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RESUMEN 

 
Dentro de la perspectiva de trazar los límites que se forman en el contacto 

entre lenguas, el estudio de aspectos que, por la similitud entre ellas, repercuten de 
manera significativa en el proceso de aprendizaje/adquisición de una lengua extranjera 
representa la búsqueda por el perfeccionamiento de las metodologías de enseñanza. 
Desde el momento en que se reconocen los principales puntos de contacto entre dos 
lenguas, en especial cuando se tratan de lenguas hermanas, como lo son el español y el 
portugués, lo mejor que pueden hacer la comunidad académica y los docentes es 
estudiarlos de modo científico, a fin de contribuir con la práctica docente y promover un 
aprendizaje más eficaz de la lengua meta. El uso de los pronombres complemento es 
uno de estos temas que merecen especial atención cuando nos proponemos a estudiar la 
interface entre nuestra lengua materna y una lengua extranjera. En el presente trabajo, 
nos dedicamos a analizar las principales diferencias que existen entre el portugués 
brasileño y el español con relación al uso de este tan importante recurso cohesivo, con el 
objetivo de contribuir con la práctica docente de los profesores brasileños de ELE.  
 
Palabras-clave: Pronombres-complemento, Español para extranjeros, Gramática del 
español  
 
1 INTRODUCIÓN  

 
El presente trabajo figura como una intento más de acercamiento a uno de 

los temas que presentan grandes dificultades en el aprendizaje de la lengua española en 
contextos formales en Brasil; su elección se dio a partir de una mirada hacia la práctica 
docente de profesores brasileños que trabajan con la enseñanza de español como lengua 
extranjera y del afán de que los profesores consigamos lograr el éxito de promover un 
aprendizaje efectivo de la lengua española.  

Una de las dificultades que, sin duda, encontramos los profesores brasileños 
es la enseñanza de los pronombres complemento, ya que hay evidentes diferencias en el 
modo en que hispanohablantes y lusohablantes utilizan este recurso cohesivo que ambas 
lenguas ofrecen.  

La semejanza entre su lengua materna y la lengua extranjera que estudia 
puede llevar al alumno a producir sentencias perfectamente gramaticales, pero sin 
ninguna espontaneidad y muy distantes de la realidad de uso de aquella lengua. Es 
exactamente lo que ocurre con los pronombres complemento en contextos formales de 
aprendizaje del español. En algunos casos, como los aprendices no conocen los 
mecanismos de sustitución y colocación de dichos pronombres – ya que en portugués 
prácticamente no se usan esos recursos, principalmente en la lengua oral coloquial – 
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solamente intentan evitar su uso, siguiendo la tendencia de simplemente repetir apenas 
sintagmas nominales completos, lo que resulta absolutamente extraño a la lengua 
española, con independencia de variedades regionales, sociales o de registro.  

Este trabajo pretende presentar las diferencias en lo que se refiere al uso de 
los pronombres complemento entre portugués y español y las razones por las cuales es 
difícil abordar tal categoría gramatical en las clases de español como lengua extranjera. 
El objetivo principal es establecer una comparación entre el funcionamiento de una 
determinada clase de palabras, los pronombres complemento, en el español y el 
portugués de Brasil, a través de una perspectiva dirigida a la práctica de clases de ELE, 
y si los estudiantes brasileños no utilizan los pronombres complemento efectivamente 
en español porque el uso de la misma categoría gramatical en su lengua materna se 
produce de un modo absolutamente diferente, principalmente en la modalidad oral y en 
el registro coloquial. 

La metodología seguida en esta investigación empieza por un estudio más 
profundo sobre el uso de los pronombres complemento en la lengua española, con la 
finalidad de tener más respaldo en la comparación con el mismo aspecto en el portugués 
brasileño. Para ello, serán consultados trabajos producidos por profesores 
hispanohablantes que trabajan en Brasil hace algún tiempo y que, por lo tanto, ya se 
dedicaron a analizar este mismo asunto, como MAIA GONZÁLEZ (1999), GROPPI 
(2006), MIRANDA POZA (2008) y ZORZO-VELOSO (2009). De este modo, es 
posible tener una visión bilateral sobre el tema, ya que esos teóricos conocen la realidad 
de las dos lenguas a las que se dedica el presente trabajo.  

