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ABREVIATURAS

De las obras clásicas

AP. Agnipurāṇa
Am. Amaruśatakam
AŚ. Arthaśāstra
ĀS. Āryāsaptaśatī
A.  Aṣṭādyāyī
AV. Atharvaveda
AVC. Aucityavicāracarcā
BhG. Bhagavadgītā
Caurap. Caurīsuratapañcāśikā
ChUp. Chāndogyaupaniṣad
Mn. Dharmaśāstra
DhĀ. Dhvanyāloka
GS. Gāhāsattasaī
GG. Gītagovinda
Inst. or. Institutio Oratoria 
KSū. Kāmasūtra
KD. Kāvyādarśa
KAl. Kāvyālaṅkāra
KL. Kāvyālaṅkāra 

KM. Kāvyamīmāṁsā
KĀn. Kāvyānuśāsana
KPr. Kāvyaprakāśa
Mbh. Mahābhārata
MM. Mālatīmādhava
MD. Meghadūta
NaṭŚ. Nāṭyaśāstra
N. A. Noches Áticas
Poet. Poética
PP. Prākṛtaprakāśa
PV. Prākṛtavyākaraṇa
R. Rāmāyaṇa
ṚV. Ṛgveda
ṚS. Ṛtusaṃhāra 
SK. Sarasvatīkaṇṭhābharaṇa 
ŚPr. Śṛṅgāraprakāśa
ŚTl. Śṛńgaratilaka
VJ. Vakroktijīvita

Abreviaturas usadas en el glosario

adj. = adjetivo
adj. num. = adjetivo numeral
adv. = adverbio
conj. = conjunción

f. = femenino
ind. = palabra indeclinable
interj. = interjección
m. = masculino
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12 ABREVIATURAS

n. = neutro
núm. = número
pre. = preposición

pron. = pronombre
prv. = preverbio
verb. = verbo
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13

PRESENTACIÓN

En los últimos años ha habido un creciente interés por los estudios 
indológicos a escala mundial. Por ello, es trascendental que los in-
dólogos mexicanos aportemos nuestra propia visión de la India, 
sobre todo porque contamos con las herramientas metodológicas 
imprescindibles: el conocimiento del sánscrito, los prácritos y las 
lenguas que actualmente se hablan en India, por ejemplo, el hindi. 
El Colegio de México, a través del Centro de Estudios de Asia y 
África, se ha convertido en una de las instituciones más impor-
tantes de formación y difusión en el campo de la indología a nivel 
hispanoamericano y, me atrevo a decir, mundial. En este contexto, 
y siguiendo la línea de trabajo de mi tesis doctoral, elegí ahondar 
en el tema de investigación que ahora presento y que he titulado 
El amor en la ribera del Godāvarī, el Gāhāsattasaī de Sātavāhana 
Hāla. Si escogí este tema no fue por considerar que el mundo tan 
amplio de la India careciera de aspectos relevantes, vigentes y poco 
explorados, sino porque dentro de la poesía prácrita existen ele-
mentos literarios significativos que permiten pensar que la poética 
sánscrita forma parte del estudio, el análisis y la crítica literaria de las 
lenguas prácritas. Además, en la antología que aquí presento con-
fluyen rasgos sumamente reveladores de la lírica prácrita que parten 
de la lírica védica y que influyen en la tradición sánscrita, porque se 
trata de una obra que finca las bases del pensamiento poético indio 
posterior; en otras palabras, es el vínculo entre las antiguas poéticas 
indias y las modernas.

Uno de los elementos fundamentales de este trabajo es la contex-
tualización de la antología. Para ello es necesario conocer los datos 
históricos que rodean la obra y, principalmente, los que atañen 
al autor. En este sentido, el rey Sātavāhana Hāla, compilador del 
Gāhāsattasaī, pertenece a la dinastía Sātavāhana, que impulsó el 
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14 PRESENTACIÓN

desarrollo de la poesía lírica tanto en sánscrito como en prácrito 
(Gopalachari 1941, 41-43). La lírica, a diferencia de la poesía dra-
mática y épica, se caracteriza por exponer una idea concreta en ver-
sos breves; además, los poemas no siguen un desarrollo argumental. 
Es una poesía plena de temas bucólicos y de amor; se originó en las 
aldeas de la región del Decán, sobre la ribera del río Godāvarī. De 
aquí el título que propongo para esta traducción al español.

Se trata, pues, de una obra literaria escrita en una lengua prácrita 
denominada māhārāṣṭrī, la cual se incluye entre las lenguas del in-
doario medio, conocidas gracias a inscripciones que datan del siglo 
iii a.e.c.1 No obstante, a partir del siglo i e.c. se conoce una forma de 
literatura de estas lenguas. El concepto genérico prácrito, que signi-
fica “original”, “genuino”, “verdadero”, “principal” y, en términos 
lingüísticos, “vernacular” (Pujol 2019, 643), se usa en oposición a 
la palabra sánscrito, que significa “bien hecho”, “refinado” y “culto” 
(Pujol 2019, 1102). Los gramáticos tradicionales sostienen que las 
lenguas prácritas se derivan del sánscrito que codificó el gramático 
Pāṇini (entre los siglos v y iv a.e.c.) en su obra Aṣṭādyāyī 2 Sin em-
bargo, el gramático Hemacandra (1089-1172 o 1173), en su obra 
Prākṛtavyākaraṇa (PV. I. 1), emplea el término prácrito para refe-
rirse a las lenguas vernáculas opuestas al sánscrito.3 Si se examinan 
las evidencias de las inscripciones, es claro que las lenguas prácritas 
no se derivan del sánscrito, aunque su morfosintaxis y léxico son 
muy similares, por lo que deduzco que el sánscrito pudo haber sido, 
en sus orígenes, un prácrito. Sin embargo, tanto los poetas como los 
gramáticos abordan las lenguas prácritas según el sistema gramatical 
del sánscrito propuesto por el gramático Pāṇini.

1 En este trabajo utilizo la nomenclatura que actualmente se considera de ma-
nera convencional la más correcta para designar la era común (e.c.) y el periodo 
anterior a la era común (a.e.c.).

2 Para profundizar más en el tema de la tradición gramatical del sánscrito, 
véase la obra de Pāṇini, traducida por Vasu, en las referencias bibliográficas, so-
bre todo los aspectos más importantes de la definición y de la derivación de las 
palabras (A. I. I. 1-75).

3 ॐ॥अथप्राकृतम॥्
अथश्ቒ आन्ቌररा याथथोधिकरारराथ या्ቐ॥ प्कृधतः ससृं्तम।्त्ቔ भव ंतत आगत ंवरा प्राकृतम।्ससृं्

तरान्ቌरं प्राकृतमधिधरिरत॥े
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PRESENTACIÓN 15

El teórico sánscrito Daṇḍin (entre los siglos vii y viii e.c.), en su 
obra Kāvyādarśa (KD. I. 34), afirma que el māhārāṣṭrī es el prácrito 
por excelencia. Ello se debe a que esa lengua prosperó principal-
mente gracias la popularidad de la poesía lírica prácrita.4 A la par, 
los teóricos indios comenzaron a sistematizar el uso del sánscrito en 
la poesía artística, llamada kāvya, la cual estaba sujeta a reglas esti-
lísticas y utilizaba abundante ornamentación literaria, denominada 
alaṁkāra, que se puede entender como “figura retórica” (Pujol 
2019, 105). Este proceso terminó por producir una poesía muy or-
namentada, tanto sánscrita como prácrita (Warder 2009, 97). Uno 
de los poetas tempranos que cultivaron la poesía lírica en forma de 
kāvya fue el budista Aśvaghoṣa, probablemente contemporáneo del 
rey Kaniṣka (ca. siglo i e.c.). Fue autor del Saundarānanda y el Bu-
ddhacarita, piezas de tema budista. Otro poeta fue Āryaśūra, quien 
escribió el Jātakamālā (siglos iii-iv e.c.), que trata sobre las vidas 
anteriores de Buda. Sin embargo, al lado de estos textos literarios 
sánscritos existió una colección de poemas líricos escritos en lengua 
māhārāṣṭrī, la cual estaba sujeta a las teorías del kāvya y el rasa, me 
refiero al Gāhāsattasaī 5

En estas páginas presento el estudio, la traducción y el comen-
tario literario del Gāhāsattasaī. Como he dicho, se trata de una 
antología (kośa) de poemas líricos compilada por el rey Hāla de la 
dinastía Sātavāhana, escrita en māhārāṣṭrī, en metro gāthā o āryā, 
como se conoce en sánscrito,6 y que comprende trabajos de poetas 

4 महराररा्ቖरा्ቦररा ंभराषरा ंप्कृष् ंप्राकृत ंधवदः।
सरागरः सधूतिरत्रानरा ंसतेबुन्राधि र्ቖरम॥्३४॥
5 El concepto del rasa es muy importante para la teoría literaria india; me 

referiré a él más adelante.
6 La palabra gāthā, gāhā en māhārāṣṭrī, deriva de la raíz sánscrita gai, que 

significa “cantar”. En realidad, se trata de un canto, himno o verso (Pujol 2019, 
332). Este tipo de canto se identifica con el metro āryā, el cual está compuesto 
de dos líneas o versos, divididos en cuatro partes. La primera y la tercera partes 
deben contener doce sílabas (cada una de estas partes debe estar distribuida por 
una vocal corta y dos largas, lo que se conoce como pie métrico; además es un 
verso que se estructura por la cantidad vocálica y no por grupos de tres, como 
lo hacen los versos clásicos); la segunda parte debe contener dieciocho sílabas, y 
la cuarta parte, quince. Este metro está regulado por el número establecido de 
sílabas y se conoce como jāti; el verso āryā es una de sus variantes (Morgan 2011, 
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16 PRESENTACIÓN

y poetisas7 en lengua prácrita anteriores al poeta y dramaturgo Kāli-
dāsa (siglo iv e.c.).

Ahora bien, si Kālidāsa fue uno de los primeros poetas que uti-
lizaron el māhārāṣṭrī en sus trabajos literarios en forma de kāvya 
para resaltar los diálogos pronunciados por distintos personajes, 
cabe, entonces, plantearse las siguientes preguntas: ¿los tópicos e 
imágenes del Gāhāsattasaī ofrecieron información importante a los 
poetas posteriores acerca del ámbito social y cultural de las aldeas de 
la India antigua, particularmente de la región del Decán? ¿La carac-
terización de los personajes (héroe y heroína) y los tópicos en esta 
obra son esenciales para la poética prácrita que recogió la lírica que 
se gestó desde el periodo védico, la cual confluye en la lírica sánscrita 
posterior y ha contribuido al desarrollo del kāvya? ¿El Gāhāsattasaī 
se puede considerar una obra fundamental a la luz de la teoría del 
rasa, puesto que cada estrofa se inserta en el śṛṅgā rarasa o el sabor 
del amor? La respuesta a cada una de esas preguntas me ha ayudado 
a organizar esta investigación en un estudio preliminar, así como a 
dilucidar la importancia de la antología que aquí presento dentro 
de los estudios literarios, ya que, en el mundo hispanoamericano, 
mi traducción es inédita.

Este trabajo está organizado en tres partes. En la primera expongo 
los aspectos más relevantes del contexto histórico tanto de la anto-
logía como del rey Hāla, y especialmente aquellos que ayudan a en-
tender mejor la poesía lírica de la India y el Gāhāsattasaī en particu-
lar. En este sentido, quise iniciar con los elementos del contenido y 
la temática de la poesía lírica que más contribuyen a comprender la 
teoría del rasa o el sabor del amor y su desarrollo dentro del kāvya  
Asimismo, f undamento los comentarios literarios para apuntalar 
el análisis detallado de los aspectos sociales, culturales, retóricos y 
poéticos y, principalmente, de los tópicos centrales que influyen en 
la lírica sánscrita. Además, hago hincapié en los rasgos lingüísticos 

172-173). Este tipo de versificación es uno de los más antiguos; se utilizaba desde 
el periodo védico para componer versos que se recitaban en las bodas en el ámbito 
popular (ṚV. X. 86. 4).

7 Sólo algunos poemas conservan el nombre del autor. Se conocen los nom-
bres de 269 poetas y nueve poetisas.
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PRESENTACIÓN 17

del māhārāṣṭrī, explicando sus procesos lingüísticos para tener un 
mejor entendimiento de su desarrollo, no sólo en lo que respecta 
a la antología sino también a la lengua misma. En la segunda parte 
de este trabajo presento la traducción de las siete centenas de versos 
con comentarios que explican las circunstancias y el contenido de 
los poemas de esta antología. Finalmente, en la tercera parte ofrezco 
un glosario māhārāṣṭrī-español compilado a partir de los versos.

Amén de lo anterior, incluyo un detallado análisis literario que 
permitirá comprender mejor la obra y que se refleja en la traducción. 
Adicionalmente, el conjunto de comentarios se basa en la teoría re-
tórico-poética y se acompaña del texto original en māhārāṣṭrī. Cabe 
mencionar aquí que es necesario aportar estudios literarios mexica-
nos sobre la India antigua aprovechando el comentario literario y 
las traducciones directas no sólo del sánscrito sino también de otras 
lenguas, como el māhārāṣṭrī. Al respecto, es importante decir que 
el Gāhāsattasaī se ha convertido en una obra fundamental para el 
estudio de la lírica sánscrita porque continúa con una tradición no 
sólo poética, sino también figurativa y tópica. De acuerdo con ello, 
el estudio y el análisis de esta obra deben estar acompañados de 
rigurosos análisis textuales y también de traducciones.

Cabe agregar que la lectura directa de la obra es una herramienta 
poderosa para la construcción del análisis a partir de la teoría poética 
india. Desde el punto de vista metodológico, utilizo las cuestiones 
textuales y contextuales, aplicando un análisis discursivo, sintáctico, 
semántico y pragmático del texto, así como también lo relaciona-
do con el autor-compilador y su ambiente histórico-cultural y los 
diversos aspectos teórico-poéticos presentes en la teoría del rasa y 
en el estudio del kāvya. La metodología de trabajo se presenta de 
la siguiente forma: en primer lugar, tomo diferentes estudios histó-
ricos y literarios realizados por otros investigadores y la lectura de 
fuentes primarias para construir un marco contextual que incluye 
el estudio del māhārāṣṭrī y del Gāhāsattasaī como fuente principal 
de información. En segundo lugar, analizo la postura lingüística y 
los criterios de traducción desde la directriz del proceso transfor-
macional, además de establecer el marco teórico retórico-poético 
para sustentar el análisis de la obra. Con respecto al aparato crítico, 
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18 PRESENTACIÓN

inserto comentarios a la traducción, apoyado en notas explicativas 
y aclarativas, en las cuales empleo las abreviaturas de las obras en 
sánscrito que aparecen en el diccionario de Óscar Pujol Riembau. 
Las obras modernas se presentan ordenadas por el primer apellido 
del autor, el año de publicación y el número de página al estilo 
Chicago. En la bibliografía se cita cada autor y a continuación la 
referencia completa de la fuente. Por último, presento un glosario 
māhārāṣṭrī-español construido a partir de los lineamientos de la 
lexicología.
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LA DINASTÍA SĀTAVĀHANA

Traducir, leer, analizar y comprender una obra literaria como el 
Gāhāsattasaī ayuda a establecer un contacto con el pensamiento 
de la sociedad que la creó. Entablar un diálogo, sobre todo a tra-
vés de la traducción, entre nuestro tiempo y espacio y el tiempo y el 
espacio de las obras literarias antiguas requiere reflexión y deseo de 
entender los acontecimientos que rodean los textos. El examen del 
trasfondo de un mundo literario como el que ofrece la poesía se 
vuelve una guía que transporta a lo más recóndito de las sociedades. 
Para comprender mejor una obra en todos sus aspectos es necesario 
analizar el medio en el cual surgió y las circunstancias de su apa-
rición. La literatura es un documento vivo, íntimo, en el cual se 
descubren el paisaje, las costumbres y, ante todo, el contexto social 
y psicológico de un pueblo y una época (Gómez 2008, 7). Así pues, 
esta parte de mi investigación intentará inscribir el Gāhāsattasaī en 
su momento histórico, su contexto ideológico y sus antecedentes en 
la corriente literaria a la que pertenece.

Antes de que la dinastía Sātavāhana se estableciera como el cen-
tro de la autoridad política en el sur del Decán, la gente de Andhra 
parece haber vivido en comunidades campesinas organizadas en 
clanes (Gopalachari 1941, 4-27). Esta región adquirió importancia 
económica gracias a la agricultura y el comercio. Mediante excava-
ciones arqueológicas se han hallado restos de cerámica —cuencos, 
urnas y jarrones—, huesos de animales domésticos, boñiga en gran-
des cantidades, polvo de varios granos y ciertos patrones de casas en 
más de un lugar del Decán, como en Brahmagiri, Piklihal y Nagar-
junakonda. Asimismo, los arqueólogos destacan el descubrimiento 
de un gran número de implementos y herramientas agrícolas de 
acero en forma de hachas que se usaban como azadones, hoces y 
morteros para moler granos. Las evidencias indican que hubo gran 
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actividad agrícola en las comunidades, lo que al parecer fue de gran 
importancia para la región. Es probable que en la zona de An dhra, 
principalmente en el valle que se localiza entre los ríos Kṛṣṇa y Go-
dāvarī, se asentara una nueva organización socioeconómica que 
mejoró los métodos agrícolas utilizados en la era pre-Sātavāhana. 
En los albores del siglo iii a.e.c. hubo también mucha actividad 
comercial en el Andhra, la cual se debió en parte a la conexión de 
esta región con el Imperio Maurya. Las inscripciones de los Sāta-
vāhana y Śakakṣatrapa del oeste del Decán, lugar de origen de los 
Sātavāhana, contienen información importante sobre la actividad 
agrícola en esta región, la cual se basó en la organización de la pro-
piedad de la tierra, en su medición y en la organización productiva 
mediante la irrigación y distintos métodos para el cultivo del arroz. 
El análisis de las inscripciones muestra que la explotación de la tie-
rra durante el reinado de los primeros Sātavāhana condujo a una 
gran actividad socioeconómica (Singh 2012, 375).

En el siglo i a.e.c., la dinastía de los Sātavāhana se estableció en la 
parte noroccidental del Decán, cuyo centro fue la ciudad de Nasik 
(Singh 2012, 381). Esta dinastía también era conocida como An-
dhra, lo cual llevó a algunos historiadores a suponer que sus miem-
bros eran originarios de dicha región en el delta de los ríos Kṛṣṇa y 
Godāvarī, en la costa oriental, de donde se habrían desplazado hacia 
el occidente, rumbo a las fuentes del río Godāvarī, para establecer, 
finalmente, su poder durante la confusión política suscitada por el 
desmembramiento del Imperio Maurya. Existen algunas opiniones 
contrarias a esta suposición; así, hay quien afirma que la familia que 
provenía del occidente extendió su dominio a la costa oriental y dio 
su nombre a la zona: Andhra. En todo caso, los Andhra ocuparon 
una posición territorial importante desde el periodo de los Maurya, 
pues Aśoka los menciona específicamente como una de las fami-
lias de su imperio. Por ello, es probable que los Sātavāhana hayan 
desempeñado algún puesto administrativo en el Imperio Maurya 
(Thapar 2002, 226).

Uno de los reyes Sātavāhana del que se tiene más información 
es Satakarṇi, debido a su política de expansión militar. Satakarṇi se 
convirtió en el señor del occidente y desafió al rey Kharavela de Ka-
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liṅga, contra el cual tuvo que luchar. También llegó a ser el señor de 
Pratiṣṭhāna, la moderna Paithán, en el noroeste del Decán, capital 
de los Sātavāhana. Sus conquistas lo condujeron al norte del río 
Narmada, a la Malva oriental, que en aquel tiempo era amenazada 
por los śaka y por los griegos. Satakarṇi logró dominar la región 
de Sañci; una inscripción en este lugar lo menciona como Rājā Śrī 
Satakarṇi. Su siguiente campaña se dirigió a la parte meridional de 
la India. Cuando conquistó el valle del Godāvarī se sintió con de-
recho a llamarse a sí mismo “Señor de las Regiones Meridionales” 
(Dakṣiṇapathapati). Satakarṇi apoyó la ortodoxia brahmánica y 
realizó el ritual védico del sacrificio del caballo con el fin de susten-
tar sus pretensiones imperiales (Singh 2012, 383).

Los Sātavāhana no retuvieron el occidente del Decán por mu-
cho tiempo. Después del reinado de Satakarṇi padecieron su mayor 
derrota al ser expulsados gradualmente del occidente, por lo cual 
tuvieron que huir a la costa oriental. Tal vez esta situación los be-
nefició a la larga, puesto que pudieron establecerse en la región de 
Andhra; cuando finalmente volvieron a la costa occidental, llegaron 
a dominar la mitad del Decán, de costa a costa. Sus posesiones oc-
cidentales habían sido anexadas una vez más. Los śaka temían que 
ahora Satakarṇi fuera el dueño del poder en el occidente de la In-
dia, al norte del río Narmada (Thapar 2002, 227). En Nasik se han 
encontrado varias monedas acuñadas por Nahapana, lo que indica 
que en el siglo i e.c. los śaka dominaban esta área. No obstante, 
debió de ser poco después cuando los Sātavāhana recuperaron sus 
antiguas posesiones occidentales, pues las monedas de Nahapana 
con frecuencia muestran superpuesto el nombre de Gautamipu-
tra Satakarṇi, soberano responsable del restablecimiento del po-
derío Sātavāhana en esta región cuando expulsó a los śaka (Singh 
2012, 383).

Gautamiputra y su hijo Vāsiṣṭhiputra, quienes gobernaron du-
rante la primera mitad del siglo ii e.c., llevaron a los Sātavāhana a 
una posición eminente. Vāsiṣṭhiputra usó el nombre adicional de 
Śrī Pulumavi, lo que hizo que fuera identificado con el Siro Pole-
maio que gobernaba en Baithana (Paithán), mencionado por Ptolo-
meo en su geografía de la India (Gopalachari 1941, 44-46). Ahora el 
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Decán se había convertido en el vínculo entre el norte y el sur de la 
India, no sólo en términos políticos sino también, más significativa-
mente, en el comercio y el intercambio de ideas. Algunos historia-
dores como Romila Thapar afirman que tanto Vāsiṣṭhiputra como 
Gautamiputra desterraron a los śaka y acabaron con la arrogancia 
de sus kṣatriya o guerreros, quienes habían contaminado los cuatro 
varṇa o clases sociales del hinduismo al apoyar los intereses brah-
mánicos. Los Sātavāhana clasificaron a los śaka como una varṇa 
mixta, es decir, impura, y a los griegos como kṣatriya degenerados. 
En una inscripción, la madre de Gautamiputra alude al destierro de 
los śaka, yavana y pahlava a manos de su hijo. Para solucionar el con-
flicto entre los Sātavāhana y los śaka se celebró una alianza matrimo-
nial: la hija del rey de los śaka se desposó con el rey Sātavāhana. Se 
sabe que este esfuerzo no fue completamente exitoso, puesto que 
Rudradāman afirmó que había derro tado dos veces al rey Sātavāha-
na en el campo de batalla, pero que se había abstenido de aniquilar-
lo debido a que existía entre ambos una estrecha relación. Después 
de la muerte de Rudradāman, los Sātavāhana lograron más éxito en 
sus ataques contra el territorio de los śaka; hacia finales del siglo ii 
e.c. tenían ya en su poder Kathiavar, en la costa occidental, y el delta 
del río Kṛṣṇa, en la costa oriental de Andhra. Pero su extenso domi-
nio no subsistiría por mucho tiempo. En el siguiente siglo (iii e.c.) 
ocurrió el debilitamiento de los Sātavāhana con el correspondiente 
aumento de poder de los gobernadores locales, quienes demanda-
ban una posición independiente (Thapar 2002, 227).

Los reyes indogriegos y los Kuśana mantuvieron sus imperios 
adoptando títulos imperiales —como Mahārājātirājā, “rey de re-
yes”, o Daivaputra, “hijo del cielo”—, encumbrando a sus antepa-
sados al rango de dioses y dedicándoles templos (Singh 2012, 383). 
No obstante, los Sātavāhana se abstuvieron de tomar ese tipo de 
títulos debido a que la naturaleza de su dominio sobre los jefes y 
reyes locales no lo necesitaba, pues el poder se distribuía entre to-
dos los funcionarios de la jerarquía administrativa. El territorio de 
los Sātavāhana se dividió en provincias pequeñas, cada una de ellas 
bajo el control de un gobernador civil (amātya) y otro militar (ma-
hāsenāpati). A estos últimos se les permitía contraer matrimonio 
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con miembros de la familia real, presumiblemente con la esperanza 
de fortalecer su lealtad a la dinastía. A algunos se les permitió inclu-
so acuñar sus propias monedas. Cuando el poder de los Sātavāhana 
se derrumbó, estos gobernadores se establecieron como gobernan-
tes independientes. La administración se dejó en gran medida en 
manos locales, aunque sujeta al control general de los f unciona-
rios reales. Las aldeas de los gobernantes independientes surgieron 
como una unidad administrativa, tanto en el norte como en el sur 
del Decán. Esta situación permaneció inalterable mientras las aldeas 
se consideraron la fuente principal de impuestos y de soldados para 
el ejército. Los cambios en las relaciones políticas se limitaban al ni-
vel superior entre los gobernadores provinciales y sus funcionarios.

Desde finales del siglo i e.c. se cuenta con registros literarios 
que reflejan los acontecimientos de la época. En sus inscripciones, 
Aśoka (siglo iii a.e.c.) se refiere a los reinos del sur de la India (la 
región que comprende la moderna Andhra Pradesh, Tamil Nadu, 
Karnataka y Kerala) como los chola, pandya, Satiyaputra y Kera-
laputra (Rodríguez 1987, 87-150). Los dos primeros llegaron a do-
minar la costa oriental y estuvieron asociados con la aparición de 
la cultura tamil, denominada así por el nombre de su lengua. El 
núcleo de la cultura tamil era la región ubicada al sur de lo que hoy 
es la ciudad de Madrás (que aún se conoce como Tamilnad, la tierra 
de los tamiles). Kharavela, el rey de Kaliṅga, en la región de Orissa, 
dijo haber derrotado a la confederación tamil, que sin duda era la de 
los “tres reyes coronados”, es decir, los chola, los pandya y los chera, 
así como sus feudatarios (Thapar 2002, 229). Los testimonios de la 
época están contenidos en la literatura shangam, escrita en tamil, 
la cual comprende antologías poéticas como la del Gāhāsattasaī, 
similares en alguna forma a las fuentes védicas, pero sin un origen 
directamente religioso. En este periodo surgió en los reinos tamiles 
una literatura que probablemente influyó en el Gāhāsattasaī (Tha-
par 2002, 232).

El surgimiento del poder de los Sātavāhana en el norte del Decán 
proveyó líneas de comunicación entre el norte y el sur, lo que au-
mentó el comercio interno del subcontinente. El comercio romano 
con las costas orientales y occidentales y su concentración en el sur 
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ayudaron a eliminar el aislamiento de los reinos meridionales. En 
esta época, las rutas comerciales cruzaban la India; algunas de ellas 
continuaban más allá, hasta el centro y occidente de Asia. Solían se-
guir los caminos principales y los valles fluviales. Los ríos no tenían 
puentes, pero era común el uso de embarcaciones. Los viajes se ha-
cían solamente en los veranos secos y el invierno; el periodo de des-
canso tenía lugar durante el monzón. Las caravanas eran numerosas 
y frecuentemente se unían para reforzar la seguridad. Los animales 
utilizados en las caravanas eran bueyes, mulas y asnos, aunque en 
el desierto solamente se utilizaban camellos. La navegación costera 
era común, pues las rutas marítimas resultaban menos costosas que 
las terrestres. Si bien el viaje por barco era más barato, el peligro de 
los piratas y el costo inherente a la consecuente pérdida de naves lo 
hacían más caro. Una ruta costera evidentemente es más segura que 
otra en medio del océano y también ofrece mayores oportunidades 
para el comercio. Kauṭilīya aconsejaba tomar los caminos del sur 
que corrían a través de las zonas mineras, pues éstos atravesaban 
regiones densamente pobladas y por lo tanto eran más seguros. Esta 
recomendación sugiere que la minería, principalmente la de metales 
y piedras preciosas, estaba ya bastante extendida (AŚ. II. XII). Las 
fuentes budistas se refieren a las rutas más frecuentes: dos que iban 
del norte al sudeste, de Śravasti a Pratiṣṭhāna, y de Śravasti a Rāja-
griha, y otra del oriente al occidente, que seguía los valles fluviales 
del norte. Por lo regular se evitaba cruzar el desierto de Rajastán. 
Bharukachcha (el moderno Broach) continuaba siendo el principal 
puerto para el comercio marítimo occidental, como lo había sido 
en siglos anteriores, cuando estaba comunicado con Baveru (Babi-
lonia) (Thapar 2002, 235).

El comercio terrestre con el occidente de Asia y el mundo helé-
nico pasaba por las ciudades del noroeste, especialmente por Taxila. 
Con el transcurso de los siglos, los Maurya construyeron un cami-
no real que comunicaba Taxila con Pataliputra, en Bihar, el cual 
se conserva en la actualidad y recibe el nombre de “Gran Camino 
Troncal”. Pataliputra estaba conectada por tierra con Tamluk, en 
el delta del río Ganges, el principal puerto hacia Birmania, la cos-
ta oriental de la India y Ceilán. Las rutas terrestres hacia el sur se 
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desarrollaron después del periodo Maurya, al intensificarse las de-
mandas del comercio, y continuaron a lo largo de los valles fluviales 
y la costa porque la naturaleza montañosa de la meseta del Decán 
no facilitaba la comunicación entre este y oeste, a no ser que se uti-
lizaran los ríos Kṛṣṇa y Godāvarī, donde estaban asentados los Sā-
tavāhana. La meseta todavía estaba cubierta con espesos bosques y, 
por tanto, era insegura en comparación con las zonas desmontadas 
y los asentamientos a lo largo de los valles fluviales. Por supuesto, se 
aprovechaban las brechas y los cañones en las montañas, como en el 
caso de la ruta que iba de la costa de Malabar en occidente, a través 
de Coimbatore, cruzando la planicie del Kaveri hasta la estación 
comercial de la costa oriental en Arikamedu, cerca de Pondichery 
(Thapar 2002, 236).

El camino principal hacia occidente, utilizado con mayor fre-
cuencia, era el de Taxila a Kabul, del cual se desprendían vías secun-
darias en varias direcciones. La ruta septentrional iba, vía Bactria, 
del Amudarya al mar Caspio y el Cáucaso, hasta el mar Negro. Otra 
ruta más meridional partía de Kandahar y Herat a Ecbatana (pos-
teriormente Hamadan), y de allí se dirigía a los puertos orientales 
del Mediterráneo. Otro camino importante conectaba Kandahar 
con Persépolis y Susa. Todavía más al sur estaba la ruta que pasaba 
por el golfo Pérsico para llegar a Babilonia, o bien atravesaba el mar 
de Arabia hasta Adén o Socotora, pues ambos tenían instalaciones 
portuarias, y de allí continuaba hasta el mar Rojo. Los produc-
tores desembarcaban en Suez o en algún punto cercano a la mo-
derna población de ese nombre y viajaban por tierra a Alejandría. 
La ruta costera de la India hacia el occidente de Asia era al mismo 
tiempo tediosa y costosa. Los árabes fueron los primeros en valerse 
del monzón o de las lluvias con vientos que soplaban en dirección 
norte-oriente a través del mar de Arabia en el verano. Estos vientos 
hacían que el viaje por el océano fuera más rápido que por las rutas 
costeras. A mediados del siglo i a.e.c. otros viajeros del mundo me-
diterráneo se dieron cuenta de la existencia de estos vientos y com-
prendieron su utilidad en la navegación. La tradición clásica afirma 
que Hippalus fue su descubridor. Sin embargo, los árabes conocían 
este fenómeno desde antes. Los barcos que salían de los puertos del 
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mar Rojo esperaban a que se iniciara el monzón sudoccidental para 
darse a la vela. En el invierno, el monzón que soplaba en sentido 
contrario después de atravesar la India llevaba a los barcos de regre-
so (Thapar 2002, 237).

Debido al comercio entre la India y el occidente de Asia, en 
aquel tiempo había un estrecho contacto cultural con Afganistán. 
El oriente de Afganistán era considerado, tanto política como cul-
turalmente, parte del noroccidente de la India. El Asia central tam-
bién había estado abierto al comercio por rutas que atravesaban 
sus oasis y valles; una de éstas sería famosa posteriormente con el 
nombre de “Antigua Ruta de la Seda”. Los comerciantes indios 
establecieron estaciones comerciales y colonias de mercaderes en 
lugares como Kashgar, Yarkand, Khotan, Miran, Kuchi, Qara 
Shahr y Turfán, regiones remotas que pronto quedarían abiertas 
no sólo por obra de los comerciantes indios, sino también por los 
misioneros budistas. Como resultado de esta actividad en Asia cen-
tral, mejoraron las comunicaciones con China. Los reyes Kuśana 
constituían en cierto sentido un vínculo entre India y China, y 
las actividades misioneras de los budistas las acercaron aún más. 
El comercio ya había sentado las bases de esta relación con la im-
portación de seda desde China hasta India. Los comerciantes que 
venían de territorios romanos ocasionalmente se internaban en el 
desierto de Gobi, pero los mercaderes indios no tardaron en apre-
ciar la ventaja de servir de intermediarios en el comercio suntuario 
entre China y Roma. El comercio con Roma también contribuyó 
en parte a estimular el interés indio en el comercio con el sudeste 
de Asia. Se intentó utilizar las rutas terrestres vía Birmania y Assam, 
pero se encontró más conveniente la ruta marítima. Los riesgos 
eran grandes, como se desprende de los cuentos recogidos en las 
antologías relativas a las aventuras de los comerciantes en las Islas 
Doradas, como Java, Sumatra y Bali. No obstante, las grandes utili-
dades obtenidas de la venta de especias a los romanos compensaban 
los riesgos. Por lo tanto, no es de sorprender que las comunidades 
mercantiles de las costas occidentales y meridionales de la India 
fueran las primeras en aventurarse en dirección al oriente (Thapar  
2002, 237).
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En este ambiente de intensa actividad social y cultural vivió el 
decimoséptimo de los treinta reyes de la dinastía Sātavāhana, lla-
mado Hāla. Poco se sabe de este personaje; desde el rey Āpīlaka 
hasta él (en una lista que menciona desde el octavo rey hasta el 
decimoséptimo) hay un periodo de absoluta oscuridad, por lo que 
sólo llegan testimonios de los nombres de los monarcas y no de los 
hechos sociales, políticos y culturales. El rey Hāla aparece en varios 
purāṇa, entre ellos el Saptaśatakam, Līlāvatī, Abhidhānacintā-
maṇi y Deśīnāmamālā. En estos dos últimos textos, Hemacandra 
considera que Hāla es una variación de los nombres Sālāhana y Sā-
tavāhana. En el Gāhāsattasaī este rey figura como Hāla y Sātavāha-
na. Rājaśekhara es otro soberano que se conoce como Hāla y Sāta-
vāhana. Según Hemacandra, los nombres Kuntala y Cauricinda son 
sinónimos de Hāla. No obstante, mediante los purāṇa se sabe que 
estos dos apelativos pertenecen a diferentes reyes. En las monedas y 
en las inscripciones de Sātakaṇi, el nombre de Sātavāhana se abrevia 
como Sāta, Sāti, Sada y Sātaka. Sin embargo, el nombre de Hāla 
no puede ser una abreviación de Sātavāhana porque los historiado-
res lo consideran una variación de Sātakaṇi, Sāta y Sāti. La forma 
Sātakaṇi aparece como Hālakaṇi en algunas monedas y en ciertas 
ocasiones como Hātakaṇi. Sātakaṇi, como nombre de persona, se 
utilizó para nombrar a los reyes que nacieron en la ciudad que lleva 
este nombre (citado por Gopalachari 1941, 41-43).

El reinado de Hāla data de una época de intensa producción 
literaria; ejemplo de ello son las inscripciones en la lengua oficial de 
los Sātavāhana, es decir, en prácrito, hasta la literatura, que también 
fue plasmada en dicha lengua. Sin embargo, únicamente en algunas 
inscripciones de Uṣavadāta en Nāsik y Kārlā aparece una mezcla 
del prácrito con el sánscrito, o bien un posible dilecto del mismo 
prácrito. Los abuelos de los Sātavāhana mantuvieron unas formas 
de sánscrito en las inscripciones de Kaṅheri. No obstante, la lengua 
oficial del rey Gotamīputra y su hijo Puḷumāyi II en Nāsik y Kārlā 
fue el prácrito māhārāṣṭrī en una versión vernácula. El Gāhāsattasaī 
responde a una tradición que el rey Hāla empleó para unificar esta 
importante obra literaria. Esta antología es fundamental porque en 
ella se mencionan los numerosos poetas que la compusieron. Pero 
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es más relevante aún, de acuerdo con el estudio del rey Hāla, autor 
él mismo de algunos versos (Gopalachari 1941, 42). Por ejemplo, el 
siguiente verso habla de la conformación de la antología y alude a la 
intensa actividad intelectual del rey Hāla como autor-compilador y la 
creatividad literaria de las poetisas y los poetas de su tiempo (GS. 3):

Entre diez millones de versos,
adornados con figuras retóricas,
el rey Hāla, amigo de los poetas,
recopiló sólo setecientos. (Hāla).1

El Līlāvatī contiene datos sobre los acontecimientos sociales y 
culturales en los que participó el rey Hāla,2 entre ellos el conjunto 
de hazañas militares del general Vijayanaṁda en Ceilán. El rey de 
Śṛṅgaladvīpa, de nombre Sīlamegha, tuvo una hija, llamada Līlāva-
tī, fruto de su matrimonio gāndharva con Saraśrī. Sīlamegha vivió 
cerca de Sapta Godāvarī Bhīma, que se identifica con la moder-
na Drākṣārāma. Después de la expansión militar de Vijayanaṁda, 
acampó junto con sus tropas en Sapta Godāvarī Bhīma; allí apren-
dió todo sobre el Līlāvatī. Tras su regreso a la capital, Vijayanaṁda 
narró su historia al rey Hāla. Entonces, Hāla se marchó al lugar 
donde vivía el demonio Bhīṣāṇana y, a su vuelta, se casó con Līlāva-
tī. Luego de visitar el palacio del padre de Līlāvatī, Hāla retornó a 
Pratiṣṭhāna en Svabhuktiviṣaya (Gopalachari 1941, 43). Muy poco 
se sabe de la vida de este rey. Sin embargo, lo que es preciso destacar 
aquí es la producción de la antología Gāhāsattasaī, que responde a 
una importante tradición poética, objeto de estudio de esta inves-
tigación.

1 स्ቈ सआइ ंकइव्ስलेण कोधिअ म्ሹआरधमि। हरालेण धवरइआइ ंसरालंकरारराण ँगराहराण॥ं३॥  
हराल्ተ।

2 El Līlāvatī es un texto de matemáticas escrito por el poeta Bhāskara (1114-
1185 e.c.), quien era originario de Mahāraṣṭra (Keith 1961, 523).
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31

ANTECEDENTES DE LA LÍRICA  
EN EL GĀHĀSATTASAĪ

Una vez que he situado al rey Hāla en su ámbito social, cultural y 
político, comenzaré a estudiar los antecedentes de la poesía lírica 
del Gāhāsattasaī, desde sus inicios védicos hasta la aparición de esta 
antología. Con ello pretendo mostrar un panorama más completo 
de la evolución de los aspectos literarios.

Uno de los momentos iniciales de la lírica erótica, lo que yo lla-
mo “el exordio del erotismo”, se puede rastrear en la época védica; 
su principal fuente es el Ṛgveda. Para la cultura védica, hablar de 
sexualidad era tan natural que muchos de sus himnos contienen 
tópicos sexuales y eróticos que se han repetido con singularidad 
en la lírica de la India antigua, y el Gāhāsattasaī no es la excep-
ción. En los más tempranos poemas indios, en los cuales apare-
cen las apasionadas expresiones del sentimiento amoroso, des tacan 
dos composiciones védicas o himnos dialogados (saṁvāda) del 
libro diez del Ṛgveda (Bhattacharji 1984, 27-30). El primero de 
ellos es un poema de dieciocho versos en los que se desarrolla 
un diálogo entre Purūravas, un mortal, y Urvasī, una ninfa (ṚV  
X. 95). Esta historia de amor entre un mortal y una ninfa se ha 
convertido en un tópico clásico de la literatura india. El himno 
védico narra la historia de Urvasī, quien ha vivido con Purūravas 
por años en la tierra. Ella se concibe como el amanecer y Purūra-
vas, quien la encontró después de mucho tiempo, le suplica que 
no se marche. Tras haberla persuadido, Purūravas le recuerda los 
momentos de placer que pasaron juntos. Sin embargo, el único 
consuelo de Urvasī es la promesa de Purūravas de darle un hijo  
(De 1969, 2).

Otro poema cargado del sentimiento amoroso en el Ṛgveda es 
el diálogo entre Yama y Yamī. No hay duda de que este mito des-
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cribe el amor entre los hermanos gemelos que procrearon la especie 
humana (ṚV. X. 10). Este poema es sólo una parte del mundo que 
constituye el Ṛgveda; sin embargo, es importante porque propor-
ciona una evidencia directa y fuertes expresiones sobre el amor y el 
erotismo. Tanto este texto como el anterior describen el anhelo y 
el deseo de un amor, en el ámbito de las leyendas populares. No 
obstante, los dos poemas no se inscriben en el pensamiento filosófi-
co y ético presente en el resto del Ṛgveda. Por ello, sin lugar a dudas, 
se pueden considerar como el exordio del erotismo de los tópicos 
amorosos en la literatura india posterior (De 1969, 3). Aparte de 
estos dos poemas existen fragmentos de otros himnos que integran 
elementos eróticos y sexuales que se desarrollaron en la literatura 
ulterior. Si bien en el Gāhāsattasaī no existe alusión alguna a los 
himnos anteriores, esta obra tiene versos en los que se pueden apre-
ciar tópicos eróticos y sexuales contenidos en el Ṛgveda 

Asimismo, de acuerdo con la crítica literaria, la separación de los 
amantes es un tópico muy recurrente. En el himno de Purūravas 
y Urvasī, el argumento central es la separación, tema que se repite 
constantemente en el Gāhāsattasaī. En el caso del himno de Yama 
y Yamī, el rechazo de los amantes es una de las partes esenciales, y 
también se reitera asiduamente en el Gāhāsattasaī; incluso hay un 
verso en que se menciona al dios de la muerte y el sueño, Yama, 
Jāma en māhārāṣṭrī (GS. 412):

¡Amigas, váyanse a los brazos de Jāma,
son más de las tres de la mañana. ¿Por qué me hacen esto?

El perfume de las flores sehāliā no me deja dormir;
ustedes mismas intenten conciliar el sueño! (Sirisatti).

En los himnos más antiguos que conforman los distintos libros 
del Ṛgveda se pueden apreciar fragmentos que hacen alusión al 
tópico de la maternidad y que se relacionan directamente con el 
erotismo; es el caso del verso “cuál de los dos senos nutre nuestra 
vida” (ṚV. II. 39. 6). Este lugar común aparece también en un verso 
del Gāhāsattasaī en el que el poeta asocia perfectamente los senos, 
el erotismo y la maternidad (GS. 409):
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Uno de sus senos produce leche,
el otro está arañado y erizado:

he aquí la señora de la casa
sentada entre su hijo y su marido. (Hāla).

Otra de las alusiones que se pueden relacionar por medio de los 
lugares comunes son las palabras con que Lopāmudrā, mujer del 
asceta Agastya, pide a éste que la satisfaga sexualmente. La manera 
en que Lopāmudrā se expresa es digna de imitación; dice que su 
esposo debe fluir sexualmente como un toro (ṚV. I. 79. 4). En este 
caso, el toro es un símbolo de virilidad sexual. De forma similar, en 
el Gāhāsattasaī se encuentra la idea de que un joven debe madurar 
para convertirse en un toro blanco, fuerte y viril. Estos aspectos pro-
porcionan a estas obras no sólo una actividad pastoril, sino también 
un carácter bucólico (GS. 19):

¡Becerro del color de los brotes del kosaṁva,
con tus orejas erguidas,

antes de ir a la casa que se halla en tu corazón,
debes obtener la blancura de un toro! (Gaja).

Sin ninguna duda, el nombre de la deidad védica Rudra, Ru-
ddha en māhārāṣṭrī, aparece en el Gāhāsattasaī. En el Ṛgveda hay 
varios himnos dedicados a esta divinidad asociada al viento y las tor-
mentas (ṚV. X. 10). En el Gāhāsattasaī se le menciona en un mito 
en el que el dios del amor, Kāma, molesta a Rudra (Śiva) mientras 
éste medita; Rudra abre su tercer ojo y quema a Kāma. Sin embar-
go, el poeta transforma este hecho en una tentación para Rudra, 
pues el verso expresa el amor apasionado que su consorte Parvatī, 
Pavvaī en māhārāṣṭrī, siente por él (GS. 455):

¡Que triunfe el tercer ojo de Ruddha,
al cual Pavvaī besó apasionadamente,
mientras envolvía sus otros dos ojos

con sus manos cuando su vestido
resbaló al calor del juego del amor!
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En este verso aparece el nombre de Rudra y su consorte Parvatī. 
Su mención supone una conexión directa con la lírica presentada 
en el Ṛgveda, sobre todo porque está enmarcada en el erotismo y 
la sexualidad. Después de la literatura védica hay una carencia de 
poemas de amor como los anteriormente descritos.

Los versos del Ṛgveda sobre el ritual del matrimonio propor-
cionan una pauta importante como tópicos en la lírica india. Por 
ejemplo, hay un himno que describe la boda de Sūryā, doncella so-
lar, en cuarenta y siete versos, lo que hace de éste uno de los himnos 
más largos (ṚV. X. 85). Para la cultura representada en el Ṛgveda, 
la liturgia del matrimonio era fundamental; en este sentido, resulta 
simbólica la manera en que se presenta la descripción detallada de la 
boda de Soma (el dios de la luna) y Sūryā. En el Gāhāsattasaī tam-
bién hay un verso que destaca por mostrar la importancia del rito 
del matrimonio (GS. 646), cuya ceremonia se realizaba el cuarto día:

Sus manos y las de su novio
parecen llorar lágrimas

de sudor, muy apretadas
porque la separación está
próxima cuando se acerca

el ritual del cuarto día.

Otros versos muestran la relevancia de las canciones en la cere-
monia del matrimonio como parte esencial de la vida, el amor y el 
erotismo en el Ṛgveda (ṚV. X. 85. 11). Asimismo, en el Gāhāsa-
ttasaī hay un verso que alude a la importancia de la música en el 
matrimonio (GS. 645):

¡Creo que los matorrales de caña,
así como mis jóvenes enamorados,

se burlaron de mí cuando escucharon
la solemne canción de bendición

en la víspera de mi boda!
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En el Gāhāsattasaī hay algunos versos que se caracterizan por 
expresar cierta tranquilidad y carácter sociable, además de mencio-
nar la magia del amor, los encantamientos y las canciones vincula-
das con el matrimonio. También, existen otros versos más interesan-
tes que, aunque narran los exorcismos y las curas relacionadas con 
las intrigas amorosas y los problemas de la vida en el matrimonio, 
siguen siendo de tipo lírico. Dos de estos encantamientos se ejem-
plifican en el Ṛgveda (ṚV. VII. 55) y en el Atharvaveda (AV. IV. V). 
Estas referencias se han interpretado como conjuros para una cita 
romántica, en la cual el corazón del amante es hurtado por la noche. 
Cabe aclarar que antiguamente se creía que los encantamientos 
amorosos ejercían poder sobre la amada o el amado. De acuerdo 
con los versos mágicos del Atharvaveda, durante el desarrollo de es-
tos encantamientos el corazón de los amantes era perforado por las 
flechas del dios del amor (Kāma), las cuales tenían forma de espinas, 
estaban hechas con plumas de búho cubiertas con miel y eran dispa-
radas con el arco de la deidad (AV. III. 25).1 La misma descripción 
está presente en el Gāhāsattasaī (GS. 177):

¡Amiga, las flores kalaṁva me atormentan,
ni el resto de las flores reunidas me consuelan;

en verdad, ahora Kāma porta su arco
con flechas cubiertas de su miel! (Asuladdhī).

La imagen del dios del amor que se presenta en el Atharvaveda 
es muy recurrente en el Gāhāsattasaī; simboliza el amor, la pasión 
y el erotismo de los amantes en todas sus facetas. Incluso, los poe-
tas y las poetisas del Gāhāsattasaī critican a quienes crearon el con-
cepto de Kāma en la poesía prácrita (GS. 2):

¿Por qué quienes crearon el verdadero
pensamiento de Kāma no se avergüenzan?,

1 Es interesante mencionar que en este verso ya se alude al dios del amor, 
Kāma, junto con sus armas, el arco y las flechas. Este personaje mítico podría 
identificarse con el Eros griego y el Cupido romano.
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pues no saben escuchar ni recitar,
de la poesía prākṛta, su verdadero néctar. (Hāla).

En los textos védicos también se encuentra la personificación 
del amor como una deidad, lo cual será muy notorio en la literatura 
posterior. Y, aunque no hay evidencia de la adoración de las fuerzas 
eróticas o del amor como una divinidad central del culto erótico en 
el periodo védico, esto debió de suceder tiempo después. En el Ṛgve
da, Kāma aparece sólo como una deidad abstracta, generalmente 
denominada “deseo” (ṚV. X. 129. 4). En este texto, Kāma carece de 
una connotación sexual. Sin embargo, desde la perspectiva filosófica, 
es el primer movimiento, del cual se originó el mundo y el universo. 
Kāma no es el dios del amor y el placer, sino una deidad abstracta 
que representa el deseo, es decir, involucra el aspecto semántico y 
pragmático de la palabra “deseo” (que en sánscrito se escribe kāma 
y en māhārāṣṭrī, kāmo). En el Atharvaveda, Kāma se concibe como 
el poder cósmico superior a todos los dioses y algunas veces se iden-
tifica con Agni, o dios del fuego. Empero, en el Atharvaveda hay 
varios himnos en los cuales la idea de Kāma, como dios del amor, 
es muy distinta de la que aparece en el Ṛgveda. Una de las carac-
terísticas de Kāma son las flechas que utiliza para perforar el cora-
zón de los amantes, llenas de deseo y pasión. Posteriormente, en 
la poesía lírica india, Kāma es la imagen del amor y la pasión por 
antonomasia, cuyas flechas en forma de flores pueblan la literatura 
épica. Esta imagen llegó a ser muy importante en la lírica amoro-
sa (De 1969, 6). Lo mismo ocurre en el Gāhāsattasaī (GS. 325):

Miles de reverencias
a las flechas de Maaṇa,

las cuales infligen pasión
y dolor, afligen, dan felicidad

y producen amor y regocijo. (Vasantavamma).

Kāma no sólo prosperó en la poesía, sino también en el arte. 
Con el paso del tiempo se volvió una deidad muy importante a la 
cual se le rendía pleitesía durante las festividades populares, sobre 
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todo en aquellas que se celebraban a la entrada de la primavera, 
como lo muestra el siguiente verso del Gāhāsattasaī (GS. 545):

El cabello trenzado enmarañado
por la mano de su amante y

sus bocas perfumadas con el vino
son los únicos adornos de los amantes

en la fiesta de Maaṇa.

En un principio hubo una construcción ideal del concepto del 
dios Kāma, a partir de la literatura védica, de las cortes y, sobre todo, 
los dramas en éstas. El propósito fue justificar la institución de la 
poligamia. Las relaciones amorosas y eróticas entre los cortesanos 
llegaron a causar verdaderos alborotos (Bhattacharyya 1975, 38). 
El Código de Manu surgió entonces para controlar este tipo de 
atropellos contra el deber (dharma) y mantener sojuzgado el deseo 
(kāma) 2 Es necesario, por tanto, determinar los elementos sociales 
presentes en el Gāhāsattasaī y la manutención del deber y el amor 
(GS. 113):

Raros los varones buenos,
cuyo amor, reflejado en sus divinos rostros,

cultivan día a día y lo transmiten,
como si fuese un deber, a sus hijos. (Inda).

Puesto que la literatura védica más temprana no es rica en poe-
mas de amor, parecería vano buscar las maravillas de la poesía amo-
rosa en la especulación teológica de los Brāhmaṇa. Sin embargo, 
en el Śatapatha Brāhmaṇa, la historia del amor y la separación de 
Purūravas y Urvasī es, sin lugar a duda, un retrato incompleto de la 
versión del Ṛgveda y alude a la historia de Duṣyanta y Śakuntalā 
que el poeta Kālidāsa representa en su obra Abhijñāśakuntala. Sin 
embargo, las posibilidades del romanticismo y los temas amorosos 

2 Sobre todo aquellos versos del Código de Manu que explican los deberes del 
brahmán (Mn  I. 97-118).
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son completamente nulos; fueron restringidos por los mismos au-
tores. El erotismo desempeñó un papel inequívoco en algunos ritos 
de fertilidad descritos en los Brāhmaṇa, pero el erotismo literario 
estuvo sujeto a la teoría religiosa y la práctica ritual.

En su primera fase, la literatura profana3 debió de ser contempo-
ránea, como apunta De (1969, 7), de la literatura religiosa y sacer-
dotal de los Veda; esto se puede confirmar no sólo por la existencia 
de los himnos y hechizos védicos que se consideran de tipo secular, 
sino también por el crecimiento gradual de los temas de la rica lite-
ratura en lengua pāḷi, de las leyendas seculares y, por supuesto, de 
los gāhā o versos de corte erótico-amoroso (Hinüber 2000, 1 y ss.). 
Otro elemento que influyó en la literatura erótica del Gāhāsatta-
saī son las historias más tempranas de la literatura épica, como el 
Mahābhārata y el Rāmāyaṇa. Primeramente, quiero citar algunos 
versos del Gāhāsattasaī que hacen alusión al Rāmāyaṇa y al Ma-
hābhārata. El primer verso expresa el comportamiento del hermano 
de Rāma, Lakṣmaṇa, cuando se quedó solo con Sītā mientras Rāma 
se encontraba en el exilio (R. III. I-X). Como puede verse, resulta 
muy clara la influencia del Rāmāyaṇa sobre el Gāhāsattasaī en el 
contenido (GS. 35):

Diario, la esposa de buena familia
narra las hazañas pintadas en la pared

de su casa, sobre Somitti, devoto de Rāma,
a su cuñado, quien tenía malos pensamientos. (Hāla).

El siguiente verso es muy interesante porque posiblemente hace 
referencia a un diálogo entre Sītā y su captor Rāvaṇa y se menciona 
a quien pronto llegará a matarlo: el arquero Rāma. Ésta es otra alu-
sión proveniente del Rāmayāṇa (GS. 528):

“¿Por qué no intentas escapar? ¿Por qué
tan confiada? ¿Qué te mantiene tan calmada?”

3 En este contexto, se considera “profana” toda aquella literatura ajena al 
culto védico.
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La esposa del arquero respondió con una
sonrisa: “Pronto lo descubrirás, ladrón”.

La siguiente estrofa retoma la idea del verso anterior. En rea-
lidad, aunque es incierto su significado, se puede interpretar que 
se está hablando de Rāma cuando rescata a su esposa Sītā, cautiva 
por el poderoso demonio Rāvaṇa. Después este demonio muere a 
manos del héroe (GS. 54):

Al escuchar del arco de su esposo
el tañido de su cuerda,

más potente que la caída de los truenos,
la mujer cautiva se limpió los ojos

igual que sus compañeras. (Kaṇṇa).

El siguiente verso es una clara alusión al Mahābhārata  Se re-
fiere a un pasaje que aparece en el Śalyaparva (Mbh. IX. LVIII. 
1-60). El contenido equipara el sufrimiento de un viajero con el 
del señor de los kuru, Duryodhana, hijo mayor de Dṛtarāṣṭra. Este 
episodio, de manera general, narra cómo Bhīma, el terrible, abatió a 
Duryodhana, insultándolo y burlándose de él junto con Kṛṣṇa tras 
golpearle la cabeza con el pie derecho (GS. 443):

El terrible viento vernal del sur sopló
y fortuitamente alcanzó al viajero,

que sufre como el señor de los kuru 

El siguiente verso tiene resonancias de la esencia del diálogo en-
tre Kṛṣṇa y Arjuna en la Bhagavadgītā, sobre todo el canto III, 
que se refiere al cumplimiento del deber. Cuando Kṛṣṇa dice que 
es mejor cumplir el propio deber, aunque de manera imperfecta, 
que el deber de otro, aunque de manera perfecta (BhG  III. 35), es 
probable que esta enseñanza se haya forjado como verdad universal 
y que aquí se retome para ejemplificar la ejecución de las acciones 
(GS. 61):

Rentería_El amor en la ribera del Godāvarī_Imprenta.indb   39Rentería_El amor en la ribera del Godāvarī_Imprenta.indb   39 16/12/21   9:1116/12/21   9:11
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Considero que las acciones inconclusas
de las personas que se realizan

con el corazón nos llenan de felicidad,
más que las acabadas sin corazón. (Maṇḍahiva).

La literatura en lengua pāḷi ha conservado más poesía de tipo 
erótico tomada de las mismas historias de la literatura épica, pues, 
dentro de sus temas, considera que el amor es una parte importante 
de la poesía erótica y contribuye a su desarrollo. Las historias bu-
distas continuaron aportando temas amorosos a la temprana lírica 
sánscrita, en especial a la poesía de Amaru y Kalīdāsa, así como a la 
poesía prácrita del Gāhāsattasaī (De 1969, 7-8).

A manera de conclusión, quiero comentar que en esta sección, a 
partir del análisis y el comentario literarios, he descrito el papel de la 
dinastía Sātavāhana, su contexto social, político, cultural y los acon-
tecimientos históricos que marcaron el surgimiento y la creación de 
los versos que componen el Gāhāsattasaī, lo que permite compren-
der mejor el trasfondo histórico de esa obra. También, he hecho un 
esbozo de los antecedentes de la lírica amorosa del Gāhāsattasaī, 
desde la literatura védica, pasando por las literaturas Brāhmaṇa y 
pāḷi, hasta la épica y los inicios de la lírica prácrita. Esta visión me 
ha permitido situar en su contexto esta antología para presentar a 
continuación diversos tópicos de la poesía lírica.
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EL CONCEPTO DEL AMOR (ŚṚṄGĀRA)  
EN EL GĀHĀSATTASAĪ

Con el fin de entender a fondo la estructura y el contenido del 
Gāhāsattasaī, en este apartado me propongo analizar tres funda-
mentos de la teoría literaria india: 1) el concepto del amor y de sus 
actores, el héroe y la heroína; 2) la teoría del rasa considerando la 
evolución del concepto y la descripción de su uso dentro de la teoría 
literaria india, y 3) el desarrollo del kāvya, a partir de su desenvolvi-
miento literario no sólo desde el punto de vista lingüístico sino tam-
bién histórico. Todo esto, en el contexto histórico del Gāhāsattasaī, 
me dará la pauta para comprender mejor tanto la parte extrínseca 
como la intrínseca de esta antología.1

Desde el punto de vista literario, el tema del amor ha preocu-
pado y ha dado mucho que decir desde tiempos muy antiguos. El 
amor es el asunto más estudiado en el campo sentimental-afectivo 
y ha sido analizado por la filosofía, la historia, la literatura, la psico-
logía, la biología, la música, la pintura, la escultura y, sobre todo, la 
poesía. Sin embargo, cuando los poetas, los músicos, los filósofos, 
los pintores, los escultores, los psicólogos, etc., tratan de definir el 
concepto, de entender sus lineamientos, de analizar sus diferentes 
orientaciones y sus distintas formas, se produce un desconcierto 
de ideas, sentimientos y emociones que complican el panorama. 
Por ejemplo, el diccionario enciclopédico de Martín Alonso define 
el amor como “vivo afecto o inclinación hacia una persona o cosa 
o bien pasión que atrae a las personas” (Alonso 1998, 325). Otra 
definición que se puede mencionar aquí por su relevancia, no sólo 

1 Las cuestiones extrínsecas se refieren a las partes externas del texto, como el 
contexto y la vida del autor; las cuestiones intrínsecas atañen a las partes internas 
del texto, como el contenido, la lengua en la que está escrito y los temas que se 
desarrollan en él.
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histórica sino también literaria, se encuentra en el Nāṭyaśāstra de 
Bharata (400-200 a.e.c.) (De 1969, 18); según esta fuente, el amor es 
“la unión pasional llamada kāma entre dos personas; este amor, que 
puede finalizar en alegría o en pena para todos los seres vivos, es, la 
mayoría de las veces, importante en situaciones de felicidad, inclu-
so de infelicidad. Además, siempre está unido al aspecto social de 
los cuatro fines de la vida: dharma, artha, kāma y mokṣa” (NaṭŚ  
XXIV, 95-96).2

Aquí hay un concepto fundamental que se debe destacar; me 
refiero al amor (kāma), no sólo porque es la imagen literaria y mi-
tológica representada en la lírica india, sino porque también funcio-
na en el ámbito social de la India antigua. Desde esta perspectiva, 
tanto Martín Alonso como Bharata concuerdan en que el amor 
está ligado a la pasión. Para Bharata, “la unión sexual (kāma) de 
las personas es el encuentro erótico-pasional (śṛṅgāra) en el que se 
benefician ambos con la felicidad” (NaṭŚ. XXIV. 97-98).3 En este 
sentido, Bharata discute, dentro de la teoría literaria, el concepto del 
amor en el terreno del teatro como el amor o preman (Pujol 2019, 
713). De este modo, pasa de la literatura prácrita a la sánscrita, pues 
enmarca las sensibilidades femeninas y masculinas, en parte porque 
los dos aspectos, los sentimientos y las emociones, son el núcleo más 
importante del amor que se desarrolla dentro del drama y después 
en la poesía. Además, tanto la mujer como el varón desempeñan un 
papel muy relevante en el amor; en otras palabras, los seres huma-
nos son el núcleo de la lírica. Prueba de esto es que en el Gāhāsat-
tasaī hay un número considerable de poetisas que crean y se sensi-
bilizan ante el fenómeno del amor desde una perspectiva emocional 
y sentimental, bajo el rubro de la lírica. Esta sensibilidad es más 
evidente al referirse al preman (pemma), al śṛṅgāra (siriṅgo) e inclu-
so al kāma (kāmo) como conceptos del amor en la crítica literaria.4  

2 िमयाकरामो ऽथ याकराम्ቐ मो्ቌकराम्ቜथवैच। ्ቜरኍप ुसंरो्ቜ ुरोगो रः स त ुकराम इधत स्तृः॥९५॥  
सव यास्वै धह लोकस् सखुदःखधनबहयाणः। भधूरष् ंदृशरत ेकरामः सखुिो दःखि्ेቬधप॥९६॥

3 रः ्ቜरኍपरुुषसरंोगो रधतसरंोगकरारकः। स शृङ्रार इधत ज्रे उपचरारकृतः सखुः॥९७॥ इह प्रारणे  
लोको ऽर ंसखुधम्ስधत धन्ቓशः। सखुस् च ध्ቜरो मलंू नरानराशरኍलरा्ቐ तराः पनुः॥९८॥

4 Estos tres niveles de amor se definen de acuerdo con los sentimientos y las 
emociones de la teoría literaria del rasa  Preman se refiere al amor romántico y 
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Por ejemplo, el siguiente verso del Gāhāsattasaī es uno de los más 
bellos, ya que muestra un grado de composición y sofisticación lite-
raria respecto al concepto del amor (kāma) en lengua māhārāṣṭrī y 
fue escrito por la poetisa Aṇulacchī (GS. 274):

Hacer el amor con gran sofisticación,
para retribuir el desbordado placer pasional,
no es tan apasionante, a menos que se haga

con amor verdadero dondequiera y como sea. (Aṇulacchī).

Sin embargo, la tradición del amor, específicamente en la lírica, 
considera todas las emociones contenidas en las relaciones huma-
nas; el amor es el sentimiento más fuerte que conduce a la gratifica-
ción física y espiritual, de donde surge la apreciación elemental por 
el amor, la cual dependerá de su contexto (Shah 2009, 163-166). De 
acuerdo con lo anterior, propondré la siguiente definición desde la 
perspectiva literaria india (śṛṅgāra), basado en mi experiencia con 
la lírica: el amor “es un estado de emociones y de fuertes y apasio-
nados sentimientos de una persona por otra, que surge a partir de 
cualidades tanto físicas como interiores, de la simpatía o bien de los 
actos naturales de los seres humanos que se manifiestan en todas 
las formas de afecto”. Existen muchas otras definiciones del amor; 
unos lo describirán como una enfermedad necesaria, otros dirán 
que es la cura para los males que aquejan a la humanidad. Sin em-
bargo, debo admitir que las definiciones cambian de acuerdo con 
el pensamiento de las personas y la diversidad cultural; es decir, 
los campos semántico y pragmático de la palabra amor responden 
a los contextos sociales, culturales y temporales. Hay que señalar 
que la filosofía también ha tratado de encontrar aquello que causa 
el amor, de una manera descriptiva y como un fenómeno que se 
asocia con la psique. La literatura, por su parte, ha sido uno de los 
vehículos más importantes para entender el amor, y la poesía lírica 
se ha convertido en el receptáculo de estas emociones y estos sen-

devocional; śṛṅgāra, al amor erótico o literario, y kāma, al amor pasional en el 
ámbito social.
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timientos, los cuales se manifiestan en el concepto del amor de los 
poetas y poetisas del Gāhāsattasaī 

Conforme a la definición anteriormente citada, en la teoría lite-
raria india, el amor (śṛṅgāra) puede ser de dos tipo según Rudraṭa, 
en su obra Kāvyālaṅkara: saṁbhoga o el amor en la unión y vipra-
laṁbha o el amor en la separación (KL. XII. 5-6).5 Mammaṭa, en 
su obra Kāvyāprakaśa, también habla de estas dos clases de amor 
(KPr. IV. 1).6 Podría considerarse el saṁbhoga como la máxima 
expresión del amor, porque es cuando los amantes están unidos 
y pueden manifestar mutuamente el sentido inherente del amor. 
Pero, como dicen los dos poetas indios antes citados, el verdadero 
amor se produce en el vipralaṁbha 7 Sin duda, ambos autores si-
guen la clasificación del amor del Nāṭyaśāstra de Bharata (NaṭŚ  
VI. 45).8 A continuación, resumo tal clasificación literaria en el 
siguiente esquema que me ha servido para ilustrar los conceptos 
de saṁbhoga y vipralaṁbha, además de ayudarme a determinar la 
construcción poética del Gāhāsattasaī, que los poetas y las poetisas 
elaboraron a partir de esta teoría bipartita. El siguiente verso resume 
a la perfección lo que acabo de señalar (GS. 235):

En la separación ella es veneno,
en la unión es ambrosía.

¿Cómo hizo Brahmā (el Creador)
para combinar estos dos

brebajes en mi amada? (Hāla).

5 ्ቤवहरारः प ुनंरारथोरन्ोन् ंरतिरो रधतप्कृधतः। शृङ्रारः स द्िेरा सभंोगो धवप्ल्ቛ्ቐ॥५॥ सभंोगः 
सगंतरोधव यारतुिरोर या्ቐ धवप्ल्ቛो ऽसौ।पनुरप्षे द्िेरा प््ስ्ቐ्ቐ प्कराश्ቐ॥६॥

6 त्ቔ शृङ्रारस् द्ौ भिेौ। स्ቛोगो धवप्ल्ቛ्ቐ। त्ቔराद्ः पर्ቢररावलोकनराधलङ्नरा ऽिरपरानपधरच
्ቚनराद्न्ቌत्रािपधर्ስदे् एक एव ग्ቝत।े

7 Aunque estos dos poetas son posteriores al Gāhāsattasaī, los tomo como re-
ferencia porque a partir de ellos se estudia teóricamente el concepto del amor en 
la poesía sánscrita y prácrita que ya desde el Nāṭyaśāstra se venía desarrollando.

8 तस् द् ेअधिष्रान ेस्ቛोगो धवप्ल्ቛ्ቐ।
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Enseguida describiré cada una de estas clasificaciones, además de 
ilustrarlas con ejemplos tomados del Gāhāsattasaī 

El amor en la unión (saṁbhoga): es el lado placentero del sentimien-
to, en el cual parece que los amantes están llenos de gozo, deseo 
y contemplación. Para ellos, el periodo del amor en la unión se 
asemeja a un sueño. En este estado no experimentan el correr del 
tiempo pues éste no obra en contra ni se percibe como un obstácu-
lo. Durante el lapso de la unión, los amantes tienen el control de 
ellos mismos por completo; como si estuvieran intoxicados experi-
mentan una suerte de éxtasis, olvidándose de sí mismos y logrando 
la realización personal. Esta realización con el ser amado define al 
amor en la unión. Desde el punto de vista de la crítica literaria in-
dia, el amor en la unión comienza con el intercambio de la mirada, 
después depende del diálogo y culmina con el contacto mutuo. 
Veamos el siguiente ejemplo del Gāhāsattasaī, donde el saṁbhoga 
es muy evidente (GS. 659):

saṁbhoga vipralaṁbha

Clasificación del amor (śṛṅgāra

darśana saṁlāpa sparśa
pūrvarāga

pratyakṣa-
darśana

chitra-
darśana

guṇaśra-
vaṇa

svapna-
darśana

māna pravāsa
karuṇa

mṛdumāna madhyamāna gurumāna

kāraṇavaśa śāpavaśa
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¡Durante el plenilunio, me complazco
con la caricia de tus rayos, oh, luna llena!

Yo te reverencio mientras la unión
en el segundo día consume tu cuerpo!

De acuerdo con el Nāṭyaśāstra, el amor en la unión (saṁbho-
ga) consta de tres partes: ver, dialogar y tocar (darśana, saṁlāpa 
y sparśa), las cuales describiré para explicar la visión de esta teoría 
literaria (NaṭŚ. VI. 44-45).9

Ver (darśana): es el primer paso para que nazca el amor entre dos 
personas; es el medio universal por el cual los actos misteriosos del 
amor culminan en el cenit pasional. Según esta definición, ver es 
la antesala del amor. Éste no puede iniciarse sin ver a la persona. 
El sentimiento del amor nace de las miradas de los seres huma-
nos. El amor, gratificación del acto de ver, es un sentimiento natural 
que permanece latente en la vida de los seres vivos. El siguiente 
verso ejemplifica lo anterior (GS. 5):

Mientras hacen el amor,
las miradas amorosas de las mujeres

imperan hasta que sus ojos se cierran
como los pétalos de los lirios acuáticos. (Culloha).

Dialogar (saṁlāpa): esta acción, desde la perspectiva del amor en 
la unión, constituye el siguiente paso en el sendero del amor. El 
silencio podría frustrar el amor. En consecuencia, dialogar ayuda 
a los amantes a conocerse mutuamente y a descubrir si realmente 
desean estar unidos. Dialogar contribuye a desarrollar el amor. En 
la poesía, el diálogo permite mantener una atmósfera para el curso 
del amor. Sin el diálogo, el problema de la caracterización de los 
amantes se vuelve más complejo. En diálogo en los versos amorosos 
del Gāhāsattasaī reflejan el pensamiento de los amantes a través del 

9 त्ቔ स्ቛोग्ቜरावि ् ऋतमुराल्रानलेुपनरालङ्रारेष्जनधवषरवरभवनोपभोगोपवनगमनरानभुवन्ቦ
वणिशयानरिरኍिरालरኍलराधिधभधव याभरावरैु्द्त।े तस् नरनचरातरु याभ्धूव्ቌपेकटरा्ቌसञ्रारलधलतमिरुराङ्हरारवरा
क्राधिधभरनभुरावरैधभनरः प्रोति्ቤः। ्ቤधभचराधरण्ቜरासरालस्ौस्जगुपु्रावजरा याः।
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diálogo, sus sentimientos, su edad, sus verdaderas intenciones, la 
sinceridad al conquistarse, la clase social, la psicología, la franqueza 
de su comportamiento, etc. En suma, dialogar es uno de los facto-
res más importantes del sentimiento del amor, como lo muestra el 
siguiente verso, donde el amante señala a su amada el lugar propicio 
para su encuentro amoroso (GS. 4):

¡Ve, la grulla luce inerte
en la hoja del loto, como la concha

nacarada que rodea la vasija, resplandece
como una esmeralda brillante! (Vodisa).

Tocar (sparśa): éste es el estado final del amor en la unión. En este 
estadio, el amor toma la forma de la pasión. Los dulces sueños de 
los amantes culminan con el acto sexual hecho con amor. Los sen-
timientos de los amantes se fortalecen y se complementan mutua-
mente. Éste es el punto más elevado de la curva del amor, que tiende 
a bajar cuando finaliza el acto amoroso. Tocar involucra los besos, 
los abrazos, las caricias, el aferramiento de las manos en el cuerpo 
del otro; comprende también los juegos sexuales como acariciar las 
piernas, cubrir los ojos con las manos o con telas finas, frotarse los 
dedos de los pies y de las manos, frotarse las mejillas y el mentón, 
acariciar los senos con las uñas suavemente para excitar el cuerpo 
del ser amado. En este sentido, tocar es uno de los componentes 
más importantes del amor en la unión, porque se refiere tanto a las 
partes externas como internas del amor. El siguiente verso ilustra lo 
anteriormente descrito (GS. 405):

¡Oh, árbol asoa, eres un esteta,
inteligente, seductor, hábil para tocar

el alma; incluso si una joven,
tierna como un loto, te toca con su pie,

excitado floreces! (Bahmaāri).

De acuerdo con el Nāṭyaśāstra, el amor en la separación com-
prende varios tipos (pūrvarāga: pratyakṣadarśana, chitradarśana, 
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48 ESTUDIO PRELIMINAR

guṇaśravaṇa y svapnadarśana; māna: mṛdumā na, madhyamā-

na y gurumāna; pravāsa: kāraṇavaśa y śāpavaśa, y karuṇa), que 
describiré para explicar la visión de esta teoría literaria (NaṭŚ. VI. 
44-45).10

El amor en la separación (vipralaṁbha): esta condición se entiende 
a partir del amor en la unión porque, una vez que se ha disfrutado 
de la comunión con la pareja, la separación produce sufrimiento y 
dolor en los amantes. Para los teóricos indios, sin el sufrimiento de 
la separación, el amor tiene una vida muy corta, pierde su fuerza y 
su gracia; su existencia no se fundamenta en nada, porque el ver-
dadero amor llega realmente cuando los amantes se separan. Cada 
ser humano padece los sentimientos arrebatados de la separación de 
manera distinta. El amor en la separación hace nacer en la poesía del 
Gāhāsattasaī una parte profunda de la vida de los seres humanos. 
Dentro del amor en la separación hay muchas emociones y senti-
mientos que desempeñan un papel importante en la lírica y que 
hacen que el amor se convierta en pena, pánico, angustia, deses-
peración, sufrimiento, melancolía, celos; todos síntomas del amor 
en la separación, pues dan color a las emociones y sentimientos y 
provocan el misterio del placer en cada verso de la lírica. El secreto 
de la grandeza de la separación radica en la naturaleza humana; en 
otras palabras, la grandeza de la naturaleza humana no deriva de los 
placeres y pasiones del amor en la unión, pues en esto no hay sufri-
miento. Para las poetisas y los poetas, el verdadero amor radica en 
los sentimientos que surgen en el amor en la separación. Y es que a 
medida que se produce la separación el amor se intensifica. Como 
ya se dijo, el amor en la unión es normalmente intoxicante; los 
amantes se mantienen en un estado de éxtasis y no sólo se olvidan 
de sí mismos, sino que también entran en un mundo interior. Por el 
contrario, al distanciarse, los amantes sienten el vacío de su corazón; 
se ven forzados a entrar en un estado de soledad; se convierten en 
testigos del abandono de su mundo; comienzan a reconocer y a en-

10 धवप्ल्ቛकृत्ቜ ु धनववेिगलराधनशङ्रासरूरा्ቦमधच्ቌौत्कु्धनद्रास्ु्ቭ्ቒधवबोि्ቤराध््ुቖरािरापस्रार
जरा्ቐमोहमरणराधिधभरनभुरावरैधभनते्ቤः।
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tender el sufrimiento de los otros seres separados, y, finalmente, se 
iluminan a sí mismos con el delicado pathos del mundo. Los aman-
tes sienten el sufrimiento de la separación en diferentes y variados 
aspectos de su vida. Esta angustia va cambiado su sentir, haciéndolo 
cada vez más suave, lastimero e incluso afable. Veamos el siguiente 
verso que muestra este aspecto del amor en la separación (GS. 24):

La separación de lo que se ama
y la presencia de lo que no se ama,

ambas son ingratas, incluso dolorosas;
por ello, debes verlas con buenos ojos. (Vasuāri).

El inicio del amor (pūrvarāga): este estado se manifiesta cuando la 
separación está condicionada por un preamor, porque existe una 
pena en el corazón de los amantes antes de reunirse o hablar de sus 
sentimientos y emociones. En ocasiones, el pūrvarāga es posible 
aun sin ver al ser amado, ya sea en persona, en un retrato, en una 
pintura o por pura casualidad. Este caso es un misterio porque aún 
no se ha podido aclarar la causa de que una persona sufra las prime-
ras manifestaciones de kāma sin haber visto al ser amado. Recuér-
dese que, para las poetisas y los poetas, el nacimiento del amor se 
debe al contacto visual. Veamos el siguiente verso del Gāhāsattasaī 
que ejemplifica este punto (GS. 9):

¿Por qué lloras cabizbaja en los
resplandecientes campos blancos de arroz?

Como una bailarina maquillada
con pintura amarilla, siempre existirá

otra plantación de cáñamo floreciente. (Mahinda).

De acuerdo con el verso anterior, los objetivos del inicio del 
amor se introducen en el amor en la separación por las siguientes 
causas:

1) El punto máximo de la tristeza no se alcanza en el inicio del 
amor.
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2) Los amantes no experimentan la compañía cercana.
3) El amor en el enojo existe por un tiempo muy corto y éste no 

provoca la ruptura de los amantes.
4) No existe un lugar donde se manifiesten los otros estados del 

amor en la separación.

Para las poetisas y los poetas, el inicio del amor en la separación 
se manifiesta de cuatro formas distintas: ver a la persona (pratyakṣa-
darśana), ver el retrato de una persona (chitradarśana), escuchar 
las cualidades de una persona (guṇaśravaṇa) y ver a la persona en 
un sueño (svapnadarśana) 

Ver a la persona (pratyakṣadarśana): ésta es la causa primera por 
la cual nace el amor. En este caso, los amantes necesitan verse para 
que se produzca el sentimiento. Sin embargo, se refiere al amor en 
la separación y particularmente en el inicio del amor, porque cuan-
do se deja de ver al ser deseado no se sufre, pues el amor no es tan 
fuerte, pero se experimentan sentimientos negativos de enojo, celos 
y dolor. El siguiente verso del Gāhāsattasaī es un ejemplo de esto 
(GS. 17):

Primero, ausente de casa, regresaría;
después, yo estaría molesta; al final,

me suplicaría. ¿Para qué amante esta
guirnalda de tres deseos fructificará? (Siridhammaa).

Ver un retrato (chitradarśana) es otra manera de manifestarse el 
inicio del amor en la separación, porque se puede ver la imagen del 
ser amado en una pintura o un retrato. Sin embargo, también es 
algo momentáneo, pues los amantes no están juntos; lo único que 
los une son imágenes físicas y mentales. Este amor no es duradero y 
provoca melancolía. El siguiente verso del Gāhāsattasaī es un ejem-
plo de esto (GS. 614):

La virtud de esta pintura
descolorida es que la persona
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que sostiene a su amante
entre sus brazos ni siquiera
por un momento lo deja.

Escuchar cualidades (guṇaśravaṇa): en este caso, uno de los aman-
tes escucha cosas buenas del otro. Las cualidades más importantes 
son la belleza, la modestia, la juventud, la voz dulce, la virtud, la 
castidad, entre muchas otras. No obstante, el amor nace cuando 
el amante escucha las cualidades; después desaparece, por lo que 
esta fase se considera parte del inicio del amor. Veamos el siguiente 
ejemplo del Gāhāsattasaī (GS. 310):

Una persona no sólo se conquista
por sus cualidades, sino también por lo que es.

Sin mostrar interés en las joyas preciosas,
los pulinda prefieren los frutos de los guñja. (Samariṇasa).

Ver en un sueño (svapnadarśana): éste es otro de los estados ini-
ciales del amor, porque también en el sueño se puede sentir amor 
cuando se presentan la imagen y las cualidades del amante. Ver en 
un sueño es un acto muy parecido al de ver un retrato (chitradarśa-
na). Sin embargo, al despertar, el amante puede dejar de inmediato 
de sentir amor, o puede ocurrir lo contrario. Veamos el siguiente 
verso del Gāhāsattasaī (GS. 93):

Cuando lo vi en ese momento,
tía, él me vio sin complacerse,

como la sed insatisfecha
con el agua de un sueño. (Vajja).

El amor en el enojo (māna): este estado es una variante del amor en 
la separación. Se manifiesta cuando los seres humanos están celosos 
después de enterarse de las infidelidades de sus amantes o luego de 
ver las marcas en los cuerpos de éstos realizadas por otras personas. 
Para los poetas indios, este estado es una de las formas más impor-
tantes del amor en la separación. Puede ser de dos tipos:
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1) El enojo en el amor presuntuoso.
2) El enojo debido a los celos.

El enojo en el amor presuntuoso también se conoce como “la 
pelea de los amantes”; se trata de un estado en el que hay un perfec-
to desentendimiento del amor en la pareja. La mujer se enoja con 
el varón o viceversa. El enojo se manifiesta para intensificar el grado 
de amor que sienten. Esto puede ocurrir a veces sin ninguna razón 
y también se puede presentar en el amor en la unión. Se puede decir 
que el enojo condiciona el amor de los amantes, aunque no exista 
unión entre ellos. Por esta razón se estudia en el amor en la separa-
ción y no en el amor en la unión. El siguiente verso del Gāhāsatta-
saī es un ejemplo de ello (GS. 184):

¡Tonto, no estoy enojada, abrázame!
¿Por qué me imploras en vano?

Ni siquiera mi orgullo, que despertó
tu enojo, era necesario. (Miaṅka).

El amor producido por los celos es el más común entre muje-
res y varones; los seres humanos expresan su enojo cuando saben, 
escuchan o sospechan que su amante está con otras personas. Una 
mujer o varón puede dudar de su amante por tres razones:

1) Cuando el amante habla en sueños sobre su amor por otra 
persona.

2) Por ver marcas en el cuerpo de su amante ocasionadas por 
otra persona.

3) Cuando inconscientemente el amante dice el nombre de otra 
persona.

Lo anteriormente descrito lo ejemplifico con el siguiente verso 
del Gāhāsattasaī (GS. 1):

¡Reverencien al crepúsculo ofreciendo a Pasuvaiṇo agua,
sostenida como una copa entre sus manos,
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donde se refleja la cara lunada de Gori,
sonrojada y enojada por los celos,

como un loto carmesí capturado para la ofrenda! (Hāla).

Estas clasificaciones del enojo y sus manifestaciones abundan 
en la literatura india antigua y moderna. Los poetas y las poetisas 
recurren frecuentemente a este estado del amor. Existen tres formas 
de enojo: suave (mṛdumāna), medio (madhyamāna) y excesivo 
(gurumāna) 

Enojo suave (mṛdumāna): este estado es un tipo de irritación que 
sienten las personas que nunca toman en serio los movimientos sos-
pechosos y gestos picarescos de sus amantes. Este enojo fácilmente 
puede sofocarse con dulces palabras. En esta condición, la persona 
se mantiene favorable para escuchar a su amado o amada; sólo hace 
hincapié en el acto desleal de coqueteo o infidelidad. Esta clase de 
enojo no produce consecuencias en el curso del amor. Así lo indica 
el siguiente verso del Gāhāsattasaī (GS. 11):

Cuando el niño trepó
a la espalda de su padre arrodillado,

una sonrisa se iluminó en la señora de la casa,
aunque estuviese dolida por el enojo. (Duggasāmi).

Enojo medio (madhyamāna): esta condición se manifiesta cuando 
hay dudas sobre la fidelidad del ser amado. El hombre o la mu-
jer pueden intentar apagar esta emoción de su pareja con palabras 
suaves y dulces o simplemente pidiendo disculpas. Sin embargo, 
quien experimenta el enojo medio casi nunca cede a las palabras. 
Afligida por la emoción, la persona se quema y se consume a sí 
misma debido al sentimiento de irritación. Le importa poco lo 
que su amante sienta, pues lo castiga con un lenguaje áspero y 
con cuestionamientos. Se molesta y lo reprende sin ningún repa-
ro, amén de exigirle disculpas por sus acciones e infidelidades. En 
esta situación, estar en pareja puede llegar a ser muy complicado. 
Debido a su enojo, la persona se mantiene firme y evidencia las 
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mentiras de su amante. Éste, por su parte, recibe de ella repeti-
dos insultos. El siguiente verso del Gāhāsattasaī es un ejemplo de  
ello (GS. 90):

¿Qué faltas, querido, ya has cometido
y están pasando ahora?

En un futuro te acometerán,
¿cuáles te debo perdonar?

Responde, insolente. (Revā).

Enojo excesivo (gurumāna): este estado es el punto más alto en el 
sendero del amor. Esta emoción no puede sofocarse fácilmente y 
puede llegar a representar un problema grande para la mujer o el 
varón. Para suavizar el enojo del ser amado, el amante no sólo cae 
rendido a sus pies, sino que también suplica y ruega. La persona en-
furecida desconcierta a su amante con sus acciones, ridiculizándolo 
y burlándose de él. El amante inculpado se enfrenta a un problema 
mayor, porque no sabe cómo tranquilizar al ser amado. El enojo ex-
cesivo constituye un tópico recurrente de la poesía india. Los poetas 
y las poetisas se han regocijado al describir el enojo de las personas 
reflejado en los ojos, el llanto, el comportamiento, las gesticulacio-
nes o la actitud. Estas formas de expresión son comunes en la poesía 
del Gāhāsattasaī  Ahora un ejemplo (GS. 466):

¡Hermosa, estás satisfecha ahora,
tus actos irascibles te acometerán!
¡Ojos de gacela, en esta noche de

festejo radiante, la luna está partiendo!

Vivir en el extranjero (pravāsa): vivir en el extranjero es la tercera 
variante del amor en la separación. Las poetisas y los poetas consi-
deran esta fase como la verdadera separación, porque, en el inicio 
del amor, los amantes han intercambiado miradas amorosas o escu-
chado las cualidades de su pareja y porque, en el amor con enojo, 
la separación es puramente artificio, pues no existe realmente un 
distanciamiento físico de ningún tipo y los amantes se mantienen 
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en contacto; incluso es posible que estén juntos y hablen. En cam-
bio, al vivir en el extranjero, la persona sale físicamente de la vida de 
su amada o amado. La agonía de la separación en el corazón es un 
tópico muy recurrente entre los poetas y las poetisas. Las personas 
que experimentan este estado flotan en “el océano de la pena”. Las 
vivencias son radicalmente opuestas: mientras que en el amor en 
la unión se disfruta de los placeres del amor, en el amor en la se-
paración los amantes se enfrentan al sufrimiento y la tristeza. Hay 
dos motivos por los cuales se puede vivir en el extranjero: “por una 
razón (kāraṇavaśa)” —el varón o la mujer tienen que trabajar en 
otro lado, deben visitar a sus familiares, estudiar en otro país o bien 
ir a la guerra— o “por una maldición (śāpavaśa)” —el varón tiene 
que separarse de su amada para cumplir un castigo en el exilio y ha 
de abandonar su lugar de origen—. Los poetas y poetisas han usa-
do este tópico de manera frecuente porque involucra sentimientos 
ligados al amor; recordar los momentos felices forma parte de su 
imaginario. Ahora un ejemplo (GS. 547):

Viajero, ¿por qué te fuiste de tu hogar,
si todo lo que haces es contemplar
el cielo, suspirar, bostezar, llorar,

desmayarte, tropezar y caer?

Lo patético (karuṇa): ésta es la última variante del amor en la se-
paración. En esta condición, la oportunidad de alcanzar la unión 
con el ser amado es prácticamente nula, pues el amante muere o se 
casa con otra persona. Esto resulta paradójico porque el amor existe 
aunque no haya ninguna posibilidad de que los amantes estén jun-
tos. El amor patético, en el cual el sentimiento predominante es la 
tristeza, presenta dos formas:

1) La condición de lo patético.
2) Lo patético en su forma más íntima.

Durante la condición de lo patético, el amante vive hasta tener 
la oportunidad de conocer a otra persona. En cambio, en lo paté-
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tico en su forma más íntima, el amante no busca a otra persona. 
Cabe resaltar que, para los poetas y las poetisas del Gāhāsattasaī, 
lo patético puede continuar incluso después de la muerte. Normal-
mente, en el amor patético las personas suelen estar enfermas de 
amor, aun después de la muerte de su amante. En este sentido, él 
o ella se mantienen fieles y aman a su amante hasta el último mo-
mento de su vida, incluso más allá. Veamos los siguientes ejemplos 
(GS. 503 y 43):

Ahora, querida amiga,
te pido me dejes

sollozar en este momento.
Al amanecer, cuando se marche,

si es que aún no he muerto,
¡ya no lloraré más!

El fuego de la separación se mantiene
con el eslabón de la esperanza.

Pero, mamá, durante la ausencia
de mi amado fuera de la aldea,

desearé la muerte. (Amia).

La tradición y los teóricos de la poesía han descrito los dife-
rentes estados del amor en la separación. Esto me lleva a pensar 
que existen condiciones psicofisiológicas que determinan los sen-
timientos y los comportamientos de las personas que padecen la 
separación. En el Gāhāsattasaī, hay abundantes ejemplos del inicio 
del amor, del amor en la separación por vivir en el extranjero y del 
amor en el enojo, entre otros. Estos estados emocionales predomi-
nan y se manifiestan en un sufrimiento permanente a la hora de la 
separación de los amantes, ya que van cambiando sin una regulari-
dad. Debido a esto, los estados mentales transitorios brotan como 
aquellos sentimientos momentáneos que nacen de la separación. 
El Gāhāsattasaī presenta estos estados con el propósito de descri-
bir los sentimientos y emociones de las personas y ejemplificar el 
comportamiento en el amor en la unión y el amor en la separación 
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de manera literaria. Tanto las mujeres como los hombres que ex-
perimentan con f uerza el amor están influidos por la constante 
tensión de la unión y la separación, por lo que la poesía del Gāhā-
sattasaī se nutre de estos elementos para dar viveza y color a la lírica  
india.
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LA TEORÍA DEL RASA EN EL GĀHĀSATTASAĪ

Muchos teóricos tratan este tema comenzando con el origen de la 
palabra rasa y explicando el término de manera amplia (semánti-
co-pragmática), ya que puede presentar numerosos problemas de 
traducción. A continuación, abordaré el término desde el punto 
de vista histórico y luego lo contextualizaré siguiendo las directri-
ces de la teoría literaria india y tomando algunos ejemplos del Gāhā-
sattasaī. En este apartado adopto los lineamientos históricos que al 
respecto han planteado Chantal Maillard y Óscar Pujol (1999, 1-25).

Para entender el significado de la palabra rasa desde sus inicios, 
me remontaré al Ṛgveda. En esa obra, el término se utiliza para 
designar la leche de vaca (ṚV. I. 37. 5), el agua (ṚV. III. 48. 1) y 
el jugo de una planta, específicamente la planta del soma (ṚV. IX  
6. 6); incluso llega a significar semen, como potencia viril, porque 
se considera la quintaesencia del cuerpo humano (ṚV. I. 105. 2). 
En el Atharvaveda, el campo semántico-pragmático de la palabra 
aumenta porque significa fluido, néctar, licor o poción (AV. IV. 
II. 5). En el Āyurveda, rama medicinal del Atharvaveda, rasa es la 
medicina tradicional india que se manifiesta en el Atharvaveda. En 
el Āyurveda, rasa hace referencia al resultado de la reacción química 
entre los metales y los minerales y también a sus componentes me-
dicinales, es decir, las “esencias” curativas (AV. IV. IV. 5). En el Ma-
hābhārata se utiliza como el condimento del deseo del gusto y del 
deseo amoroso. Desde el principio, estas dos acepciones iban unidas 
debido a los elementos esenciales que producen la degustación, el 
sabor mismo y la acción de saborear (Mbh. XII. CCCXLVII. 67). 
De igual modo, la percepción y lo percibido se dan porque se ejerce 
la acción de la experiencia de la percepción (Maillard y Pujol 1999, 
19). En las Upaniṣads, principalmente en la Chāndogyaupaniṣad 
(ChUp. I. 1. 3), el término adquiere un campo semántico más abs-
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tracto y el rasa se convierte en una experiencia que intoxica dentro 
del gozo místico. Rasa se vuelve la “fuente del gozo” que hace des-
cubrir a uno mismo cuando se bebe y se entra en contacto con la 
propia esencia: la razón y el principio creador del propio ser. Por 
tanto, desde el comienzo, rasa es un jugo esencial que, cuando se 
degusta, produce placer, en el cual se conjuntan las características 
del placer sexual (semen), del placer amoroso y del placer o gozo 
extático (Maillard y Pujol 1999, 20). Es a partir de las Upaniṣad y 
del Mahābhārata cuando rasa adquiere su significado literario. De 
igual manera, en el Gāhāsattasaī el término recoge estos significa-
dos haciendo alusión a la teoría literaria del rasa. En el siguiente 
verso, la palabra placer se refiere al dulce placer de contemplar al ser 
amado y la palabra en māhārāṣṭrī es raso (GS. 323):

Si sus ojos no fuesen capullos en el dulce
placer de contemplar a su amado, entonces

¿por qué no observan los lotos azules
que penden de sus orejas? (Vasanteaseṇa).

En otro verso, la palabra rasa, que traduzco como “placer”, se 
refiere al dulce sabor placentero que provoca la caña de azúcar; las 
buenas personas se relacionan con su significado principal, concep-
to utilizado principalmente en la teoría literaria (GS. 542):

La caña de azúcar y las buenas
personas producen dulzura al paladar,

logran crear placer y felicidad
en el corazón, generan sabor y afecto,

aun cuando las opriman y acosen.

El siguiente verso explica claramente la teoría del rasa y su apli-
cación en el kāvya o poesía artística. Las palabras raso pemmassa, 
que traduzco como “el sabor del amor”, se refieren al aspecto litera-
rio que se desdobla, evidentemente, en el śṛṅgārarasa literario o “el 
sabor del amor” (GS. 53):
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El sabor del amor, claramente
visto de manera hipócrita,

amargo, dañino, es insípido,
como el agua fría cuando se calienta. (Mammaha).

Me parece muy interesante que el Gāhāsattasaī sea un claro 
ejemplo de la teoría del rasa, con base en la cual los poetas y las 
poetisas dan rienda suelta a sus ideas para construir excelsos versos. 
Sin lugar a duda, el siguiente verso expresa el sentido más amplio 
del vocablo rasa y le otorga la carga semántica de teoría literaria. 
Por ello, no traduzco el vocablo y lo dejo tal cual para darle todo el 
peso semántico y pragmático como la teoría literaria que es. Ade-
más, siendo esta antología una obra de extracto popular, podía 
f uncionar como un vehículo de transmisión de la teoría del rasa  
(GS. 430):

¡Amiga, la naturaleza del fuego
de Mammaha es extraordinaria,

se extingue en el corazón
de los carentes del rasa,

pero se enardece rápidamente
en el corazón de los poseedores del rasa!

De acuerdo con lo anterior, Bharata, en el Nāṭyśāstra, asignó 
al rasa la acepción de “placer estético”, como sucede en los versos 
anteriormente citados del Gāhāsattasaī, utilizando la metáfora del 
arte culinario. Así, el término adquiere un significado culinario, 
como la esencia de la comida, lo que da sabor a un platillo (NaṭŚ  
VI. 31). Asimismo, Bharata utilizó el vocablo en el desarrollo de la 
poética dentro del drama. Uno de los primeros teóricos en emplear 
el término como una teoría fuera del teatro fue Bhāmana, aproxi-
madamente en el siglo vii e.c.; en su obra propuso la voz rasavat, 
que vincula íntimamente la teoría del rasa con los alaṅkāra o figu-
ras retóricas (KAl. III. 6).1 Otro autor importante es Daṇḍin (siglo 

1 रसव्ቌधश यात्ቢष्शृङ्रारराधिरस ंरथरा। िवेरኍ समरागम्ቍमयामस्धरणरधतरौधहतरा॥६॥
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viii e.c.), quien en su obra Kāvyadarśa, compuesta de tres libros, 
asoció la teoría del rasa con el campo de los elementos del estilo 
(rīti), el cual se refleja en los alaṅkāra (Kane 2015, 88-102). Des-
pués Udbhaṭa (siglo viii e.c.), en su obra Alaṅkārasārasaṅgraha, 
estudió cuarenta y un alaṅkāra relacionándolos directamente con 
la teoría del rasa en setenta y nueve versos o kārika (Kane 2015, 
133-139). Sin embargo, el primero en abordar el término rasa, ya 
como tema específico de una teoría poética constituida f uera del 
arte dramático, fue Rudraṭa en su obra Kāvyālaṅkāra. Este autor 
trató dicha teoría como parte de la composición poética, es decir, 
el kāvya, en dos libros de su obra (KL. XI-XII). Otro de los escri-
tores cachemiros más importantes que contribuyeron a la teoría 
del placer estético es Ānandavardhana (820-890 e.c.) en su obra 
Dhvanyāloka (De 1969, 177). Este autor perteneció a la escuela del 
dhvani o “la resonancia”; hizo hincapié en que el término rasa se 
utilizaba únicamente como un elemento inexpresado, que se enten-
día como “sentimiento” dentro de la poesía, relacionándolo con “la 
resonancia” (DhĀ. II. 4-5).2

No obstante, el auge del rasa no ocurrió hasta que los teóricos 
de Cachemira se interesaron por el tratamiento que Bharata le diera 
en el Nāṭyśāstra. Fue entonces cuando el término, dentro de las re-
presentaciones teatrales, logró configurarse como el elemento clave 
de la estética y el placer de la India (Maillard y Pujol 1999, 20).

En resumen, para tratar de entender el desarrollo del concep-
to del rasa o “placer estético”, se debe partir del punto de vista 
teatral del Nāṭyśāstra, pues esto permite que una representación 
dramática sea “saboreada”, es decir, “disfrutada” o “degustada”. Por 
ello, es importante tomar en cuenta el significado inicial del térmi-
no: “sabor”, y luego, por extensión, “deleite, degustación, gozo, feli-
cidad”. Esto es, un estado en el que el sujeto queda inmerso en una 
experiencia, igual que la estética “totalmente degustativa” (Maillard 
y Pujol 1999, 22).

2 वरा्वराचकचरारुत्हतेनूरा ं धवधविरा्ቒनराम।् रसराधिपरतरा र्ቔ स ्ቜनधेव याषरो मतः॥४॥ प्िरान े
ऽन््ቔ वराक्राथवे र्ቔराङं् त ुरसरािरः।करा्ቤ ेतधस््ቐलङ्रारो रसराधिधरधत म ेमधतः॥५॥
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LA TEORÍA DEL RASA EN EL GĀHĀSATTASAĪ 63

Ahora bien, partiré desde este punto para estudiar y proponer 
mi análisis de la teoría del rasa basándome en el texto de Bharata, 
el Nāṭyśāstra. El teatro, en la estética india, ocupa un lugar muy 
importante, al igual que la música (Maillard y Pujol 1999, 23). El 
teatro representa la acción del Brahman. El mundo entero es la 
obra del Brahman, el efecto de su acción, de su ilusión (māyā), y el 
teatro reproduce la magia cósmica. Mediante sus poderes de repre-
sentación, los seres humanos son capaces de encontrar en sí mismos 
la energía universal que los constituye. El poder del Brahman es el 
poder de la ilusión (māyā), y al tomar conciencia en este recono-
cimiento de lo que son en verdad, los seres humanos obtienen la 
visión necesaria para saltar fuera de sus límites, como un poder que 
toma conciencia fuera de la misma conciencia. En este sentido, el 
arte dramático es una revelación, uno de los Vedas. El Nāṭyśāstra es 
el Veda mediante el cual, dice el mismo Nāṭyśāstra, los dioses ins-
truyen a aquellos cuyo espíritu es débil, esto es, aquellos que, por su 
casta y por su clase social, no pueden tener acceso a los cuatro Vedas 
(NaṭŚ. I. 7-45). El Nāṭyśāstra es por ello la quintaesencia de los cua-
tro Vedas y se le considera el quinto Veda, porque extrae del Ṛgveda 
la recitación del texto (pāṭhya), del Sāmaveda el canto (gīta), del 
Yajurveda la interpretación teatral (abhinaya) y del Atharvaveda 
los ocho rasa (NaṭŚ. I. 17-18).3 Por esta razón, el teatro instruye y 
enseña, sin necesidad de lentos y esforzados estudios, al ser humano 
acerca de su verdadera naturaleza y lo hace mediante el arte de la 
representación (Maillard y Pujol 1999, 23-24).

Es un hecho que los poetas y las poetisas del Gāhāsattasaī co-
nocieron esta teoría a través del Nāṭyśāstra de Bharata, porque 
también tenían muy clara la relación de la poesía con el teatro y 
la necesidad de éstos para regir el comportamiento humano. El si-
guiente verso es un testimonio de lo que planteé anteriormente. Las 
palabras puv varaṅga y ṇāḍaa (en sánscrito pūrvaraṅga y nāṭaka) 
pertenecen a un léxico especializado que sólo se utiliza en la teoría 
teatral. La primera palabra significa “preludio escénico”, y la segun-

3 जग्राह परा्मगृविेरात्रामभ्ो गरኍतमवेच। रजवुवेिरािधभनररा्ቘसरानराथव याणरािधप॥१७॥ विेोपविेःै 
सबं्ቍो नरा्विेो महरा्ቒनरा। एव ंभगवतरा सषृ्ो ्ቜ्ቧणरा सव यावधेिनरा॥१८॥
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da, “actor”. La manera de encajar estos dos términos con el acto de 
hacer el amor y el primer acto teatral con “el abrazo” es magistral. 
Veamos el ejemplo (GS. 344):

Tía, la dicha del abrazo,
el cual, como un impetuoso

viento, doblega el árbol
del orgullo, otorga

placer a todo el cuerpo,
es el preludio escénico
y el actor de la pasión.

Según el Nāṭyśāstra, en la parte del rasasūtra o “la teoría del 
rasa”, el surgimiento (niṣpatti) del rasa se produce gracias a la 
conjunción (saṁyoga) de los determinantes (vibhāva), de los con-
secuentes (anubhāva) y de los estados mentales transitorios (vya-
bhicāribhāva). La mezcla de estos tres elementos se asemeja a lo 
que sucede en la cocina, según apunta Bharata. Al combinarse la 
esencia o jugo de cada una de ellas se genera un sabor delicioso. De 
igual modo, el lector degustará el sentimiento básico (sthāyibhāva) 
(NaṭŚ. VI. 31).4

Entonces el rasa resultaría de un estado emocional surgido a 
partir de unos sentimientos básicos que se habrían modificado por 
la intervención de ciertos elementos que pertenecen igualmente al 
ámbito del sentimiento, porque corresponden a la escenificación 
de los componentes de una situación de tipo emocional. Los sen-
timientos básicos (sthāyibhāva) son las disposiciones psíquicas per-
manentes de la naturaleza humana (Barlingay 2007, 33-49). Bharata 
enumera ocho estados emocionales básicos: el amor (rati), la risa 
(hāsa), la pena (śoka), la cólera (krodha), el entusiasmo (utsāha), 
el miedo (bhaya), la aversión (jugupsā) y la admiración (vismaya) 
(NaṭŚ. VII. 9-27). Cuando entran en combinación con los elemen-

4 त्ቔ रसरानवे तराविरािरावधभिरास्रामः। न धह रसरादृत ेकध्ቐिप्थ याः प्वत यात।े त्ቔ धवभरावरानभुराव्ቤ
धभचराधरसरंोगराद्सधन्ቡध्ቈः। को वरादृष्रा्ቌ इधत चते ्, उ्त ेरथरा नरानरा्ቤ्ሺनौषधिद््ቤसरंोगराद्सधन
्ቡध्ቈः तथरा नरानराभरावोपगमराद्सधन्ቡध्ቈः। रथरा धह गिुराधिधभद्या्ቤ्ैቤ या्ሺनरैोषिरኍधभ्ቐ षि ्रसरा धनव या्ቓ या्ቌ,े 
एव ंनरानराभरावोपधहतरा अधप स्राधरनो भरावरा रसत्मरा्ቒवुध्ቌ।
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LA TEORÍA DEL RASA EN EL GĀHĀSATTASAĪ 65

tos mencionados en el sūtra, estos estados emocionales dan pie a un 
determinado rasa (de acuerdo con lo anterior, traduciré el término 
rasa como “placer” o “estado emocional estético”). Si seguimos el 
orden de enumeración de los sthāyibhāva, los ocho tipos de rasa 
son los siguientes (NaṭŚ. VI. 15):5 lo erótico (śṛṅgāra), lo cómico 
(hāsya), lo patético (karuṇa), lo furioso (raudra), lo heroico (vīra), 
lo terrible (bhayānaka), lo repugnante (bibhatsa) y lo maravilloso 
(adbhuta). El siguiente esquema ejemplifica la relación entre los 
sthāyibhāva y los rasa 6

Sthāyibhāva Rasa

El amor (rati) Lo erótico (śṛṅgāra)

La risa (hāsa) Lo cómico (hāsya)

La pena (śoka) Lo patético (karuṇa)

La cólera (krodha) Lo furioso (raudra)

El entusiasmo (utsāha) Lo heroico (vīra)

El miedo (bhaya) Lo terrible (bhayānaka)

La aversión (jugupsā) Lo repugnante (bibhatsa)

La admiración (vismaya) Lo maravilloso (adbhuta)

Según Bharata, para que un estado emocional básico (sthāyi-
bhāva) se convierta en un rasa deberá combinarse con otros ele-
mentos emocionales: los determinantes (vibhāva), los consecuentes 
(anubhāva) y los estados mentales transitorios (vyabhicāribhāva)  
Los determinantes (vibhāva) son las causas del estado emocio-
nal. Los hay de dos tipos: a) la causa directa (ālambana), la cual se 
refiere a la persona o el objeto que provoca la emoción (entonces 
se denomina viṣayālambana) y también a la persona o el objeto 
en los que se genera la emoción (en cuyo caso se llama āśrayālam-
bana); b) las causas circunstanciales (uddīpana) que producen 
la emoción. La causa directa de una situación amorosa será, por 

5 शृङ्रारहरास्करुणरा रौद्वरኍरभररानकराः। बरኍभत्राद्तुसजं्ौ च्ेቓष्ौ नरा् ेरसराःस्तृराः॥१५॥
6 El esquema lo obtuve del libro de Maillard y Pujol (1999, 25-26).
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ejemplo, la aparición del ser amado (viṣayālambana). Cuando 
surge esta emoción, la persona será de igual forma la causa directa 
(āśrayālambana). En este caso, los dos son determinantes (vibhā-
va), como también lo son las circunstancias que refuerzan la escena 
amorosa, como una noche, un entorno con jardines, la luna llena, 
entre otras. Los consecuentes son los efectos visibles (anub hāva) 
que siguen al impacto emocional: gestos, entonaciones de la voz, 
posturas y ademanes de la persona, animal u objeto que se envuel-
ve en el estado emocional. En el amor, serían los coqueteos, las 
miradas, los movimientos sensuales, la dulcificación de la voz, etc. 
Los estados mentales (o sentimentales) transitorios (vyabhicārib
hāva) acompañan al estado emocional básico (sthāyibhāva) y lo 
ayudan a manifestarse (NaṭŚ. VII. 1-7). Bharata enumera treinta 
y tres estados mentales transitorios: descorazonamiento, debilita-
miento interior, aprensión, celos, intoxicación, agotamiento, pe-
reza, depresión, ansiedad, distracción, recuerdo, calma, timidez, 
entre otros. También enumera ocho reacciones o cambios físicos 
(sāttvika) que acompañan a una emoción y pueden considerarse 
como consecuentes (anubhāva) (NaṭŚ. VI. 22): sudoración, estu-
pefacción, temblor, lágrimas, espanto, desfallecimiento, palidez y 
cambio de voz (Maillard y Pujol 1999, 26). En resumen, median-
te la combinación del objeto de la emoción y de la manifestación 
en la misma persona de unos estados emocionales transitorios que 
acompañan a un determinado sentimiento básico, surgirá el rasa al 
que dicho sentimiento corresponde. Desde este punto de vista lite-
rario, en la vida diaria, las personas, ciertos objetos o circunstancias 
causan muchas emociones auxiliares que tienen efectos visibles en 
el andar cotidiano del individuo y en el imaginario de la poetisa o 
del poeta. Por ello, poner atención en los determinantes (vibhāva), 
sus consecuentes (anubhāva) y sus estados mentales transitorios 
(vyabhicāribhāva) es muy importante porque se nos manifiesta el 
sentimiento básico (sthāyibhāva) en cada momento de nuestras vi-
das, para que después degustemos los ocho rasas (Maillard y Pujol  
1999, 27).

De acuerdo con lo anterior, en el Gāhāsattasaī cada interacción 
de los rasa incluye una serie de modificaciones y mezcla de senti-
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mientos y emociones dentro de los versos porque, al igual que la 
cocina, el Gāhāsattasaī constituye la combinación de los ocho rasa 
o especias con el rasa o la especia dominante: el śṛṅgāra. En este 
sentido, el rasa de lo erótico (śṛṅgārarasa) se aborda a partir de dos 
clasificaciones: el amor en la unión (saṁbhogaśṛṅgāra) y el amor 
en la separación (vipralambhaśṛṅgāra) 7 Sin duda, la emoción do-
minante que se encuentra en la lírica india y en las composiciones 
poéticas es el amor, y a partir de éste se construye el pensamiento 
del Gāhāsattasaī. Ésta es la clave para entender el proceso de clasifi-
cación, discusión y análisis de la teoría del rasa en esta antología. El 
amor (kāma) en la tradición literaria de la India ha estado asociado 
con el optimismo, en otras palabras, el amor (para ser más preci-
so, el amor en la unión) conduce a la felicidad. En la tradición india, 
el amor se considera verdadero cuando es mutuo, y el śṛṅgāra lleva 
al amor en la unión: la pureza, tocar, verse; finalmente, la unión 
sexual remite al śṛṅgāra o al sabor del erotismo. Por ejemplo, anali-
cemos el amor en la unión en el siguiente verso (GS. 89):

Con el soplido de tu boca, oh, Kaṇha,
quitaste el polvo de los ojos de Rāhiā,

apartaste el orgullo y llenaste de sinceridad
la tez de las otras pastoras. (Poṭṭisa).

Este verso es uno de los más bellos de la antología porque cons-
tituye una de las primeras referencias populares que se conocen de 
Kaṇha (en sánscrito Kṛṣṇa) y su consorte Rāhiā (en sánscrito Rād-
hā). Los elementos del amor son evidentes pues entran en juego las 
causas que provocan este sentimiento: los vibhāva. Éstos permiten 
la manifestación del rati con sólo ver al ser amado o las cosas que 
se aman. Por ejemplo, en el verso, el poeta propone el vibhāva o 
determinante cuando Kṛṣṇa, enamorado, sopla con su boca el polvo 
que ensuciaba la pureza de su amada Rādhā. En este sentido, los 
anubhāva o consecuentes de śṛṅgāra se presentan como una habili-

7 Esta teorización la expliqué y desarrollé en el capítulo “El concepto del 
amor (śṛṅgāra) en el Gāhāsattasaī”.
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dad para provocar la manifestación del amor; por ejemplo, el movi-
miento de los ojos, el coqueteo, el juego con el cabello, la sonrisa, los 
movimientos sensuales, la dulcificación de la voz, etc. En este caso, 
el mismo soplido se vuelve el consecuente porque proviene de un 
dios enamorado que hace surgir el amor no sólo en su consorte sino 
también en las pastoras y por ende en el lector, debido a la manera 
tan dulce y delicada de ejecutar esa acción.

Por el contrario, en el amor en la separación existe la posibilidad 
de que los amantes no vuelvan a juntarse. Los estudiosos afirman 
que en este estado se encuentra el verdadero amor. Por ejemplo, 
leamos el siguiente verso (GS. 124):

¡Tía, parece que en el mundo de los humanos
no existe el amor sincero!

Entonces ¿quién se ha separado? Y si hubiese
una separación, ¿quién viviría ante esto? (Rāma).

En el verso anterior, los vibhāva siguen siendo la manifestación 
del ser amado u objeto del amor. En este caso, el vibhāva es una 
acción que nace en el mundo de los seres humanos. Sin embargo, a 
diferencia del amor en la unión, los anubhāva cambian, pues aquí 
aparece el cansancio mental y físico, la ansiedad, la envidia, la fati-
ga, la preocupación, la nostalgia, la añoranza, el sueño, el despertar 
repentino durante las noches, la enfermedad, la locura, la vehemen-
cia, la apoplejía, la muerte y otros trastornos (Patnaik 2004, 87). 
En el verso anterior los anubhāva son las preguntas retóricas que se 
hace el poeta porque responden a la separación y sus consecuencias, 
es decir, en el mundo de los amantes siempre habrá una separación 
y, con ésta, muchos cuestionamientos. Este aspecto es importante 
dentro de los anubhāva porque determina el amor en la separación: 
la añoranza se asociada con las emociones, pues en el amor en la 
separación el mayor temor es alejarse del ser amado y, cuando esto 
pasa, el sentimiento extremo que se genera es la añoranza. De aquí 
nacen las preguntas. Sin embargo, existe otro aspecto relevante del 
śṛṅgārarasa en el amor en la separación: la esperanza, que coexiste 
con el amor y principalmente con el vipralambhaśṛṅgāra (Patnaik 
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2004, 88). Tanto la esperanza como la añoranza son dos aspectos 
fundamentales para el amor en la separación, porque hacen que se 
intensifique el amor por el ser amado o por el objeto, de aquí que los 
estudiosos lo describan como “el verdadero amor” (NaṭŚ. VI. 44-48).

El hāsyarasa o el rasa de lo cómico se basa en las emociones 
primarias de la risa. Ello surge de los vibhāva —que se reflejan en 
las vestimentas y ornamentos del personaje desvergonzado—, de la 
glotonería, de las cosquillas en el cuerpo, de las narraciones o temas 
de fantasía, de ver a alguien cómico y de describir las faltas de otras 
personas. En este caso, el sthāyibhāva es la risa que provoca el rasa 
o la comicidad que se genera al fracturarse el orden de las cosas; en 
otras palabras, hay aspectos que rompen los elementos congruentes 
para volverlos incongruentes. Esto abre la posibilidad de deformar 
el orden de las cosas, lo que se une a la comicidad, de donde tam-
bién puede surgir el disgusto o el miedo (Patnaik 2004, 100). Las 
razones psicológicas que conducen al desorden generan en el lector 
o en el espectador, en el caso del teatro, la posibilidad de sentir, aun 
riendo, desagrado o miedo. Incluso los estudiosos piensan que este 
tipo de risa puede conducir a la crueldad. Entonces, a este respecto, 
se puede decir que el hāsyarasa o el rasa de lo cómico transporta 
al terreno de la sátira, porque en este género literario se describen 
las faltas que producen infelicidad, enojo o disgusto a las personas. 
Ejemplo de lo anterior es el siguiente verso (GS. 291):

La señora de casa corre
tras el niño que la hace trastabillar

por miedo al peluquero,
que sostiene entre sus dedos
el peine y la capa. (Māurāa).

Es interesante pensar en las causas que provocan la risa del verso 
anterior, porque, en este rasa, los vibhāva o causantes de la comici-
dad se enfocan en los aspectos físicos o psicológicos de las personas, 
como el hecho de que un niño llore y corra asustado porque no le 
gusta cortarse el cabello. Además, esta acción hace que casi se caiga 
la madre y el peluquero se quede con el peine y la capa en la mano. 
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Me parece una escena muy cotidiana que hoy día se puede vivir y 
que, por supuesto, produce risa. Asimismo, los anubhāva o conse-
cuencias se reflejan en la risa, en la burla, en la ironía, en el miedo o 
temor, incluso en la crueldad, porque la escena puede desembocar 
en lo grotesco (NaṭŚ. VI. 44-61). En este sentido, aunque lo cómico 
de este verso puede provocar risa, no se debe perder de vista que este 
rasa está enmarcado en el rasa del amor, el śṛṅgārarasa es el rasa 
dominante aquí. Este tipo de retratos son parte del amor cotidiano 
y natural en la vida de las personas. Por ello, muchas veces el amor 
puede producir risa.

La exploración del karuṇarasa o rasa de lo patético da como re-
sultado el sabor de la pena que, en la literatura, es poco visible, por-
que el karuṇarasa se genera a partir de su sthāyibhāva: la pena o el 
pathos. Cabe mencionar aquí que el karuṇarasa origina el raudra-
rasa o rasa de lo colérico. El karuṇarasa es producido por ciertas 
causas o vibhāva, por ejemplo, la pérdida o la muerte del ser amado. 
Leamos el siguiente verso para entender este tipo de rasa (GS. 43):

El fuego de la separación se mantiene
con el eslabón de la esperanza.

Pero, mamá, durante la ausencia
de mi amado fuera de la aldea,

desearé la muerte. (Amia).

En la separación de los amantes siempre aparece este rasa, ya que 
la ausencia de uno de ellos es determinante para que el otro desee 
morir  En esta misma línea, los consecuentes o anub hāva son el eno-
jo y la ira, de donde surge la conexión directa con el raudrarasa. Asi-
mismo, los anubhāva más comunes son la muerte, la destrucción, la 
calamidad, la agresión e incluso, en la separación de los amantes, se 
puede dar el sufrimiento que conduce a la muerte, lo que se llama-
ría “tragedia”, como lo explica claramente el verso anterior (NaṭŚ  
VI. 61-63). Aunque este rasa se puede neutralizar porque siempre 
queda la esperanza de que el amado llegue, y así ella no morirá.

El raudrarasa o rasa de lo furioso se puede clasificar por el as-
pecto negativo o positivo de este sentimiento, según sea el caso. 
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Su sthāyibhāva es la cólera (krodha), lo que lo vuelve su emoción 
permanente (Patnaik 2004, 145). Los demonios, los monstruos y 
los hombres violentos son proclives a este sentimiento pues se mue-
ven en el ámbito de las batallas, es decir, en el género de la épica. 
Surge de los vibhāva como el enojo, la provocación, los insultos, las 
mentiras, las agresiones sexuales, las malas palabras, la opresión y 
la envidia. La mezcla de este rasa con el del śṛṅgāra se vuelve muy 
intensa. Analicemos el siguiente verso (GS. 54):

Al escuchar del arco de su esposo
el tañido de su cuerda,

más potente que la caída de los truenos,
la mujer cautiva se limpió los ojos

igual que sus compañeras. (Kaṇṇa).

El raudrarasa se clasifica en la categoría de los estados negativos 
porque siempre causa pena y dolor; de aquí que se le conecte con 
el karuṇarasa. Este rasa también se puede incluir entre los estados 
positivos. Por ejemplo, en un estado positivo, el raudrarasa causa-
ría heroísmo, valentía y justicia. En este sentido, el verso anterior 
muestra una imagen que podría interpretarse como un pasaje del 
Rāmayāṇa, cuando Rāma rescata a su esposa Sītā, cautiva por el 
poderoso demonio Rāvaṇa; después, este demonio muere a manos 
del héroe Rāma. En consecuencia, esta acción se relaciona directa-
mente con el vīrarasa o rasa de lo heroico. Los estados mentales 
(vyabhicārib hāva) que acompañan al raudrarasa se manifiestan en 
peleas, golpizas, desprendimiento de miembros, torturas, heridas 
expuestas, allanamientos, blandimientos de espadas y el hecho de 
que el arco, al tensarlo, suene más potente que un trueno. Así pues, 
el raudrarasa se enfoca en la violencia y sus anubhāva son el páni-
co, el miedo, la violencia, el temblor, la horripilación, la impruden-
cia, el resentimiento, el orgullo, la transpiración, el derramamiento 
de sangre, el tartamudeo, el nerviosismo y la lucha contra el enemi-
go (NaṭŚ. VI. 63-66).

