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Philostratus epicus (II/III d.C.), VA 8.13. 

 

Autor citado: Homerus epicus (VIII a.C.),  Ilias 14.233. 

 

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? Sí 

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?  

¿Se puede identificar por otros medios? Sí (Véase apartado de menciones paralelas) 

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Referencia laxa 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

ἐφυμνήσας [...] τὸ ῾Ομήρου ἔπος  
 

Texto de la cita: 

καὶ ὁ ῾Απολλώνιος „ὕπνου” ἔφη „δέομαι μόνου, τὰ δ' ἄλλα ἐν ἴσῳ τίθεμαι λόγῳ, 

κἂν παρῇ τι αὐτῶν, κἂν ἀπῇ.” μετὰ ταῦτα εὐξάμενος ᾿Απόλλωνι καὶ ἔτι τῷ ῾Ηλίῳ 

παρῆλθεν ἐς τὴν οἰκίαν, ἣν ᾤκει ὁ Δημήτριος, καὶ τὼ πόδε ἀπονιψάμενος 

παρακελευσάμενός τε τοῖς ἀμφὶ τὸν Δάμιν δειπνεῖν, ἐπειδὴ ἄσιτοι αὐτῷ 

ἐφαίνοντο, ἔρριψεν ἐς τὴν κλίνην ἑαυτὸν καὶ ἐφυμνήσας τῷ ὕπνῳ τὸ ῾Ομήρου ἔπος 

[Il. 14.233] ἐκάθευδεν, ὡς οὐκ ἐπ' ἀξίοις φροντίσαι τοῖς παροῦσιν.  

 

 

 

Traducción de la cita: 

“Y Apolonio dijo: ―«Únicamente tengo falta de sueño, y lo demás me da lo mismo que 

haya o falte». Después de esto, tras haberse encomendado a Apolo y luego al Sol, llegó 

a la casa en donde vivía Demetrio, y, tras lavarse los pies y recomendar a Damis y los 

suyos que cenaran, puesto que le era evidente que estaban en ayunas, se echó en la 

cama y tras entonar el verso de Homero en honor a sueño [Il. 14.233], se durmió, como 

si no considerara merecedoras de preocupación las circunstancias presentes”.  

 

 

Motivo de la cita: 

La cita es una referencia laxa a un verso homérico, probablemente a Il. 14.233, utilizada 

por Apolonio como oración antes de dormir. Es, por tanto, parte del relato y, además,  

encarece la gran consideración que el protagonista profesa a Homero.  
 

Menciones paralelas en autores contemporáneos: 

1. Lucianus sophista (II d.C.) De saltatione 23. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el capítulo que nos interesa del tratado Sobre la danza 

de Luciano, uno de los personajes, Licinio, se dirige a Cratón, admirador de Homero y 

Hesíodo, así como detractor de la danza, para argumentar que comete una 

contradicción al criticar este arte precisamente cuando Homero lo ensalza. Las 

palabras de Licinio son las siguientes:  
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ὁ μὲν γὰρ ῞Ομηρος τὰ ἥδιστα καὶ κάλλιστα καταλέγων, ὕπνον [cf. Il. 14.233, cf. Il. 

13. 636-639] καὶ φιλότητα [cf. Il. 13. 636-639, cf. 9.625-636] καὶ μολπὴν καὶ ὄρχησιν 

[Il. 1.472-474; cf. Il. 13. 636-639, 731-733; Il. 18.493-495].  

 

“En efecto, Homero expone detalladamente lo más agradable y hermoso: el sueño [cf. 

Il. 14.233, cf. Il. 13. 636-639], la amistad [cf. Il. 13. 636-639, cf. 9.625-636] y la danza [Il. 

1.472-474; cf. Il. 13. 636-639, 731-733; Il. 18.493-495]”.  

 

El texto de Luciano no es estrictamente paralelo del de Filóstrato, pues no habla de un 

“canto al sueño”, sino de que Homero, en sus poemas, menciona entre otras cosas 

gratas y hermosas el sueño, con lo que probablemente tiene en mente no sólo Il. 

