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¿No lE Importa sI Fumo?
El Caso DE las CoNDICIoNalEs argumENtalEs

Hilda Albano* y Mabel Giammatteo** 

Nota DEl EDItor

Este trabajo fue presentado en las ii Jornadas Internacionales sobre Lengua Española «El 
Español de la Argentina en el Bicentenario», organizadas conjuntamente por la Fundación 
litterAe y la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, del 30 de septiembre al 2 de 
octubre de 2010. 

Resumen: En la Nueva Gramática de la Lengua Española (Real Academia Española & 
Asociación de Academias de la Lengua Española, 2009, [§47.2d], p. 3537), se introduce 
como excepción a la tradicional conducta de las construcciones condicionales, el ejemplo 
que da título a este trabajo ¿No le importa si fumo? Según se plantea, el caso «muestra 
un cruce entre las condicionales y las subordinadas sustantivas[…]», ya que un posible 
análisis es considerar la prótasis condicional si fumo como sujeto de importa, de modo que 
la subordinada queda integrada en la estructura de la oración principal. 
En este artículo indagamos acerca de estos «casos excepcionales». En nuestro análisis, 
abordado sobre todo desde las perspectivas sintáctica y semántica, se plantea bajo qué 
condiciones una estructura hipotética encabezada por si puede considerarse que depende 
directamente de la predicación principal y adquiere carácter argumental, de modo que, 
desde el punto de vista funcional, resulta equivalente a una sustantiva introducida por un 
complementante que, con verbo en subjuntivo: Le importa que fume. En efecto, el uso de 
este modo y el rechazo del indicativo en la sustantiva equivalente, destacarían el carácter 
eventual del componente si fumo. Asimismo, estas condicionales solo se dan con verbos de 
tipo psicológico, con los que pueden ser promovidas en la sintaxis a la función de sujeto 
porque el papel temático que cumplen se liga a la causa hipotética o potencial exigida 
por estos verbos. Sostenemos, entonces, que en estas construcciones prevalece el carácter 
eventual pero, por tener función dentro del ámbito oracional, proponemos para ellas la 

* Doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Docente de dicha institución, de la Universidad 
del Salvador, de la Universidad J. F. Kennedy y de la Fundación Instituto Superior litterAe. 
Investigadora del CONICET. Correo electrónico: albanoh@fibertel.com.ar
** Doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Docente e Investigadora de dicha institución, 
de la Universidad del Salvador y del ISP «Dr. Joaquín V. González» (GSBA) y en la Fundación Instituto 
Superior litterAe. Correo electrónico: ggiammat@gmail.com 
Fecha de recepción: 26-06-2011. Fecha de aceptación: 19-08-2011.
Gramma, XXII, 48 (2011), pp. 159-169.
© Universidad del Salvador. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones Literarias y 
Lingüísticas de la Escuela de Letras. ISSN 1850-0161.



160 - Gramma, XXII, 48 (2011) ¿No le importa…? (159-169)

denominación de «condicionales argumentales», las que constituirían un subtipo de las 
condicionales diferente tanto de las del enunciado como de las de la enunciación.
Palabras clave: subordinación, condicionales, subordinadas sustantivas, carácter eventual, 
verbos psicológicos.

