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PREFACIO

He realizado la traducción de la Gramática Elemental de la Lengua 
Sánscrita del profesor Dr. Jan Gonda1, por consejo de mi ex pro
fesor de sánscrito en la Universidad de Amsterdam, el Dr. P.H.L. 
Eggermont, actualmente profesor de Indoiogía en la Universidad 
de Lovaina. El Centro de Estudios Orientales de El Colegio de Mé
xico —ahora, Centro de Estudios de Asia y Africa del Norte— con
sideró conveniente encargarme esa labor con el fin de realizar su 
publicación. El trabajo fue entonces revisado por el profesor Gon
da, quien tuvo la generosidad de discutir conmigo los puntos que 
podían presentar dudas al estudioso de lengua española, de modo 
que la traducción fuera fiel a su pensamiento y, a la vez, suficien
temente clara.

La Gramática del profesor Gonda, uno de los más distinguidos 
sanscritistas e indólogos europeos, es una obra que presenta de 
manera concisa y clara una lengua extremadamente rica y variada; 
la forma lógica como el autor explica los diversos aspectos grama
ticales, y el excelente complemento de ejercicios, selección de tex
tos y glosario, hacen de este manual un instrumento valioso, no 
sólo para quien desea conocer los fundamentos de la lengua clásica 
de la India como base del estudio de la cultura de ese subcontinen
te, sino también para el lingüista, a quien esta gramática le será 
muy útil. Por estas razones, la publicación en español de este libro 
ayudará a los estudiosos en América Latina y España a introducirse 
en un vasto y rico mundo cultural.

1 Versiones utilizadas: Gonda, Jan: A Concise Elementary Grammar of the 
Sanskrit Language. Leiden, E.J. Brill, 1966. Manuel de grammaire élémentaire 
de la langue sanskrite. Leiden/Paris: E.J. Brill/Adrien Maisonneuve, 1966.
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Agradezco profundamente al profesor Gonda su paciencia y 
bondad al revisar esta traducción, al Dr. Eggermont por haberme 
aconsejado la realización de este trabajo, y al Centro de Estudios 
de Asia y Africa del Norte de El Colegio de México por su publica
ción.

Hilda Chen-Apuy Espinosa 

Universidad de Costa Rica



LA ESCRITURA

De los alfabetos indios el más usado es el devanágarl, en el cual 
cada signo, en vez de representar sólo una vocal o una consonante, 
representa una consonante con la vocal que la sigue. En ausencia 
de toda marca particular, la vocal que la sigue es la a. Por lo tanto, 
la escritura devanSgarí es silábica.

Signos de las consonantes seguidas de a

Velares
ka kha

TT
ga gha

&
ña

Palatales $ 31
ca cha ja jha ña

Cacuminales £ S r £■ UT
ta tha da dha na

Dentales ir sr K
ta tha da dha na

Labiales cr ST H
pa pha ba bha ma

Semivocales T FT sr
ya ra la va

Sibilantes ST H
sa sa• sa

Aspiración

ha
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El visarga h se indica por medio de dos puntos después de la 
letra que los precede: = sah; el anusvára m, por medio de
un punto sobre la letra que lo precede: = tam. En el orden
alfabético, m y h se encuentran delante de la k o, si representan res
pectivamente una nasal o una sibilante, en lugar de estos signos.

Si las vocales se encuentran en posición inicial y no están unidas 
a la consonante que las precede, se representan con los siguientes 
signos:

ÍT a, 5TT á, 37 i, I, 3 u, ü, r, r, 1,

e, ai, ÍTT o, au,

Si una vocal que no sea a sigue a una de las consonantes indica
das antes, se representa de la siguiente manera:

T á Ej.: 37T ka, &JT dha, ni ya

fi ■'

'i I
F3" ci, f?T ti, fq¡ yi 

¡ft ni, bhí, yí

37 ku’ m, 5T 0 ¡J su

hü, 5T © 5T sa 
e~

37 kr, 3 dhr, hr

37 kr, FT tr, hr
■X

37 ke, rT te, 3 ye

»s. ai ” kai, rf tai. sai

ir o ” crt ko, co, bho
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"’V au Ej.: tau, ñau, 3^ yau

^1 ” 37 kl, g mi

La omisión de una a inicial se indica con el avagraha J, por 
ejemplo: jfq te ’pi.

Si se quiere escribir una consonante sin vocal, se emplea una 
raya llamada viráma; por ejemplo: 37 k, (J P» H m*

Cuando, en el interior de una palabra o de una frase, dos o más 
consonantes se siguen inmediatamente una a otra, los signos indica
dos antes se combinan en un grupo (ligadura).

Si la primera de las consonantes que se unen termina a la dere
cha con una raya vertical, entonces se coloca de primera pero sin 
esta raya: rj n +■ rf ta: 3T nta.

Si la primera consonante no termina con una vertical, entonces 
la siguiente consonante se une bajo la anterior, perdiendo la raya 
horizontal. Ej.: 37 k + va: kva.

Excepciones: rj na y la como segundos miembros de una 
ligadura generalmente se colocan debajo del signo precedente con 
pérdida de su raya horizontal; ma y 3 ya en este caso se escri
ben después del primer signo y en forma abreviada (véase más ade
lante). Nótese también kta, ktha, ksa, chya, jña, ñca, ñja, nna, tta, 
dda, ddha, dna, dbha, pta, hna, hva.

Delante de consonante y delante de r, la r se designa con un 
r 

corchete ( r ) colocado encima y a la extrema derecha: rka: 37- 
Después de consonante, la r se indica por medio de una raya colo
cada debajo: pra: Nótese que: tra: Cuando más de dos
consonantes se siguen una a otra la ligadura se hace siguiendo las 
mismas reglas; véase más adelante.

Lista de las ligaduras más corrientes:

37 kka, 3^3 kkha, 37 kta, 3T3 ktya, ^T7 ktra, ktva,

3^ ktha, 37 kna, 33 kma, 34 kya, 37 kra, ¿37 kla, ÉJÍ kva,
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ST ksa, ksma, FT ksya, SôT ksva — T$TT khya, (ST khra — 

gda, «¡V gdha, JT gna, 3^T gbha, TH gma, th gya, ÎT gra, 

TH grya, gla, T^ gva — 3 ghna, ghma, ST ghya, 

ST ghra — hka, nk§a, j^riga, ñgha, ^Tñma.

cca, ccha, cchra, cchva, cña, ^T cma, 
O|

’ST cya — ^Tchya, ^chra — FT jja, $FT jjva, Sth jjha, 

SÍ jña, S*T jñya, FT jma, FT jya, ST jra, jva — ñca, 

ñcha, ?T ñja.

¿7 tka, 77 ttha, ST tya — ST thya, ó thra — 3" dga,
«h G * * *

3T dya — dhma, ^T dhya — TR7 nta, ns ntha, nr nda, 

nS ndha TFT o UHI nna, nH nma, TFT nya, nn nva.

FF tka, tT tta, FT ttya, ST ttra, w ttva, FT ttha, 

ÊT tna, FT tpa, FT tma, F*T tmya, FT tya, 5T tra, ST ttra, 

ST trya, rc( tva, FT tsa, FT tsna, FT tsya — ST thya — 

?» dga, ST dgya, ?7 dgra, dda, ddra, ddva, ^7 ddha, 

ddhna, 3T ddhya, ?7 dna, dba, $7 dbha, £T dbhya, 

5T dma, dya, ?7 dra, ST drya, S dva, ST dvya —*• ^T dhna, 

ER dhma, ETf dhya, ET dhra, £T dhva — ST nta, *^?T ntya, 

ntra, F ntha, nda

FT ndhra, nna, »^q nma, ^T nya, ST nra, nva, FT nsa.

,^T nddhya, nddra, FT ndha,
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si
 a

PT pta, ptya, pna, CH pma, CH pya, CT pra, q pia, 

psa — qq- phya — bía> S^ bda> SH bdha, gqp bna, 

bba, SH bbha, $T bra — «r bhya, H bhra -H mna, 

mpa, *sr mba, «T mbha, mya, H mra, mia.

r r r
BT yya, CH yva - HT rka, $T rja, q rdha — çFfî lka, 

FH lya, üî lia, Fsr Iva SH vya, vra.

?T o sca, 5T sna, o sya, sra,

SH srya, H sla, sva, svya — &M1 ska, Gsïï skra,

V ?ta, stya, stra, strya, stva, stha, sthya,

^ÏÏT sna, C(|d snya, ŒCJ spa, GCT ?pra, CH sma, r7T sya,

Coj sva — FHÏ ska, skha, ÇrT sta, Çriï stya, stra,

stva, ÇET stha, sna, F7 spa, P77 spha, HT sma,

smya, HT sya, sra, sva.

hna, <jp hna, eçr hma' hya> hra, «S hla,

Símbolos para los números

1 3 à h.
1 2 3 4 5

O C O

6 7 8 9 0

^#0 1940
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DIVISION DE LAS PALABRAS. Se dividen las palabras en 
una frase cuando una palabra termina en vocal, anusvára o visarga, 
y la siguiente palabra empieza por consonante, de acuerdo con 
§ § 7-9 y 15. De lo contrario, hay ya sea fusión fonética o unión 
en un solo signo silábico, de acuerdo con la aplicación de las reglas 
pertinentes del sandhi.

PUNTUACION. Esta escritura depende de | para la designación 
de una pausa de menor importancia o el final de media estrofa, y 
II para designar una pausa más importante o el final de una estrofa.



EJERCICIO DE LECTORA

asmakam mudranalaye veda-vedanta-dharmasástra-prayoga-yoga-

TTJT-
sámkhya - jyotisa - puranetihása - vaidyaka - mamtra - strota - kosa -

kávya - campü - natakalamkára - samgita - niti - kathagramtháh,

’ftT’pfiT íkT: g^svftíFTfrnfórHTHT

bahavah strínam copayukta gramtháh, brhajjyotisárnavanámá 

bahuvicitracitrito ’yam apürvagranthah. samskrtabhasaya 

hlndimarvadyanyatarabhasagranthastattacchastradyarthanu-

ónTTTT: RnnfnT TFT^H^nTk’ftnFíft ^rar-iRn
vádakáh citráni pustakamudranopayoginyo yávatyassá-
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magryah svasvalaukikavyavahäropayogicitracitritäli- 

khitapatravatpustakäni ca mudrayitvä prakäsante sulabhena

HWT f§RfWnr I W

mülyena vikrayâya. yesäm

TH~-rT ^cT qôsJtRT

palabdhaya evam navyatayä 

subhih sulabhayogyamaulyena

yaträbhirucistattatpustakädyu- 

svasvapustakäni mumudrayi

FTTF^r^T'
slsakäksaraih svacchotta-

HferTrTrUW'+dHT FSRcRFnTTHHft-
>0x^'0 ’O V

mottamapatresu mudritatatpustakanam svasvasamayanusare-

nftaFFsra- or^nfrrr ¿far n
nopalabdhaye ca patrikâdvârâtaih presaniyo ’smi



FONETICA

§ 1. Vocales: a á i l u u r ? I 
e ai o au

a i ü T son largas, lo mismo que los diptongos monopton- 
gados e (< ai)1 o (< au), /& igual que ai y au que representan 
ai y au.

Consonantes:

oclusivas nasales
sordas sonoras (sonoras)

oclusivas

no asp. asp. no asp. asp.
Velares k kh g gh ñ
Palatales c ch i jh ñ
Cacuminales { th d dh V
Dentales t th d dh n
Labiales p ph b bh m

Semivocales (sonoras) y r l V
Sibilantes (sordas) s (palat) s (cacum.) s (dent.)
Aspiración (sonora) h
(Sonidos secundarios) h

§ 2. PRONUNCIACION. Salvo indicación contraria, los soni
dos se pronuncian tal como se transcriben en el alfabeto latino.

i < significa “proveniente”, > “transformándose en
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r r l son silábicos, r l se pronuncian er, el como en las palabras 
alemanas Vater, Engel, seguidas de una i apenas audible. Las aspi
radas se pronuncian con una aspiración claramente audible siguien
do inmediatamente a la oclusiva; por lo tanto, la ph no es igual a la 
f! La h se pronuncia como la ng inglesa en sing. La c se pronuncia 
como en inglés church, la j como la palabra inglesa justice, la ñ 
como su equivalente en español. Las cacuminales se pronuncian 
como las dentales, pero con la punta de la lengua un poco vuelta 
hacia atrás, como el sonido de la t en inglés, etc. Las semivocales 
y y v se pronuncian respectivamente como en alemán la j y en 
inglés la w. s se aproxima a la ch alemana en ich; está entre el soni
do ß en beißen y sch en Schall; s es una sch cacuminal, parecida a 
la ch francesa sin redondear los labios; s es siempre la sorda dental, 
nunca z. El visarga (fe) es una débil aspiración sorda; al final de una 
oración la vocal que la precede hace un ligero eco. El anusvära m, 
un alargamiento nasal de la vocal, puede pronunciarse entre las 
semivocales, las sibilantes y la h como la n final en francés (Ej.: 
Jean); además, se pronuncia dentro de la palabra, como la nasal 
correspondiente (así, delante de la fe, g, como ñ, etc.); al final de 
la palabra, se trata generalmente de una m. El anunäsika o ~) 
ocurre sólo en combinación con la l, para expresar la l nasalizada.

ACENTUACION. En la pronunciación contemporánea, como 
se acostumbra en Occidente, la regla de acentuación válida para el 
latín se extiende a las últimas sílabas de una palabra. El acento que 
apenas debe oírse, se coloca así sobre la penúltima sílaba si ésta es 
larga por naturaleza o por posición (cuando dos consonantes siguen 
a la vocal); sobre la antepenúltima sílaba, si ésta es larga y la penúl
tima es breve; de lo contrario -si la penúltima y la antepenúltima 
son breves— sobre la cuarta sílaba. Pero lo más importante es pro
nunciar todas las sílabas largas igualmente largas, y todas las síla
bas cortas igualmente cortas. Ejemplos: utsípya, vanara, mürkhéna, 
títtibhl (bh es una consonante simple), udvéjayati, ábhihitah. En 
los compuestos cada componente retiene su propio acento.

§ 3. GRADOS DE ALTERNANCIA VOCALICA.

En la flexión y en la formación de palabras, la alternancia vocá
lica presenta tres grados.
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Grado disminuido o débil —
Grado pleno, guna a
Grado alargado, vrddhi a

i (i) u (u) r (r) l
e (< ai) o (< au) ar al

ai (< di) au (< au) ar —

Ejemplos: pa-pt-ima “caímos”;pat-ati “él cae”: pát-ayati “él hace 
caer”, dis-1 “dirección, región”: des-a- “lugar, región”: 
dais-ika- “local, familiarizado con una localidad”. 
tul-a. “balanza”: tol-ana- “pesada”: taul-in “pesador”. 
kr-ta- “hecho”: kar-tr- “que hace, agente”: kar-ya “ocu
pación”. klp-ta “en orden”: kalp-ate “él se conduce 
bien”.

Las vocales de las raíces que se encuentran en sílaba larga cerra
da están prácticamente excluidas de esta alternancia; así: nindati 
“él reprueba” siempre permanece nind-, jiv-ati “él vive”, jiv-.

§ 4. VOCALES Y CONSONANTES EN POSICION FINAL 
ABSOLUTA.

I. En principio, de dos o más consonantes que deberían terminar 
una palabra, sólo la primera subsiste: bharan “llevando” viene 
de *bharant-s2. Sin embargo, las combinaciones rk, rt, rt, rp 
pueden presentarse en posición final.

II. En la posición final absoluta de una palabra (es decir, que ter
mina una frase o un verso) sólo se encuentran las vocales y los 
diptongos (excepto r, f y /), las oclusivas sordas no aspiradas 
(excepto la c), las nasales (excepto la ñ), la h y la l. Cuando las 
otras letras deberían encontrarse en posición final, originalmen
te o según el § 41, sufren los siguientes cambios:

III. Las sonoras y las aspiradas, excepto las palatales, se transfor
man en las sordas correspondientes: tat “esto” de tad; pat 
“pie” de *pad-s; tristup “nombre de un metro” de *tristubh-s.

IV. Las oclusivas palatales se transforman en k, j a veces en f; ñ 
pasa a ser ñ: vük “voz”, de vdc-s, srak “guirnalda” de *sraj-s, de- 
varaf “rey de los dioses” de *devaraj-s.

1 Las raíces y los temas nominales se distinguen por el pequeño guión 
(- ) que se les agrega.

2 * Indica una forma reconstruida.
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V. s pasa a ser k o f, $ y h se transforman en f, y más raramente, 
en k: dik “región” reemplaza a * dis-s; al tema madhulih- “abe
ja” corresponde el nominativo sing. madhulif.

VI. r y s se convierten en h después de vocales devah “dios” de de
vas, punah “de nuevo” de punar.

Nota: Cuando las sílabas de las raíces que empiezan por una sonora (g, d, 
b) y terminan en una aspirada sonora (gh, dh, bh) o en h cambian la conso
nante final, la aspiración original de la inicial reaparece: budh “despertarse”: 
nom. sing. bhutáe *bhudh-s; del mismo modo bhotsyate “el se despertará” de 
*bhod-, raíz del viejo ind. budh-, originalmente bh(a)udh-; pero bodh-ate “el 
se despierta”.

§ § 5-17. TRANSFORMACIONES FONETICAS EN EL IN
TERIOR DE LA FRASE (sandhi).

En la unión de frases y en la formación de compuestos el so
nido final de la palabra anterior y el inicial de la siguiente sufren 
los siguientes cambios1:

§ 5. FUSION DE VOCALES FINALES E INICIALES.

I. Dos vocales simples similares2 se funden en la larga correspon
diente:

a, a + a, a se convierten en a: na asti > nasti “no es”, na aste
> nüste “no está sentado”.

i, 1+ i, t se convierten en I: nadt iva > nadtva “como un
río”, yadi tévarah > yadtsvarafy 
“si el señor”.

u, ü + u, ü se convierten en ü: sadhu uktam > sddhüktam 
“bien dicho”.

1 En las reglas siguientes la forma de las palabras en posición final abso
luta se toma en general como el punto de partida. Se trata así de reglas de or
den práctico, no histórico.

2 Vocales similares son las que no se distinguen o sólo se distinguen por 
la cantidad.
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II. a y a en contacto con vocales simples diferentes se funden en 
el grado pleno de estas últimas (ver § 3); así:

a, a + i, i se convierten eñe: ca iha > ceha “y aquí”,
tva tsvara > tvesvara “tú, 
señor”.

a, a + u, U se convierten en o: ca uktam > coktam “y
dicho”, sa uvQca > sovaca 
“ella dijo”.

a, a + r, f se convierten en ar: kva rsih > kvarsih “dónde el
rsí?” yathá rsih > yatharsih 
“como un rsi”.

III. a y a en contacto con los diptongos se funden en el grado 
alargado de éstos:

a, a + e, ai se convierten en ai: a eti > aiti “él viene cerca”. 
ca aiti > caiti “y él viene”.

a, a + o, au se convierten en au: sa o^adhih > sau^adhih “la 
hierba medicinal”, tada + 
aughafy > tadaughah “enton
ces la inundación”.

§ 6. Las vocales i, u, f, T, ü, F delante de vocales diferentes se 
convierten en la correspondiente semivocal, r, v, r: yadi etat > 
yady etat “si esto”, astu evam > astv evam “que así sea”.

§ 7. Delante de toda vocal que no sea a, e y o finales se con
vierten en a con hiato: vane aste > vana aste “él se sienta en el 
bosque”, prabho ehi > prabha ehi “oh, señor, venid”.

Delante de una a inicial, e y o no sufren ningún cambio, pero la 
a se omite: te atra> te’tra “estos aquí”, so api> so 'pi “él también” 
(ver además el § 48).

§ 8. Delante de vocal, ai se convierte por regla general en a, 
au en av: asmai adat> asma adat “a éste él dio”, putrau ubhau> 
putrav ubhau “los dos hijos”.

§ 9. EXCEPCIONES EN LOS § 5-8. Las desinencias I, ü, e de 
las formas del dual permanecen sin cambio delante de las vocales 
y no se unen.
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§ 10. OCLUSIVAS SORDAS FINALES. La oclusiva sorda 
en posición final absoluta (§4) permanece solamente delante de 
consonantes sordas. Delante de una sonora inicial (por lo tanto, 
también delante de vocal o semivocal), la sorda es reemplazada por 
la sonora correspondiente; delante de una nasal inicial, la sorda o 
la sonora final se transforman en la nasal correspondiente: pattanat 
agacchati > pattanad agacchati “él viene de la ciudad”;dik- + jaya 
> digjaya “conquista de todas las regiones”; vak me > vañ me 
“mi palabra”; tat ñamas “el homenaje, el respeto”> tan ñamas (a 
veces también tad ñamas).

§ 11. Una t final de la forma en posición final absoluta se asi
mila a la palatal y cacuminal iniciales y a la l: tat ca > tac ca “y 
esto”, tat janma > taj janma “este nacimiento”, tat lebhe > tal 
lebhe “yo obtengo esto”, t y d finales y s inicial se convierten en 
cch: tat srutva > tac chrutva “habiendo oído esto”.

§ 12. LAS NASALES FINALES.

I. La n final antes de la j cambia a ñ: tan janán > tdñ janan “es
tas gentes (acus.)”, delante de d cambia a n, a ñ delante de s 
(y en este caso la s se convierte generalmente en ch): tan 
srutva tañ srutva > tañ chrutva “habiéndolos oído”. Antes de 
l se convierte en mi o *1: balavan loke > balavú^l loke (balaval 
loke) “poderoso en el mundo”.

II. Delante de c, t, t iniciales, se conserva una s original después 
de la n final de la forma en posición final absoluta o se inser
ta analógicamente una s: ésta se asimila a la s antes de c, a la 
s antes de la t; la n se convierte en m (añuscara): *bharant-s 
ca > bharams ca “y llevando”, *asvans tada > asvams tada 
“entonces los caballos”; kasmin cin nagare > kasmims' cin (o 
kasmimscin) nagare “en cualquier ciudad”.

III. La m final que permanece inalterada delante de vocales se con
vierte en añuscara delante de consonantes: krtam ca > krtaip 
ca “y hecho” o también krtañ ca, sam + gacchanti > samgac- 
chanti “ellos se reúnen”. Nosotros también encontramos 
sandhi-, además de samdhi-, etc.

IV. Las nasales finales, salvo la m, se reduplican después de una vo
cal breve delante de una vocal inicial: san atra > sann atra
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“estando aquí”, pratyah aste > pratyañfi aste “él está sentado 
frente (de cara) al oeste”.

§ § 13-16. La r, s, h finales.

§ 13. En vez de la s y la r se encuentra la h de la forma en po
sición final absoluta (§ 4 VI) también delante de la k, kh, 
p, ph, s, s, s: tisrafy kanyal} “tres muchachas”,puñal} pratisthati 
“él se va de nuevo”, püjitah Sivah “Siva es reverenciado”; 
muktah syat “que él sea liberado”.

Nota: Algunas veces la s final se asimila delante de la s, $ o s: Indras sural} 
“el héroe Indra”, muktas syat.

En posición final absoluta la s y la r se convierten en s de
lante de c y ch, en s delante de t y th; delante de t y th la s perma
nece inalterada y reemplaza a la r: devas ca > devas ca “y el dios”, 
punar ca > punas ca “y de nuevo”; devas tatra “el dios allí”, punar 
tatra > punas tatra “de nuevo allí”.

§ 14. Delante de la sonora inicial, s y r se convierten en r 
después de toda vocal que no sea a y a: avis mama > avir mama 
“mi cordero”; dhenus iva > dhenur iva “como una vaca”, gunais 
yuktah > gunair yuktah “provisto de cualidades”.

Nota: La partícula bhoh se convierte en bho delante de las sonoras.

§ 15. as se convierte en o delante de consonantes sonoras y de 
la a (que desaparece); así devas gacchati > devo gacchati “un dios 
va”, devas api > devo 'pi “también un dios”; forma en posición 
final absoluta deval} (§4, VI).

Antes de cualquier otra vocal que no sea a, as se convierte en 
a, quedando el hiato; así asvas iva > asva iva “como un caballo”, 
devas uvaca > deva uváca “el dios habló”.

Nota: sas y esas (§ 48) pierden la s delante ‘de cualquier consonante: esa 
simhah “este león”.

as se transforma en a delante de todas las consonantes sonoras, 
y delante de vocales quedando el hiato; asvas vahan ti > asva
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vahanti “los caballos se mueven”. DamayantyH nive^anam “la vi
vienda de D”, deva ücuh “los dioses hablaron”.

§ 16. La r desaparece delante de la r inicial, y la vocal breve 
que la precede se alarga: punar rajati > puna rajati “él se distingue 
de nuevo”; esta regla vale igualmente para la r que procede de la s 
(§ 14): nrpatis ramate > nrpati ramate “el rey se divierte”. Cf. 
también: sanákai raja. . . abravít “el rey hablaba con tranquilidad” 
(sanakai en vez de sanakais; forma en posición final absoluta 
sanakaih ).

§ 17. CONSONANTES INICIALES. La combinación de una 
oclusiva sorda final y de una h inicial resulta en un grupo compues
to de la oclusiva sonora y de la sonora aspirada: etat hi > etad dhi 
“pues esto”, srak hi > sragghi “pues una guirnalda”.

Una ch inicial se convierte en cch después de una vocal breve, 
después de ma “no” y después de la preposición 3; bhavati chaya 
> bhavati cchaya “hay sombra”.

Nota: En el interior de una palabra ch se convierte en cch después de vo
cal: chidr “hender, partir”: ciccheda.

§ § 18-20. TRANSFORMACIONES FONETICAS EN EL IN
TERIOR DE UNA PALABRA.

Las reglas § § 5-17 igualmente se aplican al contacto del so
nido final de una raíz con el sonido inicial de un sufijo, del soni
do final de un tema con la inicial de una desinencia personal o 
de caso. Sin embargo, hay excepciones; las más importantes son:

§ 18. CAMBIOS DE VOCALES.

I. En algunos casos, a saber, en palabras monosilábicas y después 
de un grupo de consonantes, encontramos iy en vez de i e T, 
y uv en vez de u y ü: dhi- “pensamiento”: dhiyam (acus. 
sing.), bhü- “tierra”: bhuva (instr. sing.).

II. Delante de vocal y delante de y, tenemos ay en vez de e, ay 
en vez de ai, av en vez de o, áv en vez de au: e-mi “voy”: 
ay-üni “que vaya” (§ 3), go-bhis (instr. pl.) “con el ganado”:
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gavam (gen. pl.) “del ganado”, nau-s (nom. sing.) “barco”: 
nav-am (acus. sing.).

III. i y u generalmente se alargan delante de la r de la raíz 4- conso
nante y v + consonante: pur- “ciudad”: d. pl. pür-bhyas.

§ 19. I. LAS CONSONANTES permanecen invariables delante de 
los sufijos y desinencias que comienzan en vocal, semivocal o 
nasal: tapas-e d. sing. de tapas- “ascetismo”, tapas-vin “ascéti
co”; pero tapo-nidhi “asceta” (de tapas-nidhi), puesto que se 
trata de un compuesto.

II. Delante de las otras consonantes, la consonante final es trata
da según las reglas de la forma en posición final absoluta (§ 4), 
y luego según las de § § 10 ss. Debe tenerse en cuenta aquí 
que, delante de una sorda, las oclusivas sonoras se hacen sor
das, mientras que las aspiradas pasan a ser sordas no aspira
das. Delante de sonoras, las oclusivas aspiradas se convierten 
en sonoras no aspiradas. Ejemplos: manas- “mente”: Loe. pl. 
manah-su según el § 13; instr. pl. mano-bhis según el § 15; 
sraj “guirnalda”: loe. pl. srak- su.

III. Si una raíz o un tema termina en sonora aspirada y si un su
fijo o una desinencia comienza en t o th, éstas se convierten en 
d que atrae la aspiración: labh-ta > lab-dha “obtenido’’. Para 
las raíces que comienzan en d y terminan en h, se obtienen las 
formas en -gdh-; duh- “ordeñar”: dugdha- “ordeñado”; del 
mismo modo, de snih- “amar”: snigdha; pero cf. VII.

IV. Después de una cacuminal, una dental se convierte en cacumi
nal: dvi$- “odiar”: dves-ti > dvefti “él odia”.

V. c, j, s son tratadas como en posición final (§4. IV, V); sin em
bargo, delante de t o th, j a menudo se convierte en $, y s siem
pre lo hace: dfs-ta > df$ta “visto”, pero yuj-ta > yukta “unido”.

VI. Según el § 4 V y el § 20 II s + s se convierten en k§; s + s 
también están representadas por ks.

VII. En vez de h seguida de t, th, dh, encontramos dh; en este caso, 
la vocal breve que precede, salvo la f, se alarga, en lih + tha 
> It^ha “ustedes lamen” (2a. pl. pres. ind., §64. IV). etc.

VUL Delante de sibilante, n y m se convierten en anusvara; delan
te de las otras consonantes, salvo y, m se transforma en n: han 
+ si > harpsi “tú matas”; gam+ tum > gantum “ir”.
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IX. n se convierte en ñ después de c y j; raj-na > rajña (§ 39); 
yajna > yajña “sacrificio”.

§20. I. n seguida de una vocal o de n, m, y o v, se convierten en tj. 
cuando en la misma palabra, r, r, r, § la preceden inmediata
mente, o sin que una palatal, cacuminal o dental se interpon^ 
gan: mus-na-ti > mu§nati “él roba”; karman-G > karínanG 
“por la acción”, pero rathena “por el carro”; sus-rüsana “obe
diencia”, sravana “flujo”, pero darsana “visión”, grasaría 
“deglución, acto de comer”.

II. Una s se transforma en s cuando fe, r o una vocal que no sea 
a o 5 la precede inmediatamente o está separada sólo por h o m 
y cuando un sonido que no sea r r la sigue: stha- “estar de pie”: 
tisthati “él está de pie”; dhenu- “vaca”: dhenusu loe. pl., pero 
tisras “tres” (fem.).



DECLINACION

Explicaciones preliminares. El sánscrito tiene tres géneros: 
masculino, femenino y neutro; tres números: singular, dual (indi
cando el número dos) y plural; ocho casos: nominativo, vocati
vo, acusativo, instrumental, dativo, ablativo, genitivo y loca
tivo (cf. § 114).

Las desinencias de la declinación de los neutros no se dife
rencian de las desinencias masculinas excepto en el nom., voc. y 
acus. de los tres números. Las desinencias aparecen más adelante. 
Se distinguen: a) la declinación vocálica, en la que el tema termi
na en vocal; b) la declinación consonántica, en la que el tema ter
mina en consonante.

Declinación vocálica

§21. Temas en a; masculinos y neutros. Masculinos. Paradigma: 
asva- “caballo”.

Singular Dual

N. asvas
V. asva
Ac. asvam
I. asvena
D. asváya
Abl. asvát
G. asvasya
L. asve

asvau

asvábhyám

asvayos

Plural

asvas

as van
asvais 

asvebhyas 

asvanam
asvesu (§ 20 II)
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Neutros. Paradigma: daña- “regalo”. La misma declinación que 
los masculinos, salvo el nom. voc. y acus. singular danam, el nom. 
voc. y acus. dual dañe, el nom. voc. y acus. pl. danani.

§ 22. Temas en a; femeninos.

Paradigma: sena- “ejército”.

N. sena ) )
V. sene ? sene > senas
Ac. senam ) )
I. senaya ) senñbhis
D. senayai 

)
? senabhyam

i senabhyasAbl.
G. I senayas )

/ - _ senanam
L. senSyam ? senayos senásu

Los adjetivos en a, fem. a se declinan según los § § 21 y 22; Ej.: 
nava “nuevo”: mase, navas, neutro navam, fem. nava. Sin embargo, 
ciertos adjetivos forman su femenino por medio del sufijo f (§ 27).

Nota (advertencia): El acus. sign. neutro de un adjetivo a menudo se 
emplea adverbialmente: stghra “rápido”, adverbio sighrum.

Temas en i y u; masculinos, femeninos y neutros.

§23 Masculinos. Paradigmas: ali “abeja”, pasa “ganado”.

sg. du. pl. Sg. du. PL

N. alis j alayas pasus ]i ]l
V. ale > ali !

pasavas
paso > pasti -i

Ac. alim / alln pasum ] pasün
I. alina 1 alibhis pasuna pasubhis
D. alaye > alibhyam alibhyas pasave pasubhyam j pasubhyas
Abl. ]

ales
)

alínam
| pasos Ji

G. !1
alyos » pasüríam

L. alati alisu
¡¡ pasvos

pasau J pasusu
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Debe notarse: a) pati- “señor, amo”: sing. n. patis, voc. pate, 
acus. patim, instr. patyff, dat. patye, ab\.gen.patyus(patyur, §14), 
loe. patyau; al final de un compuesto, se declina como ali: bhüpa- 
taye (dat.) “al señor de la tierra”.

b) sakhi “amigo”: sing. nom. sakha, voc. sakhe, acus. sakhá- 
yam, inst. sakhyd, dat. sakhye, abl. gen. sakhyus (sakhyur, cf. 
arriba), loe. sakhyau; dualsakhayau, sakhibhyám, sakhyos; pl. sakha- 
yas, sakhln, etc. como ali-.

§24 Neutros. Paradigmas: vari “agua”, madhu “miel”.

sg. du. Ph sg. du. pl.

N.V. Ac. vari variní vartni madhu madhunl madhüni
I. varina i vOribhis madhuna \ madhubhis
D. varine varibhyam}J varibhyas

madhune !
1 /

madhubhyam
madhubhyas

Abl.
G.

| varinos ’ J
varfyam J madhunas 

í )
l

madhünam
* varinos madhunos

L. vanni ) variali madhuni ) madhusu

§25. Femeninos. Paradigmas: gati- “paso” dhenu- “vaca”, Cf.
también § § 23 y 27.

Pl. Sg. pl.sg.

N. gatis i dhenus )gatayas I dhenavas
V. gate 1 dheno )
Ac. gatim gatis dhenum dhenUs
I. gatya gatibhis dhenva dhenubhis
D. gataye, gatyai | gatibhyas dhenave, dhenvai | dhenubhyas
Abl. ) ) } >

! gates, gatyas ! dhenos, dhenvas
G. gatfíiüm dhenüriSm
L. gatau, gatyam gatifu dhenauy dhenvam dhenufu

El dual se forma como para ali- y pasu-, § 23.

§ 26. Los adjetivos en i y u se declinan como los sustantivos, 
pero el neutro puede también tener las desinencias del mase, en el
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dat., abl., gen. y loe. sing., lo mismo que en el gen. y loe. dual: suci- 
“puro”: gen. sing. neutro sucinas y suces; tanu- “delgado”: d. sing. 
n. tanune y tanave. Los adjetivos en u pueden también formar su 
femenino con ü o agregándoles el sufijo -T- (declinado según el 
§ 27): algunos femeninos tienen dos o tres de estas formas, por ej., 
tanu: f. tanu-, tanü-, tanvl.

§ 27. Temas en T y ü; femeninos.

Temas polisilábicos.- Paradigmas: ñadí- “río”, vadhü- “mujer ca
sada”.

Sg. du. pl. sg. du. Pt

N. ñadí ! nadyas vadhüs ' vadhvt
V. nadi > nadyau ) vadhü > vadhvau )
Ac. nadim nadis vadhüm ¡ vadhü
I. nadyü nadlbhis vadhvá vadhü
D. nadyai > nadibhyám [ nadlbhyas vadhvai \ vadhübhyam )

} i vadhü
Abl. > nadyas

)
? vadhvas \

1

G. ) nadínam \ vadhü.nadyos f vadhvos
L. nadyam ,) nadlsu vadhvám , vadhü

Nota. La palabra laksml- “fortuna, felicidad” y nombre de una diosa, y 
algunas otras palabras tienen is en el nom. sing.: laksmls-.- Siguiendo esta fle
xión: los femeninos de los temas en consonante: balín- “fuerte”: f. balín!-, 
mahat- “grande”: f. mahati-; los femeninos correspondiendo a una parte de 
los temas en a: deva- “dios”: devT- “diosa” (cf. §22); una formación posible 
de femeninos para los adjetivos en u: tanu “delgado”: tanv!- (cf. §26): los 
femeninos de los nombres del agente en tr (cf. §29): dátr- “donador”: f. 
dátr!-.

§28. Los femeninos monosilábicos. Paradigmas: dhi- “pensa
miento”, bhü- “tierra”.
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sg.

