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Philostratus sophista (II/III d.C.), VA 7.10. 

 

Autor citado: Homerus epicus (VIII a.C.), Odyssea 1.55-59. 

 

¿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: Alusión 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

ἐν ᾧ λέγεται 

 

Texto de la cita: 

Δημητρίῳ δὲ ἐντυχών, ὃς ἐδόκει θαρσαλεώτατος τῶν φιλοσόφων, ἐπεὶ μὴ πολὺ 

ἀπὸ τῆς ῾Ρώμης διῃτᾶτο, ξυνίει μὲν αὐτοῦ ἐξεστηκότος τῷ τυράννῳ, διατριβῆς δὲ 

ἕνεκα „εἴληφά σε” εἶπε „τρυφῶντα καὶ τῆς εὐδαίμονος ᾿Ιταλίας, εἰ δὴ εὐδαίμων, τὸ 

μακαριώτατον οἰκοῦντα, ἐν ᾧ λέγεται καὶ ᾿Οδυσσεὺς Καλυψοῖ ξυνὼν ἐκλαθέσθαι 

καπνοῦ ᾿Ιθακησίου καὶ οἴκου [cf. Od. 1.55-59].”  

 

Traducción de la cita: 

“Y <Apolonio>, tras haberse encontrado con Demetrio, que aparentaba ser el más 

osado de los filósofos porque vivía no muy lejos de Roma, al advertir su aversión por 

el tirano, le dijo, por entablar conversación: 

[Apolonio] ―«Te he sorprendido viviendo en el desorden y habitando en lo más feliz 

de la próspera Italia, si efectivamente es próspera, en donde se dice además que 

Odiseo, cuando estaba con Calipso, se olvidó del humo de Ítaca y de su hogar [cf. Od. 

1.55-59]” 

 

Motivo de la cita: 

Filóstrato, a través del personaje de Apolonio, hace una alusión a Od. 1.55-59 en su 

saludo a Demetrio, para encarecer los atractivos del lugar, donde vive el filósofo cínico 

sin preocupaciones y olvidándose de su patria, por lo que su función es estilística. 
 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Dio Chrysostomus sophista (I/II d.C.) Oratio 13.4. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el discurso En Atenas: Sobre su destierro, Dión de Prusa 

reflexiona sobre las consecuencias del destierro, tomando su experiencia personal 

como testimonio. En el pasaje que nos interesa, Dión afirma que esta situación no 

afecta a todos por igual, sino que es más es difícil de soportar para ciertas personas, 

como en el caso de Odiseo: 

 

καὶ δὴ ἀνεμιμνησκόμην ᾿Οδυσσέως τε παρ' ῾Ομήρῳ κατοδυρομένου πολλάκις 
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αὑτόν, ἀνδρὸς ἥρωος οὐδαμῶς τε ἀδυνάτου καρτερεῖν, πολλὰ ὅμως ἀνάξια 

λέγοντος καὶ θρηνοῦντος ἑκάστοτε παρὰ τῇ θαλάττῃ διὰ πόθον τῆς πατρίδος· 

τέλος δέ, ὥς φησιν ὁ ποιητής, ἐπεθύμει καπνὸν ἰδεῖν ἀπὸ τῆς αὑτοῦ γῆς ἀνιόντα, 

εἰ καὶ δέοι παραχρῆμα ἀποθνῄσκειν [Od. 1.57-59], καὶ οὔτε τὰ πρότερον ἔργα 

παρεμυθεῖτο αὐτὸν οὔτε θεὸς μάλα καλὴ καὶ ἀγαθὴ περὶ πολλοῦ ποιουμένη, ὥστε 

ὑποσχέσθαι ποιήσειν αὐτὸν ἀθάνατον [Od. 5.135-136], ἀλλὰ πάντων τούτων 

κατίσχυεν ὁ τῆς πατρίδος πόθος τε καὶ ἔρως·  

 

