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Per te ne cien tes a un gé ne ro an ti quí si mo y de du ra de ra for- 
tu na en nues tro ám bi to cul tu ral, las fá bu las son com po si cio- 
nes ge ne ral men te bre ves que pro por cio nan una en se ñan za
prác ti ca, un con se jo mo ral o una re gla de com por ta mien to.
Pe se a su ca rác ter fol cló ri co y po pu lar y su di fu sión es en- 
cial men te oral, ya des de muy an ti guo es tos cuen te ci llos se
atri bu ye ron en Gre cia ca si de for ma sis te má ti ca a un per so- 
na je ne bu lo so, qui zá in clu so le gen da rio, lla ma do Eso po. El
pre sen te vo lu men ofre ce las ver sio nes ori gi na les de es tos
tex tos, al gu nos de los cua les —co mo «La tor tu ga y la lie- 
bre», «La zo rra y las uvas» o «La ci ga rra y las hor mi gas»—
han per du ra do sin per der un ápi ce de vi gor has ta nues tros
días.
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IN TRO DUC CIÓN

I. La fá bu la

La fá bu la es una com po si ción li te ra ria, en pro sa o en ver so,
en que, me dian te una fic ción de ti po ale gó ri co y la per so ni- 
fi ca ción de ani ma les irra cio na les, ob je tos ina ni ma dos o
ideas abs trac tas, se in ten ta dar una en se ñan za prác ti ca, a
ve ces in clu so con la in ter ven ción de per so na jes hu ma nos y
di vi nos. Sue le ser una com po si ción de ca rác ter gnó mi co,
for ma da por un re la to, ge ne ral men te bre ve, al que pre ce de
o, con más fre cuen cia, si gue un con se jo mo ral o re gla de
com por ta mien to (co no ci do co mún men te con el nom bre de
mo ra le ja) que tra ta de en se ñar un prin ci pio ge ne ral de con- 
duc ta, pre sen tan do un ejem plo es pe cí fi co de com por ta- 
mien to. La fá bu la tie ne re la ción con al gu nos otros ti pos de
com po si cio nes, co mo el apó lo go, cu ya in ten ción es asi mis- 
mo di dác ti ca, o con los bes tia rios, en los que tam bién apa- 
re cen ani ma les par lan tes.

Du ran te mu cho tiem po se ha es pe cu la do so bre el ori- 
gen de la fá bu la, en un in ten to de ave ri guar si pro ce día ori- 
gi na ria men te de Gre cia o de la In dia y cuál de ellas ha bía
te ni do in fluen cias so bre la otra. Sin em bar go, des de el mo- 
men to en que ha ha bi do co no ci mien to de las fá bu las su- 
me rias, aca dias, asi rias y ba bi ló ni cas, ha que da do fue ra de
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to da du da que la fá bu la más an ti gua tie ne su ori gen en
Me so po ta mia. Des de aquí ha bría lle ga do a Gre cia a tra vés
del Asia Me nor y por otra par te a In dia a tra vés de Per sia.
No obs tan te, la fá bu la grie ga y la in dia tu vie ron in fluen cias
mu tuas, con in ter cam bio de te mas y for mas, lo que no es
de ex tra ñar, pues des de an ti guo se ha bía es ta ble ci do, ge- 
ne ral men te por vía co mer cial, un con tac to en tre am bas cul- 
tu ras.

La pri me ra fá bu la oc ci den tal que apa re ce en Gre cia la
es cri bió He sio do en el si glo VI II a. C. («El hal cón y el rui se- 
ñor», Tra ba jos y Días, 202). Pos te rior men te vuel ven a apa re- 
cer fá bu las en Ar quí lo co («El zo rro y el mono» y «El águi la y
el zo rro»), en Se mó ni des («El es ca ra ba jo y el águi la»), y
tam bién al gu nos otros poe tas líri cos alu den a fá bu las. Pe ro
tra di cio nal men te se ha ve ni do man te nien do, ya des de la
an ti güe dad, que el crea dor de la fá bu la grie ga se ría un per- 
so na je del que po co o na da co no ce mos, lla ma do Eso po (si- 
glo VI a. C.). A él se han ido atri bu yen do to das las fá bu las
grie gas que, en rea li dad, son anó ni mas y per te ne cen a un
gé ne ro po pu lar y tra di cio nal, cu ya am plia di fu sión se fue
rea li zan do de for ma oral. Es tas fá bu las más tar de fue ron re- 
co pi la das en co lec cio nes que se co no cie ron co mo fá bu las
esó pi cas. Se tra ta de fá bu las, ge ne ral men te de ani ma les,
que en He sio do y Ar quí lo co con tie nen una fuer te crí ti ca so- 
cial, con un ata que di rec to a la ar bi tra rie dad de los po de ro- 
sos fren te a los más dé bi les, pe ro que po co a po co fue ron
su frien do trans for ma cio nes y se con vir tie ron en trans mi so- 
ras de en se ñan zas mo ra les y tam bién en ejer ci cios pa ra las
es cue las re tó ri cas.

