
Con U'extos, 
estudios de humanidades 

ciencias sociales No 19 117-126 

PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA ENSENANZA DEL 
PORTUGUES BRASILENO Y SU CUL TURA: PROYECTO DE 

DIPLOMADO EN LENGUA PORTUGUESA HABLADA EN 
BRASIL Y CUL TURA Y LITERATURA BRASILENAS 

RESUMEN: 

Teniendo conciencia del pape/ integrador de 
Ia ensenanza del portugues como /engua 
extranjera, analizamos, en un breve estudio, y 
discutimos las principa/es faci/idades/dificu/
tades presentes en Ia ensenanza del portugues 
comoL2. 

La real adquisici6n de Ia /engua y de Ia cu/
tura de Brasil puede contribuir no solo a una 
mejor interacci6n con e/ otro en diversos 
pianos, sino que tambien a una conciencia 
sabre Ia propia identidad lingiiistica y cultu
ral chilena. 
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ABSTRACT: 

PEDAGOGICAL PROPOSAL FOR THE TEACHING OF 

BRAZILIAN PORTUGUESE AND ITS CULTURE: 

PROJECT DIPLOMA IN PORTUGUESE SPOKEN IN 

BRAZIL AND BRAZILIAN CULTURE AND 

LITERATURE 

Aware of the integrating role of the teaching of 
Portuguese as a foreign language, we analyze, 
in a brief study, and discuss the main assets/ 
liabilities present in the teaching of 
Portuguese as a second language. 

The real acquisition of the language and 
culture of Brazil may contribute not only to a 
better interaction with the other in different 
estages, but also to a conscience of the own 
Chilean linguistic and cultural identity. 
Key words: linguistics, Brazil, communication skills, 

identity. 

E n el panorama lingiiistico mundial, figura la lengua portuguesa, con la imperante 
necesidad de que sea difundida, pues, a traves de ella, se crea una nueva posibilidad de 
reflejar una determinada cultura, la cual permite comunicarse y establecer relaciones 

interculturales con el otro sin perder su propia identidad. 

En ese contexto, nos vemos en la obligaci6n de ayudar a construir otra realidad. Esta 
realidad, cuya base se centra en estudios de lingiiistica aplicada, nos aproximani a las 
comunidades lingiiisticas de Chile y Brasil. Ello, sin embargo, no implica la perdida de la 
identidad ni de la conciencia de aquello que tienen en comful las dos culturas y lo que las 
diferencia. En otras palabras, para adquirir la lengua y la cultura de Brasil se necesitani no 
solo una mejor interacci6n con el otro en diversos planes, sino que tambien una conciencia 
sobre la propia identidad lingiiistica y cultural chilena. 

1 Herruindez Catenacci, Patricio, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile. 
2 Moraes Rodrigues Lopes, Elisa, Centro de Estudios Brasileiios, Embajada de Brasil, Santiago, Chile. 
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El papel integrador de Ia enseiianza del portugues, como lengua extranjera en Chile, 
nos motiva a proponer, un curso __,. nivel de enseiianza superior- que nos permita rellenar los 
posibles vacios que pudieran ocurrir, no tan solo en Ia enseiianza del portugues como L2, sino 
tambien por Ia necesidad de pooer en las universidades chilenas cursos de lengua, cultura y 
literatura brasileiias. El curso lo denominamos Diplomado en lengua portuguesa hablada en 
Brasil y Cultura y Literatura brasileiias y se impartinl pr6ximamente en Ia Universidad 
Metropolitana de Ciencias de Ia Educaci6n. 

Creemos que este proyecto puede contribnir a proponer fundamentos s6lidos para una 
buena intervenci6n pedag6gica a Ia ensefianza del portugues hablado en Brasil, dentro de Ia 
Universidad Metropolitana de Ciencias de Ia Educaci6n como escenario chileno, y a desa
rrollar competencias comuoicativas y su respectiva identidad cultural en este Diplomado, 
aparentemente Unico en las universidades chilenas. 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. LA ENSEiilANZA DE LA LENGUA EXTRANJERA: UN BREVE ESCENARIO 

El aprendizaje de una lengua extranjera (en adelante LE), a !raves de Ia historia, ha 
sido siempre un objeto de estudio de gran preocupaci6n. Por ello, para lograr una comunica
ci6n eficaz, el conocimiento de lenguas extranjeras era una estrategia necesaria. Asi, en el 
siglo XVIll, las lenguas cooocidas hoy en dia como modernas, fueron inclnidas en el currl
culo de las escuelas europeas, teniendo como blanco Ia enseiianza/aprendizaje de los mismos 
procedimientos biisicos utilizados para enseiiar latin. 

