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Philostratus sophista  (II/III d.C.), VA 7.26 (4) 

 

Autor citado: Homerus epicus  (VIII a.C.), Ilias 5.385-387. 

 

¿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: 

ἴτε, ὦ ποιηταί [...] καὶ ῥαψῳδεῖτε [...] ὡς 

 

Texto de la cita: 

“[…] ἴτε, ὦ ποιηταί, ταυτὶ γὰρ ὑμέτερα, καὶ ῥαψῳδεῖτε πρὸς τούτους τοὺς ἀθύμους, 

ὡς Κρόνος μέν ποτε ἐδέθη βουλαῖς τοῦ Διός [Hes. Th. 717-719 (cf. Hom. Il. 14. 203- 

205, 278-279)], ῎Αρης δὲ ὁ πολεμικώτατος ἐν οὐρανῷ μὲν ὑπὸ ῾Ηφαίστου πρότερον 

[Od. 8.266-366], ἐν γῇ δὲ ὑπὸ τῶν τοῦ ᾿Αλωέως [Il. 5.385-7]. ταῦτ' ἐνθυμούμενοι καὶ 

πολλοὺς τῶν σοφῶν τε καὶ μακαρίων ἀνδρῶν, οὓς δῆμοι ἀσελγεῖς ἔδησαν, 

τυραννίδες δὲ προὐπηλάκισαν, δεχώμεθα καὶ ταῦτα, ὡς μὴ τῶν δεξαμένων αὐτὰ 

λειποίμεθα.” οὕτω τοὺς ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ῥηθέντα μετέβαλεν, ὡς σίτου τε οἱ 

πολλοὶ ἅψασθαι καὶ ἀπελθεῖν τῶν δακρύων βῆναί τε ἐπ' ἐλπίδος μηδ' ἂν παθεῖν 

μηδὲν ἐκείνῳ ξυνόντες 

 

Traducción de la cita: 

“«Id, poetas, pues esto es lo vuestro, y cantadles a estos hombres sin ánimos cómo 

Cronos en otro tiempo fue encadenado por los designios de Zeus [Hes. Th. 717-719 (cf. 

Hom. Il. 14.203-205, 278-279)], y Ares, el más belicoso, en el cielo por Hefesto primero 

[Od. 8.266-366], y después en la tierra, por los hijos de Aloeo [Il. 5.385-7]. Teniendo en 

mente estos hechos y a los muchos sabios y bienaventurados varones a los que 

encadenaron democracias depravadas y ultrajaron tiranías, aceptemos asimismo estas 

circunstancias, para no ser inferiores a quienes las han aceptado». Hasta tal punto a los 

que estaban en la cárcel los hicieron cambiar estas palabras, que muchos tomaron 

alimento sólido, cesaron en sus lágrimas y cobraron esperanza de que tampoco les 

pasaría nada, mientras estuvieran con aquel [sc. Apolonio].»” 

 

Motivo de la cita: 

Durante su estancia en prisión por orden del emperador Domiciano, Apolonio 

pronuncia un discurso destinado a los presos que comparten cautiverio con él y su 

compañero Damis. Hacia el final, Apolonio, apelando a “los poetas”, alude a tres 

episodios literarios que tienen como tema encadenamientos divinos, con el propósito 

de mitigar el sufrimiento de los prisioneros, haciéndoles ver que incluso los dioses han 
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experimentado tal padecimiento; uno de estos pasajes es una referencia laxa al episodio 

homérico del encadenamiento de Ares por Oto y Efialtes [Il. 5.385-387], que Apolonio 

aduce con fines estilísticos y remitiendo a los “poetas” (sin especificar nominalmente 

su identidad).  

 
 

 

Comentario: 

En el libro séptimo de la VA Filóstrato presenta uno de los sucesos más importantes de 

la biografía de Apolonio: la acusación contra él de parte de Domiciano de asesinato y 

brujería, que termina con el encarcelamiento del protagonista y su posterior 

comparecencia ante el tribunal, narrada en el libro siguiente.  

