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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

I. Motivación de la tesis, hipótesis de partida y metodología 

El presente trabajo es una exposición de la filosofía de Cicerón (106-43 a. C.) a partir del 

concepto de imitatio, que posee en su obra enorme relevancia como punto de partida para 

la construcción de modelos de excelencia o de virtud para la política. Situando los textos 

de Cicerón en su contexto histórico preciso, donde la mímēsis/imitatio resulta central 

como medio para la transmisión de la cultura, puede observarse con mayor facilidad tanto 

la complejidad del término como la riqueza de la propuesta ciceroniana. Teniendo en 

cuenta este factor, nuestra investigación se ha guiado por dos hipótesis de partida: 

1. Que Cicerón presenta en su obra filosófica, no solo las propuestas que realizan las 

distintas escuelas helenísticas, sino un pensamiento propio, singular, que usa diversos 

temas surgidos en las mismas con objeto de fundamentar teóricamente una respuesta 

coherente a problemas de naturaleza ética, estética y política propios del contexto romano 

del siglo I a. C., esto es, del momento final de la República. 

2. Que este pensamiento se conforma en torno al concepto de imitatio, que no es un 

concepto propiamente ciceroniano, sino que el Arpinate recoge de dos ámbitos diversos: 

por un lado, de la filosofía platónico-aristotélica, donde la mímēsis, que puede ser 

considerada el equivalente en griego de la imitatio, ocupa un lugar central, tanto desde la 

perspectiva ético-política como desde la metafísica. Por su condición de político y orador, 

la perspectiva ético-política ocupó un lugar prioritario en el pensamiento de nuestro autor. 

Pero hay un segundo ámbito en el que la imitatio ciceroniana toma prestado su impulso: 

el de las dinámicas imitativas que operan en la Antigüedad, las cuales resultaban cruciales 

durante el periodo helenístico. Entender el pensamiento de Cicerón en torno a la imitación 

requiere, por tanto, detenerse en la descripción del panorama cultural de su época, que se 

conforma precisamente en torno a dicho concepto. 

La metodología utilizada es la propia de los estudios clásicos, esto es, el análisis histórico-

filológico de los textos conservados. Dado que el abordaje de la imitatio se lleva a cabo 

por Cicerón fundamentalmente en sus escritos de retórica, son estos los que han requerido 

una lectura más atenta. Solo en un segundo momento ha sido necesario acudir a textos 

tradicionalmente considerados por la crítica como «políticos» con objeto de dilucidar las 



consecuencias de los planteamientos contenidos en los primeros. La investigación misma 

ha introducido necesarias correcciones en la forma de leer las obras fuente, dado que a 

medida que la misma avanzaba la distinción entre textos retóricos y políticos se fue 

difuminando. Este hecho forma parte del hilo argumental del trabajo y se refleja de 

manera precisa en las conclusiones. 

La lectura de los textos fuente ha tenido dos referentes claros: por un lado, el contexto 

histórico en el que aquellos se produjeron, de los que la tesis da cuenta a través de los 

textos fuente de otros autores del periodo y de la abundantísima bibliografía secundaria 

histórico-filológica que lo analiza. Por otro lado, se ha tenido especialmente en cuenta la 

formación retórico-filosófica de Cicerón y las consecuencias que para la filosofía antigua 

poseen sus propuestas. La bibliografía sobre esta cuestión, sin ser escasa, resulta a todas 

luces menor que la anterior, habida cuenta de la escasa atención que los estudios sobre 

historia de la filosofía antigua han concedido a nuestro autor, si se comparan con la que 

le han prestado otras disciplinas como la historia o la filología clásica. 

Metodológicamente, este trabajo pretende subrayar la importancia del pensamiento 

ciceroniano desde la perspectiva de los estudios histórico-filosóficos. 

II. Estructura y desarrollo teórico 

El trabajo de tesis se divide en tres partes. 

