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Resumen
Entre las aportaciones léxicas foráneas que ha recibido el español, las procedentes del portugués 
tienen unas características singulares que se explican por la permeabilidad de ambas lenguas, que 
han recibido influencias mutuas a lo largo de la historia, porque subyacen fondos comunes fragua-
dos en distintos momentos históricos de la península ibérica. Además, con la expansión marítima,  
las islas Canarias se convirtieron en receptoras de numerosas voces portuguesas que desde allí se 
difundieron por América, donde confluyeron con el nuevo centro de irradiación de léxico que es 
Brasil. El proyecto OPORT pretende recopilar las investigaciones sobre la historia de la influencia 
portuguesa en el léxico y la cultura del español para hacerlas accesibles desde la web. Con tal fina-
lidad, se ha desarrollado un portal informático que reúne la información disponible sobre la histo -
ria del patrimonio léxico común y permite su visualización cartográfica.

1 Esta publicación forma parte de los proyectos Investigación, Desarrollo e investigación tecnoló-
gica ProID20200010084 (Gobierno de Canarias, Agencia Canaria de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información y Fondo Europeo de Desarrollo Regional), PID2020-117659GB-100 y 
PID2023-149847NB-100 (Ministerio de Ciencia e Innovación y Agencia Estatal de Investigación, 
10.13039/501100011033).
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Abstract
Among the foreign lexical contributions to Spanish, those from Portuguese exhibit unique charac-
teristics due to the permeability between the two languages, which have influenced each other 
throughout history. This mutual influence is rooted in their shared common backgrounds, forged 
during different historical moments of the Iberian Peninsula. Furthermore, during the era of mar -
itime expansion, the Canary Islands became a conduit for numerous Portuguese words that later 
spread throughout the Americas, converging with the new center of lexical dissemination that is 
Brazil. The OPORT project aims to compile research on the history of Portuguese influence on the 
Spanish lexicon and culture, making it accessible on the web. To this end, a website has been es-
tablished to bring together the available information on this shared lexical heritage and offer carto-
graphic visualization of the data.
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1 Introducción
[1] La historia de los préstamos léxicos del portugués al español ha contado 

en los últimos años con algunos estudios que han venido a paliar la escasa aten-
ción que habían tenido tradicionalmente y que es ostensible en comparación con 
la amplísima bibliografía sobre los préstamos de otros orígenes, como los galicis-
mos o los anglicismos, ignorando la intensa relación histórica entre ambas len-
guas.

[2] Cierto es que la romanística dedicó al asunto algunos trabajos clásicos 
desde mediados del siglo XX, como los de Malkiel (1944, 1948, 1957, 1968), Sá 
Nogueira (1945), Alvar (1963), Rona (1963), Salvador (1967) o Granda (1968), y 
que en lugares como Canarias, por razón de sus relaciones históricas, su investiga-
ción ha despertado mayor interés; baste como muestra la recopilación y agrupa-
ción temática en campos de Pérez Vidal (1991) o las propuestas de Corbella Díaz 
(1994) y, con mayor profundidad, las investigaciones sobre historia del léxico del 
DHECan2. Estos mismos autores se han ocupado de la terminología azucarera de 
origen portugués (Corrales & Corbella Díaz 2012), y Corbella Díaz (2016) del 
concepto y la documentación del portuguesismo atlántico. Una compilación más 
reciente de estudios léxicos sobre los préstamos portugueses, con una amplia bi-
bliografía al respecto, puede verse en el volumen colectivo de Corbella Díaz & 
Fajardo Aguirre (2017), que incluye una perspectiva americana del tema en el tra-
bajo de Coll & Bertolotti (2017). Por otra parte, Fajardo Aguirre (2020) estudia 
las vías de entrada en español de los portuguesismos y su clasificación y, en otro 
artículo (Fajardo Aguirre 2021), su registro lexicográfico.