Los metodos didiicticos en esa epoca enfucaban solamente reglas gramaticales, listas 
de vocabulario y oraciones para que fueran traducidas. Con el pasar del tiempo, estos 
metodos, seglin Richards & Rodgers (1998), tenian como objetivo Ia lectura de su literatura 
beneficiiindose, a Ia vez, del desarrollo cultural proporcionado por esta. 

Por otro !ado, Ia enseiianza de lenguas europeas y extranjeras (entre 1840 y 1940) fue 
priorizada por el metodo de Ia gramatica-traducci6n, el cual, en Ia actualidad, sigue siendo 
ampliamente utilizado en instituciones de enseiianza superior. 

A fmes del siglo XIX, los profesores de LE y los lingiiistas empiezan a reflexionar 
sobre las necesidades de nuevos e innovadores metodos en el enfoque de estudio de lenguas, 
de acuerdo a Richards & Rodgers, 1998. Desde otro puoto de vista, Sweet (1999) defendia 
principios metodol6gicos s6lidos basados en el estudio de Ia psicologia y en un an.Uisis 
cientifico de Ia lengua. Sweet propone cuatro principios para el desarrollo del metodo de 
enseiianza: 

• seleccionar lo que se debe ensefiar; 
• impooer llmites sobre el cootenido; 
• distribnir el cootenido en las cuatro habilidades (oir, hablar, leery escribir); 
• establecer Ia graduaci6n de complejidad de los materiales didiicticos complementarios. 
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En ese contexto, los resultados positivos de las investigaciones deberian aplicarse a Ia 
enseflanza y a Ia formaci6n de los profesores. En el caso de los alumnos, estos deberian 
adquirir conocimiento oral de Ia LE, para luego establecer formatos conexos y coherentes en 
Ia producci6n escrita. Esos principios motivaron Ia practica del idioma extranjero basado 
sobretodo en Ia habilidad y en las competencias y desempeflo lingiiisticos del profesor. 

Una vez culminada Ia Segunda Guerra Mundial, justamente cuando se difunden los 
principios del behaviorismo y del estructuralismo, aparece el primer movimiento que se 
opone al metodo de gramiitica-traducci6n. De ese modo, algunos estudiosos propusieron que 
Ia forma reiterativa de imitar, repetir, memorizar palabras y frases servia para alcanzar Ia 
habilidad comunicativa. As!, surgieron los metodos audio-orales y audio-visuales, que se 
basaron en el automatismo. 

Hacia los afios 50, se concretan los principios de Ia aplicaci6n pedag6gica del metodo 
estructural global. Este metodo tiene como ol!jetivo aprender para comunicarse. En ese pro
ceso, Ia habilidad oral cobra relevancia sobre Ia escritura, lo que respalda una priictica peda
g6gica basada en Ia repetici6n, sustituci6n y recursividad de estructuras de Ia lengua. 

En Ia decada de los 60, surgen los trabajos del fil6sofo Ingles Austin (apud Escandell, 
1993), por una parte, y porIa otra, las investigaciones de Benveniste (1977). En ese entonces, 
tambien, ellingiiista Noam Chomsky revoluciona Ia lingiiistica aseverando que Ia lengua es 
una habilidad no memorizada, por lo tanto, creativa, ya que las reglas gramaticales no deter
minan lo que estii correcto o incorrecto, sino que es el desempeflo de un usuario de Ia lengua 
y de Ia cultura que lo determina. 

A partir de los 70, notables investigaciones presentan un arduo desarrollo, impulsadas 
por numerosos docentes e investigadores, cuyo objetivo es Ia enseiianza de una LE mediante 
fundamentos cientlficos. Ello implica que los materiales didiicticos y autenticos se destacan 
por Ia unidad 16gica del enunciado y de su uso. 

