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INTROOUCCION 

La elaboraci6n del presente trabajo ha nacido 

de la necesidad de responder a las interro¡antes que de 

la Iconogrofia de la Sirena se derivan. Esto ha sido, por 

las m&ltiples manifestaciones en que 6sta aparece y por 

los contextos tan diversos, que de una ais .. fonaa origi· 

noria, la transforman al interior de sus sianificados. 

El objetivo principal ha sido coaprender los 

elementos y el conjunto que constituyen la lconografia 

de la Sirena en general, como Sirena-pe~, blsicaaente, di 
ferenci4ndola o subrayando sus cualidades frente a las si 
renas clAsicas occidentales, grie¡as, para poder abocar-

nos a la comprensi6n de las aanifestaciones ais importan· 

tes que de la Sirena han habido en M6xico, siendo Estas: 

las de las Mlscaras de Guerrero. las de las i•Aaenes que 

recrean las canciones populares de la Costa del Golfo en 

Veracru:. y las de los relatos indlgenas de la Sierra NoL 

te de Puebla, esencialmente Nahuas. 

Partiendo de las definiciones. variantes y cla~ 

sificaci6n de las Sirenas, abordamos la trayectoria hist~ 

rica de Este mito. empezando por la cultura en Occidente; 

desde la civili:aci6n Egipcia. en donde se encuentran sus 

antecedentes. para llegar al concepto europeo que se tiene 
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de la Sirena en nuestros dtas·¡ y que se fusiona con el co~ 

cepto de una deidad de semejantes cualidades que se manej.!, 

ba ya en M6xico antes de la llegada de los espaftoles. 

Enseguida, pasamos al capitulo que trata del 

simbolismo del cuerpo fe"menina en relación a la Iconogra·· 

fta de la Sirena, luego al capitulo acerca del simbolismo 

de la Serpiente, el Pez., el PAjaro y el DragOn, que tambi6n 

forman parte de su iconografta. Luego tratamos el tema del 

Agua, en el capttulo titulado: " El mar, el agua y el po~

::.o "; siendo este conjunto el que confonna los objetivas 

espectficos del presente trabajo, para pasar entonces al 

capitulo que anali::.a la lconografta de la Sirena y su con· 

texto,para- ast, finalmente abordar el capitulo que descri· 

be a las Sirenas Mexicanas en sus diversas manlfestacio·· 

nes, anali:ando 6stas para elaborar m4s tarde nuestras con 

clusiones. 

Debo agregar que la elaboracidn de 6ste estudio· 

ha servido de medio para motivarme en mi propia producci6n 

pldstica, pues, el acceso a las fuentes literarias necesa· 

rias al andlisis 1 me ha ayudado en el eneuentro de otras -

im!genes, que yacen en el interior mismo de los sicbolis•· 

mos y de los significados, ademAs de la poesta propia que 

se necesita, para el estado de Animo propicio a la creaci6n 

pict6rica. 
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l.· LA SIRENA, CONCEPTO Y CLASIFICACION 

1.1.· DEFINICIONES: 

El Gran Diccionario EnciclopEdico Ilustrado 

de Juan Die% Ortells, de la Editorial Aafrica, nos dice 

que en la mitologta griega; la Sirena es un ser fabuloso 

con busto o cabeza de mujer y cuerpo de ave, que do ella 

habla Homero en la Odisea y que en 6sta, son ninfas, cuyo 

canto trata de seducir a los navegantes. Que solo por una 

deformaci6n " viciosa 11 ; se las representa modernamente 

con cuerpo de pez. Su figura, es la de una mujer seductora. 

Que acüsticamente, Sirena significa un instruaento de son!.. 

do muy potente, que consiste en pasar por un tubo estrecho 

una corriente muy fuerte de vapor a gran presi6n y que se 

utiliza como timbre de alarma o para seftalar el momento en 

que hay que llevar a cabo una actividad concreta. TambiEn 

es un aparato que cuenta el número de vibraciones de un s~ 

nido por unidad de tiempo. 

El diccionario de Peter Davis, The American 

Heritage, de la lengua in•iesa, tiene dos conceptos que 

nos interesan: uno para la definici6n de S~ y otro, 

para la de Hermaid. 
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Para §.1!.5..!! 1 tenemos que, a menudo este 

concepto se refiere, en la mitologta griega, a un grupo de 

ninfas del mar cuyo canto atrala a los marinos a la destru~ 

ci6n al estrellarse 6stos contra las rocas que rodeaban la 

isla de las sirenas. Es.tambiEn un aparato que produce un 

ruido, como un silbido penetrante, como un lamento, u otro 

sonido de una seftal o de una advertencia. 

La significaci6n de Murm.aid, es la de 

una criatura ficticia del ocelno, con cabe:a y busto de m.!! 

jer y la cola de pescado. Fon6ticamente proviene de Merma,! 

de 1 crlatµra del mar, mar-criatura. 

En el diccionario Pequefto Larausse, on-

contramos la siguiente definici6n:"Sirena, ser fabuloso, 

mitad mujer, mitad pe:. Fig. mujer seductora. Aparato que 

permite deteTIDinar el nWnero de vibraciones correspondicn· 

te a cada sonido. 'vo:t de Sirena: la vo:t muy melodiosa'." 

(GARCIA PELAYO Y GROS, 1964: 948) 

El Diccionario Mlto16gico de Carlos Gay• 

t~n, nos dice que hubo dos clases de sirenas: las antiguas 

y las de mAs moderna concepci6n. Que 6stas Oltimas son las 

que hoy vemos representadas con mitad de mujer y mitad de 

pe:t. Pero que. las antiguas sirenas, que llegaron a ser 
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hasta ocho. fueron hijas del dios Aqueloo del rto que lle· 

va su nombre y de la musa Melp6meno. Estas fueron ninfas 

c6lebres por la dulzura de su voz. Pero coao no protegieron 

a Proserplna cuando PlutOn. dios del infierno la rapt6 1 e~ 

res (diosa de la agricultura y aadre de Proserplna) en ca~ 

ti~o las metamorfose6 on monstruos, mitad mujer y mitad 

ave, conden4ndolas a vivir en una lsla en el mar. Sin em-· 

bargo, retuvieron su melodiosa voz y se valfan de ella pa· 

ra atraer a los marinos y hacerlos morir en el fondo del 

mar. 

Envanecidas por la belleza de 1u voz, las 

sirenas osaron competir en el canto con las Musas. fueron 

vencidas y las musas les arrancaron las plumas. 

Un or4culo habla vaticinado que cuando un 

~ortal escuchara a las Sironas sin perecer. serian ellas 

las que perecerlán.Ulises en la Odisea, hizo tapar con ce· 

ra los otdos de sus marineros y 61 se hizo atar al m4stil 

do su nave. Cuando pas6 el barco cerca do la isla de.las 

Sirenas, en vano, Ulises pedta a su3 marineros que lo des· 

ataran para lanza~se al agua y quedarse ahl escuchando el 

maravilloso canto; ellos, acatando sus 6rdenes previas, no 

le hicieron caso y de ese modo, pudo un mortal escuchar el 

canto de las Sirenas sin morir. fueron ellas las que, des· 

pu6s de que babia pasado Ulises, se hundieron para siempre 
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en el mar. 

En la Mitologta Griega de Angel Ma. Garibay, en

contramos en la definici6n de Sirena, a diferencia de Car

los Gayt4n, que, 6sta es un ser de muy compleja naturaleza, 

que para algunos, siendo varias, eran hijas de la tierra y 

que para otros, vivtan en las regiones del Hades y que, 

sus cantos, son los de esa tremenda melodta, con la cual 

matan a quien las oye. Se suponta que habitaban una isla 

entre Escila y Caribdis, en Grecia. Eran ademls conocedo-

ras de todos los secretos y con su canto podtan aplacar o 

levantar tos vientos. 

Se decta que eran aves en las que habitaban esp! 

ritus de los muertos y a ello se debe que iban cantando 

con sus representaciones en los cortejos f6nebres. Ya en 

tiempos de la comedia se les di6 el sentido de seres 4vidos 

de esperiencias sexuales, que por eso intentaban atraer a 

los marinos y pescadores. Garibay encontr6 varios nombres 

de sirenas en diversas fuentes: Aglaope (linda cara), Aal~ 

6fonos (linda voz), Lcucosia (blanca). Ligeia (va: penetra~ 

te). Molpe (~elodla), Partenope (cara de virgen), Peisinoe 

(persuasiva), Raidne (perfecta), Teles (completa), Telxe·· 

pela (rostro delicioso). 
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1.2.- VARIANTES 

De acuerdo a las definiciones anteriores, 

las variantes que surgen de Estas son las de los conceptos 

de: ninfa (y con 6ste, el de hada), nereida (ninía del mar)

mennaid (mitad mujer, mitad pe~), sirena griega (mitad mu

jer, mitad ave). La figura que se nos describe en diversos 

contextos, fuera del gtiego, es muchas veces la de una cri~ 

tura mitad mujer, mitad ave 1 pe~, serpiente, leona o dra

gOn. Muchas veces con bello rostro o con rostro repugnante. 

Como sirenas-ave, se les llega incluso a confundir con las 

barpias. 

Las ninfas son personificaciones de los se

res misteriosos y mágicos ~ue habitaban en los lugares más 

solitarios y apartados, en los montes, los bosques, los 

rtos, los mares, los lagos, Los manantiales. los templos y 

las cavernas. Slempre se les considera j6venes y bellos. 

A las ninfas de los manantiales, tos ríos, los po:os y los 

dep6sitos de agua en general, se les llam6 N5yades. Y a 

los ninfas del mar, Nereidas, por ser hijas de Nereo, dios 

de los mares. Hay nlnfas ben!ficas y ninfas nocivas. 

Ast es como la Sirena. que era considerada 

una ninfa antes de ser una sirena, tiene atributos de be-

lle:a y juventud. Como vimos en una de las definiciones, 

las Sirenas, que vivtan en el mar como las Nereidas, se d! 
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ferenciaron siempre de Estas por ser hijBs del rto Aqueloo 

y de la musa Melp6mene. Como personificaciones de un lugar, 

como ninfas, se sit6an entre el mar mismo, la isla y las 

rocas que rodean a ésta. 

Las ninfas como seres m4gicos y ben6ficos se 

asocian al concepto de Hada como ser femeniio, fant1stico, 

bello, puro y poderoso. Es qui%A por esta asociaciOn que 

tiene, en al¡unos contextos, algo de " ninfa buena 0
, algo 

de sublime. Las connotaciones de las hadas son muy impor

tantes para entender el concepto del poder de la feminidad 

y su tab6, que subyace en la Sirena misma y que estudiare· 

mas mls tarde en lo que toca al simbolismo de la feminidad. 

Como sirenas antiguas con cuerpo de ave y b~ 

llo rostro, a las Sirenas se les llega a confundir con las 

llarptas que encarnartan el concepto negativo de la ninfa 

llevado a sus extremos. Las Harptas fueron monstruos con 

cuerpo de buitre y cara de mujer, sus garras tenlan largas 

un.as, eran nietas del OcoAno. Robaban la comida de la gen· 

te, dejando pestilencias y hambre. En la Encida se encuen· 

tran a la. entrada del infierno. 

t. 3 •• CLASIFICACION 

Partiendo de las definiciones anteriores, p~ 
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demos dar una clasificaci6n de las diversas formas en que 

se ha concebido a la Sirena, en relaci6n a su caricter: 

1.3.1.- Con carlcter Metafísico, coao aenS! 

jeras de otros aundos. 

I.3.2.- Con car4cter Sensual, coao ninfas 

bellas y ben6ficas o coao ninfas b~ 

llas y mal6ficas. 

I.3.3.- Con car4cter de Fealdad y de Horror, 

ya sea pareci6ndose a las harpias o 

a las brujas. 

I.3.4.- Con carActer Maternal, relacion~nd2 

se al 2ar como origen o destrucci6n1 

Las diferentes formas de representar a las 

sirenas se han caracterizado por concebirlas casi siempre 

dentro de las siguientes caractertsticas: 

I.l.5.- Como mitad mujer, mitad ave. 

I.3.6.- Como mitad mujer, mitad pez. 

I.3.7.- Como mitad mujer, mitad pez-serpierr 

te; entre la textura y morfoloata 

do ambos, como movimiento. 
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II.- TRAYECTORIA HlSTORICA DEL CONCEPTO DE LA SIRENA 

Para comprender las transformaciones que se 

dan del concepto de la Sirena a trav6s de la historia. hay 

que empezar por seftalar el fin que ~erse¡uimos a lo largo 

de nuestro trabajo. el cual es la comprensi6n del concepto 

de la Sirena que popularmente se maneja en la actualidad. 

en Veracruz, Puebla y Guerrero. Para esto, partiendo do las 

definiciones que dimos en el capltulo antetior. y de los d~ 

tos que tendremos de como se expresan 6stos u otros concep· 

tos de la Sirena en M6xico, a trav6s de las expresiones 

pl4sticas de Guerrero, de l~s canelones populares veracruz~ 

nas, y de los mitos nahuas de la Sierra Norte de Puebla; ya 

que son éstas expresiones particualrm.ente, las que han mot! 

vado el presente trabajo. 

Tenemos que comprender y seguir la trayecto

ria do la Htitoria Occidental, do Europa, pues es 6sta cul· 

tura la que influye enonaeaente en la nuestra. confrontando 

ambas y partiendo de la visi6n con la que se concebta a la 

Sirena antes de la Conquista Espaftola, concepto del que ha· 

blaremos mis adelante, para poder finalmente, tirar nuestras 

conclusiones. 

Por lo tanto. es la Historia de la Sirena en 
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Europa la que abordamos en un principio. y son. en relación 

d 6sta 1 las referencias que damos de otras regiones del mU!l 

do. Pues, Sirenas han habido en todas las latitudes y tiempo'• 

porque esa entidad m4gica, mitad mujer, mit&d pez, que es 

la que generalmente identificamos, tiene quiz4 las mismas o 

semejantes significaciones por los elementos que la campo-

nen relacion4ndose al ser humano. Cabe decir que para dar 

un ejemplo de este hecho, nos basta con mencionar a Nuliajuk, 

la sirena pez, madre del mar, que siempre ha existido dentro 

de la cultura de los esquimales de Alaska. 

Los antecedentes de la Sirena en Europa los 

encontramos en la Sirena-p4jaro griega, la que a su vez pr~ 

viene de las Esfinges Egipcias y de la Sirena-pez, forma en 

que se representaba a la diosa egipcia de la Agricultura, 

llamada Uto. Esto lo analizaremos en detalle m4s adelante. 

En Sumeria, la Esfinge aparece nurvamente, 

pero con alas, como la Sirena-ave y, Artagis, la diosa lu

nar, aparece como Sirena-pe:. 

A partir de estos antecedentes abordamos la 

forma en que se concibe a la Sirena Cllsica Griega, para ol!_ 

servar m4s tarde sus tranformaciones mlticas y formales, 

asimillndose al resto de Europa en la Edad Media. 

Pasamos después al concepto que de la Sirena 

se tenta en México antes del descubrimiento de Am6rica y, 
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finalmente, la stntesis que se di entre 6ste Gltimo y el 

europeo. 

11.1.- LAS SIRENAS EN EGIPTO Y SUMERIA 

La Esfinge Egipcia, el le6n con cabeza huma

na, de Gizeh, construida hacia el afto 2 800 a. de c •• es 

precursora de las Sirenas PAjaro Griegas, ya que al igual 

que 6stas, en aqu611a se mezcla la fuerza de lo masculino, 

al rostro femenino. Todas ellas se consideran adivinas, p~ 

seen el don de hipnotizar a sus victimas y son mensajeras 

del m~s alld. Las esfinges egipcias representan al rey y en 

ocasiones llevan barba; las sirenas griegas, llevan tambiEn 

Cn ocaciones barba, como sinónimo de sabldur!a en ambos ca

sos. De ahl los dones que conservaran, en diferentes senti

dos, pero siempre a traves de la historia y los mitos como 

dones prof6ticos, mlgicos y hechizantes. 

En Egipto, la diosa Uto o Buco de la suciedad 

y de la Agricultura, tenla el cuerpo de pez-serpiente·4spld 

con alas, ademAs de su tabeia de mujer con corona. Ella mi~ 

ma se lleg6 a fusionar con Isis Thermathis, la diosa serpea 

tina de la cosecha. Dicha f8si6n os la precursora de la Si· 

rena•pei europea. 
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En Sumeria, 3 000 aftas a. de C., Oannes, la 

deidad babil6nica que representaba al Oce4no Primordial y 

al Abismo del que habt&n salido todas las cosas, llevaba e~ 

bez:a de pes, cuerpo humano y manto de escamas, en ocaciones 

se representaba a la in~ersa: con cabeza y torso humanos y 

cuerpo·de pescado. Para generar la vida en la tierra, 6ste 

se une a Déketo o Ea, la diosa mujer·pe:t del Oce4no, también 

conocida como Artagis y diosa de las tinieblas , se le atr! 

huyen a ésta las cualidades de belleza y fecundidad, al mi~ 

mo tiempo que es un antecedente directo de la diosa griega 

Venus, personificaci6n de la belleza y de la f~cundidad re· 

lac tonada a su vez: con la luna y las si re nas· pij .:r.ro y pe:. 

Las Esfinges Hesopot4micas aparecen en los 

anos 1 050 a 850 a. de í. •• En Estas. las cabezas de los re· 

yes se transforman definitivamente en cabezas de mujeres, 

devoradoras de hombres, con alas, como las harplas griegas. 

Como repercusiones remotas de estos mismos 

conceptos, vemos que, en Kangra, India, un manuscrito del 

siglo VIII d. de C., muestra a u.na esfinge en el agua, con 

largos cabellos, y tan misteriosa como la Sirena-pez. Es 

quizG, porque tambiEn a lo largo de la historia, se dan di· 

versas fusiones entre los conceptos de pe:, serpiente, plj~ 

ro, o, en este caso, felino, pero, compartiend9 el elemento 

de los otros: el agua (Llm. 1). 



• 14 • 

Por otra parte, en Topkapi, Estambul, una m! 

niatura del siglo XIV d. de c .• nos muestra a una sirena en 

el mar, pero con alas. lo que seftala claramente la fusiOn 

de los conceptos de pez y pljaro. 

11.2.- LAS SIRENAS GRIEGAS 

Las sirenas griegas representan el inicio 

del concepto do sirenas eruelas que conocemos en la actua· 

lldad. Esas sirenas eran seres con cuerpo de p4jaro y torso 

de mujer. Las descendien~es directas de las sirenas·pAjaro 

grie8;as. son las sirenas rusas del siglo XIX de nuestra era, 

llamadas Sirine y Alkonost, quienes est4n representadas en 

muchas de las manifestaciones del arte popular ruso: en los 

bordados, tallas en madera, baUles, etc. 

Sirine es una mujer·p4jaro de mar, slmbolo 

do la felicidad y de la belleza; su canto es tan dulce que 

adormece a los marinos, provocando el hundimiento dd sus n~ 

ves. Alkonost es ~qu6lla que se asemeja mls a las slrenas-

p4jaro ¡riegas do la Odisea, ella anuncia la muerte, es ~l 

p6jaro de la seducci6n y de la tristeza, procura al hombre 

delicias que ésto paga con su vida. 

A mi juicio, on las representaciones de 6stas 

puede verse el pasaje formal ontre el pdjaro y el pez, ya 
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que en las sirenas pájaro rusas, la forma del pe% se deja 

ver gracias a la misma posici6n del p4jaro que se adelgaza 

al llegar a las plumas de la cola, tomando la forma de una 

cola de pe:. Las plumas traseras. y las que envuelven el 

cuerpo, tienen al mismo tiempo el esquema de las estructu-

ras de las escamas de pez, surgiendo ast o poni~ndose en 

evidencia la analogta ave-pe:, haciendo abstracción de las 

patas del pAjaro. Ambas sirenas son stntesis formal de la 

transposici6n de la sirena-p4jaro griega, a la sirena-pez 

de la Edad Media. Ambas, definen dos conceptos y dos Epocas 

en Occidente: la antigua, hasta el fin de la Edad Media, en 

que la sirena es mal6vola: y la moderna, desde el descubri

miento de Am6rica basta nuestros dtas, en donde la sirena 

es bondadosa. Lo extraordinario es que, Sirine, la sirena 

rusa, sigue siendo pAjaro, pero pertenece a éste 6ltimo co~ 

cepto, recordando que simultlneam"nte, su estructura formal 

us la de un pez. 

En cuanto a las Sirenas Griegas, Pollard ex

plica su origen y relaci6n con la Esfinge: 

" Durante el siglo VI d. de c., la Sirena se 

convierte en stmbolo de otra manera de un inexpresable y 

anhelado paralso despuEs de la muerte. 
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En el siglo VI, la Esfinge sólo se menciona 

ocasionalmente y se humaniza eventualmente dedic4ndola al 

culto de Apolo. Su siniestra significación, como la de las 

sirenas nunca se olvidó. n (POLLAR.D, 1965: 143) 

No hay que olvidar que la Esfinge Egipcia y 

las divinidades sumerias, son antecedentes de las sirenas-· 

pAjaro y pez, siendo la Esfinge, el prototipo do los dones 

proféticos, de los poderes hechizantos y maléficos. Como 

esfinges y aves de rapifta, las sirenas tienen mucho de ha~ 

ptas, diosas del temporal, que so trasladan como doncellas 

aves, a la entrada del infierno en la Eneida de Virgilio y 

s~lo diftcilmento se pueden distinguir de las sirenas de 

la Odisea de Homero y de las de las Metamorfosis de Ovidio, 

pues tipol6gicamente son iguales (L4m. 2). 

En la Odisea, Circe, la bruja y adivina, 

aconseja a Ulises con respecto a las sirenas: 

" LlegarAs primero a las sirenas que oncan. 

tan a cuantos hombres van·.a su encuentro. Aqu61 que impru

dentement.e se acerca a ellas y oye su voz, ya no vuelve 

sino que le hechizan las sirenas con el sonoro canto, sen

tadas en una pradera y teniendo a su alrededor enorme mon

tón de huesos de hombres putrefactos cuya piel se va cons~ 

miendo. Pasa de largo y tapa las orejas de tus compafteros 
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con cera blanda, previamente adelgaz.ada, a fin de que ning~ 

no las oiga; más si desearas tú oírlas, ha: que te aten en 

la velera embarcaci6n de pies y manos, derecho y arrimado a 

la parte inferior del mástil, y que las sogas se liguen al 

mismo; y ast podrás deleitarte escuchando a las sirenas. Y 

caso de que supliques o mandes a los compafteros que te sue! 

ten, Atente con mis laz.os todavta. " (HOMER0,1968: 88) 

En Las Metamorfosis de Ovidio, se explica 

el orisen de la tragedia de las Sirenas como seres monstru~ 

sos, apiadándose de ellas y de su canto: 

" Pero las Sirenas, ¿ por qué tomaron plu

mas y patas de ave ?. Ellas, que acompaft.aban a Proserpina 

cuando fuE raptada, la buscaron en vano por todas partes, y 

para buscarla enel mar, desearon la facultad del vuelo. Las 

complacieron los dioses y les dieron alas y cuerpo de ave, 

dejAndoles la YO% y el poder del canto y el rostro de vtrg~ 

nes. 

¿ Por qué, cuando cortara Proserpina fl~ 

res vernales, en el númeró de .suS compaft.tas estAbais. doc· -

tas sirenas 1 

Oespu4s de que en el orbe entero la bus· 

casteis en vano, para que al punto sintieran vuestro ~uida· 

do los mares, poder sobre tas olas, apoyaros con remos de 
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alas quisisteis, y complacientes dioses tuvisteis, y vues-

tros miembros visteis enrojecer con sGbitas plumas. Empero, 

por qu6 ·no aqu61 cantar nacido para endulzar los otdos. y 

tan gran don de la boca, el uso de la lengua perdiera, los 

vtrgenes rostros y la humana voz os quedaron. " (OVIDIO; 

1985:216) 

El origen do las Slrenas Medievales se encue.n. 

tra, tal vez, entre 6ste de la sirena·pSjaro que enloquece 

a los marinos, perversa y conductora de las almas de los 

muertos al Hmdes, hostil como las harp!ns buitres. podero!\11 

como las águilas de perturbador vuelo, y antecedente de los 

vampiros y vampiresas. Por otra parte, el carácter ncudtico 

y sensual de las sirenas medievales parece provenir defini

tivamente de las ninfas (incluso Se dice que las slrenas--

avo, lo hablan sido antes do ser castigadas) y de las nere! 

das o ninfas del mar. El trit6n es el antecedente griego d! 

recto, de la forma de la mujer-pez, Afrodita es también un 

antecedente, ya que 6sta se supone que naci6 de la espuma 

de los mares, y en al¡Gn cuento se dice también que la sir~ 

na nace o muero en la misma forma. como la " Sirenita " de 

Anderson, quien se disuelve en espuma al final del cuento. 