N.
[ dhis

V. )
Ac. dhiyam
I. dhiya
D. dhiye, dhiyai
Abl.
G. dhiyas, dhiyas

L. dhiyi, dhiyám

pl.

dhiyas

dhlbhis

dhlbhyas

dhiyám, dhlnám 
dhisu

sg.

bhUs

bhuvam
bhuva
bhuve, bhuvai

bhuvas, bhuvas

bhuvi, bhuvam

Pl.

bhuvas

bhübhis

bhübhyas
bhuvQm, bhünQm 
bhUsu

du. dhiyau, dhibhyam, dhiyos; bhuvau, bhubhyam, bhuvos.

Nota. La palabra stri- “mujer” se declina de la siguiente manera: sing. 
nom. stri, voc. stri, acus. striyam o strlm, instr. striyá, dat. striyai, abl. gen. 
striyas, loe. striyam; pl. nom. acus. striyas y stris, gen. strinam, además como 
dhl-.

§ 29. Temas en r; nombres de agente (mase, y neutro); nombres 
de parentesco (mase, y fem.). Cf. las observaciones preliminares en 
los § § 36-45.

Nombres de agente en tr. Paradigma: datr - “donador”.

N.
V.
Ac.
I.
D.
Abl.
G.
L.

sg.

data
datar 
dàtàram 
datra 
dà tre

dàtur (§4 VI)

datari

du.

datarau

datrbhyam

datr os

Pi.

dataras 

dàtrn
dàtrbhis

datrbhyas 

dàtrnàm
dàtrsu

El paradigma de los neutros, además poco numerosos, corres
ponde exactamente a los temas neutros en i y u: sing. datr, datrna,
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datrne, etc.; dual daípnr, etc.; pl. datrni, datfbhis, etc. Para el fem. 
cf. §27.

Los nombres de parentesco naptr- “nieto”, bhartf- “marido”, 
svasr- “hermana” se declinan como datr-, así por ej. svasá, svasü- 
ram, svasra, etc.; pl. acus. svasrs.

§ 30. Los otros nombres de parentesco tienen a en lugar de a 
en el acus. sing., en el nom., voc. y acus. dual y en el nom. pl.; así: 
pita, pitar, pitaram, etc., pitarau, etc.,pitaras, etc.: mdtr- “madre” 
hace matTs en el acus. pl.

De nr- “hombre” sólo se usa el nom. ña en sing.; los casos res
tantes se forman del tema en a, nara-; en el gen. pl. se encuentran 
las dos formas nrndm y nfndm.

§ 31. Temas en diptongo.

Sólo las palabras ñau- “barco” y go “vaca” son frecuentes. Fle
xión: sing. nom. y voc. naus, acus. navám, instr. nava, dat. nave, 
abl. gen. navas, loe. navi; dual navau, naubhyam, nOvos; pl. nom. 
voc. y acus. navas, instr. naubhis, dat. y abl. naubhyas, gen. navam, 
loe. nausu; sing. gaus, gám, gava, gave, gos, gavi; dual gdvau, go- 
bhyam, gavos; pl. nom. voc. gávas, acus. gas gobhis, gobhyas, ga- 
vam, gosu.

div- fem. “cielo” tiene las siguientes formas: sing. nom. voc. 
dyaus, acus. divam, dyam, instr. diva, dat. dive, abl. gen. divas, loe. 
divi; pl. nom. voc., acus. divas, dyubhis, dyubhyas, divam, dyu$u.

DECLINACION CONSONANTICA

§ 32. Explicaciones preliminares. En el nom. sing. mase, y en el 
fem. la desinencia -s se omite siempre (§41). Delante de una desi
nencia que comienza por vocal, el sonido final del tema permanece 
invariable (§19 I); en el nom. sing. y delante de toda desinencia 
que comience por consonante los § § 4 y 19 son aplicables. Nótese 
que los neutros en el nom., voc. y acus. pl. insertan una nasal antes 
de la consonante final, si ésta no es una nasal; en tal caso, en los 
temas en s la vocal precedente se alarga.
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§ 33. Temas radicales y sustantivos del mismo tema en sing. de
clinados en forma similar; mase., fem. y neutro.

Paradigmas mase, y fem.: vac- fem. “voz”, marut- mase, “vien
to”, dis- fem. “región”, dvis- mase, “enemigo”.

sg.
N.V. vak (§ 4) marut (§ 4) d¿M§4) dvif (§4)
Ac. vücam marutam disam dvisam
I. VÛC3 marutâ disâ dviçâ
D. vQce marute dise dvise
Abl.G. vacas marutas disas dviças
L. vaci maruti disi dvisi

du
N.V. Ac. vacau marutau disau dviçau
I.D. Abl. vâgbhyâm (§19) marudbhyâm digbhyâm dvidbhyâm
G.L. vacos marutos disos dvisos

pl.
N.V. Ac. vacas marutas disas dviças
I. vâgbhis (§19) marudbhis digbhis dvidbhis
D. Abl. vâgbhyas marudbhyas digbhyas dviÿbhyas
G. vacam marutam disQm dvisam
L. v8k§u (§19) marutsu dikçu dvitsu

Algunos otros ejemplos: bhisaj- “médico”: bhisak, bhisajam, 
bhi$agbhis, bhi$aksu; samraj- “soberano”: samrát, samrujam, sam- 
ratjbhis, samratsu; °vfdh- “aumentando”: °vft, °vrdham, °vrdbhis, 
°vrtsu; °budh- “despertándose”: °bhut, °budham, °bhudbhis, 
°bhutsu; °duh- “ordeñando”: °dhuk, °duham, °dhugbhis, °dhuk- 
su;°lih- “lamiendo”: °/íf, °liham, °lidbhis, °litsu.

El neutro jagat “mundo” se declina como marut-, excepto el 
nom., voc., acus. sing.jagat, dualjagati, pl. jaganti.

§ 34. Temas en as, is, us.

I. Neutros. Paradigmas: manas “mente”; havis- “ofrenda”, cak- 
sus- “ojo”.

1 Es decir Vfdh- al final de un compuesto.
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sg.
N.V. Ac. manas havis cak$us
I. manosa havi$a (§20 II) cak$u$a
D. manase havi$e cak^use
Abl. G. mañosas havi^as caksusas
L. manosi havi$i

du.
caksusi

N.V. Ac. manosi havifT cak^usí
I. D. Abl. manobhyám (§19 II) havirbhyüm caksurbhyüm
G.L. mañosos havi^os

pl.

caksu^os

N.V. Ac. manámsi havir^isi caksümsi
I. manobhis (§19 II) havirbhis (§19 II; 14) caksurbhis
D. Abl. manobhyas havirbhyas caksurbhyas
G. manasám havisSm cak^usam
L. manafysu havih^u caksuhsu

(o manassu) (o havissu) (o caksussu)

II. Masculinos y femeninos. La misma flexión que los neutros 
(§34 I), con la única diferencia que en el nom. sing. la a del sufijo 
-as se alarga: Angiras-m.: nom. sing. AñgirSs, acus. sing. Añgirasam, 
instr. Ahgirasa, etc., nom. pl. Ahgirasas, etc.; Ap saras-f.: nom. sing. 
Apsarüs, acus. sing. Apsarasam, nom. pl. Apsarasas. La mayoría de 
los mase, y fem. que se declinan así son adjetivos y adjetivos com
puestos. Paradigmas: súmanos- “bien dispuesto, benévolo, alegre”, 
dlrghayus- “de larga vida”.

N.
V.
Ac.

N.V. Ac.

N.V. Ac.

m.f.

súmanos
sumarias 
sumanasam

sumanasau

súmanosos

n.
sg.

sumarias

du.
sumanasl

Pl.
sumanamsi

m.f.

dírghayus 

dirghayusam 

dirghayusau

dírghayusas

n.

dtrghayus

dirghdyusl

dirghayumsi
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Para el resto cf. paradigma anterior.

§35. Temas en r; el §18 III se aplica en este caso. Paradigma 
gir-f. “palabra”; sing. nom., voc. gir, acus. giram, instr. gira, etc.; 
dual. nom. voc. acus. girau, instr. dat. abl. girbhyam, gen. loe. gi
ros; pl. nom. voc., acus. giras, instr. gtrbhis, dat., abl. girbhyas, 
gen. giram, loe. gtrsu. De la misma manera, por ej.,pur-fem. “ciu
dad”: pür, puram, pura; purau, pürbhyam, puros; puras, pürbhis, 
etc. En el nom. sing. y delante de bh y s, la palabra asis- “bendi
ción” se declina como los temas en r: asirbhih.

§ §36-45. SUSTANTIVOS DE DIVERSOS TEMAS.

Explicaciones preliminares. Los sustantivos que constan de una 
alternancia de varios temas presentan el tema fuerte: en el mase, y 
en el fem.: en el nom., voc., acus. sing. y dual; nom. voc. pl.; neu
tro nom. acus. voc. pl. En los demás casos, usan el tema débil, pero 
en varias clases de temas, éste aparece bajo dos formas, según que 
la desinencia comience por consonante o por vocal (excepción: 
§41). En el tema fuerte aparece el grado pleno y en el tema débil, 
el grado reducido. Estos sustantivos son citados bajo la forma del 
tema débil.

§36. Temas en at (tema débil at, t. fuerte ant). Casi todos 
estos temas son de participios activos presentes o futuros (cf. 
§101, I). Paradigma: tudat “golpeando” (para el fem., tudatl 
o también -anti, cf. §27).

sg.
m.

N.V. tudan
Ac. tudantam
I. tudatá
D. tudate
Abl. G. tudatas
L. tudati

m.
N.V. Ac.
I.D. Abl.
G.L.

tudantau

pl
n. m. n.

tudantas ) . ,
tudat tudantl

tudatas )
tudadbhis 
tudadbhyas 
tudatam 
tudatsu

du. n.
tudatf (o tudantl) 

tudadbhyám 
tudatos
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Nota. En el nom. voc. acus. dual neutro, lo mismo que en el femenino, 
los participios de los verbos de la la. 4a. y 10a. clases y de las conjugaciones 
derivadas forman el tema fuerte en ant: bhavanti, corayanti; los participios de 
los verbos de conjugaciones atemáticas (clases 2a., 3a., 5a., 7a., 8a. y 9a.) tie
nen el tema débil: dvifatt, satt, juhvatt, kurvatr; los verbos déla 6a. clase, los 
participios futuros y los participios presentes de los verbos de la 2a. clase que 
terminan en 3 tienen también el tema fuerte o el tema débil: tudatt: tudantt; 
dásyatf: dSsyantt (part. fut. de d3- “dar”); y3tl: ySntl (de ya- 2a. clase “ir”).

§ 37. Los temas reduplicados forman todos los casos (excepto 
el nom. voc. y acus. plural neutro, en los cuales aparece la forma 
fuerte) a partir del tema débil. Paradigma: dadat- “dando” (partic. 
de da- 3a. clase, que reduplica): sing. mase. nom. voc. dadat, acus. 
dadatam, instr. dadata, etc., nom. voc. acus. neutro dadat; dual 
mase. nom. voc. acus. dadatau, neutro dadatT; pl. mase. nom. voc. 
acus. dadatas, neutro nom. voc. acus. dadati (o dadanti).

La palabra mahat- “grande” tiene el tema fuerte mahant. Así: 
sing. mase. nom. mohán, acus. mahántam, instr. mahatá, etc., neu
tro nom. voc. acus. mahat; dual mase. nom. voc. acus. mahantau, 
neutro mahatl; pl. mase. nom. voc. mahántas, acus. mahatas, neu
tro nom. voc. acus. mahánti. Para el resto cf. tudat-,

§ 38. Temas en vat y mat. Adjetivos posesivos. Tienen la mis
ma flexión que los participios en at (§36), pero forman su nom. 
mase. sing. en van y man; por ejemplo, de balavat “fuerte” (bala- 
“fuerza”): balavan, v. balavan, balavantam, balavato, etc., dual 
balavantáu, pl. nom. balavantas, acus. balavatas, etc.; de dhimat- 
“inteligente” (dhi “pensamiento”): dhimán, dhiman, dhlmantam, 
dhimata, etc.; de krtavat- “habiendo hecho” (§103): krtaván, etc. 
Se usa la misma flexión para bhavat-, pronombre cortés de la 2a. 
persona (empleado con la 3a. persona del verbo): bhavan, bhavan- 
tam, bhavata.

§ 39. Temas en an, man, van. Casi únicamente mase, y neutros; 
un fem. como siman- “frontera” y un adj. m. como pivan- (fem. 
plvarí-) “gordo” se declinan como rajan- (sólo pivan- hace el nom. 
mase. sing. pivan). En las formas débiles, los temas en man y van 
tienen an y no n delante de una desinencia vocálica, cuando la m 
o la v va precedida de una consonante. Paradigmas: rajan-mase, 
“rey”, nffman-neutro “nombre”, atman-ma.se. "alma, sí mismo”
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sg-

N. rájd \ atma
V. rajan > ñama átman
Ac. Rajdnam } dtmdnam
I. rdjña ndmnd dimana
D. rSjñe ndmne dimane
Abl. G. rdjñas ndmnas dimanas
L. rajñi, r&jani namni, riamani aimani

du.

N.V. Ac. rdjdnau námnr, ndmanT dtmdnau
I.D. Abl. rajabhyam ndmabhydm atmabhydm
G.L. rdjños ndmnos Gímanos

Pl.

N.V. 
Ac.

rajanas 
rdjñas

j ridmdni dimanas 
dimanas

I. rájabhis ndmabhis dtmabhis
D. Abl. rüjabhyas ndmabhyas dimabhyas
G. rájñam ndmndm Gtmandm
L. rqjasu ndmasu dimasu

La palabra brahman- neutro “brahman, principio fundamental”, 
se declina así: brahma, brahmaria (§20 I), brahmane, etc.

Nota: El voc. sing, neutro es también nSman.

§40. La palabra ¿van- mase, “perro” se declina: ¿vd, ¿van, 
¿vanam, ¿una, ¿une, ¿unas, ¿uní; ¿vünau, ¿vabhydm, ¿unos; pl. nom. 
voc. ¿vanas, acus. ¿unas, ¿vabhis, ¿vabhyas, ¿unam, ¿vasu; yuvan- 
adj. y sust. mase, “joven”: yuvS, yuvan, yuvSnam, yüna, yüne, etc.; 
yuvanau, yuvabhyOm, ytlnos; yuvSnas, yünas, yuvabhis, etc.

§ 41. Temas en in; la mayoría, adjetivos posesivos. Paradigmas: 
balín- “que posee la fuerza (bala-), fuerte”. Para el fem. (balín!-), 
cf. §27.
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sg. du. pl.

n. m. n.n. m.m.

N. bali bali \
V. balin bali (n) ? balinau
Ac. balinam bali )

balini z bolinas balini

I. 
D.
Abl.
G.
L.

bolina 
baline 

balinas 

balini

balibhis 
balibhySm )

f balibhyas

balinQm 
balinos .balisu

§42. Los participios perfectos en vas. Paradigma: vidvas- “sa
biendo”. Para el fem. (vidual-), cf. §27.

sg. du. Pl.

m. n. m. n. m. n.

N. vidvdn \ ' vidv arrisas \
V. vidvan > vidvat > uidvSrrisau vidual > vidvamsi
Ac. viduUrjisam J J viduños /
I. vidu^S 1 vidvadbhis
D. vidu$e

)
vidvadbhyüm j vidvadbhyas

Abl.
G. I viduños '

> viduños vidu&lm
L. vidusi ' vidvatsu

§ 43. Los comparativos en(T)yas. Paradigmas: sreyas- “mejor”; 
gañyas- “más pesado”. Para el fem. (sreyasí-, gartyast-) cf. §27.

m. n. m. n.

sg.

N. sreydn \ garíyán
V. sreyan > sreyas garlyan > gariyas
Ac. sreyamsam ) garlyarpsam )
I. sreyasü, etc. (como § 34) garlyasd, etc.
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m. n. m. n.
du.

N.V. Ac. sreyamsau sreyasT garTyanisau garíyasí
I. sreyobhyám, etc. gariyobhyam, etc.

pl.
N.V.
Ac.

sreyámsas \
! sreyamsi

sreyasas )
garíyámsas \

! gariyámsigariyasas )
I. éreyobhis, etc. gariyobhis, etc.

§ 44. Los adjetivos en ac. Se trata originalmente de compues
tos de la raíz ac- (forma fuerte añc-) “darse vuelta, dirigirse” con 
preposiciones y algunas otras palabras. Hay dos tipos: prac- “orien
tal” (literalmente “vuelto hacia adelante”) y pratyac- “occidental” 
(literalmente “vuelto hacia atrás, situado detrás”). Aquí también, 
el fem. se forma agregando I al tema débil en la forma que toma 
delante de un final que empieza por vocal: prdcl-, praticí- (§27). 
Se declinan como prac-, por ej. apQc- “situado hacia atrás”, avác- 
“dirigido hacia abajo”, parüc- “vuelto hacia el exterior”, aru5b-“di- 
rigiéndose hacia este lado”; como pratyac-, por ej. nyac- “dirigido 
hacia abajo”, samyac- “reunido, común”, udac- “dirigido hacia 
arriba, septentrional”; fem. apacl-, etc., niel-, udlcl-.

m. n.
sg.

m. n.

N.V. prañ (§4 IV) ) pratyah )
j prük [ pratyak

Ac. prSñcam pratyañcam )
I. pracü pratlcü
D. prace pratice
Abl. G. pracas pratfcas
L. prac i pratTci

du.

N.V. Ac. práñeau prSct pratyañcau praticí
I. D. Abl. prSgbhySm (§§19; 10) pratyagbhyám
G.L. procos pra ticos
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m. n.
Pl.

m. n.

N.V. primeas ) pra ty ancas
Ac. pracas í prañei pra ticas í pratyañci

I. prffgbhis pratyagbhis
D. Abl. prQgbhyas pratyagbhyas
G. prácam pratteam
L. praksu (§ §19 II; 4 IV) pratyaksu

La palabra tiryac- “horizontal” se presenta en posición antevo
cálica en el tema débil tirase-, así, tiryañ, tiryañcam, tirases, etc. 
fem. tirasol-; visvac- “separándose, vuelto hacia ambos lados”, se 
declina vi^vah, viqvañcam, visüca, etc., fem. visüci.

§ 45. Temas que ofrecen particularidades.

I. La palabra ahan-neutro “día” se declina así: sing. nom. voc. 
acus. ahar (ahah, § 4 VI), instr. ahnS, dat. ahne; abl. gen. ahnas, loe, 
ahni, ahani; dual nom. voc. acus. áhnT, ahant, instr. dat. abl. aho- 
bhyam, gen. loe. ahnos; pl. nom. voc. acus. ahsni, instr. ahobhis, 
dat. abl. ahobhyas, gen. ahnam, loe. ahahsu, ahassu.

II. Los neutros aksan- “ojo”, asthan- “hueso”, dadhan- “leche 
agria” y sakthan- “muslo” tienen sólo las formas débiles prevocáli
cas del tema: ak$nü, ak§ne, aksne, ak^nas, etc., asthnS, etc., dadhnS, 
etc., sakthna, gen. sakthnas, dual sakthni, sakthnos; los restantes 
casos se forman de los temas en i ak$i-, asthi-, dadhi-, sakthi-, así: 
aksi, aksibhydm, asthibhis, dadhi, sakthibhyam, etc.

III. La palabra path- “camino” se declina: sing. nom. voc. pan- 
thas, acus. panthSnam, instr. patha, loc.pathi, etc.; dual pan thanau 
pathibhyam, pathos; pl. panthSnas, pathas, pathibhis, pathSm, etc.

IV. purps-mssc. “hombre”: sing. pumsn, puman, pumSrpsam, 
pumsS, etc.; dual pumsipsau, pumbhySm (purpbhySm, cf. § 12III), 
puipsos; pl. pumSrpsas, purpsas, pumbhis (puipbhis), puipsSm, etc.

V. ap-fem. “agua” ocurre sólo en el plural: nom. voc. Spas, 
acus. apas, adbhis, adbhyas, apSm, apsu.
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VI. Al final de los compuestos °han- “matando” tiene el tema 
fuerte °han-: nom. sing. °hS, nom. voc. acus. neutro pl. °hani, y 
un tema débil °ghn-, así: el instr. sing. de brahmahan- “matador de 
brahmanes”: brahmaghnS además del acus. sing. brahmahanam, 
inst. pl. brahmahabhis (§ 39).

GRADOS DE COMPARACION

§ 46. El comparativo y el superlativo pueden construirse de 
dos maneras. En primer lugar, el comparativo se forma agregando 
tara, y el superlativo agregando tama al tema masculino del adjeti
vo: purtya- “puro”: punyatara- “más puro”, punyatama “el más 
puro”; balín- (§ 41): balitara-, balitama-;vidvas- (§ 42): vidvattara-, 
vidvattama-. Los adjetivos que presentan dos temas tienen en esta 
circunstancia el tema débil anteconsonántico. Para la declinación, 
ver más arriba (§ 22).

En segundo lugar, un cierto número de adjetivos agrega Tyas 
para el comparativo (§43), i?tha para el superlativo (declinación 
como en § § 21, 22), a la raíz que se encuentra en la base del adje
tivo, raíz que se presenta generalmente en el grado pleno o guna; el 
sufijo particular en el positivo del adjetivo desaparece tanto en el 
comparativo como en el superlativo. Ejemplos: ksud- ra- “pequeño 
(raíz ksud- “pisotear”): comparativo k^odiyas-, superlativo k$odi$- 
fha-; íag/i-u-“liviano”; laghíyas-, laghiqtha-; gur-u- “pesado” garF- 
yas-, garistha-;prth-u-“ancho” (raíz prath- “extender”): prathiyas-, 
prathi$tha-; dü-ra- “lejos”: davtyas-, davitfha-; bhü-ri- “abundante, 
en gran cantidad” (raíz bhü- “prosperar”): bhüyas- “más numero
so”, bhüyistha-. A veces falta el positivo de la misma raíz: (alpa- 
“pequeño:”) kaniyas- “más pequeño, más joven”, kanistha-; sreyas- 
“mejor”, sreftha- “el mejor”; jyayas “más viejo”, jyestha “el más 
viejo”.

Nota: A veces se encuentran formas como sreqthatara-, sretfhatama-, con am
bos sufijos.

PRONOMBRES

Explicación preliminar. Los paradigmas de la declinación pro
nominal han resultado originalmente de la unión de varios temas. 
El vocativo no aparece.
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§ 47. Pronombres personales. Explicaciones preliminares. El 
singular, dual y plural se construyen con temas diferentes; el géne
ro natural no se distingue; además de varias formas tónicas, se en
cuentran formas enclíticas.1 Las formas para la la. persona sing. 
mad-, pl. asmad-, para la 2da. persona sing. tvad-, pl. yusmad-, 
que aparecen en la primera parte de un compuesto, se usan como 
temas; mad- grha- “mi casa”.

Primera persona, “yo, nosotros dos, nosotros”.

Segunda persona, “tú, vosotros dos, vosotros”.

sg. du. Pl.

N. aham âvâm vayam
Ac. mâm (ma) âvâm (ñau) asman (nas)
I. maya âvâbhyâm asmâbhis
D. mahyam (me) âvâbhyâm (ñau) asmabhyam (nas)
Abl. mat âvâbhyâm asmat
G. mama (me) âvayos (nau) asmâkam (nas)
L. mayi âvayos asmâsu

sg. du. Pl.

N. tvam yuvâm yüyam
Ac. tvâm (tvâ) yuvâm (vâm) yuçmân (vas)
I. tvayâ yuvâbhyâm yuçmâbhis
D. tubhyam (te) yuvâbhyâm (vâm) yuçmabhyam (vas)
Abl. tvat yuvâbhyâm yuçmat
G. tava (te) yuvayos (vâm) yu^mâkan (vas)
L. tvayi yuvayos yuçmâsu

Nota 1. Los ablativos pueden también tener las formas mattas, tvattas, 
etc.

Nota 2. Los adj.-pron. posesivos poco usados son: madíya- o mámaka- 
“mi”, tvadiya- (tavaka-) “tu”, asmadíya- “nuestro”, yusmadíya- “vuestro”, 
bhavadtya- “vuestro” (forma cortés); sva-, svaka-, svakíya- “propio, su, de él, 
de ella”, etc.

1 Estas se indican entre paréntesis en los paradigmas.
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§ 48-50. Los otros pronombres que distinguen los géneros. Ex
plicaciones preliminares. La forma del nom. sing. neutro que apa
rece también en el primer término de los compuestos, vale como 
tema en § § 48-50. Nótese que las desinencias a menudo son dife
rentes de las de los sustantivos. Los adverbios en-ira que designan 
lugar también se usan en vez de un locativo: tatra vane = tasmin 
vane “en ese bosque”.

§ § 48-49. Pronombres demostrativos.

§ 48. El tema tad se emplea también en lugar del pronombre 
personal de la 3a. persona.

Paradigma:

sg.
m. n. f. m.

N. sas ) sa )> tat ( tau
Ac. tam } tOm )
I. tena taya \
D. tasmai tasyai
Abl. tasmat ) )

> tasyQs \G. tasya )
L. tasmin tasyam I

du. pl.
n. f. m. n. f.

te )
te te

tan )
tiini tas

tais tabhis
tübhy&m | tebhyas

tobhyas

testini tSsOm
tayos tequ tàsu

Como etad- “este”: nom. sing. esas, f. esa, n. etat. Las formas 
sah y esafy se encuentran sólo en la posición final absoluta o delan
te de vocal, posición en la cual el § 15 es aplicable. Dentro de la 
oración sa y esa aparecen delante de consonantes.

El tema enad-“é\” (enclit.) aparece sólo en el acus. de los tres 
números, en el instr. sing. y en el gen. y loe. dual. La inflexión es 
como la del tema tad-, así enam, enat, enam, enena, etc.

§ 49. Tema idam “este”.
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sg«
m.m. f.

N. ayam iyam J imau
Ac. imam imSm )
I. anena anayS
D. asmai asyai
Abl.
G.

asmSt
asyás

asya
L. asmin asyQm

du. Pl.
f. m. f.

ime
ime }

irnos
imSn )
ebhis ábhis

ábhySm
ebhyas übhyas

i

esam QsOm
anayos

esu Qsu

En el neutro: nom. acus. sing. idam, dual ime, pl. imani. Para 
el resto, la misma declinación que en el masculino.

Tema adas- “ese”.

pl-du.sg.
m. f. m.n.f. m.

N. asau asau \amü ami
Ac. amum amüm amüm
I. amunff amuyS \ amlbhis
D. amu$mai amu$yai > amUbhyüm

amTbhyas

amlfüm 
amfyu

Abl.
G.
L.

amu$mát 
amu^ya 
amufmin

11 amuqy&s

amuqySm

)

amuyos

f.

amü8 

amübhis 

amübhyas 

amütfim
amüfu

En el neutro: nom. acus. sing. adas; pl. amüni. Para el resto, cf. 
el mase.

§ 50. Pronombre relativo. El tema es yad “que”, «declinado 
como tad-. Así el sing. nom. mase, yas, neutro yat, fem. yd, acus. 
yam, yat, yOm; dual nom. acus. mase, yau, n. ye, fem. ye; pl. nom. 
mase, ye, n. ydni, fem. ySs, acus. ydn, ydni, yas, etc.

Pronombre interrogativo. Tema kim; la declinación se hace 
sobre el tema fea-. Excepto en el nom. acus. sing. neutro (kim) este 
pronombre se declina como tad-. Así: sing. nom. mase, feas, neutro
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kim, fem. ka, acus. kam, kim, kam; dual nom. acus. mase, kau, 
neutro ke, fem. ke; plural nom. mase, ke, n. feflni, fem. küs, acus. 
kan, kani, kas, etc. Los indefinidos se forman agregando las partí
culas api, cid o cana al pronombre interrogativo, por ej., kah 
“¿quién?”: ko'pi, kascit, feaácana “alguien kva “¿dónde?”, etc. 
kvapi, etc. “alguna parte”: kim api “alguna cosa”, na kirpeid “na
da”, etc.

§ 51. Adjetivos pronominales (adjetivos declinados como los 
pronombres).

I. Un cierto número de adjetivos se declinan como yad (§50): 
katara- “¿cuál de los dos?”, katama- “¿cuál (de varios)?”, itara- 
“el otro”, anya- “otro”, etc.

II. Las palabras sarva- y viéva- “todo, cada”, eka- “uno”, ekata- 
ra- “uno de dos”, siguen igualmente la declinación pronominal, 
pero tienen la desinencia de los adjetivos en el nom. acus. sing. 
neutro: visvam, ekam.

III. Otras palabras son tratadas como sarva- pero pueden tam
bién seguir la declinación nominal en el abl. loe. sing. mase, neutro 
y en el nom. pl. mase.: adhara- “situado debajo, inferior”, antara- 
“interior”, apara- “otro”, avara- “posterior, occidental”, uttara- 
“situado arriba, septentrional”, daksina-“a la derecha, meridional”, 
para- “ulterior, otro”, pascima- “occidental,” pürva- “anterior”, 
sva- “propio”. También ubhaya- “uno y otro, ambos”, que hace el 
fem. ubhayí-.

§ 52. Sustantivos usados en vez de pronombres. Hay que notar 
que atman- “alma, sí mismo”, se usa en vez de un pronombre refle
jo: Vásavadatta... atmOnam Udayan&ya prayacchat “V. se dio a 
U. . . representa las tres personas y el sing. también se usa cuan
do la palabra se refiere al dual o al plural, sva- sirve para todas las 
personas como reflejo con un significado predominantemente pose
sivo; así generalmente se traduce como “propio”, o sea el término 
latino suus. Sin embargo, no indica necesariamente la forma refleja.

En el tratamiento cortés se emplea bhavat- (nom. sing. mase. 
bhavan, fem. bhavati, nom. pl. mase, bhavantas, etc., § 38) como 
pronombre de la segunda persona (con la tercera persona del verbo).
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NUMERALES

§ 53. Cardinales.

1 eka-, 2 dvi-, 3 tri-, 4 catur-, 5pañca-, 6 ?cs-, 7 sapta-, 8 aqta-, 
9 nava-, 10 dasa-, 11 ekadasa-, 12 dvGdasa-, 13 trayodasa-, lÁcatur- 
dasá-, 15 pañcadasa-, 16 soqlasa-, 11 saptadasa-, 18 astadasa- 19 na- 
vadosa-, ekonavimsati- o ünavimsati-, 20 vimsati-, 21 ekavimsati-, 
22 dvávims'ati-, 23 trayov irrisati-, 24 caturv., 26 sadv., 28 astav., 29 
navav. o unátrimsat-, 30 trimsat-, 31 ekatrims'at-, 32 dvat., 33 tra- 
yast., 40 catvárimsat-, 50 pañcdsat, 60 sasti-, 62 dvGsasti- o dvis., 
63 trayahs. o tris., 70 saptati-, 80 asiti-, 81 ekaslti-, 82 dvyaslti-, 
88 astdslti-, 90 navati-, 100 sata-, 200 dve sate o dvisata-, 300 tri
ni satani o frisata-, 1000 sahasra-, 10 000 ayuta-, 100,000 laksa-, 
1 000 000 prayuta-, 10 000 000 koti-.

Los números 2, 3 y 8, agregados a 20 y 30, tienen la forma 
dva, troyas, asta; agregados a 80, la forma dvi, tri, asta; agregados 
a 40-70 y a 90, se presentan bajo las dos formas.

Para expresar los cardinales entre las centenas, generalmente se 
agrega adhika- “más”: 101 eküdhikam satam, 105 pañcadhikam 
satam (o pañcadhikasatam).

§ 54. Declinación de los números cardinales, eka-1 se declina 
según el § 51 II, el pl. eke significa “algunos”; en la epopeya y en 
la literatura posterior, se encuentra también el sing. en el sentido 
de “un cierto, un”, dvi- 2 se declina como el dual de dva- (así § § 
21; 22): m. dvau, n. dve, f. dve, etc.; tri - y catur - se declinan
como sigue:

m. n. f. m. n. f.

N.V. trayas l trini tisras cabras icatv3ri catasrasAc. trln ) ca turas )
I. tribhis tisrbhis caturbhis catasrbhis
D. Abl. tribhyas tisrbhyas caturbhyas catasrbhyas
G. trayàiTtàm tiswam caturnam catasrndm
L. trisu tisrqu catur$u catasrsu

Los números 5, 7, 8, 9, 10 y 11-19 se declinan en todos los gé
neros: nom. voc. acus. pañca, instr. pañcabhis, dat. abl. pañca-
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bhyas, gen. pañcanam, loe. pañeasu; pero también el 8 se declina: 
astau, astábhis, astabhyas, astasu; 6: sat, sadbhis, sadbhyas, san- 
nam, satsu. Los números 1-19 generalmente se emplean como adje
tivos: pañcabhir viraih “con 5 hombres”. Los números 20 a 99 son 
sustantivos femeninos en el sing.; 100, 1000, etc., son sustantivos 
neutros sing.; koti- “diez millones” es fem.; los objetos numerados 
se expresan bajo la forma de una aposición en el mismo caso del 
plural, o en el gen. pl.; pueden también estar unidos en un com
puesto: vimsatir ásváh, vimsatir asvGnam “20 caballos”, vimsatyQ 
viráis o vlrOnQm “con 20 hombres”, varsasatam “100 años”.

§ 55. Ordinales

lo. prathama- (fem. -má), 2o. dvitiya-, 3o. trtiya-, 4o. caturtha-, 
(fem. -thi) o turlya- (fem.-ya), 5o.pañeama- (fem. -mi), 6o.sastha-, 
7o. saptama-, 8o. astama-, 9o. navama-, 10o. dasama-, lio. ekáda- 
sa-, 12o. dvadasa-, 20o. vimsatitama-(f. -i)ovimsa (f. -i), 30o. trim- 
sattama- o trimsa-, 40o. catvarimsattama- o catvdrimsa-, 50o. pañ- 
cSsattama- o pancosa-, 60o. solamente saqtitama-, pero 61o. ekasas- 
titama- o ekasasta-, etc.

§ 56. Adverbios numerales. Los adverbios numerales son sakrt 
Ix, dvih 2x, trih 3x, catulj, 4x, pañcakrtvah 5x, etc. Los adverbios 
en -dh&: ekadha, etc. expresan las modalidades “una vez, de una 
vez, etc.”, los en-sos: pañeasás, etc. “cinco por cinco, etc.”, ekasas 
“uno a uno, individualmente”.
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§ 57. Explicaciones preliminares.

I. Hay tres voces en sánscrito, la activa (parasmaipadam), la me
dia (atmanepadam), y la pasiva. Algunos verbos sólo se encuen
tran en la voz activa (por ej., asti “ser”), algunos sólo en la voz 
media (ej., Gste “sentarse”). De la voz pasiva casi sólo existe 
el presente; además, la voz media se emplea también con sig
nificado de pasiva en los otros tiempos. La voz media en ge
neral expresa acciones que el agente realiza “para sí, en su pro
pio interés”: yajati “hace un sacrificio (para otro)”: yajate 
“hace un sacrificio (para sí mismo o es afectado por la acción, 
o la acción está limitada a su esfera)”. Esta distinción origi
nal se conserva frecuentemente en la lengua védica, y no se 
pierde completamente en el sánscrito clásico: a menudo en
contramos una función característica de la voz media; sin em
bargo, las formas de estas dos voces se emplean indistinta
mente, por ej., por consideraciones métricas o en forma 
optativa.

II. Los modos son: el indicativo, el optativo, el imperativo; só
lo el presente tiene tres modos, los otros tiempos no existen 
más que en el indicativo; sin embargo, el precativo, poco usa
do, es una especie de optativo aoristo. Los tiempos son: el 
presente y el imperfecto, que forman el sistema de presente 
con el optativo y el presente de imperativo, el futuro, el po
co usado condicional, el aoristo, el perfecto. Los últimos tres 
grupos se denominan formas generales del verbo; como el pasi
vo, se construyen directamente de la raíz: los verbos de la cla
se aya, sin embargo, forman el futuro y el perfecto del tema
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del presente. El conjunto del sistema del presente se constru
ye sobre la base de lo que se llama el tema del presente.

