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Las his to rias con si re nas sue len aca bar mal. Odi seo (o Uli- 
ses), que lo sa bía, se hi zo atar al más til de su bar co pa ra
oír las sin su cum bir. Ja són ne ce si tó tam bién de to do su in- 
ge nio pa ra es qui var su lla ma da mor tal. Pe ro ellas, siem pre
atrac ti vas y se duc to ras, con co la de pez o con alas o con
pa tas de pá ja ro o pei nán do se y mi rán do se al es pe jo, han
se gui do se du cien do a via je ros de to dos los paí ses y épo- 
cas, ca yen do a ve ces en su pro pia tram pa y ena mo rán do se
de un jo ven hu ma no, o ex ci tan do la ima gi na ción de poe tas,
pin to res, mú si cos y ci neas tas con sus can tos se duc to res.

En es te li bro, Car los Gar cía Gual re co rre y ana li za el mi to
de es tas cria tu ras acuá ti cas que en car nan a la mu jer fa tal de
la mi to lo gía, siem pre dis pues ta a lle var a en can tar al hom- 
bre y lle var lo a la per di ción, re cu rrien do a la poesía, la pin- 
tu ra, la mú si ca y los cuen tos in fan ti les. Por que el éxi to de
un mi to no es tá en su fi nal fe liz, sino en su ca pa ci dad pa ra
per ma ne cer en el ima gi na rio co lec ti vo.
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U

A MO DO DE PROE MIO

na añe ja can ción de Lluís Lla ch de cía:

Com pan ys, si co neixeu
el cant de la si re na,
allà en mig de la mar,
jo l’ani ria a veu re…

El can tau tor ca ta lán ex pre sa ba así su de seo de in ten tar
una vi si ta a la mis te rio sa si re na, su pues ta men te le ja na y ma- 
ri na: «Si co no céis, com pa ñe ros, el can to de la si re na» (y su- 
po ne que sí) «en me dio de la mar / qui sie ra yo ir a ver la».

Nues tro au tor ima gi na ba una si re na úni ca, esa que sus
com pa ñe ros ya de bían de co no cer, y su po ne que es ta ba o
aca so na da ba, le jos, en me dio del mar.

¿Por qué que ría vi si tar la? ¿Era, tal vez, so lo pa ra es cu- 
char su voz y oír la can tar, o pa ra al go más? ¿En qué re si día
el en can to fa bu lo so de esa si re na? Lás ti ma que, por el mo- 
men to, el can tor tu vie ra que re nun ciar o re tra sar el tan de- 
sea do en cuen tro, por que sus obli ga cio nes pa trió ti cas, in- 
mer so en su em pe ño te naz de can tar contra la opre sión
fran quis ta, le ve ta ban la ex cur sión ma ri ne ra. La si re na, evi- 
den te men te, era una in vi ta ción a la vaca ción de pu ro pla- 
cer, pe ro el de ber pa trió ti co es ta ba an tes que cual quier ex- 
cur sión he do nis ta y per so nal.

De to dos mo dos esa si re na se duc to ra no pa re cía ser, a
fin de cuen tas, una can to ra pe li gro sa y vo raz co mo aque llas
que se en con tra ron con Uli ses y Ja són. Más bien nos la
ima gi na mos co mo la atrac ti va y be lla y jo ven si re na que ve- 
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mos pin ta da en la in sig nia de al gu nas ta ber nas grie gas,
son rien te y tum ba da, co mo una ma ja se mi des nu da, con
gran des ojos os cu ros, si nuo sa y ne gra me le na, con ro tun- 
dos pe chos y es ca mo sa co la de pez, aguar dan do a un in- 
trépi do via je ro. (A ve ces es tá pin ta da con una gui ta rra en
las ma nos, y otras con un tri den te de pes ca dor, pe ro siem- 
pre en una po se ten ta do ra de in si nuan te ero tis mo).