La primera lleva por título «La imitación en el periodo helenístico» y se integra por tres 

capítulos. En el primero se abordan cuestiones terminológicas en relación con el uso de 

los términos mímēsis e imitatio en la Antigüedad. La exposición avanza con la mirada 

puesta en el periodo helenístico con la finalidad de plantear de la manera más amplia 

posible sus implicaciones. El capítulo segundo aborda algunas dinámicas imitativas que 

se dan durante el Helenismo. La imitación posee en esta época una multiplicidad de 

variantes que resultaba imposible eludir o degradar con un estudio que, de no ser tratado 

autónomamente, concluiría siendo demasiado general. Las dinámicas imitativas del 

periodo helenístico poseen efectos en diversos ámbitos de la cultura: desde el punto de 

vista literario -y aquí incluyo la filosofía como género- permiten catalogar las obras y 

establecer modelos de referencia para los autores. La abundancia de ejercicios de copia y 

reúso, lo que hoy denominaríamos intertextualidad, actúa en estos casos como 

mecanismo, por un lado, de difusión y reproducción de la cultura y, por otro, de 

conformación e integración de las diversas tradiciones existentes. Desde el punto de vista 

moral y político, el estudio de la imitación de los exempla virtutis resulta igualmente muy 



interesante como factor que contribuye al establecimiento de una serie de valores 

necesarios para la cohesión de la comunidad. El capítulo concluye con una propuesta de 

lectura del Peri hýpsous de Pseudo-Longino en clave imitativa, lo que permite observar 

con claridad cómo el uso de los modelos, incluso los literarios, posee un valor moral que 

no puede separarse del elemento estético.  

El capítulo tercero realiza un análisis de la obra de Dionisio de Halicarnaso, un profesor 

griego de retórica que vive e imparte sus clases en Roma. Hay dos motivos por los cuales 

tomo la obra de este autor como referencia: el primero es el importante material 

conservado cuya atribución al mismo es segura; el segundo tiene que ver con el uso que 

este material hace del concepto de imitación. La de Dionisio es una obra escrita para 

presentar una serie de textos y de personajes relevantes del pasado con objeto de hacer de 

ellos ejemplos dignos de ser imitados. Este hecho hace de la misma una introducción 

perfecta al uso de la imitación como instrumento en el que confluye un programa en el 

que se unen los elementos ético, estético y político. Tanto el Perì hýpsous del Pseudo-

Longino como la obra de Dionisio son posteriores a Cicerón, pero se incluyen en esta 

primera parte describir la importancia y amplitud de un clima cultural que se desarrolla 

durante el periodo helenístico y las primeras décadas de la época imperial; clima, por 

tanto, en el que deben adscribirse las obras del Arpinate. 

La segunda parte de este trabajo, denominada «Imitatio y eloquentia philosophica. La 

propuesta ciceroniana del orador ideal» entra de lleno en el pensamiento filosófico y 

retórico –que en este autor resulta muy difícil separar- con objeto de analizar su propuesta 

y el papel que en ella juega la imitatio. El capítulo cuarto de la tesis y primero de esta 

segunda parte trata de afrontar las dificultades del abordaje de esta empresa, dado que no 

existe en la obra de Cicerón ningún tratado explícitamente dedicado al concepto, si bien 

el mismo se halla presente de una u otra manera en toda su obra. Asímismo presenta un 

recorrido sobre las aportaciones más relevantes sobre el tema en los últimos años. 

El capítulo quinto realiza una lectura en profundidad de la obra retórica de Cicerón y, en 

particular, del De oratore, del Brutus y del Orator, textos en los que se trata 

explícitamente el concepto y la problemática en torno a la imitatio. De esta manera, se 

analizan dos propuestas que Cicerón tiene interés en exponer y que terminan 

convergiendo: por un lado, define con precisión una retórica cuyos vínculos con la 

filosofía deben ser indisolubles. Con ello, parece concretar la idea de una retórica 

verdadera que Platón había presentado en el Fedro, pero aplicada al contexto romano. 



Cicerón consigue urdir esta propuesta con tres hilos que deben tejerse para elaborar el 

discurso perfecto en prosa, ya sea filosófico, histórico o jurídico: el contenido (res), la 

experiencia (usus) y las palabras (verba); esas mismas palabras a las que se refiere en la 

carta a Ático como su mayor aportación y que constituyen la forma del discurso. Cicerón 

deja claro en De oratore que las verba suponen el elemento central sin el cual es imposible 

cualquier discurso, ya lo pronuncie Platón o un ciudadano anónimo. Precisamente por 

tomar conciencia de este elemento esencial, concluye, Roma ha superado a Grecia en 

sabiduría. Esta propuesta de retórica filosófica, se denomina en la tesis eloquentia 

philosophica. 

