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SEGUNDA PARTE:  
Estudios sobre estructuras lingüísticas



El uso de ser y estar�HQ�SURGXFFLRQHV�HVFULWDV�HQ�/��FRQ�
atributo nominal y atributo locativo 

<ʇʍʃʖʇʔʋʐʃ�*ʃʔʅˁʃ�0ʝʔʍʋʐʃ
8QLYHUVLWp�GH�7RXUV

&ʔʋʕʖʋʃʐ�9ʃʎʆʇʜ
8QLYHUVLWp�5HQQHV��

���,ʐʖʔʑʆʗʅʅʋ˖ʐ

Desde hace décadas, se ha intentado estudiar la complejidad de los verbos ser 
y estar a partir de numerosas perspectivas, con presupuestos disciplinarios 
particulares, tales como los de la lingüística, la didáctica o la adquisición de 
ODV�VHJXQGDV�OHQJXDV��HQWUH�RWURV��7RULV�\�:H\HUV�������%DUR]]L�������0DU-
tínez-Gibson, Rodríguez-Sabater, Pérez-Jiménez, Leonetti y Gumiel-Molina 
2015, por citar solo algunas referencias recientes). Asimismo, entre las inves-
tigaciones llevadas a cabo en el marco de una única disciplina, existen dife-
rencias en cuanto a los principios teórico-metodológicos adoptados. A modo 
de ilustración, en el campo de la adquisición de las L2, ciertos trabajos ana-
lizan datos obtenidos por medio de estudios experimentales concebidos ad 
hoc (Woolsey 2008), mientras que otros analizan datos seleccionados a partir 
de grandes corpus de aprendices (Collentine y Asención-Delaney 2010). De 
manera general, la construcción cópula + atributo adjetival es la que con-
FHQWUD� OD�PD\RU� DWHQFLyQ�SRU�SDUWH�GH� OD� FRPXQLGDG� FLHQWt¿FD�GHELGR� D� OD�
alternancia que se registra entre los verbos en este tipo de contexto sintáctico.

La presente investigación toma como punto de partida los datos dispo-
nibles en el Corpus de Aprendices de Español (CAES). Más concretamente, 
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se analizan los casos de construcciones atributivas que expresan localización 
(espacial y temporal), nacionalidad y profesión (expresados por medio de sin-
tagmas nominales), fecha, hora e identidad (en las que intervienen nombres 
propios). Se dejan entonces de lado los atributos adjetivales, pues el objetivo 
del presente trabajo es el estudio de algunos de los contextos lingüísticos en 
los que la alternancia entre ser y estar se encuentra altamente restringida en 
HO�VLVWHPD�GHO�HVSDxRO�FRQWHPSRUiQHR��/D�UHÀH[LyQ�SURSXHVWD�HQ�HVWDV�SiJL-
nas pretende así evaluar en qué medida los contextos de no alternancia en el 
sistema nativo corresponden a contextos problemáticos para los aprendices 
de español como L2. 

Los datos analizados han sido seleccionados manualmente del CAES e 
LQFOX\HQ�RFXUUHQFLDV�FRUUHVSRQGLHQWHV�D�ORV�QLYHOHV�$��$��\�%��%��\�VLQ�UHV-
tricción respecto de la L11. Desde un punto de vista metodológico, se propor-
ciona una descripción cuantitativa de los datos y un análisis cualitativo de 
FRQWH[WRV�GH�XVR�LQDGHFXDGR�GH�ODV�FySXODV�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�LQGDJDU�VREUH�
la aparición, la evolución y la persistencia de tales ocurrencias en la interlen-
gua de los aprendices.

De manera general, contrastar las ideas preconcebidas con la realidad de 
los datos empíricos permite delimitar la validez de las primeras. En este sen-
tido, esta investigación pretende ilustrar la utilidad de los corpus de aprendi-
ces no solo para la investigación sobre la adquisición de L2, sino también en 
HO�PDUFR�GH�OD�UHÀH[LyQ�\�OD�SUiFWLFD�GH�OD�HQVHxDQ]D��

Se presenta, en el apartado 2, un resumen no exhaustivo de los estudios 
lingüísticos dedicados a ser y estar. Se incluyen, además, algunas investiga-
ciones que analizan el proceso de adquisición de la L2. Los resultados de este 
trabajo, obtenidos a partir del CAES, se resumen en dos subapartados: en el 
primero (3.1.), se describen los datos desde una perspectiva cuantitativa; en 
el segundo (3.2.), se realiza un análisis cualitativo de los resultados. Sobre la 
base de los datos empíricos recabados, en el apartado 4, se da cuenta de una 
UHÀH[LyQ�GLGiFWLFD�VREUH�OD�HQVHxDQ]D�GH�ser y estar en L2. Por último, en el 
apartado 5, se presentan las conclusiones.

1� ^ŝ�ďŝĞŶ�Ğů�ŶŝǀĞů��ϭ�ƐĞ�ŚĂ�ƚŽŵĂĚŽ�ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�Ă�ƉĂƌƟƌ�
ĚĞů����^͕�ƐĞ�ŚĂ�ŽƉƚĂĚŽ�ƉŽƌ�ŶŽ�ŝŶĐůƵŝƌ�ĚŝĐŚŽ�ŶŝǀĞů�ĞŶ�ůŽƐ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĐƵĂŶƟƚĂƟǀŽƐ�Ǉ�ĐƵĂůŝƚĂƟǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�
ĞƐƚƵĚŝŽ͕�ǇĂ�ƋƵĞ�ůĂ�ĂŵƉůŝĂ�ŵĂǇŽƌşĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŽĐƵƌƌĞŶĐŝĂƐ�ŵƵĞƐƚƌĂŶ�ƵŶ�ƵƐŽ�ĂĚĞĐƵĂĚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐſƉƵůĂƐ͗�ƷŶŝĐĂ-
ŵĞŶƚĞ�ƐĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂŶ�ƚƌĞƐ�ƵƐŽƐ�ŝŶĐŽƌƌĞĐƚŽƐ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ�ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ͘
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���'ʇʕʅʔʋʒʅʋ˖ʐ�ʖʇ˖ʔʋʅʃ�ʆʇʎ�ʈʇʐ˖ʏʇʐʑ�ʇʕʖʗʆʋʃʆʑ��ʎʃ�ʃʖʔʋʄʗʅʋ˖ʐ�
ʏʇʆʋʃʐʖʇ�ʎʑʕ�ʘʇʔʄʑʕ�ʕʇʔ�ʛ�ʇʕʖʃʔ

Como se ha dicho más arriba, los verbos ser y estar han suscitado numero-
sas investigaciones. En los últimos cien años2, la descripción de los valores 
semánticos de dichos verbos se ha hecho a partir de nociones teóricas muy 
variadas3. La mayor parte de los estudios se centra en el análisis de contex-
tos en los que se registra la alternancia entre las cópulas, especialmente la 
atribución adjetival. Así, los usos de ser y estar con adjetivo han constituido 
una inagotable fuente tanto de debate como de esclarecimiento. Frente a 
ejemplos como María es/está muy alta se han propuesto diferentes herra-
mientas de análisis. Otros trabajos van más allá de los atributos adjetivales 
y proponen una explicación más amplia del sistema atributivo en general 
(Navas Ruiz 1986, Marín 2004, entre otros). Se mencionan a continuación, 
de manera no exhaustiva, algunas de las perspectivas teóricas empleadas en 
el estudio del uso de ser y estar. 

La primera de ellas es la explicación tradicional de base semántica que 
opone propiedades permanentes (relacionadas con ser) y transitorias (aso-
ciadas a estar). Dicha perspectiva suele adoptarse muy a menudo en la clase 
GH�(/(��D�SHVDU�GH� ODV�GH¿FLHQFLDV�TXH�DFDUUHD�XQD�GHVFULSFLyQ�OLQJ�tVWLFD�
en estos términos. En la Nueva gramática de la lengua española (RAE y 
ASALE 2009: 2811) se señala de hecho que «(…) los predicados nominales 
se combinan con ser aun cuando designen propiedades transitorias: Ángel 
es estudiante de tercero de Farmacia��«�ª��(Q�HO�PLVPR�RUGHQ�GH�LGHDV��VL�HO�
uso de estar se restringiera a la expresión de la transitoriedad, «(…) solo se 
admitiría la primera de las dos variantes que aparecen en El conserje {estuvo 
~ fue} muy amable conmigo esta mañana, pero las dos opciones resultan 
QDWXUDOHVª��

Como alternativa a la explicación tradicional, se ha propuesto tomar en 
cuenta el aspecto léxico para desarrollar una explicación teórica general de 
los usos de ser y estar con diferentes tipos de atributos (nominales, adjetiva-

Ϯ� hŶĂ�ĚĞ� ůĂƐ�ƉƌŝŵĞƌĂƐ�ŵŽŶŽŐƌĂİĂƐ�ĚĞƐƟŶĂĚĂƐ�Ăů� ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ� ser Ǉ�ĞƐƚĂƌ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ�Ăů� ƚƌĂďĂũŽ�
ƌĞĂůŝǌĂĚŽ�ƉŽƌ��ŶĚƌĂĚĞ�;ϭϵϭϵͿ͘