In vi ta la be lla al pa sa je ro a de mo rar se en sus do mi nios,
a re po sar en tre sus blan cos bra zos, ba jo en can tos me ló di- 
cos, y ol vi dar sus ur gen cias y des ti nos. «El can to de las si re- 
nas» se ha con ver ti do en ex pre sión tó pi ca, usa da por mu- 
chos que ig no ran la tra yec to ria, un tan to mí ti ca y un mu cho
li te ra ria, de las se duc to ras da mas. De esa tra yec to ria del
mi to de las si re nas tra tan las pá gi nas si guien tes, que ras- 
trean sus me ta mor fo sis y evo can sus pres ti gios y sus he chi- 
zos, des de sus orí genes en los más an ti guos poe mas grie- 
gos has ta los re la tos fan tás ti cos mo der nos y las es tam pas
de re so nan cias ro mán ti cas.

Co men ce mos ano tan do que en los tex tos an ti guos las si re- 
nas no es tán so las, sino en un gru po de dos o tres, y no en
me dio de la mar, sino aguar dan do el pa so de las na ves,
apos ta das en ve la en al gu na cos ta. En prin ci pio nin gún hé- 
roe grie go sen tía an sia de ver las. Su atrac ti vo iba uni do al
es pan to. Su re cla mo no ra di ca ba en su be lle za, sino en su
mis te rio so can to. ¿Las di vi só aca so Uli ses? ¿Las vio, un tan- 
to de le jos, Ja són?

Cier ta men te, en con trar se con ellas no era na da de sea- 
ble, y de no ser arras tra do por su he chi zo nin gún na ve gan- 
te an ti guo ha bría que ri do ha cer una vi si ta a esas mí ti cas da- 
mas; la me ra po si bi li dad de un tal en cuen tro les pro du cía
un te rror des me di do, pues se las su po nía tai ma dos mons- 
truos cu ya me lo día pla cen te ra in vi ta ba a una tris te muer te.
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Evi den te men te sus imá ge nes fue ron cam bian do, a lo lar go
de una lar ga tra di ción po é ti ca y fa bu lo sa. Y me dia una lar- 
ga dis tan cia en tre esa si re na de la can ción ca ta la na y la que
nos ofre cen las an ti guas re pre sen ta cio nes del ar te y los tex- 
tos de los grie gos. De eso se tra ta rá aquí. De los ex tra ños y
su ges ti vos dis fra ces de las fi gu ras de las si re nas pa ra in ten- 
tar una ex pli ca ción de su per du ra ble pres ti gio y sus se duc- 
to ras me ta mor fo sis. In ten te mos una vi si ta, ya que no a las
si re nas, al me nos a sus cu rio sas re pre sen ta cio nes en el ima- 
gi na rio oc ci den tal, re co gien do y contras tan do las no ti cias
de va rias épo cas so bre las can ta ri nas y se duc to ras da mas
ma ri nas.

No se tra ta de una aven tu ra iné di ta. Ni mu cho me nos.
Esas me ta mor fo sis, en la li te ra tu ra y la plás ti ca, es tán bien
ates ti gua das y son muy co no ci das. Bas ta rá co mo rau da
mues tra ci tar unas lí neas de una co no ci da no ta de J. L. Bor- 
ges, en tre saca da de su en sa yo «El ar te na rra ti vo y la ma- 
gia», aho ra in ser to en su li bro Dis cu sión:

A lo lar go del tiem po, las si re nas cam bian de for ma. Su pri mer
his to ria dor, el rap so da del duo dé ci mo li bro de la Odi sea, no
nos di ce có mo eran; pa ra Ovi dio, son pá ja ros de plu ma je ro ji- 
zo y ca ra de vir gen; pa ra Apo lo nio de Ro das, de me dio cuer po
pa ra arri ba son mu je res, y en lo res tan te, pá ja ros; pa ra el ma- 
es tro Tir so de Mo li na (y pa ra la he rál di ca), «la mi tad mu je res,
pe ces la mi tad». No me nos dis cu ti ble es su ín do le; nin fas las
lla ma; el dic cio na rio clá si co de Lam priè re en tien de que son
nin fas, el de Qui che rat que son mons truos y el de Gri mal que
son de mo nios. Mo ran en una is la del po nien te, cer ca de la is la
de Cir ce, pe ro el ca dá ver de una de ellas, Par té no pe, fue en- 
contra do en Cam pa nia, y dio su nom bre a la fa mo sa ciu dad
que aho ra lle va el de Ná po les, y el geó gra fo Es tra bón vio su
tum ba y pre sen ció los jue gos gim nás ti cos y la ca rre ra con an- 
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tor chas que pe rió di ca men te se ce le bra ban pa ra hon rar su me- 
mo ria.

