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                                                     Resumen 
 

El mundo griego se constituyó con diversos pueblos que a través del tiempo fueron llegando a 
la parte sur de la península de los Balcanes, en la costa de Asia Menor y en las islas del 
Mediterráneo centro oriental. 
 
La civilización griega se desarrolló en el período que corre del siglo XV aC al comienzo de 
nuestra era; su base fue el pueblo autóctono de los Pelasgos y sufrió a lo largo del tiempo 
diversas invasiones de pueblos indoeuropeos, como los aqueos, los jonios y los eolios. La 
invasión doria alteró totalmente al mundo griego, dando origen a dos tipos dominantes de 
estirpe griega, el dorio tosco y robusto y el jonio inteligente y fino. 
 
Las guerras médicas con Persia significaron un aspecto fundamental de la civilización griega 
dado que la victoria o derrota significaba la permanencia o desaparición del pueblo griego y su 
cultura. 
 

Desarrollo 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 

Grecia tuvo sus orígenes en Oriente, de allí los signos en instituciones y hechos 
engendrados en esa raíz. “Las edades, épocas y períodos, así de la vida de la humanidad, 
como la del hombre, no son entre sí ajenos y extraños unos a otros; por el contrario cada 
uno engendra al siguiente, existiendo entre ellos una especie de filiación, que constituye el 
organismo de la vida, y la armonía de la historia” (1) 

 
Producida la decadencia de la civilización de Oriente, luego de haber generado las 

primeras manifestaciones de la cultura del hombre, apareció el pueblo griego que desarrolló 
nuevos horizontes, como señala Artero (2) en la obra mencionada al pie. 

 
Grecia reunió las condiciones de proximidad del Oriente y con facilidades de 

comunicaciones, lo cual facilitó “el tránsito de la civilización”. (3) 
 
Los griegos recogieron los principales aportes del conocimiento oriental tanto de Egipto, 

como de Caldea y de Fenicia. 
 

2. TERRITORIO. 
 
                                                 
(a) El presente trabajo ha sido presentado en la Cátedra de Historia de la Guerra I de la Maestría 

en Historia de la Guerra dictada en la Escuela Superior de Guerra. 
(1) Artero D J de la G. Historia de Grecia. Bs As: J Lajouane, Pág 2. 
(2) Ibidem.Pág 3. 
(3) Ibidem.Pág 3. 
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La civilización griega y la egea que le precedió, se desarrollaron en la cuenca del mar Egeo, 
en la parte sur de la península de los Balcanes, en la costa del Asia Menor y en las islas del 
Mediterráneo centro oriental. 
 
No dispusieron de terrenos amplios y fértiles, siendo la península griega montañosa y con 
dos partes diferenciadas, unidas por el istmo de Corinto. Al sur de este último se encuentra 
el Peloponeso y, al norte, subdividida en dos zonas, encontramos, al norte, la Grecia 
septentrional, y otra intermedia entre ésta y el Peloponeso, llamada Hélade. La región tenía, 
2.000 kms. de costas sobre tres mares secundarios, el Jónico, el Egeo y el de Creta. 
 
Las montañas que servían de fortaleza a los griegos, eran también motivo de aislamiento de 
los pueblos  y obstaculizaban su expansión. Esto determinaba su autonomía y favorecía el 
desarrollo de ciudades – estados, de carácter marítimo y mercantil. 
 

3. PERÍODOS HISTÓRICOS. 
 

La civilización griega se desarrolló entre los siglos XV a. C. y el comienzo de nuestra 
era, cuando se produce la conquista romana. 

 
2000 años a. C. los pueblos griegos penetraron en Grecia y se encontraron con la civilización 
Egea, considerándose  la raza griega como la resultante de varios pueblos inmigrados y 
superpuestos: 
 
Pelasgos 
Helenos         Cultura Helena                    
Aqueos                                                   3 siglos después 
Eolios             prehomérica                    invasión 
Jonios                                                     dorios 

 
 
 

Cabe agregar que el nombre de helenos correspondió inicialmente a una tribu, 
extendiéndose posteriormente a todos los griegos. 

 
a. Período Aqueo: 

(Siglos XV - XII a. C.) 
 
La nación griega provendría de los Pelasgos, pueblo autóctono, que habían poblado la 
costa del mar Egeo. La Hélade no tenía antiguamente habitantes estables y apegados a 
la tierra, siendo frecuente la emigración de cada tribu bajo la presión de otros grupos 
humanos más numerosos. 
 

