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El DEsIErto

Adolfo Colombres*

Nota DEl EDItor

Este relato formará parte de un nuevo libro que el autor tiene en preparación y que verá la 
luz a mediados de 2012. Nuestra revista lo presenta como adelanto exclusivo.

Hacia el final de una pesadilla que tuvo en uno de esos hoteles sin nombre 
de los valles, la sobresaltaba el mugido de la locomotora de un tren que 
hendía la oscuridad eterna, colmado de pasajeros que se marchaban al sur, 
abandonando sus caseríos desamparados. Ante el aviso repentino de que en 
él viajaba su madre, se incorporaba de la cama de un salto y corría hacia la 
estación en la que se había detenido. Se sumergió así en la multitud de siluetas 
que se conglomeraban en el andén, procurando reconocerla en ese tumulto 
o entre los rostros hieráticos que observaban la escena a través de los vidrios 
sucios de las ventanillas, apenas delineados por la luz pálida de los vagones. 
Despertó entonces en medio de la noche, agitada y al borde del terror. Al rato, 
rompió en llanto, desconsolada como una huérfana. Compadecida de ella, su 
bullente memoria la relevó de interpretar estas visiones, trasladándola en un 
instante hacia un desierto de sal, en la última tarde del milenio, cuando el mundo 
suspendía el aliento como si todo fuera a terminarse.

Con el permiso de Faustino, su amable anfitrión, se afanaba en convertir 
uno de sus conos de sal, junto a la larga hilera de piletas rectangulares, en la 
escultura de una niña, usando como modelo una foto que su madre le tomara 
poco antes de morir. Desde ya, no el cuerpo entero, sino tan solo el busto, con 
dos trenzas rematadas por una cinta celeste como detalle realista. Vio pasar 
entonces por el costado de la carretera a doña Modesta Calpanchay, la mujer 
de Faustino, llevando una carga de plantas leñosas sobre el lomo de Lázaro, un 
burro pardo al que contaba entre sus amigos entrañables, al igual que el Uriel, 
un perro flaco, puro cuero y de mirada triste, el que esta vez no la seguía.

* Narrador y ensayista. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en Derecho y Ciencias Sociales. 
Realizó estudios de Filosofía, Literatura y Antropología. Correo electrónico: adcolombres@yahoo.es
Gramma, XXII, 48 (2011), pp. 237-242.
© Universidad del Salvador. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones Literarias y 
Lingüísticas de la Escuela de Letras. ISSN 1850-0161.
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Suspendió el trabajo y fue a su encuentro, pues era hora de volver a casa y 
prepararse para la solitaria despedida del milenio que había urdido. Al llegar 
junto a Modesta, se quitó los gruesos guantes que le prestara su marido para 
no arruinarse las manos, y caminó a su lado en silencio. Había comenzado a 
soplar el viento vespertino, llevándose las pocas palabras que ambas alcanzaron 
a pronunciar en esa ocasión, o sea, las más humildes y trilladas, pues las otras, 
las que se originan al mirar el mundo con afán de desentrañar sus secretos y 
llenan el pecho al pronunciarlas, se guardan para momentos especiales y, en 
verdad, no pertenecen a nadie en particular, tras haberse desgranado en millares 
de bocas que ya son polvo y hasta buscar refugio en amarillentas y quebradizas 
páginas de libros que las engañaron con su falsa promesa de inmortalidad.

Descansó media hora en su camastro y luego se lavó y vistió con su mejor 
ropa, como si fuera a asistir a una fiesta y no a un acto por demás excéntrico, 
cuyo sentido escapaba al sano entendimiento de sus anfitriones. Ella misma 
se sentía extraña con su vistoso saco de terciopelo color guinda, el que a pesar 
de los años de uso mantenía su nobleza. Antes de partir, Faustino le acercó un 
plato de latón con un suculento guiso de charqui de cordero y una rodaja de 
pan. Le prestó también un poncho de lana de llama, advirtiéndole que el frío 
sería intenso, algo que (ya) había podido experimentar en las noches anteriores, 
aunque sin exponerse demasiado a su inclemencia.

