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Philostratus sophista (II/III d.C.), VA 2.29 

 

Autor citado: Homerus epicus (VIII a.C.), cf. Odyssea 3.71-74=9.252-255=h.Ap. 452-455. 

 

¿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: 

οἱ μὲν παλαιοὶ […] τὰς ἐρωτήσεις […] ἐποιοῦντο 

 

 

Texto de la cita: 

ὁ δὲ ᾿Απολλώνιος, ξυνεσίτει γὰρ τῷ βασιλεῖ ὁμοδιαίτῳ ὄντι, τούτοις μὲν ἧττον 

προσεῖχε, πρὸς δὲ τὸν βασιλέα „εἰπέ μοι, ὦ βασιλεῦ,” ἔφη „πόθεν οὕτως ἔχεις 

φωνῆς ῾Ελλάδος φιλοσοφία τε ἡ περὶ σὲ πόθεν ἐνταῦθα; οὐ γὰρ ἐς διδασκάλους γε 

οἶμαι ἀναφέρειν, ἐπεὶ μηδὲ εἶναί τινας ἐν ᾿Ινδοῖς εἰκὸς διδασκάλους τούτου.” 

γελάσας οὖν ὁ βασιλεὺς „οἱ μὲν παλαιοὶ” ἔφη „τὰς ἐρωτήσεις τῶν καταπλεόντων 

ἐποιοῦντο, εἰ λῃσταί εἰσιν [cf. Od. 3.71-74= 9.252-255= hAp. 452-455], οὕτως αὐτὸ 

καίτοι χαλεπὸν ὂν κοινὸν ἡγοῦντο, ὑμεῖς δέ μοι δοκεῖτε τοὺς ἐπιφοιτῶντας ὑμῖν 

ἐρωτᾶν, μὴ φιλόσοφοί εἰσιν, οὕτως αὐτὸ καίτοι θειότατον τῶν κατ' ἀνθρώπους ὂν 

καὶ τοῖς ἐπιτυχοῦσιν ὑπάρχειν οἴεσθε. καὶ ὅτι μὲν παρ' ὑμῖν ταὐτὸν τῷ λῃστεύειν 

ἐστίν, οἶδα, ὁμοίῳ μὲν γὰρ σοὶ ἀνδρὶ οὔ φασιν εἶναι ἐντυχεῖν, τοὺς δὲ πολλοὺς, 

ὥσπερ σκυλεύσαντας αὐτὸ ἑτέρων περιβεβλῆσθαί τε ἀναρμόστως καὶ σοβεῖν 

ἀλλοτρίαν ἐσθῆτα ἐπισύροντας· καὶ νὴ Δί', ὥσπερ οἱ λῃσταὶ τρυφῶσιν εἰδότες ὅτι 

ὑπὸ τῇ δίκῃ κεῖνται, οὕτω κἀκείνους φασὶ γαστρί τε διδόναι καὶ ἀφροδισίοις καὶ 

ἀμπεχόνῃ λεπτῇ.  

 

 

 

Traducción de la cita: 

“Pero Apolonio, ya que comía con el rey por tener la misma dieta, les hacía menos caso 

[i.s. sus acompañantes y Damis], y le decía al rey: 

―«Dime, majestad. ¿De dónde te viene tal dominio de la lengua griega y de dónde la 

filosofía que hay en ti? Porque, lo que son maestros, creo que no te la han transmitido, 

puesto que tampoco es verosímil que haya entre los indios ningún maestro de tal 

disciplina». 

Y riéndose, el rey [Fraotes] contestó: 

―«Los antiguos hacían estas preguntas a los que navegaban, si eran piratas [cf. Od. 

3.71-74= 9.252-255= hAp. 452-455]: hasta tal punto lo consideraban normal, aunque 

penoso. En cambio, vosotros me da la impresión de que a los que viajan les preguntáis 
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si no son filósofos, hasta tal punto creéis que está capacitado para ello hasta el primero 

con el que topáis, aunque sea lo más divino de lo que se da entre los hombres. Y que 

entre vosotros es lo mismo que la piratería lo sé, pues dicen que no es posible 

encontrarse con un hombre semejante a ti, pero que la mayoría, como saqueadores de 

lo de otros, se lo echan encima sin que les quede bien y se contonean, arrastrando una 

vestimenta ajena. Y, por Zeus, así como los piratas viven en el lujo, aun sabiendo que 

se encuentran a merced de la justicia, así también dicen que aquéllos se entregan al 

vientre, los placeres sexuales y a la ropa fina». 

