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a. Fundamentación y descripción

El  seminario  pretende  indagar  en  el  entrecruzamiento  de  géneros  literarios  y  su  relación  con  la
construcción del discurso del poder en Fasti e Ibis de Ovidio, dos textos poco visitados por la crítica
especializada, de difícil clasificación genérica y directamente vinculados con el poder político. 
La especificidad de los tipos textuales,  determinada por un conjunto de características mayormente
estables que se presentan en la composición de los textos, tiende a imponerse como rasgo determinante
a la hora de clasificar genéricamente una obra. A su vez, las distintas creaciones literarias producidas
durante un período puntual suelen adecuarse a una serie de pautas convencionalmente establecidas por
los cánones literarios propios de la época. No obstante, el desafío a estos parámetros y la transgresión
de estos límites también forman parte del quehacer poético: lejos de ser categorías fijas y estáticas, los
géneros literarios muestran convivencia dentro de un mismo sistema genérico, cosa que necesariamente
implica el diálogo entre ellos y, por ende, su dinamismo y variabilidad (Conte: 1992; Papanghelis,
Harrison, Frangoulidis: 2013).  Ejemplo de esto es el caso de la poesía de Ovidio, tan conocedora de
los cánones genéricos dominantes como propensa a desafiarlos. En esta línea se inscriben Fasti e Ibis,
poemas de inspiración calimaquea y desplegados en dísticos elegíacos, en los que convergen elementos
de otros géneros poéticos.
Respecto de Fasti, se trata de un poema elegíaco sobre el calendario romano, de impronta fundacional
y etiológica, en constante diálogo con la épica y la poesía didáctica. Su escritura se ve interrumpida por
el edicto de relegatio que alcanza a Ovidio en el 8 d.C., por lo que la obra ha circulado incompleta.
Dada la solemnidad propia de su asunto, directamente vinculado con el capital simbólico e identitario
de una sociedad, la materia elegíaca se impone de manera disruptiva. Puesto que, además, el calendario
es un elemento rector y ordenador del tiempo,  encargado no solo de cuantificarlo sino también de
calificarlo y de marcar, a partir de allí, patrones de conducta comunes a toda una sociedad, el estudio de
estos mecanismos muestra total vigencia aún en nuestros días.
Por su parte, Ibis es un texto de invectiva escrito también en dístico elegíaco y de rasgos helenísticos,
en pleno diálogo con el universo yámbico, la retórica y la autobiografía. Compuesto enteramente en la
ciudad del destierro, Tomi, este poema despotrica contra un enemigo de identificación incierta al que el
ego poético hace responsable de su propio exilio.  El abordaje de  Ibis cobra, también,  actualidad,  a
propósito de la proliferación de discursos de odio a la que asistimos a diario.
Por lo antedicho, en este seminario se abordará la lectura de Fasti e Ibis a través de los cruces genéricos
que presentan ambos textos, no como una cuestión meramente descriptiva sino como productora de
significado. También se indagará en el vínculo entre ambos textos y el poder político, que, dada su



ligazón con el exilio, permite ahondar en las condiciones de escritura propias de fines del siglo I a.C. y
principios del siguiente. 
Si bien tanto el estudio de la constitución de los géneros literarios como la lectura de algunas obras de
Ovidio forman parte de los contenidos curriculares de los distintos niveles de Lengua y Cultura Latinas,
el abordaje de dos textos poco canónicos del autor en relación con la interacción de géneros permite
ampliar el conocimiento y tratamiento de la obra ovidiana.

b. Objetivos:

Que lxs estudiantes:

 completen  y  amplíen  su  formación  en  el  ámbito  de  la  investigación  filológica  (uso  de  los
instrumenta  studiorum de  la  disciplina;  búsqueda  y  selección  de  bibliografía  específica;
producción oral y escrita);

 completen  y  amplíen  sus  conocimientos  sobre  la  construcción  de  los  géneros  literarios
grecorromanos en general, no solo desde sus características principales sino también a partir de los
cruces entre distintos géneros;

 completen  y  amplíen  sus  conocimientos  acerca  del  código  elegíaco  y  los  demás  géneros
intervinientes en los textos que ocupan al seminario;

 completen y amplíen sus conocimientos sobre la literatura del período augustal en general y la de
comienzos del período imperial, y den cuenta de las relaciones entre texto y contexto en función
de la ubicación de Fasti e Ibis ante ambos esquemas de pensamiento;

 completen y amplíen  su conocimiento de la obra de Ovidio en general y entren en contacto con
textos del autor poco visitados por la crítica especializada.

c. Contenidos: 

Unidad 1: Los géneros literarios en la literatura latina

Los  géneros  literarios:  definición  y  tratamiento.  Norma,  canon  y  margen.  Transgresión  y
resignificación. El diálogo entre los géneros: genericidad, interfaces genéricas, intertextualidad. 