Abstract: The example that gives title to this work ¿No le importa si fumo? [Does it bother you 
if I smoke?] is introduced in the Nueva Gramática de la Lengua Española (2009: [§47.2d]; 
3537) like an exception to the traditional conditional constructions. As it is explained there, 
the case «muestra un cruce entre las condicionales y las subordinadas sustantivas […]» 
(our translation), as a possible analysis considers the conditional protasis si fumo [If I smoke] 
as the subject of the verb importa [bothers], so that the subordinated clause is embedded in 
functional structure of the main sentence.
In this article we investigate about these «exceptional cases». From a syntactic and semantic 
perspective, our analysis, considers under which conditions a hypothetical structure headed by 
si [if ] can be considered directly depending on the main predication and acquiring argumental 
character, so that, from the functional point of view, it is equivalent to a noun clause introduced by 
the complementizer que [that], with the verb in the subjunctive mood: ¿Le importa que fume? 
Indeed, the use of the subjuntive and the rejection of the indicative mood in the equivalent noun 
clause, would emphasize the hypothetical character of the constituent si fumo [if I smoke]. In 
addition, these conditional only occur with psychological verbs, with which they can be syntactically 
promoted to the subject function because the thematic role they fulfill binds to the hypothetical or 
potential cause demanded by these verbs. Then, in our opinion, the eventual character prevails in 
these constructions but, as they function within the scope of the sentence, we propose the name of 
«argumental conditionals», which would constitute a subtype of conditionals, different from those 
of the utterance (enunciado) and also different from those of the speech act (enunciación).
Keywords: subordination, conditional, noun clauses, hypothetical character, psychological 
verbs.

INtroDuCCIóN

Según la Nueva Gramática de la Lengua Española, aparecida en 2009, las oraciones 
condicionales «[…] han sido clasificadas, a veces, entre las subordinadas 
adverbiales impropias […], estructuras que se suelen definir por ciertos rasgos 
negativos más que por sus características positivas» ([§47.1f], pp. 3529-3530). 
Agrega el texto que «[e]stas oraciones, frente a las sustantivas, no pueden ser 
sustituidas por un pronombre ni por un adverbio, interrogativo o no, pese a 
agruparse tradicionalmente con las oraciones adverbiales» ([§47.1c], p. 3528). 
Respecto de la diferencia entre condicionales y sustantivas, se especifica que las 
primeras son subordinadas «que no están insertas o incluidas en las principales» 
([§47.1g], p. 3530), lo que obviamente las diferencia de las sustantivas, que son 
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estructuras subordinadas argumentales, es decir, requeridas por la semántica 
del verbo de la oración matriz. 

No obstante, en el párrafo siguiente, la misma Gramática introduce como 
ejemplo de excepción a lo dicho, la oración que da título a este artículo ¿No 
le importa si fumo?, donde la prótasis condicional si fumo funciona como un 
argumento respecto del verbo importa, de modo que la subordinada queda 
integrada en la estructura de la oración principal1. 

En este trabajo, nos interesa indagar acerca de estos «casos excepcionales» 
y analizar en qué condiciones una estructura hipotética encabezada por si 
puede considerarse que depende directamente de la predicación principal y 
adquiere carácter argumental, de modo que, desde el punto de vista funcional, 
resulta equivalente a una sustantiva. En primer lugar, presentamos brevemente 
las características específicas de unas y otras subordinadas ―sustantivas y 
condicionales―, para luego establecer las particularidades del grupo al que 
hemos denominado condicionales argumentales. 

las oraCIoNEs sustaNtIvas

Las oraciones subordinadas sustantivas, llamadas tradicionalmente así o bien 
proposiciones o cláusulas sustantivas u oraciones completivas, son estructuras 
incrustadas o incluidas en otro segmento que las contiene (que puede ser una 
oración, un sintagma nominal, un sintagma adjetival, u otro). Son argumentales, 
es decir que son seleccionadas por el verbo. Entre los que admiten esta clase 
de subordinadas se encuentran verbos de tipo: 

a) mental o psicológico: saber, intuir, creer, recordar, lamentar, etc.; 
b) de comunicación: decir, preguntar, afirmar, declarar, explicar, etc.; 
c) de experiencia: observar, percibir, temer (que también podrían ubicarse dentro 

del grupo de los psicológicos), imaginar, etc. 
Desde el punto de vista sintáctico, las sustantivas desempeñan básicamente 

las funciones de sujeto (1), complemento de objeto directo (2) y término de 
preposición (3):

Me preocupa [1. que Clara haya abandonado sus estudios]. 
Juan sabe [que perdió el juicio].2. 
No está dispuesta a [que se violen sus derechos]. 3. 