 

Motivo de la cita: 

Filóstrato hace que el rey indio Fraotes se refiera laxamente a la pregunta ‘típica’ 

transmitida en Od. 3.71-74= 9.252-255= h.Ap. 452-455, en la que un personaje inquiere a 

un navegante si es un pirata, para equiparar mediante este símil la abundancia de estos 

personajes con los filósofos griegos de la época. La alusión funciona como argumento 

que apoya la tesis de Fratoes, mientras que por parte de Filóstrato la comparación 

contribuye a caracterizar al rey como una persona conocedora de la cultura griega 

 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Thucydides historicus (V a.C.) Historiae 1.5.2. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Al comienzo de la Historia de la Guerra del Peloponeso, 

Tucídides cuenta cómo eran los pueblos griegos con anterioridad a Homero. 

Concretamente, en el pasaje que nos interesa el historiador narra las primeras 

expediciones marítimas y el expolio habitual de otras ciudades, para concluir cómo la 

piratería fue considerada una actividad normal en la época. Para justificar su 

exposición, Tucídides acude al testimonio de los poetas antiguos cuando 

 

τὰς πύστεις τῶν καταπλεόντων πανταχοῦ ὁμοίως ἐρωτῶντες εἰ λῃσταί εἰσιν [Od. 

3.71-74= 9.252-255= hAp. 452-455], ὡς οὔτε ὧν πυνθάνονται ἀπαξιούντων τὸ ἔργον, 

οἷς τε ἐπιμελὲς εἴη εἰδέναι οὐκ ὀνειδιζόντων.  
 

“Preguntan del mismo modo en todas partes a los navegantes si son piratas [Od. 3.71-

74= 9.252-255= hAp. 452-455], en la idea de que esa actividad tampoco era desdeñada 

por aquellos a los que preguntaban, ni se la reprochaban quienes tenían interés en 

saberlo.” 

 

Tucídides realiza una referencia laxa a una escena típica que se repite en  Od. 3.71-74= 

9.252-255 y el hAp. 452-455, donde se pregunta a unos navegantes si son piratas. Las 

semejanzas con la VA son notables: la adaptación de la cita a la prosa del relato 

mediante un giro similar (“τὰς πύστεις […] ἐρωτῶντες” en Tucídides; “τὰς 

ἐρωτήσεις […] ἐποιοῦντο” en la VA); el uso del participio “τῶν καταπλεόντων” en 

caso genitivo, en sustitución de la frase homérica “πόθεν πλεῖθ' ὑγρὰ κέλευθα” [Od. 

3.71=9.252, h.Ap.452]); la simplificación de la pregunta a través de la interrogativa “εἰ 

λῃσταί εἰσιν” (sustituyendo el arcaísmo homérico “ληϊστῆρες”); y, por último, la 

referencia a los autores antiguos (“οἱ μὲν παλαιοί” en Filóstrato, más clara en 

Tucídides al hablar de “poetas”), sin mencionar explícitamente a Homero. Por tanto, 

cabe concluir que Filóstrato se inspira en Tucídides, lo cual no impide que fuera 
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conocedor del material homérico. Sin embargo, la función que desempeña la cita es 

diferente, pues en Tucídides posee valor argumentativo, al ser una prueba histórica de 

cómo se consideraba la piratería en la antigüedad. Del mismo modo, la referencia 

homérica es aducida en contextos diferentes.  

 
 

 

Menciones paralelas en autores contemporáneos: 

1. Sextus Empiricus philosophus (II/III d.C.) Pyrrhonianae institutiones 3.214. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el libro tercero de los Esbozos Pirrónicos, concretamente 

en la cuestión veinticuatro (¿Qué es el denominado “arte de la vida”?), Sexto Empírico 

muestra que el carácter moral o inmoral de determinadas acciones atiende únicamente 

a criterios culturales, de forma que aquello que consideramos vergonzoso e ilícito 

varía dependiendo de la costumbre de cada pueblo. Uno de los ejemplos que aduce es 

la piratería, sobre la que comenta lo siguiente:  

 