ϯ� �Ŷ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũŽƐ�ƐŽďƌĞ�ser�Ǉ�ĞƐƚĂƌ͕�ƉŽĚƌşĂŶ�ĚŝƐƟŶŐƵŝƌƐĞ�ĐŽŵŽ�ŵşŶŝŵŽ�ƚƌĞƐ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͗�
ĂƐƉĞĐƚƵĂů͕�ƉƌĂŐŵĄƟĐĂ�Ǉ�ĐŽŐŶŝƟǀĂ�;ĐĨƌ͘ �sĂůĚĞǌ�ϮϬϭϴͿ͘��Ŷ�Ğů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĐĂƉşƚƵůŽ�ƐĞ�ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶ�ĂůŐƵŶŽƐ�ĚĞ�
ůŽƐ�ƚƌĂďĂũŽƐ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ�ĐŽŵŽ�ĐůĄƐŝĐŽƐ�ĞŶ�Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ǀĞƌďŽƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ŽƚƌŽƐ�ŵĄƐ�ƌĞĐŝĞŶƚĞƐ�
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŽƐ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ƵŶĂ�ĚĞ�ĞƐƚĂƐ�ƚƌĞƐ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ�;ƉĂƌĂ�ƵŶ�ĞƐƚĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵĞƐƟſŶ�ŵĄƐ�ĂŵƉůŝŽ͕�ĐĨƌ͘  
'ĂƌĐşĂ�DĄƌŬŝŶĂ�ϮϬϭϯͿ͘
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les, participiales y preposicionales). De acuerdo con esta teoría, las cópulas 
se diferencian entre sí por sus rasgos aspectuales: [-perfectivo] para ser y 
[+perfectivo] asociado a estar. Su compatibilidad con los atributos depen-
derá del aspecto léxico de estos últimos. En el caso de los adjetivos que son 
compatibles con ambos verbos, la diferencia de sentido estriba en el aspecto 
semántico expresado. Concretamente, en María es alta, el atributo se inter-
preta como un estado que, al no ser perfectivo, se concibe como una pro-
piedad del sujeto. En cambio, María está alta, al ser perfectivo, supone un 
cambio de estado en relación con lo que se conoce o se espera respecto del 
sujeto descrito (RAE y ASALE 2009: 2811-2812).

Otra perspectiva de base semántico-aspectual muy extendida se funda-
menta en los tipos de predicado, siguiendo la propuesta de Carlson (1977), 
quien distingue: (i) los predicados de individuo («Individual Level Predica-
WHVª��,/3��TXH�SUHGLFDQ�SURSLHGDGHV�TXH�SHUPLWHQ�FODVL¿FDU�DO�VXMHWR��\D�TXH�
son independientes de la situación o de las circunstancias, y (ii) los predica-
GRV�HSLVyGLFRV�R�GH�HVWDGLR��©6WDJH�/HYHO�3UHGLFDWHVª��6/3���TXH�GHVFULEHQ�
una propiedad que se le atribuye al sujeto en un momento dado –un esta-
dio– que depende de alguna circunstancia o que es producto de un cambio. 
Aplicado al español, los primeros son compatibles con ser y los segundos con 
estar (Escandell Vidal y Leonetti 2002, entre otros). Esta descripción es la 
que se adopta tanto en la Gramática descriptiva de la lengua española (Fer-
nández Leborans 1999: 2357-2460) como en la NGLE (RAE y ASALE 2009: 
2812-2815). 

Otros acercamientos teóricos, de base multifactorial, toman en cuenta 
la perspectiva del locutor, además de algunos de los aspectos semánticos 
mencionados anteriormente. Falk (1979) y otros autores posteriores (Gutié-
UUH]�������HQWUH�RWURV��HPSOHDQ�ORV�WpUPLQRV�GH�©YLVLyQ�GH�QRUPD�JHQHUDOª�\�
©YLVLyQ�GH�QRUPD�GH�LQGLYLGXRª��'H�HVWD�PDQHUD��VH�UH¿HUHQ�DO�SXQWR�GH�YLVWD�
que adopta el locutor al describir un sujeto referente. Se adopta una visión de 
norma general cuando, por ejemplo, al decir Pepe es alto «se describe aque-
lla situación en la cual el hablante atribuye una característica (alto) al sujeto 
de una oración (…) sobre la base del marco de referencia de un conjunto en 
el cual se encuentran todos los sujetos con los rasgos de Pepe (ser humano, 
hombre) que comparten, según el hablante, esa característica (alto�ª��*XWLp-
rrez 1994: 28). En cambio, se adopta una visión de norma individual, cuando 
al enunciar Pepe está alto el hablante atribuye dicha característica «de 
acuerdo al conocimiento previo que tiene de Pepeª��*XWLpUUH]�����������
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Algunos autores han incluido igualmente en sus análisis la experiencia 
sensorial que pueda tener el hablante de la entidad descrita para explicar que 
en enunciados como Qué rica está la sopa se seleccione estar (Andrade 1919, 
Delbecque 2000, García Márkina 2013, Valdez 2017, Escandell Vidal 2018). 
Esta visión experiencial se relaciona con «percepciones inmediatas y [con] 
VXV�µUHSUHVHQWDFLRQHV¶ª��$QGUDGH������������

Delbecque (2000), que también toma en cuenta la perspectiva del 
hablante, se basa en el contenido semántico de las cópulas para distinguir 
dos tipos de atribución. La atribución de tipo espacial –deíctica– se cons-
truye con estar y permite la localización metafórica del sujeto referente den-
tro del ámbito del atributo. La atribución con ser, por su parte, corresponde 
a una categorización de la entidad sujeto dentro de una clase, lo cual también 
explica que la atribución nominal se haga por medio de ser. En palabras de 
la autora (2000: 240-241): 

el atributo provee el espacio simbólico en que se proyecta la entidad sujeto. Así, la 
imagen percibida se convierte en una señal de identidad inmediata. De ahí que la 
relación atributiva establecida por medio de estar sea de índole experimental: la 
LGHQWL¿FDFLyQ�VH�KDFH�VREUH�OD�PDUFKD��FHQWUDQGR�OD�DWHQFLyQ�H[FOXVLYDPHQWH�HQ�OD�
entidad sujeto. (…) En cambio, al carecer de dimensión espacial, ser no puede iden-
WL¿FDU�OD�HQWLGDG�VXMHWR�GHtFWLFDPHQWH��VLQR�TXH�LPSOLFD�VX�FDWHJRUL]DFLyQ�SRU�XQD�
referencia indirecta a una clase de entidades, lo cual entraña su comparabilidad con 
otras entidades. 

Por último, en otros estudios, además de considerar la perspectiva del locu-
tor, se toman en cuenta otro tipo de criterios de análisis, como la variación 
diafásica, diastrática y diatópica, entre otras (Gutiérrez 1994, García Már-
kina 2013, solo por citar algunos).

El alcance explicativo de las diferentes herramientas teóricas presenta-
das ha sido evaluado en numerosos estudios, pero todavía persisten dimen-
siones susceptibles de ser exploradas más en detalle tanto en lo referente a 
la atribución adjetival como a los otros tipos de contextos (cfr. Pérez-Jimé-
nez et al. 2015). Si bien existen divergencias en cuanto a los fundamentos 
teóricos que permitan explicar especialmente los contextos en los que se da 
alternancia entre las cópulas, es importante señalar que numerosos aspectos 
del uso de ser y estar quedan fuera de toda disensión. Existen determinados 
contextos sintácticos que, desde el punto de vista de la lingüística, generan 
menos debate respecto de su carácter generalizado en el sistema de la lengua 
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española, incluso si se toma en cuenta la variación diatópica. Por ejemplo, en 
una construcción como sujeto + cópula + atributo nominal de tipo Juan es 
mi vecino, solo podrá recurrirse al verbo ser. De igual manera, en sujeto no 
eventivo + cópula + atributo locativo preposicional de tipo Juan está en su 
casa, únicamente podrá registrarse estar. En otras palabras, para los con-
textos sintácticos mencionados se asume que no existe alternancia entre las 
cópulas, sino que se trata de casos exclusivos de cada una de ellas4.

La presente investigación centra la atención en este último tipo de con-
texto. En otras palabras, el objetivo principal consiste en enfocar el análisis 
HVSHFt¿FDPHQWH�HQ�FDVRV�GH�QR�DOWHUQDQFLD�HQWUH�ODV�FySXODV��(O� LQWHUpV�GH�
este estudio radica no tanto en los aportes eventuales a la descripción lin-
güística de los verbos ser y estar, sino en la importancia de obtener datos 
empíricos sobre el proceso de adquisición de construcciones que, dada la 
ausencia de alternancia entre los verbos, podrían considerarse como menos 
problemáticas que aquellas que sí aceptan ambos verbos –tal como la mayor 
parte de los casos de atribución adjetival–. De esta manera, puede evaluarse 
HQWRQFHV�HQ�TXp�PHGLGD�ORV�DSUHQGLFHV�GH�HVSDxRO�FRPR�/��HQFXHQWUDQ�GL¿-
cultades al confrontarse con estructuras altamente restringidas respecto a la 
selección de uno de los verbos.

En lo que concierne al proceso de adquisición de los verbos en cuestión, 
en algunos estudios se han delimitado una serie de estadios de transición 
±©WUDQVLWLRQDO�VWDJHVª (VanPatten 1985)– que caracterizan la evolución de la 
interlengua de los aprendices de español como L2. De tales investigaciones 
se desprenden ciertas tendencias generales que son independientes de la L1 
de los aprendices. Por ejemplo, uno de los primeros estadios corresponde a 
la omisión del verbo en construcciones copulativas, seguido por la sobrege-
neralización de ser D�WRGRV� ORV�FRQWH[WRV��5\DQ�\�/DɣRUG�������9DQ3DWWHQ�
1987, 2010)5. De acuerdo con estas ideas, podría esperarse que, por ejemplo, 
la construcción sujeto + cópula + atributo nominal, analizada en el presente 

4� ^ŝ�ďŝĞŶ�ĞǆŝƐƚĞ�ĐŽŶƐĞŶƐŽ�ĐŽŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�Ă�ůĂ�ŶŽ�ĂůƚĞƌŶĂŶĐŝĂ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�ĐſƉƵůĂƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ�ƐŝŶƚĄĐƟ-
ĐŽƐ�ĐŝƚĂĚŽƐ͕�ůĂ�ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ƐĞŵĄŶƟĐĂ�Ǉ�Ğů�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ƚĂů�ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ůĂ�ůĞŶŐƵĂ�ĚĞƉĞŶĚĞ�
ŵƵĐŚŽ�ŵĄƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐ�ƚĞſƌŝĐŽͲŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽƐ�ĂĚŽƉƚĂĚŽƐ�Ǉ͕ �ƉŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ͕�ƟĞŶĚĞ�Ă�ŐĞŶĞƌĂƌ�
ŵĄƐ�ĚĞďĂƚĞ͘�

ϱ� >Ă�ǀĂůŝĚĞǌ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞĐƵĞŶĐŝĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĞƚĂƉĂƐ�Ǉ͕ �ƐŽďƌĞ�ƚŽĚŽ͕�ĚĞ�ůĂƐ�ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�
ƐĞ�ŽďƟĞŶĞŶ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ĞůůĂ͕�ƐĞ�ŚĂ�ĂŶĂůŝǌĂĚŽ�ĚĞƐĚĞ�ŽƚƌĂƐ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ�Ăů�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�ƵŶĂ�ĚŝƐƟŶĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�
ůŽƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ƟƉŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ser Ǉ�ĞƐƚĂƌ�ƐŽŶ�ƐƵƐĐĞƉƟďůĞƐ�ĚĞ�ĂƉĂƌĞĐĞƌ�;ĐĨƌ͘�'ĞĞƐůŝŶ�ϮϬϭϰͿ͘
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estudio, correspondiera a uno de los primeros estadios de transición, es decir, 
que los aprendices de español como L2 la adquirieran de manera temprana6.