La segunda propuesta que se analiza en este capítulo se refiere al mecanismo a partir del 

cual estos tres elementos alcanzan su unidad en el discurso. Tal mecanismo no es otro 

que la imitatio de los grandes escritores del pasado, que debemos utilizar como modelos, 

no para reproducir sus logros, sino para ofrecer los nuestros al auditorio. Imitar un modelo 

no es reproducirlo de manera mecánica o, como diríamos hoy, acrítica, sino usarlo como 

referente para extraer de nosotros mismos las propias cualidades. Se trata de un ejercicio 

difícil, porque requiere un conocimiento muy preciso de nuestras posibilidades y nuestros 

límites. Por ello, el orador debe conocerse a sí mismo como tarea previa a la igualmente 

cuidadosa elección de sus maestros y referentes. La elección de los maestros es un tema 

que no solo debe preocuparnos, sino ocuparnos por un tiempo, pues tendemos a 

reproducir sin darnos cuenta los ejemplos de ellos recibidos. Una vez elegidos nuestros 

maestros y ejercitados en la imitación de los mismos y de los grandes oradores del pasado, 

será posible desarrollar un estilo que Cicerón denomina perfectus, esto es, completo, y 

que se denomina en la tesis estilo distintivo: un estilo que nos permita ser reconocidos 

como oradores diversos a los previamente existentes, lo cual no sería posible si 

reprodujésemos mecánicamente dichos modelos. Solo desarrollando un estilo distintivo 

será posible incorporar el nuestro al depósito de ejemplos que los oradores del futuro 

deberán tener a la mano para desarrollar sus cualidades. Por eso, no sería en modo alguno 

erróneo afirmar que, para Cicerón, la imitación es un camino de ida y vuelta: hay que 

imitar para lograr el fin de convertirse en modelo que podrá ser imitado en el futuro.   

La tercera parte, titulada «Valor político de los modelos en el pensamiento ciceroniano» 

extrae las consecuencias políticas de las anteriores propuestas. El capítulo sexto ofrece 

una interpretación del orador perfectus como gobernante excelente. En efecto, el orador 

es aquella persona que habla en público o escribe discursos que luego serán leídos o 



pronunciados en voz alta. Su ámbito de actuación es el foro y el debate público. Es, por 

tanto, el de la política. El orador que practica la eloquentia philosophica es el político, 

quien, como el filósofo de la República de Platón, debe gobernar la ciudad. De ahí que 

sea muy pertinente la pregunta por la ejemplaridad del orador, así como nuestro legítimo 

interés como ciudadanos por conocer los modelos que le sirven de referencia. Puede 

observarse, ahora sí, con claridad cómo ambas propuestas terminan convergiendo: el 

orador que practica la eloquentia philosophica debe imitar para alcanzar la perfección. Y 

siendo perfectus, esto es, completo, hace de sí mismo un modelo digno de ser imitado. 

Ahora bien, el programa que conforman estas dos tesis convergentes no era en modo 

alguno un puro lógos, sino una propuesta pensada para resolver la ya evidente 

degradación que las instituciones republicanas estaban sufriendo en vida del Arpinate. 

Cicerón fue un pensador enorme, pero ante todo fue un político. Su programa de 

renovación institucional definía un modelo de político ideal, como ya había hecho Platón, 

pero en Cicerón debía estar a la altura del vir bonus dicendi peritus tradicional romano 

capaz de alcanzar un necesario consensus omnium bonorum, esto es, el acuerdo de todos 

los hombres buenos. Tal modelo fue desarrollándose a lo largo de sus obras y adquiriendo 

forma y contenido, en una operación que vinculaba con precisión elementos éticos, 

estéticos y políticos en torno a conceptos traducidos del griego, como decorum, y otros 

específicamente romanos, como dignitas, cuyo análisis se lleva a cabo la segunda parte 

de este capítulo.  

Si Cicerón dedicó muchos esfuerzos a definir este modelo de gobernante ideal, no fue 

menor su preocupación por los efectos que los ejemplos negativos pueden suponer para 

la formación del orador, como corresponde a un pensador que creía realmente en el valor 

de los modelos como elementos conformadores del carácter. Por ello, el capítulo sexto 

finaliza la segunda parte con el estudio del anti-modelo de político ciceroniano, que 

hallamos fundamentalmente en sus discursos políticos y forenses. En casi todos los que 

conservamos hay siempre un juego político de contraposiciones entre este vir bonus, cuyo 

comportamiento debe imitarse por su utilidad como elemento de cohesión de la 

comunidad, y aquel cuyo comportamiento ha de ser borrado de la mente de los ciudadanos 

por constituir un ejemplo negativo altamente disgregador. Junto al modelo de vir bonus 

se define con abundancia de matices el modelo del malvado, el perverso, el depravado, 

aquel que antepone sus intereses a los de la res publica.  