La fá bu la grie ga pron to se in tro du jo en el mun do ro ma- 
no. Oca sio nal men te Ho ra cio e igual men te Ci ce rón y Apu le- 
yo in clu yen al gu na fá bu la en sus obras. Pe ro fue Fe dro (si- 
glo II a. C.), un li ber to de la ca sa de Au gus to, oriun do de
Ma ce do nia, quien per fec cio nó la fá bu la en Ro ma. En su
obra in clu ye fá bu las crea das por él jun to con las de tra di- 
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ción esó pi ca, que re crea con con si de ra ble gra cia y un cier to
es píri tu crí ti co. Le si gue la obra de Ba brio, ro ma no he le ni- 
za do del si glo II de nues tra era, que se sir ve de la fá bu la co- 
mo agra da ble pa sa tiem po li te ra rio. Son tam bién au to res de
al gu nas fá bu las: Do si teo (si glo II), Li ba nio y Afto nio (si glo IV)
y Aviano, que a fi na les del si glo IV com pu so 42 fá bu las esó- 
pi cas.

La Edad Me dia re co ge la tra di ción esó pi ca y la fá bu la
ad quie re gran po pu la ri dad, em pleán do se tan to co mo ele- 
men to mo ra li za dor co mo a mo do de sáti ra. Du ran te los si- 
glos XII y XI II, Es pa ña re ci be y, a su vez, trans mi te los fa bu la- 
rios orien ta les: Pe dro Al fon so, a prin ci pios del si glo XII,
com pu so su Dis ci pli na cle ri ca lis, una com pi la ción de apó lo- 
gos orien ta les, tra du ci dos del ára be al la tín; Al fon so X, en
1251, en car gó la ver sión cas te lla na del Ca li la e Dim na; el
In fan te D. Fa dri que, al año si guien te, tra du cía al cas te llano,
a tra vés de un tex to ára be, el Sen de bar in dio. De ese mo do
los te mas orien ta les con fluían con los de los fa bu la rios de
ori gen grie go o la tino, que, en esa épo ca, abun da ban en
Eu ro pa ba jo los tí tu los de Iso pe te o Ro mu lus.

En los si glos si guien tes, XIV y XV, apa re cen fá bu las y
apó lo gos en las obras del Ar ci pres te de Hi ta y de D. Juan
Ma nuel.

El hu ma nis mo re na cen tis ta con vier te las fá bu las esó pi- 
cas y de Fe dro en li bro pre cep ti vo en las uni ver si da des. Así
se cuen tan en más de 160 las edi cio nes de fá bu las que en- 
tre los si glos XVI y XVII se pu bli can en Es pa ña, ya sean en la- 
tín, en cas te llano o en ca ta lán.

Real men te los si glos XVII y XVI II son los que cons ti tu yen
lo que bien po dría mos de no mi nar co mo la «edad de oro»
de la fá bu la. En Fran cia, La Fon tai ne uti li za ese an ti guo gé- 
ne ro con nue vos mo ti vos y de él par te la con cep ción mo- 
der na de la fá bu la co mo gé ne ro ani ma lís ti co. Su ejem plo
da nue vos ím pe tus a es te gé ne ro en to da Eu ro pa: Gay, en
In gla te rra; Le s sing, en Ale ma nia; Pig no tti, en Ita lia, e in clu- 
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so la mo da de la fá bu la esó pi ca se ex tien de has ta Ru sia con
Kr y lov. En Es pa ña nues tros más in sig nes fa bu lis tas son To- 
más de Iriar te y Fé lix Ma ría Sa ma nie go. A es tos se gui rán,
ya en el si glo XIX, Har tzen bush y Cam poa mor.

