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Peleo y Egina: testimonios literarios y arqueológicos
Peleus and Aegina: Archaeological and Literary Evidence

rubén j. garcía muriel & maría teresa magadán olives
Universitat de Barcelona ■ Institut Català d’Arqueologia Clàssica
rj.garcia91@gmail.com 
tmagadan@eoibd.cat

Resumen ■ En esta contribución presentamos diversos testimonios literarios 
y arqueológicos relacionados con Peleo, héroe de origen tesalio, para esclarecer 
cómo Egina integra su figura dentro de los Eácidas.

Palabras clave ■ Peleo ■ Egina ■ Afea ■ iconografía

Abstract ■ In this paper we provide the archaeological and literary evidence 
related to Peleus, a Thessalian hero, in order to study how Aegina integrated 
this figure into the Aiakides.

Keywords ■ Peleus ■ Aegina ■ Aphaia ■ iconography

En los últimos años  se ha prestado gran atención a la saga de los 
Eácidas y al papel que desempeñan en la lírica coral de tradición 

egineta. Sin embargo, en pocas ocasiones se ha intentado complemen-
tar esa documentación literaria con la arqueológica. Nuestra intención 
es averiguar si la evolución del linaje eácida que muestran los textos 
tiene correspondencia cronológica y temática en la iconografía.

Los Eácidas son un grupo de héroes descendientes de Éaco, mítico 
rey y vástago de la ninfa Psámate o Egina. Según el relato de Apolo-
doro, Éaco engendró con la ninfa Psámate a Foco, y con la ninfa Egina 
a Peleo y Telamón. Éstos últimos dieron muerte a su hermanastro, 
exiliándose Telamón a Salamina y Peleo a Ftía y Yolco1. No obstante, 
los primeros textos épicos no reflejan esta unidad. Así en Homero, 
Peleo es oriundo de Tesalia y es denominado Eácida2, es decir hijo 
de Éaco, que es a su vez un hijo de Zeus3. El reino del héroe tesalio se 

 1 Apollod. 3.12.1 ss.
 2 La diferencia entre el uso de singular y plural es de suma importancia, como ha demostrado 

Polinskaya 2013: 126–133.
 3 Hom. Il 23.86–88; 16.573–577. Homero no explícita quién es la madre de Éaco ni tampoco la 
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sitúa en Ftía junto a los Mirmidones, y nada parece señalar la estrecha 
relación que mantendrá con la isla de Egina en épocas posteriores4.

La Alcmeónida, en cambio, relata que Telamón y Peleo dieron muer-
te a Foco, el primero mediante el disco y el segundo empleando un 
hacha5. Ésta es la primera mención que tenemos al crimen de Peleo y 
Telamón y la adscripción genealógica a Éaco de Egina6. Por otro lado, 
en las Eeas se recogen diversos episodios de la biografía de Peleo: su 
abandono en el bosque por parte de Acasto, quien además oculta su 
espada; la toma de Yolco, y el enlace con la diosa Tetis7. Así pues, en el 
siglo vi a.C. existía una continuidad clara entre las diversas historias 
que forman el linaje de Peleo y su ubicación en Tesalia, si bien aparece 
ya un elemento que permite entrelazar todos los personajes de la saga: 
el asesinato de Foco a manos de sus hermanos. El asesinato dentro 
del clan, sea voluntario o involuntario, exige en los relatos épicos de 
época arcaica el exilio del homicida8. En el caso que nos ocupa, este 
mecanismo es empleado para unificar tres dinastías diferentes bajo 
el dominio de los Eácidas.

