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"Arist6teles, con todo su genio, no sale en 10 politico del ambiente hist6rico ni 
del mundo conceptual que Plat6n habia constn.udo ( ... ) EI hombre que bacia tan 
delicados anAlisis de la naturaleza humana, no ~iene en sus escritos conocidos una Unea 
sobre el extraordinario hombre que fue su discipulo ( ... ). Arist6teles polemiza con toda 
la literatura del pasado, pero desconoce 10 que ocurre en su tiempo n 1 • 

Desde que Antonio Tovar, el renombrado helenista espanol, escribiera estas 
injustas frases, la interpretaci6n sobre Arist6teles y el mundo que Ie toc6 vivir qued6 
como petrificada -para los pafses de habla hispana y de modo similar para el resto de 
Occidente- en esta opini6n rfgida que nos llev6, en mas de una ocasi6n, a intentar 
rastrear las fuentes referidas al tema con la convicci6n de que resultaba casi imposible 
aceptar que un pensador como Arist6teles, aunque fuera todavia joven, no hubiera 
intluido en una personalidad tan vigorosa como la del adolescente Alejandro "magno" 
y, a la inversa, que la expansi6n macedonia y sus consecuencias hubieran pasado 
desapercibidas para el intuitivo y profundo fil6sofo de Estagira2• 

Para comenzar este anAlisis nos resultara de utilidad reconstruir la ambientaci6n 
hist6rica, especialmente en cuanto se refiere a la vida de Arist6teles, mucho menos 
conocida que la de su disc{pulo. EI· fil6sofo habrfa nacido en Estagira, en la Calcidica, 
en el verano del primer_~o de la olimpfada XCIX (384-83)3; a la temprana muerte de 

'UCA 

1 TOVAR, ANTONIO, Los hechos politicos en Plat6n y Arist6teles. Buenos Aires, Perrot, 1954, pp. 85-6. 

2 Vease nuestro: "Un primer intento de acercamiento a la intluencia de Arist6teles en el plan politico de 
Alejandro Magno", presentado al IX Simposio de Estudios Clasicos. Buenos Aires, octubre de 1986 (inedito). 

3 Cft. CHROUST, ANTON GERMAN, "The genealogy of Aristotle", en: Classical Folia, XIX (1965), 2, p. 139. 
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sus padres pas6 a la tutorfa de Pr6xeno de Atameo, quien 10 habrla adoptado tras 
casarse con su hennana Arimneste4• 

El cronista', bas4ndose en fuentes babes, sostiene que en el primer ano de la 
cm olimpfada (367-66) Arist6teles y su tutor se dirigieron a Atenas, presumiblemente 
por laS luchas internas que sacudfan el reino de Macedonia, donde Ptolomeo habfa 
asesinado al rey Alejandro II y se proclamaba tutor de sus j6venes hermanos Perdicas y 
Filipo. El asesino, lfder de una facci6n pro-tebana fue, a su vez, asesinado por el pro
ateniense Perdicas al ano siguiente (365). Si recordamos que la familia de Arist6teles 
descendientes de Asclepio (Esculapio)- se encontraba directamente vinculada a la corona 
de Macedonia6, resulta explicable que por lealtad a los descendientes legales (Perdicas) 
hayan preferido trasladarse de Pela a Atenas durante la regencia de Ptolomeo evitando, 
a la vez, una posible persecuci6n de los pro-tebanos7• 

La fecha tradicional del arribo de Arist6teles y de su tutor a Atenas parece 
coincidir con la estadfa de Plat6n en Siracusa, quedando la "escuela" plat6nica en 
manos de Eudoxo de Cnido. Este hecho lleva a Anton G. Chroust a sostener la tesis de 
que Arist6teles estudi6 un ano junto a Is6crates, vinculAndose a los enfrentamientos 
academico-humanos que conmovfan los ambientes intelectuales en la discusi6n de 
aspectos referidos al papel que Ie cabe a la educaci6n en la fomlaci6n del 1t 0 A. \ 't 1') c;, Y 
m4s especfficamente al escepticismo de Is6crates respecto a la ensefianza de la «Q e 't" 

1t 0 A. \ 't \ X". Entusiasmado por la lectura del Gorgias, el Estagirita se habrla acercado 
a la Academia, aun en ausencia de su director, y pemlanecido en ella casi veinte anos 
(entre el 367 y el 348). 

Este hecho explicada que Is6crates no Ie perdonara nunca su " apostasfa " , 
obstruyera su designaci6n posterior en la corte macedonia y 10 desacreditara en su 

• Ibid., p. 144. 


, Id., "Aristotle Enters the Academy", en: Classical FoUa, XIX (1965), 1. 


6 Nic6maco, padre del fil6sofo estagirita, fue medico y amigo personal del rey Amintas (cft. Dl60ENES 

LAERcIO, Vidas de los fil6sofos mas ilustres, ill-5, 1), con cuya amistad y politica helenizante tambien 
estuvieron vinculados !sOcrates y Euripides, de notable intluencia en la heleni7..aci6n de la corte maced6nica. 

7 Esta actitud ayudaria a explicar la posterior selecci6n de Arist6teles entre los fil6sotos de la Academia y su 
convocatoria a la corte maced6nica para la delicada tarea de educar al heredero del trono. 
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AnttdosisB, redactada a los 82 afios de edad. En la citada obra, entre los pamgrafos 167
292, detiende su metodo educativo y se opone a los til6sofos ensticos (segdn Jaeger 
piensa enAristoteles)9. 

En el primer afio de la CVIII olimpiada (348), acaecida a la muerte de su 
maestro -con quien ya tuviera algunas discrepancias importantes-, y quizas disgustado 
por la elecci6n de Espeusipo como sucesor de Plat6n, en la medida en que eHo no 
coincidia con su enfoque filos6tico -pues el nuevo maestro acentuaba la tendencia 
maternAtica opuesta al desarrollo intelectual de Arist6teles- y quiw con sus expectati
vas, produjo conjuntamente con el "conservador" Jen6crates una verdadera secesi6n en 
la Academia1o, y se alej6 de Atenas. 

En las causas de Ia partida no debemos descartar tampoco Ia posici6n anti
maced6nica fortalecida en Ia polis tras Ia tirme actitud de Dem6stenes en sus Olfnticas, 
y que dejaba en mala posici6n al til6sofo estagirita vinculado a la corte de Pelall • 

Ese afio (348-47) Arist6teles viaj6 a Atarneo, cuyo tirano era el eunuco 
Hermiasl2, conocido de su tutor y presuntamente ex-wscipulo de Plat6nl3 , Presumible
mente convocado por ~ste se traslad6 a Aso, en Tr6ade, en las costas del Asia Menor, 

• La Anddosis 0 Sobn el cambio de fortunas es, seglin Werner Jaeger, "una extrafta mezc1a de discurso 
forense, autodefensa y biografia" (paideia. Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1968, p. 923). 

9 CHROUST, A.G., "Aristotle Enters ... ", pp. 26 Y16-17, respectivamente. 

10 Asi la denomina Estrab6n en su Geogrqfia, xm, 7. 

1\ CHROUST, A.G., "Aristotle soujourn in Assos", en: Historia, XXI (1972). Con una fuerte tendencia a 
politizar excesivamente la inocultable labor polltica de Arist6teles, atirma que cste, ya disgustado con Plat6n, 
abandon6 Atenas velozmente despues de la batalla de Olinto (aun antes de 1a muerte de su maestro), temeroso 
de una reacci6n antimaced6nica contra los metecos pro-macedonios, trasladandose a Pela y desde alii a 
Atarneo, comisionado por Pili-po n. 
12 "Demetrio de Magnesia aftade que Hermias habia sido esc1avo de Eubulo, natural de Bitinia, y que habia 
muerto a su amo" (DI60ENES LAERCIO, V, 27). BIDEZ, J., en Un singulier naufrage litteraire dims l'Anliqui
teo A la recherche des Epaves del'Aristote perdu {Bruxelles, LebCgue, 1943), seftala que fue empleado de un 
banquero y ganador de carreras de caballos, adquiri6 popularidad y atrajo la atenci6n de los persas, logrando 
un principado en 1a regi6n de Scepis. 

\3 Para este punto y mayores detalles sobre Hermias, vease: WORMELL, D.E., "The Literary Tradition 
concerning Hermias of Atarneus", en Yale Classical Studies, 1935. 
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donde, con apoyo mercenario y gracias a la indiferencia (iP apoyo?) persa, Hermias 
habfa establecido un "sedorfo" (tiranfa), en que agrup6 a otros antiguos cOllocidos de la 
Academia como Corisco y Erasto, autores de una serie de reformas realistas de polftica 
experimental en SCepiS14. A este grupo se habrfa incorporado el joven Calfstenes, b~o 
la tutorfa de Arist6teles. 

Mas politizada -pero no necesariamente opuesta- es la tesis de Chroust15, quien 
sostiene que Arist6teles durante su paso por Pela fue seducido por el proyecto panhele
nico anti-persa de Filipo -en su versi6n previa a la conquista de Tracia del 342-, pro
yecto que no debfa serle totalmente desconocido por sus vinculaciones con Is6crates. Y 
en tal sentido cumpli6 una importante tarea diplomatica para el rey de Macedonia en la 
corte de Hermias -conocido soyo por so tutor Pr6xeno y por la Academia-, inclinAndole 
a so favor y proporcionando asf a Filipo una base estrategica en el Helesponto, de gran 
utilidad para la invasi6n a Persia. 

Esta tesis no se contradice abiertamente con la direcci6n del "cfrculo intelectual 
de Aso" -i,verdadera nueva escuela 0 cortina de humO?16_ que procuraba, aI modo de su 
maestro Plat6n en Sicilia, una reforma polftica tendiente a inclinar aI "tirano de 
Atarneo" bacia una constituci6n mas moderada (tarea por otra parte ya realizada con 
Filipo y sus ancestros). 

Paralelamente -segUn algunos historiadores, por influencia del propio Hermias
se moditica la orientaci6n de Arist6teles (de 36 atlos de edad) hacia una visi6n mucho 
mas pragmatica de la actividad polftica que, como extranjero, no Ie habfa preocupado 

14 Debemos recordar que la Academia fue un verdadero semillero de formacion de una elite de dirigentes 
politicos, destinada a gobernar el mundo antiguo. Vease MARROU, H.-I, Hisforia de la edllcad6n en la 
AntigUedad. Buenos Aires, EUDEBA, 1970, especialmente p. 73 ss. Los mencionados filosofos y su labor 
son tema en la discutida Carta VI de Platon. Cfr. DI60ENES LAERCIO, m, 46. El mismo Bidez anade que por 
medio de Corisco entm en contacto con PiatOn y cste se interes6 en organizar, en las posesiones de Hermias, 
una escuela destinada a intentar Uevar a la practica su ideal de "filosofo-gobernante". 

15 Vease CHROUST, A.G., "Aristotle soujoum ... ", ya citada. 

16 Preparada por Hermias para despistar a los persas y proteger a AristOteles. Vease CHROUST, A.G., 
"Aristotle soujoum ... ", p. 174, dOllde considera que 10 academico no era el objetivo fundamental de esta 
escuela; por su parte CORNFORD (en: C.A.H., VI (1927), p. 334) sei\ala que intentaban lIevar a la practica el 
proyecto "idealista" de Platon prefigurado en la Carta VI. 



57LAs RELACIONES POLITlCAS ENTRE ARIST6TELES... 

en Atenas, pero que ahora afectaba a su polis natal y a toda la 0 h: 0 U Il eV". Esta 
tendeneia se atisba ya en su Polftica (II -7) cuando analiza las constitueiones de Creta y 
de Esparta a la vez que critica el estado plat6nico, capftulos que probablemente fueron 
escritos en este perfodo en el que parece despertar la verdadera "vocaei6n" poiftica de 
Arist6teles, y en que se apreeia su distaneiamiento con el pensamiento plat6nico en esta 
4rea, como surgirfa de comparar las partes de la Polftica con los probables contenidos 
de sus primeros Politikon y Dfke17 • 

Pese a que Arist6teles no actu6 poHticamente durante su resideneia de veinte 
ailos en Atenas, no Ie resultaba del todo indiferente esa problematica que en la polis 
planteaban las nuevas disputas entre Esquines por un lado y el ateniense Dem6stenes 
por el otrolS • El mismo Is6crates, pese a ser un vivo defensor de la expansi6n real 
maced6nica, la interpretaba como parte del "imperialismo" ateniense sobre el mundo 
persa. Es muy probable que ya en Atenas Arist6teles, pese a sus desacuerdos filos6ficos 
con el aneiano Is6crates, haya mostrado atisbos de la posiei6n claramente pro-maced6ni
ca que adoptara posteriormente y haya comenzado a vislumbrar el futuro, considerando 
seriamente que Macedonia era la Unica "potencia" no persa capaz de lograr la paz de la 
H~lade y de resolver la crftica stasis que Ie aquejaba19• 

Ya en la Polftica Arist6teles habfa aceptado que la raza helena era "capaz de 
dominaei6n universal, una vez poHticamente unificada" (VII -6, 1327: "por eso continUa 
siendo libre y esta en posesi6n de buenas instituciones poHticas y es capaz de gobernar 
a toda la humanidad"). Cabe recordar que, como bien sefiala Agnes Heller, "los 
atenienses 10 tuvieron siempre por un agente de Macedonia"20, pero la misma autora 
acepta la tesis tradieional de que "las vicisitudes decisivas de la poHtica ( ...) comenza
ron a intrigarme (reci~n) cuando llegue a la corte de Hermias"21. 

17 Vease MORAUX, P., A la recherche de l'Aristotie perdu. Le Dialogue Sur la Justice. Louvain, 1957. 

18 En su IV Filfpica -XXXI- el autor opone expresamente su panhelenismo antimaced6nico al de la corte de 

Pela. 


10 Vease nuestro: "La revoluci6n del 404 a.C. en Atenas en el contexto de la crisis de decadencia de la polis·, 

presentado en las II Jornadas de Historia de Europa, Universidad Nacional de Cuyo, 1985, publicado en 

Memorias de Historia Antigua (M.E.H.A.) de la Universidad de Oviedo, 1987. p. 7 ss. 


2/) Arisroteles y el mundo alltiguo. Barcelona, Peninsula, 1983, p. 175. 


21 Ibid., p. 169. 
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Hacia el 34.8-47 se concreto la polftica de acercamiento entre Hermias -que 
aprovechando el vacfo de poder persa avanzo sobre la Carla y consolido al1n m4s su 
propio podeno- y el rey Filipo II de Macedonia, el hijo de Amintas que finalmente 
lograra hacerse del trono y prestigiara la corona de los Arg~. Algunos autores como 
Arnaldo Momigli~ no descartan que el contacto entre ambos se debiera al propio 
Aristoteles. Atarneo y Aso comenzaron a integrar el plan geopol(ticoD destinado a la 
conquista de Persia basta el Halls, que Is6crates sugiriera al rey de Macedonia en su A 
Filipo al instarle en el ano 346 a "hacer el bien a los helenos, regir a los macedonios y 
dominar sobre cuantos b4rbaros podAiS"24. 

Bien sefiala Chroust que IIel poder militar de Filipo pudo salvaguardar la 
independencia pol(tica y territorial de Hermias ante el ataque persa; y Hermiaspudo 
ofrecer al rey Filipo una base militar conveniente en Asia Menor"~. 

