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La DIvErsIDaD EN La INtEgraCIóN

Santiago Sylvester*

El título de este trabajo propone dos términos complementarios:
  «Diversidad, que es un hecho»
  «Integración, que es un proyecto»
Hay que decir que ambas cosas se han ido reformulando de manera continua 

a través del tiempo, porque lógicamente ninguna es nueva, aunque ahora 
hayamos tomado conciencia de ellas y se hayan hecho más agudas, y por lo 
tanto, más actuales.

En la región del Noroeste, que es la mía, hubo sucesivas diversidades e 
integraciones, algunas preexistentes a la conformación de las provincias, incluso 
de los países, porque ya existían con características propias (algunas de las cuales 
subsisten hasta hoy), antes del descubrimiento de América. Y es probable que 
lo mismo se repita en muchos lugares de Latinoamérica.

La región amplia, supranacional, estuvo delimitada por el Imperio Incaico. 
Yo solo consignaré sobre el período precolombino que la integración, además 
de política, estuvo configurada por un cúmulo de costumbres, artesanías, 
creencias, música, gastronomía, formas de la diversión y del aburrimiento, y 
por la difusión del quechua que sirvió de «lingua franca», del mismo modo 
que el latín sirvió en Europa durante siglos. En el período incaico existió gran 
diversidad lingüística, pero el quechua era la lengua del comercio y la política; 
y dejó una base lingüística que perdura hasta hoy. Yo siempre digo que en el 
norte argentino hablamos quechua sin saberlo, por la gran cantidad de palabras 
de ese idioma que están incrustadas en el español.

He señalado entre los elementos que integran una identidad regional algunas 
cosas que pueden parecer accesorias, como las artesanías, la música o la 
gastronomía; quiero recordar que Eliot, en sus «Notas para la definición de la 
cultura», dice que una prueba de la decadencia de Inglaterra es la indiferencia 

* Poeta y ensayista salteño. Ha recibido numerosos premios, entre ellos, del Fondo Nacional de las 
Artes; Nacional de Poesía; y Gran Premio Internacional Jorge Luis Borges. En España, el premio 
Ignacio Aldecoa (cuentos), y el Jaime Gil de Biedma (poesía). 
Correo electrónico: santiagosylvester@gmail.com 
Gramma, XXII, 48 (2011), pp. 254-262.
© 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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inglesa por la cocina. Una indiferencia que al parecer es proverbial y antigua, 
puesto que Thomas De Quincey recoge el comentario de un francés que pasó 
por Londres a comienzos del siglo xix; aquel viajero no acababa de entender 
cómo una sociedad podía tener cincuenta y nueve religiones y una sola salsa. 
En el Norte, aquel francés no se hubiera asombrado por la falta de comidas 
regionales: hay una verdadera cultura gastronómica, especialmente la cultura 
del maíz que, además de su propia variedad de cocina, tuvo hasta una bebida 
sagrada que, ya sin el aspecto sacramental, se sigue fabricando hasta hoy: me 
refiero a la chicha.

La integración preexistente, y el hecho de que se haya mantenido la región 
cultural hasta hoy, me parece fundamental, porque la formación de una cultura, 
es algo que muy difícilmente se pueda conseguir a puro proyecto. No digo 
que sea imposible, pero sí señalo una extrema dificultad en lograr, a partir de 
un plan deliberado, la creación de una región, en la que cuajen los distintos 
elementos que la integran. De modo que la existencia de esta región es algo 
que debemos agradecer y cuidar.

El planteo de la diversidad en la integración toca de lleno el tema de la 
identidad; y me remite a la conversación que tuve hace algunos años, en Madrid, 
con el novelista español José Avello. Se asombraba mi amigo de la persistencia 
argentina, sobre todo porteña, en preguntarse por su identidad: obsesión por el 
origen, por saber quiénes somos, qué hacemos aquí, y qué explicación daremos 
a nuestros triunfos y fracasos. Es un asunto que, como se sabe, ha ocupado 
extensamente el pensamiento nacional; se han organizado simposios sobre el 
tema, se han escrito libros, monografías y se han elaborado teorías especiales 
para explicar en qué consiste ser argentino. Borges ha ido por el atajo y ha 
opinado que ser argentino es un acto de fe. 