τό τε λῃστεύειν παρ' ἡμῖν μὲν παράνομον καὶ ἄδικόν ἐστι, παρὰ δὲ πολλοῖς τῶν 

βαρβάρων οὐκ ἄτοπον. φασὶ δέ, ὅτι καὶ εὐκλεὲς τοῦτο οἱ Κίλικες ἐνόμιζον εἶναι, 

ὡς καὶ τοὺς ἐν λῃστείᾳ τελευτήσαντας τιμῆς ἀξίους εἶναι δοκεῖν. καὶ ὁ Νέστωρ δὲ 

παρὰ τῷ ποιητῇ, μετὰ τὸ φιλοφρονήσασθαι τοὺς περὶ τὸν Τηλέμαχον, φησὶ πρὸς 

αὐτοὺς  

               ἦ μαψιδίως ἀλάλησθε  

          οἷά τε ληιστῆρες;  

καίτοι εἰ ἄτοπον ἦν τὸ λῃστεύειν, οὐκ ἂν οὕτως αὐτοὺς φιλοφρονησάμενος διὰ τὸ 

ὑποπτεύειν, μὴ ἄρα τοιοῦτοί τινες εἶεν.  

 

“Y el practicar la piratería entre nosotros es contrario a la ley y un delito; en cambio, 

para muchos de los bárbaros no es ilícito. Y afirman que los cilicios consideraban que 

esto era incluso algo glorioso, hasta el punto de parecerles que los muertos en un acto 

de piratería eran dignos de honor. También Néstor, después de acoger amistosamente 

a los que estaban con Telémaco, les dice: 

¿Realmente habéis navegado sin rumbo, 

como piratas?[Od. 3.72-73] 

Sea como fuera, si fuera algo ilícito el practicar la piratería, no los habría acogido de 

esta forma amistosa, por tener la sospecha de si no serían tales.”  

 

Como cabe observar, Sexto Empírico elabora una cita mixta, resumiendo en primer 

lugar con sus propias palabras el contexto en el que se inserta el pasaje (banquete de 

Néstor [Od. 3.65-69]), para posteriormente citar literalmente el hemistiquio final del 

Od. 3.72 [ἤ τι κατὰ πρῆξιν ἦ μαψιδίως ἀλάλησθε] y el comienzo del verso siguiente 

[οἷά τε ληϊστῆρες ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ' ἀλόωνται]. Por último, el autor añade a modo de 

reflexión final que la cita homérica prueba que la piratería era una actividad aceptada, 

pues, de lo contrario, la pregunta no hubiera sido pronunciada (tema ya abordado en 

la cita paralela anterior). Por tanto, la forma de la cita no coincide con la VA, cuya 

vaguedad no permite identificar la escena típica con precisión. En cambio, el uso de la 

cita sí coincide con la VA, pues en ambos casos es argumentativa, ya que sirve de 

exemplum para apoyar la tesis de la obra. No obstante, el contexto en el que se inserta 
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la cita es distinto al de Filóstrato.  

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

2. Herodianus grammaticus (II d.C.) Philetaerus 298. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el tratado Filetero, tradicionalmente atribuido al 

gramático Elio Herodiano, el autor, Sulpicio Corneliano, de acuerdo con estudios 

recientes, transmite en su entrada 298 el pasaje de la Historia de la Guerra del Peloponeso 

de Tucídides 1.5.2. (consúltese la mención paralela correspondiente), en el que el 

historiador alude mediante una referencia laxa a la pregunta que los poetas antiguos 

dirigían a los que procedían del mar en el sentido de si eran piratas. El autor 

reproduce el pasaje por motivos lexicográficos: notar el uso del sustantivo “λῃστάς” y 

su infinitivo correspondiente, “λῃστεύειν”, en lugar de los términos “πειρατάς” y 

“πειρατεύειν”. Para mostrar el uso de esta palabra, el autor aduce a modo de ejemplo 

la frase que contiene la cita homérica que nos ocupa («καὶ οἱ παλαιοὶ τῶν ποιητῶν 

τὰς πύστεις τῶν καταπλεόντων πανταχοῦ ὁμοίως ἐρωτῶντες εἰ λῃσταί <εἰσιν>» 

[Od. 3.71-74= 9.252-255= hAp. 452-455]). Sin embargo, la referencia a los poemas 

homéricos no aparece señalada, sino que el autor se limita a adscribir este material a 

Tucídides al que, además, cita nominalmente (Καὶ Θουκυδίδης).  

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Comparten fuente indirecta. 
 