“Y precisamente me acordaba también de Odiseo, quien, de acuerdo con Homero, se 

lamentaba en muchas ocasiones: un héroe para nada incapaz de sufrir, pero que, sin 

embargo, decía muchas inconveniencias y se quejaba constantemente a la orilla del 

mar por la añoranza de la patria. Y, finalmente, como dice el poeta, deseaba ver subir 

el humo de su propia tierra, aunque tuviera que morir al instante [Od. 1.57-59]. Y no lo 

consolaban ni sus anteriores hazañas ni una diosa tan hermosa y buena, apreciándolo 

tanto como para prometerle que lo haría inmortal [Od. 5.135-136], sino que por encima 

de todas estas cosas estaba su añoranza y amor por la patria.” 

 

A diferencia de Filóstrato, que alude a Od. 1.57-59 para resaltar los atractivos Italia, 

que, según insinúa irónicamente mantienen a Demetrio alejado de su patria y sus 

problemas, Dión cita el pasaje homérico para poner de relieve el sufrimiento que 

Odiseo cuanto se vio obligado a permanecer allí, como ejemplo (parádeigma) de los 

padecimientos de los desterrados, idea que refuerza con otros pasajes [Od. 5.135-136]. 

Por tanto, la cita no coincide con la de la VA en tratamiento y tampoco en forma, ya 

que Dion parafrasea parcialmente Od. 1.57-59 [αὐτὰρ ᾿Οδυσσεύς, /ἱέμενος καὶ 

καπνὸν ἀποθρῴσκοντα νοῆσαι / ἧς γαίης, θανέειν ἱμείρεται], citando además la 

fuente con la expresión “ὥς φησιν ὁ ποιητής” y adaptando los versos a la prosa del 

pasaje. 
 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

2. Dio Chrysostomus sophista (I/II d.C.) Oratio 47.6. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En un capítulo de su Alocución al pueblo de Prusa, Dión 

habla de lo difícil que es para los filósofos la vida en sus propias patrias, como ilustra 

con varios ejemplos, entre los que incluye el caso de Homero. Abundando en esa idea, 

dirige a sus interlocutores la siguiente pregunta:   

 

ἐπεὶ τί οἴεσθε; οὐχὶ φιλεῖν τὰς πατρίδας; ἀλλὰ τὸν ῞Ομηρον ὑπὲρ μὲν ᾿Οδυσσέως 

ὀδύρεσθαι καὶ φάσκειν αὐτὸν ἐθέλειν τὸν καπνὸν ἰδόντα τὸν ἐκ τῆς ᾿Ιθάκης 

παραχρῆμα ἀποθανεῖν [Od. 1.57-59], αὐτὸν δὲ μὴ στέργειν τὴν αὑτοῦ πόλιν, ἀλλ' 

οὐ τὸν οἰκεῖον ἔρωτα καὶ τὴν ἐπιθυμίαν ὁμολογεῖν, ἣν εἶχε τῆς πατρίδος, ἐπ' 

ὀνόματι τοῦ ᾿Οδυσσέως;  
 

“¿Qué pensáis, pues? ¿Que aquellos <filósofos> no amaban sus patrias? ¿O que 

Homero se lamentaba por Odiseo y decía que este deseaba morir en cuanto viera el 

humo de Ítaca, [Od. 1.57-59], pero él  mismo no amaba su propia ciudad, y no estaba 

reconociendo su afecto personal y la añoranza que sentía por su patria, bajo el nombre 

de Odiseo? 
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Como en la cita paralela anterior, Dión remite mediante una paráfrasis, más breve en 

esta ocasión, al episodio de Od. 1.57-59, que somete a una relectura, insinuando a 

través de la pregunta retórica formulada en términos negativos que es el propio 

Homero quien se lamenta por ver el humo de su tierra cuando atribuye esos 

sentimientos a Odiseo. Por tanto, la función que desempeña la cita en este contexto es 

argumentativa, ya que sirve como apoyo a la tesis defendida en el pasaje. De este 

modo, ni la forma, ni la función ni el contexto en el que se encuentra coincide con el de 

la VA, que anteriormente hemos señalado. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

