
GLOSAS Y ADICIONES A UNA VERSION 
ANONIMA DE LOS TRES PRHvlEROS CANTOS 

DEL .RTUSAlvii-IARA DE KALIDASA . . 

(Conclusion:) * 

Hasta aqui mis c.orrecdones y observaciones a la v. a. de 
los tres prim eros cantos del ~tusarr1-hara:; lo restante es mi 
version directa del original de los otros tres cantos de clicha 
obra. 

_ATHA REMANTAI:I IV.-~·Aqui ( comienza la descripci6n) del 
Invierno: 

nava-pravala-udgama-sasya-ramyal;t pra-phulla-rodhraJ;t pari
pakva~alil:t I vi-lina padmalJ. pra-patat-tu?aro hemanta
kalal). sam-upa-a-gato'yam I /11 I. 

Traducci6n: Las nuevas (nava) yemas (pravala) que apa
recen. (udgama) son nuestro gozo (ramyal:l). Los rodhra 
( rodhm, var. lohra, m. symplocos racemosa, e:irbol de flores 
de color amarillo palido; se prepara un polvo rojo de su 
corteza) se cub-ren de flares (pra-phulla), el m·roz (~alil,l) 
estd en plena m:adurez (pari-pakva), el loto (padmal1), 1nus
tio, lacio ( vilina ), y cae (prapatat ). la nieve ( tu~aro) : he aqui 
pues ('yam < a yam) que avanza o se aproxima ( sam-upa-a
gato) la estaci6n (k~ilal:t) del invierno (hemanta) . 

mano-harail). 1..-unkutna-raga-pii\gail;t. tu$ara-kunda-iudu-nib
hai~ ca harail,l I vilasinf.naiP. stana~alininaJP. na-alam~kri~ 
yante st.ana-ma1J.9alani I /2/ I . 

Traducci6n: Las bellas coquet as ( vilasininarp.) cle prom.inen
les ( ~alininaQ1.) se11.os ( stana) no adornan mds ( na-alam
kriyante) los globos (mandaHini) de_ sus pechos (stana) con 
encantadores (mano-harail).) collares de perlas (harail:t) que 

* Cf. las dos partes anteriores en Anua1·io de Letras, I {1961), 
pp. 13-32, Y I~ (1962), pp. 119cl 56. 
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enrojece (piñgaih) el tinte (raga) del azafrán (kuAkuma)
y que brillan (nibhaic) como la nieve (tusara), el jazmín
(kunda; especie no determinada de jazmín) y la luna (indu).

na báhu-yugmesu vilásinmáip. pra-yanti sañgam valaya-
añgadáni/nitamba-bimbesu navam dukülam tanv-amcukam
plna-payo-dharesu //3//.

Traducción: En los brazos (báhu-yugme§u) de las coquetas
(vilasimnám) no se fijan, no se ciñen o atan (na prayánti
sañgam) los anillos o brazaletes (valaya) y los círculos
(añgadáni: aúga-da- significa especialmente el brazalete que
se lleva por encima del codo); la fina tela (dukülam) nueva
(navam) no cubre las redondeces (bimbesu) de las cade-
ras (nitamba), ni el tenue echarpe (tanv-amcukara) los ro-
llizos (pina) senos, pechos (payodhare?u).

káñcl-gunaih kañcana-ratna-citrair na bhüsayanti pramada
nitamban / na nupurair hamsa-rutam bhajadbhili pada-
ambujány ambuja-kanti-bhañji //4//.

Traducción: Las hermosas (pramada) 110 (na) engalanan
(bhüsayanti) sus caderas (nitamban) con ceñidores (káñcl-
gunaili) ornados (citrair) de oro (kañcana) y pedrerías
(ratna), ni (na) con ajorcas o anillos (nupurair) que imi-
tan (bhajadbhih) el grito (rutam) de los cisnes o gansos
(hamsa) sus pies (páda) de loto (ambu-jani), pies que. parti-
cipan (bháñji) del encanto (kánti) del nelumbio o loto
(ambu-ja; literalmente: el nacido, ja, en el agua, ambu).

gatráni kálíyaka-carcitani sa-patra-lekbáni mukha-ambu-
jáni / girlmsi kálaguru-dhüpitáni kurvanti nárya^ surata-
utsavaya //5//.

Traducción: Frotando (carcitáni) con sándalo negro (kálí-
yaka) sus miembros (gatráni) trazando las líneas del afeite
(sa-patra-lelcháni) sobre sus rostros (mukha) de flor (arnbu-
jáni; literalmente: de loto), impregnando (dhüpitáni) del
humo del áloe negro (káláguru) sus cabellos (cirámsi) las
mujeres (naryah) se disponen, se preparan (kurvanti) para
la fiesta (utsavaya) del placer (surata).
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rati~crama~ Manta-vipándu-gandáh práptág ca harsa-abhy-
udayam tarunyah / hasanti na-uccair dagana-agra-bhinnán
pra-pldyamánán adharán ava-Iksya //6//.

Traducción: Las fatigas (grama) del amor (rati) han adel-
gazado (Manta) y empalidecido (vipándu) sus mejillas
(gandáh) y ¡as tiernas bellas ("tarunyah) cuando está a pun-
to de estallar (abhy-udayara) su gozo (har?a) no (na) ríen
(hasanti) en altavoz (uccair, e. d.; "con sonoras carcajadas":)
en atención o por consideración (ava-Ik?ya) a sus labios
(adharesu) magullados, maltratados (pra-pldyamánán) que
han hendido (bhinnán) los filos, las puntas (agrá) de los
dientes (dagana).

pina-stana-uin-sthala-bhága-£obhain á-sádya tat-pidana-jata-
khedah / trna-agra-lagnais tuhinaih patadbhir á-krrandati-
iva-usasi ^íta-kalah- //7//.

Traducción: Ante (á-sadya) la belleza (gobhám) de anchas
(uru), prominentes (sthala) regiones (bhaga) pectorales con
rollizos (pina) senos, pechos (stana), el Invierno (cjta-kalah-)
sufriendo (khedah) a causa (jata) del estrujamiento (picana)
de ellos o de aquellos (tat-), parece que (iva) vierte lágrimas
(a-krrandati), que son las gotas de rocío (tuhinaih) que
caen (patadbhir) en la aurora (u?asi) adheridas (lagnais)
a los bordes (agrá) de las briznas de yerba (trna).

prabhüta-c,áli-prasavaic/ citáni mrga-añganá-yutha-vibhüsita-
ni / mano-hara-krauñca-nináditáni sima-antarany utsuka-
yanti cetah //8//.

Traducción: Henchidos, llenos (citáni) de yemas, de renue-
vos (prasavai?) de abundante (prabhüta) arroz (ffali), ador-
nados (vibhusitáni) de rebaños (yütha) de gacelas (míga-
añgana), regocijados (ni-«áditani) con los gritos de los
amables (mano-hara) zarapitos o chorlitos (krauñca),
los campos (sima-antarány; literalmente: los espacios in-
termedios, antara, entre los límites, sima, de las villas o
ciudades) suscitan la ansiedad (utsukayanti) en nuestro es-
píritu (cetah), le colman de melancolía.
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pra-phulla-níla-utpala-cobhitani carári-kadamba-vi-ghattitá-
ni / prasanna-toyáni sa-caivalani sarárpsi cetamsi haranti
purasáip- //9//.

.Traducción: Resplandecientes (cobhitáni) de nympheas (ut-
pala) azules (nila) abiertas (pra-phulla), golpeados por las
alas (vi-ghattitáni) de las ardeidas, garzotas (carari) y de
los cisnes o gansos (kádamba, especie de ganso con plumas
de color gris obscuro), los estanques, los lagos (saramsi) de
puras (prasanna) aguas (toyáni), cubiertos de caivala (espe-
cie de planta acuática, Blyxa octandra), arrebatan (haranti)
nuestros corazones (cetarpsi purasam; literalmente: las al-
mas, cetamsi, de los hombres, purasám).

' pákam vraj anti m'ma-páta-cítair á-dhüyamáná satatam
marudbnih / priye priyañguh priya-vipra-yuktá

yáti vilasiní-iva //10//.

Traducción: La enredadera (priyañgu, m. f., una enredade-
ra, que se suponía florecía si era tocada por una mujer) que
iba (vrajantl) a madurar (pákam), mi encantadora (priye),
continuamente (satatam) sacudida, agitada (a-dhüy amana)
por los vientos (marudbhih-) enfriados (cltair) con la caída
(pata) de la nieve (m'ma), toma (yati) la palidez (vi-pandu-
tám) de o a semejanza de (iva) la coqueta (vilásinl) separada
(vi-pra-yukta) de su amante (priya).

puspa-ásava-ámoda-sugandhi-vaktro nihcvasa-vátaih surab-
lii-krta-añgah / paraspara-añga-vy-ati-sañga-cáyl cete janaih
káma-caranu-viddhah //ll//.

