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Las anteriores oraciones muestran, una vez más, cómo le complican la tarea al 
corrector automático las palabras que sólo se diferencian por su acento. Veamos 
cada oración: 

• 1) cerró e intentó deben llevar tilde, porque se refieren a verbos en pretérito 
(cerrar-intentar) y no a los sustantivos cerro e intento; 

• 2) cerro (colina, elevación del terreno) es un sustantivo y no lleva tilde; 

• 3) trato no lleva tilde; se refiere al modo de relacionarse una persona con otra y es un 
sustantivo; va precedido de un artículo el trato, no del pronom- bre él trató. 

En síntesis, para estas palabras que se diferencian por su acento sólo tenés que 
concentrarte en cómo se pronuncian, recordar las re- glas generales de acentuación 
(agudas, graves y esdrújulas) y aplicarlas correctamente. 

 
Caso 3: Dos o más palabras que suenan casi igual 

En la oralidad hablamos “de corrido”, no separamos las palabras una por una, 
se trata de un continuum. Esto puede hacerte dudar en algunos casos, como: 

• a sí mismo – así mismo – asimismo 

• por qué – porque – porqué 

• si no – sino 

• va a ser – va a hacer 

• a ver – haber 

Con los dos últimos pares, tal vez tuviste algunas dificultades en la escuela 
primaria o secundaria. Pero los tres primeros probablemente aún te sigan generando 
dudas. 

¿Cómo se comporta el corrector automático en estos casos? De la misma forma 
que con los homófonos: duda (subraya y puede o no ofre- cer opciones) o falla (no 
los reconoce como errores). Por tanto, debés prestar atención a estas palabras y 
construcciones. Lo más conveniente es que recuerdes cuándo se usa cada una. Para 
comenzar a hacerlo, leé las explicaciones de la primera columna y luego completá 
las oraciones de la columna de la derecha.



 

140
Taller de Alfabetización Inicial y Acompañamiento Integral a las Trayectorias Educativas de los Ingresantes –  
Ciclo Lectivo 2023  

In
st

it
ut

o 
Su

pe
ri

or
 d

e 
Fo

rm
ac

ió
n 

D
oc

en
te

 y
 T

éc
ni

ca
 N

º8
1 

– 
Jo

rg
e 

H
ue

rg
o 

 
 

a sí mismo - asimismo - 
así mismo 

a sí mismo: es equivalente a “a mí mismo”, 
“a ti mismo”, o sea, está formada por la pre- 
posición “a”, el pronombre “sí” (con tilde) y 
el adjetivo “mismo”. 

• Los músicos llegaron a primera hora 
para revisar sus instrumentos. _ _ _ _ _ _ 
_ 
se presentó temprano el director de la or- 
questa para supervisar la tarea. 

asimismo: significa “también, además”. Con 
este significado puede escribirse tam- bién 
así mismo. 

• La votación fue un fracaso. Cada uno de 
los alumnos se votó como 
presidente del club de ajedrez. 

así mismo: son dos adverbios y el segundo 
refuerza al primero y puede omitirse: “lo 
hizo así (mismo)”. Equivale a “de este 
modo”. Es poco usual. 

• Decíselo a tu jefe , como me 
lo dijiste a mí. 

 
sino – si 

no 
si no: se trata de un “si” condicional seguido de 
una negación. Esta secuencia de palabras 
introduce una condición para que algo ocurra: 
Iré al cine, si no llueve (que no llueva es la con- 
dición introducida por “si” para ir al cine). 

sino: se usa para contraponer una idea afir- 
mativa (después de “sino”) a una idea negativa 
(expresada antes de “sino”): No llevaba un ves- 
tido celeste, sino verde. 

También puede formar parte de la construc- ción 
no solo… sino (también): No solo llevaba un 
vestido verde, sino también zapatos del mis- mo 
color. 

• No quería ir al teatro, al cine. 

• llegás temprano, no iremos a 
ningún lado. 

• se lo decís vos, ¿quién se 
lo dirá? 

• Esa película no trata solo de la 
guerra, 

_ _ _ _ también de la miseria humana. 

• El presidente amenazó con declarar la 
guerra, se firma el 
acuerdo. 

 
por qué – porque 

– porqué 
por qué: entre signos interrogativos o no, 
introduce una pregunta. 

porque: introduce una causa o motivo. 

porqué: es un sustantivo que significa “cau- sa 
o motivo”. Puede reemplazarse por una de 
esas dos palabras y va precedido siem- pre de 
un artículo. 

• ¿_ _ _ _ _ _ _ _se fueron antes de la 
fiesta? 

• No entiendo el _ _ _ _ _ _ _ _ de sus 
locuras. 

• Quiso saber desapare- 
cieron los dinosaurios. 

• No fui a la despedida me 
sentía mal. 

Caso 4: Palabras sospechosas 
Las palabras sospechosas son aquellas que el corrector marca como 

mal escritas (no duda), pero no sabe cómo corregir. Para subrayar estas 
palabras usa un color distinto (el rojo es el más usual) del usado para los 
casos anteriores (1, 2 y 3).
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Un motivo para considerar una palabra como sospechosa es que esté 

repetida, es decir, escribiste dos veces seguidas la misma palabra. El 
corrector es incapaz de evaluar si esta repetición se debe a alguna cuestión 
de estilo o a una distracción. 