Miis adelante, y de forma progresiva, los estudiosos dellenguaje se interesan por Ia 
pragmatica, que no es solamente Ia manera como las personas usan ellenguaje, sino tambien 
los contextos en los cuales se producen los discursos. En ese marco, se sinian los estudios de 
algunos investigadores, cuyas reflexiones sobre el lenguaje estiin enfocadas en el uso del 
lenguaje cotidiano. Otros, resaltan las declaraciones que pueden hacer y evidenciar Ia intima 
relaci6n entre Ia estructura y Ia funci6n lingiiisticas. 

Hasta fines de los afios 70, las metodologlas se centraban en el profesor. Ya en los 
afios 80 en cambio, el alumno pasa a tomar el Iugar de acci6n, es decir, el protagonismo del 
proceso de aprendizaje. 

2.2. PERSPECTIVAS Y DESAFIOS EN EL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA 

Para enseflar una LE no s6lo el aprendiz percibe/nota lo que va a construir, sino 
tambien crea representaciones de lo que el tiene que resolver a fin de constituir y monitorear 
su propio objeto de aprendizaje. De ese modo, el reconocimiento y el tratamiento de 
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facilidades/dificultades se convierten en puntos centrales para el profesor en ese proceso de 
enseftaoza. En otras palabras, no se ensefta cualquier cosa a un aprendiz de una lengua, ui este 
aprende cualquier cosa en una sitoaci6n cualquiera, pues todo se encuentra interligado. Por lo 
tanto, lo que diferencia a un aprendiz experto de uno inexperto son las formulaciones que 
hace el primero como las de un usuario hablante, ya que el segundo, por no haber desarro
llado aim una conciencia pragmatica en Ia LE, carece de tales formulaciones. ( cf. Hernandez 
y Lopes, 2005) 

Asi, Ia elaboraci6n de secuencias de actividades que lidian con las dificultades de los 
alumnos, en cada uivel de operaci6n, forma parte de Ia didactica del profesor. Segtm los estu
diosos, tanto aprendices de LM (lengua materna) como de LE ernplean un proceso de 
operaci6n recursiva. Sin embargo, el aprendizaje de LE es distinto, mas simple y menos 
efectivo que el aprendizaje de Ia LM. Los aprendices de LE plauifican menos (globalmente y 
localmente) y tienen mas dificultad en poner objetivos y generar y orgaoizar sus aprendizajes 
coguitivos de Ia lengua. 

Lo anteriormente dicho debe ser aprendido mediante estrategias de aprendizaje y 
ademas de prflcticas sociales que desarrollen las capacidades de lenguaje de los aprendices de 
LE. En otras palabras, el aprendizaje de una lengua representa un proceso de socializaci6n del 
aprendiz con los modos de organizar el conocimiento y Ia maoera de representar sus percep
ciones para con los otros. Aunque el aprendizaje de una LE este relacionado intimarnente con 
Ia codificaci6n del conocimiento en Ia sociedad y los modos de orgaoizar y de comunicar una 
informacion en una sitoaci6n determinada, este aprendizaje ocurre, sobretodo, en Ia sala de 
clase, donde el alumna aprende no solarnente el uso de Ia lengua, sino tambic!n otras habili
dades dentro de un saber cultoral. 

A partir de un enfoque pragmiltico, en el cual se privilegia Ia interacci6n entre los 
participantes y los diversos usos de recursos autenticos de Ia lengua, se puede decir que las 
estructuras producidas de manera sistematica y con gran incidencia en Ia vida diaria, permiten 
a! alumno reformular y practicar su punto de vista y su producci6n oral y escrita. 

2.3. EL PORTUGUES EN CHILE: EL EST ADO DE LA CUES116N 

Teniendo conciencia del papel integrador de Ia ensefiaoza del portugues como LE, en 
Chile, Ia Uuiversidad de Santiago de Chile estableci6 Ia Carrera de Licenciatura en Lingiils
tica Aplicada a Ia Traducci6n, con una de sus menciones Ing!es-Portugues, tmica en el pais, 
que centra su foco de atenci6n en el idioma portugues como objeto de ana!isis y estodios 
sistematicos en sus diez alios de existencia. 

