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En tre los gé ne ros li te ra rios, la fá bu la se tie ne por me nor,
de bi do a su bre ve dad y sen ci llez re tó ri ca. Sin em bar go, el
con jun to de fá bu las atri bui das a Eso po (620-560 a. C.), pro- 
ta go ni za das por ani ma les par lan tes y mar ca das por su in- 
ten ción alec cio na do ra, ha go za do de una po pu la ri dad y
una vi gen cia enor mes y han pe ne tra do en el re per to rio del
sa ber tra di cio nal. Aun que di ver sos au to res rees cri bie ron el
cor pus esó pi co du ran te la An ti güe dad clá si ca, la Edad Me- 
dia, el Re na ci mien to y el si glo XVI II, fue Eso po (sea o no un
per so na je his tó ri co) quien fi jó la es truc tu ra más per du ra ble
de es te ti po de re la tos, po bla dos por ani ma les de ras gos
hu ma nos co mo el mono va ni do so, el asno tor pe o el as tu to
zo rro.
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IN TRO DUC CIÓN GE NE RAL

ACER CA DE LAS FÁ BU LAS GRIE GAS CO MO

GÉ NE RO LI TE RA RIO

I

Pro po ner una de fi ni ción de la fá bu la co mo gé ne ro li te- 
ra rio es mu cho más di fí cil de lo que el lec tor in ge nuo pue- 
de su po ner. Una tal de fi ni ción de be ser pre ci sa, de mo do
que dis tin ga per ti nen te men te la fá bu la de otros ti pos de
na rra ción, co mo la ale go ría o la pa rá bo la, en ge ne ral, y
tam bién del pro ver bio, de la ané c do ta y del cuen to fan tás- 
ti co con ani ma les. Por otra par te, la de fi ni ción ha de ser lo
su fi cien te men te am plia pa ra com pren der las va ria das rea li- 
za cio nes his tó ri cas del gé ne ro, tan ex ten di do en la li te ra tu- 
ra uni ver sal. (Es de cir, que pue da con ve nir a la fá bu la me so- 
po tá mi ca, la gre co la ti na, la orien tal, las ver sio nes me die va- 
les, las die cio ches cas, etc.) La lec tu ra de al gu nos es tu dios
crí ti cos, por ejem plo de los de Pe rry, Fa ble (1959), y de Nø- 
j gaard, La fa ble an ti que, I (1964), da una cla ra idea de lo ar- 
duo de la cues tión, que en ese as pec to re mon ta a los es tu- 
dios crí ti cos «so bre la es en cia de la fá bu la» que G. E. Le s- 
sing pu bli có en 1759.

Aris tó te les que, al me nos pa ra no so tros, es el pri me ro
en teo ri zar so bre la fá bu la, no la de fi ne, al alu dir a ella muy
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bre ve men te, en su Re tó ri ca (II, 20). Es in te re san te ad ver tir
el pun to de vis ta en el que se sitúa su re fe ren cia, más aten- 
ta a su uti li dad co mo re cur so re tó ri co que a la con si de ra- 
ción po é ti ca de las fá bu las. Co mo se ña la Nø j gaard (o. c., p.
27), «Aris tó te les no con si de ra la fá bu la co mo un gé ne ro de
fic ción in de pen dien te, sino co mo uno de los nu me ro sos
me dios del ora dor pa ra pro vo car la per sua sión (pís tis), es
de cir, co mo fi gu ra re tó ri ca. Es ta ma ne ra de ver rei na rá ex- 
clu si va men te has ta el si glo XVI II, has ta el pun to de que el
gé ne ro no se rá juz ga do dig no, en la pa tria de La Fon tai ne,
de ser ad mi ti do en el Ar te Po é ti co de Boi leau, fer vien te
[ad mi ra dor] de Aris tó te les». Aris tó te les con si de ra la fá bu la
co mo una es pe cie del ejem plo (pa ráde ig ma) em plea do por
los ora do res, y se ña la dos ras gos de la mis ma: que es una
na rra ción fic ti cia y ale gó ri ca[1].