Asumimos como principio básico una concepción no conductista del 
proceso de aprendizaje, reconociendo que la lengua materna tiene un papel importante 
en tal proceso y que sobre él interfieren diversos factores, como los conocimientos 
lingüísticos previos, las habilidades metalingüísticas y los filtros afectivo y 
sociocultural. 
 
2 SOBRE EL PRONOMBRE EN ESPAÑOL 
 

A continuación, pasaremos a analizar cómo funcionan los pronombres 
complemento en español, dedicando especial atención a aspectos como la diferencia 
entre los pronombres de objeto directo e indirecto, la doble sustitución pronominal y su 
colocación con relación al verbo, con lo que vamos a percibir muchas diferencias entre 
portugués y español.  

 
2.1 El uso diferencial de los pronombres Objeto Directo (OD) y Objeto Indirecto (OI)  
 

Este es el primer aspecto que merece atención cuando tratamos de la 
aparición de los átonos en español. Según lo que podemos verificar en el Cuadro 
General de los Pronombres Personales en Español que nos presenta MIRANDA POZA 
(2008, p.49), los pronombres ME, TE, LO, LA, SE, NOS, OS, LOS, LAS y SE son 
utilizados para sustituir términos que desempeñan la función de objeto directo, mientras 
que ME, TE, LE (SE), NOS, OS, LES (SE) y SE funcionan como objeto indirecto. A 
través de ejemplos recogidos en la obra mencionada, podemos observar la frecuente 
sustitución de los complementos verbales por pronombres complemento, tanto de OD 
como de OI: 

  



 Ayer, la vimos muy afectada por la noticia. (a usted / femenino) – OD  
 Le contamos todo lo que sabíamos sobre ese asunto. (a él / a ella) - OI  

 
Es necesario destacar la casi total ausencia de elipsis relacionada con este 

tema, ya que el empleo de los pronombres átonos para retomar el complemento verbal 
se da en todos los registros, por hablantes de características distintas, 
independientemente de su nivel de instrucción. Esto es, no se percibe, en español, la 
omisión del pronombre que sustituye el objeto, aunque el contexto permita dejar claro 
su referente, como demuestra el ejemplo:  

 
 ¿Dónde compraste estos zapatos?  
 Los compré en los grandes almacenes.  
 

Una construcción extraña a la lengua española sería responder a la pregunta omitiendo 
el pronombre, como en:  
 

 (*) Compré en los grandes almacenes.  
 

A diferencia del portugués, el español es una lengua en la que el uso de los 
pronombres complemento no suele ser opcional, como es común en portugués, sino 
obligatorio. Los hispanohablantes utilizan los pronombres complemento de forma 
mucho más habitual y con una funcionalidad diferente que los usuarios del portugués de 
Brasil. Por esta razón, podemos observar con mucha facilidad la utilización de tales 
pronombres como recurso cohesivo en textos de distintos géneros, producidos en 
diferentes contextos. En realidad, las dos lenguas tienen un funcionamiento 
prácticamente opuesto en lo que se refiere a la utilización de los pronombres, de todo 
tipo, y en especial, a los de complemento, a pesar de presentar las mismas categorías de 
flexión (género, número, persona y caso). YOKOTA (2008:10) traza el siguiente 
paralelo entre las dos lenguas en cuanto al tema que nos ocupa aquí:  

 
Muchos autores defienden que el PB (portugués brasileño) es una lengua de 
tópico, por eso admite la interpretación de las categorías vacías (Ø) y el no 
uso de los pronombres átonos. El español, por otro lado, es una lengua cuya 
estructura oracional es muy importante para la interpretación del enunciado. 
O  sea,  lo  ‘identificable’  por  los  interlocutores  de  cada  una  de  las  lenguas  es  
variable y se apoya en recursos lingüísticos y pragmáticos diferentes. 

