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INTRODUCCION, 

Este trabajo versigue dos objetivos fundamentales: dar un penora- 
ma general del desarrolo del concepto de bhakti, y hacer un análisis 
de este concepto a la luz de varios textos que podemos considerax 

clásicos de la doctrina devocional Hindi. En un principio se trató 
de demoátrar la filiación de la bhakti con las culturas autóctonas 

pre-arias, pero conforme avanzaba la investigación nos dimos cuen= 
ta que esto era materialmente imposible debido a la falta de datos 
precisos acerca de esas culturas, ya ous don lo único que contamos 

hasta la fecha para descubrir e interpretar su venssmiento son restos 
erqueológicos dispersos e incompletos. La culturs de Hohenjo=Daro y 
Harappa vermenece casi totalmente desconocida vara nosotros y así 
seguirá mientras no se descifre su escritura, de la que poseemos ve- 
rios ejemplares nue podrían dar imvortantes indicios sobre el pensa- 
miento y la religión de estos vueblos. 

De otras posibles culturas o tradiciones no-arías tenemos aún me- 
nos datos, todo lo que de ellas podemos saber es por inferencia y 
eliminación, es decir, analizando el penssmiento indo-europeo en las 
diferentes regiones en que los pueblos erios se establecderon y com- 
parando las similitudes y diferencias que surgen entre ellas, para 
así obtener una imagen supuesta del primitivo pensamiento ario. Ima- 

gedque comparada con las etapas posteriores de este vensamiento en 

la India nos da, vor elimineción y contraste, los elementos nuevos 
que se le hen incorporedo y que pudieremos »stribuir a influencias 
de culturas aborígenes sobre los arios. Aunque no podamos descartar 

de ninguna manera la vosibilidad de un surgimiento espontaneo dentro 
de la civilización Indo-europea. 

En el Rig-Veda tenemos un documento invaluable vara estudiar a 
los primeros arios llegedos a la India, pero súín en 61, dicen los 
estudiosos, encontremos elementos ajenos a ese conjetural primer 
vensamiento de las tribus Indo-europeas. Así que no podemos darnos
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una iden exacta, quizás ni siquiera aproximada, de lo que sentísn 

y venssben los pueblos sborífgenes pre-arios, ni tampoco los arios 

antes de su llegada al sub-continente, ni las tribus no- adas que 

siguieron viviendo en la India vor muchos siglos sin 'hinduizar: 

  

En cuento a las etapas posteriores tenemos la ayuda de los textos 

escritos, pero también de ellos cabe oreguntarnos ¿Hasta qué 

punto reflejen el sentir totel o tínico de la sociedad en general? 

No debemos olvidar que tratemos siempre de una sociedad plural, 

la India, en la que encontramos multitud de corrientes de distinta 

fuerta, dirección y nivel. Una sociedad que, por momentos, no tiene 

un sólo factor comín que la defina como un todo. 

lo único que podemos hacer, y es lo que tratamos de hecer en 
este trabajo en lo que se refiere a las actitudes devocionales, es 
dar un panorsma general de le evolución del vensamiento Indio tal 
como lo encontramos en sleunas fuentes escritas, y tratar de res- 
trár en él los posibles orígenes y cousas de los cambios que ha su- 
frido en el trenscurso de los siglos. En otras palabras tenemos 
ante nosotros un cuadro evolutivo que registra ciertas trensformacio- 
nes pero que no registra la causa de elles, o al menos no con claridad, 
ón este sentido el trabalo que emprendimos fue uno de atar cabos y 
hacer conjeturas. Las conclusiones a que se ha arribado no son 
otras que este registro de cambios en ma tradición que se desarro- 
lla ininterrumpidanente por cerca de dos mil años, en el espacio que 
este ensayo toca, yque se extiende en ciertas formas arquetínicas 

por casi cinco mil años. 
La Tradición devocional nareoe iniciarse en el Rig-Veda con sl- 

gunos himnos a Indra, otros e Ami y, sobre todo, con los que se 
dirigen a Varuna. Sin embargo no podemos decir que encontermos una 
bhakti védica —ya veremos porqué— zunque sí sus claros anteceden= 
tes. En los Brahmapas, libros canónicos y litírgicos de la litera 
tura védica, tampoco oncantramos la bhokti gunque ya vodemos discernir 
una concepción del Dios sunremo y Absoluto-que le es indispensable—



en los mitos de Vignu y Náráyapa. En las Upanishades, los tratados 

filosóficos del Veda, encontramos claramente identificable una nue- 
va corriente en la tradición religiosa védica, Esta nueva corrien- 
te, que vodemos definir con Elfade como'Yéguica', tiene un muy pro- 
bable origen fuera de esa misma tradición. Las mismas Upanishedos 
nos llevan a creer que fueron los kshatrivas, la casta guerrera, 
los que intrádujeron las nuevas concepciones en la tradición breh- 
ménica. Sir George Grierson afirmó que los guerreros arios no pro- 
dujeron estas doctrinas sino cue las importeron y adaptaron de las 
de las tribus no lsdyadesha, el País de 
Enmedio, la tierra vlensmente brahmanizada. 

Entre el clan Satvste de la tribu ksbátriya de los Yidavas, sur- 
ge el culto a un Vásudeva-Krishns, jefe de la misma tribu, que no es 

  

ries de la periferia de 

  

otro que el Supremo en forme humana, un descenso de la divinidad. 

Quizás por esto se lo identifica con Vignu,que periódicamente des- 

ciende al mundo pera reotablecer el orden y la justicia según los 

Brahmepas (dsí los mitos de lMigteya, el Pez, Kurma, 19%kortuga, Vira- 

ha, el Jabalí, y Vámana, el enano). De 18p) mismos Bráhmapas surge 

otra figurafue será identificeda posteriormente con Visudeva-Krishna 

y con Viggu, se trata de Narayapa, que luego contará con gran másro 

de adoradores. 

Vemos entonces que casi desde un principio se estableció este 

contacto y mutua influencia, esta interacción, entre la tradición 

brehménica y otras tradiciones. que si les tribus arias fueron ada- 

nizendo o brahmonizendo los terrenos conquistados, sl mismo tiemno 

fueron 'desarienizados' o indianizodos en gron medida. Y que un pro= 

ducto de esta interpenctración fue la bhakti como fuerza religiosa 

bien definida que llege a marcrr el rumbo en el desenvolvimiento de 

los cultos Hindúes. 

Un documento de singular imvortacia pora el estudio de este pro- 

ceso lo tenemos en el Mahgbhgrata, la gran evopeya de la India, 

que está compuesto de diversos estratos que reflejan el nensamien=
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to Hirdá por casi mil sños de evolución. Como literatura secular 

que es el llahabhárata representa mejor la diversidad de creencias 

y de doctrinas de la énoca que la literatura s=cerdotel. En la reli- 

gión épica encántramos ya plénamente establecida esa síntesis del 

brahmenismo y las creencias pomlares que constituye el Hindufemo. 

También en ella aparece vor primera vez sistematizada la teoría de 

los Avatares que se esbozaba en los Bráhmenas, en esta tenemos ya 

presente un elemento característico de la bhaxti. Pero la importan- 

cia mayor que en la historia de la bhakti guarda el Mahábhárate se 

debe al Bhagavad-GTt8, la Canción del Bhageván o el Señor Supremo, 

diélogo entre Krishna y uno de los vríncipes que participan en la lu- 

lucha fratricida. En este vorma místico y filosófico Krishna se re- 

vela a sí mismo como Dios Todopoderoso y Benéfico al que sólo se 

vuede alcenzar medisnte lo devóción, el cumvlimiento del deber y 

el desapego. Mediante fuentes de otro tipo, principalmente inscrip- 

ciones en viedra y referencias en otros libros, vodemos también 

tener una imagen de la religión vovular parelelgh le que nos pre- 

senta la epopeya. Así sebemos que en los siglos inmediatamente an- 

teriores a Cristo se vopulsrizó erandemente el culto de Vasudeva y 

su hernano Saprárgapa, a quienes se adoraba con imágenes en templos 

y 2 quienes se dedicaben danzas y canciones. Este tipo de 

cudto alcanzará con los Pursnas, los textos que suceden al Mahg - 

bhíáreta, un sitielde primera categoría dentro da Hindufemo. 

Los Purspas, verdaderas enciclovedias de la civilización Hindú, 

representan la forme tívica y más lograda de la religiosidad India. 

En ellás encontramos todas las formas de la filosofía, el rituel 

y el culto de una socieded plural y diversificada. Es en los Pu- 

rápas, pero sobre todo enel último de ellos: el Bhagavata Purápa, 

que la bhakti se instela como medio princival y fin último de la 

religión Hindú. En ellos se adora a multitud de dioses o más bien 

a lo multitud de formas de un Unico Dios.



Paralelamente a la religión purénica se desarrolan varios movi- 
mientos religiosos que también tienen a la bhakti cono centro o di- 

rección principal. Entre ellos consideremos de importancia para 
nuestro estudio el de los Á]vars, gruvo de doce santos del Sur de 

la India que florecieron entre los siglos VI y X d.C., y que di- 
fundieron grandemente un tipo de bhakti nueva, múcho más sencilla 
y emptiva, de caracter popular puesto que usaron la lengua del vue 
blo y que vivieron siempre entre el pueblo mutriéndose de sus tradi- 
ciones y trasladéndolas al campo de la devoción. Los Álvars colocan 

en el primer plano de la religión devocional el desarrolbo de les 
emociones y las pesiones del alma dirigiéndoles hacia Dios. La emp- 
tividad y el afecto son fuerzas que nos pueden conducir rápidamente 
a las cimas de la religiosidad, y entis/leras idcasióneniss 103 
sexos es la más potente e irresistible. Algunos de los Álvars diri- 
gen por primera vez esa pesión hacie Dios, considerando ul salma ao- 
mo una ardiente enamorada que sufre por la susencia de su amado: 
Dios. Con esto inician tode una corriente dentro de la bhakti, la 
qúe pone a esta metáfora erótica de Dios y el alma, como el grado 

más alto de la devoción. 
Después del Bhácaveta Purñpa la bhakti impregna todas las mani- 

festaciones de la religión Hindí. Y no sólo de la religión pues la 
encontremos en la obre de los noctas, de los ortistas y de toda la 
cultura en general. 

A lo largo del perfodo que estudiamos hemos visto como la bhekti 
es un concepto cpmpuesto vor un complejo de concepciones religiosas 

que se han ido introduciendo en el brahmenismo durente muchos si- 

glos, transformándolo pero sin oue este las oceptara totalmente. En 
el siglo XIII d.C. presenciomos por fin la ecentación y apropiación 
totales de la bhakti vor la religión ortodoxa en los textos llamedos 
Bhakti Sútras, etribuídos e Nirada y a Bandilya, dos entiguos Rishis 
o Sabios védicos. 

Con estos Sútres que marcan el punto en que la bhakti es aceptada 
formslmente nor la ortodoxia después de hsber conquistado sin esa
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aceptación todo el csmvo de la religión India, incluyendo el de la 

ortodoxia. El Vaigpevismo, el Saivismo y el Saktismo son todos 
bhaitas, lo mismo sucede con el Yoga y el Ve 

  

'ta aún en sus for- 

mas monistas. 

No vueremos hablar más sobre la bhakti pues nos ocúparemos de 

elle s lo largo de las págines que siguen. Que ellas sean su pro- 

via justificación. 

Quiero hacer patente aquí mi arredecimiento muy grande al Dr. 

David Lorenzen vor su guía y a la Sra. CGreciela de la Lema por sus 

veliosas sugestiones y su constante apoyo. Al Colegio de México y 

a la Dirección del Centro de Estudios Orientales vor su ayuda. A 

los doctores y meestros A,L, Basham, Jean Filliozot, Joesé León 

Herrera y Romila Thapar que leyeron vartes de este trabajo o dis- 

cutieron varias de sus ofirmaciones haciendo diversas sugerencias. 

A mis Padres y mis Hermanos. 

EL COLEGIO Di MEXICO, 

Febrero de 1975.
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PRIMERA PARTE: 

LA EVOLUCION HISTORICA DE LA BHAKTI VAISNAVA (1) 

Antes de iniciar un análisis de la actitudes devocionales 

en el yoicnovismo es preciso hacer un esbozo preliminar de la = 

evolución histórica de estas actitudes, desde sus orígenes == 

aproximedamente hasta el siglo XIII. (2) 

_1_ Usarémos el término bhakti, que traducimos como *octitu 
des devocioneles' o 'devoción', con el sentido de «mor 
devoto dirigido a Dios personolizado, que se expresa en 
una dimensión altamente emocional esociado a experien=- 
cias del amor humano como el apego, el deseo, la pasión 
y la satisfocción. La bhakti consiste en el recuerdo -= 
constonte del Señor, sus cualidades, sua actos y la — 
historia de su vida, que nos conduce a la visión de su- 
forma y la participación en su naturaleza que es Amor,- 
la polabra bhakti se deriva de la roíz sénscrita bhnj - 
que significa compartir, y toma varios sentidos afincs= 
en otras formas, entre ellos los de ser afecto a, devo= 
to/a, (no siempre en un sentido religioso), de al1Í --- 
tomó la palabra su connotación de amor a Dios y devo=== 
ción que es la que presenta más frecuentemente, sin de- 
jor de tener el sentido primero observado de compartir= 
o porticipar; así bhekti es una relación de participa-- 
ción en la que el devoto se de a sí mismo totalmente - 
a Dios y comparte su esencia y su gracia. Por tento la- 
bhakti es un yoga, un medio de obtener la salvación. —— 
Hay que considerer también que invariablemente la  - 
bhakti se ve asociada con el monoteísmo. Nosotros pen== 
somos que éste le es indispensable. (M.S.Dhavemony, Lo= 
ye of God According to Seiva Siddhenta (Oxford,the Clas 
rendon Press 1971)pp. 13-14; A.HM.Esnoul.Le Bhekti, en - 
L'Inde Classique Ed. por L.Renou y J+Filliozat (B.F.E.O 

Paris, 1948)p.661; A.Waymon, Early Bhokti,en Lectures on 
Indian Civilization Ed.. por J.W.Elder (Kends1YVfunt, Du- 

buque, Iowa 19701935 Metmpare: se refiere a lo relativo 
al Dios Vignu. 

  

 



e. 

Como es bien sabido los arios llegaron a la India entre el año- 

2,000 y el eño 1,500 entes de Cristo, eran tribus nómsedas proceden 

tes del Asia Central o de la región del Cáucaso (3), se dedicaban - 

el pastoreo de gonsdo vacuno y posefan caballos que utilizaban en = 

la guerra. Esta inva ión continué por varios siglos y trajo diver - 

sas tribus que, quizás, ni siquiera hablan la misma lengua (4) y -—- 

que se estoblecieron principalmente en el Punjab Oriental y en la = 

región entre el Sutlej y el Juma (5). Es necesario señelorlo pues- 

posteriormente nos servirá como dato importente para discutir la -- 

tensión socio-cultural entre los brohmanes y Kootriyas. (6) 

Estos tribus nónédas contaban con una clase sacerdotal que he- 

bía desarrollado un rituel de propiciación a los dioses con himmos- 
de una técnica poética bestante avanzada. (7) 

Estos himnos fueron recopilados alrededor del año mil a.C. en = 
lo que se conoce como el Rig-Veda, la más sagrada de las escrituras 
hindúes , que contiene 1,028 himnos a muchos dioses distintos, com- 
puesto por diversos sutores ofiravés de varios siglos. Pese a éste- 

heterogeneidad encontramos reflejada en el Rig-Veda la ectitud 
religiosa de los pueblos erios en su ambiente Indio. Esta ectitud - 
tiene varias modalidades, como la divinización de las fuerzas natu- 
rales y principelmente de los fenómenos celestes (8). Encontramos - 

así al Sol, al Cielo, la Luna, la Aurora, la Noche, los Vientos etc. 
Sigue a ésta fase una personificación de los dioses, y en elle en-- 
contramos los himnos e Indra, a Agni, a Vaeruno, a Rudra, a Vignu, = 
etc. Otra fase es la que lííller ha llenado henotefsmo o kathenotefs 
mo y que es "le crecncio en dioses individuales considerados alter- 
nativamente como El Supremo". (9), o sea que en los hitmos a cada - 

% uno de los dioses se los exalta como cl Dios Supremo, y se les atri- 

“2 Cuando se instauren como sectes esteblecidas y diferencindas- 
los distintos sempredáyas valgnavas -, 'Iglesias;*, como las - 
llamó Sir George Grierson; el de Ramanuja, el de ¡fadhva, el - 
de Nimbárka y el de Vallábha.



buyen sucesivsmente las mejores característicrs del festo de sus com 

pañeros (10). Un poco después encontramos otra etapa en la védica, - 

cuando al parecer el henoteísmo todavía no l1lenmba completamente las 
aspiraciones religiosas de los arios y, asf, entre los últimos y más 
recientes hinmos de Rig-Veda locelizamos unos cuantos que mestran - 
una tendencia al mon: 

  

o, ya no sólo a otribuir las corsctorísticas- 
de todos los dioses a uno en vorticular sino subsumir todo el cosmos 
en un concepto ebstrecto o en una esvecie de Divinidad Suprema (Puré 
sa, Prajapati, Visvakerman, etc.) (11). , » 

No había entonces ni el Ser ni el no-Ser, o 
Ni el aire, ni el cielo, ni lo que está más allá. 
¿Qué lo cubría? ¿Dónde? ¿Quién lo cuidaba? 

Entoces no había muerte ni inmortalidad, 
Ni siquiera la antorcha del día y de la noche, 

El de una sóle respirsción, sin viento, el sostón. 
Ese sólo existía y ningún otro. 
AL principio sólo oscuridod había, envuelta en tinieblas. 
Todo ésto era ton sólo agua sin iluminar. 
Eso que llegó a ser, encerrado en la noda, 

Surgió por fin, nocido del voder del ascetismo. (12) 
Como vemos los rsis (13) se scercaban poco a poco a una concención 

ás filosófica de la Divinidad, y, sin embargo, todavía dieron un pa- 

so más, aunque ya no en éste sentido, mues en los himnos finales del- 
Rig-Veda y a lo largo de casi todos los Brahmanes (14), se alcenza la 
etapa en que se propone la divinización de los propios ritos e himmos 
del sacrificio. Así, en el himno X.90, se interpreta la creación del - 

1 hrtmur LD, Bashan, The Vonder that Vas Inita, (sidgwiok € Seo 
son, Londres 1954. ) pp.30-31;Stuart Piggot, A 

(Fondo de Cultura cnn eS 1966 ET 
Bridget y con veia (Pez 
guin, Hermonds worth,1968) pp.144 y a 
4 Basham, Ibid. pp.29-30; George Grierson, Bhakti Marga, en Encj- 
S£lovaedia of Religion aná Ethies, (editada por James Hastiaza! Tar 
Clark, as jnbureo,1909,Reimp 1964. Volii)p.540 (en adelante aparecerá 
como 

  

  

(Siguen notas en la siguiente hoja)



la creación del cosmos como el sacrificio de Puruga (15) primordial, 

y en cada parte de su cuerpo de identifica una región o fenómeno del 

Universo, ésta tendencia continuerá hasta las primeras Upanishades.- 

Bagerton. (16), opina que éstas identificaciones tenfan propósitos =- 

mágicos y que pronto condujeron a la exaltación del conocimiento --- 

como medio de obtener poder sobre las cosas, ésto se liga con la === 

exaltación de la palabra ritual que ahora trateremos. La lógica de - 

los sacerdotes funcionó más o menos así, según Edgerton: 'Bl sol es - 
el ojo del cielo, el ojo es el sol del hombre, si sé ésto y me con-- 

centro en mis ojos y la visión, obtendré el poder del sol', pero el- 
razonamiento continúa: 'saber algo es conocer su nombre y si conozoo 
su nombre obtendré su poder.' Y posiblemente así arribaron e la con 

clusión de que por medio de sus himnos dominaban a los dioses a los- 

que se dirigían y por medio del sacrificio sostenían todo el cosmos, 

que no es sino un vasto sacrificio védico. 

“La palabra hablada tenía un poder misterioso, sobrematuralj 
contenía dentro de sí la esencia de la cosa denotada. 'sa-= 
ber el nombre' de algo era controlar ese algo. La palabra - 
significa sabiduría, conocimiento; y el conocimiento, comp- 
hemos visto, era poder(mágico). Así brehmen, la 'palabra - 
sagrade; rápidamente llegó a significar el poder místico -- 
inherente en la palabra sagrada." (17) 

Según una interpretación todo ésto no fué mas que el intento de- 

los brahmanes de obtener mayor poder e influendia en la sociedad, -- 

conviertiéndose a sí mismos en rectores del orden cósmico. Los himnos 

   

del Rig-Veda dedicados a Vac, (18) Ssacred utterance?, como traduce 

Fagerton, y los dedicados a Vecáspeti, reflejen claramente ésta ten- 

dencia. Vemos así que la religión del Rig-Veda pasó varias etapas -- 

(eungue no podamos precisar cuel fué primera y cueles posteriores) - 

de representación de lo divino y lo sagrado, que culminan en los --- 

himnos X.90 y 129 en que se prefigura una suerte de Dios Supremo, y- 

A 
2 Basham, Wonder p. 30 6 La clase de los guerreros entre las- 

cuatro en que se dividía la sociedad aria: sacerdotes, guerre-- 
ros,comercientes y servidores. _7_ Bashem, Ibid. 8 Ibid.p.233 

9 Friedrich Max Múller, The six systems of Indian Philosophy +4- 
(Chowkhasmba, Benares 1966) p.40, lexa Ed. 1899. 

 



que junto con los que acabamos de mencionar son el antecedente inme- 

disto de las especulaciones de los Bráhamenes y les Unanishades. Sin 
embargo éstos himnos forman una parte mínima entre los cientos dedi- 

cedos a los dioses 'tredicionsles', que son los que den su orienta-- 

ción característica sl Rig-Veda. 

Pero el pronósito de éstas disquisisciones en torno a la reli 

  

gión védica era dilucidar si en ella encontramos el orígen, o el me- 

nos ciertos antecedentes, de la bhakti posterior. Y para aclarar $s- 

to tendremos que examinar la ectitud cue guarda el ario hacia sus -- 

dioses y si en esta actitud hay algo parecido el efecto, a la termu- 

ra, al smor, que denota le pelebra bhekti, pues esta palabra no se - 

usa en el Rig-Voda. 
1.-Actitudes devocionsles en el Rig-Veda. (19) 

  La religión védica ha sido descrita en incontebles ocasiones y - 

con bastente exactitud, como ritualísta, sacrificial o hierática, en 

ella podemos encontrar tembién les relaciones personales entre los — 

hombres y los dioses, relaciones que son la primere y esencial cara- 

cterística de la bhakti. 

En muchos himnos encontremos expresedos los sentimientos de te-- 

mor el castigo del dios, de alabanza a sus cualidades, de súplica -- 

por dones, de agredecimiento, de confianza en su benevolencia, etc.- 

Varios dioses son llamedos 'pedre y madre' 'amigo*, 'hermeno' etc. 

Y esos mismos dioses demuestran a sus devotos su amistad y condescen 

dencia. 

El primero entre éstos dioses que se muestran dignos de tales -- 

sentimientos de cariño es Asni, el Fuego, dios de los sacerdotes, == 

divinidad del hoger. A él se dirigen éstos afectuosos cantos: 

=10 Rig-Veda 2.1.3-7; 5.3.1-3 a Agni y 2.22 a Indra;Frenklin Bd - 
gerton, The Beginnings of Indian Philosophy (Harvard Universi 
ty Press, Cambridge 1965)p. 18 

11 Ibid.p.19  _12R.V. 10. 129.1-3, tr, Bashem, 13 Rgis,los eu 
tores de los himnos védicos que,según la tradición,les fueron 
revelados por la divinidad. 

  

    



Agni, tú eres nuestra Providencia, tú nuestro Padres 
somos tu prosenie y de tÍ surge nuestra vado. (20) 

Querido émigo y Padre, cue cuidas de los plos, que te 
acercas con premura, que inspires a los mortsles. (21) 

Debes ser plorificado en cosa de los hombres, cono un 
huésped biengurdo, gallerdo como un encieno sobre un 
fuerte, denmmisdo protección t«l como un hijo. (22) 

M, euxilindor, serée llamado ¡luestro Sostén, Pedre y líadre 
de los howbres para siempre. (23) 

De éstos pocos textos, que treducimos de la versión de R, T. H, Gri- 
ffith, y que son ejemplo de muchos otros semejentes que encontramos en == 

—Cxsi todos los himos a Asmi-(24), podemos concluir que a ósto se le ren 

dfa un tributo lleno de ternura y enistrd pues 'cuida de los plos*, 'es= 
la Providencia", 'se scerca presuroso' a'rtender los súplicos'y e confor 
tar, 'insvira a los hombres', es 'auxiliador y amiso', se le llega a con 

siderer 'un Padre y una Madre' y a aomparar con 'una cucda esvosa'. (25) 

Todos éstos sentimientos que provocan los tributos de Asmi formon == 
parte del concepto de bhekti y, sin embrrgo, no son todavía lo bhexti de 
los Bhegavrtrs (26), 'eksntika' (27) 

   

  

14. dio confundir con los brahmsnes, sacerdotes. Los Brohmanas son los 
textos litúrsicos de la litercotura védica. 
15_ Hombre o persona _16_ Ydgerton, Beginnings p.22 

1 Ibid. v.24 18 R,V. 10.71 y 10. 125 
_19_ Sólo an los Bomhites, los himnos pronismente dichos 

20_ R.V.1.31.10 21 Ibid. 1.31.16 22. Ivia 6.27 
23 Ivid. 6.1.5. —24_ Ibid 1.73.1.-3; 5.25.1; 5.11.158.92.10 Ra 

  

2.E, Grifíith The Rig-Vedo. 1689 (Chowkhanba, Benares,1963) 
28 1.73.3 Bhegavates, mácubros de la secta que ado- 

ro o Bhogován, 'El digno de Bhekti*, 'El generoso'.



Teo 

como dice el Narayaniya (28) o 'snenyaya'(29) como la llama la Gita 

es decir la devoción al Dios Unico. (30) 

Si consideremos ahora la figura de Indra encontramos que a este 

Dios, 'el méspoternal de los padres', se le canta como a un emigo y 

un señor, como a unodigno de adoración, veneración y devoción. Se - 

le considera como un rey todopoderoso a quien se ema porque protege 

a los hombres, es el guerrero que vence a los demonios. 

Se muestro guardián; familior nuestro, miéstrate a tÍ mismo 
guardando y bendiciendo a los que ofréndan Soma; 
Como un amigo, como un Señor, el más paternal de los padres, 
dando al que te ruega la fuerza vital y libertad. (31) 

Y se manifiestan los sentimientos de afecto que despertaba In- 

dra: Anhelo a Indra con mi corazón y espíritu. (32) 

¿Cómo y qué lazo de emisted con un mortel ha elegido el -- 
dios al avuntar el alba? 
Como y qué amor siente él por aquellos que lo amen, que -- 
hen puesto en él su firme afecto.? (33) 

Vemos que Indra ostenta algunas de las características que cau 

san sentimientos que podríamos definir como semejantes a bhakti, - 
sin embargo no son suficientes como para considerarlos bhakti en- 
el sentido que ya dijimos, ni Indra es capaz de ocupar el puesto - 

no sólo señor del mundo sino El Absolu- 

  

del Bhagaván del 'ekant   
to, el fodo,el Unico. En verdad Indra prefigura algunos aspectos = 
de la personalidad de Kpishna-elcaudillo, el matador de demonios,- 

pero carece todavía de los atributos que posteriormente aportarán- 

a la religión de la bhakti Purusa-Nerayana, Visnu, el Atman-Brek - 
aman y, sobre todo, Govinde-Gopela. Atributos que conforman direc- 

tamente el sentimiento de ferviente devoción, amor y humildad que- 

“21 Ekentikeydel sénscrito eka, uno: moñoteísta._28 Naráyepiyay 
sección del libro XII del Mahñbhá 29 inanyaya, del --- 
sénscrito anya, otro: a no-otro, 'exclusiva'_30 G1t. 

Bhegaved-GTta, sección del libro VI del Mahábhñrata. 

 



llenomos bhskti. 

Voruna está més cerca de esta suprema jererquía ya que, como Basham= 

nota, era "no un imnetuoso caudillo tribal, como Indra, sino un poderoso 

  

emporador". (34) 

Lntre todos los dioses de los arios Veruna era moralmente el Supremo, 

se entersba siempre de las acciones de los hombres, y era omniprocente,= 

cono dios personificodo y no como un Espíritu Universol. Formoba paroja= 

com litro, dios Iranio y lueso Romsno, con el que comportía olgunos de - 

sus etributos. El devoto se pcererba a Vrnruna con un sentimiento distin- 

to a equél con el que rlabeba a los otros dioses, la msyor parte de los- 

  cua 

  

eran personajes expansivos, a quienes los hombres no tenfon gue =     

temer si les ofrecímn secrificios con regularidad. Pero Varune era ton - 

puro y santo cue los meros ritos no »sesuraba su benevolencia pues abo=-   

    rrecía el peerdo o lo que no se conformiba a , el Orden Ynivorss1, la 

Verdad (35). 

Así, como dios de les sens, castigeba a los pecadores ofli, 

  

£ndolos 

  

con le hidrovesta y éstos no nodfen sino implorer su verdén y prometer — 

no volver a pecor. Los hombres le canten himmos conciliatorios y propor 

ciatorios. Le ruegen por su benevolencia y su amisted: 

Veruna...el dios de abrumedora gentileza para quienes lo 
adoran. 
Oh hijo de Aditi, por siempre fieles, perdonadnos, dioses, 
admitidnos en vuestra amistad. (36) 
Lejos de mí Varuna, quita todo neligro: acéptome graciosamente, 

tú, sento soberano. Quita, como cuerdas que aten a un ternero, 
mis pensas. Sin tÍ no soy dueño ni de mis parpedeos. 

   

31 Ibid. 4.17.17 32 Ibid. p.237 
+ Ibid 6.28.5 34_ Aquí vemos como en un himno a 

Ibia 4.23.5 Voruna se le centa en plural, inclu 
E R.V. 2.28.1-3 Tr. Griffith — yendo junto a él a Mitra. 

37_ Basham, londer p.236 

 



Me pegunto a mí mismo: ¿Cuándo estaré de muevo en paz con - 
Varuna? ¿Se regocijará $1 sin enojo, con mi oblación? ¿Cuán 
do contemplaré su misericordia, apaciguada mi nente? 
¿Cuál fué este pecado tan grave, ¡Oh Varupa!, por el cual - 
tí afliges al amigo que te alaba? Háblame, Oh, soberano -- 
difícil de engoñar. Libre del pecado me acerceró de mucvo a 
tí para adorarte. (38) 

si él, tu verdadero aliado, ha pocedo contra tí, ein, Varu- 
, es el smizo al que amaste. Que no te conozcamos, 

Viviente, cozo pecadores: da refugio, como seguridad, a __ 
aquel que te venera. (39 

Como vemos, Veruga ostenta un carácter moral que no encontremos- 

  

en ningún otro dios védico, casi no hay himno dirigido a Él y a Ni-- 

tra/Que no aparezca la súplica por el perdón de los pecados. Se le - 

alaba, es verdcd, pero casi siempre movidos por éste temor al casti- 

go y ésto sentimiento de culpa. El amor y el afecto personales que - 

son característicos de la bhekti no se manifiestan en estos himnos.- 

En verded Varupa semeja un poco más al Dios supremo esencial a la -- 

bhakti, pero al carecer de las cualidades de ternura y benevolencia- 

no logra elcenzar el puesto de bhegevZa. Su personalidad es denacia= 

  

do inmpenente y atemorizadora para emarla como so enará a Govinda (40), 

Hay muchos dioses más en el Rig-Veda pero difícilmente encontra- 

mos otro que inspire un tierno afecto, si acaso Rudra, pero en éste- 

tembién predominon los aspectos terribles y atemorizantes. Vigpu, el 

dios que posteriormente alcanzará el rango de bhogovín, apenas si es 

digno de cuntro himnos del Rig-Veda y en estos no aparece un senti-- 

miento que pueda justificar su ascenso posterior. Keith (41), supone- 

que Vigpu sí tuvo eran importancia en los tiempos védicos. Atribuye- 

ésta escezés de su presencia a que el Rig-Veda ostá dedicado al ri-- 

  
38" Toia 7.86.2 yA — 
39 tvia 7.83.6 
40 Uno de los nombres de Krishma como pastorcillo en su idílica- 

infancia. 
41 Arthur Berriedale Keith, Religion end Philosopy of the Veda 

$0) Upanishcds (Harvard University Provs,Conbridge, 1925) 
Ppp+.109-111 

  

 



e. 

tual del soma (42), y puesto que Vismu no juega un gran papel en — 

este ritual no se le menciona frecuentemente, pero esto no implica- 

que no tuviera cierta preeminencia, como lo demuestran su identifi- 

cación con el sol y con el sacrificio, así como su asignación al -- 

sitio más alto del universo. Estos factores deben haber influfdo -- 

algo en su ascenso aunque no lo explisan totalmente. 