Tal parece que los fenicios, en el Mediterráneo, fueron los 

que definieron la forma aculcica de la sirena, influencia--
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dos por los sumerios, y as!, la trasladaron a la cultura 

griega. Las sirenas, como toda ninfa, son seres bellos, j6• 

venes y caprichosos; ellas son benéficas y mal6ficas al mi! 

mo tiempo. Las originales ninfas, Qnicamente tienen cuerpo 

y cabeza de mujer. En cuanto a los tritones, como seres mi· 

tad hoabre, mitad pez, que por su forma se identifican di·· 

rectamente al dios Oannes, en una de sus acepciones, la de 

los sumerios, tienen su origen en la mitologta griega, en 

la historia de Glauco el pescador, de quien Ovidio hace una 

descripción muy clara: 

" Se detuvo nqut (ln ninfa Escila, quien ob· 

serva a Glauco, escondiéndose de él, pues éste estaba enam2 

rado de ella) y, salva por el lugar, si un monstruo o un 

dios sea aqu61 ignorado, admira el color y el cabello que 

le cubre los hombros y las espaldas abajo, y el que lo úl·· 

timo de sus ingles un pez flexible prolongue. 

Y Glauco dice: 

No yo un prodigio ni una fiera salvaje soy, 

virgen, sino un dios del agua, Antes habta sido hombre ( ••• ) 

dedicado a la pesca con red o con anzuelo. Hay, cerca de 

las costas, un pr~do entre el mar y la hierba; jam4s fu& t2 

cado por nada. El primero en sentarse ah! fué Glauco, quien 

puso en la hierba para contarlos, los pescados. Al tocar la 
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hierba los pescados empiezan a moverse y voltearse como si 

estuvieran en el agua. huyen todas al mar. Glauco corta la 

hierba y la come, en cuanto traga sus jugos desconocidos, 

siente que sus entraftas tiemblan y son robadas por una nu.!!_ 

va naturaleza. Se sumerge en el.mar. Aht los dioses ruegan 

a Oce4no y a Tetis lo despoje de cuanto tiene de humano. 

Estos le mandaron poner el pecho bajo una corriente, hasta 

aqut Glauco recuerda los hechos. Entonces ve que arrastra 

por el mar la verde barba y los largos cabellos y mira sus 

vastos hombros, sus brazos azules y su cuerpo acabado en 

pez (. ••• ). Esta barba verde de herrumbe, y mi cabellera 

que luenga por los mares arrastro, y los ingentes hombros 

v1 1 y los brazos cer6leos, y en pez con aletas, lo Gltimo 

de mis piernas curvado. " (OVIDtO, 1985: ZZ4) 

Otros tritones, aparte de Glauco, eran 

hijos de Poseid6n, dios de los mares, que provocaba los t~ 

rremotos y las tempestades. Los tritones anunciaban el pa· 

so de Poseid6n soplando un caracol marino, extraian de 61 

sonidos como los de las tempestades en el mar. Son tambiEn 

conductores de las almas al mundo de los muertos a trav6s 

del agua (L4m. 3). 
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11. 3,. LAS SIRENAS DE LA EDAD MEDIA 

Durante los sialos VI y VII d. de c., apare· 

ce la sirena-pe%.Las sirenas, presaaio de muerte, crueles y 

hechicOras se me%clan con las bollas ninfas y nereidas¡ con 

virti6ndose en Morganas, es decir, en hadas relacionadas 

con la muerte. Ahora ya, eminentemente acuAticas. Se apare· 

con en la Punta de Armonique en Francia, y en Dahut, aracias 

al nacimiento del cristianismo en Europa: 

" Al borde de los alineamientos megallticos 

de Carnac o de Camaret, en Francia, se perfilan los campan~ 

rios, representando la altiva victoria del Cristianismo, 

m4s no por eso las hadas c6lticas (las sirenas-ninfas), de· 

jan de rondar las cercanlas de las riberas 7 donde los olea· 

jes y las grutas de los acantilados en 8reta6a pueden ser·

virles de residencia (, •• ). Ellas aparecen al caer la tarde, 

para pasearse sobre los acantilados o sobre el mar( ••• ). El 

hada del Pico del Puy (Bec du Puy), habitaba una gruta mar! 

na y tonta poderes sobre los vientos y su presencia no anu~ 

ciaba nada bueno. " (BRIANT, 19S1: 54) 

En Alemania, ~stas mismas sirenas marinas no 
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s6lo son presagio de desastre, sino que tambi6n tienen una 

gran relacii5n con los vientos o " Elfos ", con los que a vg. 

ces sus nombres se confunden, siendo ambos, herederos de 

las nereidas. Hay que recordar que los tritones anunciaban 

su paso y el del dios de· los mares, Nereo o PoseidOn, soplan 

do caracoles marinos, analogamente relacionados al viento. 

Las sirenas en Alemania, tienen mucho que ver con las hadas: 

" Las Nixas (sirenas aleman·as), tienen gran 

semejanza con los Elfos. Poseen las mismos cantos, el mismo 

poder de seducci6n y gustan tambi6n del baile. Las Elfos 

danzan en los pantanos y prados. Y las Nixas, junto a los 

estanques y riachuelos. Se les ha visto bailar la vtspera 

del dta en que alguien debta ahogarse. Muchas veces vienen 

tambi6n a las reuniones de los hombres y bailan exactamente 

lo mismo que nosotros. Se reconoce a la Nixa por la orla de 

su traje que siempre est4 húmeda, por el fino tejido de sus 

velos y por la delicada~& distinguida de su ser misterioso. 

El Nix (macho), se distingue por sus dientes verdes, en foL 

ma casi de espinas de pescado. Ademis ol hombre siente ose~ 

lofr1o al tocar su mano OJttraordinariamente fria y suave 

como el hielo. Generalmente llevan un sombrero verde. 

El misterio es el.car4cter de las Nixas, lo 

mismo que el sueAo a6reo es el de los Elfos. Las dos ra:as 
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no fueron acaso muy distintas en la tradici6n primitiva. En 
tre Escandinavia y Dinamarca las mismas palabras designan a 

uno y a otro; los conceptos se confunden o se alternan. en 

Dinamarca las Nixas se llaman Nissen o Kobolds, y en Escan· 

dinavia, los ~bolds denominan a los Alfes o Elfos. 

Las Nixas tienen forma humana basta los mus·· 

los y terminan en cola de pe~; su parte superior es una mu· 

jer hennosa y la inferior una serpiente como Melusina, ama· 

da del Conde Raimondin de Poitiers. 

Los Elfos y las Nixas pueden hacer encantos y 

tomar la forma que quieran, pero a veces por obra de esplr! 

tus mAs poderosos cambian de figura y se convierten en toda 

especie de seros monstruosos que sólo pueden ser liberados 

por el amor. 

Por otro lado, est4n las mujeres-cisnes, qui~ 

nes son esp1ritus acu4ticos y aEreos a la vet. Descienden 

del aire, dejando su envoltura de plumas escondida para po

nerse a nadar en los riachuelos en forma de muchachas. 51 

alguien roba sus plwaas, ellas tienen que cas•Tse con 61. 

Si llega a encontrar su envoltura, se va y jamás regresa. 

En la Epoca del paganismo se atribula la fa-

cultad de volar a las reinas y mujeres nobles, y Este arte 

mAgico, que antes pasaba por algo honroso, apareci6 en la 

Epoca cristiana como algo repugnante y propio de brujas, 
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transformaciOn de antiguas tradiciones ¡erm4nicas. " (HEINE, 

1951: 109) 

Al comen%ar la Edad Media, la sirena slgue 

cansórvando algunas caractor1sticas de la harpla griega: 

tiene alas y grifos, pero ahora relacionlndoso con el amor 

y la sexualidad, porque 6stos 11 vuelan o hieren 11 : 

" En los Bestiarios aparece (la Sirena), co· 

mo personificaci6n de la avaricia, la mentira, y sobre todo 

la lujuria; la hol¡an:a dol cuerpo, la glotonerta y la em·· 

briague%, la hol¡an%a del mundo y la rique%&. " (COATANOAN, 

1959: 14) 

La iconolog!a de la Sirena Medieval es quiz4 

la m4s rica do todos los tiempos, pues tiene numerosos den~ 

taciones: 

• Durante la Edad media el Amor se transfor· 

ma en una prohibiciOn y on algo ma16fico, y tal ve: por oso 

la materia del slmbolo que lo encarnarla, en este caso la 

Sirena, deberla de estar hecha de humedad y aire, encarna·· 

dos en el sexo femenino por ser éste, el tlnico en el que 

una sociedad, en donde es esencialmente el hombre el que º! 

presa sus pensamientos y temores, podrla proyectar sus mie· 
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dos. Por esto es que la Sirena es humedad, como el sexo fe

menino, y se transforma en un pez, ya que COQO cita Kappler, 

de un Bestiario Medieval: " ••• se contorsiona en el agua, 

porque la lujuria fuE hecha de hum.edad. 11 y es de aire, por. 

que tiene inquietantes alas con poder de vuelo inaprehensible; 

" ••• ellas tentan alas y uJ\as para poder parecerse al amor 

que vuela y es fiero. " (KA.PPLER, 1980: ZDS) 

- Uno de los antecedentes del poder de sedus 

ci6n de la Sirena Medieval est& en " Lilith 0
, la Serpiente 

del Para1so, que en la Biblia persuadió a Eva para arrancar 

el fruto prohibido, pues muchas veces la Sirena Nelusina se 

describe con la mitad de su cuerpo como de serpiente; la 

serpiente del paratso ha sido representada en su papel de 

tentadora un sinnClmero de veces en el arte moderno. tanto 

con cabeza impuesta. como con busto femenino y cuerpo de 

serpiente aftadido. 

Tamb16n hay una relación mo~struosa con la 

voz de la sirena en la Edad Media, reflej&ndose 4sto en la 

descripción que los Bestiarios hacen de la " Mant1cora "• 

especie de serpiente tambiEn, pero de voz aterradora, ade·

m4s de que corre m4s rlpido de lo que vuela un pljaro y si! 

ba como la serpiente. Tiene cabeza do mujer y cola de esco~ 

pión. Como vimos en la cita de Heine, Melusina de Lusignan, 

esposa del conde Raimondin, es la que muestra con mayor fi-
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delidad está relaci6n de la serpiente-pez con la mujer. Es· 

te personaje es quiz4 uno de los m4s importantes que pueblan 

la mitologla popular en la Edad Media, su mito, ademis de 

reflejar la unión de la serpiente-pez con la mujer, funda·· 

montó el poderlo de los seftoros feudales y de la noblo:a, 

e incluso hoy en dta, hay familias que llevan apellidos de· 

rivados de Luslgnan. La doserlpci6n que se hace de Meluslna 

os la si¡uiente: 

11 
•• • y 61 vi6 a Melusina, dentro d" una tina, 

ella tonta la apariencia de una mujer hasta el ombli¡o, y 

peinaba sus cabellos¡ pero a partir del ombli¡o tenla la 

forma de una cola de serpiente, gruesa como un aarrll en el 

que se ponen los harenques, y muy larga. azotando el agua 

hasta el punto de hacerla saltar hasta la bóveda de la babi 

taci6n. " (POIRION, 1982: 113) 

Meluslna, mitad mujer, mitad serpiente. huye 

al ser descubierta, totalmente transformada en serpiente, 

pero alada, siendo 6sta Oltlma su verdadera naturales. Cuau 

do hablemos del tabG y del poder de lo femenino sobre la n~ 

turaleza, nos referiremos m4s ampliamente a este mito. 

(Ll1ms. 4 y 5) 

- Los seres malignos que habitan en los Bes-
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tiarios Medievales, deben su origen a una concepcl6n malig· 

na, a una allanz.a con el demonio, a un acoplamiento humano· 

animal, tienen m4s de bestial y de horrendo que de humano, 

en su origen: 

" vemos en la Inquisicl6n, en la caceTia de 

las brujas, una c:aceria de monstruos¡ la bruja, una vez. CO!!,." 

formada de los monstruos que ella encarna (pues tiene rela

ciones amorosas con el demonioJ, debe de ser dostrutda aun

que se arrepienta. La sociedad no sabrl contentarse con re

conocer y nombrar a su eros como monstruoso, y creyendo sa! 

varse destruy!ndolo, esta misma socicda~ medieval pierde 

sus oportunidades de acceder a su propia verdad..... (ICAPPLER, 

1980: 261) 

• La mujer monstruosa y oscurament~ poderosa 

cobra muchtsima importancia en este peri6do de la civiliza

ciOn en el que se teme tanto a la sexualidad, cayendo por 

consecuencia de Este mismo temor, en las aberraciones que 

prohibe: 

u El continente de la sexualidad estl ocupa

do, en la Edad Media, por la mujer y la forma m4s mosntru~ 

sa de la mujer: la bruja, " (KAPPLER, 1980: 261) 
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Es interesante observar que estos mismos t~ 

mores no sl5lo son propios de la Europa Medieval, sino que, 

existen mitos que reflejan lo mismo en otras culturas: 

" Es interesante un relato en la crC5nica 

birmana de la ciudad de Tagaing, en la que •• habla de una 

reina Hlasandi que tuvo relaciones con un Na¡a (cabeza de 

hombre, cuerpo de serpiente)• y lucao fu6 ejecutada. 

Al abrirle la •atriz se encontrl5 en ella 

un ombri15n con busto humano y la parte inferior del cuerpo 

serpentina. " (MODf, 1980: 117) 

- La bruja tiene mucho de demonio y viceveL 

sa: en numerosas ocaciones los diablos se representan pro-

vistos de enormes senos: 

" ••• estos diablas con senos de mujer apar!. 

cen al final de la Edad Media, es decir, en la 6poca en que, 

cada vaz mls. ol s1mbolo femenino se car¡a da culpabilidad, 

de maldici6n • " (lAPPLER, 1980: 265), (Lb. 6) 

La Sirena, por su propia concepci6n malisna 

tieno tambl6n mucho de monstruosa, pero cabo scAalar, slsulea 

do el texto do Poirion, que: 
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" ••• más que nada, es en el exceso del ho·· 

rror en el que se manifiestan las curiosidades de la imagi· 

nación. Es el cuerpo femenino, el que parece ast el m4s mat 

tirizado, como si un sadismo b4baro se ensaAara aobre todo 

lo que pueda representar la sexualidad, particularmente el 

pecho ~emenino. " (POIRION, 1982: 115) 

Para concluir, la Sirena, lleva de esta fot 

ma 1 a trav6s de la Edad Media, el estigma de lo demoniaco 

y de la sensualidad maldita, ya que su desnudez y humedad 

lo confirman. 

A la Sirena de los Bestiarios, se le d4 la 

definición de meretriz, concepto con el que se trata de hu· 

millar o de minimizar su poder frente a la angustia que 

ella provoca con su belle%a. 

[l.4.- LAS SIRENAS EN EL RENACIMIENTO Y EL DESCUBRl· 

MIENTO DE AMERtCA; EL HECHIZO ROTO 

Las sirenas peces·ninfas (boraosas). tomaron 

definitivamente el lu¡ar de las sirenas harplas griegas y de 

las sirenas peces·serpiente crueles, al final de la Edad M~ 

dia 1 ya que durante el Renacimiento, ol miedo hacia ellas se 



• 30 • 

fuE perdiendo en cuanto a seres temibles y horrendos, ahora 

eso se habla transformado: de la fea bruja, la sirena era 

cada ve: mds una mujer heTID.osa, y su poder m4s que en su 

aliania con el demonio, radicaba en el hechizo de su belle· 

za y de su voz, y delibeTadamente se deseaba más y mis su 

encuentro (Lllm. 7): 

" Sin que sepa!ll.os por qu6, inquieta ver o 

sentir mujeres por los aires. Aquel revoloteo excedi6 la p~ 

ciencia. En cambio, al surgir la ondina hecha sirena, su 

gracia result6 natural, más su bollcza: por algo Venus salió 

de las aguas. La sirena quedó en los mares y jamls volvi6 a 

remontar el vuelo. " (DURAND, JosE, 1983: 218) 

A medida ~n que el hombre occidental empie· 

:a a dominar los mares, las sirenas se van volviendo, cada 

vez m4s, seres simp4tieos: muchos pintores de ¡6nero (como 

asegura Durand), y rom4nticos tard1os, tratan de plasmar, 

mediante deformaciones m4s o menos deliberadas de la obra 

original, ~o eternamente femenino, o lo misterioso y etern~ 

mente peligroso. Las sirenas se vuelven totalmente bellas, 

ya no dan miedo. El antiguo concepto de harp1as se pierde 

totalmente. Ya la hWllanidad se siente mds liberada y ya no 

tiene necesidad de crearse brujas o monstruos; 6stos se vue! 
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ven Gnicatn.ente sueftos. de la misma manera ~n que las hadas 

se hacen buenas y servidoras de la humanidad; 

" Durante el milenio medieval cay6 su plum!. 

je, y los sabios renacentistas o no quisieron o no lograron 

devolvérselo. Profanaron la m6sica 1 virtud de Orfeo 1 en ellas 

parte del crimen. Seres nefastos, obraban por fuer:a del 

rencor. El pueblo las desterr6 de su memoria. 

La snbidur1a del olvido prevaleci6 y s6lo 

algunos escudriftadoros de antiguallas hablaron de sirenas 

voladoras. Un buen dta lleg6 la doncella del mar y a todos 

maravi116 verla brotar del oc~•no. Semejante a l• ondina, 

m4s encantadora que malEfica o malévola. Entre la fideli·· 

dad a antiguos mitos y la belleza de nquEllas criaturas, la 

humanidad opt6 por lo segundo. " (DURAND, JosE 1 1983: 214) 

Y ast, las sirenas se vuelven cada ve: mis, 

un suefto, una ilusi6n, al¡o imposible: 

" Fresc!i.S voces, voces admiTables y embria

gadoras, que bechi:an el corazón al olrlas. Las sirenas se 

escuchon, no se ven ••• •• (DURAND, JosE, 1983: 215) 

En Holanda, hacia 1726, Fran: Valentyn di· 
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buja a la sirena serpiente-pez, hermosa. consider4ndola un 

prodigio acu4tico, como un reciente descubrimiento, tratSn· 

dola-de incluir entre los nuevos descubrimientos cient!fi-· 

cos de ese entonces. Esta nueva " especie 11 era una simp4t! 

ca sirena confiada, que incluso trepaba a las naves y era 

apreciada. Estas sirenas ya no f4cilmente se apareclan a los 

hombres, re¡ateaban sus encuentros con ellos. Este " descu· 

brimiento cienttfico ", nueva aportact6ñ del Nuevo Mundo, 

muy pronto fu6 rechazada por aquellos que la juzgaron rigu

rosamente, cienttficamente improbable ••• lle¡ando al ¡rada 

de ser totalmente ridlculo. Sus pulmones no tenlan nin¡una 

capacidad para habitar en el agua (L4m. 8). 

En el siglo XVII~ la sirena como quimera 

habla sido pr4cticamente derrotada, se suponla entonces que 

era débil y que lloraba, tenla miedo de los hombres incluso, 

causaba compasi6n y en 1521, Guazzo escribo acerca de los 

trofeos de Felipe II, en donde se encuentra una sirena, to· 

davla hecha de misterios, pero totalmente inofensiva: 

" Habla el prtncipe traldo con ¡1 tres s't! 

ros recién llegados de las Indias, el.uno de diez y el otro 

de cuarenta anos y una hembra. Y también una sirena, pero 

muerta. Y otras extradas formas de animales. Sin saberse s~ 

lo, Guazzo habla. Estupor de Sirenas, silencio al punto. 
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Entre caprichos m3nieristas, pompa extrema 

y humaderas de Contrarreforma, yacla la Tridentina. Hasta 

sin vida era parte animada del momento: me%cla de nostalgias 

cl4sicas y nuevo halla%go, testominio de remotas posesio··· 

nes,.m4s all4 de la verdad y de la f4bula. Aparecida en las 

Indias se habta presentado en la Italia que sin verla juraba 

por ella. Era seftal de Omnipotencia y parte ma¡nificiente 

de la Contrarrefonna. En el torneo de esplendores que fu& 

el recibimiento, jug6 como carta secreta para los espafto··· 

les. 0 (DURAND, Jos6, 1983: 104) 

Al final del siglo XVIII, el mito se rompe 

y la ra%6n se impone, la necesid3d de ser clasificadas en 

el nundo animal las confunde o las identifica con lB vaca 

marina o manatl. Y así, derrotadas y conquistadas por los 

navegantes europeos, las sirenas pasan a ser un mamlfero 

americano simplemente. 

" Por aquellos aftos se resuelve separar de 

los cetlceos ol orden coapuesto por m&naties y du¡ongos, y 

bautizar la nueva grey con el nombre de sirenios. Innegable 

acierto, pues al subrayar el parecido, quedan nltidamcnte 

diferenciados de los cetlceos, indl¡nos de 61. Asl pasaron 

los manatles del~rag.go.:de ballenas fracasadas· a la envidia· 

ble,condicl6n de presuntas sirenas. " (DURAND, Jos6, 1983: ~1) 
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La sirena se convierte definitivamente, en 

un simple mam1fcro acultico al que se le ha encontrado una 

clasificaci6n especifica. 

De la destrucci6n de este •ito, Salvador 

Eli%ondo evoca un cuenta, en donde, procediendo de la mano· 

ra mis simple, rompe el tab4 de las sirenas: 

" La isla prodigiosa sur¡ii5 en el horizonte 

como una crltera colmada de lirios y rosas ( ••• ), comenc6 a 

escuchar aqu61 canto ml¡ico. 

Habla desotdo los prudentes consejos de 

la diosa y deseaba descender aht ( ••• ).No soll6 mis oldos 

ni dej6 que mis osfor:ados compaftoros me amarraran al m4s·· 

til. 

Hice virar hacia la isla ••• solamente can· 

taban ••• sus cuerpos relucientes se nos mostraban como una 

presa maantfica. 

Entonces decidt saltar ••. 

Y yo, Oh, dioses, que he bajado a las ca

vernas del Hades y que he cruzado el campo de los asfodolos 

dos veces, me vi deparado a este destino de un viaje lleno 

de. peligros. 

Cuando despert6 en brazos de aqu6llos se

res que el deseo habla hecho aparecer tantas veces de 6ste 
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lado de mis párpados durante largas viglas de asedio, era 

presa de agudo espanto. Lancé un grito afilado como una jab~ 

lina. 

Oh, dioses, yo que habla dispuesto naufr~ 

gar en un jardtn de delicias, cambié libertad y patria por 

ol prestigio de la isla infame y legendaria. 

Sabedlo, navegantes: el canto de las sir~ 

nas es estGpido y mon6tono. Su conversación aburrida e lnc~ 

sante: sus cuerpos están cubiertos de escamas, erizados de 

algas y sargazo. Su carne huele a pescado. " (citado por 

Valad6s, 1976: 64) 

El sentimiento de culpa desaparece, el te-

mor a lo desconocido, y las sirenas pierden su tiempo tra-

tando inGtilmente de hechizar a los marinos, quienes inclu

so se pasan de largo al olrlas, o finalmente, se burlan de 

ellas. Monterroso describe de otra manera el proceso por 

el cual la sirena pierde todo poder; la sirena se vuelve ea 

tonccs una vir&en desvalida o una p~lida prostituta: 

"Us6 todas sus voces. todos sus registros; 

en cierta forma, se extralimit6, qued6 af6nica quien sabe 

por cuanto tiempo. Las otras pronto se dieron cuenta de que 

era poco lo que podtan bacer, de que el aburridor y astuto 
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Ulises habta empleado una vez m4s su ingenio, y con cierto 

alivio se resignaron a dejarlo pasar. 

Esta no; 6sta luch6 hasta el fin, incluso 

despu6s de qµu aqu61 hombre tan amado y deseado desapare-

ci6 definitivamente. 

Pero el tiempo es terco y pasa y todo vuel-

ve. 

Al reareso del h6roe 1 cuando sus compafteras 

aleccion~das por la experiencia, ni siquiera tratan de rep~ 

tir sus vanas insinuaciones, sumisa, con lavo~ apagada, y 

persuadida de la inutilidad de su intento, sigue cantando. 

Por su parte, m4s seguro de st mismo,como 

quien habla viajado tanto, Esta ve~ Ulises se detuvo, dese~ 

barcó, le estrechO la mano7 escuchó el canto solitario du·

i9nte un tiempo segGn 61 m~s o menos discreto, y cuando lo 

consider6 oportuno la posey6 ingeniosamente; poco despu6s, 

de acuerdo con su costumbre. huyó. 

De esta uni6n naci6 Hygr6s, o sea 'el hWne

do1 en nuestro seco espaftol 1 posteriormente, proclamado pa

trón de la~ virgenes solitarias, de l~s p41idas prostitutas 

que las compa~tas navieras contratan para entretener a los 

pasajeros ttmidos que en las noches deambulan por las cubie~ 

tas de sus vastos trasat14ntlcos, los pobres, los ricos, y 

otras causas perdidas. 11 (MONTBRROSO, 1969: 90) 
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La Sirena se convierte entonces en un ser 

dcspla:ado, un ser solitario y perdido en medio del océano. 

Recientemente, en el art!culo de Alfonso M~ 

rales: "Atracciones Fl!ni.x", la Sirena sigue conservando 

su bella va:. pero ha pasado a ser una simple empleada en 

el "deshuesadero de los mitas· desvalidos", en donde, lo Gn! 

co que hace es contestar el teléfono para decir la hora en 

tres idiomas; ha perdido incluso, la soledad de su elemento, 

ahora su soledad es más cruel en un clima lirido, fuera del 

agua, en donde no puede despla:arse fácilmente y no tiene 

ninguna forma de defenderse, ni de vivir dignamente; no es 

m4s que un simple recuerdo, y el basilisco (otro ser mítico. 

reptil que mataba con la vista, olvidado), buscando una fo~ 

ma de dar sentido a su existencia. trata de arrebatarle la 

va:: 

" El Basilisco estli s6lo y es la sed de com· 

paftta lo que lo apura a construir su M4quina Parlante. Ya le 

ha entregado al canto de muchos animales, ha ido tras las r~ 

tas de las ferias para hacerse de prodigios que la alimen·· 

ten ( ••• ). Le falta, sim embargo, el encanto de la Sirena, 

el sonido que enloquecla a las marttimas tripulaciones. H3 

preguntado por ella en tiendas de ropa !ntimn cunndo le han 

dicho que se babia convertido en dependiente o maniqul para 



- 38 -

anunciar ropa interior; se ha quedado largas noches en sal~ 

nes de baile y en antros de mala muerte, ya que la hablan 

visto como mesera o vendiendo cigarros o cobrando por pie:a 

bailada. 