El vīrarasa o rasa de lo heroico se manifiesta mediante el senti-
miento básico (sthāyibhāva) del entusiasmo. Al parecer, la aparien-
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cia física, como la estatura y la constitución muscular, desempeña 
un papel importante debido a la sugerencia de fuerza y vigor. La 
fiereza y la violencia podrían pertenecer al raudrarasa. No obs-
tante, el héroe tiene que nutrirse de estas dos manifestaciones para 
provocar la justicia. Pero también las cualidades básicas que sugie-
ren el heroísmo en una persona son la firmeza, la paciencia, inclu-
so la energía dinámica del héroe y su desenvolvimiento positivo 
(Patnaik 2004, 146). En el Gāhāsattasaī los héroes épicos se veían 
también como héroes de la poesía lírica, es decir, hombres comunes 
y corrientes. Por ello, es f undamental comparar las hazañas de la 
guerra con las hazañas del amor. En este sentido, las causas o los 
vibhāva del vīrarasa son la percepción correcta, la determinación, 
la habilidad política, la cortesía, la pericia militar, la destreza en el 
manejo de las armas y el prestigio. El siguiente verso es un ejemplo 
de ello (GS. 35):

Diario, la esposa de buena familia
narra las hazañas pintadas en la pared

de su casa, sobre Somitti, devoto de Rāma,
a su cuñado, quien tenía malos pensamientos. (Hāla).

En este verso, el simple hecho de leer el nombre de Rāma ya 
es un consecuente para pensar en todo lo positivo que debe tener 
un héroe. Sin embargo, el vīrarasa se puede relacionar con la arro-
gancia, la injusticia, la corrupción, y entonces el héroe pasa de ser 
magnánimo a ser despreciable. En este rasa, el cuñado desea a la 
esposa de su hermano mayor y ella le hace ver, como una heroína, 
su conducta despreciable y ruin de un modo muy elegante. Los 
consecuentes o anubhāva son la firmeza del carácter, la paciencia, 
el heroísmo, la generosidad y la sagacidad, como la que presenta la 
protagonista de este verso. Sin embargo, en el lado negativo apa-
recen la cobardía, la falta de ética, la insensatez, la estupidez y la 
agresividad que representa el cuñado (NaṭŚ. VI. 66-68).

El bhayānakarasa o rasa de lo terrible se manifiesta por el sen-
timiento básico (sthāyibhāva) del miedo. Sus vibhāva son ruidos 
escalofriantes, cosas sobrenaturales como las apariciones fantasma-
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góricas, la batalla, el miedo y el pánico debido a las criaturas de la 
noche, como chacales o búhos, una casa embrujada o un bosque 
oscuro, oír voces, incluso el asesinato y por ende la muerte. Los 
anub hāva son la precipitación, la parálisis corporal y vocal, el tem-
blor, la pérdida de la voz, el tartamudeo, la inactividad, la estupe-
facción, la epilepsia, el cambio de color, la sudoración, el miedo 
mismo y la muerte. El bhayānakarasa se caracteriza por la pérdida 
del habla, la vista nublada, la parálisis de los muslos, la sequedad de 
la garganta y la boca, la agitación y la palpitación acelerada del co-
razón, entre otros (NaṭŚ. VI. 68-72). En el siguiente verso la mujer 
pide a su vecino que no se duerma porque teme a la noche oscura 
y que pueda ser ultrajada; esto es también una invitación a que el 
hombre pase la noche con ella, pues el marido está ausente. Éste es 
otro ejemplo de la mezcla del rasa del amor con otra especia. En este 
verso el vibhāva es la noche oscura y el anubhāva son los temblores 
de la mujer, que no son evidentes pero se dan por hecho (GS. 335):

La noche se tornó plenamente oscura,
ahora mi marido está ausente,

mi casa vacía. Vecino, permanezca
despierto para que no haya ningún

robo en nuestra casa. (Ahaa).

En el bibhatsarasa o rasa de lo repugnante se manifiesta el sen-
timiento básico (sthāyibhāva) de la aversión. Este rasa, por medio 
de los determinantes o vibhāva, se relaciona con groserías u ofensas 
impuras y nocivas, como las del siguiente verso (GS. 510):

¡Tonto corazón, hallarás
a otra persona que no te asesine

por un simple escarmiento!
¿Es tan infernal amar a alguien

que ama a otra persona?

Los determinantes del verso anterior se centran en el hecho de 
que se vuelve repulsivo amar a alguien que ama a otra persona, ade-
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más de doloroso porque la fantasía de amor no se cumplirá. Estos 
estados de dolor y agonía se manifiestan en los consecuentes (anu-
bhāva), como la parálisis del cuerpo, movimientos involuntarios de 
la boca, vomitar, escupir, temblor de labios por disgusto, etc. La 
expresión “tonto corazón” refleja el consecuente, ya que es el dolor 
el que impera en él; lo deja ver y sentir el amor con claridad. De 
acuerdo con esto, para Bharata existen también estados psicológicos 
que complementan el bibhatsarasa, como mantenerse estupefacto, 
caer en errores, agitarse corporalmente, desvanecerse, enfermarse 
y morir. En este sentido, el verso habla de una persona que cae en 
un estado psicológico de locura ante una situación que le resulta 
infernal. De aquí que Bharata mencione que el odio entra en las 
personas a través de los sentidos, la vista, el gusto, el olfato, el tacto 
y el oído, y las enferma (NaṭŚ. VI. 72-74).

El adbhutarasa o rasa de lo maravilloso se basa en el sentimiento 
básico (sthāyibhāva) de la admiración. Los determinantes que lo 
originan crean sucesos que hacen que los objetos o las personas 
se complazcan por medio del asombro. De acuerdo con Bharata, 
las personas entran en un estado de éxtasis. Estas manifestaciones 
pueden ocurrir en cualquier lugar, como un castillo o una asamblea 
pública, pero también se pueden presentar por actos ilusorios o por 
medio de la magia. El siguiente verso es un ejemplo de lo anterior 
(GS. 146):

¡Caray, es como si estas indiferentes
e inciertas miradas tuyas

se enraizasen en mi corazón,
con tus ojos confusos por tu repudio

y tu deseo! (Vijaagai).

Los determinantes del verso anterior se centran en la interjec-
ción “caray”, ya que esto supone por sí mismo un asombro que 
marca inmediatamente el inicio de este rasa. Asimismo, los conse-
cuentes (anubhāva) son abrir mucho los ojos, mirar fijamente con 
admiración, gritar palabras de aprobación, ofrecer regalos, llorar 
de felicidad, hacer movimientos corporales de entusiasmo, entre 
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otros. En este caso son las miradas indiferentes, porque la persona 
no espera la indiferencia sino todo lo contrario, y esto provoca la 
admiración. Estos estados pueden causar parálisis, horripilación, 
agitación, apuro, inestabilidad emocional e incluso la muerte. En 
este verso, el adbhutarasa surge del carácter y de la belleza personal, 
porque depende de las personas, es decir, de sus acciones frente al 
amor (NaṭŚ. VI. 74-76).

Éstos son sólo algunos ejemplos que componen el gran universo 
que representa el Gāhāsattasaī. Como lo vimos, cada especia cons-
tituye un rasa y este rasa, a su vez, se mezcla con el principal, el 
rasa del amor. Por ello, considero que el sabor del amor se combina 
con otros sabores o sentimientos para dar un mejor sabor a la poe-
sía. Debemos tener en cuenta que estos sabores siempre aparecen 
mezclados, pero en ellos impera un rasa, como en la cocina siempre 
domina un sabor. De acuerdo con esto, en el análisis anterior quedó 
demostrado que, en efecto, los poetas y las poetisas del Gāhāsatta-
saī conocían a la perfección la estructura de la teoría del rasa, la cual 
constituye sólo una parte del análisis, ya que el contenido teórico se 
relaciona directamente con la estructura funcional de los actores, es 
decir, con el héroe y la heroína, y con los componentes del kāvya 
para que fluya y se desarrolle la poesía. Estos temas los abordaré en 
los siguientes apartados.
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LA HEROÍNA (NĀYIKĀ) Y EL HÉROE (NĀYAKA)  
EN EL GĀHĀSATTASAĪ

La visión del rasa siempre es muy importante en el análisis de una 
obra literaria. Sin embargo, los que hacen posible que estos sabores 
hagan germinar el rasa son, sin duda, los personajes que sufren, 
lloran, ríen, juegan, se enamoran, y que se conocen como la he-
roína (nāyikā) y el héroe (nāyaka). Incluso el mismo poeta puede 
ser el héroe, o la poetisa, la heroína.1 Este tema es esencial para la 
comprensión del Gāhāsattasaī porque se centra en la manera como 
se conciben el héroe y la heroína. Para entender estos procesos de 
reflexión sobre la poética, tomaré algunas obras de estudiosos de la 
poética sánscrita que han abordado, analizado y descrito al héroe y 
la heroína como actores centrales de la poesía sánscrita desde una 
perspectiva arquetípica. Asimismo, esta teoría me dará la pauta para 
pensar en las estandarizaciones literarias del héroe y la heroína en el 
Gāhāsattasaī, ya que se han conformado convenciones idealizadas 
no sólo en la literatura sánscrita sino también en la literatura prácri-
ta, sobre todo en la lírica. De aquí que me surja la pregunta: ¿cómo 
pensar al héroe y la heroína a partir de su estructura psicológica es-
tereotipada y desarrollada en la lírica prácrita mediante el estudio y 
el análisis del Gāhāsattasaī? Con esta pregunta comienzo el examen 
de los actores del amor. Y a este respecto, quiero aclarar aquí que, 
aunque existe mucha literatura en sánscrito de tema erótico, en que 
el héroe y la heroína desempeñan un papel muy importante, tomaré 
algunos versos del Gāhāsattasaī para ejemplificar este análisis. De 
manera particular, el objetivo de este apartado consiste en la crítica, 

1 Este tema lo traté, desde el punto de vista teórico, en un artículo que publi-
qué en Letras, revista de investigación de la Facultad de Letras y Ciencias Huma-
nas de la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Ésta es la liga para 
su consulta: <http://revista.letras.unmsm.edu.pe/index.php/le/issue/view/40>.
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la reflexión y el estudio de los aspectos psicológicos del héroe y la 
heroína como parte no sólo de la teoría del rasa sino también de su 
desarrollo literario en el Gāhāsattasaī 

En primer lugar, quiero comenzar definiendo estos personajes a 
partir de la etimología. Los partícipes del amor en la lírica sánscrita 
son el nāyaka, el héroe, y la nāyikā, la heroína. Las dos palabras 
provienen de la raíz sánscrita nī, que significa “conducir, llevar” 
(Pujol 2019, 549). Nāyaka, entonces, puede traducirse como “lí-
der”, “conductor”; pero en el terreno de la poética es el “héroe” de 
una obra literaria. Lo mismo ocurre con la nāyikā, que se traduce 
como “lideresa”, “cortesana”, y en el campo de la poética, es la “he-
roína” (Pujol 2019, 510). A partir de este momento, comenzaré a 
tratar al héroe y la heroína bajo la óptica de la poética extrayendo 
del Gāhāsattasaī algunos ejemplos.

Quizá los tratados del kāmaśāstra son las obras más tempranas 
que describen a la heroína y el héroe, como lo apunta Rākeśagupta 
(1967, 30). De acuerdo con este estudioso, la diferencia entre el 
héroe y la heroína radica en el enfoque que se les da debido a su 
comportamiento psicológico y, por consiguiente, al papel que des-
empeñan en la lírica, la cual dependerá de las intenciones y la ima-
ginación de cada poeta o poetisa. El héroe, la heroína, los amigos y 
los mensajeros, todos se describen en varios tratados sobre poética. 
El Kāmasūtra de Mallanāga Vātsyāyana (siglo iv e.c.), como parte 
de los elementos esenciales de la psicología del kāma o del aspecto 
social del amor, se centra en las diversas representaciones del héroe 
y la heroína. En relación con este punto, el Kāmasūtra, que per-
tenece no sólo a la literatura erótica de la India antigua sino a los 
tratados científicos, se convierte en un gran laberinto cuando se 
indaga respecto al nāyaka y a la nāyikā. En este sentido, es muy 
sencillo lo que Mallanāga Vātsyāyana promueve en el Kāmasūtra: 
un amor que permea la sociedad de la India antigua, cuya literatura 
no tiene nada que ver en su conformación con aspectos pornográ-
ficos, pues simplemente surgió como una reacción a las prácticas 
ascéticas, asexuales y antieróticas que se efectuaban en los círculos 
religiosos de la India antigua, porque hasta en el erotismo deben 
mantenerse una reglamentación moral de las prácticas amorosas 
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por parte de los actores (Mylius 2015, 246). A partir de esta idea, el 
héroe y la heroína toman un lugar preponderante en el terreno de la 
lírica sánscrita como un estereotipo colectivo de la sociedad.

Esta observación me parece crucial porque en el Gāhāsattasaī 
existe un verso de una poetisa llamada Aṇulacchī que marca la pau-
ta en lo tocante a la sofisticación de llevar a cabo los aspectos so-
ciales del amor. Lo que interesa en este verso es que la poetisa da 
muestra de su conocimiento del Kāmasūtra; incluso se puede en-
tender como una crítica al amor cortesano, que nunca se comparará 
con el sabor del verdadero amor que nace por sí mismo. Leamos el 
siguiente verso (GS. 274):

Hacer el amor con gran sofisticación,
para retribuir el desbordado placer pasional,
no es tan apasionante, a menos que se haga

con amor verdadero dondequiera y como sea. (Aṇulacchī).

Aunque el Kāmasūtra no es un trabajo sobre poética, el arte de 
amar descrito en ese tratado ha delineado una fuerte influencia en 
la ciencia del erotismo de la poesía india y en sus principales acto-
res: el héroe y la heroína. El trabajo de Vātsyāyana contiene, escritos 
en varios capítulos, el arte del amor y del erotismo, la práctica y la 
reglamentación de éstos en la sociedad. Los aforismos del Kāmasū-
tra recomiendan mantener el amor mediante los diferentes signos 
eróticos, la conducta dentro del matrimonio y la práctica amplia de 
la psicología sobre los sentimientos y las emociones que promueven 
tanto el amor como el erotismo en el marco de la ética social (KSū  
I. 24).2

La construcción poética del Kāmasūtra es esencial porque en 
esta obra se compilan las tipologías humanas fundamentadas de la 
ciencia erótica y amorosa dentro del concepto de kāma (KSū  II  
11).3 Tanto el héroe como la heroína se han mantenido en esta línea 
de la poética sánscrita, debido a que los modos del pensamiento 

2 स्ंቌपेधममम्ुሹरास् धव्ቜरोऽतःप्वኚ᭻त।े इष् ंधह धवदषरा ंलोके समरास्ቤरासभराषणम॥्२४॥
3 ्ቦो्ቔत््ሯ्ቌधुज याह्राघ्राणरानरामरा्ቒसरंतेुिन मनसराधिधष्तरानरा ं्ቭषे ु्ቭषे ु धवषर्ेቬरानकूुल्तः प्वधृ्ቈः 

करामः॥११॥
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poético y de la tradición literaria india se han basado en los postula-
dos de los śāstra o preceptos sagrados, siguiendo las reglas estrictas 
de conducta social (KSū. II. 17-18).4

El Kāmasūtra es un tratado que plantea la existencia de los sen-
timientos humanos y la necesidad de ellos. Sin embargo, la descrip-
ción de estos sentimientos es una manera de formular los conceptos 
poéticos mediante juicios psicológicos de los hechos de la experien-
cia personal erótica de los seres humanos reflejados en el héroe y, 
sobre todo, en la heroína (KSū. III. 12).5 Desde esta perspectiva, 
el Gāhāsattasaī mantiene el concepto de los estereotipos humanos 
que se mezclan con los hechos reales de las personas y reconoce la 
idea de un análisis de la emoción amorosa y erótica representada en 
la psicología estereotipada del nāyaka y la nāyikā 

Aunque propiamente el Kāmasūtra no es un tratado de poética, 
como ya lo he señalado, lo tomo como punto de partida porque 
las primeras descripciones que se hacen de estos actores cristali-
zan después en el ámbito de la poética sánscrita. En el Kāmasūtra, 
tanto el héroe como la heroína se conforman de acuerdo con las 
condiciones sociales, de tal modo que la vida cortesana desempeña 
un papel muy importante en la sociedad. Este ideal de sociedad se 
considera, como parte del Kāmasūtra, un bello ornamento para la 
construcción del héroe y la heroína en la lírica sánscrita (KSū  III  
11).6 Estos dos personajes tienen una relación íntima con las sesenta 
y cuatro artes descritas por Vātsyāyana, sobre todo la heroína, y en 
dicha relación predomina un grado máximo de refinamiento y co-
nocimiento no sólo de la música y la danza sino también de las 
construcciones literarias de la lírica sánscrita (KSū. III. 1).7

El Nāṭyaśāstra de Bharata (siglo ii a.e.c.-siglo ii e.c.) es la obra 
más antigua que se conoce sobre dramaturgia, música y poética, 
como ya lo he referido. En este tratado aparece la primera descrip-
ción de las heroínas y los héroes como una teoría poética ubicada 

4 धतर यागरोधन्ቬधप त ु्ቭर ंप्व्ृቈत्रात ् करामस् धन्ቓत्रा्ሴ न शरा्ቜणे कृ्ቓम्ቜरኍ्ቓराचराररा याः॥१७॥ 
सपं्रोगपररािरኍनत्रात ् ्ቜरኍप ुसंरोरुपरारमप्ेቌत॥े१८॥

5 तस्राद्शै्राधसकरा्ሺनराद्हधस प्रोगराञ्रा्ቜमकेिशे ंवरा ्ቜरኍ गहृ्रኍररात॥्१२॥
6 सኚ᭻धप खलु शरा्ቜप्हतब्ुቍरो गधणकरा रराजप्ुቔो महरामरा्ቔदधहतर्ቐ॥११॥
7 िमरा याथरा याङ्धवद्राकरालराननपुरोिरन ् करामस्ूቔ ंतिङ्धवद्रा्ቐ परुुषो ऽिरኍररኍत॥१॥
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LA HEROÍNA (NĀYIKĀ) Y EL HÉROE (NĀYAKA) EN EL GĀHĀSATTASAĪ 81

dentro del drama (Rākeśagupta 1967, 37). A diferencia del Kā-
masūtra, que busca, entre otras cosas, el ideal del héroe y la heroína 
a partir de los principios sociales del amor y el erotismo, el Nāṭ-
yaśāstra persigue el ideal del héroe y la heroína mediante la psico-
logía literaria enmarcada en el drama. Por ello quiero presentar, en 
primera instancia, la descripción de las características psicológicas 
del héroe y después las de la heroína. Cabe resaltar que, a partir del 
Nāṭyaśāstra, tanto el héroe como la heroína se pueden encuadrar 
en la teoría poética sánscrita y sus convenciones literarias dentro 
de la teoría teatral y su representación en el escenario, aunque las 
bases psicológicas de estos actores del amor están propuestas en el  
Kāmasūtra 

Para Bharata, el nāyaka es el principal personaje del drama, pero 
no es igual al nāyaka de la lírica. El término nāyaka que Bharata 
utiliza para el contexto dramático es muy distinto del que se desa-
rrolla en la teoría literaria de la lírica sánscrita (NaṭŚ. VI-VII), pues 
a partir de Bharata las características del nāyaka se toman como 
un conjunto de aspectos emocionales, sentimentales y psicológicos 
ligados al drama y a la teoría del rasa. Esta relación, íntimamente 
vinculada con los estados emocionales de los ocho tipos de rasa, 
representa los estados emocionales y cualitativos característicos de 
los héroes desarrollados en las obras teatrales, como lo describí en 
el capítulo anterior. El presupuesto teórico de las emociones, las 
cualidades y los sentimientos, dentro del concepto literario del ero-
tismo, parte de los estereotipos literarios reflejados en los distin-
tos personajes, siempre abrazando al héroe y a la heroína (NaṭŚ  
XXXIV). Desde esta perspectiva, Bharata describe las cuatro clases 
principales de héroe mediante sus rasgos cualitativos: dhīroddhata 
(valiente y arrogante), dhīralalita (valiente y temerario), dhīrodā-
ta (valiente y magnánimo) y dhīrapraśānta (valiente y tranquilo) 
(NaṭŚ. XXXIV. 17-21). Asimismo, se refiere a los aspectos éticos 
y psicológicos del héroe: uttama (superior), madhyama (regular) y 
adhama (inferior) (NaṭŚ. XXXIV. 1-9). Estas clasificaciones se rela-
cionan con los niveles culturales de los personajes dentro del teatro. 
Además, son las características psicológicas esenciales que los estu-
diosos de la teoría literaria del rasa retomarían como la teorización 
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del nāyaka dentro del sentimiento erótico-amoroso que se puede 
mezclar con los otros rasa. En este sentido, el comportamiento del 
héroe, para Bharata, es lo más importante porque refleja las caracte-
rísticas esenciales de las emociones y los sentimientos del personaje 
principal en el desarrollo psicológico del drama sánscrito, llevándolo 
a los terrenos de los estados emocionales y del surgimiento del rasa 
o el placer estético (Millard y Pujol 1999, 28). El surgimiento del 
rasa se asemeja al planteamiento aristotélico de la catarsis en el es-
pectador o el lector, como quedó analizado en el capítulo anterior.

El Agnipurāṇa, aunque inciertamente datado y de autoría anó-
nima, se toma como referencia para el estudio de la poética sánscri-
ta (Keith 1961, 393); por su carácter esencialmente enciclopédico 
abarca numerosos temas. Es un texto de suma importancia para el 
estudio del nāyaka. En el Agnipurāṇa, el nāyaka y la nāyikā sólo se 
mencionan en cinco versos (AP. CCCXXXIX. 34-40).8 Sin embar-
go, éstos son de gran ayuda porque, a diferencia de Bharata, el autor 
del Agnipurāṇa trata al héroe y la heroína en el campo de la poesía 
y no del drama. Esta innovación se debe a que el héroe y la heroína 
experimentan el sentimiento del amor y el erotismo de acuerdo con 
sus rasgos psicológicos de manera social e individual, lo que coloca 
al héroe en una relación recíproca con la heroína y no con su con-
texto, como sucede en el drama. En este sentido, el Agnipurāṇa se 
acerca más a los postulados planteados en el Kāmasūtra. Además, el 
Agnipurāṇa establece una nueva clasificación del héroe distinta de 
la de Bharata: anūkūla (fiel), dakṣiṇa (inteligente), śaṭha (embus-
tero) y dhṛṣṭa (desvergonzado). Los teóricos posteriores retomaron 
esta clasificación fuera del ámbito del drama y la aplicaron a la lírica 
(Rākeśagupta 1967, 38). Esto sucedió porque el héroe tomó un pa-
pel independiente en la lírica y ya no dependió de otros elementos 

8 अधनब्ቍप्लरापराधिरु्ቖरािो मिनराधिधभः। तኚ᭽ज्रानराधिनरा चतेःकषरारोपरमः शमः॥३४॥  
कधवधभरथोजनरኍररा व ैभरावराः करा्ቤराधिके रसराः। धवभरा्ቤत ेधह र्ቓराधिर या्ቔ रने धवभरा्ቤत॥े३५॥ धवभरावो 
नराम स द्िेरा ऽऽल्ቚनो्ቌरኍपनरा्ቒकः। र्ቓराधिभराववगथो ऽर ंरमराजरኍ्ቤोपजरारत॥े३६॥ आल्ቚनधवभरावो  
ऽसौ नरारकराधिभव्ቜथरा। िरኍरोिरा्ቈो िरኍरो्ቍतः स्रा्ቍरኍरलधलत्ቜथरा॥३७॥ िरኍरप्शरा्ቌ इ्ቓवे ंचतिुरा या 
नरारकः स्तृः। अनकूुलो िध्ቌण्ቐ शठो िषृ्ः प्वधत यातः॥३८॥ परኍठमिथो धवट्ቐवै धवदूषक इधत ्ቔरः। 
शृङ्रारे नम यासधचवरा नरारकस्राननुरारकराः॥३९॥ परኍठमिया्ቜ ु कलशः ्ቦरኍमरा्ंቜ्ቌशेजो धवटः। धवदषको 
वहैराधसकኚᮑष् नरारकनराधरकराः॥४०॥
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que lo rodeaban, sino que ahora el héroe y la heroína se determina-
ban a sí mismos a partir de sus propias vivencias y circunstancias, 
que los llevaban a padecer emociones y sentimientos en diferentes 
escenarios secundarios. Por ejemplo, en el siguiente verso del Gāhā-
sattasaī un amigo reclama al héroe desvergonzado (dhṛṣṭa) por su 
comportamiento con la heroína (GS. 306):

¡Qué tonto eres, ella estaba
dispuesta a probar los placeres

hasta que la humillaste
y se dio cuenta de lo que habías hecho

cuando no lo deseabas hacer
y llevaste a la inocente enamorada

por caminos sinuosos! (Sīha).

En sentido cronológico, el Kāvyālaṅkāra de Rudraṭa (800 e.c.) 
—que, aunque se dedica a explicar más el concepto del rasa, perte-
nece a la escuela del alaṁkāra o de las figuras retóricas (De 1988, 
59-74; Kane 2015, 372-378)— y el Śṛṅgāratilaka de Rudrabaṭṭa 
(900-1100 e.c.) —trabajo que se dedica al estudio de la teoría poé-
tica (De 1988, 85-90)— son los siguientes textos que se ocupan del 
nāyaka. En estas obras definitivamente ya no se emplea la clasifica-
ción del Nāṭyaśāstra y se utiliza la del Agnipurāṇa como base fun-
damental, porque el héroe ya se concibe fuera del teatro y dentro 
de una construcción poética. Mientras que Rudraṭa añadió más 
definiciones al anūkūla (fiel), el dakṣiṇa (inteligente), el śaṭha (em-
bustero) y el dhṛṣṭa (desvergonzado) (KL. XII. 9-13),9 Rudrabaṭṭa 
enriqueció el tema mediante el comportamiento psicológico del 
héroe a partir de las emociones y los sentimientos que cristalizan 
en la teoría del rasa dentro de la lírica (ŚTl. 114-115. Citado por 

9 एव ंस चतिुरा या स्रािनकूुलो िध्ቌणः शठो िषृ्ः। त्ቔ प्मे्ः स्रैरा यािनकूुलो ऽनन्रमणरኍकः॥९॥  
खणिरधत न पवू यास्रा ं सद्राव ं गौरव ं भर ं प्मे। अधभजरातो ऽन्मनरा अधप नरारराां रो िध्ቌणः सो 
ऽरम॥्१०॥ वधति धप्रमभ्धिकं रः कुरुत े धवधप्र ंतथरा धनभतृम।् आचरधत धनरपररािविसरलचषे्ः 
शठः स इधत॥११॥ कृतधवधप्रो ऽप्शङ्ो रः स्ध्ቐभ याधत्यातो ऽधप न धवल्ቌः। प्धतपराधित े ऽधप िोष े
वधति च धमथ््ेቓसौ िषृ्ः॥१२॥ भतिः सवंतृम्ቌो नम याधण धनपणुः शधुचः पटुवरा यागमरኍ। धच्ቈज्ः प्धतभरा
वरा्ंቜस् भव्ेቐम यासधचव्ቜ॥ु१३॥
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Rākeśagupta 1967, 38). El siguiente verso del Gāhāsattasaī muestra 
a un héroe embustero (śaṭha) que se ha resignado a perder el amor 
por sus celos y sus malas palabras (GS. 523):

Loco de celos,
siempre en busca

de un pretexto tonto,
rehusándome
a sus palabras,

he destruido el amor.

Otros trabajos importantes para el estudio del héroe y la heroí-
na son dos obras monumentales de Bhoja (1010-1055 e.c.) (Kane 
2015, 257-264), el Sarasvatīkaṇṭhābharaṇa y el Śṛṅgāraprakāśa, 
las cuales se caracterizan por tratar la poesía según los lineamientos 
del drama y la teoría poética desde una sola perspectiva (De 1988, 
133-140). En el Sarasvatīkaṇṭhābharaṇa, Bhoja retomó la división 
del drama y la poesía, lo que representó una innovación, pues com-
bino las dos posturas literarias, cosa que no se había hecho antes. 
Además, enlistó seis rasgos psicológicos para describir al héroe, de 
los cuales tres eran invención suya. La división que propuso para el 
nāyaka es la misma de Bharata; a saber, de acuerdo con sus rasgos 
elementales: uttama (superior), madhyama (regular) y adhama 
(inferior); de acuerdo con sus cualidades: dhīroddhata (valiente y 
altanero), dhīralalita (valiente y temerario), dhīrodāta (valiente 
y magnánimo) y dhīrapraśānta (valiente y calmado), y de acuerdo 
con sus características psicológicas generales: anūkūla (fiel), dakṣiṇa 
(inteligente), śaṭha (embustero) y dhṛṣṭa (desvergonzado). Ade-
más, como en el teatro, en esta obra Bhoja añadió las siguientes 
subclasificaciones del nāyaka (el héroe), a partir de su posición e  
importancia en el drama y la lírica: pratināyaka (el adversario del 
héroe), upanāyaka (el héroe secundario) y anunāyaka (el héroe hu-
milde). Asimismo, hizo una clasificación con base en la naturaleza 
del héroe: sāttvika (virtuoso), rājas (apasionado) y tāmas (ignoran-
te), y otra según la cantidad de esposas que éste posee: asādhāraṇa 
(especial, extraordinario) y sādhāraṇa (común) (SK. I. 335-684).
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Esta clasificación, que no aparece en autores anteriores a Bhoja, 
refleja una toma de conciencia de la tradición poética del teatro. 
La razón de esto se centra en el objetivo de educar y enseñar la téc-
nica de las ciencias (śāstra) mediante los procesos estéticos de la 
teoría literaria. Esta idea se encuentra en el Śṛṅgāraprakāśa. Cabe 
resaltar que según Rākeśagupta (1967, 40) existe duda en torno a 
la clasificación del héroe en esta obra, sobre todo porque no hay 
otros parámetros anteriores a Bhoja para aquilatar sus propuestas. 
Sin embargo, en el Śṛṅgāraprakāśa, Bhoja no sólo hizo las mismas 
clasificaciones que en el Sarasvatīkaṇṭhābharaṇa, sino que también 
creó una nueva clasificación del śṛṅgāra o erotismo en cuatro tipos, 
de acuerdo con su importancia respecto al dharma (el deber), artha 
(la economía), kāma (el placer) y mokṣa (la emancipación), es decir, 
teorizó poéticamente los cuatro fines de la vida (puruṣārtha) que se 
describen desde los tiempos védicos, teniendo en cuenta la preocu-
pación de los indios por el orden básico de las cosas, por la verdad 
y la rectitud. Desde esta perspectiva, existe un orden natural de 
todas las cosas que se manifiesta también como un orden social y ri-
tual. La organización social y los deberes religiosos se adecuan a ese 
orden natural, que subyace en toda manifestación cósmica. Desde 
la India posvédica, todo esto se concentró en el concepto de dhar-
ma. No obstante, también se desarrolló un esquema clasificatorio 
de los fines de la vida humana, entre los cuales el dharma ocupa 
el lugar primigenio, entre otras aspiraciones del hombre además 
del simple acatamiento del orden universal establecido. Se trata, 
pues, de un esquema que concentra cuatro encabezados: dharma, 
artha, kāma y mokṣa. De ellos, los primeros tres se consideran de 
una naturaleza distinta de la del mokṣa (Lorenzen y Preciado 2003, 
91). Esta concepción cosmológica del pensamiento hinduista de los 
puruṣārtha se asocia psicológicamente con cada uno de los tipos de 
héroe y con cada uno de los tipos de śṛṅgāra o erotismo literario. 
Así, por ejemplo, el dharmaśṛṅgāra se relaciona con el dhīrodāta 
(valiente y magnánimo) (ŚPr. XVIII. 994-1017); el arthaśṛṅgāra 
con el dhīroddha ta (valiente y altanero) (ŚPr. XIX. 1018-1048); 
el kāmaśṛṅgāra con el dhīralalita (valiente y temerario) (ŚPr  XX  
1049-1075), y el mokṣaśṛṅgāra con el dhīrapraśānta (valiente y 
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tranquilo) (ŚPr. XXI. 1076-1097). Esta clasificación de Bhoja se 
concentra en el terreno del drama, pero también forma parte de la 
lírica. Por ello, deduzco que el pensamiento de Bhoja es conservador 
y apegado a la normatividad de las leyes ortodoxas del hinduismo. 
Aunque no se conocen otros autores posteriores que adopten esta 
clasificación, la aproximación literaria que hizo Bhoja del héroe lo 
encajona más en el drama, a semejanza de Bharata, que en el desa-
rrollo del śṛṅgārarasa o placer estético del erotismo dentro de la 
lírica, como lo hacen los demás autores (Rākeśagupta 1967, 40). Sin 
embargo, considero que la aportación de Bhoja no carece de valor, 
porque hace una clasificación muy interesante desde el punto de 
vista de la psicología del héroe, la cual desemboca en la concepción 
de los cuatro fines de la vida que se plantean en el hinduismo. El 
siguiente verso del Gāhāsattasaī ejemplifica la idea de un héroe que 
está siendo guiado por el dhamma (en sánscrito dharma) o, como 
lo traduzco aquí, la “ecuanimidad” que gobierna la riqueza mencio-
nada por el poeta Hāla (GS. 251):

Esta riqueza está a la mano:
un amigo que nunca te abandonará

en la adversidad, la belleza donde
hay virtudes y la sabiduría

donde existe ecuanimidad. (Hāla).

Otro de los autores que hicieron una clasificación del héroe 
es Hemacandra (1088-1173 e.c.), en su obra Kāvyānuśāsana (De 
1988, 189-194; Kane 2015, 287-290). Hemacandra siguió la clasi-
ficación de Bharata y la del Agnipurāṇa. Mencionó al dhīroddha
ta (valiente y altanero), el dhīralalita (valiente y temerario), el 
dhīrodāta (valiente y magnánimo) y el dhīrapraśānta (valiente y 
tranquilo). Además, realizó un estudio del anūkūla (fiel), el dakṣiṇa 
(inteligente), el śaṭha (embustero) y el dhṛṣṭa (desvergonzado). Fi-
nalmente, lo relevante es que mencionó al pratināyaka (el adver-
sario del héroe), a quien el héroe va a vencer (KĀn. VII. 355-361). 
Es interesante que Hemacandra se haya referido al personaje an-
tagónico del héroe, porque con ello siguió las convenciones litera-
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rias que inauguró Bhoja en el Sarasvatīkaṇṭhābharaṇa (KĀn. VII. 
355-361). La clasificación del nāyaka de los autores anteriormente 
nombrados se une a la persecución erótica que hacen los héroes por 
conseguir el afecto de las heroínas en el juego psicológico del amor 
y salir siempre triunfantes dentro de la teoría literaria sánscrita. 
Los autores del Agnipurāṇa, Rudraṭa y Rudrabaṭṭa, determinaron 
y clasificaron al héroe dentro del drama como actor secundario: 
pīṭhamarda (el compañero del héroe, el parásito), viṭa (el truhán) 
y vidūśaka (el bufón). El pīṭhamarda posee cualidades de héroe 
principal, el viṭa tiene una actuación simple y el vidūśaka es el ac-
tor que hace la comedia (AP. CCCXXXIX. 39; KL  XII. 14-15, y 
ŚTl. 116. Citado por Rākeśagupta 1967, 47). Bhoja consideró al 
pīṭhamarda, el viṭa y el vidūśaka como personajes bajos y secun-
darios (hināpātra) (SK. I. 335-684). Aquí quiero mencionar a un 
autor que recogió toda esta tradición literaria y cuya obra ha tras-
cendido en este campo. Se trata de Bhānudatta (siglo xv e.c.), quien 
compuso el Rasamañjarī. Esta obra describe las características de 
los héroes y las heroínas; poetas y poetisas posteriores la tomaron 
como modelo porque conjunta los preceptos sagrados (śāstra) con 
la creación poética (kāvya) 

Ahora bien, en cuanto a las heroínas (nāyikā), el tratamiento es 
completamente distinto. El Nāṭyaśāstra de Bharata sólo contempla 
ocho tipos de heroína (aṣṭanāyikāḥ), de acuerdo con su condición 
(avasthā). Esta clasificación es la principal y fue la base para los teó-
ricos posteriores, aunque algunos añadieron otras clasificaciones de 
la heroína. En realidad, este esquema del Nāṭyaśāstra representa el 
comportamiento psicológico de la nāyikā en relación con su amado 
(Rākeśagupta 1967, 51) (NaṭŚ. XXIV. 210-211):10

1) Vāsakasajjā (la heroína que viste elegantemente para recibir 
a su amado).

2) Vīrahotakaṇṭhitā (la heroína afligida por la separación de su 
amado).

10 त्ቔ वरासकसज्रा वरा धवरहो्ሹधणठतराधप वरा। ्ቭरािरኍनभतृ याकरा चराधप कलहरा्ቌधरतराधप वरा॥२१०॥ 
खधणितरा धवप्लब्रा वरा तथरा प्ोधषतभतृ याकरा। तथराधभसराधरकरा चवै इ्ቓष्ौ नराधरकराः समतृराः॥२११॥
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3) Svādhīnabartṛkā (la heroína que somete a su amado).
4) Kalahāntaritā (la heroína separada de su amado por una 

pelea).
5) Khaṇḍitā (la heroína enojada con su amado).
6) Vipralabdhā (la heroína engañada por su amado).
7) Proṣitabhartṛkā (la heroína separada de su amado).
8) Abhisārikā (la heroína que buscará a su amado).

Bharata analiza muy poco esta categorización psicológica de la 
heroína, la cual forma parte del śṛṅgārarasa, es decir, la teoría poéti-
ca del esteticismo de la India (NaṭŚ. XXIV. 212-299). Sin embargo, 
Bharata proporcionó otra clasificación de la heroína de acuerdo 
con su condición: uttamā (baja), madhyamā (mediana) y adhamā 
(superior) (NaṭŚ. XXIV. 151-152).11 Los escritores posteriores reto-
maron esta clasificación y la adaptaron a los estados emocionales del 
comportamiento y el desarrollo en el drama.

A continuación incluyo un ejemplo de la heroína separada de 
su amante por una pelea (kalahāntaritā) tomado del Gāhāsattasaī 
para entender estos procesos teóricos (GS. 522):

Después de cada pelea, es verdad,
el placer del amor tiene un nuevo

sabor. Pero, mujer orgullosa,
demasiado orgullo puede destruirlo.

El Agnipurāṇa describe a la heroína en sólo dos versos. Sin em-
bargo, en ellos se mantienen la idea y la estructura que retomaron 
las poetisas, los poetas y tratadistas posteriores. En estos versos se 
mencionan cuatro tipos de heroína, sin añadir ninguna definición 
o ilustración: svakīyā (la esposa del héroe), parakīyā (una mujer 
que está casada con otro hombre que no es el héroe), punarbhū 
(una viuda que se vuelve a casar) y sāmānyā (una cortesana) (AP  

11 ध्ቔधविरा प्कृधतः ्ቜरኍणरां नरानरासኚ᭽समदु्वरा। बराह्रा चराभ््ቌररा चवै स्राद्राह्राभ््ቌररा 
ऽपररा॥१५१॥ कुलरኍनराभ््ቌररा ज्रेरा बराह्रा वशेरराङ्नरा स्तृरा। कृतशौचरा च ररा नराररኍ सरा बराह्राभ््ቌररा 
स्तृरा॥१५२॥
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CCCXXXIX. 41-42).12 Ahora quiero ejemplificar esta teoría con la 
descripción de la heroína sāmānyā que aparece en el Gāhāsattasaī 
(GS. 52):

Con tu cabello alborotado
como la cola del pavo real,

con tus muslos temblorosos,
con tus ojos medio cerrados,

con tu carácter dulce,
con tus placeres sexuales,

¿sabes lo difícil que es
para las personas esto? (Vesara).

El Kāvyālaṅkāra de Rudraṭa atraviesa la línea principal del es-
quema que planteó Bharata, porque su clasificación adopta una 
perspectiva poética y no dramatúrgica (Rākeśagupta 1967, 52). 
En el Kāvyālaṅkāra, la heroína se clasifica en ātmīyā o svakīyā, 
parakīyā y vaiśyā. Rudraṭa propuso la existencia de tres tipos de 
ātmīyā o svakīyā (la esposa del héroe), de acuerdo con su compor-
tamiento psicológico al estar en compañía de su esposo: mugdhā 
(inocente), madhyā (moderada) y pragalbhā (orgullosa y arrogan-
te). De acuerdo con lo anterior, la heroína que está llena de extra-
ñeza y timidez y evita el contacto sexual con su esposo es mugdhā  
Con el progreso familiar, la heroína se vuelve responsable y poco 
a poco pierde su timidez; comienza a interesarse por relacionarse 
sexualmente con su marido, y entonces se convierte en madhyā  
Después de un tiempo, cuando la mujer llega a su último estado, 
se vuelve pragalbhā; entonces odia tomar la iniciativa sexual, se ve 
cegada por su juventud y su orgullo, cada vez se encapricha más 
con el amor y con su marido, de aquí que sea un rasgo psicológico 
elemental para el desarrollo de la lírica (KL. XI. 1-36). Veamos un 
ejemplo de heroína arrogante y orgullosa debido a su juventud, 
tomado del Gāhāsattasaī (GS. 354):

12 ्ቭकरኍररा परकरኍररा च पनुभू याधरधत कौधशकराः। सरामरान्रा न पनुभू याधर इ्ቓराद्रा बहुभिेतः॥४१॥ 
उ्ቌरኍपनधवभरावरा्ቜ ेससं्रारधैव याधविःै धस्तराः। आल्ቚनधवभरावषे ुभरावरान्ुቌरኍपरध्ቌ र॥े४२॥
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Mujer orgullosa, no te enojes
con las enredaderas de tus brazos,

que rodean impulsivamente
el cuerpo de tu amado,

y con esa cara astuta
que llora en silencio. (Alla).

Según Rudraṭa, hay dos tipos de madhyā y pragalbhā, de acuer-
do con la forma en que se dirigen a sus maridos: dhīrā, heroína que 
tiene firmeza, y adhīrā, heroína imprudente. Una heroína madhyā 
revela su desagrado a su marido y platica con otras personas. Si no 
se controla, puede llegar a ser sarcástica con sus palabras; incluso 
puede romper en un llanto lleno de ira. Una mujer pragalbhā se 
mantiene alejada de su marido, aun durante la unión sexual. Si se 
controla, se vuelve dulce, pero si no, es sarcástica y grosera. Tanto 
madhyā como pragalbhā pueden ser jyeṣṭhā o kaniṣṭhā, “la más 
grande” y “la más joven”, respectivamente. La parakīyā, heroína 
que está casada con un hombre que no es el héroe o su amante, 
puede ser kanyā o ūḍhā. La primera es una doncella enamorada y la 
segunda una mujer casada que ama a un hombre que no es su ma-
rido. Finalmente, la vaiśyā o cortesana es una mujer muy hermosa 
que ha sido entrenada para obtener riqueza de sus amantes (KL  
XII. 11-47). El Śṛṅgāratilaka de Rudrabaṭṭa sigue la misma línea 
que Bharata, aunque muestra los lineamientos poéticos de Rudraṭa 
(Rākeśagupta 1967, 56).

Por su parte, Bhoja propuso once clasificaciones de la heroína. 
La primera está integrada por nāyikā, pratināyikā, upanāyikā y 
anunāyikā, de acuerdo con la posición del personaje dentro de la 
trama (SK. V. 334-363), según apunta Rākeśagupta. Esta catego-
rización es extraña, porque al parecer se aboca más al drama que a 
la poesía. Sin embargo, no se debe perder de vista que el enfoque 
de la obra de Bhoja, Sarasvatīkaṇṭhābharaṇa, se centra en los as-
pectos más importantes de la poética sánscrita. Rākeśagupta afirma 
que Bharata no habla de esta clasificación (1967, 56). La segunda 
clasificación que hace Bhoja se basa en las personalidades de las he-
roínas: uttamā (superior), madyamā (media) y adhamā (baja). La 
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tercera toma en cuenta su edad y su inteligencia (kauśala): mugdhā 
(inocente), madhyā (moderada) y pragalbhā (arrogante). La cuarta 
consta de dos categorías: dhīrā (paciente) y adhīrā (impaciente). 
La quinta se divide en svā como en svakiyā (la esposa del héroe) y 
anyadīyā como en parakīyā (la heroína de otro). La sexta contem-
pla los tipos ūḍhā (casada) y anūḍhā (soltera, doncella, virgen). La 
séptima plantea dos categorías, a partir de la edad: jyeṣṭhā (mujer de 
edad avanzada) y kaniyasī o kaniṣṭhā (mujer joven). La octava con-
sidera el comportamiento de la heroína cuando se enoja por celos 
(mānavatī): uddhatā (violenta), udāttā (gentil), śāntā (pacífica) y 
lalitā (dulce). La novena se basa en la conducta (vṛtti) de la heroí-
na: sāmānyā (mujer que se complace en tener muchos amantes), 
punarbhū (mujer que acepta a otro esposo) y svariṇī (mujer libre). 
La décima tiene que ver con la forma de vida de la heroína: gaṇi-
kā (cortesana), rūpājīvā (mujer que vive de su belleza) y vilāsinī 
(mujer joven coqueta). La undécima y última clasificación es una 
repetición de las primeras ocho que hace Bhoja en el Sarasvatīkaṇ
ṭhābharaṇa, basada en la forma en que la heroína se relaciona con el 
héroe (SK. V. 334-363). En el siguiente verso del Gāhāsattasaī apa-
rece una heroína anūḍhā (doncella) que expresa el amor de manera 
inocente por su amado al buscarlo con sus ojos (GS. 57):

Aunque tiene la oportunidad,
muchacho, de ver a otros jóvenes,

ella mueve sus castos ojos hacia todas
partes, transgrediendo el mundo
sólo para buscarte. (Gatalaṅghia).

Estas once clasificaciones se reflejan en el otro trabajo de Bhoja, 
el Śṛṅgāraprakāśa. Este autor sintetiza las primeras siete clasificacio-
nes. Consideró la primera división, la octava y la undécima clasifica-
ciones como heroínas independientes y abrevia la séptima clasifi-
cación. De acuerdo con el esquema general, éstos son los cuatro 
tipos de heroína: svakīyā, parakīyā, punarbhū y sāmānyā. La 
svakīyā y la parakīyā se dividen en uttamā, madhyamā y kaniṣṭhā; 
ūḍhā y anūḍhā; dhīrā y adhīrā; mugdhā, madhyamā y pragalbhā  
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La punarbhū presenta cuatro tipos: akṣatā (virgen), kṣatā (no vir-
gen), yātāyātā (mujer de muchos varones) y yāyāvarā (mujer san-
ta). La sāmānyā puede ser ūḍhā, anūḍhā, svayaṃvarā, svairiṇī y 
vaiśyā. La vaiśyā, a su vez, tiene tres tipos: gaṇikā, vilāsinī y rūpājī-
vā (ŚPr. XV. 880-934). Si se comparan las dos obras de Bhoja, la 
clasificación de la heroína en jyeṣṭhā y kaniṣṭhā tiene pocas formas. 
El Śṛṅgāraprakāśa menciona que la heroína, al igual que el héroe, 
se relaciona con los cuatro fines de la vida: dharmaśṛṅgāra (ŚPr  
XVIII. 994-1017), arthaśṛṅgāra (ŚPr. XIX. 1018-1048), kāmaśṛṅ-
gāra (ŚPr. XX, 1049-1075) y mokṣaśṛṅgāra (ŚPr. XXI. 1076-1097).

Otro de los autores que hicieron una clasificación de la heroína 
fue Hemacandra, en su obra Kāvyānuśāsana. En su esquema prin-
cipal, de acuerdo con el de Rudraṭa, consideró seis tipos. Y aunque 
usó una clasificación de ocho arquetipos, afirmó que su esquema 
era aplicable a la svakīyā y la parakīyā, las cuales se dividen en cua-
tro tipos: vīrahotka, ṭhitā, abhisārikā y vipralabdhā. Hemacandra 
no incluyó a la cortesana en su clasificación pero sí a la pratināyikā, 
rival de la esposa del héroe (KĀn. VII. 369-379). Por último, la obra 
de Bhānudatta (siglo xv e.c.), el Rasamañjarī, describe las caracte-
rísticas de las heroínas, así como las del héroe.

En conclusión, todos los teóricos, aunque propusieron diferen-
tes clasificaciones, coincidieron en que tanto la heroína como el 
héroe se mantienen bajo el influjo de la psicología y las expresiones 
externas e internas de las emociones teorizadas a partir de la perspec-
tiva del rasa o del placer estético. Estas expresiones se manifiestan en 
los seres humanos, y los teóricos han ofrecido convenciones estereo-
tipadas aptas para la lírica sánscrita y prácrita, todo esto con el fin 
de complementar elementos científicos vertidos en los śāstra con los 
rasgos característicos de la enseñanza-aprendizaje de la teoría poéti-
ca sánscrita, pero siempre desde la óptica del amor. He notado que 
los autores describen formas propias de las mujeres y de los hom-
bres basadas en las emociones reflejadas en el erotismo y en aquellos 
sentimientos y emociones que se fraguan en la poesía prácrita en 
virtud de un discurso poético, como el que emite el Gāhāsattasaī  
Asimismo, estos aspectos psicológicos ofrecen cambios representa-
tivos en las obras literarias porque existe un desarrollo de emociones 
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que fijan los sentimientos mediante consecuentes y determinantes 
para hacer surgir el placer estético. Esta suerte de catarsis, parecida a 
la que planteó Aristóteles en su Poética, me ha llevado a pensar en la 
purificación literaria disfrazada de rasgos psicológicos como punto 
culminante de las cualidades típicas de los seres humanos que se 
disfrazan de héroes y heroínas en el Gāhāsattasaī 
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¿POR QUÉ EL GĀHĀSATTASAĪ ES UN KĀVYA?

En este apartado finalizaré el análisis literario del Gāhāsattasaī, para 
lo cual abordaré una discusión sobre la conformación literaria de 
esta obra bajo la óptica del kāvya. Por ello, quiero plantear una pre-
gunta que me servirá de punto de partida: ¿por qué el Gāhāsattasaī 
es un kāvya? Para dar respuesta a este cuestionamiento iniciaré mi 
análisis con las siguientes consideraciones.

La crítica literaria ofrece dos caminos para entender la cultura 
del kāvya: 1) los discursos proyectados por los textos mismos que 
encarnan concretamente la diseminación del espacio-tiempo de un 
lugar y 2) el producto de su lugar de composición y consumo (Po-
llock 2006, 102). Según Sheldon Pollock, estas dos vías constituyen 
la proyección discursiva del espacio y tiempo del kāvya, los cuales 
se hallan en el discurso, en la que la historia toma un papel tras-
cendental (al igual que en la crítica literaria, de la que el análisis es 
parte esencial). La encarnación concreta de la cultura literaria del 
kāvya se produce a partir de la circulación de los manuscritos y de 
su transformación en los procesos de los pensamientos transitorios 
de un lugar determinado. Finalmente, hay que notar que el espacio 
en el que circulan los manuscritos es el espacio conceptual del kāv-
ya y que no necesariamente se traspasa. Los lugares de producción 
y consumo atañen a los espacios sociales (cortes, templos, escuelas, 
etc.) que ayudan a formar el significado de la literatura de la India y 
lo que el desarrollo del kāvya significa para ella.

El significado específico del kāvya se refiere a una “literatura en 
forma de arte” (KM. 17-19), y en este sentido puedo traducirlo como 
“poesía” (Pujol 2019, 281), porque también el concepto de “poesía” 
tradicionalmente tiene que ver con la literatura escrita en forma de 
arte. La referencia que quiero resaltar aquí tiene que ver con la con-
cepción de la literatura en forma de arte que retomaron los poetas 
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y las poetisas del Gāhāsattasaī. Independientemente de la crítica, 
en el verso que cito a continuación se menciona la palabra kavva 
(en sánscrito kāvya, que traduzco como “poesía”), la cual designa la 
literatura prácrita o el kāvya prácrito, que se ha conformado en un 
determinado espacio y en un determinado lugar, como lo analicé en 
los primeros dos capítulos de este estudio. Leamos el verso (GS. 2):

¿Por qué quienes crearon el verdadero
pensamiento de Kāma no se avergüenzan?,

pues no saben escuchar ni recitar,
de la poesía prākṛta, su verdadero néctar. (Hāla).

De acuerdo con la crítica literaria, el kāvya presenta tres catego-
rías según su composición: 1) los textos canónicos (āgama), 2) la 
tradición o historia (itihāsa) y 3) los tratados sobre varios temas 
(śāstra). Entre los textos canónicos (āgama) se encuentran los Veda, 
el canon de los brahmanes (o vedismo, vaidika), el canon budista 
(tipiṭaka) o la palabra del Buda, los Brāhmaṇa y los cánones de las 
escrituras śaiva y vaiṣṇava. La tradición o la historia (itihāsa) in-
cluye de manera muy especial, dentro de la épica, el Mahābhārata 
y el Rāmāyaṇa, transmitidos de manera oral y muy probablemente 
enriquecidos a lo largo de los siglos. Asociados con la gran épica 
se encuentran también los purāṇa o “antigüedades” y la historia 
universal de los brahmanes. La colección de purāṇa se vincula ín-
timamente con la evolución de la palabra y la mitología; estos tex-
tos fueron escritos con el fin de que todas las doctrinas religiosas 
reencontraran su origen. Además, aportan un carácter enciclopé-
dico e información sobre distintos temas. El estilo de los purāṇa 
mantiene mucha similitud con el del Mahābhārata, aunque gran 
parte de ellos son muy posteriores. En principio, estos textos tra-
dicionalmente son leídos y estudiados por los grandes sabios (ṛṣi), 
y adquieren gran autoridad, según el aprendizaje y la virtud de los 
autores. Sin embargo, se consideran inferiores frente a los Vedas, 
porque no fueron revelados por los dioses.1 Entre los tratados téc-

1 Se debe tomar en cuenta que, para los metafísicos indios, los Veda son 
eternos y se les atribuye una autoría divina, lo que corresponde a un hecho prag-
mático (Pollock 2006, 76).
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nicos o sistemáticos (śāstra) se incluyen comentarios a los textos de 
cualquier tipo. El término śāstra, que puede ser usado para referirse 
a un libro técnico o al sujeto que lo expone, fue algunas veces em-
pleado por los poetas indios (por ejemplo, Rājaśekhara en su obra 
Kāvyamīmāṁsā) para designar la literatura denominada kāvya, es 
decir, los textos canónicos, los textos históricos y los tratados siste-
máticos, a condición de que los tales textos hayan sido elaborados y 
aprendidos con arte (KM. 19).

A lo largo del tiempo, los diferentes tipos de composición de-
nominados kāvya se desarrollaron de manera gradual. Los Veda 
se consideran una forma de literatura artística de su época, porque 
fueron compuestos por varias familias de poetas, rapsodas y sabios. 
A la épica, sin duda, también se le considera poesía y desde tiempos 
remotos se ha incluido como parte de la historia. Sin embargo, con 
el paso de los años el desarrollo de la épica se estilizó de modo pau-
latino (Warder 2009, 2).

Los procesos de composición del kāvya los realiza el kavi, sus-
tantivo que normalmente se traduce como “poeta”, pero también 
como “hombre sabio”. Los kavi son las personas que elaboran el 
kāvya (Pujol 2019, 268). Los poetas (kavi) y las poetisas (kavikā) 
del Gāhāsattasaī comprendieron muy bien este concepto y lo apli-
caron de manera perfecta a sus composiciones. Esta aseveración 
se centra en la palabra kai (en sánscrito kavi), que traduzco como 
“poeta”. Leamos el siguiente verso que está relacionado con lo que 
acabo de explicar (GS. 3):

Entre diez millones de versos,
adornados con figuras retóricas,
el rey Hāla, amigo de los poetas,
recopiló sólo setecientos. (Hāla).

De acuerdo con Warder, estos términos llegan a ser imprecisos. 
En la India, tanto la prosa (gadya) como el verso (padya) se consi-
deran kāvya y ambos se utilizan en otra división de la composición 
artística, que incluye los tratados técnicos. El verso es el más emplea-
do, porque es más fácil de memorizar que la prosa. Se utiliza para la 

Rentería_El amor en la ribera del Godāvarī_Imprenta.indb   97Rentería_El amor en la ribera del Godāvarī_Imprenta.indb   97 16/12/21   9:1116/12/21   9:11



98 ESTUDIO PRELIMINAR

elaboración de manuales, lo que se conoce como poesía didáctica. 
Además, se ha convertido en una herramienta muy importante para 
el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, no es necesario que 
todos los manuales sean poéticos (piénsese por ejemplo, en los tra-
tados de derecho o matemáticas). No obstante, una novela, aunque 
escrita en prosa, podría tener todas las características necesarias para 
considerarse kāvya (Warder 2009, 2).

El kāvya se escribe en varias lenguas, aunque se asocia directa-
mente con el sánscrito. Por ejemplo, se escribieron estos textos en 
las lenguas denominadas prácritos, como la lengua del Gāhāsatta-
saī. En el más estricto sentido de la estilística, el sánscrito (al que 
algunas veces los filólogos y los lingüistas llaman “sánscrito clási-
co”) es una lengua refinada y elevada, desde su forma más antigua, 
que se originó en el norte de la India. El sánscrito fue descrito con 
una extraordinaria comprensión y sistematización por el gramático 
Pāṇini. Ahora bien, existe gran diferencia entre el sánscrito clásico, 
el sánscrito épico, el sánscrito escolástico y el sánscrito híbrido o 
budista con respecto a su hermana más antigua, la lengua védica, 
en la cual se escribieron los Veda. La perfección de la descripción de 
Pāṇini fue posible gracias a la gran producción de literatura o kāvya 
en esta lengua que nunca presentó una variación morfosintáctica 
significativa. Sin embargo, el vocabulario se ha enriquecido con el 
tiempo. El sánscrito descrito y utilizado desde sus inicios alcanzó 
una perfecta regularización frente a otras lenguas —como los prá-
critos— porque llegó a niveles gramaticales complejos y procesos de 
estilización que le valieron el epíteto de “refinada y elegante”. Sin 
embargo, las lenguas prácritas también conocieron un alto grado de 
estilización y refinamiento, a tal punto que las composiciones de los 
poetas prácritos se han considerado estilísticamente bellas y mode-
los para otros poetas. No obstante, las lenguas vernáculas o prácri-
tos se han diferenciado y se han diversificado en diversas regiones de 
la India, puesto que la comunidad ārya se dispersó desde el Hindu 
Kush, la histórica frontera de la India, hasta el delta del Ganges. 
Estas lenguas naturalmente presentaron, a diferencia del sánscrito, 
distintas fases hasta convertirse en las lenguas indoarias que actual-
mente se hablan en la India. Las lenguas populares o vernáculas 
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del periodo que corre del 500 a.e.c. al 500 e.c. se denominan con el 
nombre genérico de prácritos. Gran parte de éstos cultivó su propia 
literatura y particularmente el kāvya. Cabe resaltar que tanto el 
sánscrito como los prácritos y las lenguas modernas de la India tu-
vieron un ancestro común aproximadamente en el segundo milenio 
antes de la era común. Esto hace suponer que, desde tiempos muy 
antiguos, las lenguas de la India tuvieron un desarrollo dialectal. 
No obstante, sólo la lengua denominada védica se ha preservado sin 
ningún cambio desde muy temprana edad, porque muestra ciertas 
características fonéticas distintas de las de los prácritos debido a su 
uso litúrgico. Por ejemplo, el prácrito māgadhī ofrece una guía para 
inferir la existencia de las tres lenguas más antiguas de la India: el 
védico en el norte, el ancestro del sánscrito en el centro y en el este 
el māgadhī (Warder 2009, 3).

La lengua de la gran épica, usualmente llamada “sánscrito épi-
co”, es de hecho la más libre e irregular de las variantes del sánscrito, 
debido a que sus formas morfosintácticas no siempre concuerdan 
con las de los gramáticos (Pollock 2006, 51). Su estilo es áspero e 
improvisado, pero los epítetos existentes, las fórmulas y los símiles 
dan alegría y color a la poesía y se pueden identificar con el género 
épico por el tema de la guerra, aunque en realidad son un gran 
tratado sobre el concepto del dharma. Constantemente aparecen 
interpolaciones y prolonga mayormente los sucesos narrados. Se 
supone que la lengua del género épico es una lengua estándar del 
Imperio Pāñcala, capital de Hastināpura, en la región superior del 
Ganges, de la parte central, del norte al noroeste de la India. Aproxi-
madamente entre el 900 y el 750 a.e.c., este imperio fue gobernado 
por la dinastía Paurava, descendiente de los vencedores de la gue-
rra descrita en el Mahābhārata. Respecto al sánscrito, se dice que 
fue una lengua en la cual se educaron reyes y príncipes de la época 
(Warder 2009, 4).

La lengua māgadhī se estandarizó durante el gran Imperio Ma-
gadha, ubicado en la parte alta del río Ganges. Este reino se exten-
dió en la zona norte y por poco tiempo en la parte sur de la India, 
aproximadamente en el año 600 a.e.c. (Thapar 2002, 72-77). El 
sánscrito se cultivó bajo el dominio de este imperio, aunque el mā-
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gadhī se conservó como la lengua del gobierno y la administración 
e incluso de la literatura popular. Los emperadores eran los mecenas 
de los grandes intelectuales de la época. El sánscrito fue la lengua del 
kāvya, de los sabios, de los sacerdotes brahmanes y de los poetas. Se 
ha conservado sólo una pequeña porción de la literatura en māgad-
hī, la cual corresponde al periodo del Imperio Magadha. A partir 
de la evidencia literaria, es posible conocer extensas composiciones 
denominadas kāvya. El contenido de estos textos se escribió básica-
mente en lengua māgadhī; el kāvya o la literatura más temprana se 
perdió en los siglos subsecuentes. Desde esta época predominó el 
sánscrito del Ramāyāṇa, que tradicionalmente se considera como 
el primer kāvya, aunque su contenido e interpolaciones de versos 
son anteriores. Los ejemplos más tempranos que se conservan del 
kāvya se hallan en el canon o āgama de la escuela budista Sthavira-
vāda en pāḷi, que es un dialecto del prácrito viejo māgadhī, fuerte-
mente influido por el sánscrito. Esta lengua parece haberse hablado 
en el oeste de la India (Avanti) durante el Imperio Magadha. Este 
āgama contiene los ideales del budismo, a partir de los cuales se 
traza el inicio y desarrollo del kāvya (Warder 2009, 4).

De acuerdo con algunos escritores budistas indios, el canon 
Sthaviravāda se escribió en un prácrito llamado paiśācī, el cual po-
dría inferirse que es el pāḷi (término usado para referirse al “texto” 
o “texto canónico” y no para el nombre de la lengua), aunque se ha 
comprobado que no es así (Pollock 2006, 92). En Ceilán se creyó 
que el pāḷi era el māgadhī. Se sabe que la literatura secular se es-
cribió en un dialecto denominado paiśācī, el cual apareció tiempo 
antes, entre los siglos v y iv a.e.c., en la ciudad de Dikṣiṇāpatha (el 
moderno Decán), desde el camino que venía del sur, desde la ciudad 
de Avanti hasta el río Godāvarī o Golā, el cual es el río más impor-
tante del Gāhāsattasaī. Leamos el siguiente verso (GS. 58):

Hoy él está ausente,
hoy es la fiesta nocturna

de la gente, hoy la ribera del río Golā
se tiñe de pardo rojizo

debido a los árboles de sándalo. (Asaria).
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Dikṣiṇāpatha era una pequeña ciudad fronteriza entre las zonas 
en que se hablaban las lenguas indoarias y dravídicas, ubicadas en la 
parte sur de la India (Pollock 2006, 107). Posteriormente la ciudad 
se llamó Mahārāṣṭra y en su lengua, conocida como māhārāṣṭrī, se 
compuso el Gāhāsattasaī. El māhārāṣṭrī, aproximadamente entre 
los siglos ii y iii e.c., era una forma que se diferenciaba del prácrito 
paiśācī; de hecho, los gramáticos la consideran como una nueva fase 
del prácrito. El paiśācī descrito por los gramáticos se encuentra en 
pocos fragmentos que sobreviven de la novela Bṛhatkathā, que ac-
tualmente se puede leer en otras lenguas, y que es en muchos aspec-
tos parecida al pāḷi, aunque con distintos elementos al analizarlas a 
detalle. De acuerdo con lo anterior, existieron once variedades del 
paiśācī, tanto el pāḷi como los fragmentos de la novela Bṛhatkathā 
pudieron haber sido una de estas variedades. Lingüística e histórica-
mente, el paiśācī, el pāḷi y los diferentes dialectos de las inscripciones 
del siglo iii a.e.c., en la región del Imperio Magadha, representan lo 
que podría considerarse como los tempranos prácritos. Dentro de 
este grupo, uno de los más antiguos es el māgadhī, datado entre los 
siglos v y ii a.e.c. (Warder 2009, 5). Los prácritos continuaron usán-
dose como lenguas estandarizadas (sobre todo en la administración 
y en las inscripciones). En la India, hasta el siglo ii e.c., muchas de 
estas lenguas fueron superadas por el sánscrito en distintas regiones 
y en diferentes terrenos.

En los albores del siglo i e.c. se puede identificar un periodo 
vital para los inicios de la literatura sánscrita. El pensamiento de los 
gramáticos se basó en los más tempranos prácritos, que posterior-
mente se volvieron obsoletos, lo que llevó a estas lenguas a entrar 
en una fase vernacular. Los prácritos intermedios (especialmente el 
māhārāṣṭrī, el śaurasenī y el māgadhī) ocuparon entonces una posi-
ción subordinada frente al sánscrito dentro del kāvya. El śaurasenī 
es el prácrito básico del drama. Desde que se volvió el dialecto de 
Mathurā, se convirtió en la lengua de la capital Kuṣāṇa. A partir de 
aquí se puede inferir que el teatro clásico de la India utilizó el śau-
rasenī como lengua estandarizada durante los siglos i y ii e.c. En esa 
fase, que representa las lenguas vernáculas aproximadamente de los 
siglos i al iv e.c., el prácrito llegó a ser una lengua estereotipada den-
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102 ESTUDIO PRELIMINAR

tro de un grupo de dialectos subordinados y usados como kāvya  
En lo que podrían llamarse las formas clásicas de este periodo, los 
poetas describieron estos prácritos y continuaron empleándolos 
indefinidamente de acuerdo con sus usos literarios durante el siglo 
iv e.c. (Warder 2009, 6).

Los kavi prefirieron el māhārāṣṭrī porque es un prácrito con-
siderado como una lengua estándar muy parecida al sánscrito. El 
māhārāṣṭrī y los prácritos en general no han podido separarse del 
sánscrito desde el punto de vista gramatical y lingüístico, pues estas 
lenguas mantienen características morfosintácticas muy semejantes, 
incluso léxicas, razón por la cual el māhārāṣṭrī es muy utilizado en 
el kāvya. El prácrito māhārāṣṭrī aparece con más frecuencia en las 
inscripciones del siglo iv e.c. y sobre todo en el Gāhāsattasaī 

Las literaturas en lengua paiśācī y en māhārāṣṭrī se conservaron 
porque ambas florecieron bajo el Imperio Āndhra (Sātavāhana) de 
Mahārāṣṭra, que tuvo su apogeo desde el siglo ii a.e.c. o hasta el 
inicio del siglo iii e.c. Las inscripciones del periodo muestran una 
lengua intermedia entre el paiśācī y el māhārāṣṭrī. Algunos versos 
del Bṛhatkathā mencionan que el emperador Sātavāhana despreció 
el paiśācī, lo criticó cuando se lo presentaron por primera vez, retra-
só su difusión y muy pronto causó su destrucción. Por esta razón, 
el paiśācī se convirtió en una lengua literaria obsoleta; incluso se usó 
como lengua artificiosa, no sólo por sus características arcaicas sino 
también porque llegó a ser idioma oficial. En cambio, el empera-
dor Sātavāhana comenzó a patrocinar la lengua literaria māhārāṣṭrī, 
que se ha preservado en una colección de poemas líricos, basados 
en cantos folclóricos.2 Esta colección se escribió aproximadamen-
te en el siglo ii e.c., aunque probablemente se le añadieron varios 
versos después. La lengua oficial del imperio fue el viejo dialecto de 
las inscripciones, mientras que el māhārāṣṭrī nunca se empleó para 
ese fin, lo cual en apariencia sólo ocurrió después del colapso de los 
Āndhra. De hecho, no hay una razón clara por la cual el māhārāṣṭrī 
se convirtió en un medio para la lírica y no para la administración 

2 También existe una gran parte de la literatura jaina escrita en māhārāṣṭrī y 
en otros prácritos (Jain 1981, 8).
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imperial. A mediados del siglo i e.c., el prácrito intermedio ya ha-
bía sido desplazado por el dialecto vernáculo llamado deśī o apa-
bhraṁśa. El término genérico apabhraṁśa tiene dos significados di-
ferentes: 1) señala formas lingüísticas no aceptadas por los poetas y 
los gramáticos frente al sánscrito y 2) designa las lenguas vernáculas 
de mediados del siglo i e.c. y las siguientes siete centurias. Desde el 
punto de vista histórico, el apabhraṁśa se considera una forma pos-
terior del prácrito, aunque desde el punto de vista lingüístico sería 
más natural pensar que constituye la fase más temprana de las mo-
dernas lenguas de la India de origen indoeuropeo. La frontera entre 
el apabhraṁśa y las lenguas modernas es muy sutil, pues el desarro-
llo desde el siglo vi hasta el xvi e.c. fue gradual. El apabhraṁśa y las 
lenguas modernas fueron empleadas en el kāvya. El apabhraṁśa se 
originó en el río Sindhu y desde ahí comenzó a extenderse, lo que 
hizo que se conociera como saindhava (Warder 2009, 7).

El kavi Rājaśekhara (aproximadamente del 860 al 930 e.c.) su-
giere que el kāvya se puede escribir prácticamente en cualquier 
idioma (KM. III. 31).3 El kāvya nunca se ha restringido a un solo 
grupo lingüístico, como el de las lenguas indoarias, entre las cuales 
se incluye el cingalés. También hay kāvya en lenguas dravídicas, 
especialmente en tamil, que concentra una extensa literatura clá-
sica en kāvya. Es complicado explicar los detalles de todas estas 
variantes del kāvya. No obstante, mi plan de estudiar esta forma 
literaria requiere que cada lengua se estudie por separado, aunque 
es imposible aislar cualquier lengua dentro del kāvya porque existe 
una mutua interacción por parte de los kavi y las lenguas mismas, 
ya que su mezcla aparece en varias formas literarias y, sobre todo, en 
el drama. Si se quiere realizar un estudio profundo del kāvya en la 
India, es preciso examinar muchas lenguas, incluyendo los prácri-
tos, el sánscrito, el pāḷi, el apabhraṁśa o bien el māhārāṣṭrī, como 
es mi caso, además de las lenguas modernas de la India y las lenguas 
dravídicas (Warder 2009, 8). La literatura de numerosas lenguas 
modernas y clásicas no se estudia en ningún manual de kāvya, lo 

3 Considero este punto muy importante porque supone que la literatura 
española o cualquier otra puede considerarse un kāvya, independientemente de 
su época y de su desarrollo en un determinado espacio geográfico.
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que me hace pensar que tanto el sánscrito como los prácritos se 
toman como base para el desarrollo del kāvya en otras literaturas, 
ya sean modernas o antiguas.

Hay varias posibles causas por las que el conocimiento del kāvya 
se desarrolló en distintas lenguas. Una de ellas es el hecho de que 
el kāvya continuó como una tradición que se expandió en toda la 
India y que, a lo largo de los siglos, se expresó en diferentes lenguas. 
Otra es que el desarrollo principal de la cultura en la India tuvo 
lugar en el marco de la literatura sánscrita. Así, la naturaleza del 
kāvya sánscrito, a través de los textos mismos, hizo que los teóricos 
se enfocaran más en el sánscrito que en las demás lenguas (Pollock 
2006, 42).

Con base en lo anterior, me centraré en el análisis y en las ca-
racterísticas del Gāhāsattasaī para considerarlo un kāvya. Quiero 
comenzar con un verso que marca la pauta y la toma de conciencia 
de los poetas y poetisas sobre el concepto de kāvya. Leamos el verso 
(GS. 428):

¿A qué corazón no cautivarían
los senos de una mujer,

placenteros al tacto, pesados,
compactos y muy bien decorados

como un buen kavva?

El anónimo autor de este poema está consciente del valor esté-
tico de su composición, como lo sugiere el hecho de que utiliza en 
el poema mismo la palabra kavva (en sánscrito kāvya). En efecto, el 
Gāhāsattasaī es una obra de gran valor estético, pues tradicional-
mente recoge los procesos y desarrollos del kāvya. Prueba de ello es 
la tradición de la lírica pāḷi, porque en el Gāhāsattasaī hay versos 
que enmarcan una tradición budista al mencionar diversos sucesos 
en los que aparecen los monjes postrados a los pies de Buda. Ejem-
plo de lo anterior es el siguiente verso (GS. 308):

La tierra luce por las flores de los árboles
palāsa, semejantes a los picos de los loros,
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como si fuesen una congregación de monjes
postrados a los pies del Buda.

Otro punto que quiero destacar es la creación del kāvya por 
parte de las poetisas. Su estilo es de gran valor literario y aporta 
extraordinarios elementos a la lírica tanto sánscrita como prácrita, 
pues estas autoras plasman también los cantos folclóricos con una 
imaginación sutil y llena de sofisticación. Los sentimientos ence-
rrados en los poemas contienen gran sensibilidad y belleza, porque 
las poetisas reflejan sus experiencias de vida frente al fenómeno del 
amor. Esto hace que los lectores o lectoras también se sensibilicen 
ante las emociones y sentimientos proporcionados por el rasa. El 
siguiente verso, escrito por una poetisa, es claro ejemplo, ya que va 
dirigido a su amado (GS. 531):

A cualquier parte del cielo que mire
surges delante de mí como si estuvieses
pintado; toda la bóveda celeste parece

traerme una cadena de imágenes tuyas.

En el Gāhāsattasaī, las poetisas hacen gala de su civilidad al ver a 
las personas por igual frente al fenómeno del amor. En el siguiente 
verso, una mujer expresa sus emociones y sentimientos a su enamo-
rado. El verso se refiere a un joven labrador que está siendo curado 
por su amada (GS. 317):

Después de que ella le preguntó
al labrador cómo estaba,

enfriando la medicina con el aliento
de su boca, puro y fragante como un loto,

él se la bebió hasta la última gota. (Tiloaṇa).

En la misma tónica, una mujer le comenta a su amiga lo pode-
roso que es el amor. Y es que la mujer del Gāhāsattasaī marca la 
pauta en el ritmo de la vida con sus decisiones, como se aprecia en 
el siguiente verso (GS. 107):
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La nuera del labrador,
cuando vio al hijo
del señor de la casa

parado en la ribera del Godā,
comenzó a descender

por el arduo camino. (Aviakaṇa).

Los versos describen elementos naturales, como un campo de 
arroz, un lago en la noche o una plantación de cáñamos. Estos es-
cenarios son parte del imaginario del amor y después se vuelven ne-
cesarios, ya que resultan propicios para el encuentro de los amantes 
y son clave para que se desenvuelva el kāma. Además, el papel de 
la mensajera (dūtī) o la amiga que aconseja a la mujer enamorada 
es muy importante, porque ambas son parte de la construcción 
del kāv ya. En este verso, el consejo dado por una amiga a otra es el 
núcleo para entender lo anterior, pues siempre habrá otros lugares 
y otros amores para ser feliz (GS. 9):

¿Por qué lloras cabizbaja en los
resplandecientes campos blancos de arroz?

Como una bailarina maquillada
con pintura amarilla, siempre existirá

otra plantación de cáñamo floreciente. (Mahinda).

Otro punto que deseo destacar es la alusión a la mitología. Aun-
que sea una lírica nacida en las aldeas situadas en la ribera del Godā-
varī, la parte inteligible del kāvya también se nota en la transmisión 
de la cultura y la mitología como parte del desarrollo literario del 
kāvya. Esto me hace pensar que los poetas y las poetisas del Gāhā-
sattasaī no sólo son receptáculos sino también transmisores de es-
tos elementos culturales tan necesarios para el kāvya. El siguiente 
verso es ejemplo de lo que intento explicar pues menciona el batido 
del Océano de Leche de donde surge la ambrosía y de donde nace 
Lacchī, en sánscrito Lakṣmī, diosa de la belleza y la fortuna en el 
hinduismo. Pero lo importante no sólo es la aparición de este mito y 
de la diosa, sino la forma magistral como se combina con la cultura 
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de las aldeas del Godāvarī y sobre todo con el amor. De aquí que 
estos versos se vuelvan dignos de imitación por la manera como se 
construye el kāvya (GS. 388):

Llenos de deseo, los viajeros se paran
a ver, sin parpadear, a la hija del labrador,

empolvada con harina blanca,
como si fueran dioses y ella la diosa Lacchī,

quien nació del Océano de Leche. (Surahivaccha).

Los teóricos indios, como el rey Bhoja, han tomado como ejem-
plos de kāvya versos del Gāhāsattasaī para ilustrar la manera tan 
eficaz y magistral de la composición poética. El siguiente verso, en el 
que se establece una hermosa comparación de la cara manchada 
de hollín de la esposa con la luna (GS. 14), se utilizó como ejem-
plo de la figura retórica sāmya o símil en la obra Śṛṅgāraprakāśa 
(ŚPr. II. 416). Veamos el verso:

El marido se rio
de su esposa porque su cara,

tocada con las manos llenas de hollín
por las labores de la cocina,
se pareció a la luna. (Hāla).

El siguiente verso expresa una manera peculiar de entender el 
amor a través de la cocina sofisticada, lo que resulta poco común en 
una aldea. El verso contiene un doble sentido que resguarda entre 
sus palabras mucha elegancia; en él se establece una comparación 
entre la palabra loṇa (en sánscrito lavaṇa), que traduzco como 
“especias”, y cuyo significado se relaciona con la cocina sofistica-
da (esto me indica que la heroína podría ser una mujer de ciudad 
y no de una aldea), y la palabra siṇeho (en sánscrito snehaḥ), que 
traduzco como “amor”, lo que se vincula directamente con la so-
fisticación de cocinar con amor. Además, el desamor por parte del 
marido es muy evidente para pensar en el amor en la separación, 
porque él prefiere elementos de amor menos elaborados, es decir, 
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más de corte rural. Este juego de características hace que las compo-
siciones se vuelvan elegantes y refinadas para considerarlas un kāvya  
(GS. 316):

¡Come lo que desees comer!
¿De dónde crees que obtengo las especias

para cocinar en esta miserable aldea?
Incluso, querido, ¿de qué sirven

las especias donde no hay amor? (Tiloaṇa).

Debemos reflexionar también sobre los diferentes caracteres que 
subyacen en las palabras de los héroes y las heroínas del Gāhāsatta-
saī. Esto hace que la experiencia estética sea más real y el lector o la 
lectora sientan el surgimiento del rasa e incluso se identifiquen con 
él. Así, por ejemplo, el rey Bhoja en su obra Śṛṅgāraprakāśa (ŚPr  
XXIII. 64) toma el siguiente verso como parte del cumplimiento 
del kāvya (GS. 142):

En una pareja, el amor crece con el tiempo,
se alimenta de felicidad e infelicidad.

Si uno muere, en verdad,
vive en la otra persona,

pero la otra también muere. (Vaḍḍharaṅka).

Otro de los escritores que toma versos del Gāhāsattasaī como 
ejemplos de kāvya es Ānandavardhana en su obra Dhvanyāloka  
Este autor estudia las palabras de acuerdo con sus usos, y su teo-
ría se denomina dhvani, es decir, resonancia. El siguiente verso lo 
toma como ejemplo de su teoría, lo que implica que el dhvani es 
parte también del kāvya. En este caso, las palabras se subordinan al 
contexto y a la transmisión de elementos resonantes reflejados en 
las figuras retóricas. Éstas se centran en el sentido y en la sugerencia 
disfrazadas de resonancia debido a su contexto y a su entorno, tal 
como sucede en la teoría del rasa. Al leer este tipo de versos en el 
Gāhāsattasaī, que contienen elementos de una elevada estética lite-
raria, encontramos el poder del sentido, el cual se expresa mediante 
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una resonancia léxica y se basa en el eco del kāvya (DhĀ. II. 24-25). 
Leamos el verso (GS. 173):

Con aretes de pluma de pavo real,
la joven esposa del cazador se pavonea

en medio de las otras esposas,
que visten ornamentos hechos
con perlas de elefante. (Poṭisa).

Ānandavardhana explica que los versos del Gāhāsattasaī ilus-
tran elementos de la teoría del dhvani, porque el kāvya se con-
forma a partir del sentido de los versos y se subordina a la expre-
sión de las palabras. De aquí la importancia de las figuras retóricas 
en la construcción del kāvya y la combinación de las emociones 
y los sentimientos del rasa. En este sentido, la sugestión se esta-
blece mediante la claridad y la vaguedad. La claridad es parte de 
la construcción del kāvya, no así la vaguedad, ya que la sugestión 
del kāvya se entiende a partir de la subordinación de la expre-
sión a la resonancia de las palabras mezclada con las emociones 
y los sentimientos (DhĀ. III. 31). Analicemos el siguiente verso  
(GS. 110):

¡Tía!, ¿por quién, entonces, la nube
se ha tendido supina sobre el lago de la aldea?

Ni los mazos de lotos se han molestado
ni los gansos han emigrado. (Miaṅga).

En este verso, una mujer joven ve una nube y reflexiona sobre 
ella; esta expresión se subordina a la idea perfecta de belleza en la 
construcción del kāvya. Esto sugiere elementos de claridad que 
pueden establecerse dentro de la sugestión como la parte esencial 
del verso, lo cual se constata con la mención del lago, los lotos y los 
gansos, ya que la mujer joven después de visitar el lago piensa en la 
claridad del agua como parte de sus sentimientos y emociones. Ade-
más, la idea se centra en un lugar figurado, donde probablemente 
algún día la protagonista encontrará el amor.
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Quiero terminar refiriéndome a otro autor que ha asegurado 
que el Gāhāsattasaī está constituido como un kāvya. Hablo de 
Mammaṭa, quien en su obra Kāvyaprākaśa destaca el siguiente ver-
so como ejemplo de la resonancia en el kāvya (KPr. II. 8). En él, un 
hombre muestra el lugar oculto y secreto donde desea reunirse con 
su amada. La grulla blanca, brillante por la luna y posada en el loto, 
nos remonta a los estanques, que durante la noche eran entornos 
propicios para los encuentros y los juegos amorosos de los amantes. 
Asimismo, el imperativo ua (en sánscrito paśya), “ve”, indica que 
un varón o una mujer señala a su amante el lugar favorable para la 
cita amorosa. Muchos poemas de esta antología comienzan con este 
imperativo y tienen el mismo sentido. Leamos el verso (GS. 4):

¡Ve, la grulla luce inerte
en la hoja del loto, como la concha

nacarada que rodea la vasija, resplandece
como una esmeralda brillante! (Vodisa).

A manera de conclusión, termino este apartado diciendo que, 
hasta este punto, el análisis que he realizado se ha centrado en una 
descripción del amor en la India, de sus actores, el héroe y la heroí-
na, y en la conformación del Gāhāsattasaī dentro de la teoría del 
rasa y los elementos para considerarlo un kāvya. Para ello me basé 
en argumentos históricos, lingüísticos y literarios que corresponden 
a los aspectos extrínsecos de la antología. En las páginas que siguen 
me centraré en el estudio de las características intrínsecas de la obra, 
para lo cual será preciso atender los elementos más importantes del 
contenido del Gāhāsattasaī como los aspectos sociales, culturales, 
retóricos y poéticos para seguir considerando esta antología como 
un kāvya 
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ASPECTOS RETÓRICOS Y POÉTICOS  
DEL GĀHĀSATTASAĪ

En este apartado comenzaré a estudiar los aspectos retóricos y poé-
ticos del Gāhāsattasaī. Para ello me basaré en los planteamientos de 
los retóricos sánscritos, así como en las diferentes teorías y escuelas 
poéticas indias que se desarrollaron a lo largo de los siglos, pues 
ello me permitirá comprender mejor la forma poética de la anto-
logía. Los aspectos que deben dilucidarse en el Gāhāsattasaī son 
las fisonomías literarias que posibilitan la comprensión de la poesía 
india, ya sea en sánscrito, ya sea en prácrito. En este sentido, cabe 
preguntarse: ¿hay elementos que hagan posible este tipo de lectura 
y análisis en la poesía india, como la atracción, el miedo, la sorpre-
sa, el amor, el erotismo, lo repugnante, etc.? Tales aspectos tienen 
efectos en la mente de los lectores o espectadores, cosa que sigue 
aconteciendo hoy en día. Una pieza poética se manifiesta por medio 
de elementos retóricos. De aquí que me surja otra pregunta: ¿cuáles 
son las razones por las cuales la poesía india produce la necesidad 
de apreciar una pieza poética mediante elementos tales como las 
figuras retóricas? Para responder a estos cuestionamientos es preciso 
estudiar las propuestas de algunos teóricos que se ocuparon de estos 
temas y luego ejemplificar estos conceptos mediante algunos versos 
del Gāhāsattasaī, lo cual me permitirá analizar mejor las teorías 
poéticas y entender la antología.

De acuerdo con Rājaśekhara, en su obra Kāvyamīmāṁsā, la 
facultad creativa (kārayitrī pratibhā) posee al poeta o a la poetisa, 
mientras que la facultad apreciativa (bhāvayitrī pratibhā) posee 
principalmente al lector o espectador (KM. 52). Sin embargo, am-
bas facultades se apoderan del poeta o la poetisa, no sólo la creativa. 
Desde el punto de vista teórico, para los retóricos indios, el entendi-
miento poético o la creatividad del poeta (kavipratibhā) es el factor 
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112 ESTUDIO PRELIMINAR

más importante de la poesía, sin el cual no podría existir ninguna 
composición poética.

Los retóricos sánscritos Daṇḍin, Vāmana, Rudraṭa, Kuntaka y 
Mammaṭa escribieron sobre las causas de la poesía. Daṇḍin acepta 
tres causas: genio innato (naisargikī pratibhā), claro conocimiento 
de las ciencias (nirmalaśāstrajñāna) y constante aplicación y com-
posición de los textos poéticos (amandābhiyoga) (KL. I. 103).

Por su parte, tanto Rudraṭa como Kuntaka (950-1050 e.c.) pro-
ponen las siguientes tres causas: poder intelectual innato (śakti), 
habilidad para el conocimiento de las escrituras y trabajos literarios 
(vyutpatti) y constante práctica en la composición de trabajos poé-
ticos (abhyāsa) (KL. I. 14; VJ. I. 24).

Vāmana también acepta tres causas del surgimiento de la poe-
sía: conocimiento de las normas mundanas literarias y de su com-
portamiento (loka), conocimiento de varias disciplinas del aprendi-
zaje (vidyā) y conocimiento de muchas cosas (prakīrṇa). Asimismo, 
Vāmana describe seis causas del prakīrṇa: estudio de las escrituras 
(lak ṣaj ñatā), práctica en la composición poética (abhiyoga), atención 
a las instrucciones de los preceptores (vṛddhasevā), uso apropiado 
de las palabras o evasión de términos no apropiados dentro de la 
poesía (avekṣaṇa), inteligencia innata de la intuición poética (prati-
bhāna) y mucha concentración mientras se aprende, estudia o com-
pone algún trabajo literario (avadhāna) (Choudhary 1965, 5-13).

Por último, Mammaṭa habla de tres causas de la poesía, que inclu-
yen algunas de las citadas por autores anteriores: intuición innata del 
poder intelectual, competencia de la conducta mundana y también 
del estudio de las escrituras y de los trabajos literarios, y práctica en la 
composición de trabajos poéticos para mejorar la poesía (KPr. I. 3).

Ahora es preciso determinar las tres causas de la poesía para dar 
algunos detalles que proporcionan los autores anteriormente citados.

1. El poder intelectual y la intuición poética (śakti o pratibhā)

Según Rudraṭa, pratibhā es la mejor cualidad de la poesía. Mientras 
que para Kuntaka y Mammaṭa se nace con esta cualidad, para Ru-
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draṭa se trata de una facultad que se refleja en el pensamiento del 
poeta y se presenta de manera espontánea (KL. I. 3). Tanto Kun-
taka como Mammaṭa dicen que pratibhā es el resultado de un buen 
nacimiento, pero que no tiene que ser la base para producir poesía, 
sino que también se tienen que adquirir otros conocimientos para 
poder desarrollarla. De acuerdo con Vāmana, pratibhā es la semilla 
de la creación poética (Choudhary 1965, 5-13); en cambio, Daṇḍin 
lo define como el factor esencial para la creación poética, porque 
es lo que ayuda a absorber el estudio de las escrituras sagradas y de 
otros trabajos poéticos, además de permitir la práctica y la compo-
sición literarias (KD. I. 103-105).

2. Erudición (vyutpatti)

La palabra vyutpatti quiere decir entender, estudiar y elaborar es-
crituras sagradas y textos literarios, al igual que temas considerados 
mundanos. Con la ayuda de pratibhā, vyutpatti llega a ser algo más 
refinado, agudo, milagroso, poderoso, incluso patético y capaz de 
entender lo esencial en la literatura o en el kāvya. Con esto, el in-
telecto asimila los textos que ofrecen una perspectiva amplia del 
conocimiento, con lo cual los retóricos pueden componer poesía. 
Así, los lectores y compositores podrán buscar las sutilezas de la 
literatura, que se verán reflejadas en sus trabajos poéticos.

3. Práctica (abhyāsa)

De acuerdo con los autores mencionados, la práctica es el factor 
que hace al poeta porque, aunque se nazca con la habilidad y se 
adquiera conocimiento, si no se llevan a la práctica, no sirven de 
mucho en el proceso creativo de la poesía. Unidos, los tres factores 
hacen que la poesía o el kāvya pueda producirse.

Una vez mencionados los factores que hacen posible la poesía, 
me enfocaré en definir lo que significa ésta para los retóricos sánscri-
tos. De acuerdo con Bhāmaha, la poesía consiste en la fusión entre 
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la palabra (śabda) y el sentido (artha) (KAl. I. 16). El autor añade 
que la poesía debe estar compuesta con alaṁkāra o figuras retóri-
cas, las cuales se relacionan tanto con la palabra como con el sentido 
(KAl. I. 15). Siguiendo a Bhāmaha, puedo decir que la poesía es la 
unión de palabras y sentido que se expresa mediante los diferentes 
alaṁkāra o figuras retóricas, interconectadas con el rasa dentro del 
kāvya. Indudablemente, esta definición requiere mayor explicación 
y precisión porque, aparte de los alaṁkāra, han de considerarse 
otros elementos.

Según Daṇḍin, el cuerpo de la poesía es un grupo de sonidos 
que indican el propósito del autor (KD. I. 10). Con esto el autor se 
refiere al cuerpo de la poesía, que se conforma de palabras, sentidos 
y alaṁkāra, y su correspondencia entre sí.

Vāmana, por su parte, considera que la poesía es la unión de sen-
tidos y sonidos, carece de errores y está llena de elegancias (guṇa) y 
alaṁkāra. Para Vāmana, las elegancias son el componente esencial de 
una pieza poética, mientras que los alaṁkāra no lo son por sí solas. 
En este sentido, la esencia de la poesía es el estilo (rīti), que se halla 
en la estructura poética, es decir, se encuentra en las palabras, en los 
sentidos, en los alaṁkāra, en el rasa y en su elección, todo ello como 
un conjunto apropiado con elegancia (Choudhary 1965, 20-30). 

La definición de Ānandavardhana se enfoca más en su teoría 
de la resonancia; así, este autor afirma que el cuerpo de la poesía es 
la combinación de palabras y sonidos, mientras que su alma es la 
resonancia (DhĀ. I. 12-13). Sin duda, esto sugiere que la poesía 
no es más que una estructura de belleza interna del significado y 
la construcción de las palabras. Lo importante en este escritor es la 
palabra resonancia (dhvani), la cual define a la poesía, y el lector o 
el espectador tienen la obligación de entenderla.

Kuntaka definió la poesía con base en la doctrina del vakrok-
ti, es decir, el modo indirecto de expresar la poesía. Para Kuntaka, 
ésta es la unión de sonidos y sentidos arreglados de una manera tal 
que se establece un medio de expresión finamente cuidado (vakrok-
ti) y cuyo objetivo es deleitar y apelar a la sensibilidad del lector o 
al que escucha los versos (VJ. I. 7). Algunos estudiosos de la poesía 
sánscrita no aceptan esta definición por varias razones. En primer 
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lugar, la doctrina del vakrokti (como la doctrina del alaṁkāra y 
rīti) se centra únicamente en la parte externa de la poesía. En segun-
do lugar, la palabra vakrokti (al igual que alaṁkāra y rīti, e incluso 
dhvani) es un término técnico utilizado en la teoría poética.

Después de Kuntaka, otra definición importante es la que es-
tablece Mammaṭa, quien considera que la poesía está constituida 
por palabras y sentidos que reflejan impecabilidad, posesión de ele-
gancia y que forjan las figuras retóricas (alaṁkāra) poco usadas 
(KPr. I. 3. 1).

Estas definiciones convergen en todas las áreas de estudio de la 
poética india. Al parecer, la más importante es la que establece el rasa 
o sabor como el elemento central del kāvya. Desde luego, el cuerpo 
de la poesía es la construcción mediante palabras y sentidos, embe-
llecidos con las figuras retóricas (alaṁkāra), pero de algún modo el 
rasa o el placer estético es lo que proporciona a la poesía su alma.

Un tema que no se debe dejar de lado es el del alma o la esencia 
de la poesía. Cabe señalar que el término ātman (alma) pertenece 
a las escuelas filosóficas vaiśeṣika, vedānta y nyāya, y no al campo 
de la poética. Una de las definiciones fundamentales del ātman en 
estas escuelas se centra en el “Alma Suprema”, que se considera la 
esencia de todos los seres vivos y la fuente de todas las sensaciones. 
Según otra definición, ātman sería la base del conocimiento. En 
este sentido, al hablar de conocimiento nos referimos también a la 
conciencia, que incluye el deseo, los celos, el esfuerzo, la felicidad y 
la pena, es decir, todo aquello que se relaciona con los sentimientos 
y las emociones. Los sentimientos se han reconocido como liṅga 
o características del ātman. Evidentemente, la existencia del alma 
mantiene la visión del cuerpo de todos los seres vivos, en especial 
la de los seres humanos. Esto vincula directamente el cuerpo con el 
alma o el kāvya con su esencia. De aquí que los poetas indios ha-
blen del cuerpo de la poesía y también de su alma. Entonces, en este 
contexto, podría decirse que la palabra alma se entiende también 
como prāṇa (aliento) o cetanatā (conciencia), por lo que cuando 
se ausenta del cuerpo éste se vuelve inanimado y por lo tanto inútil 
(Choudhary 1965, 41-42). Desde esta perspectiva, en el campo de la 
poética, la palabra ātman también incorpora los sentidos de prāṇa 
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(aliento) y cetanatā (conciencia). Desde luego, se utiliza el “sentido 
expresado” (vācyārtha) y el “sentido indicado” (lakṣārtha), lo que 
permite deducir que ātman es la esencia elemental de la poesía. Por 
ejemplo, en el Gāhāsattasaī, hay un verso en el que aparece la metá-
fora de un árbol que es comparado con un poeta que toca el alma; 
si una doncella contempla el árbol, éste se inspira y florece con su 
poesía (GS. 405):

¡Oh, árbol asoa, eres un esteta,
inteligente, seductor, hábil para tocar

el alma; incluso si una joven,
tierna como un loto, te toca con su pie,

excitado floreces! (Bahmaāri).

En la poesía, Vāmana utilizó la palabra ātman (alma) por prime-
ra vez cuando se refirió al rīti como el alma de la poesía. Después, 
Ānandavardhana y Viśvanātha emplearon el término para referir-
se al dhvani y el rasa, respectivamente, como el alma de la poesía. 
Por su parte, Kuntaka aceptó al vakrokti como el alma de la poesía 
cuando utilizó la palabra jīvita (vida) en lugar de ātman. Basado 
en esto, Rājaśekhara usó la voz ātman para referirse a la metáfora 
del kāvyapuruṣa o el “hombre poesía” (KM. 19). Para Vāmana, la 
palabra ātman se relaciona íntimamente con el rīti o estilo, mien-
tras que Daṇḍin consideró que padāvalī (fraseología) era parte de 
la poesía (KD. I. 10). El propio Daṇḍin usó la palabra prāṇa (alien-
to) en el sentido de factor vital para la poesía (KD. I. 42). Tanto 
Bhāmaha, como Daṇḍin, Udbhaṭa y Vāmana, en sus tratados, estu-
vieron todos de acuerdo en lo que respecta al cuerpo de la poesía: 
alaṁkāra, guṇa, doṣa, rasa, a lo que Ānandavardhana añadió el  
dhvani 1

1 Es importante aclarar que los alaṁkāra son las figuras retóricas; los guṇa, 
la cualidad poética o los atributos del rasa; los doṣa, los defectos o errores en la 
poesía; el rasa, el placer estético o el deleite poético, y el dhvani, la resonancia 
de las palabras dentro del kāvya. Asimismo, quiero mencionar a un autor que 
propuso otra teoría; se trata de Kṣemendra (siglo ix e.c.), para quien el aucitya o 
lo apropiado es el alma de la poesía (Rentería 2014, 59-65).
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Para entender lo que es el alma de la poesía es necesario tomar en 
cuenta la escuela a la que pertenecen los diferentes autores citados 
anteriormente. Por lo tanto, se requiere prof undizar con mayor 
detalle en lo relativo a las escuelas poéticas y lo que para cada una 
de ellas es el alma de la poesía. En este sentido, la poesía siempre 
se comparó con una mujer hermosa, y las poetisas y los poetas del 
Gāhāsattasaī tenían muy clara esta noción de kāvya (GS. 428):

¿A qué corazón no cautivarían
los senos de una mujer,

placenteros al tacto, pesados,
compactos y muy bien decorados

como un buen kavva?

Ahora bien, me enfocaré en la escuela de los alaṁkāra, cuyos 
teóricos, Bhāmaha, Daṇḍin y Udbhaṭa, plantearon que las figuras 
retóricas son el alma de la poesía. Según Daṇḍin, los alaṁkāra son 
específicamente la esencia principal de la poesía. Para Bhāmaha, los 
alaṁkāra (como el rūpaka o la metáfora) son tan necesarios para la 
poesía como “los ornamentos que decoran la belleza de una adora-
ble doncella, sin los cuales carecería de belleza” (KAl. I. 13). Estos 
teóricos están de acuerdo en llamar alaṁkāra a todos aquellos fac-
tores que embellecen la poesía (KD. II. 1). Para ellos, el anuprasa 
(aliteración), el upamā (similitud) y el rūpaka (metáfora), etc., son 
alaṁkāra. Asimismo, los guṇa (atributos), el rasa (sentimiento), 
el bhāva (emoción), el rasābhāva y el bhāvābhāsa (la apariencia 
del rasa y del bhāva), así como el dhvani y el aucitya, se relacionan 
directamente con los alaṁkāra. Daṇḍin definió el poema épico 
(prabandhakāvya) como un bhāvika alaṁkāra. Desde el punto de 
vista etimológico, la palabra bhāvika se refiere a una pieza poética 
en la que el propósito del poeta es prolongar el sentimiento tanto 
como sea posible por medio del alaṁkāra (KD. II. 365- 367). Los 
miembros de esta escuela, particularmente Daṇḍin, consideran a 
los guṇa (atributos), el rasa (sentimiento), el dhvani (resonancia), 
el prabandhakāvya (poema épico) y algunos otros conceptos toma-
dos del drama como parte de los alaṁkāra. De acuerdo con esto, 
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entonces, no sólo las aliteraciones, las metáforas, los símiles, las ana-
logías, etc., son figuras retóricas; también lo son todos los elementos 
de la poesía que contribuyen a su resplandor y belleza.

Vāmana fue el iniciador de la escuela del rīti (estilo). De acuerdo 
con él, el rīti consiste en un especial arreglo o combinación de pa-
labras, enfocado en los guṇa. Con base en esta definición, tanto el 
rīti como los guṇa comparten el mismo significado. Los guṇa son 
de dos tipos muy diferentes entre sí: los que se conectan con śabda 
(sonido) y los que se conectan con artha (sentido). Para Vāmana, 
rīti, que contiene los guṇa, es el alma de la poesía. Vāmana define 
tres rīti: vaidarbhī, gaudīyī y pañcālī  Vaidarbhī posee todos los 
guṇa (ojas, prasāda, śleṣa, samatā, samādhi, mādhurya, udāratā, 
arthavyakti, saukumārya y kānti); gaudīyā cuenta con dos (ojas 
y kānti), y pañcālī, con otros dos (mādhurya y saukumārya). Un 
tema importante del que Vāmana no se ocupó en su obra es si los 
guṇa que se presentan en los rīti, son de palabra o de sentido. Esta 
teoría se enfoca en dilucidar la presencia tanto de los guṇa como 
de los rīti en la poesía, siempre unidos a los alaṁkāra (Choudhary 
1965, 14-19).

Otra escuela importante para entender la poesía india es la del 
dhvani (resonancia). Según Ānandavardhana, su fundador, el dhva
ni es el alma de la poesía (DhĀ. I. 5). Este término se refiere a la 
resonancia que se expresa cuando el sonido y el sentido se unen 
dentro de la poesía. Para apoyar su teoría, Ānandavardhana estable-
ció que los encantos de la poesía se centran en el dhvani. De hecho, 
afirmó que cuando éste estaba muy bien empleado, un discurso 
podía convertirse en una novela. Ānandavardhana identificó tres 
formas de poesía: dhvani, guṇibhūtavyaṁgya y citra, de acuerdo 
con la proporción de vyaṁgyārtha (dhvani)  Dhvanikāvya tiene 
cinco principales variedades que incluyen el rasa; Guṇibhūtavyaṁ-
gyakāvya tiene ocho. Todas estas variantes de ambos tipos de kāvya 
se subdividen en distintos campos de estudio: sílaba (akṣara), parte 
de la palabra (padāṁśa), palabra (pada), oración (vākya), continua-
ción de la narración (prabandhatva) y citrakāvya, que podría defi-
nirse como la delineación de la poesía. Este tipo de poesía posee los 
tres guṇa (mādhurya, ojas y prasada); los tres rīti conectados con 
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los guṇa, de los cuales Vāmana ya había hablado, y estos encantos 
se conectan directamente con los alaṁkāra. De acuerdo con Ānan-
davardhana, como dice Mammaṭa, incluso los guṇa y los alaṁkāra 
no carecen de resonancia; por el contrario, son parte de ella (KPr  
I. 4). Así, para Ānandavardhana, el elemento dhvani está presente 
en cualquier tipo de poesía. Ésa es la razón por la que lo consideró 
el alma de la poesía.

Cabe añadir que Ānandavardhana y sus seguidores, Mammaṭa 
y Viśvanātha, también proporcionaron definiciones de alaṁkāra, 
guṇa y rīti, e incluso de doṣa (KPr. VII. 49). Con base en el rasa, 
ésa es la mejor variedad de dhvanikāvya. Como se ha dicho, Ānan-
davardhana declaró que el dhvani era el alma de la poesía e incluso 
en algún momento, una vez que aceptó la existencia de todos los 
otros componentes de ésta, los conectó con el dhvani y confirmó 
su posición relevante en la poesía.

Otro enfoque de la teoría poética es el análisis a partir del con-
texto. Kuntaka, quien fundó la escuela del vakrokti, afirmó que éste 
era el alma de la poesía. Para enfatizar su visión, Kuntaka nombró 
su libro Vakroktijīvita, definió vicitramārga y usó la palabra jīvi-
ta (VJ. I. 42). De acuerdo con Kuntaka, vakrokti significa “modo 
asombroso del discurso, nacido de la competencia poética”. En 
otras palabras, el elemento poético que genera encanto en la poe-
sía recibe el nombre de vakrokti (VJ. I. 10). Así, vakrokti incluye 
todas las variedades de la belleza poética ya enumeradas por Ānan-
davardhana. La única diferencia es que Kuntaka lo llamó vakrokti 
y Ānandavardhana lo llamó dhvani. Además, Kuntaka sostuvo que 
el elemento jīvita era el alma de la poesía.

Sin duda, el kāvyāṅga (el elemento poético) que engrandece la 
poesía es el rasa. Bharata se considera el fundador de la escuela del 
rasa. Básicamente, este autor lo aceptó como una pieza importante 
dentro del drama (NaṭŚ. I. 62-63), estableciendo la relación del rasa 
con otros elementos poéticos, como alaṁkāra, guṇa y doṣa (NaṭŚ  
XVII. 94-100). Bhāmaha y Daṇḍin vieron el rasa como un elemen-
to de la épica (KD. I. 21). De acuerdo con Bhāmaha, la discusión 
del rasa es “dulce como un medicamento hecho de un baño dulce” 
(KAl. V. 3). El mādhuryaguṇa de Daṇḍin no es sino el rasavat, 
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que posee el sabor poético de las palabras. Sin embargo, las perso-
nas prueban este sabor “para intoxicarse como las abejas cuando 
prueban la miel” (KD. I. 51). Una de las variedades de mādhurya, 
como lo propuso Daṇḍin, es una agrāmyatā (no vulgar), lo que 
sugestiona al rasa dentro de la poesía (KD. I. 62).

Asimismo, Rudraṭa, quien estuvo influido tanto por la escuela 
de los alaṁkāra como por la del dhvani, al igual que Bhāmaha y 
Daṇḍin, consideró el rasa como el elemento esencial de la poesía. 
También aceptó la importancia del śṛṅgārarasa (KL. XIV. 1-5 y 
37-38) y sugirió que los poetas debían componer poesía de acuerdo 
con el rasa (KL. XII. 2).

Ānandavardhana, quien, como ya se dijo, sostuvo que el dhva-
ni era el alma de la poesía, declaró que rasa era la mejor forma de 
dhvani entre todas sus variedades. Para Ānandavardhana, el poeta 
debía concentrarse sólo en el rasadvani, teniendo gran aprecio por 
el rasa. También estableció que la composición poética expresaba el 
sentido deseado en distintas formas, pero llegaba a ser espléndido 
cuando se unía con el rasa (DhĀ. IV. 8). Mammaṭa, seguidor de 
Ānandavardhana, aseguró que el rasa era una de las esencias más 
importantes de la poesía (KPr. IV. 25-26).

Para Kuntaka, fundador de la escuela del vakrokti, el rasa era el 
néctar de la poesía. Este autor también planteó que “la facultad del 
fulgor” era uno de los propósitos de la poesía (VJ. I. 5), y que la 
poesía sin rasa no lucía ni era elegante, como la riqueza sin genero-
sidad. Durante este tiempo, el rasa se mantuvo como el alma de la 
poesía (AP  CCCXXXIX  9) 

Otra de las escuelas f ue la que floreció en Cachemira duran-
te el siglo xi e.c., llamada del aucityatattva, iniciada por el poeta 
Kṣemendra en su obra Aucityavicāracarcā. El concepto de aucitya
tattva fue desarrollado originalmente por Ānandavardhana (DhĀ  
II. 17; III. 6, 10-14 y 33). Sin embargo, Kṣemendra lo retomó como 
el propósito fundamental de la poesía. De acuerdo con este poeta, 
lo que corresponde a una cosa particular se debe llamar “apropia-
do”, y el aucityatattva es lo que se considera lo apropiado en la 
poesía (AVC. 1). Este elemento, según Kṣemendra, debería perma-
necer en todos los componentes de la poesía, tanto en la palabra 
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como en el sentido, el verbo, el caso, el género, el número, los guṇa, 
los alaṁkāra, el rasa mismo. Kṣemendra se refirió al aucityajīvita 
o lo que da vida a la poesía (AVC. 5-10). De hecho, Kṣemendra no 
usó la voz jīvita (alma) en el sentido de “alma”, sino como “ele-
mento esencial que otorga vida”, el cual debe permanecer en todos 
los elementos poéticos. En consecuencia, aucitya sería el alma de la 
poesía y un elemento fundamental para su construcción.

En conclusión, el rasa se mantuvo como el alma de la poesía 
porque todas las escuelas lo mencionan como parte esencial de ésta. 
En este sentido, al margen de toda implicación negativa, se puede 
concluir que el alma de la poesía es el rasa, apoyado siempre en los 
alaṁkāra 

Ahora bien, es importante mencionar que el análisis y comenta-
rio de una obra se construye desde distintas perspectivas. En el caso 
del Gāhāsattasaī, los versos gātha o ārya intensifican la actividad 
lírica de los pensamientos y sentimientos de los autores recopilados. 
Los objetos de la vida cotidiana, como el agua, el fuego, la tierra, 
etc., son descritos de manera diferente por los poetas y las poeti-
sas. Los versos que componen el Gāhāsattasaī utilizan un sistema 
peculiar de números de sílabas, alternados con un ritmo suave y de 
morfosintaxis sencilla, pero elegante. Los poemas de esta obra no 
responden a lo irresoluble ni exponen lo obvio, aunque las expe-
riencias del lector pueden servir como punto de partida para conti-
nuar como la indagación sugerida.

En la tradición occidental, Aristóteles, en su Poética, no habló 
de la lírica. Al anunciar su materia, al inicio de la obra, declaró: 
“hablemos de la poética en sí y de sus especies, de la potencia propia 
de cada una, y de cómo es preciso construir las fábulas si se quiere 
que la composición poética resulte bien, y asimismo del número 
y naturaleza de sus partes”. Y a continuación mencionó “la epo-
peya y la poesía trágica y también la ditirámbica” (Poet. I, 1447a). 
La exposición de Aristóteles se enfoca más en la epopeya y en la 
tragedia; ambas tienen en común la fábula, que se anuncia como 
el argumento central de las obras. Para Aristóteles, la fábula es el 
alma de la tragedia y de la epopeya. En este sentido, la mención de 
Aristóteles coincide con la teoría india del rasa descrita por Bharata. 
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Asimismo, la teoría de Aristóteles sobre la fábula concuerda con lo 
que es el alma de la poesía.

Lo importante en Aristóteles y en Bharata es que la imitación y 
la creación de versos no son tan relevantes como el alma de la poe-
sía: rasa para el segundo y fábula para el primero.2 Sin embargo, a 
diferencia de Bharata, la lírica no aparece en el tratado de Aristóteles 
porque no hay lugar en él para la perspectiva poética de la lírica. 
Ésta no ha tenido apoyo teórico que la dignifique, porque la fábula 
no es su eje. Para Bharata, en cambio, la lírica es parte esencial del 
drama y, por lo tanto, está sujeta a la teoría del rasa. En efecto, la 
lírica prácrita se entiende a partir de su composición y su versifica-
ción musical, pues el poeta y la poetisa son el objeto del canto, en 
muchas ocasiones hablan en primera persona y se refieren al canto 
de un poema, y esto incluye el verso gāthā. De aquí que sea muy 
importante para Bharata incluir en su tratado la poesía lírica en el 
contexto de la dramaturgia. Cabe destacar que el poema lírico no 
sólo está dirigido a los que se deleitan con él, sino también a una 
persona determinada, presente o ausente, o bien busca expresar en 
todo momento los sentimientos poéticos.

De acuerdo con lo anterior, el poeta y la poetisa del Gāhāsatta-
saī son el sujeto del canto, que a veces es clasificado a partir de un 
comienzo poético. La composición épica siempre exhorta a la musa, 
mientras que la lírica apela a los sentimientos y las emociones. Los 
poetas y las poetisas líricos hablan constantemente en primera per-
sona y se refieren a sus acciones de recitar y cantar el kāvya. Algunos 
se vuelcan al cultivo de su yo individual, centran su preocupación, 
al menos en ciertos momentos, en temas personales.3 En este senti-
do, la lírica india ha buscado siempre una manera de expresar el yo. 
El objeto de la lírica no es la fábula, es el rasa a través del propio 
sujeto, sin que ello signifique que el yo lírico sea real.

2 Con esto no se quiere decir que rasa y fábula sean sinónimos. Cada uno de 
estos términos funciona de acuerdo con sus contextos.

3 Cabe recordar que cualquier escritor se ve indudablemente reflejado en su 
obra. Así, los momentos difíciles no pueden soslayarse desde el momento en que 
la creación artística empieza a perfilarse. Desde luego, el autor también se ve afec-
tado por las lecturas que lo condicionan, además de su entorno personal.
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Así como hay distintas escuelas poéticas en la tradición india, 
también existen muchas maneras de entender y analizar el Gāhā-
sattasaī. Tres escuelas parecen las más adecuadas para esta tarea: 
la del rasa, la de los alaṁkāra y la del dhvani. En la antología se 
menciona específicamente que el rey Hāla escogió entre muchos 
versos adornados con figuras retóricas (alaṁkāra) sólo setecientos. 
Por ello, dado que uno de los criterios era la compilación, fue pre-
cisamente el uso de los alaṁkāra lo que permitió llevar a cabo la 
selección. Leamos el verso (GS. 3):

Entre diez millones de versos,
adornados con figuras retóricas,
el rey Hāla, amigo de los poetas,
recopiló sólo setecientos. (Hāla).

Para los teóricos indios, tanto la epopeya como el drama son de 
suma importancia, no sólo por sus características poéticas sino por 
los valores y sentimientos que transmiten. La lírica también pro-
porciona testimonios, formas diferentes de la vida cotidiana india, 
como ya lo he señalado. Otro aspecto destacado es el impacto signi-
ficante que tiene la lírica india en los tratados poéticos. Por ejemplo, 
en el siguiente verso se ejemplifica un punto relevante: la escuela del 
dhvani, porque nos sugiere que un joven o una joven muestra a su 
amante el lugar preciso para el encuentro amoroso, en este caso un 
estanque (GS. 4):

¡Ve, la grulla luce inerte
en la hoja del loto, como la concha

nacarada que rodea la vasija, resplandece
como una esmeralda brillante! (Vodisa).

Un alaṁkāra muy utilizado en la poesía lírica es la upamā 4 
Este término viene del preverbio upa, con la raíz mā, que significa 
“semejanza, comparación, similitud”. Se trata de una figura retórica 

4 Esta figura retórica se identifica con el símil o comparación (Beristáin 
2000, 96).
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que expresa la igualdad entre dos o más cosas. Desde el punto de 
vista retórico, cada comparación es un tipo de simbolismo en el 
lenguaje, y este mecanismo es la mejor aportación del discurso hu-
mano, tanto para los poetas y las poetisas como para los escritores 
y las escritoras (Banerjee 2002, 56). Tan es así que la comparación 
constituye un medio de enseñanza en los textos clásicos sánscritos. 
El verso citado plantea una comparación mediante la partícula vva 
(en sánscrito iva), que significa “como” o “igual que”. Los dos ele-
mentos comparados son la grulla blanca posada en la hoja del loto y 
la concha de ostra que adorna la vasija. Ambas lucen por su belleza 
y color, igual que la esmeralda. Otra de las cosas que destacan en 
este ejemplo es el dhvani. La inmovilidad de la grulla invita a los 
amantes a transgredir ese entorno de paz y tranquilidad. Es decir, 
se emite un mensaje del rasa de lo erótico, cuyo significado es muy 
claro: hacer el amor. Leamos el siguiente verso (GS. 39):

Aunque tenga a su amante,
aunque no se haya arreglado para la fiesta,

ella consuela a su pobre vecina,
porque su marido está ausente. (Ravirāa).

El verso anterior es sumamente importante para establecer el 
método de análisis poético en el Gāhāsattasaī. Al parecer, la reso-
nancia del poema se centra en una mensajera que no se menciona, 
pero que determina la relación de los amantes, es decir, del héroe 
(la persona que emite el mensaje) y la heroína (quien recibe el men-
saje). Es importante aclarar que en este verso la mujer enamorada 
y su esposo, quien se encuentra lejos, están sufriendo el amor en la 
separación. La mensajera, por su parte, desempeña un papel signi-
ficativo porque es quien consuela a la heroína de la ausencia de su 
esposo. Sin embargo, esta mujer está tan enamorada que no escucha 
las palabras de nadie. Mediante esta explicación se manifiesta la su-
jeción de un amor intenso de parte de la esposa, cuyo esposo está 
fuera. Esto se considera como la verdadera esencia de la resonancia 
(dhvani) en el poema, la cual es recuperada por Hāla en el siguiente 
verso (GS. 428):
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¿A qué corazón no cautivarían
los senos de una mujer,

placenteros al tacto, pesados,
compactos y muy bien decorados

como un buen kavva?

El propósito del poeta aquí no es excitar a los oyentes, sino esta-
blecer la comparación entre unos hermosos senos femeninos y una 
bella composición poética (kavva). Cada comparación tiene que ver 
con una figura retórica denominada paronomasia, que consiste en 
aproximarse en el discurso mediante expresiones que ofrecen varios 
fonemas análogos (paronimia), ya sea por parentesco etimológico 
(en cuyo caso se llama paraquesis), ya sea casualmente. Se trata de 
una metábola, de la clase de los metaplasmos, porque involucra los 
elementos morfológicos de las palabras. Se produce una adición re-
petitiva de varios fonemas en las palabras o en las frases, como ocurre 
en este verso, por lo que puede haber una homonimia parcial (Beris-
táin 2000, 392). Las frases que se comparan y ofrecen una homoni-
mia corresponden a las descripciones de los hermosos senos, ador-
nados con las palabras, lo que lleva a pensar que el poeta compara a 
la mujer con la poesía, y es ahí donde puede verse la paronomasia.

Otra de las figuras que se encuentran en el verso anterior es el 
ākṣepa. Término que proviene del preverbio ā y la raíz kṣip, que sig-
nifica “arrojar, pasar por alto, pasar e inferir” (Banerjee 2002, 40). El 
ākṣepa corresponde a una figura retórica conocida como paralipsis o 
preterición. Es muy usada en la teoría del dhvani, ya que menciona 
algo entre líneas y retóricamente sugiere algo, de donde surge la re-
lación entre las palabras con su contexto (Binimelis 1977, 244). Las 
partes que se omiten aquí se refieren a otros elementos de la teoría 
poética, es decir, los procesos por los cuales se produce una exce-
lente composición poética. Sin embargo, están ahí porque los senos 
de las mujeres cumplen con dicha función. Se trata, pues, de una 
figura de pensamiento que consiste, según se anotó, en subrayar 
una idea omitiéndola provisionalmente para manifestarla a conti-
nuación, es decir, fingiendo que se calla (Beristáin 2000, 406). Para 
ejemplificar esta figura, hay que recordar el concepto del dhvani. El 
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epíteto parimalaṇasuhā (las que poseen senos perfumados) contie-
ne una bella interpretación de sugestión: los varones se deleitan con 
los hermosos senos perfumados de las mujeres, por lo que cuenta el 
poeta. Sin embargo, una bella composición poética, cuyas palabras 
son como el perfume, también causa deleite en los seres humanos, 
lo que lleva a pensar que ambas cosas se producen en el corazón 
(hiae) 

Otra figura que el poeta utiliza en este verso es la utprekṣā o fasci-
nación poética (de los preverbios ut y pra y de la raíz īkṣ), que signi-
fica literalmente “adivinar, conjeturar, percibir o ver con atención”. 
Retóricamente quiere decir “observación fascinante para comparar 
una cosa con otra”. Esta figura retórica se utiliza cuando el poeta 
describe de manera fascinante una cosa y, además, la identifica con 
otra cosa igualmente fascinante (Banerjee 2002, 48). En este caso 
particular, se comparan los senos de las mujeres con las palabras de 
la composición poética. Ejemplo de esta figura retórica es el siguien-
te verso (GS. 257):

Con sus hojas que salen
de las fisuras de la cerca,

el eraṇḍa está como
proclamando a los jóvenes:

“Aquí, en esta casa, la esposa
del labrador habita, con sus grandes

y turgentes senos”. (Uddhava).