En el segundo aDo de la CVIII olimpfada (354) -por razones que desconoce
mos, pero que debemos vincular a la nueva pol(tica adoptada por Hermias y a los 
intereses de la corte macedonica en rescatar las glorias del panhelenismo para sus 
futuras conquistas- Aristoteles, con sus discfpulos Teofrasto y Calfstenes, inclinado por 
la historia como auxiliar de su maestro, se dirigieron a Mitilene, limite de las posesio
nes del P(X (HAe uc; Hermias, creando all( una escuela filosofica de caractensticas 
similares a la Academia platonica. Otros vinculan el viaje con una "excursion filosOfi
ca" para obtener datos y material para la Historia de los animales. 

Pero la posicion de Hermias se modific6 sustancialmente cuando el shah 
Artajerjes III termino sus campailas en Egipto y dispuso retomar el control de las costas 
del Asia Menor enviando para tal mision, por los m~ritos ganados en batalla, a M~ntor' 
de Rodas, mercenario parlente del satrapa Artabazo. 

22 Filipo il Macedone. Firenze, Guerini, 1934, p. 135 (reed. 1987). 

:IS Brillantemente 10 resume BURCKHARDT, J., Hisloria de la cullura griega. Barcelona, Iberia, 1947. T. V, 
pp. 138-40. 

2A V, 154. 

2$ "Aristotle soujoum ... ·, p. 171. 
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Los acontedmientos que se sucedieron estan oscurecidos por la intriga y las 
negociaciones diplomAticas. De la marafia que poseemos podemos rescatar que 
Arist6teles actu6 como embajador ante Filipo II26 e intent6 convencer a Mentor para que 
se pasara de banda a favor del monarca macedoni027 ; que lleg6 al campamentode 
Mentor su presunto hermano Memn6n de Rodas, que habfa estado refugiado junto a 
Filipo en PelalS y conocfa los entretelones de las negociaciones de Hermias con la corte 
de Macedonia. Tambien sabemos por una carta del 343-41 que, entretanto, el cronista 
ret6rico Teopompo de Qufos, exilado por la guerra social, desacreditaba en situaci6n 
tan complicada a Hermias ante la corte de Filipo, acusAndolo de "eunuco", "tirano" y 
"bArbaro"29 • 

Finalmente tenemos datos de que Dem6stenes, que reemplaz6 (?) a Arist6teles 
como embajador ateniense ante Filipo30, conjuntamente con Ario y Dfdimo, termin6 
pactando con los persas y condujo al monarca macedonio, ante este cUmulo de circuns
tancias, a abandonar a su ahora "dudoso" aliado Hermias, convencido por Teopompo de 
"entregarlo" a los persas, mientras salvaba a su "legado" Arist6teles, convocmdolo a su 
corte en Pela. Las fuentes varian en este punto, y mientras Estrab6n31 expresa que el 
Estagirita juntamente con Jen6crates abandon6 las tierras de Hermias, tras el arresto de 
este y antes de que llegasen los persas, Dionisio32, en cambio, sefiala que Arist6teles fue 
huesped de Hermias durante tres aftos (desde el 348-47 hasta el 345-44), por 10 que 
podrfa deducirse que Hermias fue detenido hacia el 345-44. 

26 Vease DI60ENBS LAERClO, V, 2: "habiendo ido por los atenienses embajador a Filipo". 

27 Hay una presunta carta mencionada en DI60ENBS LAERCIO, V, 2,,5, y en DIODORO SfcULO, VI, 52, 5. 

U SORDI, M., "La cronologia delle vittorie persiane a la caduta di Ermia di Atameo, en Diodoro Siculo", en: 
Kokalos, V (1959), pp. 13-14, nota 24. 

2' "Theopompus, Philipica", en: JACOBY, F.G.H., II D, p. 416. Vease: WORMELL, op. cit., especialmente p. 
71 ss. Crr. con PRANDl, L., Callislene. Uno storico traAristotele eire Macedoni. Milano, Jaca Book. 1985, 
p. 130. 

'" Cft. IV Philipica, XXXII y BIDEZ, J, op. cit., p. 18. 

31 xm, 610. 

32 Ad. Amm., 5. 
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El propio Arist6te1es se refiere a estos acontecimientos al re1atar que M~ntor 
de Rodas, luego de tomar prisionero a Hermias y de haber saqueado sus fortalezas, dej6 
en varios distritos de su reino oficiales nombrados por ~l. Por estos medios recuper6 su 
confianza, de manera que enos volvieron a traerse consigo sus propiedades, que habian 
escondido 0 que secretamente habfan enviado fuera de la regi6n. Entonces M~ntor los 
arrest6 y los despoj6 de todo 10 que PQseian33• 

Hermias, capturado traicioneramente, fue torturado y crucificado segdn la 
costumbre34 , y asi como Teopompo 10 criticara, Arist6teles -y su discfpulo Calfstenes
Ie fueron leales, redactaron himnos en su honor, grabaron un epigrama en Delfos que 
contraponia las glorias del helenismo a la barbarie persa y el Estagirita, viudo, cas6 con 
su sobrina. 

Entretanto, en el'segundo afio de la CIX olimpfada33 Arist6teles fue convocado 
por Filipo II para encargarle la educaci6n de su bijo Alejandro36 • Este habfa cumplido 
quince aDos y el maestro, basta entonces s610 un destacado discipulo de P1at6n, tenia 
cuarenta37 • 

La decisi6n real choc6 con la rotunda oposici6n de Is6crates, quien trataba de 
mantener su influencia en la corte de Pela a traves de sus amigos -entre quienes 
sobresalia el ya citado historiador Teopompo- mientras intentaba evitar que la educaci6n 
del heredero del trono quedara en manos de un "plat6nico", cuyo sistema de enseftanza 
Is6crates habfa criticado ferozmente por considerarlo poco practico. Por otra parte e1 
ret6rico temfa que el discipulo de Plat6n se convirtiera, al modo de su maestro en 
Sicilia, en consejero politico del monarca macedonio. En una "discutida" carta a Filipo 

33 Oeconomica, II, 28. 

,. Cft. PRANDI, L., op. cit., p. 146. 

35 Seglin feeha aportada por DI60ENES LAERCIO, V. 

36 Carta en: CORNEUO RUFO I, 3 Y en AULO GEUO, Noches aticas, IX, 3, que mencionan y transcriben una 
presunta carta de Filipo a Arist6teles anunciandole el nacimiento del heredero y anticipandole sus intenciones 
pedag6gicas. Opini6n contraria hallamos en CHROUST, A.G., "Was Aristotle actually the preceptor of 
Alexander the Great?", en: Classical Folia, 1964, p. 26. 

37 Seglin la Cr6nica de Apolodoro. 
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(carta III)38 el maestro de la ret6rica -disgustado por las acusaciones de senilidad
objetaba a Arist6teles como joven miembro de la Academia plat6nica y autor del 
Protrepticus -en que sostiene que la filosoffa es indispensable a la educaci6n real
acusandolo de no diferenciar al "polftico" del "fil6sofo" 0, en ultima instancia, de ser 
poco prActic039• 

Del material consultable parece evidente que Arist6teles fue convocado en la 
medida en que se identificaba con el plan poHtico-cultural de Filipo tendiente a consoli
dar su posici6n en la Helade, fortalecer el panhelenismo y proyectar una nueva estruc
tura poUtica con posterioridad a la conquista del mundo persa. En este aspecto resulta 
mjs que sugestivo que Arist6teles comenzara a reunir, en esta epoca, la colecci6n de 
mjs de un centenar y medio de constituciones de distintas ciudades. 

Esta posici6n, a la vez, coincide con la "ideologfa" reinante en la corte 
maced6nica desde el reinado de Amintas I, acentuada durante la estadfa de Euripides, y 
en la educaci6n impartida al heredero real por su primer maestro, el noble Le6nidas 
pariente de su madre-, quien al exaltar los origenes helenicos de la nueva dinastia que 
necesitaba legitimar sus proyectos, recalc6 en la mente del joven Alejandro sus 
ancestros legendarios en Heracles por parte paterna, de quien tambien hered6 sus dotes 
poHtico-militares, y en Aquiles por su madre, que Ie transmiti6 su temperamento y 
religiosidad40• Estas fueron las bases de la poHtica panhelenica de la corte de Macedo
nia, y cumplieron un papel fundamental en la ensefianza del joven principe heredero. 
Lisimaco, el sucesor de Le6nidas, continu6 en esta misma linea, Uegando a emplear los 
sobrenombres de Peleo para el rey, Fenix para sf mismo y Aquiles para Alejandro, que 
asf se fue tornando en el "nuevo Aquiles". 

31 Su autenticidad parece definitivamente probada por SMITH, L.F., The genuineness of the Ninth and Third 
Letters of [socrates. Lancaster, Univ. of California, 1940. Por otra parte, Is6crates temia que el discipu10 de 
Plat6n se convirtiera, a1 modo de su maestro, en consejero del monarca macedonio. 

39 Estas objeciones se aprecian en Acerca de los sojistas (7-8, 14, 21) Y en el Panatenairo (18 S5.). Vease 
MERLAN, PH., "Isocrates, Aristotle and Alexander the Great", en: Historia, nr (1954). 

40 Veanse los interesantes aportes de DASCALAKIS, A., "La jeunesse d' Alexandre et I'enseignement d'Aristo
te", en : Studi Classici, vn (1965), p. 169 ss. 
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La educaci6n de Alejandro -cuyo nombre significa "el que defiende 0 protege 
al hombre" y tiene reminiscencias enla lliada41 , conjuntamente conla de otros integran
tes de la nobleza macedonia (Hefesti6n, Leonato, Marsias y Nicanor)42_, en el proyecto 
de Filipo de ir fonllando una elite dirigente con los hijos de los sefiores feudales ("los 
futuros generales de Alejandro"), tuvo lugar en Mieza, junto al santuario de las Ninfas 
segun la sacra tradici6n pedag6gica helenica, alejado varios ki16metros de la ciudad de 
Pela y en un ambiente de recogimiento intelectual que pemliti6 a Aristuteles concentrar
se en esta tarea durante tres afios (hasta el primer ano de la CIX olimpiada, en el 340). 

Este periodo coincidi6 con el aumento del prestigio del Estagirita, quiep.. obtuvo 
del monarca macedonio la reconstrucci6n de su dudad nataL illfluyendo tambien en la 
actitud adoptada con referenda a Atenas y a Ereso, la patria de Teofrasto. En esta 
oportunidad, a su vez, inici6 su amistad con Antfpatro, que durani toda la vida. 

Como vimos precedentemente, en el segundo ano de la CVIII olimpiada (345) 
Hennias fue apresado por los persas, que descubrieron su politica pro-maced6nica, y 
crucificado por orden del shah. Segun la tradici6n dej6 un mensaje a sus amigos 
"academicos": "Di a mis amigos y compafieros -los fi16sofos- que no he hecho nada 
malo e indigno de la filosofia "43. Al alio siguiente Arist6teles se casu con Pitia, la joven 
pariente del tirano de AS044. 

Respecto de las caracteristicas de la educaci6n impartida por Arist6teles 
durante estos tres afios, Plutarco en sus Vidas nos aporta una serie de datos de sumo 
illteres, que nos pemliten de alguna manera reconstruirla45 y compararla con la propia 
concepci6n pedag6gica de Arist6teles que surge del capitulo VIII de la Politica, cuya 
redacci6n parece haber sido casi contemponinea. En este aspecto cabe recordar que la 

41 PAUSANIAS, II, 1, citado cn DASCALAK1S. A., op. cit., p. 172, nota I. 

41 ARRIANO, Allabasis, III. 6. 

43 DIDIMO. Colecc.. 6. S, citado por JAEGER, W., Arist6teles. Mexico, Fondo d~ Cultura Economica, 1946. 
p. 139. 

4. Los historiadores no coinciden en el grado d" parentc,co: hija udoptiva. sobrina. nicta. hermana. 

45 Vida de Alejandro. VI. 
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educacion aristotelica telldfa a una IX Qe 1"" consistente en un "justo medio", por 
oposicion a la hybris que mas adelante caracterizara a su discfpulo real. 

La educacion de Aristoteles fue coincidente con la concepcion hel6nica reinante 
en la corte macedonica -que citaramos anteriomlente-. En ....este aspecto Alejandro siguio 
siendo el "nuevo Aquiles" y el propio Estagirita reviso para el un ejemplar de la llfada. 
que segun los cronistas y Plutarco 10 acompaii6 en sus campalias por el Asia46 • 

Es muy prohable que Arist6teles, que habfa aprendido la aficion por las 
ciencias naturales y la medicina en su propio hogar. la enseiiase a su alumno. pues 
tenemos constancias del conocimiento de Alejandro en el arte de curar47 • 

Obviamente no Ie fueron ajenas la historia relacionada con el pasado helenico 
y la geograffa que reducia la 0 i x 0 U Il £ v 11 a una gran isla rodeada por el mar Oceano, 
limitada por las Columnas de Hercules al oeste y la India legendaria -donde Hercules 
habria librado de sus cadenas a Prometeo- al este; marco que Alejandro supero con 
creces. 

Pero fundamental mente Ie enseii6 el alllor por el saber (filosoffa), la etica y la 
poHtica, disciplinas -aun no estructuradas autonolllalllente- en las que trabajaba 
Aristoteles en esa epoca, y cuyo interes en ellas no ha de haber sido ajeno a la acepta
cion del cargo ofrecido por el monarca que habfa devastado su patria48 . 

Finallllente, nos recalca Plutarco, Arist6teles instruy6 a Alejandro en las 
disciplinas "acroalllaticas y ep6pticas" que no se enseiiaban a la muchedumhre y se 

.. La "llfada de la caja". que descrihe Onesicrito y cita Plutarco, VII. Cfr. SANZ MORALES, M.• "Sobre la 
existencia de una recension de la llfada dehida a Aristoteles", en: Millen-a. Revisra de Filologfa Chisica. 
Universidad de Valladolid, V (1991), pp. 57-80. 

" Cornelio Rujo. I. 3. 

48 "EI amor y el deseo de la filosofia que aquel Ie infundi6 ya no se borro nunca de su alma. como 10 
atestiguan el honor que dispenso a Anaxarco. los cincuenta lalcntos enviados a Jenocralcs. y el amparo que en 
el hallaron Dandamis y Calanos" (PLUTARCO. VII). 



reservaban para los iniciados. dl.! cuya difusi6n en algunos c:scritos tardios de Arist6teles 
se quej6 eI joven Illonan:a aiios mas tarde-l9• 

En cuanto a la concepci6n polftica de Aristotdes -que obviamellte surge de sus 
escritos- y la rdaci6n de ~sta con la posihle formaci(lIl de Alejandro. tenemos una 
referencia clara sobre las ohras escritas por el Estagirita en Di6genes Laercio''<J, como 
tambien varios estudios cuidauosos sohre la composici<'in y compaginacioll de los ocho 
Ii bros conservados de la Po/ftim'l. 

Pese a nuestro conocimiento de que el corpus ari.l{oteliCllffl que poseemos 
difiere del original y de que no poseemos todas sus obras como para poder seguir 
cuidadosamente el desarrollo de su pellsamiento tilosMico-politico -tellla por otra parte 
ajeno a los objetivos dd presente trahajo- podemos sostener. ,iguiendo los estudios de 
Jaeger, que el primer libro de la Polirica tendria su redaccit)n "pllhlica"en el 345 a.c.'~ 
-epoca ell que Aristoteles residia jUllto a Hermias en Aso- y el libro tercero seria poco 
posterior53 • En el aparece d estuJio de las divt:rsas f0n11aS de n:aleza, y por ello el 
material quI.! mayor relaci6n puede teller con la educaci(m del joven heredero real. 