 

Menciones paralelas en autores contemporáneos: 

1. Maximus Tyrius sophista (II d.C.) Dialexis 21.8c 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Hacia el final la disertación veintiuno, titulada Sobre el 

amor (IV), Máximo de Tiro describe la reacción del alma al encontrarse con la belleza 

afirmando que, como Odiseo cuando ve ascender humo (ὥσπερ ὁ ᾿Οδυσσεὺς 

ἀποθρώσκοντα καπνόν , Od. 1.57-58), el alma se exalta e inflama, se ilumina y ama 

(σκιρτᾷ καὶ φλογοῦται καὶ φαιδρύνεται καὶ ἐρᾷ). La reacción de Odiseo al divisar el 

humo de su patria en el pasaje homérico sirve a Máximo para ilustrar lo que le sucede 

al alma cuando se enamora al encontrarse en presencia de lo bello. El empleo de la 

cita, por tanto, no tiene nada que ver con el que hace de ella Filóstrato, aunque queda 

claro por el contexto que el pasaje resultaba familiar al público culto de la época. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

 
 

Menciones paralelas en autores posteriores: 

1. Libanius sophista (IV d.C.) Epistula 1155.3.  

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En la carta 1155 de Libanio (ca. 364-364), cuyo 

destinatario es Ulpiano, amigo personal del sofista, el autor lo exhorta a seguir 

adelante sin desfallecer en su actividad en tierras de Arabia, con las siguientes 

palabras: 

κτῶ πόνοις ἐπαίνους καὶ τοῦ καπνοῦ τῆς ᾿Ιθάκης [cf. Od. 1. 57-58] μηδὲν 

ἀτιμότερον ἡγοῦ τὸν γῆς ἐκείνης, ἐν ᾗ τοιαῦτα ἐργάζῃ, ἀλλ’ ἐνθυμοῦ, ποῦ  ποτ’ ἂν 

ἦν ἐκεῖνος ὁ πάντα ποιῶν, ὅπως ἴδοι τὸν τῆς ᾿Ιθάκης καπνόν [cf. Od. 1.55-59], εἰ τῷ 

σφόδρα ἔχεσθαι τοῦ καπνοῦ μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἐστράτευσε μηδὲ τὰς ναῦς ἦγε τὰς 

μιλτοπαρῄους.  

 

“Obtén elogio por tus esfuerzos y no consideres en absoluto menos digno de honor 

que el humo de Ítaca [cf. Od. 1. 57-58] el de aquella tierra en la que llevas a cabo tales 

acciones, sino reflexiona sobre cómo se habría sentido aquel que lo hizo todo, cuando 

veía el humo de Ítaca [cf. Od. 1.55-59], si, por verse apartado a la fuerza de ese humo, 

ni hubiera tomado el poder de su ejército ni conducido las naves de rojos costados.”  

Como puede observarse, Libanio introduce dos alusiones al humo de Ítaca, siendo la 

segunda una referencia considerablemente más clara a Od. 1.55-59, por incluir la 
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acción “contemplar” (“ἴδοι”) en la oración “ὅπως ἴδοι τὸν τῆς ᾿Ιθάκης καπνόν”. El 

“humo de Ítaca” aparece aquí como un tópico que simboliza la patria, yendo un paso 

más allá de lo que se observa en Filóstrato, que todavía alude a Odiseo y el contexto 

original de la cita, que en este caso presenta límites difusos con una referencia cultural. 