El idio ma in glés —si gue ano tan do Bor ges— dis tin gue la si- 
re na clá si ca (si ren) de las que tie nen co la de pez (mer mai ds).
En la for ma ción de es tas úl ti mas ha bían in flui do por ana lo gía
los tri to nes, di vi ni da des del cor te jo de Po sei dón.

Lo que de fi ne la ima gen de la si re na es su fi gu ra hí bri da
(mi tad mu jer, mi tad pá ja ro ala do o se mi pez de pla tea da co- 
la) y su po der de atrac ción o se duc ción, ge ne ral men te uni- 
do a su fe mi ni dad y en prin ci pio a su can to me lo dio so. Es
un ser en tre dos mun dos —la tie rra y el mar, la vi da y la
muer te, es te mun do y el otro, el mun do ce les te y el su bma- 
rino. Em ble ma fú ne bre, se yer gue, a mo do de es fin ge si len- 
cio sa, so bre tum bas y se di bu ja en las es te las, guar dia na
enig má ti ca en el um bral del via je al otro mun do.

Las si re nas atra pan y arras tran, no con ga rras (co mo sus
ho rri bles pri mas, las ar pías), sino con su can to me lo so, su- 
ges ti vo. Ejer cen una irre sis ti ble fas ci na ción a tra vés de sus
me lo días y pro me sas. Sus vo ces tren zan un la zo se duc tor,
can to y en can to que se des plie ga en el ai re quie to has ta el
na vío que se les apro xi ma con su ro bus ta tro pa de es for za- 
dos e in ge nuos ma ri ne ros. La se duc ción de las si re nas es tri- 
ba en su pro me sa de go zar a su ve ra de ex qui si tos pla ce- 
res, oyen do sus can tos y sa bo rean do los idí li cos en can tos
que dis pen san, ol vi dan do en sus arru llos el pe no so na ve- 
gar. El ries go es que ese des can so, dis trac ción y des vío sin
fin del des tino de los vian dan tes, su pon ga un que bran to de
la ar dua tra ve sía, pér di da del re gre so al ho gar, tram pa le tal,
mor tí fe ra. El he chi zo del pla cer lle va a una am ne sia tan
den sa co mo la cau sa da por la dro ga flo ral de los lo tó fa gos.
Quien arri ba a la is la de las si re nas se que da allí, ol vi da pa- 
ra siem pre el via je, co mo ates ti guan los hue sos y pie les que
se pu dren en tre las flo res de la is la.

