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Curso superior de corrección de estilo
El presente Curso superior de corrección de estilo fue concebido por su autora, 
Susana Rodríguez-Vida, como una ampliación de su Curso práctico de corrección 
de estilo, publicado en esta misma editorial, una obra ya clásica entre los profe-
sionales de la lengua. Pero, mientras que en ésta los temas tratados se ceñían a 
aquellos en que la gente tropieza con frecuencia, en este Curso superior la autora 
ha buscado desarrollarlos de la forma más completa posible, para lo cual se basa 
fundamentalmente en la Nueva gramática de la RAE y en el análisis de incontables 
ejemplos de grandes literatos, a la vez que dedica una atención especial a los 
errores que suelen cometerse en cada tema abordado y a los puntos conflictivos 
que suscitan más dudas. 

Como resultado, el curso ha crecido considerablemente en extensión hasta lle-
gar a ser bastante más del doble del anterior, cosa que ha requerido su división 
en dos volúmenes y que le ha hecho adquirir las características de una verdadera 
gramática práctica del castellano, de fácil consulta gracias al exhaustivo índice 
analítico que se incluye.

Pensado al mismo tiempo como obra de estudio, el curso se ha organizado en 
27 módulos de dificultad progresiva, cada uno con un examen final mediante el 
cual el alumno puede comprobar lo aprendido hasta el momento. Dichos exá-
menes, con sus correspondientes versiones corregidas, se incluyen en el tercer 
volumen, de «Parte práctica».

VOLS. I-II
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SuSana RodRíguez-Vida (Buenos Aires, 
1948) se diplomó como profesora de 
enseñanza básica y maestra de francés 
en Argentina, donde también estudió 
lenguas clásicas y modernas, Psicolo-
gía y Filosofía. Radicada desde 1986 en 
Cataluña, cursó todos los grados de la 
Junta Permanente de Catalán hasta ob-
tener el título de correctora de estilo de 
catalán. Ha trabajado profesionalmen-
te como correctora de estilo de castella-
no y catalán durante casi cuarenta años 
para las principales editoriales de Espa-
ña, amén de traducir del francés o del 
inglés una cuarentena de obras litera-
rias, y ha escrito varios libros dedicados 
al buen uso de las lenguas castellana y 
catalana.

Otras obras de la autora publicadas en esta 
misma editorial: 

 •  Curso práctico de corrección de estilo 
(3ª ed., 2020). Curso de corrección de 
estilo de castellano elaborado sobre 
1.500 ejemplos extraídos de la práctica 
de la profesión.

 •  Los tiempos verbales (2000). Estudio 
exhaustivo del uso de los tiempos 
verbales en castellano. 

 •  Diccionario temático de frases hechas 
(2011). Más de 16.000 expresiones 
castellanas clasificadas por el 
significado.

 •  Disección del lenguaje inclusivo (2024). 
Una fundamentada, concienzuda y 
valiente «disección» de este lenguaje 
inclusivo que es hoy objeto de 
encendidos debates.
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PRÓLOGO 
 
El presente Curso superior de corrección de estilo nació como una ampliación de nuestro 
Curso práctico de corrección de estilo, de modo que se basa también en los diez grandes 
temas tratados en éste: tilde, puntuación, mayúsculas, cacofonías, zeugmas y trunca-
mientos, verbos, anglicismos, barbarismos, sintaxis y recomendaciones de estilo. Pero, a 
diferencia del Curso práctico, en que los temas tratados se ceñían a aquellos en que la 
gente suele tropezar, en este Curso superior hemos querido desarrollarlos de la forma 
más completa posible, por lo que el curso ha crecido considerablemente en extensión 
hasta llegar a ser bastante más del doble del anterior, cosa que ha requerido su división en 
dos volúmenes y que le ha hecho adquirir casi las características de una gramática prác-
tica del castellano. 
 Pero, al mismo tiempo, está pensado como obra de estudio, de manera que se ha 
organizado en 27 módulos de dificultad progresiva, cada uno con un examen final me-
diante el cual el alumno puede comprobar lo aprendido hasta el momento. (Dichos exá-
menes, con sus correspondientes exámenes corregidos, se incluyen en el tercer volumen, 
de «Parte práctica».) Hemos añadido asimismo un último módulo, de índole teórica, para 
abordar brevemente el candente tema del «lenguaje inclusivo», aunque aconsejamos a 
quienes deseen profundizar en esta cuestión que acudan al libro específico que le hemos 
dedicado, Disección del lenguaje inclusivo, publicado en esta misma editorial. 
 En el segundo volumen incluimos un apéndice con el régimen de preposiciones y 
otro con más de 1.700 gentilicios, de gran utilidad ambos para los correctores, y, por 
último, un exhaustivo índice analítico de más de 6.000 entradas que permite usar el curso 
como manual de consulta.  
 En cuanto a la «Parte práctica», los 27 exámenes de los módulos y sus versiones 
corregidas se completan con otra treintena de exámenes generales –y sus respectivas 
correcciones–, que ya no son progresivos sino que pueden presentar cualquier combina-
ción de errores... al igual que ocurre en todo texto que se nos dé a corregir. En total 
ofrecemos 60 exámenes y más de 3.000 frases de ejercitación, constituidas en su gran 
mayoría por ejemplos reales extraídos de la práctica de la profesión. 
 Confiamos en que esta obra encuentre tan buena acogida como nuestro curso anterior 
y que contribuya aún más al perfeccionamiento de los profesionales dedicados a la 
corrección y la preservación del buen uso de nuestra lengua. 
 

SUSANA RODRÍGUEZ-VIDA 
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MÓDULO 1: TILDE 
 

a) INTRODUCCIÓN 

Si bien no es objetivo de este curso enseñar las reglas generales de acentuación, sino 
hacer hincapié en aquellos aspectos conflictivos que inducen a confusión, en esta intro-
ducción haremos un breve repaso de dichas reglas, antes de extendernos en los temas que 
presentan una especial dificultad. 

a.1. Acentuación gráfica de palabras de más de una sílaba 
Palabras Agudas Llanas Esdrújulas 
Definición: las que 
llevan el acento 
prosódico… 

… en la última sílaba … en la penúltima 
sílaba 

… antes de la 
penúltima sílaba 

Llevan tilde  cuando terminan en 
vocal, –n o vocal + s  
 
Nota: la y se considera 
consonante 

cuando no terminan en 
vocal, -n o vocal + s 

siempre 

Ejemplos sin tilde reloj, regular, cartel, 
carey, robots 

precio, litera, 
resumen, compases  – 

Ejemplos con tilde iglú, café, samurái, 
intención, compás 

lápiz, carácter, árbol, 
bíceps 

pájaro, didáctica, 
resúmenes, cómetelo  

 
a.2. Monosílabos y tilde diacrítica 

Los monosílabos nunca llevan acento gráfico, salvo aquellos que llevan tilde diacrítica, 
es decir, un acento gráfico que permite distinguir palabras que tienen idéntica forma, pero 
pertenecen a categorías gramaticales diferentes. 

Tilde diacrítica en monosílabos 

de - preposición: Vengo de casa de mi ma-
dre. 

- sustantivo (letra): Puso las iniciales, 
una de y una efe. 

dé forma del verbo dar: No le dé mayor im-
portancia. 

el artículo: El problema es muy sencillo. él pronombre personal: Es mejor que se lo 
preguntes a él. 

mas conjunción adversativa (equivalente a 
pero): Quería intervenir, mas no 
pudo. 

más - adverbio: Habla más alto. No digas 
más. 

- conjunción: Dos más dos son cuatro. 
- sustantivo: En esa suma falta el más. 
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Tilde diacrítica en monosílabos 

mi - adjetivo posesivo: Ésa es mi maleta. 
- sustantivo (nota): Has tocado un mi 

en lugar de un mi bemol. 

mí pronombre personal: Me lo han encar-
gado a mí. 

se pronombre personal: Se levanta siem-
pre muy temprano. Ya se lo dije. No se 
esperan grandes cambios.  

sé forma de los verbos saber y ser: No sé de 
qué me hablas. Sé fiel a ti mismo. 

si - conjunción: Si quieres, podemos sa-
lir. No sé si iré. Si será ingenua…  

- sustantivo (nota): Ese si ha sonado 
muy desafinado. 

sí - pronombre personal: Necesita adquirir 
seguridad en sí mismo. 

- adverbio: Sí, estoy de acuerdo. 
- sustantivo: Aún no sabe si dar el sí. 

te - pronombre personal: Te lo he repe-
tido mil veces. 

- sustantivo (letra): La barra de la te 
es demasiado larga. 

té sustantivo (infusión y planta): ¿Quieres 
un té? 

tu adjetivo posesivo: Ayer vi a tu hijo. tú pronombre personal: ¿Tú qué opinas? 
 
a.3. Otras tildes diacríticas 

solo adjetivo: Le gusta estar solo. sólo adverbio: Sólo sé que nada sé. 
aun cuando equivale a incluso o 

(con ni) a siquiera: Aun los 
sordos me oirán. Aun cuan-
do insistas, no lo consegui-
rás. Ni aun él lo sabía. 

aún cuando equivale a todavía: 
Aún es joven. Su nuevo li-
bro es aún más interesante 
que el anterior.  

este, ese, aquel 
(con sus femeni-
nos y plurales) 

adjetivos demostrativos:  
Este niño es muy inquieto. 
Aquella época fue hermosa. 

éste, ése, aquél  
(con sus femeni-
nos y plurales) 

pronombres demostrativos: 
Éste no es el mío. Quiero 
dos de aquéllos. 

adonde, como, 
cual, cuan, 
cuando, cuanto, 
donde, que, 
quien 

Creo que te gustará el lugar 
adonde vamos. No hay otro 
como él. Se mostró tal cual 
es. Quedó tendido cuan largo 
era. Ven cuando quieras. 
Te llamo en cuanto llegue. 
Ponlo donde estaba. Creo 
que es un poco tarde. Quien 
mal anda mal acaba. 

adónde, cómo, 
cuál, cuán, 
cuándo, 
cuánto, dónde, 
qué, quién 

interrogativos y exclamativos: 
¿Adónde vamos? No sé cómo 
logras hacerlo. ¿Cuál te pa-
rece mejor? ¡Cuándo llega-
rá el día! ¿Cuánto cuesta? 
¿Tienes idea de dónde puede 
estar? ¡Qué poco me cono-
ces! ¿Quién ha sido? 

 
a.4. Acentuación de palabras compuestas 

• Palabras compuestas sin guion: 
1. Acabadas en -mente: tienen dos acentos prosódicos, el del adjetivo del que 

derivan y el de la terminación -mente. Por consiguiente, si el adjetivo lleva tilde, 
ésta se conserva en el adverbio en -mente: fácil → fácilmente, cortés → 
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cortésmente, rápida → rápidamente, pero sincera → sinceramente, sagaz → 
sagazmente, cordial → cordialmente. 