Podemos que en el Rig-Veda no se la 

bhakti, no sólo la palabra -que no se usa ni una sola vez- sino el- 

sentimiento característico de la religión Bhagavata (43), Porque 

cuando surge una actitud que se asemeja a ella es casi siempre por= 

  

que se hace una petición que se espera reforzar con palabras tales- 

como amigo, hermano, padre, madre, gracioso, etc., porque se halaga 

al dios llevados del temo» al castigo, y porque dichos sentimientos, 

precisamente por eso, no los inspira el dios en sí mismo, ni se le- 

considera Bl Dios Supremo, El Adorable, el Bhagaván. 

42 Bebída alucinógena procedente de una planta ahora desconoci- 
de que usaban los antiguos arios en los ritos védicos. 

43 Secta semi-ortodoxa que predicaba la bhakti y el culto a VE- 
sudeva como los principales métodos para la salvación.



2.-TBISMO EN LAS UPANISHADES.- 

El final del periodo Védico se caracterizó como ya dijimos, por= 
un acentuamiento del ritualismo y surgen así los Bráhmapas, esos --- 

textos voluminosos y oscuros con sus interminables interprotaciones- 

y explicaciones de los sacrificios védicos y todo el aparato ritual- 

que los envolvía, Pero incorporados a éstos textos canónicos encon-- 

tramos varios poqueños tratados de tipo filosófico, contemincdos en- 

buena parte del ritualismo dominante, pero que presentan un nuevo =- 

punto de vista ante los problemas metafísicos que, por aquel enton=- 

ces, preocupaban a los hombres. Recordemos que al mismo tiempo sur-- 

gen el Budismo y el Joainismos Estos son las Upanishades que, Como == 

dice Edgerton (1), "Son el nexo que conecta al Veda con el Hinduísmo 

posterior; la Última palabra del uno, la fuente primera del otro". 

Y en verdad, a las Upanishodes se las conoce también bajo el nom 

bre de Vodinta, o sea el*final (anta) del Veda*, lo que significa el 

mismo tiempo la Última parte del Veda y lo que culmina y pone fin al 

Veda. (2) 

Ya en los últimos himnos del Rig-Veda habíamos notado una tenden 

cia a la inquisción y especulación metafísicas, referente sobre todo 

el origen de las cosas (3), y unasctitud de duda y sospecha sobre la 

validez del conocimiento. 

Y es esta tendencia la que se desarrollará, hasta producir fru-- 

tos esplendorosos, en lasUpanishades, Tal como dice el eminente his- 

toriador Indio Bhandarkar: 

Los aentíguos dioses, védicos quedaron indisolublemente implica-- 

dos en el mecánico y elaborado sistema de adoración que había -- 
surgido. Las especulaciones en cuanto a la propiedad de las 

_1_The Bhagavad Gita (Harper £ Row, Nueva York, 1965) p.120 
72 También se conoce con este nombre al sistema filosófico que — 

alcanza su punto máximo en Sañkera en el siglo X y que basa - 
sus enseñanzas en las Upanishades. 

_3 R.V.10.81; 903 121; 129; etc. 

 



reglas y modos de edoración y su eficacia en cuanto al bien del = 
hombre en este mundo y en el próximo se volvieron dominantes. 
Pero todo esto satisfacía al espíritu religioso del pueblo. 
Una especulación religiosa de un orden más natural se estableció 
al final del verfodo de los himnos y continuó hasta el de las = 
Upanishades. (4) 

Existen diversas teorías pera explicar ese gran brote especulati- 

vo, ese súbdito interés en las cuestiones metefísivas, ese preocupa-= 

ción constante por encontrar un sustrato, ura base que sostuviera la- 

realidad. Una teoría sostenida por verios historiadores (Kosambi, --- 

Bashom) dice, que por aquellos tiempos se debo el proceso de desinte- 

greción de una cultura, de un modo de vida, de una economía: la tri-- 

bal, vastorsl y cazadora, para dar paso e una nueve (eún en proceso - 

de formación) estructura social y económica: la egrícola urbena, de - 

repúblicas y reinos. Según éstos historisdores esta transición cousó- 

tal malestar psicolésico en el pueblo, tal sentimiento de inseguridsd, 

cue lógicamente se reflejó en las esveculaciones másicas de sus mnes-= 

tros religiosos, quienes trataron de encontror una base sustentrdora- 

y estable en la vida cotidimna nestable e incierta (5). 

Otra teoría que también trata de fundamentor el cambio religioso 

cn su contexto social, Es la que sostienen varios eruditos como, Gar 

be Oldemberg, pero entre ellos fué Sir George Grierson quien la desa 

rrolló con mayor credibilidod en dos artículos publicrdos en 1908 y- 

1909, resnectivsmente, y que son ya clésicos en el tema (6). 

Mantiene Grierson nue existía uns fuerte tensión socio-cultural- 

entre las dos clases suveriores de la sociedad arin: los brehmanes - 

y loskmatriyas, quienes se disputaban la vreeminencia en la estrug 

4 Romkrisha Gopal Bhandarkar, Veisnovism, Snivism end Minor Ro- 
lisious Systems 1913. (Indolorical Book house, Varanasi 1965)p.1 

+ Basham ladder D.246 ¿ya 
Grierson, The Narz: Bhz, » Indian Antiquery, vol. 

. Bombsy. 1908); Bhnkti Marga ERE, vol. 3 Pp. 547



ds 

tura social. Ya hemos dicho que al finsl del periodo védico se dio — 
un incremento del ritualismo sacrificial y de la importancia del sa- 

cerdote. 
Al lado de la religión sacrificial ortodoxa, y desde antigua, -- 

existía una influencia generalizada en la influencia del ascetiémo y 
la automortificación como medio de obtener poder (7). Siempre hubo - 
gentes que se retiraban a los bosques y montañas a practicar estas - 
custeridades que, si acaso no led gamaban el tan deseado poder, les- 
genaron la admiración y el respeto del pueblo, como lo demuestran —- 
los himnos citados. Ellos, tal como afirma Basham (8) "fueron proba- 
blemente una de las principales fuentes de las muevas prácticas y -- 
doctrinas".-.Pues, "Por el tiempo de las Upanishades el ascetismo se-= 
había extendido mucho, y fue a través de los ascetas, más que de los 

  

sacerdotes a cargo de los sacrificios ortodoxos, que las nuevas en-- 
señanzas se desarrollaron y esparcieron". 

Vemos pues que la religión Upanishádica no es un producto de la 

Védica, sino una adaptación a esta de doctrinas heterodóxas. Cierta- 
mente, muchos de éstos ascetas eran brahmanes ellos mismos, pero ha- 
bíen abandonado el ritualismo con el afán de obtener poder mégico y- 
encontrar la base que sustentaba la realidad. Así, encontramos ey las 

Upanishades la crítica del ritualismo, pero también, en nuevos pase- 
jes, la identificación del sacrifigio con el cosmos o de ciertas 
técnicas ascéticas con el sacrificio. O sea que los brahmanes orto=-= 
dóxogs no pudieron menos que reconocer la creciente popularidad e in- 

fluencia de estas doctrinas y trataron de incorporarlas e su propia 
tradición. 

  

cor idera generalmente que estas creencias proceden de fuen 
tes aborígenes no-arias, quizás sean remanentes de la cultura- 
de Mohejo-Daro y Harappa. Se puede apreciar el grado de su in- 

fluencia examinando el Atharva Veda que está completamente -- 
lleno de creencias no brahménicas, al grado de que difícilmen- 
te se le concédtb/la categoría de un Veda. c.f. B.v.10.196 ; 
Atharva Veda, libro XV; A.P.Karmakar, The Rel: of India 
Vol. 1; z A Baopea ¡Mandos p:24n 
      

  |  



El gran desarrollo del a y el ren pronto fué dema- 
siado fuerte para que el brahmanismo, más materialista y spegado- 
a la tierra, lo ignorara. pa encontraron sitios para el erenita y 
el asceta errente en la estructura social aria, mediante la fórmu 
la de las cuatro etapas de la vida, que avarece por primera vez — 
en los Dhoxma Sutras. Se reunieron las releciones de las enseñan 
zas y discuciones de los más ortodoxos y antiguos mrotiasas y Sue 
ron agregedos a los Brehmanas en forma de Araovckes y Unmnishades. 
Un poco después fueron compuestos en versos cortos citanos de ca 

récter místico. Y tambión se unieron a los Brahmanes como Upanisha 
des. Más tarde aín se aceptó un sistoma de entrensmiento místico, 

reneralmente conocido como Yoga ('unién'), como un elerento orto= 
doxo del sistema hindú. La religión India había tonado una dire-= 
cción. (9 

Como vemos hubo una aceptación y adaptación de doctrinas que eran 
corrientes en aquella época. Pero la tésis de Grierson que Íbamos a - 

discutir aquí atribuye esas doctrinas a los ksatriyas que según él, - 
las desarrollaron en la periferia, menos brahmanizeda, de los territa 
rios arios! "En óstoa primeros tiempos yo confinoría el Brohmafsmo a- 
la antigua Medhyeóa en un sentido más estrecho! ol país de los Kurus- 
entre el Sarasvsti en el Oeste y ol Doab Gongético en el Este. Yo di- 
ría que alrededor de ésta, en un semicírculo exterior el este, sur y- 

oeste, residía una banda de comunidados arias inortodoxas. " (10) y -= 
"En el exteriér los pensadores pertenecían más bien a la clase ksatri 
ya, de cuyo saber e ingenio crítico se da testimonio sún en escritos- 
brahménicos contemporáneos.” (11) 

Y cita como evidencia de éstas conclusiones varios pasajes de las 
Upanishodes como los de la Ksusitaki Uponisad 4.1. y siguientes en -- 

que Ajotasátrm, un ksatriya de Kasi, instruye a Gaygya, brohmón. 0 -- 

A os los ide la- 
EE Peshen, Hondar p 

. Vol. 37, eos Pp. 251 
- pa TL. p. 540



Chondogyn Unenigad 7.1. y 5.3 y siguientes, en que Jaiboli, ksctri- 

ya de la región de los Peñícálas, hizo callar a los brohmanes, instru 
yó a Goutema, y cín (12) llega a ofirmar que su doctrina pertenece - 
sólo a los Xtrtriyas. O el de la misma Chondozya Uprnisod 5.11. en- 

ririya de Kviteya, a que los 

  

que seis brebhmenes se ecercon al rey “k: 

. (13) 

Vemos así que Grierson se anoya en buenos razones para proponer 

  

instruya en el conocimionto del at 

ese conflicto entre clases como cause de las nuevas doctrinas. Cita= 

  

tembién el caso del súñkbya, el budismo y el jeinismo, sistemas hetá 

rodoxos que también fueron fúndedos por . ksatriyas en la poriferia- 

del territorio ario, según las leyendas. Pero, sin embargo, Grierson 

exegeró al considerarla la única causa, y erró por completo a! atri-- 

buir a los Ksctriyas la poternided absoluta del teísmo, y sún mono- 

tcísmo, y a los brahmanes del panteísmo. 

Ciertamente como vimos en los posejes citedos, los EBatriyas — 

considersben la religión sncrificisl como obsoleta y trataron de der 

le un nuevo significado, pero por supuesto que no fueron los únicos, 

aporto de estos pasajes encontromos muchos otros en que son brahma== 

nes los que intenten ésta actualizoción del sacrificio. Peor aín es 

la ofirnación de la existencia de una ideología brahmánica panteísta 

y de una ideología Ksutriya tefsta o monoteísta, pues Upanishades = 

teístos como la Entha o la Svetasvetera no conticne ninguna indica= 

ción respecto a la clese de quien los escribió y no vemos porqué de- 

ben atribuirse a un Koatriya, 

Sin embergo, volviendo «l problema de las influencias y orígenes 

del Hindufemo, podemos decir que eso queda aún bustamterconfuso, lo-= 

más que se puede arreger es que hubo una gran mezcla de creencias, - 

 



d0.- 

doctrinas y supersticiones de distintas procedencias raciales y -- 

geográficas. En las palabras de Radhakrishnan: 

"Tras la fachada de la ortodoxia Védica y su tendencia al - 
simbolismo abstracto, prevalecía un extenso y profundamen-= 
te arraigado een Ae creencias y cultos populares y una 

  a 
La religión Védica, En embargo, absorvió, incorporó, y 
preservó los tipos y rituales de cultos más antiguos. da 
vez de destruirlos los adaptó a sus propios requerimientos. 
Tómó tanto de la vida social de los dravidios y otros habá 
tantes nativos de la India que es muy difícil separar 1 
elementos arios originales de los otros, La interionsizasión 
ha sido muy compleja, sutil y continua, con el resultado - 
de que allí surgió una Civilización Hindú distinta, que no 
es aria, ni dravidia, ni aborigen." (14) 

Posteriormente volveremos a tocar éste punto al referirnos a -- 

los orígenes autóctonos de la bhakti. Por ahora nos ocuparemos del- 

teísmo y la bhakti de las Upanishades. 

Coma ya dijimos las Upanishades son enseñanzas esótéricas incor 

poradas a los Bráhmapas debido a la influencia que ya entonces ejer 

cían en el pensamiento, puesto que contenían ideas entonces comunes 

y del patrimonio popular. Se ha visto en ésta conducta de los brah- 

manes una política de conveniencia puesto que necesitaban mantener 

su poder furdado en las creencias del pueblo y no les quedó menos - 

que adovtar las concepciones populares. Sin embargo no claudicaron- 

en menera olguna pues tomaron éstas ideas y las transformaron y 

  

les dieron un carácter propio. 
Fueron escritas o enseñadas por digtintós maestros, de distinta 

orientación, en distintos lugares y épocas. Se transmitieron oral-- 
mente por generaciones y al fin fueron recopiladas y escritas ( a - 

  

veces por distinta mano). De manera que no hay que esperar encon 

trar en ellas un cuerpo de doctrina unitario y acabado, un sistema- 

14. Sarvepelli Radhekrishnan, Engicrn Aeliciona and Testarn 
Ihought, (Oxford University Press, Nueva York, 1959)p.308



    

coherente, como intentaron hacerlo primero el autor de los Vedanta= 

Sutras y posteriormente sus comentaristas: Sañkara, Rámimuja, Módh- 
va, etc., y cún en nuestro tiempo ur orientelista de la tolla de -- 
Deussen. 

Hoy se reconoce que en las Upanishodes se encuentroa vas gron = 

vericdsd de tondenciua, eunque por suvuesto, hay una serie do ¿decos 
eleves que veracca todoos sus enseñanzas. Pero es acerca de éstas = 

ideas básicas que no se ha llegado a ningún ecuerdo pues mientros - 
unos (15) sostienen que son tresi pesimismo, trensmigración y solva 

ción por el conocimiento, otros (16) afirmon que ea sólo el ideoliz 

  mo o le doctrina de Atico-Brohncn. Y así unos afirmendo y otros ne- 
gendo no se hon establecido con certeza las idous fundanontelos en 
esa solva de ideos que son las Upanishades. 

Ea lo que si están todos de acuerdo es en que sÍ hey en ellos = 

trazas de teleao y en de monoteísmo, dejendo de lado la cuestión - 
de si ésta es uno "idea básica' en las Upanishades. 

Según Deusson (17) "Este monoteísao que encontramos en olganss- 

Unonichedos tardías no ha sido descrrollado de este antiguo politofa 
mo Védico , el cual an encuentra ecos en las Upanichades, ya que ol 
Tios personal de las Upanishades no es llamado doza, sino 14,1£x, - 
Íéran, o sem "el Soñor*, y posteriormente se le llama comúmionto == 
P; fuora,o son 'el Serior Supremo'. D-ussen (18) considera que --    

los antecedentes de este tefomo se encuentran en textos talea como 
los de la Bribr20rToyoka Upenigad 3.7.3 -23 en que se exalta al —- 

ñtusmn_ como el antorveminj 'el refuledor interno' de todas las cosas 
y del hombre micmo. Vecmos elgunos líneas: 

35 Fagerton B.G, p.131  _16 Paul Deússen, The Philosonhy of - 
17 Ibid p. 175 Unraishoda 1904 (Dover,Nueva York 
18 _Ivia. p. 176 1966) p.398



10. 

Aquél que residiendo en la tierra es distinto de la táerra, 
a quien la tierra no conoce, cuyo cuerpo es la tierra,quien-= 
controla a la tierra desde dentro, él es el Yo dentro de tí, 
el Regulador interno, el Inmortal. 
Aquel que residiendo en el agua es distinto que el agua, a 

quien el agua no conoce, cuyo cuerpo es el agua, quien con- 
trola al agua desde dentro, él es el Yo dentro de tf, el 
Regulador interno, el Inmortal. (19) 

Y así continúa repitiendo las mismas palabras respecto al fuego, 

la atmósfera, el viento, el cielo, el sol, los puntos cardinales, la 

luna,y las estrellas, el espacio, la obscuridad, la luz, todos los - 

seres contigentes, el aliento, la voz, el ojo,el oído, la mente, la- 

pier, el raciocinio el semen, para terminar con éstas palabras: 

«..El es el vidente invisible, el oidor inaudible, .el pensa 
dor impensable, el entendedor ininteligible. No hay otro vi- 
dente más que $1, ni otro entendedor más que 61: El es el Yo 
dentro de tí, el Regulador Interno, el Inmortal. Lo que es - 
distinto a él, sufre. (20) 

En éstos y en textos como el de la misma Brihodarenyaka 4.4.22; 

En el espacio dentro del corazón yace el Regulador de todo, el 
Señor de todo, el Rey de todo. El ni aumenta por las buenas -- 
obras ni disminuye por las malas. El es el Señor de todo, Bl = 
es el rey de los seres.El su Protector. Bl es la causa que man 
pus separados los mundos e impide que se aplasten al chocar. 
21 

Todevía no se puede decir que encontrémos un teísmo pues en 
ambos casos 'El' es el mismo atman, Aunque si podemos notar aquí un- 

sentimiento de adoración en nombres teles comos 'el Inmortal*, *El - 

Señor de todo', 'el Rey de los Seres' (22) y este sentimiento de 

adoración es parte esencial del concepto de bhakti. 

_19_ Traducción de R.C. Zaehner en Hindu Scrintures (D.M,Dent € — 
Sons Ltd. Londres 1966) 

—20 Ibid. 
—21 Ibid. 

22 Robert Ernest Hume en The Thirteen Principal Unanishada 14%0, 
(Oxford University Press, Madras 1949) p.143,traduce 'the ru 
ler of al1' 
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En la última frase podemos distinguir, una actitud teísta, pero- 

se presenta una dificultad: algunos tettos (los que siguen a Sabkora) 
rozen dhátu-prastasal vez de dhñhup-nrasñdid, lo que cambia el sen-- 
tido de "por la grecia del creedor", a "por el revoso de los elemen- 
tos" (26), tomando el ablativo de dhñtp (Ahñátus), creador,por dhíta, 

elemento. Afortunadenente el pasaje se repite en la Svatávntara 
3.20 y en la Mohinariyapa Unonigod 10.1 (27) con el sentido dado en- 

primer lugor. Al prrecer estes Uponishades son posteriores a la Kñtha 

  

que acabemos de citar y vor tento podríomos deducir que están citon= 
do ellas mismos y que el vasaje original (con dhntuh) es el de la -- 

Kájha,mismo que Sañkora malinterpreta psre ajusterlo a su posición - 
adwaita (28). Sea como sea, la mención de un creador -y además bene- 

volente muesto que concede su aracia- es ya simo incauívoco de === 
tefsmo. 

Donde sÍ se encuentra un tefsmo claramente definido es en la -- 
dicha Svetngvatara Uponigad. "La puerta del Hinduísao" como la llama 

Moriasusai Dhavamonv (29), pues en ella encontremos bien caracteriza 

da esa doctrina típica de todo el Hindufsno posterior (panentefo10) 

yoga, creencia en la ley de karnan y en sapsira! teoría de los gupas 
y la dualidad puruga-nrekrtij tefsmo y hosta bhakti. Doctrina que —- 

incorpora gren cantidad de elementos populares y que aquí encontra-- 
mos por nrimera vez sintetizada. 

  

erton, BIPh p.185; Deussen The Philosomhy... p.177 
Icpiín.Un. 8.3, según otra receongión. En el texto de --= 

e que os aparece en los versos 201 y 202. e 
Vorenne,la Muhináróvona Unsnigad (Broccard, Paris 1960) n 

_28 Titerilmente mo-dumidad, monismo. cf: "..rend.qhenthis daga 
techuent, akratup) takes place, dhátus, the orgens, such as — 
mind etc. become composed, the dhátus being so colled because 
of their holding (diirona) the body. (59 ahñtuprasidát,  - 
through the serenity of these orgons"i Sañitrarácárya, Light 
Uninichida with tho comnetary Ofume, tr. Swomi Gambhirononda- 
lavaitaboprana, Colcuta 1965) p.152 vol.1 

—QDhavomony, Loye_of God... v.61 

      

  

 



Cl. 

El Dios de la Svetafvatara ya es 'el Unico'. Por fin encontramos 

al eka del ekintikadharma, monoteísmo,quién 'dirige todas las causas! 

inclusive al Siman. Veamos: 

(Los sabios) bien disciplinados (yoga) en la meditación 
han observado. 
El poner natural (átman)de Dios , oculto por sus atributos (gu- 
pas). 

El, el único, dirige todas las causas. 
Esas que hablamos desde el tiempo hasta el Gtman. (30) 

No se trata de una Upanishad sectaria pues aunque identifica a -- 
Dios con Rudra-Siva también lo llama Prajápati, Hiranyagartha, y Vió- 
vakarma, quienes tienen también su propia personalidad en el Veda. Y- 
no por esto se podrá decir que mantiene una postura henoteÍsta, pues- 
es evidente que se le llama así, y también Puruga, Savity, Í5, Ígvara, 
Maheévara y, notablemente, Bhagaván (31), para caracterizarlo como el- 

Supremo, el todopoderoso. 
Aquí ya tenemos completamente delineada por primera vez la estruz 

tura teplógica que presupone la bhakti, la base metafísica que hace - 
valedera su existencia real. Un Dios trascendente (32) que, a la vez, 

es creador e inmanente mediante su poder (4akti) (33). Y una partícu- 

la divina (el alma) que goza (bhokif) de la naturaleza (22 Jeare- 
ce de autodominio (anióñtman) (34),hasta que se sabe tan sólo un coná 

oedór. (kuetrijíalde la naturaleza y un reflejo (35) de Dios (36). 

Todos los filósofos de la bhakti, desde Rámanuja hasta Baladeva - 

Viayabhúgana, se han apoyado en varios pasajes de ésta Upanigad 
(37) para ilustrar la relación entre Dios, el alma, el hombre y el -- 

mundo. 

30 Svetagvatara Upanigad 1.3; tr. Za “ner, 5 
31 Ibid. 3.11 ; 5.4 _32 Ibid. 3.7 33 Ibid. 4.1; 6.8 
34 Ibid. 1.8.4-7 
35 Ibid. 2.14; "Así como un espejo empañado por el polvo brilla- 

cuando se lo limpia, así el poseedor del cuerpo cuando ha --- 
visto la naturaleza del Atman, logrs la unión, obtiene su fin, 
se libra del dolor. 36 Ibid. 1.8-10; 2,15; 5.13 

2 Ibid. 4.6-7 

 



Notable es también que ya considera al Dios digno de adoración - 

y el Adorable por excelencia! 

Bl es el Princivio, la causa efiviente de lo conjunto, visto 
como superior a los tres tiempos y también indivisible! 
Desde entiguo lo venersmos, a este Dios edorable, 
el devenir deviniendo en su pensamiento subsistente, 
omniforme. (38) 
El gran Señor Supremo de todos los señores, de los dioses 
el Soberano Dios, el Bey supremo de los reyes, el inefable. 
Así lo debemos conocer, el señor de lós mundos, el Dios ado- 
rable. (30) 

Aquí tenemos vlensmente identificado al Dios del monoteísme y de 

la devoción. Y, al fin, en el último verso de esta Upanishad encon-=- 
tramos la palabra bhakti usada en el sentido de adoración afectuosa, 
de devoción. 

A1 hombre de gran alma que leal y grandemente ama (bhakti) 
a su Dios, 
Que ama a su guru tanto como e Dios, 
El sentido de éste discurso brillará con la más clara luz, 
Brillará con la más clara luz. (40) 

Palta esclarecer si se refiere al mismo tipo de bhakti que será- 
proclamado en el Mphñbhárata, y hasta si no se trata Acaso de un -- 

verso interpolado en la Upanishad como algunos han pretendido (41).- 

pero de cualquier modo el sentimiento devocional se encuentra a tra- 
vés de toda la Svetñévatara y sobre todo eh el sexto canítulo, en el 
que podemos notar la adoración, la confienaá, la personalidad benéfi 
ca del Dios. Además de que la presencia de elementos sñúkhya-v0ga, — 
ten característica de la doctrina Bhágavata posterior, sería otro -- 
signo de que sí nos encontramos ante el mismo sentimiento (semejante 

al que aún hoy se siente por el guru). 

_38 Hume, The Thirteen...p.409, traduce las dos últimas líneas de 
manera distinta! "Adorémosle como lo máltiple, el origen de — 
todo ser, el Dios adorable que reside en peores pensamien== 
tos, el primigenio. Y Max Miller, antes que traduce de — 
la misma forma, Epa (sá8 pa, 188%) vol. xy p. 262 

22 Svesnévatara Up. Tr. Laemer, 40 Ipid.6.23:'yas- 

  

ya deve paribhaktir yathi deve tathñ gursu, taóyaite kethita- 
hy artha prakágante mahítmanah, prakasante mahitmanah*



23.- 

Pora conclufr podemos anotar cue en todo el período védico, desde 

los amphitos hesta las Upanishades, encontramos actitudes y sentimiod 
tos que formon parte del concepto de bhakti tal como lo hemos defini- 
do equí. La reverencia y edoración a ciertos dioses en los himos del 
Big-Yeda, el tefcmo o casi tefomo de los Upanishodeo, nos ecercon a - 
la concepción de la bhektá tal como será considercda a portir de la - 

  

GT45. Sin embcrgo el concevto no se ha formado del todo. Scguremente- 

Éstos prefirurccionos védicas de la bhakti son un entocedonte inmcdia 
to, y ya que este devocionslisao se desarrolla en una cultura brahné- 
nica fron parte de su contenido conceptual y formol se deriva de ésta 

cultura y de sus textos mís representotivos: los Vedas, Pose a todo - 
no podemos decir que en la literatura védica encontramos la bhakti, = 

debido princinolmente a la eusencia de un monoteísmo en la parte con- 
ceptusl y de una iconolatría en la parte formol. Bstos elementos se-- 
rén introducidos en la tradición brohménica, con cierta reticencia -- 
ortodoxa, por unos ciertos Bhisavatas, secta semi-ortodoxa de la tri- 
bu Yádava, arios de la clase de los kgatriyas. Pero de ésto nos ocu-= 
peremos en el siguiente capítulo. 

41 Dnavomony, Love of Godia. p.67; M, Miller Ibid. p. xxxiv 

124033



¡ca 

3, EVIDENCIAS HISTORICAS Y ARQUEOLOGICAS 

DL ORIGEN DE LA BHAKTI, 

Despúés de haber examinado algunos de los textos védicos que nos — 
permiten trazar las posibles líneas del orígen y evolución históricas- 
de las úhalrti, consideremos ahora algunoside los datos históricos pos= 
teriores a estas obras para encontrar evidencias de las fuentes extra- 
brohménicos de la bhakti, ya que, como dijimos, en el período vódico — 
podenos encontror ciertos antecedentes mas no la bhakti propiouente == 
dicha. 

Si osignomos el período de las Upanishades más ontiguas a los si-- 

  

glos oninto y sexto entes de Cristo, nos corresponde a exonin r chora= 
los dotos que podamos 

  

nar e los siglos emboimiientes. 

En priner luarer ¿anon una fuente de' marticulor importencia, se - 

  

s síaseritos, la obra oue "eres 

  

trato de la mén fomosa de la   
el sínserito clérico, vues sus reglos se convertiría en sxiowns, l: 

(afori_m05) e 

5 modernos por la precición de <a auíla=- 

  

celetrado los cuotro mil gutes      
hon osombrido a los lingúfot. 

  

sis y descripción de una lengua. Ponini es considersdo generalmente -- 

como del siglo cusrto a.C. y en su obra encontramos muchos datos de == 

importencía en ten sólo una línea: (1) 

  

nfijo vun avarcco en el sen 
tido de "este es el objeto de veneración', después do las palabras =--- 

  

'junal Esto elimina cha y en_, osí ttenemos) vi udevotas 

  

*Vásudevo 

y arjona 
para lo historia de la bhokti y no como reglas aremoticeles. Hopkins y 

  

  

a lucho se ha discutido sobre éstas polabres PBiqnificado   
  

or cuvonen que éste 

  

Brenda ra de Penini, en el siglo cuarto a.C., - 

de la 

  

    ya encontremos o Vósudeva (esto os Krishno) como el bho 

á y los Purános (2). Mientras- 

  

bhekti, es decir el Dios Unico de lo Git; 

  

que Gonda y Dhavamony lo niegon (3). 

  

cbdabhyín van mátyayo bhavati gogya bhaltirityo 
tasuin vigoye e. 3h; Pináni, Antrahy 3.98, S.C, 
Vasu, od. y tr. 1891 (Movilul benorsidoss, Volhi 1962) p. 782) 

—Famuna Vishburn Hopkins, ho Great Bpic of India, 1912 (Biblo 
  

     



Le 

y Thomas J. Hopkins y Sudhakar Chattopadyeya lo vuelven a afirmar. - 

No nos pondremos a discutir los vros y los contras de cada una de las 
afirmaciones de éstos estudiosos, bástenos con señalar que aquí apare 
ce Vasudeva por primera vez, cue se asocia.a éste Vasudeva con Arjuna, 

que existían grupos de seguidores y adoradores de éstos, y que se los 
consideraba dignos de bhakti. Si se treta o no del sentimiento preso 
nado por la Gita no nos toce resolverlo aqúí. No hay en Penini otras- 
referencias a estas materias pero con éste sólo sutra basta para esta 

blecer 1» existencia de un culto a Vasudevs en el siglo cuarto a.C.,- 
y por.tanto la primera referencia a éste versonaje y además su asocia 

ción con la bhakti. 
Veamos ahore otro documento del siclo cusrto sa. C., se trata de-- 

una obra Budista perteneciente al Canon Pali cue Bhendarkar (4) asie- 

na a dicho siglo. Esto obra es el Niddesa del Sutto-Ninota (5), en -- 
donde encontramos una lista de las sectas» no budistas de aquel tiem 
Po o inmediatamente anteriores, y entre ellas se mencionan la de los- 

adoradores de Vasudeva y Bakadeva -que muy probablemente son los mis- 
mos personajes de la tradición Púrínico: Krishna y Balarama- aparte - 
de algunos otras entre las que podemos notar las de los que adoran a- 
Aggi (Agni), Suriya (Surya), Inda (Indrs), Brahma, a los Nagas, Yokk= 

has (Yaksas), Asuras y Gandhabbas (Candarvas). En ésta listo podemos- 

notar la diversidad de creencias que existía por entonces pero no-= 

and Tannen, Nueva York, 1970) p. 390; Bhend»rkar. VSWRS, 9.3); 
7.3. Hopkins, Zhe H Reli a (Dickenson, Encino,Col. 
1971) v.62; 5. Chattopadyaya, Evolution of Hindu 5ccts (liunshirem — 
Manoharlal, Delhi 1970) pp.30-31 
3 den Sonda, Aspecta of Barly Visnuism (Utrecht 1954)p.160;Dhava- 
mony, Love Of... 7.99) 4 Bhendarkar, Ibid, p.3 
_3_ Sir Chorles Eliot, Hinduism end Buddhism 1921 (Routledge, Lon-- 
dres 1959) vol. ii. p.197; S. Chattopadhyaya, Ibid, p.3; Eptiene -- 
Lamotte. Histoire du Bouddhisme Indien (Université de Louvain, Lo- 
vaina 1958) p.772 
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podemos deducir de ella la importancia relativa de cada una puesto que 

los budistas las consideraban a todas como falsas y heréticas y las -- 
colocan en una sola categoría! a los adoradores de los dioses védicos- 
junto a los que rinden culto a los demonios y fantasmas y aún los que 
adoran perros, cuervos y otros animéles. Sin embargo la evidencia de - 
un culto a Visudeva y la relación de éste con Báladeva son suficientes 
pare fijar una fecha más o menos precisa en los orígenes extra-brahmá- 
nicos de la bhakti. 