De esa lla ma da de pla cer se ha ce más tar de una in ter- 
pre ta ción eró ti ca y se xual. Co mo ve re mos, los in tér pre tes
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cris tia nos de nun cian en ella una in ci ta ción a la lu ju ria pe ca- 
mi no sa. Sin du da por que veían en ese re cla mo de pla ce res
fe men i nos una se duc ción más efec ti va que la pro pues ta de
sa ber con que qui sie ron se du cir al in quie to Uli ses, que so lo
se sal vó gra cias a que pa sa ba bien ama rra do al pie del
más til. Más tar de la se duc ción si ré ni ca de jó de ser au di ti va,
pa ra ha cer se an te to do ima gen vi sual. Era el as pec to de las
be llí si mas y des nu das da mas de las aguas y sus ges tos pro- 
vo ca ti vos lo que ten ta ba a quie nes las di vi sa ban. Mu cho
más que su voz y su men sa je mu si cal, aun que si guie ran
can tan do. De ahí la pro gre si va se xua li za ción de los en can- 
tos de las her mo sí si mas da mas acuá ti cas. El be llo ros tro de
las si re nas que emer gían de las aguas azu les, en mar ca do
por lar gas ca be lle ras si nuo sas y pe chos ter sos y ro tun dos,
pa re cía una ale gre pro me sa de fur ti vos de lei tes amo ro sos.
Mór bi das y lú bri cas de li cias pro me tían las da mas de las
aguas, con sus pro pues tas de co mer cio eró ti co oca sio nal y
aca so un exó ti co via je su bma rino. Pa ra los clé ri gos y mo ra- 
lis tas las si re nas eran se ñue lo del pla cer sen sual y se xual,
ima gen ale gó ri ca de ale gres cor te sa nas y pros ti tu tas que
ame na za ban la bol sa y la vi da de los jó ve nes de bue na fa- 
mi lia. (Contra ta les ten ta cio nes en sal za ron co mo mo de lo de
vir tud la ar ti ma ña de Uli ses, el hé roe ata do al más til de su
na ve).

Lue go unos poe tas ro mánti cos ale ma nes, afi cio na dos a
mons truos y ma ra vi llas, ad vir tie ron un nue vo mo ti vo en los
am bi guos en can tos de las si re nas: la se duc ción de un amor
im po si ble. Des cu brie ron si re nas so li ta rias en los ríos ger má- 
ni cos. Por en ton ces es tas ya se ha bían con fun di do con las
ná ya des y con las on di nas, a ve ces se guían sien do for mi da- 
bles can to ras, pe ro otras era so lo su se duc to ra y mis te rio sa
be lle za, tal vez en ro co sos re co dos del río, o en la gos es- 
con di dos, si len cio sas y mi rán do se en sus es pe jos y pei nan- 
do sus lar gos ca be llos ru bios. Fas ci na ban a los na ve gan tes
que, atraí dos por su he chi zo, per dían rum bo y es tre lla ban
su bar co en las ro cas.
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Más tar de al gu nos pin to res pos tro mánti cos ima gi na ron
si re nas más agre si vas que sur gían del mar em bra ve ci do pa- 
ra asal tar los bar cos y arro jar se so bre los ma ri ne ros con tre- 
men do fu ror eró ti co, fan tas mas im pú di cos de la tí pi ca fe m- 
me fa ta le de mo da en el si glo XIX. El ro man ti cis mo creó,
tam bién, en contras te con una y otra ima gen mí ti ca el per- 
so na je fe men ino de la si re na ena mo ra da, an sio sa de cam- 
biar de es ta tus y ha cer se mu jer, cam bian do su co la por dos
es bel tas pier nas, pa ra ca sar se con su ama do, aban do nan do
su na ti vo pa la cio su bma rino. Por la mis ma épo ca sur gió, de
mo do pa ra le lo, el cuen to del pes ca dor ena mo ra do de la si- 
re ni ta, que de sea ir se a vi vir con su ama da en el fon do del
mar, en ma tri mo nio hú me do y fe liz, pe ro de du do so fi nal
fe liz. Re la tos de amo res im po si bles con un nue vo tras fon do
sen ti men tal.

Que da co mo ele men to bá si co del mi to an ti guo su ce bo
pla cen te ro: la si re na sim bo li za la in vi ta ción al pla cer. «Un
can to de si re na» es si nó ni mo de una ten ta ción he do nis ta.
La voz de las si re nas, aca so una me lo día, o aca so la ima gen
de una si re na de hú me dos y lar gos ca be llos y her mo sos pe- 
chos des nu dos, que en me dio del ca mino in ten ta de te ner
al via je ro con sus pro me sas se duc to ras. Le di ce: «¡De ten te
y ven aquí, a nues tro la do, es for za do pe re grino!», «¡Ol vi da
tu des tino y tu pri sa, oh que ri do des co no ci do, y acu de ya a
mis ca ri ño sos bra zos!», «¡Haz un al to en tu rau da ru ta y des- 
can sa pa ra go zar un ra to, y vol ve rás lue go a ca sa más sa bio
y ale gre!». No pa re ce fá cil es ca par al can to de las si re nas,
can to que Ho me ro ca li fi ca ba de «me lo so», cuan do el via je- 
ro no tie ne, co mo tu vo Uli ses, ni re me ros ni más til pa ra elu- 
dir sus la zos con ata du ras más fuer tes.