II. Eso po y la fá bu la esó pi ca

Eso po es un per so na je al que, a par tir del si glo V a. C., se le
fue atri bu yen do el re la to de fá bu las tra di cio na les, al gu nas
de ellas ya co no ci das con an te rio ri dad, y se con vir tió en
una fi gu ra em ble má ti ca, cu yo nom bre sir vió pa ra ca rac te ri- 
zar el gé ne ro fa bu lís ti co. Sin em bar go, po cos da tos te ne- 
mos de Eso po, nom bre que in clu so ha lle ga do a con si de- 
rar se le gen da rio. Su exis ten cia se sitúa en el si glo VI a. C. y
su ori gen en Fri gia o Tra cia. A él ha cen re fe ren cia, en al gu- 
nos pa sa jes de sus obras, au to res co mo He ró do to, Aris tó fa- 
nes, Pla tón, Aris tó te les y tam bién se le men cio na en di ver- 
sas fá bu las de co lec cio nes anó ni mas grie gas y de Fe dro,
prin ci pal men te.

La pri me ra men ción que te ne mos de Eso po apa re ce en
He ró do to (His. II, 134), quien nos lo pre sen ta co mo crea dor
de fá bu las (lo go poiós) y es cla vo de un tal Iad món en la is la
de Sa mos, don de com par te es cla vi tud con la he te ra Ro do- 
pis, aman te del her ma no de Safo. Tam bién nos men cio na
su muer te a ma nos de los ha bi tan tes de Del fos, acu sa do
fal sa men te de un ro bo sa c rí le go, y el cas ti go que los del fios
hu bie ron de ex piar.

En Aris tó fa nes apa re ce Eso po co mo un per so na je que
con ta ba fá bu las (con cre ta men te la de «El es ca ra ba jo y el
águi la») pa ra de fen der se de la fal sa acu sación de los del- 
fios. Del mis mo mo do, se gún Aris tó te les, in ter vie ne en la
asam blea de los samios con la fá bu la de «La zo rra y el eri- 
zo». En el Fe dón de Pla tón, Só cra tes, en los úl ti mos días de
su vi da, en pri sión, di ce que tra ta de ver si fi car las fá bu las
de Eso po, que co no ce per fec ta men te.
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To dos es tos da tos y al gu nos otros, co mo una co pa áti ca
del si glo V a. C. en que se re pre sen ta una ca ri ca tu ra de
Eso po con una zo rra, o la es ta tua, obra de Li si po, que se
di ce que los ate nien ses le eri gie ron en el ágo ra en prue ba
de su re co no ci mien to, son cla ra mues tra de que ya en el si- 
glo V a. C. se ha bía crea do una le yen da en torno a Eso po y
de que sus fá bu las eran po pu la res.

Pe ro en el si glo I d. C. (o qui zá más tar de) apa re ce una
no ve la bi zanti na de la Vi da de Eso po. En es ta, Eso po es de
ori gen grie go y, por cul pa del des tino, es cla vo. Su ima gen
es de ex tre ma feal dad: tri pu do, ca be zón, ca ni jo, biz co…,
una ver da de ra rui na. Y, por si fue ra po co, tar ta ja y des den- 
ta do. No obs tan te, a esa to tal feal dad de su as pec to ex te- 
rior contra po ne un in ge nio y una sa bi du ría po co co mu nes,
que le ayu dan a salir con éxi to de to das las si tua cio nes con- 
flic ti vas que se le pre sen tan (ex cep to en Del fos).

En es ta Vi da, Eso po es un per so na je que via ja de un lu- 
gar a otro, siem pre co rrien do ries gos y vi vien do aven tu ras.
En un pri mer mo men to es un es cla vo tar ta mu do, al que su
amo ven de a un mer ca der de es cla vos que lo lle va pri me ro
a Éfe so y más tar de a Sa mos, don de, a su vez, lo ven de al
fi ló so fo Jan to (nom bre que Aris tó te les atri buía al amo de
Eso po).

Co mo es cla vo de Jan to le van sur gien do a Eso po una
se rie de aven tu ras e in ci den tes con la mu jer y las es cla vas
de Jan to o con es te mis mo y sus ami gos fi ló so fos. En to das
es tas si tua cio nes Eso po, con sus di chos in ge nio sos, sus fá- 
bu las y sus ané c do tas, en una pa la bra, con su sa bi du ría,
siem pre sa le ai ro so y su pe ra a su amo o a los fi ló so fos, a los
que ri di cu li za.

