tu.

¡Oh, qué gloriosos son aquellos cuyas lenguas cantan tu santo nombre! Incluso 
si han nacido en familias de comedores de perros, esas personas son dignas de 
adoración. Las personas que cantan el santo nombre de tu Señoría deben de haber 
ejecutado toda clase de austeridades y sacrificios de fuego, y deben de haber obte-
nido toda la buena educación de los āryas. Para estar cantando el santo nombre 
de tu Señoría, deben de haberse bañado en lugares sagrados de peregrinaje, haber 
estudiado los Vedas y haber cumplido todos los requisitos necesarios.

SIGNIFICADO: Como se afirmó en el verso anterior, una persona que haya cantado 
tan solo una vez el santo nombre de Dios sin cometer ofensas, adquiere las aptitudes 
necesarias para ejecutar sacrificios védicos. Esta afirmación del Śrīmad-Bhāgavatam 
no debe sorprendernos. No debemos ser incrédulos o pensar: «¿Cómo es posible que 
nadie puede llegar a ser un santo comparable al brāhmaṇa más elevado solo por cantar 
el santo nombre?». Para disipar esas dudas de la mente de los incrédulos, este verso 
afirma que la etapa de cantar el santo nombre del Señor no viene repentinamente, sino 
que quienes lo cantan han ejecutado ya toda clase de rituales y sacrificios védicos. No 
es muy asombroso, pues nadie puede cantar el santo nombre del Señor en esta vida si 
no ha pasado por todas las etapas inferiores, como la ejecución de sacrificios rituales 
védicos, el estudio de los Vedas y la práctica de las buenas costumbres de los āryas. 
Primero deben haber hecho todo eso. Se entiende que un estudiante de la facultad de 
derecho ya ha aprobado la educación primaria; de la misma manera, cualquiera que se 
ocupe en cantar el santo nombre del Señor —Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, 
Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare— ya debe de haber supe-
rado todas las etapas inferiores. Se dice que aquellos que simplemente cantan el santo 
nombre del Señor con la punta de la lengua, son gloriosos. Ni siquiera hay que cantar 
el santo nombre entendiendo el procedimiento completo, es decir, la etapa ofensiva, 
la etapa libre de ofensas y la etapa pura; es suficiente con pronunciar el santo nombre 
con la punta de la lengua. Aquí se dice nāma, en singular: un nombre, Kṛṣṇa o Rāma, 
es suficiente. No se trata de cantar todos los santos nombres del Señor. El Señor tiene 
infinidad de santos nombres, y no es necesario cantarlos todos para demostrar que ya 
se han superado todos los procesos de las ceremonias rituales védicas. Cuando alguien 
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canta un solo santo nombre una sola vez, debe entenderse que ya ha aprobado todos 
los exámenes, por no hablar de los que están cantando siempre, las veinticuatro horas 
del día. Aquí se dice específicamente tubhyam, «solo a Ti». Hay que cantar el nombre 
de Dios, y no, como dicen los filósofos māyāvādīs, cualquier nombre, como el nombre 
de un semidiós o los nombres de las energías de Dios. Solo el santo nombre del Señor 
Supremo tendrá efecto. Quien compare el santo nombre del Señor Supremo con los 
nombres de los semidioses es un pāṣaṇḍī, un ofensor.

El santo nombre se debe cantar para complacer al Señor Supremo, no con propósi-
tos profesionales o para complacer los sentidos. Con esa mentalidad pura, incluso una 
persona de bajo nacimiento, como un comedor de perros, es tan glorioso que no solo 
se ha purificado él, sino que es completamente capaz de liberar a otros. Está capacitado 
para hablar de la importancia del nombre trascendental, como hizo Ṭhākura Haridāsa. 
En apariencia, había nacido en una familia musulmana, pero como estaba cantando el 
santo nombre del Señor sin ofensas, el Señor Caitanya le confirió poder para que fuese 
la autoridad, el ācārya, de la difusión del nombre. No importaba que hubiese nacido 
en una familia que no seguía las reglas y regulaciones védicas. Caitanya Mahāprabhu 
y Advaita Prabhu le aceptaron como autoridad, porque cantaba el nombre del Señor 
sin ofensas. Autoridades como Advaita Prabhu y el Señor Caitanya inmediatamente 
aceptaron que él ya había ejecutado toda clase de austeridades, estudiado los Vedas y 
ejecutado todos los sacrificios. Eso se da por sentado. Sin embargo, existe una clase de 
brāhmaṇas por herencia, los smārta-brāhmaṇas, que son de la opinión de que incluso si 
aceptamos que esas personas que cantan el santo nombre del Señor se han purificado, a 
pesar de ello, todavía tienen que ejecutar los rituales védicos o esperar hasta su próximo 
nacimiento en una familia de brāhmaṇas para poder ejecutar los rituales védicos. Pero 
no es así. Esa persona no necesita esperar a nacer de nuevo para purificarse. Se purifica 
al instante. Se entiende que ya ha ejecutado toda clase de rituales. Los que en realidad 
tienen que emprender distintos tipos de austeridades antes de llegar a purificarse son 
esos mal llamados brāhmaṇas. Hay muchos otros rituales védicos que no se describen 
aquí. Quienes cantan el santo nombre han ejecutado ya todos esos rituales védicos.

La palabra juhuvuḥ significa que los que cantan el santo nombre ya han ejecutado 
toda clase de sacrificios. Sasnuḥ significa que ya han viajado a todos los lugares sagrados 
de peregrinaje, y que han participado en actividades purificatorias en esos lugares. Se 
dice que son āryāḥ porque ya han cumplido con todos esos requisitos, y por consi-
guiente, deben estar entre los āryas, entre aquellos que han adquirido las cualidades 
necesarias para ser āryas. Ārya se refiere a las personas civilizadas, aquellos que siguen 
costumbres reguladas según los rituales védicos. Cualquier devoto que cante el santo 
nombre del Señor es un ārya de la mejor clase. Nadie puede ser ārya sin estudiar los 
Vedas, pero se da por sentado que los que cantan ya han estudiado todas las Escrituras 
védicas. La palabra concreta que se emplea en el verso es anūcuḥ, que significa que se 
han calificado para ser maestros espirituales, pues ya han cumplido con todos esos 
actos recomendados.

La misma palabra gṛṇanti, que se emplea en este verso, significa estar ya establecido 
en la etapa perfecta de las ejecuciones rituales. La posición de aquel que está sentado en 
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el estrado de un tribunal de justicia dictando sentencia en los juicios, indica que ya ha 
superado todos los exámenes de leyes y que es mejor que los que están estudiando leyes 
o esperan estudiarlas en el futuro. De manera similar, las personas que están cantando 
el santo nombre son trascendentales a aquellas que se están ocupando en realizar los 
rituales védicos y a aquellas que esperan poder calificarse para ello (o, en otras palabras, 
aquellos que han nacido en familias de brāhmaṇas pero que todavía no han empren-
dido los procesos reformatorios, y que por ello esperan estudiar los rituales védicos y 
ejecutar los sacrificios en el futuro).

En los Vedas hay muchos pasajes que afirman que cualquiera que cante el santo 
nombre del Señor se libera inmediatamente de la vida condicionada, y que cualquiera 
que escuche el santo nombre del Señor, aunque haya nacido en familia de comedores 
de perros, se libera también de las garras del enredo material.

taM tvaAmahM" “aö parM" paumaAMs$aM 
  ‘atyaf›aAetasyaAtmaina s$aMivaBaAvyama, / 
svataejas$aA DvastagAuNA‘avaAhM" 
    vande" ivaSNAuM k(ipalaM vaed"gABaRma, //�8�//

taṁ tvām ahaṁ brahma paraṁ pumāṁsaṁ
pratyak-srotasy ātmani saṁvibhāvyam

sva-tejasā dhvasta-guṇa-pravāhaṁ
vande viṣṇuṁ kapilaṁ veda-garbham

tam—a Él; tvām—Tú; aham—yo; brahma—Brahman; param—supremo; pumāṁsam—
la Suprema Personalidad de Dios; pratyak-srotasi—dirigida hacia adentro; ātmani—en 
la mente; saṁvibhāvyam—en quien meditan, a quien perciben; sva-tejasā—por Tu 
propia potencia; dhvasta—desvanecida; guṇa-pravāham—la influencia de las modali-
dades de la naturaleza material; vande—ofrezco reverencias; viṣṇum—al Señor Viṣṇu; 
kapilam—con el nombre de Kapila; veda-garbham—el depositario de los Vedas.

Yo, mi Señor, creo que tú eres el propio Señor viṣṇu con el nombre de Kapila, y 
que eres la Suprema Personalidad de dios, el Brahman Supremo. Los santos y los 
sabios, liberados de todas las perturbaciones de la mente y los sentidos, meditan 
en ti, pues solo por tu misericordia puede alguien liberarse de las garras de las 
tres modalidades de la naturaleza material. Cuando llega la disolución, los Vedas se 
sostienen solamente en ti.

SIGNIFICADO: Devahūti, la madre de Kapila, en lugar de prolongar sus oraciones, 
resumió diciendo que el Señor Kapila no era otro que Viṣṇu, y que, por ser mujer, no 
podía adorarle como es debido simplemente con oraciones. Su intención era que el 
Señor estuviese satisfecho. La palabra pratyak es significativa. Las ocho partes de la 
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práctica del yoga son: yama, niyama, āsana, prāṇāyāma, pratyāhāra, dhāraṇā, dhyāna 
y samādhi. Pratyāhāra significa detener las actividades de los sentidos. El nivel de 
comprensión del Señor Supremo de que da prueba Devahūti es posible para aquel 
que puede retraer los sentidos de las actividades materiales. Cuando alguien está 
ocupado en servicio devocional, sus sentidos no tienen posibilidad de ocuparse de 
otra manera. En ese estado de conciencia de Kṛṣṇa plena, puede entender al Señor 
Supremo tal como es.

maE‡aeya ovaAca
wRix"taAe BagAvaAnaevaM k(ipalaAKya: par": paumaAna, / 
vaAcaAivaflavayaetyaAh" maAtarM" maAta{vats$ala: //�9�//

maitreya uvāca
īḍito bhagavān evaṁ    kapilākhyaḥ paraḥ pumān
vācāviklavayety āha    mātaraṁ mātṛ-vatsalaḥ

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; īḍitaḥ—alabado; bhagavān—la Suprema Per-
sonalidad de Dios; evam—de esta manera; kapila-ākhyaḥ—de nombre Kapila; 
paraḥ—suprema; pumān—persona; vācā—con palabras; aviklavayā—graves; iti—de 
este modo; āha—contestó; mātaram—a Su madre; mātṛ-vatsalaḥ—muy afectuoso 
hacia Su madre.

Entonces, la Suprema Personalidad de dios Kapila, satisfecho con las palabras de 
Su madre, por quien sentía mucho afecto, le respondió con gravedad.

SIGNIFICADO: El Señor es completamente perfecto, y por ello Su demostración de 
afecto por Su madre también fue completa. Después de escuchar las palabras de Su 
madre, muy respetuoso, con la seriedad requerida y con buenos modales, le contestó.

k(ipala ovaAca
maAgAeRNAAnaena maAtastae s$aus$aevyaenaAeid"taena mae / 
@AisTataena par"AM k(Aï"Amaicar"Ad"var"Aetsyais$a //10//

kapila uvāca
mārgeṇānena mātas te    susevyenoditena me
āsthitena paraṁ kāṣṭhām    acirād avarotsyasi

kapilaḥ uvāca—el Señor Kapila dijo; mārgeṇa—por el sendero; anena—este; mātaḥ—Mi 
querida madre; te—para ti; su-sevyena—muy fácil de llevar a cabo; uditena—instruido; 
me—por Mí; āsthitena—llevar a cabo; parām—suprema; kāṣṭhām—meta; acirāt—muy 
pronto; avarotsyasi—alcanzarás.

33.10

TEXTO 9

TEXTO 10



CAP. 33   |   Actividades de Kapila   519

La Personalidad de dios dijo: mi querida madre, el sendero de autorrealización 
que acabo de enseñarte es muy fácil. Es un sistema que puedes llevar a cabo sin 
dificultad, y siguiéndolo te liberarás muy pronto, incluso estando todavía en tu 
cuerpo actual.

SIGNIFICADO: El servicio devocional es tan perfecto que, como aquí se dice, con tan 
solo seguir las reglas y regulaciones y ejecutarlas bajo la dirección del maestro espi-
ritual, nos liberamos de las garras de māyā, incluso estando todavía en este cuerpo. 
Con otros procesos de yoga o con la especulación filosófica empírica, nunca estamos 
seguros de si verdaderamente hemos alcanzado la etapa de la perfección. Pero en el 
desempeño de servicio devocional, aquel que tenga una fe firme en la instrucción del 
maestro espiritual genuino y siga las reglas y regulaciones, tiene asegurada la liberación 
incluso estando todavía en su cuerpo actual. Esto lo ha confirmado Śrīla Rūpa Gosvāmī 
en el Bhakti-rasāmṛta-sindhu: īhā yasya harer dāsye: Sin que importe su situación ac-
tual, cualquiera que tenga el servicio del Señor Supremo bajo la dirección del maestro 
espiritual como único objetivo, recibe el nombre de jīvan-mukta, «aquel que está 
liberado incluso dentro del cuerpo material». En la mente de los neófitos a veces surgen 
dudas acerca de si el maestro espiritual está liberado o no, y a veces tienen dudas sobre 
cuestiones relativas al cuerpo del maestro espiritual. Pero el quid de la liberación no 
está en ver las características del cuerpo del maestro espiritual. Lo que hay que ver son 
sus características espirituales. Jīvan-mukta significa que debe considerársele liberado 
a pesar de que esté en el cuerpo material (como el cuerpo es material, todavía tiene 
algunas necesidades materiales), pues está en una posición completamente estable en 
el servicio del Señor.

Liberación significa que nos situamos en nuestra propia posición. Esa es la definición 
del Śrīmad-Bhāgavatam: muktir... svarūpeṇa vyavasthitiḥ. El Señor Caitanya explicó el 
svarūpa, la verdadera identidad de la entidad viviente: jīvera ‘svarūpa’ haya-kṛṣṇera 
‘nitya-dāsa’: La verdadera identidad de la entidad viviente consiste en ser un eterna-
mente servidor del Señor Supremo. Cuando alguien está ocupado al cien por ciento en 
el servicio del Señor, debe considerársele liberado. Para saber si alguien está liberado o 
no, hay que analizar sus actividades de servicio devocional, no otras cosas.

™aÜ"tsvaEtanmataM ma÷M jauíM" yaä," “aövaAid"iBa: / 
yaena maAmaBayaM yaAyaA ma{tyauma{cC$ntyataiã"d": //11//

śraddhatsvaitan mataṁ mahyaṁ
juṣṭaṁ yad brahma-vādibhiḥ

yena mām abhayaṁ yāyā
mṛtyum ṛcchanty atad-vidaḥ

śraddhatsva—puedes tener la seguridad; etat—acerca de esto; matam—enseñanzas; 
mahyam—Mías; juṣṭam—seguidas; yat—las cuales; brahma-vādibhiḥ—por los 
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trascendentalistas; yena—por las cuales; mām—a Mí; abhayam—sin temor; yāyāḥ—
alcanzarás; mṛtyum—muerte; ṛcchanti—alcanzan; a-tat-vidaḥ—personas que no las 
conocen a fondo.

mi querida madre, ciertamente, los que son verdaderos trascendentalistas siguen 
mis instrucciones, tal como te las he dado a ti. Puedes tener la seguridad de que si 
recorres este sendero de autorrealización perfectamente, te liberarás de la temible 
contaminación de la materia, y finalmente llegarás a mí. madre, sin duda, las per-
sonas que no conocen a fondo este método de servicio devocional, no pueden salir 
del ciclo de nacimientos y muertes.

SIGNIFICADO: La existencia material está llena de ansiedad, y por lo tanto, llena 
de temor. Aquel que sale de la existencia material, se libera automáticamente de las 
ansiedades y del temor. Aquel que sigue el sendero del servicio devocional expuesto 
por Kapila, se libera con gran facilidad.

maE‡aeya ovaAca
wita ‘ad"zyaR BagAvaAna, s$ataI%M taAmaAtmanaAe gAitama, / 
svamaA‡aA “aövaAid"nyaA k(ipalaAe'naumataAe yayaAE //12//

maitreya uvāca 
iti pradarśya bhagavān    satīṁ tām ātmano gatim
sva-mātrā brahma-vādinyā    kapilo ’numato yayau

maitreyaḥ uvāca—Maitreya dijo; iti—de este modo; pradarśya—después de ins-
truir; bhagavān—la Suprema Personalidad de Dios; satīm—venerable; tām—ese; 
ātmanaḥ—de autorrealización; gatim—sendero; sva-mātrā—de Su madre; brahma-
vādinyā—autorrealizada; kapilaḥ—el Señor Kapila; anumataḥ—pidió permiso; 
yayau—Se fue.

Śrī maitreya dijo: La Suprema Personalidad de dios Kapila, después de instruir a 
Su querida madre, le pidió permiso y abandonó Su hogar, pues había cumplido ya 
Su misión.

SIGNIFICADO: En Su advenimiento como Kapila, la Suprema Personalidad de Dios 
tenía la misión de divulgar el conocimiento trascendental de la filosofía sāṅkhya, 
que está llena de servicio devocional. Después de impartir ese conocimiento a 
Su madre —y al mundo por mediación de ella—, Kapila ya no tenía necesidad 
de permanecer en el hogar de modo que pidió permiso a Su madre y Se fue. 
Aparentemente Se fue buscando iluminación espiritual, aunque no necesitaba 
iluminación espiritual alguna, pues Él es la persona a quien hay que llegar por 
medio de la iluminación espiritual. De modo que se trata de un ejemplo que dio la 
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Suprema Personalidad de Dios mientras actuaba como un ser humano corriente, 
para que otros pudiesen aprender de Él. Podría, por supuesto, haberse quedado 
con Su madre, pero señaló que ya no era necesario seguir con la familia. Es mejor 
permanecer solo como brahmacārī, sannyāsī o vānaprastha y cultivar conciencia 
de Kṛṣṇa durante toda la vida. Los que no pueden seguir solos reciben autorización 
para vivir una vida de familia con esposa e hijos, no para complacer los sentidos, 
sino para cultivar conciencia de Kṛṣṇa.

s$aA caAipa tanayaAe·e(na yaAegAAde"zAena yaAegAyauk,( / 
taismaªaA™ama @ApaIxe" s$ar"svatyaA: s$amaAih"taA //13//

sā cāpi tanayoktena     yogādeśena yoga-yuk
tasminn āśrama āpīḍe    sarasvatyāḥ samāhitā

sā—ella; ca—y; api—también; tanaya—por su hijo; uktena—habladas; yoga-ādeśena—
con las enseñanzas sobre el yoga; yoga-yuk—ocupada en bhakti-yoga; tasmin—en 
aquella; āśrame—ermita; āpīḍe—la corona de flores; sarasvatyāḥ—del Sarasvatī; 
samāhitā—fija en samādhi.

Siguiendo las enseñanzas de su hijo, devahūti comenzó también a practicar bhakti-
yoga en aquel mismo āśrama. Practicó samādhi en la casa de Kardama muni, que, 
debido a los adornos de flores, aparecía tan hermosa que era considerada la corona 
de flores del río Sarasvatī.

SIGNIFICADO: Devahūti no abandonó su casa, porque a una mujer no se le reco-
mienda nunca que abandone su hogar. Ella siempre depende de alguien. En el ejemplo 
de Devahūti vemos que, cuando no estaba casada, estaba bajo la tutela de su padre, 
Svāyambhuva Manu. Después, Svāyambhuva Manu se la entregó a Kardama Muni. En 
su juventud, estuvo bajo el cuidado de su esposo, y luego nació su hijo, Kapila Muni. 
Tan pronto como este creció, su esposo abandonó el hogar, y de la misma manera, el 
hijo, después de cumplir Su deber con Su madre, también Se fue. Ella también podría 
haber abandonado el hogar, pero no lo hizo. En lugar de esto, se quedó en el hogar y 
comenzó a practicar bhakti-yoga siguiendo las instrucciones de su gran hijo, Kapila 
Muni. Su práctica de bhakti-yoga hizo que la casa fuese como una corona de flores 
sobre el río Sarasvatī.

@BaIºNAAvagAAh"k(ipazAAna, jaiq%laAna, ku(iq%laAlak(Ana, / 
@AtmaAnaM caAeƒatapas$aA iba”ataI caIir"NAM k{(zAma, //14//

abhīkṣṇāvagāha-kapiśān    jaṭilān kuṭilālakān
ātmānaṁ cogra-tapasā    bibhratī cīriṇaṁ kṛśam
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abhīkṣṇa—una y otra vez; avagāha—por bañarse; kapiśān—gris; jaṭilān—enmarañado; 
kuṭila—ondulado; alakān—cabello; ātmānam—su cuerpo; ca—y; ugra-tapasā—con rigu-
rosas austeridades; bibhratī—se volvió; cīriṇam—vestida de harapos; kṛśam—delgada.

Empezó a bañarse tres veces al día, y de este modo, su ondulado cabello negro se fue 
volviendo gris. Poco a poco, debido a la austeridad, su cuerpo adelgazó; se vestía 
con ropa vieja.

SIGNIFICADO: Los yogīs, brahmacārīs, vānaprasthas y sannyāsīs, acostumbran a bañarse 
tres veces al día: por la mañana temprano, al mediodía y por la tarde. Estos principios los 
siguen estrictamente incluso algunos gṛhasthas, especialmente brāhmaṇas, cuya conciencia 
espiritual es elevada. Devahūti era hija de un rey, y prácticamente también esposa de un 
rey. Aunque Kardama Muni no era rey, con sus poderes místicos acomodó a Devahūti 
muy confortablemente en un hermoso palacio, con sirvientas y todo tipo de opulencias. 
Pero a ella no le fue difícil ser austera, pues había aprendido a hacer austeridades incluso 
cuando su marido todavía estaba con ella. Con todo, debido a las rigurosas austeridades 
a que sometió su cuerpo tras la partida de su esposo y de su hijo, adelgazó. Demasiada 
gordura no es buena para la vida espiritualmente avanzada. Más bien hay que bajar de peso, 
porque estar demasiado gordo es un obstáculo para avanzar en la comprensión espiritual. 
Hay que tener cuidado de no comer demasiado, no dormir demasiado ni permanecer 
en situaciones cómodas. Aceptando voluntariamente algunas penitencias y dificultades, 
hay que comer menos y dormir menos. Estos son los procedimientos para la práctica de 
cualquier tipo de yoga, ya sea bhakti-yoga, jñāna-yoga o haṭha-yoga.

‘ajaApatae: k(dR"masya tapaAeyaAegAivaja{imBatama, / 
svagAAhR"s$TyamanaAEpamyaM ‘aATya< vaEmaAinakE(r"ipa //15//

prajāpateḥ kardamasya    tapo-yoga-vijṛmbhitam
sva-gārhasthyam anaupamyaṁ    prārthyaṁ vaimānikair api

prajā-pateḥ—del progenitor de la humanidad; kardamasya—Kardama Muni; 
tapaḥ—mediante la austeridad; yoga—mediante el yoga; vijṛmbhitam—enriquecidos; 
sva-gārhasthyam—su hogar y ajuar doméstico; anaupamyam—sin igual; prārthyam—
envidiable; vaimānikaiḥ—por los ciudadanos del cielo; api—incluso.

El hogar y el ajuar doméstico de Kardama, que era uno de los prajāpatis, mostraban 
tanto bienestar, gracias a sus poderes místicos de austeridad y yoga, que a veces 
su opulencia era objeto de la envidia de los que viajan con aviones por el espacio 
exterior.

SIGNIFICADO: Esta afirmación de que la vida doméstica de Kardama Muni era 
objeto de la envidia incluso de aquellos que viajan por el espacio exterior, se refiere 
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a los ciudadanos del cielo. Sus aeronaves no son como las que hemos inventado hoy 
en día, que solo vuelan de un país a otro; las suyas eran capaces de ir de un planeta a 
otro. En el Śrīmad-Bhāgavatam hay muchos pasajes que nos permiten entender que 
había medios para viajar de un planeta a otro, especialmente en el sistema planetario 
superior, y ¿quién puede decir que no estén viajando ahora también? La velocidad de 
nuestros aviones y vehículos espaciales es muy limitada, pero, como ya hemos estudiado, 
Kardama Muni viajó por el espacio exterior en un avión que era como una ciudad, y 
visitó todos los planetas celestiales. No era un avión corriente, ni era un viaje espacial 
corriente. Kardama Muni era un yogī místico tan poderoso, que los ciudadanos del 
cielo envidiaban su opulencia.

paya:Pe(nainaBaA: zAyyaA d"AntaA ç&fmapair"cC$d"A: / 
@As$anaAina ca hE"maAina s$aus$pazAARstar"NAAina ca //16//

payaḥ-phena-nibhāḥ śayyā    dāntā rukma-paricchadāḥ
āsanāni ca haimāni    susparśāstaraṇāni ca

payaḥ—de leche; phena—la espuma; nibhāḥ—parecida; śayyāḥ—camas; dāntāḥ—
hechas de marfil; rukma—doradas; paricchadāḥ—con colchas; āsanāni—sillas y 
asientos; ca—y; haimāni—hechos de oro; su-sparśa—suaves al tacto; āstaraṇāni—
almohadones; ca—y.

a continuación se describe la opulencia de la casa de Kardama muni. Los colchones 
y la ropa de cama eran tan blancos como la espuma de la leche, las sillas y los asien-
tos eran de marfil y estaban cubiertos por telas con encajes y filigranas de oro, y los 
sofás eran de oro y tenían almohadones muy suaves.

svacC$s$P(iq%k(ku(x"YaeSau mah"AmaAr"k(taeSau ca / 
r"¥a‘ad"IpaA @ABaAinta lalanaA r"¥as$aMyautaA: //17//

svaccha-sphaṭika-kuḍyeṣu    mahā-mārakateṣu ca
ratna-pradīpā ābhānti    lalanā ratna-saṁyutāḥ

svaccha—puro; sphaṭika—mármol; kuḍyeṣu—en las paredes; mahā-mārakateṣu—
decoradas con valiosas esmeraldas; ca—y; ratna-pradīpāḥ—lámparas de joya; 
ābhānti—brillaban; lalanāḥ—mujeres; ratna—con joyería; saṁyutāḥ—decoradas.

Las paredes de la casa estaban hechas de mármol de la mejor calidad, decoradas 
con joyas valiosas. No se necesitaba iluminación, pues la casa se iluminaba con 
los rayos de esas joyas. todas las mujeres de la casa iban profusamente adornadas 
con joyería.
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SIGNIFICADO: Esta exposición nos permite entender que las opulencias de la vida 
familiar se manifestaban en forma de joyas valiosas, marfil, mármoles de la mejor cali-
dad, y muebles hechos con oro y joyas. También se menciona que los vestidos estaban 
adornados con filigranas de oro. De hecho, todo era de valor. No eran como los mue-
bles de ahora, moldeados en plástico sin valor o en metales pobres. En la civilización 
védica, todo lo que se utilizaba en los asuntos domésticos tenía que ser valioso. En caso 
de necesidad, esos objetos de valor podían empeñarse inmediatamente. De modo que 
los muebles y los objetos rotos o desechados nunca carecían de valor. En la India, la 
gente sigue todavía este sistema en los asuntos de la casa. Guardan utensilios de metal 
y adornos de oro, platos de plata y valiosos trajes de seda bordados en oro; en caso de 
necesidad, pueden empeñarlos y obtener algo de dinero inmediatamente. Existe un 
sistema de intercambio entre los prestamistas y los jefes de familia.

gA{h"AeâAnaM ku(s$auimataE r"myaM baù"mar"åu"maE: / 
kU(jaiã"h"ËÿimaTaunaM gAAyanmaÔamaDau˜atama, //18//

gṛhodyānaṁ kusumitai    ramyaṁ bahv-amara-drumaiḥ
kūjad-vihaṅga-mithunaṁ    gāyan-matta-madhuvratam

gṛha-udyānam—el jardín de la casa; kusumitaiḥ—con flores y frutas; ramyam—
hermosos; bahu-amara-drumaiḥ—con muchos árboles celestiales; kūjat—cantando; 
vihaṅga—de pájaros; mithunam—con parejas; gāyat—zumbando; matta—embriaga-
das; madhu-vratam—con abejas.

El complejo del edificio principal estaba rodeado de hermosos jardines, con flores 
dulces y fragantes y muchos árboles que producían fruta fresca y eran altos y bo-
nitos. Los pájaros que cantaban en los árboles, cuyas voces cantarinas, unidas al 
sonido zumbador de las abejas, creaban una atmósfera lo más agradable posible, 
hacían muy atractivos los jardines.

ya‡a ‘aivaí"maAtmaAnaM ivabauDaAnaucar"A jagAu: / 
vaApyaAmautpalagAinDanyaAM k(dR"maenaAepalaAilatama, //19//

yatra praviṣṭam ātmānaṁ    vibhudhānucarā jaguḥ
vāpyām utpala-gandhinyāṁ    kardamenopalālitam

yatra—donde; praviṣṭam—habiendo entrado; ātmānam—a ella; vibudha-anucarāḥ—
los acompañantes de los habitantes del cielo; jaguḥ—cantaban; vāpyām—en el estan-
que; utpala—de lotos; gandhinyām—con la fragancia; kardamena—por Kardama; 
upalālitam—tratada con gran cuidado.
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Cuando devahūti entraba en aquel primoroso jardín para bañarse en el estanque 
lleno de flores de loto, los gandharvas, acompañantes de los habitantes del cielo, 
cantaban alabando la gloriosa vida familiar de Kardama. Su gran esposo, Kardama, 
la protegió por completo en toda ocasión.

SIGNIFICADO: Esta exposición describe con gran belleza la relación ideal entre los 
esposos. Kardama Muni, cumpliendo con su deber como esposo, dio a Devahūti toda 
clase de comodidades, pero no estaba apegado en absoluto a su esposa. Tan pronto 
como Kapiladeva, su hijo, creció, Kardama abandonó todo lazo familiar. Por su parte, 
Devahūti era la hija de un gran rey, Svāyambhuva Manu; tenía buenas cualidades y era 
hermosa, pero dependía por completo de la protección de su esposo. Según Manu, 
la mujer, el sexo bello, no debe tener independencia en ninguna etapa de la vida. En 
la infancia debe estar bajo la protección de sus padres, en la juventud debe estar bajo 
la protección del esposo, y en la vejez, bajo la protección de los hijos adultos. La vida 
de Devahūti fue un ejemplo práctico de estas afirmaciones de la Manu-saṁhitā: De 
niña, dependía de su padre; después, de su esposo, a pesar de su opulencia, y más tarde 
dependió de su hijo, Kapiladeva.

ih"tvaA tad"Iips$atatamamapyaAKaNx"layaAeiSataAma, / 
ik(iÂa»ak(Ar" vad"naM pau‡aivaëeSaNAAtaur"A //20//

hitvā tad īpsitatamam    apy ākhaṇḍala-yoṣitām
kiñcic cakāra vadanaṁ     putra-viśleṣaṇāturā

hitvā—habiendo abandonado; tat—esa casa familiar; īpsita-tamam—muy deseable; 
api—incluso; ākhaṇḍala-yoṣitām—por las esposas del Señor Indra; kiñcit cakāra vada-
nam—su rostro mostraba una expresión triste; putra-viśleṣaṇa—por estar separada de 
su hijo; āturā—afligida.

aunque su posición era única desde todos los puntos de vista, la santa devahūti, a 
pesar de todas sus posesiones, que eran la envidia incluso de las damas de los plane-
tas celestiales, abandonó todas aquellas comodidades. La única pena que sentía era 
estar separada de su gran hijo.

SIGNIFICADO: Devahūti no sintió la menor tristeza al abandonar sus comodidades 
materiales, pero estar separada de su hijo le causaba mucho pesar. Aquí podría plan-
tearse la pregunta de que si Devahūti no sentía la menor tristeza al abandonar las co-
modidades materiales de la vida, entonces, ¿por qué sentía tristeza al perder a su hijo?; 
¿por qué estaba apegada a su hijo? En el siguiente verso se da la respuesta: No era un 
hijo corriente. Su hijo era la Suprema Personalidad de Dios. Por consiguiente, solo se 
puede abandonar el apego material si existe un apego por la Persona Suprema. Esto se 
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explica en el Bhagavad-gītā: paraṁ dṛṣṭvā nivartate. Solo quien obtiene un cierto gusto 
por la existencia espiritual puede sentirse reacio a seguir el modo de vida materialista.

vanaM ‘a˜aijatae patyaAvapatyaivar"h"Ataur"A / 
ÁaAtataÔvaApyaBaUªaíe" vats$ae gAAEir"va vats$alaA //21//

vanaṁ pravrajite patyāv    apatya-virahāturā
jñāta-tattvāpy abhūn naṣṭe    vatse gaur iva vatsalā

vanam—al bosque; pravrajite patyau—cuando su esposo abandonó el hogar; apatya-
viraha—por separación de su hijo; āturā—muy triste; jñāta-tattvā—sabiendo la ver-
dad; api—aunque; abhūt—ella se volvió; naṣṭe vatse—cuando pierde a su ternero; 
gauḥ—una vaca; iva—como; vatsalā—afectuosa.

El esposo de devahūti ya había abandonado el hogar y aceptado la orden de vida 
de renuncia, y ahora Kapila, su único hijo, partió del hogar. aunque ella conocía 
todas las verdades de la vida y la muerte, y aunque su corazón estaba limpio de toda 
suciedad, al perder a su hijo se sintió muy apenada, como una vaca que sufre con la 
muerte de su ternero.

SIGNIFICADO: Una mujer cuyo esposo está ausente del hogar o ha aceptado la orden 
de vida de renuncia, no debe estar muy triste, pues todavía cuenta con la presencia del 
hijo, el representante de su esposo. En las Escrituras védicas se dice: ātmaiva putro 
jāyate: El hijo representa el cuerpo del esposo. Estrictamente hablando, una mujer 
con un hijo adulto nunca queda viuda. Devahūti no se sintió muy afectada mientras 
Kapila Muni estuvo con ella, pero después de Su partida, estaba muy afligida, no por su 
relación mundana con Kardama Muni, sino por su sincero amor por la Personalidad 
de Dios.

El ejemplo que aquí se da es que el estado de Devahūti era como el de una vaca que 
ha perdido a su ternero. Una vaca que es separada de su ternero, llora noche y día. De 
la misma manera, Devahūti estaba afligida, llorando siempre y rogando a sus amigos y 
parientes: «Por favor, traigan a mi hijo a casa, para que yo pueda vivir. Si no, moriré». 
Este intenso afecto por la Suprema Personalidad de Dios, aunque se manifieste como 
afecto por el propio hijo, es beneficioso espiritualmente. El apego por un hijo material 
nos obliga a permanecer en la existencia material, pero el mismo apego, dirigido hacia 
el Señor Supremo, hace que nos elevemos al mundo espiritual para gozar de la compa-
ñía del Señor.

Toda mujer puede adquirir las buenas cualidades de Devahūti y tener también a la 
Suprema Personalidad de Dios como hijo. Si la Suprema Personalidad de Dios pudo 
aparecer como hijo de Devahūti, también puede aparecer como hijo de cualquier otra 
mujer, siempre y cuando la mujer tenga las buenas cualidades necesarias. Quien tenga 
al Señor Supremo como hijo, logra el beneficio de traer un buen hijo al mundo, y al 
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mismo tiempo, consigue elevarse al mundo espiritual, para ser un compañero personal 
de la Personalidad de Dios.

tamaeva DyaAyataI de"vamapatyaM k(ipalaM h"ir"ma, / 
baBaUvaAicar"taAe vats$a ina:s$pa{h"A taAä{"zAe gA{he" //22//

tam eva dhyāyatī devam    apatyaṁ kapilaṁ harim
babhūvācirato vatsa    niḥspṛhā tādṛśe gṛhe

tam—en Él; eva—ciertamente; dhyāyatī—meditando; devam—divino; apatyam—hijo; 
kapilam—el Señor Kapila; harim—la Suprema Personalidad de Dios; babhūva—se 
volvió; acirataḥ—muy pronto; vatsa—¡oh, querido Vidura!; niḥspṛhā—desapegada; 
tādṛśe gṛhe—a aquella casa.

¡Oh, vidura! meditando siempre en su hijo, la Suprema Personalidad de dios 
Kapiladeva, muy pronto se desapegó de su hermoso hogar.

SIGNIFICADO: He aquí un ejemplo práctico de cómo podemos elevarnos y avanzar 
espiritualmente por ser conscientes de Kṛṣṇa. Kapiladeva es Kṛṣṇa, y advino como hijo de 
Devahūti. Después de que Kapiladeva abandonase el hogar, Devahūti quedó absorta en pensar 
en Él, y de esa manera, siempre estaba consciente de Kṛṣṇa. Estando situada constantemente 
en el estado de conciencia de Kṛṣṇa, pudo desapegarse del calor del hogar.

A menos que podamos encauzar nuestro apego hacia la Suprema Personalidad de 
Dios, no tendremos posibilidad de liberarnos del apego material. Por lo tanto, el Śrīmad-
Bhāgavatam confirma que nadie puede liberarse mediante el cultivo de la especulación 
filosófica empírica. No se purifica la inteligencia simplemente con saber que no somos 
materia sino alma espiritual, Brahman. Incluso el impersonalista que alcance el plano 
de iluminación espiritual más elevado, caerá de nuevo al plano del apego material, por 
no estar situado en el servicio amoroso trascendental del Señor Supremo.

Los devotos adoptan el proceso devocional, escuchando los pasatiempos del Señor 
Supremo, glorificando Sus actividades y, a raíz de ello, recordando siempre Su hermosa 
forma eterna. Ofreciéndole servicio, siendo amigos o sirvientes Suyos, y ofreciéndo-
le todo lo que poseemos, podremos entrar en el reino de Dios. Como se dice en el 
Bhagavad-gītā: tato māṁ tattvato jñātvā: Después de desempeñar servicio devocional 
puro, podemos entender de hecho a la Suprema Personalidad de Dios, y de esa manera 
obtenemos las cualidades necesarias para entrar en uno de los planetas espirituales para 
gozar de Su compañía.

DyaAyataI BagAvaåU"paM yad"Ah" DyaAnagAAecar"ma, / 
s$auta: ‘as$aªavad"naM s$amastavyastaicantayaA //23//
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dhyāyatī bhagavad-rūpaṁ    yad āha dhyāna-gocaram
sutaḥ prasanna-vadanaṁ   samasta-vyasta-cintayā

dhyāyatī—meditando; bhagavat-rūpam—en la forma de la Suprema Personalidad de 
Dios; yat—que; āha—Él le enseñó; dhyāna-gocaram—el objeto de meditación; sutaḥ—
su hijo; prasanna-vadanam—con un rostro sonriente; samasta—en el todo; vyasta—en 
las partes; cintayā—con la mente.

a continuación, habiendo escuchado con un deseo intenso y con todo detalle la ex-
plicación de su hijo, Kapiladeva, la Personalidad de dios de eterna sonrisa, devahūti 
empezó a meditar constantemente en la forma viṣṇu del Señor Supremo.

Bai·(‘avaAh"yaAegAena vaEr"AgyaeNA balaIyas$aA / 
yau·(Anauï"AnajaAtaena ÁaAnaena “aöhe"taunaA //24//

ivazAuÜe"na tad"AtmaAnamaAtmanaA ivaìtaAemauKama, / 
svaAnauBaUtyaA itar"AeBaUtamaAyaAgAuNAivazAeSaNAma, //25//

bhakti-pravāha-yogena    vairāgyeṇa balīyasā
yuktānuṣṭhāna-jātena    jñānena brahma-hetunā

viśuddhena tadātmānam    ātmanā viśvato-mukham
svānubhūtyā tirobhūta-    māyā-guṇa-viśeṣaṇam

bhakti-pravāha-yogena—ocupándose continuamente en servicio devocional; 
vairāgyeṇa—por medio de la renunciación; balīyasā—muy intensa; yukta-anuṣṭhāna—
por medio de la apropiada ejecución de deberes; jātena—producido; jñānena—por me-
dio del conocimiento; brahma-hetunā—debido a la comprensión de la Verdad Abso-
luta; viśuddhena—por medio de la purificación; tadā—entonces; ātmānam—Suprema 
Personalidad de Dios; ātmanā—con la mente; viśvataḥ-mukham—cuyo rostro está 
vuelto a todas partes; sva-anubhūtyā—por medio de la comprensión trascendental; 
tiraḥ-bhūta—desaparecidas; māyā-guṇa—de las modalidades de la naturaleza mate-
rial; viśeṣaṇam—distinciones.

de este modo, se ocupó con seriedad en servicio devocional. Como su renunciación 
era intensa, solamente aceptaba lo que era imprescindible para el cuerpo. Por 
haber comprendido la verdad absoluta, alcanzó una posición de conocimiento; 
su corazón se purificó; estaba completamente absorta en meditar en la Suprema 
Personalidad de dios, y todos los recelos debidos a las modalidades de la naturaleza 
material desaparecieron.
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“aöNyavaisTatamaitaBaRgAvatyaAtmas$aM™ayae / 
inava{ÔajaIvaApaiÔatvaAtºaINAflaezAAæainava{Rita: //26//

brahmaṇy avasthita-matir    bhagavaty ātma-saṁśraye
nivṛtta-jīvāpattitvāt    kṣīṇa-kleśāpta-nirvṛtiḥ

brahmaṇi—en Brahman; avasthita—situada; matiḥ—su mente; bhagavati—en la 
Suprema Personalidad de Dios; ātma-saṁśraye—que reside en todas las entidades 
vivientes; nivṛtta—liberada; jīva—del alma jīva; āpattitvāt—de la condición desgra-
ciada; kṣīṇa—desaparecidos; kleśa—sufrimientos materiales; āpta—obtuvo; nirvṛtiḥ—
bienaventuranza trascendental.