[3] Para presentar los resultados y facilitar su análisis, se ha diseñado una 
aplicación web,  Observatorio de portuguesismos (OPORT), que permite la con-
sulta de una base de datos de portuguesismos léxicos y proporciona un sistema de 
búsquedas para filtrar la información con distintos criterios, además de reunir una 
amplia bibliografía sobre el tema. Para su elaboración, se analiza cada entrada me-
diante una ficha lexicográfica en la que se recogen informaciones sobre su etimo-
logía, significado, uso, difusión geográfica, clasificación ontológica y documenta-
ción histórica. Finalmente, se aporta una representación cartográfica de la exten-
sión de las voces a nivel internacional, nacional y regional. El proyecto ha sido 
desarrollado en tecnología ASP.NET Framework 4.7, un entorno de trabajo basado 
en código abierto, multiplataforma, en el lenguaje de programación C#, y usa una 
base de datos de Microsoft Access3.

2 También se han tenido en cuenta los datos que se han integrado en la tercera edición de este dic -
cionario, que próximamente se actualizarán en la web de la Real Academia Española.
3 La aplicación ha sido desarrollada informáticamente en el Instituto Universitario de Análisis y 
Aplicaciones Textuales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; se prevé que se aloje de 
forma permanente en la Universidad de La Laguna, donde se ha realizado la labor de compilación 
y registro de la información y donde se seguirá actualizando a medio plazo con nuevas aportacio-
nes.
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[4] El estudio de los portuguesismos plantea, como cuestión previa, dificul-
tades terminológicas, tanto en su denominación (portuguesismo, lusismo) como en 
la delimitación de su ámbito de procedencia (occidentalismo, galleguismo, galle-
go-portuguesismo), cuestión de la que se trata en Fajardo Aguirre (2020). Usamos 
en el presente trabajo el término genérico portuguesismo, en relación con el nom-
bre de la lengua, sin otras consideraciones, e incluimos en la denominación los ca-
sos en los que el portugués es lengua transmisora, como ocurre con numerosos 
exotismos que nos han llegado por esta vía (Fajardo Aguirre 2017). Utilizamos, 
asimismo, la etiqueta de occidentalismo en aquellos casos en que las fuentes cita-
das hacen uso de este término, como se verá en § 3.6.

[5] El foco se pone en los portuguesismos de la expansión atlántica, espe-
cialmente presentes en Canarias y América, aunque se atiende también a los regis-
trados sin restricción geográfica y que suelen extenderse en ámbitos más genera-
les, incluida la península ibérica. Fuera de nuestro objetivo queda el estudio de las 
zonas ibéricas fronterizas, de intenso intercambio lingüístico y cultural hispano-
portugués, aspecto en que es posible profundizar gracias a trabajos como los del 
proyecto FRONTESPO.
2 Metodología

[6] Para reunir el corpus, se llevó a cabo, en primer lugar, un espigueo de las 
principales fuentes lexicográficas, tanto españolas como americanas. Así, se loca-
lizaron los portuguesismos registrados no solo en las de consulta más habitual, co-
mo DLE, DCECH, DAMER, etc., sino en muchas otras que aparecen en la biblio-
grafía de la aplicación. Asimismo, se han buscado atestaciones en bancos de datos 
y en corpus textuales como TLPGP, TLFHP, CLP, CORDE, CREA, CDH, COR-
DIAM, CORPES XXI y TLEAM, entre otros. Por otra parte, se incorporan estudios 
y monografías sobre los préstamos portugueses. Cada una de las voces es analiza-
da para determinar su origen luso, bien con étimo inmediato en esta lengua, bien 
constatando su papel de transmisora de otros orígenes más remotos, para lo cual 
se revisan críticamente las distintas anotaciones etimológicas registradas con ante-
rioridad (Fajardo Aguirre 2017). Siguiendo la práctica lexicográfica habitual, se 
lleva a cabo la lematización a partir de las formas documentadas y se reúnen las 
variantes del lema. En cada una de las acepciones, se presenta una selección de la 
documentación reunida, con cita de la atestación y año tanto del texto original co-
mo, en su caso, de la fuente de que se extrae. Cuando resulta posible, se aportan 
marcas de uso. Actualmente, hay registradas unas 1500 entradas, aunque se trata 
de un recurso en construcción.
3 Información léxica y lexicográfica

