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1. INTRODUCCIÓN

Reza el dicho popular que lo que no percibimos con la vista no lo po-
demos sentir con el corazón. Si extrapolamos este refrán y lo llevamos a 
nuestro terreno de acción, es decir, la enseñanza del léxico portugués en la 

clase de P/LE-HE, podemos concluir que, si los docentes o los métodos de ense-
ñanza y aprendizaje de P/LE-HE no detectan las potenciales problemáticas léxicas, 
no realizan una selección adecuada del vocabulario y este no se enseña de una 
forma explícita, hay muchos vocablos que se quedan olvidados en la inmensidad 
del diccionario bilingüe español-portugués. Es el caso de los equivalentes dobles 
español-portugués.

Por lo tanto, si pretendemos que el corazón «sienta» esos equivalentes dobles, 
tomándonos la licencia poética de entender este órgano como el centro de la acti-
vidad intelectual –no olvidemos que la palabra recordar proviene del latín recordari, 
étimo formado por el prefijo re («de nuevo») y cordis («corazón»), es decir «volver a 
pasar por el corazón»–, debemos lanzar una mirada consciente y atenta hacia estas 
unidades léxicas.

Figuras retóricas aparte, el presente estudio se propone ahondar en la necesidad 
de visibilizar y poner sobre la mesa de estudio estos equivalentes dobles, unidades 
léxicas que consideramos fundamentales en el marco de la adquisición de léxico 
portugués por hablantes de español.

2. LA COMPETENCIA LÉXICA EN LA CLASE DE P/LE-HE

Para alcanzar una adecuada competencia comunicativa en una LE, son mu-
chos los componentes que intervienen. Además de los contenidos gramaticales, 
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fonéticos y culturales, necesitamos unidades léxicas –esto es, palabras (simples o 
compuestas), fórmulas rutinarias, modismos– que consigan dar forma física (oral 
o escrita) a nuestros pensamientos, ya que, sin la correcta incorporación de esos 
contenidos léxicos, la comunicación no sería viable. Por lo tanto, la llamada com-
petencia léxica, definida según el MCER (Consejo de Europa, 2002: 108) como 
«el conocimiento del vocabulario de una lengua y la capacidad para usarlo», debe 
ser entendida y, en consecuencia, tratada, como parte esencial de la competencia 
comunicativa.

Lejos parece quedar la época en la que diferentes corrientes metodológicas 
consideraban el componente léxico como «el hermano pobre» (Bartol Hernández, 
2006: 85) de la gramática en el marco de la didáctica de LE y relegaban su ense-
ñanza a un segundo plano al priorizar otros aspectos lingüísticos como la gramática 
o la fonética.

En las últimas décadas, se ha avanzado mucho en la consideración del léxico 
como elemento imprescindible en la enseñanza de LE. Los diversos estudios y artí-
culos publicados dan buena cuenta de este avance y confirman que, para lograr una 
adecuada competencia comunicativa en una LE, además del aprendizaje implícito 
del léxico, defendido sobre todo por el enfoque comunicativo, es preciso un abor-
daje explícito del mismo.

A pesar de que, en muchas de las programaciones para la enseñanza de LE, los 
apartados léxicos incluidos a menudo dependen de otros contenidos curriculares, 
podemos afirmar que, final y felizmente, la enseñanza del léxico ha conseguido 
situarse en un lugar de relieve en el ámbito de la didáctica de LE.

Como ya hemos mencionado, el léxico es un campo clave en el aprendizaje de 
LE; en el caso del portugués y el español, par de lenguas con una gran afinidad 
lingüística –afinidad especialmente observable en el caso del vocabulario–, debe-
mos prestarle una especial atención, puesto que ambas lenguas comparten un gran 
volumen de unidades léxicas, lo que hace que su enseñanza sea, al mismo tiempo, 
una ventaja y una dificultad.

Sin entrar en el debate teórico sobre si la enseñanza de portugués para hispa-
nohablantes necesita o no una metodología específica (Eced Minguillón, 1999), es 
innegable que hay aspectos de la enseñanza del léxico en la clase de P/LE-HE que 
requieren una mirada especial tanto didáctica como metodológica.