Cuando salió al camino, vio el resplandor blanco del desierto palpitar bajo un 
viento cargado de urticantes granos de arena, los que crujían bajo sus pies. El 
crepúsculo empezaba ya a ensangrentar el cielo, por encima de las montañas. 
El fuerte amor propio que experimentara momentos antes, por su disposición a 
encarar tal aventura, se fue desvaneciendo ante el acoso de esa soledad inmensa, 
y otra vez se sintió arrastrando su pobre pellejo como un perro callejero. Pero 
al neutralizar así este atisbo de vanidad, pudo comunicarse mejor con la historia 
íntima de aquella tierra, con las desdichas de quienes padecieron sus soles y sus 
hielos. Y no solo con los que mantenían aún su cuerpo erguido, sino también 
con las almas sin reposo, que habían olvidado la razón de su peregrinaje sin 
rumbo.

Encaramada ya en la plataforma que acondicionara sobre un gigantesco morro 
de sal para tener un mayor dominio del paisaje, clavó la vista en las cumbres 
que se alzaban en el horizonte, teñidas con unos tonos violetas y púrpuras nada 
excepcionales, como si se tratase de un atardecer cualquiera. Cuando estos 
tonos pálidos se diluyeron, absorbidos por las sombras negro azuladas de las 
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montañas, se sintió de pronto envuelta por el aura de lo sagrado. No temió 
entonces convocar a los nombres antiguos que flotaban en el aire, tanto a los que 
eran ya sonidos puros que se habían liberado de toda materia, como a los que sin 
haber completado aún el proceso se paseaban como espectros desarrapados por 
un desierto de tolares y pajonales secos. Estaba dispuesta a compartir con ellos 
esa noche mágica, que bien podía significar el advenimiento de la tan esperada 
hora de la resurrección, en que volverían a ser lo que fueron, ya para siempre y 
con felicidad plena, o al menos sin las abundantes miserias de esta tierra.

Concentró ahora sus sentidos en los últimos resplandores del milenio. Desde 
semejante atalaya, se sintió otra vez una diosa de una religión abolida, cuya mirada 
era capaz de separarse de sus ojos, en su afán de crear significados y repartirlos 
entre los seres y las cosas. Enfocaba el salar con su cámara y estudiaba en el 
visor los caprichos de las luces crepusculares, como si cada temblor o la más leve 
mutación del paisaje albergara grandes revelaciones. Las fotos que tomó no fueron 
muchas, pero sí, a su juicio, dignas de la exposición que proyectaba realizar, y, en 
especial, las del naufragio del último sol del milenio tras la cordillera.

Embarcada en tal fascinación no advirtió que ya se había instalado la noche, 
pues no restaba color alguno en el cielo y era el turno de los astros. Se preguntó 
dónde estaría Alción, a la que llamaban la estrella de las reencarnaciones, por la 
variedad de sus formas. De pronto, en la agitación de las sombras circundantes, 
alcanzó a percibir figuras indefinidas, e intuyó puños secos y vindicativos, cuencas 
vacías que la escrutaban de un modo insultante, como si ella fuese la culpable 
de sus males, y también otras cuencas tan llenas de humildad que ni siquiera la 
observaban, pues parecían volcarse hacia adentro, hacia la poca materia que les 
restaba, ya vecina a la redención piadosa de la nada. Aunque se había cubierto 
con el poncho, los estremecimientos del frío surcaban su médula, mezclándose 
con un oscuro temor que crecía traduciéndose en sonidos, en algo así como 
murmullos que le paralizaban el corazón. Volvió a sentir la fragilidad de su carne, 
a interrogarse sobre su identidad, y si alguien podía ser algo ante esa noche 
infinita, colmada de constelaciones cuyos nombres desconocía. Nada quedaba 
de la diosa olvidada de la tarde, y no sabía qué hacer con esos fantasmas, cómo 
mitigar sus tristezas o hallar al menos palabras que entibiaran su esperanza.