Unidad 2: Ovidio y los géneros literarios

Orígenes, desarrollo y características de la elegía en general. La elegía en Roma, el código elegíaco de
asunto erótico y sus implicancias dentro del universo augustal. La elegía canónica de Ovidio: el caso de
Amores. Ovidio y la transgresión de los géneros literarios. La elegía como supergénero. La incursión en
el género didáctico en Ars Amatoria. Los desafíos al código épico en Metamorphoses. 

Unidad 3:   Fasti   y el poder de la elegía  

Fasti y el contexto de producción: texto bisagra entre el fin del siglo I a.C. y el principio del siguiente.
El  edicto de  relegatio,  el  exilio  del poeta  en Tomi,  la  escritura  interrupta de  Fasti y sus posibles
revisiones desde el destierro.  El antecedente de los  Aitia de Calímaco. El calendario romano como
asunto poético. La elegía como soporte válido para la composición de asuntos elevados y vinculados
con el poder político. El dedicatario de la obra: Germánico. Rasgos de la poesía didáctica. Desafíos al



código épico. Implicancias de los entrecruzamientos genéricos para con el discurso literario en sí y el
discurso del poder.

Unidad 4:   Ibis   y la elegía de invectiva  

Ibis y el contexto de producción: la escritura post exilio y el deseo de volver a Roma. El antecedente de
Ibis de Calímaco. La construcción del personaje llamado Ibis como responsable del exilio. La agresión
al enemigo y la venganza como asuntos poéticos. El dedicatario de la obra: ¿Augusto? La elegía como
soporte  de  un  texto  de  invectiva.  Rasgos  de  la  poesía  yámbica,  la  autobiografía  y  las  tabellae
defixiones.  Definición  en  contraposición  al  código  épico.  Implicancias  de  los  entrecruzamientos
genéricos para con el discurso literario en sí y el discurso del poder.

d. Bibliografía,  filmografía  y/o  discografía  obligatoria,  complementaria  y  fuentes,  si
correspondiera: 
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Bibliografía obligatoria
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Interpretation of Roman Poetry: Empiricism or Hermeneutics?, Cambridge: Cambridge University Press,
104-123.
Conte,  G.  y Barchiesi,  A.  (1993).  Imitazione ed arte  allusiva.  Modi e  funzioni  dell’intertestualità.  Lo
spazio letterario di Roma antica, 1, 81-114.
Depew, M. & Obbink, D. (eds.) (2000)  Matrices of Genre. Authors, Cannons, and Society, Cambridge -
London.
Farrell, J. (2003) “Classical Genre in Theory and Practice”, New Literary History, vol. 34, 3, 383-408.
Macé, M. (2004). Le genre littéraire. París: Flammarion.
Papanghelis, T. D., Harrison, S. J. y Frangoulidis, S. (Eds.). (2013). Generic Interfaces in Latin Literature:
Encounters, Interactions and Transformations, Trends in Classics – Supplementary Volumes 20. Berlín-
Boston: De Gruyter.
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Schaeffer, J.-M. (1986).  Du texte au genre. Notes sur la problématique générique. En G. Genette y T.
Todorov (Dirs.), Théorie des genres (pp. 179-205). París: Seuil.