Con sus hojas, el árbol eraṇḍa parece estar indicando a los jóve-
nes, como si fuese una mano, el lugar donde vive una mujer hermo-
sa por las dimensiones sugestivas de sus senos.

Al ocuparse de la ciencia del amor, es preciso recordar el tratado 
del Kāmasūtra, de Vatsyayana, que describe los sentimientos de 
los seres humanos. Las actividades que llevan a relacionarse con 
otras personas permiten entender las diferentes circunstancias en 
las cuales llega el amor. En el Gāhāsattasaī, el rey Hāla presenta un 
hermoso verso, en el cual se describe la manera en que el amor surge 
de las miradas de los amantes (GS. 161):
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Cuanto más el viajero, con sus ojos
puestos en ella, abre sus dedos lentamente

y bebe agua, tanto más a cuentagotas
hace que el fino hilo de agua
se atenúe aún más. (Bhāḍḍa).

En este verso, el juego de miradas naturales del amor se puede 
inferir por la primera señal intercambiada entre la cuidadora del 
agua, que atenúa su flujo, y el viajero, que bebe durante mucho 
tiempo, dejando caer el agua de sus manos. Ambos se encuentran 
en éxtasis. El sentido del verso refiere, a través del dhvani, al amor 
que brota entre la muchacha que cuida el agua y el viajero. En este 
verso destaca una figura conocida como anuprāsa o aliteración. El 
término proviene de anu y prāsa, y significa frecuencia repetida. La 
aliteración es una figura de discurso que consiste en la repetición y 
que recurre a una o más sílabas consonánticas o sonidos (Banerjee 
2002, 14). Se trata de una metábola de la clase de los metaplasmos, 
porque involucra los elementos morfológicos de las palabras. Se 
produce por adición repetitiva. Relaciona entre sí voces que ofre-
cen identidad parcial de sonidos, sobre todo si éstos reproducen o 
resultan equivalentes a otro sonido o ruido (Beristáin 2000, 26-27). 
Lo que hace el poeta es repetir los sonidos: jalaṁ jaha jaha, que 
simulan el flujo del fino hilo de agua entre las manos del viajero.

Por otra parte, la presencia de una persona delgada puede des-
tacar, aun entre una muchedumbre, como lo insinúa el siguiente 
verso del rey Hāla (GS. 147):

¡Querido, estas muchachas, a quienes
eres indiferente, no suspiran por ti,

ni lloran más,
mucho menos adelgazan! (Hāla).

Entre los posibles significados del verso sobresale el siguiente: 
“Querido, ellas están sufriendo por amor, ellas te aman y quieren tu 
amor”. Ésa es la razón por la cual se afectan las vidas de las mucha-
chas y los trabajos las perjudican. La pena de amor hace que su cuer-
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128 ESTUDIO PRELIMINAR

po adelgace cada día que pasa. En este verso está presente la figura 
retórica llamada utprekṣā o fascinación poética, la cual es sumamen-
te importante para los líricos porque en ella se muestra realmente el 
sentimiento poético del rasa. Para entenderla en este verso hay que 
retomar el verbo, que da la clave: tumaṁ, que significa “adelgazarse 
o atenuarse”. Esto sugiere la atenuación del cuerpo, porque el suje-
to del poema no ha permitido a las muchachas entrar en su corazón. 
Ésa es la función de la figura. Unida a ella, se encuentra otra que es 
muy usada en la teoría del dhvani: viśeṣokti o acusación peculiar. 
Viśeṣokti significa algo no común, extraordinario, afirmación distan-
te. Esta figura mantiene un registro peculiar cuando se le atribuye 
género o acciones (guṇa, jāti y kriyā) como la causa. Estas acciones 
se deben al hecho de que exhiben algo especial, no común. Es por 
ello que se hace referencia a la figura viśeṣokti (Banerjee 2002, 158). 
Para entender mejor esta figura, tenemos que recordar el significado 
de la palabra mahilā, de origen prácrito. Esto nos ayuda a dilucidar 
que el poema es la causa del desamor por parte de un amigo enamo-
rado. Esta palabra tiene una fuerte conexión con lo que se considera 
no ario y con la palabra mahala, que significa “en el interior de la 
alcoba”. En resumen, las acciones retóricas que se mueven en el 
verso son las que causan que al amigo no lo amen y como resultado 
adelgace como las mujeres mahilā 

Antes de terminar, quiero mencionar otra figura que se utiliza 
mucho en la poesía y es fundamental en la construcción del kāvya; 
se trata del rūpaka, término que proviene de la raíz rūp, que signi-
fica “imitar, formar, representar” (Banerjee 2002, 134). El rūpaka 
corresponde a un alaṁkāra conocido como metáfora. Esta figura 
es muy usada en las teorías del rasa, en la teoría del dhvani y de ma-
nera general en la poesía: menciona algo entre líneas u omite algo 
que retóricamente sugiere otra cosa. Aquí es donde aparece la rela-
ción entre dos elementos comparados (Binimelis 1977, 280). Las 
partes más importantes que afectan la metáfora son los niveles léxi-
co/se mántico de la lengua y que tradicionalmente solía ser descrita 
como un tropo de dicción que se presenta como una comparación 
abreviada y elíptica sin la intervención de un verbo (Beristáin 2000, 
310). Analicemos el siguiente ejemplo (GS. 405):
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¡Oh, árbol asoa, eres un esteta,
inteligente, seductor, hábil para tocar

el alma; incluso si una joven,
tierna como un loto, te toca con su pie,

excitado floreces! (Bahmaāri).

En el verso anterior se omite la función de los verbos y los ele-
mentos de la metáfora son explícitos, es decir, los procesos de com-
paración por los cuales se realiza una excelente metáfora están ahí, 
porque la imagen del árbol asoa cumple con dicha función. Se trata 
de una metáfora que consiste, según se mencionó, en subrayar la 
comparación entre el árbol y un poeta omitiendo provisionalmente 
un verbo. La palabra asoa contiene una bella interpretación de su-
gestión, porque se puede referir a los poetas y a las poetisas. Desde 
esta perspectiva, los lectores se deleitan con las hermosas compara-
ciones de las actividades de los poetas. En efecto, este verso es una 
lograda composición poética y también causa deleite al leerlo, lo 
que lleva a pensar que ambas cosas comparadas se producen en un 
ambiente poético. Asimismo, esta figura funciona de acuerdo con 
su contexto, pues los adjetivos que rodean al árbol asoa refuerzan la 
idea de que se refiere a un poeta, sobre toda la palabra “esteta” (en 
māhārāṣṭrī, “rasia”, en sánscrito, rasika), que se relaciona directa-
mente con alguien que maneja a la perfección el placer estético de 
la teoría del rasa, esto es, un poeta. De aquí mi traducción como 
“esteta” para acentuar muy bien la metáfora.

Estos ejemplos de figuras retóricas en el Gāhāsattasaī no son to-
dos; hay muchísimos más. No obstante, cuando se escribe un texto 
poético se puede adoptar cierto punto de vista, es decir, cierta rela-
ción con el tema. Éstas son las actitudes líricas: se reconocen la enun-
ciación lírica, el apóstrofe lírico y el lenguaje de la canción. Dentro 
del Gāhāsattasaī existe, en cierto modo, una actitud de realismo: el 
yo está frente al ello, lo capta y lo expresa. Los poetas y las poetisas 
nombran, pintan, dan constancia de su realidad, y lo hacen de tres 
formas distintas: la realidad descrita se apoya en las figuras retóricas; 
el objeto poético se constituye mediante el mismo lenguaje (pues hay 
una invención del mundo, de la realidad del poeta o de la poetisa en 
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el texto), y finalmente, como resultado de combinar las dos situacio-
nes anteriores, se observa el detalle de la vida del poeta o de la poetisa 
que sobresale de su realidad y a partir de ésta se inventa un mundo 
ficticio. En los poemas que componen el Gāhāsattasaī, los poetas y 
las poetisas le hablan a un tú o hablan de un tú que se convierte en 
un desdoblamiento de sí mismos o de quien desean ser. Le hacen 
observaciones, lo reconvienen y aconsejan. Los poetas líricos indios 
se conducen con objetividad frente al yo y actúan sobre él. Este 
proceso se funde por completo y se interioriza en el poeta lírico del 
Gāhāsattasaī. Es en la autoexpresión del estado de ánimo donde se 
vuelcan los sentimientos. Sin embargo, los poetas son cuidadosos al 
transmitir o recrear los sentimientos y el estado de ánimo por medio 
de imágenes con ayuda de las figuras retóricas; por ejemplo, no dicen 
que están tristes o están contentos, sino que recrean esa tristeza o esa 
alegría en la poesía misma gracias a la expresión de la palabra, de los 
sentidos, de los sentimientos y de las emociones del amor.
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Quiero comenzar este apartado declarando que la literatura es una 
institución social que utiliza como medio de comunicación el len-
guaje, el cual se erige como un universo social. Los artificios litera-
rios tradicionales, como el simbolismo y la métrica, son sociales en 
su misma naturaleza, son convenciones y normas que sólo pueden 
haberse producido en la sociedad, porque las poetisas y los poetas 
son parte de ésta. Pero, además, la literatura representa “la vida”, y 
“la vida” es, en gran medida, una realidad social, aun cuando tam-
bién haya sido objeto de “imitación literaria” el mundo natural y el 
mundo interior o subjetivo del individuo. El propio poeta o poetisa 
es miembro de la sociedad y tiene una condición social específica; 
recibe cierto reconocimiento y recompensa sociales; se dirige a un 
público, por hipotético que éste sea. La literatura tiene una función 
o “uso” social, que no puede ser puramente individual. De aquí 
que una gran mayoría de las cuestiones planteadas por los estudios 
literarios sean, por lo menos en última instancia o por derivación, 
cuestiones sociales: de tradición y convención, de normas y géneros, 
de símbolos y mitos (Wellek y Warren 2009, 112).

La vida moral y sexual del entorno social en las aldeas del Decán 
se refleja de manera muy marcada en los versos del Gāhāsattasaī  
En relación con la vida sexual, la literatura sánscrita contrasta con 
la literatura prácrita media, que proporciona muchas referencias 
sobre la vida sexual, las cuales son expresadas con mayor amplitud 
y libertad. Por ejemplo, las ofensas sexuales han sido detalladas bajo 
el rubro de crímenes y castigos. A continuación menciono algunas 
prácticas sexuales impropias que se llevaron a cabo en la sociedad 
del rey Hāla, según el Gāhāsattasaī. Los amores prohibidos están 
presentes en muchos versos de esta antología, pues era uno de los 
temas predilectos de la lírica prácrita. En éstos, los poetas y las poe-
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tisas daban cuenta de situaciones diversas y modos de actuar de 
los amantes. Los siguientes versos ejemplifican los actos sexuales 
ilícitos del hijo del jefe de la aldea, quien frecuenta a las prostitutas. 
La aldea padece las consecuencias de este acto reprobable para la 
estructura social (GS. 30):

¡Hijo del jefe, tan cruel,
tan miedoso de tu mujer,
tan feo como el gusano

del fruto ṇiṁva, por tu culpa,
tu aldea está pereciendo! (Hariāla).

Es claro que el hijo del jefe se la pasa fuera de su casa y, cuando 
está en ella, maltrata a su esposa, quien no duerme por la preo-
cupación; sin embargo, su aldea no se ha percatado de este hecho 
reprobable (GS. 31):

La esposa del hijo del jefe
difícilmente concilia el sueño

sobre sus senos con desagradables
cicatrices, infligidas por las heridas,

mientras su aldea duerme dulcemente. (Aṅgarāa).

El siguiente verso expresa la debilidad del esposo que visita la 
casa del jefe de la aldea. En este caso, a la esposa le parece sospecho-
so que su marido pase tanto tiempo con su jefe. Ella se da cuenta 
por las hojas del pāḍala. Tal vez éstas simbolicen que el marido está 
cometiendo actos ilícitos que la sociedad del Gāhāsattasaī nunca 
aceptaría (GS. 469):

Suegra, sólo hay un árbol
pāḍala en la aldea y está en la casa

del jefe de la aldea; en la cabeza
de mi marido hay muchas flores

pāḍala. ¡Esto no está bien!
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Incluso el hijo de un labrador parece haber tenido una relación 
prohibida con una mujer, como parte de estas transgresiones socia-
les (GS. 605):

El hijo del labrador está muy
mimado por los pastelillos

que la esposa del recaudador
de impuestos le ha dado

para comer. Ahora hace “mmm”
cuando huele los pastelillos de otros.

También otra mujer de la aldea se vio involucrada en actos de 
amor ilícitos (GS. 571):

¡Oye, cuñado! ¿Por qué buscas
en vano la media luna en el cielo?

¿Acaso no te has percatado
de que tu esposa, en su hombro,

tiene una fila de ellas?

Incluso una joven virgen está sujeta a los deseos de los aman-
tes, lo que también era mal visto en la sociedad del Gāhāsattasaī  
(GS. 457):

Cuando sus parientes rodearon
la sábana manchada por la menstruación
de la joven novia, el amante de la virgen

la contempló con mirada lasciva.

El siguiente verso muestra a un hombre que tiene mucho apego 
por su esposa infiel e ilustra la psicología del héroe en el estereotipo 
literario. Quiero destacar que la palabra asaī, “infiel” (en sánscrito 
asatī), en el contexto de la lírica, se entiende como “mujer ladina”, con 
una carga negativa. Así que cada vez que se hable de las mujeres infie-
les en los versos posteriores existirá esta carga semántica. Ejemplo de 
esto es el siguiente verso escrito por la poetisa Aṇulacchī (GS. 228):
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Que tu esposa es fiel
y que nosotras somos infieles

a nuestros maridos… Querido,
¿cuál sería la razón de esto?

No hay nadie más joven que tú. (Aṇulacchī).

La forma de la vida sexual de las mujeres mueve a la sociedad 
del Gāhāsattasaī, de acuerdo con los siguientes ejemplos (GS. 104 
y 165):

Una mujer, que llora amargamente,
colecta las últimas flores de la estación

del árbol mahua, pero al verlas le causan
dolor, como si fuesen los huesos de su amante

en la pira funeraria. (Siribala).

Cuando se hace la ofrenda del arado
durante el día más auspicioso
para la siembra del algodón,
las manos de la mujer infiel
tiemblan de deseo. (Kahila).

El siguiente verso trata de las doncellas vírgenes que temen 
a los viajeros, por ello se esconden entre las ramas de los árboles 
(GS. 166):

Preocupadas por que los viajeros
puedan arrancarlas,

las doncellas untan las hojas de los árboles banyan
de espesa sombra con pintura festiva. (Aharāa).

Algunas mujeres parecen corromper a sus vecinas, quienes sue-
len evitarlas porque tienen a sus maridos ausentes (GS. 36):

Una hermosa y joven mujer,
que vive en una encrucijada
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y en la pobreza, con su marido ausente,
y como vecinas a mujeres infieles,

¿acaso no perdería su virtud? (Mahila).

Las mujeres infieles pueden saber cuándo llegan sus esposos 
o amantes gracias a que han entrenado muy bien a sus perros 
(GS. 664):

Con comida y con agua, la mujer infiel
ha entrenado a su perro para dar

la bienvenida a su amante
y ladrar a su esposo cuando vuelva a casa.

Las situaciones sexuales y amorosas son evidentes en la vida coti-
diana que retrata el Gāhāsattasaī. Por ejemplo, en el siguiente verso 
se describe a una mujer casada que se enamoró de un peluquero y a 
la que irónicamente le echa en cara este hecho otra mujer (GS. 417):

¡Tienes razón,
soy una mujer infiel y tú virtuosa;

por ello, aléjate antes de que manches
tu reputación; pero al menos

no deseo a un barbero como la esposa
de alguien que conocemos! (Pālita).

En otro verso, una mujer de la secta de los kāpālika cubre su 
cuerpo con cenizas recolectadas del lugar de una cremación, lo cual 
es muestra de amor y era una práctica muy común en la sociedad 
reflejada en el Gāhāsattasaī (GS. 408):

La kāvāliāi novicia no dejaba
de untar su cuerpo con cenizas

que provenían de la pira funeraria
de su amado, por el deseo de tocarlo

con su cuerpo sudoroso. (Hāla).
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Una mujer infiel emplea una excusa para ocultar a su esposo su 
relación con su amante (GS. 301):

“Acaba de llegar este varón
de la casa de mi familia.”

Así dijo la traicionera aventando
a un lado a su amante,

mientras se abalanzaba al cuello
de su marido súbitamente. (Ahava).

Con el pretexto de una picadura de escorpión, una muchacha es 
conducida a la casa de su amante médico (GS. 237):

Ante la presencia de su marido,
la joven fue trasladada a la casa del médico,

su amante, mientras sacudía sus brazos, apoyada
en las manos de sus mañosas amigas, que gritaban:

“un escorpión la picó”. (Mallaseṇa).

En el siguiente verso se halla otra descripción en la que una mu-
jer presenta su amante a su esposo como una persona que necesita 
ayuda (GS. 297):

“¡Señor, este varón busca refugio
con nosotros, protégelo!”

Así le dijo la esposa infiel a su marido,
a quien se lo presentó rápidamente

cuando de súbito regresó. (Viarḍḍhainda).

El siguiente verso describe a una mujer invocando al dios Kāma 
para que fleche al hombre del que se ha enamorado (GS. 441):

Incluso en mi próxima existencia,
oh, Maaṇa, dedicaré toda mi vida

a la adoración de tus pies si
me prometes atravesarlo con las mismas

flechas con las que tú me heriste.
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El siguiente verso alude a las mujeres casadas que se involucran 
en los asuntos del amor con sus maridos, gracias a las armas que les 
proporciona el dios Kāma (GS. 616):

Kāma tensa su arco cuando
las mujeres habitan con sus maridos:

sus caderas tiemblan poco a poco,
sus ojos parpadean lentamente

y suavemente desenredan su cabello.

El Gāhāsattasaī describe el aspecto económico de la vida basado 
en la prostitución. Esto también es parte de los aspectos sociales que 
encierra esta obra. Por ejemplo, en el siguiente verso se menciona a 
los hombres jóvenes que suelen visitar a las cortesanas (GS. 474):

¿Quiénes aquí fueron ultrajados?
¿Quiénes se sintieron decepcionados?
¿Quiénes han perdido mucho dinero?
Tales son los signos por contar que las

cortesanas llevan como si fuesen rasguños.

También los amantes de las cortesanas aparecen en el Gāhāsatta-
saī y son parte de este proceso económico que sustenta la actividad 
social del amor (GS. 156):

¡Deléitense con los amores
de las cortesanas, con los cuales
se sacia la sed del sabor delicado
de la felicidad de todo el mundo

y se construyen por el camino
miríadas de artimañas! (Hāla).

La propensión al mal es parte de la naturaleza humana. En el 
Gāhāsattasaī se habla de seres humanos con virtudes, pero también 
se hace referencia a los diferentes vicios de las personas. En muchas 
épocas han existido diferentes formas de reprender estos vicios. En 
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este sentido, el Gāhāsattasaī es una fuente importante para conocer 
los castigos y los vicios que aquejaban a las personas en su entorno 
social. Por ejemplo, en el siguiente verso una mujer de noble familia 
tiene una relación ilícita y al parecer muere; sin embargo, la mujer 
no murió; simplemente se desmayó de placer, lo que da un sentido 
irónico y satírico al verso (GS. 360):

El campesino huyó, temeroso
porque pensó que la noble mujer

estaba muerta, cuando ella sólo se había
desmayado por el éxtasis del amor.

La planta de algodón, con sus vainas
blancas inclinadas, parecía burlarse. (Jaṇṇandasāra).

Otro verso del Gāhāsattasaī describe las relaciones sexuales ilí-
citas entre un hombre y la esposa de su hermano. En el siguiente 
verso, una persona amarra los miembros de la esposa de su hermano 
con una guirnalda (GS. 28):

En donde el esposo deseó
colocarle collares de enredaderas frescas,

la joven novia vio la piel erizada de su amante
en cada parte de su cuerpo. (Paṇāma).

Un hombre lanza indirectas a su cuñada, las cuales hacen que se 
ofenda (GS. 59):

Después de que su cuñado se comportó
de una manera impropia con ella,
la esposa, sumisa, no le dijo nada

a su esposo enojón, porque sentía miedo
de que la familia se desintegrara. (Maṇḍahiva).

En el siguiente verso una mujer exhorta a su cuñado a no conti-
nuar con su actitud negativa y lasciva (GS. 35):
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Diario, la esposa de buena familia
narra las hazañas pintadas en la pared

de su casa, sobre Somitti, devoto de Rāma,
a su cuñado, quien tenía malos pensamientos. (Hāla).

Otro verso narra cómo un hombre persuade con malas palabras 
a la esposa de su hermano y de manera irónica la mujer lo compara 
con un perro (GS. 690):

Dime la verdad, cuñado,
¿dónde aprendió el perro
adulador a dar la espalda

tan bien cuando ha terminado
de realizar sus gracias?

La muerte también es un tema social en el Gāhāsattasaī  Por 
ejemplo, en el siguiente verso se menciona a un médico ladrón que 
mantiene secuestrada a una mujer en el bosque luego de matar a su 
familia (GS. 118):

Aunque angustiada por la muerte de sus familiares,
la joven cautiva miró con amor a su secuestrador,

joven y apuesto. ¿Quién aguantaría el enojo,
así sea una persona virtuosa? (Hāla).

En este verso, escrito por la poetisa Asuladdhī, una persona reci-
be severas críticas por la inminente muerte de su esposa (GS. 178):

Yo no soy tu mensajera,
no fuiste ni eres su amor.

¿Quién de los dos hará algo al respecto?
Si ella muere, será tu culpa;

te hablo con palabras honestas. (Asuladdhī).

La violencia contra las autoridades también es castigada y san-
cionada (GS. 396):
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Con cautela, como si fuese
una alta traición al rey,

un viajero le dijo a otro viajero:
“Algo, como una flor que

ha germinado tenuemente,
está allá donde brotan las hojas

de los árboles de mango”. (Bahula).

El siguiente verso alude a una persona que f ue sentenciada a 
muerte, lo cual se refleja en los tambores que podrían representar 
una ejecución (GS. 29):

Ahora, sin ella, yo, que recuerdo
los bellos momentos, escucho
el trueno de las jóvenes nubes

como el tambor de un verdugo. (Kallāṇa).

En otros versos del Gāhāsattasaī se habla del vicio relativo al 
alcohol. Por ejemplo, una joven mujer bebe demasiado en el festival 
de Maaṇa, incitando a la infidelidad (GS. 545):

El cabello trenzado enmarañado
por la mano de su amante y

sus bocas perfumadas con el vino
son los únicos adornos de los amantes

en la fiesta de Maaṇa.

En la poesía, a veces se retrata a los enamorados luego de un plei-
to que se vislumbra en la palabra “orgullo”, todo esto bajo el influjo 
del alcohol (GS. 270):

Levantando la cara, 
con sus manos juntas, su amante

le ofrece una bebida, un trago de vino,
como un remedio para el orgullo. (Vahava).
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El siguiente verso describe la adicción que se tenía por el alcohol, 
utilizando una metáfora que establece una comparación entre un 
hombre viejo y el alcohol fermentado por mucho tiempo. Además, 
menciona la posibilidad de una viudez temprana (GS. 197):

La aldea está llena de jóvenes,
es el mes de la primavera;

ella es joven, su esposo es viejo,
y hay vino añejado también.

¿Morirá siendo virgen si no se libera? (Hāla).

El siguiente verso describe el sitio donde se consumían bebidas 
alcohólicas, la cantina, que se muestra como un lugar deplorable (en 
māhārāṣṭrī pāṇauḍīa, en sánscrito pāṇakuṭī) (GS. 227):

Si el fuego arde en una cantina,
también lo hará en el altar sacrificial.

En verdad, los seres humanos
no deben ser discriminados

por estar en situaciones deplorables. (Hāla).

La descripción de la sociedad en el Gāhāsattasaī está basada en 
el amor y en el erotismo, en un ambiente rural en el que se refle-
ja el orden social de las aldeas, cuyos habitantes eran en su mayoría 
agricultores, divididos en dos clases: pāmara (persona de extracción 
baja) y hālika (labradores). Ambas clases producían ajonjolí y arroz, 
especialmente del tipo śāli, el cual se cultivaba en las riberas del 
Godavarī. Además, producían aceite de varias semillas, cultivaban 
algodón y cáñamo. Veamos el siguiente ejemplo que habla sobre las 
plantaciones de algodón (GS. 359 y 568):

Aun cuando el hijo del señor haya
recogido los copos de algodón,

ve, las manos de su esposa vagan
sin rumbo, con sus vellos erizados

y sus delgados dedos sudorosos. (Hāla).
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El agricultor se deleita en los campos
de arroz como si fuese un pequeño
niño sucio de lodo, que sólo bebe
leche y que siempre está gateando.

En el Gāhāsattasaī se describe a los agricultores que cantan ale-
gremente después de una rica cosecha. Éste es uno de los versos más 
bellos de la antología (GS. 691):

En otoño, cuando el trigo está muy bien
cultivado, el agricultor canta

dulcemente durante
las noches en que la luna es blanca

como los nuevos granos de arroz sin cáscara.

También se menciona la comida que las esposas llevaban a los 
agricultores al mediodía (GS. 694):

¡Mira al tonto agricultor novato: cuando vio
a la muchacha con la comida, en vez de desatar

la cuerda y el cinturón del yugo,
desató la cuerda de la nariz de los toros!

Otra descripción relativa a la vida del campo es la de la cerca o el 
alambrado que rodea la casa de los agricultores (GS. 221):

¿Qué debe hacer ella si,
vacilando de puntitas
y recargada en la cerca
apretando sus senos,

aún no te ha visto? (Bahmaāri).

Es curioso que las cercas se mencionen, porque a través de ellas 
los amantes pueden contemplarse a lo lejos (GS. 220):

Como un ave atrapada en una jaula,
que vuela de un lado a otro,
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tonto, con sus ojos trémulos,
ella te ve a través de su cerca cuando pasas. (Arikesari).

Las casas hechas de hojarasca también se mencionan en el Gāhā-
sattasaī como parte de los elementos de la construcción social, por-
que en ellas vivían las personas de bajos recursos (GS. 315):

La tempestad despojó el techo
de hojarasca de la casa y los rayos

fulguraron a través de las vigas
como si mostraran las nubes a la esposa

desamparada, sentada y llorando
sola por su marido. (Rāahatthi).

Las plantas son otra parte importante del imaginario social del 
Gāhāsattasaī, porque los elementos naturales conforman el ima-
ginario poético de la lírica, y los poemas de esta antología hacen 
referencia a muchas plantas, flores, árboles, frutos, etc. Ejemplo de 
ello es el gran árbol banyan o higuera que se halla en medio de la 
aldea (GS. 94):

Este lugar, adornado con hombres
de valor, es ahora miserable,

como la desarraigada higuera
de la aldea, porque esos hombres

están en el extranjero. (Harakunta).

Los estanques y los lagos son los lugares favoritos para el encuen-
tro de los amantes. En la lírica son muy recurrentes (GS. 491):

Aún no se detiene el flujo de luz
proveniente de la luna,
cual cascada de rayos

hacia el estanque,
y que me impide

estar con mi amado.
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Además, casi siempre van acompañados de lotos, símbolo por 
antonomasia del amor (GS. 110):

¡Tía!, ¿por quién, entonces, la nube
se ha tendido supina sobre el lago de la aldea?

Ni los mazos de lotos se han molestado
ni los gansos han emigrado. (Miaṅga).

Las flores son parte del imaginario de los agricultores, como la 
flor kāsa (GS. 434):

Después de que las noches lluviosas
con nubes henchidas de agua,

como las jóvenes con sus exuberantes
senos, se han ido, en la madre tierra aparecen

brotes de flores y de hierba kāsa,
como los primeros mechones de canas.

Las flores kunda aparecen como una parte esencial en la trans-
misión de elementos dulces para otros seres vivos (GS. 591):

Ansiosa de saborear el dulce néctar
que se destila de los pétalos

de los capullos antes de florecer,
la abeja no puede libar

el tierno brote de las flores kunda 

Los lotos kamala son las flores por antonomasia en la poesía no 
sólo prácrita sino también sánscrita. Estas flores aparecen en mu-
chas situaciones sociales y culturales. Veamos el siguiente ejemplo 
(GS. 78):

Recordamos que se negaba con la cabeza,
mientras le queríamos besar sus labios,

y sus rizos se balanceaban de un lado a otro,
su rostro era como un loto circundado
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por un enjambre de abejas
excitadas por su fragancia.

Las flores kuravaa también forman parte de este imaginario so-
cial del amor (GS. 6):

¿Por qué no buscas una y otra vez
para ti el fruto del kuravaa? Mi amigo,

tu esposa se ríe de ti
volteando su cara de loto. (Maarandaseṇa).

Las flores kalaṁva proyectan su importancia en el amor. El si-
guiente verso muestra la esencia de la naturaleza en la lírica bucólica 
(GS. 37):

La creciente del río montañés arrastra
el árbol kalaṁva por el torrente de agua;

los filamentos de sus flores están escindidos
y las abejas ahogadas,

unas en la superficie, otras en el fondo. (Avaṭaṅga).

Hay una gran variedad de flores en el Gāhāsattasaī. Se mencio-
nan, por ejemplo, las sattala, las mālai y las pāḍala (GS. 621):

¡Abeja, pasas por un momento por encima
de los lotos, después rozas las flores sattala,

luego te quedas pegada a las flores mālai, mas
si las flores pāḍala te arrebatan, mantente ahí!

Las flores vaula dan color de expresión en la lírica del Gāhāsat-
tasaī (GS. 63):

¡Ve la araña que cuelga,
con sus patas hacia arriba,

desde su telaraña por debajo
del techo, como si fuese una flor vaula

pendiente de un hilo apenas visible! (Pālita).
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Por su deliciosa fragancia, las guirnaldas de flores ṇomāliā apa-
recen como las preferidas de las mujeres, los varones y de amantes; 
de ahí la imprecación del poeta (GS. 281):

De todas las guirnaldas, el ṇomāliā
nunca perderá su propia fragancia.

¿Qué otra maldita flor despide un fuerte
aroma distinto al de las demás? (Viaha).

Por ser las favoritas de las doncellas, las flores kusumbha emiten 
un mensaje candoroso en el contexto del amor (GS. 392):

Gracias a ti, oh, kusumbha,
las doncellas desean poder beber tu aliento,
gemir, temblar, mariposear con sus manos

y hacer que sus pulseras tintineen. (Ṇandiuḍḍha).

Las flores mahua florecían de noche y las mujeres iban a reco-
gerlas. Tal vez era el momento en que podían encontrarse con sus 
amantes. De aquí los celos de los maridos (GS. 159):

Mi marido celoso no me permite
recolectar flores mahua en la noche,

él mismo las corta. Pero, madre,
es demasiado estúpido. (Arikesari).

Las flores sehāliā también florecían por la noche y eran muy per-
fumadas, a tal grado que no dejaban dormir a las doncellas porque 
les recordaban a sus amantes (GS. 412):

¡Amigas, váyanse a los brazos de Jāma,
son más de las tres de la mañana. ¿Por qué me hacen esto?

El perfume de las flores sehāliā no me deja dormir;
ustedes mismas intenten conciliar el sueño! (Sirisatti).

Finalmente, las flores maruvaa sirven para tapar las infidelidades 
del amante de las doncellas (GS. 679):
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¡Ay, mujer ingenua! ¿No deberías ser
más discreta cuando la gente pregunta

cómo se comporta tu amado? ¿Qué necesidad
tienen las flores maruvaa de formar
ramos con sus pétalos tan fragantes?

También los árboles son parte del imaginario social del Gāhā-
sattasaī. Por ejemplo, los árboles asoa son los que hacen sufrir a las 
amantes (GS. 7):

Cuando las mujeres tímidas se separan de sus amantes,
los árboles asoa las hacen sufrir.

¿Quién puede, entonces, golpearlos con una patada
si pueden vengarse? (Pāvāraa).

Los árboles kaṅkella se erigen como los favoritos de los aman-
tes. Sus frutos se comparan con las manos de las encantadoras ama-
das (GS. 404):

¡Oh, kaṅkelli,
no hay nada más que puedas conseguir:

tus brotes se han comparado con las manos
encantadoras de las amantes! (Kaḍḍhilla).

Los āmra o árboles de mango son muy recurrentes en la lírica; 
sus frutos son sumamente importantes para la vida social de las 
aldeas, porque representan la primavera. Además, cuando florecen 
estos árboles aparece Kāma, el dios del amor (GS. 543):

El retoño del mango, suegra, aún no
aparece ni sopla el viento malaa;

es mi alma, llena de pasión,
la que anuncia la llegada de la primavera.

Los árboles eraṇḍa son los indicadores para que los amantes se 
fijen en las mujeres hermosas (GS. 257):
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Con sus hojas que salen
de las fisuras de la cerca,

el eraṇḍa está como
proclamando a los jóvenes:

“Aquí, en esta casa, la esposa
del labrador habita, con sus grandes

y turgentes senos”. (Uddhava).

Los kārpāsa o planta de algodón constituyen un elemento indis-
pensable para realizar actos amorosos (GS. 360):

El campesino huyó, temeroso
porque pensó que la noble mujer

estaba muerta, cuando ella sólo se había
desmayado por el éxtasis del amor.

La planta de algodón, con sus vainas
blancas inclinadas, parecía burlarse. (Jaṇṇandasāra).

Finalmente, los árboles māhavī fungen como cerrojos de las ca-
sas de las mujeres hermosas, cuyos maridos se han marchado al ex-
tranjero (GS. 322):

En el patio, los arbustos de māhavī
se han convertido en los cerrojos
de las puertas; incluso el camino,

tras contemplarlo, se ha desvanecido
para las esposas cuyos maridos
se han marchado ya. (Vaccha).

Los frutos de los árboles también son una parte importante en el 
imaginario del Gāhāsattasaī; por ejemplo, el fruto ṇiṁva contiene 
aspectos negativos dentro de la estructura social (GS. 30):

¡Hijo del jefe, tan cruel,
tan miedoso de tu mujer,
tan feo como el gusano
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del fruto ṇiṁva, por tu culpa,
tu aldea está pereciendo! (Hariāla).

Como ya se dijo, los frutos del āmra son los mangos, emblema 
de los amantes y del dios del amor (GS. 62):

¡Ve, el tierno retoño del árbol
de mango, que brota del centro

de un fruto maduro, como si fuese
la punta de la cola de un hālāhala,

que se esconde en la cavidad
de una concha entreabierta! (Brahmirāa).

Los tāla o palmeras también se mencionan en el Gāhāsattasaī 
(GS. 398):

Un par de tallos de palmera,
como aretes de oro, se sostiene

en las orejas hermosas y rosadas abrazando
las mejillas por el deseo de tocarlas.

Los frutos jaṁvū servían para que las bellas mujeres se adorna-
ran (GS. 180):

Se opaca el esplendor
del rostro de la morena,

quien contempla con sus ojos
entreabiertos al hijo de la campesina

que camina alrededor con una hoja de jaṁvū
como un ornamento que pende de su oreja.

Algunas legumbres o semillas se mencionan, como las de tuvari 
(GS. 358):

Mientras está sembrando,
las semillas se pegan a las manos

del campesino, que se humedecen
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por el sudor cuando piensa que pronto
estará haciendo el amor con su mujer
en este mismo campo. (Guṇamandia).

Otra información relevante que proporciona el Gāhāsattasaī 
sobre la actividad social de los agricultores es la domesticación de 
aves, por ejemplo, los pericos que servían como mensajeros de los 
amantes (GS. 553):

¡Suegra! ¿Por qué no saca al
perico que tiene en la jaula dentro
de su alcoba? Él repite a la gente

los gemidos de su intimidad.

Los pavos reales poseen elementos de realeza; sus plumas eran 
muy apreciadas por las mujeres al momento de adornarse (GS. 52):

Con tu cabello alborotado
como la cola del pavo real,

con tus muslos temblorosos,
con tus ojos medio cerrados,

con tu carácter dulce,
con tus placeres sexuales,

¿sabes lo difícil que es
para las personas esto? (Vesara).

Las palomas muestran los lugares escondidos para el encuentro 
de los amantes, como un templo abandonado (GS. 64):

Por los ruidos de las palomas
ocultas entre las vigas,

el templo en ruinas se queja
como una persona que sufre

un intenso dolor. (Pravaraseṇa).

Los gansos son un símbolo de belleza y amor muy recurrente en 
la poesía lírica (GS. 110):
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¡Tía!, ¿por quién, entonces, la nube
se ha tendido supina sobre el lago de la aldea?

Ni los mazos de lotos se han molestado
ni los gansos han emigrado. (Miaṅga).

Los gallos anuncian el amanecer y las personas despiertan asus-
tadas con su canto pensando que están en la casa de sus amantes 
(GS. 583):

Repentinamente el canto
del gallo te despertó; miras
a tu alrededor angustiado
como si hubieses pasado

la noche en la casa de otra;
no te alarmes, es la tuya:

es tu esposa, abrázala.

Los cuervos aparecen con gran frecuencia en la literatura prácri-
ta y sánscrita (GS. 162):

El mendicante fija la mirada
en su ombligo redondo

y ella en su cara de luna,
mientras los cuervos destruyen

tanto su cuenco como su cráneo. (Sasirāa).

Las grullas también son indicadores de los estanques, los lugares 
favoritos de los amantes para encontrarse (GS. 435):

¿A dónde se fue el disco solar?
¿En dónde desaparecieron

la luna y las estrellas? Las lluvias
dibujan, como las marcas de cálculo,
las líneas de grullas en el horizonte.

Otras aves también aparecen y constituyen elementos líricos, 
que favorecen el encuentro de los amantes (GS. 218):
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Debido a que la doncella ha perdido su virginidad,
la bandada ultrajada de aves vuela

desde los arbustos del río,
con sus alas que dicen “¡aaah, aaah!” (Addhandharāa).

También se mencionan algunos animales acuáticos, como las 
conchas nacaradas (GS. 300), los peces pāṭhīṇa o tortugas (GS. 414) 
y las ranas (GS. 391):

La luna, que se refleja en las mejillas
de una mujer con ojos de cervatillo

y con circulares mordidas,
es igual a una vasija adornada con concha

nacarada de color rojo por dentro. (Ahava).

El verano muestra lo que nunca has visto
antes, el fondo del estanque con tortugas

y pequeños peces pāṭhīṇa sufriendo
por el lodo denso, seco y caliente.

Con sus caderas que se mueven
con las olas del agua y con sus manos

que se sostienen de la ribera,
la hembra de la rana y su reflejo

parece como si estuviesen haciendo el amor. (Hāla).

Otros animales se describen en el Gāhāsattasaī, como las arañas, 
que indican los lugares abandonados y favoritos de los amantes (GS  
63), y las abejas, emblemas de amor y pasión (GS. 78). Asimismo, 
los grillos cantan entre los árboles del bosque (GS. 494):

¡Ve la araña que cuelga,
con sus patas hacia arriba, 

desde su telaraña por debajo
del techo, como si fuese una flor vaula

pendiente de un hilo apenas visible!
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Recordamos que se negaba con la cabeza,
mientras le queríamos besar sus labios,

y sus rizos se balanceaban de un lado a otro,
su rostro era como un loto circundado

por un enjambre de abejas
excitadas por su fragancia.

Con el fuerte canto de los grillos,
los árboles del bosque parecen llorar,

porque renacen al contacto de los
vehementes rayos del sol

para sufrir el mediodía del verano.

Venados y antílopes son muy importantes como parte de la ac-
tividad social de los agricultores; estos animales simbolizan el com-
portamiento de los amantes (GS. 603):

Cuando los antílopes se pararon
ante las flechas, cubriéndose

uno al otro, al cazador, inundado
de lágrimas por la melancolía,

se le cayó de las manos su arco.

Las vacas son el símbolo central de la sociedad india y el siguien-
te ejemplo es prueba de ello (GS. 640):

El toro sólo vive para ti
y las vaquillas sólo para el toro;
así que, por favor, querida vaca,
vive, porque la vida de nuestro

establo depende de tu vida.

Los becerros son la metáfora de los nuevos amantes que buscan 
madurar para seguir los sinuosos caminos del amor (GS. 19):

¡Becerro del color de los brotes del kosaṁva,
con tus orejas erguidas,
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antes de ir a la casa que se halla en tu corazón,
debes obtener la blancura de un toro! (Gaja).

Los toros personifican el poder viril de los varones (GS. 460):

¡Mira, la vaquilla, en medio del establo,
muestra su afecto frotando el hueco

entre sus ojos con los cuernos del toro viril!

Los elefantes representan aspectos del comportamiento social 
de las mujeres; partes de su cuerpo son comparadas con partes del 
cuerpo de las mujeres, como símbolo de belleza (GS. 258):

¿Cómo es que ella, con sus prominentes,
apretados, turgentes y grandes senos,

como las dos protuberancias
en la frente de un elefante joven,

no puede respirar, mucho menos caminar? (Kairāa).

El amante que languidece por los actos del amor es como un 
búfalo recién nacido (GS. 65):

Si no tienes una amante,
¿por qué diario duermes
con tu cuerpo cansado

como la cría de un búfalo recién nacido
extasiado por beber la leche? (Muharāa).

El comportamiento de los monos ejemplifica una conducta de 
personajes retratados en el Gāhāsattasaī (GS. 532):

El mono roza el fruto jambū,
salta, sacude la rama,

gruñe con fuerza, pero no se atreve
a arrancarlo, porque se parece

a una abeja que una vez lo picó.
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Los gatos son símbolos de sabiduría en la vejez, por eso a un 
viejo varón se le representa como un gato en los dichos populares 
(GS. 286):

El mundo, que conoce el verdadero
propósito, no se conquista sin un buen

sentimiento. ¿Quién puede engañar
a un gato viejo sólo

con un plato de jocoque? (Bhojaa).

Los perros siempre tendrán una carga negativa, pero son muy 
importantes para representar el comportamiento social de algunos 
humanos (GS. 688):

¡No creas en esos aduladores,
son como los perros;

primero se fañan, pero cuando
se encaminan te dan la espalda!

Los leones encarnan la fiereza y el salvajismo que azoran a los 
habitantes de las aldeas (GS. 175):

¡Vienes tranquila, alma pía!
Ahora este perro está muerto
por el salvaje león que habita

en el espeso arbusto en la ribera del Golā.

Un jabalí y su cría se mencionan en el siguiente verso (GS   
402):

La jabalí deambulaba en los campos
de cebada cerca de la aldea

sin nada que hacer allá; cuando
vio los dientes afilados de su cría,

un chillido emergió de su gran hocico. (Viggaha).
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Tanto la flora como la fauna reflejadas en el Gāhāsattasaī viven 
y se mueven en el mundo fenoménico de la lírica, porque influyen 
en la vida y en el comportamiento social de los seres humanos. In-
cluso afectan su orden social, como lo vimos en los versos ante-
riores. Asimismo, después de analizar la vida social a partir de las 
descripciones de las aldeas, conviene referirse a la ocupación y la 
psicología de los hombres y las mujeres en las aldeas del Godāvarī. 
La mayoría de las esposas, ocupadas como amas de casa, siguieron 
una vida centrada en los menesteres del hogar (GS. 13):

¡Eres extraordinaria en el arte
de la cocina, no sufras!

Aunque se beba el aliento
perfumado de tu boca con el pāḍala rojo,
el fuego ni humea ni arde. (Bhīmasāmi).

Algunas otras dedicaban tiempo al arte culinario (GS. 14):

El marido se rio
de su esposa porque su cara,

tocada con las manos llenas de hollín
por las labores de la cocina,
se pareció a la luna. (Hāla).

Algunas veces se narra cómo los miembros de una familia su-
frían debido a la mala administración del jefe de la familia (GS. 18):

¿Cómo debo soportar, llorando,
la ayuda de los malos familiares?

¡Vean, como si llorara,
el pañuelo gotea agua desde sus bordes! (Siridhammaa).

Bajo la influencia del amor se puede ver la sonrisa de una señora 
de casa enojada con su esposo (GS. 11):

Cuando el niño trepó
a la espalda de su padre arrodillado
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una sonrisa se iluminó en la señora de la casa,
aunque estuviese dolida por el enojo. (Duggasāmi).

En todo momento, los varones tenían que abandonar a sus es-
posas debido a sus negocios y a sus constantes viajes. Por ello, las 
mujeres expresaban su sufrimiento por el abandono y el dolor de 
su corazón, causado por la separación. En ocasiones, suplicaban a 
quienes iban a los lugares de trabajo de sus esposos que les dieran 
información sobre ellos y les dijeran que regresaran pronto a casa, 
además de pedirles que hicieran llegar a sus cónyuges sus cartas de 
amor (GS. 244):

Mi pluma está dormida en mis dedos
temblorosos y sudorosos, ni siquiera

he pasado de un “hola”, querida amiga,
¿cómo comienzo a escribir mi carta? (Andha).

En otros casos, las esposas intentaban impedir que el marido 
partiera. También está la esposa que pregunta a sus amigas cómo 
puede dejar de sufrir porque su esposo se marchará (GS. 47):

La esposa, cuyo marido está a punto de partir,
vaga de casa en casa preguntando a las esposas
que han sufrido la separación de sus maridos

por el secreto de sobrevivir a la despedida. (Sīha).

Muchos versos del Gāhāsattasaī mencionan emotivos senti-
mientos de amor, tanto por parte del esposo como de la esposa. 
Así, cuando los varones salen a tierras lejanas (GS. 24), las mujeres 
sufren en sus hogares la separación (GS. 124):

La separación de lo que se ama
y la presencia de lo que no se ama,

ambas son ingratas, incluso dolorosas;
por ello, debes verlas con buenos ojos. (Vasuāri).
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¡Tía, parece que en el mundo de los humanos
no existe el amor sincero!

Entonces, ¿quién se ha separado? Y si hubiese
una separación, ¿quién viviría ante esto? (Rāma).

Hay ejemplos de la pérdida de la compostura de algunas mujeres 
en ausencia de sus esposos; así, una mujer no duerme durante la 
noche porque hace el amor y durante el día descansa (GS. 66):

Durante las largas noches de invierno
debes dormir, pues tu marido se ha ido

por largo tiempo; no es bueno que duermas
durante el día. (Kantesara).

También hay esposas que desean la muerte ante la ausencia de su 
amado (ekaggāma pavāso) (GS. 43):

El fuego de la separación se mantiene
con el eslabón de la esperanza.

Pero, mamá, durante la ausencia
de mi amado fuera de la aldea,

desearé la muerte. (Amia).

Aunque el esposo y la esposa estén separados, en sus pensa-
mientos viven unidos, pues ambos sufren la pena de la separación 
y abrigan la esperanza de una reunión futura. Mientras ésta llega, la 
esposa adelgaza con la entrada del verano (GS. 613):

Por tu culpa, ella
adelgaza: ¿cómo pudiste
preguntarle, burlándote,
por qué? Lo hago ahora

en el verano, porque lo expresó
antes de romper en llanto.

Durante el verano, la esposa, cuyo marido vive en el extranjero, 
llora con prof unda pena y espera el monzón para que regrese su 
amado (GS. 70):
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En el verano, las cumbres del Viñjha
se ven pintadas de negro por los bosques

incinerados. Mujer, cuyo marido está de viaje,
cálmate, aún no hay nubes frescas del monzón. (Baddhāvahī).

Es común que el esposo viva feliz durante el monzón, porque 
corre para encontrarse con el amor de su esposa (GS. 696):

Cuando se inicia el monzón,
el viajero corre con su alma

a su casa, toma muchos atajos,
destroza cada cosa y todo lo devora. (Hāla).

Se puede hallar también la descripción de los viajeros que, du-
rante el otoño, beben y atraviesan el lago para llegar a su casa, por-
que los lotos azules recuerdan a sus amadas esposas (GS. 624):

En el otoño, los viajeros sedientos
beben agua clara en el lago,

viendo los rostros
de sus amadas esposas,

fragantes como los lotos azules.

También hay un verso que describe la relación amorosa de la 
esposa de un viajero con otro (GS. 669):

Aquí duerme mi suegra, aquí yo
y aquí todos los sirvientes.
¡Viajero, ciego de la noche,

no podrás dormir hoy en mi cama!

La pena nace en la mente de un viajero cuando siente la brisa 
vernal (GS. 443):

El terrible viento vernal del sur sopló
y fortuitamente alcanzó al viajero,

que sufre como el señor de los kuru 
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De igual manera, un viajero no desea partir por el sufrimiento 
de su esposa (GS. 501):

Cautivo de la zozobra, el viajero
ya no quiso partir cuando

vio palidecer el rostro de su esposa
al momento de su despedida.

Durante la ausencia de los esposos, las mujeres renuncian a sus 
adornos, pues su belleza se opaca por las lágrimas que derraman 
(GS. 34):

Durante tu ausencia, oh, moroso,
ella, con su cara maculada

por las lágrimas derramadas,
no logra su belleza, como el estandarte
erguido en el carro del Sol. (Aṇaṅga).

Incluso una esposa de noble familia solía mantener escritas en 
la pared de su casa la promesa del regreso de su marido (GS. 170):

De la corriente de agua que fluye
a través de las fisuras de la casa destrozada

por el huracán, la noble mujer protege,
con la palma de su mano,

el día preciso marcado en su muro. (Jaaseṇa).

Una joven mujer repite muchas veces las palabras de su esposo 
que recibió por conducto de un mensajero (GS. 198):

Esa hermosa mujer tiene miles de excusas;
mientras te observa, no podrá escucharte,

aunque le des muchas veces el mensaje
que le envío. (Surahivaṁsa).

Una señora de noble familia avanza sigilosamente en la oscuri-
dad de la noche para encontrarse con su amante (GS. 249):
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“En este momento me iré con mi amado
aunque esté oscuro”.

Así pensó la señora, con sus ojos cerrados,
paseándose de un lado a otro dentro de su casa. (Mucaria).

El poder del amor se hace cada vez más fuerte cuando una joven 
de noble familia se encuentra con su amante agricultor (GS. 360):

El campesino huyó, temeroso
porque pensó que la noble mujer

estaba muerta, cuando ella sólo se había
desmayado por el éxtasis del amor.

La planta de algodón, con sus vainas
blancas inclinadas, parecía burlarse. (Jaṇṇandasāra).

En la sociedad india que refleja el Gāhāsattasaī siempre aparecía 
el desconcierto de los varones ante la menstruación de sus esposas, 
porque estaba estrictamente prohibido tocarlas durante este perio-
do, aunque era muy común que la prohibición no se cumpliera 
(GS. 457 y 530):

Cuando sus parientes rodearon
la sábana manchada por la menstruación
de la joven novia, el amante de la virgen

la contempló con mirada lasciva.

Si la gente se enoja, que se enoje;
si la gente es insolente, que lo sea;

a quién le importa. Ven, mujer en flor,
olvida tu periodo; acurrúcate a mi lado,

que no puedo dormir.

Como una señal de su ciclo menstrual, la mujer solía untarse la 
cara con una mezcla de aceites y polvo de azafrán (GS. 22):

Recordamos los ardientes besos
en su cara pintada con ghaa rojo,
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sin tocar su frente ni su nariz maquillada,
sólo sus apasionados labios acorazonados. (Vaṅgaviāra).

Aun durante este periodo, algunas parejas se besaban y podían 
realizar otros juegos sexuales (GS. 520):

Aquel que con intensa ternura
me besó, aun cuando tenía
mi rostro untado de ghaa,
ahora lucha por tocarme,

aun cuando esté adornada con joyas.

Las ropas de las mujeres manchadas por su primera menstrua-
ción indicaban que ya se podían casar (GS. 457):

Cuando sus parientes rodearon
la sábana manchada por la menstruación
de la joven novia, el amante de la virgen

la contempló con mirada lasciva.

Las muchachas probablemente usaban azafrán en su baño diario 
y flores para adornarse (GS. 145):

Sus amigas preguntaron:
“¿Por qué deshojaste las flores
de azafrán sobre tus senos?”

La joven ingenua sonrió
mostrando las marcas de las uñas. (Valāicca).

En las sociedades de la India antigua, la relación amorosa entre 
la esposa del hermano más grande y el hermano más chico de éste 
era algo muy común. En el Gāhāsattasaī se mencionan algunos 
ejemplos de este tipo de relaciones prohibidas (GS. 28):

En donde el esposo deseó
colocarle collares de enredaderas frescas,
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la joven novia vio la piel erizada de su amante
en cada parte de su cuerpo. (Paṇāma).

En muchos casos, la esposa del hermano más grande nunca con-
fesaba a éste la conducta de su hermano más chico, para no causar 
ningún conflicto en la familia (GS. 59):

Después de que su cuñado se comportó
de una manera impropia con ella,
la esposa, sumisa, no le dijo nada

a su esposo enojón, porque sentía miedo
de que la familia se desintegrara. (Maṇḍahiva).

Esto también se puede observar en la literatura sánscrita; hay que 
citar el caso de la mujer que explica al hermano más chico (quien 
tenía pensamientos lascivos) la conducta de Lakṣmaṇa, hermano de 
Rāma, cuando éste se encontraba en el exilio (GS. 35):

Diario, la esposa de buena familia
narra las hazañas pintadas en la pared

de su casa, sobre Somitti, devoto de Rāma,
a su cuñado, quien tenía malos pensamientos. (Hāla).

Hay versos que reproducen los reproches de las mujeres por las 
palabras aduladoras de sus cuñados, así como por el carácter co-
rrompido de algunos de ellos (GS. 571):

¡Oye, cuñado! ¿Por qué buscas
en vano la media luna en el

cielo? ¿Acaso no te has
percatado de que tu esposa, en su

hombro, tiene una fila de ellas?

En la sociedad que retrata el Gāhāsattasaī, el poder estaba con-
centrado en el jefe de la aldea, llamado gāmaṇi (en sánscrito grā-
maṇī), quien administraba y controlaba todo lo ocurrido en el lu-
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gar. Hay versos que hablan del hijo del jefe, que se caracteriza por 
ser un varón de mala conducta no sólo con la aldea sino también 
con su propia familia (GS. 31):

La esposa del hijo del jefe
difícilmente concilia el sueño

sobre sus senos con desagradables
cicatrices, infligidas por las heridas,

mientras su aldea duerme dulcemente. (Aṅgarāa).

A veces las esposas y las hijas del jefe de la aldea se describen 
como personas con mala reputación por su comportamiento las-
civo (GS. 370):

¡Idiota!, ¿acaso no te dijo nada?
La hija del jefe de la aldea,

frente a sus familiares,
te miró con sus ojos medio abiertos,

con su cara sutilmente volteada
y sin parpadear ni un momento. (Bahurāhaa).

También puede suceder lo contrario: hay versos que dan cuenta 
de la buena reputación y la protección que el hijo del jefe de la aldea 
dispensaba a los habitantes de ésta (GS. 630):

Sus familiares desconfiaban
y sus enemigos le temían;

pero el hijo del jefe de la aldea,
aunque muy joven,

ha demostrado ser un excelente
protector de su aldea.

Cuando el jefe de la aldea moría, su hijo mayor se quedaba en el 
cargo y se ocupaba de los deberes para con la aldea y su familia, pro-
curando mantener en alta estima el nombre de su padre (GS. 634):
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El jefe de la aldea, a punto de morir,
no se cansaba de repetirle a su hijo:
“Actúa de manera correcta para que
no te avergüences de mi nombre”.

Para el mantenimiento del orden, el jefe de la aldea dependía 
administrativamente de un tipo de policía llamada dauḥsādhikas 
(literalmente, “los guardianes de las puertas”, y que traduzco como 
“vigilantes”) (GS. 557):

¡Árbol vaḍa, que das a los patios
de las casas sombra cuando la luna

aparece, el pueblo encuentra un
excelso refugio en ti y no le da miedo,

a pesar de que tiene un líder vigilante y cabal!

En el siguiente ejemplo, la esposa del cobrador de impuestos 
(bhoginī o bhojaka) se muestra obsequiosa con un joven porque 
está enamorada de él (GS. 605):

El hijo del labrador está muy
mimado por los pastelillos

que la esposa del recaudador
de impuestos le ha dado

para comer. Ahora hace “mmm”
cuando huele los pastelillos de otros.

Algunos versos hablan de la belleza de la hija del jefe de la aldea, 
que cautiva la mente de los hombres de su comunidad (GS. 593):

¡La hija del jefe de la aldea
posee virtudes y belleza tales

que a todos los hombres de la aldea
los ha convertido en dioses

incapaces de parpadear!
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También hay un verso que describe situaciones comprometidas 
(GS. 84):

¡Hermosa mujer, el hijo del labrador
se ha demacrado por tu culpa, y su esposa,

aunque celosa, ha comprendido
la tarea de una mensajera! (Īsāṇa).

Cada noche las muchachas encienden las lámparas de sus casas, 
pero tienen mucho cuidado de evitar derramar lágrimas cuando 
sienten una pena profunda, porque esto se considera como un in-
dicio no auspicioso (GS. 222):

La esposa del viajero acomoda la lámpara
con el cuello de lado por miedo a padecer

las lágrimas derramadas, que han emergido
por la remembranza de su amado. (Bahmaāri).

El parpadeo de los ojos de las mujeres, en la sociedad del Gāhā-
sattasaī, se consideraba un signo auspicioso (GS. 137):

¡Oh, mi ojo izquierdo, si por tu parpadeo
mi amado llega a casa, entonces

te recompensaré con su larga mirada,
mientras mantengo mi ojo derecho cerrado! (Sattihatthi).

En la India antigua, las personas también creían que algunas 
mujeres eran poseídas por seres fantasmales (GS. 386):

¡Agárrala, no le tengas miedo,
sólo está corriendo en círculos:

ella no está poseída por ningún demonio,
sólo es la esposa de un viajero

espantada por el tronido del rayo! (Duddhara).
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En el subcontinente indio siempre hubo numerosos mendigos 
en las aldeas, los cuales vivían de limosnas y llevaban su comida en 
cuencos llamados karaṅka. El nombre de la vasija en la que guarda-
ban las limosnas era caṭua (en sánscrito caṭula) (GS. 162):

El mendicante fija la mirada
en su ombligo redondo

y ella en su cara de luna,
mientras los cuervos destruyen

tanto su cuenco como su cráneo. (Sasirāa).

En algunas aldeas había médicos que curaban enfermedades y en 
el Gāhāsattasaī hay varios versos que hablan sobre la actividad que 
realizaban estos profesionistas. Son interesantes estos testimonios 
porque dan idea de los problemas que aquejaban a los habitantes 
de las aldeas (GS. 602).

El hijo del labrador no tiene
nada, aquí en este pueblo

miserable no hay un médico,
y la hija del jefe de la aldea

se está muriendo.
¿A quién le hablamos?

Debe recordarse la anterior referencia a una mujer que fingió 
una picadura de escorpión para visitar al médico porque éste era su 
amante (GS. 237):

Ante la presencia de su marido,
la joven fue trasladada a la casa del médico,

su amante, mientras sacudía sus brazos, apoyada
en las manos de sus mañosas amigas, que gritaban:

“un escorpión la picó”. (Mallaseṇa).

Los aldeanos sufrían por muchas enfermedades y los encargados 
de curarlos eran los médicos (GS. 363):
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Como una enfermedad sin cura,
como vivir sin dinero con los familiares,

como ver prosperar al enemigo,
así es tu separación de insoportable. (Vāmaeva).

En el Gāhāsattasaī hay palabras que se refieren a la actividad 
de los médicos; por ejemplo, suhapucchaa (en sánscrito sukha
pṛcchaka), que literalmente significa “el que pregunta por el bien-
estar” y que designa a la persona que preguntaba por un paciente, 
que normalmente era su amante (GS. 50 y 51):

Aunque me traigas de lejos
a un hombre difícil de obtener,
que pregunte por mi bienestar,

fiebre bendita, si te llevas mi vida,
no serás la culpable. (Saggavamma).

Si la disentería es fuerte o no,
¿te importa algo? Tú, que preguntas

por mi bienestar, bello, tan bien perfumado,
no me toques más,

huelo a tu perfume. (Kāla).

La suhapucchiāī (sukhapīcchikā) era la mujer que realizaba la 
misma labor que el suhapucchaa (sukhapṛcchaka) (GS. 317):

Después de que ella le preguntó
al labrador cómo estaba,

enfriando la medicina con el aliento
de su boca, puro y fragante como un loto,

él se la bebió hasta la última gota. (Tiloaṇa).

A partir de estos versos se puede inferir que cuando una enfer-
medad afectaba a una familia, un amigo, una amiga o un pariente 
iba a preguntar por la situación de la persona enferma.

En la antología también se mencionan algunas enfermedades co-
munes, como jara (jvara), “fiebre” (GS. 50), y āmajara (āmajvara 
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en sánscrito), que es la fiebre que específicamente causa la disentería 
(GS. 50). También se habla del uso de una especie de vendas blan-
cas para los raspones y las heridas, sobre todo aquellos producidos 
durante el encuentro de los amantes (GS. 458):

Con el pretexto de colocarse
un poco de ungüento, lentamente,
con su dedo trémulo, la doncella
aplica un vendaje en las heridas

de sus labios adornados con signos de amor.

Las personas solían beber medicamentos fríos y amargos (GS  
317):

Después de que ella le preguntó
al labrador cómo estaba,

enfriando la medicina con el aliento
de su boca, puro y fragante como un loto,

él se la bebió hasta la última gota. (Tiloaṇa).

Si era necesario, durante la enfermedad, los médicos adminis-
traban ciertos tipos de drogas para mejorar la vida del paciente. 
Cuando éste estaba muy enfermo y ponía en riesgo la vida de otros, 
lo ayudaban de forma gradual (GS. 336):

Como si fuese el remedio
que aviva a su hijo,

la suegra, sin tener otro trabajo,
protege a su nuera,

cuya vida ha vuelto a su garganta
al ver las nuevas nubes. (Vihala).

También hay un verso en el que se hace alusión a los pacientes 
que están sordos y ciegos (GS. 240 y 558):

Las matronas arruinaron a mi esposo,
como un jarro de azufaifas en la mano de un ciego;
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ahora están celosas de mí. En verdad, la capucha
de la cobra comienza en la cola. (Aṇurāa).

La cesta se redujo a cenizas,
los garbanzos no se han tostado,

mi amado se ha marchado y
la molona de mi suegra

aún está en casa: es como
tocar una flauta para sordos.

Curiosamente, el Gāhāsattasaī contiene extensas descripciones 
de la vida feliz que se lleva en el ambiente rural, mientras que las 
descripciones de la vida urbana son muy escasas (GS. 77):

El viajero, que se ha protegido del fuego
producido por los árboles en los bosques,
se atormenta, como si estuviese enojado, 

por el frío de la ciudad donde vive.

El extraordinario retrato que se hace de los hombres sabios los 
presenta como intachables ante las peores circunstancias, impertur-
bables en la adversidad, humildes en la prosperidad y firmes frente 
a los peligros (GS. 380):

Serenos en la adversidad,
humildes en la bonanza,
decididos en el peligro.

En las buenas y en las malas,
los hombres sabios nunca

cambian de carácter. (Paṇāla).

La igualdad entre el pensamiento y la aseveración se consideró 
en la sociedad india como el noble camino de la conducta. En este 
sentido, hay un verso en el que se lee un lamento por la pérdida del 
ser amado (GS. 32):
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Sólo tú, querido, practicas la manera
de comportarte honorablemente.

Ahora, para unas personas estás en su corazón,
para otras únicamente en su palabrería. (Bhojaa).

Acerca de las transgresiones de los habitantes de las aldeas, hay 
un verso que describe el pensamiento de la gente y los secretos co-
municados a las buenas personas que no se rebelaron a quienes 
peleaban entre sí (GS. 321):

A la hora de la muerte,
el fuego consume los enigmas

de un hombre honesto,
avejentados en su corazón

y no expuestos al final de las peleas. (Hāla).

Las buenas personas conocían la verdad y ninguna pena podía 
afectarlas (GS. 286):

El mundo, que conoce el verdadero
propósito, no se conquista sin un buen

sentimiento. ¿Quién puede engañar
a un gato viejo sólo

con un plato de jocoque? (Bhojaa).

En varios versos se describe a las buenas personas (GS. 265):

Aunque dependa de su propia
voluntad y actúe con tolerancia,

una buena persona, con la expresión
de su rostro inquebrantable, nunca

concuerda con los deseos de una mala persona,
porque depende de su alto nacimiento. (Hāla).

Sin embargo, el mismo poeta recomienda un punto medio en el 
actuar (GS. 224):
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Prefiero algo intermedio.
¿De qué sirve una mala persona

o, en todo caso, una persona buena?
Una persona malvada causa

dolor por su presencia, una persona
buena por su ausencia. (Hāla).

En la sociedad antigua de la India, los esposos de buena familia 
solían comportarse bien o mal con sus esposas, sin olvidar los privi-
legios que les daba su parentesco (GS. 24):

La separación de lo que se ama
y la presencia de lo que no se ama,

ambas son ingratas, incluso dolorosas;
por ello, debes verlas con buenos ojos. (Vasuāri).

Las familias apreciaban a las esposas de los mendicantes que pro-
venían de familias nobles, porque tanto amigos como parientes se 
acercaban a aquéllos por conveniencia, y las esposas los protegían 
por las donaciones opulentas que les daban (GS. 38):

Al proteger la gracia de su marido
desgraciado, quien se piensa noble,

la señora de la casa se enoja con sus parientes,
porque llegan con riquezas. (Cullogaha).

La poligamia prevaleció en gran parte de la región del Decán, 
no sólo en las familias de los cazadores, sino también en las familias 
nobles (GS. 529):

Las otras esposas derramaron
un mar de lágrimas cuando vieron,

en el hombro del marido, ungüento
de ghaa de la cara de su esposa en flor.

Hay otro verso que muestra a una esposa celosa porque su ma-
rido está con las concubinas (GS. 79):
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Es como proclamar su suerte al
no ducharse la rival, mientras

la otra esposa, durante el día festivo,
se alista con adornos después de bañarse

con agua tibia y perfumada. (Kaṭilla).

La juventud de la segunda esposa suele causar celos en la primera 
(GS. 382):

Cuando vio los senos firmes
y turgentes de su nueva esposa,

la primera cónyuge suspiró
y sus mejillas menguaron. (Mattagainda).

El sentimiento de hostilidad se halla en cada una de las esposas 
de un hombre (GS. 362):

¿Cómo es, hija, que pienses que
el muchacho está en tu contra?

Su vida está de por medio,
está más demacrado, adelgaza,

se cansa por la fuerza
y se va menguando. (Bhāula).

Según otro verso, el amor de la primera esposa por su marido 
puede causar una profunda impresión (GS. 122):

Consumido por el verdadero amor
de su nueva esposa,

el cazador lleva su arco a través del bosque,
aunque haya sido tallado

para proteger el afecto de su primera mujer. (Kaṇṇautta).

No se puede criticar al jefe de la aldea por mantener muchas 
esposas en su casa (GS. 449):
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Todas las esposas del dirigente
de los guerreros están adornadas

para seguirlo en la muerte; sin embargo,
incluso en ese momento de amargura cruel,

sus miradas se hunden en su amado.

En el Gāhāsattasaī, algunos versos hablan de las esposas, espe-
cialmente de la más joven, quien divulga sus amores secretos a los 
tíos maternos (GS. 93), a las tías paternas (GS. 110) y a las hermanas 
de su madre que hablan de matrimonio (GS. 644):

Cuando lo vi en ese momento,
tía, él me vio sin complacerse,

como la sed insatisfecha
con el agua de un sueño. (Vajja).

¡Tía!, ¿por quién, entonces, la nube
se ha tendido supina sobre el lago de la aldea?

Ni los mazos de lotos se han molestado
ni los gansos han emigrado. (Miaṅga).

¡Mira, cuando las cantantes comienzan
a entonar las canciones de boda, a la joven

novia se le eriza la piel, como si ellas
quisieran escuchar el nombre del novio!

El Gāhāsattasaī recalca el código de conducta de las esposas que 
saben discernir entre lo bueno y lo malo, entre la felicidad y la infe-
licidad de los miembros de su familia, como cabezas de la estructura 
social familiar. Por el contrario, otras esposas son despreciadas por 
su mal comportamiento (GS. 513):

¡Hijo mío, las mujeres son quienes
conocen lo bueno y lo malo, la felicidad

y la infelicidad del hogar; pero otras
son la perdición de las personas!
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Otro verso da un indicio de la costumbre social que impedía a la 
mujer hablar con su esposo o mirarlo directamente en presencia de 
personas más viejas, aunque ella pudiera sentir felicidad al escuchar 
las palabras de su esposo (GS. 618):

La maldita vergüenza impide
que el cuerpo actúe de forma
natural, incluso delante de sus
padres parados no se le puede

obligar a no usar sus oídos.

Era muy común que las buenas muchachas expresaran el enojo 
causado por el amor sonriendo en vez de censurar, prodigando exce-
sivas atenciones en vez de comportarse orgullosamente, y llorando 
en exceso en vez de pelear (GS. 514):

El camino de las excelsas
doncellas es sonrisas en vez

de reproches, cortesía
en vez de agravios

y lágrimas en vez de peleas.

Las muchachas de noble familia atendían delicadamente a sus 
esposos (GS. 293):

Entre más viejo, feo
y encorvado sea el esposo,

más atractivo se vuelve
para las mujeres de buena familia. (Poṭṭisa).

Los deseos y los anhelos de las personas indigentes siempre se en-
contraban en un estado inactivo en sus mentes, mientras esperaban 
el momento de despotricar en contra de las nobles familias. Esta 
idea se menciona en el Gāhāsattasaī (GS. 612):

Esta muchacha es tan
tímida que los sentimientos
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despertados en ella al verte
son como los deseos de los pobres,

sólo se cumplen en el corazón.

Las buenas esposas algunas veces asumían las responsabilidades 
que les correspondían (GS. 608):

La recién casada se despidió
de la risa coqueta y de sus paseos

superfluos; luego el peso
de la familia recayó en ella.

La esposa de un hombre pobre sabía cómo comportarse para no 
avergonzar al marido (GS. 472):

Cuando le preguntan los pobres
suegros a la esposa embarazada
qué más desea comer, ansiosa

por no causar pena a su marido,
simplemente responde: “agua”.

Durante el invierno, las familias pobres se pueden reconocer sus 
ropas invernales (GS. 329):

En el invierno, las personas humildes
se pueden reconocer por su ropa vieja,

olorosa a boñiga quemada,
ennegrecida por el humo y de fibras ásperas. (Aṇhaa).

La esposa era considerada una persona buena que solía rescatar 
a los miembros de su familia de la pobreza (GS. 285):

¡Madre, hasta las aves llenan sus buches
sin ninguna preocupación! Si el ser humano

fuese bueno, habría inclinación
para rescatar a los desolados. (Alakka).
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Finalmente, los matrimonios eran muy bien vistos en la socie-
dad reflejada en el Gāhāsattasaī, porque eran un rito muy impor-
tante. Tan es así que los dioses también participaban de la ceremo-
nia (GS. 69, 644 y 645):

Durante su boda,
las amigas de Pavvaī sabían que sería feliz,

porque Pasuvaiṇo tiró lejos
su brazalete de la serpiente Vāsui. (Aṇurāa).

¡Mira, cuando las cantantes comienzan
a entonar las canciones de boda, a la joven

novia se le eriza la piel, como si ellas
quisieran escuchar el nombre del novio!

¡Creo que los matorrales de caña,
así como mis jóvenes enamorados,

se burlaron de mí cuando escucharon
la solemne canción de bendición

en la víspera de mi boda!
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ASPECTOS CULTURALES DEL GĀHĀSATTASAĪ

El Gāhāsattasaī no sólo describe la vida social; también aborda 
cuestiones culturales, incluyendo festividades, música, adornos fe-
meninos, el culto a los dioses, lo que se mezcla con los aspectos so-
ciales. En este sentido, debo tomar en cuenta que los aspectos tanto 
sociales como culturales se tienen que estudiar bajo la óptica del 
concepto literario del amor, porque ambos son parte de una sola 
estructura narrativa. A continuación describo los principales ele-
mentos relativos a la cultura del Decán.

Cuando se acercan los días de fiesta, las personas comienzan a 
realizar preparativos y el júbilo empieza a aumentar con su perfec-
cionamiento (GS. 68):

El festival no ha resplandecido,
como la luna llena que apenas

se asoma, como la pasión, que al final
deja un mal sabor, como la gratitud

cuando no hay obsequios. (Kālaiīva).

Las festividades ocasionan que las mujeres usen decoraciones 
especiales para hacer lucir su belleza, aunque su marido esté ausente 
(GS. 39):

Aunque tenga a su amante,
aunque no se haya arreglado para la fiesta,

ella consuela a su pobre vecina,
porque su marido está ausente. (Ravirāa).

Hay un verso que se refiere a la costumbre de triturar el trigo 
hasta convertirlo en harina para la fiesta (GS. 626):
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¡Mira, como dos gansos que descansan
bajo la sombra de su rostro de loto,

ella tiene, en sus dos senos, la blanca
harina molida para la fiesta!

Al final de las festividades, las esposas solían distribuir comida 
dulce a sus vecinos (GS. 605):

El hijo del labrador está muy
mimado por los pastelillos

que la esposa del recaudador
de impuestos le ha dado

para comer. Ahora hace “mmm”
cuando huele los pastelillos de otros.

Se conoce un verso que menciona una festividad que se inicia 
cuando los rayos de la luna llegan a tocar la tierra (GS. 466):

¡Hermosa, estás satisfecha ahora,
tus actos irascibles te acometerán!
¡Ojos de gacela, en esta noche de

festejo radiante, la luna está partiendo!

Durante la primavera, la festividad de la luna llena inundaba 
de júbilo a los varones, que enloquecían por los caminos, tocando 
música y golpeteando los tambores. En la festividad del equinoccio, 
las jóvenes solían vestir ropas adornadas con flores de colores; esta 
celebración estaba dedicada a Kāma, dios del amor (GS. 546):

Las muchachas de los pueblos,
con sus senos turgentes, sólo

se ponen delicadas blusas color
del azafrán y arrebatan el corazón

de los jóvenes durante la fiesta de Maaṇa.

La festividad de la primavera estaba dedicada a las jóvenes mu-
jeres porque solían perfumarse con el olor del vino, donde siempre 
vivirá Kāma (GS. 545):
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El cabello trenzado enmarañado
por la mano de su amante y

sus bocas perfumadas con el vino
son los únicos adornos de los amantes

en la fiesta de Maaṇa.

Los varones regalaban a las mujeres objetos durante las festivi-
dades del equinoccio; este hecho se consideraba grato y placentero 
(GS. 369):

¿Por qué limpias el adorno empolvado
que te obsequiaron en la fiesta phaggu

inocentemente? Ya has limpiado también
el sudor que baja a tus senos como jarrones. (Sūra).

El Gāhāsattasaī contiene referencias a las casas donde vendían 
bebidas embriagantes que se utilizaban en las festividades, tales 
como el vino o el licor (GS. 197):

La aldea está llena de jóvenes,
es el mes de la primavera;

ella es joven, su esposo es viejo,
y hay vino añejado también.

¿Morirá siendo virgen si no se libera? (Hāla).

Se encuentra en un verso una mención de que la gente gustaba 
beber licor durante las festividades. Para calmar el enojo del amor, 
las mujeres algunas veces daban vino a sus amantes (GS. 270):

Levantando la cara,
con sus manos juntas, su amante

le ofrece una bebida, un trago de vino,
como un remedio para el orgullo. (Vahava).

Dentro de las familias, las mujeres de los campesinos pintaban 
los arados con marcas auspiciosas en un día sagrado, antes de co-
menzar a cultivar los campos de algodón (GS. 165):
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Cuando se hace la ofrenda del arado
durante el día más auspicioso
para la siembra del algodón,
las manos de la mujer infiel
tiemblan de deseo. (Kahila).

Durante las festividades, las familias solían colocar jarros auspi-
ciosos en las puertas de sus casas, costumbre que se mantiene hasta 
la fecha (GS. 140):

Ella, con sus ojos de loto
que contemplan del camino,

espera tu llegada con sus senos
como un par de jarros

auspiciosos puestos en la puerta. (Hāla).

Cuando llegaban los huéspedes a una casa, se colocaban guirnal-
das de bienvenida que adornaban los arcos de la entrada (GS. 262):

Por tu culpa, muchacho,
la pobre mujer, sentada todo el día

bajo el arco de la puerta
de su casa, se marchita

como una guirnalda colgada
que da la bienvenida. (Duvviḍḍhaa).

Cuando una persona partía al extranjero, se ponían en la puerta 
jarras de agua con hojas de mango frescas y adornadas con las pri-
meras flores, como signo de buen augurio para el viajero (GS. 143):

Con el brote nuevo del árbol de mango,
adornado con sus primeros racimos,
no impedirás la partida de tu amado;

hija mía, no llores, sólo lo harán los jarros
durante su viaje. (Vṛḍḍharaṅka).
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La parte más importante del Gāhāsattasaī describe a las mujeres 
y sus costumbres. Así, por ejemplo, las esposas del jefe de familia 
solían adornar sus casas con una piel moteada de venado pegada a 
la pared, como lo atestigua el siguiente verso (GS. 631):

¡Viajero, si para comprar pieles
moteadas de los ciervos tendrás
que ir a otro lado, nuestro joven

cazador ya no tensará más su arco
en contra de los venados!

Las mujeres usaban una especie de toga azul para cubrir su cuer-
po (GS. 395):

La plenitud del vientre, de los senos
y de la espalda de la ilustre mujer,

que escaparon de su ropa azul,
lució como el dígito de la luna

frente a las nubes henchidas de agua. (Mīṇasāmi).

Las mujeres también solían cubrirse la cara con una especie de 
velo que tal vez hacía alusión al matrimonio (GS. 674):

¡Si deseas, guapo, las alegrías
de admirar la luna en todas sus fases,

contempla tiernamente su rostro
mientras su velo se desliza suavemente!

A menudo, las mujeres usaban un atavío teñido de azul y ropa 
sedosa (GS. 521):

No te alejes de ella pensando
que su ropa de seda azul cubre
su cuerpo. Cuando comiencen

a hacer el amor, poco a poco
se irá despojando de ella.
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El ṇavaraṅgaa (en sánscrito navaraṅgaka) era un ropaje que las 
mujeres usaban frecuentemente (GS. 241 y 461):

Habiéndose puesto su vestido nuevo,
al que no está acostumbrada, la nuera del labrador,

mírenla, no cabe en las calles de la aldea,
aunque estén muy anchas. (Mauūha).

¡Mira el vestido nuevo de la esposa infiel,
el cual arrojó cuando hacía el amor

y permaneció bajo la pérgola
como signo de la virtud olvidada!

Durante las festividades, las mujeres solían repartir dulces a sus 
vecinos. En este caso la muchacha viste su ropa nueva para hacerlo 
(GS. 328):

¡Ingrato, la pobre muchacha,
con la esperanza de verte,
ahora viste su ropa nueva,

llevando pastelillos de casa en casa! (Dhaṇaṁjaa).

En la época del Gāhāsattasaī, era muy común el voto llamado 
sāmasavala (en sánscrito śyāmaśabala), que consistía en quemar el 
cuerpo de los difuntos y después arrojar sus cenizas al agua (GS. 185):

Por tu separación, su labio arde con frecuencia,
su respiración se calienta y se prolonga,
sus lágrimas la bañan por todos lados,

como si fuese el ritual funerario del sāmasavala 

Hasta la fecha, las poetisas y los poetas hacen referencia a los 
adornos de las mujeres (piezas artesanales con motivos de la natu-
raleza: flores, plumas, etc.), los cuales son un tema recurrente en la 
poesía porque resaltan la belleza femenina. Asimismo, los adornos 
son muy importantes porque se comparan con los ornamentos poé-
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ticos, es decir, con las figuras retóricas. Además, en el Gāhāsattasaī 
los adornos son una representación del amor y el erotismo desde la 
óptica de la teoría literaria. Por último, cabe añadir que, en la época 
antigua, las mujeres (ya fueran casadas o solteras) usaban ajorcas, 
pulseras, brazaletes, entre otros accesorios (GS. 133, 283 y 453):

En la cama y con los ojos cerrados,
dentro de su fantasía, la imagen
de su amado apareció; se abrazó

tan fuerte que sus ajorcas se aflojaron.

Sus familiares se tranquilizaron;
los brazaletes de la esposa

del viajero, que rodeaban sus manos,
tintinearon mientras daba

vueltas en su cama. (Alaṁkāra).

¡Amigo, dime honestamente! Te pregunto:
¿acaso las pulseras de todas las mujeres

se hacen grandes en sus muñecas
cuando sus maridos están ausentes?

Los brazaletes que usaban las mujeres indicaban que éstas eran 
viudas (GS. 540):

Para asegurarse de que no se veía
como una viuda, sus amigas

muchas veces le pusieron brazaletes
a la muchacha enojada,

como si fuesen vendedoras de pulseras.

Entre las joyas preciosas que utilizaban las personas para ador-
narse, se encuentran los rubíes (GS. 75):

¡Ve, la parvada de loros
desciende de la bóveda celeste
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como si fuese un collar de rubíes
y esmeraldas que penden

del cuello de Siri en el cielo!

Otra piedra preciosa que se menciona constantemente es la es-
meralda (GS. 394):

En el monzón, el pavo real
estira su cuello para beber

las gotas de agua que cuelgan
de la punta de la hierba

como si fuesen las perlas ensartadas
por la aguja de esmeralda. (Pālita).

Las perlas que se extraían de la cabeza del elefante eran muy 
valiosas (GS. 173):

Con aretes de pluma de pavo real,
la joven esposa del cazador se pavonea

en medio de las otras esposas,
que visten ornamentos hechos
con perlas de elefante. (Poṭisa).

Otra piedra preciosa que se menciona es el zafiro (GS. 310):

Una persona no sólo se conquista
por sus cualidades, sino también por lo que es.

Sin mostrar interés en los zafiros hermosos,
los pulinda prefieren los frutos de los guñja. (Samariṇasa).

También hay referencias a otras piedras preciosas (GS. 671):

Al no encontrar ninguna
otra situación en sus senos

turgentes y redondos, el collar
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ASPECTOS CULTURALES DEL GĀHĀSATTASAĪ 187

de perlas sólo baila en ellos como
las burbujas espumosas en el río Jamuṇā.

Asimismo, hay versos en que se menciona un tipo particular de 
collar llamado kaṇṭhiā (en sánscrito kaṇṭhikā), hecho de rubíes y 
esmeraldas (GS. 75):

¡Ve, la parvada de loros
desciende de la bóveda celeste

como si fuese un collar de rubíes
y esmeraldas que penden

del cuello de Siri en el cielo!

Las mujeres también solían usar aretes de oro (GS. 398):

Un par de tallos de palmera,
como aretes de oro, se sostiene

en las orejas hermosas y rosadas abrazando
las mejillas por el deseo de tocarlas.

Los lotos rojos eran adornos apreciados por las personas 
(GS. 176):

Tú, que soplas el polen de los lotos rojos
que el viento levanta de sus oídos,

y con los ojos cerrados, insaciable los besas,
¿no eres acaso uno de sus dioses? (Pālita).

Los lotos azules son flores preciosas que servían como adornos 
(GS. 323):

Si sus ojos no fuesen capullos en el dulce
placer de contemplar a su amado, entonces

¿por qué no observan los lotos azules
que penden de sus orejas? (Vasanteaseṇa).
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Las hojas del árbol jaṁvū también eran ornamentos para las 
mujeres (GS. 180):

Se opaca el esplendor
del rostro de la morena,

quien contempla con sus ojos
entreabiertos al hijo de la campesina

que camina alrededor con una hoja de jaṁvū
como un ornamento que pende de su oreja.

El tallo de palma también se empleaba para confeccionar ador-
nos (GS. 398):

Un par de tallos de palmera,
como aretes de oro, se sostiene

en las orejas hermosas y rosadas abrazando
las mejillas por el deseo de tocarlas.

De igual modo, se usaban collares de enredaderas y cadenitas de 
oro (GS. 28 y 211):

En donde el esposo deseó
colocarle collares de enredaderas frescas,

la joven novia vio la piel erizada de su amante
en cada parte de su cuerpo. (Paṇāma).

Nadie ha obtenido el dulce placer sexual
de ascender tus caderas.

Tu cadenita de oro abraza la magnanimidad
en el agua y en el fuego. (Vāsavarāja).

El oro siempre fue un material muy utilizado en los adornos y 
solía acompañarse de piedras preciosas (GS. 628):

¡Verano, ayuda a los encuentros amorosos
sacando agua y llenando las malezas
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con hojas tiernas; tú, piedra filosofal,
oro de la dicha, nunca perecerás!

La actividad del orfebre se menciona en el Gāhāsattasaī (GS. 191):

Las personas que ni siquiera
saben saludar son menos valoradas

por la gente; como los balances
de los orfebres, aunque sin el akkhara,

son soberbios de los khaṁdha. (Pāvacchīla).

El joyero se desprestigia cuando frota las esmeraldas con otras 
joyas y las ofrece como piedras comunes (GS. 629):

¡Esmeralda, un curso
de joyeros ineficaces

te ha enterrado mucho tiempo
en la piedra y ahora no eres más

grande que una semilla de sésamo!
¿Qué puedo decir de tu valor?

El uso de artículos de madera se hace evidente a partir de la men-
ción del serrucho y el hilo que utilizaban los carpinteros para medir 
(GS. 153):

Cuando su corazón está partido
insoportablemente por el serrucho de la separación,

sus lágrimas, ennegrecidas por el kajjal,
se manifiestan como el hilo de la medición. (Sāhilla).

En el Gāhāsattasaī también aparecen mujeres que fabrica-
ban guirnaldas y que solían venderlas en un mercado al aire libre 
(GS. 599):

Ansioso de contemplar los hermosos
miembros de la tejedora de guirnaldas,
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el joven amable está a su alrededor
con la excusa de preguntarle

los precios de las flores.

En la sociedad del rey Hāla, la pintura y la música estuvieron 
muy presentes. Prueba de ello son los versos donde se habla de los 
retratos pintados en las paredes de las casas (GS. 217):

Se debería tener un amigo que,
aun en la adversidad, en todo momento y lugar,

no te dé la espalda como el retrato
pintado en la pared. (Pālita).

Otro verso da testimonio del uso continuo de los retratos 
(GS. 485):

Mi corazón habita en tu corazón,
mi mirada se enclava en tu rostro

como si estuviese pintado en un cuadro,
mas mi cuerpo mengua sin tus abrazos.

Las pinturas descoloridas también se mencionan en esta antolo-
gía (GS. 614):

La virtud de esta pintura
descolorida es que la persona

que sostiene a su amante
entre sus brazos ni siquiera
por un momento lo deja.

Se puede pensar que los pintores empleaban muy bien el color. 
Hay un verso que se refiere a sus instrumentos, como el pincel y los 
lienzos (GS. 658):

Cualquier cosa que la mente desee
pintar en el lienzo del corazón

con los pinceles de la esperanza,
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como un niño juguetón,
se borra con una sonrisa traviesa.

Otro verso se refiere al rostro del ser amado como si fuese una 
pintura en el cielo (GS. 531):

A cualquier parte del cielo que mire
surges delante de mí como si estuvieses
pintado; toda la bóveda celeste parece

traerme una cadena de imágenes tuyas.

La música, como actividad cultural y social, es muy importan-
te y también está presente en el Gāhāsattasaī. Los músicos de los 
tiempos antiguos utilizaron una especie de tambor para producir 
un sonido dulce y especial (GS. 253):

Mientras un vil, de doble moral,
tenga comida, suena dulce;

cuando se la acaba, el canalla
suena mal como un tambor.

En otro verso se describe la manera de tocar la viṇā con los de-
dos (GS. 561):

El enjambre de moscos,
sobre los hombros del búfalo,

zumba cuando éste frota sus cuernos
trémulos produciendo un zumbido
como el de la viṇā cuando la tañen.

Las flautas de aliento también son parte fundamental del reper-
torio musical de las aldeas (GS. 558):

La cesta se redujo a cenizas,
los garbanzos no se han tostado,

mi amado se ha marchado y
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la molona de mi suegra
aún está en casa: es como

tocar una flauta para sordos.

En un verso se describe al héroe como un tesoro de todo arte 
(GS. 421):

Contemplarlo es alegría para mis ojos,
tocarlo con mis manos me pone feliz

y no imploro para conquistarlo,
porque es mi luna amada,

como el tesoro de todo arte. (Rājarasika).

Al parecer, había maestros que se dedicaban a enseñar todo tipo 
de artes (GS. 477):

Al hacer el amor con múltiples y confusos
placeres, ¿quién es el maestro que instruye

a las mujeres? Uno puede aprender cualquier
cosa simplemente mostrando algo de afecto.

El arte de hacer el amor también era importante no sólo social-
mente sino culturalmente (GS. 590):

¡Mamá, el perico repitió delante
de sus papás el elogio de mi arte de amar;

en ese momento no supe
qué hacer ni dónde meterme!

En el siguiente verso se menciona a una joven damisela que solía 
aplicar cera en sus labios durante el invierno para esconder las mor-
didas hechas por su amante (GS. 458):

Con el pretexto de colocarse
un poco de ungüento, lentamente,
con su dedo trémulo, la doncella
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ASPECTOS CULTURALES DEL GĀHĀSATTASAĪ 193

aplica un vendaje en las heridas
de sus labios adornados con signos de amor.

El Gāhāsattasaī muestra un aspecto relevante no sólo de la vida 
social sino también de la educación de las personas. En la vida social 
y cultural, la educación forma parte del crecimiento y el desarro-
llo emocional de los seres humanos, y estos elementos interactúan 
siempre en el seno de la sociedad. Un ejemplo de ello es el verso que 
habla de los que reciben una mala educación y las consecuencias de 
ésta (GS. 191):

Las personas que ni siquiera
saben saludar son menos valoradas

por la gente; como los balances
de los orfebres, aunque sin el akkhara,

son soberbios de los khaṁdha. (Pāvacchīla).

Por el contrario, hay personas que se alegran de estudiar las com-
posiciones poéticas y a las que les encantan las discusiones que les 
permiten entender las diferentes figuras retóricas y deleitarse con un 
buen kavva (GS. 428):

¿A qué corazón no cautivarían
los senos de una mujer,

placenteros al tacto, pesados,
compactos y muy bien decorados

como un buen kavva?

El siguiente verso revela un manejo excelente de la elocuencia 
(GS. 450):

Tía, sus palabras pueden ser
las mismas, pero suenan muy

distinto, porque dependen de su
sentido, unas con afecto, otras con injuria.
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La astrología también formaba parte de la educación en la anti-
gua India. Los astrólogos solían hacer sus cálculos de acuerdo con 
los signos zodiacales (GS. 435):

¿A dónde se fue el disco solar?
¿En dónde desaparecieron

la luna y las estrellas? Las lluvias
dibujan, como las marcas de cálculo,
las líneas de grullas en el horizonte.

El martes se consideraba no propicio para los viajeros, por lo que 
ese día no solían iniciar ningún viaje (GS. 261):

Malos augurios: martes y días lluviosos
complacen a los viajeros, quienes están

ensimismados en el dulce goce de acariciar
los senos redondos de sus esposas. (Duvviḍḍhaa).

La gente pensaba que, durante los eclipses, la luna era devorada 
por un planeta llamado Rāhu (GS. 319):

¿De dónde provienen las ofensas
de la boca de un buen hombre

enardecido por el enojo?
Los rayos de la luna vierten ambrosía

aun cuando están en la boca de Rāhu. (Avantivamma).

En el Gāhāsattasaī, se consignan muchos adagios y proverbios 
que empleaba la gente de las aldeas (GS. 240, 243 y 542):

Las matronas arruinaron a mi esposo,
como un jarro de azufaifas en la mano de un ciego;

ahora están celosas de mí. En verdad, la capucha
de la cobra comienza en la cola. (Aṇurāa).
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La gentileza es el acto del maestro,
el corazón de los amantes,
la tolerancia de los fuertes,

la palabra de los sabios
y el silencio de los ignorantes. (Sundara).

La caña de azúcar y las buenas
personas producen dulzura al paladar,

logran crear placer y felicidad
en el corazón, generan sabor y afecto,

aun cuando las opriman y acosen.

Es preciso abordar a continuación el tema del matrimonio. En 
esta antología se hace referencia a las mujeres que solían cantar can-
ciones auspiciosas acompañadas con el laúd para obtener un buen 
matrimonio (GS. 644):

¡Mira, cuando las cantantes comienzan
a entonar las canciones de boda, a la joven

novia se le eriza la piel, como si ellas
quisieran escuchar el nombre del novio!

Para deleitarla, en estos versos, las cantantes comunican a una 
mujer que es el momento de casarse (GS. 645):

¡Creo que los matorrales de caña,
así como mis jóvenes enamorados

se burlaron de mí cuando escucharon
la solemne canción de bendición

en la víspera de mi boda!

Al cuarto día de la ceremonia después del matrimonio tiene lu-
gar la primera separación de los recién casados (GS. 646):

Sus manos y las de su novio
parecen llorar lágrimas
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de sudor, muy apretadas
porque la separación está
próxima cuando se acerca

el ritual del cuarto día.

En muchos versos del Gāhāsattasaī se pueden leer descripciones 
de los misterios del nuevo amor entre las parejas que desean casarse 
(GS. 647):

Él no te mira a la cara, ni te deja
tocarla, ni te dice nada;

pero, de alguna manera misteriosa,
deseada es la unión con una joven novia.

En el siguiente verso, el recuerdo del amor de la primera esposa 
(ahora muerta) no llega a la mente del novio cuando está ansioso 
por unirse a su segunda esposa, porque se aproxima la celebración 
nupcial. En realidad, ésta es una situación común a todos los seres 
humanos (GS. 479):

A medida que se acerca el día de su boda,
sólo piensa en hacer el amor con su nueva

novia. Y es que el amor compartido con su primera
esposa ya no ocupa un lugar en su corazón.

En la descripción del matrimonio entre Śiva y Parvatī se observa 
cómo los novios portan un brazalete como signo de que son casados 
(GS. 69):

Durante su boda,
las amigas de Pavvaī sabían que sería feliz,

porque Pasuvaiṇo tiró lejos
su brazalete de la serpiente Vāsui. (Aṇurāa).

Al leer un verso acerca de una novia que eligió a su pretendien-
te, el poema parece señalar que la mejor opción para las mujeres es 
desposarse con alguien a quien aman (GS. 298):
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“Debo entregarme a quien vive en mi corazón.
¿No ves, tía, que adelgazo?

¿De dónde vendrá la persona
que habitará en mi corazón?”

Tras decir esto, la adolescente se confundió. (Saccaseṇa).

Desde tiempos antiguos, en muchas partes de la India fue muy 
relevante la costumbre de quemar los cuerpos de los muertos en la 
pira funeraria. Durante la cremación, las mujeres solían llevar ropa 
y adornos que indicaban su viudez (GS. 407, 104 y 635):

Con su cuerpo, que sudaba por el deseo
de abrazar fuertemente a su amado

después de que murió, la hija del señor
de la casa apaga el fuego

de su pira funeraria. (Aṇurāa).

Una mujer, que llora amargamente,
colecta las últimas flores de la estación

del árbol mahua, pero al verlas le causan
dolor, como si fuesen los huesos de su amante

en la pira funeraria. (Siribala).

Cuando la amada estaba a punto
de seguirlo en la muerte, su marido

se levantó a la vida y convirtió el símbolo
de viudez en el de una casada dichosa.

Se conoce un verso que habla sobre la hermana de un jefe de 
familia que abrazó a su esposo muerto antes de tomar la decisión 
de quemarse en la pira funeraria. Cuando moría el esposo, todas sus 
viudas se vestían con ropas que marcaban su viudez antes de seguir 
a su marido en el camino de la muerte lanzándose a la pira funeraria 
(GS. 407 y 449):

Con su cuerpo, que sudaba por el deseo
de abrazar fuertemente a su amado
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después de que murió, la hija del señor
de la casa apaga el fuego

de su pira funeraria. (Aṇurāa).

Todas las esposas del dirigente
de los guerreros están adornadas

para seguirlo en la muerte; sin embargo,
incluso en ese momento de amargura cruel,

sus miradas se hunden en su amado.

Otra actividad importante para la sociedad y la cultura de la In-
dia antigua eran los combates entre fieros luchadores que peleaban 
con todas sus fuerzas, algo muy común en las aldeas (GS. 686 y 687):

El viejo luchador, con sus orejas destrozadas
por las constantes batallas, sólo tiene que

mostrar sus hombros para que los corazones
de sus oponentes se llenen de miedo.

Esposa del luchador, ¿no te
avergüenzas? Bailas por tu infortunio

que se muestra con el tambor
golpeado por la victoria de tu marido.

Otro verso describe la costumbre que había en la India antigua 
de mantener a los sirvientes en las casas de las personas ricas. Estos 
sirvientes intentaban realizar su trabajo de buen humor (GS. 91):

Las mujeres aman a quienes
renuncian a su autoridad,

como sirvientes que buscan apaciguar
a los enojados; pero el resto

de los hombres realmente son una pena. (Māhavī).

Otro verso enseña que se tiene que hablar con prudencia al diri-
girse a otras personas, sobre todo si se trata del rey (GS. 396):
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Con cautela, como si fuese
una alta traición al rey,

un viajero le dijo a otro viajero:
“Algo, como una flor que

ha germinado tenuemente,
está allá donde brotan las hojas

de los árboles de mango”. (Bahula).

En la India antigua, las personas solían esconder sus tesoros bajo 
tierra; después de un tiempo, si alguien excavaba por accidente y 
los encontraba, tanto la tierra como los tesoros pasaban a ser de su 
propiedad (GS. 423):

Tía, en este mundo, ahora
me siento herida por este amor

tan frágil, como un tesoro obtenido
en un sueño, que, en un instante,

desaparece cuando despierto.

Las ollas eran utilizadas para resguardar el oro (GS. 508):

La madre de la joven novia
se regocija al ver sus mordidas,

que el viento descubre
al levantarle su vestido

como si fuese la revelación
de una olla con oro.

Es natural pensar que, si había saqueos y robos, los propieta-
rios tenían que tomar muchas medidas de seguridad, así que algu-
nas veces ponían serpientes o dragones para proteger sus tesoros 
(GS. 577):

Lascivamente los ladrones,
con miedo y deseo, contemplan
los senos de la esposa del héroe,
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como si fuesen las ollas de oro
custodiadas por un dragón.

Si alguien encontraba una vasija con tesoros ya excavados, los 
robaba sin importar que agraviara a los propietarios (GS. 373):

En la casa vacía que dejó su esposa
muerta, el hijo del labrador se consume
por el dolor contemplando los lugares

donde solían hacer el amor,
como un tesoro arrebatado. (Ṇāhahatthi).

En el Gāhāsattasaī hay poca información para poder realizar 
un estudio profundo de la filosofía y la vida religiosa en tiempos 
del rey Hāla. Sin embargo, se conocen muchos versos que hablan 
de la adoración de diosas y dioses a los que aún hoy se les rinde 
culto en la India. Es necesario mencionar algunas de las deidades 
más importantes para el hinduismo. En el ámbito cultural y social, 
es fundamental citar a Kṛṣṇa (Kaṇha), uno de los avatares del dios 
Viṣṇu, y a su consorte Rādhikā o Rādhā (Rāhiā), los cuales como 
pareja no eran aún tan populares, pues a lo largo del Gāhāsattasaī 
sólo se les menciona juntos en un verso (GS. 89):

Con el soplido de tu boca, oh, Kaṇha,
quitaste el polvo de los ojos de Rāhiā,

apartaste el orgullo y llenaste de sinceridad
la tez de las otras pastoras. (Poṭṭisa).

Desde tiempos antiguos, Rādhikā representa a las pastoras, que 
se relacionan con Kṛṣṇa. Sin embargo, las referencias a Kṛṣṇa son 
más frecuentes, pues claramente es una de las deidades principales, 
asociada íntimamente con la vida rural, por lo que los habitantes de 
las aldeas lo veneran plenamente. El amor devocional con el que las 
pastoras (govī, en sánscrito gopī) envuelven a Kṛṣṇa está muy bien 
definido en los versos del Gāhāsattasaī. En un pasaje, esta deidad se 
compromete a bailar con su pastora favorita, quien llena de besos su 
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imagen. En el transcurso de la danza, Kṛṣṇa se multiplica para bailar 
con todas al mismo tiempo (GS. 114):

La hábil govī, que está muy cerca,
besa la imagen de Kaṇha que se refleja

en las mejillas de las pastoras,
con el pretexto de elogiar la danza. (Guvara).

La esposa de Nanda, Yośadā (Jasoā), además de sentir un afecto 
devocional por Kṛṣṇa, como si el dios fuese su hijo, siempre anheló 
que su propio hijo, Dāmodara (Dāmoara), se pareciera a Kṛṣṇa. 
Cuando Yośadā expresó sus sentimientos, la mujer de Vraja (Vaa, 
el pastor Dāmodara) sonrió en secreto por el gran parecido de éste 
con Kṛṣṇa (GS. 112):

“Aún hoy Dāmoara es un niño”,
esto dijo Jasoā cuando coquetamente sonrió

al ver la cara de Kaṇha, y, en secreto,
se rieron las mujeres de Vaa. (Vidhiviggaha).

En otro verso, Kṛṣṇa (la figura del amante principal de las pas-
toras) se describe como un ser orgulloso de su buena suerte al con-
quistar rápidamente a las doncellas y saber discernir entre las virtu-
des y los vicios (GS. 447):

¡Si, triunfante de tu buena suerte,
te gusta pasear por el establo
y puedes atrapar los méritos

y los deméritos de las mujeres,
adelante, Kaṇha!

Un poeta describe bellamente el momento en que Mahuma-
haṇo, en sánscrito Madhumatha (Kṛṣṇa), llegó a la edad madura 
para casarse y se aproximaba el día de su boda. Una joven pastora 
ocultó de Yośadā la relación que tenía con Madhumatha, lo cual 
hace suponer que Yośadā llevaba una relación amorosa con Kṛṣṇa. 
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Esta acción concuerda con la prohibición social de las relaciones 
fuera del matrimonio (GS. 657):

Cuando el tiempo de matrimonio
está próximo y Mahumahaṇo

se está convirtiendo en hombre,
las jóvenes pastoras niegan

ser familiares de Jasoā.

Otro verso compara el color del cuerpo de Madhumatha con el 
color de Viñjha (en sánscrito Vindhya), una montaña ennegrecida 
por el hollín de los campos quemados (GS. 117):

La cordillera Viñjha, aun con su cuerpo
ennegrecido por sus bosques quemados,

brilla por sus nubes blanquecinas,
como si Mahumahaṇo se rociara

con la leche batida del Océano de Leche. (Hāla).

El Jamuṇā (Yamunā) es un río que se menciona en el Gāhāsat-
tasaī y es muy famoso por las aventuras amorosas que tienen lugar 
ahí entre Kṛṣṇa y las pastoras (GS. 671):

Al no encontrar ninguna
otra situación en sus senos

turgentes y redondos, el collar
de perlas sólo baila en ellos como

las burbujas espumosas en el río Jamuṇā.

No cabe duda de que los versos dedicados a Kṛṣṇa hablan de 
un culto muy antiguo de este dios, así como de su relación con las 
pastoras. Existe otro verso que se refiere a Kṛṣṇa como un guerrero, 
a semejanza del Kṛṣṇa del Māhabhārata (GS. 443):

El terrible viento vernal del sur sopló
y fortuitamente alcanzó al viajero,

que sufre como el señor de los kuru 
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Uno de los avatares de Viṣṇu (Hari) que se mencionan en esta 
antología es Vāmana, el enano que con astutas palabras engaña al 
demonio Bali (GS. 406):

Hari triunfa en su forma
de enano y se regocija

con los ejércitos celestiales,
manifestando malicia y destreza

para eludir al demonio
Bali con sus palabras. (Bhojaa).

En otro verso se vuelve a mencionar a Vāmana. Se trata del culto 
a Viṣṇu, porque el verso alude a un ofrecimiento de flores a sus pies 
(GS. 411):

Veneren el tercer paso de Hari, mientras,
sin ser su morada el globo terráqueo,
ha permanecido suspendido en el éter

por largo tiempo, reverenciado con ramos
de flores como las estrellas. (Uahi).

En otro verso se menciona la manera en que Madhumathana 
(Viṣṇu) se extiende por los cielos en forma de Vāmana, tras vencer 
al demonio Bali mediante una perfecta metáfora con senos de mujer 
(GS. 425):

Su par de senos
primero fueron pequeños,

iguales a Vāmaṇa,
después florecieron

completamente, como cuando
Mahumahaṇo destruyó a Bali.

Viṣṇu aparece con su consorte Lakṣmī (Lacchi) cuando en su 
pecho brilla la joya kaustubha (kotthaha), que se asemeja al rostro 
de Lakṣmī (GS. 151):
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Homenajeen a (Viṣṇu), en cuyo pecho
está el rostro de Lacchi reflejado

en la joya kotthaha, donde fulgura el ciervo
como el disco lunar o el disco solar. (Ṇikalaṅka).

Los versos que inician esta antología hablan de Pasuvaiṇo, en 
sánscrito Paśupati (Śiva), y Gaurī (Gori), lo que hace pensar que el 
rey Hāla era seguidor del culto a Śiva. En estos versos se puede ver 
que la cara de loto de Gaurī se refleja en el estanque durante la tar-
de (GS. 1). También en el penúltimo verso, que cierra la antología, 
se habla de la devoción a Śiva (Hara) a través del manta (mantra) 
(GS. 699):

¡Reverencien al crepúsculo ofreciendo a Pasuvaiṇo agua,
sostenida como una copa entre sus manos,

donde se refleja la cara lunada de Gori,
sonrojada y enojada por los celos,

como un loto carmesí capturado para la ofrenda! (Hāla).

¡Saluden a Hara, que escapa en un manta,
cuyos labios palpitan con disimulo cuando

el rostro de loto de Gori aparece en un reflejo
del añjali de agua recogida para el crepúsculo!

Otro verso habla de la buena fortuna de Pavvaī (Parvatī) para 
conseguir el amor de Paśupati (Śiva) (GS. 69):

Durante su boda,
las amigas de Pavvaī sabían que sería feliz,

porque Pasuvaiṇo tiró lejos
su brazalete de la serpiente Vāsui. (Aṇurāa).

En otro verso se menciona al señor Pamahāhiva (Śiva), listo para 
ofrecer, en la tarde, la satisfacción de la prueba de agua de Gorī, 
como si se tratara de la promesa de fidelidad del dios a la diosa 
(GS. 448):
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Saludos a Pamahāhiva, quien sostiene
la prueba de agua en el puño izquierdo,

esparciéndola y ofreciéndola durante el crepúsculo
para la satisfacción de Gorī.

En el Gāhāsattasaī, los poetas y las poetisas describen los mo-
mentos eróticos y amorosos de los dioses y diosas. Por ejemplo, 
hay una bella escena en la que Ruddha, en sánscrito Rudra (Śiva), 
intenta quitarle la ropa interior a Parvatī, cubriéndole los ojos con 
las manos, mientras ella besa su tercer ojo (GS. 455):

¡Que triunfe el tercer ojo de Ruddha,
al cual Pavvaī besó apasionadamente,

mientras cubría sus otros dos ojos
con sus manos cuando su vestido

resbaló al calor del juego del amor!

La idea de Brahmā como el Creador también aparece en esta 
antología (GS. 235):

En la separación ella es veneno,
en la unión es ambrosía.

¿Cómo le hizo Brahmā (el Creador)
para combinar estos dos

brebajes en mi amada? (Hāla).

Durante el tiempo de Hāla existieron muchos templos o lugares 
de adoración dedicados a diferentes deidades en las aldeas (GS. 190):

Ahora que se ha ido, nuestros corazones
están desolados, como las entradas

de los grandes caminos, de los templos
y los patios de las casas. (Amia).

En un verso se mencionan las condiciones deplorables en las que 
se encuentra un templo que los amantes solían visitar para encon-
trarse (GS. 64):
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Por los ruidos de las palomas
ocultas entre las vigas,

el templo en ruinas se queja
como una persona que sufre

un intenso dolor. (Pravaraseṇa).

Es evidente que en la sociedad antigua de la India prevaleció la 
adoración de diferentes deidades. Así, en un verso se menciona a un 
amigo que pregunta a cuál de los dioses se parece (GS. 176):

Tú, que soplas el polen de los lotos rojos
que el viento levanta de sus oídos,

y con los ojos cerrados, insaciable los besas,
¿no eres acaso uno de sus dioses? (Pālita).

La gente ofrece a los dioses jekkārā (en sánscrito jayakāra), es 
decir, oraciones de actos devocionales (GS. 332):

¿A quién le rindes culto
con tus manos juntas

con el pretexto del sol?
Los actos de devoción a los dioses

no se mezclan con sonrisas
y miradas lascivas. (Viggaharāa).

Desde épocas antiguas, en la India, el sol se ha considerado como 
una de las principales deidades. En el Gāhāsattasaī se encuentra una 
referencia a un saludo de adoración al dios sol (GS. 655), a cambio 
de lo cual, como un regalo, el astro otorga luz (GS. 130):

¡Oh, sol, qué vista tan hermosa,
qué fiesta para los ojos, al amanecer

vuelves rojo por todas partes
cuando ha pasado la noche en otro lugar!

Adorno del cielo, señor del día,
te reverenciamos humildemente!
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Cuando el sol aún brillaba,
aferrándose a los pies del risueño

señor de la casa,
la señora, riéndose, lo detuvo. (Hāla).

En esta antología existen muchas referencias a la luna. El sen-
timiento caluroso de los amantes y sus seres queridos, los cuales 
vienen como los rayos lunares, es un tema muy usual y recurrente 
para los poetas y las poetisas que describen el amor (GS. 16):

¡Colmada de ambrosía,
diadema del firmamento,

tilaa en la cara de la noche,
sólo acaríciame con tus manos,

oh, luna, y seré
tu más grande amor! (Hāla).

La cara de una doncella se compara con la luna (GS. 213):

Su rostro es como la luna,
el sabor de su boca es ambrosía,

¿qué cosa se asemeja a su vehemente beso
tras tomarla de su cabello? (Vāhavarāa).

En un verso hay una idea poética muy particular sobre la luna lle-
na, cuya hermosura mengua cuando comienza a amanecer (GS. 68):

El festival no ha resplandecido,
como la luna llena que apenas

se asoma, como la pasión, que al final
deja un mal sabor, como la gratitud

cuando no hay obsequios. (Kālaiīva).

En otro verso interesante se dice que la luna vierte su ambrosía 
aun cuando se encuentra en las fauces de Rāhu durante un eclipse 
(GS. 319):
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¿De dónde provienen las ofensas
de la boca de un buen hombre

enardecido por el enojo?
Los rayos de la luna vierten ambrosía

aun cuando están en la boca de Rāhu. (Avantivamma).

No hay duda de que en el Gāhāsattasaī se expresa el sentimiento 
del amor desde varias perspectivas y aparecen varias referencias al 
dios del amor, Maaṇa (Madana o Kāma), con sus poderosas flechas 
que penetran profundamente en la mente y el corazón de las per-
sonas (GS. 325):

Miles de reverencias
a las flechas de Maaṇa,

las cuales infligen pasión
y dolor, afligen, dan felicidad

y producen amor y regocijo. (Vasantavamma).

El saludo a los pies de Maaṇa es ideal para la persona que desea 
amor (GS. 441):

Incluso en mi próxima existencia,
oh, Maaṇa, dedicaré toda mi vida

a la adoración a tus pies si
me prometes atravesarlo con las mismas

flechas con las que tú me heriste.

Las señoras de clase alta también pue den sufrir los efectos de las 
armas de Kāma (GS. 616):

Kāma tensa su arco cuando
las mujeres habitan con sus maridos:

sus caderas tiemblan poco a poco,
sus ojos parpadean lentamente

y suavemente desenredan su cabello.
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A partir del compuesto Āryāghara (en sánscrito Āryāgṛha) o la 
casa o templo de Ajjā (Āryā), parece posible pensar que hay una 
referencia a la diosa Caṇḍikā (GS. 172):

El jefe de familia, habiendo conservado
la cuerda de la campana del búfalo muerto
y conducido una manada de cien búfalos,

inmediatamente la dedicó al templo de Ajjā. (Saccasāmi).

En la literatura temprana de la India hay una mención del ṇaa-
ragharadevaa (en sánscrito nagaragṛhadevatā) o la deidad patrona 
de la ciudad. Existe un verso que se refiere a esta deidad, vestida con 
una guirnalda marchita de flores (GS. 194):

Incluso ahora eres beato,
como una diosa doméstica

en una ciudad abandonada.
Ella, aún hoy, lleva las guirnaldas

perfumadas que tú, con tus propias
manos, le obsequiaste.

En esta antología hay un solo verso que se refiere a Hutavaha 
(Agni) y Varuṇa juntos (GS. 211):

Nadie ha obtenido el dulce placer sexual
de ascender tus caderas.

Tu cadenita de oro abraza la magnanimidad
en el agua y en el fuego. (Vāsavarāja).

En la misma línea, el mismo Hāla compuso un verso donde 
mencionó el fuego que quema el altar sacrificial (GS. 227):

Si el fuego arde en una cantina,
también lo hará en el altar sacrificial.

En verdad, los seres humanos
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no deben ser discriminados
por estar en situaciones deplorables. (Hāla).

Al parecer, durante el tiempo de Hāla y de otros reyes de la di-
nastía Sātavāhana, disminuyó la influencia del budismo. Es claro 
que las referencias tienen que ver con diferentes tipos de sacrificios 
védicos hechos por estos reyes. En una famosa inscripción en piedra 
de Nāganikā, reina de un emperador del Decán, se menciona la pér-
dida de interés en el budismo por parte de las sociedades del Decán.1 
Se puede inferir la ausencia total del budismo. No obstante, hay un 
verso que menciona la congregación de los monjes que caen a los 
pies de Buda para adorarlo (GS. 308):

La tierra luce por las flores de los árboles
palāsa, semejantes a los picos de los loros,

como si fuesen una congregación de monjes
postrados a los pies del Buda.

No es posible decir con exactitud si el poeta aludió al saludo con 
desdén. Sin embargo, la referencia puede dar una idea de que el bu-
dismo convivió muy poco con la sociedad del Decán en los tiempos 
de los reyes Sātavāhana. En otro verso se hace una mención peculiar 
a una mujer kāvāliāi (en sánscrito kāpālikā) que unta su cuerpo 
con cenizas de la cremación de su amado (GS. 408):

La kāvāliāi novicia no dejaba
de untar su cuerpo con cenizas

que provenían de la pira funeraria
de su amado, por el deseo de tocarlo

con su cuerpo sudoroso. (Hāla).

Al parecer, muchos versos de esta antología permiten inferir que 
la gente de la India antigua se inclinó por un desarrollo pleno de los 

1 Lüders Inscription No. 1112. Citado en The Prākrit Gāthā Saptaśatī compi-
led by Sātavāhana King Hāla, editado por Radhagovinda Basak en su introduc-
ción a la traducción del Gāhāsattasaī, p. xxxi 
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actos religiosos y que también creía en la consecuencia de la buena 
suerte en la vida por el poder moral de la piedad (GS. 167, 174 y 175):

Caminas hacia el cielo,
rompes, en el río,

las ramas de los árboles karañja 
¿Cómo es que tus pies, virtuoso,

tocan aún la tierra? (Hāla).

Hijo, sólo alguien que ha adquirido
mérito en vidas pasadas

puede ganar el amor de las mujeres,
de miradas hechiceras,

de habla seductora, de contoneo encantador
y de sonrisas coquetas. (Vappasāmi).

¡Vienes tranquila, alma pía!
Ahora este perro está muerto
por el salvaje león que habita

en el espeso arbusto en la ribera del Golā.

En un verso del propio Hāla, claramente se sugiere que la vida 
humana y su periodo de juventud son efímeros y que los días del 
ser humano no transcurren de igual modo (GS. 247):

La vida no es eterna,
la juventud se va y no regresa,

los días pasados no son como los presentes.
¿Por qué el mundo es inhumano? (Hāla).

Para la gente de la India, que cree en los misterios del destino, la 
idea del ser humano se enfoca en las acciones de los dioses y diosas, 
lo cual va más allá de lo natural (GS. 207):

Cada vez que la luna está llena,
el Creador la desarticula,
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para que se vuelva a armonizar
con tu rostro. (Rāahatthi).

Hay también una mención de una persona que cree en el tra-
bajo bien logrado, pues sabe que es responsable de la buena suerte; 
sin embargo, si el trabajo no se logra, es que el destino es adverso 
(GS. 245):

Créanme, cuando el destino
se vuelve adverso, el trabajo

cumplido de los hombres se disipa.
¿Cómo se puede mantener en pie un acto

como si fuese una pared de arena? (Andha).

En otro verso se indica que, si una persona no realiza adecuada-
mente su trabajo, esforzándose hasta consumarlo, esa persona no 
estará segura de atraer abundancia y prosperidad. Bajo la influencia 
del destino, los seres humanos retratados en esta antología caen en 
diferentes circunstancias que nunca desearon (GS. 132):

Su imagen está en mis ojos,
sus manos en mi cuerpo,

su voz en mis oídos
y su corazón en el mío; en realidad,

¿qué me ha separado de mi destino? (Bamuṁhagati).

En tiempos antiguos, en la India, las personas se angustiaban 
por haber cometido una falta o pecado (GS. 183):

Ni por un momento
la morena mujer desaparece de mi corazón.

Día tras día el mismo dolor,
como ser perseguido por un oscuro pecado. (Hāla).

Estas personas también creían en los frutos de todas las acciones 
realizadas desplegadas por el destino (GS. 279):
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¿Qué debemos hacer cuando
los frutos dependen del destino?

Ahora decimos esto: “No hay brotes
similares a los retoños del kaṅkelli”. (Jīvaeva).

En un verso aparece la creencia en las teorías de la vida después 
de la muerte y en el renacimiento (GS. 174):

Hijo, sólo alguien que ha adquirido
mérito en vidas pasadas

puede ganar el amor de las mujeres,
de miradas hechiceras,

de habla seductora, de contoneo encantador
y de sonrisas coquetas. (Vappasāmi).

En la antigua India, la construcción de lugares como hostelerías 
a las orillas de los caminos para suministrar agua a los viajeros fue 
considerada como un acto de piedad. La vieja costumbre de dar 
agua a los viajeros era muy común en los tiempos del rey Hāla. Los 
lugares donde se distribuía el agua se llamaban pavā (en sánscrito 
prapā). Las personas encargadas de este servicio voluntario eran mu-
jeres denominadas pavāliaā (en sánscrito prapāpālikā) (GS. 161):

Cuanto más el viajero, con sus ojos
puestos en ella, abre sus dedos lentamente

y bebe agua, tanto más
el fino hilo de agua

se atenúa aún más. (Bhāḍḍa).

Quiero terminar esta sección diciendo que el retrato social, cul-
tural, económico y religioso de la gente de la India antigua al cual 
hace referencia el Gāhāsattasaī proporciona suficiente información 
para entender el fondo social y cultural de esta antología.
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INFLUENCIA Y RELEVANCIA DEL GĀHĀSATTASAĪ  
EN LA LÍRICA SÁNSCRITA

A continuación, analizaré la causa por la cual el Gāhāsattasaī se ha 
convertido en un clásico para algunos poetas y poetisas posteriores. 
Asimismo, me parece muy importante mencionar que tanto los as-
pectos sociales como los culturales funcionan como eslabones con 
las obras posteriores, ya que su presencia permite un nivel análisis 
que se puede rastrear en otras obras literarias a través de los tópicos 
o lugares comunes. Antes de empezar, quiero aclarar algunos con-
ceptos importantes, como literatura y clásico, desde la perspectiva 
de la filología, lo que me permitirá dilucidar cómo esta obra influye 
en la tradición poética sánscrita, tanto en la forma como en el con-
tenido.