 
2.2 La duplicación pronominal  
 

En la lengua española hay estructuras oracionales que presentan dos 
elementos con el mismo referente, relacionados al mismo complemento verbal, como la 
que aparece en el siguiente ejemplo: 

  
 Le dije a mi madre toda la verdad.  

 
En la gramática de la Real Academia Española (2010, p.319), podemos 

encontrar la siguiente explicación: 
 
 



El español permite la DUPLICACÍON O DOBLADO del 
complemento directo y el indirecto mediante pronombres átonos, 
como en Le preguntaré al profesor; La van a elegir a ella, en que le y 
el profesor por un lado, y la y a ella por otro, se refieren al mismo 
individuo y desempeñan la misma función sintáctica. El complemento 
doblado mediante el pronombre átono es un grupo preposicional 
formado por la preposición a más un pronombre personal tónico 
(DUPLICACIÓN PRONOMINAL) o un grupo nominal 
(DUPLICACIÓN NOMINAL). 

 
 

Lo que nos llama la atención es el hecho de que tal duplicación no se 
caracteriza como un recurso necesario a la estructura sintáctica de la frase, esto es, es 
posible tener frases completas, desde el punto de vista sintáctico, sin que se produzca la 
duplicación. Utilizando el mismo ejemplo, podríamos tener:  

 
 Dije toda la verdad a mi madre.  
 Le dije toda la verdad.  

 
Cuando se trata de la duplicación del complemento directo o el indirecto 

representados por pronombres personales tónicos precedidos por la preposición a 
(duplicación pronominal), desde el punto de vista informativo, el recurso es obligado, 
una vez que el foco de la información no se completa con la simple utilización del 
átono. De esta manera, en Los quieren a ellos, el pronombre subrayado nos da el 
referente focal necesario a la perfecta comprensión de la sentencia. Podemos concluir 
que son dos las opciones: Los quieren a ellos o Los quieren, pero no *Quieren a ellos.  

La duplicación nominal es más restringida que la pronominal. El sintagma 
formado por la preposición a seguida de un grupo nominal, como en Se lo conté a 
Antonio, se suele duplicar principalmente con los complemento indirectos y cuando está 
pospuesto al verbo. Con los complementos directos, la duplicación nominal ya es un 
poco más rara cuando se da en posición pospuesta, como en Los compré estos zapatos.  
 
2.3 La colocación pronominal  
 

Las reglas gramaticales para la colocación de los pronombres complemento 
átonos con relación al verbo en español se diferencian sensiblemente de las del 
portugués, y mucho más si nos paramos a considerar la manera en que efectivamente se 
hace en la oralidad cotidiana. PETROLINI JUNIOR (2008:30) nos dice que las formas 
pronominales átonas se posponen a verbos en infinitivo, gerundio o imperativo; y se 
anteponen en todos los demás casos.  

Un poco más específica es la explicación que encontramos en el Manual de 
la Nueva Gramática de la Lengua Española (2010: 311):  

 
Los pronombres átonos aparecen enclíticos (es decir, pospuestos al verbo), 
cuando se adjuntan a los infinitivos (comprarlo), los gerundios 
(comprándolos) y los imperativos afirmativos (cómpralo tú, compralo vos). 
La colocación es la misma con las formas de imperativo afirmativo que 
coinciden con las subjuntivo (cómprelo usted).   […]  Los  pronombres átonos 
se anteponen al resto de las formas personales del verbo en el español general 
de hoy: le contestó, las vio, se fue, no se lo digas. 



3. SOBRE EL PRONOMBRE EN PORTUGUÉS 
 

Para comprender mejor las implicaciones del uso de los pronombres 
complemento en el portugués de Brasil en la enseñanza de ELE a brasileños, y más 
específicamente en la adquisición de los clíticos en español, pasaremos a analizar más 
detenidamente algunos aspectos más frecuentes en la lengua portuguesa con relación a 
este tema. Las observaciones parten de nuestra experiencia diaria como hablantes y 
también como profesores de español a estudiantes brasileños.  