Bibliografía complementaria
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Fowler, D. (2000). Roman Constructions. Readings in Postmodern Latin. Oxford: Oxford University Press.
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Bibliografía obligatoria 
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Cambridge Companion to Greek Lyric, Cambridge: Cambridge University Press, 168-188.
Dalzell, A. (1996) The Criticism of Didactic Poetry: Essays on Lucretius, Vergil and Ovid, Toronto:
University of Toronto Press.
Hardie, Ph. (2005) “Narrative Epic”, en Harrison, S. (ed.) A Companion to Latin Literature, Blackwell,
pp. 83-100.
Harrison, S. (2002) “Ovid and Genre: Evolutions of an Elegist”, en Hardie, Ph. (ed.), Cambridge Com-
panion to Ovid, Cambridge: Cambridge University Press, 79-94. 
Hutchinson, G. O. (2013) “Genre and Super-Genre”, en Papanghelis, T. D. - Harrison, S. J. - Fran-
goulidis, S. (eds.)  Generic Interfaces in Latin Literature: Encounters, Interactions and Transforma-
tions, Trends in Classics - Supplementary Volumes, 20, Berlin-Boston: De Gruyter, 19-34.
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Schniebs, A. (2006) De Tibulo al Ars Amatoria, Buenos Aires.
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Tola, E. (2010) "Las tramas del texto en Ovidio, Metamorfosis, 6.424-674”, Circe, p. 86-101.
Tola, E. (2005), Ovidio. Metamorfosis: Una introducción crítica. Buenos Aires: Santiago Arcos Editor.
Wallace-Hadrill,  A.  (1997) “Mutatio morum:  the Idea of a Cultural  Revolution”,  en Habinek, T.  –
Schiesaro, A. (eds.), The Roman Cultural Revolution, Cambridge (traducción de Marcela Suárez).

Bibliografía complementaria

Bowie, E. (1986) ‘Early Greek Elegy, Symposium and Public Festival’, JHS 106: 13-35 
Casali, S. (2009) “Ovidian Intertextuality”, en Knox, P. (ed.),  A Companion to Ovid, Malden/Oxford,
Wiley-Blackwell, 341-354.
Fantham, E. (2009) “Rhetoric and Ovid’s Poetry”, en P. Knox (ed.), A Companion to Ovid, Blackwell,
26-44.
Farrell,  J.  (2009)  “Ovid’s  Generic  Transformations”,  en  P.  Knox  (ed.),  A  Companion  to  Ovid,
Malden/Oxford, Wiley-Blackwell, 370-380.
Habinek, T. (1998)  The Politics of Latin Literature. Writing, Identity and Empire in Ancient Rome,
Princeton. 
Hardie, Ph. (1992 [1994]) “Augustan Poets and the Mutability of Rome”, en Powell, A.  (ed.), Roman
Poetry and Propaganda in the Age of Augustus, Bristol.
Hinds, S. (1998) Allusion and Intertext: Dynamics of Appropiation in Roman Poetry, Cambridge.
Hutchinson, G.O. (2009) “Read the Instructions: Didactic Poetry and Didactic Prose”, CQ 59, 1, 196–
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Volk, K. (2002) The Poetics of Latin Didactic. Lucretius, Vergil, Ovid, Manilius, Oxford, Oxford Uni-
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Woodman, A. J. –  West D.A. (eds.) (1984) Poetry and Politics in the Age of Augustus, Cambridge.
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Murgatroyd, P. (2005) Mythical and Legendary Narrative in Ovid’s Fasti, Leiden.
Newlands, C. (1995) Playing with time. Ovid and the Fasti, Ithaca.
Pasco-Pranger, M. (2006).  Founding the year: Ovid’s Fasti and the Poetics of the Roman Calendar.
Leiden-Boston: Brill.
Radiminski, M. (2022) "Campo de batalla y campo poético: el rapto de las sabinas en Fasti de Ovidio",
en Cairolli,  F.; Alvarez, B., Gárbero, M. F.,  Estudos Clássicos: Civilização e Violência,  SEC-UFF.
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e. Organización del dictado de seminario 

El  seminario  se  dicta  atendiendo  a  lo  dispuesto  por  REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL la  cual
establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el Ciclo Lectivo
2025.

Se dictará completamente en modalidad virtual. Las actividades sincrónicas y asincrónicas a realizar
serán las siguientes:

Las actividades sincrónicas consistirán en la presentación y sistematización de los temas propuestos y
el abordaje de los textos latinos y su análisis integral a partir de la lectura de la bibliografía sugerida y
del trabajo con las distintas herramientas propias de la Filología Clásica. Se prevé sostener un diálogo
abierto entre la docente y lxs estudiantes a fin de generar intercambios que sirvan como base para el
planteo de posibles hipótesis de trabajo y posibilidades de abordaje de dichas hipótesis.