III. El sánscrito distingue también para el verbo el singular, el dual 
(nosotros dos, etc.) y el plural.

IV. Las desinencias personales son de dos clases: primarias (en el 
presente de indicativo y en el futuro), y secundarias (en el 
imperfecto, el aoristo, el optativo y el condicional), sin tomar 
en cuenta las desinencias del imperativo y del perfecto, que 
difieren de las otras en varias personas.
Las desinencias primarias son en general:
— En la voz activa: sing. la. -mi, 2a. -si, 3a. -ti; du. la. -vas, 

2a. -thas, 3a. -tas; pl. la. -mas, 2a. -tha, 3a. -anti (-nti);
— En la voz media: -e, -se, -te; -vahe; -athe; -áte; -mahe, 

-dhve, -ate (-nte).
Las desinencias secundarias son:
— En la voz act.: -am (-m), -s, -t; va, -tam, -tám; -ma, -ta, -an 

(~n);
— En la voz media: -i, -thas, -ta;-vahi, -átham, -atam; -mahi, 

-dhvam, -ata (-nta).
El optativo tiene en la la. sing. act. la desinencia -m o -am; 
en la voz media -a, 2a. du. med. -atham, 3a. du. med. -átám, 
3a. pl. act. -ur, med. -ran.
Las desinencias del imperativo son:
— En la voz act.: -áni, -dhi o sin desinencia; - tu, -áva, -tam, 

-tam; -ama, -ta, -antu (-ntu);
— En la voz med.: -ai, -sva, -tám; -ávahai, -áthám, -átám; 

-ámahai, -dhvam, -antám (-ntám).
Para las desinencias del perfecto, cf. § 84, e igualmente los 
paradigmas.

V. El imperfecto, aoristo y condicional llevan una a colocada de
lante del tema verbal: tudati “él empuja”: a-tudat “él empujó”. 
Las raíces que comienzan con vocal llevan la forma vrddhi 
en vez de esta a: asyati “él tira”: imperfecto ásyat uksati “él 
moja”; inperfecto auk$at. Cuando se trata de un verbo com
puesto, el aumento se inserta entre el prefijo y el verbo: 
nir-a-gacchat, 3a. sing. imperfecto de nih + gacchati. En el 
sánscrito épico a menudo falta el aumento: uddharam 
(§ 17) = udaharam (la. sing. imperfecto activo, raíz hr-.
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harati “tomar”); pravartata = pravartata (pra + avartata, 3a. 
sing. imperf. med. raíz vrt + pra “originarse”. Después de la 
negación prohibitiva ma, se emplean formas de aoristo sin au
mento: ma gas “no vayas”, gas 2a. sing. aor. act. sin aumento, 
raízgñ- “ir”), cf. § 82.

VI. Reglas para la reduplicación. Existe un cierto número de for
mas verbales que reduplican. La reduplicación consiste en el 
hecho de que una parte de la raíz, en general la la. consonan
te con una vocal se unen como prefijo a la raíz, por ej.: pu-pus: 
pus- “florecer, prosperar”. Las reglas siguientes se aplican a la 
reduplicación:
1. Las aspiradas se reduplican bajo la forma de sus correspon
dientes no -aspiradas: bht-: bi-bht-; dhav-: da-dhav-.
2. Las velares se reduplican bajo la forma de las correspondien
tes palatales: khan-: cakhan; gr-: jágar-; h se reduplica conj: 
hu: juhu.
3. De dos consonantes iniciales, sólo la primera se reduplica: 
svap-: susvap (§ 20 II), tvar-: tatuar-, sru- susru-. Las raíces 
que empiezan por velar + consonante, forman la sílaba redu
plicada con la correspondiente palatal: kram-: cakram-, grah-: 
jagrah-, hrl-: jihri-. Pero si la primera de las consonantes inicia
les es una sibilante y la segunda es sorda, esta última o el fo
nema que la reemplaza, aparece en la sílaba reduplicada: stha-: 
tistha-, skand-: caskand-; pero smr-: sasmar-.
La vocal de la sílaba reduplicada se da con los respectivos 
paradigmas.

TEMAS DE PRESENTE
§ 58. En sánscrito, el presente está repartido en diez clases, 

según la formación del tema del presente. Estas clases se dividen 
en dos grupos, la conjugación temática y la conjugación atemática. 
En la conjugación temática, el tema del presente termina en a y no 
cambia nunca. En la conjugación atemática, el tema está sujeto a 
modificaciones: se presenta bajo las formas fuerte y débil. Las cla
ses 1, 4, 6 y 10 pertenecen a la conjugación temática; las clases 
2,3, 5, 7, 8 y 9 ala conjugación atemática. Esta división que pro
viene de la gramática india, está bien establecida y difícilmente 
podría descartarse. La distinción entre estas clases se refiere sólo 
al presente, activo y medio, y no a los demás tiempos (para el pa-



CONJUGACION 45

sivo y las conjugaciones derivadas, cf. §§95 ss. En algunos casos 
han existido dos o más formas de presente para una raíz.

CONJUGACION TEMATICA
§ 59. Las cuatro clases temáticas del presente tienen en co

mún lo siguiente:
1. El tema termina en a (cf. § 58). Esta a se convierte en a 

delante de las desinencias que comienzan en m y v, y se funde en 
la desinencia e de la voz media. Las desinencias del dual voz media 
son -et (h) e, -et (h)am.

2. La 2a. sing. imperat. act. es idéntica al tema.
3. El sufijo del optativo es f, ty delante de vocal; se contrae en 

e (ey) con la a del tema. La desinencia de la la. sing. act. es -am 
en el optativo.

La flexión es la misma para las cuatro clases. Sólo la formación 
del tema difiere.

En la la. clase se agrega a al grado fuerte (guna) de la raíz: 
bhü-: bhav-ati\ bhr-: bhar-ati, ruh-: roh-ati, ji-: jay-ati, ni: nay-ati, 
pat-: pat-ati. Excepciones (cf. § 3): nind~: nind-ati, krtd-: krtd-ati.

En la 6a. clase, se agrega a al grado débil de la raíz: tud-: 
tud-ati, vis-: vis-ati. La r final de la raíz se convierte en ir delante 
de la vocal temática (delante de la a): tr-: tir-ati. La raíz prach- 
hace prcchati en el presente (¡sic! cf. §61 I).

En la 4a. clase, se agrega ya a la raíz inalterada: pas-: pas-yati, 
as-: as-yati.

En la 10a. clase y para los causativos se agrega aya a la raíz: 
düs-: düs-ayati, bhü-: bhav-ayati, tus-: tos-ayati. Ver también 
§ § 97-98.

§ 60. Primera clase. Paradigma: bhr- “llevar, sostener”.

sg. du. Pl.

1. bharcñni
2. bharasi
3. bharati

indicativo 
A 

bharavas 
bharathas 
bharatas

bharâmas 
bharatha 
bharanti

1 Los verbos generalmente se citan bajo la forma de la raíz o de la 3a. 
sing. pres. ind. act.
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sg. du. pl.

M

1. bhare bharavahe bharamahe
2. bharase bhare the bharadhve
3. bharate bhare te 

imperfecto
A

bharante

1. abharam abharáva abharama
2. abharas abharatam abharata
3. abharat abharatám

M

abharan

1. abhare abharávahi abharámahi
2, abharathas abhare thám abharadhvam
3. abharata abhare tám 

optativo
A

abharanta

1. bhareyam bhareva bharema
2. bhares bhare tam bhare ta
3. bhare t bhare tám

M

bhareyur

1. bhareya bharevahi bharemahi
2. bhare thas bhareyáthám bharedhvam
3. bhare ta bhareyátám 

imperativo
A

bhareran

1. b harán i (§ 20 I) bharáva bharama
2. bhara bhara tam bharata
3. bharatu bhara tám

M

bharantu

1. bharai bharavahai bhardmahai
2. bharasva bhare tham bharadhvam
3. bharatdm bhare tam bharantdm

Del mismo modo: tud- “empujar”: tudati VI, as- “lanzar”: 
asyati IV, etc.
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§61. I. Algunos verbos de las clases temáticas forman su tema de 
presente con el sufijo echa: gam- “ir”; pres. gacchati I, yam- 
“estirar”: yacchati I, is- “desear”: icchati VI, vas- “hacerse 
claro, brillante”: ucchati VI, r- “ir”: rechati VI. La raíz 
prach- “preguntar” hace prcchati VI.

II. Algunas raíces alargan la vocal: tam- “ponerse rígido”: 
tamyati, dam- “domar”: damyati, bhram- “vagar”: bhram- 
yati, mad- “estar emocionado, regocijarse”: madyati, sam- 
“calmarse”: sdmyati, sram- “fatigarse”: srdmyati, div- 
“jugar (a los dados)”: dtvyati, guh- “ocultar”: gühati; 
a-cam “beber” hace generalmente ácámati; kram- “caminar” 
forma en la voz act. kramati y en la voz media, kramate. 
La raíz jan- “nacer” hace el presente jayate IV.

III. Algunas raíces que tienen una nasal en posición penúltima 
la pierden: dams- “morder”: dasati I, sañj- “colgar”: sajati 
I, bhrams- “caer”: bhrasyate, bhrasyati IV, rañj- “enroje
cer”: rajyati IV: svañj- “abrazar”: svajate, svajati.

IV. Algunas raíces insertan una nasal delante de la consonante 
final de la raíz: krt- “cortar”: krntati VI, lip- “engrasar”: 
limpati VI, lup- “romper”: lumpati VI, muc- “soltar”: 
muñeati VI, sic- “rociar”: siñeati VI, vid- “encontrar”: 
vindati VI.

V. Algunas raíces se reduplican: stha- “estar de pie”: tisthati I, 
ghrd- “oler”: jighrati I, con disimilación; pa- “beber”: 
pibati I, con pérdida de la s y alargamiento de la vocal: 
sad- “sentarse”: sldati{*si-sda-ti).

VI. La raíz vyadh- “perforar” hace el presente vidhyati (IV), 
sá- “afilar”: syati (IV), ava-sQ- “desuncir, desenganchar, 
etc.”: °syati.

VII. Drs- “ver” se sustituye por pasyati en el presente.
La 10a. clase será tratada en el § 98.

CONJUGACION ATEMATICA

§ 62. EXPLICACIONES PRELIMINARES.

1. Todas las clases conocen una alternancia de temas. El tema 
fuerte se emplea para 13 personas, a saber:
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a) Las tres personas del sing. del indicativo activo;
b) Las tres personas del sing. del imperfecto activo;
c) Todas las primeras personas del imperativo activo y medio;
d) La tercera persona del sing. del imperativo activo.
2. Debe notarse que ciertas desinencias personales difieren de 

las empleadas en la conjugación temática; cf. los paradigmas. La 
2a. sing. imperativa activa tiene la desinencia -dhi, después de una 
vocal -hi.

3. El sufijo del optativo se agrega al tema débil; tiene la forma 
-ya- en la voz activa (solamente -y- delante de -ur en la 3a. pl.); 
-i- en la voz media (-iy- delante de vocal).

4. Cuando el tema termina en consonante, las reglas fonéticas 
siguientes son aplicables: Las desinencias -s y -t de las 2a. y 3a. 
sing. imperfecto activo desaparecen (§ 4 I), el sonido final es tra
tado según los §4 III ss., cf. también el paradigma § 63. Cuando 
las desinencias comienzan por consonante, las reglas del § 19 son 
aplicables; cuando las desinencias comienzan pors, cf. § § 19 VI, 
20 II. En la 3a. sing. imperfecto act., las dentales o la s final del 
tema del presente se convierten en t después de la caída de la desi
nencia (cf. más arriba); en la 2a. sing. imperfecto act., los mismos 
fonemas se convierten en t o h: bhid- “hender, partir”: abhinat 
(< a-bhinad-t) y abhinat o abhin,:h (< abhinad-s); sas- “ordenar” 
II: asat y asat o -asdh.

§ § 63-64. SEGUNDA CLASE (CLASE RADICAL).

§ 63. El tema del presente es idéntico a la raíz; por lo tanto, 
las desinencias personales se le agregan a esta última. Por ej.: 
vid- “saber”: tema de presente fuerte: ved-, la. sing. indicat. 
act. ved-mi; débil, vid-, la. pl. indicat. act. vid-mas.

Paradigma: dvis- “odiar”.

pl.du.

indicativo

sg.

A.
1. dve$mi dvisvas
2. dvek$i (§19 VI) dvisthas
3. dvesfi (§19 IV) dviftas

dviqmas 
dviqtha 
dvisanti
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sg. du. pl.

1. dviqe

M.

dvisvahe dvi$mahe
2. dvik?e (§19 VI) dvisáthe dviddhve (<-sdh-)
3. dvirfe (§19 IV) dvisate dvisate

1. advesam

imperfecto

A.

advi^va advi^ma
2. advef (§§4 I; V) adviqtam advi^ta
3. advet (§ §4 I; V) advis tam advi^an

1. advi$i

M.

adviqvahi advi§mahi
2. advis thas advi§atham adviddhvam
3. advista advi^Stám advi$ata

1. dvisyam

optativo

A.

dvi$yava dvi§ydma
2. dvi§yas dvi^yatam dvisyata
3. dvisydt dvi§yatdm dvisyur

1. dvi^Tya

M

dvi^ívahi dvi§irnahi
2. dvisíthás dvisiyatham dvisídhvam
3. dvisita dvi^Tyatám dvisTran
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sg. du. Pl.

imperativo

A.

1. dve$ani
2. dviddhi
3. dvestu

dvesava 
dvistam 
dvistam

dvesama 
dvi^ta 
dvisantu

M.

1. dve§ai
2. dviksva
3. dvistam

dvesavahai 
dvisatham 
dvisdtám

dvesámahai 
dviddhvam 
dvisatdm

§64.1. La raíz vid- “saber” hace así en el indicativo act. vedmi, 
vetsi, vetti, vidmas, vittha, vidanti; en la 3a. pl. imperfecto 
act. hace siempre avidur; dvis- y las raíces en a pueden tam
bién tener -ur: advisur, ayur (de ya “ir”, sin la a de la raíz).

II. Raíces reduplicadas de esta clase, por ej. cakas “brillar” tie
nen en la 3a. pl. indicativo act. pres. imperf. imperat. -atí, 
-ur, -atu: cakasati “ellos brillan”; de la misma manera para 
sás- “ordenar”.

III. Paradigma de la raíz i- “ir”.
Indicativo act. emi, esi, eti, ivas, ithas, itas, imas, itha, yan- 
ti.
Imperfecto (§57 V), ayam, ais, ait, aiva, aitam, aitám, ai- 
ma, aita, ayam.
Imperativo ayáni, ihi, etu, ayava, itam, itam, ayama, ita, 
yantu.
Optativo iyám etc.
La voz media del compuesto adhi -i- “estudiar”: adhiye, 
adhise, adhite, etc.

IV. A la raíz duh- “ordeñar” pertenecen: dohmi, dhoksi (nota 
§4), dogdhi, duhmas, dugdha, duhanti; lih- “lamer”, leh- 
mi, leksi, ledhi (§19 VII), lihmas, lldha (§19 VII), lihanti; 
ás-, sólo voz media, “sentarse”: áse, ásse, áste, ásmahe, 
ádhve, ásate.
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V. Paradigma de la raíz as- “ser”; casi sólo en la voz activa: 
Indicativo asmi, asi, asti, svas, sthas, stas, smas, stha, santi. 
Imperfecto asam, asís, Qsit, Osva, Ustam, OstGm, Osma, Osta, 
asan.
Optativo syam, syàs, syat, sydva, syátam, syátam, syáma, 
syáta, syur.
Imperativo asáni, edhi, astu, osava, stam, stam, asoma, sta, 
santu.

VI. Las raíces an- “respirar”, rud- “llorar”, svas- “suspirar”, 
svap- “dormir”, jaks- “comer” tienen i delante de las desi
nencias que comienzan por cualquier otra consonante que 
la y; tienen Toa delante de las desinencias de las 2a. y 3a. 
sing. imperfecto act.; por ej.: indicativo rodimi, rodisi, ro
diti, rudimas, ruditha, rudanti; imperfecto arodam, arodas 
o arodis; optativo rudyám. Estas raíces son raíces set, cf. 
§71.

VII. La raíz brü- “hablar” toma I en las formas fuertes delante 
de las desinencias que comienzan por consonante: bravimi, 
bravisi, braviti, brumas, brütha, bruvanti;abravam, abravit, 
abruvan; brüyam; bravami, brühi, bravitu; voz media bruve, 
brüte, etc.; cf. también § 18 I.

VIII. Las raíces terminadas en u tienen el grado aumentado en 
las formas fuertes delante de las desinencias que empiezan 
por consonantes, así stu- “alabar”: staumi, staici, stauti; 
imperi, astavam (av = o, § 18 II), astaus, astaut, 3a. pl. 
imperi, astuvan; imperat. staváni, stuhi, stautu.

IX. La raíz han- “matar” tiene han- como forma débil delante 
de m, v, h, ha- delante de las desinencias que comienzan 
por otra consonante, ghn- delante de vocal: hanmi, hamsi 
(§19 VIII), hanti, harímas, hatha, ghnanti; ahanam, ahan, 
ahan, ahanma, ahata, aghnan; hanyám; 2a. sing. imperat. 
jahi.

X. La raíz si- “estar acostado” tiene: saye, se$e, sete, semahe, 
sedhve, serate; asayi, asethás, 3a. pl. aserata.

XI. La raíz sás- “ordenar” tiene como forma débil sis-: sasmi, 
sismas, 3a. pl. sásati; opt. sisyám, 2a. sing. imperat. sadhi. 
La raíz mrj- “frotar, limpiar” tiene marjmi, marsti.
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§ § 65-66. Tercera clase (clase que reduplica).

§65. La raíz se reduplica; para la consonante inicial, cf §57 
VI; la vocal de la reduplicación es la forma breve de la vocal de la 
raíz, salvo para la r y r que son reduplicadas por la i. Así bhi- “te
ner miedo”: tema fuerte bibhe- tema débil bibhi-; bhr “soportar”: 
bibhar-, bibhr-;hu- “hacer un sacrificio”: juho- juhu.

Deben notarse las desinencias-atí, -ur, -atu en la 3a. pl. act. del 
indicat., imperfecto, imperativo; delante de -ur aparece una vocal 
final en el grado pleno.

Paradigma: hu- “verter en el fuego, hacer un sacrificio”.

sg. du. Pl.

indicativo

A.
1. juhomi
2. juhofi (§21 II)
3. juhoti

juhuvas 
juhuthas 
juhu tas

juhumas 
juhutha 
juhvati ( §6)

M.
1. juhve (§6)
2. juhu$e
3. juhute

juhuvahe 
juhvathe 
juhväte

juhumahe 
juhudhve 
juhvate

imperfecto

A.
1. ajuhavam ajuhuva ajuhuma
2. ajuhos ajuhutam ajuhuta
3. ajuhot ajuhutám ajuhavur

M.

1. ajuhvi ajuhuvahi ajuhumahi
2. ajuhuthas ajuhväthäm ajuhudhvam
3. ajuhuta ajuhuätäm ajuhvata
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Sg. du. Pl.
imperativo

A.
1. juhaváni
2. juhudhi (excepción!)
3. juhotu

juhaváva 
juhutam 
juhutám

juhaváma 
juhuta 
juhvatu

1. juhavai
2. juhusva
3. juhutám

M. 
juhavávahai 
juhvathám 
juhvdtam

juhavámahai 
juhudhvam 
juhvatdm

Optativo A. juhuyam, etc.; M. juhvlya, etc.

§66. Las raíces da- “dar” y dhd- “poner” pierden la vocal de 
la raíz en la forma débil: dad- y dadh-. Cuando sigue t o th, la dh, 
final de dadh- se combina para formar el grupo tt o tth; en estas 
circunstancias, como en las formas con desinencias que empiezan 
por s, h, y dh, el sonido inicial es dh (cf. nota § 4). Así: da: dada- 
mi, dadasi, dadmas, dattha, dadati, etc., 2a. sing. imperat. dehi (en 
todas las formas como dhd-, salvo que tengan den vez de dh)',dha-: 
dadhámi, dadhmas, dhattha, dadhati; voz media dadhe, dhatse, 
dhatte, dadhmahe, dhaddhve, dadhate; imperfecto adadham, etc.; 
optativo dadhyam, voz media dadhtya, etc.; imperativo dadhani, 
dhehi, 2a. pl. dhatta, 2a. sing. voz media dhatsva, 2a. pl. dhaddhvam.

Unas pocas raíces en a tienen i en la sílaba reduplicada y cam
bian ó en i en las formas débiles, la cual desaparece delante de desi
nencias que tienen vocal inicial: ma- “medir” (sólo voz media): mi- 
mi-, mim-: indicativo mime, mimlse, mimite; 3a. pl. mimate; 
imperfecto amimi. ha- “abandonar” tiene por tema débil jahi- o ja- 
hi- delante de las desinencias que comienzan por consonante, jah- 
delante de las desinencias que comienzan por vocal y en el optati
vo: indicativo jahdti, jahimas, 3a. pl. jahati; imperfecto ajaham; 
optativo jahyám; 2a. imperativo jáhdhi, jahihi ojahihi.

§ 67. Quinta clase.

En las formas débiles, la raíz recibe el afijo -nu-, en las formas 
fuertes, el afijo -no-: su- “prensar”: sunu-, suno-. Delante de las de-
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sinencias que comienzan en v o m, las raíces que terminan en vocal 
pueden eliminar la u del afijo nu: sunumas o sunmas, pero única
mente apnumas. Estas raíces construyen sin hi la 2a. sing. del 
imperativo act.: sunu; pero apnuhi. Las raíces que terminan en 
consonante cambian nu en nuv delante de las desinencias que co
mienzan por vocal.

Paradigma: su- “prensar”.

Sg. du. pl.

indicativo

A.

1. sunomi sunuvas (sunvas) sunumas (sunmas)
2. suno$i sunu thas sunutha
3. sunoti su ñutas sunvanti (§6)

M.

1. sunve sunuvahe (sunvahe) sunumahe (sunmahe)
2. sunu^e sunvdthe sunudhve
3. sunute sunvdte sunvate

imperfecto

A.

1. asunavam asunuva (asunva) asunuma (asunma)
(§1811)

2. osunos asunutam asunuta
3. asunot asunutSm asunvan

M.

1. asunvi asunuvahi (asunvahi) asunumahi (asunmahi)
2. asunuthás asunvatham asunudhvam
3. asunuta asunvátam asunvata
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Sg. du. 
imperativo

pl.

A.

1. sunaváni sunaváva sunavama
2. sunu sunutam sunuta
3. súnotu sunutdm sunvantu

M.

1. sunavai sunavávahai sunavamahai
2. sunusva sunvathám sunudhvam
3. sunutdm sunvGtam sunvatám

Optativo A. sunuyám, etc.; M. sunviya, etc.

Para ap- “obtener”: ápnomi, el pl. apnumas, 3a. pl. ápnuvanti. 
Los indios consideran que la raíz sru- “oír” es la base del tema de 
presente smu- (tema fuerte srno-): srnomi, srnosi, srnumas(srnmas), 
srnvanti.

§ 68. Séptima clase. Delante de las consonantes finales se colo
ca, en las formas fuertes, el infijo -na- (o -na- § 20 I); en las formas 
débiles, la nasal tiene el mismo punto de articulación que la conso
nante final: rudh- “obstruir”: runadh-, rundh, yuj- “unir”: yunaj-, 
juñj-; delante de sibilante y h, la nasal que se inserta es rn; pis- 
“aplastar, machacar”: pinas-, pims-; en hims- “herir”, la m perte
nece a la raíz: tema fuerte hiñas-, débil hims-.

Paradigma: bhid- “hender, partir”.

sg. du.

indicativo

A.

Pt

1. bhinadmi
2. bhinatsi (§19 II)
3. bhinatti (§ 19 11)

bhindvas 
bhintthas 
bhinttas

bhindmas 
bhinttha 
bhindanti
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Sg. du. pl.

M.
1. bhinde bhindvahe bhindmahe
2. bhintse bhindáthe bhinddhve
3. bhintte bhindáte bhindáte

imperfecto

A.

1. abhinadam
2. abhinat (abhinas)
3. abhinat

abhindva 
abhinttam 
abhinttam

abhindma 
abhintta 
abhindam

M.

1. ab hindi abhindvahi abhindmahi
2. abhintthás abhindátham abhinddhvam
3. abhintta abhindatSm abhindata

imperativo

A.

1. bhinadani bhinaddva bhinadama
2. bhinddhi bhinttam bhintta
3. bhinattu bhinttam bhindantu

1. bhinadai
2. bhintsva
3. bhinttam

M.

bhinadavahai 
bhindàthàm 
bhindàtàm

bhiniddmahai 
bhinddhvam 
bhindatam

Optativo act.- bhindyam, etc; voz media bhindiya, etc. 
Igualmente: yuj-: yunakti, yufikte;pi§~: pinasti* pimsmas.
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§ 69. Octava clase. Ciertas raíces en n tienen el afijo u en eJ 
tema débil, o en el tema fuerte: tan- “estirar”: tanu - taño-. La fle
xión se hace de acuerdo al § 67 (sunoti). La raíz kr- “hacer” es 
irregular: tema débil kuru- (kur- delante de las desinencias que co
mienzan en m, v, y), tema fuerte karo.

Paradigma: kr- “hacer”.
Indicativo act. karomi, karosi, karoti, kurvas, kuruthas, kuru- 

tas, kurmas, kurutha, kurvanti; m. kurve, kuruse, kurute, kurvahe, 
kurváthe, kurváte, kurmahe, kurudhve, kurvate.

Imperfecto act. akaravam, akaros, akarot, akurva, akurutam, 
akurutam, akurma, akuruta, akurvan; M. akurvi, akuruthcls, aku
ruta, akurvahi, akurvSthdm, akurvatGm, akurmahi, akurudhvam, 
akurvata.

Imperativo act. karavani, kuru, karotu, karavava, kurutam, ku
rutam, karavama, kuruta, kurvantu; M. karavai, kurusva, kurutam, 
karavQvahai, kurvGtham, kurvatam, karavamahai, kurudhvam, kur- 
vatam.

Optativa act. kuryam, etc.; voz media kurviya, etc.

§ 70. Novena clase. En el tema fuerte el afijo na se agrega a la 
raíz (con n en vez de n según el § 20 I), en el tema débil -ni- (n de
lante dé una desinencia que empiece por vocal).

Paradigma kri- “comprar”: indicat. act. krinami, etc., krini- 
mas, krínitha, krlrianti; voz media krine, krinise, etc.; imperfecto 
act. akrinam, etc., akrinima; imperativo act. krinani, krinlhi, kri- 
tj.atu, etc.',¡ña- “conocer”: indicativo jáñami, imperativo jánz/iz.

Las raíces que terminan en consonante forman la 2a. sing. im
perativo act. en ana; grah- “tomar”: grhana (indicativo gr/irzüti); el 
sufijo desaparece.

Paradigma: as- “comer”.

Indicativo

Sg. du. Pl.

A.
1. astiami asnivas asnlmas
2. as'tiási astil thas asnitha
3. astiati astil tas as'nanti
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Sg. du. pl.

M.

1. asne asnivahe asríimahe
2. asnise asnathe asnidhve
3. asnite asna te as'nate

imperfecto

1. asnám asniva ás'nima
2, asnas asnitam asnita
3. asnat asnitam ásnan

M.

1. üsni ásnivahi ásriimahi
2, asnlthas ásnatham asnidhvam
3. asnita as'natdm Qsnata

imperativo

A.

1. asnáni asnava asnáma
2. asana asnitam asnita
3. asnatu asnitam asnantu

M.

1. asnai asnávahai asnámahai
2. asnisva asnátham asnidhvam
3. asnitam asnatam asnatam

Optativa act.: asntyam, etc.; voz media asntya, etc.
La raíz jña- “conocer, reconocer”, forma el presente jánáti (ja- 

ritmas, 3a. sing. indic. medio jánite).
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Las raíces en ü tienen la vocal corta en el presente: pü- “purifi
car”: puriati (punimos, etc.). La raíz bandh- “atar” forma badhná- 
ti (así también otros temas con nasal en la penúltima sílaba).

TIEMPOS GENERALES

§71. Explicaciones preliminares. La gramática india distingue, 
por una parte, las raíces anij,1 o sea, las raíces que en los tiempos 
generales (es decir en los tiempos que no pertenecen al sistema del 
presente) y en la formación de sustantivos verbales, agregan inme
diatamente a la raíz las desinencias que comienzan por consonante 
que no sea y, y por otra parte, las raíces sef, que toman la vocal de 
unión i entre el final de la raíz y la desinencia. El verbo grah- “to
mar” a menudo tiene i como vocal de unión.

Conforme al hábito de la gramática india, cierto número de 
raíces (en las cuales la vocal está precedida de y, v y r) no son cita
das, como se acostumbra, en el grado reducido (ejemplo, dvi$- 
“odiar”, bhid- “hender, partir”) sino en el grado pleno: svap- “dor
mir”, vyadh- “perforar, horadar”, vac- “hablar”; el grado reducido 
de estas raíces: sup-, vidh-, uc- lleva el nombre de samprasarana.

Hay raíces que no conocen más que ciertos tiempos: de as- 
“ser” no se tiene sino el presente y el perfecto, mientras que en los 
otros tiempos se usan las formas de bhü- “llegar a ser, etc.”; gá- 
“ir” forma el aoristo de i- “ir”; para drs- “ver” se toma el tema de 
presente de pos- IV, etc.

FUTURO

§ 72. El futuro simple. Las raíces anit agregan sya (sya según 
§ 20 II) al tema fuerte, las raíces set isya. No existen prácticamen
te más que las formas del indicativo. La flexión es la misma que en 
el presente. Paradigma: da- “dar”: act. dásySmi, dásyasi, dasyati, 
dasyamas, dSsyatha, dOsyanti; voz media dasye, dásyase, dásyate, 
dasyamahe, dasyadhve, dásyante.

Paradigma: kf- “hacer”: act. karisyami, karisyasi, etc.; voz me
dia karisye, kari^yase, etc. Más ejemplos; ñt- “conducir”: nesyati, 
bhü- “llegar a ser”: bhavisyati, sak- “poder”: saksyati, labh- “to-

1an-i-t significa “sin í”, set <sa-i-t, “con i”.
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mar, obtener”: lapsyate, tyaj- “abandonar”: tyak^yati, vas- “habi
tar”: vatsyati, bhid- “partir”: bhedsyati, budh- “despertarse”, “re
conocer”: bhotsyate (nota §4), vis- “entrar, penetrar”: vek^yati 
(§ 19 VI), dfs- “ver”: drak$yati. (sic!), gai- “cantar”: gasyati, grah- 
“tomar”: grahisyati, ksam- “perdonar”: k^amsyati (§12 III). Los 
verbos de la 10a. clase y los causativos (§ §97, 98) mantienen ay 
y le agregan i$ya: patayati “hacer caer”: patayi^yati.

Nota. El condicional, que se construye sobre el tema del futuro precedi
do del aumento y seguido de desinencias del imperfecto, es poco frecuente: 
da- : adOsyat.

§73. El futuro perifrástico está compuesto del nom. sing. de 
un tema en t? (nombre de agente, cf. § 29), al cual se agrega en las 
la. y 2a. personas las formas del indicativo activo y medio de as- 
“ser” (sin embargo, hay excepciones).

Paradigma: dff- “dar”.

sg. du. pl.

a. (du. y pl. raros)

1. da tas mi dátasvas dat asmas
(dátá + asmi)

2. dátási dátásthas dátástha
3. data dátarau dataras

m. (raro)

1. dátáhe datasvahe dátásmahe
2. datase dátásáthe dátádhve
3. dátá dátarau dataras

Así: drs- “ver”: drastasmi, grah- “tomar”: grahitdsmi, jiv- “vi
vir”: jivitásmi, bhü- “llegar a ser”: bhavitasmi.- Cf. también §115.

Nota. Las formas masculinas de la 3a. persona se usan generalmente para 
todos los géneros.
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AORISTO

§74. Existen en sánscrito siete formas de aoristo que se forman 
con el aumento de la raíz y las desinencias personales del imperfec
to. Estas siete formas se dividen en aoristos asigmáticos y sigmáti
cos. En los textos postvédicos el aoristo —exceptuando algunas 
formas empleadas a menudo como abhut “él fue”, etc.—, es poco 
frecuente en el estilo simple; en la lengua arcaica es muy frecuente. 
En la época postvédica se encuentran casi sólo formas del indicati
vo, a excepción del “injuntivo” (§ 82).

§ § 75-77. Aoristos asigmáticos.

§ 75. El aoristo radical. Este aoristo se forma sólo de ciertas 
raíces en -S y en diptongo, lo mismo que de la raíz bhü-. La 3a. 
pl. pierde la vocal final del tema delante de la desinencia ur; delan
te de las desinencias que comienzan por vocal, bhü- se convierte en 
bhüv-, y tiene la desinencia an en la 3a. pl. Paradigma: da- “dar”: 
addm, adas, adát, adáva, addtam, addtam, adama, adata, adur; bhü- 
“convertirse, llegar a ser”, etc.: abhüvam, abhüs, abhüt, abhüma, 
abhüta, abhüvan.

Nota. La voz media de las raíces en -a es según §78.

§76. El aoristo temático. La vocal temática a se agrega a la raíz 
débil (sólo las raíces que terminan en r y r tienen el grado pleno), 
precedida del aumento; la flexión es la del imperfecto de la la. 
clase (§60). Este aoristo existe a la par de muchos presentes de la 
4a. clase y de algunos de la la. y 6a. clases; la voz media es muy 
poco frecuente. Paradigma: sic- “rociar”: asicam, asicas, asicat, 
asicama, asicata, asican; krudh- “estar enojado”: akrudhat; excep
ciones: drs- “ver”: adarsát; gam- “ir”: agamat.

§ 77. El aoristo de reduplicación. La reduplicación de las con
sonantes se hace según § 57 VI; en la voz act. y en la media la fle
xión es’ la del imperfecto de la la. clase de presentes. La 3a. pl. act. 
tiene la desinencia ur. La raíz se presenta bajo la forma débil. Las 
finales i y u se convierten en iy y uv.
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Ejemplos: pat- “caer”: apaptam, etc.; dru- “correr”: adudru- 
vam; vac- “hablar”: avocam (de a-va-uc-am); ñas- “desaparecer”, 
tiene anesam. Este aoristo se encuentra particularmente en rela
ción con los presentes en aya y los causativos (§ § 97; 98); aya no 
aparece en el tema del aoristo; la vocal de la reduplicación es i o i, 
pero para las raíces con u, es generalmente u o ü; la vocal de la re
duplicación tiene en principio una cantidad diferente de la de la sí
laba radical drs- “ver”: darsáyati: aoristo adtdrsat; jan-,
caus. janayati “dar nacimiento”: aoristo ajijanat; budh-, caus. bo- 
dhayati “despertar, instruir”: aoristo abübudhat. Una vocal radical 
larga a menudo se hace breve: dtp- “alumbrar”, dtpayati: aoristo 
adrdipat. La p del causativo (§97) aparece también en el aoristo: 
jña-, caus. jñapayatí “instruir”: aoristo ajijñapat.

§ § 78-81. Aoristos sigmáticos.

§ 78. El aoristo atemático en s. Este aoristo se forma agregán
dole s ($ según § 20 II) a la raíz precedida del aumento. En la voz 
activa, la vocal radical aparece generalmente en el grado alargado; 
en la voz media, aparece en el grado pleno para las raíces en i, f, u, 
ü, pero por otra parte permanece inalterada; sólo las raíces en a y 
en diptongo que tienen esta forma de aoristo en voz media cam
bian la a en i. Las desinencias son las del imperfecto; la de la 3a. pl. 
es ur en la voz act., ata en la voz mediarla 2a. y la 3a. sing. act. tie
nen las desinencias Ts, it. La s característica del aoristo cae delante 
de las desinencias que comienzan en í o th después de una conso
nante que no sea nasal o r, y siempre delante de dhvam, que se 
convierte en dhvam después de todas las vocales, menos a y a y 
después de r. Hay también formas asigmáticas que provienen del 
aoristo radical: a-kr-ta, a-di-ta (raíz da-), 3a. sing. med. Este es el 
aoristo propio de las raíces anit (§ 71).

Paradigmas:/:- “vencer”; tud- “empujar, golpear”.

act.
sg.

mid.

1. qjaifam atautsam ajeqi atutsi
2. ajaisis atautsis ajesthas atutthás
3. Q¡ai$rt atautsit ajesta atutía
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act. mid.

du

1. ajaiqva atautsva aje$vahi atutsvahi
2. ajaistam atauttam aje^áthám atutsáthám
3. ajaistam atauttam ajeqatám atutsütam

act. mid.
Pl.

1. ajai$ma atautsma ajeqmahi atutsmahi
2. ajai^ta atautta ajedhvam atuddhvam
3. aja ¿sur atautsur ajesata atutsata

Otros ejemplos: kr- “hacer”; act. akár$am, med. ak^i (3a. sing. 
akrta, ver más arriba); sru- “oír”: asrau^am; drs- “ver”: adrdk$am; 
srj- “soltar, emanar”: asraksam, asrk§i; da- “dar”: voz media adisi.

