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Philostratus sophista (II/III d.C.), VA 7.22 (3) 

 

Autor citado: Homerus epicus (VIII a.C.), Odyssea 5.333-353. 

 

¿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: Referencia laxa 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

― 

 

 

Texto de la cita: 

„οἶδα,” ἔφη „ὅ με ἐρήσῃ, τοὺς γάρ τοι λόγους, οἳ γεγόνασί μοι πρὸς τὸν ἄνδρα καὶ 

ἅττα εἶπε καὶ εἰ φοβερὸς ἦν ἢ πρᾷος, βούλει ἀκοῦσαί μου·” καὶ διῆλθε πάντας. 

προσκυνήσας οὖν ὁ Δάμις „οὐκ ἀπιστῶ,” ἔφη „καὶ τὴν Λευκοθέαν ποτὲ κρήδεμνον 

τῷ ᾿Οδυσσεῖ δοῦναι μετὰ τὴν ναῦν, ἧς ἐκπεσὼν ἀνεμέτρει ταῖς ἑαυτοῦ χερσὶ τὸ 

πέλαγος [Od. 5.333-353]· καὶ γὰρ ἡμῶν ἐς ἀμήχανά τε καὶ φοβερὰ ἐμβεβηκότων 

θεῶν τις ὑπερέχει, οἶμαι, χεῖρα, ὡς μὴ ἐκπέσοιμεν σωτηρίας πάσης.”  

 

 

 

Traducción de la cita: 

“―[Apolonio]«Sé lo que me vas a preguntar: las conversaciones que tuve con ese 

hombre [i.e. Eliano] y lo que le dije, y si fue temible o pacífico, eso es lo que quieres 

escuchar de mí» 

Y se lo contó todo. Así que Damis, prosternándose, dijo:  

―[Damis] «No dudo ya de que Leucótea en otro tiempo le dio a Odiseo su velo junto a 

su nave cuando, caído de esta, cruzaba el mar con sus propias manos [Od. 5.333-353]. 

Porque cuando nosotros nos encontrábamos en situaciones sin salida y terribles, 

alguno de los dioses, creo, nos tiende su mano, para que no quedemos privados de 

toda salvación.” 

 

Motivo de la cita: 

Cuando Apolonio relata a Damis cómo salió airoso de la entrevista con el prefecto de la 

guardia pretoriana, Casperio Eliano, Damis recurre a la referencia homérica que nos 

ocupa [Od. 5.333-353] para ilustrar la idea de que los dioses velan por ellos, lo mismo 

que Leucótea por Odiseo. Por tanto, la cita se emplea como ejemplo de la esperanza de 

Damis para superar la situación límite que atraviesan. 
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Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Plutarchus biographus et philosophus (I/II d.C.) De vitando aere alieno  831d 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el pasaje que nos interesa del opúsculo Sobre la 

inconveniencia de contraer deudas, Plutarco sostiene que es preferible poseer menos 

propiedades que convertirse en deudor, puesto que es mayor el sufrimiento 

provocado por las deudas que el de la pobreza. Para ilustrar este razonamiento, 

Plutarco introduce varias referencias, entre las que se encuentra el episodio de 

naufragio de Odiseo en el canto quinto de la Odisea, al que remite del modo siguiente: 

 

τῷ δ' ᾿Οδυσσεῖ τὴν ἐσθῆτα ἡ Καλυψὼ περιέθηκεν “εἵματ' ἀμφιέσασα θυώδεα” 

χρωτὸς ἀθανάτου πνέοντα, δῶρα καὶ μνημόσυνα τῆς φιλίας ὄντα τῆς ἐκείνης· 

ἀλλ' ἐπεὶ περιτραπεὶς καὶ βυθισθεὶς μόλις ἀνέσχε, τῆς ἐσθῆτος γενομένης 

διαβρόχου καὶ βαρείας, ἐκείνην μὲν ἔρριψεν ἀποδυσάμενος, κρηδέμνῳ δέ τινι 

γυμνὸν ὑποζώσας τὸ στέρνον 

                     νῆχε παρὲξ ἐς γαῖαν ὁρώμενος  

καὶ διασωθεὶς οὔτ' ἐσθῆτος οὔτε τροφῆς ἠπόρησε. τί οὖν; οὐ γίγνεται χειμὼν περὶ 

τοὺς χρεώστας, ὅταν ἐπιστῇ διὰ χρόνου δανειστὴς λέγων “ἀπόδος”;  

 

“Y a Odiseo Calipso le puso sus vestiduras cubriéndolo con ropas perfumadas [Od. 5.264] 

que emanaba un aroma inmortal, y que eran regalos y recuerdo de su amor. Pero, 

cuando, tras naufragar y haberse hundido, pudo a duras penas emerger, por culpa del  

peso de la ropa empapada [Od. 4.315-332], se las quitó y se deshizo de ellas, tras 

ceñirse el cuerpo desnudo con un velo [Od. 4.346-347]: 

Nadó a lo largo de costa mirando hacia tierra [Od. 4.439]  

Y, cuando salió sano y salvo del peligro, no estuvo falto ni de ropa ni de alimento. 