El capítulo séptimo comienza analizando el uso de las dinámicas imitativas al servicio de 

la construcción de una memoria colectiva capaz de integrar social y culturalmente la 

Roma de su tiempo. En él se defiende la finalidad política de algunas de ellas, como la 

traducción, que Cicerón cultivó en abundancia, vertiendo (vertere, reddere, traducir, pero 

también cambiar) al latín lo que otros habían dicho en griego. Fue así como hizo del 

idioma del Lacio una lengua filosófica que podía ser pronunciada por los personajes del 

pasado romano a los que admiraba, como el ya mencionado Escipión, o sus queridos 

Craso, Antonio o Catulo, a los que presentó como protagonistas de sus diálogos, otra 

forma de imitatio, que a su vez imitaban el ambiente de los platónicos y la estructura 

retórica de los aristotélicos, hoy perdidos. Sus esfuerzos en la construcción de esta 

memoria colectiva unificadora le llevaron a proponer un modelo de gobierno ideal basado 

en el recuerdo de los grandes hombres del pasado. Un modelo que Cicerón hace que sueñe 

uno de aquellos referentes a los que siempre quiso imitar, Publio Escipión el Africano, en 

ese bellísimo texto del Libro VI del De re publica que es el Sueño de Escipión, un 

ejercicio genial de imitación del Mito de Er contenido en la República platónica, de la 

que a su vez toma prestado el título. La tercera parte concluye con un excursus sobre la 

posibilidad de pensar en una filosofía de la historia basada en la imitación concebida en 

términos ciceronianos. 

III. Conclusiones 

Del estudio sobre el concepto de imitación en la obra de Cicerón que se acaba de presentar 

pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

1. El concepto de mímēsis/imitatio durante el periodo helenístico presenta una gran 

complejidad, tanto por los componentes que entran en juego en el mismo como por las 

dinámicas a las que alude. Por ello, conviene dejar de lado algunos tópicos que pueden 

dificultar la comprensión del investigador sobre la misma. El más importante, por su 

relevancia en la forma de concebir la imitación en la Modernidad, es el esquema modelo-

copia. Dicho esquema resulta poco satisfactorio para el estudio del fenómeno durante el 

periodo helenístico, pues, por un lado, elimina la multitud de matices que conlleva, 

limitándola a una reproducción mecánica de unos modelos estáticos y, por otro, 

minusvalora la importancia de la copia, evaluándolo como producto falto de originalidad. 

Estudiar la imitación durante el periodo helenístico requiere comprender su funcionalidad 

como mecanismo de producción y reproducción de la cultura, así como de inserción de 

los nuevos productos literarios en una tradición determinada. 



2. En su crítica a la poesía imitativa, Platón desvela la importancia de la mímēsis como 

factor que permite vincular elementos éticos, estéticos y políticos. Dicho vínculo se 

observa con mucha claridad en las dinámicas imitativas más relevantes del periodo 

helenístico, entre las que podemos destacar las alusiones (arte allusiva) y otros 

procedimientos intertextuales como la cita, la copia o la traducción, todos ellos basados 

en el reúso de discursos que ascienden a la categoría de modelos en las diversas ramas 

del saber. Junto a estas prácticas, durante el Helenismo se tornan comunes los tratados 

que presentan exempla virtutis dirigidos fundamentalmente a los oradores y futuros 

gobernantes. Estos exempla, de clara raíz aristotélica, definen, a través de la idealización 

de personajes concretos, una serie de valores en los que el citado vínculo entre elementos 

éticos, estéticos y políticos resulta inescindible. 