Cabe señalar que entre los estudios que analizan los estadios transicio-
nales, y que suelen basarse en datos empíricos, son pocos aquellos que dis-
tinguen los contextos de alternancia y los altamente restringidos. En este 
último tipo de estudios, se ha podido comprobar que, de manera general, los 
aprendices adquieren más rápidamente los usos de ser y estar en los contex-
tos en los que no es posible la alternancia (Ramírez-Gelpi 1995 apud Geeslin 
2014: 222). Asimismo, se han obtenido datos que parecen avalar el hecho de 
que los aprendices adquieren de manera más temprana el uso de estar con 
atributos locativos preposicionales que el de ser con atributos nominales o 
atributos adjetivales (Martínez-Gibson et al. 2010: 62). Todo apunta pues 
a que, si se toma en cuenta el criterio de alternancia posible o no admitida 
entre las cópulas en el análisis de los datos, es posible completar el panorama 
de las características de la interlengua de aprendices de L2.

En los próximos apartados, se presenta un estudio exploratorio que cen-
WUD�OD�DWHQFLyQ�HQ�DOJXQRV�FDVRV�GH�QR�DOWHUQDQFLD��&RQ�HVWH�¿Q��VH�UHDOL]D�XQD�
descripción cuantitativa y un análisis cualitativo de los resultados obtenidos 
a partir de los datos del CAES.

���5ʇʕʗʎʖʃʆʑʕ

3.1. Análisis cuantitativo

Como se ha dicho en la introducción, para el presente capítulo se toman en 
cuenta únicamente algunos de los contextos en los que no hay alternancia 
posible entre ser y estar en ninguna variedad del español7. Para ello, se ha 
realizado una búsqueda en el CAES de las ocurrencias de ser y estar en com-
binación con las siguientes categorías: sustantivo, determinante, preposición 
\�DGYHUELR��3RVWHULRUPHQWH��\�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�OLPLWDU�ORV�UHVXOWDGRV��VH�KD�
procedido a una selección semántica para centrar el estudio exploratorio en 
la identidad expresada mediante un nombre propio (1), la profesión8 (con 

ϲ� EŽ�ŽďƐƚĂŶƚĞ͕�ƉĂƌĂ�ƉŽĚĞƌ�ĐŽŶĮƌŵĂƌ�ĚŝĐŚŽ�ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ�ƐĞƌşĂ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�ƌĞĐŽŐĞƌ�ƵŶĂ�ŵƵĞƐƚƌĂ�ŵĄƐ�
ĂŵƉůŝĂ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�ĞŵƉşƌŝĐŽƐ�ĚĞ�ŽĐƵƌƌĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ser Ǉ�ĞƐƚĂƌ͘ ��ĚĞŵĄƐ͕�ĐŽŶ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�ŽďƚĞŶĞƌ�ƵŶĂ�ǀŝƐŝſŶ�ŵĄƐ�
ĚĞƚĂůůĂĚĂ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞƐŽ͕�ƐĞ�ŚĂƌşĂ�ƚĂŵďŝĠŶ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�ĚŝƐƟŶŐƵŝƌ�ůĂƐ�ŽĐƵƌƌĞŶĐŝĂƐ�ƋƵĞ�ĂĐĞƉƚĂŶ�ůĂ�ĂůƚĞƌŶĂŶĐŝĂ�
ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�ĐſƉƵůĂƐ�ĚĞ�ĂƋƵĞůůĂƐ�ƋƵĞ�ŶŽ�ůŽ�ƉĞƌŵŝƚĞŶ͘

ϳ� dĠŶŐĂƐĞ�ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ͕�ŶŽ�ŽďƐƚĂŶƚĞ͕�ƋƵĞ�ĞŶ�ĐŝĞƌƚĂƐ�ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ�ĚĞů�ĞƐƉĂŹŽů�Ɛş�ĞǆŝƐƚĞ�ĂůƚĞƌŶĂŶĐŝĂ�ĐŽŶ�
ĂůŐƵŶŽƐ�ĂƚƌŝďƵƚŽƐ�ůŽĐĂƟǀŽƐ�ĂĚǀĞƌďŝĂůĞƐ�;ĐĨƌ͘�ƐƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ�ϯ͘Ϯ͘Ϳ͘

ϴ� jŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�ƐĞ�ƌĞƟĞŶĞŶ�ůŽƐ�ƐƵƐƚĂŶƟǀŽƐ�ƋƵĞ�ĞǆƉƌĞƐĂŶ�ƉƌŽĨĞƐŝſŶ͖�ƐĞ�ĚĞũĂŶ�ĚĞ�ůĂĚŽ�ŽƚƌŽƐ�ƐƵƐƚĂŶ-
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sustantivo determinado o no) (2), la nacionalidad expresada por medio de 
un adjetivo nominalizado (3), la expresión de la fecha (4), de la hora (5), la 
localización espacial tanto de una entidad como de un sujeto que designa un 
evento o una acción, –expresado ya sea con un adverbio (6), ya sea con un 
VLQWDJPD�SUHSRVLFLRQDO����±�\�¿QDOPHQWH�OD�ORFDOL]DFLyQ�WHPSRUDO����9:

(1) Mi nombre es Amanda Simon��>/��LQJOpV��%�@

(2) Yo soy abogada y estudio para una convocatoria. [L1 portugués, A1]

(3) Por ejemplo, me gusta leer mucho la literatura francesa y inglesa, pero mi 
escritor favorito es un russo, Dostoievski. [L1 árabe, A1]

(4) Mi cumpleaños es el 8 de marzo. [L1 chino mandarín, A1]

(5) Ahora HV�������\�OD�¿HVWD�FRPLHQFD�D�ODV��������«���>/��iUDEH��$�@

(6) Estoy triste que ella no esta aquí (…). [L1 árabe, A2]

(7) […] pero tu trabajo es en otra universidad. [L1 portugués, A1]

(8) Esta vacacion era en el invierno (…). [L1 inglés, A2]

En la Tabla 1, se muestran los resultados globales obtenidos por categoría 
JUDPDWLFDO��HVSHFL¿FDQGR�HO�VHQWLGR��VLQ�WRPDU�HQ�FXHQWD�OD�/��QL�HO�QLYHO�GH�
español de los aprendices. Se señala la cópula adecuada para estos contextos 
sintáctico-semánticos, indicando asimismo el número de ocurrencias en las 
que la cópula ha sido seleccionada correctamente. En el caso de la locali-
zación, se han puesto ambos verbos como adecuados, pues en este tipo de 
construcciones no solamente debe tomarse en cuenta el atributo, sino el tipo 
de sujeto, lo cual va a determinar si se trata de una localización no eventiva, 
en cuyo caso se construye con estar, o bien de una localización eventiva, que 
se construye con ser.

ƟǀŽƐ�ĚĞ�ƟƉŽ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ�o ĂůƵŵŶŽ�ƋƵĞ�ĞŶƚƌĂƌşĂŶ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂ�ƐĞŵĄŶƟĐĂ�ŵĄƐ�ĂŵƉůŝĂ�ƋƵĞ�
ƉŽĚƌşĂ�ĞƟƋƵĞƚĂƌƐĞ�ĐŽŵŽ�ͨŽĐƵƉĂĐŝſŶͩ͘

ϵ� dŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĞũĞŵƉůŽƐ�ƐĞ�ƌĞƉƌŽĚƵĐĞŶ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ŝĚĠŶƟĐĂ�Ă�ĐŽŵŽ�ĂƉĂƌĞĐĞŶ�ĞŶ�Ğů����^͘�^Ğ�ŵĂƌĐĂŶ�
ĐŽŶ�ƵŶ�ĂƐƚĞƌŝƐĐŽ�;ΎͿ�ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�ĂƋƵĞůůŽƐ�ĞũĞŵƉůŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐĞůĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐſƉƵůĂ�ƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ�
ŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂ�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ĐŽŶ�Ğů�ĐŽŶƚĞǆƚŽ�ƐŝŶƚĄĐƟĐŽͲƐĞŵĄŶƟĐŽ͘��ƐŝŵŝƐŵŽ͕�ƐĞ�ŵĂƌĐĂŶ�ĐŽŶ�ĂůŵŽŚĂĚŝůůĂ�;ηͿ�
ůŽƐ�ĐĂƐŽƐ�ĚƵĚŽƐŽƐ�ƋƵĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ�ĂůŐƷŶ�ŽƚƌŽ�ƟƉŽ�ĚĞ�ŝŶĂĚĞĐƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƟƉŽ�ŶŽ�ŐƌĂŵĂƟĐĂů͘�EŽ�ƐĞ�ƚŽŵĂŶ�
ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĚĞŵĄƐ�ĞƌƌŽƌĞƐ͘
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7ʃʄʎʃ��. Resultados globales por categoría. 