Traducción : El rostro (vaktro) impregnado, bien oliente,
perfumado (su-gandhi) con el jugo (asava) oloroso (amoda)
de las flores (puspa), el cuerpo (añga) perfumado (surabhl-
kFta) con el soplo (vataih) de su aliento (níh-cvása), los
amantes (janah) recíprocamente (paras-para) con sus res-
pectivos miembros (añga) estrechamente enlazados (vy-atí.-
sanga) .en su lecho (cayl) yacen (cete), atravesados (viddhah)
por las flechas (garánu) del amor (káma). Advierta el lector
que el original emplea el singular "janali" y el singular "cete"
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donde nosotros hemos creído conveniente traducir con los
plurales más precisos y concretos "los amantes yacen". La
aserción genérica en el original se exterioriza con el singular
derivado janah, "el hombre, la criatura" y nosotros hemos
pensado que el sentido general del contexto ganaba en cohe-
rencia con las modificaciones que nos hemos permitido
introducir y acabamos de registrar.

danta-cchadair danta-vigháta-cihnaih stanaic ca pány-
agra-kíta-abhi-lekhaih. / sam-sücyate nir-dayam añganánara
rata-upa-bhogo nava-yauvanánáip //12//.

Traducción: Las señales (cihnaih) de los dientes (danta-)
en los labios (danta-cchadair: cubiertas, cchadair, de los
dientes, danta) heridos (vighata), las huellas (abhi-lekhaih)
que han dejado (krta) las uñas (pány-agra; literalmente:
punto extremo, agrá, de la mano, pañi) en los senos (stanaif)
de las bellas (añgananarn) revelan, indican (sara-sücyate) el
goce (upa-bhogo) carnal (rata) violenta, cruelmente (nir-
dayam) gustado por los nuevos (nava) amadores (yauva-
nánána).

ka cid vibhüsayati darpana-yukta-hastá bála-átape§u vanita
vadana-aravindam / danta-cchadam priyatarnena nipíta-
sáram danta-agra-bhinnam apa-kí?ya nir-iksate ca //13//.

Traducción: Una (ka cid) amada (vanita) con el espejo
(darpana) en (yukta) la mano (hasta) engalana, aliña
(vibhüsayati) su rostro (vadana), semejante al loto de
día (aravindam) al calor (atape?u) del sol naciente (bala)
y estirando (apa-kí?ya) su labio (danta-cchadam), en él con-
templa (nir-iksate) las huellas, las señales (bhmnarn; propia-
mente: las hendiduras, los cortes) de los -filos (agrá) de los
dientes (danta) del bien amado (priya-tamena), quien allí
ha bebido (ni-plta) el néctar (saram) [.de los besos].

anyah prakáma-surata-crama-bhinna-dehá rátri-prajágara-
vipatala-neíxa-yugmáh / cayya-antaresu lulita-ákula-keca
paca nidram pra-yanti mrdu-sürya-kara abhi-taptah //14//.



196 PEDRO U. GONZÁLEZ DE LA CALLE

Traducción: Otras (anyáh) con el cuerpo (dehá) como roto,
cortado (bhinna) por la fatiga (grama) del exceso (prakama)
del placer (surata) con los ojos (netra-yugmáh) totalmente
enrojecidos (vi-páíala) de la noche (ratri) sin dormir (pra-
jágara), con la cabellera (keca-pácá; literalmente: mechón,
paga, de cabellos, keca = masa de cabellos) movida (lulita)
confusa, desordenadamente (a-kula; e. d., con la cabellera
enmarañada) en ( antaresu) sus lechos ( cayyá) duermen
(nidram prayánti; literalmente : van, prayanti, al sueño,
nidrám) calentadas (abhi-taptáh) por los dulces (mfdu) ra-
yos (kara) del sol (sürya).

nirmálya-dáma paribhüta-mano-jña-gandham mürdhno'pa-
níya ghana-níla-ciro-ruha-antah / plna-un~nata~stana-bhara~
ánata-gátra-yastyah kurvanti kega-racanam aparas tarunyah

Traducimos el siguiente "aparato crítico" de esta estancia en
la ed. de B. H. Assier de Pompignan : "St. 15 b. nurdhnipaniya
de v. B. es una errata de imprenta; v. B. que traduce "in
capite disponendo" ha debido leer murdhnyupaniya, lo que
no concuerda con nirmálya de a (mal traducido "immacula-
tam"). paribhuta es poco satisfactorio. Nosotros leemos, con
Pansíkar. . . parimukta. . . mürdhno' panlya.1

Traducción de dicha estancia : Otras ( aparas ) doncellas
(tarunyah) de cabellos (ciro-ruha-antah; literalmente: ex-
tremos, antáhj de los cabellos, ruha, de la cabeza, ciro<ciras)
del color sombrío (nlla) de las nubes (ghana), quitando
('pa-niya < apa-nlya) de sus cabezas (mürdhno) la guir-
nalda (dama) marchita (nir-malya) cuyo perfume, (gandham)
delicioso (mano-jña) se ha extinguido (parimukta, con pre-

1 En el "aparato crítico" aquí transcrito se utiliza una de las siglas
evocadoras de estas dos ediciones del Rtusamhára.: A) Ritusamhára
idest Tempestaturri cyclus, Carmen sanskritum, kálidáso adscriptum
edidit, latina interpretatione, germánica versione métrica atque an-
notationibus criticis instuxit P. v. Bohlen. Lipsiae. AÍDCCCXXXX, in
8-, vm-148pp. (= v. B.); y B) Rtuswnhara of Kálidasa with the com-
mentary (the Chanárika) of Maniráma and the Srngáratilaka. Sixth
Edition. Ed. by Wásudeva Laxman Sastri Pansíkar. Bombay, Nirnaya
Sagar Press, 1922, in 8?, 81 pp. (= Pans.).



SOBRE UNA VERSIÓN CASTELLANA DE KALIDASA 197

ferencia a la lección muy discutible paribhüta), se peinan
(kurvanti kecaracanám; literalmente: efectúan, hacen, kur-
vanti, la disposición, la colocación artística, racanám, de. sus
cabellos, keca) y sus cuerpos (gatra) esbeltos (ya?tyah) se
inclinan (a-nata) del peso (bhara) de sus senos (stana)
rollizos (pina) y erectos, erguidos (un-nata).

anyá priyena paribhuktam ava-ik?ya gatram harsa-anu-itá
viracita-adhara-rága-cobha / kürpása-kara pari-dadháti
navara nata-añgí vy-á-lambiní vi-lulita-alaka~kuñcita~aksi
//16/V-

Traducción: Otra, o ésta (anyá) [graciosa mujer, de cuerpo
ágil y esbelto (nata-angi)] contempla (ava-Ik?ya) su propio
cuerpo (gatram) del que ha gozado (pari-bhuktam) su aman-
te, su bien amado (priyena), gozosa ella a su vez (har?a-anu~
itá), bella (cobha) con el cosmético (raga) que adorna (vi-
racitam) sus labios (adhara), se inclina (nata-añgí) para
vestirse, para ponerse (pari-dadháti) una túnica (kürpása-
kanx) nueva (navam) y mientras se dobla (vy-á4ambini) sus
bucles (alaka) movidos de un lado a otro (vilulita) y, por
tanto, pendientes, la obligan a guiñar (kuñcita) los ojos
(ak?I). [Conjeturo que es posible y preferible ver aquí un
adjetivo en natángí y no sólo un substantivo, "la (mujer)
de cuerpo ágil y esbelto", pero debo comprobar la función
adjetival de ese término con nuevas y más fructuosas pesqui-
sas. "La que se inclina, la que se pliega, la que se dobla"
realza sus gracias al vestirse y al desvestirse.]

anyág ciram surata-keli-pari-cramena khedam gatah pra-
cithilí-krta-gatra-yastyah / sam-pidyamána-vipula-uru-payo-
dhara-ártta abhy-añj anana vi-dadhati pramadah su-cobham