Las si re nas pis ci for mes no ne ce si tan can tar ni to car ins- 
tru men tos mu si ca les pa ra mos trar se atrac ti vas. (Aun que la
mú si ca y la can ción pue den acom pa ñar las siem pre). Les
bas ta, cier ta men te, con su pí ca ra be lle za y el he chi zo de



Sirenas Carlos García Gual

8

sus lú bri cas su ge ren cias pa ra atraer se a ma ri ne ros, y no so- 
lo a ma ri ne ros, sino a cual quier pa sean te has tia do de su ru- 
ti na dia ria y su de ber can sino. No ha bi tan ya en is las flo ri- 
das, sino en el am plio mar. Al mo der ni zar se, no se du cen
con sus pro me sas de sa ber del más allá; sin can to má gi co
des plie gan sus en can tos eró ti cos ofre cien do pla cer a cier to
pre cio, ve na les y ba na les.

Abun dan las imá ge nes de fin gi das si re nas, imi ta do ras y
répli cas ba ra tas de las be llas da mas su bma ri nas. Pue den
salir nos al pa so in si nuan tes y atrac ti vas en lo ca les fes ti vos
muy va rios, y en an tros noc tur nos co mo ca ba re te ras de ro- 
jos la bios y ojos os cu ros. E in clu so, en su ver sión más su- 
per fi cial y bur gue sa, cam pean en el em ble ma de una ta ber- 
na o el nom bre de una ca fe te ría. Pe ro ahí son ya so lo pin ta- 
das som bras de lo que fue ron. Si aún in vi tan al vian dan te a
de te ner se y ol vi dar la ru ti na y la pri sa con un bre ve nar có ti- 
co son so lo ver sio nes ba ra tas de las an ti guas he chi ce ras. In- 
si núan una chis pa de pla cer e in vi tan a una pa ra da ama ble
y sin ries gos (aun que nun ca se sa be).

Al fi nal, to do lo mí ti co se eva po ra, se tri via li za y des mi ti fi ca.
Esas si re nas que ve mos pin ta das en el es ca pa ra te de un ca- 
fé o una ta ber na —co mo esa de Du blín en que en tra Leo- 
pold Bloom en el Uli ses de Jo y ce o la si re na de do ble co la
que lu ce tai ma da y son rien te en el em ble ma de la ca fe te ría
Star bu cks— son un eco tri vial de las se duc to ras de an ta ño.
Los en can tos de las si re nas se han di fu mi na do, y aho ra son
ape nas des te llos mí ni mos, un va go es pe jis mo. Pe ro va le la
pe na, creo, re cor dar cuán lar go ca mino hi zo su mi to y có mo
cam bia ron las fi gu ras y los en can tos de es tas da mas de an- 
ta ño. Una in tri gan te his to ria, de múl ti ples ecos po é ti cos y
pic tó ri cos.
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PAR TE I

EL MUN DO AN TI GUO

Odi seo y las si re nas en un arí ba lo co rintio ha cia 560 a.