1 Al respecto, los análisis posibles son: a) considerar que la subordinada es el sujeto del verbo; o bien 
b) «que el sujeto es un pronombre tácito equivalente a ello» (Real Academia Española & Asociación de 
Academias de la Lengua Española, 2009, [§47.2d], p. 3537). Según se plantea en la misma Gramática, la 
segunda interpretación choca con el hecho de que estas oraciones pueden ser usadas como comienzo 
absoluto de discurso.
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Estructuralmente, las sustantivas se dividen en tres grupos:
i) declarativas o enunciativas, introducidas por la conjunción que (4);
ii) interrogativas indirectas totales, encabezadas por la conjunción si (5);
iii) interrogativas (6) y exclamativas (7) indirectas, introducidas por un sintagma 

de pregunta (cuyo núcleo es un pronombre o adverbio interrogativo):
Reconoce [4. que fue muy irónica en su discurso].
Le preguntaron [5. si va a ser candidato en las próximas elecciones].
No sé [6. qué quiere que le regale para su cumpleaños].
Es sorprendente [7. cuánto fumó durante su disertación].

Las sustantivas enunciativas y las interrogativas indirectas pueden presentar 
el verbo tanto en forma finita (8) como no finita (9):

Espera [que sus parientes regresen de las vacaciones la próxima semana].8. 

No sabe [dónde ir de vacaciones9. ].

Pueden construirse con indicativo (10) o con subjuntivo (11). Este último 
se emplea cuando las oraciones donde se incrustan expresan contenidos no 
factuales.

No sabe [si la ceremonia va a ser privada o pública].10. 
Quiero [que leas este trabajo].11. 

las oraCIoNEs CoNDICIoNalEs

La construcción condicional, típicamente introducida por la conjunción 
si, es uno de los dos constituyentes de lo que se denomina «período 
condicional», conformado por una prótasis, constituida por la condicional, y 
una apódosis, representada por la oración matriz o principal. La relación entre 
ambos miembros está cercana a las conexiones de carácter lógico: de causa 
(prótasis) y efecto (apódosis). De allí el carácter interdependiente, aunque no 
simétrico ―desde el punto de vista semántico― entre ambos constituyentes. 
Sintácticamente, la prótasis siempre funciona como un modificador periférico 
o extraoracional, que puede afectar ya al enunciado (12); o a la enunciación, 
según el tipo epistémico (13) o ilocutivo (14).

[12. Si hoy dispongo de unas horas libres,] voy a ir al cine.
[13. Si su oficina está cerrada,] hoy Luis no fue a trabajar.
[14. Si la memoria no me falla,] hoy es el cumpleaños de Juan.

En el primer caso (12) ―condicional del enunciado― «[l]a prótasis se presenta 
como la causa hipotética del estado de cosas que se describe en la apódosis, que 
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pasa a interpretarse como su efecto o su consecuencia» (Real Academia Española 
& Asociación de Academias de la Lengua Española 2009, [§47.4a], pp. 3550-3551). 
Las condicionales de la enunciación, en cambio, no plantean una causa real ni 
hipotética, sino que establecen una relación entre «la prótasis y cierta información 
obtenida de la apódosis a través de un verbo de lengua tácito o un razonamiento 
discursivo» (Real Academia Española & Asociación de Academias de la Lengua 
Española 2009, [§47.4b], p. 3551). La diferencia entre los dos tipos es que en las 
«[…] epistémicas (también denominadas de efecto-causa), el hablante parte del 
contenido de la prótasis, que presenta como información fehaciente o sensible, 
para llegar a la conclusión que se muestra en la apódosis», como en (13). En las 
ilocutivas, en cambio, «el vínculo se establece entre la prótasis y el hecho de que 
el hablante afirme o manifieste lo que la apódosis expresa», como en (14).

En todos los casos, la condicional se ubica, sintácticamente, en un nivel 
periférico, por tanto, la prótasis siempre queda entonacionalmente separada del 
resto de la oración y no se considera incluida en el predicado verbal.

las CoNDICIoNalEs argumENtalEs

Lo señalado respecto de las condicionales, digamos, canónicas, muestra que 
la prótasis no es parte de la apódosis. En este aspecto radica, justamente, el 
problema relativo a una estructura condicional como si fumo en:

¿Le molesta [15. si fumo]? 