Como estaba helándose, se bajó de la plataforma para tumbarse sobre el 
morro de sal, para reducir así su exposición al viento. Bastó esta leve tregua para 
que su alma desertara del horror, guareciéndose otra vez en los enmarañados 
rincones de la infancia. En esta dulce deriva atravesó la barrera del milenio, 
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sin que ningún estallido alterara la gravitación del silencio ni el cielo le enviase 
señal alguna, indiferente a las pueriles divisiones que los hombres hacen del 
tiempo, partiéndolo en minutos y segundos, y no en miles y millones de años, 
como corresponde a la historia del universo.

Los fantasmas debieron dispersarse, desconsolados, pues desaparecieron, de 
pronto, las señales de su presencia. Sin preguntarse por este misterio, empezó 
a descender del morro con cuidado, alumbrándose con una linterna que antes 
no se atreviera a encender, por temor a lo que el haz de luz pudiera revelar. 
Caminó luego hacia la carretera, por la que ningún vehículo había transitado 
en esas horas, y una vez sobre ella redobló el ritmo de su marcha, como una 
manera de entrar en calor y no desvanecerse a causa del frío, en cuyo caso 
moriría congelada.

Pero al tomar la huella que conducía al caserío de Tres Pozos, una pequeña 
sombra se le aparejó, y no quiso encender la linterna para no deshacerla, y menos 
aún apelar a la estridencia de las palabras. Dejó nomás que la acompañase sin 
destinarle siquiera una mirada de soslayo, para no violar su intimidad. Nada 
tenía de amenazadora, desde que se parecía más a una niña tierna y triste que 
a un duende hostil. Y ella la tomó como si fuera una hija, sin temor alguno. 
Desapareció al acercarse al caserío, cuando Uriel, que la había estado esperando, 
salió a recibirla y ladró para avisar de su llegada. Tras desvestirse sin hacer ruido, 
se tumbó en su yacija, echándose encima todo abrigo que pudo encontrar, y 
apagó la vela de un soplido. Durmió luego como un leño, sin soñar nada.

En la mañana siguiente, decidió fotografiar al burro Lázaro como si fuera su 
hermano de infortunio y se dirigió al corral, donde lo encontró ramoneando 
unas briznas de paja, a las que el viento se hubiera llevado de no ser por el alto 
cerco de adobe. Al enfocarlo con la cámara, su ser se expandió hasta adquirir 
un peso abrumador, por lo que después de tomar su cuerpo entero lo partió 
en múltiples fragmentos, captando la resignación que brillaba en sus ojos, sus 
largas orejas erectas, cual si percibieran sonidos diferentes, su lomo curvado 
por las innumerables cargas y con costras de viejas heridas, sus cascos astillados 
por los eriales, incluso sus cuartos traseros con la cola inmóvil, que anulaban 
su presencia animal para acercarlo a la naturaleza insensible de un cuero seco. 
En algún momento, vencida, afirmó la frente en sus visibles costillas y lloró, 
sin saber exactamente por qué. El burro Lázaro debió pensar, de ser capaz 
su cabeza de semejante proeza, que esa dicha no estaba concebida para él, un 
despreciable cuadrúpedo.
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Fue luego el turno de Uriel, el perro, lo que no resultó algo fácil ni tan 
emotivo, pues no dejaba de moverse, como si todo en la vida fuese juego, 
un correr detrás de las apariencias y bondades hasta que lo comiese la tierra. 
Pero en algún momento se aquietó, mirándola como si le preguntase a dónde 
quería llegar con eso. No eran ojos de alegría, sino de resignación, como si al 
fin entendiera su insignificancia, o sospechase que su materia no tardaría en 
disgregarse, algo que efectivamente ocurriría pocos días después, antes de que 
ella partiera rumbo a Casabindo. Pero ahí quedaron esas imágenes sólidas, 
despojadas, de falsa simpleza y con una luz especial, pues la había medido 
cuidadosamente con su fotómetro manual.