Examinémos en seguida una de las relaciónes más famosas sobre la - 
vida y la sociedad indias en tiempos del primer emperador Mauzy2 (8. 

III a.c.), la mil veces citada Indika de Megosthenes, el embajador de- 
Seleucos Nicator ante la corte de Sandro-cottus (Chandragupta) en Pa-- 
limbothra (Pateliputra). Desgraciódamonte este libro tan famoso ya no 
existe y todo lo que nos queda de él son los fragmentos citedos por -- 
otros autores (6) . Así Estrabón,Arriano, Plinio y Clemente de Alejan- 

dría, usaron el relatode Megasthenes para sus propias descrinciones - 
de Arrig 

  

de aquellas tierras. Veamos pues dos fragmentos de la Ind 

no en que bajo la autoridad de Megasthenes describe a dos dioses grie- 

gos adorados en la India: Dyonisos y Heracles o Hércules. De Dyonisos, 
el Baco de los rommnos, nos dice que conquistó la India en épocas muy- 
remotas trayendo a sus habitantes el arte de la agricultura, el culti- 
vo de la vid y las danzas satíricas acompañadas del sonar de tÍmbolos- 
y tambores (7). De Heracles nos dice que era nativo de la India, que - 

se le presentaba como al Heracles griego (vestido con una piel de león 
y vortendo una maza) (8), que mató muchísimos monstruos en la tierra y- 

en el mar, que tuvo muchos hijos, que descubrió las verlas y que era - 
adorado por los Sourasenoi " una tribu india que tiene dos grandes --- 
ciudades, Methora y Cleisobora, y por cuyo país corre el lobares, un - 

-6_R.C, Majumdar, The Classical Accountg of India (Mukhopadhyay, - 
Calcutta 1960) p.461 

_T Mc. Crindle, Ancient India es described by Megasthenes and Arri- 
eni 1877 (Chutkervertty, Chaterjee € Calcutta 1960) p,205; 

Majumdar, Ibid, p.221 
8 Me. Crindle, Ibid. 0.37   

    

 



dy : 2T.- 
rio navegable "-(9). ¿quienes pueden ser estos personajes? Dionysios 

pudiera ser Samkarsana Báladeva, pues como éste es asociado con la = 
agricultura (se le representa portando un arado y sus nombres Langa= 

lin y Baleyuatfeso significan), tambien BáLadeva es relacionado con 
la embriaguez y con las danzas orgiásticas, y hasta hoy se usan los 
címbalos y tambores en su culto y el de Krishna¿ Las coincidencias - 

son notables y por nuestra parte nos inclinamos a creer que cuendo - 

  

Megasthemes hablaba de Dyonisios se refería a Bálarima, el hermano — 
de Krishna en la tradición puránica y épica (10). En cuanto a Herácz 

cles, es muy posible que se trate del mismo Krishna pues como éste 
porta una maza y destruye a innumerables monstruos, como éste es aso 
ciado con los caracoles y engendra numero- 
sa progenie. Pero más significativos son los nombres citados por Ma= 

gasthenes, como explica Bhendakar (11), Sourasenoi significa 'urase- 

nas, una tribu guerrera del norte de la India; Methora significa Ma- 
thura, la ciudad en que nació Krishna y de la que fué rey;y lobares 

significa Yamuna, el río que corre por Vyndivana, el lugar de las —— 
aventuras juveniles de Krishna. Por tanto nosotros con Bhandarkar —- 

creemos que cuando Megasthenes en el siglo III a,c. habla del culto de 
Keracles en la India se refería a Vasudeva-Krishna. Dejemos aquí al 
embajador griego y pasemos a otras evidencias de los origenos de la 

bhakti y el culto de Krishnaí 

En el Monñbhisya, el famoso comentario de Patañijali a la grame-- 
tica de Papini, escrito en el siglo II a.c., encontramos varios pasajos 
que nos proporcionan valiosos datos sobre la historia de la bhakti; 
En su comentario sobre el sutra 2.2.34 de Panini, Pataniali menciona 
+eMp108 ds Rama y Kesava, en donde Rama y Kesava son Búlarima y —- 
  

2. Mc. Crindle.Ibid v. 206; Majumáar Ibid,p.222% 

10 S.Chattopadhyaya, Evolution of... np. 101; por su parte piensa que 

se trata de Sival 
11 Ibid, p.9 
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Vásudeva-Krishna respcctivenente. "n su conentrrio sobre el sútra - 

3.1.26 de Panini, Pateñijali describe un festival en el' se) representa 
la lucha entre Kapsa y Krishna. Y por fin, en su comentario al sutra- 
4.3.98 de Panini, ya citado, explica que Vasudeva se refiere el nom-- 

bre de 'uno digno de venereción' y no a: un vulgar kjatriya (athavá- 

naión ksatriyekhyá senjññióa totrabhavatan ). De estos tres pasajes - 

de Pataíjali deducimos entre otras cosas la procedencia extra brahmé- 

  

nica de la religión de Krishna, puesto que se le adoraba en templos - 
contrariamente a la tradición vódica. 

Pasémos shora a una de las evidencias más significativas en la -- 

historia de la Bhakti: la columna de Besnagar, encontrada en el siglo 

pasado en el distrito de Gualior, en el norte de la India (12), Se -- 

  

trata de una columna del tipo Garuga, llamodas así por el águila es: 

culpida en el capitel, que deta del siglo segundo a.C.. Fué erigida - 

por Helfodoro, hijo de Dion, un griego habitante de Texila, una ciu 

  

dad importante del reino fundodo vor Alejandro un siglo antes. Esta - 

columna tiene una inscripción que reza 

Esta columna Carúga de Vásudeva, el Dios de Dioses 
(devadeva), fué erigida aquí por Heliodoro un Bhigavata, 
el hijo de Dion y habitente de Taxila, quien vino como 
embajodor del mahíraja Antialcides al rey 
Kasiputra Bhagabhadra , el Salvador, en el próspero 
decimo cuarto año de su reinado. 

Tres preceptos inmortales... al practicarse llevan 
al cielo: auto-dominio, caridad y conciencia. (3) 

  

_12=Bhondekar, Ibid. p.3; Dhavamoy, Ibid. p.100; Eliot, Ibid, p.197 
a (sude) vasa gerudadhvaje eyam/karote ila) - 
o/ vetena dIyasa putrena takhkhsilokens/yona- 

diitena (a) gatena mahárájasi/ amtelikitasá uva (m) ta sakasá — 
rano/ (ka) di pú (tra) sa (bha) egabhadrása trotorasa (soteros) 

  

vásena ca (tu) disena rájena veghemanisa/ Trini amuta padáni - 
(ia) (su) anuthitáni/ neyenti (svargam) dema caga epramada// - 
Raj Bali Pandey, Historical £ Literery Inseriptiona (Chowkhamba, 
Benares 19 62) p.44;Cambridee History of India (Chond, Nueva — 
Delhi, 1962) vol. VI p.503; Basham, He Vonder»=» po5Ój Dhsva= 
mony Love of... p. 100; A.K Narsin, The Indo Greekg (Clarendon



  

Varias cosas podemos deducir de este texto. En primer lugar que - 
ya por el siglo segundo d.C. la religión Bhigavata era bastante popu- 

lar puesto que hasta un yivens (griego, jonio) se había convertido. - 

En segundo lugar que dicha religión gozaba de cierta preeminencia 

  

pues no es posible suponer que un hombre de la vosición social de == 
Heliodoro se convirtiera a un culto despreciado o mal visto. En ter-- 
cer lugar que al parecer ya los Bhagovatas hacían caso omiso de las — 
leyes de casta, puesto que aceptaron a un yávana, imvuro segín los   
áastres (ordenanzas sociales y religiosas). En quinto lugar, que tam- 

bién para entonces ya se había asociado a Visudeva con Garúga, el ave 
emblemática de Vignu. Y, por fin, que se consideraba a Visudeva el - 
Dios Supremo, pues se le aplica el título de devodava, o Dios de dio- 
ses. Algunos han intentado encontrar semejanzas entre el mensaje de = 

las últimas dos líneas de la inscripción y la doctrina de la Sita, -- 
pero esto es demasiado fácil y nada prueba pues tembién encontraríamos 
semejanza con la mayor parte de las doctrinas religiosas del mundo. 

Otra inscripción que también aporta datos sobre la historia de la 
bhakti es la encontrada en Ghogundi, Rájputona, que también data del- 
siglo segundo a.C. y que dice: 

Gójayina Sarvotito hijo de Paraóira, un Bhigevata, que 
ha ofrecido un agvonedha (Sacrificio del Caballo), ha 
hecho construír un santuario en honor de Bhagaván Sankaréona 
y Bhagavún Vasudeva en el templo de Náráyopa. (14) 

Desgraciadamente esta inscripción está somidestrufda e ilegible - 
en parte, sin embargo de esas pocas valabras obtenemos cosi les mis-- 
mas conclusiones que desprenden de la columna de Heliodoro: la alta 

Presa, Oxford, 1957) p.118; W,W. Tarn, The Greeks in Bactria- 
and India 1938 (Cambridge Univ. Press 1952)pp. 313,308, 391=2) 

14. (1.(karito ayom rajfía bhigava)(te) na gajoyánena parcóseripú- 
trena sar-2.(vatitena agvqnednara) jina bhózava (4) bhyan san 
korgapa-vásudeváthyan. 3. (onihatabhysa sarveávaro)bhyún pujas 
Silaprakaro naráyona-vátaka// 5. Chattonadhyay, » Evolution -- 
Ofu.. p.40; T.S, Rukmani, A Critienl Study of the Bhuzavata + 
Purona (Chowkhamba, Bonarsa, 1970)p.188; Bnandarkor, Vaisnavá 
xisn... D.3; Dhavamony, Love of... p. 100, 
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vosición socisl del devoto en este caso un rey, y la pomularidad del 

culto. Además volvemos a encontrar la asociación de Vasudeva con -- 

Balerema (Samkarsana) y, todavía más importante, la asociación de los 

dos con Narayana, nuien ocupará el sitio más alto en algunas sectas= 

del Vaishnavismo. 

Pora terminar con éste examen de fuentes históricas vemos la --- 

inscripción de la reina Naganika de los Satavshanas, encontrada en - 

una cueva en Nanaghat y atribuida al siglo orimero antes de Cristo.- 

Cuya primera líneas vuelve a mencionar a Samkarsana y Vasudova juntos 

y como doidades de imchísima importancia ya que se los pone al prin- 

cipio de la inscripción (namo samkarsana vasudevanam) (15). 

Ahora vodemos proceder a evsl1nr los datos obtenidos en éstas - 

siete fuentes extrabrahmánicas (consideramos quí extrabrahmánivas a 

las obras de Panini y Patsijeli en el sentido de que no son obras --= 

religiosas). bn primer lúger tenemos el testimonio del Canon Pali. - 

El paseje del Niddesa que eitemos, demuestra la existengia de un  - 

culto a Vasudeva en el siglo 1V a, C. y la asociación de éste culto- 

con el de Baladeva. il sutra 4.3.98 del Astrdhyayi de Panini corroba 

ra éste testimonio y ademís suriere lo asocirción de Vesudeva con -= 

Arjuna que, si es el mismo versonaje del Mahabharata, tombién demos= 

trarís lo identificación de Vasudeva con Krishna. Por último demues= 

tra también la psocisción de la bhekti con Vasudeva. En el siglo 111 

2.C. tenemos el testimonio de Megasthenes que, aunque frasmentario, - 
nos da evidencias de los orígenes geográficos de la leyenda de Krish- 
ha y algunos indicios sobfe la iconografía contemnoránea de Krishna y 
Balarema y la celebración de festiveles dramático-msicales e su ho-- 
nor, todo lo que tendería a demostrar la orientación povulor y folk1g 
rica del culto, Además presehta la primera evidencia precisa de la == 
Vida juvenil de Krishna cuando menciona la contienda entre Krishna y- 
Xamsa como objeto de representaciones dramáticos y se pro= - O 

15_ Chattopadhyayo, Evolu ze a tion of... n.40; R.B, Pandey Historical-   

   



de. 

nuncia vor ls divinidad del Vásudeva mencionado por Panini y, por tan- 
to, por la autenticidad religiosa de la bhakti que se le dedica. 

Ya dimos las conclusiones que se desprenden de las tres inscripcio 
nes smslizados. Veamos ahora el panorama general que nos presentan to= 
das estas fuentes. Primero dos divinidades cerconamente asociadas y de 
probable origen tribal a las que se rinde culto iconolátrico en tem=-- 
plos y santuarios mediante danzas y canciones. luego le asociación de - 

una de éstas deidades, Vásudeva, con los dioses védicosi Vignu y Nará- 
yana, y con la epoveya del Mohábháreta. Y por fin la popularidad del = 
culto demostrada por las inscripciónes de dos reyes y de un embajador- 
griego. Todo lo que nos lleva 2 concluir que se trata de una religión- 
popular extra brohmínice que fué asimilads poco a poco a la ortodoxia- 
mediante un proceso de sincretización. 

Enseguida verémos más detenidamente los orígenes e influencias po= 

pulares en esta relisión.
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£ LA BHAKTI, 

Con estos datos que acabamos de mencionar y algunos otros los es- 

   4.- FU,   

tudiosos hen intentado reconstruir la história de los orígenes de la- 
religión Bhogovota. Estos otros detos se refieren principalmente a -- 
los orígenes de las dos grandes religiones 'heréticas' o heterodoxas- 
de la India: el Jainismo y el Budismo, en los cuales se quiere ver un 
reflejo del origen de los Bhágavotas. De la historia, mejor conocida, 
del Budismo y el Jainismo, y de los nombres propios que encontramos- 
en las fuentes litererias y arqueológicas más antiguas se ha querido 
obtener una visión de lo que fueron los primeros tiempos de la reli- 
gión de la bhokti. Los nombres propios a que nos referimos son: Sñt- 
vota, Vroni,y Yidava que se refierán a le genealogía de Vásudeva- - 
Krigia Estos nombres aparecen en Patófijoli y en la Epopeya (1) como 

denominativos de una tribu o familia de kshatriyas de la región de - 
Mathuro. Sir Romkrishma Goval Bhendarkar, el gran erudito Indio, sog 
tuvo la teoría de que el Bhogavatismo surgió vor el mismo movimiento 
que dió origem al Jainismo, al Budismo y a las Upanishados: una rese- 
ción ente el ritualismo brohmánico vor parte de los kshatriyos y -- 

una amolgama de creencios extre-brahménicas con las doctrines de los 
secerdotes ortodoxos, En otras palabras: una reforma religiosa (2). 

  

Como ya he dicho en otra verte, los kshatriyas se 
dedicaron a la especulación sobre materias religio- 
sos por el tiempo de las Upanishades, y mín son 
mencionados como los poseedores originules del 
nuevo conocimiento. Siddhárta y Mehávira furidaron 
en este perfodo de fermento intelectusl nuevos 
sistemas religiosos en el Oriente o País de Mogadha, 
los cueles desechaben o paseban en silencio aún la 
doctrina de la existencia de Dios y proponía la 
abnegación y una conducta estrictamente moral como el 
camino a la solvoción. Pertenecían a las tribus ksha- 

1 Patenjoli,Mahabhasya (Chaukhamba, Benores, 1954) p. 257 sobre 
el sutra 4.1.114); Mahóbháreta (B,0,R,1,, Poone, 1936-1962) - 
Adiparven 2...) 

2 Bhendakar, Vaisnsviam ... D.7 po
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triyas de los Sakyes y los JBátrkas y el Budismo y el 
Jainismo pueden ser considerados como las religiones de 
esas tribus. El Occidente, sin embargo, no fué tan radi 
cal en sus especulaciones, y la 'tribu' de los Sátvatas 
desarrolló un sistema religioso que tomó los ideas de - 
un Dios Supremo y la devoción a Él como la manera de -- 
olconzer la selvación. (3 

Pero quien fué més lejos con esta teoría fué Sir George Grierson - 
que en los dos artículos ya mencionados (4) da como hechos ciertos es- 

tas suposiciones. 

"...Los siguientes hechos deben tomarse como scevtados 
por la mayor parte de los estudiantes de la materiaj- 
EX fundador de 18 religión fué Kygna-Vásudeva, un ksha- 
triya. El nombre de su padre era Vasudeva (de aquí el 
patronímico Vásudeva), y el de su madre era DevakI. 

El fué discívulo de un sabio Ghore Aheirasa, quien 
le o *pora que nunca más sintiera scd'(Chand. Ux. 
3.17.6.). 

Pertenecía a la'norción' Satvata de la tribu peri- 
férica Yádava. En las partes más antiguas del Mahabarata 
svarece cor el doble carácter de un poderoso guerre- 
ro y de un reformador religioso. bl llamaba al objeto- 
de su adoración el Bhogavan,o el 'Adorable' y sus semuida 
res se llamaron a sí mismos Bhagavetas, o'adoradores = 
del Adorable'. Lo religión fué adoptada primero por la 
gente de su orovia tribu y eradunlmente se esparció -- 
vor la mayor verte de la periferia. Ántes del siglo IV 
a.C,, como en el caso de los fundadores de muchas otras 
religiones, le dados a 61 mismo los honores divinos, y 
bajo su patronímico de Vásudeva identificado como el = 
Adorable. n su forma orizinal la religión era fuérte- 
mente monoteísta. Vasudeva enseñó que el Ser Supremo — 
era infinito, eterno y lleno de gracia y que la salva- 
ción consistía en una vida de bienaventuranza perpetun 
cerca de E1, (5) 

De éstas afirmaciones lo más que podemos decir es que son probables, 

    

sin embargo la mayor parte de ellas nos parecen demasiado aventuradas - 

y controvertibles. Aquí encontremos 1s tendencia general de los estudia 

sos a considerar los origenes de los Bhigevatas en un culto tribal a - 

un heroe divinizado. Sezún ésta teoría el culto ganó fuerza y difusión- 

7 Bhondorker, 114. 0.9 _4_ Grierson, Ind. Ant. vol. 1908; 
ERB vol. 11 1909 3. Srierson, ERE yo1, 11 pp. 540-1



por diversas circunstancias todavía no muy claras, y mediante un pro- 

ceso de sincretismo, tan frecuente en la India, asimiló las versona-- 

lidades de otros dioses y héroes, así las de Vigpu,Naráyapa, Krishna- 

y Govinda, que tenían sus propios mitos y doctrinas y que formaron un 

vasto complejo de cultos y creencias denominado en su totalidad Vaish- 

pavismo, 

Esta teoría ha encontrado 'general aprobación' (6), entre los es» 

pecialistas, que así se inclinan vor considerar a la religión Bhagova 

ta como de orígen extre-brahménico. Sin embargo tenemos que sdmitir - 

la indudable influenció en la formación del Voighnavtstiodesempeñaron- 

los cfreulos brahménicos. Un estudioso de fama universal como Jon Gon 

da ha trotado de rastrear las 'semillas' de casi todos los elementos- 

de la mitología vaishnava en los himnos védicos y arguye (7) que pueá 

to qúeel Rig-Veda es producto casi exclusivo de las clases sacerdotal 

y guerrera, no encontraremos en él casi nada de los opiniones y cre 

OMcias de las mujeres, los comerciantes, los artesanos, los campesi-- 

nos, etc., de la misma raza aria. Por tanto ile religión Veishnova- 

aparecen elementos no localizados en el Rig-Veda no debemos inferir - 

de ese sólo hecho el origen no-ario de dichos elementos. Pero si al - 

menos su origen novular como el orovio Gonda está admitiendo. 

No nos meteremos aquí en el esvinoso problema de delimitar lo -- 

ario y lo no-ario en las religiones de la India, únicemente queremos- 

destecar los elementos 'populares' o folklóricos, o como se quiera -- 

llamarlos, en el Vaishnavismo. Reconociendo, como ya dijimos, que === 

constituye fundamentalmente un fenómeno de sincretismo en el que una=_ 

tradición 'culta', el Brahmanismo, y varias tradiciones populares, se 

mezclan y se entrelazan a lo largo de muchos siglos. 

Veamos entonces estos elementos povulares que tanto han contri--- 

buído a la formación y propagación del Vaishnavismo. Ya dijimos que - 

Patúfijali señala en el siglo Il a. C. la existencia de templos dedica 

dos a Visudeva y Balarima, así como la realización de festiveles en — 

su honor. Si éstos festivales eran como los que aún hoy se celebran - 

E Slate, Oriana sis 3ps6Lo EL Contar Aspaotalor: oz6!



en la India, y no tenemos porque suponer lo contrario,eso demostraría 
la amplia bese popular del culto. Esta popularidad que alcanzó el --- 
Bhegavatismo, después convertido en Vaigpavismo, se debió segínlas -- 
mayores probabilidades a la adaptabilidad del pueblo Indio para incor 
porar a sus creencias ancestrales casi cuelouier divinidad o doctrina 
ajenas. 

Entre las varias características de Visnu la que posiblemente le- 
ganó mayor número de fieles, debido a su semejanza con creencias em-- 

pliamente extendidas entre la pobleción, es la capacidad que posee -- 

para desvertar la fecundidad. Es sabido que gren porte de las activi- 
dades religiosas de los pueblos primitivos están ligedos a los ritos- 
de la fertilidad, y los pueblos de la India no son la excepción. De - 
esta manera, el acentarun panteón impuesto,destacaron en él las - 

figuras que mós se adaptoban a sus creencias más arraigedas- (Íiva -- 
también presenta asvectos de divinidad fecundante). Ya en el Rig-Veda 
Vigmu aparece con el carácter de promotor de la fecundidad pues prepa 

ra en seno materno (8), protere la simiente (9), y procura un naci   
miento venturoso- (10). 

Conectada muy de cerca con esta actividad fecundante de Visnú 

  

está su identidad y releción con varios ejemplares del reino vegetal. 
Bsí se considera al Aóvattha o pipal, la gran higuera (ficus religio- 

sa), la manifestación del Dios (11) y s11f mismo se le identifica con 

los árboles nyñgrodha y udimbara, tembién de la femilia de las higue- 
ras. De éstos el primero se cree que representa a la creación, que - 
propicia la maternidad y que aleja las calamidedos; el segundo repre- 
senta la fertilidad y tiene asociaciones fálicas; y el tercero provee 
sus hojas para ceremonia de casamiento. (12) 

8 Rig-Veda 10.184.1; 9 Ibid. 7.36.9 
10. Ibid, 7.100.4: 11. Mbh, 13.135.101; 13.1125 
12. Gonda, Asneda of... p.12; Vignuism and... p.113; Ted. J, 

Solomon É; y, 3 u1s Hi 
(History of Religions, Vol. 10.1, 1970) p. 40.
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  Como dice Gonda: "Flazit de multivles fagons en faveur de la Fe- 
condité dens la nature et L'humenité; les arbres, en particulier les 
figuiers et autres revresentat connus de la Puissance de fécondité,- 

lui appartiennent." (13), Algunos han intentado ver en ésta asocia==- 

ción de Vigpu con ciertos árboles una sustitución de deidades autéc- 

tonas por el dios védico, vues éstos árboles eran considerados "reai 

dencias y centro de culto de las deidades Yakgas y Nágas de la reli- 
gión cutóctona". (14) En el caso de la tulaal, la planta consagradae- 

o Krishwy , no nodemos decir que exista esa sustitución pues se la - 

considera uno diosa y le consorte de Krishna, a quien acompaña en —- 
todos sus templos y quien la desposa en ritos solemnes efectuados a- 
la instaleción de la planta en la residencia del dios- (15), 

Otro símbolo del aspecto fecundante de Visnu también tomado de — 

la tradición povular es la serpiente (nñza), conectada con el reino- 

«cuético y también con la tierra! 
"La fuerza genorativa de la natureleza, cuando es vista 
en la fertilidod de la tierra o de las aguas terrestres, 
a sido convertida frecuentemente en serviente también en 
otros países. El que surgiera de la tierra fácilmente -- 
llevó al hombre a conectar éste revtil con los secretos- 
de la muerte, en tanto que su parecido con el pene la - 
relacions con los orígenes de la vida onimal. 
Cuando sus pellejos envejecen, las serpientos los dest== 

chan y, por decirlo así, renscen con vigor juvenil. De - 
aquí su reputado asociación con la vida y la invortolidad. 
Las bien conocidas násos Indies o genios serpentinos ocu 
rren frecuentemente en asociación con toda una variedad de 
otros representantes divinos de la fertilidad y la pros- 
peridod. Habitentes de países subterráneos o subacuáticos, 
son los que mantienen la fuerza vital o energía vital -- 
que se preserva en les amas. (16) 

La serpiente es el símbolo de la disolución y la manifestaciones 

13_J. Gonda, los Relirions de L'Inde (Payot, Paris, 1966) vol.1 
D. 113 

14_ Solomon, Ibid. 5 15 Rosik Vihari Joshi Le Ritu» 
Devotion Eremaite (Institut Francais a'Indologie, Pondichery, 
1959) p. 52; Solomon, Ibid v. 41) 

16_ 3. Gonda, Asnecta of... p. 151



Men 

periódicas del universo. (17), al morderse la cola simboliza el eterno 

retorno, la creación repetida una y otra vez. En el mito cosmogónico- 
del Vaishnavismo,Náryapa está dormido sobre la serpiente Sega, que = 
sienifica'el resto”, también llamada Anánta,o la Infinita, que flota - 
sobre las aguas del oceóno de la disolución al vrincipio de los tiem- 
pos. Cuando Narayspa despierta surge un loto de su ombligo, sobre és- 
te loto está sentado Brahmá en profunda meditoción y de su meditación 
se crea el universo.Cuondo él duerme todo desaparece y sólo queda el- 

oceáno, la serpiente, y él mismo dormido sobre el lecho que forma al - 

enrrollarse. Por esto se llame Sega, porque es lo que resta de la 

  

divinidad cuando ésta manifiesta el mundo, es lo increado y nor eso = 

se llema Mnánta. Entre monifestafión y manifestación del universo, de 
lo múltiple, Dios es El Unico, lo Uno. Así la serpiente y el oceáno - 
forman un todo con Dios, y no hay diferencia entre ellos- (18). Pero- 

sunque increada representa el poder creativo de Dios. En la sage krish- 
naíta se hace a Baleráma, su hermano, encarnsción de ésta serpiente- 

primordisl, y en la forma que lo acabomos de describir aparece cons-- 
tentemente en las representaciones iconográficos (19). 

Peso a ésta identificación Krishne lucha y vence a verias serpien 
tes en su carrera de exterminación de monstruos, hecho que algunos - 
interpretan como ese proceso de sustitución de un dios védico por un 
dios autóctono y quizás totémico (20). 

Otro símbolo de la tradición vomular que tembién se asocia con el 
aspecto acuático de Vignu es el ánlagrima, un carocol fósil de color- 
negro que se encuentra en el lecho del río GendekT (21),01 que se —-- 

considera una monifestación del dios. onda exvlical22) que se lo —-- 

asocia con el disco con que va armada la imagen de Vigpu, y también - 

que los nueve colores que pueden verse en su reflejo revresenten los- 
nueve avntiras de Vigpu. Nosotros sunonemos oue también puede tener - 
parte en la secralización de esa viedra la semejanza que guarda la -- 
espiral del animolillo fósil que se marca en su suverficie (Joshi, -- 

le Rituale... figs. 6 y 7) con el caracol que es uno de los cuatro --
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objetos que Vignu vorta en las manos. Quizás fué a esta representa 

ción de Viggu com el caracol que Megesthenes se refería cuando nas= 
rra que al Herácles Indio se le atribuía haber descubierto las per- 
las. El caracol representa el desenvolvimiento,la menifesteción, la 
creación, por eso también se le compara con la vulva y se le consi- 
dera una representación de la fertilidad femenina (23), 

Tombién es un símbolo de la creación porque representa el soni- 
do, el primer elemento de la manifestación, por su figura semejante 
al oído humano y porque en él se oye un sonido misterioso (24). 

En fin, la capacidad fecundante de Vignu le permite ser asocia= 
do con multitud de diosss tanto del vanteón védico como del fol= 
klórico: Sárasveti, la diosa de la sabiduría, Bhúdevi, la tierra, - 

Sri, la dioss de la fortuna, Lakgmi, la flor de loto,TulasI, la --- 
planta consagrada a Krishna, etc.,son sus esposas. Áditi,DevakI, -- 

Yagoda,CendakI, etc.son sus madres. Aún la famosísima diosa Durgá - 

es incorporada a su femilia pues se la identifica con Subhadrá, la- 

hermana de Krishna (25). Todas estas diosas tienen un aspecto fecun 

do y creador, representan al eterno femenino, vero quizás ninguna - 

lo simboliza mejor que Leksmi, representada por la flor de loto. -- 
"El loto representa la fuerza y le energía inherentes en las aguas- 
y en la humedad del suelo"-(26), Simboliza la monifestoción al irse 

abriendo lentamente su cepullo, y tembién es comparado al órgano -- 
sexual femenino. En la imagen de Vignu aparece el loto como uno de- 
sus cuatro emblemas y también surgiendo de su ombligo como órgano — 
de la manifestación pues de a11í brota Brahma para crear al mundo, 

17 5M.Eliade, Zrntado de Mistoriado las Helizionea (8 (Bra, México 
1968) _18_ Heinrich Zimmer Mí 

and Civilization. (Portnson, pa York 1946)p.61 
19 Banerjea. D (University of - 

Celcutéa Press, pa E) D.275 
20 Solomon, Inid p.40 21  Gonda,Vigpuism end... p. 113 

22 Goma; Áaneciaof..., Po 
23 Gonda, Aspects of... p-101; Eliade, Images et fymholes Paris 

1952) p. 164 y 39-,) 
24 Rene Guenon, Simbolos fundamentales de la Ciencia Sograda 

(Eudeba, Buenos Aires 1967)p. )



39.- 

"Siendo el aque considerada como una substancia o un 
*concepto' femeninos, el loto, identificado o asociado 
con entidades creadoras similares de un carácter feme- 
nino (humeded,vlantas,, la tierra) puede, en el relato 
de un mito que hsoo e ésta flor el sitio del nacimien= 
to de SrT y del Dios-creador mismo, Brahmá, sctuar co- 
mo el vientre de la creación, el vientre del universo. (27) 

Vemos esí que Vishnu obtuvo el rango suprema de la religión más - 

difundido de la India (ovenas la de Siva, un dios que siguió un proce- 

so similar, llega a comvarársele), mediante el movimiento que lo iden- 

tificó con multitud de dioses y héroes de las diversas trediciones, lo 

relacfonécon distintas diosas y le asignó diferentes teofanías como == 

símbolos de su manifestación. Fué éste un proceso de sincretismo reli- 

gioso en que se combinaron las tradiciones, tento culte como ponula--- 

res, y muy vosiblemente, también, el menos con una tradición culta, de 

los pueblos que ya esteban en la India » la llegoda de los Ários. 

Nos varece imposible trazar el orígen de cada uno de los elementos 

que intervinieron en ésta síntesis final denominada Vaishnavismo, sin- 

  embargo se han identificado dentro de la nersonolidad del Vishmu -- 

epovéyico los raseos de otras personalidades que no corresponden del = 

todo a la del dios védico. Entre éstos raseos los que destacan con 

    

meyor fuerza en los tiemnos post-evonéyicos son los del dios-pestor - 
Krishna-govala. Una deidad oue debe haberse incorvoredo ya tarde al -- 
panteón  Veishnava vues no aparece en el Mahábhirata sino hasta el - 
Earivaméa, un anéndice agregado al finsl de la enoveva que trata de la 

biorrofía de Krishna, sunque en cevítulos anteriores se mencionen vela 
demente sucesos de la vida de Krishna previos » su participación en la 

Gran Guerra. 