Cuando su mente se ocupó por completo en el Señor Supremo, ella comprendió 
el conocimiento del Brahman impersonal. Como alma que ha comprendido el 
Brahman, estaba libre de las designaciones del concepto materialista de la vida. 
de esta manera, todos los sufrimientos materiales desaparecieron, y alcanzó la 
bienaventuranza trascendental.

SIGNIFICADO: El verso anterior afirma que Devahūti ya estaba familiarizada con la 
Verdad Absoluta. Siendo así, podría surgir la pregunta de por qué estaba meditando. 
La explicación es que cuando alguien estudia teóricamente la Verdad Absoluta, se 
sitúa en el concepto impersonal de la Verdad Absoluta. Paralelamente, cuando alguien 
estudia con seriedad el tema de la forma, las cualidades, los pasatiempos y el entorno 
de la Suprema Personalidad de Dios, se sitúa en la meditación en Él. Cuando alguien 
tiene conocimiento completo del Señor Supremo, de inmediato se ilumina en el 
conocimiento del Brahman impersonal. El conocedor puede comprender a la Verdad 
Absoluta desde tres ángulos distintos: el Brahman impersonal, la Superalma localizada 
y, en última instancia, la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, estar situado en 
el conocimiento de la Suprema Personalidad de Dios implica estar también situado en 
el concepto de la Superalma y del Brahman impersonal.

En el Bhagavad-gītā se dice: brahma-bhūtaḥ prasannātmā, lo cual significa que 
sin estar libre del enredo material y situado en el Brahman, nadie puede penetrar en 
la comprensión del servicio devocional ni ocuparse en el proceso de conciencia de 
Kṛṣṇa. Se considera que una persona que se ocupa en servicio devocional a Kṛṣṇa, 
ya está iluminada en el concepto Brahman de la vida, porque el conocimiento tras-
cendental de la Suprema Personalidad de Dios incluye el conocimiento del Brahman. 
Esto se confirma en el Bhagavad-gītā: brahmaṇo hi pratiṣṭhāham: El concepto de la 
Personalidad de Dios no está subordinado al del Brahman. También el Viṣṇu Purāṇa 
confirma que aquel que se ha refugiado en el Señor Supremo, que es completamente 
auspicioso, ya está situado en la comprensión del Brahman. En otras palabras, un 
vaiṣṇava es ya un brāhmaṇa.

Otro punto importante en este verso es que hay que seguir las reglas y regu-
laciones prescritas. Como se confirma en el Bhagavad-gītā, yuktāhāra-vihārasya. 
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Una persona ocupada en servicio devocional consciente de Kṛṣṇa sigue teniendo 
que atender a las necesidades del cuerpo: comer, dormir, defenderse y aparearse, 
pero realiza esas actividades de manera regulada. Tiene que comer kṛṣṇa-prasāda. 
Tiene que dormir siguiendo principios reguladores. El principio que debe seguir es 
reducir la duración del sueño y reducir el comer, tomando solo lo necesario para 
mantener el cuerpo sano. En pocas palabras: el objetivo es el avance espiritual, no 
la complacencia de los sentidos. De la misma manera, tiene que minimizar la vida 
sexual, cuya única finalidad deber ser engendrar hijos conscientes de Kṛṣṇa. Si no, 
la vida sexual no es necesaria. No se prohíbe nada, pero todo se hace yukta, de un 
modo regulado, teniendo siempre en mente el propósito superior. Quien siga estas 
reglas y regulaciones en su vida se purificará, y todos sus conceptos erróneos debidos 
a la ignorancia desaparecerán. Aquí se menciona especialmente que las causas del 
enredo material desaparecen por completo.

La frase sánscrita anartha-nivṛtti indica que el cuerpo es algo indeseado. Somos 
almas espirituales, y nunca tuvimos necesidad alguna de un cuerpo material. Pero te-
nemos uno, que nos lo da la energía material, bajo la dirección de la Suprema Persona-
lidad de Dios, porque hemos querido disfrutarlo. Tan pronto como nos restablezcamos 
en nuestra posición original de servicio al Señor Supremo, empezaremos a olvidar las 
necesidades del cuerpo, y finalmente, nos olvidaremos del cuerpo.

A veces soñando recibimos un determinado cuerpo, con el cual actuamos en el 
sueño. Tal vez sueñe que estoy volando por el cielo, o que me he ido al bosque o a 
algún lugar desconocido. Pero tan pronto como despierto, me olvido de todos esos 
cuerpos. De la misma manera, la persona que es consciente de Kṛṣṇa y está plena-
mente consagrada olvida todos sus cambios de cuerpo. Siempre estamos cambiando 
de cuerpo, desde el mismo momento en que salimos del vientre de nuestra madre. 
Pero cuando nos volvemos conscientes de Kṛṣṇa, olvidamos todos esos cuerpos. Las 
necesidades del cuerpo pasan a ser algo secundario, pues la necesidad primaria es 
la ocupación del alma en la verdadera vida, la vida espiritual. Las actividades del 
servicio devocional realizadas en plena conciencia de Kṛṣṇa nos sitúan en el nivel 
trascendental. Las palabras bhagavaty ātma-saṁśraye indican que la Personalidad de 
Dios es el Alma Suprema, el alma de todos. En el Bhagavad-gītā, Kṛṣṇa dice: bījaṁ 
māṁ sarva-bhūtānām: «Yo soy la semilla de todas las entidades». Al refugiarnos 
en el Ser Supremo mediante el proceso de servicio devocional, nos situamos por 
completo en el concepto de la Personalidad de Dios. Como explicó el Señor Kapila: 
mad-guṇa-śruti-mātreṇa: Aquel que es completamente consciente de Kṛṣṇa, que está 
situado en la Personalidad de Dios, tan pronto como escucha acerca de las cualidades 
trascendentales del Señor, se llena de amor por Dios.

Devahūti recibió de Kapila, su hijo, instrucciones completas sobre cómo concentrar la 
mente en la forma de Viṣṇu con todo detalle. Siguiendo las enseñanzas de su hijo acerca 
del servicio devocional, ella contempló la forma del Señor dentro de sí con gran amor 
devocional. Esa es la perfección, tanto de la comprensión del Brahman como del sistema 
de yoga místico y del servicio devocional. En última instancia, la perfección suprema la 
obtiene aquel que está completamente absorto en pensar en el Señor Supremo, meditando 
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en Él constantemente. El Bhagavad-gītā confirma que aquel que está siempre absorto de 
ese modo, debe ser considerado el más elevado de todos los yogīs.

El verdadero objetivo de todos los procesos de iluminación trascendental —jñāna-
yoga, dhyāna-yoga o bhakti-yoga— es llegar al servicio devocional. Quien se esfuerza 
simplemente por obtener conocimiento de la Verdad Absoluta o de la Superalma, pero no 
tiene servicio devocional, se esfuerza sin conseguir el verdadero resultado. Se compara su 
esfuerzo con el de batir cáscaras de trigo vacías. Sin entender que la Suprema Personalidad 
de Dios es la meta final, las simples prácticas del yoga místico o de la especulación no 
sirven de nada. En el sistema de aṣṭāṅga-yoga, dhyāna es la séptima etapa de perfección. 
En el servicio devocional, dhyāna es la tercera de nueve etapas: la primera es escuchar, la 
segunda, cantar, y la tercera, contemplar. Por lo tanto, quien realiza servicio devocional 
es experto como jñānī y como yogī, sin necesidad de ningún esfuerzo adicional. En otras 
palabras, jñāna y yoga son fases preparatorias del servicio devocional.

Devahūti era experta en captar lo verdaderamente esencial; ella contempló la forma 
de Viṣṇu con todo detalle, siguiendo el consejo de Kapiladeva, su sonriente hijo. Al 
mismo tiempo, estaba pensando en Kapiladeva, que es la Suprema Personalidad de 
Dios. Por esa razón, logró la perfección completa de sus austeridades, penitencias e 
iluminación trascendental.

inatyaAè&X#s$amaAiDatvaAtpar"Ava{ÔagAuNA”amaA / 
na s$asmaAr" tad"AtmaAnaM sva«ae ä{"í"imavaAeitTata: //27//

nityārūḍha-samādhitvāt    parāvṛtta-guṇa-bhramā
na sasmāra tadātmānaṁ    svapne dṛṣṭam ivotthitaḥ

nitya—eterno; ārūḍha—situada en; samādhitvāt—del trance; parāvṛtta—liberada de; 
guṇa—de las modalidades de la naturaleza material; bhramā—ilusión; na sasmāra—
ella no recordó; tadā—entonces; ātmānam—su cuerpo material; svapne—en un sueño; 
dṛṣṭam—visto; iva—tal como; utthitaḥ—aquel que ha surgido.

Situada en trance eterno, y libre de la ilusión que impulsan las tres modalidades 
de la naturaleza material, ella olvidó su cuerpo material, tal como se olvidan los 
cuerpos que se tienen en sueños.

SIGNIFICADO: Un gran vaiṣṇava dijo que quien no recuerda su cuerpo, no está atado 
a la existencia material. Mientras seamos conscientes de nuestra existencia física, debe 
entenderse que vivimos condicionados, bajo las tres modalidades de la naturaleza 
material. El fin de nuestra vida material condicionada se produce cuando olvidamos 
nuestra existencia física. Ese olvido es verdaderamente posible cuando ocupamos los 
sentidos en el servicio amoroso trascendental del Señor. En la etapa condicionada, 
ocupamos los sentidos como miembros de una familia, de una sociedad o de un país. 
Pero el verdadero olvido de la existencia material se produce cuando olvidamos nuestra 
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calidad de miembro supeditada a condiciones materiales y comprendemos que somos 
sirvientes eternos del Señor Supremo.

Ese olvido en realidad tiene lugar cuando ofrecemos servicio al Señor. El devoto deja 
de trabajar con el cuerpo para complacer sus sentidos junto con la familia, la sociedad, 
el país, la humanidad, etc. Simplemente trabaja para la Suprema Personalidad de Dios, 
Kṛṣṇa. Ese es el estado perfecto de conciencia de Kṛṣṇa.

El devoto siempre está inmerso en la felicidad trascendental, y por lo tanto, no 
experimenta los sufrimientos materiales. Esa felicidad trascendental recibe el nombre 
de bienaventuranza eterna. En opinión de los devotos, el recuerdo constante del Señor 
Supremo se denomina samādhi, trance. No hay posibilidad alguna de que alguien que 
está constantemente en trance sea atacado, o siquiera rozado, por las modalidades 
de la naturaleza material. Tan pronto como se libera de la contaminación de las tres 
modalidades materiales, ya no tiene que nacer más en el mundo material y transmigrar 
de una forma a otra.

taÚe"h": par"ta: paAeSaAe'pyak{(zAêADyas$amBavaAta, / 
baBaAE malaEr"vacC$ªa: s$aDaUma wva paAvak(: //28//

tad-dehaḥ parataḥ poṣo    ’py akṛśaś cādhy-asambhavāt
babhau malair avacchannaḥ    sadhūma iva pāvakaḥ

tat-dehaḥ—su cuerpo; parataḥ—por otras (las doncellas creadas por Kardama); 
poṣaḥ—mantenido; api—aunque; akṛśaḥ—no delgado; ca—y; ādhi—ansiedad; 
asambhavāt—por no ocurrir; babhau—brillaba; malaiḥ—por el polvo; avacchannaḥ—
cubierto; sa-dhūmaḥ—rodeado de humo; iva—como; pāvakaḥ—un fuego.

Las doncellas espirituales creadas por su esposo Kardama cuidaban de su cuerpo, 
y como entonces su mente no sufría de ansiedad, su cuerpo no adelgazó. tenía el 
aspecto del fuego rodeado por el humo.

SIGNIFICADO: Como siempre estaba en trance, llena de bienaventuranza trascen-
dental, el pensamiento de la Personalidad de Dios estaba siempre cuidadosamente 
fijo en su mente. No adelgazó, pues estaba siendo cuidada por las sirvientas celes-
tiales creadas por su esposo. De acuerdo con la ciencia medicinal āyur-védica, se 
dice que cuando alguien está libre de ansiedades, generalmente, engorda. Devahūti, 
estando situada en el estado de conciencia de Kṛṣṇa, no tenía ansiedades mentales 
y, por consiguiente, su cuerpo no adelgazó. En la orden de vida de renuncia, la 
costumbre es no aceptar servicio de ningún sirviente o sirvienta, pero a Devahūti la 
servían las sirvientas celestiales. Podría parecer que esto va en contra del concepto 
espiritual de la vida, pero, tal como el fuego sigue siendo hermoso aunque esté 
rodeado de humo, ella tenía un aspecto completamente puro, aunque parece ser 
que vivía con mucho lujo.
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svaAËMÿ tapaAeyaAegAmayaM mau·(ke(zAM gAtaAmbar"ma, / 
dE"vagAuæaM na baubauDae vaAs$aude"va‘aivaí"DaI: //29//

svāṅgaṁ tapo-yogamayaṁ    mukta-keśaṁ gatāmbaram
daiva-guptaṁ na bubudhe    vāsudeva-praviṣṭa-dhīḥ

sva-aṅgam—su cuerpo; tapaḥ—austeridad; yoga—práctica de yoga; mayam—com-
pletamente ocupada en; mukta—suelto; keśam—su cabello; gata—con negligencia; 
ambaram—su ropa; daiva—por el Señor; guptam—protegida; na—no; bubudhe—era 
consciente de; vāsudeva—en la Suprema Personalidad de Dios; praviṣṭa—absortos; 
dhīḥ—sus pensamientos.

Como estaba siempre absorta en pensar en la Suprema Personalidad de dios, no se 
daba cuenta de que a veces llevaba el cabello suelto o no iba correctamente vestida.

SIGNIFICADO: En este verso es muy significativa la palabra daiva-guptam, «protegida por 
la Suprema Personalidad de Dios». Desde el momento en que el devoto se entrega al servicio 
del Señor Supremo, el Señor Se ocupa de mantener su cuerpo, y no es necesario preocuparse 
de protegerlo. En el segundo capítulo del Segundo Canto del Śrīmad-Bhāgavatam se 
dice que un alma completamente entregada no pasa ansiedad en lo que respecta a la 
manutención de su cuerpo. El Señor Supremo Se ocupa de la manutención de infinidad 
de especies de cuerpos; por lo tanto, aquel que se dedique por completo a Su servicio, no 
echará en falta la protección del Señor Supremo. Devahūti se había olvidado por completo 
de la protección de su cuerpo, y la Persona Suprema se ocupaba de él.

WvaM s$aA k(ipalaAe·e(na maAgAeRNAAicar"ta: par"ma, / 
@AtmaAnaM “aöinavaARNAM BagAvantamavaApa h" //30//

evaṁ sā kapiloktena    mārgeṇācirataḥ param
ātmānaṁ brahma-nirvāṇaṁ    bhagavantam avāpa ha

evam—de este modo; sā—ella (Devahūti); kapila—por Kapila; uktena—instruida; 
mārgeṇa—en el sendero; acirataḥ—pronto; param—suprema; ātmānam—Superalma; 
brahma—Brahman; nirvāṇam—cese de la existencia materialista; bhagavantam—la 
Suprema Personalidad de Dios; avāpa—ella alcanzó; ha—ciertamente.

mi querido vidura, devahūti, siguiendo los principios que Kapila le enseñó, pronto 
se liberó del cautiverio material, y alcanzó sin dificultad a la Suprema Personalidad 
de dios, en la forma de Superalma.

SIGNIFICADO: A este respecto, para explicar el logro de Devahūti, se han empleado tres 
palabras: ātmānam, brahma-nirvāṇam y bhagavantam, que hacen mención al proceso 
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del descubrimiento gradual de la Verdad Absoluta, indicada aquí como bhagavantam. La 
Suprema Personalidad de Dios reside en diversos planetas Vaikuṇṭhas. Nirvāṇa significa 
acabar con los sufrimientos de la existencia material. Cuando alguien consigue entrar en el 
reino espiritual o en el ámbito de la iluminación espiritual, automáticamente se libera de los 
sufrimientos materiales. Eso se denomina brahma-nirvāṇa. Según las Escrituras védicas, 
nirvāṇa significa «final del modo de vida materialista». Ātmānam significa «comprensión 
de la Superalma que está en el corazón». En última instancia, la perfección más elevada es 
comprender a la Suprema Personalidad de Dios. Debemos saber, pues, que Devahūti entró 
en el planeta llamado Kapila Vaikuṇṭha. Hay infinidad de planetas Vaikuṇṭhas, regidos 
por las expansiones de Viṣṇu. Cada planeta Vaikuṇṭha recibe un determinado nombre de 
Viṣṇu. Según nos revela la Brahma-saṁhitā: advaitam acyutam anādim ananta-rūpam. 
Ananta significa «infinitos». El Señor tiene infinitas expansiones de Su forma trascendental, 
y según la posición de las representaciones simbólicas que lleva en Sus cuatro manos, se Le 
conoce con los nombres de Nārāyaṇa, Pradyumna, Aniruddha, Vāsudeva, etc. También 
hay un planeta Vaikuṇṭha conocido con el nombre de Kapila Vaikuṇṭha, al cual ascendió 
Devahūti para reunirse con Kapila y residir en él eternamente, disfrutando de la compañía 
de su trascendental hijo.

taã"Ir"As$aItpauNyatamaM ºae‡aM ‡aElaAefyaiva™autama, / 
naA°aA is$aÜ"padM" ya‡a s$aA s$aMis$aiÜ"maupaeyauSaI //31//

tad vīrāsīt puṇyatamaṁ    kṣetraṁ trailokya-viśrutam
nāmnā siddha-padaṁ yatra    sā saṁsiddhim upeyuṣī

tat—ese; vīra—¡oh, bravo Vidura!; āsīt—era; puṇya-tamam—muy sagrado; kṣetram—
lugar; trai-lokya—en los tres mundos; viśrutam—conocido; nāmnā—con el nombre; 
siddha-padam—Siddhapada; yatra—donde; sā—ella (Devahūti); saṁsiddhim—la 
perfección; upeyuṣī—logró.

El palacio en que devahūti logró la perfección, mi querido vidura, se considera 
un lugar sumamente sagrado. Es conocido en los tres mundos con el nombre de 
Siddhapada.

tasyaAstaâAegAivaDautamaAtya< matyaRmaBaUts$air"ta, / 
›aAetas$aAM ‘avar"A s$aAEmya is$aiÜ"d"A is$aÜ"s$aeivataA //32//

tasyās tad yoga-vidhuta-    mārtyaṁ martyam abhūt sarit
srotasāṁ pravarā saumya    siddhidā siddha-sevitā

tasyāḥ—de Devahūti; tat—esa; yoga—mediante la práctica de yoga; vidhuta—aban-
donados; mārtyam—elementos materiales; martyam—su cuerpo mortal; abhūt—se 
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transformó; sarit—un río; srotasām—de todos los ríos; pravarā—el principal; 
saumya—¡oh, noble Vidura!; siddhi-dā—que confiere la perfección; siddha—personas 
que desean la perfección; sevitā—al cual recurren.

Querido vidura, los elementos materiales de su cuerpo se hicieron agua y ahora 
forman la corriente de un río, el más sagrado de todos los ríos. Cualquiera que se 
baña en él obtiene también la perfección, y por esa causa, todas las personas que 
desean la perfección van allí a bañarse.

k(ipalaAe'ipa mah"AyaAegAI BagAvaAna, ipataur"A™amaAta, / 
maAtarM" s$amanauÁaApya ‘aAgAud"IcaI%M id"zAM yayaAE //33//

kapilo ’pi mahā-yogī     bhagavān pitur āśramāt
mātaraṁ samanujñāpya    prāg-udīcīṁ diśaṁ yayau

kapilaḥ—el Señor Kapila; api—con seguridad; mahā-yogī—el gran sabio; bhagavān—la 
Suprema Personalidad de Dios; pituḥ—de Su padre; āśramāt—de la ermita; mātaram—
de Su madre; samanujñāpya—habiendo pedido permiso; prāk-udīcīm—nordeste; 
diśam—dirección; yayau—Se fue.

mi querido vidura, el gran sabio Kapila, la Personalidad de dios, dejó la ermita de Su 
padre, habiendo recibido el permiso de Su madre, y Se fue en dirección nordeste.

is$aÜ"caAr"NAgAnDavaE=mauRinaiBaêAps$ar"AegANAE: / 
staUyamaAna: s$amau"‰e"NA d"ÔaAhR"NAinake(tana: //34//

siddha-cāraṇa-gandharvair    munibhiś cāpsaro-gaṇaiḥ
stūyamānaḥ samudreṇa    dattārhaṇa-niketanaḥ

siddha—por los siddhas; cāraṇa—por los cāraṇas; gandharvaiḥ—por los gandharvas; 
munibhiḥ—por los munis; ca—y; apsaraḥ-gaṇaiḥ—por las apsarās (doncellas de los 
planetas celestiales); stūyamānaḥ—siendo alabado; samudreṇa—por el océano; datta—
dados; arhaṇa—oblaciones; niketanaḥ—un lugar de residencia.

mientras iba hacia el norte, los habitantes del cielo conocidos como cāraṇas y 
gandharvas, además de los munis y de las doncellas de los planetas celestiales, Le 
oraron y Le ofrecieron todo respeto. El océano Le ofreció oblaciones y un lugar de 
residencia.

SIGNIFICADO: Parece ser que Kapila Muni fue en primer lugar hacia los Himālayas 
y siguió el curso del río Ganges; luego volvió al delta del Ganges, en el mar que hoy se 
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conoce con el nombre de Golfo de Bengala. El océano Le dio residencia en un lugar 
conocido todavía con el nombre de Gaṅgā-sāgara, en la desembocadura del río Ganges. 
Ese lugar recibe el nombre de Gaṅgā-sāgara-tīrtha y, aún hoy, la gente acude allí para 
ofrecer reverencias a Kapiladeva, el autor original del sistema de filosofía sāṅkhya. 
Por desgracia, otro Kapila, un impostor con el mismo nombre, hizo una presentación 
desvirtuada del sistema sāṅkhya, que no concuerda en nada con el sāṅkhya explicado 
por Kapila en el Śrīmad-Bhāgavatam.

@Astae yaAegAM s$amaAsTaAya s$aAÊÿYaAcaAyaE=r"iBaí]"ta: / 
‡ayaANAAmaipa laAek(AnaAmaupazAAntyaE s$amaAih"ta: //35//

āste yogaṁ samāsthāya    sāṅkhyācāryair abhiṣṭutaḥ
trayāṇām api lokānām    upaśāntyai samāhitaḥ

āste—Él permanece; yogam—yoga; samāsthāya—habiendo practicado; sāṅkhya—de 
la filosofía sāṅkhya; ācāryaiḥ—por los grandes maestros; abhiṣṭutaḥ—adorado; 
trayāṇām—tres; api—ciertamente; lokānām—de los mundos; upaśāntyai—para la 
liberación; samāhitaḥ—fijo en trance.

Kapila muni permanece todavía allí en trance para la liberación de las almas condi-
cionadas de los tres mundos, y recibe la adoración de todos los ācāryas, los grandes 
maestros del sistema de filosofía sāṅkhya.

WtaiªagAid"taM taAta yatpa{í"Ae'hM" tavaAnaGa / 
k(ipalasya ca s$aMvaAd"Ae de"vaó"tyaAê paAvana: //36//

etan nigaditaṁ tāta    yat pṛṣṭo ’haṁ tavānagha
kapilasya ca saṁvādo    devahūtyāś ca pāvanaḥ

etat—esto; nigaditam—hablado; tāta—¡oh, querido Vidura!; yat—lo cual; pṛṣṭaḥ—fui 
preguntado; aham—yo; tava—por ti; anagha—¡oh, intachable Vidura!; kapilasya—
de Kapila; ca—y; saṁvādaḥ—conversación; devahūtyāḥ—de Devahūti; ca—y; 
pāvanaḥ—pura.

mi querido hijo, puesto que me has preguntado, te he respondido. ¡Oh, tú, que eres 
intachable!, las descripciones de Kapiladeva, de Su madre y de Sus actividades son 
los más puros de todos los discursos puros.
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ya wd"manauZa{NAAeita yaAe'iBaDaÔae 
  k(ipalamaunaemaRtamaAtmayaAegAgAu÷ma, / 
BagAvaita k{(taDaI: s$aupaNAR$ke(taA- 
    vaupalaBatae BagAvatpad"Ar"ivand"ma, //37//

ya idam anuśṛṇoti yo bhidhatte
kapila-munes matam ātma-yoga-guhyam

bhagavati kṛta-dhīḥ suparṇa-ketāv
upalabhate bhagavat-padāravindam

yaḥ—quienquiera; idam—esto; anuśṛṇoti—escucha; yaḥ—quienquiera; abhidhatte—
expone; kapila-muneḥ—del sabio Kapila; matam—enseñanzas; ātma-yoga—basadas 
en meditación sobre el Señor; guhyam—confidenciales; bhagavati—en la Suprema 
Personalidad de Dios; kṛta-dhīḥ—habiendo fijado su mente; suparṇa-ketau—que tiene 
una bandera de Garuda; upalabhate—alcanza; bhagavat—del Señor Supremo; pada-
aravindam—los pies de loto.

El relato de las relaciones entre Kapiladeva y Su madre es muy confidencial, y cual-
quiera que escucha o lee esta narración se vuelve devoto de la Suprema Personalidad 
de dios, a quien transporta garuḍa, y, a continuación, entra en la morada del Señor 
Supremo para ocuparse en el amoroso servicio trascendental al Señor.

SIGNIFICADO: La narración acerca de Kapiladeva y Devahūti, Su madre, es tan per-
fecta y trascendental que con solamente escucharla o leerla, obtenemos el objetivo de 
perfección más elevado de la vida, pues nos ocupamos en el servicio amoroso de los 
pies de loto de la Suprema Personalidad de Dios. No cabe duda de que Devahūti, que 
tuvo al Señor Supremo como hijo y siguió tan fielmente las enseñanzas de Kapiladeva, 
alcanzó la perfección más elevada de la vida humana.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo trigesimo-
tercero del Canto Tercero del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Actividades de Kapila».

—   Fin del Canto Tercero   —
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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 Śrīmad-Bhāgavatam concuerdan con las Escrituras védicas autori-
tativas. En este volumen se citan las Escrituras de la lista que incluimos a continuación. 
Para saber en qué lugares específicos del libro se citan, consulte el índice general.
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Bhagavad-gītā
Bhakti-rasāmṛta-sindhu
Brahma-saṁhitā
Caitanya-caritāmṛta
Chāndogya Upaniṣad
Hari-bhakti-vilāsa
Īśopaniṣad
Kaṭha Upaniṣad

Nārada-pañcarātra
Patañjali-yoga-sūtra
Śrīmad-Bhāgavatam
Śvetāśvatara Upaniṣad
Varāha Purāṇa
Vedānta-sūtra
Viṣṇu Purāṇa





GLOSARIO DE NOMBRES DE PERSONAS

— A —
advaita Prabhu―Encarnación de Mahā-Viṣṇu y compañero íntimo del Señor Cai-

tanya Mahāprabhu.
agni―Semidiós encargado del fuego.
aja―El innaciente; el Señor Supremo
ambarīṣa mahārāja―Rey y gran devoto que llevó a la práctica los nueve procesos 

devocionales (oír, cantar, etc.).
ananta―Encarnación de Kṛṣṇa como serpiente de mil cabezas, que sirve como lecho 

de Viṣṇu.
aniruddha―(1) Una de las cuatro expansiones originales del Señor Kṛṣṇa en el mundo 

espiritual. (2)Uno de los nietos del Señor Kṛṣṇa.
arjuna―Uno de los cinco hermanos Pāṇḍavas y amigo íntimo de Kṛṣṇa. Kṛṣṇa le 

sirvió como auriga y le explicó el Bhagavad-gītā.

— B —
Bali mahārāja―Rey que se convirtió en un gran devoto por entregar todo a 

Vāmanadeva, la encarnación del Señor como brāhmaṇa enano.
Bhagavān―el Señor supremo, quien posee en plenitud todas las opulencias.
Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura―(1874-1936) Maestro espiritual de Su Divina 

gracia A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda y, por lo tanto, abuelo espiritual del 
actual Movimiento para la Conciencia de Krishna. Poderoso predicador que fundó 
sesenta y cuatro misiones en la India.

Bhaktivinoda Ṭhākura―(1838-1915) Bisabuelo del actual Movimiento para la Con-
ciencia de Krishna, maestro espiritual de Śrīla Gaurakiśora Dāsa Bābājī, y padre de 
Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī.

Bharata mahārāja―Gran devoto del Señor que, debido al apego, nació como siervo. En 
la siguiente vida, como el brāhmaṇa Jaḍa Bharata, alcanzó la perfección espiritual.

Bilvamaṅgala Ṭhākura―Gran devoto, autor de muchas obras, entre las que figura el 
Kṛṣṇa-karṇāmṛta.

Brahmā―Primer ser viviente creado, y creador secundario del universo material.
Bṛhaspati―Maestro espiritual del rey Indra y sacerdote principal de los semidioses.

— C —
Caitanya mahāprabhu―(1486-1534) El Señor supremo, que descendió como su 

propio devoto para enseñar amor por Dios, especialmente por medio del proceso de 
cantar el santo nombre del Señor.
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Cāṇakya Paṇḍita―Brāhmaṇa consejero del rey Candragupta, responsable de impedir 
que Alejandro Magno invadiera la India. Famoso autor de libros sobre política y 
moral.

Candra―Semidiós encargado de la luna.
Cintāmaṇi―« Piedra de toque», con grandes poderes místicos que es mencionada en 

las Escrituras Védicas.

— D —
devahūti―Hija de Svāyambhuva Manu, esposa de Kardama Muni y madre del Señor 

Kapiladeva.
devakī―Esposa de Vasudeva y madre de Kṛṣṇa.
dhṛtarāṣṭra―Tío de los Pāṇḍavas cuyo intento de usurpar su reino para ponerlo en 

manos de sus propios hijos condujo a la batalla de Kurukṣetra.
dhruva mahārāja―Gran devoto que a los cinco años llevó a cabo grandes austeridades 

y alcanzó la perfección y vio a la Suprema Personalidad de Dios cara a cara.
diti―Esposa de Kaśyapa Muni y madre de los demonios Hiraṇyākṣa e 

Hiraṇyakaśipu.
durgā―Personificación de la energía material y esposa de Śiva.
durvāsā muni―Poderoso yogī místico, famoso por sus temibles maldiciones.
duryodhana―Hijo mayor de Dhṛtarāṣṭra y principal rival de los Pāṇḍavas.
dvaipāyana―Véase: Vyāsadeva.
dvārakādhīśa―El Señor Supremo, Kṛṣṇa, Señor de la ciudad de Dvārakā.

— G —
gāndhārī―Santa y fiel esposa del rey Dhṛtarāṣṭra madre de cien hijos.
gaṇeśa―Semidiós responsable de la opulencia material y la ausencia de desgracias. 

Hijo de Śiva y escritor del Mahābhārata.
garbhodakaśāyī viṣṇu―Segunda expansión de Viṣṇu; entra en cada universo y, con 

su mirada, crea las variadas manifestaciones materiales.
garuḍa―Gran águila que sirve al Señor Viṣṇu como eterno portador.
gauracandra―«Luna dorada», el Señor Caitanya Mahāprabhu.
govinda―Nombre de la Suprema Personalidad de Dios que proporciona placer a la 

tierra, las vacas y los sentidos.

— H —
hanumān―Gran mono servidor del Señor Rāmacandra.
harā―Energía interna del Señor. Otro nombre de Rādhārāṇī.
hari―El Señor Supremo, que elimina todos los obstáculos al progreso espiritual.
haridāsa Ṭhākura―Gran devoto y compañero íntimo del Señor Caitanya Mahāprabhu 

que cantaba diariamente trescientos mil nombres de Dios.
hiraṇyakaśipu―Rey demoníaco que murió a manos del Señor Nṛsiṁhadeva.
hiraṇyākṣa―Demoniaco hijo de Kaśyapa que fue muerto por el Señor Varāha.
hṛṣīkeśa―El Señor Supremo, amo supremo de los sentidos de todos.
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— 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.
Jagāi y mādhāi―Dos grandes libertinos a quienes el Señor Nityānanda convirtió en 

vaiṣṇavas.
Janaka mahārāja―Padre de Sītā-devī, la consorte del Señor Rāmacandra.
Jaya y vijaya―Dos porteros de Vaikuṇṭha que fueron maldecidos por ofender a los 

cuatro Kumāra Ṛṣis. Después de tres nacimientos como demonios obtuvieron la 
liberación.

Jīva gosvāmī―Uno de los seis maestros espirituales vaiṣṇavas que siguieron direc-
tamente al Señor Caitanya Mahāprabhu y presentaron de modo sistemático Sus 
enseñanzas.

— K —
Kālī―Véase: Durgā.
Kaṁsa―Rey demoníaco de la dinastía Bhoja y tío materno de Kṛṣṇa.
Kapila―Encarnación del Señor Supremo que descendió como hijo de Kardama Muni 

y Devahūti, y que enseño la filosofía sāṅkhya.
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.
Kaśyapa―Gran persona santa, padre de muchos semidioses y también del Señor 

Vāmanadeva, la encarnación del Señor como brāhmaṇa enano.
Keśī―Demonio que atacó a los habitantes de Vṛndāvana en forma de un caballo 

salvaje, pero que fue muerto por Kṛṣṇa.
Kṛṣṇa―La Suprema Personalidad de Dios en su forma original de dos brazos.
Kṛṣṇadāsa Kavirāja―Gran maestro espiritual vaiṣṇava que escribió la biografía y 

enseñanzas del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu en el Caitanya-caritāmṛta.
Kṣīrodakaśāyī viṣṇu―Expansión del Señor que penetra en el Corazón de todo ser 

viviente en la forma de la Superalma.
Kumāras―Cuatro ascetas eruditos, hijos del Señor Brahmā, que tienen eternamente 

aspecto de niños.

— L —
Lakṣmī―Diosa de la fortuna y consorte eterna de Nārāyaṇa, el Señor Supremo.

— M —
madana―Cupido, semidiós que despierta los deseos lujuriosos en los seres vivientes.
madana-mohana―El Señor Supremo, Kṛṣṇa, que fascina incluso a Cupido.
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mādhāi―Véase: Jagāi y Mādhāi.
madhusūdana―El Señor Supremo, Kṛṣṇa, quien mato al demonio Madhu.
mahā-Lakṣmī―Véase: Lakṣmī.
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.
makara-dhvaja―Véase: Madana.
marīci―Uno de los grandes sabios nacido directamente de Brahmā.
menakā―Famosa cortesana de los planetas celestiales que sedujo al sabio Viśvāmitra.
mohinī―Encarnación del Señor Supremo como la más hermosa mujer.
mṛtyu―La personificación de la muerte.
mukunda―El Señor Supremo, quien otorga la liberación.

— N —
Nanda mahārāja―Rey de Vraja y padre adoptivo de Kṛṣṇa y Balarāma.
Nārada muni―Devoto puro del Señor que viaja por todo el universo con su cuerpo 

eterno, glorificando el servicio devocional. Es el maestro espiritual de Vyāsadeva y 
de muchos otros grandes devotos.

Nārāyaṇa―Nombre de la Suprema Personalidad de Dios, quien es el origen y el objeto 
de todos los seres vivientes.

Narottama dāsa Ṭhākura―Maestro espiritual de la sucesión discipular del Señor Śrī 
Caitanya Mahāprabhu y autor de celebres canciones vaiṣṇavas.

Nityānanda―Encarnación del Señor Balarāma y principal compañero del Señor Śrī 
Caitanya Mahāprabhu.

Nṛsiṁhadeva―Encarnación del Señor mitad hombre mitad león que mató al demonio 
Hiraṇyakaśipu.

— P —
Pāṇḍavas―Yudhiṣṭhira, Bhīma, Arjuna, Nakula y Sahadeva: Los cinco hermanos gue-

rreros e íntimos amigos y devotos del Señor Kṛṣṇa, de quien recibieron el gobierno 
del mundo tras su victoria en la batalla de Kurukṣetra.

Parīkṣit mahārāja―Nieto de Arjuna y emperador del mundo; escuchó el Śrīmad-
Bhāgavatam de labios de Śukadeva Gosvāmī y alcanzó, de este modo, la perfección.

Patañjali―Autor del sistema de yoga original.
Prabodhānanda Sarasvatī―Gran filósofo poeta vaiṣṇava, devoto del Señor Śrī Cai-

tanya Mahāprabhu. Era tío de Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī.
Pradyumna―(1) Una de las cuatro expansiones de Kṛṣṇa en el mundo espiritual. (2) 

Encarnación de Cupido, nacido como hijo de Kṛṣṇa y Rukmiṇī, y comandante en 
jefe de los Yadus.

Prahlāda mahārāja―Devoto perseguido por su demonio padre, Hiraṇyakaśipu, pero 
protegido y salvado por el Señor. 

Pūtanā―Bruja que, enviada por Kaṁsa, se disfrazó de hermosa joven para tratar de 
matar al niño Kṛṣṇa, pero fue muerta por el Señor y obtuvo la liberación.
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— R —
rādhārāṇī―Consorte eterna y potencia espiritual del Señor Kṛṣṇa.
rahūgaṇa mahārāja―Rey que recibió las enseñanzas espirituales de Jaḍa Bharata.
ramā― Véase: Lakṣmī.
rāmacandra―Encarnación del Señor Kṛṣṇa como monarca perfecto.
rāvaṇa―Rey demoníaco muerto por el Señor Rāmacandra.
romaharṣaṇa―Padre de Sūta Gosvāmī. Fue muerto por el Señor Balarāma debido a 

sus ofensas.
rudra―Véase: Śiva.
rukmiṇī―Esposa de Kṛṣṇa y la principal de Sus reinas en Dvārakā.
rūpa gosvāmī―El principal de los seis maestros espirituales vaiṣṇavas que siguieron 

directamente al Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu y presentaron de modo sistemático 
Sus enseñanzas.

— S —
Sanātana gosvāmī―Uno de los seis maestros espirituales vaiṣṇavas que siguieron 

directamente al Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu y presentaron de modo sistemático 
sus enseñanzas.

Śaṅkarācārya―Encarnación de Śiva quien, 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.

Śatarūpā―Esposa de Svāyambhuva Manu y madre de Devahūti.
Saubhari muni―Poderoso místico que en una ocasión sucumbió a la atracción 

sexual.
Śaunaka Ṛṣi―El principal de los sabios presentes en Naimiṣāraṇya cuando Sūta 

Gosvāmī narró el Śrīmad-Bhāgavatam.
Sītā―Consorte eterna del Señor Rāmacandra.
Śiva―Semidiós controlador de la modalidad de la ignorancia y destructor de la mani-

festación material.
Śivānanda Sena―Gran devoto casado del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu.
Śrīdhara Svāmī―Autor del comentario vaiṣṇava más antiguo que se conoce sobre el 

Śrīmad-Bhāgavatam y el Bhagavad-gītā.
Śukadeva gosvāmī―Gran sabio devoto que habló originalmente el Śrīmad-

Bhāgavatam al rey Parīkṣit pocos días antes de que este muriera.
Śukrācārya―Maestro espiritual de los demonios.
Sūta gosvāmī―Sabio que explico la conversación entre Parīkṣit y Śukadeva a los 

sabios reunidos en el bosque de Naimiṣāraṇya.
Svāyambhuva manu―Primer manu del día de Brahmā y padre de Devahūti.
Śyāmasundara―La Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa, que es muy hermoso y del 

color de una nube al atardecer.
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— U —
Uttānapāda―Rey hijo de Svāyambhuva Manu y padre de Dhruva Mahārāja.

— V —
vaivasvata manu―El manu actual, séptimo de los catorce.
vāmana―Encarnación del Señor Supremo como brāhmaṇa enano, a quien Bali 

Mahārāja entregó todo.
varāha―Encarnación del Señor Supremo como jabalí.
varuṇa―Semidiós encargado del agua.
vasudeva―Padre de Kṛṣṇa.
vāsudeva―(1) El Señor Supremo, hijo de Vasudeva y propietario de todo, tanto ma-

terial como espiritual. (2) Una de las cuatro expansiones originales del Señor Kṛṣṇa 
en el mundo espiritual.

vāyu―Semidiós encargado del viento. 
vidura―Gran devoto del Señor y tío de los Pāṇḍavas que escuchó el Śrīmad-

Bhāgavatam de labios de Maitreya Ṛṣi.
viṣṇu―Nombre de la Suprema Personalidad de Dios, el creador y mantenedor de los 

universos materiales.
viśvanātha Cakravartī Ṭhākura―Maestro espiritual vaiṣṇava, autor de un comenta-

rio sobre el Śrīmad-Bhāgavatam en la línea de la sucesión discipular del Señor Śrī 
Caitanya Mahāprabhu.

vṛtra―Vṛtrāsura, un gran demonio matado por Indra. En realidad era el devoto 
Citraketu, que había sido maldecido a nacer como demonio.

vyāsadeva―Compilador original de los Vedas y los Purāṇas, y autor del Vedānta-sūtra 
y el Mahābhārata.