2. Restantes: tienen un único acento prosódico, el que corresponde al último ele-
mento. Por lo tanto, siguen las mismas reglas de acentuación que las palabras 
simples: decimotercero, baloncesto, rioplatense, etc.  

• Palabras compuestas con guion: cada palabra conserva la acentuación gráfica que le 
corresponde: ítalo-argentino, germano-soviético, teórico-práctico. 

a.5. Formas verbales con pronombre enclítico 

De acuerdo con las nuevas reglas ortográficas de la RAE, las formas verbales con pro-
nombre enclítico ya no conservan la tilde que pudiera corresponderles sin enclítico, sino 
que ahora siguen las reglas normales de acentuación: dé → dele, está → estate, supón → 
suponlo, comé → comelo.  
 Por supuesto, y tal como ha sido siempre, si la forma verbal se convierte en palabra 
esdrújula, lleva tilde: dímelo, entrégale, óyeme, etc. 

a.6. Palabras extranjeras 

• Latinas: las palabras latinas adaptadas al español siguen las reglas normales de acen-
tuación: ítem, ídem, memorándum, currículum.  

• Incorporadas al español: siguen las reglas normales de acentuación: béisbol, bidé, 
chalé, fútbol, escáner, búnker, París. 

• No incorporadas al español: se respeta la grafía original (y se escriben en cursiva): 
catering, piercing, gourmet. 

a.7. Letras mayúsculas  

Ya se trate de iniciales o de palabras enteras, las mayúsculas llevan tilde normalmente si 
les corresponde según las reglas de acentuación: Ángel, PROHIBIDO PISAR EL CÉSPED. Sólo 
se exceptúan las que forman parte de una sigla: CIA (por más que se pronuncie cía). 
 

b) DIPTONGOS Y HIATOS 

1.1. Confusión entre diptongos y hiatos: 3 reglas 

Para poder aplicar correctamente las reglas de acentuación es imprescindible saber sepa-
rar en sílabas una palabra, lo cual implica a su vez reconocer los diptongos y los hiatos. 
 Ante todo debemos distinguir dos tipos de vocales: 

1. fuertes (o abiertas): a, e, o. 
2. débiles (o cerradas): i, u. 
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1) REGLA 1: dos vocales fuertes juntas forman siempre un hiato, es decir, pertenecen a 
dos sílabas diferentes. Otro tanto ocurre con dos vocales débiles iguales, es decir, las 
combinaciones ii o uu.    

• Por lo general, nadie se equivoca al separar en sílabas palabras como toalla, teatro o 
meollo (que se separan to-a-lla, te-a-tro y me-o-llo), ni en reconocerlas como pala-
bras llanas acabadas en vocal y, por tanto, sin acento ortográfico.  

• No obstante, son muchos los que escriben erróneamente con tilde palabras como 
tintinee, hebreo o broncee, sin advertir que, como las dos vocales fuertes forman un 
hiato, se separan naturalmente tin-ti-ne-e, he-bre-o y bron-ce-e sin que necesiten 
llevar tilde para señalar dicha separación. Y, por supuesto, al ser palabras llanas 
acabadas en vocal, no llevan tilde. 

• También es común ignorar que dos vocales débiles iguales forman hiato, y se ve así 
erróneamente acentuada la palabra chiita, que se separa chi-i-ta sin necesidad de tilde 
alguna. 

2) REGLA 2: a efectos ortográficos, cuando una vocal débil inacentuada o átona está 
junto a una vocal fuerte, forma siempre un diptongo con ésta. Otro tanto ocurre con dos 
vocales débiles distintas.  

• Cuando la vocal fuerte está entre dos vocales débiles, se forma un triptongo: con-
fiáis, ac-tuáis, pun-tuéis, guau. 

• Por lo general, nadie tiene problemas de ortografía con palabras como bailemos, 
aceitar, piadoso o cuaderno, que se separan bai-le-mos, a-cei-tar, pia-do-so y cua-
der-no. 

• Pero, cuando esta combinación de vocal fuerte y débil átona se halla en la última 
sílaba, como en erais, estabais o comprasteis, son muchos los que no reconocen el 
diptongo y colocan una tilde errónea a la palabra, sin advertir que se separan e-rais, 
es-ta-bais y com-pras-teis, por lo que son llanas acabadas en vocal más -s y, por 
tanto, no llevan tilde. 

• Asimismo, por alguna extraña razón, hay quienes parecen no distinguir el diptongo en 
ciertas palabras como es-toi-co o he-brai-co, y las acentúan gráficamente como si 
fueran esdrújulas, es decir, como si oi y ai constituyeran un hiato. 

• El hecho de que los participios de los verbos acabados en -uir –como diluido, de-
rruido, distribuido, influido, etc., que se separan di-lu-i-do, de-rru-i-do, dis-tri-bu-i-
do e in-flu-i-do–, se pronuncien con hiato, al igual que ocurre con otras formas de 
estos verbos –hu-ir, ex-clu-i-mos, dis-tri-bu-is-te, influ-is-teis, etc.– o con palabras 
como al-tru-is-mo o hu-i-da, lleva a muchos a acentuarlos erróneamente de forma 
ortográfica. 

REGLA 3: la única manera en que una vocal débil puede separarse de una vocal fuerte y 
formar hiato con ésta es recibiendo el acento prosódico, lo cual se indica siempre con 
una tilde. 
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• Por lo general, no suele haber problemas ortográficos con esta regla, y pocos dejan de 
acentuar palabras como oído, reúne, caída, río, fíe o púa. 

• Sin embargo, son muchos los que no colocan tilde cuando entre esta combinación de 
vocales hay una hache, sin advertir que, al ser la hache muda, su presencia no impi-
de la formación de un diptongo. Por lo tanto, si el acento prosódico recae en la vocal 
débil –como ocurre por ejemplo en bu-ho, pro-hi-ba, re-hu-sa o a-hi-to–, forzosa-
mente deben llevar tilde: búho, prohíba, rehúsa, ahíto. 

• Asimismo, aunque pocos dejan de acentuar palabras como engreído, freído o reído, 
es bastante frecuente que se omita erróneamente la tilde de infinitivos como engreír, 
freír o reír, sin advertir que se trata siempre de la misma regla. 
 

1.2. Colocación de la tilde en los diptongos 

• Cuando un diptongo formado por la unión de una vocal fuerte y una débil recibe el 
acento prosódico, éste recae siempre en la vocal fuerte. Y es lógico que así sea, 
porque si recayera en la vocal débil ésta se separaría de la vocal fuerte y se rompería 
el diptongo. No obstante, es frecuente ver mal acentuadas palabras como bonsái, 
náutica o terapéutico, a las que equivocadamente se les pone tilde en la vocal débil. 

• Si el acento recae en un diptongo formado por dos vocales débiles, la tilde va siem-
pre en la segunda: cuídalo, demiúrgico, benjuí, rehuí, etc. 

 
1.3. Interferencias con el catalán 

Probablemente por influencia del catalán, en el que, salvo unas pocas excepciones, no 
existen los diptongos crecientes –es decir, los formados por una vocal débil seguida por 
una fuerte, como en las combinaciones ia, ie, io, ua, ue, uo–, es habitual en España que se 
acentúen mal palabras que tienen un diptongo creciente en la última sílaba. 

• Así, es frecuente que se coloque tilde a palabras como familia, egipcio, continuo o 
promiscuo, como si fueran esdrújulas, sin advertir que se separan en sílabas fa-mi-lia, 
e-gip-cio, con-ti-nuo y pro-mis-cuo, por lo que son llanas acabadas en vocal y no 
deben llevar tilde. 

• A la inversa, a veces se deja de poner tilde en formas verbales como tenía o amplía, 
sin tener en cuenta que en castellano es imprescindible la tilde para romper el dip-
tongo. 

 
1.4. Verbos que conservan o deshacen el diptongo del infinitivo 

1.4.1. Verbos acabados en -uar 

Hasta ahora todos los verbos acabados en -guar o -cuar seguían la misma regla de no 
deshacer el diptongo, sin excepciones. Pero la Academia ha optado por obedecer a la 
fluctuación de la pronunciación de los hablantes y ha dividido a estos últimos en tres 
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grupos, según que conserven el diptongo, lo deshagan o puedan conjugarse de las dos 
maneras. De manera que ahora el esquema es como sigue: 

Verbos 
acabados 

en 

Conservan el diptongo Deshacen el 
diptongo 

Pueden conjugarse con 
diptongo o con hiato 

-guar 
Siempre.  
Ej.: apaciguo, amortiguo, 
atestiguo, menguo, etc.  

−− −− 

-cuar 

El verbo apropincuarse. 
Ej.: me apropincuo 

El verbo anticuar. 
Ej.: anticúo 

Los restantes: adecuar, evacuar, 
licuar, oblicuar y promiscuar. 
Ej.: adecuo o adecúo, licuo o 
licúo, etc. 

Restantes 
en 

-uar 
−− 

Siempre. 
Ej.: atenúo, actúo, 
continúo, devalúo, 
gradúo, etc. 

−− 

 
1.4.2. Verbos acabados en -iar 

En general, puede saberse si un verbo acabado en -iar deshace o no el diptongo obser-
vando cómo se comporta el sustantivo o adjetivo relacionado con él. 
 En la siguiente tabla indicamos entre paréntesis el nombre o adjetivo relacionado con 
el verbo. 