La Esfinge.dijo conocer a la Sirena y habe~ 

la visto en El Tian¡uis de los Mitos Desvalidos, en donde 

'en el rinc6n opuesto al de la mecan6¡rafa, est& la Sirena 

contestando el te16fono, como si fuera una 1rabaci6n, dando 

la hora en tres idiomas, repitiendo siempre el mismo fraame~ 

to mus leal' • 

Cuelga el tel6fono, levanta la bocina, can· 

ta, da la hora y los minutos, tres veces tres. Cuelga, levau 

ta, canta, no debe perder la cuenta aunque hagan ruido -ella 

se acuerda del mar repiti6ndose en sus olas. 

M4s tarde, llega el Basilisco y pega sus 

carteles, que dicen 'Atracciones F6nix anuncia que su comp~ 

ftla pagar4 a buen precio el kilogramo de voz, los mil gra-

mos de m6sica con garganta'. Y la Sirena, que se va acercau 

do pOr la mGsica que hace el altoparlante, arrastrando dif! 

cultosamente su cola de pescado, es vtctlma de la seducción 

de su propia vo% (que el Basilisco hace grabar en el momen

to en que la ponen a prueba), los sigue hasta que le dan 

muerte arranc4ndole la cabe%& para extraer la belllsima 

vo:.. " (MORALES, 1986:36) 
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El concepto de sirena se encuentra ya tan 

deteriorado en nuestros tiempos, que la burla la persigue, 

llamamos " Sirena " al sonido de las ambulancias. Aunque 

vi6ndolo bien, na por eso deja de estar cerca del miedo hu

mano al presagiar peligro. También el sonido de los barcos, 

cuando.éstos llegan o parten al mar, subraya la inmensidad 

y lo desconocido, el peligro. 

[ I. s. - LAS SlRENAS EN MEXICO 

En México, la idea de una deidad mitad mu-· 

jer, mitad pez, existla antes de la conquista espano1a. 

En la región en donde habitan los huicholes, 

en Nayarit, se concibe a un lago como a una deidad femenina, 

como si fuera una mujer de la cintura para arriba por anal~ 

gta con las montanas que rodean al lago; y como si el lago 

mismo constituyera o representara su cola de pez. 

Eric Thompson encontr6 en el C6dice Chorti 

Maya de Guatemala a la diosa Chicchan, la que por su icono

grafta parece haber sido una sirena (citado por Cordry, 

1980: 170). 

Para Alain Ichon 1 la Sirena parece ser, en 

la actualidad, la repre$entaci6n europeizada, en los pobla· 
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dos de la Sierra Nor~e de Puebla. de la diosa n4huatl Chal· 

chiu~licue. la de las faldas de jade, duefta de las aguas. 

Esta diosa estl en conjunciOn con Uixtocthuatl, la dama de 

sal de los aztecas. Pues la Sirena en esa regidn, es una 

diosa del mar salado. ·para los totonacas, la Sirena abando

na el mar para irse a meter a los pozos de los pueblos y, 

haciendo girar su cola, inundar al mundo. 

La idea que se conserva en numerosos sones 

y peteneras de Veracruz~ es la de la sirena bella, la sir~ 

nn huidiza, indefensa, que sigue siendo el suefto de lo her· 

moso e inalcanzable, del amor hacia el mar. 

En el estado de Guerrero, en las costas y 

en la cuenca del Balsas, es muy importante la produccidn de 

m!scaras con éste motivo, en donde cara y pez son una y la 

"nisma cosa. También se trabajan en madera. cuerpos enteros 

de sirenas y sirenas, los que, durante la danza del Pescado 

o de la Sirenita, sirven a los campesinos de disfraz. 

Siendo 6stas las expresiones mexicanas que 

han motivado el presente trabajo, m6s tarde abordaremos el 

capitulo " Sirenas Mcxic:inas " en donde analizamos con am-· 

plitud este tema, sacando conclusiones. para las quo neces! 

tamos ver tambiEn los capítulos que le anteceden y que si-· 

guen a éste. 



111. -

111.1.-

- 41 -

SIMBOLISMO DEL CUERPO FEMENINO EN RELACIO.S A L.\ 

ICONOGRAFIA DE LA SlRENA 

EL AGUA, LA HUMEDAD 

El agua se relaciona la mayorta de las ve-

ces con la mujer, y esto se debe a que desde antes de na-

cer nos acunamos en el elemento femenino, en el ltquido ma· 

terno. Es ésta una de las causas por las que relacionamos: 

agua, mar, madre, mujer, con el origen. 

El eterno movimiento acunador del mar es 

origen tambi6n de la vida en el mundo. El mar, en la evolu· 

ci6n de la tierra~ es el origen de la vida. Su glifo, con 

el que se le concibe en casi todas las lenguas, sigue la 

forma del movimiento del agua, en Mesoamérica se nos mues-· 

tra coma una linea ondulada o quebrada, mientras que su so

nido est4 ligado a este movimiento formal. Su onomatopeya 

varia como " nana ", ,. mam3 ", " maya ", "marº, o '' mer ". 

Por esto mismo se concibe al mar como el 

orl¡en primordial y supremo de todas las cosas y por su pr~ 

pia antítesis, se le concibe como al supremo tragador, el 

que lo engulle todo, lo desconocido y la muerte o el viaje 

final. De aht, que en est= ser.tido se le conciba como a la 

madre mala. 



- 4Z -

Como ya vimos, Oannes el dios de la mitolo

gta babilónica. representa al oce4no primordial, al abismo 

del que han salido todas las cosas. Chalchiutlicue, la dio

sa nahua del agua, la de las faldas de jade, es la que vive 

en los rtos, laaos y mares; ella se renueva a st misma y r~ 

nueva a los hombres, se une a Ixtocthuatl, la mujer blanca 

o de sal que vive en los mares, para formar ol concepto de 

Sirena durante la Colonia. Esto es, origen y renovación por 

el agua. 

El agua y el mar tienen ast mismo dos acep· 

clones, como aguas claras u oscuras, en donde, el paralelo 

con la mujer no debe de olvidarse. El agua azul se relacio

na con el cielo azul, con la libertad y ascenci6n que nos 

evoca este mismo cielo, con lo inmenso, lo profundo y lo 

eterno, El ascenso en el cielo y el balanceo en el azul de 

las olas, son las dos grandes euforias de los sueftos poéti

cos. 

La mujer adquiere simultáneamente estos 

atributos, mientras que, por su naturaleza femenina, es 

agua y humedad. En la noche el agua adquiere otro carácter 

simbólico, y ambas, mujer y agua de la noche, representan 

lo que envuelve e inunda todo, refrescándolo. Son al mismo 

tiempo la causa de innumerables terrores, en los que las a~ 

gustias de la imaginac16n se vuelcan. 
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Cuando la noche refleja sus im4genes astTa· 

les en el agua, todo adquiere otra poEtica, por demás feme· 

nina, Esta vez relacionada con la luna y las estrellas, al· 

canzando ast un nivel cósmico. M6s adelante hablaremos de 

la luna como algo femenino, 1ntimamente relacionada con la 

mujer. Por otra parte, el agua de la oscuridad, es general· 

mente stmbolo de la muerte, de lo desconocido, del viaje · 

final y de la sangre, lo que se relaciona a la mujer en serr 

tido negativo, como la mujer mala. El miedo a lo desconoci

do es el miedo a la noche, acompaftado del sentimiento de p~ 

cado, de angustia y rebeldta. Caminamos hacia el miedo del 

agua oscura y densa, como hacia el miedo a los monstruos 

antediluvianos que aparecen en el anochecer y que rugen y 

gritan como el eco de las oscuras cavernas, hechas de tini~ 

blas y de espacios sin fondo. 

Por ·!sto mismo, los monstruos antediluvia

nos aparecen con escamas, ya que p~rtenecen a la existencia 

de bien antes de la aparición del hombre o del mundo. 

El agua de la noche se vuelve un agua espe

sa, viscosa, fuente de repugnancias, pavores y repulsiones 

instintivas. E~ el agua de los mens~ruos el agua sucia de 

la mujer, os la sangre en general. Alimento y desecho. Es el 

agua que al huir o escapar del cuerpo humano, provoca o an· 

tecede a la muerte. 
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El agua de dta, cuyo propdsito primordial 

es el de lavar y renovar, se convierte durante la noche en 

el vehtculo del tinte por excelencia. Su densidad evoca los 

colores pOrpuras, tornasoles, verdes y violetas, los colo-

res del abismo. Es una sustancia profunda y tornasolada, de 

una multiplicidad de matices. 

111.z.- EL CABELLO 

El cabello largo, en su versi6n femenina, 

lleva de por st, el movimiento del agua, porque el cabello 

resbala como un agua densa, clara u oscura, como un flujo 

intenn.inable de movimiento, como un rto que camina intermi 

nablemente: 

" Sus cabellos resbalaban, resbalaban como 

un agua lenta, y con ellos mil cosas de su vida, informes, 

oscuras, b!biles, entre el olvido y el recuerdo. 0 (BACHELARD, 

1978: 13Z) 

El cabello es un rio que no cesa: 

" Lo vemos, el rio osti ahl 1ntegro, con 
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su huida sin fin, con su profundidad, con su espejo cambia~ 

te y que todo lo cambia. Alll estl con su cabello, con el · 

cabello. " (BACHELARD, 1978' 132) 

El cabello, por su propio movimiento y bri

lantez, evoca las ondas de luz, como las luces que se pro-

yectan sobre las olas del mar y que en las noches nos ha-

cen pensar que fste esconde en el fondo de si mismo una na

turaleza fosforecente. 

Jules Michelet nos describe a la Medusa, la 

que sOlo puede existir por sus cabellos: 

" Era ella como una gelatina. temblorosa, e~ 

tremecida, que resbalaba, escapaba. Yo deslicE con precau-

ci6n mi mano debajo de ella, y levant~ con precauci6n el 

cuerpo inm6vil, del que todos los cabellos calan retomando 

la posici6n natural en la que est4n cuando ella nada. 

Al regresar al agua, con una gracia singg 

lar, sus cabellos hu1an debajo de ella, nadando dulcemente, 

alejlndose de las rocas. " (citado por Briant, 1951: 242} 

El cabello, que es movimiento, puede ser as! 

mismo envolvente y estar cargado de hum.edad, siendo la fem! 

nidad misma. 
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El cabello. por la densidad de su materia 

se relaciona con el agua negra y con la mujer perversa. Es 

el poder nefasto de la mujer. del que no se conocen sus al

cances. es la seducci6n oscura y ciega. 

Ill,l.- LA LUNA Y BL CICLO FEMENINO 

Bl slmbolo de lo ctclico. del tiempo y de 

la fertilidad agraria. es la luna. A 6sta. las mareas y el 

crecimiento de los seres vivos se someten. Y por analogta, 

6stas inquietudes se identifican, se atribuyen a la mujer, 

quien al mismo tiempo, queda identificada con la luna. Trua· 

bi6n ella aide los espacios temporales y tambi6n ella tiene 

peri6dos de fertilidad o de vacto. 

" La luna est4 indisolublemente unida a la 

muerte y a la feminidad. muerte por desaparici6n ctclica, 

la luna negra, que se vincula al simbolismo acu4tico. 11 

(DURAND. ~ilbert, 1981: 95) 

La sangre femenina se relaciona al igual 

que la luna negra o la desaparici6n de la luna, con la mue~ 

te. Se vuelve temible porque con su densidad parece ser du~ 
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ña, al igual que las mareas, de la vida y de la muerte, taa 

bi6n es temible por su poder de medir el tiempo, de hecho 

es el primer calendario o reloj humano. 

En muchas culturas la luna aparece como un 

slmbolo fegenino. En la cultura n4huatl. ésta se llama Coyol 

xauhqui.o Me1tli, la ataviada de cascabeles a la manera an

tigua; en sus representaciones aparece desmembrada. pues s~ 

g6n la leyenda, ella y los Centzon Mimixcoa, o los innumer~ 

bles de la serpiente de estrellas, la v!a !Actea, luchan e~ 

da dta contra Huitiilopochtli, el colibrt del sur y del ci~ 

lo a1ul, para implantar su reino de oscuridad, aunque Huit· 

1ilopochtli triunfa dta a dla sobre ellos. A coyolxauhqui, 

Huitzilopochtli la mata cort4ndole miembro por miembro de 

su cuerpo, de aht las fases de la luna. 

Para los griegos, una de las nereidas, fu6 

nmada por Poseid6n, dios de los mares. Ella se llamaba Sereis 

que significa " Ln HGmeda " 1 siendo una personificaci6n de 

la luna cuando Esta se sumerge en el agua del horizonte de 

los mares. 

La relaci6n de la luna con las aguas es ta~ 

biEn muy importante; un cuento del Brasil nos narra la his

toria de una diosa de la cacerta, la que siendo muy joven 

se enamor6 de su hermano, y4ndolo a visitar todas las noches 

para que 61 no reconociera su identidad. El hermano, para 
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descubrir a la que por las noches lo visitaba, se pint6 una 

ve% el rostro con ti%ne 1 y al dta siguiente, sintiéndose 

descubierta, por las manchas que tenla en el rostro, la jo

ven diosa tir6 sus flechas hacia el cielo y formando un ar

coiris, subi6 en El convirti6ndose en la luna: 

" Ella subi6 y transform6se en luna. Desde 

entonces, triste y solitaria, errando por el espacio, se m! 

ra en las aguas de la laguna, en la corriente de los rios 1 

y en las olas del mar a ver si todavia tiene manchas en el 

roscro. " (DE CARVALHO, 1968: Z20) 

En Egipto, Isis tiene una acepci6n como lu• 

na, luce sobre su cabe%a el creciente lunar junto a espigas 

~oradas y a una corona; tambiEn aparece con una serpiente, 

slmbolo estrechamente relacionado con la luna, pues la lu· 

na, con sus fases es ambivalente y esto se refleja en to-

dos aquellos dioses de la pluralidad que la representan, ya 

sea en forma de triadas o de diadas, como aspectos desigua

les de una misma dialéctica. Pues la serpiente comi6ndosc 

la cola es la dial6ctica, un ciclo interminable. 
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III.4.· LO BLANCO, LA SAL, LA SENSUALIDAD 

La luna. astro tan femenino en este contex· 

to. evoca la relaci6n con todo aquello que es blanco y de~ 

nude:.., Lo blanco no nos lleva a la negaci6n del todo sino. 

muy por el contrario. hacia la conjunci6n de todos los col~ 

res, a algo que ha de ser tocado por la vista. La mujer, 

simbolo de la sensualidad en las sociedades patriarcales, 

es representada muchas veces, desnuda, como doiEicaci6n de 

la belle:a, de la belle:.a pura, con la tlnicatextura de lo 

blanco. 

Afrodita. diosa del Amor y de la Belle:a, 

nace desnuda de las blancas espumas del mar. Tal parece que 

no es ella m4s que una simple conchita del mar, redondeada 

y pulida por la espuma. 

Para Bachelard, el cisne. es sin6nimo de la 

sensualidad, por su blancura, por la textura de sus plumas. 

porque parece estar desnudo, como una piel pura, limpia; es 

sucedJ.neo de la luna durante el dla. En los cuentos de las 

ninfas de los rios, 6stas aparecen al principio disíra:.adas 

de cisnes, disfraces de los que se despojan para poder ha·· 

~arse en los rios o en los estanques. A este sujeto, cabe 

recordar la cita de Heine, en donde habla de las sirenas p~ 
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pulares alemanas y de los cisnes. como hadas. 

En el relato chino: " La Serpiente Blanca " 1 

se fusionan feminidad, blancura y belleza para describir a 

la joven que encarna a la Serpiente Blanca: 

" Una madrugada, bajo el Puente Rojo, sur-

gi6 una columna de humo blanco. Luego sati6 una muchacha 

vestida con ligeras ropas blancas. Era tan bella que pare-

eta una flor de loto reci6n brotada del a¡ua. Esta joven no 

era otra que la Serpiente Blanca, quien a trav6s de una ex

periencia de mil aftas habla obtenido la capacidad de meta·

morfosearse. Ella misma se habla puesto el nombre de Blan-

ca. 11 (cuentos Chinos, 1981: 25) 

Ixtac, palabra n4huatl para designar lo 

blanco y la sal, se convierte en Ixtacclhuatl cuando desig· 

na al volc4n cubierto tdo el ano do nievo y quo so localip 

za al sudeste de la ciudad de Mfxico, que por su forma par~ 

ce una mujer blanca dormida. 

Relacionada con la diosa n4huatl de los maª 

res y de la sal, se nos narra la historia de una mujer vioª 

ja que sazonaba los frijoles con el sudor de sus axilas, en 

un cuento Tepehua de la Sierra Norte de Puebla, en donde, 

una vez que se decubrl6 el secreto de la anciana, 6sta se 
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fu6 a tirar al mar, y por ello, el mar tiene tanta sal. 

También relacionadas con la luna, lo blanco, 

y la sal, son las perlas el elemento que la mayorla de las 

veces se relacionan al atuendo femenino, en este caso, de 

las sirenas. Las perlas son las que forman los collares, 

las si~enas lloran perlas y las perlas. son semillas del 

gran laurel que crece en la luna, segGn nos lo narra un 

cuento chino que dice que en el ano 712, cayeron del cielo, 

alrededor del templo Lingyin, esas semillas de laurel, pues 

se supone que en la luna, un hombre llamado Nu Gang trata 

siempre e inQtilmente de derribar al gran laurel. Por las 

sacudidas que ese hombre d4 al tronco del laurel, de éste 

se desprendieron sus frutos y semillas que cayeron a la ti~ 

rra. Semillas-perlas que mAs tarde embellecieron con laure

les de distintos colores a toda China. 

Ast pues, las perlas se relacionan lntimame~ 

te con la luna, y son parte tangible de ella en la tierra. 

su forma, color y brillantez son como ella, pero, su origen, 

muchas veces tan diftcil de encontrar, est4 en el mar, donde 

ellas cst~n guardadas como un tesoro en el centro de una 

concha de mar. 
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III,S.- EL HADA, EL TABU Y EL HECHIZO 

En torno de la mujer m4gica, de la mujer 

que tiene poderes sobrenaturales, del hada, se concrretiza 

un tabO, un misterio, como misterioso es su poder. El miedo 

crea la necesidad de arrasar con el misterio, de devolver a 

esa mujer poderosa a su impotencia, de relegarla a la penlJ!_ 

bra, en una sociedad en donde es el hombre el que domina e 

impone sus decisiones. 

Es por esto que el hada, deber4 de tener 

forzosamente, su " tal6n de Aquiles ", su tabO. o secreto en 

donde yace su poder y que s6lo podr4 sor roto si se descu· 

bre su f6rm.ula. 

Bl a¡ua densa, de la vida y de la muerte, 

la sangre, siempre propiciarAn el miedo, por su doble poder 

de dar vida y de ser slntoma de la muerto. El ciclo perpe·

tuo do la mujer, mA¡ico de por si, debe de ser un secreto. 

Si lo es bien, es entonces un tabQ de alcances ilimitados. 

Pero, aQn m4s que eso, es feminidad, es la naturaleza sutil 

y fina de la mujer que se v! equilibrada por sus poderes 

ocultos y desconocidos. 

Este poder que ella contiene, puede ser ta~ 

bi4n su prisi6n, como lo puedo ser el centro del hogar en 
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el que debe de permanecer para que la sociedad patriarcal 

pueda continuar su existencia. El hogar es entonces uña pri 

si6n simb6lica, que se materializa en los cuentos en donde 

el hada o la princesa (especie de hada o mujer privilegiada 

con poderes m4gicos) estAn encerradas en una torre del cas· 

tillo. Por eso, las hadas o princesas esperan a un pr1ncipe 

o caballero que pueda liberarlas. Un hombre que tambi6n ti~ 

ne poderes mAgicos o la ayuda de alguien que los tiene. De 

esta manera. muchos de los objetos que rodean al hada. se 

cargan de magia. de encantamiento o de tab6. Objetos que d~ 

notan el poder de lo femenino y que sólo se relacionan con 

6ste. As1 tenemos los espejos, el cabello, las u~as largas, 

las perlas, etc. 

El cabello, como vimos anteriormente, sien· 

do el poder oscuro de la mujer, la densidad, se convierte 

en suave y femenino al mati:arse de cuidados, pues las sir~ 

nas, en este cnso, siempre estin peinindose. 

En una descripciOn de Plutarco se nos mues· 

tra como el poder de Isis, est4 en su velo: 

" Soy todo lo que ha sido, lo que es, todo 

lo que ser&, y nin¡tin mortal ·hasta ahora- ha alzado mi ve

lo. •1 (citado por Valad6s. 1976: 11) 
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Con respecto al taba de la mujer. Este pue

de ser depositado en varios objetos, por ejemplo, un cuen

to del Jap6n, 11 Urashima el pescador 11 , trata la historia 

de como este pescador ·salv6 a una tortuga marina de ser 

apedreada por unos niftos·en la playa. Más tarde es 61 quien 

es salvado por la tortuga cuando una tempestad habta hecho 

zozobrar su barca. La tortuga entonces lo lleva a vivir en 

el fondo de los mares al lado de la Princesa que gobernaba 

en ellos. Tres aftas pasaron para Urashima de felicidad, m4s 

al cabo, decldl6 ir a visitar a su madre en la tierra. La 

Princesa no se lo impidi6, poro le di6 una caja cerrada in

dicándole que no deberla de abrirla sino hasta su regreso, 

en caso contrario, 61 no podrta volver al mar. Esta caja 

era el tabQ de la Princ~sa, el secreto de su poder para ser 

feliz y no percatarse del paso del tiempo. 

Urashima parti6 en busca de su madre, mas al 

llegar a la ciudad encontr6 todo cambiado y no pudo recon~ 

cer a nadie. Un viejo le informó que su madre ya habta 

muerto hacta veinte aftas. Urashima, deSesperado, abri6 la 

caja y al .instante se hizo viejo. En realidad hablan pasado 

veinte aftos, 61 habta roto el tabQ, y ya nunca m4s pudo re

gresar al mar. 

El mismo caso es el de Melusina, la esposa 

del conde Raimondin, quien se casa con 61 y lo hace rico a 
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condición de no verla nunca los s4bados, ya que, si él lo 

hiciera, desaparecertan sus poderes de hada y la rique%a 

también. Las hadas-cisnes de los cuentos se pasean 

por los bosques solitarios y se baftan dejando sus plWflas e~ 

condidas. Si alguien roba sus plumas, ellas dejan de ser h~ 

das, se casan con el que robó sus plumas y lo hacen rico, 

mis si un dta encuentran sus plumas, se marchan y nunca r~ 

gresan. 

Las familias nobles tienen asl su origen en 

una leyenda mlgica, y hay que recordar que, Heine nos dice 

que se consideraba que algunas reinas o mujeres nobles te·· 

ntan la facultad de volar, siendo esto una cualidad. 

El encantamiento o el contexto que rodea al 

hada y que la hace portadora de suerte, generalmente está 

basado en el secreto de su desnude%. Generalmente, el hombre 

la sorprende baAAndose o se hace alusión al tab6 de las co

sas que ella hace para purificarse. 

III.6.- LA PERVERSIDAD, LA MUJER MALA, LO MONSTRUOSO 

El hechi%O no es quizA m4s que la uni6n de 

los poderes secretos y de los tabas de la sensualidad misma, 

que roban la voluntad. 
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La belle:a de la mujer. objeto de la sen

sualidad, se torna en una quimera. en un poder inesperado e 

incomprensible: 

11 Tu sabes que la mujer os una quimera, mon!. 

trua que adquiere una triple forma: 

diante, 

corpi6n. 

se engalana con la noble faz de un león r~ 

se deshonra con su vientre de cabra, 

estl armada de una cola venenosa de es·-

Lo que significa que: 

su aspecto es bello, 

su contacto es fEtido, 

su compaftta es mortal; mentirosa por na· 

turaleia, lo es de su lenguaje, ella pica todo, encantlnd~ 

10 0 envenenAndolo. Por lo que, la voz do las mujeres es 

comparada al canto de las sirenas, que con su dulce molo-· 

dta atraen a los que pasan y los matan. " (citado por Ka·· 

ppler, 1980: Z73) 

Para el amor sagrado y prohibido, la mujer 

se convierte en el simbolo puro de la sensualidad. que en 

su lado desconocido y oscuro se torna en perversidad. Ella 
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es lo perverso, lo que se hace uno idea determinante en la 

Edad Media. El hombre que la sigue pierde todo o adquiere 

una naturale%a demoniaca, como en el caso del poeta románt! 

co, que enamorado de la belleza femenina, se arroja al abi~ 

mo, como los moribundos, que seguían a las sirenas griegas 

al Hades. Esto es lo que consolida la uni6n del mal y del 

pecado. La mujer en este contexto es impura y cruel por n~ 

turale:a. Conjuntamente con su sensualidad, simboliza la l!! 

juria, niega el amor verdadero, al que se entiende con la 

bondad y la pureza. 

