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1. Introducción 

 

 

El objetivo de este trabajo es presentar estudios sobre los falsos amigos entre el 

español y el portugués. Sobre todo, el uso de este fenómeno en aprendientes portugueses de 

español como lengua extranjera (ELE). La razón principal por la que elegí este tema fue 

descubrir cómo se expresan los aprendientes portugueses de la lengua española y qué tipo 

de errores cometen. 

En este trabajo nuestro objetivo de investigación lo dividimos en dos partes. En la 

primera parte dedicada a marco teórico aclaramos todos los términos necesarios y así 

obtendremos el conocimiento necesario de este fenómeno de los falsos amigos. Describimos 

concretamente de lo que se trata y sus posibles significados y también diferentes términos. 

Nos centraremos en el hecho de cómo ocurre el falso amigo y dónde podemos encontrarlo, 

es decir cuáles son los tipos de este fenómeno. En relación con este tema, también 

abordamos la cuestión del bilingüismo, descubrimos lo que significa la paronimia o el 

fenómeno portuñol y también aclaramos por qué la gente comete errores en la lengua 

aprendida. 

La segunda parte, la parte práctica, de este trabajo estará dedicada a una 

investigación con la ayuda de un corpus de referencia de la Real Academia Española – 

CORPES XXI y del corpus de aprendices de español – CAES. También nos servirá como 

base la “Lista de falsos amigos português-espanhol, español-portugués”1 (2015), de donde 

obtenemos las palabras resultantes que analizamos más a fondo. En estos dos corpus 

buscaremos respuestas a nuestras dos hipótesis principales de nuestro trabajo. Nuestra 

primera hipótesis abordará la cuestión de si la frecuencia de uso de algunas palabras 

cambiará dependiendo del nivel de español de los aprendientes. Después verificaremos 

nuestra segunda hipótesis que abordará la cuestión si los aprendientes principiantes (A1) 

usarán más falsos amigos que los avanzados (C1). 

Al final de nuestro trabajo, destacaremos algunos tipos de errores que han aparecido 

y evaluaremos subjetivamente nuestra visión de la situación de los aprendientes y sus 

errores. 

 
1 Ver Anexo 1 
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2. Marco teórico 
 

 

2.1. El fenómeno de falsos amigos 
 

Bajo la denominación del fenómeno de los falsos amigos se entiende un proceso 

cuando las palabras dadas en dos o más lenguas se parecen gráfica y/o fonéticamente, pero, 

sin embargo, sus significados son diferentes. Este término fue usado por primera vez por 

los autores Koessler y Derocquigny en el año 1928 (en Sabino, 2006). En nuestro estudio 

podemos comenzar con la frase que dice que cualquier hispanohablante, por el hecho de 

serlo, cree que al menos puede entender y hacerse entender al establecer un diálogo con una 

persona de la lengua portuguesa. Este hecho lleva a una sensación equivocada y a un 

desprecio por el estudio profundo de este sistema gracias a un determinado paralelismo 

cultural e histórico con la proximidad tipológica entre las dos lenguas – español y portugués, 

o sea: la similitud entre las lenguas española y portuguesa es, sin duda, una ventaja para el 

aprendizaje rápido (Vaz da Silva, Vilar, 2003). Como parece fácil el texto, se rechaza la 

posibilidad de estudio y aparecen discrepancias que se reflejan en el uso de la lengua oral. 

En realidad, los falsos amigos aparecen frecuentemente en fase inicial del aprendizaje de la 

lengua española (Vaz da Silva, Vilar, 2003). En esta fase inicial de aprendizaje es posible 

tener la idea de que la semejanza es una ventaja pero por otro lado las palabras crean tantas 

diferencias que llevan a una tarea complicada. 

 

2.1.1. El concepto de falso amigo 
 

El falso amigo, llamado también falso cognado, es un término que se usa 

especialmente en el campo de traducción y/o enseñanza y no se refiere especialmente a las 

lenguas estrechamente unidas (Silva Alves, 2008). Es un signo lingüístico de una lengua 

que, por el motivo de división etimológica, tiene la estructura muy semejante o equivalente 

al signo de otra lengua con el significado diferente. El nombre de falso amigo lo obtiene 

cada palabra que corresponde al proceso de ampliación de contenidos, sin embargo, el 

mayor interés de cada par lingüístico se pone en su relación, es decir en su conexión que 

está basada en elementos semánticos (Vaz da Silva, Vilar, 2003). 
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En el texto antecedente mencionamos un término que está estrechamente 

relacionado con el falso amigo y con la palabra en general y es un signo lingüístico. Este 

signo lingüístico el lingüista Saussure describe como: “el signo lingüístico es una entidad 

psíquica de dos caras”, lo representa así: 

 

concepto “árbol” 

imagen acústica árbol 

 

Entonces Saussure llama “signo” a la combinación del concepto y de la imagen 

acústica, y esto es una entidad psíquica (Bigot, 2010). El signo lingüístico tiene dos 

elementos principales que lo conforman y gracias a eso tiene características dobles: el 

significado y el significante. Está estructurado en dos partes, en otras palabras estos dos 

conjuntos existen mutuamente y se trata de un conjunto de significantes como expresión y 

el conjunto de significados está clasificado como contenido. Simplemente el conjunto de 

significantes representa el aspecto material, es decir lo que realmente es. En comparación 

con el conjunto de significados que es la parte comprensible, representa nuestra mente e 

imaginación (Silva Palomo, 2001 y Bigot, 2010). 

 

El Diccionario de términos clave de ELE2 describe el término “falso amigo” de la 

siguiente manera: 

En la didáctica del inglés se usa el término cognates, que ha pasado al español de 

los EE. UU. como ‘cognados’. A diferencia de ‘falsos amigos’, este término alude 

a las palabras que son similares en forma y sentido entre dos lenguas; por ejemplo, 

simulacre y simulacro en francés y en español, o thema y tema en alemán y español, 

o father y vater (en alemán la v se pronuncia /f/) entre inglés y alemán, mientras que 

con false cognates se alude a los falsos amigos. Así como el concepto de falsos 

amigos nace de una visión centrada en la transferencia negativa entre la L1 y la L2 

 
2 https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm  [consultado en noviembre de 2022] 

https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm
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del alumno, los cognados se suelen explotar abundantemente en la didáctica para 

favorecer la conciencia de la transferencia positiva. 

 

Las definiciones se basan en el aspecto externo y en su significado, es decir en el 

punto de vista léxico-semántico, como podemos ver en esta definición básica donde los 

falsos amigos se clasifican como (Silva Alves, 2008: 4).:  

Falsos amigos ortográficos: palabra que coincidiendo en ambas las lenguas en la 

ortografía, no coinciden o pueden no coincidir en la pronunciación; falsos amigos 

fonéticos: palabras que no coincidiendo en la ortografía, coinciden o pueden 

coincidir (por una pronunciación errada) en la fonética. Incluidos aquí aquellos que 

poseen distintos acentos y falsos amigos aparentes: aquellas palabras que sin 

coincidir en la escrita ni en la pronunciación, recuerdan, por la forma aproximada y 

debido a asociaciones lexicales, otros significados y sentidos diversos. 

 

De esto constatamos que, aunque algunas palabras tienen una forma similar hay 

posibilidad de que tengan un significado opuesto. 

 

2.1.2. Diferentes términos y sus significados 
 

En la literatura nos encontramos con diferentes opiniones sobre lo que realmente 

son los falsos amigos y su comprensión parece ser bastante confusa. Hay que tener en cuenta 

que la denominación del falso amigo puede tener más que solo un término y que aparecen 

otras y parecidas denominaciones para los procesos lingüísticos diferentes. 

Uno de los términos que está considerado como sinónimo para los falsos amigos es 

el término de falsos cognados, unidades que provienen de étimos diferentes, y por eso se 

utilizan para designar el mismo fenómeno lingüístico. Downes (en Sabino, 2006) pone la 

expresión portuguesa “palavras amigas-da-onça” que según ele no se refiere precisamente 

a un amigo traidor que nos engaña pero más bien a alguien que trata de ser para nos útil y 

al mismo tiempo dificulta la nuestra tarea. Como no había una definición unánime, se 

basaba por un lado en etimología y no le importaba su origen y por otro lado había autores 

que incluyeron en la definición tanto las palabras con misma etimología, como aquellas sin 

la etimología común (Sabino, 2006). 
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Otro término que no consideramos como sinónimo de falso cognado es cognado 

engañoso. Los cognados engañosos provienen de mismo étimo y son tanto ortográficamente 

como fonológicamente idénticos o parecidos, pero posen sentidos diferentes por causa de 

que mucho tiempo sufrieron diferentes evoluciones semánticas de estas unidades léxicas 

(Sabino, 2006). El ejemplo podemos ver en la siguiente tabla: 

 

Vocablo Traducción Etimología común 

Fabric (Ingl.) tejido, paño L. fabrica 

Fábrica (Port.) establecimiento industrial 

 

Como ya estamos informados sobre el término del falso amigo, podemos introducir 

otro fenómeno que puede ser a menudo incorrectamente reemplazado por este proceso 

lingüístico. Se trata de cambio de código, code switching o alternancia de lenguas. Es un 

fenómeno que se refiere al uso de una estrategia comunicativa, usada por personas 

bilingües, que permite elegir entre las lenguas y transmitir los propósitos adecuadamente en 

el acto del habla (Alcnauerová, 2013). Este asunto no solamente tiene que ver con un 

cambio de lenguas, pero también con cualquier otro tipo de código, por ejemplo dialectos 

(Bergman, 2009). 

El cambio de código se lleva investigando más o menos 50 años y durante esta época 

los investigadores descubrieron que este fenómeno está basado en un sistema determinado 

y funciona según las reglas propias. También se clasificaron algunos tipos y definiciones 

(Bergman, 2009). Cortés pone a este término definición que el cambio de código es un 

fenómeno natural y común entre individuos bilingües, cuya competencia pragmática les 

permite escoger entre uno u otro código, según el interlocutor, la situación, el tema, etc., 

observando tanto las convenciones socioculturales como las normas lingüísticas. (Cortés en 

Alcnauerová, 2013: 7). 

El cambio de código es la alternancia de dos idiomas en un discurso. El hablante 

bilingüe Poplack (1980) clasificó el cambio de código según el grado de integración de 

elementos de un idioma (L1) en los modelos fonológicos, morfológicos y sintácticos del 

segundo idioma (L2). Si hablamos de bilingües sin fluidez, algunas partes de la lengua L1 

pueden quedar sin integración en la lengua L2 en uno o más niveles lingüísticos. Este hecho 

da lugar a una situación comúnmente conocida como “acento extranjero”. Podemos ver 
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cómo se presenta la integración de partes de la frase en la siguiente tabla con la palabra 

magazine (Poplack, 1980).: 

 

Modelo fonológico inglés Modelo fonológico español 

Leo un MAGAZINE. [mæɡəˈziyn] Leo un MAGAZINE. [maɣaˈsiŋ] 

 

La siguiente cita enumera los tres niveles y tipos de elementos que pueden aparecer 

durante el cambio de código como lo describen Cantero y De Arriba (1996, 1).: 

Tales elementos pertenecientes a otro código que se emplean dentro de la 

conversación pueden ser elementos léxicos, comúnmente (es decir, dentro de una 

conversación en castellano, por ejemplo, se introduce una palabra en inglés); 

elementos discursivos completos (frases hechas, refranes, citas de otro discurso); 

elementos fónicos (sonidos no pertenecientes al código primario de la conversación, 

como una pronunciación anómala, entonaciones características, etc.); y elementos 

gramaticales (morfemas derivativos y conectores, fundamentalmente, y, en menor 

medida, estructuras gramaticales). 