Según se advierte en (15), la prótasis si fumo queda dentro del límite oracional, 
no se separa entonacionalmente del resto de la oración y establece una 
correlación temporal con el verbo principal:

¿Le molestaba [si fumabas, cuando estaban ambos en el mismo lugar]?16. 
*¿No le molesta [si fumaba]?17. 
Me agradaría [si me invitara a salir].18. 

Se plantea, entonces, si se trata de una verdadera prótasis condicional o si, 
en cambio, equivale a otro tipo de estructura, por ejemplo, una sustantiva, ya 
que alterna con que + subjuntivo:

¿Le molesta [19. que fume]?

A diferencia de lo que se espera de las estructuras condicionales canónicas, ya 
precedan (20) o sigan a la apódosis (21), en las del tipo que estamos analizando, 
el segmento si fumo, al igual que sucede con que fume, puede ser sustituido por 
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una forma pronominal (22), a la que la condicional puede adjuntarse como 
apósito (23):

[20. Si me compro el auto,] me voy manejando a Bariloche. ≠ *Esto, me voy 
manejando a Bariloche. 
Me iría a Londres, [21. si me dieran la beca]. ≠ *Me iría a Londres, esto. 
Me encantaría [22. si me invitara a salir]. = Me encantaría esto. 
¿Le molesta [23. si fumo]? = ¿Le molesta esto: si fumo/ que fume? 

Asimismo, en estas construcciones parece tener relevancia la posición del 
segmento con si, puesto que, cuando se encuentra en posición inicial, requiere 
la presencia de una pausa entonacional. Dado que esto no es lo esperable para 
una prótasis condicional típica, estaría revelando la alteración del orden canónico 
correspondiente a una estructura argumental exigida por el verbo. 

[24. Si fumo,] ¿le molesta? 

Como el segmento con si también acepta interpretación temporal —(25) 
y (27)—, e incluso causal (26), estas condicionales también alternan con 
construcciones que explicitan esos valores y se construyen, como la condicional, 
con el verbo en indicativo:

¿Le molesta [25. si/ cuando/ siempre que fumo]?
¿Le molesta [26. si/ porque fumo]?
¿La angustia mucho [27. si/ cuando sus hijos regresan tarde]?

En estos casos, los segmentos con cuando/ siempre que/ porque también están 
cumpliendo una función argumental y, si se desplazan a la posición inicial, 
quedan fuera de la entonación interrogativa:

[28. Cuando fumo] ¿le molesta?
[29. Porque fumo] ¿le molesta?

Además, el uso de una prótasis con si argumental no resulta exclusivamente 
ligado a la estructura interrogativa, dado que, además de (18), reproducido aquí 
como (30), pueden aportarse otros ejemplos del mismo tipo con oraciones 
enunciativas afirmativas o negativas:

Me agradaría [30. si me invitara a salir].
Me fascina [31. si llega más temprano y me invita a salir].
No le agrada [32. si me pinto los labios muy fuerte].

Con si la construcción puede estar en indicativo o subjuntivo, según la 
correlación que se establezca entre el verbo de la principal y el de la subordinada 
—cfr. (15) y (16) respecto de (18), y también, (31) y (32) respecto de (30). En 
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cambio, en las paráfrasis con que/ el que/ el hecho de que el verbo debe estar en 
subjuntivo —(33) y (35)—, lo que parecería estar indicando la exigencia en 
este tipo de construcciones de un rasgo ‘eventual’ o ‘hipotético’, el cual puede 
manifestarse ya sea por la presencia de la conjunción si, ya sea por el modo 
subjuntivo en el verbo, o bien por ambos recursos. Así, otra posible paráfrasis se 
da con en el caso de que + subjuntivo, que resalta doblemente ―mediante la locución 
conjuntiva y por el modo verbal― el valor conjetural de la construcción (36):

Dígame, por favor, [33. que/el que fume/esté fumando], ¿le molesta?
¿Te fastidia [34. el (hecho de) que te acompañe?]
Me encantaría [35. que me invitaras a salir].
[36. En el caso de que fume] ¿le molesta/ molestaría?