La función que desempeña es estilística, como en Filóstrato, pero el tratamiento que 

ambos autores dan a la cita y el motivo con el recurren a ella es muy distinto. 
 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

2. Libanius sophista (IV d.C.) Oratio 1.12. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En la primera parte de su Autobiografía, composición que 

relata los acontecimientos más destacados de su vida, Libanio recuerda, a modo de 

anécdota, la prudencia y esfuerzo que dedicó a su formación durante su juventud y su 

deseo de viajar a Atenas. Sin embargo, sus habilidades lo convirtieron en un partido 

deseable para las hijas casaderas de muchas familias de la ciudad, como él mismo 

afirma con estas palabras: 
 

γεμούσης δὴ τοῦ περὶ ἀμφοῖν τοῖν ἀγαθοῖν λόγου τῆς πόλεως ἁπάσης οἱ 

παρθένους τρέφοντες πατέρες διὰ τοῖν θείοιν τοῖν ἐμοῖν ᾔεσαν ἐπ’ ἐμὲ πλήθει 

προικὸς ἕτερος ἕτερον παριόντες, ἀλλ’ ἐμὸν οὔποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθον 

[Od. 7.258], οἶμαι δὲ κατὰ τὸν ᾿Οδυσσέα καὶ θεῖον ὑπεριδεῖν ἂν γάμον πρὸς τὸν 

᾿Αθηνῶν καπνόν [Od. 1.57-58].  

 

“Puesto que toda la ciudad estaba bien enterada de estas dos virtudes mías [i.e. la 

prudencia y el amor al trabajo], los padres que criaban muchachas casaderas, por 

medio de mis dos tíos, acudían a mí con una cuantiosa dote, superándose unos a 

otros. Sin embargo, jamás persuadieron el deseo en mi pecho [Od. 7.258] y pienso que 

igual que Odiseo, hasta habría despreciado un matrimonio divino ante el humo de 

Atenas [Od. 57-58].” 

 

Como puede observarse, Libanio parafrasea vagamente los versos correspondientes a 

Od. 1.57-58 que, a su vez, combina con otros pasajes homéricos, como Od. 7.258. La cita 

es aducida por motivos claramente estilísticos, función que comparte con la VA, pues 

sirve para establecer una equiparación entre Libanio y Odiseo y el deseo del héroe por 

regresar a Ítaca con el de Libanio por viajar a Atenas (“πρὸς τὸν ᾿Αθηνῶν καπνόν”), 

prescindiendo uno y otro de contraer matrimonio (el infinitivo “ὑπεριδεῖν” implica un 

juego de palabras con la idea de “contemplar”, presente en la forma original 

“νοῆσαι”). Además de estilística, la cita también es erudita y explícita, ya que no 

menciona la fuente del pasaje (Homero) y aporta un matiz erudito al discurso 

enriquecido con otras referencias literarias.  
 

3. Dauid philosophus (VI d.C.) In Porphyrii isagogen commentarium 14.10 

Muradyan [= CAG 18.2.124-125 Busse]. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En un pasaje del Comentario a la Isagogé de Porfirio, el 

filósofo David de Tesalia aduce una serie de citas homéricas literales cuando 

reflexiona sobre si es el término “padre” (ὁ πατήρ) o bien el término “patria” (ἡ 

πατρίς) el que designa un  “género” aristotélico (γένος), concluyendo que el segundo 
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es el más adecuado.  Entre los ejemplos aducidos está Od. 1.57-59, que, por tanto, se 

emplea como ejemplo con fines argumentativos, por lo que ni la forma ni el uso de la 

cita guardan relación con los que tiene en Filóstrato. El texto sí confirma que esos 

versos se empleaban típicamente en cuestiones relacionadas con la patria, término que 

en ellos aparece sustituido por el “humo de Ítaca”, que cobra así un sentido 

metafórico. 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original.  
 