 

El cambio de código, según Cantero y De Arriba (1996), en sí mismo cumple una 

función básica y esa es la función enfática. Está conocida como focalizador porque está 

destinado a captar la atención del oyente de alguna manera. En el discurso bilingüe, el 

cambio de código especifica al oyente o al contexto mismo. Esta es la llamada conmutación 

de código. En otras palabras, en conversaciones el hablante puede dirigirse a interlocutores 

distintos empleando distintas lenguas. 

A partir de las propuestas anteriormente explicadas podemos para la conclusión de 

este apartado decir que cambio de código se usa en el nivel alto de la sabiduría de la lengua, 

mientras que los falsos amigos pueden aparecer en el momento cuando el hablante todavía 

no tiene tantas experiencias y conocimientos. Por eso los falsos amigos son más bien 

considerados como error que como falta intencionada (Vaz da Silva, Vilar, 2003 y 

Alcnauerová, 2013). La palabra error según el Diccionario RAE3 tiene cinco definiciones 

y de estas definiciones constatamos que el error es más bien un concepto equivocado o algo 

incorrecto. En inglés la palabra mistake se clasifica como sinónimo a la palabra error en la 

 
3 https://www.rae.es/ [consultado en enero de 2022] 

https://www.rae.es/
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lengua española. Por otro lado, la palabra falta tiene un uso más amplio según el Diccionario 

RAE y está clasificada más bien como una ausencia de una persona o un defecto, es decir 

una carencia que en el inglés conforma a la palabra lack.  

El Diccionario de términos clave de ELE4 especifica aún más estos dos términos – 

error y falta. La palabra error y su significado para el aprendiente describe así.: 

Con este término se hace referencia a aquellos rasgos de la producción oral o escrita 

de los aprendientes que se desvían de los que son propios de la lengua meta. […] el 

error ha pasado a considerarse como un elemento activo y necesario en el proceso 

de aprendizaje, lo cual ha provocado un cambio de actitud respecto a la corrección 

sistemática que caracterizaba a los primeros métodos. Para el aprendiente: se 

considera el error como un procedimiento utilizado por quien aprende a aprender, 

una forma de verificar las hipótesis sobre el funcionamiento de la lengua que está 

aprendiendo. 

  

 
4 https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/error.htm [consultado en noviembre de 

2022] 

https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/error.htm
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2.2. Proceso de formación de los falsos amigos 
 

Con la aclaración para la pregunta el que provoca los falsos amigos es significativo 

poner las definiciones para otros términos importantes. Esta información de los otros 

términos nos explica que este proceso de formación no está concluido enteramente porque 

es importante abarcar el elemento semántico que es un elemento que usa palabras para 

representar lo que este elemento significa en lenguaje humano (Vaz da Silva, Vilar, 2003). 

Esta situación podemos mostrar también en la siguiente situación. 

Imaginemos que estamos en una de las primeras clases de la lengua portuguesa y 

empezamos por practicar el vocabulario con las cosas típicas del aula y como el alumno 

hispanófono siempre llega de su lengua materna, este es el momento cuando comienzan a 

aparecer los primeros casos de los falsos amigos. Sin embargo esto es solamente la tentación 

de aproximarse y dar una respuesta correcta (Vaz da Silva, Vilar, 2003). 

Según las palabras de Vaz da Silva y Vilar (2003) se puede citar que: 

A simples aparência gráfica da palavra não nos demonstra se se trata da mesma 

palavra em duas línguas diferentes, já que ambas partiram do mesmo étimo arcaico, 

ou se, por outro lado, estamos perante duas palavras completamente distintas, cuja 

evolução fonética aproximou graficamente, mas que continuam afastadas a nível do 

significado.5 

 

Si, por ejemplo, ponemos en pares las palabras de ambas lenguas, mesa en español 

y mesa en portugués, vemos que la parte formal externa de la palabra no es un signo decisivo 

para definirlo como falso amigo. Con el ejemplo de la palabra pizarra en español y quadro 

en portugués se confirma la importancia del lado semántico de las palabras, porque la 

palabra cuadro en español tiene otro significado que la palabra española pizarra o quadro 

en portugués. Gracias a este par de las palabras pizarra y quadro podemos trazar un nivel 

de formación de los falsos amigos donde se presenta como importante el lado semántico. 

En realidad, quadro/pizarra nos lleva al aparecimiento de un futuro falso amigo 

cuadro/quadro porque este par de palabras (cuadro/quadro) para los aprendices 

 
5 La simple apariencia gráfica de la palabra no nos muestra si se trata de la misma palabra en las dos lenguas 

diferentes, ya que ambas salen de la misma etimología arcaica, o si, por lo contrario, estamos frente de las dos 

palabras completamente diferentes, cuya evolución de fonética aproxima gráficamente, pero que son distantes en 

el nivel de significado. [traducción nuestra] 
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portugueses de español por la similitud gráfica puede ocurrir como la malinterpretación del 

significado cuadro en la lengua española (Vaz da Silva, Vilar, 2003).  

 

español - portugués español - portugués español - portugués 

pizarra = quadro cuadro = quadrado cuadro (pintura) = quadro 

 

Para especificar aún más la tabla anterior y los términos que contiene, también 

veremos la palabra portuguesa quadrado. De acuerdo con Dicionário Priberam da Língua 

Portuguesa (DPLP)6 está este adjetivo citado.: “Que tem quatro lados iguais e quatro 

ângulos rectos. o Que é formado por quatro ângulos.”7. En español también existe esta 

palabra – cuadrado y de acuerdo con RAE tiene la definición.: “Dicho de una figura plana: 

Cerrada por cuatro líneas rectas iguales que forman otros tantos ángulos rectos.” 

Dado caso que damos a conocer con el hecho de que el falso amigo es un resultado 

de un conflicto entre las dos partes de palabras, es decir entre el significado y el significante, 

deberíamos añadir algunos otros factores que contribuyen al surgimiento de los falsos 

amigos. El primero es la existencia de dos lenguas simultáneamente durante el proceso, 

porque esta situación es común y normal, muchas veces puede parecernos como olvidada. 

De esto surge el hecho que en estas situaciones el hablante trabaja con ambas lenguas bajo 

el efecto del bilingüismo (Vaz da Silva, Vilar, 2003). 

El otro factor de surgimiento del falso amigo se aparece una cuestión si para el 

nacimiento de este fenómeno es imprescindible la situación de bilingüismo o el contacto de 

las dos lenguas en la mente, porque si no hubiera estado así, no hubiese sido del segundo 

aspecto importante que es la homofonía y la homonimia. Estos dos procesos pueden 

realizarse tanto en el interior de una lengua como entre dos lenguas (Vaz da Silva, Vilar, 

2003). La homonimia es un lexema que es parecido con su aspecto formal al otro lexema y 

esta identidad de dos o más lexemas no tiene ninguna base común que pueden los lexemas 

compartir (Petkevič, 2015). Este fenómeno se divide en los homógrafos, que se pronuncian 

y escriben igualmente, por ejemplo en español las palabras haya (árbol) y haya (subjuntivo 

 
6 https://dicionario.priberam.org/ [consultado en noviembre de 2022] 
7 Que tiene cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos. o Que está formado por cuatro ángulos. [traducción 

nuestra] 

https://dicionario.priberam.org/
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de haber), y homófonos que tienen misma pronunciación pero diferente escritura, por 

ejemplo palabras vaya (subjuntivo de ir) y valla (cercado) (Campoy Garrido, 2010). 

Como el sistema del español está clasificado como simple, o sea cada grafía tiene 

solamente un único fonema, la lengua portuguesa ofrece para el hablante una fonética 

compleja que está dependiente de las combinaciones. Según Vaz de Silva y Vilar (2003: 7) 

la diferencia entre la lengua escrita y la lengua oral en portugués nos lleva a la afirmación 

que: 

Os falsos amigos orais são mínimos ou até inexistentes, dado que perante lexias 

completamente coincidentes o Português oferece fonemas vocálicos ou 

consonânticos que afastam a palavra da realidade espanhola e, por conseguinte, 

eliminam o suposto falso amigo.8 

 

Lo que es crucial es el factor de que en portugués la vocal cerrada átona o realización 

glotal de /R/ son las cosas que son tan diferentes del español que para un alumno del nivel 

inicial es indistinguible (Vaz da Silva, Vilar, 2003). 

 

2.2.1. Clasificación de falsos amigos según el nivel sintáctico, semántico y 

morfológico 
 

Este fenómeno que se llama coloquialmente falso amigo también puede ordenarse o 

clasificarse para los subgrupos según sus atributos diferentes, es decir según diferentes 

niveles lingüísticos. Esto son los tres niveles clasificados según Roselló (2016) que son para 

nuestro estudio más relevantes. 

Falsos amigos morfológicos 

A. Los falsos amigos morfológicos son palabras las cuales se diferencian 

principalmente en el género, los prefijos y sufijos o en los diminutivos. Por 

ejemplo en la palabra viagem en portugués y viaje en español encontramos 

la diferencia del género. En el portugués la palabra es de género femenino 

en comparación con el español donde la palabra es de género masculino. 

 
8 Los falsos amigos orales son mínimos o incluso inexistentes, puesto que hacia lexías totalmente coincidentes el 

portugués ofrece fonemas vocálicos o consonánticos que alejan la palabra de la realidad española y, por lo tanto, 

eliminan el presupuesto falso amigo. [traducción nuestra] 
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Palabras de esfregar/fregar se diferencian en prefijos y adorável/adorable 

en sufijos. El diminutivo se también ordena a los falsos amigos 

morfológicos, pero tiene diferente uso en las dos lenguas. Por ejemplo en el 

español los diminutivos se crean con el sufijo -ito a lo que en el portugués 

coincide el sufijo -inho que muestran los diminutivos casinha/casita. En el 

portugués se usa con gran frecuencia y puede expresar también cariño o 

amabilidad. 

 

Falsos amigos sintácticos 

B. Estos falsos amigos principalmente manifiestan la diferencia en las 

preposiciones, pronombres, artículos, en el uso del pasado o voz pasiva. 

Como escribe Ceolin (en Roselló, 2016), este tipo de falso amigo está muy 

automatizado en un uso inconsciente de la lengua, en especial en el contexto 

coloquial, y al tratarse de estructuras sintácticas que usamos todos los días y 

que son de gran similitud, conlleva a que el dominio de estas estructuras sea 

muy complicado. Por ejemplo en algunas palabras, o mejor dicho en algunas 

frases en una lengua se puede necesitar el pronombre y en otros no se usa lo 

que vemos en estas dos frases: “Esqueça, estou indo.” / “Olvídalo, me voy”. 

El problema de uso aparece también con las formas verbales. En portugués, 

el pretérito indefinido está en español expresado por el pretérito perfecto 

compuesto. El ejemplo: “Hoje comi o suficiente para uma semana.” / “Hoy 

he comido lo suficiente para una semana”. Otro caso es la diferencia en el 

uso de las preposiciones para expresar el medio de transporte. En la lengua 

portuguesa se usa la preposición “de” y en español la preposición “en” como 

viajar de comboio/viajar en tren. Por último, es necesario que un 

hispanohablante que la lengua portuguesa usa con más frecuencia en la voz 

pasiva lo traduzca correctamente para el español, igual que el infinitivo 

pessoal de la lengua portuguesa. “Quando chegar a casa vou é dormir.” / 

“Cuando llegue a casa lo que voy a hacer es dormir”. 

 

       Falsos amigos semánticos 

C. Son aquellos falsos amigos cuya forma gráfica y/o fónica es igual o 

semejante pero tienen diferencia en el sentido y esta diferencia puede llevar 

a los errores de comprensión. Y estos tipos de falsos amigos no se refieren 
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solamente al uso de las palabras pero también a las frases enteras. Este grupo 

de los falsos amigos es el más complejo de estas dos lenguas y también unos 

de los más conocidos. A pesar de este hecho, muchos estudiantes desconocen 

este tipo de los falsos amigos y los errores que se producen tienen muchas 

veces consecuencias graves. Esto podemos mostrar en el par de palabras 

largo y largo. La palabra portuguesa largo significa anchura pero esta misma 

palabra en español se refiere a la longitud y en algunos casos puede ser difícil 

identificar a lo que se refiere en el contexto. Con estos tipos de falsos amigos 

es importante pensar en la diferencia temporal, geográfica o de registro que 

las palabras pueden disponer.  