En Píndaro, los Eácidas están muy presentes en sus odas9. El poeta, 
conocedor del asesinato de Foco a manos de sus hermanos, se resiste 
incluso a cantar esta acción indecorosa de Peleo y Telamón10. Pínda-
ro recoge asimismo en continuidad la mayoría de los episodios de 
la biografía mítica de Peleo, como el matrimonio con Tetis, la huida 
a Yolco, las Argonáuticas y la piedad del héroe, por su defensa de la 
hospitalidad, ante las insinuaciones de Laodamía. El poeta coral nos 
brinda en definitiva una versión unitaria y común del linaje de Éaco 

del propio Peleo. Según West (1978: 162–165) la madre de Peleo probablemente fuera una 
ninfa o una mortal, oriunda de Tesalia; propone, a su vez, que el texto homérico refiera a 
otro Éaco, diferenciado del egineta, relacionado con los Esópidas.

 4 En Homero el papel de Egina es secundario puesto que forma parte del reino de Diomedes 
junto a Epidauro, Argos y Trecén (Hom. Il. 2.559–564).

 5 Alcmeonida Fr. 1 Bernabé.
 6 Esto no indica necesariamente parentesco entre Peleo y Telamón, pues en ciertas versio-

nes Telamón es amigo de Peleo y presta como tal su ayuda en el crimen (Pherecyd. Fr. 60 
Pàmies). Asimismo, Homero no aplica el epíteto Eácida a Telamón. También existe discre-
pancia entre la naturaleza del crimen, si fue o no voluntario. Las fuentes tardías parecen 
decantarse más por la primera posibilidad (AR. 1.93; Diod. Sic. 4.72.6).

 7 Hesiod. Fr. 209–211. Cf. West 1985: 101.
 8 Cf. Polinskaya 2013: 426–428; Prinz 1979: 39–41.
 9 Remitimos a los excelentes trabajos de Kowalzig 2007: 181–191, Prinz 1979: 41–49, Nagy 2011, 

y Polinskaya 2013: 140–151.
 10 Pi. I. 5.19–20.
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afincado en Egina, que incluye a Telamón y 
Peleo y sus descendientes, relato que se im-
pondrá y perdurará hasta Apolodoro.

Si pasamos a considerar la iconografía, obser-
varemos que las representaciones de Peleo, 
unas 600, muestran una desproporción evi-
dente, pues 400 conciernen a Peleo y Tetis, 23 
a Peleo y Atalanta, y el resto se reparten entre 
contados episodios11. De escenas ligadas directa 
o indirectamente a la saga eácida, se posee 
documentación en 3 categorías de objetos: 
cerámica, gemas y escultura. Sorprende que, 
en bronce, los trípodes y bandas de escudo 
votivos, soporte habitual de escenas mitológi-
cas, recojan tan sólo el enfrentamiento entre 
Peleo y Tetis.

Las representaciones en cerámica se dan casi 
todas en piezas áticas de figuras negras y rojas 
del 570–500 a.C. Los únicos episodios presentes 
en el s. vii a.C. aluden a hechos relacionados con Tetis, de los que cabe 
destacar la entrega de Aquiles a Quirón. Las dos representaciones más 
antiguas —una cerámica protoática del pintor de Polifemo y otra del 
pintor de la Jarra del Carnero, en torno al 660 a.C.— fueron halladas 
en Egina12. Ahora bien, el hallazgo no ha de tomarse como señal de 
una temprana difusión del mito de Peleo en la isla, sino más bien de la 
circulación de estas escenas a nivel panhelénico. Con respecto a otros 
episodios, exceptuando la lucha entre Peleo y Atalanta y una dudosa 
escena de la estancia de Peleo en la corte de Acasto, poseemos sólo 3 
piezas, fechadas hacia el 520–500 a.C.13 Se trata de un ánfora de Figuras 
Negras hallada en Vulci, una enócoe de Figuras Negras del Pintor 
de Londres B620 (fig. 1), también de Vulci, y un olpe del Pintor del 

 11 Cálculo efectuado a partir de la catalogación del limc.
 12 Morris (1984: 39–40, lám. 4; 55–6, lám. 12) es partidaria de una fabricación local. Contra: 

Walter-Karydi 1997, que las considera obra de un taller ático.
 13 Dugas 1953–4 interpretó así una escena de simposio (Hidria del Pintor de Antímenes, Berlín 

F 1890), que pudiera ser una teoxenía (Shapiro 2009).