La serpiente, stmbolo fálico, cuando apare

ce unido a la mujer, como en el caso de Lilith, la serpien

te del para1so, será entonces un stmbolo de transgresi6n e 

lnarmonia, que le dá un doble poder horrible y maligno a la 

mujer. haciEndola portadora de desgrncins. El contr3ste en· 

tre lo femenino y la serpiente es tal, que solo se concibe 

como un horror parecido al de 13 muerte. 

La Petenera, el nombre de la que no debe de 

nombrarse, es el hechizo mismo de la muerte y de la perdi·· 

ci6n solitaria: 

" Quien te puso Petenera 

no te supo poner nombre 

que tu te babias de llamar, 



que tu te hablas de llamar. 

la perdición de los hombres. " 

( Son huasteco) 

• SS · 

Asl mismo la bruja. es la fa~ nocturna de 

la mujer. se comunica con el inframundo y el demonio. y se 

les asocia: 

0 La recurrencia regular del ciclo menstrual 

la designaba, dentro de la tradici6n hebraica como natural

mente impura, ' hay momentos en los que la mujer est~ pr~ 

dispuesta a engendrar, en su propio venono, monstruos .•• ' " 

(KAPPLER, 1980: 273) 

Esta lujuria af1n a la naturaleza femenina, 

bien podria haberse encarnado de otra manera, en otro ser, 

si 6ste llevara el rol soclal que a ella le correspondió du

rante la mayor parte de la hisotria de la huaanidad, pero 

aún ast, estas caractertsticas s6lo se desarrollaron de 6sta 

manera, y ~ajo la autoridad masculina: 

" Esta aflnidad de la lujuria con el mundo 

hllmedo del interior del cuerpo, con la hwaedad femenina, es 

subrayada aqut con una gran simplicidad. Esta afinidad es 
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vieja como el mundo, y desde los orígenes fascina tanto 

como aterroriza, ¿cómo exorcisar al miedo, sino proyectan

do el descrédito sobre la causa de este miedo? 

Considerar a la mujer como impura, es pro

ceder con ella como con un monstruo, es relegarla abi en 

donde se le puede acusar, juzgar, eliminar. Una vez que se 

.,. desarroll6 el mito de la bruja, la sociedad medieval logr6 

proyectar su miedo hacia la mujer, su miedo hacia la muer

te, dentro de una imagen Gnicamente malEEica de la mujer; 

ella fuE el chivo expiatorio cargado de todos los miasmas 

del grupo. " (KAPPLER, 1980: 266) 

La Diosa se puede cargar de crueldad, como 

Artemis, la diosa lunar, quien al ser sorprendida en sub! 

n.o por el pastor IcteOn, lo transfoma en anim:il. y le Ian 

:n la tratlla de perros al encarne para despcda:arlo, pues 

su feminidad embrujadora es capa: de todo el poder que se 

les atribuye a los animales rapaces, nocturnos. 

Por otro lado, el cuerpo femenino en opos! 

ci6n a lo bello, y como transgresi6n del terror que Este 

provoca, empie:a a cargarse de todos los horrores de ln 

imaginaci6n. Un sadismo bdrbaro se ensada con el cuerpo f~ 

menino, y con todo lo que pueda representar sensualidad; 

los diablos con senos de mujer aparecen y el Simbolo de lo 
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femenino se carga de culpa, haciéndose me%cla de caracter1~ 

ticas humanas y animales. 

Los monstruos m!s temibles y diab6licos, son 

los h1bridos, me%cla de ser humano y animal. Los monstruos 

con torso humano, como las esfinges, los centauros, las si· 

renas, son, al igual que los sátiros, stmbolos de una sexu~ 

lidad fuerte y primitiva. 

El doble mecanismo de proyecci6n de los fan 

tasmas y de rccreaci6n de la realidad, se ilustra en el man~ 

trua: 6ste es a la Ve% una manera de ver lo que no se puede 

ver: angustia y deseo se conjugan en 61. 

Melusina el hada, al romperse su tabú, se 

convierte en una vibara, por oposici6n a la bella mujer que 

era, 

Se dice tarabiEn que el sexo de la mujer es 

peligroso, ya que, asociándosele a la serpiente, puede eng~ 

llir a los h6roes de los mitos. De esta forma, se piensa 

que la boca de la mujer puede atrapar y matar. 

Las Esfinges son la temible uni6n de la fe· 

minidad negativa con el rostro de lo masculino, de lo inde~ 

cifrable. En un principio, la Esfinge representó al rey en 

su poder de decidir el precario destina de los hombres. La 

Esfinge adivina, poseyendo los destinos. 

Las harpias, que antecedieron a las sirenas, 
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a.n1camente tenían la belleza de su canto. Muchas veces se 

escondtan para no mostrar su monstruosa faz, cuerpo de paj~ 

rraco, desplumado, con zancas y garras feroces. 

Melusina de Lusignan, cuyo cuerpo se confuu 

de entre la serpiente y el pez, posee un revestimiento ese~ 

maso, como su doble, la parte que produce asco y temor. 

Al arquetipo de la feminidad sangrante y n~ 

sativamente valorizada, como mujer fatal, viene a unirse una 

imagen de la " madre terrible ", la egresa que fort.a lcce la 

prohibición sexual. Esa madre mala se convierte al mismo 

t.iempo 1 • en la bruja pervertida. 

Puede ser que el disfraz de malig:na que se 

atribuye a la Sirena y a su asquerosa cola de pez, asl como 

los disfraces de monstruos que se atribuyen a las princesas 

encantadas, provenga del prejuicio que opone el amor cons-· 

tructivo de la joven hacia el h6roe de los mitos, al amor 

tirdnico de una hada-madre-cruel. 

" La madre de la vida es al mismo 'tiempo, 

la madre de la muerte; estl enmascarada en los feos demonios 

de la enfermedad y del hambre. La mitologta astral swnerio

babil6nica identific6 los aspectos de la hembra c6smica, 

con las fases del planeta Vonus. Como estrella matutina era 

virgen, como estrella vespertina era una prostituta¡ como 



- 62 -

seaora del cielo de la noche, era consorte de la luna. Y 

cuando se extinguta bajo el brillo del sol, era la bruja 

del infierno. " (CAMPBELL, 1959: 272) 

De 6sta· forma, el héroe o el hombre en gen~ 

ral, se ve obligado a vencer el miedo que le provoca el ta

b6 del hada, del monstruo femenino, o de la madre, para po

der llegar al conocimiento de st mismo, y al dominio de los 

poderes desconocidos del hada, o a la alianza con olla, pa· 

ra que la Sirena, en este caso, deje de ser s61o temible y 

pueda convertirse en una bella ensoftaci6n, la uni6n con lo 

fant~stico, a lo que el ser humano siempre aspira. 

III.7.- EL TABU ROTO 

La Odisea, esa lucha de Ulises contra tan·· 

tos peligros, es al final, el triunfo del h6roe sobre los 

temores del mar, las olas y los peligros que encierra la f~ 

minidad, el triunfo sobre lo desconocido, la basqueda del 

equilibrio entre la vida y la muerte, el triunfo sobre 6sta 

dltima. 

" Las pruebas que suft'e el h6roe, prelimin~ 
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res a sus Gltimas experiencias y hechos, son el stmbolo de 

esa crisis de reali%aci6n por medio de la cual su concien·· 

cia se amplifica y capacita para resistir la posesi6n de la 

madre destructora. Y siempre despuEs de las primeras emoci~ 

nes de la iniciaci6n del camino, la aventura se convierte 

en una.jornada de camino hacia la oscuridad, el horror, la 

repugnancia y los temores. " (CAMPBELL. 1959: 118) 

El h~roe, hechizado en un principio por la 

belleza de una ninfa, de una hada, de una ninfa, o hechi:a· 

do por la sensualidad misma, trata de llegar a ella o de S! 

tisfacer su deseo, pero a medida que se acerca, le surgen 

innumerables temores, sentimientos de culpa, que van convi~ 

tiendo al objeto de su deseo en un monstruo al que se enfrc~ 

ta. probAndose a si mismo su madure%. Este enfrentaaiento 

basa su triunfo en el desciframiento del eni¡ma o secreto 

del hada, siendo ese su tal6n de Aquiles, que finalmente no 

es sino la llave de la torre en la que ella se encuentra 

prisionera, detrás del monstruo que la disfra%a o esconde. 

Por oposici6n a ese monstruo, la torre sirve de prisi6n al 

hada poderosa, lo que recuerda que, en la religión cristia· 

na, por ejemplo, Santa BArbara permanece encerrada dentro 

de una torre que es su stmbolo iconogr4fico. Una vez descu· 

bierto el enigma del hada, 6sta puede ser liberada. o en C! 
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so de ser una bruja o un monstruo el que la esconde, puede 

ser transformada en una mujer hermosa, o en algo sin ningu· 

na importancia: 

" La otrora cruel Esfinge de Tobas. monstruo 

con cabeza de mujer, ¡arras de le6n, cuerpo de perro y graa 

des alas de ave, se aburre y permanece casi silenciosa. Ro· 

posa asl desde que Edlpo la derrot.6 resolviendo el enigma 

que proponla a los viajeros, y que erra el tlnico de su re·· 

portarlo. Ahora, escasa de ingenio, y un tanto acompl9jada, 

la Esfinge formula adivinanzas y acertijos ingenuos, que 

los niftos resuelven fdcilmente, entre risas y burlas, cuan· 

do van a visitarla a su morada, durante el fin de semana. 11 

(AVILES FABILA, RenG, citado por Valad6s, 1976: 141) 

SegQ:n el mito, la Esfinge se precipit6 des· 

de lo alto cuando adivinaron su enigma; ast mismo las sire· 

nas se precipitaron al mar cuando Orfeo las venci6 en el 

concurso de mOsica que con 61 hicieron. De la misma manera. 

Melusina perdi6 y sufri6 por la ausencia de sus hijos, a 

los que venta a amamantar por las noches, escondi6ndose co· 

mo por penitencia. semiconvertida en una bestia, mitad ser

pient.e·pez. mitad mujer. 

Esas mujeres m4gicas, se pierden a sl mis·· 
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mas, pierden su identidad y se hunden en la 1soledad, allá 

en la regi6n en donde nadie puede encontrarlas. verlas o 11 
berarlas. Una canción husteca describe sU pena: 

" Soy la sirena encantada, 

porque Dios lo decret6 

por El ful sacrificada ••• 

por eso me encuentro yo, 

por eso me encuentro yo, 

en la inmensidad del agua ••• " 

Tal parece ser Este el destino de las ha·· 

das malas. mas sin embargo, aquél de las hadas benefacto· -

ras de los hombres, procede en desgracia para ellos una ve: 

que Estos develan el secreto del hada. La historia del es-· 

tanque del Castillo del Mas, en Francia, nos dice que en 

ese castillo, y muy cerca del rlo Oudon, vivta un scnor con 

su mujer que era extremadamente joven y bella. Poco antes 

de que se casaran, ella le habla pedido que no le viera nu~ 

ca los pies, en nin¡una circunstancia. Asl lo hicieron du·· 

rante lar¡o tiempo, mas, al cabo de algunos meses, no pudi· 

endo sopor~ar m4s la curiosidad, el hombre vaci6 ceniza a 

los pies de su cama con el fin de que, cuando su mujer se 

levantara, dejara la huella. Ast iuE, y lo que a la maftana 
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siguiente descubri6, fuE el rastro de dos patas de oca. Lu~ 

go entonces, la mujer grit6 de todas sus fuerzas: ¡qué hi~o 

mi se~orJ, y en seguida, se oyeron truenos, la tierra se 

abri6 y el castillo y sus moradores fueron engullidos en 

ella; es por eso que es·e estanque se abri6 en ese lugar, 

siendo un estanque del que no se ha podido tocar el fondo. 

Cabe recordar aqul, el cuento del pescador 

sin edad, Urashima, en donde 6ste pierde todos sus dones y 

juventud. 
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lV.- SIMBOLISMO DE LA SERPIENTE. EL PEl. EL PAJARO Y 

EL DRAGON 

IV. 1. • LA SERPIENTE 

La relaciOn simbólica de la serpiente con la 

mujer y mis propiamente con la sirena, es múltiple, ya que: 

• Es slmbolo de la fecundidad. pues por su 

forma oblongo y su modo de caminar sugiere la virilidad mas· 

culina. 

Melusina de Lusignan. al ser descubierto su 

secreto, se metamorfosea en serpiente alada y escapa volando 

por la v~ntana del castillo de Lusignan. En ~sta últlma for

ma, Melusina se hace simbolo del origen de una familia noble, 

medieval. que basaba su riqueza y prosperidad er. el cultivo 

de la tierra, y en la fecundidad de ésta. Con el tiempo el • 

pueblo convirtió a Melusina en la " Madre Melusina 11 o " Lo!! 

sine •• y los apellidos nobles que han prevalecido varlan en· 

tre: Lusigny, Lésign~. lesignan o LEstgney. Este simbolo 

cierra el ciclo que asentarA la propiedad feudal. 

Isis Thenuathis, la diosa egipcia de la agri 

cultura, se representa generalmente acompaftada de Osiris. la 

serpiente. 
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• La Serpiente estA relacionada con la luna 

y 6sta a su ve% con la mujer¡ es el simbolo del tiempo ct-

clico se representa por una serpiente mordi6ndose la cola. 

La seTpientc es epifanta del tiempo: ella forma paTte de la 

mucTte, de la fecundidad y de lo ctclico (L4m. 9): 

" La serpiente es para la conciencia mttica 

el gran stmbolo de lo temporal, del ouroboros. Para la may~ 

rta de las culturas, la serpiente es el desdoblamiento ani· 

mal de la luna, porque desnparece y reaparece al mismo tic!_ 

po que el astro, y tendrta tantos anillos como dtas tiene 

la lunaci6n. PoT otra parte, la serpiente es un animal que 

desaparece con facilidad en las grietas del suelo, que baja 

a los inficTnos, y que por la misma muda se regenera a st 

mismo. 11 (DUttAND, Gilbert, 1981: 302) 

• La Serpiente se relaciona tntimamente con 

lo sensual, por su movi~iento lento, suave, sinuoso. El pa

pel de pecado o de tentación, se vé claramente representado 

por las Sierpes, o serpientes con cabe%a de mujer. No hay 

que olvidar a la serpiente del paratso que, en la Biblia, 

persudi6 a Eva para comer del fruto prohibido por Dios. 

La Serpiente tiene que ver con la muerte 

y con los poderes de la vida, ya que a un mismo tiempo se 
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le otorgan a su sangre poderes de Olixir de la vida y de v~ 

neno mortal: 

" Las virtudes m6dicas y fannac6uticas son 

atribuldas al veneno de la serpiente, porque Esta es a un 

tiempo veneno mortal y elixir de la vida y de la juventbd. 

La serpiente es guardiana, ladrona o poseedora de la planta 

de la vida como en las leyendas sem{ticas, y el simbollsmo 

ofidio se vincula de este modo al simbolismo ve¡etal de la 

farmacopea. Como lugar ctclico de los contrarios, el Ourob2 

ros puede ser prototipo de la rueda zodiacal primitiva, el 

animal madre del zodtaco. El itinerario del sol estaba repr~ 

sentado primitivamente por una serpiente que llevaba en las 

escamas de su espalda los signos zodiacales. como lo mues-· 

tra el c6dice Vatianus. Bachelard sigue las huellas de esta 

serpiente c6smica y cosmodramltica en el poeta Lawrence. En 

61, como en los aztecas, la serpiente se anexa de modo imp~ 

rialista a otros animales: el pAjaro, el fEnix, y es ento~ 

ces cuando la imaginaci6n po6tica 'adquiere normalmente la 

tonalidad de un folcklor'. La serpiente emplumada, el Guku· 

mat: quichE, el Quetzalc6atl azteca o el lukulcdn maya, es 

un animal astral que periOdicamente desaparece a la altura 

de Coat:acoalcos. Ser h1brido a la ve: fasto y nefasto, las 

ondulaciones de su cuerpo simboli:an las aguas c6smicas, 
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mientras que las alas son la imagen del aire y de los vien

tos. " (OURAND, Gilbert, 1981: 303) 

En el texto de Durand podemos remarcar la 

mención a la Serpiente Emplumada mexicana, Quet%alc6atl, de 

la que podemos aaregar que, al igual que la serpiente alada 

de Lusignan, representa la fecundidad, pero, a diferencia 

de ésta, la serpiente emplumada simboli%ar4 el aliento de 

la vida, el esptritu, la energta vital y el aire. Una de 

las atribuciones del Tezcatlipoca Blanco o Quet%alc6atl, era 

la de senor del Viento. Ehécatl, 61 mismo, es también meta

fóricamente, el aliento vital. Siendo ast, la Serpiente Em

plumada tiene su relaci6n tanto con el aire como con el 

agua, y más que nada con el agua cósmica por sus ondulacio

nes. Uno de los elementos que conforman el atavto de Ehécatl, 

son los caracoles marinos colocados a lo largo de su cuerpo 

y cortados transversalmente. 

El caracol marino tiene mucho que ver con 

el aliento vital y con la g6nesis de la vida, el sonido que 

produce al soplarlo, evoca sl mar en toda su intensidad, y 

parece el soplo de lo infinito. Al respecto, Rom4n Pina Chan 

nos dice de Quot%alc6atl: 

" , •• de una serpiente acu5.tica o esptritu 
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de las aguas tcrTestTes, se pas6 al concepto m~gico de un 

drag6n ofidiano·jaguar; este drag6n di6 lugar a pijaros-seI 

pientes o dragones alados que se ubicaron en el cielo, Es•· 

tos se transformaron en la Serpiente Emplumada, con caraca· 

les cortados sobre el cuerpo, que pas6 a fonaar parte de 

Quet:ale6atl, el hombre·dios-p:ijaro-serpiente." (PIRA CHAN, 

1977: 67) 

Esta deidad m6ltiple repTesentaba adem4s la 

dualidad del planeta Venus, la estrella matutina y vespcrti 

na al mismo tiempo. Como estrella vespertina, el Te:catlip~ 

ca Bla.nco se llam6 X.6lotl, el Doble o Gemelo, dios de los 

hechiceros. Como tal, precisa la fecundidad t el ritmo agr! 

cola, y como tal se le atribuyeron: el descubrimiento del 

mai:, ol calendario, el descubrimiento de la agricultura, 

lo medición del tiempo anual, el descubrimiento de las pie· 

dras preciosas, de los metales, etc. El es en swna, la apa

Tici6n de la lu: del conocimiento en los ho,bTes, el espt·

ritu. 

No hay que olvidar a la Serpiente Blanca de 

China, de quien relatamos su aparici6n en el capitulo ante

rior, en donde ella, ademAs de su color, como el del Tezca· 

tlipoca Blanco, suTge de una columna de humo cargada de in· 

materialidad y ~rascendencia. Es tan vieja como el conoci-· 
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miento y lo sabe todo. 

- Para terminar con la Serpiente, citaremos 

a Magdalena Mondrag6n quien describiera a la Serpiente Alada 

del Mar, as1: 

" Tiene aletas de seda transparente. Todo 

el mar se v6 a trav6s de ellas como si estuviera envuelto 

en neblinas de concha n4car. 

de plata. 

No, no era un pe: ••• tampoco era un pljaro. 

Brillaba en la madrugada como una cinta 

Miraba al mar a través de sus aletas, ca-

mo en neblinas de 6palo. " (MONDRAGON, 1951: 34) 

IV.Z.· EL PEZ 

El simbolismo del pez es sin6nimo de rehab! 

litaci6n o de resurrecci6n, ya que por su forma y por la for 

ma en que su naturale%a toma los alimentos, 61 es en st mi~ 

mo un recipiente, es el que deglute, el que traga y no mas

tica. Es por esto que por la 16gica de la inversión de 6ste 

acto, nos devuelve al ser que es tragado, la v1ctima ente· 

ra, como rehabilitada. Es también lo contrario del desgarr.!. 
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miento, por la voracidad dentarf.a. El pe% no es m4s que un 

estuche inofensivo, si por su forma se le concibe: 

" El pe: es el slmbolo del continente redo

blado, del continente contenido. Es el animal encajado por 

excelencia. 

El pe: es el esquema del tragador-tragado. 

Su forma se presta a las manipulaciones de aj~te de las Si 
militudes. " (DURAND, Gilbert, 1981: Z04) 

Ast es como, por su caracterlstica de trae~ 

dar, el pez parece que mantuviera intacto lo tragado. Por 

ello se diferencia de la calda, del masticamiento, de la 

destrucción, o de la muerte. Y como stmbolo, entonces, de 

resurrección, simboli:a en cierta forma, el vientre materno. 

Es sinónimo de rehabilitaci6n y el cue1;to 

de "Jonls y la Ballena" lo confirma· cu;ando, victima de un 

naufragio, Jonls es tragado por la ballena, quien, en lugar 

de comérselo, lo proteae y lo lleva a tierra firme, en don-

de lo da pos ita (L4m. 10). 

Es el poi el que simbólicamente so tra¡a a 

la luna, cuando Asta desaparece, y es el que la hace re;apa-

recer intacta. 

El pe: posee al mismo tiempo la textura in-
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maculada y argéntea de la luna; como lo dice un poema de 

Francisco Hernlnde%: 

11 Peces de plata, 

peces·de plata, 

nadan en el PirO 

cuando la lun11. " (HERNANDEZ, 1982: 13) 

Este car4cter de ser de la resurrecci6n, 

puede llevar a la materiali~ación del alma¡ 'l mismo se co~ 

Vierte en el alma de algQn otro ser. El relato del "Alma 

de Pe% de Oro" dice que habta en la ciudad de Indrapoore, 

Malasia, un comerciante rico que no tenla hijos. Un dta 61 

y su mujer encontraron a una niftita a la que adoptaron lla

m4ndola Bidasari. El mercader mand6 hacer un pe% dorado de~ 

tro de una caja llena de agua, y la ocult6 dentro de un es

tanque en el jardtn. 

La nifta se volvi6 una mujer hermosa con el 

tiempo, pero entonces, la esposa del rey de Indrapoore, te· 

merosa de la belle:a de Bidasari, la llevó a palacio en do~ 

de la hi:o torturar. Bidasari no p?dta morir a causa de no 

tener consigo su alma. Ast es que le dijo a la reina que 

trajera al pez de la caja de oro que estaba dentro del es·

tanque del jardtn de su padre. Ast se hizo y la muchach_a Pi 
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di6 que en el dta se sacara al pe: del agua y que por la n~ 

che se le volviera a meter, y que entonces, la reina lo ot~ 

ra a su cuello durante el dta para que Bidasori muriera 

prontamente. 

OJando sacaban al pez del agua, Bidasari cata 

desmayada; por la noche, cuando estaba el pez en el agua, B! 
dasari volvta a la vida. 

La reina al tenerla as! dominada la mand6 a 

su casa, y sus padres, para prote¡erla la llevaron a vivir 

en el bosque. 

Un dta, el rey pas6 por ah! y la vi6 incon· 

sciente, pero se enamoró de ella, Otro dta regres6 por la 

noche y la vi6 renacer, y entonces, Bidasari le cont6 su 

hi3toria. 

El rey regresó al palacio, le quit6 el pez 

a la reina y lo puso en el agua. Ast el rey tom6 a Bidasari 

por esposa. 

IV.3.· LOS PAJAROS 

Los p4jaros se relacionan siempre con el 

cielo, y la pureza de Este, son la juventud y la desapari·· 

cici6n del tiempo que esto evoca, Ellos son la fuerza que 
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levanta y despierta a toda la naturale%a. Son aqu6llo a lo 

que el hombre aspira, porque habitan en el medio en el que 

el ser humano " pisará " directamente, s6lo con su cuerpo. 

Los pljaros se relacionan al vuelo ontrico; 

con sus alas, pueden conducir y elevar lo que es pesado a 

las alturas. 

Son las alas lo que simbolizan al p4jaro, 

son las que mis participan de la magia ontrica, por ast de· 

cirlo, de lo divino. Bachelard dice al respecto: 

" ••• si los p4jaros son el pretexto del 

gran vuelo de nuestra imaginaci6n, no es a causa de sus br! 

llantes colores. Lo que es bello, primitivamente, en el p4· 

jaro, es el vuelo. Para la imaginac16n dinllmica el vuelo es 

Üna bello%& primaria. 5610 se ve la belleia del plumaje 

cuando el p4jaro se posa en tierra, cuando ya no es, para 

el ensucfto, un pljaro. " (BACHELARO, 1958: 86) 

Ast es como los pljaros son el suefto de la 

imaginaci6n, y como suefto, lo que sobrepasa al hombre, fue

ra de su dominio sobre lo material. La fuer:a independiente 

de los p§jaros, les confiere un simbolismo divino o demonl~ 

co. Los p4Jaros, que anuncian la salida del sol, o la llega 

da de la noche, pueden ser presagio de otras cosas importan-
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tes para el hombre. Los pájaros, al volar, pueden ver lo 

que el hombre no puede ver. 

En nuestro trabajo tratamos de los pájaros, 

pero s6lo de aquéllos relacionados a la sirena alada, ya 

sea la harpta o la sirena pe: con alas. Como mensajeros de 

la muerte, o como poseedores Je algo sutil y divino. celes

tial. No olvidar a las sirenas con alas de libElulas, o de 

ángeles. Las sirenas medievales siguen poseyendo alas. (Llim. 