 
3.1 Uso indiscriminado de los pronombres de Objeto Indirecto (OI) y de Objeto Directo 
(OD)  
 

Así como en español, en algunas zonas, podemos encontrar el empleo del 
pronombre le para representar el complemento directo de persona (leísmo), en el 
portugués brasileño, de manera semejante, se da el uso del pronombre lhe funcionando 
como complemento de verbos transitivos directos, lo que no está aceptado por la 
variedad estándar de la lengua, como afirma NEVES (2000:454):  “Construções  com  o  
pronome lhe funcionando como complemento de verbos que se constroem com objeto 
direto  não  são  aceitas  como  de  norma  culta”.  De  este  modo,  en   lengua  portuguesa,  es  
común la producción de sentencias como:  

 
 Nunca lhe vi assim. O que aconteceu? (uso de lhe en lugar de o)  

 
El PB prefiere evitar los pronombres complemento de objeto directo de 

tercera persona, o sustituirlos por las formas correspondientes del pronombre de objeto 
indirecto. Este fenómeno es muy común, incluso entre hablantes de alto grado de 
instrucción y en contextos formales de producción oral, y también se da en función 
anafórica, para hacer referencia a la persona de quien se habla.  

 
 Desconfiei daquele homem de camisa branca. Eu lhe vi saindo do quarto 
com um objeto nas mãos.  

 
A diferencia del leísmo en español, que ya está parcialmente aceptado por la 

Real Academia Española y se restringe a algunas zonas de realización de la lengua, en 
el portugués de Brasil, la sustitución del pronombre de OD por el de OI ocurre con 
mucha frecuencia en todas las partes del país, por hablantes de diferentes características 
sociales y no se considera como una forma estandarizada, como afirma LOZADO 
(2007:44):  

 
Sabemos que, tanto o uso dos pronomes quanto a colocação pronominal do 
português brasileiro diferem consideravelmente do modelo apresentado pelas 
gramáticas normativas. (...) Essa diferença é mais nítida em relação ao 
português falado, mas verifica-se também que no português brasileiro escrito 
o uso dos pronomes muitas vezes destoa das recomendações das gramáticas 
normativas.  

 
Este aspecto demuestra que los usuarios de la lengua portuguesa usada en 

Brasil, en su gran mayoría, desconocen las reglas establecidas por la gramática 
normativa para el uso de los pronombres complemento o simplemente no las consideran 



importantes para organizar su discurso en la lengua oral cotidiana. Es verdad que la 
comunicación no está comprometida por la sustitución de un pronombre por otro, ni se 
pierde la noción referencial establecida por él, pero sin duda este aspecto provoca una 
confusión en la cabeza de alguien que se proponga a estudiar la lengua portuguesa, una 
vez que va a confrontar las explicaciones que encuentra en las gramáticas y la manera 
como se realiza en la práctica oral.  

Como consecuencia, en el aprendizaje de español por estudiantes brasileños, 
también vamos a identificar el uso indiscriminado de las diferentes formas de 
pronombres complemento para sustituir los complementos verbales. La transferencia 
permitirá al hablante llevar al español los mismos principios que usa para representar el 
OD o OI a través de los clíticos en portugués y, consecuentemente, será posible percibir 
algunos problemas de adquisición de esta clase gramatical.  

 
3.2 Sustitución de los clíticos por otras formas de realización  
 

Podemos afirmar, a través de nuestra experiencia docente, que el uso de 
clíticos para representar el complemento directo o indirecto del verbo, principalmente 
los de tercera persona, está en constante disminución en la lengua portuguesa oral de 
Brasil y que su uso figura prácticamente como una excepción a la regla. Es mucho más 
fácil identificar, en el habla de la gran mayoría de los hablantes del portugués brasileño, 
el uso de un pronombre sujeto desempeñando la función sintáctica de objeto que su 
sustitución por la palabra que existe especialmente para esto, el pronombre 
complemento. Podemos ejemplificar lo que afirmamos a través de un ejemplo como el 
siguiente, en que la respuesta (A) representa la forma menos frecuente entre todas las 
realizaciones:  

 
 Onde você deixou o livro?  
(A) Eu o deixei na escola.  
(B) Eu deixei ele na escola.  
(C) Eu deixei o livro na escola.  
(D) Eu deixei na escola.  
 