En este marco refencial, Ia USACH justifica Ia presencia de Ia oferta disciplinaria del 
idioma portugues, lo que permite, ademlis, hacer efectiva una interacci6n cultoral que, 
incuestionablemente, constitoye Ia base de una integraci6n econ6mica, comercial y fmanciera 
que no es mas que Ia resultante del proceso descrito 3• 

3 Informaci6n extmlda del Informe final (acreditaci6n) de Ia Carrera de Licenciatura en Lingiilstica Aplicada a Ia 
Tmducci6n, del Departamento de Lingiiistica y Literatura, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de 
Santiago de Chile. 
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Visto de esa manera, y considerando que Ia lengua es un fen6meno social y un refl<tio 
de nuestro modo de ser y de estar en el mundo, Ia propuesta del presente proyecto que pre
sentamos es difundir y reflexionar sobre Ia importancia de Ia interacci6n entre lengua, cultura 
y literatura, desde una perspectiva pragmiitica en Ia enseilanza/aprendizaje del portugues como 
lengua extranjera. 

En ese contexte, Ia principal motivaci6n para el desarrollo de este proyecto fue poder 
contribuir no s6lo a una mejor interacci6n con el otro en diversos pianos, sino que tambic!n a 
crear una conciencia sobre Ia propia identidad lingiiistica e intercultoral de ambos paises. 

2.4. EL PORTUGUES EN EL AULA: LA DIMENSION INTERCULTURAL 
COMO MEDIO DE APRENDIZAJE A PARTIR DE UNA LE 

El proceso de adquisici6n de una lengua extranjera se justifica en el contexte actoal 
para formar de manera holistica al ciudadano a fin de que el busque nuevas perspectivas en 
los diferentes campos del saber y de Ia entretenci6n. En ese sentido, el aprendizaje de una 
lengua puede contribuir para concientizar al alumno -como ciudadano- en cuanto a su identi
dad individual asi como de forma colectiva. 

Aunque Brasil y Chile se encuentran geogriificamente muy cerca, lo que implica una 
aproximidad en varios iimbitos, como ellingiiistico, el comercial y el cultural, entre otros, se 
hace evidente, sin embargo, que existen ciertas barreras que constitoyen un desafio constante, 
una vez que el aprendiz de Ia lengua portuguesa se enfrenta a una realidad que es bastante 
compleja. En otras palabras, esta complejidad hace que el aprendizaje del idioma sea una 
!area muy diferente de Ia de aprender otro idioma, como su lengua materna. 

El Jexico, Ia estructora morfosintiictica, los sonidos, los significados y los hiibitos tra
dicionales que implica aprender un idioma, son un conjunto de herramientas para un ade
cusdo aprendizaje. Adem/is, ensefiar una lengua es englobar Ia historia de un pueblo, sus tra
diciones, sus creencias y las caracteristicas cultorales de una comunidad lingiiistica. 

Pues bien, tratiindose de Ia ensefianza de lenguas cercanas tipol6gicamente como el 
portugues y el espafiol, se crea el mito que suscita Ia sensaci6n de que Ia tarea de aprendizaje 
se puede facilitar. Sin embargo, tal constataci6n no significa que Ia enseiianza/aprendizaje del 
portugues sea una tarea simplista, sino que es un proceso que implica afectividad, identifica
ci6n con la cultu.ra asociada a la lengua meta, experiencias anteriores, niveles de ansiedad, 
bloqueos y abordajes de enseiianza del profesor. (cf. Almeida Filho, 2001) 

Seg6n ese autor, es necesario desarrollar un conjunto de elementos metodol6gicos 
que dan cuenta de Ia priictica en Ia sala de clase. Asi, por tratarse de lenguas cercanas, enseiiar 
portugues de manera lenta, basada en formatos estructoalistas engorrosos, es inapropiado. En 
otras palabras, la no progresi6n de experiencias de contenido, asi como de un proceso mas 
agil, hace que el aprendiz se desmotive y no desarrollo adecusdamente sus competencias 
comunicativas. 

Lo expuesto anteriorrnente, justifica que Ia ensefianza de una LE debe constituir un 
proceso interdisciplinario, el cusl se basa en Ia ensefianza tematica con aspectos relevantes de 
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Ia cultura del idioma. Asi tambien, puede disipar Ia sensacion de engaiio que crea el aprendiz 
de portugm!s, respecto de Ia aproximaci6n linglllstica con su lengua materna. 

Por otro !ado, es fundamental Ia utilizaci6n de los aspectos contrastivos de las dos 
lenguas, cuyo objetivo es concientizar a! aprendiz de las funciones pragmaticas, cultoralmente 
determinadas. 