Por la tarde, volvió a las piletas con el propósito de terminar la escultura de 
la niña, que pensaba dejar a los salineros como un recuerdo de su paso, pero 
se encontró con que alguien la había desarmado, devolviendo al cono de sal 
su forma anterior. Se le estrujó el alma como si le hubieran arrebatado una 
amiga entrañable, y algo de verdad debía haber en esto, porque nada duele en 
vano: todo tiene su razón. Pero luego se preguntó si la magia del cambio de 
milenio no habría convertido esa tosca escultura inconclusa en la sombra que 
la acompañara en la noche anterior hasta el caserío, como una niña abandonada 
en busca de un hogar y un regazo materno.

Estremecida por este misterio regresó al caserío, donde ni Faustino ni Modesta 
pudieron darle una explicación. Las luces excepcionales de aquel atardecer, 
que teñía los adobes de la choza de un encendido tono cobrizo, la alentaron 
a poner en práctica una idea que venía alimentando desde su llegada: la de 
hacerle a Modesta un estudio fotográfico. Se lo propuso y ella rió, mostrando 
sus pocos dientes. Sin duda, esto le pareció descabellado, acaso una broma, 
pero al comprobar que hablaba en serio accedió, adosándose a la pared y 
exponiéndose ante la cámara sin temor ni coquetería alguna, pues lo único que 
hizo para mejorar su imagen fue cerrar la boca en un gesto de gran dignidad 
y sujetarse el pelo que el viento revolvía. Cuando le había tomado (ya) varias 
fotos, apareció Faustino con un Cristo de escayola al que le faltaban las manos 
y se lo entregó cuidadosamente a su mujer, quien lo apretó contra su pecho en 
un acto rebosante de piedad.

Ya el sol se había hundido por completo y las sombras se levantaban 
tambaleantes, como quien durmió de más, y bajo su amparo debió venir la niña, 
a la que ella no vio esa noche, pero otros sí, y llenaron el caserío de rumores 
dispares, que la presentaban como un ángel y también ―porque nunca faltan 
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los que envenenan el juicio― como un espíritu maligno. En eso murió Uriel, 
el perro, vaya a saber de qué, y algunos vieron a la niña vestida de blanco y 
sin abrigo, indiferente al frío de la noche, abrazando ese pequeño cadáver sin 
mundo y llorando por las callejas desiertas, como si quisiera devolverle la vida. 
Hay quien dice que la acompañaba la música de un violín, aunque nadie vio al 
violinista, empezando por el hecho de que no quedaba en Tres Pozos quien 
tocase ese instrumento desde que murió Tomás Quipildor, un nombre que el 
viento aún lleva y trae, con el respeto que su arte merecía.

Abrumada por tantos decires, pues hasta mentaban que esa niña era hija 
suya y se ocultaba en la casa de Faustino durante el día, salió a buscarla con la 
linterna la noche anterior a su partida, y si bien escuchó un llanto misterioso, 
solo halló la sombra escurridiza de un hombre alto, corpulento y sin más cara 
que unas grandes gafas redondas de metal, que se alzó junto a un cerco de 
adobe como una amenaza. Estuvo a punto de pegar un grito, pero le volvió la 
espalda en silencio y echó a correr hasta quedarse sin resuello rumbo a la casa 
de Faustino, buscando la protección de su sensatez. Ese ha de ser el Valentín, 
un valentón que ya es finado, afirmó Modesta. Vino del sur a rebuscarse con 
la sal, y andaba con revólver, mirándonos con sus ojos torcidos, como si 
precisara defenderse de nosotros. Se alababa de su buena puntería, pero una 
tarde, estando machado, le disparó dos tiros al Uriel para demostrarlo, y no le 
acertó. El perrito movía la cola, burlándose de él. Debió venir enfermo, pues 
se fue muriendo aquí de a poco.