El comercio no existía, produciéndose lo indispensable para vivir;  no se sembraba 
porque no era posible proteger las cosechas, por falta de murallas, corriendo el riesgo 
permanente del robo por parte de otros grupos humanos. 

 
La población del mundo griego, egeos y cretenses, en el IIº milenio a. C. sufrió diversas 

invasiones indoeuropeas, provenientes del Danubio. 
 
Los primeros invasores fueron los Aqueos, luego los Jonios, y a continuación los Eolios. 
 



  

Estos pueblos no eran bárbaros, pues conocían la agricultura y la ganadería, trabajaban 
los metales y asimilaron a las civilizaciones minoica  y egea. 
 
Es difícil afirmar si estaban diferenciados los jonios, eolios y aqueos o si surgen 
posteriormente como consecuencia de la influencia de las diversas regiones donde se 
establecieron y de las poblaciones originarias. 
 

Su civilización es la conjunción de la propia cultura  y de la minoica o cretense anterior. 
Esta nueva civilización (1650 y 1125 a. C.) se denomina micénica y se desarrolló alrededor de 
la ciudad de Micenas en la Argólida (Ver Anexo 1). 

 
Micenas se encontraba en una colina que estaba en el centro de una fértil y pequeña 
llanura, estando inicialmente poblada por grupos prehelénicos a quienes se incorporaron 
los aqueos. 
 
No ha sido posible reconstruir su evolución histórica que la llevó de ser una primitiva y 
modesta aldea campesina a una ciudad rica y poderosa (mediados IIº milenio a. C.) 
 
El único testimonio que ha quedado es la “necrópolis”, situada en el lado occidental de la 
colina; nos muestra una sociedad guerrera, evolucionada y compleja (ricos objetos 
propios, de fina orfebrería con incrustaciones de oro y plata y manufacturas extranjeras). 
Probablemente la piratería sería una actividad de los señores próximos al mar, por lo cual 
se encontraban objetos extranjeros. Las tumbas de esa necrópolis se denominaron “de 
pozo”, dado que consistían en pozos de 3 ó 4 metros de profundidad. 
 
Posteriormente los soberanos aqueos materializaron su poder y autoridad en una de las 
espectaculares sepulturas de thólos (amplia plazoleta circular excavada en una colina, 
adonde se llegaba por un largo corredor – drómos). La plazoleta se cubría con una gran 
cúpula, realizándose en la gran cámara el rito fúnebre y en una lateral se depositaba el 
cuerpo del difunto junto con sus  riquezas. 
 
El período de las tumbas en thólos coincidió con el mayor esplendor de Micenas, llegando 
incluso a la isla minoica de Creta (1450 a. C.), donde es probable que tomaran el alfabeto, 
dado que no tenían escritura. 
 
A mediados del Siglo XIII a. C. realizaron la última y más brillante empresa de su historia: 
la conquista y destrucción de Troya. 
 
No es posible determinar la organización del estado micénico, siendo probable que los 
señores tuvieran con sus soberanos una relación similar al vasallaje medieval. 
 

La invasión de los dorios resultó en el mundo heleno un desastre, pues sumió a Grecia 
en una época oscura, produciéndose al final de esa crisis (Siglo X), el establecimiento definitivo 
de las poblaciones que se mantuvieron hasta la terminación del mundo antiguo. 

 
b. Período Homérico: 

(Siglos XI – VIII a. C.) 
 

La invasión doria alteró el mundo griego, volviéndose a una actividad económica muy 
simple, esencialmente campesina; las grandes ciudades son destruidas, cesando el comercio y 
la navegación, mientras que la escritura desaparece. Algunos pueblos se dispersaron y los que 



  

quedaron bajo la recia dominación doria se fusionaron, quedando, dos siglos después, dos tipos 
dominantes de la raza griega, el dorio, tosco y robusto, y el jonio, inteligente y fino. La 
distribución de las estirpes griegas la observamos en el Anexo 2. 

 
A los dorios debió Esparta su gloria militar y su austeridad, mientras que Atenas debió a 
los jonios su brillante e insuperable civilización. 
 
Todo indicaría que la brillante civilización aquea iba a desaparecer totalmente, pero 
algunas manifestaciones sobrevivieron, tales como la cerámica. 
 
Probablemente en el siglo IX a. C., los fenicios enseñaron su alfabeto a los griegos, 
quienes le efectúan modificaciones. 
 
Desde fines del siglo XI hasta comienzos del siglo VIII a. C. la casi única fuente de 
información disponible son las obras atribuidas a Homero: La Ilíada y la Odisea. 
 