“5 5.Jalowel, Orizin and... »n.66-67; Soléómon, Ibid p.38. 
26 Gonda, Ibid v. 104 
27 Sonda, Ivia
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En realidsd en la mayor parte del Mahabhárata Krishna no aparece 
como el Dios Supremo, ni siquiera como un dios más, sino como un gué 

rrero y un héroe de vroezes inigualables y de motal 'algo dudosa'. 
No es sino en la Bhazaved-gitáa que revela su carácter de encarnación 

divina, y sún después de la crucial batelle asume otra vez su pavel= 
convencionol sin que él ni el resto de los versonajes hagon alusión= 
a su divinidad. Sólo en pasajes sectários e interpolados como la =-- 
Narsvoyiva p la Amusltá,vuelve a aparecer su figura exaltada como la 
del Dios Unico, el Bhagavin. Ya vimos mediante que proceso alcanzó — 

éste rango supremo ¿pero de dónde surge esa figura hasta aquí desco- 

nocida de un postor que vence innumerables monstruos y se divierte — 
con las pastoras en noches de danza bajo la luna? 

Siguiendo las fuentes antiguas se ha arribado a la conclusión de 
que fuoron los Ábhiras, una tribu nómada de nostores, los que intro= 
dujeron el culto de Gopalo-Xrishna en el Vaishnovismo (28). Se cree- 

generolmente que ésta tribu llegó a la India por la misma énoca de - 

los primeras invasiones Escitas, y su procedencia es pura conjetura. 
Bhandakor suponía que los Abhiras llevaron a la India las leyendas- 
sobre la vida de Cristo y que de e11í pasaron a la leyenda de Krish 
na. Eso explicaría muchas asombrosas coincidencias entre las dos === 
historias: el parecido del nombre, su nacimiento en un establo, su - 
paternidad dudosa, la matonza de los niños, etc., Sin emborgo se ha- 
aprobado que ésta sunosición es falsa (29), y por tento que éstas — 

similitudes sí son coincidencias y semejanza del espíritu humano, === 
pues tampoco es acevtable que la influencia vay» en sentido inverso. 

Tenemos bastantes datos sobre la vida de los Abhiras en la India 

Pero casi ninguno sobre su religión que es lo que aquí nos interesa. 
Se da vor aceptado que adoraban a éste pastorcillo como un matador - 

de monstruos, lo que lo conecta sin duda con relatos folklóricos, y- 

como una deidad erótica y orgiástica, lo que lo conecta vosiblemente 

(notas en la siguiente hoja)
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con cultos de la fertilidad. Otro aspecto de la leyenda de Krishna,- 
eSlhue se refiere a su fin trágitil lo conecta con relatos de grecia 
y €2 Cercano Oriente (30). En su forma final el ciclo de leyendas -- 

reunído alrededor de Krishna muestra elementos de muy diversa nroce- 
dencia. "Algunas vartes del relato vueden derivarse de leyendas en-- 
tigues, tronsmitidas y desarrolladas vor guerreros Ários desde los - 

dívs anteriores a su llegada a la India; otros son de orígen indf-- 
gena; y aún otras estén insviradas posiblemente vor versiones distor 
sionadas de cuentos de Occidente." (31) 

Un imvortante documento que nos permite descubrir los orígenes- 
folklóricos de la leyenda de Krishna lo tenemos en Las Jj y esa 

recovilación budista de cuentos y leyendas purulares usados como fá- 

bulas edificantes y adaptados a la doctrins del Buda, a quien se ha- 

ce el principsl vrotaronista. en el Chafa-játakaj el mímero 454 de = 
la edición de Poúsbsl11 (32),se narra, quizás por primera vez pues se 

los fija alrededor del siglo 1 a.C, y nor tanto snteriores al Hari - 

xopán y a los Burenas, la conocida historia del nacimiento de Krish-= 

na y de sus hermanos a una princesa llomada Devagabbha (DevakT), --- 

hermana de Kagsa, rey de Asitáijamá en Uttarapotha (Uttar-Pradesh, - 

la región de Mathura). A este Kopsa se le había vredicho que un hijo 

de su hermana lo metería, así que la encerró en la torre para que no 

conociera marido. Pero haste allí 11ego Upasagára, un príncipe veci- 
no, y engendraron un hijo que, afortunadamente, fué una jiña, selvík- 

dose así de que su tío lo motera. Komsa permitió que su hermana y el 
príncipe se cosaran, prometiéndose a sí mismo que mataría e todos los 
hijos de esa unión. Con el tiempo ella concibió otro hijá, esta vez 

24 Bhondarker, Vaisnavism.p.37; S. Chattopadhyaya, Evolution of.. 
Orizin and ...vn+81-84) 

  

2 Jaiomal, Esa Pp. 8l, 
0 Bash: v.305;3 _31 Ibid. 
32 Y. a cd, She Jstoca, 1877 (LUzac, Londzes 19g2d vol Iv 

vp.79-89; BLB, Cowell, tr. The JFtaka, 1895 (LUzac, Londre: 
1957) vol. 1Y po. 50-57. 

 



un varón, y el día,de su nacimiento su doncella Nandagopk len la saga - 

puránica Nanda es el padre adoptivo de Erishna, y gapá significa pas-- 
toro) tombién dió a luz a uns niña. Temiendo que Xomse matera al peque 

fio cambiaron a los niños y NandagopK crió a Vásudeva, el hijo de Deva- 

gabbhá, y esta vresentó a la hija de su sirvienta como suya propia. En 
los años siguientes la princesa tuvo nueve hijos más y su doncella --- 
nueve hijas, y cada vez dieron a luz el mismo día y cambiaron a los -- 
niños. 

Los nombres de los diez hijos de Devagabbhé eran: Vásudeva, Blade 
va, Candadeva, Suriyadeva, Aggideva, Varunadeva, Ajjuna, Pajjuna, =--- 
Ghata-vándita y Apkura.Entre los que reconocemos a cuatro dioses (de-- 

vas) védicos! Condra, el dios de la luna, Surya, el dios del sol, Agni, 
el dios del fuego, y Varuna, el dios del agua; a Árjuna, el héroe del- 
Monñbhárata; a los héroes de la leyenda puránica, Krishna y Balarán 

y al mismo Sókyemuni, el Buda, como el octavo hermano, Chete-pándita.- 
De los otros dos Amkura no ha sido identificado,a Pajjuna se lo identi 

  

fica o von Pradyumna, el hijo de Krishna en los Puranas, o con Parjan- 

ya, el dios de la lluvia en los Vedas. 

Estos diez se criaron como hijos de Nandagopá y su marido, crecie- 

ron fuertes y sanos y se convirtieron en ladrones. Las gentes a las -- 

que robaban se quejaron a Esmsa y éste convocó a un concurso de lucha- 

para atraerlos puesto que eran excelentes luchedores. La descripción = 

de la entrada de los hermanos a la ciudad es característica de la per- 

sonalidad orgiástica y exvansiva de Krishna que posteriormente se aso- 

cia en los Purínas con sus años de juventud y que hasta quí no avarece 

en ninguna otra fuente. 

Los diez hermanos vinieron tembién. En su camino saquearon 
la calle de las lavanderas y se vistieron con ropas de bri 
llentes colores. Y robando perfume de las tiendas de los — 
verfumistas y guirnaldas de las de los floristes, con todos 
sus cuervos ungidos, guirnaldas en sus cabezas y pendientes 
en sus orejes, entreron sl cusdrilátero seltendo, gritando, 
sonendo sus manos, 
A 

33 E. B, Cowell, Ibid. vol. iv n.52
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A111 Báladeva meta a los dos luchadores profesionsles usados como 
anzuelo y Visudeva degiella con su disco a Kamsa (el disco, eskra, es 

un arma primitiva y emblema de Vishnu-Krishna). Se proclomen señores- 

del reino y parten de allí para concuistar toda la India, el fin lle- 
gan a Dvaravati (Dwérska) que está junto al mar, y la conquistan y la 

hacen su capital. Después de muchos años, y debido a la maldición de- 

un sobio, mueren todos luchando entre sí sl finsl de una orgía. Sélo- 

Vásudeva, Búlodeva y su hermana sobreviven,vero los dos primeros mué- 

ren después, Biladeva por un fantasma y Vásudeva por la flecha de un- 

cazmdor que lo confunde con un ciervo y lo hiere en un pie. 

La exnctitud conhue aquí se narra la leyenda de Krishna es asom-- 

broso. Tenemos todos los elementos de la saga purénica en éste relato 

folklórico adaptado como fábula budista. Las varisciones se refieren= 

a puntos menores y son les usuales en dos versiones de un mismo rela- 

to popular. los Játekas fueron recopiledos en idioma Páli, una forma- 

popular del sánscrito, en el siglo 1 a.C. pero habían sido trensmiti- 

dos de generación en genercción en forma oral, durante muchos sidhdos. 

La estructura del relato es típica de la historia porular del héroe,- 

encontremos paralelismos en todas las culturas (34). En ésta versión 

no aparecen las botellas con monstruos pero es fácil adivinar porqué, 

una adaptoción budista de le historia de Krishna, no estaba interesa= 

da en resaltor la divinidad de éste con las versiones povulares y sus 

adaptociónes brohmánicas que lo identificaron con una encarnación === 

(evotora, descenso) de Vishmu. 

Con Esta versión de lo historia de Krishna que muestra el contac= 

to Íntimo entre su culto y las trediciones folklóricas terminemos --- 

nuestra exposición de las fuentes populares de la bhakti. Como ya di- 

Jimos el Vaishnovismo encuentra sus raíces con distintasrtrediciones- 

tento cultas como populares, pero, a nuestro parecer la bhakti como — 

sentimiento profundamente emotivo y como adoración popular iconolátri 

ca (la descripción de los hermanos ungidos de perfumes y adornados de 

guirnaldas en el Jikaka es ls de una imegen de Krishns recibiéndo la-=
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adoración de sus devotos),se origina, o al menos encuentra su princi- 

pal impulso, en éstas raíces populares del Vaishnavismo y las otras — 
sectas de ese tiempo. Sin embargo el producto finel, el Hinduísmo,se- 
ve dominado o dirigido por los brehmenes, que han impuesto su cultura 
y su tradición (35), que hen tomedo todos éstas historias y simbolis- 

mos populares pora explicarlos, paro darles significado, para 'recrear- 
los' (36). Encontremos equí una tradición culta que se nutre de las 

trodiciones povulares y las 'cultiva', las culturiza. Este proceso se 

he visto en la Indio desde tiempos inmemoriales y aín hoy se sigue -- 
dando. Creemos que allí reside la vitelidad del Hindufomo. 

34_ Joseph Campbell, El heroe de lea mil caros, (PCB, México, --- 
1960) pp. 282- 323 

35 L. de La Volé6c-Poussin, Dynesties et Histoire de L'Inde, (Bo- 
ccard, Poris 1935) p.330 n. 3 "Les origines des sectes et des 
devotions sont mal docunentóos. Deux points cependent me paral 
sset acquis. 11 est pou vraiseububle que 1'ascótisme professig 
nnol et lo bhakti soient issus du 'védisme' ou de 'vedo-bwahma 
nisne'; ce sont des plantes du vieux sol gansótique. Mois il - 

est eu moins probable que les bruhuunea (et leurs clients broh 
monis$5), poteurs de le civilisation ou de la 'momtalitó" 
Eryenne, ont fait 1'oducation des ascetes ot des dóvoto autocá 
tones, 

36_ La Vallee-Poussin, nde sux Tempg dea Mouryas, pp.191-192% = 
"Borth pensait que 1'identification de Vishnou et de Krishna - 
explique la 'promotion' de Vishnou. Dieu vódique de second =-- 
rang, eu rang supréme. 11 se peut. Mais je pense que le proble 
me se pose dans les termes que voici: les 'guerriers' kshatri- 
yas iryens ou anáryens, odoreient un hóros-domi-dieu, de morali 
tó assoz douteuse et dont la divinitg, quoiqué redoutable n'en 
était pas pour cela plus riche de mótaphysique; dieu des batai 
lles qui périssoit dans une catastropho, il avait tous les === 
caracteres d'un dieu antropomorphe ou d'un hormo diviaisé et - 
on ne voit pas tres bien comment ce Krishna est devenu le gran 
dicu, le Dieu unique de la Bhogoved-sita, si on ne tient pas -- 
compte du facteur bróhmanique et védintique. Quand les bráhiza- 
nes,, riches déja de 1'ideologie aupanishod ique dont les pre- 
miers rudiments sont de 1'ize védique, imposererent leur tute- 
lle morale et intellectuelle a ces kshatriyas- si on peut me-- 
ttre cette histoire en orationes “ils lur dirent: 'Nous co-- 
nnaissons tres bien votre Krishna: vous subez de lui des choses 
qui ne nous intéressent pas besucoup, muis nous le consaisgons 

des aspects qui vous intéresseront. Il est dicu des bataillest 
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5.- BHAKTI EN EL MAHABHARATA, 

En la gran epopeya de la India: El Mahíbharata, tenemos la primera 

eren síutesis de ese proceso de sincretización que desemboca en el Hip 

dufsmo. Un el vasto poema se conjugan todos los elementos de la cultu- 

ra Hindú: los dioses védicos se mezclan con los autóctonos, los héroes 

se convierten en dioses encarnados y los mitos encuentran explicación 

en la metafísica. La filosofía, la meditación, el yoga, es la meta más 

alta de un relato de intrigas y pasiones, de amor y muerte. El Dharma, 

la justicia, es el protagonista principal, pero raramente aparece y —= 

cuando lo hace se ve casi siemvre sometida a la injusticias la volun-=- 

ted frente a los acontecimientos, el Yo frente al mundo. Sin embargo - 

comven sobre toda la historia y sus adléteres, todos se someten a sus- 

designios. Karme y Dharma son las dos caras de una misma moneda, el - 

Kerma nos obliga y el Dharma nos libera. La vieja dicotomía entre la= 

esclevitud y la liberación, entre la ilusión y la verdad no se resuel- 

ve a favor de ninguno de los términos, alcanza una síntesis en que la- 

acción y la contemplación, la teoría y la práctica se funden, De la -- 

misma manera se funden y se confunden las historias y las vidas de los 

héroes y de los dioses, los doctrinas de los yoguis y de los sacerdo-=- 

tes, los cultos de las divinidodes totémicas y el conocimiento metaff- 

sico. Todo el sentir y el pensar de un pueblo se encuentran en el Mah3- 

bhTeato. 
La gran enopeya hindú corece hasta ahora de una fecha preciso. La- 

opinión más aceptable es que fué compuesta y comvilada entre el s. IV- 

  

a,C. y el s. IV d,C, Zs decir un período de ochocien= 

tos años en el que se fueron agregendo relatos y leyendas, mitos y es- 

veculsciones metafísicas, al primitivo cuerpo de la historia. 

et 11 seneil'e dons son veredis les suerriers. Mais il est aussi 

7 e dicv des arerifices. 11 est un tres oreng dieu: a la verité, il 

est Yishnou.
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El Mabfbhfrata narra la lucha entoblada en les dos ramos de los - 

descendientes de Kuru: los Pándevas, hijos de Pandu, y los Kaurovas,- 

hijos de Dhytoriótra, que hebíon usurpado el trono que por derecho -- 

correspondía a los primeros. Este conflicto es el tema central de la- 

epoveya, pero a su alrededor se tejen y se entretejen innumerables -- 

nerreciones, mitos, rituales, doctrinss y especuleciones que forman - 

una red intrincedísima (1). 

Tres secciones de éste obra nos interesan soul por referirse direg 

ta o indirectamente al tema de nuestro trabajo: la Bhasaynd-g1t5, o - 

Cinción del Señor ; la N ¡Iya, o Doctrine de Nrróvoga; y le Amu=. 
215, o Canción Suplerentariá 3 que eparecen respectivamente en los - 

libros VI, XII, y XIV de la epopeya, 

En la Bhognvnd-83 

ticipn en la lucha el ledo de los Pendavas, imparte a Arjuna, uno de- 

  

   
se narran las enseñanzas que Krishna, que par: 

los cinco príncipes. Este se arre_dra en el cruciol momento en que se 

iniciará la batallo de Kurukgetra, pues mira aterrado la feroz carni- 
cerfa en que va a participar y le dice a Krishna que lo aconseje ya - 
que no piensa mater a los parientes y amisos que están en el bando -- 
contrario. En su resmuesta Krishne expone vrimero la inmortalidad del 
Alma y la ineluctobilidad de la muerte, cue no es mas cue un cambio - 
de vestiduras usadas, el cuerpo, por otras nuevas (en el renacimien-- 

to), vara enseguida insterlo a cumplir con su deber de guerrero que - 

es luchor (2). le explica siguiendo las líneas del Sánkhya y el Yoga- 

que la liberoción no consiste en la inacción, como pregonan los asce- 
tas, sino en la acción desinteresada que se logra mediante el conoci- 

miento de lo real y lo transitorio. Este es el kerma=yoga que lleva - 
al conocimiento de brohon. Krishna predica tres yogas' karma, ifina- 
y dh 

“Y Wiircea Éliade, Yoma, Inmortolidod y Libertad (La Pléyade, Bue- 
nos Mires 1971) p.147. 

2 vobfusi jirnóni yotha vihfya naváni grhnáti naro 'parani/ BG 2.22, 

  

2kti «sucesivamente, vara finalmente aclarar que todos llevan a-
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la misma meta y que son caminos que llevan a la misma meta, pero que - 

bhakti o devoción a Dios es necesaria en todos pues los precede, los -= 
acompaña y los supera. 

Además de éstas que podemos las pr: es 

la GItá explica las bases de la filosofía Sápkhja y Yoga en tanto que- 
su concepción básica sigue siendo tefsta. Es notable también la conti- 
puided de su pensamiento con el de las Upanishades (algunos la llaman- 

Gitononignd), al considerar el sacrificio védico como inútil para al-- 
canzar al parímmbrohmon (3) sustituyéndolo por un proceso de intros--- 

pección y purificación (4). 

Podemos decir que la GItá es una síntesis de las doctrinas más po- 
pulares y de mayor influencia en su tiempo. Algunos han llegado a de-= 

  

cir que no es sino un agregado de materiales de distintos sutores y == 
tendencias, por ejemplo Rudolf Otto que en su Tha Originol CItÁ publi- 
cado en 1939 (5) afirmo encontror hasta ocho estratos bien diferencia- 

dos: la GItá original; adiciones Sápkhyas; glosas brahmánicas; glosas-= 
bhoktas; un tratado de yoga; una glosa mitológica; una glosa adveítica; 
y un himno en alabanza de Krishna. Aplicando a la CT43 el mismo patrón 
que sigue el Manfibhirata, de fragmentos sectarios agregados a un texto 
original. 

Otros, como Kosambi, aseguran que la G1t3 fué fabricada expresomen 
te como 'libro sonto' para servir a les necesidedes de una sociedad -- 
plural, a eso se debería la variedad y, algunas veces, inconsistencia- 

de sus doctrinas, pero principalmente porque: 
La Gita proveyó la única fuente Escritural que podía ser usada- 
sin violencia por una teoría brahmánica ortodóxa, para traer — 
inspiración y justificación para acciones sociales que, de algu 
na manera, eran desagradables vara una roma de la clase dominan 
te de cuya benevolencia dependíon los brahmanes en ese momento. 

6 

3. traigupya vigaya veda. BG 2.45; rely gy és g9-bahulóp bhogaié- - 

  

  varyegotin prati. 86 2.43 4 36 2 
5_ vide Alen Costes Bouquet, Hinduism (Buteñtncoo, Nueva York 1948) 

p.83; también Richard Garbe en Bhagavsd-0T18 (BRE, Edimburgo == 
1909) vol. II p. 535 cree que la Gita fué internolada. 

£_ D. D. Kosamti, Myth and Reality (Populer Prakoshan.Bumbav 1062) 
 



  

A muestro parecer la GItA sí es la obra de un sólo sutor (7), pe- 

ro no la de uno con intenciones premeditados de fundir diferentes dog 

trinns para servir a sus provésitos. Én cuanto a las inconsistencias- 

de doctrina no son raras en la literotura sánscrita, y la tósis orto- 

doxa de que se deben a que es una enseñonza progresiva y gradusl, en- 

donde las verdodes Últimas se bosen en las verdades parciales que las 

preceden, nos sigue pareciendo válida (8). 

Dejando a un 1sdo el problema de la intención o propósito de la - 

STta y ya cue dijimos que predica tres caminos a la selveción: el yo- 

ga de los ectos cotidionos hechos sin apego y sin deseo de los frutos; 

el yoga del conocimiento de la verdadera identidad del alma; y el yo- 

£a de la devoción y el afecto, de la entrega y de la unión dol alme a 

Dios. Y que éstas enseñanzas están spoyedes en aquellas del Sápkhya y 

en las de las Uponishedes, enslisémos hora los elementos que forman- 

” concepción de Dios que nos presenta, Ya mencionamos brévemonte el- 

origen del culto a Vasudeva y su identificación con Vignu, pues bien, 

1. Tdgerton nos dice sobre éste punto: "My own interpretetion ta- 
citly cssumos the unity of the Citi. There seems to me to be no -—- 
definitc reason for any other assumntion. It ís certain at any ra- 
te,that for many centuries tha CTtz has been handed down as a unit, 
in proctically tho form in which it now exists. The sanctity which 
it ecquired in the eyes of the hindus has protected it to en exó=- 
trcordinary degree from changes end from textual corruptions. --- 
Important voriat recdines in the very numerous moxuccripts of the- 
vulgcte version are virtasite non-existcat, and no far reaching 
divezaoneco occur in them". The Bhacaved-G1t3 (Harper, Nueva York- 
1964) p. xi 
-_8_ Eliot Deutsch, The Bhagoved-SIta (Holt, Rinehart and Winston - 
Nueva York 1968) p.26, opina: "The "progressive teachins' tochni. 
que is a step-by step leading of the self to higher lovals of in-- 

sight end undorstending. 1t is foundend, voychologically, on the - 

  

   

  

delicf thot et eny civon timo one is capable of grasping and sssi- 
mileting only those ideas or arguments that are conmensurate with- 
one's achieved level of understending. Just as mathematics is leax 
ned first in terms of symbols and princivles that might luter be - 
negoted or trensfornmed in advenced studies, so in matters of the - 

(Contimún)
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a éste Bhegeván (enc: rnedo en Krishna, el divino conductor de Arjuna ) 

luto unerishótaco y ¿vn es Jo cons1iera 

  

se lo identirice con el + 

o del Igvara trescen= 

  

s sólo el ispecto no man1f1 

  

superior vues éste 

te. Dueño y Señor de lo ererdo y lo increróo. 

£n la Gita es evidente une mezcla del d10s héroe, tribel, el brah-= 

mén de las Unemisha' es y el dios védico Vismu ( 9). funoue un estudioso 

G todavía no se — 

  

como Bhenderier ( 10 ) viensa vue en la Bl 

  

mile a Vigpu Sarcotemente. Lo que Ñ1 es sesuro es el le G1tE - 
devía no se considere a Narayena como asimilado el comolejo Visudeve- 

  

      

unión sólo le encontremos »osteriormente en otro 

le Narnyapiya( 12 ). 

vaga aparece en la enopeys como uno de los custro hijos del 

  

Vigpu-Brehmen, 

  

texto valshnava de la misma exon 

    

Dhrma:s Nara, Naráveps, Hari y Krishn" (13 ). De éstos Hari y Krishno 

Do en Bederí (14 ), luser de retiro en el Hirflerye, 

  

moreron por un tie 

e los fuentes del fanses, donde luezo se retiraron también Nára y ——- 

a orecticer el escetismo pare eumenter su merito ( 15 Ja. Heste 

  

NAráyap 

11í lle: :ó Mirava buscindo instrucción, y son les enseñanzas cue recibid 

de Niriyaga las cue forman la NáriyeyTyn del $ 

  

Pero entes de proceder a reseñer estes enseñanza ver mos quién vueda 
vén. En el Setepa 

  

9ga que llesa a iguelarse con el Bhi 

  

ser éste NErf 

Aihmepa ( 16 ) evarece vor nrimera vez éste Dios, (me no - ---- 

SoiYit a man Verins with he is canable of undestondane, everfnouca 
it will leter be rejecte 

9 Zagerton, The Bhazoyad-61t 
10 Bhandarker. Veignavism...p.13 

Gonáa, las Religions ... v. 291 opina lo mismo. Aunoue ya en el 
ejttiriye A juntos, anarentemente 1den 

taficandolos, , Naráyeno y Vignu; Citado por Herman Jacobi, 
Inceernation ( Indian) (BRE, £dimburgo 1909)Vo1.7.p.195(Reimp.1964) 

12 Mbh 12. 321-355 
13 a 12-321. 8 y sigs; Bhendorker, Ibid 0.5;J.E. Carpenter, Theism_ 

India(illianms € florgate, Londres 1921)p.266; Gonda, Ibid_ 

         

    

   1      

    

265; Gonda Ibid p.     A 15 
6 Sab. Br. 12. de 4. 13.16 y ss; Cernentor, . 

296 Jeiswal, Origins. 32   
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aparece en el Rig-Veda. En el primer texto es descrito como asimiléán- 
dose al Universo entero pues coloca o deposita todos los mundos y to-= 
dos los dioses en sí mismo, y a sí mismo en todos los mundos y todos- 
los dioses (17), y aquí ya encontramos su caracterización como 'alma= 

del mundo* que también se le da en el Mohabhirata. En otro texto se - 
narra como, deseando ganar le supremacía sobre todos los seres, rea-- 
lizó el Poñorratre-snttra o "sacrificio de los cinco días; que Carpen 
ter y Jaiswal (18) identifican al sacrificio del Puruga-Sulcta (19). - 

Mediante éste sacrificio no sólo adquirió la preeminencia buscada si- 
no tembión se identificó con todos los seres. En otro pasaje (20) se- 
asegura específicamente que es el mismo Mohñ-Furuga del himno védico- 

ya dicho y además su autor. Esto llevó a Jon Gonda a decir "41 n'ent- 
exclu qu'il y ait eu a 1'Spoque védique un culte d'un antique Sage de 
ce nom, dont les partisens 1'murvient assimile a 1'objet de son hymne 
a Purugo.." (21). Pero nosotros nos inclinomos a pensar que Náráyena- 

es Únicamente una ficción, un nombre para personificar un concepto == 
absoluto: 'el glma del mundo", una interpretrción mágico-teísta del - 
himno védico. Así lo indica la etimología de la palabra como 'residon 
cia' o 'moroda', nyona,'de los hombres", nixx (22), como la inter=-- 

pretan Bhondarkor (23) y Jaiswal (24), y no como la ficticia inter 

protoción cl£sica (25) que intenta decifrer la pelabra como "el que = 

tiene su morada', oysna, en 'les aguas”, nurZ, y que quizás nace de la 

leyenda de un dios infante que flota sobre las aguas (26), leyenda -- 

que Charlotte Vaudeville refiere »l carácter acuático, ligado sobre - 

  

17_ Jeen Varenne, Mythe E 3 (6: 
llimard, Paris 1967) P.51¿Carpenter Ibid. 

18_ Ibia 19_R,V.10.90 
20. Sat.Br.13.6.2.-12 
21_ Gonda, Ibid. 22 Mbph,32.328.35 n 
23 Bhandorkar, Ibid p.30 " _?4 Ibid. 
29 Mbh,3.189.3, líanu 1.10 
26._ l»h, 3.188-189 

  

 



todo al río Yammna, de Krana-tonáa . (27). En lo anterior podemos no- 

tar que es el carácter omímodo de Nárayapa el que lo relaciona con - 
Visgzu (28). Tombién es notable que por primera vos se menciona el ri- 

tual llenedo Piñicaritra (29) que alcanzoría luego tanta importacia en 

vico como el nombre de una secta particular y que ya encon= 

tremos varico voces en el Moháthirota. Y, más aún, la evidencia de la 
imvortencia que para los tiempos del Satapalha-Deina había cobrado 

    

  

  

Naráyumo (el menos en los círculos sacerdotoles) como Dios Supremo -- 

Onmnipresente. 

, renresonta un estado de la rclisión 1: > ta en 
7 Como ha= 

aho y: a hobía sido esimileda vor la tridición brenmóxicas 
biamos dicho Mirada se acercó p log dos Righis Nára y Náróycpo y de = 

éste recibió las ensoñanzas llamadas Peñcarátra, que armonizsx con el 
-Yora y los cuatro Vedas. Estas constituyen una Upanishod (30). 

Entro los elementos de significacación que encontremos en la Nárg 
yoniyo esta éste de la mención de una secta llemada Pañcorátra (31) - 
y la oxplicación de sus principales doctrinas. Tembién el énfasis en- 
la bhelcti y el ok"ntitvA o monoteísmo. Y el énfasis en rhigea que la- 
opone a la doctrina socrificil védica. 

Sí;    

"Aquí tenemos entonces un intento para introducir una reforma re- 
ligiosa sobre principios más conservadores que los del Budismo y el = 
Jainismo" como dice Bhanderkar (32). Pero surge la pregunta ¿Si ésta- 

roforna ya había sido aceptada en la Bhagovad-C1t3 a qué entonces --- 

volver a proponerla en la NErEyantya? (33) . Estó debe, a muestro -- 
juicio, a que ad Mohbhirata se le agregoron múltiples fragmentos =-- 

  

27_ Cherlotte Vaudeville, Agpetta du Myth de Ecrja-GorTla dens 
L'inso_Mmeijene (llelomges d'Indieanisac,brb0, Paris 1968) p. 746 

Ba una a Upanichod del perfodo medio (s.111 a.C.), la-Mahenraro- 
Yo , se exalta a Narayana como el Ser Supremo y se lo i-- 
dontifica con Prajapati, otro dios védico que es considerado en -- 
ocasiones el Dios Supremo. Jean Verenne, La liahcnirayena Upmigad, 
(Boccard, Paris. 1960) 

29_ Cinco Véches: Poñca, cinco, Rátra, noche. 
30_ lden mohopenigodan caturveda suiiinviton / simkhyayogakrtam —— 

tena poñicaritrónudabditen/llbh. 12.236.100).       VA



Dee 

sectarios y de alguna manera cada secta hizo valer sus derechos a apa- 
recer en la epopeya y que las demás lo aceptaran, pues de otra forma - 
cada secta tendría su propia versión de la historia. Como en la GItA - 
no aparecía Náráyana ni los Pañcerátra, éstos agregaron su propia doc= 

trina que los pusiera a la par con los demás que ya tenían su lúgar en 
la epopeya. Tendríamos así en la Nórayentya el primer texto Pañcaritra. 
En cuanto a los problemas del orden de la redacción del Mahithñrata ya 
es otro asunto y no estamos aquí para resolverlo ni nos croemos capa-- 
ces de intentarlo. 

Pero el aporte fundamental de la Naráyiniya a la historia de la -- 

bhakti consiste, aparte de introducir a Naráyena en la mitologíe Krish 
noíta, en su proposición del sistema de los avotiras (34). En el capí- 

tulo 326 del SomtizaTrvan del Monabhárata se explica como Dios descien 
de periódicamente al mundo, como asume un cuerpo finito para luchar -- 

contra la injusticia y castigar a los malvados. Aquí por primera vez - 
se presenta un revorte detallado de éstos avatáras. Aunque en pasajes- 

a (35) Krishna- 

monifiesta expresemente que aparece cada vez que declina la Justicia - 
anteriores ya so hable de algunos de ellos, y en la CI 

  

(Dharma) y predomina la injusticia, sólo en la Náriycuiya avarece la - 

lista do los evatares clásicos y se da noticia de sus 'azafas. La toria 
ga, el pez, el jabalí, el hombre-león,el enano, Paragurama, Rama, --- 
Krishna y Kolkin, que vendrá al fin de Svta era, son roferidos de mane 
ra profética por Niráyona (36). 

En esta lista de los avatares podemos reconocer dos grupos, los de 
origen vódico: la tortuga, el pez,el jsbalí y el hombre-león; y los de 

origen popular, pues son héroes de leyendas folklóricas: Para$urama, - 
Rono y Krishna (37). Así nos derémos una idea de la menera en que el- 

AL 12.322,24 32 Vaimovism...v.7 
—_32_ Sabemos que la Gita es anterior a la Narayaniva porque ésta la 

menciona con el nombre de Hori-Gita lMbh.12.334. 
_34_ Literalmente "Descensos", encarnaciones de Dios con un fin es- 

pecÍfico. 35 BG 4.7 _36_líbh. 12. 326. 71-92 
3L_ Jacobi, Ibid pr. 193-94. 

    

 



  

Vaishnavismo incorporó a su mitología multitud de personajes, simple= 
mente convirtiéndolos en avatares del dios, avataros que posteriormen 
te so multiplicarón cin medida. 

