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Philostratus sophista (II/III d.C.), VA 7.22 (2) 

 

Autor citado: Homerus epicus (VIII a.C.),  Odyssea 4.227-228. 

 

¿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? Sí (Véase apartado de menciones paralelas) 

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Referencia laxa 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

ὡς ῾Ομήρῳ δοκεῖ 

 

Texto de la cita: 

„ἀδολέσχας” εἶπεν „ἡγήσονται ἡμᾶς, ἢν ἐκκρούωμεν αὐτοὺς ὧν ἀπολογήσονται, 

καὶ ἄλλως ἄτοπον περιπατεῖν ἐς ἀνθρώπους ἀθύμως ἔχοντας.” „καὶ μὴν τούτοις 

μάλιστα δεῖ” ἔφη „τοῦ διαλεξομένου τε καὶ θεραπεύσοντος· εἰ γὰρ ἐνθυμηθείης τὰ 

τοῦ ῾Ομήρου ἔπη, ἐν οἷς ῞Ομηρος τὴν ῾Ελένην φησὶ τὰ ἐξ Αἰγύπτου φάρμακα 

οἰνοχοεῖν ἐς τὸν κρατῆρα, ὡς τὰ ἄχη τῆς ψυχῆς ἀποβρέχοιτο [Od. 4.219-221], δοκῶ 

μοι τὴν ῾Ελένην λόγους Αἰγυπτίους ἐκμαθοῦσαν ἐπᾴδειν τοῖς ἀθύμοις ἐν τῷ 

κρατῆρι, ἰωμένην αὐτοὺς λόγῳ τε ἀναμὶξ καὶ οἴνῳ.” „καὶ εἰκὸς μέν,” εἶπεν „εἴπερ 

ἐς Αἴγυπτόν τε ἦλθε καὶ ὡμίλησε τῷ Πρωτεῖ, ἢ ὡς ῾Ομήρῳ δοκεῖ, Πολυδάμνῃ 

ξυνεγένετο τῇ τοῦ Θῶνος [Od. 4.227-228]· νυνὶ δὲ ἀναβεβλήσθων οὗτοι, δέομαι γάρ 

τι ἐρέσθαι σε.”  

 

 

 

Traducción de la cita: 

“―[Damis]«Considerarán que somos unos charlatanes―repuso― si los apartamos de 

lo que se van a defender y, por otra parte, es absurdo discutir con hombres que están 

sin ánimo» 

―[Apolonio]«Efectivamente lo que a estos les hace falta―añadió― sobre todo es 

dialogar y ser atendidos, porque si te acuerdas de los versos homéricos, en los cuales 

Homero dice que Helena escancia los remedios de Egipto sacándolos de una crátera 

para atenuar los padecimientos del alma [Od. 4.219-221], me parece que Helena, 

habiendo aprendido conocimientos egipcios, sanó a los descorazonados con la crátera, 

curándolos con un discurso entremezclado con vino.» 

―[Damis]«Y es natural―concluyó―, puesto que fue a Egipto y tuvo trato con Proteo, 

o bien, como le parece a Homero, tuvo trato con Polidamna, la esposa de Ton [Od. 

4.227-228]. Pero ahora mismo aplacemos esto, pues necesito preguntarte algo.»” 
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Motivo de la cita: 

En respuesta a la alusión a Od. 4.219-221 hecha por Apolonio, Filóstrato continúa con 

una referencia a Od. 4.228-229 que pone en boca de Damis, quien plantea además otra 

variante en la que participaba Proteo [cf. Stesich. fr. 16. L.-P y Hdt. 2.116]. En este 

pasaje de la Odisea, Homero atribuye a Polidamna, esposa de Ton, la instrucción de 

Helena en los remedios egipcios. Así pues, con esta referencia Filóstrato confirma la 

comprensión de Damis de la cita y el razonamiento anterior. Por tanto su función es 

puramente erudita y, además también remite a la fuente del pasaje (“ὡς ῾Ομήρῳ 

δοκεῖ”).  

