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Philostratus sophista (II/III d.C.), VA 6.31 (2) 

 

Autor citado: Homerus epicus (VIII a.C.),  Odyssea 2.10-11. 

 

¿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 

 

Texto de la cita: 

„τίς δέ,” ἔφη „᾿Απολλώνιε, ἡ σοφία τοῦ ἀνδρὸς τούτου;” „παρρησία” εἶπε „καὶ τὸ 

ἀληθεύειν ἐκπλήττεσθαί τε ὑπὸ μηδενός, ἐστὶ γὰρ τοῦ  Κυνικοῦ κράτους.” 

δυσχερῶς δὲ τοῦ Τίτου τὸν κύνα ἀκούσαντος „῾Ομήρῳ μέντοι” ἔφη „νέος ὢν ὁ 

Τηλέμαχος καὶ δυοῖν ἐδόκει κυνῶν δεῖσθαι καὶ ξυμπέμπειν1 αὐτοὺς ὀπαδοὺς τῷ 

μειρακίῳ ἐς τὴν τῶν ᾿Ιθακησίων ἀγορὰν καίτοι ἀλόγους ὄντας [Od. 2.10-11], σοὶ δὲ 

ξυνέσται κύων, ὃς ὑπὲρ σοῦ τε πρὸς ἑτέρους καὶ πρὸς αὐτόν σε, εἴ τι ἁμαρτάνοις, 

σοφῶς ἅμα καὶ οὐδὲ ἀλόγως ὑλακτήσει.” „δίδου” εἶπε „τὸν ὀπαδὸν κύνα. 

 
1Bently ξυμπέπει 

 

 

Traducción de la cita: 

“―[Tito] «Y ¿qué filosofía, Apolonio, es la de ese hombre [sc. Demetrio]―preguntó―. 

―[Apolonio] «La libertad de palabra―repuso― y el decir la verdad y no sentir miedo 

por causa de nadie, porque es propio del valor del cínico».  

Pero como Tito escuchó de mala gana nombrar al perro [i.e. Demetrio], añadió: 

―[Apolonio] Sin embargo, a Homero le parecía que, cuando era joven Telémaco, 

necesitaba dos perros y se los enviaba juntos al adolescente como compañeros en el 

ágora de los de Ítaca, aunque eran irracionales [Od. 2.10-11]. A ti, a su vez, te 

acompañará un perro, que ladrará en tu defensa frente a los otros y frente a ti mismo, si 

en algo te equivocases, al mismo tiempo con sabiduría y razón.  

―[Tito] «Dame, pues, al perro como compañero» ―repuso. 

 

 

Motivo de la cita: 

Filóstrato, a través de Apolonio, parafrasea el pasaje homérico en el que Telémaco 

entra al ágora con dos perros guardianes [Od. 2.10-11]. Su objetivo es animar con el 

paralelismo de esta imagen a que el emperador Tito acepte la ayuda de Demetrio, 

filósofo cínico, jugando con la etimología del nombre de la escuela filosófica (κύνικος) 

a la que pertenece y el sustantivo “κύων”. La cita desempeña función estilística y es, 

además, explícita, identificando nominalmente la fuente del pasaje, Homero.  
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Menciones paralelas en autores contemporáneos: 

1. Athenaeus grammaticus (II/III d.C.) Deipnosophistae 1.1e. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el libro uno del Banquete de los eruditos, al presentar a 

uno de los principales personajes de la obra, el filósofo cínico Teodoro, al que apodan 

‘Perrero’, Ateneo dice él lo siguiente: 

  

τῶν δὲ κυνικῶν εἷς ἦν ὃν Κύνουλκον καλεῖ· ᾧ οὐ μόνον ‘δύο κύνες ἀργοὶ εἵποντο’, 

ὡς τῷ Τηλεμάχῳ ἐκκλησιάζοντι [Od. 2.10-11], ἀλλὰ τῶν ᾿Ακταίωνος πολὺ 

πλείονες. ῥητόρων τε ἦν ἄγυρις   

 

“Y de los cínicos había uno al que llama “Perrero”; a éste no solo «lo seguían dos 

veloces perros», como a Telémaco cuando se dirigía a la asamblea [Od. 2.10-11], sino 

muchos más que los de Acteón”.  

 

Con el propósito de poner de relieve el elevado número de seguidores de este filósofo, 

Ateneo recurre con humor al episodio homérico de Telémaco entrando al ágora con 

dos perros [Od. 2.10-11]. La referencia es introducida en el texto a través de una cita 

mixta, parafraseando en primer lugar Od. 2.11, que modifica ligeramente, al prescindir 

del primer pie del hexámetro (“ἅμα τῷ γε”) y cambiar el numeral en el sintagma 

“δύω κύνες ἀργοί” de dual a plural “δύο”. Igualmente, la forma verbal original 

(“ἕποντο”) se sustituye por su equivalente moderno con aumento (“εἵποντο”). Por 

otro lado, Ateneo resume el contenido del verso anterior, Od. 2.10 en la expresión “ὡς 