§ 79. El aoristo atemático en is. is se agrega a la raíz, precedida 
del aumento; la vocal radical aparece en el grado pleno o, en la voz 
activa, cuando la raíz termina en vocal, en el grado alargado. De las 
raíces con a delante de consonante simple algunas alargan la vocal 
en la voz act., otras usan el grado pleno, y otras pueden optar entre 
ambas cosas. Las desinencias son las mismas que para el aoristo en 
8. Es el aoristo regular para las raíces set (§ 71). Paradigma lü- “cor
tar”: voz act. alavifam, alávts, aldvlt, alavi§ma, alavi§ta, alávisur; 
voz media alavi^i, alavisthds, alavista, alavismahi, alavidhvam, alavi- 
sata. Algunos ejemplos: budh- “despertarse, etc.”: abodhi^am, abo- 
dhi$i; kram- “caminar”: akrami^am; grah- “asir, agarrar”: agrahT- 
$am.

§ 80. El aoristo en si;, si? se agrega a la raíz en el grado pleno, 
precedida del aumento. Este tipo de aoristo no existe más que para 
algunas raíces en d, en diptongo y en am, y sólo en la voz activa; 
en la voz media estas raíces tienen el aoristo i?. Ejemplos: yd- “ir”: 
aydsiqam, aydsit; nam- “inclinarse”: anarjtsi^am.
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§ 81. El aoristo en sa. Este aoristo existe sólo para las raíces 
que terminan en s, s, h (que siempre producen fe? con la caracterís
tica s del aoristo según el § 19 VI; 4 V) con una vocal que no sea a 
o a. La flexión es la misma que en el imperfecto de la la. clase, 
sólo que la la. sing. de la voz media termina en i, la 2a. y 3a. dual, 
en SthSm y átam. Paradigma: dis- “mostrar”, “dar”: voz act. adik- 
sam, adik^as, adiksat, adik^ama, adik$ata, adik^an; voz media adik- 
si, adiksathas, adik^ata, adik^Smahi, adik^adhvam, adik^anta.

§ 82. Injuntivo. Hay formas de aoristo sin aumento que, emplea
das con la partícula prohibitiva mS “no”, expresan prohibiciones: 
ma gas “no vayas”, ma bhaists, ma bhais “no tengas miedo”, ma 
karsts, ma krtas “no hagas”.

§ 83. Precativo. El precativo, forma rara, se construye agregan
do a la voz activa la característica modal yOs a la forma débil de la 
raíz; la flexión es de tipo atemático; la raíz muestra los cambios 
mencionados para la voz pasiva (§95), sólo que la a final general
mente se cambia a e: da- “dar”: deyasam. Otros ejemplos: bandh- 
“atar”: badhydsam, bhü- “convertirse”: bhüyasam, bhüycis, bhü- 
yat, bhüyOsma, bhüyüsta, bhüyasur. Ejemplo para las formas de 
voz media: bhavfytya, bhavfyisthás, etc., de bhü-.

PERFECTO

El sánscrito distingue el perfecto de reduplicación y el perfecto 
perifrástico. Los verbos no derivados (cf. § 97 ss.) en principio 
siguen la forma de reduplicación.

§ 84-93. El perfecto de reduplicación.

§ 84. Observaciones preliminares. El tema del perfecto se redu
plica, y según § 57 VI para las raíces que comienzan por consonan
te. La vocal de la sílaba reduplicada es la vocal radical breve o débil. 
r y f se reduplican por medio de la a; lo mismo sucede con los dip 
tongos finales, así: da- “dar”: dada-, kp- “hacer”: cakr-, pus- “ali
mentar”: pupus- tap-“calentar”, tatap-. Para las raíces que comien
zan por vocal, una a inicial delante de consonante simple se con-
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vierte en d, ejemplo ad- “comer”: ád-; una a inicial delante de dos 
consonantes, y r inicial se unen a la sílaba an usada como prefijo: 
añj- “untar, embadurnar”: anañj-; rdh- “prosperar, desarrollar”: 
ánrdh- (hay sólo pocos casos); á inicial permaneced: áp- “obtener”. 
i y u iniciales se convierten en í y 5 en el tema débil del perfecto; 
en el tema fuerte se convierten en iy y uv delante del grado fuerte 
e u o de la vocal de la raíz; ejemplos, i$- “desear”: tema débil de 
perfecto i$-, tema fuerte íye$-; u§- “quemar”: y uvo$-.

Las desinencias personales del perf. son en la voz activa: -a, 
-tha, -a; -va, -athur, -atur; -ma, -a, -ur; en la voz media: -e, -se, -e; 
-vahe, -áthe, -áte; -mahe, -dhve, -re. La 3a. pl. voz media está siem
pre precedida de la vocal i, las otras desinencias que comienzan en 
consonante la tienen para la mayoría de las raíces.

Las tres personas del sing. activo son en general fuertes, todas 
las otras son débiles.

§ 85. Paradigma de raíces en i, u o r seguidas de una consonan
te simple; en las formas fuertes aparece el grado pleno de la vocal: 
pus- “alimentar”, drs- “ver”, bhid- “hender, partir”.

a. m.
sg.

1. pupona dadarsa bibhide dadfse
2. pupofitha dadarsitha bibhidfye dadfsiqe
3. pupona dadarsa bibhide dadrse

du.

1. pupuqiva dad^siva bibhidivahe dadfsivahe
2. pupu§athur dadtfathur bibhidáthe dadffáthe
3. pupu^atur dadiva tur bibhiddte dadrsate

Pl.

1. pupufima dadfsima bibhidimahe dadréimahe
2. pupusa dadfáa bibhididhve dadrsidhve
3. pupufur dadrsur bibhidire dadtfire
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§ 86. Raíces con una a seguida de consonante simple tienen el 
grado aumentado en forma optativa en la la. sing. act., siempre en 
la 3a. sing., y el grado pleno en la 2a. sing.: tap- “calentar, etc.” 
la. sing. tatapa o tatffpa, 3a. sing. tatüpa; kram- “caminar”: cakra- 
ma o cakrQma, cakramitha, cakrSma; cf. § 90.

§ 87. Las raíces con a interconsonántica (el tipo pac- “coci
nar), en las cuales la consonante inicial se reduplica bajo una forma 
idéntica (pero no has- “reír”, puesto que la h se reduplica con la j: 
jáhas-), tienen por tema débil la raíz no reduplicada, con la e reem
plazando a la a. Cuando en la 2a. sing. act. la desinencia se agrega 
por medio de una i, el tema débil aparece en estos verbos. Las raí
ces que empiezan por dos consonantés permanecen inalteradas en 
el tema débil. Paradigma: pac- “cocinar”.

sg. du. pl.

a.

1. papáca o papaca peciva pecima
2. pecitha o papaktha pecathur peca
3. papáca peca tur pecur

m.

1. pece pecivahe pecimahe
2. peci§e pecathe pecidhve
3. pece pecüte pecire

Sin embargo, de la raíz kram- “caminar” se derivan la forma 
act. cakrama, etc., la media cakrame; degam- “ir”; act. jagama, etc., 
jagmima, jagma, jagmur; med. jagme, etc.; dejan- “nacer”: jajñe. 
Excepciones: bhaj- “distribuir” hace bheje; ráj- “brillar”, tiene re- 
jur, etc.

§ 88. Algunas raíces que tienen una y o una v no inicial delante 
de vocal tienen las formas siguientes: svap- “dormir”: act. susvGpa,
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etc., med. susupe (s §20 II); vyadh- “horadar”: vivySdha, 3a. pl. 
vividhur; grah- “asir” forma jagraha, jagrhe.

§ 89.1. Algunas raíces que empiezan por va tienen uva en el tema 
fuerte, y ü en vez de va en el tema débil. Paradigma: vac- “hablar”:

Sg. du. Pl.

a.

1. uvaca o uvaca üciva ücima
2. uvacitha o uváktha ücathur üca
3. uvaca ücatur ücur

m.

1. üce üc ivahe ücimahe
2. uci$e ücathe ücidhve
3. üce ücáte ücire

II. De la misma manera se conjuga ya;- “sacrificar”: iy8;a, etc.; 
i je, etc.

III; La raíz i$- “desear” tiene iye$a, l$ima; 7$e (§84).

§ 90. De las raíces en i, i, u, ü, r, f, el tema fuerte tiene de ma
nera óptativa grado pleno o alargado en la la. sing. act., grado ple
no en la 2a. sing., alargado en la 3a. sing.: stu- “alabar”: tustáva o 
tu^fava, tutfotha, tu^tava, tutuma, tu$tuva, tutfuvur (§18 I); nT- 
“conducir”: nináya, ninyur (§6);;í- “conquistar” forma jigaya.

El tema débil de las raíces en r después de varias consonantes 
y la mayoría de las raíces en ,r tienen el grado pleno: Smr- “recor
dar”: 3a. pl. act. sasmarur.

La raíz í- “ir” hace iyaya, iyur.

§ 91. Las raíces en a y en diptongo tienen la desinencia au en 
la la. y la 3a. sing. act.; en las formas débiles (y facultativamente 
en la 2a. sing. act.) tienen la vocal i delante de las desinencias que 
comienzan por consonante, y pierden la vocal radical delante de 
las desinencias que comienzan por vocal. Paradigma: d3- “dar”.
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sg. du. pl.

a.

1. dadau dadiva dadima
2. dadátha o daditha dadathur dada
3. dadau dadatur dadur

1. dade
2. dadive
3. dade

dadivahe 
dadàthe 
daddte

dadimahe 
dadidhve 
dad iré

§ 92. Las raíces que comienzan y terminan en consonante, 
que, además son largas desde el punto de vista de la prosodia, no 
presentan alternancia: nind- “culpar” tiene en todas las formas ni- 
nind-, jtv- “vivir” jí/Tu- (§3 fin).

§ 93. La raíz vid- no se reduplica cuando significa “saber”: 
veda “yo sé”, vettha, veda, vidma, vida, vidur.

El perfecto de la raíz bhü- “llegar a ser, etc.” es irregular: ba- 
bhüva, babhüvitha, bathüva, babhüvima, babhüva, babhüvur. La 
raíz ah- “decir” es defectiva; sólo tiene en la voz act.: 2a. sing. Gttha, 
3a. aha, dual dhathur, Qhatur, pl. ahur.

§94. El perfecto perifrástico. Se emplea sobre todo para los 
verbos derivados, y particularmente en el causativo; también las 
raíces que comienzan por una vocal larga desde el punto de vista 
de la prosodia, por ej., üs- “sentarse”, forman este perfecto. Se for
ma agregando la terminación indeclinable am al tema del presente; 
esta forma se emplea con el perfecto de kf- “hacer” (act. y med.), 
as- “ser” o bhü- “llegar a ser, etc.” (sólo en la act.) Ejemplos: tuf-, 
caus. (§97) to$ayati “satisfacer”: to§ayámása; lk$- “ver”: ik^árp- 
cakre; as- “sentarse”: asSrpcakre; ma- “medir” (III mimite), müpa- 
yati “hacer medir, hacer construir”: mdpayámcakre.
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EL PASIVO
§ 95. El presente.

I. A la raíz se agrega ya y las desinencias personales de la voz me
dia; la flexión es la de la la. clase de presentes, ejemplo: dvis- 
“odiar”: dvis-ya- te;yuj- “unir, uncir”: yujyate. El tema del pa
sivo presenta la forma débil de la raíz: dvisyate; bandh- “atar”: 
badhyate; vac- “hablar”: ucyate; vas- “residir”: ucyate; grah- 
“asir”: grhyate; nind- “culpar”: nindyate. Las vocales finales 
sufren las siguientes transformaciones: á y los diptongos finales 
se convierten generalmente en 7: da- “dar”: diyate; gai- “can
tar”: gtyate; pero jñá- “conocer”: jnay a te, dhyai- “reflexionar, 
considerar”: dhyáyate; i y u finales se convierten en 7 y en ü: 
ci- “reunir”: clyate, sru- “oír”: srüyate; r se convierte en ri 
después de consonante simple, ar después de dos consonantes: 
kr- “hacer”: kriyate, smr- “recordar”: smaryate; r se convierte 
en ir, después de labiales ür: sf- “romper”: siryate; pf- “lle
nar”: püryate. Pasiva de hve- “llamar”: hüyate. El presente de 
la raíz jan- “nacer”, jdyate es intrans. med. de la 4a. clase de 
presente. Muchos pasivos son originalmente intransitivos; a me
nudo tienen un significado intransitivo.

II. El pasivo perteneciente a los presentes de la 10a. clase y a los 
causativos (§97) se construye sin la sílaba ay; laksayati “no
tar”: laksyate; vádayati “hacer hablar, hacer sonar” (de vad- 
“hablar”), vadyate. Debe notarse que la vocal radical del cau
sativo permanece.

§ 96. Tiempos generales. Aquí también la voz media tiene el 
sentido de pasivo. El aoristo pasivo no tiene más que la 3a. sing. 
en i: lü- “cortar”: aldvi, pac- “cocinar”: apüci, dis- “mostrar”: 
adeéi, dfé- “ver”: adaréi, jan- “nacer”: ajaní, dh3- “poner”: adhdyi 
(de la misma manera las otras raíces en 3).

LOS TEMAS VERBALES DERIVADOS

§ 97. Causativos. Por regla general todo verbo puede formar un 
presente con significado de causativo, además de su propia clase de
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presente: aya se une a la raíz cuya vocal, si es final, se presenta en 
principio en grado alargado (a menudo también cuando se trata de 
una a delante de consonante); en el grado pleno, cuando es interior 
y precedida de una consonante. La flexión es la de los presentes de 
la la. clase. Ejemplos: kr- “hacer”: karayati “mandar hacer”, nT- 
“conducir”: nSyayati “hacer conducir”, pat- “caer”: pütayati “ha
cer caer”. “estar satisfecho”: tosayati “satisfacer”. Hay, sin 
embargo cierto número de raíces con a interna seguida de conso
nante que no alargan la a: por ej., jan- “nacer”: janayati “dar naci
miento, etc.” Para la mayoría de las raíces terminadas en a, la ca
racterística del causativo es paya: da- “dar”: dapayati “hacer dar”; 
algunas hacen como jñá- “conocer” jñapayati o jñapayati “hacer 
saber, informar”. También r- “ir” forma arpayati “afirmar, ofre
cer”; ruh- “crecer, ascender” hace ropayati además de rohayati, 
adhi- i- “aprender”: adhyapayati “enseñar, instruir”: k$i- “des
truir” tiene k^ayayati y k^apayati. La raíz sidh- “realizarse, triun
far” hace sadhayati “realizar”.

Hay formas irregulares tales como dü^ayati “dañar” y pürayati 
“llenar”.

§ 98. Décima clase de presentes. Hay cierto número de verbos 
que construyen su presente sin valor causativo según la conjuga
ción en aya; muchos son denominativos. Ejemplos: amitrayati 
“ser enemigo u hostil” (de amitra- “enemigo”), varnayati “descri
bir” (de varna- “color”), corayati “robar”.

El futuro de los verbos en aya tiene ay 4- i?ya: de kp: karayi$- 
yati. Para el aoristo, el perfecto y el pasivo ver los § § 77; 94; 95 II.

§ 99. Desiderativos. A la raíz reduplicada se agrega sa, a veces 
i$a. La sílaba reduplicada tiene la vocal i, pero u si la sílaba de la 
raíz lleva u o ü o cuando ella adquiere ü según la regla siguiente. 
Ejemplos: pa- “beber”: pipásati “desear beber”, jtv- “viyir”: jijivi- 
sati “desear vivir”, dfs- “ver”: didrksati (§ 19 VI) “desear ver”, i fi
nal se convierte en í, u final se convierte en ü, r y f finales se trans
forman en tr, o ür después de labial: sru- “oír”: éus'rüfati, kr- “ha
cer”: cikirsati, part pres. voz media cikirqamana-, mf- “morir”: 
mumUrsati. La raíz grah- “asir” hace jighfkfati, cit- “examinar, 
observar” cikitsati “curar”, han- “matar” jighdmsati.
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Algunos desiderativos han llegado a ser más independientes: 
bhiks- “mendigar (desear obtener)” de bhaj- “obtener”, etc. Cf. 
también § 116 III.

§ 100. Intensivos. El tema del intensivo presenta una reduplica
ción reforzada, caracterizada sea por el grado pleno, por el aumen
to, o por el sufijo ya. La flexión es la de la voz media de la la. cla
se. El tratamiento de la vocal final de la raíz es el mismo que en la 
voz pasiva. Ejs.: dtp- “brillar”: dedipyate; rü- “llorar”: rorüyate 
“llorar mucho o repetidamente”; mrj- “frotar”, mamrjyate.

Hay también otras formaciones del intensivo, por ejemplo, vid- 
“saber”: vevetti; kram- “caminar”: cahkramíti.

SUSTANTIVOS VERBALES

§ 101. Participios basados en los temas temporales.

I. En el presente y en el futuro act. el sufijo es at en la forma dé
bil del tema del participio, ant en el tema fuerte; en los temas 
del futuro y del presente temático, sólo la a reemplaza la a del 
sufijo con la vocal temática a. Para la flexión cf. § 36. Así: en 
el presente de la conjugación temática bhr- I bharati “sopor
tar”: forma fuerte bharant-, forma débil bharat-; tus- IV tusya- 
ti “estar satisfecho”: forma fuerte tu$yant-, forma débil tus- 
yat-; en el presente de la conjugación atemática, el sufijo se 
agrega al tema débil del presente: dvis- II dveste “odiar”: 
dvisant-, dvisat-; bhid- VII bhinatti “hender”: bhindant- bhin- 
dat- as- IX asnati “comer”: asnant-, asnat-, Los temas redupli
cados tienen sólo la forma débil: hu- Illjuhoti “sacrificar”: cf. 
§37. El participio futuro act. de bhü- “convertirse, llegar a ser, 
etc.” bhavisyati: bhavisya (n) t-.

II. En el presente med. de la conjugación temática y en el presen
te pasivo se agrega mana (maya según § 20 I) al tema del pre
sente: bharamüna-; pasiv. tud-y a-mana. Para las conjugaciones 
atemáticas se agrega ana (ana, § 20 I) al tema débil del presen
te: bhid- VII; bhindana-; hu- III: juhvana, brü- II: bruvana-, sl- 
II “yacer”: sayona- kr- VIII: kurvana-. ás- II “estar sentado” es 
irregular: asina-.
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Participio futuro med.: da-: dásyamana.
III. En el participio perfecto act. se agrega vas (§ 42) al tema débil 

del perfecto; para los temas monosilábicos del perfecto, vas se 
agrega después de la vocal de unión i, excepto en el tema (de 
declinación) débil prevocálico. Así kr-: cakrvas-, jan- “nacer”: 
jajñivas-, tema débil prevocálico jajñus-, pac- “cocinar”: peci- 
vas-, pecus-; pero vid-: vidvas.

IV. En el participio perfecto med. seagregaana (ana) al tema débil: 
kr-: cakrana-, pac-: pecana-.

§ 102. Participios formados de la raíz o de los temas verbales 
derivados. Hay adjetivos verbales (también llamados participios) en 
ta y na; para los verbos intransitivos tienen significado de pretérito, 
mientras que en el caso de verbos transitivos el significado es gene
ralmente pretérito y pasivo, algunas veces también activo.

Ejemplos: ciram supto ‘smi “he dormido mucho”; raja grham 
gatafy “el rey se ha ido a su casa”; ghanta maya datta “el reloj ha 
sido dado por mí, yo he dado el reloj”.

Los sufijos-ta y -na se agregan a la raíz débil (nótese § § 19 III 
-V; VII): bhr- I bharati: bhrta-, yuj- VII “uncir”, “unir”, yukta-, 
svap-, “dormir”: supta-, vac- “hablar”: ukta-, yaj- “honrar a los 
dioses por medio de un sacrificio”: i$ta-. Las raíces set que termi
nan en consonante tienen la vocal i delante de ta pero no delante 
de na: pat- “caer” patita-, pero dáh- “quemar”: dagdha (§19 III), 
grah- (§71): grhita-, guh- “esconder”: güdha-, etc., vah- “condu
cir”: üdha-.

Nótese que algunas raíces tienen í en vez de a o ai finales pa- 
“beber” pita-, otras tienen i: stha- “estar de pie”: sthita-; dhá- “po
ner” hace hita-; jñá- “conocer”, ya- “ir”, khya- “nombrar”, etc. 
conservan la S: khyáta-. En los temas de la 10a. clase y en los cau
sativos, el sufijo ta se agrega siempre a una i de unión después de 
que aya desaparece: tus-: caus. tosayati “satisfacer”: tosita-. Nóte
se a-jñd- X “ordenar”: ajñapta-.

Cuando una raíz termina en a + nasal, sólo la a aparece: gam- 
“ir”: gata-, man- “pensar, considerar”: mata-, pero se tiene frecuen
temente la vocal larga + n: kram- “caminar”: kranta-; algunas raí
ces tienen sólo a: khan- “excavar”: khcita-, jan- “nacer”: játa-. Pero 
darns- “morder” hace dasta- (§19 V).
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La raíz da- “dar” hace datta-; prach- “preguntar”: prsta-, ghas- 
“ comer”: jagdha-.

Algunas raíces forman el participio con ta o con na: tvar- 
“apresurarse”: tvarita-, y tün}a.

El sufijo na ($a), menos frecuente, se emplea para las raíces en 
r: tf- “pasar, extralimitarse”: tirita-, pf- “llenar”: pürna-; para la 
mayoría de las raíces en d: pad- “incurrir, caer en, cometer”: pan
no-; para algunas raíces que terminan en vocal: ha- “abandonar”: 
hiña-, etc.; para algunas raíces en g y j (J > g delante de na): lag- 
“colgar”: lagna-; vij- “asustarse”: vigna-, bhañj- “romper”: bhag- 
na-, majj- “hundirse”: magna.

§ 103. Existe un participio con significado de pretérito activo 
que a menudo se usa como un verbo conjugado: se le forma agre
gándole vat (declinación: § 38) al participio pasado pasivo estudia
do antes: uktavat- “habiendo dicho”, uktaván (nom. mase, sing.): 
“(él) dijo”; construcción perifrástica: krtaváms tvarn bhavisyasi 
“tú habrás hecho”.

§ 104. Adjetivo verbal (cf. § 116 VII). Se puede formar de tres 
maneras:

a) tayva se agrega al grado pleno de la raíz, con i para las raíces 
set: kr-: kartavya-; bhü-: bhavitavya- (“lo que debe ser”); los 
temas en aya conservan la ay: budh- caus.: bodhayitavya-.

b) antya (aniya § 20 I) se agrega generalmente a la raíz en el gra
do pleno: kr-: karaniya-; los temas en aya pierden la ay;cint- 
X “pensar”: cintaníya-.

c) ya: da-: deya- bhü-: bhavya- o bhdvya- “lo que debe suceder”; 
kr- “hacer”: kárya-; vadh- “matar”: vadhya-; labh- “obtener”: 
labhya-; cint- X: cintya-; stha- caus. sthapayati: sthapya-, Des
pués de algunas raíces en i, u, r, se tiene también tya: krtya-.

§ 105. Infinitivo. Se agrega tum a la raíz en grado pleno con i 
para las raíces set: kr- “hacer”: kartum; yuj- “uncir” VII: yok- 
tum; drs- “ver”: drastum (sic!) §19 V;jii>- “vivir”: jlvitum; sah- 
“soportar”: sodhum § 15; grah- “tomar”: grahltum; ji- “vencer, 
conquistar”: jetum; bhü “convertirse”: bhavitum; gam- “ir”: gan- 
tum; tf- “atravesar”: taritum o tarltum.
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Los verbos en aya conservan la ay y le agregan i: budh- caus: 
bodhayitum.

§ 106. Absolutivos. Además de la rara formación con am (kr-: 
karam) el sánscrito tiene dos absolutivos que se emplean como 
participios indeclinables e indican una acción que precede a la ac
ción expresada por el verbo principal; el sujeto gramatical o lógico 
de la frase es el agente del absolutivo.

El absolutivo I en tvá se emplea para los verbos no compues
tos. La forma de la raíz y el empleo de i delante de tvG siguen las 
mismas reglas que para ta; las raíces en r son tratadas como en la 
voz pasiva, kr; krtva; vac- “hablar”: uktva, drs- “ver” drstva, svap- 
“dormir”: suptvá, grah-: grhltvá, han- “matar”: hatva, stha-: sthi- 
tva, kram- “caminar”: krantva. Los temas en aya conservan la ay: 
budh-: bodhayitva “habiendo hecho notar”.

El absolutismo II en ya se usa para los verbos compuestos con 
un preverbo (preposición); en la epopeya, se emplea también de 
cuando en cuando para los verbos simples. Las reglas estudiadas 
antes (§95) para la forma de la raíz en voz pasiva se aplican aquí: 
vi-muc- “liberar”: vimucya; pra-vas- “irse”: pro$ya (de pra-us-ya). 
a final permanece inalterada: pra-da- “dar” pradaya. Las raíces 
en vocal corta tienen tya: abhi-dru- “correr hacia”: abhidrutya. 
Por el hecho de que en el grado débil las raíces en am y an tienen 
a en vez de am y an, ellas pueden también tomar tya: á-gam- “ve
nir”: agatya a la par de ágamya; algunas la tienen siempre: ni-han- 
“abatir”: nihatya; jan- “nacer” y khan- “excavar” hacen -jaya y 
-khaya a la par de -janya y -khanya. Los verbos en aya pierden ay: 
vi-bhavayati “revelar”: vibhavya; lo conservan sólo si la sílaba pre
cedente es corta desde el punto de vista métrico: sam- gamayati 
“juntar, reunir”: sarpgamayya.



COMPOSICION

§ 107. Composición verbal.
I. Al entrar en composición con uno o varios preverbos, los ver

bos a menudo sufren una modificación en su significado: 
ati “Más allá, al lado”: carati “ir”: aticarati “no hacer caso, in

fringir, pasar por encima de”.
adhi “sobre”: adhikaroti “poner a la cabeza de”.
anu “a lo largo de, detrás, según”: eti (i- §64 III) “ir”: anveti 

“seguir”.
antar (poco usado) “entre, etc”.: antardadhati (dha- § 66) “co

locar entre”.
apa “lejos”: apanayati (ni-1) “llevarse”.
api “cerca, en”: apidadhati (§66) “cubrir, cerrar”.
abhi “hacia, contra”: abhidravati (dru-I) “correr hacia, acer

carse”.
ava indica el descenso hacia, la separación: avatarati (tr-) “des

cender”.
a “hacia, cerca”: gacchati (§61 I) “ir”: ágacchati “venir”; da- 

dati (§66) “dar”: ádatte “tomar”; ni-, nayati “conducir”: 
anayati. “traer”.

ud “sobre, arriba, fuera de”: udeti “levantarse,salir,aparecer” 
upa “cerca, hacia”: upaiti (upa 4- eti, § 5 II) “llegar a”.
ni “abajo, por dentro”: nipatati “caer” (por tierra, etc.). 
nis “afuera, lejos de”: niskrSmati “salir”.
para indica el alejamiento o la separación: parQvarte “volverse, 

regresar”.
pari “alrededor”: ksipati VI “lanzar”: pariksipati “rodear, en

cerrar”; también sentido intensivo: parijayati (ji- I) “vencer 
(totalmente)”.
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pra “delante, hacia adelante”: pravahati “viajar más lejos”; 
también etapa inicial: “romper a reír”.

prati “contra, en cambio, en sentido inverso”: bhásate “ha
blar”: pratibhasate “responder”.

vi “separándose, lejos”: yunakti “unir”: viyunakti “separar”. 
sam “juntos”: sanigacchati “reunirse”; también significado in

tensivo: samyacchati (yam-, §611) “reprimir”.
Algunos adverbios pueden entrar en composición con un núme

ro limitado de verbos: alamkaroti “adornar”, etc.
II. Los sustantivos pueden entrar en composición con los auxilia

res kr- “hacer” bhü- “convertirse”, as- “ser”; la a y la an finales' 
de los temas nominales pasan a ser i, la i a i, la u a ü, etc.; el sig
nificado es “convertirse, llegar a ser, ser”: bahulibhavati “mul
tiplicarse”, ekibhavati “unirse”.

§ § 108-113 COMPOSICION NOMINAL

§108. Explicaciones preliminares. Los compuestos nominales 
son muy frecuentes en sánscrito. A excepción del dvandva (cf. 
§ 109) se componen siempre de sólo dos miembros; pero, a su vez, 
pueden convertirse en miembros de un nuevo compuesto. A excep
ción del miembro final, los demás en general conservan la forma 
del tema; los temas nominales con alternancia tienen el grado débil 
en su forma preconsonántica. Los pronombres tienen las formas 
del tema señaladas en los §§47 ss. En vez de mahat- “grande” 
encontramos mahá en el primer miembro de un karmadharaya o 
bahuvrthi (§§111; 112); los miembros finales a veces se convier
ten en temas en a: mahdrája- “un gran rey” en vez de mahat- 4- 
rajan- “rey”. Las reglas del sandhi de frases (cf. §§5 ss.) son vá
lidas , con algunas excepciones fácilmente comprensibles.

§ 109. Dvandva (compuestos copulativos).

En estos compuestos se coordinan dos o más miembros; des
compuestos, estarían unidos por la conjugación y. El compuesto es:
a) dual o plural, según que se designen dos o más personas o co

sas: hastyasvau “un elefante” (hastin-) y “un caballo” (asva-)\ 
hastyasváh “elefantes y caballos”; sutabhdrye “hijo (suta-) y
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esposa (bharyá-)”tal dvandva tiene el género del último miem
bro; vrka-simha-vyágrah “lobos, leones y tigres”\ prai^apanodá- 
nesu “durante la respiración, la inhalación, la exhalación”; o:

b) un colectivo neutro singular, lo que sucede a menudo cuando 
hay dos abstractos como sukhaduhkham “regocijo y pena”; 
aharnisam. “día (ahan-) y noche (nisa-)”.
También se encuentran compuestos dvandva adjetivales: vrtta- 
pina “redondo y gordo”.

§110. Tatpurusa (compuestos determinativos). Un compuesto 
tatpuru?a es sustantivo o adjetivo según que el miembro final sea 
sustantivo o adjetivo. El segundo miembro está determinado por el 
primero. Este primer término puede reemplazar a cualquier caso 
oblicuo: prthivl-pala- “señor de la tierra” (gen. sing.), asva-kovida 
“experto en caballos” (gen. pl.), svarga-gati- “ascenso al cielo” 
(acus.), deva-gupta- “protegido por el dios o por los dioses” (inst.), 
svarga patita “caído del cielo” (abl.). Nótese que una raíz puede 
aparecer como miembro final con valor de participio: brahma-vid- 
“conociendo el brahma”; las raíces terminadas en vocal breve reci
ben una t final: sarva-ji-t- “conquistando el universo”; las raíces 
terminadas en a con frecuencia la acortan: vedajña- “conociendo 
el veda” (jña-); las raíces en nasal pasan generalmente a la clase en 
a: grama-ja- “nacido en una aldea” (jan-). También hay compues
tos tatpurusa que presentan forma declinada en el primer miem
bro: divas-pati- (decl. §31) “señor del cielo”, divi-ksit “residiendo 
en el cielo”.

§ 111. Karmadharaya (compuestos apositivos).

El miembro final está aquí determinado por el primer miem
bro en tanto que atributo, aposición o comparación o bien el pri
mer miembro designa la especie, el segundo el género. Hay cuatro 
tipos: adj. (adv.) + sust. ntlotpala- “un loto (utpala) azul (ni/a)”; 
su-yajña- “una bella ofrenda”; sust. + adj. megha- syama “negro 
como una nube”; sust. + sust. rájarsi- (raja- + rsi-) “un sabio que 
además es rey”; kanyá-ratna- “una joven como una joya”; cüta- 
vrksa- “un árbol de la variedad de los mangos”. La gramática india 
considera también entre los compuestos apositivos: adj. + adj.
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drsta-nasta- “apenas visto, ya desaparecido”, plta-rakta- “de un 
rojo amarillento”.— Si el primer miembro es un numeral, el com
puesto se llama dvigu: tri-loka- “los tres mundos”.

§ 112. Báhuvrihi (compuestos posesivos). Estos compuestos 
son siempre adjetivos, pero el último miembro es siempre un sus
tantivo. Su género depende del sustantivo que determinan. El pri
mer miembro es:
a) un adjetivo (participio, numeral): bahu-vrihi “el que tiene 

mucho arroz” (vrlhir bahur yasya sal}); gatáyus- “al que la vida 
se le ha ido, muerto”;

b) un sustantivo: tapo-dhana- “aquel cuya riqueza es el ascetismo”,
c) un indeclinable: dur-bala- “aquel cuya fuerza es mala, débil”: 

a-bala- “sin fuerza” (balo yasya násti, sah); sa-bharya (así -a-!) 
acompañado de su esposa” (bharya-).
A veces se agrega ka: ságnika (sa-agni-ka) “acompañado por 
Agni”.— Las palabras que significan “mano” (y también otras 
partes del cuerpo) se colocan al final del compuesto: danda- 
páni- “teniendo un palo en la mano” (dandah panau yasya, 
sah o dandena pánir yasya, sah); el compuesto entonces desig
na al que sostiene o está unido a esta parte del cuerpo, lo que 
está expresado en el primer miembro. Son numerosos los com
puestos báhuvrihi formados de un tema de infinitivo en el pri
mer miembro, de manas- o kama- en el último miembro: vak- 
tumanas- “que quiere decir”: aham vaktumanás “yo quiero de
cir”, tyaktukama- “que desea partir”.

§ 113. Avyayibháva (compuestos adverbiales). Son compues
tos indeclinables, empleados como adverbios, cuyo primer miem
bro es un indeclinable y cuyo segundo miembro es un sustantivo 
que toma la desinencia del acusativo sing. neutro (a menudo -am): 
sa-kopam (kopa- mase, “cólera”) “coléricamente”, praty-aham 
(ahan- §45 I) “diariamente”, yatheccham (yathá “como” 4- icchá 
“deseo”) “como se desea”.
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Sólo se mencionan unas pocas características importantes.

§ 114. Caso y número.

I.E1 verbo copulativo as- “ser” generalmente se omite cuando 
el predicado es un sustantivo: yathd vrksas tathaphalam “co
mo el árbol (es), así (es) el fruto”.

II. El acusativo designa no sólo el objeto de un verbo transitivo 
sino también el destino de un movimiento: Taksasilam pratas- 
the “él partió para T.”, y la extensión del espacio y del tiem
po: pratiksasva kamcit kálam, “espera algún tiempo”. EJ acu
sativo de un abstracto en ta o tva puede ocurrir con verbos de 
movimiento en el sentido de “llegar a ser alguna cosa”: vrddha- 
tam gacchati “él se hace viejo”. Se puede tener un doble acu
sativo después de los verbos que significan hablar, preguntar, 
enseñar, etc.: devan papracchur enam Kuruputrah “los hijos 
de Kuru lo interrogaron acerca de los dioses”. El acusativo 
con infinitivo latino no existe en sánscrito; pero frecuente
mente encontramos el acusativo con un participio después de 
verbos de percepción sensual y mental: tam agacchantam 
apasyam “lo vi venir”, o un doble acusat.; tam balinam apa
syam “vi que era fuerte”. El acusativo singular interno es fre
cuente: tapas tapate “él practica el ascetismo”. El acusativo 
está regido por la preposición en Damayanttm anu-vratah 
“devoto de Damayantí’'.

III. El instrumental designa el medio, el instrumento: vastrena 
channah “cubierto por un vestido”; razón o causa: lajjaya na 
kimcid abhasata “por pudor, no dijo nada”; en la voz pasiva,
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el complemento de agente: tena kathanakam prárabdham 
“una historia fue empezada por él”; la persona o la cosa acom
pañante o asociada: aham tvaya gamisyámi vanam “yo iré 
contigo al bosque (a menudo, sobre todo en la prosa postvé- 
dica, con saha, sardham, sahita- etc. “con”); se emplea igual
mente con los verbos que indican una separación: sarirena 
viyujyate “él se libera de su cuerpo”; para indicar la igualdad 
o el parecido: tena tulyah “igual a él”; el valor o el precio: 
tad báhumülyena krltam “esto ha sido comprado por una 
suma importante”; la caracterización (características, particu
laridades, manera, etc.): kesaih sitaih “con cabellos blancos”; 
el criterio: audaryena “a juzgar por su nobleza”; la relación: 
aksna kanah “ciego de un ojo”; el espacio en el cual o el cami
no por el cual tiene lugar un movimiento: adistena margena 
prayayau “él avanzó por la ruta designada”, o el tiempo du
rante el cual alguna cosa se produce y se termina: masenanu- 
vako ‘dhTtah “en un mes, el capítulo fue estudiado”, o el pe
ríodo durante el cual se produce una acción: tena kalena “du
rante este tiempo”.