 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Herodotus historicus (V a.C.) Historiae 2.116. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el libro segundo de sus Historias, dedicado a la musa 

Euterpe, Heródoto narra la genealogía y las hazañas de los reyes egipcios. A propósito 

de los monumentos erigidos durante el gobierno de Proteo, el historiador recuerda un 

templo en honor a Helena construido, según cuentan los sacerdotes, tras la llegada de 

Paris y Helena al palacio de Proteo [Hdt. 2.112]. Heródoto defiende que este viaje fue 

conocido por Homero, a pesar de no incluirlo explícitamente en sus poemas. Entre las 

pruebas que aduce para apoyar esa idea, Heródoto incluye una cita literal de Od. 

4.227-230, que combina con otras referencias previas como [Il. 6.289-92].  Por tanto, la 

cita difiere en forma y función respecto a la de la VA, lo mismo que su tratamiento, ya 

que lo que le interesa a Filóstrato es mostrar que Damis conoce a la perfección la 

referencia hecha previamente por Apolonio, mencionado de quién toma Helena sus 

conocimientos (sin prestar importancia al lugar, como sucede con Heródoto). Por 

último, en los dos autores Homero y su obra aparecen señalados como fuente del 

pasaje. Al igual que en la VA, Heródoto transmite dos versiones de la estancia de 

Helena en Egipto: por un lado, los relatos populares que vinculan el viaje con el 

palacio de Proteo (Hdt. 2.112 [cf. Stesich. fr. 16. L.-P], versión ausente en Homero, y a 

continuación, con el relato de Polidamna, esposa de Ton.  

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

2. Hecataeus Abderita historicus (IV/III d.C.) FGrH 264 fr. 25 (apud D.S. 1.97.7). 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El historiador Hecateo de Abdera (ss. IV/III d.C.), citado 

en la Biblioteca histórica de Diodoro de Sicilia como fuente para la descripción de 

Egipto, trataba las figuras griegas importantes que viajaron a Egipto y tuvieron 

contacto con esa civilización. Entre ellos, el historiador incluye al poeta Homero, 

aportando las siguientes evidencias: 

 

τῆς δ' ῾Ομήρου παρουσίας ἄλλα τε σημεῖα φέρουσι καὶ μάλιστα τὴν τῆς ῾Ελένης 

γενομένην παρὰ Μενελάωι Τηλεμάχου φαρμακείαν καὶ λήθην τῶν 

συμβεβηκότων κακῶν [Od. 4.219-226]. τὸ γὰρ «νηπενθὲς» φάρμακον, ὃ λαβεῖν 

φησιν ὁ ποιητὴς ἐκ τῶν Αἰγυπτίων Θηβῶν παρὰ τῆς Πολυδάμνης τῆς Θῶνος 

γυναικός [Od. 4.227-228], ἀκριβῶς ἐξητακὼς φαίνεται· ἔτι γὰρ καὶ νῦν τὰς ἐν 

ταύτηι γυναῖκας χρῆσθαι τῆι προειρημένηι δυνάμει λέγουσι, καὶ παρὰ μόναις ταῖς 

Διοσπολίτισιν ἐκ παλαιῶν χρόνων ὀργῆς καὶ λύπης φάρμακον εὑρῆσθαί φασι· τὰς 

δὲ Θήβας καὶ Διὸς πόλιν τὴν αὐτὴν ὑπάρχειν.  
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"Aportan otras señales de la presencia de Homero <en Egipto>, principalmente, el 

remedio y olvido de los males sobrevenidos que Helena produjo en casa de Menelao 

para Telémaco [Od. 4.219-226]. En efecto, este remedio ‘calmante’, que el poeta afirma 

que Helena obtuvo entre los egipcios de Tebas, de Polidamna, mujer de Ton, [Od. 

4.227-228], parece haberlo conocido con exactitud. Dicen que incluso ahora todavía las 

mujeres de esta ciudad se sirven del poder antes mencionado, y afirman que solo entre 

las mujeres que habitan Dióspolis ha sido hallado desde tiempos antiguos el remedio 

contra la cólera y la pena, y que Tebas y Dióspolis son la misma cosa." 

  

Al igual que Filóstrato, Hecateo, a través de Diodoro Sículo, transmite por un lado el 

episodio de Helena escanciando el vino mezclado con un fármaco en el banquete [Od. 

4-219-226], y posteriormente remite a los versos precedentes [Od. 4.227-228], en los que 

se especifica que fue Polidamna en Egipto quien la instruyó en estas técnicas. La cita 

que nos ocupa es un resumen de Od. 4.227-228 con función argumentativa, puesto que 

el autor utiliza el pasaje para demostrar que Homero conocía Egipto y se había 

instruido allí. Así pues, Hecateo y Filóstrato difieren tanto en la función como en la 

forma y el motivo por el que introducen el pasaje.  