Las respuestas (B), (C) y (D) son las que mejor representan la manera como 

los brasileños prefieren representar anafóricamente un complemento verbal: el 
pronombre sujeto en lugar del clítico, la repetición del sintagma nominal o la omisión 
del referente. A pesar de ser una desobediencia a una de las reglas de la gramática 
normativa, la preferencia siempre es por la utilización de los pronombres sujeto de 
tercera  persona.  El  clítico  es  considerado  como  el  uso  “correcto”  pero  es  rechazado  por  
casi todos los brasileños para expresarse oralmente de manera informal. Aunque cuando 
la situación exige la presencia del objeto directo anafórico, para que se dé la 
comprensión de un enunciado, la forma tónica aparece como la más aceptada por los 
hablantes:  

 
 Nós vimos. (?)  
 Nós vimos ele.  
 Nós o vimos.  
 



Incluso entre hablantes inmersos en contextos de frecuente práctica de 
lecturas, representantes del grupo de los usuarios cultos de la lengua, podemos 
identificar la recurrencia constante al pronombre sujeto o, con la misma intensidad, a la 
repetición del sintagma nominal para establecer la referencia anafórica en lugar del uso 
de una clase de palabras dedicada exactamente a cumplir tal función. De esta manera, 
vamos a escuchar, con bastante frecuencia, en el lenguaje culto de académicos, 
enunciados como:  

 
 Eu poderia guardar o livro no meu armário, mas prefiro levar ele pra 
casa.  

 
El uso del pronombre tónico sin preposición nos llama la atención en la 

sintaxis pronominal del portugués brasileño y este hecho trae consecuencias en el 
aprendizaje de ELE por aprendientes de Brasil ya que es un factor distintivo entre PB y 
E. A pesar de ser un uso no recomendado por la norma culta de la lengua, está bastante 
difundido incluso entre universitarios o personas de alto grado de escolarización.  

A pesar de lo que dice BECHARA (1999,   p.175),   al   afirmar   que   “O  
pronome ele, no portugués moderno, só aparece como objeto direto quando precedido 
de todo ou só (adjetivo)  ou   se  dotado  de   acentuação  enfática,   em  prosa  ou  verso”,   se  
percibe un uso demasiado de los pronombres personales sujeto para funcionar como 
complemento  directo,   como  en  “Eu  vi  ela   saindo  de  casa”.  En  verdad,  este  es  el  gran  
problema del presente tema en la enseñanza de ELE a estudiantes brasileños, que no 
poseen una buena referencia del mismo tema en su lengua materna, porque, aunque sea 
uno de los contenidos que aparecen en los programas de clases de portugués en la 
enseñanza fundamental y media, no se lo estudia de acuerdo con la perspectiva de la 
referencia textual que puede construirse a través de los pronombres.  

En charlas informales o en presentaciones más formales, por hablantes 
cultos o no, por jóvenes o mayores, no hay cómo dudar que son muy pocas las personas 
que consiguen utilizarlos de la manera más eficaz, o sea, para representar 
adecuadamente el término al que se refiere. El recurso de la referencia textual sufre con 
limitaciones a causa de la subutilización de una categoría gramatical tan importante para 
el establecimiento de cohesión en la trama del texto.  

Otro aspecto que nos llama la atención en el funcionamiento de los 
pronombres en portugués, es que es muy común la utilización de las formas tónicas 
como objetos de preposición, muy diferente del español, en que se usan solo los clíticos 
para cumplir la misma función, como podemos observar en el siguiente ejemplo:  

 
 Dei a ele o dinheiro que você mandou.  

 
En general los profesores de ELE de Brasil saben de las dificultades de los 

alumnos para aprender cómo se usan los pronombres complemento en español y eso se 
debe al hecho de que en portugués prácticamente no los usamos. El importante papel de 
esta categoría gramatical se limita a algunos contextos más formales de comunicación, 
principalmente a través de la lengua escrita, dependiendo del grado de instrucción del 
usuario, de la intención comunicativa, del contexto de producción del texto y del 
registro en que se utiliza la lengua. Sin embargo, en la oralidad de la lengua portuguesa 
es mucho más común el uso de pronombres sujeto en lugar de los de complemento, 
aunque represente una desobediencia a las reglas que rigen la lengua estándar.  