Nuestra decisión de indagar en la problemática de la adquisición del léxico 
portugués por hispanohablantes viene legitimada por la conciencia, por un lado, 
de la importancia del componente léxico a la hora de alcanzar una adecuada com-
petencia comunicativa y, por otro, de la inagotable fuente de inputs dinámicos que 
supone el léxico. Nos enfrentamos a tal volumen de unidades léxicas disponibles 
en un idioma –podría decirse que el aprendizaje del léxico en una lengua no tiene 
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fin– que enseñar y aprender vocabulario se convierte en una ingente tarea. De ahí 
que sea perentoria la necesidad de buscar diferentes estrategias de selección, presen-
tación y sistematización del léxico de una LE.

Nuestro propósito es, en primer lugar, llamar la atención sobre este grupo léxico 
conformado por los equivalentes dobles español-portugués en la clase de P/LE-HE 
y, en segundo lugar, dotar a los docentes de las herramientas didácticas y metodo-
lógicas necesarias para que los aprendientes incorporen a su lexicón este grupo de 
unidades léxicas aquí presentado.

3. LOS EQUIVALENTES DOBLES ESPAÑOL-PORTUGUÉS

Los hispanohablantes que se inician en el estudio de la lengua lusa (y viceversa) 
llegan ya a la clase de P/LE con conocimientos previos de la LE, transferidos desde 
su lengua materna (L1); es más, su competencia comunicativa se caracteriza por el 
despliegue de las habilidades productivas en los primeros estadios del aprendizaje. 
Esta capacidad comunicativa previa a la adquisición consciente del idioma viene 
facilitada por la estrecha afinidad lingüística (y cultural) entre el español y el portu-
gués. De ahí que el hablante de español sea considerado en este contexto un falso 
principiante. Sin embargo, autoras como Alonso Rey (2005) aluden al «mito de 
la facilidad» al referirse al aprendizaje de portugués por hispanohablantes. A pesar 
de que el aprendiz llega a la clase de P/LE con una mochila lingüística muy carga-
da, a medida que se avanza en el estudio de la LE, las «trampas» léxicas –además 
de gramaticales, fonéticas, culturales– le asaltan con más frecuencia, lo que causa 
interferencias lingüísticas, culturales y pragmáticas que impiden alcanzar la com-
petencia comunicativa deseada.

En el caso del léxico, ámbito lingüístico que nos ocupa, las trampas más abun-
dantes, en cuanto a número de unidades léxicas y estudios realizados en torno a 
ellas, son los falsos amigos. A pesar de que su incidencia es fundamental en la ense-
ñanza del portugués a hispanohablantes (Ferreira Montero, 1996), no nos vamos a 
detener aquí sobre esta cuestión. Nuestro propósito es hacer hincapié en que las di-
ficultades derivadas del aprendizaje de léxico en la clase de P/LE-HE no se limitan 
únicamente a la detección, reconocimiento y adquisición de esos falsos cognados.

A lo largo de varios años de experiencia docente en la enseñanza de P/LE-HE, 
hemos venido constatando la escasez de estudios sobre el léxico portugués, tanto 
generales como dirigidos específicamente a hispanohablantes. Si bien es cierto que 
se han publicado manuales, artículos y estudios que tratan especificidades léxicas 
como los falsos amigos, existe un vacío bibliográfico –además de metodológico y 
didáctico– en torno a otro tipo de problemática léxica:
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1. La frecuencia de uso (Vázquez Diéguez, 2013).
Nos referimos a parejas de sinónimos existentes en ambas lenguas, aunque con 

una frecuencia de uso desigual. Así, saludar-cumplimentar (español) y cumprimen-
tar-saudar (portugués).