Traducción: Aquellas (anyác<anya^) hermosas (pramadah)
fatigadas (paricramena-) del juego (keli) prolongado (ciram)
del amor sexual (surata), saciadas, hartas (khedam gatah;
literalmente: idas y} por consiguiente,, llegadas, gatáh, a la
saciedad, khedam), con los esbeltos (yastyah) cuerpos (gatra)
relajados, sueltos, lánguidos (pracithili-kíta) frotan (vi-
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dadhati) con preciosos (su-cobham) ungüentos (abhy-
añjanaqi) SILS bellos (vipula) muslos (uru) y sus senos
(payo-dhara) magullados (sam-pidyamána) y dolientes (art-

bahu-guna-ramaníyo yositara citta-hárl parinata-bahu-cáli-
vyákula-gráma-slmah / vi~ni-patita~tusárah krauñca-ná.da-
upa-nítah pra-digatu hima-yuktah kála e?ah priyata vah
/ / I B / / . •

Traducción: Amable (ramaníyo) de muchas (bahu) mane-
ras o modos (guna) encanta (citta-hari; literalmente: cau-
tivador, harl, del corazón, citta) a las bellas (yositám), llena
(vy-ákula) los términos o límites (símáh) de las -aldeas
(grama, e. d., y con más exactitud: los espacios compren-
didos entre los limites o términos de las aldeas o poblados,
los campos, en suma) de abundante (bahu) arroz (cali) ma-
duro (pari-nata) ; allí además cae (vi-ni-patita) la nieve
(tusárah) y allí también los zarapitos (krauñca) dejan oír
(upa-nitah) sus gritos (nada). Ojalá pueda depararos (pra-
digatu vah.) gozo (priyam) esta (e§ah) estación (kála) de
invierno (hima-yuktah-).

V.' — ATHA CIQIRAH = Aquí o ahora aquí (comienza la
descripción) de la estación fría. [Qicira (de la raíz cya-) es,
según Macdonell, "first spring, cold season", una de las
cinco estaciones que comprende los meses Magha y Phálguna :
V. C.]

pra-rüdha-cali-pra-caya-á-vrta-ksitim nidra-ut-thita-krauñca-
ninada-9obhitam / pra-kama-kamara pra-madá-jana-priyara
vara-uru kálarn cicira-á-hvayaní emú //I//.

Traducción: La tierra (ksitim) se cubre (a-vrta-) de arroz
(gali) abundante (pra-caya) y de crecimiento o desarrollo
terminado (pra-rü^ha) los zarapitos o chorlitos (krauñca),
al despertarse (nidra-ut-thita; literalmente: al levantarse, al
salir, ut-thita, del sueño, nidrá) la embellecen (cobhitana)
con su canto (niñada), el amor (kamam) la llena a medida
de nuestros deseos (pra-káma), las bellas (pra-madá-jana)
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la aman (príyam): mujer de bellos muslos (vara-üru), oye
(crnu) lo que habrá de decirte de la estación (kálam) que
lleva el nombre (á-hvayam) de cipira (e. d., estación fresca,
comienzo de la primavera).

m-ruddha-váta-ay ana - man dirá - udarara huta-acano-bhánu-
mato gabhastayah / gurürií vasamsy a-baláh sa-yauvanah
prayánti kale'dya janasya savyatám //2//.

Traducción: El interior (udarara) de las viviendas (man-
dira) de cerradas (ni-ruddha) ventanas (vata-ayana; literal-
mente: que se mueve, ayana, en el aire o a merced, del
aire, váta), el -fuego (huta-agano, de apanah; literalmente: el
que se alimenta, ácana, de la oblación, huta, destino propio
del fuego), los rayos (gabhastayah) del sol (bhánu-mato),
los pesados (gurünl) vestidos (vásamsy), las mujeres (a-
baláh; literalmente: sin fuerza, débiles; todavía las deno-
minamos "sexo débil") jóvenes (sa-yauvanaíh), he aquí en
esta ('dya) estación (kale) lo que se busca (pra-yanti...
janasya savyatáni Ce. d., las mencionadas realidades] alcan-
zan o se dirigen hacia (pra-yanti) la condición de ser hon-
radas (savyatáin) por el mortal (janasya).

na candanam candra-maríci-cltalara na harinya-prsthaní
carad-indu-nirmalam / na váyavah sándra-tu§ara-cltalá
janasya cittara ramayanti sampratam //3//.

Traducción: No (na) son ahora (sampratam.) ni el sándalo
(candanam) fresco (pltalaní) como los rayos (marici) de la
luna (candra), ni (na) las terrazas (prstham) de los palacios
(hannya) iluminadas por el astro puro (nirmalam) de la.
luna (indu) de otoño (parad), ni (na) las brisas (váyavah)
que han enfriado (cítala) las nieves (tusara) acumuladas
(sandra) objetos del encanto (ramayanti) del corazón (cit-

del mortal (janasya).

tusára-samghata-ni-páta-eítaláh- gaíáñka-bhábhih
krtát pünah / vi-pándu-tára garia-cáru-bliü?aná janasya
sevyá na hhavanti rátrayah //4//.
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Traducción: Ni (na) son (bhavanti) de gusto (sevyá) para
el mortal (janasya; e. d., ni placen al mortal) las noches
(rátrayah) frígidas (citaláh) en que cae (ni-páta) densa
(samgháta) nieve (tusara), todavía más frías (cicirl-kítáh.)
por la claridad (bhábhih) hinar o de la luna (cagáñka; e. d.,
caca-anka, la que tiene marca o señal, añka, de liebre
caga) y graciosamente, (cáru) adornadas (bhüsaná) por la
multitud (gana) de pálidas (vi-pándu) estrellas (tara).

grhita-támbüla-vilepana-srajah puspa-ásava-ámodita-vaktra-
pañkajáh / pra-káma-kála-aguru-dhüpa-vásitá vicanti cayyá-
grham ut-sukáh striyah //5//.

Traducción: Llevando (grhrta) su. betel (tambula), sus un-
güentos (vilepana), sus guirnaldas (srajáh), su rostro (vak-
tra) de loto (pañkaja; nelumbium speciosum, loto de día,
que se cierra por la tarde), perfumado (á-modita) con él
jugo (asava) de las flores (puspa), ¿05 bellas (striyah), hen-
chidas de deseo (ut-sukat) penetran (vicanti) en sus alcobas
(cayyá-grham; literalmente: habitación, cuarto, grham, del
lecho o para el lecho, cayyá) totalmente (pra-káma) impreg-
nadas (vasita) del humo oloroso, del vapor (dhüpa) del
áloe (kála-aguru; especie de áloe negro; según Renou, varie-
dad de Agallochum negro).

krta-aparádhán bahu-go vi-tarjitán sa-vepathün sádhvasa-
manda-cetasah / nir-Iksya bhartm surata-abhi-lasinah striyo
;pa-rádhán sa-madá vi-sasmaruh

Traducción: Viendo (nir-ik?ya) temblar (sa-vepathün) ante
ellas, ávidos ( abhi-lá§inah) de placer (surata) y con los es-
píritus (cetasah) conturbados (manda-) por el temor (sádh-
vasa) a los esposos (bhartrn) que les han ofendido (krta-apa-
xadhán) y a los que reiteradamente (bahu-co < bahugah)
han amenazado (vi-tarjitán), esto no obstaitte, las mujeres
f( striyo) amantes, amorosas (sa-madá) olvidan (vi-sasmaruh)

agravios (apa-rádhán).

prakáma-kámaih surataic ca nir-dayaip. nicásu dírghásv ati-
píditác ciram / bhramanti mandam crama-khedita-üravah
k?apá-avasáne nava-yauvanáh striyaGa //7//.
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Traducción: Atormentadas (ati-piditac) largo tiempo (ciram)
en largas (dlrghásv) noches (nigasu) con un amor (kamaih)
apasionado (surataig) e imperioso (prakáma-), las jóvenes
(nava-yauvanáh) bellas (striyah.) en la aurora (ksapá-avasá-
ne), con los muslos (üravat) molidos (khedita) por la fatiga
(grama-), vagan errantes (bhramanti) y con lentitud o lenta-
mente (mandam).

rnano-jña-kürpasaka-pídita-stanáh sa~rága-kauceya-vi-bhüsi-
ta-üravah / ni-vecjta-antah-kusumaih ciro-ruhair vi-bhü-
?ayantI4va himá-ágarnam striyah //8//.

Traducción: Los senos (stanáh-) encerrados, oprimidos, cau-
tivos (pídita) en una túnica (kürpasaka) elegante (mano-
jña), los muslos (üravah) adornados (vi-bhüíita) con sedas
(kaugeya) de vivos colores (sa-rága), los cabellos (ciro
ruhair ) entremezclados (nivegita-antah) con flores ( kusu-
maiíK), las mujeres (striyah) son como (iva) el ornato (vi-
bhü?ayanti) de la estación fresca (hima-agamam).

payo-dharaih kuñkuma-raga-piñjaraüh. sukha-upa-savyair
nava-yauvana-un-nataih / vilasinínám pari-pídita-urasah
k?apanti citam pari-bhüya kaminah //9//.