Se cubrió entonces con mantas y pellones y se refugió otra vez en el sueño, 
pero también allí fue a buscarla la niña. No llevaba ya al perro en brazos. Vestida 
como un ángel bajo los remolinos de polvo, indiferente al frío, alzó la mano a 
modo de despedida. Parecía llorar, aunque el tiempo no pasaba por ella.

El desierto es una enorme espera de algo indefinido, alcanzó a escribir en 
su cuaderno antes de que el salar se desvaneciera para siempre, como unos 
trazos de tiza bajo la lluvia.
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i de la Antología de Poesía Argentina Contemporánea (2007).

MarIlé ruIz PraDo 
Graduada en Letras por la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, 

y Magíster en Cultura Latinoamericana por el Instituto Superior de Arte. Se ha 
desempeñado como Profesora de Literatura Latinoamericana para las carreras 
de Letras, Periodismo y Comunicación Social, en la Universidad Central «Marta 
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Abreu» de Las Villas, institución en la que continúa dictando la cátedra de 
Literatura Latinoamericana, en Letras. Es miembro del Consejo de Redacción 
de la revista Islas. Ha desarrollado investigaciones en torno a las poéticas 
narrativas de José María Arguedas y Ernesto Sábato, la identidad cultural en 
la literatura latinoamericana, y la configuración del espacio artístico en textos 
narrativos. Los resultados de estas investigaciones han sido publicados en 
revistas nacionales e internacionales. 

ENrIquE solINas

Licenciado en Letras por la Universidad Católica Argentina (UCA). Desde 
1989, colabora con publicaciones de Argentina y del exterior. Es docente y 
forma parte de grupos de investigación (CONICET). Publicó en poesía: Signos 
Oscuros (1995); El Gruñido (1997); El Lugar del Principio (1998); Jardín en Movimiento 
(2003); Noche de San Juan (2008); El gruñido y otros poemas (2011). En narrativa: 
La muerte y su conversación (cuentos, 2007). Por su labor literaria, obtuvo varios 
premios, entre ellos: Primer Premio Rotary Club Bienio 1990-1991; Primer 
Premio Nacional Iniciación Bienio 1992-1993, de la Secretaría de Cultura 
de la Nación; Primer Premio Dirección General de Bibliotecas Municipales 
de Buenos Aires (1993); Mención Especial Concurso Dorian (2007), por la 
Promoción de la Diversidad y la Cultura, Lima, Perú, entre otros. Su obra forma 
parte de antologías nacionales e internacionales. Actualmente, su actividad 
incluye la narrativa, el periodismo, la crítica literaria y de artes plásticas y la 
investigación.

saNtIago sylvEstEr 
Poeta y ensayista salteño. Ha recibido los premios Sixto Pondal Ríos; Fondo 

Nacional de las Artes; Nacional de Poesía y Gran Premio Internacional Jorge 
Luis Borges. En España, recibió el premio Ignacio Aldecoa (cuentos), y el Jaime 
Gil de Biedma (poesía). Es autor de la antología Poesía del Noroeste Argentino. 
Siglo xx (2003). Dirige la colección Pez Náufrago, de poesía, en Ediciones 
del Dock. Ha escrito, entre otros títulos de su abundante obra: En estos días 
(1963); Palabra intencional (1974); Perro de laboratorio (1987); Café Bretaña (1994); 
Antología, Premio Jaime Gil de Biedma, Fondo Nacional de las Artes (1996); 
Oficio de lector (2003); Calles (2004).
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rICarDo tavarEs lourENço

Magíster en Lingüística Aplicada por la Universidad Simón Bolívar (USB) 
(Caracas, Venezuela). Licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB) (Caracas, Venezuela). Profesor de la cátedra de Morfosintaxis 
en la Escuela de Comunicación Social de la UCAB, desde 2008. Corrector de 
ortotipografía y de estilo, desde 2005. Ha publicado los artículos «Contacto 
lingüístico entre el español y portugués: caso de inmigrantes portugueses radicados 
en Venezuela» (Baciyelmo, 1, 2006, UCAB) y «Bilingüismo estético en Mariana 
de Coimbra, de José Jesús Villa Pelayo» (Investigaciones Literarias, 12 Universidad 
Central de Venezuela). También ha participado como ponente en congresos 
internacionales de lingüística y corrección de textos.