HaCIa uNa INtErprEtaCIóN DE Estas CoNstruCCIoNEs

las ClasEs DE vErbos y la EstruCtura argumENtal

Un aspecto importante para destacar de las construcciones que nos ocupan 
es la clase de verbos con los que aparecen. Se trata de verbos de proceso 
mental o psicológicos, que expresan «evaluación o reacción emotiva» (importar, 
molestar, interesar, fastidiar, encantar, disgustar, etc.) con los que se puede considerar 
que hacen las veces de sujeto. Lo que no sucede con las verdaderas oraciones 
subordinadas sustantivas que, como se ha señalado, son admitidas por verbos 
mentales (37), psicológicos (38), de comunicación (39) y de experiencia (40), 
pero no en función de sujeto, sino de objeto.

Sabe [37. que eso terminará pronto].
Teme [38. que no lleguen a tiempo los refuerzos].
Me pregunto [39. si habrá una salida].
Mariela observó [40. que unos bichitos se movían en el pasto].

A diferencia de (39), el segmento si fumo, en ¿No le importa si fumo?, no puede 
ser interpretado como una interrogativa indirecta porque, desde el punto de vista 
funcional, estas no se realizan como sujeto. Tal como se señala en el capítulo de 
la Nueva Gramática referido al estilo indirecto, son pocos los verbos que, como 
imaginar o sospechar, admiten interrogativas totales. Al respecto se señala que:

No son propiamente excepciones secuencias como la subrayada en ¿Te 
imaginas si Patrick se entera? (Paz Soldán, Materia) que no admiten la adición de 
o no […] algunos autores entienden que estas secuencias constituyen prótasis 
condicionales y que se asimilan a las subordinadas sustantivas en ciertos contextos. 
De hecho, pueden ser también términos de preposición, como en por si llueve. 
Otros entienden, en cambio, que el complemento de imaginas queda aquí tácito 
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(aproximadamente ‛lo que ocurriría’) y que la prótasis condicional no ocupa la 
función que le correspondería como argumento ni tampoco su posición sintáctica 
(Real Academia Española & Asociación de Academias de la Lengua Española 
2009, [§43.7m], p. 3263).

Ahora bien, otra particularidad que puede apreciarse en los casos de 
estructuras hipotéticas que son argumentales y, por lo tanto, quedan dentro 
de la oración, es la presencia de un pronombre personal en caso acusativo o 
dativo (función de OD u OI) con el que se hace referencia al interlocutor o a 
una tercera persona. Su funcionamiento puede ser argumental (41) o no (42), 
según la estructura temática del verbo.

¿La angustia mucho [41. si sus hijos regresan tarde]?
a. ¿Te importa/ molesta/ [42. si uso tu impresora]?

  b. ¿Molesta [si uso la impresora]?

Uniendo estos dos aspectos ―la clase de verbo y la presencia frecuente de 
una forma pronominal objetiva― podemos intentar buscar una explicación 
al particular funcionamiento de estas estructuras condicionales con función 
argumental.

En relación con la clase de verbos involucrada, es posible preguntar qué 
particularidad presenta su estructura argumental que permite que su sujeto, 
si aceptamos esta interpretación, sea una subordinada. La grilla temática de 
los verbos psicológicos incluye dos papeles temáticos fundamentales: un 
experimentante (Exp.) del proceso descripto por el verbo y una causa (Caus.) 
que lo ocasiona. Ambos papeles temáticos pueden, alternativamente, enlazarse 
con el sujeto y el objeto. Veamos dos ejemplos típicos: en (43), el Exp. Luisa es 
sujeto y la Caus. ―los truenos― se liga con el objeto; e inversamente sucede en 
(44), en que la Caus. es sujeto y el Exp., objeto.