Tal vez convenga recordar que la palabra «argentina», referida a nuestro país, 
proviene de un poema y de un equívoco. El poema es Argentina y conquista del 
Río de la Plata, con otros acaescimientos de los Reynos del Perú, Tucumán y estado del 
Brasil, de Martín del Barco Centenera, un arcediano nacido en Logrosán, que 
escribió este poema a modo de crónica imaginativa, y muchas veces embustera, 
para deslumbrar a sus compatriotas contándoles lo que vio en su viaje por 
estas tierras. Y el equívoco está en que, como se sabe, argentum, en latín, 
significa plata; y las minas de plata a las que hace mención la denominación 
están al norte, en lo que nunca fue estrictamente Argentina, y ahora es Bolivia. 
Basándonos en estos datos, no es casual que una de nuestras preguntas reiteradas 
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sea precisamente por la identidad. Sin embargo, mi amigo español llegaba a 
una conclusión distinta: si los argentinos ―decía― supieran cuán distintos y 
particulares resultan vistos desde fuera, se dejarían de fastidiar con su obsesiva 
pregunta por la identidad.

Por supuesto, esta es una pregunta que se seguirá haciendo, pero la opinión 
de Avello apunta a algo revelador: la identidad está dada, en gran medida, por 
la mirada del otro. Es decir, el reconocimiento ajeno a la identidad propia 
resulta, al menos, tranquilizador respecto de esta cuestión. No digo que calme 
la angustia acerca de qué haremos con nosotros mismos, pero, por lo menos, 
nos trae el alivio de comprobar que alguien sabe que existimos, y que somos 
reconocibles.

Pero tomo un aspecto más cercano y más concreto de este asunto. Me referiré 
rápidamente a la región que me implica, el noroeste argentino, y sobre todo a 
mi área de conocimiento, que es la literatura. 

Durante muchos años, en Argentina ha existido, y todavía perdura, la conciencia 
de que, ante un poema, un cuadro, una expresión artística determinada que 
reuniera ciertos elementos, se estaba ante una obra del noroeste; que era como 
decir, ante un producto regional. La pregunta consiguiente es: ¿qué se veía 
para llegar a una conclusión como esa? O dicho de otro modo: ¿cuáles eran 
los elementos constitutivos de esa experiencia artística para que sea reconocida 
como norteña? Yo diría que básicamente dos: descripción del paisaje rural y 
celebración de lo que en él se da: fauna, flora, trabajos, sabiduría popular, tipos 
humanos, etc. Estos han sido los elementos específicos que, tanto para las 
manifestaciones folklóricas, como para la llamada literatura culta, han ayudado 
a caracterizar la producción regional.

Sin embargo, conviene preguntarse si siempre ha sido así, y sobre todo si 
continúa siendo hasta hoy. La pregunta no es mera curiosidad histórica, sino que 
indaga por el núcleo del asunto: por la identidad, por cómo se configura, por 
qué elementos se incorporan y qué elementos se abandonan en el transcurso 
histórico de una comunidad. En el fondo, esta pregunta procura descubrir la 
tradición de un pueblo.