Traducción: Los amantes (kaminah) con los pechos (urasah)
oprimidos (pari-pldita) por los senos (payo-dharaih) de las
bellas (vilasinínám), enrojecidos (piñjaraih) con tinte (raga)
de azafrán (kuñkuma), erguidos (un-nataih) por el vigor de
la juventud (nava-yauvana) y cuya proximidad (upa-sevyair)
stiscita el placer (sukha), duermen (svapanti; variante por
ksapjanti) desafiando, despreciando (pari-bhüya) el frío
(gltam)r

su-gandhi-nih-gvasa-vi-kampita-utpalara mano-haram kama-
rati-prabodhanarn. / nigásu hr?íáh saha kámibhüH striyah
pibanti madyam madanlyam uttamam //10//.

~ K.sapa.nti, según Assier de Pompignan, podría explicarse como
una expresión o terminación defectuosa de ksayapanti, causativo de
ksl, 'destruir, disminuir1. Ese supuesto verbo con kálam s. e., daría
como resultado el sentido de 'pasar el tiempo1. Leemos, por tanto,
svapanti con Pans. y contra v. B. para obtener una. significación más
coherente con el contexto en que aparece este término dudoso.
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Traducción: En compañía (salía) de sus amantes (kámibhih)
las mujeres (striyafr) beben (pibantí) gozosamente, alegre-
mente (hrstáh) en el curso de las noches (nicasu) el licor, la
bebida espirituosa (madyam) embriagóte (madanlyam),
excelente, deliciosa (uttamam) que despierta (prabodlianam)
el gozo (rati) del amor (káma), cautivando (haram) la men-
te (mano; e. d., deparando dulce locura)' un loto azul
(utpalam) flota y palpita (vi-kampita) allí al soplo de sus
alientos (nih-cvása) perfumados (su-gandhi).

apagata-mada-rágá yosid eka pra-bháte krta-nibida-kuca-
agrá patyur á-liñganena / priyatama-paribhuktam vi-iksa-
máná sva-deharri vrajati gayana-gehád vastram á-karsayanti
//n//.

Traducción: Calmada (apa-gata) la. pasión (raga) amorosa
(mada), una (eka) bella (yo§it) en la aurora (pra-bháte),
con la extremidad (agrá) de los pechos (kuca) hinchada
(kíta-nibida; literalmente: hecha densa, hecha dura} por
las caricias (áliñganena) del esposo (patyur), contempla (vi-
Iksamáná) su (sva~) cuerpo (deliam), del que ha gozado
(pari-bhuktam) su bien amado (priyatama) y abandona
(vrajati) su cuarto (gehád) de dormir (cayana) arrastrando
(á-karsayantl) su vestido (vastram). Cviksa0. Pañis.; viksva0

v.B.]

a-guru-su-rabhi-dhüpa-gobhitam ke^a-páíara galita-kusuma-
málam dhunvati kuñcita-agram / tyajati guru-nitamba
nimna-nábhih. su-madhyá Jpi u?asi gayana-vásaOi kaminT
káma-gobhá //12//.

Traducción: Otra amante (kámini), bella (cobhá) de. amor
(káma), de pesadas (gurú-) caderas (nitambá), de profundo
(nimna-) ombligo (nábhit), de esbelto (su-) talle (madhyá),
abandona (tyajati) en ('pi < api) la aurora (u?asi) su vestido
(vásah) de la noche (cayana-). Dejando caer (galita) su guir-%
nalda (málam) de flores (kusuma), sacude (dhunvatl) en-
sortijada (kuñcita-agram; literalmente: en el extremo, agram,
curvada, kuñcita) cabellera (keca-pácam; literalmente: masa,
pacam, de cabellos, keca), embellecida por, o impregnada
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del (cobhitatn) humo, del incienso (dhüpa: tienen el mismo
valor dhüpayati y dhüpáyati; sospechamos que al lado de
la forma dhüpa, testimoniada generalmente por los léxicos,
hubiera otra con el mismo significado, mas terminada en -a)
oloroso (su-rabhi) del áloe (a-guru; literalmente: no} a, pe-

., -gurú ; e. d., ligero).

kanaka-kamala-kántaic cám-támra-adhara-osthaih cravana-
tata-niyuktaih pátala-upa-anta-netraih / usasi vadana-bim-
bair amsa-saro-sakta-kecaiti criya iva grha-naadhye sara-
sthita yosito'dya //13//.

Traducción: Con sus redondos (bimbair) rostros (vadana)
de encantadores (kántaic) labios (adhara-osthaih; también
hay la forma adharáusthaih) de grato, de agradable (cáru)
color cobre (tarara) y que se asemejan & lotos (kamala)
de oro (kanaka), con ojos (netraih) de bordes (upa-anta)
enrojecidos (páíala) que se extienden (ni-yuktaih) hasta el
saliente (tata) de sus orejas (cravana), con los cabellos
(kegaiíi) unidos, ligados (sam-sakta) a sus espaldas (arpsa),
las mujeres jóvenes (yosito) ahora ('dya < adya) en la auro-
ra (usasi), estando, o hallándose (sam-sthitá) en medio
(madya-) de sus moradas (gíha) son como (iva) diosas de
la belleza (íriya < criyah).

prthu-jaghana-bhara-ártah kim cid a-namra-madhyah stana-
bhara-pari-khedan manda-rnandaní vrajantyah. / su-rata-
samaya-vesam naigam antyam vi-háya dadhati divasa--
yogyam vesana etás tarunyah //14//.

Traducción: Estas (etás) jovencitas (tarunyah) entorpeci-
das, impedidas (ártah) en sus movimientos (bhara) por sus
amplias (pi'thu) caderas (jaghana), de talle (madhyáh) un
poco (kva cid) encorvado (á-namra) y de marcha (vra-
jantyah) lenta, (manda-mandam) por la -fatiga (pari-khedád<
pari-khedat) debida al peso (bhara) de sus senos (stana),
dejando (vi-háya) el último (antyam) traje (vesana) noc-
turno (naicam) acomodado (samaya) aLplacer sexual (su-
rata), se ponen (dadhati) el conveniente (yogyam) para el
día (divasa; e. d., "para las ocupaciones del día", en oposi-
ción a la noche, reservada para entregarse al placer carnal).



204 PEDRO U. GONZÁLEZ DE LA CALLE

nakha-pada-ratita-agrán vi-ik?yamánáh stana-antán adhara-
kisalaya-agran danta-bhinnán sprgantyah / abhi-mata-tara-
modam varnayantyas tarunyah savitur udaya-kále bhü?a-
yanty ánanáni //15//.

Traducción: Contemplando (vi-iksyamánáh) los extremos
(antán) de sus senos (stana), señalados (racita) con araña-
zos (nakha-pada; literalmente: marca, señal, pada, de uña,
pakha), palpando (sprcantyah) las superficies (agrán) de los
juveniles renuevos o botones (kisalaya) de sus labios (adha-
ra) mordidos (danta-bhinnán; literalmente: hendidos, bhin-
nán, por los dientes, danta; suponemos que se hace referen-
cia a los excesos pasionales de amantes fogosos y crueles)
mujeres jóvenes (tarunyah) describen, relatan (vam'ayan-
tyas ) el goce (modam) más deseado ( abhi-mata-tara-) y
adornan (bhü?ayanty) sus rostros (ánanani) a la salida
(udaya-kále ; literalmente ; en el tiempo, en el momento,
kále, de la salida, udaya) del sol (savitur).

pracura-guda-vikarah svádu-cáli-iksu-ramyaih. prabala-sura-
ta-kelir játa-kandarpa-darpah / priyatama-rahitánáip- citta-
saTn-tápa-hetuh gifira-samaya e§aih creyase vo'stu nityam

Traducción: Transforma y produce (vi-kárah) abundantes
(pracura) melazas (guda), es agradable (ramyah) con sa-
brosos (svádu) arroz (cali) y caña de azi'icar (ik?u) ; en ella
(se alude a la estación de los rocíos, que al principio no es
mencionada con su nombre propio) los juegos (kelir) del
placer (surata) son potentes y se prolongan (pra-bala) en
la vanidad (darpah) del nacido (játa) amor (kandarpa).
Pueda esta (e§ah) estación (samaya) de los rocíos (cusirá),
que atormenta (sam-tápa-hetuh) el corazón (citta) de las
bellas privadas (rahitanáni) de. los más amantes, de los aman-
tísimos (priyatama) sinfín (nityam) ser ('stu<astu) vuestra
(vo<vas) dicha (creyase; e. d., pueda depararos ventura).