3. PROPUESTA PEDAGCGICA PARA LA ENSENANZA 
DEL PORTUGUES BRASILENO Y SU CUL TURA 

Los objetivos que dan norte a Ia propuesta pedagogica para Ia ensefianza del 
portuguc!s hablado en Brasil, as! como tambic!n su cultora y su literatura, son: 

• Destacar Ia importancia de entender Ia lengua como un todo complejo, cuyas unidades 
pueden ser abordadas desde un punto de vista estructoral y sistc!mico-funcional-prag
matico. 

• Presentar un marco morfologico, sintlictico y lexical que contribuya a Ia comprension 
de textos orales y escritos adecuados a una realidad global de Ia otra cultura. 

• Lograr que los aprendices reconozcan las unidades del c6digo lingllistico a nivel fo
nologico, gramatical y lexical con el fm de que desarrollen una competencia y un 
desempefio linglllsticos aceptables. 

• Entregar herrarnientas a los aprendices para estos puedan aplicar adecuadamente las 
destrezas biisicas en Ia comprensi6n de Ia lengua hablada, a travc!s de producciones a 
nivel oracional, sea oral, sea escrito. 

• Promover lineas de investigacion para el desarrollo y avance en los estodios linguis
ticos, culturales y literarios. 

4. PLAN DE ESTUDIO 

El Diplomado en Lengua Portuguesa hablada en Brasil y Cultura y Literatura brasi
leiias esta compuesto por cuatro (04) modulos. El primero comprende el nivel de Lengua 
Portuguesa I, con una carga horaria de seis (06) horas; el de Cultura Brasilefla I, con cuatro 
(04) horas, y el de Fonetica I, con cuatro (04) horas. En total, este primer modulo tendci una 
carga horaria de catorce (14) horas semanales presenciales. 

El segundo m6dulo comprende el nivel de Lengua Portuguesa II, con una carga 
horaria de seis (06) horas; el de Cultura Brasilefia II, con una carga horaria de cuatru (04) 
horas, y el de Font!tica II, con una carga horaria de cuatro (04) horas. En total, este segundo 
m6dulo tendci una carga horaria de catorce (14) horas semanales presenciales. 

El tercer m6dulo estii compuesto por el nivel de Lengua Portuguesa III, con una carga 
horaria de seis (06) horas, y el de Literatura Brasilefia I, con cuatro (04) horas. En total, este 
tercer m6dulo consta de diez (10) horas semanales presenciales. 
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Finalmente, el cuarto modulo comprende el nivel de Lengua Portuguesa IV, con seis 
(06) horas, y el de Literatura Brasilefta II, con cuatro (04) horas, dando un total de diez (10) 
horas semanales presenciales. 

5. ESTRUCTURA MODULAR Y ESPECIFICACIONES 
DE CADA M6DULO 

a) Con Ia realizaci6n del primer modulo, Lengua portuguesa L en Ia "expresi6n oral", el 
alumno sera capaz de satisfacer sus necesidades bllsicas de supervivencia y las 
exigencias mfnimas de cortesia. En cuanto a 1a "comprensi6n auditiva", el alwnno 
sera capaz de comprender informaciones acerca de las necesidades bllsicas de super
vivencia y podni entender material no memorizado, tales como: preguntas y res
puestas; oraciones y conversaciones cara a cara en un lenguaje estandar, etc. 

En lo que atafie a Ia "comprensi6n lectora", el alumno poseeni una comprensi6n sufi
ciente para entender el material impreso, tanto de textos autc!nticos como de aquc!llos 
especialmente elaborados. Desarrollarii Ia capacidad de comprender las ideas princi
pales del texto, cuyas estructuras y sintaxis son paralelas a Ia lengua materna. Podni 
leer mensajes, saludos y, en general, textos con lenguaje simple. Y en cuanto a Ia 
"expresi6n escrita", el alumno podni desarrollar un suficiente control del sistema de 
escritura para satisfacer sus limitadas necesidades. Podni escribir mensajes cortos, 
tales como: preguntas simples o apuntes; mensajes telef6nicos, postales, etc. 

Por otro !ado, en Ia asignatura de Cultura brasileiia I, el alumno conocera Brasil 
como un todo, abordando diversos aspectos, tales como: Ia importancia de Brasil en 
el contexte mundial, Ia noci6n fisica, politica, socia~ juntamente con una variedad de 
temas cultorales que sedan en todo el territorio nacional brasilefio. 