Verbos que deshacen el diptongo Verbos que conservan el diptongo 
amnistiar (amnistía), ataviar (atavío), ave-
riar (avería), criar (cría), descarriar (desca-
rrío), desviar (desvío), enfriar (frío), enviar 
(envío), estriar (estría), expiar (pío), extra-
viar (extravío), guiar (guía), hastiar (hastío), 
liar (lío), resfriar (resfrío), rociar (rocío), 
vaciar (vacío) 

chirriar y todos los verbos acabados en -fiar: 
autografiar, cablegrafiar, confiar, desafiar, 
fiar, porfiar, telegrafiar, etc. 

acariciar (caricia), acopiar (acopio), agobiar 
(agobio), agraviar (agravio), ajusticiar (justi-
cia), aliviar (alivio), angustiar (angustia), apre-
miar (premio), asfixiar (asfixia), beneficiar (be-
neficio), calumniar (calumnia), codiciar (codi-
cia), conciliar (concilio), comerciar (comercio), 
conferenciar (conferencia), congeniar (genio), 
congraciar (gracia), custodiar (custodia), de-
nunciar (denuncia), despreciar (desprecio), 
entibiar (tibio), espaciar (espacio), incendiar 
(incendio), licenciar (licencia), obviar (obvio), 
odiar (odio), preciar (precio), renunciar (re-
nuncia), terciar (tercio), viciar (vicio) 

  
 Hay unos pocos verbos que constituyen una excepción a esta regla de paralelismo: 
• ampliar, ansiar, cariar, contrariar, gloriar, inventariar y variar, que deshacen el 

diptongo pese a su relación con amplio, ansia, caries, contrario, gloria, inventario y 
vario; 
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• hay asimismo dos verbos que, aunque no poseen diptongo, suelen acentuarse errónea-
mente por su relación con línea: alinear y delinear, que se conjugan alineo y delineo. 

 Otro grupo, por último, puede conjugarse con diptongo o con hiato: 

• agriar, expatriar, repatriar y vidriar, cuya forma más habitual deshace el diptongo 
(apartándose así de la regla del paralelismo, dada su relación con agrio, patria y 
vidrio); 

• historiar, cuya forma más normal mantiene el diptongo (siguiendo la regla del para-
lelismo, dada su relación con historia); en este mismo grupo se contaba auxiliar, pero 
ya no se admite su conjugación con hiato. 

 
1.4.3. Verbos con diptongo en la penúltima sílaba 

Si bien estos verbos no suelen ofrecer problemas, hay que tener en cuenta que también 
ellos se dividen en dos grupos, según que conserven o deshagan el diptongo: 

• Deshacen el diptongo verbos como aislar, aullar, aunar, aupar, cohibir, enraizar, 
maullar, rehusar y reunir, que se conjugan aíslo, aúllo, aúno, aúpo, etc. 

• Conservan el diptongo verbos como aceitar, adeudar, afeitar, aplaudir, bailar, defrau-
dar, desairar, encausar, enjaular, envainar, instaurar, pautar, peinar, reinar, restaurar 
y triunfar. 

 

c) MONOSÍLABOS 

1.5. Mal acentuados por confusión con diacríticos 

Es muy frecuente que se coloque tilde a los monosílabos ti y di, e incluso a veces a da; el 
primero, por analogía con tú o con sí, y los otros por similitud con dé. Lo que se olvida es 
que tú, sí y dé llevan acento diacrítico porque existen las formas tu, si y de. Pero ti y da 
tienen un único significado posible, por lo que no es necesario acento diacrítico alguno. 
 El caso de di es algo diferente, porque hay quien supone que debe llevar tilde para 
diferenciar la forma del verbo dar de la del verbo decir. Sin embargo, no todas las parejas 
de palabras homófonas se diferencian mediante tilde. No lo hacen, por ejemplo, ve 
(formas de ir y de ver), fue y fui (formas de ser y de ir), sal (forma de salir y sustantivo), 
son (forma de ser y sustantivo), etc. La razón gramatical es que, salvo en los casos de los 
demostrativos y de la pareja solo-sólo, el acento diacrítico se utiliza para diferenciar 
monosílabos de igual grafía cuando uno es tónico y el otro átono. Pero lo que importa 
rescatar aquí es que el hecho de que un monosílabo tenga más de un significado no es 
razón suficiente para que uno de ellos lleve tilde. 
 
1.6. Confusión entre monosílabos y bisílabos 

Hay dos clases de monosílabos que suelen llevar a confusión: 
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• Es frecuente ver acentuadas palabras como veis o dais, tal vez por no reconocer los 
diptongos ei y ai o por confusión visual con tantas formas verbales agudas acabadas 
en eis o ais y que, lógicamente, llevan tilde por ser vocablos agudos terminados en 
vocal más ese. Lo que no se advierte es que palabras como veis, dais, seis o sois son 
monosílabos, por lo que no deben llevar acento gráfico. 

• Otros suelen poner tilde a fue, fui, vio o dio, formas que llevaron tilde en el pasado. 
Lo cierto es que la Academia corrigió este error en 1956, dado que no hay razón para 
ello puesto que son monosílabos y se pronuncian como tales.  

 Pero hay otras formas verbales aparentemente semejantes que, no obstante, se suelen 
pronunciar en dos sílabas:  

• Aunque, a primera vista, no hay diferencia entre la composición de vio y la de rio, 
por ejemplo, no pronunciamos igual vio que rio. La primera la pronunciamos en una 
sílaba y la segunda en dos, ri-o. Veamos otro ejemplo en que la distinción es quizá 
más fácil: no pronunciamos igual el sustantivo pie (monosílabo) que la forma verbal 
pie, que decimos en dos sílabas: pi-e. 

• Lo que ocurre es que, tal como veíamos para los diptongos formados por dos vocales 
débiles distintas, los diptongos crecientes (aquellos en que la vocal débil precede a la 
fuerte) se pronuncian unas veces como diptongo y otras como hiato. Así, se pronun-
cian habitualmente con diptongo palabras como pia-no, cua-tro, mie-do, hués-ped, 
dio-ses, cuo-ta, etc. Pero en cambio se pronuncian por lo general con hiato palabras 
como ri-e-ron, li-a-ban, cri-a-do, cru-el, etc. 

• En consecuencia, hay un buen número de formas verbales que la mayoría de los 
hablantes pronuncian en dos sílabas y otros en una, como por ejemplo cri-e - crie, ri-
o - rio, fi-ais - fiais, hu-is - huis, etc., por lo cual la Academia admitía que se escri-
bieran con tilde cuando se pronunciaban como bisílabas agudas (crié, rió, fiáis, huís, 
etc.) y sin tilde cuando se pronunciaban como monosílabos (crie, rio, fiais, huis, etc.). 

• No obstante, las nuevas normas ortográficas de 2010 de la Academia han dejado sin 
efecto la norma anterior y, a fin de garantizar la unidad en la representación escrita de 
estas palabras, prescriben que, sea cual sea su pronunciación, han de considerarse 
monosílabos a efectos ortográficos y, por tanto, escribirse sin tilde. Los verbos afec-
tados por esta nueva norma son los siguientes: criar, fiar, fluir, freír, guiar, huir, liar, 
miar, piar y reír. A ellos se añaden sustantivos como guion, truhan, ion, muon, pion 
y ruan y nombres propios como Ruan y Sion. 

• En nuestra opinión, esta nueva disposición de la Academia, que busca simplificar y 
unificar la ortografía, comete el error de no respetar la pronunciación habitual de 
estas palabras, lo cual atenta contra la finalidad de la acentuación gráfica. En efecto, 
ésta tiene por fin que cualquier hablante pueda saber siempre, por poco que conozca 
las reglas de acentuación, dónde recae el acento de una palabra, por desconocida que 
ésta le resulte, cosa en la que el castellano supera a otras lenguas en las que forzo-
samente se ha de recurrir a la memoria o a un diccionario, porque la escritura no 
refleja la sílaba tónica. Lamentablemente, la nueva reglamentación impide que un 
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hablante sepa si se ha de decir hu-i o hui, ri-o o rio, vio o vi-o, etc., o que advierta que 
no ha de pronunciar igual el sustantivo pie que la forma verbal pi-e. Ya ocurría esto 
con palabras que tienen la combinación ui, en las que tampoco era posible saber si se 
dice rui-do o ru-i-do, in-clui-do o in-clu-i-do, etc. (de hecho, es tanta la gente que 
siente la necesidad de marcar ortográficamente el hiato en vocablos como incluido, 
influido, huida, etc., que, decenas de años después de que la Academia quitó la tilde 
en estas palabras, la mayoría de las personas las sigue acentuando, como me de-
muestra mi práctica de la corrección). Por otra parte, si hay un sinnúmero de 
palabras en que se acepta una doble acentuación de acuerdo con la pronunciación 
(que veremos en el último apartado de este módulo), lo que al parecer no atenta 
contra la «unidad ortográfica», ¿por qué han decidido que en este caso sí lo hace? En 
resumen, que, con el pretexto de la simplificación, esta nueva disposición sigue los 
pasos de la anterior citada y aleja más el castellano de su proclamada condición de 
poseer una ortografía «casi fonológica, que apenas si tiene parangón entre las grandes 
lenguas de la cultura», como se preciaba la Academia en el prólogo de la Ortografía 
de la lengua española de 1999, condición que −no por casualidad− ya no se men-
ciona en el prólogo de la Ortografía de 2010.  

 
1.7. Conjunción o entre cifras 

Dos son los errores típicos que se suelen cometer con la conjunción o entre cifras: 
• No reemplazarla por u cuando el nombre de la cifra siguiente empieza por o y escri-

bir, por ejemplo, 70 o 80, 7 o 8, sin advertir que, así como escribimos setenta u 
ochenta, siete u ocho, debemos escribir 70 u 80, 7 u 8. 

• Poner en un libro una o acentuada entre cifras, confundiendo una práctica manual con 
lo que corresponde a la escritura tipográfica. Dicha tilde sólo se justifica en la escri-
tura manual, para evitar confundir la o con un cero. Pero no debe usarse en tipografía 
porque aquí es absolutamente imposible tal confusión: 20 o 25 es bien diferente de 20 
0 25. Y por fin la nueva Ortografía lo especifica claramente. 