11) 

A.si como las sirenas volaban por tos aires 

on la antigucdad cl4sica, y más tarde nadaban, parecerla 

que el mar se volviera cielo y viceversa, un mar-cielo po-

blado de p4jaros-peces, en donde las islas se convirtieran 

en estrellas: 

" El agua poble el cielo con sus peces. La 

inversión que actuaba sobre el concepto ambiguo de la isla

estrclla, actúa ahora sobre el concepto ambiguo y viviente 

de pájaro-pez. " (BACHELARD, 1978: 87) 

IV. 4 • • EL DRAGON 

Del Dragón trata también el presente traba· 
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jo, pues es 61 quien tiene relaci6n con los elementos que 

forman parte del universo de la Sirena, es 61 quien compar

te con ella los atributos del terror que evoca el contexto 

al que ambos se asocian; parece que es el miedo a la noche, 

a lo desconocido, acompaftado de angustia y rebeld1a, hacia 

un agua oscura y densa que se transforma en el cuerpo de un 

monstruo, que ruge y grita como si fuera el eco de las ca-

vernas m4s oscuras, más profundas, hechas de tinieblas sin 

fin. 

Estos monstruos con escamas, parecen estar 

también relacionados, scgGn Jung (Citado por Durand, G. 

1981: 206), con los personajes revestidos de escamas que 

aparecen en los sueftos como signo de la invasión de la per

sona por las fuerzas nocturnas del inconsciente, como si 

fuese u~a inversi6n de las imágenes diurnas. Su sentido os 

casi totalmente ignorado, pero por su analogla con lo clcli 

co 1 el Drag6n, guarda un paralelo con la Sirena: 

" El esquema clclico eufemiza la animalidad, 

la animaci6n y el movimiento, porque los integra en un con

junto mttico en el que dosempeAan un papel positivo, por-

que desde esa perspectiva, la negatividad, aunque sea aniaal, 

es necesaria para el advenimiento de la positividad plena. 

El animal lunar por excelencia será, pues, el animal polimo!. 
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fo por excelencia: el Dragón. El mito lunar rehabilita y 

eufemiza al mismo drog6n. Este Gltimo es el arquetipo fun

damental que resume el Bestiario de la Luna: alado y valo

rado corno potencia uraniana por su vuelo, acu4tico y noc-· 

turno por sus escamas, es Esfinge, serpiente emplumada, 

serpiente cornuda, coquatrix, El monstruo es, en efecto, 

stmbolo de la totalizaci6n; de lo SUllla completa de las po· 

sibilidadcs naturales y desde éste punto de vista, toda 

animalidad lunar, incluso el m4s humilde, es un conjunto 

monstruoso. " (DURANO, Gilbert, 1981: 298) 

Asi es como las cualidades del Drag6n y de 

otros seres fant4sticos, tienen mucho que ver con la Sire

na. 

En el cuento" La Hija del rey Dragón ", 

de ta dinastta T' ang de China. la descrlpci6n del Drag6n 

que ah1 aparece. bien podrta ser la de la Serpiente Blanca, 

al menos en la forma en que se materialiia; los elementos 

son los mismos que los de la Serpien~e Meluslna, cuando a 

6sta se le describe como tal: color escarlata, sangre. es· 

camas, cabello en forma de crin: 

" Parec1a como si el cielo se desplomase y 

se hundiese la tierra. Todo el palacio fu6 sacudido como 
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una espiga enmedio de un temporal. Entre los torbellinos de 

humo y surgiendo de todas partes, apareci6 un drag6n escar· 

lata, de mil pies de largo, ojos de rel4mpago, lengua de 

sangre, escamas berme11en, crines on llamas. En el cuello 

llevaba una cadena de oro atada a un pilar de jade. Y repeu 

tinamcnte, envuelto en truenos y rel4mpagos, al mismo tiem· 

po que se desencadenaba una tempestad de nieve y granizo, 

se lanz6 hacia el cielo azQl y desapareci6. " (Dlnastta 

T'ang, 1980: 25) 

El sor humano nunca se aleja completamente 

de las categortas que conforman a los animales, e incluso, 

en la mitologta china, se consideraba que del hombre prove

ntan las virtudes que se concedtan a los otros animales.Es

tas categortas eran cinco y consistlan en: animales de plu· 

ma (como el f6nix), animales de escamas (el drag6n), de co

ra:a (la tortuga), y de cuerpo desnudo (el hombre mismo, el 

unicornio). Y esto no s6lo por su forma exterior, sino por· 

que en algunos mitos, los héroes o dioses posetan alguna de 

estas categorías como poderes m4gicos. 

En la historia de Glauco, la ninfa de la que 

él se enamora, es victima de un hechizo de Circe (la bruja 

que a su vez estaba enamorada de Glauco), y se convierte en 

monstruo de los mares, cuyo aspecto no es otro que el de un 
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drag6n. Es muy representativo de este mito de la oposici6n 

entre la mujer bella, o la ninfa dulce, con el monstruo: 

" El bello azul transparente de las olas 

diO lugar a un gris fangoso, lodoso, enormes burbujas re-

ventaron la superficie, olas de las de tres metros se for

maron para chocar una contra otra antes de irse a azotar 

contra las rocas y la playa, en un brote de espuma amari-

llenta. 

Enseguida un monstruo apareci6 a la su-

perficie y empez6 a lanzar terribles alaridos. Avanzaba p~ 

sadamente sobre doce patas velludas y armadas de garfios 

acerados. 

Tenla seis largos cuellos con seis cabe· 

zas, ojos del rojo de la sangre, y una triple fila de dien 

tes en sus hocicos, dientes de lobo. 

Los alaridos continuaban, recordando la 

voz de las m4s fuertes tempestades. Luego se volvieron la~ 

timeros y dolorosos una vez que el monstruo se inclin6 so

bre la tOnica blanca que quedaba sobre la arena, desgarr4nd2 

la con sus garfios y colmillos ". (CLAVEL, 1975: 93) 

SI, esa es la descripción de un drag6n, del 

monstruo do las tinieblas, del origen o de la destrucci6n, 
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y mls propiamente de aquélla definlci6n que da Roger de Ca! 

llois: " ••• los grifos enormes, erizados y escamosos, ese!!. 

piendo fuego, son a la vez dragones y basiliscos " 

(CAILLOIS, 1983: 12) 

En el dragón se conjugan todos aquellos a~ 

pectas de la repulsi6n. su animalidad vermldea, su aspecto 

viscoso, hGmedo o escamoso, que no puede separarse del 

agua espesa, del agua de la oscuridad, o de la sangre. Siea 

pre se une al estrépito de las aguas o del rayo. 

Se le teme del mismo modo que a la Esfinge; 

con todo el pavor que ella provoca, pero m4s all4 del mis

terio, él cobra una vida real, activa, os como si todo el 

terror a la oscuridad y a las aguas indomables se conjuga

ran en eso momento crltico, en ese ser que no se concilia 

a un tiempo motaf6rico, sino a la presencia de una sintesis 

del tiempo inmediato • (L4mina 12a) 

Es el animal quo comparte los cuatro ele-

mentas del origen del mundo: agua, tierra, aire y fuego. 

Por el agua entendemos su cuerpo con piel de serpiente y 

de escamas_, ademas de sus manchas de diversos colores. Por 

el aire, se entiendo, porque algunas veces aparece con un 

gran pico do pájaro o con alas de vampiro o de otras aves. 

Por la tierra, porque tiene patas de lobo, y por el fuego, 

porque lo escupe por la boca. 
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El drag6n es el monstruo del origen, es 

una parte de la naturale%a, parte de la corte%a terrestre, 

animal anfibia, es el paso de la vida acuAtica a la vida 

terrestre. El Drag6n Cocodrilo, Peje-Lagarto-Clpactli, de 

las nahuas en M6xico, se concibe ca•o un monstruo en el 

que se. integran las carac'terlsticas de aquellos animales. 

En el calendario a%'teca, es el prime~ signo, el principio 

de 'toda vida flsica. Se dice que las cordilleras montafto

sas son las crestas del lamo del cocodrilo, y que, cuando 

éste se mueve, la tierra tiembla. (Lims. 12b y e) 

La serpiente Koshi, del Jap6n, es tamb16n 

una parte de la carte%a terrestre: 

" La serpiente os enorme, y tiene ocho c!!_ 

be%&S y ocho colas; y sobre sus escamas crecen musgos y 

árboles, y su tamado es como el de ocho llanuras y ocho 

colinas " (VALADES, 1976: ZOS) 
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v. - EL MAR Y EL AGUA, EL POZO Y LA ISLA 

V.1.- EL MAR Y EL AGUA 

El mar, el"emento de la materia de la que 

también nosotros estamos constituidos, es, por el agua que 

lo conforma, el que nos hace intuir formas po6ticas, colo

res y sonidos, profundidades y seres m4glcos a los que im

pregnamos de nuestra carne, de nuestros suenos y de nues-

tros terrores. 

El mar es el que nos procura interrogantes 

con su eterno movimiento, interrogantes que no cesan y que 

sin embargo, el mismo mar las responde con el sonido de 

sus olas, con su eterno movimiento, con su bruma, que con 

el viento como intérprete, nos las hace escuchar, aunando 

la brisa y la espuma de las olas. 

Todo tiene lugar en el oc6ano, en 61 jue-

¡an los peces y los tiburones, asimismo, dramas eternos en 

61 tienen lugar. Tifeo, el héroe griego que quizo subir al 

cielo y que fu6 vencido por el rayo de ?eus, yace en el 

fondo de los mares. Sujeto bajo la isla de Sicilia, de cu

yo peso quisiera liberarse, sus manos, piernas y cabeza, 

est4n sujetas por otras tantas islas. De repente vomita 
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arena y llamas, y'cada ve1 que trata de levantarse, provo

ca temblores en la tierra. Y es así que, Plutón, vencedor 

y dios de los infiernos, no deja de te111erle por el hecho 

de que pueda abrir una grieta por la que pueda entTar luz 

a los infiernos. 

El mar puede hablar tambiEn de silencios: 

11 Nada es tan amena%ante eo1110 el equinoccio 

en retardo. El mar es presa repentina de una tranquilidad 

extral\a, El prodigioso movimiento perpetuo se apacigua: hay 

un adormecimiento, languidece; parece que se va a dar un 

descanso; se le podrf.a creer cansado, 

La sombrta visión de lo posible latente, 

es interceptada al hombre por la opacidad fatal de las co· 

sas. 

El m!s temible y pfrfido de los aspectos 

es la mAscara del abismo. 

SGbi tamente, se escucha un murmullo con· 

fuso, Ha.y una suer'te de dilllogo misterioso en el aire " 

(VICTOR HUGO cita.do por BRIANT, 1951: 185) 

Se dice que 1'ainaz. 1 el viejo del mar de Si 

beria, fustiga a las olas, haciendo que los peces suban a 

la superficie para que los hombres puedan atraparlos a fin 
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de seguir viviendo. 

Si algOn dio Taina~ bebe m4s vino del nec! 

sario, es posible que al dormirse, los peces ya no suban a 

la superficie para alimentar a Los hambres. 

El caracol marino es el oldo que escucha 

eternamente al mar. El contlene al mar y es ast como se a

semeja a la honda resonancia de la voz de las sirenas~ de 

las mareas, del viento y de la bruma. 

El mar nos impone preguntas, metaf6ricamen 

te es la madre buena o mala, orlgen y destrucción de todo 

lo vivo. Tiene el movimlento que acuna como el vlentre ma

terno. Cruel, por contraste, por sus peligros, es un abis· 

mo para el hambre, abismo por el que tuvo que pasar mucho 

tiempo para que el hombre pudiera iniciar su primer viaje 

·sobre de él. Ese primer viaje tenla que haber sianificado 

el viaje al mAs all4, tal vez el primer hombro confiado al 

viajo por el mar, haya sido un hombre muerto, tal y como 

los griegos dcjeban partir los ataOdes de sus muertos. Sien. 

do entonces, el inicio del rplmer viaje verdadero, cuando 

la muerte no debe dejar de ser m4s que eso, un viaje. 

Para los negros de Benin, el mar era la b~ 

ca del infierno, e incluso, por 61 llegaron los primeros 

barcos de negreros europeos. As! es que el mar provoc6 

siempre dos sueftos, uno de pesadilla, y el otro de vida, 
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impregnado de un nuevo misterio, de lo desconocido y de la 

esperanza, como si fuese el retorno a la felicidad del vie~ 

tre materno. A este Tespecto vemos que: 

" ••• los costumbres de bendecir las aguas 

y de santiguarse en ellas, seria, en Gltimo an4lisis, el 

temor al castigo de los monstruos marinos, slmbolos de la 

madre mala ••• 11 (DE CARVALHO, 1968: 112) 

Es entonces el temor al mar, el temar al 

incesto, a la profanaci6n, a lo desconocido. Mas sin embar

go, gobernar al mar es un sueno humano, que muchas veces 

tiene mds de sobrehumano. La Odisea es la epopeya de la vi~ 

toria sobre el mar, sobre las olas del mar y sobre el temor 

a la madre mala. la victoria sobre el sentimiento de culpa, 

pero tambiEn sobre lo desconocido: 

" El que vuelve de lejos no puede mentir. 

El h6roe de los mares vuelve siempre de lejos, regresa del 

mAs alll; nunca habla de la orilla. El mar es fabuloso por 

que se expresa en primer luaar por los labios del viajero 

del viaje m4s lojano. Fabula lo lejano. Ahora bien, el su~ 

n.o natural fabula lo que v6, lo que toca, lo que se com.e." 

(BACHELARD, 1978: 231) 
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El mar se identifica con los sentimientos 

de los hombres. cuando se irrita y respira con c6lera en 

agudos Silbidos. corre y se desparrama en sus orillas, cT~ 

ce. es intrépido y temible, brinca en enormes vueltas, a 

veces, silencioso y tactturno. parece tener clemencias. 

Del mar que se encuentra dentro del hombre, 

tomamos un poema: 

11 Nocturno mar, 

nada, nada podrá ser mis amr¡o, 

que el mar que llevo dentro, s6lo y ciego. 

Cuando mi sangre aún no era mi sanare, 

cuando mi piel croc1a en la piel do otro 

cuerpo, 

cuando alguien respiraba por mi que aCm 

no nacla. 

Nocturno mar amargo, 

que circula en estrechos corredores 

de corales arterias y ratees, 

y venas y medusas capilares. 

Nocturno mar amargo 

que humedece mi lengua con su lenta sall 

V4, 

que hace crecer mis udas con la fuerza 
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de su marea oscura '•. 

(VILLAURRRUTIA. 1984: 20) 

Athanase KIRCHER nos dice en su obra ~-

ca de No~: 

" ••• agonizan peces monstruosos. bicEfalos, 

de ojos circunscritos por pétalos de crustlceos. sumergi-

dos ellos mismos por la irresistible inundaci6n y como so

focados por la abundancia de su propio elemento. 

No se esperaba que el diluvio habla ten! 

do que destruir hasta a los seres acuáticos ". (citado por 

CAILLOIS 0 1983: 18) 

Ast es la fuer:a del mar que se traga al 

ser que se traga a su ve% hasta el infinito. por progrcsi6n 

infinita a sus propios congéneres. El pe% GUC proviene de 

lo m4s profundo es el más espantoso. amena%ante y descono

cida. 

El agua. cuando es salada en los mares. es 

dulce y cantarina en los r{os. Adquiere tambiEn otro ser 

distinto en los lagos y en los po%os. 

El agua que en el mar cobra grandes densi

dades y nunca se detiene. no es por esto que sea infinita, 
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sino porque en su propia profundidad lleva el infinito. 

La ensoftaci6n cobra vida en la profundidnd 

de las aguas de dta, porque el sue~o es el acto de regresar 

a las aguas de la vida vegetativa, de las aguas renovado·· 

ras, que revitalizan, que hacen renacer. 

" Delante del agua profunda eliges tu vi·· 

si6n; puedes ver segGn te plazca, el fondo inmóvil o la e~ 

riente, la orilla o el infinito.". (BACHELARD, 1976: 83) 

Esta agua lleva al acto de la purificación, 

a la frescura, ella es siempre joven, siempre cambiante, 

es movimiento, energta, o vida. Despierta los centros ner· 

viosos, tiene que ser esa agua de dtn, que de alguna mane· 

·ra siempre corre, sin dejar de ser femenina, estable, y 

mAs uniforme que el fuego. 

Ciane, la ninfa del estanque que lleva su 

nombre, se convirtió en el agua que ya era metafóricamente. 

En el mito, Plutón la hizo a un lado cuando rapt6 a Prose~ 

pina. De tristeza, Ciane se•convirti6 en agua: 

" ••• su!J cabellos y piernas, y pies. y de

dos, y los hombros y la espalda y pechos, se cambiaron en 

arroyos y nada queda en ella que pueda asirse ". (OVIDIO, 
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1985: 198) 

Y Biblis, la ninfa que se enaaor6 de su he! 

mano, y que, desesperada corri6 por el bosque, cay6. para 

convertirse ella tambi6n en asuas: 

11 La 0.nica ayuda que podrtan darle (las ni!!, 

fas), es colaborar con su destino, prest4ndole al a•or un 

vehtculo m4s apropiado. Y de esta suerte. en Ve% de procu

rar curarla del amor, fomentan fste y hacen que bajo sus 

lAsrimas, nacida de sus llgrimas, fluya una corriente pe·

renne, una corriente que vaya sin reposo, inacabablemente, 

sin oposlciOn " (OVIDIO, 1985: 38) 

La r1oche sOlo tiene que ver con el agua de 

dta en cuanto a que aquflla se vuelva ligera, refrescante 

y envolvente: 

" Absorbemos la noche, aracias a lo que 

exi:ite en nosotros de hldrico "· (BACHELARD,1978: 161) 

La noche y el a¡ua, siendo ele•entos que 

an4losamente se relacionan con lo femenino, con la luna y 

la textura de lo blanco o de lo transparente, so •aterial! 
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z3n incluso en un cuerpo femenino. quien como ellas se car

ga de una sensualidad t'ctil, ya que en general, las ninfas 

del agua aparecen desnudas o somidesnudas. Su naturaleza 

real, al despojarse del tab~ que las rodea, o de su disfraz 

de pato, o de cisne, es 'la desnudez, la pureza, lo blanco: 

" El agua evoca, en primer lugar, la dosn!! 

do% natural, la desnudez quo puede guardar una inocencia. 

En el reino do la imaginación, los seres verdaderamente 

desnudos, cuyas lineas carecen de vello, salen siempre del 

océ3no. El ser que sale del agua es un reflejo que poco a 

poco se materializa, es una imagen antes de ser un ser, es 

deseo antes de ser una imagon 1
•. (BACHELAR.0 1 1978: 59) 

Como vimos en el capitulo de la Simbolo¡ta 

Femenina 1 esta desnudez tiene mucho que ver con la puro~a. 

por lo blanco que confoTIDa la estructura del ser del agua, 

por su pureza y similitud a la textura de la luna. El agua 

todo lo desnuda, lo purifica: 

11 Bajo la lluvia 

bajo la lluvia, 

posa desnuda para mt 1 

la tarde ". (HERNANDEZ, 1982: 12) 
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El agua ligera, el agua de la superficie, 

tiende a dejar sin peso a aquellos elementos por los que p~ 

sa y a cubrirlos de brillante:, de blancura. 

El agua no sólo es una piel femenina y pu· 

ra en este sentido, sino tambi'n es una voz. A veees temi· 

ble, como el mar excitado, y otras, aleare, como el arroyo 

que jaranea y el chorro de agua que insulta: 

" Para escupir la tormenta como un insulto, 

para vomitar las injurias guturales del agua, era necesa·· 

rio atribuir al vertedero formas monstruosas, a modo de b2 

ca, con hocicos, cornudas, abiertas. La g4rgola bromea in· 

definidamente epn el diluvio. La glrgola ha sido sonido au 

tes de ser imagen " (BACHELARO, 1978: Z86) 

Las palabras humanas nunca est4n desprovi~ 

tas de humedad, y el lenguaje se manifiesta como la nece· 

sidad del fluir de un rto interminable, no sin acentuar 

sus sonidos con silencios. Silencios con los que también 

el mar se manifiesta, como en la prosa de Vtctor Hugo que 

citamos anteriona.ente. El silencio del agua es otro cuando 

se manifiesta en los paisajes de los lagos "dormidos", dou 

de el agua, podrtamos decir que materializa el silencio. 

La superficie del agua, es la piel del 
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agua, y ella habla y comunica lo que a ella le pasa. Cuan· 

do una superficie tranquila es araftada 1 herida, o pun:ada, 

el resultado no se hace esperar: el agua puede provocar ea 
tonces, tol"l!lentas, granizadas, o inundaciones. 

En la p9es!a es como si, casi siempre que 

alguien arrojara una piedra, o hundiera una varilla en el 

fondo, el cielo se cubriera de nubes, e inmediatamente, el 

rayo estallara. 

El agua es tambi~n sangre, ya que.por la 

noche se cargara de pesante: y de sombras, de profundidad 

y de muerte. Es quiz4 entonces, la madre cruel, la sustan· 

cia originaria, Es sin embargo, un agua muy pesada, muerta 

y muy rica ••• en donde, se suponen escondidos tesoros o pi~ 

dras preciosas: 

" He aqut porque el a¡ua es materia de la 

muerte bella y fiel; sólo el agua parece morir, inmóvil, 

guardando sus reflejos " (BACHELARD, 1978: 106) 

v.2. - EL POZO Y LA ISLA 

Abordamos ~ambi!n el tema del pozo, aparece 

singularmente en él, y porque el agua dentro del pozo, tie-
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ne otra naturaleza simb6lica. 

El pozo, por la piel de sus aguas, es el 

silencio, la calma, y el espejo del cielo, nada mds puede 

reflejarse en El, sin que tenga que hacer antes una incli

nación en sus orillas. Es como un ojo que mirase concentr~ 

do el paso de las estrellas en la noche, o de las nubes y 

del a:ul del cielo, en el dta. 

La piel del pozo es femenina y pura. En él 

se guarda esa pureza, rodeada de silencio. Es una joya, 

porque es un espejo aparte, confrontado en la noche con el 

cielo aéreo, haciendo dudar de la veracidad entre su cielo 

acudtLco y el otro, como si fuese un cielo invertido, en 

donde el de arriba o el de abajo, son igualmenteintan&iblcs. 

En la narraci6n "El Lago de la Luna" de GANTSCHE\', se dice 

que habta un lago entre montanas muy altas, lo que bien po 

dr1a confundirse con la estructura de un po:o, donde la l~ 

na bajaba a baftarse rodeada de piedr11s preciosas, que for

maban el contorno: 

" En lo alto de las montanas, perdido en-

tre rocas y barrancos, hay un lago. Los barrancos son tan 

profundos que nunca les llega la lu: del sol, por la pro-

fundidad. En el fondo del pozo, no es f4cil borrar las es· 

trollas can las manos; estrellas de cristal y piedras pre· 
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ciosas, lo que encuentra al final de sus aventuras, el hé

roe ". (GANTSCHEV, 1985: 12) 

En los sueftos, el infinito es tan profundo 

en el firmamento o debajo de las aguas, tanto en su densi

dad, como en su superficie. 

En el espejo del pozo se redobla la "coqus. 

torta" de la naturaleza, coma si ella misma se admirara: 

" .•. parecerla que en la propia naturaleza 

hay fuerzas de visión activas ..• 

¿ Qui!n contempla mejor, el Lago o el 

ojo ?. El lago, el estanque, el agua dormida, nos detienen 

a su orilla. Dicen a la voluntad 'no irás m4s lejos; est4s 

entregado al deber de mirar cosas lejanas, los mlls alll. 

Mientras tG corrtas, algo aqut ya miraba•. El lago es un 

ojo tranquilo. El lago recoge toda la luz y hace un mundo 

con ella. Gracias a El, ya, el mundo es contemplada, el 

mundo es representado. TambiEn El puede decir~ el mundo es 

mi representaci6n. 

El cosmos est4 de alguna manera alean~a

do par el narcisismo. El mundo quiere verso ". (BACHELAJU), 

1978: 51) 
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La imagen. hecha de reflejos. abre las pue~ 

tas de la fantas1a. de la imaginaci~n. y del sueno del in-

finito. Es quizá la conversaci6n de lo eterno y de lo ti-· 

nito. Pero el pozo. es t8.J:Qbi6n el abismo de lo desconocido. 

la catda, la soledad. el aislamiento, la caverna. o el la

go inaccesible en las montaftas: 

0 En los confines del Pats de los Meropes 

se encuentra un abismo, el Lnostos. lleno de un fluido ro

jo que no es lu~ ni tinieblas. por él corren dos rtos: el 

rto del Placer y el rto del Dolor, en cuyas riberas crecen 

diversos 4rboles cuyos frutos tienen las mismas propieda-

des que cada uno de dichos rtos ". (TEOPOMPO cit.ado por 

VALADES, 1976: 198) 

Esos rlos no pueden ser otros que los de 

la vida y la muerte, y ese fluido rojo que contienen, no 

puode ser otro que el de la sangre. 

tas ninfas malas, las hadas indeseables. 

provien~n de los pozos. En Rusiat se les 11anul "mujeres 

s11lvajes", poseen pesadas trenz.as y cuerpos peludos. 