Figura 1 ■ Enócoe con representación de 
Peleo en el árbol (Milne 1947: 257).
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Conservatorio 87, de origen desconocido14. Las tres 
presentan el mismo tema: Peleo, abandonado en el 
bosque por Acasto, se encarama a un árbol rodeado 
de fieras, con el cuchillo en la mano. Curiosamente 
la enócoe tiene una pareja, que escenifica la entre-
ga de Aquiles a Quirón, hecho que sugiere que los 
dos episodios formaban un bloque homogéneo15.

Salvo una cornalina de mediados de s. vi a.C. con 
Peleo y Atalanta16, en glíptica la documentación 
procede de escarabeos etruscos de la segunda mi-
tad del s. v a.C. que presentan un joven lavándose 
los cabellos, al cual una inscripción identifica como 
Pele, nombre etrusco de Peleo17. Cabría añadir un 
escarabeo con la misma inscripción donde aparece 
un joven junto a un animal y un objeto en la mano 
(fig. 2), acaso una escena del abandono de Peleo en 
el bosque18, así como otro escarabeo de la primera 

mitad del s. v a.C. inscrito con el nombre Puce —forma etrusca de 
Foco—, en que un joven con un disco a los pies sangra en la cabeza, 
tal vez una representación del fratricidio19.

Los testimonios escultóricos, procedentes en su totalidad de Egi-
na, constituyen el grupo más directamente relacionado con la saga 
eácida. La isla llevó a cabo en la segunda mitad del s. vi a.C. una 
política de urbanización del espacio público, en la cual los Eácidas 
desempeñaron un papel importante. Así se edificó un recinto con-
sagrado a Éaco, adornado con relieves alusivos, en cuya cercanía se 
ubicó la tumba de Foco, y se remodeló a mayor escala y con frontones 

 14 La primera se conserva en el Museo de Villa Giulia en Roma (cva Roma, Museo Nacional 
Etrusco de Villa Giulia 1, lám. 9 (19), 3–5, 24247); la segunda en el Museo Metropolitano de 
Nueva York (46.11.7, Milne 1947); y la tercera en la Colección Haverford College del Museo 
de la Universidad de Pennsylvania (EA-1989–8, Ashmead 1999: 24–28, figs. 29–32).

 15 La enócoe, también de Vulci, se conserva en el Museo Británico (1867.5–8.1009).
 16 Boardman 1968: 60, fig. 111.
 17 Los escarabeos, de cornalina, están recogidos en diferentes obras. Cf. Zazoff  1968: 97–98,  

186–188; 192, 1176–1177.
 18 Richter (1956: 44, 170) lo identificó así por la inscripción. Podría tratarse de un hombre 

jugando con un perro (Boardman 1968: 99, lám. xix, 285).
 19 Zazoff  1968, 84, 148, lám. 31, que muestra sus reservas acerca de la identificación.

Figura 2 ■ Escarabeo etrusco 
con la inscripción «Pele» 
(Richter 1956: 44, n.º 170)
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de mármol los tres templos principales: el templo de Apolo, el de  
Ártemis y el de Afea20.

En los tres se eligieron escenas en que la intervención de los Eáci-
das era relevante. En el templo de Apolo, a juzgar por los fragmentos 
conservados, se trataría de una amazonomaquia presidida por Ate-
nea, en la cual Telamón ocuparía la posición principal en lugar de 
Heracles. De hecho, del frontón del templo anterior se ha conservado 
una estatua de Heracles arrodillado disparando el arco, quizá otra 
amazonomaquia, que lo relega a un lateral21. Esta disposición, que 
enaltece la participación de los héroes eginetas, se repite con mayor 
claridad en los frontones del templo de Afea, en los que se representa 
la primera toma de Troya en el frontón este y la segunda en el oeste, 
en ambos casos con Atenea como figura central. Si la presencia de 
Áyax y Aquiles como figuras prominentes en el frontón oeste está 
de acuerdo con el papel desempeñado por ambos héroes en Troya, 
el frontón este muestra en cambio una inflexión respecto al mito, 
pues Heracles aparece asimismo desplazado al lateral (fig. 3). A lado 
y lado de Atenea se hallarían Peleo y Telamón, los dos Eácidas22. Con 
esta estrategia la isla pretendía exaltar los Eácidas, que adquirían 
un doble valor, como antepasados gloriosos de los eginetas y como 
héroes panhelénicos. Se ponían así al servicio de las aspiraciones de 
 20 Felten 2000; Kowalzig 2011. Santuario de Éaco: Walter-Karydi 2006: 40–46. Templos: Ohly 