Des de la mis ma perspec ti va, y tras las hue llas de Aris tó- 
te les, los au to res de otros ma nua les re tó ri cos es co la res
(pro g ym nás ma ta) co mo son Teón, Her mó ge nes (tra du ci do
por Pris ciano al la tín) y Afto nio, in sis ti rán en el uso de las fá- 
bu las con una fi na li dad re tó ri ca y pe da gó gi ca. Un eco de
es ta con si de ra ción, aten ta so bre to do a la fun ción uti li ta ria
del gé ne ro, apa re ce aún en Pe rry (o. c., p. 24): «La fá bu la
en su ori gen no es una for ma li te ra ria in de pen dien te, crea- 
da, co mo la no ve la o el dra ma, por una nue va cla se de so- 
cie dad con una perspec ti va cul tu ral, sino tan só lo un me dio
re tó ri co, un nue vo ins tru men to. Co mo tal pue de ser vir las
ne ce si da des de per so nas de ac ti tu des so cia les opues tas,
que in clu yen las ne ce si da des del amo oca sio nal men te tan- 
to co mo las del es cla vo o el opri mi do». (La úl ti ma fra se alu- 
de a cier ta con cep ción de la fun ción so cial de la fá bu la, que
tra ta re mos lue go.)

Esa vi sión de la fá bu la co mo un nue vo ins tru men to re tó- 
ri co, un tan to al mar gen de la li te ra tu ra pro pia, ha in flui do
en la es ca sa con si de ra ción teó ri ca que la fá bu la re ci bió has- 
ta el si glo XVI II, a pe sar de la in ne ga ble po pu la ri dad y la sor- 
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pren den te di fu sión del gé ne ro. (Por lo de más, esa di fu sión
tan mos tren ca y ese apre cio po pu lar lo ca rac te ri za ban co- 
mo un su bgé ne ro po é ti co vul gar, de es ca sos for ma lis mos li- 
te ra rios y con una am plia tra di ción oral.) Si La Fon tai ne con- 
si guió, gra cias a su ma es tría es ti lís ti ca y a sus do nes po é ti- 
cos, re cu brir lo de un nue vo pres ti gio es té ti co, el ho nor de
ha ber lo to ma do co mo te ma de una se ria con si de ra ción crí- 
ti ca re cae so bre teó ri cos ale ma nes del XVI II, en Le s sing an te
to do, se gui do a dis tan cia por Her der, y mu cho más tar de
(en 1839) por J. Gri mm[2].

Des pués de Gri mm, otros es tu dio sos —por ejem plo,
po de mos re cor dar a O. Cru sius (1920), a W. Wie nert (1925)
y a K. Meu li (1954)— se han ocu pa do de esa «es en cia» de
la fá bu la. En tal sen ti do, to dos ellos es tán en la di rec ción
tra za da por Le s sing, in ten tan do avan zar en el sen ti do de la
fun ción so cial de ta les re la tos (K. Meu li) o de sus ti pos ca- 
rac te rís ti cos (W. Wie nert). Sin em bar go, nin guno ha po di do
ofre cer una de fi ni ción ge ne ral sa tis fac to ria, co mo pue de
ver se por las crí ti cas pos te rio res de Pe rry y de Nø j gaard.
Tam bién és tos han vuel to a su bra yar la agu de za de Le s sing
al se ña lar co mo ca rac te res de la fá bu la la bre ve dad y la
con clu sión mo ral (aun que esa «mo ral» sea ob je to de pos te- 
rio res dis cu sio nes so bre su va li dez y su prag ma tis mo).

El fo lk lo ris ta Wie nert, an te la di ver si dad de los ejem plos
ana li za dos, in sis te en el ca rác ter me ta fó ri co de las fá bu las,
sin di fe ren ciar las bien de otras es pe cies de ale go ría. Pe rry
(o. c., p. 25) di ce que «la fá bu la en su for ma más sen ci lla es
idén ti ca con un cier to ti po de pro ver bio». K. Meu li re nun cia
a una de fi ni ción es pe cí fi ca de va li dez uni ver sal. Nø gaard
des car ta, en aras de una ma yor pre ci sión, la idea de de fi nir
el ti po ge ne ral, «es en cial», de la fá bu la, pa ra ce ñir se al aná- 
li sis es truc tu ral de un cor pus his tó ri co ya fi ja do: las co lec- 
cio nes an ti guas de Au gus ta na, de Fe dro y de Ba brio. Só lo
con re fe ren cia a es tos tex tos con cre tos nos ofre ce sus con- 
clu sio nes y su de fi ni ción de «la fá bu la an ti gua» co mo un
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«re la to fic ti cio de per so na jes me cá ni ca men te ale gó ri cos
con una ac ción mo ral que eva luar» (o. c., p. 82).