Como se puede observar en los ejemplos proporcionados, ambas lenguas pre-
sentan una pareja de términos del mismo campo semántico, aunque con etimolo-
gía diversa. Y, a cada una de las voces del par le corresponde un correlato etimo-
lógico en la otra lengua. Es decir, si buscamos en un diccionario monolingüe en 
ambas lenguas, encontraremos las entradas presentadas. ¿Dónde reside, pues, la 
dificultad?: en el uso desigual que se da a cada uno de los vocablos que conforman 
estas parejas de términos. Mientras cumprimentar es la voz más utilizada en portu-
gués para «dirigir a alguien, al encontrarlo o despedirse de él, palabras corteses, in-
teresándose por su salud o deseándosela»1, en español, su correlato semántico, con 
mayor frecuencia de uso, sería saludar. Por su parte, saudar (portugués) y cumpli-
mentar (español) presentan una frecuencia de uso menor –y una contextualización 
diferente– y en sus respectivas lenguas.

2. La especificación semántica del portugués versus el español (Vázquez Dié-
guez, 2013).

Todos los hispanohablantes que nos adentramos en el estudio del portugués 
percibimos, bien de forma intuitiva, bien a través de una reflexión filológica más 
elaborada, que la lengua lusa es mucho más específica que el idioma español2.

Tomando como ejemplo el verbo coger, observamos que el correlato etimoló-
gico de este verbo en portugués, colher, se usa en un contexto muy concreto, solo 
para recolectar productos agrícolas o proporcionados por la naturaleza. Por lo que, 
para nombrar en portugués las diferentes realidades que representa el polisémico 
verbo coger, el aprendiente deberá realizar un gran ejercicio de incorporación de 
nuevos términos a su lexicón (apanhar, pegar, segurar, tirar) y, al mismo tiempo, 
habituarse a circunscribir el uso de colher –término emparentado etimológicamen-
te con la forma coger del español– a un contexto muy concreto.

3. Los equivalentes dobles español-portugués.
A mediados de la década de los sesenta, el filólogo estadounidense Richman 

(1965) realizó un estudio comparativo entre el español y el portugués. Con el obje-

1 Real Academia Española – Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). Dicciona-
rio de la lengua española. Disponible en https://dle.rae.es/ rae.es, s. v. <saludar>. Consultado el 28 de 
agosto de 2021.

2 Se toman como referencia el estándar peninsular del español y la variante del portugués europeo.
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tivo de comprobar el número de cognados que estas lenguas comparten, Richman 
analizó las 6 500 palabras más comunes del español, es decir, el vocabulario básico 
para que un aprendiente pueda comunicarse, y las comparó con sus respectivos 
equivalentes portugueses. Richman llegó a varias conclusiones, aunque las que nos 
interesan para el tema que nos ocupa se resumen en:

 – El 91 % de las 6 500 palabras más usadas en portugués presenta cognados 
en español.

 – La lengua portuguesa tolera la coexistencia de sinónimos mucho más que la 
lengua española, con lo cual, parece disponer de un vocabulario más nume-
roso que el del español. En palabras de Richman (1965: 56):

There are many Sp. words which have at least two equivalents in Port. In these instan-
ces, one of the equivalents is a cognate of the Sp. word, while the other equivalent is of 
an entirely different etimology; or Port. has two different formations based on a single 
Latin root, while Sp. has only one. […] The ocurrence of this phenomenon over and over 
again shows that Portuguese has a wider variety of lexical choice, and perhaps a greater 
capacity for conveying different shades of meaning than Spanish.

Dicho de otro modo, ambas lenguas comparten una cantidad elevada de térmi-
nos patrimoniales. Sin embargo, en un gran número de casos, la diferencia radica 
en el uso que se le da a esos términos y en la capacidad que tiene el portugués de 
duplicar la forma de expresar dos contenidos diferentes –y los equivalentes dobles– 
y, que el español reduce a una.