Categoría 
gramatical Tipo/Sentido Cópula 

adecuada
Total 

resultados

Total 
construcciones 

con cópula 
adecuada

SN10

Nombre propio ser 604 600

Profesión ser 1171 1131

Nacionalidad ser 7 7

Fecha ser 4 3

Hora ser 4 4

Localización temporal ser 4 4

SP11
Localización espacial ser/estar 626 547

Localización temporal ser/estar 27 19

Adverbio
Localización espacial ser/estar 231 202

Localización temporal ser/estar 13 11

De los resultados presentados en la tabla anterior se desprende que el 
nivel de adecuación es muy alto en la selección de la cópula con las categorías 
nominales. La localización espacial parece ser un tanto más problemática, 
pues de un total de 857 construcciones, ya sea con adverbio o con sintagma 
preposicional, únicamente 108 son inadecuadas.

(Q�ODV�JUi¿FDV�D�FRQWLQXDFLyQ��VH�SUHVHQWDQ�ORV�UHVXOWDGRV�JOREDOHV�H[SUH-
sados en número de ocurrencias para cada categoría estudiada, teniendo en 
consideración la adecuación o la inadecuación de la cópula empleada. Se 
WRPD�HQ�FXHQWD�OD�/��GH�ORV�DSUHQGLFHV��*Ui¿FDV���\�����DVt�FRPR�VX�QLYHO�GH�
HVSDxRO��GHO�$��DO�%���*Ui¿FDV���\�����&DGD�JUi¿FD�HVWi�DFRPSDxDGD�SRU�XQD�
tabla que presenta, para cada categoría, la correspondiente frecuencia rela-
tiva normalizada (es decir, se toma en cuenta el número de unidades lingüís-
ticas registradas en total en el CAES para cada caso).

/DV�*Ui¿FDV���\���PXHVWUDQ�ORV�UHVXOWDGRV�SDUD�ODV�FDWHJRUtDV�QRPLQDOHV�
en las que la única cópula adecuada es ser:

ϭϬ� ^ŝŶƚĂŐŵĂ�ŶŽŵŝŶĂů͘
11� ^ŝŶƚĂŐŵĂ�ƉƌĞƉŽƐŝĐŝŽŶĂů͘
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*ʔʝʈʋʅʃ��. Ser/estar con atributo nominal según la L1.

7ʃʄʎʃ��. Frecuencia de uso de ser/estar con atributo nominal según la L1 de los aprendices 
en el CAES.

L1
Núm. de unidades 

lingüísticas registradas 
en el CAES

Núm. de ocurrencias en la 
base de datos

Frecuencia 
relativa ‰

Árabe 13 1380
Estar - incorrecto 23 17,5

Ser - correcto 661 503,12

Chino 39 296
Estar - incorrecto 1 2,54

Ser - correcto 220 559,85

Francés 46 137
Estar - incorrecto 6 13

Ser - correcto 127 275,27

Inglés 81 494
Estar - incorrecto 11 13,5

Ser - correcto 196 240,5

Portugués 124 985
Estar - incorrecto 0 0

Ser - correcto 492 393,65

Ruso 15 408
Estar - incorrecto 5 32,45

Ser - correcto 69 447,82
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*ʔʝʈʋʅʃ��. Ser/estar con atributo nominal según el nivel de dominio de ELE. 

7ʃʄʎʃ��. Frecuencia de uso de ser/estar con atributo nominal según el nivel 
 de dominio de ELE.

Nivel
Núm. de unidades 

lingüísticas registradas 
en el CAES

Núm. de ocurrencias en la 
base de datos

Frecuencia 
relativa ‰

A1 113 905
Estar – incorrecto 33 28,97

Ser – correcto 1130 992,05

$� 136 085
Estar – incorrecto 11 8,08

Ser – correcto 433 318,18

B1 88 798
Estar – incorrecto 1 1,13

Ser – correcto 108 121,62

%� 65 924
Estar – incorrecto 1 1,52

Ser – correcto 94 142,59

/DV� *Ui¿FDV� �� \� �� SHUPLWHQ� FRPSUREDU� TXH� HO� JUDGR� GH� LQDGHFXDFLyQ� HV�
tQ¿PR�HQ�ODV�FRQVWUXFFLRQHV�QRPLQDOHV�HQ�WRGRV�ORV�QLYHOHV�GH�DSUHQGL]DMH��
Se observa que en el A1 se producen más errores que en los demás, pero pro-
SRUFLRQDOPHQWH�HO�PDUJHQ�GH�HUURU�QR�HV�VLJQL¿FDWLYR��SXHVWR�TXH�WDPELpQ�HV�
el nivel con el mayor número de ocurrencias de cópula + SN. En cuanto a la 
L1, esta no parece ser un factor determinante.

/DV�*Ui¿FDV���\��� UHSUHVHQWDQ� ORV� UHVXOWDGRV�DUURMDGRV�SDUD� OD�H[SUH-
sión de la localización, tanto espacial como temporal. En estas construc-
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ciones, la cópula adecuada depende del tipo de sujeto: la localización 
 espacial/ temporal de una entidad se construye con estar, mientras que la 
localización  espacial/ temporal de un evento se construye con ser. Para la 
HODERUDFLyQ�GH�ODV�JUi¿FDV�VH�WRPD�HQ�FXHQWD�OD�FySXOD�DGHFXDGD��SHUR�QR�VH�
HVSHFL¿FD�HO�WLSR�GH�ORFDOL]DFLyQ�

*ʔʝʈʋʅʃ��. Ser/estar con atributo locativo según la L1. 

7ʃʄʎʃ��. Frecuencia de uso de ser/estar con atributo locativo según la L1 en el CAES.

L1

Núm. de unidades 
lingüísticas 

registradas en el 
CAES

Núm. de ocurrencias de 
cada construcción analizada

Frecuencia relativa 
‰

Árabe 131 380

Estar - correcto 157 119,5

Estar - incorrecto 4 3,04

Ser - correcto 10 7,61

Ser - incorrecto 36 27,4

Chino 39 296

Estar - correcto 118 300,29

Estar - incorrecto 0 0

Ser - correcto 2 5,09

Ser - incorrecto 5 12,72

Francés 46 137

Estar - correcto 58 125,71

Estar - incorrecto 1 2,17

Ser - correcto 6 13

Ser - incorrecto 16 34,68
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L1

Núm. de unidades 
lingüísticas 

registradas en el 
CAES

Núm. de ocurrencias de 
cada construcción analizada

Frecuencia relativa 
‰

Inglés 81 494

Estar - correcto 145 177,93

Estar - incorrecto 3 3,68

Ser - correcto 10 12,27

Ser - incorrecto 39 47,86

Portugués 124 985

Estar - correcto 232 185,62

Estar - incorrecto 0 0

Ser - correcto 16 12,8

Ser - incorrecto 10 8

Ruso 15 408

Estar - correcto 27 175,23

Estar - incorrecto 1 6,49

Ser - correcto 1 6,49

Ser - incorrecto 4 25,96

/D�*Ui¿FD���PXHVWUD�TXH�SUiFWLFDPHQWH�QR�VH�GDQ�HUURUHV�FRQ�estar. No obs-
tante, todos los aprendices, sin importar la L1, presentan problemas para 
emplear ser adecuadamente en la expresión de la localización. Los hablantes 
nativos de portugués son los únicos que arrojan más resultados correctos que 
incorrectos de ser en construcciones locativas.

*ʔʝʈʋʅʃ��. Ser/estar con atributo locativo según el nivel de dominio de ELE.
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7ʃʄʎʃ��. Frecuencia de uso de ser/estar con atributo locativo según el nivel  
de dominio de ELE.

Nivel
Núm. de unidades 

lingüísticas registradas 
en el CAES

Núm. de ocurrencias de cada 
construcción analizada

Frecuencia 
relativa ‰

A1 113 905

Estar - correcto 154 135,2

Estar - incorrecto 0 0

Ser - correcto 6 5,27

Ser - incorrecto 37 32,48

$� 13 605

Estar - correcto 272 1999,26

Estar - incorrecto 6 44,10

Ser - correcto 18 132,3

Ser - incorrecto 47 345,46

B1 88 798

Estar - correcto 245 275,9

Estar - incorrecto 3 3,38

Ser - correcto 19 21,4

Ser - incorrecto 24 27,03

%� 65 924

Estar - correcto 66 100,12

Estar - incorrecto 0 0

Ser - correcto 2 3,03

Ser - incorrecto 2 3,03

/D�*Ui¿FD���PXHVWUD�TXH��HQ�HO�FRUSXV�HVWXGLDGR��OD�VHOHFFLyQ�GH�estar 
para la localización no presenta mayores problemas, pues el número de erro-
UHV�HV�PX\�EDMR�HQ�ORV�QLYHOHV�$��\�%��H�LQH[LVWHQWH�HQ�ORV�QLYHOHV�$��\�%���(Q�
cambio, la selección de ser resulta más veces inadecuada que correcta en los 
QLYHOHV�$��\�$���HQ�ORV�QLYHOHV�%��\�%���VH�HTXLOLEUDQ�ORV�UHVXOWDGRV�HUUyQHRV�
\�FRUUHFWRV��HQ�HO�QLYHO�%��VH�REWLHQHQ����FRQVWUXFFLRQHV�DWULEXWLYDV�ORFDWLYDV�
con ser��GH�ODV�FXDOHV����VRQ�FRUUHFWDV�\����LQFRUUHFWDV��(Q�HO�QLYHO�%��VRQ�
escasos los usos de ser para expresar la localización (4 ocurrencias en total, 
de las cuales la mitad es correcta).
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�����$QiOLVLV�FXDOLWDWLYR

&RPR� VH� REVHUYD� HQ� ODV� JUi¿FDV� \� HQ� ODV� WDEODV� GHO� VXEDSDUWDGR� DQWHULRU��
VH�YHUL¿FD�TXH�ORV�FRQWH[WRV�VHOHFFLRQDGRV�FRQ�DOWD�UHVWULFFLyQ�HQ�FXDQWR�D�
la selección de la cópula (atributo nominal y atributo locativo) no son de 
manera general problemáticos para los aprendices de español, independien-
temente de la L1. Sin pretender elaborar una etiología de los errores, en este 
apartado se retoman algunos de los ejemplos de la base de datos analizada 
que presentan interés para la comprensión de la interlengua de los aprendi-
ces de español.