Lue go, li be ra do ya por su amo, al que tam bién sal va
cuan do se ha lla en si tua cio nes apu ra das, via ja a Ba bi lo nia,
a Egip to y, por úl ti mo, a Del fos, don de mue re a cau sa de la
acu sación de ha ber ro ba do una co pa de oro del tem plo. Y
los del fios, co mo cas ti go a su im pie dad, su fren una pes te.
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Es tos son to dos los da tos más so bre salien tes que po- 
see mos so bre Eso po, y de esos re la tos en pro sa de fá bu las
de ani ma les que a él se atri bu yen na da se ha con ser va do.

La fá bu la esó pi ca, por lo tan to, es el nom bre que cons- 
tante men te se ha atri bui do a las re co pi la cio nes de fá bu las
que pos te rior men te for ma ron co lec cio nes con ma te ria les
que se con si de ra ban pro pios de Eso po.

La pri me ra de es tas co lec cio nes de fá bu las de la que te- 
ne mos no ti cia es la que, ha cia el año 300 a. C., es cri bió el
fi ló so fo pe ri pa té ti co De me trio de Fa le ro, se gún nos cuen ta
Dió ge nes Laer cio (V, 80). To das las co lec cio nes pos te rio res
(Fe dro, Ba brio, Fá bu las Anó ni mas, Aviano, Do si teo, Sin ti- 
pas) par ten de es ta. De me trio lo que ha ce fun da men tal- 
men te es re co ger y pro si fi car las fá bu las usa das co mo
ejem plos en la li te ra tu ra an te rior y pre sen tar las co mo pie- 
zas de una co lec ción.

Las res tan tes co lec cio nes gre co-la ti nas de fá bu las de ri- 
van, co mo he mos di cho, de la co lec ción de De me trio de
Fa le ro, por su pues to con to do ti po de va rian tes en las fá bu- 
las que adop ta ron y con la crea ción de mu chas más.

Las tres co lec cio nes más ex ten sas que nos han lle ga do:
Fe dro, Ba brio y Fá bu las Anó ni mas Grie gas mez clan la fá bu- 
la de ani ma les con cuen tos, má xi mas, ané c do tas. Es de cir,
el con cep to de fá bu la es más am plio. Pa ra los ré to res y fi ló- 
so fos cí ni cos (Do si teo, Aviano…) la fá bu la era un ar ma de
en se ñan za y ata que, una mez cla en tre lo se rio y la bro ma.
Lue go se vol vió a mo ra li zar y a en se ñar en las es cue las.

La trans mi sión de es tas fá bu las esó pi cas se ha rea li za do
prin ci pal men te a tra vés de tres co lec cio nes, si bien la más
an ti gua re co pi la ción de fá bu las que se con ser va, so lo frag- 
men ta ria men te, nos ha lle ga do en un pa pi ro, lla ma do Ry- 
lan ds, del si glo I d. C.

Es tas co lec cio nes, que se con ser van com ple tas, son la
Au gus ta na, la Vin do bo nen se y la Ac cur sia na.
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La co lec ción Au gus ta na de be su nom bre a que el có di- 
ce se con ser va ba en Augs bur go, aun que en la ac tua li dad
se ha lla en Mú ni ch. Pue de da tar del si glo I o II d. C., y es la
co lec ción más ex ten sa de fá bu las anó ni mas grie gas en pro- 
sa.

La co lec ción Vin do bo nen se tie ne par te de sus fá bu las
en ver so y apa re ce con un len gua je más des cui da do.

La ter ce ra co lec ción, la Ac cur sia na, que pu bli có por pri- 
me ra vez a fi na les del si glo xv Ba rio Ac cur sio, a quien de be
su nom bre, es el re sul ta do de una re fun di ción de las otras
dos.

Jun to a es tas co lec cio nes prin ci pa les hay trans mi sio nes
se cun da rias de di ver sos ti pos: al gu nos ma nus cri tos, co mo
el Bod leiano, en que apa re cen pro si fi ca cio nes de las fá bu- 
las en ver so, o có di ces, co mo el Bran cac ciano, con co lec- 
cio nes tar días y mu cho más bre ves de fá bu las des ti na das al
es tu dio en las es cue las re tó ri cas.