Los lihros cuarto al sexto. en camhio. pertenecerfan a la epoca maced6nica -0 

fueroll escritos a poco de regrtsar a Atenas-. pues estall hasados ell las constituciones 
recopiladas durante su estadia en Pela segllll el modelo anunciado en la Etica54 • 

I' err. Pl.An·);\;, CarTa Vll. "I] lilosoill Franz Schrimeier (de Ikidclhcrg) remite a la fra,c de Platon: 'De las 

c<>sas que yo tnmo en serio. no hay escrito alguno mlo ni cs pnsihlc que I" haya' (Curta VII) (341). 1,0 serio 

de la filllsotla s,;lo,e "freee a una lllinllria sckcta. i.os dialogos son un 'juegn' para prin~ijliantl!s 0 intrusos 

y tCl'min.lban sicmpre dnndc la ilblrucci"lll ha lIegado al punto decisivo" (en: FI'<'!II .. 1.. Manua/ de hisloria 

de /ll.li'/oso(fll. Barcelona. Ilerder. 19611. pp. 72-3. nola 5). 

", Y. II. 

" Esrecial illleri's mcrccc cI dctallad,) c,tullin dc Jaeger sohre Aristl)tcles (clr. nota 43J. quien rCllrdcna los 
lihros que cnmp"nclI clicha "l)ra -p,'r Lilla ',ric ,k razones que seria larg,) e.\plicar aqui- del siguicnlc modo: 

lihr\ls II-III. VII-YlIl. IV-V Y VI Y l. 

" JAE0LR. \Y .. of' . • il.. 1'. 3211. 

" EI orden enn rdcrcncia <!I libro III e' "<lIlsidcrado "dudos,," p"r Ross. W.. ;Irislole/es. Buenos Aires. 


Sudamericana. I Y57, ell p, 35. Ilota 66. 


,,' X. 'l. 
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En el contexto d.e la Polltica Arist6teles se inclina por la forma de gobierno 
"constitucional" moderada (1t 0 A \ 't e \ IX) como la mejor, aunque no omite la antigua 
idea plat6nica del "fi16sofo-gobernante H, ni Ie resulta totalmente ajena la concepci6n de 
Calicles del "super-hombre"Ss. 

En el libro tercero aparece el celebre pArrafo referido al monarca, que ha sido 
objeto de tantas discusiones y objeciones. AlH escribi6: "Pero si hay alglin hombre tan 
notablemente distinguido en una virtud sobresaliente, 0 hay mas de uno, aunque no en 
nUmero suficiente para constituir un estado completo, de manera que la virtud de todos 
los demas y su capacidad polftica no sea comparable con la de los hombres menciona
dos, si son varios, 0 con ese solo, si es uno, no es adecuado el seguir contando a esos 
hombres excepcionales como una parte del estado, ya·que sedn tratados injustamente si 
se les estima dignos de una igualdad social y jurfdica, siendo tan enormemente desigua
les por su virtud y su capacidad polftica, puesto que un hombre asf sed naturalmente 
como un dios entre los hombres. De donde es evidente que la legislaci6n debe tambien 
necesariamente estar referida a las personas que son iguales en linaje y en capacidades, 
pero no puede haber ninguna ley que trate de hombres como los descriptos, ya que ellos 
son por sf mismos una ley; serfa en verdad ridfculo que un hombre intenrara legislar 
para elIos, pues probablemente elIos dirfan 10 que en la historia de Antfstenes dijeron 
los leones cuando las liebres hablaron en la asamblea y pidieron para todos la 
igualdad"56 • 

Y mas adelante agrega: "Ciertamente no debe decirse que este hombre debe ser 
eliminado y quitado de en medio; no obstante, los hombres, sin duda, no deben pensar 
que han de gobernar sobre un hombre asf, ya que esto serfa 10 mismo que si pretendie
ran gobernar sobre Zeus, dividiendo sus esferas de gobiemo. No queda, por consiguien
te, sino que todos, y esto parece el recurso mas natural, obedezcan alegremente a un 
hombre de esta talla, de manera que los hombres de esta clase deben ser reyes perpe
tuos en las ciudades"S7. 

55 Vease nuestro: "La revoluci6n del 404 ... ", p. 7 ss. 

56 ill, 8. 

57 ill, 9. 
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La inclusi6n de estos pmafos, que parecen fuera de contexto en el anaIisis de 
las diferentes formas de realeza, llev6 a muchos pensadores a sostener que eran 
interpolaciones posteriores, afirmando de modo contundente que Arist6teles fue 
conciente del "fen6meno Alejandro Magno", y que ~I mismo 10 incorporo a su Polftica 
antes de "editarla", forzando su redacci6n y las conclusiones". 

Al margen de estas consideraciones no podemos negar que "Arist6teles es un 
partidario entusiasta de la polftica macedonia" y que "muchos aspectos de Ia doctrina 
aristot~lica concuerdan con el espfritu que preside la conclusi6n del pacto de Corinto, 
estructura de una federaci6n de estados que garantiza la autonomfa de las ciudades 
confiri~ndoles Ia estabilidad interna y la tranquilidad externa a la que aspiran los 
griegos"59. 

EI enfoque pre-maced6nico de Arist6teles, que desmiente su falta de interes por 
los acontecimientos politicos de su ~a, es reiterado por Ebenstein cuando seilala que 
"Ia profunda simpada de Arist6teles por la monarqufa, segUn 10 expresa en la Polftica 
en diversos pasajes, hay que comprenderla desde el punto de vista de sus relaciones con 
la monarqu{a maced6nica naciente"60. . 

Pero asf como la mayorfa de los estudiosos resaltan el pArrafo sobre la 
monarqufa que transcribimos anteriormente, nos parece conveniente agregarle las 

51 Tal es la tesis de JAEGER, W., Op. cit., p. 334, nota 61, aunque duda "basta que punto altero la conclusi6n 
del m por esta causa", que "modifica la composici6n ideal de los aliOS cuarenta". MEYER, E., "Alejandro 
Magno y la monarquia absoluta", en: El historiador y la historia antigua. Mexico, Fondo de Cultura 
Econ6mica, 1955, en p. 253 se refiere a "la vacilaci6n monarquica" como un cambio posterior debido a la 
realidad circundante. Otros autores, en cambio, con aceptable argumentaci6n relacionan el discutido parrafo 
con la intluencia del PoUtic6n de Plat6n (291 D - 300 E) Yno con la praxis alejandrina. Asi FINLEY, M., 
WINTON, R. YGATDNEY, P., "Politica y teoria politica", en: FINLEY, M. (ed.), Ellegado de Gncia. Una 
nueva valoraci6n. Barcelona, Critica, 1983, p. 62, preocupados por la "imagen democratica" de Arist6teles, 
se oponen a eata interpretaci6n "antigua" alcgando contra ella el silencio acerca de la "monarquia macedonia" 
en toda la obra, y fundamentalmente el disgusto de Arist6teles por un "superhombre", como surge de la 
lectura total de su obra y no de un parrafo fuera de contexto. 

S9 CHATELBT, F., El nacimiento de la hutoria. Barcelona, Siglo XXI, 1978, t. n, p. 428. Esta apreciaci6n del 
perspicaz historiador tt&nces concuerda con otros aspectos que su1'&en de las Ultimas investigaciones, y que 
actUan como hilo conductor de este trabajo. 

S) EBRNSTEIN, W., Los grandes ptnsadores pol(ticos. Madrid, Revista de Occidente, 1965, p. 93. 
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apreciaciones que Arist6teles realiza -casi contemporaneamente- en la Etiea a Nieomaeo 
cuando afinna: "La mejor forma es la monarqufa, la peor, la timocracia. La corrupci6n 
de la monarqufa es la tirama. Ambos son modos de gobiemo monarquico pero difieren 
profundamente, pues el tirano no mira mas que a su interes personal, mientras que el 
rey mira al de sus slibditos. El reyes, por definici6n, un ser completamente indepen
diente y que excede a los demas hombres en toda clase de bienes. Un hombre asf 
dotado no tiene necesidad de nada mas; no podra, pues, interesarse por 10 que personal
mente pueda serle litil, sino solamente por 10 que pueda servir a sus slibditos. Sin esto 
no sena mas que un rey designado por suerte. La tirama es algo completamente 
distinto; el tirano no busca mas que su propio bien. Esta, pues, fuera de duda que la 
tiranfa es la peor de las formas de gobiemo, siendo la peor forma contraria a la mejor. 
De la realeza se pasa a la tirania, corrupci6n de la monarqufa, y un rey malo viene a 
ser un tirano"61. 

Estas ideas fundamentales referidas al tema de la monarqufa 0 realeza se 
complementan -en el contexto que nos interesa- con la concepci6n aristotelica sobre 
"helenos" y "barbaros", tema en el cual tambien fue notoria su influencia en Alejandro. 
Es interesante recordar que Arist6teles afirmaba en la PoUtiea que "los pueblos de las 
regiones frfas de Europa son pueblos valientes pero incapaces de desarrolIar un trabajo 
espiritual ni de demostrar ningtin talento para el arte; por eso, aunque la mayona de 
elIos viven libres, no muestran aptitudes para una vida poiftica ni para dominar a otros 
pueblos; los de Asia son pueblos de espiritu agil y diestros en las artes, pero carentes 
de valentia, y por eso viven bajo la ferula de dominadores y reducidos a esclavitud; el 
pueblo de los helenos, que ocupa un lugar intermedio entre unos y otros, comparte las 
caractensticas de ambos grupos: es un pueblo valiente y, al mismo tiempo, fuerte por 
su pensamiento; por eso goza de libertad y de la mejor vida politica conocida y es capaz 
de dominar a todo el mundo estando reunido en un solo estado"62. 

Como consecuencia de esta creencia determinista y despreocupandose de la 
historia -como surge de todas sus obras-, Arist6teles concluy6 que habfa que tratar a los 
helenos como amigos y hermanos de raza, y a los conquistados como bestias y plan

61 VIII, 10. 

62 VIT, 6. 
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tas63 • En otro aspecto esta tesis anti-igualitaria, que se opone a las ideas pregonadas por 
Antfstenes y sus seguidores en Atenas, fue sostenida y defendida, varias decadas antes, 
en la propia corte de Macedonia por Euripides, quien afinnaba que los helenos habfan 
nacido libres y los barbaros -que no sabfan vivir en polis- esclavos, y sigui6 siendo la 
tesis greco-maced6nica de quienes acompaiiaron a Alejandro64. 

La enseiianza directa de Arist6teles a Alejandro concluy6 el primer ano de la 
CIX olimpfada, cuando el joven principe debi6 hacerse cargo -a los diecisiete anos- de 
la regencia del trono al partir su padre a nuevas campaiias. Alejandro ademas tuvo su 
bautismo de fuego en la Tracia, donde, tras lograr una importante victoria militar, 
fund6 su primera ciudad, Alejandr6polis6S , inaugurando la polftica civilizatoria (de 
fundar ciudades) que Ie ensefiara su maestro y que no abandon6 jamas. 

Debemos destacar que, de todos modos, Arist6teles no se 01vid6 de su real 
discfpulo66 , pues excepto un breve periodo (en el tercer ano de la CIX olimpfada) en 
que conjuntamente con su sobrino Calfstenes estuvieron en los archivos de Delfos 
recopilando material para un trabajo sobre los "juegos panhelenicos" , el Estagirita 
permaneci6 en Pela -en actividades que desconocemos pero que suponemos vinculadas 
con la polftica cultural de la corte- hasta la muerte de Filipo, y debi6 haber mantenido 
frecuentes conversaciones con el regente, aunque de'sconocemos su actitud cuando 
Filipo rompi6 con su hijo y su madre Olimpia (337), desterrandose anlbos al Epiro67 • 

Muerto el monarca (336) y producido el acceso al trono de Alejandro III, 
Arist6teles abandon6 Pela en el segundo ano de la CXI olimpfada y se traslad6 a 
Atenas, presuntamente por decisi6n real; acompati6 de este modo a las tropas que 
marchaban a restablecer el orden frente a la rebeli6n provocada, a la muerte de Filipo, 
por el partido anti-maced6nico encabezado por Dem6stenes, quien en el 339 habra 

63 vm, 10. 

0< Cfr. SOROI, M., op. cit., p. 9 adfin. No diferia mucho la posicion de Isocrates cuando aconsejaba a Filipo 
ser eueQyfTllC; de los helenos, ~cxo\Ae6c; de los macedonios y {)e01t6TllC; de los barbaros. 

ISS PLUTARCO, Op. cit., IX, 1. 

.. CORNEUO RUFO, sin precisar fechas, sefiala que el monarca "escribiale con gran frecuencia" (I, 3). 

frI Por la posterior actitud de la intrigante Olimpia respecto de Aristoteles, pareciera que este se hubiera 

inclinado mas bien a favor del rey. 
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desterrad.o a Is6crates y a1 ann siguiente debi6 finnar la paz tras la derr.ota de Queronea 
y aceptar la (J \) 1..1.1-.1. aX \ a c.ontra l.os persas presidida por Filipo II c.om.o ti ye IJ. ~v 
Iseglin dispusiera el C.ongres.o Panhelenic.o de C.orint.o. Aunque desc.onocem.os las 
raz.ones del viaje de Arist6teles, sin descartar una "cafda en desgracia" en la c.orte, n.os 
inclinam.os por una misi6n dipl.omatica en la polis d.onde habfa residid.o tant.os afi.os. 
Sabem.os que ac.ompafi6 a su amig.o Andpatro en las negociaci.ones de paz, en las que 
n.o habrfa estad.o ausente el mism.o Alejandr.o68 , y se habrfa reenc.ontrad.o c.on el ya 
ancian.o Is6crates69 .. 

Algun.os aut.ores afirmin que en el 338 (?), a la muerte de Espeusipo y 
aprovechand.o la ausencia de Arist6teles p.or una misi6n dipl.omatica en Maced.onia, fue 
elegid.o nuev.o maestr.o de la Academia Jen6crates70 , y que esta medida prov.oc6 que Ii su 
regres.o Arist6teles, c.on el ap.oy.o de la c.orte maced6nica interesada en difundir su 
politica, fundara el Lice.o71 • 

.. Tal es la tesis de DASKALAKIS, A., Op. cit., p. 179, que presupone que Aristoteles habia viajado a Atenas 
con anterioridad a la fecha generalmente aceptada, y se habia incorporado a las negociaciones a la lIegada del 
monarca y de su amigo Antipatro. La tesis parece no considerar el canicter "prornacedonico" del Estagirita y 
las dificultades que hubiera tenido en una polis dominada por Demostenes. Su retorno con las tropas 
rnacedonicas Ie lIevo a ser considerado agente de los conquistadores. Nease CHROUST, A., "Aristotle Flight 
from Athens in the year 323 BC", en: Historia, XV (1966) . 

•• Este murio a los noventa y ocho alios, seglin Plutarco nueve dias antes de la batalla de Queronea; pero 
seglin su Carta ill a FiIipo -cuya autenticidad ya no se discute (cfr. nota 38)- su muerte fue algo posterior, 
lIegando aver el triunfo de sus ideas y de su elegido. 