Pera terminar con éste apunte sobre la bhakti en el Mahibhirata - 
mencioncuos e la Mmu-s1t3, otro apéndice agregado a la epopeya con -—-— 

propócitos sectarios. Primero hogemos una considoración respecto a la 

populeridad e importancia de la Bhagavad=g1tA desde los primeros tiem 
pos de su composición, popularidad e importoncia que son negadas por- 
ciertas teorías que las atribuyen principalmente a que Siñikara escri- 
biera su famosa hhñzya (38). Pues bion, la Mmu=rTii es una prueba de- 
esa influencia ejercida por la Gita. Si no ¿Porqué alguien se iba a - 
molestar en escribir una secuela a un texto sin imvortancia? La CI 
tuvo esa importancia vuesto que se escribió le Amu-=gita. 

Si consideramos a la Bhegavad=2Ttá como producto de los Bhagava-- 

tas adoradores de Vásudeva, y a la Niriyaniya como producto de los —   

Poricarátras codoradores de Náráyana, a la Aou=g1t4 la tendremos que -- 

considerar -ya no perduró unn secta que la conservara como su escritu 
ra exclusivo- como el producto de un grupo de brohnones grandemente - 
influenciados por les tradiciones ascetico místicas de la Yoga. Ya que 

  

és de sus páginas encontremos la religión de meditación e intros 
pección de las Upanishedes junto a largas interpretaciones simbólicas 
de los rituales védicos y a las especulaciones de Sápkhya. Tal vez -- 
podríamos relacionar a la Amu=g148 con la otra gran secta del Hinduía 
mo? Los Vaikhíunesas, más preocuvados vor la ortodoxia y el ritualismo, 

que también claman procedencia de un antiguo sabio de nombre Ka$yapa- 

como lo hace la Anu-pT45 (39). 
Sisuiendo el argumento principal tenemos que, después de la bata- 

lla de Kurukgotra y el triunfo de los Póndavas éstos se retiren a su- 
palacio a disfrutar la poz y al1f un día Arjuna, ssbiendo que pronto- 
Krishna regreserá a Dvúrckg, le dice que le vuelva a explicar todo lo 

CE Comentario, a 
_39_ liih. 14.16.18; T. Goudriacn, Kcévona'a Jñanek) A E: 

book _ef the Veikhonosas, (Mouton, The Hupue 1968) 
 



  

que le dijo antes de la batalla pues ¡Lo había olvidado! Krishna se - 
asombra de éste olvido insudito y le dice que no puede repetirle de - 
nuevo las mismas palabras ni exponerle otra vez la misma doctrina del 
Brohmen pero que le va a contar una antigua historia que le contó a - 
él mismo un brohmén que descendió del cielo. En la historia recomien= 
da insistentemente el cumplimiento de los deberes rituales y el asce= 
tismo como los medios para obtener la salvación. Su tefsmo es michí-== 
mo menos marcado que el de la GTta, y se incluye mejor dentro de la - 
corriente Upanishádico, ya que insiste una y otra vez en la meditación 
y el ascetismo. En verdod podríamos decir que es un texto de JAfma=y9 
gn y no uno de Ghokti=yoga. 

Para terminar con ésta reseña de tres portes del Mohábhirata es- 
trechomente ligadas al desenvolvimiento del Vaishnavismo y de la bhok 
ti, citemos éstas palabras de Mircea Elfade que se refiéren precisa-- 
mente al proceso al que nos estemos refiriéndo: el Vaishnavismo como-= 
una síntesis, un sincretismo, y por eso también un reflejo de lo que- 
sucedía en todo el campo del Hindu Dharma, la Religión Hindú: 

Durante su expansión, el brahmanisno debió eceptar —como to- 
da religión victoriosa, vor otra parte-— una contided de ele- 
mentos que al principio se mostraron extraños, si no hósti--= 
les, La osimilación de las formos de la religiosidad antécto- 
na, pre-aria, comienza muy temprano, a partir de los tiempos- 
védicos (es el ceso, por ejemplo,del dios Siva). Pero ésta -- 
vez, es decir, al comienzo de la edad media india (durante el 
período que va desde el florecimiento del budisao hasta la -- 
Banervod-Gita), la asimilación adquiere proporciones inquie== 
tantes. A veces se tiene la impresión de una revolución victo 
riosa, ante la cual la ortodoxia brahmónica no puede hacer -= 
otra cosa que inclinarse. Lo que llaman 'hindufomo' data da la 
época, en parte mín desconocida, en que el panteón antiguo -- 
védico se ve eclipsodo por la enorme popularidad de un Siva,- 
de un Viggu o de un Krishna. No podríamos estudiar aquí prove 
chosamente las causas principales de ésta transformación pro- 
funda y amplia. Sin embargo, observemos que una du las causas 
principales de ésta transformación fué precisamente la necesi 
dad, experimentada por las mesas populares, de una expertencia 
religiosa más completa, de una devoción mística fucil: 
accesible, íntima, personal. (40) 

  

A 
40_ Eliade, Ibid pp. 145-146.



6.- LOS PAÑCARÁTRAS. 

Es conveniente hacer uns breve reseña del estado de la evolución 
de la doctrina de la bhakti durante el período que va de los primeros 
Guptas (320 d,C.) al apogeo de los Golas(c. 1000 d.C.). Porque aunque 

la redacción de los textos principales de los Poficarátras (1) se sue 

pone que se llevó a efecto entre los siglos VI y el VIII a, C. (2), - 

rota - 
e incluso desde el Íntopatho-Brrinana. Los Pañcorítros no hacon mucho 

  
se puede reconstruir la historia de ésta socta desde el lichFbh   

énfasis en los aspectos devocionales de la religión, pues so ocupen = 

principoluonte de las cuestiones cosmogónicas y cosmolégicas, eof como 

de los aspectos rituales y teológicos, sin embargo no es pásible 0mi- 

tir un breve apunte de sus doctrinas principales y su significedo en- 

el desarrollo de la bhakti, (3) 

  

Estas doctrinas poscen dos principios característicos: el dogma = 
de los Vyiihos, que moldea e informa a toda la teología Poficharática,- 
y los elementos tántricos que le dan su poculiar estructura mitológi- 
ca y ritualista. Los yyúhas (4) aparecen por primera vez en la Nariya- 

niya con todas las ceracterísticas reconocidas posteriormente, aunque 
1] mismos Poñcarátras afirman que un verso de la GTt3 los presupone. 

5 
La doctrina de los vyúhas es en nuestra opinión una mezcla de cder 

tos conceptos Sápkhyas con la vida legendoria do Krishna. Ya que se -- 
afirma que el Dios Supremo: V3sudova, 'emana' otras tres formas sin -- 
modificarse a sí mismo en absoluto. Primero aparece Samkiríana (el hex 

mano de Krishna) que representa el alma individual según unos (6) y a- 

la prokrti según otros (7); en seguida surgo Prudyumna (hijo de Krish- 

Jdahi o conciencia; finalmente aparece Aniru- 
dáha (nieto de Krishna) que representa el «hámkara o ego. 

—_1_ Sotvat. ta ta, Ahirbudh hita, Brahma- 
somhitn, etc. 
2_ Gonda, Las Religions...p.297 

3_ Aunque en realidad se hace breve referencia a la bhakti en los 
escritos de los Pañcuratras,en la Norayoniya, a la que nos acabamos 

A 

na) quien representa la 

  

  

  

  
  



a 

Como vemos la familia de Krishna a sido deificada asignándole -- 
a cada uno de sus miembros una función dentro de la ontología Sápkh- 
ya. Si observamos ésta identificación con mayor cúidado veremos que- 
a Vásudeva-Krishna -aquí como el Absoluto inmodificado- le pertenecen 
esencialmente, y sin modificar esa esencia divine, seis atributos o- 
gunas (8): la ciencia y la conciencia absolutas, la Sabiduría (jAñ== 

na); la Fuerza Creadora, la generatriz (á/kti); la Soberanta, el po= 

der activo sin restricciones (aiévarya); la Potencia que sustenta el 

mundo (bálo); la Virilidod, que significa la inmutabilidod a vesar = 

del devenir del mundo (virya); y el Esplendor que sobrepasa a todos- 

los demás y no depende de ningún otro (tejas) (9). Estos seis gunas- 

que forman el cuerpo de Vasudeva, el dios personal, en tanto que es- 

+4 indisolublemente unido a Lo] , su áakti (10), se dividen y se - 

reparten en las tres manifestaciones parciales que acabamos de mens 
cionarí los yyuhas (11). 

de referir como el más antiguo ejemplar de ésas doctrinas, se -- 
afirma por boca de Nárayapa: "Nadie puede verme excepto aquellos 
que me son devotos con todo su corazón.” (Mbh 12.325.). Y frases 
como esta ocurren frecuentemente a lo largo del texto, lo que in 
dica que en un principio los Pañcerátras sí predicaron la bhakti. 

—4_ literalmente 'huestes', 'formaciones guerreras'. Aquí significa - 
el grupo de cuatro manifestaciones o 'emonaciones' de Dios en cua 
Iro miembros de la tribu kgntriza de los Yádevas. 

5 36 7.4-5 E. Carpenter, Ihvism.... p.221; Mbh 12.340. 33-40 
La Tama Sinha, 1 ¡lasony (Central Book Agency, 

Colcuta 1952) o Friedrich Otto Schroder, Introómetios to tha 
Peñichorotra end the fhirbudhnya Samhita (Mdyer Library, Mladras- 
1916)p.37, nos informe que según vorios aommhitas la duslidod --- 

Aa no aparece sino con Pradyuma. 
£_ literalmente 'hilos'. No confundirlos con los tres gunas del --- 

Sónihya (sattva, rajas y temas) (26 14) que en éste siotema apa- 
recen un poco después. 

2. Gonda, Las Religions...p.297; Sinho, Ibid v.650 
10_ Debémos distinguir entre dakti como uno de los seis gupas o atri 

butos divinos y Éakti como la consorte del dios. En ésta última- 
acepción denota una doctrina de indudable procedencia tentrica, 

LL Lilion Silburn en L'Inde Classique, vol.1 n.649 

 



  

Ia teoría de la emansción sostenida por los Peñcaritras afirma - 

que el Dios Supremo, Vasudeva, posee los seis gunos a la vez, y que- 
de él -o de su consorte LalkgnI- emana Senkirócna, que también posee 
los seis (unas pero sólo manifiesta dos, do quién emana Pradyunma, -   
que menificsta otros dos eunque también posee los seis, de quién --- 
emana Anirudáha, que manifiesta los otros dos y asímismo posee esen= 
cialnente todos los seis atributos divinos. La imagen favorita de 2- 
los Posicarátras para ilustrar ésto es la de una flama que enciende a 
otra, y ésta a otra, y contimía encendida (12), 

Maná ésta doctrina emanatista, muy semejante a la que por aqua 

llos mismos tiempos (siglos 111 y IV a.C.) algunos gnósticos predica 

ban en el Imperio Romono (13), los adeptos de la secta Pañearátra —- 

esto 

  

influidos larg. 

  

nte por las doctrinas tóntricas que empeza= 
bon a gonar fuerza en el proceso de formación de la Cultura India, - 
frente a la tredición brománica que, no sin protestas cono señala - 

Dasgupta (14), las esimileba y les prestaba a su vez su particular - 

colorido. 
Esta 'doctrina' téntrico era más bien una serie de creencias ==- 

características que por aquel entonces empezaba a impregnar la atmós 
fera cultural India. La encontramos en el Vaishnavismo paficharátrico 
(que tembién se lloma agíico), principalmente en la presencia de la 

xti o Puerza Creadora de Dios (Fuerza en femenino y dotada de indi 

  

vidualidod u objetividad) (15) como una idea que acompaña toda mani- 

fostación dontro del sistema. 
Tombión encontremos un tantrismo marcodo en el énfasis y frecuen 

te uso de mantros, vontros y mondalas (16), en un ritualismo pronun- 

ciado que puede ser atribufdo tanto a influencia brahmánica como a - 
influencios populares. 

12 Senroicz Ipia _12 Pistis Sophia, Valentinimnos, Ofitas, 
etc. Ver Rodhokrisnon, Bastern Peligions...»p.198-207; Alfonso 
Reyes La Filo fío Ho ie (UL, 1lóxico 1959)p. 242; Fran- 
cis Legge Fororruncra £ Mivala of Christimity (University --- 
Books, Nueva York 1965) cops, VIII, IX y X, 

12. Dasgupta, History +... vol.111 pp,18-20



La Diosa Madre de las antiguas tribus se había incorporado a la - 
nueva religión (de Rudra-Siva o de Vignu Krishna) mediante el proceso 

de convertirla en consorte y aspecto del dios. Dicen los ágmmas o ten- 
iros (17) Veishnevas que Lakemi es abamti (de ham, yo) o sea la'egol 

dod* de Dios i.e. su mismo esencia individualizada (18). M1 finol de- 

un proliya o perfodo de disolución universal, en el que los seis atri 
butos de la Divinidod ya mencionados permsnecen, por decirlo así, en- 
estado latento, éstos comienzah a manifestorse por la volunted de —- 

Dios que constituye su ánkti, Estos atributos en estado de reposo -- 
constituyen esa fuerza esencial de Dios personificada en EakgnI, la - 

Diosa de la Abundancia (19), quien crea el cosmos mediante sus dos —= 

1 y hhuti-Sakti o causas instrunental y material- 
del universo, quedando para Dios, que trasciende absolutemente toda — 

   aspectos! kriya-42 

creación, el puesto de causa eficiente (si usamos el esquema aristoté 

lico) (20). Schrader opina que éste duslismo entre el Absoluto y su - 

Potencia no es sino "un recurso para preservar el carfcter trascenden 

  

nui sólo Lokgmi actúa, pero todo lo que ella hace es único-- 

mente la expresión de los deseos del Señor." (21) 

Es LakguT la que manifiesta los seis atributos divinos ya mencio- 

nados, los que forman tanto su cuerpo como el de Vásudeva, el aspecto 

personal más alto de Dios (22), y los que, al dividirse en tres pa--- 

res, inician el proceso emenatorio de los vyvhas en la llamada ? 

ción pura' (£uddhadpáti) y de todo el cosmos a partir de los wyuhas — 
en los llenodes creaciones impuras. (afuddha), que siguen el esquema - 

crea 

   de la ontozonía Sápkhya mezcléndolo a la teoría de los avatares y las 
monifestociones (vibhñva) (23), 

15. Schruder, Ibid v.30 
36. Sonidos y dibujos vara concentrar la atención y el pensamiento. 

17. literelmente 'tratados' o 'recopilaciones', anghita significa- 
lo mismo. 18. Carpenter, Theism...p.378; Schreder, Ihid. 

19. Dasgunta, History. ..vol1.111 p.56. _20. Schrader, Ibid p.31 - 
—21_ Ivia p.30 22 Ibid n.34 2 

pues como los gnósticos occidentales eren en último instancia- 

  

dualístas que distinguían entre Dios, puro, por un lado, y el-



Ed 

Todo ésto dentro de enormes períodos de tiemvo que arm.nizan muy- 

bien con los mitos cosmogónicos. 
Para terminar con éste apunte de la doctrina pañcharátrica dire- 

mos que no ponen mucho énfasis en los aspectos emotivos y devociona-- 
les de la religión. O sea que la bhakti no juega un gran papel en sus 
enseñanzas, gunque no esté susente del todo ni se la relegue en nin-- 
gún momento (24). Sin embargo presenta gran importancia el estudúo de 

ésta secta debido a los dos elementos mencionadosi el reconocimiento= 
de una consorte divina del dios, que pronto conduciría a la metáfora- 
erótica do Roshi Xriskas, dominante en cesi'todas las sectas Vaishna- 

  

vas pogteriores a Ránánuja; y su énfasis en el ritualisno y adoración 
de imázenos [elementos tembién de la bhakti) que la convierten en una 

especie de ortodoxia Vaishnava, pues aún hoy se siguen sus cénones en 
la liturgia de mucha de las sectas, de los templos y de los hogares -= 

de los devotos de Vignu. 

Con los Poñicaratras se acentúa el proceso de introducción de e-- 
lementos do la religión nopular a la tradición brahmánica. 

mun0, impuro, vor el otro. Las 'emanaciones' son el medio de re- 

lrcion.r éstos dos volos opuestos. 
24_ Como ya vinos paruce ser que en un principio (en la Y a) - 

los Perecritros sí dieron a la biLti un lugor muy alto en Úa sis- 
tenes Curiosta nte en la Mz + e 1n Dioya que tanta 

vort.incia cobrorá on 103 ívricos. ¿Podeaos rola 
cion r la eacencio de elementos tó:tricos suoncio de la bha=- 
ti en un coso, con la presoncio de esos eLomentos y casi susencia 
de la bhokti en el otro? 
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T.- LOS ALVARS. 

Un movimiento que sí otorga méxima imvortencia a las actitudes 

devocionales y que he contribuído bastante a la difusión y forma- 

ción de una corriente que ha llegado a empapar la vida religiosa 

de la India, es el de los Alvars, sentos del 

Sur de la India, que florecieron en la región Temil bajo los Pella- 

vas, reyes de Kanchipurem, y bajo los Colas, reyes de Tanjuvur ( Tan 

jore) durante los siglos XIII, IX y X, d. C. (1. ) 

Los Alvars no formaban una secta, mi se edheríen a alguna en 

especial, No formaron une cadena disciphlar (parámpara ), ni predi- 

caron una doctrina homogénea, sin embargo dieron ala Bhkkti tel im- 

pulso y la doteron de concepciones ten características que con ellos 

se conformen totalmente la doctrina básica de esta religión devocio- 

nal y emotiva. Influyeron grendemente en Rómimuja quiéh, e su vez, 

fomentó con sus enseñanzas el florecimiento del Vaignavismo y la 

difusión de la religión devocional en toda la India. ( 2 ) 

Eran sentos y místicos entregedos en cuerpo y alma a la volun 

tad del Señor y en constante arrobamiento y éxtasis: pensando y 

contemplando a Dios, hablándole y alabándolo. Su comunicación con 

Dios los dotó altamente para la poesía, pues todos compusieron - 

himnos bellísimos en lengua temil y se les reconoce como grandes 

impulsores de ésta literatura. 

Procedían de las más diversas castas (desde brahmenes hasta 

un fudre), entre ellos encontramos a un ladrón, un rey y una mu- 

Jer. Eran como los santos tradicionales de la India, que van de 

templo en templo sin permanegder nunca demasiado en un sólo lugar, 

mendigen su alimento y pasan horasmeditando, cantándole a Dios - 

himnos propios y ajenos. 
1 Daesgupta, Hindú Mysticism (Ungar, New York 1959) p. 149 de- 

ta a los primeros Alvars en el siglo segundo d.C.; KC. Vara 
dachari Ajvers of South India (Bheretiya Vidya Bhaven, Bom- 
bay 1966) p. ix, los data entre los siglos segundo y octavo 
a.C. a pi *Iná E 3,Pi1110z04, (Ecole 
one en Poiaso Cienotque de PoR308 Y yZp hp ioseggEs



Su religión fue la del pueblo común y, como el cempesino y el 

aldeano, dedicaron su devoción a las imágenes que se adoraban en los 

templos más vopulares de la región , estes imágenes y a las descritas 

en los Purépas centaron y sirvieron según la tredición populer. No e 

crearon una nueva concepción filosófica ni teológica, fuera quizas 

de la metáfora Amado-emente (3 ),pero fué este caracter popular el 

que contribuyó en gran medida al ascenso de la bhskti hasta colocarla 

como centro de la religión hindú, al menos a nivel de las grandes 

masas. 

El pueblo siempre ha sentido gren admiración por les 'poseídos', 

gente que, de elguna manera, cae en trance y hebla palabras que no 5 

son suyas sino de un 'espiritu'. Los Blvars, con sus éxtasis devocio- 

nales y largas sesiones de denza y cento combinados con eccesos de lá- 

grimas y risas el parecer sin motivo, fueron identificados como poset- 

dos, pero no por un espiritu sino por Dios mismo. (4 ) 

Veamos como uno de los álvars, Kulasekhera, describe, la conducta 

de un verdadero bhaktas 

¿Cuando llegará la hora que fluyen mis lagrimas de éxtasis el 
ver al señor marevilloso? ¿Cuendo llegará la hora en que mi 
mente, al ver su care semejante a la luna, se fundirá en El?. 
En compañia de devotos que lo amen con amor indestructible, 
que centen sus nombres excelentes impulsados por el amor,con 
intesa emoción, que piensen en El con legrimas extétices cayendo 
como lluvia, enternecidos todo el día por sus alabanzas. 

¿Cuando llegará la hora de que yo adore al señor en Sriran= 
gen, donde la música divina semeja a las mereas del oceano 
en el que yace El en la serpiente? Cuando rodaré por el viso 
danzando en extasis? ¿Cuando llegará el dís en que al estar 
frente al El con sus devotos yo también me convierta en uno 
de ellos? (5 ) 

Pasaban las horas y los días cantando himnos como este, Pronto e 

estos cantos alcanzaron la popularidad y fueron repetidos cotidiana- 

mente por el pueblo proméviendo con ello la difusión de las historias 

_4_5len E. Yocum, Shrines, Sham end love Poetry: Elements in 
ino bnergence ol Popaiar Fenil BRaktl (sobretiro del Journal of 

The Amer merican Jeadeny of Religión, VOT emy O: gión, Vol, XLI, N%.1,1973 ) p.9 
3__Esta metéfora que compara la relación de Dios y el alma con aque- 
——u los engnorados está presente en todas las grandos tredicia, 

nes místicas del mundo. c.f.El Gntar de los Cantares, San Ber- 
S nero pe pemuado Lilzo 0281 54 E E Fifixmera, Perumal Tirumolá 

citado en Varadechari, Alvarsioy p.6 ==  



purénicas al combinarles exitósemente con la tradición poético- 

erótica Tamil y con el gústo del pueblo por las canciones de 

fécil melodía y palabras dulces. 

Verios de los A]vars también muestren otra faceta de suma im- 

portancia psre el devocionalismo posterior: asumen imeginaria- 

mente el papel de algún versonaje de las eponeyas o de los Pu- 

ránes pora lograr una exaltación emocionel meyor y un éxtasis 

más vrofundo (6 ). Estas identificaciones serén desarrolladas, 

sistemetizades y clesificedas vosteriormente por los teólogos 

junto con la teoría de los rises que aparecerá más tarde (73). 

Kulesekhara, un rey de Travancore, era tan aficionado a oir 

el Rámbyepa y lo escuchaba con tel devoción que dio en imaginar 

que él mismo era Dagarethe —el padre de Ráma al que sterró por 

cumplir una promesa-— y sufría con gran intensidad el dolor de 

la seperación de su hijo tan querido: 

¡0h, hijo mio més emable! Cuando te hube adornado pera co- 
ronarte como el rey de la ciudad te envío ¡Ay! al bosque 
impenetrable por escuchar las pelebras de tu madre Kaike- 
yí. 
Escuchando les melwadas pelebres de una lengua cruel ¿Co- 
mo, mi Señor, haz partido dejando e tus súbditos, abando- 
nando tu carroza y elefantes, entrendo » la foresta con tu 
hermano y tu esposa de enjoyado manto? 
¿Qué puedo hacer nor t1B (6) 

   Y otros Alvers gusteban de imaginarse como Yagodá, la madre 

adoptiva de Krishna, que disfruta con sus juegos y lo contempla 

llena de ternura. Así Periyalver canta: 

El rueda en la tierra, con lo que la joya de su frente se 
cimbra y los cescabeles de su cintura tintinean ¡ Oh, lu- 
na llena, mira a mi pegueño Govinda jugar si ecaso tienes 
ojos, luego te podrás ir. 
Xi pequeño, precioso como el necter para mf, mi bendición, 
te lñama señaléndote, señalándote con sus menitas ¡Oh, lu-= 
na llena, si quieres jugar con este negrito, no te escondas 
en las nubes, mas ven con regocijo. (9) 

A A 
6 Desgupta,HIPh TI p.St _7F_ Esta teoría tuvo su origen en los 

tratados de estética que trataban de encontrar y clasificar 
la aseñcia del arte y. de le emociña due prolital



Estas actitudes persistieron en el Vaishnavismo desvués de 

los Alvars, así Narada (Bhekti-sutras 82) menciona once formas 

de bhakti, entre las cusles se encuentren la de un sirviente, 

la de un amigo, la de los pedres, y la de la amada (vide el 

Apéndice), Pero entre todas estas la que logró mayor arrai- 

go y popularidad fas la identificación del devoto con una de las 

gopís, pastoras enamoredas de Krishna, y de Dios con Krishna 

mismo en su pael de gopála, el pastor adolescente que seduce 

con su flauta y sus encantos a todos los pobladores de Vindá- 

vana. 

Entre los Alvars hubo varios que asumieron el papel de gopie 

en sus prácticas devocioneles y así lo cantaron con singular be- 

lleza. Andal, la única mujer entre ellos, era varticularmente 

aficionada a considerarse enamorada de Krishna, a quien se ha- 

bía prometido en matrimonio, y le compuso himnos de ferviente 

pasión.En uno develtos:un grupo de pestoras buscan a Krishnaqae 

yace en brazos de su amada y le piden a esta que lo despierte: 

Seguimos a las vacas a la selva y ellí comemos, 
Ni los pastores siquiera saben donde estamos. 
Aun así, cuan grande es la dicha que tenemos, 
Que tu hájhs nacido entre nosotros. 
A tí Govinda, que no careces de nada, 
Como pariente contamos pora siempre. 
Si por nuestro gran amor te:lhamamos 
Con nombres de niño, sé gracioso, no te enojes, 
Pues nosotras, como niños, nada sabemos. 

¡Oh, Señor! ¿Nos negarás le danza que te vedimos? 
¡Ah, Elorembava) 

  

Estos himnos sún hoy son centedos por las muchachas de Tamil- 

Nadu en una ceremonia snusl en la que muv temprano se bañan en 

el río o el estanque y luego se van al templo de Vignu centándole 

los versos de Andal. 

Tombién Nammálvar, el más famoso de los Alvars, compuso him- 

nos en los que expresa la pasión de su alma vor Dios: 

78_ Kulasexhara, Perumal Tirunoli, citedo en Varadechery, Ibid.p78 
9 Periyalvar, avarece en Dasguvta, Ibid. p.77 
10 Andal, Tirupavai, aparece en Dasgupta Ibid. 

 



NI de dis ni de noche puede conciliar el sueño, 
En torrentes de lógrimas se inunded sús ojos. 
¡Sus ojos como los lotos! 
Blla gime y rueda por el suelo 

¡Ay! Estar sin TÍ ¿Cómo lo puedo soportar” 
Ella solloza y se estremece al recordorlo. (41) 

Este amor que siente el alma por Dios es producto del gren 

Amor que le tiene Dios ol alma, pues es el Amor que es Dios el 

oue atrac y arrebata ol alma. 

No guerdaba mi mente pensamientos de esquivarlo. 
El mismo, por su amor, mi mente conquistó. 
Aunque renuente jo, ha entrado en mí. 
Reside en mi cuerpo inseparzblemente. 
Si tal es ¿Cómo vodrá separarse de mí? (12) 

Los Z)vors, junto con los Náyanners, su controvarte Soivita, 

dieron a la religión Hindú un metiz muy especiol caracterizado 

sobre todo por su emocionelismo, pues incorporeron con sus him- 

nos y ejemplo vivo todo une tradición povular de voesía y devos 

ción. A portir de ellos la religión se centra mayormente en el 

culto a los imagenes y » los sentuorios y en la celebración de 

reuniones para danzar y contar himnos devocionales 

Que todo se derrame y se vuelva a derramar 
Hemos visto a los devotos del señor vagando 
vor el mando contendo y denzando. 
Los vecedos cue «tormentaban a les elmes 
han sido lavados. El mismo infierno desapareció. 
Ya no hay trabajo en el mundo pors el dios de la muerte. 
Y cún Koli se ha 2do. Todo es pleno y abundante. 
¡Hemos visto, hemos visto lo cue place a nuestros ojos! 
Los devotos de Mádhava vagon nor el mundo 
dejándolo lleno de danza y canciones. (13) 

Estos doce santos tuvieron uno enorme influencia en el desa» 

rrollo vosterior de lo bhakti. Xn verdrd se los puede conside-=- 

rar los iniciodores del movimiento que con Tulsi-Dás, Kabir, Na- 

nak, Coitenya, Vállabha y otros alcenza su difusión máxima y cue 

14_ NammBlvar, Tiruvaymoli, evarece en Daseupta Ibi 
1 
K 

    
    

  

Zem Tbid., eporece en Varadochori, Alves: 
37 Nomnólvor, 1b1d., averece en Voredechori,    



aun hoy sigue rindiendo frutos. 

Hasta antes de los Álvers la bhekti era un concepto un poco 

más recionel. Le Bhagevad-£fta, le obra que primero trate de la 

vía devota, aún conserva muchos conceptos de las Upenishedes y 

del Sapkhye-Yoge y dedica su atehción especial a los problemas 

éticos y matafísicos. Menciona el amor a Dios como el más gran- 

de auxiliar para elcenzar el mokga, pero no se extiende expli- 

cándolo ni esvecifica claramente como debe ofrecerse. Son los 

Álvars los que dan a la bhakti ese caracter emotivo y profundam 

mente sentimental que constituye su esencia vropia. (14) 
  Para terminar veamos en que consisten esos aportes de los AL. 

vars a la evolución del concepto de bhakti. Sus aportes son tres 

fundamentalmente. Primero el misticismo teísta de todos ellos, 

en oposición al misticismo ateo de los Budistas y Jainas, y al 

misticismo panteísta de las Upanishades. Pues hasta entonces 

los místicos de la India habíen sido yoguis y ascetas que bus- 

caban el contacto con lo sobrenatural, el éxtasis, como la li- 

beración de un mundo falso y melo y la unión cori un principio 

innombroble y absoluto. Aun en ciertos pasajes de la GItá encon- 
  

tramos esta clase de misticismo (15), en cambio los Alvars bus- 

can la unión con Dios personalizado, un Dios amado y emmte, no 

opuesto al mundo ni espiritu del mundo, sino creador de un mun- 

do hermoso para placer a sus devotos (16). En segundo lugar tem 

nemos la auto-identificación de los Alvars con personajes de las 

leyendas Vaishnovas pera obtener une mayor exelteción emotiva 

por medio de esta imegineria cercanía o intimided con el Dios 

en persona. Este recurso hgsido utilizado ampliamente con pos- 

terioridad vor los devotos, sobre todo en el caso de la auto- 

identificación con las jovenes pastoras que acompañaban a Krish 

44_ "Il faut noter, oue la bhakti ira de plus en plus dans le 
sens de l'emotion et de 1'effusion religieuses; a ses debuts 
elle était encore trés reisonnée et pres de la gnose; elle 
perd ce caractere pour devenir toujours plus affective et 
diluée." Anne Marie Esnoul en L'Inde Classique, Vol.1 p.662 

 



ne en sus juegos y denzas al1é en Vrndivena, pero también el 

identificarse con los pedres de Krishna y, de ahí en edeñan- 

te, con toda uns serie de personajes de le literatura épica 

y purínica. En Occidente tenemos muchos casos similares, entre 

ellos el de San Juen de la Cruz oue se identáficaba con la pas- 

tora del Cantar de los Cantares. 
Y en tercer lugar tenemos el caracter popular del móvimiento 

que ejemplifica principelmente el hecho de que escribieran can- 

ciones populares en Tamid y no tretados de Teología en Sénscrito. 

Las múltiples hagiografíos muestran le extraordinaria pomulari- 

dad que han gensdo. Incluso se les han consagrado imágenes en 

los templos del Sur de la India, y esto se debe a esa ima_gen 

popular que los carscterizó. Su religión fue la del pueblo y no 

la de los teólogos. Adoraron y canteron e las imágenes que aun 

hoy se veneran en los templos y, sobre todo, dieron al pueblo 

una imagen cercana y accesible de la santidad, y un método fá- 

cil y sencillo de alcanzarla: cantar sinceramente les slabenzas 

de Dios. 

+ «he does not feel able to get rid of the Upanishadic 
Absolute..." F. Edgerton en The Bhegeved Gita 1944 (Har- 
per 8 Row, Nueva York 1964)p.152 ; "Thus even in the Gita 
Indian Rerigion remains rooted in pantheism; end God like 
Brahman, therefore,must not only be the cause of all things, 
He is also all things." R.C. Zaehner en Hindu € MUslim Mys- 

ticism (University of London, Londres 1960) p.65. 
"...a very different person from the rather sustere Krish- 
na of the Gita; He 15 not a teacher, but a lover, the hand- 
some and wayward shepherd-boy who beguiles the soul with 
the sweet strains of His flute." R.C. Zaehner, Hinduism 

(Oxford University Press, Londrk 1966) p.127. 