 

d) PRONOMBRES ENCLÍTICOS 

1.8. Tilde eliminada 

Hasta ahora, cuando el pronombre iba detrás del verbo y unido a él (es decir, cuando era en-
clítico), el verbo conservaba la tilde que le habría correspondido si no hubiera llevado tal 
pronombre. Así, si escribíamos está, debíamos escribir estáte; si escribíamos mantén y esté, 
escribíamos manténte y estése, aunque la palabra resultante fuera llana acabada en vocal. 
 Pero la Academia ha eliminado esta regla en la nueva reglamentación ortográfica, 
por lo que las palabras resultantes al añadir un pronombre enclítico se rigen por las re-
glas normales de colocación de tilde, lo que significa que formas verbales como detente, 
estate, mantenlo, estese, dele, etc. se escriben ahora sin tilde por ser llanas acabadas en vocal.  
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1.9. Mal pronunciados 

A causa de una pronunciación relajada que convierte en agudas las formas imperativas 
con pronombre enclítico, es frecuente ver formas erróneamente acentuadas, como por 
ejemplo *observesé, *oyeló, *miramé, etc. (Nota: a lo largo de todo el curso, precede-
remos con un * las palabras o frases deliberadamente incorrectas.) 
 Lo que ha de pensarse es que el añadido del pronombre no desplaza nunca el acento 
prosódico de la forma verbal original, es decir, que la sílaba tónica siempre es la misma. 
Por lo tanto, si decimos observe, diremos igualmente obsérvese, obsérvelo, etc. Y, si 
decimos oye, diremos óyelo, óyeme, etc. 
 

e) ACENTOS DIACRÍTICOS 

Dentro de los acentos diacríticos –es decir, de aquellos que se colocan, no obedeciendo a 
una de las tres reglas básicas de acentuación, sino para diferenciar dos términos de igual 
sonido (u homófonos) que difieren en significado– hay unos cuantos que suelen ofrecer 
dificultades. 
 
1.10. Tres parejas conflictivas 

1.10.1. Aún-aun 

• Si puede reemplazarse por todavía se escribirá aún. Ejemplos: Aún tengo tiempo 
para hacerlo. No he acabado aún la tarea. Éste es aún más bonito que el otro. 

• En cambio, se escribirá aun: 
o Cuando equivale a incluso. Ej.: Es posible hacer el curso aun sin tener conoci-

mientos previos de informática.     
o Cuando, precedido por ni, equivale a siquiera. Ej.: Ni aun con ayuda es capaz de 

conseguirlo. 
o Cuando se combina con cuando. Ej.: Aun cuando llovía, decidió dar su paseo 

matutino. 
 
1.10.2. Solo-sólo 

• Sólo es un adverbio y, como tal:  
o puede reemplazarse por solamente (sin cambiar la sintaxis);  
o es invariable, es decir, no tiene forma femenina ni plural.  
o Ej.: Sólo quiero que me des tu opinión equivale a Solamente quiero que me des tu 

opinión. Compra sólo lo que te haga falta equivale a Compra solamente lo que te 
hace falta. Sólo había ido a curiosear equivale a Solamente había ido a curio-
sear. 

• Solo es un adjetivo y, como tal, concierta en género y número con el sustantivo al que 
califica, y equivale a:  

CURSO SUPERIOR DE CORRECCIÓN DE ESTILO - Vol. I

48

1.9



o ‘sin compañía’; ej.: Prefiero estar solo antes que mal acompañado equivale a 
Prefiero estar sin compañía… Además, si fuera mujer diría: Prefiero estar sola…  

o ‘único o simple’; ej.: Hasta el momento han publicado un solo tomo equivale a 
…un único tomo. Además, si cambiamos tomo por obra sería: una sola obra. 

o ‘mismo’, cuando va acompañado de un pronombre reflexivo; ej.: No podrá 
hacerlo por sí solo equivale a …por sí mismo. Además, si se refiriera a una mujer 
sería: por sí sola.   

 Ahora bien, la nueva reglamentación ortográfica de la Academia de 2010 recomienda 
no acentuar nunca el adverbio sólo, ni siquiera cuando haya posibilidad de ambigüedad, 
es decir, cuando también pueda interpretarse como adjetivo (por ejemplo, si la frase que 
veíamos más arriba hubiera sido Había ido sólo a curiosear –es decir, Había ido sola-
mente a curiosear–, sin tilde se podría interpretar como Había ido sin compañía, para 
curiosear. La razón que se esgrime para respaldar tal recomendación es que «ese empleo 
tradicional de la tilde en el adverbio solo y los pronombres demostrativos no cumple el 
requisito fundamental que justifica el uso de la tilde diacrítica [las cursivas son nuestras], 
que es el de oponer palabras tónicas o acentuadas a palabras átonas o inacentuadas 
formalmente idénticas, ya que tanto solo como los demostrativos son siempre palabras 
tónicas en cualquiera de sus funciones». Y luego viene lo mejor, ya que se añade:  

Las posibles ambigüedades pueden resolverse casi siempre por el propio contexto comuni-
cativo (lingüístico o extralingüístico), en función del cual solo suele ser admisible una de las 
dos opciones interpretativas. Los casos reales en los que se produce una ambigüedad que el 
contexto comunicativo no es capaz de despejar son raros y rebuscados, y siempre pueden 
evitarse por otros medios, como el empleo de sinónimos (solamente o únicamente, en el caso 
del adverbio solo), una puntuación adecuada, la inclusión de algún elemento que impida el 
doble sentido o un cambio en el orden de palabras que fuerce una única interpretación.1 

 De manera que, en lugar de asegurarse de que no queden casos ambiguos recurriendo 
a la forma más sencilla −y que todo corrector o escritor reconoce como tal−, esto es, 
colocar la tilde cuando se sabe positivamente que sólo es un adverbio, la Academia consi-
dera mucho más adecuado releer la frase intentando interpretarlo como adjetivo para ver 
si la ambigüedad es posible y, en tal caso, evitarlo por otros medios «comodísimos» como 
los que sugiere, con tal de no dejar excepciones a la regla que esgrimen. Una conducta 
que, dicho sea de paso, ellos mismos no son capaces de practicar, según se deduce de lo 
visto en la propia Nueva gramática de la lengua española, donde la Academia deja una 
frase ambigua por seguir su regla: «Con el subjuntivo solo se consigue la lectura ines-
pecífica» (§ 15.9j); frase en la que caben dos lecturas: «Con el subjuntivo sin más se 
consigue la lectura inespecífica» (o sea, «Basta el subjuntivo para conseguir…») y «Con 
el subjuntivo únicamente se consigue la lectura inespecífica». Poco importa que el con-
texto lleve a elegir esta segunda interpretación: da lugar a una primera desorientación y a 

 
1 Documento de la RAE «Principales novedades de la última edición de la Ortografía de la lengua española 
(2010)», pág. 6. 
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un análisis especial para escoger la interpretación correcta. Y habría bastado con un 
simple acento para evitarlo.  
 En resumen, que el corrector tendrá que llegar a un acuerdo con cada editorial, pero 
el criterio que yo recomiendo es seguir manteniendo la distinción entre adjetivo y adver-
bio para tener la certeza de que no quedan ambigüedades que dificultan la lectura, lo 
cual juzgo muchísimo más importante que ceñirse a una regla como si de un manda-
miento se tratara. 

 
1.10.3. Sí-si 

• sí puede ser: 
o Adverbio de afirmación, fácilmente reconocible porque puede reemplazarse por 

no o bien, cuando va seguido de que, por claro. Ej. Sí, iré puede transformarse en 
No, no iré. Esta vez sí había acertado puede transformarse en Esta vez no había 
acertado. Sí que estoy de acuerdo equivale a Claro que estoy de acuerdo. 

o Pronombre personal reflexivo de tercera persona, fácilmente reconocible por-
que puede reemplazarse por el equivalente reflexivo de otra persona (haciendo 
los restantes cambios necesarios). Ej.: Sólo habla de sí mismo se puede trans-
formar en Sólo hablas de ti mismo. 

o Sustantivo que equivale a ‘consentimiento, permiso’. Ej.: Aún no tengo el sí del 
director. 

• si puede ser: 
o Conjunción utilizada por lo general para introducir condiciones (por ej., Si lo 

supiera, te lo diría) o interrogaciones indirectas (por ej., Pregúntale si vendrá), 
pero que también puede tener otros valores (por ej., ¡Si será interesado! ¡Vaya, si 
está lloviendo! Si lo has dicho mil veces, ¿cómo olvidarlo?). En caso de duda, lo 
más fácil es reconocer la conjunción por exclusión, es decir, comprobando que 
no es ni adverbio de afirmación, ni pronombre reflexivo ni un sustantivo que 
equivale a ‘consentimiento’. 

o Un sustantivo que denomina la nota musical si. 
 

1.11. Interrogativos y exclamativos 

1.11.1. Detección de frases interrogativas indirectas 

Pocos son los que olvidarían la tilde en frases como: ¿Cómo está tu madre? ¿Dónde has 
dejado la llave? ¿Quién ha venido? ¿Cuál te agrada más? ¿Qué te ha dicho? ¿Cuándo 
volverá? Sin embargo, es muy frecuente que se omita la tilde cuando esas mismas frases 
interrogativas se enuncian de un modo indirecto, es decir, dependiendo de un verbo pre-
sentador. 
 Obsérvese la equivalencia entre las interrogativas indirectas y directas: 
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Interrogativa indirecta Interrogativa directa 

Me agradaría saber cómo está tu ma-
dre. 

Me agradaría saber lo siguiente: ¿cómo está tu ma-
dre? 

Quiero saber dónde has dejado la lla-
ve. 

Quiero saber lo siguiente: ¿dónde has dejado la lla-
ve? 

No sé quién ha venido.  No sé lo siguiente: ¿quién ha venido? 
Tienes que decidir cuál te gusta más. Tienes que decidir lo siguiente: ¿cuál te gusta más? 
Cuéntame qué te ha dicho. Cuéntame lo siguiente: ¿qué te ha dicho? 
Pregúntale cuándo volverá. Pregúntale lo siguiente: ¿cuándo volverá? 

  
 Fácilmente se ve que cómo, dónde, quién, cuál, qué y cuándo son aquí interrogativos, 
por lo que deben llevar tilde. De la misma manera hay que proceder para reconocer los 
restantes interrogativos: adónde, cuán y cuánto. 
 
