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RESUMEN
En este trabajo, exponemos, a través de nuestras propias traducciones de las fuentes, la interpretación que el protopope 
Avvakum dio, a propósito de unas criaturas llamadas сирины (“siriny”), en la traducción del libro de Isaías al eslavo 
eclesiástico. Dicha interpretación pudo influir en el contenido de algunas inscripciones que acompañan las imágenes 
del ave Sirin en el arte ruso posterior.
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ABSTRACT
In this paper, we present, through our own translations of the sources, Avvakum’s interpretation of certain creatures 
that are called сирины (“siriny”) in the Church Slavonic translation of the book of Isaiah. That interpretation could 
exert a certain influence on the contents of some inscriptions that accompany the images of the Sirin bird in later 
Russian art.
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I. Introducción

En este trabajo, expondremos la sorprendente interpretación que el protopope (arcipreste 
ortodoxo) ruso Avvakum Petróvič20 (1620-82) dio, a propósito de unas criaturas llamadas 
сирины, en la traducción del libro de Isaías al eslavo eclesiástico. Avvakum identificó esas 
сирины con las sirenas de la Antigüedad; pero, para la mayoría de los autores griegos y 
latinos de la Antigüedad y de la Edad Media, las sirenas representaban la tentación de la 
sensualidad que conduce al ser humano a la perdición, mientras que Avvakum interpretó el 
canto de las sirenas nada menos que como una alegoría de la elocuencia de los padres de la 
iglesia y de la palabra misma de Jesucristo. 

Esa interpretación pudo dejar su huella en el arte popular ruso a lo largo de todo el 

20 Para la transliteración de los nombres propios y palabras rusas, seguimos el sistema propuesto por Alvarado 
Socastro (2003: 63 y 27-9). Por nuestra parte, indicamos el acento gráfico según la norma española. Para facilitar la 
lectura a nuestros lectores no eslavistas, indicamos a continuación las correspondencias entre los caracteres cirílicos, 
la transliteración al alfabeto latino propuesta por Alvarado Socastro y la transcripción fonética según el alfabeto 
fonético internacional:
а = a = /a/; б = b = /b/; в = v = /v/; г = g = /g/ (también ante «e, i»); д = d = /d/; е, ѣ = e = /ʲe/; ё = ë = /ʲo/ (siempre 
acentuado); ж = ž = /ʐ/; з = z = /z/; и, i = i = /i/; й = j = /j/; к = k = /k/; л = l = /l/; м = m = /m/; н = n = /n/; о = o = 
/o/ (/ə/ en posición átona); п = p = /p/; р = r = /r/; с = s = /s/; т = t = /t/; у = u = /u/; ф = f = /f/; x = ch = /x/; ц = c = /
ts/; ч = č = /tɕ/; ш = š = /ʂ/; щ = šč = /ɕː/; ъ = ‘’ = /-/; ы = y = /ɨ/; ь = ‘ (o bien tilde sobre la consonante precedente) 
= /ʲ/; э = ė = /ɛ/; ю = ju = /ʲu/; я = jа = /ʲa/.
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siglo XIX, en el que hay abundantes representaciones de un ave que tenía cabeza de mujer 
(como las sirenas del arte griego antiguo) y que aparece identificada, en dichas imágenes, 
mediante inscripciones que la llaman «Птица Райская Сирин», еs decir, “Ave Sirin del 
paraíso”. Aparte de la fisonomía, el mismo nombre propio del ave también es la adaptación, 
a través de la pronunciación bizantina, del nombre común σειρήν, en griego antiguo; pero 
esas mismas inscripciones atribuyen al canto del ave en cuestión un carácter afín al que había 
atribuido a las sirenas el protopope Avvakum, en lugar del que habían imaginado la mayoría 
de los antiguos autores griegos y romanos.

II. Breve semblanza del protopope Avvakum

La mayor parte de lo que sabemos sobre el protopope Avvakum Petróvič procede de 
su autobiografía. Habría nacido en 1620 ó 1621 en la región de Nížnij Nóvgorod, al este 
de Moscú, en la familia de un sacerdote ortodoxo, y fue el más formidable oponente a las 
reformas impuestas en la Iglesia Ortodoxa Rusa por el patriarca Nikon en 1652. A causa de 
su oposición, que dio lugar a un cisma que aún perdura en la Iglesia Ortodoxa Rusa21, fue 
desterrado y finalmente quemado vivo por orden del zar Alekséj, en 168222. Además de su 
autobiografía, Avvakum fue autor de algunas obras teológicas23, de una de las cuales procede 
el pasaje que vamos a estudiar aquí.

III. El comentario de Avvakum a un pasaje del libro de Isaías

Según el mismo Avvakum, el monasterio Solovéckij (en las islas del mismo nombre, en 
el Mar Blanco, que forma parte del Océano Glacial Ártico) llevaba ya siete años bajo asedio, 
en el momento en el que él escribía su comentario al libro de Isaías, del que aquí nos vamos 
a ocupar; de dichas palabras podemos deducir que la obra fue escrita en 167524. El pasaje que 
nos interesa dice así:

«...Сущее: «И ту будет вселение птицам и водворение сирином, и тростие, и стеблие». 
Толк: Много птиц поющих по пустыни сей. Птичье житие проходят многие святые 

отцы и, яко сирины, со умилением и со слезами песнь Богу поют. Сирин бо есть птица 
краснопеснивая, — писано во Алфавите о ней, — обретается к востоку близ рая, во 
Аравитцких странах, в райских селениях живет и, егда излетает из рая, поет песни красныя 
и зело неизреченны, и не вместимыи человечю уму; егда же обрящет ея человек и она 
узрит его, тогда и паче прилагает сладость пения своего. Человек же, слышавше, забывает 

21 Vid., p. e., Čiževskij (1959: 194-204 de la versión española).
22 Čiževskij (1971: 370-5) y San Vicente (1997).
23 Čiževskij (1971: 370-1).
24 Гудзий (1960: 168 и 384-5). El monasterio Solovéckij, situado en la isla del mismo nombre, en el Mar Blan-

co, fue uno de los principales centros de la resistencia a las reformas del patriarca Nikon. Para doblegar la resistencia 
de los monjes, el zar Alekséj envió sus tropas en 1668; cf. Чумичева (2009: 77; en su p. 209, n. 79 al cap. II, rеmite 
a un documento conservado en РГАДА, ф. 27, д. 533, л. 25, que no hemos podido ver). Así se inició un asedio que 
se prolongó hasta 1676, según vemos, por ejemplo, en p. 20-1 del manuscrito titulado Описание лицевое осады и 
разорения Соловецкого монастыря que citamos en la lista de obras consultadas; vid. también Иткина (1985) у 
Чумичева (2009: 115, con las notas 284-5 en p. 217), que remite a Субботин (1878: 353-68 y 383-440), у а РГАДА, 
ф. 125, оп. 1, 1676, д. 6; д. 39; д. 40; д. 48; 1673, д. 16; ф. 159, оп. 3, 1676/9, д. 640 (que no hemos podido ver).
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от радости вся видимая и настоящая века сего и вне бывает себя; мнози же и умирают, 
слушавше, шествуя по ней, понеже красно и сладко пение; и есть не захочет горюн от 
желания своего. Было также и при Христе, Бозе нашем, якоже и Евангелие повествует о 
сем: егда хождаше в пустыни Исус, а за ним народа пять тысящ и паки 4 с бабами и с робяты 
волочатся, слушавше, яко сирина, песен его, и не ядше, бедные приседят,– сладки гораздо 
песни. Он же, умилосердився о них, и хлебом чюдесным и рыбою их накормил после учения 
пречистаго своего. Да плуты люди те сия забыли все и песни и чюдеса, идоша вспять от 
него. Кто их похвалит, дураки! начали, а не совершили. Претерпевый до конца, той спасен 
будет, не начный блажен, но скончавый. Тако и ныне: кто сиринов тех, светов, слушает, 
сиречь учения святых отец, и тщится делом совершить, блажен будет и треблажен.»25 

Proponemos esta traducción: 

«Lo que hay26: ‹›Y allí habrá lugar para que aniden los pájaros y se aposenten las sirenas, y 
caña y tallo››. 