Cabe señalar que, para poder realizar un análisis cualitativo exhaustivo, 
además de contar con las producciones efectivas que los aprendices realizan 
en español, habría que tener en cuenta: (i) las condiciones de aprendizaje 
(variedad lingüística del español a la que están expuestos los aprendices, 
contexto endolingüístico o exolingüístico, entre otros aspectos) y (ii) la infor-
mación obtenida a partir de entrevistas a los aprendices sobre sus intencio-
nes comunicativas. Dado el tipo de información disponible en el CAES, para 
el presente capítulo se focaliza la atención en los elementos puramente lin-
güísticos presentes en el cotexto de aparición de cada una de las ocurren-
cias de los verbos estudiados. Las hipótesis que se proponen en este estudio 
exploratorio deberán evaluarse a la luz de una investigación complementaria 
HVSHFt¿FD�VREUH�OD�LQÀXHQFLD�GHO�FRQWH[WR�GH�DSUHQGL]DMH�\�GH�OD�LQFLGHQFLD�GH�
las intenciones comunicativas.

Los ejemplos considerados correctos en nuestra base de datos son aque-
llos en los que la selección de la cópula resulta adecuada de acuerdo con el 
tipo de atributo en la construcción, independientemente de otros errores que 
puedan presentar los elementos lingüísticos del cotexto. De tal manera, las 
construcciones que aparecen en (9) y (10) son correctas en cuanto a la selec-
ción de la cópula, aunque presenten errores léxicos (marido, abogado, inge-
niero), de régimen preposicional (una preposición a inadecuada al inicio de 
la oración en (9)) y de conjugación (10):

(9) A mi merrido Vladimir es avocado. [L1 ruso, A1]

(10) Fausto, mi hermano, eres engineiro así cómo mi padre. [L1 portugués, A1]

En este estudio exploratorio se dejan fuera los atributos adjetivales por ser 
el contexto que mayor alternancia presenta entre ser y estar. Además, en 
este caso existen diferencias en la preferencia por uno u otro verbo en fun-
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ción de otras variables lingüísticas, tales como la variación diatópica, diastrá-
tica y diafásica. Sin embargo, se han incluido las ocurrencias de adjetivo de 
nacionalidad cuando este aparece con un determinante, por tratarse de un 
sintagma nominal; además de corresponder a una categoría semántica –la 
nacionalidad– que se aprende con ser desde el nivel inicial para las presenta-
FLRQHV�H�LGHQWL¿FDFLRQHV��&RPR�SXHGH�REVHUYDUVH�HQ�OD�7DEOD���GHO�VXEDSDU-
tado anterior, los resultados son escasos (únicamente 7) y en ningún caso se 
selecciona estar, por lo que se consideran correctos, aunque el uso del deter-
minante no sea normativo para expresar la nacionalidad:

(11) soy una francesa y estoy buscando una habitacion en vigo. [L1 francés, A2]

Aunque lo adecuado habría sido soy francesa o soy una [sustantivo] fran-
cesa, la selección de ser es correcta si se toma en cuenta que el atributo es 
un sintagma nominal. Cabe mencionar que la presencia del determinante 
no siempre es inadecuada, como se observa en el ejemplo (12), en el que no 
se está presentando a la persona de la que se habla, sino que se aporta más 
información sobre el sujeto que ya ha sido mencionado anteriormente:

(12) Es un marroqui que ha trabajado en muchos paises et que tuvo mucho exito 
HQ�VX�FDUUHUD�HW�TXH�KL]R�YDULRV�SUR\HFWRV�HQ�PDUUXHFRV��>/��iUDEH��%�@

Asimismo, en ocurrencias del tipo de mi escritor favorito es un russo, Dos-
toievski�>/��iUDEH�$�@��HMHPSOR�����PiV�DUULED��QR�VH�SXHGH�FDOL¿FDU�GH�HUURU�
la presencia del determinante, ya que es posible considerar que existe una 
elisión del sustantivo escritor.

La expresión de la profesión, por su parte, es el campo que presenta un 
mayor número de errores entre los atributos nominales, aunque en términos 
generales son poco numerosos. De un total de 1171 construcciones dentro de 
la base de datos, únicamente 40 son inadecuadas. De estas 40 construccio-
QHV�����FRUUHVSRQGHQ�DO�QLYHO�$���(O�QLYHO�%��SUHVHQWD�XQ�VROR�HUURU�

(13) *Estoy una profesora�GH�¿VLFD�\�TXLPLFD�HQ�)UDQFLD�GHVGH���DxRV��>/��IUDQ-
FpV��%�@

7RPDQGR�HQ�FXHQWD�TXH�VH�WUDWD�GH�XQ�QLYHO�%���HQ�HO�TXH�QRUPDOPHQWH�\D�
se ha estudiado la alternancia de ser y estar con adjetivos, así como la cons-
trucción estar de + profesión, puede suponerse que la selección de estar en 
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el ejemplo anterior obedece a la presencia del complemento «desde [hace] 5 
DxRVª��(V�SRVLEOH�TXH�HVWD�~OWLPD�FRQVWUXFFLyQ�LPSLGD�D�OD�DSUHQGL]�LGHQWL-
¿FDUVH�FRQ�OD�SURIHVLyQ�GH�SURIHVRUD��SRU�OR�TXH�QR�HPSOHD�ser. Asimismo, la 
oposición permanente/transitorio también puede haber motivado la selec-
ción de estar, si se toma en consideración que la locutora no siempre ha sido 
profesora de física y química. La noción de cambio, asimilada a estar, podría 
explicar también la selección de este verbo. Por supuesto, esto no puede 
determinarse con certeza, ya que no se poseen datos sobre los conocimientos 
internalizados por la aprendiz –en el caso de que su producción estuviera 
basándose en un conocimiento explícito del funcionamiento de los verbos–. 
El ejemplo (14) podría analizarse de manera similar: en el cotexto, aparece 
HO�DGMHWLYR�©QXHYDª�TXH�LPSOLFD�XQ�FDPELR�\�TXH�SRGUtD�H[SOLFDU�OD�SUHVHQ-
cia inadecuada de estar. No obstante, puesto que es un ejemplo de nivel A1, 
resulta azaroso suponer que se trata exactamente de las mismas causas que 
en el ejemplo (13) (internalización de la oposición transitorio/permanente o 
de la noción de cambio)12:

(14) *Estoy la nueva profesora de frances con vosotros en el centro de ensen-
ñanza. [L1 árabe, A1]

En el ejemplo (15), el aprendiz emplea dos sintagmas nominales con adjetivo 
de profesión, una vez con ser y otra con estar, pero no parece que sea alea-
torio. Obsérvese que con estar�FRPELQD�HO�61�TXH�QR�VH�UH¿HUH�D�OD�SURIHVLyQ�
GHO�VXMHWR��\D�TXH�©XQD�¿ORVRIDª�HV�XQD�PDQHUD�GH�GHVFULELU�D�VX�PDGUH�FRPR�
una persona sabia:

(15) que tal amigo en este mensage quiero hablarte de los miembros de mi familia 
vale : mi madre es un ama de casa pero *HVWD�XQD�¿ORVRID desde que me 
he aprendido muchas cosas sobre esta vida (…) [L1 árabe, A1]

El ejemplo (16) también ilustra la presencia de ambas cópulas en construc-
ciones sintácticas idénticas, es decir con SN. La única diferencia es de tipo 
semántico: con ser OD�DSUHQGL]�FRQVWUX\H�XQ�61�HQ�HO�TXH�VH�LGHQWL¿FD�FRPR�
©XQD�FKLFDª�\�FRQ�estar uno en el que se expresa profesión/ocupación, qui-
]iV�VROR�D¿FLyQ��OD�GH�VHU�JLPQDVWD�

ϭϮ� >ĂƐ�ŚŝƉſƚĞƐŝƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂǀĂŶǌĂŶ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ƐƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ�ĚĞďĞƌĄŶ�ĐŽŶĮƌŵĂƌƐĞ�ĐŽŶ�ƵŶ�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĐŽŵƉůĞ-
ŵĞŶƚĂƌŝŽ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĂ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�ĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ�ƵŶĂ�ĞƟŽůŽŐşĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƌƌŽƌĞƐ͘
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(16) soy una chica guapa,morena,baja,tengo el cuerpo musculoso porque *yo 
estoy una jimnasia. [L1 árabe, A1]

Otra información contextual que se observa en algunos ejemplos, tales como 
(17) y (18), es la selección de estar cuando la profesión no es una realidad, 
VLQR�XQD�YLUWXDOLGDG��(Q�HVWRV�FDVRV�QR�VH�D¿UPD�TXH�HO�VXMHWR�VHD�XQ�SLORWR�
o una bibliotecaria, sino que tiene el objetivo de serlo, lo cual remite indi-
rectamente al ejemplo (14) y a la idea de cambio, quizás presente entre los 
conocimientos explícitos de algunos aprendices:

(17) Después, trabajaba en botes de pesca para casi diez años y enfocaba a *estar 
un piloto de botes. [L1 inglés, A2]

(18) Ella me inspiré a estudiar para *estar una bibliotecaría. [L1 inglés, A2]

