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Editorial

 La revista de divulgación histórica Arqueo-
Times se presentó a internet a finales de 2021 con 
tres objetivos principales: 
 1- Servir de primer escalón en la investiga-
ción a cualquier interesado, situándose la revista 
como espacio intermedio entre las publicaciones 
puramente científicas y las publicaciones mera-
mente divulgativas, con la ventaja de estar siempre 
toda la información debidamente referenciada, a 
diferencia de muchas revistas de divulgación. 
 2- Servir de revelador de técnicas, métodos, 
ideas y reflexiones para el investigador especializa-
do, permitiéndole descubrir de un vistazo nuevas 
ramas de investigación o casos específicos con los 
que profundizar y de los que aprovecharse para 
ssus propias investigaciones. 
 3- Servir de espacio de debate, reflexivo y 
vanguardista en donde poner en tela de juicio la 
situación actual, pero no sólo de las cuestiones es-
pecíficamente históricas sino de todas las ramas 
que participan de la misma, ya sea archivística, ar-
queología, restauración, entre otras muchas. 
 Vemos necesario que existan proyectos como 
éste que se presente dentro de la correción con un 
aire fresco y dinamizador, que busque conectar con 
la ciudadanía pero que escape del sensacionalismo 
periodístico y de las tan habituales fake news.  
 Nunca ha hecho tanta falta la divulgación 
cuando se divulgan tantas falsedades de manera 
intencionada. Por suerte, ArqueoTimes no está 
sóla en este propósito, y reflejo de ello son todos 
nuestros colaboradores y por supuesto todos nues-
tros lectores, sin los cuales este proyecto carecería 
de sentido. A todos ellos, ¡muchas gracias!
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Historia Antigua 

La figura de Hefestión como ejemplo del culto a 
Alejandro Magno

La figura de Alejandro Magno siempre ha estado 
en la frontera entre el mito y la realidad (Gómez 
Espelosín, 2015). Sus hazañas han sido fruto de 
numerosas leyendas que han despertado el interés y 
la curiosidad de numerosos historiadores y biógrafos 
(Navarro, 2013). Tal fue su influencia, que tras su 
muerte se estableció la idea de que el monarca 
macedonio debía ser considerado una divinidad 
más dentro del panteón. No obstante, diversos 
estudios apuntan a que este proceso de deificación 
pudo producirse mientras  el conquistador seguía 
aún con vida.

Debido a la extensa vida de Alejandro, en este 
trabajo me centraré en analizar el episodio de la 
muerte de Hefestión y los honores fúnebres que se 
le dispensaron, debido a que es uno de los momentos 
utilizados para defender la postura de que Alejandro 
Magno fue considerado un dios mientras aún vivía. 
Para ello, me basaré en el uso de las fuentes clásicas, 
así como de los principales estudios actuales que se 
han realizado sobre dicho tema.

En el año 324 a.C., se produjo uno de los momentos 
más trágicos de la vida del legendario Alejandro 
Magno: la muerte de su querido general Hefestión. 
Algunos investigadores defienden que, cuando 
Alejandro dispensó elevados honores para su 
amado amigo, lo hizo pensando en que él deseaba 
un trato similar (Stoneman, 2004, pp. 100-101) o 
seguramente mayor (Worthington, 2004, p. 282). 
Sobre la muerte de Hefestión, Claudio Eliano relata 
lo siguiente:

«Cuando Hefestión murió, Alejandro lanzó a la pira 
sus armas e hizo arder junto con el cadáver oro, plata 
y las ropas que tanto prestigio tenían entre los persas. 
Se cortó su melena, dando rienda suelta a una pasión 
propia de Homero e imitando al Aquiles del poeta. 
Pero Alejandro obró con más violencia y rabia que 
aquel, pues arrasó la acrópolis de los ecbatanos y 
demolió sus murallas. (…) Cambió incluso su manera 

Sergio López Calero

de vestir, abandonándose sin disimulos a la cólera, la 
pasión y las lágrimas. (…) Circula una historia según 
la cual todo aquello se preparó para el funeral de 
Hefestión pero acabó sirviendo para Alejandro a su 
muerte. Pues no había terminado el duelo por el joven 
cuando la muerte sorprendió a Alejandro» (Claudio 
Eliano, 2006, pp. 172-173).

Como una primera lectura denota, la comparación 
de la historia de Alejandro con la de Aquiles 
salta a la vista, ya que son más que evidentes 
los paralelismos establecidos entre la muerte de 
Hefestión y Patroclo, y la actitud que tomaron los 
héroes posteriormente. Sin embargo, Alejandro 
no consideró el luto y el lamento como actos que 
honraran la memoria de su amigo, por lo que mandó 
una petición al oráculo de Siwa en la que solicitaba 
que se le dispensaran los honores de un héroe.

«Ordenó Alejandro hacer sacrificios en honor de 
Hefestión, como si se tratara de un héroe; esto es lo 
que dicen al menos la mayoría de sus historiadores, 
aunque algunos otros afirman que Alejandro envió 
una legación a que preguntara al dios Amón si era 
procedente ofrecer sacrificios a Hefestión como si de 

Figura 1. Relieve dedicado al héroe Hefestión (Thes-
sanoliki Archaeological Museum). Fuente.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thessaloniki_Archaeological_Museum_Relief_dedicated_to_the_hero_Hephestion.jpg
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un dios se tratara; la respuesta del oráculo fue que no 
procedía» (Arriano, 2001, p. 225).