de C.
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A

I
GE NEA LO GÍA DE LAS SI RE NAS

la das y mor tí fe ras, las mí ti cas si re nas de la Gre cia an ti- 
gua eran hi jas del río Aque loo y de una de las mu sas (Mel- 
pó me ne o Ca lío pe o Terp síco re). De su flu vial pro ge ni tor
he re da ron su afi ción a las aguas ma ri nas —a la cos ta des de
don de avi zo ran el pa so de las na ves— y de su ma dre di vi na
el don del can to y la afi ción mu si cal. No tie ne mu cha im- 
por tan cia de ci dir si pre fe ri mos co mo ma dre a Mel pó me ne,
co mo afir ma ban Apo lo do ro y Eus ta cio; a Terp síco re, co mo
di ce Apo lo nio de Ro das; o a Cal cío pe, co mo ano ta el la tino
Ser vio, el co men ta ris ta de la Enei da. En los dos pri me ros
nom bres de las mu sas la ten atrac ti vas re fe ren cias al can to
(mel pein), y al pla cer (terp sis), el ter ce ro evo ca la «voz de
bron ce» que es un buen epí te to pa ra una can to ra que lan za
su men sa je re tum ban te des de le jos.

Hay otras pro pues tas ge nea ló gi cas, co mo la que ofre ce
el tar dío ora dor Li ba nio, que cuen ta que las si re nas na cie- 
ron de la san gre del Aque loo, muer to por el he roi co He ra- 
cles, caí da so bre la fe cun da Tie rra. Así tam bién en un pa sa- 
je de la He le na de Eu rí pi des, la be lla de Es par ta las in vo ca
co mo «vír ge nes hi jas de la tie rra». El eru di to Plu tar co, ci tan- 
do un pa sa je de una tra ge dia per di da de Só fo cles, las ape- 
lli da «hi jas de For co», un gi gan te pri mor dial, hi jo de Pon to
y Gea (Mar y Tie rra), ar cai co y pro lí fi co pro ge ni tor de va ria- 
dos mons truos.

Co mo se sa be, no son in fre cuen tes las va rian tes en las
ge nea lo gías an ti guas. Que dé mo nos con la re la ción fi lial de
las si re nas con el for mi da ble y di vino río y una de las más
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ve ne ra bles mu sas. Es la más tra di cio nal y la que ex pli ca
me jor al gu nos de sus ras gos. Po de mos ci tar, saca dos de
tex tos di ver sos, al gu nos nom bres de las si re nas: Agla ofe- 
me, Te l xie pia, Pisí noe, Par té no pe, Leu co sia, Te l xío pe, Mol- 
pe, Agla ó fono, Li geia[1]. Al gu nos alu den a la «voz», el «en- 
can to» o el «pla cer» de las for mi da bles can to ras; pe ro no
in di can na da más. Las si re nas apa re cen en gru po, dos o
tres o cua tro; tal vez una can ta y otra to ca la flau ta y otra la
li ra, pe ro no tie nen ras gos que las dis tin gan o las sin gu la ri- 
cen.

Las si re nas per te ne cen al gé ne ro de las te rri bles fi gu ras
fe men i nas, un tan to hí bri das por su ori gen y su fi gu ra, que
ame na zan a los via je ros y com ba ten contra los hé roes. Co- 
mo las gor go nas, las har pías, las es fin ges, y las erin nias,
man tie nen una os cu ra co ne xión con el Ha des; y, en contras- 
te con las mu sas y las ne rei das, es tán aso cia das al es pan to.

El nom bre sei rén pa re ce re la cio nar se con el de la «so- 
ga» (sei rá)[2] y las si re nas se rían al go así co mo «las que
atan» (co mo las har pías son, se gún una fá cil eti mo lo gía, las
que «arre ba tan», y la es fin ge, la «es tran gu la do ra»). Pe ro su
la zo es la voz, o el can to y la mú si ca, con la que atraen y
ama rran, es de cir, ca zan y he chi zan a sus pre sas.

En la ico no gra fía fu ne ra ria la fi gu ra de la si re na pé trea
se al za so bre las tum bas. «Can to ras de muer te», que no
suel tan a aquel al que han cap tu ra do con su en can to, y do- 
ta das de alas, co mo sus con gé ne res, pa ra su bra yar su al cur- 
nia di vi na, pe ro no sa be mos que se sir van de ellas pa ra
cual quier asal to.