Fren te a es te in ten to de con ci sión de Nø j gaard, va le la
pe na ofre cer en contras te al gu na des crip ción más ex ten sa,
co mo, por ejem plo, la de J. Jan ssens (p. 7): «La fá bu la es
un re la to de po ca ex ten sión, en pro sa o en ver so, que se
pro po ne ins truir, des ta car una ver dad, enun ciar un pre cep- 
to con la ayu da de una his to rie ta que ilus tra un ca so da do y
cu ya con clu sión ló gi ca tie ne la fuer za de una de mos tra ción
y el va lor de una en se ñan za. La lec ción que se des pren de
de la mis ma es tá for mu la da en una má xi ma, o bien, so- 
breen ten di da, pro ce de por in duc ción: es la mo ra le ja. La fá- 
bu la es pro pia men te la pues ta en ac ción de una mo ra le ja
por me dio de una fic ción, o, in clu so, una ins truc ción mo ral
que se cu bre del ve lo de la ale go ría».

II

El ca rác ter ale gó ri co del re la to fa bu lís ti co es tá bien in di- 
ca do ya por los re tó ri cos an ti guos. Así en la de fi ni ción de
Teón de que «la fá bu la es un re la to fin gi do que da una ima- 
gen de la ver dad» (mý thos és ti ló gos pseudés ei ko nízon
alétheian).

A tra vés de la es ce na fan tás ti ca de su mun do ani mal, la
lec ción de la fá bu la se apli ca, ale gó ri ca men te, al en torno
real. A di fe ren cia del cuen to fan tás ti co, las fi gu ras de los
ani ma les par lan tes no in vi tan a una eva sión, sino a una me- 
di ta ción so bre el mun do hu ma no. Las cria tu ras de ese mi- 
cro cos mos bes tial apa re cen hu ma ni za das en cuan to do ta- 
das de ló gos (en el sen ti do grie go de «ra zón y pa la bra»), y
su ac tua ción se con for ma se gún cier tas nor mas que ex clu- 
yen lo pro di gio so. De ahí el «rea lis mo iró ni co» del gé ne ro,
que acu de a la fic ción fal sa (pse ú dos) pa ra des cu brir la ver- 
dad (alétheia). «El mun do es así» quie re de cir el fa bu lis ta;
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tan bes tial y prag má ti co co mo el re fle ja do en es tas in creí- 
bles imá ge nes.

La apli ca ción ale gó ri ca de las fá bu las pue de re ves tir un
as pec to ge ne ral, co mo el in di ca do en las mo ra le jas de
nues tras co lec cio nes; o pue de te ner una re fe ren cia con cre- 
ta, co mo cuan do Es tesíco ro con ta ba la fá bu la de «El ca ba- 
llo, el cier vo y el ca za dor» a sus con ciu da da nos de Hi me ra
pa ra pre ve nir les de las pre ten sio nes del ti rano Fá la ris. Una
no ex clu ye la otra; por el con tra rio, la apli ca ción con cre ta
ejem pli fi ca el va lor de la ale go ría de sen ti do ge ne ral.

Co mo un ti po de ale go ría, la fá bu la se ca rac te ri za por:
1) su ca rác ter dra má ti co y 2) su as pec to me cá ni co. El dra- 
ma tis mo de la fá bu la, ya in di ca do por Aris tó te les al ha blar
de su te ma co mo prág ma, es tá cla ro: en ella se re pre sen ta
una ac ción. La eva lua ción de la con duc ta de sus per so na jes
se de du ce de la ac tua ción de és tos. Es te ras go di fe ren cia la
fá bu la de otras ale go rías y ejem plos. A su vez, ex clu ye de
las fá bu las cier tos re la tos trans mi ti dos en las co lec cio nes
tra di cio na les: por ejem plo, el fa mo so de «la zo rra y la más- 
ca ra» (o «el bus to» en las ver sio nes mo der nas). La ac ción es
un ele men to es en cial. (No lo es, por ejem plo, en el pro ver- 
bio.)