En la modalidad oral del portugués, percibimos una diferencia entre lo que 
afirma la gramática normativa y el uso que se hace efectivamente de la lengua. Por ello, 
es muy importante, para un brasileño que se plantea ser profesor de ELE, tener en 
cuenta el uso que los brasileños hacen de los pronombres en la cotidianeidad, pues es 
eso lo que va a influir en el aprendizaje del mismo aspecto en español. El objeto de 
estudio del presente trabajo es, sin duda, uno de los temas más conflictivos en el estudio 
de la gramática contrastiva entre portugués y español.  

Por ejemplo, podemos comparar las siguientes sentencias en las que se nota 
la gran diferencia en la manera cómo se usan los pronombres entre portugués y español:  

 
a) 
Eu vi ela. (uso del pronombre personal sujeto como complemento directo)  
Yo la vi. (uso del pronombre átono de complemento directo la)  
 
b)  
Ele comprou um presente para ela. (uso del pronombre personal sujeto  
como complemento indirecto)  
Él le compró un regalo. (uso del pronombre átono de complemento indirecto 
le)  
 

3.3 Omisión del clítico anafórico de objeto directo  
 

Otro aspecto interesante y controvertido con relación al uso de los 
pronombres complemento en portugués: la elipsis. La principal estrategia usada por 
hablantes del portugués brasileño para referirse al complemento directo de un verbo es 
el objeto nulo. Lo más común en la oralidad es simplemente la omisión del pronombre, 
en que no se usa ningún elemento para representar el referente mencionado 
anteriormente, como podemos observar en el ejemplo que sigue:  

 
 Você comprou os livros?  
 Sim, comprei.  

 
Al responder a la pregunta, el hablante del portugués brasileño no hace 

referencia directamente al sintagma os livros. La oralidad de la lengua portuguesa de 
Brasil permite la omisión del pronombre, mientras que en español es obligatoria la 
referencia directa a través del clítico que sustituye el complemento verbal:  

 
 ¿Compraste los libros?  
 Sí, los compré.  

 
LOZADO (2007:51) llama la atención para esta tan fuerte tendencia del PB 

en simplemente ignorar el potencial referencial de los complementos clíticos, 
principalmente los de tercera persona – o, a, os, as:  

 
 
 
 



Enquanto o PE tende a não preencher a posição do sujeito, mas posição do 
objeto, o PB revela a tendência de empregar sujeitos explícitos e prefere 
objetos nulos. É especialmente sobre o último, o objeto, que nos referiremos 
a seguir, pois este é um dos tópicos principais na comparação entre o uso ou 
não uso dos pronomes pessoais de complemento tanto na língua espanhola 
como no PB, e que nos ajudará a tentar verificar o fato de que o aluno tem 
dificuldade de usar o pronome complemento na língua-alvo devido à 
diferença entre os dois sistemas pronominais, o de sua língua materna e o da 
língua que se quer aprender (esquivação, generalização da regra, etc.).  
 

La omisión que se produce en PB provoca una transferencia en el proceso 
de aprendizaje del brasileño que estudia español. La ausencia de colocación de los 
pronombres átonos por brasileños que aprenden español se da, por tanto, debido a la 
interferencia de la lengua portuguesa. Un alumno brasileño seguramente respondería a 
la pregunta en español omitiendo el pronombre, de la siguiente manera:  

 
 ¿Compraste los libros?  
 Sí, compré.* (omisión del pronombre los)  

 
Al analizar la mayoría de los estudios lingüísticos dedicados a la situación 

de los clíticos en el portugués brasileño actual, podemos concluir que todos presentan 
prácticamente los mismos resultados: el PB está, paulatinamente, abandonando el uso 
de los clíticos, principalmente los de tercera persona. Es posible clasificar este como 
uno de los fenómenos que no pertenecen a la norma estándar de la lengua, pero que 
consiguen penetrar en un registro menos formal del lenguaje culto, convirtiéndose en un 
rasgo de variación diafásica, en lugar de representar una variante diastrática. 
 