Me parece importante recordar que la palabra tradición significa 
etimológicamente entrega. Traditio, del latín, entrega. La tradición es, pues, la 
entrega histórica que una generación, o una sucesión de generaciones, hace 
a la generación presente. Se trata, desde luego, de una entrega en bloque: 
un conjunto complejo, como un material de arrastre formado por modos, 
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costumbres, rituales, acontecimientos, memoria y trabajos realizados. En 
esa entrega vienen, como no podía ser de otro modo, cosas útiles e inútiles, 
cosas que sirvieron para un momento determinado y que resultan inviables 
en otro, y también llegan las bases más sólidas sobre las que se construye la 
permanencia necesaria de un grupo humano. Desconocer la tradición, puede 
ser suicida; y respetarla a rajatabla, estéril. El problema, como siempre, es 
qué uso se hace de los dones recibidos. Albert Camus tiene una frase que, 
citada de memoria, y repitiendo un conocido formato, viene a decir que la 
tradición es algo demasiado importante como para dejarla en manos de los 
tradicionalistas. Además de la ironía, la frase apunta a una distinción tajante: 
la tradición, en manos de un tradicionalista, es un cuerpo muerto, un lastre 
que tiende a inmovilizar; mientras que, con una visión activa, la tradición sirve 
para trabajar con ella, hacerla útil y darle continuidad. La tradición, en manos 
de un tradicionalista, termina siendo un decorado, pomposo y no exento de 
belleza, pero sin vida adentro, habitada por sombras y fantasmas. Mientras que 
concebida con una intención de progreso, sirve para la vida actual. Entiendo 
que la diferencia se basa en el lugar en el que nos situemos: el tradicionalista 
está instalado en el pasado, y desde allí concibe la realidad actual; el progresista 
se sitúa en el presente y, desde aquí, analiza y selecciona aspectos del pasado. 
La consecuencia de una actitud y otra tiene rasgos radicalmente distintos: uno, 
recibe el bloque tradicional sin retaceos ni inventario previo; el otro analiza 
la entrega, discierne sobre el contenido y elige finalmente lo que le conviene. 
Para uno, la tradición adquiere un sesgo peligrosamente sacramental, la mira 
con veneración y suspende todo juicio sobre ella, como no sea la aceptación a 
libro cerrado; y el otro se permite la libertad de optar.

En este sentido, quisiera decir que los grandes hitos de la literatura del norte 
han estado marcados por una mirada atenta a la tradición, pero también al 
viento de la época; y esto ha permitido sumar a la realidad norteña, en esos 
momentos de más creatividad e importancia objetiva, una comprensión abierta 
del mundo. Un breve repaso por algunos de ellos nos permitirá, a través de los 
ejemplos, analizar sus contenidos.

Hay un primer período de consolidación de la literatura del norte que está 
marcado por la poesía de Joaquín Castellanos y la prosa de Joaquín V. González, 
entre otros. Es el de fines del siglo xix: Castellanos nació en 1861 y González 
en 1863; y en ese momento la región no es prioritaria para la literatura. Aun 
cuando Mis montañas, de González, y un largo poema de Castellanos, Tierra 
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madre, se refieren específicamente a la región, el decorado de fondo es el 
romanticismo decimonónico. Sin embargo, sirvieron de fuertes antecedentes 
para que viniese poco después un grupo de escritores que se dedicaron, ya de 
un modo deliberado, a ocuparse de ella. 

El primero de estos fue Juan Carlos Dávalos; y poco después llegó su cuñado 
Daniel Ovejero, que era unos años menor. Dávalos nació en 1887 y Ovejero en 
1894. Ambos tratan la región y lo que en ella acontece de un modo deliberado y 
casi excluyente: se dan cuenta de que tiene suficiente prestigio como para darle 
jerarquía literaria; son los que por primera vez abordan los temas populares 
y territoriales. Esto ya lo había hecho, por supuesto, la poesía anónima y 
popular: señaladamente, la copla, que tiene un protagonismo impresionante 
en las recopilaciones de Juan Alfonso Carrizo, Orestes Di Lullo, etc. Pero en 
la literatura más elaborada, Dávalos, y luego Ovejero y Ricardo Rojas, son los 
primeros que se ocupan sistemáticamente de la zona. 