4. Chorizius Gazaeus rhetor (VI d.C.) Oratio 1.2.81.  

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En la segunda parte del primer discurso A Marciano, obispo 

de Gaza (536 d.C.), Coricio elogia al protagonista de esta obra, destacando en el pasaje 

que nos ocupa, su valía y altruismo especialmente en las situaciones adversas que se le 

presentan. El valor para hacer frente a la adversidad y superarla es lo que pone de 

relieve Coricio en la comparación entre Marciano y Odiseo, que introduce del modo 

siguiente: 

 

ἐπεὶ καὶ τὸν Λαέρτου μᾶλλον ἂν ἐθαύμασα τῆς  ἐγκρατείας, εἰ μετὰ τῶν Σειρήνων 

συνδιατρίβων οὐκ ἐκηλήθη τὴν ψυχὴν τοῖς ἐπαίνοις [cf. Od. 12.], οἷσπερ αὐτὸν 

ἔθελξαν ᾄδουσαι, καὶ μικρὸν αὐτῷ πρὸς ταύτην ἐδόκει τὴν ἡδονὴν ὁ τῆς ᾿Ιθάκης 

καπνὸς [cf. Od. 1.55-59] καὶ σώφρων γυνὴ καὶ παιδίον.  
 

“Pues también yo habría admirado más al hijo de Laertes por su autodominio, si 

después de tener trato con las sirenas, no  se hubiera dejado seducir su alma por sus 

lisonjas [cf. Od. 12.], con las que pretendía hechizarlo cantando, y poco le parecía frente 

a ese placer el humo de Ítaca [cf. Od. 1.55-59], una mujer sensata y un niño. 

 

Coricio presenta una referencia muy laxa al humo de Ítaca (“ὁ τῆς ᾿Ιθάκης καπνός”) 

que puede ser conectada con el relato homérico por la mención a Odiseo (“τὸν 

Λαέρτου”) y otros pasajes homéricos como el de la sirenas [cf. Od. 12]. La alusión, muy 

próxima a la referencia cultural, está utilizada en sentido metafórico, expresando la 

idea de regreso a la patria, al igual que en las menciones paralelas de Libanio (Ep. 

1155.3) y el filósofo David. Su función es doble, ya que por un lado es estilística, al 

embellecer con la metáfora el elogio de Marciano, y por otro, es erudita, puesto que no 

remite a la fuente del pasaje. Por tanto, la cita coincide en forma y función con la VA, 

pero no en el tratamiento y el contexto en el que es aducida.  

  

 

Comentario: 

La cita objeto de estudio se localiza en el libro séptimo de la VA, que aborda la 

oposición pública de Apolonio al gobierno de Domiciano en numerosas situaciones, al 

considerarlo una tiranía. Cuando se inicia la persecución por parte del emperador, el 

filósofo, junto a su compañero Damis, decide marchar a Roma desde Asia. En este viaje 

con destino a Roma, Apolonio pasa por Dicearquía, para encontrarse con uno de sus 

seguidores y amigos, el filósofo cínico Demetrio. El pasaje que nos interesa se localiza 

concretamente en el capítulo décimo del libro séptimo, en el que Filóstrato relata el 
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encuentro entre los dos filósofos. Para comenzar la conversación, Apolonio, teniendo 

en cuenta que a ambos les une su enemistad con Domiciano, saluda a Demetrio, 

aludiendo con una evidente doble intención a su forma de vida en Dicearquía (actual 

Pozzuoli). En estas primeras palabras que el protagonista de la VA dirige a su 

compañero, Apolonio encarece el atractivo de la zona de Italia donde se encuentra, 

mediante la identificación de este territorio con la isla de Calipso. Así pues, Apolonio 

remite al “humo de Ítaca” en una evidente alusión al pasaje homérico de Od. 1.57-59 

(αὐτὰρ ᾿Οδυσσεύς, / ἱέμενος καὶ καπνὸν ἀποθρῴσκοντα νοῆσαι / ἧς γαίης, θανέειν 

ἱμείρεται). En la Odisea, la escena se localiza en los primeros versos del canto primero, 

en el que Homero narra la situación de Odiseo, retenido contra su voluntad en la cueva 

de Calipso, sin posibilidad de continuar su viaje de retorno a casa. Más en concreto, los 

versos que nos ocupan son parte de la respuesta de Atenea a Zeus, en una 

conversación mantenida en el Olimpo, en el cual el padre de los dioses admite que las 

desgracias de los hombres son consecuencia de sus malas acciones y no del castigo 

divino. Atenea aprovecha para intentar conmover a su padre, recordándole la situación 

del héroe, deseoso de volver a su hogar y ‘contemplar cómo se eleva el humo de su 

patria’ [Od. 1.48-60]. 

