
1 

 

Philostratus sophista  (II/III d.C.), VA 7.14 (1) 

 

Autor citado: Homerus epicus (VIII a.C.),  Odyssea 10.64-77. 

 

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? No 

¿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?  

Tipo de cita: Referencia laxa 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

ὥσπερ 

 

Texto de la cita: 

ἐρυθριᾷς, Δημήτριε, τούτων ἀκούων, ὁρῶ γάρ. τί οὖν, εἰ καὶ Φραώτην ἐνθυμηθείης 

κἀμὲ παρὰ τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐς ᾿Ινδοὺς φεύγοντα, πῶς μὲν ἂν ἐς αὐτὸν βλέψαιμι; 

τί δ' ἂν εἴποιμι ὑπὲρ ὧν φεύγω; μῶν ὡς ἀφικόμην μὲν καλὸς κἀγαθὸς πρότερον 

καὶ τὸν θάνατον τὸν ὑπὲρ φίλων οὐκ ἄθυμος, ἐπεὶ δὲ ξυνεγενόμην αὐτῷ, τὸ 

θειότατον τουτὶ τῶν κατὰ ἀνθρώπους ἄτιμον ἔρριψά σοι; ὁ δὲ ᾿Ιάρχας οὐδὲ 

ἐρήσεται οὐδὲν ἥκοντα, ἀλλ' ὥσπερ ὁ Αἴολός ποτε τὸν ᾿Οδυσσέα κακῶς 

χρησάμενον τῷ τῆς εὐπλοίας δώρῳ ἄτιμον ἐκέλευσε χωρεῖν τῆς νήσου [Od. 64-77], 

κἀμὲ δήπου ἀπελᾷ τοῦ ὄχθου, κακὸν εἰπὼν ἐς τὸ Ταντάλειον γεγονέναι πῶμα, 

βούλονται γὰρ τὸν ἐς αὐτὸ κύψαντα καὶ κινδύνων κοινωνεῖν τοῖς φίλοις.  

 

 

 

Traducción de la cita: 

“Enrojeces, Demetrio, al oírme decir esto, pues te estoy viendo. Pues bien, ¿qué pasaría, 

si pensases en Fraotes y en mí huyendo con ese hombre a la India? ¿Cómo podría 

mirarlo? ¿y qué podría decir sobre los motivos por los que estoy huyendo? ¿Acaso que 

llegué primero como un hombre honrado y no descorazonado por morir por amigos, 

pero que, después de estar con él, he rechazado como indigno lo más divino que hay 

entre los hombres, por causa tuya? Yarcas tampoco va a preguntar nada cuando llegue, 

sino que, lo mismo que Eolo exigió una vez a Odiseo, por haber utilizado mal el don de 

la buena navegación, que se marchase de su isla ignominiosamente [Od. 64-77], 

también a mí me expulsará indudablemente de la colina, diciendo que resultó mal mi 

trago de la copa de Tántalo, pues su idea es que el que se inclina hacia ella también 

comparte los peligros con los amigos”.  

 

 

Motivo de la cita: 

El personaje de Apolonio alude a la deshonrosa expulsión de Odiseo de la isla de Eolo, 

después de que uno de sus compañeros abriera el odre de los vientos [Od. 10.64-77], 
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como ejemplo que ilustra lo que haría el sabio Yarcas con él mismo si, haciendo caso a 

sus amigos, huyera, evitando enfrentarse a sus enemigos.  

 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Plutarchus biographus et sophista (I/I d.C.) Moralia (Quaestiones conuiuiales) 

737C. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En la primera cuestión del libro noveno de las Charlas de 

Sobremesa de Plutarco, al tratar sobre el uso inoportuno de las citas literarias, se 

recuerda el caso de un gramático que hacía en la isla de Rodas una demostración en el 

teatro, y cuando alguien le pidió un verso le respondió citando literalmente Od. 10.72 

‘ἔρρ' ἐκ νήσου θᾶσσον, ἐλέγχιστε ζωόντων’ (¡Marcha al punto de la isla, tú, el más 

miserable de todos los seres vivos!), sin que quedase claro si lo había dicho en broma, o 

sin darse cuenta de que resultaba ofensivo. La cita, por tanto, no coincide con la de la 

VA en la forma, dado que Filóstrato alude resumidamente a todo el episodio. 