Para hablar de literatura es necesario realizar un ejercicio históri-
co a fin de analizar el término. Como casi todos los conceptos que 
se refieren a la actividad intelectual y artística del ser humano, la 
palabra literatura está f uertemente afectada por el fenómeno de 
la polisemia, que hace difícil establecer y clarificar su significado. 
Hay que considerar, en primer lugar, la etimología y la evolución 
semántica del vocablo. Así, literatura es un derivado erudito del 
término latino litteratura, que, según Quintiliano (Inst. or., II, I, 4), 
es calco del griego grammatiké. El derivado erudito de litteratura 
pasó al español como literatura. En latín, litteratura significa “ins-
trucción, saber relacionado con el arte de escribir y leer, o también 
gramática, alfabeto, erudición”, etc. Se puede afirmar que, funda-
mentalmente, fue éste el contenido semántico de la palabra hasta 
el siglo xviii e.c., ya que se entiende por literatura la ciencia en 
general (Aguiar 2005, 11-12).

Por su parte, el concepto clásico constituye un campo semántico 
muy amplio y la polisemia resultante dificulta en extremo la tenta-
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tiva de aclarar su significado estético-literario. Classicus designaba 
en latín al ciudadano que, por su riqueza considerable, figuraba en 
la primera de las cinco clases en que la reforma del censo atribuida 
a Servio Tulio había dividido a la población de Roma. Se trataba, 
por tanto, de un término sociológico y político, pero que también 
encerraba, connotativamente, la idea de excelencia y prestigio. Refe-
rido a materias literarias, classicus aparece por vez primera en el texto 
de Aulo Gelio, Noches áticas (N. A. XIX, 8). La expresión classicus 
scriptor, utilizada por este autor, significa escritor excelente y mode-
lo, como lo es el kavi. Se comprende fácilmente la transferencia del 
vocablo del dominio sociológico al dominio literario: así como el 
classicus era el ciudadano de la primera clase, destacado e importan-
te, así el classicus scriptor era el autor que se distinguía por la belleza 
de sus composiciones literarias —sobre todo se enfocaba en la co-
rrección lingüística de sus obras— y ocupaba, por consiguiente, el 
primer plano en la república de las letras (Aguiar 2005, 320).

En el bajo latín, classicus fue asociado con las classes de las ins-
tituciones escolares, y así se explica que la palabra haya adquiri-
do el significado de autor leído y comentado en las escuelas. Ése 
fue el sentido que la palabra clásico tuvo predominantemente du-
rante los siglos xvii y xviii e.c., aunque la acepción primitiva de 
autor modelo y excelente no se haya perdido, pues está documenta-
da en algunos textos franceses del siglo xvi e.c. Durante siglos, los 
autores leídos y comentados en las escuelas, así como los escritores 
considerados dignos de imitación, fueron preferentemente los grie-
gos y latinos, por lo que no es extraño que el epíteto de clásico haya 
sido habitualmente concedido a estos escritores (Aguiar 2005, 21).

En nuestros días, el significado de clásico se centra básicamente 
en la literatura y hace referencia a las letras clásicas o la literatura 
clásica. Ya desde Aulo Gelio el escritor clásico era aquel que, sobre 
todo por la corrección de su lenguaje, podía ser tomado como mo-
delo. Tal concepto se formó en la cultura helenística, cuando los 
filólogos alejandrinos escogieron, entre los autores griegos antiguos, 
a los que debían ser tenidos por modelos, procediendo al estableci-
miento de cánones de autores según los grandes géneros literarios. 
Así concebido, el término clásico se identifica sustancialmente con 
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la doctrina según la cual la creación literaria debe basarse en mode-
los, de los cuales se derivan la disciplina y las reglas para el logro de 
una obra perfecta; éste también es el caso de la tradición literaria 
india.

Los grandes adversarios de esta concepción clásica de la litera-
tura han sido siempre los “modernos”, es decir, los autores que, 
confiando en el progreso de la cultura y en el poder creador del ser 
humano, no aceptan los cánones establecidos ni reconocen el ma-
gisterio atribuido a los llamados autores clásicos. Las actuales ten-
dencias de la literatura han confirmado la doctrina de los modernos. 
Hoy por hoy, es impensable establecer de modo rígido y dogmático 
un canon de autores, con todas las consecuencias que de ello se de-
rivan. Muchas veces se entiende por autor clásico aquel que puede 
ser considerado como un maestro de pureza en el idioma y, por lo 
tanto, como modelo para los que se dedican a escribir. Esta noción, 
estrechamente emparentada con la literatura, es muy frecuente en 
la literatura clásica india, sobre todo en las obras que se crearon a 
partir del siglo i e.c., época en que se manifiesta no sólo el sánscrito 
como lengua literaria sino también las lenguas denominadas prácri-
tos. Es obvio que el término clásico se basa predominantemente en 
motivos gramaticales y en factores propiamente literarios o estilísti-
cos. La designación se aplica habitualmente, sin ninguna discrimi-
nación, a todos los autores y obras de las literaturas griega, latina e 
india, entre otras de culturas antiguas. Entre las razones que suelen 
aducirse en defensa de tal designación se cuentan el equilibrio y la 
serenidad del espíritu griego, latino e indio. Las literaturas griega, 
latina e india presentan una variedad tan rica (en la forma y en la 
sustancia, en su motivación y en sus objetivos) que resulta ingenuo 
pretender que la designación de clásico encierra, con relación a ellas, 
un sentido estético-literario coherente (Aguiar 2005, 322-323).

En este sentido, me parece importante subrayar que el concepto 
literatura clásica evoca en la India las obras literarias sánscritas más 
destacadas, las cuales se han nutrido del Gāhāsattasaī. Ejemplo de 
ello es el Āryāsaptaśatī, de Govardhana, quien vivió en el siglo xii 
e.c. Esta colección contiene setecientos versos, al igual que el Gāhā-
sattasaī. Desde los primeros versos puede observarse claramente la 
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influencia de una obra en la otra. El verso introductorio del libro 
primero del Gāhāsattasaī es una invocación al dios Śiva (Paśupati) 
(GS. 1), la cual coincide con la que hace Govardhana en el verso VI 
(ĀS. I. 6):

¡Reverencien al crepúsculo ofreciendo a Pasuvaiṇo agua,
sostenida como una copa entre sus manos,

donde se refleja la cara lunada de Gori,
sonrojada y enojada por los celos,

como un loto carmesí capturado para la ofrenda! (Hāla).

Śiva, el vencedor de Kāma,
cuya mente está fija en el rostro
de Gaurī, el sabio que protege

con su collar de serpiente,
conquista con un saludo respetuoso

y con el agua del crepúsculo.

En esta comparación hay que resaltar dos cosas: por un lado, 
en el verso de Hāla, en māhārāṣṭrī, se menciona a Pasuvaiṇo en vez 
de Śiva, además de que en ambos textos aparece Gaurī o Gori; por 
el otro, lo que hace Govardhana es copiar la parte en la que Hāla 
dice: saṁjhāsalilañjaliṁ (en sánscrito: sandhyāsalilāñjaliṁ). En el 
texto de Govardhana figura la misma frase con idéntico significado: 
sandhyāsalilāñjaliṁ. Como se ha mencionado, para que una obra 
se considere un clásico, es necesario que influya en los demás textos 
no sólo en la forma, sino también en el fondo. Es claro que el verso 
de Hāla está presente en el verso de Govardhana en su forma y en 
su contenido.

Otro autor que se ve influido por el Gāhāsattasaī es Kālidāsa, 
quien vivió antes del 472 e.c. (Keith 1961, 82). En su obra Megha-
dūta hay un tema de suma importancia que remite al Gāhāsattasaī  
Se trata de la luna, símbolo central en la poesía india. Cabe señalar 
que en este verso se presenta como el tópico de una mujer con la 
cara de luna. Si bien este tópico se repite constantemente en la li-
teratura posterior a esta antología, el Gāhāsattasaī es una obra que 
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marcó el inicio de la lírica prácrita fuera del ámbito religioso, pues 
describe la vida común de las personas. Hāla dice (GS. 16):

¡Colmada de ambrosía,
diadema del firmamento,

tilaa en la cara de la noche,
sólo acaríciame con tus manos,

oh, luna, y seré
tu más grande amor! (Hāla).

Al parecer Kālidāsa repite la misma idea en su obra Meghadūta 
cuando se refiere al rostro de la mujer amada, utilizando una metá-
fora sobre la luna (MD. II. 44):

Fascinado de ver tu cuerpo sobre las enredaderas Priyangu,
tu mirada perpleja como los ojos de una gacela,

la belleza de tu cara como la luna inmortal,
tu cabello decorado con el plumaje de los pavos reales

y los movimientos coquetos de tus cejas
sobre las dulces olas del río; pero ¡oh, mísero de mí!

Ahora una simple cosa. Yo, apasionado, vivo la existente seme-
janza. Leamos el siguiente verso de Hāla (GS. 235):

En la separación ella es veneno,
en la unión es ambrosía.

¿Cómo le hizo Brahmā (el Creador)
para combinar estos dos

brebajes en mi amada? (Hāla).

El verso anterior se parece a otro verso de Kālidāsa que repite la 
misma idea en su obra Śṛṅgāratilka, cuando se refiere a Brahmā, el 
Creador, como el artífice del comportamiento de su amada (ŚTl. 3):

¿Cómo es que Brahmā conformó
tus ojos con pétalos de lotos azules,
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tu rostro con lotos, tus dientes con jazmines,
tus labios con tiernos capullos,

tu cuerpo con flores campaka y te hizo el corazón de piedra?

Otro verso del Gāhāsattasaī se refleja en el drama del autor Bha-
vabhūti, quien vivió durante el primer cuarto del siglo viii e.c. 
(War der 2009, 272-290). La obra de este escritor, llamada Māla-
tīmādhava, también se ve influida por el Gāhāsattasaī. El verso que 
retoma la idea de la desesperación por el amor que no se halla en el 
corazón es el siguiente (GS. 40):

Su corazón es tu morada,
sus ojos te contemplan
y su cuerpo languidece

por tu ausencia, pues son
lo que más amas. (Mudda).

La idea del sufrimiento que quema el corazón de los amantes 
que se separan se encuentra latente en este verso. Es interesante que 
el verso de la antología hable de las distintas partes del cuerpo. En el 
texto de Bhavabhūti se menciona no sólo el cuerpo, sino también 
los sentidos. Bhavabhūti dice (MM. I. 41):

[…] aquí se despliega en todo mi cuerpo
esta indescriptible sensación que me quema,

pues causa mi destrucción; un fuerte capricho
permanece a través de la percepción de los sentidos […]

Un tema muy recurrente que se origina en el Gāhāsattasaī es la 
relación amorosa de los amantes en el lecho. Los amantes expresan 
sus sentimientos por alegría o placer; a veces también lo hacen por 
enojo (GS. 20):

¡Querido, con tus ojos cerrados,
finges que duermes;

pero el vello de tu cuerpo se eriza
cuando beso tus mejillas.
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¡Dame otra oportunidad,
no volveré a tardarme! (Candasāmi).

Uno de los autores más importante de la literatura sánscrita re-
toma este tópico para darle un toque de viveza y sagacidad a su 
poesía. Se trata de Amaru o Amaruka. No se sabe con precisión 
quién fue ni cuándo vivió. Sin embargo, hay algunas evidencias de 
que vivió antes del año 850 e.c. (es la única fecha que se conoce 
con precisión). Amaru escribió un poemario de cien versos que se 
ocupan del amor (Am. 21):

Están sufriendo los jóvenes esposos, mientras,
en silencio y dándose la espalda, yacen molestos en el mismo lecho;

quieren reconciliarse y expresarse su cariño,
y no lo hacen por orgullo, mas al fin, al mirarse de soslayo,
se cruzan sus miradas y, volteándose entonces bruscamente,

ponen fin a su querella entre risas y abrazos.

Otro tópico que quiero resaltar aquí proviene del Gāhāsattasaī 
y es la relación amorosa entre los amantes. Las fórmulas de cons-
trucción también se repiten constantemente (GS. 78):

Recordamos que se negaba con la cabeza,
mientras le queríamos besar sus labios,

y sus rizos se balanceaban de un lado a otro,
su rostro era como un loto circundado

por un enjambre de abejas
excitadas por su fragancia.

El recuerdo es un tópico muy común que aparece en la lírica 
sánscrita. En especial, el poeta Bilhana, en su obra Caurīsurata-
pañcāśikā o “Los cincuenta poemas del amor furtivo”, remarca la 
idea del recuerdo como una de las esencias de la lírica sánscrita. En 
toda su obra, repite la expresión adyāpi, “aún hoy”, siempre acom-
pañada de un verbo en tiempo presente, en este caso con el verbo 
sánscrito smarāmi, “recuerdo”. Esto sugiere el acontecimiento del 
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presente y el suceso del amor que se retoma en la memoria, ya sea 
de forma negativa o positiva (Caurap. 5):

Aún recuerdo sus enormes ojos,
sus pupilas trémulas moviéndose sesgadas,

rotando nerviosas al despertar acuciada por el deleite.
Y la recuerdo luego retozando en la profundidad de la pasión

como un cisne real en un estanque de lotos,
y al amanecer despertando cabizbaja de vergüenza.

Leamos el siguiente verso del Gāhāsattasaī (GS. 445):

¡Ingrato, sinvergüenza, aún hoy contemplo
el lodo de ese pueblo que pisé durante

las noches del monzón sólo para complacerte,
de lo cual no obtuve nada!

La idea de este verso se centra en ajja vi (en sánscrito adya api), 
que traduzco como “aún hoy”, lo cual se parece mucho a la fórmula 
utilizada por Bilhana (Caurap. 13):

Aún hoy recuerdo su mirada de soslayo,
suplicando amor, sus miembros estremecidos

por la intensidad del deleite.
Recuerdo, tras el velo caído,

el ámbito hermoso de sus senos
y sus labios adornados con mordiscos.

Los anteriores son sólo algunos ejemplos de la gran influencia 
que ejerció el Gāhāsattasaī en la lírica sánscrita. Por ello, quiero ter-
minar diciendo que existen muchas formas de entender la literatura 
sánscrita a partir de la teoría literaria india y a partir de las obras 
clásicas, como el Gāhāsattasaī. Ya en el mundo indio se comenzó a 
estudiar razonadamente la poesía y su composición, que se encierra 
en el concepto de kāvya. Las observaciones relativas a las obras lite-
rarias se convirtieron en un género que atrajo pronto la atención de 
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los poetas y las poetisas, cosa explicable gracias a la lectura y la tras-
lación de tópicos, formas y fondos de los textos que actualmente se 
consideran clásicos. Esto no sólo fue importante para la vida social 
de la India antigua, sino también para el desarrollo de la literatura 
sánscrita y prácrita.
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225

EL GĀHĀSATTASAĪ Y SU LENGUA MĀHĀRĀṢṬRĪ

El Gāhāsattasaī del rey Hāla se conoce también como Gāhākosa 
(en sánscrito Gāthāsaptaśatī, que significa “los setecientos versos”). 
Esta colección de versos fue escrita en un prácrito denominado mā-
hārāṣṭrī. Por ello, en este apartado me dispongo, a analizar la lengua 
del Gāhāsattasaī no sólo, como ya lo hice en apartados anteriores, 
desde la perspectiva social, cultural y poética, sino también desde 
la perspectiva filológica, gramatical y lingüística, y como parte de los 
procesos del pensamiento de los poetas y las poetisas del Gāhā
sattasaī. De aquí que sea importante explicar filológica, gramatical 
y lingüísticamente el māhārāṣṭrī a partir de los versos del Gāhā
sattasaī 

Una de las partes esenciales del Gāhāsattasaī es el artificio poé-
tico que representa su lengua, el prácrito māhārāṣṭrī. Como cual-
quier otra lengua, el māhārāṣṭrī tiene distintas peculiaridades cuan-
do se quiere traducirla, entre las que destacan los compuestos, la 
sintaxis de casos, los modos, los tiempos verbales y, por supuesto, 
las formas nominales del verbo, como el participio, el infinitivo y 
el gerundio. A pesar de su rica y compleja conjugación verbal, el 
māhārāṣṭrī se muestra proclive a la nominalización, es decir, tiende 
a sustituir formas finitas del verbo por formas nominales del verbo, 
como el participio, sobre todo cuando se trata del tiempo pasado 
(Sircar 1970, 2). Esto se hace mediante palabras tanto declinables 
como indeclinables, tomando en cuenta que, al igual que el latín, el 
griego y el sánscrito, el māhārāṣṭrī es una lengua de flexión. Quizá 
el participio sea el tipo de palabra más versátil y usado que se carac-
teriza por ser adjetivo en su forma verbal dentro la oración. Como 
resultado de esta peculiar f unción dual, un simple adjetivo (que 
concuerda en género, número y caso con el sustantivo al que califi-
ca, el cual podría ser el sujeto de la oración) puede representar una 
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oración entera por ser también un verbo, puesto que tiene aspecto, 
tiempo y voz.

El Gāhāsattasaī está constituido por siete libros con cien versos 
cada uno, escritos en metro denominado ārya. Esto indica que el 
pensamiento de esta obra es muy significativo, porque los versos se 
presentan de una manera sencilla y describen una sociedad inmersa 
en una vida armoniosa.

Ahora bien, el término “prácrito” se entiende a partir de los gra-
máticos indios, quienes lo definen como una variedad de lenguas 
literarias con características comunes. Prácrito deriva de prākrita 
y prākṛti, que significa “elemento”, “base” (Pujol 2019, 643). De 
acuerdo con estos términos muchos gramáticos han propuesto que 
la base gramatical del prácrito es el sánscrito (Pischel 1981, 1). A este 
respecto, Hemacandra dice que el sánscrito es la base de donde se 
originó y de donde se deriva, es por ello que el término prácrito 
denomina lo contrario de sánscrito (PV. I. 1).

La historia del norte de la India y la historia de las lenguas in-
doarias podrían dividirse en tres periodos principales: lenguas an-
tiguas, lenguas medias y lenguas modernas. Los textos del perio-
do antiguo o viejo indoario están encarnadas en la literatura del 
Ṛgveda. A este periodo pertenecen también los dialectos hablados, 
en los cuales se basa la dicción poética de la épica, la más alta lengua 
literaria (sánscrito clásico) del gramático Pāṇini y de Patañjali y, 
posteriormente, de Kālidāsa (Woolner 1975, 1).1

Las lenguas del indoario medio están representadas en la lite-
ratura por el pāḷi y los denominados prácritos. Éstos comprenden 
todas las lenguas vernáculas que se distinguen por preservar diver-
sos cambios fonéticos. También conservan variaciones gramaticales, 
las cuales se diferencian totalmente del viejo indoario. Cuando los 
prácritos comenzaron a cambiar fonéticamente, se inició una nueva 
etapa en las gramáticas, porque produjeron una nueva lengua, si-
milar a la que ya subsistía desde tiempos anteriores. El conocimien-
to de estos prácritos se centra en varios registros lingüísticos que 

1 Conviene citar esta división periódica de las lenguas prácritas, que se seguirá 
para un mejor entendimiento filológico, lingüístico y gramatical del desarrollo 
histórico de los prácritos.
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se refieren a los diferentes lugares y espacios temporales donde se 
desarrollaron. Estos registros comprenden inscripciones, que tam-
bién deben considerarse obras literarias. Entre las inscripciones más 
conocidas se encuentran los edictos del rey Aśoka. Los procesos 
históricos de los prácritos se centran en parte en la literatura del 
canon pāḷi del oeste o el canon budista hīnayāna, en la literatura 
del canon prácrito de los jaina (Jain 2004, 1-40), en la poesía lí-
rica prácrita, en la épica, en las obras de teatro y en las gramáticas  
prácritas.

No se sabe con exactitud cuándo comenzó el desarrollo de los 
prácritos denominados modernos. Sin embargo, para su estudio 
se ha propuesto como base una clase de prácrito denominada apa-
bhraṁśa, descrita por Hemacandra en el siglo xii e.c., algunos poe-
mas escritos en las antiguas lenguas vernáculas, como el hindi, el 
bengalí, entre otras. Cabe mencionar que el poema más antiguo 
que se conoce en hindi es el Prithi Rāj Rasau de Chand Bardai de 
Lahore (ca. 1200 e.c.) (Upadhye 1975, 3-14).

Las lenguas del indoario medio se pueden dividir también en 
tres grupos: 1) el prácrito viejo (pāḷi), 2) los prácritos medios y 3) los 
prácritos posteriores o apabhraṁśa.

1) El viejo prácrito incluye: a) las inscripciones de la mitad del 
siglo iii a.e.c. hasta el siglo ii e.c.; el dialecto de estas inscrip-
ciones varía de acuerdo con el tiempo y el lugar, b) el pāḷi 
del canon budista hīnayāna y otros trabajos budistas, como 
el mahāvaṁsa y las narraciones de los jātaka (en los jātaka 
o las historias del nacimiento de Buda, los versos gāhā pre-
servan formas más arcaicas que la prosa), c) el lenguaje viejo 
de los sūtra jaina, d) los prácritos de las tempranas obras de 
teatro, como la de Aśvaghoṣa, de la cual se han estudiado 
fragmentos provenientes de Asia central.

2) Los prácritos medios incluyen: a) el māhārāṣṭrī, la lengua de la 
lírica del Decán, que comprende el Gāhāsattasaī del rey Hāla, 
b) algunas obras de teatro escritas en los diferentes prácritos 
(śaura senī, māgadhī, etc.) que se encuentran en las obras de 
Kālidāsa, así como en las que sus sucesores, y en las obras 
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de los gramáticos,2 c) los diferentes dialectos de los textos 
jaina, d) el paiśācī que se utilizó en la obra Bṛhatkathā y que 
se conoce sólo en fragmentos que citan los gramáticos.

3) Los apabhraṁśa, que no fueron muy usados con un fin lite-
rario. Representan el estado de la lengua coloquial, porque 
las formas más antiguas se encuentran en las obras de teatro, 
ya que los gramáticos las consideraron muy refinadas y este-
reotipadas (Woolner 1975, 1-3).

Los prácritos (incluyendo el pāḷi) son lenguas sintéticas porque 
mantienen un sistema de casos. El número de sus formas de casos y 
formas verbales tendió a disminuir, y se convirtieron poco a poco en 
lenguas analíticas. El pāḷi y el viejo ardhamāgadhī conservan caracte-
rísticas lingüísticas que desaparecieron del śaurasenī y el māhārāṣṭrī 
de la poesía lírica y las obras de teatro. Así, los prácritos comenzaron 
una etapa de ambigüedad que desembocó en las lenguas analíticas 
de la India moderna. Sin embargo, debido a sus rasgos morfológi-
cos, la lengua māhārāṣṭrī se puede trabajar dentro de la poesía lírica 
del Gāhāsattasaī. En efecto, actualmente no existe una gramática del 
māhārāṣṭrī como tal, sino que se estudia a partir de otras gramáticas 
junto con los demás prácritos, porque, aun cuando se ha dicho que 
los prácritos provienen del sánscrito (asunto que se ha desmentido), 
son lenguas muy distintas que se parecen en algunos aspectos lingüís-
ticos. Así que mi estudio gramatical es una revisión que reconstruyo 
con base en los versos del Gāhāsattasaī y de las gramáticas tanto 
antiguas como modernas.

Para poder efectuar la lectura del texto en lengua māhārāṣṭrī, 
comencé a analizar primeramente aspectos lingüísticos de su foné-
tica, de su léxico,3 de su morfología y de su sintaxis. Quiero resaltar 
que la gramática del māhārāṣṭrī es muy similar a la del sánscrito. 
Sin embargo, es muy fácil encontrar una fuerte tendencia a simpli-
ficar los paradigmas de declinación a un solo grupo de temas y la 

2 Hay pocas obras de teatro escritas en prácrito. Estos textos se escribían en 
sánscrito y en ellos se incluían diálogos de personajes que no eran ni el rey ni 
príncipes en distintos prácritos (Jain 1981, 306-336).

3 Este tema lo cristalicé en el glosario māhārāṣṭrī-español como parte de este 
comentario gramatical.
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conjuga ción a un solo esquema de verbos. El caso dativo desaparece 
y se asimila con el caso genitivo, pero su función prevalece. El nomi-
nativo y acusativo plurales tienden a coincidir en su morfología. En 
cuanto a los tiempos imperfecto, perfecto y aoristo, se han conser-
vado sólo algunos vestigios en los prácritos medios. El número dual 
desapareció por completo, salvo para el numeral dos. Los verbos āt-
manaipadī sobrevivieron en el viejo prácrito, pero después desapa-
recieron; sólo quedan algunos vestigios (Woolner 1975, 7). A conti-
nuación, comenzaré a describir las formas fonéticas del māhārāṣṭrī.

La fonética del māhārāṣṭrī

Los fonemogramas del māhārāṣṭrī podrían dividirse en tres grandes 
grupos: consonantes, vocales y diptongos. Al igual que el sánscrito 
y el hindi, el māhārāṣṭrī se escribe en el abugida devanagari. Se tra-
ta de un sistema fonemográfico cuyo nombre fue acuñado por el 
lingüista Peter T. Daniels (Rentería 2019, 21). Veamos el siguiente 
cuadro de la clasificación de los fonemogramas del māhārāṣ ṭrī or-
ganizados de acuerdo con su punto de articulación (PP. II. 1-47).4

4 En este punto quiero aclarar que sólo utilizaré el abugida devanagari con el 
fin de ejemplificar el sistema fonológico del māhārāṣṭrī para efectos de difusión y 
pedagógicos de la lectura. Para los demás temas utilizaré la transliteración.

Fonemogramas obstruyentes

Sordas  
no  

aspiradas
Sordas  

aspiradas

Sonoras  
no  

aspiradas
Sonoras 

aspiradas
Sonoras 
nasales

Semivocá-

licas

Sordas 
sibi

lantes

Velares 
(guturales)

क ka ख kha ग ga घ gha (ङ ṅa) ह ha —

Palatales च ca छ cha ज ja झ jha (ञ ña) — —

Retroflejos ट ṭa ठ ṭha ि ḍa ढ ḍha ण ṇa र ra —

Dentales त ta थ tha ि da ि dha (न na)a ल la स sa

a En algunas ediciones críticas aparecen estos fonemogramas consonántico-nasales. Sin 
embargo, no es muy común que estén en māhārāṣṭrī, por ello los pongo entre paréntesis.
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230 ESTUDIO PRELIMINAR

A diferencia del sánscrito, el māhārāṣṭrī simplificó gran parte de 
los fonemogramas consonánticos, como las nasales, las sibilantes y 
la semivocal /y/.

En el māhārāṣṭrī se pueden encontrar las siguientes observacio-
nes con respecto a los fonemogramas consonánticos:

1) Todos los fonemogramas consonánticos se utilizan a princi-
pio de palabra, excepto /ṭ/, /ḍ/ y /ḍh/, cuyos casos son muy 
raros, pero llegan a presentarse.

2) A mitad de palabra no se localizan los fonemogramas conso-
nánticos /ṭ/, /kh/, /ṭh/ y /th/, y raramente se pueden encon-
trar /c/, /ch/, /j/, /jh/ y /ph/.

3) Los fonemogramas consonánticos sordos pueden mezclarse 
con alguna de las nasales, haciendo consonantes dobles.

4) Los fonemogramas consonánticos aspirados y no aspirados 
aparecen a mitad de palabra.

5) Los fonemogramas consonánticos nasales y los fonemogra-
mas consonánticos /v/, /l/ y /s/ pueden hallarse en la misma 
palabra.

6) Sólo la /m/ aparece al final de palabra, pero depende de la 
terminación del caso y gracias al sandhi puede presentarse 
como un anusvāra /ṁ/. En algunos casos se encuentra, en 
vez de /m/, el anunāsika (◌ँ). Estos rasgos subfónicos del 
māhārāṣṭrī, se pronuncian nasalizando la vocal que los an-
tecede y representan las nasales velares, palatales y dentales 
(Pischel 1981, 60-68).

7) También aparece el avagraha (ऽ), el cual marca la elisión de 
una /a/.

Sordas  
no  

aspiradas
Sordas  

aspiradas

Sonoras  
no  

aspiradas
Sonoras 

aspiradas
Sonoras 
nasales

Semivocá-

licas

Sordas 
sibi

lantes

Labiales प pa फ pha ब bab भ bha म ma व va —

b En algunos versos del Gāhāsattasaī se puede encontrar /b/ en lugar de /v/ o vicever-
sa (Ananthanarayana 1973, 5).

Fonemogramas obstruyentes
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8) El visarga (ः) se perdió, como se puede observar en las tablas 
de declinación y conjugación.

Ahora continuaré con el análisis de algunos ejemplos de uso de 
los fonemogramas consonánticos en distintas palabras que tomé 
de los versos del Gāhāsattasaī:

/k/ y /g/:
Inicial: /kaa/ “hecho”, /kahaṁ/ “cómo”, /gaā/ “ido”, /gehaṁ/ “casa”.
Media: /-kavvaṁ/ “poesía”, /-gīvā/ “cuello”, /sakaa-/ “con el cabe-

llo”, /maragaa/ “esmeralda”.
Fonemogramas consonánticos dobles: /mukkaṁ/ “esmeralda”, 

/maggo/ “camino”.
Fonemograma consonántico con una nasal: /vaṁka/ “sinuoso”, 

/bhuaṁga/ “serpiente”.

/c/ y /j/:
Inicial: /carai/ “él, ella, ello se mueve”, /jarā/ “vejez”, /cāo/ “arco”, 

/jāva/ “hasta ahora”.
Fonemograma consonántico doble: /vacca/ “ve” (imperativo, se-

gunda persona singular), /vijjū/ “relámpago”.
Media: /-citte/ “en la mente”, /-jāā/ “esposa”.
Fonemograma consonántico con nasal: /kaṁcua/ “blusa”, /bhuṁ-

jasu/ “alégrate” (imperativo segunda persona singular).

/ṭ/ y /ḍ/:
Inicial: únicamente /ḍ/ /ḍahai/ “él, ella, ello quema”.
Media: únicamente /ḍ/ /-paḍimā/ “imagen”, /vaḍa-/ “árbol ban-

ya”, cambio del fonemograma consonántico medio /ḍ/ al fone-
mograma consonántico /ḷ/ /garuḍa/ = /garuḷa/.

Con una nasal: /veṇṭa/ “tallo”, /maṇḍala/ “círculo”.

/t/ y /d/:
Inicial: /taha/ “así”, /deva/ “dios”, /tumaṁ/ “tú”, /daṭṭhaṁ/ “visto”.
Media: /-taru-/ “árbol”, /-deha-/ “cuerpo”, /-tala-/ “final”, /-daṁ-

saṇa/ “vista”.
Reduplicación de este fonemograma consonántico: /putti/ “hija”, 

/chiddam/ “agujero”, /rittā/ “perdido”, /ṇiddā/ “sueño”.
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Fonemograma consonántico con nasal: /ciṁtei/ “él, ella, ello pien-
sa”, /ruṁda/ “vasto”.5

/p/:
Inicial: /pio/ “querido”, /puṇo/ “una vez más”.
Media: /-paṇimā-/ “imagen”, /kāpurisa/ “mala persona”.
Fonemograma consonántico doble: /sappo/ “serpiente”.
Fonemograma consonántico con nasal: /jampai/ “él habla”.

/kh/ y /gh/:
Inicial: /khara-/ “cruel”, /khala/ “pícaro”, /ghara/ “casa”, /gholai/ 

“él, ella, ello rueda”.
Media: /-ghaṇa-/ “firme”.
Fonemograma consonántico sorda gutural no aspirada y aspirada: 

/bhikkhu-/ “mendicante”, /-aggha-/ “agua que se le da al hués-
ped”.

Fonemograma consonántico con nasal: /-saṁgha-/ “grupo”.

/ch/ y /jh/:
Inicial: /chittam/ “tocado”, /jhatti/ “una vez”, /chaṇo/ “momen-

to”, /jhaṇa-/ “tintineo”.
Media: /-chāhi/ “sombra”, /-jhaṇai/ “él, ella, ello tintinea”.
Fonemograma consonántico sorda palatal no aspirada y aspirada: 

/accheraṁ/ “sorpresa”, /ujjhasi/ “son llevados”.
Fonemograma consonántico con nasal: /saṁjhā/ “crepúsculo”.

/ṭh/ y /ḍh/:
Inicial: /ṭhiaṁ/ “estado”, /ḍhakkaṁ/ “tambor”.
Media: /paḍhiuṁ/ “leer”, /daḍha-/ “firme”.
Fonemograma consonántico sorda retrofleja no aspirada y aspirada: 

/puṭṭhim/ “espalda”, /vaḍḍhai/ “él, ella, ello incrementa”.
Fonemograma consonántico con nasal: /gaṇṭhi/ “nudo”, /saṇḍho/ 

“eunuco”.

5 En estos ejemplos puede aparecer la nasal /n/ con /t/ y /d/. Por ejemplo, /
cintei/ “él, ella, ello piensa”, o /runda/ “vasto”.
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/th/ y /dh/:
Inicial: /thavei/ “él, ella, ello pone”, /dhāvai/ “él, ella, ello corre”, 

/thaṇa/ “seno”, /dhaṇuṁ/ “arco”.
Media: /-dhoam/ “pálido”, /-dhārā-/ “arroyo”.
Fonemograma consonántico sorda dental no aspirada y aspirada: 

/attha-/ “riqueza”, /vuddha/ “Buddha”.
Fonemograma consonántico con nasal: /jāṇaṁti/ “ellos, ellas cono-

cen”, /caṁda-/ “luna”.

/ph/ y /bh/:
Inicial: /phalai/ “él, ella, ello fructifica”, /bhamai/ “él, ella, ello pre-

gunta”, /phariso/ “toque”, /bhamaro/ “miel”.
Media: /-phala-/ “fruta”, /-bhaṁgura/ “transitorio”.
Fonemograma consonántico sorda labial no aspirada y aspirada: 

/pupphaṁ/ “flor”.
Fonemograma consonántico con nasal: /sambhāva/ “buena natura-

leza”, /sambharaṇa/ “recuerdo”.
Fonemogramas consonánticos nasales: en el māhārāṣṭrī no existen 

los fonemas nasales gutural, palatal y dental, pero se encuentran 
en grupos consonánticos. Estos fonemas se consideran una va-
riante de la nasal labial /m/ y se sustituyen por /ṁ/.

/ṇ/ y /m/:
Inicial: /ṇāha/ “protector”, /ṇa/ “partícula negativa no”, /mā/ “par-

tícula prohibitiva”, /mālā/ “guirnalda”.
Media: /maṇo/ “mente”, /viṇā/ “sin”, /sama-/ “igual”, /dumo/ 

“árbol”.
Fonemograma consonántico doble: /dhaṇṇā/ “bienaventurado”, 

/dhamma-/ “virtud”.
La final: /m/ normalmente se convierte por el sandhi en /ṁ/ /ta-

lam/ “final”, /ciram/ “por largo tiempo”.

Semivocales:
Inicial: /rakkhai/ “él, ella, ello protege”, /likkhae/ “es escrito”, /ravo/ 

“sonido”, /lehe/ “en la carta”, /vijjū/ “relámpago”, /visam/ “ve-
neno”.
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Media: /karaṁ/ “mando”, /jalaṁ/ “agua”, /ghariṇī/ “esposa”, /pu-
liṁdī/ “mujer pulinda”, /jave/ “en un apuro”, /kuviā/ “enfadado”.

Fonemograma consonántico doble: /kallaṁ/ “al siguiente día”, 
/savva-/ “todo”.

Fonemograma consonántico nasal: /cuṁvai/ “él, ella, ello besa”.
Fonemogramas consonánticos sibilantes /s/ y /h/ (/h/ también se 

agrupa en este encabezado porque corresponde a la aspiración 
de la sibilante).

Inicial: /sattī/ “fuerza”, /hattha/ “mano”, /suham/ “placer”, /ho-
ram/ “hora”.

Media: /hāso/ “sonrisa”, /rasai/ “él, ella, ello ruge”, /vāha-/ “caza-
dor”, /vahai/ “él, ella, ello lleva”.

Grupo fonemograma consonántico: sólo /s/ /kassa/ “¿de quién?”, 
/rassī/ “cuerda”, /uṇha-/ “calor”, /giṁha-/ “verano”, /soṇhā/ 
“nuera”, /viṁhao/ “sorpresa”, /alhādo/ “alegría” (PP. III. 1-66).

En cuanto al uso de las vocales en el māhārāṣṭrī, existen las si-
guientes vocales simples y diptongos con algunas excepciones. Se 
perdieron dos vocales vibrantes6 y dos diptongos (Woolner 1975, 
25). También desaparecieron las tres vocales vibrantes retroflejas: 
/ṛ/, /ṝ/ y /ḷ/, sólo dos diptongos se conservaron (/e/ y /o/) y se per-
dieron los diptongos /au/ y /ai/.7

Fonemogramas vocálicos simples (PP. I. 1-66):
अ /a/, आ /ā/, इ /i/, ई /ī/, उ /u/, ऊ /ū/

Fonemogramas de diptongos:
ए /e/ y ओ /o/

Los fonemogramas vocálicos en māhārāṣṭrī tienen otra forma de 
escritura, es decir, tienen una forma diacrítica cuando van en medio 

6 Vibrante es un sonido articulado producido cuando un órgano articulador, 
generalmente la lengua, golpea contra una superficie firme de la boca una sola vez 
(Richards 1997, 440).

7 En māhārāṣṭrī, este diptongo sólo se conservó en una palabra, la interjección 
“¡oh!”: /aï/ (Pischel 1981, 68).
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de palabra o al final, como parte de las características del abugida 
devanagari:

La अ /a/ ya no se escribe porque se encuentra dentro del fonemo-
grama consonántico, de aquí el principio de la escritura abugida 

La आ /ā/ se escribe ◌रा después del fonemograma consonántico.8
La इ /i/ se escribe antes del fonemograma consonántico ध◌, pero  

se pronuncia después.
La ई /ī/ se escribe después del fonemograma consonántico ◌रኍ 
La उ /u/ se suscribe ◌ु 
La ऊ /ū/ también se suscribe ◌ू 
El diptongo ए /e/ se sobreescribe ◌े 
El diptongo ओ /o/ se escribe después del fonemograma consonán-

tico ◌ो 

El uso de los fonemogramas vocálicos en el māhārāṣṭrī requiere 
de las siguientes observaciones:

1) Todos los fonemogramas vocálicos pueden iniciar una pala-
bra, salvo la /ū/, que lo hace muy raramente.

2) Todos los fonemogramas vocálicos pueden ir a la mitad de 
una palabra.

3) Todos los fonemogramas vocálicos pueden terminar una pa-
labra, salvo las largas, que son raras.

4) Antes de los grupos de fonemogramas consonánticos y de 
los fonemogramas consonánticos dobles siempre aparecen 
las vocales cortas y las largas no aparecen (Ananthanarayana 
1973, 10-11).

Estudiemos los siguientes ejemplos:

/a/ y /ā/:
/amiaṁ/ “néctar”, /āṇaṁti/ “ellos, ellas conocen”, /hasijjai/ “es reí-

do”, /hāso/ “sonrisa”, /ṇa/ “partícula negativa, no”, /mā/ “par-
tícula prohibitiva”, /ajja/ “hoy”, /ajjā/ “venerable”.
8 El círculo punteado señala que ahí se coloca el fonemograma consonántico 

(Rentería 2019, 23).
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236 ESTUDIO PRELIMINAR

/i/ y /ī/:
/iṇaṁ/ “ese, esa, eso”, /īsaṁ/ “envidia”, /tarai/ “él, ella, ello atra-

viesa”, /taṇuī/ “delgado”, /lihai/9 “él lame”, /dīvao/ “lámpara”.

/u/ y /ū/:
/ua/ “ve”, /muha/ “rostro”, /pūriā/ “realizado”, /suṇasu/ “impe-

rativo, segunda persona singular, escucha”, /sāsū/ “suegra”; en 
algunas palabras la sonante del sánscrito /ṛ/ se sustituye por /u/ 
en el māhārāṣṭrī, /ṇihua/ “firme” = nibhṛta en sánscrito (Wool-
ner 1975, 25).

/e/ y /o/:
Estos dos fonemogramas de diptongos tienden a hacerse largos o 

breves, dependiendo de las consonantes. Cuando se encuentran 
con grupos consonánticos o consonantes dobles se pronuncian 
en dos tiempos y cuando están con las consonantes simples se 
pronuncian de manera corta, es decir, en un solo tiempo (Anan-
thanarayana 1973, 11). Revisemos los siguientes ejemplos:

/e/ /mettaṁ/ “sólo”, /eṇhiṁ/ “ahora”, /ei/ “él, ella, ello va”, /ṇeha-/ 
“afecto”, /gaaṇe/ “en el cielo”.

/o/ /doccaṁ/ “la f unción de un sirviente, el hecho de servir”, 
/poṭṭa-/ “estómago”, /osarai/ “él, ella, ello desaparece”, /gorī/ 
“Gauri”, /hāso/ “sonrisa” (Pischel 1981, 60-161).

La división silábica

La división silábica del māhārāṣṭrī es similar a la del sánscrito. Sin 
embargo, citaré las siguientes observaciones para el māhārāṣṭrī:

1) Una vocal sola puede constituir una sílaba.
2) Antes de vocal, una consonante forma parte de la sílaba.
9 Es claro que en māhārāṣṭrī el diptongo /ai/ no existe, pero cuando se en-

cuentra /a/ con /i/ se distinguen fonética y morfológicamente, porque la /i/ es la 
terminación o el tema de la palabra, de aquí que el māhārāṣṭrī permita el hiato.
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3) Un fonemograma consonántico intervocálico va con la si-
guiente vocal, lo que lo convierte en otra sílaba. Por ejemplo, 
/meho/, palabra constituida por dos sílabas: /me-ho/.

4) Para el primer fonemograma consonántico de un grupo de 
fonemogramas consonánticos dobles intervocálicos, el pri-
mero pertenece a la penúltima sílaba y el segundo fonemo-
grama consonántico a la última sílaba. Por ejemplo, /maggo/ 
contiene dos sílabas: /mag-go/. Ocurre lo mismo con los gru-
pos fonemogramas consonánticos: /aṁto/ = /aṁ-to/.

5) El fonemograma consonántico final siempre pertenecerá a la 
última sílaba. Por ejemplo, /muhaṁ/ está compuesto por dos 
sílabas: /mu-haṁ/ (Ananthanarayana 1973, 12).

A continuación presento un esquema breve de la fonética del 
māhārāṣṭrī en comparación con el sánscrito, para lo cual me he ser-
vido de un glosario simplificado:

a Para Ananthanarayana, en lugar de usar g < gr, después p < pr, b < br, etc. En el 
mā hārāṣṭrī, cuando la /r/ se alterna con otra consonante se pierde (Ananthanarayana 
1973, 13).

māhārāṣṭrī sánscrito māhārāṣṭrī sánscrito significado

/kh/ /kh/ khara- khara- cruel

/kh/ raro /k/ khujja- kubja- sinuoso

/kh/ /kṣ-/ khamā kṣamā paciencia

/g/ /g/ gaaṇa- gagana- cielo

/g/ /gr-/a gāma- grāma aldea

/ch/ /ch/ chāā chāyā sombra

/ch/ /kṣ-/ chaṇo kṣaṇa momento

/j/ /j/ jarā jarā vejez

/j/ /y/ jaha yathā como

/j/ /jñ-/ jāṇi-(ūṇa) jñā-(tvā) habiendo conocido

/jh/ /jh/ jhatti jhaṭiti una vez
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māhārāṣṭrī sánscrito māhārāṣṭrī sánscrito significado

/jh/ /dhy/ saṁjhā sandhyā crepúsculo

/ṭh/ /sth-/ ṭhia- sthita- estado

/ḍ/ /ḍ/ ḍiṇḍimo ḍiṇḍima- tambor

/ḍ/ raro /t/ paḍimā pratimā imagen

/ḍ/ /ṭ/ paḍaho paṭaha- timbal

/ḍh/ /ḍh/ ḍhakka- ḍhakka- tambor grande

/ḍh/ raro /th/ paḍhama- prathama- primero

/ḍh/ /ṭh/ paḍhiuṁ paṭhitum leer

/ṇ/ /ṇ/ ṇaī ṇadī río

/ṇ/ /-ṇ-/ aruṇa aruṇa rojo

/ṇ/ raro /sn-/ ṇeha- sneha- afecto

/d/ /d/ daia- dayita- amante

/d/ raro /-t-/ parido paritaḥ alrededor

/p/ /p/ pai- pati- esposo

/p/ /pr-/ paḍimā pratimā imagen

/bh/ /bh/ bhāro bhāra carga

/bh/ /bhr-/ bhamaro bhramara- miel

/bh/ raro /sm-/ bharaṇa- smaraṇa- recuerdo

/l/ /l/ salila- salila- agua

/l/ raro /r/ muhalo mukhara- ruidoso

/v/ /v/ vaaṇa- vadana- cara

/v/ /b/ vahu- bahu- mucho

/v/ raro /m/ vammaho manmatha Kāma

/v/ /-p-/ diṇavai dinapati- sol

/v/ /br-/ vamha- brahma- Brahma

/s/ /s/ hāso hāsa risa
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māhārāṣṭrī sánscrito māhārāṣṭrī sánscrito significado

/s/ /ś/ sesa- śeṣa- restante

/s/ /ṣ/ rosa- roṣa- enojo

/s/ /śv-/ sāsa- śvāsa- alimento

/s/ /śr-/ suvvai śrūyate es escuchado

/h/ /h/ hāso hāsa- sonrisa

/h/ /-kh-/ suhaṁ sukham felicidad

/h/ /-gh-/ lahua- laghuka- pequeño

/h/ /-th-/ pahio pathika- viajero

/h/ /-dh-/ ṇihi nidhi tesoro

/h/ /-bh-/ ahiṇava- abhinava- fresco

/h/ raro /-ś-/ daha daśa diez

/h/ /-s-/ diaha- divasa- día

/-kk-/ /-kt-/ mukkaṁ muktam liberado

/-kk-/ /-kr-/ sakko śakraḥ Indra

/-kk-/ /-kv-/ pikkaṁ pikvam momento

/-kk-/ /-tk-/ ukkero utkaraḥ montón

/-kk-/ /-lk-/ vakkala- valkala ropa

/-gg-/ /-gn-/ lagga- lagna- atascado

/-gg-/ /-gr-/ ugga- ugra- feroz

/-gg-/ /-dg-/ muggaro mudgaraḥ martillo

/-gg-/ /-rg-/ maggo mārgaḥ camino

/-kkh-/ /-kṣ-/ bhikkhu bhikṣu mendicante

/-kkh-/ /-ṣk-/ pokkharo puṣkaraḥ lago

/-ggh-/ /-rgh-/ diggha- dīrghaḥ largo

/-ggh-/ /-rghy-/ aggha- arghya- agua

/-cc-/ /-ty-/ saccaṁ satyam verdad
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māhārāṣṭrī sánscrito māhārāṣṭrī sánscrito significado

/-jj-/ /-dy-/ vijjū vidyut relámpago

/-jj-/ /-bj-/ kujjo kubjaḥ sinuoso

/-jj-/ /-yy-/ sejjā śayyā cama

/-jj-/ /-rj-/ kajjo kārva- trabajo

/-cch-/ /-kṣm-/ Lacchī Lakṣmī Lakṣmī

/-jjh-/ /-dhy-/ majjhaṇṇo madhyāhna- mediodía

/-ṭṭ-/ /-rt-/ ṇaṭṭao nartakaḥ actor

/-ḍḍ-/ /-rt-/ gaḍḍo gartaḥ zanja

/-ṭṭh-/ /-ṣṭ-/ diṭṭhi- dṛṣṭiḥ señal

/-ṭṭh-/ /-ṣṭh-/ puṭṭhiṁ pṛṣṭham espalda

/-ḍḍh-/ /-rdh-/ vaḍḍhai vardhate aumentar

/-tt-/ /-kt-/ bhatta- bhakta- devoto

/-tt-/ /-tm-/ attā ātmā auto

/-tt-/ /-tr-/ mitto mitram amigo

/-tt-/ /-pt-/ sutta- supta- dormido

/-tt-/ /-rt-/ dhutto dhūrtaḥ perverso

/-dd-/ /-dr-/ dariddo daridra- pobre

/-dd-/ /-bd-/ saddo śabdaḥ ruido

/-dd-/ /-rd-/ cauddaha caturdaśa catorce

/-tth-/ /-st-/ vitthaa- vistṛta amplio

/-ddh-/ /-gdh-/ muddho mugdhaḥ inocente

/-ddh-/ /-dhv-/ addhā adhvā camino

/-ddh-/ /-rdh-/ addha- ardha- mitad

/-pp-/ /-tp-/ uppala- utpala- loto azul

/-pp-/ /-pr-/ vippo vipra- brahmán

/-pp-/ /-rp-/ sappo sarpaḥ serpiente
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māhārāṣṭrī sánscrito māhārāṣṭrī sánscrito significado

/-pp-/ /-lp-/ appa- alpa- pequeño

/-pph-/ /-ṣp-/ pupphaṁ puṣpam flor

/-bbh-/ /-dbh-/ sabbhāva- sadbhāva- naturaleza

/-bbh-/ /-bhr-/ vibbhamā vibhramā modo de andar

/-ṇṭ-/ /-nt-/ veṇṭa- vṛnta- tallo

/-ṇṭh-/ /-nth-/ gaṇṭhi- granthi- nudo

/-ṇṇ-/ /-ṇy-/ araṇṇa- araṇya- bosque

/-ṇṇ-/ /-ny-/ maṇṇu- manyu- enojado

/-ṇṇ-/ /-rṇ-/ kaṇṇa- karṇa- oído

/-ṇh-/ /-kṣṇ-/ tiṇhaṁ tīkṣṇam afilado

/-ṇh-/ /-śn-/ paṇho praśna- pregunta

/-ṇh-/ /-ṣṇ-/ uṇha- uṣṇa- calor

/-ṇh-/ /-sn-/ ṇhāṇaṁ snānam baño

/-mp-/ /-lp-/ jampai jalmpati parlotear

/-mm-/ /-nm-/ vammaho manmathaḥ Kāma

/-mm-/ /-my-/ sommo saumyaḥ agradable

/-mm-/ /-rm-/ kammo karma- trabajo

/-mh-/ /-ṣm-/ giṁha grīṣma verano

/-mh-/ /-hm-/ vaṁha- brahma- Brahma

/-ll-/ /-ly-/ kallam kalyam siguiente día

/-vv-/ /-rv-/ savva- sarva- todo

/-vv-/ /-vy-/ kavvaṁ kāvyam poema

/-ss-/ /-ts-/ ussuo utsukaḥ impaciente

/-ss-/ /-śm-/ rassī raśmiḥ cuerda

/-ss-/ /-śy-/ avassaṁ avaśyam ciertamente

/-ss-/ /-śv-/ asso aśvaḥ caballo
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māhārāṣṭrī sánscrito māhārāṣṭrī sánscrito significado

/-ss-/ /-ṣv-/ maṇussa- manuṣyaḥ hombre

/-ss-/ /-sy-/ tassa tasya de este

/a/ /a/ pasu- paśu- animal

/a/ /ā/ kavvaṁ kāvyam poema

/a/ raro /ā/ taha tathā así

/a/ raro /i/ ia iti de este modo

/a/ raro /u/ garu- guru- pesado

/a/ /ṛ/ daḍha- dṛḍha- firme

/ā/ /ā/ pāa- pāda- pie

/ā/ /ā/ paḍimā pratimā imagen

/i/ /i/ pai- pati- señor

/i/ /ī/ alia- alīka- falso

/i/ /ī/ issaro īśvaraḥ señor

/i/ raro /a/ puṭṭhiṁ pṛṣṭham espalda

/i/ muy raro /u/ puriso puruṣaḥ hombre

/i/ muy raro /e/ diara- devara- cuñado

/i/ /ṛ/ amiaṁ amṛtam néctar

/ī/ /ī/ dīvao dīpaka- lámpara

/u/ /u/ muhaṁ mukham cara

/u/ /ū/ uddhaṁ ūrdhvam encima de

/u/ /ṛ/ pāuaṁ prākṛtam prácrito

/ū/ /ū/ rūaṁ rūpam forma

/e/ /e/ teṇa tena con (por) él

/e/ raro /a/ sejjā śayyā cama

/e/ raro /ī/ eriso īdṛśaḥ de este tipo

/e/ /ū/ neura- nūpura- cadenita
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El sandhi en māhārāṣṭrī

El sandhi o contracción eufónica es un fenómeno que afecta el nivel 
fonético de las palabras. El sistema de sandhi en māhārāṣṭrī está muy 
simplificado, a diferencia del sistema del sánscrito, el cual es más com-
plejo (Rentería 2019, 51). Esto se debe a que el visarga en māhārāṣṭrī 
no existe y la gran mayoría de los fonemogramas consonánticos 
finales desapareció. Sin embargo, quedan algunos fonemogramas 
vocálicos de sandhi dentro de los compuestos, porque, en general, 
el māhārāṣṭrī utiliza mucho el hiato, ya que éste nace de la pérdida 
de un fonemograma consonántico o vocálico. Los sandhi de vocal 
más comunes son a + a = ā; a o ā + i o ī = e; a o ā + u o ū = o. El 
sandhi de anusvāra es el más común, porque la /m/ final sobrevivió 
en māhārāṣṭrī, convirtiéndose en anusvāra /ṁ/, o, cuando la pri-
mera palabra termina con /m/ y la siguiente comienza con un fone-
mograma vocálico, se mezcla la /m/ con el fonemograma vocálico.

La morfología en māhārāṣṭrī

En māhārāṣṭrī se pueden distinguir varias clases de palabras; hay 
cuatro tipos que se identifican con la flexión de los morfemas (sus-
tantivos, pronombres, adjetivos y verbos) y tres tipos que no per-
miten dicha flexión (adverbios, preposiciones e interjecciones). Hay 
dos tipos de flexión de los morfemas: 1) la flexión nominal, que 
se relaciona con los sustantivos, pronombres y adjetivos, y 2) la 
flexión verbal, que se relaciona con los verbos. La flexión de morfe-
mas se refleja en el cambio del último elemento en las palabras, lo 

māhārāṣṭrī sánscrito māhārāṣṭrī sánscrito significado

/e/ /ai/ kelāso kailāsaḥ monte Kailās

/o/ /o/ rosa- roṣa- enojo

/o/ /au/ gori- gauri- Gauri

/o/ /va/ do- dva- dos
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que se denomina caso, y la terminación de persona para los verbos. 
Dicho de otra forma, la flexión del morfema expresa la función que 
está desempeñando la palabra en la oración, y la persona determina 
quién realiza la acción en la oración. La parte a la que se adhiere la 
flexión se llama base o raíz. Las palabras que se añaden a esta base 
se conocen como prefijos, pues se colocan antes de ella. En el caso 
de los verbos se denominan preverbios. Las palabras que contienen 
más de una base se consideran compuestas. Ni la base nominal o 
verbal ni la flexión del morfema pueden mantener una forma libre 
o independiente. Sin embargo, la segunda clase de palabras, cono-
cidas como indeclinables, se expresan de manera independiente en 
la oración, porque no se marcan con morfemas que se representan 
por los casos (PP. V. 1-47).

La declinación en māhārāṣṭrī

En esta parte quiero comenzar con la flexión nominal. Ésta se marca 
por un determinado número de casos; en pocos ejemplos la dis-
tinción del género es muy clara. La flexión verbal se marca por el 
número y la persona, el modo y el aspecto. Existen dos números: 
singular y plural. A diferencia del sánscrito, que tiene dual, en 
māhārāṣṭrī (en general en todos los prácritos) se perdió el número 
dual (Woolner 1975, 32), pero se mantuvo para indicarlo con el 
numeral 2 muy parecido al español. Por ejemplo, el siguiente verso 
muestra el uso del dual en caso instrumental con el numeral 2 en la 
expresión “con las dos manos”, dohiṁ hatthehiṁ (GS. 314):

Cuando lo vea, me cubriré
los ojos con las dos manos.

Pero ¿cómo esconderé
mi cuerpo erizado como

las flores del kalamba? (Ṇarasīha).

El māhārāṣṭrī tiene siete casos: nominativo, acusativo, instru-
mental, ablativo, genitivo, locativo y vocativo, y tres géneros: mas-
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culino, femenino y neutro.10 A continuación, quiero realizar algu-
nos comentarios generales sobre los casos y su declinación:

1) El vocativo singular es la base sobre la cual se construye la 
flexión nominal. A ella se le adhieren las terminaciones de los 
casos en singular y en plural.

2) La vocal final del caso vocativo determina el tema de la decli-
nación (excepto en el femenino del tema ā), normalmente 
en los temas en -a, -i y u 11

3) Los tres temas (-a, -i y u) cubren la mayoría de los sustanti-
vos y no hay temas en consonante, porque se simplifican y se 
incluyen en los sustantivos con tema vocálico.

4) En el femenino no existe distinción entre las formas del ins-
trumental, genitivo y locativo. Sólo por el contexto se pue-
den determinar las funciones de cada caso.

5) El neutro se distingue del masculino únicamente en el nomi-
nativo, el acusativo y el vocativo, tanto en singular como en 
plural.12

6) Los sustantivos en tema en u se declinan de manera similar a 
los sustantivos con el tema en -i (Ananthanarayana 1973, 22).

7) Las consonantes finales de los sustantivos y adjetivos, dentro 
de la declinación, se pierden (Pischel 1981, 284).

8) La gran mayoría de los sustantivos en māhārāṣṭrī se clasifica y 
declina de la siguiente manera: a) masculinos y neutros con 

10 El sánscrito mantiene ocho casos: nominativo, acusativo, instrumental, da-
tivo, ablativo, genitivo, locativo y vocativo (Rentería 2019, 35). En māhārāṣṭrī, el 
caso dativo se asimiló con el caso genitivo, es decir, utilizan la misma terminación, 
pero la función depende del contexto. Sin embargo, en las gramáticas de prácrito 
(incluyendo la de māhārāṣṭrī) el caso dativo sí aparece (Pischel 1981, 291). No 
obstante, en los versos del Gāhāsattasaī no encontré ejemplos de esta última 
forma, sólo de la primera.

11 El tema se refiere a la vocal que prevalece como característica en toda la 
flexión nominal.

12 En el sánscrito sucede lo mismo: los sustantivos neutros se distinguen en los 
casos rectos (nominativo, acusativo y vocativo). En los demás casos (instrumen-
tal, dativo, ablativo, genitivo y locativo), denominados oblicuos, hay las mismas 
terminaciones tanto en los sustantivos masculinos como en los neutros (Ren tería 
2019, 35).
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tema en -a; b) masculinos y neutros con temas en -i y u; c) fe-
meninos con temas en ā, -i, ī, u y ū (Woolner 1975, 33).

A continuación ilustraré en los siguientes esquemas las termi-
naciones de los casos y después los modelos de declinación en mā-
hārāṣṭrī para indicar claramente los conceptos y elementos principa-
les de cada declinación:

Singular Nom. Ac. Abl. Instr. Gen. Loc. Voc.

Tema en -a: 
masculino/neutro

-o/-m -m -ao -eṇa -ssa -e/ 
-mmi

øa

Tema en ā: femenino -ā -m -āe/-āi -āe/-āi -āe/-āi -āe/-āi -e

a Este signo indica que no existe una terminación para el caso vocativo.

Plural Nom. Ac. Abl. Instr. Gen. Loc. Voc.

Tema en -a: 
masculino/

neutro

-a/ 
-ai(m)

-e/ 
-ai(m)

-ahi/ 
-ahiṁto/ 

-atto

-ehi(m) -aṇa(m) -esu -a/ 
-ai(m)

Tema en ā: 
femenino

-āo -āo -āhiṁto/ 
-āsuṁto

-āhi(m) -āṇa(m) -āsu -āo

Singular Nom. Ac. Abl. Instr. Gen. Loc. Voc.

Tema en -i: 
masculino/

neutro

-i -m -io -ṇā -ṇo/-ssa -mmi ø

Tema en -i: 
femenino

-i -m -io -ṇā -ie -mmi ø

Plural Nom. Ac. Abl. Instr. Gen. Loc. Voc.

Tema en -i: 
masculino/neutro

-io/ṇo -io/ṇo -ihiṁto/ 
-isuṁto

-ihi(m) -iṇa(m) -isu -io/ṇo

Tema en -i: 
femenino

-io -io -ihiṁto/ 
-isuṁto

-ihi(m) -iṇa(m) -isu -io 

Rentería_El amor en la ribera del Godāvarī_Imprenta.indb   246Rentería_El amor en la ribera del Godāvarī_Imprenta.indb   246 16/12/21   9:1116/12/21   9:11



EL GĀHĀSATTASAĪ Y SU LENGUA MĀHĀRĀṢṬRĪ 247

Estudiemos los siguientes paradigmas de las declinaciones.
Declinación de putto m. (hijo) y de phala n. (fruto):

Singular Nom. Ac. Abl. Instr. Gen. Loc. Voc.

Tema en u: 
masculino/ 

neutro

-u -m -uo -ṇā -ṇo/-ssa -mmi ø

Tema en u:  
femenino

-u -m -uo -ṇā -ue -mmi ø

Plural Nom. Ac. Abl. Instr. Gen. Loc. Voc.

Tema en u: 
masculino/ 

neutro

-uo -uo -uhiṁto/ 
-usuṁto

-uhi(m) -uṇa(m) -usu -uo

Tema en ū:  
femenino

-ūo -ūo -ūhiṁto/ 
-ūsuṁto

-ūhi(m) -ūṇa(m) -ūsu -uo 

Caso Singular Plural Singular Plural

Nominativo putto puttā phalam phalāi

Acusativo puttam puttā  
o putte

phalam phalāi

Instrumental putteṇa puttehi (m) phaleṇa phalehi (m)

Dativoa puttāa — phalāa —

Ablativo puttāo,  
puttāu  
o puttā

puttāhi,  
puttāhiṁto  
o puttatto

phalāo,  
phalāu  
o phalā

phalāhi,  
phalāhiṁto  
o phalatto

Genitivo puttassa puttāṇam phalassa phalāṇam

Locativo putte o  
puttammi

puttesu(m) phale o  
phalammi

phalesu(m)

a Para Ananthanarayana, el caso dativo en singular no cabe en su esquema de decli-
nación. Sin embargo, Pischel y Woolner sí lo incluyen; por lo tanto, tomaré a estos dos 
últimos gramáticos como base para el esquema de la declinación en māhārāṣṭrī.
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Quiero reproducir aquí el siguiente verso como un ejemplo de 
este modelo de declinación en locativo plural masculino con la pa-
labra puttesu, la cual traduzco como “a los hijos” (GS. 113):

Raros los varones buenos,
cuyo amor, reflejado en sus divinos rostros,

cultivan día a día y lo transmiten,
como si fuese un deber, a sus hijos. (Inda).

Declinación de mālā f. (guirnalda):

Caso Singular Plural Singular Plural

Vocativob putta puttā phalam phalāi

b Sólo Pischel mantiene el caso vocativo en su esquema de declinación del māhārāṣṭrī 
(Pischel 1981, 291).

Caso Singular Plural

Nominativo mālā mālāo

Acusativo mālam mālāo

Instrumental mālāe mālāhi(m)

Dativoa — —

Ablativob mālāo mālāhiṁto  
o mālāsuṁto

Genitivo mālāe mālāṇa(m)

Locativo mālāe mālāsuc

Vocativo māled mālāo

a Para Pischel, sólo el prácrito ardhamāgadhī tiene dativo singular en el femenino 
mālāe (Pischel 1981, 304).

b Para Woolner y Ananthanarayana no hay ablativo plural. Sin embargo, para Pischel 
sí lo hay (Pischel 1981, 305).

c En el locativo plural femenino, tanto el sánscrito como el māhārāṣṭrī mantienen la 
misma forma.

d El vocativo singular femenino es igual tanto en sánscrito como en māhārāṣṭrī.
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El siguiente verso ejemplifica este modelo de declinación en no-
minativo singular femenino con la palabra māhārāṣṭrī mālā, que 
traduzco como “esta guirnalda” (GS. 17):

Primero, ausente de casa, regresaría;
después, yo estaría molesta; al final,

me suplicaría. ¿Para qué amante esta
guirnalda de tres deseos fructificará? (Siridhammaa).

Declinación de aggi m. (fuego):

Caso Singular Plural

Nominativo aggī o aggim aggiṇo

Acusativo aggim aggiṇo

Instrumental aggiṇā aggīhi(m)

Dativoa — —

Ablativob aggio aggīhiṁto o aggīsuṁto

Genitivo aggissa o aggiṇo aggīṇam

Locativo aggimmi aggīsu

Vocativoc aggi o aggī aggiṇo

a En este tema, no hay dativo (Pischel 1981, 308).
b El ablativo tiene otras formas en el singular: aggiu, aggiṇo, y en el plural: aggihiṁto 

(Pischel 1981, 308).
c El vocativo singular mantiene dos formas, una larga y otra breve.

El siguiente verso escrito por la poetisa Rohā sirve como ejemplo 
de este modelo de declinación en genitivo singular masculino de la 
palabra aggī, la cual traduzco como “del fuego” (GS. 163):

Si no quieres vivir sin él,
debes mantener una buena relación,

sea lo que sea que haya hecho.
Dime, aunque la ciudad se haya quemado,

¿acaso se puede prescindir del fuego? (Rohā).
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Los femeninos terminados en -i, como /devi/ (diosa), se declinan 
igual que /aggi/, con la diferencia de que en el nominativo también 
pueden tener la forma devaa; en el instrumental, en el genitivo y en 
el locativo singulares tienen la forma devie. En el nominativo y acu-
sativo plurales se declinan como devīo (Ananthanarayana 1973, 26).

El siguiente verso es un ejemplo de este modelo de declinación 
en nominativo singular femenino con la palabra māhārāṣṭrī devaa, 
que traduzco como “una diosa” (GS. 194):

Incluso ahora eres beato,
como una diosa doméstica

en una ciudad abandonada.
Ella, aún hoy, lleva las guirnaldas

perfumadas que tú, con tus propias
manos, le obsequiaste.

Declinación de vahū f. (novia):13

13 El tema en u, tanto en masculino como en neutro, se distingue del instrumen-
tal, del genitivo y del locativo singulares y plurales (Ananthanarayana 1973, 26).

Caso Singular Plural

Nominativo vahū vahūo

Acusativo vahūm vahūo

Instrumental vahūe vahūhi(m)

Dativoa — —

Ablativob vahūo vahūhiṁto o vahūsuṁto

Genitivo vahūe vahūṇam

Locativo vahūe vahūsu

Vocativoc vahu vahūo

a En este tema no hay dativo (Pischel 1981, 309).
b El ablativo tiene otras formas en el singular: vahūo; y en el plural: vahūhiṁto o 

vahūsuṁto (Woolner 1975, 35).
c El vocativo singular femenino mantiene las mismas formas que en sánscrito.
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El siguiente verso es un ejemplo de este modelo de declinación 
en genitivo singular femenino con la palabra māhārāṣṭrī vahūe, que 
traduzco como “la joven novia” (GS. 28):

En donde el esposo deseó
colocarle collares de enredaderas frescas,

la joven novia vio la piel erizada de su amante
en cada parte de su cuerpo. (Paṇāma).

Algunas otras palabras se declinan de diferente manera y no 
siguen los modelos anteriormente vistos. Los sustantivos con tema 
en ṛ del sánscrito son de parentesco y agentes; en el māhārāṣṭrī se 
pierde este tema y se declina de manera distinta, pero los sustantivos 
siguen siendo de parentesco y agentes (Pischel 1981, 318).

Declinación de piu m. (padre) y de māā f. (madre) en māhārāṣṭrī:

Caso Singular Plural Singular Plural

Nominativo piā piaro māā māāo

Acusativo piaram piaro/piuṇo māaraṁ ____a

Instrumental piuṇa piūhi(m) māāe māāhi(m)

Dativob — — — —

Ablativoc — — — —

Genitivo piuṇo piūṇaṁ māāe māāṇa(m)

Locativod — piūsu(m) māāe māāsu

Vocativo piā piaro māā/māe māāo

a La declinación de māā carece de acusativo plural (Ananthanarayana 1973, 26).
b Este modelo de declinación carece de dativo, tanto en el singular como en el plural 

(Pischel 1981, 318).
c Este modelo de declinación carece de ablativo, tanto en el singular como en el plural 

(Pischel 1981, 318).
d Según Pischel, Woolner y Ananthanarayana, piu carece de locativo singular. Sin 

embargo, mantiene la forma del plural.
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La distinción que el sánscrito hace entre los sustantivos agentes 
y los sustantivos de parentesco también se mantiene en māhārāṣṭrī. 
En el nominativo y acusativo singulares y el nominativo plural, los 
sustantivos conservan sus paradigmas de declinación igual que el 
sánscrito. Existe, pues, un cambio vocálico de la /ṛ/ a /i/ u /o/ (Pis-
chel 1981, 318).

El siguiente verso es un ejemplo del modelo de declinación en 
nominativo singular femenino con la palabra māhārāṣṭrī māā, que 
traduzco como “madre” (GS. 400):

Dime, ¿qué persona enamorada
no se enojaría si estuviera en el momento

y lugar equivocados? ¿Qué madre
no maldeciría a su amado hijo

si viene llorando mientras
está haciendo el amor? (Mahohia).

Además, quiero comentar que todos los adjetivos en māhārāṣṭrī 
se declinan igual que los sustantivos y siguen los mismos paradigmas. 
A veces se encuentran en composición con otras palabras, pero, de 
manera general, se declinan como temas vocálicos.

El pronombre en māhārāṣṭrī

La declinación de los pronombres personales mantiene su propio 
paradigma. La distinción de la persona se indica únicamente con el 
pronombre personal (PP. VI. 1-64).

Declinación del pronombre de primera persona ahaṁ (yo):

Caso Singular Plural

Nominativo aham amhe

Acusativo mamam amhe, ṇo

Instrumental mae amhehim

Dativo — —
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Existen muchos ejemplos del uso de los pronombres personales. 
El siguiente verso muestra el paradigma de declinación en nomi-
nativo plural masculino con la palabra amhe, que traduzco como 
“nosotros” (GS. 518):

Son jóvenes, las bendiciones
de la vida en el pueblo son
nuestros días de juventud.

Ahora la gente hace un cuento
de hadas y nosotros lo escuchamos.

Declinación del pronombre de primera persona yuṣmat (tú):

Caso Singular Plural

Ablativo mamāoa amhatto, amhāhiṁto, 
amhesuṁto, mamatto

Genitivo mama, majjjha, maha, me amhāṇam, ṇo

Locativo maï, mamammi amhesu

a Ananthanarayana menciona que el māhārāṣṭrī no tiene ablativo ni singular ni plural. 
Sin embargo, Pischel considera que sí lo tiene (Pischel 1981, 347). Woolner describe estas 
formas de ablativo como una posibilidad, pero propone dos formas iguales, tanto para el 
singular como para el plural: tumāhiṁto (Woolner 1975, 40). En este sentido, seguiré los 
lineamientos de Pischel.

Caso Singular Plural

Nominativo tumam tumhe

Acusativo tumam tumhe, vo 

Instrumental tue tumhehim

Dativo — —

Ablativo tumāoa tumhatto, tubbhatto, tujjhatto

a También para Ananthanarayana, el māhārāṣṭrī no tiene ablativo, ni singular ni plu-
ral. Sin embargo, Pischel considera que sí lo tiene (Pischel 1981, 347). Woolner pone estas 
formas de ablativo como una posibilidad, pero escribe dos formas iguales, tanto para el 
singular como para el plural: tumāhiṁto (Woolner 1975, 40). Por lo tanto, seguiré los 
lineamientos de Pischel.
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El siguiente verso es un ejemplo del paradigma de declinación 
en nominativo plural femenino con la palabra tumhe, que traduzco 
como “ustedes” (GS. 412):

¡Amigas, váyanse a los brazos de Jāma,
son más de las tres de la mañana. ¿Por qué me hacen esto?

El perfume de las flores sehāliā no me deja dormir;
ustedes mismas intenten conciliar el sueño! (Sirisatti).

La declinación del pronombre de tercera persona, que también 
se utiliza como pronombre demostrativo, es la siguiente: so, tam, sā 
(él, ella, ello, éste, ésta, esto):14

El siguiente verso es un ejemplo del paradigma de declinación 
en genitivo plural femenino. De hecho, aquí se puede observar la 
función de dativo que tiene el genitivo con la palabra tāṇam, que 
traduzco como “ellas a quienes” (GS. 85):

14 Este pronombre carece de vocativo, dativo y ablativo (Ananthanarayana 
1973, 27).

Caso Singular Plural

Genitivo tuha, tujjjha, te tumhāṇam, vo

Locativo taï, tumammi tumhesu

Caso Singular Singular Plural Plural

Género Masc./Neutr. Femenino Masc./Neutr. Femenino

Nominativo so/tam sā te/tāim tāo

Acusativo tam taṁ te/tāim tāo

Instrumental teṇa tāe/tīe tehi(m) tāhi(m)

Genitivo tassa/se tāe/tīe tāṇa(m) tāṇa(m)

Locativo tassim tāe/tīe tesu tāsu
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Aproximándote con afabilidad, amado,
alegras nuestros corazones.

¿Qué dicha tendrán ellas a quienes
te les acercas con honestidad? (Āivarāha).

El pronombre relativo yad, “el que” (cual), “la que” (cual), “lo 
que” (cual), masculino, femenino y neutro, introduce una oración 
relativa o adjetiva siempre subordinada a otra. Por lo general este 
pronombre establece una correlación con el pronombre de tercera 
persona so:

Caso Singular Singular Plural Plural

Género Masc./Neutr. Femenino Masc./Neutr. Femenino

Nominativo jo/jam jā je/jāi jāo

Acusativo jaṁ jaṁ je jāo

Instrumental jeṇa jiṇā/jāe jehiṁ jāhiṁ

Genitivo jassa jīe jāṇaṁ jāṇaṁ

Locativo jassiṁ jāhe jesu jāgsu

Tomaré el ejemplo anterior de la declinación del pronombre 
relativo en genitivo plural femenino. De hecho, aquí se puede ob-
servar la función de dativo que tiene el genitivo jāṇam y que está 
en correlación con la palabra tāṇam, que traduzco como “ellas a 
quienes” (GS. 85):

Aproximándote con afabilidad, amado,
alegras nuestros corazones.

¿Qué dicha tendrán ellas a quienes
te les acercas con honestidad? (Āivarāha).

Pronombre interrogativo kim (qué, quién, cuál), masculino, 
femenino y neutro:
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El pronombre kim tiene un uso especial; aparte de ser un pro-
nombre interrogativo en māhārāṣṭrī, cuando se construye con el caso 
instrumental, se puede traducir como “¿de qué sirve...?”, al igual 
que en sánscrito (Rentería 2019, 104). Por ejemplo, las palabras kiṁ 
ttha māṇeṇa en el siguiente verso las traduzco como “¿de qué sirve 
esconderte allá?” (GS. 309):

¡Mujer esbelta, todas las partes de tu cuerpo
que antes eran anchas ahora son delgadas

y las que eran delgadas ahora son pequeñas!
¿De qué sirve esconderte allá? (Kulautta).

A veces el pronombre interrogativo kim, cuando se repite, pue-
de tener una función distributiva y traducirse como “¿qué cosas…?” 
Veamos el siguiente verso, donde aparece kim kim (GS. 15):

Sus amigas le preguntaron a la joven mujer:
“¿Qué cosas te gustan?” Mientras, enamorada

y embarazada por vez primera,
sólo contempla a su amado. (Gaasīha).

La conjugación en māhārāṣṭrī

Con respecto a la conjugación, haré las siguientes observaciones 
(PP. VII. 1-71):

Caso Singular Singular Plural Plural

Género Masc./Neutr. Femenino Masc./Neutr. Femenino

Nominativo ko/kam kā ke/kāi kāo

Acusativo kaṁ kaṁ ke kāo

Instrumental keṇa kiṇā/kāe kehiṁ kāhiṁ

Genitivo kassa kīe kāṇaṁ kāṇaṁ

Locativo kassiṁ kāhe kesu kāsu
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1) La conjugación de los verbos en māhārāṣṭrī tiene las tres per-
sonas del sánscrito y dos números: singular y plural.

2) En māhārāṣṭrī se distinguen dos tipos de verbos: los que tie-
nen el tema en -a y los que tienen el tema en -e 

3) La mayoría de los verbos pertenecen a la voz activa y muy 
pocos a la voz media.15 Por ejemplo, en el siguiente verso se 
utiliza un verbo en tiempo presente, modo indicativo de la 
voz media, con la terminación de tercera persona -e. En este 
caso, la atención se centra en el verbo pecchae, que traduzco 
como “distinguen” (GS. 397):

Afortunadas son las mujeres
que contemplan en un sueño

a su amado, pero sin él
no pueden dormir. Entonces

¿a quién distinguen en el sueño? (Malaasehara).

4) Los verbos tienen tiempos (presente y futuro) y modos (in-
dicativo, imperativo y optativo, poco frecuente).

5) Los tiempos imperfecto, perfecto y aoristo han desaparecido, 
pero se sustituyen con el presente (el tiempo pasado se en-
tiende con base en el contexto) y el participio perfecto pasivo 
(Woolner 1975, 43). Por ejemplo, el siguiente verso utiliza 
el participio perfecto pasivo como verbo principal al men-
cionar que “han sido recopilados por el rey Hāla”, lo que 
traduzco como “el rey Hāla recopiló” (en māhārāṣṭrī, hāleṇa 
viraiāiṁ) (GS. 3):

Entre diez millones de versos,
adornados con figuras retóricas,
el rey Hāla, amigo de los poetas,
recopiló sólo setecientos. (Hāla).

15 En sánscrito existen verbos en la voz activa y en la voz media, y verbos que 
tienen las dos voces (Rentería 2019, 27).
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6) Los verbos tienen voz pasiva.
7) También existen las formas de infinitivo, participio y gerun-

divo.

A continuación comenzaré a describir los tiempos y los modos 
mediante los paradigmas de conjugación. El tiempo presente co-
rresponde a un proceso que se realiza en el momento en el que se 
habla. Desde esta perspectiva, el tiempo presente de indicativo en 
māhārāṣṭrī tiene diversas funciones y múltiples aspectos. Primera-
mente, veamos las terminaciones de persona del tiempo presente y 
su modelo de conjugación.

Presente de indicativo

Número Singular Plural

1ª persona -mia -mo

2ª persona -si -ha

3ª persona -i -ṁti/-ntib

a Los verbos con el tema en -a alargan la vocal en las terminaciones de la primera 
persona del singular y del plural, al igual que en sánscrito.

b Si bien no existe la sonora nasal /n/ en māhārāṣṭrī, algunas ediciones críticas la utili-
zan, por eso la coloco como una segunda opción en la terminación del presente de tercera 
persona del plural.

Paradigma del presente de indicativo

Verbo con tema en –a, vaha (llevar), y verbo con tema en -e, piṭṭe 
(pegar):

Número Singular Plural Singular Plural

1ª persona vahāmi vahāmo piṭṭemi piṭṭemo

2ª persona vahasi vahaha piṭṭesi piṭṭeha

3ª persona vahaï vahaṁti piṭṭeï piṭṭeṁti
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El presente de indicativo tiene diferentes aspectos en māhārāṣṭrī. 
Por ejemplo, en el siguiente verso se utiliza el verbo en presente con 
una función de presente actual o momentáneo, es decir, la acción se 
ejecuta en el momento en que el hablante la realiza (GS. 2):

¿Por qué quienes crearon el verdadero
pensamiento de Kāma no se avergüenzan?,

pues no saben escuchar ni recitar,
de la poesía prākṛta, su verdadero néctar. (Hāla).

En el verso anterior aparece el verbo lajjaṁti, el cual marca la 
función de momentaneidad. El poeta describe la idea principal del 
verbo para expresar la acción que se efectúa en el verso. De aquí que 
lo traduzca como “se avergüenzan”.

Otra función del presente de indicativo en māhārāṣṭrī se conoce 
como iterativa. Por ejemplo, en el siguiente verso se utiliza el verbo 
en presente con una función iterativa, porque la acción que ejecuta 
la esposa en ese momento se repite contantemente cuando dice que 
“vaga de casa en casa”, bhamai gharaṁ ghareṇa (GS. 47):

La esposa, cuyo marido está a punto de partir,
vaga de casa en casa preguntando a las esposas
que han sufrido la separación de sus maridos

por el secreto de sobrevivir a la despedida. (Sīha).

Otra función del presente de indicativo en māhārāṣṭrī se conoce 
como durativa. Por ejemplo, en el siguiente verso se utiliza el verbo 
en presente con una función durativa, porque la acción de llorar 
que ejecuta la mujer inocente dura mucho tiempo; por ello traduz-
co ruai como “comenzó a llorar” (GS. 307):

“Los días pasan y se cuentan con los dedos
de las manos y de los pies. ¿Con qué de nuevo

los debes contar ahora?” Diciendo esto,
la mujer inocente comenzó a llorar. (Pālita).
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Otra función del presente de indicativo en māhārāṣṭrī es el pre-
sente histórico o narrativo. El māhārāṣṭrī no expresa los tiempos 
pretéritos con una conjugación específica; más bien los construye 
con el presente histórico o narrativo, que normalmente se emplea 
cuando se habla de sucesos del pasado que el hablante no presenció, 
entonces se utiliza el tiempo presente con el sentido de perfecto. 
Este matiz se emplea cuando se alude a hechos en el pasado o narra-
ciones mitológicas. El siguiente verso usa el verbo en presente con 
una función de presente histórico con el verbo harasi, que traduzco 
en pretérito por “quitaste” (GS. 89):

Con el soplido de tu boca, oh, Kaṇha,
quitaste el polvo de los ojos de Rāhiā,

apartaste el orgullo y llenaste de sinceridad
la tez de las otras pastoras. (Poṭṭisa).

A veces el presente de indicativo en māhārāṣṭrī se utiliza como un 
imperfecto, lo que se tiene que colegir por el contexto de la oración. 
Ejemplo de ello es el siguiente verso que usa el verbo en presente de 
indicativo con función de imperfecto, porque la acción del presente 
como imperfecto se realiza cuando se inicia en el pasado y no ha 
terminado en el presente. Por ejemplo, el siguiente verso marca la 
idea de salir con el verbo en presente carai, pero la idea del pasado 
se deduce por el contexto de las acciones anteriores de la jabalí. Por 
eso lo traduzco como “emergió” (GS. 402):

La jabalí deambulaba en los campos
de cebada cerca de la aldea

sin nada que hacer allá; cuando
vio los dientes afilados de su cría,

un chillido emergió de su gran hocico. (Viggaha).

En otras ocasiones el presente de indicativo en māhārāṣṭrī se uti-
liza como el tiempo aoristo. Este sentido se tiene que colegir por el 
contexto de la oración y la acción que está realizando el hablante. 
Por ejemplo, el siguiente verso emplea el verbo en presente de in-
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dicativo con una función de aoristo, porque la acción del presente 
como aoristo se realiza puntualmente cuando se inicia la acción 
en el pasado y en ese mismo instante termina, no hay consecuen-
cias en el presente. Por ejemplo, el siguiente verso marca la idea de 
“aproximar la mirada” con el verbo en presente valai diṭṭhi, pero 
la idea del pasado se colige por el contexto de que en ese instante 
se realiza y termina la acción verbal. Por eso lo traduzco como “sus 
miradas se hundieron” (GS. 449):

Todas las esposas del dirigente
de los guerreros están adornadas

para seguirlo en la muerte; sin embargo,
incluso en ese momento de amargura cruel,

sus miradas se hunden en su amado.

En māhārāṣṭrī se pueden encontrar algunos vestigios del tiempo 
imperfecto de indicativo de la raíz as del verbo “ser”. Por ejemplo, el 
siguiente verso utiliza el verbo “ser” en una forma de imperfecto en 
la tercera persona singular, āsī, que traduzco como “fue” (GS. 372):

Ahora me postro ante el mismo
Gaṇavaī, quien fue puesto

en mi cabeza por las jóvenes.
¡Maldita vejez, sé compasiva!

El imperativo se utiliza en oraciones imperativas. Pero en māhā-
rāṣṭrī existen distintos matices; incluso, este modo suple ideas de 
otros modos, como el benedictivo, condicional, optativo o subjun-
tivo. Dado que no existe el subjuntivo, el uso del imperativo se vuel-
ve más complicado por los distintos aspectos que posee y adquiere. 
Primeramente, estudiemos las terminaciones de persona del tiempo 
presente y su modelo de conjugación.
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Uno de los aspectos del modo imperativo expresa orden, exhorta-
ción o consejo en la segunda persona. Veamos el siguiente ejemplo, 
donde se muestra una orden con el imperativo bhaṇa, que traduzco 
como “dime” (GS. 163):

Si no quieres vivir sin él,
debes mantener una buena relación,

sea lo que sea que haya hecho.
Dime, aunque la ciudad se haya quemado,

¿acaso se puede prescindir del fuego? (Rohā).

Otro de los aspectos del modo imperativo expresa deseo, invi-
tación o bendición. En este sentido, sustituye al modo benedictivo 
o funciones del subjuntivo. Veamos el siguiente ejemplo, donde se 
manifiesta el deseo de que la amada esté sana cuando haga el amor 

Modo imperativo en māhārāṣṭrī

Número Singular Plural

1ª persona -mua -mo/mha

2ª persona ø/-su/hib -ha

3ª persona -u -ṁtu

a Los verbos con el tema en -a alargan la vocal en las terminaciones de la primera 
persona del singular y del plural.

b hi se encuentra sólo en la segunda clase de verbos con el tema en -e 

Paradigma del modo imperativo

Verbo con tema en -a, vaha (llevar), y verbo con tema en -e, piṭṭe 
(pegar):

Número Singular Plural Singular Plural

1ª persona vahāmu vahāmo piṭṭemu piṭṭemo

2ª persona vahasu vahaha piṭṭesu/piṭṭehi piṭṭeha

3ª persona vahau vahaṁtu piṭṭeu piṭṭeṁtu
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con su amado, con el verbo khellau, que traduzco como “deja que 
juegue” (GS. 196):

Deja que juegue el upphulliā;
permítele que baje de peso

y que haga ejercicio. Ella es lenta
por sus grandes caderas; podría cansarse

mientras hace el amor con su amante. (Vaccha).

El modo imperativo también se usa para expresar posibilidad o 
duda. En este sentido, se emplea como si fuese el modo potencial u 
optativo. Veamos el siguiente ejemplo, donde se plantea una posi-
bilidad con el verbo sāheu, que traduzco como “atrevería a cuestio-
narnos” (GS. 550):

El perro guardián está muerto,
mi suegra está borracha,
mi marido está ausente

y el toro ha roto el cerrojo.
¿Quién se atrevería a cuestionarnos?

El modo imperativo indica prohibición en el adverbio mā. En 
el siguiente verso aparece el adverbio negativo mā con el imperativo 
vārehi, que traduzco como “no te tapes” (GS. 269):

¡No te tapes, hermoso, con tu ropa,
el sol que acaricia tu cara!

¡Permíteme saber qué es más agradable
al tacto, tu rostro o el loto! (Ṇīla).

Modo optativo o potencial

El término optativo o potencial se aplica al modo verbal que expresa 
deseo, consejo, posibilidad, duda y cercanía con el futuro; se utiliza 
en las oraciones condicionales, aunque la gran mayoría de las veces 
se usa con el modo indicativo del tiempo presente y con la conjun-
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ción jai, “si”, para expresar condición, por lo que sustituye al modo 
condicional. Pero también se traslapa en funciones aspectuales con 
el imperativo o el subjuntivo. Por ello, este modo se emplea muy 
poco y los poetas y las poetisas prefieren el imperativo. El optativo 
se forma con el infijo -ejjā y después se añaden las siguientes termi-
naciones de persona.

Número Singular Plural

1ª persona ___ -ma

2ª persona -si -ha

3ª persona ___ ___

Paradigma del modo optativo o potencial

Veamos el paradigma del verbo kuppe- (enojarse, estar enojado):

Número Singular Dual

1ª persona kuppejja kuppejjāma

2ª persona kuppejjāsi kuppejjāha

3ª persona kuppejja kuppejja

Uno de los aspectos del modo optativo expresa deseo. Veamos el 
siguiente ejemplo, donde hay una serie de verbos que expresan de-
seo, con cierto aspecto de posibilidad que se puede concretar en un 
futuro, con el verbo en tercera persona ehijja, que traduzco como 
“regresaría”; en primera persona kuppejja, que traduzco como “yo 
estaría molesta”, y con el verbo en tercera persona aṇuṇejja, que 
traduzco como “suplicaría” (GS. 17):

Primero, ausente de casa, regresaría;
después, yo estaría molesta; al final,

me suplicaría. ¿Para qué amante esta
guirnalda de tres deseos fructificará? (Siridhammaa).
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El modo optativo también sirve para expresar probabilidad y 
cercanía con el futuro. Veamos el siguiente ejemplo, donde la pro-
babilidad y la cercanía con el f uturo se manifiestan con el verbo 
jāejja, por lo que lo traduzco como “deberá crecer”, es decir, en un 
futuro próximo (GS. 230):

El árbol kujja, aunque sin hojas
y sin ramas, deberá crecer

en la tierra del bosque;
pero, en este mundo,

el que no da y el disoluto
deberían empobrecerse. (Asamasāha).

Tiempo futuro

En esencia, el tiempo futuro expresa una acción que está por venir 
y otorga información detallada del acontecimiento descrito por la 
acción verbal que tiene lugar en el futuro. El futuro se forma con 
el infijo issa, después se añaden las terminaciones de persona del 
tiempo presente indicativo, excepto para la primera persona del sin-
gular, que en el futuro es -m:16

Paradigma del tiempo futuro

Veamos el paradigma del verbo lag(g) (aferrarse, estar aferrado):

16 El sánscrito forma el futuro con el infijo iṣya y después se le añaden las 
terminaciones de persona del tiempo presente (Rentería 2019, 227).

Número Singular Dual

1ª persona laggissam laggissāmo

2ª persona laggissasi laggissaha

3ª persona laggissaï laggissaṁti
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El futuro es muy usado en māhārāṣṭrī, por ello sólo pondré algu-
nos ejemplos. El siguiente verso incluye el verbo en futuro, pues el 
personaje principal le pide a su amiga que la deje llorar hasta el día 
siguiente. Aquí se utiliza un futuro en primera persona del singular 
roissam que traduzco como “lloraré” (GS. 503):

¡Ahora, querida amiga,
te pido me dejes

sollozar en este momento!
Al amanecer, cuando se marche,

si es que aún no he muerto,
¡ya no lloraré más!

Otro ejemplo del futuro es el siguiente verso en primera persona 
del singular, bhaṇissam, que traduzco como “diré” (GS. 604):

¡Espera un momento,
hermoso, tengo un mensaje

para ti, o tal vez no;
ella comienza a actuar sin razón,
que esté muerta sería lo mejor;

no insistas, no te diré nada!

Otros verbos, como “ser” o “llegar a ser”, “hacer” e “ir”, en mā-
hārāṣṭrī agregan un infijo -hi- a la raíz verbal y las terminaciones del 
tiempo presente para formar el f uturo. Los siguientes versos me 
servirán de ejemplos. El primero utiliza el verbo hohii, que traduzco 
como “contemplarás”, porque está haciendo una perífrasis con la 
palabra sudiṭṭo, que literalmente significa “será la vista”, es decir, “lo 
contemplarás” (GS. 225):

No lo veas a escondidas;
míralo claramente a los ojos;

lo contemplarás benéfico;
así la gente te tomará en cuenta. (Maaranda).
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El otro verbo es “hacer”, el cual también agrega un infijo -hi- a 
la raíz verbal y las terminaciones del presente para formar el futuro. 
En el siguiente verso se utiliza el verbo kāhii, el cual traduzco como 
“causará” (GS. 410):

Aunque todavía es una niña, la hija
de la señora provoca perplejidad;

pronto causará un daño real
como una enredadera venenosa. (Bhojaa).

El verbo “ir” también agrega un infijo -hi- a la raíz verbal y las 
terminaciones del presente para formar el f uturo. En el siguien-
te verso se utiliza el verbo ehisi, el cual traduzco como “vendrías” 
(GS. 385):

Pensando que vendrías, el desvelo
de la primera parte de la noche

pasó en un parpadeo. La otra porción,
llena de decepción, pareció durar un año. (Alla).

La voz pasiva

La voz pasiva17 indica que el sujeto es el paciente y la acción es reali-
zada por otro, como el complemento agente. La voz pasiva se forma 
con el infijo (i)jja y las terminaciones de persona que dependen 
del tiempo y el modo.18 Por ejemplo, el siguiente paradigma verbal 
en tiempo presente del modo indicativo muestra la conjugación en 
voz pasiva del tiempo futuro y de los modos imperativo u optativo:

Veamos el paradigma del verbo de, di (dar, otorgar):

17 Tanto el futuro como el optativo y la voz pasiva añaden directamente los 
infijos a la raíz del verbo para formar la voz pasiva (Ananthanarayana 1973, 29).

18 El sánscrito forma la voz pasiva añadiendo el infijo ya directamente a la 
raíz del verbo; después se agregan las terminaciones de persona de la voz media 
(Rentería 2019, 187).
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Un ejemplo de la voz pasiva se centra en el paradigma que se 
estudió anteriormente. El siguiente verso expresa la voz pasiva en 
tiempo presente del verbo dijjaï, el cual traduzco como “se da” 
(GS. 41):

Cuando se colma de un amor
dulce y verdadero, la gente

se enamora y dice: “está muy bien”.
Pero cuando el corazón se da

a una persona cruel,
la gente se burla. (Hāla).

La voz pasiva en māhārāṣṭrī es muy usada. He aquí otros ejem-
plos. El siguiente verso expresa la voz pasiva con el tiempo pre-
sente del verbo uvamijjai, el cual traduzco como “se comparan” 
(GS. 404):

¡Oh, kaṅkelli,
no hay nada más que puedas conseguir:
tus brotes se comparan con las manos

encantadoras de las amantes! (Kaḍḍhilla).

El siguiente verso expresa la voz pasiva en tiempo futuro, segun-
da persona del singular, del verbo kalijjihisi, el cual traduzco como 
“te tomará en cuenta” (GS. 225):

No lo veas a escondidas;
míralo claramente a los ojos;

lo contemplarás benéfico;
así la gente te tomará en cuenta. (Maaranda).

Número Singular Dual

1ª persona dijjāmi dijjāmo

2ª persona dijjasi dijjaha

3ª persona dijjaï dijjaṁti
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Ahora comenzaré a estudiar otras formas verbales, conocidas 
como verboides. El māhārāṣṭrī posee participios presentes, pasados 
y futuros, así como infinitivos y gerundivos. Iniciemos este estudio 
con los participios.

El participio

El participio es una forma verbal que puede desempeñar dos fun-
ciones en la oración. Por un lado, es un verbo que admite objetos 
y complementos, además de tener tiempo, modo y voz; por otro 
lado, es un adjetivo que acepta género, número y caso. El participio 
presente activo expresa una acción que ocurre al mismo tiempo que 
la del verbo de la oración y se forma añadiendo (a)ṁta/ (a)nta 
a la raíz. El siguiente verso contiene un participio presente activo 
con la forma femenina porque se refiere a la esposa, pucchantī. Quie-
ro hacer énfasis en que la acción ocurre de manera simultánea a la del 
verbo principal; por ello, lo traduzco como “preguntando” (GS. 47):

La esposa, cuyo marido está a punto de partir,
vaga de casa en casa preguntando a las esposas
que han sufrido la separación de sus maridos

por el secreto de sobrevivir a la despedida. (Sīha).

A veces el participio presente puede formarse con un sentido 
de voz media añadiendo el sufijo māṇa a la raíz. El siguiente ver-
so contiene un participio presente medio con la forma masculina 
daḍḍhamāṇeṇa, que traduzco como “atormentas” con un sentido 
causal; de aquí que esté en caso instrumental (GS. 45):

Niña tonta, tu juventud es
como un río tempestuoso.

Los días son fugaces y
las noches nunca regresarán,

¿por qué te atormentas por un berrinche? (Pavaṇarāa).
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El participio presente también puede formarse con un sentido 
de voz pasiva añadiendo el sufijo māṇa a la forma pasiva (i)jja  
El siguiente verso ejemplifica un participio presente pasivo con la 
forma masculina virajjamāṇo, que traduzco como “se marchita” 
(GS. 266):

¡Hijo, un hombre sabio,
cuya magnanimidad ha nacido
del respeto, de la comprensión,
de las virtudes y que día a día
va creciendo, incluso cuando

es indiferente, no se marchita! (Parakkama).

El participio pasado constituye una acción anterior a la del verbo 
principal, y en māhārāṣṭrī se utiliza como verbo principal (recorde-
mos que en esta lengua no hay una conjugación definida del pa-
sado). El participio se utiliza en este sentido para marcar el pasado 
y se forma añadiendo de manera general -ia a la raíz. Además, en 
māhārāṣṭrī, el participio pasado se puede formar con -ia, -a, -ta y 
-ṇa. En algunos casos, las raíces también tienen varias formas antes 
de formar el participio. Por ejemplo, las raíces que terminan en vocal 
adhieren una -a, como kaa (kaa), “hecho”; gaa, “ido”; bhīa, “ame-
drentado”. Las raíces que terminan en consonante h, v, m y ḍ adhie-
ren -ia, como en gahia, “agarrado”; kuvia, “enojado”; pūria, “llena-
do”, y paḍia, “caído”. Las raíces que terminan en otras consonantes 
añaden -ta o -dha, como en ruddha, “obstruido”; chitta (de chiv-), 
“difamado”; mutta (de muṁc-), “liberado”. El sufijo -ṇa se añade en 
las formas diṇṇa (de de/di), “dado”; bhiṇṇa (de bhiṁd-), “partido”.

Veamos algunos ejemplos, que abundan en esta antología. El 
siguiente verso presenta un participio pasado pasivo con la forma 
ruṇṇaṁ, que traduzco como “estalló en llanto” (GS. 277):

Aunque reconciliados
por su súplica, la pobre mujer

comenzó a contar sus innumerables
ofensas; cuando ya no le fueron
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suficientes los dedos de ambas
manos, estalló en llanto. (Viṇṇa).

El participio futuro se forma añadiendo el infijo del tiempo fu-
turo issa y después se agrega la característica del participio pre-
sente, (a)ṁta, a la raíz. Por ejemplo, el verbo pucch, “preguntar”, 
forma su participio futuro como pucchissaṁta, “que está a punto 
de preguntar”. Es muy raro este participio y se sustituye por el par-
ticipio futuro pasivo o gerundivo, más común. La idea que indica el 
participio futuro pasivo se utiliza para expresar que se tiene la inten-
ción de hacer algo, que está destinado para hacer algo o que algo se 
producirá pronto. En este sentido, existe otra forma participial co-
nocida como participio potencial pasivo. Éste se forma añadiendo 
avva a la raíz verbal y se declina como un adjetivo. Por ejemplo, en 
el siguiente verso aparece la forma neavvo, la cual traduzco como “al 
ver”, pues el enamorado está destinado a ver el rostro de su amada 
una vez más (GS. 339):

Oye, tú, ¿cuánto tiempo
debo pasar desdichado,
encerrado en mi utopía,

con la sola ilusión
de mi existencia de ver

tu rostro otra vez?

Hay otro ejemplo en el siguiente verso, donde aparece la forma 
dīh roiavvāṇaṁ, la cual traduzco como “que esté más delgado”, 
porque, por el lamento, el cuerpo de una mujer está a punto de 
adelgazar (GS. 348):

¡Oye, haces que su cuerpo esté
más delgado, maestro
del lamento perpetuo,

infractor de la buena conducta;
no, nunca la olvides! (Mihira).
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Otro ejemplo del participio potencial pasivo se encuentra en 
el siguiente verso, en el que aparece la forma ramiavvaṁ, la cual 
traduzco como “pronto estará haciendo el amor” porque es una 
acción que no tarda en realizarse (GS. 358):

Mientras está sembrando,
las semillas se pegan a las manos

del campesino, que se humedecen
por el sudor cuando piensa que pronto
estará haciendo el amor con su mujer
en este mismo campo. (Guṇamandia).

El participio indeclinable

Para formar este participio, el māhārāṣṭrī emplea el sufijo -ūṇa, como 
en kāuṇa, “habiendo hecho”; daṭṭūṇa, “habiendo visto”. Esta forma 
expresa anterioridad y una acción perfecta. Sintácticamente, consti-
tuye una oración subordinada porque su sujeto es el mismo que el 
de la oración principal y se considera una acción absoluta; de aquí 
que se conozca también como absolutivo. El participio indeclina-
ble se puede ejemplificar con el siguiente verso, con la forma paḍi
vajjiūṇa, que traduzco como “cuando se haya destruido” (GS. 437):

¡Afanoso corazón, cuando mi amado
aludió la fecha de su regreso,

no objetaste nada!
Entonces ¿qué harás ahora cuando

se haya destruido nuestra fe
al momento de su llegada?

En māhārāṣṭrī, el participio indeclinable es muy común. A con-
tinuación, lo ejemplificaré con el siguiente verso, con la palabra 
hariūṇa, que traduzco como “cuando hablaba” (GS. 452):

¡Desgraciado! ¿Cómo ella puede
compartir conmigo el mismo afecto
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que te tengo? Me pusiste su nombre
cuando hablabas contigo.

En māhārāṣṭrī existe otra función del participio perfecto pasivo 
en caso locativo, llamada locativo absoluto. Cuando hablamos de 
una frase absoluta, significa que no depende de la frase en que se 
halla, es decir, ninguno de sus términos depende gramaticalmente 
de dicha frase. Por ello, en esta construcción absoluta hay dos su-
jetos, a diferencia del participio indeclinable, donde el sujeto es el 
mismo para las dos oraciones. Ejemplo de ello es el siguiente verso, 
que presenta el locativo absoluto paimmi pāsutte, el cual traduzco 
como “mientras su marido duerme” (GS. 324):

Mientras su marido duerme
cansado de empujar el arado
de un lado a otro en el lodo,

la pobre esposa, no habiendo obtenido
placer, impreca contra el monzón. (Culloha).

El infinitivo

El infinitivo es una forma verbal que no tiene matices de tiempo ni 
de modo. El māhārāṣṭrī forma el infinitivo añadiendo el sufijo (i)
um a la raíz. Las raíces que terminan en vocal agregan um, como en 
soum “escuchar”; kāum “hacer”. En cambio las raíces que terminan 
en consonante adhieren -ium, como en paḍium, “leer”; hasium, 
“reír”. El infinitivo tiene dos f unciones básicamente: la primera 
consiste en expresar el propósito de la acción; la segunda es ser com-
plemento de verbos que signifiquen “poder”, “desear” o “querer”, 
y de adjetivos que requieren el infinitivo, como “ser capaz de” o 
“ser incapaz de”. En este sentido, se usa para formar las oraciones 
completivas de infinitivo. A continuación, veamos unos ejemplos. 
El siguiente verso expresa el propósito de la acción con el infinitivo 
mariuṁ, el cual traduzco como “para no morir” (GS. 327):
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(Las flechas de Kāma) producen celos,
encienden la pasión, soportan el desamor

para no morir en la separación,
ay, sus cualidades tienen muchos caminos. (Māhavaseṇa).

Otro ejemplo de infinitivo se encuentra en el siguiente verso, en 
el que aparece la forma veāriuṁ, “engañar”, que f unciona como 
complemento del verbo tarai, “puede”, lo que traduzco como “pue-
de engañar” (GS. 286):

El mundo, que conoce el verdadero
propósito, no se conquista sin un buen

sentimiento. ¿Quién puede engañar
a un gato viejo sólo

con un plato de jocoque? (Bhojaa).

Ahora veamos un ejemplo de infinitivo con el adjetivo asamat-
tho, “es incapaz de”. Aquí el infinitivo paḍikāuṁ, “pagar”, funciona 
como complemento, por lo que la traducción sería: “es incapaz de 
pagar” (GS. 320):

Una persona virtuosa, que ha abandonado
toda riqueza, no siente pena, aunque la insulten;

es incapaz de pagar con la misma moneda,
porque todos la respetan. (Avantivamma).

El causativo en māhārāṣṭrī

El māhārāṣṭrī también tiene derivados verbales, como el causativo, 
el cual indica que el sujeto hace que otro sujeto realice la acción 
verbal. Muchas veces, este derivado verbal provoca que cambie el 
significado del verbo. El causativo es muy frecuente en māhārāṣṭrī. 
Se forma añadiendo -ve- a la raíz verbal y alargando la vocal temática 
en -ā. Un ejemplo de causativo presente, con sentido de imperfecto, 
se encuentra en el siguiente verso, con la forma milāvei, que traduz-
co como “se abalanzaba” (GS. 301):
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“Acaba de llegar este varón
de la casa de mi familia”.

Así dijo la traicionera aventando
a un lado a su amante,

mientras se abalanzaba al cuello
de su marido súbitamente. (Ahava).

El denominativo

El māhārāṣṭrī tiene otro derivado verbal que se conoce como de-
nominativo o posnominal, el cual consiste en formar un verbo a 
partir de un sustantivo o un adjetivo. Esta forma es frecuentemente 
usada en māhārāṣṭrī. El denominativo se forma añadiendo el tema 
del verbo al sustantivo o el adjetivo, además del tiempo y el modo. 
Un ejemplo de denominativo futuro, pasivo, segunda persona del 
singular se encuentra en el siguiente verso, con la forma kalijjihisi; 
este verbo se deriva del sustantivo kali, “pelea, riña”, por lo que 
el verbo derivado significa “pelear, reñir”. Esta forma la traduzco 
como “comenzará a pelear” (GS. 313):

¡Muchacha esbelta, no seas tonta,
quita de tu espalda las hojas

del árbol aṅkolla que se encuentra
detrás de tu casa, de lo contrario

tu cuñada comenzará a pelear contigo! (Paṇḍi).

Los preverbios en māhārāṣṭrī

El māhārāṣṭrī emplea preverbios que modifican el sentido de los 
verbos. Esto hace que cambie su significado. Los preverbios más 
comunes son ṇi, que indica dirección hacia abajo, dirección hacia 
adentro, carencia, cambia el proceso de la acción o la niega; vi, que 
indica contrariedad, diversidad, separación, intensidad, oposición, 
negación, variedad, especificidad, abundancia y distinción; pa, que 
indica dirección hacia adelante, anterioridad, exageración, intensifi-
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cación, grandeza, superioridad y negación, y saṁ, que indica com-
pañía, unión, acontecimiento, plenitud, intensificación, igualdad, 
semejanza y similitud.

Los compuestos

Los compuestos en māhārāṣṭrī son más sencillos; el más usado es el 
tatpuruṣa 19 Hay un ejemplo en el siguiente verso, cuando aparece la 
forma duggaakuḍhaṁvaaṭṭhī, que traduzco como “la ayuda de los 
malos familiares” (GS. 18):

¿Cómo debo soportar, llorando,
la ayuda de los malos familiares?

¡Vean, como si llorara,
el pañuelo gotea agua desde sus bordes! (Siridhammaa).

Existe otro compuesto llamado karmadhāraya 20 Hay un ejem-
plo en el siguiente verso en el que aparece la forma juṇṇavaḍaeṇa, 
que traduzco como “por su ropa vieja” (GS. 329):

En el invierno, las personas humildes
se pueden reconocer por su ropa vieja,

olorosa a boñiga quemada,
ennegrecida por el humo y de fibras ásperas. (Aṇhaa).

Otro compuesto es el llamado bahuvrīhi 21 En el ejemplo apare-
ce la forma piṭṭhapaṇḍuriaṁ, que traduzco como “empolvada con 
harina blanca” y cuyo antecedente es la hija del labrador (GS. 388):

19 En sánscrito, este compuesto combina dos palabras; la primera califica o es-
pecifica a la segunda. El último miembro del compuesto determina el compuesto 
(Rentería 2019, 213).

20 Este compuesto en sánscrito se conoce como apositivo y está formado por 
un adjetivo y un sustantivo, al igual que en māhārāṣṭrī (Rentería 2019, 214).

21 Este compuesto en sánscrito se conoce como bahuvrīhi o compuesto de 
adjetivo, es decir, concuerda en género, número y caso con su antecedente, pero es 
una oración subordinada relativa, al igual que en māhārāṣṭrī (Rentería 2019, 219).
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Llenos de deseo, los viajeros se paran
a ver, sin parpadear, a la hija del labrador,

empolvada con harina blanca,
como si fueran dioses y ella la diosa Lacchī,

quien nació del Océano de Leche. (Surahivaccha).

Las palabras indeclinables

Los indeclinables en māhārāṣṭrī son partículas, conjunciones, ad-
verbios e interjecciones (PP. IX. 1-18). Las palabras que presento a 
continuación son sólo algunos ejemplos. Se pueden encontrar más 
vocablos indeclinables en el glosario māhārāṣṭrī-español.

Las partículas son hu, “en verdad”; tti, partícula discursiva, “así”, 
y ccea/cea, partícula que acompaña a los pronombres interrogativos 
o relativos y los convierte en pronombres indefinidos.

Las interjecciones son re, “¡eh!”.
Las conjunciones son ca/a, “y, e, u”; ahavā, “o bien”, y jai, “si”.
Los adverbios son kaham, “¿cómo?”; puṇo, “una vez más, otra 

vez”; kallam, “mañana, el siguiente día”; kira, “en efecto”; ciram, “por 
largo tiempo, por mucho tiempo”; vva/va, “como”, y pi, “también”.

La sintaxis oracional

Sintaxis oracional básica

La sintaxis es una parte de la gramática que estudia las relaciones 
entre las palabras dentro de la oración. El māhārāṣṭrī tiene oracio-
nes en las que se presenta el orden lógico de los verbos copulativos, 
de los verbos transitivos, de los verbos ditransitivos y de los verbos 
intransitivos. Estudiemos cada una de estas oraciones. Un verbo 
copulativo sirve para unir al sujeto con algo que se dice o se afirma 
de él. Un verbo transitivo se construye con un objeto directo; cuan-
do también se construye con un objeto indirecto, se conoce como 
ditransitivo. Cuando un verbo no requiere ninguno de los dos obje-
tos sino un complemento circunstancial, se denomina intransitivo.
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En māhārāṣṭrī, estos órdenes se presentan por medio de los casos 
y con el verbo al final:

1) Oraciones copulativas: nominativo + nominativo + verbo 
copulativo (N+N+VC). El siguiente verso contiene la ora-
ción copulativa jaha ṇa uvālambhajoggo si, que traduzco 
como “tú ya no eres muy cariñoso” (GS. 201):

Sin duda la gente habla,
pero tu corazón debe ser tu propia medida.

Ya no eres muy cariñoso,
hasta has sobrepasado tus reprimendas. (Vāhava).

2) Oraciones transitivas: nominativo + acusativo + verbo transi-
tivo (N+Ac+VT). El siguiente verso incluye la oración tran-
sitiva pecchiūṇa gahavaisuaṁ, que traduzco como “cuando 
vio al hijo del señor de la casa” (GS. 107):

La nuera del labrador,
cuando vio al hijo
del señor de la casa

parado en la ribera del Godā,
comenzó a descender

por el arduo camino. (Aviakaṇa).

3) Oraciones ditransitivas: nominativo + genitivo (dativo) + 
acusativo + verbo ditransitivo (N+Gen (Dat)+Ac+VD). El 
siguiente verso contiene una oración ditransitiva que se en-
cuentra en el compuesto savvaṁgaṇivvuiarassa, que traduz-
co como “el cual otorga placer a todo el cuerpo” (GS. 344):

Tía, la dicha del abrazo,
que, como un impetuoso
viento, doblega el árbol

del orgullo, otorga
placer a todo el cuerpo,
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EL GĀHĀSATTASAĪ Y SU LENGUA MĀHĀRĀṢṬRĪ 279

es el preludio escénico
y el actor de la pasión.

4) Oraciones intransitivas: las circunstancias dependen del tipo 
de verbo intransitivo, pues éste puede requerir un caso espe-
cífico como el instrumental, el ablativo, el genitivo, el locati-
vo o bien una preposición con un caso específico: nominati-
vo + instrumental o ablativo o genitivo o bien locativo o bien 
preposición con un caso específico + verbo intransitivo (N + 
Inst o Ab o Gen o Loc + VI). El siguiente verso incluye la 
oración intransitiva āāsavahehi bhamanta hiaa, la cual tra-
duzco como “corazón, que vagas por los caminos del cielo” 
(GS. 202):

Corazón, que vagas por
los caminos del cielo,

que persigues a las personas
más difíciles de conquistar
y que corres tras el deseo,

un día te quemarás. (Pavaraseṇa).

El māhārāṣṭrī tiene también oraciones subordinadas adverbiales, 
oraciones subordinadas adjetivas y oraciones conjuntivas completi-
vas. Las primeras expresan circunstancias particulares de la acción 
de la oración principal. En māhārāṣṭrī, estas oraciones generalmente 
preceden a las oraciones principales y se introducen por medio de 
un adverbio conjuntivo; a continuación, otro adverbio conjuntivo 
introduce la oración principal, estableciendo así una correlación 
de subordinación entre los dos conjuntos oracionales. En este caso 
existe una relación de subordinación entre la oración adverbial y la 
oración principal. El siguiente verso nos da un ejemplo de oración 
correlativa de tiempo con jāva… tāva, la cual se relaciona con todo 
el verso: tāva ccia raisamae mahilāṇaṁ vibbhamā virāanti / jāva 
ṇa kuvalaadalasecchaāiṁ maulenti ṇaaṇāi. Las correlaciones las 
traduzco como “mientras… hasta que…” (GS. 5):
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Mientras hacen el amor,
las miradas amorosas de las mujeres

imperan hasta que sus ojos se cierran
como los pétalos de los lirios acuáticos. (Culloha).

Otro verso contiene un ejemplo de oración correlativa de lugar, 
con jahiṁ… tahiṁ, la cual se relaciona con todo el verso: ṇavalai-
paharaṁ aṁge jahiṁ jahiṁ mahai dearo dāuṁ / romaṁcadaṁ-
darāī tahiṁ tahiṁ dīsai vahūe. Las correlaciones las traduzco como 
“en cada parte… (allá)…”. En realidad, este conjunto se traduciría 
como “donde… (allá)…”, pero dado que se repite tiene un sentido 
distributivo y queda de la siguiente manera (GS. 28):

En donde el esposo deseó
colocarle collares de enredaderas frescas,

la joven novia vio la piel erizada de su amante
en cada parte de su cuerpo. (Paṇāma).

Otro verso nos da un ejemplo de oración correlativa de modo, 
con jaha… taha, la cual se relaciona con todo el verso: sahai sahai 
tti taha ramiā suraaduvviaḍḍheṇa / pavvāasirīsāi va jaha se jāāi 
aṁgāiṁ. Las correlaciones las traduzco como “así como… así tam-
bién…” (GS. 56):

Así como su cuerpo se desvanece
igual que las marchitas flores sirīsa,

así también la esposa satisface a su marido,
inexperto en el arte del amor,

con muchos juegos sexuales. (Kusumāuha).

Otros versos proporcionan ejemplos de oraciones temporales, 
que dejan de ser correlativas y se forman con locativos absolutos o 
participios indeclinables. Estas oraciones subordinadas se relacionan 
con todo el verso: sāloe ccia sūre ghariṇī gharasāmiassa ghettūṇa / 
ṇecchaṁtassa vi pāe dhuai hasaṁtī hasaṁtassa. Esta construcción la 
traduzco como “cuando…” y queda de la siguiente manera (GS. 130):
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Cuando el sol aún brillaba,
aferrándose a los pies del risueño

señor de la casa,
la señora, riéndose, lo detuvo. (Hāla).

Otros versos contienen ejemplos de oraciones causales, que de-
jan de ser correlativas y se forman con participios. Este tipo de ora-
ciones subordinadas se relacionan con todo el verso: savvassammi 
vi ḍaḍḍhe taha vi hu hiassa ṇivvui ccea / jaṁ tena gāmaḍāhe ha-
ttāhattiṁ kuḍo gahio. Traduzco el participio gahio como “porque 
pasó” (GS. 229):

Aunque se hayan quemado todas mis cosas,
en mi corazón hay dicha,

porque, durante el incendio en la aldea,
la cubeta pasó de mano en mano. (Bhecchala).

Otros versos incluyen ejemplos de oraciones condicionales, que 
dejan de ser correlativas y se forman con la conjunción jai más el 
verbo en tiempo presente del modo indicativo. Estas oraciones su-
bordinadas se relacionan con todo el verso poṭṭaṁ bharaṁti sauṇā 
vi māuā appaṇo aṇuvviggā / vihaluddharaṇasahāvā huvaṁti jai 
ke vi sappurisā. Esta construcción la traduzco como “si cualquiera 
fuese” (GS. 285):

¡Madre, hasta las aves llenan sus buches
sin ninguna preocupación! Si el ser humano

fuese bueno, habría inclinación
para rescatar a los desolados. (Alakka).

Finalmente, otros versos proporcionan ejemplos de oraciones 
concesionales que dejan de ser correlativas y se forman con la con-
junción vi más el verbo en tiempo presente del modo indicativo. 
Este tipo de oración subordinada se presenta en el siguiente verso: 
pāapaḍissa paiṇo puṭṭhiṁ putte samāruhaṁtammi / daḍhamaṇṇu-
dūmiāi vi hāso ghariṇīa ṇikkaṁto. Traduzco la construcción como 
“aunque…” (GS. 11):
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Cuando el niño trepó
a la espalda de su padre arrodillado,

una sonrisa se iluminó en la señora de la casa,
aunque estuviese dolida por el enojo. (Duggasāmi).

Otro tipo de oraciones subordinadas son las llamadas adjetivas, 
las cuales deben ir unidas a otra oración para formar una construc-
ción gramatical completa. Estas oraciones dependen de otras deno-
minadas independientes o principales. Las oraciones dependientes o 
subordinadas a menudo están unidas a las oraciones independientes 
por medio de conjunciones subordinantes, como “cuando”, “que”, 
o bien por pronombres relativos como “quien”, “que” o “cuyo”. 
Una oración independiente no depende de otra oración, aunque 
podría estar ligada a otra oración independiente o a una oración 
dependiente por medio de conjunciones. A partir de lo anterior, el 
māhārāṣṭrī utiliza las siguientes construcciones:

1) Cuando empleamos un verbo que signifique “pensar”, “de-
cir”, “saber” o “desear” utilizamos la conjunción que, por lo 
que estamos hablando de oraciones conjuntivas completivas. 
El māhārāṣṭrī tiene una construcción de este tipo, integrada 
por un infinitivo, de ahí que se llame oración completiva de 
infinitivo (cuando vimos la formación del infinitivo di varios 
ejemplos).

2) La oración adjetiva, que funciona como una oración subor-
dinada a otra, se puede establecer por medio de un pronom-
bre relativo neutro, jaṁ. Este tipo de oración subordinada 
está presente en el siguiente verso: lahuaṁti lahuṁ purisaṁ 
pavvaamettaṁ pi do vi kajjāiṁ / ṁvvaraṇamaṇivvūḍhe ṇi-
vvūḍhe jaṁ aṇivvaraṇaṁ. La construcción con jaṁ la tra-
duzco como “lo que” (GS. 255):

Dos cosas restan rápidamente a un hombre,
aunque tenga la magnificencia de una montaña:
¡no te preocupes por lo que aún no se termina,

preocúpate por lo que ya está hecho! (Govindasāmi).
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3) El discurso indirecto no existe en māhārāṣṭrī, sólo el direc-
to, por lo que se tiene que utilizar la partícula discursiva tti  
Una construcción de este tipo está presente en el siguiente 
verso: paipurao ccia ṇijjai viṁchuaḍaṭṭhe tti jāravejjagharaṁ 
/ ṇiuṇasahīkaradhariā bhuajualaṁdolirī vālā. El discurso 
directo o indirecto se determina dependiendo del contexto. 
A veces se utilizan las comillas para este caso, que queda de la 
siguiente manera (GS. 237):

Ante la presencia de su marido,
la joven fue trasladada a la casa del médico,

su amante, mientras sacudía sus brazos, apoyada
en las manos de sus mañosas amigas, que gritaban:

“un escorpión la picó”. (Mallaseṇa).

4) Hay oraciones subordinadas adjetivas en māhārāṣṭrī que se 
introducen por un pronombre relativo. La función de éste 
depende del número y género de su antecedente. El caso del 
pronombre relativo depende de la función gramatical de la 
oración adjetiva. A veces se plantea en correlación con el pro-
nombre demostrativo je… te…, el cual traduzco como “quie-
nes… ellos…”. Por ejemplo, este tipo de oración subordina-
da está presente en el siguiente verso: amiaṁ pāuakavvam 
paḍhium souṁ ca je ṇa āṇaṁti / kāmassa tattatattiṁ kuṇan-
ti te kaha ṇa lajjaṁti, cuya traducción es la siguiente (GS. 2):

¿Por qué quienes crearon el verdadero
pensamiento de Kāma no se avergüenzan?,

pues no saben escuchar ni recitar,
de la poesía prākṛta, su verdadero néctar. (Hāla).