La es truc tu ra de las fá bu las sue le ser la mis ma en to das
ellas, sal vo unas po cas ex cep cio nes. Nor mal men te cons tan
de un re la to en pro sa, en el que se ex po ne el te ma de for- 
ma bre ve y es cue ta, y se con clu yen con una mo ra le ja (epi- 
mi tio), que en al gu na oca sión va ante pues ta (pro mi tio) al
tex to co mo in tro duc ción al te ma. Es ta con clu sión del epi mi- 
tio pue de ex pli car al go o bien ser vir de ejem plo o en se ñan- 
za a fin de in fluir en la con duc ta de al guien, si bien sue le
ser de ti po ne ga ti vo, es de cir, que ex pli ca có mo no son las
co sas o pre ten de que no se ac túe de la mis ma for ma que el
per so na je. To do ello con una in ten ción di dác ti ca o mo ra li- 
za do ra. Los epi mi tios sue len pre sen tar se con ca rác ter ge ne- 
ral, sin di ri gir se a na die en con cre to. Sin em bar go, los epi- 
mi tios (y los pro mi tios) son de ori gen tar dío y, a ve ces, no
se adap tan bien a la fá bu la.

La ti po lo gía fa bu lís ti ca es va ria da:
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— Fá bu las de con fron ta ción o ago na les. Es tas cons- 
ti tu yen el ti po fun da men tal y son las más nu me ro sas.
En ellas, dos —a ve ces más— per so na jes dis pu tan
so bre al gu na co sa.
— Fá bu las de si tua ción, en las que se pre sen ta al
per so na je an te una si tua ción da da y se sacan unas
con clu sio nes.
— Fá bu las etio ló gi cas, en las que se in ten ta ex pli car
la cau sa de al go.

Los per so na jes de las fá bu las son pre fe ren te men te ani ma- 
les par lan tes. To dos ellos de no tan esas ca rac te rís ti cas que
tra di cio nal men te se les atri bu yen: la as tu cia de la zo rra, el
po der del león, la vo ra ci dad y ra pi ña del lo bo, la la bo rio si- 
dad de la hor mi ga, la in sen satez del bu rro, la es tu pi dez del
mono, etc.

Sin em bar go, no son los ani ma les los úni cos per so na jes
de las fá bu las. Tam bién apa re cen plan tas o ár bo les, co mo
el oli vo, el es pino, el cam brón…; hom bres de las más va ria- 
das con di cio nes so cia les o pro fe sio na les: na ve gan tes, co- 
mer cian tes, mé di cos, adi vi nos, la bra do res, pes ca do res, fi ló- 
so fos, amos y es cla vos, ri cos y po bres…; dio ses y hé roes:
Zeus, Her mes, Afro di ta, Apo lo, Pro me teo, He ra cles, etc.; e
in clu so per so ni fi ca cio nes de ideas abs trac tas: la ver dad, la
ver güen za, el des en freno, la for tu na…

III. Edi cio nes y tra duc cio nes

a) Edi cio nes. En la ac tua li dad las edi cio nes que se ma ne jan
co mún men te son las de Cham bry, Haus ra th y Pe rry. Las
tres, muy cui da das y co rrec tas, con tex tos ra zo na ble men te
se gu ros. To das las an te rio res, su pe ra das por es tas, han
que da do en de su so.
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— E. Cham bry, Ae so pi fa bu lae, Pa rís, 1925; reim pre- 
sión 1959.
— E. Cham bry, Eso pe. Fa bles, Pa rís, 1927; 4.ª edi- 
ción 1985 (con tra duc ción fran ce sa y sin apa ra to crí ti- 
co).
— A. Haus ra th, Cor pus fa bu la rum ae so pi ca rum I-II,
Lei pzig, 1940-1956.
— A. Haus ra th, Ae so pis che Fa beln, Mú ni ch, 1940
(bi lin güe).
— B. E. Pe rry, Ae so pi ca I, Greek and La tin tex ts, Ur- 
ba na, 1952.

b) Tra duc cio nes. Las tra duc cio nes al cas te llano de las fá bu- 
las esó pi cas son nu me ro sas. La pri me ra, anó ni ma, se im pri- 
mió en Za ra go za en 1489 y es tá he cha so bre el tex to la tino
de Lo ren zo Va lla de 1439. La úl ti ma, an te rior a la que aho ra
pre sen ta mos, es obra de Fran cis co Mar tín y Al fre do Rós pi- 
de y se pu bli có en Ma drid en 1989. Va pre ce di da de una in- 
tro duc ción muy cui da da e in te re san te.