[7] Para construir la base de datos léxica, se revisaron fuentes metalingüísti-
cas y fuentes textuales de diverso tipo. Un punto de partida fundamental fueron 
las numerosas referencias portuguesas presentes en el DHECan, a las que se fue-
ron sumando los registros de obras académicas, diccionarios diacrónicos, tesoros 
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[11] Los datos reunidos en el portal permiten extraer conclusiones de interés 
para la historia de los portuguesismos e, incluso, modificar etimologías que hasta 
la fecha se habían dado como seguras. Así se comprueba, por ejemplo, con el caso 
de ceiba, voz que hasta ahora aparecía registrada en el DLE (s. v. ceiba) exclusi-
vamente como de origen taíno:

ceiba. De or. taíno.
1. f. Árbol americano bombacáceo, de 15 a 30 m de altura, de tronco grueso, ramas 
rojizas, flores rojas tintóreas y frutos de 10 a 30 cm de longitud, que contienen seis  
semillas envueltas en una especie de algodón.
Sin.: yaxché.
2. f. Alga marina de forma de cinta, de unos 30 cm de largo y menos de uno de an-
cho.

Esta segunda acepción tendría como localización Andalucía y Canarias, donde las 
sebas y los sebadales son espacios protegidos por ley, pero se encuentra también 
en el diccionario de Pichardo (1875, como se cita en  TLEAM)4 la entrada  seiba 
con el mismo significado, en su segunda acepción (y el colectivo seibadal):

seiba. 2. Por comparacion de su lana se llama tambien Séiba una especie de Alga; y 
de ahí Seibadal al colectivo. Los Sres. Jimenez y Sauvalle escriben Céiba y Ceibon, 
con C. El primero dice que el Seibon de Arroyo es árbol prócer, abundante en la par-
te central; madera color blanco algo teñido de rojizo, luztroso, fibrosísima y la más  
liviana de todas, incluso el  Corcho legítimo; pues que este pesa 0'240 y el  Seibon 
0'120. Hablando de Puerto-Rico dice que en Cuba le nombran Seibon (Ochroma la-
gopus, Sw.) mientras que tratando de Cuba y dando la misma esplicacion, le llama 
Seibon de Arroyo con el técnico, Pachira emarginata, R. añadiendo que existe otro 
Seibon acuático. Sauvalle enmienda el Pachira y escribe Bombax emarginatum, Ri-
ch, para el Seibon (simplemente). - Pachira acuática, Aubl. para el Seibon de agua o 
de Arroyo y Ochroma lagopus para el Seibon Botija o Lanero.

Sin embargo, a pesar de su localización americana, la segunda acepción ('alga') es 
de origen portugués, de seba. De ahí el canario seba y sebadal, el cubano seiba y 
seibadal y el mexicano seibadal. También estaría relacionado el lema sebaral que 
aparece en el DAMER como 'elevación del fondo marino'.

[12] Se demuestra así la necesidad de que se separe el artículo ceiba en dos 
en el DLE, ya que la primera acepción corresponde al árbol americano (y es, efec-
tivamente, de origen taíno), mientras que la segunda ('alga marina') procede del 
portugués seba y, por tanto, debe escribirse con s.

[13] La documentación muestra que la modalidad brasileña aporta voces que 
con frecuencia se extienden por las áreas americanas en las que el contacto ha sido 
habitual. Así, por ejemplo, ocurre con fariña, vocablo gallegoportugués que, sin 
embargo, se difundió desde Brasil con el significado de 'harina de mandioca', co-
mo se señala en el DHECan (s. v. fariña):

4 Remitimos al apartado de fuentes del TLEAM para el desarrollo de las referencias bibliográficas 
de los diccionarios hispanoamericanos citados en este artículo.
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se cita en  TLEAM), en su  Diccionario de peruanismos, ofrecía una explicación 
más apropiada:

Unico modo de designar la cucaracha en Chile. En Lima la voz esta ni se usa ni se 
conoce, y solo la registramos aquí para rectificar el pequeño error en que incurre el 
Señor Rodríguez. Barata no es chilenismo, sino simplemente corrupción natural del 
nombre latino blata. Es más bien lusitanismo; véase el Novísimo Diccionario crítico  
é etimológico da lingua portugueza por Francisco Solano Constancio, y se hallará 
«Barata. s. f. (lat. blatta), carocha, insecto semelhante ao escaravelho».

Entre las etiquetas con que catalogamos el origen de la voz, damos entrada al tér-
mino occidentalismo. La denominación surge, en realidad, debido a las dificulta-
des para deslindar áreas contiguas, problema que se da en zonas peninsulares más 
alejadas del núcleo gallegoportugués. Habitualmente, esta etiqueta se aplica a vo-
ces procedentes de las actuales regiones y provincias de Galicia, Asturias, Canta-
bria, Extremadura, León, Salamanca y Zamora. Las distintas definiciones de occi-
dentalismo muestran la controversia existente entre los especialistas, que puede 
verse en los trabajos de González Salgado (2019) y Franco Figueroa (2017). Se 
constatan, asimismo, las discrepancias entre Navarro Carrasco (1985) y Ariza Vi-
guera (1995), y la opinión de otros autores, como González Salgado (2019), que 
dan mayor amplitud al término e incluyen Galicia y Portugal.

[15] A pesar de la falta de acuerdo, el uso tradicional de la denominación 
occidentalismo está presente en numerosos estudios, por lo que la aplicación per-
mite el acceso a las palabras que han sido etiquetadas como del occidente penin-
sular. Es posible apreciar cómo su extensión puede haberse visto limitada a la pe-
nínsula, pero en otras ocasiones han seguido la ruta atlántica. Así se comprueba 
con entradas como barbijo, bera, frangollo, fritar, galano, horear, huesera, sacho, 
sangarro, etc.

[16] En ocasiones, en cambio, es posible documentar el origen portugués de 
una zona concreta, por ejemplo, del portugués de Madeira, de manera que se tie-
nen en cuenta estas localizaciones a la hora de indicar la procedencia geográfica 
del étimo. Así incorporamos el filtro de búsqueda portugués dialectal, que permite 
recuperar voces como alicayota, aljaba, aljaraz, amarujo, birollo, fajana, garúa, 
etc., o, más específicamente, la localización del portugués madeirense, por su sig-
nificativa aportación a algunos campos, como se comprueba en el registro de ba-
gacera, batidera, bubango, etc.

[17] Cuando no es posible determinar la zona, se emplean acotaciones del ti-
po del portugués, gallego-portugués o brasileño. En caso de probabilidad sin cer-
teza, las entradas se catalogan como probablemente del portugués (afrecho, alca-
ja, alote, etc.). Se pretende así poner a disposición de los investigadores los casos 
que permanecen abiertos y que precisan de nuevos estudios y documentaciones 
para su esclarecimiento, para lo que se recogen las aportaciones de las fuentes más 
solventes. Así sucede, por ejemplo, con ictiónimos canarios como zapata, para el 
que Alvar (1975: 445-446) señalaba que:
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nocimiento, los sectores productivos y los múltiples aspectos concretos de la vida 
y la actividad humana en los que se puede ver una mayor influencia de la lengua y 
la cultura portuguesas. Si bien algunos de ellos, como el de la industria azucarera, 
han sido objeto de profundos estudios, son muchos otros los que se ponen a dispo-
sición de los investigadores dispuestos a abordarlos.

[34] OPORT se ofrece, así, como un recurso aún en construcción, pero que 
ya recoge datos básicos y se muestra abierto a la aportación tanto de especialistas 
en léxico como, en general, a quienes desde distintas disciplinas se interesen por 
las relaciones hispanoportuguesas y su reflejo en la lengua.
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