Homero era un poeta ciego, nacido probablemente en Esmirna; sus poemas se 
transmitieron oralmente y fueron puestos en orden por Pisístrato y dividido cada uno en 
24 cantos por Aristarco. 
 
Los temas de la Ilíada y la Odisea corresponden a hechos producidos en el siglo XIII a. 
C., antes de las invasiones dorias, relatando la primera la destrucción por los aqueos de la 
ciudad de Troya, situada en  el Asia Menor. 
 
Según Homero, la sociedad era aristocrática, con grandes terratenientes, siendo el más 
rico de la ciudad su rey. 
 
Con referencia a la vida política y social de Grecia en los comienzos del Ier milenio a. C., 
estaba dominada por los Guéne o familias nobles, cuya fuerza residía en los vínculos de 
sangre y religión y en el monopolio de la única riqueza conocida: tierra y ganado. Los 
guéne se reunían en fratrías y éstas en filai o tribus. Los campesinos, artesanos y 
comerciantes no pertenecían a la guéne, estando por lo tanto excluidos de la vida política. 
 
El jefe del guénos más importante era el rey (primus inter. pares), con poderes limitados; 
mandaba el ejército, dirimía controversias, pero no le correspondía hacer cumplir sus 
sentencias; era, además, el sumo sacerdote, de la misma manera que el Jefe de cada 
Guénos, fratría o filai lo era en su institución. En el ejercicio del gobierno era asistido y 
supervisado por el consejo de ancianos, mientras que la asamblea del pueblo cumplía 
funciones consultivas. Posteriormente, al consolidarse la aristocracia, la monarquía es 
reducida a la impotencia. 

 
c. Período Arcaico: 

(Siglos VIII a VI a. C.) 
 
En este período aparece la unidad política de la ciudad o polis, en donde se desarrolla 
una nueva estructura social. 
 
La polis se limitaba a una ciudad y sus alrededores, no superando su extensión pocos 
centenares de kilómetros cuadrados de superficie. Sus habitantes eran dirigidos por una 
oligarquía y las crisis sociales que en su territorio se producían provocaron la acción de 
legisladores que favorecen el establecimiento de monarcas absolutos. 



  

 
La polis se constituyó con un núcleo urbano en un lugar adecuado para su defensa, que 
consistía en una fortaleza llamada “acrópolis”; ésta protegía dentro de sus murallas a los 
ciudadanos y demás miembros (campesinos, artesanos, comerciantes). 
 
En su formación tenían un papel determinante los elementos religioso y militar. La reunión 
en una ciudad o la unión de varias aldeas se producía en nombre de una divinidad; siendo 
un elemento esencial las necesidades defensivas. Ciudadanos eran quienes eran 
capaces de procurarse y manejar un arma, por lo cual, al decaer la monarquía, se 
transformó en un régimen aristocrático. 
 
Su evolución posterior tomó un carácter democrático en Atenas; en otros, más o menos 
oligárquica, y en Esparta, formas rígidamente aristocráticas. 
 
En este período se produce la expansión griega por el Mediterráneo, llevando su 
civilización desde Ucrania a Provenza. Las tierras eran insuficientes para una población 
en constante crecimiento, y, en el siglo VIII a. C., la estructura de la sociedad entró en una 
profunda crisis. Además, los ciudadanos, que no soportaban el régimen político 
imperante, procedieron a emigrar. Algunas colonias fueron fundadas por motivos 
puramente comerciales, teniendo colonias casi todas las ciudades griegas, cuyos 
fundadores eran designados por los oráculos. (Ver Anexo 3). 
 
La economía de las metrópolis alcanzaron gran expansión, produciéndose la helenización 
de las regiones colonizadas. Este proceso finaliza en el siglo VI a. C., época en que los 
griegos se enfrentaron con otros colonizadores en sus colonias. 
 
Las primeras escuelas filosóficas presocráticas y científicas nacieron en esta época en 
Jonia y en la Magna Grecia, iniciándose así el desarrollo artístico. 

 
d. Período Clásico: 

(Siglos V – IV a. C.) 
 
Es una gran época griega, en donde se destacan las ciudades de Atenas y Esparta, 
desarrollándose en este período la guerra del Peloponeso entre ambas ciudades, que 
constituyeron diversas alianzas. Esta guerra es la prolongación de las pequeñas guerras 
de las ciudades contra Atenas y finaliza en el 421 a. C., cuando Esparta y Atenas firman 
la paz. 
 
Atenas contaba con el respaldo de la liga ateniense, las colonias jónicas del Asia Menor, 
las islas griegas y los partidos democráticos de los demás estados griegos. Su fortaleza 
se manifestaba en su poder naval, superior al de sus enemigos. 
 
