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El libro del Doctor Gómez aporta nuevos e interesantes 
planteamientos al estudio del mercenariado griego. A diferencia 
de la mayor parte de las obras dedicadas a este asunto, él aborda 
un periodo muy concreto de la historia griega: apenas un par de 
décadas que transcurren entre el final de la Guerra del Peloponeso 

y la denominada Paz del Rey. En contra de visiones tradicionales que relacionan el 
aumento del mercenariado griego en estos momentos con una situación de crisis y 
pobreza general en Grecia tras la Guerra del Peloponeso, Gómez insiste repetidamente 
en motivaciones de carácter político y critica duramente la concepción del mercenario 
como un mero “soldado de fortuna”. De ahí, su decisión de abordar el contexto político 
internacional en este periodo y las relaciones entre los diferentes estados. 

En el capítulo introductorio presenta los estudios principales sobre el 
mercenariado griego, marcados, a su juicio, por un gran peso ideológico. Tras ello 
explica, de forma crítica, las fuentes con las que ha trabajado. 

Gómez considera fundamental asentar una base teórica de los conceptos que va a 
manejar. Así, dedica los dos siguientes capítulos a las definiciones antigua y moderna 
de mercenario y a conceptos políticos claves en las relaciones internacionales, como 
soberanía, neutralidad o autonomía. La alusión a la problemática de la terminología 
griega va acompañada de referencias a definiciones legales actuales. Estas últimas 
permiten ver que en ocasiones estamos muy condicionados por conceptos 
contemporáneos y advertir las notables diferencias que existen en muchos casos con el 
mundo antiguo. Si hay que advertir que en ocasiones resultan un poco extensas y 
conllevan el peligro de despistar al lector de la línea argumental principal de la tesis, 
también es preciso indicar que el autor se maneja bien evitando caer en anacronismos. 
Gómez expone claramente su definición de mercenariado y su conceptualización del 
mismo como un fenómeno político, cuya evolución política queda, según él, marcada 
por los pactos internacionales y las instituciones a través de las cuales un estado ejerce 
la violencia dentro de un marco internacional determinado. Esto permite enlazar con el 
capítulo cuarto, el más extenso, donde se ocupa de manera detallada de los conflictos 
que se producen entre los diferentes estados, aunque hace especial  hincapié en Esparta 
y Persia.  Insiste en la necesidad de asumir el conflicto espartano-persa y la Guerra de 
Corinto como un todo, entendiendo el segundo episodio como una estrategia de 
distracción del Persa, que buscaría alejar a Esparta de Asia y el Egeo. 

Gómez va intercalando apartados sobre los mercenarios griegos que participan 
en estos episodios y sus posibles motivaciones, destacando la importancia de las 
relaciones de hospitalidad y los intereses políticos de estos individuos. 
Desgraciadamente, no tenemos muchos datos para ciertos momentos y lugares y, 
aunque el autor recoge  de  forma  detallada  las  informaciones que  aparecen en  las  
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fuentes, estas se refieren en la mayoría de los casos a mercenarios que capitaneaban 
ejércitos y pertenecían a la aristocracia, y surge la duda de si los planteamientos hechos 
a partir de ello pueden aplicarse de igual manera al resto de mercenarios bajo su mando. 
El último capítulo atiende al periodo posterior a la Paz del Rey, al entender el autor que 
ayuda a mostrar el cambio producido en el modelo de contratación del mercenario, más 
ligado ya a intereses políticos de los individuos y/o sus estados y no tanto a los vínculos 
de xenia; y un aumento del número de mercenarios empleados respecto a la época de la 
Guerra del Peloponeso. 

Las ideas expuestas son recogidas de forma breve, concisa y clara en las 
conclusiones finales. 

Es obvio que, a pesar de algún aspecto que pueda merecer una atención más 
detallada, esta obra supone una contribución notable al estudio del mercenariado y la 
historia del s.IV a.C. griego, abriendo nuevas e interesantes perspectivas y vías de 
estudio. 
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