El as pec to me cá ni co de la fá bu la ha si do des ta ca do por
Nø j gaard. Los per so na jes de es te mi cro cos mos dra má ti co
ac túan se gún cier tas nor mas «na tu ra les» y es tán ca rac te ri za- 
dos, es que má ti ca men te, de acuer do con cier tos ras gos fi- 
jos. (Es tán bá si ca men te de ter mi na dos en cuan to a su fuer za
y su in te li gen cia.) De tal mo do, el re sul ta do de su ac tua- 
ción, que coin ci de con la eva lua ción de su con duc ta, tie ne
siem pre una im pla ca ble ló gi ca. Es ta tra ba zón ló gi ca de las
fá bu las es tá en de pen den cia de esa su con tex tu ra me cá ni- 
ca, que la apa rien cia pin to res ca de los re la tos pa re ce a ve- 
ces en cu brir.
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III

To da fá bu la tie ne una in ten ción mo ral, en cuan to su gie- 
re la eva lua ción de una de ter mi na da con duc ta, bien de un
mo do ex plí ci to (en la mo ra le ja opor tu na), o de un mo do
im plí ci to (en el éxi to o el fra ca so de un per so na je en su ac- 
tua ción). Ya se ha apun ta do el ca rác ter prag má ti co de es ta
apre cia ción mo ral, que des de otro pun to de vis ta éti co
pue de con si de rar se co mo po co ele va da o bien in con ve- 
nien te pa ra un uso pe da gó gi co. Re cuér den se, por ejem plo,
las crí ti cas de J. J. Rous seau en su Émi le[3]. Pe ro la va lo ra- 
ción de esa mo ral prag má ti ca es otro te ma (al que más tar- 
de alu di re mos). De mo men to su bra ye mos que la con clu- 
sión im plí ci ta en el re la to es lo que fun da men ta una ex pli ci- 
ta ción de la mis ma en una mo ra le ja abs trac ta, co lo ca da an- 
tes o des pués de la na rra ción mis ma, co mo pro mi tio e epi- 
mi tio. (Es más fre cuen te co lo car la al fi nal.)

Des de el pun to de vis ta his tó ri co, hay que no tar que las
mo ra le jas de la co lec ción esó pi ca son aña di dos pos te rio res,
y que, en al gu nos ca sos, no es tán adap ta dos a la con clu- 
sión im plí ci ta de la fá bu la. La apli ca ción de una fá bu la a un
ca so con cre to, per so nal (co mo las na rra das por Ar quí lo co)
o po lí ti co (Es tesíco ro) pa re ce lo más an ti guo. En la Vi da de
Eso po se ofre cen ejem plos de am bos ti pos de re fe ren cias
con cre tas. Es pro ba ble que las mo ra le jas con re fe ren cias a
de ter mi na dos ti pos de per so nas de tal o cual ca rác ter es tén
in flui das por los epi mi tios mo ra li za dos de la co lec ción de
De me trio de Fa le ro, dis cí pu lo de Teo fras to.

En la es truc tu ra de la fá bu la esó pi ca sen ci lla pue den
dis tin guir se va rios ele men tos im pres cin di bles: 1) una si tua- 
ción de ba se, en la que se ex po ne un cier to con flic to en tre
dos fi gu ras, ge ne ral men te de ani ma les; 2) La ac tua ción de
los per so na jes, que pro ce de de una li bre de ci sión de los
mis mos, que eli gen en tre las po si bi li da des de la si tua ción
da da, y 3) la eva lua ción del com por ta mien to ele gi do, que
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se re fle ja en el re sul ta do prag má ti co de su ac ción, ca li fi ca- 
da así de in te li gen te o ne cia.

Es te aná li sis de la se cuen cia na rra ti va en tres mo men tos
(de acuer do con Nø j gaard) o en cua tro (se gún Gas pa rov,
que pre fie re dis tin guir en tre «ex po si ción, pro yec to, ac tua- 
ción y re sul ta do»; es de cir, sub di vi de el se gun do mo men to
en «de ci sión» y «ac ción») re fle ja la sen ci lla ar qui tec tu ra ló gi- 
ca de la fá bu la y su in ten ción mo ral. Co mo he mos apun ta- 
do an tes, la eva lua ción se ha lla in ser ta en la con clu sión del
re la to, pues to que es prag má ti ca. Los per so na jes (ge ne ral- 
men te ani ma les)[4] no po seen un va lor fi jo, sino que se ha- 
llan su je tos a una de ter mi na da va lo ra ción den tro del con- 
flic to, de fi ni do por su po si ción y su re la ción re cí pro ca. Pa ra
de ci dir el éxi to de la ac ción im por tan só lo dos ras gos: la
fuer za y la in te li gen cia.