Explicación: Muchos pájaros cantores hay en ese desierto. Vida como la de los pájaros pasan 
muchos santos padres, y, como las “sírines”, afligidos y con lágrimas cantan a Dios su canción. 
Pues una “sirin” es un ave de hermoso canto –acerca de ella se ha escrito en el “Alfabeto”–; habita 
hacia Oriente, cerca del paraíso, en los países árabes; vive en las regiones del paraíso y, cuando 
parte volando de allí, canta hermosas canciones, indescriptibles, que no caben en entendimiento 
humano; y, cuando el hombre la encuentra, y ella lo ve, entonces hace aún más dulce su canto. 
Entonces, el hombre, oyéndola, de puro gozo olvida todo lo que ve y hay en este mundo, y queda 
fuera de sí; muchos incluso mueren, escuchándola, marchando tras ella, porque su canto es bello 
y dulce, y no quiere comer, ardiendo de deseo. Así ocurrió también con Cristo, nuestro Dios, 
según se cuenta de él en el “Evangelio”: cuando Jesús camina por el desierto, y tras él se afanan 
cinco mil o más bien cuatro con las mujeres y los niños, escuchando sus canciones como si fuera 
una “sirin”, sin comer; se sientan los pobres, y sus canciones son muy dulces. Y Él, compadecido 
de ellos, los alimentó con un pan milagroso y con pescado, después de su purísima doctrina27. Y 
todos aquellos truhanes olvidaron las canciones y los milagros, y se alejaron de Él. ¡Estúpidos, 
quienes los alabarán! Empezaron y no acabaron. “El que resista hasta el final, ése será salvo”28; no 
es bienaventurado el que empieza, sino el que acaba. También ahora es así: el que escucha a esas 
“sírines”, a esas luminarias, e. d., la doctrina de los santos padres, y se esfuerza por llevar a término 
su empresa, ése será bienaventurado y más que bienaventurado».

Como vemos, el texto comienza con una supuesta cita de un pasaje de Isaías, seguido de 
un comentario tan embarullado como sugerente. Hemos dicho “supuesta cita de un pasaje de 
Isaías” porque, en realidad, más bien nos hallamos ante una paráfrasis libre (en opinión de 
Gúdzij, el editor de las obras de Avvakum), de Isaías, 35, 729; nosotros proponemos que puede 
tratarse de una cita de memoria. En la imposibilidad de acceder al original hebreo, vamos 
a cotejar a continuación las traducciones de los Septuaginta al griego, de San Jerónimo al 
latín, la anónima al eslavo eclesiástico de Rusia (la que es más probable que pudiera conocer 
Avvakum) y dos traducciones de referencia al español. En efecto, el pasaje de Isaías, 35, 7, 
en la traducción de los Septuaginta, dice así: 

25 Гудзий (1997: 255-6 = 1960: 165–6 = 1934: 255–6).
26 Sc. “en el texto”.
27 Es el famoso milagro de la multiplicación de los panes y los peces (cf. Mt., 14, 14-21; Mc., 6, 34-44; Jn., 6, 

1-13).
28 Mc., 13, 13.
29 Vid. Гудзий (1960: 404).
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καὶ ἡ ἄνυδρος ἔσται εἰς ἕλη, καὶ εἰς τὴν διψῶσαν γῆν πηγὴ ὕδατος ἔσται· ἐκεῖ εὐφροσύνη 
ὀρνέων, ἔπαυλις καλάμου καὶ ἕλη30, 

que podemos traducir como sigue: 

“Y la tierra árida se convertirá en húmeda pradera, y a la tierra sedienta llegará la fuente de 
agua; allí habrá alegría de pájaros, lugar de caña y marismas”.

La traducción de San Jerónimo al latín dice así:

Et terra arida erit in stagnum, et sitiens in fontes aquarum; in cubilibus, in quibus dracones 
habitabant, erit locus calami et iunci31,

que podemos traducir de este modo:

“Y la tierra árida se convertirá en estanque, y la sedienta en fuentes de aguas; en las 
madrigueras donde habitaban las serpientes habrá lugar de caña y junco”.

Podemos observar ya una notoria discrepancia entre las aves a las que aluden los 
Septuaginta, y las serpientes de la versión latina. Pero he aquí la traducción al eslavo 
eclesiástico de Rusia que probablemente leía Avvakum32: 

И̑ безводнаѧ б детъ въ блата. и҆ на жажд щей землѝ и҆сто́чникъ водны́й б детъ. Т  б
детъ вселе́нїе пти́цамъ, и̑стаѧ вельб домъ, и л зи,

que podemos traducir como sigue:

“Y la tierra árida se convertirá en estanques, y en la tierra sedienta habrá una fuente de agua; 
allí habrá aposento para los pájaros y aprisco para los camellos, y marismas”.

A la vista de esa traducción, podemos pensar que el traductor al eslavo eclesiástico de 
Rusia se basó en la traducción al griego, en vez de en el texto original hebreo o en la traducción 
al latín; la diferencia entre “alegría de pájaros” (εὐφροσύνη ὀρνέων, en los Septuaginta) y 
“aposento para los pájaros” (вселе́нїе пти́цамъ, en la versión eslava) puede deberse al error 
de algún copista que escribió вселе́нїе (“aposento”) en lugar de весе́ліе (“alegría”); por otra 
parte, la diferencia entre “aprisco para los camellos” (стаѧ вельб домъ, en la versión eslava) 
y “lugar de caña” (ἔπαυλις καλάμου, en los Septuaginta; “locus calami”, en la Vulgata) pudo 
deberse a una confusión entre καλάμου (“de caña”) y καμήλου (“de camello”), en el texto de 
la traducción al griego. 

En cambio, la traducción española de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de 
Valera, dice así:

30 Texto tomado de http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/indiv/browser.jsp#doc=tlg&aid=0527&wid=048&ct=~x35
y9z2&rt=y&l=20&td=greek&links=tlg (25 de marzo de 2022).

31 Texto tomado de https://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_vt_isaiae_
lt.html#35 (25 de marzo de 2022).