¿Entonces, qué? ¿No estalla una tempestad sobre los deudores, cuando, después de un 

tiempo, se presenta el usurero diciendo “págame”?” 

 

En este pasaje, Plutarco utiliza la referencia homérica como metáfora de la situación de 

quien adquiere deudas (simbolizadas por las ropas que Calipso entrega a Odiseo), que 

en un momento dado lo ahogan (como a Odiseo las ropas en cuestión, al empaparse y 

pesar demasiado cuando naufraga). Lo hace empleando una cita mixta, de manera que 

parafrasea primero dos versos correspondientes al parlamento de Ino [Od. 4.346-347], 

en los que ésta le proporciona su velo a Odiseo, y termina con la cita literal del primer 

hemistiquio de Od. 4.439. Por tanto, Filóstrato y Plutarco no coinciden en la forma de 

la cita, ya que en la VA la referencia a Od. 4.333-353 es considerablemente laxa, 

mientras que Plutarco aborda un pasaje más amplio, resumiendo únicamente dos 

versos del episodio que nos interesa. Igualmente, tampoco coinciden en el tratamiento 

del material, que en la VA presenta una lectura literal del episodio, mientras que 

Plutarco se alude a la salvación de Odiseo como metáfora de la tranquilidad del 

deudor antes de pagar al usurero. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

Menciones paralelas en autores contemporáneos: 

1. Maximus Tyrius sophista (II d.C.) Dialexis 11.10h 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En la disertación once, titulada Dios según Platón, Máximo 

de Tiro propone su interpretación personal del uso del concepto “θέος” en la obra del 
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filósofo. En el pasaje que nos interesa, Máximo sostiene que la contemplación de la 

divinidad es accesible únicamente desde el intelecto y no desde los sentidos. Éstos, 

según este autor, son los responsables de la turbación de la razón, que describe en los 

siguientes términos: 

 

Καταπεσοῦσα γὰρ ἡ ψυχὴ εἰς τουτονὶ τὸν θόρυβον, καὶ δοῦσα ἑαυτὴν ἐπ' 

ἀμηχάνου φορεῖσθαι κύματος, νήχεται δυσέκνευστον πέλαγος· ἐστ' ἂν αὐτὴ 

φιλοσοφία ὑποδέξηται ὑπολαβοῦσα τοὺς ἑαυτῆς λογισμούς, ὥσπερ τὸ κρήδεμνον 

τῷ ᾿Οδυσσεῖ ἡ Λευκοθέα. Πῶς ἂν οὖν τις ἐκνήσαιτ' ἂν καὶ ἴδοι τὸν θεόν;  

 

“En efecto, tras caer el alma en ese mismo alboroto y dejándose llevar por una ola 

irresistible, nada en un mar del que es difícil salir a flote, hasta que la propia filosofía 

la recibe, tendiéndole sus propios razonamientos, como Leucótea a Odiseo su velo 

[Od. 5.346-347] ¿Cómo, pues se podría escapar a nado y ver a la divinidad?” 

 

Como puede observarse, Máximo alude con una referencia laxa al velo que Ino 

entrega a Odiseo [Od. 5.346-347], limitando el pasaje a la expresión “ὥσπερ τὸ 

κρήδεμνον τῷ ᾿Οδυσσεῖ ἡ Λευκοθέα”, a parte de la mención general del contexto 

del naufragio, que forma parte de la metáfora. El pasaje en cuestión sirve al autor para 

ilustrar metafóricamente cómo el alma (identificado con Odiseo) se salva gracias a la 

filosofía (equivalente a Leucótea) y el caos que impera entre los sentidos (el naufragio 

de Odiseo), lectura que se opone a la VA, donde el episodio no es utilizado en clave 

‘alegórica’, sino en sentido literal. Finalmente, Máximo de Tiro no precisa la fuente del 

pasaje, al igual que Filóstrato, por lo que además la cita es implícita, por lo demás, el 

contexto y el uso de la cita es muy distinto en ambos autores.  