Las actividades asincrónicas constarán del cumplimiento de tareas encomendadas como, por ejemplo,
el abordaje de pasajes de los textos latinos trabajados (ya sea a elección de lxs estudiantes o asignados
por  la  docente),  la  elaboración  de  comentarios  de  la  bibliografía  de  apoyo  y  la  planificación  y
seguimiento  por  parte  de  la  docente  de  las  propuestas  de  trabajo  de  lxs  estudiantes,  ya  sea  para
exposiciones durante el seminario como a modo de antesala de sus trabajos finales.

Carga Horaria:  La carga horaria es de 64 horas (sesenta y cuatro) y se organizará en cuatro horas
semanales de dictado de clases.

f. Organización de la evaluación 

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico (Res. (CD)
Nº 4428/17):
Regularización del seminario: 
Es condición para alcanzar la regularidad del seminario: 
i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para la cursada;
ii. aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello el/la Docente a cargo
dispondrá de un dispositivo durante la cursada.

Aprobación del seminario: 
Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador
que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada y
del trabajo final integrador.

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo
nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no
presente  su  trabajo  dentro  del  plazo  fijado,  no  podrá  ser  considerado/a  para  la  aprobación  del
seminario.



VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es
de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización. 

RÉGIMEN  TRANSITORIO  DE  ASISTENCIA,  REGULARIDAD  Y  MODALIDADES  DE
EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de
estudiantes  que  se encuentren  cursando bajo  el  Régimen Transitorio  de  Asistencia,  Regularidad  y
Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará
sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes
y los/las Profesores a cargo del seminario.

g. Recomendaciones
Se recomienda que lxs estudiantes hayan cursado o estén cursando un tercer nivel de Lengua y Cultura
Latinas.

                                                                     