  

   

   



  

    A pertir de lo lavo eturo é ice ( bhérete, móyene), sursen 

como vehículo vrincipol rel hindufemo los Purfpas, obres de carzcter en     

ciclonédico en las aus los brahmenes comm1leron todo el saber de su época 
pera 1ncluírlo en le tridición ortodoxa. Yl teísmo que en le epopeya 

    cesba a gener fuerza cobra en los Purfpes une imvortencia ilimitedas 
  o el corector de 51os Sunreuo y sus múlti-    

vles mitos y leyondes, cumentedos una y otra vez, son reletedos mmmucio- 
srmente así como el culto y dis cereronla: cor que se los adora. 

Le wevor porte (e los orucitos ovina que los Purfpes sc redsctaron 
en la forme en oue se los conoce cotusirente entro el siglo VI d.C. y el 

siglo XIII 6,0. sebiao a su cr cecter enciclopécico estes obres treten 

3 las més diverets meterias cerde mitolosís, el tema més frecuente, hes- 

te ertes y clencies. Aleuno Purfizes incluyen tratedos de medicina, geo- 

erefía, ostrología, estrates1a militer, botínice, etc., otros explican 

de.alledamente el ¿rte de entrener esbellos o elefantes, dibujar yantras 

:remes mégicos), fol (ei ricer íconos y leventer templos o bien de cono-     

cer les meúres precioses, febricar ornos, ete. eto. 

  

un 
Sin enbargo tredicionelimrte se conslúere gue Purána debe tratar 

cinco ténicos nrinciveles:; 

  

'nvantéreniéca 
am pajer1Tksayem 

  

serrescanretisorrados vans 
vaptamo Brito ce1vo pur 

1 
       

Es decir la crerción nrinm o cosmoBonfa; lea creación sesunde o 

  

formación y disolución 20 los manos; lo generlosía de los dioses; los 

  

4 (epsrece en Horace Hey 
Caleutta 1961) p. v 

Wie Visinu Purfja (Punti Pustek , 
espunte, Jvic. p. 498    



reinos de los lanús; y le historia y hechos notevles de los reyes de las 
dinestias lunar y soler. Por ello le ú finición de un Puripa como pañea- 
láksgane o "fue tiene C1xco Tonicos", ha hecho penssr e elsunos (4 ) 

que las obras que conoce:os actuelmente como Purópas no son sino una se. 

rie de materid% apóorifos agregados al Purípe,euténtico y mucho més an- 

tiguo, ya cue las obres aue han llegedo a nosotros no se sujetan a este 
esquema sino en una mínima varte, hebiendo adquirido, como dijimos un, 

caracter encielopéa1co en el trenscurso de los siglos. 
Le palrbre purspe sienifica antiguo o viejo, y ya desde lps Brih- 

ato a tretedos de gramática y fonética, los    manes (2 ) se mencionan, ju 

itinócas y purfpes » Itihase se reficre posiblemente a las epopeyes y 
poemes heroicos y purenas a esos conjeturales tretodos de cinco temes (3) 

  

Por otra parte Keutilye en su Arthe-Sfsira ( 4 ) menczona crertos funcio- 

3 a enaltecer el monerca mediante el exvedien- 

  

nerzos de la corte fedicad 

te de emperenterlo con los heroes y dioses de les leyendas. Estos funcio- 

nerios eran llenados gutes, megíddhes y peuráyikos. A este vronosito re- 

cordemos tenbién que el nerrador trediciomel de todos los Purfipas es lla- 

medo Suta. 

Existen en los Purános meteriales de muy dictintas épocas, pero no 

ha sido pos1ble establecer con certeza le entiguedsd de sus diferentes 

textos. Sin embargo sí es posicle enclizer le evolución de verios concep- 

tos basínionos en los similitudes y discrepeneics que guerdan con otres 

fuentes ya seen anteriores o vosteriores. La l1tcreture puránico está 

muy de cerce con le dpico, ye desadóénoce de los BrEhmepas ennerente 

  

serráss efines y eren nerre- 

  

y 08l Atherva Veda, coro vinos, fueron cons: 

  

des o conteces en los mí. en occ ices demejentes por estos 

erer unos personajes simileros o 

  

sutes que ecebemos de or 
ialson, Ibid p. Vi 

3 (SetepetaBrihmepe Xidi. 4. 
4 Cerventer, The1sm in ... Pe 
5 Keutilye, X11 1.2-7 Tr.P.P. Kensle (University of Bombey 

1963 ) vol. 11. po. 55.-1 ) 

Veda Xi 7. 24     
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los trovrécres, de erbuliben de elces en elóes y de corte on 

ensenordo y aprendiendo rueves histories y 

  

e sí mismo un Purápa ( 6 ) y guetos de sus 

temes welven a ensrecer en los Purípes a veces tretedos mós ampliamente 

y con meyor detalle. Tol os el caso do la historia de Krisn que. en el 

  

ehábhfreta ocupa un lursr secundario y trote de relecionerle slempre 

  rra, in cembio en los Pur es tratada mi-     
enriquecida con detelles y nuevos episo- 

  

conmleta, en el 

  

se nerrc le vide de Kris 
ri Veggr que se endice el Mehfbopirate como un        

      

    
    

  
e lo esreren muehto escenes y lo descripción es ms prolija. In 

  

se seertuín otras 

  

Le 1neorroran nueves andcdotas 

personaje prin- 

  

1907) nos 

  

los 

  

   
    

  

eróticos del heroe y 122 nestorts, obi.one le vreferencia te y es 

¿lteda vor oso a la más elta dig 

Podes decir oue la bhekt1 aneroce freo la liter      

  

   

      

vurínice. Sé menifiesteo en todos sus formes abytrro 

f1losdf 

  

  

     

prancinelnerte temvlos 

y los cenidles ces: : y lo 2npor- 

que oto; 2 puja, el rituel de tano bhal:ta, darigido e elguma 

dezdeces meyoron; Siva, 0, prircip£lmerto, Viggu en alguno 

  

de sus mltinles avateses. 

Coro dos Purfig:: 

  

ferericiones a lo lirgo de cerca 

de ml años, chi poúe: tras Ge casi toúe la evolución de 

    

to de oír ade y renuncia de sí momo de 1 

  

le bhekti. Desde el se 

  

Bheseved-61tF, ten voneledo con cl heste el euor extético y enajo- 

  

      nente del Ehógevete-PurT¿a, preenco nor le esorrción sin lim.tes fel Vigo 

Purfpa. Entre el enorme voluren $e coo litersture están clasificedas y 
 



Los - 
codificales cosi todos las formes “e devoción. Purápes tienen enorme   
importencia en el deserrolio de le religión devocional como repertorio 

úe mitos y leyendas, como doctrine filosófica y teolégica y como cénon 

cerenonal y 12tuel.



9.- LA BHAKTI EN LA POESIA LIRICA.- 

Es conveniente exeminar aquí muy brevemente como las actitu- 

des devocionales inflvven en le noesía cortesena. Esta influen- 

cia se inició desde épocas muy antiguas - al menos los Guptas- 

vero a nartir del siglo X d.C., alcanza su mavor desarrollo, - 

principalmente en las cortes de los reyes Senas y Pallavas de 

Yiher, Orissa y Bengala.- S.K.De, el distinguido erudito Indio, 

ha llamado a este neríodo de la .literstura sénscrita 'decaderte'". 

Esta decadencia se manifieste en la ausencia de nuevas formas 

y estilos, 'La literatura entere se había vuelto bmitación y re- 

prodveción'.(1) Y ésto no es extraño pues la énoca toda era 

una decadencia, el imperio de los Cuptes se había disuelto hacía 

tres siglos, siendo sucedido por un grupo de pequeños reinos que 

conservaron su propio poder y la tredición India libres de irflu- 

enc1os extrañas pero al mismo tiemoo renovadores y estimulentes. 

Una cultura reacezona ente formas culturales distintes e las 

suyas de dos manesa: sdopténdolas y transforméndoles o rechozén- 

doles mediante nueves Torres >rop1es. De ambas moneras la vulure 

sale ganando pues evolucione y se renueve. la cultura Hindú, que 

con los Guptes elcsnzó su punto más brillente y oue siguió bii- 

llendo todevía dos o tres siglos sin rival, lleró a esta deca= 

dencia esnirituel y morel porque siguió trobejendo con las mismas 
ieron a la cazda 

  

formes sin renoverles durente los siglos que si, 

de los Guptes. la India no empieza a reaccionser sino hesta que 

ha sido pueste nor comoleto bejo el dominio de los mulsulmanes 

  

en e 

  

___1 S.K.De en A History of Sanskrit Llitereture editece por Mu- 

rendaraneth Deseupte (University of Calcutta Press, Calcute 
1962 ) vol. Ip. 304



El sánscrito , el mismo desde Panini en el siglo IV a.C., había - 

  

a, en el siglo V d.C., al máximo de sus 

posibilidodos expresivas. Todavía Bhártrhari logra alguna calidad con 

llegedo al parecer con Kal1: 

formas ya gastadas y Amaru cierta novedad en el enfoque,en los siglos 
VII y VIII 4.C., pero el resto de la literatura sánscrita de toda la- 
época no es sino puro adorno y emoneramiento. Un preciosismo decaden= 
te y hueco se instala en esos siglos en toda la p.ooducción literaria- 

del sénscrito, pero sobre todo en la poesía. 
No nos referiremos a la poesía laudatoria religiosa ton popular - 

en la India desde siempre porque los himnos de alabanza a Dios son -- 
tan frecuentes hoy como hace mil años y su forma no ha cembiedo muchO 
desde entonces, cuendo ya era miy antigua. Esta es la llamada Stotra- 
( de la raíz sénscrita Stu, que significa alabar) que en español se - 

diría 'loa'. El único atractivo perticular que tiene para nosotros, - 
es que está presente en toda la historia de la bhkti al igual que en- 
toda la historia de la literotura y la religión Indias. | 

Por el contrario la poesía cortesana y secular que trata temas —- 
religiosos o mitológicos con las formas usuales a los temas mundanos, 
es de gran interés porque es un ejemploYquizás una causa del tono al- 

tamente emocionel que iba adquiriendo la religión. En la India medie- 
val, como en su contemporénea Europa, surgió un movimiento literario» 

y cultural muy fuerte tendiente e ideálizar los impulsos eróticos de- 

la sociedad. Ya desde Kalidása, pero sobre todo a partir de Amaru y- 
Bhártrhari se percibe un . creciente énfasis en la descripción de las 
relaciones amorosas entre amantes, William G. Archer, explica que -- 
ésto se debió no a un relajamiento de las regulaciones sociales en — 
cuento al sexo, sino al contrario, a un estrechamiento de ésas regu- 

laciones;' Los matrimonios previamente concertados y la vigilancia -- 

constante sobre las mujeres no dejaban oportunidad para un romance y, 
al mismo tiempo, lo convertíen en más deseable, más misterioso, más - 

digno de buscarse, Lo mismo sucedió en la Europa del siglo XII yen - 
la Inglaterra Victoriana,(2) 

z Archer, The Loves e) Keishora (MacMillam, Nveva. York 1961)



los poetas cortesanos de éste perfodo se deleitan en escribir mi 
nuciosamente los encantos femeninos, sus coqueteos, sus pláticas y-- “ 
pensamientos eróticos y,en fin, el aci) mismo del emor. Suponemos = 
que eran leídos y apreciados puesto que, seguían explotando el tema. 

Es posible que los lectores disfrutaran en ésas descripciones deJun- 
romance que les estaba vedado. 2 

No sabemos si fueron los poetas los que tomaron de 1oplatov.cos 
la imagen divinizada del erotismo, o si fueron los místicos los que= 
tomaron de los poetas el canto de lo sensual y lo trensladaron a la- 
esfera de la divinidad. O sí ambos abrevaron de una bdrriente comin- 
que por aquel entonces inundaba el horizonte cultural de la India. 

Ya vimos que ésta corriente parece iniciarse con los Alvars y 

Nayennars en el Sur de la India, en el País Tamil. Aunque ya desde — 
los Bráhmapas y Upanishades encontramos muestras de erotismo mágico, 
y Ésto debe haber existido entre los pueblos aborígenes desde los -- 
tiempos más remotos, no es sino con los místicos tamiles que cobra - 
su forma definitiva como metáfora religiosa. Pero es en Bengela y no 
en Tomil Nadu en donde alcanza su máximo esplendor esta imeginería — 
erótico-mística. En Bengela y en Assem se desarrollan ésos obscuros- 
ritos téntricos que celebran a la Gran Diosa, principio fecundo y -- 
destructor, con orgías y sacrificios. Y éste tentrismo pronto comien 
za a dejar sentir su influencia sobre las otras religiones de la reg 
gión. El Budismo, el Ssivismo, y el Vaignavismo asimilen poco a poco 

las formas y el espíritu de la religión téntrica. 

Bajo el reinado de los Senas, dinestía de Bengala, florece la -—- 
poesía Sánscrita sus Últimos capullos, y los poetas de su corte le- 
cantan a Krishna como al divino enamorado. Así Bilvamáñgala o Lila-- 

Suka,en el siglo XI,produce su celebrado Krgnskarnínrta o ErgpalTláp- 

rta, un canto apasionado de Krishne a quien se pinta seductor y - 
ardiente (3). 

  

3 73 Kei, Ahistory of Senskrit Litersture (The Clarendon Press 
Oxford 1958); 3.K. Ve en Dasgunta A History Of... nm. 386



Bpjo Dokgomenasena, él mismo aficionado a componer versos sáns- 

oritos, surgen cinco poetas reputados como joyas de la cortes Umiipg 

+lahora, ÍBrona, Govarahona, Phoyi, y el mán famoso de todos, JAya= 
deva,( ) Bete Ultimo se sitúa n1 lado de los mejores poetas en sáng 

orito y tembién del mundo entero por mu preciosísimo Gita-Govinda.- 

Todos ellos componen versos en honor de Krishna y contan sus amores 

según la moda de la época, pero es Jáyadeva quien elconza las más - 

altas cumbres de la excltación pogtica en el UTiñ-Govinda, espocie= 

de drama pastoril commuesto en cemniones escritas para ser represen 

tadas con densas y cantos, , 

El Gita-Govinán, cren un nuevo estilo dentro de lo poesía reli- 

glosa, y todo un movimiento de misticismo, que culminará con Nimbaz 

ka, Vallabha y Onitonya, los grandes maestros espirituales, y con = 

Vidyapati y Condidos los poetas más distinguidos y populores de La 

$poon. 

Con el Sita-Coyinda alcanzomos un punto extremo en la evolución 

do la bhokti. La pdoración al Dios omnipotente se ha transformado = 

en el amor delirante al Dion dulce y encantador, Del sentimiento de 

devoción profunda y moral pasemos a lo locura y el dxbnsin de la =. 

pantón adulteras ” 

Matos aentimientos yo hablan anerevida en los Pur pas y aquí mon 

Wlevados a ma extremos por ese proceso de decadencia de que habida" 

bamon » 31 Qitandovinda no presenta novedad en el tema ni en su tra 
tamiento voro representa una innovagión formal al incluir la rima,» 

iontos podtian de lan lenguan vermáculas, y al presenter Lag 0an== 

fbonen con una secuencia dramática, Mato y el tolanto y la frescura 

del mitor han determinado que le influencia del GTtazdovinda sobye= 

la bhiichá haya aúdo casi tan fuerte como la que ejerció esta sabre 
e paemá, 

 



cR 

40.- LOS BHAK?I SUR S.- 

la etepa finel en nuestro recorrido nor la historia de la bhakti 

yeigneva, antecedente «el análisis cue po terzormente emprenderea 

mos, este marcada por los Bh Úútris, dos pequeños tratados es- 

colásticos cue anterton sistematizar las actitudes devociogales, 

y definir y orecisar los conceptos y oguns le le tuoloÍ- del 

emoc1onelasmo rel1£1080. 

El rénero litererio de los sútres, vol-bra sínecrite que 

significa hilo, cue slgunos treducen vor 'eforismo', se3semeja — 

grandemente e las "Sentencias! ten popul. res en le l1tereture es_ 

coléstice eurovez de los siglos XII y XIIT. Los sútres (en general) 

trrtan de presenter un penorema ordenado y condenssdo de una dec= 

   trina desordenado y disperso. Así existen gútres sobre muy diver= 
sas moteris, desde los seis sistemas clásicos de la filosofí 
hindú, heste sútres sobre poética, estética, polít1 y aún ergti- 
ca. También los james y los budistes cultiveron cranfemen e ede 
tipo de literature. 

lo: sútres más antiguos norecen ser lor 

  

Purvo miqse= tres, 
fribuilos a Jamni y datados generzlmente en los siglos IV o VÉ.C., 

  

seguidos vor los Yoge=sútras de Patóñjal1, datedos en el siglo I a.C,     
  y por los Brahma o VedEnta-sútras, stribuidos a Bedar yapa o Vyisa 

y detedos eproxim: demente en el siglo V d.C., Desgraciedemente no 

nos hr sdo posi le antex con certeze ninguno de los Bhekt1i-sUtres. 

  

Ni Dasguote (4), ni S.K.De.(2),n1 P.V. Kane (3) , ni Majumd r y 

Pusalker (4 ), den una fecha o un deto cue nos vermite situar a estos 

4 HIPh (Cambridge 1937-54) 2 Hist. of Sanek, Lit. (Caleutta 
o Un v >, Calo 75 mms (don 11956) uv Phes», Caleota 1962) 

A ucIP (3h rv. Vidye Bheven , 1952-64) 
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Sútres. fempoco en les divezoss ediciones de los Sñtres consultadas 

  

se menciona la ant ¿ued í Le estos. Sólo en una obra cue trete el 

temá suosiceieriricate ($ ) hemos encontr:do una feche avroximada, 

desgrecirórmente sin justifie ción ul 
  ns. haria Susal Dhavemony 

dice cue los Bhekti-siitres, "Son posteriores el lhf «ete Purfipa.   
los Sútres de Sangilya son orobablemente un poco enteriores e las 

de Nárada (cerc: fiel año 1000 d.C. 

  

(6). Sin enbergo no justifica 

su apreci-ción en ninguna forme, mi cate obres fuentes, Debemos pues 

a iclie de detos más precisos, fecher los 

    

en cl siglo XI y los de Nóárada en el siglo XII d.C., 

los silires como menurnles de escoléstice, representen la más 

pur. ortodox1. br hrínica, al menos en su toria e intención EUNOUe, 

como en este e so, troten meterte un tenio heterodoxrs. Como ya 

cijimos los sútros oresuponen una lerzo tredción ademés de la 1nfluen 

  

=o vopul. rided de la doctrins. tuesto que surce le necesió d 

de iajer! es docirin: es un manual que va * ser aoren 100 de me 

moria vor los ertualentes y o ser co entado y exvlice or los      

meestros. hercen pues un vunto en el ce un doc rin os rie de 

€rcenciós dejen de evolucionar y Ceserrollerse libremente, el ser 

plesmo es en defimitivo er un texto sinté ico, y en el oue erviea a 

des:rrollarse mecénicarexte, esto es de acuerto e ciertas 
0 

bases   
srevisti:s sor los misios sutres. 

in nuestro eso esto se demuestre por el frecuente uso cue 

  

+ y Sandilya de términos técnicos del | y vor la 

  

ser fe elesifie ciones ce los sre os vfarios de l Gevoción que 

      

SDhevamony, Love of vod accord1rgto Servi -Sidanenta. 

 



los sutr s no se cerscteriren vor su originel»":d o imsgineción, 

no tienen la elefencia de la S1tÉ ni el colorido vel BhTgevoter, 

1 eriíntico “e los he coro: reao + ecua= 

  

son cortos y precisos, € 

  

cxones alcenraicas »cro 7 cue més se esenejen es e cuel vier 

nerusl o cucdro sanóptico Ce une elese de enseñenza media en oue se    

  

intente resumir tocs une meteria en unos cuantos encabezndos. 

Pese a esto, como en tod: l1ter.tur. ¿Torística, se lo.ren 

efectos de elez: c1., «“oncisión y Tuerz:, cue mo son posibles 

en obris de otro t100+ 

  

     
Con los 3hikti=sói” 5 cerrauos muestro recorrido sobre el pano- 

rama «e la bhekti ose los vrimeros tieroos hsste los inicios del 

secterisro, pues « . prtir de este vericdo pue se emplezaha for- 

mer los fisiintis escueles y cevilles del Ves,, vismo y les distin- 

tes sect:s y ritos de la devoción novular.   
Con los Sútros se 'fija' la doctriné de la bhekti , una dae 

trina que hebíe estico disoersa y oue a vartúr de acul vuelve a dis- 

versarse en la selve enredoda de las religiones Indias.



SEGUNDA PARTE 

LA EVOLUCION DE LA BHAKTI A TRAVES DE SUS TEXTOS



SEGUNDA PARTE ,. 

—Baevalución delo bhoktia trevás de ms textos. 

Como segunda varte de éste trabajo procederemos shora a examinar -- 

algunos textos importantes de la tradición Voignava para comparar din 
rectamente y comprobar las direcciones en lo evolución de la bhoktd. 
  los toxtos idos son la Bhogovra=6I4ñ, el Bnisrvcto Poxrna, y- 

los Bhokti_Sitras. Con ésto se pretonderá trazor las principales 1ím0 

noas on la evolución de la bhokti, 

1.- LA BHAXTT DE LA BHAGAVAD GÍTÁ 

El principol problema que se presenta a los estudiosos de la Bhnga- 

vod-G143 es ol de la definición de la divinidad, puesto que a lo largo= 

de todo el poema se nos dan múltiples corocterizaciones de Dios o lo -- 

divino. En primer lugar tenemos que considerar la dependencia doctri-= 

nel de la $Itá respecto de las Upanishados, y en segundo que el poeta - 

intento revelar uno verdad más alta que la de éstos trutcdos. Surgen 

así aparentes contredicciónes entre los primeros capítulos do la GI4á,- 

en que se trata de establecer la inmortolidad del olmo (Zincn)y su esen 

ciol identidad con el Brahman, así como ln monora de descubrir y perma= 

necer en esa idontidad, y los enpítulos posteriores en que Erisima reve 

la su personolidad divina y el medio de reconocerla y alcanzarlo: la == 

bhakti. : 

Busquemos entonces en primer lugar las distintas concopcióne de lo 

divino que van apareciendo en el voema, para así acercarnos a la imagen 

precisa que de Dios se formaba el outor de la Gitñ. 

Tenomos en primer lugar la afirmación tácita de los primeros seis — 

capítulos de que tal como lo cfirmabemlas Uponishados, el fin Último -- 

del hombre es la liberación de los lazos del karmnn,la separación del = 

Somañra, mediante ol exvodiente de identificarse con el absoluto, eter- 

no, Brahman. Heconociendo la identidad esencial de su Yo más Íntimo, su 

iman, con ese Brohmen inmutable.



ay 

  

Ly privora ponicaión motoiícica de la G1t3 es pues cl durti: 

dualismo entre el palma y el cuerpo cate Brbmon y So: , 01 tica 

Exdeva Ésta duali 

pora mustrsele lo immortelidnd del clmo y lo vazo de sun tonorea, 

      

vo y lc eternia:d. Krishos le explica al prin ipe 

dad 

ba: 

  

“dose en las enseñanzas de las Uponishades! 
"Quien pienso que ésto mota y quien piensa que esto es matado, 
Esos dos no han compreadido oue esto no mata ni es matado”. (1) 

Así dico su divino conductor ol guerrero temeroso empleando las =- 

mismos valabras que Yoma, el Dios de la muerte, dijero a Nacikotas, el 

de 

¿Poro u qué se refioro Esishno cusndo dice esto? sim duás al 

hijo dol brateaón, en lo Kfh: Upenis   

  

de les Upumishedes, el Yo más íntimo de cada uno de nosotros: "Sin +0 

cimiento, eterno, permmente, antiguo” (aja nitych ¿ischo? pue ar)   

  

(2) 21 atmon que perdura más 0114 de la muerte del cucrvut 

"Como un hombre que desecha sus vestidos viejos 
Y tonal n su lugar) otros muevon. 
Así el poseedor del cuerpo desecha sus cuerpos viejos 
Y entre a otros nuevos. (3) 

Y así ésta rima eterna entra en contacto con un mundo perecedero, - 

esta alma que es immanifiesta, ininteligible, inmutable, (cuyclha, Ó-- 
acimtvn, avikirza) (4) deviene monifiesta, intelivible, mudable. La -- 

solución upenishídico e ésta prición del mimo consistió en el renuncia 
rionio + Los uetos que nos aten por medio ns cadenas dol kk xma - 
(5). Si octuando movemos la rueda de cousas y efectos que nos arrastra 

  

irroductiblemente, si vetumndo hilomos la red imbricada que nos atrape 

pues dejómos de vctusr, dejemos de ejercer muestra ccción en ol mundo= 

y coremos libros del kasman y del Sepsirs, ésto es la solución uponishó 

dicr y, también la budist., y éste es el remedio oue se le ocurre a la 

mento confundida de Arjuna! retirerse de la lucho. Pero Krishna le re- 

cuerda primero gu debor-de kshatrixs, de guerrero, y enseguido le oxvli 

cs lo que yu vimos! ls inmorti=Lidod del alma, verdadero Csencto del -- 

 



hombre, puesto que el cuerpo es sólo una vestidura que cubre el Yo 3- 
“esencisl, un carruaje que lo transporta como en la imagen de Platén=- 
(6), un navío en que cruza el oceóno de semañra. 

Vemos así que la posición gue guard» el hombre frente al mundo -- 

es una de opogición y negación, porouc no es eterno y el otro percca 
dero, porsue uno es inmutable y el otro cembiante etc. Pero entoncesy 

nos diremos ¿Porqué Erishno induce al Pándava -y a nosotros- a actuar 
  -- porqué le vide que se enrede más y más en las redes de miya?, - 

pues porque en realidad Krishna no predica el dualismo sino como pri-= 

mer paso pora oxplicar la verdedora doctrina. Y lo hace así porque la 

vosture de las grondos doctrinas de su tiemvo «  duslista, el Sñikhya 

y ls Upenishodos, el Dudismo y el Jainismo, e:.señan la posición en-- 

tre lo real y lo irreol, lo verdadero y lo felso, el «ima y el mundo, 

nirvona y scmañíin, etc. El dualismo es la postura que invoca Arjuna - 

para no luchar. Pero ya dijimos que la Citi es teísta y es el teísmo- 

el que le da sentido a $sa sevoración y hoce inteligible la acción -- 

del hombre sobre el mundo no como una esclavitud sino como una mani-- 

festación de lo divino, como una consagreción. La presoncia de Dios - 

en el mundo borra toda diferencia y toda separación, el dualismo se - 

resuelve en unidad. Dios es lo menifiesto lo inmanifiesto y lo que == 

está més c114 do éstos dos, es espíritu y es materia, purga y prokrti. 

No hay en todos los tres mundos 
Algo que jo ec” hacer 
Nado cue no tenga, nada qua deba tener. 
Con todo y eso continuo en neción. 
Si 00 actuar > in ensabl +-nt 
los hombres seguirían mi camino. 
Si yono actuara vereceríen los mundos, 
Sería yo la causa de la confusión 
Y de la destrucción de éstos creaturas. (7) 

JÁ — MIMI 
1. B 6.2.19 Ya enam vetti hantáram yascainan menyate hetam/ubhau- 
te no vijánito viyam henti na henyotef Kotha Upenishei 2.19



82 

Arjuna, ol hombre, debe actuar asimismá como Dios, poro  tam= 

bién la actividad es divina, la reelidad de Dios aleanza todos los 

£mbitos de do existente y lo inexistente lo material y lo espiritual, 

El Dios de la GItá es considerado como superior a la división del --- 

Sñpimya on Purugo y Prokrti, pues los trasciende a ambos. Es el espí= 

ritu unido a la volunted, es la superación de los contrerios. En suma 

es un Dios supremo y personal, inmenente y trascendente. 

El hombre por su esencia es dual. Un alma en un cuerpo, lo infini 

to en lo finito, lo eterno en lo perecedero. Debe encontrar su esen== 

cia inmutoble para comprender ésta reslidod mudable y voder contempler 

la healidnd Divina que incluye alma y cuerpo, sujeto y objero. La GItW 

toma cl duolisno del Sinkhya y el pontefsmo de las Uponisheaus y lo == 
transforma en un teísmo y un ronlismo. El hombre Participa de la no-- 

turaleza divina y tombién el mundo, pero ni el hombre ni el mundo son 

Dios ni tompoco el mundo (y por consiguiente el hombre) es falso... - 

Dios, el hombre y el mundo existen séporadamente aunque participen de 

lo misma esencia. 

2-3. 6. 2.20, latha 2.10 
_ B.G. 2.22) 
4 B.6. 2.25 
5 Brh Un. 3.5.4.4.22< 
LK da. Up. 3.3.-6; Platón, Fedro 246 ba,Tr. 3.D, García Bacca. 

UNAM 1945) 
LB. G. 3.22-24; el duslismo al que nos referimos no es el Dios 

y el sima o Dios y el mundo. Es un dualismo ontológico y === 
maniqueo.



8s 

+ Nunca (hubo un tiempo en) que yo no existiera, 
i tú, ni estos reyes. 

Ni habrá un tiempo en que dejemos de ser. (8) 

Aquí Krishna ostetuye claramente la individualidod de las almas - 

y su diferencia de Dios y de la materia, pues aunque embos sein eter= 

nos, siempre hon existido y exis irán por siempre diferenciados. Sal- 

ta a la vista que la postura de lo Sika se oparta radicalmente de == 

aquella, sostenida tanto por Budistes y Jainas como por Upanishédicos 

y Sonkhyonos, que pregono la extinción -ya sea en Brahmm. cn el Nirva 

na o en el Puruga- de lo individuslidnd. Estos son filosotícs del == 

ascetismo y la nogoción de la vida, Krishns predice en « abio una -—-- 

doctrina pora el hombre comán que vive y sufre Jcrecer cotidiono,- 

no para el ammwésin y el sñdhu que hen muerto para el mundo, sino -- 

para el guerrero y 01 labrador, la mujer y el comerciante a óntog —   
Krishna les ofrece la Salvación no por el renuncismionto y el abando- 

no dol debor sino por el cumplimiento de éste dober, por la renliza-= 

ción de los actos que nos hen sido encomendados. Dios no puede dese== 

chor ningún frogmento en lo economía universol, es contradictorio con 

su —aturnleza omnipresente el ofirmerque sólo los ascetas y los era 

matas gozorén do 1n liberoción. Una sociednd no puede posar mucho === 

tiempo guioda únicomente por una ideología negadorn de lo vida, la 

GT4A viene a llenar un hueco muy gronde en la civilización brahi nica, 

la que sólo concedía el cielo de los dioses védicos a los dos veces - 

nacidos (dvXjx), los orios de las tres primeres clasos (worpa) oque —- 

tienen derecho 2 uscr el cordón sogredo por su segundo nacimiento en = 

  

la iniciación ritunl (unñpivana) y la liberoción completa al asceta y 

al renunciente. Ante esta situación la (Xt viene a ofrecer ul hombre 

comín la salvación un un Dios Personol, un Dios que dosciendo para -- 

Combavir la iniquidad , para defendernos, uu Dios al que se puede omar 

  

y edorar, y no un concepto abstracto y metafísico opuesto completamen   

  

te a la vida coú ; la que es considerada uno esclevitud y una -——- 
  

8. 36 2,12



ilusión peros 

hín si un malhechor Me Adora 
Con exclusiva devoción; 
Debe considerarse como un santo 
Pues acertada cs su resolución, 
Pronto se convierte en Alma Justa 
Y alcanza la imperecedera Paz. 
Sabe, Oh Keunteya que múnca 
Mis devotos pereceran. 
Refugiados en Mí, en verdad oh Partha, 
Mín aquellas de origen pecador, 
Mujeres, Vaióyas y también Súdras, 
La lleta Suprema alcanzarán.(9) 

Y, si aún los malhecores y los deorígen pecador obtienen la supre- 

mo recompensa por su devoción ¿cómo no las mujeres, los comerciantes- 

y los miembros de las costes relegados de los ritos védicos? La reli-- 

gión de la GItá está al alcance de todos, el celo exclusivista de los= 

brahmanes se ve disuelto por el amor y la devoción al Dios Supremo y - 

Misericordioso: el Bhagaván. Todos absolutamente los que sigen estas - 

palabras de Krishna+ 

Pon tu mente en lí, sé Mi devoto, 
Haz sacrificios en mi honor reverénci name. 
Acudido a Mí, concentrado en el itman, 
Vendrás a Mí. (10) 

Siendo el origen y el fin de todas las cosas, su único sostén, Dios es 

un refugio y una morada psra todos los seres por igual, y, para El to- 

dos los ñtmens, toda conciencia en la creación son lo tismo. Las cas-- 

tas son una división meramente humena, válidas en el plano mundano, 12 

válidos en el de la devoción y el amor, pues si Dios está presente en- 

la multiplicidad de las cosas, es Uno todavía, y en el Amor —que es su 

esencia—de los devotos se manifiesta plenamente esa unidad divina que 

lo coloca fuera de toda diferenciación humana y relativa. (11) 

2. BG 9.30-32 

10_ man-menábhava mad-bhakto madyajT 5) nomaskuru /mán evaigyasi -- 
yuktvaivam ¿tmánan mat: -parayanah //. BG 9 
11_ ¿Pero en qué consiste esa bhakti El as dar la salvación a - 
todos Sin distinciónes? las palabras de Krishna parecen claras en - 
un principio pero esconden matices de significado, Rimimuja explica 

(Continúa)



que_siguo cl camino de Krishno obtiene el control de su = 

  

pra ciglorse del mundo sino para porticipar en la vida gin 

  

su mente no en el vocío sino en la forma di- 

do como señor y dueño de la creación. Toda ma= 

  

ión sor “de Dios y deben hacerse paro Dioss 

én me ofrece 
ar flor, una fruta, O agua, 
5> devota ofrenda 

1 ue me hn entremado su alme. 