— Y —
Yadus―Descendientes de Yadu, en cuya dinastía apareció Kṛṣṇa.
Yamarāja―Semidiós encargado de la muerte y del castigo de las entidades vivientes 

pecaminosas.
Yāmunācārya―Gran autor y maestro espiritual vaiṣṇava de la Śrī-sampradāya.
Yayāti―Rey que, debido a su lujuria, fue maldecido por Śukrācārya a envejecer 

prematuramente.
Yogamāyā―Hermana menor de Kṛṣṇa, personificación de la energía espiritual del 

Señor Supremo.



GLOSARIO DE TÉRMINOS EN SÁNSCRITO

— A —
ācārya―Maestro espiritual que enseña con el ejemplo.
adbhuta―Rasa (sentimiento devocional) de sorpresa o asombro.
ahaṁ brahmāsmi―Aforismo védico: «soy espíritu».
artha―Crecimiento económico.
āśrama―Una de las cuatro divisiones espirituales de la vida. Véase también: 

brahmacārī; gṛhastha; vānaprastha; sannyāsa.
aṣṭāṅga-yoga―Sistema de yoga místico expuesto por Patañjali. 
asura―Demonio ateo.
Āyur-veda―Escritura que describe la ciencia védica de la medicina.

— B —
Bhagavad-gītā―Conversación entre el Señor Supremo, Krishna, y Su devoto Arjuna 

en la que se presenta al servicio devocional como medio principal y objetivo final de 
la perfección espiritual.

Bhāgavata Purāṇa―El Śrīmad-Bhāgavatam.
bhakta―Devoto del Señor Supremo.
Bhakti-rasāmṛta-sindhu―Explicación autoritativa de Rūpa Gosvāmī sobre la ciencia 

del servicio devocional.
bhakti-yoga―Vinculación con el Señor Supremo mediante el servicio devocional.
Bhārata-varṣa―La India; nombre que le viene del Rey Bharata.
brahmacārī―Estudiante célibe bajo el cuidado de un maestro espiritual genuino.
brahmacarya―Vida de estudiante célibe; primera orden de la vida espiritual védica.
brahmajyoti―Refulgencia corporal del Señor Supremo que constituye la iluminación 

brillante del cielo espiritual.
Brahmaloka―Planeta regido por Brahmā, el más elevado del universo material.
Brahman―Verdad absoluta; en especial, el aspecto impersonal del absoluto.
brāhmaṇa―Persona sabia y conocedora de los Vedas que puede guiar la sociedad; 

primera orden social védica.
Brahma-saṁhitā―Oraciones de Brahmā glorificando al Señor Supremo.

— C —
Caitanya-caritāmṛta―Biografía autorizada de Śrī Caitanya Mahāprabhu escrita por 

Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja, en la que se presentan las enseñanzas y pasatiempos del 
Señor. 

cāturmāsya―Los cuatro meses de la estación lluviosa en la India. Durante ese período, 
los devotos siguen diversos votos de austeridad.
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— d —
dharma―(1) Deber original y eterno. (2) Principios religiosos.
dhyāna―Yoga de la meditación.
dvāpara-yuga―Tercera era en el ciclo de cuatro. Dura 864 000 años.
dvārakā―Lugar de los pasatiempos de Śrī Kṛṣṇa como rey opulento.

— E —
Escritura védica―Los cuatro Vedas originales, los Upaniṣads, los Purāṇas y otros 

suplementos, así como todas las Escrituras y comentarios escritos que siguen la 
conclusión védica.

— g —
garbhādhāna-saṁskāra―Ritual védico purificatorio para obtener buena progenie; lo 

llevan a cabo los esposos antes de concebir un hijo.
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.
gṛhastha―Persona que vive una vida familiar regulada; segunda orden de la vida 

espiritual védica.
guru―Maestro espiritual.

— H —
Hari-bhakti-vilāsa―Libro sobre las reglas y regulaciones en la vida del vaiṣṇava, 

escrito por Sanātana Gosvāmī.
haṭha-yoga―Práctica de posturas y técnicas respiratorias para purificarse y controlar 

los sentidos.

— I —
Ilāvṛta-varṣa―Nombre original de la Tierra, antes de que recibiera al nombre de 

Bhārata-varṣa.
Īśopaniṣad―Una de las 108 escrituras védicas conocidas como Upaniṣads.

— J —
jīva (jīvātmā)―La entidad viviente, un alma eterna individual, pero parte integral del 

Señor supremo.
jñāna―Conocimiento.
jñāna-yoga―Proceso de acercamiento al Supremo mediante el cultivo de 

conocimiento.
jñānī―Persona dedicada al cultivo de conocimiento por medio de la especulación 

empírica.

— K —
kalā―Una forma del Señor que es una expansión de Su forma original.
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Kali-yuga (era de Kali)―La era actual, se caracteriza por las desavenencias; es la última 
del ciclo de cuatro y empezó hace cinco mil años.

kāmā―Intenso deseo de disfrute. Lujuria.
Kāraṇa (océano)―Rincón del mundo espiritual en el que yace Mahā-Viṣṇu para crear 

los universos materiales.
karma―Acción fruitiva, para la cual hay siempre una reacción, sea buena o mala.
karma-yoga―(1) Acción en servicio devocional. (2) Acciones fruitivas realizadas en 

conformidad con los mandamientos védicos.
karmī―Persona que se siente satisfecha trabajando arduamente en pos de una com-

placencia pasajera de los sentidos.
Kaṭha Upaniṣad―Una de las 108 Escrituras védicas conocidas como Upaniṣads.
kīrtana―Canto de las glorias del Señor Supremo.
Kṛṣṇaloka―Véase: Goloka Vṛndāvana.
kṣatriya―Guerrero, administrador; segunda orden social védica.
kuśa―Hierba auspiciosa utilizada en los rituales védicos.

— m —
Mahābhārata―Historia épica de la batalla de Kurukṣetra escrita por Vyāsadeva.
mahā-mantra―El gran canto para la liberación: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa     

Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.
mahātmā―«Gran alma», persona muy avanzada en el amor por Dios.
mahat-tattva―Conjunto de energía material en su forma original no diferenciada.
mantra―Vibración sonora que tiene el poder de liberar la mente de la ilusión.
manu―Semidiós hijo de Brahmā, antepasado y legislador del género humano. Hay 

una sucesión de catorce manus en cada día de Brahmā.
Manu-saṁhitā―Libro de leyes original del género humano, escrito por Manu.
manvantara―Duración del reinado de cada manu (306 720 000 años); se usa como 

período para la división de la historia.
mathurā―Morada y lugar de nacimiento del Señor Kṛṣṇa que rodea Vṛndāvana, y a la 

que regresó tras realizar Sus pasatiempos infantiles.
Mārkaṇḍeya Purāṇa―El Purāṇa de Mārkaṇḍeya Ṛṣi.
māyā―Ilusión; olvido de la propia relación con Kṛṣṇa.
māyāvāda―Teoría impersonal de que las entidades vivientes, la naturaleza y el Señor 

Supremo constituyen una unidad ausente de cualidades.
māyāvādī―Filósofo impersonalista que propugna la teoría māyāvāda.
mokṣa―Liberación que conduce a la refulgencia espiritual que rodea al Señor.
mukti―Liberación de la existencia material.

— N —
Naimiṣāraṇya―Bosque sagrado de la India considerado el centro del universo.
Nārada-pañcarātra―Libro de Nārada Muni sobre el proceso de adoración de la 

Deidad y meditación mediante mantras.
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nirguṇa-brahma―Concepto impersonal de la Verdad Suprema como entidad sin 
cualidades.

nirvāṇa―Cese de las actividades y existencia materiales, que, según la filosofía 
vaiṣṇava, no niega las actividades ni la existencia espirituales.

nitya-baddha―El alma condicionada, cautiva en el mundo material.
niyama―Restricción de los sentidos.

— O —
Océano Causal―Véase: Kāraṇa (océano).
oṁkara―La sagrada sílaba oṁ, que constituye el comienzo de muchos mantras védicos 

y representa al Señor Supremo.

— P —
paṇḍita―Erudito.
parārdha―La mitad de la vida de Brahmā, equivalente 311 billones 40 mil millones 

de años.
paramahaṁsa:(1) Etapa más elevada de la orden de sannyāsa. (2) Devoto sumamente 

elevado del Señor.
paramātmā―La Superalma, Viṣṇu como manifestación en el corazón de todas las 

entidades vivientes corporificadas y en todos los rincones de la naturaleza material.
paramparā―Cadena de maestros espirituales en sucesión discipular.
pitās―Antepasados que se han visto promovidos a posiciones honorables en planetas 

superiores.
prāṇāyāma―Control de la respiración que se practica en el yoga, y en especial en el 

aṣṭāṅga-yoga.
prasāda―Alimentos que han sido espiritualizados por haber sido ofrecidos al Señor.
pratyāhāra―Retracción de los sentidos de cualquier actividad innecesaria.
puruṣa―Disfrutador.
puruṣa-avatāra―Las tres expansiones primarias Viṣṇu del Señor Supremo encargadas 

del universo.

— R —
rajas―Modalidad material de la pasión.
rājasūya-yajña―Gran sacrificio ejecutado por el rey Yudhiṣṭhira al que asistió el 

Señor Kṛṣṇa.
Rāmāyaṇa―Historia épica original sobre el señor Rāmacandra, escrita por Vālmīki 

Muni.
ṛṣi―Sabio.

— S —
Sāma-veda―Uno de los cuatro Vedas originales, consistente en las piezas musicales de 

los sacrificios védicos.
samādhi―Trance; absorción completa en Dios.
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sampradāya―Sucesión discipular de maestros espirituales, y los seguidores de esa 
tradición.

sanātana―Eterno.
sāṅkhya―Análisis filosófico que diferencia entre la materia y el espíritu, y sendero del 

servicio devocional expuesto por Kapiladeva, el hijo de Devahūti.
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.
śāstra―Escritura revelada.
sat―Eterno.
Satya-yuga―Primera era del ciclo de cuatro. Dura 1 728 000 años. 
siddhi―Poder o perfección mística adquirido por la práctica de yoga, natural para los 

habitantes de Siddhaloka.
Śikṣāṣṭaka―Ocho versos de glorificación al canto de los santos nombres del Señor, 

escritos por el Señor Caitanya Mahāprabhu.
smārta-brāhmaṇa―Brāhmaṇa más interesado en la ejecución externa de las reglas y 

regulaciones de los Vedas que en alcanzar el objetivo de los Vedas, el Señor Kṛṣṇa.
smṛti―Escrituras reveladas suplementarias del śruti, que son las Escrituras védicas 

originales, es decir, los Vedas y los Upaniṣads.
śrāddha―Ceremonia de ofrendas a los antepasados para liberarlos del sufrimiento.
sudarśana cakra―Arma de Viṣṇu con forma de disco.
śuddha-sattva―Plano espiritual de la bondad pura.
śudra―Obrero; cuarta orden de vida social védica.

— t —
treta-yuga―Segunda era del ciclo de cuatro. Dura 1 296 000 años.
tulasī―Planta sagrada querida por el Señor Kṛṣṇa y adorada por Sus devotos.

— U —
Upaniṣads―Sección filosófica de los Vedas, destinada a conducir al estudiante hacia la 

comprensión del carácter personal de la Verdad Absoluta.

— v —
Vaikuṇṭha―El mundo espiritual, donde no existe la ansiedad.
vaiṣṇava―Devoto del Señor Viṣṇu, Kṛṣṇa.
vaiṣṇava gauḍīya―Devotos de Kṛṣṇa que descienden de la sucesión discipular que 

arranca del Señor Caitanya Mahāprabhu.
vaiśya―Granjero, comerciante; tercera orden social védica.
vānaprastha―Persona retirada de la vida familiar; tercera orden de la vida espiritual 

védica.
varṇa―Una de las cuatro divisiones según la ocupación. Véase también: brāhmaṇa; 

kṣatriya; vaiśya; śudra.
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varṇāśrama-dharma―Sistema social védico formado por cuatro órdenes sociales y 
cuatro órdenes espirituales. Véase también: varṇa; āśrama.

vedānta―Filosofía del Vedānta-sūtra de Śrīla Vyāsadeva que contiene un resumen del 
conocimiento védico y muestra que la Suprema Personalidad de Dios es el objeto 
de la vida.

Vedānta-sūtra―Resumen filosófico realizado por Vyāsadeva sobre las conclusiones 
del conocimiento védico expresados en aforismos cortos.

Vedas―Escrituras reveladas originales, recitadas por vez primera por el propio Señor.
virāṭ-puruṣa―Forma universal del Señor Supremo como conjunto de todas las mani-

festaciones materiales.
viṣṇu-tattva―Expansiones primarias de la Personalidad de Dios original, cada una de 

las cuales es igualmente Dios.
viṣṇu-purāṇa―Una de las Escrituras védicas conocidas como Purāṇas.
vṛndāvana―Morada personal de Kṛṣṇa, donde manifiesta Su cualidad de dulzura; 

aldea en la 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; 

también el Señor Supremo, disfrutador y propósito de todo sacrificio.
yoga―Disciplina espiritual para unirse con el Supremo.
yoga-siddhis―Poderes místicos.
yogī―Trascendentalista cuyo objetivo es unirse al Supremo.
yojana―Medida védica de longitud equivalente a unos trece kilómetros.
yugas―Eras de la vida del universo, y que se suceden en un ciclo repetitivo de cuatro.



GUÍA DEL ALFABETO Y  
PRONUNCIACIóN DEL SáNSCRITO

SIGNOS DIACRÍTICOS CORRESPONDIENTES Y SU PRONUNCIACIóN

vocales

 @ a @A ā w i wR ī o u O ū [ ṛ

 \ ṝ la{ ḷ W e We ai @Ae o @AE au

((M( ṁ (anusvāra)      : ḥ (visarga)
 

Consonantes

Guturales: k ka Ka kha gA ga Ga gha xÿ ṅa 

Palatales: ca ca C cha ja ja Ja jha Ha ña 

Cerebrales: q ṭa Q ṭha x ḍa X ḍha NA ṇa 

Dentales: ta ta Ta tha d da Da dha na na 

Labiales: pa pa  P pha ba ba Ba bha ma ma

Semivocales:  ya ya r ra la la va va

Sibilantes: zA śa Sa ṣa sA sa

Aspirada: h ha avagraha (el apóstrofe):  '

 
Números

0 – 0 1– 1 2– 2 3 – 3  4 – 4 5– 5 6– 6 7 – 7 8– 8 9– 9

 
Signos de vocales

Las vocales toman una forma diferente cuando siguen a una consonante: 

A ā i i L ī  u u ^ ū { ṛ | ṝ  } ḷ  ee e E ai Ae o AE au

Por ejemplo: k ka k(A kā ik ki k(L kī kuu- ku ku  kū k{- kṛ 

k|- kṝ k} kḷ ke- ke kE- kai k(Ae ko k(AEE kau

La letra a se encuentra implícita tras cualquier consonante que no lleve adjunto el signo 
de otra vocal.

El signo ( , ) (virāma) indica que una consonante final no lleva consigo ninguna vocal: 
k,  k
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vocales
Las vocales que llevan superpuesto un guión (largas) se pronuncian con doble duración 
que las cortas. Todas ellas son siempre átonas. Las vocales se pronuncian de la siguien-
te manera:

 a, ā  —  como la a de mar.
 i, ī — como la i de pino.
 u, ū — como la u de mundo.
 ṛ, ṝ  — como ri en río.
 ḷ — como lri en Ulrico.
 e  —  como la e de perro.
 ai  —  como ai en baile.
 o  —  como la o de sola.
 au  —  como au en causa.
 ṁ  —  (anusvāra) como ng en la palabra inglesa song.
 ḥ  —  (visarga) h final sonora: h aspirada seguida de un brevísimo eco de la vocal 

precedente: p.ej. aḥ se pronuncia aha.

 
Consonantes

Todas las consonantes que incluyen la letra h añaden a su sonido el de una h aspirada.

Las consonantes guturales se pronuncian desde la garganta:
 k, kh  —  como la k de kilo.
 g, gh  —  como la g de gato.
 ṅ  —  como la n de tengo.

Las consonantes palatales se pronuncian desde el paladar:
 c  —  como la ch de chino.
 ch  —  como en la ch castellana, añadiendo una h aspirada.
 j, jh  —  como la j en la palabra portuguesa jóia.
 ñ  —  como la ñ de caña.

Las consonantes cerebrales se pronuncian tocando lo alto del paladar con la punta 
de la lengua enrollada hacia atrás:
 ṭ, ṭh  — como la t castellana (pero cerebral).
 ḍ, ḍh  — como la d castellana (pero cerebral).
 ṇ  — como la n en rna (disponiéndose a pronunciar r y diciendo na).
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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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āgas-kṛd bhaya-kṛd duṣkṛd 18.23
agner yonir ivāraṇiḥ 27.23
agnir indhe sa-giribhir 29.42
āha cāyudham ādhatsva 19.10
āhainam ehy ajña mahīṁ  

vimuñca no 18.3

ahaituky avyavahitā 29.12
ahaṁ ca lokānugato vahāmi 21.16
ahaṁ mamābhimānotthaiḥ 25.16
ahaṁ mamety asad-grāhaḥ 31.30
ahaṁ sarveṣu bhūteṣu 29.21
ahaṁ tvāśṛṇavaṁ vidvan 22.14

aham uccāvacair dravyaiḥ 29.24
ahaṅkāras tato rudraś 26.61
ahaṅkāra-vimūḍhasya 26.16
ahaṅkriyā-vimūḍhātmā 27.2
ahanyamānā api tasya varcasā 17.25
ahayas te ’ṅga jajñire 20.48

ahiṁsā satyam asteyaṁ 28.4
aho asyā navaṁ vayaḥ 20.32
aho bata śva-paco ’to garīyān 33.7
aho etaj jagat-sraṣṭaḥ 20.51
aho imaṁ ko nu labheta saṁsthitim 19.27
aho me yakṣa-rakṣāṁsi 20.21

aho pāpacyamānānāṁ 24.27
aho rūpam aho dhairyam 20.32
āho svit saṁhatāḥ sarva 20.11
āhvayan-matta-kokilam 21.41

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.

ābabhāṣe kuru-śreṣṭha 29.6
abhayaṁ dātum arhasi 23.51
abhīkṣṇāvagāha-kapiśān 33.14
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ācakṣva jīva-lokasya 29.3

acirād avarotsyasi 33.10
adanaṁ hima-mardanam 26.40
adharmaś ca samedheta 21.55
adhastān nara-lokasya 30.34
ādhāsyanty añjasātmanaḥ 21.29
ādhatta vīryaṁ sāsūta 26.19

adhiruhyādhiruhya ca 23.20
adhunaiṣo ’bhijin nāma 18.27
ādhyātmikānuśravaṇān 29.18
ādīpanaṁ sva-gātrāṇāṁ 30.25
ādi-rājaḥ sahātmajaḥ 21.45
adogdhā dharmam ātmanaḥ 29.32

aduḥkham asukhaṁ samam 25.16
adūrāt samprapatsyate 24.2
ādyaḥ sthira-carāṇāṁ yo 32.12
ādyo vaivāhiko vidhiḥ 22.15
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aiśvaryam aṣṭāṅgam anupravṛttam 25.37
aiśvaryaṁ pārameṣṭhyaṁ ca 32.15
aiśvarya-vairāgya-yaśo-’vabodha- 24.32
ajādayo vīkṣya śaśaṁsur āgatā 19.27
ājaghne sa tu tāṁ saumya 18.17
ājahārolbaṇaṁ krodhaṁ 18.13

ajānantyā paraṁ bhāvaṁ 23.54
ajāta-śatravaḥ śāntāḥ 25.21
ājñāya vibudharṣabham 24.26
akalpaḥ svāṅga-ceṣṭāyāṁ 31.9
akāmeva visarpati 20.32
ākarṇayan patra-rathendra-pakṣair 21.34

akartuḥ karma-bandho ’yaṁ 27.19
akartuḥ sama-darśanāt 29.33
ākrīḍa bālavad deva 18.24
akṣiṇī cakṣur etayoḥ 26.55
akṣiṇī cakṣuṣādityo 26.64
ākṣiptātmendriyaḥ strīṇām 30.8

akurvann asad-āgraham 27.9
akuto-mṛtyur uddhataḥ 17.19
alabdhābhīpsito ’jñānād 31.28
alakaiś ca lasan-mukham 23.33
alpāhāro ’lpa-ceṣṭitaḥ 30.15
āmantrya taṁ muni-varam 22.26

āmayāvy apradīptāgnir 30.15
ambhāṁsi ca manāṁsi ca 24.8
ambhaso daiva-coditāt 26.44
ambhaso vṛttayas tv imāḥ 26.43
ambho-guṇa-viśeṣo ’rtho 26.48
ambho jihvā rasa-grahaḥ 26.41

amṛtatvāya māṁ bhaja 24.38
aṁsa-deśe garutmataḥ 21.11
aṁsa-nyasta-mahā-gadam 17.21
anabhipretam āpannaḥ 31.25
anādir ātmā puruṣo 26.3
anagnir aniketanaḥ 24.42

ananya-hetuṣv atha me gatiḥ syād 27.30
ananya-śaraṇair nṛbhiḥ 19.36
anāsanna-padāṁ tava 20.27
anaṣṭo naṣṭavan mṛṣā 27.15
anasūyām athātraye 24.22
āṇḍakośo nirātmakaḥ 20.15

aṅgaṁ ca mala-paṅkena 23.25
aṅge bhagavato muniḥ 28.20
aṅghri-mūlam upeyuṣām 18.22
anicchato me gatim  

aṇvīṁ prayuṅkte 25.36
aṇimānam akhaṇḍitam 25.17

animittā bhāgavatī 25.32
animitta-nimittena 27.21
anivṛtta-nimittatvāt 27.20
añjasānvāśnavā aham 25.28
annaṁ sarva-guṇopetaṁ 23.29
antaḥ puruṣa-rūpeṇa 26.18

antardhānākhyam adbhutam 20.44
antar-grāmeṣu mukhato 17.9
antraiś ca bahir āvṛtaḥ 31.8
anugrahāya bhaktānām 20.25
anugrahāyāstv api yarhi māyayā 21.20
anujñātaḥ sahānugaḥ 22.26

anurūpātma-darśanam 20.25
anurūpāya te prabho 21.27
ānuśravika-karmaṇām 25.32
anvavātsīt tam īśvaraḥ 20.15
anveṣann apratiratho 18.23
anvicchati patiṁ yuktaṁ 22.9

anvīkṣate pratinivṛtta-guṇa-pravāhaḥ 28.35
ānvīkṣikyāṁ pracoditaḥ 25.4
anvīyamānas tarasā 20.24
anye punar bhagavato bhruva 23.8
anyeṣāṁ puṇya-ślokānām 19.34
anyonyam abhijaghnatuḥ 18.18
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anyonyāpāśrayatvāc ca 27.17
anyonya-śleṣayottuṅga- 20.30
apākraṣṭuṁ tvam arhasi 25.10
apāṁ rasasya ca yathā 27.18
apaśyan vyanadad bhṛśam 17.23
apaśyat sarva-bhūtāni 24.46

apatyaṁ kapilaṁ harim 33.22
apatya-pariśaṅkinī 17.2
apatya-virahāturā 33.21
apāvṛtaiḥ karṇa-randhrair 22.7
apīcya-darśanaṁ śaśvat 28.17
api nirmukta-saṅgasya 22.12

āpo gāṅgā ivāgha-ghnīr 20.5
apramattodyatā nityaṁ 23.3
aprattā ca tavātmajā 22.15
āpūryamāṇo vibudhaiḥ paśyato ’reḥ 18.8
apy ākhaṇḍala-yoṣitām 33.20
apy ātmatvenābhimatād 28.39

apy ātmatvenābhimatād 28.40
ārabdhāyāṁ punaḥ punaḥ 30.11
ārabhya saptamān māsāl 31.10
ārādhayiṣyaty asurarṣabhehi taṁ 17.30
arcādāv arcayed yo māṁ 29.9
arcādāv arcayet tāvad 29.25

arhayed dāna-mānābhyāṁ 29.27
ārjavenārya-saṅgena 29.18
ārohayad amitra-han 23.37
āropya svāṁ duhitaraṁ 21.36
arthair āpāditair gurvyā 30.10
artha-jñāt saṁśaya-cchettā 29.32

arthāśrayatvaṁ śabdasya 26.33
arthe hy avidyamāne ’pi 27.4
artho bahu-guṇāśrayaḥ 32.33
ārto ’ghaṁ svam anusmaran 30.21
ārūḍhaṁ padam īkṣate 32.25
asad-indriya-tarṣaṇāt 25.7

āsādya tarasā daityo 18.14
aśaknuvaṁs tad-virahaṁ 22.25
asamarthāni bhautikam 20.14
āsanāni ca haimāni 33.16
āsanna-śauṇḍīram apeta-sādhvasaṁ 18.21
āsanotthāna-ceṣṭane 31.26

āśāsānāṁ mahāśiṣaḥ 23.4
āśāsate yogino rūḍha-yogāḥ 21.13
asatīnāṁ ca māyayā 30.8
asati pratipadyate 27.11
asatsu vihito ’dhiyā 23.55
āsedivāṁs tāta purīṁ pracetasaḥ 17.26

asevayāyaṁ prakṛter guṇānāṁ 25.27
asevita-śrī-caraṇair adṛṣṭām 22.18
āsīc ca tūṣṇīm aravinda-nābham 22.21
āsīnaṁ tattva-vittamam 20.4
āsiñcad amba vatseti 22.25
āśiṣāṁ yāpakaṁ nṛṇām 23.23

ā smābhipṛcche ’dya patiṁ prajānāṁ 24.34
asmad-bhuja-cyutayā ye ca tubhyam 18.5
asmad-rāddha-varo ’suraḥ 18.23
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liberación de, 20.4
lista de cuatro, 24.35
mantenidas en la mente, 20. 28
por mantener a la familia, 30.10
reacciones de: servicio devocional y, 27.21; 

33.6 
Véase también: karma, materialismo.

adhi-māsa, 21.18
adhikāri-devatā, 25.42
ādi-puruṣa

Kṛṣṇa es, 26.52
adoración

a la energía material, 23.57
a Dios. Véase: Señor supremo, adoración a.
al Señor, 26.21, 61-62; 32.22
beneficio de, 22.31
como Aniruddha, 26.28, 31
como expansión cuádruple, 26.21
como Hiraṇyagarbha, 32.2
como Kṛṣṇa, 28.4
como necesidad, 24.32
como Superalma, 26.71-72
conocimiento por, 20.52
deseos cumplidos mediante, 21.15, 21, 24
en el templo, 22.31
por los sabios, 22.29-30
mediante la propia capacidad, 23.57
negada por los necios, 24.38
por los semidioses, 21.34
según prefiere el devoto, 20.25
a semidioses, 21.14
a Śiva para obtener buen marido, 23.1
a Umā para obtener buena esposa, 21.15
Véase también: Amor por Dios; forma de 

la Deidad; oraciones; sacrificios; servicio 
devocional; templo.

advaita ācārya, 33.7
advenimiento del Señor Supremo, Véase: 

Señor supremo, advenimiento de; Señor 

— A —
abhaya

Definición, 23.7
aborto, 30.21
ācārya(s)

definición, 24.19 
Véase también: Autoridad espiritual; 

maestro(s) espiritual(es); sucesión 
discipular.

ācāryopāsanam, 29.17
acintya-bhedābheda, 28.41; 29.17
actividad

de Dios. Véase: Pasatiempos del Señor 
Supremo; Señor supremo, actividades. 

espiritual, temprano por la mañana, 20.46
fruitiva. Véase: Actividades fruitivas. 

Material, 21.12, 17;  22.36
material, comparada con espiritual, 22.2
pecaminosa. Véase: Actividades 

pecaminosas.
se necesita un cuerpo para, 24.36
servicio devocional, meta de, 23.56 
Véase también: Conciencia de Kṛṣṇa; 

karma, servicio devocional.
actividades fruitivas

el servicio devocional disipa, 24.17
el servicio devocional elimina, 24.17
enredo en, explicado en detalle, 32.1-43
Véase también: Actividades pecaminosas; 

complacencia de los sentidos; karma.
actividades pecaminosas

absueltas por entregarse al Señor, 21.20
al olvidar al Señor, 25.10
ateos hacen alarde, 20.18
castigo por, 30.19-34
de la esposa caprichosa, 23.3
en la mente, se abandonan, 20.28
excusadas por el Señor, 25.39-40
la Superalma es testigo de, 26.18
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Supremo, forma(s) de.
aeroplano

de Brahmā, 24.19-20
en la antigüedad, 22.17
Véase también: Viajes espaciales

aflicción
disminución de, se considera felicidad, 30.9
motivada por la propia entidad viviente, 

26.8
predestinada por el karma, 27.8
vida material es, 28.36
Véase también: Miseria; sufrimiento.

África, 21.2
agni, 21.15; 23.39
agua, 26.39

espiritual. Véase: Nombres específicos.
ahaṅkāra

definición, 24.18
Véase también: Ego falso.

ahiṁsā
definición, 24.42

aire, 26.35-47
aire vital, 26.37; 28.9-10

en movimiento, comparado al viaje de 
kardama, 23.41

Véase también: Elementos; evolución.
aja

Brahmā es, 33.2
akāma (devotos), 21.24
akṛtātmā

definición, 22.6
akṣaja

definición, 21.33
ākūti, 21.5
akuto-bhaya

definición, 25.43
alimento

digestión de, 26.40; 28.3
entidades vivientes como, 29.15
matar para, 29.15
para los seres humanos, 27.8
Véase también: comer; prasāda.

alivio

material y espiritual, comparados, 23.52
alma(s)

causa de la vida, 28.42
comparada:
a un pájaro, 26.17-18
a una chispa de fuego, 28.43
con el cuerpo, 24.36
con la Superalma, 28.43; 29.20, 27-28

condicionada. Véase: alma(s) condicionada(s)
de los difuntos, oblaciones a las, 20.43
el Señor fecunda la naturaleza material con, 

26.5
en el concepto corporal, 24.18
en el momento de la concepción, 31.1
entidad viviente como, 25.12, 17, 19, 41; 

26.2, 7, 16, 19; 27.8, 17; 28.43; 33.26
entidades vivientes como combinación de 

materia y, 27.17
eterna, 24.36; 25.12; 26.16
eternamente individual, 27.16
ignorancia acerca de 20.18
inteligencia síntoma de, 27.18
liberada. Véase: Alma(s) liberadas(s)
naturaleza de, 25.17; 26.17
parte integral del Señor, 25.17; 28.43-44
sentidos de, 25.7
siempre activa, 28.44
síntoma de la conciencia, 26.3, 14
sirvientas del Señor eternamente, 26.2; 27.1, 

14
Superalma comparada a, 22.4
tamaño de, 25.17
trasmigración de. Véase: Transmigración 

del alma.
Véase también: Entidades vivientes; vida 

material.
almas autorrealizadas

Véase: Devoto(s); devoto(s) puro(s); 
mahātmā(s); maestro(s) espiritual(es); 
personas santas.

alma(s) condicionada(s)
acosados por fantasmas, 20.40
almas liberadas comparadas con, 27.23
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amabilidad del Señor para con, 20.1
busca disfrute sensorial, 20.12, 18, 43
busca vida sexual coberturas de ignorancia 

de, 20.18
como puruṣa o prakṛti, 25.11
como sirviente y subordinada al Señor, 

31.13
comparadas
a hombre enfermo, 28.44
 al fuego, 28.43
al obseso o al hombre loco, 26.6
con el alma liberada, 27.13
con la Superalma, 26.72; 29.34; 31.13; 32.29
con concepto corporal, 20.18
controladas por la naturaleza material, 

26.6-8
controlada por las leyes de la naturaleza, 

21.16
controladas por las modalidades de la 

naturaleza, 25.6
creación suministrada para, 20.12; 33.3
cuatro defectos de, 24.12
cubiertas por la energía ilusoria, 26.4-5
deber de, el servicio devocional, 27.5
efectos de, lista de cuatro, 26.33
el Señor en comparación a, 20.8; 24.43
enfermedades materiales de, dos, 27.23
en la flor de loto, 20.16
en māyā, 24.45
«eternamente», 26.5
historia de, 26.5
ilusión de. Véase: Ilusión.
independencia de, 26.18
liberación para. Véase: Liberación.
movimiento de, restringido, 23.41
progreso mediante la conciencia de Kṛṣṇa 

para, 22.34
reencarnación de. Véase: Transmigración 

del alma
se identifica erróneamente con la materia, 

24.4
sufrimiento de, 24.27
Superalma comparada con, 31.13

Superalma para. Véase: Señor supremo, 
como Superalma.

transmigración de. Véase: Transmigración 
del alma.

vida espiritual necesaria para, 29.23
y Superalma, relación entre, 26.18
Véase también: Entidades vivientes; vida 

material.
almas liberadas

comparadas con almas condicionadas, 
27.13

detalladas, 28.35-38
devotos como, 21.34

alucinación
comparada a disfrute material, 21.21
Véase también: Ilusión, māyā.

ambarīṣa mahārāja, 24.42; 25.23; 28.9; 
32.33

américa, 21.22
amistad, con devotos, 25.21; 27.28; 29.17

Véase también: Devoto(s), relación con.
amor 

comparado con lujuria, 31.29
eterno, comparado con temporal, 25.38
por el Señor, 27.27; 28.18-34
como perfección, 23.7-8
distribuido por Caitanya, 23.8
elevación por medio de, 32.22
en servicio devocional, 29.35
es Kṛṣṇa, 27.6, 10
materialistas carecen de, 23.8
requerido para la adoración de la Deidad, 

29.24
material es falso, 30.8
Véase también: Servicio Devocional.

amṛta
definición, 21.22

aṁśa, expansión, 24.10 
anādi

definición, 26.3
analogías

alimentar al estómago y servir al Señor, 
29.35
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agua y conciencia, 26.22
aire y tiempo, 30.1
árbol de los banianos y Superalma, 25.11
árbol y pájaro verde, y fusión, 27.14
arco y bhakti yoga, 25.29
aritmética espiritual, 28.15
aroma de la tierra e inteligencia del alma, 

27.18
baño en el Ganges y escuchar los 

pasatiempos del Señor, 20.5
barco y cuerpo humano, 31.9
belleza de un muñeco y belleza de la mujer, 

20.31
buey y padre, 30.13
calor del fuego y dharma, 25.11
capitán y maestro espiritual, 31.9 
cerdo y materialista, 32.19
chispa y alma, 28.43
ciego que conduce a otro ciego, 31.31
comer y servicio devocional, 32.26
concha dorada de ostra y el Señor y Su 

creación, 32.28
cordón umbilical y tallo de loto, 29.16
creación y nacimiento, 26.51
criado y liberación, 25.33
cuchilla de afeitar y servicio devocional, 

26.23-24
cuerpo material y cuerpo universal, 26.3
cuerpo y sociedad, 22.3
departamento policial y mundo material, 

26.5
descascarillar arroz y especulación, 27.20; 

29.1-2
despertar y creación del mahat-tattva, 

26.20
despertar y autorrealización, 27.25
dormir y ego falso, 27.15
embrión y forma universal, 26.55
enfermedad y vida material, 20.35
esposa del Señor, y madre de las entidades 

vivientes, y naturaleza material, 26.9
estrellas y muchachas gandharvas, 23.38
excremento y literatura material, 32.19

fecundación y causa de la creación, 28.1,3
flor de loto y trascendentalita, 27.21
fuego del estómago y servicio devocional, 

25.33
fuego en el busque y el Señor en el semen 

del devoto, 24.6
fuego, llamas y humo, y el Señor, entidades 

vivientes y energía material, 28.40
fuego y el Señor, 28.43
fuego y entidades vivientes, 28.43
fuego y existencia material, 21.17; 24.27
fuego y vida material, 27.23
gato y mundo material, 25.24
gema (sin pulir) y Kardama, 21.48
hacha y kapiladeva, 25.11
hombre enfermo y alma condicionada, 

28.44
hombre pobre y rico, y el Señor y la entidad 

viviente, 29.35
islas y planetas, 23.43
leña ardiendo y cuerpos, 28.43
llama de la lámpara y mente, 28.35
Luna y Kardama, 23.38
luz del sol y brahmajyoti, 26.3
luz del sol y conciencia del Señor, 26.3
masticar lo masticado y complacer los 

sentidos, 32.1
miembros del cuerpo del Señor y 

semidioses, 25.42
movimiento del aire y viajes de Kardama, 

23.41
nube de lluvia y misericordia del maestro 

espiritual, 21.17
nube y energía ilusoria 26.4
nube y māyā, 32.28
nudo de la atracción material, 26.2
oler un aroma y conocer a Kṛṣṇa, 29.20
océano de lágrimas y dolor de las entidades 

vivientes, 28.32
océano y devotos del Señor, 24.44
pájaro en el árbol y Superalma, 26.18
perdida de salud y castigo infernal, 30.32
pozo escondido y vida familiar, 24.41
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pozo escondido y relación con mujeres, 
31.40

protuberancia en el cuello de la cabra y la 
naturaleza material, 26.17

purificación del oro, purificación de la 
mente, 28.10

rayos del sol y entidades vivientes, 25.17
regar la semilla del servicio devocional, 

31.39
rey y el Señor, 25.38
rio Ganges y atracción del devoto por el 

Señor, 27.12
rio Ganges y Bhagavad-gītā, 32.28
rio y servicio devocional, 32.37
ropa y cuerpo material, 31.41
rueda y tiempo, 21.18
sabor del agua e inteligencia del alma, 27.18
saborear la leche y percibir al Señor, 32.33
señales televisivas y formas sutiles, 26.34
Sol y el Señor, 21.31; 24.39; 25.9; 26.4; 29.5
Sol y sistema varṇāśrama, 21.52
Sol y Superalma, 22.4
Sol y su reflejo y el desapego, 27.1
soñar y transmigración, 33.26
soñar y vida material, 27.4, 24-25; 28.38
tela de araña y creación del Señor, 21.19
velas y expansiones del Señor, 21.32; 24.10
ventilador eléctrico y karma, 28.38
vida de prisión y vida familiar, 30.8

ananta (Señor), 21.32; 26.25. Véase también: 
Balarāma.

ananta
definición, 20.35

anāsūya, 24.22-23
andha-tāmisra, 28.30; 31.32

definición, 20.18
aniquilación del (de los) universo(s)

dos clases de, 29.44; 32.4, 8-9
el Señor como niño en, 33.4

aniruddha, Señor
adoración de, 26.21, 28, 31
belleza de, 26.28
como señor de la mente, 26.28, 31

aṅgirā, 24.15, 22-23
animal(es)

amabilidad de los devotos para con, 25.21
como mascotas, 29.28
comparados con los seres humanos, 25.1, 

12; 29.28; 30.4, 30; 31.19
complacencia de los sentidos para, 23.53
conciencia de, 31.19
desarrollo corporal de, 31.2
en el lago Bindu-sarovara, 21.40-41
irse al bosque, no para vivir como, 24.41
liberación para, 25.21
los kṣatriyas mataban, 21.50
matanza de, 29.15
modalidad de la ignorancia nos degrada 

hasta, 22.36
nacimiento como, 30.29
niveles de, 29.29-31
prasāda para, 29.28
satisfecho con su vida, 30.1
sentidos para, 29.29-30
Véase también: Especies de vida; vaca(s); 

animales específicos
antepasados

liberación de, 20.43
oblaciones en honor de, 20.43

anthardhāna
definición, 20.44

anukīrtaya
definición, 25.2

apauruṣa
definición, 26.33

apego (material)
a considerarse el Señor, 27.24
al amor falso, 30.8
a las ceremonias fúnebres, 30.15
a las mujeres el apego más fuerte, 31.35-38
peligro de, 31.39-42
razones de, 31.42
a las relaciones corporales, 20.18
a las riquezas, 27.16; 28.39
al cuerpo, etc., 30.3; 31.31
a la vida sexual
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atadura, 28.32
detallado, 31.32-42
universal, 31.35-38
Véase también: Vida sexual
al hombre, 31.41-42
a los resultados, 32.15.20
«bueno» y «malo» determinado por, 

32.23-25
como deseo de disfrute, 31.28-29
comparado al espiritual, 25.20
comparado a un nudo, 26.2
de prakṛiti y puruṣa, 25.11
el conocimiento espiritual rompe, 24.4
el Señor trascendental a, 31.38
en la vida familiar, 28.39; 30.3, 6-8; 31.30, 

41; 32.40
esclavitud de, 25.20; 28.32
ilusión de, 25.10
liberación de. Véase: Liberación.
liberación del. Véase: Desapego
liberación obstaculizada por, 25.24
nacimiento de acuerdo con, 31.41
rituales para la purificación, 32.15-16
transferido a Kṛṣṇa, 25.20
Véase también: Concepto corporal de la 

vida, desapego; deseos, ilusión.
apsarās, 20.28; 24.7
ārātrika, ceremonia, 22.23
árbol(es) 

en el lago Bindu-sarovara, 21.38-43
piadosos, 21.42-43
píos e impíos, 21.40
sentidos de, 29.29

arcanā, Véase: Adoración de la Deidad.
arcā vigraha

definición, 25.35
Véase también: Forma de la Deidad 

arjuna, 28.18
citado sobre la mente inquieta, 25.44
deber prescrito de, 27.21
desapego de, 32.25
entrega de, 27.2
espiritualizado por escuchar, 26.32

Kṛṣṇa satisfecho por, 27.23; 29.15; 31.5
Kṛṣṇa y, 22.7; 24.32

arundhatī, 24.22-23
āryas

civilización, 21.52
definición, 29.18
Véase también: Civilización ārya

aamprajñata
definición, 21.12

asat
definición, 25.12

āsavam (medicina), 23.29
asia, 21.2
asociación Internacional para la Concien-

cia de Krishna
para vivir con devotos, 25.24
Véase también: Conciencia de Kṛṣṇa.