Esparta disponía del apoyo de la liga del Peloponeso, los pueblos dóricos y la aristocracia 
de los otros estados griegos, siendo su ejército terrestre muy superior al del adversario. 
 
Como todas las guerras civiles, fueron sumamente cruentas, agregándole a sus males la 
peste, el hambre y la destrucción. 
 
Atenas y Esparta constituyeron mundos totalmente opuestos, siendo imposible la armonía 
entre ellos, a los cuales podemos caracterizar de la siguiente manera: 
 



  

      Atenas                      Esparta 
-  Origen: Jónico                  -  Dórico 
 
- Sociedad democrática volcada al 

comercio y a las artes. 
 

- Estado militarista, la clase guerrera 
dominante explotaba a la numerosa clase 
baja. 

 
- Comenzó siendo una monarquía, 

pero evoluciona hacia formas 
participativas y populares. 

 

 

- La aristocracia basada en el poder 
económico, acota el poder de la 
monarquía siendo sus principales 
instituciones las siguientes: 

 

- Los órganos de gobierno fueron los 
siguientes: 

 

 
 
 

• “El Arcontado: Estaba integrado por 
nueve miembros, uno de ellos era el rey. 
Uno de los arcontes comandaba el 
ejército ateniense, mientras que los 
restantes tenían funciones judiciales. Las 
leyes escritas no existían, por lo tanto los 
jueces se basaban en la tradición. Esto 
provocó gran cantidad de fallos 
arbitrarios.  

• El Areópago: Era la autoridad 
máxima de la ciudad y estaba integrado 
exclusivamente por eupatridas. Tenía 
además como función la elección de los 
arcontes”.(4) 

 

• “Reyes: Esparta tenía dos reyes 
pertenecientes a las familias más 
importantes, el título era hereditario. 
Cumplían además tareas religiosas. Si 
Esparta entraba en guerra uno de los 
reyes encabezaba los ejércitos y el otro 
manejaba los asuntos internos del estado. 
El poder de los reyes estaba acotado por 
los demás órganos de gobierno.  

• Gerusía: Era una especie de consejo 
de ancianos o senado. Estaba integrada 
por los dos reyes y veintiocho miembros 
que debían tener mas de sesenta años de 
edad. Se encargaba de la redacción de 
las leyes, la diplomacia y actuaba en 
algunos casos como tribunal de justicia.  

• Apella: Era una asamblea popular 
integrada por los espartanos mayores de 
treinta años que tenía funciones 
consultivas sobre los asuntos 
presentados por la Gerusía. En la práctica 
su poder era muy poco.  

• Eforado: Integrado por cinco eforos, 
este órgano tenía poder de inspección en 
todos los asuntos estatales y controlaba 
el correcto desempeño de los funcionarios 
públicos.” (6) 

- Posteriormente aparece una nueva 
clase, los comerciantes y empresarios. 

 

                                                 
(4) http://www.digitalreview.com.ar/atenasyesparta/ Pág 2. 
(5) Ibidem. Pág 2. 



  

 
- Solon realizó reformas para evitar la 

concentración de la tierra y fomentó las 
industrias y las exportaciones atenienses, 
dividiendo la población libre en cuatro 
clases: primera, segunda, tercera y cuarta, 
en función del poder económico que 
poseían. El estado se organizó de la 
siguiente manera: 

• “Arcontado: Elegido entre los 
miembros de la primera y segunda clase.  

• Asamblea Popular: En la cual 
participaban todos los ciudadanos.  

• Consejo de la Bule: Integrado por 
cuatrocientos miembros de la primera, 
segunda y tercera clase.  

• Tribunal de los Heliastas: Encargado 
de la justicia e integrado por ciudadanos 
de cualquiera de las cuatro clases.”(5)  

- Las clases sociales eran las siguientes: 

• “Espartanos: eran el grupo dominante 
que dirigía la ciudad, Vivian una vida 
militar y el estado les proveía tierras y 
esclavos.  

• Ilotas: Descendientes de los pueblos 
dominados, eran esclavos del estado y no 
poseían derechos. Su trabajo sustentaba 
a los espartanos.  

• Periecos: Eran hombres libres pero no 
espartanos, no tenían derechos políticos 
pero si económicos.”(7) 

 

 
- La educación formal se iniciaba a los 

siete años, buscándose el desarrollo físico 
y humanístico integral (aprendían a leer, 
escribir, música y entrenamiento físico). 

 
- Se preparaban para guerra mediante 

un servicio militar entre los dieciocho y los 
veinte años. 