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

3. Theophrastus philosophus (IV/III a.C.) Historia plantarum 9.15.1. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En la Historia de las Plantas 9.15.1, Teofrasto enumera los 

lugares, fuera de la Hélade, que destacan por la presencia de plantas medicinales. De 

estas zonas, el filósofo menciona Tirrenia, el Lacio y Egipto, narrando sobre este 

último lo siguiente:  
 

καὶ ἔτι μᾶλλόν γε, ὡς ῞Ομηρός φησι, τὰ περὶ Αἴγυπτον· ἐκεῖθεν γὰρ τὴν ῾Ελένην 

φησὶ λαβεῖν [Od. 4.219-221] “ἐσθλὰ τά οἱ Πολύδαμνα πόρεν Θῶνος παράκοιτις 

Αἰγυπτίη· τόθι πλεῖστα φύει ζείδωρος ἄρουρα φάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσθλὰ 

τετυγμένα πολλὰ δὲ λυγρά [Od. 4.228-229].” ὧν δὴ καὶ τὸ νηπενθὲς ἐκεῖνό φησιν 

εἶναι καὶ ἄχολον, ὥστε λήθην ποιεῖν καὶ ἀπάθειαν τῶν κακῶν. καὶ σχεδὸν αὗται 

μὲν ἐοίκασιν ὥσπερ ὑπὸ τῶν ποιητῶν ὑποδεδεῖχθαι.  

 

“Y todavía más, como afirma Homero, las regiones de Egipto, pues allí dice [Od. 4.221-

30] que Helena obtuvo «valiosos remedios que le había suministrado la egipcia 

Polidamna, esposa de Ton». Allí la fértil tierra produce drogas en abundancia, muchas 

las suministra beneficiosas y muchas, perniciosas». Dice que entre ellas también esta 

aquel ‘disipador de males’ (n̅epenthes) que aplaca la cólera, hasta tal punto que 

provoca el olvido y la impasibilidad ante los males [Od. 2.221]. En suma, parece como 

si estas hubieran sido indicadas por los poetas."  

 

Como puede apreciarse, Teofrastro combina, aunque en sentido inverso a la VA, la 

mención de Polidamna [Od. 4.228-229] junto a los efectos del fármaco narrados en Od. 

4.219-221. Se trata de una cita mixta de Od. 4.228-220, donde se conserva literalmente 

el verso 228 y la primera palabra del hexámetro siguiente. A continuación, Teofrasto 

modifica ligeramente el verbatim original del verso (“τόθι πλεῖστα φύει” en lugar del 

“τῇ πλεῖστα φέρει “homérico) y continua con Od. 4.230, alterando también el orden y 
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el vocabulario (“τετυγμένα πολλὰ δὲ λυγρά” por el original πολλὰ μὲν ἐσθλὰ 

μεμιγμένα”). Por otro lado, el pasaje se aduce con finalidad argumentativa, función 

que no comparte con la VA, al recurrir a la autoridad de Homero para demostrar la 

presencia en Egipto de plantas medicinales. Ni la forma, ni la función, ni el contexto 

coinciden con la cita de la VA, pero en las dos obras se identifica a Homero como 

fuente del relato. 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

4. Strabo geographus (I a.C. / I d.C.) Geographica 17.1.16. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En la primera parte del libro diecisiete de su Geografía, 

Estrabón aborda el comentario de singularidades y anécdotas de todo tipo sobre el 

territorio de Egipto. Una de ellas es la conexión entre las ciudades de Canopo y 

Esquedia a través de un canal que se extiende paralelamente a la costa de Faros. Una 

de las ciudades antiguas por las que discurre el curso del canal es ‘Tonis’, sobre cuya 

etimología Estrabón cuenta lo siguiente: 

 

τὸ δὲ παλαιὸν καὶ Θῶνίν τινα πόλιν ἐνταῦθά φασιν, ἐπώνυμον τοῦ βασιλέως τοῦ 

δεξαμένου Μενέλαόν τε καὶ ῾Ελένην ξενίᾳ. περὶ οὖν τῶν τῆς ῾Ελένης φαρμάκων 

φησὶν οὕτως ὁ ποιητής  

ἐσθλά, τά οἱ Πολύδαμνα πόρεν Θῶνος παράκοιτις [Od. 4.228] 

 

"Afirman que antiguamente también había allí una ciudad llamada Tonis, cuyo 

nombre procede del rey que recibió a Menelao y Helena con hospitalidad. En efecto, 

sobre los remedios de Helena, el poeta dice lo siguiente:  

<remedios> valiosos que le suministró Polidamna, esposa se Ton [Od. 4.228]." 