El caso de Dávalos resulta sugerente porque se trata de un poeta que no 
vio, ni le interesó ver, la literatura de su contemporaneidad. No olvidemos que 
a principios del siglo xx hizo eclosión el movimiento literario que se conoce 
como vanguardia: el dadaísmo, el surrealismo, el ultraísmo, la incorporación 
del inconsciente, de la libre asociación, y la ruptura formal. En Argentina 
también este movimiento, «la belleza convulsa», como la nominó Breton, 
tuvo representantes importantes: Borges y su generación, y un poco antes 
Ricardo Güiraldes que había publicado poesía vanguardista, muy afincada en 
su momento. Dávalos no atendió a su época, mas bien la ignoró por sistema: 
estuvo formalmente asido al pasado, a la poesía española del siglo xix, al siglo 
de oro, e incluso a poetas anteriores, como Manrique y el Marqués de Santillana. 
Incluso dejó escrita su protesta en 1917: «Y si el público argentino entiende 
a ciertos provincianos que suelen pensar en francés, aunque versifiquen en 
español, ¿por qué ese público no le ha de entender a un provinciano que piensa 
en salteño y escribe en español?» Con la socarronería que usaba Dávalos, me 
parece ver que «esos ciertos provincianos» (de actitud provinciana, en realidad) 
eran los poetas rioplatenses, con su deslumbramiento un poco snob por todo 
lo que llega de afuera. 

Ovejero, en cambio, tuvo una predisposición distinta, más abierta que su 
cuñado, hacia la época que le tocó vivir. Seguramente influyó su vida en Buenos 
Aires, fue buen abogado allí y Profesor de la Facultad de Derecho; dejó en 
su correspondencia una atención bastante fuerte a la literatura europea de 
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ese tiempo: ahí están las cartas que se escribieron con Teodoro Sánchez de 
Bustamante, publicadas por la Universidad de Jujuy, en las que considera con 
nostalgia a la cultura europea y llega a lamentarse de vivir en un país donde, 
dice, lo más importante son las vacas. Lo expresa con más crudeza en El arte de 
envejecer: «…resulta una verdadera tragedia tener que vivir en un país de vacunos 
estúpidos, sórdidos e ignorantes». Pero también es cierto (literariamente más 
cierto todavía) que Ovejero no incorporó en su literatura los aportes europeos 
(formales) de la época.

Y, sin embargo, hay un hecho fundamental, que no es posible soslayar: cuando 
Dávalos y Ovejero empezaron a escribir, en Latinoamérica había comenzado a 
desarrollarse, años antes, un movimiento que tuvo amplia difusión y exponentes 
extraordinarios: la «literatura de la tierra». Se trataba, en un principio, de una 
corriente de nacionalismo romántico, que rápidamente se ramificó en varias 
direcciones, que se especializó en dar cuenta de la temática local, con fuerte 
presencia de lo rural. Desde México a la Patagonia se implantó la necesidad 
de dar testimonio, y estos escritores se incorporaron de una manera natural a 
esa corriente. De modo que, si bien en lo formal prescindieron del entorno 
mundial, no hicieron lo mismo en cuanto a los contenidos: los asuntos que 
fueron obsesión de estos autores eran los propios de buena parte del continente 
americano. Un repaso rápido nos recuerda a José Eustasio Rivera, Rómulo 
Gallegos, Mariano Azuela, y ya en la Argentina a Roberto J. Payró, Benito Lynch, 
Horacio Quiroga, Mateo Booz, Alfredo Bufano, Adán Quiroga, Carlos B. 
Quiroga, Ricardo Güiraldes y, específicamente en Salta, a Federico Gauffin. 

La «literatura de la tierra» tuvo presencia definitiva en la conformación 
cultural de los años siguientes. Recordemos que el grupo La Carpa nació, por 
los años 40, con el propósito explícito de celebrar el paisaje, el hombre en su 
hábitat, y de dar testimonio de la región, eludiendo el folclorismo. (Esto es casi 
un extracto de su manifiesto). Los poetas de La Carpa, y otros poetas que no 
integraron este grupo, pero que se adhirieron a sus propuestas, sí estuvieron, 
contrariamente a la actitud de Dávalos, atentos a las renovaciones formales 
de su época. La influencia de Neruda, Vallejo, la generación española del ‛27 
y, en general, los aportes de la poesía de vanguardia, estuvieron presentes de 
distinto modo en todos ellos. Además, este grupo nació, significativamente, 
con una intención que no se limitaba a lo local, sino que abarcaba la región. 
Su importancia consistió, no solo en el valor literario de buena parte de sus 
integrantes, sino en el hecho inédito hasta entonces de que un conjunto de 
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escritores, por primera vez, y como base de su programa literario, dijo «somos 
una región». Sería necesario agregar que, hasta hoy, es el único grupo del país 
que abarcó programáticamente toda una región, lo que no ocurrió en ninguna 
otra zona, ni volvió a ocurrir en el Norte.