Además de estos tres niveles y grupos en los que podemos colocar los falsos amigos, 

existen otras categorías de los falsos amigos que brevemente están presentados en esta tabla 

(Sabio Pinilla, Díaz Ferrero, 2010).: 

 

Falsos amigos prosódicos Identidad en la forma y en el significado pero 

la sílaba tónica posee diferente posición; 

ejemplo: limite/límite 

Falsos amigos ortográficos Distinción pequeña en la ortografía que causa 

error aunque forma y significado son 

parecidos en ambas lenguas; ejemplo: 

ingerência/injerencia 

Falsos amigos ortotipográficos Signos de la lengua portuguesa cuyo uso no 

coincide con los de la lengua española; 

ejemplo: ingerência/injerencia 

Falsos amigos pragmáticos Se asemejan en la forma y en el significado 

en ambas lenguas pero no coinciden en el 

uso; ejemplo: proposta de lei = proposición 

de ley y no propuesta de ley 

 

Para cerrar este apartado vemos que los falsos amigos es un concepto muy amplio. 

Puede clasificarse según los niveles lingüísticos pero también como veremos a continuación 

pueden tener la clasificación según su aspecto. 
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2.2.2. Clasificación de falsos amigos según su aspecto externo 
 

Como ya sabemos que existe algún tipo de división podemos ver un tipo de 

clasificación más. Es decir, vamos a ver las clases de tipología de falso amigo y con esto 

asociado el aspecto externo.  

Tipología significa algún tipo de clasificación o agrupación según algunos aspectos 

o signos. Esta tipología según Vaz de Silva y Vilar (2003: 8) podemos resumir en cinco 

puntos y añadimos un ejemplo. 

En la primera categoría vamos a tener palabras que tienen diferente sentido pero la 

forma es idéntica o parecida. Enseguida esta categoría se divide en homógrafos y 

homófonos y podemos mostrar otro ejemplo que antes hemos mencionado. La palabra 

homógrafa borracha significa en portugués caucho o goma pero en español esta palabra 

tiene significado relacionado con la persona que está embriagada. En el segundo grupo las 

palabras tienen diferente género gramatical. Por ejemplo palabra o leite en portugués es de 

género masculino y en español la leche es de género femenino. La tercera categoría está 

dedicada a las palabras de diferente pronunciación. Concretamente el nivel en español que 

no tiene el acento gráfico en la palabra pero o nível en portugués lo tiene para mostrar donde 

poner más énfasis. En el penúltimo grupo clasificamos palabras según diferente registro 

lingüístico. Son las formas de la lengua que se usan en las diferentes situaciones sociales 

debido a diferentes circunstancias. En esta categoría se pone mucha importancia al contexto 

en el que usamos la palabra concreta. Por ejemplo en el español coloquial que está 

identificado como la lengua diaria y natural entre la familia y amigos está relacionado la 

tendencia de acortar las palabras largas. Es la necesidad de la economía lingüística y los 

hablantes prefieren no utilizar la forma entera de la palabra dada, por ejemplo usan formas 

como tranqui o peque (Ondrejovičová, 2013). Como ejemplo de falso amigo de diferente 

registro lingüístico podemos dar la palabra ligar que en español significa unir o juntar pero 

en portugués significa llamar por teléfono. Finalmente, la última clase es el grupo con las 

palabras que tienen diferente grafía. Aquí podemos mostrar la típica diferencia entre el 

portugués y el español y esto es la diferenciación en el uso de b/v, es decir que en español 

escribimos el libro y en el portugués escribimos o livro.  

De esta clasificación está claro que esta tipología nos presenta solamente aspecto 

físico y que el aparecimiento de cualquier forma lingüística tiene estos dos aspectos: externo 

e interno. El hablante puede gracias al aspecto externo reconocer la forma y el contenido 
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gracias el parámetro interno. El lado externo podemos dividir en dos facetas más, oral y 

escrita al contrario al lado interno que intenta ser único para evitarse de los casos de 

polisemia. Estos dos aspectos, externo e interno, también pueden tener algún orden y 

representar la reagrupación según los aspectos. En el aspecto externo encontramos palabras 

que se incluyen a las categorías de palabras escritos – homógrafos y a las palabras orales – 

homófonos. En el aspecto interno encontramos categorías de palabras con diferente género 

gramático y diferente registro lingüístico (Vaz da Silva, Vilar, 2003). 
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2.3. Fenómenos parecidos/cercanos 
 

En este trabajo dedicaremos también un capítulo a los fenómenos parecidos a los 

falsos amigos. En el capítulo siguiente hablaremos sobre el término de bilingüismo que es 

más bien un uso de dos lenguas consciente o intencional, es decir se trata de un fenómeno 

que las personas bilingües aprendieron en tal nivel que lo saben usar en el nivel como su 

lengua materna. También no está conectado directamente con los falsos amigos lo que los 

dos fenómenos que ahora aclaramos y describimos están. 

 

2.3.1. Paronimia 
 

Se trata de un concepto envuelto en la presencia de los falsos amigos. Este término 

tiene una zona de contacto con la producción de los falsos amigos. Según la citación de Vaz 

da Silva y Vilar (2003: 4) llegamos a saber que: 

Dois elementos parónimos mantêm entre si uma situação de semelhança, também 

provocada como no caso dos falsos amigos por ambos os termos procederem de um 

mesmo étimo. No entanto, os parónimos nunca estabelecem entre si um conflito a 

nível semântico, pois esse tipo de palavras pertence a um mesmo campo de 

significação, sendo o sentido de um dos parónimos maior do que o outro, de modo 

a permitir inserir nele o conteúdo do outro termo.9 

 

Simplemente son las palabras gráfica y fonéticamente parecidas pero tienen 

diferente significado. Esto se puede mostrar en el ejemplo de las palabras trabajo y 

trabajador donde los significantes externos son semejantes y etimología es común. 

Realmente hay que constatar que las palabras parónimas se alejan claramente de los falsos 

amigos porque dentro de la relación de los parónimos no existe conflicto en base de la 

semántica (Vaz da Silva, Vilar, 2003). 

  

 
9 Dos elementos parónimos mantienen entre ellos una situación de semejanza, también provocada como en el caso 

de los falsos amigos porque ambos términos proceden del mismo origen etimológico. Sin embargo, los parónimos 

nunca establecen un conflicto semántico entre sí, ya que este tipo de palabras pertenecen al mismo campo de 

significado, siendo el sentido de uno de los parónimos mayor que el otro, para permitir que el contenido de la 

palabra sea incluido en él otro término. [traducción nuestra] 
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2.3.2. Interferencia lingüística 
 

A la paronimia se asemeja la interferencia lingüística. Interferencia es un término 

utilizado para referirse a los errores cometidos en un idioma que aprendemos probablemente 

originados por su contacto con nuestra lengua materna. Hay dos tipos: transferencia positiva 

y negativa. Cuando nuestro conocimiento previo del idioma facilita el proceso de aprender 

el nuevo, esto es una transferencia positiva. Sin embargo, si se produce un error durante la 

transferencia y, por el contrario, lo aprendido dificulta el aprendizaje de nuevos 

conocimientos, se trata de una transferencia negativa o interferencia. Esto ocurre por 

ejemplo con los cognados, es decir, palabras que son muy similares en varios idiomas pero 

que se usan en contextos diferentes o con significados distintos – lo que coloquialmente se 

denomina falsos amigos (Cortés, 2005). 

Esto sucede cuando L1 y L2 difieren entre sí, porque el estudiante está acostumbrado 

a usar, por ejemplo, un determinado sistema gramatical e inclina a usarlo también en L2, y 

así puede ocurrir un error como, por ejemplo, cuando un anglohablante dice: Soy veinte 

años. Sin embargo, aún con la similitud de dos idiomas, no significa que se vaya a producir 

un error, porque los estudiantes, si algo les resulta difícil, tratan de evitarlo.10 Este proceso 

al contrario con la paronimia está más relacionado con los falsos amigos pero no siempre 

tiene rasgos semejantes ni orígenes comunes (Vaz da Silva, Vilar, 2003). 

 

2.3.3. Portuñol 
 

Otro fenómeno que está conectado sobre todo con estas dos lenguas a los cuáles está 

dedicado este trabajo es el fenómeno de portuñol. Se trata de un fenómeno lingüístico que 

surgió en el contacto interrumpido de las lenguas – el español y el portugués. El título propio 

es la mezcla de estas denominaciones de las lenguas. A este fenómeno está entendido como 

un instrumento de comunicación entre los hablantes de una u otra lengua (Čengelová, 2021). 

Es probable que el contacto de dos lenguas puede dar el origen a un nuevo fenómeno 

lingüístico y justamente este fenómeno es el uno de ellos. El portuñol se divide en dos clases 

y así también cumple dos funciones. En primer lugar el portuñol está considerado como la 

lengua que sirve para la comunicación entre los hablantes del español y portugués, por lo 

 
10 https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/interferencia.htm [consultado en 

noviembre de 2022] 

https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/interferencia.htm
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tanto para la comprensión recíproca. En segundo lugar es una variante de la lengua que tiene 

su origen en la zona fronteriza de Brasil y sus países vecinos. El contacto de las lenguas 

esta allí tan fuerte que produjo una forma lingüística propia que podemos denominar el 

dialecto fronterizo (Čengelová, 2021). Según el lingüista Ricardo Tavares Lourenço (en 

Čengelová, 2021) la palabra portuñol está clasificada como neologismo que apareció por 

primera vez en la prensa iberoamericana en 1998 cuando sus aspectos fueron todavía muy 

inexactos. Por el factor de que es la palabra nueva, el diccionario RAE aun no lo registra. 

Sobre este fenómeno podemos hablar en el contexto de los acontecimientos sociales 

o históricos. De esto está surgiendo que el portuñol tiene ciertas reglas y por eso podemos 

constatar que sus elementos no deberían mudarse y los rasgos deberían estar estables por el 

uso de algún hablante. En otras palabras esto significa que se trata de una mezcla de las dos 

lenguas y podemos denominarlo como mixed languages. De este proceso surge una 

definición que el portuñol es una mezcla clara de la lengua portuguesa con los aditivos 

léxicos de la lengua española y combinaciones gramaticales parciales. Es importante 

mencionar que aunque hablamos de las lenguas que se encuentran en la frontera, en realidad 

la frontera simboliza solamente una línea en el mapa que tiene significado político ante todo 

porque es difícil definir la frontera para las lenguas y para la gente que lengua debería usar 

(Čengelová, 2021). Sin embargo, no se trata solamente sobre su aparición en las fronteras 

de los estados pero también está presente en las comunidades emigrantes o de los aprendices 

de alguna de estas lenguas (Tavares Lourenço, 2019). 

El fenómeno de portuñol tiene en general una polémica. Algunos lo aceptan pero 

otros lo rechazan. Como ya hemos dicho antes, el portuñol tiene muy fuerte influjo de 

español y esto se revela más en el léxico. Generalmente se usa esta variante de la lengua en 

la América Latina sobre todo en la clase baja de la sociedad lo que causa represión a estas 

personas (Čengelová, 2021). En muchas ocasiones también simboliza el factor que las 

personas en general no saben hablar bien en la lengua meta (Tavares Lourenço, 2019). 

Mucha gente considera esta nueva variante como una nueva lengua justificada, pero este 

fenómeno no cumple todos los rasgos necesarios (Čengelová, 2021).  

