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En mí Historia de la fábula grecolatina (vol U, PP ~ ~; y 370 ss)
he estudiadoel influjo de fabulasegipciasy motivos fabulístícosde igual
origen en la fábula griega A partir de ostracade Deur-el-Medínadesde
el siglo XIV a C con representacionesanumalustucas,de algunos papiros
y de ciertasconclusionesdel estudiofulologíco podemos,en efecto, ras-
trearcon mayoro menorclaridad,segúnlos casos,la existenciade algu-
nasfábulasegipcias Comparandoestasfábulasegipciascon fabulasgrie-
gasconocidas,se puedellegar en algunoscasosa la consecuenciade que
éstasderivan de aquéllas Inversamente,en otras ocasiones,propongola
derivación de ciertas fábulas egipcias recuentesa partir de fábulas
griegas2

Perovolvamosa las fabulasgriegasde origenegipcio,a cuyo inventa-
río esnuestropropósitoañadiraquíunafábulamás,la del aguila y el es-
carabajo Fábulasegipciasen que interveníael mono, las del ciclo de la
lucha entregatosy ratones,la de la disputaentreel cuerpoy la cabeza
son,entreotras, modelode fábulasgriegasbien conocidas Lo que aquí
nosinteresanotares que estainfluenciade la fábulaegipciaesantigua
se encuentraya en el siglo VII a C (fábulasde los monosen Arquiloco)
y Arístofanesse refiere a la fábula de las comadrejasy los ratones(Avis-
pas, 1182)como antiguay popular se tratade un derivadodel temaegip-
cío, luego muy difundido, de la luchade gatosy ratones

Así, en definitiva, la influenciaegipciaen la fábulagriegaesde tanta
antiguedadcomo la influenciamesopotámica,de la cual tambiénnosocu-
pamosen la obramencionaday cuyo ejemplomás sobresalientees la fá-
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bula del águila y la zorra(H 1), queva precisamentea ocuparnosa con-
tínuacuon Deriva del Etanaacadio ~, como la fábula del asno y la serpien-
te en Ibíco (él PMG) derivadel Gígalmés‘~

Yo he propuestoque la fábula tieneen Grecia, como enotros lugares,
raícespopularespropias,pero que en un momentodado,a partir del si-
glo VII a C al menos,la culturagriegahaabsorbido,enesteterrenocomo
en muchos otros (épica,didáctica, lírica, etc), influjos orientalesdiver-
sos Aquí voy a insistir sobrelo mismo haciendover, de otra parte,como
esos elementos se entrecruzan y producen derivados propiamente griegos

Me refiero, como el título ya hacever, a la fabula del aguila y el es-
carabajo,que se encuentraen Grecia ya en Semonudes(12) y que desde
el siglo V aparecíaen losrelatos(piensoqueorales)sobrela vida de Eso-
po, como sevepor la referenciade Aristófanes,Avispas, 1448 Esopo,acu-
sadofalsamentepor los delfios, les relatabala fábula en cuestuon,que
hace ver que no hay enemigo pequeño (Apolo, efectivamente, castigo a los
delfios por la muertede Esopo) el escarabajocastigaal águila,que ha-
bía devorado a su suplicante la liebre, por más que aquella llegue a po-
nersushuevosen el mantode Zeus El escarabajosube,tambuenel, jun-
to a Zeus,deposítaunabola de estiércolen el mantodel dios y lograque
este se sacuda, estrellando los huevos del águila en el suelo

La integraciónsecundariade unafábula cualquieraen la leyendade
Esopo y luego en su Vida escrita,cuyoprototipo he colocadoen época he-
lenistíca, no tiene nada de extraño este es un caso entre otros varios
Ni tiene nada de anormal la transmusion de nuestra fábula en la litera-
tura griega posterior, de la cual he hablado en la obra tantas veces men-
cionada~ Resumiendo,he de decir quenuestrafabulase encuentraprin-
cipalmenteen las coleccionesAnónimas (H 3) y en la Vida de Esopo
(135-139), fuerade aquí, hay tan sólo unasalusionesen Luciano (Lar,
10, D Conc, 8-9, y Pseudol, 3) y Zenobio(1, 20) Peroque,deotra parte,
ha sudoel modelo para el total del argumentode La Paz de Aristófanes,
como se ve por un pasajede la mismaobra (123-130)

Dejandoesteúltimo punto, resumoconclusionessobre la transmusion
en épocahelenísticay romana En la versión de la AccursuanalIla y en
la de la Vida he halladorestosmetrícos en parte comunes, en parte com-
pletamentarios que he atribuido a un modelo métrico helenístico común,
sun duda derivado de Demetrio de Falero, a su vez derivado de Semóní-
des Otro modelo, también métrico y resumen del anterior, se halla en las
versionesdela Augustanay la Vundobonense(1 y 11) En cuantoa las alu-
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sionesde Lucianoy Zenobio,es imposiblever sí vienende la primera lí-
neao de la segundaEn definitiva la fábula de Semónídesha sudo pro-
sufícadapor Demetrio y la de ésteversificadaen una única versión mé-
tríca primaría, de la que luego salio una secundariaresumida Esto es
todo Pero hay que añadir que, en época clásica, la fábula unspuró a Aris-
tófanes nada menos que el argumento de una comedia y que en época tar-
día a partir de nuestra fábula se crearon otras varias Sobre esto he
de volver