1.11.2. Relativos, conjunciones y adverbios confundidos con interrogativos o 
exclamativos 

El error inverso del que veíamos en el punto anterior es tomar por interrogativos o 
exclamativos los que no lo son. En la siguiente tabla detallaremos las diversas funciones 
de los interrogativos y exclamativos y sus equivalencias, que permiten distinguirlos 
fácilmente mediante el sistema de reemplazo, así como las de los relativos, conjunciones 
y adverbios que suelen confundirse con ellos. 
 Antes de que el alumno se espante al ver la longitud y complejidad de algunas en-
tradas, permítaseme aclarar que no se espera que éste memorice todo el contenido de la 
tabla. Bastará con que aprenda a distinguir aquella forma, con tilde o sin ella, que sea más 
sencilla de reemplazar, y reconozca la otra por exclusión. Si ofrecemos un análisis 
detallado de las funciones gramaticales de cada término es para que el alumno cuente con 
un elemento completo de consulta, cuando se encuentre ante algún caso dudoso. 
 
 
Interrog. 

o 
exclam. 

Función 
gramatical 

Equivalencia Relativos, 
conj. o 
adv. 

Función 
gramatical 

Equivalencia 

adónde ▪ adv. interr. o 
exclam. de 
lugar 

 
(coloquial) 

a qué lugar 
Ej.: No sé adón-
de va. ¡Adónde 
iremos a parar! 
en qué lugar 
Ej.: ¿Adónde 
guardas el ca-
fé? 
 

adonde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ adv. relativo    
(con antece-
dente) 

   
(coloquial)  
 
 
▪ preposición 

(coloquial) 
 

al que, al cual 
Ej.: La llevó a los mis-
mos sitios adonde íba-
mos. 
en el que, en el cual 
Ej.: No está en el lugar 
adonde lo dejé. 
a casa de 
Ej.: Vete adonde tu 
padre y se lo cuentas. 
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Interrog. 
o 

exclam. 

Función 
gramatical 

Equivalencia Relativos, 
conj. o 
adv. 

Función 
gramatical 

Equivalencia 

a donde 
 
 
 
 
 

▪ adv. relativo 
(sin antece-
dente) 

 
 
   (coloquial) 
 

al lugar al que, al 
lugar en el que 
Ej.: Iré a donde tú vayas. 
Llegó a donde antes se 
alzaba la iglesia. 
en el lugar en el que 
Ej.: Está a donde lo 
dejaste. 

cómo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ adv. interr. 
modal  

 
(+ de + adj. 

o adv.) 
 
▪ adv. interr. 
  causal 
 
 
▪ adv. excl.  
  modal 
 
(+ de + adj. 

o adv.) 
 
 
 
▪ expresiones 

de qué modo 
Ej.: ¿Cómo está 
tu hijo? 
cuán 
Ej. ¿Cómo es 
de grande? 
por qué  
Ej.: ¿Cómo [es 
que] nadie lo 
impidió? 
de qué modo 
Ej.: ¡Cómo llue-
ve! 
cuán 
Ej. ¡Cómo esta-
rá de contento 
tu padre! 
 
¿Cómo así?  
¡Cómo no! 

como 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ adverbio 
relativo de 
modo 

 
 
 
 
 
 
 
 
(desusado) 
 
 
 
▪ adverbio 
 
 
(con preposi-

ción) 
 
 
▪ conjunción 
  comparativa 
 
▪ conjunción 
  condicional 
 
▪ conjunción 
  causal 
  
  (+ que) 
(con oír, ver 
y sinónimos) 

en que 
Ej. Me encanta el mo-
do como sonríe. 
del modo en que  
Ej.: Hazlo como te digo.  
(al) igual que 
Ej.: Es rubio como el 
oro. 
según 
Ej.: Como dice Sócra-
tes, conócete a ti mismo. 
así que 
Ej.: Como llegamos a 
la posada, sirvieron la 
cena. 
aproximadamente 
Ej.: Hace como un año 
que vivo aquí. 
el modo en que 
Ej. Es diferente de 
como lo había imagi-
nado. 
Ej.: Es tan alto como 
su padre. 
 
si 
Ej.: Como pueda, 
vendrá. 
porque, puesto que 
Ej.: Como se hizo tar-
de, cambié de idea. 
Ej.: Como que lo vi yo 
mismo. 
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Interrog. 
o 

exclam. 

Función 
gramatical 

Equivalencia Relativos, 
conj. o 
adv. 

Función 
gramatical 

Equivalencia 

(como) 
 
 
 
 
 

▪ preposición 
 
 
 
 
 
 
▪ expresiones 

que 
Verás como todo se 
soluciona. 
en calidad de 
Ej.: Asistí como 
testigo. 
 
Como quiera que 

cuál 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ pronombre 
interroga-
tivo 

 
 
 
 
▪ adjetivo 

interroga-
tivo 

 
▪ pronombre 

indefinido 
 
▪ pronombre 

exclama-
tivo (+ no) 

 
 
 
▪ expresiones 

(inquiere por la 
identidad de al-
go o alguien) 
Ej.: ¿Cuál es la 
tuya? ¿A cuál 
de ellos le dieron 
el puesto? 
qué 
Ej.: ¿Cuál can-
tante te parece 
mejor? 
uno… otro 
Ej.: Cuál leía, 
cuál oía música. 
cómo 
Ej.: Cuál no 
sería mi asom-
bro al ver que 
me esperaba. 
 
Cuál más cuál 
menos 
A cuál más 
 

cual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ pronombre 
relativo (sin 
artículo) 

 
 
 
 
▪ pronombre 

relativo (con 
artículo) 

 
 
 
▪ adverbio 

relativo 
 
 
 
▪ expresiones 

el que, la que 
Ej.: Sea cual sea el 
riesgo, lo haré. 
que 
Ej.: Cabe otra alter-
nativa, cual es partir 
mañana. 
el que, la que, lo que 
Ej.: Dijo cosas con las 
cuales estoy de 
acuerdo. No vendrá, 
lo cual es un proble-
ma. 
como 
Ej.: Tenía labios rojos 
cual rubíes. Se mues-
tran tal cual son. 
 
Tal para cual 
Tal por cual 

cuán 
 
 
 
 
 
 
 

▪ adverbio 
exclama-
tivo 

 
 
▪ adverbio 

interroga-
tivo 

 
 

qué 
Ej.: ¡Cuán feliz 
soy! ¡Cuán rá-
pidamente lo 
has hecho! 
cómo de 
Ej.: ¿Cuán lejos 
se puede llegar? 
 

cuan ▪ adverbio  
relativo 

todo lo (adj. o adv.) 
que 
Ej.: Quedó tumbado 
cuan largo era. Traba-
jaba cuan rápidamen-
te podía. 
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Interrog. 
o 

exclam. 

Función 
gramatical 

Equivalencia Relativos, 
conj. o 
adv. 

Función 
gramatical 

Equivalencia 

cuándo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ adverbio 
interrogativo 
o exclama-
tivo de tiem-
po 

 
 
▪ adverbio 

distributivo 
 
 
 
 
 
 
▪ expresiones 

en qué momen-
to, en qué tiem-
po 
Ej.: No sé cuán-
do iré. ¡Cuándo 
acabará esta 
espera! 
unas veces… 
otras veces 
Ej.: Están todo 
el día riñendo, 
cuándo con mo-
tivo, cuándo sin 
él. 
 
¿De cuándo 
acá? 

cuando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

▪ conjunción 
temporal  

 
 
 
 
 
 
 
▪ conjunción 

condicional 
 
 
▪ conjunción 

causal 
 
▪ conjunción 

concesiva 
 
 
 
▪ preposición  
  (+ sust.) 
 
 
 
▪ locuciones 
 

en el momento en 
que, en la ocasión en 
que 
Ej.: Cuando me canso 
de estudiar, salgo a 
dar una vuelta. 
el momento en que 
Ej.: Fue entonces cuan-
do lo vi. 
si, en caso de que 
Ej.: Cuando algo es 
inevitable, de nada 
sirve rebelarse. 
puesto que, ya que 
Ej.: Cuando tú lo dices, 
será verdad. 
a pesar de que, 
siendo así que 
Ej.: Insisten en que lo 
harán, cuando lo cier-
to es que es imposible. 
en el tiempo o la 
época de 
Ej.: Cuando niño, pasa-
ba largas horas leyendo. 
 
aun cuando, de cuan-
do en cuando, de vez 
en cuando, cuando 
más, cuando menos 

cuánto ▪ adjetivo 
interr. o 
exclam. de 
cantidad 

 
 
▪ pronombre 

interr. o 
exclam. de 
cantidad 

qué cantidad 
de 
Ej.: ¿Cuántas 
maletas llevas? 
¡Cuánto tiempo 
sin verte! 
qué cantidad 
de + sust. tácito 
Ej.: ¿Cuántos 
piensas com-
prar? ¡Cuánto 
has tardado! 

cuanto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ adjetivo 
relativo 

 
 
 
▪ pronombre 

relativo 
 
 
▪ adverbio 

relativo 
 

todo el (la, los las) + 
sust. + que 
Ej.: Respondió a cuan-
tas preguntas le hicie-
ron. 
todo el (la, lo, los, las) 
que 
Ej.: Cuantos lo conocen 
lo aprecian. 
todo lo que 
Ej.: Mira cuanto 
quieras. 
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Interrog. 
o 

exclam. 

Función 
gramatical 

Equivalencia Relativos, 
conj. o 
adv. 

Función 
gramatical 

Equivalencia 

(cuanto) 
 
 
 
 
 
 

▪ locuciones cuanto más, cuanto 
menos, tanto… cuanto, 
unos cuantos, cuanto 
antes, en cuanto, en 
cuanto a, por cuanto, 
tanto más cuanto que, 
en tanto en cuanto 

dónde 
 
 
 
 

▪ adverbio 
interr. o 
exclam. de 
lugar  

en qué lugar 
Ej.: ¿Dónde es-
tuviste? ¡Dónde 
habrás estado! 
qué lugar 
Ej.: ¿Por dónde 
se ha marcha-
do? ¡De dónde 
vendrá! 
a qué lugar 
Ej.: ¿Dónde 
vas? 

donde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ adverbio rel. 
de lugar (con 
antecedente) 

  
  (con prepo-

sición) 
 
▪ adverbio rel. 

de lugar (sin 
antecedente) 

 
   
(con preposi-

ción) 
 
 
 
▪ preposición 

(coloquial) 

en que 
Ej.: Han tirado abajo 
la casa donde nací. 
 
el que, la que, lo que 
Ej.: No olvido el hogar 
de donde vengo. 
en el lugar en que, al 
lugar al que 
Ej.: Estoy donde me 
diiste. Iré donde tú 
vayas. 
el lugar en que, el lu-
gar al que 
Ej.: Desde donde esta-
ba no veía nada. Va a 
donde lo llevan.  
en casa de, a casa de 
Ej.: Estuve donde 
Antonio.  

qué 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ pronombre 
interrogativo 
o exclamati-
vo 

 
 (precedido 

de por) 
 
  (+ de + 

sust.) 
 