Para que este dialecto sea considerado como una nueva lengua, es necesario que 

reúna características fundamentales que llevan a su normalización y surgimiento. Según 

Weinreich, (en Čengelová, 2021) para poder hablar de un nuevo idioma que surgió durante 

el contacto de los dos idiomas, necesitamos: 
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a) un aparente grado de diferenciación de las lenguas originales 

b) estabilidad formal que surgió después de la inestabilidad inicial 

c) funciones extendidas más allá de las populares (uso fuera del entorno doméstico) 

 

De hecho el portuñol es conocido mucho en los estados limitados con Brasil pero 

cuando nos centramos en Europa y las fronteras entre España y Portugal, la situación es 

diferente. En la parte de España nunca se ha aparecido esta variante de la lengua o dialecto 

y en Portugal los dialectos influidos por la lengua española ya desaparecieron. En vez del 

portuñol en Portugal surgió una variante que se llama barranqueño e igual que el portuñol 

está influido por palabras españolas pero la base la tiene en la lengua portuguesa 

(Čengelová, 2021). 
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2.4. Motivos de la confusión de los aprendices que producen los 

falsos amigos 
 

Al final del primer apartado de este trabajo sería adecuado explicar por qué razón la 

gente confunde las palabras y surgen los falsos amigos. Cuáles son los motivos principales 

y como evitar estas situaciones de confusión.  

En el mundo moderno en el que nos encontramos, el proceso dominante de 

civilización es especialmente la globalización. Aprender y conocer un idioma que no sea la 

lengua materna del hablante es también un requisito importante para alguien que quiere 

estudiar o trabajar en el extranjero. Esta habilidad puede ser mucho más fácil para las 

personas cuya lengua materna es muy similar a la que quieren aprender. Por ejemplo, para 

los españoles no es un gran problema viajar por la Península Ibérica o América Latina ya 

que el 85% del vocabulario portugués contiene cognados españoles y el 20% de estos 

cognados son falsos amigos (Torres y Aluísio, 2011). 

Lo importante es que la semejanza entre estas dos lenguas no siempre significa la 

ayuda con el aprendizaje, es decir que esta proximidad es una tarea difícil para el alumno 

porque lleva a las complicaciones (Lukešová, 2012). En los capítulos anteriores llegamos a 

saber que con este fenómeno de los falsos amigos está relacionada la dualidad lingüística, 

o sea, la relación estrecha del significado y el significante. Pero existe también una libertad 

de elección para las palabras con el mismo origen lingüístico y se puede a estas palabras 

atribuir sentido diferente. Como ejemplo sirve la palabra portuguesa frango que puede 

significar tanto carne cruda como carne asada. Este ejemplo representa el proceso cuando 

cada lengua hace un recorte de modo particular de su realidad (Costa, 2020). 

En la situación cuando vamos a considerar lo que es y lo que no es el verdadero falso 

amigo son importantes algunos factores. Ahora veremos cuatro requisitos considerados 

como obligatorios para la consideración de los falsos amigos según Vaz da Silva y Vilar 

(2003: 13).: 

 

a) La apariencia externa debería ser muy parecida. 

b) En las situaciones cuando está solo o en el contexto es obligado hacer un conflicto semántico. 

c) En el caso de la semejanza fonética entre las palabras, ambas deberían pertenecer a los 

sistemas normativos de la lengua. 
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d) Los significados diferentes deberían salir de primero o de segundo significado. (en un 

diccionario) 

 

Uno de los usos más conflictivos es el uso del signo lingüístico, como ya fue 

mencionado antes. La utilización social está determinada sobre todo por la semántica pero 

esto no significa que siempre sea suficiente contar apenas con el significado porque alguna 

vez el propio uso puede acabar por desviación para el significado definido. Esto lleva al 

desuso de las afinidades semánticas y el par lingüístico que creó los falsos amigos 

simplemente desaparece. En otras palabras es importante elegir los pares de signos que 

muestran su diferencia en primero o en los primeros dos significados, es decir de uso 

cotidiano, porque de nada sirve cuando el choque semántico provoca los elementos del 

cuarto o quinto sentido. Lo mismo llega a ser cuando una de las palabras se torna a una 

variante dialectal o una modalidad regional. De esto deducimos que en todo proceso es 

importante el valor semántico (Vaz da Silva, Vilar, 2003). 

Como ya fue mencionado antes, los falsos amigos tienen un papel importante en la 

traducción correcta (Roselló, 2016).: 

Algunos estudios mencionan los falsos amigos como una dificultad importante en 

la traducción y el aprendizaje de portugués lengua extranjera para hispanohablantes 

y del español lengua extranjera para estudiantes lusófonos. 

 

2.4.1. Bilingüismo 
 

Desde el principio de nuestro trabajo mencionamos las dos lenguas románicas – 

español y portugués que para nuestro estudio son los aspectos importantes. Estas dos 

lenguas están tan estrechamente relacionadas ya tantos siglos y mucha gente conoce tanto 

una lengua como la otra. 

La lengua española se encuentra continuamente en contacto con las otras lenguas y 

esto resulta en aparición de innúmeros casos de bilingüismo y este proceso no solamente 

influencia alguna variación de la lengua sino también aprendizaje de otra lengua, en este 

caso portugués (Vaz da Silva, Vilar, 2003). Sencillamente el término de bilingüismo 

significa conocimiento de más de un lenguaje y su uso en mayor o menor medida 

(Bermúdez Jiménez, Fandiño Parra, 2012). En el siglo XXI y en la época de modernidad 
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podemos considerar que mucha gente en todo el mundo se considera a sí mismo como las 

personas bilingües o hasta multilingües.  

El término de bilingüismo según el diccionario Oxford está definido como ser capaz 

de hablar de dos lenguas igualmente bien porque ambas se utilizan desde muy joven 

(Megale, 2005). Otra definición del año 1933 es del lingüista Bloomfield (en Bermúdez 

Jiménez, Fandiño Parra, 2012), quien dice que el bilingüismo implica un dominio de dos 

lenguas igual que un nativo. En otras palabras es la capacidad para hablar dos lenguas como 

lo hacen los hablantes de lengua materna produciendo enunciados bien formados, 

portadores de significación. El Lam en el año 2001 definió bilingüismo como el fenómeno 

de competencia y comunicación en dos lenguas (Bermúdez Jiménez, Fandiño Parra, 2012). 

El propio diccionario de la Real Academia Española define bilingüismo como uso habitual 

de dos lenguas en una misma región o por una misma persona.  

Existen otras definiciones de muchos lingüistas y es difícil poner para este fenómeno 

solamente una definición aunque algunos lo intentan. También hay cierta evolución de este 

término que cada vez da un impulso para cambiar la definición final (Bermúdez Jiménez, 

Fandiño Parra, 2012). Hay que decir que este fenómeno es muy difícil para clasificación 

porque con este fenómeno salen a la superficie cuestiones sobre las normas y las reglas para 

que una persona puede considerarse como bilingüe (Megale, 2005).   

Existen dos tipos de bilingüismo según el nivel del uso de la segunda lengua. El 

primer tipo es productivo (activo), es decir que el hablante usa las dos lenguas activamente 

y tiene el nivel muy bueno. Otro tipo es receptivo (pasivo) que significa que el hablante 

entiende la lengua escrita y oral pero no es capaz de comunicación en la lengua (Čengelová, 

2021). 

Con el término de bilingüismo está también relacionado el fenómeno de la diglosia. 

La diglosia es el estado cuando en toda la comunidad se aplican dos diferentes variantes de 

una lengua en un territorio y cada variante cumple una función en la sociedad. En práctico 

este fenómeno podemos mostrar en Galicia donde en las situaciones formales usamos la 

lengua española y en los asuntos comunes se usa el gallego (Čengelová, 2021). 
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2.4.2. La proximidad entre las lenguas 
 

Como ya mencionamos, la proximidad de dos lenguas de la misma familia 

lingüística, o sea de dos lenguas parecidas porque evolucionaron a partir de la misma base 

o lengua, no significa necesariamente una ventaja para los aprendices. Precisamente porque 

estos dos idiomas son tan cercanos, también hay una impresión errónea por parte de los 

aprendices de que todos los significados de palabras y reglas del sistema de una lengua 

corresponden a la otra lengua. Por lo tanto, para evitar los usos inapropiados, que en la 

mayoría de los casos suele tener efecto cómico, podemos encontrar varias listas de los falsos 

amigos. De acuerdo con Humblé (2006), estas listas están orientadas sobre todo a las 

palabras que tienen la misma forma, pero diferente significado. Lo que está resultando en 

un verdadero problema para los aprendientes de la lengua española, es el hecho de que, 

aunque las palabras significan lo mismo y se escriben y suenan igualmente se usan de 

manera diferente, según el contexto o la situación de que se trata. Este hecho también lleva 

a que los aprendices de la lengua española no quieran expresarse de manera correcta solo 

en el nivel gramático y conocer todas las reglas de la lengua pero ante todo de manera 

natural como un hablante nativo de la lengua dada. Esta dificultad nos describe mismo 

Humblé (2006: 206) que nos informa dentro de pocas frases como ocurre: 

Ocurre que cuando un brasileño le dice a un hispanohablante que “está sentado en 

el balcón”, quiere decir “que está sentado en el mostrador”, habrá un error de 

comprensión que la realidad se encargará de corregir muy rápidamente. Ahora, si 

este mismo brasileño le dice al hispanohablante que “está todo esclarecido”, no 

habrá ningún problema de comprensión, habrá un error de naturalidad. Este tipo de 

problema es mucho más frecuente de lo que generalmente se admite y no se le 

dedica ninguna atención en los diccionarios tradicionales. 

 

Además de todos los factores muy diversos que causan la aparición de los falsos 

amigos, uno salta al punto de mira, porque toda esta analogía lingüística cuando vacilamos 

de si es falso amigo o no es depende del contexto. Este factor es muy importante y como 

describe Vaz de Silva y Vilar (2003: 12), es muy importante pensar en el uso de palabras 

concretas que pueden alterar la estructura sintáctica de un texto: 

O contexto geral no qual se insere o falso amigo já alerta o aluno sobre as futuras 

repercursões e, às vezes, torna-se impensável pretender manter o significado que 
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uma determinada palavra tem na Língua Materna nesse âmbito da comunicação. 

Evidentemente, era lícito afirmar-se agora que o contexto pode exercer 

precisamente o efeito contrário e gerar por ele próprio o conflito semântico. Mas a 

elevada semelhança das escritas do Português e do Espanhol fazem-nos fixar mais 

concretamente sobre a estrutura sintáctica como fornecedor de falsos amigos.11 

 

Entonces, no solo en el uso cotidiano del idioma, es decir en la habla, sino también 

en las traducciones se producen errores. Estos errores son tan comunes, principalmente por 

desconocimiento de los falsos amigos, que en algunas traducciones puede llevar a la pérdida 

del verdadero significado del texto (Fialho, 2005). 

En conclusión se puede constatar que una comprensión inicial de una lengua 

extranjera es una clara ventaja, pero con la creciente sabiduría de la lengua española los 

aprendices deberían tener en cuenta que incluso lo que a primera vista es igual puede 

significar algo completamente diferente. 

  

 
11 El contexto general en el que se inserta el falso amigo ya alerta al estudiante sobre las repercusiones futuras y, 

a veces, se vuelve impensable pretender mantener el significado que tiene la palabra determinada en la lengua 

materna en este contexto de comunicación. Por supuesto, ahora podría decirse que el contexto puede tener 

precisamente el efecto contrario y generar conflicto semántico por sí mismo. Pero la gran similitud de las escrituras 

portuguesa y española nos hace centrarnos más específicamente en la estructura sintáctica como suministrador de 

los falsos amigos. [traducción nuestra] 
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3. Metodología 
 

 

En este capítulo de la metodología se presentan en primer lugar las hipótesis de 

nuestro estudio y después nos dedicaremos a la descripción del corpus que nos servirá para 

la búsqueda de datos. Al final se presentan los resultados que aparecen durante nuestra 

investigación. 