Ca da uno de los ani ma les en car na, de mo do plás ti co y
acor de al or den na tu ral, un cier to gra do en la es ca la de
esos va lo res. De esos ras gos, fuer za y as tu cia, que ca da
uno po see en su gra do pe cu liar, el pri me ro (y en la su pe rio- 
ri dad de fuer za hay que con si de rar tan to la ven ta ja fí si ca
na tu ral co mo la que re sul ta de la si tua ción da da) es un ele- 
men to es tá ti co, fi ja do pre via men te; mien tras que la in te li- 
gen cia es el ele men to di ná mi co y sus cep ti ble, por tan to, de
ser va lo ra do «mo ral men te». Me dian te el buen uso de ella
pue de el más dé bil triun far del más fuer te, arre ba tar le la
pre sa, sa car pro ve cho o es ca par de él. A la pos tre, es la in- 
te li gen cia la que de ci de el con flic to y de ahí el va lor di dác- 
ti co del gé ne ro.

En el es pe jo ale gó ri co del mun do bes tial se re fle ja una
so cie dad du ra, en una cons tan te lu cha por la vi da. A pe sar
de su pre ten di da ahis to ri ci dad, con su re fe ren cia a unos se- 
res guia dos por sus ape ti tos na tu ra les, en es ta con cep ción
del uni ver so ani mal co mo una so cie dad com pe ti ti va y des- 
pia da da se de ja sen tir un trans fon do his tó ri co ine lu di ble. La
fá bu la esó pi ca re fle ja cier tos ras gos del pen sa mien to grie- 
go de la épo ca ar cai ca[5]. La in te li gen cia sig ni fi ca ha bi li dad
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pa ra la tram pa y el en ga ño, y lo úni co que im por ta es el
éxi to, sin otra san ción trans cen den te. Lo na tu ral es que el
más fuer te de vo re al más dé bil y que el más lis to en ga ñe al
más ton to. No hay otra jus ti cia na tu ral, se gún es ta con cep- 
ción, que se ase me ja a la pos tu la da por Ca li cles. Co mo
con clu ye La Fon tai ne en un cé le bre ver so: «La ra zón del
más fuer te es siem pre la me jor». (En com pa ra ción con otras
co lec cio nes de fá bu las, por ejem plo las orien ta les, se ad- 
vier te en la esó pi ca una pe cu liar amar gu ra y du re za, que se
acen túa con to nos per so na les en Fe dro y Ba brio.)

IV

La bre ve dad ca rac te rís ti ca de es tos re la tos fa bu lís ti cos
es tá lle va da al má xi mo en los ejem plos de la co lec ción esó- 
pi ca, con su es ti lo aus te ro y su as cé ti ca sen ci llez. Es ta ma- 
ne ra es cue ta de con tar, que pres cin de de los ad je ti vos y de
to do lo ac ce so rio, per mi te cap tar me jor la es truc tu ra ló gi ca
del re la to, con su es que má ti ca ex po si ción. Fren te a esa
sim pli ci dad esó pi ca, to dos los pos te rio res tra duc to res y
adap ta do res co lo rean a su ma ne ra el re la to. Y es to ya se
per ci be en las ver sio nes ver si fi ca das de Fe dro y de Ba brio;
pe ro mu chí si mo más en los fa bu lis tas de la Edad Me dia o
de los si glos die ci sie te y die cio cho. Por otra par te, las fá bu- 
las in dias es tán en gar za das en un re la to de his to rie tas en- 
tre cru za das, co mo en ara bes cos, a la vez que po seen un
fuer te co lo ri do orien tal.

No sa be mos si esa for ma es cue ta de las fá bu las re co gi- 
das en las co lec cio nes anó ni mas grie gas es la ori gi nal, o
bien es el re sul ta do de una trans mi sión lar ga y oral que ha- 
bría re du ci do las na rra cio nes a sus nú cleos es que má ti cos.
En to do ca so, la bre ve dad ex tre ma es tí pi ca de la tra di ción
esó pi ca. Pa ra su uti li za ción di dác ti ca o re tó ri ca so bra ban
otras ga las li te ra rias. Otros fa bu lis tas, con pre ten sio nes po- 
é ti cas, han de co ra do el tex to ori gi nal, to ma do a mo do de
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ca ña ma zo pa ra su na rra ción. El me jor ejem plo tal vez sea el
de La Fon tai ne, que ya ad vier te en el pró lo go (de 1668) a
sus pri me ros li bros: «On ne trou ve ra pas ici l’élé gan ce ni
l’ex trê me bré ve té qui ren dent Phè dre re co m men da ble…
j’ai cru qu’il fa llait en ré com pen se éga yer l’ou v ra ge plus
qu’il n’a fait».