Luisa43. 2 teme a los truenos. [Exp, Caus.3]
Los truenos44.  la asustan a Luisa. [Caus., Exp.]

Ahora bien, ¿de qué modo llega una estructura condicional a la función 
sujeto? Examinemos los siguientes ejemplos:

La maestra45.  se enoja [si nos paramos en clase]. Adjunto extraoracional 
que representa una causa hipotética omisible.

2 Convencionalmente, el papel temático en función de sujeto se subraya.
3 Utilizamos la denominación de Caus. porque, según Tenny (1994, p. 67), en estos verbos psicológicos, 
el Exp. es el participante que sufre un cambio de estado, mientras que se interpreta que el que lo provoca 
o motiva es el Tema, por lo que en este sentido se liga con la Causa.
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A la maestra la enoja [46. si nos paramos en la clase]. A la maestra la 
enoja esto: si nos paramos en clase/que nos paremos en clase. El 
modificador extraoracional queda integrado a la oración. Desde el 
punto de vista argumental es la Caus. y sintácticamente se enlaza 
con el sujeto.
Le fastidia/ molesta/ disgusta [47. si fumo].
A María le agrada/ encanta/ fascina [48. si le regalan bombones].

En (45), la maestra es Exp. y sujeto, mientras que la condicional, que representa 
una causa hipotética o potencial, es un modificador periférico. En (46), en 
cambio, el Exp. la maestra funciona como complemento de objeto directo, 
reduplicado obligatoriamente por el pronombre objetivo la. Pero además, en esa 
particular conformación estructural, típica de los verbos psicológicos, la Caus. 
hipotética es promovida a la función de sujeto, como claramente lo muestra 
la sustitución por la forma pronominal esto. Según vemos entonces, solo con 
verbos de tipo psicológico, la condición puede ser promovida en la sintaxis 
a la función de sujeto por su papel temático de causa hipotética o potencial. 
También la causa real ―con porque (cfr. 26)― y el tiempo ―con cuando o siempre 
que (cfr. 25 y 27)― pueden hacer referencia, en la configuración estructural 
planteada por los verbos psicológicos, al motivo desencadenante del proceso 
que sufre el experimentante.

CoNsIDEraCIoNEs sEmáNtICo-pragmátICas

Dado que los verbos que aparecen como principales son de carácter 
psicológico, la presencia, en estas construcciones, de un pronombre personal 
que refiere básicamente al interlocutor, aunque también puede mencionar a 
algún tercero, parece ser, sobre todo cuando no es argumental (cfr. 42 a y b), 
reformulado como (49 a y b), un recurso del hablante para señalar que el evento 
que se menciona en la construcción hipotética puede tener repercusión, tanto 
positiva como negativa, en el otro al que se dirige o alude:

a. ¿Te importa/ molesta/ [49. si uso tu impresora]?
        b. ¿Molesta [si uso la impresora]?

Al respecto, resulta interesante el comentario de Montolío en el capítulo 
que dedica a las condicionales en la Gramática descriptiva (1999, pp. 3643-3737). 
Esta autora hace referencia a un planteo de López García (1994, pp. 120 y 
ss.), para quien el contenido supositivo de si constituye «…la explicitación de 
un sobreentendido, más concretamente, de lo que el hablante considera que 
su interlocutor maneja como una información sobreentendida». Desde esta 
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perspectiva, la prótasis es considerada una información que el interlocutor 
podría inferir razonablemente de la simple enunciación del condicionado. En 
palabras de Montolío:

Lo que propone esta concepción teórica es, en suma, que el hablante maneje 
el contenido de la prótasis como una posible creencia que su interlocutor puede 
tener en relación al contenido de la apódosis […] Generalizando, este enfoque 
plantea que la enunciación de la prótasis constituye un mecanismo por el cual el 
hablante maneja predictivamente la información que él cree que su interlocutor 
considera relevante (1999, p. 3649).