τῷ Τηλεμάχῳ ἐκκλησιάζοντι”. Por tanto, Ateneo coincide con Filóstrato 

parcialmente en la forma de la cita (paráfrasis), lo mismo que en la función, pues en 

ambos autores los versos se aducen como recurso estilístico. Además, podemos 

destacar que las dos obras recurren al verso en relación con la escuela cínica, jugando 

con su etimología. A esto se suma que Ateneo, por otro lado, a diferencia de Filostrato, 

no menciona la fuente del pasaje, por lo que se trata de una referencia oculta en la 

narración (aunque es seguro que no ha pasado inadvertido para los lectores de la 

obra). En conclusión, Filóstrato coincide con Ateneo (parcialmente) en forma y 

tratamiento, además de en la función de la cita.  
 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

 

 

Comentario: 

La cita que ocupa nuestro estudio se localiza en una conversación entre el emperador 

Tito y Apolonio, que se entrevistan al poco de la subida del trono del primero en la isla 

de Tasos. Tito confiesa a Apolonio sentirse muy preocupado por no estar a la altura de 

las circunstancias, debido a su juventud. En consecuencia, pide a Apolonio consejo, a lo 

que el de Tiana responde ofreciéndole a Tito la posibilidad de que su amigo el filósofo 

cínico Demetrio lo acompañe y aconseje. Sin embargo, cuando Tito oye que Demetrio 

es un cínico, manifiesta sus reticencias a dejarse aconsejar por él. De modo que 

Apolonio interviene nuevamente, sin dejar que verbalice por extenso su descontento, y, 

es entonces cuando introduce la cita de Od. 2.10-11, recurriendo a la autoridad de 

Homero para trazar un paralelismo entre la situación de Telémaco descrita en la Odisea 
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y la del joven emperador. Por tanto, la cita posee función argumentativa y, al mismo 

tiempo, también estilística, puesto que embellece la respuesta y afianza la 

recomendación de Demetrio.  

 

El verso citado se sitúa en el canto segundo de la Odisea, más en concreto, en la 

descripción que Homero elabora de la entrada de Telémaco en el ágora, donde tendrá 

lugar la primera reunión del joven con los itacenses, tras la partida de Odiseo veinte 

años atrás. Homero narra la llegada de Telémaco al ágora con estas palabras: βῆ ῥ' ἴμεν 

εἰς ἀγορήν, παλάμῃ δ' ἔχε χάλκεον ἔγχος, / οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω κύνες ἀργοὶ 

ἕποντο. La escena descrita por Homero, a la que Filóstrato remite mediante la 

expresión “῾Ομήρῳ…ἐδόκει”, es seleccionada por el sofista debido a las semejanzas 

entre Telémaco y el emperador Tito, ambos herederos del gobierno de sus padres a una 

edad muy temprana, experimentado inseguridades por la falta de experiencia.  

 

Respecto a la forma, Filóstrato adapta a través de una paráfrasis laxa el contenido de 

Od. 2.10-11 al parlamento de Apolonio, en la que emplea sus propias palabras para 

resaltar la juventud de Telémaco y la necesidad de que lo acompañasen dos perros. Lo 

mismo sucede con el lugar donde se desarrolla la escena [Od. 2.10], que es ampliado 

por Filóstrato mediante el sintagma “ἐς τὴν τῶν ᾿Ιθακησίων ἀγορὰν” (“εἰς ἀγορήν” 

en Homero). Por último, se añaden los artículos ausentes en el pasaje original. 

 

La búsqueda de menciones paralelas en el TLG evidencia que el episodio ha recibido 

un tratamiento muy similar al de Filóstrato en la obra El Banquete de los eruditos de su 

coetáneo Ateneo de Náucratis. Como puede comprobarse en el apartado dedicado a las 

menciones paralelas, los dos autores lo ponen en relación este material con la filosofía 

cínica, jugando con el nombre de la escuela filosófica. Sin embargo, como hemos 

apuntado, en el texto de Ateneo la cita se emplaza en un contexto diferente, 

oponiéndose fundamentalmente la solemnidad que se observa en la VA con el tono 

humorístico de El Banquete de los eruditos.  

 

Además de Ateneo, hay otros autores y obras que mencionan Od. 2.10-11, pero sin 

aportar nada de interés de cara al uso de la cita en Filóstrato. Así pues, no hemos 

incorporado a nuestro estudio a los gramáticos y filólogos (Apollon. Lex. 41.22; Eust. 

ad.Od. 1811.619.49-59 p. 135 Stallbaum) y los autores bizantinos tardíos (Epimerismi in 

Psalmos (122) del sacerdote Jorge Querobosco) que citan esos versos. 

 

Finalmente, cabe concluir que es reducido el número de autores que citan el pasaje. No 

obstante, su presencia en dos obras del período imperial sugiere que era conocido para 

los lectores, que habían crecido con los poemas homéricos como base de su formación.  

 

Conclusiones: 

La cita carece de importancia para el estudio de la recepción de los poemas homéricos.  
 

Firma: 

Elsa González Oslé 

Universidad de Oviedo, 28 de enero del 2022 