1il Diogenes Laercio afirma que "dice Hermipo en sus Vidas que habiendo ido por los atenienses embajador a 
FiIipo, fue Ienocrates hecho jefe de la escuela en la Academia" 01, 2). MERLAN, PH., "The Sucessor of 
Speussipus", en: T.A.Ph.A., 77 (1946), pp. 103-11, sostiene en cambio que Aristoteles fue finalmente elegido 
director de la Academia en el 338, una vez que se hubieron superado los inconvenientes de su posicion de 
meteeo, y la posesion de los bienes de la misma que con Espeusipo seguian perteneciendo a la familia de 
Platon. 

11 Diogenes Laercio prosigue diciendo que "habiendo vuelto y visto la escuela en poder de otro, tomo en el 
Liceo un sitio para pasear y, paseando alii hasta la hora de ungirse los atletas, filosofaba con sus discipulos y 
de este paseo fue lIarnado peripatetico". Para el apoyo macedonico vease: DURUY, V., Historia de los 
griegos. Barcelona, Montaner y Simon, 1891,1. ill, p. 119, que se basa en Ateneo de Naucratis. Deipnosofis
tai (IX, 398) Y CORNEUO RUFO (lI-ill). Asimismo es sabido que Alejandro envio periodicamente, desde el 
continente asiatico, plantas y constituciones para el Museo y para las investigaciones politicas de su maestro, 
respectivamente. Cft. SARTON, G., Historia de la ciencia. La ciencia griega durante la edad de oro griega. 
Buenos Aires, EUDEBA, 1965,1. II, p. 607. 

http:Algun.os
http:Sabem.os
http:inclinam.os
http:desc.onocem.os


FLORENCIO HUBENA.K 70 

Al regresar a Atenas Arist6tdes dej6 en Pela, junto al joven monarca, a su 
pariente Calistenes. quien acompafiara a Alejandro en su expedici6n asiatica, como 
cronista. La permanencia de Calfstenes. convertido en eficaz disdpulo y colaborador de 
Aristoteles especialmente en la tematica hist6rica, obedeci6 en gran medida al interes 
del Estagirita en preservar sus contactos con la corte maced6nica y obtener beneficios 
de la expedici6n para sus escritos y el Museo72 • 

Calistenes habfa nacido en Olinto y estaba emparentado con Arist6teles 
(i,sobrino segundo?)73, quien practicamente tuvo a su cargo su educaci6n de acuerdo con 
el modelo plat6nic074 , Ie acompaft6 gran parte de su vida, Uegando algunos a sostener 
que comparti6 con Alejandro la educaci6n del heredero real en Mieza75 • En cambio es 
indudable su paso por Aso (348-7) y aparentemellte acompaft6 a Arist6teles a Mitilelle 
(345-4) y a Macedonia. donde se defini6 su orientaci6n hacia las investigaciones 
hist6ricas76 • Tambien se desempeft6 como colaborador (i,amanuense?) del Estagirita en 
las citadas investigaciones en Delfos y en la posterior redacci611 de los Juegos Piticos, 
que agrupaba unos 60.000 nombres y varios atlos de trabajo de investigaci6n y recopila
ci6n de material que fue utilizado asimisIllo para los Juegos Olfmpicos77 • Estrab6n 
sefiala que habria colaborado en la correcci6n de la [lfada que el Estagirita prepar6 para 
Alejandro y que acompafi6 a este en su campafia78. 

12 CHROl'ST, A.G .• "Aristotle and Callisthenes of Olynthus", en: Classical Folia, XX (1966), I, p. 40. 
acentua esa posicion basandose en fucntes arabes, y asevera que hubo una tluida correspondencia entre 
ambos. Cfr. nota 66. 

73 Ibid.. p. 32 ss. 

74 DIOOENES LAERCIO. IV, 6. 

" Segun Jl'snr;o. En oposicion: BOSWORTH, A.B .• "Aristotle and Callisthenes". en: Historia. XIX (nov. 
1970), especial mente p. 410. 

76 Es conocido por su cronica de la guerra sagrada de Focea. 0 Hellenicas, encargada presumiblemente por el 
propio Filipo para su plan politico-cultural. y que desperto el interes de Alejandro para llevarlo como 
cronista. 

77 Vease DI60ENES LAERrIO. V. 26. 

" XIII. I. 27. Cfr. nota 46. 
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Una vez separados maestro y discfpulo, ~ste Ie envi6 cartas desde el continente . 
asilitico y tambi~n animales y plantas79 y, obviamente, informaci6n sobre las actividades 
del joven monarca que, contra la opini6n de muchos historiadores, segufa despertanQo 
la curiosidad y el inter~s de Arist6teles. 

Respecto de la personalidad de CaUstenes, el historiador Polibio destaca que 
"habfa sido un adulador y que, apartlindose de la filosofia, prest6 atenci6n a los cuervos 
y a las mujeres delirantes"IKl, mientras que Arriano hace especial menci6n del "orgullo 
con que decfa que ~l y sus escritos estaban muy por encima de Alejandro y sus 
empresas"Sl. Y Plutarco reconoce que "parece que no Ie falt6 raz6n a Arist6teles para 
decir que Calfstenes era diestro y de gran oratoria, pero que no tema juicio"82.Sobre 
esos aspectos volveremos mas adelante. 

A poco de su regreso a Atenas Arist6teles escribi6 Sobre la naturaleza del 
reinar 0 De la monarqufa, obra que lamentablemente se ha perdido que por su titulo 
parece aportar una visi6n diferente y un nuevo contenido ~tico a la tradicional idea de 
monarca83 • Asimismo sabemos por Di6genes Laercio84 que Arist6teles, durante su 
estadfa en la corte maced6nica 0 mas probablemt!flte en Atenas, redact6 un trabajo 
denominado Alejandro 0 De las colonias, en el que se referfa especfficamente al tema 
de la asimilaci6n de los pueblos conquistadosss. 

Finalmente el mismo Di6genes menciona una carta a Filipo y cuatro cartas del 
Estagirita a Alejandro Magno que tambi~n parecfan definitivamente perdidas hasta no 

79 Cfr. PuNIO, Hisloria natural, XII-Xill. 

II) PoUBIO, XU, 12 b. 

11 ARRIANO, IV, 10. 

Il Vidas paralelas. Vida de Alejandro, Lill. 

13 Cfr. con el parrafo transcripto de la Erica a Nic6maco. Seglin JAEGER (Op. Cil., p. 299) se trat6 de una 
memoria de Arist6teles a Alejandro al subir este al trono rs no de "consejos filos6ficos"), redactada a petici6n 
del propio monarca, en la que Ie infonnaba sobre los principios eticos de su educaci6n. 

"V,ll. 

IS Vease tambien MORAUX, P., us lisles anciennes des ouvrages d'Arislole. Louvain, 1951, pp. 344-46. 
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hace mucho tiempo86. Una de estas cartas ha sido descubierta y reconstruida a traves de 
manuscritos mbes y cuidadosamente analizada, y se la ha identificado con De las 
colonicW'. El contenido de la misiva88, presumiblemente fechada en 331-30, es doctri 

115 Su existencia es ratiticada por Ciceron (Carras a Atico, XU, 40), quien escribe: "Tengo delante de mi las 
cartas de Aristoteles y Teopompo a Alejandro", insinuandonos la pervivencia de la "ideologia" de Isocrates a 
traves de su discipulo Teopompo. Cabe sefialar, segun describe BIDEZ en la obra ya citada (yen: "A propos 
d 'un fragment retrouve de I'Aristote perdu", en Bulletin de Classe des Lettres et des Sciences Morales et 
Politiques de /a Academie Royale de Belgique, xxvm [1942],7-9, espeeialmente pp. 205-7), que Teofrasto 
dono por testamento sus libros -y los recibidos de Aristoteles- a Neleo de Scespis, hijo de Corisco (que habia 
estudiado junto a Aristoteles en Aso). Asi "desaparecen en la oscuridad" (Op. cit., p. 23). Parece ser que la 
biblioteca fue vendida en parte por sus herederos a Ptolomeo Filadelfo, para la Biblioteca y el Museo de 
A1ejandria, mientras que, paralelamente, el rey Atlilida de Pergamo -del que dependia Scespis-, mediante 
distintas extorsiones, logro apoderarse de una parte que fue "escondida" (archivada) en los sotanos del palacio 
y atacada de humedad, hasta que el rico bibliotilo ateniense Apelic6n, enterado de la existencia de tamaiio 
tesoro en su paso por Scespis, logro adquirir una parte signiticatlva y trasladarla a Atenas. Apelic6n murio 
hacia el 84-3 a.C., y su coleccion bibliogritica fue encontrada por el invasor romano Sila, quien la lIevo a 
Roma. Alii el peripatetico Tiranio la inventario, en tiempos de Ciceron (quien como vimos tuvo algunos 
escritos en sus man~s), y public6 algunos ineditos que descubriera. Todo ello fue base para el "inventario 
oticial del corpus aristotelicum" realizado por Andronico de Rodas, que ignora las obras griegas en version 
arabe. De este modo comienza el "armado doctrinal" (art. p. 207) del corpus bajo la guia de Alejandro de 
Afrodisia. 

17 Vease BIELAWSKI, I. - Pi.EZIA, M.,"Lettre d'Aristote II Alexandre sur la politi que envers les cites", en: 
Archivum Filologicum, XXV, Polskij Akademii Nauk. Wroclaw-Varsovie-Cracovie, 1970, cuya autenticidad 
ha side defendida por P1ezia, que atirma que se trata de "un todo organico" (p. 990), que traduce un 
momento de crisis, el pasaje de una era a otra (ibid.). "Es un texto situado en eliimite de dos mundos ( ... ), 
sanciona el tin del mundo de la ciudad y el nacimiento de las civilizaciones helenisticas" (PLEZIA, M., "Die 
Geberturskunde des Hellenismus", en: EOS, LVm (1969-70), pp. 51-62, cit. HOLOU, M.A., "La conception 
du progres dans I'Antiquite: II propos d'une lettre d'Aristote II Alexandre", en: IX Congres Assoc. Bulle, 
1973, pp. 978-94). Cabe sefialar aquf que la Edad Media atribuyo gran cantidad de textos a Aristoteles, de los 
que no tenemos originales en griego, textos cuya autenticidad es muy dificil de demostrar. Un caso es el que 
nos ocupa y que P1ezia identitica con el De las colonias, convertido en una de las cartas. EI primer dato sobre 
este texto fue proporcionado por J. Lippert (De epistola pseudoaristotelica Peri Basileias commentatio) en 
1891, basandose en un documento hallado en la Biblioteca Vaticana (conocido hoy como Vaticanus 408). A 
partir de esa feeha se multiplicaron los defensores de su autenticidad como H. Nissen y E. Pridik Y los 
opositores, que sugerian una "falsificaci6n arabe". como M. Stenschneider y D.Keil. En 1963 el tema 
adquirio nueva actualidad cuando la helenista Marian Plezia y el orientalista Josef Bielawski publicaron una 
nueva investigacion ("Lettre d'Aristote ... ", ya citada), en que se inclinaban a favor de su autenticidad, 
afiadiendo para su reconstruccion aportes de nuevas fuentes manuscritas halladas en cinco manuscritos en 
Estambul: Ala Sofya 2890, Ala Sofya 4260, Ala Sofya 2884, Fatih 5223 y Koprola 1608. Los defensores 
identifican la obra con la lista de Diogenes Laercio 01, I, 22-27) que llegara a traves de Eratostenes (Estrabon 
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nalmente identico a los prlncipios de la Erica y de la Polftica, que el autor de la Carta 
demuestra conocer muy bien. 

Para continuar con el hilo de nuestra argumentaci6n mencionaremos algunos de 
los parrafos mas significativos de la extensa misiva que comienza por reconocer en 
Alejandro su preocupaci6n por "ocuparte de otros asuntos a los que aspirabas" (I, 2)89. 

Tras destacar que existen otras glorias mas alIA de las militares, como 1a 
colonizaci6n90 y la legislaci6n, Arist6teles Ie escribe:"Son numerosos los que estiman 
que un regente que se ocupa de las leyes no es uti! en tiempos de guerra; cuando la 
guerra termine, cuando reinen la calma y la seguridad, podrA pensarse en leyes. EstAn 
incitados por la opini6n a pensar que disfrutar de los bienes es cosa ftcil y posible a la 
gente comUn, pero cuando las fatigas son diffciles no todo hombre las puede soportar". 
"No considero que eso sea verdad. Es 10 contrario 10 que me parece verdadero: cuando 
la gente sufri6 a los malhechores, se inquietaron y alertaron por 10 que era su interes, y 
cuando consiguieron la seguridad, se aficionaron al mal y a la corrupci6n y frenaron la 
vigilancia ( ... ). Los hombres estAn mas necesitados de leyes cuando llegan a 1a tranqui
lidad y la calma" (II, 1-3). Admite entonces all( que un poder autoritario puede ser bien 
recibido aun en tiempos de paz. 

1,4,9) Y Plutarco (Moralia 329 b): tal el citado caso de HOLOU, THILLET, P. ("Aristote conseiller politi que 
d'Alexandre yainqueur des Perses?", en: Revue des Etudes Grecques, 1972, pp. 529-42), STERN, S.M., 
(Aristotle on the World-State. Oxford, 1968), y SORD!, M., ("La lettera di Aristotele ad Alessandro e i 
rapporti tra greci e barbari", en: Aevum, LVIII [enero-abril, 1984], 1, pp. 3-12). La posicion mas modema 
que critica su autenticidad pertenece aWEs, M.A., "Quelques remarques apropos d'une lettre d'Aristote a 
Alexandre", en: Mnemosyne, 25 (1972), pp. 261-95, quien se basa fundamentalmente en presuntas incon
gruencias internas del texto referidas basicamente a la relacion de griegos y persas, que no coincide con el 
texto de la Po{{tica de Aristoteles en relacion con el mismo tema, y datets como el incendio de Persepolis 0 el 
nombramiento de satrapas persas ignorados en la Carta, y el "presentimiento" de querellas intemas en la corte 
de Alejandro . 

•• Despues de la batalla de Gaugamela oArbelas en octubre del 331, que inaugura una politica de reconcilia
cion, y antes de la noticia de las muertes de Filotas y Parmenion, a fines del 300 . 

•• Se refiere a la organizacion del reino y parece aludir a una carta ~nterior del joyen monarca de yeintiseis 
ailos, y ratificar la teoria de que la obra fue escrita en respuesta a un pedido de Alejandro, pero en forma de 
carta. 