La adscripción evidente a la «literatura de la tierra», más la eclosión extraordinaria 
del folklore por esas fechas, fue determinante para que ocurriera ese fenómeno 
que señalé al comienzo: la identificación de un tipo de expresión (celebrante y 
referida al paisaje) como literatura arquetípica de esa región. Esto, desde luego, solo 
fue posible con el aporte de varias circunstancias; señalo dos: la calidad indudable 
de esos escritores y la necesidad social de los asuntos que trataban. La literatura 
que escribían fue recibida como algo con lo que era posible identificarse; es decir 
que, además de haber sido en muchos casos ejemplo de literatura (poesía) social, 
también fue una poesía que cumplió un papel importante en la sociedad.

La creación literaria posterior viró hacia otros rumbos. Creo, sin embargo, 
que La Carpa (con algunos otros grupos de distinta importancia, como Tarja 
y Calíbar), marcó un antes y un después en la literatura del Norte; y en buena 
medida, a partir de entonces, se escribió bajo esa estética que delimitaba el terreno, 
e incluso los que escribieron «en contra» de esa estética tuvieron que tenerla en 
cuenta para avanzar en la dirección que buscaban. No creo que la literatura se haya 
desligado del entorno, mas bien es evidente que éste se modificó, la vida cambió 
en la ciudad chica, y tenía que generar otros resultados. En primer lugar, hay 
menos proximidad rural, las tareas del campo son más técnicas y desprovistas 
de mística; y, por otra parte, los problemas generales de la gente, hoy por hoy (y 
desde hace varios años), son urbanos; todo ello ha tenido lógica consecuencia 
en la cultura local. Es decir, las ciudades han crecido.

Volviendo al comienzo, diría que si algo caracteriza al momento actual es 
precisamente la diversidad. Es el hecho más visible, y en cualquier lugar. Pero 
también me parece evidente otro hecho fundamental, que la propia época 
diversa está creando: la fusión, eso que se designa como integración. La época 
es integradora de variantes y diferencias: son dos caras de la misma moneda. 
Las minorías tienen conciencia de su presencia social y de su valor, y reclaman 
el lugar que les toca en el tablero. Y este hecho, el de la autoconciencia, y el 
reclamo consiguiente, forman parte también del hoy. Por eso creo que hablar 
de diversidad e integración expone uno de los proyectos de la actualidad, y 
en los debates consecuentes no se suele discutir su importancia sino, en todo 
caso, cómo conseguirlo.
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Lo que en todo caso me parece una alarma actual, es la forma a veces 
arrolladora de la integración, que no incluye una cultura como dato de interés, 
de verdadero aporte, sino como parte de la cultura de masas, lista para ser 
mostrada en una decoración más o menos frívola y televisiva. Es una aplanadora 
que también pertenece a la época, y las regiones de cultura arraigada, como el 
Norte, tienen que tener, a pesar de su fortaleza siempre relativa, una respuesta 
para no desaparecer en el gran magma, o quedar como muestra insulsa para 
solaz de alguien cuya cara no veremos nunca.

Cómo hacer esa integración de modo que no desaparezcan los aspectos 
fundamentales de la diversidad, me parece que es el núcleo del proyecto 
contemporáneo.