Otro motivo muy frecuente es que no esté en su diccionario. Veamos 
un ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué el corrector señala los tres verbos, si están escritos correc- tamente? 
Porque el diccionario que “consulta” corresponde a una variedad lingüística en 
la que se usa tú en lugar de vos. Quienes usamos vos para la segunda persona del 
singular conjugamos los verbos en concordancia: vos te llamás, concentrate, 
prestá; en cambio, quienes usan tú los conjugan: tú te lla- mas, concéntrate, 
presta. Para que el corrector deje de marcar estas palabras bien escritas, será 
necesario realizar una configuración específica. 

 
Fuentes de información confiables 

En esta ficha presentamos casos en los que el corrector ortográfico pue- de 
dudar o fallar. Dado que la decisión final quedará en tus manos, será impor- tante 
que consultes otras fuentes de información. No te recomendamos usar Google, 
Bing o Yahoo: la publicación en la web no es controlada por editores 
profesionales, y circulan textos llenos de errores. 

Son confiables los sitios con estas extensiones: .edu .org .mil .gov. En 
particular, brindan información precisa las siguientes páginas: 

• la Real Academia Española (www.rae.es): da acceso al Diccionario de la lengua 
española y, para información más especializada y completa, al Diccionario pan- 
hispánico de dudas. Además, en la pestaña Consultas lingüísticas podés enviar 
una duda y, en poco tiempo te contestarán; 

• la Academia Argentina de Letras (www.aal.edu.ar): también da acceso al 
Diccionario de la lengua española de la RAE y pueden enviarse dudas en la 
pestaña Contactos; 

• la Página del Idioma Español (www.elcastellano.org): además de dar acceso a los 
dos diccionarios de la RAE, incluye otros diccionarios. El Vox es muy com- pleto 
y también ofrece traducciones a diversas lenguas.
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• el Portal de Lingüística Hispánica (www.hispaniclinguistics.com): tiene un glo- 
sario sobre temas de normativa y de lingüística. 

 

¿Por qué el predictor de los celulares es un mal 
consejero? 

 

¿Cómo olvidarse del corrector? 
Tal como estuviste trabajando en las fichas de este bloque, en los textos 

académicos importan muchos aspectos, entre otros, la corrección: el respeto 
de las reglas ortográficas y gramaticales. Los procesadores de texto, como 
Word, Writer o Google Docs, favorecen el arduo trabajo de reescribir, 
porque facilitan el reordenamiento de partes del texto, pa- labras, oraciones. 
Aprovechá estas herramientas. 

No olvides que en español los signos de interrogación (¿?) y exclama- 
ción (¡!) se abren y se cierran. Tené en cuenta que después de estos signos 
no va punto. Deben ubicarse donde comienza la pregunta o la exclama- 
ción, independientemente de que sea al comienzo de la oración o no. 

Finalmente, los correctores automáticos te permiten realizar tam- bién 
un primer control de la ortografía. Pero, como vimos, si bien brindan una 
ayuda importante, tienen algunas limitaciones. En esta ficha, revisa- mos 
los fenómenos que más problemas les causan a los correctores de los 
procesadores de texto, para que los comprendas y enriquezcas tus 
conocimientos ortográficos. 

Tené presente que buena parte de los textos que producirás en este 
momento de tu formación los escribirás con el clásico papel y lápiz, y no 
tendrás allí el corrector para ayudarte. Por eso te aconsejamos que seas 
consciente de la calidad de tu ortografía, y que elabores un plan personal 
para mejorarla o perfeccionarla.

El predictor sólo permite reducir el tiempo de es- 
critura, es decir, escribir más rápido. Pero es un mal 
consejero a la hora de consultar cómo se es- cribe 
una palabra. Así, la imagen muestra que una de las 
opciones que ofrece para la palabra esto es 
incorrecta. Los demostrativos neutros esto – eso 
– aquello nunca llevan tilde. Por lo tanto, necesitás 

contar con un conocimiento sobre la ortografía de 
las palabras para elegir la opción adecuada entre las 
que ofrece el predictor del celular. 
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Para finalizar. 
 

 
 
Actividad 1  
Volvé a leer el texto que escribiste sobre el uso del celular en las aulas prestando atención 
revisión ortográfica del mismo, el objetivo es lograr un texto sin errores de ortografía. 
 
Actividad final.  
Has transitado el Taller de Alfabetización Académica, y es necesario que podamos hacer un 
cierre del mismo evaluando el impacto que ha tenido en tu ingreso al Instituto. Te 
proponemos que escribas cuatro párrafos en los que expongas cómo fue tu experiencia en 
este Taller, qué pudo aportarte, que tensiones y dificultades se generaron, qué pensás sobre 
cómo puede ser en los próximos años, qué debe contener, qué contenidos esperabas o creés 
que deberían tratarse, etc… 
Como cierre de tu texto incluí un quinto párrafo en el que: 
• sintetices las ideas que expusiste o 
• expreses tu postura sobre el Taller o 
• plantees algunos interrogantes sobre mismo. 
 
 
La entrega del trabajo final se hará################################################# 