Pablo gabrIEl varEla

Profesor y Doctor en Geografía por la Universidad del Salvador. Secretario 
General de dicha universidad. Ha publicado más de doce libros sobre educación 
y sobre su especialidad y numerosos artículos, en revistas científicas. En materia 
literaria, ha escrito Alfa poética (1982,  Enrique Rueda Editor) y diferentes poemas 
y cuentos para diarios y revistas culturales. 

susaNa vIllalba 
Dramaturga, directora, poeta, periodista, gestora cultural. Pertenece al 

Consejo Editor de la revista y editorial Último Reino. Tiene seis libros de poesía 
publicados. Dirige la Casa de la Lectura y, anteriormente, lo hizo con la Casa 
de la Poesía de la Ciudad y la Casa Nacional de la Poesía del Gobierno de 
la Nación. Dictó talleres literarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Participó de congresos, encuentros, ferias 
en el exterior y en su país. Integra numerosas antologías. Algunos de sus libros 
publicados son: Oficiante de Sombras (1982); Clínica de muñecas (1986); Susy, secretos 
del corazón (1989); Matar un animal (1995, en Venezuela; 1997, en Argentina), 
Caminatas (1999), Plegarias (2002, en Estados Unidos; 2004, en Argentina). Una 
de sus obras, Corazón de cabeza, fue incluida en la antología La Carnicería argentina 
(2007) publicada por el Instituto Nacional del Teatro. En 2010, dirigió su pieza 
La muerte de la primogénita, en el Centro Cultural Rojas. En 2011, obtuvo la Beca 
Guggenheim para realizar El animal humano, un libro de poemas en el que se 
integrarán la naturaleza y la filosofía. 



alICIa WaIsMaN 
Licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires 

(UBA). Profesora y traductora (especializada en Ciencias Sociales) de Francés. 
Como tal, trabaja en el Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UBA y en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos 
Aires. Traduce para el Instituto de Altos Estudios Universitarios de Barcelona, 
España. Escribe poesía desde hace quince años y, actualmente, trabaja sus textos 
con la escritora y poeta Liliana Díaz Mindurry.
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NorMas EDItorIalEs Para la 

PrEsENtaCIóN DE trabaJos 

La revista Gramma es un espacio de publicación de artículos, ensayos, 
narraciones, poesía, entrevistas, reseñas y noticias pertenecientes al campo de la 
Literatura y la Lingüística, en particular, y a los dominios culturales, en general, 
con anclaje en el ámbito académico. La periodicidad de la revista es de un 
número por año. Se publica en papel y de manera virtual simultáneamente. Su 
objeto es proveer un espacio para la promoción y difusión de la investigación 
literaria y lingüística, la escritura creativa y otras actividades vinculadas con el 
mundo de las letras.