ATHA VASANTAH VI.— Aquí (atha) [comienza la descrip-
ción de la] primavera (vasantah).
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pra-phulla-cüta-añkura-tlksna-sáyako dvi~repha-málám vi-
dadhad dhanur-gunam3 / manarnsi bhettum surata-pra-
sañginaip. vasanta-yodhah sam-upa-a-gataih priye //I//.

Traducción: Sus -agudas (tlksna-) flechas (sáyako) son jó-
venes ramas (añkura) del mango (cuta) florecido (pra-
phulla); lleva (vi-dadhad < vi-dadhat) un arco (dhanur-)
cuya cuerda (-gunam) -forma una guirnalda (-mllara) de
abejas (dvi-repha; literalmente: aquella cuyo nombre se ha-
lla integrado por dos, dvi, erres, repha; e. d., la especie
denominada bhramara); es, oh querida! (priye) el guerrero
(yodhah) de la primavera (vasanta) que avanza, que vie-
ne (sam-upa-ágatah) a sojuzgar (bhettum) los corazones (ma-
námsi) de. los entregados, de los inclinados (-prasaríginára)
al placer (surata).

drumah sa-puspáh. sainara sa-padmaru striyah sa~kámáh
pavanah su-gandhih. / sukháh prado?a divasá^ ca ramyah
sarvam priya caru-tarara vasante //2//.

Traducción: Los árboles (drumah) están cubiertos (sa-) de
flores (puspáh), las aguas (salilarp.) henchidas (sa-) de lotos
(padrnam) las mujeres (striyah.) de amor (-kamáh), la bri-
sa (pavanah) de perfumes (su-gandhüh), los anocheceres,
las tardes (pradosá) son dulces (sukhah) y (ca) los días
(divasác) deliciosos (ramyah.): todo (sarvam) es más ama-
ble (caru-taram) oh amada! (priye) en primavera (vasante).

vapí-jalanáip- mani-mekhalánára gacánka-bhására pramada-
janánám / cüta-druraánáip- kusuma-a-natanam tanoti sau-
bhagyarn ayara vasantah //3//.

Traducción: Es la primavera (ayam vasantah) quien difunde
(tanoti) su encanto (saubhagyarn) a las aguas (jalánám) dé-
los largos estanques (vapl-) ceñidos (mekhalanáni) de pie-
dras preciosas (maní-), a las mujeres (pramada-jananam)
de resplandor (bhásám) lunar (cagáñka), a los árboles (-dru-

3 Est. 1. a. "gunam v. B. escribe deliberadamente gunam, lo que
es gramaticalmente poco satisfactorio. (Nota tomada y traducida de
la ed. de R. H. Assier de Pompignan).



206 PEDRO U. GONZÁLEZ DE LA CALLE

manara) mangos (cuta), abatidos (á-natánám) bajo el peso
-de las flores (kusuma-).

stanesu harah sita-candana-árdrá mukhesu tambüla-su-gan-
dhi~vátah / pra-yánti niüvcañkam anañga-saukhyam vilási-
nináni jaghanesu káñcyah //4//.

Traducción: Sobre los senos (stanesu) de las bellas coque-
tas (vilásinínám) los collares (haráh) húmedos (-ardrá) de
blanco (sita) sándalo (candana), en sus bocas (mukhesu)
el aliento (vátah) que perfuma (su-gandhi) el betel (tam-
"büla), en stts caderas (jaghana) los ceñidores (káñcyáh)
seguramente (m'h-c.añkam) alumbran, hacen nacer (pra-
yánti) la felicidad (saukhyam) del amor (anañga).

kusumbha-rága-arunitair dukülair nitamba-bimbáni vilasi-
nínam / tairuranicukaih kuñkuma-raga-gaurair alara-kri-
yante stana-mandalani //5//.

Traducción: Las bellas coquetas (vilásininaní) adornan
(alam-kriyante) con sedas (dukülair) enrojecidas (arunitair)
con tinte (raga-) de cártamo (kusumbha) los globos (-bim-
báni) de sus caderas (nitamba-) y sus redondos (mandaláni)
senos (stana-) con finas (tanu) telas o túnicas (anxgukaih)
•amarillas (gaurair) merced a la tintura (raga-) de azafrán
(kuñkuma).

karnesu yogyam nava-karnikararp- kege§u nilesv alakesv
a£okam / gikhásu phullá nava-mallikáe ca prayanti sañgam
pramadá-janasya //6//.

Traducción: En sus orejas (karnesu-) la adaptable (yogyam)
fresca (nava) flor del karnikara^ en los rizos (alakesv) ne-
gros (nilesv) de sus cabelleras (kege§u) la acoka (aeoka es n.
de un árbol de flores rojas, clasificado como Jonesia Asoka,

4 Karnikára, ni., es n. de árbol, Pterosperrnum acerifolium, y
Tcarnjka es adjetivo, con la significación de 'el que tiene orejas'; ¿ar-
nika-, m. neut., es tanto como 'pericarpo de un loto' y karnikárá, f.,
•equivale también a 'pericarpo de un loto' y a 'adorno de la oreja'.
Parece verosímil pensar que la designación karnikara se deba, cuando
•menos en parte, al uso como adorno auricular de dicha flor o fruto
.karnika; sabido es que karna- significa en sánscrito 'oreja'.
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pero a-coka significa también "sin llamas", "lo que no causa
pena"), y (ca) en sus moños (cikhásu) jazmines (nava-
mallikác, variedad de jazmín, jazmín de Arabia) abiertos,
florecidos (phullá) determinan (prayánti) la inclinación
(sañgam) a la hembra (pramada-janasya; literalmente: "de
la hembra", mas con el valor de un genitivo objetivo, inclina-
ción "a la hembra").5

sa-pattra-lekhesu vilásinlnam. vaktresu hema-ambu-ruha-
upamesu / raty-antare mauktika-tulya-rüpah sA^eda-ud-gamo
vistara-tam upa-eti //7//.

Traducción: Sobre los rostros (vaktresu) de las bellas coque-
tas (vilásininám) señalados con rayas (sa-pattra-lekhesu;
pattra-lekhesu, como pattra-bhañga, signiñca precisamente
"rayas trazadas sobre el cuerpo y sobre la figura con subs-
tancias olorosas") de los afeites, rostros que se asemejan
(-upamesu) al áureo (hema) loto de día (ambu-ruha), se
esparce (vi-stara-tám upa-eti) en el curso (antare) del pla-
cer (rati-) un sudor (sveda-ud-gamah) cuyas gotas son, a
su vez, semejantes (tulya-rüpah) a las perlas (mauktika).

ullasa (= ul-las-a)~yantyah clatha-bandhanani gátrani kan-
darpa-sarn-á-kuláni / samlpa-vartisv api karnukegu sam-ut-
suká eva bhavanti náryah //8//.

Traducción: Viniendo, avanzando (yantyah.) a saltos (ul-lás-
a) los miembros agitados (sam-á-kulani) por el amor (kan-
darpa), relajados (clatha-) los músculos (bandhanáni) aún
(api) hallándose (vartisv) cerca (samipa) sus amantes (ka-

G Estr. 6, d. Leemos pramadajanasya (sic) como en estr. 9, c. El
sentido así obtenido es más vulgar, más tosco, pero nos parece más
satisfactorio que la traducción de v. B., que considera pramadá (sic)
como sujeto (cf. Pans). [Nota tomada y traducida, como otras ante-
riores, de la edición de R. M. Assier de Pompignan. Pero debo ad-
vertir por mi cuenta que en esa "nota" hay dos errores de grafía;
pramSdajanasj'a y pramáda, que no han pasado al texto sánscrito a
que se refieren afortunadamente. Los vocabularios sánscritos con-
sultados no registran más que formas prcanadájaría y pramadá. Cons-
te, pues, así. Pero es que además en la susodicha estr. 9, c. citada en
esta "nota", no hallamos otra grafía que la única legítima: pramada-
janasya. Queda, por tanto, rectificado ese ligero error prosódico!.
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mukesu), las bellas (naryah) ciertamente, (eva) experimen-
tan (bhavanti) gran ansiedad (sam-ut-suká). [Assier de
Pornpignan traduce este pasaje de manera bastante diferen-
te : "Agitaíit avec coquetterie leur corps attx vétements laches,
troublé par la passion, les belles ráeme auprés de leurs amants
ressentent une vague mélancolie". Creo injustificada esa ver-
sión del susodicho A. de P., sobre todo en el inciso subra-
yado].

tanüni pánclüni su-kampitáni muhur muhur jrmbhan'a-tat-
paráni añgany anañgah pramadá-janasya karoty asau pra-
usita-bhartrkasya //9//.