En cuanto a la localización espacial y temporal, es el contexto más proble-
mático en la muestra del presente estudio. Esto se explica por el hecho de 
que en estas construcciones la información contextual que debe tenerse en 
cuenta para la selección correcta de la cópula es más compleja. No solo es 
LPSRUWDQWH�OD�LQÀXHQFLD�GHO�WLSR�GH�DWULEXWR��VLQR�TXH�HO�WLSR�GH�VXMHWR�WDP-
bién es determinante: como ya se ha mencionado, la selección de la cópula 
no será la misma en caso de que el sujeto sea eventivo (ejemplos (7) y (8) más 
arriba) o no eventivo (ejemplo (6)). Asimismo, las estructuras impersonales 
que expresan tiempo (19) restringen la selección de la cópula:

(19) Recuperé el equipaje una semana más tarde, para me fue muy tarde. ahora 
OHV�SUHJXQWR�D�XVWHGHV�GH�LQGHPQL]DU�SDUD�OR�TXH�VXFHGL��>/��iUDEH��%�@

Para obtener las ocurrencias de localización espacial y temporal del CAES, 
en primer lugar, se han descargado todos los casos de cópula + preposición 
y de cópula + adverbio. Luego, se han seleccionado manualmente los ejem-
plos correspondientes a la expresión de la localización. Por último, se han 
incluido los casos de cópula + SN TXH�KDQ�SRGLGR� LGHQWL¿FDUVH�FRPR�XQD�
expresión de la localización temporal, tal como en el ejemplo siguiente: 

(20) Mi llegada es el lunes, en el dia 20 de mayo por la mañana, y mi partida en el 
domingo, el dia 26 de mayo, por la noche. [L1 portugués, A2]
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Al etiquetar los resultados como localización temporal o espacial, se ha tenido 
TXH�WRPDU�HQ�FXHQWD�WRGR�HO�FRQWH[WR�GH�OD�RUDFLyQ�FRQ�HO�¿Q�GH�GHWHUPLQDU�OD�
adecuación o inadecuación de la cópula según el tipo de sujeto.

Los adverbios que más aparecen en este tipo de contexto son lejos y cerca 
(para la localización espacial) y tarde, mañana y hoy (para la localización 
temporal). Aquí encontramos el único contexto en el que entra en juego la 
variación lingüística, diatópica y/o diafásica, en cuanto a la selección de ser y 
estar. En lo que respecta a la variación diafásica, existe evidencia del uso de 
ser + lejos para la localización espacial en el habla coloquial, tanto entre locu-
tores nativos de español americano (ejemplo (21)), como en el caso del espa-
ñol peninsular (ejemplo (22)). La NGLE señala que «en la lengua conversa-
cional se usa a veces ser con atributos locativos adverbiales y preposicionales 
FXDQGR� VH� LGHQWL¿FD�XQ� OXJDU� �No es muy lejos (…)), y también cuando el 
atributo expresa una ubicación, una dirección o una distancia aproximada 
�«�ª��5$(�\�$6$/(��������������

(21) El problema de Estrasburgo es que es lejos. Ella quiere algo más cerca. (citado 
en García Márkina 2013: 151)

(22) DESI.- Está bien. Vaya descuidado. (Agarra el asa de la maleta y en esa postura 
dice a ELOY.) Anda que ya hace falta coraje para irse tan lejos.

 ELOY.- No es lejos Madrid, hija. (Delibes, La hora roja, 1987, CREA, RAE: en 
línea)

En lo que atañe a la variación diatópica, en la variedad colombiana, las cons-
trucciones impersonales con referencia temporal con adverbios como tarde, 
temprano, o incluso locuciones como de noche se construyen con estar:

(23) Nadie dice nada; el autor del relato tampoco, pues se da cuenta que está tarde 
y sale corriendo para su casa, porque su esposa lo recriminará por su falta de 
puntualidad. (Espinosa 2017: 576)

 .ensilla ahora mismo , ࡳ le dije al criado ࡳ Gabriel ࡳ  (24)
 me contestó asombrado. (Eduardo Villa 2005: 244) ࡳ !Pero ya está de noche¡ ࡳ 

Para el presente estudio, no es posible determinar cuál es la variedad de 
español que aprenden los alumnos que han participado en la constitución 
del CAES. Por esta razón, no puede saberse si la selección de la cópula en las 
construcciones como la del ejemplo (25) obedece a que en el habla coloquial 
de la variedad que aprende el estudiante se selecciona con frecuencia ser 
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con este tipo de adverbios, o si, por el contrario, ha seleccionado la cópula 
sin tener conocimiento de lo anterior, en cuyo caso cabe cuestionarse sobre 
la adecuación al registro. En cambio, el ejemplo (26) se considera inco-
rrecto, ya que en ninguna variedad del español resulta correcta la locali-
zación de entidades animadas mediante ser, por lo que la inadecuación es 
indiscutible: 

(25) Ocurre que fui para la disco, que #es un poco lejos de mi casa, en taxi, con 
mis amigos13��>/��SRUWXJXpV��%�@

(26) La verdad es que cuando uno fuma, se comparte el humo con todos las perso-
nas que *son cerca��>/��LQJOpV��%�@

Los casos en los que se ha considerado correcta la selección de ser corres-
ponden a construcciones cuyo sujeto se interpreta de manera clara como un 
evento, tal como en los siguientes casos: un congreso (27) o los estudios (28).

(27) El direción del congreso és en la Universidad de Madrid, por favor me 
informa se el congreso és próximo del hotel y me envia los precios (…) [L1 por-
tugués, A2]

����� %HQ�MHOORXQ�QDFLR�HQ�)HV��VX�IDPLOLD�HVWDED�ELHQ�HGXFDGD��VXV�SULPHU�HVWXGLRV�
eran en el msid. le gusta mucho leer, le encantaba jugar con los amigos del 
calle. [L1 árabe, A2]

Los ejemplos (27) y (28) se consideran correctos en cuanto a la selección del 
verbo, no así en lo que toca a la construcción global, que presenta diversos 
SUREOHPDV��(Q�������GDGR�HO�VXMHWR�©GLUHFFLyQ�GHO�FRQJUHVRª��VH�HVSHUD�XQD�
dirección de tipo calle y número, o bien, si se conserva el SP «en la Universi-
GDGª��HO�VXMHWR�PiV�DGHFXDGR�VHUtD�VLPSOHPHQWH�©HO�FRQJUHVRª��$VLPLVPR��HO�
ejemplo (28) se considera correcto, aunque el tiempo verbal no lo sea.

Por último, en los niveles A1 y A2, el uso de ser para la localización es 
más frecuentemente incorrecto que correcto (cfr�� OD�*Ui¿FD���GHO�VXEDSDU-
tado anterior). En estos niveles, se han obtenido únicamente 25 casos de 
localización de tipo eventivo (en los que se espera ser) y, de manera general, 
son correctos (19 casos de un total de 25). Sin embargo, en dichos niveles, 

ϭϯ� ͨ>Ă�ĚŝƐĐŽͩ�ƉŽĚƌşĂ�ƋƵŝǌĄƐ�ĐŽŶĐĞďŝƌƐĞ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ƐƵũĞƚŽ�ĞǀĞŶƟǀŽ͘�^ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�ĂƋƵş�ƐĞ�ĂŶĂůŝǌĂ�ĐŽŵŽ�
ƵŶĂ�ůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĞƐƉĂĐŝĂů͕�ƉƵĞƐ�ƉĂƌĞĐĞ�ƌĞĨĞƌŝƌƐĞ�Ă�ƵŶ�ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕�ĐŽŵŽ�ůŽ�ƐŽŶ�ƵŶ�ĐŝŶĞ�Ž�ƵŶ�ƌĞƐƚĂƵ-
ƌĂŶƚĞ͘��Ŷ�ĞƐƚĞ�ƐĞŶƟĚŽ͕�ƌĞƐƵůƚĂ�ĚŝİĐŝů�ƉĂƌĂĨƌĂƐĞĂƌ�ůĂ�ŽƌĂĐŝſŶ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�͚ƚĞŶĞƌ�ůƵŐĂƌ͛�Ƶ�͚ŽĐƵƌƌŝƌ͕͛ �ĨŽƌŵĂƐ�
ƋƵĞ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶ�Ă�ƵŶĂ�ůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĞǀĞŶƟǀĂ͗�η>Ă�ĚŝƐĐŽ�ƟĞŶĞ�ůƵŐĂƌ�ĞŶ�Ğů�ĐĞŶƚƌŽ. 
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la mayoría de las ocurrencias de localización en las que interviene ser (90 
casos) corresponden a sujetos no eventivos, para los que se espera estar. El 
mayor número de usos inadecuados de ser se dan entonces en las locativas 
no eventivas, tanto con adverbios (ejemplos (25) y (26) supra) como con SP 
(ejemplos (29) y (30)):

(29) Cuando mi hermana *era en el hospital��%LOO\�VH�YLVLWy�LV�WUD\y�XQ�MXHJR�SDUD�
mi hermana. [L1 inglés, A2]

(30) Hola Andres, *soy en Dublin ese semana pero *era en espanía el semana 
pasada. [L1 inglés, A2]

No obstante, no es posible concluir a la luz de los resultados que las cons-
trucciones locativas sean realmente un área problemática para los niveles A1 
y A2, puesto que la selección inadecuada de ser es minoritaria (únicamente 
84 casos de un total de 500 ocurrencias en estos niveles).