 

Estrabón cita literalmente Od. 4.228 para defender la existencia de la ciudad de Tonis, 

sin prestar interés al contenido literal del pasaje homérico, como Filóstrato, 

coincidiendo con el tratamiento y la función (argumentativa) que plantea la mención 

paralela de Heródoto. Por tanto, las dos obras presentan forma, función y contexto 

distinto al de la cita de la VA, pero en los dos casos se menciona la fuente del pasaje 

(en Estrabón “ὁ ποιητής”).  

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

 

 

Menciones paralelas en autores contemporáneos: 

1. Eusebius Caesariensis scriptor ecclesiasticus (III/IV d.C.) PE 10.8.9-11. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el libro décimo de la Preparación evangélica de Eusebio 

de Cesarea, apología en defensa de la supremacía del cristianismo sobre la religión 

pagana, el autor sostiene que las corrientes de pensamiento griego proceden de los 

bárbaros, por lo que no hay nada de original en su conocimiento, que estaría, según 

Eusebio, basado en el plagio. Como ejemplo de la influencia de los pueblos extranjeros 

en la cultura griega, Eusebio aporta varios testimonios literarios, entre los que se 

encuentra el pasaje de la Biblioteca histórica [1.96-97.3] en el que Diodoro Sículo 
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―sirviéndose, a su vez, de Hacateo de Abdera como fuente del pasaje (información de 

la que prescinde Eusebio)―menciona una serie de personajes mitológicos y poetas 

antiguos, como Homero, que han viajado a Egipto. Concretamente, Eusebio cita 

literalmente el pasaje de Diodoro, en el que transmite el episodio de Od. 4.219-221 y 

Od. 4.227-228, por lo que para la forma de la referencia homérica remitimos a la 

mención paralela de Hecateo. Así pues, la cita que Eusebio atribuye nominalmente a 

Diodoro [PE 10.7.22] se emplea en esta obra con fines argumentativos, a diferencia de 

la VA, donde Filóstrato pone la referencia en boca de Damis, como prueba de que este 

conoce el pasaje homérico anteriormente aducido por Apolonio. 
 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Sigue tradiciones independientes (Diodoro). 
 

Menciones paralelas en autores posteriores: 

1. Themistius sophista (IV d.C.) Oratio 16.209b-c. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el discurso dieciséis, titulado Agradecimiento al 

emperador por la paz y por el consulado del general Saturnino, Temistio ensalza la firma del 

tratado de paz con los godos y la labor del protagonista de las negociaciones, 

Saturnino. En el pasaje que nos interesa, el sofista alaba la política pacifista de 

Teodosio, que apuesta por la persuasión sobre la violencia en una situación límite, 

obteniendo finalmente la victoria sobre el enemigo: 

 
τὰ δὲ ἄλλα γυμνοὶ καὶ εἰρηνικοί, ἡττημένοι ταῖς γνώμαις, οὐχὶ τοῖς σώμασι. ποῖον 

φάρμακον Πολυδάμνας τῆς Αἰγυπτίας ἐγκερασθὲν οἴνου κρατῆρι [Od. 4.219-230] ἢ 

ποῖος κεστὸς ᾿Αφροδίτης οὕτως ὀξὺ καὶ δραστήριον ὥστε τοὺς πύργους ὄντας τοῦ 

ἀδάμαντος στερεωτέρους, κηροῦ μαλακωτέρους ποιῆσαι;  

Τοῖα Διὸς θεράπων ἔχε φάρμακα μητιόεντα,  

ἐσθλά, τά οἱ βασιλεὺς πόρεν ἄφθιτος [Od. 4.227-228],  

οὐ λύπης καθεκτικὰ οὐδὲ δακρύων, ἀλλὰ τῶν δάκρυα ποιούντων κακῶν 

 

“Por lo demás, estaban desnudos y pacíficos, y derrotados no en sus ánimos, sino en 

sus cuerpos. ¿Qué droga de la egipcia Polidamna mezclada con el vino en la crátera 

[Od. 4.219-230] o qué cinturón de Afrodita es tan rápido y eficaz que haga más blandas 

que la cera torres que son más sólidas que el acero?  