Veamos unos ejemplos:

ESPAÑOL PORTUGUÊS

Aceite azeite (de oliva) 2. óleo

Científico/a cientista 2. científico/a

Cremallera fecho 2. cremalheira (tren)

Enfermería enfermagem (disciplina) 2. enfermaria

Frigorífico frigorífico 2. geleira (playa)

Pelo cabelo 2. pelo (corporal, animales)

Suelo 1. chão 2. solo (cultivable, pélvico)

Yema gema 2. ponta (dedos)

Tomando como punto de partida el estudio de Vázquez Diéguez (2013) y sir-
viéndonos del diccionario bilingüe Esencial Português-Espanhol/Español-Portugués 
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de Larousse (Vázquez Diéguez, 2010) y el Dicionário espanhol-português de Porto 
Editora (Iriarte Sanromán, 2008), hemos centrado nuestro análisis en los 2000 
lemas del español con doble acepción en portugués frente a las aproximadamente 
900 entradas en portugués que presentan una doble solución en español. Llama 
especialmente la atención que, en la dirección español-portugués, este tipo de di-
námica léxica duplique en número a la del par português-espanhol.

Estas dos fuentes de inspiración –Richman y Vázquez Diéguez—, sumado a la 
observación directa en la clase de P/LE-HE, han sido, sin duda, el punto de partida 
del presente estudio. En numerosas ocasiones, hemos podido constatar en el aula 
que, en el momento en que el aprendiente se enfrenta a la necesidad de producir 
léxico, recurre a la táctica de la analogía, ya que viene legitimada por el numeroso 
caudal léxico que comparten ambas lenguas. Si no está prevenido de la existencia 
de estos equivalentes dobles, es más que probable que caiga en la (comprensible) 
tentación de servirse del término etimológicamente más cercano a su correlato es-
pañol, llegando a producirse agramaticalidades como las recogidas en los siguientes 
ejemplos:

*O meu irmão estuda enfermaria---- enfermagem
*A Maria tem um pelo muito macio---- cabelo
* É melhor fazeres o molho maionese com azeite de girassol---- óleo
*A minha mala tem a cremalheira estragada---- fecho

Cuando estos equivalentes dobles, que se presentan de forma aleatoria y sin un 
criterio didáctico que las aglutine en la clase de P/LE-HE, son extraídos del dic-
cionario bilingüe español-portugués, podemos concluir que nos encontramos ante 
un grupo lo suficientemente numeroso, comunicativamente útil y frecuentemente 
usado como para que se enseñe de forma explícita a partir de una metodología 
específica.

4. PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LOS EQUIVA-
LENTES DOBLES ESPAÑOL-PORTUGUÉS

Partiendo de dos premisas fundamentales en el marco de la adquisición de la 
competencia léxica –la necesidad de que el léxico se enseñe de forma explícita y, en 
consecuencia, la necesidad de seleccionar el léxico que se enseña– hemos concebido 
un manual de equivalentes dobles español-portugués.

Conscientes de la complejidad que supone para un hablante de español apren-
der léxico portugués cuando se aleja del círculo de los «verdaderos amigos», es 
objetivo de este estudio ahondar en las técnicas, mecanismos y estrategias de las 
que nos servimos para transmitir ese caudal léxico a los aprendientes. Asimismo, 
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este material se presenta como una herramienta que ayuda a que el estudiante se 
enfrente de manera autónoma al aprendizaje de léxico, involucrándose así en el 
desarrollo de su competencia léxica.

Como ya hemos mencionado, nuestra investigación parte de la detección de la 
necesidad de visibilizar los equivalentes dobles español-portugués en su contexto (el 
aprendizaje de portugués por hispanohablantes) y nace con la voluntad de realizar 
una intervención pedagógica encaminada a tratar sistemáticamente estas entradas, 
puesto que, hasta la fecha, no se ha publicado ningún material específico ni se tiene 
constancia de ninguna metodología orientada a su tratamiento en la clase de P/
LE-HE.

Las formas de seleccionar, organizar y presentar el léxico de una LE son muy 
numerosas. Nation (1990), citado por Higueras García (2012), apunta a que uno 
de los motivos de selección de las unidades léxicas que se enseñan es que sean 
problemáticas. Otras razones las encontramos en la frecuencia de uso, la necesidad 
de recuperar esa unidad léxica para una actividad posterior o que responda a las 
características del léxico que queramos enseñar. Los equivalentes dobles se ajustan a 
tres de estos requisitos: son términos que pueden resultar problemáticos, respon-
den a un patrón léxico con características propias y su frecuencia de uso es alta en 
la mayoría de los casos.