▪ adjetivo 

interrogativo 
o exclamati-
vo 

qué cosa 
Ej.:¿De qué me 
hablas? ¡Qué 
me va usted a 
decir! 
qué motivo 
Ej.: Ignoro por 
qué lo hace. 
cuánto 
Ej.: ¡Qué de ho-
ras perdidas! 
cuál, qué clase 
de 
Ej.: ¿En qué 
curso estás? 

que 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ pronombre 
relativo (sin 
antecedente, 
con artículo) 

 
 
 
 
▪ pronombre 

relativo (con 
antecedente)  
- sin preposi-

ción 
 
 

(sólo tiene equivalencia 
si  se refiere a personas: 
quien) 
Ej. El que lo sepa que 
lo diga. Se decidió por 
la que le pareció más 
fresca. 
 
(sólo tiene equivalencia 
si  se refiere a personas 
y en ciertas funciones: 
quien) 
Ej.: El perro, que coje-
aba, se acercó a mí.. 
Ése es el hombre que vi.  

55

MÓDULO 1: TILDE (1.11.2)



Interrog. 
o 

exclam. 

Función 
gramatical 

Equivalencia Relativos, 
conj. o 
adv. 

Función 
gramatical 

Equivalencia 

(qué) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
▪ adverbio 

interrogativo 
o exclama-
tivo 

 
 
 
 
 
 
▪ adv.  interr. 

de cantidad 
(coloquial) 

 
▪ expresiones 

¡Qué flores más 
bonitas! 
cuán 
Ej.: ¡Qué bien 
lo hizo! ¡Qué 
guapo está! 
 
(intensivo) 
Ej.: ¿Qué te im-
porta lo que di-
ga? ¡Qué va a 
ser una broma! 
cuánto 
Ej.: ¿Qué vale? 
¿Qué pesa? 
 
el qué dirán, un 
no se qué, a 
santo de qué, 
no hay de qué, 
qué hay, que 
para qué, qué 
sé yo, qué tal, 
qué tan(to), qué 
va, y a mí qué 
 

(que) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- con prepo-
sición 

 
 
 
 
 
▪ conjunción 
  - introduce 

subord. 
sustantivas 

 
  - en compa-

raciones 
     
 
   
- introduce 

subord. 
consecut. 

 
  - introduce 

subord. 
causales 

  - introduce 
subord. 
finales 

  - copulativa  
    (+ no) 
  
   - adversativa 
 
 
  - concesiva 
 
 
  

 - introduce 
oraciones 
independ. 

 
 

el cual, la cual 
Ej.: La frase a (la) que 
se refiere… El libro 
de(l) que hablamos… 
El salón, en el que ar-
día un fuego… 
 
(sin equivalencia) 
Ej.: Quiero que estu-
dies. Es imposible que 
lo sepa.  
 
(sin equivalencia) 
Ej.: Es más alto que el 
hermano. Llegó des-
pués que yo. 
 
(sin equivalencia) 
Ej.: Es tanto lo que ha 
estudiado, que está 
agotado. 
porque 
Ej.: Me voy, que me 
están esperando. 
para que 
Ej.: Ven que te mire. 
 
y 
Ej.: La culpa es suya, 
que no mía. 
sino 
Ej.: Eso no es sensatez, 
que es cobardía. 
o 
Ej.: Quieras que no, 
tendrás que hacerlo. 
(sin equivalencia) 

Ej.: ¿Que no quiere ve-
nir? ¡Que me ocurra esto 
a mí! ¡Que te vaya bien! 
O sea, que te parece mal. 
¡A que no me ganas! 
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Interrog. 
o 

exclam. 

Función 
gramatical 

Equivalencia Relativos, 
conj. o 
adv. 

Función 
gramatical 

Equivalencia 

(que) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- detrás de 
adv. de afir-
mación 

 

▪ locuciones 

(sin equivalencia) 
Ej.: ¡Claro que iré! 
¡Seguro que vendrá! 
¡Sí que lo dijo! 

a no ser que, antes (de) 
que, con tal de que, dado 
que, de modo que, mien-
tras que, puesto que, etc. 

quién 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ pronombre 
interrogativo 
o exclama-
tivo 

 
 
 
 
 
 (no ser + 
pron. + para) 

 
 
▪ pronombre 

indefinido 
 
 
▪ expresiones 
 

qué persona 
Ej.: No sé a 
quién pedírselo. 
¡Quién iba a de-
cirlo! La opinión 
vale según de 
quién venga. No 
tenía con quién 
hablar. 
nadie 
Ej.: Tú no eres 
quién para dar-
me órdenes. 
unos… otros… 
Ej.: Quiénes 
reían, quiénes 
lloraban 
quién más, 
quién menos 

quien ▪ pronombre 
relativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (subordinado 

a un verbo 
con negación) 

el que, la que 
Ej.: Mi padre, a quien 
admiro. La mujer con 
quien hablé no lo sabía. 
la persona que 
Ej.: El éxito o fracaso 
de la operación depende 
de quienes la dirigen. 
alguien que 
Ej.: Ya tengo quien me 
acompañe. 
nadie que 
Ej.: No hay quien lo 
entienda. 

  
 
 Veamos ahora algunos ejemplos erróneos y cómo detectarlos recurriendo a las equi-
valencias de la tabla. 
▪ Ej.: El psicólogo presenta una serie de imágenes al sujeto, *quién debe proporcionar una 

relación de los sucesos.  
Comentario: Vemos en la tabla que el pronombre interrogativo quién se puede reemplazar por 
qué persona o por nadie. Como ninguno de estos reemplazos es posible aquí, se concluye que 
no se trata del pronombre interrogativo, sino del relativo quien, lo cual también se comprueba 
porque puede reemplazarse por el que. 

▪ Ej.: No podemos volver a *cómo estaban las cosas antes.  
Comentario: Según la tabla, el interrogativo cómo se puede reemplazar por de qué modo o por 
por qué. De nuevo vemos que los reemplazos son imposibles, por lo que se trata del adverbio 
relativo como, cosa que se comprueba porque puede sustituirse por el modo en que. 
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▪ Ej.: En cuanto al lugar *dónde lo encontré, ya no lo recuerdo. 
Comentario: Los reemplazos del interrogativo dónde son (a, en) qué lugar, imposibles aquí, 
por lo que se trata del relativo donde, que en este caso equivale a en que. 

▪ Ej.: Nos encontraremos *dónde nos vimos ayer. 
Comentario: Igual al caso anterior, pero en este caso el relativo equivale a en el lugar en que. 

▪ Ej.: No soporta no tener nada de *qué ocuparse.  
Comentario: El interrogativo qué puede tener varios reemplazos (qué cosa, qué motivo, cuánto, 
cuál, cuán, cuánto), pero ninguno de ellos es posible aquí. De hecho, es el pronombre relativo 
que con antecedente (nada) y preposición (de). Si, en cambio, se suprimiera el antecedente 
nada (No soporta no tener de qué ocuparse), el que pasaría a tener el sentido de qué cosa, es 
decir, se transformaría en el pronombre interrogativo qué. 

▪ Ej.: ¿*Qué te has casado? ¿Y cuándo? 
Comentario: Igual al caso anterior, sólo que el que es aquí una conjunción sin valor sintáctico 
alguno que introduce oraciones independientes y carece de reemplazo. 

▪ Ej.: Ni *qué decir tiene que es una de esas palabras que hacen temblar a los traductores. 
Comentario: Tampoco aquí es posible ninguno de los reemplazos del qué interrogativo. Se 
trata simplemente de la conjunción que, como queda claro si expresamos la frase hecha con un 
orden sintáctico más lógico: No tiene ni que decir que... 

▪ Ej.: Sea *cuál sea su excusa, no tiene perdón. 
Comentario: Como el pronombre interrogativo cuál no tiene reemplazo, lo más sencillo es ver 
si alguno de los reemplazos del pronombre relativo cual se adapta al ejemplo. En efecto, se 
puede sustituir por la que, lo que demuestra que es un relativo. 

▪ Ej.: ¿Te acuerdas de *cuándo la vimos ayer? Parecía nerviosa. 
Comentario: Si no fuera por la presencia del ayer, podría pensarse que el cuándo tiene el 
sentido de en qué momento y que, en consecuencia, es un adverbio interrogativo. Pero tanto 
dicho ayer como lo que sigue dejan en claro que el reemplazo aquí es el momento en que, es 
decir, que se trata de la conjunción cuando. 

▪ Ej.: ¡Haz *cuánto te digo! 
Comentario: Vemos en la tabla que el interrogativo cuánto se reemplaza por qué cantidad de, 
sustitución que aquí es imposible. Se trata, pues, de un relativo y, más exactamente, del pro-
nombre relativo cuanto, que se reemplaza aquí por todo lo que. 

 
1.12. Demostrativos: confusión entre adjetivos y pronombres 

Veíamos en el punto a.3 de la «Introducción» que los pronombres demostrativos (éste, 
ése, aquél y sus formas femeninas y plurales) llevan tilde diacrítica para diferenciarlos de 
los adjetivos demostrativos (este, ese, aquel y sus formas femeninas y plurales). En reali-
dad, la última norma ortográfica de la Academia establece que ya no es necesario acen-
tuarlos ni siquiera cuando hay riesgo de ambigüedad.2 Valga aquí todo lo que decíamos 
en el § 1.10.2, de modo que también en este caso el corrector tendrá que llegar a un 

 
2 He aquí un ejemplo de ambigüedad: «…altos beneficios de los editores de revistas (sean estas empresas 
comerciales o sociedades científicas)». Sin tilde caben dos interpretaciones: «sean [éstas (revistas)] [empresas 
comerciales o sociedades cientifícas» o «sean [estas empresas] [comerciales o sociedades científicas]». El 
sentido indica que es la primera, y sólo la tilde permite aclararlo. 
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acuerdo con cada editorial. No obstante, mi recomendación es que se siga empleando la 
tilde diacrítica con los pronombres demostrativos, y eso es lo que haremos en este curso. 
 Pero, como es obvio, hay que tener cuidado de no acentuar incorrectamente los de-
mostrativos cuando tienen función de adjetivos. Veamos las confusiones más habituales. 
 