En los pez.os se proyectan los sentimientos 

inconscientes y destructivos. la culpabilidad, que se opo· 

nen al individuo. 
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El pozo es como una isla, es un universo 

cerrado, replegado en sI mismo. Lo maravilloso aquí es lo 

natural, lo normal, es el lugar en donde vive la paradoja 

que toma el cuerpo de la Petenera (ver cita p4g. ) • y 

es tambi6n la casa de la luna, como en el lago que nos na· 

rra GANTSCHEV. 

EL agua del pozo es la mds metaflsica de 

las aguas, y es tambiEn en ella, como veremos m4s adelante, 

en donde toman cuerpo algunas sirenas mexicanas. 
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VI.- ICONOGRAFIA DE LA SIRENA 

La sirena del agua, que es la que m4s nos 

interesa es la mezcla de dos seres: de la cintura para 

arriba es una mujer y de la cintura hacia abajo es un pez, 

y a veces una serpiente. 

Como ser del agua que os, la sirena es la 

eterna joven. como el agua que renueva todo lo que toca y 

lo fertiliza o lo hace crecer (L4m. 13) 

La sirena en el Brasil, la Mae d'4¡ua, se 

liga directamente al suefto del nacimiento. Esta Madre del 

Agua tiene tambi6n el aspecto ambivalente de las aguas os

curas, de las aguas de la muerte, asi como do las aguas de 

~la vida. Como dijimos, siempre joven, es el agua ClllDbiante, 

por eso ~uiz4, sea su carftcter voluble e huidizo. Esa Ma-

dre del Agua es la fecundidad, cualidad que se ve acentua

da por la representaci6n de sus grandes senos. Ella es pr2 

tecci6n y consuelo, resuelve dudas y problemas, se liga al 

suefto renovados. Los saveiros (pequeftos navlos), se reúnen 

para. llevar ofrendas a Iem:mj4, la Mil.e d'.1gua, y forman un 

circulo en determinado lugar alejado de la costa, a donde 

arrojan sus regalos: peines, espejos, perfumes. El c4ntico 

que entonan es melanc6lico, lOgubre, lo que hace recordar 
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la idea de la sirena que vive alejada de todo, en las gru

tas o en los pozos, en las islas. El circulo que forman en 

el agua parecerla ser el centro del universo, de la sale-

dad y del silencio, espejo y ojo del mundo. Aqu1, Iemanj4 

debe de estar contenta, ya ~ue cama madre mala, se le teme 

porque ·lla puede causar naufragios e inundaciones, su mi· 

rada es hipn6tica, como la de las esfin¡es o como el c!rc~ 

lo concéntrico en el que habita, sus cabellos son verdes, 

Iemanj4 se relaciona al incesto y por esta misma causa se 

le teme. 

Ast pues, la mujer del mar, la sirena, es 

en algunos mitos buena, y en otros, mala. 

Es buena cuando est4 en deuda con los se·· 

res humanos, como en el cuento francés, " El Séptimo Hijo 

del Pescador Bret6n ", en donde Yvon, el joven marinero, 

salva a una sirena de morir, por la que ella le d4 una 

flauta m4gica. Instrumento m4gico ya de por s1, pues se l! 

ga al sonido del viento y al poder de éste sobre las alas, 

las mareas y las tormentas. Yvon debe de tocar la flauta 

m4gica en ~aso de peligro. En una ocaci6n, durante un nau

fragio, Yvon sopla su flauta y la sirena aparece conduciea 

do otro navto para rescatarlo y regal4rselo. 

Cabe recordar a Sirine, la sirena-pájaro 

rusa, que contrariamente a su hermana Alkonost, es bondad2 
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sa, y al que la encuentra le procura la felicidad y el bien 

estar. También, a diferencia de su hermana, Sirine es her

mosa, 

La sirena mala es muchas veces objeto de un 

drama, del drama de su origen y de su simbolog!a, que va 

desde la simplicidad del car6cter del agua, hasta la compl~ 

jidad de otros monstruosos seres c6smicos. 

La vinculación entre la luna y la sirena, 

proviene del hecho de que la luna, en el proceso de sus f~ 

ses, se relaciona a la degluci6n del pe%. La sirena entra 

y sale del pe%, el que a veces se convierte en serpiente, 

lo que la relaciona aGn m4s con el simbolismo de lo c!clico, 

pues la mujer que la sirena contiene es tambidn un ser cI

clico. 

La sirena, poseedora del bien y del mal, 

lo es porque tiene el poder de adivinar, al ser duefta del 

tiempo, y es por esto tambi6n, que como profetisa puede 

anunciar lo bueno y lo malo, puede ser incluso, mensajera 

de la muerte. El ser mismo de la sirena, lucha en su inte

rior entre la mortBndad y la inmortalidad, su alma estl ea 

tre las deidades de este ran¡o. 

Por su calidad de pe%, tiene la capacidad 

de deglutir y con ésta, simbólicamente, de re¡enerar, como 

si representase aOn la idea del vientre materno, no sin an 
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tes provocar el t.:.;i-or por el acto mismo de la deg:luci6n. 

La sirena vive en sl misma la lucha entre 

los poderes del bien y del mal, de la vida y de la muerte, 

de la misma foTIDa en que el hada vive dentro de su propio 

tabú, cautiva del ·mismo, como si el poder de la mujer a tr~ 

ves de los mitos, debiera de esconderse, por estar el poder 

polttico de la sociedad, en manos de los hombres. Melusina 

guardaba el secreto de su poder en la torre en donde se b~ 

ftaba, ella es el ejemplo claro del drama de su poder. Se 

ali6 al conde Raimondin en la traici6n, cuando Este mat6 a 

su tlo para quedarse con sus propiedades. Ella le di6 riqu~ 

zas y prosperidad a cambio de respetar su tabú. En una de 

las estampas de "Les Tres Riches Heures du Duc de Berry11
, 

pintadas en el siglo XIV por Jean Fouquet, aparece el cast! 

l,,lo de Lusigna.n, en la Dordo¡n11 Francesa, y en un11 ·de sus 

torres vuela la serpiente alada, la que con el tiempo so c~ 

nociO como la Madre Lusine. 

Las reinas o las mujeres nobles, como ya 

vimos, tentan el poder de volar, como si llevaran el poder 

de generar la vida gracias a su condici6n aérea, de la mi~ 

ma manera que Quetzalc6atl, la serpiente emplumada o el s~ 

plo vital.(jerpiente:movlmlento, oncrgia, y quet:al: avoT 

preciosa, aire}. Ya que aquéllas tentan que acreditar el 

origen de la nobte:a como celeste. 
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Las sirenas de la anti¡Uedad clisica teni

an también la facultad de volar, pero tenlan vergUenia por 

su aspecto f{sico, que era el de aves despluma.das con ros

tro de mujer. Mis tarde, en la Edad Media, la facultad de 

volar se les atribuy6 a las brujas, y la sirena del agua 

se convirtió en un s{mbolo mal6fico y de lujuria. Las sir~

nas son horribles, como el amor que "vuela e hiere", inqui.! 

tantes y dif{ciles de tocar. Son mensajeras del más allA y 

del mundo de los muertos. La ambi¡Uedad del amor engaAoso, 

basado en la lujuria, tiene 1u poder de seducci6n en la du! 

ce e hipnoti:ante vo: de las sirenas. Las sirenas cllsicas 

tienen un canto tan dulce que desola y adormece a los mar! 

nos, haciendo que Estos, dese4ndo verlas, se dejaran lle-

var por su canto. Cuando los marinos ya dormlan, las sire

nas, bajo su forma horrible, los asnltaban y los ahogaban. 

Tal vez ese bello canto de las sirenas no 

fuera entonces otro que el canto de las ballenas, las que 

al pasar desapercibidas bajo el a¡ua, podrtan atraer a 

las embarcaciones para hundirlas repentina.mente al sentir

se atacadas por su cercanta. 

Siendo mesajoras y gulas al Hades, las si· 

renas se llevaban a los muertos perdidos por la onsoftaci6n 

de su canto. Por eso en la Edad Media, el car4cter seductor 

de las sirenas, se dec{a que solo tent:i efecto para aque·· 
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llos que se adormeclan con las delicias del mundo, y que 

encegueclan por éstas, lo que los llevaba de una forma me

taf6rica· a la ruina. Como si llevasen dentro una sirena de 

la que estuviesen enamorados, y a la que le sl¡ulesen el 

juego, 

Para los ¡rie¡os, la muerte se disfraza 

con la vo~ de las sirenas de lo celestial y de lo divino, 

del desapego de lo mortal y de la fascinaci6n. Cuando los 

marinos experimentaban una vida libre, a6rea y privlle¡la

da, sus almas se concentraban y untan a ellas para ir al 

Hades. Las sirenas griegas eran representadas en las tumbas 

y se supon!a que s6lo el moribundo las ola en la tierra. 

El sonido de la voz de las sirenas en la 

India, se decla que s6lo podla desaparecer con el ruido de 

los caftanes, por eso, inquietos de endormecerso, los mari

nos haclan estallar sus cafton~s. con el objeto do que los 

0 p4jaros malditos" se alejaran. 

Las sirenas griegas tienen tambi6n otro c~ 

r4cter celeste al poseer barbas, como sacerdotisas y sa-

bias. Ellas volaban como augurios inquietantes del mis 

alll. Representan tambi6n el anhelo del paralso despu6s de 

la muerte, de ahl que su voz sea encantadora. 

Las sirenas aculticas que profetizaban el 

futuro, hechiceras de la Edad Media, son como la que des--
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cribe el cuento de "El Bello Mendigo y el Esptritu de las 

Perlasº quien posee poderes y f6rmulas m4sicas resumidas 

en un libro, en lenguaje esotérico, siendo este mismo li·· 

bro, su tabO., el eje de su poder. 

La sirena cruel, en Alemania, encerraba a 

sus prisioneros en los "Pozos de la Amargura". especie de 

recámara amueblada bajo las rocas, en donde se les ataba 

de pies y manos impidiéndoles dormir. Luego se les inmovi

lizaba por los cabellos. Los cautivos envejectan rápidameu 

te y sus cuerpos se cubrtan de escamas, adem6s, de sus ojos 

brotaban sin cesar, 14srimas que se transformaban inmedia· 

tamente en perlas. Estos pozos simbolizaban en este cuento, 

la soledad y el aislamiento de la muerte, la regi6n negat! 

va do la desesperanza y de lo desconocido. 

Estas sirenas peces, embrujaban m4s tarde, 

en el Renacimiento y posteriormente, ya no s6lo con el po· 

der de su canto, sino ademAs, con su belleza f1sica y con 

la riqueza de sus atavlos de perlas y de joyas. 

La voz y la belleza de las sirenas es asi 

como la voz del ocEano, en su encanto, rememora al viento. 

Es como el sonido que permanece al interior del caracol, 

como el aire vivo que fluye dentro de 61, es nost41gico y 

va mAs allA de lo humano. Briant habla de su experiencia 

con el mar de esta manera: 
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0 ••• nada sabr1a matar como el instinto, y 

la llamada de los inmensos espacios marinos es terrible p~· 

ra aqu611os que han recorrido el oc6ano ••, (BRIANT, 1951: 

SS) 

Ese y no otro es el hechizo de las sirenas, 

que siendo mujeres, al sumergir sus piernas en el agua, 6~ 

tas se transforman poco a poco, en colas de pez, alej4ndo 

a las ninfas o mujeres del mundo terrenal, pero sin duda, 

acercándolas al mundo de la sensualidad. (LAm. 14) 

El encanto y el terror se confunden entre 

los suedos de lo er6tico y la imagen de lo real, una can·· 

ci6n huasteca, "La Petenera", lo dice asl: 

" La $i:-ena de la mar me dicen que es muy 

bonita, 

yo la quisiera encontrar, 

ay, la, la, la ••• 

yo la quisiera encontrar, 

p4 besarle su boquita, 

pero como es animal, no se puede naditi· 

ta " 
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Otra canci6n buasteca habla de la casa de 

la sirena, del circulo en el que ella habita, de ese pozo 

sin fondo, y de la nostal¡ia y el teaor hacia el mar, su 

contexto: 

" Es cosa muy temerosa el olr rugir el mar 

antes era pavorosa, 

si quieres venir a escuchar, 

en el centro de una rosa 

la sirena oirls cantar 0 

Desde la tragedia de su g6nesis griega, la 

sirena acuAtica vive en el mundo de la soledad, del aisla· 

miento, de la caverna o del pozo, de la isla, e incluso en 

medio de la inmensidad del agua. En el centro de su propio 

tab6, prisionera de su propio poder de encantamiento sobr~ 

natural. 

La finalidad de las bellas sirenas·pei, es 

casi la misma que la de las sirenas griegas, pero aqul su 

ambi¡Uedad se detiene en el plano de la sensualidad misma, 

con la que hechizan a los marinos para llevarlos a la mue~ 

te, no como acompaftante persuasiva, sino como la traici6n 

misma, como una asesina que traiciona con el encanto de su 

belleza y de su voi. 
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En el ditlogo de ºLa Sirena y el Enamorado"", 

que GISrard Lyon escribiera en el an.o de 1841 en sus "0141!:!, 

gos do las Criaturas Morali:adas" en Ginebra, vemos la ca· 

racteri:aci6n que se dl aqut de la sirena·pe: (Llm. 7a), 

no como mensajera de lo metaftsico sino mls bien como en·· 

carnaci6n de la frivolidad: 

" La Sirena es un monstruo de la mar, del 

pecho para arriba doncella y para abajo po:; tan dulcemen· 

te canta, qua adormece a los marinos. Y ast, a menudo, mis 

de un doncel que navegaba por la mar, al ver esta sirena 

inflam6se de amor por ella y dese6 go:ar de su campan.ta 

carnal, por la belle:a y el dulce canto della. Apercibién· 

dose la sirena de su ardor, llam6lo dici~ndole: Como me p~ 

rece que te has prendado de mt, mancebo, si es ast, ven sin 

temor, que estoy dispuesta a complacerte. El mancebo, loco 

de amor, salta de la nave para abra:ar a la sirena. Pero 

ella aléjase al punto, d6jalo que se aho¡ue "· (citado por 

RIBERA, 1974: 70) 

El contexto que rodea a esta bella sirena 

es mUltiplc y sus advocaciones al bien o al mal. tambi6n lo 

son. Posee dones ftsicos mls complejos. En un cuento de Ar· 

gelia, llamado "La Hija del Genio de las Olas", la princesa 
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sirena es victima de un hombre que la lleva prisionera a 

tierra y que la tiene cautiva y atada a un 4rbol, a fin de 

hacerle heridas en su piel. ya que, su sanare, al entrar 

en contacto con el aire se transforma en rubles. Aqut se 

realza la tragedia de esta mujer m•gica, victima de la ri

queza que encarna. 

Las sirenas se describen en al¡unos cuen·

tos, como llevando un rubl en la frente; en len¡ua france

sa, el rubl se transforma en 11escarboucle" 1 palabra que 

designa al mismo tiempo "llaga" y "rubt" 1 lo que afina 

que la sanare misma de las sirenas, por sus lla¡as, tiene 

un car4cter do piedra preciosa, de riqueza. 

En una descripción, el hada Melusina pare· 

ce poseer tambiEn un rubt, pero en la frente (MODE,1980: 

96). 

La sirena posee riquezas materiales y con 

ellas atrae a los mortales, en su cuello lleva collares de 

perlas, ella misma es la encarnación de la riqueza como d~ 

bilidad humana. 

Se dice que los ojos de la sirena, son en 

st mismos perlas, que est4n hechos de mar, que son Color 

de alga marina, de mar profundo, o que su mirada verde pa· 

rece contener una constelaci6n de destellos rojos. Las si

renas desprenden perlas enormes de sus ojos, a veces de m~ 
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ncra permanente, en otras ocasiones, solamente cuando llo· 

ran. Las perlas aparecen tambiEn flotando alrededor de 

ella, como burbujas de espuma rosada. Al jactarse de poseer 

perlas para atraer con 6stas a los ho•bres por su codicia, 

hacen que 6stas brillen con la lui del sol o de la luna, 

para provocar una visl6n deslwabrante y perturbadora. Sus 

collares son de perlas, pero tambi6n de conchas, caracoles 

o corales. 

En cuanto a sus cabellos, 6stos tambi6n 

son mAgicos, La sirena peina sus cabellos con peines de 

oro (LAm, 15)¡ en ocasiones tiene cabellos largos y fi· 

nos como la seda, pues son el instrumento do su seducci6n 

mlaica, La sirena siempre estl ocupada en peinar su lar¡a 

cabellera. Se dec1a que el que so acercaba a ella. era en· 

redado por sus cabellos y arrojado al mar. El largo cabe·· 

llo de Jurata (CLAVEL, 1975: 99), la sirena del Blltico, 

era de oro, y en 61 centelleaban diamantes grandes como o~ 

trollas. Ast es como su cabellera era seducci6n y perversi 

dad. En un extremo, se han comparado los cabellos de Molu· 

sina con los de la Medusa. hechos de serpientes, lo que 

sin embargo, a pesar del terror que evoca, son tambi6n sin~ 

nimo de fertilidad. Los cabellos de Medusa, hechos de se~ 

pientes, cobran forma y movimiento por s1 mismos, en tanto 

que serpientes, como los do la sirena tienen movimiento 
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por el agua, ast como los de las "medusas" marinas. 

Volviendo a aquella imaaen que habla de de~ 

tellos de diamantes en los cabellos de la sirena, recorda· 

mos las descripciones en las que los cabellos emanan ondas 

de lu:., y sus movimientos se estremecen como si fueran las 

olas de un mar fosforescente. En ocasiones, el rostro de 

la sirena, se enmarca de una cabellera de finísimas y lumi 

nasas algas doradas. El cabello de la sirena siempre csti 

en movimiento, ya sea porque ella lo peina, o porque la c~ 

rriente del agua lo peina y alisa. 

De la riqueza mineral que rodea a la sire· 

na, se llega a la visión de los destellos de cuerpos cele~ 

tes, y con ellos a la visión de la transparencia y brillo~ 

te:. del .:agua.· Es por ésto que la sirena lleva Qtros accesg 

rios relacionados con estas cualidades: tiene alas de lib~ 

lula, transparentes y etéreas, lleva un espejo en la mano 

que simboliza la luna, con 61 seftala sus poderes sobre las 

marcas y el agua. El espejo es la imagen del agua y de la 

naturaleza que se contempla a sl misma, y del narcisismo 

de la sirena, donde se recrea todo su encanto, la imagen 

quimérica que la sirena representa y de la que ella misma 

es objeto. (Llm. 15) 

Su voz es movimiento, y en las descripcio

nes aparece como gracia o don, como objeto de encantamien· 
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to, como una voz profunda de infinito dulzor, como fresca, 

embriagadora, dulce, o tal vez como un canto melancdlico, 

relacionado al "canto" del mar mismo: 

11 Pero yo se gula oyendo dentro de ml. el 

eco lejano de aquel canto mezclado a la onda resonancia 

del mar, como si mi alma entera se hubiese transformado en 

un gigantesco caracol " (SINAN, 1964: 83) 

Para acentuar su capacidad musical, las s! 

renas se representan tocando flautas, laudes o citaras, la 

sirena parece ser entonces la representacidn de los sonidos 

del mar. La sirena misma, tiene nombres que evocan sonidos 

de las ondulaciones del mar, y de sus formas, como lo vi-

mas con los nombres que lleva el mar mismo. La sirena par· 

te en su concepcidn-, sino dirdctamente del mar, si del no~ 

bre de éste, asl es llamada: Melusina, Mennaid, Merewin, 

Mae d'4gua, o por sus cabellos ondulantes, como ya vimos, 

se le llegd a identificar can Medusa. 

Como lo mencion«bamos lineas atrls, parece 

a veces estar hecha de mineral, o de material celeste. La 

sirena que se aparece en la superficie del mar es la misma 

que habita en las profundidades abismales de Este. Su cue~ 

po estl, por lo tanto, provisto de fosforescencias, de una 
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lu: que tiene mucho que ver con la lu: de la luna. Magdal~ 

na MONDRAGON la describe ast en su obra: 

" ¿ Ves estas fosforescencias en mis pies 1. 

Es que ya todo el mar est4 dentro de mt ••• y yo, yo estoy 

dentro del mar. 

Primero era una luz pequeftita, como un dla· 

mante diminuto. una gota de a¡ua que brillaba con la luna. 

pero al pasar mis dedos sobre mis uftas. en donde estaban. 

la luz se extendió hasta que mi mano quedó iluminada ,. 

(MONORAGDN, 1951: 33) 

Los colores del cuerpo de la sirena van de~ 

de lo blanco. que es la desnude%. la sal y la pure:a de lo 

et6reo 0 el color de la luna, hasta los colores mGltiples 0 

con todas las caracterlsticas que antes mencion4bamos: 

" Melusina, fata: y seductora,de noche era 

el stmbolo de la inagotable multiplicidad, cuyo reflejo es 

la variedad de matices coloreados " (DURAND, G. 1 1981 :212) 

Asl como es la desnude~ de la sirena, lisa, 

sin vello, transparente y liquida, es la desnude: de Venus• 

quien surge de las espumas del ocEano. Las sirenas parecen 
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estar cubiertas de escamas plateadas en sus colas de pez, 

cuando el agua se concentra, ofrecen todas las variedades 

del p4rpura, como tornasoles y reflejos de seda cambiante, 

que a veces so asocian a los colores verdes y púrpuras de 

las profundidades y de los abismos, como esencias de la n~ 

che y de las tinieblas, que en un extremo, pueden llegar a 

ser tan pesadas como la sangre vital. 

La transparencia de 6ste ser fant&stico y 

femenino, se parece a la del agua que huye, pues al i¡ual 

que los peces, y como haciendo gala de sus secretos, la s! 

rena hace sus apariciones fugaces con sorpresa, escapando 

al instante, con la agilidad de lo liquido, toda ella es 

la sensualidad de lo hOmedo. Parece como si se disolviera 

o absorbiera, desapareciendo en el agua. 

Cabe recordar a Chalchiutlicue, la diosa 

n4huatl de las faldas de jade, que conlleva la imagen del 

agua que corre, de lo bello, y de lo precioso. 

Curiosamente, cuando a las sirenas se les 

confundió con los manattes, la iron!a se propon!a en el 

plano de la incapacidad para clasificar su carne, pues 6s

ta no era la de un mamtfero terrestre, ni la de un pescado. 

La carne de las sirenas no es s61o eso, pues encarna tam·

biEn una sensualidad metaftsica y una materialidad relaci~ 

nada con la luna y con las fosforescencias de las profundi 
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dades del mar, en este sentido, PARDO BAZAN la describe ast: 

" El cuerpo de ni sirena no es blanco, su 

pelo no es rubio, tiene su forma lo indeterminado de los 

senos sombrtos de los que sale, y su melena se parece a la 

inextricable marafta de las algas, suspensas, enredadas y 

penetradas por esta ley liquida. 

No se iba. Agarrada a la borda con sus 

manos de sombra, fijaba en mt tos ojos magnetizados que h~ 

bta fijado desde el fondo del rlo. Y me llamaba, me llama

ba. 

En el mismo instante el agua palideci6; 

sus reconditeces se revelaron (y como se extingu" una ben

gala en el t~atro), se extingue la rosíorescencio, dejando 

el agua incolora, tranquila, en la densa cerrazón de la n~ 

che " (PARDO BAZAN, 1969: 1097) 

Afrodita, surgida de la espuma como una 

concha pulida por el agua, y transparente, es lo contrario 

de la "5irenita" de Andersen, quien al fracasar en su mi-

sii5n en la tierra y volviendo al agua, se disuelve en esp!!, 

ma. La sirena no es entonces, sino un espejismo, como lo 

es frente al espejo, como una imagen quim6rica. 

En ocasiones la sirena es totalmente blan-
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ca, como la sal, o est4 constituida de sal, por lo que se 

disuelve en la blanca espWla. Se dice que los labios de la 

sirena tienen el sabor de la sal, Durand nos dice al res-

pecto: 

" La Sirena es la sal. Entrafta de los mares, 

inseparable. No hay sin ella sabor; es muerte y vida. Sem· 

brar de sal -m4xima ignominia· serA sembrar la muerte. Fa! 

ta la sal -o bien, falta la muerte· y no hay vida posible. 

Reina la sal y reina la Sirena, ambas cifra de gracia. La 

Sirena y la sal son vida y muerte y, por lo mismo, suefto " 

(DURAND, G., 1981: Z19) 

La sirena es por esto la encarnaci6n para

d6j ica de lo intangible. 

El alma de la sirena, que antes de serlo 

habla sido un hada, o una ninfa de las aguas, tiene que 

ver en los cuentos con las princesas encantadas cuyos ta-

búes se asemejan a los de ella. Su alma es como la de las 

doncellas que no tienen ori¡en, pero que tienen ¡randes d2 

nes, como los de Bidasari, la doncella de Indrapoore de la 

que referimos su historia en el tema de "El pez". 

Alma femenina y pez se identifican muchas 

veces, como en el Africa, en donde las mujeres Dog6n, uti· 
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li%aban clavtculas del pez siluro eomo peinetas y las cla-

vaban en sus cabellos, asimilándose asl a los peces y tran~ 

formando sus orejas en agallas con sus adornos. En las al~ 

tas de la nariz, las cuentas rojas con que se adornaban, 

se suponta que representaban los ojos del pez. 

En el cuento de Rogelio SINAN, "La boina 

roja", Linda Olsen, la ayudante de un cientlfico que va a 

una isla antillana para observar el comportamiento de los 

peces, empieza ella misma a transformarse en sirena una 

vez que ha sido embarazada por un hombre, dentro de un 

agua que contenta disuelto el semen de un gigantesco pez. 