Firma                 
Aclaración: Maricel V. Radiminski

PROFESORA DRA. LILIANA PÉGOLO

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS Y  LITERATURAS CLÁSICAS
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	a. Fundamentación y descripción
	El seminario pretende indagar en el entrecruzamiento de géneros literarios y su relación con la construcción del discurso del poder en Fasti e Ibis de Ovidio, dos textos poco visitados por la crítica especializada, de difícil clasificación genérica y directamente vinculados con el poder político.
	La especificidad de los tipos textuales, determinada por un conjunto de características mayormente estables que se presentan en la composición de los textos, tiende a imponerse como rasgo determinante a la hora de clasificar genéricamente una obra. A su vez, las distintas creaciones literarias producidas durante un período puntual suelen adecuarse a una serie de pautas convencionalmente establecidas por los cánones literarios propios de la época. No obstante, el desafío a estos parámetros y la transgresión de estos límites también forman parte del quehacer poético: lejos de ser categorías fijas y estáticas, los géneros literarios muestran convivencia dentro de un mismo sistema genérico, cosa que necesariamente implica el diálogo entre ellos y, por ende, su dinamismo y variabilidad (Conte: 1992; Papanghelis, Harrison, Frangoulidis: 2013). Ejemplo de esto es el caso de la poesía de Ovidio, tan conocedora de los cánones genéricos dominantes como propensa a desafiarlos. En esta línea se inscriben Fasti e Ibis, poemas de inspiración calimaquea y desplegados en dísticos elegíacos, en los que convergen elementos de otros géneros poéticos.
	Respecto de Fasti, se trata de un poema elegíaco sobre el calendario romano, de impronta fundacional y etiológica, en constante diálogo con la épica y la poesía didáctica. Su escritura se ve interrumpida por el edicto de relegatio que alcanza a Ovidio en el 8 d.C., por lo que la obra ha circulado incompleta. Dada la solemnidad propia de su asunto, directamente vinculado con el capital simbólico e identitario de una sociedad, la materia elegíaca se impone de manera disruptiva. Puesto que, además, el calendario es un elemento rector y ordenador del tiempo, encargado no solo de cuantificarlo sino también de calificarlo y de marcar, a partir de allí, patrones de conducta comunes a toda una sociedad, el estudio de estos mecanismos muestra total vigencia aún en nuestros días.
	Por su parte, Ibis es un texto de invectiva escrito también en dístico elegíaco y de rasgos helenísticos, en pleno diálogo con el universo yámbico, la retórica y la autobiografía. Compuesto enteramente en la ciudad del destierro, Tomi, este poema despotrica contra un enemigo de identificación incierta al que el ego poético hace responsable de su propio exilio. El abordaje de Ibis cobra, también, actualidad, a propósito de la proliferación de discursos de odio a la que asistimos a diario.
	Por lo antedicho, en este seminario se abordará la lectura de Fasti e Ibis a través de los cruces genéricos que presentan ambos textos, no como una cuestión meramente descriptiva sino como productora de significado. También se indagará en el vínculo entre ambos textos y el poder político, que, dada su ligazón con el exilio, permite ahondar en las condiciones de escritura propias de fines del siglo I a.C. y principios del siguiente.
	Si bien tanto el estudio de la constitución de los géneros literarios como la lectura de algunas obras de Ovidio forman parte de los contenidos curriculares de los distintos niveles de Lengua y Cultura Latinas, el abordaje de dos textos poco canónicos del autor en relación con la interacción de géneros permite ampliar el conocimiento y tratamiento de la obra ovidiana.
	b. Objetivos:
	Que lxs estudiantes:
	c. Contenidos:
	Unidad 1: Los géneros literarios en la literatura latina
	Los géneros literarios: definición y tratamiento. Norma, canon y margen. Transgresión y resignificación. El diálogo entre los géneros: genericidad, interfaces genéricas, intertextualidad.
	Unidad 2: Ovidio y los géneros literarios
	Orígenes, desarrollo y características de la elegía en general. La elegía en Roma, el código elegíaco de asunto erótico y sus implicancias dentro del universo augustal. La elegía canónica de Ovidio: el caso de Amores. Ovidio y la transgresión de los géneros literarios. La elegía como supergénero. La incursión en el género didáctico en Ars Amatoria. Los desafíos al código épico en Metamorphoses.
	Unidad 3: Fasti y el poder de la elegía
	Fasti y el contexto de producción: texto bisagra entre el fin del siglo I a.C. y el principio del siguiente. El edicto de relegatio, el exilio del poeta en Tomi, la escritura interrupta de Fasti y sus posibles revisiones desde el destierro. El antecedente de los Aitia de Calímaco. El calendario romano como asunto poético. La elegía como soporte válido para la composición de asuntos elevados y vinculados con el poder político. El dedicatario de la obra: Germánico. Rasgos de la poesía didáctica. Desafíos al código épico. Implicancias de los entrecruzamientos genéricos para con el discurso literario en sí y el discurso del poder.
	Unidad 4: Ibis y la elegía de invectiva