En resumen, la espina dorsal sobre la que se vertebra el manual de léxico que 
a continuación presentamos son los equivalentes dobles español-portugués, es decir, 
uno de los puntos problemáticos de la enseñanza del léxico portugués para hispa-
nohablantes.

Con base en el enfoque comunicativo y apoyo en otros métodos didácticos, 
como la traducción pedagógica, hemos elaborado una propuesta a partir de unas 
1200 voces del español con equivalentes dobles en portugués, agrupadas en bloques 
temáticos y organizadas por los niveles de referencia establecidos por el MCER.

A partir de los resultados lexicográficos obtenidos, proponemos una doble vía:
1. Tratamiento especial de los equivalentes dobles español-portugués en los ma-

nuales de P/LE-HE. Es decir, destinar un espacio para este grupo de térmi-
nos en los manuales, del mismo modo que, en algunos de ellos, lo tienen 
los falsos amigos.

2. Elaboración de un material específico –como el que aquí mostramos– que 
recoge estos equivalentes dobles español-portugués, seleccionados, organiza-
dos por campos semánticos, presentados de forma explícita y acompaña-
dos de actividades de sistematización.
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En ambos casos, el objetivo final será ampliar la competencia léxica (y, en me-
nor medida, la competencia traductora) de los estudiantes de P/LE-HE.

4.1. Descripción y uso del manual

Se trata de un manual3 concebido tanto para docentes como para aprendientes, 
puesto que se puede utilizar como material complementario en la clase de P/LE-
HE y/o como material de consulta y/o autoaprendizaje.

En lo que respecta a la variante lingüística del portugués utilizada, nos hemos 
limitado al portugués europeo (PE), con presencia de la variante brasileña (PB), 
utilizada únicamente como elemento contrastivo para mostrar las diferentes solu-
ciones léxicas que se dan a uno y otro lado del Atlántico.

A pesar de que el grueso léxico que da origen a este manual son los equivalentes 
dobles, es decir, términos en español4 que presentan dos equivalencias léxicas en 
portugués, también nos hemos hecho eco de una serie de equivalentes triples y, 
en menor medida, cuádruples y quíntuples, debido a su frecuencia de uso en la 
lengua portuguesa y su utilidad comunicativa, ambos criterios fundamentales para 
determinar la importancia del léxico que se enseña.

En cuanto a la estructura, el manual se encuentra dividido en diferentes uni-
dades temáticas que agrupan los equivalentes dobles en torno a un tema común. 
De esta manera, al presentarlos relacionados entre sí, se potencia su aprendizaje 
(Higueras García, 2012). Asimismo, cada una de estas unidades temáticas está in-
troducida por un título que sugiere las nociones que se van a trabajar en la unidad, 
en muchos casos representado por una expresión idiomática, una fórmula rutinaria 
o un refrán popular, con su respectivo correlato en portugués: Al pan, pan y al vino, 
vino/Pão pão, queijo queijo, ¿Quedamos?/A gente combina? Hogar, dulce hogar/Lar, 
doce lar, título este de la unidad temática que presentaremos más adelante.

Cada unidad temática consta de dos glosarios de equivalentes dobles español-por-
tugués, ordenados alfabéticamente; uno correspondiente a los niveles A1-A2 (usua-
rio básico) y otro a los niveles B1-B2. Acompañando a algunos términos portugue-
ses que consideramos que podrían prestarse a confusión, ofrecemos una referencia 
temática, entre paréntesis, para facilitar su comprensión:

3 Se ha tomado como modelo editorial el manual de Falsos amigos Português-Espanhol, Espa-
ñol-Portugués, de Díaz Ferrero (2013).