Y por ultimo, en el aspecto fonc!tico, Ia asignatura de Fonetica I, al alumno se le 
dariin a conocer los aspectos mas relevantes en cuanto a los sonidos y fonemas del 
portogues de Brasil, asi como una nocion general de otros regionales. 

b) En el segundo modulo, Lengua portuguesa II, el alumno, en Ia "comprension auditiva", 
sera capaz de adquirir Ia suficiente comprensi6n para entender conversaciones cortas 
acerca de Ia mayoria de las necesidades de supervivencia y de convenciones sociales 
limitadas. En cuanto a Ia "expresi6n oral", el alumno sera capaz de satisfacer Ia 
mayoria de sus necesidades blisicas de supervivencia, ademas de demandas sociales 
limitadas. Demostrani algo de espontaneidad en Ia producci6n de lenguaje, pero Ia 
fluidez sera desigual. Podra usar Ia mayoria de las formas de preguntas. En esta 
etapa, el alumno adecuani el orden de las palabras de una forma satisfactoria, sin 
embargo, cometeni, todavia, "errores" en muchos de los patrones mas complejos. 

En lo que ataiie a la "comprensi6n lectora", el alumno poseeni una comprensi6n su
ficiente para entender un plirrafo simple con fines personales, informativos o 
recreativos. Podra leer cartas e invitaciones. Demostrara espontaneidad en Ia lectura 
mediante Ia habilidad para deducir significados por contexte. Finalmente, respecto de 
Ia "expresi6n escrita", el alumno podrii controlar suficientemente el sistema de 
escritura para satisfacer Ia mayorla de las necesidades bllsicas de supervivencia. 
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Podni escribir cartas simples, pequefias compos1c1ones, parafrasear y sintetizar. 
Ademas, podnl relatar Ia historia personal, discutir temas como Ia vida diaria, 
preferencias y gustos y otros temas familiares, etc. 

En Ia asignatora de Cultura brasileiia II, el alumno tendnlla noci6n del desarrollo de 
Ia estructora social, polltica y cultoral de Brasil, a partir del siglo XIX. Yen Ia asig
natora de F onetica II, el alumno podra afianzar los sonidos y fonemas que aprendio y 
practico en el modulo anterior. 

c) Terminando el tercer modulo: Lengua portuguesa III, el alumno, en Ia "expresion 
oral", sera capaz de satisfacer sus necesidades de supervivencia y algunas demandas 
sociales limitadas. Sera capaz de formular preguntas cuando se le solicita. Su voca
bulario, en esta etapa, le permitira discutir temas que van mas alia de sus necesidades 
basicas, tales como: historia personal y actividades de tiempo libre. En cuanto a Ia 
"comprensi6n auditiva", el alumno podni entender conversaciones simples acerca de 
las necesidades basicas. El vocabulario adquirido le permitirll entender t6picos que 
van mas alia de sus necesidades de supervivencia basicas, tales como: historia personal 
y las actividades de tiempo libre. 

En lo que atafie a Ia "comprension lectora", el alumno poseera una suficiente com
prension para entender un discurso simple con proposito informativos o sociales. 
Podra leer en busca de informacion material como anuncio de eventos, publicidad, 
tltulos de periodicos, tltulos de historias y notas que contengan informaci6n hiogrll
fica o narraci6n de eventos. En cuanto ala "expresi6n escrita", el alumno podni desa
rrollar un suficiente control del sistema de escritora para satisfacer algunas necesi
dades de supervivencia basicas, asi como algunas demandas sociales. Podnl escribir 
plirrafos cortos o tomar notas simples acerca de temas muy familiares basados en Ia 
experiencia personal. 