'" CICERON, Q:ma a Atico, XIII, 28, 2. 
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M~ adelante, en la nueva linea que expresaba Plat6n y que les era com lin, el 
autor reiteraba la importancia de una adecuada legislaci6n para el buen funcionamiento 
del estado, aunque rescataba que no basta con las leyes sino que adem4s resulta 
necesario un buen gobernante. Sobre este aspecto se expresa en estos rerminos: "Asf el 
estado (reino, IX QX", como dijimos precedentemente, necesita una legislaci6n bien 
hecba y un regente que se ocupe de ella, que conduzca a las personas a una buena 
(bella) manera de obrar; a los hombres innobles y de naturaleza infame, por el pavor, a 
las personas nobles y de naturaleza generosa, J)or el podor" (IV, 1); "La ley no se 
conserva de manera universal sino gracias a un regente universal, que debe reunir a los 
hombres alrededor de las leyes, en familiaridades y orden, ayudar a 1a victoria de la 
ley, mantenerla; este, que posee un poder grande y una fuerza visible, que reside en 
una gran metr6poli, est! para el sosten de la ley y es lazo de amistad (entre los 
hombres)" (IV, 2); "Bajo tal hombre puede ser que en las ciudades reinen siempre las 
buenas maneras (una bella manera de obrar) y que los vicios sean desterrados. Debe ser 
superior y perfecto no solamente en el valor y la justicia y en las diversas virtudes, sino 
tambien por el poder y por el equipamiento militar porque el poder contiene a los 
pueblos y puede cercenar la ley" (IV, 3); "Porque la mayorfa del pueblo no se somete 
a la justicia y no permite que ella Ie conduzca; y si no les inspira el miedo, se reclinan 
bacia la ociosidad y la ilegalidad" (IV, 1-4); "Porque la prosperidad (el buen estado) de 
las ciudades depende de la buena conducci6n de los jefes y regentes, como 10 vemos en 
las ciudades de Lacedemonia y de Atenas. En una tienen buenos sobornos y en la otra 
legisladores que cOllducen a pueblos justos ( ... ). El regente no debe tratar a sus Slibditos 
como bienes 0 ganado, sino los considerara como familiares y amigos; y no les debe 
exigir un respeto que el pueblo acordaIa a disgusto, sino el merito por la bondad de so 
acci6n y un gobiemo justo ( ... ). EI hecho es que sera amado por el pueblo y admirado 
por el por sus buenas acciones. Tambien quien aceptali el poder supremo debera reunir 
dos cualidades, por las que conquistara el verdadero poder supremo y so dignidad, que 
Ie permitira dirigir al pueblo y bacerse obedecer por la elite. Y si es depuesto, los 
hombres 10 despreciaran y 10 tendran por poco, 10 odiaran y se rebelaran contra el" 
(IV, 6-8 y V, 1-4). 

Una atenci6n especial merece su referencia a la "ciudad Unica", que en 
principio pareciera ajena al pensamiento aristotelico y ba sido uno de los argumentos 
empleados contra la autenticidad del texto. Alli escribe: "Tambien es necesario un 
regente universal que asuma el mando de tOOo el pueblo, al menos el de Libia y sus 
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ciudades, porque elias se uniran estrechamente y se convertiran en una suerte de ciudad 
unica" (IV, 5). 

Este resulta ser uno de los parrafos mas significativos de la carta porque, por 
un lado, sefiala expresamente la posibilidad de una "ciudad unica" -al modo de la 
cosm6polis isocratica-, a la vez que no se contradice con otros textos del mismo 
Arist6teles donde, de manera clara aunque en un contexto que pasara desapercibido a 
muchos investigadores, defendia la tesis del expansionismo helena por la 0 i x 0 U IJ. t v Tl 
y, consecuentemente, la conformaci6n de una "ciudad Unica". As! en la Politica, 
refiriendose a los helenos, afirma que "viven en libertad COIl las mejores formas de 
organizaci6n polftica y con la posibilidad de dominarlos a todos si encontraran un 
sistema de gobiemo unico 1191 • 

En una interpretaci6n similar puede leerse que lila practica de la guerra no 
debe hacerse por esto, para convertir en esclavos a pueblos que no son dignos de ellos, 
sino primero para evitar ellos mismos ser esclavos de otros, luego para buscar la 
hegemonfa con el fin de beneficiar a los gobernados, pero no para dominarlos a todos, 
y tercero, para gobernar desp6ticamente a los que merezcan ser esclavos"92 • 

Tambien llama su atenci6n la referencia a Libia como base de la reorganiza
ci6n del estado universal que Alejandro esta preparando. No debe sorprendernos que, 
dada la fecha probable de la carta, el norte de Africa -la Libia- y especialmente 
Alejandria, la primera ciudad fundada por el joven rey en su campana oriental, esten 
Ilamadas a cumplir un papel preferencial93 , Otros autores, en cambio, sugieren un error 
del copista y prefierell inclinarse por Lidia, el antiguo nombre de las costas del Asia 
Menor (Ia Jonia asiatica)94. 

91 Este parrafo, a su vez, al adoptar la teo ria platonica de 1a allaciclosis de las forrnas de gobierno, debe haber 
llamado la atencion a Polibio y puede haber servido de base para su tesis de 1a eternidad de Roma por su 
capacidad de detener el proceso corruptor. "Arist6teles esta profunda mente convencido, Grecia esta destinada 
a gobernar el mundo, en el momento en que realice su unidad politica II (BIVEZ, J., Op. cit., p. 20). 

92 Politica, VII, 14. 

93 Tal es la tesis de PU.ZIA, M., Op. cit., p. 94. 

.. Esta es 1a tesis que dcfiende SORDI, M., Op. ciT.. p. 10. 
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Luego el contenido de la carta pasa a temas mas concretos, como el estado de 
animo que reinaba entre los helenos y macedonios cercanos a Alejandro por la creciente 
orientalizaci6n de este y el ambiente de complot que parece ir preparandose95 , aspectos 

9S EI autor de la carta parece referirse a un delator -presumiblemente Anaxarco de Abdera- enfrentado 
seriamente con Calistenes con motivo de los honores divinos que pretendia Alejandro para su persona. Para 
clarificar este aspecto es uti! recordar la vision de Plutarco sobre la diferente actit ~ adoptada por ambos 
delante del monarca: "por 10 cual introdujeron tambien al filosofo Calistenes, que era Jeudo de Arisroteles, y 
a Anaxarco de Abdera. De estos, Calistenes se fue introduciendo con dulzura y suavidad, procurando 
desvanecer con sus razones el disgusto y la pesadumbre; pero Anaxarco, que desde luego habia tornado un 
camino en la filosofia enteramente nuevo, mirando con cierta altivez y desden a los de su profesion, entro 
gritando sin otro preludio: iEste es aquel Alejandro en quien el orbe tiene ahora fija la vista y se esta tendido 
haciendo exclarnaciones como un miserable esclavo, temiendo el juicio y reprension de los hombres, para 
quienes correspondia que el fuese la ley y norma de 10 justo, si es que vencio para imperar y dominar y no 
para servir dominado de una gloria vana? iNo sabes que Zeus tiene por asesores a la justicia y a Temis, para 
que todo cuanto es ejecutado por el que manda sea legitimo y justo? Empleando Anaxarco estos y otros 
semejantes discursos aligero el pesar del rey, pero pervirtio su moral, haciendole mas precipitado y violento; 
y al paso que el se gano maravillosamente su animo, desquicio el valimiento y trato de Calistenes, que ya no 
era muy agradable por la severidad de sus principios". Arriano, a su vez, nos proporciona el relato de la 
discusion publica sobre la divinizacion del monarca: "Digamos, ahora, cOmo se opuso Calistenes a los 
honores divinos que apetecia Alejandro. Los sofistas y los mas ilustres persas y medos de su corte habian 
convenido con el rey en que recayese la conversacion en este asunto cuando se hallasen de sobremesa. 
Anaxarco tomo la palabra y dijo que Alejandro tenia mas derecho a los honores divinos que Dioniso y 
Alcides, no solo porque sus hazafias aventajaban en numero y grandeza a las de estos heroes, sino porque 
ambos eran extranjeros, uno de Tebas y otro de Argos, sin tener relacion alguna con Macedonia, como no 
fuera la de haber sido el segundo progenitor de Alejandro, que era descendiente de los Heniclidas, por 10 cual 
parecia justo y conveniente que los macedonios tributasen honores divinos a su principe, y estando fuera de 
duda que la posteridad levantaria altares a su memoria, era mucho mejor adorarle en vida, ya que despues de 
muerto ningun provecho podria obtener de semejante culto ( ... ). Anaxarco afiadio otras consideraciones, 
aplaudidas por los cortesanos conocedores del plan, que manifestaron su deseo de dar principio a la 
adoracion, pero la' mayor parte de los macedonios las desaprobaban guardando significativo silencio. 
Rompiolo al fin Calistenes diciendo: Creo a Alejandro digno de cuantos honores pueden tributarse a los 
mortales; pero es preciso tener en cuenta, Anaxarco, la diferencia que hay entre los que se conceden a los 
dioses y a los hombres. A los dioses, templos y altares, a los hombres, estatuas; a los dioses, sacrificio, 
libaciones, himnos; a los hombres, aplausos; a los dioses, puestos en alto pedestal en el fondo del santuario, 
se les adora, no pudiendo tocarlos; a los hombres se los saluda, besandolos; a los dioses, en fin, se los 
celebra con danzas y peanes. Esto sin contar con que hasta entre el culto de unos dioses y otros, y entre los 
dioses y los heroes, hay notable diferencia. No esta bien, pues, confundiendolo todo, levantar a los hombres 
con honores sobrehumanos, ni rebajar a los dioses dandoles culto igual a los mortales. iPodria perrnitir 
Alejandro que un particular usurpase las prerrogativas del monarca? iY no habrian de indignarse los dioses si 
un simple mortal se arrogaba los honores supremos 0 admitia que se los tributasen? Yo creo que Alejandro es 
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estos que no escapan al conocimiento de Arist6teles, quien como ya vimos mantenfa 
fluido contacto epistolar con algunos de los expedicionarios. Asf Ie escribfa al monarca: 
"Espero que los resultados de tu reino ser4n favorables y que unims en ti estas virtudes 
gloriosas de los helenos ( ... ). Gu4rdate de prestar ofdos, cuando se agitan los helenos, 
a las denuncias de un delator que pretende aniquilarlos ante tus ojos" (VI, 1-3). 

Pero el punto crucial de la carta y de las discusiones del momento y de las 
presuntas divergencias con los restantes fil6sofos se planteaba sobre el trato igualitario 
o diferente que debfa darse a helenos y a persas96• Arist6teles es muy elocuente y 
preciso sobre este punto cuando insiste en la poiftica propia de su epoca, como el 
traslado de poblaciones. Sobre ello escribe: "Tambien estimo que sera bueno para tu 
reino, y contribuira a afirmar la soberanfa y su grandeza, si transfieres obligatoriamente 
a la poblaci6n de Persia de sus domicilios patemos; si no es posible desplazar a todos, 
al menos de entre ellos a los mas numerosos, a los detentadores del poder, yestablecer
los en el pais de Libia y de Europa. Sera en verdad justicia de tu parte el enviarlos, 
pues es justo el veredicto de Radamante: 'hacer al hombre 10 que el hizo'. Y mientras 
los persas sean expulsados numerosos helenos ocupar4n sus dominios particulares y 
poblar4n mas de una villa, como el ejemplo de los milesios y los eretrios y de otras 

el mejor de los hombres, el mejor de los reyes, el mejor de los generales; pero ni, cuya erudici6n y doctrina 
consulta diariamente, ni mas que nadie, Anaxarco, debias de haberle disuadido de semejante intento, y antes 
de hablar a favor de este proyecto deblas de haber recordado que no te diriglas a Cambises 0 a Jerjes, sino al 
hijo de Filipo, al descendiente de Heracles y Aquiles, cuyos antepasados vinieron de Argos a Macedonia para 
reinar, no por la filerza, sino en virtud de las instituciones, y que ni el mismo Heracles file adorado en vida, 
ni aun despues de su muerte hasta que aSI 10 orden6 el oniculo de Delfos. Mas si acaso por hallamos en una 
naci6n barbara es preciso adoptar sus costumbres, acuerdate, te 10 suplico encarecidamente, Alejandro, 
acuerdate de Helas, en cuyo honor emprendiste esta expedici6n para conquistarle el Asia, y mira si piensas 
obligar a sus liberrimos pueblos a adorarte, 0, en fin, si se te han de tributar honores completamente 
diferentes, humanos por macedonios y helenos, divinos por los barbaros, en conformidad con sus costumbres" 
(ARRIANO, IV, 10-11). 

1I6 EsTRAB6N escribe que "a1 final de su comentario critica Erat6stenes a los que dividieron en dos partes a 
todo el genero humano, a saber, en helenos y barbaros, asi como a los que exhortaron a Alejandro a que 
tuviese a los helenos como amigos y a los barbaros como enemigos, y afirma que es mejor haeer esta divisiOn 
de acuerdo con Ia virtud y la maldad. Porque hay muchos helenos y muchos barbaros civilizados, como los 
indios y los arios, e igualmente los romanos y los cartagineses,cuyo sistema de gobiemo file tan admirable. 
Ailade que por eso Alejandro, haciendo caso omiso de los que Ie aconsejaban, aconsej6 y favoreci6 a todos 
los hombres notables que Ie file posible" (Geograj(a, I, 4-9). Este ideario, propio de las escuelas helerusticas, 
resulta ajeno a Arist6teles y es uno de los puntos de indudable oposici6n entre los intelectuales de esa epoca. 
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villas cuyos nombres nos llegaron. Tu debes sobre todo tratar de regresar (a sus patrias) 
a aquellos que habitan en estas villas"97 (IX, 1-3). Y prosigue: "En suma, sera muy 
favorable para tu reinado que los traslades de su pais ( ... ). Porque es diffcil al derecho 
de los pueblos y la afirmaci6n del respeto en el coraz6n de los jefes que se unen para 
obedecerte, que no se consolide con el tiempo y a traves de las generaciones. Es 
peligrosa cualquier desidia, pues si la ocasi6n se presenta, se rebelaran y agruparan a 
numerosos entre ellos y les ayudaran voluntariarnente. Y seran ciertamente los recien 
llegados quienes comiencen a agitar a los persas que estan asentados juntos codo a codo 
(...). Pues en los tiempos futuros no cesaran de preguntar: l,De d6nde viene este pueblo 
establecido en este pais? l,C6mo y cuando lleg6? Otro respondera: Fueron la elite de la 
poblaci6n de Persia que Alejandro, cuando reinaba, traslad6 a este pais, para vengar a 
los helenos" (IX, 4-8). 

Algo mas adelante, preocupado por las versiones -quiza llegadas por Antipatro
de querer continuar con las expediciones, Arist6teles Ie insiste en la necesidad de pasar 
a la etapa de colonizaci6n de los territorios ya conquistados: "Me parece" -escribe- "que 
entre tantas cosas nobles hay dos acciones y dos obras: una es adquirir estas, la otra es 
usarlas y gozarlas. La primera, tU 10 has hecho, es continuar la obra de tu padre, esto 
es conducir un gran ejercito, unir vastos paises y dejar un recuerdo como no hay otro 
en este siglo. Falta la segunda acci6n, que es el buen uso de la fama de conquistador y 
administrador. Espero que llegaras a po seer el arnor y el honor de una intensa aspira
ci6n ala grandeza y al recuerdo, y que se afirmara de ti por largo tiempo. Se bien que 
tu alma aspira a expediciones militares y a otras acciones en las cuales piensas intensa
mente y a las que te estas preparando. En verdad -por mi vida- la divinidad da fortuna 
y te sostiene, mas guarda (presentes) en la memoria los males infringidos al genero 
humano por los reveses de la fortuna y las adversidades. Frecuentemente te ha sosteni
do en el combate y tu nombre esta en todos los paises" (XI, 1-4). Yen otro lugar: "En 
verdad, tU llegaste a rey de los hombres de tu raza y te ha investido de la cualidad 
eminente de un poder supremo sobre ellos. Pero tu poder supremo sera mas glorio'so y 

97 Aristoteles ya realiza la division entre 1t6h~ y XWQCXl en la Politica (III, 14), al aclarar que "hay que 
examinar si Ie conviene a la ciudad y al pals", aceptando la posibilidad de existencia de "estados" que superen 
al marco de la polis. Bien precisa WElL que esta mencion (ciudad 0 region-pals) prepara un marco mas 
amplio (vease "Aristote et Ie lederalisme", en: Congres Asoc. BuM, set. 1958, pp. 80-8). 
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m4s noble si te ocupas del bienestar del pueblo, convirtiendote as! en el jefe de hombres 
virtuosos, dignos de elogio, y no hombres malvados y dignos de vituperio" (XII, 1-2). 