32 Lo más probable es que Avvakum manejase la traducción al eslavo eclesiástico de Rusia conocida como 
Библия Острожская (Biblia de Ostrog), publicada en 1581. El pasaje que nos concierne se halla en la p. 24 del do-
cumento en formato DjVU que contiene la traducción del libro del profeta Isaías y que puede descargarse de https://
samstar-biblio.ucoz.ru/load/46-1-0-84 (27 de marzo de 2022).



46

Mundo Eslavo, 21 (2022), 42-61

Francisco Molina Moreno  - Errores con éxito: Avvakum y el ave Sirin

“El lugar seco será tornado en estanque, y el secadal en manaderos de aguas; en la habitación 
de chacales, en su cama, será lugar de cañas y de juncos”33.

Y, por último, en la versión oficial actualizada por la Conferencia Episcopal Española, 
leemos:

“El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. En el lugar donde se 
echan los chacales habrá hierbas, cañas y juncos”34. 

En cualquier caso, no parece que el pasaje original contuviera la menor alusión a las 
sirenas; pero es más que posible que a Avvakum, en su libre paráfrasis o cita de memoria del 
texto, le influyeran otros pasajes de Isaías (13, 21 y 43, 20), en los que, en la traducción griega, 
aparecían unas enigmáticas sirenas que dieron mucho que pensar a los padres de la iglesia 
que leían la Biblia en griego y cuyo nombre fue simplemente adaptado, transcrito (según la 
pronunciación bizantina) por los traductores al eslavo eclesiástico de Rusia. Debemos echar 
un vistazo a dichos pasajes.

El primero de ellos (Is., 13, 21) se refiere a la ruina de Babilonia. Según la traducción 
griega de los Septuaginta, el pasaje en cuestión dice así:

καὶ ἀναπαύσονται ἐκεῖ θηρία, καὶ ἐμπλησθήσονται αἱ οἰκίαι ἤχου, καὶ ἀναπαύσονται ἐκεῖ 
σειρῆνες, καὶ δαιμόνια ἐκεῖ ὀρχήσονται35, 

que podemos traducir como sigue:

“Y reposarán allí las fieras, y se llenarán las casas con el eco, y reposarán allí las sirenas, y 
los malos espíritus allí bailarán”.

La Vulgata, en cambio, dice:

Sed accubabunt ibi bestiae, et replebunt domus eorum ululae, et habitabunt ibi struthiones, 
et pilosi saltabunt ibi36, 

que podemos traducir:

“Pero allí reposarán las fieras, y los búhos llenarán sus casas, y habitarán allí los avestruces, 
y los sátiros bailarán allí”.

Puede resultar sorprendente que, donde los Septuaginta entendieron “sirenas”, San 
Jerónimo entendiera “avestruces”, y nuestra perplejidad aumentará cuando sepamos que 
Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron como sigue:

“Sino que dormirán allí bestias fieras, y sus casas se llenarán de hurones; allí habitarán las 
hijas del búho, y allí saltarán peludos”37.

33 Santa Biblia (†1949: 476).
34 Sagrada Biblia (2012: 943).
35 Texto tomado de  http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/indiv/browser.jsp#doc=tlg&aid=0527&wid=048&ct=~x1

3y20z2&rt=y&l=20&td=greek&links=tlg (28 de marzo de 2022).
36 Texto tomado de https://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_vt_isaiae_

lt.html#13 (28 de marzo de 2022).
37 Santa Biblia (†1949: 465).
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Por último, la versión actualizada por la Conferencia Episcopal Española dice así:

“Las bestias del desierto se aposentarán allí, sus casas estarán llenas de búhos, habitarán 
allí los avestruces, y brincarán los chivos”38.

Sin embargo, la versión eslava dice así:

И̑почїютъ т̑  ѕвѣрїе, и̑напо́лнѧтсѧ домо́ве гласа. и̑почїютъ т̑  сѷрины, и̑бѣси т̑    с҆плѧш
тъ39,

que podemos traducir de este modo:

“Y reposarán allí las fieras, y se llenarán sus casas con el eco. Y reposarán allí las sirenas, y 
los demonios allí bailarán”,

con lo que parece obvio que la versión eslava fue realizada a partir de la griega.
Podemos ver que el contexto del último pasaje citado (la ruina futura de Babilonia) 

es muy diferente del correspondiente al pasaje que el protopope Avvakum parafraseaba o 
citaba de memoria para después comentarlo (en este último, se trataba del regreso feliz del 
pueblo de Israel a Sión); pero todos esos pasajes compartían el motivo de que los animales 
encontrarían lugares donde vivir, y ese factor común pudo dar lugar a que nuestro autor 
introdujera en su cita las misteriosas сирины que habían llegado a la versión eslava a partir 
de una dudosa (por no decir errónea) traducción de los Septuaginta.

El segundo pasaje (Is., 43, 20), dice así, en la versión de los Septuaginta:

εὐλογήσει με τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, σειρῆνες καὶ θυγατέρες στρουθῶν, ὅτι ἔδωκα ἐν τῇ ἐρέμῳ 
ὕδωρ καὶ ποταμοὺς ἐν τῇ ἀνύδρῳ ποτίσαι τὸ γένος μου τὸ ἐκλεκτόν40,

que podemos traducir:

“Me bendecirán las fieras del campo, las sirenas y las hijas de los avestruces, porque di en el 
desierto agua y ríos en la tierra árida, para dar de beber a mi pueblo elegido”.

San Jerónimo, por su parte, tradujo así:

Glorificabit me bestia agri, dracones et struthiones, quia dedi in deserto aquas, flumina in 
invio, ut darem potum populo meo, electo meo41, 

que podemos traducir como sigue:

“Me glorificará la bestia del campo, las serpientes y los avestruces, porque di aguas en el 
desierto, ríos en lo intransitable, para dar de beber a mi pueblo, a mi elegido”.

Por su parte, Reina y Valera tradujeron de este modo:
38 Sagrada Biblia (2012: 923).
39 P. 10 del documento en formato DjVU que puede descargarse de https://samstar-biblio.ucoz.ru/load/46-1-0-

84 (27 de marzo de 2022).
40 Texto tomado de  http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/indiv/browser.jsp#doc=tlg&aid=0527&wid=048&ct=~x4

3y21z2&rt=y&l=20&td=greek&links=tlg, 29 de marzo de 2022.
41 Texto tomado de https://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_vt_isaiae_

lt.html#43 (3 de abril de 2022).
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“La bestia del campo me honrará, los chacales y los pollos del avestruz: porque daré aguas 
en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido”42.

Y, en la versión actualizada de la Conferencia Episcopal Española, leemos:

“Me glorificarán las bestias salvajes, chacales y avestruces, porque pondré agua en el 
desierto, corrientes en la estepa, para dar de beber a mi pueblo elegido”43.

Curiosa vacilación entre las sirenas de los Septuaginta, las serpientes de la Vulgata y los 
chacales de Reina-Valera y de la versión actualizada. En cualquier caso, la versión eslava 
eclesiástica dice así:

Бл вѧтъ м̑ѧ ѕвѣрїе по́льстїи с рини , и̑дще́ри пти́ча. ко дахъ вып сты́нѣ вод  и̑рѣки 
въбезво нѣи , напои̑тиро  мо́и и̑з҆́бра́нныи44, 

que podemos traducir de este modo:

“Me bendecirán la fiera del campo y las sirenas y las hijas del pájaro, porque di en el desierto 
agua, y ríos donde agu no había, para dar de beber a mi pueblo elegido”.

