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La definición y el origen de las fábulas

Estudiar la fábula como género literario es una tarea creativa 
y apasionante. Creativa porque nos coloca como lectores en un 
lugar central. En efecto, nosotros deberemos trasladar las metá-
foras que se desprenden de la zorra astuta, de la lechera am bi-
cio sa o del bu rro flau tis ta a nues tra rea li dad más in me dia ta, a fin 
de apro ve char sus en se ñan zas. También resulta una ta rea apa-
sio nan te por que es tu diar el ori gen de las fábu  las su po ne re mon-
tar se en la his to ria has ta los pri me ros re la tos de la hu ma ni dad.

De los gé ne ros li te ra rios, la fá bu la fue siem pre el más hu mil-
de y tal vez, in jus ta men te, el me nos es tu dia do. Por eso, cree mos 
que se rá de gran uti li dad vol ver so bre uno de los ti pos na rra ti vos 
más an ti guos.

De fi ni mos fá bu la co mo una pe que ña com po si ción ejem pli fi-
ca do ra, en ver so o en pro sa, cu yos pro ta go nis tas son ge ne ral-
men te ani ma les y con una mo ra le ja fi nal o al gu na en se ñan za 
que se des pren de de la his to ria. Los diá lo gos y las des crip cio nes 
son bre ves, y el to no sue le ser fes ti vo o bur lón. En ge ne ral, el 
au tor sue le to mar par ti do por un per so na je y ri di cu li zar a otro. 
En su lar ga tra di ción, las fá bu las se trans mi tie ron a tra vés del 
tiem po es pe cial men te por vía oral, con mu chí si mas adap ta cio-
nes y va rian tes, con te mas si mi la res y cam bio de per so na jes o 
con per so na jes pa re ci dos y cam bio de con tex to. En la ma yo ría 
de los ca sos se pue den ras trear una anéc do ta cen tral, como 
también las su ce si vas trans for ma cio nes y ver sio nes. Por ejem-
plo, en la co no ci da his to ria de la le che ra, es te per so na je se 
trans for ma rá en un co mer cian te arrui na do, en un brah mán, o en 
do ña Tru ha na; y la le che de ja rá de ser le che pa ra con ver tir se en 
miel, en man te ca, en ha ri na... Sin em bar go, la mo ra le ja so bre vi ve 
en to dos los ca sos: no cons truir cas ti llos en el ai re ni ilu sio nar se 
con lo que, to da vía, no po see mos. 

So bre es te sen ti do uni ver sal de las fá bu las re sul tan ilus tra-
ti vas las re fle xio nes de Ches ter ton:1 “Ya sea que las fá bu las 

1 Chesterton: escritor inglés (1874-1936).
10
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co men za ran con Adán o con Eso po; que fue ran ger ma nas o 
me die va les... el re sul ta do en to das par tes, es esen cial men te 
el mis mo: que la su pe rio ri dad es in so len te por que es siem pre 
ac ci den tal; que el or gu llo pre ce de a la caí da; que al gu nas ve ces 
se tie ne de ma sia da am bi ción... hay fá bu las de di ver sas cla ses y 
épo cas, pe ro con una so la mo ral, por que de to das las co sas se 
de du ce una mo ral úni ca”.2 

La fá bu la reú ne dos pro pó si tos: en se ñar y de lei tar, así lo 
com pren die ron los ma yo res ex po nen tes del gé ne ro: Eso po, 
Fe dro, Juan de La Fon tai ne, To más de Iriar te, Fé lix Ma ría 
Sa ma nie go.

Por su ca rác ter di dác ti co, se di ce que la fá bu la es el gé ne ro 
re pre sen ta ti vo del si glo xviii, pe ro sus an te ce den tes pue den ras-
trear se en la In dia, Chi na, Ja pón, la Me so po ta mia asiá ti ca, Gre cia 
y Ro ma, y ya en la Edad Me dia es pa ño la el Ar ci pres te de Hi ta 
re to ma el re per to rio an ti guo y lo in cor po ra en su obra.