Las fá bu las grie gas pres cin den del cos tum bris mo his tó- 
ri co y de cual quier de co ra ción. Las fá bu las in dias tie nen, en
cam bio, un de co ra do cor te sano. Los va rios ani ma les ocu- 
pan car gos y se vis ten a la usan za del tiem po. El león es el
rey (co mo ya apa re ce en Fe dro) y otros ani ma les apa re cen
co mo vi si res y em plea dos re gios. Al go se me jan te su ce de
en la ver sión épi co-no ve les ca del Ro man de Re nart o el
Rei nhart Fu chs. To do el am bien te co bra en ton ces un co lo ri- 
do épi co, co mo en La Fon tai ne to ma un cier to tono de co- 
me dia bur gue sa. Sin em bar go, ba jo los ro pa jes de mo da se
con ser va co mo el es que le to de las fá bu las an ti guas. Es muy
in te re san te co te jar al gu nos epi so dios (por ejem plo, el en- 
cuen tro del zo rro y el cuer vo) en va rias de es tas ver sio nes
pa ra apre ciar me jor la sen ci llez del tex to grie go y los adi ta- 
mien tos mar gi na les de los fa bu lis tas[6].

Otro de ta lle in te re san te de la co lec ción de fá bu las es su
pre sen ta ción, bien co mo ejem plos suel tos (por ejem plo en
las co lec cio nes an ti guas, La Fon tai ne, Iriar te, etc.), o bien
en gar za das a tra vés de la pre sen cia de un na rra dor (co mo
en el Pan cha tan tra, y sus va rias adap ta cio nes). Es cu rio so
pen sar que Eso po en la Vi da de Eso po ha ce un pa pel si mi- 
lar al de Vi ch nu sar man, Lo k man o Bi dpay en las co lec cio nes
orien ta les, un pa pel co mo el de su pre ce den te asi rio Ahikar.
Es el con se je ro edu ca dor que, opor tu na men te, na rra sus
pin to res cos ejem plos. (Co mo el Pa tro nio de El Con de Lu ca- 
nor, etcé te ra.) Pe ro en el mun do grie go La Vi da de Eso po
ha sub sis ti do co mo in de pen dien te y mar gi nal a la co lec ción
de apó lo gos; y és ta es de ma sia do ex ten sa co mo pa ra po- 
der en ca jar en su to ta li dad en el mar co de aqué lla[7].



Fábulas de Esopo, Vida de Esopo, Fábulas de Babrio Esopo & Babrio

11

V

La di fu sión del gé ne ro fa bu lís ti co en la li te ra tu ra eu ro- 
pea par te de una tra di ción de raíz do ble: de un la do, la tra- 
di ción clá si ca (Eso po, Fe dro, Ro mu lus, Isen gri nus) y del
otro, la in dia (Pan cha tan tra, sus ver sio nes ára bes, etc.). Y a
su vez la co lec ción grie ga y la in dia pa re cen re mon tar a las
fá bu las me so po ta mias, que, a par tir de Ba bi lo nia, ha brían
lle ga do a Gre cia a tra vés de Asia Me nor, y por otra par te, a
tra vés de Per sia, pos te rior men te, lle ga rían a la In dia. Los
orí genes me so po ta mios del gé ne ro han si do de tec ta dos y
es tu dia dos —por Ebe ling, Gor don, Lam bert, Pe rry, etc.—,
aun que es muy di fí cil pre ci sar lo que lue go los grie gos aña- 
die ron en la for ma ción de es te gé ne ro po pu lar. Eso po, des- 
de lue go, no fue su in ven tor ni su in tro duc tor en Gre cia,
pues to que ya He sío do cuen ta la fá bu la de «el hal cón y el
rui se ñor» (Tráb. 202-212) en el si glo VI II (va rios si glos an tes,
por tan to, de las pri me ras fá bu las ates ti gua das en la In dia,
pues la re dac ción del Pan cha tan tra re mon ta al si glo II o I a.
C.). La fa ma de Eso po se de be a que fi jó el ti po clá si co de
la fá bu la y di vul gó la pri me ra co lec ción de las mis mas.

Pe ro el gé ne ro es ta ba ya ates ti gua do en Gre cia mu cho
an tes de la exis ten cia, real o li te ra ria, de es te cu rio so per so- 
na je, el es cla vo fri gio que, se gún los di ver sos tes ti mo nios
bio grá fi cos, ha bría vi vi do en la se gun da mi tad del si glo VI a.
C. Quin ti liano de sig na a He sío do co mo el in ven tor del gé- 
ne ro («Nam vi de tur fa be lla rum pri mus auc tor He sio dus», en
Inst. V 11, 19). Des pués de és te, tam bién Ar quí lo co, Es- 
tesíco ro y Se mó ni des alu den a al gu nas fá bu las con an te rio- 
ri dad a Eso po.