Se puede ver que la identidad cultural en nuestra región, y posiblemente en 
cualquier otra, es algo que se ha ido trastocando, no solo por el devenir, sino 
también por la movilidad de quienes la conforman. La identidad de algo o de 
alguien no está fijada de una vez para siempre, está en gestación. Y si vuelvo 
al tema, es porque de ella salen los elementos diversos que hay que integrar. La 
identidad no es, sino que se está haciendo; es un largo proceso y, como tal, no nos 
permite confiar solamente en lo que ya está hecho; tenemos que tomarnos el 
trabajo de seguir haciéndolo. Porque el problema por resolver es, siempre, el 
presente; que es como decir, el problema de siempre es cómo haremos nuestra 
tarea. Sobre el pasado ya existe «cosa juzgada»: ya tenemos opinión, ya está 
hecho y, a lo sumo, cada cual lo maquilla a su gusto. El futuro, por su parte, no 
existe sino como proyecto que se disputa hoy. Mientras que el presente se mueve, 
no tiene orillas fijas, nos presenta todo mezclado, tenemos que ser nosotros 
quienes separemos lo válido de lo desechable, y, para más complicaciones, 
tenemos que hacerlo todo el tiempo.

Cuál es, pues, la identidad actual de la cultura del Norte, y por lo tanto qué 
diversidad debemos integrar, es una pregunta que puede tener una respuesta 
tentativa y arbitraria. Contamos, sin embargo, con algunos datos sólidos: 
las obras de los escritores y grupos que he venido nombrando más los que 
no he nombrado, las artesanías, que tienen cada vez más interés y difusión, 
la gastronomía, que se ha conservado con una calidad extraordinaria; los 
conocimientos populares que conviene preservar. Lo más complejo sería 
señalar la dirección, hacia dónde va, y cuáles son los nuevos aportes de las 
generaciones más recientes, el sentido de sus preocupaciones. Lo único que se 
me ocurre señalar, y que es consecuencia de todo lo que he venido diciendo, es 
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que no podemos olvidar que los mejores momentos culturales que ha tenido 
el noroeste han provenido de la apertura. La endogamia ha sido siempre un 
mal proyecto; lo peor que podría pasar sería caer en el autoconformismo, en la 
alabanza recíproca, como si una cultura fuera una sociedad de socorros mutuos. 
La tradición cultural de la región es fuerte y de buena calidad, de modo que 
debemos usarla a favor: engarzándola en el viento de la época, dado que el 
viento, por su naturaleza, sirve para ventilar.
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Ha publicado, en colaboración, Estudios de Narratología (1991). Es autora de El 
Fuego y la Sombra. Eros y Thanatos en la Obra de Marguerite Yourcenar (2005) y editó 
Diálogos, Ecos, Pasajes, Perspectivas Literarias desde el Fin del Milenio (2003) y Actas 
de Literatura Francesa (2000). Es miembro de la SIEY y la AALC, e integra el 
Consejo Editor de la revista Textos, de la Clemsom University.

MarÍa rosa LoJo 
Doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA) e Investigadora 

del CONICET. Narradora, poeta y ensayista. Ha publicado las novelas La 
pasión de los nómades (1994); La princesa federal (1998); Una mujer de fin de siglo 
(1999); Las libres del Sur (2004); Finisterre (2005); Árbol de familia (2010); y las 
colecciones de cuentos Historias ocultas de la Recoleta (2000); Amores insólitos de 
nuestra historia (2001) y Cuerpos resplandecientes (2007). Junto con la artista plástica 
Leonor Beuter, ha publicado en lengua gallega: O Libro das Seniguais e do único 
Senigual (2010). Su última producción, Bosque de ojos (2010), reúne microficciones 
y textos poéticos. Obtuvo, entre otros, el Premio del Fondo Nacional de las 
Artes en cuento (1985); y en novela (1986); Primer Premio Municipal de Buenos 
Aires Eduardo Mallea, en narrativa (1996); Premio del Instituto Literario y 
Cultural Hispánico de California (1999); Premio Konex a las figuras de las 
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Letras argentinas (1994-2003); Premio Nacional Esteban Echeverría (2004), la 
Medalla de la Hispanidad (2009); y la Medalla del Bicentenario del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires (2010).