Traducción: El dios sin cuerpo (an, sin, añga, miembro o
cuerpo; lleva este apelativo Kama, porque fue reducido a ce-
nizas por el fuego de los ojos de Qiva) hace (karoty) enma-
grecer (tanüni), empalidecer (panclüni), temblar mucho (su-
kampitáni) el cuerpo (= los miembros, añgany) entregado
(tat-parani) a continuas (muhur, muhur) convulsiones (jj-'m-
bhana) de las mujeres (pramada-janasya) cuyos esposos
(bhartrkasya) se hallan ausentes (pra-u?ita).

netresu lolo madira-alase§u gandesu pánduh kathinah. sta-
nesu / madhye§u namro jaghane?u pinah strlnam an-añgo
bahu-dhá sthito'dya //10//.

Traducción: Ávido (lolo<lolah) en sus ojos (netresu) lán-
guidos, entorpecidos, debilitados (alasesu) por el vino (ma-
dirá), pálido (pa^duh) en sus mejillas (gandesu), firme
(kathinah) sobre sus senos (stanesu), inclinado (namro<
namraíh) en sus talles (madhyesu) rollizo (plnah) &n sus
caderas (jaghanesu), el amor (an-añgo < an-añgah) de las
bellas (strlnain) se muestra (sthito < sthitah) ahora ('dya <
adya) bajo diferentes formas (bahudhá).

añgani nidrá-alasitáni nityaní vakyáni kim cin madirá-
alasáni / bhrü-ksepa-jihmáni vi-locanáni karoti kamah
pramadá-janánám //ll//.

Traducción: Sus miembros (añgani) revelan constantemen-
te (nityam) una languidez (alasitani) somnolienta (nidra),
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el vino (niadira) hace también languidecer (alasáni) un poco
(kim cin < cit) sus palabras (vakyani), bajo las fruncidas
(ksepa) cejas (bhrü-) son oblicuas (jihmáni) sus miradas (vi-
locanani) y es el amor (kámah) el que.obra (karoti) así y
así transforma a las mujeres (pramadaVjanánam).

priyañgu-kalíyaka-kuúkumani stana-añga-rágesu vi-carcitá-
ni / á-sevyate candanam añga-nábhir mada-alasabhir mrga-
nábhi-yuktam //12//.

Traducción: La enredadera olorosa (priyañgu, que se supo-
nía florecía al contacto de una mujer; también significa ese
término "mostaza negra", Sinapis ramosa), la madera -fra-
gante (kall-yaka, madera negra, o amarilla de sándalo, o de
áloe), el azafrán (kuñkumáni) son empleados y 'aplicados
(vi-carcitani á-sevyate) por las (bellas) mujeres (áñga-nabhir)
lánguidas (alasábhir) de deseo (mada) para afeite, ungüento
(añga-rágesu) de sus senos (stana-) con el sándalo (canda-
nam) mezclado (yuktam) al almizcle (mrga-nabhi-).

gurüni vásámsi vi-háya turnara, tanüni lak§á-rasa-rañjitani/
sugandhi-kála-aguru-dhüpitáni dhatte janalikáma-cara-anu-
viddhah //13//.

Traducción: Heridos (janah. .. anu-viddhah) por los rayos,
por los dardos (cara) del amor (káma) abandonamos (vi-
haya) rápidamente (türnam) las pesadas (gurüni) vestidu-
ras (vasajpsi) para cubrimos (dhatte) con sutiles telas
(tanüni)' enrojecidas (rañjitani) mediante .el jugo (rasa)
del árbol de la laca (lalcsá) y perfumadas (dhüpitáni) con
los olorosos (sugandhi) humos de los áloes (kála-aguru).

pums-kokilag cüta-rasena mattali priya-mukham cumbati
sa-ádaro (<sadarab.) Jyam / guñjad-dvi-repho'py ayam
ambuja-stnaK priyah priyáyah pra-karoti catum //14//.

Traducción: El (o este, ayam) cuco (-kokilac) macho (puras-),
embriagado (mattah) con el jugo (rasena) del mango (cuta),
besa (cumbati) apasionado (sa-adarah) a su hembra (priya-
mukham; literalmente: rostro, mukhara, de la amada, priyá)
y también esta (ayam) zumbadora (guñjad-) abeja (dvi-
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repho < dvi-rephah) macho, posada (-sthah) sobre una flor
de loto (ambuja) hace (pra-karoti) amable (priyah) la corte
(cátum) a su amiga (priyáyah; literalmente: de su amiga,
con el sentido de: a su amiga o para su amiga).

pra-vala-támra-stabaka-ava-namrác cüta-drumah puspita-
cáru-cákháh / kurvanti kante pavana-ava-dhüta3a sam-ut-
sukatvam manaso 'ñganánam //15//.

Traducción: Los mangos (cüta-drümah) curvados (ava-
namrac) bajo el peso de las rojas (tamra) haces (stabaká)
de sus juveniles renuevos (pravála) y cuyas ramas (cakháh-)
-se embellecen (caru) con la gracia de las -flores (puspita),
-producen, deparan (kurvanti), oh, mi amada! (kante), cuan-
do el viento (pavana-) las agita (ava-dhütah) vago deseo
(sam-ut-sukatvaní) en el corazón (manaso <manasas) de
las mujeres ('ñgananám) de las bellas mujeres.

a. mulato (<mülatah) vi-druma-rága-támrah. sa-pallavarp.
puspa-cayam. dadhánát- / kurvanty agoka hrdayam sa-
cokam nir-Ik§yamána nava-yauvanánam //16//.

Traducción: Los acokal^ (árboles de flores rojas, Jonesia Aso-
ka) hasta (a) sus pies (mulato) rojos (támráh) como el o
del color (raga) del coral (vi-druma) cubiertos (dadhánah...
cayam.... sa . . . ) de flores (puspa) y de nuevas ramas (sa-
pallavam) despiertan (kurvanty) la melancolía (sa-cokaip.)
en el corazón (hídayam) de las jovencítas (nava-yauvaná-
nám...) que los contemplan (nir-Iksyamana).

matta-dvi-repha-pari-cumbita-cáru-puspa manda-anüa-akuli-
ta-cáru-mrdu-pravaláh. / kurvanti kámi-manasáni sahasá-
ut-sukatvaip. bala-atimukta-kalikah sam-ava-iksyamanah
//17/A

Traducción: Los botones o yemas (kalikáh) del juvenil
'(bala-) atimukta [atimuktaka, m. n. de una planta, singu-
larmente de una enredadera del mango] del que las locas
(matta) abejas (dvi-repha) besan (pari-curnbita) las bellas
•(caru) flores (puspa) sobre las tiernas (mrdu) ramas (pra-

graciosas (caru) que agita (ákulita) la brisa (añila)



kanta-mukha-dyuti-musárn a-cira-ud-gatanám cobhara pa-
ráin kurabaka-druma-mañjarlnam / hrsía6 priye priyatamá-
rahistasya pumsah kandarpa-bána-nikarair vyathitara hi
cetah //18//.