 
 

- Los niños recién nacidos eran 
inspeccionados por un jurado de ancianos y 
aquellos que no cumplían con los patrones 
físicos de un guerrero eran sacrificados en 
el monte Taigeto.  

 
- A partir de los siete años eran educados por 

el estado, mediante una vida dura y de 
penurias físicas. A partir de los veinte años 
y hasta los treinta años se incorporaban al 
ejército, viviendo en los cuarteles. A pesar 
de ello formaban familias quedando las 
mujeres al frente del hogar. 

 
- A partir de los treinta años eran ciudadanos 

con plenos derechos, manteniendo sus 
obligaciones hasta la edad de sesenta años 
oportunidad en la cual se retiraban. 

 
 

Constituían ambas ciudades civilizaciones antitéticas. 
 
Ambas aspiraban al dominio exclusivo sobre los pueblos griegos. Sólo las guerras 
médicas las unieron transitoriamente, pero, al desaparecer el peligro común, renacieron 
los odios. La representación y defensa del partido aristocrático por  parte de Esparta y del 
partido democrático por parte de Atenas, provocaron que la guerra fuese general. Estas 

                                                 
(6) Ibidem. Pág 2. 
(7) Ibidem. Pág 1. 



  

causas lejanas se acrecentaron por la envidia y la ambición de Esparta y por la injusticia y 
la dureza de Pericles sobre los aliados de Atenas. 
 
Los motivos se generaron por disputas entre Corinto y varias de sus colonias, algunas de 
las cuales pidieron ayuda a Atenas; aunque se consideraba un sacrilegio intervenir en los 
conflictos de las colonias con la metrópolis, a pesar de ello los atenienses participaron en 
la disputa. 
 
Comenzaron a funcionar las alianzas y la Asamblea de los Estados del Peloponeso 
declaró la guerra. A efectos de evitarla se realizaron negociaciones, pero las exageradas 
reclamaciones de Esparta fueron rechazadas por Atenas. 
 
La guerra no solo fue una lucha mortal entre dos ciudades y sus aliados, sino lo fue 
también entre la aristocracia y la democracia y dos civilizaciones opuestas: la del privilegio 
y la de la libertad. 
 
Se unieron a Atenas las ciudades marítimas y a Esparta las que no tenían esa 
característica, constituyéndose las alianzas por la convergencia de intereses comunes. 
 
Atenas sufre peste, hambre, y desolación, muriendo Pericles en ese tiempo. 
  

La ciudad de Platea, pese a que había sido declarada “sagrada” en razón de su 
destacada participación en las guerras médicas, es atacada por los espartanos. Sus defensores 
que tenían un efectivo de quinientos hombres, resistieron durante tres años, hasta que fue 
destruida y sacrificada su población. 

 
 
 
 
Atenas hizo lo mismo con sus adversarios, repartiendo tierras capturadas y ejecutando a 
muchos defensores de sus ciudades y asesinando a hombres partidarios de la 
aristocracia. 
 Atenas es derrotada, debiendo disolver la confederación de ciudades marítimas, reducir 
su flota a doce naves y destruir sus fortificaciones. 
 
La superioridad naval o terrestre de Atenas y Esparta respectivamente, fue 
probablemente la causa de la prolongada duración de la guerra; las fuerzas de cada uno 
hostilizaban a sus enemigos en el ámbito más favorable (marítimo o terrestre), no 
pudiendo evitarse las devastaciones donde se manifestaban sus debilidades. No lograron 
darse la gran batalla que definiera la guerra y por lo tanto se prolongó en el tiempo, 
finalizando por el agotamiento de los adversarios. 
 
Esparta, con la ayuda persa, funda el imperio lacedemonio, el cual es destruido por 
Tebas, cuyos ejércitos, bajo las órdenes de Epaminondas, se imponen en las batallas de 
Leutra y Mantinea. En esta última muere su genial conductor. Cabe agregar que 
Epaminondas desarrolló el orden oblicuo; que consistió en modificar el orden inicial de 
combate, desbalancear la uniformidad cargando un ala, estar en aptitud de pivotear para 
no dejarse envolver y atacar exactamente el lugar decisivo de la formación enemiga: el 
Puesto de Comando. (Ver Anexo 4:lFig 1  Esquemas de ataques macedónicos) 

 



  

El éxito de esta forma de combatir estaba dado por el entrenamiento previo, ya que se 
exigía orden cerrado y combate cuerpo a cuerpo en largas jornadas. 
 