    

       
  

cos. que hagas, curlquiero que comos, 
cos. ofre cas en srerificio o limones, 

Cusiquier custorided que emprentas, oh Ksuntoya, 

  

  . (12) 

el verdadero kemo=y 

  

Hozla como uac of 

y que hasta     te os cl yoga do le 

ciplina del ritual védico procticodo casi siem 

  

emuí se refería a le d i 

con fines puromente egoístas. Anto Ísto lo GItZ propone lo srora= 

  

ón de todos los setos, ya no sólo del rito sino de codo uno de= 

  

zu yutoos acciones mediante le renuncio totol a sus fráto3 y la dovota 

  

ontrosn de ollos a Dios. 
Af 0 o que tiene frutos buenos y malos 
br  liberodo. De los lazos de la seción; _ 
D sciplinado on el yoga de la renuncirción, 
Libre, o Mf 1logorón. (13) 

lediente Sota remncinción logrnrémos el desevego necesario vara= 

  

  

dotonow el flujo mentol, la paz y la liboreción. Poro pora obtener un 

d  vego tal primero es necesorio uno escésis, la práctica del yoga = 

cowo un despojomiento, un sbandono ofrevés de 1p disciplina y el auto 

es trol a la mmnera yosui trodicional. 

   Sste verso indicondo que "Uno debo dirigir la mente a Dios- 
en t da su gloric. 4 concentror le mente en Dios uno debe ester 
caimedo nor el mó ente =mor por Dios y reslizar sec CP 

vaesta que uno lo conoce como bi ineompo- 

    

    

    

    

   

   

   no debe nerse moremente vor ejerci-- 
o debe decidir postrerse ente Dios guion - 

interno. intonces, cusndo uno encuentra= 
en virtud de un mor ilimitedo e insu= 

ta norte pero cxoerimenterlo, uno lo 

9.34 

   



Con lamente pur: concentrado, 
Controléndose a sí mismo con f” vneza 
Remunciando al sonido y demás ubjetos sensorios, 
Eliminsndo el odio y el deseo, 
Cultivondo la soledad, comiendo poco, 
Conteniendo el hobla, el cuervo y la mente, 
Dádicado a la meditación constanto, 
Rofugisndose en el desapego. 
Libro del egotísmo, la fuerza y el orgullo, 
Del deseo, la cólera y la codicia, 
Inegoisto, apaciguado, 
Él es dismo de convertirse en Brahman. (14) 

Y aquí está la meto final de toda la gnosis y la ascésis uponishé- 

  

dicas: el absoluto Brahmon, el eterno inmutable en el que codo uno de- 

nosotros puedo convertirse, pues es idéntico a nuestro yo más .atimo, - 

nuestro verdadero yo, el ñtmon. Es preciso renlizar la fórmule secreta 

hom brehmotsmi, yo soy Brahman, yo soy eterno einmutable, para obte-- 

ner el supremo amor de Dios (parámabhrkti). Sólo un alma perf cta pue- 

de amar reslmente a Dios quien es el Amor y la Perfección mismos: 

   

Convertido en Brahmon, apaciguedo el alma, 
L1 no sufre ni desea; 
Ísurl pora todos los sere 
Obtiene la suprema devoción a MÍ. 
Por la d voción Me conoce, 
Cusn sronde y quién soy en verdad. 
Eiitonces, habiéndome conocido verdaderamente, 
El entra a Mí sin desvieción, (15 

Sólo aferavés del desapego y la renunciación se vuede lograr ésta - 

paz del alma. Sólo mediante la paz absoluta, la ausencia de toda pasión 

conoccrómos la libertad esencial del yo, su eternidsd e inmutabilidad, 

pues es el yo concentrado, discivlinado (yukta), el que es inmortal, - 

y no muestro vequeño e inestable ego cotidiano, éste debe morir. El -- 

enmbio del ego el yo es redical, es le separeción que exi ie entre la- 

sabiduría y la ignorancia, entre mokga y samsára. Unicamente cuendo -- 

comprendamos muestra provia libertad y eternidad podremos comprender - 

  

y emer verdaderamente a Dios. 

12 B. G. 9.26-27 13 3. 6. 9.28 14 B. C. 18.51-53 
16_ B. 6. 18.54-55



Es el hombre integrado, el verdedero hombre, el que cumple con su 

deber puntualmente, cualquiera que éste sea. Libre de pasiones pero 

no indiferente. No es una especie de autómata sino un hombre pleno y-= 

conciente que actúa norque es su deber y hsce las cosas bien porque = 

no las hace para sí mismo sino como una ofrenda para Dios, 

Aún continuamente haciendo todos los actos, 
El que ha acudido a Mí, 
Por Mi gracia obtiene 
El estado eterno e inmutable. (16) 

La ley del kormon, de la reacción que sigue a toda acción, no -- 

actúa sobre el gtmon, sobre el verdadero yo, sino sobre el ego limita 

do. Hsbiendo eliminsdo a éste nos vemos libres del kormpn. Aquí el -- 

camino del yoga se revela como uno sólo, la disciplina do los actos - 

necesita de la del conocimiento, y ambas se logren por la devoción y- 

conducen a la devoción. Sin embargo Krishna distingue varios niveles- 

en ésta devoción. No es la misma la del principiante, que aún lucha — 

consigo mismo y con sus pasiones, que la del perfecto, el que ha al— 

cenzado el estado del Brahm->. A ésto última Vásudeva la llama "Supre 

ma Devoción" (p.rrmnbhrkti), sólo ésta permite conocer realmente a -- 

  

Dios y entrer en contacto es'recho con El en su aspecto más alto, pues 

Éste amor _ - es la esencia misma de Dios, y obteniéndo éste Amor- 

obtenemos al mismo Dios. 

lMientres vivimos en el mundo sujetos a les pasiones y a las mise- 

rias que éstas ocasionen lo único que nos puede salvor es la devoción 

a Dios, una devoción producto de la gracia divina (prasída) y que no- 

es sino la atracción que siente el alme eterna y caída por volver a - 

su condición real de libertad. Mediante óbto devoción el hombre logra 

la fuerza necesoria para precticar el dosspego y la renunciación que- 

lo conducirán al estado de Brehman y el conocimiento de Dios, y sólo- 

entonces será capaz de sentir -o de transformarse en- el Amor divino- 

que es la forma suvrema de la devoción. La diferencia entre bhekti y- 

porimobhykti es sólo de gredo y no de esencia.



Bhekti es el mensaje último de la GIk2. krishna explica éste men- 

saje suvremo (prrámen voecnp) al príncive Pandava con éstas polsbresi 

Escucha otra vez mi sunremo mensoje, 
El más escondido misterio. 
Poroue te quiero grradomente 
To diré lo mejor pora tí. 
Pon tu mente en if, ge Mi devoto, 

Haz sacrificios en mi honor, reverencieme 
E irás a lí en verdad, 
Te lo nrometo vues me eres querido. 
Abandonodo todos los dhermas (17) 
Ven a lí como único refurio, 
Te liberoré de todos los pecados, 

No te preocupes. (18 

Después de citar los palabras mismas del voema no es necesario == 

revetir las esrroterístices de sus enseñenzas. Señalémos Únicomente - 

que con ellas se inaugura una nueva época en la religión de la India. 

De aquí en adelante la figura de un Dios Supremo, amente y emado, --- 

justo y miscricordioso, se instala más y más como centro de la reli-- 

giosided populer. La síntesis final de lo GItA permite la existencia= 

y desarrollo de múltiples corrientes religiosos y filosóficas, todas- 

unidos al menos en un punto, el de mavor imvortencia según las provias 

balobras de Krishna: lo existencia y presenci- de Dios, su esencia == 

absoluta y, sobre todo, el mmob de Vios por su creatura, amor que lo= 
hece residir en el plma mismo de Ésta y que Ésto debe encontrar para- 

conocer y unirse . su smndo. 

El mensaje de la STtñ, con su énfasis en la filosofía de la acción 

por el amor, dió el Hinduísmo la fuerza necesoria para luchar y al -- 

fin vencer los religiones pesimistas. Ún la GitA encontremos sinteti- 

zedos felizmente todos los elementos de esn corriente devocional que- 

aparece vor primera vez en las Unenishodes y que trorsformará por com 

pleto la faz del Brahmsnismo. A vir de la Bnosnund=S14a lo bhakti- 

  

se convierte en ls principsl fuerza del Hinduísmo. 

  

THEIR JL_ deberes tanto civiles como religiosos 
18 B. 6. 18.64-66



  

— LA BHAKTI D:L BHAGAVATA PURANA 

En el Bhñgavote-Purína tenemos la extención lógica y continuada 
de la religión pica. Los mitos, los temos, los conceptos, hen evo- 
lucionado hesta aleonzar la madurez y la plenitud que en la epopeya 

apenas asomeban. Este Purápa, quizás el último de los grandes Purá- 
nas, se puede considerar como el fruto más logrado de toda ésta li- 
teratura. En él no sólo se traten los cinco temas tradicionoles (vi 

iksena) temas de los que cinco están di-    de entep.) sino diez (do$a13 

rectamente relacionados con la bhakti y los otros cinco sólo subsi- 

diorimmento. Estos diez tópicos del Bhígavata Purina soni srran, -- 

anvantornas Íssmukathá, Nirodha, mukti 

ye, (1) que significen: la cosmogonfa, la crención, la susten 

sthína, Pogonn, Ut      

treión, lo gracia, el desco; 1: historia de los Momís, los relotos- 

sobre Dios, 1» úisviución dol Universo, la liberación y la dovoción; 

y de los que se dice que se deben conocer los primeros nueve para 

obtener el décimo: la devoción, que es el fin último del relato de- 

este Purñpe y de la vide del hombre en general (2). 

De éstos diez tóvicos del Purána la sustentación del Universo - 

(cihína), la grecia Divino (pogana), las historios de Dios, (Lómmu- 
knthñ) y la Libercción (mukti) se relacionen directamente con bhakti, 

mientras que 1 Refugio (3grays),revresenta a la misma devoción ten 

to como a1 objeto de esa devoción, es decir Dios. Los cinco aparta- 

  

dos del purine tratan exclusivemente temas cosmolégicos y sólo se - 

refierch a la bhekti en cuento heblan de Dios que es su objeto tam- 

bién. 

justicia tienen profunds relación con 12 bhakti pues son las avate- 

> eustentoción del universo, la conserv-ción del orden y la- 

  

  

rosjlas monifesteciones divinas en forma personal - - e 

  1 Atro sereo visergedoa sthiinam poganemitayah [menvantare Sánuka 
Th” niódho maktirráray fon... Pu ?.10.1 
2 Degomesy: vidvdahyorthen pen iha 1atgopon/verpeyantix E 
menitmenah órutenárthena cóájasa/Bha.Pu 2. 

    



se 
los que ocupen en gron medido de ese sostén 

universal, y eso mantenimiento de lo justicin, y ol mismo tiempo son 

  

los avaturas el objoto iulndo de lo devoción powicv. En la — 

GÍtá yo se ofirmo la neriódica amperición divin> con Pinos de co 2 

ro on los Pur:    vación de la ley (3), po 

  

, Y esvecialment LS 

  

, estos descensos de Dios son relot dos con todo dotolle 

te, cato es más notorio en — 

  

hasto llegor n formar uno mitologío « 

casos como los de Krishne, Rómo, Noresi y Vimena. 

En el Bhñsoyota Purñno se mencionen vorios listas de lo 

    

Y se reloton sus hazoías, vero el personoje princinsl,el evctor de = 

moyor importoncia sigue siendo Krishna, a quien se consider. no sólo 

un descenso m$s,es decir uno avarienezo, sino la imogen mism. do == 

ro versonslidad. Los historias de éstos avatar: 

  

vios, su void 

  

bre todo la de Krishna, están llenos de ejemvlos de ls devoció 10% 

no y d-1 smor divino. Así la fe inquebrantable de Prohlíóda que desa= 

fió n su padre, el demonio Hirónya_kógipu, y le gonó 1 5 ción =—- 

rfirovés de Noracimho, el hombre-1eón, avatar de Vipnu que destruye = 
ol demonio. Así la devoción y el servicio de Henumin,el coudillo de- 

los monos, a Ráma el nríncine desterrado, Vios encarnado y marido == 

desolado. Así el irresistible ”mor de las vestoros por Krishno. To== 

dos estos ejemplos y los muchos aud“dan en los Puripos son norredos= 

uno y otra vez pora exoltar lo devoción del lector y el oyente. Los-= 
ovutares, pues, se relacionan con la bhakti estrechamente ya que son 
1105 los nrincipales objetos de ésta, y on el EBhrervid da suntent:= 

ción físice y morsl del cosmos tanto como la eroci> divino (arado y 

pogona) son tores de Éstos, además de que son tomas e vecíficos dol- 

Purípa en las partos oue tr ton de las historios del Soñor (Lyómuka- 
am). 

     nirbhsveti bhtirota sbhyutthín -- A yodñ 5 
y ohem B.6,4.7. adharm aya +t 

  

a



A 

Un detalle peculiar de la grocia livina y de la bhekti del --- 
Bhúgovato Purípe es que no sólo se reduce a aquellos que aman a Dios 

sino a todos los oue viensan en El. Aún sus enemigos más encarni7»dos 

lograron la liberndión inmediata al ser muertos vor el Soñor, Y  hís 

-- thira, el meyor de los cinco príncipes Póndavas, presunta extraña 

do a Narada porqué Sisun» a y Dantavaktra, que odiaban a Krishna has 

ta el punto de atecarlo al frente de un ejército, hobían entrado di- 
rectamente al cuerpo de Éste al momento de morir (4). Nñroda resnon= 

de que Dios está fuera de toda distinción particular de "nor y odio- 

los que no son más que producto del ahosiceera, el sentimiento de indi 

viduslizoción y separación, afectado vor los pas. Pero el Señor es 

absoluto y no tiene ln limitación de la individumlidnd que a nosotros 
nos ata. El gmor y el odio no son mas que concentración de la mente- 

en un sólo objeto con exclusión de todos los demás, son pediones que 

impiden todo rasonsmiento y que sólo luchen por alcanzar su objeto. 
Una concentración »1 en Vios, aunque sea por odio, logra su objeti- 
vo tirde o temprono, y Dios es alcanzado por sus más grandes ercni-- 

gos cún más pronto que vor sus devotos comunes, pues el odio y la = 
envidia son más poderosos para subyugar la mente que el afecto y el- 
amor (5). 

lo que Narada trata de decir aquí es que lo más importante en -- 
éste camino que usa el desarrollo de las emociones para acercorse pa 
ra acercarse a Dios es pensar constantemente en El hasta el extremo- 

de olvidarse de sí mismo. No importa el motivo lo importonte es medi 
tar en Dios dice Narado en el Bhñgnvata:"las zopTa lo obtuvieron por 
la lujurin(kama); Kupsa lo alcanzó medimnte el temor; el rey de Cedi 

(Sisupñla) y otros lo obtuvieron por el odio; los Yrsgis (el clan de 
Krishna) lo obtuvieron por el parentezco; ustedes (los Pindavas) por 

el ofecto y nosotros (Nárada y otros) por bhakti? (6) 

“Q coiayedcnotihitom jvotirvásudevam upivigat. B.P.10-74-75 
7 yawhá vaironubondhena mertyastenmeyatámiyat/na/bhakctiyogena = 
iti me niócita matih //B.P.7.1.26 

6_ gonvoh kimád bhayónkeyso dvegac_caidyidayo nrodh/sambondhña - 
vrenoyoh snehñd yiyan bhaktya vayan vibhof.B.P.7.1.30



99 
Y ahora ve.mos en cue €: sie ea liberación vroretida por 

  

la bhakti. El fruto del desprenda 1enio v ¡esapego de sí para ya 

sólo pensar en Dios'«ue ocuna toda nue: mente y mueve todos nues 

tros actos. hiukti es uno de los diez tóvicos tratados por el Pu 

En la conversación entre el sabio Kfpila ( encernación de Visnu e 

inzc1iedor del Sámkhye_) y su 

na, 

  

1 're Devahut1 este le exvlica que 
hay cinco clases de mokga, ( libereción) pora los devotos: STlotym, 

sáysti, sámpye y sByuzyo , es decir: 
mundo (_loka ) que el Se%or, la igualdad en etributos con Dios; la 

el 

la residencia en el mismo 

cercunzi de Dios; la posesz: forme divina; y la absorción y 

disolución en Dios. 

Pero los más ¿grandes devotos Bo, quzeren ninguna de éstas recom 
la liber: 

pensas, ni siyu1era apetecen/de 5 

  

mscra, es decir la l1beración. 

Todo lo gue el mejor de los devotos desea es servir a Dios y 

corarlo en éxtesis vide tres vica, nocimiento tres nacimiento. Este 

es la ninguna - ,, le devoción san nino 

D10s. Esta devoción es 

  

objeto distinto a 

  

> atyántalke, la mós elevada, 1 >aprema. 

Hesta aguí el concepto ce Kukti que nos present. el 

  

es perfectamente cohercnte con su ex.1t:do teísmo, sin embargo en 

algunos pass jes le éste PurTps que es el £ruto más logrado del teís- 

mo Vaignava encontramos une concepción advaítica ( monista ) de la 

libersción,



93.- 

En cuento a lo que está atado o libre (bendho mukta) 
Su explicación está en los gupss 
Y no en mi esencia. 
Pues los que tienen gunas tienen sus raices en mEy2. 
Tienen atedures y tienen liberación. Pero yo no. 
El infortunio y la confusión, la felicidad, la miseria 
Y la encarnación, son vroductos de mága, 
Así como el sueño es una percención del alma. 
Así semsíra no tiene  »2lided. 

ignorencia son mis manifestaciones, 
Sabe, Oh Uddhava, que creen la esclavitud y la liberación 
De todes les crestures, y que hen sido creadas, 
Desde v” nrincipio, por mi máy2. (7? 

  

    

La doctrine de la ilusión cósmica (máyA) es la base de las 

enseñanzas monistrs que no admiten la devoción a Dios personalizrdo 

sinno como vía inferior ¿Cómo entonces el Ehágavata-PurBza cue consi- 
dera la bhakti como el mejor camino puede enseñar este doctrina? pues 

adepténdola a su propia concepción teísta, como hiciera la G1t% con 

las enseñonzas de las Upanishades. In el pesaje que acabamos de cita 

puede notarse que sunque la MBy3 descrita vor el Purspa sigue siendo 

la ilusión del mundo, su falsedza. (segsrtiz _tu vastevi), ella misma 

es engañosa. MAy2 en el sistema puránico no es el concepto a'-“rácto 

y filosófico de los vedantinos, sino una menifesteción divins. El Dios 

personslizado no es cresción de máyA, como dijera Sáñikara, si no el 

cresdor de mBy3 y, mediente elle, del universo entero. Existe tembién 

el Brahmen impersonol de que hablaba Séíkere pero también e: otre mo 

nifesteción del Dios Su»remo de la bhekti. hsí pues aún en sus pesa 

jes de temiencia cdvéítice el Bhágavato sigue consicerendo la libera- 

ción como unión con D1os por medio de la devoción. Pero una unión en 

que aungue se borran les diferencias entre cresture y cresádor, no se 

pierde la identided de.cadae. cual, con lo que,se perdería tembién la 

releción que permite el sentimiento de amor, sino que es una unión 

es distintes externamente y sin embargo 

  

o cont: cto de dos  entid: 

im les en esercie: Dios y el alme, 
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vemos aquí lo enorme imvortencia que ha alcenando le bhokti desde 

los díns de ln epopeya, ya entonces se la hobía proclamado la religión 

mejor en la Bhegovod- Gitñ y 01 NirfyenTyo, pero éstos no dejaban de - 

ser pasajes sectarios en el vasto conjunto del poema. En los Puráh s,- 

donde desde un principio habío ocupado una posición central poco  po= 

co se va constituyendo en el motivo más freguente y ul que se subordi- 

non todos los demás. Dos aspectos de la devoción que en la 

    

cen muy poco, eunque ocunando un luger relevente, en los Purspos alc:n 
zom imvottencio máximo. Estos son núda y pre 

e ción (8), Páqut en el Phi 
el medio y el fin. 

i, adoreción y rendi-- 

    

ncin de la devoción, - 

lr odor ción de que hsbla la GTtA: ofrecer agua, hojas, flores,-   
frutos, la tronsformo el Bhigovot3 en un ritual que llena toda la- 

  

vida del devoto. En este ritunl destecon por su importencia ¿¡Zpc, lo = 

recitación continuado de los nombres de Dios, y scmkirtona la reunión- 

de devotos para cantar los nombres y alabonzos del Soñor. El nombre == 

de Dios ocupa en ésta concepción religiosa un sitio de gren trascenden 

cia, pues es un método de eficiencia todo poderosa para obioner la sal, 

vación. En 6sta época coemica, Erli_yusg, la era de la discordia y la- 

ira, la peor de las cuatro oras del universo, no hay otro método para= 

alconzor a Dios. Pues la escosn voluntad y la fuerza de sus pasiones = 

no permiten ol hombre actuol seguir ninguno de los otros caminos, mucho 

más arduos y difíciles, a la luz (9). El nombre de Dios es ton podero= 

so que aún promunciodo inintoncionalmente causa la salvación del que- 

lo promuncia, es como la medicino que no necesitan do la voluntad del- 

enfermo para sanarlo y lo senará de todas maneras (0), 

L8_ B. G. 9.26318.66 

2. Kolim srohojeya Myiryñ sArobhaginsp/yotra sopkirtanena 
iva sorv h rv3rtho*bhilebhy sofi. P.11.5.% 
LO. aj "nTathws 3 -/oopktrtiten eghon pugso- 
drhodedho y » don vi mou upoyuktem yodriccnoy%, 
ajín po?py5tmogupom kuryán me abroid udohrtohf3. P. 6. 2. 18-19 

   

    
  



   El nombre de L1os toáo lo vurifics, y el vegsdor no se 1 ifica 

tento como recitendo el nome de vicsni eún por el ayuno y le peniten 

cia 'pues el sonido de tales palebres le recu .c los ebributos del- 

glorioso “eñor y lo atree e la felicidad suorema' (11) 

Así es narrade la hrtoria de Ajemila (B.P.6.1-2), un brahmén - 

que llevebs una vida de perdición al lado de una prostituta de le 

  

baja casta, con lo que habla procrerco diez h1Jos. Al más Joven 

de éstos le puso por nombze Nirdyens. A le hora de su muerte ést  brab 

món indigno llemeba y su hijo con desesperación, muriendo así con el 

nombre de Dios en los lab10s. Esto bastó pera cue se vresen.ersn los 

servidores de Viggu y lo selvaren de les garras de la .uerte y de los 

   horribles cast1,o     s que se » 

  

>Ía gensdo por sus perversos ¿ctos. Pues 
1 nowbe de Dios purizica sún los més grendes pecados. Por tambo ¡Zsa 

es recomendedo como un rétodo 1nfolible por el Purápe. 

El nombre de ¿10s pronunci-do constentcmerte es un remedio con= 

bre todos los meles, el devoto debe practicar ésto siempre. Un medio 

que el shTgavata Purlga considera el más sencillo y aproviado , por   
su alegría y su belleze, pare cumplir con-ello es el canter los nom- 

res de Dios en grupos de devotos reunidos con ese objeto(semxT.t  ). 

Las danzas que acom 

  

fan las canciones y el sonar de címbalos y t: 
bores junto con la propia voz, provocen en los devotos una exciteción 
y un frenesí emocion<l «ue los conducen el éxtasis. El Purene nos pro- 
pone la 1megen de Prohlzda:   

Alruns veces su consdencia era s.itrda por los pensemientrs- 
de Voiluptar (el cielo supremo de Krishns) y sollo pa tras 
veces rela y contube ¿ritenco, ebrumedo por el goz 
producía su meditación sobre Srignz. 0 lloreba eizando dave 
hesta los límtes de su fuerze; Y otres veces danzeba f.enét'- 
Sata sin nincún se: tado de lo comvosture. flrunes otros vegg 
ces, lleno con el pensemiento de Lios en su alma, se quedabe 
en silencio, extítico sus oJos entre: biertos por les lécrimes 
de felicidsd cue le poducía su devoción a Dios. (1/2) 

  Su   
  

  

Ji na niskrtairudit: C¿irbrehmevidibhistath3 viéudahyotyaghivan vretádi- 
baip/yetni nerer n7rapadeirudahrtaistaduttamaslokegupopalambhakam.) 
/B.P.6.2.11 

11.B.P.7.4.39-45
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Este método armkirtona llegó posteriormente a ser la vrincipal -—- 

fuente de devoción religiosa, pues muchos de las sectasfue + inicin-= 

ron desde entonces (siglo XI) lo adopteron y lo ussron como medio de- 

vrosel1tismo. Como veremos al mencioner las formes que presenta la = 

bhakti según ésto Purena, las sesiones de canto y danzas en honor de- 

Dios son consideradas unos de los tredios principales de manifestar o- 

incrementar las emociones del olmo onto El, 

Otro elomento más en esta adoración que pregona el Bhfaovotom, y- 

toembién de sume imvortencia en la corecterización de la relisión purá 

nica es el culto de los imógenes de Dios y el ritual de los templos y 

los copillos fomiliores. Este Puríipo admite que hoy fres modos váli-- 

dos do ndorrción: el védico, ol tántrico y el mezc. do, y que uno pue 

de seguir el cae más le gusta (15). Se puede odorar n Dios con presen 

tes y regolos en la persona del guru o una imagen, o en el altar védi 

co, o en el fuego, o el sol, o el agua, o en el propio corazón (M). - 

las imógenos son de ocho clases: de piedra, de modera,de oro o metoa= 

les, de berro, de cristal y gomos, pintados sobre olgo y las ment 1es 

    

(15). Estas imógenes pueden ser móviles las cun noción sor in 

vecedos cerda que se las va a adorer, e imsmoviblos, que no ocupan de- 
  ¿st llimado pues el Dios reside permonentemente en ellas (16). La ima 

ren debo ser boñedo o limpisdo diariemente y serváda mediante flores, 
perfumes, incienso, »gua y climentos. Cuando se trata de ur imegon - 
mental representada en el pltar del corazón se la odora mediante el - 

  

mismo ritual ejecutado con el pensomiento (12). Hay que notar ¿sto, — 

que sunque se acepto y se inculca mijo, la ndorsción rituol de la ima 
gen, se recomienda que sen mentelmente en un procego parecido a la -= 
meditación. 

ldentificfndose con la forma (de la immgen de Dios Y pens”n 
do que ella se convierte en el propio cuerpo, 3e d.be adorer 
la mentalmente; unido con su formo se debe invocarla ponién= 
dola en la imágen; y colocando los devas en los distintos cen 
tros del cuerpo, debe adorarme. (18) 
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Siri embargo una de las características principales, si no la prin- 

cipal, de la religión purínica, sigue siendo púja en su forma externa. 

Al grodo de que también ésta modalidad religiosa llegó a dominar en -- 

todas las religiones Hindíes, 

La bhokti según el Bhúsavata se manifiesta de nueve maneras: cl - 

oír las historias y los nombres de Dios; el cantar los historias y los 

nombres de Dios; el recordar constatemnmnte a Dios; el servirlo y sdo-- 

rerlo; el olmbarlo; el ser su esclavo; el ser su amigo; y el ofrecerse 

uno mismo por completo 2 Dios (19), quien ha obtenido éstas mueve for-- 

mos de la devoción ya no tiene más que aprender en la vida. En ésta - 

clasificación de la bhakti vemos la importancia que guord: un ¿cÍsmo de 

tipo personal, apoyado por narraciones mitológicas, en todo 01 movi--= 

micato devocional puróánico. 

¿Y cuáles son los medios précticos para obtener esta bhakti? El - 

mismo Bhagovón nos deja saber: 

La fe en los relatos inmortales de mis hnzañas, 
Su explicación una y otra voz; 
La firmeza en mi adoración y la alabenza con himnos 
Il gusto de mi culto, 1 postrernórse ante lid y cute mis devotos 
El considerar todos los seres como parte Mía. 
Usar el cuerpo sólo para servirme 
Hnblar sólo de ilíÍ y dedicar la monte a Mí purificándola de to- 
dos los deseos. 
Remunci:r por Mí a la riqueza, a los placeres y a la felicidad. 
El dener sólo a Mí, el dar sólo por Mí, el ofrendar só Mí, 
El recitar sólo mi nombre, el hacer austeridodes y penitencias 
sólo por. Mí. (20) 

O sea el mismo método que yn nos había provuesto el mismo Krishna 

en el Bhogrvrd-gTtá: el kormn-yoga, el cultivo de los actos < lo para 

Dios y la ofrenda de todo nuestro ser a Él, 

Y éste es según el Bhígrvcto purfgs el tónico más importonte de - 

sus enseñonzas, aquel que una vez aprendido y reolizado obtiene los - 

frutos de todos los demás y el suyo propio que es la salvición comple 

ta. Este Purópa lo lloma Béreya o refugio, y se refiere tanto m ésta- 

entrega completo a Dios, a este refugiarse sólo en Bl, como sl mismo- 
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  eñior que es el refugio y el ampero del universo entero. La esencio de 

  lo devoción cons 

  

ste en eso: en sentirse perdido y desampar:do sin Dios 

y en buscer refugio en F1, obandonóndonos vor completo a su voluntad — 

y entregando muestro propio ego limitado e imperfecto a la Persona Su- 

  

premo. Ya vimos que no se trota de un quietismo sino de uns PilosofÍa- 

de la acción y de la vido. Del cumplimionto del deber.     

Puso terminar no nos queda més que revetir que la religión puróni- 

es os la continuación de la épien, que en ella se lleven n sus conclu= 

siones naturelos las enseñonzos de ésta. Que el movimiento por el cusl 

el br 4 opto concenciónes relis1o 3 que le fueron 

    un principio llega aquí n su máxime plenitud. Y que la bho 

con el Bh 

  

hFacvate=mein, el vinéculo de su influencio, cumbre de la que   
ya no descenderá. Esto bhekti del B 

    

o se corsctoriza como dijimos 

por los aspectos externos del culto (1ú512), vor lo importoncia del non 

    sn), vor los higtorias do los nctos de -: 

  

brr de Dios (¡'pa y a Mirto 

Dios (1   mukothZ), y vor 01 emocionslismo que llena todas sus monifos=   
toció cs. 