«Estos ingeniosos remedios tenía el servidor de Zeus,  

y valiosos, que le había suministrado el rey inmortal [Od. 4.227-228]»,  

capaces de retener, no el dolor o las lágrimas, sino los males que provocan lágrimas 

[Od. 4.221, 223-226]." 

 

Al igual que Filóstrato en la VA, Temistio combina la referencia a Od. 4.219-221 con la 

mención de Polidamna, esposa de Ton [Od. 4.227-228]. Sin embargo, mientras que 

Filóstrato se refiere a este material con una referencia vaga, Temistio parafrasea Od. 

4.227-228, como Teofrasto (y otros autores), alterando el vocabulario de los dos 

hexámetros, al sustituir en Od. 4.227 “θυγάτηρ" por "θεράπων"; "Πολύδαμνα" y 

"Θῶνος παράκοιτις" por "βασιλεύς" y "ἄφθιτος" en el hexámetro siguiente, con lo 

que consigue llamar la atención sobre el público que atiende a su discurso [para más 

información sobre el uso de esta cita en Temistio, consúltese 

https://www.lnoriega.es/Themistius_Oratio_16.209b-c.pdf]. Respecto a la función, la 

https://www.lnoriega.es/Themistius_Oratio_16.209b-c.pdf
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cita es estilística, ya que es parte de una comparación, entre la filosofía que adopta 

Teodosio y el remedio que Polidamna proporciona a Helena (pues ambos consiguen 

apaciguar el sufrimiento). Ni la forma, ni la función, ni el tratamiento coinciden con el 

uso de la cita en la VA.  

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

2. Themistius sophista (IV d.C.) Oratio 32.357a. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el discurso treinta y dos, Temistio muestra su 

desacuerdo con la “ἀπάθεια” estoica, que sostiene que el hombre no sufre a pesar de 

las adversidades, posicionándose con la doctrina aristotélica del control y moderación 

de las pasiones (“μετριοπάθεια”). Concretamente, en el pasaje que nos interesa, el 

orador considera la filosofía como la medicina con la que bloquear el dolor entre los 

jóvenes, equiparándola con el remedio que Polidamna proporciona a Helena en 

Egipto:  

 

Φύεται ἐν τοῖς φιλοσοφίας λειμῶσιν φάρμακον πολύ τε καὶ ἰσχυρόν, ὁποῖον 

῞Ομηρος λέγει τὴν τοῦ Διὸς θυγατέρα ῾Ελένην παρὰ Πολυδάμνης πορίσασθαι τῆς 

Αἰγυπτίας [Od. 4.227-228]. ξυλλεξάμενοι οὖν οἱ παῖδες τῆς πόας καὶ ξυναγείραντες 

πολλὴν μὲν ἐκ τῶν Πλάτωνος περιβόλων, πολλὴν δὲ ἐκ τῶν ᾿Αριστοτέλους τοῦ 

Νικομάχου, καὶ τρίψαντες καὶ ἐγκερασάμενοι τῷ κρατῆρι τῆς Μνημοσύνης, 

καταχρίουσί  τε καὶ ἐπαλείφουσι τὸν πατέρα. τὸ δὲ αὐτίκα διαίξαν ἀντιδράττεται 

εὐθὺς καὶ ἀνθάπτεται τῆς καρδίας καὶ πειρᾶται ἐξωθεῖν τὴν ὀδύνην ἀπρὶξ 

ἐχομένην τε καὶ εἰσδεδυκυῖαν εἰς αὐτόν που τὸν μυχὸν τῆς ψυχῆς. ἔνθα δὴ καὶ 

μάλιστα διαφαίνεται τοῦ φαρμάκου ἥ τε ῥώμη καὶ ἡ ἀνδρεία. 

 

"Crece en los prados de la filosofía un remedio abundante y poderoso, como el que 

Homero dice que la hija de Zeus, Helena, consiguió de la egipcia Polidamna [Od. 