āśrama
definición, 22.11
Véase también: Brahmacārī(s); gṛhastha(s); 

sannyāsī(s); vānaprastha(s).
aṣṭaṅga-yoga, 21.12

comparados con otros yogas, 32.27
divisiones de, lista de ocho, 28.1; 33.8

astrología
casamientos por, 21.15; 24.15

astronomía védica
calendario según, 21.18
Véase también: Planeta(s), universo(s)

asura(s), Véase: Demonio(s).
aśvattha

árbol de la existencia material, 25.11
ateo(s)

Deidad del Señor no aceptada por, 25.35
influidos por el concepto corporal, 20.18
filosofía de daridra-nārāyaṇa de, 29.34
leyes del Señor no aceptadas por, 26.5
semidioses percibidos por, 28.22
teoría de la conciencia del, 26.3
Véase también: Demonio(s); 

impersonalista(s)
atharvā, 24.13, 24
ātmā
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definición, 22.6
Véase también: Alma(s)

ātmānandī
definición, 24.34

ātmārāma
definición, 27.26
devotos son, 27.26

atri, 24.15, 20, 21
austeridad, 32.34-36

ayunando, 26.43
cuatro principios de, 20.53
de Devahūti, 33.14
en brahmacarya, 21.45-47
en la vida sexual. Véase: Celibato.
es valiosa, 33.14
liberación no se alcanza mediante, 25.41
Véase también: Renunciación; sacrificio(s).

australia, 21.2
autor y Bhaktisiddhānta, 22.4
autoridad espiritual

conocimiento por medio de, 20.9
escuchar de, 22.10
sexo y, 21.1
vedas como, 24.35
Véase también: Devoto(s); devoto(s) 

puro(s); maestro(s) espiritual(es); sucesión 
discipular.

autorrealización
características y signos de, 25.18; 27.9-14; 

28.35-38
como conciencia clara, 26.22
comparada a despertar de un sueño, 27.25
conciencia de Kṛṣṇa como, 27.10
de los devotos, 24.44
desapego mediante, 26.2
el servicio devocional sigue a, 25.18; 28.44
es comprender la identidad como parte 

integral del Señor, 28.44
estado brahma-bhūta, 22.36
felicidad de, 28.36
inteligencia para, 26.30
mediante el canto de Hare Kṛṣṇa, 24.35
mediante el servicio del Señor, 24.45

mediante el servicio devocional, 25.19; 
27.28-29

mediante la conciencia de Kṛṣṇa, 32.28
por escuchar a personas autoritativas, 26.2
proceso de, 21.31
Véase también: Servicio devocional.
real comparada con falsa, 31.19
requisitos para, 21.4
sāṅkhya como, 26.2
sāṅkhya para, 24.36-37
Véase también: Comprensión acerca del 

Señor; conciencia de Kṛṣṇa; meditación; 
servicio devocional; vida espiritual; yoga.

avance espiritual
de la sociedad, 21.52
en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, 22.34
enseñanzas para, 21.16; 23.52
esposa (buena) ayuda, 21.15; 22.11
gracias a personas santas, 23.54-55
por medio del auto dominio, 24.3
por medio del maestro espiritual, 20.4; 23.7
salud y brillo signos de, 25.41-47

aves
en el castillo de Kardama, 23.20
en el lago Bindu-sarovara, 21.40-44
pías e impías, 21.40

avidyā
definición, 24.18
Véase también: Ignorancia.

avyakta-mārga-vit
definición, 20.9

ayuno
aliviado con agua, 26.43
en el servicio devocional, 27.22

āyur Veda, medicina
citado sobre tener niño o niña, 23.11
como ciencia médica, 26.37
medicina āsavam, 23.29
tres elementos corporales citados 20.11

— B —
Balarāma (Baladeva), el Señor, 21.32; 28.12
Bali mahārāja, 28.18
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baño
consejos para las señoras, 23.31
en los lugares de peregrinaje, 23.23
medicinal, 26.59-61
principios para, 33.14
sustancias auspiciosas antes y después del 

baño, 23.32
Véase también: Purificación.

Barhiṣmatī, 22.28-30, 32
beber al dormir, 20.41
belleza

de la mujer, 20.30; 23.36-37; 24.14
de la mujer crepúsculo, 20.29
del castillo de Kardama, 23.21
del Señor, 28.16-17
espiritual, 28.15
facial, 23.33
material, 20.31
comparada con espiritual, 20.34-35

bendición de dios, 23.7.Véase también: 
Señor supremo, misericordia de.

bhagavad-gītā
comparada al rio Ganges, 32.28
conocimiento a partir de, 26.3
de insaciable interés, 20.6
eterna, 25.38
hablada por el Señor, 20.5
la realeza de la india escucha, 22.23
Vaivasvata Manu en, 21.3
valor de escuchar, 25.2
Véase también: Bhagavad-gītā, citada sobre; 

referencias sobre.
Bhagavad-gītā, citada sobre

adoradores de semidioses, 21.1
como ven los tontos a Kṛṣṇa, 24.16
conocer la naturaleza trascendental del 

Señor, 21.18; 24.11
deberes de las ordenes sociales, 21.55
destino según las modalidades de la 

naturaleza, 22.36
disfrute, 20.35
el cielo espiritual, 20.16
el Señor

advenimiento de, 20.8; 22.20
como conocedor del Vedānta-sūtra, 24.10
como igual a, 25.41
como propietario, 22.4
conocido mediante el servicio devocional, 

24.47
controlando a māyā, 20.8
controlando a prakṛti, 20.12
en todo pero no en todo lugar, 24.46
gracia de, destructora de la aflicción, 23.7
el yogī más elevado, 21.7
entregarse al Señor, 25.10
felicidad espiritual, 21.12
la existencia material, 25.2
felicidad espiritual, 21.12
la Superalma, 26.18
liberarse de māyā, 26.7
los devotos
como océano en calma, 24.44
dos tipos de, 21.14
los mahātmās, 23.10
los Vedas y el Señor, 22.2
los yogīs 21.7
lujuria e ira, 31.29
mām, 24.39
materialistas y conciencia de Kṛṣṇa, 20.53
nacer en buena familia, 22.33
naturaleza material
como sarva-yoniṣu, 26.19
fecundación de, 26.19
ofrecer al Señor fruta y flores, 22.23
religión como entrega al Señor, 21.16
sacrificio, 20.51
servicio devocional
de acuerdo con las capacidades, 22.7
superior a las modalidades de la naturaleza, 

21.34; 22.36
y el mayor de los peligros, 21.18
trabajar para Viṣṇu, 22.29-30

Bhagavad-gītā, referencias sobre
actividades para Yajña, 27.21
adoración del Señor mediante el propio 

trabajo, 23.57
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adoración a semidioses, 32.34-36 
almas liberadas, 21.34
alcanzar el Brahman mediante el
servicio devocional, 25.36; 32.22
amor por Kṛṣṇa, 27.6
bhāva, 32.22
conocimiento y recuerdo de Kṛṣṇa, 31.16
conversaciones entre devotos, 29.17
cuerpo y alma, 24.36
deberes para adorar al Señor, 29.15
deseos materiales, 30.21; 32.2
devoto(s)
como mahātmā, 26.31
elegido para el reino del Señor, 26.1; 33.22
en el nivel de Brahman, 25.36
es el mejor yogī, 23.42
el alma
el alma como eterna, 31.45-46
en la maquina corporal, 28.6
el beneficio de los sacrificios y penitencias, 

27.4
el control de la naturaleza por Kṛṣṇa, 25.42; 

26.55; 29.40
el control de las modalidades de la 

naturaleza, 27.15
el éxito espiritual, 22.7
el Señor
advenimiento de, 21.50; 31.12
como omnipresente separado, 21.31
cumple nuestros deseos, 21.14, 21
en el corazón, 20.17, 28
conocedor de todo, 24.33
conocido por medio del servicio 

devocional, 24.29
el Señor como causa del recuerdo y el 

olvido, 25.10; 31.15
el sistema varṇāśrama, 21.52
el tiempo que oscurece el sistema de yoga, 

24.37
energía del Señor, 32.28
entidades vivientes como partes del Señor, 

28.43
entrega al Señor, 21.20; 24.28, 32; 25.39-40; 

27.19; 31.15, 20
estado liberado del servicio devocional, 

29.14; 32.26
grandes almas, 22.6
humildad y ausencia de orgullo, 24.42
Kṛṣṇa
morada de, no se regresa de, 25.29; 32.21, 

26
advenimiento de, 29.36
como beneficiario de todo sacrificio y 

penitencia, 32.34-36
como base del Brahman, 27.28-29; 32.32; 

33.26
conocido por medio del servicio 

devocional, 26.1; 29.20
amor por, 32.33
como origen de todo, 27.6; 29.36; 31.19
como semilla de todo, 33.26
pensar en, 21.31
la autorrealización, felicidad por medio de, 

25.18
la inestabilidad de la mente, 25.44
la práctica del yoga, 28.9
la Superalma como la conocedora en todos 

los cuerpos, 32.29
la temporalidad de los placeres celestiales, 

32.3, 21
la trascendencia por medio del servicio 

devocional, 28.11
liberación
liberación por medio del servicio 

devocional, 24.43
por medio del proceso de la conciencia de 

Kṛṣṇa, 25.29; 29.36
cualidades necesarias para, 25.24
los necios que se burlan del Señor, 24.34
ofrecer todo al Señor, 21.30; 33.22
pensar en Kṛṣṇa, 21.31
rechazo a la relación con materialistas, 

25.24
servicio devocional a partir de la 

comprensión del Brahman, 28.44
servidumbre en el trabajo, 23.56
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un sabor más elevado, 31-38; 32.27; 33.20
volverse devoto de Kṛṣṇa, 24.18, 38.

bhagavad-racita
definición, 21.52

bhagavān
significado del nombre, 25.4; 32.26
Véase también: Kṛṣṇa; Señor Supremo

Bhāgavatam, Véase: Śrīmad-Bhāgavatam.
Bhāgavata-Purāṇa, Véase: Śrīmad-

Bhāgavatam.
bhāgavata-prasāda

definición, 23.7
Véase también: Prasāda, Señor Supremo, 

misericordia de.
bhakta(s), Véase: Devoto(s)
bhakti- yoga

definición, 24.43; 25.32
Véase: Amor por Dios; conciencia de Kṛṣṇa, 

servicio devocional.
bhakti-kārya

definición, 21.56
Bhakti-rasāmṛta-sindhu

citado sobre discípulo y maestro espiritual, 
22.6, 7

referencias sobre.
renunciación, 31.42
servir al Señor, 33.10

Bhaktisiddhānta Sarasvatī gosvāmī
encuentro con el autor, 22.13-14
hijo de Bhaktivinoda Ṭhākura. 22.19

Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, a. C., 
22.20-21

Bhaktivinoda Ṭhākura, 22.19
Bharata, rey, 23.43
bhāva, 26.38; 32.22
bhāvana

definición, 26.46
Bhavāni (Parvatī), 23.1; 24.5
Bhṛgu, 24.15, 22.23
Biblia, 32.19
Bindu-sarovara (lago), 21.33, 35, 36-44; 

23.23; 25.5
Bilvamaṅgala Ṭhākura, citado sobre 

liberación como criada, 25.33
liberación sobrepasada por servicio 

devocional, 22.36
boda de brāhmaṇas, 22.16
bondad (modalidad de)

a los planetas más elevados, cultivando, 
22.36

creación de, 26.21
material comparada a espiritual, 24.10
perfección de, 21.13

pura. Véase: Śuddha-sattva.
semidioses nacidos de, 20.22
Véase también: Modalidad de la naturaleza

bosque
retiro a, 24.41

Brahmā, citado sobre
acosado por demonio en busca de relación 

sexual, 20.26
Kapila, 4.18, 19
Kardama siguiendo sus instrucciones, 24.12
las hijas de Kardama, 24.14, 15

Brahmā, Señor, 25.6
adoración a, 26.61; 32.10
aniquilación universal al final de un día, 

29.44; 32.4, 7-10
a partir de Garbhodakaśāyī Viṣṇu, 24.9
apegado a su hija, 31.36, 37
atacado por yakṣas y rākṣasas, 20.19, 21
autoridad, 20.9
citado. Véase: Brahmā, citado.
como alma liberada, 24.11
como creador, 20.16-17; 22.20; 24.12; 

32.12-15
de los brāhmaṇas, 22.2
de los semidioses, 20.22
de los demonios, 20.21, 23, 26, 28
de gandharvas y apsarās, 20.38
de fantasmas y duendes, 20.40
de las coberturas de la ignorancia, 20.18
de kimpuruṣas y kinnaras, 20.45
de los manus 20.50, 51
de sādhyas y pitās, 20.41, 42
de los sabios, 20.52
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de siddhas y vidyādharas, 20.44
de las serpientes, 20.48
como Haṁsa, 24.20
como innaciente, 33.2
como maestro espiritual, 24.12
como padre de Kardama, 24.12
como primer ser creado, 20.16, 17; 24.9, 

10, 12
como prajāpati, 21.5
como Svayambhū, 24.9
como sva-rāṭ, 24.10
conocimiento del Señor a, 26.33
cualidades de, 32.12-15
cuerpo ilimitado por, 20.28, 29, 47
cuerpo de ignorancia abandonado por, 20.19
demonios nacidos de, 20.21, 23
descendientes de, 30.36
el Señor
otorga a, el poder para crear el cosmos, 

20.17-18
instruyó a, en el corazón, 24.10
ordena a, abandonar su cuerpo de 

ignorancia, 20.28
forma de luz de la luna, abandonada por, 

20.39
forma del bostezo abandonada por, 20.41
independencia de, 20.16, 17; 24.10
influido por la pasión, 20.28
Kapila adorado por, 24.11
Kardama instruido por, a tener progenie, 

21.6
Kardama ensalzado por, 24.12
Kṛṣṇa definido por, 25.41
Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu y, 20.25 
liberación no es otorgada por, 32.12-15
liberación de, 32.9-10
los demonios acosaron a, en busca de 

relación sexual, 20.23, 24, 26
manus en un día de, 21.3; 22.35
modalidad de la pasión a cargo por, 20.17
nacimiento de, 28.23-24, 25; 33.2
planeta de, 25.37
regresó a su planeta, 24.20

sucesión discipular a partir de, 24.19
universo vuelve a ser creado por, 20.17
uno en cada universo, 25.52
Varāha, aparece de las fosas nasales de,  24.6
viaje por el espacio de, 24.20

brahma-bhūta
definición, 31.43
personas, 21.34; 22.36.

brahma-bhāvana
definición, 24.4.

Brāhma-muhūrta
definición, 20.46

brahmacārī(s)
austeridad para, 21.45
como estudiante célibe, 21.4
deberes para, 32.34, 36
deberes de la mañana para, 21.45
dos tipos de, 22.14
en el movimiento para la conciencia de 

Kṛṣṇa, 21.45
hombre casado regulado es como, 28.4
naiṣṭhika, 22.14; 24.20
rasgos corporales de, 21.45
Véase también: Discípulo y maestro 

espiritual.
brahmacaryam

definición, 28.4
brahmajyoti (refulgencia Brahman)

como brillo corporal del Señor, 24.39
como fuente de la luz solar, 26.3
como refulgencia del Señor, 25.34; 26.3
comparada a los rayos del sol, 26.3
definición, 20.16
el Señor mas allá, 25.19
liberación, 25.34
Véase también: Brahman.

Brahmaloka, 21.25; 27.26-27; 32.4
Brahman (absoluto impersonal)

como aspecto de la Verdad Absoluta, 24.29
como aspecto impersonal del Señor, 32.26
como refulgencia del Señor, 25.34; 26.3; 

27.28-29; 29.8
comparado a pradhāna, 26.10
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comprendido por los devotos, 33.26
comprensión de, Véase: Comprensión 

Brahman.
el Señor como la base de, 31.32
el tiempo gira alrededor de, 21.18
entidad viviente como, 25.1
personal e impersonal, 32.23
saguṇa, comparado a nirguṇa, 26.15
todo como, 26.15
Véase también: Refulgencia Brahman.

Brahman Supremo
errores en la comprensión de los 

impersonalistas, 33.6
Véase también: Kṛṣṇa; Señor Supremo; 

Verdad Absoluta.
brāhmaṇa(s)

citado acerca de Nanda Mahārāja, 24.11
comparado a la cabeza y el corazón, 22.3
creados a partir del rostro del Señor, 22.2
cualidades de, 22.2-3
de casta, 33.6
deberes y servicio de, 29.15
el devoto es el más elevado, 29.32
el maestro espiritual determina, 33.6
en la actualidad, 22.16
función de, 22.2, 3
matrimonio con kṣatriyas, 21.28
nacimiento en familia de, 33.6
niveles de, 29.31
no interesados en la complacencia de los 

sentidos, 22.2-3
protegidos por el Señor, 22.3
purificación para volverse, 33.6
relación de los kṣatriyas con, 20.56; 21.56; 

22.4
smārta-brāhmaṇas, 33.7
son el corazón del Señor, 22.3
son magnánimos, 31.17
Véase también: Sistema varṇāśrama.

Brahma-saṁhitā, citada sobre
el Señor y su morada, 21.11
las innumerables expansiones del Señor, 

23.44.

Brahma-saṁhitā, referencias sobre
el Sol como ojo del Señor, 26.55
Kṛṣṇa
como persona original siempre joven, 

26.52; 28.16; 31.19; 33.30
como controlador supremo, 26.3, 52; 29.44
la forma y morada del Señor, 26.3
la refulgencia del Señor, 26.3
la Superalma, 26.50
las expansiones del Señor, 21.32
las formas del Señor, 32.8
las innumerables formas del Señor, 20.25; 

25.31
las opulencias planetarias, 23.43
ver a Kṛṣṇa con amor, 27.10.

Brahmāvarta, 21.25; 22.25
brahma-saukhya

definición, 20.35
búsqueda científica

de las formas sutiles, 26.34

— C —
Caitanya-caritāmṛta, citado sobre

compañía de personas santas, 23.54
persona consciente de Kṛṣṇa, por encima 

de los rituales, 20.43
Caitanya-caritāmṛta, referencias sobre

el alma como sirviente eterna de Kṛṣṇa, 
26.2

Kṛṣṇa como amo y los demás como 
sirvientes, 28.22; 29.38

la misericordia del maestro espiritual y 
Kṛṣṇa, 20.4

Caitanya (mahāprabhu)
advenimiento de, 26.61
alabado por Rūpa Gosvāmī, 23.8
amor por Dios distribuido por, 23.8
Bhaktisiddhānta Sarasvati predicando el 

mensaje de, 22.19
canto de los nombres de las gopīs por, 28.18
citas. Véase: Caitanya, citado sobre.
como Kṛṣṇa, 24.26
conciencia de Kṛṣṇa enseñada por, 29.33
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el Señor adviene como, 33.4
Haridāsa Ṭhākura aceptado por, 33.40
misericordia de, con un perro, 29.23
referencias sobre. Véase: Caitanya, 

referencias sobre
Véase también: Caitanya, citado sobre; 

Caitanya, referencias sobre.
Caitanya, citado sobre

amor por Dios, 23.8
compañía de personas santas, 22.4; 23.54
el propósito de la vida humana, 22.19
escuchar, 25.27
escuchar a los impersonalistas, 25.34
posesiones, 25.39-40
servicio devocional, recomendación de 

cinco tipos de, 25.36
sobre el canto de los santos nombres de 

Dios, 21.7, 45-47; 24.35
Véase también: Caitanya Mahāprabhu, 

Caitanya, referencias sobre
cantar los nombres de Kṛṣṇa, 28.9-10
el alma como eterna sirviente del Señor, 

26.2
el devoto no tiene deseos, 29.13
Véase también: Caitanya Mahāprabhu, 

citado sobre
Véase también: Śikṣāṣṭaka, referencias sobre.

cakra del Señor, 28.27
camarīs

definición, 21.44
Candra, 25.42
canibalismo, 30.13
cantar sobre el Señor supremo

libertad por medio de, 21.17
Véase también: Canto del santo nombre; 

escuchar y cantar sobre el Señor.
canto del santo nombre

Caitanya recomienda, 28.10
como deber del brahmacārī, 21.45-47
como el Señor mismo, 21.32
como lo mejor, 27.6
como meditación, 28.19
como purificador, 26.61; 28.10

cualidades previas para, 33.7
de manera ofensiva, 33.7
en toda circunstancia, 32.21
importancia de, 29.17
liberación por medio de, 22.38; 31.21
liberación mediante, 25.33; 27.21
miserias aliviadas por, 25.23
necesidad de, 27.6
para fijar la mente en Kṛṣṇa, 28.8-9
para Kali-yuga, 21.4, 7; 24.35
potencia de, 33.6-7
purifica, 33.6-7
siempre fresco, 21.22
valor de, 25.23; 26.32
Véase también: Cantar sobre el Señor 

Supremo; mantra Hare Kṛṣṇa.
Cāṇakya Paṇḍita, citado sobre

cuando un granuja no habla, 24.42
enemigas del hogar, 23.3
utilización del tiempo, 30.1
utilización de la salud, 29.31

caṇḍālas, 29.15
cāraṇas, 33.34
caridad, 25.10, 27; 32.34-36

en los lugares de peregrinaje, 21.30
Véase también: Filantropía

carne, consumo de
adorando a la diosa Kālī, 32.2
principios de la renunciación prohíben, 

20.53
supuestos sannyāsīs adictos a, 24.53

casado(s),Véase: Gṛhastha(s).
castas, sistema de. Véase: Varṇāśrama, 

sistema.
castigo

comparado a perder riquezas, 30.32
enfermedad como, 30.28
en el infierno, 30.28-31
por vida sexual ilícita, 30.28
por comer carne, 30.25
por derrochar la riqueza, 30.31-23
por uso pecaminoso de la riqueza, 30.31
tras la muerte, por pecar, 30.25-29
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castillo
en el aire, Kardama creo, 23.12, 21.

catur-vyūha (expansión cuádruple), 26.21.
causa suprema

de la creación, 20.12
Véase también: Creación; Señor Supremo, 

como creador; Verdad Absoluta
causa y efecto, 26.49-50

causal (Kārana), océano
universos en, 20.15, 17
Véase también: Garbha, océano; Maha-

tattva.
cautiverio material

al trabajo diario, 23.56
liberación de, 21.16; 24.17, 18, 38, 41
Véase también: Apego material; deseos 

materiales; ignorancia; ilusión; mundo 
material; vida material, 

celibato
necesidad de, 27.7
requerido en el yoga, 28.4-5
significado y valor de, 26.57, 27.7
Véase también: Sannyāsa, vida sexual.

célibes, Véase: Brahmacārī(s); sannyāsī(s).
cerdo

disfrute material del, 21.14.
cerebros, Véase: Inteligencia; mente.
ceremonias rituales

devotos y, 20.43
para la prosperidad económica, 20.52
Véase también: Sacrificios;  ceremonias 

específicas.
Chāndogya Upaniṣd

citado sobre el todo como Brahman, 26.15
ciclo de nacimiento y muertes

el servicio devocional sobrepasa, 24.38
los científicos no pueden desafiar, 24.38
sufrimiento por medio de, 21.17
Véase también: Cautiverio material; muerte; 

nacimiento; transmigración del alma.
ciclo (yuga), 22.35; 24.26

Véase también: Dvāpara-yuga; Kali-yuga; 
Satya-yuga; Tretā-yuga.

cielo, 26.47.
cielo espiritual

obtenido por los impersonalistas, 27.28-29
Véase también: Mundo espiritual; 

planetas(s) espiritual(es); planeta(s) 
Vaikuṇṭha.

científico (s)
leyes del Señor y, 20.18
proceso de nacimiento y muerte y, 24.38.

cisne-aeroplano
Brahmā viaje en, 24.19, 20.

ciudadanos
bienvenidas al retorno del rey por, 22.26, 27
Véase también: Población.

ciudades
en la antigüedad, 22.26-27
Véase también: nombre de ciudades.

civilización humana
ārya, 21.52-54
bajo concepto corporal, 24.36
bases de, 22.3
Véase también: Cultura védica; sistema 

varṇāśrama; sociedad humana.
clima, 25.42 
comer

carne, 32.2
con austeridad, 28.3; 33.14
matar para, 29.5
regulación de, 27.8-9; 28.3; 33.26
Véase también: Alimentos; prasāda.

comparaciones, Véase: Analogías.
complacencia de los sentidos

brāhmaṇas sienten aversión por, 22.2-3
comparada a masticar lo masticado, 32.1
comparada con el servicio devocional, 25.7
degradación debido a, 31.33
demonios persiguen, 20.38; 21.14; 22.2
el mundo anima a, 30.21
en la vida familiar, 32.1-2
filantropía, 27.5
gṛhastha y, 22.11
impide la meditación 21.4
las almas condicionadas buscan, 20.43
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material comparada con espiritual, 21.13
no interesa a los devotos, 25.26
para los necios, 21.14
para los animales, 23.53
perdida de inteligencia por, 30.21
religión no es para, 28.3
seres humanos y, 23.53
vida material es, 21.25; 22.12
Véase también: Apego material; concepto 

corporal de la vida; deseo(s); disfrute 
material; felicidad; placer; vida sexual.

comprensión Brahman, 25.19, 41; 28.44; 
32.26, 33; 33.26, 30
caída desde, 25.29
como incompleto, 25.41
por medio del yoga, 25.29

comprensión del Señor, 32.34-36
como kaivalya 21.12
de los devotos, 27.11, 12; 32.32
de ver al Señor en sus energías, 27.12
en conciencia de Kṛṣṇa, 27.9-12
placer proveniente de, 32.33
planos de, 25.19; 32.26, 33; 33.30
proceso de, Véase: Servicio devocional real, 

en comparación con teórica, 25.41
Superalma y, 26.71-72; 31.13
Véase también: Comprensión Brahman; 

conciencia de Kṛṣṇa.
concentración, Véase: Meditación.
concepción, 31.1
concepto corporal de la vida, 25.10, 16, 19, 

44; 26.5, 8, 14, 16; 27.8, 13.17; 28.37-39; 
29.3-5; 31.20, 30
alma bajo, 24.18
almas condicionadas bajo, 20.18
civilización bajo, 24.36
los ateos bajo, 20.18
Véase también: Ignorancia; ilusión; māyā.

conciencia de Kṛṣṇa
actividades en, 20.5; 21.30
adorar a Vāsudeva para, 26.21
almas condicionadas progresando en, 22.34
asociación para. Véase: Asociación 

Internacional para la Conciencia de 
Krishna.

autorrealización en, 27.10
autorrealización mediante,  32.28
caída del plano de,  26.23-24, 26
candidatos elegibles y no elegibles para,  

32.28-42
ciencia de,  21.32
como conocimiento, 24.18
como conciencia clara, 26.22
como expansión vāsudeva, 26.21
como escuchar el nombre de Kṛṣṇa, 28.8
comparada a sentir un aroma, 29.20
cualidades adquiridas en, 31.33
de los reyes de la India, 22.33
deber de expandir, 21.31
deberes diversos en, 22.7
desapego en, 27.22
detiene las miserias mediante, 22.31, 32, 37
el gṛhastha en, 23.49
en contraste con conciencia de māyā, 25.15
en la sociedad, 22.4
en las órdenes de renunciación, 33.12
es beneficiosa para todos, 20.43
es conciencia pura y original, 26.6
es el mayor regalo, 23.8
es independiente de la situación material, 

27.8; 31.21
es la perfección del yoga, 31.39
es trascendental, 25.15-18
es universal, 32.40
excelencia de, 23.9
felicidad mediante, 20.51
forma del Señor se revela en el proceso de, 

21.11
inalcanzable para el materialista, 20.53
inteligencia para, 26.29
liberación mediante. Véase: Liberación.
libertad mediante, 24.40
medio para trascender el tiempo, 21.17
mente controlada mediante, 25.44; 

26.27;27.5
misión de, 22.31
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niños educados en, 22.19
no es sectario, 32.40
para las mujeres, 31.41
para todos, 31.41
perfección de, 22.33
perfección en una sola vida mediante, 25.27
personas de, Véase: Devotos,
 plano de servicio espontáneo, 28.35
poder místico, 25.26
predicadores de. Véase: Predicadores.
protege de un nacimiento infernal 30.34
purificación de la conciencia mediante, 

26.61
riqueza para usar en, 30.31
siempre fresca, 22.35
sobrepasa las modalidades de la naturaleza, 

22.36; 24.43
superior al disfrute material, 22.34
unicidad en, 32.11
Véase también: Servicio devocional; vida 

espiritual; amor por el Señor. 
ventajas de. Véase: Servicio devocional, 

ventajas de.
vida eterna mediante,   24.38
yogī en, 21.7

conciencia, 32.28
a partir del espíritu, 26.3
clara, por adorar a Vāsudeva, 26.21
como signo de la existencia del alma, 26.3, 4
comparada al agua, 26.22
de Kṛṣṇa. Véase: Conciencia de Kṛṣṇa, 
del alma y la Superalma, 32.29
el Señor como omnipresente, 26.3
espiritual comparada con material. 26.6
grados de, 27.10
material, vida material causada por, 26.7
pura, 26.14, 22
purificación de, 26.61
superconciencia del Señor, 26.3
teoría atea de, 26.3
teoría materialista de. 26.3
Véase también: Alma(s), conciencia de 

Kṛṣṇa, ego falso, ilusión.

conocimiento
a Brahmā desde el interior, 26.33
a partir de los sentidos, imperfectos, 32.28
acerca de Kṛṣṇa como propietario, 

disfrutador y amigo, 27.4
acerca del Señor
como el propósito de los Vedas, 29.31
como Superalma, 29.20-29
comparado a saborear la leche, 32.33
liberación mediante, 29.36
mediante las escrituras, 32.28
niveles de, 29.32 
solo mediante el servicio devocional, 26.1; 

29.20; 32.33
conciencia de Kṛṣṇa como, 24.18 
cubierto con el tiempo, 24.37 
de la verdadera identidad, 27.15-16
de los brāhmaṇas y los vaiṣṇavas, 29.32
del espíritu y la materia, 27.10
destruye el afecto material, 24.4
espiritual
a partir de la fe, 25.43
a través del maestro espiritual, 25.8, 30
comparado con material, 26.33
de la verdadera identidad, 28.35-39
desapego necesario para, 26.17-72
es eterno, 25.38
inteligencia ayuda para, 25.30
los sādhus dan, 25.20
mediante la compañía de devotos, 25.25
mediante servicio devocional, 25.19, 43
sāṅkhia es, 26.1
tres fuentes, 28.4
ventajas de, 25.1, 8, 12; 26.32; 32.28
ventajas de para el desapego, 25.18; 26.2; 

27.22
ventajas de, para el servicio devocional, 

27.22
ventajas para la autorrealizacion, 25.8, 12; 

26.1; 29.36; 31.16.
liberación mediante, 21.21
material es defectuoso, 26.33
mediante la escucha, 24.17; 26.33; 32.28
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mediante la adoración del Señor, 20.52
mediante el maestro espiritual, 24.12; 25.30; 

26.33; 28.4; 32.42
mediante el servicio devocional, 29.20; 

32.23, 29-30, 34-36
mediante las modalidades de la naturaleza, 

25.12
necesario en el servicio devocional, 25.27
por medio de la autoridad, 20.9
por medio de la sucesión discipular, 27.22
 semidioses poseen, 20.31
servicio devocional como meta de, 29.1-3
sobre la transmigración del alma, 29.3-4
sobre la verdad absoluta, 29.32
Véase también: Verdad Absoluta 

consumo de drogas y alcohol, 20.53; 24.35
control de los sentido(s)

artificial, 27.5
control de, 25.44
mediante el canto de Hare Kṛṣṇa, 25.33
mediante el servicio devocional, 27.5; 31.36
mediante el prasāda, 25.33
Véase también: Austeridad; celibato; 

desapego; renunciación.
vida humana da oportunidad de, 31.19

control de natalidad, 30.21; 31.15.
corán, 32.15
corazón

brāhmaṇas comparados a, 22.3
el Señor en, 20.17, 28; 21.23; 24.5, 45-46
«nudo» del afecto en, 24.4

creación
para las almas condicionadas, 20.12
Véase también: Mahat-tattva; mundo 

material; universo(s)
creación (acto  de)

comparado al nacimiento, 26.18, 19
de la vida, 26.19
del mahat-tattva, 26.20
el sonido causa de, 26.32
influencia del tiempo, 26.17
para los pasatiempos del Señor, 26.4, 5
por el Señor, 26.8-9, 55

por medio de la energía del Señor, 20.12, 
15, 16, 17; 21.20

principio de la vida sexual en, 26.51
propósito de, 33.3
Véase también: Causa suprema; evolución; 

Señor Supremo, como creador.
crepúsculo

como periodo de la pasión, 20.29
demonios y, 20.29-36
Véase también: Noche.

cuerpo espiritual
adquirido por devotos, 27.28-29
para la conciencia de Kṛṣṇa, 26.8
Véase también: Alma

cuerpo del Señor, Véase: Señor Supremo, 
cuerpo de.

cuerpo material
actividad material requiere de, 24.36
alma en comparación con, 24.36
alma y Superalma en, 22.4
apego a. Véase: Apego
bases sutiles de, 26.34
Brahmā, tiró, 20.28, 30, 47
burdo otorgado a los antepasados, 20.43
causas de, 26.34, 38; 28.42
como dvitīya, 26.16
como sufrimiento, 24.36, 37
como templo del Señor, 29.34
comparado a
cuerpo de los sueños, 28.38
traje, 31.41
leña, 28.43
componentes de, lista de siete, 31.3-4
conciencia no proviene de, 26.3
creado por la naturaleza, 26.5
debido al karma, 26.8
del brahmacārī, 21.45
desapego del. Véase: Desapego.
desarrollo de cuatro tipos de, 31.2
destructible, 24.36
determinado por las modalidades de la 

naturaleza, 26.5, 28, 43
devoto, trascendental a, 28.37; 29.23; 33.27
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el tiempo como causa del envejecimiento, 
29.4, 37

elementos de, 27.28-29
elementos psicológicos de, lista de tres, 28.11
entidad viviente diferente de, 25.10, 16, 19; 

26.2, 5, 7, 16; 27.8-9, 17; 28.37-39
es temporal, 26.3; 30.3
evolución de. Véase: Evolución.
funeral por, 30.15
humano comparado a otros, 31.19
identificación con. Véase: Concepto corporal 

de la vida.
liberación de. Véase: Liberación
necesidad del, 21.17
para el devoto, 27.8
prolongado, 28.39
purificado mediante ejercicios respiratorios, 

28.11
regulaciones para, 33.26
sentidos de. Véase: Complacencia de los 

sentidos; sentidos
sociedad comparada a, 22.3
sutil, 28.28; 25.33; 26.34
elementos de, 27.14, 28-29; 28.38
liberación de, 27.28-29
castigo para, 30.20
rapidez posible para, 30.23-24
Véase también: Ego falso; inteligencia; 

mente.
Véase también: Concepto corporal de 

la vida; inteligencia; mente; muerte; 
nacimiento; sentidos.

cultura, Véase: Civilización humana; cultura 
védica; sistema varṇāśrama; sociedad 
humana.

cultura hindú, Véase: Civilización ārya; 
varṇāśrama-dharma; cultura védica.

cultura védica
bases de,  22.3
calculo del tiempo en, 21.18
dentadura blanca en, 23.33
estilo de vida espiritual de, 22.19, 22.33
marido y esposa en, 23.2

matrimonio en, 21.27; 22.13, 16, 25; 24.15
mujer ejemplar en, 23.1
retiro de la familia en, 23.52
tener hijos en, 20.28
Véase también: Civilización ārya; India; 

sistema varṇāśrama.