A su vez, influenciado por las noticias recibidas, Arist6teles hace lIegar 
indirectamente a Alejandro su preocupaci6n por una posible tirania, recalcando expre
siones suyas de otras obras. En la carta que nos ocupa afirma: HEI poder del tirano 
reposa sobre la violencia ( ... ). Es as! que el tirano domina esclavos y no a hombres 
Iibres, y el poder sobre los hombres Iibres es m4s noble que el poder sobre los escla
vos. Y nada esta m4s a1ejado de la dignidad real que la tirania; el tirano adopta figura 
de amo y el rey figura de padre. Y es grande la diferencia entre ambas cosas. Homero 
ha mencionado este problema en su poema aI decir: 'feus es el padre de los mas 
grandes y de los m4s pequeilos'. EI no llama ni seilor ni ~o. Cuando un rey de Persia 
llama esclavos a sus st1bditos comienza por sus propios hijos. Pero ello rebaja la 
dignidad del poder supremo, porque el poder supremo de los hombres Iibres y nobles es 
mejor que dominar esclavos muy numerosos" (XII, 3-10). "Y los hombres libres 
resentidos (con su tirania) toman m4s repulsi6n por ello; y si el soberano posee 
defectos, tratarin de deponerlo y se rebeladn contra el" (XIV, 4). 

Finalmente concluye la ep!stola instAndole, una vez m4s, a la significativa tarea 
de fundar ciudades y legislar para elIas. Lo hace en estos terminos: "Hay tres cosas por 
las cuales se adquiere Ia bella memoria y una gloria duradera. La primera es una buena 
(bella) legislaci6n, como 10 hicieron Sol6n y Licurgo; la segunda es la experiencia en 
las guerras y batallas como se ve en Temistocles y Periandro; la tercera es la fundaci6n 
de ciudades. Porque numerosos hombres que construyen las ciudades conquistaran la 
gloria y su recuerdo se conservam largamente. Y algunos ancestros se ilustraran por 
una sola de sus cualidades y uno solo de estos designios. Y tti adquiriste una bella 
experiencia en las guerras, y en m4s de un pais. Conviene, pues, que trates de adquirir 
las otras dos cualidades, especialmente reflexionar sobre Ia Iegislaci6n y sobre la 
construcci6n de ciudades y su bienestar, a fin de que se reUnan las tres nobles acciones 
en tu persona" (XVII, 3-5). 
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La carta -como vimos- en su punto IX aconseja al soberano exilar al mayor 
nUmero posible de persas, especialmente a los que detentan el podet8. Seglin el 
investigador que divulg6 esta versi6n, la carta representa "un aspecto nuevo en el 
pensamiento polftico de Arist6teles" , consecuencia de la modifi.caci6n de enfoque 
prooucida por la conquista de Asia que Ie sugiere la posibilidad de una suerte de 
confederaci6n polftica (desconocida por los helenos) bajo la direcci6n de un "jefe 
polftico virtuoso" . 

La carta se inscribe en el "panhelenismo del siglo IV" (la "ciudad Unica") y 
permanece fiel a la doctrina aristotelica de caracter universal del libro VII de la 
Poltticfi19. A su vez J. Aubonnet ha escrito que"Arist6teles se orienta, en este caso, 
seglin el plan internacional, por una soluci6n imperialista" 100. Marta Sordi, por su parte, 
sostiene que la obra innova en la Helade, con la idea de diversos pueblos bajo un Unico 
soberano y con diversidad de derechos1ol , y tambien asume el tema del vacio geopolftico 
que signific6 la caida del imperio persal02. 

Plezia afirma que estos hechos explicarlan la escasa significaci6n que tuvo la 
Polftica entre sus contemporaneos, pues aceptaba la antigua estructura de la polis, 
cuaodo el propio Arist6teles la habia superado. Esta carta serla -siempre seglin este 
autorl03- un posterior esfuerzo del Estagirita por salvar algunos aspectos de su Polttica 
en 1a medida que el "fen6meno alejandrino" superaba todas sus previsioneslO4 • 

• Cft. PoUlica, m, 8: "el rey de los persas soUa con frecuencia reducir el numero de los medos y de los 
babilonios y de otras razas que habian crecido lIenas de orgullo por haber sido en otra ocasi6n cabezas de un 
imperio". 

1I9 Talla opini6n de HOLOU, M.A., Op. cit., p. 984. 

100 En 1A PoUlique, T. I, p. LXXVI, cita HOLOU, M.A., Ibid. 

101 SOIDI, M., Op. cit., p. 7. 

102 Vease POUBIO, LXVII, en referencia a'Demetrio Faleros -discipulo periparetico- en Sobre lafoTtuna. 

103 Retiere THIUJlT. P., Op. cit., p. 538. 


10< Cft. JAEGER, W., Op. cit., p. 335, en que sefiala: "pero en aquel tiempo hacia mucho que estaba tijada la 

armaz6n y la forma general de su Polflica, y en ella habia de entrar el nuevo material, aun a riesgo de hacerle 

saltar" . 
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En distinta versi6n de la misma carta, Samuel Stem afirma igualmente el 
destierro de los persas, pero augura en ella -coincidente con el texto- el despertar de 
una nueva "edad de oro" helenica de paz y armonfa para todos los hombres (l,un estado 
universal?)los. 

Gracias a esta carta podetnos sostener con bastante probabilidad de certeza que 
la conquista de Alejandro Magno en Asia no fue ajena al pensamiento de Arist6teles 
sino que, por el contrario, Ie hizo meditar seriamente y concebir el proyecto de "estado 
mundial" (1t IX ~ ~ IX (J \ Ae \ IX) bajo un soberano Unico que conservara la paz (ei Q" vT) 

y resguardara la concordia ( 0 ~6 v 0 \ IX) respetando las diferencias naturales que 
Arist6teles consideraba irreductibleslO6. 

Bien afirma Plezia que "toda la carta es, en cierto sentido, una polemica contra 
el programa de colonizaci6n presentado por Is6crates" 107. 

Esta tendencia universalista del Estagirita qued6 violentamente frustrada por la 
noticia de la muerte de su "sobrino" Calfstenes por orden de Alejandro, que produjo en 
el el efecto de encontrarse con la figura tan estudiada del tirano. 

Parece que esta circunstancia dej6 libre el camino a los estoicos, destinados a 
convertirse en los fil6sofos polfticos de las monarqufas helemsticaslO8, mientras desapa
recfa el prestigio y el peso polftico inmediato de Arist6teles de una manera mucho _ 
notable que el de Plat6n. 

Este hecho nos lleva a la necesidad de retomar el contexto de la campafta de 
Alejandro, para quien originalmente -concorde con la concepci6n de Is6crates de llegar 
hasta el rio Halis y del propio Arist6teles deseoso de vengar la muerte de Hermias y las 

lOS La tesis del destierro persa coincide con la PoUlica, como tambien con el odio concebido tras la muerte de 
Hermias a manos persas, Y se identitica con la antigua aspiracion helenica posterior a las guerras persicas, 
nunca apagada en 1a Helade. 

106 Segun JAEGER, W., Op. cil., este concepto ya aparece insinuado en la PoUtica, vn, 7. 

101 Op. cil., p. 159. 

108 Vease GOODENOUGH, E., The polilical philosophy ofHellenistic Kingship, y DELATTE, L., us trailes tk 
la Royaule d'Ecphanle, Diolegene el Sihenidas, Lieja, Droz, 1942. 
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guerras persicas- "Ia conquista del Oriente era una continuaci6n de la guerra de Troya 
( ... ) cuando parte empieza ofreciendo sacrificios a los heroes de la [lfada; visita con su 
amigo Hefesto las tumbas de Aquiles y Patroclo, el amigo de Aquiles"109, pero al 
rebalsar los lfmites del Halis y "salirse fuera del mapa" de 1a 0 i x 0 U ~ £ V" dio curso 
libre a su hybris y, asf como "conquist6 Asia pero el Asia 10 conquist6 a el"llo, fue 
perdiendo las caracteristicas estrictamente helenicas, adquiri6 matices emanados de la 
monarqufa oriental de derecho divino y de la concepci6n de imperio universal babil6ni
calli, que Ie facilitaban una nueva mfstica poiftica que justificara su expansi6n, a la vez 
que encontraba terreno propicio en su propio sentir religioso de la "filiaci6n divina", 
que Ie fuera inculcado desde su mas tierna infancia. 

Despues de la ocupaci6n de Babilonia, ingresado "en el dominio de la fabula" 
seg11n la feliz expresi6n de Esquines ll2, se fue orientalizando, abandon6 las ensefianzas 
de Arist6teles que Ie resultaban inapropiadas y prefiri6 retomar las tesis de Is6crates en 
el Paneg(rico, cuando anunciaba a su padre Filipo: "si ahora conviertes a los barbaros 
en ilotas de los helenos y obligas a obedecer tus 6rdenes al hombre a quien Haman Gran 
Rey, ya s610 te restara Hegar a ser dios" 0 "Hamamos helenos a cuantos comparten 
nuestra educaci6n y no a quienes son helenos por la naci6n a que pertenecen" I 13. 

El proceso de paulatina orientalizaci6n de Alejandro puede ser claranlente 
seguido en las fuentes. Curcio Rufo refiere que: "Gust6 de que los vencedores de tantas 
naciones se postrasen a sus pies, a quienes acostumbr6 a ejercicios viles y bajos, 
tratandolos como a esclavos. Cifi6 su frente de una diadema de purpura mezclada de 
blanco, como la habia traido Dario, y pusose la ropa persa, sin advertir de cuan 
infausto presagio suele ser para el vencedor tomar el traje del vencido"ll\ ala vez que 
seiiala las reacciones de los helenos y que se vinculan con algunas referencias aristoteli

109 GONZAGUE DE REYNOLD, Lajo1'Tl1£lcion de Europa. El helenismo}, el genio de Europa. Madrid, Pegaso, 

1950, p. 29. 


110 LAMB, H., Alejandro de Macedonia. Barcelona, Juventud, 1953. 


III WIDENGREDEN, G., "The sacral kingship of Iran", en: Numell, 4 (1959), pp. 242-57. 


112 III, 165. 


113 MEYER, E., Op. cit., pp. 251 Y245 respectivamente. 


114 CORNELIO RUFO, VII, 6, 1. 
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cas de la citada carta. Rufo nos ilustra sobre el particular: "los antiguos soldados de 
Filipo, nuevos en la practica de tan torpes deleites, detestando de ellos, se larnentaban 
de la corrupci6n de que habfa inficionado la costumbre de los suyos el contagio de los 
barbaros"115. 

Tanlbien Diodoro de Sicilia hace referencia a estos aspectos cuando escribe: 
"(... ) pensando que ya habfa conseguido su objetivo, y que su autoridad era ya indiscu
tible, comenz6 a imitar ellujo de los persas, y el despilfarro de los reyes de Asia"1l6. 

La primera reacci6n de los helenos parece haber tenido lugar con motivo de los 
licenciamientos de Opis (324) que narra Arriano1l7 , y que marcan el primer resquebraja
miento serio entre los oficiales de Alejandro, como tambien la primera preferencia 
notoria por parte de este de los orientales, como castigo por 10 que consideraba una 
falta de lealtad de sus compatriotas, a la vez que significaba el desbaratamiento de un 
primer indicio de conspiraci6n118, y lleva adelante las celebres "bodas de Oriente con 
Occidente". Indudablemente Alejandro se estaba alejando de las sugerencias de 
Arist6teles, defendidas por Calfstenes, y se inclinaba por las tesis de los sucesores de 
Is6crates y de Anaxarco al afirmar publicarnente: "Ya Asia y Europa no son mas que 
un reino; ni las armas que os he dado ni la ropa de que yo os he vestido son otras que 
las de los macedonios. Y ya ni a los persas es indigno imitar a los macedonios, ni a los 
macedonios seguir las costumbres de los persas; porque es preciso que sean comunes 
las leyes y utilidades a los que han de vivir bajo el dominio de un mismo monarca" 119. 

Y afiade Rufo: "ConcIuido asi este razonanliento, fio la guarda de su persona 
a los persas, cuyos nuevos oficiales llevaban al suplicio a los macedonios que habfan 
quedado por castigar. Refierese que entonces uno de los condenados, persona autorizada 
y a quien hacia mas venerable su edad, dijo al rey: l,Cuando se saciara tu crueldad de 

115 Ibid. 

116 XVII. 77. 4. 

117 VII, 8-10. 

118 Cfr. para el ambiente en que se vivia, la nota 95. 

119 CORNELIO RUFO, IX, 3. Cfr. nota 96. SegUn SORD!, M., Op. cit., p. 6, Rufo responde a los argumentos 
de Arist6teles. 
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martirizar con tan extraftos castigos a los de tu naci6n?" 120. i.EI clima estaba al borde 
del estallido! 

PlutarCQ, basAndose en el citado pasaje de Erat6stenesl21 , atribuye a Alejandro 
el ideal de Zen6n de Citio consistente en crear una 0 h: 0 U IJ.f vT) ~sm6polis
unificada por el logos para obtener 1a paz y la concordia; y es obvio que la creencia 
epictirea en un cierto azar, 0 la estoica en 1a providencia, conl1evan tendencias 
anAlogasl22 , y que la creencia en 1a diosa Tyche (Fortuna) ayudaba a que la cXQe1:ll del 
monarca -elegido por los dioses- reemplazara la de los 1t 0 i.. \1: (X 1, permitiendo que el 
ideal de Is6crates "se hubiera realizado en una escala desmesuradamente grande" 123. 

Pero si tenemos sumo cuidado en no caer en un anacronismo, parece mis sensata 1a 
tesis que afirma que Alejandro se 1imit6, con gran sentido pragmatico, a armonizar la 
inmensa brecha existente entre helenos y bu-baros, buscando una unidad que result6 
artificial al ser solamente culturall24 • 

Un anAlisis de la concepci6n polftico-religiosa de Alejandro nos alejarfa 
excesivamente de los Umites de este breve trabajo, pero no podemos dejar de seftalar 

120 CORNEUO RUFO, IX, 3. 

m Cft. nota 96. 

112 CHROUST, A.G., "Was Aristotle... " 'destaca -en la educacion de Alejandro- eI pape! de Marsias de Pela, 
confirma que Arist6telcs cstuvo en Pela entre los ados 343-40, pero niega su papel de preceptor real. Afirma, 
en cambia, que la intluencia polltica sc debe fundamentalmente a JenOcrates, quien estuvo como embajador en 
Pela entre los ados 340 y 337, YlIevaba consigo las ideas cosmopolitas de la escuela cinica de Antistencs y de 
Diogenes de Sloope, las que volc6 en una obra dedicada a Alejandro Magno, como tambien a Oncslcrito 
c1niCO igualmente-, que 10 acompai\6 al Asia en sus campai\as. Agrega que cs indudable que Ia accion polltica 
de Alejandro responde a una concepcion "c1nica" y no al "chauvinismo" de Arist6telcs. Para Ia intluencia 
estoica veasc: Tam, W., "Alexander, Cynics and Stoics", en: A.I.a.Ph., IX (1939), p. 41 ss., sin omitir la 
interrelacion entre ambas a traves de Zenon; disc1pulo de Crates. CHROUST obviamente no niega Ia estadla de 
Arist6telcs ni la estatua que Ie fue construida (PAUSANIAS, VI, 4), pero afirma que su papel pedagogico cs 
parte de la "Ieyenda alejandrin." continuada por los autores arabes, aunque concluye su investigacion 
reconociendo que todo "cs mera conjetura" (p. 32). 