1976; Bankel 1993; Hoffelner 1999.
 21 Walter-Karydi 2006: 46–51, aunque no puede descartarse una gigantomaquia.
 22 Coincidimos con Wünsche 2011: 208–209 frente a Ohly 1976: 63. Asimismo, vid. Santi 2001.

Figura 3 ■ Conjunto del frontón este del templo de Afea en Egina (Wünsche 2011: 209)
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la isla, que intentaba imponer su supremacía en el Sarónico y a la vez 
reclamar una preeminencia más amplia. El carácter panhelénico de 
estos héroes colocaba la saga local en posición de trascender el ám-
bito sarónico y exportar el nombre de Egina más allá de las estrictas 
fronteras insulares.

Se ha insinuado que los actuales frontones del templo de Afea no 
serían en realidad los originarios, sino que previamente se habrían 
encargado otros que representarían el rapto de Egina por Zeus y aca-
so una amazonomaquia23. La razón del cambio vendría determinada 
por el enfrentamiento entre Atenas y Egina, a partir del momento en 
que Atenas intenta apropiarse de Éaco y sus descendientes, constru-
yendo un santuario a Éaco y reclamando el linaje de Telamón24. Sea 
o no así, el programa decorativo de los frontones parece implicar un 
doble mensaje, uno interior, dirigido a los habitantes de la isla, y otro 
exterior, destinado a Atenas. Ello conllevaría un mayor protagonismo 
de Telamón —héroe local / regional— frente a Peleo —héroe pan-
helénico—, pues de este modo se intentaría atajar las pretensiones 
atenienses de controlar Salamina y el Sarónico y, por extensión, el 
material mítico eácida.

Teniendo en cuenta lo expuesto, consideramos que se puede avanzar 
en el análisis de la formación del mito de los Eácidas combinando 
documentación literaria y arqueológica, puesto que se observa una 
secuencia similar. Así, el núcleo inicial mítico estaría compuesto 
por el establecimiento de Peleo en Ftía, el matrimonio con Tetis y 
su vinculación con Quirón, tutor de Aquiles ya en la Ilíada25, preci-
samente los episodios que hallamos a principios del siglo vii a.C. en 
cerámica. En ese período, los mitos parecen estar sometidos a una 
constante fluctuación que sólo empieza a remitir con la fijación de las 
genealogías locales en el s. vi a.C. En ese momento, hacia el 600–550 
a.C de acuerdo con la Alcmeónida y las Eeas, Peleo, héroe de origen 
tesalio, es asociado a la estirpe de Éaco, rey de Egina. El asesinato de 
Foco es el mecanismo empleado para unificar tres líneas dinásticas 
diferenciadas en origen: la del egineta Éaco, la del tesalio Peleo y la de 
Telamón de Salamina. En ese sentido, quisiéramos recalcar que tanto 
la lírica coral como el programa constructivo de la isla responden a la 

 23 Bankel 1993: 50–60. A favor: Indergaard 2011; Watson 2011. En contra: Hedreen 2011.
 24 Stroud 1994.
 25 Hom. Il. 11.832, 16.143.
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imposición de un relato mítico local que, por otro lado, no hará perder 
nunca la vertiente panhelénica de sus personajes, cuya importancia 
se reflejará en el conocido papel de los Eácidas en las Guerras Médicas 
(Hdt. 5.59; 63).
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