— D —
daiva

definición, 20.12
dakṣa, 21.5
dāna, 29.27
dantavraka, 23.26
danza, 20.38
daridra-nārāyaṇa

concepto, 29.28
darwin, 29.29.
deberes, 29.13

de la esposa, 22.11; 23.1-6, 8
de las mujeres en relación con el baño, 

23.30
de los reyes kṣatriyas, 21.50, 52-54
de los padres, 21.27
del bramacārī, 21.45-47
del discípulo, 22.7
del sannyāsī, 21.31; 24.34
del superior para con el subordinado, 23.51
elevación por medio de, 32.34-36
en el disfrute, 21.16
en el sistema varṇāśrama, 28.2; 29.25; 

32.34-36
en el sendero de conciencia de Kṛṣṇa, 27.21
materiales comparados con espirituales, 

28.2
para Arjuna, 32.5
para devotos en bondad, 29.10
para el padre, 22.24
para el marido, 22.11; 23.50
para el casado, 21.31
resultados de
del Señor, 32.5-6
materialistas apegados a, 32.16.22
Véase también: Ocupación.
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 y servicio devocional, 22.20
defectos 

cuatro, 24.12.17
deidad del Señor Supremo, forma de, 25.38; 

26.46; 28.18; 31.22
como el Señor mismo, 21.32
en la ceremonia de maṇgalārātrika, 22.33
es trascendental, 29.17
materiales para hacer, 26.44-45; 28.18, 31
neófito sirve a, 25.46
penacho de abanicar, 21.42-43
Véase también: Señor Supremo, adoración 

a; formas específicas de la Deidad.
deidad, adoración

autorizada, 26.45
clases de, 25.36; 29.16
como meditación, 28.26
como relación eterna, 25.38
con conocimiento de la Superalma, 

29.21-22
con la Deidad como hijo, 25.38
con los deberes prescritos, 29.25-26
Deidad vestida en, 28.24
distribución de prasāda, para acompañar, 

29.24
el amor es necesario en, 29.24
en la mente, 28.31
enseñada por el maestro espiritual, 25.39
es igual a la meditación, 28.18
es Kṛṣṇa, 28.4
filosofía de, 25.35-36
liberación por medio de, 25.36
necesaria para todos los devotos, 29.16
rechazada por ateos e impersonalistas, 

25.35
deidades de la naturaleza material

Véase: Semidioses.
delhi, 22.28
demonios

batiendo el océano, 28.27
Brahmā acosado en busca de relación 

sexual por, 20.23, 24, 26
buscan la vida sexual, 20.23, 29, 31, 34, 35, 

36
como engañadores y engañados, 21.7
confunden el crepúsculo con una mujer, 

20.30-37
creados por Brahmā, 20.26, 28
devotos
comparados con, 20.31.
en familias de, 28.18
el Señor
castiga a, 20.27
mata a, 21.50; 24.6
influenciados por la ignorancia, 20.22, 31, 

37
matados por māyā, 28.29
matados por el Señor, 28.28
mundo material atrae a, 20.34
nacidos durante la noche, 20.22
nacidos de Brahmā, 20.21, 23
nacidos de, 20.21, 23, 26, 28
semidioses comparados a, 20.22, 23, 31
Véase también: Ateo(s); impersonalista(s); 

materialista(s); no devotos; demonios 
específicos.

deportes
Ejecutados por princesas, 22.17
Mujeres y, 20.35

desapego
celibato como primordial, 28.5
como principio básico de yoga, 32.27
comparado al sol no afectado por sus 

reflejos, 27.1
de comer, 29.24
de la liberación, 25.34; 29.13
de la vida sexual, 28.32
de las calamidades predestinadas, 27.8
de los poderes místicos, 27.30
de los devotos, 25.37, 39-40; 27.27; 31.48; 

32.24-25
de los resultados de las actividades, 32.5-6
del cuerpo, 28.35-38; 33.26-27
del devoto puro, Véase también: Devotos 

puros; servicio devocional puro.
en Arjuna, 32.25
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gracias a la compañía de los devotos, 25.55
mediante la autorrealización, 26.2
necesario para el conocimiento espiritual, 

26.72
por medio de la vida familiar en conciencia 

de Kṛṣṇa, 31.42
por medio del servicio devocional, 25.26; 

26.72; 27.1-5; 32.23, 24; 33.22
por medio de un sabor más elevado, 33.20
por medio de la conciencia espiritual, 25.16
prueba de conciencia de Kṛṣṇa, 27.22
Véase también: Apego; celibato; control de 

los sentidos; renuncia.
deseos

complacidos por el Señor, 21.14.15, 16, 21, 
24, 28

fruitivos, servicio devocional y, 24.17
materiales
comparados a espirituales, 26.31
trascender, 21.12

deseo sexual
en el hombre y la mujer, 23.44
Véase también: Vida sexual

destino
de las almas condicionadas, 20.12
por medio de las modalidades de la 

naturaleza, 22.36
Véase también: Karma; transmigración del 

alma.
devahūti

afecto de Svāyambhuva Manu por, 22.17, 
18, 24, 25

aparición de, por medio del poder místico 
de Kardama, 23.34-35

austeridades de, 33.14
bañada y servida por criadas, 23.27-30
belleza de, 22.16, 17, 18; 23.33, 34, 36-37, 

38, 50
bendiciones para, por escuchar, 33.37
buscando avance espiritual, 23.52-57
citada sobre su deseo de un hijo de 

Kardama, 23.10.11
como hija de Svāyambhuva Manu, 22.9, 

18; 26.17
como madre de Kapila, 21.32; 24.19; 33.24
comparada a la luna, 23.38
compasión de, 29.5-6
condición demacrada de, 23.11, 21, 24, 25
cualidades de, 22.9, 15, 16, 17, 19; 23.1, 3
desapego de, 33.27-29
ejemplo de mujer dependiente, 33.12
en el lago Bindu-sarovara, 23.25-33, 34
entregada a Kadama por Svāyambhuva 

Manu, 22.22, 24
escucho a Narada hablar de Kardama, 22.10
familia de, 22.8, 18
Kapila en el vientre de, 24.6, 10, 18
Kapila nacido de, 33.2, 4
Kapila iluminó, 24.18, 40
Kardama
aconseja a, que se bañe en el lago Bindu-

sarovara, 23.23
admite casarse con, 22.15, 16, 18, 19
amado por, 23.9
atraído por, 23.36-37
bendice, 23.4-6, 8, 9
como maestro espiritual de, 24.5
disfruto con, 23.39, 40, 44-46
fecunda a, 23.47
hijo de, deseado por, 23.10, 11
informa a, de que el Señor va a ser su hijo, 

24.2, 4
la partida de, perturbó a, 23.50
palacio de, confunde a, 23.21
preguntado por, para liberarse del temor, 

23.51
se casa con, 22.23
servido por, 23.1, 2-8, 36-37
liberación de, 33.30
mantenida por el Señor, 33.29
meditación de, 33.23-25
narración por, 25.7-11, 28-30; 26.8; 27.17-

19; 29.1-5; 33.6-8
nueve hijas nacidas de, 23.48
oraciones de Kapila por, 33.1-3
pasatiempos de, como puros y 
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confidenciales, 33.36-37
preguntas de, sobre
el nacimiento y la muerte, 29.3
el Señor y sus energías, 26.8
el tiempo, 29.4
el yoga místico, 25.29
espíritu y materia, 25.11
la liberación, 27.17-19
prakṛti y puruṣa, 25.11
su servicio devocional, 25.28; 29.1-2
profecías del Señor sobre, 21.26-29, 31, 32
protegida por la familia, 33.19
renunciación de, 33.20, 24-25
rio de, 33.32
se lamenta a Kardama, 23.51-57
servicio devocional de, 33.13-30
servida por criadas, 33.28
Viśvāvasu confundido por, 22.17, 18
yoga practicado por, 21.4.

devakī, 25.41
devoción, Véase: Servicio devocional.
devoto(s) del Señor Supremo

akāma, 21.24
alimentos para, 27.8; 29.15
amistoso con, 25.21; 27.8; 29.17
antepasados de, son liberados, 20.43
autorrealización de, 24.44; 27.8
autorrealización por medio de, 27.28-29
brahman comprendido por, 33.26
cabeza de familia, 24.29.Vease también: 

Gṛhasta(s).
características de, detalladas, 25.20, 21-23
celibato para, 27.7
como avances “superior” al Señor, 25.2
como almas liberadas, 21.34; 22.36
como āryas, 33.7
como ātmārāma, 27.26
como brāhmaṇa más elevado, 29.31-32
como eternamente conectado al Señor, 

25.38-40
como īśvara, 27.24
como mahātmās, 26.31
como misericordia del Señor, 27.28-29

como muni, 27.8
como reyes, 21.1
como sādhus, 25.20, 21-23
como sirvientes eternos, 31.11
como yogī, 25.2
comparados
a gatitos, 25.24
al loto, 27.21
al océano en calma, 24.44
con los demonios, 20.31
con los impersonalistas, 25.34; 27.24.25
con los jñānīs 24.29
con los  materialistas, 27.26
con los munis, 28.20
con los yogīs, 23.42; 24.29
compasión de, 21.31; 29.17, 24
compasión para, 27.8
con deseos y sin deseos, 21.24
con mezcla y puro, 27.27
cualidades de, 29.18; 31.33; 32.41-42
cualidades previas para, 33.7
de tercera clase, liberación para, 25.36
demonios comparados con, 20.31
desapego de, 25.26, 34, 37, 39-40; 27.27, 30; 

29.33
desarrollan las cualidades de los semidioses, 

32.23
desean servicio devocional, 21.15, 31
deseos de, espirituales, 28.36; 29.12
distinciones entre, 29.16, 17
duplicidad evitada por, 29.18
duración de la vida del, ni puede ser tocada 

por el tiempo, 21.18; 22.35.
el Señor
como hijo de, 24.4, 5, 6; 33.4
conocido por, 24.29
consuela el sufrimiento del, 20.25
cumple los deseos del, 21.7, 24, 27-28
en forma de, 24.26
en etapa avanzada, 24.46
favorece al, 28.17-26
misericordioso para con, 21.22-23
protege, 20.27
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visto por, 24.29; 32.26
en familias demoniacas, 28.18
en la adoración matutina, 22.33
en la etapa intermedia, 24.46
en la vida familiar, 32.1
es amable con los animales, 25.21
es meditativo, 27.8
es tolerante, 25.21, 39-40
es trascendental, 22.36; 25.13, 38; 27.1, 14, 

23, 26; 28.37-38; 32.22, 24
es uno con el deseo del Señor, 21.31; 25.38; 

29.14, 33
escrituras comprendidas por, 25.25
escrituras seguidas por, 25.21
escuchar hablar del, Véase: Devotos, relación 

con
esta auto satisfecho,  27.26
falso, 32.40
fe del, 27.28-29
felicidad del, 33.27
formas del Señor preferidas por, 20.25; 24.31
gozan de todo tipo de facilidades, 25.38
humildad de, 29.18
impersonalistas comparados con, 25.34
independencia de, 27.21
influido por la modalidad de la bondad, 

29.10
influido por la modalidad de la ignorancia, 

29.5-9
influido por la modalidad de la pasión, 29.9
ingresos de, 27.8
iniciación de, 33.6
jñānīs comparados con, 24.29
las gopīs son las mejores, 27.27
liberación para, Véase: Liberación.
 libre de las modalidades de la naturaleza, 

29.14
libre de deseos, 21.24; 25.38
maestro espiritual para, Véase: Maestro(s) 

espiritual(es)
maestro espiritual escoge el servicio para, 

25.28
mantenidos por el Señor, 33.29

más allá de las actividades materiales, 21.17
materialistas y bondad del Señor, 21.21
materialistas comparados con, 27.26
meditación en los, 28.18
miserias no afectan a, 25.24
misericordia de, 25.21; 27.8; 32.42
mundo material sin importancia para, 21.20
mundo material olvidado para, 33.26-27
munis comparados con, 28.20
nacimiento de, futuro, 30.34
necesidades materiales minimizadas por, 

21.12
necesidades corporales de, 27.8
neófito, 24.46; 25.36; 29.16; 33.10
niveles de, 29.32
nombres de canto de, 28.18
opulencia de, eternas, 25.38
oraciones de, Véase: Oración(es).
pacifico,  27.8
palabras de, 27.7
posesiones de, 26.31
predicadores. Véase: Predicadores.
predicadores y no predicadores, 24.34
protegido por el Señor. 28.28, 29
puro(s)
comparados con los devotos mixtos, 27.27
cualidades de, 29.33
el Señor vive con, 24.29
es trascendental, 29.14
naturaleza de, detallada, 25.34
piensa en Kṛṣṇa, 22.21
polvo de los pies de loto de, 22.6
sonrisa de, 22.21
recomendaciones para, 27.7-9
relación con, 29.16-18
conocimiento por medio de, 25.25
deseo de, 25.39-40
en la Asociación para la Conciencia de 

Krishna, 25.24
es necesaria, 25.25
importancia de, 27.8
liberación por medio de, 25.20; 31.47
para purificarse, 25.24
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prostitutas y, 31.38
solo, 27.7
solo con los de buen carácter, 29.8, 16
valor de, 31.32
respetan a sus hermanos espirituales, 32.42
retiro para, 27.8
riqueza de, 27.8
rituales, innecesarios para, 20.43
sakāma, 21.24
salvados por el Señor, 29.39
semidioses como, 25.42
separatistas, 29.8-9
seriedad del, 27.7
servicio a, Véase: Devotos, relación con.
signos de, lista de dos, 32.34-36
sirve al Señor espontáneamente, 28.34, 35
Śiva es el mejor entre, 23.1
solo se debe al Señor, 25.22
son sat, 25.12
Śrimad-Bhagavatam saboreado por, 20.6
tipos de, 21.14; 24.34, 46
tipos de, liberados, 25.36
ven al Señor en todas partes, 27.10, 13-14; 

29.20
ven todo en relación con Kṛṣṇa, 27.13
visión ecuánime de, 27.7; 29.16, 23, 26-28, 

34
y Deidades, relación entre, 25.35
el Señor, relación entre, Véase: Kṛṣṇa, 

relaciones con, Señor Supremo, relaciones 
con.

yogīs comparados con, 23.42; 24.29
dharma, Señor, 21.51.
dharma

comparado al calor del fuego, 25.11
definición, 24.37; 25.11.

dhṛtarāṣṭra 
Gāndhārī adoptó la ceguera de, 23.6
Vidura abandona la casa de, 20.2.

dhyāna-yoga, 33.26.
día

semidioses nacidos durante el, 20.22
Véase también: Crepúsculo; mañana; noche.

dientes blancos, 23.33
dig-devatās, 26.55
digestión, 26.40; 28.3
dinero

administrado por el gṛhastha, 21.31
temor a perder, 23.7
Véase también: Opulencia; oro; prosperidad 

económica; riqueza.
dios

comprensión de. Véase: Comprensión de 
Dios.

conciencia de. Véase: Conciencia de Kṛṣṇa.
mediante los principios védicos, 22.18
Proceso de, 24.47
Véase también: Deidad del Señor Supremo; 

Goloka Vṛndāvana; Mundo espiritual.
«dioses»,  Véase: Semidioses.

Véase: Kṛṣṇa; Señor Supremo.
diplomacia, 30.9
direcciones

Gobernadas por semidioses, 23.39
discípulo

Y maestro espiritual, 22.7; 23.7, 52; 24.13
Véase también: Bramacārī; devotos.

disfrute
en las modalidades de la naturaleza, 25.27
infernal, 30.5
material
alma condicionada rescatada de, 20.1
degradación mediante, 22.34
desaborido al final, 22.35
deseo por, medio para la creación del 

mundo material, 21.20
disfrute espiritual comparado con, 20.34, 

38
el alma condicionada busca, 20.12, 18
en Kali-yuga, 20.18
hastío de, 21.20
mujeres buscan, 23.54
obstaculiza la iluminación espiritual, 20.35
para perros y cerdos, 21.14
proceso védico de, 21.16
sobrepasado por conciencia de Kṛṣṇa, 22.34
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«yogīs», animan, 21.14
Véase también: Complacencia de los 

sentidos; felicidad; placer.
divorcio, 21.15; 24.15
dolor, Véase: Sufrimiento
dormir

babear al dormir, 20.41
minimizado por el bramacārī, 21.45-47
necesidad de, 26.30
regulación de, 33.26

dote
en las bodas védicas, 22.23

duda
liberación de, 24.18
propia e impropia, 26.30
Véase también: Ignorancia.

duende(s), Véase: Fantasma(s).
dḥukha

definición, 24.36
duplicidad, 27.6
durgā (Kālī), diosa

engaña a sus adoradores, 23.57
durvāsā muni, 23.43
duryodhana

hija de, 22.16
dvaita, 28.41
dvaita-advaita, 28.41 
dvāpara-yuga, 24.26
dvārakā

como residencia eterna, 21.25
eterno de Kṛṣṇa a, 22.28

dvija
definición, 24.13

dvijatvam
definición, 21.56

— E —
ecuanimidad, 27.7
ego falso, 26.14

como ahaṁ mamatā, 27.9
comparado a dormir y a perder riqueza, 

27.15
comparado con el auténtico ego, 27.13

conciencia material debida a, 26.61
cualidades de, 26.26
de enseñorearse, 27.20
debido a la identificación con la materia, 

27.16
devoto, libre de, 27.14
en bondad, 26.27
en el nacimiento, 31.20
en ignorancia, 26.32
en pasión, 26.29.31
evolución de, 20.13
liberarse de
adoración a Saṅkarṣana para, 26.21
como liberación, 27.16
materia y espíritu atados por, 24.4
modalidades de, 26.26
motivado por la ignorancia, 28.36
sentido de propiedad de, 27.2
temor debido a, 26.16
tipos (modalidades) de, 26.23-24
Véase también: Concepto corporal de la 

vida; ilusion; māyā .
vida material debida a, 26.26

ejemplos, Véase: Analogías.
ekādaśi

ayuno el día de, 27.22
Ekātmatām

Definición, 25.34
elemento(s)

características de los sentidos, 26.46-47
causa de. Véase: Evolución
clases de, nombres, 26.11, 18
como cobertura del universo, 26.52
como yonir mahad brahma , 26.11
cualidades de, 26.47
densa y sutil, 26.14
en brahman saguṇa, 26.15
evolución de, 32.29
lista de cinco, 20.13
mezclado, tiempo como, 26.15
tierra. Véase: Tierra, elemento.
Véase también: Energía ilusoria (material); 

naturaleza material; elementos en 
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particular.
embrión humano, Véase: Ser humano antes 

de nacer.
encarnaciones, Véase: Señor Supremo, 

encarnaciones de; encarnaciones específicas.
enemigos

de casa, 23.3
energía(s) del Señor Supremo

acción del Señor mediante, 22.4
como Su reflejo, 27.11-12
control del Señor por medio de, 33.3
creación, manutención, y absorción por, 

21.19
el Señor uno con, y diferente de, 27.17
es inconcebible, 24.4
ilusoria, 23.57; 26.4-6
interna, 25.3
marginal, 23.10
como energía del Señor, 25.10; 32.7
comparada al humo, 28.40-41
comparada a la nube, 26.4
comparada con la espiritual, 23.10; 24.16
entidad viviente como, 26.18, 23-24
material, es eterna, 26.9
māyā como,  25.37
mundo material como, 24.33
para la protección , 21.50
son omnipresentes, 26.3
todo es producto de, 21.31
Véase también: Naturaleza material; poder; 

energías en particular.
energía material, Véase: Energía del Señor 

Supremo.
enfermedad

curada por aguas, 21.38-39
vida material comparada a, 20.35; 23.7

engaño
como defecto condicionante, 24.12, 16-17
por la energía material, 23.57
por los ‹‹yogīs››, 20.35-35; 21.7

enredo, Véase: Cautiverio material; ciclo de 
nacimientos y muertes; karma; transmigra-
ción del alma.

enseñanzas del Señor Caitanya
citado sobre las formas de Viṣṇu, 28.13 

entidades(s) viviente(S)
adoración a, 29.27, 28
alma de, Véase: Alma(s).
alma Superalma en todas, 29.22-23, 26
aniquilación de, 29.38
apego es natural para, 25.20
clases de, devotas y demoniacas, 28.28
como alma combinada con la materia, 27.17
como alimento, 29.15
como amigo limitado, 27.4
como Brahman, 25.1, 4
como energía margina, 23.10
como falso disfrutados, 27.4
como hermanos, 31.10
como normalmente liberada, 31.14
como puruṣa, 29.34
como sirviente del Señor, 27.13, 15, 24; 

29.33; 31.5-6; 32.34-36
eternamente, 27.14; 33.10
Véase también: Devoto(s)
como una piedra, 29.28
comparadas a 
chispas de fuego, 28.41
hombre pobre, 29.35
rayos del Sol, 25.17
comparadas con 
el Señor, 23.44; 24.6, 16, 43; 25.2, 11, 17, 

38; 26.3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 72; 27.4, 24-25; 
28.23, 40-43; 29.20, 35; 31.13, 14, 19; 
32.7, 29

la Superalma, 29.34
conciencia de. Véase: Conciencia.
conciencia de Kṛṣṇa Véase: Devotos.
controladas por semidioses, 25.38
creación de, 26.19
cuatro divisiones de especies en, 28.42
cuatro defectos de, 26.33
cubierta por energía ilusoria, 26.4
despertar de, debido a la Superalma, 

26.71-72
discriminación entre
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apropiada,  29.28
condenada, 29.26
el Señor
abastece y predica a, 21.20
acomoda y aconseja, 21.20
como líder de 21.16
comparado con, 23.44; 24.6, 16, 43; 25.2, 11, 

17, 38; 26.3, 4, 5, 7, 8, 9, 18, 19, 72; 27.4, 
24-25; 28.23, 40-41, 43; 29.20, 35; 31.13, 
14, 19; 32.7, 29

ecuánime con, 29.39
en el corazón de, 20.17, 28
mantiene, 24.33; 33.3
presente en cada, 29.22-23
uno con y diferente de, 28.41
en el mundo material, 22.3
es dependiente, 21.16
es el alma no el cuerpo, 25.10, 12, 16, 17, 19, 

41; 26.2, 5, 7, 16, 19; 27.8, 17; 28.37-39, 
43; 33.26

es espiritual, 26.19
es eternamente individual, 27.16
es individual, 27.14; 28.37
es parte integral del Señor, 20.16, 18; 21.31; 

31.19
es trascendental, 27.4
es una con y diferente del Señor, 28.41
especies y divisiones de, 28.42
está durmiendo, 29.5
están presentes en todas partes, 28.42
eterna, 31.45-46
 forma sutil de, 26.34
ignorante del propio interés,  29.5
igualdad con,  29.16
igualdad de trato para,  29.26-28
ilusionada. Véase: Ilusión.
independencia de, 20.18; 26.18; 31.15; 32.29
liberación para. Véase: Liberación.
nacimiento de, comparado con el 

advenimiento del Señor, 24.6
naturaleza marginal de, 26.18, 24; 31.14
necesidades eternas de, 29.5
niveles de

en detalle, 29.28-33
en relación con los sentidos, 29.28-30
satisfacción en cualquiera de los, 30.4-5
ocupación eterna, 24.37
pecadoras, castigo para, 30.25-28
planetas para, 29.43
posición sin cambio para, 27.1
renacimiento espiritual de, 20.51
respetada por lo0s devotos, 29.34
satisfecha en cualquier parte, 30.4, 29
son de tres colores, 26.5
sufrimientos para, Véase: Sufrimiento.
sumergida en la materia,  27.14
Superalma comparada con, 29.34
Superalma es testigo de, 26.18
unidad del Señor con, 25.17; 26.2
vida temporal para, 29.45
Véase también: Alma(s); animal(es); seres 

humanos.
entrega al Señor Supremo

actitud de, 29.33
como objetivo de la vida, 21.16
como perfección del yoga, 24.27, 28
de Arjuna, 27.2
de la inteligencia, 25.41
después de muchos nacimientos, 32.34-36
dirección por medio de, 20.28
el Señor quiere, 21.20
éxito mediante, 21.7
Kṛṣṇa aconseja, 25.39-40
Kṛṣṇa exige, 31.12
Kṛṣṇa pide, 25.34
liberación mediante, 25.41-44
libertad se consigue por, 27.19-20
māyā se supera por medio de, 31.20
necios niegan, 24.38
protección mediante, 20.27
protección por, 25.10; 26.7; 31.15; 33.6, 29
religión como, 21.16
salvación mediante, 25.41, 43
solo el Señor es digno de, 25.11
tiempo y, 26.16

envidia
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del Señor, 32.40
paramahaṁsa libre de, 22.19
Véase también: Ignorancia, ira; ateos; 

impersonalistas.
era actual, Véase: Kali-yuga.
‹‹Eruditos››

niegan la entrega a Kṛṣṇa, 24.38
escrituras

al Señor se le concibe por medio de, 32.28
como misericordia del Señor, 32.38
comprendidas erróneamente por los 

impersonalistas, 25.34
debatidas entre los devotos, 29.17
deben ser leídas por los yogīs 28.4
desapego escuchando, 25.26
ensenan actividades piadosas, 25.26
evolución se explica en, 29.29
los devotos siguen, 25.21
recitación de, en los templos, 25.36
rechazadas por los materialistas, 32.18-19
solo los devotos pueden comprender, 25.25
son autoritativas sobre el yoga, 25.14
son autoritativas sobre Kṛṣṇa, 28.13
Véase también: Bhagavad-gītā; 

Śrīmad-Bhāgavatam; Vedas; Escrituras 
especfificas.

escrituras védicas
dan instrucciones materiales y espirituales, 

23.11
describen la forma del Señor, 21.8, 11

escuchar
de la autoridad, 22.10
del maestro espiritual, 22.7
importancia de, 24.35

escuchar sobre el Señor Supremo
autorrealización por medio de, 26.2
bendición por, 33.37
comparado a baño en el Ganges, 20.5
conocimiento mediante, 32.28
de Arjuna, 26.32
de importancia primordial, 25.27; 33.26
de labios del propio Señor, 26.33
de una fuente autorizada, 25.3

deseo espontáneo de, 29.11-12
elimina las miserias, 25.23
en compañía de devotos, 25.25; 29.17
en el templo, 25.36
es atractivo, 29.19
es lo mejor, 27.6
es necesario, 28.4
falso, comparado con auténtico, 20.4
felicidad mediante, 25.2
importancia de, 24.35
liberación mediante, 25.36; 26.32; 27.21
libertad mediante, 21.17
más sencillo que la meditación, 28.19
necesidad de, 27.6; 29.17
para todos. 25.27
perfección mediante, 24.42
poder de, 26.32
por la realeza de la india, 22.33
purificación mediante, 20.5; 27.21
rechazado por los materialistas, 32.18-19
samādhi por medio de, 28.6
solo de devotos, 25.34
valor de, 25.2-4; 26.32

escuchar y cantar acerca del Señor
bendición por, 32.43
como meditación, 28.19
comparado a regar la semilla, 31.43
mente fácilmente educada mediante, 28.19

especies de vida
impía, 21.40
numero de, 20.25
piadosas, 21.40
Véase también: Animal(es); entidades 

vivientes; seres humanos; especies 
específicas.

especies impías, 21.40
especulación mental

comparada
a descascarillas arroz, 27.20; 29.3
con la especulación filosófica, 27.24
con la filosofía sāṅkhya, 24.37
defectos de, 32.28
ejemplos de, 32.33
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es defectuosa, 24.17
es proceso defectuoso, 32.33
es proceso difícil, 32.32
está repleta de dudas, 24.18
sin valor 27.19-20, 29.1-2

Véase también: Impersonalista(s); jñānī(s); 
monista(s).

especuladores mentales, Véase: 
Impersonalista(s); jñānī(s); cientÍfico(s).

especulación filosófica, 27.23
espíritu, Véase. Alma(s); Señor Supremo.
esposa

como enemigo, 23.3
deber del marido para con, 23.51
deber de, 22.11; 23.1-6, 8
hombre afortunado tiene buena, 21.15
marido atraído a, 23.11
marido como maestro espiritual de, 24.5
prohibida para sannyāsī, 24.40
sin fe, 23.3
vānaprastha  puede seguir en compañía de, 

24.40
sin fe, 23.3
vānaprastha puede seguir en compañía de, 

24.40
Véase también: Gṛhastha(s); matrimonio; 

mujer; vida familiar.
estrellas

muchachas gandharvas comparadas a, 
23.28

Véase también: Astrología; astronomía; 
planetas.

éter, elemento, 26.33-34
Europa, 21.2
evolución

a partir del aire, 26.49
a partir de la escucha, 26.35
a partir de la interacción del aire, 26.38
a partir de aroma, 26.45
a partir del fuego, 26.42-49
a partir del sonido, 26.32, 34
a partir de la forma, 26.38
a partir del tacto, 26.35, 38

a partir del sabor, 26.42.44
a partir del agua, 26.44, 49
a partir del éter, 26.32, 34-35, 38
a partir de la visión, 26.41
a partir del cielo, 26.33, 36, 49
como conocimiento antiguo, 29.29
de asir, 26.57
de Brahmā, 26.61
de escuchar, 26.61
de la energía de los sentidos, 26.31
de la energía material, 26.29-30, 31
de la lengua, 26.61
de la luna, 26.61
de la mente, 26.23-25, 27, 31, 38 
de la tierra, 26.45-49
de la visión , 26.36, 38
de las hiervas y drogas, 26.56-57
de las causas de la manifestación material, 

26.9-48
de los elementos, 26.24-25; 32.29
de los ríos, 26.59
de los efectos dentro de la manifestación 

material, 26.50-72
de los sentidos, 26.31
de los órganos de acción, 26.23-24
de los océanos, 26.61
de los objetos de los sentidos, 26.34
de Śiva, 26.61
del agua, 26.41, 49
del aire, 26.36, 49
del aroma, 26.45
del cielo, 26.49
del dios del agua, 26.56-57
del dios de las direcciones, 26.55
del dios del fuego, 26.55
del dios del movimiento, 26.58
del dios de la muerte, 26.57
del dios del sol, 26.55
del dios del aire, 26.55
del dios de las manos, 26.58
del éter, 26.32-35
del fuego, 26.38, 49
del mahat-tattva, b26.23-24; 32.29
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del movimiento, 26.58
del órgano del habla, 26.54
del parāṇa, 26.55
del sabor, 26.41
del sentido de la vista, 26.55
del sentido del olfato, 26.44, 55
del sentido del oído, 26.55
del sonido, 26.32
del tacto, 26.35
detallada, 26.32-61
principio de, 31.19
y ego falso, 20.13, 24-25, 27, 29; 26.31-32
Véase también: Especies de vida; 

transmigración del alma.
existencia material

comparada al árbol de los banianos, 25.11
existencia, Véase: Vida.
éxito, Véase: Objetivo de la vida, perfección.
expansiones del Señor, Véase: Señor 

Supremo, expansiones de.

— F —
familia, Véase: Vida familiar
fantasma(s)

almas condicionadas atormentadas por, 
20.40

creados por Brahmā 20.40
gente impura atrapada por, 20.41

fe, 25.39-40
conocimiento mediante, 25.43
en el maestro espiritual, 24.5,13
en el Señor, 24.13
obtención de, métodos para, 27.6
sādhu visto por medio de, 24.20
servicio devocional comienza con, 27.6

felicidad
causada por la propia entidad viviente, 26.8
de la autorrealización, 25.19; 28.36
en el matrimonio, 23.4-5
está predestinada, 27.8
material
comparada con espiritual, 20.35; 21.12; 

23.72

devotos y, 25.26
es temporal, 25.13, 14
mediante el servicio devocional, 22.31; 

26.71-72; 28.36; 33.27
mediante la conciencia de Kṛṣṇa, 20.51
por escuchar acerca del Señor, 25.2
Véase también: Complacencia de los 

sentidos; disfrute material; placer.
feto humano

Véase también: Ser humano no nacido.
‹‹fiesta›› caníbal, 20.20
filantropía, 25.27; 27.3-5, 25; 29.4; 32.1.
filosofía, Véase: Conocimiento; Verdad 

Absoluta, filosofías específicas.
filosofía del vacío, 27.17

Véase también: Impersonalismo.
filosofía sāṅkhya, 26.72; 29.1-2; 33.11

como autorrealización, 26.2
como conocimiento espiritual, 26.2
como servicio devocional, 26.1
definición, 25.31
dos tipos de, 21.32
especulación mental en comparación con, 

24.37
explicación por Kapila, 21.32; 22.19; 24.30, 

36
liberación por medio de, 26.1; 33.1
para la autorrealización, 24.36, 37
prakṛti y puruṣa temas de, 25.11
propósito de, 24.38
servicio devocional como objeto de, 24.30; 

25.11
Véase también: Servicio devocional

filosofía vaiṣṇava
cuatro principios de, 28.41

 Véase también: Conciencia de Kṛṣṇa; servicio 
devocional.

filósofo(s), Véase: Brāhmaṇa(s); devotos; 
jñānī(s); sabios.

flores
en el lago Bindu-sarovara, 21.42-43
en el mundo espiritual, 28.15
lluvia de, en el advenimiento del Señor 
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Kapila, 24.8
forma(s)

cualidades de, 26.39
del Señor. Véase: Deidad, forma(s) de; Señor 

Supremo, forma(s) de; Señor Supremo 
formas de.

forma universal del Señor, 32.26
aparición de las partes del cuerpo de, 

26.55-61
comparada a embrión en desarrollo, 26.55
como encarnación del Señor, 26.52
despertar de, 26.70
manifestación de, detallada, 26.51-71
ordenes sociales provienen de, 22.2, 3
semidioses vuelven a entrar en, 26.62-70
sistemas planetarios en, 26.52

fuego
cualidades de, 26.39-40
dentro de la madera comparada al Señor en 

el semen del devoto, 24.6
existencia material comparada a, 21.17; 

24.27
para cocinar y para ceremonias, 24.43
Véase también: Elementos; evolución.

fuego de la digestión, 26.40

— G —
gāndhāri, 23.4-5
gandharva(s), 33.19, 33-34

boda, 22.15
Brahmā creó, 20.38
chicas, y Devahūti, 23.36-37
Devahūti atrajo, 22.18
en el advenimiento del Señor Kapila, 24.6
se apropiaron de la forma de la luz de la 

luna, 20.39
Viśvāvasu
confundido al ver a Devahūti, 22.17, 18
se apropió de la forma de la luz de la luna, 

20.39
gaṅgā-sāgara-tīrtha, 33.35
ganges, rio, 33.35

agotamiento material aliviado por, 23.42

aguas trascendentales de, 21.29
baño en, comparado a escuchar los 

pasatiempos del Señor, 20.5
de la punta del pie de Viṣṇu, 23.42
peregrinos se bañan en, 23.23
Śiva lo lleva en la cabeza, 28.22

garaveṇa
definición, 23.2

garbhá (garbhodaka) océano, 20.17; 25.26; 
26.26

garbhādhāna-saṁskāra, 20.28; 31.5; 33.6
garbhodakaśāyi viṣṇu, 20.12, 15, 16, 17; 

24.9; 26.50, 52; 28.23; 29.42; 32.4, 8; 33.2
Véase también: Señor Supremo; Viṣṇu.

garuḍa, 28.24; 33.36
Sāma veda vibrado por, 21.34

gati, 24.22-36
gauracandra

significado del nombre, 26.61
Véase también: Caitanya Mahāprabhu.

gavayas
definición, 21.42-43
Véase también: Vaca(s).

gayā, templo
ritual śrāddha en, 20.43

gema sin pulir
comparada a Kardama, 21.45-47

Gītā, Véase: Bhagavad-gītā.
glorificación del Señor 

como actividad espiritual, 22.2
como disfrute trascendental, 20.38
el Señor presente en, 24.29
en la adoración matutina, 22.33
escuchada por la realeza de la India, 22.33
libertad mediante, 20.28
Véase también: Saṅkīrtana, movimiento de.

gobierno
líderes de
comparados a ciegos, 31.31
en la era actual, 21.50,55
sistema védico de. Véase también: Sistema 

varṇāśrama; civilización humana; 
sociedad humana.
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gokula vṛndāvana, Véase: Vṛndāvana.
goloka vṛndāvana (Kṛṣṇaloka), 21.25

Véase también: Mundo espiritual; Señor 
Supremo, morada de; Vṛndāvana.

gopī(s)
Kṛṣṇa
atrae a, 23.55
nombres de, canto de, 28.18
perturba la mente de, 23.50
servido por, 21.11
nacidas vaiśyas, 29.15
son los mejores devotos, 27.26

goṣṭhy-ānandī
definición, 24.34

gosvāmīs Seis, 29.17
govinda, Señor, 21.32

sentidos vivificados por, 25.2
Véase también: Kṛṣṇa.

grandeza de alma, Véase: Devoto(s); 
mahātmā(s), maestro espiritual; personas 
santas.

gravedad del habla, 27.7
gṛhamedhī(s)

comparado con los gṛhasthas, 30.8; 32.1
definición, 22.11; 30.8; 32.1
religiosidad de, 32.5
semidioses adorados por, 32.2
Véase también: Vida familiar.

gṛhastha(s)
Comparados con gṛhamedhīs, 22.11; 30.8; 

32.1
consciente de Kṛṣṇa, 23.49
deberes del, 21.31
de la realeza de la India, 22.33
devotos, ve al Señor, 24.29
en el movimiento para la conciencia de 

Kṛṣṇa, 21.45-47
en māyā, 21.31
fuego usado por el, 24.42
iluminado por sannyāsīs, 21.31
manejo de dinero por parte de, 21.31
regulado es como brahmacārī, 28.4
se retira de la vida familiar, 23.52; 24.35

vida sexual para, 22.14
Véase también: Esposa; esposo(s); hijos; 

madre(s); matrimonio; padre(s); vida 
familiar.

guṇas, Véase: Modalidades de la naturaleza.
Guru, Véase: Maestro espiritual.
gurv-aṣṭaka

citado acerca de la misericordia del Señor 
mediante la misericordia del maestro 
espiritual, 25.36

gusto (sentido de), 26.41, 47

— H —
haṁsa-yāna

definición, 24.20
hanumān, 20.25; 24.31
hardwar, 20.4
Hari-bhakti-vilāsa

citado sobre iniciación, 33.6
haridāsa Ṭhākura

canto de, 33.7
era trascendental, 31.38
perseguido, 25.21

hata-medhasaḥ
definición, 21.14

haṭha-yoga, 25.29; 28.5, 8; 31.31
havirbhū, 24.22, 23
hembra

nacimiento de, 23.11
varón atraído a, 24.4
Véase también: Madre; esposa; mujer.

hierba
en la adoración al Señor, 22.29-30

hija y padre, 22.24, 25
hijo(s) varón(es)

como enemigo, 23.3
como representante del padre, 23.52
como sirviente de la madre, 24.13
madre cuidada por, en la vejez, 24.40
Véase también: Hijos.

himalayas
hija del rey de, 23.1

hinduísmo
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restricciones en, para los casados, 31.40
semidioses adorados en, 32.2

hiraṇyagarbha, Señor, 32.8
hiraṇyakaśipu

Nṛsiṁha y, 24.7
historia

en el Śrīmad-Bhāgavatam, 21.2
hombre(s)

comedores de (rākṣasas), 20.19, 21-22
mujer
combinada con, 24.15
comparada con, 23.2,44
Véase también: Esposo(s); hijo(s); padre(s); 

varón(es); hombres específicos.
‹‹hombre propone y dios dispone››,21.28
homosexualidad, 20.26
hṛṣīkeśa, Señor

definición, 25.32
el Señor es, 32.33
Véase también: Kṛṣṇa; Señor Supremo.

huevo(s)
universo como, 20.14
vida en, 28.42

humanidad, Véase: Ser(es) humano(s); 
sociedad humana.

humildad, 29.18
hurto, 28.4
huta-hutāśana

definición, 21.45-47

— I —
identidad, Véase: Alma(s); autorrealización.
ignorancia

Brahmā creó la cobertura de, 20.18
cuerpo de, abandonado por Brahmā, 20.19
de la transmigración, 29.3-4
demonios en, 20.31
mundo material en, 20.18
noche como cuerpo de, 20.19
sobre el verdadero interés personal, 29.5
tipos de, dos clases, 31.30
Véase también: Concepto corporal de la 

vida; ignorancia, modalidad de; ilusión; 

māyā; oscuridad.
ignorancia, modalidad de

degradación por influencia de, 22.36
demonios nacidos de, 20.22
Véase también: Ignorancia.

iluminación espiritual
mediante el servicio devocional, 24.29
proceso de, 24.5
Véase también: Autorrealización; 

comprensión del Señor; conciencia de 
Kṛṣṇa; conocimiento; vida espiritual.

ilusión
comienza al nacer, 31.20
de adorar a semidioses, 26.61; 32.2, 17
de amor en el mundo material, 30.8-9
de creer igual al Señor, 28.43-44
de envidiar al Señor, 27.20
de estar satisfecho en cualquier situación, 

30.4-5
de estar libre del control de la materia, 26.6
de felicidad material, 25.13
de ignorar la transmigración, 29.3-4

incendio en el bosque
comparado al mundo material, 24.27

independencia
de Brahmā, 20.16-17; 24.10
mal utilizada por el alma condicionada, 

20.18
Véase también: Libertad; liberación.

India, la
bodas en, 21.15; 24.15
civilización de, declive de, 21.52, 54
costumbre de la dote en, 22.23
lugares de peregrinaje en, 20.4
órdenes sociales degradadas en, 22.16
realeza de
vida consiente de Kṛṣṇa de, 22.16
Véase también: Kṣatriya(s).
residencias espirituales en, 22.26-27
ritual śrāddha en, 20.43
sistema de castas en, 29.30
Véase también: Cultura védica.

Indra, rey, 21.51; 25.41-42
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direcciones gobernadas por, 23.39
infierno

Andha-tāmisra, 30.28, 33; 31.1, 32
complacencia de los sentidos conduce a, 

31.32
liberación del, 30.34; 31.1, 32
los devotos evitan, 30.34
por mantener la familia con medios 

pecaminosos, 30.33
Raurava, 30.28
sufrimientos de, 30.25-34
sufrimientos similares al, 30.29
Tamisra, 30.28
tres nombres de, 30.28

inmortalidad, Véase: Vida eterna.
inteligencia

adorar a Pradyumna para, 26.21
avara, 31.17
como amiga o enemiga, 31.21
como medio de conocer el alma, 27.18
comparada con la mente, 26.31
comparada al sabor y al aroma, 27.18
de la mujer, 23.54; 24.5; 25.30
el disfrutados de los sentidos echa a perder, 

21.14
el Señor como base de, 20.17
funciones de, 26.29-30
para dudar, 26.29-30
para el conocimiento espiritual, 25.30
para la autorrealización, 26.30
para la conciencia de Kṛṣṇa, 26.29
Véase también: Conocimiento; mente.

ira
almas condicionadas cubiertas por, 20.18
Véase también: Envidia; ignorancia.

irreligión
definición, 24.37
Véase también: Actividades pecaminosas; 

ateos; demonios.
isla(s)

continentes de la tierra como, 21.2
planetas comparados a, 23.43

Īśopaniṣad

citado sobre la refulgencia del Señor, 25.19
referencias sobre el señor como controlador 

de todo, 27.16
iṣṭa-goṣṭhī, 29.17
īśvara

Señor y devotos como, 27.24-25

— J —
jabalí, encarnación. Véase: Varāha, Señor.
Jaḍa Bharata

citado sobre éxito espiritual, 22.6
Jagāi y mādhāi, 25.21
Jaipur

templo de, 22.33
Janaka mahārāja, 28.18
jardines en mansión mística, 23.39
Jesucristo, Señor, 25.21
jīva(s)

definición, 25.17
Véase también: Entidades vivientes; alma(s); 

almas condicionadas.
Jīva gosvāmī

citado sobre la liberación en la conciencia 
de Kṛṣṇa, 27.14

jīvan-mukti, 33.1
jñāna

definición, 24.17
Véase también: Conocimiento.

jñāna-yoga
bhakti superior a, 32.26
comparado con otros yogas, 32.26-27
objeto de, el Señor es, 32.33
objeto y valor de, 25.29

jñānī(s)
definición, 24.29
devotos comparados con, 24.29
son materialistas, 27.23
Véase también: Brāhmaṇa(s); 

impersonalista(s).
juego, 20.35; 24.35

— K —
Kaiṭabha, demonio, 24.18



640   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 3

kaivalya, 27.28-29
definición, 21.12. Véase también: Unicidad.

Kalā, 24.22-23
kalā, expansión, 21.32; 24.10
kāla

definición, 26.16
Véase también: Tiempo.