���5ʇʈʎʇʚʋ˖ʐ�ʆʋʆʝʅʖʋʅʃ�ʕʑʄʔʇ�ʇʎ�ʗʕʑ�ʆʇ�ʕʇʔ�ʛ�ʇʕʖʃʔ�ʇʐ�ʅʑʐʖʇʚ-
ʖʑʕ�ʆʇ�ʐʑ�ʃʎʖʇʔʐʃʐʅʋʃ��ʅʑʐʕʇʅʗʇʐʅʋʃʕ�ʇʐ�ʇʎ�ʃʗʎʃ�ʆʇ�(/(

Los trabajos sobre ser y estar que se han realizado en el campo de la inves-
tigación acerca de la enseñanza de L2 corresponden tanto a estudios experi-
mentales como a propuestas didácticas. En cuanto a los estudios empíricos, 
HQ�JHQHUDO��VH�SRQH�HQ�PDUFKD�XQ�SURWRFROR�H[SHULPHQWDO�FRQ�HO�¿Q�GH�UHFR-
ger datos que permitan evaluar el alcance de determinadas hipótesis. De esta 
PDQHUD��VH�KDQ�HYDOXDGR��HQWUH�RWUDV�KLSyWHVLV��OD�LQÀXHQFLD�GH�OD�LQVWUXFFLyQ�
IRUPDO�VREUH�HO�SURFHVR�GH�DSUHQGL]DMH��0DFtDV�%DUUpV��������HO�HIHFWR�GH�ODV�
FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�PpWRGR�GLGiFWLFR�HPSOHDGR��&KHQJ�������%DUR]]L�������
y la incidencia del tipo de explicación gramatical adoptada para la interven-
ción didáctica (Valdez 2018). En lo que respecta a las propuestas didácticas, 
de la bibliografía especializada se desprende la necesidad de dejar de lado 
OR�TXH�VH�GHQRPLQD�OD�©FRQFHSFLyQ�WUDGLFLRQDOª (Aletá Alcubierre 2005: 3) 
a la hora de enseñar ser y estar, es decir, evitar la referencia a la oposición 
entre lo permanente y lo transitorio, respectivamente. Las alternativas que 
se han propuesto son diversas: una de ellas consiste en la creación de listas 
nociofuncionales que relacionan, por ejemplo, el uso de ser con la expre-
sión de la profesión (soy enfermero), la procedencia (soy de Venezuela) y la 
posesión (esto es mío). Esta perspectiva es una de las más extendidas (cfr. 
Cuesta Serrano 2007) y es, de hecho, la que se privilegia en la descripción de 
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los contenidos gramaticales sobre ser y estar en el Plan curricular (Instituto 
Cervantes 2006). 

6L�ELHQ�GH�PDQHUD�JHQHUDO� OD� OLQJ�tVWLFD� IXQFLRQDO� VLJQL¿Fy�XQ�FDPELR�
positivo para la enseñanza de las L2 (cfr. Lapaire 2003), se ha cuestionado la 
pertinencia de presentar listas de los usos de ser y estar a los aprendices de 
HVSDxRO�FRPR�/���6LQ�QHJDU�OD�LPSRVLELOLGDG�GH�HQFRQWUDU�XQD�~QLFD�©UHJODª�
para describir los verbos en cuestión, Aletá Alcubierre (2005, 2008) propone 
un modelo de didactización de las diferencias entre ser y estar basado en la 
oposición aspectual ILP/SLP presentada más arriba14. Para el investigador, 
lo más importante es no introducir la oposición ser/estar en los estadios ini-
ciales de la enseñanza, sino más bien comenzar con la presentación de con-
textos en los que no existe alternancia entre las cópulas. Desde su punto de 
vista, la enseñanza precipitada de las diferencias semánticas entre construc-
ciones atributivas del tipo ser/estar verde no hace sino crear confusión en 
ORV�DSUHQGLFHV��7DO�SHUVSHFWLYD�HV�FRPSDUWLGD�SRU�%DUDOR��������TXLHQ��DGH-
más de criticar la presentación de listas exhaustivas de adjetivos que cam-
ELDQ�GH�VLJQL¿FDGR�VHJ~Q�VH�HPSOHHQ�FRQ�ser o con estar, recalca el hecho de 
que en general tales listas prescinden de todo tipo de información contextual 
\�SUDJPiWLFD��/R�HVHQFLDO�HV�HQWRQFHV�WUDEDMDU�FRQ�PXHVWUDV�GH�OHQJXD�VX¿-
cientemente contextualizadas15.

La base de datos analizada para el presente estudio impide sacar conclu-
VLRQHV�HQ�FXDQWR�DO�WLSR�GH�PpWRGR�GLGiFWLFR�PiV�SHUWLQHQWH�R�D�OD�LQÀXHQFLD�
de otros factores, tales como las características del profesorado o del contexto 
educativo (p. ej. de la enseñanza en inmersión). Sin embargo, los resultados 
obtenidos permiten poner en perspectiva algunas de las propuestas didác-
ticas mencionadas. Como se ha visto, la evidencia empírica reunida parece 
indicar que tanto los contextos de atribución nominal como los de atribución 
ORFDWLYD�QR�SUHVHQWDQ�PD\RUHV�GL¿FXOWDGHV�SDUD� ORV�DSUHQGLFHV�GH�HVSDxRO�
como L2. Frente a tal tipo de contextos, los aprendices seleccionan en gene-
ral la cópula adecuada, independientemente de su nivel de competencia y de 
la L1. En otras palabras, los contextos de no alternancia que se han estudiado 
corresponden a casos particulares en los que los factores interlingüísticos 

14� WƵĞĚĞ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞ�ƵŶĂ�ĚŝĚĂĐƟǌĂĐŝſŶ�ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ŽƉŽƐŝĐŝſŶ�serͬĞƐƚĂƌ�basada en una 
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĂƐƉĞĐƚƵĂů�ĚĞ�ůŽƐ�ǀĞƌďŽƐ�ĞŶ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ�ĚĞ�^ŝůǀĂŐŶŝ�;ϮϬϭϯͿ͘�

ϭϱ� dĂŵďŝĠŶ�ƐĞ�ƐĞŹĂůĂ�ĞǆƉůşĐŝƚĂŵĞŶƚĞ�ůĂ�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ�ĚĞ�ƵƟůŝǌĂƌ�ŵƵĞƐƚƌĂƐ�ĚĞ�ůĞŶŐƵĂ�ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂ-
ĚĂƐ�ĞŶ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ�ĚĞ�>ůŽƉŝƐ�'ĂƌĐşĂ�Ğƚ�Ăů͘� ;ϮϬϭϮͿ� Ǉ͕ �ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ŝŵƉůşĐŝƚĂ͕�ĞŶ�ůĂ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ĚŝĚĄĐƟĐĂ�ĚĞ�
��ĞůďĞĐƋƵĞ͕�DĂƐƐĐŚĞůĞŝŶ�Ǉ�sĂŶĚĞŶ��ƵůĐŬĞ�;ϮϬϭϮͿ͘
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�OD�LQÀXHQFLD�GH�OD�/���\�ORV�LQWUDOLQJ�tVWLFRV��ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�SURSLDV�GHO�
sistema español) no parecen ser frenos para el proceso de adquisición de los 
verbos ser y estar.

A partir de los datos recabados, se comprueba el interés de organizar 
el proceso de enseñanza a partir de los contextos de no alternancia entre 
ser y estar, tal y como se ha propuesto en los trabajos citados más arriba. 
La presentación temprana de los dos verbos por separado, atendiendo a 
objetivos funcionales distintos, permite sentar las bases para la distinción 
entre ser y estar. Por ejemplo, podrían reducirse entonces las listas nocio-
funcionales a la expresión de la localización empleando estar, por un lado, 
y la de la profesión y la nacionalidad por medio de ser, por el otro. Sin esta-
blecer necesariamente una oposición entre las cópulas, se añadirían luego 
otras funciones complementarias, sobre todo si se trata de casos en los que 
se mantiene la no alternancia entre los verbos. La relación por separado 
de cada una de las formas con contenidos semánticos particulares deberá 
realizarse, como se ha propuesto, a través de ejemplos debidamente con-
textualizados. De esta manera, no se pondrá tanto el acento en el verbo 
en sí, sino más bien en la construcción sintáctica en su globalidad (el tipo 
de sujeto sintáctico y las características del atributo) y en algunos de los 
factores pragmáticos que entran en juego (los objetivos comunicativos del 
hablante, el registro, entre otros).

Persiste la cuestión de los contextos de alternancia entre las cópulas. 
Como se sabe, los contextos de atribución adjetival corresponden a aque-
OORV�TXH�PiV�GL¿FXOWDGHV�VXVFLWDQ�HQWUH�ORV�DSUHQGLFHV�GH�HVSDxRO�FRPR�/���
Determinar un modelo de didactización que integre estas construcciones 
implica construir y analizar una base de datos mucho más amplia en la que 
los contextos de alternancia se integren al análisis. Asimismo, es necesario 
considerar otros factores intervinientes, entre los que se encuentran los obje-
tivos (poner el acento en el conocimiento metalingüístico o en la competen-
cia comunicativa), el tiempo destinado a la instrucción y/o la motivación de 
los aprendices. Cabe destacar que, desde una perspectiva longitudinal, los 
UHVXOWDGRV� REWHQLGRV� LQGLFDQ�TXH�QR� H[LVWHQ�GLYHUJHQFLDV� VLJQL¿FDWLYDV� HQ�
cuanto a la adquisición de ser y estar en los contextos de no alternancia: 
en todos los niveles analizados, la selección de la cópula es correcta en una 
amplia mayoría de los casos. Dicho de otra manera, en la interlengua de los 
aprendices de español como L2, la correcta selección de la cópula en los casos 
de no alternancia analizados parece estabilizarse desde los primeros esta-
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dios, lo que podría contribuir a la adquisición de nuevos conocimientos en 
cualquier etapa ulterior del proceso de aprendizaje. En este orden de ideas, 
los casos de alternancia en la atribución adjetival (conocimiento nuevo que 
debe adquirirse) podrán presentarse a partir de las construcciones en las que 
la alternancia no es posible (conocimiento que ya integra la interlengua). En 
GH¿QLWLYD�� VH� SURSRQH� TXH� OD� LQWHUYHQFLyQ� GLGiFWLFD� VH� IXQGDPHQWH� HQ� ORV�
conocimientos previos de los aprendices para garantizar un aprendizaje sig-
QL¿FDWLYR��cfr. Ausubel 2000).

