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Philostratus sophista (II/III d.C.), VA 4.11 (1) 

 

Autor citado: Homerus epicus (VIII a.C.), cf. Ilias 23.615-653. 

 

¿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 

¿Cómo es la adscripción?  

Tipo de cita: Referencia laxa 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

οἶδα 

 

Texto de la cita: 

δεδιττομένων οὖν τῶν ἑταίρων αὐτόν, […] τόν τε ᾿Αχιλλέα φοβερὸν ἔτι φασκόντων 

φαίνεσθαι, τουτὶ γὰρ καὶ τοὺς ἐν τῷ ᾿Ιλίῳ περὶ αὐτοῦ πεπεῖσθαι „καὶ μὴν ἐγὼ” ἔφη 

„τὸν ᾿Αχιλλέα σφόδρα οἶδα ταῖς ξυνουσίαις χαίροντα, τόν τε γὰρ Νέστορα τὸν ἐκ 

τῆς Πύλου μάλα ἠσπάζετο, ἐπειδὴ ἀεί τι αὐτῷ διῄει χρηστόν [cf. Il. 23.615-653], τόν 

τε Φοίνικα τροφέα καὶ ὀπαδὸν καὶ τὰ τοιαῦτα τιμᾶν ὠνόμαζεν1 [Il. 9.607-608], 

ἐπειδὴ διῆγεν αὐτὸν ὁ Φοῖνιξ λόγοις [cf. Il. 9.443], καὶ τὸν Πρίαμον δὲ καίτοι 

πολεμιώτατον αὐτῷ ὄντα πρᾳότατα εἶδεν [Il. 24.485-524], ἐπειδὴ διαλεγομένου 

ἤκουσε, καὶ ᾿Οδυσσεῖ δὲ ἐν διχοστασίᾳ ξυγγενόμενος οὕτω μέτριος ὤφθη, ὡς 

καλὸς τῷ ᾿Οδυσσεῖ μᾶλλον ἢ φοβερὸς δόξαι [cf. Od. 8.75-82].  

 
1ὠνόμαζεν: Jackson ἐνόμιζεν.  

 

 

Traducción de la cita: 

“Y entonces, cuando sus compañeros lo intentaban amedrentar y le repetían además 

que Aquiles les parecía terrible, pues de eso mismo sobre él hasta los habitantes de 

Ilión estaban convencidos, dijo: 

―[Apolonio] «Y sin embargo, yo sé que a Aquiles le agradan profundamente las 

conversaciones, pues a Néstor el de Pilos lo acogía con gusto [cf. Il. 23.615-653], 

porque siempre le exponía algo útil, y llamaba a Fénix “ayo”, “compañero” y cosas 

por el estilo para honrarlo [Il. 9.607-608], porque Fénix lo entretuvo con sus 

historias [cf. Il. 9.443]; y, a Príamo, aunque era su mayor enemigo, lo miró con la 

mayor afabilidad [Il. 24.485-524] cuando lo escuchó hablar, y cuando se enfrentó a 

Odiseo durante una disensión, se mostró tan mesurado que le pareció a Odiseo 

más honesto que temible [cf. Od. 8.75-82].»” 

 

 

Motivo de la cita: 

El personaje de Apolonio aduce varias referencias homéricas en defensa de la idea de 

que Aquiles apreciaba la conversación. Con ello, intenta convencer a sus compañeros 

de que no corre ningún peligro al intentar contactar con su fantasma, cosa de la que 
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pretenden disuadirlo. La primera de ellas alude a la buena acogida que, de forma 

oculta, tuvieron en Aquiles los discursos de Néstor debido a su utilidad. Esta referencia 

parece aludir al episodio homérico de Il. 23.615-653, desempeñando, como en las 

alusiones restantes, función argumentativa.  
 