 

3.1. Hipótesis 
 

Como ya fue mencionado en la introducción, la parte práctica de este trabajo tratará 

sobre todo del corpus llamado “CAES”. La abreviatura CAES significa El Corpus de 

aprendices de español como lengua extranjera12 y es un conjunto de textos escritos 

producidos por estudiantes de español con diferentes grados de dominio lingüístico, 

aplicado al español y procedentes de once lenguas. También para la nuestra investigación 

se usará el corpus que está manejado por el diccionario RAE llamado “CORPES XXI”. 

Primeramente para aclarar lo que nos espera, hablemos de los pasos iniciales que fueron 

esenciales para realizar nuestro estudio: 

1. Escoger una lista de los falsos amigos ya existente que se llama “Lista de falsos 

amigos português espanhol, español-portugués”13 (a continuación ver Anexo 1) 

que nos servirá como la base y de cual hablaremos más tarde en detallo. 

2. Buscar los falsos amigos de la lista en “CORPES XXI” para ver su frecuencia 

de uso. 

3. De los resultados de “CORPES XXI” escogimos las veinte palabras con mayor 

frecuencia de uso y hacemos una lista (ver Tabla 1). 

4. Estas veinte palabras buscamos y analizamos en el corpus “CAES” para ver si y 

cómo y en qué nivel de la sabiduría los aprendientes usarán los falsos amigos. 

En la parte teórica de esta tesis se habla del hecho que el fenómeno de los falsos 

amigos está relacionado principalmente con las palabras de los dos idiomas que tienen 

 
12 https://galvan.usc.es/caes/ [consultado en marzo de 2022] 
13 https://ec.europa.eu/translation/portuguese/magazine/documents/folha47_lista_pt.pdf [consultado en octubre de 

2022] 

https://galvan.usc.es/caes/
https://ec.europa.eu/translation/portuguese/magazine/documents/folha47_lista_pt.pdf
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grafía y/o fonética muy parecida. Por lo tanto desde el punto de la vista lingüístico este 

fenómeno puede ser considerado como un tema muy amplio y actual. En nuestro trabajo 

trataremos particularmente de dos lenguas no solamente europeas, en concreto del español 

y el portugués que se desarrollaron un al lado de otro en el continente durante la historia y 

pertenecen a la misma familia de lenguas, tienen una estructura lingüística muy similar. De 

ello se deduce que la dificultad de la comprensión debido al gran porcentaje del léxico 

común es mínima. Otro aspecto es que los hablantes portugueses que intentan aprender la 

lengua española a menudo se encuentran con el problema de que la palabra que usan en su 

lengua materna tiene un significado diferente en la otra lengua, a pesar de que tiene, por 

ejemplo, misma grafía. Por esta razón, las hipótesis y los datos de corpus estudiados en este 

trabajo se centran en los aprendientes portugueses de español. 

Es natural que al aprender una nueva lengua extranjera, el hablante tiene como el 

punto de la partida a su lengua materna u otra lengua que domine. En principio los 

aprendientes acuden a esos conocimientos de las lenguas asimiladas. Es decir, en el inicio 

del proceso de aprendizaje aparecen más errores de la interlengua14 que en los niveles 

avanzados lo cual con el aumento de conocimientos debería significar que estos errores se 

disminuirán y serán menos frecuentes o hasta inexistentes. 

Por ese motivo suponemos las hipótesis de este trabajo: 

1. La frecuencia de uso de algunas palabras cambiará dependiendo del nivel de 

español de los aprendientes. 

2. Los aprendientes principiantes (A1) usarán más falsos amigos que los avanzados 

(C1). 

  

 
14 Se entiende por interlengua el sistema lingüístico del estudiante de una segunda lengua o lengua extranjera en 

cada uno de los estadios sucesivos de adquisición por los que pasa en su proceso de aprendizaje. (citado de 

diccionario ELE: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm#i) 

[consultado en noviembre de 2022] 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm#i
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3.2. Los corpus usados 
 

Para la parte práctica de nuestro trabajo fue muy importante encontrar algún corpus 

suficiente amplio, donde podríamos acumular y después analizar datos necesarios. Al final, 

en nuestra investigación vamos a usar dos corpus de los cuales los datos obtenidos 

utilizamos para el tratamiento de los resultados.  

Para nuestro estudio, necesitaremos usar dos corpus. Primero trabajaremos con el 

corpus llamado “CORPES XXI”15 donde buscamos todas las palabras de la lista de los 

falsos amigos que elegimos y observamos su frecuencia de la ocurrencia. Esta lista que 

usamos para la búsqueda se llama “Lista de falsos amigos português-espanhol, español-

portugués”16 (2015). 

El segundo corpus que se llama “CAES”17 nos servirá para un procesamiento más 

detallado de los resultados que obtuvimos en el primer corpus. En otras palabras, en la base 

de los resultados de la búsqueda en “CORPES XXI”, seleccionaremos las veinte palabras 

con el número mayor de la frecuencia de los usos y analizaremos estas veinte palabras más 

profundamente en el corpus “CAES”, donde verificaremos la posible ocurrencia de los 

falsos amigos. Para una mejor comprensión en los próximos dos capítulos presentaremos 

estos dos corpus pero primero aclararemos qué significa la palabra corpus. 

La palabra corpus según el diccionario RAE está definida como conjunto lo más 

extenso y ordenado posible de datos o textos científicos, literarios, etc., que pueden servir 

de base a una investigación. En otras palabras se trata de un conjunto de miles textos, los 

cuales son utilizados para conocer la palabra con todos sus aspectos, es decir, tanto el 

significado y sus características como sus construcciones en el contexto. En general, este 

conjunto sirve para obtener datos para las análisis o aclaraciones de las hipótesis de una 

cierta lengua. Los primeros corpus de aprendices aparecen a fines de la década de 1990 

(Martínez y Mella, 2018). En el caso de un corpus representativo de la lengua española, 

debería contener textos de todo el mundo hispánico, o sea de todos los países 

hispanohablantes. 

 
15 https://www.rae.es/banco-de-datos/corpes-xxi [consultado en marzo de 2022] 
16 Ver Anexo 1 
17 https://galvan.usc.es/caes [consultado en marzo de 2022] 

 

https://www.rae.es/banco-de-datos/corpes-xxi
https://galvan.usc.es/caes
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La aparición de varios tipos de corpus, por ejemplo existen escritos, orales o con 

fines específicos, facilitó a los lingüistas el acceso a los ejemplos de uso del lenguaje en un 

contexto particular. 

 

3.2.1. CORPES XXI 
 

La primera versión de El Corpus del Español del Siglo XXI18 o en la abreviatura 

CORPES XXI se data al año 2013 cuando tuvo lugar en Panamá el VI Congreso 

Internacional de la Lengua Española, aunque la idea de creación del corpus se data en 2007. 

Los textos como define Corpes de RAE están seleccionados de acuerdo con una serie de 

parámetros y son tratados con un sistema de codificación especialmente diseñado para este 

corpus y para la recuperación de sus datos desde cualquiera de esos parámetros. 

Este corpus no tiene tan larga historia, pero durante estos los años 2015 a 2021 se 

publicaron 7 versiones y cada una de ellas trajo novedades, especialmente en la ampliación 

del número de formas ortográficas. En la versión actual que fue publicada en el mes de julio 

de 2021 es posible examinar más de 327 000 documentos que contienen más de 350 

millones de formas ortográficas que proceden tanto de los textos escritos como de las 

transcripciones. Estos textos se dividen en bloques y podemos encontrar varios, como por 

ejemplo bloque de ficción que contiene guiones de cine o novelas. Es un cierto equilibrio 

entre las formas producidas en textos de España (30%) y América (70%). 

Puesto que el corpus “CORPES XXI” actualmente está pasado por el proceso de 

reconstrucción, nuestros resultados obtuvimos de la versión beta (0.94). 

Este corpus en nuestra investigación se utilizó como un primer paso de análisis y en 

él se buscaron todas las palabras de “Lista de falsos amigos português-espanhol, español-

portugués”19. El criterio principal para estas palabras de la lista encontradas en el corpus 

fue el número de ocurrencias y su posterior clasificación estadística desde la palabra con el 

mayor número de ocurrencias hasta aquellas palabras que incluso no aparecían en los 

documentos del corpus utilizado. Este criterio nos servirá para criar propia lista de 20 

palabras más frecuentes. 

 
18 https://apps2.rae.es/CORPES/view/inicioExterno.view;jsessionid=5E1BD17F200C2F3890480800035A1445 

[consultado en noviembre de 2022] 
19 Ver Anexo 1 

https://apps2.rae.es/CORPES/view/inicioExterno.view;jsessionid=5E1BD17F200C2F3890480800035A1445
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3.2.2. CAES 
 

Otro corpus que utilizamos extensamente en nuestra investigación es el corpus de 

aprendices de español - CAES. El corpus de aprendices es uno de los subtipos de corpus 

que contienen textos producidos por personas que están aprendiendo una determinada 

lengua. 

El corpus “CAES” almacena textos de los estudiantes que tienen diferente nivel de 

español, según el Marco Común Europeo de Referencia es desde nivel A1 hasta nivel C1.20 

Estos textos son de los aprendientes que tienen como su lengua de partida (L1) una de los 

once siguientes idiomas: alemán, árabe, chino mandarín, francés, griego, inglés, italiano, 

japonés, polaco, portugués y ruso. Esta herramienta, que está financiada por el Instituto 

Cervantes, cuya primera fase de recopilación de información data de 2012-2015, permite a 

los profesionales de distintos campos lingüísticos obtener informaciones diversas, como 

menciona Martínez y Mello en su presentación. Estas informaciones, por ejemplo sobre 

dificultades de aprendizaje, errores más comunes, vocabulario más o menos empleado, se 

puede utilizar en las clases de los estudiantes o en los textos escolares.21 

Según las estadísticas de Martínez y Mello del año 2018 el “CAES” tuvo 1.423 

participantes de más de veinte países diferentes y las edades oscilaron entre los 15 y 75 

años. También de este año surge la información que los participantes con el nivel más bajo 

de español (A1) tuvieron la mayor representación de todos los participantes, concretamente 

526 participantes de nivel A1.  

En la versión actual 2.1, que se lanzó en marzo de 2022, se recogen muestras de 

2544 estudiantes del período entre los años 2011–2020 de diversos centros del Instituto 

Cervantes y universidades. En la Imagen 1 de estadísticas generales por nivel es posible ver 

una lista de unidades lingüísticas de la versión actual de “CAES”. Está dividida 

horizontalmente por niveles del Marco Común Europeo de Referencia y verticalmente 

según los criterios diferentes: 

  

 
20 https://galvan.usc.es/caes [consultado en octubre de 2022] 
21 https://galvan.usc.es/caes [consultado en octubre de 2022] 

https://galvan.usc.es/caes
https://galvan.usc.es/caes
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Imagen 1. Estadísticas generales de unidades lingüísticas por nivel22 

 

Para la comparación de estas estadísticas generales incluimos la Imagen 2, que 

solamente conta los datos de la lengua portuguesa. En la línea de número total de los 

elementos lingüísticos se puede ver la proporción directa de bajada de los elementos 

lingüísticos usados por los niveles. El número más alto está en el primer grado, es decir en 

el nivel A1 de MCER. 

Imagen 2: Estadísticas de unidades lingüísticas de portugués23  

  

 
22 https://galvan.usc.es/caes/datos [Consultado en octubre de 2022] 
23 https://galvan.usc.es/caes/datos [Consultado en octubre de 2022] 

https://galvan.usc.es/caes/datos
https://galvan.usc.es/caes/datos
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3.3. Procedimiento 

 

En cuanto a la lista de los falsos amigos, como ya se ha dicho, hay innumerables no 

solamente en el internet pero también en la versión impresa. Son variablemente extensos, 

más o menos centrados en un grupo de contexto y algunos son más coloquiales y otros más 

especializados. La lista de los falsos amigos que fue elegida para nuestra investigación es 

una de los más profesionales. 