4 CONSIDERACIONES FINALES  
 

Lo que pretendíamos con el presente estudio era demostrar que la categoría 
pronominal es uno de los aspectos más polémicos cuando profundizamos sobre las 
interrelaciones que se producen entre el portugués y el español. Quisimos comprobar, 
sin la pretensión de acabar con todas las posibilidades de abordar el presente tema, que 
el   uso   de   los   pronombres   complemento,   en   portugués   conocidos   como   “pronomes  
oblíquos”,   son   tan   importantes   en   una   lengua   como   en   la   otra,   por   más   que   sean  
utilizados de modo muy diferente por hispanohablantes y lusohablantes, principalmente 
los brasileños. Seguramente hay mucho más aspectos para desarrollar con relación a un 
tema tan relevante e involucrado en una gama de estudios relativos a la sintaxis de la 
lengua española. Por nuestra parte, nos motivan a seguir estudiando la realidad tan 
cercana en la que se encuentran lenguas hermanas como estas a que nos referimos aquí 
y las muchas posibilidades de abordaje de aspectos contrastivos entre ellas.  

Concluimos, a través de los aspectos presentados aquí, que es necesario 
pensar en una nueva metodología para la enseñanza de lenguas hermanas y que, al 
contrario de los que pueden pensar muchos de los defensores de los nuevos métodos, 
evitar la explicación gramatical no representa la mejor opción para el aprendizaje de 
ELE a lusohablantes, en especial a los brasileños.  

Además de los ejes de la lectura y comprensión de textos, el manejo del 
vocabulario, las actividades comunicativas, etc, la reflexión lingüística también forma 
parte del papel del profesor y la acción de reflexionar sobre temas de contraste entre la 



lengua materna del aprendiente y su lengua meta es, sin duda, una de las tareas tan 
importantes como necesarias en la búsqueda por un aprendizaje efectivo.  

La reflexión explícita sobre la forma lingüística y su funcionamiento son tan 
necesarias cuanto las tareas propuestas por la perspectiva comunicativa tan comentada 
actualmente en los estudios más recientes sobre la metodología de enseñanza de 
lenguas. Para aprender a comunicarse, además de centrarse en aspectos funcionales, el 
aprendiente también necesita de la explicación gramatical acerca de aspectos 
importantes para la construcción de las sentencias en las que se organiza su discurso. 
Por lo tanto, defendemos aquí que, para el manejo adecuado de una clase de palabras 
tan importante como son los pronombres complemento, el estudio detenido de la forma 
y del uso es imperativo.  

Como ya afirmamos anteriormente, hay muchas diferencias entre el uso de 
los pronombres complemento en el portugués brasileño y el español. Lo que nos debe 
incomodar, a todos los que somos brasileños profesores de ELE, no son solamente las 
diferencias, sino la manera en cómo tal hecho se refleja en el aprendizaje del español 
por parte de los estudiantes brasileños. Para lograr tal objetivo, consideramos la 
instrucción como algo fundamental en el aprendizaje de una lengua extranjera y la 
observación lingüística y gramatical una herramienta muy útil en todo el proceso.  

Esperamos haber contribuido con la práctica docente de otros profesores 
brasileños de ELE, principalmente para la realización de otras investigaciones dentro 
del área de la gramática contrastiva, pues consideramos que esta es apenas una muestra 
de las dificultades enfrentadas por aprendientes de una nueva lengua y también por los 
docentes que son responsables por la mediación entre el sujeto y el conocimiento.  

Seguramente hay muchos otros aspectos interesantes que pueden ser objeto 
de estudio por parte de profesores e investigadores. Esperamos que las conclusiones a 
las que llegamos aquí puedan contribuir para la planificación y la ejecución de las clases 
de ELE en Brasil y que la práctica de otros docentes brasileños se enriquezca a través de 
la presente investigación, que demuestra cómo nuestros alumnos siguen la tendencia de 
apoyarse en su lengua materna para construir sentencias en la lengua extranjera que 
estudia. 
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