Kālī, diosa, 32.2
engaña a sus adoradores, 23.57

Kali-yuga
advenimiento del Señor en, 24.26
aguas milagrosas en, 21.39
canto de los santos nombres para, 21.6-7; 

24.35
disfrute material se busca en, 20.18
en Vaivasvata Manvantara, 21.3
especulación mental en, 24.17
jefes de estado en, 21.50, 55
lugares de peregrinaje en, 20.4
matrimonio en, 21.15; 22.16; 24.15
niños en, 24.15
sannyāsa en, 24.35
sociedad en, 22.16, 19; 24.35
viajes interplanetarios en, 23.41
yoga de la meditación en, 21.7

Kāma-śastra, citado sobre la vida sexual, 
23.11

Kaṁsa, 23.55
Kapila (el ateo), 21.32; 24.10, 19; 33.34
Kapila, citado sobre

Devahūti, 24.40
Kardama, 24.38, 39
su advenimiento, 24.35, 36, 37

Kapila, Señor
a partir del semen de Kardama, 24.7
adorado por Brahmā, 24.10, 11
advenimiento de, propósito de, 24.30, 

35-37; 25.1; 33.5, 12
alabado por Śaunaka, 25.1-2
alabado por Devahūti, 29.5; 33.8
apego de Devahūti a, 33.20-22
bendiciones de, 32.43
bendiciones por escuchar a, 33.37

citado. Véase: Kapila citado.
como encarnación del Señor, 24.16, 33; 

25.1, 5
como expansión aṁśa, 24.10
como Garbhodakaśāyī Viṣṇu, 33.1
como hijo de Kardama, 22.19; 24.11, 29-30
como śaraṇya, 25.11
como Señor supremo, 25.1, 41-43; 33.8, 20, 

33
comparado a hacha, 25.11
cualidades de, 33.9
ejemplo dado por, 33.11-12
el ateo, imitador de, 21.32; 24.19; 33.34
en el vientre de Devahūti, 24.18
encarnado para dar conocimiento, 33.5
entregarse a, Véase: Entregarse al Señor.
filosofía sāṅkhya explicada por, 21.32; 22.19; 

24.10, 17-19, 30, 36-37
Kardama instruido por, 24.38-40
Kardama padre de, 21.32; 22.19; 24.11, 

29-30, 33, 35
Kardama se dirige a, 24.30-34
misión de, 25.1, 11; 33
nacido de Devahūti, 33.2, 4
narración por parte de, 25.13-27, 32-44; 

26.1-72; 27.16, 21-30; 28.1-43; 29.7-45; 
30.1-34; 31.1-48; 32.1-43; 33.10

para iluminar Devahūti, 24.18, 40
pasatiempos de, son puros y confidenciales, 

33.36-37
planeta de, 33.30
rasgos corporales de, 24.17
renunciación de, 33.12, 33
residencia actual, 33.35
semidioses en el advenimiento de, 24.7, 8
viajes de, 33.33-34
Véase también: Kardama Muni; Devahūti.

Kāraṇa (océano causal)
universos en, 20.15, 17
Véase también: Mahat-tattva; océano 

Garbha.
Kāraṇodakaśāyī viṣṇu (mahā-viṣṇu), 

20.12, 17; 26.52



Índice alfabético   641

Kardama muni, 25.5
abandona el hogar, 24.35
aeroplano de, 33.15
apareció brillante tras las austeridades, 

21.45-47
Brahmā ordenó a, que tuviera hijos, 21.6
citado. Véase: Kardama Muni citado.
como alma liberada, 21.34
como brahmacārī, 22.19, 23
como devoto del Señor, 23.42-43
como hijo de Brahmā, 24.12
como maestro espiritual de Devahūti, 24.5
como padre de Kapila, 21.32; 22.19; 24.33, 

35
como prajāpati, 24.12
como sannyāsī, 24.42
como sirviente del Señor, 22.19-21
como trascendentalista, 23.9-10, 42
como yogī místico, 22.34; 23.12, 34-35, 

41-44, 47, 49
comparado a
la luna, 23.38
movimiento del aire, 23.41
una gema sin pulir, 21.45-47
creó un castillo en el cielo, 23.12-20
de acuerdo en casarse con la hija de 

Svāyambhuva Manu, 22.15-16, 18-19
Devahūti
amada por, 23.4-5
aconsejada por, para que se bañe en el lago 

Bindu-sarovara, 23.23
atraída, 23.36-37
bendecida por, 23.4-9
consternada ante el palacio de, 23.22-23
desea un hijo de, 23.10-11
desposada por, 22.22
disfruta con, 23.39-40, 44-45
embarazada por, 23.47
escucha sobre, de Nārada, 22.10
informada por,  de que el Señor seria hijo 

suyo, 24.2-4
perturbada ante la partida de, 23.49
pregunta a, sobre la ausencia de temor, 

23.50
se lamenta a, 23.52-55
sirvió a, 23.1-8, 36-37
disfruto con Devahūti, 23.39-40, 44-46
el Señor
satisface los deseos de, 21.23
 escucha los deseos de, 21.15
motivado a llorar por, 21.38-39
complacido por, 21.7
profecía de, a, 21.27-32
comprendido por, 24.43-46
visto por, 21.8-12, 33-35, 45-47
en el semen de, 24.6-7
elogiado por Brahmā, 24.12
en una mansión mística, 23.38-41, 46
era culto, 22.13
expresa sus deseos al Señor, 21.15
hijas de
Brahmā y, 24.14-15
matrimonio de, 24.21-24
hogar de, 33.13, 22-23
Kapila instruye a, 24.38-40
meditación de, 21.6-7
opulencia de, 33.15-19
poderoso espiritualmente, 23.3, 10
por encima de los semidioses, 23.41-42
regresó de vuelta al Señor, 24.47
renunciación de, 24.42-47
sabios contraen matrimonio con las hijas de, 

24.21-25
se dirige a Kapila, 24.30-34
se expandió en nueve formas, 23.44, 47
Svāyambhuva Manu
se dirigió a, 21.45-47
entrega a Devahūti a, 22.22-24
glorificado por, 21.50-56
agradecido a, 22.5, 7
imploró a, para que se case con su hija, 

22.8-13
ofreció reverencias a, 21.51
recibido por, 21.48-49

Kardama muni, citado sobre
Devahūti y la realidad trascendental, 23.6-8
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el advenimiento de Kapila, 24.30
el Señor como futuro hijo de Devahūti, 

24.2, 30
semidioses, 24.27

karma
comparado a un ventilador, 28.38
inteligencia de acuerdo con el, 20.17
concedido por el Señor, 24.45
prosperidad debida al, 27.8
Véase también: Destino.
yajñārtha, 22.29-30

karma-yoga, 23.57
karma-yogī

definición, 20.34
karmārpaṇam, 29.10
karmī(s)

como materialistas, 27.23
Véase también: Materialista(s).

karṇa-radhraiḥ
definición, 22.7

kāśa, hierba, 22.29-39
kastūrī

definición, 21.42-43
Kaṭha Upaniṣad, citado sobre

el Señor dirige a la entidad viviente, 21.16
el Señor es trascendental, 26.5
el Señor como jefe eterno, 29.36
el Señor como mantenedor, 33.3

Kauravas, Véase: Kurus.
Kaustubha, gema, 28.14, 26
Kimpuruṣas, 20.45-46
Kinnaras, 20.45-46
kīrtana, Véase: Canto del santo nombre del 

Señor.
Kratu, 24.15, 22-23
Kriyā, 24.22-23
Kṛpaṇa

definición, 31.17
Kṛṣṇa, Señor

advenimiento(s) de, Véase: Señor
Supremo, advenimiento(s) de
alimentos aptos para ofrecer a 24.16
almas sinceras ayudadas por, 20.4

amor por. Véase: Amor por Dios
Arjuna y, 22.7, 24.32, 37; 28.35
Caitanya es, 24.26
cantar acerca de. Véase: Canto acerca del 

Señor Supremo; escuchar y cantar acerca 
del Señor supremo.

Canto de. Véase: Canto del santo nombre 
del Señor.

castillos construidos por, 23.14-15
citado. Véase: Bhagavad-gītā, citado.
ciudadanos de Dvārakā le dan la bienvenida 

a su regreso, 22.28
color de, 28.13
comida ofrecida a, 29.15
como ādi-puruṣa, 26.52
como amigo de todos, 27.4
como controlador supremo, 29.44
como forma original del Señor, 24.31; 28.3
como hijo de Nanda, 24.11
como maestro espiritual, 25.38
como Madana-mohana, 31.36
como propietario, disfrutador y amigo, 25.25
como Señor Supremo, 24.10
como Suprema Personalidad de Dios, 26.3
comparado a un rey, 25.38
conocido mediante las escrituras, 32.28
conocimiento acerca de. Véase: 

Conocimiento, acerca del Señor; 
conocimiento, espiritual.

cuerpo de, no es material, 24.16
deberes prescritos son para satisfacer a, 

27.21
deseo de, Arjuna aceptó, 28.35
devoción de Vidura por, 20.2-4
devotos de. Véase: Devoto(s).
en todas partes como reflejo de, 27.11-12
es absoluto, 25.38
es ecuánime, 25.41
es trascendental, 29.14
expansiones de, ejemplos de, 32.8
forma(s) de, 26.46. Véase también: Señor 

Supremo, cuerpo de; Señor Supremo, 
forma(s) de.



Índice alfabético   643

instrucciones de, ignoradas por los 
Kauravas, 20.2

mentes de las gopīs perturbadas por, 23.50
nieto de, rapta a la hija de Duryodhana, 

22.16
nombre de, es Kṛṣṇa mismo, 24.36
ojo de, el Sol es, 26.55
pasatiempos de
ejemplos de, 28.6
son dignos de adoración, 25.34
Véase también: Señor Supremo, pasatiempos 

de.
reflejado en el mundo material, 27.11-12
relación(es) con
es eterna, 25.38-40
como amigo, 25.38-39
clases de, 25.38
en la familia del Señor, 30.7
como hijo, 25.38
Véase también: Señor Supremo, relación(es) 

con.
relacionarlo todo con. Véase: Conciencia de 

Kṛṣṇa.
rendirse a. Véase: Entrega.
residencia de. Véase: Dvārakā; Kṛṣṇa-loka; 

mundo espiritual; Vaikuṇṭha; Vṛndāvana.
Rukmini secuestrada por, 22.16
servicio a. Véase: Servicio devocional.
sucesión discipular partir de, 26.33; 29.17
Véase también: Sucesión discipular; 

maestro(s) espiritual(es).
visión que los necios tienen de, 26.46
viṣṇu-tattva incluido en, 32.8
visto en todas partes por los devotos, 27.9
Véase también: Rādhā-Kṛṣṇa; Señor 

Supremo.
kṛṣṇa-prema

definición, 23.8
Véase también: Amor por Dios.

Kṛṣṇaloka, 21.25; 29.13
devotos elevados a, 27.28-29
vida familiar en, 30.6
Véase también: Mundo espiritual; 

Vṛndāvana.
kṣatram

Definición, 21.50
kṣatriya(s)

boda con brāhmaṇa, 21.28
casamiento por rapto en, 22.16
comparado a todo el cuerpo, 22.3
deberes y servicio para, 21.50; 29.15
en la actualidad, 22.16
matanzas por parte de, 21.50
relación con brāhmaṇas, 21.56; 22.3-4
son creados a partir de los brazos del Señor, 

22.2-3
Véase también: Gobernantes; rey(es); 

kṣatriyas específicos.
kṣetra-jña 

definición, 22.4
Kṣīrodakaśāyī viṣṇu, 20.12, 17, 25; 26.52
Kumāras, cuatro, 24.20; 25.36
Kurukṣetra, 21.25

batalla de
Kṛṣṇa regresó a Dvārakā después de, 22.28
perdida por los Kauravas, 20.2

Kurus (Kauravas)
instrucciones de Kṛṣṇa ignoradas por, 20.2
Yadus frente a, 22.16.

Kuśa (hierba), 22.29-30
Kuśāvarta (hardwar), 20.2, 4
Kuvera, Señor, 23.39

— L —
Lago Bindu-sarovara, 21.33, 35, 38-44; 

23.23; 25.5
Lakṣmī, 24.31

con Viṣṇu, 28.26
es ‹‹madre›› de Brahmā, 28.23, 25
meditación en, 28.23

Lakṣmī-Nārāyaṇa, 20.25
leyes de la naturaleza

almas condicionadas bajo, 21.16
el Señor hace, 29.42
en los viajes interplanetarios, 23.41
son estrictas, 20.17
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liberación, 27.21-30
adquiriendo conciencia de Kṛṣṇa, 25.20, 

27; 29.36
al mundo espiritual es eterna, 32.21
al planeta espiritual deseado por el devoto, 

27.28-29
bendiciones de Kapila para, 32.43
brahmajyoti, 25.34
como condición natural, 31.14
como difícil, 27.19
como libertad del ego falso, 27.16
como posición constitucional, 33.10
comparada a un sirviente, 25.33
conociendo las actividades del Señor, 24.11
de Brahmā, 32.9-10
de la esclavitud material, 21.16
de la identificación corporal, 28.35-38
de las almas condicionadas, 20.1
de las modalidades de la naturaleza, 27.1; 

28.11
de los antepasados de los devotos, 20.43
de los devotos comparada a la de los 

impersonalistas, 27.28-29; 29.14
desapego es necesario para, 25.24
deseada para todos por el Señor, 31.18
Devahūti pregunta sobre, 27.17-20
devoto no desean, 25.34, 37, 39-40; 29.13
dispuesta por el Señor, 25.39-40
en la unidad de identidad con el Señor, 

25.34
en una sola vida consciente de Kṛṣṇa, 25.27
escuchando acerca de Kapila y Devahūti, 

33.37
escuchando acerca del Señor, 25.36
escuchando y cantando, 27.21
eterna para los devotos, 27.28-29
impersonal, servicio devocional necesario 

para, 32.26
impersonalistas en comparación con 

devotos, 27.28-29; 29.14
la más elevada, 25.29
lista de cinco tipos de, 25.38; 29.13
lograda por el devoto imperceptiblemente, 

25.36; 39-40
mediante el canto de los santos nombres, 

22.34; 25.33
mediante el servicio devocional, 21.34; 

24.43-44; 25.11, 51; 27.1, 3, 5, 21; 31.21, 
43; 33.10-11, 22

mediante el servicio devocional a los 
devotos del Señor, 25.20

mediante la adoración a la Deidad, 25.36
mediante la liberación de Brahmā, 32.10
mediante la misericordia del Señor, 31.15; 

32.38
niños entrenados para, 22.19
nirvāṇa, 33.30
no se concede mediante la adoración a 

semidioses, 32.16
no se consigue mediante austeridades y 

penitencias, 25.41
para los animales, 25.21
por el que esta hastiado de lo material, 

21.21
por medio de la entrega, 25.41, 43
por medio de la filosofía sāṅkhya, 26.1; 33.1
por medio de las personas santas, 22.5
por medio de la visión de los pies de loto 

del Señor, 28.21
por medio del conocimiento del maestro 

espiritual, 25.8
por medio del maestro espiritual, 25.8
por medio de samādhī, 33.27
presunción de, por no devotos, 25.41
relacionándose con el Señor, 23.55
servicio devocional es, 25.33; 27.1, 14, 21; 

31.47
servicio devocional superior a, 22.36; 

25.32-33
signos de, 28.34-38
solo a través de Kṛṣṇa, 32.12-15
solo mediante el servicio devocional, 25.29, 

41, 43; 27.6, 19; 29.5; 31.43; 32.6; 33.11
valor de desear, 25.12
Véase también: Independencia; libertad.

libertad
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de la duda, 24.18
de las reacciones de la acción, 22.29-30
de los deseos materiales, 21.12
del cautiverio material, 21.17; 24.17, 38, 41
del temor, 23.18,51
mediante la conciencia de Kṛṣṇa, 21.17; 

24.41
por medio del servicio al Señor, 21.17; 

24.43-44
por medio del servicio devocional, 21.17; 

24.43-44
restringida a las almas condicionadas, 23.41
Véase también: Independencia; liberación.

líderes
Véase: Gobernantes.

līlā
definición, 26.7-8

locura
inducida por los fantasmas, 20.41
Véase también: Alucinación; ilusión; māyā.

loto (flor)
de Garbhodakaśāyī Viṣṇu, 20.16-17

lugares sagrados, Véase: Lugares de 
peregrinaje.

lujuria
comparada con amor, 31.29
en la modalidad de la pasión, 31.29
purificación de, 31.29
Véase también: Apego material; 

complacencia de los sentidos; deseos; vida 
sexual.

lluvia
nube de, comparada a la misericordia del 

maestro espiritual, 21.17
semidiós de, 25.41

luna
ascenso a, 32.3
semidiós de, 25.42
Kardama y Devahūti comparados a, 28.38
duración de la vida en, 25.37

luz
el Señor es la fuente de, 26.3

luz del sol

proviene del brahmajyoti, 26.3
luz de la Luna

forma dada por Brahmā, 20.39

— M —
madana mohana, 31.36
madhu, demonio, 24.6
madre(s)

como enemiga, 23.3
con hijos, 20.28
conocimiento procedente de, ejemplo de, 

20.9
hijo cuida en la vejez, 24.40
primera y segunda, 24.15
Véase también: Gṛhastha(s); padre(s); 

esposa.
maestro(s) espiritual(es)

adoración a, 29.17
avance espiritual mediante, 20.4
como padre, 24.13, 15
como representante del Señor, 29.8
comparado a capitán, 31.7
conocimiento presentado por, 24.12; 25.8; 

26.33; 28.2-4
conocimiento mediante la misericordia de, 

25.30
deber del discípulo para con, 22.7
el discípulo pide protección a, 22.7, 8
el Señor conocido por medio de, 23.7
el Señor como, 25.38; 26.33
en la sucesión discipular, 29.17
enseña adoración de la Deidad, 25.35
enseña purificación, 26.31
entrena según la tendencia de uno, 22.7
escoge el servicio para los devotos, 25.28
escuchar a, 22.7, 8
esposo como, 24.5
está liberado, 33.10
falsos comparados con genuinos, 22.7
fe en, 24.5, 13
iniciación por, 32.42; 33.6
instrucciones de, ejecución de, 22.7; 24.5, 

12, 13
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misericordia de, 21.17; 25.29-30; 32.38
necesidad de, 25.8
perfección mediante, 22.6-7
reciproca con el servicio del devoto, 23.52
relación con, 25.8
requisitos para, 28.2; 29.32; 32.42
respecto a, 32.40-42
servicio del discípulo al, 23.7
Véase también: Devoto(s) puro(s); 

maestro(s) espiritual(es) especifico(s).
magia, Véase: Poderes místicos.
mahā-mantra, Véase: Canto del santo 

nombre del Señor; mantra Hare Kṛṣṇa.
mahā-moha

definición, 20.18
maha-viṣṇu (Kāraṇodakaśāyī viṣṇu), 

20.12
mahā-yogī

definición, 21.4
Mahābhārata

citado sobre Gāndharī y Dhṛtarāṣṭra, 23.4-5
mahat-tattva, 20.13; 26.9, 19-24; 32.29

naturaleza material a partir de, 26.50
Véase también: Pradhāna.

mahat
definición, 22.6

mahātmā(s)
el proceso de conciencia de Kṛṣṇa hace, 

26.30
energía material y, 23.10
éxito espiritual por medio de, 22.6
Véase también: Devoto(s); devoto(s) 

puro(s); persona(s) santa(s); maestro(s) 
espiritual(es).

maheśvara, Véase. Śiva.
maitreya Ṛṣi

citado. Véase: Maitreya Ṛṣi citado.
como autoridad, 20.9
como bhagavān, 25.4
encuentro con Vidura en Hardward, 20.2, 4
narración por, 25.5-44; 26.1-72; 27.1-30; 

28.1-44; 29.1-45; 30.1-34; 31.1-48; 32.1-
43; 33.1-37

maitreya Ṛṣi, citado sobre
Brahmā, 24.20
y Kapila, 24.10
causa de la creación, 20.12
Devahūti adorando al Señor, 24.5
el Señor, Garuḍa y el sabio Kardama, 21.22
Kardama
creando una mansión aérea, 23.12
el Señor, 21.25
meditación de, 21.6-7
y Kapila, 24.41
y Svāyambhuva Manu, 22.1

mala-māsa
definición, 21.18

mala-snāna
definición, 23.31

mandara, colina, 28.27
manifestación cósmica, Véase: Creación; 

mundo material; naturaleza material; 
universo(s).

manomayam, 28.38
mansión aérea

creada por Kardama, 23.12-21
Kardama y Devahūti en, 23.36.11, 45-46

mantra Hare Kṛṣṇa 
escuchar, efecto de, 21.45-47
Véase también: Canto del santo nombre del 

Señor.
mantra

mantra Hare Kṛṣṇa. Véase: Hare Kṛṣṇa.
para «volverse Dios», 20.35; 22.7
Véase también: Canto del santo nombre del 

Señor.
manu(s)

como representante del Señor, 21.51
creado por Brahmā, 20.50-51
deberes y duración de, 20.1
duración de la vida de, 22.35-36
en un día de Brahmā, 21.2
seres humanos descienden de, 22.31
Svāyambhuva. Véase: Svāyambhuva Manu.
Vaivasvata, 20.1; 21.2

Manu-saṁhitā
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citado sobre la mujer, 22.25; 33.19
Manu-smṛti

citado sobre casamiento, 22.16
mañana

deberes del brahmacārī durante, 21.45-47
temprano, para el cultivo espiritual, 20.29
Véase también: Crepúsculo; día; noche.

maṅgala
definición, 21.25

maṅgalārātika, ceremonia, 22.33
marīci, 20.10; 24.9, 15, 20, 22-23; 32.12-15
marido

como maestro espiritual, 24.5
cualidades necesarias para, 22.11
deberes de, 22.11; 23.50-52
deberes de la esposa para con, 22.11; 23.1
entra en la orden de sannyāsa, 24.40
escogido por los padres de la chica, 21.27
la esposa atrae a, 23.11
relación de la esposa con, 22.25
Véase también: Casado(s); matrimonio(s); 

padre; padres.
Mārkaṇḍeya Purāṇa

citado sobre el embrión humano, 31.5
matar

por parte de los reyes kṣatriyas, 21.50
Véase también: Guerra; muerte.

materia
entidad viviente sumergida en, 27.14
es aparā, inferior, 25.11
proviene de la vida, 26.16, 51
y alma combinadas, entidad viviente, 27.17
y espíritu, conocimiento acerca de, 27.9
Véase también: Mundo material

materialista(s)
actividades de, 21.12
adoran a los semidioses, 26.61; 32.2
bajo la ilusión, 23.57
características de, 30.1-15; 31.32
clases de, no elegibles para la conciencia de 

Kṛṣṇa, 32.39-40
comparados a cerdos, 32.19
condenados, 32.19

descripción de, 30.1-4
desean vida sexual, 23.45
devotos puede que sean, 27.23
el Señor rechazado por, 32.18-19
en comparación con los devotos, 27.26
en la vida familiar, 31.41-42; 32.1
literatura de, 32.19
no alcanzan la iluminación espiritual, 20.53
no sienten amor por Dios, 23.8
pobreza de, 26.31
proceso de elevación para, 32.18
rechazan las escrituras, 32.18-19
relación con, 25.20
evitar, 27.7-8; 29.18; 31.33-34
degradación debido a, 25.20; 31.32
religionistas son, 31.32
semidioses adorados por, 26.16; 32.2-3
temas de escucha para, 32.18-19
Véase también: Ateo(s); demonio(s); no 

devoto(s).
materialismo

cautiverio de, 27.3
dos enfermedades de, de las almas 

condicionadas, 27.23
ilusión de. Véase: Ilusión.
Véase también: Apego; complacencia de los 

sentidos; concepto corporal de la vida.
mathurā, 20.4; 21.25
matrimonio

diferentes clases de, 22.15
en Kali-yuga, 21.15; 22.16; 24.16
en la cultura védica, 21.27-28; 22.13, 16, 

23; 24.15 
comparado con el moderno, 21.15
entre castas, 21.28
felicidad en, 23.4-5
infelicidad en, 24.15
organizado por los padres, 24.15
por astrología, 24.15
posición de la mujer en, 22.25
vida sexual como base de, 24.15
Véase también: Esposa; gṛhastha(s); 

madre(s); marido(s); niños; padre(s); vida 
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familiar; vida sexual.
mauna (silencio), 24.42
māyā (durgā, Kālī), diosa engaña a sus 

adoradores, 23.57
māyā

alma condicionada en, 20.43; 24.45
belleza de la mujer y, 20.31; 31.37-40
como agente del Señor, 25.10
como energía externa, 25.37
comparada a una nube, 32.28
complacencia de los sentidos es, 20.12
conceptos erróneos de los impersonalistas 

sobre, 20.8
conciencia de, 25.16
definición, 24.36; 25.10
demonios matados por, 28.29
dos actividades de, 30.4
el Señor
controla a, 20.8; 31.15
crea y está más allá de, 26.4
y la entidad viviente en relación con, 24.43
eliminada mediante el servicio devocional, 

26.7
familia en, 30.7-8
forma del hombre es, 31.41
fuerza de, 20.43-44; 31.20
jefe de familia en, 21.31
liberación de, 24.43
no devotos acosados por, 20.27
todos atraídos por, 31.37
todos en, 22.7
última trampa de, 24.45
Véase también: Concepto corporal de la 

vida; ego falso; ilusión; mundo material.
māyāvāda, filosofía. Véase: Impersonalismo.
māyāvādī(s), Véase: Impersonalista(s).
medicina  āyur-védica, 26.37, 40, 59-60; 

28.11; 33.28
āsavam como, 23.7

médico
en la analogía de la enfermedad de la vida 

material, 20.35
meditación

artificial, 28.34-35
como smaraṇam, 28.26
comparada con la Deidad, 28.26
complacencia de los sentidos impide, 21.4
del yogī en el Señor, 28.13-33
en el corazón, 28.5
en el Señor, 28.7; 33.26
en Govinda, 20.4
en la forma del Señor, 28.18-20
en la superalma, 20.54; 28.12
en Lakṣmī, 28.23
en los devotos del Señor, 28.18
en los semidioses, por parte de los 

impersonalistas, 28.22
en los pasatiempos del Señor, 28.6-8
es personal, 30.35
escuchar y cantar como, 28.19
falsa, 27.19-20
imaginaria, 28.21
impersonal, 28.13, 16-17, 20-21, 23-26, 29
impráctica en Kali-yuga, 21.7
mente para, 28.34
orden progresivo de, 28.20, 24
para ‹‹volverse Dios››, 20.35; 21.6; 23.43
perfección en, 21.7
personal e impersonal, 33.26
Véase también: Recordar al supremo; 

servicio devocional; trance; yoga.
menakā, 27.5
mente

actividades de, en el plano eterno, 26.34
agitada en los especuladores, 24.37
Aniruddha como el Señor de, 26.28, 31
como amigo o enemigo, 28.9
como cuerpo sutil, 20.28
como directora de los sentidos, 25.32
comparada a la llama de una lámpara, 28.35
contaminación de, 28.22
del hijo refleja la mente del padre, 20.28
disciplina de 25.44
mediante el proceso de conciencia de 

Kṛṣṇa, 25.44; 26.27; 27.5
mediante escuchar y cantar, 28.19
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mediante la adoración de Aniruddha, 
26.21, 28, 31

vida humana da la posibilidad de, 31.19
Véase también: Desapego.
el Señor representado por, 25.32
en comparación con la inteligencia, 26.31
escuchar Hare Kṛṣṇa centra, 24.35
material comparada con espiritual, 28.35
naturaleza de, 26.27
para meditación en el plano inferior, 28.34
purificada
cantando Hare Kṛṣṇa, 28.10
mediante ejercicios respiratorios, 28.10
naturaleza de, 28.34-36
Véase también: Conciencia; inteligencia.

meru, monte, 23.39
meses

en el calendario védico, 21.18
métodos anticonceptivos, 30.21; 31.17
miseria(s)

comienza con el nacimiento, 31.21
de la vida material detalladas, 31.1-31
de nacer de nuevo como humano, 31.14-26
del nacimiento, 31.22-24, 26
devotos libres de, 25.24
eliminadas por el Señor, 28.31-32
eliminadas al escuchar acerca del Señor, 

25.23
en el vientre, 31.6-9
mencionadas tres tipos de, 25.23
océano de lágrimas debido a, 28.32
solución para, 31.47
Véase también: Sufrimiento.

misericordia de los devotos, 25.21
misericordia del Señor, Véase: Señor 

Supremo, misericordia de.
místicos, Véase: Devoto(s); 

trascendentalista(s); yogī(s).
modalidades de la naturaleza

apego a, como vida condicionada, 25.15
bondad. Véase: Bondad, modalidad de.

conciencia de Kṛṣṇa sobrepasa, 22.36; 24.43
contacto con, contaminante, 24.25

controladas por semidioses, 29.44
controlan a las almas condicionadas, 26.30-

32; 27.2, 19
destinos de acuerdo con, 22.36
ego falso en, 26.21
manifestación a partir de, 26.31
el devoto está libre de, 29.14
el Señor por encima de, 24.43
elevación a través de, 25.27
en el brahman saguṇa, 26.15
energía material investida de, 26.4
ignorancia. Véase: Ignorancia, modalidad de.
liberación de, Véase: Liberación.
nacimiento de acuerdo con, 25.39-40; 27.3; 

28.43
no manifiestas, como pradhāna, 26.4
pasión. Véase: Pasión, modalidad de.
representadas por colores, 26.5
semidioses para, 26.61
servicio devocional en, 32.37
Véase también: Naturaleza material; 

modalidades específicas.
moha

definición, 20.18; 26.5
mohiṇī

encarnación del Señor, 31.35
mokṣa, Véase: Liberación
monismo, Véase: Impersonalismo
monistas

citados sobre ser uno son el Supremo, 21.12
Véase también: Impersonalista(s); jñānī(s).

movimiento para la Conciencia de Krishna.
Véase: Asociación Internacional Para la 

Conciencia de Krishna.
muchacha(s)

padres de, escogen esposo, 21.27
Véase también: Hembra; Mujer.

muchacho, Véase: Hijo, hombre, marido, 
varón.

mūḍha-dhiyaḥ
definición, 20.37

mūḍhas
definición, 24.16, 34
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muerte
como final de las relaciones de las 

actividades fruitivas, 31.44
como final de los sentidos corporales, 

31.45-46
consideración atea de la, 20.18
controlada por el Señor, 25.42
el Señor como causa de, 29.30-39
el Señor como, 29.26
en la analogía del pozo escondido, 24.41
frustración en, 30.17-18
Liberación de. Véase: Liberación.
pensamientos en el momento de, 30.18
provocada por la vida sexual, 26.55-57
provocada por el tiempo, 29.45
sufrimiento antes, 30.16-18
temor a, 26.16; 30.19; 31.47
y yamadūtas vistos a la hora de, 30.19-20
Véase también: Matar; transmigración del 

alma
mujer(es)

apego a, 30.8; 31.36-38
apegos de, 31.40
belleza de, 20.31; 23.36-37; 24.14
buscan disfrute material, 23.54
como puruṣa o prakṛti, 25.11
consejos o, para tomar el baño, 23.30-31
crepúsculo como, 20.30-37
demonios desean, 20.31, 35-36
descarga de, durante la relación sexual, 

23.48
deseo sexual de, 21.27; 23.44
el Señor como hijo para, 33.21
embarazo de, 31.1
embarazada, 30.5; 31.11 
en conciencia de Kṛṣṇa, 31.41
en la mente perturbada, 23.50
es dependiente, 22.25; 24.40; 33.12-13
forma de, es māyā, 31.40
hijo como representante del marido para, 

33.21
hombre
comparado con, 23.23

en combinación con, 24.15
inteligencia de, 23.54; 24.5; 25.30
protección para, 25.5; 33.13-15
relación con
comparada a un pozo escondido, 31.40
en conciencia de Kṛṣṇa, 31.41-42
en la vida familiar, 31.39
peligros de, 31.39-41
restringida, 31.33-41
sannyāsa, prohibido para, 24.40
«sannyāsīs» que buscan, 24.35
semidioses y, 20.31
servicio devocional abierto a, 25.28
servicio de parte de, peligros de, 31.40
soltera adora a Śiva, 23.1
virgen, sicología de, 22.15
viuda, 33.21
Véase también: Esposa; hembra(s); 

muchacha(s).
mukti, Véase: Liberación.
mundo espiritual

autorrefulgente, 20.16
caída de, 25.29
como potencia interna del Señor, 24.16
devotos alcanzan, 27.28-30
elevación a, es eterna, 32.21
en bondad pura, 24.10
es eterno y supremo, 32.26
es eterno e inmutable, 32.9
flores en, 28.15
iluminado por el brillo del Señor, 26.3
llegar a, Véase: Liberación.
mundo material y, 21.22; 24.10, 16
planeta Vaikuṇṭha de Kapila en, 33.30
plantas en, 20.16
sendero de, 21.34
Véase también: Goloka Vṛndāvana; 

planetas espirituales; Vaikuṇṭha; 
Vṛndāvana.

mundo material
bajo la ignorancia, 20.18
bondad en, 24.10
bueno y malo en, 32.23-24
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como asat, 26.9
como atracción entre macho y hembra, 24.4
como energía del Señor, 24.16, 33; 26.4
como reflejo de Kṛṣṇa, 27.11-12
comparado a
departamento de policía, 26.5
gato, 26.24
incendio en el bosque, 24.27
conocimiento en, es defectuoso, 26.33
creación de. Véase: Creación; evolución.
creado por el Señor, 21.20
de los disfrutadores de los sentidos, 21.20
demonios seducidos por, 20.34
entidades vivientes en, 23.37
es miserable, 23.33, 38; 24.27; 30.9
Véase también: Miserias; sufrimiento.
es temporal, 26.9
felicidad mezclada con aflicción en, 25.13
ilusión en. Véase: Ilusión.
indirectamente iluminado por la refulgencia 

del Señor, 26.3
liberación de. Véase: Liberación.
los devotos no son para, 21.20
manifiesto, comparado con no manifiesto, 

25.9
miedo en, 23.7
modalidades de la naturaleza en.
Véase: Modalidades de la naturaleza.
mundo espiritual comparado con, 21.22; 

24.10, 16
propósito de, 26.5
relación con el Señor, 21.31
relatividad en, 32.28
renunciar a, 21.17
tiempo en, 24.37
Véase: Creación; Naturaleza material; 

planeta(s); universo(s).
violencia en, 29.15

muni(s)
comparados con devotos, 28.20
definición, 24.42; 28.20
devotos son, 27.8
Véase también: Devoto(s); munis específicos.

muñeca
belleza de la mujer comparada a, 20.31

música
ciervo almizclero, 21.42-43
en el advenimiento de Kapila, 24.7
en el palacio de Svāyambhuva Manu, 23.33
material comparada con espiritual, 20.38

— N —
nacimiento

causas de, 26.38
como comienzo de la reacción a las 

actividades fruitivas, 31.44
como comienzo de los sentidos corporales, 

31.45-46
como ser humano, 30.34
como varón, comparado a hembra, 23.11, 

48
debido a las actividades materiales, 27.3
de Dios. Véase: Señor Supremo, 

advenimiento(s) de.
del Señor y la entidad viviente, comparados, 

24.6
elevado, no alivio por medio de, 27.3-7
en buena familia, 22.33
en cuerpo de animal, 30.29
en familia de brāhmaṇas, 33.6
en familia de devotos, 25.39-40
en la energía material, 26.11
las deudas siguen al, 22.20
liberación de. Véase: Liberación.
miseria de, 31.22-24,26
para continuar una vida infernal, 30.29
para los comedores de perros, 33.6
primero y segundo, 24.13
purificación para, 33.6
santificación previa, 20.28
tipo de, regido por las modalidades de la 

naturaleza, 25.39-40; 27.4; 28.43
Véase también: Transmigración del alma.

nacionalismo
como servicio ilusorio, 10.30

naciones, Véase: Países; países específicos.
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Nāgas, 20.48 
naiṣṭhika-brahmacārī

definición, 22.14; 24.21
Nanda mahārāja, 24.11; 29.15
Nārada muni, 31.44

Brahmā y, 24.20
Devahūti y, 22.10
elevación de, 23.7
como naiṣṭhika-brahmacārī, 24.20
Yudhiṣṭhira y, 21.30

Nārada-pañcarātra, citado sobre 
servicio al Señor con sentidos purificados, 

25.18
Nārāyaṇa

como supremo, 21.32; 22.31; 24.14
Véase también: Señor Supremo; Viṣṇu.

Narottama dāsa Ṭhākura, citado sobre, 
las fuentes de conocimiento espiritual, 28.4
cambiar la lujuria por satisfacer a Kṛṣṇa, 

31.29
el enredo de la vida material, 26.26

naturaleza material, 26.9-72
agitada por el tiempo, 26.17
agitada por el Señor, 26.17-19
‹‹aparece de forma automática››, 29.40-42
como Brahman saguṇa, 26.19
como energía del Señor, 32.7
como madre, 25.19
como prakṛti, 25.11
comparada a
madre de las entidades vivientes, 26.9
continuación de, 20.13
contacto con, condicionamiento y, 27.21
controla a las entidades vivientes, 26.6
controlada por el Señor, 20.12
cuerpo creado por, 26.17-19
controlada
por el Señor, 25.42; 26.9; 29.40-45
por semidioses, 29.44
departamentos de, 29.44
elementos de. Véase: Elementos.
el Señor, los elementos y el mahat-tattva 

entran en, 26.50-51

es eterna, 26.9
evolución en. Véase: Evolución.
fecundada por el Señor, 26.19
influencia de, liberación de, 27.19-20
leyes de. Véase: Leyes de la naturaleza.
liberación de. Véase: Liberación.
modalidades de. Véase: Modalidades de la 

naturaleza.
motivo de creación de, 33.3
Véase también: Creación.
nacimiento en. Véase: Nacimiento.
no manifestada, es pradhāna, 26.9-10
para el disfrute sensual de las almas 

condicionadas, 20.12
principios de, 26.9-72
el Señor Supremo, relación entre, 26.9
Véase también: Mundo material; māyā; 

modalidades de la naturaleza; planeta(s); 
universo(s).

niño en el vientre
Véase: Ser humano, por nacer.

niños
acto sexual para obtener, 23.11
Véase también: Vida sexual.
concebidos de forma santa, 20.28
en la era moderna, 24.15
expansión de los padre, 23.10
nacidos en buena familia, 22.33
padres engendran, 22.19; 24.15
para tener personas perfectas, 21.43
responsabilidad de los padres para con, 

22.24
trascendental, dos tipos de, 22.19
Véase también: Hija y padre; hijo(s); vida 

familiar.
nirbīja-yoga, 28.34
nirguṇa

comparado con Brahman saguṇa, 26.15
Nivṛti, 23.39
nirvāṇa, 25.29; 27.17; 28.35; 32.30

Véase también: Liberación.
nitya- bhaddha, 26.5
Nityānanda Prabhu, 25.21



Índice alfabético   653

Nivṛtti
comparada con pravṛtti, 31.5

noche
como cuerpo de ignorancia, 20.19
nacimiento de demonios durante, 20.23
Véase también: Crepúsculo.

no devoto(s)
arrastrados por māyā, 20.19
Véase también: Ateo(s); demonio(s); 

impersonalista(s); materialista(s); no 
devotos específicos.

nombre
del marido y esposa, 23.2
del Señor. Véase: Señor Supremo, nombre(s) 

de.
Nṛsiṁhadeva

apareció de una columna, 24.6
Prahlāda y, 20.43

nube(s)
semidiós de, 25.42
y lluvia comparadas a la misericordia del 

maestro espiritual, 21.17

— O —
objetivo de la vida

como amor por el Señor, 23.8
como entrega al Señor, 21.16
por medio de las personas santas, 22.4-5
se alcanza regresando al supremo, 24.47
ver la forma del Señor como, 21.12
Véase también: Perfección.

ocupación(es)
de la eterna entidad viviente, 24.37
materiales en comparación con espirituales, 

22.2
Véase también: Deber; varṇāśrama, sistema.

océano(s)
devoto comparado a, 24.44
Garbhodaka, 20.17

oído
sentido del, 26.37, 47

oídos, 22.7
Véase también: Escuchar.

«ojos» en palacio enjoyado, 23.19
olfato, 26.37, 48
olor

tipos de, 26.45
olvido

Véase: Ilusión; māyā.
Oṁkāra

adorado por impersonalistas, 28.18
oportunidades

persona inteligente aprovecha, 23.57
opulencia(s)

del castillo de Kardama, 23.12, 21
del Señor, 24.26,32
como misericordia de Kṛṣṇa, 22.31
de los planetas, 23.43
Véase también: Desarrollo económico; 

dinero; poder místico; perfección; riqueza.
oración(es)

del niño en el vientre, 31.11-21
de Devahūti a Kapila, 25.32-36; 33.1-8
al Señor, beneficio de, 21.27
Véase también: Adoración al Señor.

órganos para la acción, cuatro, 26.13
orgullo 

esposa y, 33.3
Véase también: Ego falso; envidia.

oro, Véase: Dinero; opulencia; riqueza.
oscuridad

Véase: Ignorancia.

— P —
paciente

en la analogía de la enfermedad de la vida 
material, 20.35

padre
ausente, obligaciones en nombre de, 20.43
como enemigo, 23.3
concepto de hijos, 20.28
conocimiento sobre, ejemplo de, 20.9
dote de, 22.23
hija y, 22.24-25
hijo representa a, 23.52
maestro espiritual como, 24.13
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obediencia a, 24.13
primero y segundo, 2.15
Véase también: Esposo; vida familiar.

padres
los niños son expansiones de, 23.10
matrimonio de los hijos organizado por, 

21.27; 22.24; 24.15
tienen hijos, 24.15
Véase también: Esposa; gṛhastha(s); 

madre(s); marido(s); matrimonio(s); vida 
familiar.

palacio(s)
de los emperadores mogules, 23.19
en el cielo, creados por Kardama, 23.12,21

Panteísmo, 21.31. Véase también: Brahman; 
unicidad.

para
definición, 24.45

paraḥ
definición, 26.3

paraíso, Véase: Mundo espiritual; planetas 
celestiales.

parama-sammataḥ
definición, 21.1

paramahaṁsa
definición, 22.19

Paramātmā, Véase: Superalma.
Parārdhas, 32.8-9
Parivrāja

definición, 24.34
Pārvatī(Bhavānī)23.1; 24.5
pasatiempos del Señor, Véase: Kṛṣṇa, pasa-

tiempos de; Señor Supremo, pasatiempos de.
pasatiempos,

definición, 26.7-8, 15
pasión, modalidad de

Brahmā influenciado por, 20.28
caridad afectada por, 25.10
crepúsculo, momento para, 20.30
destino de acuerdo con, 22.36
lujuria a ira a partir de, 31.28
para tener hijos, 23.11
supervisada por, 20.17

Véase también: Modalidades de la 
naturaleza.