En Linda Olsen opera la transformaci6n del ser humano en 

pez, y ello da por resultado, el nacimiento de una sirena 

y la transform.aci6n de la personalidad de Linda: 

" Ast como avanzaba el lapso genésico, Li!!. 

da era presa de caprichos extranos ••• A la hora de comer, 

daba seaa1es de la m4s absoluta inapetencia ••• Sin embargo, 

despu6s la sorprendta comiendo ostiones y otros mariscos 

vivos. 

Un d1a la tempestad rugta bajo los fuer

tes trallazos de la lluvia ••• Contorsionada sobre el lecho, 

la ar4vida gemta, atormentada por los desgarramientos m4s 

atroces ••• Oy6 la carcajada de la haitiana y el misterioso 



• 118 • 

canto del huracln ••• 

Esa noche, mientras la tempestad ponta su 

infierno de luces y de ruidos, dl, deseando conocer ta veL

dad y ya cansado de ver sufrir a Linda, resolvi6 adormeceL 

la ••• En ese instante surgi6 el raro misterio ••• Vi6 una ca· 

rita fina, muy tierna, sonrosada, y unos bracitos tiernos, 

impecables. Sinti6 un jQbilo tal, que estuvo a punto de 

descuidar el parto. Y ya anhelaba recibir en sus brazos n 

la criatura para sentirla suya, perfecta y sana, cuando 

aqu61Io salt6, di6 un coletazo y rebot6 sobre el lecho ••• 

Qued6 paralizado con la esperanza en 6xtasis, como si de 

su gesto dependiera la paz del mundo ••• Lo que bullla ante 

61, sobre las s4banas, era un mito viviente: un pez rosado 

como un hermoso pez bobo, pero con torso humano, con brac! 

tos inquietos y con una carita de querubtn ••• Aqu6lla cosa 

de rasgos femeninos tenta todo el aspecto de una sirena. 

Comprendi6 que, siendo el mar su elemento, 

no tardarla en morir fuera de 61 ••• Ya apenas susultaba y 

abrta la boca, agonizante, poselda de axfixia, en un esfueL 

zo final de vida o muerte. La recogi6 en sus brazos con el 

mayor esmero y, apresuradamente, sorri6 hacia el mar ••• Se 

hundi6 en el agua casi hasta la mitad de la cintura y en 

ella sumegi6 a la sirena con la ritualidad de quien impone 

el bautismo ••• Poco a poco la not6 revivir y, al ver que su 
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cola ya abanicaba las aguas lAn¡uidamente, la dej6 rebu

llirse para ver si nadaba. Nunca debi6 intentarlo ••• la si 

rena di6 un coleta%o fuerte, hi%D un esguince y aunque él 

qui%o evitarlo, sumergi6se fuga%. 

Linda imaginaba sus piernas unidas, como 

si algo invisible les impidiera su ritmo individual ••• A c~ 

da rato se las palpaba inquieta, pues tenla la impresi6n 

de que su piel iba adquiriendo caractcrlsticas viscosas " 

(SINAN, 1964: 73-74) 

El simbolismo de la degluci6n de la mujer 

por el pet, está claramente demostrado por el relato que 

Magadalena MONDRAGON menciona en su libro y que scftala el 

origen mltico de la sirena: 

" Una mujer hermosa llevaba una bandeja de 

plata sobre la que relucla un bobo de oro puro ••• era como 

si el sol se estrem·ciera entre las olas. 

La mujer se meti6 en el a¡ua, hasta que 

Esta le di6 sobre los pechos desnudos. Entonces, el bobo 

cobr6 vida por un instante y se transfona6 en un bobo gi-

¡antesco. De un solo bocado engull6 a la mujer que salió 

convertida en sirena. Era la mitad de ambos ••• 

El bobo se licu6 en el mar. Por eso la 
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playa tiene arena mezclada con partlculas de oro " (MON· 

DRAGON, 1951: 40) 

Es cierto que la feminidad se caracteriza 

por su humedad y de que la ~exualidad se alterna con la se~ 

sualidad, de la que la sirena-pez es slmbolo, rodeada de 

objetos preciosos y raros, como lo son las perlas y los ry 

btes, y un cabello que evoca al cielo y a las aguas noctu~ 

nas. 

El encanto de las sirenas es de un poder 

tan fuerte, que sólo se iguala al de los monstruos y las 

bestias con escamas, como el dragón, del que hablamos ant~ 

riormente. Es como el dios n4huatl Tlaltecuhtli, del ori-· 

gen y la corteza terrestre, el Cipactli o cocodrilo, que 

al moverse hacia temblar la tierra. Esta fuerza primitiva 

y fascinante ser4 la que corresponder4 al poder hechizante 

de la sirena. 

La sirena es la belleza que comunica con 

lo desconocido, una belleza que no es terrestre, pertenece 

al lugar de la soledad y de la liquidez m4s profundas: 

0 La Sirena es cosa rara, 

hecha por su providencia 

muchos quieren encontrarla 



para mirar su presencia. 

por eso vive ocultada 

entre las aguas silencias " 

(Canci6n huasteca) 

- 1;? 1 -

Phillipe ROBERT JONES. describe frente a 

una obra de Franz Von Stuck 0 "Sensualidad". pintura al 6leo 

hecha en 1891. la estrecha relaci6n en~re la mujer. la se~ 

piente 0 lo hflmedo y la sensualidad: 

" La mujer. en la ¡enerosidad y demasiado 

grande lwainosidad de su piel. lleva su parte de sombra. 

que se materializa aqu!, terrible, bajo la forma de una seL 

piente. 

El animal se enrolla entre sus piernas, 

le cruza el vientre y posa, una cabeza silbante ~ la altu

ra de la de aqu6lla. Tlene lu¡ar un lntercambio Intimo en

tre los dos seres; la serpiente satánica y la mujer fatal 

no forman m4s que una sola y misma cosa. La feminidad lig~ 

da al demonio " (ROBERT JONES, 1978: 177) 

De esta forma, sensualidad y terror se coa 

jugan hasta confundirse o caer en alguno de los dos polos, 

como en el del terror o el de la degluci6n por la serpien-
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te, que traga huevos, ranas u otros animales con su hocico 

distendido, como si simbólicamente se tragara al embrión 

del hoabre. Es el vientre materno que asfixia. 

La serpiente del para1so, del lado del en· 

canto oscuro, fue la tentadora de Ad&n y Eva en la Biblia, 

ella es meicla de la serpiente con la cabeia de mujer. 

El encanto por la ausencia de la sirena, 

por el s6lo contacto con su voz, persiste en la canelón V~· 

racruzana, mis la idea de la sirena bella que estA detrAs 

de la voz responde a la belleza de la geograf1a misma en 

que se concibe, en donde el miedo a lo desconocido no exi~ 

te: 

" En el mar estA un lugar 

donde habita la sirena; 

un marinero al pasar, 

dice que de noche era; 

dice que la oy6 cantar, apenas al amanecer 

aunque no la pudo ver4 

La sirena les cant6 

entre su pulida aldea, 

si la quieres retratar 

con tinta, papel de oblea, 

en las alturas del mar 
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en donde se pasea " (Canci6n huastcca) 

En un bajorrelieve del medievo, la sirena 

aparece con rostro dulclsimo, como si el artista simpati%~ 

ra con esa imagen, ahl in¡enuamente aparece con los bra:os 

extendidos, como si anteriormente hubiese poseldo alas, 

taabi4n tiene doble cola, y sostiene en cada mano el cuello 

de dos p4jaros, Aqut las aletas de la sirena parecen la 

deformaci6n de dos colas de ave, ademls de que su piciforme 

cuerpo parece aGn revestido con plumas en lu¡ar de escamas. 

Esto recuerda a lns sirenas rusas, que por 

la posici6n de su cuerpo de p4jaro, se vislumbra la estru~ 

tura de un pe:, y por la forma de sus plumas, las escamas. 

Cuando el hombre pasa por encimo de los t~ 

rrores que rodean simb61icamente a la sirena, la aventura 

que sigue a continuaci6n es la de tocar-la; en los mitos mg_ 

dernos, las sirenas se transforman en museo y junco, con 

lo que la decepci6n de esta realidad hace que finalmente 

aquellas pierdan todo inter6s. aOn por su frivolidad. Los 

manaties, peces•mujer, o vacas marinas, encarnan a las si· 

renas, y fstas se ven reducidas a la naturaleza del animal: 

" En materia de mujeres y de pescados far· 

san tes, 
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muchos hoy y auChos antes, han sido los 

pareceres .. 

Durand, el sabio que t6 eres nos lo de

•uestras aqul ••• 

•••• pe~o una tarde te vl siguiendo sobre 

la arena 

el rastro de una sirona que se volvió m~ 

natt "· (ARREOLA citado por DURAND,J., 

1983: 11) 

Sl y no, pero para rescatar a la onsofta·· 

ci6n, al encanto de la fascinación que el ser humano nece· 

sita, en Veracruz la sirena se hace intangible, inaccesible, 

esquiva, bolla, joven y alegro. Jueaa con los seres huma·· 

nos y hac~ venir a sus parientes, los otros animales mari· 

nos, para ubicarse ella misma entre la realidad y la ment! 

ra, para engaftar a los que quieren atraparla: 

" Cupido tendi6 su hilo 

pA trampear a la sirena, 

pero que le sale filo 

porque revolvió la arena 

y que sale un cocodrilo 

que era tlo de la sirena " 

(Canción huastoca) 
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VII.- SIRENAS MEXICANAS 

La concepci6n de un ser altico eon torso o 

cabe%a hU11ana y cuerpo de aniaal. ha existido sie•pre en 

todas partes del aundo, si bien, en M6xico. no bajo la den~ 

ainaci6n de sirena, sl coao ese ser extrafto que coincide 

con las i•&aenes que el inconsciente conforma a partir de 

los aisaos fen6aenos de la naturaleza y de las actitudes 

que 6stos provocan en el ser huaano. 

En el M6xico Antiauo o en Meso .. 6rica, la 

idea de un ser altico aitad huaana y aitad pez existta ya, 

muy probableaente, coao lo seftala Cordry, refiri6ndose a 

una ima¡en que encontr6 en el C6dice Chorti Maya de Guate

mala. 

Los atributos que tienen las lluadas "si

renas" de los altos populares tepehuas en la actualidad, o 

de los nahuas de Guerrero y Veracruz, de los que habtareaos 

m4s adelante en detalle, contienen eleaentos que pertenecen 

a conceptos Wliversales en relaci6n a la •ujeT, al a¡ua, a 

la luna y al tie•po, y que a su vez son una caracterizaci6n 

Onica y particular de la cultura prehispAnica. 

Cabe decir que un ejeapto de ello, es la 

Sirena de Sal, que en la Sierra Norte de Puebla, se&On la 

lnvestiaaci6n de Roberto Williaas, se relaciona a lo blanco, 
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que en nahuatl es ixtac, la sal y lo blanco ais•o. La sal 

de mar en este caso, s6lo se podra atribuir a una deidad 

feaenina,. Uixtocluatl o Ixtac1huatl, la aujer blanca o dd 

sal. Esta deidad a la ve: que est4 relacionada con la sal 

del aar, se relaciona con.lo blanco y con la luna: Meztli, 

pues ella se representa en ocasiones con un caracol •arino, 

ademAs de que Meztli, en su traduccl6n al espaftol sl¡nif! 

ca taabiln aes o faaur, lo que por un lado la relaciona 

con lo c1clico feaenino, y por otro, con lo blanco de los 

huesos y lo aineral del caracol, el que taabiln tiene que 

ver con el ori¡en de la vida, el aliento vital, y, cortado 

transversalaente, semeja un vientre aaterno. Relacionada 

con los dioses del a1ua 1 hay una versl6n que dice que Mez· 

tli es bija de Tllloc, dios de la lluvia• y de Chalchlutl.! 

e~, la de las faldas de jade y diosa del a1ua que corre y 

duet\a en aeneral de las a¡uas. (Lla. 16). 

Con respecto al a1ua 1 la luna y M6xico, r~ 

cord .. os el cllsico espejo de la sirena y de la naturaleza 

que se contemplan a sl mismas, con el si¡uiente texto de 

Y6lotl GONZALEZ: 

" La la¡una de M6xico era Meztll tapan o 

canal de la luna, nombre que indudablemente se deriva del 

efecto que vetan que este astro tenla sobre la marea de la 
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laguna. Sin embargo, en su indumentaria Tl4loc no ostenta 

ningpun atributo lunar, tal ve% porque su carácter acuático 

es tan fuerte que no necesita otra indicaci6n. Sin embargo, 

se nos ha ocurrido, desde hace tiempo. la posibilidad de 

que Tl4loc sea la fiaura estilizada de una rana o de que 

posea algunos elementos formales de este batracio. La rana 

st es un animal vinculado universalmente con la luna.º 

(GONZALES TORRES, 1979: 92) 

La luna se relaciona a la mujer, por su 

blancura y desnudez en una primera instancia, y por su ca

pacidad de medir el tiempo, de ejercer un poder de fertil! 

dad, de nacimiento y de muerte. 

La sirena de los tepehuas, segGn la inves

ti¡aci6n de Ro·erto Williams es la "Reina del Aaua", o la 

"Muchacha del Agua". lo que nos recuerda a la siempre jo·· 

ven, al agua que rejuvenece, que revitaliza. A esta mucha· 

cha del agua, le dicen tambiEn "Serena"• tal ve: por su P!. 

recido con la palabra "Sirena''. pero tambi'n es posible 

que esto se deba al parecido o a la imagen de serenidad 

que tienen las aauas de los lagos o de los pozos, centros 

del universo, y habitaciones, en esa re¡i6n. de la sirena, 

en donde se le ofrendan los alimentos, ropa en miniatura, 

y bailes. La Serena tepehua es la Xalap&nak Xk4n, la Pers~ 



- 128 -

na del Agua, o la Duefta del Agua. personificaci6n y poder 

de las aguas. Por su poder, junto al de San Juan o Sin4n, 

santo de las lluvias, forma con 61 una dualidad de vida, 

principio femenino y masculino de la vida en la comunidad 

tepehua. 

Cordry en su libro Mexican Masks, habla de 

haber descubierto entre lo indios huicholes de Nayarit, en 

1938, un lago en las montaftas, en donde la deidad de las 

aguas estA descrita como mitad mujer y mitad cola de pese~ 

do, lo que mencionamos en el segundo capitulo. cuando ha

blamos de las sirenas en M6xico, en el contexto hist6rico. 

Descubri6 ademls que en una saliente del rellano, alrededor 

del lago, habla muchas esculturas en arcilla, las cuales 

fueron ofrecidas a la deidad como peticiones de lluvia. 

Los ojos de la sirena se representan, en 

Totonzintla, Guerrero, con caracterlsticas universales, pa~ 

tiendo, de una simbologta del color, pues en ocaciones son 

azules o verde-cerfileo, tal vez para enfatizar as! su co·· 

nexi6n con el agua. Los ojos se relacionan al agua por di·

versas razones, una de ellas es que est4n inmersos en 11-

quido, otra, porque en los pueblos prehisp6nicos el agua y 

las 14grimas se consideraban augurio de lluvia, y otra. por 

el color mismo y por su transparencia. La necesidad de re-

presentar los ojos de color azul, o de color del agua, sic!, 
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pre existió en M6xico con el objeto de propiciar la lluvia 

mágicamente. 

El cuento narrado por Alain lchon en su es• 

tudio sobre los indios nahuas de la Sierra Norte de Puebla 

titulado "La Sirena que sali6 del aar para inundar al mun· 

do"• contiene muchos elementos simb61icos univeTsales y 

particulares. La narraci6n dice as!: 

11 La sirena sali6 del mar para ir a pasear. 

se ••• iba de casa en casa a pedir asilo y nadie la dejaba 

entrar. Ah! donde se deten!a ••• el agua empezaba a correr. 

En el quinto pueblo se le permite queda~ 

se. Entonces dice: 

Préstam~ tu jarra ••• Dile a una de tus 

niftas que me muestre donde est4 el po:o. En el pozo, la s! 

rena arroja la jarra al agua y Esta empieza a arremolinar· 

se. Inmediatamente el arcoirirs sale del agua y el viento 

se levanta. La sirena se lanza de cabeza y comienza a deb! 

tirse. La nifta corre a la casa y vuelve al pozo con su pa

dre. El agua est4 lodoza y forma un remolino. Todo el ve-

cindario se agrupa en torno al pozo. Este ya tiene las di· 

mensiones de una laguna. 

Ni el padre ni los adivinos con sus crist~ 

les pueden hacerla salir de ah!. La sirena dijo que para 
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fin de afta habria un gran diluvio, que el agua llegarla al 

cielo y que eso serla el fin del mundo. Entonces pide tre

ce muchachos y doce muchachas, trece puercos y doce puer-

cas, trece guajolotes y doce ¡uajolotas, trece gallos y d~ 

ce pollitos. 

Las ¡entes buscaron entonces a los truenos. 

Estos no podtan hacer que ella saliera porque 6sta era su 

compaftera; pero dieron un consejo: hablar con el hombre que 

come brasas, el Taqsjoyut. Mientras que ellos desatartan 

el rel4mpago, el Taqsjoyut dijo que temblaria cuando el s~ 

cara a la sirena, pero que no tuvieran miedo. Primero de 

entrevistó con los truenos en una colina donde hay un gran 

4rbol, los truenos bajaron a las ramas y ah! empezaron a 

platicar. El Taqsjoyut mand6 a buscar lefta, a la que pren· 

dieron fuego, y ya en la noche no eran m4s que brasas, las 

cuales se trag6 el Taqsjoyut y se revolc6 en ellas, su cue~ 

po parcela ser de fuego. Para entonces llovla y tronaba 

fuertemente. El taqsjoyut salta tres veces en su lugar y a 

la cuarta vez se arroja al pozo. La mujer empieza a gritar, 

pero el pozo se seca y la sirena se fatiga. El Taqsjoyut 

la sujeta por la trenza, la ata y la saca del pozo. La 11~ 

va al mar y ah! la deja"· (ICHON, 1970: 136) 

En este cuento la sirena se relaciona a la 
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vez con el agua del mar y con la de los rios subterráneos 

"Ahl donde se detenta el a¡ua eapezaba a correr ••• ". ta.m·· 

bien con el agua de los manantiales y sobre todo, con la 

de los pozos, ya que, una vez dentro del pozo, se encuen·· 

tra a sus anchas para poder arre•olinarse y de esta for•a 

inundar al mundo, 

Se dice que pasa por cuatro pueblos y que 

hasta llegar al quinto pueblo es bien recibida, lo cual c2 

rresponde a los cuatro puntos cardinales y al centro, el 

quinto pueblo, en la filosofia n4huatl. El centro aqut ca· 

racteriza al pozo y esto coincide con la idea de la casa 

de la sirena, como centro del Universo. También en este e~ 

so el pozo es el vientre materno, del que sale toda vida y 

que d4 la vida en esta comunidad nahua, que en la Sierra 

Norte de Puebla est& alejada de la costa. 

La sirena en el cuanto nahua no sólo entra 

al pozo, sino que se arroja en El, lo que simbólicamente 

se traduce por una violentaci6n de sus a¡uas, cuando se 

considera que las aguas tienen de por sl un car&cter mAgi

co, una voluntad propia, susceptibilidad propia que refle· 

ja su hwnanizaci6n. La sirena, al debatirse en el agua, 

propicia el caos, la guerra, y el agua se arremolina con 

un movimiento al infinito, y de esta menera el pozo pasa a 

ser una laguna y la gente lo rodea, como si tratara de ver 
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en su espejo. el futuro. Entonces la sirena pide ofrendas. 

ofrendas- que se le dan como en todo el mundo. por ser olla 

la "Duefta", "Seftora11
1 o "Madre" de las a¡uas. 

La sirena en esto caso os coapaftera de los 

truenos, do la aisma manera en que Chalchiutlicue os la 

compaftera de Tl&loc, dios de la lluvia y de los truenos. 

El Taqsjoyut, el hombro que come brasas, hace su papel do 

fuego, principio masculino do la vida, estabilidad y com·· 

plemento. El os el contrario del agua nociva o dosencaden~ 

da, es el fuego. El equilibrio se establece de nuevo, cuail 

do el Taqsjoyut regresa a la sirena al mar, sujet4ndola de 

la trenza, pues tal parece que la "trenza", representa 

aqul al litigo que fustiga y excita a las aguas. 

Podrla parecernos, a trav6s de la narraci6n, 

que la sirena representa, metafóricamente, un Tifón, o un 

Hurac4n que surge del fondo de los maros, como un agua de~ 

tructora o "Madre Cruel". El Taqsjoyut, en algír.n sentido 

se parece al pez de fuego, que se traga a la sirena, como 

si fuese un sifón que la absorviera. 

En la misma Sierra Norte de Puebla, en San 

Pablito PahuatlSn, donde se practica el culto de ofrendar 

a los dioses recortes de figuras hechas con papel amate, 

volvemos a ver a la sirena como deidad mala, propiamente 

llamada la 11strena Mala", la que, segCin Antonio L6poz en 
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su historia de la curación antigua de San Pablito Pahua-

tl!n, tiene que ver con el origen de las enfermedades: 

" La Sirena Mala también emplea la enfer. 

medad o cualquiera mujer que tiene familia. La Sirena vi 

ve en el r1o o en la barranca y cuando es tiempo de llu· 

via y cuando crece el rto, aht se cae la persona por el 

golpe de la Sirena Mala " (LOPEZ, 1970: 14) 

La Sirena Mala de San Pablito PahuatlAn, 

como las ninfas de la antigua Grecia, vivo en el rto, es 

el numen y la porsonificaci6n del rto, como bien podta 

ser de los manantiales o de los lugares solitarios o de 

lo desconocido. 

La sirena, como fuerza desencadenada de 

la naturaleza~ entre los huaves de San Mateo del Mar, en 

el [stmo de Tehuantepec, tiene su paralelo en la danza 

de la serpiente, que surgi6 de la leyenda que dice que, 

en un cerro coreano al pueblo, hab!a una Gran Serpiente de 

Agua, o rto, que una vez logr6 salir, abriendo un gran bo

quete en el cerro, y que trat6 de llegar al mar para for·· 

mar con sus aguas, un gran diluvio que destruyera al pue·· 

blo, Pero que, entonces, se le enfrcnt6 "El flecbador" y 

la venci6. Este flechador es entre los huaves, la encarna-
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ci6n del rayo, es el fuego, una vez mls, opuesto al a¡ua, 

que 11qut protege a las comunidades del "Agua Mala", para 

ast volver a reestablecer con olla el equilibrio. El rayo, 

nos dice la leyenda, "hiere y mata" a la Se?"piente del Agua, 

pues en este caso, la serpiente tiene adem4s una suscepti

bilidad y car6cter humanos. 

El Rayo-Flechador, estl representado en la 

danza de la Serpiente, por una flecha adornada. Para la dan 

za so acompaftan con mQsica de tambores y golpes sobre con

cha de tortuga, adomls de flautas de carrizo. La serpiente 

es representada por un hombre que lleva una m4scara con 

larga cabellera blanca, con lo que simboliza la desnudez o 

pureza y textura de las aguas. 

La sirena, como ya hablamos visto en el e~ 

pttulo anterior, tiene uno de sus ortgenes en el acto de 

degluci6n del pez, el que, para engendrar a la sirena, so 

traga primero a una mujer y despu6s la vomita, transform4Il 

dese el mismo en la parte inferior de aqu6lla. Este fen6m~ 

no que so d4 en los peces, se hace propio do la sirena tam, 

bi~n. pues ella es en parto pez y debe su origen a 'sta 

f6rmula. Es ella quien deglute o vive en un mundo de do¡ly_ 

ci6n quim6rica, en un mundo invertido. 

En el cuento de "Juan el Pescador", proce

dente de Mcyacapan, Veracruz, y recopilado por Julieta Cam, 
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pos. vemos que Juan. habla sido ofrecido a la sirena del 

mar por su padre. a cambio de una abundante pesca. él pi· 

de a la sirena, que antes de llevárselo, para trag4rselo. 

lo deje conocer el mundo. La sirena. que anterionaente lo 

habta dejado escapar~cuando se encontraban en la playa, lo 

agarra de un pie, una Ve% que Juan, sediento por el camino 

que habla recorrido, trata de tomar agua de una jicarita 

que se habla encontrado en la montana y en donde estaba e~ 

condida la sirena. 

La jica~ita representa aqut un universo en 

pequefto, pero metafóricamente, representa el universo sim· 

b6lico del hombre, con su mar y su bóveda celeste. En este 

cuento Juan logra zafarse de la sirena, y lo logra gracias 

a la ayuda de un 4guila que lo lleva a conocer el mundo 

por los aires. Mls tarde. volando sobre los mares, Juan 

descubre al monstruo del mar que amenaza con devorar un P2 

blado cercano. entonces, mata al monstruo de un flechazo. 

Lo que recuerda una vez m4s. el poder del fue¡o, represen· 

tado por la flecha, sobre las aguas destructoras. 