4.227-228]. En efecto, los muchachos, tras recoger y reunir mucha hierba de los 

recintos de Platón y de Aristóteles, hijo de Nicómaco, y después de haberla triturado y 

mezclado en la crátera de la memoria, ungen y embadurnan con ella a su padre. Este 

[remedio], actuando inmediatamente, agarra y se apodera del corazón en seguida e 

intenta expulsar la tristeza que se mantiene cogida con fuerza y que ha penetrado en 

la propia profundidad del alma. Se hace visible sobre todo entonces la fuerza y el 

valor del fármaco”. 

 

Temistio parafrasea laxamente Od. 4.227-228, al reproducir el epíteto “τὴν τοῦ Διὸς 

θυγατέρα”, con el que Homero designa a Helena en Od. 2.227 y a continuación, 

resumir el hexámetro siguiente, nombrando, como Filóstrato, a Polidamna, maestra de 

este remedio. Como puede advertirse, la comparación de la filosofía con el pasaje 

odiseico se utiliza como ornamento de estilo con el que embellecer la argumentación 

(la filosofía es el bálsamo capaz de apaciguar el dolor). Por tanto, ni la forma, ni la 

función ni el contexto coincide con el tratamiento de la cita en la VA, donde el pasaje 

homérico es aducido con una referencia laxa con valor exclusivamente erudito, como 

ya hemos indicado anteriormente. Para más información sobre el uso de la cita 

homérica en este discurso, véase 

https://www.lnoriega.es/Themistius_Oratio_32.357a.pdf. 

https://www.lnoriega.es/Themistius_Oratio_32.357a.pdf
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RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

3. [Ps.] Iustinus martyr (IV d.C.) Cohortatio ad gentiles 26e. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: La Exhortación a los griegos es una apología anónima cuya 

datación se sitúa con dudas entre los siglos III y V d.C., donde se pasa revista a una 

serie de poetas y filósofos paganos ‘maestros de religión’ (Seoane Rodríguez, 2008: 99), 

cuyas obras contienen intuiciones del verdadero conocimiento (el del cristianismo). 

Uno de los autores mencionados es Homero, sobre el que comenta lo siguiente: 

 

῞Οτι δὲ ῞Ομηρος ἐν Αἰγύπτῳ γέγονε καὶ πολλὰ ὧν ἐκεῖ μεμάθηκεν εἰς τὴν ἑαυτοῦ 

μετήνεγκεν ποίησιν, ἱκανῶς διδάσκει ἡμᾶς Διόδωρος [1.97.7], ὁ τῶν 

ἱστοριογράφων ἐνδοξότατος. ῎Εφη [cf. Od. 4.219-30] γὰρ αὐτὸν ἐν Αἰγύπτῳ 

γενόμενον μεμαθηκέναι, ὅτι τὸ Νηπενθές, ἄχολόν τε κακῶν ἐπίληθες ἁπάντων 

φάρμακον [Od. 4.221], ἡ ῾Ελένη λαβοῦσα παρὰ τῆς Θῶνος γυναικὸς Πολυδάμνας 

εἰς τὴν Σπάρτην ἐκόμισε· κἀκείνῳ τῷ φαρμάκῳ ἔφη ῞Ομηρος χρησαμένην τὴν 

῾Ελένην παῦσαι τὸν ἐν τῇ παρουσίᾳ Τηλεμάχου παρὰ Μενελάου γενόμενον 

θρῆνον [Od. 4.219-30].  

 

"Que Homero estuvo en Egipto y que muchas de las cosas que allí aprendió las 

trasladó a su propia obra, nos lo enseña suficientemente Diodoro [1.97.7], el más 

ilustre de los historiadores. Afirma, en efecto, que este, estando en Egipto, aprendió el 

que remedio ‘N̄epentes’, que aplaca la cólera y hace olvidar todos los males’ [Od. 4.221], 

que Helena obtuvo de la mujer de Ton, Polidamna y lo llevó a Esparta [Od. 4.228]. 

Sirviéndose de aquella droga afirma Homero que Helena puso fin al lamento que 

había en el palacio de Menelao durante la estancia de Telémaco [Od. 4.219-30]." 