La terminología adoptada y la descripción de los contextos de no alter-
nancia, que dará pie a la presentación de los contextos de alternancia, depen-
derá de los presupuestos lingüísticos subyacentes a la descripción didáctica. 
Sin embargo, en numerosos modelos se toma como referencia la delimitación 
HQWUH��SRU�XQ�ODGR��OD�©LGHQWL¿FDFLyQª��9HJD�\�9HJD�������6LOYDJQL�������\�
OD�©FDWHJRUL]DFLyQª��'HOEHFTXH�������(VFDQGHOO�9LGDO�\�/HRQHWWL�������SDUD�
describir los usos de ser�\��SRU�RWUR��OD�©ORFDOL]DFLyQª��'HOEHFTXH�������9HJD�
y Vega 2006, Silvagni 2013) para dar cuenta del empleo de estar16.

A partir de estas etiquetas, podrán incorporarse otras nuevas de manera 
más o menos explícita, ya sea la distinción SLP/ILP o la oposición entre la 
categorización y la deixis, por citar solo algunas de las que se han propuesto 
para describir el uso de ser y estar. A modo de ilustración, la operación de 
localización concreta de una entidad en el mundo sociofísico parecería ser 
una buena vía de acceso a la adquisición de los usos de estar17. Luego, podrá 
irse de dichos casos de localización concreta hacia el dominio de lo abstracto. 
Podría seguirse entonces un razonamiento del tipo: Pedro está en su casa 
ĺ Pedro está lejos ĺ Pedro está en contra ĺ Pedro está contento18. Poder 
HYDOXDU�OD�H¿FDFLD�GH�HVWH�WLSR�GH�DFHUFDPLHQWR�D�OD�HQVHxDQ]D�GH�ser y estar 
presupone el análisis de datos obtenidos a partir de un estudio empírico.

Por último, en cuanto a la incidencia de los factores emocionales en el 
proceso de enseñanza de una L2 (cfr. Arnold 2006), el hecho de que los 

ϭϲ� EſƚĞƐĞ�ƋƵĞ�sĞŐĂ�Ǉ�sĞŐĂ� ;ϮϬϬϲͿ� ƌĞĂůŝǌſ�ƵŶĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ� ĐŽŶ�ĂůƵŵŶŽƐ� ĨƌĂŶĐſĨŽŶŽƐ�ƉĂƌĂ�ĚĞƚĞƌ-
ŵŝŶĂƌ�ĞŶ�ƋƵĠ�ŵĞĚŝĚĂ�ůĂƐ�ĞƟƋƵĞƚĂƐ�ĞŵƉůĞĂĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ĚĞƐĐƌŝďŝƌ�ůŽƐ�ƵƐŽƐ�ĚĞ�ser Ǉ�ĞƐƚĂƌ�;ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ�
ůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌĂƐͿ� ƐŽŶ�ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚĂƐ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ� ŝŶƚƵŝƟǀĂ͘�^ŝ�ďŝĞŶ�ƉƵĞĚĞŶ� ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ�ĂůŐƵŶĂƐ�
ĐƌşƟĐĂƐ�Ăů�ƉƌŽƚŽĐŽůŽ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͕�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ƉĂƌĞĐĞŶ�ŝŶĚŝĐĂƌ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĂůƵŵŶŽƐ�ĨƌĂŶĐſĨŽŶŽƐ�ůŽŐƌĂŶ�
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ�ŝŶƚƵŝƟǀĂŵĞŶƚĞ�ĚŝĐŚĂƐ�ĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝŽŶĞƐ�Ă�ůĂ�ŚŽƌĂ�ĚĞ�ĚĞƐĐƌŝďŝƌ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐſƉƵůĂƐ͘�
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aprendices tomen conciencia de que ya dominan ciertos aspectos del uso de 
ser y estar�SRGUtD� LQÀXLU�HQ�VX�PRWLYDFLyQ��,GHQWL¿FDU�TXH�\D�H[LVWHQ�FRQ-
textos que pueden manejar genera en los alumnos una imagen positiva de sí 
mismos y, por ende, un incremento en la motivación intrínseca (cfr. Fenoui-
llet 2003). 

Asimismo, hacer notar que los contextos que no permiten la alternan-
cia corresponden a casos no problemáticos permite abordar el estudio de las 
cópulas tranquilizando a los aprendices (y al profesorado) en la medida en 
que esto muestra que el uso de ser y estar no es ni un misterio de la lengua 
(Cirot 1931: 288), ni una anarquía del sistema (Crespo 1946: 25) y, por lo 
tanto, no es imposible de dominar. 

���&ʑʐʅʎʗʕʋʑʐʇʕ

Sin lugar a dudas, las construcciones de ser y estar que más atención han 
recibido en los estudios lingüísticos y de didáctica del español como L2 son 
las atributivas con adjetivo –y en menor medida, las construcciones con par-
ticipio–. Al ser el contexto en el que se da mayor alternancia entre ambos ver-
bos, se considera como el más complejo. Algunos trabajos de didáctica propo-
nen comenzar la enseñanza con los contextos no problemáticos, es decir, los 
que restringen la alternancia, antes de presentar ambos verbos juntos como 
alternativas para ciertos adjetivos, los sintagmas preposicionales locativos o 
los participios. Sin embargo, existen pocos estudios sobre las construcciones 
FRQVLGHUDGDV�©QR�SUREOHPiWLFDVª��(VWH�WUDEDMR�H[SORUDWRULR�VH�KD�HQIRFDGR�
MXVWDPHQWH�HQ�HVWRV�FRQWH[WRV�GH�QR�DOWHUQDQFLD�SDUD�YHUL¿FDU�SRU�PHGLR�GH�
GDWRV�HPStULFRV�VL�HIHFWLYDPHQWH�HVWDV�FRQVWUXFFLRQHV�QR�SUHVHQWDQ�GL¿FXO-
WDGHV�SDUD�ORV�DSUHQGLFHV�GH�HVSDxRO��/RV�UHVXOWDGRV�SDUHFHQ�FRQ¿UPDU�TXH�
la selección inadecuada de la cópula es muy baja en este tipo de construcción, 
independientemente del nivel de competencia y de la L1. En estudios ulterio-
res, podrá evaluarse de manera más amplia si la distinción entre contextos 
de alternancia y de no alternancia constituye un criterio general que permita 
predecir la adquisición de otros tipos de alternativas concurrentes. En otras 
SDODEUDV��¢VH�DGTXLHUHQ�WDPELpQ�PiV�IiFLOPHQWH�ORV�FRQWH[WRV�HQ�ORV�TXH�QR�
existe alternancia en la selección modal (indicativo o subjuntivo) o entre los 
tiempos verbales (pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto), 
por ejemplo?

Cabría preguntarse si, además del hecho de que la alternancia entre ser 
y estar esté altamente restringida en los contextos de atribución nominal y 
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locativa, existen otras razones para explicar que dichos usos se adquieran en 
los primeros estadios. Una manera de continuar la investigación consistiría 
HQ�HYDOXDU� OD� LQÀXHQFLD�GHO� WLSR�GH�H[SOLFDFLyQ�PHWDOLQJ�tVWLFD�TXH�VXVFLWD�
cada clase de contexto de aparición de las cópulas sobre el aprendizaje y, 
por consiguiente, la actuación de los estudiantes de español. Más precisa-
mente, para dar cuenta de una ocurrencia tal como María está en su casa, 
tanto el profesor como el aprendiz recurren a la noción de localización que, 
en la medida en que se fundamenta en categorías concretas que pueden 
relacionarse fácilmente con una experiencia en el mundo real, no conduce a 
explicaciones metalingüísticas abstractas. En cambio, en casos como es/está 
feliz, poder aprehender la alternancia, en general, implica recurrir a nociones 
(cambio de estado, aspecto) que no se comprenden de manera intuitiva, con 
el riesgo inherente de conceder más tiempo y energía a intentar dominar las 
etiquetas metalingüísticas que a centrarse en el uso efectivo de estos verbos. 
$VLPLVPR��VH�SRGUtD�RSWDU�SRU�OD�VLPSOL¿FDFLyQ�GH�GLFKDV�HWLTXHWDV�\�HQWRQ-
ces recurrir a nociones más aprehensibles, pero inexactas (como la oposición 
temporal/permanente), lo que no necesariamente facilitaría el proceso de 
adquisición de las cópulas.

Los resultados de este estudio y las nuevas hipótesis de trabajo deberán 
ponerse igualmente en perspectiva respecto de otros aspectos de ser y estar, 
como son la alternancia en otros contextos sintácticos o la interacción de 
alguna de las cópulas con otros verbos (v.g. haber y estar). De esta manera, 
podría obtenerse una visión más completa de la evolución de la interlengua. 
(Q�GH¿QLWLYD��HVWH�HVWXGLR�H[SORUDWRULR�SURSRQH�HYLGHQFLD�HPStULFD�YDOLRVD�D�
SDUWLU�GH�XQ�FRUSXV�GH�DSUHQGLFHV��FRQ�HO�¿Q�GH�GHOLPLWDU�QXHYDV�KLSyWHVLV�\�
UHÀH[LRQHV�GLGiFWLFDV�TXH�QR�SUHWHQGHQ�SURSRQHU�XQ�~QLFR�PpWRGR�GH�HQVH-
ñanza, sino aportar guías de trabajo con el objetivo de acompañar el apren-
GL]DMH�GHO�HVSDxRO�FRPR�/���(O�DOFDQFH�GH�GLFKDV�UHÀH[LRQHV�GLGiFWLFDV�VROR�
SRGUi�HYDOXDUVH�SRU�PHGLR�GH�HVWXGLRV�FRQ¿UPDWRULRV�XOWHULRUHV��
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