Agotadas las ciudades griegas por la prolongada guerra civil, la Hélade será unificada a la 
fuerza por Macedonia, por Filipo inicialmente y completada por Alejandro. 
 

e. Período Helenístico. 
 

Este período está situado entre la muerte de Alejandro en 323 a. C. y la conquista 
romana de Grecia en 30 a. C. 

 
Durante estos tres siglos se difundió la civilización griega clásica, enriquecida por las 

civilizaciones del Oriente próximo. 
 

4. LAS GUERRAS MÉDICAS. 
 

Las guerras médicas se iniciaron con la rebelión jonia en el 449 a. C., que tuvo como 
motivo determinante el deseo de los griegos asiáticos de reconquistar su 
independencia, mientras que los griegos europeos deseaban conservarla. 
 
La rebelión fue encabezada por Aristágoros, con la ayuda inicial de Atenas y Eretria, 
no participando Esparta. Los persas aplastan las ciudades griegas de Asia Menor, 
siendo capturada y arrasada Mileto, asesinada en parte su población y deportados 
los sobrevivientes a orillas del río Tigris. De esta manera se produce el hundimiento 
de la Grecia Asiática. 
 
Al iniciarse la guerra, Grecia se caracterizaba por la división en muchos estados 
independientes que participaron en luchas internas. Las dos ciudades más 
importantes eran Esparta y Atenas. La primera, por su organización, por el 
predominio que la invasión doria le dio en el Peloponeso y por representar la 
aristocracia en toda Grecia. Por su parte, Atenas desarrolló su cultura y su 
concepción democrática, que representaba al sector popular griego. 
 
La aparente debilidad griega fundamentaba la creencia de su fácil derrota, pero los 
griegos habían obtenido un alto nivel cultural, como así también la conciencia de su 
dignidad y valor personal. 
 
Por su parte, Persia era un inmenso imperio que alcanzaba desde el Asia Menor 
hasta el río Indo, incluyendo Egipto, Tracia y parte de Macedonia (Ver Anexo 5). 
 
Los ejércitos que participaron en las guerras médicas tenían las siguientes 
características: 
 
Ejército Persa. 
 
El ejército Persa había sido constituido por Ciro con fuerzas nacionales y 
posteriormente por fuerzas de las distintas satrapías que eran comandadas por 
generales persas. 
 



  

Se destacaban los Inmortales (10.000 guerreros valientes), que usaban brillantes 
uniformes constituidos por túnica multicolor, amplio manto, polainas amarillas, tiara 
verde y coraza con escamas de metal. 
 
La infantería persa usaba el arco, el escudo de mimbre, la lanza y el puñal, mientras 
que la caballería se caracterizaba por su arrojo, además disponían de los carros que 
tenían los cubos de las ruedas llenos de guadañas. 
 
Ejército Griego. 
 
Esparta mantenía un ejército permanente y poderoso constituido con soldados 
veteranos y profesionales, que convertía a la ciudad en un cuartel. 
 
Se constituía con soldados de infantería (hoplitas), que usaban túnicas rojas, un 
casco empenachado les cubría la cabeza y la cara, mientras una coraza protegía su 
pecho; además disponían de un escudo de cuero recamado y polainas. Como armas 
portaban la espada corta y la lanza. 
 
Por su parte, Atenas no disponía de soldados profesionales como Esparta, pero los 
ejercicios físicos convertían a sus habitantes en excelentes combatientes. Cubrían el 
pecho con una coraza de bronce, protegiendo la cabeza con un casco de visera. 
Usaban como armas la espada y la lanza, y empleaban un escudo. 
 
Atenas poseía un importante poder naval, constituido por trirremes, que eran veloces 
veleros con tres hileras de remos superpuestos y un espolón de metal. 
 

Primera guerra médica. 
 
Darío envía a Mardonio para castigar particularmente a los atenienses. Mardonio pasa a 
Tracia yendo por la costa, pero al doblar en el monte Athos una tormenta destroza la mayor 
parte de la escuadra; posteriormente su ejército es derrotado por los tracios y él resulta 
herido.  
 
Darío resuelve enviar otro ejército (500.000 hombres) a órdenes de Datis y Artafemes 
quienes desembarcan y destruyen Eretria, luego de valerosa resistencia. Posteriormente 
llegan al Atico cerca de Maratón.  
 
Los atenienses pidieron auxilio a las otras ciudades griegas, pero, temerosos de ser tratados 
como Eretria, no acuden al llamado; Platea envía 1.000 hombres que llegaron al campo de 
batalla, mientras que los espartanos, impedidos de participar, dado que su religión no les 
permitía marchar a campaña hasta la luna llena, llegan a Maratón después de la victoria. 
 