Menciones paralelas en autores posteriores: 

1. Iulianus imperator (IV d.C.) Oratio 7. 210a 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El discurso Contra el cínico Heraclio constituye la respuesta 

del emperador Juliano a una conferencia pública del filósofo cínico, que tuvo lugar en 

Constantinopla, y en la que el propio Juliano estuvo presente. El pasaje que nos 

interesa forma parte de un ataque contra Enómao y los cínicos modernos por atentar 

contra las leyes divinas y humanas, al rechazar los oráculos. En este punto, Juliano 

formula varias preguntas retóricas censurando esta corriente, y en una de ellas, el 

autor equipara a los cínicos con los saqueadores y piratas, y respalda su idea con estas 

palabras: 

 

Καταφρονοῦντες θανάτου, φασίν· ὥσπερ οὐκ ἐκείνοις συνομαρτούσης ταυτησὶ 

τῆς ἀπονοίας. Φησὶ γοῦν ὁ καθ' ὑμᾶς μὲν Ποιητὴς καὶ Μυθολόγος, ὡς δὲ ὁ Πύθιος 

λῃσταῖς χρωμένοις ἀνεῖλεν, ἥρως καὶ δαίμων, ὑπὲρ τῶν ληιζομένων τὴν 

θάλατταν  

          «Οἷά τε ληιστῆρες, ὑπεὶρ ἅλα τοί τ' ἀλόωνται  

          Ψυχὰς παρθέμενοι» [hAp. 454-455].  

Τί οὖν ἔτι ἕτερον ζητεῖς ὑπὲρ τῆς ἀπονοίας τῶν λῃστῶν μάρτυρα;  

 

“Dicen que ellos [i.s. los cínicos] desprecian la muerte, como si la falta de sentido no 

fuera propia de ellos. Afirma, por ejemplo, el que entre vosotros es Poeta y Narrador, 

que Apolo Pitio respondió a los piratas que lo consultaron, héroe y demon, sobre los 

que practican la piratería en el mar: 

 Como piratas por el mar que navegan errantes 

exponiendo sus almas [Od. 3.73-74=9.254-255=hAp. 454-455] 
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¿Qué otro testimonio, además de esto, buscas de la falta de sentido de los piratas?” 

 

A diferencia de la VA, que refiere laxamente al conjunto del episodio, Juliano cita 

literalmente una parte del pasaje que nos ocupa, reproduciendo al completo el verso 

454 del Himno a Apolo, para seguidamente citar el primer hemistiquio del siguiente 

[hAp. 455]. Previamente, Juliano contextualiza el pasaje, remitiendo al autor del Himno 

que designa con los términos “Ποιητὴς καὶ Μυθολόγος”, información que Filóstrato, 

a través del rey Fraotes, adscribe a los antiguos (“οἱ παλαιοί”), siguiendo a Tucídides. 

Respecto a la función de la cita, es estilística, puesto que le sirve a Juliano para adornar 

y dotar de un matiz erudito a su crítica contra los cínicos, a quienes compara con 

piratas, mientras que en la VA la referencia es parte de un argumento esgrimido por 

Fraotes. Por tanto, en los dos autores la forma, función y tratamiento de la cita es 

diferente.   

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

 

Comentario: 

En el libro segundo de la VA, Filóstrato relata el viaje de Apolonio y Damis desde el 

territorio del Cáucaso y el Tauro hasta la ciudad india de Taxila, última parada para la 

entrevista de Apolonio con los brahmanes. Es en esta ciudad donde Apolonio traba 

contacto por primera vez con la cultura y filosofía india, a través de la figura de 

Fraotes, el rey de esta ciudad, instruido en la sabiduría de los indios. Filóstrato relata el 

encuentro de Apolonio y Damis con Fraotes a partir del capítulo 23, desde donde ya se 

advierte la simpatía que el personaje del rey suscita en Apolonio por los siguientes 

detalles: la austeridad de su palacio, su dominio de la lengua griega y sus hábitos 

alimenticios [VA 25-27]. Todo ello despierta la admiración de Apolonio, muy cómodo 

en su nuevo destino.    

 

La cita estudiada es una escena típica que se repite en Od. 3.71-74, 9.252-255 y el h.Ap 

452-455], localizada en el capítulo 29, más en concreto en la primera conversación que 

Apolonio mantiene con Fraotes durante la celebración de un banquete. El filósofo 

aprovecha esta coyuntura para dirigirse a él, preguntando con curiosidad cómo ha 

aprendido la lengua griega y dónde ha adquirido los hábitos filósofos que practica. 