El primer paso para la realización de nuestro estudio fue escoger la lista de los falsos 

amigos conveniente y así fue escogida la lista llamada “Lista de falsos amigos português-

espanhol, español-portugués”24. Esta lista fue publicada en 2015 y fue desarrollada a lo 

largo de los años por varios traductores portugueses y españoles de instituciones europeas. 

La lista de los falsos amigos que elegimos y como ya fue mencionado antes, es una lista 

publicada de la Comisión Europea y todavía no es una lista terminada. Sin embargo, para 

nuestra investigación usamos la versión de la primavera del año 2015. Esta lista contiene 

499 palabras en portugués con orden alfabético, que están en la primera columna escritos 

en la negrita y en la segunda columna están escritos sus equivalentes en la lengua española. 

Exactamente lo mismo pero en la clasificación contraria está en las siguientes dos columnas. 

En la tercera columna de la lista están las palabras de la lengua española y en la cuarta 

columna son los equivalentes de estas palabras en portugués. Esta lista está disponible en la 

página de Comisión Europea.25 

Como segundo paso de nuestro estudio se buscaron todas las palabras de la lista en 

el corpus “CORPUS XXI”. La Tabla 1 enumera las 20 palabras sacadas de la lista de los 

falsos amigos que, según una búsqueda en el “CORPES XXI”, tenían el mayor número de 

la frecuencia normalizada por cada millón de casos. 

 

 
Palabra 

española 

Frecuencia 

normalizada 

Falso amigo en 

portugués 

1. suyo 10081,15 sujo 

2. más 4400,02 mas 

3. año 2193,84 anho 

4. sobre 1785,57 sobre 

5. donde 1145,71 donde 

 
24 Ver Anexo 1 
25 https://ec.europa.eu/translation/portuguese/magazine/documents/folha47_lista_pt.pdf [consultado en octubre 

de 2022] 

https://ec.europa.eu/translation/portuguese/magazine/documents/folha47_lista_pt.pdf
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6. nuevo 1117,7 novo 

7. mayor 711,76 maior 

8. niño 640,82 ninho 

9. sino 550,97 sino 

10. luego 503,56 logo 

11. padre 502,41 padre 

12. presidente 488,6 presidente 

13. general 467,69 general 

14. cambio 432,9 câmbio 

15. empezar 407,06 empeçar 

16. gente 400,61 gente 

17. lograr 393,37 lograr 

18. largo 386,18 largo 

19. cierto 368,43 certo 

20. ofrecer 297,35 oferecer 

 

Tabla 1. Las veinte palabras más frecuentes en “CORPES XXI” de la lista de falsos 

amigos 

 

Estas palabras, que el “CORPES XXI” calificó como las más frecuentes, dentro del 

marco de cuántos recursos tiene a su disposición, no fueron buscadas según ningún otro 

criterio. Para explicación, la página inicial del corpus nos ofrece muchas posibilidades. Para 

nuestra investigación elegimos la primera casilla llamada concordancias y nos permitirá 

buscar las palabras que ingresamos a la casilla llamada lema. En este momento no hay que 

interesarse en los demás criterios y encontraremos los datos que buscamos en la sección 

estadística.  

Nuestra lista de los veinte falsos amigos está compuesta de cuatro columnas, 

igualmente como la lista original de donde son sacados todas las informaciones incluidas 

en nuestra tabla. (Tabla 2.)26: 

1. columna: entradas portuguesas, ordenadas alfabéticamente; 

2. columna: respetivos equivalentes españoles; 

3. columna: entradas españolas (casi) homógrafas e/ou homófonas da 1.ª 

columna; 

4. columna: respectivos equivalentes portugueses 

 

 
26 Ver Anexo 1 
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 Palabra 

portuguesa 

Equivalente 

español 

Palabra 

española 

Equivalente 

portugués 

1. mas pero, mas más mais 

2. sobre sobre (prep.27) sobre (s.28) envelope 

3. donde de donde donde onde 

4. anho cordero año ano 

5. maior más grande mayor mais velho, idoso, 

maior 

6. sino campana sino destino, sina 

7. logo de inmediato luego depois 

8. novo 

(homem) 

joven (hombre) nuevo (objeto) novo (objeto) 

9. presidente 

(da 

Câmara) 

alcalde presidente presidente, 

primeiro-ministro 

10. general general (ejército) general geral, ∩ 

11. gente (a) nosotros gente (la) pessoas (as) 

12. padre cura, párroco padre pai 

13. câmbio cambio (divisas) cambio troca, mudança 

14. largo ancho, plaza largo comprido, longo 

15. ninho nido niño criança, rapaz, 

menino 

16. certo correcto cierto verdadeiro 

17. lograr engañar, valerse de, 

∩ 

lograr conseguir, ∩ 

18. empeçar enredar, dificultar empezar começar 

19. oferecer regalar, ∩ ofrecer pôr à disposição, ∩ 

(oferecer) 

20. sujo (adj.29) sucio suyo (pron.30) dele, dela, seu, sua 

 

Tabla 2. Tabla de las veinte palabras en español y portugués con sus equivalentes en 

la lengua opuesta 

 
27 prep.: abreviatura con el significado de la preposición 
28 s.: abreviatura con el significado del substantivo 
29 adj.: abreviatura con el significado del adjetivo 
30 pron.: abreviatura con el significado del pronombre 
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3.4. Resultados 
 

3.4.1. Hipótesis 1 
 

“La frecuencia de uso de algunas palabras cambiará dependiendo del nivel de 

español de los aprendientes.” 

Nuestra primera tarea fue seleccionar de la lista de los falsos amigos “Lista de falsos 

amigos português-espanhol, español-portugués”31 solo 20 palabras que tienen la mayor 

frecuencia de aparición normalizada (número de casos por millón) de acuerdo con la 

búsqueda en el corpus de referencia de la lengua española llamado CORPES XXI (Tabla 

1). Estas 20 palabras posteriormente las analizaremos en el corpus “CAES”. En este corpus 

buscamos estas veinte palabras y nos interesaría el número de los resultados de cada palabra. 

Para obtener estos resultados, nuestro criterio fue solamente en los filtros elegir L1, que es 

portugués, y luego ingresar el elemento gramático que queremos analizar. En la Tabla 3 se 

encuentran estas veinte palabras ordenadas en la columna “el número de resultados” desde 

el número mayor hasta el número menor según los resultados del corpus “CAES”. En las 

últimas dos columnas de la Tabla 3 están los resultados del nivel A1 y C1 de español 

mostrados en porcentajes. Para llegar a estos resultados en porcentajes averiguamos el 

número de los resultados en el nivel A1 y C1 de cada palabra y así expresamos la cantidad 

de su ocurrencia en el corpus “CAES” en el nivel A1 y C1 de español de MCER en 

porcentaje. 

 

 Elemento 

gramático 

analizado 

El número de 

resultados en 

todos los 

niveles 

Resultados del nivel 

de español A1 en 

porcentaje 

Resultados del 

nivel de español 

C1 en porcentaje 

1. Más 767 21,25 12,51 

2. Padre 306 69,6 5,88 

3. Sobre 238 24,78 6,72 

4. Año 182 17,03 1,64 

5. Donde 167 14,37 8,38 

 
31 Ver Anexo 1 
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6. Luego 154 70,12 1,94 

7. Gente 76 14,47 1,31 

8. Mayor 57 40,35 8,77 

9. Nuevo 51 49,01 1,96 

10. Largo 48 54,16 6,25 

11. Niño 30 20 20 

12. Cambio 30 13,33 26,66 

13. Empezar 30 60 10 

14. Sino 15 0 46,66 

15. Cierto 12 16,66 16,66 

16. Lograr 7 0 57,14 

17. Ofrecer 7 0 28,57 

18. Presidente 6 0 33,33 

19. General 6 16,66 16,66 

20. Suyo 4 0 50 

 

Tabla 3. Las veinte palabras ordenadas según el número mayor de los resultados de 

“CAES” y su cantidad en los niveles A1 y C1 mostrada en porcentaje 

 

Número total de 

todos los resultados 

Número total de los 

resultados de nivel de español 

A1 en porcentaje 

Número total de los 

resultados de nivel de español 

C1 en porcentaje 

2.193 32,55 8,98 

 

Tabla 4. Porcentaje de las veinte palabras usadas en el nivel A1 y C1 de MCER 

 

De los resultados de la Tabla 3, que obtuvimos de la búsqueda en el corpus “CAES”, 

concluimos que el número mayor de los resultados tienen las palabras más, donde, luego 

que son adverbios, las palabras padre, año, gente que son sustantivos, las palabras mayor, 

nuevo, largo que son adjetivos y la palabra sobre. Por lo tanto, no es posible determinar 

claramente el grupo predominante de clase de palabras. Lo que es posible determinar gracias 

a los resultados del corpus “CAES” es la frecuencia de uso de las palabras y si esta 

frecuencia cambiará dependiendo del nivel de español de los aprendientes. 
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Para saber cuáles de las veinte palabras de la lengua española posen la mayoría de 

los resultados en el nivel A1 y C1 de MCER, usamos un filtro nivel de español en la 

búsqueda en el “CAES”. En la escala general de las 20 palabras, podemos afirmar con base 

en la Tabla 4 que una mayor frecuencia de uso de las palabras corresponde al nivel A1 de 

MCER en la comparación con el nivel C1. 

Del número total de las veinte palabras analizados obtuvimos 2.193 resultados que 

posteriormente dividimos por los niveles. La mayoría de las palabras fueran encontradas en 

el nivel A1. El número total de resultados para este nivel fue 714 usos. En el nivel más alto 

posible que evalúa “CAES” es el nivel C1, donde el número total de todos los niveles es el 

más bajo, solo 197 casos de usos de las palabras.    

Con la base en los resultados de la Tabla 3, podemos afirmar que para las primeras 

diez palabras y la palabra empezar es verdad que predomina la frecuencia de uso en el nivel 

A1 de MCER. Las palabras niño, cierto y general tienen el mismo resultado porcentual de 

uso en ambos niveles. Y el resultado contrario, es decir, la frecuencia de uso en el nivel C1 

mayor que en el nivel A1 asignamos a las palabras cambio, sino, lograr, ofrecer, presidente 

y suyo donde excepto en un caso, que es palabra cambio, hubo una mayor frecuencia de uso 

en el nivel C1 principalmente porque la palabra dada no se usó ni una vez en el nivel A1. 

Por tanto, para responder con claridad a nuestra primera hipótesis, que trata de la 

cuestión de si “la frecuencia de uso de algunas palabras cambiará dependiendo del nivel de 

español de los aprendientes” creamos la siguiente tabla, que nos dará una respuesta clara. 

En 11 casos, el nivel dominante de frecuencia de uso de las palabras fue A1, mientras que 

en 6 palabras, C1 fue el nivel dominante. Así, es cierto que la frecuencia de uso de algunas 

palabras varía en función del nivel de conocimientos. 

 

El nivel predominante de 

la frecuencia de las 

palabras es A1 

El nivel A1 tiene mismos 

resultados de la frecuencia 

de las palabras como el 

nivel C1 

El nivel predominante de 

la frecuencia de las 

palabras es C1 

11 palabras 3 palabras 6 palabras 

 

Tabla 5. El número de palabras de la frecuencia de uso según el nivel de 

conocimiento 
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3.4.2. Hipótesis 2 
 

“Los aprendientes principiantes (A1) usarán más falsos amigos que los avanzados 

(C1).” 

Para verificar nuestra segunda hipótesis, realizamos los siguientes pasos: 

1. Buscar todas las veinte palabras de la Tabla 3 de este trabajo en el corpus 

“CAES” en el nivel A1 y C1 y ver los resultados. 

2. Analizar cada resultado caso por caso para ver si el uso da lugar a un falso 

amigo o no. 