123 TOUCHARD, J., Historia de las ideas pollticas. Madrid, Teenos, 1970, p. 54. 

124 Tal cs la tesis defendida por DfAz DE TEJERA, A., Encrucijada de 10 politico y 10 humano. Un momento 
hist6rico de Grecia. Universidad de Sevilla, 1972, p. 66. 

http:A.I.a.Ph
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como simple indicio- que ello no era ajeno a su intencionalidad, como surge, por 
ejemplo, del citado discurso del Opis, en el Tigris. 

Este nuevo programa -aquf sugerido- quedaratrazado en las instrucciones del 
monarca que ley6 Perdicas a los macedonios despu~s de la temprana muerte de 
Alejandro, y que contenfa el plan del futuro: alIf se proyectaban "agrupaciones de varias 
ciudades en una sola, traslado de personas de Asia a Europa y viceversa a fin de reunir 
los dos grandes continentes por medio de matrlmonios y alianzas dentro de la concordia 
y la amistad"12S. En todo el proyecto se encuentran esbozadas -aunque oscurecidas- estas 
primigenias ideas de Arist6teles. 

Como bien sintetiza Plezia, "Is6crates proclama la paz hecha como eco 
definitivo de la poHtica imperialista ateniense, mientras que Arist6teles entrev~ una paz 
consecuencia de la conquista del mundo entero por Alejandro. Dieha paz es una suerte 
de proyecci6n a escala mundial de la X01Vt) EiQllvT) impuesta por Filipo II en 337; 
esto es la autoridad trascendente del rey de Macedonia que la garantiza. Representa el 
triunfo definitivo de la idea monarquica en el pensamiento poHtico griego "126 • 

Obviamente estas actitudes de Alejandro provocaron reacciones por parte de los 
macedonios helenizados que Ie segufan desde los comienzos y que se sintieron tocados 
por el "discurso de Opis" y por los acontecimientos que estamos narrando, gener3.ndose 
ese clima de intrigas y desconfianza que seftalaba Arist6teles en la citada Carta. Los 
opositores a la orientalizaci6n del monarca comenzaron a sentirse representados por el 
inteligente pero imprudente Calfstenes, quien se perfil6 en tal papel por su discurso ante 
Alejandro contestado por Anaxarco (cfr. nota 95). 

Calfstenes de Olinto, como vimos, habfa sido introducido en la corte por su 
pariente y tutor Arist6teles, llegando a adquirir gran confianza por parte del reyl27. 

125 DIOOORO, cit. JOUGUET, P., El imperialismo 1TIIlced6nico y lahelenizacion del Oriente. Mexico, UTEHA, 
1950, p. 71. 

116 PulZIA, M., Op. cit., p. 131. 

127 ARRIANO, ill, 16; PLUTARco, LIT; LAERCIO, V. Plutarco seilala que este "se file introduciendo con du~ra 
y suavidad" y mas adelante "parece que no Ie faltO raz6n a Arist6teles para decir que Calistenes era diestro y 
grande en la oratoria, pero que no tenia juicio", mientras que Di6genes Laercio, en cambio, Ie acusa de 
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Sobre la posici6n que iba adquiriendo, tras la exigencia monArquica de la 
1t Q0 0 )( Uv " 0 \ C; 128 , segUn el ceremonial persa, Plutarco refiere que "incomodaba 
Calistenes a los demts sofistas y aduladores con ser buscado de los j6venes por su 
elocuencia y merecer al mismo tiempo la aprobaci6n de los ancianos por su tenor de 
vida, arreglado, decoroso y sobrio ( ... ). Sobre tenersele envidia por su fama daba 
tambien margen a que Ie calumniaran con negarse a los convites y con no dar alabanzas 
cuando a ellos concurria, atribuyendose el silencio a afectaci6n y displicencia; tanto, 
que Alejandro recit6 para mortificarlo aquella sentencia: 'No debe hacerse caso del 
sofista que aun en provecho propio nada sabe'. Dfcese que en cierta ocasi6n habiendo 
sido muchos los convidados a la cena, se encarg6 a Calistenes entre los brindis que 
alabase a los macedonios, y que desempeil6 el encargo con tanta elocuencia que, 
levanWldose, Ie aplaudieron y arrojaron sobre ella corona de flores". 

Parece ser que CaHstenes, embebido en la formaci6n helenica tradicional y 
consecuente con las ideas de Arist6teles, veia con malos ojos -como la mayorla de los 
macedonios de la corte- la orientalizaci6n del monarca, actitud que consideraban mts 
apropiada a la figura tradicional del "tirano" que 10 que correspondfa a un rey129, y por 
ello totalmente incompatible con 10 helenico. 

Una hlstoriadora lleg6 a sostener la tesis de que Calistenes foe el verdadero 
te6rico de la "divinizaci6n real", pero solamente para sus subditos orientales y tOtalmen
te opuesto a similar concepci6n entre los helenosl30• Recuerdese que el propio Calistenes 
poseido por la hybris habfa llegado a sostener, segUn Di6genes Laercio, que su tarea 
consistfa en convertir a Alejandro en dios y no en adorarlo131 . Por otra parte, Cornelio 
Rufo seftala sobre el particular estas frases del fil6sofo: "con 10 mismo que juzgas 
granjearle divinos honores es con 10 que mts se los usurpas; porque para que Ie crean 
dios, es necesario tiempo, no habiendo habido ninguno de tantos ilustres heroes que 

hablar "con demasiada libertad", agregando que su tutor Ie hal:!ria advertido: "Moriris presto, mozo, si asi 
hablas". 

121 Vease ALTHEIM, F., "Prosltynesis", en: Paideia, V (set.-oct. 1950), 5, pp. 307-9. 

129 Cft. CICER6N, 0l114J a Adeo, xm, 28. 

no PRANDI, L., Op. cit., pp. 94-100 Y 182-3. 

131 V. 
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obtuviese sino de la posteridad este reconocimiento, Por 10 que a mf toea, no le deseo 
colocado entre los dioses, sino que goce de muy larga vida, y despu~s de eterna 
gloria" 132, Y estas expresiones como su actitud en la ceremonia de adoraci6n orquestada 
por el propio Alejandro133 10 convirtieron en ide610go de la re~i6n, papel que no 
parece haberle disgustado y "mientras su aspera libertad en el hablar disgustaba al 
rey"l34 otros "ofan gustosos a Calfstenes, mirandolecomo a protector de la libertad 
pUblica"135 • 

A partir de este acontecimiento frustrado de la adoraci6n real y con la impru
dencia que sefiaJaba Arist6teles, Calfstenes efectu6 algunas referencias peligrosas -al 
parecer conocidas por su tutorl36- que rapidamente fueron denunciadas al monarca por 
los enemigos de aqu~II37. 

En otro aspecto para el historiador Calfstenes -y sus seguidores helenos
Alejandro habfa sido la clara imagen del "h~roe vengador de los helenos" , a quien 
protegfan los dioses ancestrales para 1a venganza contra los persas; y en la medida en 
que ~ste era atacado por la hybris y se alejaba de estos ideales, perdfa el apoyo divino 

132 CORNEUO RUFO, vm, S, 

133 Narra Plutarco el acontecimiento de la siguiente manera: "Cares, de Mitilene, dice que bebiendo en un 
banquete Alejandro en una copa, la alarg6 a uno de sus amigos, y tOlmndola 6ste se levant6 y se ac:erc6 al 
ara, bebio y adom primero, despu6s bes6 a Alejandro y se volvi6 a sentar, y que 10 miamo ejecutaron tocIos 
por orden; pero Calfstenes, tomando la copa a tiempo que Alejandro no atendia, sino que estaba en convena
cion con HUestos, bebi6 y se acerc6 a besarle; pero diciCndole Demetrio, denominado Fed6n: Ob rey, DO 

beses, porque este solo DO ba adorado, Alejandro huy6 el rostro al 6sculo, y Calistenes dijo en voz alta: Bien, 
me ire con un beso menos· (LIII), 

134 CORNEUO RUFO, vm, S, 

l3$ lbid.Cfr. ARRlANO, XII, quien afirma que "6stas y otras tales razones que dijo Caliltcuea IDOdificaron a 
Alejandro tanto como agradaron a los macedonios, por 10 cual les mand6 que DO volviesen a aconIane de 
semejante proyecto" , 

136 Hermipo escribe que Stroibos, lector de Calistenes, fue quien retiri6 estas cosas a Arlst6tdes, alladiendo 
que Calistenes, habiendo conocido la aversi6n de Alejandro, dijo por dos 0 tres veces CODtra 61 al retirarse: 
"Muri6 tambien en juventud Patroclo que en virtud barto m4s que to valia" (PLuT.uco, Lm). 

137 Lo senala Plutarco al afirmar que "despu6s, los Li~cos-y los Aanones denunciaron a AlejaDdro que el 
sofista andabase jactando de la destrucci6n de la tirania, poniendo de III parte a los j6venca y aparc:iendo Ia 
voz de 61 solo era Iibre entre tantos millares de hombres", 
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y estaba condenado a su propia perdici6n, aspectos que CaHstenes -con swna impruden
cia- no vacilaba en hacer notarl38 , y provocaba esa ira descontrolada que era cada vez 
mas habitual en Alejandro. Y ~ste, molesto con la obstinaci6n del historiador, sintiendo
se traicionado, tampoco vacilaba en considerar que las opiniones de CaHstenes 
agravadas por el temor de Alejandro de un complot macedonio procedente de Pela y 
encabezado por Andpatro139 , amigo de Arist6teles y regente del trono macedonia en 
ausencia de Alejandro, cuyos hijos lolao (escanciador real) y Casandro acababan de 
llegar al Oriente, asustAndose de los nuevos matices de la realeza del joven monarca -se 
debfan a "w do" y afirmaba publicamente cuando 10 refutaba, que se trataba de los 
·sofismas de Arist6teles"140. 

En este contexto, en el que CaHstenes vivfa jactAndose del pr6ximo fin de la 
tiraDfa, no debe extraftarnos que al producirse la "conjuraci6n de los· pajes" 0 de 
Hermias, resultara fAcil que fuera involucrado en ella141 . 

En las diferentes cr6nicas de 10 ocurrldo Arriano afirma que "segUn. Arist6bulo 
y Ptolomeo, los adolescentes declararon que Calfstenes les habfa incitado a conjurarse; 
pero otros muchos escritores declaran que el resentimiento de Alejandro contra el 
'fi16sofo' y el frecuente trato que con ~l tenia Hermolao Ie hicieron admitir fAcilmente 
las sospechas de complicidad"142, mientras que Plutarco, por el contrario, afirma que 

I,. Cft. PLUTAR.CO, Lll-UV. 

I" Cabe aaregar que las relaciones entre Alejandro y Antipairo se habian enfriado a partir del 330, cuando el 
rey mand6 ejccutar a un yemo de este, y en el 321 -como regente- Antipatro se mostr6 claramente desintere
sado y disconforme con Ia" conquista del Asia. 

1«/ PLUTAR.CO, LXXn. 

141 Veanse las diferentes veniones de este complot juvenil en ARRIANo, xm y RUFO, vm, 6 s., quien 
describe: "Sucedi6, pues, a uno de estos, Uamado Hermolao, matar estando en caza a un jabali a quien queria 
tirar el rey, el cual qued6 tan irritado de que lehubiese malogrado el intento, que Ie mand6 azotar. Indignado 
Hermolao de aqueUa afrenta, pas6 a quejarse de eUa con S6strates, uno de sus compafleros y sumamente 
apasionado suyo. Este, viendole"herido y no haUandose muy satisfecho con el rey, le alent6con tal eficacia a 
Ia vqanza, que habiendose dado reciproca fe resolvieron matade; . para cuya ejecuci6n no se valieron de 
gente moza, sino de personas que pudiesen con seguridad y satisfacci6n acompaflarlos a eUa. Fueron estos 
Nic6strato, Antipatro, Asclepiodoro y Filotas, los cuales ganaron tambien a Anticles,a Elaptonio y a 
Epfmenes; pero Ia empresa era bien dificil de ejecutar". 

142 XIV. 

http:PLUTAR.CO
http:PLUTAR.CO
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"ninguno de la conjuraci6n de Hermolao profiri6 ni la mas leve expresi6n contra 
Calfstenes, aun en medio de los mayores tormentos y angustias"143. Rufo, mas elocuen
te, narra un presunto discurso expositivo de Hermolaol44 que indudablemente refleja las 
ideas de Calfstenes14S. 

Aunque de la confesi6n de los pajes -y especialmente de la de Hermolao
parece no surgir una complicidad directa de Calfstenes, ~ste fue arrestado por orden del 
monarca, tOrturado146, "sigui6 al ej~rcito cargado de cadenas" 147, estuvo siete meses 
preso "en una jaula de hierro"148, "para ser juzgado en un consejo (synedrion), presente 

143 LIV. 

144 DiscipuLo de Calistenes segl1n PRANDI, L., Op. cit., p. 29. 

145 "Hizo entrar eL rey a Los conjurados, excepto a Calistenes, y confesaron estos cuanto habian tratado; y 
maLdieiendoLos a todos, Les pregunt6 eL rey por La causa que Los habia movido a intentar tan grande maLdad. 
Pero no atreviendose ninguno a responderle, Lo hizo HermoLao dieiendoLe: Pues Lo preguntas como si no Lo 
supieses: sabe que resoLvimos darte muerte porque nos tratabas como a eseLavos. jOh!, cuanto acreditas tu 
excesiva liberalidad permitiendo que habLemos Los tartamudos muehaehos, aL mismo tiempo que encarcelas La 
voz tluente de Calistenes, para que quien sabe decir no pueda habLar. lPor que rehusas que se presente aqui, 
euando aun a Los que han confesado su delito no niegas que digan Lo que se Les ofrece en su descargo? Pero 
ya se deja conocer que es porque temes oir eL libre razonamiento de un varon de tan grande entereza como 
bondad, y euyo sembLante apenas podnis ver sin gran empaeho tuyo. Yo, yo soy quien defiende que esta 
inocente. Aqui se hallan Los que conmigo intentaron tan gLoriosa empresa; pero ninguno podni decir que 
CaL(stenes interviniese en ella; y sin embargo, ha mueho tiempo que esa destinado a La muerte par eL mas 
justo y moderado de todos Los reyes. ( ... ). ToLenibamos, empero, todas estas sinrazones mientras no nos 
pusiste en manos de Los barbaros, y por extrailos medios no nos hiciste pasar a Los vencedores debajo deL 

yugo de Los veneidos. Nada te es tan grato como eL traje y La disciplina de Los persas; y nada de mayor 
aversi6n que Las costumbres de tu patria ( ... ). TU has querido que Los macedonios hayan ineLinado La rodilla 
deLante de ti y que te hayan adorado como a dios; til negaste que Filipo era tu padre, y sin duda hubieras 
hecho Lo mismo de Zeus si hubiese otro dios mayor que eL de quien suponerte hijo. l Y a vista de esto te 
extrailas que tantos varones libres y euerdos no puedan toLerar tu orgullo? "Que podemos, pues, esperar de ti, 
habiendonos redueido a estado de morir inocentes 0, Lo que es peor que La misma muerte, de vivir en 
servidumbre?" (Rufo, vm, 6-7). 