Parece obvio, también en este caso, que la traducción al eslavo eclesiástico se hizo a 
partir de la griega, y que el traductor eslavo adaptó las misteriosas σειρῆνες de la versión 
griega como с рини o bien сѷрины (“sirini”, “siriny”), de acuerdo con la pronunciación 
bizantina y con la desinencia casual de nominativo plural no neutro en las lenguas eslavas. 

Creemos que es poco probable que los Septuaginta tuvieran en mente a las sirenas de 
la mitología griega, cuando adoptaron su nombre para traducir términos hebreos que, según 
Rachewiltz y Leclercq-Marx, significan “chacal” y “avestruz hembra”45, sentidos que hemos 
visto que aparecen en las más recientes traducciones hechas a partir del original hebreo; en 
particular, el sentido de “avestruz hembra” está muy cerca (dejando aparte la precisión de 
género) del de los struthiones de la traducción de Is., 13, 21, realizada por San Jerónimo, y 
del de los avestruces de la más reciente versión española del mismo pasaje. Por otra parte, 
los avestruces reaparecen en algunas traducciones de Is., 43, 20, pero no en el mismo lugar 
donde los Septuaginta emplearon el término σειρήν.

Dicho término, como decíamos, causó gran perplejidad a los padres de la iglesia que leían 
la Biblia en griego, muchos de los cuales intentaron interpretarlo como un nombre de ave 
o con el sentido de “espíritu” (en particular, “espíritu maligno”)46. Ambas interpretaciones 
tenían algún fundamento en el hecho de que las sirenas, en la imaginación de los antiguos 
griegos y romanos, eran aves con busto de mujer47; por otra parte, Tertuliano había dicho que 

42 Santa Biblia (†1949: 482).
43 Sagrada Biblia (2012: 952).
44 P. 30 del documento en formato DjVU que puede descargarse de https://samstar-biblio.ucoz.ru/load/46-1-0-

84 (27 de marzo de 2022).
45 Cf. Rachewiltz (1987: 65-6) y Leclercq-Marx (1997: 41-3). Dichos autores transcriben las palabras hebreas 

originales como “tannîm” y “benôt ya’ anâh”; la falta de similitud fonética con el término griego σειρήν hace aún 
más intrigante que los Septuaginta eligieran dicho término como traducción de esas palabras.

46 Cf. Molina Moreno (2013: 223-4).
47 Cf. Molina Moreno (2013: 220-41, y 2014: 233-4).
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todo espíritu es un ser alado, y el alma aparecía, con mucha frecuencia, representada con alas 
en el arte griego y romano de la Antigüedad48. Es muy interesante que Vladímir Ivánovič 
Dal’, en su Diccionario razonado de la lengua viva de la Gran Rusia, recoja tres significados 
de la palabra «сиринъ» (“sirin”), que, vista la estructura de los artículos de dicho diccionario, 
aparecen enumerados como si no guardaran relación entre sí: según Dal’, «сиринъ» designa, 
en antiguo eslavo eclesiástico, a la lechuza o búho; también se refiere a unas aves con busto 
de mujer, de las que Dal’ sugirió la posible identificación con las sirenas, representadas en los 
lubki (de los que luego hablaremos), y, por último, es un término que aparece en el pasaje de 
Isaías, 13, 21, que más arriba hemos presentado49. Pero Dal’ podría haber puesto justamente 
este pasaje de Isaías como ejemplo del uso del término «сиринъ» con el sentido de “lechuza” 
o “búho” en antiguo eslavo eclesiástico, siguiendo a algunos padres de la iglesia que habían 
propuesto que la palabra σειρήν podía tener precisamente ese sentido en la traducción de 
Isaías al griego, a cargo de los Septuaginta50. 

Pasemos ahora a examinar el sorprendente comentario del protopope Avvakum acerca 
de ese pasaje. Para empezar, no parece que nuestro autor tuviera noticia directa de lo que 
Homero y otros autores antiguos y medievales habían dicho acerca de las sirenas, o, al 
menos, de la negativa interpretación que muchos habían hecho de esas criaturas, consideradas 
frecuentemente como un símbolo de la tentación y de la concupiscencia51. La fuente de 
información de Avvakum, que podemos rastrear a partir de sus mismas palabras, tuvo que 
ser un diccionario que él denominó Alfabeto, palabra con la que, según Gúdzij (el editor de 
las obras de Avvakum), debía de referirse a un азбуковник, uno de los primeros diccionarios 
rusos52. En efecto, en un азбуковник de la década de 1620, la entrada «cиринъ» dice así:

«Сиринъ есть птица от главы до пояса состав и образ человечь, от пояса же птица; 
нѣцыи ж лжут о сеи, глаголюще зело сладкопѣсниве быти еи, яко, кому послушающу гласа 
ея, забывати все житие се и отходити в пустыня по неи и в горах заблуждьшу умирати»53. 

Proponemos esta traducción:

«Sirin es un ave que de la cabeza a la cintura tiene constitución y figura humanas, y, desde la 
cintura, es un ave. Y algunos cuentan fantasías sobre ella, diciendo que es de canto verdaderamente 
muy dulce, de manera que al que escucha su voz se le olvida toda esta vida y se va al desierto tras 
ella, se pierde en las montañas y muere».

Podemos ver en ese texto que Sirin comparte con las antiguas sirenas de la mitología 

48 Cf. Tertuliano, Apologeticus, XXIII (omnis spiritus ales est), y Molina Moreno (2013: 57-80).
49 Даль, 21880-2 (11863–6), s. v. «сиринъ», http://slovardalja.net/word.php?wordid=37661.
50 Que σειρήν pudiera significar «lechuza», en pasajes como los de Isaías que hemos indicado, fue propuesto 

por Cirilo de Alejandría (ss. IV-V d. C.), Commentarius in Isaiam prophetam, PG, vol. 70, p. 364, l. 52-3, seguido 
por Procopio de Gaza (ss. V-VI d. C.), Commentarii in Isaiam, PG, vol. 86, p. 2089, l. 4-6; cf. ibid., p. 748, l. 5-10. 
Por otra parte, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron como “hijas del búho” lo que los Septuaginta, en 
Is., 13, 21, habían traducido como σειρῆνες.

51 Cf. Homero, Odisea, XII, 36-54 y 180-200. Sobre la interpretación de las sirenas como símbolo de tentación, 
vid., entre otros, los testimonios citados por Molina Moreno (2015: 209, n. 42).

52 Гудзий (1960: 404) añade que la fuente de dicho diccionario pudo estar en el Physiologus; cf. Карнеев 
(1890: 242-3).