Su examinamosahora la fábula griegaoriginal, reconstruidaa partir
del breve fragmento conservadopor Semonudes(oia%’ ró6’ 1i,xtv ~crnnóv
JictQE3tTaTo/ té ~O)LWv XcLXtOToV ~xngai j3íov/ ) y del derivadode Demetrio,
a suvezreconstruidosobreF An lIla y la 1/ida de Esopo,hemosde ha-
cer sobreella algunasconsideracionesLa primera es que no puedene-
garseque la fabula del águila y el escarabajoha sido creadao recreada
por alguien queconocíala fábuladel águila y la zorra, queestáen el epo-
do 1 de Arquiloco (contra Lícambes)6 Ambas coinciden en un tema que
es muy anómalodentro del mundode la fábula el tema del castigodel
animal malvado y, concretamente,del águila, que en un casorompe la
amistad con la zorray no atiendea susúplicay en el otro desaírala in-
tercesióndel escarabajoa favor de su suplicantela liebre El temapro-
cede,como hasido variasvecesdemostrado,del mito del águila y la ser-
pienteen el Etana, de dondepasóa la fábuladel águila y la zorraen Ar-
quiloco El águila, animal de Samasen la versión mesopotámicay de
Zeus en la griega,es castigadopor el dios por causade su impiedad al
rompersuamistadconla serpiente(fábulaacadia)o la zorra(fábulagrie-
ga) La línea de derivaciónva, pues,dela fábulaacadíaa la del águila y
la zorra y de éstaa la del águila y el escarabajoEl escarabajohaceel
equivalente,másbien cómico, de la zorra, peroya no se tratade unaro-
tura de la amistad ni hay un castigo de Zeus,sólo se mantieneel tema
del triunfo del débil y del castigodel malo (porun delito diferente) Hay
unaclara derivación conun contrapuntocómicoa expensastantodel es-
carabajocomo,sobretodo, de Zeus Estoes nuevo

Así, nuestrafabula se nos presentacomo una especiede varíacuono
duplicado de la del águila y la zorra en Arquiloco A más de los temas
mencionadosintroduce,sin embargo,otro todavía La serpientey la zo-
rra, animalesterrestres,no podíanvengarse,por estacondícionsuya,de
un animal aladocomo el águila,que ademásera un animal sagrado,que
tenía accesoy relación con un dios Este era un tema central de ambas
fábulas La innovaciónde la fábula de Semónudesconsisteen que la con-
trapartídadel águilaesotro animalquetambiénvuela junto aZeusy que
dirime el pleito en supresenciael escarabajoUn animal,de otra parte,

6 Confrontesemu edícion Líricos griegos Elegiacosy yaníbografab arcaicos,2’ cd, Ma-
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como digo, pequeño, ridículo y sucio —al menos desde el punto de vista
griego

Esto da que pensar sobre cuál sería la fuente a partir de la cual le vino
a Seinonídesla ideade modificarcómicamentela fábula del águila y la
zorra mediante la intervención del escarabajo Mí hupotesís es esta se tra-
ta de un influjo masdel mundoegipcio Entuendase,no deunafábulaegip-
cia concreta no la hay, el núcleo de la fabula depende,como quedadi-
cho, de Arquiloco Hay otros varios casosmás, también,en que lo que
toma la fábula griegade Egipto es exactamenteeso motivos religiosos
en relacióncon el mundoanimal ~

Efectivamente,nada dentro del mundo cultual y fabulístuco griego
pone en relacion al escarabajocon el mundodivino ni, concretamente,
con Zeus sólo en el casodel águila es estocierto Menos puedepensarse
en un prestamomesopotámicoEn cambio,en Egipto el escarabajoes,
como sesabe,objeto de culto y estáunido acreenciasreligiosasquenos
interesanen este contexto Es bien sabido que este animal se convurtio en
símbolode la renovaciónde la vida y la naturalezay pasoa serun símbolo
solar el escarabajoquerenacede loshuevospuestos(supuestamente)ensu
bola de estiércolescomo el sol querenacey seelevacadadía Tienealas
como el disco solar que representaa Amon-Ra Y es símbolo del alma
también Se deposítaen cantidadesingentesen las tumbas,AmenofísIII
le erigetun monumentoen Karnak.