La métrica

La métrica o chandas es una ciencia que ha acompañado a la lite-
ratura de la India antigua desde los tiempos védicos. Desempeña 
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un papel preponderante dentro del simbolismo y misticismo del 
antiguo ritual. El Sāmaveda posee en sus himnos una encantadora 
melodía que llega a tener un poder mágico en su estructura métrica. 
Estas canciones melodiosas suponen una conexión de los seres hu-
manos con los dioses o con los demonios. Se centran básicamente 
en la composición métrica, porque esto sirve para que se canten y 
su recitación sea aprendida de memoria. Otra colección de himnos 
sagrados estilizados con una métrica se encuentra en el Ṛgveda. Este 
tipo de canciones se conocen como ṛcas y se utilizan para alabar a 
los dioses. Estos himnos se enriquecieron con canciones populares, 
cuya esencia descansa en la métrica, con el fin de generar un flujo de 
sonidos con una regulada característica, formada por vocales largas 
y breves, lo que se denomina medidas móricas.

Los himnos védicos tienen gran variedad de metros. Por ejem-
plo, el gāyatrī, el anuṣṭubh, el triṣṭubh y el jagatī; de éstos, el gāyatrī 
es el más conocido y el más viejo de ellos. El anuṣṭubh se convirtió 
también en un verso muy popular, a tal grado que tiene una va-
riante que determina la métrica en la literatura clásica sánscrita; se 
trata del verso śloka. Éste se utiliza en toda clase de poesía o compo-
sición literaria, especialmente para la didáctica y las composiciones 
tanto en poesía como en narrativa. Estos metros también se usaron 
en las composiciones poéticas y narrativas en lenguas prácritas. El 
triṣṭubh, el jagatī y el viejo āryā —que se conoce como gāthā, en 
māhārāṣṭrī gāhā—, el cual tiene su origen en las canciones popula-
res, son metros muy antiguos (Jain 2004, 357).

El Gāhāsattasaī o Gāhākosa —en sánscrito Gāthāsaptaśatī—, 
que traduzco como “los setecientos versos”, está compuesto en el 
verso gāhā, el más popular de la literatura prácrita, y literalmente 
implica un verso convertido en canción, hecho para cantarse. Es-
tos versos móricos pertenecen al grupo āryā y no aparecen en los 
tratados de métrica sánscrita bajo el nombre de gāhā; tampoco se 
describe esta composición prácrita en los tratados de métrica, sino 
que sólo se menciona su forma adaptada a la métrica clásica sánscri-
ta, llamada verso āryā. Existen algunos usos mínimos de estos viejos 
cantos en la literatura clásica sánscrita; incluso, la métrica de estas 
canciones ha influido muchísimo en la métrica sánscrita posterior 
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(Mukherji 1976, 94). Desde esta perspectiva, abordaré las canciones 
gāhā con la estructura del verso āryā, la cual está dividida en cuatro 
hemistiquios: el primero de doce sílabas, el segundo de dieciocho sí-
labas, el tercero de doce sílabas y el cuarto de quince (Morgan 2011, 
172). El siguiente verso ejemplifica la estructura métrica utilizada 
en el Gāhāsattasaī (GS. 3):

स्ቈ सआइ ँकइव्ስलेण कोिरኍअ म्ሹआरधमि।
हरालेण धवरइआइ ँसरालङ्रारराण ँगराहराण॥ँ३॥ हराल्ተ।

3
Entre diez millones de versos,

adornados con figuras retóricas,
el rey Hāla, amigo de los poetas,
recopiló sólo setecientos. (Hāla).

Primer 
hemistiquio 

12 sílabas

−
sat

2

∪
ta

3

∪
sa

4

−
ā

6

−
iṁ

8

∪
ka

9

∪
i

10

−
ra

12

Segundo 
hemistiquio 

18 sílabas

∪
ccha

1

−
le

3

∪
ṇa

4

−
ko

6

−
ḍī

8

∪
a

9

−
mā

11

∪
jjha

12

−
ā

14

−
ra

16

−
mmi

18

Tercer 
hemistiquio 

12 sílabas

−
hā

2

−
le

4

∪
ṇa

5

∪
vi

6

∪
ra

7

∪
i

8

−
ā

10

−
iṁ

12

Cuarto 
hemistiquio 

15 sílabas

−
sā

2

−
laṁ

4

−
gā

6

−
rā

8

−
ṇaṁ

10

−
gā

12

−
hā

14

∪
ṇaṁ

15

A manera de conclusión, este esbozo gramatical y lingüístico 
que acabo de hacer de la lengua māhārāṣṭrī es una introducción a 
sus cuatro aspectos más importantes: la fonética, la morfología no-
minal y verbal, la sintaxis y la métrica. El estudio y el análisis del lé-
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xico los abordaré con más detalle en el glosario māhārāṣṭrī-español. 
Para realizar este compendio gramatical analicé el problema lingüís-
tico del māhārāṣṭrī tomando ejemplos del Gāhāsattasaī, los cua-
les fueron fundamentales para la reconstrucción gramatical de este 
comentario filológico. Para tal efecto, me centré en el tema de la 
traducción, porque a partir de ella efectué estos comentarios y las 
reconstrucciones filológicas. Es evidente que este comentario no lo 
es todo; existen muchos más detalles lingüísticos que sólo se pueden 
percibir haciendo un examen más profundo de los versos traduci-
dos. Por ello, espero que esta introducción sirva al estudio de los 
prácritos, en especial el māhārāṣṭrī.
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COMENTARIO, TRADUCCIÓN  
Y RECEPCIÓN DEL GĀHĀSATTASAĪ

En este apartado final comenzaré a precisar conceptos como el co-
mentario, la traducción y la recepción del Gāhāsattasaī 

A mi juicio, el comentario es el resultado de la lectura detallada 
de una obra literaria. Tiene varios elementos: el contexto, la vida y 
la obra del autor, aspectos sociales, culturales, retóricos, poéticos, 
filológicos, lingüísticos, gramaticales, léxicos, etc. Estos elementos 
se han abordado a largo de estas páginas y me han servido para con-
formar un estudio analítico encaminado a introducir el Gāhāsa-
ttasaī al mundo de habla hispana. El comentario del Gāhāsatta-
saī ha tenido mucho éxito entre los teóricos de la literatura a lo 
largo de los siglos, no sólo en la India sino también f uera de sus 
fronteras. En este sentido, los comentaristas tienen un papel pre-
ponderante en la interpretación de la literatura y ésta es la vía que 
todo comentarista sigue. Desde la Antigüedad, los comentaristas 
indios se han centrado en la interpretación imaginativa de la lite-
ratura, ya que su propósito es alcanzar una audiencia que apele a 
su sentir para difundir su comentario. Para alcanzar este objetivo, 
por ejemplo, Ānandavardhana, en su obra Dhvanyāloka, explica 
que el comentarista se debe enfocar en el verdadero significado de 
la poesía y conocer todos los aspectos literarios del poema (DhĀ  
I. 2). Lo que Ānandavardhana no enseña es que hemos de conocer 
el alma de la poesía, y quiero entender que el concepto de poesía 
abarca cualquier obra literaria y su alma son todos los aspectos que 
se comentan. Asimismo, tiene que existir una estrecha dependencia 
entre la composición literaria y el comentarista, porque la compo-
sición literaria se centra en la palabra y en su significado estructu-
rados por una técnica de habilidad poética dentro de un contexto  
literario.
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288 ESTUDIO PRELIMINAR

La forma ideal del comentario consiste en la experiencia del co-
mentarista al degustar los elementos aspectuales de la obra literaria. 
Probar y saborear una obra literaria nos llena de una conciencia 
que nos ayuda a interpretar dicha obra. Por tanto, seguiré la tradi-
ción de varios comentaristas que han logrado degustar y saborear 
el Gāhāsattasaī. Lo que me propongo aquí es identificar algunos 
comentaristas que han tomado versos del Gāhāsattasaī y los han 
señalado como modelos dignos de imitación. En este sentido, se-
guiré los postulados de varios comentarios que han existido des-
de la Antigüedad. Por ejemplo, la obra Dhvanyāloka es una de las 
primeras que citan y comentan versos en māhārāṣṭrī, y esto influ-
yó para que el rey Bhoja, otro comentarista, eligiera ejemplos del 
Gāhāsattasaī y los glosara. Otro comentario que quiero mencionar 
aquí es el de Bhuvanapāla, probablemente un monje jaina del siglo 
xiv e.c. Este comentario se centró en las figuras retóricas y tomó 
varios versos del Gāhāsattasaī a modo de ejemplo. Otro comenta-
rio es el de Vemabhūpāla (muerto en 1420), que se encuentra en la 
recensión de Teliṅga, construido en ciento tres versos. Este comen-
tario ha servido de base para la conformación de la edición crítica 
de Weber, la cual utilicé para mi edición del texto en māhārāṣṭrī y 
mi traducción (Weber 1966, XLI). Otro comentario que hay del 
Gāhāsattasaī es el de Gaṅgādhara; también se encuentra en una 
recensión llamada Vulgata que utilizó Weber para conformar su 
edición crítica (Weber 1966, XXXII). Este comentario es probable-
mente del siglo xvi e.c. Otro comentario es el de Pītāmbara; éste 
sólo abarca los versos del 400 al 700, de los cuales del 522 al 564 
están perdidos. No se sabe cuándo se realizó, pero aparece tam-
bién en la edición crítica de Weber (Weber 1966, XXXIV). Otros 
comentaristas que menciona Weber son Kulanātha (Weber 1966, 
XXXII) y Sādhāraṇadeva (Weber 1966, XXXVIII). Otro comenta-
rio es el de Mathurānāth Śāstrī, el cual se encuentra en la colección 
Kāvyamālā, volumen 21, de la edición Bombay de 1933. Este ex-
tenso y analítico comentario nos ha servido a todos los que hemos 
trabajado la antología, porque ofrece elementos muy precisos de 
significados y equivalencias de las palabras del māhārāṣṭrī (Dundas  
1985, 9).
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Los comentarios anteriormente citados me han servido para 
conformar y comentar mi traducción, ya que están basados en la 
expresión e interpretación de la experiencia de cada poema. Con 
la ayuda de adornos encantadores y exactos arreglos entre el sonido 
y el sentido de las palabras, he trasplantado su experiencia a mi tra-
ducción. Esto me ha llevado a analizar detalladamente la mente del 
poeta o la poetisa. En este sentido, la interpretación de los versos 
transmite diversos aspectos literarios que me han ayudado a reforzar 
mi comentario de la obra. La lengua māhārāṣṭrī es el receptáculo de 
esta tradición literaria que se concibe en cada verso que compone el 
Gāhāsattasaī. Desde esta perspectiva, para poder realizar el ejercicio 
de la traducción y el comentario literario, me basé en los versos del 
Gāhāsattasaī con la ayuda de la metodología transformacional de 
la escuela de Chomsky, la cual permite entender tanto la estruc-
tura morfosintáctica de los versos como las imágenes e ideas que 
se encuentran en el fondo de los versos que componen esta obra. 
Para comprender mejor lo anterior, me he dado a la tarea de traba-
jar con la disciplina de la traducción, para que mi traducción no sea 
un simple ejercicio de traslación léxica, sino que implique todo un 
proceso de conocimiento de dos realidades distintas, lo que resulta 
fundamental para todo traductor. La traducción acerca a lo más re-
cóndito de los textos y la historia ayuda a vislumbrar el pasado que 
encierran las fuentes. La traducción se ha transformado en una dis-
ciplina, al igual que la arqueología y la tradición oral, mediante su 
relación con la historia; de aquí la importancia del comentario. De 
acuerdo con ello, la traducción se ha convertido en una herramienta 
primordial para poder entender y comprender los textos escritos en 
otras lenguas. La historia ayuda a establecer los hechos y gracias a la 
traducción podemos acceder a las fuentes. Por ello, es preciso com-
prender que tanto el historiador como el traductor son un eslabón 
ubicado entre dos realidades, es decir, se vuelven los interlocutores 
entre el pasado y el presente. Muchos críticos han hecho hincapié 
en el hecho de que la traducción es considerada como un instru-
mento de suma importancia para la historia. En efecto, la traduc-
ción de las fuentes originales se vuelve una disciplina necesaria para 
la historia. En este sentido, para que la traducción esté íntimamente 
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relacionada con la historia, no se debe dejar de salvar el gran muro 
lingüístico que separa el pasado del presente.

Cabe aclarar que la traducción del Gāhāsattasaī llega a conver-
tirse en un ejercicio que, más allá de representar en sí mismo una 
disciplina, se enfoca en la investigación filológica que desemboca en 
el comentario gramatical y análisis literario, lo que permite vislum-
brar el universo multidimensional del texto. El Gāhāsattasaī basa 
su temática principal en la vida social y cultural del Decán, lo que 
refleja una realidad que se convierte en un problema para la traduc-
ción, es decir, la traducción se enfrenta con dos extremos opuestos. 
Por un lado, el amor de los actores, y, por el otro, la realidad que 
representa este amor, de tal modo que la unidad plena, que forma 
su sociedad, se llena de contradicciones y crisis representadas por el 
amor. En este sentido, el chāyā o la “sobra”, que se entiende como 
traducción, se mantiene en esta antología. Además, exige la crea-
ción de una realidad más humana, porque identifica la relación que 
existe entre la vida común y los sentimientos que la envuelven, de 
tal suerte que, por la manera como se refiere a la realidad humana, 
el Gāhāsattasaī expresa una percepción más amplia de su sociedad. 
Por ello, los poetas y las poetisas miden el grado de realismo de su 
sociedad enfocados en la posibilidad y en la verosimilitud de los 
hechos y de los objetos narrados en la obra. Además, ésta sirve tam-
bién para juzgar sobre la racionalidad y la irracionalidad de deter-
minadas posturas, ya sean políticas o culturales, o bien fundadas en 
las experiencias acumuladas de la vida cotidiana.

Asimismo, quiero comentar que el estilo poético empleado en 
el Gāhāsattasaī incluye la utilización de alaṁkāra o figuras retóri-
cas, que fundamentan el conjunto de significados alegóricos como 
medio de expresión y de comunicación entre el que habla y el que 
lee. Además, se refleja la universalidad de la educación y el aprendi-
zaje, porque cada poema se esclarece gracias a la tradición literaria 
y mitológica indias, de tal modo que las consecuencias de traducir y 
comentar el Gāhāsattasaī en relación con los movimientos imagi-
narios y mitológicos de los poemas se alojan en el interior de un 
universo más amplio, y todo esto es la sombra que se clarifica en mi 
traducción. Esta clarificación traductológica se centra en el lenguaje 
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COMENTARIO, TRADUCCIÓN Y RECEPCIÓN DEL GĀHĀSATTASAĪ 291

poético del Gāhāsattasaī y se caracteriza por el uso de una gran can-
tidad de figuras retóricas que se refieren a objetos, formas animadas, 
sentimientos o posiciones sociales. La traducción de esta antología 
describe elementos literarios de una forma más poética. Conjun-
tamente, la construcción poética intensifica los valores emotivos y 
debilita los contenidos denotativos del lenguaje; más que hechos o 
verdades, transmite sentimientos y emociones. El Gāhāsattasaī sor-
prende, emociona y divierte por las descripciones de cada verso, por 
lo que sugiere y por lo que evoca. El Gāhāsattasaī habla a la imagi-
nación, a los sentimientos, a las fantasías reflejadas en el erotismo y 
en el amor. Reproduce un mundo real y crea un universo ideal.

Para terminar, el carácter lúdico impreso en el Gāhāsattasaī se 
refleja en su lenguaje poético. En esta obra, el imaginario sirve para 
distraer y divertir, para alejar tanto al poeta o poetisa como al lector 
o la lectora de las ocupaciones y las preocupaciones cotidianas, tal 
es el objetivo de la lírica. El Gāhāsattasaī construye un juego de la 
realidad que se vuelve la combinación armonizada de dos juegos 
distintos: un juego combinatorio que opera sobre los elementos 
sensoriales del lenguaje y un juego de imitación que trabaja con la 
relación entre el significado y la realidad. De aquí que mi traduc-
ción se centre en los elementos emocionales que acabo de describir 
mediante este juego. Por tanto, en mi traducción utilizo el método 
transformacional, cuyo objetivo es evitar la fraseología y la literali-
dad. A continuación presento un ejemplo de dicho método, ana-
lizando un verso.

El primer paso es la lectura y la determinación de cuántas ora-
ciones tiene el verso. Para ello, siempre es muy importante precisar 
las oraciones por medio de los verbos:

असम्ቈमणिणरा ध्ሴअ व्ሴ घरं स ेसकोउह्ቤ्ተ।
वोलराधवअहलहलअ्ተ पधु्ቈ धच्ቈ ेण लधगगधहधस॥२१॥ कधलरराअ्ተ।

En este verso hay dos oraciones, puesto que hay dos verbos con-
jugados: vacca y laggihisi. La estructura del verso también ayuda a 
determinar que hay dos oraciones. El siguiente paso es enumerar 
cada elemento y así trasponer los elementos que componen cada 
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oración. Es necesario analizar morfológicamente cada elemento de 
las dos oraciones para entender la idea de los versos:

 1 2 3 4 5 6
asamattamaṇḍaṇā ccia vacca gharaṁ se sakouhallassa 

 4 1 3 2
volāviahalahalaassa putti citte ṇa laggihisi. (Kalirāassa).

Posteriormente es preciso analizar morfológicamente cada ele-
mento de las oraciones y hacer su correspondencia con las funcio-
nes del español:

Māhārāṣṭrī Español

putti: vocativo, singular, femenino. Sujeto interpelado: ¡hija!

vacca: imperativo, singular, voz activa, 
2ª persona

Verbo en modo imperativo, ir, 
moverse, dirigirse. Una mujer que va a 
un lugar para tener relaciones sexuales.

gharaṁ: acusativo, singular, neutro. Complemento circunstancial de 
dirección.

asamattamaṇḍaṇā: nominativo 
singular femenino, compuesto: 

asamatta y maṇḍaṇā 

Adjetivos: el primero incompleto: 
adornada.

ccia: partícula enfática. Adverbio, sólo.

se: pronombre genitivo, singular, 
masculino.

Complemento determinativo: indica 
posesión: de él.

Māhārāṣṭrī Español

ṇa: adverbio negativo. Adverbio negativo: no.

laggihisi: futuro, 2ª persona singular, 
voz activa. Se construye con locativo.

Futuro: adherirse a, penetrar a una 
persona el corazón y mente.

citte: locativo, singular, masculino. Complemento circunstancial de lugar, 
en el que piensa.

volāviahalahalaassa: compuesto, 
genitivo, singular, masculino;  

se refiere a se.

Adjetivos: volāvia: transgredido, 
enojado, y halahalaassa: ansioso, 

deseoso de pasión.
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Dado que el orden de los elementos que componen las oracio-
nes en māhārāṣṭrī es totalmente distinto al del español ordenaré los 
elementos del māhārāṣṭrī de acuerdo con la sintaxis del español en 
un esquema, con lo cual ya se puede realizar una traducción inicial:

Partícula 
enfática Sujeto

Sujeto 
interpelado Adjetivo Verbo C.C.D.

C. 
determinativo

via (tú) putti asamatta 
maṇḍaṇā

vacca gharaṁ se  
sakouhallassa

Sujeto
Sujeto 

interpelado
Partícula 
negativa Verbo C.C.L. Adjetivo

C. 
determinativo

(tú) putti ṇa laggihisi citte volāvia halahalaassa

Finalmente, para evitar la literalidad, se puede traducir con ayu-
da de la estilística y modulación de las ideas y las imágenes del verso 
(GS. 21):

Aunque no hayas terminado de arreglarte,
corre a su casa, que enfermo está de ti.
Una vez sofocados sus deseos, hija mía,

no lo enloquecerás más. (Kalirāa).

En este verso, las ideas y las imágenes se centran en el sabor esté-
tico del erotismo, ya que éste desempeña un papel central al presen-
tar la imagen de una mujer semidesnuda (según lo refiere la expre-
sión “aunque no hayas terminado de arreglarte”). También se señala 
que la mujer es la parte fundamental del verso porque, de acuerdo 
con las características del rasa, el comportamiento de los héroes 
y las heroínas se proyecta en el amor, en los sentimientos y en las 
emociones. En torno a la lírica prácrita, el quehacer del traductor 
debe enfocarse en el ámbito social, cultural, a veces en el político, 
y en el núcleo de las ideas de cada verso. Desde esta perspectiva, el 
Gāhāsattasaī esboza imágenes que van más allá de las formas es-
tructurales lingüísticas, estilísticas y lexicográficas. Para los poetas y 
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las poetisas, el Gāhāsattasaī es una fuente importante no sólo por 
la forma estructural de la poesía, sino también por las imágenes que 
fulguran en la narrativa.

La traducción también se ocupa del estudio y análisis de las 
obras. Desde la perspectiva de lo imaginario, el Gāhāsattasaī in-
fluye en los ideales de los poetas y las poetisas posteriores, porque 
estos autores determinan y magnifican el uso del māhārāṣṭrī en la 
literatura sánscrita. En este sentido, para realizar una traducción se 
debe poner atención en las imágenes que van más allá de las formas 
estructurales lingüísticas y estilísticas. Para el género de la antología 
y para los traductores, el Gāhāsattasaī es fundamental para los es-
tudios literarios, no sólo por la forma estructural de sus versos, sino 
también por las imágenes que contiene.

Ahora bien, para traducir el Gāhāsattasaī he seguido varias ver-
tientes nucleares del imaginario poético: la naturaleza, el amor y la 
sociedad. A manera de ejemplo, muestro el siguiente verso (GS. 10):

सधह एधरधस ध्ሴअ गई मरा रु्ቪस ुतसंवधलअमहुअन्।ं
एआण ँवरालवरालुधङ्त्ቌकुुधिलराण ँपमेिराण॥ं१०॥ अलअ्ተ।

sahi erisi ccia gaī mā ruvvasu taṁsavaliamuhaandaṁ
eāṇaṁ vālavāluṅkitantukuḍilāṇaṁ pemmāṇaṁ. (Alaassa).

¡Amigo, el sinuoso camino
del amor es el tallo de una pequeña

enredadera de vāluṅkita;
no llores con tu cara maltrecha

como una luna deformada! (Alaa).

En el verso citado, el poeta es el observador del mundo que lo 
rodea. El traductor debe notar que en esta estrofa se presenta una 
unión entre la naturaleza y el amor, como sucede con la mayoría de 
las estrofas. Los conceptos naturales también son parte del imagina-
rio del Gāhāsattasaī. El vāluṅkita, una especie de pepino, y la triste-
za que trae la decepción del amor desempeñan un papel central en 
la construcción poética imaginaria, porque desde las primeras pa-
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labras se presentan los aspectos más importantes de las emociones 
humanas. Por ejemplo, el sinuoso camino es el sendero que recorren 
los enamorados o los amantes, donde se puede gozar o sufrir; en 
este caso se sufre (así lo indica el verbo “llorar”). La metáfora que se 
está utilizando es la comparación de una luna sin forma con la cara 
triste de un varón que padece por amor.

Los animales también están sujetos a las condiciones del rasa 
del amor. De aquí que el traductor deba fijarse, por ejemplo, en el 
siguiente verso, en el que se establece un símil entre una grulla y una 
vasija, el cual se convierte en otra característica del imaginario (GS. 4):

उअ धण्ሴलधण्ቕन्रा धभधसणरኍव्ቈधमि रहेइ वलराआ।
धनमिलमरगअभराअणपधरधठिआ स्ሯसधु्ቈ ्ቪ॥४॥ वोधिस्ተ।

ua ṇiccalaṇippandā bhisiṇīpattammi rehai valāā
nimmalamaragaabhāaṇapariṭṭhiā saṅkhasutti vva. (Vodisassa).

¡Ve, la grulla luce inerte
en la hoja del loto, como la concha

nacarada que rodea la vasija, resplandece
como una esmeralda brillante! (Vodisa).

En el verso anterior, el símil es parte del imaginario del Gāhāsa-
ttasaī. En contraste, en otro verso, la alegría del concepto de familia 
se expresa como otra forma del imaginario. El sentimiento que se 
presenta, como parte del rasa, es la alegría causada por la acción del 
niño, aunque la esposa esté enojada con su marido (GS. 11):

पराअपधिअ्ተ पइणो पधुठंि प्ुቈ ेसमरारुह्ቌधमि।
िढमणणदुूधमआइ धव हरासो घधरणरኍअ धण्ሪ्ቌो॥११ ॥ दगगसराधमणो।

pāapaḍiasya paiṇo puṭṭhiṁ putte samāruhantammi.
daḍhamaṇṇudūmiāi vi hāso ghareṇīaṁ ṇikkanto. (Duggasāmi).

Cuando el niño trepó
a la espalda de su padre arrodillado
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una sonrisa se iluminó en la señora de la casa,
aunque estuviese dolida por el enojo. (Duggasāmi).

El traductor debe poner atención en el placer estético del erotis-
mo que se puede saborear al describir a una mujer muy enojada con 
su marido como parte fundamental de la poesía. De acuerdo con las 
características del rasa, el comportamiento del amor cambia en este 
imaginario.

El siguiente verso es una recomendación de una madre a su hija 
para que ésta seduzca a su esposo enojado. Es interesante notar que 
la pasión constituye la parte más importante del imaginario del 
amor (GS. 21):

असम्ቈमणिणरा ध्ሴअ व्ሴ घरं स ेसकोउह्ቤ्ተ।
वोलराधवअहलहलअ्ተ पधु्ቈ धच्ቈ ेण लधगगधहधस॥२१॥ कधलरराअ्ተ।

asamattamaṇḍaṇā ccia vacca gharaṁ se sakouhallassa.
volāviahalahalaassa putti citte ṇa laggihisi. (Kalirāassa)

Aunque no hayas terminado de arreglarte,
corre a su casa, que enfermo está de ti.
Una vez sofocados sus deseos, hija mía,

no lo enloquecerás más. (Kalirāa).

En otro verso se describe la relación de una pareja que está in-
mersa en el sentimiento del enojo, pero también está en el terreno 
del amor. La imagen es de una mujer y un hombre en el lecho de la 
pasión (GS. 20):

अधलअपस्ुቈअ धवधणमरኍधलअ्ስ ि ेसहुअ म्ሹ ओआस।ं
गणिपधरउंवणरापलुइअङ् ण पणुो धचरराइ्ተ॥ं२०॥ चन्सराधमणो।

Aliapasuttaa viṇimīliaccha de suhaa majjha oāsaṁ
gaṇḍapariuṁvaṇāpulaiaṅga ṇa puṇo cirāissaṁ (Candasāmi).

¡Querido, con tus ojos cerrados,
finges que duermes;
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pero el vello de tu cuerpo se eriza
cuando beso tus mejillas.
¡Dame otra oportunidad,

no volveré a tardarme! (Candasāmi).

El traductor debe estar atento al amor y la pasión, porque no 
sólo afectan a los animales sino también a los seres humanos. En el 
Gā hāsattasaī hay muchas alusiones a las emociones que conllevan 
el amor y la pasión en todos los aspectos de la vida cotidiana y en la 
sociedad representada en la antología. El matrimonio es un elemento 
fundamental en los versos, pues al parecer no sólo era común en las 
altas esferas sociales, sino también en los grupos inferiores (GS. 31):

पहरवणमगगधवसम ेजराआ धक्ስणे लहइ स ेधण्ቌ।ं
गरामधणउ्ቈ्ተ उर ेप्ቤरኍ उण स ेसहंु सअुइ॥३१॥ अङ्रराअ्ተ।

paharavaṇamaggavisame jāā kiccheṇa lahai se ṇiddaṁ
gāmaṇiuttassa ure pallī uṇa se suhaṁ suai. (Aṅgarāassa).

La esposa del hijo del jefe
difícilmente concilia el sueño

sobre sus senos con desagradables
cicatrices, infligidas por las heridas,

mientras su aldea duerme dulcemente. (Aṅgarāa).

En la antigua India, el jefe de la aldea, llamado gāmaṇi, era el 
encargado de la administración y el control. El verso anterior da 
testimonio de la organización social; debe ponerse atención en la 
referencia que permite entender el imaginario poético no sólo en 
el mundo de la pasión y del amor, sino también en la parte social 
construida con lineamientos poéticos. Los versos del Gāhāsattasaī 
poseen varios rasgos fundamentales para la construcción del imagi-
nario, los cuales, aunque se encuentran en los siete libros que com-
ponen la antología, se repiten con distinta frecuencia e intensidad. 
En este sentido, se puede decir que el imaginario poético posee un 
carácter decorativo, sentimental y lúdico, como lo he explicado an-
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298 ESTUDIO PRELIMINAR

teriormente. En la parte decorativa, el lenguaje poético se concibe 
y se explica por su singular ornamentación, que se conoce como 
alaṅkāra o figuras retóricas.

Para terminar, quiero decir que la traducción del Gāhāsatta-
saī no sólo se enfoca en el imaginario, sino también en el análisis 
morfosintáctico y léxico, ya que a través de ellos se debe entender 
el sentido sociocultural. El Gāhāsattasaī presenta imágenes que 
van más allá de las formas estructurales lingüísticas y estilísticas. 
Para sus poetas y poetisas es muy importante no sólo la forma de 
la poesía sino también los tópicos poéticos. Así, el traductor debe 
ir construyendo el mundo universal de las obras literarias, entre el 
significado y el significante, entre el imaginario y la realidad. Y es en 
esta realidad donde la traducción se convierte en parte esencial para 
el entendimiento y pensamiento del Gāhāsattasaī 

Asimismo, para poder traducir un texto literario, sobre todo si 
es clásico, resulta necesario evaluar las ediciones críticas de donde se 
tomará dicho texto. Con esto, me refiero a los elementos críticos esen-
ciales que ayudan a determinar qué edición es la que ofrece la mejor 
lectura. También es preciso pensar en la transmisión de la obra, es 
decir, plantearse la pregunta: ¿cómo llegan a nuestras manos las obras 
clásicas? Para responderla, hablaré de la transmisión del Gāhāsattasaī 

Esta obra ha sido muy popular entre los críticos de la literatura. 
En consecuencia, comenzaron a circular muchos manuscritos por 
toda la India varios siglos después de la composición del texto. Ello 
provocó que éste empezara a corromperse y que cada manuscrito 
que circulaba tuviera muchos errores y extrapolaciones debido a 
los escribas y los comentaristas. Asimismo, el prácrito māhārāṣṭrī 
nunca alcanzó una codificación literaria, a diferencia del sánscrito. 
Sin embargo, sí fue una lengua que gustaba mucho para incluirla en 
muchos textos, sobre todo en el teatro. A esto se puede añadir que 
gran parte de los versos son muy ambiguos y su entendimiento no 
era muy claro, lo que causó que numerosos versos empezaran a ser 
sustituidos por otros y que llegara a haber no sólo setecientos sino 
hasta mil. Esto provocó que circularan abundantes manuscritos 
corruptos y se perdiera el original. Sólo en 1881 Albrecht Weber 
realizó y publicó la primera edición crítica —y, me atrevo a decir, la 
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única—, del Gāhāsattasaī. Esta edición está basada en diecisiete ma-
nuscritos que contenían alrededor de 964 versos. Weber advirtió que 
los versos 1 a 430 se repetían en todos los manuscritos, además de 
que el ordenamiento variaba en las diferentes recensiones. Por tan-
to, procedió a determinar el orden de los versos del Gāhāsattasaī 

En su edición crítica, Weber distinguió seis recensiones y des-
echó varios de los manuscritos que consultó. Las recensiones más 
importantes son la primera, llamada “Vulgata”, y la quinta, cono-
cida como “Teliṅga”. Weber identificó que la segunda y la tercera 
recensiones parecían derivar de la primera con algunos versos nue-
vos y otros en común con la Teliṅga. Sin embargo, tanto la Vul-
gata como la Teliṅga f ueron muy bien conocidas en los círculos 
literarios por los comentaristas, a los que me referí al principio de 
este apartado. Al parecer, la cuarta recensión, identificada por We-
ber, fue ignorada por los críticos literarios y comentaristas debido 
a algunos versos peculiares que sólo aparecen en esa recensión. La 
sexta recensión, a la que Weber denominó “la segunda Teliṅga”, 
parece ser muy vieja, pero sólo contiene 104 versos. Esta recensión 
no menciona los versos del rey Hāla. Lo relevante de esta sexta re-
censión es que contiene dieciocho versos muy peculiares e idénti-
cos a los de la recensión Teliṅga, porque tanto Ānandavardhana y 
Mammaṭa la utilizaron para formular sus comentarios. Esto quiere 
decir que fue una recensión muy difundida, sobre todo en la región 
de Āndhra, donde se le localizó.

La Vulgata, que Albrecht Weber tomó como base de su edición 
crítica, no se divulgó hasta tiempos muy recientes y fue la recensión 
preferida de los distintos comentadores. Existen muchas más recen-
siones y comentarios, aunque obviamente Albrecht Weber no los 
consultó. En su estudio, éste encontró, como ya lo mencioné, 430 
versos en común en todas recensiones. De la Vulgata y la Teliṅga 
provienen los primeros 560 versos de su edición crítica. El resto de 
los versos los fue construyendo con ayuda de las demás recensiones, 
incluyendo la segunda Teliṅga. Por lo que a mí respecta, retomo los 
700 versos determinados por la reconstrucción de Weber para rea-
lizar mi traducción, ya que el verso 700 cierra a manera de colofón 
la obra cuando dice: “aquí termina la séptima centuria de poemas”. 
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Además, el rey Hāla dio testimonio de que sólo recopiló 700 versos 
en el Gāhāsattasaī 

Albrecht Weber fue el primero que tradujo esta obra a una len-
gua occidental, el alemán. Hay otras ediciones que circulan en la 
India y son traducciones al sánscrito y el hindi. Por ejemplo, la de 
Nar madeshvar Caturvedi, publicada en Varanasi por Chaukhamb-
ha en 1995, tiene sólo 700 versos. A partir de aquí se han hecho más 
traducciones, sobre todo al inglés. Quiero mencionar la traducción 
al inglés que incluye la edición del texto en māhārāṣṭrī y la traduc-
ción al sánscrito, de Radhagovinda Basak, publicada en 2010, la 
cual, al parecer, está basada en la recensión de la Vulgata y cuenta 
con 700 versos que concuerdan con la edición crítica de Weber. 
Otra edición muy importante con traducción al inglés es la de M. V. 
Patwardhan, publicada en dos partes. La primera vio la luz en 1980, 
con el texto en māhārāṣṭrī y el comentario sánscrito de Bhuvana-
pāla; esta edición crítica se comparó con la de Albrecht Weber. La 
segunda parte, publicada en 1988, contiene la traducción al inglés 
comentada y cuenta con los 700 versos. Otra traducción destacada, 
aunque parcial, es la de Arvind Krishna Mehrotra, publicada en 
2008, la cual sigue la edición crítica de Weber. También cabe citar 
la traducción al inglés de Peter Khoroche y Herman Tieken, la cual 
se publicó en 2009 y cuenta con 959 versos; evidentemente inclu-
ye todos los poemas de la edición crítica de Albrecht Weber y los 
divide por temas. Finalmente, quiero mencionar una traducción al 
italiano, la cual está comentada y cuenta con 1 000 versos, de Carlo 
Della Casa, Daniela Sagramoso, Cinzia Pieruccini y Giuliano Boc-
cali. Esta versión está basada en la edición de Weber.

Todas estas ediciones y traducciones me han ayudado a confor-
mar mi propia traducción al español, la cual considero inédita en 
el mundo de habla hispana. Pero, sin lugar a duda, mi edición del 
texto māhārāṣṭrī, mi traducción de los 700 poemas y mis comenta-
rios están basados en la edición crítica de Albrecht Weber. Con esto 
quiero terminar este estudio preliminar, esperando que la degusta-
ción del Gāhāsattasaī les sea deliciosamente poética.
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LOS SETECIENTOS VERSOS

पसवुइणो रोसरारुणपधिमरासकं्ቌगोधरमहुअन्।ं
गधहअगघपङ्अअ ंधमअ सझंरासधललंजधलं णमह॥१॥ हराल्ተ।

1
¡Reverencien al crepúsculo ofreciendo a Pasuvaiṇo agua,

sostenida como una copa entre sus manos,
donde se refleja la cara lunada de Gori,

sonrojada y enojada por los celos,
como un loto carmesí capturado para la ofrenda! (Hāla).

Este primer verso se inicia con una invocación al dios Śiva (Pasu-
vaiṇo) realizada en las primeras horas del día, porque menciona al 
Crepúsculo (que en māhārāṣṭrī es femenino, saṃjhā, y en sánscrito 
también, sandhyā), hijo de Brahmā. Este importante hecho destaca 
el saludo al crepúsculo, porque suscita los celos de Gori (Gaurī o 
Parvatī), cuya cara enrojecida por la ira se refleja en el agua recogida 
por las manos de Śiva y se proyecta como si fuese la imagen de un 
loto rojo listo para ofrendarse. La palabra “celos” evoca el tema más 
importante del placer estético del erotismo.

अधमअ ंपराउअक्ቪ ंपधढउं सोउं च ज ेण आणध्ቌ।
कराम्ተ त्ቈतध्ቈ ंकुणध्ቌ त ेकहँ ण लज्ध्ቌ॥२॥ हराल्ተ।

2
¿Por qué quienes crearon el verdadero

pensamiento de Kāma no se avergüenzan?,
pues no saben escuchar ni recitar,

de la poesía prākṛta, su verdadero néctar. (Hāla).
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Hāla critica a los pensadores que escriben sobre la verdadera ciencia 
del amor. Es evidente que la crítica va dirigida a los poetas que es-
criben en sánscrito, porque no entienden ni saben leer el gran valor 
de la poesía prácrita. Esto me parece importante porque supone la 
toma de conciencia del gran valor literario que tiene cada estrofa de 
esta antología. El verso también constituye la antesala para los temas 
amorosos y eróticos del placer estético en lengua māhārāṣṭrī.

स्ቈ सआइ ँकइव्ስलेण कोिरኍअ म्ሹआरधमि।
हरालेण धवरइआइ ँसरालङ्रारराण ँगराहराण॥ँ३॥ हराल्ተ।

3
Entre diez millones de versos,

adornados con figuras retóricas,
el rey Hāla, amigo de los poetas,
recopiló sólo setecientos. (Hāla).

La palabra koḍīa (en sánscrito koṭi) es una medida que significa 
“diez millones”; su aparición en este verso sugiere que la composi-
ción poética era muy frecuente en tiempos del rey Hāla. No sólo el 
contenido de los poemas es fundamental, sino también la manera en 
que se escriben por la mención de las figuras retóricas o sālaṅkāra 
(en sánscrito alaṃkāra), término importante para la teoría literaria 
india. También es el preludio de esta antología, al anunciar los sete-
cientos versos que dan nombre a la obra Gāhāsattasaī 

उअ धण्ሴलधण्ቕन्रा धभधसणरኍव्ቈधमि रहेइ वलराआ।
धनमिलमरगअभराअणपधरधठिआ स्ሯसधु्ቈ ्ቪ॥४॥ वोधिस्ተ।

4
¡Ve, la grulla luce inerte

en la hoja del loto, como la concha
nacarada que rodea la vasija, resplandece
como una esmeralda brillante! (Vodisa).

Este verso es un ejemplo de la resonancia poética (dhvani) porque 
alude al lugar oculto y secreto donde se reunían los amantes. La 
grulla blanca, brillante por la luna y posada en el loto, nos remonta 
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a los estanques, que durante la noche eran sitios propicios y fa-
voritos para los encuentros amorosos, por lo que al escuchar que 
“la grulla luce inerte en la hoja de loto” nos trasladamos al lugar 
preferido por los héroes y heroínas. Asimismo, el imperativo ua 
(en sánscrito paśya), “ve”, indica que un varón señala a su amada, o 
viceversa, el espacio propicio para el amor. Muchos poemas de esta 
antología comienzan con ese imperativo, por lo que se debe enten-
der en el mismo sentido.

तराव ध्ሴअ रइसमए मधहलराण ंधव्मरा धवरराअध्ቌ।
जराव ण कुवलअिलस्ስहआइ ँमउलध्ቌ णअणराइ॥ँ५॥ च्ुቤोह्ተ।

5
Mientras hacen el amor,

las miradas amorosas de las mujeres
imperan hasta que sus ojos se cierran

como los pétalos de los lirios acuáticos. (Culloha).

णोहधलअ ंअ्ቔणो धकं ण मगगस ेमगगस ेकुरवअ्ተ।
एअ ंख ुसहुअ तहु हसइ वधलअमहुपङ्अ ंजराआ॥६॥ मअरन्सणे्ተ।

6
¿Por qué no buscas una y otra vez

para ti el fruto del kuravaa? Mi amigo,
tu esposa se ríe de ti

volteando su cara de loto. (Maarandaseṇa).

La kuravaa (barleria) es una especie de amaranto y su flor es roja. 
Se cree que florecía si una doncella la abrazaba. En consecuencia, el 
verso tiene una doble interpretación, porque la palabra ṇohaliaṃ, 
que traduzco aquí como “fruto”, se puede relacionar con el término 
sánscrito navaphalam, que significa “fruta fresca” y, en sentido me-
tafórico, se refiere a la navaphalikā, que sugiere una doncella que ya 
puede casarse. En este verso, el varón no busca en realidad el fruto 
del kuravaa sino a la joven que frecuenta el árbol. Sin embargo, la 
ironía es un poco ambigua, ya que no está determinada totalmen-
te, porque la mujer que sonríe volteando su cara de loto puede 
interpretarse como una burla al marido por ser un anciano; de lo 
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contrario, si fuese joven, ella estaría llena de celos y enojada, como 
pasa en algunos otros versos. De aquí el otro sentido de la palabra 
ṇohaliaṃ, que puede ser una mujer embarazada que busque verda-
deramente el fruto de la sexualidad como sería un hijo o una hija.

तराधवज्ध्ቌ असोएधहँ लिहधवलआउ िइअधवरहधमि।
धकं सहइ को धव क्ተ धव पराअपहरारं पहु्ቔ्ቌो॥७॥ पवरारराअ्ተ।

7
Cuando las mujeres tímidas se separan de sus amantes,

los árboles asoa las hacen sufrir.
¿Quién puede, entonces, golpearlos con una patada

si pueden vengarse? (Pāvāraa).

Para entender este verso tendremos que poner en juego la figura 
retórica de la ironía, pues la palabra asoa (en sánscrito aśoka) signi-
fica “sin sufrimiento”. La ironía aquí se plantea en la imagen de las 
mujeres tímidas que sufren por un amor y buscan el consuelo en 
los árboles asoa. Este tipo de mujeres no sufren por amor, pues la 
relación que se establece entre el sufrimiento de las mujeres tímidas 
y los árboles asoa (jonesia aśoka o saraca indica) está reflejada en la 
contradicción de sentir a los varones enojados y llenos de celos por-
que ellas son indiferentes a ellos. De aquí la mención de la patada y 
la venganza en contra de los árboles. Quiero añadir aquí que estos 
árboles daban flores rojas, que simbolizan el amor, por lo que se 
hace referencia a ellos en toda la poesía prácrita y sánscrita. Ade-
más, se dice que estos árboles, consagrados al dios Śiva, florecen por 
primera vez cuando una muchacha bella y virgen le da una patada 
al tronco. Es por ello que las mujeres que no son vírgenes se enojan 
con el árbol cuando sufren. Cabe resaltar también que el arco de 
Kāma, el dios del amor, está hecho de flores de asoa; de aquí que 
se le ofrenden estas flores y su mención sea propicia para los temas 
del amor.

अ्ቈरा तह रमधणज् ंअमं् गराम्ተ मणिधणहूअ।ं
लुअधतलवराधिसधर्ंስ धसधसरणे कअ ंधभधसधणसिं॥ं८॥ कुमराधरल्ተ।
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8
¡Suegra, el invierno destruyó

el adorable ramo de lotos
que adornaba nuestra aldea

como los campos de sésamos devastados! (Kumārila).

Este verso puede interpretarse de dos maneras. Por un lado, la ruina 
de los lugares sugiere que los amantes solían encontrarse ahí; por el 
otro, podría referirse a una joven novia que se va marchitando por 
la frialdad de su marido. En cualquiera de los dos casos, las palabras 
attā, que traduzco como “suegra”, y amhaṃ gāmassa, que traduzco 
como “nuestra aldea”, aluden a la familia de la novia en contrapo-
sición con la del marido. De aquí la importancia planteada en el 
discurso de que podría tratarse de una mujer casada.

धकं रुअधस ओणअमहुरኍ िवलराअ्ቌसे ुसराधलछ्ेቈसे।ु
हधरआलमधणिअमहुरኍ णधि ्ቪ सणवराधिआ जराआ॥९॥ मधहन््ተ।

9
¿Por qué lloras cabizbaja en los

resplandecientes campos blancos de arroz?
Como una bailarina maquillada

con pintura amarilla, siempre existirá
otra plantación de cáñamo floreciente. (Mahinda).

En este verso, una mujer consuela a su amiga indicándole el lugar 
donde puede tener otro encuentro amoroso para hallar un nuevo 
amor. En este verso, el lugar es una plantación de cáñamos flore-
cientes. Según los comentaristas, éstos eran los escenarios propicios 
para el amor.

सधह एधरधस ध्ሴअ गई मरा रु्ቪस ुतसंवधलअमहुअन्।ं
एआण ँवरालवरालुधङ्त्ቌकुुधिलराण ँपमेिराण॥ं१०॥ अलअ्ተ।

10
¡Amigo, el sinuoso camino

del amor es el tallo de una pequeña
enredadera de vāluṅkita;
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no llores con tu cara maltrecha
como una luna deformada! (Alaa).

En este verso se establece una metáfora a partir de la planta vāluṅ-
kita (en sánscrito karkaṭī, una especie de pepino, Cucumis utilissi-
mus) y el camino sinuoso del amor.

पराअपधिअ्ተ पइणो पधुठंि प्ुቈ ेसमरारुह्ቌधमि।
िढमणणदुूधमआइ धव हरासो घधरणरኍअ धण्ሪ्ቌो॥११ ॥ दगगसराधमणो।

11
Cuando el niño trepó

a la espalda de su padre arrodillado,
una sonrisa se iluminó en la señora de la casa,

aunque estuviese dolida por el enojo. (Duggasāmi).

स्ሴ ंजराणइ िठि्ठं  सधरसधमि जणधमि जजु्ए रराओ।
मरउ ण तमु ंभधण्ተ ंमरण ंधप सलराहधणज् ंस े॥१२॥ दगगसराधमणो।

12
Él sabe ver la verdad,

el amor se une a una persona de bien.
Que él muera así, no te diré nada,

aunque la muerte sea lo mejor para ella. (Duggasāmi).

Éste es un típico ejemplo de un mensaje pronunciado por una men-
sajera sobre un indigno amante. Las palabras se transmiten de una 
amiga a otra. La mensajera se niega a calificar al amante, el cual sería 
mejor que muriera debido a que es una mala persona. Se plantea, 
pues, la necesidad de no tener una relación amorosa con un hom-
bre detestable como lo es el amante. Cabe destacar que el papel de 
la mensajera o el mensajero es muy importante en el placer estético 
del erotismo.

रन्णकमिधणउधणए मरा जरूस ुर्ቈपरािलसअुन्।ं
महुमरारुअ ंधपअ्ቌो िमूराइ धसहरኍ ण पज्लइ॥१३॥ भरኍमसराधमणो।

13
¡Eres extraordinaria en el arte

de la cocina, no sufras!
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Aunque se beba el aliento
perfumado de tu boca con el pāḍala rojo,
el fuego ni humea ni arde. (Bhīmasāmi).

Este verso representa la dulzura que un esposo prodiga a su espo-
sa consolándola con bellas palabras de amor al ver que no puede 
prender el fuego para cocinar. La flor pāḍala (en sánscrito pāṭala; 
Bignonia suaveolsns) se utilizaba como símbolo del amor por su 
aroma, su belleza y su color; de aquí la hermosa connotación del 
aliento perfumado.

घधरणरኍअ महराणसकमिलगगमधसमइधलएण हत्णे।
धछ्ቈ ंमहंु हधसज्इ चन्रावत् ंगअ ंपइणरा॥१४॥ हराल्ተ।

14
El marido se rio

de su esposa porque su cara,
tocada con las manos llenas de hollín

por las labores de la cocina,
se pareció a la luna. (Hāla).

Este verso recrea una escena cotidiana de unas personas casadas. Lo 
hermoso aquí resalta al describir al marido tocando la cara de su es-
posa con hollín y comparándola con la luna, que también pareciera 
estar llena de hollín. Estos tópicos literarios son los preferidos por 
los comentaristas porque expresan una realidad más humana que 
ficticia dentro del placer estético de lo erótico.

धकं धकं ि ेपधिहरासइ सहरኍधहँ इअ पधु्ስआइ म्ुቍराए।
पढमगुगअिोहधलणरኍअ णवर िइअ ंगआ धिठिरኍ॥१५॥ गअसरኍह्ተ।

15
Sus amigas le preguntaron a la joven mujer:

“¿Qué cosas te gustan?” Mientras, enamorada
y embarazada por vez primera,

sólo contempla a su amado. (Gaasīha).

अमअमअ गअणसहेर रअणरኍमहुधतलअ चन् ि ेधछवस।ु
धछ्ቈो जधेहँ धपअअमो मम ंधप तधेहँ धचअ करधेहँ॥१६॥ हराल्ተ।
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16
¡Colmada de ambrosía,

diadema del firmamento,
tilaa en la cara de la noche,

sólo acaríciame con tus manos,
oh, luna, y seré

tu más grande amor! (Hāla).

La luna es un tópico muy utilizado en la lírica india antigua; este 
lugar común se halla en una metáfora con la palabra tilaa (en sáns-
crito tilaka), la cual designa el círculo que se pone en la frente y que 
destaca la belleza de las personas. En este verso, la luna es el símbolo 
(tilaa) que adorna el cielo con su belleza.

एधहज् सो पउत्ो अहअ ंकु्ቔजे् सो धव अणणुजे्।
इअ क्ተ धव फलइ मणोरहराण ँमरालरा धपअअमधमि॥१७॥ धसधरिमिअ्ተ।

17
Primero, ausente de casa, regresaría;
después, yo estaría molesta; al final,

me suplicaría. ¿Para qué amante esta
guirnalda de tres deseos fructificará? (Siridhammaa).

“Regresaría”, “estaría molesta” y “me suplicaría” son tres deseos de 
una mujer puestos en una guirnalda y a los que esta mujer se refiere 
con la pregunta retórica del verso, porque se sabe que son la verdad.

दगगअकुढंवअठिरኍ कह ण ुमए िोइएण सोढ्ቪरा।
िधसओसर्ቌसधललेण उअह रुणण ंव पिएण॥१८॥ धसधरिमिअ्ተ।

18
¿Cómo debo soportar, llorando,
la ayuda de los malos familiares?

¡Vean, como si llorara,
el pañuelo gotea agua desde sus bordes! (Siridhammaa).

कोसवंधकसलवणणअ तणणअ उणणराधमएधहँ कणणधेहँ।
धहअअधठिअ ंघरं व्ሴमराण िवल्ቈण ंपराव॥१९॥ गज्ተ।
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19
¡Becerro del color de los brotes del kosaṁva,

con tus orejas erguidas,
antes de ir a la casa que se halla en tu corazón,
debes obtener la blancura de un toro! (Gaja).

El kosaṁva (en sánscrito kośāmra) es la semilla de una planta (mag-
nifera sylvatica) que al comerla pinta la boca de color rojo. Para los 
comentaristas, este verso es un claro ejemplo de la poesía bucólica, 
porque el becerro es en realidad un joven muchacho que, excita-
do, va por primera vez a la casa de su amada. Por ello, el poeta le 
pide que se comporte como un toro al mencionar el color blanco, 
porque éste es indicio de un toro maduro.

अधलअपस्ुቈअ धवधणमरኍधलअ्ስ ि ेसहुअ म्ሹ ओआस।ं
गणिपधरउंवणरापलुइअङ् ण पणुो धचरराइ्ተ॥ं२०॥ चन्सराधमणो।

20
¡Querido, con tus ojos cerrados,

finges que duermes;
pero el vello de tu cuerpo se eriza

cuando beso tus mejillas.
¡Dame otra oportunidad,

no volveré a tardarme! (Candasāmi).

El tópico erótico de este verso es muy común en la poesía india. 
Además, es interesante señalar las acciones del héroe y de la heroína. 
Se muestra, por un lado, la excitación de un héroe que permanece 
enojado porque su heroína tarda en llegar al lecho; y, por el otro, 
el contraste intencional que el poeta pone en boca de la heroína, el 
cual se enfoca en la indiferencia y en los celos que el héroe padece 
porque posiblemente su amada estaba ocupada.

असम्ቈमणिणरा ध्ሴअ व्ሴ घरं स ेसकोउह्ቤ्ተ।
वोलराधवअहलहलअ्ተ पधु्ቈ धच्ቈ ेण लधगगधहधस॥२१॥ कधलरराअ्ተ।

21
Aunque no hayas terminado de arreglarte,

corre a su casa, que enfermo está de ti.
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Una vez sofocados sus deseos, hija mía,
no lo enloquecerás más. (Kalirāa).

Para los comentaristas, quien habla en este verso es una mātṛkā, que 
se puede traducir como “matrona”. En la India antigua, esta figura 
era la que tenía a su cargo a muchas cortesanas, por lo que la perso-
na a la que la mātṛkā se dirige en realidad no es su hija sino su em-
pleada. Lo que explica el poeta es que la matrona da consejos para 
enloquecer a los amantes y así obtener sus posesiones y riquezas. 

आअरपणराधमओठंि अघधिअणरास ंअसहंअधणिरालं।
वणणधघअधल्ቈमधुहए तरኍए पधरउंवण ंभधरमो॥२२॥ वङ्धवआर्ተ।

22
Recordamos los ardientes besos

en su cara pintada con ghaa rojo,
sin tocar su frente ni su nariz maquillada,

sólo sus apasionados labios acorazonados. (Vaṅgaviāra).

El ghaa (o ghī en sánscrito) es una sustancia roja que se ponían las 
mujeres cuando se encontraban en su periodo menstrual. Éste es 
el verdadero sentido del verso, que habla de la fertilidad femenina. 
En sentido estricto, en la India antigua estaba prohibido tocar a las 
mujeres durante su ciclo menstrual. Sin embargo, este verso incita a 
realizar lo contrario. De aquí la mención de que el amante no debe 
tocar ni su frente ni su nariz, sólo los labios, para no quedar marca-
do con el maquillaje de su amada y ser castigado o juzgado.

आणरासआइ ँि्ेቌरኍ तह सरुए हधरसधवअधसअकवोलरा।
गोस ेधव ओणअमहुरኍ अह स ेध्ቈ धपआ ंण स्ቌधहमो॥२३॥ मअरन्अ्ተ।

23
A la hora de hacer el amor, ella,

con sus enrojecidas mejillas excitadas,
le da cientos de órdenes.

“Creo que, al amanecer, no desea a su amada,
aunque esté lánguida”. (Maarandaa).
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En este verso, el poeta redondea la situación del héroe y la heroína 
cuando hay confianza entre ellos. Incluso pude ser una recompensa 
al mérito de amar. Para entender mejor lo anterior, el poeta nos 
ofrece un tópico común en la lírica india, cuando las heroínas repo-
san y se ven lánguidas, están fatigadas de tanto hacer el amor.

धपअधवरहो अध्ቔअिसंण ंच गरुुआइ ँिो धव दक्राइ।
जरኍअ तमु ंकराधरज्धस तरኍअ णमो आधहजराईए॥२४॥ वसआुधरणो।

24
La separación de lo que se ama

y la presencia de lo que no se ama,
ambas son ingratas, incluso dolorosas;

por ello, debes verlas con buenos ojos. (Vasuāri).

Es importante destacar que en este verso los interlocutores son una 
pareja, y el poeta pone, en boca de la mujer, la expresión amarga, 
dolorosa e irónica de mantenerse en dos situaciones que causan do-
lor: abandonar lo que se ama y ver lo que no se ama, pues se trata de 
una esposa abandonada por un marido viajero que ve con “buenos 
ojos” su regreso con ella.

एको धव करालसरारो ण िइे ग्ቌ ु ंपआधहण चल्ቌो।
धकं उण वराहराउधलअ ंलोअणजअुलं धपअअमराए॥२५॥ करालसरार्ተ।

25
Incluso a un venado negro

no se le permita salir dando tumbos,
mucho menos a los ojos perplejos

y confundidos por las lágrimas de su amada. (Kālasāra).

En realidad es muy clara la comparación del venado con el héroe 
que sale corriendo al ser despreciado por la heroína, la venada de 
ojos perplejos y confundidos por las lágrimas.

ण कुण्ቌो धचअ मराण ंधणसरास ुसहुस्ुቈिरधवव्ुቍराण।ं
सणुणइअपरासपधरमसुणवअेण ँजइ धस जरान्ቌो॥२६॥अन्रराअ्ተ।
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26
No serías tan insensible

si conocieras la pena de quedarse
dormido al lado de tu amada

y despertar en medio de la noche
para descubrir que la cama está vacía. (Andharāa).

पणअकुधवआण ँिोणह धव अधलअपस्ुቈराण ँमराणइ्ቤराण।
धण्ሴलधणरु्ቍणरኍसरासधिणणअणणराण ँको म्ቤो॥२७॥ कुमरार्ተ।

27
Después de la pelea, ninguno

de los dos cede, fingen dormir,
se mantienen calmados,

contienen la respiración y escuchan;
¿quién será más fuerte? (Kumāra).

णवलइपहरं अङे् जधहँ जधहँ महइ िअेरो िराउं।
रोमञ्िणिरराई तधहँ तधहँ िरኍसइ वहूए॥२८॥ पणराम्ተ।

28
En donde el esposo deseó

colocarle collares de enredaderas frescas,
la joven novia vio la piel erizada de su amante

en cada parte de su cuerpo. (Paṇāma).

Para los comentaristas, la incitación al amor en el Gāhāsattasaī es 
muy frecuente y señala los distintos modos en que se presenta. En 
este verso, el esposo pretende hacerle el amor a su esposa de una 
manera clara y explícita.

अज् मए तणे धवणरा अणहुूअसहुराइ ँस्ቛर्ቌरኍए।
अधहणवमहेराण ँरवो धणसराधमओ व्ሹपिहो ्ቪ॥२९॥ क्ቤराण्ተ।

29
Ahora, sin ella, yo, que recuerdo

los bellos momentos, escucho
el trueno de las jóvenes nubes

como el tambor de un verdugo. (Kallāṇa).
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La mención de las nubes anuncia la llegada del monzón y con ello 
la del marido a casa con su esposa. Sin embargo, este verso se puede 
interpretar de manera contraria; dada la imagen, se puede entender 
que el amante es el que parte, porque en breve puede llegar el ma-
rido, de aquí el señalamiento del tambor del verdugo. Este verso se 
parece mucho al libro II del Ṛtusaṁhāra de Kālidāsa, que trata del 
monzón y contiene versos donde se compara el tambor ejecutador 
con los truenos de las nubes.

धणध्ሪव जराआभरኍरुअ द्ቌसंण धणवंकरኍिसराधर्ስ।
गरामो गरामधणणन्ण त्ुሹ कए तह धव तणआुइ॥३॰॥ हधरआल्ተ।

30
¡Hijo del jefe, tan cruel,

tan miedoso de tu mujer,
tan feo como el gusano

del fruto ṇiṁva, por tu culpa,
tu aldea está pereciendo! (Hariāla).

Este verso tiene una carga profundamente irónica, pues las carac-
terísticas del hijo del jefe perjudican las actividades de su aldea. De 
aquí que el verso compare al hijo del jefe con un gusano de la fruta 
ṇiṁva (en sánscrito nimba; Azadirachta indica), cuyas hojas eran 
usadas en las ceremonias fúnebres.

पहरवणमगगधवसम ेजराआ धक्ስणे लहइ स ेधण्ቌ।ं
गरामधणउ्ቈ्ተ उर ेप्ቤरኍ उण स ेसहंु सअुइ॥३१॥ अङ्रराअ्ተ।

31
La esposa del hijo del jefe

difícilmente concilia el sueño
sobre sus senos con desagradables

cicatrices, infligidas por las heridas,
mientras su aldea duerme dulcemente. (Aṅgarāa).

Para los comentaristas, este verso se puede explicar de dos maneras. 
Por un lado, se entiende que el hijo del jefe golpea a su esposa y que 
lo oculta; por ello se dice que la aldea duerme dulcemente, porque la 
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gente desconoce este hecho. Por el otro, se entiende que, durante las 
noches, el hijo del jefe y su esposa hacen el amor mientras la aldea 
descansa. Esto se constata por las heridas en los senos de la mujer, 
razón por la cual no puede conciliar el sueño.

अह स्ቛराधवअमगगो सहुअ तएु ्ሴअे णवरँ धण्ቪढूो।
एधणहँ धहअए अणण ंअणण ंवराआइ लोअ्ተ॥३२॥ भोजअ्ተ।

32
Sólo tú, querido, practicas la manera

de comportarte honorablemente.
Ahora, para unas personas estás en su corazón,

para otras únicamente en su palabrería. (Bhojaa).

उणहराइ ँणरኍसस्ቌो करኍस मह परंमहुरኍअ सअण्ቍ।े
धहअअ ंपलरኍधवउं अणसुएण पधुठंि पलरኍवधेस॥३३॥ अणङ््ተ।

33
¿Qué crees que haces abrazándome por detrás?

Aun cuando hayas excitado mi corazón,
enciendes mi espalda con suspiros

ardientes de remordimientos. (Aṇaṅga).

तहु धवरह ेधचरआरअ धत्ተरा धणवि्ቌवराहमइलेण।
रइरहधसहरिएण व महुणे छराधह ध्ሴअ ण प्ቈरा॥३४॥ अणङ््ተ।

34
Durante tu ausencia, oh, moroso,

ella, con su cara maculada
por las lágrimas derramadas,

no logra su belleza, como el estandarte
erguido en el carro del Sol. (Aṇaṅga).

Aquí se plantea la belleza como la luz que da el amor, y la fealdad 
como parte de la oscuridad. De aquí el doble sentido que tiene la 
palabra māhārāṣṭrī chāhi (en sánscrito chāyā), que por un lado pue-
de significar “sombra” y por el otro “belleza”. Yo lo traduzco como 
“belleza” porque se establece la idea de “no alcanzar la belleza” y no 
la de “no alcanzar la sombra”. Quiero resaltar la comparación entre 
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la cara de la mujer y el estandarte del carro. La primera está mancha-
da por las lágrimas y el segundo por las inclemencias del clima; ésta 
es la razón de la comparación.

धिअर्ተ अस्ुቍमण्ተ कुलवहू धणअअकु्ቂधलधहआइ।
धिअहं कहइे ररामराणलुगगसोधमध्ቈचधरआइ॥ँ३५॥ हराल्ተ।

35
Diario, la esposa de buena familia

narra las hazañas pintadas en la pared
de su casa, sobre Somitti, devoto de Rāma,

a su cuñado, quien tenía malos pensamientos. (Hāla).

El verso explica el verdadero comportamiento de un hombre con 
la esposa de su hermano. Era común que los maridos salieran por 
largo tiempo y dejaran a sus esposas a cargo de sus hermanos. Algu-
nos querían aprovecharse de la situación. Por ello, la esposa explica 
el comportamiento ejemplar de Lakṣmaṇa (Somitti), hermano de 
Rāma, el gran protagonista del Rāmāyaṇa, que estuvo con Sītā 
mientras Rāma se encontraba en el exilio. Un dato interesante son 
las pinturas en los muros; esto demuestra que se trata de una fa-
milia con dinero o de personas que pertenecían a la corte real. La 
referencia al Rāmāyaṇa sugiere que ésta era una obra muy popular 
y muy difundida.

च्ቈरघधरणरኍ धपअिसंणरा अ तरुणरኍ पउत्पइआ अ।
असई सअधज्आ दगगआ अ ण हु खधणढअ ंसरኍलं॥३६॥ मधहल्ተ।

36
Una hermosa y joven mujer,
que vive en una encrucijada

y en la pobreza, con su marido ausente,
y como vecinas a mujeres infieles,

¿acaso no perdería su virtud? (Mahila).

तरालूरभमराउलखधुिअकेसरो धगधरणईअ परूणे।
िरव्ुቂउव्ुቂधणव्ुቂमहुअरो हरኍरइ कलंवो॥३७॥ अवटङ््ተ।
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37
La creciente del río montañés arrastra

el árbol kalaṁva por el torrente de agua;
los filamentos de sus flores están escindidos

y las abejas ahogadas,
unas en la superficie, otras en el fondo. (Avaṭaṅga).

Este verso describe la frustración de un hombre que pierde el amor 
de una mujer. La imagen se representa con la palabra māhārāṣṭrī 
mahuaro (en sánscrito madhukaraḥ), que significa “abeja”, en refe-
rencia al hombre. En este sentido, el verso compara el amor de una 
mujer con las flores del árbol y el torrente de agua con las calami-
dades del amor. Esta interpretación no es casualidad, ya que se da a 
partir del árbol kalaṁva, en sánscrito kadamba (Neclea cadamba, 
que da exquisitas flores fragantes) pues en la lírica india, según los 
comentaristas, este árbol es un tópico que refiere a la devastación 
del amor.

अधहआइमराधणणो दगगअ्ተ छराइ ँपइ्ተ रक््ቌरኍ।
धणअवन्वराण ँजरूइ घधरणरኍ धवहवणे ए्ቌराण॥ं३८॥ च्ुቤोगह्ተ।

38
Al proteger la gracia de su marido
desgraciado, quien se piensa noble,

la señora de la casa se enoja con sus parientes,
porque llegan con riquezas. (Cullogaha).

सराहरኍण ेधव धपअअम ेप्ቈ ेधव छण ेण मधणिओ अ्ቔरा।
दगगअपउत्वइअ ंसअधज्अ ंसणठव्ቌरኍए॥३९॥ रधवरराअ्ተ।

39
Aunque tenga a su amante,

aunque no se haya arreglado para la fiesta,
ella consuela a su pobre vecina,

porque su marido está ausente. (Ravirāa).

Este verso explica el trato tan delicado que una mujer prodiga a 
su vecina, pues deja de hacer sus cosas para consolarla. Estos actos 
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sutiles de gentileza son tópicos muy comunes en el Gāhāsattasaī y 
constantemente se repiten en los poemas que componen esta an-
tología. A mi juicio este comportamiento da mucho realismo a los 
versos, porque forma parte de los sentimientos y las emociones de 
los seres humanos que se deben buscar hoy en día.

त्ुሹ वसइ ध्ቈ धहअअ ंइमधेहँ धिठिो तमु ंधत अ्ስरኍइ।ँ
तहु धवरह ेधकधसआइ ँधत तरኍऍ अङ्राइ ँधव धपआइ॥ँ४॰॥ म्ुቌ्ተ।

40
Su corazón es tu morada,

sus ojos te contemplan
y su cuerpo languidece

por tu ausencia, pues son
lo que más amas. (Mudda).

Para los comentaristas, este poema narra los diferentes hechos que 
tienen lugar cuando los héroes y las heroínas están separados. Este 
tema es muy común en la lírica prácrita. La delicada forma de repre-
sentar el modo como las mujeres poco a poco adelgazan por la sepa-
ración muestra matices de nostalgia y deseo por la unión del amado.

स्रावणहेभधरए र्ቈ ेरधज्ज्इ ध्ቈ ज्ुቈधमण।ं
अणधहअए उण धहअअ ंज ंधिज्इ त ंजणो हसइ॥४१॥ हराल्ተ।

41
Cuando se colma de un amor

dulce y verdadero, la gente
se enamora y dice: “está muy bien”.

Pero cuando el corazón se da
a una persona cruel,

la gente se burla. (Hāla).

आर्ቛ्ቌ्ተ िअु ंल्ስरኍ मरण ंव होइ पधुरस्ተ।
त ंमरणमणरार्ቛ ेधव होइ ल्ስरኍ उण ण होइ॥४२॥ व्ቤह्ተ।

42
Cuando un ser humano inicia algo,

siempre obtiene la fortuna y la muerte;
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pero cuando no inicia nada, obtiene la muerte
y nunca la fortuna. (Vallaha).

De acuerdo con los comentaristas, éste parece más un dicho que un 
poema por contener una máxima, según la cual la acción es preferi-
ble a la inacción y no actuar en la vida tiene consecuencias.

धवरहराणलो सधहज्इ आसरावन्णे व्ቤहजण्ተ।
एकगगरामपवरासो मराए मरण ंधवससेइे॥४३॥ अधमअ्ተ।

43
El fuego de la separación se mantiene

con el eslabón de la esperanza.
Pero, mamá, durante la ausencia
de mi amado fuera de la aldea,

desearé la muerte. (Amia).

El fuego de la separación es un lugar común que se retoma en la 
teoría poética del rasa, sobre todo en la parte dedicada a lo erótico. 
Quiero resaltar aquí que en tiempos de Hāla ya se entendía esta 
teoría de manera independiente, es decir, se estudiaba f uera del 
drama. Éste es un punto interesante, porque aquí se ve la influencia 
de la lírica prácrita no sólo en la literatura sánscrita, sino también en 
la conformación de la poética, y particularmente en el manejo los 
tópicos en la composición del kāvya 

अक्िइ धपआ धहअए अणण ंमधहलराअण ंरम्ቌ्ተ।
धिठेि सधरसधमि गणु ेसधरसधमि गणु ेअइस्ቌ॥े४४॥ रइरराअ्ተ।

44
Mientras le hace el amor a otra mujer,

su amada regresa a su corazón,
porque la ha visto y no le ha

visto cualidades familiares. (Rairāa).

णइपरूस्ስह ेजो्ቪणधमि अइपवधसएस ुधिअहसे।ु
अधणअ्ቈरास ुअ रराईस ुपधु्ቈ धकं ि्ቃमराणणे॥४५॥ पवणरराअ्ተ।
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45
Niña tonta, tu juventud es
como un río tempestuoso.

Los días son fugaces y
las noches nunca regresarán,

¿por qué te atormentas por un berrinche? (Pavaṇarāa).

क्ंቤ धकर खरधहअओ पवधसहइ धपओ ध्ቈ सणुणइ जणधमि।
तह व्ቃ भअवइ धणस ेजह स ेक्ंቤ धचअ ण होइ॥४६॥ धण्ቔट्ተ।

46
La gente sabe que, al amanecer,

el amante de corazón duro partirá.
Noche bienaventurada, extiéndete tanto

que el amanecer nunca le llegue. (Nippaṭa).

हो्ቌपधहअ्ተ जराआ आउ्ስणजरኍअिरारणरह्ተ।ं
प्ुስ्ቌरኍ भमइ घरं घरणे धपअधवरहसधहररኍओ॥४७॥ सरኍह्ተ।

47
La esposa, cuyo marido está a punto de partir,
vaga de casa en casa preguntando a las esposas
que han sufrido la separación de sus maridos

por el secreto de sobrevivir a la despedida. (Sīha).

अणणमधहलरापसङं् ि ेि्ेቪ करसे ुअम् िइअ्ተ।
पधुरसरा ए्ሪ्ቌरसरा ण हु िोसगणु ेधवआणध्ቌ॥४८॥ अधणरु्ቍ्ተ।

48
Permítele, oh, dios, a mi amante conocer

el placer de otras mujeres, porque los hombres
que no poseen experiencia no saben distinguir

ni lo bueno ni lo malo. (Aṇiruddha).

थोअ ंधप ण णरኍइ इमरा म्ሹणह ेउअ सररኍरतललु्ሪरा।
आअवभएण छराहरኍ धव तरा पधहअ धकं ण वरኍसमधस॥४९॥ सरुधभव्ስ्ተ।

49
Viajero, contempla tu sombra,
que se esconde bajo tu cuerpo,
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aunque no sudes ni una gota
por miedo al calor del mediodía.

¿Por qué no descansas? (Surabhivaccha).

Este verso encierra una de las formas más raras de invitación a pro-
tegerse del excesivo calor del mediodía. Tales formas se despliegan 
a veces en la oscuridad del poeta, porque su sentido se vuelve muy 
ambiguo. Por lo que, en la traducción de este verso, desdoblo la am-
bigüedad para dejar un poco más claro el sentido del verso.

सहुउ्ስअ ंजण ंद्ቤहं धप दूरराधह अम् आण्ेቌ।
उअआरअ जर जरኍअ ंधप ण्ेቌ ण कआवरराहो धस॥५॰॥ सगगवमि्ተ।

50
Aunque me traigas de lejos

a un hombre difícil de obtener,
que pregunte por mi bienestar,

fiebre bendita, si te llevas mi vida,
no serás la culpable. (Saggavamma).

Es interesante este verso, porque una mujer a punto de morir hace 
una declaración de amor. Para algunos comentaristas, el contenido 
parece muy extraño, porque no existe otro verso en el Gāhāsattasaī 
que contenga este tipo de declaración amorosa emitida al borde de 
la muerte. Esto, por un lado; por el otro, podría también sugerir 
que la mujer está agonizando y su marido (jaṇa) se encuentra lejos 
y ella vive esperanzada de que regrese antes de fallecer para pregun-
tar por su bienestar, porque en realidad lo que necesita es amor; por 
ello morirá y no por la enfermedad.

आम जरो म ेमन्ो अहव ण मन्ो जण्ተ करा त्ቈरኍ।
सहुउ्ስअ सहुअ सअुन्अन् मरा गधन्धरं धछवस॥ु५१॥ कराल्ተ।

51
Si la disentería es fuerte o no,

¿te importa algo? Tú, que preguntas
por mi bienestar, bello, tan bien perfumado,
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no me toques más,
huelo a tu perfume. (Kāla).

A veces los problemas de salud no son impedimento para llevar 
a cabo las prácticas amorosas. Aunque este verso es muy claro: el 
amante visita a su amada no porque esté enferma sino porque quie-
re deleitarse con ella. La pregunta que plantea la amante no sólo 
es retórica, sino que es la clave para entender el verso: jaṇassa kā 
tantī?, que traduzco como “¿te importa algo?” La mujer se refiere 
al hecho de que el amante sólo la busca para tener relaciones y no 
para cuidarla o ayudarla en su enfermedad; de aquí que siempre la 
visite bien arreglado y perfumado.

सधहधप्ስलुधलअकेस ेववे्ቌोरु धवधणमरኍधलअ्ቍध्ስ।
िरपधुरसराइधर धवसधमधर जराणस ुपधुरसराण ँज ंदक्॥ं५२॥ वसेर्ተ।

52
Con tu cabello alborotado
como la cola del pavo real,

con tus muslos temblorosos,
con tus ojos medio cerrados,

con tu carácter dulce,
con tus placeres sexuales,

¿sabes lo difícil que es
para las personas esto? (Vesara).

Este verso habla de las tentaciones sexuales. Las cortesanas eran 
mujeres muy bellas que enloquecían a los hombres, y las cualidades 
que menciona el verso eran parte de las armas que utilizaban para 
conquistarlos. De aquí la pregunta retórica final: jāṇasu purisāṇaṁ 
jaṁ dukkhaṁ (en sánscrito jānīhi puruṣāṇāṁ yadduḥkham), 
cuya respuesta es evidente: “no, no pueden resistirse a estos  
encantos”.

पमेि्ተ धवरोधहअसधन्अ्ተ प्ሴक्धिठिधवधलअ्ተ।
उअअ्ተ व तराधवअसरኍअल्ተ धवरसो रसो होइ॥५३॥ वमिह्ተ।
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53
El sabor del amor, claramente

visto de manera hipócrita,
amargo, dañino, es insípido,

como el agua fría cuando se calienta. (Mammaha).

Aquí quiero resaltar las palabras raso pemmassa (en sánscrito rasaḥ 
premaḥ), que traduzco como “el sabor del amor”. Su uso podría re-
ferir al aspecto de la teoría del rasa que se desdobla, evidentemente, 
en el śṛṅgārarasa o “sabor del amor”, dentro de la creación poética. 
Esto confirma que las poetisas y los poetas del Gāhāsattasaī cono-
cían muy bien esta teoría que nace en el seno del drama. Sin embar-
go, esta antología sería uno de los primeros testimonios donde se 
utiliza exclusivamente la teoría del rasa en la lírica fuera del ámbito 
dramático. Si vamos más allá, el poeta Mammaha podría sugerir 
que existen elementos poéticos para referir los aspectos del amor 
teorizados por el rasa, es decir, los calificativos que enumera (hipó-
crita, dañino, amargo) son sólo algunas convenciones literarias del 
amor, con las cuales el poeta y la poetisa juegan a partir del cono-
cimiento de la teoría estética del rasa, sobre todo por el empleo de 
la figura retórica upamā o similitud que se construye comparando 
el agua con el amor.

वज्विणराइधर्ंሪ पइणो सोऊण धसधंजणरኍघोस।ं
पधुसआइ कधरमररኍऍ सधरवन्रኍण ंधप अ्ስरኍइ॥ँ५४॥ कणण्ተ।

54
Al escuchar del arco de su esposo

el tañido de su cuerda,
más potente que la caída de los truenos,

la mujer cautiva se limpió los ojos
igual que sus compañeras. (Kaṇṇa).

Es interesante que en este verso se retome un pasaje del género épi-
co. En realidad, aunque es incierto su significado, se puede interpre-
tar que se está hablando de Rāma cuando rescata a su esposa Sītā, 
cautiva por el poderoso demonio Rāvaṇa; después, este demonio 
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muere a manos del héroe Rāma. Al parecer, la presencia de la épica 
en el Gāhāsattasaī se entiende a partir de que los héroes épicos se 
veían también como los héroes de la poesía lírica. Por ello, la épica 
es f undamental para comparar las hazañas épicas con las hazañas 
del amor. De aquí podría concluir que la épica es parte de la cons-
titución lírica. Además, no es casualidad que el verso se refiera a 
Rāma y a Sītā, porque tanto el Mahābhārata como el Rāmayāṇa 
son obras muy populares en la India y, en tiempos del rey Hāla, se 
estudiaban mucho.

कधरमधर अआलगधज्रजलआसधणविणपधिरवो एसो।
पइणो िणरुवकध्ሯधर रोमञ् ंधकं महुरा वहधस॥५५॥ मअरन््ተ।

55
¡Mujer cautiva, del arco de tu esposo

deseas escuchar el tañido de su cuerda,
pero lo que escuchas es el retumbo

de la caída del trueno de la nube
estruendosa e intempestiva!

¿Por qué en vano sufres? (Maaranda).

Este verso es muy parecido al 54 por su contenido épico y también 
podría referirse al héroe Rāma y a la heroína Sītā.

सहइ सहइ ध्ቈ तह तणे तह रराधमआ सरुअदध्ቪअ्ቍणे।
प्ቪराअधसररኍसराइ ँव जह स ेजराआइ ँअङ्राइ॥ँ५६॥ कुसमुराउह्ተ।

56
Así como su cuerpo se desvanece

igual que las marchitas flores sirīsa,
así también la esposa satisface a su marido,

inexperto en el arte del amor,
con muchos juegos sexuales. (Kusumāuha).

Las flores sirīsa (en sánscrito śirīṣa, Acacia sirissa) junto con su tallo 
tienen un color pálido. De aquí la comparación que se plantea con 
el cuerpo de la amada. Es evidente que esta comparación se enfoca 
en las flores marchitas y el cuerpo desgastado de la mujer, que hace 
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un gran esfuerzo para satisfacer sexualmente a su marido inexperto. 
Aunque la deleite el amor, la comparación refleja todo lo contrario, 
porque tanto el cuerpo de la amada como las flores sirīsa se están 
marchitando.

अगधणअससेजआुणरा वरालअ वोलरኍणलोअमज्राआ।
अह सरा भमइ धिसरामहुपसराधरअ्ስरኍ तहु कएण॥५७॥ गतलधघिअ्ተ।

57
Aunque tiene la oportunidad,

muchacho, de ver a otros jóvenes,
ella mueve sus castos ojos hacia todas

partes, transgrediendo el mundo
sólo para buscarte. (Gatalaṅghia).

अज् चअे पउत्ो उज्रागरओ जण्ተ अज्अे।
अज्अे हधल्ቌराधप्ሺरराइ ँगोलराइ तहूराइ॥ँ५८॥ असधरस्ተ।

58
Hoy él está ausente,

hoy es la fiesta nocturna
de la gente, hoy la ribera del río Golā

se tiñe de pardo rojizo
debido a los árboles de sándalo. (Asaria).

El Golā o Godāvarī es uno de los ríos más grandes e importantes de 
la India, ubicado en el sur del subcontinente. Recorre el territorio 
del antiguo reino de la dinastía Sātavāhana, atravesando todo el 
Decán. Sus afluentes se consideran lugares sagrados, donde se adora 
al dios Śiva; por ello, también sus aguas son sagradas. Éste es uno 
de los tres ríos que se mencionan en el Gāhāsattasaī; los otros son 
el Yamunā y el Narmadā. El Godāvarī es la esencia vital de esta obra 
debido a que los poetas y las poetisas de la antología son de esta 
región y la esencia poética de esta obra nace en sus riberas.

असधरसधच्ቈ ेधिअर ेस्ुቍमणरा धपअअम ेधवसमसरኍले।
ण कहइ कुिुवंधवहिणभएण तणआुअए सोणहरा॥५९॥ मणिधहव्ተ।
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59
Después de que su cuñado se comportó

de una manera impropia con ella,
la esposa, sumisa, no le dijo nada

a su esposo enojón, porque sentía miedo
de que la familia se desintegrara. (Maṇḍahiva).

Parece que la práctica de molestar sexualmente a la cuñada era muy 
común. Este verso tiene un contenido semejante al del verso 35.

धच्ቌराधणअिइअसमरागमधमि कअमणणआुइ ँभधरऊण।
सणुण ंकलहराअ्ቌरኍ महरኍधहँ रुणणरा ण ओहधसआ ॥६॰॥ मणिधहव्ተ।

60
Recordando la pasada pelea

durante el encuentro con su amante,
aunque estén enojadas,

sus amigas lloran, no se burlan. (Maṇḍahiva).

धहअअणणएुधहँ समअ ंअसम्ቈराइ ँधप जह सहुरावधे्ቌ।
कज्राइ ँमण ेण तहरा इअरधेहँ समराधणआइ ँधप ॥६१॥ मणिधहव्ተ।

61
Considero que las acciones inconclusas

de las personas que se realizan
con el corazón nos llenan de felicidad,

más que las acabadas sin corazón. (Maṇḍahiva).

Este verso posee ecos de la esencia del diálogo entre Kṛṣṇa y Arjuna 
en la Bhagavadgītā, sobre todo en el canto III, que consiste en el 
cumplimiento del deber. Cuando Kṛṣṇa afirma que es mejor cum-
plir el propio deber, aunque de manera imperfecta, que el deber 
de otro, así sea de manera perfecta, es probable que esta enseñanza 
se conciba como verdad universal para ejemplificar la ejecución de 
las acciones, y ésta sería una manera de retomar esta enseñanza. 
Maṇḍahiva también es autor de los versos 59 y 60.

िरफुधिअधसध्ቔसपंिुधणलु्ሪहरालराहलगगछ्ेቔधणहं।
धप्ंሪवधठिधवधणगगअकोमलं अवङ््ठरं उअह ॥६२॥ बधम्रराअ्ተ।
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328 TRADUCCIÓN Y COMENTARIOS DEL GĀHĀSATTASAĪ

62
¡Ve, el tierno retoño del árbol

de mango, que brota del centro
de un fruto maduro, como si fuese
la punta de la cola de un hālāhala,

que se esconde en la cavidad
de una concha entreabierta! (Brahmirāa).

El hālāhala es una especie de lagartija, la cual desempeña un papel 
muy importante en el diálogo entre dos amigas. Existen muchos 
versos dialogados en el Gāhāsattasaī que muestran el final de la 
época de lluvias. En este caso, la mujer que contempla la fruta ma-
dura se encuentra ansiosa por el próximo regreso de su amado. Esto 
se confirma por la mención de la fruta, porque, al término de las 
lluvias, los árboles de mango comienzan a retoñar y los caminos es-
tán despejados. Es en este momento cuando los amantes se vuelven 
a encontrar.

उअह पिल्ቌरोइणणधणअअत्ቌ्ुቍपराअपधिलगग।ं
द्ቤक्स्ुቈगतु््ेሪवउलकुसमु ंव म्ሪिअ ं॥६३॥ पराधलत्ተ।

63
¡Ve la araña que cuelga,

con sus patas hacia arriba,
desde su telaraña por debajo

del techo, como si fuese una flor vaula
pendiente de un hilo apenas visible! (Pālita).

Se dice que la flor vaula (en sánscrito bakula; Mimusops elengi) se 
vuelve hermosa cuando la boca de una mujer enamorada la salpica 
con el néctar de su amor. Pero lo interesante aquí es la invitación 
de un amante a otro a incurrir en actos amorosos. Esto se da por 
la mención de la araña, que representa la llegada de la primavera, lo 
que se ve reforzado por la comparación cuidadosamente estructu-
rada con la flor bakula, la cual aparece sólo en primavera. Todo el 
verso es una sugestión para entregarse al dominio del amor.
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उअधरिरधिठिखणणअुधणलु्ሪपराररावआण ँधवरुएधहं।
धणत्णइ जराअधवअण ँसलूराधहणण ंव िवेउलं ॥६४॥ पवरसणे्ተ।

64
Por los ruidos de las palomas

ocultas entre las vigas,
el templo en ruinas se queja
como una persona que sufre

un intenso dolor. (Pravaraseṇa).

Este verso es interesante porque describe un templo abandonado. 
Para los comentaristas, estos lugares eran propicios para el encuen-
tro de los amantes. Pero es aún más interesante por la comparación 
que aquí se plantea: el ruido de las palomas se asemeja al dolor agu-
do de una persona: jāaveaṇaṁ sūlāhiṇṇaṁ (en sánscrito jātaveda-
naṁ śūlābhinnaṁ). Este dolor podría ser estomacal, causado por 
un cólico, una infección, la gota o por un calambre. De cualquier 
forma, tanto el ruido del templo como el dolor agudo son parte de 
la sugerencia del verso para que nadie escuche ni vea el encuentro 
de los amantes.

जइ होधस ण त्ተ धपआ अणधुिअहं णरኍसहधेहँ अङे्धहं।
णवसअूपरኍअपऊेसम्ቈपराधि ्ቪ धकं सअुधस ॥६५॥ महुरराअ्ተ।

65
Si no tienes una amante,
¿por qué diario duermes
con tu cuerpo cansado

como la cría de un búfalo recién nacido
extasiado por beber la leche? (Muharāa).

En este diálogo, un amigo pregunta a otro por qué tiene sueño 
durante el día. Se trata de una pregunta retórica porque ambos 
saben que la respuesta es que se va con su amante todas las noches. 
Se conoce que son dos amigos porque el genitivo posesivo que se 
encuentra en el texto refiere al género masculino, esto es, la persona 
que posee en la forma del pronombre tassa más el verbo hosi. En 
māhārāṣṭrī, al igual que en sánscrito, no existe el verbo “tener”, 
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por lo que se recurre a esta construcción: jai hosi ṇa tassa piā (en 
sánscrito yadi bhavasi na tasya priyā), que literalmente significa: “si 
una amante no es de ti…”, por lo que la traduzco como “si no tienes 
una amante…”.

हमेध्ቌआस ुअइिरኍहररास ुरराईस ुत ंधस अधवधण्ቌरा।
धचरअरपउत्वइए ण सनु्रं ज ंधिआ सअुधस ॥६६॥ क्ቌसेर्ተ।

66
Durante las largas noches de invierno

debes dormir, pues tu marido se ha ido
por largo tiempo; no es bueno que duermas

durante el día. (Kantesara).

Es muy clara la influencia de este verso en el Ṛtusaṁhāra de Kālīdā-
sa. Parece que la idea es que la mujer no duerme de noche porque 
se encuentra con su amante y, exhausta por los placeres sexuales, 
descansa de día. El consejo de su amiga es que se porte bien. El verso 
del Ṛtusaṁhāra dice que, durante el invierno, las mujeres fatigadas 
por el placer del amor duermen en el día bajo los rayos del sol y 
no por la noche por la misma razón enunciada en el verso del Gāhā-
sattasaī. Las dos obras concuerdan en esta práctica invernal que era 
parte de los lugares comunes de la lírica.

जइ धचक््ቤभउ्ቔअुपअधमणमलसराइ तहु पए धिणण।ं
तरा सहुअ कणिइज््ቌमङ्मधेणहँ धकणो वहधस॥६७॥ चउुदरराअ्ተ।

67
Si la insensible mujer

saltó sobre tus pies
para salir airosa del lodo,
¿por qué, mi amor, tienes

ahora tu cuerpo erizado? (Cuudurāa).

प्ቈो छणो ण सोहइ अइ्ቔहराए ्ቪ पधुणणमराअन्ो।
अ्ቌधवरसो ्ቪ करामो असपंआणो अ पधरओसो॥६८॥ करालइईव्ተ।

68
El festival no ha resplandecido,
como la luna llena que apenas
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se asoma, como la pasión, que al final
deja un mal sabor, como la gratitud

cuando no hay obsequios. (Kālaiīva).

पराधणगगहण ेध्ሴअ प्ቪईअ णराअ ंसहरኍधहँ सोहगग।ं
पसवुइणरा वरासइुकङ्णधमि ओसराधरए दूरं॥६९॥ अणरुराअ्ተ।

69
Durante su boda,

las amigas de Pavvaī sabían que sería feliz,
porque Pasuvaiṇo tiró lejos

su brazalete de la serpiente Vāsui. (Aṇurāa).

Pavvaī, la hija de la Montaña o Gaurī (véase el verso 1), la resplande-
ciente esposa de Pasuvaiṇo (Śiva), el señor de las bestias, es afortu-
nada por la atención que le muestra su consorte, pues Śiva le ofrece 
y se quita sus ornamentos, como el brazalete de la serpiente Vāsui o 
Vāsuki. El mito refiere que, en la noche de bodas, a Pavvaī, jovenci-
ta, le daba miedo no sólo la pulsera sino también estar por primera 
vez en la intimidad con Pasuvaiṇo, por eso éste se quitó el brazalete 
de la serpiente para mitigar este temor.

धगम् ेिवधगगमधसमइधलआइ ँिरኍसध्ቌ धव्ሻधसहरराइ।ँ
आसस ुपउत्वइए ण होध्ቌ णवपराउस्राइ॥ँ७॰॥ ब्ቍरावहरኍए।

70
En el verano, las cumbres del Viñjha

se ven pintadas de negro por los bosques
incinerados. Mujer, cuyo marido está de viaje,

cálmate, aún no hay nubes frescas del monzón. (Baddhāvahī).

En la sensibilidad del verso resuena el consejo de la poetisa Baddhā-
vahī a una mujer fiel, quien espera ansiosa la época de lluvias para 
reunirse con su marido. Éste es el primer verso, de muchos, escrito 
por una mujer llamada Baddhāvadhī. El Gāhāsattasaī es una de las 
fuentes más importantes de mujeres autoras de poesía lírica y cono-
cedoras de la poética. La mención de la cadena montañosa Vindh-
ya (en māhārāṣṭrī Viñjha) es muy recurrente en la poesía lírica del 
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Gāhāsattasaī, pues atraviesa toda la región del Decán, lo que indica 
que los viajeros tenían que recorrerla antes de poder reencontrarse 
con sus esposas. Este tópico poético aparece en el Ṛtusaṃhāra de 
Kālidāsa en el libro del verano, donde se describe también, dentro 
del erotismo, la intensidad de los incendios estivales.

जधे्ቈअम्ቈ ंतरኍरइ धण्ቪोढुं िसे ुतधे्ቈअ ंपणअ।ं
ण जणो धवधणअ्ቈपसराअदक्सहणक्मो स्ቪो॥७१॥ म्ुቍसरኍल्ተ।

71
Dame tu amor de tal modo que
pueda estar saciado. No todos

pueden soportar la pena
cuando la gentileza se va. (Muddhasīla).

वहुव्ቤह्ተ जरा होइ व्ቤहरा कह धव पञ् धिअहराइ।ँ
सरा धकं छठंि मगगइ क्ቈो धमठंि च वहुअ ंच॥७२॥ अलअ्ተ।

72
Una mujer que es la amante

de un hombre atractivo
con mayor razón pasa cinco días con él.

¿Por qué pide un sexto?
Porque es dulce e incontable. (Alaa).

Este poeta es también el autor del verso 10.

ज ंज ंसो धण्ሹअइ अङ्ोआस ंमहं अधणधमस्ስो।
प्ስराएधम अ त ंत ंइ्ስराधम अ तणे िरኍस्ቌ॥ं७३॥ वस्ቌअ्ተ।

73
Si le ofrezco cualquier parte de mi cuerpo

cuando me guiña sus ojos,
cuando me coquetea con su mirada,

yo le respondo con lo mismo,
porque, al mismo tiempo,

deseo que él vea estas acciones. (Vasantaa).

धिढमणणदुधमिआइ धव गधहओ िइअधमि प्ेስह इमरኍए।
ओसरइ बरालुआमधुठिओ ्ቪ मराणो सरुसरु्ቌो॥७४॥ मो्ቈराहल्ተ।
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74
¡Vean cómo la indignación

vehemente de la mujer
hacia su amado desaparece

lentamente con un suave murmullo,
cual puñado de arena! (Muktāphala).

उअ पोमिरराअमरगअसवंधलआ णहअलराउ ओअरइ।
णहधसधरकणठ्ठि ्ቪ कधणठआ करኍरधरञ्ोलरኍ॥७५॥

75
¡Ve, la parvada de loros

desciende de la bóveda celeste
como si fuese un collar de rubíes

y esmeraldas que penden
del cuello de Siri en el cielo!

Cuando aparecen los nombres de los autores en los manuscritos, los 
críticos y los comentaristas del Gāhāsattasaī los indican en los poe-
mas. En caso contrario, los versos se mantienen sin firma. Este verso 
es una bella imagen de la diosa Siri o Śrī, o bien Lakṣmī, consorte 
del dios Viṣṇu y deidad de la fortuna y la belleza, porque hace alu-
sión a la lindeza de la parvada de loros, pues ha llegado la primavera. 
Por la manera en que está planteada la idea, posiblemente sea una 
poetisa la autora de este verso.

ण धव तह धवएसवरासो िोगग्ሴ ंमह जणइे सतंराव।ं
आसधंसअत्धवमहुो जह पणइअणो धणअ्ቈ्ቌो॥७६॥

76
Más que su estadía en tierras

lejanas o mi miseria aquí en casa,
lo que me duele es que,

cuando mi amado regrese,
no cumpla sus promesas.

खन्धगगणरा वणसे ु ंतणधेहँ गरामधमि रधक्ओ पधहओ।
णअरवधसओ णधिज्इ सराणसुएण ्ቪ सरኍएण॥७७॥
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77
El viajero, que se ha protegido del fuego
producido por los árboles en los bosques,
se atormenta, como si estuviese enojado, 

por el frío de la ciudad donde vive.

भधरमो स ेगधहआहरिअुसरኍसपहोधलररालआउधलअ।ं
वअण ंपधरमलतरधलअभमरराधलपइणणकमलं व॥७८॥

78
Recordamos que se negaba con la cabeza,

mientras le queríamos besar sus labios,
y sus rizos se balanceaban de un lado a otro,

su rostro era como un loto circundado
por un enjambre de abejas
excitadas por su fragancia.

Es muy interesante el uso del verbo “recordamos” (en māhārāṣṭrī 
bharimo, en sánscrito smarāmaḥ), que muchos investigadores tra-
ducen en singular como “recuerdo”; sin embargo, en el texto origi-
nal está en plural. Se trata de una forma de trato más respetuoso, 
dado que la idea consiste en que muchos hombres han intentado 
besar a la mujer de cabello rizado sin tener éxito. Además, el recuer-
do es un tópico muy común que aparece en la lírica sánscrita. En 
especial, el poeta Bilhana, en su obra Caurīsuratapañcāśikā o “Los 
cincuenta poemas del amor furtivo”, remarca la idea como una de 
las esencias de la lírica sánscrita. En toda su obra, insiste en el con-
cepto de adyāpi, “aún hoy”, siempre acompañado de un verbo en 
tiempo presente, en este caso el verbo sánscrito smarāmi, “recuer-
do”. Esto sugiere que el suceso del amor se retoma en la memoria, 
ya sea de forma negativa o positiva.

ह्ቤफलणहराणपसराधहआण छणवरासर ेसव्ቈरኍण।ं
अज्राइ मज्णराणराअरणे कधहअ ंव सोहगग॥ं७९॥ कधट्ቤ्ተ।

79
Es como proclamar su suerte al
no ducharse la rival, mientras
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la otra esposa, durante el día festivo,
se alista con adornos después de bañarse

con agua tibia y perfumada. (Kaṭilla).

Llama la atención la mención de la rival (en māhārāṣṭrī ajjāe, en 
sánscrito āryā) y la esposa (en māhārāṣṭrī savattīṇaṁ, en sánscrito 
sapatnīnāṁ) porque existen motivos para suponer que la bigamia 
en la época de Hāla era una práctica muy común. Ambas mujeres 
son prototipos literarios para describir a las heroínas que aparecen 
en la lírica sánscrita, y ésta es una constante en toda la antología.

णहराणहधल्ቌराभधरअ्ቌरराइ ँजरालराइ ँजरालवलअ्ተ।
सोहध्ቌ धकधलधञ्अकणटएण कं कराधहधस कअत् ं॥८॰॥ मअरन््ተ।

80
Tú, que con la punta fina de un bambú
limpias los dientes de tu peineta después

de haberte bañado con la cúrcuma,
¿qué te hará tan feliz? (Maaranda).

अ्ቌसंणणे पमेि ंअवइे अइिसंणणे धव अवइे।
धपसणुजणजधपिएण धव अवइे एमअे धव अवइे ॥८१॥ सराधमअ्ተ।

81
Por no ver al amor, se va;

aun si se le ve demasiado, se va;
por escuchar de los malvados sobre él, se va,
y, aun así, sin ninguna razón, se va. (Sāmia).

अ्ቌसंणणे मधहलराअण्ተ अइिसंणणे णरኍअ्ተ।
मकु््ተ धपसणुअणजधपिएण एमअे धह खल्ተ॥८२॥ सराधमअ्ተ।

82
El no ver al amor es de mujeres enamoradas;

el verlo demasiado es de sumisos;
es de tontos el escuchar sobre él de los infames;

sin razón aparente, es de indignos. (Sāmia).

पो्ሾपधिएधहँ दक् ंअध्ስज्इ उणणएधहँ होऊण।
इअ धच्ቌआण ँमण ेथणराण ँकसण ंमहंु जराअ॥ं८३॥ कअणणसरኍल्ተ।
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83
Pensar cuán miserables son sus pechos

al colgar sobre su vientre,
siendo que una vez fueron turgentes;

así es como sus senos están,
con sus pezones ennegrecidos. (Kaṇṇasīla).

Este verso habla acerca de los senos de una mujer después de haber 
dado a luz y haber amamantado a su hijo.

सो त्ुሹ कए सनु्धर तह झरኍणो समुधहलो हधलअउ्ቈो।
जह स ेम्ስधरणरኍअ धव िो्ሴ ंजराआइ पधिवणण॥ं८४॥ ईसराण्ተ।

84
¡Hermosa mujer, el hijo del labrador

se ha demacrado por tu culpa, y su esposa,
aunque celosa, ha comprendido

la tarea de una mensajera! (Īsāṇa).

िधक्णणणे धव ए्ቌो सहुअ सहुरावधेस अम् धहअआइ।ँ
धण्ሪइअवणे जराण ंगओ धस करा धण्ቪईु तराण ं॥८५॥ आइवरराह्ተ।

85
Aproximándote con afabilidad, amado,

alegras nuestros corazones.
¿Qué dicha tendrán ellas a quienes

te les acercas con honestidad? (Āivarāha).

Este poema expresa la verdadera amistad que se siente por los ami-
gos. Este tipo de acciones pertenece a una de las diferentes moda-
lidades del amor en la lírica del Gāhāsattasaī. Otra interpretación 
del verso que dan los comentaristas posee un toque jocoso, porque 
sostiene que en realidad el amado se acerca a las mujeres muy cari-
ñoso y afable para obtener sus favores sexuales. De aquí el plantea-
miento de la pregunta que contiene un doble sentido y por ende 
una doble intención (en māhārāṣṭrī ṇikkaiaveṇa jāṇaṁ gao si, kā 
ṇivvuī tāṇaṁ, en sánscrito niṣkaitavena yāsāṁ gataḥ asi kā nirvṛ-
tiḥ tāsām) 
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ए्ंሪ पहरुगगराअ ंहत् ंमहुमरारुएण वरኍअ्ቌो।
सो धव हस्ቌरኍअ मए गधहओ वरኍएण कणठधमि॥८६॥ पहईए।

86
Cuando enfriaba mi mano,
hinchada por la cachetada,

con el aire de mi boca,
con la otra, burlándome,

lo tomé del cuello. (Pahaī).

Este verso se atribuye a una poetisa llamada Pahaī. Es la segunda vez 
que, en el Gāhāsattasaī, aparece otra poetisa. Ellas han contribuido 
al desarrollo de la lírica prácrita de una manera excelsa e importante. 
Con respecto al contenido, la mano se hinchó por la cachetada que 
la mujer propinó a su amante y no por un golpe que él pudo haberle 
dado a ella en la mano. Para enfatizar esta situación traduzco como 
“cachetada”, pero literalmente dice “golpe” (en māhārāṣṭrī ekkaṁ 
paharugghāaṁ hatthaṁ muhamārueṇa vīaṁto, en sánscrito ekaṁ 
prahārodvignaṁ hastaṁ mukhamārutena vījayan). Se trata de una 
venganza de la mujer contra el amante por engañarla o por faltarle 
al respeto; cualquiera de las dos interpretaciones es válida.

अवलंधवअमराणपरमिहुरኍअ ए्ቌ्ተ मराधणधण धपअ्ተ।
पठुिपलुउगगमो तहु कहइे समंहुधठिअ ंधहअअ॥ं८७॥ रवेराए।

87
¡Mujer altanera, le volteaste súbitamente
la cara a tu amado cuando se te acercó!

Pero el vello erizado de tu espalda
dice que estás lista para encararlo. (Revā).

Otro verso que se atribuye a una poetisa, llamada Revā o Revī. Esta 
participación embellece el Gāhāsattasaī con la frescura literaria de 
la lírica.

जराणराइ जराणरावउंे अणणुअधव्ቌराधवअमराणपधरससे।ं
पइधर्ሪधमि धव धवणआवलंवण ंस ध्ሴअ कुण्ቌरኍ॥८८॥ गरामऊि्ተ।
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88
Ella sabe cómo entender

el restante orgullo desperdigado
por la reconciliación, manteniendo

una actitud que conserva
incluso en su soledad. (Gāmaūḍa).

महुमरारुएण त ंकणह गोरअ ंरराधहआइ अवण्ेቌो।
एआण ँव्ቤवरኍण ंअणणराण धव गोरअ ंहरधस॥८९॥ पोध्ሾस्ተ।

89
Con el soplido de tu boca, oh, Kaṇha,
quitaste el polvo de los ojos de Rāhiā,

apartaste el orgullo y llenaste de sinceridad
la tez de las otras pastoras. (Poṭṭisa).

Ésta es una de las menciones más antiguas de Kaṇha o Kṛṣṇa, el 
avatar más famoso y adorado del dios Viṣṇu. Aquí se muestra muy 
cariñoso hacia su consorte Rāhiā o Rādhikā, diminutivo de Rādhā. 
La visión del dios Kṛṣṇa como hombre enamorado y atraído por los 
encantos de las vallavī o pastoras se retomó como un tópico de la 
literatura sánscrita posterior al Gāhāsattasaī. Un poeta que no sólo 
retomó este tópico, sino que también hizo una obra hermosa sobre 
el amor entre Rādhā y Kṛṣṇa es Jayadeva, autor del siglo viii e.c., 
quien en su obra Gītagovinda (GG.) o “El canto del pastor” retrató 
a un dios sumamente enamorado de Rādhā, aunque apasionado 
por las pastoras, al igual que en este verso.

धकं िराव कआ अहवरा करधेस कराधहधस अ सहुअ ए्ቈराह।े
अवरराहराण ँअलधज्र सराहस ुकअररा खधमज््ቌ॥ु९॰॥ रवेराए।

90
¿Qué faltas, querido, ya has cometido

y están pasando ahora?
En un futuro te acometerán,

¿cuáles te debo perdonar?
Responde, insolente. (Revā).
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Otro verso atribuido a la poetisa Revā o Revī.

णमूध्ቌ ज ेपहु्ቈ ंकुधवअ ंिरासरा ्ቪ ज ेपसराअध्ቌ।
त ेध्ሴअ मधहलराण ँधपआ ससेरा सराधम ध्ሴअ वरराआ॥९१॥ मराहवरኍए।

91
Las mujeres aman a quienes

renuncian a su autoridad,
como sirvientes que buscan apaciguar

a los enojados; pero el resto
de los hombres realmente son una pena. (Māhavī).

Este verso se ha atribuido a una poetisa llamada Māhavī.

तइआ कअगघ महुअर ण रमधस अणणरास ुप्ुቕजराईस।ु
व्ቍफलभरारगरुइ ँमरालइ ँएधणहं पधर्ሴअधस॥९२॥ मराअङ््ተ।

92
Abeja egoísta, ahora no te complace

otra flor; abandona ahora mismo
la flor mālaī, agobiada por el peso

de sus frutos tiernos. (Māaṅga).

La flor mālaī o mālatī (Jasminum grandiflorum) es una especie de 
jazmín muy perfumada que abre durante la mañana. En este verso 
se puede interpretar como una mujer que está siendo acechada por 
un hombre malvado. Las abejas son un tópico muy recurrente; a 
veces se les compara con los hombres de malos sentimientos, sobre 
todo a las abejas negras.

अधवअणहप्ेስधणज्णे तक्ण ंमराधम तणे धिठेिण।
धसधवणअपरኍएण व पराधणएण तणह ध्ሴअ ण धफ्ሾरा॥९३॥ वज््ተ।

93
Cuando lo vi en ese momento,
tía, él me vio sin complacerse,

como la sed insatisfecha
con el agua de un sueño. (Vajja).
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सअुणो ज ंिसेमलङ्रइे त ंधचअ करइे पवस्ቌो।
गरामरासणणमुिधूलअमहराविठिराणसराधर्ंስ ॥९४॥ हरकु्ቌ्ተ।

94
Este lugar, adornado con hombres

de valor, es ahora miserable,
como la desarraigada higuera

de la aldea, porque esos hombres
están en el extranjero. (Harakunta).

सो णराम सभंधरज्इ प्धसओ जो खण ंधप धहअआधह।
सभंधरअ्ቪ ंच कअ ंगअ ंच पमेि ंधणररालंव॥ं९५॥ वरापइरराअस्।

95
De él recordamos que, por un momento,

se ha ausentado del corazón:
tan pronto el amor se convierte en recuerdo,

se ve privado de cualquier sustento. (Vāpairāa).

णरास ंव सरा कवोले अज् धव तहु ि्ቌमणिलं वरालरा।
उध्णणपलुअवइवढेपधरगअ ंरक्इ वरराई॥९६॥ सराधमअ्ተ।

96
Aun hoy, la señorita triste se cubre

la marca circular de tus dientes sobre sus mejillas,
como una señal en todas sus partes,

con un cerco rodeado por su cabello en flor. (Sāmia).

Es importante destacar que las señales de los dientes impresas en las 
mejillas de las mujeres son un símbolo que indica que están madu-
ras sexualmente. Esto es fundamental para la poesía erótica india 
porque son lugares comunes que muestran la importancia del amor 
y el erotismo en la cultura popular.

धिठिरा चआू अगघराइआ सरुरा िधक्णराधणलो सधहओ।
कज्राइ ँधचअ गरुआइ ँमराधम को व्ቤहो क्ተ॥९७॥ को्ቌक्रु्ተ।

97
¡Tía, vea las flores del mango,

huela la surā y sienta la brisa del sur!
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॥गाहासत्तसई॥ | LOS SETECIENTOS VERSOS 341

Pero sus trabajos parecen más importantes.
¿A quién amaré más? (Kontakkhura).

La surā, de género femenino, es una especie de vino o licor embria-
gante que se prepara cuando un hombre está a punto de regresar a 
casa. Es evidente que el verso transporta a la estación de la primave-
ra, cuando los amantes se encuentran una vez más, aunque aquí el 
amante aún no regresa y ella lo espera con ansia.

रधमऊण पअ ंधप गओ जराह ेउवऊधहउं पधिधणउ्ቈो।
अहअ ंपउत्पइआ ्ቪ तक्ण ंसो पवराधस ्ቪ॥९८॥ मअरन््ተ।

98
Satisfecho, se alejó un paso de distancia;

¿cuándo regresará a abrazarme de nuevo?
Me considero una mujer con su esposo

en el extranjero que vive en otra tierra. (Maaranda).

अधवइणहप्ेስधणज् ंसमसहुदक् ंधवइणणस्राव।ं
अणणोणणधहअअलगग ंपणुणधेहँ जणो जण ंलहइ॥९९॥ धसधरसध्ቈअ्ተ।

99
Por las buenas virtudes, las mujeres contentas,

dignas de verse con miradas suaves,
comparten la dulzura, el dolor y

aseguran el auténtico afecto,
anclado a un corazón como el de usted. (Sirisattia).

La palabra puṇṇa (en sánscrito puṇya) tiene un valor relevante en 
el verso. Aquí se puede traducir como “virtud”, pero se refiere a 
una persona virtuosa. De acuerdo con otros tópicos similares en el 
Gāhāsattasaī, este tipo de personas atrae a los hombres malvados, 
porque el verso habla de las personas virtuosas que puedan agradar 
a un hombre malvado.

दक् ंि्ेቌो धव सहंु जणइे जो ज्ተ व्ቤहो होइ।
िइअणहदूधमआण ंधव व्ቃइ थणराण ँरोमञ्ो॥१००॥ धसधरसध्ቈअ्ተ।
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100
Un hombre, amado por otros,
causa placer y a veces da pena.

La horripilación se extiende
aun sobre los senos afligidos

por las uñas del amante. (Sirisattia).

रधसअजणधहअअिइए कइव्ስलपमहुसकुइधणमिधवए।
स्ቈसअधमि सम्ቈ ंपढम ंगराहरासअ ंएअ॥ंहराल्ተ।

Aquí termina la primera centuria
de versos de siete del Sattasaī,

compuestos por sublimes poetas
y poetisas, antologados

por Kaivacchala, y guardados
en el corazón y en los sentimientos

de las personas. (Hāla).

Los colofones de las centenas uno, dos y tres no están contempla-
dos dentro del cuerpo de los versos. De acuerdo con la edición de 
Weber, la recensión de la Vulgata proporciona estos colofones y los 
retomo para mantener el orden reordenado en la edición de Rad-
hagovinda Basak. Sin embargo, los colofones de los libros cuatro, 
cinco, seis y siete sí son parte de la antología y aparecen en la edición 
crítica de Weber porque forman parte de la recensión de Teliṅga y 
de la Vulgata. Por tanto, incluyo los colofones faltantes, aunque mi 
edición del texto y traducción están basadas en la edición crítica 
de Weber.

िधरओ िधरओ धवअलइ उवएसो धपअसहरኍधहँ धिज््ቌो।
मअर्ቍअवराणपहरारजज्र ेतरኍअ धहअअधमि॥१०१॥ मराण्ተ।

101
Un consejo, dado por sus queridas

amigas, desaparece, aunque lo sostenga
fuertemente en su corazón herido

por las infranqueables
flechas de Makaradhvaja. (Māṇa).
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Makaradhvaja es otro nombre del dios del amor, Kāma. Éste se po-
dría equiparar con el romano Cupido o el griego Eros, pero siempre 
se tienen que tomar en cuenta los contextos donde se desarrolla la 
imagen del dios.

तिसधंठअणरኍि्ेሪ्ቌपरኍलुआरक्ण्ेሪधिणणमणरा।
अगधणअधवधणवराअभआ परूणे सम ंवहइ कराई॥१०२॥ मराण्ተ।

102
La cuerva se posa en el río

por miedo a perecer insignificante
con su mente puesta en la protección

de sus polluelos, posados dentro
de su nido situado en la ribera. (Māṇa).

बहुप्ुቕभरोणराधमअभमूरኍगअसराह सणुस ुधवणणध्ቈ।ं
गोलराअिधवअिकुिङ्महुअ सधणअ ंगधलज्रास॥ु१०३॥ मराण्ተ।

103
¡Árbol mahua, puesto en la pavorosa

enramada a orillas del Golā,
con tus ramas pesadas hasta el suelo
llenas de incontables flores, escucha

mi plegaria: “pronto te marchitarás”! (Māṇa).

El árbol mahua o madhūka (Bassia latifolia) florecía en la ribera 
del río Golā o Godāvarī, mencionado una vez más en este verso. 
Es interesante pensar que este árbol representa el lugar donde los 
amantes se encontraban, puesto que sus ramas los protegían. La sú-
plica del poeta nace a partir de que probablemente su amada se haya 
ido con otro, de aquí su deseo funesto: “pronto te marchitarás” (en 
māhārāṣṭrī saṇiaṁ galijjāsu, en sánscrito śanaiḥ galiṣyasi). Māṇa es 
también autor de los versos 101 y 102.

धण्ቔध्ስमराइ ँअसई दक्रालोआइ ँमहुअप्ुቕराइ।ँ
धचए वन््ुተ व अधठिआइ ँरुअई समधु्ሴणइ॥१०४॥ धसधरबल्ተ।

104
Una mujer, que llora amargamente,

colecta las últimas flores de la estación
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del árbol mahua, pero al verlas le causan
dolor, como si fuesen los huesos de su amante

en la pira funeraria. (Siribala).

El verso es muy relevante por la mención de la asaī (en sánscrito 
asatī), que en māhārāṣṭrī significa “mujer infiel”, porque se habla 
de una mujer que se resiste a abandonar a su amante. Debido a 
que el árbol mahua se ha marchitado, se entiende que ya no estará 
más el escondite de los amantes, y las flores representan los recuer-
dos que la mujer llora amargamente, pues su amado se ha marchado 
para siempre. De aquí parte la comparación de las flores y el dolor 
con los huesos en la pira funeraria. El término asatī se contrapo-
ne al término satī, “mujer fiel”. Posiblemente, unido a la palabra 
cīe, que quiere decir “pira funeraria”, alude a la práctica muy co-
mún en las aldeas que circundaban el río Golā, de autoinmolación 
de la viuda en la pira funeraria del marido; de aquí el significado de  
“mujer fiel”.

ओ धहअअ मिहसधरआजलरअहरኍर्ቌिरኍहिरारु ्ቪ।
ठराण ेठराण ेध्ሴअ लगगमराण केणरा धव िध्ሹधहधस॥१०५॥ महराएव्ተ।

105
¡Corazón, como un trozo de madera

que naufraga en el agua de un riachuelo
y en cualquier parte lo agarran,
alguien te quemará! (Mahāeva).

जो तरኍअ अहररराओ रध्ቈ ंउ्ቪराधसओ धपअअमणे।
सो ध्ሴअ िरኍसइ गोस ेसवध्ቈणअणसे ुसकं्ቌो॥१०६॥ िरामोअर्ተ।

106
El color rojo de sus labios,

borrado por su esposo en la noche,
a la mañana siguiente se reflejó

en las pupilas de su otra esposa. (Dāmoara).

Este verso ofrece otra prueba de la bigamia, muy común en la so-
ciedad plasmada en el Gāhāsattasaī. También alude a los celos que 
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provoca en la esposa saber que su marido pasó la noche con su 
amada favorita.

गोलराअिधठिअ ंपधे्ስऊण गहवइसअु ंहधलअसोणहरा।
आढ्ቈरा उ्ቈधरउं दक््ुቈरारराइ पअवरኍए॥१०७॥ अधवअकण्ተ।

107
La nuera del labrador,

cuando vio al hijo
del señor de la casa

parado en la ribera del Godā,
comenzó a descender

por el arduo camino. (Aviakaṇa).

चलणोआसधणसणण्ተ त्ተ भधरमो अणरालव्ቌ्ተ।
पराअङ्ठुिरावधेढअकेसधिढराअ्ቃणसहुधे्ँቤ॥१०८॥ भमर्ተ।

108
Recuerdo el delicioso placer

que sentí cuando, sentado a mis pies
en silencio, enredé su cabello entre

los dedos de mis pies
y jalé con fuerza. (Bhamara).

फरालेइ अ्ስभ्ंቤ व उअह कुगगरामिउेल्ቌरार।े
हमे्ቌआलपधहओ धव्ሹराअ्ቌ ंपलरालधगग॥ं१०९॥ करालसरኍह्ተ।

109
¡Veamos, el viajero en la estación de hemanta,

como si fuese un oso, tritura la paja
para avivar el fuego en las puertas

del templo de una mísera aldea! (Kālasīha).

La estación de hemanta es el invierno. Este verso es ambiguo porque 
plantea una comparación con un oso (en māhārāṣṭrī acchabhallaṁ 
va, en sánscrito acchabhallaṁ iva). En realidad, no se sabe muy 
bien si el otro término de la comparación es el fuego o el viajero. En 
lo que a mí respecta, para dejar de lado un poco la ambigüedad, pre-
fiero mantener esta comparación del oso con el viajero y la acción 
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que hace el viajero cuando tritura la paja, ya que ésta es la idea esen-
cial del verso. Para reforzar el simil, existe otro elemento en el verso 
que se clarifica con la forma imperativa “veamos” (en māhārāṣṭrī 
uaha, en sánscrito paśyata). Entonces, se trata de un diálogo entre 
una mujer y un hombre ocultos en la noche, los cuales observan la 
acción del viajero y el hombre dice a la mujer que hace mucho frío 
y le suplica que no se marche de su lado.

कमलराअररा ण मधलआ हंसरा उ्ቂराधवआ ण अ धपउ्ስरा।
केण धव गरामतिराए अ् ंउ्ቈराधणअ ंछूढं॥११०॥ धमअङ््ተ।

110
¡Tía!, ¿por quién, entonces, la nube

se ha tendido supina sobre el lago de la aldea?
Ni los mazos de lotos se han molestado
ni los gansos han emigrado. (Miaṅga).

Éste es uno de los versos más hermosos del Gāhāsattasaī. Se trata 
de una niña pequeña que pregunta a su tía por el despertar del alba, 
pues la imagen que proyecta el cielo cuando se refleja en el lago es 
una de las más atrayentes; este bello retrato no se repetirá en toda 
la antología.

केण मण ेभगगमणोरहणे सलंराधवअ ंपवरासो ध्ቈ।
सधवसराइ ँव अलसराअध्ቌ जणे वहुआइ अङ्राइ॥ँ१११॥ धमअङ््ተ।

111
He pensado: “¿por qué sus deseos

se frustran cuando los varones
hablan de ausencia, por la cual a las nueras

se les languidecen sus cuerpos
como si estuviesen envenenados?” (Miaṅga).

अज् धव वरालो िरामोअरो ध्ቈ इअ जधपिए जसोआए।
कणहमहुपधेसअ्ंስ धणहुअ ंहधसअ ंवअवहूधहं॥११२॥ धवधिधवगगह्ተ।

112
“Aún hoy Dāmoara es un niño”,

esto dijo Jasoā cuando coquetamente sonrió
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al ver la cara de Kaṇha, y, en secreto,
se rieron las mujeres de Vaa. (Vidhiviggaha).

Aunque Jasoā (en sánscrito Yaśodā) era la madre adoptiva de Kaṇha 
o Kṛṣṇa (Dāmoara o Dāmodara), se siente atraída por éste, pues el 
verso explica que Kṛṣṇa sigue siendo un niño, lo que evidencian 
las mujeres de Vaa o Vraja. Esto atestigua que Kṛṣṇa, en el culto 
popular, ha sido el dios erótico más reverenciado y adorado dentro 
del hinduismo.