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

2. Maximus Tyrius sophista (II d.C.) Dialexis 22.1a. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El pasaje que nos ocupa pertenece a la apertura del 

discurso Que el goce de los discursos filosóficos es mejor que el de todos los demás, en la cual 

Máximo de Tiro resume varios episodios protagonizados por Odiseo con el propósito 

de aclarar posteriormente el presupuesto de que el deleite (“εὐφροσύνη”) adecuado 

es el que deriva de los discursos [Campos Daroca, 2005: 76]. A continuación 

presentamos el comienzo de la disertación:  

 

Διηγεῖται ῞Ομηρος περὶ ᾿Οδυσσέως, ὅτι χήτει νεὼς ἐπὶ σχεδίας πλέων, χειμῶνος 

ἐπιγενομένου, σκεδασθείσης τῆς σχεδίας, νηχόμενος, ὑποβαλλούσης αὐτῷ 

κρήδεμνον τῆς Λευκοθέας [Od. 5.533-553], ἐκπεσὼν εἰς τὴν Φαιάκων γῆν, ἱκετεύσας 

βασιλικὴν παρθένον, κομισθεὶς ὑπ' αὐτῆς εἰς τὸ ἄστυ, τυχὼν αἰδοῦς παρ' 

᾿Αλκίνου, κοινωνεῖ τῆς ἑστίας τοῖς Φαιάκων ἀρίστοις [Od. 8], καὶ μετὰ τοῦτο 

ἐνάρχεται τῶν πρὸς τὸν ᾿Αλκίνουν λόγων ὡδί πως· ‘᾿Αλκίνοε βασιλεῦ, καλὸν μὲν 

ἀκούειν ἀοιδοῦ ἀγαθοῦ, οἷος οὗτος, τὴν τέχνην θεῖος·  

 

“Relata Homero sobre Odiseo que, cuando a falta de nave navegaba sobre una balsa, 

al sobrevenir una tempestad y deshacerse de la balsa, iba a nado, cuando Leucótea le 

colocó por debajo su velo [Od. 5.533-553], llegó a la tierra de los feacios, suplicó a la 



4 

 

joven princesa y fue llevado a la ciudad, recibiendo de parte de Alcino un trato 

cordial, participó en el banquete con los mejores de los feacios [Od. 8] y, después de 

esto, da comienzo a sus relatos ante Alcínoo como sigue: «Soberano Alcínoo, es 

hermoso escuchar un buen aedo como éste, divino en su arte».”  
 

Como puede apreciarse, Máximo de Tiro resume sumariamente las aventuras de 

Ulises desde el canto quinto de la Odisea al octavo, hasta llegar a las conversaciones 

del protagonista con el rey Alcínoo sobre el placer de los banquetes. Entre los pasajes 

aducidos se encuentra el episodio de Ino y Odiseo, al que remite con una referencia 

laxa, al igual que en la VA, mencionando además el momento del naufragio (que 

también recoge Filóstrato). En cuanto a la función de la cita, aquí es parte de la 

narración que precede a las palabras de Odiseo en la corte de Alcínoo, que es lo que 

realmente le interesa a Máximo para rebatir los puntos siguientes (el estudio del placer 

en los discursos). Por tanto, el uso que hacen ambos autores de la cita es muy 

diferente. 

 
RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

3. Maximus Tyrius sophista (II d.C.) Dialexis 38.7d. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Al final de la disertación 38 (Si podría alguien hacerse 

bueno por designio divino), Máximo de Tiro concluye que la divinidad puede dispensar 

a los hombres la virtud, al igual que hace con otras artes como la adivinación o la 

poesía. Por este motivo, Máximo prosigue su disertación defendiendo que el hombre 

es bueno por naturaleza, de modo que sus malas acciones son, en realidad, 

consecuencia de su debilidad. Para apoyar este razonamiento, aduce varias citas 

extraídas de los poemas homéricos: en primer lugar, el testimonio del dios Zeus [Od. 

1.32-34, Il. 243-245], para después centrarse en el hombre virtuoso por excelencia, 

Odiseo, que es socorrido por la divinidad en infinidad de ocasiones. Uno de estos 

sucesos se corresponde con el rescate de Ino al que se alude con estas palabras: Τίς 

οὖν οὐκ ἂν εἴποι τὸν ᾿Οδυσσέα ἀγαθὸν εἶναι θείᾳ μοίρᾳ, οὗ […] σώζει δὲ ἡ 

Λευκοθέα [Od. 5.333-353]; (¿En efecto, quién no diría que Odiseo es bueno por 

designio divino, al que […] salva Leucótea [Od. 5.333-353]?). Así pues, la cita se 

emplea con función argumentativa, al tratarse de un ejemplo que prueba la naturaleza 

de Odiseo y, por extensión, la tesis del tratado. Por tanto, Máximo coincide con 

Filóstrato en no en dar al pasaje un uso alegórico, como Plutarco y la disertación 

anterior, sino que la emplea en el sentido literal de ilustrar cómo la divinidad protege 

a las personas virtuosas. Tampoco aquí se menciona la fuente del episodio, como en 

Dial. 11.10h y en la VA, aunque se sobrentiende su procedencia, dado el elevado 

número de referencias anteriores y posteriores a la obra de Homero.   