4 Cabe mencionar que se ha procedido a realizar una selección subjetiva de los términos inclui-
dos, basada en el criterio de la autora del manual.
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Buzón 1. caixa de correio (vivienda) 2. marco do correio (calle)

Jabón 1. sabão 2. sabonete (de tocador)

Al final del glosario de cada uno de los niveles, presentamos una lista de expre-
siones idiomáticas en español, relacionadas todas ellas con alguna unidad léxica 
recogida en el glosario y de la que se ofrece su equivalente idiomático en lengua 
portuguesa:

ESPAÑOL PORTUGUÊS

Agujero negro Buraco negro

Agujero en la capa de ozono Buraco na camada de ozono

Buzón de voz Voicemail

Jarro de agua fría Balde de água fria

La enseñanza del léxico ha de ser cualitativa, es decir, la incorporación de nue-
vos términos al lexicón del estudiante tiene que venir acompañada de la ampliación 
del conocimiento que tiene sobre ellos; por ejemplo, curiosidades morfológicas de 
la unidad léxica en cuestión en relación a la L1 (los morfemas de género en este par 
de lenguas son opuestos en muchas palabras de uso común); las diferencias léxicas 
entre ambas variantes del portugués. Por este motivo, hemos diseñado diversos 
apartados específicos que recojan estas particularidades tanto léxicas (Recanto lexi-
cal) como gramaticales (Recanto gramatical). Nos hemos decantado por el portu-
gués para denominarlos, porque hacen referencia a aspectos gramaticales y léxicos 
propios de esta lengua. Como podemos observar en los ejemplos proporcionados, 
algunas unidades léxicas aparecen señaladas con un código cromático: el rosa in-
dica que a ese término le corresponde una explicación gramatical en el apartado 
correspondiente; el amarillo indica que a ese término le corresponde una explica-
ción léxica en el apartado correspondiente; y el marrón indica que a ese término le 
corresponde una explicación cultural en el apartado correspondiente.

Unidad léxica acompañada de explicación gramatical en el Recanto gramatical:

Punto 1. ponto 2. furo (en medias) 3. malha (tejido de punto)

Puro 1. puro/a 2. charuto 3. raspanete (bronca)

Radio 1. rádio (hueso, química, emisora, aparato de radiofonía) 2. raio (de una circunferen-
cia, de una rueda)
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RECANTO GRAMATICAL

radio:
(a) rádio: sistema de transmissão
(o) rádio: aparelho

Unidad léxica acompañada de explicación léxica en el Recanto lexical:

Entrada 1. entrada 2. bilhete

Entrar 1. entrar 2. ficar com (sentir hambre, frío)

Escalera 1. escada 2. escadote (de mano) 3. sequência (de naipes)

Escritorio 1. secretária, escrivaninha 2. ambiente de trabalho, desktop

RECANTO LEXICAL

escritorio: secretária (PE); escrivaninha (PB)

Asimismo, es necesario recordar que el componente léxico está íntimamente 
ligado a la cultura que enmarca un idioma. Por lo tanto, no se puede (ni se debe) 
disociar la enseñanza de léxico de la cultura, sino que ambas nociones han de 
caminar de la mano por la senda de la enseñanza de una lengua extranjera. En el 
Recanto cultural recogemos elementos culturales que pueden resultar de interés 
para el aprendiente.

Unidad léxica acompañada de explicación cultural en el Recanto cultural:

Buzón 1. caixa de correio (vivienda) 2. marco do correio (calle)

RECANTO CULTURAL



 ojos que no ven, corazón que no siente: 83 
 la visibilización del léxico en la enseñanza de p/le-he

O SISTEMA DE CORREIOS PORTUGUÊS: Correio azul ou correio normal?
A CTT (Correios, Telégrafos e Telefones) é a empresa de distribuição de correio dentro e fora de 
Portugal. Os marcos da rua, embora na atualidade exista um vasto leque de cores associadas a cada 
tipo de envio, são mesmo emblemáticos. Se tem de realizar um envio normal, marco vermelho. 
Se tem de realizar um envio que chegue ao seu destino o mais rápido possível, marco azul. Mas 
não se esqueça dos selos!