En relación con los casos que nos ocupan, este enfoque eminentemente 
pragmático permite entender que, por ejemplo, en (15) reescrito como (50), el 
punto del que el emisor parte es una inferencia, según la cual a su interlocutor 
puede no molestarle el que fume, de ahí la formulación negativa de la pregunta, 
que claramente admite un agregado confirmatorio del tipo de ¿verdad?:

No le molesta si fumo, ¿verdad?50. 

Pero también la inferencia puede ser negativa, como en (51):
Le molesta si fumo, ¿no?51. 

En este sentido, paráfrasis posibles serían (52) para (50) y (53) para (51):
Creo/ supongo/ me parece que el que fume no le va a molestar, 52. 
¿verdad?
Creo/ supongo/ me parece que el que fume le va a molestar, ¿no 53. 
es cierto?

CoNClusIoNEs

El recorrido que hemos seguido en este trabajo ha tenido como objetivo 
central encontrar «pistas» que nos condujeran a dar una respuesta, aunque 
parcial, acerca de qué tipo de construcción ―oración condicional o sustantiva― 
corresponde al segmento si fumo en una oración como ¿No le importa si fumo?, 
que aparece en la Nueva Gramática de la Lengua Española. 

Nuestro análisis, abordado sobre todo desde dos perspectivas, sintáctica y 
semántica, nos permite sostener que esta construcción no pierde nunca su 
valor hipotético. Desde el punto de vista funcional, equivale a una oración 
subordinada sustantiva introducida por un complementante que, con verbo en 
subjuntivo. Precisamente, el uso de este modo y el rechazo del indicativo en 
la sustantiva equivalente, destacarían el carácter eventual del componente si 
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fumo. Esta construcción condicional ―incluida dentro del ámbito oracional a 
diferencia de las hipotéticas modificadoras del enunciado o de la enunciación― 
puede ser promovida en la sintaxis a la función de sujeto porque su papel 
temático se liga a la causa hipotética o potencial exigida por los verbos de tipo 
psicológico, únicos con los que aparecen estas construcciones.

En síntesis, según plantea la Nueva Gramática, el tipo de construcciones 
como si fumo «muestra un cruce entre las condicionales y las subordinadas 
sustantivas[…]» (Real Academia Española & Asociación de Academias de 
la Lengua Española 2009, [§47.2d], p. 3537). Por nuestra parte, el análisis 
efectuado nos permite sostener que prevalece en ellas el carácter eventual, 
aunque, al mismo tiempo, se reconoce su función argumental, lo que nos lleva 
a proponer la denominación de «condicionales argumentales», que constituyen 
un subtipo de las condicionales, diferente tanto de las del enunciado como de 
las de la enunciación. 
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Doctor en Letras por la Universidad Católica Argentina (UCA). Ha publicado 
Degeneraciones textuales. Los géneros en la obra de César Aira (Beatriz Viterbo, 2006) 
y, en 2012, publicará Estirpe de Proteo, un estudio sobre las metamorfosis en 
autores latinoamericanos. En 2009, Adriana Hidalgo Editora publicó Letra 
muerta y, próximamente, editará su nueva novela, Seres desconocidos. Ha traducido 
a W. H. Auden, John McGahern y Honoré de Balzac, entre otros autores. 
Es Profesor de Literatura Argentina en la UCA e Investigador Asistente en 
el CONICET. Su línea de investigación se centra en el punto de contacto 
entre gender y genre, la disolución de los límites de la identidad en la Literatura. 
Ha publicado artículos sobre Silvina Ocampo, Jorge Luis Borges, Marosa di 
Giorgio y Eduardo Gutiérrez.

pablo garCÍa arIas

Psicólogo. Posee un posgrado en Literatura por la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá. Además, es Profesor de las cátedras Psicología del 
Caos: de Kant a Freud y Literatura y Arte, en dicha Universidad. Tiene varios 
artículos publicados en revistas científicas del ámbito de las Letras, la Filosofía 
y la Psicología.
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mabEl gIammattEo