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

 

 

 

Comentario: 
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La cita objeto de estudio se localiza en el capítulo séptimo de la VA, cuyo contenido 

gira en torno a la oposición pública de Apolonio al gobierno de Domiciano y las 

consecuencias posteriores que se derivan de su pronunciamiento contra los regímenes 

tiránicos. Apolonio es finalmente detenido en Roma por Casperio Eliano, prefecto de la 

guardia pretoriana, y llevado ante el acusador que revela los cargos por los deberá 

comparecer en el juicio. Antes de trasladarlo a prisión, Filóstrato relata la conversación 

privada que mantiene el protagonista con Eliano, donde confiesa su profunda 

admiración desde niño y voluntad de defenderlo en todo lo que sea posible [VA 7.18].  

 

En el capítulo 22, Filóstrato relata la entrada de los dos protagonistas a prisión y su 

conversación sobre si es preciso conversar con los ciudadanos encarcelados. Tras zanjar 

esta confrontación, Filóstrato hace que Damis pregunte a Apolonio sobre la 

conversación privada que había mantenido con Casperio Eliano en VA 7.18, cuyo 

contenido desconoce. Al revelarle Apolonio que salió airoso de la entrevista, pues el 

prefecto, además, le había expresado que les prestaría su ayuda, Damis expresa su 

esperanza, aludiendo al velo que Ino entrega a Odiseo, salvándolo de morir ahogado 

[Od. 5.333-353]. El pasaje aludido se localiza en el canto quinto de la Odisea, donde el 

poeta relata el naufragio de Odiseo que lo lleva a la isla de los feacios. Cuando el héroe 

se encontraba al límite de sus fuerzas, aparece Ino, proporcionándole un velo ‘mágico’ 

para que se lo coloque en el pecho y así pueda alcanzar tierra.  

 

Por tanto, la cita es empleada por Damis en sentido literal, como un ejemplo particular 

de la piedad de la divinidad con los hombres en situaciones límite, exactamente igual a 

la que estos personajes están haciendo frente. Respecto a la forma, Filóstrato resume 

con sus propias palabras el contenido de Od. 5.333-353, sustituyendo el nombre de la 

diosa Ino, por el sobrenombre “Leucótea”, epíteto que Homero aplica a la diosa en Od. 

5. 334.  

 

Del estudio de las menciones paralelas se concluye que el pasaje se utiliza siguiendo 

una lectura literal del episodio, como es el caso de Filóstrato en la VA, o bien como 

metáfora que identifica a los protagonistas del episodio con un elemento particular. 

Coinciden con la VA dos disertaciones de Máximo de Tiro (la D. 22.1a y la D. 38.7d), 

destacando precisamente la última, Si podría alguien hacerse bueno por designio divino, en 

la que la referencia al velo que Ino funciona como un ejemplo de que los dioses prestan 

su ayuda a los hombres (que son buenos por naturaleza ―idea principal de la obra―). 

Por otro lado, el tratado de Plutarco y la disertación Dios según Platón utilizan el pasaje 

de Homero en sentido alegórico por motivos distintos (ilustrar la calma posterior a que 

una deuda sea salvada, en Plutarco y para dibujar la salvación del alma del caos que 

provocan los sentidos a través de la filosofía, en la disertación de Máximo). Por último, 

en la mayoría de los pasajes paralelos la fuente del pasaje no aparece mencionada, 

información que tampoco aporta la VA; únicamente Máximo de Tiro en D. 22.1a remite 

nominalmente a la Odisea y a Homero. Sin embargo, la fuente del pasaje era 

sobradamente conocida entre los autores cultos, como se comprueba por la cantidad de 

referencias paralelas. 

 

Asimismo, otras obras transmiten el episodio de Od. 5.333-353, pero no han sido 

incorporadas en el apartado correspondiente debido a que carecen de interés para 
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nuestro estudio. Entre ellas se encuentran los comentarios filológicos al pasaje (Hdn. 

Schem. p. 26, p.93; Porph. QH. ad.Od. ε 333 Schrader y Eust. ad.Od. 1543.235.66-

1544.236.21 pp. 228-229 Stallbaum) y los escolios (Sch. Hom. Α [Α] 302a1 8-9 p. 93 Erbse, 

O [A] 159b 17 p. 44 Erbse; ε [PQT] 346 Erbse; Sch. Lyc. 759 p. 242 Scheer y Sch. A.R. 

916-18b p.77 Wendel). 

 

Conclusiones 

La cita carece de interés de cara al estudio de la transmisión de los poemas homéricos 

por tratarse de una referencia laxa a Od. 5.333-353. 
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