53 Ковтун (1989: 255).
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clásica la fisonomía y el canto fatalmente atractivo; sin embargo, las sirenas antiguas no 
atraían a sus víctimas a ningún desierto ni las hacían perderse en las montañas. Por otra parte, 
Avvakum dice que la “sirin” “habita en Oriente, cerca del paraíso”, en lo que podemos ver 
una alusión al paraíso terrenal del Génesis54. Homero no situó explícitamente a las sirenas en 
un entorno paradisíaco; pero, en obras de arte griego no muy posteriores a Homero, aparecen 
representadas, p. e., en banquetes en el Hades55. Aunque tales ambientes poseen una clara 
dimensión paradisíaca, no se trata de jardines como el paraíso del Génesis. Y, en cualquier 
caso, los monumentos del arte griego que muestran a las sirenas en el banquete de Hades no 
parecen haber sido conocidos en Rusia en la época de Avvakum. La primera fuente rusa, que 
sepamos, que dice que las sirenas estaban en el paraíso terrenal, es una obra de 1512, titulada 
Русский хронограф (El cronógrafo ruso), en cuyo capítulo II hallamos una paráfrasis del 
libro del Génesis, que incluye estas líneas:

«Глаголютъ же, яко и птица добропѣснивы тамо. Обрѣтаетъся оубо на сей земли на 
время птица, глаголема сиринъ, егоже нарицаютъ райскоую птицоу; толико же бѣ пѣсни его 
сладость: егда оуслышитъ того человѣкъ поюща, забываетъ вся соущаа здѣ и въ слѣдъ его 
шествуеть, дондеже изнемогъ падъ оумираеть»56.

Proponemos esta traducción: 

«Y dicen que hay allí un ave que canta muy bien. En efecto, habita a veces en esta tierra un 
pájaro, de nombre Sirin, al que llaman ‹›ave del paraíso››; tal es la dulzura de su canto. Cuando 
el hombre lo escucha cómo canta, olvida todo lo que existe aquí y marcha en pos de él, hasta que 
cae exhausto y muere.»

En esta idea de que el ave Sirin habitaba en el paraíso terrenal pudo influir la traducción 
de la Novela de Alejandro, del griego al ruso antiguo, realizada en el siglo XIII e incluida en 
la segunda redacción de una compilación histórica titulada El cronista helénico y romano. 
Dicha segunda redacción de El cronista helénico y romano parece haber sido realizada en 
Rusia en el s. XV, al que remonta también su manuscrito más antiguo57. En dicha obra, 
leemos: 

«О птицахъ незнаемыхъ. И оттолѣ же пакы отшедше, пріидохом […] и идохом 
стадіи л҃, ктомоу и поидохомъ, видѣвше зарю без солнца и без лоуны, и бѣзъ звѣздъ […] 
и видѣхом двѣ птицѣ летѧща, имоуще обличіе человѣче [главѣ человѣчи. едина же птица] 
еллиньскыим ѧзыком свыше вѣща. Александре, почто ходиши по земли единаго Бога. 
възвратисѧ, окаанне. на мѣста бо блаженныих не можеши въстоупити»58.

54 Cf., sobre los intentos de localizar el paraíso terrenal, Alexandre (1988) y Delumeau (1992), entre otros 
muchos; en cuanto al paraíso terrenal en la cultura tradicional de los pueblos eslavos, cf. Белова & Толстая (2009).

55 Podemos ver sirenas aladas, danzando y tocando instrumentos junto a figuras humanas también aladas, en 
un banquete dionisíaco en el más allá, representado en un cuenco de Cirene (Louvre, inv. No E667, c. 565 B. C. E.; 
cf. Leclercq-Marx, 1997: 20-21, fig. 19 y n. 103a) y en la tumba de Metrodoro de Quíos (Leclercq-Marx, 1997: 23, 
fig. 21, y Molina Moreno, 2013: 37-8).

56 Розанов (1911: 25 = 34 del .pdf).
57 Vid. Творогов (1987–9 а, http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3666, 23 de agosto de 2013), y 

Tворогов (1987–9 б, http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4263, 23 de agosto de 2013).
58 Vid. Александрия второй редакции, II, 40, en Истрин (1893: 102 = 566 de la paginación continua en la 

versión en .pdf). Hemos dejado entre corchetes con puntos suspensivos algunas palabras de lectura dudosa que, a la 
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Proponemos esta traducción: 

«Sobre las aves desconocidas. Y, alejándonos más de allí, llegamos […] y caminamos treinta 
estadios; a continuación, seguimos y vimos una aurora sin sol y sin luna y sin estrellas […] y vimos 
dos aves que volaban, que tenían rostro humano [y cabezas humanas. Y una de aquellas aves], 
desde lo alto, dijo en griego: ‹›–Alejandro, ¿por qué caminas por la tierra del único Dios? Vuélvete, 
desgraciado, que no puedes entrar en los lugares de los bienaventurados.››»

Aunque la palabra «сирин» está ausente en ese texto, sabemos que esa era la denominación 
que los eslavos habían adoptado de los griegos bizantinos para esas aves de cabeza humana. 
Así lo vemos en la traducción al eslavo eclesiástico de Rusia, realizada en el s. XI59, de la 
Crónica del monje bizantino Georgios Hamartolós (siglo IX60), leemos: 

виста же сѧ в рѣцѣ Нилѣ, солнцу вшедшу, человѣкообразнѣ двѣ животнѣ мoужь и 
жена, иже и сирины нарицаются, рекше вилы, сладкоглагольна весма oумрьтвѧща. образ 
же имoут от главы и до пoупа человѣчьска, прочее же птичина. мoужь же краснопръсецъ 
и дивенъ, женѣ же лице и власи чръмни, подобно же и мoужь, сесца имѣаше и безвласъ, 
власи же над чернь. людие же съ епархомъ, чюдѧщеся клятвы приложиша тѣма малженома, 
да не раздрoушита видъ,  прежде аще вси да видѧть прѣдивную тoу видь. и до девѧтого 
часа вси людие дивлѧхoуся, зрѧще животины то , також паки в рѣкoу виидоста. Сима же 
погрѧзшима, коркодили въсплывше и искочивше многы человѣкы по доша61. 

Proponemos esta traducción: 

«Aparecieron en el río Nilo, tras salir el Sol, dos criaturas de forma humana, hombre y mujer, 
que llaman ‹›sirenas››, e. d., «vily»62, de voz muy dulce, mortíferas. Tienen figura humana desde 
la cabeza hasta el ombligo, y lo demás, de ave. El varón era de pecho ancho y asombroso aspecto; 

vista del original griego, no son relevantes para lo que estamos tratando aquí. El original griego (Historia Alexandri 
Magni, recensio β, II, 40) dice así: Πάλιν οὖν ὁδεύσαντες σχοίνους τριάκοντα [πλεῖον ἢ ἔλαττον] εἴδομεν λοιπὸν 
αὐγὴν ἄνευ ἡλίου καὶ σελήνης καὶ ἄστρων. καὶ εἶδον δύο ὄρνεα πετόμενα καὶ μόνον ἔχοντα ὄψεις ἀνθρωπίνας, 
Ἑλληνικῇ δὲ διαλέκτῳ ἐξ ὕψους ἐκραύγαζον· “τί χώραν πατεῖς, Ἀλέξανδρε, τὴν θεοῦ μόνου; ἀνάστρεφε δείλαιε. 
μακάρων γῆν πατεῖν οὐ δυνήσῃ.

59 Vid. Истрин (1920-22: том 2, 306), у Творогов (1987-9 в, en http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.
aspx?tabid=4705, 21 de agosto de 2013).