Doctora en Letras, especializada en Lingüística (Universidad de Buenos Aires, 
UBA). Profesora asociada a cargo de Gramática (cátedra B) y de Sintaxis (UBA). 
Ha sido becaria del CONICET y de la Secretaría de Ciencia y Técnica (UBA). 
Es Profesora Titular de Lingüística en la Universidad del Salvador (USAL) y 
dicta clases en la Maestría en Análisis del Discurso (UBA); en la Diplomatura 
en Ciencias del Lenguaje del ISP Doctor Joaquín V. González (GSBA) y en la 
Fundación Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Literarios litterAe. 
Desde 1998, dirige proyectos sobre léxico y aprendizaje: uno de ellos, premiado 
con una beca del Banco Santander Río para investigación aplicada. Se especializa 
en temas de gramática y léxico. Ha publicado artículos en libros y revistas 
especializadas y ha dictado cursos y seminarios en diferentes instituciones del 
país y del exterior. En 1999, recibió el premio de la Asociación de Lingüística y 
Filología de América Latina (ALFAL). En 2006, en coautoría con Hilda Albano, 
publicó ¿Cómo se clasifican las palabras?; y, en mayo de 2009, coordinaron la edición 
del texto, Lengua. Léxico, gramática y texto. Un enfoque para su enseñanza basado en 
estrategias múltiples, producto de la investigación de los proyectos UBACyT.

NurIa gómEz bElart 
Doctoranda en Letras por la Universidad del Salvador (USAL). Licenciada 

en Letras y Correctora Literaria por la USAL, miembro del PEN Internacional 
en Argentina, Presidente de la Asociación Amigos del Museo Casa de Ricardo 
Rojas; tiene a cargo las cátedras de Literatura Argentina y de Lingüística General 
de la USAL en la sede de Ramos Mejía. Es miembro del grupo de investigación 
que editó María de Montiel de M. Sasor (seudónimo de Mercedes Rosas) con la 
dirección de la Doctora Beatriz Curia. Asimismo, forma parte del equipo de 
investigación de la Doctora Alicia Zorrilla. Ha publicado varios artículos en la 
revista Notas Negras, publicación de la Escuela de Blues del Collegium Musicum 
de Buenos Aires y coordina la corrección de la revista Gramma (USAL).

JavIEr robErto goNzálEz

Profesor, Licenciado y Doctor en Letras por la Universidad Católica 
Argentina (UCA), egresado con Medalla de Oro y el Premio de la Academia 
Argentina de Letras. Miembro del CONICET, en la categoría Investigador 
Independiente. Director del Departamento de Letras de la UCA, en cuya 
Facultad de Filosofía y Letras es Profesor Titular Ordinario de Literatura 
Española Medieval, Profesor Adjunto ordinario de Historia de la Lengua 
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Española, Director del Centro de Estudios de Literatura Comparada María 
Teresa Maiorana y Secretario de Redacción de la revista Letras. Ha publicado 
los libros Patagonia-patagones: orígenes novelescos del nombre (Rawson, Argentina, 
1999); Cirongilio de Tracia de Bernardo de Vargas. Guía de lectura (Alcalá de Henares, 
2000); la edición de este mismo libro de caballerías (Alcalá de Henares, 2004) 
y Plegaria y profecía. Formas del discurso religioso en Gonzalo de Berceo (2008). 

aNa marÍa llurba

Profesora, Licenciada y Doctora en Letras, egresada de la Universidad del 
Salvador (USAL), con Diploma de honor. Realizó seminarios de posgrado en 
la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el área de la Teoría Literaria y de 
las Literaturas Francesa e Iberomericana, y ha realizado investigaciones en el 
campo de la Literatura Comparada. 

Desde 1989 hasta 2010, se desempeñó como Profesora Titular de Introducción 
a la Literatura, Teoría literaria, Literatura Iberoamericana, Literatura Francesa 
y Seminario de Literatura Iberoamericana en la USAL; desde 2001 hasta 
2010, de Literatura Francesa, en la Universidad Católica Argentina (UCA). 
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 



398 - Gramma, XXII, 48 (2011) 

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.