1•• Segl1n La versi6n de PtoLomeo que refiere ARRIANO, IV, 14,2. 

147 Ibid. 

14' DIOOENES LAERCIO, V.Vease PRANDI, L., Op. cit., pp. 30-3, Yefr. con La ya citada carta de Cares, 
transeripta en PLuTARCO, LIV, 9. 
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Arist6telesl49 ; y en los dfas en que Alejandro fue herido peleando en la India con los 
malios oxidracas, muri6 de obesidad y comido por los piojos"I~. Sin embargo, 10 mAs 
probable es que muriera por el desgas~ ffsico y anfmico que provocara su situaci6n en 
espera de un juicio publico ejemplificador que no lleg6 a tener lugar. 

Plutarco refiere que Alejandro, "escribiendo despues a Antfpatro, culp6 a 
Calfstenes diciendo: Los j6venes han sido apedreados por los macedonios, pero al 
sotista yo 10 castigare; y a los que act 10 enviaron (se retiere a Arist6teles) y a los que 
dan acogida en las ciudades a los traidores contra mf (se retiere al propio Antfpatro)"151. 
Y Polibio atirmaba que "recibi6 de Alejandro justo castigo por haber perjudicado 
cuanto pudo su gloria y fortuna" 152. 

La muerte de Calfstenes, ocurrida en el segundo aiio de la CXII olimpfada 
(325), termin6 de enfrlar las ya resquebrajadas relaciones entre Arist6teles y Alejandro 
y marc6 el tinal del aporte de aquel153. 

Asf como no tenemos documentos sobre esta actitud de parte de Arist6teles 
sabemos, en cambio, por Comelio,i Rufo, la nueva posici6n de Alejandro que "empez6 
tambien el a despreciarle; mayormente cuando persuadido que por la muerte de 
Calfstenes se habfa h~ho enemigo suyo ( ... ). A 10 menos se retiere que poco antes de 
su muerte, justiticando Casandro a su padre (Antfpatro) de los delitos que se Ie imputa
ban, exclam6 el monarca: "que vema armado de las invenciones y de los artiticios de 

," Cft. PiANOI, L., Op. cit., p. 19. 

150 PLUTARco, LIV, 9. ARlUANO, IV, 14,2, en cambio, seftala que fue "ahorcado", y DI60ENES LAERclo 
prefiere "arrojado a un lc6n, con que acaM su vida". 

lS' PLUTARco, xv. 
1S2 XU, 12 b. 

'53 BAMM, P. (Alejandro Ysu tiempo. Barcelona, Bruguera, 1968, p. 196) sostiene, en cambio, la teoria de 
que las relaciones entre maestro y alumno se fueron enfriando a partir del momenta en que recomend6 a su 
sobrino Calfstenes, quien cay6 mal a Alejandro desde el principio. 
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Arist6te1es para desvanecer con falsos y sotlsticos argumentos, justos y 1egftimos 
cargos" 154 • 

Como sefialAramos, las deterioradas re1aciones entre Arist6te1es y Alejandro 
quedaron definitivamente rotas tras 1a muerte de Calfstenes, y Alejandro no vaci16 en 
recordar a su maestro con "odio y rabia" iSS, y a 1a muerte del monarca, 01impia, 1a 
intrigante madre del rey macedonio, que no cesaba de suscitar suspicacias ("sembrar 
cizatia") en e1 entomo de Alejandro en vida de estelS6 , no vaci16, en e1 contexto de 1a 
1uchas por 1a herencia, en hacer circular 1a versi6n de que su hijo habfa sido envenena
do por e1 copero 101ao -hijo de Antfpatro- con un veneno preparado por Arist6te1es y 
trafdo en 1a ufia de un cabal10'.57. 

154 CORNEUO RUFO, I, 3. Para ofender a Arist6teles, Alejandro comenz6 a favorecer al "academico" 
len6crates (disgustado con aquel por la sucesi6n de Espeusipo en la Academia), y a Anaximenes de 
Lampsaco, rival en la Academia y autor de una Rhetorica ad Altxandrum anti-aristotelica. Sobre su relaci6n 
con len6crates tenemos una pista del mismo Arist6teles, cuando afirma: "Es cosa indecorosa, si len6crates 
habla, que yo calle" (DI60ENES LAERCIO, V). Otros vinculan la frase con la cresci6n del Licea aristotelico. 

155 PLuTARCO, LIV-LXXm. 

156 Cft. DIODORO, XVIT, YPLUTARco, XXXIX, 4: "a la madre Ie dio y envi6 muchos presentes; pero nunca 
Ie permiti6 mezclarse en el gobiemo ni en las cosas del ejercito; y siendo de ella reprendido, llev6 blanda
mente la dureza de su genio; y una vez habiendo leido una larga carta de Antipatro, dijo que una sola l8grima 
de una madre borra miles de cartas". 

157 "No ignoro todo 10 que otros han escrito sobre este acontecimiento: que Alejandro muri6 envenenado por 
Antipatro, que Arist6teles, amedrentado por la muerte de Calistenes, preparo el t6sigo, que 10 trajo dentro del 
casco de un mulo Casandro, hijo de Antipatro, que se 10 sirvi6 lolao, hennano menor de Casandro, copero 
del rey, a quien este habia humillado hacia alglin tiempo" (ARRIANO, VIT, 27). "Esto fue causa de que se 
creyese fuese Arist6teles autor del veneno a cuya violencia se atribuy6 la muerte de Alejandro y que por 
disposici6n suya se trajo de Babilonia en la una de un caballo" (RUFO, I, 3). "Las mas de estas cosas se 
hallan asi escritas al pie de la letra en el diario, y de que Ie hubiese envenenado nadie tuvo sospecha por 10 
pronto, diciendose solamente que habiendosele hecho una delacion a Olimpia a los ocho ai\os, dio muerte a 
muchos y avent6 las cenizas de lolao, entonces ya muerto, por haber sido el que Ie propin6 el veneno. Los 
que dicen que Arist6teles fue quien aconsej6 esta acci6n a Antipatro y tambien proporcion6 el veneno 
designan a un tal Agnotemis como divulgador de la noticia, habiendosela oido referir al rey Antigono, y que 
el veneno fue un agua fria y helada que destilaba de una piedra cerca de Nonakris, la que recogian como 
rocio muy tenue, reservandola en un vaso de casco de asno, pues ninglin otro podia contenerla, sino que los 
hacia saltar por su excesiva frialdad y aspereza. Pero los mas creen que esta relaci6n del veneno fue pura 
invencion, teniendo para ella el poderoso fundamento de que habiendo altercado entre si los generales por 
muchos dias, sin haberse cuidado de dar 'sepultura al cuerpo, que permaneci6 expuesto en sitio caliente y no 

http:cabal10'.57
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Entretant.o la muerte de Alejandr.o tambien liabfa conmoci.onad.o a la siempre 
dfsc.ola Atenas, d.onde el "partid.o" localista que lideraba Dem6stenes llev6 adelante una 
sublevaci6n anti-maced6nica que lleg6 a salpicar al mism.o Arist6teles, que habrfa 
participad.o c.on Antfpatro en el .operativ.o destinado a .obtener que l.os atenienses 
rindieran "cult.o divin.o" a1 m.onarca maced6nic.o de manera similar a sus slibdit.os 
.orienta1esl~. El proyect.o habfa sid.o presentad.o en la £XXAT)OlCX ateniense por 
Demades y fue apr.obad.o, c.on el tacit.o acuerd.o del mism.o Dem6stenes1.S9. 

La muerte de Alejandr.o al aiio siguiente implic6 la sublevaci6n de Atenas y la 
persecuci6n de l.os pr.o-maced6nicos. Pitias fue c.ondenad.o a prisi6n pero l.ogr6 huir a 
Maced.onia. Despues Ie toc6 el turn.o a Demades, acusad.o de ilegalidad e impiedad por 
haber propuest.o h.onrar a un m.ortal c.om.o di.os (Alejandro)l60, y finalmente tambien Ie 
toc6 a Arist6teles, que debfa c.ompartir las desgracias de sus "aliad.os poiftiC.oS"161 y el 
apoy.o recibid.o de la c.orte de Maced.onia162. 

Los lfderes "democratic.os" Dem6stenes, Himara.os e Hiperides encabezaron la 
reacci6n163, y Dem6fil.o y Eurimed6n -hierofante en Eleusis- acusaron a Arist6teles de 

ventilado, ninguna senal tuvo de semejante modo de destrucci6n, sino que se conserv6 sin la menor mancha 
y fresco" (PLUTARcO, LXXV). 

158 Cfr. EUANO, Historias, n, 19. cit. por DERENNE,E., us proces d'impiete inlentes aux philosophes a 
Athenes au V'" siecies avant J.e.. Lieja, Fac. de Philosophie et Lettres, 1930, p. 186. 

159 EUANO, Op. cit., n, 12. 

I"" Cft. PLUTARco, Phoc., 26. cit. por DERENNE, E., Op. cit., p. 188. 

161 DERENNE, E., senala que "aunque no baya jugado un papel politico se conocian (en Atenas) sus relaciones 
con Alejandro y su amistad con Antipatro 10 bacia sospechoso a la opini6n publica" (p. 188). Recordemos, 
por otra parte, que Antipatro y Nicanor serb sus ejecutores testamentarios (DI60ENEs LAERclO, V, 11). 

162 El cronista arabe IBN USSAIBIA menciona la colocaci6n de una inscripci6n publica en honor de Arist6teles 
en Atenas, bajo la ocupaci6n rnaced6nica, por sus servicios a la polis. Tambien cita otra en la tl1!/ictionia en 
Delfos, coincidente con los decretos de honor a Alejandro y a Antipatro del 388. CHROUST, A.G., "Aristotle 
Flight. .. " agrega que la inscripci6n foe removida en la revuelta anti-maced6nica del 323 (pp. 189-90). 

163 Una vez sofocada la rebeli6n por las tropas maced6nicas, Himaraos sera ejecutado por orden de Antipatro 
en octubre del 322, despues de la batalla de Kran6n y la reocupaci6n de Atenas, ocasi6n en que Dem6stenes 

prefiri6 suicidarse. 

http:Himara.os
http:democratic.os
http:aliad.os
http:Dem6stenes1.S9
http:slibdit.os


93LAs RBLACIONES POlirICAS ENTRE ARIST6TELES... 

impiedad por baber compuesto, en cadcter de epitafio a su suegro Hermias de Atarneo, 
un himno religioso (pew) en "honor a la virtud" 164 , 

Arist6teles, ante el cariz que tomaban los acontecimientos, prefiri6 emigrar a 
Calcis, la patria de su madre, dome posefa una pequefta villa, "para que no pecaran una 
vez m!s contra la filosotla", AUf muri6 entre julio y octubre del tercer ado de la CXIV 
olimpfada (322-21) a los sesenta y tres ados de edadl 6.5, 

Los sucesores de Arist6teles en el Liceo, guiados por Teofrasto, consecuentes 
con la decepci6n polftica de su maestro, orientaron la escuela peripa~tica bacia las 
ciencias naturales, facilitando el avance polftico de estoicos y epiClireos, a la vez que 
permitfan el ocultamiento de las obras de filosotla pmctica del Estagirita y convalidaban 

1M SegUn DI60ENES LAERCIO (VI5), Arist6teles fue aeusado de impiedad por Eurimed6n, bierofante de 
Eleusis. FAVORINO, en cambio, se incUna por Dem6ti10 como aeusador. Las opiniones se concilian en 
ATENEO. (XVI, 696, Op. cit., p. 190,'llota 5), que afirma que el bierofante fue inducido por Dem6filo. 
Laercio dice que Arist6tcles sacrifica "a su mujer" (el bierofante Ie aeusa de habet atentado conlra la dignidad 
de las ceremonias elcusinas) y no a Hermias. Los aeusadores hablan de una especie de oda -que consideran un 
pean- compuesta por Arist6teles ell honor a Hermias tel pe8n es un canto religioso solamente para los dioses] 
(DERBNNE cree que era "una suerte de bimno religioso en honor a la arete", p. 192). I.e reprochan habet 
divinizado a Hermias (como reprochaban a Alejandro con relaci6n a DCmades). Huy6 a Calcis donde tenia 
una residencia "veraniega" (en 323-22). La aeusaci6n habria tenido lugar -siempre scgUn Derenne (p. 197)- a 
fines del 323 0 a comienzos del 322. CHROUST, A.G. ("Aristotle Flight... ") afirma que "el sacrificio en 
homenaje a Hermias aunque no fuera una divinizaci6n constituia un acto de impiedad" 8p. 186). Vease 
tambien WORMELL, Op. cit., pp. 83-7. Tampoco debemos descartar el sentido politico de un epitafio al 
"tirano" Hermias en plena "restauraci6n democritica". En otto aspecto, es evidente que tampoco Ie faltaron 
a Arist6teles enemigos in!electuales. CHROUST (Op. cit.) sei'lala a ex-plat6nicos como Espeusipo, Jen6crates, 
Heraclito del Ponto, IsOcrates y sus discipulos atacados en su Gryllus y replicado en el aftO 350 en el 
Protreptico. Cefisodoro, discipulo de Is6crates, Ie ataca al mismo tiempo en su Acerca de Arist6teles (ver: 
EUSEBIO, Praeparatio EuangeUca; ARIsT6xENO, Fragm. 64; EUSEBIO, XIV, 6; ATENEO, Deipnosojistas vm, 
352-4; DIONISIO DE IlALICARNASO, Epist. ad Pompeium I) cit. p. 191. Tambien estin en la oposici6n 
Alexinos y Eubulides, de la escuela de Megara y de Epicuro. DERBNNE concluye que la pnmera causa del 
juicio a Arist6teles fue politica -sus conexiones con Macedonia-; la segunda, la impiedad (p. 191). 

U55 Cfr. CHROUST, A.G., "The genealogy... ". 
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y acentuaban la tradici6n hostil anti-alejandrina de la escuela peripatetical66 • Bosworth 
llega a utilizar el termino "mito de la vendetta peripatetica contra Alejandro"167. 

A partir de ese momento comenz6 a plantearse uno de los grandes interrogan
tes de la historia helerustica: l,Alejandro tirano 0 Alejandro civilizador?168. De todos 
modos, y al margen de la respuesta que los historiadores de distintos tiempos fueron 
aportando a esta pregunta, es uti! recordar que es inexacto que Arist6teles no se 
percatara de los acontecimientos que 10 rodeaban, que ignorara la impresionante labor 
desarrollada por su discfpulo Alejandro. Mas cerca de la verdad parece estar Agnes 
Heller cuando afirma que "Arist6teles se pronuncia, pues, por la evoluci6n polftica 
inaugurada por Alejandro Magno, ya que ve en ella la unica posibilidad de superar los 
conflictos y crisis que atraviesa la polis "169. 

166 Vease BIGNONE, E., L'Aristote perduro. La formazione filosofica di Epicuro. Firenz.:, La Nuova Italia, 
1936. Cfr. nota 85. 

167 p. 410. Cfr. CICERON, Discusiones TUsculanas, III, 21. Para la opinion opuesta, vease: SORDl, M., 
Alessandro magno. Tra Storia e miro. Milano, Jaca Book, 1984 y FRUGONI, CH., Laforruna di Alessandro 
magno del Amichita al Medioevo. Firenzc, La Nuova ltalia. 1978. 

168 Vease: BROWN, T., "Callisthenes and Alexander", en: Amen'call Journal ofPhilology, LXX (1949), 3, pr. 
225-26. 

169 p. 180. 