La cita que ocupa nuestro estudio se localiza casi en la parte final, durante la estancia 

de Apolonio en prisión (VA 7.22-28). Más en particular, forma parte del discurso que 

Apolonio dirige a sus compañeros de prisión con el propósito de levantar sus ánimos y 

crear un mejor ambiente entre ellos. En efecto, tras haber escuchado sus lamentos y 

haber entablado conversación con varios, Apolonio decide que no deben continuar en 

ese estado, y los anima con sus palabras. Por este motivo, Filóstrato pone en boca de su 

personaje un discurso muy erudito, como se advierte por el recurrente uso de la cita y 

por los temas filosóficos que aborda. Atendiendo a su contenido, el parlamento está 

formado por dos partes: en primer lugar, una disquisición filosófica sobre la naturaleza 

del alma (el cuerpo es la prisión del alma, siguiendo la teoría neopitagórica); y, en 

segundo lugar, tres ejemplos míticos de dos dioses, que, al igual que ellos, fueron 

encadenados: Cronos (encarcelado por Zeus Hes. Th. 717-719 (cf. Hom. Il. 14. 203- 205, 

278-279) y Ares, para el que se aportan dos referencias Od. 8.266-366 e Il. 5.385-7. Las 

citas crean un vínculo entre dioses y presos, haciéndoles ver a través de estos ejemplos 

que, independientemente de su naturaleza divina, los dioses sufren igual que los 

mortales, con lo cual los compañeros de Apolonio recuperarían el ánimo (como el 

propio Filóstrato afirma una vez concluido el discurso). De esta forma, Filóstrato (a 

través de Apolonio) apela a los poetas utilizando un procedimiento habitual en los 

discursos retóricos, que consiste en su presentación como testigos (μάρτυρες) de 

determinados hechos. En los textos poéticos, los autores literarios que más 

frecuentemente están vinculados con esta denominación son Hesíodo y Homero 

(Koning, 2010: 74-75). 

Esta ficha está dedicada a la última referencia, la del encadenamiento de Ares por los 

hijos de Aloeo (Oto y Efialtes). La apelación a los poetas permite vincular la cita a 

menos a los poemas homéricos, concretamente a los versos 385-387 del canto quinto de 

la Ilíada: τλῆ μὲν ῎Αρης ὅτε μιν ῏Ωτος κρατερός τ' ᾿Εφιάλτης / παῖδες ᾿Αλωῆος, 

δῆσαν κρατερῷ ἐνὶ δεσμῷ· / χαλκέῳ δ' ἐν κεράμῳ δέδετο τρισκαίδεκα μῆνας, que 

son parte del parlamento de Dione, madre de Afrodita, que intenta reconfortar a su 
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hija, tras haber sido herida por Diomedes en el brazo cuando intentaba sacar a Eneas 

del combate. Dione recuerda el castigo al que someten Oto y Efialtes a Ares, 

permanecer trece meses encadenado en una tinaja de bronce, por el asesinato de 

Adonis. Finalmente, Ares, al borde de la extenuación, es liberado por Hermes. 

  

Respecto a la forma, Filóstrato  alude mediante una referencia laxa a Il. 385-387, 

presentando como sujeto al dios Ἄρης, que acompaña del epíteto πολεμικότατος, y 

mencionando, a continuación a los agentes del castigo, mediante el sintagma “ὑπὸ τῶν 

τοῦ Ἀλωέως”.  Así pues, con el patronímico Ἀλωέος Filóstrato designa a los gemelos, 

que en Homero aparecen mencionados nominalmente como “῏Ωτος κρατερός τ' 