PrEsENtaCIóN DE los tExtos

Los textos serán redactados en 1. español. En los artículos de investigación, 
se solicita la traducción al inglés del resumen y las palabras clave.
Todos los textos de investigación deberán ser de 2. carácter inédito y 
original. Es requisito que no se encuentren postulados al mismo tiempo 
para aparecer en otra publicación.
La 3. extensión de los artículos de investigación será entre 15 y 30 páginas, 
incluidas las notas y referencias. Los demás tipos de textos: trabajos 
de cátedra, reseñas, entrevistas, adelantos de libros, ensayos, cuentos y 
poesías presentarán la extensión que su desarrollo requiera.
Los textos de investigación serán sometidos a un 4. proceso de evaluación 
con la modalidad «doble ciego»: serán entregados simultáneamente 
a un evaluador interno y a otro externo, de carácter anónimo, que, 
sin intercambiar sus opiniones, emitirán un veredicto al Comité de 
Redacción. Los resultados pueden ser tres: que el texto sea aceptado 
sin condicionamientos; que sea aceptado pero sometido a un período 
de revisión y enmienda para adecuarlo al formato de publicación de la 
revista; que sea rechazado por no cumplir con los requisitos o con el 
objeto de la revista. 
Todos los autores deberán enviar un 5. CV breve, en archivo aparte, que 
no exceda las 230 palabras y que contenga: nombre, apellido, correo 
electrónico, títulos, pertenencia institucional, publicaciones y premios 
más destacados.
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forMato DE los artÍCulos

Se deberán seguir las siguientes especificaciones básicas: 
Tamaño de la página A4 (21cm x 29,7cm).

Márgenes Superior e inferior: 2,5cm. 
Derecho e izquierdo: 3cm. 

Tamaño y tipo de letra Times New Roman, 12 puntos.

Interlineado y alineación 
del cuerpo del texto

Interlineado doble, incluyendo la/s página/s de Referencias.
Justificar el texto. No numerar las páginas.

Sangría de comienzo de 
párrafo

5 espacios. No dejar espacio de interlínea entre párrafos.

Título Encabeza al artículo. No superar las 12 palabras. Times 
New Roman, tamaño 14, en negrita, sin subrayar, centrado, 
interlineado simple. Solo mayúscula la primera palabra.

Datos personales Debajo del título, dejar un espacio, centralizar, interlineado 
simple: nombre y apellido de cada autor del trabajo y debajo 
afiliación institucional de cada autor (no utilizar siglas). País de 
pertenencia y correo electrónico. Deberá estar escrito en Times 
New Roman, tamaño 12, en negrita.
Para los trabajos de cátedra, debajo del nombre del alumno, 
aclarar cátedra y año.

Resumen  y Abstract Preciso, que refleje el propósito y el contenido. Informativo, no 
evaluativo. Coherente y conciso. Extensión máxima de palabras 
permitidas: 250. Interlineado simple y texto justificado. En 
español e inglés. El abstract va en letra cursiva por ser en lengua 
extranjera.

Palabras Clave y 
Keywords

Entre 5 y 8 en español y sus equivalentes en inglés. Las keywords 
van en letra cursiva por ser en lengua extranjera.

Estructura del 
manuscrito  
No titular cada parte.

Introducción, Metodología, Desarrollo, Conclusión o resultados. 
Tablas y figuras. Notas. Referencias. Apéndice. 
Las tablas, figuras y apéndices se aceptarán en caso de que sean 
estrictamente necesarios.

Tablas y figuras Aparecen al final del contenido del artículo y antes de las 
Referencias, solo aquellas que fueron mencionadas en el texto. 
Se identifican con números arábigos y de forma consecutiva: 
Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, etc. 
Figura 1, Figura 2, Figura 3, etc.
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Notas al pie Times New Roman, tamaño 10. No deben usarse sangrías. Se 
enumeran en el orden que aparece en el manuscrito en números 
arábigos. Se ubican a pie de página. No se destinan para las 
referencias de las citas textuales, que, en cambio, van al final del 
texto. Limitar el número de notas a un mínimo indispensable 
para el desarrollo del artículo.

Referencias No se debe confundir con la Bibliografía. Se indicarán en 
hoja separada. No habrá Bibliografía General, solo se listarán 
en orden alfabético las referencias bibliográficas de las citas 
textuales realizadas. 

Apéndice Cada uno, en página separada. 