3. La elaboración de listados de cánones de escritores ordenados por géneros por parte de 

los filólogos eruditos alejandrinos representa una primera tentativa de establecer lo que 

hoy denominaríamos una política cultural, basada en la definición de unos modelos 

dignos de ser imitados y la exclusión de aquellos que no cumplen con criterios de distinta 

naturaleza. Estamos ante lo que posteriormente pasaron a denominarse clásicos, esto es, 

autores de referencia en las escuelas por haber alcanzado el rango de sublimes. El estudio 

de la mímēsis/imitatio en el periodo helenístico permite así llevar a cabo una propuesta 

para el análisis hermenéutico de la categoría de lo sublime que hallamos en el Perì 

hýpsous de Pseudo-Longino como categoría que se define en términos fundamentalmente 

morales, lo que supone una interpretación alternativa a los estudios sobre esta obra, que 

tradicionalmente han venido clasificándolo como categoría estética. 

4. El estudio de un autor del periodo helenístico tardío, como es Dionisio de Halicarnaso, 

muestra con claridad el valor estético, moral y político de los exempla virtutis y la 

relevancia de los modelos en la educación y en la construcción política de las tradiciones. 

Sus tratados sobre oradores antiguos son ejemplos de cómo se configuran literariamente 

distintos modelos con finalidades pedagógicas al servicio de unos valores clasicistas. 

Asimismo, las Antigüedades romanas, observado tradicionalmente como un relato 

histórico, resulta ser en realidad un auténtico tratado de teoría política en la que, por un 

lado, se utilizan personajes del pasado para construir exempla para los gobernantes del 

presente y, por otro, se vincula la grandeza de Roma con los valores aticistas de los siglos 

V-IV a. C.  



5. Del análisis del De oratore se desprende una propuesta en torno al papel de la oratoria 

en la sociedad y de sus vínculos, que para Cicerón han de ser indisolubles, con la filosofía. 

Dicha propuesta, que en este trabajo se ha denominado eloquentia philosophica, se 

presenta como una alternativa que trata de resolver el debate entre Platón y los sofistas. 

Para legitimarla, el Arpinate reescribe la historia de la filosofía griega y la vincula con la 

romana. Varios son los elementos que entran en juego en la definición de esta eloquentia 

philosophica: por un lado, configura el espacio del discurso como el círculo (gyros) en el 

que se integran tres elementos esenciales: el contenido (res), la forma (verbum) y la 

experiencia (usus), siendo esta integración la nota esencial que aporta la perspectiva 

romana a la disputa, que habría descubierto el papel de los verba como elemento que 

completa y da forma al contenido. 

6. La propuesta de eloquentia philosophica ciceroniana, en tanto que se presenta como 

solución a la vieja disputa entre la retórica y la filosofía, afronta el problema del 

conocimiento de la verdad. El orador que practica la eloquentia philosophica no busca la 

verdad, sino lo veri simile, que Cicerón asocia con lo probabile. Siguiendo en esto a 

Carnéades, aunque con matices que le son propios, como ha mostrado Lévy, Cicerón 

define el objetivo de su propuesta en ser el instrumento a través del cual el orador 

fundamenta sus opiniones, siempre abiertas a refutaciones futuras. Frente al modelo de 

sabio estoico, Cicerón considera al orador un opinador. En consecuencia, lo probabile 

como límite de la sabiduría habilita al interlocutor del sabio para discutir, con base en 

argumentos que pueden ser igualmente probables, las afirmaciones del sabio, razón por 

la cual, el sabio nunca puede poseer un saber cerrado y, por tanto, carece del monopolio 

en la enunciación de la verdad. 

7. La práctica de la eloquentia philosophica es la más propia para definir el modelo de 

orador ideal que el Arpinate concreta aún más en la última parte de su vida y que se 

caracteriza por su estilo mixto, esto es, aquel que sabe combinar con naturalidad los tres 

estilos clásicos de las escuelas de retórica. El orador ideal, perfectus en su estilo, es el 

orador más veri simile, por ser el más probable, y se define con un exemplum concreto, el 

propio Cicerón. Sin embargo, este exemplum, siendo el más completo, no es el único, y 

el futuro orador, como parte esencial de su proceso de aprendizaje, deberá escoger, de 

entre los diversos exempla de oradores que la tradición proporciona, aquellos que más 

convengan a su propia naturaleza. Imitando estos exempla y no aprendiendo las técnicas 



de las escuelas de retórica se conseguirá desarrollar un estilo propio distintivo, auténtica 

forma del orador, pues define su esencia y, en consecuencia, lo distingue del resto.  