60 Acerca de la cronología de Georgios Hamartolós, cf. Afinogenov (1999).
61 Истрин (1920-22: том 1, 428–9). El original griego (Georgios Hamartolós, Chronicon, IX, 20; cf. Boor, 

1904: vol. 2, p. 657, líneas 4-20) dice así: ἐφάνησαν δὲ καὶ ἐν τῷ Νείλῳ ποταμῷ ἡλίου ἀνατέλλοντος ἀνθρωπόμορφα 
ζῶα δύο, ἀνὴρ καὶ γυνή, ἅπερ σειρῆναι προσαγορεύονται ἡδύφθογγα πάνυ καὶ θανατηφόρα. τὴν δὲ μορφὴν ἔχουσι 
τὸ μὲν ἥμισυ ἀπὸ κεφαλῆς μέχρις ὀμφαλοῦ ἀνθρώπου, τὸ δὲ λοιπὸν πετεινοῦ. καὶ ὁ μὲν ἀνὴρ εὔστερνος ἦν καὶ 
κατάπληκτος τὴν ὄψιν καὶ τὴν κόμην ξανθός, ἡ δὲ γυνὴ ὁμοίως ὁρωμένη τούς τε μαζοὺς εἶχε καὶ τὴν ὄψιν ἄτριχον καὶ 
τὴν κόμην βαθεῖαν. ὁ δὲ λαὸς μετὰ τοῦ ὑπάρχου θαυμάζοντες ὅρκοις ἔβαλλον ἐκεῖνο τὸ ἀνδρόγυνον μὴ καταλῦσαι 
τὴν θεωρίαν, πρὶν ἂν πάντες ἐμφορηθῶσι τῆς παραδόξου ταύτης θέας. καὶ δὴ μέχρις ὥρας θʹ πᾶς ὁ λαὸς ἐθαύμαζεν 
ὁρῶν τὰ ζῶα ταῦτα, καὶ οὕτω πάλιν εἰς τὸν ποταμὸν κατέδυσαν. τούτων δὲ καταδυσάντων κορκόδηλοι ἀναδύσαντες 
καὶ ἐκπηδήσαντες πολλοὺς τῶν ἀνθρώπων διέφθειραν.

62 Las вилы son personajes femeninos sobrenaturales, propios de las creencias eslavas paganas, y que perviven 
con ese nombre en las creencias populares de los eslavos meridionales. Guardan afinidades con las ninfas y sirenas 
de la mitología clásica y con las hadas del folklore celta y germánico. Sobre ese pasaje de la traducción eslava de la 
crónica de Georgios Hamartolós, vid. Molina Moreno (2014), con bibliografía específica sobre las вилы, y Белова 
& Петрухин (2016). La mención de las вилы para aclarar el sentido del término сирины (transcripción y adapta-
ción del griego σειρῆνες) puede sugerir que la traducción de la Crónica de Georgios Hamartolós fue realizada en 
Bulgaria.
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la mujer tenía el rostro y el cabello rojos, como el hombre, y los pechos sin pelo, pero el cabello 
oscuro. Y la gente, junto al gobernador, asombrados todos, juraron no perder de vista a aquel 
andrógino, mientras no hubieran visto todos el espectáculo. Y hasta la hora nona se admiraron 
todas las gentes, contemplando aquellas criaturas. Así que después se metieron en el río. Y, cuando 
se hundieron, los cocodrilos salieron a flote y saltaron y se comieron a mucha gente». 

Tal vez nos hallemos ante el primer testimonio (en todo el conjunto de la producción 
escrita en lenguas eslavas) de la palabra «сирин», que designa a un ser fabuloso, híbrido, 
mitad ave, mitad mujer (u hombre, como en este caso63). 

Por otra parte, la Novela de Alejandro presenta a esas aves con cabeza humana en un 
entorno paradisíaco, en «los lugares de los bienaventurados», según palabras textuales de las 
aves en cuestión. La diferencia entre el paraíso primigenio del Génesis y el paraíso del otro 
mundo, en el paganismo greco-romano (al que se refería la Novela de Alejandro) no parece 
haber sido relevante.

Después, Sirin como ave del paraíso reaparece en un manuscrito inédito del siglo XVII, 
mencionado y transcrito por Olga Vladislávovna Belova en su excelente Bestiario eslavo64. 
Según dicho texto, a Sirin se la denomina «ave del paraíso» a causa de la dulzura de su canto: 

«Тамо <…> обретается и на сей земли на времена глаголаема птица сирин сладости 
ради песне› ея же нарицают райскую птицу толика ж бо пения ея сладость егда услышит 
того человек поюща тогда забывает вся сущая зде и вослед тоя течет дондеже изнемог пав 
умирает»65.

Proponemos esta traducción:

«Allí <…> y a veces en esta tierra aparece la llamada ave Sirin. A causa de la dulzura de su 
canto la denominan ave del paraíso, porque es tal la dulzura de su canto que, cuando el hombre la 
escucha cantar, olvida todo lo que aquí existe y corre tras ella hasta que cae exhausto y muere».

Si volvemos ahora al comentario de Avvakum, lo que sorprende es que, según nuestro 
autor, los santos padres canten a Dios “como las ‘sírines’”, y que más abajo aluda al que 
escucha “a esas ‘sírines’, a esas luminarias, es decir, la doctrina de los santos padres”. En 
efecto, ya en la Antigüedad, era bastante frecuente tomar a las sirenas como término de 
comparación para ponderar el encanto persuasivo del arte de los poetas y oradores; pero 
esa comparación solía estar teñida de connotaciones negativas, como cuando, en español, 

63 En el arte griego del período arcaico, existen representaciones de sirenas masculinas, con barba; cf. 
Schweitzer (1969: 96, fig. 61), Walter (2002: 145), http://www.perseus.tufts.edu/hopper/image?img=Perseu
s:image:1990.01.1260, 4 de mayo de 2013, y http://www.perseus.tufts.edu/hopper/image?img=Perseus:ima
ge:1990.05.0088, 12 de agosto de 2013. En el arte ruso, sólo conocemos hasta ahora imágenes de aves con cabeza 
de mujer, nunca de hombre.

64 Белова (2001: 226).
65 Белова (2001: 226), que remite al Сборник смешанного содержания М. П. Погодина, Nº 1606, XVII 

в. (РНБ) 226 об., que aún no hemos podido cotejar. Cf. también Белова (1993: 116), que cita el siguiente pasaje, 
de contenido muy similar, procedente de otro азбуковник del s. XVII: «О птице сиринъ … обретается убо и на 
сей земли навремя птица глаголемая сиринес человекообразна сущи близ святаго рая… ея же нарицають 
райскую птицу сладости ради песней ея» (Азбуковник собрания Д. В. Пискарева, XVII в., ГБЛ Nº 198, л. 134 
об., que aún no hemos podido cotejar).
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decimos que alguien ha escuchado cantos de sirena66. En cambio, solo conocemos un 
testimonio de la comparación de la elocuencia de un padre de la iglesia con las sirenas67, y lo 
que ya es perfectamente inaudito, desde el punto de vista de la tradición clásica y medieval 
sobre nuestras criaturas, es que a Jesucristo lo siguieran las gentes “escuchando sus canciones 
como si fuera una ‘sirin’”. Y ya hemos visto que Avvakum, guiándose por el Alfabeto que 
cita, identificaba esa “sirin” con las sirenas de la Antigüedad.  