त ेधवरलरा स्ቔधुरसरा जराण धसणहेो अधहणणमहुरराओ।
अणधुिअह व्ቃमराणो धरण ंव प्ुቈसे ुसकंमइ॥११३॥ इन््ተ।

113
Raros los varones buenos,

cuyo amor, reflejado en sus divinos rostros,
cultivan día a día y lo transmiten,

como si fuese un deber, a sus hijos. (Inda).

ण्ሴणसलराहणधणहणे परासपधरसधंठआ धणउणगोवरኍ।
सधरसगोधवआण ँच ुवंइ कवोलपधिमरागअ ंकणहं॥११४॥ गवुर्ተ।

114
La hábil govī, que está muy cerca,

besa la imagen de Kaṇha que se refleja
en las mejillas de las pastoras,

con el pretexto de elogiar la danza. (Guvara).

La palabra māhārāṣṭrī equivalente al sánscrito gopī es govī, que sig-
nifica “pastora”. Es interesante que los comentaristas afirmen que 
este término se refiere a Rādhā, la consorte de Kṛṣṇa, porque es 
claro que el contenido del verso habla de la supremacía de Rādhā 
sobre las demás pastoras durante la danza en que Kṛṣṇa se multi-
plica y baila con todas las pastoras. Una vez más, como en el verso 
anterior, se muestra el culto a Kṛṣṇa en el folclor, relacionado con 
su consorte Rādhā. Este verso se parece al número 89, salvo que 
aquí sólo se hace alusión a Rādhā.
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स्ቪत् धिसरामहुपसधरएधहँ अणणोणणकिअलगगधेहं।
छध्ंቤ व मअुइ धव्ሻो महेधेहँ धवसघंि्ቌधेहं॥११५॥ कमल्ተ।

115
Con las nubes destrozadas y dispersas
en todas direcciones, unas a otras aún

se adhieren a sus pendientes,
la cordillera Viñjha

parece deshacerse de su piel. (Kamala).

La cordillera Viñjha o Vindhya consta de siete montañas situadas en 
la parte central de la India. Esta cordillera divide el norte del sur. Es 
muy famosa porque aparece en muchas piezas literarias de la India 
antigua.

आलोअध्ቌ पधुलन्रा प्ቪअधसरधठिआ िणधुणसणणरा।
हधत्उलेधहँ व धव्ሻ ंपधूरज््ቌ ंणव्धेहं॥११६॥ हधलक्ተ।

116
Los pulinda, de pie en las cimas de las montañas,

con sus arcos tensados,
contemplan la cordillera Viñjha

llena de nubes frescas
como si fuesen manadas de elefantes. (Halika).

De acuerdo con la tradición épica, los pulinda son una tribu mlec-
cha de las montañas que originalmente eran kṣatriya y se volvieron 
śūdra por culpa de una maldición de los brahmanes. En la gran 
epopeya, el Mahābhārata, los pulinda lucharon al lado de Duryod-
hana (este hecho se narra en el Udyogaparva, capítulo 158).

वणिवमधसमइलङ्ो रहेइ धव्ሻो घणधेहँ िवलेधहं।
खरኍरोअम्ቍण्ुስधलअद्ቍधस्ቈो ्ቪ महुमहणो॥११७॥ हराल्ተ।

117
La cordillera Viñjha, aun con su cuerpo
ennegrecido por sus bosques quemados,

brilla por sus nubes blanquecinas,
como si Mahumahaṇo se rociara

con la leche batida del Océano de Leche. (Hāla).
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Para recuperar la ambrosía y las joyas preciosas surgidas del batido 
del Océano de Leche, Viṣṇu (Mahumahaṇo) se manifestó en forma 
de tortuga (Kurma) y soportó el monte Mandara sobre su capara-
zón. La serpiente Vāsuki se enredó alrededor del monte, y, de un 
lado los sura y del otro los asura, comenzaron a batir el océano. Du-
rante este proceso, Viṣṇu se comenzó a salpicar de leche; es en este 
punto cuando la leche y la piel oscura de Viṣṇu hicieron contraste y 
la blancura de la leche hizo brillar al dios, como en el contenido de 
este verso, al plantear esta metáfora que asocia la imagen de Viṣṇu y 
la imagen de la cordillera Viñjha.

वन्रኍअ धणहअवन्वधवमणराइ धव प्ሪलो ध्ቈ चोरजवुरा।
अणरुराएण पलइओ गणुसे ुको म्ስरं वहइ॥११८॥ हराल्ተ।

118
Aunque angustiada por la muerte de sus familiares,

la joven cautiva miró con amor a su secuestrador,
joven y apuesto. ¿Quién aguantaría el enojo,

así sea una persona virtuosa? (Hāla).

अज् कइमो धव धिअहो वराहवहू रूवजो्ቪणमुि्ቈरा।
सोहगग ंिणरुुपि्ስलेण र्ስरास ुधवधक्रई॥११९॥ हराल्ተ।

119
Aunque pase mucho tiempo,

la esposa del cazador, orgullosa
por su belleza y su juventud,

se pavonea por el crecimiento
de su buena suerte bajo el símbolo

de la viruta del arco adelgazado. (Hāla).

En este verso y en el 120, la buena fortuna de la mujer se acepta por 
el hecho de que el cazador está en casa con ella, tal vez cansado y 
aburrido de tanto amor, pues no ha podido tensar su arco. Por ello, 
está obligado a distraerse adelgazando y tallando su arco de madera. 
Entonces, ella se ve reflejada en la viruta del arco que simboliza su 
buena suerte.
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उधक्पइ मणिधलमरारुएण गहेङ्णराधह वराहरኍए।
सोहगगिअविराअ ्ቪ उवह िणरुुपिधरञ्ोलरኍ॥१२॰॥ हराल्ተ।

120
¡Ve el remolino que levanta las virutas

del arco en el patio de la casa de la esposa
del cazador, como si fuesen el estandarte

y las insignias de su buena fortuna! (Hāla).

गअगणित्लधणहसणमअमइलरኍकअकर्ሺसराहराधहं।
ए्ቌरኍअ कुलघरराओ णराण ंवराहरኍअ पइमरण॥ं१२१॥ गन्रराअ्ተ।

121
Tras regresar de la casa de su familia, la esposa

del cazador se enteró de la muerte de su esposo
por las ramas insensatas de los árboles karañja

manchadas por el almizcle de los elefantes cuando
las frotaron con sus mejillas. (Gandharāa).

El árbol karañja (Pongamia glabra) se usaba como planta medici-
nal, aunque su esencia era tan fuerte que podía envenenar y matar 
a una persona o animal.

णववहुपमेितणइुओ पणअ ंपढमघरणरኍअ रक््ቌो।
अधलधहअद्ቔधरअ्ंቤ धप णइे रणण ंिण ु ंवराहो॥१२२॥ कणणउ्ቈ्ተ।

122
Consumido por el verdadero amor

de su nueva esposa,
el cazador lleva su arco a través del bosque,

aunque haya sido tallado
para proteger el afecto de su primera mujer. (Kaṇṇautta).

हरासराधवओ जणो सरामलरኍअ पढम ंपसअूमराणराए।
व्ቤहवराएण अलं मम ध्ቈ वहुसो भण्ቌरኍए॥१२३॥ अनरुराअ्ተ।

123
La gente sonrió cuando la joven mujer

dio a luz por primera vez
y dijo en repetidas ocasiones:
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“Ya es suficiente con decirme
que soy la favorita de mi marido”. (Anurāa).

कइअवरधहअ ंपमेि ंण धत् ध्ሴअ मराधम! मराणसु ेलोए।
अह होइ क्ተ धवरहो धवरह ेहोंतधमि को धजअइ ॥१२४॥ ररामस्।

124
¡Tía, parece que en el mundo de los humanos

no existe el amor sincero!
Entonces ¿quién se ha separado? Y si hubiese

una separación, ¿quién viviría ante esto? (Rāma).

अ्ስरंे व धणधहं धमव सगग ेरज् ंव अमअपराण ंव।
आधस म् त ंमहु्ቈ ंधवधणअसंणिसण ंधत्ተरा॥१२५॥ ररामस्।

125
Como un milagro, un hermoso tesoro,

un castillo en el cielo, un trago de néctar,
fue para mí verla desnuda. (Rāma).

सरा त्ुሹ व्ቤहरा त ंधस म्ሹ वसेो धस तरኍअ त्ुሹ अहं।
वरालअ फुि ंभणरामो पमेि ंधकर वहुधवआरं ध्ቈ॥१२६॥ उज्अ्ተ।

126
Ella es tu amada, tú eres el mío,

tú le eres odioso y yo para ti.
¡Muchacho, hablemos claro!

Se dice que el verdadero
amor tiene muchas facetas. (Ujjaa).

अहअ ंलज्रालुइणरኍ त्ተ अ उमि्ስरराइ ँपमेिराइ।ँ
सधहआअणो धव धणउणो अलराधह धकं पराअरराएण॥१२७॥

127
Soy tímida; sus amoríos son

tiernos e incontenibles. Además,
mis amigas son astutas.
¡Basta, no es necesario!

¿Por qué me obligan a pintarme los pies de rojo?
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Para los comentaristas, este verso puede considerarse como una 
breve representación dramática. Los primeros hemistiquios, en 
māhārāṣṭrī, se pronuncian con delicadas palabras (ahaaṁ lajjā
luiṇī tassa a ummaccharāi pemmāiṁ); sin embargo, los otros se 
pronuncian en un tono más fuerte (sahiāaṇo vi ṇiuṇo alāhi kiṁ 
pāarāeṇa), pues las amigas, expertas en el amor, quieren obligar 
a la mujer a pintarse los pies de rojo. Se puede deducir que se tra-
ta de una muchacha inocente que está rodeada de cortesanas. Las 
mujeres solían pintarse los pies de rojo como símbolo de belleza y 
madurez para el amor.

महुमरासमरारुआहअमहुअरझङ्रारधण्र ेरणण।े
गराइ धवरहखहरराव्ቍपधहअमणमोहण ंगोवरኍ॥१२८॥ सराधलअ्ተ।

128
En el bosque de encantadoras
abejas susurrantes y salpicado

de suave brisa primaveral, la pastora
canta una dulce melodía de separación

que cautiva el corazón de los viajeros. (Sālia).

तह मराणो मराणिणराइ तरኍअ एमअे दूरमणबु्ቍो।
जह स ेअणणुरኍअ धपओ ए्ሪगगराम ध्ሴअ पउत्ो॥१२९॥ सराधलअ्ተ।

129
Tanto ha crecido su enojo y su orgullo

que no hay nadie que la consuele.
Su amado la reconforta,

aunque esté en el extranjero, en otra aldea. (Sālia).

सरालोए ध्ሴअ सरू ेघधरणरኍ घरसराधमअ्ተ घ्ेቈणू।
ण्ेስ्ቌ्ተ धव पराए िअुइ हस्ቌरኍ हस्ቌ्ተ॥१३॰॥ हराल्ተ।

130
Cuando el sol aún brillaba,

aferrándose a los pies del risueño
señor de la casa,

la señora, riéndose, lo detuvo. (Hāla).
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वराहरउ म ंसहरኍओ धत्ተरा गो्ቈणे धकं त् भधणएण।
धथरपमेिरा होउ जधहं तधहं धप मरा धकं धप ण ंभणह॥१३१॥ कुसमुरराअ्ተ।

131
¡Amigas! ¿De qué sirve buscarlo

si habla de otra mujer?
Debe estar realmente enamorado de ella.

¡Por favor, no le digan nada! (Kusumarāa).

रूअ ंअ्ስरኍस ुधठअ ंफधरसो अङे्स ुजधपिअ ंकणण।े
धहअअ ंधहअए धणधहअ ंधवओइअ ंधकं त् ि्ेቪणे॥१३२॥ बम ुहंगधतणो।

132
Su imagen está en mis ojos,

sus manos en mi cuerpo,
su voz en mis oídos

y su corazón en el mío; en realidad,
¿qué me ha separado de mi destino? (Bamuṁhagati).

El verso se refiere a un esposo que se encuentra lejos de casa. Es un 
verso hermoso que expresa la pena de no estar con el ser amado. Sin 
embargo, también puede aludir a la muerte del marido. De las dos 
formas, se trata de un canto de pena y dolor.

सअण ेधच्ቌमइअ ंकराऊण धपअ ंधणमरኍधलअ्ስरኍए।
अ्ቔराणो उपऊढो पधसधढलवलआधहँ वराहराधहँ॥१३३॥

133
En la cama y con los ojos cerrados,

dentro de su fantasía, la imagen
de su amado apareció; se abrazó

tan fuerte que sus ajorcas se aflojaron.

Las ajorcas son pulseras que utilizan las mujeres tanto en las mu-
ñecas como en los tobillos. La palabra māhārāṣṭrī que las designa 
es valaā (en sánscrito valayā). El abrazo de la mujer sucede en un 
mundo de fantasía, cuando la imagen de su amado llega por medio 
del sueño. Ésta es una característica hiperbólica muy utilizada en la 
lírica prácrita.
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पधरभएूण धव धिअहं घरघरभधमरणे अणणकज्धमि।
धचरजरኍधवएण इधमणरा खधवअ म्ो ि्ቃकराएण॥१३४॥ धव्ሪमरराअ्ተ।

134
Con este cuerpo desgraciado,

he vivido por largo tiempo;
desafortunadamente maldecido,

siempre te arrastras de casa en casa
para realizar trabajos a otras personas;

estamos arruinados. (Vikkamarāa).

Este verso contiene un doble sentido y se presta a una doble inter-
pretación. Primeramente, se podría tratar de una mensajera anciana 
que lleva los mensajes de amor de casa en casa. Segundo, podría 
referirse a una persona que tiene una discapacidad y, para subsistir, 
realiza trabajos domésticos en diferentes hogares. En cualquier caso, 
el verso está sujeto a otras formas de interpretación, pues se trata de 
un soliloquio de lamento por la existencia de una maldición.

वसइ जधहं चअे खलो पोधसज््ቌो धसणहेिराणधेहं।
त ंचअे आलअ ंिरኍवओ ्ቪ अइरणे मइलेइ॥१३५॥ धकध्ቈरराअ्ተ।

135
El malvado en poco tiempo ennegrece

la morada donde vive, incluso
el alimento dado con amor,
como la luz que se alimenta

del aceite ofrecido. (Kittirāa).

El verso contiene un hermoso juego de palabras que caracteriza 
a la lírica del Gāhāsattasaī: siṇeha (en sánscrito sneha), que sig-
nifica “aceite”, al unirse a la voz dāṇehiṁ (en sánscrito dānaiḥ), 
snehadāṇehiṁ, significa “alimento dado con amor”. El juego da la 
pauta para una hermosa metáfora que relaciona el hogar del hom-
bre malvado, quien ennegrece las donaciones hechas por amor, y la 
lámpara, que se alimenta de aceite y emite una hermosa luz, como 
el alimento dado con amor.
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हो्ቌरኍ धव धण्ቕल ध्ሴअ िणधर्ቍरኍ होइ धकधवणपधुरस्ተ।
धगम्राअवसतं्ቈ्ተ धणअअछराधह ्ቪ पधहअ्ተ॥१३६॥ कुन्प्ुቈ्ተ।

136
Como la sombra del viajero

atormentado por el calor de gimhā,
la abundancia y la riqueza

de un avaro jamás fructificará. (Kundaputta).

La palabra māhārāṣṭrī gimhā (grīṣma en sánscrito) es el nombre de 
la estación del verano.

फुधरए वरामध्ስ तए जइ एधहइ सो धपओ ज् तरा सइुरं।
समंरኍधलअ िराधहणअ ंतइु अधवअणहं पलोइ्ተ॥ं१३७॥ सध्ቈहधत््ተ।

137
¡Oh, mi ojo izquierdo, si por tu parpadeo

mi amado llega a casa, entonces
te recompensaré con su larga mirada,

mientras mantengo mi ojo derecho cerrado! (Sattihatthi).

Para los comentaristas, esta hermosa metáfora del parpadeo del ojo 
izquierdo se refiere al coqueteo y al temblor del cuerpo de la mujer 
por la emoción como una señal favorable para que ella anuncie el 
regreso de su esposo a casa.

सणुहपउरधमि गराम ेधहणि्ቌरኍ तहु कएण सरा वरालरा।
परासअसराधर ्ቪ घरं घरणे कइआ धव खधज्हइ॥१३८॥ िवेरराअ्ተ।

138
Para buscarte de casa en casa,

esta muchacha vaga en la aldea infestada de perros,
algún día uno de ellos podría morderla como

a un ave sāri enjaulada. (Devarāa).

El sāri (en sánscrito śārī o śārikā; Gracula religiosa) es un ave silves-
tre de color amarillo y naranja que aparece tanto en la poesía prácrita 
como en la sánscrita. En este poema representa la desesperación de 
una mujer que vaga en la aldea para hallar su amor. Posiblemente se 
encuentre en la casa de su amante.
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अणणणण ंकुसमुरस ंज ंधकर सो महइ महुअरो पराउं।
त ंणरኍरसराण ँिोसो कुसमुराण ंणअे भमर्ተ॥१३९॥ अणरुराअ्ተ।

139
Si la abeja está ansiosa por beber

el néctar de una y otra flor,
en verdad, es culpa de las flores

sin néctar y no de las abejas. (Aṇurāa).

र्ስरापइणणणअण्ुቔलरा तमु ंसरा पधि्ስए ए्ቌ।ं
िरारधणधहएधहँ िोधहँ धव मङ्लकलसधेहँ व थणधेहं॥१४॰॥ हराल्ተ।

140
Ella, con sus ojos de loto

que contemplan el camino,
espera tu llegada con sus senos

como un par de jarros
auspiciosos puestos en la puerta. (Hāla).

La colocación de dos jarros de agua en la puerta era un acto auspi-
cioso para que el marido, que salía al extranjero, regresara pronto. 
De aquí que los senos como jarros den un toque de erotismo a una 
mujer que espera ansiosa a su marido.

तरा रुणण ंजरा रु्ቪइ तरा झरኍण ंजराव झरኍज्ए अङं्।
तरा णरኍसधसअ ँवरराईअ जराव सरासरा पहु्ቔध्ቌ॥१४१॥ वरेसध्ቈ्ተ।

141
Entre más llora, más se lastima;

entre más se consume su cuerpo,
más se desgasta; tanto ha suspirado

la pobre que persiste en amar. (Verasatti).

समसोक्दक्पधरवध्ቃआण ँकरालेण रूढपमेिराण।ं
धमहुणराण ँमरइ ज ंत ंख ुधजअइ इअरं मअु ंहोइ॥१४२॥ व्ቃरङ््ተ।

142
En una pareja, el amor crece con el tiempo,

se alimenta de felicidad e infelicidad.
Si uno muere, en verdad,
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vive en la otra persona,
pero la otra también muere. (Vaḍḍharaṅka).

हधरधहइ धपअ्ተ णवचअूप्ቤवो पढमम्ሺररኍसणराहो।
मरा रुअस ुपधु्ቈ पत्राणकलसमहुसधंठओ गमण॥ं१४३॥ व्ቃरङ््ተ।

143
Con el brote nuevo del árbol de mango,

adornado con sus primeros racimos,
no impedirás la partida de tu amado;

hija mía, no llores, sólo lo harán los jarros
durante su viaje. (Vṛḍḍharaṅka).

El tono de este verso es auspicioso; los jarros aparecen como un 
buen augurio para los viajeros, igual que en el verso 140. Éstos par-
tían durante la primavera, la cual se representa con el florecimiento 
del árbol de mango.

जो कहँ धव मह सहरኍधहं धछ्ቌ ंलधहऊण पधेसओ धहअए।
सो मराणो चोधरअकरामओु ्ቪ धिठेि धपए णठिो॥१४४॥ वलराइ्ሴ्ተ।

144
Este orgullo que

de algún modo me hicieron
sentir mis amigas

se alojó en mi corazón
y se escabulló, como un amante furtivo,

al ver a mi amado. (Valāicca).

सधहआधहँ भणणमराणरा थणए लगग ंकुस्ुቛउ्ंቕ ध्ቈ।
म्ुቍवहुआ हधसज्इ प्ቕोि्ቌरኍ णहवआइ॥ँ१४५॥ वलराइ्ሴ्ተ।

145
Sus amigas preguntaron:

“¿Por qué deshojaste las flores
de azafrán sobre tus senos?”

La joven ingenua sonrió
mostrando las marcas de las uñas. (Valāicca).
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उमिलेूध्ቌ व धहअअ ंइमराइ ँर ेतहु धवरज्मराण्ተ।
अवहरኍरणवसधवसठुंलवल्ቌणअण्ቍधिठिराइ॥ँ१४६॥ धवजअगइ।

146
¡Caray, es como si estas indiferentes

e inciertas miradas tuyas
se enraizasen en mi corazón,

con tus ojos confusos por tu repudio
y tu deseo! (Vijaagai).

ण मअुध्ቌ िरኍहसरास ेण रुअध्ቌ धचरं होध्ቌ धकधसआओ।
िणणराउ तराउ जराण ंवहुव्ቤह व्ቤहो ण तमु॥ं१४७॥ हराल्ተ।

147
¡Querido, estas muchachas, a quienes

eres indiferente, no suspiran por ti,
ni lloran más,

mucho menos adelgazan! (Hāla).

धण्ቌरालसपधरघधुमिरतसंवल्ቌ्ቍतरारआलोआ।
कराम्ተ धव दध्ቪसहरा धिधठिधणवराआ सधसमहुरኍए॥१४८॥ हराल्ተ।

148
A las miradas de esta mujer,

con su cara de luna, con estrellas
en sus pupilas trémulas y oblicuas,

medio dormidas, ni Kāma
puede resistirse. (Hāla).

जरኍधवअससेराइ मए गधमआ कहँ कहँ धव पमेिद्ቌोलरኍ।
एधणहं धवरमस ुर ेि्ቃधहअअ मरा रज्स ुकधहं धप॥१४९॥ अवणणराअ्ተ।

149
Con la vida que me queda,

de alguna forma me he soltado
de los lazos patéticos del amor.

Ahora me inquietas, maldito corazón
marchito; no me traigas a nadie más. (Avaṇṇāa).

अज्राइ णवणहक्अधणररኍक्ण ेगरुअजो्ቪण्ुቈङंु्।
पधिमरागअधणअणअण्ुቔलध्ሴअ ंहोइ थणवठंि॥१५॰॥ केसवरराअ्ተ।
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150
Al ver las marcas de las uñas,

la noble mujer, con sus ojos de loto,
rinde homenaje a sus senos, altiva

por la levedad y la pesadez de su juventud. (Kesavarāa).

त ंणमह ज्ተ व्ስ ेलध्ስमहंु कोत्हुधमि सकं्ቌ।ं
िरኍसइ मअपधरहरኍण ंसधसधववं ंसरूधववं ्ቪ॥१५१॥ धणकलङ््ተ।

151
Homenajeen a (Viṣṇu), en cuyo pecho

está el rostro de Lacchi reflejado
en la joya kotthaha, donde fulgura el ciervo

como el disco lunar o el disco solar. (Ṇikalaṅka).

El verso, construido como otros, tiene muchas características pecu-
liares como los juegos lingüísticos propios de la lírica. Esta estrofa 
habla del viparītarata de Lacchi o Lakṣmī, la diosa de la belleza y 
la fortuna, junto con su esposo Viṣṇu, de cuyo cuello cuelga la joya 
llamada kotthaha en māhārāṣṭrī y en sánscrito kaustubha. Esta joya 
se recuperó gracias al batido del Océano de Leche, que, cuando sa-
lió a la superficie, brilló en todo su esplendor. En este verso, el juego 
del amor y la cara de la diosa, parecida al disco de la luna llena, se re-
fleja en la joya; tanto los poetas como las poetisas indios ven en ella 
la imagen de una cierva donde nosotros distinguimos un conejo.

मरा कुण पधिवक्सहंु अणणुसे ुधपअ ंपसराअलोधह्ंቤ।
अइगधहअगरुअमराणणे पधु्ቈ रराधस ्ቪ धझधज्धहधस॥१५२॥ मराअङ््ተ।

152
No hagas felices a tus enemigas,

reconcíliate con tu amado,
deseoso de tu indulgencia;

por tu orgullo grave y desmesurado,
hija, te arruinas como un montón de granos. (Māaṅga).

En este verso se establece un juego interesante entre las palabras 
māhārāṣṭrī, māṇa de género masculino (en sánscrito māna), que 
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significa “orgullo”, y māṇa, de género neutro (en sánscrito māna), 
que significa “dimensión, medida, peso”. De aquí que se pueda tra-
ducir como “orgullo grave y desmesurado”. Este orgullo se compara 
con un montón de granos de cualquier tipo. Aunque, la palabra 
“granos” no está en el texto original, la añadí para darle sentido a 
la imagen, como lo explican los comentaristas. Māaṅga también es 
autor del verso 92.

धवरहकरव्ቈदूसहफराधलज््ቌधमि तरኍअ धहअअधमि।
असं ूकज्लमइलं पमराणस्ूቈ ं्ቪ पधिहराइ॥१५३॥ सराधह्ቤ्ተ।

153
Cuando su corazón está partido

insoportablemente por el serrucho de la separación,
sus lágrimas, ennegrecidas por el kajjal,

se manifiestan como el hilo de la medición. (Sāhilla).

En este verso debe notarse que los protagonistas son el esposo y la 
esposa, porque “el serrucho de la separación” (virahakaravatta en 
māhārāṣṭrī) y el fluir de las lágrimas ennegrecidas por el kajjal (tan-
to en sánscrito como en māhārāṣṭrī se escribe igual) son el hilo que 
se usaba para medir cualquier cosa (pamāṇasūtta). Esta hermosa 
metáfora se refiere a la actividad del esposo, tal vez como leñador 
o carpintero. Por su parte, el kajjal es un polvo que preparaban las 
mujeres para pintarse los ojos de color negro. Muchos investigado-
res y comentaristas traducen esta palabra como “colirio”, que en 
inglés tiene otro significado; sin embargo, yo lo dejo igual porque 
en español el colirio es un medicamento para los ojos.

दधणणक्वेअमअे ंप्ुቈअ मरा सराहस ंकधरज्रास।ु
एत् धणधहतराइ ँमणण ेधहअआइ ँपणुो ण ल्ध्ቌ॥१५४॥ सराधह्ቤ्ተ।

154
Esto es un insulto terrible, hijo,

no te precipites, deposita ahí, pienso,
los corazones que jamás volverán. (Sāhilla).

धण्ቪ्ुቈरआ धव वहू सरुअधवररामधठिइ ँअआण्ंቌरኍ।
अधवरअधहअआ अणण ंधप धकं धप अधत् ध्ቈ धच्ቌइे॥१५५॥ स्ቌणुकलस्ተ।
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155
Al finalizar el placer, la joven esposa,

sin conocer las pausas de la excitación,
piensa con su corazón insatisfecho:

“debe haber algo que nos lleve más allá”. (Sadduṇakalasa).

णन््ቌ ुसरुअसहुरसतणहरावहरराइ ँसअललोअ्ተ।
वहुकइअवमगगधवधणधमिआइ ँवसेराण ंपमेिराइ॥ँ१५६॥ हराल्ተ।

156
¡Deléitense con los amores

de las cortesanas, con los cuales
se sacia la sed del sabor delicado
de la felicidad de todo el mundo

y se construyen por el camino
miríadas de artimañas! (Hāla).

अ्ቔ्ቈमणणदुक्ो धकं म ंधकधसअ ध्ቈ प्ुስधस हस्ቌो।
परावधस जरा चलधच्ቈ ंधपअ ंजण ंतरा तहु कधह्ተ॥ं१५७॥

157
Considero que nunca has sentido

el dolor de la infelicidad
y sonriente me preguntas:

“¿por qué estás demacrado?”
Te responderé cuando hayas

encontrado a una amante caprichosa.

अवहधत्ऊण सधहजधपिआइ ँजराण ंकएण रधमओ धस।
एआइ ँतराइ ँसोक्राइ ँससंओ जधेहँ जरኍअ्ተ॥१५८॥ िवे्ተ।

158
La dulzura que no hace caso
a las palabras de mis amigos

se entrega al amarte; son placeres
que ponen en riesgo mi vida. (Deva).

ईसरालुओ पई स ेरध्ቈ ंमहुअ ंण ंिइे उ्ሴउंे।
उ्ሴइे अ्ቔण ध्ሴअ मराए अइउज्अुसहुराओ॥१५९॥ अधरकेसधर्ተ।
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159
Mi marido celoso no me permite

recolectar flores mahua en la noche,
él mismo las corta. Pero, madre,

es demasiado estúpido. (Arikesari).

Véanse los versos 103 y 104.

अ्ስोधिअवत््ቍ्ቌपधत्ए म्ቍरं तमु ंव्ሴ।
धच्ቌधेस थणहरराआधसअ्ተ म्ሹ्ተ धव ण भङं्॥१६॰॥ गणु्ቍ्ተ।

160
¡Ahora que tu amante, en vano indolente,

parte por el camino y al fin no se va,
camina muy lento!, ¿crees que tu cuerpo,

exhausto por el peso de tus senos,
puede romperse a la mitad? (Guṇaddha).

उ्ቍ्ስो धपअइ जलं जह जह धवरलङ्लुरኍ धचरं पधहओ।
परावराधलआ धव तह तह िरारं तणअु ंधप तणएुइ॥१६१॥ भरा्ቂअ्ተ।

161
Cuanto más el viajero, con sus ojos

puestos en ella, abre sus dedos lentamente
y bebe agua, tanto más

el fino hilo de agua
se atenúa aún más. (Bhāḍḍa).

Es interesante la descripción que hace el poeta del momento en que 
el viajero bebe el agua lentamente y la cuidadora del agua se vuelve 
presa de su mirada. Es una escena íntima que prolonga el silencio 
entre los amantes ante el deseo de dar y beber agua.

धभ्ስअरो प्ेስइ णराधहमणिलं सरा धव त्ተ महुअन्।ं
त ंच्ሾ्ठअ ंकरङं् िोणह धव कराआ धवलुपिध्ቌ॥१६२॥ सधसरराअ्ተ।

162
El mendicante fija la mirada

en su ombligo redondo
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y ella en su cara de luna,
mientras los cuervos destruyen

tanto su cuenco como su cráneo. (Sasirāa).

Este verso muestra a un joven mendigo que está embelesado por 
una mujer. Mientras él la observa, los cuervos roban dos atributos 
de los mendicantes: el cuenco o caṭua (en sánscrito caṭuka), que les 
sirve para beber agua, y el cráneo o karaṅka (en sánscrito se escribe 
igual), en el que guardan las limosnas (comida).

जणे धवणरा ण धजधवज्इ अणधुणज्इ सो कआवरराहो धव।
प्ቈ ेधव णअरिराह ेभण क्ተ ण व्ቤहो अगगरኍ॥१६३॥ रोहराए।

163
Si no quieres vivir sin él,

debes mantener una buena relación,
sea lo que sea que haya hecho.

Dime, aunque la ciudad se haya quemado,
¿acaso se puede prescindir del fuego? (Rohā).

Este verso se ha atribuido a la poetisa Rohā. La hermosa metáfora 
que usa se basa en la palabra aggī, “fuego” (en sánscrito agni), pues 
traslada su significado al amor que deja sobreentendido con la pre-
gunta retórica planteada.

वङं् को पलुइज्उ क्ተ कधहज्उ सहंु व दक् ंव।
केण सम ंव हधसज्उ परामरपउर ेहअगगराम॥े१६४॥ महेणराअ्ተ।

164
¿Quién me contempla furtivamente?

¿A quién confiarle la felicidad o la infelicidad?
¿Con quién reír en esta villa destruida

y apestada de idiotas? (Mehaṇāa).

Es interesante este verso porque la que habla es una mujer que se 
cuestiona la problemática social del amor al llevar más allá su pen-
samiento, atraída más por la razón que por la pasión.
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फलहरኍवराहणपणुणराहमङ्लं लङ्ले कुण्ቌरኍए।
असईअ मणोरहगध्णरኍअ हत्रा थरहरध्ቌ॥१६५॥ कधहल्ተ।

165
Cuando se hace la ofrenda del arado

durante el día más auspicioso
para la siembra del algodón,
las manos de la mujer infiel
tiemblan de deseo. (Kahila).

Los comentaristas mencionan que la idea central de este verso es el 
día más auspicioso para la siembra del algodón, ya que, cuando éste 
crece, ofrece un lugar propicio para el amor, y éste es uno de los 
sitios preferidos de los amantes; de aquí que las manos de la mujer 
infiel tiemblen de deseo.

पधहउ्ूቤरणसङ्राउलराधहँ असईधहँ वहलधतधमर्ተ।
आइ्ቔणणे धणहुअ ंवि्ተ धस्ቈराइ ँप्ቈराइ॥ँ१६६॥ अहरराअ्ተ।

166
Preocupadas por que los viajeros

puedan arrancarlas,
las doncellas untan las hojas de los árboles banyan

de espesa sombra con pintura festiva. (Aharāa).

भ्ሺ्ቌ्ተ धव तहु सगगगराधमणो णइकर्ሺसराहराओ।
पराआ अज् धव िधमिअ तहु कहँ िरधण ंधचअ धछवध्ቌ॥१६७॥ हराल्ተ।

167
Caminas hacia el cielo,

rompes, en el río,
las ramas de los árboles karañja 
¿Cómo es que tus pies, virtuoso,

tocan aún la tierra? (Hāla).

La idea de caminar hacia el cielo constituye una ironía porque el 
caminante toca las ramas venenosas del árbol karañja, lo que indica 
que está agonizando. Esta imagen poética también se plasma en el 
verso 121.
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अ्ስउ िराव मणहरं धपआइ महुिसंण ंअइमहगघ।ं
तगगरामछ्ेቈसरኍमरा धव झध्ቈ धिठिरा सहुरावइे॥१६८॥

168
Por supuesto, ver el bello rostro

de mi amada es invaluable.
Aunque sólo contemple

la orilla de su aldea,
momentáneamente me hace feliz.

धण्ሪमिराधहँ धव छ्ेቈराधहँ परामरो णअे व्ሴए वसइ।ँ
मअुधपअजराआसणुणइअगहेदक् ंपधरहर्ቌो॥१६९॥ पणुिररኍअ्ተ।

169
Aunque no ha terminado su trabajo,

desde el campo no regresa a su morada,
el pobre hombre huye por el dolor
de su casa vacía, porque su amada

esposa ha muerto. (Puṇḍarīa).

झ्ሻरावराउध्ቈणघरधववरपलो्ሾ्ቌसधललिरारराधहं।
कु्ቂधलधहओधहधिअहं रक्इ अज्रा करअलेधहं॥१७॰॥ जअसणे्ተ।

170
De la corriente de agua que fluye

a través de las fisuras de la casa destrozada
por el huracán, la noble mujer protege,

con la palma de su mano,
el día preciso marcado en su muro. (Jaaseṇa).

El día preciso marcado, el que protege la mujer con sus manos, es el 
de la llegada de su amado esposo.

गोलराणइअ क्ስ ेचक््ቌो रराइआइ प्ቈराइ।ँ
उ्ቔिइ म्ሪिो खोक्एइ अ पो्ंሾ च धप्ेሾइ॥१७१॥ णरवराहण्ተ।

171
Sobre la ribera del río Golā,

el mono, después de masticar
las hojas de mostaza,
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salta produciendo el sonido
khokkha rascándose la panza. (Ṇaravāhaṇa).

Para los comentaristas, la palabra khokkha es una onomatopeya 
del ruido que emiten los monos. Es interesante este verso porque 
contiene un mensaje oculto de amor: el varón indica a su amada el 
lugar donde se encontrarán, sobre la ribera del río.

गहवइणरा मअुसधेरहिुणिमअिराम ंधचरं वहऊेण।
वगगसआइ ँणउेण णवधर अज्राहर ेवदं्॥१७२॥ स्ሴसराधमणो।

172
El jefe de familia, habiendo conservado

la cuerda de la campana del búfalo muerto
y conducido una manada de cien búfalos,

inmediatamente la dedicó al templo de Ajjā. (Saccasāmi).

Los comentaristas sostienen que en este verso el señor de la casa, al 
no encontrar a otro señor (búfalo), ha preferido dedicar la cuerda 
del búfalo muerto al templo de Ajjā o Āryā (Caṇḍikā o Durgā, la 
esposa de Śiva en su aspecto terrorífico) como símbolo de poder; 
en otras palabras, como no pudo pasar la estafeta al siguiente líder, 
consagró la cuerda de la campana al templo de la diosa.

धसधहपहेुणरावअसंरा वहुआ वराह्ተ गध्ቪररኍ भमइ।
गअमोध्ቈअरइअपसराहणराण ँम्ሹ ेसव्ቈरኍण॥ं१७३॥ पोधटस्ተ।

173
Con aretes de pluma de pavo real,

la joven esposa del cazador se pavonea
en medio de las otras esposas,
que visten ornamentos hechos
con perlas de elefante. (Poṭisa).

Poṭisa también es autor del verso 89. El sentido de estas líneas es 
que, agotado por los deleites del amor de su esposa joven, el cazador 
no tiene fuerzas para abatir a los elefantes, sólo a un pavo real. Esta 
acción constituye un fanfarroneo por parte de la esposa joven y no 
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del cazador, pues se supone que las perlas de elefante están junto a 
las bolas del cráneo del animal, así que, para obtenerlas, tendrían 
que haber cazado al elefante, lo que no era cosa sencilla.

वङ्ध्ስपधे्ስररኍण ंवङ््ठ्ቤधवररኍण ँवङ्भधमररኍण।ं
वङ्हधसररኍण ँप्ुቈअ पणुणधेहँ जणो धपओ होइ॥१७४॥ व्ቔसराधमणो।

174
Hijo, sólo alguien que ha adquirido

mérito en vidas pasadas
puede ganar el amor de las mujeres,

de miradas hechiceras,
de habla seductora, de contoneo encantador

y de sonrisas coquetas. (Vappasāmi).

Este verso no tiene ninguna carga irónica, porque “las buenas accio-
nes” son propias de las mujeres. En este sentido, el padre incita al 
hijo a complacer a las mujeres con buenas acciones.

भम िधमिअ वरኍस्ቍो सो सणुहो अज् मराधरओ तणे।
गोलराअिधवअिकुिुङ्वराधसणरा िधरअसरኍहणे॥१७५॥

175
¡Vienes tranquila, alma pía!

Ahora este perro está muerto
por el salvaje león que habita

en el espeso arbusto en la ribera del Golā.

Probablemente el verso sugiere que el final de la vida se acerca. Esto 
se explica por la acción del león que mató al perro.

वराएधरएण भधरअ ंअध्ंስ कणणरइउ्ቔलरएण।
फु्ሪ्ቌो अधवणहं च ुवं्ቌो को धस ि्ेቪराण॥ं१७६॥ पराधलत्ተ।

176
Tú, que soplas el polen de los lotos rojos

que el viento levanta de sus oídos,
y con los ojos cerrados, insaciable los besas,
¿no eres acaso uno de sus dioses? (Pālita).
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सधह दमिधे्ቌ कलंवराइ ँजह म ंतह ण ससेकुसमुराइ।ँ
णणू ंइमसे ुधिअहसे ुवहइ गधुलआिणु ंकरामो॥१७७॥ असलु्ቍरኍए।

177
¡Amiga, las flores kalaṁva me atormentan,

ni el resto de las flores reunidas me consuelan;
en verdad, ahora Kāma porta su arco

con flechas cubiertas de su miel! (Asuladdhī).

Este verso se ha atribuido a la poetisa Asuladdhī. Las flores kalaṁva 
se consideraban afrodisiacas, de aquí el tormento de amor que sufre 
la heroína, cuyo dolor se representa con dichas flores. La mención 
del dios del amor, Kāma (en māhārāṣṭrī kāmo y en sánscrito kā-
maḥ), desempeña un papel determinante en esta imagen, porque 
indica que el sufrimiento del amor se debe a sus flechas impregna-
das por estas flores. Véase también el verso 37.

नराहं दूई ण तमु ंधपओ ध्ቈ को अम् एत् वरावरारो।
सरा मरइ त्ुሹ अअसो एअ ंिमिक्रं भधणमो॥१७८॥ असलु्ቍरኍए।

178
Yo no soy tu mensajera,

no fuiste ni eres su amor.
¿Quién de los dos hará algo al respecto?

Si ella muere, será tu culpa;
te hablo con palabras honestas. (Asuladdhī).

Es notable la manera como está planteado el contenido de este ver-
so. Considero que un amante finge defender su amor y niega la 
situación de manera muy abrupta. De aquí que la mensajera lo in-
terrumpa y le aclare los eventos desafortunados del amor tratando 
de compadecer a su amiga.

तरኍअ महुराधहँ तहु महँु त्ुሹ महुराओ अ म्ሹ चलणधमि।
हत्राहत्रኍअ गओ अइद्ሪरकरारओ धतलओ॥१७९॥ हराल्ተ।

179
De su cara a la tuya y
de la tuya a mis pies,
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pasa de mano en mano,
el tilaka ha cumplido

con una empresa sumamente
difícil de realizar. (Hāla).

Véase también el verso 16. Este verso habla sobre la infidelidad de 
una mujer, puesto que el tilao (en sánscrito tilaka) es un adorno 
propiamente femenino y siempre es un tópico en el erotismo. Aquí 
es evidente que, al besarse y al abrazarse, el tilao cumple con su 
propósito erótico.

सरामराइ सरामधलज्इ अ्ቍध्ስपलोइररኍए महुसोहरा।
जवंिूलकअकणणरावअसंभधमर ेहधलअउ्ቈ॥े१८॰॥

180
Se opaca el esplendor

del rostro de la morena,
quien contempla con sus ojos

entreabiertos al hijo de la campesina
que camina alrededor con una hoja de jaṁvū
como un ornamento que pende de su oreja.

Hay dos formas de entender este verso. Primero, se puede interpre-
tar que el hijo de la campesina tenía una amante y se reunió con 
ella. Su esposa se dio cuenta de ello, porque la hoja del árbol jaṁvū 
(Eugenia jambolana) es la evidencia reveladora de que estuvo en 
el bosque. Segundo, también se puede interpretar que el hijo de la 
campesina se adornó con estas hojas para llamar la atención de su 
amante e indicarle el lugar preciso donde se verían a solas, sin tener 
éxito. De aquí que la tristeza de la mujer sea muy evidente al man-
tener los ojos entreabiertos y el rostro opaco.

दूइ तमु ंधचअ कुसलरा कक्िमउआइ ँजराणस ेवो्ቈ ु।ं
कणिूइपणिरँ जह ण होइ तह त ंकरजे्रास॥ु१८१॥ आहवसध्ቈणो।

181
¡Mensajera, eres astuta,

sé que hablas con palabras
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amargas o dulces,
lo pellizcarás pero que no se ponga
pálido de enfermedad! (Āhavasatti).

Verso escrito por la poetisa Āhavasatti. Lo que quiere decir esta 
poetisa es que la mensajera pellizca con palabras amargas y dulces 
al amante, pero sin hacerlo sufrir, porque la enfermedad a la que se 
refiere es el amor.

मधहलरासह्ተभधरए तहु धहअए सहुअ सरा अमराअ्ቌरኍ।
धिअहं अणणणकमिरा अङं् तणअु ंधप तणएुइ॥१८२॥ हराल्ተ।

182
En tu corazón hay miles de mujeres,

las afortunadas no encuentran un lugar;
día a día adelgazan su cuerpo ya menguado

sin realizar otros quehaceres. (Hāla).

खणम्ेቈ ंधप ण धफ्ሾइ अणधुिअहधवइणणगरुअसतंरावरा।
प्ስणणपरावसकं ्ቪ सरामलरኍ म्ሹ धहअआओ॥१८३॥ हराल्ተ।

183
Ni por un momento

la morena mujer desaparece de mi corazón.
Día tras día el mismo dolor,

como ser perseguido por un oscuro pecado. (Hāla).

अणणअु णराहं कुधवआ अवऊहस ुधकं महुरा पसराएधस।
तहु मणणसुम्ुቔराअएण म्ሹ मराणणे धव ण कज्॥ं१८४॥ धमअङ््ተ।

184
¡Tonto, no estoy enojada, abrázame!

¿Por qué me imploras en vano?
Ni siquiera mi orgullo, que despertó

tu enojo, era necesario. (Miaṅka).

िरኍहुणहपउरणरኍसरासपआधवओ वराहसधललपधरधस्ቈो।
सराहइे सरामसवलं व तरኍए अहरो तहु धवओए॥१८५॥
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185
Por tu separación, su labio arde con frecuencia,

su respiración se calienta y se prolonga,
sus lágrimas la bañan por todos lados,

como si fuese el ritual funerario del sāmasavala 

Los comentaristas explican que el ritual funerario del sāmasavala 
(en sánscrito śyāmaśabala) consistía en quemar el cuerpo del di-
f unto y después arrojar sus cenizas al río. En este verso se utiliza 
una hermosa comparación entre el funeral y la separación, haciendo 
sentir que la separación de los amantes es sinónimo de muerte.

सरए मह्ቍहराण ंअ्ቌो धसधसरराइ ँवराधहरुणहराइ।ँ
जराआइ ँकुधवअसज्णधहअअसधर्ስराइ ँसधललराइ॥ँ१८६॥ धवगगहरराअ्ተ।

186
En la estación de saro,

las aguas de los grandes lagos
se enfrían en el fondo,

aunque por fuera sean cálidas,
iguales al corazón de una buena

persona cuando se enoja. (Viggaharāa).

La estación de saro (en sánscrito śarad) es el otoño.

आअ्ተ धकं ण ुकराहं धकं वो्ंስ कहं ण ुहोधहइ इम ंधत।
पढमगुगअसराहसआधरआइ धहअअ ंथरहरइे॥१८७॥

187
¿Cuándo llegará? ¿Qué haré ahora?

¿Qué le diré? ¿Cómo surgirán tantas cosas?
Así, el corazón de la joven late,

pues se ha arriesgado por primera vez.

णउेरकोधिधवलगग ंधचउरं िइअ्ተ पराअपधिअ्ተ।
धहअअ ंपउत्मराण ंउमिोअध्ቌ ध्ሴअ कहइे॥१८८॥ अणङ््ተ।

188
Ella cuenta que su corazón
se ha liberado de los celos,
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porque desenredó, del cabello
de su amado, que yace a sus pies,

sobre las ajorcas de su tobillo. (Aṇaṅga).

Sobre las ajorcas, véase el verso 133. Este poeta también es autor de 
los versos 33 y 34.

त्ुሹ ऽङ्रराअससेणे सरामलरኍ तह खरणे सोमराररा।
सरा धकर गोलरातहू ेणहराआ जवंकूसराएण॥१८९॥

189
Con el acre jabón de las fragantes

flores del jaṁvū y con sus residuos
permanecientes en su pulcro cuerpo,

la hermosa mujer morena
y delicada se baña en la ribera del Golā.

Es interesante el erotismo y la belleza de este verso, porque describe 
la imagen de una hermosa mujer bañándose en la ribera del río Golā 
o Godāvarī. Como parte de este erotismo, el jabón, hecho de flores 
del árbol jaṁvū, resalta la figura de su cuerpo porque refleja el bello 
color de su piel morena.

अज् ंचअे पउत्ो अज् ंधचअ सणुणआइ ँजराआइ।ँ
र्ስरामहुिउेलच्ስरराइ ँअमं् च धहअआइ॥ँ१९॰॥ अधमअ्ተ।

190
Ahora que se ha ido, nuestros corazones

están desolados, como las entradas
de los grandes caminos, de los templos

y los patios de las casas. (Amia).

Las personas que hablan en este verso son mujeres cuyos maridos 
han partido al extranjero y comienzan un periodo de soledad que 
se inicia en su corazón, ya que además se han quedado solas en las 
aldeas. Amia también es autor del verso 43.

धचधरधि ंधप अआण्ቌो लोआ लोएधहँ गोरव्धहआ।
सोणरारतलेु ्ቪ धणरक्ररा धव खन्धेह व्ुध्ቌ॥१९१॥ पराव्ስरኍल्ተ।
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191
Las personas que ni siquiera

saben saludar son menos valoradas
por la gente; como los balances

de los orfebres, aunque sin el akkhara,
son soberbios de los khaṁdha. (Pāvacchīla).

Para los comentaristas, aunque resulte contrario, las palabras 
māhārāṣṭrī akkhara (en sánscrito akṣara) y khaṁdha (en sánscrito 
skandha) designan medidas de peso. En efecto, el segundo térmi-
no significa “tronco donde se dividen las ramas”. Se establece una 
comparación con los valores más comunes de akkhara, “sílaba”, y 
khaṁdha, “hombro”. El verso, pues, muestra a una persona que 
lamenta haber perdido la contienda ante un rival totalmente tonto 
e ignorante en el amor.

आअवं्ቌकवोलं खधलअक्रजधपिधरँ फुर्ቌोधठँि।
मरा धछवस ुध्ቈ सरोस ंसमोसरध्ቌ ंधपअ ंभधरमो॥१९२॥

192
Recuerdo a mi amada que se aleja
diciendo: “no me toques”; con sus
mejillas enrojecidas, con sus labios

temblorosos y con sus palabras confusas.

गोलराधवसमोआर्ስलेण अ्ቔरा उरधमि स ेम्ुሪो।
अणअुपिराधण्ቌोस ंतणे धव सरा गराढमवुऊढरा॥१९३॥

193
Con el pretexto de la difícil

cuesta al río Golā,
ella se cayó sobre su propio pecho,

él la abrazó con fuerza, y no lo pensó,
porque sintió compasión por ella.

सरा तइ सहत्धिणण ंअज् धव र ेसहुअ गन्रधहअ ंधप।
उ्ቪधसअणअरघरिवेअ ्ቪ ओमराधलअ ंवहइ॥१९४॥
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194
Incluso ahora eres beato,

como una diosa doméstica
en una ciudad abandonada.

Ella, aún hoy, lleva las guirnaldas
perfumadas que tú, con tus propias

manos, le obsequiaste.

केलरኍअ धव रूसउंे ण तरኍरए तधमि च्ुሪधवणअधमि।
जराइअएधहँ व मराए इमधेहँ अवसधेहँ अङे्धहँ॥१९५॥ पराव्ስरኍल्ተ।

195
Por una broma tonta está enojada con él.

Aunque ella haya abandonado todo decoro,
madre, no será posible contentarla

con mis labios ni con juegos sensuales. (Pāvacchīla).

Este poeta es autor del verso 191.

उ्ुቕध्ቤआइ खलेउ मरा ण ंवरारहे होउ पधरखरामरा।
मरा जहणभरारगरुई पधुरसराअ्ቌरኍ धकधलधमिहइ॥१९६॥ व्ስ्ተ।

196
Deja que juegue el upphulliā;

permítele que baje de peso
y que haga ejercicio. Ella es lenta

por sus grandes caderas; podría cansarse
mientras hace el amor con su amante. (Vaccha).

Los comentaristas dicen que el juego upphulliā (en sánscrito ut
phullikā) consistía en que los niños saltaban en su mismo lugar; era 
muy parecido a los saltos de conejo y ganaba el que aguantara más 
tiempo saltando.

पउरजआुणो गरामो महुमरासो जो्ቪण ंपई ठेरो।
जणुणसरुरा सराहरኍणरा असई मरा होउ धकं मरउ॥१९७॥ हराल्ተ।

197
La aldea está llena de jóvenes,

es el mes de la primavera;
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॥गाहासत्तसई॥ | LOS SETECIENTOS VERSOS 375

ella es joven, su esposo es viejo,
y hay vino añejado también.

¿Morirá siendo virgen si no se libera? (Hāla).

वहुसो धव कधहज््ቌ ंतहु वअण ंम्ሹ हत्सधंिठंि।
ण सअु ंधत जपिमराणरा पणुरु्ቈसअ ंकुणइ अज्रा॥१९८॥ सरुधहवसं्ተ।

198
Esa hermosa mujer tiene miles de excusas;
mientras te observa, no podrá escucharte,

aunque le des muchas veces el mensaje
que le envío. (Surahivaṁsa).

पराअधिअणहेस्रावधण्रं तरኍअ जह तमु ंधिठिो।
सवंरणवराविराए अणणो धव जणो तह ्ሴअे॥१९९॥ मधणरराअ्ተ।

199
Mientras te miraba apasionadamente,

la colmaban por las emociones
de amor que la desvelaban.

Ahora, preocupada por disimularlo,
lo oculta a las demás personas. (Maṇirāa).

गणेहह पलोअह इम ंपहधसअवअणरा पइ्ተ अ्ቔइे।
जराआ सअुपढमधु्णणि्ቌजअुलधङ्अ ंवोरं॥२००॥ हधरतउ्ተ।

200
La esposa, con su cara sonriente,

enseña su pecho mordido
por primera vez por su hijo

a su esposo diciendo:
“espera y mira”. (Haritaü).

Éste es un verso muy hermoso porque representa una escena fami-
liar. Pero el doble sentido se da cuando la esposa muestra las mordi-
das a su esposo. Esto quiere decir que ya le están saliendo los dientes 
al niño; en otras palabras, termina una de las etapas de la crianza y 
con ello la pausa que se había establecido en los actos del amor. Por 
tanto, la esposa contenta manda un mensaje a su marido diciendo 
que ya está lista para continuar con su vida conyugal.
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रधसअजणधहअअिइए कइव्ስलपमहुसकुइधणमिइए।
स्ቈसअधमि सम्ቈ ंवरኍअ ंगराहरासअ ंएअ॥ंहराल्ተ।

Aquí termina la segunda centuria
de versos de siete del Sattasaī,

compuestos por sublimes poetas,
antologados por Kaivacchala,
y guardados en el corazón y

en los sentimientos de las personas. (Hāla).

En la edición crítica de Weber este colofón no existe. Así que, para 
mantener la lógica del cierre de cada libro, lo añadí a mi edición 
tomándolo del trabajo de Radhagovinda Basak.

अ्ስउ तरा जणवराओ धहअअ ंधचअ अ्ቈणो तहु पमराण।ं
तह त ंधस मन्णहेो जह ण उवराल्ቛजोगगो धस॥२०१॥वराहव्ተ।

201
Sin duda la gente habla,

pero tu corazón debe ser tu propia medida.
Ya no eres muy cariñoso,

hasta has sobrepasado tus reprimendas. (Vāhava).

अ्ቔ्ስन्पहराधवर द्ቤहल्ቛ ंजण ंधवमगग्ቌ।
आआसवहधेह भम्ቌ धहअअ कइआ धव भधज्धहधस॥२०२॥पवरसणे्ተ।

202
Corazón, que vagas por

los caminos del cielo,
que persigues a las personas
más difíciles de conquistar
y que corres tras el deseo,

un día te quemarás. (Pavaraseṇa).

अहव गणु ध्ሴअ लहुआ अहवरा गणुअणणउओ ण सो लोओ।
अहव धम् धणगगणुरा वरा वहुगणुव्ቌो जणो त्ተ॥२०३॥चन्हधत््ተ।

203
O las virtudes son insignificantes,

o bien este mundo no conoce las virtudes,
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o yo no poseo virtudes, o bien él tiene
a una persona llena de virtudes. (Candahatthi).

फु्ሾ्ቌणे धव धहअएण मराधम कह धण्ቪधरज्ए तधमि।
अ्ቌराए पधढधववं ्ቪ जधमि दक् ंण सकंमइ॥२०४॥रराअवगग्ተ।

204
¡Oh, tía, aunque se rompa!

¿Cómo satisfacerlo con mi corazón,
cuando el dolor no se refleja

como una imagen en el espejo? (Rāavagga).

परासरासङ्रኍ कराओ ण्ेስइ धिणण ंधप पधहअघधरणरኍए।
ओण्ቈकरअलोअधलअवलअम्ሹधठिअ ंधपणि॥ं२०५॥भोजअ्ተ।

205
El cuervo, temeroso de la trampa,

rechazó la bola de arroz,
que le ofreció la esposa del viajero
y colocó en medio del brazalete,

que se le resbaló por la palma
de la mano hasta el suelo. (Bhojaa).

ओधहधिअहरागमरासधंकररኍधह सधहआधह कु्ቂधलधहआओ।
िो धतधणण तधहं धमअ चोधरआइ रहेरा पधुसज्ध्ቌ॥२०६॥पणुणभोजअ्ተ।

206
Sus amigas, preocupadas

por la pronta llegada de su marido,
borran dos o tres marcas

que su ladrón furtivo escribió en la pared. (Puṇṇabhojaa).

Interpreto este verso como un acto de infidelidad por parte de la 
esposa, pues las amigas ayudan a la mujer a borrar dos o tres marcas 
—pueden ser más—, las cuales atestiguan la presencia del ladrón 
(en māhārāṣṭrī corio, en sánscrito corikaḥ), es decir, el amante, de 
aquí que traduzca como “ladrón furtivo”.

तहु महुसराधर्ंስ ण लहइ ध्ቈ सपंणुणमणिलो धव।
अणणमअ ंव घिउंे पणुो धव खधणिज्इ धमअङ्ो॥२०७॥रराहअहधत्णो।
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207
Cada vez que la luna está llena,

el Creador la desarticula,
para que se vuelva a armonizar

con tu rostro. (Rāahatthi).

La idea que prevalece del Creador (en māhārāṣṭrī vihi) como el 
autor de los hechos del mundo, incluyendo el amor, aparece en 
el Śṛṅgāratilaka. En esta obra de Kālidāsa también surge el nom-
bre sánscrito de vidhi como el creador. Este verso puede ser una 
influencia clara de la lírica prácrita en la sánscrita.

अज् ंगओ ध्ቈ अज् ंगओ ध्ቈ अज् ंगओ ध्ቈ गधणररኍए।
पढम ध्ሴअ धिअह्ቍ ेकु्ቂो रहेराधह धच्ቈधलओ॥२०८॥पवरसणे्ተ।

208
“Hoy se ha ido, hoy se ha ido,

hoy se ha ido”. Así dijo la mujer
temprano en la mañana cuando

comenzó a contar las líneas
pintadas en la pared. (Pavaseṇa).

La idea aquí es que la mujer cuenta las rayas, como solemos hacerlo 
también nosotros, que simbolizan los días que faltan para que re-
grese su marido, el cual apenas se ha marchado.

ण धव तह पढमसमरागमसरुअसहु ेपराधवए धव पधरओसो।
जह वरኍअधिअहसधवलक्लधक्ए वअणकमलधमि॥२०९॥भरानसुध्ቈणो।

209
Nunca se comparará la dicha

de la primera vez
después de hacer el amor,

con la vergüenza del siguiente
día en su cara de loto. (Bhānusatti).

ज ेसमहुरागअवोल्ቌवधलअधपअपधेसअध्ስधव्ስोहरा।
अह मणण ेमअणसररा जण्ተ ज ेहोध्ቌ त ेहो्ቌ॥ु२१०॥वराहवरराअ्ተ।
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210
Mientras camina hacia mí,
se pasa y vuelve la mirada.

Las miradas trémulas de mi amante
son como las flechas de Kāma,

sea lo que fuere para la gente. (Vāhavarāa).

इअरो जणो ण परावइ तहु जहणरारुहणसगंमसहुधे्ंቤ।
अणहुवइ कणअिोरो हुअवहवरुणराण मराह्ቔ॥ं२११॥वराहवरराअ्ተ।

211
Nadie ha obtenido el dulce placer sexual

de ascender tus caderas.
Tu cadenita de oro abraza la magnanimidad

en el agua y en el fuego. (Vāsavarāja).

En este verso quiero explicar dos cosas que están íntimamente aso-
ciadas. Por un lado, la relación del agua y el fuego como dos ele-
mentos opuestos, los cuales hacen alusión a calentar y enfriar el 
cuerpo femenino con la relación sexual. Por el otro, la cadena de oro 
se pone alrededor de las caderas de las mujeres y el oro se moldea 
primero calentándolo en el fuego y después enfriándolo en el agua 
como cualquier metal. En estas dos sugestiones, presupongo que 
los hombres que han vencido los votos más estrictos de quemarse 
en el fuego y congelarse en el agua pueden aspirar al privilegio de 
unirse con una mujer excelsa como la cadena que está unida a sus 
caderas.

जो ज्ተ धवहवसरारो त ंसो िइे ध्ቈ धकं थ अ्ስरंे।
अणहो्ቌ ंधप हु धिणण ंिोहगग ंतइ सव्ቈरኍण॥ं२१२॥वराहवरराअ्ተ।

212
¿Acaso hay alguien prodigioso que dé

lo mejor de su riqueza y sus posesiones?
En verdad, lo único que has concedido

a tus concubinas es infelicidad. (Vāhavarāa).

चन्सधरस ंमहंु स ेसरसो अमअ्ተ महुरसो धत्ተरा।
सकअगगहरहसजु्लच ुवंणअ ंक्ተ सधरस ंस॥े२१३॥वराहवरराअ्ተ।
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213
Su rostro es como la luna,

el sabor de su boca es ambrosía,
¿qué cosa se asemeja a su vehemente beso

tras tomarla de su cabello? (Vāhavarāa).

Este poeta también es autor de los versos 210 y 212.

उ्ቔणणत् ेकज् ेअइधच्ቌ्ቌो गणुरागणु ेतधमि।
धचरआलमन्पधे्ስ्ቈणणे पधुरसो हणइ कज्॥ं२१४॥मराणइन््ተ।

214
Un ser humano eclipsa su oportunidad,

por mucho tiempo pensando en sus pros
y en sus contras; la trunca sopesando

a detalle su beneficio. (Māṇainda).

वरालअ तमुराधह अधहअ ंधणअअ ंधचअ व्ቤहं महं जरኍअ।ं
त ंतइ धवणरा ण होइ ध्ቈ तणे कुधवअ ंपसराएधम॥२१५॥हराल्ተ।

215
Tonto, ni mi propia vida me

significa más que tú.
Por ello, consiento tu enojo,

porque no existe nada sin ti. (Hāla).

पध्ቈअ ण पध्ቈअ्ቌरኍ जइ त्ुሹ इम ेण म्ሹ रुइररኍए।
पठुिरኍअ वराहधव पलुउ्एे ण धभज््ቌरा॥२१६॥पवरसणे्ተ।

216
¡Créeme, no te juzgaría

si estas lágrimas que derramo
no fuesen violentas con mi piel

erizada, vertidas sobre tu espalda
arrodillado ante mí! (Pavaraseṇa).

Este poeta también es autor del verso 202.

त ंधम्ቈ ंकराअ्ቪ ंज ंधकर वसणधमि िसेआलधमि।
आधलधहअधभध्ቈवराउ्ቤअ ंव ण परमिहंु ठराइ॥२१७॥पराधलत्ተ।
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217
Se debería tener un amigo que,

aun en la adversidad, en todo momento y lugar,
no te dé la espalda como el retrato

pintado en la pared. (Pālita).

बहुआइ णइधणउ्ሺ ेपढमगुगअसरኍलखणिणधवलक्।ं
उ्ቂइे धवहङ्उलं हराहरा पक्धेहँ व भण्ቌ॥ं२१८॥अ्ቍन्रराअ्ተ।

218
Debido a que la doncella ha perdido su virginidad,

la bandada ultrajada de aves vuela
desde los arbustos del río,

con sus alas que dicen “¡aaah, aaah!” (Addhandharāa).

स्ሴ ंभणराधम बरालअ ण धत् अस्ंሪ वस्ቌमरास्ተ।
गन्णे कुरवआण ंमण ंधप असइ्ቈण ंण गआ॥२१९॥िवेरराअ्ተ।

219
Te hablaré con la verdad, tonto,

no hay nada imposible para el mes
de la primavera, incluso las fragantes flores

del amaranto no me han hecho
infiel en lo más mínimo. (Devarāa).

Este poeta también es autor del verso 138.

ए्ेሪ्ሪमवइवढेणधववर्ቌरधिणणतरलणअणराए।
तइ वोल्ቌ ेबरालअ प्ሺरसउणराइअ ंतरኍए॥२२०॥अधरकेसधरणो।

220
Como un ave atrapada en una jaula,

que vuela de un lado a otro,
tonto, con sus ojos trémulos,

ella te ve a través de su cerca cuando pasas. (Arikesari).

Este poeta también es autor del verso 159.

तरा धकं करउे जइ त ंधस तरኍअ वइवठेिपधे्ቤअथणरኍए।
पराअङ्ठुि्ቍधक््ቈणरኍसहङ्रኍअ धव ण धिठिो॥२२१॥बम्आधरणो।
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221
¿Qué debe hacer ella si,
vacilando de puntitas
y recargada en la cerca
apretando sus senos,

aún no te ha visto? (Bahmaāri).

धपअसभंरणपलोठि्ቌबराहिरारराधणवराअभरኍआए।
धिज्इ वङ्गगरኍवराऍ िरኍवओ पधहअजराआए॥२२२॥बम्आधरणो।

222
La esposa del viajero acomoda la lámpara
con el cuello de lado por miedo a padecer

las lágrimas derramadas, que han emergido
por la remembranza de su amado. (Bahmaāri).

तइ वोल्ቌ ेबरालअ धत्ተरा अङ्राइ ँतह ण ुवधलआइ।ँ
जह पधुठिम्ሹधणवि्ቌबराहिरारराओ िरኍसध्ቌ॥२२३॥हराल्ተ।

223
Mientras te marchas, oh, muchacho,

su cuerpo se quiebra
con un torrente de lágrimas

que caen en medio de tu espalda. (Hāla).

La imagen que se presenta en este verso es un retrato; en él, la mu-
chacha gira para mirar a su amado el mayor tiempo posible mientras 
él se marcha.

तरा मध्ሹमो ध्ቪअ वरं दज्णसअुणधेहँ िोधहँ धव ण कज्।ं
जह धिठिो तवइ खलो तहअे सअुणो अईस्ቌो॥२२४॥हराल्ተ।

224
Prefiero algo intermedio.

¿De qué sirve una mala persona
o, en todo caso, una persona buena?

Una persona malvada causa
dolor por su presencia, una persona

buena por su ausencia. (Hāla).
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अ्ቍध्ስपधे्ስअ ंमरा करधेह सराहराधवअ ंपलोएधह।
सो धव सधुिठिो होधहइ तमु ंधप म्ुቍरा कधलधज्धहधस॥२२५॥मअरन््ተ।

225
No lo veas a escondidas;

míralo claramente a los ojos;
lo contemplarás benéfico;

así la gente te tomará en cuenta. (Maaranda).

Este poeta también es autor de los versos 55, 80 y 98.

धिअहं खिुध्ሪआए तरኍए कराऊण गहेवरावरारं।
गरुए धव मणणदुक् ेभधरमो पराअ्ቌस्ुቈ्ተ॥२२६॥धव्ስम्ተ।

226
Recuerdo que, a pesar

de su insondable rencor,
se quedó dormida a mis pies,

después de realizar
sus quehaceres domésticos

con pasión taciturna. (Vikṣama).

पराणउिरኍअ धव जधलऊण हुअवहो जलइ जणणवरािधमि।
ण हु त ेपधरहधरअ्ቪरा धवसमिसरासधंठआ पधुरसरा॥२२७॥हराल्ተ।

227
Si el fuego arde en una cantina,

también lo hará en el altar sacrificial.
En verdad, los seres humanos

no deben ser discriminados
por estar en situaciones deplorables. (Hāla).

ज ंत्ुሹ सई जराआ असईओ ज ंच सहुअ अम् ेधव।
तरा धकं फु्ሾउ बरኍअ ंत्ुሹ समराणो जआु ण धत्॥२२८॥अणलु्ስरኍए।

228
Que tu esposa es fiel

y que nosotras somos infieles
a nuestros maridos… Querido,

¿cuál sería la razón de esto?
No hay nadie más joven que tú. (Aṇulacchī).
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Este verso f ue escrito por una poetisa llamada Aṇulacchī. Aquí 
quiero comentar una expresión del māhārāṣṭrī; sobre todo se plan-
tea en la pregunta kiṁ phuṭṭau bīaṁ, que significa literalmente 
“¿por qué debe abrirse la semilla?” y que tiene un sentido más am-
plio, para explicar razonadamente o develar una cosa o una situa-
ción, como sucede en el verso. Por ello, la traduzco como “¿cuál 
sería la razón de esto?”

स्ቪ्ተधमि धव ढ्ቃ ेतह धव हु धहअअ्ተ धण्ቪइु ्ሴअे।
ज ंतणे गरामिराह ेहत्राहधत् ंकुिो गधहओ॥२२९॥भ्ेስल्ተ।

229
Aunque se hayan quemado todas mis cosas,

en mi corazón hay dicha,
porque, durante el incendio en la aldea,

la cubeta pasó de mano en mano. (Bhecchala).

जराएज् वण्ुቌसे ेकुज्ो धव हु णरኍसहो झधिअप्ቈो।
मरा मराणसुधमि लोए तराई रधसओ िधर्ቌो अ॥२३०॥असमसराह्ተ।

230
El árbol kujja, aunque sin hojas

y sin ramas, deberá crecer
en la tierra del bosque;
pero, en este mundo,

el que no da y el disoluto
deberían empobrecerse. (Asamasāha).

El árbol kujja (en sánscrito kubja) se identifica con el mosqueta, 
mosqueta blanca o rosa mosqueta (Rosa moschata) 

त्ተ अ सोहगगगणु ंअमधहलरासधरस ंच सराहस ंम्ሹ।
जराणइ गोलराऊरो वरासरार्ቈो्ቍर्ቈो अ॥२३१॥मअर्ቍअ्ተ।

231
La creciente del Golā y

las noches lluviosas conocen
mi coraje de mujer afligida y

los talantes de tu clemente fortuna. (Maaraddha).
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॥गाहासत्तसई॥ | LOS SETECIENTOS VERSOS 385

त ेवोधलआ वअ्ተरा तराण कुिुङ्राण खणआु ससेरा।
अम् ेधव गअवआओ मलूु्ስअे ंगअ ंपमेि॥ं२३२॥धणरुवम्ተ।

232
Los amigos se han ido,

de estos arbustos quedan sólo las varas,
incluso la juventud se ha marchado,

y nuestro amor fue arrancado de raíz. (Ṇiruvama).

थणजहणधणअ्ቚोवधर णहरङ्रा गअवआण ँवधणआण।ं
उ्ቪधसआणङ्धणवरासमलूबन् ्ቪ िरኍसध्ቌ॥२३३॥स्ሴसणे्ተ।

233
Los rasguños en los senos,

las caderas y los muslos
de las mujeres maduras parecen las fisuras

de un templo abandonado de Aṇaṅga. (Saccaseṇa).

Aṇaṅga significa “sin cuerpo”. Es otro nombre del dios del amor 
Kāma.

ज्ተ जधहं धवअ पढम ंधत्ተरा अङ्धमि धणवधिआ धिठिरኍ।
त्ተ तधहं चअे धठआ स्ቪङं् केण धव ण धिठंि॥२३४॥अ्ቍन्रराअ्ተ।

234
La mirada de una persona

que primero cae sobre
una parte de su cuerpo

se conserva en ella;
por ello, nadie verá de nuevo

todo su cuerpo. (Addhandharāa).

Este poeta también es autor del verso 218.

धवरह ेधवस ंव धवसमरा अमअमआ होइ सगंम ेअधहअ।ं
धकं धवधहणरा समअ ंधवअ िोधहं धव धपआ धवधणधमिअआ॥२३५॥हराल्ተ।

235
En la separación ella es veneno,

en la unión es ambrosía.
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¿Cómo hizo Brahmā (el Creador)
para combinar estos dos

brebajes en mi amada? (Hāla).

Esta idea de presentar al creador Brahmā (en māhārāṣṭrī vihiṇā) 
como el dador del amor a las personas se determina por los com-
portamientos humanos y los supuestos de la teoría del rasa respecto 
al amor en la unión y al amor en la separación. Hāla, al igual que 
las poetisas y los poetas, muestra un gran conocimiento literario en 
estos supuestos líricos. Kālidāsa utiliza este tópico en su obra Śṛṅ-
gāratilaka. Asimismo, el poeta Rāahatthi lo empleó en el verso 207.

अ्ቌसंणणे प्ुቈअ सठुि्ठ धव णहेराणबुन्घधिआइ।ँ
हत्उिपराधणआइ ँव करालेण गलध्ቌ पमेिराइ॥ँ२३६॥बहुरस्ተ।

236
Por negligencia, hijo, aunque los lazos

de los sentimientos estén fuertemente atados,
los amores se borran con el tiempo,

como el agua que escapa de las manos. (Bahurasa).

पइपरुओ ध्ቪअ धणज्इ धवስिठेि ध्ቈ जरारवजे्हरं।
धणउणसहरኍकरिराधरअ भअुजअुलन्ोधलणरኍ बरालरा॥२३७॥म्ቤसणे्ተ।

237
Ante la presencia de su marido,

la joven fue trasladada a la casa del médico,
su amante, mientras sacudía sus brazos, apoyada

en las manos de sus mañosas amigas, que gritaban:
“un escorpión la picó”. (Mallaseṇa).

धवध्ሪणइ मराहमरासधमि परामरो पराइधि ंवइ्ेቤण।
धण्ूቍमममुिरु ध्ቪअ सरामलरኍअ थण ेपधि्ስ्ቌो॥२३८॥हराल्ተ।

238
Después de ver los senos morenos

de su esposa como dos carbones sin humo
en el mes frío de māgha,

el tonto cambió su cobija por un buey. (Hāla).
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Los comentaristas explican que el tonto cambia por un buey su 
cobija para cubrirse del frío pensando que los senos y el cuerpo de 
su esposa lo calentarán durante el mes de māgha. Cuando se plan-
tea que el tonto ve los senos de su esposa como carbones sin humo 
significa que su esposa es fría e indiferente con él por alguna razón.

स्ሴ ंभणराधम मरण ेधठिअ धम् पणुण ेतिधमि तरावरኍए।
अज् धव तत् कुिुङे् धणविइ धिठिरኍ तह ्ሴअे॥२३९॥धवअ्ቃ्ተ।

239
“Hablo con la verdad, estoy a punto de morir;

como en aquel entonces, aun hoy,
mi mirada se pierde entre los matorrales

que crecen sobre la ribera del río Tāvī”. (Viaḍḍha).

Este verso es la hermosa y tierna despedida de una mujer que, a 
punto de morir, recuerda las aventuras amorosas que vivió a lo 
largo de la ribera del río Tāvī o Tāpī en su juventud. Tāvī es otro 
nombre con el cual se conoce el río Yamunā. Esta bella imagen se 
comprueba por la mirada y los recuerdos.

अन्अरबोरप्ቈ ंव मराउआ मह पइ ँधवलुपिध्ቌ।
ईसराअध्ቌ मह धवअ छपेराधह्ቌो फणो जराओ॥२४॰॥अणरुराअ्ተ।

240
Las matronas arruinaron a mi esposo,

como un jarro de azufaifas en la mano de un ciego;
ahora están celosas de mí. En verdad, la capucha

de la cobra comienza en la cola. (Aṇurāa).

Es interesante este verso porque tiene, al final, la conclusión de 
un proverbio que puedo interpretar, de acuerdo con su contexto, 
como “todo está al revés” o “todo está mal”. En māhārāṣṭrī se hace 
alusión a la cobra para ejemplificar este proverbio: īsāanti mahaṁ 
via chepāhinto phaṇo jāo 

अ्ቔ्ቈप्ቈअ ंपराधवऊण णवरङ्अ ंहधलअसोणहरा।
उअह तणईु ण मराअइ रुन्रास ुधव गरामर्ስरास॥ु२४१॥मउऊह्ተ।
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241
Habiéndose puesto su vestido nuevo,

al que no está acostumbrada, la nuera del labrador,
mírenla, no cabe en las calles de la aldea,

aunque estén muy anchas. (Mauūha).

आक्वेआइ ँधपअजधपिआइ ँपरधहअअधण्ቪइुअरराइ।ँ
धवरलो ख ुजराणराइ जणो उ्ቔणण ेजधपिअ्ቪराइ॥ँ२४२॥

242
En verdad, poca gente

conoce las palabras precisas
que alegran el corazón
de los demás y que sólo

se dicen en ocasiones especiales.

छज्इ पहु्ተ लधलअ ंधपआइ मराणो खमरा समत््ተ।
जराण्ቌ्ተ अ भधणअ ंमोण ंच अआणमराण्ተ॥२४३॥सनु्र्ተ।

243
La caña de azúcar y las buenas

personas producen dulzura al paladar,
logran crear placer y felicidad

en el corazón, generan sabor y afecto,
aun cuando las opriman y acosen.

वधेवरधसणणकरङ्धलपधरगगहक्धलअलेहणरኍमगग।े
सोधत् ध्ቪअ ण सम्ቔइ धपअसधह लेहधमि धकं धलधहमो॥२४४॥अन््ተ।

244
Mi pluma está dormida en mis dedos
temblorosos y sudorosos, ni siquiera

he pasado de un “hola”, querida amiga;
¿cómo comienzo a escribirte mi carta? (Andha).

ि्ेቪधमि परराहु्ቈ ेपध्ቈअ घधिअ ंधप धवहिइ णरराण।ं
कज् ंवरालुअवरण ं्ቪ कहँ धव बन् ंधवअ ण एइ॥२४५॥अन््ተ।

245
Créanme, cuando el destino
se vuelve adverso, el trabajo
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cumplido de los hombres se disipa.
¿Cómo se puede mantener en pie un acto

como si fuese una pared de arena? (Andha).

मराधम धहअअ ंव परኍअ ंतणे जआुणणे म्ሹमराधणणरኍअ।
णहराणहधल्ቌराकिुअ ंअणसुो्ቈ जलं धपअ्ቌणे॥२४६॥बोबलएव्ተ।

246
Tía, aquel joven, como si se bebiese

mi corazón mientras me bañaba,
se bebió el agua de mi jabón con cúrcuma

que bajaba. (Bobalaeva).

जरኍअ ंअसरासअ ंधवअ ण धणअ्ቈइ जो्ቪण ंअइ्ሪ्ቌ।ं
धिअहरा धिअहधेहँ समरा ण होध्ቌ धकं धणठि्ठरो लोओ॥२४७॥हराल्ተ।

247
La vida no es eterna,

la juventud se va y no regresa,
los días pasados no son como los presentes.
¿Por qué el mundo es inhumano? (Hāla).

उ्ቔराइअि्ቪराण ँधव खलराण ँको भराअण ंखलो ्ሴअे।
प्ሪराइ ँधव धण्ቚफलराइ ँणवरँ कराएधहँ खज्ध्ቌ॥२४८॥पराधलत्ተ।

248
¿Quién es el receptáculo de las dádivas de los viles

que han adquirido riqueza? Sólo un malvado.
Aunque estén podridos los frutos del ṇimba,
los cuervos se los siguen comiendo. (Pālita).

Ésta es una hermosa metáfora en la que se comparan los frutos 
ṇimba, en sánscrito nimba, con las dádivas dadas por los hombres 
viles. En este sentido, ellos son los cuervos que se comen los frutos 
podridos del ṇimba como si fuesen las dádivas que otorgaban. Por 
eso, traduzco dádivas y no regalos. El fruto ṇimba es la margosa o 
lilia india (Azadirachta indica) 

अज् मए ग्ቌ्ቪ ंघणन्आर ेधव त्ተ सहुअ्ተ।
अज्रा धणमरኍधलअ्ስरኍ पअपधरवराधि ंघर ेकुणइ॥२४९॥सचुधरअ्ተ।
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249
“En este momento me iré con mi amado

aunque esté oscuro”.
Así pensó la señora, con sus ojos cerrados,

paseándose de un lado a otro dentro de su casa. (Mucaria).

सअुणो ण कु्ቔइ ध्ቪअ अह कु्ቔइ धवध्ቔअ ंण धच्ቌइे।
अह धच्ቌइे ण जपिइ अह जपिइ लधज्ओ होइ॥२५॰॥अज्णु्ተ।

250
Una persona buena nunca se enoja,

y cuando se enoja no piensa cosas malas
y cuando piensa cosas malas

nunca las expresa, y cuando las expresa
se avergüenza. (Ajjuṇa).

सो अत्ो जो हत् ेत ंधम्ቈ ंज ंधणर्ቌरं वसण।े
त ंरूअ ंजत् गणुरा त ंधवणणराण ंजधहं िमिो॥२५१॥हराल्ተ।

251
Esta riqueza está a la mano:

un amigo que nunca te abandonará
en la adversidad, la belleza donde

hay virtudes y la sabiduría
donde existe ecuanimidad. (Hāla).

चन्मधुह चन्िवलरा िरኍहरा िरኍहध्ስ तहु धवओअधमि।
चउजरामरा सअजराम ्ቪ जराधमणरኍ कहँ धव वोलरኍणरा॥२५२॥गगगरराअ्ተ।

252
¡Oh, mi cara de luna

con mis ojos alargados!
¿Cómo es que la larga noche,

en la separación, transitó
con sus cuatro vigilias,

que parecieron cien? (Gaggarāa).

Este verso se centra en el clamor de una mujer hermosa que se 
pregunta cómo es que las cuatro vigilias, que parecieron cien (en 
māhārāṣṭrī caujāmā saajāma vva), transcurrieron tan rápido en la 
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separación. Las cuatro vigilias son las cuatro divisiones de la noche, 
las cuales, teóricamente, duraban tres horas cada una y correspon-
dían a la octava parte del día.

अउलरኍणो िोमहुओ तरा महुरो भोअण ंमहु ेजराव।
मरुओ ्ቪ खलो धजणणधमि भोअण ेधवरसमरारसइ॥२५३॥

253
Mientras un vil, de doble moral,

tenga comida, suena dulce;
cuando se la acaba, el canalla
suena mal como un tambor.

A lo que se refiere este verso es a la manera como las personas mues-
tran siempre una doble cara (en māhārāṣṭrī domuhao, que traduzco 
como “doble moral”). En español hay un dicho que reza: “te daré 
comida para taparte la boca”, es decir, para que no hables de más. 
En este sentido, la voz māhārāṣṭrī bhoaṇaṁ, que traduzco como 
“comida”, se refiere a las palabras que pronuncian las personas mal-
vadas, que cuando les conviene dan una cara y dicen cosas lindas, de 
ahí que “suenen bien”, y cuando no les conviene dicen cosas malas, 
es decir, “suenan mal”, como un tambor que está apoyado en el 
suelo, lo que impide la resonancia del instrumento.

तह सोणहराइ पलुइओ िरवधलअ्ቌ्ቍतरारअ ंपधहओ।
जह वराधरओ धव घरसराधमएण ओधलन्ए वधसओ॥२५४॥सनु्अर्ተ।

254
Después de que la nuera,
con su mirada de reojo,
le coqueteó al viajero,

a quien el señor de la casa
le negó la entrada, pasó

toda la noche en la terraza. (Sundaara).

Evidentemente, el señor de la casa (en māhārāṣṭrī gharasāmieṇa) es 
el suegro de la nuera. Cabe resaltar que el marido de la mujer está 
lejos de su hogar, de aquí el miedo de que se acerque el viajero.
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लहुअध्ቌ लहु ंपधुरस ंप्ቪअम्ेቈ ंधप िो धव कज्राइ।ँ
धण्ቪरणमधण्ቪढू ेधन्ቪढू ेज ंअधण्ቪरण॥ं२५५॥गोधवन्सराधम्ተ।

255
Dos cosas restan rápidamente a un hombre,

aunque tenga la magnificencia de una montaña:
¡no te preocupes por lo que aún no se termina,

preocúpate por lo que ya está hecho! (Govindasāmi).

कं तङु्थणधुक््ቈणे पधु्ቈ िराधरधठिआ पलोएधस।
उणणराधमअकलसधणवधेसअगघकमलेण व महुणे॥२५६॥पराधलत्ተ।

256
¿A quién contemplas con tu rostro,

hija, parada en la puerta,
con tus senos firmes,

como dos lotos erguidos
colocados en un jarrón? (Pālita).

वइधववरधणगगअिलो एरणिो सराहइ ्ቪ तरुणराण।ं
एत् घर ेहधलअवहू ए्ቌहम्ेቈत्णरኍ वसइ॥२५७॥उ्ቍव्ተ।

257
Con sus hojas que salen
de las fisuras de la cerca,

el eraṇḍa está como
proclamando a los jóvenes:

“Aquí, en esta casa, la esposa
del labrador habita, con sus grandes

y turgentes senos”. (Uddhava).

El eraṇḍa es un árbol de escasas hojas que está identificado con el 
Ricinus communis o Palma Christi. En este verso, sus hojas parecen 
indicar a los jóvenes, como si fuesen una mano, el lugar donde vive 
una mujer hermosa por las dimensiones sugestivas de sus senos.

गअकलहकु्ቛसधंणहघणपरኍणधणर्ቌरधेहँ तङेु्धहं।
उ्ተधसउं धप ण तरኍरइ धकं पणु ग्ቌ ु ंहअथणधेहं॥२५८॥कइरराअ्ተ।
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258
¿Cómo es que ella, con sus prominentes,

apretados, turgentes y grandes senos,
como las dos protuberancias

en la frente de un elefante joven,
no puede respirar, mucho menos caminar? (Kairāa).

Como ocurre frecuentemente, el verso sale de la boca de un amante 
que desea hacer el amor con su amada. Comparar los senos con la 
cabeza de un elefante es muy común en la lírica, como también se 
lee en el verso 260.

मरासपसअू ंछमिरासगध्धण ंए्ሪधिअहजधरअ ंच।
रङ्धु्ቈणण ंच धपअ ंप्ुቈअ कराम्ቌओ होधह॥२५९॥कइरराअ्ተ।

259
¡Hijo, deberías ser cálido con una

persona querida,
que haya dado a luz hace un mes,
que esté embarazada de seis meses,
que haya tenido fiebre por un día o

que haya huido del escenario. (Kairāa).

पधिवक्मणणपु्ुሺ ेलरावणणउि ेअणङ्गअकु्ቛ।े
पधुरससअधहअअिधरए करኍस थण्ቌरኍ थण ेवहधस॥२६॰॥उ्ቍव्ተ।

260
¿Por qué cargas, quejándote,

tus dos senos, igual a dos montones
de celos de tus rivales, dos jarrones

de hermosura, dos lóbulos del dios Kāma
como un elefante y contemplados

por los corazones de cientos de hombres? (Uddhava).

Este poeta también es autor del verso 257.

घधरधणघणत्णप्ेቤणसहुधे्ቤपधिअ्ተ हो्ቌपधहअ्ተ।
अवसउणङ्रारअवरारधवधठिधिअहरा सहुरावधे्ቌ॥२६१॥दध्ቪ्ቃअ्ተ।

Rentería_El amor en la ribera del Godāvarī_Imprenta.indb   393Rentería_El amor en la ribera del Godāvarī_Imprenta.indb   393 16/12/21   9:1116/12/21   9:11
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261
Malos augurios: martes y días lluviosos
complacen a los viajeros, quienes están

ensimismados en el dulce goce de acariciar
los senos redondos de sus esposas. (Duvviḍḍhaa).

La ironía del poeta se centra en el viajero que está ausente de su ho-
gar en esos días y lleno de celos expresa estas emociones negativas.

सरा तहु कएण बरालअ अधणस ंघरिरारतोरणधणसणणरा।
ओससूइ वन्णमराधलअ ्ቪ धिअहं धवअ वरराई॥२६२॥दध्ቪ्ቃअ्ተ।

262
Por tu culpa, muchacho,

la pobre mujer, sentada todo el día
bajo el arco de la puerta
de su casa, se marchita

como una guirnalda colgada
que da la bienvenida. (Duvviḍḍhaa).

हधसअ ंसहत्तरालं सकु्वि ंउवगएधहँ पधहएधहं।
प्ቈअफलराण ँसधरस ेउ्ቂरኍण ेसअूधवन्धमि॥२६३॥अणलु्ስरኍए।

263
Con risas y aplausos,

los viajeros se acercaron
al vaḍa seco cuando

la parvada de pericos voló
semejante a las hojas

y frutos del árbol. (Aṇulacchī).

El árbol vaḍa (en sánscrito vaṭa) es la higuera de la India (Ficus 
indica). Este verso fue escrito por una poetisa llamada Aṇulacchī.

अज् धम् हराधसआ मराधम तणे पराएस ुतह पि्ቌणे।
तरኍए धव जलध्ቌ ंिरኍववध्ቈम्णुणअ्ቌरኍए॥२६४॥हराल्ተ।

264
¡Hoy me reí, tía, de quien
cayó a tus pies; incluso él
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trató de reavivar la mecha
ardiente de tu lámpara! (Hāla).

En este verso, una mujer joven describe a su tía la situación vergon-
zosa que realizó su enamorado. Se trata de un hombre que le suplica 
a la tía por amor. “La mecha ardiente de la lámpara” es en realidad 
“la mecha ardiente del amor”.

अणवु्ቈण ंकुण्ቌो वसे ेधव जण ेअधहणणमहुरराओ।
अ्ቔवसो धव हु सअुणो पर्ቪसो आधहजराईए॥२६५॥हराल्ተ।

265
Aunque dependa de su propia

voluntad y actúe con tolerancia,
una buena persona, con la expresión
de su rostro inquebrantable, nunca

concuerda con los deseos de una mala persona,
porque depende de su alto nacimiento. (Hāla).

En este verso, Hāla hace alusión a los brahmanes, porque las buenas 
cualidades de una persona se obtienen por medio de su alto naci-
miento; esto hace pensar que Hāla actúa y se comporta como un 
brahmán, es decir, Hāla es un brahmán.

अणधुिअहवध्ቃआअरधवणणराणगणुधेहँ जधणअमराह्ቔो।
प्ुቈअ अधहआअजणो धवरज्मराणो धव द्ቤक्ो॥२६६॥पर्ሪम्ተ।

266
¡Hijo, un hombre sabio,

cuya magnanimidad ha nacido
del respeto, de la comprensión,
de las virtudes y que día a día
va creciendo, incluso cuando

es indiferente, no se marchita! (Parakkama).

También se puede entender que la conclusión se establece incluso 
cuando el hombre sabio no es amado. Éste se mantiene ecuánime 
ante toda situación adversa.
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धवणणराणगणुमहगघ ेपधुरस ेवसे्ቈण ंधप रमधणज्।ं
जणधणधन्ए उण जण ेधपअ्ቈणणेराधव लज्रामो॥२६७॥सवरसध्ቈ्ተ।

267
Cuando un ser humano de gran honor

está lleno de virtudes y es gentil, la enemistad
también lo complace; cuando la gente

culpa a esta persona por empatía,
también nos avergonzamos. (Savarasatti).

Este verso fue escrito por una poetisa llamada Savarasatti; su conte-
nido se centra en un aspecto más de ética y moral dentro del com-
portamiento del amor.

कहँ णराम तरኍअ तह सो सहरावगरुुओ धव थणहरो पधिओ।
अहवरा मधहलराण ँधचरं को धव ण धहअअधमि सठंराइ॥२६८॥सवरसध्ቈ्ተ।

268
¿Cómo es que sus turgentes senos

han perdido su peso natural?
De lo contrario, nadie permanecerá

en el corazón de estas mujeres
por mucho tiempo. (Savarasatti).

सअुण ुवअण ंधछव्ቌ ंसरंू मरा सराउलरኍअ वरारधेह।
एअ्ተ पङ्अ्ተ अ जराणउ कअरं सहु्ंቕस ं॥२६९॥णरኍल्ተ।

269
¡No te tapes, hermoso, con tu ropa,

el sol que acaricia tu cara!
¡Permíteme saber qué es más agradable

al tacto, tu rostro o el loto! (Ṇīla).

मराणोसहं व धपज्इ धपआइ मराणधंसणरኍअ िइअ्ተ।
करसपंिुवधलउ्ቍराणणराइ मइरराइ गणिूसो॥२७॰॥वहव्ተ।

270
Levantando la cara, 

con sus manos juntas, su amante
le ofrece una bebida, un trago de vino,

como un remedio para el orgullo. (Vahava).
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Esta imagen del vino o licor se repite en el verso 551.

कहँ सरा धण्ቪधणणज्इ जरኍअ जहरालोइअधमि अङ्धमि।
धिठिरኍ द्ቪलगराई ्ቪ पङ्पधिआ ण उ्ቈरइ॥२७१॥प्ቪअकुमरार्ተ।

271
¿Cómo puedo describirla

cuando contemplo su cuerpo?
Mi vista, como una vaquilla
débil atrapada en el fango,

no logra apartarse de ella. (Pavvatakumāra).

करኍर्ቌरኍ ध्ቪअ णरासइ उअए रहे ्ቪ खलअण ेम्ेቈरኍ।
सरा उण सअुणधमि कआ अणहरा पराहराणरहे ्ቪ॥२७२॥सरल्ተ।

272
La amistad, cuando se realiza

con una persona malvada,
se desvanece como un labrado en el agua;

sin embargo, cuando se forja
con una persona buena,

es íntegra como un labrado en la roca. (Sarala).

अ्ቪो द्ሪरआरअ पणुो धव तध्ቌ ंकरधेस गमण्ተ।
अज् धव ण होध्ቌ सरलरा वणेरኍअ तरधङ्णो धचउररा॥२७३॥सरल्ተ।

273
¡Ah, eres un hombre tan cruel,
pensando en largarte de nuevo;

incluso ahora los rizos de mi trenza
no han podido desenredarse! (Sarala).

Durante la ausencia del marido, las mujeres tenían prohibido tratar-
se el cabello con ungüentos y fragancias. Lo mantenían atado en una 
trenza que se desataban cuando el marido regresaba, porque tenían 
relaciones sexuales. Aparentemente, la trenza era para que otros 
hombres no las buscaran sexualmente, dado que en la lírica india el 
cabello es uno de los tópicos más eróticos y recurrentes. La mujer 
está enojada porque, después de una larga espera, su marido la dejó 
“vestida y alborotada”, como se dice coloquialmente.
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ण धव तह छअेरआइ ँधव हरध्ቌ पणुरु्ቈरराअरधसआइ।ँ
जह जत् व तत् व जह व तह व स्रावणहेरधमआइ॥ँ२७४॥अणलु्ስरኍए।

274
Hacer el amor con gran sofisticación,

para retribuir el desbordado placer pasional,
no es tan apasionante, a menos que se haga

con amor verdadero dondequiera y como sea. (Aṇulacchī).

Este verso fue escrito por una poetisa llamada Aṇulacchī, al igual 
que el número 263. Considero que esta poetisa está criticando el 
amor sofisticado que se plantea en el Kāmasūtra y propone que 
prevalezca el actuar natural del amor, es decir, aboga por la prepon-
derancia de la lírica y del māhārāṣṭrī sobre la tradición del Kāmasū-
tra y el sánscrito.

उ्ሹधस धपआइ समअ ंतह धव हु र ेभणधस करኍस धकधसअ ंध्ቈ।
उवधरभरणे अ अणणअु मअुइ बइ्ቤो धव अङ्राइ॥ँ२७५॥ईसराण्ተ।

275
A ti y a tu amante los cargo

en mi corazón; aun así, me preguntas:
“¿por qué tan demacrada?” Por el peso

que está sobre mí, ignorante,
hasta la bestia de carga

más fuerte mengua su cuerpo. (Īśana).

धिढमलूबन्गधणठ ्ቪ मोइआ कहँ धव तणे म ेबराहू।
अम्धेहँ धव त्ተ उर ेख्ुቈ ्ቪ समकु्आ थणआ॥२७६॥अणलु्ስरኍए।

276
¿Cómo es que se liberó de mis brazos,

como si se tratase de un nudo mal
amarrado, incluso separó mis senos

enérgicamente enterrados en su pecho? (Aṇulacchī).

La poetisa Aṇulacchī también es la autora de los versos 228, 263 
y 274.
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अणणुअपसराइआए त्ुሹ वरराह ेधचरं गण्ቌरኍए।
अपहु्ቈोहअहत्ङ्रुरኍअ तरኍए धचरं रुणण॥ं२७७॥धवणण्ተ।

277
Aunque reconciliados

por su súplica, la pobre mujer
comenzó a contar sus innumerables

ofensas; cuando ya no le fueron
suficientes los dedos de ambas

manos, estalló en llanto. (Viṇṇa).

सअे्ስलेण प्ेስह तणएु अङ्धमि स ेअमराअ्ቌ।ं
लरावणण ंओसरइ ्ቪ धतवधलसोवराणव्ቈरኍए॥२७८॥हराल्ተ।

278
¡Miren, por el sudor, su belleza,

que no se sujeta a su cuerpo esbelto,
huye mediante los tres pasos
en los tres pliegues de su piel

por encima de su ombligo! (Hāla).

Este verso explica una convención de la belleza estética muy utiliza-
da en la lírica; se trata de los tres pliegues por encima del ombligo.

ि्ेቪराअ्ቈधमि फले धकं करኍरइ एध्ቈअ ंपणुो भधणमो।
कङे्ध्ቤप्ቤवराण ंण प्ቤवरा होध्ቌ सराधर्ስरा॥२७९॥जरኍवएव्ተ।

279
¿Qué debemos hacer cuando

los frutos dependen del destino?
Ahora decimos esto: “No hay brotes

similares a los retoños del kaṅkelli”. (Jīvaeva).

El kaṅkelli (en sánscrito kaṅkeli) es un árbol que se identifica con 
el aśoka (Jonesia asoka). También puede aparecer con el nombre de 
kaṅkola 

िअुइ ्ቪ मअकलङं् कवोलपधिअ्ተ मराधणणरኍ उअह।
अणवरअबराहजलभधरअणअणकलसधेहँ चन््ተ॥२८०॥धवसमरराअ्ተ।
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280
¡Vean a la mujer orgullosa que se lava

las manchas en sus mejillas
oscurecidas de luna fulgurada,
como una corriente perpetua

de lágrimas que escurre de los ojos
parecidos a unos jarros! (Visamarāa).

Es interesante que la imagen de la luna, tópico de la belleza en la 
poesía lírica, sea quien arruine el hermoso reflejo de las lágrimas 
incontrolables de una mujer que sufre y llora amargamente.

गन्णे अ्ቔणो मराधलआण ँणोमराधलआ ण फुध्ሾहइ।
अणणो को धव हआसराइ मसंलो पधरमलुगगरारो॥२८१॥धवअह्ተ।

281
De todas las guirnaldas, el ṇomāliā
nunca perderá su propia fragancia.

¿Qué otra maldita flor despide un fuerte
aroma distinto al de las demás? (Viaha).

Los comentaristas dicen que el sentido verdadero del verso se con-
centra en la palabra ṇomāliā (en sánscrito navamālikā), que se 
identifica con la flor sampaguita, gemela, diamela, jazmín de Arabia 
o jazmín de la India (Jazminum sambac), ya que representa la lle-
gada de un nuevo rival de amores, el cual se ejemplifica con la voz 
ṇo (en sánscrito nava) que significa “nuevo”. De aquí la pregunta 
y la maldición. Esta doble forma intensifica al que está narrando la 
situación, pues la otra “maldita flor” es la que lo hace sufrir.

फलसपं्ቈरኍअ समोणआइ ँतङु्राइ ँफलधवप्ቈरኍए।
धहअआइ सपुधुरसराण ंमहरातरूण ंव धसहरराइ॥ँ२८२॥कुवलअ्ተ।

282
Los corazones de las personas

buenas son como las copas
de los grandes árboles,

cuando están llenos de frutos
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se inclinan copiosamente,
cuando no tienen frutos se levantan. (Kuvalaa).

आसरासइे पधरअण ंपधरव्ቈ्ቌरኍअ पधहअजराआए।
धणत्राणवु्ቈण ेवधलअहत्महुलो वलअस्ቌो॥२८३॥अलंकरार्ተ।

283
Sus familiares se tranquilizaron;

los brazaletes de la esposa
del viajero, que rodeaban sus manos,

tintinearon mientras daba
vueltas en su cama. (Alaṁkāra).

El verso representa a una mujer que no se encontraba muerta sino 
adolorida por la separación de su esposo que se hallaba lejos de su 
hogar.

तङु्ो ध्ሴअ होइ मणो मणधंसणो अध्ቌमरास ुधव िसरास।ु
अत्मणधमि धव रइणो धकरणरा उ्ቍ ंधचअ फुरध्ቌ॥२८४॥मराउरराअ्ተ।

284
El espíritu de los sabios permanece erguido,

incluso en condiciones extremas;
aun, al atardecer, los rayos del sol

resplandecen en lo más alto. (Māurāa).

पो्ंሾ भरध्ቌ सउणरा धव मराउआ अ्ቔणो अणधु्ቪगगरा।
धवहलु्ቍरणसहरावरा हुवध्ቌ जइ के धव स्ቔधुरसरा॥२८५॥अल्ሪ्ተ।

285
¡Madre, hasta las aves llenan sus buches

sin ninguna preocupación! Si el ser humano
fuese bueno, habría inclinación

para rescatar a los desolados. (Alakka).

Los comentaristas dicen que no hay una conexión del dicho con 
los aspectos populares. Sin embargo, posiblemente el ave representa 
a los buenos seres humanos en el imaginario del poeta en lengua 
māhārāṣṭrī.
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ण धवणरा स्रावणे घ्ेቔइ परमत्जराणओु लोओ।
को जणुणम्ሺरं कध्ሺएण वआेधरउं तरइ॥२८६॥भोजअ्ተ।

286
El mundo, que conoce el verdadero

propósito, no se conquista sin un buen
sentimiento. ¿Quién puede engañar

a un gato viejo sólo
con un plato de jocoque? (Bhojaa).

Este verso expresa un refrán que equivaldría al que conocemos 
como “más sabe el diablo por viejo que por diablo”, es decir, no se 
puede engañar al mundo con algo tan simple.

रणणराउ तण ंरणणराउ पराधणअ ंस्ቪअ ंसअगंराइ।ँ
तह धव मआण ँमईण ँअ आमरण्ቌराइ ँपमेिराइ॥ँ२८७॥अवणराअर्ተ।

287
En cada bosque, el agua y la hierba

están en todas partes
para que los tomen. Aun así,

el amor entre un ciervo
y una cierva durará hasta la muerte. (Avaṇāara).

तरावमवणइे ण तहरा चन्णपङ्ो धव कराधमधमहुणराण।ं
जह दूसह ेधव धगम् ेअणणोणणराधलङ्णसहु्ेቤरኍ॥२८८॥हधरउ्ቍ्ተ।

288
Para las parejas de amantes,

ni siquiera la pasta de sándalo
quita el ardor, ni en el verano

insoportable, como el dulce juego
de rasguñarse uno al otro. (Hariuddha).

La pasta de sándalo es un símbolo del erotismo en la lírica; al pare-
cer, aquí se alude al uso cotidiano por parte de las mujeres, quienes 
utilizaban este producto para perfumar en el cuerpo, la cara, incluso 
el cabello. Este tópico se repite mucho en los versos del Ṛtusaṁhāra 
de Kālidāsa, sobre todo en el libro que describe el verano.
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त्ुቔराणणरा धकणो धचठिधस ध्ቈ पधिप्ुስआए वहुआए।
धवउणरावधेठिअजहणत्लराइ लज्ोणअ ंहधसअ॥ं२८९॥अल्ሪ्ተ।

289
“¿Por qué deambulas con tu cara
llena de ghī?” Así se le preguntó

a la joven sonriente, que se
inclinó de vergüenza,

cubriendo parte de sus piernas. (Alakka).

El uso del ghī se explicó a propósito del verso 22. Por lo demás, 
Alakka también es autor del verso 285.

धहअअ ्ሴअे धवलरኍणो ण सराधहओ जराधणऊण घरसरारं।
बरान्वद्ቪअण ंधवअ िोहलओ दगगअवहूए॥२९०॥धवध्ሪर्ተ।

290
Escondido en lo más profundo de su corazón,

la niña no habla de su embarazo, porque es
una ofensa dolorosa para su familia,

sabiendo las condiciones de su casa. (Vikkira).

िरावइ धवअधलअिधमि्ቤधसचअसजंमणवराविकरगगरा।
चधन्लभअधववलराअ्ቌधि्ቛपधरमधगगणरኍ घधरणरኍ॥२९१॥मराउरराअ्ተ।

291
La señora de casa corre

tras el niño que la hace trastabillar
por miedo al peluquero,

que sostiene entre sus dedos
el peine y la capa. (Māurāa).

जह जह उ्ቪहइ वहू णवजो्ቪणमणहरराइ ँअङ्राइ।ँ
तह तह स ेतणआुअइ म्ሹो िइओ अ पधिवक्ो॥२९२॥

292
Cuanto más la muchacha

joven alardea de su hermoso
cuerpo núbil y lleno de juventud,

tanto más de su talle, su enamorado
y su rival de amores menguan.
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El sentido es que la muchacha aniquila a los varones con su belle-
za y esto hace sufrir a sus rivales de amores, es decir, a otras mujeres.

जह जह जररापधरणओ होइ पई दगगओ धवरूओ धव।
कुलवराधलआण ँतह तह अधहअअरं व्ቤहो होइ॥२९३॥पोध्ሾस्ተ।

293
Entre más viejo, feo

y encorvado sea el esposo,
más atractivo se vuelve

para las mujeres de buena familia. (Poṭṭisa).

एसो मराधम जवुराणो वरारं वरारणे ज ंअिअणराओ।
धगम् ेगराम्ेሪविोअअ ंव धक्ስणे परावध्ቌ॥२९४॥मन्सअुण्ተ।

294
¡Tía, ése es el joven

al que las cortesanas desean apresar
con engaños y con dificultad,

como el agua del pozo bajo la higuera
de una aldea en el verano! (Mandasuaṇa).

गरामवि्ተ धपउ्ስरा आवणिुमहुरኍण ँपणिुर्ስराअ।ं
धहअएण सम ंअसईण ँपिइ वराआहअ ंप्ቈ॥ं२९५॥खणि्ተ।

295
¡Tía, una hoja amarillenta,

golpeada por el viento,
cae de la higuera de la aldea,

como también los rostros pálidos
de las mujeres infieles, que producen

una anémica sombra! (Khaṇḍa).

प्ेስइ अल्ቍलक् ंिरኍहं णरኍससइ सणुणअ ंहसइ।
जह जपिइ अफुित् ंतह स ेधहअअधठिअ ंधकं धप॥२९६॥धवअ्ቃइन््ተ।

296
Él mira sin ningún objetivo,
suspira por mucho tiempo,

se ríe en el vacío, ya que murmura
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palabras sin sentido; entonces,
¿qué habrá en su corazón? (Viarḍḍhainda).

गहवइ गो म् सरण ंरक्स ुएअ ंध्ቈ अिअणरा भधणररኍ।
सहसरागअ्ተ तधुरअ ंपइणो ध्ቪअ जरारम्ቔइे॥२९७॥धवअ्ቃइन््ተ।

297
“¡Señor, este varón busca refugio

con nosotros, protégelo!”
Así le dijo la esposa infiel a su marido,

a quien se lo presentó rápidamente
cuando de súbito regresó. (Viarḍḍhainda).

धहअअधठिअ्ተ धिज्उ तणआुअध्ቌ ंण प्ेስह धपउ्ስरा।
धहअअधठिअ्ተ कंतो भधणउं मोहं गआ कुमररኍ॥२९८॥स्ሴसणे्ተ।

298
“Debo entregarme a quien vive en mi corazón.

¿No ves, tía, que adelgazo?
¿De dónde vendrá la persona
que habitará en mi corazón?”

Tras decir esto, la adolescente se confundió. (Saccaseṇa).

Este poeta también es autor del verso 233.

धखणण्ተ उर ेपइणो ठवइे धगम्रावरणहरधमअ्ተ।
ओ्ंቤ गल्ቌकुसमु ंणहराणसअुन् ंधचउरभरारं॥२९९॥अवध्ቌवमि्ተ।

299
Mojada y perfumada después
de tomar su baño con flores

que aún le caen de su cabello largo
y grueso, ella se colocó sobre

el pecho de su marido cansado,
pues en una tarde de verano le hizo el amor. (Avantivamma).

अह सरसि्ቌमणिलकवोलपधिमरागओ मअ्ስरኍए।
अ्ቌो धसधरअस्ሯव्ቈकरधण ंवहइ चन्ो॥३००॥अहव्ተ।
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300
La luna, que se refleja en las mejillas
de una mujer con ojos de cervatillo

y con circulares mordidas,
es igual a una vasija adornada con concha

nacarada de color rojo por dentro. (Ahava).

Este verso ofrece una hermosa imagen en la que un jarrón es com-
parado con una mujer. La vasija adornada con concha nacarada 
aparece también en el verso 4.

रधसअजणधहअअिइए कइव्ስलपमहुसकुइधणमिअए।
स्ቈसअधमि सम्ቈ ंवरኍअ ंगराहरासअ ंएअ॥ंहराल्ተ।

Aquí termina la tercera centuria
de versos de siete del Sattasaī,

compuestos por sublimes poetas,
antologados por Kaivacchala,
y guardados en el corazón y

en los sentimientos de las personas. (Hāla).

Al igual que el colofón anterior, éste, en la edición crítica de Weber, 
no existe. Así que, para mantener la lógica del cierre de cada libro, lo 
añadí a mi edición tomándolo del trabajo de Radhagovinda Basak.

अह अम् आअओ अज् कुलहरराओ ध्ቈ छञे्ई जरारं।
सहसरागअ्ተ तधुरअ ंपइणो कणठधमि लरावइे॥३०१॥अहव्ተ।

301
“Acaba de llegar este varón
de la casa de mi familia”.

Así dijo la traicionera aventando
a un lado a su amante,

mientras se abalanzaba al cuello
de su marido súbitamente. (Ahava).

Este verso tiene la misma idea y los mismos tópicos que el 297. 
Ahava también es autor del verso 300.
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पधुसआ अणणराहरणने्णरኍलधकरणराहआ सधसमऊहरा।
मराधणधणवअणधमि सकज्लंससुङ्राइ िइएण॥३०२॥कलसगन््ተ।

302
El amante limpiaba los rayos de la luna

confundidos con los destellos
de sus aretes de zafiro cuando ella

comprendió que se trataba de sus lágrimas
mezcladas con kajjal. (Kalasagandha).

La palabra kajjal, su significado y la importancia de su uso en la 
lírica ya los expliqué a propósito del verso 153.

ए्ቌहम्ेቈधमि जए सनु्रमधहलरासह्ተभधरए धव।
अणहुरइ णवर धत्ተरा वराम्ቍ ंिराधहण्ቍ्ተ॥३०३॥धसधररराअ्ተ।

303
Incluso en este mundo

lleno de miríadas de mujeres hermosas,
la porción de sus cuerpos,

tanto su lado derecho como el izquierdo,
son similares. (Sirirāa).

En sentido más amplio, lo que el poeta explica en este verso es que 
todas las mujeres son hermosas.

जह जह वराएइ धपओ तह तह ण्ሴराधम चञ्ले पमेि।े
व्ቤरኍ वलेइ अङं् सहरावथ्ቍ ेधव रुक्धमि॥३०४॥सधस्ቔहराए।

304
Cuando el amor es
caprichoso, yo bailo

con mi amado a mi ritmo,
como la enredadera

que se envuelve en el árbol
y se detiene a su conveniencia. (Sasippahā).

Este verso fue escrito por una poetisa llamada Sasippahā; el sentido 
es que ella siempre está en concordancia con el amor, como una 
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enredadera que se expande de acuerdo con su naturaleza y sabe 
cuándo dejar de crecer.

दक्धेहँ ल्ቛइ धपओ ल्ቍो दक्धेहँ होइ सराहरኍणो।
ल्ቍो धव अल्ቍो ध्ቪअ जइ जह धहअअ ंतह ण होइ॥३०५॥

305
Un enamorado se obtiene con dificultad;
una vez alcanzado, permanece a tu lado

con apuros; incluso, ya en tu poder,
si no lo cautivas, nunca será tuyo su corazón.

अ्ቪो अणणुअसहुकध्ሯररኍअ अकअ ंकअ ंकुण्ቌरኍए।
सरलसहरावो धव धपओ अधवणअमगग ंवलरा णरኍओ॥३०६॥सरኍह्ተ।

306
¡Qué tonto eres, ella estaba

dispuesta a probar los placeres
hasta que la humillaste

y se dio cuenta de lo que habías hecho
cuando no lo deseabas hacer

y llevaste a la inocente enamorada
por caminos sinuosos! (Sīha).

Este poeta es también autor del verso 47.

हत्से ुअ पराएस ुअ अङ्धुलगणणराइ अइगआ धिअहरा।
एधणहं उण केण गधणज्उ ध्ቈ भधणऊ रुअइ म्ुቍरा॥३०७॥पराधलत्ተ।

307
“Los días pasan y se cuentan con los dedos

de las manos y de los pies. ¿Con qué de nuevo
los debes contar ahora?” Diciendo esto,

la mujer inocente comenzó a llorar. (Pālita).

करኍरमहुस्ስहधेहं रहेइ वसहुरा पलरासकुसमुधेहं।
ब्ुቍ्ተ चलणवन्णपधिएधहँ व धभक्सुघंधेहं॥३०८॥

308
La tierra luce por las flores de los árboles

palāsa, semejantes a los picos de los loros,
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como si fuesen una congregación de monjes
postrados a los pies del Buda.

Es interesante el contenido de este verso porque, a través de símiles, 
alude a una mujer que trata de retener a su marido, quien está a 
punto de irse. El poeta o tal vez poetisa se refiere claramente a la 
primavera, al mencionar los árboles palāsa (en sánscrito palāśa; 
árbol de la laca de Malabar, llama del bosque, Butea frondosa). La 
mención de los loros también es importante, porque Kāma, dios 
del amor, florece en la primavera y su montura es un loro. La com-
paración de los loros, aves que emigran durante el invierno, con 
una congregación de monjes que siempre se mantiene en el lugar 
destinado a la adoración del Buda es el centro del verso. Por otro 
lado, las flores del árbol palāsa, que brotan entre febrero y abril, son 
de color rojo con destellos anaranjados brillantes que recuerdan el 
plumaje de los loros y las ropas de los monjes budistas, lo que deja 
en claro el vínculo del rasa del erotismo con el budismo.

ज ंज ंधपहुलं अङं् त ंत ंजराअ ंधकसोअधर धकस ंत।े
ज ंज ंतणअु ंत ंत ंधप धणधठिअ ंधकं त् मराणणे॥३०९॥कुलउ्ቈ्ተ।

309
¡Mujer esbelta, todas las partes de tu cuerpo

que antes eran anchas ahora son delgadas
y las que eran delgadas ahora son pequeñas!

¿De qué sirve esconderte allá? (Kulautta).

ण गणुणे हरኍरइ जणो हरኍरइ जो जणे भराधवओ तणे।
मो्ቈणू पधुलन्रा मोध्ቈआइ ँग्ुሺराओ गणेहध्ቌ॥३१०॥समधरणस्ተ।

310
Una persona no sólo se conquista

por sus cualidades, sino también por lo que es.
Sin mostrar interés en los zafiros hermosos,

los pulinda prefieren los frutos de los guñja. (Samariṇasa).

Este verso es un claro ejemplo de la moralidad que debe primar 
cuando se conoce a las personas. Aquí se muestra un acto de prefe-
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rencias, porque los pulinda, mencionados en el verso 116, utiliza-
ron los frutos del guñja (Abrus precatorius) como unidad de peso e 
intercambio, de ahí que tuvieran más valor que las piedras precio-
sas. De esas palabras nace este proverbio que sirve para demostrar 
que el valor no es un interés intrínseco, sino más bien extrínseco, es 
decir, tiene que ser subjetivo, y todo tiene un valor inestimable, al 
igual que las personas, como lo marca el poeta o la poetisa.

लङ्रालआण ँप्ुቈअ वस्ቌमरास्ेሪल्ቍपसरराण।ं
आपरኍअलोधहआण ंवरኍहइे जणो पलरासराण॥ं३११॥अनरुराअ्ተ।

311
¡Hijo, la gente se aterra con las flores
del palāsa que cuelgan en las rojizas

ramas amarillentas y que brotan
sólo en los meses de primavera! (Anurāa).

Este verso presenta una hermosa metáfora en la palabra laṅkāla
āṇaṁ (en sánscrito laṅkālayānāṁ), que hace alusión a los demo-
nios que habitan Laṅkā; es muy claro que se refiere al Rāmayāṇa  
Esto también se refuerza con el compuesto āpīalohiāṇaṁ (en sáns-
crito āpītalohitānāṁ), que significa rojizo amarillento; esta palabra 
establece el sentido más amplio de la metáfora, ya que las ramas de 
los árboles palāsa, mencionados también en el verso 308, se compa-
ran con los demonios que habitan la ciudad de Laṅkā; de aquí que 
la gente también les tenga miedo. Asimismo, este poeta también es 
autor del verso 123.

घ्ेቈणू चणुणमधुठंि हधरससूधसआऍ वपेमराणराए।
धभसणधेम ध्ቈ धपअअम ंहत् ेगन्ोिअ ंजराअ॥ं३१२॥करा्ቌफर्ተ।

312
Temblorosa y excitada,

ella tomó un puñado de polvo
y le dijo a su amante: “te cubro”;

pero, en su mano, se había convertido
ya en agua perfumada. (Kāntaphara).
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Este verso contiene una de las imágenes más eróticas de esta anto-
logía y, a mi juicio, una de las más bellas de la lírica, porque la emo-
ción y la excitación se unen a la modestia, como a menudo sucede 
en la literatura india. La imagen se centra en el polvo que se unta-
ban los amantes cuando apagaban la luz, y así sus cuerpos se proyec-
taban en la oscuridad.

पधुठंि पसुस ुधकसोअधर पिोहरङ्ो्ቤप्ቈधच्ቈधलअ।ं
छआेधहँ धिअरजराआधहँ उज्एु मरा कधलधज्धहधस॥३१३॥पधणिणो।

313
¡Muchacha esbelta, no seas tonta,

quita de tu espalda las hojas
del árbol aṅkolla que se encuentra

detrás de tu casa, de lo contrario
tu cuñada comenzará a pelear contigo! (Paṇḍi).

El aṅkolla o aṅkoṭa es el árbol Alangium hexapetalum 

अ्ስरኍइ ँतरा थइ्ተ ंिोधहँ धव हत्धेहँ धव तध्ተ ंधिठेि।
अङं् कल्ቚकुसमु ंव पलुइअ ंकहँ ण ुढध्ሪ्ተ॥ं३१४॥णरसरኍह्ተ।

314
Cuando lo vea, me cubriré
los ojos con las dos manos.

Pero ¿cómo esconderé
mi cuerpo erizado como

las flores del kalaṁva? (Ṇarasīha).

Los kalaṁva (en sáncrito kadamba) son árboles de flores perfuma-
das color naranja (Nauclea kadamba). También se mencionan en 
los versos 37 y 177.

झ्ሻरावराउ्ቈधणए घरधमि रोऊण णरኍसहधणसणण।ं
िरावइे व गअवइअ ंधवज्जु्ोओ जलहरराण॥ं३१५॥रराअहधत्णो।

315
La tempestad despojó el techo

de hojarasca de la casa y los rayos
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fulguraron a través de las vigas
como si mostraran las nubes a la esposa

desamparada, sentada y llorando
sola por su marido. (Rāahatthi).

Este poeta también es autor del verso 207.

भ्ुሺस ुज ंसराहरኍण ंकु्ቈो लोण ंकुगरामधर्ቍधमि।
सहुअ सलोणणे धव धकं तणे धसणहेो जधहं ण धत्॥३१६॥धतलोअण्ተ।

316
¡Come lo que desees comer!

¿De dónde crees que obtengo las especias
para cocinar en esta miserable aldea?

Incluso, querido, ¿de qué sirven
las especias donde no hay amor? (Tiloaṇa).

El verso contiene un doble sentido muy elegante debido a que se 
establece una comparación entre la palabra loṇa (en sánscrito la-
vaṇa), que traduzco como “especias”, lo cual indica que la esposa 
cocina con sofisticación, y la palabra siṇeho (en sánscrito snehaḥ), 
que traduzco como “amor”, la cual se relaciona directamente con 
la sofisticación. Estas dos palabras encierran un sentido de traición, 
porque la mujer que se esmera cocinando reclama al marido que ya 
no quiere comer en su casa, es decir, el amado aspira a encontrarse 
con otra mujer o come en casa de su amante. Éste es el verdadero 
sentido del verso.