Patañjali-sūtras, 21.12
Patañjali, 28.1

sistema de yoga de, 26.30
paugaṇda

definición, 31.27
paz

para los devotos, 27.8
peligro, el más grande, 21.18
pelo

de las camarīs, 21.43
penitencias, 25.41; 33.14. Véase también: 

Austeridades; sacrificios.
peregrinaje, lugares de bañarse en, 23.23

caridad en, 21.30
en la actualidad, 20.4
para purificarse, 20.4

perfección
amor por el Señor como, 23.7-8
de la conciencia de Kṛṣṇa, 22.33
de los sentidos en el servicio del Señor, 

21.13
en la vida espiritual, 21.7
en meditación, 21.7
en yoga, 21.6-7, 11-12; 23.36, 43; 24.27
mediante la compañía de personas santas, 

22.4-5
mediante el servicio devocional, 21.7
por medio del maestro espiritual, 22.6-7; 

24.13
por medio de la acción según la capacidad, 

22.7
Véase también: Objetivo de la vida.

persona(s), Véase: Seres humanos; personas 
específicas.

persona(s) santa(s)
como personas perfectas, 21.4
función de, 22.5
relación con, 22.5; 23.54-55, 57
residencia de, 22.26-27
Véase también: Brāhmaṇa(s); devoto(s); 

maestro(s) espiritual(es); mahātmā(s); 
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sabio(s).
personalista(s),Véase: Devoto(s).
personas piadosas, Véase: Devoto(s); 

persona(s) santa(s).
personas impías, Véase: Ateos; demonios; 

impersonalistas; materialistas; no devotos.
perturbación, Véase: Aflicción; sufrimiento.
piedad, 25.27; 29.4; 32.1
piedras preciosas

en la castillo de Kardama Muni, 23.13, 
18-19

Véase también: Dinero; opulencia; oro.
piṇḍa, 32.3
pitās, 20.41-42
pīṭha-sthāna

definición, 22.29-30
Pitṛloka, 32.20
placer

en bondad, 21.13
mediante la comprensión de Dios, 32.33
mediante el servicio devocional, 29.35
Véase también: Complacencia de los 

sentidos; disfrute material; felicidad.
planeta(s) espiritual(es), Véase: Planeta(s) 

Vaikuṇṭha.
planetas celestiales

duración de la vida en, 25.37
elevación a y caída de, 32.3-4, 20-21
es solo residencia temporal, 25.38; 32.4
habitantes de. Véase: Semidioses.
músicos y bailarines en, 20.38
no deseados por el devoto, 25.26, 39-40
por medio de la modalidad de la bondad, 

22.36
rey de. Véase: Indra.

planetas
comparados a islas, 23.43
diferencias entre, 23.43
en la forma universal, 26.52
espirituales, 20.16; 25.38; 27.28-29; 29.13
Véase también: Mundo espiritual; 

Vaikuṇṭha.
están flotando, 29.42-43

inferiores, por influencia de la modalidad de 
la ignorancia, 22.36

para las entidades vivientes, 29.43
son redondos, 23.43
tres sistemas de, 24.20
viajes por, 23.41; 33.15
Véase también: Mundo material; 

universo(s); planetas específicos.
población

aumentada por los prajāpatis, 21.5
en Kali-yuga, 22.16, 19; 24.35
mediante la relación sexual santificada, 

20.28; 21.1
Véase también: Ciudadanos; sociedad 

humana.
pobreza

de los materialistas, 26.31
poder

del Señor comparado al de la entidad 
viviente, 23.43

del servicio devocional, 24.29
del yogī, 23.21, 34-35
espiritual, 21.12
místico. Véase: Poder(es) místico(s)
Véase también: Energía del Señor Supremo.

poder(es) místico(s)
conciencia de Kṛṣṇa como, 25.26
de Kardama, 21.4; 23.12-13, 34-35, 41-44, 

47, 49
devotos no desean, 25.37
ejemplos de, 27.30
no son la meta del yoga, 28.1
requisitos para obtener, 21.4
son materiales, 27.30
Véase también: Poder.

Polo Norte, 21
Polo Sur

como isla, 21.2
posturas de sentarse

descripción, 28.8
en yoga, 28.5

pozo escondido
comparado a la vida familiar, 24.41



656   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 3

Prabodhānanda Sarasvatī, citado sobre
elevación celestial, monismo y control de 

los sentidos, 23.7
liberación, 25.34
unicidad como infernal, 25.34

pradhānam
definición, 24.33

pradhana
agitado por el tiempo, 26.17
como corteza universal, 26.52
como yonir mahad Brahma, 26.11
comparado con el Brahman, 26.10
comparado con prakṛti, 26.10
definido y detallado, 26.11
Véase también: Mahat-tattva.

Pradyumna, Señor, 21.32
adoración a, 26.21

Prahlāda mahārāja, 28.18
citado sobre
advenimiento del Señor en Kali-yuga, 24.26
masticar lo masticado, 32.1
refugiarse en el  Señor, 24.41
riquezas materiales no tienen ningún valor, 

29.13
vida familiar y pozo escondido, 24.41
Nṛsiṁhadeva y, 20.43

prajāpatis, 20.9; 21.5; 22.20; 24.12
prākṛta-bhakta, 29.16
prakṛti

comparada con pradhāna, 26.10
definición, 20.12; 26.10
y detalles, 25.11
entidades vivientes son, 25.11
naturaleza es, 25.11
Véase también: Naturaleza material.

prāṇāyāma, 28.11
prasāda, 29.15; 33.26

para los animales, 29.28
distribución de, es necesaria, 29.24
tomar, 21.13
elevación mediante, 29.23
en el ritual śrāddha, 20.43
lengua controlada mediante, 22.33

Prasūti, 21.5
pratyag-akṣaja

definición, 21.32,33
pratyāhāra, 33.8
pravṛtti

en comparación con nivṛtti, 32.5
Prayāga, 20.4; 23.23
predicar conciencia de Kṛṣṇa

como deber, 29.17
como misericordiosa, 25.21
con compasión, 27.8
de puerta en puerta, 25.21
el Señor se complace con, 29.6
ensenando que Kṛṣṇa es amigo, 27.4
es más elevado, 29.32
es servicio devocional, 32.42
necesita de ayuda para, 27.4
por parte del Señor Caitanya, 29.33
riesgos de, 25.21

predicador(es)
como misioneros, 24.34
Véase también: Sannyāsīs.

princesas y deportes, 22.17
Priyavrata, rey, 21.2; 22.9
prosperidad económica

rituales para, 20.52
Véase también: Oro; dinero; opulencia; 

riqueza.
protección

por parte del Señor. Véase: Señor supremo, 
protección por parte de por parte del rey, 
21.50, 52-54

Pulaha, 24.15, 22-23
Pulastya, 24.15, 22-23
purificación

de los sentidos, 21.33
escuchando los pasatiempos del Señor, 20.5
mediante la peregrinación, 20.4
Véase también: Baño.

Puruṣa-avatāras, 28.12; 32.26
nombres de los tres, 26.52
Véase también: Señor Supremo, 

encarnaciones de; nombres específicos de 
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encarnaciones.
puruṣa

definición, 24.16; 26.3
y detalles, 25.11
el Señor como, 25.11; 29.35
entidad viviente como, 25.11; 29.35

Pūtanā, 32.22

— R —
rādhā- Kṛṣṇa

belleza de, 20.31
cantar los nombres de, 20.4
el Vaiṣṇava gauḍīya prefiere, 20.25
Véase también: Kṛṣṇa; Rādhārāṇī.

rādhārāṇī, 31.38; 33.4
rāhūgaṇa mahārāja y Jaḍa Bharata, 22.6
rājasika, boda, 22.16
rākṣasas (comedores de hombres), 20.20-22
rāmacandra, Señor

adorado por Hanumān, 20.25; 24.31
Śiva medita en, 23.1

rāmāyaṇa
citado sobre el amor de Hanumān por Sītā 

y Rāma, 20.25
rāmeśvaram, 20.4
rapto

matrimonio por, 22.15-16
rasas, Véase: Kṛṣṇa, relaciones con; Señor 

supremo, relaciones con.
rascacielos

en la antigüedad, 22.17; 23.16
recordar al Señor Supremo, 25.44

como objetivo de la meditación, 21.7
desapego mediante, 25.26
dhyāna-yoga como, 33.26
miserias eliminadas mediante, 25.23
Véase también: Meditación

reencarnación, Véase: Ciclos de nacimientos 
y muertes; transmigración del alma.

refulgencia Brahman (brahmajyoti)
como brillo corporal del Señor, 24.39
definición, 20.16
Véase también: Brahman.

reglas y regulaciones, Véase: Austeridad; 
sacrificio(s).

reino de dios, Véase: Mundo espiritual.
relación

con Dios. Véase: Amor por Dios
de reyes y sabios, 21.56
entre brāhmaṇas y kṣatriyas, 21.56; 22.3-4
entre maestro espiritual y discípulo, 22.7; 

23.7, 52; 24.13
religión

como entrega al Señor, 21.16
como ley del Señor, 21.16
falsa, 24.37
Véase también: Adoración; conciencia de 

Kṛṣṇa; purificación; sacrificios; servicio 
devocional.

religiosidad material, 25.34; 28.3; 29.22; 
31.32; 32.40

renuncia, orden de. Véase: Sistema 
varṇāśrama.

renunciante, Véase: Sannyāsī.
renunciación, 31.29

a la vida familiar, 24.33, 41, necesaria, 
30.14-15

a la vida material, 21.17
a la vida sexual, 25.57
autorrealización ayudada por, 25.18
como evidencia del servicio devocional, 27.22
cuatro principios de, 20.53
en el sistema de varṇāśrama, 32.34-36
mediante el servicio devocional, 25.19; 25.43
mediante el conocimiento, 31.48
necesario en servicio devocional, 25.27
por Kapila y Kardama, 33.21
real o falsa, 25.22; 31.47

residencia
védica y moderna comparadas, 22.26-27

respiración, ejercicios, 28.9-11
retiro, 23.52. Véase también: Renunciación; 

sannyāsa; vānaprastha.
rey(es)

ciudadanos dan la bienvenida a, al regresar, 
22.28
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como representantes del Señor, 21.51
deber de, 21.52-54
devotos son, 21.1
en el Śrīmad-Bhāgavatam, 21.2
matanzas por, 21.50
protección por, 21.50, 52-54
relación de los sabios con, 21.56
Véase también: Gobernador(es); kṣatriyas; 

reyes específicos.
riqueza

adquirida por medios pecaminosos, 
30.30-33

apego a, 28.39
como misericordia del Señor, 22.31
del devoto, 27.8
en el servicio a Kṛṣṇa, 30.3; 31.47
es temporal, 30.3
identificación con, 27.16
mala utilización de, 30.31
para el mantenimiento familiar, norma para 

obtener, 30.33
para los jefes de familia, 30.11; 33.17
predestinada por el karma, 27.8
sacrificios necesarios para, 28.4
satisfacción con, 28.2,3
sufrimiento por falta de, 30.13
uso apropiado y no apropiado de, 30.31
Véase también: Dinero; joyas; opulencia; 

oro; prosperidad económica.
Ṛṣabha, Señor

citado acerca del mundo material, 24.4
ṛṣi(s)

definición, 24.15
Véase también: Sabio(s).

ṛṣi-kulas
definición, 22.26-27
ṛtus

definición, 21.18
ruci, 21.5
rudra, 32.12-15. Véase también: Śiva.
rueda

tiempo comparado a, 21.18
rukmiṇī-Kṛṣṇa

adorados por los devotos, 20.25
rukmiṇī

raptada por Kṛṣṇa, 22.16
rūpa gosvāmī

administración económica ensenada por, 
21.31

Caitanya alabado por, 23.8
citado sobre
maestro y discípulo, 22.6-7
relacionar todo con Kṛṣṇa, 20.5
referencias sobre
Caitanya es Kṛṣṇa, 24.26
renunciación, 31.42
servicio devocional, 33.10
servicio devocional puro, 29.10-12

— S —
sabīja-yoga, 28.34
sabio(s)

adoran al Señor, 22.29-30
como personas perfectas, 21.4
creados por Brahmā, 20.52
hijas de Kardama se casaron con, 24.21-24
nombres de nueve, 24.15
reyes en relación con, 21.56
Véase también: Brāhmaṇa(s); devoto(s); 

jñānī(s); ṛṣi(s); persona(s) santa(s); sabios 
específicos.

sac-cid-ānanda-vigraha
definición, 21.19

sacerdote(s), Véase: Brāhmaṇa(s).
sacrificio(s), 32.34-36

el canto capacita para, 33.6
el Señor disfrutador de, 21.30
en ignorancia, 29.22
para el placer del Señor, 20.51; 22.31
Véase también: Adoración al Señor; 

austeridad; ceremonias rituales.
sādhu(s)

como amigo, 25.21
como devoto del Señor, 25.20
conocimiento del, 25.20
definición, 25.21
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naturaleza del, 25.22-23
Véase también: Devoto(s); sādhus 

específicos.
sādhu-saṅga

definición, 23.54
sādhvī

definición, 23.1
sādhyas, 20.41, 42
saguṇa

comparado con nirguṇa, 26.15
sakāma, devotos, 21.24
salud

āsavam ayuda, 23.29
de las personas de Hare Kṛṣṇa, 21.45-47

salvación, Véase: Liberación; libertad; servicio 
devocional; unicidad.

Sāma veda
Garuḍa vibra, 21.34

samādhi, 28.38; 33.27
definición, 21.12
por recordar al Señor, 28.6
Véase también: Meditación.

sampradāya, Véase: Sucesión discipular.
samprajñāta

definición, 21.12
saṁsāra

definición, 21.17; 25.11
Véase también: Ciclo de nacimiento y 

muerte; transmigración del alma.
saṁśaya

definición, 24.18
Sanat- Kumāra, 32.12-15
Sanātana gosvāmī, 26.2; 28.22

citado sobre iniciación, 33.6
sannyāsī(s)

deber de, 21.31; 24.34
desapego de, 24.42
es viajero, 24.34, 42
esposa prohibida para, 24.40
falsos, 24.35
comparados con genuinos, 24.34
gṛhastha iluminado por, 21.31

sannyāsa, orden

en Kali-yuga, 24.35
estado de perfección, 22.19
falsa comparada con genuina, 24.34
mujeres y, 24.40
necesidad de, 25.5; 30.14-15
propósito de, 24.35

Śānti, 24.21
santos, Véase: Persona(s) santa(s).
santos lugares, Véase: Lugares de peregrinaje.
santos nombres, Véase: Canto del santo 

nombre del Señor; mantra Hare Kṛṣṇa. 
Śaṅkarācārya, citado sobre

belleza verdadera y falsa, 20.31
Nārāyaṇa, 21.11; 29.14
pechos de la mujer, 23.36-37

Saṅkarṣana, Señor, 21.32; 26.25
adoración de, 26.21
Véase también: Señor Supremo.

saṅkīrtana, Véase: Canto del santo nombre 
del Señor; glorificación al Señor; prédica.

saṅkīrtana, movimiento de
realeza en la India disfruta de, 22.33
Véase también: Asociación Internacional 

para la Conciencia de Kṛṣṇa.
Śaraṇya, Señor, 25.11
Sarasvatī, río, 21.6, 32, 38-39; 22.26-27; 

23.25; 24.9; 33.13
Śāstra(s). Véase: Bhagavad-gītā; Śrīmad-

Bhāgavatam; Vedas; escrituras específicas.
sat

definición, 25.12
Śatarūpā, reina, 21.26; 22.23
satisfacción

en las peores situaciones de la vida, 30.29
Satya-yuga

duración de la vida en, 21.8
el Señor aparece en, 24.26
Kardama vio al Señor en, 21.8

Satyaloka, 25.37
Saubhari muni, 23.44
Śaunaka Ṛṣi

narración de, 25.1
sectarismo, 20.18
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seis gosvāmīs, 29.17
semidiós(es), 26.26

adoración de, 26.6; 32.16
adoradores de, 21.14
aeroplanos de, 33.15
ausentes en Vaikuṇṭha, 25.38
autoridad de, 25.42
batiendo el océano, 28.27
como controladores, 25.38; 28.27; 29.44
como devotos del Señor, 25.42; 28.22
como devotos, 25.42
como sirvientes del Señor, 25.42; 28.22
comparados a los rasgos corporales del 

Señor, 25.42
creados por Brahmā, 20.23
de la muerte, 26.55-57
de la mente, 26.61
de las manos, 26.58
de las direcciones, 25.55
de los sentidos, 26.71
de los ríos, 26.59
del agua, 26.56-57
del ego falso, 26.61
del fuego, 26.55
del tacto (hierbas y drogas), 26.56
del viento, 26.55
demonios comparados a, 20.22, 23, 31; 22.2
deseo sexual no domina a, 20.23
direcciones gobernadas por, 23.39
el Señor
adorado por, 21.34
adviene a petición de, 24.27
glorificado por, 22.2
elevación a los planetas de, 32.36
en el advenimiento de Kapila, 24.7, 8
evolución de. Véase: Evolución.
influidos por la bondad, 20.22
liberación de las dificultades por, 32.10
mujeres y, 20.31
nacidos durante el día, 20.22
para las modalidades de la naturaleza, 

26.61
poseen conocimiento, 20.31

residencia de. Véase: Planetas celestiales.
sentidos, representantes de, 25.32
son obedientes al Señor, 25.42
superados por Kardama, 23.41, 42
volverán a entrar en la forma universal, 

26.56-69
Véase también: semidioses específicos

senos de mujer, 23.36, 37
sentido(s)

como características distintivas de los 
elementos, lista de cinco, 26.47

como representantes de los semidioses, 
25.32

complacencia de. Véase: Complacencia de 
los sentidos.

control. Véase: Control de los sentidos.
de acción, lista de cinco, 26.13
de adquisición de conocimiento, 20.13
de los árboles, 29.28-29
desarrollo de, en el embrión, 31.3-4
el Señor mas allá del alcance de, 21.33
entidad viviente separada de, 31.45-46
entran en la forma universal, 26.64-66
espirituales comparados con materiales, 25.7
evolución de. Véase: Evolución.
felicidad más allá de, 20.35; 21.12
internos (sutiles), cuatro aspectos de, 26.14
la mente conduce a, 25.32
lista de cinco, 26.12
niveles de, 29.28-29
objetos de, lista de cinco, 20.13
para el servicio devocional, 25.44
para la acción, 20.13
para los animales, 29.29-31
purificación de, 21.33; 27.10
uso apropiado de, 26.62
Véase también: Cuerpo material; 

inteligencia; mente.
sentido de posesión, Véase: Apego.
Señor Supremo

actividades de
liberación por conocer, 24.11
Véase también: Señor Supremo, pasatiempos 
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de.
actúa por medio de Sus energías, 22.4
adoración a la Deidad de. Véase: Adoración 

a la Deidad.
adorado por Manu, 22.31
adorado por los semidioses, 21.34
adornos de, 28.14-15, 25-27, 28
advenimiento de
a petición de los semidioses, 24.27
como hijo de devotos, 24.4, 6, 11
días de celebración de, 27.22
en Kali-yuga, 24.26
Garuḍa y, 21.34
nacimiento de la entidad viviente y, 24.6
para dar nueva vida a la religión y eliminar 

la irreligión, 22.20
por medio de la potencia interna, 20.8; 24.5, 

16, 33, 39
propósito de, 21.50; 24.37
trascendental, 24.10
Véase también: Señor Supremo, 

encarnación(es) de.
alimentos ofrecidos a. Véase: Prasāda.
alimentos que pueden ofrecerse a, 27.8; 

29.15, 24
alivia el sufrimiento, 20.28; 23.16
almas condicionadas en comparación con, 

20.8; 24.43
almas condicionadas ayudadas por, 20.1
amor por. Véase: Amor por el Señor.
apego a, 33.20
arma Sudarśana de, 28.27
armas de, 28.13
asigna el karma, 24.45
aspecto Brahman de. Véase: Brahman
aspecto impersonal de, 32.23, 28; 33.26
aspectos de, comparados, 32.26
aspectos personal e impersonal, 32.26
aspectos visible e invisible de, 32.26
atuendo de, 28.13, 16, 24
ayuno en los días de Su advenimiento, 27.22
belleza de, 28.13-33
bendiciones de, 21.21, 28; 23.7

Bhagavad-gītā hablado por, 20.5
Brahmā
como Brahma Supremo, 25.41
instruido por, 24.10
ordenado por, 20.28
recibe poder de, para crear el cosmos, 20.17
cantar acerca de. Véase: Cantar acerca del 

Señor Supremo; canto del santo nombre 
de Señor.

cara de, comparada al loto, 28.30
científicos y, 20.18
color de, las escrituras explica, 28.13
collar de flores de, 28.15
como Ajita, 21.33
como alma y Superalma, 29.22
como alma svāṁśa, 28.43
como amo
de la naturaleza material, 20.12
de las actividades de la muerte, 25.42
de los semidioses, 25.42
de los sentidos, 25.32; 32.33
de todos los amos, 29.38
como amigo de todos, 27.4
como ananta, 24.31
como asamordhava, 24.32
como autorrefulgente, 26.3
como Caitanya. Véase: Caitanya, Señor.
como catur-vyūha, 26.21, 28
como causa
de la creación, 26.55
de la creación, mantenimiento y destrucción, 

29.45
de la muerte, 29.38-39
del recuerdo y el olvido, 31.15
de toda causa, 24.31
de todo, 31.19; 32.32; 33.3
como controlador
de la naturaleza, 25.42; 29.40-45
de los semidioses, 30.44
final, 29.40-45
mediante el factor tiempo, 26.16-18
por medio de sus energías, 33.3
como conocedor del Vedānta-sūtra, 24.10
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como conocedor de todos los cuerpos, 22.4. 
Véase también: Superalma.

como creador y controlador, 21.19
como creador, 20.12-18; 21.20; 23.13; 26.55; 

29.45
como creador, mantenedor, aniquilador, 

22.20
como disfrutador, 24.16, 31
de todo sacrificio, 29.38
único, 27.4
como disfrutador de los sacrificios, 21.30
como el más grande entre los grandes, 26.4
como factor tiempo, 26.18; 29.37-38, 45; 

30.2
como hijo de los devotos, 33.4
como hijo de Devehūti, 33.2, 4-5
como Hṛṣīkeśa, 25.32
como la muerte, 29.26
como legislador, 29.42
como luz, 26.3
como mantenedor de todo, 29.36; 33.3
como Madhusūdana, 24.6
como maestro espiritual (preceptor), 25.38 

26-33
como Nārāyaṇa, 29.14
como niño en la hoja de un árbol, 33.4
como nirvikāra, 22.4
como objetivo
de la vida espiritual, 32.32
el yoga, 28.1, 26, 29
de todas las actividades, 32.34-36
de todo, 21.7
como omnipresente, 24.6; 25.38
como oṁkāra, 28.18
como omnipresente y aparte, 20.12; 21.31
como origen
de Brahma y Paramātmā, 29.36
de la atracción sexual, 31.38
de la creación, 25.41
de los universos, 33.2
de todo, 22.20; 26.3
como padre de todos, 24.4; 25.26
como Paramātmā. Véase: Superalma.

como propietario, 27.4 ; 31.47; 32.7
como puruṣa, 24.16, 31, 33; 25.11; 29.35
como reserva de bondad, 21.13
como refugio, 24.41
como sac-cit-ānanda-vigraha, 21.19
como salvador de los devotos, 29.39
como Superalma. Véase: Superalma.
como supremo
alma, de todas las almas, 25.41
controlador, 33.3
refugio, 25.11; 32.22
Véase también: Señor Supremo, como amo.
como śukla, 21.16
como trascendentalista más grande, 25.11
como tri-yuga, 24.26
como Vāsudeva, 24.25
como Verdad Absoluta, 24.32, 39; 25.27
comparado
a la araña, 21.19
al fuego, 28.40-41, 43
al hombre rico, 29.35
al Sol, 21.31; 24.39; 25.9-17; 26.4; 29.5
compasión de, 29.6
complacido con ofrendas de flores y frutas, 

22.23
complace los deseos, 21.14-16, 24, 28
complacido por la cooperación, 22.4
comprender a. Véase: Comprensión de Dios; 

Conocimiento relativo al Señor.
con forma humana, 24.16
conciencia de, 26.3
conocedor de todo, 21.23; 24.33, 45
conocer el advenimiento de, 21.18
conocimiento proviene de, 24.1
conocimiento acerca de. Véase: 

Conocimiento acerca del Señor; 
conocimiento espiritual.

consideraciones de los necios sobre, 24.16, 34
cuerpo de
es trascendental, 24.34; 28.23; 33.2
no es material, 24.16
partes de, son omnipotentes, 28.25
universo es, 31.29
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Véase también: Señor Supremo, forma(s) de.
definición de, 26.3
demonios
castigados por, 20.27
matados por, 21.50; 24.6
devotos de. Véase: Devoto(s).
disculpa al devoto entregado, 25.46
el gṛhastha olvida, 21.31
en el corazón de todos, 20.17; 21.23; 24.5
en el vientre de Devahūti, 24.6, 10
en todo pero no en todas partes, 24.46
encarnación(es) de
como hijo, 33.21
como tortuga, 28.27
ejemplos de, 33.5
Kapiladeva como, 25.1, 9
para el beneficio de las almas condicionadas, 

33.5
propósitos de, 24.37; 28.29; 31.12; 33.5
puruṣas, 32.8
son innumerables, 20.25
viene voluntariamente, 26.8
Vyāsadeva como, 25.4
Véase también: Encarnaciones específicas.
energía ilusoria de. Véase: Energía ilusoria 

del Señor Supremo; māyā.
energía interna de, 25.3
energía de. Véase: Energía del Señor 

Supremo.
energía cubriente de, 26.4
entidades vivientes y. Véase: Entidades 

vivientes, el Señor y.
entra en el universo, 26.22
entrega a. Véase: Entrega al Señor supremo.
envidia a, 27.23
es absoluto, 20.5; 21.32; 28.29
es digno de adoración, 28.17
para todos, 21.51
adoración a. Véase: Adoración al Señor.
es ecuánime, 29.39
es eterno, 26.3
es ilimitado, 21.31
es inconquistable, 21.33

es inconcebible, 26.52
es independiente, 24.6; 31.12-48; 32.1-29; 

33.3
es innaciente, 25.1
es omnipotente, 28.25
es trascendental, 21.11, 22; 24.10; 26.3-5, 9; 

28.23, 25; 29.36; 31.14, 28
es una persona, 24.31, 33; 25.19, 42; 26.2, 4; 

28.17, 29-30, 33; 32.23, 26, 28; 33.26
es uno y muchos, 21.32; 22.4
es uno con Sus devotos, 25.38
escuchar acerca de. Véase: Escuchar acerca 

del Señor Supremo.
esta eternamente relacionado con el devoto, 

25.38-40
expansión cuádruple de, 26.21
expansiones de, 28.12
aṁśa, comparadas con kalā, 24.10
comparadas a velas, 24.10
dos tipos de, 21.32
innumerables, 23.44
no son diferentes entre sí, 21.32; 24.10
Véase también: Señor Supremo, 

encarnación(es) de; Señor Supremo, 
forma(s) de.

fe en, 24.13
fecunda la naturaleza material, 26.19
filosofía impersonal acerca de. Véase: 

Impersonalismo.
forma de la Deidad de. Véase: Deidad, 

forma(s) del Señor Supremo.
forma original del, es Kṛṣṇa, 28.3
forma personal de. Véase: Señor Supremo, 

forma de.
forma universal. Véase: Forma universal.
forma(s) de
como Śyāmasundara, 28.18
complacen a los devotos, 25.35, 36
comprensión de, 21.12
descritas en detalle, 28.13-33
en las escrituras védicas, 21.8
es espiritual, 20.8; 24.39
es eterna, 20.25; 31.12
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es trascendental, 21.11; 24.31
impersonalistas entienden erróneamente, 

20.25
Kṛṣṇa como origen de, 24.31
los yogīs desean ver, 21.13
meditación en, 28.18
no son diferentes entre sí, 21.32
por el deseo de los devotos, 28.29
según prefieran los devotos, 20.25; 24.31
son innumerables, 20.25; 23.44; 24.31
fundirse con, comparado a pájaro
verde y árbol, 27.14
glorificación de. Véase: Glorificación del 

Señor.
grandeza de, 24.33
guía a la entidad viviente, 21.16; 24.16
impersonalistas entienden erróneamente, 

21.31; 24.31
joya Kaustubha de, 28.14, 26
juventud de, 28.17
Kapila como, 25.1, 41-43; 33.8, 20, 33.
Véase también: Kapila.
Kṛṣṇa como, 24.10; 26.3. Véase también: 

Kṛṣṇa.
leyes de
ateos y, 26.5
Véase también: Ley(es) de la naturaleza.
luz de, brahmajyoti es, 26.3
mantiene a todos, 24.33
Manu es representante de, 21.51
marca Śrīvatsa de, 28.14; 29.13
más allá de la percepción de los sentidos, 

21.33
māyā controlada por, 20.8.Véase también: 

Māyā.
meditación en. Véase: Meditación.
«meditación» para volverse, 20.35; 21.6; 

23.43
mente es representante de, 25.32
miembro por miembro, meditación en, 28.20
misericordia de, 26.18; 28.29; 31.18; 32.38
actividades para obtener, 24.3
amor por Dios como, 23.7-8

a través del maestro espiritual, 23.7
ciclos de nacimientos y muertes se detiene 

por, 21.18
comprensión por medio de, 24.38
para con el devoto, 21.23
riqueza es, 22.31
modalidades de la naturaleza bajo, 24.43
morada(s) de, 21.11; 24.29. Véase también: 

Dvārakā; Goloka Vṛndāvana; Mathurā; 
Mundo espiritual; Vaikuṇṭha; Vṛndāvana; 
etc.

«nacimiento» de. Véase: Señor Supremo, 
advenimiento de.

naturaleza controlada por, 20.12
como nirguṇa, 29.14
naturaleza material
agitada por, 26.17-19
penetrada por, 26.50-51
relación entre, 26.9
no es diferente y es diferente de Sus energías, 

21.31; 27.16
nombre(s)
no son diferentes entre sí, 21.32
potencia de, 33.6-7
son el mismo Señor, 24.35
Véase también: Mantra Hare Kṛṣṇa; 

nombres específicos del Señor.
ofrecer fruta y flores a, 22.23
ofrecer todo a, 21.30
opulencias de, 24.26, 32; 28.14, 24; 25.2; 

32.26
opulencia como misericordia de, 22.31
orar a, beneficio de, 21.28
otorga la liberación, 25.39-40
palabras de, 21.22
para los devotos, 28.17
parte integral de, alma es, 20.16, 18; 21.31; 

28.43-44; 29.22.
Véase también: Entidades vivientes.
pasatiempos de
agradables de oír, 25.25
conversaciones y pensamientos sobre, 24.42
escuchar, 20.5
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materialistas rechazan, 32.18-19
meditación en, 28.19
mundo material creado para, 26.3-5
para el reclamo de las almas condicionadas, 

26.5
realeza de la India escucha, 22.33
saboreados por los devotos, 20.6
trascendentales, 20.6; 26.7
voluntarios, 26.8
Véase también: Señor Supremo, actividades 

de; pasatiempos específicos.
pensar en, 21.31
pies de loto de, 28.21-22
como refugio, 23.42; 24.32
dedos de, 33.4
vistos por el yogī, 24.28
placer en, 33.4
por medio del servicio al maestro espiritual, 

23.7
portador de. Véase: Garuḍa.
posibles cuerpos para, 25.3
potencia de
es inconcebible, 20.12; 23.43, 44
Véase también: Energías del Señor Supremo.
potencia de placer de, 31.38
predica a cerca de. Véase: Prédica.
protección de, 33.29
de sociedad consciente de Kṛṣṇa, 22.4
es activa mientras se mantiene aparte, 22.4
para las almas entregadas, 20.27
para las personas piadosas, 21.50
para los brāhmaṇas y las vacas, 22.3
recordar a. Véase: Recordar al Señor 

Supremo.
recuerdo y olvido proviene de, 25.10
refulgencia de, 24.39.Véase también: 

Brahman; Brahmajyoti.
relación con, 23.55
relación(es) con, 32.11, 16
clases de, 25.38
como madre, 33.21
como sirviente amoroso, 28.36
de Devahūti, 32.11

de devotos comparada con la de demonios, 
28.28

de Lakṣmī, 28.23, 25-26
de los demonios, 28.28
de Pūtanā, 32.22
de servicio y bendición, 27.26
de un valor superior, 25.2
en la forma de la Deidad, 25.35, 38
en la forma de la Suprema, 31.13
es eterna, 25.38
placer por, 32.33
relación del mundo con, 21.31
religión es la ley de, 21.16
representado por el rey, 21.51
riqueza como misericordia de, 22.31
sacrificios para la satisfacción de, 20.51; 

22.31
ser consciente, 21.19
servicio a. Véase: Servicio devocional
servicio devocional a. Véase: Servicio 

devocional
símbolos de, 28.13, 25-26
sistema varṇāśrama proviene de, 21.52-54
Sol es el ojo de, 26.55
sucesión discipular a partir de. Véase: 

Sucesión(es) discipular(es).
supremacía de, 25.2, 8-9, 11, 38, 40, 44; 

26.3-5, 8-9, 17, 50; 27.4, 11; 28.24-27; 
29.40-45; 31.12-14, 16; 32.7, 26, 28-30; 
33.3, 8

trabajar para satisfacer a, 22.29-30
transportado por Garuḍa, 21.34
unidad con, 21.31
Vedas provienen de, 26.33
Vedas son para conocer a, 22.2
visto
como Verdad Absoluta, 24.39
con sentidos purificados, 21.32
en todas partes por el devoto, 26.44
mediante el servicio devocional, 21.13
por el yogī, 24.27
por los devotos, 24.29
solo por los devotos, 32.26
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y los semidioses, 28.22
‹‹yoga›› para volverse, 24.18, 28
yogīs comparados con, 23.44
Véase también: Kṛṣṇa; Superalma; Viṣṇu; 

nombres de formas específicas del Señor.
Señor Supremo, referencias sobre

el cuerpo impuro de Brahmā, 20.28
Su cumplimiento de los deseos de 

Kardama, 21.23
Véase también: Bhagavad-gītā, referencias 

sobre.
Señor supremo, citado sobre

el hecho de que habita donde los devotos 
puros lo glorifican, 24.29

Véase también: Bhagavad-gītā, citada sobre.
separatismo, 29.8-9, 23
ser(es) humano(s)

alimentos para, 27.8
clases de. Véase: Sistema varṇāsrama.
como animales, 31.32-33
como demonios o devotos, 26.5
como descendiente de Manu, 22.31
como nacido por segunda vez, 24.15
complacencia de los sentidos no es para, 

23.53
conciencia de Kṛṣṇa para, 23.53
conciencia de Kṛṣṇa para todos, 29.23
desarrollo de, 31.2-4
en la etapa de paramahaṁsa, 22.19
género sexual de, determinación de, 31.3-4
‹‹hermanos›› de, 31.10
materialista. Véase: Materialistas.
memoria para, 31.9
miserias de, 31.5-11, 17
muerte para. Véase: Muerte.
nacimiento como, 30.34
niveles de detallados, 29.32-33
no nacido, 31.1-23
nuevo nacimiento, 31.24-27
Véase también: Nacimiento.
nutrición de, 31.5
oraciones de, 31.11-21
para el servicio devocional, 22.19

propósito de, 24.38
Señor como forma de, 24.16
vida como. Véase: Vida humana.
Véase también: Alma(s) condicionada(s); 

civilización humana; entidades vivientes; 
sociedad humana; vida.

serpiente(s)
creadas por Brahmā, 20.47

servicio a dios, Véase: Servicio devocional.
servicio devocional (puro), 29.7; 32.43

comparado con el motivado, 29.7-10
ejemplo de, por el Señor Caitanya, 29.13
ejemplo de, por Prahlāda Mahārāja, 29.13
es ininterrumpido e inmotivado, 29.11-12

servicio devocional al Señor Supremo
actividades de
autorrealización como, 25.19; 26.2; 28.44
cinco recomendadas, 25.36; 32.42
conocimiento como, 25.36; 32.42
conocimiento como, 25.19, 43; 27.28-29; 

32.30, 34-36
desapego como, 25.26; 26.72; 27.5, 27; 

32.34-36
felicidad como, 22.31; 25.2; 26.72
liberación como, 21.17, 34; 24.11; 25.11, 20, 

25, 29, 33, 36; 27.1, 21; 29.35; 31.21, 47; 
33.10, 23

lista de, 25.27; 29.10; 32.34-36
percepción de Dios como, 27.27; 28.34; 

29.20, 35; 32.32-33
perfección como, 25.13, 19, 44; 27.21; 32.22
por Ambarīṣa Mahārāja, 25.24
purificación como, 25.16; 27.21; 33.7
ventajas de, 25.4, 21; 26.2; 32.37
a los devotos del Señor, liberación 

mediante, 25.20
abandono de, es reemplazado por 
actividades materiales, 25.41
actividades fruitivas eliminada por, 24.17
actividades en, 20.34
al maestro espiritual, 29.17
alimentos para, 27.8; 29.15
amistad con, 25.21; 27.8; 29.17. Véase 
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también: Relación con devotos.
aṣṭāṅga-yoga en, 28.1
autorrealización a partir de, 27.28-29
autorrealización seguida por, 28.44
bhāva en, 27.6
bondad se perfecciona en, 21.13
caída de, 26.23-24
ciclo de nacimiento y muerte parado con, 

21.18; 24.38
como amigo de todos, 25.21; 27.8
como base del yoga, 32.33
como bendición resultante de oír hablar de 

Kapila, 33.37
como deber de las almas condicionadas, 27.5
como el mejor yoga, 25.13, 29, 43; 32.26, 33
como el yoga más fácil, 25.26
como la mejor ocupación, 25.11; 32.22
como liberación. Véase: Liberación.
como mejor que la liberación, 25.32-33
como meta de la filosofía sāṅkhya, 24.30
como medio para conocer al Señor, 21.33; 

24.29, 43, 47; 26.1
como misericordia del Señor, 27.28-29
como objetivo de la vida espiritual, 29.1-2; 

32.32
como objetivo del trabajo, 23.56
como ocupación eterna, 27.7
como perfección para los yogīs, 25.19
como perfección en la autorrealización, 

24.19
como proceso directo, 27.6
como proceso gradual, 27.27
como relación eterna, 25.38
como sendero iluminado, 31.7
comparado
a alimentar el estómago, 29.35
a comer, 33.34-36
a flecha, 25.29
al filo de una navaja, 26.23-24
al fuego del estómago, 25.33
al río principal, 32.37
con el yoga 29.35
completo, comparado con contaminado, 

24.45
con amor (bhāva), 25.38; 27.6; 28.18, 34, 36
con conocimiento, 27.22; 29.1-2
con conocimiento y renunciación, 25.27
con deberes prescritos, 27.21
con sentidos purificados, 24.44, 25.7
conocimiento por medio de, 25.19, 43; 

27.28-29; 32.30, 34-36
conocimiento y desapego por medio de, 

32.23, 34-36
constante, 29.12
control de los sentidos mediante, 27.5; 31.36
cuando usa todo para Kṛṣṇa, 27.13
cuatro motivos para, 29.7
cuerpo olvidado mediante, 33.26-27
de adoración de la Deidad. Véase: 

Adoración a la Deidad
de adoración. Véase: Adoración al Señor.
de cantar los nombres del Señor. Véase: 

Canto del santo nombre del Señor.
de cantar los nombres de los devotos, 28.18
de escuchar. Véase: Escuchar sobre el Señor 

Supremo.
de la prédica. Véase: Prédica de conciencia 

de Kṛṣṇa.
de Lakṣmī, 28.23, 25
de recordar. Véase: Recordar al Señor 

Supremo.
de smaraṇam. Véase: Meditación; servicio 

devocional, de recordar. 
desapego por medio de, 25.26-27; 26.72; 

27.1, 5; 32.23-24
deseo de, ausente en los materialistas, 32.2
deudas liquidadas por, 22.20
disuelve el cuerpo sutil, 25.33
divisiones de, 32.37
dos signos de, 32.34-36
ejemplos de, 33.22
el devoto desea, 21.15
en la modalidad de la pasión, 29.9, 10
en la modalidad de la ignorancia, 29.8-10
en la modalidad de la bondad, 29.10
en la orden de renuncia, 25.22
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en las modalidades de la naturaleza, 29.10; 
32.37

entusiasmo en, 29.16
es el mejor yoga, 25.13, 29, 43; 32.26-27
es personal, 25.19
es práctico, 31.48
es trascendental, 22.36; 25.13, 38; 27.1, 14, 