Batalla de Maratón. 
 
 La batalla se desarrolló de la siguiente manera: 
 
Los atenienses pusieron en línea unos 31.000 hombres ( 10.000 hoplitas de Atenas, 1.000 
plateos y unos 20.000 auxiliares, metecos o esclavos armados). Los persas no tenían más 
de 40.000 hombres. 
 



  

La batalla de Maratón fue una carga heroica de vanguardia, al mismo tiempo que una hábil 
maniobra y una victoria del arma blanca sobre el arco. Milcíades, que había visto el ejército 
de Darío en Tracia y sabía que los persas se colocaban en el centro y ponían a sus súbditos 
en las alas, se propuso destrozar éstas a fin de cercar el centro; para conseguirlo, dispuso 
que el frente de sus hoplitas fuera igual al del  enemigo, pero reforzó sus propias alas. 
Después, para evitar las consecuencias de las flechas enemigas, ordenó el ataque a paso de 
carga. (Ver Anexo 6: Fig 2 Batalla de Maratón) 

 
“Los Persas, dice Herodoto1, viendo a sus adversarios cargar a la carrera, esperaron el 
choque. Dado su pequeño número y aquella manera de atacar corriendo, los creyeron presa 
de la locura que en un abrir y cerrar de ojos iba a perderles, tanto más ya que no tenían ni 
caballería ni arqueros. 
Los atenienses empeñaron la lucha y combatieron con una bravura digna de memoria. En 
efecto, los primeros griegos, según creo, cayeron corriendo sobre el enemigo; los primeros 
también se fijaron sin inmutarse en el uniforme medo y los hombres que lo llevaban”. “La 
maniobra dio buen resultado; vencedores los atenienses en las alas, se arrojaron sobre el 
centro de los persas, que hasta entonces habían llevado la ventaja, y lo destrozaron. Las 
flechas persas habían matado 192 hombres del ejército ateniense; las lanzas griegas habían 
puesto fuera de combate 6.400 bárbaros”.   
 
Segunda guerra médica.  
 
Muerto Darío, su hijo menor y sucesor, Jerjes, decide invadir nuevamente la Hélade, con un 
ejército probablemente de 300.000 hombres y alrededor de 1.000 naves, de las cuales 207 
eran trirremes. 
 
Para facilitar su paso a Europa hace construir en el Helesponto dos puentes y, para una 
navegación más cómoda, se abre un canal en la península Calcídica, en la base del monte 
Athos. 
 
Al fracasar todos los pedidos de ayuda, Esparta y Atenas debían enfrentarse solos a los 
persas.  
 
Para que el pequeño ejército griego pudiera resistir con éxito se necesitaba un espacio 
estrecho al que el gran ejército persa sólo pudiera enviar pequeños contingentes. Los 
griegos podrían entonces combatir con los persas en pie de igualdad y, en tal caso, los 
hoplitas podían confiar en la victoria. Tal lugar existía, era el paso de las Termópilas. En julio 
de 480 a. C., el gran ejército de Jerjes se dirigió a las Termópilas; frente a él había 7.000 
hombres bajo el mando de Leónidas, rey de Esparta. Demarato, el rey exiliado de Esparta, 
advirtió a Jerjes que los espartanos combatirían intrépidamente, pero Jerjes no podía creer 
que un ejército tan pequeño le presentara batalla. Sin embargo, los 7.000 griegos 
defendieron firmemente el paso. En esa estrecha zona lucharon con los persas en pie de 
igualdad y, según habían esperado, hicieron a éstos más daño que el que sufrieron ellos. 
 
Los días pasaban y Jerjes se desesperaba. Pero entonces los persas, con la ayuda de un 
traidor, Esfíaltes, lograron acabar con la resistencia de los griegos en las Termópilas, al 

                                                 
1 Historiador del Siglo de Pericles. Su gran aporte es nada más ni nada menos que ser considerado el 

“padre de la Historia”. Su obra principal fueron Las Guerras Médicas. Se caracteriza por su método, 
claridad, exposición amena e interesante de los hechos.(N de los autores). 



  

descubrirles “un sendero oculto en la montaña” (8) que permitieron el cerco de las fuerzas 
griegas. 
 