1.12.1. Demostrativo pospuesto al nombre 

El demostrativo pospuesto a un nombre puede ser tanto adjetivo como pronombre: 
• Es adjetivo cuando la estructura es artículo determinado + sustantivo + demos-

trativo, como por ejemplo: la casa aquella, el hombre ese, las normas estas, etc. A 
veces, en raras ocasiones, el artículo determinado se reemplaza por un posesivo: tu 
amigo ese, su sonrisita esa, etc. Se trata de un claro adjetivo porque acompaña y 
determina al nombre, no lo reemplaza. Sólo está desplazado de su posición habitual 
por la presencia del artículo o del posesivo. 

• Es pronombre cuando la estructura es artículo indeterminado + sustantivo + 
demostrativo, o simplemente sustantivo + demostrativo, como por ejemplo en las 
frases: un tiempo éste que no estaba dispuesto a perder o detalle éste que no había 
pasado por alto. Ambas frases podrían puntuarse de otra forma: un tiempo, éste, que 
no estaba dispuesto a perder o bien un tiempo –éste– que no estaba dispuesto a 
perder. Y esta puntuación muestra claramente que en ambos casos éste es un pro-
nombre que reemplaza al nombre anterior: un tiempo, este tiempo, que…; detalle, este 
detalle, que… 

• Es igualmente pronombre en las oraciones exclamativas en que, por elisión del 
verbo ser, el demostrativo queda pospuesto a un nombre, como por ejemplo: ¡Qué 
tiempos (fueron) aquéllos! o ¡Qué vida (es) ésta! 

 
1.12.2. Demostrativos coordinados por una conjunción 

Si un demostrativo está coordinado con otro determinante que acompaña a un nombre, 
funciona como adjetivo de este nombre: estas y otras cuestiones, ese o aquel gesto, etc. 
 Pero esta estructura –demostrativo + conjunción + determinante + nombre–, que con-
forma un único sintagma nominal que incluye una coordinación, no debe confundirse 
con otras en que el demostrativo se coordina con otro tipo de elementos: 

• En efecto, si decimos por ejemplo éste y el otro, ése y el de más allá, ésa y las 
restantes plantas, etc., el demostrativo ya no está coordinado con un segundo deter-
minante al que sigue un nombre, sino con un sintagma nominal precedido de ar-
tículo. Es decir, hay dos sintagmas nominales coordinados, de modo que las frases 
citadas equivalen a éste y aquél, ése y aquél, ésa y aquéllas, esto es, a dos pronom-
bres coordinados. 

• Otro tanto ocurre en la frase éste y el que me trajiste ayer son meras copias, donde el 
demostrativo está coordinado con una subordinada sustantiva (el que me trajiste 
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ayer), es decir, con otro nombre, de manera que la frase equivale también a éste y 
aquél. 

 
1.12.3. Demostrativos neutros 

Es bastante habitual que se coloque tilde a los demostrativos neutros eso, esto y aquello, 
porque se advierte, acertadamente, que son pronombres, no adjetivos. 
 Lo que no se advierte es que no existen los adjetivos neutros eso, esto y aquello, es 
decir, que eso, esto y aquello jamás pueden acompañar a un sustantivo. Por lo tanto, es 
innecesaria esta tilde diacrítica que distingue entre adjetivos y pronombres demostra-
tivos. 
 
1.12.4. Demostrativo que introduce una subordinada sustantiva 

En general se sabe que los demostrativos no llevan tilde en frases como ese que nom-
braste, aquel que sobresale entre todos, esta que ves aquí, etc. La regla que se suele dar 
es que no llevan tilde cuando van seguidos del relativo que o, lo que es lo mismo, cuando 
se pueden reemplazar por el artículo definido (el que nombraste, el que sobresale entre 
todos, la que ves aquí). 
 Pero, si hilamos fino, vemos que lo que sucede es que tanto el artículo como el de-
mostrativo tienen por función aquí convertir en subordinada sustantiva (o grupo nomi-
nal) la relativa especificativa sin antecedente que sigue, es decir, hacer de determinante 
de un nombre (representado por la relativa). 
 Ahora bien, en los ejemplos que dábamos el relativo que es sujeto o complemento 
directo de la subordinada, por lo que no necesita preposición. Pero ¿qué pasaría si tuviera 
otra función dentro de la relativa? Pues que el esquema determinante + nombre se se-
guiría manteniendo, independientemente de la función que tuviera el relativo. Por lo 
tanto, si decimos ese de(l) que hablábamos, aquella a (la) que se refería, este con (el) que 
cuento, el demostrativo sigue siendo un simple determinante, aunque ya no vaya seguido 
inmediatamente del relativo que en razón de que el verbo de la relativa ha exigido la 
intercalación de una preposición. De hecho, aunque este tipo de relativas preposicionales 
se deben introducir hoy con un demostrativo, porque no se admite el artículo, en caste-
llano antiguo se podía hacer igualmente con el artículo, cosa que demuestra su simple 
carácter de determinante. 
 Así pues, es necesario ampliar aquella regla sencilla que enunciábamos y no colocar 
tilde al demostrativo cuando éste introduzca una subordinada sustantiva. 
 

f) PALABRAS PROBLEMÁTICAS 

1.13. Por desplazarse el acento en el plural 

Lo normal es que las palabras mantengan su sílaba tónica sin cambio cuando forman el 
plural, aunque eso signifique que, si acaban en consonante, las que son agudas se trans-
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formen en llanas −cartel-carteles, jamón-jamones, amor-amores, etc.− y las llanas en es-
drújulas −débil-débiles, azúcar-azúcares, volumen-volúmenes, etc.−. Pero, cuando son 
esdrújulas, no pueden transformarse en sobresdrújulas, porque éstas sólo se permiten 
para palabras compuestas (como devuélvemelo, llévasela, arráncatelos, etc.). En conse-
cuencias, permanecen invariables (los asíndeton, los cárdigan, los búmeran, los mánager, 
etc.). Pero hay dos excepciones, espécimen y régimen, que, en lugar de permanecer inva-
riables en plural, desplazan la sílaba tónica:  

• régimen pasa a ser regímenes 
• espécimen pasa a ser especímenes 

 El mismo desplazamiento se produce en el plural de carácter (aun no siendo esdrú-
jula), que pasa a ser caracteres. 
 Este desplazamiento fuera de lo usual provoca a veces la incorrecta escritura de estos 
términos, tanto en singular como en plural. 
 
1.14. Por requerir tilde en plural y no en singular 

Es frecuente encontrar incorrectamente escritas con tilde palabras como volumen, resu-
men, margen, examen, etc., probablemente por confusión «visual» con las formas plura-
les, que sí llevan acento ortográfico por constituir esdrújulas (volúmenes, resúmenes, 
etc.). Pero ha de tenerse presente que, en su forma singular, son palabras llanas acabadas 
en ene, por lo que no les corresponde llevar tilde. 
 
1.15. Por mala pronunciación 

Son muchas las palabras que suelen acentuarse mal a causa de una mala pronunciación. 
Lamentablemente, no hay aquí explicación alguna que ayude a «razonar» la acentuación 
correcta. Sencillamente, hay que memorizar la forma correcta. Veamos las principales: 

• Medidas como hectolitro, centigramo, mililitro, etc., que se confunden con las co-
rrespondientes de la unidad métrica: hectómetro, centímetro, milímetro, etc. Recuér-
dese que sólo las medidas métricas se acentúan en la sílaba anterior a -metro, por lo 
cual resultan esdrújulas y llevan tilde. Las correspondientes a -litro y -gramo se acen-
túan siempre en la primera sílaba de estas terminaciones (-litro y -gramo), por lo que 
son siempre llanas y no llevan tilde. 

• Palabras como acné, aureola, perito, popurrí, textil y Tíbet, que suelen acentuarse 
mal por influencia del catalán. 

• Diversas palabras, como aeródromo, alfil, astil, consola, cuadriga, estadio, foniatra, 
hábitat, insania, ínterin, intervalo, libido, neumonía, novel, pedicuro, peonía, sutil. 

 
1.16. Otras palabras problemáticas 

Hay algunas otras palabras que suelen ofrecer problemas de acentuación por razones di-
versas. 
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1.16.1. Términos extranjeros castellanizados 

Es frecuente dejar sin acentuar los términos extranjeros castellanizados, sin advertir que, 
una vez castellanizados, se rigen por las reglas normales de acentuación. Es el caso, por 
ejemplo, de escáner, káiser, láser, estándar, poliéster, etc. 
 
1.16.2. Términos latinos 
Los términos latinos de uso corriente en español también se deben acentuar según las 
reglas castellanas:  
• Por ejemplo, ítem e ídem (y sus correspondientes abreviaturas ít. e íd.), currículum, 

fórum, quídam, referéndum, ultimátum, vademécum, etc., por ser palabras llanas aca-
badas en eme. 

• No lleva tilde, en cambio, el vocablo tedeum dado que, al ser eu un diptongo, es una 
palabra aguda acabada en eme.  