 

En este punto de la narración, Filóstrato elabora la respuesta de Fraotes, sirviéndose de 

una estrategia aprendida en su etapa de formación y objeto en los ejercicios 

preparatorios: la etopeya (sobre los progymnásmata pueden consultarse, por ejemplo, 

J.A. Fernández Delgado, 2017a: 253-301 y 2017b: 159-176, con bibliografía). De este 

modo, Filóstrato adapta la contestación de Fraotes a la personalidad del personaje, 

reproduciendo los pensamientos y palabras esperables en un brahmán indio (aunque 

su carácter del indio está muy helenizado). Igualmente, Filóstrato hace que Fraotes 

someta a crítica la cultura y pensamiento griego, al censurar en su respuesta la 
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credulidad de los griegos, entre los que abundan, según sus palabras, tantos falsos 

filósofos como piratas en la antigüedad. Por ello, cualquiera que practique la filosofía 

es considerado un filósofo, sin que se analice su comportamiento. Más adelante, 

Filóstrato determina que la causa reside en los criterios formativos de su cultura, 

menos estrictos que los que expone Fraotes. Esta crítica del sistema establecido 

recuerda también a los ejercicios de refutación o anaskeué, a los que sometían el mito y 

el pensamiento tradicionales en las escuelas de retórica (véase Webb, 2015: 203-204). 

 

La respuesta de Fraotes se abre con una alusión a “los antiguos” griegos (“οἱ μὲν 

παλαιοί”) en la que se documenta una práctica supuestamente común en la 

antigüedad, que consistía en preguntar a los navegantes si eran piratas y para la que 

otras fuentes remiten a Homero. Como hemos advertido en el apartado de menciones 

paralelas, las coincidencias formales entre Filóstrato y Tucídides [1.5.2.] que, a su vez, 

remite a los “antiguos poetas” (οἱ παλαιοὶ τῶν ποιητῶν) apuntan que Filóstrato se ha 

inspirado en el historiador, al igual que el autor del tratado Filetero (y, como quizás 

también Sexto Empírico). Del estudio de menciones paralelas podemos concluir al leer 

el pasaje que las personas cultas se les vendría a la mente la Odisea o el Himno a Apolo, 

pero también la obra de Tucídides. 

 

Con la mención a los antiguos, Filóstrato probablemente aluda a una escena típica que 

se repite en los versos de la Odisea [Od. 3.71-74=9.252-255] y en el Himno homérico a 

Apolo [h.Ap 452-455]. Los versos a los que la VA parece remitir son los siguientes: “ὦ 

ξεῖνοι, τίνες ἐστέ; πόθεν πλεῖθ' ὑγρὰ κέλευθα; / ἤ τι κατὰ πρῆξιν ἦ μαψιδίως 

ἀλάλησθε / οἷά τε ληϊστῆρες ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ' ἀλόωνται / ψυχὰς παρθέμενοι, κακὸν 

ἀλλοδαποῖσι φέροντες; En la Odisea, Homero presenta la pregunta en boca de dos 

personajes distintos: Néstor, en el canto tercero, y el cíclope Polifemo, en el canto 

noveno, en un contexto similar (un personaje se dirige a un individuo procedente del 

mar, cuya identidad desconoce). Las palabras de Néstor están destinadas a Telémaco y 

sus compañeros de viaje, mientras que Polifemo dirige la pregunta a Odiseo y los 

miembros de su tripulación. Por último, en el Himno homérico a Apolo es el dios quien 

interroga a los integrantes de una nave que previamente había asaltado.  

 

Respecto a la función que desempeña la alusión, Filóstrato la emplea para poner de 

manifiesto el bagaje cultural y el conocimiento de la literatura griega del rey indio 

Fraotes. A su vez, Fraotes se sirve de la alusión en su discurso como parte de un símil 

que equipara a los modernos filósofos griegos con los antiguos piratas, en una clara 

crítica contra los seguidores de diversas escuelas de pensamiento griego que atentan 

contra los principios elementales del pitagorismo (abstención de relaciones sexuales y 

de la riqueza). 
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Finalmente, cabe indicar que no hemos incluido en el apartado dedicado a las 

menciones paralelas aquellos pasajes que transmiten los versos homéricos, pero cuyo 

contenido no aporta información de interés para nuestro estudio. Entre los pasajes que 

no han sido analizados se encuentran los comentarios filológicos al pasaje (Eust. ad.Od. 

1457.32-1458.3 pp. 113-114 J.G. Stallbaum; ad.Od. 1627-58-1628.4 pp. 340-341 J.G. 

Stallbaum), los escolios [Schol. Hom. Od. γ 71; Schol. Th. [ABF] 1.5.2.] y el pasaje de 

Plutarco [Moralia 630F], al remitir muy vagamente a esta referencia. 

 

Conclusiones:  

La cita carece de interés de cara al estudio de los pasajes homéricos.  
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