Se solicita hacer referencias a otras fuentes de información dentro del texto 
con el fin de evitar las notas al pie. Todas las citas (en cualquiera de sus formas) 
deben tener una correspondencia exacta con las entradas consignadas en la Lista 
de Referencias; al tiempo que no deben incluirse, en esta última, las entradas que 
no se correspondan con las citas dentro del artículo. Existen diversos modos 
de realizar la cita: 
a. Citas directas o textuales. Se trata de la transcripción, palabra por palabra, 
de otro texto. Deben aparecer siempre tres datos: apellido del autor, fecha de la 
publicación y el número de la/s página/s donde aparece la referencia. Si la cita 
tiene menos de tres líneas, se integra en el texto con comillas bajas « ». Si por el 
contrario, la cita tiene más de tres líneas, se escribe en bloque de cuerpo menor 
(tamaño 11, interlineado sencillo y 5 espacios de sangría a cada lado), separado 
del texto principal y sin comillas. No debe utilizarse letra cursiva o bastardilla 
para las citas. Es necesario indicar las páginas exactas que fueron citadas. Debe 
usarse la abreviatura p. para «página» y pp. para «páginas».
b. Paráfrasis o cita indirectas. No aparece en el artículo una transcripción 
literal del texto; sin embargo, los contenidos de los argumentos o de lo dicho 
remiten conceptualmente a otro/s texto/s. No es necesario indicar las páginas. 
c. Citas de autoridad. Se emplea este recurso para indicarle al lector de qué 
texto se tomó la información presente en un determinado párrafo del artículo. 
Sirve para dar a conocer la bibliografía fundamental consultada por el autor y 
para respaldar su investigación. Pueden indicarse o no las páginas, según si la 
fuente de información es un texto completo, un capítulo o un fragmento.
En el caso de omitir una parte de la cita, deberá indicarse la elipsis con tres puntos 
encerrados en corchetes […]. En cuanto a las citas extensas, con omisiones 
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de comienzo o final de oración, deberán indicarse con puntos suspensivos 
solamente. A continuación se presenta un caso en el que hay una elipsis en el 
interior de la cita, y la omisión del final de la frase:

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho 
tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y 
galgo corredor. […]. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para 
las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo… (Cervantes, 1998, p. 10).

La Lista de Referencias se incluye en una nueva página, a doble espacio, como 
el resto del artículo, y con sangría francesa. Esta sección se titulará «Referencias 
Bibliográficas», en negrita, sobre el margen izquierdo. Se deben listar, en ella, 
exclusivamente todos los textos que se han citado en el artículo, tanto de manera 
directa como indirecta, así como también, las citas de autoridad, excepto las 
comunicaciones personales (como entrevistas, cartas, correos electrónicos o 
mensajes de una lista de discusión), que deberán ser indicadas en la correspondiente 
nota al pie. Para formar la cita según el tipo de documento, consulte el enlace 
Normas de publicación de la página de la revista: http://p3.usal.edu.ar/index.php/
gramma

DoCuMENtos DIsPoNIblEs EN la INtErNEt

Para citar un texto tomado de la Internet es necesario incluir la fecha en la que se 
recuperó el documento y la dirección (URL: uniform resource locator).
Se incluye la información que está disponible.
La fecha en la que fue consultada se escribe en el siguiente formato: día, mes 
abreviado, año; debe usarse previamente «recuperado».  
En el caso de ausencia de datos, debe colocarse la expresión sin datos (s. d.) 
en el lugar de la falta. Por ejemplo, si llegara a faltar el año de edición de una 
publicación de Internet, corresponde indicarlo así:

Merriam-Webster’s Online Dictionary (s. d.). Recuperado 20 abr. 2009 de: http://
www.m-w.com/dictionary/

En la página web de la revista: http://p3.usal.edu.ar/index.php/gramma, 
se puede consultar un documento, en el enlace Normas de publicación (en la 
sección Acerca de…), donde se han consignado ejemplos de toda la normativa 
y explicaciones para casos especiales. Ante cualquier duda, se pueden enviar 
consultas desde el formulario del enlace.