 

Comentario: 

En el libro cuarto de la VA, Filóstrato narra el periplo de Apolonio, Damis y su séquito 

por las colonias griegas de Asia Menor, la región del Ática y la península del 

Peloponeso, concluyendo su itinerario en Hispania. El pasaje que nos ocupa se localiza 

en el capítulo once de dicho libro, dedicado a la estancia del filósofo en Ilión. El 

objetivo de la visita a este territorio es honrar el pasado mítico griego, ligado a la 

guerra de Troya, homenajeando los sepulcros de los aqueos más ilustres, entre los que 

destaca la tumba de Aquiles, héroe al que Apolonio profesa una profunda admiración.  

 

En la parte que nos interesa, Apolonio revela a sus compañeros su deseo de pasar en 

solitario la noche junto al túmulo del Aquiles, pero los nuevos integrantes de su 

expedición, naturales de este territorio, intentan disuadirlo, alegando que el fantasma 

del héroe se seguía manifestando como un ser temible (“φοβερός”). Así pues, en este 

punto del relato Filóstrato hace que Apolonio responda a sus amigos acudiendo a una 

serie de testimonios que prueban el gusto del héroe por el diálogo: tanto con sus 

amigos (Néstor y Fénix), como con sus enemigos (Príamo), incluso en caso de conflicto 

(Odiseo). Para esta argumentación, Filóstrato parece inspirarse en varios episodios 

homéricos, aunque sin remitir explícitamente a ninguna fuente ni acompañar las 

referencias de un giro introductorio compatible con una cita. Con todo, la localización 

de material compatible con las referencias de Filóstrato en los poemas homéricos, junto 

a la paráfrasis oculta de parte de Il. 24.797 (“ἐν καπέτῳ κοίλῃ”), sugiere que, en efecto, 

Filóstrato alude implícitamente a distintos pasajes de la Ilíada y la Odisea, cuando habla 

de Néstor, Fénix, Príamo y Odiseo (véanse fichas correspondientes a VA 4.11 [2], VA 

4.11 [3] y VA 4.11 [4]). A esto se suma la alta frecuencia con la que Apolonio apela a los 

poetas, a quienes considera una fuente constante de autoridad, especialmente en lo que 

se refiere a la caracterización de los héroes griegos.  

 

En esta ficha, la referencia objeto de estudio se corresponde con la buena acogida que 

tuvieron por parte de Aquiles las exposiciones de Néstor, como consecuencia de su 

utilidad. Se trata del primer ejemplo al que recurre Apolonio para defender el gusto del 

héroe por la conversación. Aunque la alusión carece de giro introductorio previo, es 

probable que Filóstrato tenga en mente un pasaje del canto vigésimo tercero de la Ilíada 

de Homero, Il. 23.615-653. En el canto veintitrés de la Ilíada, el poeta narra el funeral de 

Patroclo y la celebración de los juegos en su honor. Una vez concluida la primera parte 

de estas competiciones, en concreto la carrera de carros, Aquiles decide obsequiar a 

Néstor con una caldera de doble asa como regalo simbólico, al no haber podido 

participar en las competiciones a causa de su avanzada edad. Este trofeo, que 

constituye el quinto galardón de la competición, es recibido por Néstor con gran 

agradecimiento, pues asume el gesto como un reconocimiento público del valor que 

tuvo en el pasado como héroe. Aprovechando la ocasión, Néstor se autoelogia, 
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recordando antiguas victorias de juventud en otras competiciones (la victoria ante 

Clitomenes y Anceo en los juegos en honor a Amirinceo en Brupasio, entre otras). 

Finalizada su alabanza, el narrador concluye la escena poniendo énfasis a  la atención 

que Aquiles presta a sus palabras, afirmando que atiende hasta el final sin marchar y 

pasar a la siguiente competición (el pugilato): ῝Ως φάτο, Πηλεΐδης δὲ πολὺν καθ' 

ὅμιλον ᾿Αχαιῶν / ᾤχετ', ἐπεὶ πάντ' αἶνον ἐπέκλυε Νηλεΐδαο [Il. 23.652-653].  