 

En la VA Filóstrato reformula el contexto de la alusión homérica, que introduce de 

manera oculta, pero fácilmente reconocible para sus lectores: a la expresión ‘el humo 

de Ítaca’, se une la referencia de los protagonistas del episodio (Odiseo, sobrentendido 

en el contexto del poema, y Calipso, mencionada en el parlamento de Atenea como 

“῎Ατλαντος θυγάτηρ ὀλοόφρονος [Οd. 1.52]”). Con esta alusión, Filóstrato establece 

un paralelismo entre Odiseo y Demetrio, cuyo punto de encuentro es la comodidad y 

los lujos del lugar que los dos personajes habitan. [Las palabras de Apolonio apuntan a 

que este escenario tan placentero ha provocado que, al igual que el héroe homérico 

pierda de vista su objetivo, alcanzar Ítaca, Demetrio haya olvidado los problemas que 

afligen a su patria. Este comportamiento es contrario a la actitud que representa 

Apolonio y que Filóstrato busca resaltar, pues el filósofo hace aquí un alto en un viaje 

emprendido para enfrentarse con el emperador Domiciano. Por tanto, es evidente que 

las palabras de Apolonio poseen un matiz irónico, que se observa en varios detalles. En 

primer lugar, porque elogia unos lujos que Demetrio, por su condición de filósofo 

cínico, no va a disfrutar. A esto se suma que la referencia al ‘humo de Ítaca’ (y la 

evasión de los problemas) esté anticipando la futura postura de Demetrio, que 

recomienda a su compañero huir de Roma y salvar su vida, antes que cumplir con el 

deber moral de defender la libertad que les niega el régimen del emperador. Así pues, 

la función que desempeña la cita es estilística.   

En los pasajes analizados en el apartado dedicado al estudio de las menciones 

paralelas, se observa que en los autores anteriores a la VA la referencia humo de Ítaca 

[Od. 1.55-59] se emplea bien como ejemplo para ilustrar el sufrimiento por el destierro 

o anhelo de la patria (véanse menciones paralelas de Dión Cristóstomo y el primer 

discurso de Libanio) o como imagen ‘material’ con la que dibujar el reconocimiento de 

la belleza (Máximo de Tiro). En los autores posteriores a Filóstrato se observa que la 

expresión ‘humo de la patria’ evoluciona hasta convertirse en una metáfora para aludir 

a la patria, llegando a constituir un tópico, como se comprueba en Libanio, el filósofo 

David y Coricio de Gaza. Por tanto, podemos concluir que Filóstrato coincide en el 
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sentido literal de la mención con autores como Dión Crisóstomo y Máximo de Tiro, 

pero, a diferencia del resto, añade un matiz irónico a la alusión homérica en el contexto 

en el que la emplea.  

 

Finalmente, cabe decir que no hemos incluido en el estudio de las menciones paralelas 

autores y obras de época bizantina, como Stob. Anth. 3.39.20, Eust., ad. Od. 1391.34-45 p. 

19 Stallbaum; ad. Od. 1578.11-13 p. 274 Stallbaum; 1718.7-11 p. 20 Stallbaum; ad.Il. 

556.43-46 p. 91 Van der Valk; AP 9.395] y los escolios [Schol. Hom. [MQ] α 58, [V] 59; 

Schol. Clem. Al. 64.29 p. 316], ya que no presentan información de interés de cara al 

estudio de esta cita en la obra de Filóstrato.  

 

Conclusiones: 

Al tratarse de una alusión, la cita carece de importancia para el estudio de la 

transmisión de la Odisea de Homero. 
 

Firma: 

Elsa González Oslé 

Universidad de Oviedo, 30 de mayo del 2022 

 

 

 