8. El orator perfectus ciceroniano posee un valor fundamentalmente político, en la 

medida que se corresponde con un tipo moral, el vir bonus dicendi peritus, y con un 

modelo de gobernante para la República romana (princeps). Un orador que persigue el 

respeto y la recuperación de los mores maiorum como sabiduría ancestral más cercana a 

la verdad, esto es, más probabile, por no haber sido su utilidad refutada. Por ello, si la 

eloquentia philosophica es una alternativa al dogmatismo del pensamiento estoico, el 

orator pefectus ciceroniano se plantea en último término como un modelo alternativo al 

de sabio estoico, que en época de Cicerón había adquirido una enorme relevancia entre 

los populares. Para reforzar tanto su propuesta oratoria como su modelo de orador, 

Cicerón escribe una historia de la oratoria romana en la que presenta ambos elementos 

como el resultado de un proceso histórico en el que los mores maiorum saldrían 

reforzados. 

9. Junto al modelo de orador ideal, Cicerón propuso en De officiis un modelo de 

ciudadano moralmente virtuoso en el que la honestas y lo utile no se encuentren 

enfrentados. Dicho modelo, que reproduce los valores aristocráticos tradicionales 

romanos, se sirve de la obra de Panecio para definir el concepto de decorum, en el que se 

aúnan valores estéticos y morales dignos de ser imitados. El decorum es muy relevante 

para establecer la forma en la que debemos practicar la imitatio, que es para Cicerón la 

manera de conseguir la aequibilitas. El decorum se concibe, pues, como el criterio que 

nos permite evaluar cuándo estamos realizando una buena imitatio. De ahí que los 

exempla virtutis sean imprescindibles para los ciudadanos como modelos que les 

permiten aprender tanto a comportarse de manera apropiada como a imitar correctamente. 

Por este motivo, el De ofiiciis muestra con claridad el valor político de la imitatio, pues 

la finalidad última de la imitación consiste en favorecer la reproducción de los valores 

propios de la res publica. De esta manera se obtiene la mayor utilidad, cifrada en la 

conservación de la comunidad política. Ahora bien, para esta empresa no sirve cualquier 

imitatio, sino una muy específica: la que, conservando y potenciando la propia naturaleza, 

se inspira en los distintos exempla virtutis y rechaza los exempla negativos, esto es, 

aquellos que representan valores que favorecen su disolución. 

10. El análisis de los discursos políticos y forenses de Cicerón nos ofrece la posibilidad 

de asistir a la creación del personaje del malvado, que se contrapone al del orator 



perfectus o vir bonus. El malvado no surge por obra de la naturaleza, pero tampoco es el 

resultado de un desvío de esta. La bondad o maldad de los seres humanos depende en 

realidad de su proceso de formación, razón por la cual el papel de los ejemplos y la 

ejecución de una buena imitatio resulta crucial. Los malvados ciceronianos son auténticas 

creaciones retóricas en las que los tres elementos de la eloquentia philosophica se 

combinan con gran maestría. El objetivo de dichas creaciones es doble: por un lado, se 

trata de presentar a los malvados como anti-modelos de virtud cuyos estragados valores 

han de combatirse y su visibilidad pública, evitarse; por otro, sirven como coartada para 

la difusión de su modelo de orator perfectus ante la oligarquía y la ciudadanía romana, el 

cual, en la práctica, presentaba el programa político de Cicerón como la alternativa 

regeneradora que la República necesitaba. 

11. El programa político ciceroniano se basa en gran medida en la construcción de una 

memoria colectiva dirigida a unificar una comunidad que se halla seriamente dividida 

como consecuencia de la introducción en Roma de las ideas gracanas. De nuevo, el 

concepto de imitatio juega aquí un papel central desde dos puntos de vista: i) por el valor 

político que Cicerón otorga a algunos ejercicios de intertextualidad, fundamentalmente la 

traducción, el arte allusiva y la evocación de ambientes de las obras de los grandes 

filósofos, poetas, historiadores y gobernantes del pasado, en la medida en que con ella 

actualiza, no solo su recuerdo, sino el de sus ideas; y ii) por la promoción de un modelo 

utópico de gobierno basado en el recuerdo, y que se concibe como horizonte soñado al 

que dirigir los destinos de la República. La tentativa de construir una memoria colectiva 

presenta un pasado idealizado que actúa como depósito de exempla dignos de ser imitados 

y, en consecuencia, una concepción de la historia como un relato moral cuya escritura o 

dicción han de ser atribuidas al orador. 
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