Para describir mejor la fuerza destructiva, 

que muchas veces encarna la sirena, veremos en un relato 

de Magdalena Mondrag6n, a la sirena que se convierte a si 

misma, en algo ast como un remolino perenne: 
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" Los tres pescadores de perlas, nos lanz!. 

mos sobre ella (la sirena), para aprisionarla, pero el jai 

bito, el.m4s joven, la asi6 por la cola. Ella llor6 de do

lor. El Guauchinango, el otro muchacho, Vi6 como de los 

ojos de la Sirena se des~rend!an perlas enormes, sartas de 

perlas. Se arroj6 sobre ella para aprisionarlas y sinti6, 

de pronto, que el peso de la Sirena y del Jaibito so le 

echaron encima, impidifndole nadar y desaparecieron en la 

profundidad. Las perlas flotaban como burbujas de espuma 

rosada ••• Dcsdc entonces todos los pescadores que cruzan esa 

parte del mar, oyen por las noches el llamado do la Sirena 

Encantada. Si alguna vez una embarcaci6n se acerca, el 

agua forma un remolino y se tra¡ia a los hombres 11
• (MONO~ 

GON, 1951: 42) 

La sirena es un ser dual, como pez y como 

humano, pero tambi6n lo es en relaci6n a los fen6monos de 

la naturaleza. Sus "naguales" pueden ser positivos o nega

tivos, son "su otra naturaleza". En caso de ser positivos, 

la sirena actlla como la "Madre del Agua Buena" 1 la que PU!, 

de tomar v8rias formas. Entre los tepehuas se describe a 

ta "Madre del Agua Mala11 como a una acamaya enorme, que 

presagia calamidades si no se siguen sus indicaciones. Ro

berto WILLIAMS relata: 
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" Una mal\ana fresca, antes de salir el sol, 

una muchacha fuE al pozo, pero éste estaba profundo y la 

muchacha se tuvo que arrodillar; en medio del pozo, surgi6 

una acamaya grandota, brillosa y verde-aiul. 

La muchacha pens6 que se iba a acabar el 

mundo. Inmediatamente la acamaya se transform6 en pei con 

escamas de oro y cay6 la neblina. Después aclar6 y apareci6 

una muchacha de largos y hermosos cabellos, y dijo triste

mente que era la Reina del A¡ua y que faltaban pocos dtas 

para que vinieran a jugar sus hijos, que sus vestidos est~ 

ban rotos, y desapareci6. 

La muchacha lleg6 a su casa, cont6 lo que 

vi6 y a los pocos d!as, muri6. Por ser madrina de Lakachl

chin, todos le creyeron y ese al\o no se acab6 el mundo, P!. 

ro s r pas6 un huracln muy fuerte ". (WILLIAMS. t 9 78: 83) 

La sirena que aqut se describe, por su fu~ 

ci6n de profetizar, recuerda a tas sirenas grie¡as que son 

mensajeras del m4s all4. Pero aqut, a diferencia, ella pr~ 

sa¡ia a las fuerzas m4¡icas y a sus efectos en la natural~ 

za, de esta forma ella anuncia la llegada del hurac4n. Al· 

gunos de sus atributos universales se ponen de relieve: su 

lar¡a cabellera representa el agua densa, sus "hijos" par!. 

con ser una parte negativa de ella misma, tal vez, las 
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fuertes corrientes marttimas, o la abundancia de peces. 

Las fuer%as negativas de la sirena o su 

doble neg.ativo, en ocasiones, se convierten en otro ser 

al 0Xteriori%arse 1 en un ser totalmente distinto pero que 

de alguna manera tiene su~ atributos y su poder. El coco· 

drllo, depredador del rlo, puede encarnar esas fuer%&S ne·· 

gativas, pues como en la Danza de los Pescados en Guerrero, 

aparece luchando contra la sirena, pues en este caso, ella 

es la personificaci6n de las fuerzas positivas de la nat~ 

raleza. Esta danza se conoce tambi6n como "Los Costeftos", 

"La Sirenita", o "Los Pescados", en la que el tema es la 

captura y muerte del cocodrilo. La Sirenita so representa 

aqut por un hombre vestido de mujer, que porta una miscara 

de rasgos finos, de ojos azules. Su indumentaria consiste 

en blusa de olanes, falda a media pierna de tela floreada, 

rebozo corriente para cubrirse la cabeza; en un brazo lle· 

va una canasta provista de pan y frutas, alimento de los 

pescados, que son sus hijos. La Sirenita, en la danza, vivo 

en el rto con sus hijos, y cerca de ellos vive un cocodri· 

lo, la fuerza destructora que ataca y devora a los pesca-

dos, dejando sin alimento a los pescadores, nombrados "N2, 

gros" o "Costenos". El cocodrilo est' representado por una 

m~scara con las fauces abiertas, colmillos enormes y espi

nas de pochote para semejar los escudetes de la piel. A la 
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cintura del que porta la mAscara, se amarrPn unos mecates 

o cintas de hule tren%ado que simulan la cola y que le si~ 

ven para dar de chicota%os a los pescadores. defendiéndose 

del ataque_de éstos. En ocaciones, los dan:antes que repr~ 

sentan a la Sirenita o al Cocodrilo, en lu¡ar de máscara, 

llevan un anaa:6n atado a la cintura, tallado en aadera, 

que representa al animal entero; en la parte del frente. 

aparece la cabeza y torso del animal, y en la parte poste· 

rior, la cola. Los costeftos llevan una m4scara de negros, 

con un cigarro en la boca, y col¡ando del hombro derecho, 

portan una sarta de pescaditos de madera; en la mano dere· 

cha llevan un machete con el que atacan al cocodrilo; los 

"torrolleros", llevan una atarraya para atrapar tambiEn al 

cocodrilo. Esta danza del Pescado, o también conocida como 

del CaimAn, se usaba como medio para asegurar la buena pe~ 

ca, y se llevaba a cabo en la costa y cuenca del rto Bal·

sas, en Guerrero. 

En otra versi6n catorce o veinte hombres 

que representan pescados, llevan mallas y manojos de pesc! 

dos ~Pllados en madera. alrededor üe la cintura, o sobre 

del hombro; éstos resuenan coao.cascanueces y hacen de 

acompaftaaiento musical, de la misma manera en que los hu6· 

huetl y tepona%tli (tambores de origen prehisp6nico hori·· 

:ontal y vertical, respectivamente). que tambiEn son utill 
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zados en la danza junto al harpa y el violtn. El cocodrilo 

trata de atacar a los "hombres-peces", por lo que 'stos, 

al moverse y correr. esparcen los pececitos que llevan •tA 

dos a la cintura, y que mis tarde, al matar al cocodrilo, 

volverAn a recoger, simb~lizando y asegurando con esto la 

buena pesca, 

Esta versidn parece seftalarnos que es posi 

ble concebir a uno de los naguales del hombre como a un 

pez, y que el hombre, en su dualidad, es capaz de contro·· 

lar, en forma mAgica, la abundante pesca dentro de las 

aguas. 

En otra danza, en que el cocodrilo aparece 

como depredador del rto, Este trata de golpear a los cost~ 

nos con ~u cola, dando rApidas vueltas. En el poblado de 

San Agusttn Oapan,·en el estado Je Guerrero, en tiempo de 

Cuaresma, el Cocodrilo, que pega con su cola llamada "gar· 

:zc5n", es asesinada por el cuchillo do un hombre. Los pese!. 

dores en esta danza, ademls de pedir buena pesca, tratan 

de destruir a las fuerzas del mal, pero, el cocodrilo es 

tambiEn un ser dual, bueno y malo a la vez; en ocasiones 

se representa sobre su lomo, la cabe:a de un hombre viejo 

junto a la cabe~a de una mujer, como incrustadas, como si 

fueran sus pasajeros y, al mismo tiempo, el Seftor y la S~ 

nora del Agua, los dueftos de las aguas y de la pesca, los 

poderes masculino y femenino que engendraron la vida en 
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las aguas. Para llegar a Esta conclusi6n. cabo seftalar que 

en la cultura nAhuatl, la que influenci6 a las culturas de 

los pueblos de la Cuenca del Balsas. ~l cocodrilo o caim4n 

Clpactli, es el slmbolo con el que empie:a el calendario o 

Tonalpohu•lli, pues sUaboli:a el ori¡en de la vida, y re-

present~ la corteza terrestre. pues. cuando tiembla la ti~ 

rra, es el cocodrilo el que se aueve; los sistema! montaft2 

sos son. coao ya lo aencionaáos antes, las crestas del lo· 

mo del cocodrilo. El cocodrilo est& en el oriaen de la vi· 

da. es uno de los animales anfibios m4s antiguos. Represen 

ta el paso de la vida del agua a la tierra. Es por 6sto, 

que tambifn se podrl referir su actuación en la dan:a del 

Pescado. como la del principio masculino de la vida, y es 

po.r esto que en a11unas m4scaras de le representa unido a 

la sirena, quien, en este caso, serla el principio femeni· 

no y positivo de la vida. Por otra parte, podeaos suponer 

que ambos conforman la dualidad de la naturalei.a de las 

aguas, siendo cada uno dual en sl aismo, coao lo seftala 

CORDRY: (U•. 18) 

" ••• un a6todo utilii.ado para siaboli:ar 

la dualidad, es la transformaci6n de una fi¡ura en otra, 

dentro do la misma aAscara. 

Esas máscaras transformables, a menudo 
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muestran la cara de un hum.ano ¡irando dentro de un animal. 

Talos m!scaras deben representar a un hombre con su animal· 

na¡ual (alteraci6n espiritual del ego). 

Al¡unos de los mejores ejeaplos de 6ste 

tipo de m4scara son aquellos que se hacen para las danzas 

del Pescado y del Cai.Jlln en Guerrero. Ellas vartan de la Si 

rena tradicional (una mujer con cola de pescado}, a un ca! 

mln que lleva la cabe%& de un hombre viejo y de una mujer, 

incrustados en su cuerpo. El motivo de la Sirena. se debe 

de haber originado de las influencias espaftolas, pero fu6 

adoptado ·par el paroxismo mexicano. 

Desde que el Caimln es una deidad buena 

y mala a la vez, su¡iere la existencia de una fuerza dual 

que ayuda a la ¡ente en el control del medio ambiente, del 

que sus vidas dependen. 

Una posible verdad es que, la cabo:a aa~ 

culina incrustada en el Caimln, represento al Seftor del 

Pescado, otra supervivencia chaman1stica 11 • (CORDRY,1980: 

167) 

La sirena tiene entonces una dualidad pos! 

tiva y negativa, que llega incluso a tenor un carActer do~ 

tructor, transformAndoso en hurac4n, remolino, monstruo o 

cocodrilo, seres con los que convive, cuando ella ost4 cou 
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siderada aparte, en eterna simbiosis, como si las caracte· 

r1sticas de uno pasaran al otro y viceversa. estando el 

principio masculino y femenino viai14ndose reclprocamente 

a fin de mantener el equilibrio de la vida. 

La sirena. aujer de las aguas. tiene en si 

misma su propio nasual, que en este caso seria el pe:, y 

que, como vimos en el capitulo acerca del alaa de las sir~ 

nas, de su iconografta, depende de El par• vivir. Mujer y 

pei se confunden en ta simbotog1a universal, quiz4 por su 

propia naturaleza o esencia de hwnedad, lo que los difere~ 

eta de lo masculino, pues entre el pei y la mujer, la sir~ 

na es la s1ntesis, no habiendo diferencia ni extrafteza en· 

trc ambos. 

Las máscaras que representan a las sirenas 

y que se elaboran en Guerrero, son muy interesantes y en 

allas, casi siempre se pone de relieve la metamorfosis de 

las caracterlsticas de un ser, en el otro. 

En una representaci6n de sirena, vemos a 

6sta sonriendo con la cabeza cubierta por su oscura cola 

de pescado, como si fuera su cabello, aunque Este aparece 

también, bien diferenciado. (Lú. 19) 

La sirena como deidad bondadosa, aparece 

bajo muchas formas, y como "ninfa" o muchacha joven, pers2 

nificaci6n de los lagos, r1os o manantiales, sale de las 
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aguas para vivir entro los sores humanos. Un cuento chinan· 

teco nos dice acerca de "La Gente del Agua11 
• que: 

"Vi vta en un pueblo una muchacha muy bonito 

con la que todos so querlan casar, pero siempre se negaba. 

Cuando sus padres se iban al rancho a trabajar, olla hacta 

tortillas y salta llevlndoselas. Nadie sabia a d6nde iba. 

Su mamA se enteró y la sigui6 un dta. Cuando la joven lleg6 

al rto no se detuvo. sino que se meti6 con todo y ropa en 

el rto y desapareci6. 

La mujer reares6 a su casa y m4s tarde la 

mu~hacha le dijo: 

Ahora que usted sabe mi secreto, ae debo 

de ir y no volverE a la casa. Para dentro de tres dtas, pr~ 

pare buena comida y la lleva a la orilla del rto. La deja 

usted sobre un petate fino y se aleja. Despu6s, regresa u~ 

ted, dobla el petate con mucho cuidado. Lo regresa y lo p~ 

ne siete dtas sobre la viga. Luego lo abre. 

La mujer preparó la comida a los tres dtas 

y la llev6 al rto, al rato vi6 salir al Hoabre del Agua, 

un viejo calvo que tonta una cresta de gallo en la cabc:a. 

luego salieron dos niftos calvos y m4s tarde la muchacha, 

que era la esposa del viejo y madre de los niftos. Al terml 

nar de comer, los niftos bailaron sobre el petate, dejando 
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caer trocitos de su piel. Luego, la familia regres6 al rto. 

A los siete días la mujer abri6 el petate cama le habta d! 

cho la muchacha, y aparecieron muchas monedas de plata, 

con lo que los suegros del Hombre del Agua, pudieron mant~ 

nerse (RAMIREZ, 1979: 1499) 

Tambi6n aqut la "ninfa-hada", por ast decir 

a esta joven de las aguas, con poderes ~ágiCos, guarda un 

secreto o taba,. que contiene sus poderes algicos, y que al 

se descubierto, lo pierde definitivamente, ya que entonces 

ya no puede vivir mis entre los humanos y tiene que regre· 

s~r al rto, no sin antes proveer de comida para toda la v! 

dn, a sus antiguos padres. (Lim. 20) 

La sirena es, en este relato, la madre de 

la vida en el agua, y los niftos son los peces del rio, los 

trocitos de la piel que dejan caer en el petate al bailar, 

no son Otros que sus escamas, las que al secarse, se tran~ 

forman md¡icamente en monadas de plata. La sirena no apar~ 

ce sola, sino con su campanero, el Hombre del Agua, princ! 

pio masculino de la vida. 

Para terminar, veremos un cuento de la Si~ 

rra Norte de Puebla, narrado por Ichon, en donde la Mucha· 

cha del Agua, no por su apariencia, sino por sus cualida·· 

des adivinatorias, y por su poder de transformarse en lo 
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que ella quiera. se asemeja a la sirena: 

" En Huehuetla, un huErfano vivta con su 

tta que no lo querta. Una noche el hu6rfano se qued6 en una 

milpa. En la troje se iban atorando unos panccitos. A media 

noche llovi6 ·muy fuerte y el agua se metió a la troje y aht 

se apareci6 una muchacha que le dijo: 

- Soy la Muchacha del Agua. a tl tu tia 

no te quiere; cuando llegaste aqut encontTaste tus panes, 

la virgen es la que me manda d4Ttelos. 

Le entreg6 cuatro calabacitas de pipiln 

para que su t1a las cuidara. Se comieron tres y guardaron 

una. La tta estuvo cuidando la caja en donde habla guardado 

aquElla calabaza que se hi%o dinero 11 ([CHON. 1970: 84) 

Terminamos aqut con lo que se refiere a las 

leyendas sobre las sirenas en México, al menos las m4s ca· 

racterlsticas y con fuerte influencia prehlsp4nica en su 

concepción, la que a su ve: tiene muchos elementos de ca·· 

r4cter simb6lico universal, en la Sierra Poblana y en la 

Cuencn del Balsas, las que repercuten en otras partes de 

la Sierra y de las Costas, tanto del oc6ano Atllntico como 

del Pacifico, en regionen que tienen, como en toda la Rep~ 

blica Mexicana. influencia cultural nahua. 
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La expresidn que acerca de la sirena se dA 

en los Sones Huastecos, Peteneras y Huapan¡os Veracru%anos, 

es la que tiene m4s influencia espaftola. Sin eabar¡o. mati 

%&da por la belle%a de la costa veracru%ana, parece tomar 

un sentido de alegria. La sirena es nombrada entonces, la 

"Sirenita", cariftosa11.ente, y, en ocasiones. es la "Petenera", 

a la que con triste%&, aelancolla y te•or se concibe. En 

Veracru%, la sirenita es sieapre joven, bella y de hermosa 

V0% 1 aunque melanc6lica. Pero tambi6n participa de las ca· 

racterlsticas de todas las otras sirenas, de la~ que habl~ 

mos en 6ste y capltulos anteriores, lo que en ocaciones 

ilustramos con versos veracru:anos. He aqul algunos otros: 

" En el alc4%ar cantaba 

una nifta encantadora 

y el verso que encadeñaba ••. 

y decla con YO% sonora 

yo soy l• Diosa del A¡ua ••• 

La Sirena se eabarc6 en un buque de 11.ad~

ra, 

como el viento le falt6 1 

no pudo salir a tierra 

y a media mar se qued6, 



cantando la Petenera ••• 

La Petenera softoros, 

no hay quien la pueda cantar, 

s6lo los.marineritos 

ay, la, la, la, ••• 

s6lo los marineritos 

que navegan en la mar, 

han oldo a la Sirena, 

la Potonera cantar. 

And4ndome yo paseando 

en una lancha pesquera, 

mira lo que ful encontrando 

debajo de una palmera: 

dos sirenitas cantando 

el son de la Petenera " 

(versos veracru~anos) 

- 148 -

La ironla so me%cla a los versos de la si· 

rena cuando se medita en la naturale%a de lsta. pero a su 

ve:, parece que quisiera continuar con la onsoftac16n de 6.! 

ca, "hada" de los mares, como si fuese un en¡afto volunta·

rio: 



0 Ese tlo de la Sirena 

era hermano de un lagarto, 

pariente de la ballena 

eTa un cocodrilo zarco; 

lo conoc1 en Agua Buena 

y era capitAn de un barco. 

Conoct la eabarcaci6n 

que el rey de Italia tenla 

y tambi6n a su patT6n 

que era el que la dirigta 

quo fu6 Cristobal Co16n 

que sali6 de Espafta un dta. 

Cuando a la Sirena hallaron 

en las costas extranjeras 

embarcaciones llegaron 

ay, la, la, la, ••• 

adornadas con banderas. 

solamente la alcanzaron 

cuatro fraaatas negreras 11 

(versos veracruzanos) 
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CONCLUSIONES 

Las sirenas mexicanas comparten las carac· 

tertsticas del simbolismo universal de la sirena, pues por 

su forma de poi y de aujer y por el contexto que·1as rodea, 

se determinan las mis•as cualidades. 

La particularidad fer.al con que la sirena 

se concibe en M6xico 1 parte por un lado, de las concopcio· 

nes antiguas que la cultura n4huatl tenla acerca del agua 

y de las atribuciones que a 6sta se daban. Aqul, Chalchiu· 

tlicue, la diosa de las faldas de jade, es, gracias a Es·· 

tas caracterlsticas del jade, a las que debe su particula· 

ridad, frente a la feminidad universal de lo acu4tico. 

Las caracterlsticas de lo blanco, la sal, 

la luna y lo clclico femenino, ademls de la desnudez erial 

nal de la misma blancura, se atribuyen a las sirenas mexi

canas del mismo modo que en todos los contextos en los que 

se habla de lo femenino. 

Siendo sus caracter!sticas aexicanas las 

que •'s nos interesan por ahora, podemos ver que, por una 

parte, en las m4scaras de Guerrero, se fusionan las carac· 

tertsticas del pe~ y la mujer, al lado de otros seres, lo 

que no es raro, porque la metamorfosis es caractertstica 
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de esta producción, muy particular, y de ésta manera es ta~ 

biEn posible pensar que esa misma concepcl6n se tenla de 

la naturale:a, como una continua metamorfosis. Esas im4ge

nes pl4sticas de las m~scaras de Guerrero, en sus mismas 

formas, o muy similares, es auy posible que existieran ya, 

antes de la llegada de los espadoles, independientes de la 

influencia de la cultura occidental. En este caso, mAs que 

seftalar las similitudes, resulta entonces m4s interesante, 

subrayar Esta misma particularidad formal. 

La sirena parece ser un ente en continua 

transformación, ya que en su concepto mismo, se da sólo en 

y por la metamorfosis, del pe: y la mujer, lo que coincide 

y recalca la idea indtgena del alma doble, de que el ser 

humano siempre tiene una existencia paral~la a la de un 

animal, su gemelo o nagual, como desdoblamiento y comple·

mento de su personalidad, lo que, para la mujer y el pe: 

encaja perfectamente, pues por su naturaleta, parecen ser 

un y mismo elemento. 

La sirena, como todos los seres fantásticos 

que comparten caractertsticas humanas (siendo qui:A de los 

mis temibles, tal Ve% porque en ellos se materiali%a el 

puonto entre lo ficticio y lo real, ademAs de que son ellos 

el eslab6n entre lo posible y lo intansible. de ese mundo 

del inconsciente que yace en el interior del ser humano). 
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es s1mbolo también en el que se expresan las fuerzas contr~ 

dictarlas de la creaci6n y de la destrucción, del sentido 

y del sinsentido, el reflejo del ser humano que se identi· 

fica con todo lo que ve y toca, que vive en el tiempo, en 

una continua transformación, en una •etaaorfosis continua, 

y lucha por la vida y consigo mismo: 

" Todos los seres circulan los unos dentro 

de los otros, por consecuencia, todas las especies ••• todo 

est4 en un flujo perpetuo ••• todo animal es mis o menos un 

hombre; todo mineral es mis o menos una planta; toda plan· 

ta es m4s o menos animal. No hay nada de preciso en la na· 

turaleza. La abolici6n de las fronteras entre los 6rdenes 

y entre las especies, finall:.a en la metamorfosis "· (BRU· 

NEL, 1974: 68) 

La sirena es tam.bi6n buena y mala, es la 

creaci6n o la dostrucci6n, es mar de vida o de muerte, c~ 

mo representante de las aguas propicias o destructoras. 

Su compaftero, entre los nahuas de Guerrero, os el cocodri 

lo, otro animal que dentro de la cultura nlhuatl represe~ 

ta el origen, en este caso, de la tierra, en sentido pos! 

tivo es la corte:.a terrestre, o es la destrucci6n, por 

los terremotos, pero sin embar¡o, es el principio mascul! 
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no de la vida. Ambos conforman ast. la dualidad de la exi~ 

teneia. 

La sirena-pez. que deglute y revitaliza 

simb6licamente, como un vientre materno, puede pasar entoll 

ces, a convertirse en la serpiente, que traga y asfixia a 

sus victimas, en el extremo de la degluci6n, aunque fsto 

mis bien pertenezca a una im~gen europea, pareci6ndose s6-

lo a la sirena de la narración tepehua, en donde, en el la 
terior de un pozo remueve su cola, como si fuese un 15tigo 

con el que irritara a las aguas y de este •odo provocara 

inundaciones que destruyeran al mundo. 

La sirena mexicana se relaciona con la os· 

curidad, con la soledad, con la noche y con el ciclo lunar, 

con los pozos y con el terror a lo d0sconocido, pues, pro

viniendo del mar, la sirena representa lo salado, las fue~ 

zas de la naturaleza que no se pueden controlar. 

Las sirenas indtgenas de la Sierra Norte de 

Puebla, tienen mucho en com6n con la universalidad del Agua, 

pues son siempre jóvenes que dan privilegios a quienes se 

tes aparecen. Con ello se relacionan a la renovación, al 

agua que revitaliza. Son Muchachas del Agua y Dueftas de 

ella. Por eso son tan poderosas como el agua, y por eso, c2 

mo las sirenas de todo el mundo, tienen tablies o secretos 

de poder. Cuando son descubiertas, como en otras partes del 
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mundo, ellas vuelven a las aguas y nunca mls regresan a cou 

vivir con los seres humanos. Como propiciadoras de la bue· 

na pesca y como "madresº buenas 1 podria suponerse que las 

m4scaras y tallas en ••dera de Guerrero, tratan de "encar

narlas", y de hacerlas balitar a trav6s de éstas para prop! 

ciar beneficios al hombre, por medio del control de la na

turale:r:a. 

A diferencia de esas sirenas, las sirenas 

veracru:r:anas son quiz4, las m4s indefensas, pero 6sto se 

debe a su mismo mesti:r:aje, pues como vimos, en la 6poca 

del descubrimiento de Am.6rica se rompió el taba del desco

nocimiento de los mares que en Occidente tas hacia podero

sas, dueftas de los lugares de lo desconocido. Las sirenas 

v:racruzanas, descendientes de ese concepto, propio del 

puerto, pasaron por una etapa de crisis, en la que la cica 

eta las consider6 simples manattes, .aunque mAs tarde, los 

mismos navegantes, movidos por el gusto y amor a los mares, 

ya sin temores, las recrearon como buscando la posibilidad 

de la belleza y de lo infinito en la imaginaci6n, aunque 

acentuando-su inaccesibilidad, haciendo a la sirena huidi~ 

za y parienta de los verdaderos animales del mar. Es por 

esto que la sirena veracruzana es joven, bonita, alegre o 

triste, desprotegida, pero inabordable. 

En M6xico, la sirena, a diferencia de otras 
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partes del mundo, puede encarnar un cuerpo, con una máscara 

por medio· de la magia. pero tambi6n, y parad6gicamente 1 su 

naturale:a se puede manifestar en sentido opuesto, como lo 

inalcan~able, intangible, y final•ente, suefto. 
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