सहुपधु्ስआइ हधलओ महुपङ्असरुधहपवणधण्ቪधवअ।ं
तह धपअइ पअइकिुअ ंधप ओसहं जह ण धणठिराइ॥३१७॥धतलोअण्ተ।

317
Después de que ella le preguntó

al labrador cómo estaba,
enfriando la medicina con el aliento

de su boca, puro y fragante como un loto,
él se la bebió hasta la última gota. (Tiloaṇa).
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अह सरा तधहं तधहं ध्ቪअ वराणरኍरवणधमि च्ुሪसकेंआ।
तहु िसंण ंधवमगगइ प््ሾधणहराणठराण ंव॥३१८॥

318
Ahora, ella, que había olvidado

el lugar de la cita, te buscó
en cada bosquecillo de juncos

como si estuviese buscando
el lugar preciso de un tesoro perdido.

िढरोसकलुधसअ्ተ धव सअुण्ተ महुराधहँ धवध्ቔअ ंक्ቈो।
रराहुमहुधमि धव सधसणो धकरणरा अमअ ंधवअ मअुध्ቌ॥३१९॥अवध्ቌवमि्ተ।

319
¿De dónde provienen las ofensas
de la boca de un buen hombre

enardecido por el enojo?
Los rayos de la luna vierten ambrosía

aun cuando están en la boca de Rāhu. (Avantivamma).

Rāhu es el nombre de un asura que provoca los eclipses, de aquí el 
tópico de los rayos lunares: aunque estén en la boca de este demo-
nio, siguen resplandecientes.

अवमराधणओ धव ण तहरा दधमिज्इ सज्णो धवहवहरኍणो।
पधिकराउं असमत्ो मराधणज््ቌो जह परणे॥३२०॥अवध्ቌवमि्ተ।

320
Una persona virtuosa, que ha abandonado

toda riqueza, no siente pena, aunque la insulten;
es incapaz de pagar con la misma moneda,
porque todos la respetan. (Avantivamma).

Este poeta también es autor de los versos 299 y 319.

कलह्ቌर ेधव अधवधणगगआइ ँधहअअधमि जरमवुगआइ।ँ
सअुणकआइ ँरह्ተराइ ँिहइ आउक्ए अगगरኍ॥३२१॥हराल्ተ।

321
A la hora de la muerte,

el fuego consume los enigmas
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de un hombre honesto,
avejentados en su corazón

y no expuestos al final de las peleas. (Hāla).

लु्ቚरኍओ अङ्णमराहवरኍण ँिरारगगलराउ जराआउ।
आसरासो प्ቍपलोअण ेधव धपठिो गअवईण॥ं३२२॥व्ስ्ተ।

322
En el patio, los arbustos de māhavī

se han convertido en los cerrojos
de las puertas; incluso el camino,

tras contemplarlo, se ha desvanecido
para las esposas cuyos maridos
se han marchado ya. (Vaccha).

Māhavī (en sánscrito mādhavī) es una enredadera que también se 
conoce como hiedra de la primavera (Gaertnera racemosa). Vaccha 
también es autor del verso 196.

धपअिसंणसहुरसमउधलआइ ँजइ स ेण होध्ቌ णअणराइ।ँ
तरा केण कणणरइअ ंलधक्ज्इ कुवलअ ंधत्ተरा॥३२३॥वस्ቌसणे्ተ।

323
Si sus ojos no fuesen capullos en el dulce

placer de contemplar a su amado, entonces
¿por qué no observan los lotos azules

que penden de sus orejas? (Vasanteaseṇa).

Es interesante la manera como se emplea el término rasa. Aquí lo 
traduzco como “placer”, porque va acorde con la teoría literaria del 
“placer estético”.

धचधक््ቤख्ुቔहलमहुक्ቃणधसधढले पइधमि परास्ुቈ।े
अ्ቔ्ቈमोहणसहुरा घणसमअ ंपरामररኍ सवइ॥३२४॥च्ुቤोह्ተ।

324
Mientras su marido duerme
cansado de empujar el arado
de un lado a otro en el lodo,
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॥गाहासत्तसई॥ | LOS SETECIENTOS VERSOS 415

la pobre esposa, no habiendo obtenido
placer, impreca contra el monzón. (Culloha).

Culloha aparece como autor del verso 5.

दमिधे्ቌ िधे्ቌ सोक् ंकुणध्ቌ अणरुराअअ ंरमरावधे्ቌ।
अरइरइबन्वराण ंणमो णमो मअणवराणराण॥ं३२५॥वस्ቌवमि्ተ।

325
Miles de reverencias

a las flechas de Maaṇa,
las cuales infligen pasión

y dolor, afligen, dan felicidad
y producen amor y regocijo. (Vasantavamma).

Maaṇa (en sánscrito Madana) es otro nombre del dios del amor, 
Kāma. Me parece interesante que aparezca la palabra rai (en sánscri-
to rati), que traduzco como “pasión”, porque indirectamente hace 
alusión a la consorte de Kāma, Rati.

कुसमुमआ धव अइखररा अल्ቍफंसरा धव दूसहपआवरा।
धभन््ቌरा धव रइअररा कराम्ተ सररा बहुधवअ्ቔरा॥३२६॥हराल्ተ।

326
¡Qué desconcertantes son

las flechas de Kāma:
aunque estén hechas de flores,
son extremadamente hirientes;

aunque no las toques,
son irresistiblemente poderosas;

aunque corten, causan pasión! (Hāla).

También en este verso el poeta Hāla hace alusión indirectamente a 
Rati, la consorte del dios del amor Kāma.

ईस ंजणधे्ቌ िरኍवधे्ቌ ममिहं धवध्ቔअ ंसहरावधे्ቌ।
धवरह ेण िधे्ቌ मधरउं अहो गणुरा त्ተ बहुमगगरा॥३२७॥मराहवसणे्ተ।
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416 TRADUCCIÓN Y COMENTARIOS DEL GĀHĀSATTASAĪ

327
(Las flechas de Kāma) producen celos,

encienden la pasión, soportan el desamor
para no morir en la separación;

ay, sus cualidades tienen muchos caminos. (Māhavaseṇa).

En este verso, añado las palabras —que no existen en el texto ori-
ginal— “las flechas de Kāma” porque éstas son las protagonistas de 
los eventos que describe el verso.

णरኍआइ ँअज् धणध्ሪव धपण्ቍणवरङ्आइ ँवरराईए।
घरपधरवरािरኍअ पहणेआइ ँतहु िसंणरासराए॥३२८॥िणजंअ्ተ।

328
¡Ingrato, la pobre muchacha,

con la esperanza de verte,
ahora viste su ropa nueva,

llevando pastelillos de casa en casa! (Dhaṇaṁjaa).

सइूज्इ हमे्ቌधमि दगगओ प्ुुቕआसअुन्णे।
िमूकधवलेण पधरधवरलत्ቌणुरा जणुणविएण॥३२९॥अणहअ्ተ।

329
En el invierno, las personas humildes

se pueden reconocer por su ropa vieja,
olorosa a boñiga quemada,

ennegrecida por el humo y de fibras ásperas. (Aṇhaa).

खरधसध्ቔरउध्ቤधहआइ ँकुणइ पधहओ धहमरागमपहराए।
आअमणजलोध्ቤअहत्फंसमधसणराइ ँअङ्राइ॥ँ३३०॥पसणण्ተ।

330
Cuando arriba el invierno,

el viajero cura su cuerpo
raspado por los tallos puntiagudos,
sobándose con sus manos mojadas

con agua de la ceremonia de purificación. (Pasaṇṇa).

La palabra āamaṇa (en sánscrito ācamana), que traduzco como 
“ceremonia de purificación”, refiere el acto realizado antes de los 
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ritos o de la comida, que consistía en beber agua con las palmas 
de la mano, luego se vertía por todo el cuerpo como una forma de 
purificación. Destaca la manera poética en que se refiere este acto, al 
decir que el viajero cura su cuerpo raspado con el mismo rito.

णक्क्धुिअ ंसहआरम्ሺधरँ परामर्ተ सरኍसधमि।
बधन्धमि व हरኍरध्ቌ ंभमरजआुणरा अणसुरध्ቌ॥३३१॥महरारराअ्ተ।

331
Las jóvenes abejas,

como mujeres cautivas,
siguen las flores del mango
que lleva en la cabeza el vil,

quien las destruyó con sus uñas. (Mahārāa).

सरू्ስलेण प्ुቈअ क्ተ तमु ंअ्ሺधलं पणरामधेस।
हरासकिक्धुमि्ተरा ण होध्ቌ िवेराण ँज्ेሪराररा॥३३२॥धवगगहरराअ्ተ।

332
¿A quién le rindes culto

con tus manos juntas
con el pretexto del sol?

Los actos de devoción a los dioses
no se mezclan con sonrisas

y miradas lascivas. (Viggaharāa).

Las manos juntas se refieren al saludo añjali. Viggaharāa es también 
autor del verso 186.

महुधव्ሹधवअपईव ंधणरु्ቍसरास ंससधङ्ओ्ቤराव।ं
सवहसअरधक्ओठंि चोधरअरधमअ ंसहुरावइे॥३३३॥वज्एव्ተ।

333
La vela se apagó con el soplido de la boca,

se sofocaron los suspiros,
los susurros se volvieron tímidos y

los labios se sellaron con cientos de juramentos.
¡Oh, la felicidad del amor robado! (Vajjaeva).
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गअे्ስलेण भधरउं क्ተ तमु ंरुअधस धण्रु्ሪणठं।
मणणपुधिरु्ቍकणठ्ቍधण्ቌखधलअक्रु्ቤराव॥ं३३४॥अहअ्ተ।

334
¿A quién le lloras con triste melancolía,

cuando la recuerdas con esa canción?
Tu voz entrecortada nace de tu garganta

media cerrada por tu pena. (Ahaa).

बहलतमराहअरराई अज् पउत्ो पई घरं सणुण।ं
तह जगगसे ुसअधज्अ ण जहरा अम् ेमधुसज्रामो॥३३५॥अहअ्ተ।

335
La noche se tornó plenamente oscura,

ahora mi marido está ausente,
mi casa vacía. Vecino, permanezca
despierto para que no haya ningún

robo en nuestra casa. (Ahaa).

Es interesante la manera como se plantea el argumento amoroso 
de este verso, pues el exhorto no es simplemente para cuidar la casa 
sino una insinuación para estar juntos amorosamente.

सजंरኍवणोसधहधमिव सअु्ተ रक्इ अणणणवरावराररा।
सरास ूणव्िसंणकणठरागअजरኍधवअ ंसोणहं॥३३६॥धवहल्ተ।

336
Como si fuese el remedio

que aviva a su hijo,
la suegra, sin tener otro trabajo,

protege a su nuera,
cuya vida ha vuelto a su garganta
al ver las nuevas nubes. (Vihala).

णणू ंधहअअधणधह्ቈराइ वसधस जराआइ अम् धहअअधमि।
अणणह मणोरहरा म ेसहुअ कहं तरኍअ धवणणराआ॥३३७॥महराएव्ተ।

337
En verdad, habitas en mi corazón

junto con tu esposa que vive en el tuyo;
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de lo contrario, explícame, dichoso:
¿cómo pudo haber presagiado mis deseos? (Mahāeva).

Lo que el verso describe es la reacción de una amante celosa, porque 
se muestra a una mujer que ve llegar a su amado con los signos clá-
sicos del amor —labios mordidos, marcas de uñas—, de su unión 
con otra mujer que aparece como “la esposa”. Sarcásticamente, la 
rival concluye que los dos viven en su corazón, ya que la esposa en-
tendió los deseos de su rival: morder y hacer el amor, y se adelantó 
a su realización para mantenerse cerca de su marido. Por otra parte, 
Mahāeva es autor del verso 105.

तइ सहुअ अईस्ቌ ेधत्ተरा अ्ስरኍधहँ कणणलगगधेहं।
धिणण ंघोधलरवराहधेहँ पराधणअ ंिसंणसहुराण॥ं३३८॥मणोरह्ተ।

338
Cuando ella, oh, niño afortunado,
ya no pudo seguirte con sus ojos,

que se extendían hasta sus oídos, derramó,
como una libación, lágrimas

por el placer de verte en su recuerdo. (Maṇoraha).

उ्ቔके्रागअ तअु महुिसंणपधिरु्ቍजरኍधवआसराइ।
दधहआइ मए करालो केध्ቈअम्ेቈो ्ቪ णअे्ቪो॥३३९॥धवसमसणे्ተ।

339
Oye, tú, ¿cuánto tiempo
debo pasar desdichado,
encerrado en mi utopía,

con la sola ilusión
de mi existencia de ver

tu rostro otra vez? (Visamaseṇa).

वोलरኍणरालधक्अरूअजो्ቪणरा पधु्ቈ कं ण दमिधेस।
धिठिरा पणठिपोरराणजणवआ जमिभधूम ्ቪ॥३४॰॥पवररराअ्ተ।

340
Hija, aunque tu belleza

y tu juventud hayan desaparecido,
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420 TRADUCCIÓN Y COMENTARIOS DEL GĀHĀSATTASAĪ

aún puedes causar pena,
como ver la patria desolada,
de donde ha desaparecido

los rostros familiares. (Pavararāa).

पधरओसधवअधसएधहं भधणअ ंअ्ስरኍधहँ तणे जणम्ሹ।े
पधिवणण ंतरኍअ धव उ्ቪम्ቌसएेधहँ अङे्धहं॥३४१॥जरኍअएव्ተ।

341
En medio de la gente, él le habló
con sus ojos abiertos de deleite;
y ella también le correspondió

con su cuerpo bañado en sudor. (Jīaeva).

ए्ሪ्ሪमसिंसेराणरुराअव्ቃ्ቌकोउह्ቤराइ।ँ
दक् ंअसम्ቈमणोरहराइ ँअ्ስध्ቌ धमहुणराइ॥ँ३४२॥

342
Los amorosos cargan una vida triste

por los deseos de sus corazones
incumplidos, aunque sus anhelos
se excitan por la pasión producida
gracias a los mensajes recíprocos.

जइ सो ण व्ቤहो ध्ቪअ गो्ቈगगहणणे त्ተ सधह करኍस।
होइ महंु त ेरधवअरफंसध्ቪसि ंव तरामरस॥ं३४३॥ससुरኍल्ተ।

343
Si él no es tu amor, ¿por qué, amiga,
tras pronunciar su nombre, tu rostro

se vuelve un loto rojo floreciente
cuando lo toca el sol con sus manos? (Susīla).

मराणदमपरुसपवण्ተ मराधम स्ቪङ्धण्ቪइुअर्ተ।
अवऊहण्ተ भ्ቌ ंरइणरािअप्ुቪरङ््ተ॥३४४॥

344
Tía, la dicha del abrazo,

el cual, como un impetuoso
viento, doblega el árbol
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del orgullo, otorga
placer a todo el cuerpo,
es el preludio escénico
y el actor de la pasión.

En este verso hay dos palabras que deseo resaltar: puvvaraṅga y 
ṇāḍaa (en sánscrito pūrvaraṅga y nāṭaka). Estos dos vocablos per-
tenecen a un léxico especializado, que sólo se utiliza en la teoría 
teatral. Puvvaraṅga significa “preludio escénico”, y ṇāḍaa, “actor”. 
Esto quiere decir que los poetas y las poetisas de esta antología co-
nocían muy bien la obra más importante sobre el tema, a saber, el 
Nāṭyśāstra de Bharata Muni.

धणअआणमुराणणरኍसङ् धहअअ ि ेधवरम ए्ቈह।े
अमधुणअपरमत्जराणराणलुगग करኍस म् लहुएधस॥३४५॥केलरास्ተ।

345
¡Corazón, por favor, basta!

¿Por qué insistes en darnos el afán
de atarte a alguien,

cuya verdadera pasión es ignorada,
a juzgar meramente por tu propio sentir? (Kelāsa).

ओसधहअजणो पइणरा सलराहमराणणे अइधचरं हधसओ।
चन्ो ध्ቈ त्ुሹ वअण ेधवइणणकुसमु्ሺधलधवलक्ो॥३४६॥मन्र्ተ।

346
El señor de la casa se burló

de tu marido por mucho tiempo
cuando lo alababa; él estaba desconcertado

al brindar un puñado de flores
en su cara pensando que era la luna. (Mandara).

धछज््ቌधेहँ अणधुिण ंप्ሴक्धमि धव तमुधमि अङे्धहँ।
वरालअ प्ुስरኍज््ቌरኍ ण आधणमो क्ተ धकं भधणमो॥३४७॥मराधण्ሪरराअ्ተ।

347
Cuando te encuentres ante mi mirada

y me cuestiones por qué mi cuerpo
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se consume día tras día,
no sé qué responderé ni qué diré. (Māṇikkarāa).

अङ्राण ंतणआुरअ धसक्रावअ िरኍहरोइअ्ቪराण।ं
धवणआइ्ሪमआरअ मरा मरा ण ंपम्धसज्रास॥ु३४८॥धमधहर्ተ।

348
¡Oye, haces que su cuerpo esté

más delgado, maestro
del lamento perpetuo,

infractor de la buena conducta;
no, nunca la olvides! (Mihira).

अणणह ण तरኍरइ ध्ሴअ पधरव्ቃ्ቌगरुअ ंधपअअम्ተ।
मरणधवणोएण धवणरा धवरमरावउंे धवरहदक्॥ं३४९॥अणवत््ተ।

349
El sufrimiento, que crece

y se vuelve fastidioso,
no puede acabar

de ningún otro modo
que por el juego placentero
de la muerte. (Aṇavattha).

वणण्ቌरኍधहँ तहु गणु ेबहुसो अम्धेहँ धछञ्ईपरुओ।
बरालअ सअमअे कओ धस द्ቤहो क्ተ कु्ቔरामो॥३५॰॥सङ्रसध्ቈ्ተ।

350
Mi niño, he descrito muchas veces

las gentilezas que tienes
con las mujeres infieles; es mi culpa
que ahora estés fuera de mi alcance.

¿Con quién nos debemos enojar? (Saṅkarasatti).

Este verso fue escrito por la poetisa Saṅkarasatti.

जराओ सो धव धवलक्ो मए धव हधसऊण गराढमवुगढूो।
पढमोसधरअ्ተ धणअसंण्ተ गधणठं धवमगग्ቌो॥३५१॥चन््ተ।
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351
También estaba avergonzado;

cuando me reí con ella, la abracé
fuertemente, mientras buscaba

el nudo de mi vestimenta,
que ya había atado. (Canda).

Para entender el contenido de este verso, me enfocaré en la marca 
de la timidez de un varón ansioso y avergonzado por desnudar a su 
amada. Esta imagen no es muy común en la lírica india. Normal-
mente quien tiene este papel es la mujer y no el hombre. Pero éste 
es un ejemplo de que se pueden dar los dos casos.

कणिुज्आु वरराई अज् तए सरा कआवरराहणे।
अलसराइअरुणणधवअध्ቛआइ ँधिअहणे धसक्धवआ॥३५२॥कअलरኍहर्ተ।

352
La pobre, una muchacha modesta,

hoy por tu culpa, malvado,
tomó una enseñanza: todos los días

de holgura, sollozos y bostezos. (Kaalīhara).

अवरराहधेहँ धव ण तहरा पध्ቈअ जह म ंइमधेहँ दमिधेस।
अवहधत्अस्रावधेहँ सहुअ िधक्णणभधणएधहँ॥३५३॥जअरराअ्ተ।

353
Querido, créeme cuando

te digo que ni siquiera
con estas ofensas me lastimas,
así como cuando tus palabras

ladinas van en contra
de la verdad. (Jaarāa).

मरा जरू धपआधलङ्णसरहसभधमररኍण ँबराहुलइआण।ं
तधुणह्ሪपरुणणणे अ इधमणरा मराणधंसधण महुणे॥ं३५४॥अ्ቤ्ተ।

354
Mujer orgullosa, no te enojes

con las enredaderas de tus brazos,
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que rodean impulsivamente
el cuerpo de tu amado,

y con esa cara astuta
que llora en silencio. (Alla).

मरा व्ሴ प्ुቕलराधवर िवेरा उअअ्ሺलरኍधहँ तसूध्ቌ।
गोआअररኍअ प्ुቈअ सरኍलुमिलूराइ ँकूलराइ॥ँ३५५॥णन्ण्ተ।

355
Hijo, ya no vayas a cortar

más flores, los dioses
se complacen con las ofrendas

de agua de las riberas del Goāarī,
que vician la moralidad. (Ṇandaṇa).

Las riberas del Goāarī o Godāvarī viciaban la moralidad porque 
eran los lugares favoritos para el encuentro de los amantes.

वअण ेवअणधमि चल्ቌसरኍससणुणरावहराणहुकंरारं।
सधह िधे्ቌ णरኍसरास्ቌरसे ुकरኍस म् दमिधेस॥३५६॥असोअ्ተ।

356
A cada palabra nuestra

respondes con un murmullo,
con la cabeza colgada y distraída

entre suspiros y sollozos;
amiga, ¿por qué me angustias? (Asoa).

Traduje como “murmullo” el compuesto huṁkāra (en sánscrito se 
dice igual), que literalmente quiere decir “hacer el sonido huṁ”, 
es decir, emitir murmullos o murmurar.

स्राव ंप्ुስ्ቌरኍ बरालअ रोआधवआ तहु धपआए।
ण धत् ध्ቪअ कअसवहं हरासधुमि्ተ ंभण्ቌरኍए॥३५७॥सअ्ተ।

357
Mientras le preguntaba sobre
sus verdaderos sentimientos,

oh, muchacho, tu amada me hizo llorar,
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porque respondió con muchas risas
y juramentos diciéndome: “No pasa nada”. (Saa).

En sentido amplio, el verso describe una actitud modesta que con-
siste en admitir los propios sentimientos y no una verdadera indi-
ferencia, porque, entre burlas y juramentos, la amada esconde sus 
verdaderos sentimientos y sus claras emociones.

एत् मए रधमअ्ቪ ंतरኍअ सम ंधचध्ቌऊण धहअएण।
परामरकरसउे्ቤरा धणविइ तवुररኍ वधवज््ቌरኍ॥३५८॥गणुमधन्अ्ተ।

358
Mientras está sembrando,

las semillas se pegan a las manos
del campesino, que se humedecen

por el sudor cuando piensa que pronto
estará haciendo el amor con su mujer
en este mismo campo. (Guṇamandia).

गहवइसओुध्ሴएस ुधव फलहरኍवणेटेस ुउअह वहुआए।
मोहं भमइ पलुइओ धवलगगसअेङ्लुरኍ हत्ो॥३५८॥हराल्ተ।

359
Aun cuando el hijo del señor haya

recogido los copos de algodón,
ve, las manos de su esposa vagan

sin rumbo, con sus bellos erizados
y sus delgados dedos sudorosos. (Hāla).

अज् ंमोहणसधुहअ ंमअु ध्ቈ मो्ቈ ूपलराइए हधलए।
िरफुधिअवणेटभरारोणआइ हधसअ ंव फलहरኍए॥३६॰॥जणणन्सरार्ተ।

360
El campesino huyó, temeroso

porque pensó que la noble mujer
estaba muerta, cuando ella sólo se había

desmayado por el éxtasis del amor.
La planta de algodón, con sus vainas

blancas inclinadas, parecía burlarse. (Jaṇṇandasāra).
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णरኍसरास्ुሪधपिअपलुइएधहँ जराणध्ቌ णध्ሴउं िणणरा।
अम्राधरसरኍधहँ धिठेि धपअधमि अ्ቔरा धव वरኍसधरओ॥३६१॥रोलएव्ተ॥

361
¡Por suerte, cuando ven al ser amado,

las personas que saben bailar
con suspiros, con latidos y erizadas de piel
son como nosotros, incluso nos olvidamos

de nosotros mismos! (Rolaeva).

तणएुण धव तणइुज्इ खरኍएण धव धखज्इ बलरा इधमणरा।
म्ሹत्णे धव म्ሹणे पधु्ቈ कह त्ुሹ पधिवक्ो॥३६२॥भराउल्ተ॥

362
¿Cómo es, hija, que pienses que
el muchacho está en tu contra?

Su vida está de por medio,
está más demacrado, adelgaza,

se cansa por la fuerza
y se va menguando. (Bhāula).

वराधह ्ቪ वजे्रधहओ िणरधहओ सअुणम्ሹवरासो ्ቪ।
धरउधरध्ቍिसंण ंधमव दूसहणरኍओ तहु धवओओ॥३६३॥वरामएव्ተ॥

363
Como una enfermedad sin cura,

como vivir sin dinero con los familiares,
como ver prosperar al enemigo,

así es tu separación de insoportable. (Vāmaeva).

को त् जअधमि समत्ो थइउं धवधत्णणधणमिलु्ቈङंु्।
धहअअ ंत्ुሹ णरराधहव गअण ंव पओहरं मो्ቈ ु॥ं३६४॥धवलरास्ተ॥

364
¿Quién, en este mundo, es capaz de

cubrir tu corazón, como un cielo excelso,
inmaculado y extenso,

oh, encantador, excepto las nubes? (Vilāsa).
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आअणणइे अिअणरा कुिङ्हठेिधमि धिणणसकेंआ।
अगगपअपधे्ቤआण ंममिरअ ंजणुणप्ቈराण॥ं३६५॥म्ሹ्ተ॥

365
Una mujer infiel, citada al pie

de los matorrales, escucha el crujido
de las hojas secas por las pisadas

a hurtadillas de su amante. (Majjha).

अधहलेध्ቌ सरुधहणरኍसधसअपधरमलराब्ቍमणिलं भमररा।
अमधुणअचन्पधरहव ंअप्ुቪकमलं महंु धत्ተरा॥३६६॥वस्ቌ्ተ॥

366
Las abejas, en enjambre, lentamente

se agruparon en su rostro,
como un loto fragante dibujado

por el perfume de su aliento,
que rivaliza con la luna. (Vasanta).

िरኍररावलधविररኍअ धव गरुुअणपरुओ तमुधमि वोलरኍण।े
पधिओ स ेअध्ስधणमरኍलणणे पम्धठिओ वराहो॥३६७॥वराहव्ተ॥

367
Cuando tú pasas por enfrente

de tus familiares, orgullosa,
una lágrima cae de tus ojos cerrados

y se pasma entre tus pestañas. (Vāsava).

भधरमो स ेसअणपरमिहुरኍअ धवअल्ቌमराणपसरराए।
कइअवस्ुቈ्ुቪ्ቈणथणकलस्ቔ्ेቤणसहुधे्ँቤ॥३६८॥उ्ስउे्ተ॥

368
Ella, de quien paulatinamente se esfumó

el torrente de cólera mientras yacía en la cama,
me dio la espalda; en ese momento recordé

el plácido juego de apretar sus senos, jarros perfectos,
cuando fingió dormir y se volteó hacia mí. (Uccheüa).

फगग्ुስणधण्ቌोस ंकेण धव क्ቌमपसराहण ंधिणण।ं
थणअलसमहुपलोठि्ቌसअेिोअ ंधकणो िअुधस॥३६९॥सरू्ተ॥
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428 TRADUCCIÓN Y COMENTARIOS DEL GĀHĀSATTASAĪ

369
¿Por qué limpias el adorno empolvado
que te obsequiaron en la fiesta phaggu

inocentemente? Ya has limpiado también
el sudor que baja a tus senos como jarrones. (Sūra).

Phaggu (en sánscrito phalgu) es la fiesta que se conoce como Holī 
o “de los colores”. La metáfora que se establece entre los senos y los 
jarrones es muy recurrente en la lírica.

धकं ण भधणओ धस बरालअ गरामधणिआूइ गरुुअणसमक्।ं
अधणधमसमरኍसरኍधस वल्ቌवअणणअण्ቍधिठेिधहँ॥३७॰॥बहुरराहअ्ተ॥

370
¡Idiota!, ¿acaso no te dijo nada?

¡La hija del jefe de la aldea,
frente a sus familiares,

te miró con sus ojos medio abiertos,
con su cara sutilmente volteada

y sin parpadear ni un momento! (Bahurāhaa).

णअण््ቌरघोल्ቌबराहभरम्ቍरराइ धिठिरኍए।
पणुरु्ቈप्ेስररኍए बरालक धकं ज ंण भधणओ धस॥३७१॥हराल्ተ॥

371
Idiota, ¿acaso no te dijo nada

contemplándote sin tregua
con su mirada abatida

por el peso de sus lágrimas
que anegaban sus ojos? (Hāla).

जो सरኍसधमि धवइणणो म्ሹ जआुणधेहँ गणवई आसरኍ।
त ंध्ቪअ एधणहं पणमराधम हअजर ेहोधह सतंठुिरा॥३७२॥

372
Ahora me postro ante el mismo

Gaṇavaī, quien fue puesto
en mi cabeza por las jóvenes.
¡Maldita vejez, sé compasiva!
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El verso se centra en la virilidad menguada de un hombre viejo, 
que está figurada por Gaṇavaī (en sánscrito Gaṇapati), la deidad 
benevolente que quita los obstáculos del camino. El nombre más 
popular con el que se conoce Gaṇavaī es Gaṇeśa, el dios hindú con 
cara de elefante, y, me atrevo a decir, el más venerado.

अ्ቌोहु्ቈ ंिज्इ जराआसणुण ेघर ेहधलअउ्ቈो।
उक्राअधणहराणराइ ँव रधमअठिराणराइ ँप्ेስ्ቌो॥३७३॥णराहहधत््ተ॥

373
En la casa vacía que dejó su esposa

muerta, el hijo del labrador se consume
por el dolor contemplando los lugares

donde solían hacer el amor,
como un tesoro arrebatado. (Ṇāhahatthi).

धण्ቌराभङ्ो आवणिुर्ቈण ंिरኍहररा अ णरኍसरासरा।
जराअध्ቌ ज्ተ धवरह ेतणे सम ंकरኍधरसो मराणो॥३७४॥हराल्ተ॥

374
¿Qué ira toma en cuenta a una persona,

cuya separación nace por la falta de sueño,
por la palidez y por los profundos suspiros? (Hāla).

तणे ण मरराधम मणणधूहँ पधूरआ अज् जणे र ेसहुअ।
तोगगअमणरा मर्ቌरኍ मरा त्ुሹ पणुो धव लधगग्ተ॥ं३७५॥

375
La razón de que no muera,

querido, incluso ahora
con mi agonizante alma

atada a ti, es porque temo vivir
a tu lado una vez más.

En este verso habla una mujer atormentada por un amor infeliz, 
porque ya no quiere renacer junto al hombre que la ha hecho su-
frir. Según la creencia hinduista, el pensamiento formulado en 
el momento de la muerte es determinante para la orientación de la 
existencia posterior. En este sentido, esta mujer trata de no morir 
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mientras su corazón aún está atado a su amante para no volver con 
él en otra vida.

अवर्ሹस ुवरኍस्ቍ ंस्ቪ ंत ेसहुअ धवसधहमो अम्।े
गणुधण्रधमि धहअए पध्ቈअ िोसरा ण मराअध्ቌ॥३७६॥मराउरराअ्ተ॥

376
Mi amor, nos hemos herido

con todo tipo de ofensas;
en lo que a mí respecta,
las soportaré. Créeme,

en mi corazón hay
más virtudes que faltas. (Māurāa).

Este poeta también es autor de los versos 284 y 291.

भधरउ्ሴर्ቌपसधरअधपअसभंरणधपसणुो वरराईए।
पधरवराहो धवअ दक््ተ वहइ णअणधठिओ वराहो॥३७७॥वरኍससेरसरኍह्ተ॥

377
Las lágrimas en los ojos

de la pobre muchacha traicionan
los pensamientos de su amado,

brotan, destilan y fluyen
como un desbordamiento de dolor. (Visesarasīha).

ज ंज ंकरधेस ज ंज ंज्ቔधस जह जह तमु ंधणअ्ስधेस।
त ंतमणधुसधक्ररኍए िरኍहो धिअहो ण सपंिइ॥३७८॥क्ቤणसरኍह्ተ॥

378
Ella imita cada cosa

que tú haces, que dices,
que contemplas. El día no

le es suficientemente largo. (Kallaṇasīha).

भणि्ቌरኍअ तणराइ ँसो्ቈ ु ंधिणणराइ ँजराइ ँपधहअ्ተ।
तराइ ँ्ሴअे पहराए अज्रा आअ्ቃइ रुअ्ቌरኍ॥३७९॥अत््ተ॥

379
En la mañana, llorando,

la señora de la casa barre,
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lamentándose, la paja
que le había dado al viajero
para que durmiera. (Attha).

वसणधमि अणधु्ቪगगरा धवहवधमि अगध्ቪआ भए िरኍररा।
होध्ቌ अधहणणसहरावरा समसे ुधवसमसे ुस्ቔधुरसरा॥३८॰॥पणराल्ተ॥

380
Serenos en la adversidad,
humildes en la bonanza,
decididos en el peligro.

En las buenas y en las malas,
los hombres sabios nunca

cambian de carácter. (Paṇāla).

अज् सधह केण गोस ेकं धप मण ेव्ቤभ ंभर्ቌणे।
अमं् मअणसरराहअधहअअ्ቪण्ቕोिण ंगरኍअ॥ं३८१॥केसव्ተ॥

381
¡Amigo, quienquiera que haya
cantado en la mañana estuvo

pensando en su amada, porque reabrió
las heridas que Maaṇa hizo en mi

corazón con sus flechas agudas! (Kesava).

Para la explicación de Maaṇa véase el verso 325.

उठि्ቌमहरार्ቛ ेथणए िठिठूण म्ुቍवहुआए।
ओसणणकवोलराए णरኍसधसअ ंपढमघधरणरኍए॥३८२॥म्ቈगइन््ተ॥

382
Cuando vio los senos firmes

y turgentes de su nueva esposa,
la primera cónyuge suspiró

y sus mejillas menguaron. (Mattagainda).

गरुअछुहराउधलअ्ተ धव व्ቤहकधरणरኍमहंु भर्ቌ्ተ।
सरसो मणुरालकवलो गअ्ተ हत् ेध्ሴअ धमलराणो॥३८३॥
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383
Aunque esté atormentado
por el hambre, el elefante
permite que el delicioso
bocado de raíces de loto

se marchite y el lago se seque,
mientras de pie piensa

en el rostro de su amada elefanta.

La idea que se presenta en este verso se centra en un elefante triste 
y abatido por el recuerdo de su amada elefanta. Esta imagen podría 
representar al viajero errante que pasa sus días solo recordando a su 
amada.

पधसअ धपए करा कुधवआ सअुण ुतमु ंपरअणधमि को कोवो।
को हु परो णराह तमु ंकरኍस अपणुणराण म ेस्ቈरኍ॥३८४॥कुधवन््ተ॥

384
¡No te quedes callada! ¿Quién está enojada?

¡Tú, flaca! ¿Quién está enojado con otra persona?
En verdad, ¿quién es el otro? ¡Usted, señor!

¿Por qué tengo la energía de vituperar? (Kuvinda).

एधहधस तमु ंध्ቈ धणधमस ंव जधगगअ ंजराधमणरኍअ पढम्ቍ।ं
ससे ंसतंरावपर्ቪसराइ वधरस ंव वोलरኍण॥ं३८५॥अ्ቤ्ተ॥

385
Pensando que vendrías, el desvelo

de la primera parte de la noche
pasó en un parpadeo. La otra porción,

llena de decepción, pareció durar un año. (Alla).

Este poeta también es autor del verso 354.

अवलविह मरा सङ्ह ण इमरा गहलधघिआ पधर्मइ।
अत््ሪगधज्उ््ቌधहत्धहअआ पधहअजराआ॥३८६॥द्ቍर्ተ॥

386
¡Agárrala, no le tengas miedo,

sólo está corriendo en círculos:
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ella no está poseída por ningún demonio,
sólo es la esposa de un viajero

espantada por el tronido del rayo! (Duddhara).

केसररअधव्ስ्ቂ ेमअरन्ो होइ जधे्ቌओ कमले।
जइ भमर तधे्ቌओ अणणधहँ धप तरा सोहधस भम्ቌो॥३८७॥

387
¡Abeja, mientras vueles

por encima de cualquier flor,
si en ella hay miel, también habrá

en el loto polen en sus pistilos!

प्ेስध्ቌ अधणधमस्ስरा पधहआ हधलअ्ተ धपठिपणिुधरअ।ं
िअू ंद्ቍसम्ुቌ्ुቈर्ቌलध्ँስ धवअ सअणहरा॥३८८॥सरुधहव्ስ्ተ॥

388
Llenos de deseo, los viajeros se paran

a ver, sin parpadear, a la hija del labrador,
empolvada con harina blanca,

como si fueran dioses y ella la diosa Lacchī,
quien nació del Océano de Leche. (Surahivaccha).

El verso está planteando una hermosa metáfora entre una mujer 
hermosa y la diosa de la belleza y la fortuna, Lacchī (en sánscrito 
Lakṣmī), quien nació después de que los dioses y los demonios ba-
tieran el Océano de Leche. De aquí surge la otra parte de la metáfo-
ra entre la harina blanca de la hermosa mujer y la leche del océano.

क्ተ भधरधस ध्ቈ भधणए को म ेअधत् ध्ቈ जपिमराणरኍए।
उध्ቪगगरोइररኍए अम् ेधव रुआधवआ तरኍए॥३८९॥सरुधहव्ስ्ተ॥

389
Cuando le preguntamos: “¿a quién recuerdas?”,

ella respondió: “a nadie”. Entonces
comenzó a llorar tan lastimosamente

que lloramos junto con ella. (Surahivaccha).

पराअपधिअ ंअह्ቪ ेधकं िराधण ँण उठिवधेस भ्ቈरारं।
एअ ंधवअ अवसराण ंदूरं धप गअ्ተ पमेि्ተ॥३९०॥हराल्ተ॥
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390
¡Sé razonable,

tu esposo ha caído a tus pies!
¿Por qué ahora no lo ayudas

a levantarse? Por mucho que haya durado
su amor, esto podría ser el final. (Hāla).

तिधवधणधहअगगहत्रा वराधरतरङे्धहँ घोधलरधणअविरा।
सरालूररኍ पधिधबवं ेपधुरसराअध्ቌ ्ቪ पधिहराइ॥३९१॥हराल्ተ॥

391
Con sus caderas que se mueven

con las olas del agua y con sus manos
que se sostienen de la ribera,

la hembra de la rana y su reflejo
parece como si estuviesen haciendo el amor. (Hāla).

Ésta es una alegoría muy hermosa, porque en realidad no se trata 
de la hembra de la rana que se mueve al ritmo de las olas y parece 
hacer el amor, sino que podría hacer referencia a una mujer que 
realmente hace el amor en la ribera del río Godāvarī.

धस्ሪधरअमधणअमहुवधेवआइ ँिअुहत्धसध्ሺअ्ቪराइ।ँ
धसक््ቌ ुवोिहरኍओ कुस्ुቛ तमु् ्ቔसराएण॥३९२॥णधन्उ्ቃ्ተ॥

392
Gracias a ti, oh, kusumbha,

las doncellas desean poder beber tu aliento,
gemir, temblar, mariposear con sus manos

y hacer que sus pulseras tintineen. (Ṇandiuḍḍha).

El árbol kusumbha —cártamo, alazor o azafrán, Carthamus tincto-
rius; se escribe igual en sánscrito— era el lugar perfecto para que 
los amantes se encontraran e hicieran el amor, como lo representa 
el verso.

जधे्ቈअम्ेቈरा र्ስरा धणअवि कह तधे्ቈओ ण जराओ धस।
ज ंधछ्ቔइ गरुुअणलधज्ओसर्ቌो धव सो सहुओ॥३९३॥पराधलत्ተ॥
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393
¡Caderas! ¿Por qué no crecieron con la misma

amplitud que el camino ancho,
para que toquen a mi amado incluso

cuando se aleje, por vergüenza, de mis padres? (Pālita).

मरगअसईूधव्ቍ ंव मोध्ቈअ ंधपअइ आअअगगरኍवो।
मोरो पराउसआले तणगगलगग ंउअअधबन्॥ं३९४॥पराधलत्ተ॥

394
En el monzón, el pavo real
estira su cuello para beber

las gotas de agua que cuelgan
de la punta de la hierba

como si fuesen las perlas ensartadas
por la aguja de esmeralda. (Pālita).

अज्राइ णरኍलकञ्अुभधरउ्ቪधरअ ंधवहराइ थणव्ंሾ।
जलभधरअजलहर्ቌरिरुगगअ ंचन्धबवि ्ቪ॥३९५॥मरኍणसराधमणो॥

395
La plenitud del vientre, de los senos

y de la espalda de la ilustre mujer,
que escaparon de su ropa azul,
lució como el dígito de la luna

frente a las nubes henchidas de agua. (Mīṇasāmi).

रराअधवरु्ቍ ंव कहं पधहओ पधहअ्ተ सराहइ ससङं्।
ज्ቈो अविराण िलं त्ቈो िरधणगगअ ंधकं धप॥३९६॥बहु्ቤ्ተ॥

396
Con cautela, como si fuese

una alta traición al rey,
un viajero le dijo a otro viajero:

“Algo, como una flor que
ha germinado tenuemente,

está allá donde brotan las hojas
de los árboles de mango”. (Bahula).
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िणणरा तरा मधहलराओ जरा िइअ ंधसधवणए धव प्ेስध्ቌ।
धण्ቌ ध्ቪअ तणे धवणरा ण एइ करा प्ेስए धसधवण॥ं३९७॥मलअसहेर्ተ॥

397
Afortunadas son las mujeres

que contemplan en un sueño
a su amado, pero sin él

no pueden dormir. Entonces
¿a quién distinguen en el sueño? (Malaasehara).

पधरर्ቍकणअकुणिलगणित्लमणहरसे ुसवणसे।ु
अणणअु समअवसणे अ पधरधहज्इ तरालवणेटजअु॥ं३९८॥

398
Un par de tallos de palmera,

como aretes de oro, se sostiene
en las orejas hermosas y rosadas abrazando

las mejillas por el deseo de tocarlas.

म्ሹणहपधत्अ्ተ धव धगम् ेपधहअ्ተ हरइ सतंराव।ं
धहअअधठिअजराआमहुमअङ्जोणहराजल्ቔवराहो॥३९९॥मङ्लकलस्ተ॥

399
En el verano, al mediodía, una corriente

fresca de agua es, para el viajero,
la luz de la cara lunada de su esposa,

que se ha instituido en su corazón. (Maṅgalakalasa).

भण को ण रु्ተइ जणो पधत्ज््ቌो अएसकरालधमि।
रइवराअिरा रुअ्ቌ ंधपअ ंधव प्ुቈ ंसवइ मराआ॥४॰॰॥महोधहअ्ተ॥

400
Dime, ¿qué persona enamorada

no se enojaría si estuviera en el momento
y lugar equivocados? ¿Qué madre

no maldeciría a su amado hijo
si viene llorando mientras

está haciendo el amor? (Mahohia).

एत् चउत् ंधवरमइ गराहराण ँसअ ंसहरावरमधणज्।ं
सोऊण ज ंण लगगइ धहअए महुर्ቈणणे अमअ ंधप॥हराल्ተ॥
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Aquí termina la cuarta centuria
de versos de siete del Sattasaī,
tan encantador por su dulzura

y ambrosía, que atrae el corazón
de quienes lo escuchan. (Hāla).

A diferencia de los anteriores, que no lo están, este colofón está con-
templado en el cuerpo de los versos y en la edición crítica de Weber.

ि्ሹधस ि्ሹस ुकुत्धस कुत्स ुअह फुिधस धहअअ तरा फुिस।ु
तह धव पधरसधेसओ ध्ሴअ सो ख ुमए गधलअस्रावो॥४०१॥हराल्ተ॥

401
¡Corazón,

si quieres consumirte, consúmete,
si quieres quemarte, quémate,
si quieres romperte, rómpete!
En cuanto a mí, he terminado

definitivamente con este ingrato. (Hāla).

िठिठूण रुन्तणुिगगधणगगअ ंधणअसअु्ተ िराढगग।ं
भोणिरኍ धवणरा धव कज्णे गरामधणअि ेजव ेचरइ॥४०२॥धवगगह्ተ॥

402
La jabalí deambulaba en los campos

de cebada cerca de la aldea
sin nada que hacer allá; cuando

vio los dientes afilados de su cría,
un chillido emergió de su gran hocico. (Viggaha).

Los elementos bucólicos que permean este verso son muy comunes 
en la lírica india. Este verso se refiere al amor de una madre que ali-
menta a su hijo; aunque mencione a la jabalí y su cría, alude a una 
mujer y su bebé.

हलेराकरगगअध्ቃअजलधर्ंሪ सराअरं पआस्ቌो।
जअइ अधणगगहविवधगगभधरअगगणो गणराधहवई॥४०३॥पोध्ሾस्ተ॥
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403
Gaṇāhivaī conquista iluminando

el océano de aguas trémulas
con su trompa desnuda

y llenando el cielo con el fuego
profundo y desmesurado. (Poṭṭisa).

La descripción de este verso corresponde a Gaṇāhivaī (en sánscri-
to Gaṇāpati), el cual es otro nombre del dios de cara de elefante, 
Gaṇeśa, al que ya me he referido a propósito del verso 372. Un dato 
importante que deseo destacar es que el poeta Poṭṭisa es autor de 
otros dos versos de esta antología, el 89 y el 293.

एएण ध्ሴअ कङे्ध्ቤ त्ुሹ त ंण धत् ज ंण पज््ቈ।ं
उवधमज्इ ज ंतहु प्ቤवणे वरकराधमणरኍहत्ो॥४०४॥कध्ቃ्ቤ्ተ॥

404
¡Oh, kaṅkelli,

no hay nada más que puedas conseguir:
tus brotes se comparan con las manos

encantadoras de las amantes! (Kaḍḍhilla).

Estos árboles ya se mencionaron en el verso 279.

रधसअ धवअठि धवलराधसअ समअणणअु स्ሴअ ंअसोओ धस।
वरजअुइचलणकमलराहओ धव ज ंधवअसधस सअणहं॥४०५॥बम्आधरणो॥

405
¡Oh, árbol asoa, eres un esteta,

inteligente, seductor, hábil para tocar
el alma; incluso si una joven,

tierna como un loto, te toca con su pie,
excitado floreces! (Bahmaāri).

En el verso 7 también aparecen estos árboles. Resulta muy intere-
sante la mención de la palabra “esteta”. En māhārāṣṭrī, la voz rasia 
(en sánscrito rasika) se utiliza para decir que alguien es conocedor 
del “placer estético”, es decir, la teoría literaria del rasa. Por ello, la 
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traduzco como “esteta”. Considero que mi interpretación se cris-
taliza en la descripción de los árboles asoa, porque se refiere a los 
poetas y a las poetisas que gustan escribir poesía lírica. Por lo demás, 
Bahmaāri es también autor de los versos 221 y 222.

वधलणो वराआबन् ेचोज् ंधणउण्ቈण ंच पअि्ቌो।
सरुसत्कआणन्ो वरामणरूवो हधर जअइ॥४०६॥भोजअ्ተ॥

406
Hari triunfa en su forma

de enano y se regocija
con los ejércitos celestiales,

manifestando malicia y destreza
para eludir al demonio

Bali con sus palabras. (Bhojaa).

En este verso, el dios Viṣṇu (Hari) se presenta en su quinto descenso 
Vāmaṇa (en sánscrito Vāmana). Este dios vence al demonio Bali en-
gañándolo con sabias palabras. Después de dar sólo tres pasos, abar-
có los tres mundos. Con estas acciones sometió al demonio Bali.

धवज्राधवज्इ जलणो गहवइिआूइ धवत्अधसहोधव।
अणमुरणघणराधलङ्णधपअअमसहुधसधज्रङ्रኍए॥४०७॥अणरुराअ्ተ॥

407
Con su cuerpo, que sudaba por el deseo

de abrazar fuertemente a su amado
después de que murió, la hija del señor

de la casa apaga el fuego
de su pira funeraria. (Aṇurāa).

Este poeta es también autor de los versos 69, 139 y 240.

जरारमसराणसम्ुवभइूसहु्ंቕसधसधज्रङ्रኍए।
ण सम्ቔइ णवकरावराधलआइ उ्ूቍलणरार्ቛो॥४०८॥हराल्ተ॥

408
La kāvāliāi novicia no dejaba

de untar su cuerpo con cenizas
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que provenían de la pira funeraria
de su amado, por el deseo de tocarlo

con su cuerpo sudoroso. (Hāla).

La kāvāliāi (en sánscrito kapālinī) es una mujer devota de Bhairava, 
de la secta sivaísta de los kapālika. Una característica de esta secta 
era que sus miembros se untaban el cuerpo con ceniza de los cadá-
veres incinerados en los crematorios. Además, portaban un cráneo 
humano como recipiente para que les dieran comida y limosnas. 
Aquí la joven viuda no logra silenciar el dolor y la emoción de estar 
en contacto con las cenizas de su amado y por lo tanto no puede ex-
tenderlas por su cuerpo, como era el hábito de ascetas y penitentes.

ए्ሪो पणहअइ थणो वरኍओ पलुएइ णहमहुराधलधहओ।
प्ुቈ्ተ धपअअम्ተ अ म्ሹधणसणणराऍ घरणरኍए॥४०९॥हराल्ተ॥

409
Uno de sus senos produce leche,

el otro está arañado y erizado:
he aquí la señora de la casa

sentada entre su hijo y su marido. (Hāla).

ए्ቈराइ ध्ሴअ मोहं जणइे बराल्ቈण ेधव व्ሾ्ቌरኍ।
गरामधणिआू धवसकन्धल ्ቪ व्ቃरኍआ कराधहइ अणत्॥ं४१०॥भोजअ्ተ॥

410
Aunque todavía es una niña, la hija

de la señora provoca perplejidad,
pronto causará un daño real

como una enredadera venenosa. (Bhojaa).

Este verso describe a una niña hermosa que, cuando sea adolescen-
te, enamorará a muchas personas por su belleza. Bhojaa es autor de 
los versos 32, 205, 286 y 406.

अपहु्ቔ्ቌ ंमधहमणिलधमि णहसधंठिअ ंधचरं हधरणो।
तराररा्ቔफु्ቔअरधञ्अ ंव तइअ ंपअ ंणमह॥४११॥उअधह्ተ॥
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411
Veneren el tercer paso de Hari, mientras,

sin ser su morada el globo terráqueo,
ha permanecido suspendido en el éter

por largo tiempo, reverenciado con ramos
de flores como las estrellas. (Uahi).

Este verso habla del dios Viṣṇu (Hari) como su quinto descenso 
Vāmaṇa (en sánscrito Vāmana) al igual que el verso 406.

स्ुቔउ तइओ धव गओ जरामो ध्ቈ सहरኍओ करኍस म ंभणह।
सहेराधलआण ँगन्ो ण िइे सो्ቈ ु ंसअुह तमु्॥े४१२॥धसधरसध्ቈ्ተ॥

412
¡Amigas, váyanse a los brazos de Jāma,

son más de las tres de la mañana. ¿Por qué me hacen esto?
El perfume de las flores sehāliā no me deja dormir;

ustedes mismas intenten conciliar el sueño! (Sirisatti).

Las flores que, con su aroma, mantienen despierta a la doncella ena-
morada son las sehāliā (en sánscrito śephālikā) o jazmín nocturno 
(Nyctanthes arbortristis), cuyas hojas color blanco con rojo brotan 
durante la noche y se cierran en la mañana. El texto original men-
ciona al dios védico de la muerte Jāma (en sánscrito Yama). Aquí se 
representa como el dios del sueño. Literalmente el texto dice: “va-
yan con el dios Jāma”, que debe entenderse como “vayan a dormir”; 
así como en español diríamos “vayan a los brazos de Morfeo”, de 
aquí la traducción que hago de esta imagen.

कहँ सो ण सभंधरज्इ जो म ेतह सधंठआइ ँअङ्राइ।ँ
धण्ቪध्ቈए धव सरुए धण्ሹराअइ सरुअरधसओ ्ቪ॥४१३॥सङ्र्ተ॥

413
¿Cómo olvidar a aquel hombre,

quien incluso, como un experto amante,
solía contemplar mi cuerpo supino

después de hacer el amor
como si tuviera aún ganas? (Saṅkara).
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सकु््ቌबहलक्ቌमघमिधवसरू्ቌकमढपराढरኍण।ं
धिठंि अधिठिउ्ቪ ंकरालेण तलं तिराअ्ተ॥४१४॥

414
El verano muestra lo que nunca has visto
antes, el fondo del estanque con tortugas

y pequeños peces pāṭhīṇa sufriendo
por el lodo denso, seco y caliente.

Los peces pāṭhīṇa (en sánscrito pāṭhīna) pertenecen a la familia de 
los silúricos (Silurus pelorius o boalis) 

चोधरअरअस्ቍरालुइ मरा पधु्ቈ भमिस ुअन्आरधमि।
अधहअअरं लधक्ज्धस तमभधरए िरኍवअसरኍह ्ቪ॥४१५॥बम्अ्ቌ्ተ॥

415
¡Hija, si tu corazón guarda un lóbrego

secreto de pasión, no debe lucir
en la oscuridad, porque entre

más oscuro será más visible
como la llama de una lámpara! (Bahmaanta).

वराधह्ቈरा पधिवअण ंण िइे रूसइे ए्ሪम्ेሪ्ተ।
असई कज्णे धवणरा पइ्ቔमराण ेणईक्ስ॥े४१६॥रोलएव्ተ॥

416
Una mujer infiel no responde

cuando se le habla y ofende
a todas las personas sin ninguna

razón, porque su fuego
quema las riberas del río. (Rolaeva).

Este verso muestra a una mujer f uriosa y enojada por la desapa-
rición de los bosques ubicados en el río Godāvarī. Esta acción le 
impide estar secretamente con sus amantes, de aquí la imagen del 
fuego quemante. Rolaeva también es autor del verso 361.

आम असइ म् ओसर पइ्ቪए ण तहु मइधलअ ंगो्ቈ।ं
धकं उण जण्ተ जराअ ्ቪ चधन्लं तरा ण कराममेो॥४१७॥पराधलत्ተ॥
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417
¡Tienes razón,

soy una mujer infiel y tú virtuosa;
por ello, aléjate antes de que manches

tu reputación; pero al menos
no deseo a un barbero como la esposa

de alguien que conocemos! (Pālita).

Este verso describe una reunión entre amigas que conversan sobre 
sus amantes. Una de las amigas le dice a otra, aún virtuosa, que no 
se junte con ellas, porque se están burlando de otra amiga que ama 
a un barbero. Este hecho llena de ironía el contenido del verso. Ade-
más, este poeta también es autor de los versos 63, 176, 217, 248, 
256, 307, 393 y 394.

धण्ቌ ंलहध्ቌ कधहअ ंसणुध्ቌ खधलअक्रं ण जपिध्ቌ।
जराधहँ ण धिठिो धस तमु ंतराओ ध्ሴअ सहुअ सधुहआओ॥४१८॥िवेएव्ተ॥

418
Pueden dormir,

pueden escuchar relatos,
hablarán sin tartamudear:

dichosas las mujeres,
oh, guapo, que no te conocen. (Devaeva).

बरालअ तमुराइ धिणण ंकणण ेकराऊण बोरसघंराधि।ं
लज्रालुइणरኍ धव वहू घरं गआ गरामर्ስराए॥४१९॥तङु्अ्ተ॥

419
Alegre con el humilde

par de frutos azufaifa que le diste,
tu esposa, aunque tímida,

se fue a su casa por las calles
del centro de la aldea,

poniéndoselos en sus orejas. (Tuṅgaa).

अह सो धवलक्धहअओ मए अह्ቪराऍ अगधहआणणुओ।
परवज्ण्ሴररኍधहँ तमु्धेहँ उवधेक्ओ ण्ेቌो॥४२०॥हराल्ተ॥
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420
Cuando salió corriendo de la casa,

afligido por mi rechazo soez
por su intento de reconciliación,

debiste detenerlo en vez de burlarte
de la desdicha de esa persona. (Hāla).

िरኍस्ቌो णअणसहुो धण्ቪइुजणओ करधेहँ धव धछव्ቌो।
अ्धत्ओ ण ल्इ चन्ो ्ቪ धपओ कलराधणलओ॥४२१॥रराअरधसअ्ተ॥

421
Contemplarlo es alegría para mis ojos,
tocarlo con mis manos me pone feliz

y no imploro para conquistarlo,
porque es mi luna amada,

como el tesoro de todo arte. (Rājarasika).

En este verso se plantea una metáfora que relaciona a un hombre 
enamorado con la luna, tomando en cuenta que ésta, tanto en 
māhārāṣṭrī como en sánscrito, es de género masculino. La compa-
ración se centra en las manos (kara), los rayos lunares y la palabra 
arte (kalā), porque se refiere a la percepción de las emociones y los 
sentimientos del arte de amar tanto del hombre enamorado como 
de la luna.

ज ेणरኍलभमरभरभगगगोछआ आधस णइअिु्ስङे्।
करालेण व्ሺलुरा धपअवअ्ተ त ेखणणआु जराआ॥४२२॥

422
Querido amigo, mira, aquellos árboles

vañjulā que estaban en la ribera
del río, con racimos de flores inclinados
por el peso de las abejas, se convirtieron
en troncos endebles gracias al tiempo.

Los árboles vañjulā se identifican con la caña de la India, rota o 
roten (Calamus rotang). También se identifican con el palisandro 
indio (Dalbergia outgeinensis) 
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खणभङ्रुणे पमेिणे मराउआ दधमिअ धम् ए्ቈराह।े
धसधवणअधणधहल्ቛणे व धिठिपणठेिण लोअधमि॥४२३॥

423
Tía, en este mundo, ahora

me siento herida por este amor
tan frágil, como un tesoro obtenido

en un sueño, que, en un instante,
desaparece cuando despierto.

चराओ सहरावसरलं धवስहइ सरं गणुधमि धव पि्ቌ।ं
वङ््ተ उज्अु्ተ अ सबंन्ो धकं धचरं होइ॥४२४॥

424
El arco dispara la flecha

recta por naturaleza
cuando toca la cuerda.

¿Cómo puedo ir derecho
y torcido al mismo tiempo

cuando estamos juntos?

पढम ंवरामणधवधहणरा प्ስरा हु कओ धवअ्ቛमराणणे।
थणजअुलेण इमरኍए महुमहणणे ्ቪ वधलबन्ो॥४२५॥

425
Su par de senos

primero fueron pequeños,
iguales a Vāmaṇa,

después florecieron
completamente, como cuando
Mahumahaṇo destruyó a Bali.

Al igual que en los versos 406 y 411, aquí se vuelve a tratar el tema 
del quinto descenso del dios Viṣṇu en relación con el tema del 
amor, porque se compara a Vāmaṇa con los senos de una mujer 
floreciente.

मरालइकुसमुराइ ँकुलुधञ्ऊण मरा जराधण धण्ቪओु धसधसरो।
कराअ्ቪरा अज् धव धणगगणुराण ँकुन्राण ँधव सधमध्ቍ॥४२६॥
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426
No pienses que el invierno
se ha trastornado porque
marchitó las flores mālaī;

ahora es tiempo de que florezcan
las kunda, carentes de

bellas cualidades.

En el verso 92 también se mencionan las flores mālaī. Las flores 
kunda son un tipo de jazmín (Jasminum pubescens) y también se 
identifican con la adelfa (Nerium oleander u odorum). La kunda 
se vincula con Viṣṇu, ya que otro nombre con el que se conoce a 
este dios es, precisamente, Kunda.

तङु्राण ँधवससेधणर्ቌरराण ँसरसवणल्ቍसोहराण।ं
कअकज्राण ँभिराण ँव थणराण ँपिण ंधव रमधणज्॥ं४२७॥

427
El pausado descenso de sus senos
es sublime, como dos guerreros,

que, al final, todavía prominentes,
espléndidamente unidos,

brillan por sus nuevas magulladas.

पधरमलणसहुरा गरुुआ अल्ቍधववररा सलक्णराहरणरा।
थणआ क्ቪरालराव ्ቪ क्ተ धहअए ण लगगध्ቌ॥४२८॥

428
¿A qué corazón no cautivarían

los senos de una mujer,
placenteros al tacto, pesados,

compactos y muy bien decorados
como un buen kavva?

La conciencia de que estos poemas son composiciones de alto valor 
estético se refleja en el uso de la palabra kavva (en sánscrito kāvya), 
pues un buen kavva se compara con una hermosa mujer, y este 
tema se ha tratado en el círculo de los teóricos literarios indios. 
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Además, la excelsa belleza de los poemas es un tema que se plantea 
también en los versos 2 y 3.

धख्ቔइ हरारो थणमणिलराधह तरुणरኍधह रमणपधरर्ቛ।े
अध्ሴअगणुरा धव गधुणणो लहध्ቌ लहुअ्ቈण ंकराले॥४२९॥

429
En los brazos de sus amantes,

las doncellas lanzan sus collares
de sus senos turgentes;

incluso para los virtuosos
y amados por su valor, llega

el tiempo del desprecio.

अणणो को धव सहुरावो ममिहधसधहणो हलरा हआस्ተ।
धव्ሹराइ णरኍरसराण ंधहअए सरसराण ँझध्ቈ पज्लइ॥४३०॥

430
¡Amiga, la naturaleza del fuego
de Mammaha es extraordinaria,

se extingue en el corazón
de los carentes del rasa,

pero se enardece rápidamente
en el corazón de los poseedores del rasa!

Es interesante este verso, que, al igual que el 53, el 323 y el 405, 
habla de la teoría literaria del rasa. Es evidente que los poetas y las 
poetisas de esta antología conocían plenamente la composición lite-
raria (kavva), enmarcados en la teoría del rasa. Estos versos son un 
claro ejemplo de la presencia de dicha teoría y la importancia que 
tiene dentro de la estructura literaria de la India.

तह त्ተ मराणपधरवध्ቃअ्ተ धचरपणअब्ቍमलू्ተ।
मराधम पि्ቌ्ተ सओु स्ቌो धव ण पमेिरुक््ተ॥४३१॥हराल्ተ॥

431
Ni siquiera un sonido escuché, tía,

cuando el árbol del amor se derrumbó;
pues había crecido con respeto
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y afabilidad y se había arraigado
en una eterna pasión. (Hāla).

पराअपधिओ ण गधणओ धपअ ंभण्ቌो धव अध्ቔअ ंभधणओ।
व्ሴ्ቌो धव ण रु्ቍो भण क्ተ कए कओ मराणो॥४३२॥

432
Cuando se tiró a tus pies,

no te diste cuenta,
le hablaste con desamor

incluso cuando te hablaba con amor;
se fue y no lo detuviste.

Responde, ¿por qué ahora estás molesta?

पसुइ खण ंिवुइ खण ंप्ቕोिइ तक्ण ंअआण्ቌरኍ।
म्ुቍवहू थणव्ेሾ धिणण ंिइएण णहरवअ॥ं४३३॥

433
Por un momento, la joven esposa,
perpleja, se limpió, luego se talló,
después se restregó los rasguños

que su amante le hizo en sus senos.

वरासरार्ቈ ेउणणअपओहर ेजो्ቪण े्ቪ वोलरኍण।े
पढम्ेሪकरासकुसमु ंिरኍसइ पधलअ ंव िरणरኍए॥४३४॥

434
Después de que las noches lluviosas

con nubes henchidas de agua,
como las jóvenes con sus exuberantes

senos, se han ido, en la madre tierra aparecen
brotes de flores y de hierba kāsa,

como los primeros mechones de canas.

La hierba kāsa (en sánscrito kāśa) es una caña silvestre o paja blanca 
que se utilizaba para hacer esferas o alfombras (Saccharum sponta-
neum). Este verso describe a una persona que está envejeciendo.

कत् गअ ंरइधब्ቚ ंकत् पणठिराओ चन्तरारराओ।
गअण ेवलराअपध्ቌ ंकरालो होरं व क्ቃइे॥४३५॥
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435
¿A dónde se fue el disco solar?

¿En dónde desaparecieron
la luna y las estrellas? Las lluvias

dibujan, como las marcas de cálculo,
las líneas de grullas en el horizonte.

En este verso, las líneas de grullas se comparan con las líneas que 
marcan y trazan los astrólogos para determinar la ubicación de los 
cuerpos celestes, así como para dibujar y describir las constelaciones 
y los horóscopos.

अधवरलपि्ቌणवजलिराररारज्घुधटअ ंपअ्ቈणे।
अपहु्ቈो उधक्धवउं रसइ व महेो मधहं उअह॥४३६॥

436
¡Mira, cómo esa nube solloza

con mucha fuerza, pero incapaz
de alzar la tierra con sus hileras

de gotas de lluvia, que caen en riachuelos!

ओ धहअअ ओधहधिअह तइआ पधिवज्ऊण िइअ्ተ।
अत््ेሪराउल वरኍस्ቛघराइ धकं तइ समरार्ቍ॥ं४३७॥

437
¡Afanoso corazón, cuando mi amado

aludió la fecha de su regreso,
no objetaste nada!

Entonces ¿qué harás ahora cuando
se haya destruido nuestra fe
al momento de su llegada?

जो धव ण आणइ त्ተ धव कहइे भगगराइ ँतणे वलआइ।ँ
अइउज्आु वरराई अहव धपओ स ेहआसराए॥४३८॥

438
Incluso para las personas

que no sabían nada al respecto,
ella dijo: “¡me rompió mis pulseras!”
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450 TRADUCCIÓN Y COMENTARIOS DEL GĀHĀSATTASAĪ

La pobre muchacha es inocente
o realmente ama al hombre
que la ha hecho tan infeliz.

सरामराइ गरुअजो्ቪणधवससेभधरए कवोलमलूधमि।
धपज्इ अहोमहुणे व कणणवअसंणे लरावणण॥ं४३९॥

439
La belleza de una joven morena es,
por decirlo así, intoxicante por sus

pendientes que cuelgan sobre la parte
inferior de sus mejillas; floreciente
por su peculiar y plena juventud.

सउेध्ቤअस्ቪङ्रኍ गो्ቈगगहणणे त्ተ सहुअ्ተ।
दूइ ँपठिराए्ቌरኍ त्ተअे घरङ्ण ंप्ቈरा॥४४॰॥

440
Sudando por todo su cuerpo tras mencionar

el nombre de su amante, la joven mujer estaba
ocupada instruyendo a la mensajera

y no se dio cuenta de que estaba llegando a su casa.

जमि्ቌर ेधव चलण ंजरኍएण ख ुमअण त्ुሹ अध्ሴ्ተ।
जइ त ंधप तणे वराणणे धव्ሹस ेजणे हं धव्ሹरा॥४४१॥

441
Incluso en mi próxima existencia,
oh, Maaṇa, dedicaré toda mi vida

a la adoración a tus pies si
me prometes atravesarlo con las mismas

flechas con las que tú me heriste.

Maaṇa es otro nombre con el cual se conoce al dios del amor, Kāma. 
Este nombre ya apareció en los versos 325 y 381.

धणअवक्रारोधवअिहेभरारधणउण ंरस ंधलह्ቌणे।
धवअसराधवऊण धपज्इ मरालइकधलआ महुअरणे॥४४२॥
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442
La abeja, que sostiene hábilmente
el peso de su cuerpo con sus alas,

bebe el néctar del capullo de la flor
mālaī después de florecer.

La flor mālaī apareció en los versos 92 y 426.

कुरुणराहो ध्ቪअ पधहओ दूधमज्इ मराहव्ተ धमधलएण।
भरኍमणे जधहध्ስआए िराधहणवराएण धछ्ቔ्ቌो॥४४३॥

443
El terrible viento vernal del sur sopló

y fortuitamente alcanzó al viajero,
que sufre como el señor de los kuru 

El verso, al igual que el 116, hace referencia al Mahābhārata; en 
este caso se alude a un pasaje que aparece en el Śalyaparva. El verso 
equipara el sufrimiento de un viajero con el del señor de los kuru, 
Duryodhana, hijo mayor de Dṛtarāṣṭra. El episodio, de manera ge-
neral, narra cómo Bhīma, el terrible, abatió a Duryodhana, insul-
tándolo y burlándose de él junto con Kṛṣṇa tras golpearle la cabeza 
con el pie derecho.

जराव ण कोसधवकरास ंपरावइ ईसरኍस मरालईकधलआ।
मअरन्पराणलोधह्ቤ भमर तरावध्ሴअ मलेधस॥४४४॥

444
¡Oh, abeja, tan ávida de beber el néctar,

rozas los ramilletes de capullos
de las flores mālaī cuando

no consiguen abrir sus pétalos!

La flor mālaī apareció en los versos 92, 426 y 442.

अकअणणअु त्ुሹ कए पराउसरराईस ुज ंमए खणुण।ं
उ्ቔके्राधम अलधज्र अज् धव त ंगरामधचधक््ंቤ॥४४५॥
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445
¡Ingrato, sinvergüenza, aún hoy contemplo

el lodo de ese pueblo que pisé durante
las noches del monzón sólo para complacerte,

de lo cual no obtuve nada!

La idea de ajja vi (en sánscrito adya api), que traduzco como “aún 
hoy”, se parece al trabajo de Bilhana. Probablemente sea una in-
fluencia más de esta antología en las obras de autores posteriores.

रहेइ गल्ቌकेसक्ल्ቌकुणिललल्ቌहरारलआ।
अ्ቍ्ुቔइआ धवज्राहधर ्ቪ परुुसराइररኍ बरालरा॥४४६॥

446
La muchacha, encima de su

amante, con su cabello suelto,
con sus aretes temblorosos

y con su collar de perlas
colgante, luce como un ave
vijjāhari a punto de volar.

El ave vijjāhari (en sánscrito vidyādharī) no ha sido identificada.

जइ भमधस भमस ुएमअे कणह सोहगगगध्ቪरो गोठेि।
मधहलराण ंिोसगणु ेधवचरारअइउं जइ खमो धस॥४४७॥

447
¡Si, triunfante de tu buena suerte,

te gusta pasear por el establo
y puedes atrapar los méritos

y los deméritos de las mujeres,
adelante, Kaṇha!

Kaṇha se refiere al dios Kṛṣṇa y es el dios de los pastores por anto-
nomasia, como lo ejemplifica este verso. También se menciona en 
los versos 89, 112 y 114.

स्ंሹरासमए जलपधूरअ्ሺधलं धवहधिए्ሪवरामअरं।
गोररኍअ कोसपराणजु्अ ंव पमहराधहव ंणमह॥४४८॥
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448
Saludos a Pamahāhiva, quien sostiene

la prueba de agua en el puño izquierdo,
esparciéndola y ofreciéndola durante el crepúsculo

para la satisfacción de Gorī.

Pamahāhiva (en sánscrito Pramathādhipa) es otro nombre del dios 
Śiva, y Gorī (en sánscrito Gaurī) es Parvatī. Ya desde el verso 1 apa-
rece esta forma de adoración.

गरामधणणो स्ቪरास ुधव धपआस ुअणमुरणगधहअवसेरास।ु
ममि्ስएेस ुधव व्ቤहराइ उवररኍ वलइ धिठिरኍ॥४४९॥

449
Todas las esposas del dirigente

de los guerreros están adornadas
para seguirlo en la muerte; sin embargo,

incluso en ese momento de amargura cruel,
sus miradas se hunden en su amado.

मराधम सधरसक्रराण ँधव अधत् धवससेो पअधपिअ्ቪराण।ं
णहेमइआण ँअणणो अणणो उवरोहमइआण॥ं४५०॥

450
Tía, sus palabras pueden ser

las mismas, pero suenan muy
distinto, porque dependen de su

sentido, unas con afecto, otras con injuria.

धहअआधह्ቌो पसरध्ቌ जराइ ँअणणराइ ँतराइ ँवअणराइ।ँ
ओसरस ुधकं इमधेहँ अहरु्ቈरम्ेቈभधणएधहँ॥४५१॥

451
Las palabras que provienen

del corazón suenan diferentes.
Aléjate, ¿de qué sirven las palabras

que suenan vanas?

Rentería_El amor en la ribera del Godāvarī_Imprenta.indb   453Rentería_El amor en la ribera del Godāvarī_Imprenta.indb   453 16/12/21   9:1116/12/21   9:11



454 TRADUCCIÓN Y COMENTARIOS DEL GĀHĀSATTASAĪ

कहँ सरा सोहगगगणु ंमए सम ंवहइ धणधगघण तमुधमि।
जरኍअ हधरज्इ गो्ቈ ंहधरऊण अ धिज्ए म्ሹ॥४५२॥

452
¡Desgraciado! ¿Cómo ella puede

compartir conmigo el mismo afecto
que te tengo? Me pusiste su nombre

cuando hablaba contigo.

सधह सराहस ुस्रावणे पधु्ስमो धकं अससेमधहलराण।ं
व्ቃध्ቌ करधठआ ध्ቪअ वलआ िइए पउठिधमि॥४५३॥

453
¡Amigo, dime honestamente! Te pregunto:

¿acaso las pulseras de todas las mujeres
se hacen grandes en sus muñecas

cuando sus maridos están ausentes?

Esta señal se puede interpretar como un mito que podría haberse 
conocido entre los hombres para descubrir a las mujeres solas y así 
saber a quién cortejar.

भमइ पधल्ቈइ जरूइ उधक्धवउं स ेकरं पसरारइे।
कधरणो पङ्क््ुቈ्ተ णहेधणअलराइआ कधरणरኍ॥४५४॥

454
Absorta por el amor,

la elefanta camina con apuros
y extiende su trompa
para salvar a su pareja
atrapada en el fango.

Este verso tiene el mismo tema que el 383.

रइकेधलधहअधणअसंणकरधकसलअरु्ቍणअणजअुल्ተ।
रु्ቌस तइअणअण ंप्ቪइपधरउध्ቚअ ंजअइ॥४५५॥

455
¡Que triunfe el tercer ojo de Ruddha,
al cual Pavvaī besó apasionadamente,
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mientras cubría sus otros dos ojos
con sus manos cuando su vestido

resbaló al calor del juego del amor!

Como en los versos 1 y 448, esta estrofa habla de nuevo sobre Śiva 
o Ruddham (en sánscrito Rudra) y Pavvaī (en sánscrito Parvatī); 
describe un episodio íntimo y de amor entre estos dioses.

िरावइ परुओ पराससे ुभमइ धिठिरኍपहधमि सठंराइ।
णवलइकर्ተ तहु हधलअउ्ቈ िे पहरस ुवरराइ॥ँ४५६॥

456
Corre para esconderse,

se mueve de un lado para el otro,
permanece siempre en tu mirada:

¡hijo del agricultor, castiga a tu
pobre hija con la rama fresca en tu mano!

कराधरममराणन्वि ंभराधमज््ቌ ंबहूअ सधहआधहं।
प्ेስइ कुमराररኍजरारो हरासधुमि्ተधेहँ अ्ስरኍधहँ॥४५७॥

457
Cuando sus parientes rodearon

la sábana manchada por la menstruación
de la joven novia, el amante de la virgen

la contempló con mirada lasciva.

सधणअ ंसधणअ ंलधलअङ्लुरኍअ मअणविलराअणधमसणे।
बन्इे िवलवणव्ሾअ ंव वधणआहर ेतरुणरኍ॥४५८॥

458
Con el pretexto de colocarse

un poco de ungüento, lentamente,
con su dedo trémulo, la doncella
aplica un vendaje en las heridas

de sus labios adornados con signos de amor.

रइधवरमलधज्आओ अ्ቔ्ቈधणअसंणराओ सहस ्ቪ।
ढ्ሪध्ቌ धपअअमराधलङ्णणे जहण ंकुलबहूओ॥४५९॥

Rentería_El amor en la ribera del Godāvarī_Imprenta.indb   455Rentería_El amor en la ribera del Godāvarī_Imprenta.indb   455 16/12/21   9:1116/12/21   9:11



456 TRADUCCIÓN Y COMENTARIOS DEL GĀHĀSATTASAĪ

459
Avergonzadas cuando terminan
de hacer el amor, sin encontrar

sus vestidos, las esposas inocentes
cubren su desnudez rápidamente

con el abrazo de su amante.

पराअधिअ ंसोहगग ंत्ቚराए उअह गोठिम्ሹधमि।
दठिवसह्ተ धसङे् अधक्उि ंकणिुअ्ቌरኍए॥४६॰॥

460
¡Mira, la vaquilla, en medio del establo,

muestra su afecto frotando el hueco
entre sus ojos con los cuernos del toro viril!

उह सभंमधवधक््ቈ ंरधमअ्ቪअलेहलराऍ असईए।
णवरङ्अ ंकुिङे् िअ ंव धिणण ंअधवणअ्ተ॥४६१॥

461
¡Mira el vestido nuevo de la esposa infiel,

el cual arrojó cuando hacía el amor
y permaneció bajo la pérgola

como signo de la virtud olvidada!

हत््ंቕसणे जरगगवरኍ धव पणहहइ िोहअगणुणे।
अवलोअणपणहुइधरँ प्ुቈअ पणुणधेहँ पराधवधहधस॥४६२॥

462
Hasta una vaca vieja da leche

al tocarla con la mano, si el ordeñador
sabe cómo hacerlo; sólo con tus virtudes,

hijo, seguro encontrarás a alguien
que se derrita con tu mirada.

मधसण ंचङ्मि्ቌरኍ पए पए कुणइ करኍस महुभङं्।
णणू ंस ेमहेधलआ जहणगअ ंधछवइ णहवध्ቌ॥ँ४६३॥

463
¿Por qué ella hace caras,

aunque camine lento en cada
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paso que da? Seguramente,
su cinto roza la línea de

rasguños hechos en su cadera.

सवंराहणसहुरसतोधसएण ि्ेቌणे तहु कर ेलक्।ं
चलणणे धव्ሪमराइ्ሴचधरअ ंअणधुसधक्अ ंधत्ተरा॥४६४॥

464
Cuando su pie deja

su huella de laca,
y en las manos,

por el precio del placer, entonces,
hace el gesto de Vikkamāicca.

La comparación entre la huella de laca del pie y el rey Vikkamāicca 
(en sánscrito Vikramāditya) es posible entenderla por el doble sig-
nificado de la palabra lakkha (en sánscrito lakṣa), que además de 
“laca” quiere decir “cien mil”; esto puede referirse a grandes canti-
dades de cosas u objetos. En este caso, la “laca” se obtiene de cientos 
de miles de insectos. Se trata de una pintura roja con la que las mu-
jeres pintan sus pies, lo cual se considera un símbolo de belleza. Es 
importante destacar aquí que la planta del pie de la amante mancha 
con laca las manos de su amante; esto significa que la mujer estará 
rodeada de regalos y riquezas, de aquí el gesto de Vikkamāicca. Asi-
mismo, Vikkamāicca es un título asumido por varios reyes hindúes, 
principalmente el rey de Mālava, a quien se atribuye la derrota de 
los śaka y el fundador de la era Vikrama, cuyas virtudes y genero-
sidad marcaron su reinado. Estas características se trasladan a las 
virtudes de las mujeres.

पराअपिणराण ँम्ुቍ ेरहसबलरामोधिचधु्ቚअ्ቪराण।ं
िसंणम्ेቈपसणण ेच्ुሪरा धस सहुराण ंबहुआण॥ं४६५॥

465
¡Niña ingenua, para verlo lo suficiente

y calmarte, te perdiste de tantos
dulces halagos!… ¡Se arrodilla a tus pies

y te da besos febriles y apasionados!
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ि ेसअुण ुपधसअ एधणहँ पणुो धव सलुहराइ ँरूधसअ्ቪराइ।ँ
एसरा मअध्ስ मअलराञ्णजु्लरा गलइ छणरराई॥४६६॥

466
¡Hermosa, estás satisfecha ahora,
tus actos irascibles te acometerán!
¡Ojos de gacela, en esta noche de

festejo radiante, la luna está partiendo!

आवणणराइ ँकुलराइ ँिो ध्ቪअ जराणध्ቌ उणणइ ँणउंे।
गोररኍअ धहअअिइओ अहवरा सरालराहणणधरन्ो॥४६७॥

467
Sólo dos personas saben cómo
consolar a las familias afligidas:

el amado esposo de Gorīa
y el príncipe Sālāhaṇa.

Este verso se basa en el doble sentido de āvvaṇṇāiṁ kulāiṁ (en 
sánscrito āpannāni kulāni), que traduzco como “familias afligi-
das”, es decir, los templos de Āvaṇṇā o Aparṇā, otro epíteto de la 
diosa Parvatī, esposa del dios Śiva, a quien se hace alusión como el 
amado esposo de Gorī o Gaurī, mencionados en los versos 1, 448 y 
455. Aquí los templos o familias en que se fundamenta la religión 
pueden ser erigidos y prosperar, ya sea por el dios Śiva o por el 
príncipe sivaísta Sālāhaṇa (en sánscrito Śālivāhana). La aparición 
de Sālāhaṇa es muy importante porque derrotó a un rey llamado 
Vikramāditya, vencedor de los śaka (este verso está vinculado con 
el 464), que gobernó la región de Pratiṣṭhāna (actual Paithan en 
Mahāraṣṭra). Además, está identificado con uno de los reyes de la 
dinastía Sātavāhana, por lo que podría estar emparentado con el rey 
Hāla, de aquí su inclusión en esta antología y su mención como un 
gran protector, igual que Śiva.

धण्ሪणिदररारोहं प्ुቈअ मरा परािधलँ समरारुहस।ु
आरूढधणवधिआ के इमरኍअ ण कआ हआसराए॥४६८॥

468
¡Hijo, no intentes escalar el árbol

pāḍala: no tiene ramas y es complicado
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treparlo! ¿A quiénes no ha tirado
este malicioso árbol después de escalarlo?

El árbolo pāḍala (en sánscrito pāṭala) ya se mencionó en el verso 13.

गरामधणघरधमि अ्ቈरा ए्ሪ ध्ቪअ परािलरा इहगगराम।े
वहुपरािलं च सरኍस ंधिअर्ተ ण सनु्रं एअ॥ं४६९॥

469
Suegra, sólo hay un árbol

pāḍala en la aldea y está en la casa
del jefe de la aldea; en la cabeza
de mi marido hay muchas flores

pāḍala. ¡Esto no está bien!

Estos árboles ya se mencionaron en los versos 13 y 468.

अणणराण ंधव होध्ቌ महु ेपम्लिवलराइ ँिरኍहकसणराइ।ँ
णअणराइ ँसनु्ररኍण ंतह धव हु िठि्ठं  ण जराणध्ቌ॥४७॰॥

470
Si bien hay mujeres hermosas con pestañas

largas, lindas, rizadas y negras; pero,
en verdad, no las saben guiñar bien.

हंसधेहँ व तहु रणजलअसमअभअचधलअधवहलवक्धेहँ।
पधरसधेसअपोमिरासधेहँ मराणस ंगमिइ धरऊधहँ॥४७१॥

471
Como los gansos, los enemigos

caen en tu poder; sus
compañeros, sorprendidos, se postran
por miedo ante la nube de la batalla,

pues han perdido toda esperanza de fe.

El doble sentido de este verso se concentra en la comparación entre 
los gansos (haṁsa) y los enemigos (riū), pues se habla de la migra-
ción de los gansos cuando abandonan el lago Mānasa, al igual que 
los enemigos abandonan la batalla.
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दगगअघरधमि घधरणरኍ रक््ቌरኍ आउल्ቈण ंपइणो।
पधु्ስअिोहलस्ቍरा पणुो धव उअअ ंधवअ कहइे॥४७२॥

472
Cuando le preguntan los pobres
suegros a la esposa embarazada
qué más desea comer, ansiosa

por no causar pena a su marido,
simplemente responde: “agua”.

आअ्ቚलोअणराण ंओ्ंቤसअुपराअिोरुजहणराण।ं
अवरणहमधज्ररኍण ंकए ण करामो वहइ चराव॥ं४७३॥

473
Cuando vuelven de su baño vespertino,

con sus ojos enrojecidos y con sus caderas
traslúcidas por su ropa mojada, Kāma debe

portar su arco en el nombre de estas mujeres.

Una vez más se menciona al dios del amor, Kāma, como en los ver-
sos 2, 101, 148, 177, 210, 233, 260, 325, 326, 327 y 441.

के उ्ቪधरआ के इह ण खधणिआ के ण लु्ቈगरुुधवहवरा।
णहरराइ ँवधेसधणओ गणणरारहेरा उववहध्ቌ॥४७४॥

474
¿Quiénes aquí fueron ultrajados?

¿Quiénes se sintieron decepcionados?
¿Quiénes han perdido mucho dinero?
Tales son los signos por contar que las

cortesanas llevan como si fuesen rasguños.

धवरहणे मन्रणे व धहअअ ंद्ቍोअधहँ व मधहऊण।
उमिधूलआइ ँअ्ቪो अमं् रअणराइ ँव सहुराइ॥ँ४७५॥

475
¡Ay, tu separación conmocionó

mi corazón y arrancó toda felicidad,
como el monte Mandara cuando batió
el Océano de Leche y extrajo las joyas!
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El monte Mandara fue el que se utilizó para batir el Océano de Le-
che, del cual ya se habló en los versos 117, 151 y 388.

उज्अुरए ण तसूइ व्ሪधमि धव आअम ंधवअ्ቔइे।
एत् अह्ቪराऍ मए धपए धपअ ंकहँ ण ुकराअ्ቪ॥ं४७६॥

476
El placer no lo satisface, me dijo,

y si lo refino, me preguntará quién
me enseñó eso. Entonces ¿cómo podré,
ay, pobre de mí, hacer feliz a mi amado?

वहुधवहधवलरासरधसए सरुए मधहलराण ंको उव्ሹराओ।
धसक्इ अधसधक्आइ ँधव स्ቪो णहेराणबुन्णे॥४७७॥

477
Al hacer el amor con múltiples y confusos
placeres, ¿quién es el maestro que instruye

a las mujeres? Uno puede aprender cualquier
cosa simplemente mostrando algo de afecto.

Este verso es una ironía; el maestro enseña las artes amatorias a las 
mujeres, pero se entiende lo contrario, esto es, que las mujeres son 
las que llevan la instrucción a los hombres. Según los comentaristas, 
la muestra de afecto se relaciona con los hombres que caen rendidos 
a los pies de las mujeres, como es el caso del verso 264.

वणणवधसए धवअत्धस स्ሴ ंधवअ सो तएु ण सभंधवओ।
ण हु होध्ቌ तधमि धिठेि सतु्रावत्राइ ँअङ्राइ॥ँ४७८॥

478
Tal vez, igual que ayer,

debes estar presumiendo.
En realidad, no lo viste,

porque si lo hubieras hecho,
tu cuerpo no estaría sano.

आसणणधवआहधिण ेअधहणवबहुसगंम्ተअुमण्ተ।
पढमघधरणरኍअ सरुअ ंवर्ተ धहअए ण सठंराइ॥४७९॥
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479
A medida que se acerca el día de su boda,
sólo piensa en hacer el amor con su nueva

novia. Y es que el amor compartido con su primera
esposa ya no ocupa un lugar en su corazón.

जइ लोकधणधन्अ ंजइ अमङ्लं जइ धव म्ुሪमज्राअ।ं
प्ुቕवइिसंण ंतह धव िइे धहअअ्ተ धण्ቪराण॥ं४८॰॥

480
Sí, la gente lo condena;

sí, es muy desafortunado
y se considera muy impropio;

pero la vista de una mujer en flor
llena el corazón de dicha celestial.

जइ ण धछवधस प्ुቕवइ ँपरुओ तरा करኍस वराधरओ ठराधस।
धछ्ቈो धस चलुचलु्ቌधेहँ िराधवऊण अम् हत्धेहँ॥४८१॥

481
Si no puedo tocar a una
mujer en flor, entonces

¿por qué estás parada frente
a mí, tú que estás prohibida?

Mis trémulas manos te
acarician mientras huyes de mí.

उज्रागरअकसराइअगरुुअ्ስरኍ मोहमणिणधवलक्रा।
लज्इ लज्रालुइणरኍ सरा सहुअ सहरኍधहँ धव वरराई॥४८२॥

482
Con sus ojos rojos y cansada al despertar,
llena de pena por haberse vuelto hermosa

en vano; pobrecita, ella se avergüenza,
querida, incluso delante de sus amigas.

ण धव तह अइगरुएण धव तमिइ धहअए भरणे ग््ተ।
जह धवपररኍअधणहुअण ंधपअधमि सोणहरा अपराब्ቌरኍ॥४८३॥
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483
La nuera carga una pena en su
corazón, no sólo porque lleva

a su hijo, aunque pesado, en el
vientre sino también porque no

puede hacer el amor con su esposo.

अगधणअजणराववराअ ंअवहधत्अगरुुअण ंवरराईए।
तहु गधलअिसंणराए तरኍए वधलऊण धचरं रुणण॥ं४८४॥

484
Escuchó los chismes,

corrió a la casa de sus padres;
pobre mujer, cuando
la esperanza de verte

desapareció, lloró
durante mucho tiempo.

धहअअ ंधहअए धणधहअ ंधच्ቈराधलधहअ ्ቪ तहु महु ेधिठिरኍ।
आधलङ्णरधहआइ ँणवरं धखज्ध्ቌ अङ्राइ॥ँ४८५॥

485
Mi corazón habita en tu corazón,
mi mirada se enclava en tu rostro

como si estuviese pintado en un cuadro,
mas mi cuerpo mengua sin tus abrazos.

अहअ ंधवओअतणईु दसहो धवरहराणलो चलं जरኍअ।ं
अ्ቔराधहज्उ धकं सधह जराणधस त ंचवे ज ंज्ुቈ॥ं४८६॥

486
¡Amiga, su ausencia me ha dejado

sin fuerzas, insoportable es el fuego
de la separación, la vida es una locura!

¿Qué puedo decirte?
¡Sólo tú conoces lo que es correcto!

तहु धवरहुज्रागरओ धसधवण ेधव ण िइे िसंणसहुराइ।ँ
वराहणे जहरालोअणधवणोअण ंस ेहअ ंत ंधप॥४८७॥
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487
Como no duerme cuando

estás separado de ella,
se priva de verte en sus sueños

y sus lágrimas arrasan
el pasatiempo de vigilarte.

अणणरावरराहकुधवओ जह तह करालेण ग्ስइ पसराअ।ं
वसे्ቈणरावरराह ेकुधवअ ंकहँ त ंपसराइ्ተ॥ं४८८॥

488
El que se enoja por culpa
de otros en ese momento

encuentra paz; pero ¿cómo
se podrá calmar al que está

enojado sólo por culpa del odio?

िरኍसधस धपआधण जपिधस स्रावो सहुअ एध्ቈओ ्ቪअे।
फरालेइऊण धहअअ ंसराहस ुको िरावए क्ተ॥४८९॥

489
Te apareces y aun así me hablas
cariñosamente. Pero, querido,

¿ésta es tu manera de comportarte?
Porque ¿quién rompería un corazón
y después de roto todavía se aparece?

उअअ ंलधहऊॅण उ्ቈराधणआणणरा होध्ቌ के धव सधवससे।ं
धर्ቈरा णमध्ቌ सइुरं रह्ሾघधिअ ्ቪ करापधुरसरा॥४९०॥

490
Cuando están llenas de agua,

se balancean en lo alto.
Cuando están vacías, se cuelgan

largo tiempo. Los cobardes
son como las ánforas de la noria.

भगगधपअसगंम ंकेध्ቈअ ंव जोणहरा जलं णहसरधमि।
चन्अरपणरालधण्ሹरधणवहपि्ቌ ंण धणठिराइ॥४९१॥
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491
Aún no se detiene el flujo de luz

proveniente de la luna,
cual cascada de rayos

hacia el estanque,
y que me impide

estar con mi amado.

सनु्रजआुणजणसकुंले धव तहु िसंण ंधवमगग्ቌरኍ।
रणण े्ቪ भमइ धिठिरኍ वरराइआए समधु्ቪगगरा॥४९२॥

492
Incluso en medio de una

multitud de guapos jóvenes,
la mirada de la pobre muchacha

vaga inquieta, como en un
desierto, tratando sólo de verte.

अइकोवणरा धव सरास ूरुआधवआ गअवईअ सोणहराए।
पराअपिणोणणआए िोस ुधव गधलएस ुवलएस॥ु४९३॥

493
Cuando a la nuera, alejada
de su esposo, se le cayeron
ambos brazaletes mientras

se inclinaba para tirarse a sus pies,
su suegra, aunque enojona,

no pudo contener sus lágrimas.

रोवध्ቌ ्ቪ अरणण ेदूसहरइधकरणफंससतं्ቈरा।
अइतरारधझध्ቤधवरुएधहँ पराअवरा धगम्म्ሹणह॥े४९४॥

494
Con el fuerte canto de los grillos,

los árboles del bosque parecen llorar,
porque renacen al contacto de los

vehementes rayos del sol
para sufrir el mediodía del verano.
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पढमधणलरኍणमहुरमहुलोह्ቤराधलउलब्ቍझकंरारं।
अधहमअरधकरणधणउरविचधु्ቚअ ंिलइ कमलवण॥ं४९५॥

495
Cuando las miríadas de rayos

del sol besan el bosque de lotos,
florecen éstos y zumban

los enjambres de abejas que vuelan
deseando su dulce néctar.

गो्ቈक्लण ंसोऊण धपअअम ेअज् तरኍअ छणधिअह।े
व्ሹमधहस्ተ मराल ्ቪ मणिण ंउअह पधिहराइ॥४९६॥

496
¡Mira, después de que su marido la llamó con

el nombre de su amante, los adornos que había
colocado para la fiesta se esfumaron
repentinamente, como las guirnaldas
en la cabeza de un búfalo sacrificial!

महमहइ मलअवराओ अ्ቈरा वरारइे म ंघररा णधे्ቌ।ं
अङ्ो्ቤपधरमलेण धव जो ख ुमओु स मओु ्ቪअे॥४९७॥

497
Mi suegra no me deja salir a oler
el viento perfumado de malaa

que sopla fuerte, pero quien
muere oliendo la fragancia del

aṅkolla muere igual.

En este verso, la suegra teme que el viento perfumado de los árboles 
de sándalo de la montaña Malaa (en sánscrito Malaya) cause dolor a 
su nuera y le recuerde a su esposo ausente. Sin embargo, la nostalgia 
despierta porque la fragancia del árbol aṅkolla (en sánscrito aṅkoṭa, 
Alangium hexapetalum), plantado en su casa, basta para sufrir por 
su amado.

महुप्ेስओ पई स ेसरा धव हु सधवससेिसंणमुिइआ।
िो धव कअत्रा पहुइ ँअमधहलपधुरस ंव मणणध्ቌ॥४९८॥
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498
Su mirada contempla su rostro, y ella,

mirándolo, se embriaga de locura;
ambos enteramente entregados, ya no

hay para ellos otro hombre o mujer en la tierra.

खमे ंक्ቌो खमे ंजो सो खजु््ቚओ घर्ቌरार।े
त्ተ धकर मत्आओ को धव अणत्ो सम्ुቔणणो॥४९९॥

499
¿Estás bien? ¿Por qué estaría bien?

El árbol de mango está curvado
en la puerta de mi casa,

me dicen que algo malo está saliendo
de su parte superior.

El verso explica que el árbol de mango florece en la primavera, pero, 
para una mujer enamorada que no ve a su amado regresar, no lo 
hace. Sin embargo, cuando ve la parte superior del árbol y contem-
pla sus brotes, la mujer se llena de pena y dolor, pues sabe que su 
amado no volverá, posiblemente porque ya falleció.

रधसअजणधहअअिइए कइव्ስलपमहुसकुइधणमिइए।
स्ቈसअधमि सम्ቈ ंपञ्म ँगराआसअ ंएअ॥ं५॰॰॥

500
Aquí termina la quinta centuria

de siete del Sattasaī
compuesto por grandes poetas

sublimes, antologados por
Kaivacchala, tan queridos y refinados

para el corazón de las personas.

Este colofón no sólo está contemplado en el cuerpo de los versos, 
sino que lleva el número 500, cosa que no pasó con los anteriores 
colofones. Además, concuerda con la edición crítica de Weber.

आउ्ስणधव्ስराअ ंजराआइ महंु धणअ्ስमराणणे।
पधहएण सोअधणअलराधवएण ग्ቌु ंध्ቪअ ण इठंि॥५॰१॥
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501
Cautivo por la zozobra, el viajero

ya no quiere partir cuando
ve palidecer el rostro de su esposa

al momento de su despedida.

सईूवहे ेमसुलं धवስहमराणणे ि्ቃलोएण।
ए्ሪगगराम ेधव धपओ समअ ंअ्ስरኍधहँ धव ण धिठिो॥५॰२॥

502
Debido a la gente miserable,
que blande un simple palo

con punta, ni siquiera con ojos
indiferentes puedo mirar a mi amada,
aunque vivamos en el mismo pueblo.

La frase sūīvehe musalaṁ vicchuhamāṇeṇa daḍḍhaloeṇa, la cual 
traduzco como “debido a la gente miserable, que blande un simple 
palo con punta…”, se refiere a las personas que dicen muchos chis-
mes. Por ello, el amado ve a su amada con mirada indiferente y no 
puede, como a él le gustaría, hablarle a su corazón, pues los chismes 
y los rumores se lo impiden.

अज् ंधव तराव ए्ंሪ मरा म ंवरारधेह धपअसधह रुअध्ቌ।
कध्ंቤ उण तधमि गए जइ ण मआु तरा ण रोइ्ተ॥ं५॰३॥

503
Ahora, querida amiga,

te pido me dejes
sollozar en este momento.

Al amanecer, cuando se marche,
si es que aún no he muerto,

¡ya no lloraré más!

एधह ध्ቈ वराहर्ቌधमि धपअअम ेउअह ओणअमहुरኍए।
धवउणरावधेठिअजहणत्लराइ लज्ोणअ ंहधसअ॥ं५॰४॥

504
Cuando su marido le dijo:
“ven a la cama”, ella volteó
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al otro lado con una sonrisa
avergonzada y se envolvió la falda
dos veces alrededor de sus muslos.

मरारधेस कं ण म्ुቍ ेइमणे र्ቈ्ቌधतक्धवसमणे।
भलुआचरावधवधणगगअधतक्अर्ቍध्ስभ्ेቤण॥५॰५॥

505
¿A quién asesinas, muchacha,

con esta saeta: tu cómplice
es tu mirada, que brilla con

el arco de tu ceja, agudo
y cruel por su borde ardiente?

तहु िसंण ेसअणहरा स्ቌ ंसोऊण धणगगिरा जराइ।ँ
तइ वोलरኍण ेतराइ ँपआइ ँवोढध्ቪआ जराआ॥५॰६॥

506
Al sonido de tus palabras,
salió corriendo de su casa

por el deseo de verte.
Cuando pasaste, tuvieron

que meterla de nuevo.

ईसराम्ስररधहएधहँ धणध्ቪआरधेह मराधम अ्ስरኍधहँ।
एधणहँ जणो जणधमिव धणधर्ስए कहँ ण धझज्रामो॥५॰७॥

507
Tía, ahora me contempla

con sus ojos serios,
sin vestigio de celos o enojo,

como si fuese cualquier persona.
¿Cómo puedo dejar de sufrir?

वराउ्ቍअधसचरधवहराधवओरुधिठेिण ि्ቌमगगणे।
वहुमराआ तोधसज्इ धणहराणकलस्ተ व महुणे॥५॰८॥

508
La madre de la joven novia

se regocija al ver sus mordidas,
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que el viento descubre
al levantarle su vestido

como si fuese la revelación
de una olla con oro.

धहअअधमि वसधस ण करधेस मणणअु ंतह धव णहेभधरएधहँ।
सधङ्ज्धस जअुइसहुरावगधलअिरኍरधेहँ अम्धेहँ॥५॰९॥

509
Habitas en mi corazón,

no te enojes, te amo
demasiado; pero con nuestra

paciencia estropeada
por nuestra conducta púber,
sospecho de tu infidelidad.

अणण ंधप धकं धप पराधवधहधस मढू मरा तमि दक्म्ेቈणे।
धहअअ परराहरኍणजण ंमगग्ॅቌ तहु केध्ቈअ ंएअ॥ं५१॰॥

510
¡Tonto corazón, hallarás

a otra persona que no te asesine
por un simple desengaño!

¿Es tan infernal amar a alguien
que ama a otra persona?

वसेो धस जरኍअ पसंलु अधहअअरं सरा हु व्ቤहरा त्ुሹ।
इअ जराधणऊण धव मए ण ईधसअ ंि्ቃपमेि्ተ॥५११॥

511
¡Qué desgraciado eres,

cuanto más te detesta una mujer
más te gusta; aunque sé que esto

es verdad, no hay nada que
pueda hacer con este maldito amor!

Este verso entreteje amores desafortunados, porque el héroe es un 
hombre vil que está vinculado a otro hombre que ha tomado a una 
heroína que no le corresponde.
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सरा आम सहुअ गणुरूअसोधहररኍ आम धणगगणुरा अ अहअ।ं
भण तरኍअ जो ण सधरसो धकं सो स्ቪो जणो मरउ॥५१२॥

512
¡Sí, mi amor, ella brilla por su belleza
y sus virtudes, y sí, yo no valgo nada!
Dime: ¿acaso todas las personas que

no son sus amigos abrazarán la muerte?

स्ቌमस्ቌ ंदक् ंसहंु च जराओ घर्ተ जराणध्ቌ।
तरा प्ुቈअ मधहलराओ ससेराओ जररा मण्ुተराण॥ं५१३॥

513
¡Hijo mío, las mujeres son quienes

conocen lo bueno y lo malo, la felicidad
y la infelicidad del hogar; pero otras

son la perdición de las personas!

हधसएधहँ उवराल्ቛरा अ्ሴपुचरारधेहँ धखधज्अ्ቪराइ।ँ
असंधूहँ मणिणराइ ँएसो मगगो समुधहलराण॥ं५१४॥

514
El camino de las excelsas

doncellas es sonrisas en vez
de reproches, cortesía

en vez de agravios
y lágrimas en vez de peleas.

उ्ቤरावो मरा धिज्उ लोअधवरु्ቍ ंध्ቈ णराम कराऊण।
समहुरापधिए को उण वसे ेधव धिधठंि ण परािइे॥५१५॥

515
No nos deben ver platicar porque

la gente lo desaprueba. Pero
¿qué se puede hacer si pones

los ojos en una persona que detestas
cuando se cruza en tu camino?

सराहरኍणधपअअमो दगगओ धव मणणइ कअत्म्ቔराण।ं
धपअरधहओ उण पहुधव ँधव पराधवउण दगगओ ्ሴअे॥५१६॥
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516
Aunque una persona sea pobre,

si tiene un amado o amada,
se le juzga feliz; pero sin su amada

o amado, se le juzga infeliz;
sí, así lo considera el mundo entero.

धकं रुवधस धकं अ सोअधस धकं कु्ቔधस सअुण ुए्ሪम्ेሪ्ተ।
पमेि ंधवस ंव धवसम ंसराहस ुको रुधन्उं तरइ॥५१७॥

517
¿Por qué lloras, hermosa?

¿Por qué sufres?
¿Por qué te molestas

con cualquier persona?
El amor es como un veneno;
dime, ¿quién puede pararlo?

त ेअ जआुणरा तरा गरामसपंआ त ंच अम् तरारुणण।ं
अक्राणअ ंव लोओ कहइे अम् ेधव त ंसधुणमो॥५१८॥

518
Son jóvenes, las bendiciones
de la vida en el pueblo son
nuestros días de juventud.

Ahora la gente hace un cuento
de hadas y nosotros lo escuchamos.

वराहोहभधरअगणिराहरराऍ भधणअ ंधवलक्हधसररኍए।
अज् धव धकं रूधसज्इ सवहरावत् ंगअ ंपमेि॥ं५१९॥

519
Miles de lágrimas corrían por sus
mejillas y labios cuando, con una

sonrisa temerosa, preguntó: ¿por qué
sigo molesta cuando nuestro amor

ha llegado a la etapa de jurar confianza?

वणणअघअधल्ቔमधुहँ जो म ंअइआअरणे च्ुቚ्ቌो।
एधणहँ सो भसूणभधूसअ ंधप अलसराअइ धछव्ቌो॥५२०॥
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520
Aquel que con intensa ternura

me besó, aun cuando tenía
mi rostro untado de ghaa,
ahora lucha por tocarme,

aun cuando esté adornada con joyas.

En el verso 22 ya se habló del ghaa. En este verso se hace referencia a un 
hombre que se acaba de casar y ya desea hacer el amor con su esposa.

णरኍलपिपराउअङ्रኍ ध्ቈ मरा हु ण ंपधरहधरज्रास।ु
प्ंሾसअु ंधप ण्ቍ ंरअधमि अवधणज्इ ्ሴअे॥५२१॥

521
No te alejes de ella pensando

que su ropa de seda azul cubre
su cuerpo. Cuando comiencen

a hacer el amor, poco a poco
se irá despojando de ella.

स्ሴ ंकलह ेकलह ेसरुआर्ቛरा पणुो णवरा होध्ቌ।
मराणो उण मराणधंसधण गरुओ पमेि ंधवणरासइे॥५२२॥

522
Después de cada pelea, es verdad,
el placer del amor tiene un nuevo

sabor. Pero, mujer orgullosa,
demasiado orgullo puede destruirlo.

मराणमुि्ቈराइ मए अकरारण ंकरारण ंकुण्ቌरኍए।
अ्ቌसंणणे पमेि ंधवणराधसअ ंपोढवराएण॥५२३॥

523
Loco de celos,

siempre en busca
de un pretexto tonto,

rehusándome
a sus palabras,

he destruido el amor.
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अणऊुलं धवअ वो्ቈ ु ंवहुव्ቤह व्ቤह ेधव वसे ेधव।
कुधवअ ंअ पसराएउं धसक्इ लोओ तमुराधह्ቈो॥५२४॥

524
¡Querido, la gente puede

aprender de ti cómo hablar con
los amigos y con los enemigos y a

tranquilizar a los que están enojados!

लज्रा च्ቈरा सरኍलं अ खधणिअ ंअजसघोसणरा धिणणरा।
ज्ተ कएण ंधपअसधह सो ्ሴअे जणो जणो जराओ॥५२५॥

525
Abandoné toda modestia, dejé todas

las virtudes, mi vergüenza en los labios
por ella, querido amigo; ahora me he

convertido en cualquier persona.

हधसअ ंअधिठिि्ቌ ंभधमअमधण्ሪ्ቌिहेलरኍिसे।ं
धिठिमणधुक््ቈमहंु एसो मगगो कुलवहूण॥ं५२६॥

526
Reírse sin mostrar los dientes,
caminar sin cruzar el umbral

de la puerta, mirar sin levantar
la cara; ésta es la manera de

comportarse de las muchachas de familia.

िधूलमइलो धव पङ्धङ्ओ धव तणरइअिहेभरणो धव।
तह धव गइन्ो गरुअ्ቈणणे ढ्ंሪ सम्ुቪहइ॥५२७॥

527
Aunque esté sucio de polvo

y lodo, aunque sólo la hierba
nutra su cuerpo, el elefante

proclama su propia grandeza.

En la frase gaindo garuattaṇeṇa ḍakkaṁ samuvvahai, que traduzco 
como “el elefante proclama su propia grandeza”, literalmente signi-
fica “el elefante porta su propio tambor”. La parte más importante 
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de esta frase en māhārāṣṭrī se centra en el sentido de la imagen que 
representa el “tambor”, pues al portarlo el elefante puede proclamar 
su propia grandeza.

करमधर करኍस ण गमिइ को ग्ቪो जणे मधसणगमणरा धस।
अध्ቌठिि्ቌहं धसररኍअ जधपिअ ंचोर जराधणधहधस॥५२८॥

528
“¿Por qué no intentas escapar? ¿Por qué

tan confiada? ¿Qué te mantiene tan calmada?”
La esposa del arquero respondió con una
sonrisa: “Pronto lo descubrirás, ladrón”.

Este verso es muy interesante porque posiblemente hace referencia 
a un diálogo entre Sītā y su captor Rāvaṇa, a quien pronto llegará 
a matarlo el héroe y arquero Rāma. Ésta podría ser una alusión a la 
obra épica del Rāmayāṇa 

थोरंसएुधहँ रुणण ंसवध्ቈवगगणे प्ुቕवइआए।
भअुधसहरं पइणो पधे्ስऊण धसरलगगत्ुቔधलअ॥ं५२९॥

529
Las otras esposas derramaron

un mar de lágrimas cuando vieron,
en el hombro del marido, ungüento

de ghaa de la cara de su esposa en flor.

Al igual que en los versos 22 y 520, aquí se habla de la importancia 
sexual que tiene el ungüento del ghaa 

लोओ जरूइ जरूउ वअधणज् ंहोइ होउ त ंणराम।
एधह धणमज्स ुपरास ेप्ुቕवइ ण एइ म ेधण्ቌरा॥५३०॥

530
Si la gente se enoja, que se enoje;
si la gente es insolente, que lo sea;

a quién le importa. Ven, mujer en flor,
olvida tu periodo; acurrúcate a mi lado,

que no puedo dormir.
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Al igual que los versos 22, 520 y 529, éste refleja la misma situación 
de desear a una mujer en su periodo menstrual.

ज ंज ंपलुएधम धिस ंपरुओ धलधहओ ्ቪ िरኍसस ेत्ቈो।
तहु पधिमरापधिवराधि ंवहइ व सअलं धिसराअ्ंሪ॥५३१॥

531
A cualquier parte del cielo que mire

surges delante de mí como si estuvieses
pintado; toda la bóveda celeste parece

traerme una cadena de imágenes tuyas.

ओसरइ िणुइ सराहं खोक्रामहुलो पणुो समधु्ቤहइ।
ज्ቚफुलं ण गणेहइ भमरो ध्ቈ कई पढमि्ሪो॥५३२॥

532
El mono roza el fruto jambū,

salta, sacude la rama, 
gruñe con fuerza, pero no se atreve

a arrancarlo, porque se parece
a una abeja que una vez lo picó.

El árbol jambū (se escribe igual en sánscrito) se conoce como jam-
bolán o ciruelo de Java (Eugenia jambolana o Syzygium cumini) 

ण धछवइ हत्णे कई कणिूइभएण प्ቈलधणउ्ሺ।े
िरलध्ቚअगो्ስकइकስस्ስअ ंवराणररኍहत्॥ं५३३॥

533
En el arbusto de hojas, un mono,
por miedo, no toca con su mano

la mano de la mona porque
se parece al colgante ramo

ponzoñoso de la planta kaikacchu 

La planta kaikacchu (Mucuna pruritus) es muy ponzoñosa. De aquí 
que el mono no quiera tocar la mano de la mona.

सरसरा धव ससूइ ध्ሴअ जराणइ दक्इ ँम्ुቍधहअआ धव।
र्ቈरा धव पणिुर ध्ሴअ जराआ वरराई तहु धवओए॥५३४॥
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534
Con tu separación, la pobre
muchacha, aunque muere

por amor, su corazón inocente
aprende a sufrir, y aunque arda
de pasión, comienza a palidecer.

आरुहइ जणुणअ ंखजु्अ ंधव ज ंउअह व्ቤररኍ तउसरኍ।
णरኍलु्ቔ्ቤपधरमलवराधसअ्ተ सरअ्ተ सो िोसो॥५३५॥

535
¡Mira, la enredadera tausī se

envuelve trepando el árbol viejo
torcido; es culpa del otoño lleno

de aromas y fragancias de lotos azules!

La enredadera tausī (en sánscrito trapusī) se conoce como coloquín-
tida (Cucumis colocynthis) 

उ्ቔहपहराधवअजणो पधवधजधम्अकलअलो पअहतरूो।
अ्ቪो सो ्ሴअे छणो तणे धवणरा गरामिराहो ्ቪ॥५३६॥

536
La gente corre por el mal camino,

hace bulla por todas partes, golpean
muy fuerte los tambores: el ruido normal

de una fiesta. Pero, ay, sin él
me parece que la aldea se incendia.

उ्ቤराव्ቌणे ण होइ क्ተ परासधठिएण ठ्ቃणे।
सङ्रा मसराणपराअवलध्ቚअचोरणे व खलेण॥५३७॥

537
¿Quién no se espantaría

cuando un malvado
se queda parado a su lado
como un ladrón colgado
del árbol del crematorio?
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असम्ቈगरुुअकज् ेएधणहँ पधहए घरं धणअ्ቈ्ቌ।े
णवपराउसो धपउ्ስरा हसइ व कुिअ्ሾहरासधेहं॥५३८॥

538
¡Tía, el viajero se apresura
a llegar a su hogar dejando

su negocio a medias porque
comienza el monzón con sus blancas
flores kuḍaṭṭa que parecen burlarse

de él con blancas sonrisas!

Este verso contiene una de las imágenes más bellas de la lírica india. 
Las blancas sonrisas se comparan con las flores blancas kuḍaṭṭa (en 
sánscrito kuṭaja), que brotan durante la temporada del monzón y 
se consideran mensajeras del amor; de aquí su participación e im-
portancia en el verso. Además, las blancas sonrisas podrían referirse 
a las sonrisas de la esposa que espera a su marido.

िठिठूण उणणराम्ቌ ेमहे ेआम्ुሪजरኍधवआसराए।
पधहअघधरणरኍअ धि्ቛो ओरुणणमहुरኍअ स्ሴधवओ॥५३९॥

539
Cuando vio las nubes que se amontonaban

en el occidente, la esposa del viajero,
que había perdido toda esperanza de vida,

comenzó a adornar su cuerpo mientras
sus lágrimas corrían por su rostro.

अधवहवलक्णवलअ ंठराण ंण्ेቌो पणुो पणुो गधलअ।ं
सधहसत्ो ध्ሴअ मराणधंसणरኍअ वलआरओ जराओ॥५४०॥

540
Para asegurarse de que no se veía

como una viuda, sus amigas
muchas veces le pusieron brazaletes

a la muchacha enojada,
como si fuesen vendedoras de pulseras.

पधहअवहू धववर्ቌरगधलअजलो्ेቤ घर ेअणो्ंቤ धप।
उ्ቌसे ंअधवरअवराहसधललधणवहणे उ्ेቤइ॥५४१॥
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॥गाहासत्तसई॥ | LOS SETECIENTOS VERSOS 479

541
Mientras la lluvia goteaba a través de

las fisuras del techo, la esposa del viajero,
con su incesante flujo de lágrimas, mojó

el último espacio seco de la casa.

जरኍहराइ कुणध्ቌ धपअ ंहोध्ቌ अ धहअअधमि धण्ቪइु ँकराउं।
परኍधिज््ቌरा धव रस ंजणध्ቌ उስ कुलरኍणरा अ॥५४२॥

542
La caña de azúcar y las buenas

personas producen dulzura al paladar,
logran crear placer y felicidad

en el corazón, generan sabor y afecto,
aun cuando las opriman y acosen.

िरኍसइ ण चअूमउलं अ्ቈरा ण अ वराइ मलअगन्वहो।
प्ቈ ंवस्ቌमरास ंसराहइ उ्ሪधणठअ ंचअे॥ं५४३॥

543
El retoño del mango, suegra, aún no

aparece ni sopla el viento malaa;
es mi alma, llena de pasión,

la que anuncia la llegada de la primavera.

Del viento malaa (en sánscrito malaya) se habló en el verso 497.

अ्ቚवण ेभमरउलं ण धवणरा कज्णे ऊसअु ंभमइ।
क्ቈो जलणणे धवणरा िमू्ተ धसहराउ िरኍसध्ቌ॥५४४॥

544
En la arboleda de mangos,

los enjambres de abejas
están excitados sin razón:

¿dónde se ha visto humo sin fuego?

En este verso se colige que el humo es señal de que hay fuego, lo que 
se compara con los árboles de mango, es decir, donde hay árboles de 
mango seguro habrá enjambres de abejas.
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िइअकरगगहलुधलओ िधमि्ቤो सरኍहुगधन्अ ंवअण।ं
मअणधमि एध्ቈअ ंधचअ पसराहण ंहरइ तरुणरኍण॥ं५४५॥

545
El cabello trenzado enmarañado

por la mano de su amante y
sus bocas perfumadas con el vino

son los únicos adornos de los amantes
en la fiesta de Maaṇa.

Maaṇa es otro nombre del dios del amor, Kāma. Al igual que los 
versos 2, 148, 177, 210, 233, 260, 325, 326, 327, 441 y 473, aquí se 
habla de las cualidades del amor encarnado en este dios.

गरामतरुणरኍओ धहअअ ंहरध्ቌ छआेण ंथणहधर्ቤरኍओ।
मअण ेकुस्ुቛरध्ሺअकञ्इुआहरणम्ेቈराओ॥५४६॥

546
Las muchachas de los pueblos,
con sus senos turgentes, sólo

se ponen delicadas blusas color
del azafrán y arrebatan el corazón

de los jóvenes durante la fiesta de Maaṇa.

Vuelve aparecer el nombre de Maaṇa en este verso, al igual que en 
el anterior.

आलोअ्ቌ धिसराओ सस्ቌ ज्ቛ्ቌ ग्ቌ रोअ्ቌ।
म्ुስ्ቌ पि्ቌ खल्ቌ पधहअ धकं त ेपउत्णे॥५४७॥

547
Viajero, ¿por qué te fuiste de tu hogar,

si todo lo que haces es contemplar
el cielo, suspirar, bostezar, llorar,

desmayarte, tropezar y caer?

Todos estos síntomas anuncian que el viajero sigue enamorado de 
su amada.
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िठेिठूण तरुणसरुअ ंधवधवहधवलरासधेहँ करणसोधह्ंቤ।
िरኍओ धव तगगअमणो गअ ंधप त्ंेቤ ण लक्इे॥५४८॥

548
La lámpara estaba tan absorta

en contemplar a la joven pareja
juguetonamente haciendo el

amor en diferentes posiciones
que no se percató del aceite
que se estaba consumiendo.

पणुरु्ቈकर्ቕरालणमहुअतिु्ेቤहणव्ቃणसआइ।ँ
जहुराधहव्ተ मराए पणुो धव जइ णमिआ सहइ॥५४९॥

549
¡Madre! ¿Qué me importa

si el Ṇammaā permite que el toro
y el elefante golpeen cientos

de veces con sus cuernos,
raspen y aprieten ambas riberas?

El río sagrado Ṇammaā (en sánscrito Narmadā) es el tercero en 
mencionarse en esta antología; los otros dos son el Yamunā y el 
Godāvarī. El Ṇammaā desemboca en la costa oeste de la India, prin-
cipalmente en el estado de Gujarāt.

वोिसणुओ धवअणणो अ्ቈरा म्ቈरा पई धव अणणत्ो।
फधलअ ंव मोधिअ ंमधहसएण को त्ተ सराहउे॥५५०॥

550
El perro guardián está muerto,

mi suegra está borracha,
mi marido está ausente

y el toro ha roto el cerrojo.
¿Quién se atrevería a cuestionarnos?

सकअगगहरहस्ुቈराधणआणणरा धपअइ धपअमहुधवइणण।ं
थोअ ंथोअ ंरोसोसहं व उअ मराधणणरኍ मइरं॥५५१॥
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551
¡Mira, la mujer iracunda bebe
gota a gota el licor derramado

de la boca de su amante, que la
levanta sujetando su cabello, como
si fuese el remedio para su enojo!

धगधरसो्ቈो ध्ቈ भअुगं ंमधहसो जरኍहइ धलहइ सतं्ቈो।
मधहस्ተ कणहवत्रझरो ध्ቈ स्ቔो धपअइ लरालं॥५५२॥

552
El búfalo, agobiado por el calor,

lame con su lengua a la serpiente,
que la cree un arroyo que baja

de la montaña, y la serpiente bebe
la saliva del búfalo como si fuese

el agua que brota de una piedra negra.

प्ሺरसराधरँ अ्ቈरा ण णधेस धकं एत् रइहरराधह्ቌो।
वरኍस्ቛजधपिआइ ँएसरा लोकराण ँपअिइे॥५५३॥

553
¡Suegra! ¿Por qué no saca al

perico que tiene en la jaula dentro
de su alcoba? Él repite a la gente

los gemidos de su intimidad.

ए्ቌहम्ेቈ ेगराम ेण पिइ धभक्ध्ቈ करኍम म ंभणधस।
िधमिअ कर्ሺभ्ሺअ ज ंजरኍअधस त ंधप ि ेबहुअ॥ं५५४॥

554
¡Hombre honesto, quebrantador

de árboles karañja! ¿Por qué
me dices que no te robas las limosnas

de un pueblo tan grande? Es demasiado
tiempo para que sigas viviendo de esto.