«En el ejército cesó el toque de flautas y toda música 
por largo tiempo, hasta que vino un oráculo de Amón 
para que se diera veneración a Hefestión y se le 
hicieran sacrificios como a héroe» (Plutarco, 2010, 
100).

Como podemos observar en las obras de Arriano y 
de Plutarco, el tipo de culto que se le dio al general 
fallecido fue de carácter heroico, con la diferencia 
de que en el primero el oráculo dio respuesta por 
petición de Alejandro y que en el segundo es el 
mismo oráculo el que dijo qué tipo de honor se le 
debía dar a Hefestión. En contraposición, tenemos el 
relato de Diodoro, el cual afirma que la petición 
de Alejandro no fue para que se le concedieran 
honores de un héroe sino los propios de un dios.

«(…) En consonancia con esta grandeza y con las 
demás honras que se produjeron en el funeral, al final 
ordenó a todos hacer sacrificios en honor de Hefestión 
como dios asociado. Pues por azar llegó Filipo, uno de 
los amigos, trayendo como oráculo de Amón la orden 
de hacer sacrificios a Hefestión como dios» (Diodoro 
de Sicilia, 2011, p. 292).

Este tema ha sido un asunto muy discutido por los 
historiadores modernos, quienes no han llegado a un 
acuerdo académico. Por una parte, Stoneman apunta 
que, desde el mismo momento en que Alejandro 
pidió a su padre Amón que se le concedieran honores 
heroicos a Hefestión, el conquistador debía pensar 
que él era un dios para atreverse a realizar tal demanda 
(Stoneman,  2004, pp.102-103).

A pesar de esto, el hecho de convertir a un individuo 
en un héroe no dependía de las peticiones personales 
por mucho que procedieran de un monarca. Un héroe 
debía haber realizado grandes hazañas que fueran 
reconocidas por la gente. Por lo tanto, es el propio 
pueblo el cual mediante sus rezos y oráculos podía 
solicitar tales honores (Parker, 2011, pp. 273-277). 
Esto conlleva a que, si una ciudad es capaz de solicitar 
honores para un individuo destacado, el hecho de que 
Alejandro solicitase la concesión no le daría carácter 

divino en ningún sentido, por lo que la afirmación de 
Stoneman sería confusa. Por otro lado, Worthington 
afirma que si Alejandro solicitó honores heroicos 
para su amigo, él, que era superior a Hefestión, 
debía recibir una consideración más alta, es decir, la 
divinidad (Worthington, 2004, p. 283).

Esta afirmación de Worthington es quizá más 
excesiva aún. No hay ninguna prueba en las fuentes 
que demuestre que Alejandro creyese que estaba en 
un nivel superior a Hefestión. Más bien, al contrario, 
ya que todos los datos apuntan a que el monarca 
consideraba a su amado amigo como el único al que 
podía considerar un igual. Este hecho puede llegar a 
tal nivel que incluso podría acarrear confusiones.

«Y así pues, las reinas, creyendo que el rey era 
Hefestión, le hicieron las reverencias acostumbradas 
en su corte y ante la indicación, por parte de algunos 
eunucos prisioneros, de quién era Alejandro, 
Sisigambis se arrojó a los pies de éste, aduciendo 
como excusa el ser aquella la primera vez que veía 
al rey. Éste, ayudándola a levantarse, le dijo: “Madre, 
no te has equivocado: también éste es Alejandro”» 
(Quinto Curcio, 1986, p.124).

Figura 2. Alejandro y Hefestión (Andrea 
Camassei). Fuente.
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Observando estos datos se puede afirmar que tanto el 
razonamiento de Stoneman como el de Worthington 
resultan carentes de pruebas a la luz de los textos. Si 
asumiéramos que sus hipótesis son reales, es decir, 
que Alejandro se veía como superior a Hefestión y, 
por lo tanto, merecía tratamiento divino, esto solo nos 
proporcionaría información sobre la psicología del 
monarca de sí mismo y no de lo que opinaban sus 
aliados y súbditos; mucho menos demostraría esto 
la existencia de cultos a su persona (Badian, 1981, 
p. 55). Por lo tanto, podemos decir que el episodio 
de la muerte de Hefestión no aporta ninguna 
información sustancial que certifique ningún tipo 
de culto a Alejandro, ya sea como héroe o como 
dios (Badian, 2006, p. 256).

A modo de conclusión y una vez analizados todos 
los aspectos pertinentes, se observa con claridad 
cómo no hay ninguna evidencia clara que afirme 
con seguridad la existencia de algún tipo de culto 
dedicado a Alejandro durante su vida. Muchos 
investigadores han realizado hipótesis de la existencia 
de datos que aseguraran la adoración del monarca 
antes de su muerte. No obstante, parece que se 
basan fundamentalmente en suposiciones extraídas 
de fuentes confusas. Es posible que Alejandro se 
considerase más que un simple mortal pero, como 
ya hemos avanzado en otros trabajos (López, 2021, 
pp. 121-134), realizar cualquier otra afirmación 
resulta pura especulación científica.
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