Además de concebir, planificar y estructurar la presentación de los equivalentes 
dobles español-portugués, hemos diseñado una serie de actividades destinadas a la 
correcta sistematización de estos términos. Las encontraremos al final del glosario 
de cada nivel.

En resumen, cada unidad temática del manual presenta la siguiente estructura:
NIVEL A1-A2

 – GLOSARIO DE EQUIVALENTES DOBLES
 – EXPRESIONES IDIOMÁTICAS
 – EXPLICACIÓN GRAMATICAL (Recanto gramatical)
 – EXPLICACIÓN LÉXICA (Recanto lexical)
 – EXPLICACIÓN CULTURAL (Recanto cultural)
 – ACTIVIDADES

NIVEL B1-B2
 – GLOSARIO DE EQUIVALENTES DOBLES
 – EXPRESIONES IDIOMÁTICAS
 – EXPLICACIÓN GRAMATICAL (Recanto gramatical)
 – EXPLICACIÓN LÉXICA (Recanto lexical)
 – EXPLICACIÓN CULTURAL (Recanto cultural)
 – ACTIVIDADES

*Al final del manual, se encontrarían las claves de los ejercicios para su au-
tocorrección.

4.2. Muestra de unidad didáctica

Integrada en el desarrollo completo de una programación didáctica más amplia, 
(alrededor de unas doce unidades didácticas en total), esta unidad ha sido concebi-
da y diseñada para implementarse en un curso de portugués para hispanohablan-
tes5 de un nivel A1-A2 cuyo objetivo es contribuir a mejorar la competencia léxica 
de los alumnos en la clase de P/LE-HE, concretamente a partir de la incorporación 

5 Es decir, la mayoría de los aprendientes tiene que ser hispanohablante nativo o tener nociones 
de español.
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de los equivalentes dobles español-portugués que denotan realidades del ámbito no-
cional de la vivienda (descripción de la casa, estancias y objetos que las habitan).
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5. CONCLUSIONES

No podemos cerrar esta reflexión sin volver a llamar la atención sobre la nece-
sidad de que el léxico portugués se enseñe de una forma explícita a los hispano-
hablantes: los aprendientes necesitan que este se les muestre convenientemente 
seleccionado, atractivamente presentado y correctamente adaptado a su nivel lin-
güístico.

Sabemos que existe una coincidencia muy elevada de léxico patrimonial entre 
español y portugués y, si bien es cierto que este hecho facilita el aprendizaje de 
portugués a hispanohablantes en los niveles iniciales, niveles intermedios y avanza-
dos, a medida que aumenta el grado de exigencia en el proceso de adquisición de 
la competencia léxica en particular y de la comunicativa en general, esta aparente 
facilidad se acaba convirtiendo en un obstáculo.

Resulta obvio, tanto por la cantidad de unidades léxicas que lo conforman 
como por la literatura vertida en torno a este asunto, que el problema léxico más 
recurrente entre ambas lenguas es el de los falsos amigos. Sin embargo, como de-
muestra nuestro estudio, no es el único. Si a estos equivalentes dobles español-portu-
gués no se les da la visibilidad que requieren como componentes de la adquisición 
del léxico portugués por hablantes de español, continuarán generando problemas e 
interfiriendo en la adecuada adquisición de la competencia comunicativa.

Tenemos el convencimiento de que esta propuesta metodológica en forma de 
manual, que bebe del enfoque comunicativo y las aportaciones puntuales de la 
traducción pedagógica, puede ser una herramienta útil no solo en la clase de P/LE-
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HE, sino también en el ámbito de la didáctica de la traducción, tanto en la directa 
PT>ESP como en la inversa ESP>PT.

Gracias a Richman que intuyó, a Vázquez Diéguez que corroboró con datos 
lexicográficos y a los docentes que han detectado y se han hecho eco de esa ne-
cesidad, hoy podemos contribuir con una propuesta didáctica para la enseñanza 
sistemática de los equivalentes dobles español-portugués, a fin de que los hispano-
hablantes que aprenden portugués puedan dirigir su mirada de forma consciente 
hacia esos términos.
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