IV. El dativo indica el destinatario y el destino u objeto en vista: 
mahyam pustakam dehi “dame el libro”; vanaya pratisthati 
•‘parte hacia el bosque”, de manera que acompaña principal
mente los verbos que significan dar, etc., comunicar, prometer, 
etc., desear, etc., y también con verbos que denotan cólera, 
asentimiento, etc. El dativo final designa el objeto del esfuer
zo, el objetivo, la intención: phalebhyo gacchati “él va en 
busca de frutas”, kundalSya hiranyam “oro para un anillo”; 
laghünám api samsrayo raksSyai bhavati “aun la asociación 
con los débiles lleva a la protección”.

V.E1 ablativo indica el punto de partida: vanad agacchati “él 
viene del bosque”, mac chrutvá (de mat srutva) “habiendo 
oído de mí”, tadyácitam bhüpat “esto es exigido por el rey ”, 
lobhat krodhah prabhavati “la cólera nace de la avaricia”; 
también con los verbos que significan cesar, abandonar, etc.: 
virama karmano lsmat “abstente de este acto”; perder: cyu- 
tah svarajyat “habiendo perdido su reino”; de la misma mane
ra aquello de lo cual uno se abstiene, contra lo que uno se de
fiende, a lo que se tiene miedo, etc.: caurebhyo raksitam
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“protegido contra los ladrones”. Este caso explica también el 
origen: bráhmanaj jatah “nació de un brahmán”, la razón o la 
causa: bhayad idam abravit “dijo esto por temor”; a menudo, 
el ablativo de un abstracto en tva para reemplazar una propo
sición introducida por “puesto que” sarvam nityam prame- 
yatvat “todo es eterno, puesto que es un objeto de conoci
miento”. Además en el ablativo se expresa el punto desde el 
cual se calcula una distancia: tasmát trtíyah “el tercero a par
tir de él”; con los comparativos y las palabras que significan 
“otro, diferente, mejor que”, y con otras expresiones de com
paración: dhanyataras tasmád “más feliz que él”, mitrad 
anyah “otro que un amigo”; igualmente la forma positiva de 
cualquier adjetivo puede hacerse con este ablativo de compa
ración; bhárya sarvalokad api vallabhá “la esposa es más que
rida que el mundo entero”.

VI.El genitivo. Genitivo posesivo: nrpasya sená “el ejército del 
príncipe”; genitivo partitivo: düram patháh “una gran parte 
del camino”; genitivo objetivo: kanyayah sokah. “la pena que 
causa una muchacha”, etc. El genitivo del pronombre perso
nal se usa donde normalmente utilizaríamos un adjetivo pose
sivo: mama pitá “mi padre”; pero hay también pronombres 
posesivos: madlya: “el mío”, etc., aunque no son muy corrien
tes. El genitivo se emplea con los verbos que significan dar, 
comunicar, regocijarse, recordar, etc.; a menudo el genitivo 
acompaña los verbos con los cuides se podría esperar el dati
vo: dehi valkalam mama “dame un vestido de corteza”, tasya 
brüyát sadá priyam “que él siempre le hable bondadosamen
te”: hitam tasya “bueno para él”. Los adjetivos verbales y los 
participios en ta y na a menudo se construyen con un geniti
vo subjetivo: bharta tava neyah “tu marido debe ser llevado 
por ti”. Muchos adjetivos se emplean con este caso: lleno, ex
perto, capaz, etc.: dhanasyapürnam “lleno de riquezas”, tava 
priyah “querido para ti”. Existe un genitivo absoluto (cf. más 
adelante el locativo absoluto), menos corriente que el locati
vo absoluto; a menudo es concesivo: pasyatas te marisyami 
“yo moriré, aunque tú lo veas”; el sujeto es casi siempre una 
persona, el predicado a menudo un participio presente. Se en
cuentran también frecuentemente un genitivo semi-absoluto:



82 JAN GONDA

evam tu vartamdnasya tasya... agama t kálah “para él que se 
encontraba en esta situación, el tiempo llegó” o “mientras 
que él...”.

VII. El locativo. Este caso expresa el lugar y el tiempo, y se emplea 
en un sentido propio y en un sentido figurado: pádayoh pata- 
ti “él cae a los pies de”, sasthe varse “en el sexto año”; bhrtye- 
su visvasan “poniendo su confianza en sus servidores”; se 
emplea con los verbos que significan dar, enviar, etc., para 
explicar el beneficiario: bráhmanesu dattam “ha sido dado 
a los brahmanes”; expresa “con respecto a”: adhiko bale “su
perior en fuerza”, “con respecto a qué propósito”, loe. del 
motivo: carmani dvipinam hanti “él mata la pantera para te
ner la piel”; se usa con adjetivos que significan “experimen
tado, etc.”: yuddhe kusalah “experimentado en la guerra”. 
Una construcción muy corriente es la del locativo absoluto, 
es decir, el locativo de un sustantivo construido con el de un 
participio, que explica una situación exterior precediendo 
o acompañando a la acción de la frase principal. Esta cons
trucción puede traducirse en español por oraciones subordi
nadas temporales, causales, concesivas o condicionales: müle 
hate hatam sarvam “cuando se ha matado la raíz, todo se ha 
matado”; na rajánaip. vina rajyam balavatsu api mantrisu “un 
reino no existe sin rey, aunque los ministros sean poderosos”; 
varsasate pürne munih Sagaraya varam prüdüt “cuando se 
completó el siglo, el asceta concedió un deseo a Sagara”. 
A veces el sujeto no se expresa: varsati “si llueve”, tathánus- 
thite “cuando tal (cosa) hubo sucedido”.

VIII. El plural del nombre de un pueblo designa países y regiones: 
Madrah “la tierra de los Madras”.

§ 115. Tiempos y modos.

I. El presente indicativo designa acciones que tienen lugar en el 
presente, acontecimientos siempre válidos, acciones que du
ran y no se han completado aún. A los presentes que indican 
la duración puede agregarse sma; en época antigua, tales pre
sentes acompañados de sma indicaban la duración en el pasa
do: tatra sma rájate Bhaimi “allí resplandecía la hija deBñi-
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ma (y esto de manera habitual)”; más tarde, se le emplea en 
forma descuidada: el presente con sma puede también indicar 
el pasado en general: kasmimscin nagare brahmanah prativa- 
sati sma “en una ciudad residía un brahmán”. Cuando no hay 
peligro de confusión, el presente sin sma puede indicar la du
ración en el pasado. El futuro inmediato puede igualmente 
expresarse por medio del presente: kathSm kathayami “quie
ro contar una historia”. Los verbosas- “estar sentado”, sthá- 
“estar de pie”, etc., pueden, especialmente cuando se emplean 
con un participio presente, expresar una acción en curso.

II. Tiempos pasados. En védico el aoristo designa un pasado que 
mantiene su actualidad, el imperfecto, acontecimientos que 
la han perdido: Yama murió (entonces los dioses vinieron y 
preguntaron a su hermana Yami; ella contestó): él ha muerto 
hoy”: Yamo vä amriyata (imperfecto)... abravid adyamrteti 
(aoristo amrta + iti). En los textos más antiguos el perfecto 
expresa una acción que se ha completado en el presente. En 
sánscrito el imperfecto tiene siempre, y el perfecto casi siem
pre, un sentido histórico; el aoristo, que no es corriente en 
todos los tipos literarios, a menudo es simplemente un tiempo 
pasado. Frecuentemente los participios pasados (§102) se 
emplean también solos, como verbos conjugados para indicar 
el pasado: raja mrtah “el rey murió”, Yamah prayätah “Ya- 
ma se puso en camino”; vayam Raksasan drstavantah (§ 103) 
“nosotros hemos visto a los Raksasas”', puede también agre
garse una forma de bhü- “llegar a ser” etc.: gatäbhüt “ella se 
ha, había ido”; también pasivo: tena. . . äyätam (§114 III) 
“él vino”. En época postvédica los adjetivos verbales en ta y 
na a menudo reemplazan el aoristo.

III. El optativo expresa: a) un deseo o una invitación: täsyarudhi- 
ram pibeyam “me gustaría beber su sangre” (a menudo con 
api), gaccheh “ve”; b) una posibilidad: kadücid gos'abdena 
budhyeta “él podría quizás despertarse por el mugido de la 
vaca”; katham vidyam Nalam? “¿Cómo podría reconocer a 
Nala?”; una duda: tarn hanyäd bänah “¿podrá la flecha ma
tarlo?”; c) una hipótesis: yadi syät pävakah sitah. “si el fuego 
estuviera frío...”; se emplea d) en las proposiciones finales y 
consecutivas: tathä prayatnam atisthed yathatmänam na pi-
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dayet “que él haga un esfuerzo para que no se atormente”; 
e) en los relativos que tienen un valor general: yo + opt. 
“quienquiera que” y en otros casos; en muchos textos en 
general expresa una orden: sudram karayed dasyam “que él 
haga cumplir al südra la tarea de servidor”; se le traducirá a 
menudo, particularmente en los textos tardíos (pero ya en 
la epopeya y un poco antes) por un presente indicativo acom
pañado o no de “quizás”.

IV. En los textos postvédicos, el futuro perifrástico designa en 
principio acciones que pueden esperarse con un considerable 
grado de certeza, a menudo en maldiciones, promesas, etc.

V.E1 imperativo. Este modo puede también expresar un deseo: 
imam mahim raja prasastu nah “que nuestro rey gobierne 
sobre esta tierra”; ciram jiva “que vivas mucho tiempo”; 
a menudo (particularmente en la primera persona) tiene un 
significado dubitativo o potencial: katham mocyámahai 
“¿cómo podríamos ser liberados?”. El imperativo pasivo se 
emplea a menudo como forma cortés: gamyatam “uno debe 
partir; vaya, por favor”. Con frecuencia se emplea también 
como forma de cortesíaarhati + infinitivo: mam tyaktum ar
hasi “usted podría, debería dejarme (abandonarme)”. Aun
que la construcción ma + imperativo existe (forma más cor
tés na + arhasi: na mam tyaktum arhasi), en principio es el 
aoristo sin aumento acompañado de ma (§ 82) el que expresa 
la prohibición: ma bhaih “no tengas miedo”.

§ 116. Otras formas verbales.

I.E1 pasivo. En la lengua postvédica, el empleo de la expresión 
pasiva aumenta: tula müsikair bhaksita “la balanza ha sido 
comida por los ratones”, o sea que “los ratones se han co
mido la balanza”; prstas ca sresthiná “y el jefe de la corpora
ción le preguntó”. A menudo el pasivo expresa una acción 
intransitiva: drsyate “él aparece”, yavah pacyate “la cebada 
madura”.

II. El causativo. Esta forma expresa el hecho de causar, orde
nar, provocar una acción: Devadattdh svapiti “Devadatta 
duerme”, Devadattam. svapayámi “yo duermo a D.”; vanij-
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yam nrpah karayed vaisyam “que el príncipe haga al vais'ya 
ejercer el comercio”; en el pasivo: vaisyo nrpena vdnijyam 
karyate.

III. Desiderativo. El desiderativo caracteriza la acción como se 
desea o se proyecta: jijñasate (-ti), “él desea llegar a familiari
zarse con”, y también inminente: mumürsati “moriturus est, 
él va a morir, está a punto de morir”. Al lado del desiderativo, 
se puede tener un adjetivo en u formado sobre el tema del de
siderativo: mumürsu- “deseando morir, a punto de morir, 
moribundo”, y de la misma manera, un sustantivo en a: mu- 
mürsá “el deseo de morir, etc.”. Algunos desiderativos muy 
corrientes se han convertido prácticamente en verbos indepen
dientes: pipásati “tener sed” de pa- (pibati) “beber”.

IV. El intensivo. El intensivo expresa que la acción se produce de 
manera insistente o repetida: pepiyate (cf. § 100) “bebe con 
avidez o varias veces” de pa- “beber”.

V. Los participios en ta y na (participio pasado pasivo) y las for
mas en tavant (cf. arribag § 102 y 103). Construcción peri
frástica: srutarn tena tad abhüt “esto fue oído por él”. El 
participio presente, empleado con as- “estar sentado”, stha- 
“estar de pie”, etc., se emplea para indicar una acción ininte
rrumpida en curso: eso'naya kridann (§12 III) asta “él estaba 
divirtiéndose con ella”.

VI. El infinitivo depende de verbos y adjetivos que expresan un 
comienzo, esfuerzo o empresa; una capacidad o un poder; un 
movimiento, una voluntad, un deseo, una necesidad, un méri
to, etc. Designa el objetivo o la intención de una acción. Ejem
plos: samkhydtum arabdhah “habiendo empezado acontar”, 
pratyakhyatum na márhasi “tú no puedes rechazarme”. El in
finitivo no es en sí mismo ni activo ni pasivo. Se le puede ha
cer depender de un verbo pasivo, de un participio o de un 
adjetivo de sentido pasivo: nahartum sakyate “no puede ser 
traído, no se le puede traer”; pita te marayitum niyate “se 
conduce a tu padre para matarlo”. A menudo también se 
hace depender un infinitivo del adjetivo verbal sakya-: a) sa- 
kya- es adjetivo: na durvrttaih sakyo drastum mahesvarafy “el 
gran señor (dios) no puede ser visto por los malvados”, b) 
sakyam es indeclinable: do§o na sakyam ativartitum “él no
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puede deshacerse de este defecto”; cf. también yuktia parine- 
turn mama “ella está capacitada para casarse conmigo”.

VII. Los adjetivos verbales (de necesidad) expresan una necesi
dad, una posibilidad, una obligación, etc. Pueden usarse como 
predicado o atributo de un sustantivo y tienen los mismos ca
sos, género y número que el sustantivo. El agente se usa en 
instrumental o genitivo. Pueden también usarse impersonal
mente, y entonces aparecen en el nominativo sing. del neutro. 
Ejemplos: kasmai kanyá deya? “¿a quién debe darse la jo
ven?”; tvayatra bhojanam karyam “tú prepararás la comida 
aquí”, bhartá te maya muktas, tava neyah “yo he liberado 
a tu marido, tú puedes llevártelo”; atra bhavitavyam anaya 
“ella debe establecerse aquí”; na bhetavyam “no tengas mie
do”. El agente de un adjetivo verbal impersonal puede estar 
acompañado de un atributo que funciona como predicado: 
tvayaprakrstaya bhavyam “tú debes estar alegre”.

§ 117. El absolutivo tiene el carácter de un participio aoristo 
indeclinable; se emplea casi siempre con un sustantivo o un pro
nombre, que puede ser considerado como el sujeto del absolutivo; 
éste es en general el sujeto lógico o también el sujeto gramatical 
de toda la oración: tam abravit prahasyendrah “después de haber 
estallado de risa, Indra le dijo”; gatvá sighram ácaksva “después 
de que te hayas ido, informa pronto”, es decir “ve e informa. . .”; 
sandhydm anvasta Nato ’krtvá pádayoh saucam “Nala hizo sus 
oraciones de la noche sin haberse lavado los pies”; mantribhir 
militvá Damayantt vijñaptá “cuando los ministros se hubieron 
reunido, ellos informaron a Dantiayantl”; pithikam árüdho drs- 
tvaiva daslbhir ásu rajjütksipto gaváksena pravivesa “en cuanto 
ellas lo hubieron visto, subido en la pequeña banca, las sirvientas 
lo izaron por medio de una cuerda y él entró por la ventana”. El 
absolutivo con api es concesivo. Algunos absolutivos tienen el 
valor de preposiciones: uddisya aproximadamente = prati; muktva 
(muc-), vihaya (ha-), etc. “sin”, adaya “con”.

§ 118. Estructura de la oración. Una conjunción particular
mente importante es yad (yat). Introduce una proposición que ex-
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plica o parafrasea el contenido de una parte de la oración princi
pal: itah kastataram kim tu yad vayarn gahane vane gantum na 
saknumah. “qué hay peor que el hecho de que nosotros no poda
mos caminar en el bosque impenetrable”. Después de un verbo 
que significa decir, pensar, etc., yad introduce a menudo una ora
ción subordinada como complemento: vedmi yat prano brahma 
“yo sé que el aliento es Brahma”. Yad puede significar “por lo 
tanto, en vista de que”, y tener prácticamente el sentido causal 
“puesto que, porque”; tasmdd, tena, etc., se emplean en correla
ción con él: yat tvaya pajito ‘smi, tatah prtto ‘smi “puesto que 
tú me has honrado, por lo tanto yo estoy contento”. Yad puede 
también tener un significado final, etc.

Yavat, empleado con na “no”, significa “antes que”: yavat 
tava vinoso na bhavati, tdvad gaccha “ve, antes que estés perdido”.

§119. Discurso directo; iti. El discurso directo es muy usado 
en sánscrito; se indica en general por medio de la partícula iti: 
sa brühiti pitra samcodita “su padre la apremió diciéndole, habla”. 
Iti puede también aparecer sola, sin verbo, al final de una cita; 
debe agregarse entonces un verbo que signifique decir, juzgar, 
pensar, prometer, etc.; en una traducción escrita se representa por 
comillas: samidhah kurvata (§7) edho ‘siti “uno prepara pedazos 
de madera para quemar (al pronunciar la fórmula): “tú eres ma
dera para quemar”. Se describe de esta manera el objeto que de
pende de verbos que expresan una actividad intelectual o sensorial: 
devo ‘yam iti manyamanah “pensando, es un dios”, es decir, “pen
sando que es un dios”. Con el mismo uso iti solo: vane toyam iti 
prádhavat “en la creencia de que había agua en el bosque, él huyó”. 
Además, se puede traducir iti por “para que”: ma bhüd asrama- 
pideti parimeya-purahsarau “ellos tenían sólo un pequeño séqui
to para que la ermita no fuera perturbada”, o por: “puesto que, 
porque, por esta razón” (iti krtva): sakheti krtva prsto vaksyamy 
aham tvaya “puesto que tú eres mi amigo, voy a decirte lo que me 
preguntas”, o por “como”: tvam ambayá putra iti pratigrhltah 
“mi madre te ha acogido como a un hijo”. La partícula sirve tam
bién para designar palabras individuales, principalmente nombres 
propios, como designaciones predicativas de otro sustantivo en 
la oración. En ese caso, la palabra que precede a iti se encuentra
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en el nominativo: Savitrtti namasyas cakruh “ellos le dieron el 
nombre de Savitri"; rajarsir iti mam viduh “se sabe que yo soy un 
rajarsi”; bubudhe vikrteti tam “él observó que ella había cambia
do”. Dilipa iti raja quiere decir “un rey llamado Dilípa”.



EJERCICIOS

I
§ 21

1. asín Madresu pärthivo daksah. 2. äcärah pradhäno dharmafr.
3. y atra yatra dhümas, tatra tatra pavakah. 4. yatra vanam tatra 
vrksäh. 5. yathä vrksas tathä phalam. 6. brähmanah Sagaräya varam 
prädät. 7. kaccid drsto vane därune Nalah? 8. duhkham kadäcit 
sukhasya mülam. 9. vyäghro vyädhasya bänena hatah. 10. upadeso 
mürkhänäm asakrt prakopäya. 11. nagaram Rämasya putrena 
jitam. 12. nrpo muditah svam eva bhavanam yayau. 13. aputrasya 
grham sünyam. 14. narah sarpena dasto na jivati. 15. anviccha 
brähmanam gunair upetam. 16. de va uväca Madränam pärthivam 
istam vacanam. 17. müsikäh syenena bhaksitäh. 18. silam narasya 
bhüsanam. 19. pärthiva brähmanasya puträ vyäghrena hatäh.
20. grämän nagaram jagäma. 21. na tathä svagrhe, mitra, yathä 
tava grhe sadä.

1—asm = äsit (§ 10) “(él) estaba”. Madresu: § 114 VII. pärthivo: § 15: 
daksah: §4 VI.

3—yatra yatra “dondequiera”.
6—prädät: 3a. Sing, aoristo act. pra + da- “dar”.

10— prakopäya: § 114 IV; n: § 20 I.
11— putrena: § 20 I.
12— yayau: 3a. sing. perf. yä- “ir”.
14— na jivati “no vive”, es decir, “morirá”.
15— anviccha: 2a. sing. pres. act. impers. anu-i§- “buscar”.
16— uväca: 3a. sing. perf. act. vac- “hablar” § 114 II.
20— jagäma: 3a. sing. perf. act. gam- “ir”.
21— sva-grhe “casa propia”; tava, § 47, gen. sing, tvam “tú”.
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II
§ 22

1. Bhîmasya sutâ dîna bhavati. 2. sarpena dastâ kanyâ mrtâ. 
3. bhadre, nrpasya senayâ ripu-senâ jitâ. 4. lajjayâ kanyâ na 
pratyabhâsata. 5. Sîtayâ rahito Ramo ’tiduhkhito ’bhavat. 6. kan- 
yâbhih phalâni dattâni. 7. kanyâyai phalam prâdât. 8. bhadre, 
salâyâm kanyâh sîdanti. 9. krpayâ dhanam prâdât. 10. kanyayoh 
preçyâ sâlâm jagâma. 11. Sîtayâ kanyâyai phalaip dattam. 12. bha- 
ryayâ sahito Râmo jagâma.

1— bhavati: 3a. sing. ind. pres. act. bhü “llegar a ser, convertirse, ser”.
2— mrtâ: § 115 IL
3— ripu-senâ “ejército del enemigo”, jitâ: § 115 II.
4— pratyabhâçata: 3a. sing, imperf. med. prati-bhâç- “responder”.
5— ’bhavat: 3a. sing, imperf. act. bhü-cf. I; § 7.
8— sîdanti“ellos están sentados”: § 61 V.

III 
§ 23

1. pasor duhkhena sâdhur duhkhito bhavati. 2. satrau sântvam 
pratïkârah. 3. dharmena hïnâh pasubhih samânah. 4. patyuh sakhye 
pasün dehi. 5. agnir evâgner bhesajam. 6. guror grhaip jagâma.
7. satro ma jahi bhüpatim. 8. arm jahi sakhe. 9. Hareh kanyâm 
Râmah parinayati. 10. Visnoh Sivasyacabhâryegate. 11. châyâyâm 
avayas tisthanti. 12. gurú sisyayoh krudhyatah. 13. parasunâ 
vrksân krntati. 14. balo gurave phalam prâdât.

1—bhavati: 3a. sing. ind. pres. act. bhü- “llegar a ser”.
4—dehi: 2a. sing, imper. pres. act. da- “dar”.
7 mí “no” (con el imperativo), jahi: 2a. sing, imper. pres. act. han- “ma

tar”.
9— pariçayati: 3a. sing. pres. act. ind. pari-nf “casarse”.

11— tisthanti: 3a. pl. pres. act. ind. sthâ- “estar de pie”.
12— krudhyatah: 3a. dual pres. act. ind. krudh- “estar enojado”.
13— krntati: 3a. sing. pres. act. ind. krt- “cortar”.

IV 
§ 24-26

1. upadeso mûrkhânâm na sântaye. 2. dhenvai sâdvalam dehi

1—àântaye: § 114 IV.
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3. värinä sucinä pänl praksälaya. 4. sarvä gatir jagäma. 5. vythä 
vystih samudrasya. 6. dhenurp mä jahi. 7. madhu värino madhu- 
taram. 8. värini hamsäh plavante. 9. dheno ksiramdehi. 10. dhenur 
dehi munaye.

3— praksälaya: 2a. sing. pres. act. imp. ksal-'con pra “lavar”.
4— sarvä: acus. pl. fern.
5— samudrasya: gen. en vez de dat.
7— madhutara- “más dulce”. § § 46; 114 V.
8— plavante “ellos nadan”.

V 
§ § 27-28

1. na näryo viner§yayä. 2. striyo nisargäd eva panditälj. 3. na- 
dyäip hamsah plavate. 4. strlm pasya. 5. vadhvai mahattm ajärp 
dehi. 6. bhuvo nadisu matsyäh santi. 7. däslbhyäip bhiksäm dehi.
8. vadhvä bälo dhätryai dattah. 9. stri balinl dhätribhyäip d?§tä.
10. nadyos tiresu vadhva äsate. 11. nrpatir nagarim senayäjayat.
12. devir deväms ca püjayati. 13. nadisu matsyän apas'yäma.
14. nagaryä grhesu dhenavo na tisthanti. 15. patnibhxh sahitä 
nagarim agacchan.

3— plavate: 3a. sing. ind. pres. med. plu- “nadar”.
4— pasya: 2a. sing, imper. pres. act. pas- “ver”.
6— santi “ellos son”. ___

10— äsate “ellos se sientan”.
11— § 5.1. ajayat: 3a. sing. impf, act.- ji- “vencer, conquistar”.
12— püjayati: 3a. sing. ind. pres. act. (§ 98) “honrar”.
13— apasyäma: la. pl. impf. act. -paá- “ver”.
14— tisthanti, cf. ejercicio III, 11.
15— agacchan: 3a. pl. impf. act. gam- “ir”.

VI
§ § 23-30

1. bharta param nàryà bhusanam. 2. nagaryàm Puskaràvatyàm 
mama svasa Srutasenasya bhràtra parinftà. 3. nari bhartuh samipam

2— mama: gen. sing, de aham “yo”. parinita: part. pas. perf. de ni-con la 
prep. pari ( § 20 I).

3— agacchat: 3a. sing. impf. act. gam- “ir”.
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agacchat. 4. amrtam durlabham nrnam. 5. sampattes' ca vipattes 
ca daivam eva karanam. 6. satror api gunan vaded dosams ca guror 
api. 7. kanya sakhlbhih sardham krf^antl prasuptam ahim napasyat; 
ahina dasta bhuvi papSta. 8. kauliko rátrau samayato rájaputry- 
oktah: tvayi j amatar i sthite satrubhir jito me pita.

9. arthaturanam na sukham na bandhuh 
kamaturanam na bhayam na lajja 

vidyaturanam na sukham na nidra 
ksudhaturanam na rucir na pakvam.

6— vaded: 3a. sing. opt. act. vad- “decir”: “se debe decir”, dosarpé: § 12 II.
7— krfdanti': part. pres. act. fem. kríd- “jugar”, napaáyat: §5 1: 3a. sing. 

impf. act. paá- “ver”, papáta: 3a. sing. perf. act. pat- “caer”.
8— samayáta- “venido (juntos)”. °putrya + uktah, § 5 II uktah “a quienes 

se ha dirigido la palabra”, tvayi j. sthite: loe. abs.: § 114 VII. tvayi: 
loe. de “tú”: § 47. me “mi” (gen. sing.).

9— arthaturanam: § 110.

VII
§ § 32-35

1. na bhisak prabhur ayu§ah. 2. vayur ambhasi navam harati.
3. dhaní vaniñ nirdhanasya sresthino duhitaram parinayati. 4. tatra 
nadyah pupyah punyáni ca sararpsi. 5. na jalaukasám añge jalauka 
lagati. 6. Damayantí tu rüpena vapusa ca loke§u yas'ah prápa.
7. marud ambhasi paksinam harati. 8. yathS cittam tatha vacarí. 
9. svargo brahmavidbhyas trnam. 10. havlmsi devebhyo dehi.
11. vanijah suta vipady apanna. 12. vfddho vanig dviso duhitaram 
paryanayat. 13. narah sumaná dvisam apasyat. 14. caksusa pasyati 
mánusah.

2— navam: § 31: harati: 3a. sing. ind. pres. act. hr- “robar, dominar, llevarse”.
3— dhanT: nom. sing. (§ 41). vaniri: § 10. paripayati (ni-) “él desposa”.
5— jalauka: § 34 II. lagati “él se apega a”.
6— prápa: 3a. sing. perf. act. ap- con pra “alcanzar, lograr”.

12— paryanayat: “él casó”.
13— apasyat: (él) vio, cf. 14.
14— pasyati: 3a. sing. pres. act. ind. paá- “ver”.
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VIII 
§ § 36-41

1. rajovaca duhitaram ca vrddhams ca mantrinah: kuto gata 
bhavantah? 2. ájagama punar vesma SavitrI saha mantribhih. 3. 
dvípinam banena hanti. 4. ásTd raja Nalo ñama 5. pürvam hi 
sakha me ’si sambandhi ca. 6. tasya rájñah. putro Vlrasena ity aslt. 
7. yogí rájñah. phalam dádau. 8. Nalo dávam dahyantam mahan- 
tam dadarsa. 9. vidvadbhir balibhih sumanobhl rajabhih prajáh su- 
raksitáh. 10. rájno grhe bhisag ásit. 11. vanijah suta rájñá parinitá. 
12 tyago guno vittavatam. 13. duhsparsah panina sikhT. 14. na 
rajanam vina rajyam balavatsv api mantrisu. 15. balavate rájñe 
dhimantau mantrinau dehi.

16. vánl sarasvatl yasya bharyá rüpavati sati.
Laksmír danavatí yasya, saphalam tasya jrvitam.

1— gata: § 115 II. uváca “él dijo, él habló”.
2— ájagama punar “(él, ella) regresó”, veáma: acus. de destino § 114 II.
3— hanti: 3a. sing. pres. act. ind. han- “matar”.
4— asid: Cf. ejercicio I, I.
5— sakhá: cf. sakhi-. ’si: 2a. sing. ind. pres. a. as- “ser”.
6— iti: § 119. tasya: § 48.
7— rájñah: gen. en función de dat. dadau: “(él) dio”.
8— dahyantaip “quemando”; dadarsa “(él) vio”.
9— § 14.

10— áslt “él era”.
11— parinitá “(fue) desposada”.
16—yasya (§ 50): gen. en función de dat. satí: nom. sing. fem. part. pres. 

as- “ser”, también: “buena”, tasya: gen. en función de dat.

IX 
§ § 47-49

1. anayor asvayoh svámy ayam naralj. 2. mahyam esa gaur 
datta, na tubhyam. 3. ime nará dhaninah santi. 4. diñad dinam 
gacchaty asmakam yauvanam. 5. avabhyam dhanam dehi. 6.

3— santi “ellos son”.
4— gacchati: 3a. sing. ind. pres. act. gam- “irse”.
6-§ 5 I.
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yuvayor mitrenasmad gaur hrta. 7. yusmadbhrátá dhanT. 8. as- 
matsvasa narl sundari. 9. tasu nansv etena narenemani vacamsy 
uktSni. 10. asyám puryam bahavo narah santi. 11. asyai vadhvai 
gfharp dehi. 12. matpita vrddho ’sti.

7—§ 110.
12—’sti: 3a. sing. pres. ind. as- “ser”.

X
§§ 53-56

1. vimsatir narlnam mrta. 2 idaip grham rüpakánám satena 
grhitam. 3 prathame varse raja mrtah. 4. vanijo duhitur arthe 
catvaro varah samagatal). 5. trtlye varse yuddham abhavat. 6. sap- 
tame loke Brahma vasati. 7. sad dosSh purusena hstavyah. 8. dv3- 
bhyam asvabhyám sasthe divase dasame muhürte jagama. 9. trayo 
‘sv3s caturbhyo brahmanebhyo dattah. 10. astábhir viráis catas- 
rbhyo vadhübhyas tnni sahasrani phalanam dattáni.

2—grhitam: es decir, “comprado”.
4—samágatSh “(ellos han) venido (juntos)”.

XI 
§§ 46-56

1. kasmimscin nagare dvau bráhmanau vasatah. 2. ka sa narl? 
3. svámin, vañcita vayam anena durjanena. 4. tasminn antarhite 
náge prayayau Nalah. 5. kasya náríyam asti? 6. na bhavati tvad 
dhanyatarah. 7. ete trayah purusasya garistha bhavanti: acaryah 
pitá mata ca. 8. siddhah sarve yusmakam manoratháh. 9. kaisa 
purl? 10. asminn eva grhe so ‘bhavat. 11. kesu grhesu tvam a- 
bhavah? 12. sarvasyátithir guruh. 13. yasya grhe bháryá nasti,

1 — kasmirpscin: § 10. vasatah “ellos (dual) residen”.
4— tasminn: § 12. prayayau “(él) se fue”.
5— § 5 I.
6— bhavati “hay. . .” tvad § 114 V (abl. de comp.).

10— asminn: § 12 IV. ‘bhavat: § 7.
11— abhavah: 2a. sing. impf. bhü — “llegar a ser, ser”.
12— sarvasya: gen. en función de dat.
13— tena gantavyam “él debe ir”.
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tenáranyam gantavyam. 14 bho bhavantah sarve mürkhatamáh.
15. tena mürkhena narena khadgo grhltah. 16. aho kenopáye- 
naitesám dhanam labhe? 17. etan maya parijñátam.

18. mitradrohl krtaghnaá ca yas ca visvasaghStakah 
te nara narakam yánti yávac candradivákarau.

16— § 5 II. labhe “yo obtengo”.
17— etan: § 10.
18— visv.: § 110. yanti “ellos van”, candrad.: § 109.

XII 
§§ 59-61

1. gardabho na gáyati. 2. matararp to§ayet. 3. dináh ksipram 
gacchanti. 4. sarvam lokam apasyah. 5. si§yau bhiksám ayácetam.
6. Kálidasam kavim sevámahe. 7. nicáh kalaham icchanti. 8. ka- 
nya Gangayas tire ‘krTdan. 9. kírtim labhante kavayah. 10. sr- 
galau vanSd adhavatam. 11. silam bharatam. 12. rajanam sevevahi.
13. hastena silam aksipat sainikah. 14. simha vanam dhavantu. 
15. bahüni phaláni labhadhvam. 16. Himalayam gacchava. 17. 
grham gacchatu. 18. Kásyám ajayathah. 19. vadhüm labhámahai.
20. bharam bhareyatham. 21. pas'ya svánam: tava putram adasat. 
22. brahmán o jalam apibat. 23. tisthantu bhavantah. 24. atra 
ti?tha. 25. kena jívamah?

21—svanam: §40.
25—jív- + insta, “vivir de”.

XIII 
§ § 59-61

1. tatra taip rajanln avasSmahi. 2. putra me bahavo devi bha- 
veyulj. 3. anviccha bhartárani gunavantam. 4. nadltlre tapasví 
tisthati. 5. tad enarp prcchavah. 6. Jahnuh kruddho jalarp sarvarp 
Gañgáyá apibat. 7. yasmiñ jfvati jfvanti bahavah so ’tra jívatu.

3— anviccha: anu-ij, § 61 I.
4— tisthati: § 61 V.
6— GangáyS: § 15. apibat: § 61 V.
7— Y. j.: loe. abs.: § 114 VII.
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8. nocchritarp sahate kascit. 9. srílj kírtis ceha vasetàm. 10. sasyani 
mahitale roheyuh. 11. dhlro nendriyarthesu sajate. 12. visesam 
nadhigacchami nirdhanasyaravasya ca.

13. te dhanyas te vivekajñás te sabhya iha bhütale, 
agacchanti grhe yesain karyartharp suhrdo janah.

14. gandhena gávalj pasyanti vedaih pasyanti vai dvijáh 
cáraih pasyanti rájanas caksurbhySm itare janah.

15. atirüpád gata Sita atigarvena Ravanah 
atidanad Balir baddhah sarvatrátis'ayarp tyajet.

16. subhasitena gitena yuvatmam ca lllaya
yasya na dravati svantarp, sa vai mugdho ’thava pasuh.

8— § 5 II.
9— § 5 II.

12— § 5 I.
13— ag g. y.: g. y. ág.
15— gata “cayó”.
16— orden de las palabras: yasya sv. na. dr. s.g.l. ca y., sa, etc.

XIV
§ § 62-64

I. pitararp ma dve§avahai. 2. stri rájñah samipam eti. 3. bráh- 
manam ma dvista. 4. satyaip brühi. 5. kim rodisi? ma rudihi. 
6. Gañgám italj. 7. asSva dhlrau. 8. Himàlayam aima. 9. asvam 
hanyuh. 10. Sivah patu tvSm. 11. udeti savitS. 12. simham jahi. 
13. bahavo brahmani vane ’sminn asan. 14. edhi dharmavSn. 
15. Kasim ay5ni. 16. rfijanah prthivfm sàsati. 17. gaip dug- 
dha. 18. devam astauh. 19. bhümau s'erate. 20. Vedam adhlte.
21. satrum advisátam. 22. Gañgay3s tire ’sayi. 23. sirpham aghnan. 
24. gfha asmahe. 25. balo ’rodat.