• La Academia ha rectificado respecto a algunos términos y expresiones que hasta 
ahora consideraba adaptados y, por tanto, escribía con tilde, que ahora han de tratarse 
como latinismos, es decir, sin tilde y en cursiva: 

o *exequátur → exequatur 
o *ibídem → ibidem 
o *quórum → quorum (o la forma adaptada “cuórum”) 
o *súmmum → summum 
o *ad líbitum → ad libitum 
o *ad náuseam → ad nauseam 
o *álter ego → alter ego 
o *currículum vitae → curriculum vitae (pero “currículum” si se usa solo) 
o *delírium trémens → delirium tremens 
o *hábeas corpus → habeas corpus 
o *rígor mortis → rigor mortis 
o *vox pópuli → vox populi 

Nota: llama la atención que no se haya incluido summum entre las voces adap-
tadas, dado su gran uso (habría bastado con reducir las dos emes a una) y que se 
adapte ídem pero no ibidem, cuando ambos se emplean por igual en las notas bi-
bliográficas. Por otra parte, la 23ª edición del DRAE sigue aceptando la locución 
«sui géneris», mientras que la Ortografia establece que ha de tratarse como la-
tinismo (sui generis) o bien castellanizarse como suigéneri (forma también incor- 
porada al DRAE). 
 

1.16.3. Hacia-hacía 

Es frecuente que se confunda la preposición hacia con la forma verbal hacía y se ponga 
tilde a la primera o bien se omita la tilde de la segunda (sobre todo en expresiones como 
hacía mucho tiempo, hacía poco rato, etc.).  
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 La manera más fácil para distinguirlas es intentar reemplazarla por otra forma del 
verbo hacer, por ejemplo, por hace. Si el reemplazo es posible (hace mucho tiempo, hace 
poco rato), se trata de la forma verbal hacía; si no es posible, se trata de la preposición 
hacia. 
 
1.16.4. Palabras compuestas 

• Es habitual que se acentúen incorrectamente palabras compuestas sin guion como 
decimoprimero, decimosegundo, decimotercero, decimocuarto, etc., e incluso alguna 
otra como rioplatense, tiovivo, asimismo, sabelotodo o baloncesto, y se coloque tilde 
al primer elemento del compuesto. Se ha de recordar que, por más que en la pronun-
ciación se marque una sílaba tónica en el primer elemento (decimo-, rio-, tio-, etc.), a 
efectos ortográficos se considera que la palabra no tiene más acento prosódico que el 
del segundo elemento, por lo que es según éste que se han de aplicar las reglas de 
acentuación (en todos los ejemplos, se trata de palabras llanas acabadas en vocal). 

• Viceversa, muchas veces se omite la tilde necesaria en palabras compuestas con 
guion, donde cada término tiene su propio acento prosódico, como por ejemplo en 
ítalo-argentino, teórico-práctico, histórico-crítico, etc. 

 
1.16.5. Palabras con dos acentuaciones posibles 

Hay un buen número de palabras que pueden acentuarse de dos maneras, de modo que es 
posible escoger la que a uno le resulte más habitual. Pero, desde el punto de vista de la 
corrección, se ha de adoptar un criterio fijo en cada caso a fin de no incurrir en inco-
herencias a lo largo del texto (es decir, que una misma palabra debe aparecer siempre 
acentuada de la misma manera).  
 Veremos ahora las principales. En primer término citamos la forma que el DRAE da 
como preferente, subrayamos con línea de puntos los términos nuevos incorporados en la 
23ª edición y señalamos con el signo ‣ aquellos pares en que se ha cambiado el orden de 
preferencia en esta última edición:  

1. Se han incorporado nuevas variantes de algunos términos que se pronuncian mayo-
ritariamente distinto en Hispanoamérica que en España: 

 
béisbol/beisbol 
bumerán/búmeran 
‣chofer/chófer 
cóctel/coctel 
fútbol/futbol 

icono/ícono 
varice/várice 
‣video/vídeo 
voleibol/vóleibol 

Nota: cosa curiosa, en las dos parejas en que se ha cambiado la preferencia se ha 
puesto como primera opción la forma más corriente en América y no, como es 
habitual, la de España. 
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2. Se admiten las formas esdrújulas de las palabras acabadas en -sfera, también por ser 
la forma habitual y culta de América: biosfera/biósfera, estratosfera/ estratósfera, 
hidrosfera/hidrósfera, etc. 

3. En la 23ª edición del DRAE se admite la variante con hiato en todos los términos aca-
bados en -scopia, de uso casi mayoritario entre los médicos: colonoscopia/colonosco-
pía, dactiloscopia/dactiloscopía, endoscopia/endoscopía, laparoscopia/laparoscopía, 
etc. 

4. Se admite la escritura con tilde o sin ella en las palabras acabadas en -iaco/-íaco, 
según que se pronuncien como llanas (mayoritario en España) o como esdrújulas 
(mayoritario en América). El DRAE da preferencia en general a las formas con hiato, 
que respetan la pronunciación etimológica latina, pero con excepciones (señaladas 
con un signo °): 

afrodisíaco/afrodisiaco 
°amoniaco/amoníaco 
°austriaco/austríaco 
cardíaco/cardiaco 
celíaco/celiaco 
demoníaco/demoniaco 
°egipciaco/egipcíaco 

elegíaco/elegiaco 
hipocondríaco/hipocondriaco 
ilíaco/iliaco 
maníaco/maniaco 
paradisíaco/paradisiaco 
policíaco/policiaco 
°zodiaco/zodíaco 

5. Se admite la escritura con tilde o sin ella en las palabras acabadas en -plejia/-plejía, 
con la excepción de apoplejía, para la que sólo se acepta la forma con tilde: hemi-
plejia/hemiplejía, paraplejia/paraplejía, tetraplejia/tetraplejía, etc. 

6. Se admite la escritura con tilde o sin ella en las palabras acabadas en -mancia/-mancía, 
si bien la pronunciación con hiato (la etimológica) es muy poco usada: 

cartomancia/cartomancía 
geomancia/geomancía 
necromancia/necromancía 
nigromancia/nigromancía 

oniromancia/oniromancía 
quiromancia/quiromancía 
rabdomancia/rabdomancía 

Nota: queda excluida trashumancia por no contener el elemento compositivo mancia 
(‘adivinación’), ya que deriva de trashumar, formada a partir de humus (‘tierra’). 

7. A todas estas palabras citadas se añaden otras muchas en las que se permiten dos 
formas de acentuación. He aquí las principales: 

alérgeno/alergeno 
aeróbic/aerobic 
aerostato/aeróstato 
áloe/aloe 
alvéolo/alveolo 
Amazonia/Amazonía 
askenazí/askenazi 
ayatolá/ayatola 
balaustre/balaústre 

bereber/beréber 
bronquiolo/bronquíolo 
búngalo/bungaló 
cánnabis/cannabis 
cantiga/cántiga 
celtíbero/celtibero 
cenit/cénit 
dinamo/dínamo 
‣electrólisis/electrolisis 
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electrolito/electrólito  
élite/elite 
elixir/elíxir 
‣exégesis/exegesis 
exoftalmia/exoftalmía 
folíolo/foliolo 
giróstato/girostato 
‣gladiolo/gladíolo 
Honolulu/Honolulú 
ibero/íbero 
‣isobara/isóbara 
‣jacarandá/jacaranda 
kárate/karate 
Kosovo/Kósovo 
Mali/Malí 
médula/medula 
metempsícosis/metempsicosis 
mildiu/mildiú 
narguile/narguilé 
olimpiada/olimpíada 
omóplato/omoplato 
ósmosis/osmosis 

pabilo/pábilo 
pachulí/pachuli 
páprika/paprika 
pecíolo/peciolo 
período/periodo 
píxel/pixel 
policromo/polícromo 
políglota/poliglota 
pudin/pudín 
púlsar/pulsar 
réferi/referí 
reuma/reúma 
róbalo/robalo 
rubeola/rubéola 
Rumanía/Rumania 
Sáhara/Sahara 
saúco/sauco 
sóviet/soviet 
termostato/termóstato 
travesti/travestí 
ventriloquia/ventriloquía 

Nota: El DRAE (23ª ed.) ya no acepta las formas *mísil e *isotopo, que se admitían 
en la 22ª edición. 
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Curso superior de corrección de estilo
El presente Curso superior de corrección de estilo fue concebido por su autora, 
Susana Rodríguez-Vida, como una ampliación de su Curso práctico de corrección 
de estilo, publicado en esta misma editorial, una obra ya clásica entre los profe-
sionales de la lengua. Pero, mientras que en ésta los temas tratados se ceñían a 
aquellos en que la gente tropieza con frecuencia, en este Curso superior la autora 
ha buscado desarrollarlos de la forma más completa posible, para lo cual se basa 
fundamentalmente en la Nueva gramática de la RAE y en el análisis de incontables 
ejemplos de grandes literatos, a la vez que dedica una atención especial a los 
errores que suelen cometerse en cada tema abordado y a los puntos conflictivos 
que suscitan más dudas. 

Como resultado, el curso ha crecido considerablemente en extensión hasta lle-
gar a ser bastante más del doble del anterior, cosa que ha requerido su división 
en dos volúmenes y que le ha hecho adquirir las características de una verdadera 
gramática práctica del castellano, de fácil consulta gracias al exhaustivo índice 
analítico que se incluye.

Pensado al mismo tiempo como obra de estudio, el curso se ha organizado en 
27 módulos de dificultad progresiva, cada uno con un examen final mediante el 
cual el alumno puede comprobar lo aprendido hasta el momento. Dichos exá-
menes, con sus correspondientes versiones corregidas, se incluyen en el tercer 
volumen, de «Parte práctica».

VOLS. I-II

Vol. I
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Junta Permanente de Catalán hasta ob-
tener el título de correctora de estilo de 
catalán. Ha trabajado profesionalmen-
te como correctora de estilo de castella-
no y catalán durante casi cuarenta años 
para las principales editoriales de Espa-
ña, amén de traducir del francés o del 
inglés una cuarentena de obras litera-
rias, y ha escrito varios libros dedicados 
al buen uso de las lenguas castellana y 
catalana.

Otras obras de la autora publicadas en esta 
misma editorial: 

 •  Curso práctico de corrección de estilo 
(3ª ed., 2020). Curso de corrección de 
estilo de castellano elaborado sobre 
1.500 ejemplos extraídos de la práctica 
de la profesión.

 •  Los tiempos verbales (2000). Estudio 
exhaustivo del uso de los tiempos 
verbales en castellano. 

 •  Diccionario temático de frases hechas 
(2011). Más de 16.000 expresiones 
castellanas clasificadas por el 
significado.

 •  Disección del lenguaje inclusivo (2024). 
Una fundamentada, concienzuda y 
valiente «disección» de este lenguaje 
inclusivo que es hoy objeto de 
encendidos debates.
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