Traducción: Contemplando (variante drstva por Lista, lec-
ción indefendible) la belleza (cobham) magnífica, eminente
(parám) de los botones o renuevos (-mañjarlnam) frescos,
recientemente (a-cira-) abiertos (ud-gatánáni) del árbol (dru-
ma) del amaranto (kurabaka-o-kuravaka, amaranto rojo* es-
pecie de Barleria roja o amarilla), que han arrebatado
(-mu§ám) el esplendor (dyuti) del rostro (mukha) de la
bienamada (kánta), el corazón (cetah.) del hombre, del aman-
te (pumsah) privado, alejado (rahistasya) de su muy ado-
rada (priyatamá), oh, mi encantadora! (priye), se siente
herido (vyathitana) por innumerables (-nikarair) -flechas
(-baria) de amor (kandarpa).

a-dlpta-vahni-sadrcair api parijataih sarvatra
naih kusuma-ava-namraih. / sadyo vasanta-samaye sam-
upa-á-gate ca rakta-amcuka nava-vadhür iva bháti bhümih

Traducción: Con los árboles de coral (parijátaili; árbol de
flores carmesí, Erytnrina indica) .semejantes (sadrcair) a
tm incendio (vahni) que estalla (a-dipta; literalmente: a tm
incendio encendido, e. d., "en plena actividad'1) con bosques
(-vanaih) de kimcukas (Butea frondosa, árbol de bellas flo-
res rojas). por todas partes (sarvatra) abatidos bajo el peso
(ava-namraih) 'de las flores (kusuma-) súbitamente (sadyo <
sadyas) la tierra (bnümit), cuando llega (sam-upa-a-gate)
la estación (-samaye) de la primavera (vasanta-) brilla, es-

° Assier de Pompignan anota así este vocablo: "Str. 18, c.
est sans áucune doute une faute materielle pour drstvá que nous
adoptons avec Pans.; v. B., du reste, traduit "videndo". Parece acer-
tada y muy verosímil esa corrección.
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plende (bhati) como (iva) unamu/er(~vadliür) joven (nava-)
adornada con rojos (rakta) vestidos (amcuka).

kiip- kimcukaih cuka-rnukha-cchavibhir na dagdhara
karníkára-kusumair na krtana mano-jñam / yat kokilah
punar amí madhurair vacobhir yünáni manatí su-vadane
niyatam haranti //20//.

Traducción: El corazón (manah) de los jóvenes
no (na) se inflama (dagdham), pues, a la vista de las flores
del kvn^uka (kiracukaih) de la coloración (-cchavibhur) del
pico '(mukha) del papagayo (cuka). ¿No se siente encanta-
do, arrebatado (kítam manojñam) por las -flores (kusuma)
del karnikára (Pterospermuní acerifolium) y al que (yat)
estos (amí) kokilas (kokilá, cuco indio, Eudynamis orien-
talis) todavía (punar) oh, mi bella! (su-vadane) vienen a
cautivarle (haranti niyatam) con sus dulces (madhurair)
voces (vacobhir)?

pums-kokilaih kala-vacobhir upa-a-tta-har§aih. küjadbhir
un-mada-karani vacámsi purasám/lajja-anvitara sa-vinayam
hrdayam ksanena pary-á-kulara kula-grhe'pi krtara vadhü-
nám. //21//.

Traducción: Los cucos (koküaih) machos (pums) con su
canto (vacobhir) dulce (kala-) y alegre (upa-á-tta-harsaih.)
murmurando (küjadbhir) los discursos (vacámsi) turbado-
res (un»mada-karani) de los hombres (pumsáni) muy pronto
(ksanena) trastornan (pary-a-kulaip-. . . krtara) el corazón
(hl'dayaní) de las mujeres (vadhünárn), a pesar del pu-
dor (lajja-anvitaní) y la prudencia (sa-vinayarn) en la mis-
ma ('pi) casa (gí"he) familiar (kula-).

á-kanapayan kusumitam sahakara-gakhara vi-stárayan para-
bhrtasya vacanisi diksu^/ vayur vi-váti hvdayáni harán

nlhára-páta-vigamat subhago vasante //22//.

Traducción: En la primavera (vasante), agitando (a-karn-
payan) las ramas (gakhána) florecidas (kusumitara) de los
mangos (saha-kára, variedad de mango oloroso), esparcien-
do (vi-stárayan) por todas partes (dik?u) el canto (vacamsi)
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del kokila (para-bhítasya, de para-bbíta, que, a su vez, pro-
cede de para-bhít, término que significa el que, alimenta,
bhít-a a otro, para. Recuérdese que hay la tradición de que
el cuco deja o pone sus huevos en nido ajeno), la brisa
(vayur) sopla (vi-vati) deliciosa (subhago < su-bhagah) al
cesar, o con la cesación (pata) de las nieblas (nlhára) arre-
batando (harán) los corazones (hydayáni) de los hombres
(n arañara).

kundaili sa-vibhrama-vadhü-hasita-aA'a-dátaih sam-gobhita-
ny upa-vanáni mano-haráni / cittam muner api haranti
nir-asta-ráganí práyena rága-malináni manamsi purpsam

Traducción: Los pequeños bosques (upa-vanáni) encanta-
dores (mano-haráni), resplandecientes (sam-cobhitámi) de
jazmines (kundaih) claros (ava-dátaiih) como la sonrisa
(hasita) de las mujeres, de las bellas (vadhü) coquetas (sa-
vibhrama; üteralmente: con, sa, coquetería, vibhrama),
transportan (haranti) el alma (cittam) apaciguada (nir-
asta-ráganí; literalmente: expelida, asta,, fuera, nir, de la
pasión, rágam) incluso (api) del solitario, (muner, del muni,
del asceta) y generalmente (prayena) los corazones (ma-
nánisi) de los demás hombres (purnsám) manchados (-ma-
lináni) por las-pasiones (raga-).

á-lambi-hema-rasanáh stana-sakta-haráh kandarpa-darpa-
cithili-krta-gátra-yastj/ali / mase madhau madhura-kokila-
bhí'ñga-nádair náryo haranti hrdayara pra-sabhara na-
ránám

Traducción : Sus ceñidores (-rasanáh < rasaná, racaná, cuer-
da, correa, rienda, ceñidor} de oro (-hema-) pendientes (á-
lambi), sus collares de perlas (-hárah) fijados (sakta) en
los senos (stana-), sus esbeltos (-yastyah) cuerpos .(gatra-)
laxos, lánguidos (cithili-krta) por la embriaguez (darpa) del
amor (kandarpa), las mujeres (náryo < naryah) en el mes
(mase) de inadhu (Madhau; Madhu es otro de los nombres
del mes catira • — marzo y abril — • en la primavera) arrebatan
(haranti) violentamente (pra-sabham) el corazón (hrdayam)
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de los hombres (naránám) merced al dulce (madhura) mur-
mullo (-nádair) del cuco (-kokila-) y de las abejas (bhrñga).

náná-mano ~ jña~kusuma-druma-puspita-agrán hvsta-anya-
pus.ta4cula-cobhita-sánu~decán / caileya-jála-pari-naddha-cilá-
tala-antán drstvá janáh- ksiti-bhrto madam eti sarvah //25//.

Traducción: Contemplando (drstvá) las montañas (ksiti-
bhrto < ksiti-bhrtah) cuyas cimas (-agrán) aparecen ^ador-
nadas (puspita) de diversos (nana-) árboles (druma) de
encantadoras (-mano-jña-) flores (-kusuma-), cuyas mese-
tas o altiplanicies (-sánu-decán) atavía, embellece (cobhita)
la alegre (hrsta) grey (kula) de los kokilas (anya-pusta;
literalmente: nutrido, pu?ta, por otros, anya) y donde las
lajas, las planchas (tala) rocosas (cilá) por todos los bordes,
por todas partes (antán) están cubiertas de betún, de benjuí
(saileya) acuático (jala), todo (sarvah.) hombre (janah)
se llena de gozo (eti madam; literalmente: va, eti, a la ale-
gría, al placer, a la embriaguez, madam).7

netre ni-milayati roditi yáti moham- ghránara karenra vi-
runaddhi vi-rauti ca-ucchaih / kánta-vi-yoga-pari-khedita-
citta-víttir drstvá janah kusumitán sahakara-vrksán //26//.

Traducción: Viendo (drstvá) los árboles (vrksán) de mango
(sahakara) en flor (kusurnita) el amante (janah) llora (ro-
diti), cierra los ojos (ni-mílayati) y va, llega (yáti) a la
locura (moham; e. d., enloquece}, oprime, (vi-runaddhi) sus
narices (ghranara) con la mano (karena) y (ca-) vi-rauti
(grita) profiriendo altas voces (ucchaih) atento (vrttir) a
su detsrozado (khedita) corazón (citta) por la separación
(vi-yoga) de la amada (kántá).

7 Assier de Pompignan traduce uno de esos incisos: caile-ya-jala-
-parinaddha-gilü-tala-antán... de esta manera: "oü de tous cotes les
plateaux caillouteux sont couverts d'essaims d'abeüles". No sé qué
pintan aquí los enjambres de abejas. Para nuestra versión, discre-
pando de ese extremo, tenemos un apoyo en que faileya presenta un
vrdclhi derivativo de gilá, productora del vegetal en cuestión. Alter-
nancia cil <-* cail / gila ̂  gaileya; este último vocablo queda así refe-
rido a lo productivo de la piedra, o por la piedra.
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sa-mada-madhu~karánáni kokilánara ca nadaih kusumita-
sahakáraih karnikáraif ca ramyaih / isubhir iva su-
tíksnair mánasaní kámimnám tudati kusuma-gápo man-
matha-ud-dípanáya //27//.