He ahí, pues, una extraordinaria «vuelta a lo divino» de las sirenas, criaturas mitológicas 
que, en la Antigüedad pagana y cristiana, habían sido casi siempre interpretadas como 
alegoría de la tentación y de la concupiscencia68. En la Antigüedad greco-latina pagana, las 
únicas excepciones que conocemos a una visión tan negativa del canto de las sirenas son las 
siguientes:

a) El mismo pasaje de Homero (Odisea, XII, 186-8), en el que, según palabras textuales 
de las sirenas, todos, tras escucharlas, se alejan gozosos, sabiendo más cosas, pues ellas saben 
todo lo que pasó en Troya y lo que pasa en la Tierra fecunda. 

b) Otro pasaje de Plutarco, que transmitió una interpretación según la cual Platón había 
puesto unas sirenas en su visión del mundo celeste, en el mito de Er, porque el canto de las 
sirenas cautiva a las almas de los difuntos con el amor de las cosas divinas y las conduce a 
su destino celeste69. 

Sin embargo, esos textos de Platón y de Plutarco, que sepamos, no eran conocidos 
en Rusia en el siglo XVII, y la Odisea, no fue traducida al ruso hasta 1788; pero, cuando 
Avvakum comparaba la doctrina de los padres de la iglesia y del mismo Jesucristo con el 
canto de las aves Sirin, estaba atribuyendo a esas criaturas, curiosamente, un carácter que 
no difería demasiado del de las sirenas que prometían sabiduría a quien las escuchase, en la 
Odisea, o que conducen a las almas al mundo celeste, según Plutarco.  

IV. Posibles ecos de Avvakum

Sea ello lo que fuera, la sorprendente interpretación de las “sírines”, identificadas 
aproximadamente como sirenas, por parte de Avvakum, tuvo éxito en cierto sector de la 

66 Cf. los testimonios indicados por Molina Moreno (2015: 209, n. 43). Cabe recordar que diversos autores 
también tomaron la prodigiosa música de Orfeo como término de comparación para ensalzar el efecto persuasivo de 
los oradores; cf. Molina Moreno (2008: 45-6).

67 Se trata de Clemente de Roma, según el Pseudo-Simeón Metafrasta, Clementinorum epitome altera, sección 
152, líneas 9-11, en Dressel (1873: 102); cf. Molina-Moreno (2013: 53).

68 Vid. Clemente de Alejandría, Stromateis, I, 10, 48, 6, y Porfirio, Vida de Pitágoras, 39, entre otros muchos; 
cf. Molina Moreno (2015: 209, n. 42).

69 Cf. Plutarco, Diálogos de sobremesa, IX, 14, 6, 2, 745 d 8-e 3, a propósito de Platón, República, 617 b, y 
Molina Moreno (2013: 7-8 y 118-29, esp. 120). La expresión “745 d 8 – e 3” se refiere al número de página, sección 
y línea en la edición de las obras de Plutarco a cargo de Henri Estienne (Paris, 1624; cf. http://penelope.uchicago.
edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/, 11 de abril de 2013). Es la manera habitual de citar muchas obras de 
Plutarco, por lo que esos números y letras reaparecen en los márgenes de las ediciones y traducciones modernas. En 
cuanto a Platón, ‘617 b-c’ se refiere al número de página y a las secciones, dentro de cada página, en la edición de 
obras de Platón a cargo también de Henri Estienne (http://dbpedia.org/page/Stephanus_pagination, 10 de abril de 
2013), que apareció en 1578 (http://en.wikipedia.org/wiki/Stephanus_pagination, 11 de abril de 2013). Como en el 
caso de Plutarco, es la manera habitual de citar a Platón, por lo que esos números y letras reaparecen en las ediciones 
y traducciones modernas.
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cultura rusa. Decíamos, al principio, que nuestro autor había sido el representante más 
conspicuo de la facción de la Iglesia Ortodoxa Rusa que rechazó las reformas del patriarca 
Nikon, en la segunda mitad del siglo XVII, y que constituyó la llamada secta de los viejos 
creyentes70. Y hay que añadir que, entre los siglos XVII y XIX, las representaciones del ave 
Sirin adquirieron gran difusión en un género de arte plástico popular llamado «лубок» (que 
podemos traducir como “estampita”), muy cultivado justamente por viejos creyentes71 y que 
reproducía lo que las versiones rusas del Хронограф, de las que hemos tratado más arriba, 
habían dicho sobre Sirin72. Por otra parte, hay que recordar que Vladímir Ivánovič Dal’, en 
su Diccionario razonado de la lengua viva de la Gran Rusia, s. v. “сиринъ”, también sugirió 
(quizá fue el primero en hacerlo) que las aves Sirin y Alkonost, representadas en los lubki, 
podían ser sirenas (como las de la Antigüedad). 

Sin embargo, en algunos de esos lubki aparece también un sorprendente motivo que, 
aunque no reproduzca literalmente las palabras de Avvakum acerca de las aves Sirin, sí 
se halla en una línea afín a lo que había dicho nuestro personaje; incluso cabría plantear 
la hipótesis de que el motivo en cuestión se pudiera deber a la influencia de Avvakum (o 
bien de un azbukóvnik, en el que también pudo basarse Avvakum). Presentaremos un par de 
ejemplos. Este lubok, de mediados del s. XIX, procede de la colección de A. P. Bakhrušin, y 
pasó a formar parte del Museo Histórico Estatal de Moscú en 1905 (Imagen 1):

Imagen 1. El Ave Sirin.

70 Čiževskij, 1959: 194-204 de la versión española.
71 http://tars.rollins.edu/Foreign_Lang/Russian/Lubok/lubrelig.html (18 de enero de 2011), y Лучшева (1997: 

13).
72 Лучшева (1997: 14), y Белова & Петрухин (2008: 178-9).
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Sobre la cabeza del ave Sirin, leemos: «Птица райская Сиринъ въ пѣнии гласъ ея зѣло 
силенъ. На востоце во едемскомъ раю пребываетъ, непрестанно красно воспѣваетъ, 
праведнымъ будущую радость возвѣщаетъ»73, que podemos traducir como sigue: «Ave 
Sirin del paraíso. En el canto su voz es muy fuerte. Habita en Oriente, en el paraíso del Edén. 
Canta bellamente y sin cesar. Anuncia a los justos la dicha futura». 

También del siglo XIX es este otro «лубок», en el que vemos a Sirin posada sobre 
las ramas de un pequeño arbusto, con cabeza humana nimbada, sobre la cual figura una 
inscripción que dice «Сиринъ», e. d., «Sirin» (Imagen 274):

Imagen 2. El Ave Sirin.