sILvIa LoNg-oHNI

Poeta, traductora y crítica de arte argentina. Ha sido colaboradora 
permanente (1967-1970) en la revista Inédito, dirigida por Mario Monteverde; 
Asistente-Ayudante (1974-1980) en el Taller Literario de Syria Poletti; 
asistente (1998-1999) y Secretaria Académica (1999-2001) en el Instituto 
Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas (Secretaría 
de Cultura de la Nación). Entre sus obras se destacan: Tiempo y Lugar 
(1981), en la Revista de la UCALP; obra poética publicada en la revista 
digital Adamar (Madrid) y textos en la revista digital Poetas (Miami).  
Su novela El Árbol de las Flores Amarillas ha sido publicada en formato impreso  
(2005) y en la revista digital El Cuarto de Atrás (2003). 

Ha recibido numerosos premios por su obra, entre ellos: Primer Premio en 
Babel Literaria(1967); Primer Premio de la Asociación Letras Argentinas (1976); 
Mención Especial del Centro de Residentes Salteños y Casa de Salta (1998); 
Premio de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta (2005).

JuLIáN MartÍNEz vázquEz 
Licenciado en Letras por la Universidad del Salvador (USAL) y diplomado en 

Filología Griega por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, se 
desempeña en la USAL como contenidista y orientador de Lengua Española, 
materia perteneciente a la Especialización en la Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera. En esta última, es Profesor de Español como Lengua 
Extranjera en los niveles intermedio, alto y avanzado. Además, es Profesor de 
Griego en la carrera de Filosofía.

Es coautor, junto con Haydée Nieto, Oscar De Majo y Soledad Alén, de 
Gramática del Español – Una visión del español como lengua nativa y extranjera. A su 
vez, se desempeña en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires como Ayudante de Prácticas de Gramática. Es autor de diferentes 
adaptaciones y versiones de mitos griegos para chicos: Los viajes de Hércules; La 
casa de Atreo; Los mitos griegos; entre otros.
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augusto MuNaro

Periodista egresado de la Universidad del Salvador (USAL). Escribe en 
diarios argentinos: El Día, Página/12, Clarín, La Gaceta de Tucumán, Los Andes, El 
Litoral, La Capital; además de colaborar en otros medios uruguayos y chilenos. 
Es autor del libro Ensoñaciones: Compendio de Enrique de Sousa (2006); tiene en 
preparación El cráneo de Miss Siddal y Recuerdos del soñador evasivo. Ha publicado 
ensayos literarios en revistas especializadas latinoamericanas.

CLauDIa tErEsa PELossI 
Doctoranda en Letras por la Universidad del Salvador (USAL). Maestranda 

en Literaturas Comparadas por la Universidad de La Plata. Licenciada en Letras 
por la USAL y Correctora de textos por la Fundación Instituto Superior de 
Estudios Lingüísticos y Literarios litterAe. Docente y miembro de grupos de 
investigación de la USAL. Profesora de Castellano, Literatura y Latín en la ENS 
N.º 1. Es autora de trabajos especializados en italianística y Literatura Francesa, 
publicados en volúmenes de la Asociación Argentina de Literatura Francesa y 
Francófona y la Asociación de Docentes e Investigadores en Lengua y Literatura 
Italianas, y en las revistas literarias Gramma y Letras de Buenos Aires. Además, 
colaboradora en el equipo de investigación de la Doctora María Rosa Lojo, que 
realizó la edición crítica y publicación de la novela Lucía Miranda, de Eduarda 
Mansilla. Es coautora en los volúmenes colectivos: Identidad y narración en carne 
viva. Cuerpo, género y espacio en la novela argentina (1980-2010) (2010) y Préstamos, 
cruces e hibridaciones entre literatura y otros lenguajes artísticos (en prensa). 

saNDra PIEN

Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA), poeta y 
periodista cultural. Ha publicado diversos libros, entre ellos: La fiesta del ser 
(1994); Mascarón de proa (2002) y Aquí no duele (2011). En 2007, su obra fue 
seleccionada por la Fundación Argentina para la Poesía y formó parte del tomo 
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.