3. Verificar la hipótesis en base a nuestros resultados. 

Al verificar nuestra segunda hipótesis, trabajaremos con las veinte palabras más 

profundamente. Como ya se ha dicho, hubo 714 resultados de uso en el nivel A1 y 197 

resultados de uso en el nivel C1 de las veinte palabras. En total, estamos analizando 911 

casos uno por uno. Sin embargo, para mantener un sistema, analizaremos palabra por 

palabra, tal como están ordenadas en la Tabla 6. En la Tabla 6, las palabras están ordenadas 

desde el mayor número de resultados en la suma de ambos niveles hasta el menor. Sin 

embargo, para llegar a los resultados relevantes, solo seleccionamos palabras que tienen 

resultados tanto en el nivel A1 como al mismo tiempo en el nivel C1. Comparando con la 

Tabla 3, está claro que los resultados en el nivel A1 faltan de las palabras sino, lograr, 

ofrecer, presidente y suyo. También es posible notar un orden de palabras diferente que en 

la Tabla 3. Para verificar nuestra hipótesis, observamos cómo se usan las palabras dadas en 

los resultados del corpus “CAES” y si realmente confirman la hipótesis. Todas las palabras 

encontradas se juzgarán en función de si su significado corresponde a sus equivalentes que 

se encuentran en la Tabla 2. 

 

 Elemento 

gramático 

analizado 

El número de resultados 

en el nivel A1 de MCER 

El número de resultados 

en el nivel C1 de MCER 

1. Más 163 96 

2. Padre 213 18 

3. Luego 108 3 

4. Sobre 59 16 
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5. Donde 24 14 

6. Año 31 3 

7. Largo 26 3 

8. Mayor 23 5 

9. Nuevo 25 1 

10. Empezar 18 3 

11. Cambio 4 8 

12. Gente 11 1 

12. Niño 6 6 

14. Cierto 2 2 

15. General 1 1 

 

Tabla 6. Las quince palabras donde el corpus “CAES” evaluó los resultados tanto en 

el nivel A1 como en C1 de MCER. 

 

1. Elemento gramático analizado: Más 

Para la palabra española más es un equivalente portugués mais. Esta palabra se 

clasifica como adverbio comparativo en español. De 259 casos solo 17 da lugar a un falso 

amigo que según la Tabla 2 está responsable el significado de la palabra pero. Para el nivel 

A1 son 16 casos de los resultados donde es posible usar el significado de falso amigo. Para 

el nivel C1 es solo un caso. Todos los 17 casos con el posible uso de falso amigo buscados 

en el corpus “CAES” los mostramos en la siguiente tabla.: 

 

Nivel 

de 

español 

Orden de 

oraciones en 

el “CAES” 

 

Frases 

A1 7. Yo pienso que el está un poco gordito mas el no 

piensa como yo (…). 

A1 10. No me gusta mucho hacer deportes, mas me gusta 

mucho bailar (…). 

A1 24. Me encanta la música, escucho música de todo tipo 

mas prefiero la brasileña (…). 
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A1 28. Como soy gordita, tengo que comer menos, mas 

algunas veces yo voy (…). 

A1 30. Es muy buena persona, no es delgada como yo, mas 

es encantadora. 

A1 37. Me gustan los libros de ficción y rock, mas no me 

gusta escuchar música alta. 

A1 43. Hoy vivo en Curitiba mas Yo quiero cambiar me a 

una Universidad de España. 

A1 46. Está un poco gordita, mas ya está exercitando se para 

quedar se mas delgada. 

A1 51. A mí no me gusta ir a la playa, mas me gusta mirar el 

mar. 

A1 54. (…) Mas hoy Yo quiero participar de la fiesta de (…). 

A1 55. Mas ahora estoy de vocaciones en Salamanca. 

A1 56. Mas vivió en San Paolo y Milan por mucho tiempo. 

A1 64. Estoy muy cansada más tengo muchos clientes 

comprando (…). 

A1 83. (…) escuchar música de distintos tipos como 

exemplo, rock, samba, bossanova, más no me gusta 

(…). 

A1 85. No me gusta hacer deportes, más debo hacer 

caminadas dos veces por semanas. 

A1 154. Más también tengo demasiadas aficiones que me 

gusta (…). 

C1 2. (…) nunca hubiera pasado esa idea infeliz por mi 

cabeza, mas ya que esta hecho necesito que (…). 

 

Tabla 7. Las 17 frases escogidas de la búsqueda en “CAES” con posible sustitución 

por falso amigo 

 

2. Elemento gramático analizado: Padre 

A la palabra española padre responde el equivalente pai en portugués. En casi todos 

los casos de los resultados de “CAES” el sustantivo padre se usa con pronombre posesivo 

“mi”, con excepciones ocasionales. De todos los 231 resultados del nivel A1 y C1 
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encontrados en el “CAES” solamente un caso da lugar a apariencia de un falso amigo. Según 

la Tabla 2, para la palabra española padre es falso amigo también la palabra padre pero con 

el significado cura. Este único caso del nivel A1 donde es posible interpretar la oración 

representando este significado de la palabra mostramos en la siguiente tabla.: 

 

Nivel 

de 

español 

Orden de 

oración en 

el “CAES” 

 

Frase 

A1 13. Buena noche padre. 

 

Tabla 8. La frase escogida de la búsqueda en “CAES” con posible sustitución por 

falso amigo 

 

3. Elemento gramático analizado: Luego 

Esta palabra española equivale en portugués al significado depois. En cambio, la 

palabra portuguesa logo, que es para la palabra luego falso amigo, corresponde al 

significado de inmediato en español. Por lo tanto, estas palabras logo y luego 

recíprocamente se pueden considerar como antónimos. La palabra luego está en casi todos 

los casos usada como “saludo de despedida”, concretamente en la forma “hasta luego”. De 

111 resultados de ambos niveles solamente en el nivel A1 aparecieron 7 casos que dan lugar 

a un falso amigo y todos estos casos mostramos en la siguiente tabla.: 

 

Nivel de 

español 

Orden de 

oraciones en 

el “CAES” 

 

Frases 

A1 3. Me encantaría encontrar los luego para compartir 

experiencias nuevas! 

A1 28. Deseo ver los luego!! 

A1 30. Voy a trabajar con ustedes luego. 

A1 61. Espero encontrar los luego. 

A1 85. ¡Tiene que visitar me luego! 

A1 105. Luego hablamos. 

A1 108. Luego hablamos. 
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Tabla 9. Las 7 frases escogidas de la búsqueda en “CAES” con posible sustitución 

por falso amigo 

 

4. Elemento gramático analizado: Sobre 

La preposición sobre tiene un uso bastante amplio y en muchos casos se puede 

sustituir por la preposición “de” que es más universal. Sin embargo, si salimos de la Tabla 

2, llegamos a saber que la palabra española sobre está escrita aquí como sustantivo, que 

corresponde a la palabra envelope en portugués. En contraste, la palabra portuguesa sobre 

corresponde a la preposición española sobre. En este caso, por lo tanto, es necesario evaluar 

los resultados en “CAES” en función del uso de la palabra española sobre en forma de 

sustantivo. De todos los 75 resultados de los niveles A1 y C1 llegamos a los resultados que 

en ningún caso se usó la palabra sobre como sustantivo, sino que en todos los casos 

corresponde a la preposición que se usa correctamente en su función. 

Durante esta búsqueda fueron encontrados dos casos en los resultados de “CAES” 

del nivel A1 en los cuales la formulación de la frase debería ser diferente o la palabra sobre 

podría ser reemplazada por la frase “en lo que se refiere a” (Tabla 10). 

 

Las dos frases con la palabra sobre escogidas de la búsqueda en el “CAES” 

Sobre me aficiones, me gunstan leer la literatura brasileña e russa. 

Sobre comida, me encanta la comida de mi país como churrasco, (…). 

 

Tabla 10. La tabla de las frases con la palabra sobre que provienen de la búsqueda en 

“CAES” 

 

5. Elemento gramático analizado: Donde 

La palabra donde es una palabra que parece que, debido a la similitud de su 

significado y la forma escrita con el equivalente portugués, podría causar muchos 

problemas. Sin embargo, en los resultados solo notamos un error con respecto a las 

oraciones interrogativas y exclamativas cuando es necesario usar la forma con la puntuación 

sobre la letra “o”, dónde. De todos los 38 resultados de ambos niveles analizados caso por 

caso no se encontró un solo caso que pudiera confundirse con un falso amigo. La palabra 

española donde tiene su equivalente la palabra portuguesa onde. Por el contrario, la palabra 
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portuguesa donde tiene un equivalente en español de donde, por lo que significa algo 

diferente que la palabra española. 

 

6. Elemento gramático analizado: Año 

Con la palabra año, que también es un sustantivo como la palabra padre, no 

encontramos ninguna duda de todos los 34 resultados, ni siquiera en ninguno de los niveles, 

solo que en algunos casos sería apropiado usar la forma de plural. Por lo tanto para la palabra 

española año existe según la Tabla 2 falso amigo anho en portugués, que corresponde a 

palabra cordero en español. 

 

7. Elemento gramático analizado: Largo 

Siguiente en el orden de la nuestra Tabla 6 es la palabra largo que también tiene un 

significado diferente en el español como en el portugués. En todos los 26 resultados del 

nivel A1 de “CAES” se usó esta palabra en la relación con el cabello y por eso deducimos 

que se usó correctamente en el sentido de “pelo largo”, no ancho que es el significado de la 

palabra en la lengua portuguesa. En los resultados del nivel C1 todos los casos están 

relacionados con el tiempo, pues juzgamos que esta palabra largo se usó correctamente en 

todos 29 casos de ambos niveles. 

 

8. Elemento gramático analizado: Mayor 

La palabra mayor en todos los 23 casos del nivel A1 se refiere a relaciones 

familiares, concretamente a alguien mayor. Aquí es posible cometer el error en el uso de 

segundo y de tercero grado en cuanto a la gradación de los adjetivos. La palabra española 

mayor tiene como su falso amigo en portugués la palabra maior que tiene su significado un 

poco diferente y significa más grande. Mientras que, el término español mayor significa 

más viejo. En los 5 casos del nivel C1 de la búsqueda en “CAES”, solamente un caso podría 

ser cambiado por falso amigo, veremos la Tabla 11.: 
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Nivel de 

español 

Orden de 

oración en 

el “CAES” 

 

Frase 

C1 4. (…) o al menos hacer su causa conocida y discutida en mayor 

escala. 

 

Tabla 11. La frase escogida de la búsqueda en “CAES” con posible sustitución por 

falso amigo 

 

9. Elemento gramático analizado: Nuevo 

 La palabra nuevo se relaciona en la mayoría de los resultados en el nivel A1 con el 

compañero o el trabajo. En el nivel C1 solo hay un resultado, y esta frase se relaciona con 

objeto, por lo que se usa correctamente. Con base en la Tabla 2, la palabra español nuevo 

aquí se refiere a los objetos, mientras que su falso amigo en portugués novo se refiere a 

personas en el sentido de “alguien más joven”. En el único caso podemos ver el uso de esta 

palabra que es típico para el portugués y así da lugar a un falso amigo. En portugués para 

designar la diferencia de edad, es decir para usar las palabras menor/mayor, usamos el 

adjetivo nuevo o viejo en relación con el adverbio más. En español es típico usar solo 

menor/mayor (Tabla 12). 

 

Nivel de 

español 

Orden de 

oración en 

el “CAES” 

 

Frase 

A1 12. Mis dos hermanos, un más viejo y otro más nuevo que yo (…). 

 

Tabla 12. La frase escogida de la búsqueda en “CAES” con posible sustitución por 

falso amigo 

 

10. Elemento gramático analizado: Empezar 

La palabra empezar en todos los 21 casos del nivel A1 y C1 fue usada correctamente. 