ICO NO GRA FÍA DE LAS SI RE NAS. AL GU NAS CI TAS
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En las re pre sen ta cio nes plás ti cas del ima gi na rio mí ti co grie- 
go hay otras fi gu ras fe men i nas pa re ci das a las si re nas, en
re pre sen ta cio nes pic tó ri cas y re lie ves fu ne ra rios. Co mo
ellas, son se res ala dos que traen au gu rios de muer te: las
har pías y las es fin ges[3].

La ma yo ría de los grie gos pri mi ti vos con si de ra ban a las
si re nas co mo mu je res-aves y las aso cia ban con aves co- 
mo las que se po san en el apa re jo de las em bar ca cio- 
nes del ar te geo mé tri co. Re sul ta a me nu do muy di fí cil
dis tin guir las de las ar pías, aun que es más pro ba ble que
la ar pía ope re en so li ta rio y las si re nas por pa re jas; la ar- 
pía es me nos mu si cal y le gus tan más los mu cha chos
muer tos que los vi vos. Cuan do la si re na de sa rro lla más
ade lan te pa tas pal mea das y la ar pía con ser va sus ga- 
rras, se apar tan de for ma más se ña la da de su mo de lo
egip cio co mún, el ba (el de mo nio o es píri tu rap tor del
al ma del di fun to). Cuan do no hay hom bres que cos teen
su is la, las si re nas pue den apa re cer re pre sen ta das ro lli- 
zas y de lei tán do se a sí mis mas, ha cién do se ca ran to ñas
en tre sí; la si re na apa re ce al gu nas ve ces en si mis ma da,
pro bán do se un co llar o mi rán do se en un es pe jo. La es- 
fin ge es pe ra al la do de las ar pías más jó ve nes en el
cam po de ba ta lla; co mo la si re na, se ña la la tum ba; su
fun ción más ge ne ra li za da en to da la An ti güe dad clá si ca
es la de ac tuar co mo un pe rro guar dián: so bre una es te- 
la o pi lar se pul cral, pa ra cas ti gar a quie nes mo les ten a
los di fun tos. Los muer tos son, pues, sus víc ti mas y sus
aman tes a la vez.

De to dos mo dos, no te mos que las ar pías o har pías, con
sus ai res vam píri cos y sus ga rras rap to ras (en grie go har- 
pád so es «rap tar» y har pe «ga rra») son bas tan te más es pan- 
to sas y vio len tas que las vo lup tuo sas si re nas y, des de lue- 
go, más vo la do ras. Las si re nas se asien tan en un pre ci so lu- 
gar, y en es te ras go se pa re cen más a las es fin ges. Es tán
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«sen ta das» en un pra do flo ri do en una is la (lla ma da, se gún
He sío do, An the moes sa, la «flo re cien te») y no se ale jan vo- 
lan do del lu gar don de ace chan y aguar dan a sus pre sas. De
su ma dre, una mu sa, les vie ne el don di vino del can to y su
pro di gio sa voz (en contras te con los graz ni dos de las har- 
pías y la le ta nía enig má ti ca de la es fin ge). Fue ron aca so —
co mo cuen ta una va rian te mí ti ca que ve re mos— al prin ci- 
pio be llas com pa ñe ras de Per sé fo ne an tes de con ver tir se
en si nies tras pá ja ras ca no ras.

Po de mos in sis tir en es te as pec to de las si re nas, ci tan do
unas su ge ren tes lí neas de Ana Iriar te[4]:

Al es tu diar la fi gu ra mí ti ca de las si re nas se tien de a dis tin guir
las des ca ra das can tan tes que asal ta ron a los ar go nau tas y a
Odi seo con su in si nuan te voz, de las es ta tuas en for ma de pá- 
ja ro con ros tro de don ce lla ha bi tual men te pre sen tes en las
tum bas.