 

A diferencia de Filóstrato, que parafrasea el pasaje de Od. 4.219-222 según el texto 

homérico original, Pseudo Justino cita a Homero a través de una fuente intermedia, a 

la que él mismo remite nominalmente, Diodoro de Sicilia con las palabras “ὁ τῶν 

ἱστοριογράφων ἐνδοξότατος”. Sin embargo, la obra de Homero es sobradamente 

conocida para este autor, puesto que reproduce casi literalmente Od. 4.221, cosa que 

Diodoro no hace en la Biblioteca (véase la mención paralela correspondiente). Por otro 

lado, Pseudo Justino menciona con una referencia laxa a Polidamna [Od. 4.227-228], en 

lo que coincide con la VA, aunque en Filóstrato la cita es considerablemente más vaga. 

Asimismo, en Pseudo Justino la cita posee función argumentativa, respaldando la 

autoridad del poeta como maestro de religión, mientras que en la VA estos versos 

sirven para probar la erudición de Damis ante Apolonio. Por tanto, la cita difiere con 

Filóstrato en función y contexto, pero comparte la forma (referencia laxa).  

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Sigue tradiciones independientes (Diodoro). 
 

 

4. Synesius Cyrensis scriptor ecclesiasticus (IV/V d.C.) Epistulae 146. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En una carta que Sinesio le escribe a un tal 

Herculiano, reprochándole humorísticamente que sus cartas lo han enganchado y lo 

mantienen pendiente de él, hasta el punto de dejar a un lado la filosofía, el autor dice 

lo siguiente:  
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ἰδοὺ τί πεποίηκας· ἐν ὁδῷ με ὄντα ἀπρὶξ λαβόμενος κατέχεις. ἦσαν ἄρα Αἰγύπτιοι 

φαρμακεῖς, καὶ οὐ πάντα ῞Ομηρος ψεύδεται, ὅτε καὶ αὐτὸς ἰύγγων πλήρεις 

ἐπιστολὰς ἐκπέμπεις ἀπ' Αἰγύπτου. ῾Ελένῃ μὲν οὖν τὸ λαθικηδὲς φάρμακον [Od. 

4.219-230] Πολύδαμνα πόρεν Θῶνος παράκοιτις [Od. 4.228]· σοὶ δὲ τίς τὸ ἀνιαρὸν 

δέδωκεν, ᾧ χρίσας ἔπεμψας τὴν ἐπιστολήν;  

 

"Mira lo que has hecho: tras haberme cogido con fuerza cuando estaba en camino, me 

retienes. En efecto, eran los egipcios unos hechiceros, y no miente en todo Homero, 

puesto que también tú mismo me envías desde Egipto cartas llenas de hechizos. 

Ciertamente, a Helena le suministró Polidamna, la esposa de Ton [Od. 4.228], el 

remedio para quitar las preocupaciones [Od. 4.219-30]. ¿Y a ti, quién te ha dado esa 

fastidiosa droga con la que untaste la carta que me has enviado?"  

 

En este pasaje, Sinesio hace una cita mixta de Od. 4.228, ya que conserva literalmente 

la parte final del hexámetro (“Πολύδαμνα πόρεν, Θῶνος παράκοιτις”), al tiempo 

que alude laxamente al fármaco que utiliza Helena para calmar el dolor [Od. 4.219-

230]. Por tanto, Sinesio no comparte con Filóstrato la forma de la cita, lo mismo que 

sucede con su función, que aquí es argumentativa, puesto que apoya la afirmación 

previa de que los egipcios son unos hechiceros. Al mismo tiempo, contribuye al 

embellecimiento del texto. Por tanto, las dos obras únicamente comparten la referencia 

a Homero como fuente del episodio. 
 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

 

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, por considerarlo una tiranía. 

El filósofo, junto a su compañero Damis, pone rumbo a Roma desde Corinto, pasando 

por Dicearquía, donde pronuncia un extenso discurso, al estilo de la apología socrática, 

en el que justifica su actitud. Finalmente, Apolonio es detenido en Roma por Casperio 

Eliano, acusado de brujería y antropofagia y retenido en prisión a la espera de juicio. 

En el capítulo 22, donde se encuentra el pasaje que nos interesa, Filóstrato narra la 

entrada de Apolonio y Damis en la prisión donde se encuentran encadenados los 

ciudadanos libres. En esa situación, Apolonio defiende que es muy recomendable 

conversar con los presos para animarlos, pero, por el contrario, Damis rechaza hacerlo, 

alegando que es preferible no molestarlos, teniendo en cuenta su estado. Por su parte, 

el filósofo reprocha a Damis su actitud, intentando que comprenda el poder curativo 

que posee la palabra hablada, aludiendo a los versos homéricos en los que el poeta 

narra cómo Helena levanta el ánimo de los invitados al banquete de Menelao, por 

medio de los fármacos vertidos en el vino (para Od. 4.219-221, véase ficha VA 7.22 [1]). 