14.233, sino también Il. 13.363-369, entre otros. Aparte de ser una referencia laxa, la 

mención responde a motivos distintos de los de Filóstrato, pues es ejemplo de la 

consideración de Homero por las cosas agradables y bellas. 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 

 

2. Aelianus sophista (II/III d.C.) de natura animalium 1.43. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el capítulo 43 del libro primero de la Historia de los 

animales, Eliano describe las cualidades del ruiseñor, cuya carne, según algunos, ayuda 

a combatir el insomnio. Eliano, sin embargo, critica a quienes la usan con este 

propósito, y dice de ellos lo siguiente: 

  

πονηροὶ μὲν οὖν οἱ τοιαύτης τροφῆς δαιτυμόνες καὶ ἀμαθεῖς δεινῶς· πονηρὸν δὲ 

τὸ ἐκ τῆς τροφῆς δῶρον, φυγὴ ὕπνου, τοῦ καὶ θεῶν καὶ ἀνθρώπων βασιλέως, ὡς 

῞Ομηρος λέγει [Hom., Il. 14.233].  

  

“Pues bien, malvados los que consumen este alimento y terriblemente incivilizados; y 

malvado el don del alimento perseguidor del sueño, soberano de dioses y hombres, 

como dice Homero [Hom., Il. 14.233]”.   

 

A diferencia de Filóstrato, Claudio Eliano emplea una paráfrasis de Il. 14.233: ῞Υπνε 

ἄναξ πάντων τε θεῶν πάντων τ' ἀνθρώπων, simplificando el verso a la expresión 

“soberano de dioses y hombres” y sustituyendo el término épico ἄναξ por el más 

moderno y común βασιλεύς. Con ello, Eliano evita reproducir en prosa el ritmo del 

verso, y adapta la expresión a su propio estilo, como postulan los tratadistas 

contemporáneos. En su caso, además, la cita es estilística, mientras que en la VA el 

verso forma parte de la narración y el contexto en el que se inserta es también distinto. 

Finalmente, parece claro que, como se desprende de su empleo por Luciano, Eliano y 

el propio Filóstrato, el pasaje debía resultar familiar a los lectores.  

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

Menciones paralelas en autores posteriores: 

1. Libanius sophista (IV d.C.) Oratio 11.266. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El Discurso de Antioquía, elaborado y pronunciado en el 

año 356 con motivo del cierre de los Juegos Olímpicos, es un panegírico con el que 

Libanio homenajea a su ciudad natal [González Gálvez, 2001: 73-74], Antioquía. En el 
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pasaje que contiene el paralelo que nos interesa, situado hacia el final del discurso, 

Libanio resume, mediante una serie de preguntas retóricas, las múltiples ventajas de 

su ciudad, cantando sus alabanzas. En una de ellas dice así: 

 

οὐ παρ' ἡμῖν ῞Ομηρος ἐλέγχεται μειζόνως τῆς ἀξίας τὸν ῞Υπνον κοσμῶν [Il. 

14.233]; οὐ γὰρ ἐνταῦθά γε ἄναξ ἀνθρώπων [Il. 14.233] οὐδὲ ἀέκοντας  ἕλκει πρὸς 

ἑαυτὸν οὐδὲ πρὸς βίαν κατακοιμίζει, ἀλλὰ τὴν ἐπὶ τῶν βλεφάρων ἐκείνου 

τυραννίδα μόνοι τῶν πάντων ἀπεσεισάμεθα. 

 

En nuestra ciudad ¿no es cierto que se equivoca Homero al elogiar al Sueño más de lo 

que le corresponde [Il. 14.233]? Porque, al menos, en esta tierra el soberano de hombres 

[Il. 14.233] no nos arrastra contra nuestra voluntad hacia él ni nos hace acostarnos a la 

fuerza, sino que somos los únicos de todos que nos hemos sacudido la tiranía que 

ejerce sobre nuestros párpados.” 