Es, pues,el escarabajopara los egipciosun animal quese elevaen el
cuelo, un símbolo solar Esta es la idea, pienso, de dondearrancasu in-
troducciónpor Semónudesen la fabulaquecomentamosapareceen ella
como un competidor,afortunadopor cierto, del águila Sólo queen Gre-
cia nadade sagradole quedaal escarabajoen la fábulaestaprofanízado
y contribuyea la visión comícadequehemoshablado El elementoegip-
cío tomadopor Sumónudesha sido encajadoen un nuevocontextoy rein-
terpretado dentro de él

Como decíamás arriba, el propio testimonio de Arístofaneshacever
que de la fábula en cuestión ha tomado la idea de su comedia La Paz, en
la que el héroe Trígeo subeal Olimpo montadoen un escarabajoEs el
único animal —duce—que ha subidojunto a los dioses,segun la fábula
La Pazcontinúa,ciertamente,la visión cómica,perotambiénla visión se-
ría que,en el fondo,se manteníaen Semónídesel escarabajode Arusto-
fanes permite a Trígeo liberar a la Paz cautíva y acabar con la guerra que
asolabaa Grecia

De estamaneracompleja,con elementosoriginalesvarios (mesopota-
micos, egipcios y griegos) se han creado temas literarios como el de la fá-
bula y la comedia que comentamos No habrían sido posibles sin la koí-
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né cultual y los influjos recíprocosentre las diversasculturas del Medi-
terráneooriental en la edadarcaicade Grecia

Ahora bien, resultanotablever la reínterpretacuóngriegade los mo-
tivos orientales Esta reínterpretacíónno acabaen la fábula ni en la co-
media,sino quecontinúa en la descendenciade la primera

Ya he dicho que nuestrafábula desarrollacon un nuevo enfoqueel
temade que no hay enemigopequeño en nuestrocaso,cuandotiene la
razón de su lado Es un tema antiguo en la fabula griega La íntroduc-
cion del escarabajo,unavez que ha perdidosusmaticesreligiososorigi-
nales,no haceotra cosaque llevarlo más lejos

Pero sucedeuna cosacuriosa A partir del siglo III a C es la escuela
cínica la que se apodera muy especialmente de la fábula, que usa para la
propagandade susideas Comohe hechover en otros lugares,la fábula
cínica introduceanimalescomo la pulga,la mosca,la ranaquerenuevan
el viejo temadel débil quepunzandoo gritando triunfa del poderosoRe-
presentanla imagendel propio cínico,como la representanla tortugacon
sucasaa cuestas,el caminantecon su alforja

Se trata de una nuevaseriede protagonistasdentrode un giro cínico
de la fábula El escarabajo,queparalos griegosno pasabade serun ani-
mal pequeñoy sucio que se alimentabade estuercol,estabacomo espe-
randoa ser adoptadopor los cínicos Estosolvidaron supapelde defen-
sor de la justicia en la fábula de Semónudesy sequedaroncon el hecho
de quese alimentade estiércoly usaestearmaparadefenderseA partir
de aquí,sun duda,crearondos nuevasfábulas,quepasaronlas dos a las
Anónimas Son1-1 86 y H 1141 dosfábulascon restosmétricos,deriva-
das,por tanto, de las coleccionescínicashelenísticas

En la primera de ellas se trata de dos escarabajos,el primero de los
cualesse trasladade la isla en que viven al continenteporqueallí hay
másestiércolparaalumentarseCuandovuelve gordoa la isla,se justifica
por no habertraído alimento a suamigo hay queculpara la naturaleza
del lugar que, al ser lluvioso, no permute transportar fuera el alimento
El tema de la naturaleza(con unafórmula que se reputeen las fábulas
cínicas ~ii

1A1ié p4tcpou,&XXÚ ) y el de la preferenciaquehay quedara la
propia vida frente a toda otra consideración,son bien propios de
los cínicos

Distinta es la utilización del tema del escarabajoen la otra fábula,
H 1141 Es unaversión alterada,y con nuevometro,de la fábulacínica
de la cigarra y la hormiga,que elogía el trabajo de estay crítica la hol-
ganzade la cigarra,justamentecastigada8 En estaversiónalterada,pro-
pía de las colecciones1 y la, la cigarraes sustituidapor el escarabajo
Ahora se trata, simplemente, de un animal sucio y holgazánqueno ha te-
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nudo en cuenta el hecho de que las lluvias de otoño disolverán el estiér-
col, con lo que se quedará sin comida

Como se ve, la fábula cínica no ha dado un tratamiento uniforme al
tema del escarabajo En todo caso, parte sin duda de la fabula derivada
de la de Semónídes, a su vez producto de la contamínacuon de ideas grie-
gas, mas una fábula griega de origen mesopotámico y un motivo egipcio
que ha resultadomodificado Piensoque,de todas maneras,el temadel
escarabajo permite ver como diversos materiales son utilizados, modifi-
cados a veces, en diversos contextos culturales, a los que sirven de
expresíon