XV
§ § 62-70

l.devalj sarma dadatu. 2. tvarp na jahimah. 3. paran vrnite svan 
dvesti. 4. brahmano na pak^imamsarp bhuñjlta. 5. mitráya dehi 
dhanam. 6. bráhmanah pustakam krínati. 7. andáni bibhrati svani

3—sujeto: uno.
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na bhindanti pipilikáh. 8. Ayodhyám imah. 9. Rudráya dadhyan 
manah. 10. advisantam katham dvisyat tvádrsah? 11. násvam na 
ratham jirno bhuñkte na ca striyam. 12. sa sabdah sarva disah 
samávrnot. 13. deva bruvanti: varam vrnisva. 14. asyam nadyam 
snatva sighram puníte brahmanah. 15. Durgam drstvá kamam Ipsi- 
tam avápnoti. 16. etasminn agnau brahmana annam juhvati.
17. bravltu me bhavan. 18. vanikputras ciram kalam bhrantva 
punah svapuram agatya tam sresthinam abravit: bhoh sresthin, 
dehi me tam tulam. 19. atimatim tvam hi vakyair anumimimahe.
20. Laksmyai manamsi dadhmah. 21. na kütair ayudhair hanyám 
ripün. 22. vyaghram jahi. 23. ySm isum haste bibharsi, s'ivam tam 
kuru. 24. paksí phalaip svádv atti. 25. Rudro no buddhya s'ubhaya 
samyunaktu.

26. grham satrum api práptam visvastam akutobhayam. 
yo hanyat, tasya pápam syac chatabrahmanaghatajam.
27. spfsann api gajo hanti jighrann api bhujamgamah 

hasann api nrpo hanti manayann api duxjanah.

9—dadhyan: § 10.
14— snátvá “después de que se haya bañado” (§ 106).
15- § 106.
18— bhrantvá “después de que él ha vagado (andado errante)” ágatya “des

pués de que hubo regresado”.
19— vákyair anum. “por las palabras. . . que tú eres de gran inteligencia”.

XVI
§§ 71-83; 107

1. yasah prapsyase. 2. yaksSs tatra na prabhavisyanti. 3. raja 
tam nihanisyati. 4. tadá tvam moksyase sápát, 5, gurave phalam 
datasmi. 6. yalj slokarp pathisyati, yo va srosyati, tau muktau 
bhavisyatah. 7. patnlrp drastasi. 8. raja bhiksum upagat. 9. raja 
vaktum nájñasit. 10. striyai phalany adama. 11. nagarim agah.
12. balo na vyaramsít. 13. tam pustakam tapaso ’grahít. 14. 
nagaram ajesthah.

9— vaktum: inf. vac- “hablar”.
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XVII 
§ § 84-96

1. mantri bharyam jagada. 2. Ramo bharyam tatyaja. 3. nrpo 
návam aruroha. 4. yuvati grham gantum iyesa. 5. nypah savaip 
skandhe jagraha. 6. süro rane sirSmsi sainikanSip jahara. 7. sainiko 
janghas cicchedasvanSm. 8. raja gramarp vivesa. 9. Nalo bharyam 
upajagama. 10. süro na sokenávasasada. 11. parártho yena sádhya
te, sa mahásattva ucyate. 12. nityam musyamahe caurai ratrau 
rátrau prabho, laksyante te ca násmábhih. 13. vihagáh pásair ba- 
dhyante. 14. janair nagaram gamyate. 15. kavibhir nrpáh stüyante.
16. asvena jalam plyate. 17. sarpena dasyete narau. 18. naraih ka- 
tah kriyante. 19. kanyabhyám gltam giyate. 20. rsir nrpena dhar- 
mam prcchyate. 21. vaniñ mataram abhivadayarpcakre. 22. he 
bharye pakvain pecise? 23. yogino mrgán na vividhuh. 24. druman 
bhedayámásatuh. 25. nrpati ratham pure bhramayámasa. 26. gha- 
tau jalena püryete. 27. he sisya gurunahüyadhve. 28. phalam pitre 
dfyate. 29. nagarí nypena jiyata iti érüyate. 30. taip des'arp mS- 
payamásathuh.

4—gantum: inf. gam- “ir”,
12—ratrau ratrau: repetición o reiteración distributiva.
24—iti: § 119.

XVIII
§ § 71-96; 106

1. brühi kva ySsyasi? 2. tan devan uvacedam vacah: na tatra 
gami§yamlti. 3. pita saha kanyaya vanaip prayayau. 4. cauro 
draksyaty amratarum; yadi bhoksyate tasya phalani, marisyati.
5. tav afamanau nadlm upeyatulj. 6. DamayantT su§vapa mahltale.
7. gajas tarob áákhSrp pu§karena babhañja. 8. bhik§ur annam 
khaditva s'esañ jayaya ajahara; sa tan nidadhau. 9. vapijo dadyáur 
vanam ramyam. 10. vyayámenasya sirasi vedana jajñe. 11. gam-

2- §5 I, § 119.
5— § 101II.
6- § 20 II.
8—khfiditvff “después que él. .. (khSd-)”, absolutivo, § 106.

10- § 5 I.
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yatam iti mantrinah pre§ayamasa. 12. rájandho babhüva. 13. rajá- 
rapyaxp gatas tapas tepe. 14. sakrt kanya pradlyate. 15. raja 
cauraip mocayi§yati. 16. nypav udvahaip karayamasatulj. 17. vid- 
van sarvatra pQjyate. 18. sa tatra tapasa vernam manoharam lebhe.
19. trnair vidhíyate. rajjur yaya nago ’pi badhyate. 20. sa samvat- 
sararp prosya paryetyovaca: katham asakatarte maj jívitum iti.
21. caurepoktam: avárp nagaram mosi§y3vah.

22. vrksams chittva pasun hatva krtva rudhirakardamam 
yady evam gamyate svarge, narákam kena gamyate?

23. ko ’rthah putrena jatena yo na vidvan na dharmikah? 
taya gav3 kim kriyate ya na dogdhn na garbhinT?

12- § 5 I.
15—mocayi$yati: §§ 72; 97.
20—prosya: § 106. paryetya: pari-a-i-; § 106. aáakata fte: § 5 II. maj:

§11-
22— svarge: loe. de dirección.
23— putro jStah, la construcción lat. urbs condita: “el nacimiento de un hijo”.

XIX 
§ § 97-106

1. SavitrT priyavadena bhartaraip paryato§ayat. 2. vayus tpjani 
nonmülayet. 3. purusah pradhanah sarvayatnaili pariraksamyah. 
4. dhairyam na tyajyam. 5. tvam Sftám smarayisyámyaham punah.
6. raja senam samudram gamayisyati. 7. müdho ’socyáni karyani 
socati. 8. sainika astráni sisrksanti. 9. devan yajñena bhavayata, 
te deva bhavayantu vah. 10. aévan vahane yojayantu. 11. hitam 
atmanah cikTrsayeh. 12. papan nivarayate yojayate hitáya. 13. 
yajñair devan vardhayeh. 14. bráhmanam me pitavasayat. 15. agnir 
bhütani trasayann áyati drumaml lelihanah. 16. dadarsa Dama- 
yantrm dedipyamanam vapusa.

2—§ 5 II.
3—sarvay. = sarvair yatnaifr.
5—construcción con 2 acus., § 114 II.
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XX
§ § 107-113

1. Pramadvará gandharvapsarasoh sutasit. 2. martyasya nayur 
asti gatayusah. 3. adrisamlpe vanam asti. 4. sarpo visopaliptan 
dasanan rájaputrya añge nyapatayat. 5. dvijavara vanavSsinas 
cájagmuh krpánvitah. 6. tatrásit sarah sumanoharam. 7. Pramad- 
varáyam sarpadastayam mrtayam ca Rurur abravic: chete sa bhuvi 
tanvañgí mama sokavivardhiníti. 8. sa raja prthivipálah sarvas'as- 
trabhrtám varo babhüva. 9. raja mrgasahasrani hatvá sabalavahano 
vanan nirjagama. 10. süryo disam Antakasevitám agacchat. 11. kas- 
mimscid vane catakadampatr tamalatarukrtanilayau prativasatah 
sma. 12. hemante Himálayo girir yathárthanamá himaván asti.
13. brShmanah phalamülasano drdhavratah svargam gatah. 14. pu- 
tro gunanvito matápitror hite sada ratah. 15. satayusah putra- 
pautrán vrnisva bahün pasün hastihiranyam aévan. 16. kámarp 
vyasanavrksasya mülam durjanasamgatih. 17. dinesu gatesu vanik- 
putrah sukhavismrtadurgatih svadesam gantukamo ’bhüt. 18. 
abháryam sünyam grhapater grham. 19. tac chrutva viksitum 
svabhrtyán presya satyam avetya tat sa raja tam vrddhavanijam 
muktavan. 20. nrpah sasutabharyo gramam prapa. 21. tam munim 
süryakarasamtapaklantam vanig drstvá kutas tvam iti prstavan.

22. yasya cittam dravibhütam krpaya sarvajantusu,
tasya jftanaip ca moksas ca; kim jatabhasmaclvaraih?

23. nasti kamasamo vyadhir nasti mohasamo ripuh
nasti krodhasamo vahnir nasti jñanasamam sukham.

24. pravrtkale yatra yauvanakále pürusadaridryam 
prathamasnehe virahah, triny api duhkhány atigurüni.

25. uttamah svadhanaih khyátáh pitrdravyena madhyamal) 
adhamá mátulaih khyatalj svSs'urais cádhamádhamal?.

26. na svalpasya kfte bhüri násayen matiman narah, 
etad evatipaijdityam yat svalpad bhürinas'anam.

1—P.: nombre propio.
7—P., etc.: loe. abs. chete: § 11. tanvañgí: § 22 al final.
9—vanSn; § 10.

10—d. A.t el Sur.
14— ratah + loe.
15— ca puede omitirse.
22—kim + instr. “por qué, para qué”.
24—püruja = purusa (por la métrica).
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I

Hitopadesa 2, 5

Asti Sñparvatamadhye Brahmapurabhidhanam nagaram. tac- 
chailasikhare1 Ghantakarno ñama ráksasah prativasatiti2 janapa- 
vádah sada srüyate. ekadá ghantam adaya5 paláyamanah kascic 
cauro vyaghrena vyápáditah kháditas ca. tatpánipatita ghanta 
vanaraih praptá. te ca vanarás tárp ghantam sarvadaiva vádayanti. 
tatas tannagarajanaih sa manusyah khádito drstah. pratiksanam ca 
ghantávádah srüyate. anantaram Ghantákarnah kupito manusyan 
khádati ghantam ca vádayatlty3 uktva janáh sarve nagarat pala- 
yitah. tatah kuttanyá vimrsya markata ghantam vádayantiti 
svayam parijñáya4 raja vijñápitah: deva yadi dhanopaksayah kri- 
yate, tadáham enam Ghantakarnam sadhyami. tato rajña dhanam 
dattam. kuttanya ca svayam vanarapriyaphalany ádáya5 vanam 
pravisya phalány áklrnáni. tato ghantam parityajya vánaráh pha- 
lásaktá babhüvuh. kuttanT ghantam grhitvá samáyáta sakala- 
lokapüjyábhavat.

1 Sandhi 8 11.
2 §119.
3 §119. 
“ §117.
s § 106 y 117 final.
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II

Hitopadesa 3, 3

Asti HastinSpure Vísalo ñama rajakalj. tasya gardabho ’tivahad 
durbalo mumürsur1 abhavat. tatas tena rajakenSsau vyághracar- 
maná pracchadyáranyasamnidhanasasyamadhye muktah tato durad 
vyághrabuddhya tam avalokya ksetrapatayah satvaram palay ante, 
athakenapi sasyaraksakenadhüsarakambalakrtatanutranena dhanuh 
sajjlkrtySnatakayenaikánte2 sthitam.3 tam cadüre drstvS sa 
gardabhah pustango jatabalo gardabhíyam4 iti jñatva sabdam 
kurvanas tadabhimukham dhavitah. tatas tena raksakena gardabho 
’yam iti sabdan niscitya lílaya vyapaditah.

1 §116 111.
2 § 5 III.
3 Es decir, ko *pi sasyaraksakah. . . tasthau.
4 § 5 I.

III

Pañcatantra 5, 9

Kasmimácin nagare kascit Svabhávakrpano ñama bráhmanah 
prativasati sma. tasya bhiksSrjitaih saktubhir bhuktorvaritair 
ghatah paripüritah. tam ca ghatam nagadante ’valambya tasyá- 
dhastat khatvám nidháya satatam ekadrstyá tam avalokayati. atha 
kadácid rátrau suptas cintayamasa: yat paripürno ’yam ghatas 
tavat saktubhir vartate, tad yadi durbhiksam bhavati tad anena 
rüpakanám satam utpadyate. tatas tena mayajadvayam grahltav- 
yam. tatah sapmSsikaprasavavas'at tabhyám yütham bhavisyati. 
tato ’jabhih prabhüta ga grahrsyami, gobhir mahislr, mahisibhir 
vadavah. vadavaprasavatah1 prabhüta asva bhavisyanti. tesam vi- 
krayat prabhütam suvarnam bhavisyati. suvarnena catuhsalam 
grham sampadyate, tatah kascid brahmano mama grham ágatya

1 § 114 V; -tas puede formar un abl. sing. a partir de cualquier tema.



SELECCIONES LITERARIAS 103

praptavayaskam2 rüpádhyam kanyám dásyati. tatsakását putro me 
bhavisyati. tasyáham Somasarme ti3 ñama karisyámi. tat tasmiñ 
jánucalanayogye samjáte ’ham pustakam grhitvas'vasaláyah prstha- 
desa upavistas tad avadhárayi?yami. atrantare Somasarma mam 
drstva jananyutsañgáj janupracalanaparo ’svakhurasannavarti mat- 
samipam ágamisyati. tato ’ham brahmanlm kopavisto ’bhidhásya- 
mi: grhana tavad bálakam. sápi gfhakarmavyagratayasmadvaca- 
nam na srosyati. tato ’ham samutthaya tám padapraharena tada- 
yi$yami. evam tena dhyanasthitena tathaiva padapraharo datto, 
yatha sa ghato blagnah. saktubhih pánduratSm gatah.

2 §112.
3 §119.

IV

Pañcatantra 1, 2

Kas'cic chjgálah ksutksamakantha itas tat ah1 paribhraman 
vane sainyadvayasamgramabhümim apasyat. tasyam ca dundubheh 
patitasya váyuvasád vallísákhagrair hanyamánasya sabdam asrnot. 
atha ksubhitahrdayas cintayámása: aho vinasto ’smi. tad yavan 
násya proccaritasabdasya drstigocare gacchámi, tavad anyato 
vrajamfti. athavá naitad yujyate sahasaiva pitrpaitámaham vanam 
tyaktum. uktam ca:

bhaye va yadi va harse samprapte yo vimarsayet2 
krtyarp na kurute vegan, na sa samtápam ápnuySt.

tat tavaj jánami kasyayam sabdah. dhairyam alambya vimarsáyan 
yavan mandam mandam pratigacchati, tavad dundubhim apasyat. 
yavac chskhagrair vayuvasad dhanyate,3 távac chabdam karoti, 
anyatha tüsnim aste.4 tatas ca samyak parijñaya samipam gatva 
svayam eva kautukad atadayad bhüyas ca harsád acintayat: aho 
cirád etad asmakam mahad bhojanam ápatitam. tan nünam etan 
mámsamedo’srgbhih püritam bhavi§yati. tatah parusacarmáva-

1 itas tatah “aquí y allá”.
2 yadi. . . yo “si alguien”.
3 ¡sandhi! § 17.
4 áste, cf. § 115 1.
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gunthitam tat katham api vidaryaikadesé chidram krtvá sam- 
hrstamanah pravistah. param carma vidSrayato damstrabhangah 
samjatah. atha tad dárucarmavisesam álokya nirásíbhütah slokam 
enam apathat:

pürvam eva maya jñatam pürnam etad dhi medasa; 
yavat pravisya pasyfflni tavac carma ca dáru ca.

V

Pañcatantra 1, 13

Asti kasmimscij jalasaye KambugrTvo ñama kacchapah. tasya 
Samkata- Vikata-namnl mitre1 hamsajátíye paramasneham asrite. 
tau ca hamsau sarastrram ásSdya tena sahanekadevarsinSm kathah 
krtvastamanavelayam svanídasamsrayam kurutah2 atha gacchati 
kale ‘navrstivasat sarah sanaih sanaih sosam agamat, tatas taddhuij- 
khaduhkhitau3 tav ücatuh: bho mitra jambálasesam4 etat sarah 
samjátam. tat katham bhavan bhavisyatitis vyakulatvam ñau6 
hrdi varíate, tac chrutva Kambugríva aha: bhoh sampratam nasty 
asmakam jlvitavyam jalábhavat. tathápy upayas cintyatam iti. 
uktam ca:

tyajyam na dhairyam vidhure ‘pi kale, 
dhairyát kadacid gatim ápnuyát sah,7 

yathá samudre ‘pi ca potabhañge 
sámyatriko vañchati tartum8 eva.

aparam ca:

mitrarthe bandhavarthe ca buddhiman yatate sada 
játasv ápatsu yatnena, jagádedarp vaco Manuh.

1 Es decir, mitre bhavatah.
2 samsrayam kr- “dirigirse. .
3 = tasya duhkhena duhkhitau.
4 bahuvrlhi, § 112.
5 § 119.
6 § 47.
7 es decir, el hombre que sigue el consejo dado en la línea 1.
3 = taritum, inf. de tf- complemento el mar; él no permanece tranquilamen

te en su casa.
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tad9 ànìyatàm kàcid drdharajjur laghu kastham vSnvisyatam ca 
prabhùtajalasanàtham saro, yena10 maya madhyapradese dantair 
grhTte sati11 yuvàm kotibhàgayos12 tat kastham maya sahitam 
samgrhya13 tat saro nayathah. t3v ucatuh: bho mitraivam karis- 
yàvah, param bhavata maunavratena bhavyam,14 no cet tava kas- 
that pàto bhavisyati. tathànusthite gacchata Kambugrivenadho- 
bhàgavyavasthitam kimcit puram àlokitam. tatra ye pauràs te tathà 
niyamSnam vilokya savismayam idam ucuh: aho cakràkàram 
kimapi paksibhyàm niyate. Pasyata pasyata. atha tesato kolahalam 
akarnya KambugrTva aha: bhoh kim esa kolahala iti vaktumana 
ardhokte patitah pauraih khandas'ah krtas ca.

9 por lo tanto.
1° para que.
11 maya construye con grhTte; loe. abs.
12 loe. dual.
13 construye con yuvám.
14 § 112.

VI

Vetalapañcavimsati; los cuatro pretendientes

Asti Dharmasthalam ñama nagaram. tatra raja Gunádhipo 
ñama, tatraiva ca Kesavo ñama bráhmano ‘sti. tasya duhitá Man- 
daravatT ñama rupenativa vikhyatá. sa ca varayogyábhavat. tasya 
arthe catváro varáh samágatáh, catváro ‘pi samánaguná bráhmanáh. 
Kesavas cintám prapanno babhüva:1 eká kanyá, catváro varáh! 
kasmai deyá? kasmai na deyá? etasminn eva prastáve Kesavasya 
duhitá kálasarpena dastá. tadarthe mantravádinah samánltáh. 
tair mantravádibhis tám vilokya bhanitam: káladastá2 na jlvati3 
kanyeyam. mantrivacanam srutvá tadanantaram bráhmanah Kesavo 
nadltTre gatvá tasyáh samskáram cakára. catváro ‘pi varáh smasáne 
samáyátáh. tesám madhya4 ekas citáyám pravisya mrtah. dvitiye- 
na tasyá asthini tadbhasma ca smasáne kutlrakam krtvá raksitáni.

1 c.p.b. “él tuvo el pensamiento”, es decir, “él reflexionó”.
2 káladastá: kálasarpadastá.
3 na jívati “no quedará con vida”.
4 t*.m. “entre ellos, de ellos”, una expresión corriente para el gen. partitivo.
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trtlyas tapasvi bhütva desantaram gatah. caturtho nijabhavanam 
gatah.

yo desantaram gatas tena desantare kasyacid brahmanasya 
grhe gatva madhyahne bhojanam prárthitam. grhasthena bráhma- 
nena bhanitam: bhos tapasvin, tvayátraiva bhojanam karyam. 
yavad brahmanya bhojanam nispáditam asanam ca dattvopavesitah 
sa, tavat tasyá bálakena grhe roditum árabdham. grhasthayá 
bráhmanyá sa balo jvalitagnau praksiptah. tad drstva tena bhik- 
suná calitam, tena bráhmanena sa tu niváritah. tena bhanitam: 
tad dSrunam karma drstva sahabhojanaip na karomi. yasya grha 
Idrsam ráksasam karma drsyate, tasya grhe katham bhojanam 
karaniyam? tac chrutvá tena grhasthena bráhmanena grhamadhye 
pravisya pustakam anltam. tad udghátya mantram ekam japitva 
balako bhasmlbhatos jivapitah.6 tapasvina brahmanasya kautukam 
drstva cintitam: yadidam pustakam mama haste ghatati, tadaham 
tarn priyám jivápayámi. iti samcintya tatraiva nibhrto bhütva7 
sthitah.8 nisithe grhamadhye pravisya tat pustakam apahrtya 
tatraiva smasSne samáyátah.

yah smasane tisthati, tena prstah: bho mitra, desantare gatva 
kácid vidyá samájñata? tenoktam: mrtasamjlvani vidya maya 
samajñata. dvitiyenoktam: tarhímám priyam jivápaya. tac chrut
vá tena pustakam udghátya9 mantram ekam japitva jalena siktva 
jívápitá kanyá. yah sahaiva mrtah, so ‘pi jivitah. yo grhe gatas, 
tena srutváyátam api.10 tasyá arthe krodhándhalocanas11 catvaro 
‘pi pravivádam kurvanti.

— kasya bharyá bhavati? srüyatám:
yena jívápitá kanyá, sa pitá jívadáyakah;
yah sahaiva mrtah, so ‘pi bhratá játah sahaiva yat;
bhasmanám samgraham krtvá smasáne yena samsthitam, 
nícakarmá12 sa dásah syát; sa bhartá, yo grhe gatah.

s § 107 II
6 participio pasado perf. del caus. de jiv- “vivir”.
7 “después de que él se hubo ocultado”.
« cf. § 115 II.
’ § 106

10 § 115 II: tena. . . áyátam=sa.. . áyayau.
11 es decir, krodad andhani locanáni yesám te.
12 es decir, nícarp karma yasya sal).
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VII

Sukasaptati 31

Gurjarajanapade Bhrguksetrábhidhánam nagaram. tatraiko 
bráhmanah. sa tu vaidheyasakala evátíva daivavirahitah. sa tu 
devanáya právartata. tadanu sanais taskaramatam anvabhavat. 
tadá kutrSpi khátapatitabhittivibháge dasyur asau vidhrtah.1 
rájñah samípe ninyus tam. raja pratyadistaván: corasya dando 
bhavati yas, tam etasya kurvantu. yata ücuh: coradandah siras- 
chedah. ity abhidhaya tam marayitum anayat. tadá taskaro rájá- 
nam vyajijñapat: deva vijñaptir ekásti. aham kimapi cúdamani- 
samáhitam jñanam avikalam ákalayámi. tarhi bhavisyatah sama- 
yasya kamapi jñánaprakáram abhidhásyámi. tadanu bhüpalo ‘py 
avadat: vyaharasveti. tato ‘sau jagáda: deva etat tvam jánihi.2 
ekasmát praharad upari samasto ‘pi sargo ‘nyathaiva bhavisyati. 
andhakarah pravartisyate mah abhay ana kah. tarhy evamvidhasya- 
tigaríyaso jagadupadravasya sántikaranaya tvayy ákañksa vartate 
yadi, tadaním kuru tat. itarathaitat sarvam api parisamáptam evety 
aham pasyámi. tadanu medininátho giram asrjat. tarhy etasyo- 
padravasya katham sántir bhavatíty uvaca. tada rajájñam ásádya 
so ‘py uvaca: tvam eva tasyopadravasya sántim karisyaslty, eta- 
darthe mahyam átmanah satyavacanam prayaccha, pascad abhi
dhasyami. tadá raja tasmai satyavacanam práyacchat. tato ‘sau 
tacchántikam rájánam ásrávayat: madraksanam kartavyam, etávatá 
tacchántir bhavi§yatlty avagaccha. rájápy avocat: anyádrsl srstir 
bhavisyatiti tat kim?3 so ‘bravlt: avadhatsva mahlmahendra: át- 
mani prasamite sarvápi srstih samaptarüpaiva. yadáham mrtas, 
tadá samasto ‘pi sargo ‘nyathá játa eva. mametaresám apeksayá 
kim ñama prayojanam? tadá rájá tadvacanam apahásya tam nira- 
mocayat.

1 § 115 II.
2 jña-.
3 iti tat kim: “entonces, ¿qué significan tus palabras?”
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VII

Mahabharata 1, 3 principio

Janamejayah Páriksitah saha bhratrbhih Kuruksetre dirghasa- 
ttram upaste sma.1 tasya bhrátaras trayah Srutasena Ugraseno 
Bhfmasena iti.2 tesu tat sattram upásfnesv3 ágacchat Sárameyah. 
Janamejayasya bhrátrbhir abhihato rorüyamáno4 matuh samipam 
upagacchat. tam mata rorüyamanam uváca: kim rodisi kenasy 
abhihata iti. sa evam ukto mataram pratyuvaca: Janamejayasya 
bhrátrbhir abhihato ‘smiti. tam mata pratyuváca: vyaktam tvayá 
tatráparáddham yenásyabhihata iti. sa tám punar uváca: nápará- 
dhyámi kimcin návekse havimsi návaliha5 iti. tac chrutvá6 tasya 
mata Sarama putraduhkhártá tat sattram upágacchad, yatra sa 
Janamejayah saha bhrátrbhir dirghasattram upaste, sa tayá kru- 
ddhayá tatroktah: ay am me putro na kimcid aparádhyati náve- 
ksate havimsi návaledhi, kimartham abhihata iti. na kimcid ukta- 
vantas7 te. sá tán uváca: yasmád ayam abhihato ‘napakárT, tasmád 
adrstam tvám bhayam ágamisyatfti. Janamejaya evam ukto devasu- 
nyá Saramayá bhrsam sambhranto visannas caslt.

1 § 115 I.
2 § 119.
3 loc. abs., § 114 VII; § 101 II.
4 § 100, ru-.
5 § 7, lih-.
6 § II-
7 § 115 II.

IX

Mbh. 3, 167, 9 ss. (3, 11943 ss.)

Arjuna uváca:
srnu hanta mahárája vidhiná yena drstaván 
Satakratum aham devam bhagavantam ca Sahkaram. 
vidyám adhltya tám rájams tvayoktám arimardana 
bhavatá ca samádistas tapase prasthito vanam. 
Bhrgutuñgam atho gatvá Kámyakád ásthitas tapah 
ekarátrositah kamcid apasyam bráhmanam pathi.
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sa mam aprcchat: Kaunteya,1 kvasi gantá bravíhi2 me. 
tasmá avitatham sarvam abruvam Kurunandana.
sa tathyam mama tac chrutvá brahmano rájasattama 
apüjayata mam rajan pritimams cábhavan mayi. 
tato mam abravít pritas: tapa átistha Bharata,3 
tapasyan na cirena tvam draksyase vibudhadhipam. 
tato ‘ham vacanát tasya girim aruhya Saisiram4 
tapo ‘tapam maharája masam mülaphalasanah. 
dvitlyas capi me maso jalam bhaksayato gatah, 
niráharas trtiye ‘tha mase Pandavanandana. 
ürdhvabahus caturtham tu masam asmi sthitas tada 
na ca me hiyate pranas tad adbhutam ivabhavat.5 
pañcame tv atha samprápte prathame divase gate 
varahasamsthitam bhütam matsamfpam samagamat 
nighnan prothena prthivim vilikhams caranair api 
sammarjañ jatharenorvim vivartams ca muhur muhuh. 
anu tasyaparam bhütam mahat kairatasamsthitam 
dhanurbanasimat praptam strlgananugatam tada. 
tato ‘ham dhanur ádaya tathaksayye mahesudhr 
atádayam sarenatha tad bhütam lomaharsanam. 
yugapat tam kiratas tu vikrsya balavad dhanuh 
abhyajaghne drdhataram kampayann iva me manah. 
sa tu mam abravld rajan: mama pürvaparigrahah 
mrgayadharmam utsrjya kimartham táditas tvaya? 
esa6 te nisitair bánair darpam hanmi, sthiro bhava. 
sa dhanusman mahákáyas tato mam abhyadhavata, 
tato girim ivatyartham avrnon mam mahásaraih; 
tam caham saravarsena mahata samavakiram.
tatah sarair diptamukhair yantritair anumantritaih 
pratyavidhyam aham tam tu vajrair iva siloccayam. 
tasya tac chatadha7 rüpam abhavac ca sahasradha, 
tani cásya sarlrani sarair aham atadayam.

1 Arjuna.
2 bruhi.
3 Arjuna.
4 Himalaya.
5 Fue como un prodigio que prano me na hiyate.
6 aham.
7 sandhi, § 11.
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punas tañí sarîrâni ekïbhütâni® Bharata 
adrsyanta maharaja, tâny aham vyadhamam punah. 
anur brhacchirâ bhütvâ brhac cânusirâh punah 
ekïbhûtas tadâ rajan so ‘bhyavartata mâm yudhi. 
yadâbhibhavituip bânair na ca saknomi tam rane 
tato mahâstram âtistham vâyavyam Bharatarsabha. 
na cainam asakam hantum tad adbhutam ivâbhavat. 
tasmin pratihate castre vismayo me mahân abhût. 
bhüya eva maharaja savisesam aham tatah 
astrapügena mahatâ rane bhütam avâkiram. 
tato ‘ham dhanur âdàya tathâksayye mahesudhr 
sahasâbhyahanam bhütam tâny apy astrâny abhaksayat. 
hatesv astresu sarvesu bhaksitesv âyudhesu ca 
marna tasya ca bhütasya bâhuyuddham avartata. 
vyâyâmam mustibhih krtvâ talair api samâgataih, 
apârayams ca tad bhütam niscestam agamam mahîm. 
tatah prahasya tad bhütam tatraivântaradhlyata 
saha strïbhir maharaja pasyato me ‘dbhutopamam. 
evam krtvâ sa bhagavâms tato ‘nyad rüpam âsthitah 
divyam eva mahârâja vasâno ‘dbhutam ambaram. 
hitvâ kirâtarüpam ca bhagavâms tridasesvarah. 
svarüpam divyam âsthâya tasthau tatra mahesvarah 
adrsÿata tatah sâksâd bhagavân Govrsadhvajah9 
Umâsahâyo vyâladhrg bahurüpah pinâkadhrk. 
sa mâm abhyetya samare tathaivâbhimukham sthitam 
sülapânir athovâca: tusto ‘smîti parantapa, 
amaratvam apâhâya brühi yat te manogatam. 
tatah prañjalir evâham astresu gatamânasah10 
pranamya manasâ Sarvam tato vacanam âdade: 
bhagavân me prasannas ced, îpsito ‘yam varo mama, 
astrânïcchâmy aharp jftâtum yâni devesu kânicit. 
dadânrty eva bhagavân abravït Tryambakas ca mâm, 
raudram astram madîyam11 tvâm upasthâsyati Pândava.

» § 107.
9 Siva. o

10 astresu en construcción con gata ; gatamânasah es un bahuvrïhi, astresu, 
armas (es decir, para obtener).

«» § 114 VI.
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pradadau ca mama prítah so ‘stram pasupatam mahat, 
uvaca ca mahadevo dattvá me ‘stram sanatanam: 
na prayojyam bhaved etan manusesu kathamcana, 
jagad vinirdahed evam alpatejasi pátitam; 
pídyamánena12 balavat13 prayojyam syád Dhanañjaya. 
mürtiman me sthitam parsve prasanne Govrsadhvaje 
utsadanam amitránam parasenánikartanam. 
anujñátas tv aham tena tatraiva samupávisam 
preksatas caiva14 me devas tatraivántaradhíyata.

12 es decir, tvayá.
13 adverbio.
14 gen. abs., § 114 VI.

X

Mbh. 12, 9, 4 ss. (12, 246 ss.)

Yudhisthira uvaca:
hitvá gramyasukhacaram tapyamano mahat tapah 
aranye phalamülási carisyami mrgaih saha.
juhváno ‘gnim yathakalam ubhau káláv upasprsan 
krsah parimitátháras carmacírajatádharah 
sitavátátapasahah ksutpipásásramaksamah 
tapasá vidhidrstena sarlram upasosayan 
manahkarnasukha nityam synvann uccavaca girah 
muditanám aranyesu vasatarn mfgapaksinam 
ájighram pesalán gandhan phullanam vrksavlrudhám 
nanarüpSn vane pasyan ramaniyán vanaukasah, 
ekantasilo vimrsan pakvSpakvena vartayan 
pitrh deváms ca vanyena vágbhir adbhis ca tarpayan 
evam aranyasástranam ugram ugrataram vidhim 
sevamanah pratiksisye dehasyásya samápanam. 
athavaiko ‘ham ekaham ekaikasmin vanaspatau 
caran bhaiksam muñir mundah ksapayisye kalevaram 
pámsubhih samabhicchannah sünyágárapratisrayah 
vrksamülaniketo va tyaktasarvapriyapriyah.
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XI

Rámáyana 3, 11, 55 ss.

Ihaikada kila krüro Vatapir api celvalah1 
bhrátarau sahitav ástam brahmanaghnau mahásurau 
dharayan brahmanam rüpam Ilvalah samskrtam vadan2 
ámantrayati vipran sa sráddham uddisya3 nirghrnah. 
bhrataram samskrtam krtva tatas tam mesarüpinam 
tan dvijan bhojayamása sráddhadrstena4 karmana. 
tato bhuktavatam tesám vipranám Ilvalo ‘bravit: 
Vatápe niskramasveti svarena mahata vadan. 
tato bhratur vacah srutvá Vatapir mesavan nadan 
bhittva bhittva5 sarTrani brahmananam vinispatat.6 
brahmananam sahasráni tair evam kamarüpibhih 
vinásitáni samhatya nityasah pisitasanaih.
Agastyena7 tada devaih prarthitena8 maharsiná 
anubhüya kila sraddhe9 bhaksitah sa mahasurah10 
tatah sampannam ity uktvá dattva haste ‘vanejanam 
bhrataram niskramasveti Ilvalah samabhasata. 
sa tada bhasamanam tu bhrataram vipraghatinam 
abravTt prahasan dhlman Agastyo munisattamah: 
kuto niskramitum saktir maya jirnasya raksasah 
bhratus tu mesarüpasya gatasya Yamasadanam. 
atha tasya vacah srutva bhratur nidhanasamsritam 
pradharsayitum arebhe munim krodhán nisacarah. 
so ‘bhyadravad dvijendram tam, munina diptatejasa 
caksusanalakalpena nirdagdho nidhanam gatah.

1 es decir, ca Ilvalah.
2 como brahmanes hablando la lengua correcta.
3 § 117.
4 que uno considera como una ofrenda a los muertos y como el banquete fu

nerario relacionado con ella.
5 la repetición de la palabra señala una acción repetida. 
M 57 V.
7 un rsi.
8 es decir, prárthitásuradvayasamharena “a quien se le ha pedido que destru

ya a los dos asuras”.
9 después de que él hubo celebrado y disfrutado del sráddha. 

es decir, Vátápi.
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XII

Rám. 1, 45, 15 ss.

Pürvam krtayuge Rama1 Diteh2 putrá mahábaláh 
Adites2 ca mahábhágá vfryavantah sudhármikáh.3 
tatas tesám naravyághra4 buddhir asín mahatmanám 
amará vijarás caiva katham syáma nirámayáh? 
tesám cintayatám tatra buddhir asid vipascitám 
ksirodamathanam krtvá rasam prápsyáma tatra vai. 
tato niscitya mathanam yoktram krtvá ca Vásukim5 
manthanam Mandaram6 krtvá mamanthur amitaujasah. 
atha varsasahasrena yoktrasarpasirámsi ca 
vamanto7 ‘tivisam8 tatra dadamsur dasanaih siláh. 
utpapátágnisamkásam9 háláhalamahávisam. 
tena dagdham jagat sarvam sadevásuramánusam. 
atha devá mahádevam Sañkaram10 saranárthinah 
jagmuh Pasupatim Rudram tráhi tráhlti tustuvuh. 
evam uktas tato devair devadevesvarah prabhuh. 
prádur ásit tato ‘traiva sañkhacakradharo Harih. 
uvácainam smitam krtvá Rudram süladharam Harih: 
daivatair mathyamáne tu yat pürvam samupasthitam 
tat tvadíyam surasrestha, suránám agrato hi yat. 
agrapüjám iha sthitvá grhánedam visam prabho. 
ity uktvá ca surasresthas11 tatraivántaradhlyata. 
devatánám bhayam drstvá srutvá vákyam tu Sárñginah 
háláhalam visam ghoram samjagráhámrtopamam.12

1 este episodio es relatado a Rama, el personaje principal del Rámáyana.
2 Diti y Aditi eran dos hermanas: A, la madre de los dioses, D., la de los 

enemigos de los dioses, es decir, los Daityas que formaban parte de los Asuras.
3 es decir, asan.
4 es decir Rama.
5 príncipe de las serpientes.
6 nombre de una montaña sagrada.
7 se espera el neutro pl.
8 un veneno excepcionalmente eficaz.
9 es decir, siládasanat.