Lo in te re san te es re cor dar que más allá de los nom bres que 
nos lle ga ron, la fá bu la na ció an tes de que se tu vie ra el con cep-
to de gé ne ro li te ra rio. “Pa ra al gu nos tra ta dis tas, na ció con la 
es cla vi tud. El es cla vo mí se ro y de ta len to ne ce si ta ba can tar las 
ver da des a su amo sin que es te pu die ra dar se por alu di do. ¡Qué 
des tre za la de tal fic ción!”3

La fábula: sus cuatro edades

Se gún Sainz de Ro bles,4 po de mos di vi dir la his to ria de la fá bu la 
en cua tro eda des: An ti gua, Me dia, Mo der na y Con tem po rá nea.

An ti gua: es la edad con si de rada des de sus orí ge nes en 
Orien te y su pos te rior pa sa je a Gre cia. En las com po si cio nes se 
des ta ca, so bre to do, la in ten ción mo ra li zan te, ca si pue de sos te-
ner se que son tex tos fi lo só fi cos. Re cién con Eso po, “pa dre de la 

2 Citado por Alfonso Calderón en Antología de fábulas, Chile, 1964, pp. 14-15.
3 Sainz de Robles, Diccionario literario, p. 480.
4 Op. cit.

11
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fá bu la” en Oc ci den te, pue de afirmarse que el gé ne ro co bra 
ca li dad li te ra ria.

Me dia: abar ca des de su flo re ci mien to en Ro ma con 
Fe dro has ta las in fluen cias ob ser va bles en au to res de la 
Edad Me dia. Es jus to men cio nar que an tes de Fe dro ya se 
cul ti va ba la fá bu la en Ro ma, por ejem plo, Ho ra cio5 fue el 
au tor de la fa mo sa his to ria “El ra tón del cam po y el ra tón 
de la ciu dad”.

Mo der na: se la co no ce co mo la edad de oro de la fá bu la. 
Com pren de los si glos xvii y xviii, y sus ma yo res re pre sen-
tan tes son La Fon tai ne en Fran cia y en Es pa ña, To más de 
Iriar te y Fé lix Ma ría Sa ma nie go. To dos reto man la tra di ción 
esó pi ca, pe ro le su man gra cia poé ti ca, na cio na li zan los 
te mas y per fec cio nan la ex pre sión. Tam bién, en otros paí-
ses hu bo nom bres des ta ca dos:  Les sing en Ale ma nia, Pig-
not ti en Ita lia, Gay en In gla te rra y Kri loff en Ru sia.

Con tem po rá nea: en el si glo xix, con el Ro man ti cis mo, de sa-
pa re ce la fá bu la co mo gé ne ro li te ra rio. Aun así, en Es pa ña, 
Ra món de Cam poa mor pu bli ca en 1842 sus Fá bu las, y el poe ta 
y dra ma tur go es pa ñol de ori gen ale mán Juan Eu ge nio Hart zen-
busch, en tre 1848 y 1865, pu bli ca tam bién una co lec ción de 
fá bu las. Si bien se ha ce car go de ser un imi ta dor y adap ta dor de 
las más fa mo sas,6 fue tam bién un ge nui no crea dor.

Sus ca rac te rís ti cas

La bre ve dad de es tos tex tos es, sobre todo, una particula-
ridad de las pri me ras fá bu las, las de Eso po, que pres cin de de 
ador nos y le otorga un es que ma es cue to a la his to ria. Ya las 
5 Horacio: poeta latino (Venusia, 65-Roma 8 a. C.).
6 En una de sus fábulas en verso leemos:

Remendaba con sigilo
sus calzones un mancebo.
Yo, que lo acechaba, vilo,

y pregunté: —¿Qué ha de nuevo?
y él respondió: —Solo el hilo.

12
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pos te rio res brindaron más vue lo a las des crip cio nes y ex pan-
die ron los pun tos nu clea res res pec to de los ori gi na les. El me jor 
ejem plo de es te ca so es La Fon tai ne.