᾿Εφιάλτης”. Al ser una referencia laxa, Filóstrato prescinde de los motivos del 

conflicto, sobradamente conocidos para los lectores de la VA, y se limita a localizar el 

suceso con la expresión “ἐν γῇ”, en contraposición a los encadenamientos 

anteriormente citados, que se desarrollan “ἐν οὐρανῷ”. En cuanto a la función de la 

cita, es argumentativa, ya que Filóstrato la emplea como ejemplo de que los dioses han 

padecido este tipo de castigos, al igual que los presentes en la prisión; al mismo 

tiempo, también tiene función estilística, contribuyendo al embellecimiento del 

discurso. Bajo la alusión a “οἱ ποιηταί” a los que se remite como fuente de autoridad, 

se encuentra sin lugar a dudas Homero y Hesíodo, cuyas obras son consideradas para 

los griegos fuente de autoridad religiosa, además de aparecer habitualmente tratados 

conjuntamente como los representantes del pasado cultural griego por excelencia (para 

más información sobre las fuentes de este pasaje, consúltese la ficha correspondiente a 

VA 7.26 [2], con bibliografía).  

 

La búsqueda de menciones paralelas en el TLG confirma que el episodio homérico de 

Il. 5.385-387 suscitó el interés de los comentaristas, a propósito de la exégesis en clave 

alegórica del episodio mítico. Destaca la lectura del pasaje por parte de Heráclito en sus 

Alegorías de Homero [32.1-4], que aduce mediante una cita literal los hexámetros 385 y 

386, para posteriormente concluir que el encierro de Ares es una metáfora del fin de la 

guerra (que compara con un hogar libre de turbación), mientras que su liberación 

supone la ruptura de la paz y el estallido del conflicto. Igualmente, los escoliastas de 

los poemas homéricos, gramáticos alejandrinos y comentaristas antiguos, incluyen la 

interpretación metafórica del episodio (Schol. Hom. E (b[BE3]T) 385b p. 60 Erbse, a 

propósito de la expresión “ἄρης τρλῆ”). En época bizantina, concretamente en el siglo 

XII, la revisión de la obra de Homero documenta, de nuevo, la lectura “trascendental” 

del episodio mítico del encadenamiento de Ares por Oto y Efialtes, tal y como se 

observa en Eustacio de Tesalónica (ad.Il. 559.45-561.18, 630.39-42) y la entrada del 

Etymologicum Genuinum (α 1369 s.v. Ἆτος). De acuerdo con el testimonio de Eustacio y 

el EM, Ares representa el “θύμος”, al contrario que Oto y Efialtes, que encarnan la 

instrucción y el aprendizaje (ἐκμάθησις καὶ διδασκαλία) y Hermes, el conocimiento 

(λόγοι). Eustacio es el autor que más atención presta a estas cuestiones, a las que 

dedica el comentario más pormenorizado. Sin embargo, en la VA Filóstrato no maneja 

el pasaje homérico que nos ocupa desde una perspectiva alegórica, sino que se ciñe a la 

interpretación literal, retratando a los dioses del panteón Olímpico como capaces de 

sufrir. Por tanto, los autores anteriormente citados no  han sido incluidos en el 

apartado dedicado a las menciones paralelas, al no coincidir el tratamiento de Il. 5.385-

387 con la referencia de la VA. 
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Finalmente, hemos prescindido de los pasajes que transmiten el motivo del 

encadenamiento de Ares por los hijos de Alóeo, pero sin vincular el relato con los 

poemas homéricos (es decir, tratando el material como una referencia cultural). Este es 

el caso geógrafo Agatarquides de Cnido (Sobre el mar de Eritrea 1.1.), transmitido entre 

las reseñas de la Biblioteca de Focio (cod. 250). Asimismo, tampoco incluimos el epítome 

de Ethnica (168 Meineke) del lexicógrafo bizantino Estéfano de Bizancio (s. VI d.C.), al 

citar los versos que nos ocupan para situar geográficamente la zona del encierro.  

 

 

Conclusiones: 

La vaguedad de la referencia a Od. 5.385-387 no aporta información de interés para el 

estudio de la transmisión de la obra de Homero. En cambio, la lectura literal de este 

material por parte de Filóstrato es indicativo de los intereses del lector y su obra, 

además del género literario en el que se enmarca la VA. 
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