A prin ci pios del si glo XX, es tas si re nas de las es te las fu ne ra- 
rias fue ron iden ti fi ca das co mo re pre sen ta cio nes de la con cep- 
ción grie ga del al ma en for ma de daí mon ala do. En la ac tua li- 
dad mu chos es pe cia lis tas han re nun cia do a re co no cer en las
si re nas la fi gu ra del al ma del di fun to, aun que se ad mi te, por lo
ge ne ral, que la evo lu ción de es ta idea del al ma-pá ja ro ha bría
ori gi na do to da una fa mi lia de ge nios fú ne bres de la que, ade- 
más de las si re nas, for ma rían par te las har pías, las es fin ges, las
ke res y las eri nias. Un gru po de fi gu ras tan fe men i nas co mo
vir gi na les que, por otra par te, no ce san de re fle jar la con cep- 
ción —muy pre sen te en el pen sa mien to grie go— de la don ce- 
lla co mo por ta do ra de la muer te.

La re pre sen tan te por ex ce len cia de es ta idea de la muer te
re la cio na da con la fe mi ni dad es Per sé fo ne, so be ra na del Ha- 
des con la que las si re nas man tu vie ron una es tre cha re la ción
des de la in fan cia. Apo lo nio de Ro das no es el úni co en alu dir a
los des en fa da dos aga sa jos que la ni ña Per sé fo ne re ci bía de las
si re nas. Ovi dio tam bién evo ca a las si re nas co mo com pa ñe ras
de la fu tu ra rei na del Ha des, cuan do es ta se com pla cía, al mo- 
do de las mu cha chas grie gas, re co lec tan do flo res. Tan to Per sé- 
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fo ne co mo las si re nas man ten drán por siem pre su tí tu lo de
«don ce llas», pe ro es to no les evi ta ex pe ri men tar el pro ce so de
ma du rez y, de la mis ma ma ne ra que Per sé fo ne es for za da a
aban do nar su des preo cu pa do mun do de ado les cen te pa ra
con ver tir se en la som bría rei na del Ha des, las si re nas al can zan
la edad adul ta con vir tién do se en le ta les se duc to ras de hom- 
bres.

Pues bien, la ima gen de las si re nas co mo com po nen tes del
cor te jo de Per sé fo ne, que de for ma tan ex plí ci ta ex po nen los
au to res ci ta dos, se re mon ta has ta la épo ca clá si ca, co mo per- 
mi te com pro bar la He le na de Eu rí pi des. Cuan do es ta he ro í na
se la men ta en la is la egip cia de Fa ros por las muer tes que ella
mis ma ha ge ne ra do en la gue rra de Tro ya, in vo ca a las si re nas
co mo in ter me dia rias di rec tas de Per sé fo ne y les pi de que sean
el eco de su treno pa ra que es te pue da al can zar el mun do
sub te rrá neo, que re fle jen su es ta do de áni mo pa ra con so lar a
los que per die ron la vi da por cau sa de la ilí ci ta pa sión que le
ins pi ró el orien tal Pa ris:

Jó ve nes ala das,
don ce llas hi jas de la tie rra,
si re nas, oja lá pu die rais ve nir
a acom pa ñar mis la men tos
con la flau ta li bia de lo to,
con la si rin ga o con la li ra,
res pon dien do con lá gri mas
a mis de plo ra bles des gra cias,
con su fri mien tos a mis su fri mien tos, con can tos a mis can tos.
Que se una a mis so llo zos,
en vián do me vues tra fú ne bre mú si ca, Per sé fo ne
y re ci bi rá de mí a cam bio, allá en sus mo ra das noc tur nas,
el peán re ga do con lá gri mas que de di co a los muer tos di fun tos.

(Eu rí pi des, He le na 169-179).

Can tan tes me dia do ras en tre los vi vos que se dis po nen a
ce le brar a sus di fun tos y es tos úl ti mos, las si re nas en cuen tran
su lu gar en el in ters ti cio de los dos mun dos. (Nó te se que ya
aquí las si re nas em plean ins tru men tos mu si ca les: flau ta y si rin- 