Tampoco en función, ya que aquí es un ejemplo que se aduce para ilustrar la falta de 

oportunidad de algunas citas, mientras que en la VA es parte de una comparación con 

finalidad netamente estilística. Los dos autores tienen en común en prescindir de 

mencionar la fuente del pasaje.  
 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original.  
 

 

 

 

Comentario: 

La cita estudiada se localiza al comienzo del libro séptimo de la VA, en el que Filóstrato 

narra la oposición pública de Apolonio al emperador Domiciano, concluyendo con la 

detención del filósofo en Roma por las acusaciones que Éufrates hace llegar al tirano. 

Con el objetivo de intentar disuadir a Apolonio de que se dirija a Roma, su compañero 

Damis y el filósofo cínico Demetrio intervienen en dos parlamentos que exponen los 

riesgos a los que se enfrenta y la necesidad de moderar sus palabras. Estos argumentos 

serán rebatidos punto por punto por Apolonio en un extenso discurso contra las 

tiranías y el poder del destino sobre los hombres. Es evidente en la elaboración de este 

parlamento la influencia de los ejercicios retóricos de refutación (anaskeuê) y 

confirmación (kataskeuê), en los que los contemporáneos de Filóstrato se entrenaban 

desde la escuela a través  de los progymnásmata (sobre ellos, puede verse, por ejemplo 

Fernández Delgado, 2017a: 253-301 y 2017b: 451-476). 

 

La cita que ocupa nuestro estudio forma parte de este discurso, en un punto en el que 

Apolonio contesta a la sugerencia de Demetrio de abandonar inmediatamente Roma. 

El filósofo replica que las consecuencias de seguir tal consejo serían contrarias a sus 

ideales, pues implicarían condenar a muerte a sus seguidores y asumir indirectamente 

las acusaciones de Éufrates. Al mismo tiempo, incurriría en un deshonor que le 

impediría buscar refugio entre los sabios, ya fuera en Babilonia, Egipto o India. La 

alusión a la escena homérica de Eolo expulsando a Odiseo de su isla es aducida por 

Apolonio para ilustrar la reacción con la que Yarcas lo recibiría entre los brahmanes. Se 

trata, por tanto, de una cita con finalidad estilística, con la que se resalta la situación 
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que esperaría a Apolonio si, como Odiseo tras ver malgastado el don de Eolo por culpa 

de sus compañeros, se presentase ante Yarcas habiendo prescindido de sus ideales por 

consejo de sus amigos. Posee también un cierto matiz erudito, sobre todo al tratarse de 

una alusión oculta, si bien el episodio debía ser bastante popular. Asimismo, Filóstrato 

traza para sus lectores un evidente paralelismo entre los protagonistas de esta escena 

de la Odisea y los de la VA: Eolo/Yarcas, Odiseo/Apolonio, marineros de Odiseo/amigos 

de Apolonio.  

 

El pasaje aludido es Od. 10.64-77, episodio en el que Odiseo recuerda las palabras que 

el rey Eolo le dirige en su segunda visita, tras haber desperdiciado el poder del odre de 

los vientos, que éste le había entregado para que regresara a Ítaca:  

‘πῶς ἦλθες, ᾿Οδυσεῦ; τίς τοι κακὸς ἔχραε δαίμων; 

ἦ μέν σ' ἐνδυκέως ἀπεπέμπομεν, ὄφρα ἵκοιο 

πατρίδα σὴν καὶ δῶμα, καὶ εἴ πού τοι φίλον ἐστίν.’ 

ὣς φάσαν· αὐτὰρ ἐγὼ μετεφώνεον ἀχνύμενος κῆρ· 

‘ἄασάν μ' ἕταροί τε κακοὶ πρὸς τοῖσί τε ὕπνος 

σχέτλιος. ἀλλ' ἀκέσασθε, φίλοι· δύναμις γὰρ ἐν ὑμῖν.’ 

