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Universidad Autónoma de Madrid, 2018, 448 pp. [ISBN: 978-84-8344-642-3].

El siglo IV a.C. en Grecia tiene un atractivo y un dinamismo innegables, que en los 
últimos años se ha tratado de reivindicar, frente a la omnipresencia del siglo V, por 
parte de especialistas internacionales y en numerosas publicaciones. En Cambio y 
pervivencia, J. Pascual, B. Antela-Bernárdez y D. Gómez presentan una completa 
obra colectiva que reúne “una serie de visiones del mundo griego del siglo IV 
a.C.” (p. 10) con el fin de ilustrar la “idiosincrasia” específica de este apasionante 
periodo de diversidad y de transformación. El volumen busca afrontar los “tópicos 
interpretativos” (p. 9) que se han adueñado de la historiografía de este periodo y 
reflejar sus avances y desafíos con toda su complejidad: la revolución artística o 
filosófica, la exploración de nuevas formas de organización política, el ascenso de 
nuevas potencias, el impacto de grandes figuras individuales o la expansión de los 
horizontes del mundo griego. No se trata, por tanto, de un volumen de “estado de la 
cuestión”, sino de investigación propiamente dicha.

Estos objetivos se llevan a cabo, además, con la voluntad explícita de poner 
de manifiesto “el importante esfuerzo que a nivel investigador se está llevando 
a cabo en el ámbito académico español” (p. 10), una acertada reivindicación 
frente al aparente predominio de la investigación anglosajona. El volumen 
es el resultado de una reunión científica celebrada en diciembre de 2011 en la 
Universidad Autónoma de Barcelona, y conserva la impronta de dicho evento en 
la amplia diversidad de temas y perspectivas presentadas. Contiene un total de 26 
intervenciones (véase el Índice de contenidos, al final de la reseña), por parte tanto 
de especialistas consagrados como de investigadores doctorales y jóvenes doctores 
de ámbito fundamentalmente nacional, lo que confiere una cierta heterogeneidad 
a las aproximaciones y a la metodología de análisis. No es posible realizar una 
valoración individual de todas y cada una de las intervenciones en el contexto de 
esta reseña, y me limitaré por ello a presentar las líneas y patrones generales de la 
obra en su conjunto, pero remito para una síntesis informativa al capítulo final del 
volumen (“El mundo griego en el siglo IV a.C.: balance y conclusiones”), firmado 
por la profesora Mª Soledad Milán Quiñones de León, que lleva a cabo un resumen 
de cada artículo a modo de epílogo. 

El volumen no presenta una historia o narrativa del siglo IV a.C., ni una visión 
de conjunto del mundo griego en este periodo (aspectos como la religión o la 
organización social, por ejemplo, tienen una representación reducida), sino que se 
centra preferentemente en la forma, evolución y transformación de los sistemas 
políticos y las relaciones internaciones de las comunidades griegas. El foco principal, 
por tanto, se sitúa en las diversas formas de organización política que florecen en 
Grecia, desde la polis tradicional a la monarquía macedonia, pasando por alternativas 
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con menor impacto de la vida urbana o por las diferentes estrategias de asociación 
y federalismo entre comunidades. En ese sentido, el volumen parece orientado a 
especialistas que quieran profundizar en aspectos concretos de la política griega del 
siglo IV a.C., pero resulta adecuado también para alumnos en fases avanzadas de su 
formación académica que necesiten visiones más específicas y detalladas.

Los contenidos están organizados en siete bloques temáticos, que reciben un 
tratamiento relativamente homogéneo: el primero, “Atenas y Eubea”, incluye seis 
artículos centrados en la economía, la sociedad y la política exterior ateniense, así 
como en la compleja situación geo-política de Eubea; el segundo, “Esparta y el 
Peloponeso”, contiene cuatro artículos que presentan análisis diversos sobre Esparta, 
Acaya y Arcadia; el tercero se dedica a “Macedonia”, con dos intervenciones 
sobre el modelo de monarquía helenística establecido por Alejandro y sobre las 
transformaciones militares del periodo; el cuarto, a “Beocia y Grecia Central”, con 
tres aportaciones sobre la articulación política de regiones como Etolia, Acarnania 
y Ampracia, así como sobre las diferentes confederaciones de la Grecia central; el 
quinto, a “Sicilia y Magna Grecia”, con tres trabajos sobre los desafíos planteados a 
las ciudades griegas del Mediterráneo central por el ascenso de las tiranías en Sicilia 
y en particular de la poderosa tiranía de Siracusa; el sexto se centra en “La cultura 
griega en el siglo IV”, con tres artículos sobre aspectos muy diversos, como el culto 
al dios Pan, la producción de cerámica ateniense y la reinterpretación del famoso 
pasaje del Critias de Platón sobre la Atlántida; por último, el apartado final, “Más 
allá del mundo griego”, explora los contactos griegos con los pueblos vecinos en 
sus márgenes (escitas y persas), y en él se incluye el epílogo al que hemos hecho 
referencia.

Estos apartados vienen precedidos de un prólogo, elaborado por Domingo Plácido, 
en el que se presentan los grandes ejes que articulan la política y las relaciones 
internacionales en el siglo IV a.C.: las consecuencias de la derrota de Atenas y el 
fin de su hegemonía marítima, la primacía de Esparta durante el primer tercio del 
siglo, la ruptura de la bipolaridad y la consolidación de un contexto geo-estratégico 
multipolar, el ascenso de potencias tradicionalmente periféricas como Tesalia y 
Macedonia... todo ello en un nuevo contexto cultural e ideológico que impulsa nuevas 
formas de poder personal a la vez que alumbra, en aparente contradicción, nuevos 
horizontes de solidaridad colectiva con la idea del “panhelenismo”. Plácido aborda 
también los indicadores que señalan la llamada “crisis del siglo IV a.C.”, incluyendo 
la compleja evolución de la polis y de la democracia, el ascenso del federalismo 
y las transformaciones sociales y militares que parecen acabar con el predominio 
de la “clase hoplita”; pero, en su análisis, “crisis” se emplea más en su significado 
etimológico (como un fenómeno de cambio) que en su acepción corriente (como 
un momento de declive o descomposición). Se trata de una síntesis compacta, una 
radiografía práctica de las claves fundamentales no solo para comprender el siglo de 
Agesilao y Filipo, sino también para contextualizar las aportaciones, más concretas, 
que vienen a continuación. 

El volumen se completa con una bibliografía general que recoge las referencias 
de todos los capítulos y un índice de términos y conceptos. Las ilustraciones, poco 
numerosas, responden a las necesidades específicas de algunos artículos, por lo que tal 
vez se eche en falta un conjunto de mapas que ayuden a plasmar la geografía física, 
política y humana del siglo IV a.C. Se aprecia, sin embargo, el trabajo de los editores 
en la cuidada presentación, la homogeneidad de formato y la práctica ausencia de 
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erratas, que sin duda contribuyen a facilitar la lectura y convertirla en un ejercicio 
agradable y ágil. Hay, por tanto, mucho que descubrir en Cambio y pervivencia, 
tanto en el análisis político como en el económico, social o ideológico, para ilustrar y 
reivindicar la personalidad y la trascendencia del convulso y apasionante siglo IV a.C.
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