	Ibis y el contexto de producción: la escritura post exilio y el deseo de volver a Roma. El antecedente de Ibis de Calímaco. La construcción del personaje llamado Ibis como responsable del exilio. La agresión al enemigo y la venganza como asuntos poéticos. El dedicatario de la obra: ¿Augusto? La elegía como soporte de un texto de invectiva. Rasgos de la poesía yámbica, la autobiografía y las tabellae defixiones. Definición en contraposición al código épico. Implicancias de los entrecruzamientos genéricos para con el discurso literario en sí y el discurso del poder.
	d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si correspondiera:
	Unidad 1
	Bibliografía obligatoria
	Conte, G. (1992) “Empirical and Theoretical Approaches to Literary Genre”, en: Galinsky, k. (ed.), The Interpretation of Roman Poetry: Empiricism or Hermeneutics?, Cambridge: Cambridge University Press, 104-123.
	Conte, G. y Barchiesi, A. (1993). Imitazione ed arte allusiva. Modi e funzioni dell’intertestualità. Lo spazio letterario di Roma antica, 1, 81-114.
	Depew, M. & Obbink, D. (eds.) (2000) Matrices of Genre. Authors, Cannons, and Society, Cambridge - London.
	Farrell, J. (2003) “Classical Genre in Theory and Practice”, New Literary History, vol. 34, 3, 383-408.
	Macé, M. (2004). Le genre littéraire. París: Flammarion.
	Papanghelis, T. D., Harrison, S. J. y Frangoulidis, S. (Eds.). (2013). Generic Interfaces in Latin Literature: Encounters, Interactions and Transformations, Trends in Classics – Supplementary Volumes 20. Berlín-Boston: De Gruyter.
	Rossi, L.E. (1971) “I generi letterari e le loro leggi scritte e non scritte nelle letterature classiche”, BICS 18, 69-94 (traducción disponible).
	Schaeffer, J.-M. (2006) ¿Qué es un género literario?, Madrid.
	Schaeffer, J.-M. (1986). Du texte au genre. Notes sur la problématique générique. En G. Genette y T. Todorov (Dirs.), Théorie des genres (pp. 179-205). París: Seuil.
	Bibliografía complementaria
	Cairns, F. (1972) Generic Composition in Greek and Roman Poetry, Edinburgh, Edinburgh University Press
	Conte G.B. (1974) Memoria dei poeti e sistema letterario, Torino, Giulio Einaudi Editore.
	Edmunds, L. (2001) Intertextuality and the Reading of Roman Poetry, Baltimore‐London.
	Fowler, A. (1982). Kinds of Literature. Oxford: Clarendon Press.
	Fowler, D. (2000). Roman Constructions. Readings in Postmodern Latin. Oxford: Oxford University Press.
	Unidad 2
	Bibliografía obligatoria
	Aloni, A. (2009) “Elegy. Forms, Functions and Communication”, en Budelmann, F. (ed.), The Cambridge Companion to Greek Lyric, Cambridge: Cambridge University Press, 168-188.
	Dalzell, A. (1996) The Criticism of Didactic Poetry: Essays on Lucretius, Vergil and Ovid, Toronto: University of Toronto Press.
	Hardie, Ph. (2005) “Narrative Epic”, en Harrison, S. (ed.) A Companion to Latin Literature, Blackwell, pp. 83-100.
	Schniebs, A. y Daujotas, G., (2009) “Introducción”, en Ovidio. Arte de amar, Buenos Aires: Colihue, pp. VII-LXXXII.
	Tola, E. (2010) "Las tramas del texto en Ovidio, Metamorfosis, 6.424-674”, Circe, p. 86-101.
	Tola, E. (2005), Ovidio. Metamorfosis: Una introducción crítica. Buenos Aires: Santiago Arcos Editor.
	Bibliografía complementaria
	Bowie, E. (1986) ‘Early Greek Elegy, Symposium and Public Festival’, JHS 106: 13-35
	Casali, S. (2009) “Ovidian Intertextuality”, en Knox, P. (ed.), A Companion to Ovid, Malden/Oxford, Wiley-Blackwell, 341-354.
	Fantham, E. (2009) “Rhetoric and Ovid’s Poetry”, en P. Knox (ed.), A Companion to Ovid, Blackwell, 26-44.
	Farrell, J. (2009) “Ovid’s Generic Transformations”, en P. Knox (ed.), A Companion to Ovid, Malden/Oxford, Wiley-Blackwell, 370-380.
	Fuentes
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	Merli, E. (2000) Arma canant alii. Materia epica e narrazione elegiaca nei Fasti di Ovidio, Firenze, Università degli Studi di Firenze.
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	Pasco-Pranger, M. (2006). Founding the year: Ovid’s Fasti and the Poetics of the Roman Calendar. Leiden-Boston: Brill.
	Radiminski, M. (2022) "Campo de batalla y campo poético: el rapto de las sabinas en Fasti de Ovidio", en Cairolli, F.; Alvarez, B., Gárbero, M. F., Estudos Clássicos: Civilização e Violência, SEC-UFF. ISBN: 978-65-5637-546-5.
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	Radiminski, M. (2018b). “Hortus amoenus: Fasti, Flora y una poética espacial”. Auster 23, disponible en https://www.auster.fahce.unlp.edu.ar/article/view/AUSe046.
	Radiminski, M. (2017) “El altar de Júpiter Pistor (Ov. Fast. 6.349-394): un nuevo espacio literario”, en Argos N°40 (ISSN 0325-4194 / e-ISSN 1853-6379).
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	Brind’Amour, P. (1983) Le calendrier romain. Recherches chronologiques, Ottawa, Université d’Ottawa.
	Chiu, A. (2016) Ovid's Women of the Year: Narratives of Roman Identity in the Fasti, Ann Arbor: University of Michigan Press.
	Gee, E. (2000) Ovid, Aratus and Augustus. Astronomy in Ovid’s Fasti, Cambridge.
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	Millar, F. (1993) “Ovid and the domus augusta: Rome seen from Tomoi”, JRS 83, 1-17.
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	Rüpke, J. (2011) The Roman Calendar from Numa to Constantine: Time, History and the Fasti, Blackwell.
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