El árbol karañja ya se mencionó en los versos 121 y 167.
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जध्ቌअ गलंु धवमगगधस ण अ म ेइ्ስराइ वराहस ेज्ቌ।ं
अणरधसअ धकं ण आणधस ण रसणे धवणरा गलुो होइ॥५५५॥

555
¡Mecánico, deseas melaza de mí; tú no
operas la máquina de mis deseos, eres

tan seco! ¿Acaso no sabes que la melaza
no puede existir sin sentimiento?

Este verso presenta un doble sentido del término rasa. Por un lado, 
aparece la voz aṇarasia (en sánscrito anarasika) que traduzco aquí 
como “seco” y que se refiere a una persona que no tiene sentimien-
tos; por el otro, la búsqueda del amor se basa en el flujo de los senti-
mientos (rasa) formulado en la pregunta.

प्ቈधणअवि्ंቕसरा णहराणधु्ቈणणराऍ सरामलङ्रኍए।
जलधवन्एधहँ धचहुररा रुअध्ቌ वन््ተ च भएण॥५५६॥

556
Cuando la hermosa mujer

terminó de bañarse, su cabello,
que conoció el placer de tocar
sus caderas, comenzó a llorar

gotas de agua, temeroso
de ser atado de nuevo por un moño.

गरामङ्णधणअधिअकणहवक् वि त्ुሹ दूरमणलुगगो।
धतध्ቈ्ቤपधिक्कभोइओ धव गरामो ण उध्ቪगगो॥५५७॥

557
¡Árbol vaḍa, que das a los patios

de las casas sombra cuando la luna
aparece, el pueblo encuentra un

excelso refugio en ti y no le da miedo,
a pesar de que tiene un líder vigilante y cabal!

El árbol vaḍa ya se mencionó en el verso 263. Es interesante el 
contenido de este verso, porque hace énfasis en la complicidad del 
árbol, bajo cuya sombra los amantes del pueblo se cobijan, a pesar 
de la estricta vigilancia del líder de la aldea. Por ello, la oscuridad 
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que brinda este árbol en los patios de las casas, sobre todo en los 
días en que la luna aparece, lo convierte en el lugar perfecto para 
que los amantes se encuentren.

स्ुቔ ंि्ቃ ंचणआ ण भधज्आ सो जआु अइ्ሪ्ቌो।
अ्ቈरा धव घर ेकुधवआ भआूण ँव वराइओ वसंो॥५५८॥

558
La cesta se redujo a cenizas,

los garbanzos no se han tostado,
mi amado se ha marchado y

la molona de mi suegra
aún está en casa: es como

tocar una flauta para sordos.

धपसणुधे्ቌ कराधमणरኍण ंजललु्ሪधपआवऊहणसहुधे्ंቤ।
कणिइअकपोलु्ुቕ्ቤधण्ሴल्ስरኍइ ँवअणराइ॥ँ५५९॥

559
Con sus ojos encantadores

y grandes, con sus mejillas erizadas
y su cabello lleno de flores,

las amorosas abrazan, por debajo del agua,
a sus amantes en los juegos del amor.

अधहणवपराउसरधसएस ुसोहइ सरामराइएस ुधिअहसे।ु
रहसपसराधरअगरኍवराण ंणध्ሴअ ंमोरवनु्राण॥ं५६॰॥

560
En los días nublados suenan

los estruendosos truenos del fresco
monzón; la danza de las parvadas
de pavos reales brilla en las colinas

expectantes de amor.

मधहसक्न्धवलगग ंघोलइ धसङ्राहअ ंधसधमधसम्ቌ।ं
आहअवरኍणराझकंरारस्ቌमहुलं मसअवनु्॥ं५६१॥

561
El enjambre de moscos,

sobre los hombros del búfalo,
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zumba cuando éste frota sus cuernos
trémulos produciendo un zumbido
como el de la viṇā cuando la tañen.

La viṇā (en sánscrito vinā) es un instrumento musical antecesor del 
sitar. Es muy famoso porque siempre aparece como un símbolo de 
la música en la lírica erótica.

रहेध्ቌ कुमिुिलधण्ሴलधठिआ म्ቈमहुअरधणहराआ।
सधसअरणरኍससेपणराधसअ्ተ गधणठ ्ቪ धतधमर्ተ॥५६२॥

562
El enjambre de abejas
excitado se posa inerte

sobre los pétalos de los lotos
blancos como si fuesen

oscuras manchas olvidadas
por los rayos de la luna.

उअह तरुकोिरराओ धणण्ሪ्ቌ ंप ुसंआुण ँधर्ስोधलँ।
सरए जधरओ ्ቪ दमो धप्ቈ ंइव सलोधहअ ंवमइ॥५६३॥

563
¡Mira, la parvada de cotorros vuela

fuera de las cavidades de los árboles,
como si esos árboles tuvieran fiebre
otoñal y vomitaran sangre y bilis!

Ésta es una comparación en la cual los colores de los cotorros de los 
árboles representan la sangre y la bilis: el verde de su plumaje es la 
bilis y el rojo de las plumas de su cuello es la sangre.

िरारराि्ुቪ्ቌमहुरा लध्ቚअवक्रा धणउधञ्अगगरኍवरा।
वइवढेणसे ुकराआ सलूराधहणणरा ्ቪ िरኍसध्ቌ॥५६४॥

564
Con sus picos por los que se escurre la lluvia,
con sus alas abatidas, con sus cuellos rígidos,

los cuervos, posados en la cerca
de setos, parecen estar empalados.
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ण धव तह अणरालव्ቌरኍ धहअअ ंदूमइे मराधणणरኍ अधहअ।ं
जह दूरधवअध्ቛअगरुअरोसम्ሹत्भधणएधहँ॥५६५॥

565
No sólo cuando está callada mi orgullosa

mujer atormenta mi corazón, sino
también cuando pronuncia palabras

indiferentes después de una cruel
pelea que duró mucho tiempo.

गन् ंअगघराअ्ቌअ प्ሪकल्ቚराण ंवराहभधरअ्ስ।
आसस ुपधहअजआुणअ घधरधणमहंु मरा ण पधे्ስधहधस॥५६६॥

566
¡Joven viajero, con lágrimas en los ojos,

hinchados por el perfume
de las maduras flores kalamba, sé valiente,

volverás a ver el rostro de tu esposa!

Las flores kalamba ya se mencionaron en el verso 314.

गज् महं धचअ उपधरँ स्ቪत्रामणे लोहधहअअ्ተ।
जलहर ल्ቚरालइअ ंमरा र ेमरारधेहधस वरराइ॥ँ५६७॥

567
¡Nube, truena con todas tus fuerzas,

pues tengo un corazón de acero;
pero perdona a mi pobre esposa

que, en casa, se ha desatado el pelo,
ya que nunca morirá!

Las mujeres se desataban el cabello cuando tenían relaciones sexua-
les con otros hombres. Por ello, la súplica del viajero a la nube para 
que perdone a su esposa. La aseveración “nunca morirá” se refiere 
al desamor por la ausencia del marido.

पङ्मइलेण धछर्ेሪपराइणरा धिणणजराणवुिणणे।
आणधन्ज्इ हधलओ प्ुቈणे व सराधल्ስ्ेቈणे॥५६८॥
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568
El agricultor se deleita en los campos
de arroz como si fuese un pequeño
niño sucio de lodo, que sólo bebe
leche y que siempre está gateando.

कहँ म ेपधरणइआले खलसङ्ो होधहइ ध्ቈ च्ቌ्ቌो।
ओणअमहुो ससओू रुवइ व सरालरኍ तसुरारणे॥५६९॥

569
El grano de arroz, dentro de su espiga y

llorando gotas de rocío, pensó:
“¿por qué se sentará el agricultor

en el granero al momento de mi cosecha?”

सझंरारराओत्इओ िरኍसइ गअणधमि पधिवआचन्ो।
र्ቈदऊल्ቌधरओ थणणहलेहो ्ቪ णववहुए॥५७॰॥

570
La luna paḍivaā, en el cielo, oculta

el resplandor del ocaso, como los rasguños
en los senos de la esposa recién casada,

que apenas se traslucen de su vestido escarlata.

Paḍivaā (en sánscrito pratipaca) es la luna llena.

अइ धिअर धकं ण प्ेስधस आआस ंधकं महुरा पलोएधस।
जराआइ वहुमलूधमि अ्ቍअन्राण पधरवराधि॥ँ५७१॥

571
¡Oye, cuñado! ¿Por qué buscas

en vano la media luna en el cielo?
¿Acaso no te has percatado

de que tu esposa, en su hombro,
tiene una fila de ellas?

La media luna sugiere una situación de doble sentido, porque las 
medias lunas que porta la mujer en su hombro aluden a los rasgu-
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ños o mordidas de su amante, que tienen esa forma. Ésta es una 
manera velada de decirle al marido que su mujer lo engaña.

वराआइ धकं भधणज्उ केध्ቈअम्ेቈ ंव धलक्ए लेह।े
तहु धवरह ेज ंदक् ंत्ተ तमु ंचअे गधहअत्ो॥५७२॥

572
¿Cómo te lo explico

con palabras? Se puede escribir
tan poco en una carta. Pero el dolor

que siento por tu separación
es algo que tú conoces muy bien.

मअणधगगणो ्ቪ िमू ंमोहणधपध्ँስ व लोअधिठिरኍए।
जो्ቪणिअ ंव म्ुቍरा वहइ सअुन् ंधचउरभरारं॥५७३॥

573
El cabello grueso y fragante de la joven

mujer es como la columna de humo
de la llamarada de Maaṇa, como el abanico
de pluma de pavo real que distraía los ojos

de la gente y como la bandera de la juventud.

Maaṇa es el nombre del dios Kāma. Como en los versos 2, 148, 177, 
210, 233, 260, 325, 326, 327, 441, 473 y 546, este verso describe las 
cualidades del amor encarnado en este dios.

रूअ ंधसठंि धचअ स ेअससेपधुरस ेधणअध्ቈअ्ስणे।
वराहो्ेቤण इमरኍए अजपिमराणणे धव महुणे॥५७४॥

574
Bañada de lágrimas,

con sus ojos indiferentes
a cada varón, incluso

sin hablar, el semblante de la
muchacha mostró su belleza.

रुन्रारधवन्मधन्रमअरन्राणधन्आधलधरञ्ोलरኍ।
झणझणइ कसणमधणमहेल ्ቪ महुमरासल्ስरኍए॥५७५॥
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॥गाहासत्तसई॥ | LOS SETECIENTOS VERSOS 489

575
El enjambre de abejas, excitado por

el dulce néctar del loto, tintinea
como el cinturón adornado con piedras

negras de la diosa de la primavera.

La diosa de la primavera y la belleza es Lacchī (en sánscrito Lakṣmī) 
a quien se hizo referencia en el verso 388.

क्ተ करो वहुपणुण्ቕले्ሪतरुणो तहंु धवसधमिहइ।
थणपधरणराह ेममिहधणहराणकलस े्ቪ परारोहो॥५७६॥

576
¿De quién es la mano que, como

las jóvenes ramas que sostiene los frutos,
descansa en los senos redondos,

como los jarros de oro de Mammaha?

Mammaha se refiere al dios Kāma. Como en los versos 2, 148, 177, 
210, 233, 260, 325, 326, 327, 441, 473 y 546, este verso describe las 
cualidades del amor.

चोररा सभअसतणहं पणुो पणुो पसेअध्ቌ धिठिरኍओ।
अधहरधक्अधणधहकलस े्ቪ पोढवइआथण्ुስङे्॥५७७॥

577
Lascivamente los ladrones,

con miedo y deseo, contemplan
los senos de la esposa del héroe,
como si fuesen las ollas de oro

custodiadas por un dragón.

En este verso resalta la palabra ahi (en sánscrito se escribe igual), 
que significa “serpiente”. La traduzco como “dragón” porque en 
nuestro imaginario este ser fantástico suele custodiar tesoros y prin-
cesas, como lo ejemplifica el verso.

उ्ቪहइ णवतणङ््ठररोमञ्पसराधहआइ ँअङ्राइ।ँ
पराउसल्ስरኍअ पओहरधेहँ पधरपधे्ቤओ धव्ሻो॥५७८॥
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578
La montaña Viñjha está dotada

de un cuerpo decorado por nuevos
brotes de hierba, como si fuesen

vellos erizados, que están excitados
por los senos, igual a nubes llenas
de agua, de la diosa del monzón.

De la montaña Viñjha ya se habló en los versos 70, 115, 116 y 117. 
Al igual que en los versos 388 y 575, la diosa del monzón y la belleza 
es Lacchī (en sánscrito, Lakṣmī), quien también lo es de la prima-
vera, verso 575.

आम वहलरा वणरालरኍ महुलरा जलरङ््ठणो जलं धसधसरं।
अणणणईण ँधव रवेराइ तह धव अणण ेगणुरा के धव॥५७९॥

579
Es verdad, algunos ríos poseen
también cadenas de frondosos
bosques, agua fresca y ruidosas
manadas de antílopes raṅkuṇo 

Pero el río Revā tiene más virtudes.

El Revā es el río Ṇammaā o Narmadā, ya mencionado en el verso 
549. Los raṅku (en sánscrito se escribe igual) son antílopes seme-
jantes a los venados; aún no han sido identificados científicamente.

एह इमरኍअ धणअ्ስह पधरणअमरालूरस्ስह ेथणए।
तङेु् स्ቔधुरसमणोरह े्ቪ धहअए अमराअ्ቌ॥े५८॰॥

580
¡Ven y contempla sus senos, exuberantes

frutos mālūra listos para comerse,
como si fuesen los objetos de deseo

de las personas que se hospedan en su corazón!

Los frutos mālūra (en sánscrito se escribe igual) se conocen como 
membrillo de Bengala. El nombre del árbol es Aegle marmelos o 
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Feronia elephantum; sus hojas se usan en el culto al dios Śiva y su 
pulpa tiene propiedades medicinales contra la disentería, enferme-
dad mencionada en el verso 51.

हत्राहधत् ँअहमहधमआइ वरासरागमधमि महेधेहँ।
अ्ቪो धकं धप रह्ተ ंछणण ंधप णहङ्ण ंगलइ॥५८१॥

581
El tiempo del monzón llega como

algo misterioso: aunque esté cubierto
de nubes que se sujetan de la mano,

el horizonte comienza a gotear.

En la lírica india, cuando se acerca la estación del monzón, los 
amantes se angustian. Las nubes marcan los malos presagios que 
revelan la ausencia de los amores que permanecieron ocultos hasta 
ese momento y el sufrimiento se hace más evidente, como lo mues-
tra este verso.

केध्ቈअम्ेቈ ंहोधहइ सोहगग ंधपअअम्ተ भधमर्ተ।
मधहलरामअणछुहराउलकिक्धवक्वेघ्ेቔ्ቌ॥ं५८२॥

582
¿Cuánta felicidad podrá

obtener mi ausente esposo
de las miradas de reojo de las

mujeres deseosas de amor?

धणअिधणअ ंउवऊहस ुकु्ुሪिस्ቌणे झध्ቈ पधिव्ुቍ।
परवसइवराससधङ्र धणअए धव घरधमि मरा भरास॥ु५८३॥

583
Repentinamente el canto

del gallo te despertó; miras
a tu alrededor angustiado
como si hubieses pasado

la noche en la casa de otra;
no te alarmes, es la tuya:

es tu esposa, abrázala.
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खरपवणरअगलधत्अधगधरऊिराविणधभणणिहे्ተ।
ि्ुሪराि्ुሪइ जरኍअ ंव धवज्आु करालमहे्ተ॥५८४॥

584
El rayo truena desde las entrañas

de las nubes oscuras, que se desprenden
de la cima de las montañas impulsadas
por la fuerza del viento tempestuoso.

महेमधहस्ተ णज्इ उअर ेसरुचरावकोधिधभणण्ተ।
कन््ቌ्ተ सधवअण ंअ्ቌ ंव पलविए धवज्॥ू५८५॥

585
El rayo se cuelga, como las entrañas
del vientre del búfalo, de las nubes,

mugiendo del terror de desprenderse
del extremo del arcoíris.

णवप्ቤव ंधवसणणरा पधहआ प्ेስध्ቌ चअूरुक््ተ।
कराम्ተ लोधहउ्ቔङ्रराइअ ंहत्भ्ंቤ व॥५८६॥

586
Los viajeros contemplan, melancólicos,

los nuevos retoños de los árboles de mango,
cual flechas adornadas con ríos

de sangre en las manos de Kāma.

Al igual que los versos 2, 148, 177, 210, 233, 260, 325, 326, 327, 
430, 441, 473, 546, 573 y 576, éste habla de las cualidades del dios 
del amor, Kāma.

मधहलराण ंधचअ िोसो जणे पवरासधमि गध्ቪआ पधुरसरा।
िो धतधणण जराव ण मरध्ቌ तरा ण धवरहरा सम्ቔध्ቌ॥५८७॥

587
Que sus maridos se vayan felices

al extranjero, es culpa
de sus esposas. En el momento

en que dos o tres mueran, nunca
más hablarán de la separación.
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वरालअ ि ेव्ሴ लहु ंमरइ वरराई अलं धवलविणे।
सरा त्ुሹ िसंणणे धव जरኍवजे्इ णधत् सिंहेो॥५८८॥

588
¡Oh, muchacho, date prisa, deja de esperar,

la pobre muchacha se está muriendo;
todo lo que necesitas es aparecer

en su presencia y ella podría vivir!

तधमिरपसधरअहुअवहजरालराधलपलरኍधवए वणराहोए।
धकंसअुवणध्ቌ कधलऊण म्ुቍहधरणो ण धण्ሪमइ॥५८९॥

589
Mientras las llamas enrojecidas del fuego

queman la tierra en los linderos del bosque,
el ciervo ingenuo no escapa y piensa:

“En verdad, éste es un bosque de flores kiṁsua”.

En realidad el ciervo ingenuo confunde el fuego con las flores kiṁ-
sua (Butea frondosa, en sánscrito kiṁśuka), las cuales son de color 
naranja-rojo, y se producen en largo racimos.

धणहुअणधस्ቔ ंतह सराधरआइ उ्ቤराधवअ ंम् गरुुपरुओ।
जह त ंवलंे मराए ण आधणमो कत् व्ሴरामो॥५९०॥

590
¡Mamá, el perico repitió delante

de sus papás el elogio de mi arte de amar;
en ese momento no supe

qué hacer ni dónde meterme!

प्ሴगग्ूቕ्ቤिलु्ቤस्ቌमअरन्पराणलेहलओ।
त ंणधत् कुन्कधलआइ ज ंण भमरो महइ कराउं॥५९१॥

591
Ansiosa de saborear su dulce néctar,

la abeja no puede libar
el tierno capullo de las flores kunda 

Las flores kunda ya se mencionaron en el verso 426.
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सो को धव गणुराइसओ ण आधणमो मराधम कुन्लइआए।
अ्ስरኍधहँ ध्ሴअ पराउं अधहल्ተइ जणे भमरधेहँ॥५९२॥

592
¡Tía, debe de haber algo muy especial,

que no conocemos, en las flores kunda,
ya que las abejas desean

beberlas hasta con sus ojos!

Una vez más, las flores kunda se mencionan en este verso, al igual 
que en el 426 y el 591.

ए्ሪ ध्ሴअ रूअ गणु ंगरामधणिआू सम्ुቪहइ।
अधणधमसणअणो सअलो जरኍए िवेरኍकओ गरामो॥५९३॥

593
¡La hija del jefe de la aldea

posee virtudes y belleza tales
que a todos los hombres de la aldea

los ha convertido en dioses
incapaces de parpadear!

मणण ेआसराओ ध्ሴअ ण पराधवओ धपअअमराहररस्ተ।
धतअसधेहँ जणे रअणराअरराधह अमअ ंसम्ुቍधरअ॥ं५९४॥

594
Considero que los dioses nunca

probarán la ambrosía
de los labios del ser amado,

sólo la que se ha extraído
del batido del Océano de Leche.

Una vez más se menciona el mito del Océano de Leche, al igual que 
en los versos 117, 151 y 475.

आअणणराअध्ቃअधणधसअभ्ቤममिहआइ हधरणरኍए।
अ्ቌसंणो धपओ होधहइ ध्ቈ वधलउं धचरं धिठिो॥५९५॥

595
Afligido por la aguda flecha,

lanzada desde el arco
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estirado hasta la oreja, la gacela,
ve a su amada entre largos temblores

y piensa: “No te volveré a ver”.

धवसमधठिअधप्ेሪ्ሪवििसंण ेत्ुሹ स्ቈघुधरणरኍए।
को को ण पधत्ओ पधहआण ंधि्ቛ ेरुअ्ቌधमि॥५९६॥

596
¿Cuántos, entre los viajeros,

no han pedido ayuda a la esposa
de su rival cuando su hijo lloraba
tras ver el único fruto del mango

en una rama inaccesible?

मरालराररኍ लधलउ्ቤधुलअवराहुमलेूधहँ तरूणधहअआइ।ँ
उ्ूቤरइ सज््ूुቤधरआइ ँकुसमुराइ ँिराव्ेቌरኍ॥५९७॥

597
Cuando levantó sus encantadores
brazos para mostrar las guirnaldas
de flores recién cortadas, la florista

arrancó los corazones de los jóvenes.

म्ሹो धपओ कुअणिो पध्ቤजआुणरा सव्ቈरኍओ।
जह जह व्ቃध्ቌ थणरा तह तह धझज्ध्ቌ पञ् वराहरኍए॥५९८॥

598
Mientras los senos de la mujer

recién casada alcanzan su plenitud,
la mano del cazador se ocupa de cinco cosas:

su cintura delgada, su amante, su arco,
la juventud de la aldea y sus concubinas.

मरालराररኍए व्ेቤहलवराहुमलूरावलोअणसअणहो।
अधलअ ंधप भमइ कुसमुगघपधु्ስरो पसंलुजआुणो॥५९९॥

599
Ansioso de contemplar los hermosos

miembros de la tejedora de guirnaldas,
el joven amable está a su alrededor
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con la excusa de preguntarle
los precios de las flores.

रधसअजणधहअअिइए कइव्ስलपमहुसकुइधणमिइए।
स्ቈसअधमि सम्ቈ ंसठंि गराहरासअ ंएअ॥ं६००॥

600
Aquí termina la sexta centuria

de versos del Sattasaī
compuestos por grandes poetas

sublimes, antologados por
Kaivacchala, tan queridos y refinados

para el corazón de las personas.

A diferencia de los primeros cuatro colofones, éste no sólo está con-
templado dentro del cuerpo de los versos, sino que lleva el número 
600, al igual que el colofón anterior. Esto también concuerda con 
la edición crítica de Weber.

अकअणणअु घणवणण ंघणवणण्ቌधरअतरधणअरधणअरं।
जइ र ेर ेवराणरኍरं रवेराणरኍरं धप णो भरधस॥६०१॥

601
¡Insensato, si tú no puedes

recolectar los juncos, oscuros
como las nubes, y si el follaje
pesado oscurece las miríadas

de los rayos del sol, no recordarás
las aguas del río Revā!

En el verso 579 ya se mencionó el río Revā; éste es también el nom-
bre de la poetisa que escribió los versos 87 y 90.

मन् ंधप ण आणइ हधलअणन्णो इह धह ि्ቃगरामधमि।
गहवइसआु धववज्इ अवजे्ए क्ተ सराहरामो॥६०२॥

602
El hijo del labrador no tiene

nada, aquí en este pueblo
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miserable no hay un médico,
y la hija del jefe de la aldea

se está muriendo.
¿A quién le hablamos?

ए्ሪ्ሪमपधररक्णपहरारसमंहु ेकुरङ्धमहुणधमि।
वराहणे मणणधुवअल्ቌवराहिोअ ंिण ु ंम्ंुሪ॥६०३॥

603
Cuando los antílopes se pararon

ante las flechas, cubriéndose
uno al otro, al cazador, inundado

de lágrimas por la melancolía,
se le cayó de las manos su arco.

तरा सहुअ धवलवि खण ंभणराधम करኍअ धव कएण अलमहवरा।
अधवआधरअकज्रार्ቛआधरणो मरउ ण भधण्ተ॥ं६०४॥

604
¡Espera un momento,

hermoso, tengo un mensaje
para ti, o tal vez no;

ella comienza a actuar sin razón,
que esté muerta sería lo mejor;

no insistas, no te diré nada!

भोइधणधिणणपहणेअचधक्अदध्ተधक्ओ हधलअउ्ቈो।
ए्ቈराह ेअणणपहणेआण ँछरኍवो्ቤअ ंिइे॥६०५॥

605
El hijo del labrador está muy

mimado por los pastelillos
que la esposa del recaudador

de impuestos le ha dado
para comer. Ahora hace “mmm”

cuando huele los pastelillos de otros.

प्ሴसूमऊहरावधलपधरमलणसमसूस्ቌव्ቈराण।ं
कमलराण ंरअधणधवरम ेधजअलोकधसररኍ महमिहइ॥६०६॥
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606
Cuando cae la noche huele
por todas partes al delicioso

perfume, que cautiva al mundo,
de los lotos florecientes

cuando al amanecer los rayos
del sol los acarician.

वराउ्ቪधेलअसराउधल थएस ुफुिि्ቌमणिलं जहण।ं
चिुआरअ ंपइ ँमरा हु पधु्ቈ जणहराधसअ ंकुणस॥ु६०७॥

607
¡Hija, tu vestido lo ha levantado
el viento, tápate, porque se te ve

la mordida que tu marido enamorado
te hizo, que no sea el hazmerreír de la gente!

वरኍसत्हधसअपधरसध्ሪआण पढम ंजल्ሺलरኍ धिणणो।
प्ስरा वहूअ गधहओ कुिुविभरारो धणमज््ቌो॥६०८॥

608
La recién casada se despidió

de la risa coqueta y de sus paseos
superfluos; luego el peso

de la familia recayó en ella.

गधमिधहधस त्ተ परास ंसनु्धर मरा तरुअ व्ቃउ धमअङ्ो।
द्ቍ ेद्ቍ ंधमअ चधन्आइ को प्ेስइ महंु ि॥े६०९॥

609
¡Calma, no te apresures, hermosa,

te acercas a él, deja que salga la luna!
¿Quién podría ver tu cara a la luz

de la luna? Es como distinguir
la leche dentro de la leche.

जइ जरूइ जरूउ णराम मराधम परलोअवसधणओ लोओ।
तह धव वलरा गरामधणणन्ण्ተ वअण ेवलइ धिठिरኍ॥६१०॥
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610
Si las personas malvadas y disgustadas

realmente se quieren molestar,
tía, pues que se enojen; mi mirada está

fija, sin parpadear,
en la cara del hijo del jefe de la aldea.

गहंे व धव्ቈरधहअ ंधण्ሹरकुहरं व सधललसणुणधवअ।ं
गोहणरधहअ ंगोठंि व तरኍअ वअण ंतहु धवओए॥६११॥

611
En la separación, su rostro sin

ti se ve como una casa sin
riqueza, una cascada sin

agua y un establo sin ganado.

तहु िसंणणे जधणओ इमरኍअ लज्राउलराइ अणरुराओ।
दगगअमणोरहो धवअ धहअअ ध्ሴअ जराइ पधरणराम॥ं६१२॥

612
Esta muchacha es tan

tímida que los sentimientos
despertados en ella al verte

son como los deseos de los pobres,
sólo se cumplen en el corazón.

ज ंतणआुअइ सरा तहु कएण धकं जणे प्ुስधस हस्ቌो।
अह धगम् ेमह पअई ए्ቪ ंभधणऊण ओरुणणरा॥६१३॥

613
Por tu culpa, ella

adelgaza: ¿cómo pudiste
preguntarle, burlándote,
por qué? Lo hago ahora

en el verano, porque lo expresó
antes de romper en llanto.

वणण्ሪमरधहअ्ተ धव एस गणुो णवधर धच्ቈकमि्ተ।
धणधमस ंधप ज ंण मञु्इ धपओ जणो गराढमवुऊढो॥६१४॥
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614
La virtud de esta pintura

descolorida es que la persona
que sostiene a su amante

entre sus brazos ni siquiera
por un momento lo deja.

Este verso se centra en la naturaleza poco confiable de las personas 
que se olvidan del amor y de la pasión, porque sólo en una pintura 
descolorida se puede estar seguro de que los amantes volubles no 
dejarán de abrazarse.

अधवह्ቈसधन्वन् ंपढमरस्ुअेपराणलोधह्ቤो।
उ्ቪधेलउं ण आणइ खणिइ कधलआमहंु भमरो॥६१५॥

615
La abeja está ávida por degustar
el néctar fresco; no deja de volar
sobre los pétalos en capullo, pero
sólo perfora la cresta del botón.

िरवधेवरोरुजअुलरास ुमउधलअ्ስरኍस ुलुधलअधचहुररास।ु
पधुरसराइररኍस ुकरामो धपआस ुसज्राउहो वसइ॥६१६॥

616
Kāma tensa su arco cuando

las mujeres habitan con sus maridos:
sus caderas tiemblan poco a poco,

sus ojos parpadean lentamente
y suavemente desenredan su cabello.

Al igual que los versos 2, 148, 177, 210, 233, 260, 325, 326, 327, 
430, 441, 473, 546, 573, 576 y 586, este verso habla de las cualida-
des del dios del amor, Kāma.

ज ंज ंत ेण सहुराअइ त ंत ंण करधेम ज ंममराअ्ቈ।ं
अहअ ंधचअ ज ंण सहुराधम सहुअ त ंधकं ममराअ्ቈ॥ं६१७॥
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617
Haré cualquier cosa

para hacer lo que te gusta.
Pero, querida, ¿qué haré
con lo que no me gusta?

वरावरारधवसवंराअ ंसअलरावअवराण ंकुणइ हअलज्रा।
सवणराण ंउणो गरुुसधंणह ेधव ण धणरु्ሻइ धणओअ॥ं६१८॥

618
La maldita vergüenza impide
que el cuerpo actúe de forma
natural, incluso delante de sus
padres parados no se le puede

obligar a no usar sus oídos.

धकं भणह म ंसहरኍओ मरा मर िरኍधसहइ सो धजअ्ቌरኍए।
कज्रालराओ एसो धसणहेमगगो उण ण होइ॥६१९॥

619
Amigos, ¿por qué dicen: “no mueran,

sólo sigan viviendo y lo verán”?
¡Podría ser un consejo práctico,
pero no es el camino del amor!

ए्ሪ्ቤमओ धिठिरኍअ मइअ तह पलुइओ सअणहराए।
धपअजराअ्ተ जह िण ु ंपधिअ ंवराह्ተ हत्राओ॥६२०॥

620
Con los ojos llenos de amor, la cierva

se encamina hacia su compañero solitario,
y de su mano el cazador, también

enamorado de su esposa, dejó caer su arco.

णधलणरኍस ुभमधस पधरमलधस स्ቈलं मरालइ ँधप णो मअुधस।
तरल्ቈण ंतहु अहो महुअर जइ परािलरा हरइ॥६२१॥

621
¡Abeja, pasas por un momento por encima
de los lotos, después rozas las flores sattala,
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luego te quedas pegada a las flores mālai, mas
si las flores pāḍala te arrebatan, mantente ahí!

Las flores sattala (en sánscrito saptala) provienen del árbol big-
nonia o flor de trompeta (Bignonia suaveolens). También puede 
tratarse del Acaica o Mimosa concinna, o bien abro, bugallón, re-
galiz indio, chocho trepador (Abrus precatorius). Las flores mālai 
(en sánscrito mālatī) se mencionaron en el verso 92, y las flores 
pāḍala (en sánscrito pāṭala), en los versos 13 y 469.

िोअङ्लुअकवरालअधपण्ቍसधवससेणरኍलकञ्इुआ।
िरावइे थणत्लवधणणअ ंव तरुणरኍ जअुजणराण॥ं६२२॥

622
El hermoso corsé turquesa,

cerrado por un ceñidor de cuatro
centímetros de ancho, le da un sabor

exquisito a los turgentes senos de la joven.

रक्इे प्ुቈअ ंमत्एण ओ्ስोअअ ंपधि्ስ्ቌरኍ।
असंधुहँ पधहअघधरणरኍ ओध्ቤज््ቌ ंण लक्इे॥६२३॥

623
Con su cabeza, la esposa del viajero
protege a su hijo del agua que gotea

de los guardabarros, pero no se da cuenta
de que lo está mojando con sus lágrimas.

सरए सरधमि पधहआ जलराइ कन्ो्ሾसरुधहगन्राइ।ँ
िवल्ስराइ ँसअणहरा धपअध्ቌ िइआण ंव महुराइ॥ँ६२४॥

624
En el otoño, los viajeros sedientos

beben agua clara en el lago,
viendo los rostros

de sus amadas esposas,
fragantes como los lotos azules.

अ््ቌरसरसराओ उपधर प्ቪराअव्ቍपङ्राओ।
चङ्मि्ቌधमि जण ेसम्ुተसध्ቌ ्ቪ र्ስराओ॥६२५॥
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625
Aún húmedas por dentro y por encima,

cubiertas con lodo seco por el viento,
las calles suspiraban fuertemente mientras
las personas caminaban de un lado a otro.

महुपणुिररኍअछराआइ सधंठआ उअह रराअहंस े्ቪ।
छणधपठिकु्ሾण्ुስधलअिधूलिवले थण ेवहइ॥६२६॥

626
¡Mira, como dos gansos que descansan

bajo la sombra de su rostro de loto,
ella tiene, en sus dos senos, la blanca

harina molida para la fiesta!

तह तणे धव सरा धिठिरा तरኍअ धव तह त्ተ पधेसआ धिठिरኍ।
जह िोणह धव समअ ंधचअ धण्ቪ्ुቈरआइ ँजराआइ॥ँ६२७॥

627
Tanto él la contempló como ella
le ofreció una mirada. En ambos,
al mismo tiempo, nació el amor.

वराउधलआपधरसोसण कुिङ्प्ቈलण सलुहसकेंअ।
सोहगगकणककसव्ሾ धगम् मरा कह धव धझधज्धहधस॥६२८॥

628
¡Verano, ayuda a los encuentros amorosos

sacando agua y llenando las malezas
con hojas tiernas; tú, piedra filosofal,

oro de la dicha, nunca perecerás!

दध्ተधक्अरअणपधरक्एधहँ धघ्ሾो धस पत्र ेतरावरा।
जरा धतलम्ेቈ ंव्ሾधस मरगअ करा त्ुሹ म्ुቤकहरा॥६२९॥

629
¡Esmeralda, un curso
de joyeros ineficaces

te ha enterrado mucho tiempo
en la piedra y ahora no eres más
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grande que una semilla de sésamo!
¿Qué puedo decir de tu valor?

जह धच्ቌइे पधरअणो आसङ् जह अ इत्ተ पधिवक्ो।
वरालेण धव गरामधणणन्णणे तह रधक्आ प्ቤरኍ॥६३०॥

630
Sus familiares desconfiaban
y sus enemigos le temían;

pero el hijo del jefe de la aldea,
aunque muy joven,

ha demostrado ser un excelente
protector de su aldea.

अणणसे ुपधहअ प्ुስस ुवराहअप्ुቈसे ुपधुसअचमिराइ।ँ
अमं् वराहजआुणो हधरणसे ुिण ु ंण णरामइे॥६३१॥

631
¡Viajero, si para comprar pieles
moteadas de los ciervos tendrás
que ir a otro lado, nuestro joven

cazador ya no tensará más su arco
en contra de los venados!

गअवहुवहे्ቪअरो प्ुቈो म ेए्ሪकणिधवधणवराई।
तह सोणहराइ पलुइओ जह कणिकरणिअ ंवहइ॥६३२॥

632
Mi nuera ha hecho de mi hijo

un cobarde temeroso:
cuando necesitó una sola flecha

no hizo viuda a una elefanta;
ahora sólo lleva la aljaba vacía.

धव्ሺरारुहणरालराव ंप्ቤरኍ मरा कुणउ गरामणरኍ ससइ।
प्ሴधुज्धवओ जइ कह धव सणुइ तरा जरኍधवअ ंमअुइ॥६३३॥

633
Que los habitantes de la aldea no suban

al Viñjha: el líder de la aldea aún
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respira. Él renunciará a su vida si lo escucha
después de recobrar la conciencia.

De la cordillera Viñjha se habló en el verso 70, 115, 116, 117 y 578.

अ्ቔराहएइ मर्ቌो प्ुቈ ंप्ቤरኍवई पअ्ቈणे।
मह णरामणे जह तमु ंण लज्स ेतह करजे्रास॥ु६३४॥

634
El jefe de la aldea, a punto de morir,
no se cansaba de repetirle a su hijo:
“Actúa de manera correcta para que
no te avergüences de mi nombre”.

अणमुरणपधत्आए प्ሴरागअजरኍधवए धपअअमधमि।
वहे्ቪमणिण ंकुलवहूअ सोहगगअ ंजराअ॥ं६३५॥

635
Cuando la amada estaba a punto

de seguirlo en la muerte, su marido
se levantó a la vida y convirtió el símbolo

de viudez en el de una casada dichosa.

महुमध्ስआइ िठंि िठिठूण महंु धपअ्ተ सणूोठंि।
ईसरालुई पधुलन्रኍ रुक््ስराअ ंगआ अणण॥ं६३६॥

636
Cuando vio la boca del amado

con sus labios hinchados por la picadura
de una abeja, la amante pulindī celosa

se fue a la sombra de otro árbol.

La protagonista de este verso pertenece a los pulinda, de quienes se 
habló en los versos 116 y 310.

िणणरा वसध्ቌ णरኍसङ्मोहण ेवहलप्ቈलवइधमि।
वराअन्ोलणओणधवअवणेगुहण ेधगधरगगराम॥े६३७॥

637
Dichosas las personas que viven

en las aldeas de las montañas,
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tranquilas pueden hacer el amor,
los setos están tupidos de hojas

y las cañas gruesas se doblan
tras el arrullo del viento.

Los comentaristas dicen que, de acuerdo con la convención literaria 
de la lírica india, estos lugares eran los escenarios donde los amantes 
gustaban de encontrarse para hacer el amor.

प्ुቕ्ቤघणकलविरा धण्ቍोअधसलराअलरा मइुअमोररा।
पसर्ቌो्ሹरमहुलरा उ्ስराह्ቌ ेधगधरगगरामरा॥६३८॥

638
Los aldeanos de las montañas deleitan

sus corazones con los florecientes árboles
kalaṁva, las planas y suaves rocas,

los pavos reales alegres
y los arroyos que caen en cascadas.

Los aldeanos se deleitan porque ha llegado el monzón y en esta esta-
ción los amantes se vuelven a encontrar. De los árboles kalaṁva (en 
sánscrito kadamba) se habló en los versos 37, 177 y 314.

तह पधरमधलआ गोवणे तणे हत् ंधप जरा ण ओ्ेቤइ।
स ध्ሴअ िणे ूएधणहँ प्ेስस ुकुििोधहणरኍ जराआ॥६३९॥

639
Esa vaquilla mañosa ni siquiera

mojó la mano del pastor
por mucho que ordeñó sus ubres.
¡Mira ahora cómo está vertiendo

su leche en la cubeta!

िवलो धजअइ तहु कए िवल्ተ कए धजअध्ቌ धगठिरኍओ।
धजअ तवि ेअम् धव जरኍधवएण गोठंि तमुराअ्ቈ॥ं६४०॥

640
El toro sólo vive para ti

y las vaquillas sólo para el toro;
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॥गाहासत्तसई॥ | LOS SETECIENTOS VERSOS 507

así que, por favor, querida vaca,
vive, porque la vida de nuestro

establo depende de tu vida.

अगघराइ धछवइ चवुिइ ठेवइ धहअअधमि जधणअरोमञ्ो।
जराआकवोलसधरस ंप्ेስह पधहओ महुअउ्ंቕ॥६४१॥

641
Como si fuese la mejilla de su esposa,
el viajero, con su piel erizada, huele,

acaricia, besa, mantiene en su corazón
y contempla la flor mahua 

De las flores mahua se habló en los versos 103, 104 y 159.

उअ ओध्ቤज्इ मोहं भअुगंधक्ቈरኍअ किकलगगराइ।
ओ्ሹरिराररास्ቍरालुएण सरኍस ंवणगएण॥६४२॥

642
¡Mira, el elefante del bosque vanamente

moja su cabeza con la piel de una serpiente
que cuelga de un peñasco rocoso,
confundiéndola con una cascada!

कमलं मअु्ቌ महुअर धप्ሪकइत्राण गन्लोहणे।
आलेक्ल्ቂ्ठअ ंपरामरो ्ቪ धछधवऊण जराधणधहधस॥६४३॥

643
¡Abeja tonta, renuncias

al loto por el aroma
de los maduros árboles kaittha;

tan pronto los tocas, como si fuesen
un pastel en una pintura.

¡Pronto lo entenderás!

Es interesante la descripción de la abeja voluble que renuncia al 
esplendor del loto para probar las flores y los frutos de los árboles 
kaittha o manzanas de elefante (Feronia elephantum o limonia; en 
sánscrito kapittha). Ésta es la metáfora de un amante que deja a 
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una mujer enamorada para seguir a otras mujeres; pero pronto lo 
lamentará, como lo describe el verso.

धगज््ቌ ेमङ्लगराइआधहँ वरगो्ቈधिणणअणणराए।
सोउं व धणगगओ उअह हो्ቌवहुआइ रोमराञ्ो॥६४४॥

644
¡Mira, cuando las cantantes comienzan

a entonar las canciones de boda, a la joven
novia se le eriza la piel, como si ellas

quisieran escuchar el nombre del novio!

मणण ेआअणण्ቌरा आसणणधवआहमङ्लुगगराइ।ँ
तधेहँ जआुणधेहँ सम ंहसध्ቌ म ंवअेसकुिङ्रा॥६४५॥

645
¡Creo que los matorrales de caña,
así como mis jóvenes enamorados,

se burlaron de mí cuando escucharon
la solemne canción de bendición

en la víspera de mi boda!

उअगअचउधत्मङ्लहो्ቌधवओअसधवससेलगगधेहँ।
तरኍअ वर्ተ अ सअेसंएुधहँ रुणण ंव हत्धेहँ॥६४६॥

646
Sus manos y las de su novio

parecen llorar lágrimas
de sudor, muy apretadas
porque la separación está
próxima cuando se acerca

el ritual del cuarto día.

El ritual del cuarto día forma parte del proceso del matrimonio 
y consiste en que la novia que es muy pequeña de edad regresa a 
casa de sus padres y permanece allí hasta su madurez. Por ello, las 
manos unidas de los recién casados parecen llorar por el dolor de la 
separación.
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ण अ धिधठंि णइे महंु ण अ धछधवउं िइे णरालवइ धकं धप।
तह धव हु धकं धप रह्ተ ंणववहुसङ्ो धपओ होइ॥६४७॥

647
Él no te mira a la cara, ni te deja

tocarla, ni te dice nada;
pero, de alguna manera misteriosa,

deseada es la unión con una joven novia.

अधलअपस्ुቈवल्ቌधमि णववर ेणववहूअ ववे्ቌो।
सवंधे्ቤओरुसजंधमअवत्गधणठँ गओ हत्ो॥६४८॥

648
Cuando su marido se volteó
en la cama y fingió dormir,

la temblorosa mano de su esposa recién casada
se acercó al nudode su vestido,
en el que sus muslos turgentes

estaban aprisionados.

पधु्ስज््ቌरኍ ण भणइ गधहआ प्ुቕरइ चधु्ቚआ रुअइ।
तधुणह्ሪरा णववहुआ कआवरराहणे उवऊढरा॥६४९॥

649
Cuando le pregunta, ella no responde;

cuando la toca, retrocede; cuando
la besa, llora, y, cuando la intenta

abrazar, el silencio de su joven
esposa lo hace sentir como un delincuente.

त्ቈो ध्ሴअ होध्ቌ कहरा धवअसध्ቌ तधहँ तधहँ सम्ቔध्ቌ।
धकं मणण ेमराउ्ስरा ए्ሪजआुणो इमो गरामो॥६५॰॥

650
Se habla mucho de él

en las conversaciones, se comenta
bastante sobre él y no acaban.
Tía, ¿acaso pensaré que sólo
hay un joven en esta aldea?
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जराइ ँवअणराइ ँअम् ेधवजधपिमो तराइ ँजपिइ जणो धव।
तराइ ँधचअ तणे पजधपिआइ ँधहअअ ंसहुरावधे्ቌ॥६५१॥

651
También decimos

las mismas palabras
que la gente dice;

pero si él las repite,
hace feliz a mi corazón.

स्ቪराअरणे मगगह धपअ ंजण ंजइ सहुणे वो कज्।ं
ज ंज्ተ धहअअिइअ ंत ंण सहंु ज ंतधहँ ण धत्॥६५२॥

652
Si deseas ser feliz, ten cuidado

al elegir a tu amado,
porque lo que deseas para ti
podría no hacer feliz al otro,

a menos que te ame de la misma manera.

िरኍस्ቌो धिधठिसहुो धचध्ቌज््ቌो मणव्ቤहो अ्ቈरा।
उ्ቤराव्ቌो सइुसहुो धपओ जणो धण्ሴरमधणज्ो॥६५३॥

653
Cuando lo veo gozo, cuando toca
mi corazón lo amo, cuando habla

me complace, así pienso.
“¡Suegra, mi esposo es encantador!”

ठराण्ठिरा पधरगधलअपरኍणआ उणणईअ पधरच्ቈरा।
अम् ेउण ठेरपओहर ्ቪ उअर ेध्ሴअ धणसणणरा॥६५४॥

654
Descendimos de nuestro rango,

consumimos nuestra riqueza,
la prosperidad nos abandonó;

ahora nos inclinamos sobre nuestro vientre
como los senos de una mujer anciana.

प्ሴसूरागअ रध्ሺतिहे धपआलोअ लोअणराणन्।
अणण्ቈखधवअस्ቪधर णहभसूण धिणवइ णमो ि॥े६५५॥
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655
¡Oh, sol, qué vista tan hermosa,

qué fiesta para los ojos, al amanecer
vuelves rojo por todas partes

cuando ha pasado la noche en otro lugar!
Adorno del cielo, señor del día,

te reverenciamos humildemente!

Este verso tiene una doble lectura; una de ellas es literal, se trata de 
una alabanza al sol, y otra sugiere que el sol podría ser un amante 
que al amanecer se marcha y al día siguiente se va con otra persona.

धववररኍअसरुअलेहल प्ुስधस मह करኍस ग्सभंइू।ँ
ओअ्ቈ ेकु्ቛमहु ेजललवकधणआ धव धकं ठराइ॥६५६॥

656
Tú, que gustas de hacer el amor boca abajo,

¿por qué preguntas si estoy embarazada?
¿Acaso queda una gota, aunque pequeña,
de agua cuando el jarrón está boca abajo?

अ्ሴरासणणधववराह ेसम ंजसोआइ तरुणगोवरኍधहँ।
व्ቃ्ቌ ेमहुमहण ेसवंन्रा धणणहुधवज्ध्ቌ॥६५७॥

657
Cuando el tiempo de matrimonio

está próximo y Mahumahaṇo
se está convirtiendo en hombre,

las jóvenes pastoras niegan
ser familiares de Jasoā.

Mahumahaṇo (en sánscrito Madhumathana) es otro nombre de 
Kṛṣṇa, de quien se habló en los versos 89, 112, 114 y 447. De acuer-
do con el mito, cuando Kṛṣṇa nació, Vasudeva lo llevó con Nanda 
y su esposa Jasoā (mencionada en el verso 112), quienes fueron sus 
padres adoptivos, porque Kaṁsa lo quería matar. Cuando Kṛṣṇa 
creció, las pastoras enamoradas deseaban casarse con él, y ocultaban 
su parentesco con Jasoā porque en la India estaba prohibido casarse 
entre parientes.
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ज ंज ंआधलहइ मणो आसराव्ሾरኍधहँ धहअअफलअधमि।
त ंत ंवरालो ्ቪ धवहरኍ धणहुअ ंहधसऊण पቧसइ॥६५८॥

658
Cualquier cosa que la mente desee

pintar en el lienzo del corazón
con los pinceles de la esperanza,

como un niño juguetón,
se borra con una sonrisa traviesa.

अणहुु्ቈो करफंसो सअलअलरापणुण पणुणधिअहधमि।
वरኍआसङ्धकसङ्अ एधणहँ तहु वधन्मो चलण॥े६५९॥

659
¡Durante el plenilunio, me complazco

con la caricia de tus rayos, oh, luna llena!
Yo te reverencio mientras la unión

en el segundo día consume tu cuerpo!

Este verso es un elogio a la luna después del plenilunio. Sin embar-
go, puede tener otra interpretacióny referirse al novio que se casa 
por primera vez, estableciendo así la unión en el amor con su espo-
sa. Esto se puede deducir con base en las palabras kara, “mano”, y 
puṇṇadiaha, “día del plenilunio”, cuando se celebran las bodas. En 
este sentido se puede leer “en el día de la fiesta nupcial”. Por ello, las 
manos aparecen como instrumento de caricias entre los amantes, 
pues al siguiente día de la boda se consumaba el amor.

दूर्ቌधरए धव धपए कह धव धणअ्ቈराइ ँम्ሹ णअणराइ।ँ
धहअअ ंउण तणे सम ंअज् धव अधणवराधरअ ंभमइ॥६६०॥

660
Aunque mi amado está ahora

en tierras lejanas, mis ojos
regresaron a casa; pero

mi corazón sigue a su lado,
yendo a dondequiera que él vaya.

त्ተ कहराकणटइए स्ቌराअणणणसमोसधरअकोव।े
समहुरालोअणकधपिधर उवऊढरा धकं पवधज्धहधस॥६६१॥
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661
Estás con tu piel erizada

al hablar de ella, con tu ira
que muere al escuchar su voz,

oprimido por el temblor
si aparece ante ti;

¿qué pasará si caes en sus brazos?

भरणधमअणरኍलसराहगगखधलअचलण्ቍधवहुअवक्उिरा।
तरुधसहरसे ुधवहङ्रा कह कह धव लहध्ቌ सठंराण॥ं६६२॥

662
En la copa de los árboles,

las aves encuentran
sus nidos; aletean sus alas,

sus patas sujetan las puntas
de las ramas oscuras

y curvadas por el peso.

अहरमहुपराणिराधरध्ቤआइ ज ंच रधमओ धस सधवससे।ं
असइ अलधज्धर वहुधसधक्धर ध्ቈ मरा णराह मणणधहधस॥६६३॥

663
¡Si lo he amado locamente y
he estado ansiosa por probar

el néctar de sus labios,
no piense que por eso, señor,

soy indecente, ladina y descarada!

खराणणे अ पराणणे अ तह गधहओ मणिलो अिअणराए।
जह जरारं अधहणन्इ भ्ुሪइ घरसराधमए ए्ቌ॥े६६४॥

664
Con comida y con agua, la mujer infiel

ha entrenado a su perro para dar
la bienvenida a su amante

y ladrar a su esposo cuando vuelva a casa.

कणि्ቌणे अकणि ंप्ቤरኍम्ሹधमि धवअिकोअणि।ं
पइमरणराधहँ धव अधहअ ंवराहणे रुआधवआ अ्ቈरा॥६६५॥
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665
Arrastrando sin ninguna razón

el imponente arco en medio
del pueblo, el cazador hizo llorar

a su suegra, incluso más que
cuando falleció su esposo.

अम् ेउज्अुसरኍलरा धपओ धव धपअसधह धवआरपधरओसो।
ण हु अणणरा करा धव गई वराहोहरा कह पधुसज््ቌ॥ु६६६॥

666
Querida amiga, soy una persona

decente, pero a mi amado le gustan
las travesuras amorosas. Dime, ¿hay

otro modo de calmar los ríos de lágrimas?

िवलो धस जइ धव सनु्र तह धव म्ሹ रध्ሺअ ंधहअअ।ं
रराअभधरए धव धहअए सहुअ धणधह्ቈो ण र्ቈो धस॥६६७॥

667
¡Guapo, aunque estés pálido,
tiñes mi corazón; suertudo,

aunque mi corazón esté lleno
de pasión, tú no te tiñes de rojo!

El color blanco indica la ausencia de pasión. Por eso, la mujer le dice 
que no se tiñe de rojo porque no está enamorado de ella.

चञ्पुिुराहअधवअधलअसहआररसणे धस्ቈिहे्ተ।
करኍर्ተ मगगलगग ंगन्न् ंभमइ भमरउलं॥६६८॥

668
El enjambre de abejas persigue

ciegamente al loro, cuyas plumas
están salpicadas con la esencia

perfumada del mango,
que ha mordido con su pico.

एत् धणमज्इ अ्ቈरा एत् अहं एत् पधरअणो सअलो।
पध्ቍअ रध्ቈअन्अ मरा मह सअण ेधणमधज्धहधस॥६६९॥
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669
Aquí duerme mi suegra, aquí yo

y aquí todos los sirvientes.
¡Viajero, ciego de la noche,

no podrás dormir hoy en mi cama!

पधरओससनु्रराइ ँसरुएस ुलहध्ቌ जराइ ँसोक्रा।ँ
तराइ ँध्ሴअ उण धवरह ेखराउधगगणणराइ ँकरኍरध्ቌ॥६७॰॥

670
Los placeres del amor,

que a las esposas deleitan
por completo, se mastican

y se regurgitan infinitamente
cuando sus maridos están ausentes.

मगग ंधचअ अलह्ቌो हरारो परኍणणुणआण ंथणआण।ं
उध्ቪगगो भमइ उर ेजमणुराणइफेणप्ुሺो ्ቪ॥६७१॥

671
Al no encontrar ninguna

otra situación en sus senos
turgentes y redondos, el collar

de perlas sólo baila en ellos como
las burbujas espumosas en el río Jamuṇā.

Del río Jamuṇā (en sánscrito Yamunā) ya se habló en el verso 239.

ए्ेሪण धव विवरኍअङ््ठरणे सअलवणरराइम्ሹधमि।
तह तणे कओ अ्ቔरा जह ससेदमरा तले त्ተ॥६७२॥

672
Con el brote de su única semilla

en medio de las grietas de la madera,
la higuera se ha hecho tan fuerte

que otro árbol se doblega a sus pies.

ज ेज ेगधुणणो ज ेज ेअ चराइणो ज ेधवि्ቃधवणणराणरा।
िराधर्ቌ र ेधवअक्ण तराण तमु ंसराणरुराओ धस॥६७६॥
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673
¡Pobreza, hábil e inteligente,

cualquier persona digna
que conozco es generosa

y exigente, ya recibe tus favores!

जइ कोध्ቈओ धस सनु्र सअलधतहरኍचन्िसंणसहुराण।ं
तरा मधसण ंमोइज््ቌकञ्अु ंपके्स ुमहंु स॥े६७४॥

674
¡Si deseas, guapo, las alegrías

de admirar la luna en todas sus fases,
contempla tiernamente su rostro

mientras su velo se desliza suavemente!

समधवसमधणध्ቪससेरा सम्ቌओ मन्मन्सचंराररा।
अइररा होधहध्ቌ पहरा मणोरहराण ंधप द्ቤघिरा॥६७५॥

675
La mentira de la tierra es

una utopía y en todas partes
el desarrollo se siente

más lento; pronto los caminos
serán intransitables, incluso
para las ruedas de la fantasía.

अइिरኍहरराइ ँवहुए सरኍस ेिरኍसध्ቌ वसंव्ቈराइ।ं
भधणए भणराधम अ्ቈरा तमु्राण ँधव पणिुररा पठुिरኍ॥६७६॥

676
Cuando dijo: “¡Nuera,
en tu cabeza hay largas

hojas de bambú!”, le respondí:
“¡Suegra, también tu espalda

es muy blanca!”

Tanto la nuera como la suegra saben que se han encontrado con sus 
amantes en el mismo lugar, porque se han visto desnudas.
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अत््ሪरूसण ंखणपधसज्ण ंअधलअवअणधण्ቪन्ो।
उमि्ስरसतंरावो प्ुቈअ पिवरኍ धसणहे्ተ॥६७७॥

677
La naturaleza del amor, hijo mío,

es enojarse sin razón, después
calmarse, estar en constante depresión

y sumergirse en los celos sin razón.

धपज्इ कणण्ሺधलधहँ जणरवधमधलअ ंधव त्ुሹ सलंराव।ं
द्ቍ ंजलसधंमधलअ ंमरा वरालरा रराअहंधस ्ቪ॥६७८॥

678
La niña bebe por los oídos palabras

entrecortadas, aunque estén
mezcladas con el ruido de la gente,

como la gansa que bebe leche,
aunque esté mezclada con el agua.

अइ उज्एु ण लज्धस पधु्ስज््ቌरኍ धपअ्ተ चधरआइ।ँ
स्ቪङ्सरुधहणो मरुवअ्ተ धकं कुसमुधर्ቍरኍधहँ॥६७९॥

679
¡Ay, mujer ingenua! ¿No deberías ser

más discreta cuando la gente pregunta
cómo se comporta tu amado? ¿Qué necesidad

tienen las flores maruvaa de formar
ramos con sus pétalos tan fragantes?

Las flores maruvaa (en sánscrito maruvaka) se identifican con la 
mejorana (Vanguieria spinosa o Clerodendrum phlomoides). En este 
verso se entiende que el marido siempre obsequia ramos de estas 
flores a su amante y no a su esposa.

म्ुቍ ेअपध्ቈअ्ቌरኍ परावलअङ््ठरअवणणलोधहअए।
धण्ቍोअिराउरराए करኍस सहत् ेपणुो िवुधस॥६८॰॥

680
¡Niña ingenua! ¿Por qué sigues

lavando el polvo rojo de tus suaves
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manos que por naturaleza son carmesí
como los nuevos brotes de coral?

Las manos pintadas de laca roja son un símbolo de belleza y madu-
rez sexual.

उअ धसन्वप्ቪअस्ስहराइ ँिअुतलूप्ुሺसधरसराइ।ँ
सोहध्ቌ सअुण ुम्ुሪोअआइ ँसरए धसअ्राइ॥ँ६८१॥

681
¡Mira, hermosa mujer, las blancas nubes,
en el otoño, con sus aguas derramadas,

lucen espléndidas como montañas de sal
o montones de algodón limpio!

आउ्ስध्ቌ धसरधेहँ धववधलएधहँ उअ खधिएधहँ धणज््ቌरा।
धण्ቔध्ስमवधलअपलोइएधहँ मधहसरा कुिङ्राइ॥ँ६८२॥

682
¡Mira, los carniceros llevan a los búfalos

con las cabezas en otra dirección,
con sus miradas finales perdidas

como si se despidieran de los pastos!

पसुउ महंु तरा पधु्ቈ अ वराहोअरण ंधवससेरमधणज्।ं
मरा एअ ंधचअ महुमणिण ंध्ቈ सो कराधहइ पणुो धव॥६८३॥

683
¡Jovencita, limpia esas lágrimas,

hacen que tu rostro se vea aún más
hermoso, pues podrás hacerlo de nuevo

pensando en lo bien que te ves!

म्ሹ ेपअणअुपङं् अवहोवराससे ुसराणधचधक््ंቤ।
गराम्ተ सरኍससरኍम्ቌअ ंव र्ስरामहंु जराअ॥ं६८४॥

684
En medio hay poco lodo, en ambos

lados el pantano está seco,
el plan del camino es casi

posible en la cabecera de la aldea.
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अवरणहरागअजरामराउअ्ተ धवउणइे मोहण्ुሪणठं।
वहुआइ घरपलोहरमज्णधपसणुो वलअस्ቌो॥६८५॥

685
El tintineo de las pulseras
revela que la esposa se está
bañando detrás de la casa;
por ello, duplica el deseo

de amor del yerno por la tarde.

ज्ुሹचविेरामोधिअजज्रकणण्ተ जणुणम्ቤ्ተ।
क्ስरावन्ो ध्ሴअ भरኍरुम्ቤधहअअ ंसमकु्णइ॥६८६॥

686
El viejo luchador, con sus orejas destrozadas

por las constantes batallas, sólo tiene que
mostrar sus hombros para que los corazones

de sus oponentes se llenen de miedo.

आण्ቈ ंतणे तमु ंपइणरा पहएण पिहस्ቌणे।
मध्ቤ ण लज्धस ण्ሴधस िोहगग ेपराअधिज््ቌ॥े६८७॥

687
Esposa del luchador, ¿no te

avergüenzas? Bailas por tu infortunio
que se muestra con el tambor

golpeado por la victoria de tu marido.

मरा व्ሴह वरኍस्ቛ ंइमराण ंवहुचरािुकमिधणउणराण।ं
धण्ቪध्ቈअकज्परमिहुराण ंसणुआण ंव खलराण॥ं६८८॥

688
¡No creas en esos aduladores,

son como los perros;
primero se fañan, pero cuando
se encaminan te dan la espalda!

अणणगगरामपउत्रा क्ቃ्ቌरኍ मणिलराण ंधरञ्ोधलँ।
अखधणिअसोहगगरा वधरससअ ंधजअउ म ेसधुणआ॥६८९॥
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689
¡Que mi perra viva cien años

con una buena fortuna ininterrumpida;
ella depuso a una manada de perros
cuando abandonó su propia aldea!

स्ሴ ंसराहस ुिअेर तह तह चिुआरएण सणुएण।
धण्ቪध्ቈअकज्परमिहु्ቈण ंधसधक्अ ंक्ቈो॥६९०॥

690
Dime la verdad, cuñado,
¿dónde aprendió el perro
adulador a dar la espalda

tan bien cuando ha terminado
de realizar sus gracias?

धण्ቔणणस्ተधर्ቍरኍ स्ስन् ंगराइ परामरो सरए।
िधलअणवसराधलतणिुलिवलधमअङ्रास ुरराईस॥ु६९१॥

691
En otoño, cuando el trigo está muy bien

cultivado, el agricultor canta
dulcemente durante

las noches en que la luna es blanca
como los nuevos granos de arroz sin cáscara.

अधलधहज्इ पङ्अले हलराधलचलणणे कलमगोवरኍए।
केआरसोअरु्ቛणतसंधठिअकोमलो चलणो॥६९२॥

692
Con su movimiento, el arado

dibuja en el lodo la huella del pie,
la cual permanece oblicuamente

impresa en la tierra cuando
la cosecha de arroz se ha secado.

धिअह ेधिअह ेससूइ सकेंअअभङ्वध्ቃआसङ्रा।
आवणिुरोणअमहुरኍ कलमणे सम ंकलमगोवरኍ॥६९३॥
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693
Día tras día, junto con el arroz,

se consume el rostro
pálido del mundo,

que se quiebra al final
de los encuentros amorosos.

णवकधमिएण उअ परामरणे िठिठूण पराउहराररኍओ।
मो्ቈ्ቪ ेजो्ቈअपगगहधमि अवहराधसणरኍ म्ुሪरा॥६९४॥

694
¡Mira al tonto agricultor novato: cuando vio

a la muchacha con la comida, en vez de desatar
la cuerda y el cinturón del yugo,

desató la cuerda de la nariz de los toros!

िठिठूण हधरअिरኍहं गोस ेसढंराण जरूए हधलओ।
असईरह्ተमगग ंतसुरारिवले धतल्ስ्ेቈ॥े६९५॥

695
Cuando ve una larga franja verde

a través del campo de sésamo
parecido al rastro de su mujer infiel,

el labrador se culpa por soltar los toros.

सकंोध्ቤओ ्ቪ धणज्इ खणि ंखणि ंकओ ्ቪ परኍओ ्ቪ।
वरासरागमधमि मगगो घरहुओमहुणे पधहएण॥६९६॥हराल्ተ॥

696
Cuando se inicia el monzón,
el viajero corre con su alma

a su casa, toma muchos atajos,
destroza cada cosa y todo lo devora. (Hāla).

El rey Hāla no sólo es el compilador de esta antología; también es 
autor de los siguientes versos: 1, 2, 3, 14, 16, 35, 41, 117, 118, 119, 
120, 130, 140, 147, 148, 156, 167, 179, 182, 183, 197, 215, 223, 
224, 227, 235, 238, 247, 251, 264, 265, 278, 321, 326, 359, 371, 374, 
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390, 391, 401, 408, 420, 431, 500, 600, 696, 700. Así como tam-
bién los colofones de los libros primero, segundo, tercero y cuarto.

एधणहँ वरारइे जणो तइआ मइू्ቤओ ्ቪ गओ।
जराह ेधवस ंव जराआ ंस्ቪङ्पहोधलरं पमेि॥६९७॥धसधरसनु्र्ተ॥

697
La gente ahora se opone,

estaba callada; se había marchado
a otro lado cuando el amor

nació como un veneno que le sacudió
todo el cuerpo. (Sirisundara).

कहँ त ंधप तइु ण णराअ ंजह सरा आसधन्आण ंवहुआण।ं
कराऊण उ्ሴवधचअ ंतहु िसंणलेहलरा पधिआ॥६९८॥महेणराअ्ተ॥

698
¿Qué? ¿Qué? ¿Ni siquiera

escuchaste esto? ¡Qué ansiosa
por verte, parece un montón

de sillas que luego se caen! (Mehaṇāa).

Este poeta también es autor del verso 164.

सझंरागधहअजल्ሺधलपधिमरासकं्ቌगोधरमहुकमलं।
अधलअ ंधचअ फुधरओठंि धवअधलअम्ቌ ंहरं णमह॥६९९॥

699
¡Saluden a Hara, que escapa en un manta,
cuyos labios palpitan con disimulo cuando

el rostro de loto de Gori aparece en un reflejo
del añjali de agua recogida para el crepúsculo!

Hara es otro nombre del dios Śiva, quien, a través del manta (en 
sánscrito mantra), envuelve el rostro de Gori (en sánscrito Gaurī 
o Parvatī) y ofrece agua en oblación para el crepúsculo. Hāla, en el 
verso 1, inicia esta antología con un verso muy parecido y la cierra 
con la devoción a Śiva y su consorte Parvatī.
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॥गाहासत्तसई॥ | LOS SETECIENTOS VERSOS 523

इअ धसधरहरालधवरइए पराउअक्ቪधमि स्ቈसए।
स्ቈमसअ ंसम्ቈ ंगराहराण ँसहरावरमधणज्॥ं७॰॰॥

700
Así termina la séptima centuria

de poemas por su naturaleza
encantadores del Sattasaī,

poemario prácrito antologado por Siri Hāla.

Este colofón cierra la antología como el verso final. Está contempla-
do dentro del cuerpo de los versos y lleva el número 700, al igual 
que el colofón de los versos 500 y 600. Lo mismo ocurre en la edi-
ción de Weber.
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527

GLOSARIO MĀHĀRĀṢṬRĪ-ESPAÑOL

Esta sección es la continuación del análisis gramatical y lingüístico 
que inicié en el apartado sobre el Gāhāsattasaī y su lengua. Co-
mencé a conformar este glosario māhārāṣṭrī-español debido a la ne-
cesidad de constituir un vocabulario elemental que me permitiera 
agilizar la traducción, además de estudiar y examinar las palabras 
que se repetían con mayor frecuencia. Considero que el núcleo de 
la traducción consiste en el uso y análisis de las palabras; por tanto, 
puedo definir este glosario como un recuento de voces del Gāhāsat-
tasaī, el cual no fue sencillo delimitar y construir, porque al princi-
pio tuve que revisar intuitivamente el vocabulario māhārāṣṭrī. Para 
continuar organizando esta lista de palabras, me centré en delimitar 
y decidir cuáles eran las que se repetían constantemente en los ver-
sos. Asimismo, para realizar la revisión y la construcción, me apoyé 
en el diccionario PāiaSaddaMahaṇṇavo, de Hargovind Das T. 
Sheth, obra esencial y referencial que me ha acompañado desde que 
comencé a estudiar y traducir el Gāhāsattasaī, no sólo para localizar 
las palabras sino también para encontrar las equivalencias, primero 
en sánscrito y luego en español. Por ello, el vocabulario māhārāṣṭrī 
que aquí presento fue mi punto de partida para entender y traducir 
el Gāhāsattasaī, ya que familiarizarme con esta obra no fue tarea 
sencilla, mucho menos cuando no hay ningún trabajo en español o 
en otra lengua de esta naturaleza, sólo en sánscrito y en hindi. De 
aquí que me surgieran las preguntas: ¿qué palabras māhārāṣṭrī debo 
recopilar?, sobre todo, ¿cómo organizarlas? Para responderlas me 
centré en la metodología filológica y en los postulados lingüísticos 
de la enseñanza de segundas lenguas, los cuales he tomado como 
marcos referenciales para la construcción de este glosario; sobre 
todo, me basé en los enfoques metodológicos que se orientan a la 
enseñanza-aprendizaje del léxico. Metodológicamente, cada entrada 
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la presento en devanagari, seguida de su transliteración; a continua-
ción inserto las marcas gramaticales, y, finalmente, las equivalencias 
al español.

�

अ/अण a/aṇ ind. /a-, an-, in-, im-, de-, des- y no, prefijo negativo 
utilizado en compuestos/

अ/च a/ca conj. /y, e, u/
अ्ስरኍ acchī f. /ojo/
अइ ai adj. /mucho, demasiado/
अइ ai prep. /encima de + acusativo/
अइ ai prv. /indica ultra, más allá, sobre-, super-, trans-, grandeza, 

exageración, exceso, impropiedad, más, mucho/
अइ्ቔहराअ aippahāa n  /temprano en la mañana/
अगघ aggha n. /agua ofrecida al huésped/
अगघरा agghā verb. /oler/
अधगग aggi m. /fuego/
अज् ajja adv. /ahora, hoy/
अणहरा aṇhā f. /sed, apetito, ansia/
अधणअ्ቈ aṇiatta adj. /que no ha regresado/
अणण aṇṇa pron. /otro/
अणण/कणण aṇṇa/kaṇṇa m. /oído, oreja/
अणणह aṇṇaha adv. /de otro modo, de cualquier modo/
अणण्ቈ aṇṇatta adv. /en cualquier parte, en otro lugar/
अण ुaṇu prep. /después de, posterior a, según, de acuerdo con, con-

forme a, a lo largo de + acusativo/
अण ु aṇu prv. /indica seguimiento, experiencia, posterioridad, con-

formidad, subordinación, compañía, distribución/
अणसुर aṇusara verb. /perseguir, seguir/
अ्ቈरा attā f. /suegra/
अत् attha m. /riqueza, objetivo/
अत््ሪ atthakka adv. /repentinamente, súbitamente, rápidamente/
अत्मण atthamaṇa n. /atardecer, puesta de sol/
अधठिअ aṭṭhia n. /hueso/
अध्ቍ addhi n. /prosperidad, dicha/
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अ्ቌो anto prep. /entre + locativo/
अ्ቔ्ስन् appacchanda m. /alguien que está libre de deseo, alguien 

que se autocomplace/
अ्ቔ appa m. /regla, norma, principio, procedimiento, manera, kal-

pa, era cósmica, ciclo cósmico/
अ्ቔरा appā adj. /mismo, auto, sí/
अ्ቔराह ेappāhe verb. /instruir, enseñar, mostrar/
अम्ቔण amappaṇa pron. /sí, mismo, me, se, te, nos, auto/
अधमअ/अमअ amia/amaa n. /néctar, ambrosía, inmortalidad/
अङ् aṅga n. /miembro, cuerpo/
अ्ሺधल añjali m. /el añjali, el saludo con las manos juntas/
अध्ቌम antima adj. /último/
अ्ቌ anta m. /fin, final/
अन्/चन् anda/canda m. /luna/
अन् andha adj. /ciego/
असं ुaṁsu n. /lágrima/
अम् amha pron. /nuestro/
अरुण aruṇa adj. /rojo, rojizo/
अलधज्र alajjira adj. /desvergonzado, sinvergüenza/
अलङ्र alaṅkara verb. /adornar, ornamentar/
अलङ्र alaṅkara m. /adorno, ornamento, figura retórica/
अल्ቌ alanta adj. /que gotea, que chorrea/
अधलअ alia adj. /desagradable, falso, irreal, fingido/
अउणण auṇṇa m. /infortunio, miseria, desgracia/
अउलरኍन aulīna m. /nacimiento bajo, no de buena familia/
अवत्रा avatthā f. /condición/
अवरराह avarāha m. /error, falta, pecado/
अधवरल avirala adv. /incesantemente/
अधवहव avihava n. /viudez/
असपंआण asaṁpaāṇa m. /no dado/
असई asaī f. /mujer infiel/
अह aha adv. /ahora, entonces, enseguida, a continuación/
अहअ ंahaaṁ pron. /yo/
अहव/अहवरा ahava/ahavā conj. /o, o bien/
अहर ahara m. /labio inferior/
अधहअ ंahiaṁ adv. /mucho, muy, bastante/
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अधहणव ahiṇava adj. /reciente, fresco/
अहो aho interj. /¡ah!, ¡oh!, ¡ay!, ¡eh!/

�

आ ā prv. /indica dirección, extensión, intercambio, transporte, li-
mitación/

आअव āava adj. /caliente/
आआस āāsa m. /cielo, aire, firmamento/
आआसपह āāsapaha m. /el camino en el aire/
आइ्ቔण āippaṇa n. /mancha, untada/
आज्रा ājjā f. /dama, señora, noble/
आणण āṇaṇa n. /cara, rostro/
आनन् ānanda m. /placer, dicha, felicidad/
आर्ቛ ārambha m. /comienzo, inicio/
आल āla n. /tiempo/
आधलंगण āliṁgaṇa n. /abrazo/
आसराअ āsāa m. /prueba, sabor/

�

इअ ia adv. /aquí, en este mundo/
इअर iara pron. /otro, uno de los dos/
इ्ስ iccha verb. /desear, anhelar, querer/

�

ईधरधस īrisi adj. /dotado, que es así, de este aspecto, de este tipo, de 
esta cualidad, semejante, tal/

ईसरालुई īsāluī f. /celos, envidia/

�

उ u prv. /indica movimiento hacia arriba, salida, marcha, desapari-
ción, tiene carácter privativo/

उअ ua verb. (imperativo, segunda persona singular) /mira, ve, con-
templa/
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उअर uara m. /estómago, vientre/
उअधर uari prep. /sobre, encima de + genitivo/
उज्अु ujjua adj. /recto, derecho, lacio/
उण/पणुो uṇa/puṇo adv. /otra vez, una vez más/
उणह uṇha n. /calor/
उणह uṇha adj. /caliente, caluroso/
उ्ቍ ंuddhaṁ adv. /hacia arriba, en ascenso/
उ्ቍ्ስ uddhaccha m. /ojos que miran hacia arriba/
उ्ቍरण uddharaṇa n. /levantamiento, alzamiento/
उ्ቔराइअ uppāia adj. /producido, generado, efectuado/
उ् ubbha verb. /llevar, acarrear, portar/
उमि्ስर ummacchara adj. /odioso, envidioso, celoso/
उर ura n. /seno/
उ्ቤराव्ቌ ullāvanta adj. /colgado, que pende/
उ्ूቤरण ullūraṇa adj. /cortado, que ha cortado/

�

ए e verb. /ir, irse/
एअ/ंध्ሴअ eaṁ/ccia adv. /sólo, solamente, justamente/
ए्ሪ ekka adj. num. /uno, un, alguno, cierto, único, solo, mismo, 

igual, idéntico, incomparable/
ए्ሪ्ሪम ekkakkama pron. /uno y otro, cada uno/
ए्ंሪत ekkaṁta adj. /exclusivo, selecto, único/
ए्ሪ्ቌरस ekkantarasa adj. /de prueba exclusiva, de sabor selecto, de 

sabor único/
ए्ሪ्ቤ ekkalla adj. /solo/
एधणहं eṇhiṁ adv. /ahora, en este momento/
ए्ቈराह ेettāhe adv. /ahora, en este momento/
एत् ettha adv. /aquí, ahí, allí/

�

ओ o prv. /indica cercanía, proximidad, contigüidad, dependencia, 
subordinación, dirección hacia abajo/

ओ o prep. /cerca de, debajo de, abajo de + acusativo/
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ओअ oa m. /acción de enyugar, aplicación, uso, utilización, ejecu-
ción, práctica, método, camino, senda, yugo, yoga/

ओअर oara verb. /descender/
ओ्ሹर ojjhara m. /torrente/
ओठि oṭṭha n. /labio/
ओणअ oṇaa adj. /torcido, curvado, doblado, oblicuo, deforme/
ओणअमहु oṇaamuha adj. /con su cara torcida o deforme/
ओसह osaha n. /medicina, remedio/
ओधह ohi m. /periodo, era, momento/

�

क ka m. करा kā f. कम kam n. pron. /¿qué?, ¿quién?, ¿cuál?/
कअ kaa adj. /hecho, realizado/
कअगघ kaaggha adj. /desagradecido, malagradecido, ingrato/
कअर kaara pron. /cualquiera, cuál, quién/
कअइ kaai m. /mono/
कइ kai m. /poeta, bardo/
कइआ kaiā adv. /¿cuándo?/
कइआधव kaiāvi adv. /en algún momento, de alguna manera, en cual-

quier momento/
कइमो kaimo adv. /¿quién entre muchos?, ¿cuál entre muchos?/
कए kae prep. /por, debido a, en el nombre de, a causa de + genitivo/
क्ስ kaccha n. /orilla, ribera/
कज् kajja n. /acción, trabajo/
कठेि kaṭṭhe verb. /contar, decir, narrar/
किअ kaḍaa m. /valle/
कणक kaṇaka n. /oro/
कणठ kaṇṭha m. /garganta, cuello/
कणण/अणण kaṇṇa/aṇṇa m. /oído, oreja/
कणण kaṇṇa pron. /otro/
कणह Kaṇha m. /Kṛṣṇa/
क्ቈो katto adv. /¿de dónde?, ¿de qué origen?, ¿dónde?, ¿por qué?, 

¿cómo?/
कत् kattha adv. /¿dónde?/
क्ቌम kaddama m. /suciedad, barro, lodo, mugre/
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GLOSARIO MĀHĀRĀṢṬRĪ-ESPAÑOL 533

कमि kamadha m. /tortuga/
कमल kamala n. /loto/
कमि kamma m. /trabajo, acción, labor/
कर kara verb. /hacer, realizar, ejecutar/
करअल karaala n. /palma de la mano/
करङ् karaṅka n. /bol, cacerola, cuenco/
कर्ሺ karañja m. /tipo de árbol/
कधरणरኍ kariṇī f. /elefanta/
कररኍ karī m. /elefante/
कर ेkare verb. /hacer, realizar/
कर kara m. /mano/
क्ंቤ kallaṁ adv. /el siguiente día/
कवोल kavola m. /mejilla/
क्ቪ kavva n. /poesía, poema/
कसण kasaṇa adj. /negro, oscuro/
कह kaha verb. /decir, hablar/
कहं kahaṁ adv. /¿cómo?/
कहरा kahā f. /cuento, narración, historia/
कह ेkahe verb. /contar, narrar/
कराअ्ቪ kāavva adj. /que debe ser hecho/
कराअ kāa m. /cuervo/
कराई kāī f. /cuerva/
करापधुरस kāpurisa m. /hombre despreciable/
कराम kāma verb. /desear, amar, querer/
कराम kāma m. /deseo, amor/
कराधम kāmi f. /amada/
करामअु kāmua m. /amado/
कराल kāla m. /tiempo/
धक्ቈरኍ kittī f. /piel/
धकं kiṁ adv. /¿qué?/
धकंधत kiṁti adv. /¿por qué?/
धकर kira adv. /ciertamente, en efecto/
धकरण kiraṇa m. /rayo, trueno, relámpago/
धकधवण kiviṇa adj. /mísero, tacaño, avaro/
करኍर kīra m. /perico, cotorro/
करኍस kīsa adv. /¿cómo?/
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कु्ुሪि kukkuḍa m. /gallo/
कुज् kujja m. /enano/
कुिङ् kuḍaṅga m. /tocador, recámara, alcoba, cuarto/
कुिुवं kuḍuṁva m. /familia, estirpe/
कु्ቂ kuḍḍa m. /muro, pared/
कुरङ् kuraṅga m. /venado, ciervo/
कुव kuva verb. /enojarse con + genitivo/
कुधवअ kuvia adj. /enojado/
कुसमु kusuma n. /flor/
कुहर kuhara n. /cueva, caverna/
केध्ቈअ kettia adv. /¿cuánto?/
कोिर koḍara m. /hoyo de árbol, hueco/
कोधि koḍi m. /diez millones, koṭi/
कोव kova m. /enojo, ira, furia/

�

खज् kajja verb. /comer, devorar/
खधिअ khaḍia m. /espada/
खण khaṇa n. /momento, instante/
खमरा khamā f. /resistencia, soporte, aguante/
खधमज् kamijja verb. /perdonar/
खन् kanda m. /hombro/
खर kara adj. /duro, rígido/
खल kala m. /persona baja/
खरኍरोअ kīroa m. /Océano de Leche/

�

गअ gaa m. /elefante/
गअ gaa adj. /ido/
गअण gaaṇa n. /cielo, éter, firmamento, atmósfera, aire/
गण gaṇa m. /nube/
गण gaṇa m. /grupo, manada/
गरुअ garua adj. /pesado, duro, difícil/
गरुअ्ቈ garuatta n. /peso, pesadez/
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गधहअ gahia adj. /tomado, agarrado/
गहवइ gahavai m. /el señor de la casa/
गराअ gāa verb. /cantar/
गराम gāma m. /aldea, pueblo/
गरामधण gāmaṇi m. /jefe de la aldea/
गराहरा gāhā f. /verso, estrofa, canción/
धगहं giṁha m. /verano/
धगधर giri m. /montaña/
धगधरसो्ቈ girisotta m. /riachuelo de montaña/
गरኍअ gīa n. /canto, canción/
गरኍवरा gīvā f. /cuello, garganta/
गणु guṇa m. /cualidad, virtud/
गरुु guru m. /maestro, señor, sabio/
गणेह geṇha verb. /tomar, agarrar/
गहे geha n. /casa/
गो go f. /vaca/
गो्ስअ gocchaa m. /tocador, recámara, alcoba/
गोठि goṭṭha n. /rebaño de bueyes/
गोरव gorava m. /respeto, estima/
गोररኍ Gorī f. /Gaurī, esposa de Śiva/
गोलरा Golā f. /Golā, río Godāvarī/
गोवरኍ govī f. /pastora, boyera/
गोहण gohaṇa m. /puñado de riqueza/

�

घण ghaṇa adj. /firme, sólido/
घमि ghamma n. /calor/
घर ghara m. /casa/
घधरणरኍ ghariṇī f. /esposa del jefe de la aldea/
धघअ ghia n. /ghee, mantequilla india, mantequilla clarificada/
घोल gola verb. /deambular, errar, vagabundear/

�

च ca conj. /y, e, u/
चउत् cauttha adj. /cuarto/
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च्ሾ्ठअ caṭṭua n. /cuenco de las limosnas/
चधणिल caṇḍila m. /barbero, peluquero/
चन्/अन् canda/anda m. /luna/
चर cara verb. /moverse, mover, caminar/
चधरअ caria n. /hazaña/
चलण calaṇa n. /pie, pierna/
चराई cāī f. /mujer que abandona todo/
चरािु cāḍu adj. /persuasivo, contundente/
च्ቈर cattara adj. /cuatro/
धच्ቈ citta n. /mente, corazón/
धच्ቌ ेcinte verb. /pensar, reflexionar/
धचरं ciraṁ adv. /por largo tiempo, por mucho tiempo/
धचधरधि ंciriḍiṁ n. /escritura, alfabeto/
च ुवं cuṁva verb. /besar/
च ुवंण cuṁvaṇa n. /beso/
चअे cea n. /mente, corazón/
चोधरअकरामअु coriakāmua m. /amante/
चोर cora m. /ladrón/
चोधरअ coria m. /ladrón/
ध्ሴअ/एअ ंccia/eaṁ adv. /sólo, solamente, justamente/

�

छज् chajja verb. /brillar, iluminar/
छठि chaṭṭha adj. /seis/
छण chaṇa m. /momento, instante/
छराआ chāā f. /sombra/
धछ्ቈ chitta adj. /tocado/
धछ्ቌ chidda m. /hueco, hoyo, agujero/
धछ्ቔ chippa verb. /tocar, palpar/
धछव chiva verb. /tocar/
छ्ेቈ chetta n. /campo, sembradío/



ज ja m. जरा jā f. जम jam n. pron. /el que (cual), la que (cual), lo que 
(cual), que, quien/
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जअ jaa verb. /conquistar, triunfar/
जइ jai conj. /si + modo indicativo, rara vez con modo potencial u 

optativo/
जइआ jaiā adv. /cuando, correlativo de तइआ/
जगगसे ुjaggesu m. /vecino/
जण jaṇa m. /persona, gente/
जणणवराि jaṇṇavāḍa m. /templo sacrificial/
जत् jattha adv. /donde/
जपि jampa verb. /parlotear, cotorrear, hablar/
जमि jamma m. /nacimiento/
जवंफूल jaṁvūphala n. /el fruto jaṁvū/
जर jara m. /fiebre/
जररा jarā f. /vejez/
जल jala n. /agua/
जलण jalaṇa m. /fuego/
जव java m. /grano, semilla/
जह jaha adv. /así como, como, correlativo de तह/
जधहं jahiṁ adv. /donde, correlativo de तधहं/
जराअ jāa adj. /nacido, surgido/
जराआ jāā f. /esposa, señora/
जराण्ቌ jāṇanta adj. /que conoce, que sabe/
जराण jāṇa verb. /conocer, saber, aprender/
धजअ jia verb. /vivir, tener vida/
धजअ jia n. /vida/
जराव jāva adv. /mientras tanto, hasta que, apenas, correlativo de िराव/
धजणण jiṇṇa adj. /digerido, asimilado/
धजहरा jihā f. /lengua/
जरኍअ jīa n. /vida/
ज्ुቈ jutta adj. /unido/
जवुराण juvāṇa m. /joven/
जो्ቪण jovvaṇa n. /juventud/

�

झधिअ jhaḍia adj. /perdido, suelto, flojo/
झङ्रार jhaṅkāra n. /tintineo/
झझंरावराअ jhaṁjhāvāa m. /el rugido del viento/
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�

ठव ेṭhave verb. /colocar, poner/
ठरा ṭhā verb. /estar, permanecer/
ठराण ṭhāṇa n. /lugar, sitio/
धठअ ṭhia adj. /que ha estado, estado, permanecido/




ि्ቃ ḍaḍḍha n. /leche, yogur/
धि्ቛ ḍimbha m. /niño/

	

ढ्ሪरा ḍhakkā f. /tambor grande/

�

ण ṇa adv. /no/
णअर ṇaara n. /ciudad, villa, residencia, casa/
णअण ṇaaṇa n. /ojo/
णइऊर ṇaiūra m. /inundación, desbordamiento de un río/
णई ṇaī f. /río/
ण्ሴ ṇacca verb. /bailar, danzar/
ण्ሴण ṇaccaṇa n. /baile, danza/
णठि ṇaṭṭha adj. /perdido, confundido/
णि ṇaḍa m. /danzante, bailarín, actor/
णिरኍ ṇaḍī f. /danzante, bailarina, actriz/
णम ṇama verb. /saludar, reverenciar/
णम ṇama m. /saludo, reverencia/
णमह ṇamaha n. /saludo, reverencia/
णमो ṇamo prep. /saludo a + genitivo/
णव ṇava adj. /nuevo/
णवर ṇavara adj. /solo, único/
णववहू ṇavavahū f. /esposa nueva/
णह ṇaha m. /uña/
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णहलेह ṇahaleha m. /arañazo, rasguño/
णराम ṇāma n. /nombre/
णरास ṇāsa m. /nariz/
णराह ṇāha n. /señor, maestro/
णराधहमणिल ṇāhimaṇḍala n. /región del ombligo/
धण ṇi prv. /indica dirección hacia abajo, dirección hacia dentro, ca-

rencia, cambia el proceso de la acción o la niega/
धणअ ṇia adj. /propio/
धणअछराहरኍ ṇiachāhī f. /reflexión propia/
धणअि ंṇiaḍaṁ adv. /cerca/
धणउण ṇiauṇa adj. /astuto, hábil/
धणस ṇis prv. /indica dirección, origen, proyección hacia fuera, ple-

nitud, intensificación, eficacia, negación, carencia, también se 
utiliza con las formas reduplicadas que dependen del fonemo-
grama consonántico/

धण्ሪ्ቌ ṇikkanta adj. /salido, partido/
धण्ሴल ṇiccala adj. /inmóvil/
धणगगणु ṇigguṇa adj. /sin virtudes/
धण्ሹर ṇijjhara m. /arroyo, riachuelo/
धण्ቌ ṇidda n. /sueño/
धण्ቔध्ስम ṇippacchima adj. /postrero, último/
धण्ቕल ṇipphala adj. /inútil/
धणवंफल ṇiṁvaphala n. /fruto ṇiṁva/
धणरंतरं ṇiraṁtaraṁ adv. /incesantemente/
धणवराअ ṇivāa adj. /caído/
धण्ቪध्ቈअ ṇivvattia adj. /completo/
धणसरा ṇisā f. /noche/
धणधह ṇihi m. /riqueza/
धणधहअ ṇihia adj. /mantenido, guardado, custodiado/
धणहुअ ंṇihuaṁ adv. /completamente, enteramente, por completo/
णरኍअ ṇīa m. /persona baja/
णरኍइ nīi f. /conducta, moralidad, política, ética, moral, ley/
णरኍि ṇīḍa n. /nido/
ण ुṇu adv. /ciertamente, sin duda, justamente, ¿quizás?, ¿acaso?/
णणू ंṇūṇaṁ adv. /ciertamente, verdaderamente, en verdad, sin duda, 

justamente, naturalmente/
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ण ेṇe verb. /llevar, conducir, dirigir/
णहे ṇeha n. /amistad, amor/

�

तइअ taia adj. /tercero/
तइआ taiā adv. /entonces, en aquel momento, correlativo de जइआ/
ति taḍa m. /ribera, orilla de un río/
तिराअ taḍāa m. /estanque/
तण taṇa n. /pasto, hierba/
तणआुअ taṇuāa verb. /adelgazar, menguar/
तण ूtaṇū m. /cuerpo/
त्ቈतध्ቌ tattanti m. /secreto de amor/
तम tama m. /oscuridad/
तर tara verb. /poder, ser capaz/
तरू tarū m. /árbol/
तल tala m. /cadera/
तव tava verb. /quemar, incendiar/
तह taha adv. /así, así también, correlativo de जह/
तधहं tahiṁ adv. /allá, correlativo de जधहं/
तराररा tārā f. /estrella/
तराव tāva adv. /entonces, correlativo de जराव/
धतअस tiasa m. /ser divino/
धतधणण tiṇṇi adj. /tres/
धतधमर timira n. /oscuridad/
धतल tila m. /sésamo/
तरኍअ tīa adj. /tercero/
तरኍर tīra verb. /poder, ser capaz/
तमु ंtumaṁ pron. /tú/
तङु् tuṅga adj. /noble, alto, altivo, arrogante/
तणुि tuṇḍa m. /hocico, nariz, trompa/
ध्ቈ tti adv. /así, de este modo, partícula que se usa para el discurso 

directo/
त् ttha adv. /allá/
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�

थ्ቂ thaḍḍa adj. /inmóvil, quieto/
थण thaṇa n. /seno/
थणण ूthaṇṇū m. /tocón, muñón, puño/
थोअ ंthoaṁ adv. /poco, algo/

�

िइअ daia m. /esposa, señor/
िठि daṭṭha adj. /mordido, picado/
िठि daṭṭha adj. /visto/
िठिठूण daṭṭhūṇa adv. /habiendo visto/
िढ daḍha adj. /firme, fijo/
ि्ቃमराण daḍḍhamāṇa adj. /quemado, incendiado/
िणि daṇḍa m. /porra, palo, bastón, castigo, pena, encarcelamiento, 

multa/
ि्ቌ danta n. /diente/
िसंण daṁsaṇa n. /señal, signo, visión/
िधर्ቌ daridda m. /persona pobre, pobre/
ि्ቪ davva n. /riqueza/
िसरा dasā f. /condición/
िराढ dāḍha n. /colmillo/
िरार dāra m. /puerta/
िराधर्ቌ dāridda m. /pobreza/
िराव dāva adv. /por lo tanto, entonces, pues, tanto, correlativo de 

जराव/
धिअर diara m. /hermano del esposo/
धिअहं diahaṁ adv. /diario, todos los días/
धिज् dijja verb. /es dado/
धिठिरኍ diṭṭhī f. /vista, visión, señal/
धिणवई diṇavaī m. /sol/
धिणण diṇṇa adj. /dado, otorgado/
िरኍव dīva m. /lámpara, luz/
दक् dukkha n. /pena, miseria, sufrimiento, infelicidad/
दज्ण dujjaṇa m. /mala persona/
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द्ቍ duddha n. /leche, yogur/
दम duma m. /árbol/
द्ቤह dullaha adj. /difícil de obtener, raro, inalcanzable/
दध्ተधक्अ dussikkhia adj. /enfermo, dañino, malo/
दूई dūī f. /mensajera/
दूधमअ dūmia adj. /dolorido, incómodo/
दूर dūra adj. /lejano, distante, remoto, largo, prolongado/
दूरं dūraṁ prep. /lejos de, a lo lejos + ablativo/
दूरं dūraṁ adv. /lejos, retirado/
ि ेde interj. /¡oh!, ¡eh!, ¡ah!/
ि ेde verb. /dar, otorgar/
िवे deva m. /dios/
िसेआल desaāla n. /lugar y tiempo/
िसे desa m. /ciudad, tierra, lugar/
िहे deha m. /cuerpo/
िहेलरኍ dehalī m. /umbral, el poseedor del cuerpo/
िो do núm. /dos/
िोमहुअ domuhaa m. /doble cara/
िोस dosa n. /vicio, falta, error, pecado/

�

िणधर्ቍरኍ dhaṇariddhī m. /abundancia de riqueza/
िण dhaṇa n. /riqueza, dinero/
िण ुdhaṇu m. /arco/
िणण dhaṇṇa m. /alguien bendito, alguien dichoso/
िमि dhamma m. /costumbre, usanza, tradición, carácter, esencia, 

deber, ley, virtud, justicia, religión, mérito moral, orden, piedad, 
moralidad/

िधमिअ dhammia adj. /religioso, justo/
िधमि्ቤ dhammilla m. /broche del cabello, peineta/
िरणरኍ dharaṇī f. /tierra/
िवल dhavala adj. /blanco, pálido/
िराररा dhārā f. /riachuelo, arroyo/
िरኍर dhīra m. /sabio, inteligente, valiente/
िअु dhua verb. /correr/
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िअु ंdhuaṁ adv. /ciertamente, en verdad/
िणु dhuṇa verb. /agitar, sacudir, temblar/
िआू dhūā f. /hija/
िआूइ dhūāi f. /hija/
िलूरኍ dhūlī m. /polvo/
िोअ dhoa adj. /limpio, lavado/

�

प pa prv. /indica dirección hacia adelante, anterioridad, exagera-
ción, intensificación, grandeza, superioridad y negación/

पअ्ቈ paatta m. /esfuerzo, intento/
पअवरኍ paavī m. /paso/
पई/वई paī m. /señor, esposo/
प्ሪ pakka adj. /maduro, cocido/
प्ሴसू paccūsa n. /temprano en la mañana/
पञ् pañca adj. /cinco/
पञ्म pañcama adj. /quinto/
पिअ paḍa verb. /caer/
पधि paḍi ind. prv. /indica dirección, contrariedad, cambio, recipro-

cidad, correspondencia, oposición, igualdad, relación y distri-
bución/

पधि paḍi prep. /a, hacia, hasta + acusativo/
पधिअ paḍia adj. /caído/
पधिमरा paḍimā f. /imagen/
पधिवआ paḍivaā m. /primer día del mes/
पढम paḍhama adj. /primero/
पढ paḍha verb. /leer, recitar/
पणअ paṇaa m. /amor, pasión/
प्ቈ patta n. /hoja/
प्ቈ patta adj. /llegado, arribado/
पत्र/वत्र patthara/vatthara n. /piedra, roca/
पकं paṁka m. /lodo, arcilla, fango/
पङ्अ paṅkaa n. /loto, nenúfar/
परमिहु parammuha n. /alguien que voltea o desvía el rostro/
पधर pari prv. /indica alrededor, entorno, exceso, dirección, negación, 

sentido distributivo, compañía, carencia, contrariedad/
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पधरओस pariosa m. /placer, deleite/
पधरक्अ parikkhaa m. /examinador, investigador/
पधर्ሴअ pariccaa verb. /rechazar/
पधरिो parido adv. /alrededor/
पधररक्ण parirakkhaṇa n. /protección/
पधरहधरअ्ቪ parihariavva adj. /que debe avanzar/
पर para m. /extraño, extranjero/
पर para adj. /otro/
पलरास palāsa m. /un tipo de flor y su árbol/
प्ቤव pallava m. /brote, retoño/
प्ቤो्ंሾत palloṭṭaṁta adj. /que se da la vuelta/
प्ቤरኍवई pallīvaī m. /jefe de la aldea/
पवधसअ pavasia verb. /ser feliz, estar feliz/
पधसज्ण pasijjaṇa n. /placer, deleite, felicidad/
पसवुई Pasuvaī m. /Señor de los seres vivos (Śiva)/
पहरार pahāra m. /golpe, pelea, lucha/
पहराधवर pahāvira m. /alguien que corre, corredor/
पधहअ pahia m. /viajero/
पहू pahū m. /señor, amo, maestro, esposo/
पराअ pāa m. /pie, paso/
पराअव pāava m. /árbol/
पराउअक्ቪ pāuakavva n. /poema prácrito/
पराढरኍण pāḍhīṇa m. /tipo de pez/
पराणउिरኍ pāṇauḍī m. /lugar para beber, cantina/
परामर pāmara adj. /simplón, bobalicón, tonto/
पराव pāva verb. /obtener, tener/
पराव pāva n. /falta, error, pecado/
परावराधलआ pāvāliā f. /la cuidadora del bebedero/
परास pāsa m. /lugar, sitio/
परास pāsa m. /correo, soga, cuerda, rienda/
धप/धव pi/vi adv. /también, todavía, aún/ conj. /incluso, aun/
धपअ pia verb. /beber, tomar/
धपअ pia adj. /querido, amado/
धपअअम piaama adj. /querido, amado/
धपणि piṇḍa n. /bola de arroz/
धप्ቈ pitta n. /mal genio, mal humor, bilis/
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धपसणुअण pisuṇaaṇa m. /persona traicionera/
धपसणुवअअण pisuṇavaaṇa m. /palabra de una persona traicionera/
परኍण pīṇa adj. /gordo/
प्ुስ puccha verb. /preguntar, cuestionar/
पधुठि puṭṭhi n. /espalda/
पणुो/उण puṇo/uṇa adv. /otra vez, una vez más/
पधुणणमरा puṇṇimā f. /luna llena, plenilunio/
प्ुቈ putta m. /hijo/
पधु्ቈ putti f. /hija/
पधुरस purisa m. /hombre, ser humano/
पलुइअ pulaia adj. /horripilante, feo, terrorífico/
पधुलन्रኍ pulindī f. /mujer pulinda/
पहुइ puhai f. /tierra/
परू pūra n. /inundación, desborde/
पधूरअ pūria adj. /llenado/
पसूअु pūsua m. /perico, cotorro/
प्ेስ peccha verb. /ver/
पमेि pemma n. /amor, pasión/
पधेसअ pesia adj. /enviado/
पो्ሾ poṭṭa m. /estómago, vientre/
पोमि pomma n. /loto/

�

फधरस pharisa m. /toque, tacto/
फल phala n. /fruto/
फल phala verb. /fructificar, dar fruto/
फुर phura verb. /temblar, vibrar, guiñar/

�

भअवइ bhaavai m. /ser divino/
भधज्अ bhajjia verb. /romper, quebrar/
भण bhaṇa verb. /decir, expresar/
भधणअ bhaṇia n. /dicho, expresión, máxima/
भ्ቈरኍ bhattī f. /devoción/
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भम bhama verb. /errar, vagabundear, caminar, irse, marcharse/
भमर bhamara m. /abeja/
भङ्रु bhaṅgura adj. /transitorio, trascendente/
भइअ bhaia m. /miedo, temor/
भर bhara m. /peso/
भधरअ bharia verb. /recordar/
भराअण bhāaṇa m. /vasija, olla/
धभक् ूbhikkhū m. /monje, mendicante/
धभ्ሴराअर bhiccāara m. /mendigo, pordiosero, mendicante/
धभ्ቈरኍ bhittī m. /muralla, muro, pared/
भरኍअ bhīa adj. /miedoso, temeroso, aterrado/
भअुङ् bhuaṅga m. /serpiente, víbora/
भ्ुሺ bhuñja verb. /comer, devorar/
भधूम bhūmi f. /tierra/
भसूण bhūsaṇa n. /ornamento, adorno/
भोअण bhoaṇa n. /comida, alimento/

�

मइल maila adj. /sucio, mugroso/
मअ maa m. /venado, ciervo/
मई maī f. /venada, cierva/
म्ሪि makkaḍa m. /mono, simio/
मगग magga m. /camino, vía/
मगग magga verb. /buscar/
म्ሹणण majjhaṇṇa n. /mediodía/
म्ሹआर majjhāra adj. /medio, mitad/
मध्ሹम majjhima m. /la mitad de alguien/
मण maṇa n. /mente, corazón/
मणसंरኍ maṇaṁsī m. /alguien magnánimo/
मण्ुተ maṇussa m. /ser humano, hombre/
मणोरह maṇoraha m. /deseo de la mente/
मधणिअ maṇḍia adj. /decorado, adornado/
मणण ूmaṇṇū m. /enojo, enfado, disgusto/
मणण maṇṇa verb. /pensar, reflexionar/
म्ቍण manthaṇa adj. /agitado, revuelto/
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मरगअ maragaa m. /esmeralda, gema/
मर mara verb. /morir, morirse/
मरण maraṇa n. /muerte/
म्ቤ malla m. /persona fuerte/
मसअ masaa m. /mosca, insecto/
मसराण masāṇa n. /cementerio, panteón/
मधस masi f. /oscuridad, suciedad/
मह maha verb. /desear, querer/
महराणस mahāṇasa m. /cocina/
महरातरू mahātarū m. /árbol grande/
मधह mahi f. /tierra/
मधहलरा mahilā f. /mujer/
मधहस mahisa m. /búfalo/
महरኍ mahī f. /tierra/
महु mahu adj. /dulce, suave/
महुअ mahua m. /tipo de flor/
महुअप्ुቕ mahupuppha n. /flor mahua/
महुअर mahuara m. /abeja/
महुअमध्ስआ mahuamacchiā f. /abeja/
महुअमहण Mahuamahaṇo m. /Kṛṣṇa/
महुर mahura adj. /dulce, suave/
मरा mā adv. /no, indica prohibición/
मराअ māa verb. /medir, delimitar, marcar/
मराउआ māuā f. /madres/
मराण māṇa n. /pensamiento, mente, idea/
मराण māṇa verb. /pensar, reflexionar/
मराण māṇa adj. /orgulloso/
मराणसु māṇusa m. /ser humano, humano/
मराधम māmi f. /tía materna/
मरालई mālaī f. /tipo de flor/
मरालरा mālā f. /guirnalda/
धम्ቈ mitta n. /amigo, compañero, confidente/
धमहुण mihuṇa n. /par, pareja, copulación, coito, acoplamiento/
म्ुሪ mukka adj. /auténtico, verdadero/
मकु् mukkha m. /estúpido, tonto/
मअु mua verb. /liberar/
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मञु् muñca verb. /liberar/
मरुअ muraa n. /tambor/
म्ुቤ mulla n. /precio/
महु muha n. /cara, rostro/
महुल muhala adj. /ruidoso, escandaloso/
म्ेቈ ंmettaṁ adv. /sólo, únicamente/
म्ेቈरኍ mettī f. /amistad, compañerismo/
महे meha m. /nube/
मोण moṇa n. /silencio/
मोह moha adj. /inútil, inservible, infructuoso/

�

रअणअ raaṇa n. /joya, perla/
रअणराअर raaṇāara n. /océano, mar/
रअणरኍ raaṇī f. /noche/
रअइधववं raaiviṁva n. /disco del sol/
रइ rai f. /pasión, deseo, amor, Rai o Rati, consorte del dios del amor, 

Kāma/
रइ rai m. /sol/
रक् rakkha verb. /proteger, salvaguardar/
रज् ूrajjū f. /cuerda, lazo, cordón/
रणण raṇṇa n. /bosque/
र्ቈ ratta m. /noche/
र्ቈ ratta adj. /rojo/
र्ቈदऊल rattaduūla n. /vestido rojo, ropa roja/
रम rama verb. /alegrarse, disfrutar/
रध्ሺअ rañjia adj. /colorado, rojizo/
रव rava m. /sonido, ruido/
रस rasa m. /sabor, prueba, rasa, placer estético/
रस rasa verb. /saborear, probar, degustar/
रधसअ rasia m. /poseedor del rasa, esteta/
रह्ሾघधिआ rahaṭṭaghaḍiā f. /agua del pozo/
रह raha m. /carro, carro de guerra/
रह्ተ rahassa n. /secreto/
रधहअ rahia adj. /falto de, desprovisto/
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रराअ rāa m. /pasión, amor/
रराअ rāa m. /rey, regente/
रराआ rāā m. /reina, regente/
रराई rāī f. /noche/
रराइआ rāiā f. /lavandera/
रराहू Rāhū m. /Rāhu/
धर्ቈ ritta adj. /pobre/
धरञ्ोधल riñcholi m. /línea, hilera, fila/
रुअ rua verb. /llorar/
रुक् rukkha m. /árbol/
रु्ቍ ruddha adj. /obstruido, obstaculizado/
रुन् runda adj. /amplio, ancho/
रूअ rūa n. /forma, apariencia, aspecto/
रूसण rūsaṇa n. /enojo, ira/
र ेre interj  /¡eh!, ¡oh!, ¡ah!/
रहे reha verb  /brillar, iluminar, lucir/
रहे reha verb  /reinar, regir, gobernar/
रोमञ् romañca m  /horripilación, terrible/
रोस rosa m  /enojo, ira/

�

लआ laā f  /guirnalda/
लगग lagga adj  /aferrado, agarrado/
लगग lagga verb  /adornar, ornamentar, decorar/
ल्ስरኍ lacchī f  /fortuna, diosa de la fortuna, Lacchī, Lakṣmī/
लज् lajja verb  /avergonzar, avergonzarse, dar vergüenza/
ल्ቛ lambha m  /obtención, logro, éxito/
लधलअ lalia adj  /encantador, amoroso/
लह laha verb  /obtener, ganar/
लहुअ lahua adj  /pequeño, chico/
लराल lāla m  /saliva, salvia/
धलधहअ lihia n  /letra, escritura/
लेह leha m  /letra, escritura/
लोअ loa m  /mundo, gente, persona/
लोअण loaṇa m  /ojo, vista, visión, comentario/
लोधहअ lohia m  /sangre, rojo/
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�

वअ vaa verb  /decir, hablar/
वअण vaaṇa n  /palabra, discurso/
वअणधण्ቪिं vaaṇaṇivvaṁdha m  /insistencia con palabras/
वइवढेण vaiveḍhaṇa m  /cerca, enrejado/
वक् vakkha n  /cara, rostro/
व्ስ vaccha verb  /ir, aproximarse/
व्ሹपिह vajjhapaḍaha m  /tambor en ejecución/
वि vaḍa m  /higuera, árbol banya/
व्ቃ vaḍḍha verb  /crecer, aumentar, desarrollarse/
वण vaṇa n  /árbol, bosque/
वणरराई vaṇarāī m  /línea de árboles/
वणगअ vaṇagaa m  /elefante salvaje/
वणिव vaṇadava m  /fuego del bosque/
वण्ुቌसे vaṇuddesa m  /región del bosque/
वणण vaṇṇa m. /apariencia, forma, figura, aspecto, color, casta, clase, 

grupo, familia, letra, fonema, sílaba, sonido/
वत्र/पत्र vatthara/patthara n. /piedra, roca/
वम vama verb. /vomitar, regurgitar/
वङ् vaṅka adj. /torcido, encorvado, doblado/
व्ሺलुरा vañjulā f. /tipo de planta/
वध्ቌ vanti m. /línea, hilera, fila/
वन्ण vandaṇa n. /saludo, reverencia/
वन् ुvandhu m. /amigo, compañero/
वर vara adj. /mejor/
वधरस varisa n. /lluvia, monzón/
वलअ valaa m. /pulsera del tobillo, ajorca/
वलराआ valaā f. /grulla/
वधलअ valia adj. /volteado, girado/
वस vasa verb. /habitar, vivir/
वसण vasaṇa n. /miseria, desdicha/
वसतं vasaṁta m. /primavera/
वसहुरा vasuhā f. /tierra/
वह vaha verb. /llevar, soportar, resistir/
वहल vahala adj. /mucho, demasiado/
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वधह bahi prep. /fuera de, afuera de + ablativo/
वधह bahi adv. /fuera, afuera/
वधहर vahira m. /sordo/
वहु vahu adj. /mucho, demasiado/
वहू vahū f. /novia, esposa joven/
वरा vā conj. /o, o bien/
वराआ vāā f. /palabra, voz, discurso/
वराल vāla m. /niño, muchacho/
वराधलआ vāliā f. /niña, muchacha/
वराउ्ቤअ vāullaa m. /pintura, retrato, fotografía/
वरासरा vāsā f. /lluvia, monzón/
वराधहर vāhir adv. /fuera, afuera/
वराह vāha m. /lágrima/
वराह vāha m. /cazador/
धव vi prv. /indica contrariedad, diversidad, separación, intensidad, 

oposición, negación, variedad, especificidad, abundancia, dis-
tinción/

धव/धप vi/pi adv. /también, todavía, aún/ conj. /incluso, aun/
धवअ via adv. /como, igual que/
धवअक्ण viakkhaṇa adj. /astuto, hábil/
धवअि viaḍa adj. /horrible, espantoso/
धवअण viaṇa adj. /desahuciado, desamparado/
धवओअ vioa m. /separación/
धवज् ूvijjū m. /rayo, trueno, relámpago/
धवणरा viṇā prep. /sin + instrumental, acusativo, ablativo/
धवणण्ቈरኍ viṇṇattī m. /solicitación, petición/
धवणणराण viṇṇāṇa n. /conocimiento especial/
धव्ቈ vitta n. /riqueza, dinero/
धवि्ቃ vidaḍḍha m. /sabio, inteligente/
धवन् vindu m. /gota/
धवप्ቈरኍ vipattī f. /adversidad/
धवमगग्ቌ vimagganta adj. /examinador, investigador/
धव्ሻ viñjha m. /montaña Vindhya/
धवरलङ्लुरኍ viralaṅgulī m. /alguien con sus dedos extendidos/
धवरस virasa m. /sin sabor, insípido/
धवरह viraha m. /separación/
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धववर vivara n. /hueco, hoyo, agujero/
धवस visa n. /veneno, poción/
धवसम visama adj. /recto, derecho/
धवसरू visūra verb. /lamentarse, quejarse, plañir/
धवहिण vihaḍaṇa n. /ruptura/
धवहङ् vihaṅga m. /ave, pájaro/
धवहल vihala adj. /perturbado, trastornado/
धवहव vihava m. /prosperidad, bienestar/
धवहरኍ vihī m. /destino/
वरኍअ vīa adj. /segundo/
वरኍअङ््ठर vīaṅkura m. /brote, retoño/
वरኍणरा vīṇā f. /instrumento musical/
वरኍस्ቛ ंvīsambhaṁ adv. /en confianza/
व्ुቍ Vuddha m. /Buddha/
वनु् vunda n. /grupo, manada, parvada, jauría, bandada/
्ቪ/व vva/va adv. /como, igual que/

�

स sa m. सरा sā f. तम tam n. pron. /éste, ésta, esto; él, ella, ello; le, la, lo/
सअ saa adj. /cien/
सअधज्अ saajjia m. /vecino/
सअलं saalaṁ adv. /enteramente, todo/
सई saī f. /mujer fiel/
सउण sauṇa m. /ave, pájaro/
सकंंत saṁkaṁta adj. /trasladado, transferido/
सङ्रा saṅkā f. /duda, incertidumbre/
सङ् saṅga m. /cercanía, proximidad/
सघि saṅgha m. /grupo, reunión/
सगग sagga m. /cielo, éter/
स्ሴ sacca n. /verdad, realidad/
स्ሴअ saccaa adj. /verdadero, real/
सज्ण sajjaṇa m. /hombre victorioso/
सझंरा saṁjhā f. /crepúsculo, ocaso/
सझंरारआअ saṁjhārāa m. /brillo del crepúsculo/
सठि saṭṭha adj. /sexto/
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सणवराधिआ saṇavāḍiā f. /matorral de juncos/
सधणअ ंsaṇiaṁ adv. /lentamente, tranquilamente/
स्ቈ satta adj. /siete/
स्ቌ sadda m. /palabra, sonido, ruido/
स्ቍरालू saddhālū m. /creencia, credo/
स्ቔधुरस sappurisa m. /buena persona/
स्ቔ sappa m. /serpiente, víbora/
समत् samattha m. /alguien capaz/
समरारुहंत samāruhaṁta adj. /que escala, que trepa/
सम्ुቍधरअ samuddharia adj. /que sale, saliente/
स्ቈ satta adj. /siete/
स्ቈम sattama adj. /séptimo/
स्ቈरኍ sattī f. /poder, energía/
सतंराव saṁtāva m. /pena, dolor, miseria/
सम sam prv. /indica compañía, unión, acontecimiento, plenitud, 

intensificación, igualdad, semejanza, similitud; también se utili-
za con la forma स/ं

सम sama adj. /igual, semejante/
सपि्ቈरኍ sampattī m. /abundancia, prosperidad/
स्ቛरण sambharaṇa n. /recuerdo, remembranza/
सवंन् saṁvandha m. /relación, conexión/
सर sara m. /flecha/
सर sara verb. /mover, irse, marcharse/
सर sara m. /otoño/
सरल sarala adj. /recto, derecho/
सधरस sarisa adj. /similar, igual/
सररኍर sarira n. /cuerpo/
सलराहण salāhaṇa n. /alabanza, cortesía/
सधलल salila n. /agua/
सधवससे ंsavisesaṁ adv. /especialmente, principalmente/
स्ቪ savva adj. /todo/
स्ቪत ंsavvataṁ prep. /en todos lados de + acusativo/
स्ቪररኍ savvarī f. /noche/
सधस sasi m. /luna/
सह्ተ sahassa adj. /mil, miríada/
सहराव sahāva m. /naturaleza/
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सधह sahi f. /compañera, amiga, confidente/
सधह sahi m. /compañero, amigo, confidente/
सराअर sāara n. /océano, mar/
सराणरुराअ sāṇurāa adj. /afectuoso, cariñoso/
सराधल sāli n. /arroz/
सरास sāsa m. /respiración, exhalación/
सरास ूsāsū f. /suegra/
सराह sāha verb. /gobernar, comandar, ordenar/
सराह sāha verb. /decir, hablar, platicar/
सराहरा sāhā f. /rama/
धसणहे sāṇeha m. /afecto, cariño/
धसङ् siṁga n. /cuerno/
धसर sira n. /cabeza/
धसधर siri f. /belleza, esplendor, magnificencia, gracia, fortuna, rique-

za, bienes, prosperidad/
धसधवण siviṇa n. /sueño/
धसधसर sisira m. /estación del rocío/
धसहर sihara n. /cima, cumbre, punta/
धसहरा sihā f. /flama, incendio/
सरኍल sīla m. /carácter/
सरኍस sīsa n. /cabeza/
सरኍह sīha m. /león/
सइुरं suiraṁ adv. /por largo tiempo, por mucho tiempo/
सअु sua m. /hijo/
सअुन् suandha adj. /perfumado, fragante/
सणु suṇa verb. /escuchar, oír/
सणुअ suṇaa m. /perro/
सणुण suṇṇa n. /vacuidad, cero/
स्ुቈ sutta n. /sueño/
स्ुቍ suddha adj. /puro, limpio, inmaculado/
सरुचराव suracāva m. /arco divino, arcoíris/
सवु suva verb. /dormir/
स्ुቪ suvva verb. /escuchar/
सहु suha n. /placer, felicidad/
सहुअ suhaa adj. /afortunado, bello, hermoso/
सहुग suhaga adj. /encantador, lindo, tierno/
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सअू sūa m. /perico, cotorro/
सणूोठि sūṇoṭṭha n. /labio hinchado/
सरू sūra m. /sol/
सलू sūla m. /horca, patíbulo/
सोह soha verb. /brillar, iluminar/
सजे्रा sejjā f. /cama, alcoba/
ससे sesa m. /equilibrio, armonía/
सोअ soa verb. /escuchar/
सोअ soa m. /dolor, pena/
सोणरारतलुरा soṇāratulā f. /balanza del orfebre/
सोणहरा soṇhā f. /cuñada/

�

हअ haa adj. /muerto, destruido/
हत् hattha m. /mano/
हधरआल hariāla adj. /dorado/
हर hara verb. /tomar, arrebatar, quitar/
हस hasa verb. /sonreír, reír/
हधलअ halia m. /agricultor, labrador, campesino/
हंस haṁsa m. /ganso, pato/
हंधस haṁsi f. /gansa, pata/
हधसअ hasia adj. /sonriente/
हरा hā interj. /¡oh!, ¡ah!, ¡eh!/
हरास hāsa m. /sonrisa, risa/
धह hi conj. /porque, ya que, puesto que/
धह hi adv. /ciertamente, en verdad, en efecto/
धहअअ hiaa n. /corazón/
धहर hira verb. /llamar, invocar/
हु hu adv. /ciertamente, en efecto/
हुअवह huavaha m. /fuego/
ह ेhe interj. /¡eh!, ¡oh!, ¡ah!/
हमे्ቌ hemanta m. /invierno, estación del invierno/
हो ho verb. /ser, llegar a ser, haber, existir, estar/
होररा horā f. /hora/
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 559

Binimelis Sagrega, Antonio. 1977. An Estudy of Alaṁkāras in Sans-
krit Mahākāvyas and Khaṇḍakāvyas. Nueva Delhi: Amar Prin-
ting Press.

Choudhary, Satya Dev. 1965. Essays on Indian Poetics. Nueva 
Delhi: Vasudev Prakashan.

Daṇḍin. 2005. Kāvyādarśa. Editado con Prakasha en sánscrito y en 
hindi, comentarios de Acharya Ramachandra Mishra. Varanasi: 
Chowkhamba Vidhyabhawan.

Das, T. Sheth Hargovind. 1963. PāiaSaddaMahaṇṇavo. A Com-
prehensive PrakritHindi Dictionary with Sanskrit equivalents, 
quotations, and complete references. Varanasi: Prakrit Text So-
ciety.

De, Sushil Kumar. 1969. Ancient Indian Erotics and Erotic Litera-
ture. Calcuta: K. L. Mukhopadhyay.

De, Sushil Kumar. 1988. History of Sanskrit Poetics. Calcuta: Pri-
vate.

Dundas, Paul. 1985. The Sattasaī and its Commentators. Edición 
dirigida por Oscar Botto. Turín: Publicación de “Indilogica 
Taurinensia”.

Gómez España de Briseño, Martha. 2008. La obra literaria y su 
contexto. México: Trillas.

Gopalachari, K. 1941. Early History of The Andhra Country. Ma-
drás: University of  Madras.

Govardhana. 1965. Aryasaptasati. Edición con un comentario en 
hindi de Ramakant Tripathi. Varanasi: Chowkhamba Vidyab-
hawan.

GrifÏth, Ralph T. H. 2004. The Hymns of the Rigveda. Edición de 
J. L. Shastri. Nueva Delhi: Motilal Banarsidass.

Hāla. 1970. Saptaśatīsāra. Con comentario of  Vema Bhupala y 
Chappannaya Gahao (texto prácrito con chāyā en sánscrito). 
Edición de A. N. Upadhye. Kolhapur: Shivaji University.

Hāla. 1980. Ghākosa(GāthāSaptaśatī). Comentario en sánscrito 
de Bhuvanapala. Parte I. Edición de M. V. Patwardhan. Ahme-
dabad: Prakrit Text Society.

Hāla. 1988. Ghākosa(GāthāSaptaśatī). Parte II. Edición con una 
introducción, traducción, índice de las estrofas, glosario y notas 

Rentería_El amor en la ribera del Godāvarī_Imprenta.indb   559Rentería_El amor en la ribera del Godāvarī_Imprenta.indb   559 16/12/21   9:1116/12/21   9:11
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