10 § 114 II.
11 Visnu.
12 amrtopamam yathá bhavati tathá samjagráha.
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devan visrjya deveso jagama bhagavan Harah. 
tato devásurah sarve mamanthü13 Raghunandana. 
pravivesatha patalam manthánah parvatottamah.14 
tato deváh sagandharvás tustuvur Madhusudanam:15 
tvam gatih sarvabhütanam visesena divaukasam. 
palayásman mahabaho, girim uddhartum arhasi. 
iti srutva Hrsikesah kamatham rnpam asthitah. 
parvatam prsthatah krtva sisye16 tatrodadhau Harih. 
parvatagram tu lokatma hastenakramya Kesavah15 
devanam madhyatah sthitva mamantha Purusottamah.15 
atha varsasahasrena ayurvedamayah pumSn 
udatisthat sudharmatma sadandah sakamandaluh. 
atha Dhanvantarir17 nama, apsaras ca suvarcasah;
apsu nirmathanad eva rasat tasmad varastriyah 
utpetur manujasrestha, tasmad apsaraso ‘bhavan. 
sastih kotyo ‘bhavams tasam apsaranam suvarcasam, 
asamkhyeyàs tu Kakutstha yas tasam paricarikah. 
Uccaihsrava hayasrestho maniratnam ca Kaustubham 
udatisthan narasrestha tathaivamrtam uttamam. 
atha tasya krte Rama mahan asit kulaksayah, 
Adites tu tatah putra Ditiputran ayodhayan. 
ekatarn agaman sarve asura raksasaih saha, 
yuddham asín mahàghoram vira trailokyamohanam. 
yadà ksayam gatam sarvam, tadà Visnur mahSbalah 
amrtam so ‘harat türnam maySm astháya mohinim. 
ye gata ‘bhimukham Vis num aksaram purusottamam 
sampistàs te tadà yuddhe Visnunà prabhavisnunà. 
Aditer àtmajà vira Diteh putran nijaghnire 
asmin ghore mahayuddhe Daiteyadityayor bhrsam 
nihatya Ditiputráms tu rajyam prapya Puramdarah 
sasása mudito lo kan sarsisañghan sacàranàn.

13 § 16.
14 Mandarah.
15 Vi§nu.
16 peri, de si- “yacer allí, reposar”.
17 es decir, udatisthat.
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XIII

Ram. 2, 271

Evam uktá tu Vaidehl priyarha priyavádiní 
pranayad eva samkruddhá bhartaram idam abravít: 
kim idam bhásase Rama vákyam laghutayá dhruvam, 
tvayá2 yad apahasyam me srutvá naravarottama. 
viránám rájaputránám sastrastravidusam nrpa 
anarham3 ayasasyam ca na srotavyam tvayeritam. 
áryaputra pitá mata bhrátá putras tathá snusá 
sváni punyáni4 bhuñjánah svam svam bhágyam upásate. 
bhartur bhagyam tu nary eká prápnoti purusarsabha 
atas caiváham ádistá vane vastavyam ity api. 
na pitá nátmajo nátmá na mátá na sakhijanah 
iha pretya ca narinám patir eko gatih sadá. 
yadi tvam prasthito durgam vanam adyaiva Rághava 
agratas te gamisyámi mrdnantl kusakantakán. 
naya mám vira visrabdah, pápam mayi na vidyate. 
prásádágre vimánair vá vaihyáyasagatena va 
sarvávásthágata bhartuh pádaccháyá visisyate. 
aham durgam gamisyámi vanam purusavarjitam 
náhámrgaganákirnam sárdülaganasevitam. 
sukham vane nivatsyámi5 yathaiva bhavane pituh 
susrüsamáná te nityam niyatá brahmacárinf. 
saha ramsye tvayá vira vanesu madhugandhisu, 
tvam hi kartum vane sakto Rama samparipálanam. 
sáham6 tvayá gamisyámi vanam adya na samsayal),7 
na te duhkham karisyámi nivasantr tvayá sadá.

1 Rama, que parte al exilio, ha exhortado a su esposa a que permanezca en 
la corte de su padre. Ella le responde que ella quiere seguirlo al bosque.

2 tvayá yad uktarp tac chrutvápahásyam me.
3 + gen.
4 = karmaphaláni.
5 § 72.
6 el sa que sigue al discurso a menudo tiene el significado de una conjunción; 

con aham, tvam, etc., frecuentemente indica una conclusión.
7 n.s. “sin duda”, sin relación gramatical con la oración.
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agratas te gamisyämi, bhoksye bhuktavati tvayi; 
icchämi paratah sailän palvaläni sarämsi ca 
drastum sarvatra nirbhitä tvayä näthena dhrmatä. 
saha tvayä visäläksa ramsye paramanandinï 
evam varsasahasrâni satam väpi tvayä saha.



GLOSARIO

a°, an° delante de vocal, prefijo ne
gativo o privativo.

akutobhaya-, a., que no tiene miedo. 
aksayya-, a., inagotable.
aksara-, imperecedero.
agni-, s.m., fuego.
agra-, s.n., punta, superficie; princi

pio, el primero.
agratas, adelante.
agrapüjä-, s.f., marca de honor, do

nativo.
añga-, s.n., parte, miembro, cuerpo. 
aja-, s.f. cabra.
at-, I. vagar.
anu-, a., muy pequeño.
aruja-, s.n., huevo.
atas, entonces, por esta razón. 
ati°, demasiado, muy. 
atigariyas-, cf. a ti y guru-. 
atithi-, s.m., huésped.
ativaha-, s.n. peso o sufrimiento ex

cesivo.
ativisa-, a., extremadamente vene

noso.
atisaya-, s.m., exceso. 
atTva, demasiado, muy.
atyartha-, a., excesivo, extremado. 
atra, aquí, entonces.
a trän tare, mientras tanto. 
atraiva, cf. atra y eva.
atha, después, entonces, además, sin 

embargo, por consiguiente; atha 
vä o.

atho = atha + u. 
ad-, II, comer.
adüra-, a., no lejos; s.n., proximi

dad.

adrsta-, a., invisible; s.n., un animal 
venenoso que escapa a la vista, 
gusano, peligro.

adbhuta-, a., maravilloso; s.n., mara
villa.

adya, hoy, ahora.
adri-, s.m., montaña. 
adhama-, a., bajo.
adhastat, abajo, debajo. 
adhipa-, s.m., señor.
adhobhága-, s.m., la parte inferior. 
anantara-, a., inmediato; adv. inme

diatamente.
anapakarin-, a., que no hace daño. 
anarha-, a., indigno.
anala-, s.m., fuego.
anávrsti-, s.f., falta de lluvia.
anu,' + gen. (inmediatamente) des

pués; tadanu, inmediatamente 
después de esto, en relación a 
este punto.

anumantrita-, a., acompañado de 
una fórmula mágica.

aneka-, a., varios, numerosos.
Antaka-, nombre del dios de la 

muerte.
antarhita-, a. (p.p.p. de °dha~), des

aparecido.
andha-, a., ciego.
andhakara-, s.m., oscuridad. 
anna-, s.n., alimento.
anyatas, en, a, de otra parte. 
anyatha, de otro modo.
anyádrs-, teniendo otra apariencia. 
anvita-, a. (pp. de z-), provisto de. 
ap-, s.f.pl., § 45 V, agua.
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apara-, a., el siguiente, otro, extran
jero; aparam, además.

aparádha-, s.m., falta, error, ofensa. 
apaváda-, s.m., ruido, rumor. 
apahásya-, a., ridículo.
apáháya (ha-), sin hacer caso de, a 

excepción de.
api, también, hasta; (después de nu

merales) todos.
aputra-, a., sin hijo. 
apeksQ-, s.f., consideración. 
apsaras-, apsard-, s.f., ninfa del aire. 
abháva-, s.m., ausencia. 
abhidhána-, s.n., denominación. 
abhimukham, vuelto hacia. 
abhyantara-, s.n., el interior. 
amara-, a., inmortal.
amaratva-, s.n., inmortalidad. 
amita-, a., inconmensurable. 
amitra-, s.m., enemigo. 
amrta-, s.n., ambrosía.
ambara-, s.n., ropa. 
ambhas-, s.n., agua. 
ayam, pron. dem., § 49. 
ayasasya-, a., sin gloria.
Ayodhya-, s.f., nombre de una ciu

dad.
aranya-, s.n., bosque, desierto. 
ari-, s.m., enemigo.
arjita-, cf. rj-,
artha-, s.m., objetivo; objeto, pose

sión; arthe, -am, para el propósi
to de, a causa de, por, por el 
amor de (después de gen.); ko 
'rthah 4- instr., de qué sirve el. . . 
un. . .

artha-, X arthayati, rogar; con pra, 
recurrir a, desear.

arthin-, a., que desea. 
ardha-, a., medio; s.m.n., mitad. 
arh-, I, merecer, 2a. p. arhasi re

emplaza el impers. de cortesía, 
§ 115 V.

arha-, a., merecedor, digno, conve
niente.

alpa-, a., pequeño, débil. 
avanejana-, s.n., ablución. 
avara-, a., humilde, débil, trivial. 
avasthd-, s.f., situación, estado. 
avi-, s.m.f., carnero.
avikala-, a., no incompleto, entero.

avitatha-, a., verdadero.
asana-, s.n., hecho de comer, ali

mento.
asman-, s.m., piedra. 
asru-, s.n., lágrima.
asva-, s.m., caballo.
as-, II, ser.
asamkhyeya-, a., innumerable. 
asakrt, a menudo.
asi-, s.m., espada.
asura-, s.m., demonio.
asrj-, s.n., sangre.
asau, ese.
astamana-, s.n., crepúsculo. 
ostra-, s.n., arma arrojadiza, flecha.
asthi-, s.n., § 45 II, hueso. 
asmdkam, § 47.
ahi-, s.m., serpiente.
aho, interj. (sorpresa, júbilo, pena).

dkahksd-, s.f., deseo.
ákára-, s.m., forma, aspecto.
dkTrna-, a., cubierto, pleno; cf. kr- 

con d.
ágára-, s.n., casa.
acara-, s.m. (buena) conducta.
acárya-, s.m., maestro (especialmen

te, del Veda).
ájñd-, s.f., orden.
adhya-, a., rico.
atapa-, s.m., calor solar.
atura-, a., enfermo; °a., enfermo de. 
dtmaya-, s.m., hijo.
atman-, s.m., sí mismo, aliento, al

ma; usado también como pron. 
refl.

Áditya-, s.m., hijos de Aditi, nom
bre de una clase de divinidades. 

anata-, cf. nam-.
dp-, V, obtener, alcanzar; con ava, 

pra, lo mismo; con sam-pra, lle
gar, llegar a.

apad-, s.f., adversidad.
dpanna-, a., caído (en la desgracia). 
ámra-, s.m., árbol de mango.
ayudha-, s.n., arma. 
ayurvedamaya-, a., que contiene la 

ciencia médica.
áyus-, s.n., vida.
aranya-, relativo al bosque. 
arabdha-, cf. rabh-.
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arta-, a., afligido, preocupado. 
drya-, s.m., ario.
aryaputra- nombre respetuoso para 

el marido.
asin-, a., comiendo.
ásrita- (sri- con ff), a., presente en, 

unido a.
as- II med., sentarse, permanecer en 

un estado, etc., con upa, aplicar
se a, participar en.

dsakta-, s. sañj-. 
asan a-, s.n., asiento.
dsanna-, s.n., proximidad. 
ásit, cf. as- II.
aha, (él) dijo, habló. 
ahára-, s.m., alimento.

i-, II, ir; con adhi, med., estudiar, 
aprender, con ava, comprender, 
conocer; con a, venir; con abhi-á, 
acercarse; con pari-a, regresar; 
con ud, levantarse; con upa, 
aproximarse; con pra, morir. 

icchati, cf. I is-.
itara-, a., otro.
itarathá, de otro modo, de lo con

trario.
iti, § 1Í9.
°indra-, s.m., el primero, jefe. 
indriya-, s.n., sentido.
iva, como, de la misma manera, co

mo si fuera.
I is-, VI icchati (§ 61) desear; con

anu, buscar.
II is-, con pra, X, enviar. 
isu-, s.m.f., flecha.
isudhi-, s.m.f., carcaj.
ísta-, (p.p.p. de I is), deseado, ama

do.
iha, aquí.

Tks-, I Tksate, con ava, mirar, perci
bir, tomar en consideración; con 
pra, observar; con prati, esperar; 
con vi, observar, reconocer.

Tdrsa-, a., tal.
Tps-, I, desear.
Trita- (p.p.p. de Tr- X), pronunciado. 
irsya-, s.f., envidia.
isa-, s.m., señor.

isvara-, s.m., señor.

u, part. ligeramente enfática. 
ukta-, a., dicho.
ugra-, a., violento, poderoso. 
uccaya-, s.m., montón, cantidad, cf. 

siloccaya.
uccavaca-, a., múltiple. 
ucchrita-, a., alto.
uttama-, sup., el más alto, eminen

te.
utsañga-, s.n., regazo. 
utsádana-, s.n., destrucción.
udaka-, s.n., agua. 
udadhi-, s.m., mar.
uddisya (abs. de dis-), a causa de, 

por, según; cf. § 117.
udváha-, s.m., matrimonio. 
upaksaya-, s.m., desaparición, ago

tamiento, gasto.
upadesa—, s.m., enseñanza. 
upadrava-, s.m., accidente, desgra

cia.
°upama-, a., similar, parecido. 
upari, prép., -F abl., después, según. 
upalipta-, a., embadurnado.
upáya-, s.m., medio, estratagema. 
upeta-, a. (p.p.p. de upa-i-), + inst., 

provisto de.
ubha-, ambos.
Urna-, la esposa de Siva. 
urvarita-, a., restante.
urvi-, s.f., tierra. 
uvaca, cf. vac-.
usita-, a., cf. vas-, habitar.

ürdva-, a., recto, derecho.

rj-, I y arjayati, adquirir, 
rte, sin, excepto (+ abl.). 
rsabha-, s.m., toro.
rsi-, s.m., sabio, “santo”.

eka-, uno, uno solo; también art. 
indef.

ekatS-, s.f., unión. 
ekada, un día.
ekadrsti-, s.f., una mirada dirigida 

hacia un solo objeto.
ekadesa-, s.m., un lugar.
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ekarátra-, s.n., la duración de una 
noche.

ekanta-, s.m., lugar solitario. 
ekaham, durante un día.
ekaika-, a., uno a uno, cada uno. 
etat, § 48.
etávat-, tanto, de tal suerte.
eva, mismo, justamente, ya, sola

mente.
evamvidha-, a., tal.
evam, así.

o jas-, s.n., fuerza.

kaccid, part. interr.;± quizás. 
kacchapa-, s.m., tortuga.
kata-, s.m., estera.
kantaka-, s.m., espina.
kantha-, s.m., cuello, garganta.
katham, ¿cómo?; katham, api, ape

nas; na k. cana, absolutamente 
no.

katha-, s.f., narración, conversación. 
kadá, ¿cuándo?; kadácid, un día, 

una vez; na kadácid, nunca.
kanyá-, s.f., doncella, muchacha. 
kamandalu-, s.m.n., cántaro.
kamp-, I. med., temblar; caus., ha

cer temblar.
kambala-, s.m.n., vestido de lana. 
kara-, s.m., mano, rayo.
karana-, s.n., ejecución, actividad. 
karapatra-, s.n., sierra.
k arria-, s.m., oreja; ákarnayati, es

cuchar.
kardama-, s.m., fango, lodo.
karman-, s.n., acto, actividad, traba

jo, ocupación.
kal-, con á, ákalayati, asir, poseer. 
kalaha-, s.m., disputa, contienda. 
kalevara-, s.m.n., cuerpo.
kalpa-, s.m., modo, manera. 
kavi-, s.m., poeta.
Kákutstha-, Rama.
káma-, s.m., amor; objeto del deseo; 

káman, adv. de buena gana, con 
gusto, ciertamente.

kámatha-, a., peculiar de la tortuga. 
kdmarüpin-, a., que cambia de for

ma a voluntad.
Kamyaka-, nombre de un bosque.

káya-, s.m., cuerpo, 
káyastha-, s.m., escriba. 
karana-, s.n., causa.
kárya-, a., para hacer; s.n., objeto. 
kála-, s.m., tiempo; también perso- 

nif. del tiempo, de la muerte.
kálasarpa-, s.m., una especie de ser

piente venenosa.
Kási-, s.f., Benarés.
Kástha-, s.n., madera, pedazo de 

madera.
kimcid, § 50.
kim, ¿cómo?, ¿por qué? 
kimartham, ¿por qué?
kiyat-, a., insignificante, pequeño. 
kiráta-, s.m., miembro de un pueblo 

de la montaña.
kila, ciertamente, seguramente. 
kTrti-, s.f., gloria.
kílaka-, s.m., estaca, cuña. 
kutiraka-, s.m,, cabaña, choza. 
kuttani-, s.f., mediadora, alcahueta. 
kutas, ¿de dónde?
kutra, ¿dónde? ¿hacia dónde? 
kutrápi, (hacia) alguna parte. 
kupita-, a., irritado, enojado.
Kuru-, nombre de un pueblo y de 

un antepasado.
Kuruksetra-, s.n., nombre de un 

país.
kula-, s.n., raza, familia.
kusa-, s.m., hierba kusa. 
küta-, a., engañoso.
kr-, VIII, hacer, ejecutar, actuar, 

etc.; caus. mandar hacer; kim. 
kriyate, 4- inst., para qué. . .

krt-, VI, krntati, cortar 
krtaghna-, a., ingrato.
krtayuga-, s.n., la primera edad, o la 

edad de oro.
krte (kr-), por, por causa de ( + 

gen.).
krtya-, a. (adj. verb. de kr-), para 

hacer; s.n., deber, obligación, 
negocio.

krpá-, s.f., compasión.
krsa-, a., flaco, delgado.
krs-, I, tirar; con á, atraer, estirar; 

con vi, tensar (un arco).
kr-, VI, kirati, esparcir; con a, sem

brar, regar, derramar; con ava,
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sembrar,* cubrir; con sam-ava, 
inundar.

kairáta-, a., respecto a los Kirata 
(una tribu despreciada de la 
montaña).

koti-, s.f., punta, extremidad, curva; 
diez millones.

kopa^ s.m., cólera. 
koláhala-, s.m., tumulto. 
kautuka-, s.n., curiosidad, lo que 

excita la curiosidad, festividad, 
ceremonia solemne.

kaulika-, s.m., tejedor.
kram-, I (§ 61 II), caminar; con á, 

aproximarse, ascender, marchar 
sobre, tomar posesión de, co
menzar; con ni, salir.

krT-, IX, comprar. 
krid-, I kridati, jugar. 
krídana-, s.n., juego. 
krudh-, IV, estar enojado. 
kruddha-, a., enojado. 
krüra-, a., cruel. 
krodha-, s.m., cólera. 
klanta-, a., fatigado. 
kva, ¿dónde?, ¿hacia dónde? 
ksama-, a., paciente, capaz de. 
ksaya-, s.m., decadencia.
ksal-, con pra, praksálayati, lavar. 
ksama-, a., desecado.
ksi-, X, destruir, aniquilar. 
ksip-, VI, lanzar; con pra, lanzar en. 
ksipra-, a., rápido.
ksíra-, s.m.n., leche.
ksTroda-, s.m., océano de leche. 
ksudh-, s.f., ksudha-, s.f., hambre. 
ksubhita-, a., agitado.
ksura-, s.m., navaja de afeitar. 
ksetra-, s.n., campo.

khatva-, s.f., cama. 
khadga-, s.m., espada.
khanda-, s.m.n., brecha, laguna, pe

dazo; khandasas, en pedazos.
khata-, a., excavado. 
khad-, I, comer, devorar. 
khura-, s.m., casco. 
khyáta-, a., famoso.

Ganga-, s.f., Ganges.

gaja-, s.m., elefante.
gana-, s.m., grupo, multitud.
gata- (p.p. de gam-), ido; s.n., paso, 

caminata.
gati-, s.f., paso, camino, salida, re

fugio, condición.
gad-, gadati, hablar, decir.
gantavya- adj. verb. (§ 116 VII), 

(se) debe ir.
gandha-, s.m,, olor.
gandharva-, nombre de una clase de 

seres mitológicos.
gandhin-, a., oloroso.
gam-, I gacchati, ir, irse, pasar (el 

tiempo); con adhi, descubrir; 
con anu, seguir; con uva, recono
cer; con a, venir; con upa-a, 
aproximarse, con sam-á, reunir
se; con nis, partir; con prati, re
gresar.

garistha-, sup. de guru-. 
gardabha-, s.m., asno, burro. 
gardabht-, s.f., burra 
garbhin-, s.f. -i, encinta, embaraza

da.
garva-, s.m., orgullo, presunción, 
gü-, ir.
ga (y)-, l,gayati, cantar.
gir-, s.f., voz.
giri-, s.m., montaña. 
gTta-, s.n., canto.
guna-, s.m., virtud.
gunavat-, a., excelente. 
gunth-, con ava, cubrir, envolver. 
guru-, a., pesado; s.m., autoridad, 

persona respetada, maestro, pa
dre.

Gurjara-, nombre de un país.
grha-, s.n., casa.
grhastha-, s.m., el brahmán casado y 

jefe de familia; también adj.
grhita-, p.p.p. de grah-. 
grhitvá, abs. de grah.
go-, s.m.f. (§ 31), buey, vaca. 
gocara-, s.m., propiedad, dominio. 
govrsa-, s.m., toro.
grabh-, - grah-.
grah-, IX, tomar, comprar; con prati, 

aceptar; con sam, asir.
grama-, s.m., aldea. 
gramya-, relativo a la aldea.
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ghat-, I ghatati, llegar a, conseguir; 
con ud, X. abrir.

ghafa-, s.m., vasija. 
ghairfa-, s.f., campana.
ghata-, s.m., golpe, homicidio. 
ghataka-, a., destructor.
ghatin-, a., que mata, destructor. 
ghora-, a., terrible.
°ghna-, a., que mata, destructor. 
ghrá-, íjighrati, oler; con o, oler.

ca, y
cakra-, s.n., rueda, círculo, disco. 
caksus-, s.n., ojo.
cañ calata-, s.f., movilidad, inestabi

lidad.
cataka-, s.m., gorrión. 
catur-, § 54, cuatro. 
caturtha-, a., cuarto. 
catearas, § 54, cuatro. 
candra-, s.m., luna.
car, I, ir; con pra-ud, caus., hacer 

resonar.
corana-, s.m.n., pie.
c arman-, s.n., piel, cuero, 
ca/-, I cala ti, moverse, ir.
calaña-, s.n., movimiento, acción de 

trepar.
cara-, s.m., espía, explorador. 
corana-, s.m., cantor celestial. 
ci-, con nis, decidir, concluir, deter

minar.
cita-, s.f., pira fúnebre.
citta-, s.n., mente, pensamiento. 
cint-, X, pensar, reflexionar; con 

sam, reflexionar, meditar.
cinta-, s.f., pensamiento, idea, pre

ocupación.
eirá-, a., largo (se dice del tiem

po); na drena, poco tiempo 
después.

cirat, después de mucho tiempo, fi
nalmente.

erra-, s.n., un pedazo largo y delga
do de corteza.

cívara-, s.n., harapo, andrajo. 
cüdamani-, s.m., joya.
cürnita-, a., pulverizado. 
ced, si.
cora-, s.m., ladrón. 
caura-, s.m., ladrón.

chad-, chadayati, cubrir; con sam- 
abhi, y pra, cubrir.

chaya-, s.f., sombra. 
chid-, VII, hender, rajar, partir. 
chidra-, s.n., hueco.
cheda-, s.m., corta.

Qja-, nacido de. 
jagat-,_s.n., mundo. 
jañgha-, s.f., pierna. 
jatá-, s.f., trenza. 
jathara-, s.n., vientre.
jan-, jayate, nacer, surgir, llegar a 

ser; con sam, nacer, etc.
jana-, s.m., hombre, pl. gente. 
janapada-, s.m., pueblo, país. 
jananí-, s.f., madre.
Janamejaya-, nombre de un rey. 
jantu-, s.m., criatura.
jap-, I, murmurar. 
jámbalo-, s.m., lodo, barro. 
jala-, s.n., agua.
jalasaya-, s.m., estanque. 
jalaukas-, s.f., sanguijuela.
játa-, p.p.p. dejan-.
játiya-, a., perteneciente a la clase... 

familia. . .
jánámi, oí. jña. 
janu-, s.n., rodilla. 
jámatr-, s.m., yerno. 
jáyá-, s.f., esposa.
ji-, I, vencer, conquistar. 
jighrat-, cf. ghrá.
jita- (p.p.p. de ji-), vencido, con

quistado.
jirna-, a., viejo, decrépito.
jív-, I, jivati, vivir; caus. jívápayati, 

vivificar.
jíva-, s.n., vida.
jivita-, a., resucitado; s.n., vida.
°jna-, a., conociendo.
jña-, IX jánáti, saber, conocer; con 

anu, despedir (se); con sam-á, 
aprender; con parí, reconocer, 
conocer a fondo; con vi, caus. 
hacer saber.

jñana-, s.n., saber, conocimiento. 
jvalita-, a., en llamas.

tatas, de allí, allí, por lo tanto, en
tonces.
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tatra, allá, hacia allá; 4- eva, allí mis
mo.

tatha, así, del mismo modo, y; 
tatha + api (eva), sin embargo. 

tathya-, a., verdadero; s.n., veraci
dad.

tad, adv., allí, en ese momento; por 
lo tanto.

tadanantaram, cf. anantara-. 
tadanu, cf. anu.
tadá, entonces, en ese caso. 
tadanim, entonces.
tanu-, s.f., cuerpo.
tanu-, a., delgado, fino.
tqp-, I, estar caliente, calentar; tapas 

tap-, practicar el ascetismo.
tapas-, s.n., calor, ascetismo; tapa- 

syati, practicar el ascetismo.
tapasvin-, a., ascético; s.m., asceta. 
tamala-, s.m., nombre de un árbol. 
taru-, s.m., árbol.
tarhi, entonces, luego, así.
tala-, s.m.n., superficie; palma de la 

mano.
taskara-, s.m., ladrón.
tasmád (abl. sing. n.), por lo tanto. 
tad-, X, golpear.
tápasa-, s.m., asceta.
tavat-, a., tanto; tanto tiempo, pri

mero, mientras tanto, inmediata
mente.

tira-, s.n., orilla.
tu, pero.
tula-, s.f., balanza.
tus-, IV, estar satisfecho; caus., sa

tisfacer; con pari, caus., satisfa
cer completamente.

tusta-, a., satisfecho, contento. 
türnam, adv., rápidamente.
tüsním, adv., en silencio.
trna-, s.n., hierba, paja.
trtiya-, a., tercero,
trp-, IV, satisfacerse; X, satisfacer, 

saciar, contentar.
ir-, I y VI, inf. tar (i) tum, atravesar, 

sobrepasar, dominar.
tejas-, s.n., agudeza, fervor, pasión, 

energía, poder espiritual y mági- 
- co.
tyaj-, I, abandonar; con pari, aban

donar, renunciar.

tyaga-, s.m., generosidad. 
trayah, § 54, tres.
tras-, I, temblar; caus., asustar. 
tra-, II, proteger.
trana-, s.n., protección. 
tridasa-, las 33 divinidades. 
trailokya-, s.n., los tres mundos. 
Tryambaka-, = Siva 
tvadiya-, a., tu, el tuyo. 
tvam, § 47, tú, usted. 
tvadrsa-, a., alguien como tú.

dampati-, dual, -ti-, pareja, marido 
y esposa, matrimonio.

dams-, I (§ 61 III) dasati, morder. 
damstrá-, s.f., canino, colmillo, 

diente (de serpiente).
daksa-, a., capaz, competente. 
dagdha-, p.p.p. de dah-.
danda-, s.m.n., palo, cetro, violen

cia, castigo.
datta- (p.p.p. de da), dado.
danta-, s.m., diente. 
Damayantí-, nombre de una reina. 
darpa-, s.m., orgullo, insolencia. 
dasana-, s.m., diente.
dasta- (p.p.p. de dams-), mordido. 
dasyu-, s.m., un hombre malo u 

hostil.
dah-, I, quemar; con nis y vi-nis, 

quemar.
dahyat-, a. (part.), quemante.
da-, III, dar; con á, tomar, a-da-va- 

canam, tomar la palabra; con 
pra, prestar, dar; dar en matri
monio.

daña-, s.n., generosidad. 
danavat-, a., generoso. 
dayaka-, a., dando.
dáridrya-, s.n., pobreza. 
ddru-, s.n., madera. 
dáruna-, a., terrible, rudo. 
dava-, s.m., incendio del bosque. 
dasa-, s.m., sirviente. 
dasi-, s.f., sirvienta. 
dina-, s.m., día. 
divasa-, s.m., día.
divakara-, s.m., sol. 
divaukas-, s.m., habitante del cielo. 
divya-, a., celestial, divino.
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dis-, s.f., punto cardinal, región en 
el cielo.

dis-, VI, mostrar, señalar, atribuir, 
etc.; con d, prati-á y sam-a, orde
nar.

dina-, a., triste.
dip-, IV dipyate, brillar; intens., 

brillar con gran resplandor.
dipta-, a., brillante, radiante. 
dirghasattra-, s.n., un sacrificio de 

soma de gran duración.
duhkha-, a., desagradable; s.n., des

gracia, sufrimiento.
duhkhita-, a., afligido. 
duhsparsa-, a., difícil de tocar. 
dundubhi-, s.m., tambor, timbal. 
durga-, a., de difícil acceso. 
durgati-, s.f., miseria.
Durga-, s.f., nombre de uña diosa. 
durjana-, s.m., un hombre malo. 
durbala-, a., débil.
durbhiksa-, s.n., hambre. 
durlabha-, a., difícil de alcanzar. 
duh-, II, ordeñar.
duhitr-, s.f., hija.
dura-, a., alejado; s.n., distancia, ale

jamiento.
dr-, IX, reventar; vi-darayati, esta

llar, reventar, hender.
drdha-, a., firme, fuerte, violento. 
drs-, ver.
drsta- (p.p.p. de drs-), visto, decidi

do, resuelto.
drsti-, s.f., mirada, visión.
deya-, adj. verb. de dá-.
deva-, s.m., dios;voc. deva, también 

señor.
devana-, s.n., juego de dados.
devi-, s.f., diosa.
desa-, s.m., lugar, región, país. 
desantara-, s.n., país extranjero. 
deha-, s.m.n., cuerpo.
daiva-, s.n., destino.
daivata-, s.n., divinidad.
dogdhrT, dando leche.
dosa-, s.m., error, culpa, pecado. 
drava-, a., líquido.
dravya , s.n., propiedad, riqueza. 
dru , 1, correr, derretir; con abhi, 

correr hacia, lanzarse contra.

druma-, s.m., árbol. 
drohin-, a., que traiciona. 
dvaya-, s.n., par.
dvija-, s.m., brahmán. 
dvitlya-, a., segundo.
dvis-, II, odiar.
dvis-, s.m., enemigo. 
dvipin-, s.m., pantera.

dhana-, s.n., posesión, riqueza, di
nero,

Dhanañjaya-, = Arjuna.
dhanin-, a., rico (espec. en tierras), 

opulento.
dhanus-, s.n., arco.
dhanusmat-, a., provisto de un arco. 
dhanya-, a., afortunado, dichoso.
Dhanvantari-, el médico de los dio

ses.
dham-, I, soplar; con vi, dispersar. 
dhara-, a., que sostiene o lleva. 
dharma-, s.m., orden, deber, ley, 

etc.
dharmavat-, a., justo.
dhá-, III, poner, colocar; (4- dat.) 

dirigir hacia; con antar, pas., des
aparecer; con abhi, dirigir la pa
labra; con ava, med., poner aten
ción; con ni, poner, depositar, 
colocar en; con vi, hacer, cons
truir, fabricar.

dhátri-, s.f., nodriza. 
dharmika-, a., virtuoso.
dháv-, dhávati, correr; con abhi, co

rrer directamente hacia, lanzarse 
sobre.

dhimat-, a., inteligente, sabio. 
dhira-, a., firme, sabio.
dhüma-, s.m., humo. 
dhüsara-, a., gris.
dhr-, X, dhárayati, llevar, sostener; 

obtener, poseer; con ava-, X, fa
miliarizarse con, aprender; con 
vi, mantener, detener, arrestar.

Qdhrk-, que lleva o sostiene.
dhrs-, con pra, X, ofender a alguien, 

atacar, subyugar.
dhenu-, s.f., vaca. 
dhairya-, s.n., firmeza, constancia. 
dhyána-, s.n., meditación.
dhruva-, a., firme, constante.
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dhvaja-, s.m., bandera, estandarte.

na, no.
nagara-, s.n., ciudad. 
nagarl-, s.f., ciudad. 
nad-, I, gritar, llorar, rugir, bramar. 
nad i-, s.f., río.
nandana-, s.m., hijo. 
nandin-, a., que se regocija de. 
nam-, I, inclinarse; con a, inclinarse;

con pra, inclinarse respetuosa
mente.

nara-, s.m., hombre. 
naraka-, s.m., infierno. 
ñas-, IV, desaparecer, perderse, pe

recer; con vi, idem; caus., des
truir.

naga-, s.m., elefante, serpiente. 
nátha-, s.m., protector, señor. 
nána°-, diverso, variado.
naman-, s.n., nombre, acus. sing. 