La in ten ción mo ral es esen cial al gé ne ro: las fá bu las tie nen 
siem pre un pro yec to di dác ti co. Este puede encontrarse ex plí ci to 
en la mo ra le ja o pue de ser im plí ci to pa ra que el lec tor lo de duz ca 
a par tir del éxi to o fra ca so de los per so na jes. En al gu nas fá bu las, 
la mo ra le ja es tá al co mien zo y se lla ma pro mi tio; en otros ca sos, 
apa re ce co mo cie rre de la na rra ción y se lla ma epi mi tio. Des de 
el pun to de vis ta his tó ri co, los es tu dio sos coin ci den en acep tar 
que las mo ra le jas de las fá bu las esó pi cas son agre ga dos pos te-
rio res y más aún: en mu chos ca sos se han he cho in ter pre ta cio-
nes que no se ade cuan a la in ten ción de Eso po.

Los per so na jes ani ma les apa re cen hu ma ni za dos, es de cir,  
fun cio nan co mo sím bo los de las di fe ren tes con duc tas hu ma nas. 
Los dos ras gos más des ta ca dos de los per so na jes son: la in te li-
gen cia y la fuer za. La in te li gen cia es el ele men to prin ci pal y más 
va lo ra do mo ral men te; pue de afirmarse que constituye el eje 
di dác ti co del gé ne ro. La fuer za, en cam bio, pue de ser una con-
di ción na tu ral o una si tua ción ven ta jo sa que la pon ga en pri mer 
pla no, pe ro no es pro duc to del tra ba jo re fle xi vo y, por lo tan to, 
es me nos va lo ra da. En ge ne ral, los ani ma les tie nen un as pec to 
es que má ti co y res pon den a de ter mi na dos ras gos fi jos que se 
tras la dan de una ver sión a otra. Sin em bar go, hay ejem plos que 
nos mues tran cier tas trans for ma cio nes: en las fá bu las de Eso po, 
el as no re pre sen ta la en vi dia y no la tor pe za, ima gen que lue go 
se ge ne ra li zó. El lu gar de la as tu cia no siem pre es tá a car go de 
la zo rra, en las fá bu las afri ca nas le co rres pon de a la ara ña y en 
las de Amé ri ca, al co yo te.

Las fá bu las po seen un ca rác ter dra má ti co, en tan to re pre-
sen tan una ac ción. Esta es truc tu ra a la fá bu la esó pi ca en tres 
mo men tos: ex po si ción del con flic to, ac tua ción de los per so na-
jes, eva lua ción del com por ta mien to.

Es de cir, la si tua ción de ba se que los pro ta go nis tas ex po nen 
y la ac tua ción da rán por re sul ta do la evaluación del lector acer-
ca de la conveniencia de tal o cual con duc ta.
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Los pri me ros fa bu la do res: Eso po y Fe dro

Ya men cio na mos que la fá bu la tie ne un na ci mien to re mo-
to en la In dia, Chi na, Per sia; pe ro fue Eso po quien re to mó los 
te mas an ti guos, los re creó y di vul gó la pri me ra co lec ción en 
Oc ci den te. La fi gu ra de Eso po es tá tan te ñi da de le yen da que 
mu chos crí ti cos han du da do de su exis ten cia, co mo Ho me ro7 y 
Or feo8, es un per so na je, a ve ces, más le gen da rio que real. Sin 
em bar go, hay evi den cias de lo con tra rio: He ró do to lo ci ta (y no 
hay por qué no creer en “el pa dre de la his to ria”, y lo ubi ca en 
el si glo vi a. C.); la ciu dad de Ate nas lo ho me na jeó con la crea-
ción de una es ta tua que le en car gó a Li si po;9 to dos los cul to-
res del gé ne ro dan fe de su vi da y, mu chos, has ta lo des cri ben 
fí si ca men te: pa ti zam bo, en cor va do, di mi nu to, pan zón. (Pue den 
ob ser var un di bu jo a mo do de re tra to de Eso po en el Cuar to de 
he rra mien tas, to ma do del fac sí mile de la pri me ra edi ción de sus 
fá bu las, obra pu bli ca da en 1489.)