Ya He ró do to y Aris tó fa nes co no cían, pro ba ble men te,
una ver sión de la Vi da de Eso po[8]. Las re fe ren cias de He ró- 
do to a Eso po co mo lo go poiós (Hist. II 134, 3) y cier tas ex- 
pre sio nes de Aris tó fa nes pa re cen in di car que co no cían una
obra es cri ta atri bui da a él (o de un au tor anó ni mo que se
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es con día ba jo la fi gu ra del pro ta go nis ta del re la to bio grá fi- 
co). Las ci tas de Aris tó fa nes tes ti mo nian la po pu la ri dad de
esos apó lo gos, que Só cra tes, por ejem plo, se sa bía de me- 
mo ria y ver si fi ca ba en la pri sión en los úl ti mos días de su vi- 
da (se gún Pla tón cuen ta al co mien zo del Fe dón, 61 B).
Otros au to res clá si cos, co mo He ró do to, An tís te nes, Je no- 
fon te, Teo pom po y Aris tó te les, cuen tan oca sio nal men te al- 
gu na fá bu la.

La crea ción de la es ta tua de Eso po, obra del es cul tor Li- 
si po, en el ágo ra ate nien se fue otra mues tra del re co no ci- 
mien to de es ta ciu dad al fa bu lis ta, cu yos ejem plos re co pi ló
de nue vo, en una edi ción de fi ni ti va pa ra el fu tu ro de la co- 
lec ción, el pe ri pa té ti co De me trio de Fa le ro, en el úl ti mo
ter cio del si glo IV. Pro ba ble men te las co lec cio nes anó ni mas
de las fá bu las grie gas que han lle ga do has ta no so tros —la
más an ti gua de las cua les, Au gus ta na, no es an te rior en su
re dac ción al si glo I o II de nues tra era— des cien den de esa
be ne mé ri ta re co lec ción de ese dis cí pu lo de Teo fras to.

VI

En su lar ga tra di ción se cu lar las fá bu las se han trans mi ti- 
do con múl ti ples va rian tes y adap ta cio nes de de ta lle, co mo
era de es pe rar, da do el ca rác ter de su trans mi sión, en gran
par te oral, y su as pec to de li te ra tu ra po pu lar. Des de muy
an ti guo co no ce mos la al ter nan cia de pro si fi ca cio nes y ver si- 
fi ca cio nes so bre una co lec ción abier ta a la que po dían
agre gar se re pe ti da men te nue vos ejem plos u omi tir otros.
In clu so las mo ra le jas su gie ren, a ve ces, una rea dap ta ción
de los te mas a una con clu sión abs trac ta. Ya he mos alu di do
a es to pa ra su ge rir la enor me di fi cul tad que su po ne el ras- 
trear una trans mi sión tex tual co mo la de un cor pus fa bu lís ti- 
co o un re la to ane cdó ti co co mo la Vi da de Eso po.
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En al gún ca so se ha de tec ta do un pa ra le lo bas tan te pre- 
ci so en tre un ejem plo grie go y un in dio. Así, por ejem plo,
en tre la fá bu la de «el asno con la piel de león» (Eso po, 188)
[9] y la de «el asno con la piel de ti gre» (Pan cha tan tra, IV, 8).
Pe ro aun en ta les ca sos po de mos du dar si nos ha lla mos an- 
te una in fluen cia di rec ta de una so bre otra, de una coin ci- 
den cia de bi da a un le jano ori gen co mún, o de dos crea cio- 
nes pa ra le las so bre un mo ti vo muy re pe ti do en am bas co- 
lec cio nes: la inu ti li dad del dis fraz pa ra en cu brir la con di ción
na tu ral.

En otras oca sio nes en contra mos cu rio sas va rian tes, co- 
mo la de al gu na fá bu la de Ba brio que se apro xi ma más a
una ver sión ba bi lo nia que a la di vul ga da co mo esó pi ca. Así,
por ejem plo, la de «el mos qui to y el to ro».