“En tal extremo, mandó Leónidas retirarse todas las tropas auxiliares, quedándose sólo con 
los 300 espartanos, 700 tespios y 400 tebanos: y tomando la ofensiva, después de una 
matanza horrible en las filas de los persas, fue muerto Leónidas y todos los que le 
acompañaban, mientras los tebanos se pasaban al enemigo” (9) 
  
A pesar de la derrota, la batalla de las Termópilas alentó a los griegos por su ejemplo de 
heroísmo y ha inspirado desde entonces a los amantes de la libertad de todos los tiempos. 
Pero fue una derrota para los griegos. El ejército persa, aunque duramente golpeado, 
reanudó su  avance. Mientras tanto, la flota griega se había estacionado en Artemisio y, al 
recibir las noticias de las Termópilas, los barcos griegos juzgaron más prudente navegar 
hacia el Sur.  

 
Batalla naval de Salamina. 
 

“A la vez que los espartanos se defendían hasta morir heroicamente en las Termópilas, la 
escuadra griega, compuesta de 270 naves, la mayor parte atenienses, y al mando de 
Temístocles y del espartano Euribíades, llegó a  las costas septentrionales de la isla de 
Eubea, para oponerse a la persa, que cruzaba aquellas aguas. Cerca del promontorio 
Artemisio se dio la primera batalla naval entre griegos y persas, perdiendo éstos treinta 
buques y retirándose en desorden. A la noche siguiente una tempestad estrelló gran número 
de buques persas contra la costa de Eubea, sufriendo al día siguiente nueva derrota por los 
griegos. Después de lo cual, la escuadra buscando puerto seguro, se dirigió a la isla de 
Salamina, a donde llegó poco después la de los persas, a la vez que Jerjes, después de 
arrasar el Atica e incendiar a Atenas, se encontraba a la vista con su ejército. 
 
A pesar del deseo de Euribíades de retirarse con la escuadra para defender el istmo de 
Corinto, donde se habían reunido las tropas griegas, a fin de estorbar el paso de Jerjes al 
Peloponeso, prevaleció el parecer de Temístocles de aceptar la batalla en el estrecho de 
Salamina, donde por la angostura del lugar, no podía desenvolverse ni maniobrar la 
escuadra persa. Al día siguiente se dio batalla, y como Temístocles había previsto, la victoria 
de los griegos fue completa, echando a pique más de doscientas naves enemigas, 
apoderándose de otras muchas, y poniendo en precipitada fuga el resto de la escuadra”.(10) 
 
(Ver Anexo 7: Fig 3 Combate de Termópilas y Batalla de Salamina) 

 
Sin embargo la lucha de los griegos con los persas continuó en todo el siglo y en el próximo, 
llegando a la convicción de que era su enemigo natural, inspirando las conquistas de 
Alejandro. 

 
5. CONCLUSIÓN. 
 

Grecia constituyó la cuna de la civilización occidental, en donde todas las áreas del 
conocimiento alcanzaron niveles superlativos.  

                                                 
(8) Artero D J de la G. Historia de Grecia. Bs As: J Lajouane, Pág 89. 
(9) Ibidem. Pág 89. 
(10) Ibidem. Pág 90. 



  

El medio geográfico y el espíritu griego de amor a la libertad contribuyeron de alguna manera 
a que no se constituyeran grandes estados, siendo una característica de la sociedad política 
griega la proliferación de ciudades - estados.  
En el plano militar, pese a una gran diferencia de poder frente al imperio persa, generaron 
mandos capaces de aplicar la estrategia y la táctica que permitieron superar sus falencias;  
contaron con el hoplita, brillante ciudadano – soldado en Atenas, o profesional en Esparta, y, 
con una flota de trirremes tripuladas por hábiles marinos, constituyeron los ejércitos y las 
flotas griegas que derrotaron sucesivamente a los persas y lograron mantener su libertad. 
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ANEXOS 
 
- Anexo 1: Grecia en la época Micénica del siglo XV al XII a. C. 

 
- Anexo 2: La Formación del Mundo Griego. Distribución de las estirpes griegas desde el 

siglo XII  a. C. 
 

- Anexo 3: Colonización griega. Expansión fenicia siglo VIII-VI a. C. 
 

- Anexo 4: Fig 1 Esquemas de ataques macedónicos. 
 

- Anexo 5: El Imperio Persa. 
 

- Anexo 6: Fig 2 Desarrollo de la batalla de Maratón y contexto geográfico. 
 

- Anexo 7: Fig 3 Visión de la Campaña Persa en Grecia. Termópilas y Salamina. 
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Fig 1  Esquemas de ataques macedónicos 
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BATALLA DE MARATÓN 
 

 
Fig 2 Desarrollo de la batalla de Maratón y contexto geográfico. 
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ANEXO 7 
 
 
 

 
 

Fig 3 Visión de la Campaña Persa en Grecia. Termópilas y Salamina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