Esta palabra en portugués tiene su falso amigo empeçar que corresponde al significado en 

español dificultar, por lo tanto, es algo diferente que nuestra palabra de búsqueda empezar 

con su equivalente en portugués começar. 
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11. Elemento gramático analizado: Cambio 

La palabra cambio tiene varios significados diferentes que son posibles en español 

y muchas veces el uso depende del contexto o en la combinación de las palabras con cuales 

sea apropiado usarlo. De los resultados de la búsqueda en el corpus “CAES” obtenemos 12 

resultados de ambos niveles analizados y ninguno se confunde con un falso amigo. La 

palabra española cambio tiene un equivalente portugués según la Tabla 2 troca o mudança. 

Por el contrario, la palabra portuguesa câmbio se refiere a divisas y, por lo tanto, tiene un 

significado de uso específico. Pero tenemos uno caso aquí del nivel A1 que no es 

gramaticalmente correcto. En esta frase “cambio las palabras” no funciona bien y debería 

ser usada la palabra “confundir” (Tabla 13). 

 

La frase con la palabra cambio escogida de la búsqueda en el “CAES” 

… és muy dificil para mi empiezar a hablar español, porque cambio las palabras. 

 

Tabla 13. La tabla de la frase con la palabra cambio que proviene de la búsqueda en 

el CAES 

 

12. Elemento gramático analizado: Gente 

La palabra gente es otro sustantivo. En este caso “CAES” nos ofreció 12 resultados 

de ambos niveles. La palabra española gente también existe en portugués. En portugués, sin 

embargo, su equivalente español se relaciona con la palabra nosotros, lo que se refiere más 

a un significado familiar que en el idioma español, donde el equivalente portugués de esta 

palabra es pessoas. La única duda es un caso en el nivel A1, donde el autor podría estar 

refiriéndose a la familia (Tabla 14). 

 

Nivel de 

español 

Orden de 

oración en 

el “CAES” 

 

Frase 

A1 9. Mi familia tiene mucha gente, vale? 

 

Tabla 14. La frase escogida de la búsqueda en “CAES” con posible sustitución por 

falso amigo 
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13. Elemento gramatico analizado: Niño 

La palabra española niño tiene un equivalente portugués criança, y tiene 

exactamente el mismo significado. Sin embargo, cuando las letras se cambian un poco, la 

palabra portuguesa muy similar ninho, que significa nido en español, puede usarse sin darse 

cuenta, dando lugar a la aparición de falso amigo. Sin embargo, no se dio espacio a la 

aparición de un falso amigo en ninguno de los 12 resultados. Aunque se trata del sustantivo, 

pues su significado y uso está claro, en uno de los usos del nivel A1 no es la expresión 

correcta. Del contexto entendemos lo que el aprendiente quería expresar pero sería mejor 

usar la expresión “mi hermano más joven/menor” (Tabla 15). 

 

La frase con la palabra niño escogida de la búsqueda en el “CAES” 

Mí hermano mas niño tiene treinta e dos años y hace Faculdad. 

 

Tabla 15. La tabla de la frase con la palabra niño que proviene de la búsqueda en el 

“CAES” 

 

14. Elemento gramático analizado: Cierto 

La palabra cierto tiene solo cuatro resultados en nuestra búsqueda. Para esta palabra 

española cierto, la palabra verdadeiro es el equivalente portugués. La palabra portuguesa 

certo tiene un significado ligeramente diferente y en español corresponde a la palabra 

correcto. El único caso que da lugar para la confusión con el falso amigo es la siguiente 

tabla con frase utilizada por un aprendiente español en el nivel A1 en el “CAES”. 

 

Nivel de 

español 

Orden de 

oración en 

el “CAES” 

 

Frase 

A1 2. (…) después de las 10h, pero no sé a el cierto, entonces no me 

espere. 

 

Tabla 16. La frase escogida de la búsqueda en “CAES” con posible sustitución por 

falso amigo 

 



50 
 

En ambos casos de los resultados en el nivel A1 de uso de esta palabra podemos 

sentir cierta incorreción. En la primera frase la formulación de “der cierto” es típica para la 

lengua portuguesa y es equivalente a la formulación española “salir bien”. En la segunda 

frase debería ser escrito “no sé al cierto” para ser gramaticalmente correcto (Tabla 17). 

 

Las dos frases con la palabra cierto escogidas de la búsqueda en el “CAES” 

Voy llegar tarde se todo der cierto. 

Hoy voy llegar tarde en casa, después de las 10h, pero no sé a el cierto… 

 

Tabla 17. La tabla de las frases con la palabra cierto que provienen de la búsqueda en 

el “CAES” 

 

15. Elemento gramatico analizado: General 

La última palabra de nuestra tabla (Tabla 6) general tiene solamente dos resultados 

en el corpus “CAES”, para cada nivel solamente un resultado. Según la Tabla 2, la palabra 

española general corresponde a la palabra geral en portugués. Por otro lado, cuando usamos 

la palabra general en portugués, obtenemos el mismo equivalente en español, pero este 

equivalente escrito tiene un significado diferente y está relacionado con ejército. En estos 

dos resultados, no notamos que esta palabra estuviera relacionada con ejército en ninguno 

de ellos, por lo que no ocurrió ningún caso de falso amigo. Sin embargo, encontramos un 

caso de uso incorrecto en el nivel A1. Esta frase está formulada mal porque la expresión 

“en general” debería ser escita en el fin de la frase, es decir, después del sustantivo “rock” 

en este caso (Tabla 18). 

 

La frase con la palabra general escogida de la búsqueda en el “CAES” 

Me gusta escuchar, …, Arctic_Monkeys, Jimi_Hendrix, en general rock, pero … 

 

Tabla 18. La tabla de la frase con la palabra general que proviene de la búsqueda en 

el “CAES” 

 

Para llegar al resultado de esta hipótesis, fue esencial para nosotros observar si en 

los resultados en el “CAES” de los niveles A1 y C1 de los aprendientes portugueses de la 

lengua española aparece un lugar para posible confusión con los falsos amigos.  
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De los resultados de la verificación de la Hipótesis 2 resulta que de todos 911 casos 

analizados fueron encontrados 26 casos del nivel A1 que dan lugar a un falso amigo y 

solamente 3 casos que dan lugar a un falso amigo en el nivel de C1.  

En conclusión, esta búsqueda confirmó nuestras suposiciones de que para los 

aprendientes de la lengua española es muy importante tener suficiente conocimiento de la 

lengua aprendida para reducir la probabilidad de errores que se puedan causar, porque la 

similitud de dos idiomas no significa conocimiento de uso. 
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4. Conclusiones 
 

 

Esta tesis fue escrita con el fin de llegar a saber si el fenómeno de los falsos amigos 

representa un problema para los aprendientes en su camino de aprendizaje de un nuevo 

idioma y si les dificulta este aprendizaje. Este trabajo había aclarado nuestras dos hipótesis 

de los aprendientes de la lengua española. Nuestras dos hipótesis sirvieron para verificar si 

la frecuencia de uso de algunas palabras cambiará dependiendo del nivel de español de los 

aprendientes y si los aprendientes principiantes usarán más falsos amigos que los 

aprendientes avanzados. 

Para llegar a saber los resultados dados, utilizamos la lista de los falsos amigos32, de 

la cual buscamos en el corpus de referencia CORPES XXI las veinte palabras que tienen la 

mayor frecuencia de aparición normalizada. Posteriormente ordenamos esas veinte palabras 

de mayor a menor número de sus resultados. Las veinte palabras elegidas de la búsqueda 

en “CORPES XXI” buscamos en el corpus de aprendientes CAES en el nivel A1 y C1 y 

analizaremos cada resultado caso por caso para ver si da lugar a un falso amigo o no. 

Al obtener los resultados de las dos hipótesis, llegamos a la conclusión de la primera 

hipótesis que el nivel de español de los aprendientes afecta la frecuencia de uso de ciertas 

palabras y está claro que en el nivel A1, el más bajo, se usan unas de las clases de palabras 

más frecuentes como son los adverbios y sustantivos. Al contrario el uso de palabras en el 

nivel C1 es menos frecuente por los aprendientes.  

Al verificar la segunda hipótesis, se nos confirmó el hecho de que la mayoría de los 

errores que cometen los aprendientes se causan en el nivel más bajo de conocimiento, es 

decir, en el nivel A1 de MCER. Sin embargo, este hecho de que en el nivel más bajo de 

conocimiento tenemos el menor dominio de la lengua no debe significar que ignoremos 

cierta puntuación correcta o conjugación de los verbos basados en la idea de que las lenguas 

que provienen de la misma familia lingüística también tienen la misma ortografía. 

Después de un análisis detallado de los resultados de nuestro trabajo, llegamos a la 

conclusión de que, de varios cientos posibilidades de ocurrencias de falsos amigos, solo 

estamos en unas pocas docenas de casos y que la mayoría de ellos se manifiesta en el nivel 

de conocimiento de español más bajo. Sin embargo, al aprender cualquier idioma, 

 
32 Ver Anexo 1 
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especialmente un que es similar al que ya conocemos, es necesario no subestimar estas 

similitudes de las dos lenguas y, por el contrario, prestarles más atención y llamar la 

atención sobre ellas incluso cuando se enseña una lengua extranjera en las escuelas y 

motivar así los estudiantes a ser cautelosos para que no inclinen a cometer el error. 
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5. Lista de las abreviaturas 
 

ELE – ‘español como lengua extranjera’ 

CORPES XXI – ‘El Corpus del Español del Siglo XXI’ 

CAES – ‘El Corpus de aprendices de español como lengua extranjera’ 

RAE – ‘La Real Academia Española’ 

L1 – ‘lengua de partida/lengua materna’ 

L2 – ‘segunda lengua’ 

MCER – ‘Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas’ 

A1, A2, B1, B2, C1, C2 – ‘niveles de referencia de la lengua según el MCER’ 

Ingl. – ‘inglés’ 

Port. – ‘portugués’ 



55 
 

6. Resumé 
 

 

Tato bakalářská práce se zabývá lingvistickým jevem, který se označuje jako “falsos 

amigos”, neboli v češtině “falešní přátelé” mezi španělštinou a portugalštinou. Jedná se o 

slova nebo slovní spojení, která mají stejnou nebo podobnou formu v různých jazycích ale 

diferencují se svým významem. 

Samotná práce je rozdělená na dvě hlavní části. První, teoretická, část se věnuje 

vysvětlení tohoto jevu, popsání toho, jak vzniká a jaké jsou jeho typy a jak ho klasifikujeme.  

V dalších podkapitolách se věnuje pojmu jako je bilingvismus nebo paronymum a 

neodmyslitelnou součástí práce je také kapitola věnovaná pojmu “portuñol”, což je fenomén 

spjatý právě s těmito dvěma jazyky. 

Třetí, praktická, část je zaměřená na dvě hypotézy. První se zabývá otázkou, jestli 

frekvence používání některých slov se mění v závislosti na úrovni španělštiny studentů. Ta 

druhá se zabývá otázkou, jestli studenti s nejnižší úrovní znalostí používají tento fenomén 

“falsos amigos” více než pokročilí studenti. Pro získání výsledků byli použity dva španělské 

corpusy, a to referenční korpus “CORPUS XXI” a korpus studentů “CAES” a výchozím 

materiálem nám byla “Lista de falsos amigos português-espanhol, español-portugués”. 

Následně vybraná slova z tohoto seznamu byla podrobena analýze a poskytla nám tak 

prostor pro detailnější zpracování výsledků a analýzu chyb, kterých se studenti španělského 

jazyka dopustili. Na závěr každé hypotézy tak byli uvedeny výsledky, které dali finální 

odpověď i našim domněnkám. 

Výsledky této práce ukázaly, že frekvence použití slov se v závislosti na úrovni 

daného jazyka diferencuje a že studenti nejvíce chybují na nejnižší úrovni studovaného 

jazyka, podle Společného Evropského Referenčního Rámce, v tomto případě španělštiny. 
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Anexo 1: 

Lista de falsos amigos português-espanhol, español-portugués 

Recuperado de: 

https://ec.europa.eu/translation/portuguese/magazine/documents/folha47_lista_pt.pdf 

[consultado en octubre de 2022] 
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