Apolonio concluye que no fue el fármaco que consiguió reconfortar a los asistentes, 

sino las palabras de la mujer.  

 

Ante esta afirmación, Filóstrato elabora la respuesta de Damis, en la cual el de Nínive 

confirma estar familiarizado con la referencia literaria, incorporando en su contestación 
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la mención de dos versiones de la estancia de Helena en Egipto: la primera, según la 

cual Helena habría obtenido su conocimiento de Proteo, se mencionaba en la Palinodia 

de Estesícoro [fr. 16 L-P] y en Hdt. 2.112), y la segunda, de acuerdo con la cual su 

instructora habría sido Polidamna, según el relato homérico, al que remite con la 

expresión “ὡς ῾Ομήρῳ δοκεῖ”.  

 

Por tanto, Filóstrato introduce una referencia muy laxa a los versos de la Odisea donde 

Homero describe la procedencia de los remedios utilizados por Helena: τοῖα Διὸς 

θυγάτηρ ἔχε φάρμακα μητιόεντα, / ἐσθλά, τά οἱ Πολύδαμνα πόρεν, Θῶνος 

παράκοιτις [Od. 4.227-228]. Así, en la respuesta de Damis estos dos hexámetros se 

resumen en la oración “Πολυδάμνῃ ξυνεγένετο τῇ τοῦ Θῶνος”. Respecto a su 

función, podemos concluir que la referencia únicamente posee un carácter erudito, 

pues permite que el personaje de Damis (y el propio Filóstrato), confirmen su 

conocimiento del episodio (además de otras variantes de la historia ajenas a los poemas 

homéricos) y, en definitiva, estén de acuerdo con la decisión de Apolonio de dialogar 

con los presos (adelantando así el contenido que se abordará en los siguientes 

capítulos).  

 

Precisamente, el elevado número de menciones paralelas al pasaje evidencia que se 

trataba de un episodio sobradamente conocido en la Antigüedad, sobre todo a partir 

de su uso por Diodoro Sículo en la Biblioteca histórica. Del estudio de las menciones 

paralelas, podemos concluir que la gran mayoría de autores aducen el pasaje como 

argumento en apoyo de sus intereses (estancia de Homero en Egipto para Heródoto, 

Diodoro, Estrabón, Eusebio y Pseudo Justino; abundancia de plantas medicinales 

[Teofrasto]; reivindicación del poder de la filosofía [Temistio], entre los más 

importantes). Sin embargo, la VA es la única obra que aduce el pasaje con finalidad 

estrictamente erudita. Asimismo, cabe señalar que en la cita paralela de las Historias de 

Heródoto, el historiador introduce el episodio homérico de la estancia de Helena con 

Polidamna en Egipto junto a la otra lectura alternativa que sitúa a la mujer en la corte 

de Proteo [Hdt. 2.112], también mencionada por Damis.   

 

Para terminar, no hemos incluido en nuestro estudio las obras que se refieren al 

aprendizaje de los remedios de Polidamna (o, por extensión, de Egipto), pero sin 

remitir explícitamente a los poemas homéricos [Ath. 190e-f, Ael. NA 15.13], o bien 

aquellos autores y obras que mencionan la fuente, pero cuyo contenido carece de 

interés para el estudio de la cita en Filóstrato. Se trata de los comentarios filológicos al 

pasaje y los escolios (Eust. ad.Il. 464.36-42 p. 734 Van der Valk, 645.30-34 p. 324 Van der 

Valk, 748.55-57 p. 704 Van der Valk; ad.Od. 1492.163. 56- 1493.163.2, 1493.163. 10-164.30 

pp.160-161 Stallbaum,1509.188.45-49 p. 183 Stallbaum; Schol. Hom. A b[BE3E4] T Δ 218b 

p. 489 Erbse; Schol.Hom. [HQ] δ 221; Schol. Eur. Or. [MBT] 1497).  

 

 

Conclusiones: 

La cita no es relevante de cara al establecimiento del texto de los poemas. 
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