En otros ca sos, no en contra mos en la co lec ción esó pi ca
al gún ejem plo que Fe dro ci ta co mo per te ne cien te a la mis- 
ma: Así la fá bu la «del lo bo y la zo rra con el mono juez»,
que Fe dro re la ta (I 10) se ña lan do ex pre sa men te: «Hoc
adtes ta tur bre vis Ae so pi fa bu la». Por cier to que Fe dro, au- 
tor muy cons cien te de sus in ten cio nes li te ra rias, in tro du ce
una opor tu na dis tin ción en tre «fá bu las de Eso po» (Ae so pi)
y «fá bu las esó pi cas» (Ae so pias), con tan do en tre las pri me- 
ras aque llas que son ver sio nes la ti nas de un pro to ti po grie- 
go (trans mi ti do co mo de Eso po) y las se gun das, in ven ta das
por él so bre el es que ma de com po si ción esó pi ca, to ma do
co mo pau ta pa ra una nue va ilus tra ción, usus ue tus to ge ne- 
re, sed re bus nouis. (Fe dro, Proe mio al li bro IV, vs. 10 ss. Cf.
los proe mios al li bro III y al V.)

Efec ti va men te, nos pa re ce és ta una dis tin ción opor tu na
y que se ría útil pa ra ca li fi car las fá bu las de otros au to res;
por ejem plo, pa ra dis tin guir los dos ti pos en La Fon tai ne, o
pa ra ad ver tir la po si ción de Iriar te y de Sa ma nie go, en
cuan to ver si fi ca do res de «fá bu las de Eso po» y au to res de
«fá bu las esó pi cas», «usan do el añe jo gé ne ro con mo ti vos
nue vos». A es te vie jo gé ne ro con nue vos mo ti vos per te ne- 
cen tam bién las fá bu las de J. Anouilh, por po ner un ejem- 
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plo más re cien te, o las de tan tos fa bu lis tas cas te lla nos del
si glo XIX. Pe ro es evi den te que esa dis tin ción su po ne la
exis ten cia de una co lec ción fi ja da por es cri to y la to ma de
po si ción del fa bu lis ta co mo au tor con pre ten sio nes de ori- 
gi na li dad an te la co lec ción tra di cio nal. En tre las fá bu las
trans mi ti das co mo «de Eso po» hay que con tar, sin em bar- 
go, con las apor ta cio nes anó ni mas de mu chas «fá bu las esó- 
pi cas», que se han in te gra do en esa co lec ción abier ta.

En tre las mo di fi ca cio nes de una fá bu la, las más co rrien- 
tes y tri via les son las que afec tan a al gún de ta lle de la ac- 
ción o de los per so na jes de un ejem plo. En los ma nus cri tos
en contra mos, co mo in di ca Cham bry, que la fá bu la de «La
en ci na y la ca ña» (Eso po, 70) apa re ce en ocho for mas y con
cin co tí tu los va ria bles («La en ci na y la ca ña», «La en ci na y
las ca ñas», «Los ár bo les y las ca ñas», «La ca ña y el oli vo»,
«Las ca ñas y los ci pre ses»).

En al gún ca so, en contra mos al gu na va rian te pin to res ca
en los cam bios muy fre cuen tes de ani ma les, co mo en
Cham bry 33 «la zo rra y la ser pien te» que equi va le a la 268
de Pe rry: «el gu sano y la ser pien te». (Ha in ter ve ni do un
error del co pis ta, que en lu gar de skolex «gu sano» ha co- 
pia do alopex «zo rra», ani mal más fre cuen te en la co lec ción,
pe ro ina de cua do en es ta fá bu la.) Por otro la do, es te te ma,
el del ani mal que por imi tar a uno su pe rior se es ti ra has ta
par tir se, ha si do rea dap ta do fe liz men te por Fe dro en I, 24,
con otros dos ani ma les: «la ra na y el buey».

Un ca so más cu rio so es el de la fá bu la de la mos ca que
se aho ga en un ta rro de co mi da (Fab. 167 Pe rry= Cham bry
238), y que, an tes de mo rir, ex cla ma: «¡He co mi do, he be bi- 
do y me he ba ña do; si mue ro no me im por ta!» (el he do nis- 
mo pro cla ma do por es ta mos ca, ex pli ca do en la mo ra le ja
de que «los hom bres so por tan con fa ci li dad la muer te
cuan do és ta lle ga sin do lor», no de ja de pa re cer una con- 
clu sión ex tra ña). Creo que la fá bu la se en tien de me jor, si la
con si de ra mos cons trui da co mo una répli ca a la que Cham- 
bry trans mi te con el nú me ro 239 (y que Pe rry, a mi pa re cer