 

El pasaje, además de constituir el único intercambio de palabras entre Aquiles y Néstor 

en el corpus de los poemas homéricos, retrata a Aquiles como un individuo generoso y 

respetuoso. Igualmente, los dos últimos versos con los que Homero cierra el monólogo 

de Néstor, que acabamos de citar, reflejan el gusto del héroe por la conversación, pues 

describen a Aquiles escuchando atentamente las historias de Néstor hasta que éste 

concluye su relato. Por lo tanto, aunque en la VA no se remita explícitamente a esta 

escena, es evidente que Filóstrato pudo tenerla en mente, cuando habla sobre el gusto 

de Aquiles por las palabras útiles que Néstor le dedica. Además, como parte de la 

formación escolar que recibió Filóstratro en las escuelas de retórica. Uno de los 

ejercicios más avanzados que debían elaborar los alumnos consistía en someter el 

hipotexto homérico a una relectura, resaltando pensamientos e ideas a priori 

secundarias, pero que subyacían al pasaje original e idea principal. Se trata de la 

“exergasía” (Fernández Delgado, 2017a: 289, sobre los progymnásmata, pueden 

consultarse, por ejemplo, J.A. Fernández Delgado, 2017a: 253-301 y J.A. Fernández 

Delgado - F.Pordomingo, 2017b: 159-176, con bibliografía). Por tanto, visto el contenido 

de Il. 23.615-653 y la reflexión que incorpora Filóstrato en la VA cuando caracteriza la 

predilección de Aquiles por la utilidad de los discursos de Néstor, es evidente que nos 

encontramos ante un ejemplo de este tipo de ejercicios. 

 

Respecto a la forma de la cita, se trata de una mera alusión a Il. 23.615-652 y posee una 

evidente función argumentativa, pues se emplea para demostrar que el fantasma de 

Aquiles es inofensivo, siempre que quien se dirija a él lo haga desde el diálogo. Por 

otro lado, las palabras de Apolonio ponen de manifiesto la creencia de que el personaje 

conserva de muerto los mismos rasgos y comportamientos que tenía mientras estaba 

vivo. Por tanto, el Aquiles homérico es visto aquí por Apolonio como un personaje real, 

y no un héroe extraído de la ficción literaria. Esto mismo sucede con los hechos 

históricos relatados en la Ilíada, que son asumidos como sucesos históricos fidedignos 

para los griegos. 

Un estudio de las citas paralelas a Il. 23.615-653 concluye que apenas aparecen 

referencias al conjunto de este pasaje, siendo muy escaso el número de autores y 

obras que lo mencionan. No obstante, el episodio sí ha suscitado el interés de los 

comentaristas homéricos, como lo muestran el filólogo bizantino Eustacio de 

Tesalónica (ad.Il. 870.51-53 p. 282 Van der Valk y 1319.35-1322.20 pp. 796-806 Van 

der Valk), así como los escolios a la Ilíada (Schol. Hom. [T] Ψ 616a p. 459 Erbse, 616b 

b[BCE3E4]T p. 460 Erbse). A ellos hay que sumar una mención paralela en el libro 

segundo de Charlas de Sobremesa de Plutarco (339b-c), en el que se reproducen 

literalmente (aunque con algunas variantes textuales) extractos seleccionados de los 

parlamentos de Aquiles [Il. 23.620-623] y Néstor [Il. 23.634]. Este pasaje no ha sido 

incluido en el apartado dedicado a las menciones paralelas, puesto que no coincide 
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en forma con la cita de la VA ni tampoco alude, como Filóstrato, al conjunto del 

pasaje. Igualmente, el contexto en el que se inserta es también distinto, aunque en 

ambos casos la función que desempeña la referencia es argumentativa (en Plutarco 

sirve para apoyar la tesis de uno de los convidados, Timón, hermano del autor, 

sobre el lugar que ocupa el pugilato en las competiciones deportivas, remitiendo a 

los poemas homéricos como autoridad).  

 

 

Conclusiones: 

Al tratarse de una alusión muy vaga, la cita carece de interés para el estudio del texto 

de la obra de Homero. 
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