 

A diferencia de Filóstrato, Libanio cita literalmente parte de Il. 14.233 y posteriormente 

comenta el resto como parte de una argumentación en defensa de las bondades de su 

ciudad, que hasta es capaz de vencer al sueño, contradiciendo a Homero (e 

igualmente a Filóstrato, que hace a Apolonio recurrir al verso precisamente para 

conciliarlo). La función de la cita es a la vez estilística y erudita, pues embellece el 

discurso y le sirve como punto de partida para extender el elogio de Antioquía.   
 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 

 

2. Choricius Gazaeus sophista (VI d.C.) Oratio 3.40. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El pasaje que nos interesa pertenece al tercer 

discurso de Coricio de Gaza, un panegírico en honor a gobernador Aratio y el 

procónsul Estéfano. Concretamente, en el texto Coricio describe cómo Estéfano actúa 

racionalmente durante una alarma por incendio, yendo de un lado para otro, sin 

dormir, diciendo: 

 

τῆς νυκτὸς ἐκείνης οὐδὲν εἰς ἀνάπαυλαν προσλαβὼν οὐδ' ὅσον τὸ ἔπος ῾Ομήρου 

συστῆσαι κοινὸν ἁπάντων δεσπότην τὸν ῞Υπνον [Il. 14.233]  

 

“Durante aquella noche, sin descansar ni haber dispuesto ni siquiera de lo que el verso 

de Homero llama «soberano común de todos», el Sueño [Il. 14.233].” 

 

Coricio parafrasea Il. 14.233, al sustituir πάντων τε θεῶν πάντων ἀνθρὼπων, por el 

adjetivo κοινόν ἁπάντων, coincidiendo en forma con Eliano, con quien, además, 

comparte la sustitución del arcaico ἄναξ, propio de la lengua del épos, por un término 

moderno, en este caso δεσπότης. Con esta modificación, Coricio consigue una mejor 

adaptación de la cita a su propio estilo, evitando además el ritmo del verso. Por otro 

lado, Coricio comparte la fórmula introductoria “τὸ ἔπος Ὁμήρου” con Filóstrato, 

pero la forma y el motivo de la cita son diferentes, pues aquí es claramente estilística, 

al contribuir al embellecimiento de la actuación de Estéfano.  

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
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Comentario: 

Hacia la mitad del libro octavo, Filóstrato relata los acontecimientos posteriores a la 

comparecencia de Apolonio en Roma ante el tribunal de Domiciano. En el pasaje que 

nos ocupa, Apolonio, tras desaparecer asombrosamente del juicio, se reencuentra en 

Dicearquía (actual Pozzuoli) con dos de sus seguidores, Damis y Demetrio, 

cumpliendo con la promesa que había hecho a Damis durante su estancia en prisión. A 

pesar del buen resultado del juicio, Demetrio expresa su inquietud por las futuras 

represalias que pueda emprender Domiciano contra ellos, pero el de Nínive se muestra 

ajeno a su preocupación e insiste en la naturaleza divina de Apolonio. 

 

En un punto de la conversación, Apolonio interviene revelando a sus compañeros que 

su única inquietud es poder descansar, por lo que el grupo decide dirigirse a una 

posada. Según la narración de Filóstrato, antes de dormir, Apolonio pronuncia un 

verso homérico a modo de plegaria para conciliar el sueño. La recitación de un pasaje 

de los poemas homéricos para entregarse al sueño pone de manifiesto el valor que el 

protagonista proporciona a esta obra y al propio Homero.  

 

El contenido del verso homérico en cuestión no es precisado por Filóstrato, lo que 

indica que la referencia era fácilmente reconocible para el público de la época. 

Teniendo en cuenta la expresión “τὸ ῾Ομήρου ἔπος” que introduce la cita, cabe 

considerar que Filóstrato tenga en mente Il. 14.233: ῞Υπνε ἄναξ πάντων τε θεῶν 

πάντων τ' ἀνθρώπων. En Homero, estas palabras constituyen la apelación que Hera 

dirige al dios Sueño para conseguir que éste sea su aliado en un plan que previamente 

ha urdido para beneficiar al ejército griego (dormir a Zeus, frenando así la ventaja de 

los troyanos en el campo de batalla).  