Con Eso po, la fá bu la man tie ne el fin di dác ti co de sus orí ge-
nes y la en se ñan za apa re ce en pri mer lu gar: la vir tud, la fi de li-
dad, el va lor del tra ba jo, el sen ti do de la jus ti cia y la pru den cia 
en cuen tran per so na jes que po nen en ac ción ca da con duc ta. Fi jó 
de tal ma ne ra la fá bu la tí pi ca, clá si ca, que prác ti ca men te re fe-
rir se a es te gé ne ro es si nó ni mo de su nom bre; por eso se ha bla 
mu chas ve ces de tex tos esó pi cos.

Pa ra el es cri tor ar gen ti no En ri que An der son Im bert, Eso po es 
“el pri mer fa bu la dor cons cien te de que eso cons ti tuía un nue vo 
gé ne ro li te ra rio: o sea, en se ñan zas so bre la vi da y ejem plos de 
mo ral [...] con ani ma les co mo per so na jes”.10

En cuan to a las edi cio nes de las fá bu las de Eso po con vie ne 
acla rar que es muy di fí cil ha blar de un tex to ma dre, más cer ca no al 

  7 Homero: poeta griego, nacido probablemente en el siglo ix a. C. en Esmirna. Autor 
de la Ilíada y la Odisea.

  8 Orfeo: músico y poeta mítico de Tracia. Se le atribuye la invención de la cítara.
  9 Lisipo: escultor griego del siglo iv a. C.
10 En Los primeros cuentos del mundo, Buenos Aires, Marymar, 1977, p. 83.

14
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ori gi nal que otros. Su ca rác ter de li te ra tu ra oral, po pu lar y tan re mo ta 
di fi cul ta la ta rea de res ta ble cer la ver sión más fiel. Las abun dan tes 
va ria cio nes de los dis tin tos ma nus cri tos y los cam bios y agre ga dos 
de ca da co pis ta —co mo ocu rrió en la Edad Me dia con los ro man-
ces—, pro fun di zan más las du das res pec to de un ori gi nal fir me. De 
to dos mo dos, la edi ción de Chambry (Pa rís, 1925) si gue con si de rán-
do se bá si ca.11

Fe dro es el gran ex po nen te de la fá bu la en len gua la ti na. 
Probablemente nació en el 15 a.C., en Ma ce do nia y en tra en 
Ro ma co mo es cla vo. Por es ta con di ción, mu chos con si de ran 
que na ce su cul ti vo de las fá bu las: una es tra te gia pa ra de nun ciar 
lo que su fal ta de li ber tad le im pe día ex pre sar. 

En sus his to rias de ani ma les par lan tes, cuen ta los epi so dios 
más re le van tes del im pe rio ro ma no y la des gra cia del pue blo que 
vi ve ba jo go ber nan tes co rrup tos. En sus fá bu las, los ani ma les 
de nun cian, pe ro el efec to de cual quier cam bio siem pre trae al go 
peor. La his to ria de las ra nas que pi den al Sol un rey más be né-
vo lo o el as no que an he la un amo más pia do so pa re cen de cir nos 
co mo el re frán: más va le ma lo co no ci do que bue no por co no cer. 
Se ad vier te un fon do me nos ri sue ño y bur lón que en Eso po y, en 
cam bio, ma yor pe si mis mo y ac ti tud crí ti ca. 

Fe dro ree la bo ró mu chas fá bu las de Eso po y fue el crea dor de 
otras tan tas. Han lle ga do has ta no so tros cien to die cio cho tex tos per-
te ne cien tes a es te es cla vo que en con tró al fi nal de su vi da la li ber tad 
con Au gus to, pe ro lu chó por ella des de la crea ción li te ra ria.

La fá bu la se in mor ta li za: Juan de La Fon tai ne

Tu vo an te ce so res cé le bres co mo Eso po y Fe dro, pe ro los 
su pe ró en gra cia y vue lo ar tís ti co. Con La Fon tai ne y sus Fa bles, 
el gé ne ro en tra en la li te ra tu ra con co mo di dad.