        

ti me travidho makhoh / troy? 
samarenyet // B.P. 11.27.7 

HB, P. 11.27.12 

41 B4F. 11.27.15; 11.27.30-35 
48_ B.P.11.27.24 
TA a ca Mb av goh smar ¡oy planscviaus arcansp vandetag 

di yn “tmonivodenom // 3%3 puns5epití vigasu bhaltiéco- 
mnovol kgund /-kriyete bhagevutyo daba Tan 1 anonye diia ota ma ff 

20 B.P. 11.19. 20-23 
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3.- LA BHAKTI DB LOS BHAKTI SUTRAS/ 
Los Bhokti-Siitras un texto que no guarda la importancia del Bha- 

gnuod-STk5 o del Enfgoyatr=Purspa, muestran el aspecto sistemático - 
de la doctrina de la bhoktz. En ellos tenemos a la devoción explica- 
da escolásticcmente, y analizada paso a paso, concepto por concepto. 
Aunque no alcanzaron la iní »encia de la Bhngnvnd=-Cita o del Bhñga-- 

yctaPurína es nocoserio es udiarlo aquí como el ejemplo més represen 
tativo de la bhakti brahmoniznda y ortodoxa. En los Bhokti-Sifimos -- 

encontramos a la bhakti plenomente formada y sintetizada, aceptada - 
por la tredición brahmónica y sancionada como uno de los ceminos =-- 
(miren) válidos para obtener la liberación y entre éstos como el más 

sencillo y efectivo. . 
Veamos como se va explicando el sendero de la devoción según la- 

enseñanza de los Sútras, Tento Sandilya como Naroda definen y expli= 
con sólo la bhokti suproma (parabhakti) y no la inferior (apara=hhak- 

11). Sondilya: dice que la bhakti suprema es "el afecto puesto en el- 
Señor" (1), y Nárada la define como "supremo amor por El" (2), Narado 

agrega que es como néctar de la inmortalidad (opta) (3) y que con--- 
victo al hombre en perfecto (siddha), inmortal (amptaly satisfech: - 

(typta) (4); que equal que la siente se comporta como loco o borracho 

(metia), se queda inmóvil y extático (atabdha) y se deleita 'on sí -—- 

mismo* (ifimareme) (5). 
Songilya emplica que por medio de la bhakti uno 'rosido en el —— 

Señor' (6), que bhakti es rííga o anurgzo (avego, afecto) es decir lo- 

opuesto del odio, y que por eso podemos considerarla como rñsa, esto- 

es, sentimiento, gusto o emoción (7). Bhokti os xiísa en oposición a - 

_fíñna, conocimie 0, Sangilya dice que conocer a Dios no implica el - 
amerlá ni el residir en Él muesto que se lo puede conocer y odiar al- 

  

smo tiempo (8). 

1 BS5 2 —2_ Sa tu asmin paremapremarúpáa. BSN ” 
3 BSN 3 T4— BSN 4 _5_ BS 
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Y cungue el conocimiento puede producir la bhritt , eta no produce el- 
conocimiento pues es en sí misma la meta del conocimiento (9). Tampoco 

podemos decir que la biokti es Fé (4ridaha) porque la FÉ es subsidia-- 

ria e la devoción y a todo rito tembién, mientras que ésta no so en-—- 

  

cuentra en cualquier ceremonia que puede ser hipócrita o malintonciona 

da. No podemos decir que la bhakti consista en un acto (kriya) (10) -- 

pues no depende de ningún acto voluntario ni deseo.Bl deseo os ogoÍsta 

y 01 afecto no lo es. Además si bhakti fuera un acto sus frutos no s0- 

rían cternos, porque los 'frutos' producidos por los actos son transi- 

torios y se agotan con el karma que es producto de la volunted. Los -- 

actos deben ser ofrecidos al Soñor.con devoción, como dice la GIt”, pa 

  

ra ser purificedos de esa voluntad egoísta que cousa las reacciones -—- 

indescables que nos atan (11). 0 

¿Y cubles son éstos frutos eternos de la bhakti? pues la Paz y la= 
felicidnd supremes como dice Nárada (12). 

Estos frutos de la devoción suprema son de tel naturaleza que la= 
hacen inexpresable, 'su esencia es indescriptible' dice Narada (13) y 

agregas 'como el palsadear de un mudo* (14) pues el gusto del Amor Di- 

vino es ten delcitoso que causa la suprema felicidad y gozo que no se 
ucden docir con palabras. Sin embargo un trasunt, de ésta bestitud = 

lo podemos encontrar en la presencia de un gran devoto y un santo (15). 

Esta felicidod no está contaminada por la lujuria o el ueseo en ningu 
na forma, está dosprovista de atributos, crece a cada instante  flu- 
yendo ininterrumvidamente y tiene la forma sutilísima de un sentimien 
to interior (16). Anuf es patente que la bhakti es considerada ante - 
todo como una emoción pura, sentimiento de termura y amor que invaden 
al alma y que ésta no es capaz le contener, un fenómeno conocido a -- 

todas las tradiciones místicas. 

  

_10_ BSs 7 q1,,3:6,9.28; BSS G4taba dhorpangeyo milan 
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La Bhekti es pomor, y amor apasionado, pero no ata como toda pas 

sión o deseo pues su meta no es algo perecedero sino el más alto — 

fin de todos: el origen y meta de la creación entera, el dueño y sa 
for de los mundos y de los señores úe los mundos, Sangilya expuica 
esto agregando que ocurre como cuando se condena el apego refirién- 
dose únicomento el apego a las cosas perjudicisles (17). Esto apego 

y oste emor por Dios se menifieston de distintes formas, Sangilya 
señala los siguientes : respeto, honor, gozo en su prosencia, dolor 
en su ausencia, duda de todo lo que no es, Dios, alabanzas, vivir sé 
lo por El, considerar todo como de Dios, encontrar a Dios en todo y 

entregarse a su voluntad (18). En todas estas formas de la Bliakti - 

enc nt amos un fuerte contenido emotivo, en verdad no son sino sin- 
tom.s de un enamoramiento extremo que puede conducir a contradiccio 
ne cono esa entre duder de todo lo que no es Dios y encoctr or a Di 

uuu y entregzrse a su voluntad. Posiblemente Sapdilya quiso or- 
donarlas de menera ascendente y tendríamos aquí no otra cosa que -- 
una escala mística, un acercamiento gradual a la unión divina que - 

ya carsce de toda descripción. 
Nérad” no de una sola lista de éstos síntomas o monifestaciones 

de la bhakti, cin embarzo en distintas partos de su obra podemos == 
encot-ar éstos signos indic dores de la presencia de la devoción - 
rcal. La uno de sus aforismos, dice comparondo su definición de * .- 
bhakti con la de otros maestros, 'Narada opina que las caracterís 
tics de bhakti so la entrega de todos nuestros actos a Dios y la- 
suprema angustia que se sier > al olvidarlo' (19), y ejemplifica - 

ést. devoción con 1 co.duct- de las gorís que amoron invens mente 

a Krishna. Y antes Nárada había explicado (20) que ésta ontrega de- 
  

E 17_ heya regatvuditi cennottemas padat 
vit sañgavat BSS 21 18_ sommspobahumanaprTtivirohetaravici 

kit n himekhy”titadarthoprip sthimatedIyatisarva tad bhovapriti-- 
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muestras acciones al Señor consiste en ser exclusiva (ananyatT), es- 

aócir sólo para Dios, y en ser indiforente (udíginata), a todo lo - 

que se opone a Dios, todos los actos, mín los negstivos, deben - 214 
zarse en comunión con Dios y con indiferencia por sus resultados, 

  

siempre como uns ofenda el Señor. Hasta los sentimientos de lujuria 
cólera y orgullo cuando se experimentan deben ser relacionados con = 
Dios (21). El devoto no debo de sentir ansiedades por las pórdidas — 
del mundo pues ha ofrecido a Dios tanto su conducfa mundena como la= 
védica, es decir sograde (22), aquí sigue la enseñanza de la CIt3 -- 
cuando ordena abandonar todos los dhermas (23) y buscar refugio úni- 

cemento“ É1 Señor (24), y tembién la enseñanza del Bhaezwitin que pono 
e úfroya, refugio, como el tema principal de su mensaje (25). 

Según Nárada también podemos encontrar exteriada la devoción en- 

le paz divina y la beatitud sunremesque llenen al devoto en su Éxta= 
sis (26), y que se menifieston en su conducta: hablan de Dios con - 
voces trémulas, los pelos erizedos y légrimas fluyendo (27), 'habién 
dola obtenido ya no desea nada, no odia nada, no se regocija por na- 
da, no se e:fucrza por nada' (28). Encontramos aquí dos actitudes: — 
la de indifcrencia hacia el mundo y la de la locura anto Dios, ambas 
extrenas y que sin embargo deben realizarse en la misma persona mien 
tras cumple con su deber en el mundo. La primera de éstas actitudes, 
la de la indiferencia, proviene de la enseñanza de la GTt7, del Kar- 
ma-yoga, la segunda, la locuv=, proviene de las enseñanzas del_BhTex- 
votrm y de los santos populares como los Ajvars.Énsi todos los bhak= 
tes hon cumplido con su profesión o sus deberes aún desmués de alcmn 

AI vecarpitakil sosrep son krinakrodhibhinmádikog tasmimneva 
kar: Iye., B3:165 
22. sarvadá sarvabhevena niscintairbhagovaneva bhajariyah BSN79 
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zer los éxtasis más profundos y sólo han dejado todo cuidado cuando 

su emór los abruma de tel manera que ya no responden de sus actos 

y las lógrimas se mezclan con les risas hasta perder por completo 

el sentido. Entonces el bhakta ya no tiene deberes humanos vues se 

ha fu lido en el mismísimo Amor que es Dios y *está hecho de El* 

(tanmoya) . 

los Sútras se niegan a aceptar la fusión de la bhakti con los 

otros margas! Af, y kame, o sín su iguoldod. Bhaleti os lo més 

importante, todo lo demás vale en cuanto puxilia más o menos a la 

obtención de bhakti. Narada remarca esta idee. '5lo la bhakti es ne- 

cesaria 'por tanto sólo estr tienen que obtener los que buscan la 

liberación* (29), 

Bhekti es suverior a todos los demás métodos porque éstos la tie- 

a ella como fiuto y ella a su vez es su provio fruto (30), El camino 

Gc1 omor tiene a Dios como su meta y su centro (3), mientras que 

La. iifma y yoga sicuen otros fines como el mérito, el poder o 

la liberación, y Dios aborrede asl orgulloso y autosuficiente y cme 

1 humilde y al nevesitedo (32). Jifna_ puede producir la bhakti pe- 

ro éstn no 1a necesita indispensablemente yz que "cuando El es glori- 

ficado «$pidomente se manifiesta y se hace presente a los devoto: 

(33), La devoción surge en los hombres aun por una*pizca de la gracia 

de Dios* (34). Es un don de Dios, Dios se entrega a sí mismo —el 
  Amor— el slma que lo busca, y ya estr hísmo?r cs fuuto de su gra- 

cia. Dios 'elige* a sus devotos, hace fecundar en su alma la semilla 
d:1 tmor. Pero el alma debe poner olgo de su vebte, dede preporarso 
cuid:dosrmente eliminando los obstáculos que imviden el surgimi-nto 
do la verdodera devoción y ayudéndose de los medios qúe la fovorecon. 
Botos medios vuedon reducirse 2 dosí 'la indfferoneteh lo que so uno- 

  

ne 7 ella y la oráctica de los actos tanto mundanos como sagrados 

29_ tesmát_saiva varigrahya AS BSN 33 
P alaripatvat 

0% ¿EverasySoyephineni dvegitvat daipyanriyatvat ca BSN 27 
33 — ByN 80 34_ bhágavatkroalegad BSN ES] 
35 A tadenulilacaranem tadvirodhigidadIneta BSN 11
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cue la favorecen (35). 

Narado concluye sus enseñanzas dándonos una clasificnción de las- 
once forms que presenta la bhekti, compáreso con la lista similor —- 

erece en el Bh? -Purina (vide ante p. stas modolidrdos 
de le dovoción puedon considerarse tonto como etapas en un mismo comi 

    

no 6 como formas independientes mue toma el Amor según las coractería 

ticas de esda devoto. 

El apego o devoción vor le grandeza y lo majestad de Dios (< 

        

ki) es el primero de la lista y lo tenemos cjemplificcdo en- 
5 contens]-'ivos como cl mismo Nireda y como Vy 

  

lugor tenemos el vero e 17 bellezs de 15 for 

de Krishn: 

  

     como en el ceso de les pe 

  

tores ensiornd- =gopTls, quienes 
  

const: tumcrnte se imscinon en brezos del S    lor y se reprosentan su — 
kt1) 

el moto por sa elebenz: y vor su ofrenda como lo tenía el rey Ambori 
hernoguro. nseuida viene el svuego a lo adoración de Dios (.     

so (B.P. 9.4.17-20). Lucgo tenemos cel apego por el recuerdo de Dios = 

3 kti), curndo el devoto ye sólo piensa en Él y se olvido do-    
sl mozo, como en lo histo») de Prahlñda que errostré tren 

  

  tisos con la rente puest: en dios. Después viene el ap go por su ser=   

  

Yti), como lo tuvo Honumen por "ama. En == 

tod divine ( 

enilcdo (23   

sexto luger pmorece el spego por le "mis 30cti)como=     
el cue 

    

'enArjuno y Úddhovs que 

  

on fevorecidos por la pre 
sonei. C.1 Señor. En séptimo mencrons el apego (> Dios) como = 
el cue se siente por un hijo (vuterlynsckti), tal como lo tuvieron —— 

Devoki y Yago 

  

    Nend y Vosudova. Enseguica, dice Náreda, está el - 

  

   

  

¿me o cono“ de un esnose (lenticakii) que sintieron Sita, Rulmii- 

y la misma Rocha. Viene entonces el aposo como el del que se ha entra 

  

sí sismo nl Scior (7: ti) ejommlificrdo en Bali y= 

  

En     an, oulenes tieron totelmente a la volunted de Dios. 

  

    o lugar tenemos 0) ¿vero e la unión y n le y 

  

»+ción on Dios, a- 

  

r en verisd gue se está hecho de una esencia divina (tommeyTock-



y entrar en comunión con esa esencis como lo han hecho grandes sa- 
bios de la antigúledad como Sanatkumara o YájAaválkya. Y por Úúltimo- 

tenemos la forma de la devoción que alcanza los grados más altos y- 
que, al mismo tiempo, se encuentra en todas las demás formas; el a- 
pego como el de quién ha sido separado del Señor (porínevirfhñsnkti), 

del que sufre su ausencia y así lo ama muchísimo més. Un dolor sexo 
jente han sentido todos los bhaktoes que hon gozedo de la presencia - 
de Dios en algín momento y que luego se ven condenados a anhelerlo - 
vehomentomente consumidos por el fuego del amor. El ejemplo más cita 
do es el de les gonTs, quizás por toda la poesía que se ha escrito - 
alrededor de él. Pero existen numerosos casos nerredos en los Purá- 
pas y, como dijimos, en realidad toda bhakti porticipa en un momento * 
u otro de éste sentimiento. 

Con ésto tenemos una síntesis de lo que la bhakti significa ton- 
to para Sondilya como par Néreda, si es que así se llomabon los == 
autores de los Bhpkti sutras, y del pspel que tiene según éstos en - 
ellcontexto de las prícticas religiosas. Ante todo hay que señalar - 
que la bhakti tel como es considerada en los Bhektigiiras es princi- 
Palmente un sentimiento emocional de afecto extremo, una pasión del- 
alma como sólo se siente por nuestros seres más queridos. Los Sítras 
no piden que se eliminen éstas pasiones sino que se las trensfiera - 
al domimóode la devoción y la religiosidad, que el objeto de ellas- 
sea Únicamente Dios. 

A portir de ésta concepción que aparece por primers vez en los = 
Purípes y que en los Sútres es sistematizada, la bhekti toma el lu-- 
gar más importente en el Hinduísmo pues su influencia elcanza hasta- 
los movimientos que por su cerfcter monists y ponteísta la techezaban 
como inferior.
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TEXTO Y TRADUCCION DE LOS BHAKTI SUTRAS DE NARADA. 

NARADABHAKTISOTRÁNI 

prathamo 'dhyáyab 

PARABHAKTISVARTPAM 

1/ Harih oup // athito bhektim vyAkhyasyámeh / 

2. sd tvesmin vara(ma)premarúpa / 

3. emptasveripáa ca / 

4. yellabahva pumán siddho bhaveti, empto bhevati, trpto bhavati / 

5. yat prapye na kiñcid vañchati, na doceti, na dvegti, na rama= 

te, notsáhT bhevati / > 

6. yat jiBtva matto bhaveti, stñbdho bhavati, Stmárimo bhavati / 

7. sá na k8mayemána, nirodherúpatuat; / 

8. nirodhastu lokevedavyApáranyáseh / 

9. tasminnanenyetá tedvirodhisddósInatá ca / 

10.anyagreyanen ty3go 'nenyata / 

11.1okavedegu tedenuilácaragam tedvirodhigúdásInata / 

12.bhavetu nigcayedarghyadúrahvam Sestrarakgagam / 

13.anyethá patitya Sañkaya / 

14.1oko*pi tavadeva; bhojanádivyñvarestváóertradhirapavedhi / 

15.tallekganáani vácyente nánsmatabhedát / 

16.pújádigvanurago iti paragaryeh / 

17. kethadigviti zergah / 

18.Atmaratyavirodheneti $sndilyab/ 

19.nBredastu tederritárhilácereta ted vismerepe veremevyákula- 

teti (ca) / 

20.astyevemevam /



21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 
44. 

yathá vrejagovikinón / 

tetráoi na mónstayajhanavismptyapovidah / 
tadvihinon jarfpimiva / 

nástyeva tasmin totsukhasukhitvam / 

dvitiyo'dhyiyeh  PARABHAKTIMAHATIVAM 

sá tu karmajñánayogebhyo 'pyadhikatarE / 

pheleripatvát / 

Tévarasyinyabhimino(ni) dvegitvRt dainyapriyatvit co/ 

tosyoh jiinoneva sádhenomitioke / 

anyanyagrayatvam ityanyo / 

svayan phalaripateti brahmekunar(3)h / 

rajegrhabhdjan Adigu tathaiva drgtatvñt / 

na téná raja paritosah kguc(dhasa)chántir va / 

tasmát seiva (veri)gráhya mumukgubhih / 

  

tritiyo'dhy3yah  DHAKTISADHANANI 

tasy3h sadhenáni gayentyicáryeh / 

ta! tu visayatyógót sañgatyázat ca / 

evyavrtte(ta)bhajandt / 

loke *pi bhagaved guna $ravapa «irtanñt / 

mukhyatastu mshetkrpayeiva bhagavatkrpalegñd va / 

mehetsópgestu durlebho 'genyO 'moghasca / 

lebhyate 'pi tat kripayoiva / 

tasmigotojjane bhedñbhávát / 

tadeva sSdhyatém tedeve sñdhyatám / 

/ 

kóma krodha mohesmrtibhremén buddhintén (sarvaniga) kirena 

dussahgeh sarvatha eva tyE. 

  

tvat /



45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

  

Sl. 

52. 

53. 

54. 
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tarahgáyita apimeseñgátsemudráyante (nti) / 

kastareti kastarati máyén yeh señga (ágaps) tyajati, yo mahá 

enubhávap sevate, nirmemo bhovati / 

yo vivitkasthánan sevate, yo lolabandhemunmúlayati, (yo) 

nistraigupyo bhavati, (yo) yognkgemam tyajati / 

yeh kormavhelen tyajeti, kermápi sannyasyati, tato nirdvandvo 

bhavati / 

(yo) vedínapi sannyasyati; kevalemavicchinmnánurigon labhate / 

sa tarati sa tarati, sa lokómstárayati / 

caturtho'dhyáyeh  PREMANIRVACANAM 

anirvacaniyam premasvarúpem / 

múk8svidanavat / 

prekibo($yajto kvapz vñtre / 

guparahitap kimenárehiten pratikgepavardhemánon »vicrhinuan 

súkgmataram anubhavarúpem / 

tat práoya tedevavalotati, tadeva órpoti, (tadeva Bhagoyati), 

tadeva cintayati / 

goupí tridhá, gupabhedád ártedibhedñd vá / 

uttarasmád uttaresmát púrvopúrváa óreyAya bhavati / 

anyasmát saulabhyam bhakteu / 

  

promigantarosya enavekgatvit sveyan pronBpatvit / 

Sentirúpát paramónandaripacca / 

lokahánau cintánaxsrya; niveditátmaloka veda ($1la)tvat / 

na ta(da)tsiddneu lokevyaveháro heyah, kintu phelatySgah 

tatsádhenom ca (kAryameva) / 

stridhanengstike caritrem na $ravapIyam /



64. 

65. 

67. 

68. 

6 Y 

70. 

mr. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

abhimánadambhádikem tyájyam / 

tadarpitákhilácárah sankimakrodh8bhimanádikem tesminneva 

karapiyam / 

    trirú úrvakam ni. ásya(sa) nity y 

premakárya promaiva káryam / 

pañcamo 'dhyáyeh  MUKHYABHAKTAMAHIMA 

bhaktá ckántino mukhyáh / 

ptna AncGérubhih parasparep lopamánsh pávaye 
kulEni prthivim ca / 

tirthT kurvanti tirtháni, sukarmT kurvanti karmáhi, sacchá- 

  

strikurvanti dastrani / 

tanmey3h / 

modente pitaro , nrtyanti devatáh, sangtha ceyaj bhirbha- 

vati / 

násti tegu jetividyárúpaluladhenekriyadibhedeh / 

yatestadiyih / 

vádo nóvalombyah / 

báhulyavorsSatvad aniya(ntri) tetvácca / 

bhektisastrópi menaniyBni ta(du)dbodhakarmipi karepiyani / 

  

sukhedubhkhecch8lábhódityakte kBle preti(kgya) k: 

  

dhamepi vyerthen na neyam / 

ehimsásatyodaucadayAstiky8cáritryáni paripilenTyBni / 

servadá sorvabhávena nifcinteih bhagavánena bhajaniyeh / 

  

sa kIrtyeménop “Tehremevávirbhevatyanubhavayati (ca) bhektin/ 

trisetyasya bhaktirevageriyesT, bhaktirevageriyasI /



82. Gunemahátmyasekti rúpasakti pújásakti smerepásakti disyá- 

sakti sakhyásekti vátselyAsakti kántyásakti Btmanivedoná- 

sakti paramavirehá: rupai 

Sodhá bhevati / 

83. ityevam vadenti janejalpanirbhayáh ekematáh kumárevyBsa 

Suka Sándilya gerga viggu keupdinye desodahováruni beli 
henumed vibhiganídayo bhektyicBryáp / 

84. ya idem náredaprokten Sivánmusisenen viévasiti Sroddhatte, 

sa bhektimán bhevati, sep prestem labhate, seh pregtem le- 
bhete // sun tat sat LL) 

  

E Segun el texto mublicado por el Swami Tyagisananda, 
(Remkrishna Math, Mylapore 1967)
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LOS BHAKTI SUTRAS DE NARADA. 

Primer Adhyaya; De la forma propia'(-1)- db' la bhaktk- suprema. 

Harih op .-Entonces, ahora explicaremos la bhakti./Esta tiene la 

forma de amor supremo a este ( Dios )./Y también la forma de neotar de 

la inmortalidad (2)./Bbtemiénaola, el hombre se vuelve perfecto, (3) 

inmortal y satisfecho./Obteniénbla, ya no desea cosa alguna, (se conw 

vierte en alguien que ) no se lamenta, que no odía, que no se ale= 

gra, que no desplisga energía ./Coneciémbla se extasta, se queda inmó- 

vil, se deltita en sí mismo,(%) (1-6) 

Esá (bhakt1) no tiene la naturaleza del deseo sensual, ya que tie- 

ne la forma de la templanza (5)./Pero esta templanza (consiste en ) la 

renunciación en todos los actos, tanto mundanos como safrados./ Tam= 

bién consisteenla exclusividad en Ese y la indiferencia a los obrtacu- 
los./ La exclusividad (en Dios significa) el abandono de otros refugios 

(6) ./1natferencia a los obstáculos (significa) la práctica — Ae(actos) 
mundanos y sagrados favorables (6 bhakt1)./ Que el cuidado de las 

Escrituras sea posterior a la firme resolución ./ Pues de otra forma 

hay peligro(?) de una caída./ También las actividedes mundanas (se - 

pueden realizer) hesta este punto: que el comer, eto. (sean sólo) has- 

ta el sostén del cuerpo./ (7-14) 

Las caracteristicas de esa (bhakt1) se describen segun las diver= 

sas opiniones./ Vyása dice ( que bhakti consiste en ) el deseo de ado- 

rarla Dios)./ G rea dice (que bhakti consiste en el gusto por) los re- 

latos, etc. (acerca de D1os)./Sangilya d1ee (que bhakti no presenta) 

obstaculos al deleite en el Atman (8)./ Pero Nirada dice (que bhakti 

es ) la ofrenda de todos los actos ( a Dlos) y la intensa anguatia por 

el olvido (9) ( de Dios)./ (15-19), 
o de la esencia 2 _anrta 3_ siaaho 

    
4_matto bhavati, stabdho bhavati, Atmárámo bhavati/,,.5 _ miroahpa 
6_anyásrayanam 4_Sabaya 8_dtmarati 9 viemarape



La bhaktyes sh así ./Como por.ejemplo Ma de las pastoras de Vra= 

Ja./ Y en ese caso (de las pastoras) nolexiste) la culpa de no reconos 

cer la grandeza (de Kygpa)./ Sin eee (conocimiento) su amor sería como 

el de los pecadores. / En ese (amor profano) no hay plecer en el placer 

del otro./ (20-24) 

Segundo hdhyeya: De La Grandeza de la Bhekti Suprema, 

Pero esa (bhakti) es superior a la acción, al conocimiento y nl 

Yoga./ Ya que su natursleza es  su(miemo) fruto./ Ya que el Señor abo= 

rrece al egoísmo y ama la humildnd./ (25-27) 

Unos dicen que (pera obtener ) esa (bhakti) el único medio es (10) 

el conocimiento./ Otros áicen que (el conocimiento y la devoción ) son 

interdepenatentes./ El hijo de Brahma (Nárada) dice ( que bhekt1) tiene 

la natureleza de ser en sí misma su fruto./Esto se ve en los casos (£el 

cohocimiento)de un palacio o de un festín eto./ No por ese (conocimien 

to) el (ieseo de) ser rey es satisfecho, o el hambre apaciguada./ Por 

tanto sólo esa (bhakt1) debe obtenerse por los que buncan la l1bernción£ 

/ (28-33). 

Tercer Aáhy8ya; De las medios para bhakti, 

Los medios pare obtenerla (la bhakt1) son cantados vor los mestros 

(así )./ Eso (resmlta ) de la renunciación a los objetos Ce los senti- 

dos y de la renuncisción al apsgo./ De la adorsción incesante./ De oir 

y cantay, eun estando en el mundo, los cualidades de Dios./Pero princi- 

palmente por la conrasion de los grenúes (sentos) o vor unn pizca de 

la compasión de Dios./ La compañía 

  

los prontes es d1f1c11 de aloan- 

Zar, pero es infalible./ Pero esa (compañfa) es obtenida sólo por la 

compasión de ese(Dios )./ Pues entre ese (Dios) y su gente no hay dife- 

rencias./ Sólo esa ( la compañia) debe obtenerse, sólo esa debe obtener= 

se./ Y evitar en todos los casos lns malas compañilas./ Pues son la 

causa de la lujurie, la colera, la infatuación, la pérdida de la memoria 

la destruccion de la intel panes Estan (faltas) aunoue sean como 
(mslos    



  

¿quien oruza (el oceano de) la ilusión ?,¿quien?, Aquel que renuncia 

a les (melas ) compañias, que sirve a un prande ( guru), que ee libra 

del egoisro./ Quien se retira a un lugar solitario, quien desarraiga 

las atediras mundanas, quien trasciende los tres gupas, quien renuncha 

a la adquisición y cuidado (de objetos)./Quien renu cla a los frutos 

de la acción, que renuncia a las acciones ( 12), trasciende entences 

los pares (de opuestos)./ Quien renuncia aún las Escrituras, 6l obtiene 

un amor ( aDios) exclusivo y constente./gl cruzo, él cruza y hace cru=- 

zap al mundo. (46-50) 

  

arto AdhyAyas De las descripciones del amor. 

  

es indescriptible./Como el saborcar pera un mi      
do./ Sin embargo (el amor) es manifiesto en al guna persona digna./ (El 

anor6s')p1n atributos, sin deseos; crece a cada instante, es continuo, 

  

sutilísimo, y tiene la naturaleza de una experiencia ( 1nterna),/H-b! 

dclo ontentáo (el amor)uno mira sólo eso, oye solo eso, piensa sólo eso., 

(51-55) 

(La bhakti) secundaria es triple según los gupas o según (el tipo 

de devotos 1,8) afligido, eto» (13) (en esto) ceda uno es mejor que el 

anterior. La bhakti es mucho más facil de obtener que (cualquier) otro 

camino a la salvación./ Ya que no depende de otra prueba y en sí mis 

ma es su propla prueba./ Pues tiene la naturdeza de la Paz y la Felici- 

Y (5ó-cO) 

(21 devoto) no debe sentir ansiedad si pierde en el mundo, pues 

  dead gupre 

  

ha ofrecido ( a Dios ) su propia conáucta, tento védica como mundana. 

Pero aun al lorrar esa (bhokti), no se deben abandonar las actividade 

mundanas sino renunciar a los frutos ( de los actos) y practicar los 

:uncieción) / (14) 

  

nedios a esalre 

  E e CT rEmiCTa miento de las acelones es como el que socomtente la (ItA, 
ono de ños actos sino de la cogicia de sus fruto! 

13 Lee ido, ete! eferirse a B.0.7.16 en donde se > hala de 
Ca tro Elpo: de per sana que buscan a as 

ld oaesa (bhekti) 
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No se deben escuchar narraciones acerca de mujeres, riquezas o ateos. / 
Se debe renunciar el orgullo, engeño., etc./ Rendidas todas sus activi= 

dades a El (Dios), él deseo, la colera, el orgullo, etc. sólo deben sen 

tirse hacia El (o en relación a El),/ Destruvendo primero las tres for- 

mas ( de bhakti secundaria ) debe practicarse el amor que tiene la na= 

turaleza de adorrción, como el del sirviente eterno, o como el de la 

esposa eterna, y sólo ese amor debe practicarse ./ (61-66) 

   Quinto Achyayo; anleza de los mejores devotos. 

Los devotos principales son los que ( tienen a Dios) como único fin 

Hablando ( de Dios) entre eÍ con un nudo en la garganta, los pelos eri4 

zacos y lágrimas ( fluyendo, ellos ) purifican las familias y a la tie- 

  rra./ Convierten los vafos en vados sagrados, convierten los actos en 

actos sagredos, convierten los textos en textos sagrados./ (Pues ellos) 

están llenos de ese ( Dios)./ Los antepasados se regocijan, los dioses 

danzan, y esteftierra obtiene un Señor./(62-71) 

No hay entre ellos distinciones de casta sabiduria, apariencia, familia 

riqueza, orofesión, etc./ Pues pertenecen ( a Dios). /(?2=73 ) 

(Un devoto) no debe participar en disputas ( sobreDios)./ Pues hay 

muchas posibilidades ( de opinión ) y ninguna conclusion./ Debe refle- 

xlonarse sore los textos de bhakti y éeben practicarse los actos que 

la hacen surgir./ Mientres se espera el tiempo sin placer, dolor, deseo, 

obtencion, etc. no se debe (pasar) ni medio segundo sin objeto./ Uno 

deve cultivar la no-violencia, la verncidnd, la pureza, la compasión, 

la fe, y otras vivetudes./ Los que no tienen ansiedades deben adorar a 

Dios siempre y con todo eu anor,/ Cuando El es glorificado, rapidamen- 

te se manifiesta y se hace presente n los devotos./ De la triple ver= 

dad ( 15) bhakti es la mejor, solo bhakti es la mejor./ 
  

45 Posiblemente karma, jfána y bhakti,
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Aunque tiene una forma única (bhekti) llega a ser de once maneras: 

apego a las cualidades y grandeza ( del Señor), apego a su forma, apego 

a su adoracion, fego a su recuerdo, apego como el de un sirviente, ape= 

go como el de un amigo, apego como el de un niño, apego como el de una 

esposa, apego a la ofrenda, de uno mismo, apego a la absorcion en B1, 

apego al gren dolor por la sepacion.(de El) ./ Así dicen unánimemente, 

sin temor a las habladurias, los maestros de bhakti; KunBra, Vyása, Súk. 

iiya, Sega, VAS    Sangilya, Gárga, Vignu, Kaun 

  

va, Aruni, Bali, Hanumaat, 

VibhIgana , y otros./ Quien cree v tiene fe en estafbenésica enceñanza 

  

dada por NZrada, obtiene la Devocion y obtiene lo deseado, (en verdad) 

obtione lo deseado ( Dios) ./ (7-84) on tat ent.
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