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Philostratus sophista (II/III d.C.), VA 4.11 (3) 

 

Autor citado: Homerus epicus (VIII a.C.), cf. Ilias 9.443. 

 

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

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada? No 

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

¿Cómo es la adscripción?  

Tipo de cita: Alusión 

 

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. 24.631-632.], 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: ἐνόμιζεν Jackson.  

 

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. 24.631-632.] 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. Entre esas referencias está la que nos ocupa, correspondiente a Il. 

9.443. Se trata en todos los casos de citas ocultas con 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 verso 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 (1), 

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 nos ocupamos del estudio de la tercera alusión, en la cual Filóstrato 

afirma que Fénix entretenía a Aquiles con sus historias, información que amplía la 

alusión anterior, que transmite los nombres con los que Aquiles supuestamente se 

dirigía a Fénix (“ayo” [τροφέυς] y “compañero” [ὀπαδός]; ninguno de ellos se 

testimonia en los poemas homéricos). El episodio, como hemos señalado, no presenta 

marca de cita, pero cabe valorar un verso aislado del canto noveno como posible pasaje 

que tiene en mente el autor al poner estas palabras en boca de Apolonio. A 

continuación, expondremos brevemente el contenido del pasaje homérico y su grado 

de relación con las palabras de Apolonio en la VA.  

 

En el canto noveno de la Ilíada, en los parlamentos de la embajada, Homero recoge la 

súplica en estilo directo que Fénix dirige a Aquiles para que deponga su cólera y 

regrese a las filas de los griegos. Durante esta intervención, Fénix intenta conmover a 

Aquiles con el recuerdo de los cuidados que le prestó en su infancia. Precisamente, en 
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un verso concreto de esta intervención, Fénix refleja la labor formativa que le 

encomendó el padre de Aquiles, Peleo, mencionando explícitamente la narración de 

historias a la que remite Apolonio. Se trata de Il. 9.443: μύθων τε ῥητῆρ' ἔμεναι 

πρηκτῆρά τε ἔργων. La expresión “μύθων…ῥητῆρ’” resume esta idea expuesta por 

Apolonio de que Fénix entretenía al joven Aquiles con sus historias (“διῆγεν αὐτὸν ὁ 

Φοῖνιξ λόγοις”). Las palabras de Apolonio ponen de manifiesto, por otro lado, su 

creencia de que el héroe conserva de muerto los mismos rasgos y comportamientos que 

tenía mientras vivía. A esto se suma el retrato del Aquiles homérico como un personaje 

real, y no un héroe de ficción, vinculado a la consideración para los griegos de los 

sucesos relatos en la Ilíada como sucesos históricos fiables.  

 

Sobre la función que desempeña la alusión en este contexto, es claramente 

argumentativa, ya que constituye uno de varios ejemplos con los que se apoya la tesis 

defendida aquí por Apolonio: no hay temor de que le suceda nada si se le manifiesta, 

como desea, el fantasma de Aquiles, puesto que el héroe aprecia enormemente el 

diálogo.  

 

Del estudio general de las citas paralelas de Il. 9.433, que no ha sido abordado de forma 

individual en el apartado correspondiente por presentar en la VA una forma 

considerablemente laxa, además de ambigua, se extraen las siguientes conclusiones: 

por un lado, que se trataba de un pasaje sobradamente conocido, teniendo en cuenta el 

elevado número de autores y obras que lo citan (siendo especialmente alta la frecuencia 

con la que se encuentra mencionado en los autores contemporáneos ―o cercanos en el 

tiempo― a Filóstrato): Str. 9.5.5; Plu. Mor. 785e y 798b, Vit.Hom. 2.142, 2.144, 2. 169 y 

2.170; Aristid. 2.387 y 3.128; Him. fr. 1 [apud Ph., Bibl. 243 p.369a]. A estos pasajes se 

unen los comentarios retóricos y filológicos en tratados de retórica (la Introducción al 

libro ‘Sobre las situaciones’ de Hermógenes (RGr 14.243), de autoría anónima, y el 

opúsculo, Introducción a los progymnásmata de Aftonio (RGr 2.14.91) de Juan Doxápatres), 

los comentarios a los poemas homéricos de Eustacio de Tesalónica (Eust.ad.Il. 761.53 p. 

751 Van der Valk, 761.57 p. 752 Van der Valk, 762. 12-13, 766.44-50 p. 769 Van der Valk, 

1367.1-5 pp. 958-959 Van der Valk y ad.Od. 1590.289.5-7 pp. 288-289 Stallbaum), y por 

último, los escolios a los poemas homéricos: Schol. Hom. Ι (b[BCE3E4]T) 374-379 p. 476 

Erbse, I (b[BCE3E4]T) 389-390, I (b[BCE3]T 443a, I (Aim) 443b, I (AT) 443c1 p. 492 Erbse, Σ 

(T) 252 p. 481 Erbse y Hom. δ (HPQ) 818.  

 

Un estudio general del tratamiento de esta cita en las menciones paralelas desvela que 

el verso es aducido como ejemplo de modelo de educación, referido al hombre de 

estado (prototipo del buen gobernador, Plu. Mor. 785e, Mor. 798b), a un individuo 

particular, como elogio de su dicción (la de Juliano en Him. fr. 1 [apud Ph., Bibl. 243 

p.369a]) o para encarecer la labor del orador (Cimón en Aristid. Or. 3.128). Coinciden 

parcialmente con Filóstrato Plut. Vit.Hom. 2.142, 2.144, 2.170 y Arist. Or.2.387, pues 

utilizan las palabras de Fénix para hablar de Aquiles con distintos propósitos (defender 

que ha sido formado para la acción [Plut. Vit.Hom. 2.142], elogiar su virtud [Plut. 

Vit.Hom. 2.144] o en relación con el valor retórico de la palabra para Homero, una 

disciplina que debe ser aprendida por los hombres ilustres  [Aristid. Or.2.387, Plut. 

Vit.Hom. 2.170]. En consecuencia, Filóstrato es original al hacer uso del pasaje como 
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ejemplo que apoya la tesis que Aquiles no resultaba peligroso si se conversaba con él, 

ya que le agradaba sobremanera el diálogo, la palabra hablada.  

 

 

Conclusiones: 

Al tratarse de una alusión muy general, la referencia no nos aporta ninguna 

información de interés para el estudio de la recepción del verso homérico.  
 

Firma: 

Elsa González Oslé 

Universidad de Oviedo, 30 de mayo del 2022 