ὣς ἐφάμην μαλακοῖσι καθαπτόμενος ἐπέεσσιν· 

οἱ δ' ἄνεω ἐγένοντο· πατὴρ δ' ἠμείβετο μύθῳ· 

‘ἔρρ' ἐκ νήσου θᾶσσον, ἐλέγχιστε ζωόντων· 

οὐ γάρ μοι θέμις ἐστὶ κομιζέμεν οὐδ' ἀποπέμπειν 

ἄνδρα τόν, ὅς τε θεοῖσιν ἀπέχθηται μακάρεσσιν. 

‘ἔρρ', ἐπεὶ ἀθανάτοισιν ἀπεχθόμενος τόδ' ἱκάνεις.’ 

ὣς εἰπὼν ἀπέπεμπε δόμων βαρέα στενάχοντα. 

 

Dado que ningún autor conocido alude, como es el caso de Filóstrato, al conjunto del 

pasaje odiseico, hemos acotado la búsqueda de paralelos a Od. 10.72 [‘ἔρρ' ἐκ νήσου 

θᾶσσον, ἐλέγχιστε ζωόντων], que recoge las palabras con las que Eolo expulsa de su 

isla a Odiseo. Los únicos autores conservados que citan este verso en sus obras son, por 

un lado, Plutarco (véase apartado de menciones paralelas) y, por otro, los gramáticos y 

comentaristas homéricos (que no hemos analizado individualmente, pero que 

comentaremos brevemente en el párrafo siguiente). De su empleo por Plutarco, en un 

contexto totalmente distinto al de Filóstrato, principalmente cabe concluir que el verso 

era sobradamente conocido entre el público culto. 

  

Las búsquedas en el TLG evidencian que la mayor parte de las referencias a Eolo y 

Odiseo en la literatura griega conservada están relacionadas con el motivo del odre de 

los vientos, ya sea a propósito de su fabricación o apertura [cf. Porph. QH ad.Od. 10. 20 

Schrader], de la imposibilidad de alcanzar Ítaca [Syn.Cyr. Ep. 158] de la figura de Eolo 

como gobernador o la ubicación geográfica de su isla (tema abordado 

fundamentalmente por los historiadores). En cambio, apenas hay citas y referencias al 

conjunto del pasaje, y en concreto a la expulsión de Odiseo por el enojado Eolo a la que 

hace alusión Filóstrato por boca de Apolonio. Por tanto, Filóstrato es original en ese 

aspecto. 

 

Respecto a los gramáticos, el verso es transmitido en dos obras de Elio Herodiano 

(Sobre las particularidades de las palabras 2.948.35 y Sobre la prosodia Universal 3.453) a 
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propósito de la forma “ἔρρω”, así como en los Comentarios a la Ilíada (1224.7-11 p. 463 

Van der Valk) y la Odisea (1647.382.51-52 p. 364 Stallbaum) de Eustacio de Tesalónica. 

Εn esta última obra, el filólogo bizantino comenta pormenorizadamente el contenido 

del canto décimo del poema [ad.Od. 1647.382.45-1648.383-10 pp. 364-368 Stallbaum], 

pero sin aportar información de interés para nuestro estudio. Por último, tampoco 

hemos tenido en cuenta como paralelo el resumen vago de Od. 10.64-77 presente en 

otra obra de Eustacio (in.D.P. 461) ni los escolios a los poemas homéricos (Schol. Hom. 

κ [H] 62, [TV], 64, [Q] 72) y a otras obras [Schol. In.Di. 461].  

 

Cabe comentar que en VA 7.14, con motivo de la visita de Apolonio a la India, se 

menciona un objeto maravilloso similar al odre de Eolo, pero el pasaje no puede 

considerarse que contenga una cita de la Odisea, sino que se trata de una simple 

referencia cultural.  
 

  

 

Conclusiones: 

Por tratarse de una referencia laxa, la cita carece de interés para el estudio de la 

transmisión de los poemas homéricos. Sin embargo, el escaso número de citas paralelas 

a Od. 10.64-77 apunta a que Filóstrato es original en su empleo. 
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