11 Esta fue traducida al español en 1927. Su edición es la que tomamos como base 
para las adaptaciones de nuestra presentación de los textos esópicos. 
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NOTA DEL EDITOR

Muchísimas son las versiones de las fábulas tradicionales, algunas 

tan adaptadas que distorsionan el sentido de los textos originales. 

Nosotras optamos por las versiones con mayor apego a los textos 

madre; por lo tanto, para la presente edición de las Fábulas seguimos 

el criterio de las traducciones que tomamos como base: 

• Esopo: 1927, AdAptAcionEs dE lA Edición dE chAmbry.

• FEdro: 1880, pArís.

• lA FontAinE: 1928, GEronA.

• iriArtE: 1923, EspAñA.

• sAmAniEGo: 1833, EspAñA.

También se respetó en cada caso, la presencia y ubicación de la 

moraleja: al principio de la narración, al final, o sin aquella, según 

aparece en nuestras fuentes.
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La zorra médica y las gallinas

isfrazada de mé di ca, la zo rra qui so apro ve charse 
de las ga lli nas. Su po que va rias es ta ban enfer mas 
y se acer có a la gran ja con to do lo ne ce sa rio pa ra 

en ga ñar las.
—¿Có mo es tán?, les pre gun tó.
—Muy bien si te mantienes alejada de nosotras.

Por mucha honradez que se finja, los malvados siempre 
son descubiertos.

Caricatura de Esopo dialogando con una zorra. Procede 
de un vaso ático de figuras rojas del siglo v a.C.  
Museo del Vaticano.
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La zorra y las uvas

a zo rra ve nía ham brien ta y de pron to vio enormes 
ra ci mos de uvas ju go sas col gan do de una pa rra. 
In ten tó apo de rar se de ellos, pe ro es ta ban muy al tos. 

Sal tó y vol vió a in ten tar lo. Así una y otra vez, pe ro fue en 
va no. En ton ces mien tras se mar cha ba, se iba di cien do:

—No im por ta, to tal estaban verdes.

Así también algunas personas sin habilidad, en lugar 
de reconocerse incapaces, les echan la culpa a las cir
cunstancias. 

“La zorra y las uvas.” Impronta en yeso de una gema del  
siglo iv a.C., procedente de Trikka (Tesalia).  
Ashmolean Museum, Oxford.
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El águila y el escarabajo

a liebre corría perseguida por un águi la y cre yó 
en con trar re fu gio en un hue co de la tie rra. Allí es ta-
ba el es ca ra ba jo quien le pro me tió pro tec ción. El 

águi la ba jó, es car bó la tie rra y ha lló a su pre sa.
—No la ma tes, im plo ró el es ca ra ba jo. Pe ro el águi la lo 

mi ró con des pre cio y de vo ró a la lie bre.
El es ca ra ba jo lle no de ren cor ju ró ven gan za y ca da vez 

que el águi la se apar ta ba del ni do, él se apre su ra ba y cas-
ca ba los hue vos de sus pi cho nes.

El águi la, can sa da de no te ner un si tio se gu ro don-
de criar a sus hi jos, re cla mó a Zeus* ma yor se gu ri dad. 
En ton ces, el dios su pre mo acep tó cui dar los hue vos en su 
pro pio re ga zo pa ra pro te ger los.

Cuan do el es ca ra ba jo su po es to, pen só un mo do de 
dis traer a Zeus. Hi zo una pe lo ta de es tiér col y se la arro-
jó so bre la ca be za. Zeus se mo vió brus ca men te y ti ró los 
hue vos por el ai re. 

Des de en ton ces, en la tem po ra da en que apa re cen los 
es ca ra ba jos, las águi las no crían.

A nadie hay que despreciar, hasta los más débiles son 
capaces de venganza.

* Zeus: divinidad suprema de la mitología griega, Júpiter para los romanos.
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La zorra y la leona

ierto día una zorra se burló de una leona por que só lo 
ha bía pa ri do un ca cho rro. 
—¿Có mo es eso de que has te ni do so la men te un 

hi jo?
—Así es, le con tes tó, pe ro es un león.

Esta fábula muestra que la superioridad, a veces, no 
tiene nada que ver con la cantidad.
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