 

En cuanto a la función, la plegaria homérica de Apolonio en honor a Sueño forma parte 

de la descripción de las actividades del protagonista que elabora Filóstrato para este 

capítulo, además de contribuir a caracterizarlo como admirador de la obra de Homero.  

Como se desprende del estudio de las citas paralelas, su función en la VA es totalmente 

distinta a la que encontramos en el resto de autores y obras. Como hemos apuntado en 

el apartado correspondiente, en ellos la cita es usada fundamentalmente con fines 

estilísticos y, además, aparece formando parte de contextos muy heterogéneos. 

Asimismo, cabe señalar que su utilización por parte de autores contemporáneos de 

Filóstrato, como Luciano y Eliano, indica que el verso era fácilmente reconocible para 

los lectores.  

 

A propósito de las citas paralelas, debemos indicar que en nuestro análisis hemos 

dejado a un lado diversos autores y obras que transmiten el hexámetro que nos ocupa, 

pero, dado el contexto en el que se inserta, no han sido incluidos en el apartado 

dedicado a este fin por no reportar interés de cara al estudio de la cita en Filóstrato. 

Entre los pasajes excluidos se encuentran los comentarios filológicos [Apollon. Lex. 

161.3, Eust. ad.Il. 980.10-14 p. 622 Van der Valk, 981.8-20 p. 626 Van der Valk, 1336.8-9. 

Y cf. ad.Od. 1534.69-70, EM υ 40) y los escolios al verso: Schol. Hom. b(BCE3E4)T Ξ 233 

p. 616 Erbse, b(BCE3E4)T Ξ 259a p. 624 Erbse.  
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Por último, los resultados de las búsquedas efectuadas en el corpus de textos griegos 

hacen ver que, de forma independiente a Homero, en una serie de autores y obras se 

documentan expresiones similares a las de Il. 14.233. Se trata, en concreto de dos versos 

procedentes de las Argonáuticas órficas [1004-1005] que dicen lo siguiente: Κλῇξα γὰρ 

ὕπνον ἄνακτα θεῶν πάντων τ' ἀνθρώπων, / ὄφρα μολὼν θέλξειε μένος βριαροῖο 

δράκοντος; o el primer verso del Himno Órfico 85: ῞Υπνε, ἄναξ μακάρων πάντων 

θνητῶν τ' ἀνθρώπων / καὶ πάντων ζώιων, ὁπόσα τρέφει εὐρεῖα χθών]; y, por 

último, de dos versos sometidos a comentario por parte del filólogo alejandrino 

Eustacio de Tesalónica [ad.Il. 981.8-20 p. 626 Van der Valk] que siguen, en sus palabras, 

muy de cerca la expresión homérica de “῞Υπνε ἄναξ”. Los versos a los que se refiere 

son: στένοντα πόντον· ἐν δ' ὁ παγκρατὴς ὕπνος [S. Ai. 675] y ῞Υπν' ὀδύνας ἀδαής, 

῞Υπνε δ' ἀλγέων, / εὐαὴς ἡμῖν ἔλθοις, <εὐαίων,> / εὐαίων ὦναξ· ὄμμασι δ' ἀντίσχοις 

/ τάνδ' αἴγλαν, ἃ τέταται τανῦν·[S. Phil. 828-830]. Este material nos permite 

corroborar que estos testimonios, sin ser propiamente menciones paralelas, evidencian 

la popularidad que adquirió el verso homérico, desarrollando carácter formular 

independiente a la fuente original.   

 

 

Conclusiones: 

Al tratarse de una referencia muy vaga al verso homérico Il. 14.233, la cita carece de 

interés de cara al estudio de la fuente.  

 
 

Firma: 

Elsa González Oslé 

Universidad de Oviedo, 5 de diciembre del 2021 