73 http://bibliotekar.ru/rusLubok/85.htm, 22 de enero de 2011.
74 Imagen tomada de Арбат, 1966, en http://www.booksite.ru/fulltext/arbat/puty/2.htm (27 de septiembre de 

2013), especialmente http://www.booksite.ru/fulltext/arbat/puty/21.jpg (3 de agosto de 2013).
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El texto que hay bajo la escena dice así: 
 
«Птица райскаѧ зовомаѧ сиринъ. гласъ еѧ въ пѣнїи зѣло силенъ. Навосто<це> въ 

едемском раю пребываеть и непрестанно пѣнїе красно воспѣваетъ. Пр<ав>ед<нымъ> 
будущую радость возвѣщаетъ, которую Господь свѧтымъ своимъ обѣщаетъ.  Временем 
<вылетаетъ> и на землю кнам, подобно сладкопѣсенно поет коже и тамъ. Всѧк бо человекъ 
в<плоти> живѧ не можетъ слышати гласа еѧ. Аще кому слышати случится < таковыи > от 
житии сего отлучится. Но не ко тамъ он пребываетъ. А вослѣдъ еѧ <теча> человек падъ 
уми<раетъ>»75.

Proponemos esta traducción:

«Ave del paraíso, llamada Sirin. Su voz, cuando canta, es muy poderosa. Habita en Oriente, 
en el jardín del Edén, continua y bellamente eleva su canto, anuncia a los justos la dicha futura que 
el Señor promete a sus santos. A veces parte, volando, y viene a nuestra tierra, canta de manera 
muy dulce, como lo hace allí también, en todas las circunstancias, por lo que el ser humano de 
carne y hueso no puede oír su voz. Y, si alguien, por casualidad, la oye, se aparta de esta vida. Pero 
no vive como allí, sino que, corriendo tras ella, cae y muere». 

Y debemos, para terminar, presentar una imagen de Sirin, debida a uno de los más 
exquisitos artistas rusos que se inspiraron en las tradiciones populares de su país. Nos referimos 
al gran Iván Jakóvlevič Bilibin (1876-1942), que, en una lámina de 1905, representó al ave 
Sirin76, siguiendo bastante de cerca el modelo proporcionado por los antiguos lubki, aunque 
con un preciosismo típicamente modernista:

75 Al transcribir ese texto, hemos completado las lagunas existentes, con ayuda de la transcripción de Ровинский 
(1881: том I, с. 485, Nº 254, y том V, с. 140-1).

76 Imagen tomada de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bilibin_sirin_bi.JPG, 18 de febrero de 2011.
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Imagen 3. El ave Sirin del paraíso, por Iván Jakóvlevič Bilibin (1905).

Podemos recordar que ya la traducción eslava de la Crónica, de Georgios Hamartolós, 
decía que la sirena femenina del Nilo no tenía pelo en el pecho (sic!), justo como esta Sirin 
dibujada por Bilibin. Las inscripciones de la lámina de Bilibin también reproducen bastante 
de cerca lo que decían las de los antiguos lubki. La de la parte superior de la lámina dice 
«Райская птица Сирин» (= «Rájskaja ptica Sirin» = «Ave Sirin del paraíso»); la que baja 
de las nubes y roza el nimbo del ave dice «Праведницы во вѣки живутъ и отъ Бога и 
мзда ихъ и помышленїя ихъ предъ вышнимъ да взыдетъ»77, que significa: «Los justos78 
viven por los siglos y por obra de Dios, y que se eleve su recompensa y sus pensamientos 
ante el Altísimo» (cabría interpretar que esas palabras son cantadas por Sirin). A la derecha 
del espectador, junto al ala izquierda. del ave, leemos: «Книга Гранографъ гл. Д҃ и Ч҃И» = 

77 Para la transcripción, nos hemos servido de otras inscripciones de lubki, transcritas y publicadas por 
Ровинский (1881).

78 En rigor, праведницы es el nominativo plural de праведница, sustantivo femenino que significa “mujer 
justa”, en ruso moderno; pero, dado el carácter arcaizante de esta obra de Bilibin, creemos que el autor tenía en 
mente la forma праведници, nominativo plural de праведникъ («justo»), en antiguo eslavo y en ruso antiguo; pero 
que adaptó, quizá inconscientemente, la forma праведници a la ortografía de su época, y escribió праведницы. 
Resultaría extraño referirse solamente a las mujeres justas, en esa inscripción, y a los justos en general (sin distin-
ción de género) en la inscripción que figura en la parte inferior de la lámina. Por otra parte, al menos a la vista de 
los diccionarios que hemos podido consultar, el sustantivo праведница no está atestiguado en antiguo eslavo ni 
en ruso antiguo, aunque, si lo hubiera estado, su nominativo plural habría sido праведницѧ, en antiguo eslavo, y 
праведницѣ, en ruso antiguo.
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«Libro cronógrafo, caps. 4 y 98»79. En la parte inferior de la lámina, leemos: 

«Птица райская, зовомая Сиринъ, гласъ ея въ пѣнїи зѣло силенъ. На востоцѣ въ 
Едемскомъ раю пребываетъ, непрестанно пѣнїе красно воспѣваетъ, прв҃нымъ будущую 
радость возвѣщаетъ, которую Гд҃ь ст҃ымъ своимъ обѣщаетъ. Временемъ вылетаетъ и на 
землю къ намъ, подобно сладкопѣсненно поетъ, якоже и тамъ всякъ бо чл҃къ во плоти живя, 
не можетъ слы҃шати гласа ея. Аще кому слышати случится, таковый от житія сего отлучится. 
Но не яко тамо он пребываетъ, а вослѣдъ ея теча падъ умираетъ».

Proponemos esta traducción:

«Ave del paraíso, llamada Sirin. Su voz, cuando canta, es muy poderosa. Habita en Oriente, 
en el jardín del Edén, continua y bellamente eleva su canto, anuncia a los justos la dicha futura que 
el Señor promete a sus santos. A veces parte, volando, y viene a nuestra tierra; canta de manera 
muy dulce, como lo hace allí también, en todas las circunstancias, por lo que el ser humano de 
carne y hueso no puede oír su voz. Y, si alguien, por casualidad, la oye, se aparta de esta vida. Pero 
no vive como allí, sino que, corriendo tras ella, cae y muere».

 
Lo cual coincide con la inscripción de la lámina reproducida en la Imagen 2.

V. Conclusión

Hemos visto, pues, cómo, a partir de unas traducciones equivocadas del hebreo al griego, 
por parte de los Septuaginta, de algunos pasajes del profeta Isaías; de unas traducciones al 
eslavo eclesiástico basadas en dichas traducciones equivocadas al griego; de una cita también 
equivocada de otro pasaje de Isaías, y de la ignorancia de las interpretaciones antiguas y 
medievales acerca de las sirenas, el protopope Avvakum propuso una singular interpretación 
del canto de las aves Sirin (identificadas como sirenas), entendido como alegoría de la 
elocuencia de los padres de la iglesia y de Jesucristo mismo. Dicha interpretación pudo influir 
en lo que, en ciertas obras de arte popular ruso, se decía sobre el ave Sirin, cuyo nombre 
propio representa la adaptación eslava, a partir de la pronunciación bizantina, del nombre 
común griego σειρήν, y cuyo canto anuncia a los justos las bienaventuranzas futuras, en el 
marco del cristianismo ortodoxo. Fue, por tanto, el del protopope Avvakum, un error que tuvo 
un merecido éxito.
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