23, 26; 28.37-38; 29.17; 32.22, 24
espontáneo, 28.34; 29.11-12
está exento de reacciones, 27.2, 21
etapa de perfección en, bondad por medio 

de, 21.13
etapas en el progreso de, 25.18, 25; 27.21
éxtasis del, 28.34
falso, 32.40
felicidad por medio de, 22.31; 26.72
iluminación espiritual por medio de, 24.29
incompleto también es valioso, 30.34
liberación por medio de, 21.17; 24.43; 25.11, 

20, 29, 33, 36; 27.1, 21; 29.35; 31.21, 47; 
33.10, 23

libre de las modalidades de la naturaleza, 
29.14

marido y esposa comparten, 23.1
mediante el maestro espiritual y Kṛṣṇa, 20.4
meditación en. Véase: Meditación.
mente bajo control en, 25.44
necesario para los impersonalistas, 32.26
necesario en todo proceso, 32.34.36
necesidades corporales en, 33.26
necesidad de. Véase: Servicio devocional, 

ventajas de.
paciencia en, 29.16
para todos, 25.27, 28; 29.15
percepción de Dios por medio de, 25.27; 

28.34; 29.19, 35; 32.32-33
perfección por medio de, 21.7
placer que proviene de, 29.35; 32.33
poder de, 24.29
por encima de la liberación, 22.36
por encima de las modalidades de la 

naturaleza, 22.36
produce satisfacción, 32.5

purificación por medio de, 28.18-19
reglas para, 27.6.10; 29.15-27
relación con el Señor en, Véase: Kṛṣṇa, 

relaciones con; Señor supremo, relaciones 
con.

renunciación como evidencia de,  27.23
renunciación por medio de, 25.43
resultados seguros por medio de, 33.10
sāṅkhya como, 25.31; 26.1
semidioses cualificados por medio de, 25.42
semilla de, 31.43
senderos de puro e inmotivado, 29.7
sentidos y mente para, 25.32
sentidos perfeccionados en, 21.13
sentimental, 29.1-2
servicio material ilimitado por medio de, 

25.27
sin límite, 21.31
superexcelencia de, 23.9
también para mujeres, 25.28
todo es para, 21.31
todo se puede lograr por medio de, 32.22-23, 

26
vida humana para, 22.19
visión ecuánime en, 27.6; 29.16, 23, 29.26-

27, 34
yoga comparado con, 29.35
yoga incompleto sin, 24.28
Véase también: Devoto(s); Conciencia de 

Kṛṣṇa.
Śeṣa, Señor, 32.44
sexo

determinación de, 31.3-4
Véase también: Vida sexual.

sicología
de la mujer virgen enamorada, 22.15
del marido y la esposa, comparadas, 23.2

siddha(s)
creados por Brahmā, 20.45
Kardama glorificado por, 23.39
Kuvera glorificado por, 23.39
viaje por el espacio de, 24.8

Siddhaloka, 24.22
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Siddhapada, 33.31-32
siddhas

definición, 21.34
Śikṣāṣṭaka, citado sobre

ausencia de deseos del devoto, 29.13
cantar los nombres de Kṛṣṇa, 28.9, 10
purificación mediante el canto de Hare 

Kṛṣṇa, 26.61
saṅkīrtana, 28.10

śiraḥ-snāna
definición, 23.31

sirvientes de dios, Véase: Devoto(s).
Śiśupāla, 23.55
Sītā-rāma, 20.25; 24.31. Véase también: 

Rāmacandra.
Śiva, Señor: 32.12-15

como aniquilador, 22.20
adoración a, 23.1; 26.61
como el devoto más elevado, 23.1
como maestro espiritual de Pārvatī, 24.5
como sirviente del Señor, 28.22
Ganges sostenida por, 28.22
Pārvati sirvió a, 23.1
Saṅkarṣana adorado por, 26.21
sucesión discipular a partir de, 23.1
y Mohinī, 31.35

Śiva
definición, 21.39

Śivānanda Sena, 29.23
smārta-brāhmaṇas, 31.7
smṛti-śastra, citado sobre

descarga del macho y la hembra durante el 
acto sexual, 23.48

recomendaciones para las mujeres sobre el 
bano, 23.30-31

sociedad humana
como espiritualmente avanzada, 21.52-54
comparada a un cuerpo, 22.3
conciencia de Kṛṣṇa para, 22.12
de personas purificadas, 20.28

divisiones de. Véase: Sistema varṇāśrama.
en Kali-yuga, 22.16, 19
hecha un caos, 21.55

Véase también: Civilización humana; cultura 
védica; población; seres humanos; sistema 
varṇāśrama.
vida espiritual para, 22.32

sol
brahmacārī se levanta antes de la salida del, 

21.45-47
como ojo del Señor, 26.55
comparado a
Señor, 21.31; 24.39
sistema varṇāśrama, 21.52-54
Superalma, 22.4
salida y puesta de, y vida del devoto, 22.35

Soma, planta, 32.3
sonido

como forma sutil del éter, 26.32-33
material comparado con espiritual, 21.22
Véase también: Mantra.

sonrisa
consciente de Kṛṣṇa, 22.21

Śrāddha, 24.22-23
śrāddha, ritual, 20.43
Śrī Caitanya-caritāmṛta, Véase: Caitanya-

caritāmṛta.
Śrīdhara Svāmī

citado sobre
Brahmā abandona su cuerpo, 20.28
brāhmaṇas, 33.6
forma del Señor, 24.31
opulencias sobre
purificación por cantar, 33.6

Śrīmad-Bhāgavatam
beneficio de escuchar, 25.2
como paramahaṁsa-saṁhitā, 22.19
de interés insaciable, 20.6
es histórico, 21.2
la realeza de la India escuchaba, 22.31
narra pasatiempos del Señor, 25.38-39
rechaza las religiones materialistas, 25.34

Śrīmad-Bhāgavatam, referencias sobre
Ambarīṣa Mahārāja, 25.23; 27.5; 32.33
Brahmā instruido desde el corazón, 26.33
ciego que guía a otro ciego, 31.31
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deberes de la perfección, 27.21
especulación, 27.20
glorificación a Kṛṣṇa por Ambarīṣa 

Mahārāja, 25.23; 27.5; 32.33
ilusión, 26.5
liberación, 33.10
supuesta, 25.41
masticar lo masticado, 32.1
polvo de los pies de los grandes devotos, 

22.6
refugiarse en el Señor, 24.41
religión pura, 27.6
servicio a devotos y materialistas, 25.20
servicio devocional, 26.72; 27.1
temor a la muerte, 26.16

Śrīmad-Bhāgavatam, citado sobre
adorar al Señor satisface los deseos, 21.15
conocimiento y renunciación, 25.19
devotos y mundo material, 21.20
felicidad espiritual, 20.35
innumerables encarnaciones del Señor, 

20.25
matrimonio en Kali-yuga, 21.15; 24.15
responsabilidad de los superiores con los 

subordinados, 23.51
Señor Supremo, 22.20, 24.31
Señor y la energía material, 26.4
servicio devocional, 25.19, 43
siddhas, 24.8
Verdad Absoluta, 24.39

Śrīvatsa, marca, 28.14; 29.13
śruti

definición, 26.7, 33
strī

definición, 26.7, 33
Véase también: Mujer.

substancias auspiciosas
para antes y después del baño, 23.32

sucesión discipular, 26.33; 29.17
conocimiento mediante, 20.9; 24.17, 18
de Brahmā, 24.19
de Śiva, 23.1
para el éxito espiritual, 22.6

Véase también: Autoridad espiritual; 
maestro espiritual.

Sudarśana cakra, 28.27
śuddha-sattva, 26.21; 27.13

definición, 24.10
śuddhādvaita, 28.41
śudra(s)

creados de las piernas del Señor, 22.2
deberes y servicio para, 29.15
relación con, 31.33
sociedad de Kali-yuga y, 22.16; 24.35

sufrimiento
aliviado por el Señor, 20.28; 23.7
aliviado por el Ganges, 23.42
conciencia de Kṛṣṇa detiene, 22.31, 32
de las almas condicionadas, 24.27
del infierno, 30.25-34
del nacimiento y la muerte, 21.17
del niño en el vientre, 31.5-11, 17
el cuerpo como lugar de, 24.36
en el mundo material, 22.32, 37; 24.27
en el vientre, 31.5-11, 17
el cuerpo como lugar de, 24.36
en el mundo material, 22.32, 37; 24.27
en el vientre, 31.28
en la muerte, 30.16-18
en la niñez, 31.28
en la vejez, 30.14-15
infernal en la tierra, 30.29
nacimiento tras nacimiento, 31.21
punto de vista de los devotos sobre, 

25.39-40
Véase también: Aflicción; infierno; miseria.

Śukadeva gosvāmī, 25.2
atraído a las Deidades, 25.36
no deseaba nacer, 31.20

Superalma, 26.50
aniquilación de todas las entidades 

vivientes por, 29.38
como aspecto de la Verdad Absoluta, 24.39
como elemento, 26.18
como independiente, 29.27
como sabiduría, 26.69-70
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comparada
al Sol, 22.4
a un pájaro, 26.18
con el alma, 22.4; 24.45; 28.43; 31.13; 32.29
comprensión de, 21.12; 24.19, 29; 32.26; 

33.30
descripción de la forma de, 28.13-33
impersonalistas entienden erróneamente, 

29.34
despierta a la entidad viviente, 26.71-72
el devoto entiende, 29.34
el Señor como, 20.12, 17-18; 21.23; 22.4; 

24.45-46
en todas partes, 28.42; 29.19-22
es trascendental, 29.26-27; 31.13
filosofía sobre, 26.18
lo conoce todo, 24.45
meditación en, 20.52; 26.71-72; 28.12
misericordia de, 26.18; 31.18
para todos, 29.20-23
y alma, relación entre, 26.18
Véase también: Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu; Señor 

Supremo.
superconciencia

del Señor, 26.3
superior y subordinado, 23.51
susammata

definición, 24.19
sva-dharma, 28.2
‹‹svāmīs››, 24.35
svāṁśa, expansión, 21.32
svarūpa

definición, 33.10
Svāyambhuva manu, 33.13, 19

adoró al Señor, 22.31
citado sobre Brahma y los brāhmaṇas, 22.2
como legislador justo, 21.25
como padre de Devahūti, 22.9, 18
como prajāpati, 20.11; 21.5
como representante del Señor, 21.51
complacido el ver la residencia de los 

sabios, 22.26-27
Devahūti entregada a Kardama por, 

22.22-24
duración de la vida de, 22.35-36
el Señor adorado por, 22.31
en Brahmāvarta, 21.25
era afectuoso con Devahūti, 22.8, 24-25
hijas de, 21.1
Kardama y. Véase: Kardama, Svāyambhuva 

Manu y.
progenie de, 21.1
regreso a Barhiṣmatī, 22.28, 32
Vaivasvata Manu en contraste con, 21.2
viajó con esposa e hija, 21.36
vida en conciencia de Kṛṣṇa de, 22.33, 34-36

Śvetāśvatara Upaniṣad, citado sobre
energías del Señor, 24.33
liberación, 26.2

Śyāmasundara, Señor, 28.18. Véase también: 
Kṛṣṇa; Señor Supremo.

— T —
tacto, 26.47

como forma sutil del aire, 26.36
cualidades de, 26.36

tamas
definición, 20.18
Véase también: Ignorancia.

tamisra (infierno), 31.32
tāmisra

definición, 20.18
tanmātra

definición, 20.13
tapasya

definición, 20.53
Véase también: Austeridad.
tela de araña

comparada a la creación del Señor, 21.19.
temor, 28.16; 33.11

devoto libre de, 21.31
en el mundo material, 23.7, 52
liberación del, 23.7, 50

templo del Señor Supremo
adoración en, 22.33
Véase también: Adoración al Señor; Deidad 
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del Señor Supremo.
tenis

con mujeres, 20.34
Ṭhākura haridāsa, Véase: Haridāsa 

Ṭhākura.
tiempo, 32.37

cálculo lunar de, 32.2
como causa de la muerte, 29.45
como destructor, 26.16; 30.2
como elemento, 26.15
como el Señor, 26.17; 30.2
como influencia del Señor, 26.16-17
comparado a
rueda, 21.18
viento, 30.1
como recordatorio para entregarse, 26.16
como representante del Señor, 29.45
creación depende de, 26.17
devotos no afectados por, 21.18; 25.38
divisiones védicas de, 21.18
efectos de, 26.35; 29.37, 45
el Señor como, 26.18
en el mundo material, 24.37
estimulador del éter, 26.35
fuerza de, 30.2
naturaleza de, detallada, 26.15-18
naturaleza material agitada por, 26.17
olvidado durante el acto sexual, 23.45
planetas Vaikuṇṭhas libres de, 25.38
parārdhas, 32.8-9
sistema de yoga oscurecido por, 24.37
trascendendido con conciencia de Kṛṣṇa, 

21.17
valor de, 30.1

tierra, elemento
cualidades de, 26.46-48
Véase también: Elemento(s); evolución.

tierra, planeta
como Bhārata-varṣa, 23.43
habitantes de. Véase: Seres humanos.
islas de, 21.2
lluvia de flores sobre, en el advenimiento de 

Kapiladeva, 24.8

modalidad de la pasión lanza a uno a, 22.36
Véase también: Mundo material; Tierra, 

elemento.
tīrtha

definición, 21.30
Véase también: Lugares de peregrinaje.

trai-vargika, 32.18
trance

dos tipos de, 21.12
Véase también: Conciencia de Kṛṣṇa; 

meditación.
trabajadores, Véase: Śudras.
trabajadores fruitivos, Véase: Materialistas.
trabajo

fruitivos. Véase: Actividades fruitivas.
para devotos gṛhasthas, 30.33

trascender
como libertad, 23.7
deseos materiales, 21.12
Véase también: Conciencia de Kṛṣṇa; 

liberación; mundo espiritual; regreso a 
Dios.

trascendentalistas, Véase: Devoto(s); devotos 
puros; jñānī(s); yogī(s).

transmigración del alma, 25.7
a la forma de mujer, 31.41
a la luna, 32.3
a los planetas más elevados y regreso, 32.3
a un cuerpo humano, 31.41
causas de, 26.38
reacciones fruitivas como, 31.43-44
modalidades de la naturaleza como, 25.39-

40; 27.3; 28.42
como ciclo, 25.38
comparada a soñar, 33.26
conocimiento de, necesario, 29.3
del infierno a ser humano, 31.1-2
de los materialistas, 31.43
determinada por el cuerpo sutil, 26.34
determinada por las modalidades de la 

naturaleza, 25.39-40; 27.3; 28.42
dirigida por el Señor como Superalma, 31.1
el sufrimiento continua en, 31.21
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hacia abajo, 30.19
miserias acompañan a, 31.6
recuerdo de, en el vientre, 31.9
según las reacciones de las actividades 

fruitivas, 31.43-44
servicio devocional acaba con, 21.18
sin principio, 31.44
sistema para le elevación por medio de, 31.34
Véase también: Ciclo de nacimiento y 

muerte.
tretā-yuga, 24.26
tri-pāda-bhūti-gati

definición, 24.47
tri-yuga

definición, 24.26
tulasī, 25.36, 43

— U —
Umā

adoración a, 21.15
unicidad

personal, comparada con impersonal, 
21.12,31

Véase también: Brahman; impersonalista(s); 
liberación; monistas.

universo(s)
aniquilación de. Véase: Aniquilación.
Brahmā volvió a crear, 20.17
capas que cubren, 32.9
como cuerpo del Señor, 32.29
como un huevo, 20.14
creados por el Señor, 21.19
cubierta de, en detalle, 26.52
direcciones de, gobernadas por semidioses, 

23.39
divisiones de, 24.20
en el océano causal, 20.15
están en el aliento de Kāraṇodakaśāyī 

Viṣṇu, 20.17
repoblado por los prajāpatis, 21.5
se expande, 29.43
Señor entra en, 26.50, 53. Véase también: 

Creación; mundo material

Viṣṇu, fuente de, 33.2
upakurvāṇa-brahmacārī

definición, 22.14
Upaniṣads

citados sobre relación de las escrituras 
védicas, 24.13

Uttānapāda, rey
como hijo de Svāyambhuva Manu, 21.2
como hermano de Devahūti, 22.9, 18

— V —
vaca(s)

gavayas, 21.44
protegidas por el Señor, 22.3

vaikuṇṭha(s), planeta(s), 33.30
como morada eterna, 25.38
devotos elevados a, 27.28-29
facilidades de los devotos en, 29.13
semidioses no están, 25.38
Véase también: Mundo espiritual.

vairāgya
definición, 25.18
Véase también: Desapego.

vaiṣṇava
definición, 29.8
Véase también: Devoto(s); devoto(s) puro(s).

vaivasvata manu, 21.3
vajrāṅgajī (hanumān), 20.25
vālmīki muni

meditación de, 21.6
vāmana, Señor, 21.32
vānaprastha(s)

deberes para, 28.34-36
esposa puede acompañar a, 24.40
para irse al bosque, 24.41
peregrinaje purifica a, 20.4

varāha, Señor
de la fosa nasal de Brahmā, 24.6
existencia eterna de, 20.25
pelo de, cayó en Barhiṣmatī, 22.29-30
potencia de la forma de, 20.8
Svāyambhuva Manu es contemporáneo de, 

21.3
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varṇāśrama, sistema
como necesidad humana, 29.30
como sociedad espiritual, 22.4
comparado al sol cubierto, 21.52-54
deberes en relación a, 27.2; 29.15; 30.33; 

32.34-36
divino, comparado con las formas sagradas 

de, 21.52-54
lista de las ocho divisiones de, 29.10, 25
órdenes de renuncia en, 33.12
órdenes sociales en, 32.34-36
relación con mujeres restringida en, 31.35, 

39
Véase también: Civilización ārya; 

brahmacārī(s); brāhmaṇa(s); gṛhastha(s); 
kṣatriya(s); sannyāsī(s); śudra(s); 
vaiśya(s); vānaprastha(s).

varón(es)
engendrar, durante el acto sexual, 23.48
hembra atraída a, 24.3
nacimiento de, 23.11
Véase también: Padre(s); esposo(s); hombre; 

hijo(s); varones específicos.
 varuṇa, 21.51

responsabilidades de, 23.39
vasiṣṭha, 24.15, 22-23
vāsudeva, manifestaciones

son śuddha-sattva, 26.21
vāsudeva

definición, 24.10
vāsudeva, Señor, 21.32

Véase también: Kṛṣṇa; Señor supremo.
vāyu, 21.51; 23.39
Vedānta-sūtra

citado sobre
el Señor como origen del nacimiento de 

todos, 26.3; 27.6; 31.19
inquirir sobre la Verdad Absoluta, 21.21
las Escrituras, 32.28
el Señor como conocedor de, 24.10

Vedas
a partir del Señor, 26.33
como autoridad, 24.35

como directrices del Señor, 26.16
como segunda madre, 24.15
cuatro senderos dados en, 32.18
disfrute material bajo condiciones en, 21.21
promueven elevación gradual, 25.1
propósito de, 22.2; 29.31
son perfectos, 26.33
Véase también: Escrituras védicas; escritura 

védica específica.
vegetarianismo, 29.15
vejez

hijo cuida a la madre en, 24.40
Véase también: Vida, duración de; tiempo.

velas
comparadas a expansiones del Señor, 21.32; 

24.10
viaje espacial, 33.15

a otros planetas, 23.41
de Brahmā, 24.20
de los seres humanos comparados con el da 

los siddhas, 24.8
por los yogī, 23.43

vibhinnāṁśa, expansiones, 21.32
vida

causada por el alma, 28.42
creación de, 26.19. Véase también: 

Creación.
deudas en, 22.20
duración de
de Manu, 22.35-36
en los planetas celestiales, 25.38
en los planetas celestiales, 25.38
en Satya-yuga, 21.8
para la perfección del yoga, 21.6-7
sin tiempo para los devotos, 21.18; 22.35
en la cultura védica, 22.19, 33
en todas partes, 28.42
especies de. Véase: Especies de vida.
eterna. Véase: Vida eterna.
objetivo de. Véase: Seres humanos.
orden del maestro espiritual es, 24.13
proviene de la vida, no de la materia, 26.19
Véase también: Alma(s); entidades vivientes.
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vida espiritual
avance en. Véase: Avance espiritual
comparada con la vida material, 20.35
comparada a la hoja de afeitar, 25.23-24
complacencia de los sentidos impide, 20.53
necesidad de, 24.12; 27.26
perfección en, 21.7
poco deseable para los materialistas, 20.53
primera hora de la mañana, mejor momento 

para, 20.29, 46
sociedad humana hecha para, 22.32
venta de, 24.12; 27.26
Véase también: Autorrealización; conciencia 

de Kṛṣṇa; religión; servicio devocional; 
yoga

vida eterna
mediante la conciencia de Kṛṣṇa, 24.38
Véase también: Mundo espiritual.

vida familiar, 33.1
ancianos rechazados en, 30.11-13
apego en, 28.39; 30.3, 6-8; 31.31, 41; 

32.40-41
comparada a pozo escondido, 24.41
comparada a prisión, 30.8
consciente de Kṛṣṇa, 25.3; 28.18; 31.42
de la realeza en la india, 22.36
devotos en, ejemplos de, 28.18
dificultad en mantener, 30.6
dudas de, 25.39-40; 32.34-36
el Señor como niño en, 33.4, 21
en el mundo espiritual, 30.6
gṛhamedhī, comparado con gṛhastha, 30.8
hijo representa al marido en, 33.21
ilusión de, 28.38-39; 30.7-8
māyā y, 30.8
niños en, 31.5
no deseada por el devoto, 25.39-40
normas para la financiación del 

mantenimiento, 30.33
padre viejo en, comparado a buey agotado, 

30.12
purificación para concebir en, 33.6
real comparada con ilusoria, 30.7

relación con mujeres en, 31.35, 39
renuncia a, 24.34-35, 41; 25.22; 30.14
restricciones para, en la sociedad hindú, 

31.40
riqueza en, 33.17
sistema védico de, 25.5
sustento por medios ilícitos en, 30.10
trabajo apropiado para el mantenimiento, 

30.33
vida sexual restringida en, 28.4

Véase también: Esposa; familiares; 
gṛhamedhīs; gṛhastha(s); madre(s); 
marido(s); matrimonio; niños; padre(s).

vida humana
como hombre, ventajosa, 31.40
como niño, miserias de, 31.28
como oportunidad para acabar con el 

sufrimiento, 31.7
como valiosa, 30.32
como vida regulada, 25.1
comparada con la vida animal, 25.1, 12; 

29.28; 30.3, 30; 31.19
comparada con un buen barco, 31.8
disciplina de los sentidos y la mente en, 

31.19
evolución para. Véase: Transmigración del 

alma.
inteligencia en, 31.17
Véase también: Niños; seres humanos.

vida material
actividades de, 21.17
apego es causa de, 25.20
base de, es la vida sexual, 30.28
cautiverio de, 27.3; 32.38
como complacencia de los sentidos, 22.12
como pérdida de tiempo, 30.1-3
como vida sexual, 30.18-23
comparada
a enfermedad, 20.35
al fuego, 27.23
al incendio del bosque, 21.17
a soñar, 27.4, 25
con la vida liberada, 25



676   ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM   |   CANTO 3

conciencia material es motivo de, 26.7
miserias de, 31.1-30
devoto sin deseo de, 25.39-40
diplomacia necesaria en, 30.9
ego falso es causa de, 26.26, 61
está llena de temor, 23.51; 33.11
filosofía de, 31.32
ímpetu para la vida sexual, 26.31
las modalidades de la naturaleza gobiernan, 

25.15
liberación de, 21.17
liberación de. Véase: Liberación.
llena de aflicción, 28.36
necesidades de, previstas en los Vedas, 25.1
perpetúa la transmigración del alma, 21.17
perturbación incesante en, 28.31
punto de vista de los impersonalistas sobre, 

26.7
satisfacción con, ilusión de, 30.4-5
servicio devocional elimina, 25.27
vida espiritual comparada con, 20.35
Véase también: Apego; materialista(s); 

mundo material.
vida sexual

alma y, 31.1
alma condicionadas buscan, 20.18
apego a
degradación debido a, 31.32-33
es universal, 31.35-38
liberación de, 28.32
como atadura, 28.32
como la de los animales, 31.32-33
como principio de la creación, 26.51
demonios persiguen, 20.23, 29, 31, 34, 36
descargas durante, 23.48
deseos de. Véase: Deseo sexual.
disfrute espiritual en comparación con, 20.35
el tiempo se olvida durante, 23.45
en Kali-yuga, matrimonio se basa en, 21.15; 

24.15
fomentada por los «yogīs», 20.35
homosexual, 20.26
identificación con la materia debido a, 24.4

ilícita, 20.53; 24.35; 30.28
kāma-śāstra citado sobre, 23.11
materialistas se entregan a, 23.45
muerte causada por, 26.56-57
origen de, 31.38
para los gṛhasthas, 22.14; 23.11
para tener hijos, 22.19; 23.11
permisible, 27.7
purificación de, para la procreación, 31.5
purificada, población resultante de, 21.1
restricciones para, 28.4; 30.28; 33.26
semidioses libres de, 20.23, 31
sexo del hijo y, 23.48
vida material se basa en, 20.18, 23; 26.31; 

30.28
Véase también: Deseo sexual; matrimonio.

vida sexual ilícita, 20.53; 24.35; 30.28
vidura, 25.4

abandona la casa de Dhṛtarāṣṭra, 20.2
citado sobre
Brahmā, 20.9
descendientes de Svāyambhuva Manu, 21.1
prajāpatis, 20.9
como devoto de Kṛṣṇa, 20.2-3
como hijo de Vyāsa. Véase: Vyāsadeva
encuentro de, con Maitreya, 20.2, 4
peregrinaje purifica a, 20.4

vidyādharas, 20.44
viento

semidiós de, 25.42
vijñāna, 

definición, 24.17
vikhyāta

definición, 21.25
vilāsa

definición, 25.36
violencia

apropiada y no apropiada, 29.15
ordenada por Arjuna, 29.15

viraktimat
definición, 20.53

virāṭ-puruṣa, Véase: Forma universal del 
Señor.
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viśiṣṭādvaita, 28.41
Viṣṇu Purāṇa, citado sobre

Brahman, 26.15
Brahman Supremo, 32.26
coberturas de ignorancia, 20.18
energías del Señor, 24.33

Viṣṇu, Señor
adoración a la forma de, 28.18
Brahmā nace de, solo, 28.7
como creador, 20.12
como Deidad central, 22.20
forma(s) de, 26.28; 28.13
detalladamente descrita, 28.13-33
mantiene a todos, 22.20
meditación en, 29.35
puruṣa-avatāras. Véase: Puruṣa-avatāras.
Véase también: Garbhodakaśāyī Viṣṇu; 

Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu; Mahā-Viṣṇu; Señor 
Supremo.

viṣṇu-tattva, 32.8
viṣṇusvāmi-sampradāya, 23.1
viśrambheṇa

definición, 23.2
vista, 21.48
viśvāmitra, 25.35; 27.5
viśvanātha Cakravartī, citado sobre

éxito gracias al maestro espiritual, 22.6-7
instrucciones del maestro espiritual, 24.5, 

13
misericordia del Señor a través del maestro 

espiritual, 23.7; 25.30
transmigración del alma, 21.17

viśvāvasu, 20.39; 22.17-18
voto de silencio, 24.42
vṛndāvana, 25.36

como lugar eterno, 21.25
como lugar de peregrinaje, 20.4; 23.23

vyāsadeva, Śrīla, 20.1, 3; 21.20; 25.4
citado sobre el Señor y la energía material, 

26.4

— Y —
Yadus frente a Kurus, 22.16

yajña
definición, 22.29-30
Véase también: Sacrificios.

yakṣas, 20.19-21
Yama, Véase: Yamarāja.
yama y niyama, 27.6
yamadūtas, 30.19-20
Yamarāja, 21.51; 23.39; 30.20
Yama-sādana, 30.25
Yāmunācārya

citado sobre la vida sexual, 28.32
referencias sobre la vida sexual, 31.38

Yamunā, río
baño de los peregrinos en, 23.23

Yayāti mahārāja, 21.28
yo, Véase: Alma(s).
yoga(s)

aṣṭāṅga, 21.12
austeridad importante en, 840.14
bhakti. Véase: Servicio devocional.
clases y objetivos de, 25.29
como control de los sentidos, 25.44
como meditación en Aniruddha, 26.28
comparación de tres tipos de, 32.27
comparado con el servicio devocional, 29.35
conciencia de Kṛṣṇa es la perfección de, 

31.39
definición, 20.34
desapego como principio básico de, 32.27
devoción es base de, 32.33
directo, 27.6
disfrutadores de los sentidos no son aptos 

para, 21.14,45-47
divisiones de, lista de ocho, 21.4; 33.8
ejercicios de, 27.6
el mejor, 25.13, 26, 29; 27.6; 32.26-27
el Señor, es el objetivo de, 28.1, 26, 29; 33.26
el Señor original, 25.14
engañadores y engañados en, 21.7
en Kali-yuga, 21.7
etapas de, lista de ocho, 27.6
falso comparado con genuino, 21.6, 12, 14; 

24.18; 25.14; 28.1, 29; 31.39
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jñāna, 23.57
karma, 23.57
impersonalistas tienen visión errónea de, 

28.1, 6-7, 20-21, 24, 29, 35, 44
meditación en, 29.35
objetivo de, el Señor es, 33.26
perfección en, 21.3, 7, 11-12; 24.28
posturas del cuerpo en, 20.52
real comparado con falso, 21.6, 12, 14; 

24.28; 25.14; 28.1, 29; 31.39
requisito(s) en
adoración al maestro espiritual como, 

28.2-12
adoración al Señor como, 28.4
celibato como, 28.4-5
comer poco como, 28.3
control del aire vital como, 28.5-6
deberes prescritos como, 28.2
ejercicios de respiración como, 28.9-11
escuchar los pasatiempos del Señor como, 

28.6
fijar la vista como, 28.12
honestidad como, 28.4
lectura de las escrituras como, 28.4
lugar apartado y santificado como, 28.8
meditación en el Señor como, 11-33
posiciones de sentarse como, 28.5, 8
prāṇāyāma como, 28.9-11
religión para, 28.3
restricciones de los sentidos como, 28.11
satisfacción como, 28.2-4
sabīja, comparada con nirbīja, 28.34
sāṅkhya, 24.10
smaraṇam en, 28.26
tiempo oscurece, 24.37
vida sexual restringida en, 31.39
Véase también: Conciencia de Kṛṣṇa; 

meditación: servicio devocional.
yoga-lakṣaṇa

definición, 21.4

yogamāyā, energía, 21.19
yoga místico, Véase: Yoga.
yoga-samādhi

definición, 20.53
yogī(s)

Brahmā adorado por, 32.10
buscan la forma de Kṛṣṇa, 21.13
celibato y, 26.57
devotos como, 25.2
devotos comparados con, 21.7; 23.42; 24.29
el mejor, el devoto es, 25.43
el Señor
comparado con, 23.44
visto por, 24.28
es delgado, 21.45-47
falso comparado con genuino, 21.12, 14; 

24.28
falso, 31.31, 33
longevidad de, 26.58
perfecto comparado con farsante, 23.43
perfecciones alcanzables por, 23.12
poder de, 23.21, 34-35
poder expansivo de, 23.44
requisitos para. Véase: Yoga, requisitos en.
servicio devocional es la perfección para, 

25.19
supuesto, vida sexual y, 20.35
viaje especial y, 23.43
Véase también: Devoto(s); poderes místicos; 

yoga(s).
yojana

definición, 30.23-24
yonir mahad-brahma

como conjunto total de los elementos, 
26.11

el pradhāna como, 26.11
Yudhiṣṭhira mahārāja, 21.29-30
yuga (ciclo), 20.1; 22.35; 24.26

Véase también: Dvāpara-yuga; Kali-yuga; 
Satya-yuga; Tretā-yuga.
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Cali: Casa de Krsna: Corregimiento la 
Buitrera Km 3, Callejón puesto de salud, 
Villa garuda. Tels: + 00572 3259797. 
Cel: + 0057 3153933885.

Cali: Centro Bhaktivedanta.  
Cel: + 0057 3175232855. 
Email: angiradd@yahoo.com.

medellín: Centro Jaydharma. 
Cel: + 0057 3148898708. 
Email: javierapatino@yahoo.com

Pereira: Centro New Mayapur Dham. 
Cel: + 0057 3174776792 / 3176752799. 
Email: madhusudanirupa.jps@hotmail.com

ChILE
Santiago: José Miguel Carrera 330 (Metro 

Los Héroes) - Santiago Centro.  
Tels.: +56 (2) 697 9264/ 699 0025.   
Web: www.harekrishna.cl / www.iskcon.cl. 
E-mail: contacto@iskcon.cl.

ECUadOr
guayaquil: 6 de Marzo 226 y Víctor Manuel 

Rendón.  Tel.: +593 (4) 308412 ó 309420.  
E-mail: gurumanl@ecua.net.ec

ayampe: Com. Rural «Nueva Mayapur» 
(contactar en Guayaquil).

Cuenca: Comunidad Rural «Giridharidesh», 
Chordeleg.  C.P. 01.05.1811.

EL SaLvadOr
Santa tecla, La Libertad: 8a. Avenida Norte 

# 2-4.  Tel.: (503) 22882900.

ESPaÑa
Barcelona: Centro Cultural - Pça. Reial 12, 

entl. 2ª 08002 Barcelona.  
Tel.: +34 933 025 194.  
Web: www.krishnabcn.com 
E-mail: templobcn@gmail.com

Brihuega, guadalajara: Nueva 
Vrajamandala - Finca Sta. Clara 19400 
Brihuega, Guadalajara.  
Tel.: +34 949 280 436.

argENtINa
Buenos aires: ISKCON Argentina: Ciudad 

de La Paz 394, Colegiales/Palermo, Capital 
(1426).  Tel.: +54 (11) 4-555-5654.  
Email: iskconargentina@gmail.com - 
mahaharidas@yahoo.es 
«Naturaleza Divina» (Restaurante, 
Boutique, Instituto y Centro de Yoga). 
Email: nat.div@gmail.com

Buenos aires: Restaurante «Krishna»: 
Malabia 1833, Capital.  
Tel.: +54 (11) 4833-4618.

Córdoba: Nandagopal Das. Tel.: +54 (351) 
480-8692. E-mail: nandadas@yahoo.com

Córdoba: Flia. Sánchez: Tel.: +54 (351) 481-
7786. E-mail: paramakaruna@yahoo.com

mendoza: Restaurante Vegetariano 
«Govinda». Av. San Martín 948, (5501). 
Godoy Cruz (frente Hospital Español).  
Tel.: +54 (261) 424-3799.  
Web: www.govindavegetarian.com 
Email: info@govindavegetarian.com

mendoza: Pizzería Vegetariana «Gopal». 
Pedernera 873, San José-Guaymallén.  
Tel.: +54 (261) 445 6993.  
E-mail: kesavarama@hotmail.com

mendoza: Granja Nava Gundica Dham. 
Severo del Castillo 7736 y Callejón 
Romera 700 mts. al oeste. Los Corralitos, 
Guaymallén. Tel.: +54 (0261) 482 1203.  
Email: baladevabbs@hotmail.com

BOLIvIa
Cochabamba: Los Sauces 1122, Tiquipaya.  

Tel.: 00 591 (44) 70610864.
La Paz: Nicolás Acosta 280, San Pedro. Tel.: 

00 591 (22) 72083566.

COLOmBIa
Bogotá:  Centro NITAI.  

Cel: + 0057 3102197952 / 3113836910. 
Email: Kanupriyadas@hotmail.com
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Churriana, málaga: Centro Cultural - Ctra. 
de álora 3, int. 29140 Churriana, Málaga. 
Tel.: +34 952 621 038.  
Web: www.harekrishnamalaga.com

madrid: Centro Cultural - c/Espíritu Santo 
19, bajo izq. 28004 Madrid.  
Tel.: +34 915 213 096.

tenerife: c. Gran Bretaña 2, C.C. Palmeras 
del Sur, locales 23-27, 38670 San Eugenio - 
Adeje, Santa Cruz de Tenerife. 
Tel.: +34 922 715 384. 
E-mail: harekrishnats@gmail.com

EStadOS UNIdOS dE NOrtEamÉrICa
Los Ángeles, California: 3764 Watseka Ave., 

90034 Los ángeles. Tel.: +1 (310) 836-2676. 
miami, Florida: 3220 Virginia St., 33133 

Miami. Tel.: +1 (305) 442-7218.
Nueva York, Nueva York: 305 Schermerhorn 

St., 11217 Brooklyn.  
Tel.: +1 (718) 855-6714.

mÉXICO
guadalajara: Pedro Moreno 1791, Sector 

Juárez, Jalisco. 
León, guanajuato: Justo Sierra 343, Zona 

Centro C.P 37000.
méxico d.F.: Gob. Tiburcio Montiel 45, 

Colonia San Miguel, Chapultepec C.P. 
11850. Tel.: +52 (55) 5272-5944.  
Web: www.krishnamexico.com

monterrey: Información para conferencias y 
eventos:  Tel.: +52 (88) 8340-5950.

monterrey: Abasolo 916-B, Barrio antiguo 
Monterrey.  
Tel.: +52 0181 8312 1444. CP 64000.  
Email: monterrerharekrishna@gmail.com 

Saltillo, Coahuila: Boulevar Saltillo 520, 
Colonia Buenos Aires.  
Tel.: +52 (844) 417-8752.

tulancingo, hidalgo: Francisco Villa 25, 
Col. Huapalcalco. Tel.: +52 (775) 753-4072.

PaNamÁ
Panamá City: Villa Zaita, Las Cumbres, Casa 

Nº 10.  Frente a INPSA.  
Tel.: +507 396-33 41.  
E-mail: Temploiskcopnama@hotmail.com

ParagUaY
asunción:  Dr. Hassler 5660, Villa Morra. 

Tel.: +595(21) 608-231.  
E-mail: johngilbakian@hotmail.com 

PErÚ
arequipa: Santa Catalina 120, Cercado.  

Tel.: +51 (54) 256875. Cel.: 980170988.
Cuzco: Restaurante «Govinda». Sathy 584, 

Cusco.  Tel.: 084-790687/ 084-439298 / 
084-221227.

Cuzco (machupicchu): Restaurante 
«Govinda». Aguas Calientes.  
Tel.: +51 (84) 685-899. 

Chiclayo: Restaurante «Govinda». Calle 
Vicente de la Vega 982.  
Tel.: +51 (74) 286159 - 223391.  
Cel.: 074 979509454.

huánuco: Jr. General Prado 608.  
Tel.: +51 (62) 513868.

Lima: Pasaje Solea 101, Santa Maria-Chosica 
(Carretera Central Km. 32, frente a la curva 
que baja a La Cantuta).  
Tel.: +51 (1) 360-0765/ 693-5041/ 360-0886

Lima: Avenida Garcilazo de la Vega 1670-
1680. Tel.: +51 (1) 4319920.

Lima: Restaurante «Govinda». Schell 634, 
Miraflores.  
Tel.: +51 (1) 4458487 - 4469147.

Puno: Restaurante «Govinda». Esq. Arequipa 
y Deustua.  
Tel.: +51 (54) 365-800.

UrUgUaY
montevideo: Centro de Bhakti-Yoga: 

Guayabo 1542, esq. Tacuarembó.  
Web: www.rodcastro/centrobhaktiyoga. 
Email: centro.bhakti.yoga@gmail.com

vENEZUELa
Caracas: Avenida de los Próceres y Calle la 

Marquesa del Toro. Quinta Hare Krishna, 
San Bernardino.  
Tel.: +58 (212)55 01 818.



Una cordial invitación
Visite nuestros aśramas 

(comunidades espirituales)

Lo invitamos a conocer y participar de las 
actividades que realizan los integrantes de la 
Asociación Internacional para la Conciencia 
de Krishna (ISKCON), en sus distintas sedes 
alrededor del mundo.

 
• Prácticas de bhakti-yoga (servicio devocional).
• Estudio de la filosofía de los Vedas.
• Alimentación lacto-vegetariana.
• Kīrtanas, canto congregacional.
• Música, mantras y meditación.

Todos los domingos charlas acerca del Bhagavad-gītā tal como 
es, música devocional y un suntuoso banquete vegetariano 
totalmente gratuito... y usted está cordialmente invitado a 
venir a disfrutar con nosotros.

the Bhaktivedanta Book trust

argentina. 20 de junio 1545 (5501), 
Godoy Cruz, Mendoza.  
Tel.: +54 (261) 428 0246. 
bbtargen@yahoo.com.ar

méxico. Prolong. Josefa Ortíz de 
Domínguez No. 407. 
Cuerámaro, Guanajuato. 
Tel.: +52 (429) 694 00 05.  
kelivilasa_ids@yahoo.com.mx

España. Av. Alcudia 2 bis,  
1 F (03720) - Benissa, Alicante. 
Tel.: +34 965 732 738. 
hanuman.das.bbt@gmail.com

Perú. Pasaje Punta de Los  
Ingleses 198.  
Urbanización Luis Germán Astete. 
La Perla, Callao. 
cesarserpa@yahoo.es