Traducción: Con (sa-)-eZ ruido, el bordoneo (nadaih.) de las
locas (mada) abejas (madhu-karanana; literalmente: de la
miel, madhu, productoras, karánáni) y (ca) el canto de los
kokiias (kokilana.ni), los encantadores (ramyaih) karnikarais
(karnikáraip < karnikáraih; karrnkára=Pterospermurn ace-
rifolium), el amor (manmatha-, dios del amor, káma), pro-
visto de arco de flores (kusuma de flores, capo < gápas,
arco), atraviesa (tudati) como (iva) con muy agudas (su-
tíksnair) flechas (isubhir) el corazón (manasaní) de las bellas
(káminínám).

rucira-kanaka-kantam muñcatah puspa-vrndara mrdu-pa-
vana-vi-dhütán puspitánig cüta-vrks.an / abhi-mukham abhi-

1 vi-íkiya kgama-deho'pi márge madana-^ara-su-viddho mo-
ham eti pravásí //28//.

Traducción: Viendo (abhi-vi-Iksya) delante de él (abhi-
mukliam) en el camino (márge) los mangos (cüta-vrksan;
literalmente: los árboles, vrk?án, mangos, cuta) mecidos
(vi-dhütan) por ligera (mrdu) brisa (pavana) esparcir
(muñcatah) multitud (vrndana) bella (kantam) de flores
(puspa) brillantes (rucira) como el oro (kanaka), el viaje-
ro (pravási) aún ('pi < api) -fatigado (ksama-deho < dehat;
literalmente: demacrado, agotado, ksama, en el cuerpo, o
en cuanto al cuerpo, debas) muy herido (su-viddho < su-
viddhah) con las flechas (gara) del amor (madana), enlo-
quece (moham eti; literalmente: va o llega, eti, a la. locurat

moham).

para-bhrta-kala-gitair hládibhi^ sad-vacamsi smita-dagana-
mayükham kunda-puspa-prabhábhih. / kara-kisalaya-kantim
pallavair vidruma-ábhair abhi-bhavati vasantah. káminí-
nám idánim //29//.

Traducción: Por el canto (gitair) dulce (kala) y gozoso
(hládibhih) del cuco (para-bhrta; e. d., el alimentado o cria-
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do por otros); la primavera (vasantah) aventaja, supera
(abhi-bhavati) ahora (idáním) los bellos (sad-) discursos
(vacamsi) de las bellas (káminínam); por el brillo (prabha-
bhih) de la flor (pu?pa) del jazmín (kunda), la sonrisa
(smita) que da esplendor (mayükham) a sus dientes (daca-
na); por las ramas (pallavair) semejantes (-abhair) al
coral (-vidruma-) los graciosos *(kantim) juveniles botones
o renuevos (kisalaya) de sus manos (kara-).

kanaka-kamala-kántair ánanaili pandu-gandair upa-nihita-
su-haraic candana-ardraih stana-agraih / madana-janita-
lásaih sa-alasair drsti-pátair muni-varani api nárya'h káma-
yante vasante //30//.

Traducción: Con sus encantadores (-kantair) rostros (ana-
naih) de pálidas (pandu) mejillas .(-gandair), semejantes a
lotos (~kamala~) de oro (kanaka), sus magníficos (-agraih)
senos (stana-) ornados (upa-ni-hita-) de collares (su-háraic<
hárait) húmedos, impregnados (árdraih) de sándalo (canda-
na-)í sus miradas, sus ojeadas (dí'sti-patair) lánguidas (sa-
alasaih) que el amor (madana) anima (janita-lásaiíh), las
mujeres (náryah) en primavera (vasante) incitan a amar,
seducen (kámayante) incluso (api) a Munivara ("el mejor
de los ascetas", "el mejor de los siete Munis"; también sig-
nifica ese término el habitual epíteto de Vasi§tha, como una
de las estrellas de la Osa Mayor).

madhu-surabhi-mukha-^ab-jam locane lolatare nava-kura-
baka-pürnab. kega-pá^o mano-jñaih / ati-guru-kuca-yugmam
?roni-bimbani tathá-eva na bhavati kim idáním yositáiTL

• brühi caru //31//.

Traducción: El loto (ab-jam) de su boca (~mukha~) perfu-
mada (-surabhi-) de miel (madlm), sus ojos (locane) movi-
bles, que se mueven de acá para allá (lolatare; literalmente:
más que móviles, e. d., que acusan una movilidad que excede
de la habitual y ordinaria; suponemos que sea ésta una cons-
trucción similar a la del latín clásico: "senectus est natura
loquacior"), su graciosa (jñah) cabellera (kec.a-páco <ke?a-
pácah; literalmente: penacho o manojo, pácah, de cabellos,
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ke$a-) repleta, llena (purnah) de fresco (nava) amaranto
{kurabaka), siCmuy pesado (ati-guru-) par (yugmarn) de
pechos (kuca), sus redondas (bimbam) caderas (groai)
exactamente así (tathá eva) modeladas, di (brñhi) ¿no (na)
es lo que (kim) ahora (idánlna) constituye el encanto (caru)
de las m&ijeres jóvenes, de las bellas (yositám)?

á-kampitáni hídayani manas-vinínáni vátaili pra-phulla-
sahakara-kíta-adhi-vásaih / ut-küjitaiíh para-bhjtasya mada-
ákulasya ^rotra-priyair madhu-karasj'a ca gíta-gabdaih

Traducción: El corazón (hrdayáni) de las bellas prudentes
(manas-vinínam) se agita (a-kampitáni) con el viento (ya-
taih) que perfuman (-adhi-vásaih. . . kíta) tos mangos (saha-
kara-) en flor (pra-phulla) con el canto (ut-küj-ita, "arrullo",
nombre verbal derivado de ut-küj, "cantar" Clos pájaros],
modular, dar gritos quejumbrosos; así ut-küj a significa pro-
piamente "grito, canto del kokila") del cuco (para~bhí~tasya)
turbado, agitado (akulasya) por el amor (mada-) y (ca)
con 'el zumbido (gíta-cabdaih-) melodioso (crotra-priyair;
literalmente : grato, -priyair, al oído, ^rotra) de, las abejas
(madhukarasya : de miel, madhu, hacedora o productora,
kara) .

ramya-pradosa-samayah sphuta-candra-bhasah puras -koki-
lasya vi-rutam pavanah su-gandhih / matta-ali-yütha vi-
rutara nigi sldhu-pánarn sarvarn hi sádhanam idara kusuma-
ayudhasya //33//.

Traducción: La ocasión, la circunstancia (sam-ayaH) de las
encantadoras (ramya-) tardes (-pradosa) iluminadas (bha-
sah) por la clara (spliuta) luna (candra), el grito, el canto
(vz-rutarn) del kokila (kokilasya), la brisa (pavanah.) embal-
samada, perfumada (su-gandhih), el zumbido (vi-rutaip-) de
los locos (matta-) enjambres (ali-yütha), el embriagante li-
cor (sldhu-) bebido (panam) en el curso de las noches (nici),.
todos (sarvara) estos (idam) beneficios (sádhanam) son de-
bidos a aquél cuyas armas son flores (kusuma-ayudnasya,
e. d., káraa).
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níla-agoka-vi-kalpita-adhara-madhur matta-dvi-repha-svanah
kunda-ápida-vicuddha-danta-nikarali pra-ut-phulla-padma-
ananah/ cüta-amoda-sugandhi-manda-pavanah crñgára-dlk-
5a-guruh kalpa-antaip- madana-piiyo dicatu vah pu?pa~agamo
mañgalam //34//.

Traducción: Podría tomarse por (vi-kalpita) el acoka azul
(níla) la miel (madhur) de sus labios (adhara), su canto
es el murmullo (svanah) de locas (matta) abejas (dvi-repha),
la multitud (ni-kara) de sus dientes (danta) blancos (vi-
cuddha) es una corona (-apiía-) de jazmines (kunda); su
rostro (anana!?.) es un loto (-padma-) abierto (pra-ut-phulla),
su aliento la brisa (-pavanah) ligera (manda) perfumada
(sugandhi) de la fragancia (ámoda) de los mangos (cuta);
preside, dirige (dik?á-guruh; equivale a maestro, guruh, que
inicia en..., dlk§á) las fiestas del placer (cpigára). Que esa
Primavera que nos trae flores (puspa-ágamo) y que es cara
(priyo < priyah) al amor (madana), pueda hasta el fin de
los mundos (kalpa-antam) depararos (dicatu vah) la dicha,
la felicidad (mañgalam).
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