ñama, por nombre, a saber.
nari-, s.f., mujer, esposa. 
násana-, s.n., aniquilamiento. 
nikartana-, s.n., masacre.
niketa-, s.m., vivienda. 
nija-, a., propio. 
nityam, siempre. 
nityasah, siempre. 
nidra-, s.f., sueño. 
nidhana-, s.m.n., muerte. 
nibhrta-, a., escondido.
niyata-, cf. yam-. 
niramaya-, a., sano. 
nirdsibhata-, a., desesperado. 
nirahdra-, sl., que se abstiene de co

mer.
nirghrna-, a., cruel, inhumano, san

guinario.
nirdagdha-, cf. dah-. 
nirdhana-, a., pobre. 
nirbhita-, a., intrépido, sin miedo. 
nirmathana-, s.n., batido.
nilaya-, s.m., nido.
nisácara-, s.m., demonio (nocturno). 
nisita-, a., agudo.
nisita-, s.m., noche. 
niscesta-, a., inmóvil. 
nisarga-, s.m., naturaleza. 
ní-, I, conducir, llevarse; con a, 

traer, con sam-á, reunir, traer,

volver a llevar (o traer); con pari, 
desposar.

nica-, a., bajo, común, vulgar.
ríida-, s.n., nido.
nünam, ciertamente.
nr-, s.m., hombre.
nrpa-, s.m., rey. 
nrpati-, s.m., rey. 
no cet, si no-. 
ñau-, s.f., barco.

pakva-, s.n., alimento. 
paksin-, s.m., pájaro. 
pac-, I, cocinar.
pañcatva-, s.n., muerte. 
pañcama-, a., quinto.
path-, I pathati, recitar.
pandita-, a., inteligente, sabio, eru

dito.
pat-, I, caer, caer en;p.p.p. -patita-; 

con d, inesperadamente tocarle 
en suerte; con ut, levantarse, 
aparecer; con ni, caus., dejar 
caer, arrojar abajo; con vi, caus., 
hacer caer, abatir; con vi-nis-, sa
lir.

pati-, s.m., señor.
patni-, s.f., dama, esposa.
path-, s.m. (§ 45 III), camino, ruta. 
pad-, IV med., caer, perecer, dirigir

se a; con vi-a, caus., causar la 
pérdida de, destruir; con ut, apa
recer, salir; con nis, caus., prepa
rar; con pra, ir hacia, dirigirse; 
con sam, regresar, caerle en suer
te.

para-, a., alejado, posterior; extran
jero; el mejor, excelente; s.m., 
enemigo; al final de un com
puesto, ocupado en.

paratas-, después, luego, abl. de 
para-.

parantapa-, a., que golpea al ene
migo.

param, por lo tanto; sin embargo. 
parama-, a., el más alto, excelente;

-°, muy, en gran medida. 
paras'u-, s.m., hacha. 
parartha-, s.m., la ventaja de otros. 
parigraha-, s.m., logro, posesión. 
paricárikd-, s.f., sirvienta.
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parijñáta-, a., reconocido. 
paripürita-, cf. I pf-, 
paripürna- (cf. I pr-), completamen

te lleno.
parimita-, a., reducido, pequeño. 
parisamàpta- (ap-), a., completa

mente acabado.
parusa-, a., rudo, desigual. 
parvata-, s.m., montaña, colina. 
palay-, palay ate, huir.
palvala-, s.n., charco, estanque. 
pos- IV, ver.
pasu-, s.m., ganado; también, una 

' sola cabeza de ganado.
Pasupati-, = Siva.
pascat, después, más tarde. 
pa-, l,pibati, beber. 
pa-, II, proteger.
pamsu-, s.m., polvo, arena. 
pani-, s.m., mano.
panditya-, s.n., saber, erudición. 
pànduratà-, s.f., color blanco. 
pata-, s.m., caída.
patala-rs.n., infierno.
pada-, s.m., pie.
papa-, s.n., mal, pecado, daño. 
Pariksita-, hijo de Pariksit. 
parthiva-, s.m., rey.
parsva-, s.m.n., lado, vecindad. 
pala-, guardián, protector; palayati, 

guardar, salvar, rescatar.
pàvaka-, s.m., fuego.
pasa-, s.m., lazo, atadura. 
pàsupata-, a., consagrado, relativo a 

Siva-Pasupati.
pitr-, s.m., padre.
pitrpaitamaha-, a., heredado. 
pinqka-, s.m.n., la maza y el arco de 

Siva.
pipása-, s.f., sed.
pipTlika-, s.m., hormiga. 
piba ti, cf. pa-.
pisita-, s.n., carne.
pis-, VII, con sam, aplastar.
pìd-, X, aplastar, prensar, atormen

tar.
punya-, a., favorable, afortunado, 

bello.
putra-, s.m., hijo.
putrì-, s.f., hija.

punar, de nuevo, de regreso; por 
otra parte.

pumams-, s.m. (§ 45 IV), hombre. 
pura-, s.n., ciudad.
Puramdara-, = el dios Indra. 
puri-, s.f., fortaleza, ciudad. 
purusa-, s.m., hombre.
purusottama-, s.m., el espíritu su

premo, Visnu.
puskara-, s.n., punta de la trompa 

del elefante.
pusta-, a., bien alimentado. 
pustaka-, s.m., libro.
pü-, IX, limpiar, purificar.
püga-, s.m., multitud.
püj-, X, honrar.
puja-, s.f., veneración, culto.
püjya- (ad. verb. de puj-), honora

ble.
pürita-, a. (p.p.p. de I.pr- X), lleno. 
pürva-, a., precedente; adv. antigua

mente, anteriormente, antes.
pürusa-, = purusa.
prthivT-, s.f., tierra.
prsta-, p.p.p. de prach-.
prstha-, s.n., espalda, parte poste

rior; prsthatas, detrás, hacia 
atrás.

I pf-, IX, llenar; con pari, caus. 
(p.p.p. paripürita-) colmar.

IIpf, párayati, + acus., resistir. 
pésala-, a., amable, agradable, en

cantador.
paitamaha-, a., relativo al abuelo. 
potabhahga-, s.m., naufragio. 
pautra-, s.m., nieto.
paura-, s.m., ciudadano. 
prakara-, s.m., manera, modo. 
prakopa-, s.m., cólera.
precalana-, s.n., arrastramiento. 
prach-, VI- prcchati (§ 61 I), pre

guntar, interrogar.
praja-, s.f., plu., súbditos, vasallos.
pranaya-, s.m., confianza, familiari

dad; abl., francamente.
pratiksanam, continuamente, a cada 

instante.
pratisraya-, s.m., refugio; vivienda. 
pratíkdra-, s.m., remedio, antídoto. 
prathama-, a., primero.
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prades'a-, s.m., lugar, región. 
pradhána-, a., principal.
prapanna-, p.p.p. de p ra-pad-, 
prabhavisnu-, a., poderoso; s.m., se

ñor.
prabhu-, s.m., señor.
prabhu ta-, a., numeroso, abundan

te.
prayatna-, s.m., esfuerzo, tentativa. 
pray ojona-, s.n., propósito, utilidad, 

provecho.
praviváda-, s.m., querella, disputa. 
prasanna-, a., benévolo, clemente. 
prasava-, s.m., procreación. 
prasupta-, a., dormido.
prastáva-, s.m., ocasión.
prahara-, s.m., una división del tiem

po de ± 3 horas.
prahara-, s.m., golpe.
práñjali-, a., tendiendo las manos 

juntas (en señal de respeto).
prona-, s.m., aliento vital. 
pradur as-, aparecer. 
prapta-, cf. áp-.
prarthita-, cf. arthayati con pra, 
právrs-, s.f., estación de las lluvias. 
prásada-, s.m., palacio.
priya-, a., querido, amado; priya-, 

la bienamada.
priyavada-, s.m., dulces palabras. 
priyavadin-, a., que dice cosas agra

dables.
prita-, a., encantado, contento, ale

gre. (= prftimat)
pretya, cf. i-, 
prerita-, cf. ir-.
presyá-, s.f., sirvienta.
proccárita-, a., p.p.p., cf. car- con 

pra-ud.
protha-, s.m.n,, boca, hocico. 
plu-, I, nadar.

phala-, s.n., fruto.
phulla-, a., en flor.

baddha- (p.p.p. de bandh-), atado. 
bandh-, IX, atar.
bandhu-, s.m., pariente, amigo. 
bala-, s.n., fuerza; ejército.
balavat-, balín-, a., poderoso. 
bahiskr-, VIII, excluir.

bahu-, a., numeroso, mucho. 
baña-, s.m., flecha.
bándhava-, s.m., pariente.
bala-, s.m., niño.
balaka-, s.m., niño pequeño.
báhu-, s.m., brazo.
buddhi-, s.f., inteligencia, compren

sión, intelecto, mente, opinión.
buddhimat-, a., inteligente. 
budh-, I, despertarse; reconocer. 
brhat-, a., grande.
brahmacárin-, a., que practica la 

castidad.
brahmavid-, s.m., el que conoce el 

brahmán, o conocimiento divi
no, sabio.

bráhmana-, a., que pertenece a un 
brahmán; s.m., brahmán.

brahmani-, s.f., una mujer de la cla
se de los brahmanes.

brü-, II, braviti, hablar.
bhaks-, I y X, comer.
bhaksita-, p.p.p. de bhaks-. 
bhagavat-, a., noble, venerable. 
bhagna-, cf. bhañj-, 
bhañga-, s.m., rotura, fractura. 
bhañj-, VII, p.p.p. bhagna-, romper, 

hacer pedazos.
bhan-, hablar, decir.
bhadra-, a., afortunado, propicio, 

bueno; voc. f., bhadre, mi buena 
señora.

bhaya-, s.n., peligro, miedo. 
bhayánaka-, a., terrible, siniestro. 
bhartr-, s.m., marido.
bhavat-, nom., bhauán con la tercera 

persona del verbo, pron. cortés 
de la segunda persona.

bhavana-, s.n., habitación, vivienda. 
bhasman-, s.n., ceniza.
bhága-, s.m., parte.
bhagya-, a., afortunado; s.n., suerte, 

fortuna.
bhára-, s.m., carga, peso.
bharya-, s.f., esposa.
bhas-, I, hablar; con sam, hablar; 

con prati, responder.
bhiksá-, s.f., limosna.
bhiksu-, s.m., mendigo, monje men

dicante.
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bhitti-, s.f., muro.
bhid-, VII, hender, rajar, romper. 
bhisaj-, s.m,, médico.
bhukta-, comido, disfrutado; s.n., 

alimento.
bhuj-, VII med., disfrutar, comer. 
bhujamgama-, s.m., culebra.
bhü-, s.f., tierra.
bhü-, I, crecer, llegar a ser, ser; caus. 

promover, hacer crecer; con anu, 
sentir, experimentar, disfrutar, 
sufrir; con abhiy vencer, domi
nar; con pra, prevalecer, poder.

bhüta-, s.n., ser, ser siniestro. 
bhüpati-, s.m., rey.
bhüpala-, s.m., rey. 
bhümi-t s.f., tierra.
bhüyas, ad., más, muy, además, tam

bién.
bhüri-, a., mucho, importante. 
bhüsana-, s.n., adorno, ornamento, 

joya.
bhr-, I y III, llevar.
Bhrgutuhga-y nombre de una mon

taña sagrada.
bhrt-, llevando, poseyendo, trayen

do.
bhrtya-, s.m., servidor.
bhrsam, muy.
bhesaja-, s.n., remedio, antídoto. 
bhaiksa-, s.n., mendicidad, alimento 

mendigado.
bho (h)-y ¡eh!
bhojana-, s.n., comida.
bhram-, bhramati, bhramyati, vagar, 

andar errante; con pari, vagar, 
etc.

bhrátr-, s.m., hermano.

maní-, s.m., joya.
mata-, p.p.p. de man-; s.n., pensa

miento, opinión.
mati-, s.f., inteligencia, compren

sión, razón.
matimat-, a., inteligente. 
matsya-, s.m., pescado.
math-y I y IX, batir la leche, girar, 

frotar, pegar, batir.
mathana-, s.n., fricción, batido. 
madiya-, a., mi, mío.
madhu-y s.n., miel; a., dulce.

Madhusüdana-y = Visnu.
madhya-, s.n., medio; a., mediano, 

que se encuentra en el medio; 
madhyataSy adv. en medio de.

madhyama-, a., intermedio, inter
mediario.

madhydhna-, s.m., mediodía. 
manas-, s.n., mente, intelecto, pen

samiento.
Manu-, padre y señor de los hom

bres.
manuja-, s.m., hombre, ser humano, 
manusya-, s.m., hombre, ser huma

no.
manogata-, s.n., pensamiento, de

seo.
manoratha-, s.m., deseo. 
manohara-, a., encantador. 
mantra-y s.m,, fórmula (mágica), 

texto sagrado, mantrayati, acon
sejar; con a, X, invitar.

mantravádin-y s.m., recitador de fór
mulas mágicas.

mantrin-, s.m., consejero, ministro. 
manthana-, s.m., mazo de batir la 

manteca.
mandam mandam, muy lentamente. 
Mandara-y s.m., nombre de una 

montaña sagrada.
marut-y s.m., viento.
markata-, s.m., mono.
martya-, s.m., mortal.
mar daña-, a., que atormenta, que 

aplasta.
mahat-y a., grande; f. mahati-.
mahá-y al comienzo de un compues

to, grande.
mahátman-, a., noble, distinguido, 

poderoso.
mahabhága-, a., muy distinguido, 

eminente, ilustre.
maharaja-, s.m., gran rey. 
mahdsattva-y a., noble; s.m., criatura 

noble.
mahisi-, s.f., hembra del búfalo. 
mahi-y s.f., tierra.
mahendra-, s.m., gran rey.
má, no (prohibición).
md-y III minute, medir; con anu, 

concluir.
mdmsa-y s.n., carne.
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matulo-, a., relativo al tío materno. 
matr-, s.f., madre.
mana-, s.m,, respeto, honor; mana- 

yati, respetar, honrar.
manasa-, s.n., mente, intelecto. 
manusa-, s.m., hombre, ser hu

mano.
maya-, s.f., ilusión, engaño.
masa-, s.m., mes.
masika-, a., mensual.
mitra-, s.n., amigo; °drohin-, a., que 

traiciona a un amigo.
mukta-, cf. muc-.
mukha-, s.n., boca, rostro, parte su

perior.
mugdha-, a., tonto, simple.
muc-, VI muñcati, X, desligar, libe

rar; con nis, X, libertar.
munda-, a., calvo.
mudita-, a., alegre.
muni-, s.m,, un asceta y sabio (que 

ha hecho voto de silencio).
mumürsu-, cf. mr-, 
mus-, IX, robar. 
musti-, s.m., f., puño. 
muhus, muhur, muhuh, constante

mente.
muhurta-, s.m.n., hora.
müdha-, a., loco, tonto. 
mürkha-, a., tonto; s.m., loco. 
mürtimat-, a., corporal, encarnado. 
muía-, s.n., raíz, unmülayati, desa

rraigar.
müsika-, s.m., ratón.
mr-, mriyate, morir.
mrga-, s.m., animal salvaje, gacela, 

ciervo.
mrgayd-, s.f., caza.
mrj-, II mdrsti, I marjati, limpiar 

frotando; con sam, frotar, qui
tar, limpiar, barrer.

mrta- (mr-), a., muerto.
mrd-, IX, triturar, machacar, des

truir.
mrs-, VI y X, con vi, considerar, re

flexionar (frecuentemente se es
cribe con s).

medas-, s.n., grasa.
medini-, s.f., tierra.
mesa-, s.m., morueco.
moksa-, s.m., liberación.

moka-, s.m., locura, engaño, error, 
perturbación.

mohana-, a., que engaña, que per
turba.

mohin-, a., que engaña.
maunavrata-, a., que observa el voto 

de silencio.

ya-, pron. reí., que, el cual.
yaksa-, s.m., nombre de una clase 

de seres mitológicos.
yajña-, s.m,, sacrificio.
yat-, I med., yatate, esforzarse, de

dicarse a.
y atas, de donde; a consecuencia de 

lo cual; donde, puesto que, por
que, pues.

yatna-, s.m., esfuerzo.
yatra, donde, hacia donde (relat.). 
yathá, como, de modo que, para 

que.
yathakálam, adv. (§ 113), a cada 

momento, en el momento opor
tuno.

yathartha-, a., exacto, correcto, 
apropiado.

yad, pron. (§ 50); conj., que; pues, 
porque.

yadá, si, cuando. 
yadi, si, en caso de.
yantitra-, a., disparado por un arco 

muy tenso.
yam-, I yacchati, con ni, retener, 

mantener, contener; con pra, 
prestar, ofrecer, otorgar.

Yama-, s.m,, nombre del dios del 
reino de los muertos.

yasas-, s.n., consideración, dignidad, 
gloria.

y asmad (abl. s.n. § 50), puesto que, 
porque.

ya-, II, ir; con a, venir hacia; con 
sam-a, reunirse; con pra, irse, 
irse hacia.

yac-, I, rogar.
yátra-, s.f., viaje.
yavat-, a., tan grande; adv. en tanto 

que, tan lejos como, tanto tiem
po como, tan pronto como, 
mientras que; y avan na, antes 
que, hasta que.
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yugapad, adv., simultáneamente. 
yuj-, VII y X, uncir; yujyate, es co

rrecto, apropiado; con pra, X, 
lanzar; con sam, proveer de.

yuddha-, s.n., combate, batalla. 
yudh-, IV yudhyate, combatir; X 

hacer combatir, luchar contra.
yuvatl-, s.f., mujer joven. 
yütha-, s.m., grupo, rebaño. 
yoktra-, s.n., cuerda, soga, cadena. 
yogin-, a., s.m., adepto del yoga, 

yoguin.
yogya-, a., conveniente. 
yauvana-, s.n., juventud.

raks-, I raksati, p.p.p. raksita-, pro
teger, con parí, proteger.

raksaka-, s.m., guarda.
raksana-, s.n., protección, conserva

ción.
raksas-, s.n., demonio (nocturno). 
rajaka-, s.m,, lavandero.
rajani-, s.f., noche. 
rajju-, s.f., cuerda, soga, cadena. 
raria-, s.n., batalla.
rata-, a., que se complace en (loe.). 
ratna-, s.n., joya.
ratha-, s.m., carro de combate. 
rabh-, I, con á, comenzar, empren

der.
ram-, IV med., complacerse en, ale

grarse con; con vi, frenar, dete
ner, calmarse.

ramya-, a., encantador, bello. 
ramaníya , a., agradable. 
rasa-, s.m., jugo, líquido.
rahita-, a., abandonado por (+inst.). 
ráksasa-, a., demoníaco; s.m., demo

nio.
rajan-, s.m., rey. 
rájaputrí-, s.f., princesa.
rajya-, s.n., dominio, reino. 
ratri-, s.f., noche.
rádh-, IV, con apa, cometer una fal

ta, ofender, ser culpable.
ripu-, s.m., enemigo. 
ru-, II, aullar, rugir, mugir. 
ruci-, s.f., gusto.
rud-, II roditi (§64 VI), llorar. 
Rudra-, = Siva, nombre de un dios. 
rudhira-, s.n., sangre.

ruh-, I, subir, ascender, crecer; con 
a, subir.

rüpa-, s.n., forma, belleza.
rüpaka-, s.m., rupia. 
rüpavat-, rupádhya-, a., bello. 
Qrüpin-, que tiene la forma de. 
rosa-, s.m., cólera.
raudra-, a., terrible.

laks-, X, percibir, notar, observar.
Laksmí-, s.f., nombre de la diosa de 

la fortuna, de la felicidad.
lag-, I, unirse a, encariñarse, apegar

se.
laghu-, a., ligero, leve.
laghuta-, s.f., ligereza; falta de im

portancia, de consideración; fri
volidad.

lajja-, s.f., pudor, modestia.
labh-, I med., obtener.
lamb-, I lámbate, estar suspendido; 

con ava, caus., suspender, colgar; 
con a, asir, consagrarse a, dedi
carse, someterse.

likh-, VI, rascar, raspar; con vi, ras
guñar, trazar, arrancar.

lih-, II ledhi, lamer; intens., lamer 
constantemente; con ava, lamer 
a.

lí-, IV, pegarse a, apretarse contra, 
asirse a, colgarse de.

lila-, s.f., juego; lilaya, por pura di
versión, sin ningún esfuerzo.

lok-, X, ver; con ava, mirar; con d, 
observar; con vi, mirar, observar, 
percibir.

loka-, s.m., mundo, gente. 
lokátman-, s.m., el alma del mundo. 
locana-, s.n., ojo.
lom ah arsana-, a., que hace erizar los 

cabelíos.

vaktumanas-, a., queriendo decir. 
vac-, II, decir, nombrar; con prati, 

responder.
vacana-, s.n., palabra. 
vacas-, s.n., palabra.
vajra-, s.m., rayo.
vañe-, X, engañar; p.p.p. vañeita-, 
vadavd-, s.f., yegua.
vanij-, s.m., mercader, comerciante.



GLOSARIO 131

°vat, sufijo adv., como.
vad-, I vadati, hablar, decir; caus. 

hacer sonar; con abhi, X, dirigir 
la palabra, saludar.

vadhü-, s.f., mujer.
vana-, s.n., bosque.
vanaspati-, s.m., árbol.
vanaukas-, s.m., habitante del bos

que, anacoreta.
vanya-, a., que vive en el bosque, 

que crece en el bosque.
vapus-, s.n., forma, cuerpo. 
vam-, I, vomitar, escupir.
vayas-, s.n., edad (juvenil).
vara-, a., eminente, mejor.
I vara-, s.m., objeto deseado, deseo.
II vara-, s.m., prometido, novio, es

poso.
varaba-, s.m., jabalí.
varjita-, a., privado de, libre de, sin. 
varna-, s.m., color.
vartin-, a., que se encuentra, exis

tente, presente.
varsa-, s.m.n., lluvia; año.
valli-, s.f., planta trepadora.
vasa-, s.m., voluntad, deseo; vasat, 

en consecuencia. . . por virtud 
de, después de.

I vas-, vaste, vestir.
II vas-, I, habitar, residir, albergar; 

caus., hospedar; con ni, habitar; 
con pra, partir; con prati, habi
tar.

vasudba-, s.f., tierra, suelo.
vahni-, s.m., fuego.
va, o.
vákya-, s.n., discurso, palabras.
vac, s.f., palabra, voz.
vdñch-, desear.
vdni-, s.f., discurso.
vdta-, s.m., viento.
vdda-, s.m., expresión; sonido, lla

mada.
vanara-, s.m., mono.
vdyavya-, a., relativo al viento o al 

dios del viento.
vdyu-, s.m., viento.
vari-, s.n., agua.
vasin-, a., habitando.
Vdsuki-, s.m., un príncipe de las 

serpientes.

vahana-, s.m., vehículo. 
vikraya-, s.m., venta. 
vikhyata-, a., famoso. 
vijara-, a., que no envejece. 
vijñapti-, s.f., palabras dirigidas a un 

superior; petición, ruego.
vittavat-, a., rico.
vid-, VI vindati, encontrar; vidyate, 

hay.
vidyá-, s.f., conocimiento, saber, 

ciencia.
vidvat- (p. pf. act. de vid-), sabien

do.
vidhi-, s.m., manera de actuar, mé

todo; regla; destino.
vidhura-, a., desagradable, desfavo

rable.
vinasta-, p.p.p. de vi-nas. 
vina, sin (4- acus. e instr.). 
vipatti-, s.f., desgracia, desdicha. 
vipad-, s.f., desgracia, desdicha. 
vipascit-, a., sabio.
vipra-, s.m., brahmán. 
vibudha-, s.m., dios. 
vibbaga-, s.m., parte.
vimana-, s.m.n., palacio; un carro 

viajando por el aire.
viraba-, s.m., separación.
virahita-, a., abandonado, privado 

de.
vivardhin-, a., creciente.
viveka-, s.m., distinción justificada, 
discernimiento.
vis-, VI, penetrar en; con a, p.p.p., 

lleno de; con upa, sentarse; caus., 
instalar, sentar a alguien; con 
sam-upa, colocarse; con pra, pe
netrar en.

visálaksa-, a., de grandes ojos. 
visesa-, s.m., distinción, manera;

-°un. . . particular; visesena, es
pecialmente.

visrabdha-, a., confiado, sereno, sin 
titubeo.

visvasta-, a., confiado. 
visvása-, s.m., confianza. 
visa-, s.n., veneno.
visanna-, a., desconcertado, inquie

to.
vismaya-, s.n., asombro. 
vihaga-, s.m., pájaro.
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vihára-, s.m.n., monasterio.
vira-, s.m., héroe.
mrudh-, s.f., hierba, planta. 
víryavat-, a., poderoso, capaz, vale

roso.
I vr-, V, cubrir; con sam-á, cubrir;

con ni, X, retener, contener, re
frenar.

II vr-, IX, vrníte, escoger, desear; 
varam vr-, tener un deseo.

vrksa-, s.m., árbol.
vrt-, I, varíate, llegar a ser, ser; X, 

vivir de (+ instr.); con abhi, lan
zarse contra; con pra, nacer, co
menzar a, proseguir, actuar; (+ 
dat.) entregarse a; con vi, darse 
vuelta.

vrthd, indecl., para nada, en vano. 
vrddha-, a., viejo.
vrdh-, I, aumentar, prosperar. 
vrsti-, s.f., lluvia.
vega, s.m., agitación, impetuosidad, 

prisa, precipitación.
veda-, s.m., el saber, conocimiento, 

Veda.
vedana-, s.f., dolor.
vela-, s.f., momento, período, época. 
vesman-, s.n., casa.
vai, partícula afirmativa. 
vaidheya-, a., tonto; s.m., imbécil. 
vaiháyasa-, a., que se encuentra en 

el aire; s.n., aire.
vyakta-, a., visible, manifiesto. 
vy agrata-, s.f., ocupación.
vyadh-, IV vidhyati, perforar; con 

prati, tirar a.
vyasana-, s.n., obsesión, manía vi

ciosa.
vyákulatva-, s.n., agitación, emo

ción, alarma.
vyághra-, s.m., tigre. 
vyádha-, s.m., cazador.
vyádhi-, s.m., enfermedad. 
vyáyáma-, s.m., esfuerzo físico; 

combate.
vyála-, s.m., animal de presa, ser

piente.
vraj-, I, ir.
vrata-, s.n., voto.

sak-, V, poder.

s'akala-, s.m.n., viruta,pedazo,astilla. 
sákta-, a., capaz de.
sakti-, s.f., poder, capacidad. 
Sañkara-, — Rudra-Siva. 
sahkha-, s.m., concha.
sata-, s.n., cien.
Satakratu-, = Indra. 
satadhá, centésimo, en cien partes. 
satru-, s.m., enemigo.
s'anaih (sanaih), lentamente, gra

dualmente.
s'abda-, s.m., tono, sonido, palabra. 
sam-, con pra: prasamita-, aniquila

do, muerto.
s'ara-, s.m., flecha.
sarana-, s.n., protección, refugio. 
saríra-, s.n., cuerpo.
sarman-, s.n., protección, salvación, 

preservación.
Sarva-, = Rudra-Siva.
sava-, s.m.n., cadáver.
sastra-, s.n., espada, cuchillo.
sákhá-, s.f., rama, ramo. 
sádvala-, s.n., prado.
sánti-, s.f., tranquilidad, paz del al

ma; ausencia de calamidades y el 
rito que la asegura.

sántika-, s.n., medida preventiva. 
sapa-, s.m., imprecación, maldición. 
Sdrñgin-, =Vi§pu.
sárdüla-, s.m., tigre.
sala-, s.f., choza, cuarto, casa, esta

blo.
sás-, II, reinar sobre, vencer a, do

minar.
sastra-, s.n., ciencia, tratado. 
sikhara-, s.n., cima, cumbre, cúspide. 
sikhin-, s.m., fuego.
siras-, s.n., cabeza.
silá-, s.f., piedra, roca, risco. 
siloccaya-, s.m., montaña.
siva-, a., amistoso, benéfico, bien

aventurado.
sis-, VII, dejar; con vi: visisyate, va

ler más (que: instr.).
sisya-, s.m., alumno.
sí-, II med., estar acostado, yacer. 
s'ighra-, a., rápido.
sita-, a., frío.
síla-, s.n., carácter (noble); hábito 

(a menudo, al final de un com-
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puesto, expresa que se ha llegado 
a tener hábito o que se tiene es
pecial inclinación o habilidad pa
ra lo que indica la primera parte 
del compuesto). 

s'uc-, I, lamentarse. 
suci-, a., puro, limpio. 
sum-, s.f., perra.
subha-, a., bello, bueno, favorable. 
sus-, X, con upa, desecar.
sünya-, a., vacío.
sula-, s.n., punta, clavo largo, lanza. 
süra-, s.m., héroe.
s'rgála-, s.m., chacal.
sesa-, s.m.n., resto, residuo; -°, a., 

del que sólo queda. . .
saila-, s.m., risco, montaña. 
soka-, s.m., preocupación, pesar, 

aflicción.
sosa-, s.m., desecación; sosam gam-, 

desecarse, secarse.
smasána-, s.n., lugar de cremación. 
syena-, s.m,, halcón.
¿rama-, s.m., fatiga, congoja, pena. 
sraddha-, s.n., banquete y ofrendas 

funerarias.
sri-, s.f., belleza, felicidad.
sru-, V srnoti, oir; caus., comunicar; 

des. susrusa te, obedecer.
srestha-, superl., superior. 
sresthin-, s.m., jefe de una corpora

ción.
sloka-, s.m., estrofa.
svan-, s.m., perro. 
svdsura-, a., relativo al suegro.

sat-, seis. 
sasti-, s.f., sesenta.

sa°, con. . .
°samkása, teniendo la apariencia 

de. . .
samkruddha-, a., enojado, irritado. 
samgati-, s.f., reunión.
samgraha-, s.m., reunión, agrupa

ción.
sarngrama-, s.m., combate, batalla. 
samjáta-, cf. jan-.
samjívana-, a., vivificante, animado, 
samtápa-, s.m., calor; dolor, peni

tencia, arrepentimiento.

samnidhana-, s.n., proximidad. 
samnihita-, a., situado en la vecin

dad.
sampatti-, s.f., prosperidad, éxito, 

felicidad.
sampanna-, a. (cf. pad ), terminado, 

cumplido, provisto de.
samparipalana-, s.n., protección. 
sampista-, cf. pis-.
samprápta-, cf. ap-. 
sambandhin-, s.m., pariente. 
sambhranta-, a., agitado, confuso, 

excitado.
sammarjat, cf. mrj-. 
samvatsara-, s.m., año.
samsaya-, s.m., duda; na s., sin duda. 
sarnsraya-, s.m., refugio, residencia. 
sams'rita-, a., apoyado en, relativo a. 
samskára-, s.m., consumación de un 

rito, por ejemplo, la cremación 
de un cadáver.

samskrta-, a., preparado, correcto, 
bien hecho.

°samsthita-, a. (cf. stha-), teniendo 
la forma de. . . ; s.n., forma, fi
gura.

samhrsta-, a., alegre.
sakala-, a., todo, entero, completo. 
saküsa-, s.m., presencia; abl. del la

do de.
sakrt, una vez.
saktu-, s.m., cereal, sémola.
sakhi-, nom. sing. sakha, s.m,, ami

go.
sakhi-, s.f., amiga.
sahgha-, s.m., muchedumbre, multi

tud.
sajjikr-, provisto de una cuerda (de 

arco)
sañj-, sajati, sajyate, sajjate, apegar

se a; con a: p.p.p. asakta-, pega
do a, suspendido de, ocupado 
con.

sat-, p. pres. de as-, ser; también: 
bueno.

satatam, continuamente. 
sattama-, cf. sat-.
sattra-, s.n., una ceremonia del so

ma.
satya-, a., verdadero; s.n., verdad. 
satyavacana-, s.n., promesa.
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satvaram, rápidamente, de prisa. 
sad-, I sídati, estar sentado; con ava, 

debilitarse, aflojarse, desesperar
se; con a, X, alcanzar, llegar a; 
ásadya, en consideración a, se
gún.

sada, siempre.
sana tana-, a., eterno, imperecedero. 
sandtha-, a., provisto de.
saphala-, a., próspero, coronado de 

éxito.
sabhya-, a., conveniente, adecuado 

socialmente.
sama-, a., parecido, igual.
samaya-, s.m., momento, período, 

época.
samara-, s.m.n., combate. 
samasta-, a., entero.
samágata-, a., cf. gam-, con sam-a. 
samaría-, a., parecido, igual.
samápana-, s.n., fin, conclusión. 
samapta-, a., s.n. (cf. ap-), cumpli

do, terminado.
samahita-, a., (cf. dhá- con sam-á), 

establecido, completado, produ
cido.

samipa—, s.n., proximidad. 
samudra-, s.m., mar.
samyak, adv., correctamente, con

venientemente, exactamente.
Sarama-, s.f., nombre de la perra de 

los dioses.
saras-, s.n., charca, estanque.
sarga-, s.m,, creación, mundo, cos

mos.
sarpa-, s.m., culebra, serpiente. 
sarva-, a., entero, todo, cada. 
sarvatra-, por todas partes.
sarvadá, siempre.
savitr-, s.m., sol.
savisesam, exactamente, preferente

mente, excelentemente.
sasya-, s.n., recolección, cosecha. 
sah-, I, soportar.
saha, con.
°saha-, a., que soporta. 
sahaja-, a., innato.
sahabhojana-, s.n., comida en co

mún.
sahas-, s.n., fuerza.
sahasa, súbito, inmediatamente.

sahasra-, s.n., mil.
sahüya-, s.m., compañero. 
sahasradhG, en mil partes.
sahita-, a., unido a (+ instr.), en co

mún.
sampratam, ahora.
sdmyátrika-, s.m., marino, marine

ro.
sáksat, adv., delante de los ojos, vi

siblemente; en carne y hueso, en 
persona.

sádana-, s.n., asiento, residencia. 
sádh-, X, cumplir, arreglar, realizar; 

someter.
sddhu-, a., bueno, justo.
sántva-, s.n., reconciliación, propi

ciación.
Sárameya-, s.m., nombre de un pe

rro; (hijo de Sarama-).
sdrasvata-, a., perteneciente a la 

diosa de la lengua (SarasvatT).
sárdham, junto con (+ instr.). 
simha-, s.m., león.
sic-, VI, siñcati, rociar, regar. 
siddha-, sl., realizado.
su°, bueno, abundante, bien. 
sukha-, a., agradable; s.n., alegría. 
sutá-, s.f., hija.
sudharmatman-, a., completamente 

virtuoso.
sudhármika-, a., que cumple con su 

deber exactamente.
sundara-, a., bello. 
supta-, cf. svap-, 
subhdsita-, s.n., un giro o expresión 

elegante.
sumarias-, a., inteligente.
sura-, s.m., dios.
survarcas-, a., lleno de vigor. 
suvarna-, s.n., oro.
suhrd-, s.m., amigo.
sürya-, s.m., sol.
srj-, VI, soltar, lanzar, •emitir; con 

ud, abandonar, desdeñar, con vi, 
liberar, soltar, volver a tirar.

srsti-, s.f., creación, mundo.
sena-, s.f., ejército.
sev-, I, habitar; servir, honrar; culti

var, practicar, dedicarse (a), con
sagrarse (a).

sainika-, s.m., soldado.
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sainya-, s.n., ejército. 
skandha-, s.m., hombro. 
stambha-, s.m., pilar, columna. 
stu-, II (§ 64 VIII), alabar.
stri-, s.f., mujer.
stha-, I, estar de pie; (4- acus.), cum

plir; con anu, ejecutar, realizar; 
con vi-ava, detenerse, mantener
se, encontrarse; con ñ, poner en 
práctica, seguir, dedicarse a; con 
ud, nacer, proceder; con sam-ud, 
levantarse; con upa, estar a dis
posición de; con sam-upa, tocar
le, caerle en suerte; con pra, par
tir, irse; con sam, permanecer 
cerca.

sthita-, cf. sthd-; también: presente. 
sthira-, a., firme, durable.
sná-, II, bañarse. 
snusá-, s.f., nuera.
sneha-, s.m., amistad, amor. 
sprs-, VI, tocar; con upa, bañarse. 
sphat-, X, despedazar; p.p.p. despe

dazado, reventado, roto.
sma-, partícula ligeramente afirma

tiva; cf. § 115 1.
smita-, s.n., sonrisa.
smr-, I, recordar; con vi, olvidar. 
sva-, a., propio, inherente.
suap-, II, svapiti, dormir; p.p. supta-. 
svayam, sí mismo.
svara, s.m., sonido, voz. 
svarga-, s.m., cielo.
svasr-,, s.f., hermana.
svadu-, a., sabroso, gustoso, dulce. 
svanta-, s.n., el corazón (como asien

to de las emociones).
svamin-, s.m., señor, jefe.

hamsa-, s.m., ganso.
hata-, (p.p.p. de han-), matado, ase

sinado.
han-, II, golpear, pegar, matar; con 

abhi, pegar, golpear, afligir de un 
mal; con abhi-a, pegar; con ni, 
golpear, abatir; con prati, dar gol

pe por golpe, matar; con sam, 
destruir, aniquilar, abs. en co
mún, juntos.

hanta, ¡vamos! 
haya-, s.m., caballo.
Hara-, =Siva.
Hari-, =Visnu. 
harsa-, s.m’/alegría.
havis-, s.n. ( § 34), ofrenda.
has-, hasati, reír; con apa, X, reírse 

de; con pra, estallar de risa.
hasta-, s.m., mano.
hastin-, s.m., elefante.
Hastinapura-, s.n., nombre de una 

ciudad.
ha-, III, abandonar; hiyate, decli

nar, perderse; con apa-a, cf. apa- 
haya.

hdtavya-, adj. verb. (§ 116 VII), 
que debe evitarse.

halahala-, s.n., un veneno particular
mente violento.

hi, pues, en efecto.
hita-, (p.p.p. de dhá), bueno, conve

niente; s.n., bienestar.
hitvá, abs. de ha- (§ 117), también: 

sin hacer caso de, con desprecio 
de.

himavat-, a., cubierto de nieve. 
hiranya-, s.n., oro.
hiña-, a., libre de, que le falta (4- 

instr.).
hiyate, cf. ha-.
hu-, III, verter en el fuego, hacer la 

ofrenda.
hr-, I, tomar, robar; con apa, llevar

se; con a, traer, dar; con vi-a, ha
blar; con ud, remover, eliminar, 
borrar, llevarse.

hrta-, a., robado. 
hrd-, s.n., corazón. 
hrdaya-, s.n., corazón. 
Hrsikesa-, = Visnu. 
he, interj, vocat., ¡hola! 
hemanta-, s.m., invierno. 
hve-, I, hvayati, llamar.
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