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Philostratus sophista (II/III d.C.), VA 4.15. 

 

Autor citado: Homerus epicus (VIII a.C.),  Odyssea 3.173-179. 

 

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? Sí 

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?  

¿Se puede identificar por otros medios?  

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Paráfrasis 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

 ὃ [...] ῾Ομήρῳ δοκεῖ  

 

Texto de la cita: 

Πλεόντων δὲ αὐτῶν μετὰ ταῦτα τὸ ἐπ' Εὐβοίας πέλαγος, ὃ καὶ ῾Ομήρῳ δοκεῖ τῶν 

χαλεπῶν καὶ δυσμετρήτων εἶναι [Od. 3.174-175], ἡ μὲν θάλαττα ὑπτία καὶ τῆς ὥρας 

κρείττων ἐφαίνετο.  

 

 

 

Traducción de la cita: 

“Aunque navegaron después de esto por el mar de Eubea, que incluso Homero estima 

que es de los difíciles y malos de atravesar [Od. 3.174-175], el mar parecía calmado y 

más adecuado para la época”.  

 

 

Motivo de la cita: 

Filóstrato alude a la peligrosidad del mar de Eubea, apoyándose en un episodio de la 

Odisea, en el que Néstor atraviesa con sus naves este territorio [Od. 3.174-179]. La cita 

es, por tanto, estilística y, además explícita, pues remite nominalmente al poeta, que 

recibe el tratamiento de fuente de autoridad. 

 

 
 

 

Comentario: 

Filóstrato narra en el libro cuarto de la VA el periplo de Apolonio y Damis por Asia 

Menor, incluyendo sus visitas a las ciudades griegas de Éfeso, Esmirna e Ilión, para 

posteriormente seguir su viaje por Grecia (Atenas, Corinto y Olimpia) y concluir el 

libro con la llegada del filósofo a Roma.  
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La cita que nos ocupa se encuentra en el capítulo quince, más en concreto en la 

narración de la travesía de Apolonio y sus seguidores desde el santuario de Orfeo en 

Lesbos en dirección al puerto del Pireo. La referencia es introducida a modo de 

comentario sobre ruta que conecta estos dos puntos: el mar de Eubea.  

Filóstrato, desempeñando la función de narrador, introduce un comentario sobre el 

mar de Eubea, que incide en la peligrosidad de esta zona, sirviéndose de la autoridad 

de Homero (al que se refiere nominalmente a través del giro “῾Ομήρῳ δοκεῖ”). En los 

poemas homéricos, el mar de Eubea es mencionado en una única ocasión, en los versos 

correspondientes a Od. 3.173-179: αὐτὰρ ὅ γ' ἥμιν / δεῖξε, καὶ ἠνώγει πέλαγος μέσον 

εἰς Εὔβοιαν / τέμνειν, ὄφρα τάχιστα ὑπὲκ κακότητα φύγοιμεν. / ὦρτο δ' ἐπὶ λιγὺς 

οὖρος ἀήμεναι· αἱ δὲ μάλ' ὦκα ἰχθυόεντα κέλευθα διέδραμον, ἐς δὲ Γεραιστὸν / 

ἐννύχιαι κατάγοντο· Ποσειδάωνι δὲ ταύρων / πόλλ' ἐπὶ μῆρ' ἔθεμεν, πέλαγος μέγα 

μετρήσαντες. La escena odiseica se corresponde con el relato que Néstor hace a 

Telémaco de las dificultades que había sufrido veinte años atrás la expedición, desde la 

salida de Troya hasta alcanzar Pilos. Nestor cuenta cómo se había establecido en 

Lesbos junto a las tropas de Diomedes y Menelao, para intentar averiguar cuál era la 

ruta más segura para continuar la navegación. Después de consultar a los dioses, el 

dios Posidón les reveló que debían atravesar el mar de Eubea, de modo que, 

obedeciendo el presagio, las naves cruzaron esta zona y llegaron a Geresto.   

 

Como puede observarse, Filóstrato parafrasea la idea que subyace a este pasaje: la 

dificultad que implica la decisión de atravesar el mar de Eubea. Este material no 

aparece explícitamente en el poema, sino que se puede deducir de la consulta a los 

dioses que realizan los principales caudillos griegos. Además, esta parte del Egeo 

próxima a Eubea es conocida por la alta frecuencia de naufragios [idea recogida en VA 

3.23], dadas las mareas peculiares y tempestades que confluyen en ella. Considerando 

la mención homérica de Geresto junto con el desembarco de Apolonio en el Pireo en la 

VA, posiblemente Homero y Filóstrato se refieran al territorio próximo al Cabo de Oro, 

conocido en la antigüedad con el nombre “ξιλόφαγος”. 

 

Por tanto, con la paráfrasis de Od. 3.173-170, Filóstrato exhibe su formación escolar 

basada en los ejercicios escolares o progymnásmata (sobre los progymnásmata pueden 

consultarse, por ejemplo, J.A. Fernández Delgado, 2017a: 253-301 y 2017b: 159-176, con 

bibliografía). Más en concreto, la paráfrasis de Od. 173-179 es una clara muestra del 

análisis e interpretación al que se sometían los poemas homéricos en las escuelas de 

retórica [Webb, 2010: 133]. Respecto a la función que desempeña la cita en la VA, 

podemos concluir que posee, por un lado, función estilística, al embellecer la 

descripción de la zona y, a su vez, también es erudita, puesto que recurre a la 

autoridad de la obra de Homero para caracterizar el mar de Eubea, al mismo tiempo 

que exhibe su amplio conocimiento de los poemas homéricos.  

 

Precisamente, las búsquedas en el corpus de textos griegos evidencian que se trataba de 

un episodio subsidiario, que no ha recibido atención por parte de autores posteriores, 

más allá de los comentarios filológicos y gramaticales (Eust. ad.Il. 281-26-28 pp. 433 Van 

der Valk, Schol. Hom. [Q] γ 174).  
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Conclusiones: 

La cita carece de interés para el estudio de la obra de Homero. En cambio, es muy 

interesante como ejemplo del análisis y comentario al que fueron sometidos los poemas 

homéricos en las escuelas de retórica de época imperial (formación en la que ha sido 

instruido Filóstrato). 
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