En este modulo, con Ia asignatura de Literatura brasi/eiia I, el alumno podra tener 
nocion de Ia importancia de los periodos literarios correspondientes a las etapas 
hist6rico-culturales, en las cuales determinados valores esteticos e ideologicos resultan 
en Ia creaci6n de obras mas o menos cercanas a! estilo y a Ia vision de mundo. 

d) Cuando concluya el cuarto mOdulo: Lengua portuguesa IV, el alumno, en Ia "expre
si6n oral", sera capaz de satisfacer sus demandas de rutina social, como tambien 
exigencias de trabajo limitadas. Podra manejar con seguridad, peru no con facilidad, 
la mayoria de las situaciones sociales, incluyendo presentaciones y conversaciones 
casuales acerca de eventos comunes, como: trabajo, familia, informacion autobiogrll
fica, etc. Poseera un vocabulario hablado suficiente para responder de manera simple, 
sin embargo, no tendnl un control seguro de Ia gramatica. En Ia "comprensi6n audi
tiva", el alumno tendnlla suficiente capacidad de compresion para entender conver
saciones acerca de rutinas sociales. Sera capaz de entender el discurso cara a cara en 
lengnaje estandar. Comprendera temas, tales como: eventos, noticias y sucesos del 
diario vivir. Podra comprender descripciones y narraciones acerca de eventos pasados 
y futuros. 

En lo que atafie a Ia "compresion lectora", el alumno poseera una suficiente com
prension para leer material impreso simple de temas familiares. Podra seguir algunos 
puntos esenciales de discusi6n a un nivel de ideas principales. Algunos "errores" 
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sobresaldnin. Sera capaz de leer hechos, los cuales podra inferir. En cuanto a Ia 
"expresi6n escrita", el alumna sera capaz de escribir discursos simples de, al menos, 
varios parrafos acerca de ternas familiares. Podni escribir correspondencia simple, 
tomar notas y escribir restunenes. Tendr.i un vocabulario suficiente para expresarse. 
Podr.i escribir acerca de un limitado ntunero de eventos o situaciones de Ia vida diaria 
y expresar preferencias personales, utilizando estructuras basicas. 

Finalmente, en este Ultimo modulo, con Ia asignatura de Literatura brasi/ena II, el 
alumno tendra Ia noci6n de los rasgos caracterlsticos de cada movimiento artlstico
cultural-literario de las epocas que se estudiarlln, destacando circunstancias como: 
condiciones del medio, influencias filos6ficas, pollticas y otras. 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

La dinllmica que se puede entregar en Ia ensefianza/aprendizaje de una LE puede ser 
un factor de crecimiento, una vez que Ia vitalidad y emotividad de una lengua implica una 
posibilidad de difusi6n dentro de una cultura dada. Por su parte, Ia cultura y Ia literatura 
permiten establecer puentes a fin de que se puedan entender mundos diferentes, regidos por 
sistemas lingiiisticos diferentes sin perder el referente cultural y sin afectar el uso de Ia 
lengua, porque propician diferentes formas de enfoque para verbalizar y escribir una misma 
idea o proposici6n. 

Seg6n Costa (2001), Ia instrucci6n intercultural en el aprendizaje de una LE puede 
ayudar a los aprendices a comprender el comportamiento culturalmente condicionado de las 
personas. Ademas, ello ayuda a que entiendan que variables sociales influyen en el modo de 
c6mo las personas hablan y se comportan, como por ejemplo: edad, sexo, clase social y Iugar 
de residencia. Tambic!n, les ayuda a hacerse mas conscientes del comportamiento conven
cional en situaciones comunes de Ia cultura patr6n, as! como de Ia connotaci6n cultural de 
palabras y frases en Ia lengna patrOn. Y, por Ultimo, puede ayudarles a desarrollar Ia capa
cidad de evaluar y perfeccionar generalizaciones acerca de Ia cultura patron en terminos de 
evidencia de apoyo, como tambien ayudarles a desarrollar las habilidades necesarias para 
localizar y organizar informaciones sobre el tipo de cultura y sus estrategias de cortesla. 

Para evitar posibles bloqueos en el proceso de aprendizaje de una LE, los profesores 
deben trabajar los fundamentos lingiiisticos sobre los cuales se apoyan las practicas cultu
rales, movilizando un conjunto de manifestaciones a nivel lingiiistico que conduzcan a las 
claves para Ia comprensi6n de subentendidos de caracter cultural. Incentivar en el alumno de 
LE ese tipo de competencia comunicativa y cultural no significa Ia perdida de sus referencias 
propias, ya que puede adaptarse, aunque "virtualmente", al ambiente que podria darse en Ia 
sala de clase o en Ia comunidad donde se habla Ia lengua. Este ejercicio cotidiano y enrique
cedor, con Ia cultura extranjera, puede abrirle las puertas a nuevos mundos por descubrir, los 
que, consecuentemente, le permitirlan comprender mejor su propio mundo. 
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