Tam bién que re mos ha cer men ción de la tra duc ción de
P. Báde nas de la Pe ña, pu bli ca da en Ma drid en 1978 y
reim pre sa en 1985. En es ta, jun to con las fá bu las, es tá la Vi- 
da de Eso po y las Fá bu las de Ba brio, tra du ci das es tas por
J. Ló pez Fa cal. Va pre ce di da de una in tro duc ción ge ne ral a
car go de Car los Gar cía Gual.

Es tas dos tra duc cio nes han si do rea li za das des de el
grie go, a par tir de la edi ción de Pe rry.

c) La pre sen te tra duc ción se ha rea li za do a par tir del tex to
grie go de la edi ción de E. Cham bry. La elec ción de es ta
edi ción (a di fe ren cia de los úl ti mos tra duc to res que, co mo
he mos di cho, uti li zan la de Pe rry) no se ha ba sa do en una
pre fe ren cia por el tex to —pues to das las edi cio nes nos pa- 
re cen ex ce len tes—, sino que, a pe sar de que con tie ne un
nú me ro me nor de fá bu las, sin em bar go cree mos que, si al- 
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gún lec tor cu rio so de sea acer car se al tex to grie go, le se rá
más ac ce si ble.

En nues tra tra duc ción nos he mos ate ni do es tric ta men te
al tex to grie go, pe ro de be mos ha cer al gu nas pre ci sio nes:

En la fá bu la nú me ro 85, «El la bra dor y el ár bol», apa re ce
una mez cla de es ti lo di rec to e in di rec to, por lo que, con la
in ten ción de que el lec tor pue da com pren der me jor el tex- 
to, nos he mos per mi ti do su pri mir un pro nom bre per so nal
de se gun da per so na, a fin de que to da la na rra ción que de
en ter ce ra per so na, man te nien do el es ti lo in di rec to.

Por otra par te, he mos ob ser va do que to dos los tra duc- 
to res em plean el gé ne ro mas cu lino pa ra re fe rir se a cier tos
ani ma les, co mo el oso o el ca me llo, mien tras que en el tex- 
to grie go apa re cen en gé ne ro fe men ino. No so tros, por el
con tra rio, he mos pre fe ri do man te ner el gé ne ro que apa re- 
ce en grie go. No obs tan te, en la fá bu la nú me ro 148, «El ca- 
me llo vis to por pri me ra vez», cu rio sa men te en el tí tu lo apa- 
re ce el ca me llo con gé ne ro mas cu lino, en tan to que en el
tex to de la fá bu la se re fie re al mis mo en fe men ino. En es te
ca so he mos tra du ci do ca me llo y no ca me lla, man te nien do
el mis mo sexo en to da la fá bu la.

Por lo de más, pa ra ter mi nar con pa la bras de otro gran
fa bu lis ta, To más de Iriar te, con fia mos no en con trar nos en tre
esos tra duc to res que él cri ti ca, que «tra du cen obras ce le- 
bra das y en asa do res vuel ven las es pa das».
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FÁ BU LAS
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1. Los bienes y los ma les

Los bienes, co mo eran dé bi les, fue ron per se gui dos por los
ma les, y su bie ron al cie lo. Los bienes pre gun ta ron a Zeus
có mo ha bían de es tar en tre los hom bres. Es te res pon dió
que no se acer ca sen a los hom bres to dos a la vez, sino de
uno en uno. Por eso, por que es tán cer ca, los ma les van ín ti- 
ma men te uni dos a los hom bres; y, en cam bio, los bienes
acu den a ellos len ta men te, pues ba jan del cie lo.

Na die al can za los bienes rá pi da men te, pe ro to dos so- 
mos gol pea dos por los ma les a dia rio.

2. El ven de dor de es ta tui llas

Un hom bre que ha bía ta lla do un Her mes de ma de ra lo lle- 
vó a la pla za y tra ta ba de ven der lo. Co mo no se acer ca ra
nin gún com pra dor y qui sie ra atraer se a al guno, pre go na ba
a vo ces que ven día un dios be ne fac tor y pro vee dor de ga- 
nan cias. Cuan do uno de los que se ha lla ban por allí le di jo:
«¡Eh, tú!, ¿y por qué lo ven des si tie ne ta les cua li da des?
¿No se ría me jor que tú te apro ve cha ses de sus be ne fi- 
cios?», res pon dió: «Yo ne ce si to be ne fi cios rá pi dos y él sue- 
le pro por cio nar las ga nan cias len ta men te».

La fá bu la es opor tu na pa ra el ava ro que no se preo cu pa
ni de los dio ses.

3. El águi la y la zo rra


