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Resum en

Se examina la evolución histórica de las colocaciones formadas con caer y sustantivos 
estativos. Al igual que otras colocaciones similares formadas con entrar y venir (Alba-Salas 
2016, 2017), estas estructuras con roer presentan una alternancia histórica entre tres reali
zaciones diferentes del experimentador: como sujeto (p. ej. cayeron en temores infundados), 
como dativo (les cayó un gran temor), o como locativo (cayó temor en ellos). A diferencia de 
entrar y venir, sin embargo, con coprila sido el experimentador sujeto, y 110 el dativo, el que 
ha prevalecido. Este contraste obedecería, entre otros factores, a las diferentes propieda
des léxicas de caer, entrar y venir.
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Abstract

This study examines the historical evolution of collocations formed with caer and sta
tive nouns. Like similar collocations formed with entrar and venir (Alba-Salas 2016, 2017), 
these structures with eoírshow a historical alternation among three different realizations of 
the experiencer: as a subject (e.g. cayeron en temores infundados), as a dative (les cayó un gran 
temor), or as a locative (cayó temor en ellos). In contrast with entrar and venir, however, with 
caer it is subject, rather than dative, experiencers that have prevailed. Among other factors, 
this contrast presumably follows from the different lexical properties of caer, entrar and 
venir.
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1. L a s  c o l o c a c i o n e s  c o n  c a e r  m á s  s u s t a n t i v o s  e s t a i w o s

El p re se n te  traba jo  investiga la ev o lu c ió n  h is tó rica  d e  cie rtas  e s tru c tu 
ras fo rm ad as  c o n  caer, u n  v e rb o  d e  m o v im ie n to  cuyo sen tid o  re c to  se carac 
teriza  p o r  el d esp laz am ien to  ‘h a c ia  a b a jo ’ (M o rim o to  2001: 82-84; véase 
ta m b ié n  la e n t ra d a  d e  caer e n  el DEA, el D R A E y  el DUE). C o n c re ta m e n te ,  el 
e s tu d io  se c e n tra  e n  el uso  n o c io n a l  o f ig u ra d o  d e  caer c o n  sustan tivos q u e  
d e s ig n an  s ituaciones (p. ej. necesidad, peligró) o es tados físicos o  sicológicos 
(p. ej. duda, desesperación, verg ü en za )1. Su uso  típ ico  en  el e sp añ o l m o d e rn o  
se ilus tra  a co n t in u a c ió n  c o n  e je m p lo s  d e  finales d e l siglo x x  o b te n id o s  del 
Corpus del español (cf. DCP y REDES, s. v. caer) 2. C o m o  p o d e m o s  ver, e n  estas 
e s tru c tu ras  el a rg u m e n to  q u e  e x p e r im e n ta  la s ituac ión  o  el e s tad o  desig 
n a d o  (esto es, el e x p e r im e n ta d o r )  sirve d e  su je to  g ram atica l d e  caer, m ie n 
tras q u e  el sustantivo p red ica tiv o  a p a re c e  e n  u n  s in tag m a  p rep o s ic io n a l 
in t ro d u c id o  p o r  en.

1) La especie me hace caer en nueva duda: ejemplo: puesto que una manzana siem
pre será manzana, [...]. {Los pies de barro, Salvador Garmendia, s. xx, ficción)

2) Cuando se pierde un juego todo es negativo, pero no vamos a caer en la deses
peración por una derrota. {La Prensa [diario de Honduras], s. xx, noticias)

3) [...] los campesinos y especialmente los indígenas, estos, han caído en un estado 
de miseria todavía más grave y acentuado, que el que tenían antes de 1994. 
{Entrevista (Chiapas): ENTRE3, Felipe Aguirre Franco, s. xx, texto oral)

Al igual q u e  o tras  e s tru c tu ras  c o n  verbos d e  m o v im ien to  y n o m b re s  d e  
es tado , co m o  p o r  e jem p lo  entrarle m iedo y venirle sed (B arra jón  L ó p ez  2006: 
465-800; Eslava H e re d ia  2012; Ib a r re tx e -A n tu ñ a n o  2003; M o rim o to  2001: 
63-112 y 204-214; Paz A fonso  2013), las co n s tru c c io n es  tipo  caer en  + sus

ta n tivo  predicativo  (en  a d e lan te ,  caer en N ) r e p re s e n ta n  u n a  ex te n s ió n  m e ta 
fó r ica  d e  la idea  básica d e  d e sp la z a m ie n to  aso c iad a  co n  caer. C o m o  señala  
A lonso  R am os (2004: 108), las e s tru c tu ra s  q u e  no s  o c u p a n  son co locacio 
nes, esto  es, co m b in ac io n es  lé x ic a m e n te  re s tr in g id a s  d e  do s  u n id a d e s  léxi
cas: u n a  q u e  el h a b la n te  escoge  l ib re m e n te  co m o  base d e  la co lo cac ió n  
p a ra  ex p resa r  sus n eces id ad es  com u n ica tiv as ; y o tra  (el co locativo) selec
c io n a d a  d e  fo rm a  p a rc ia lm e n te  a rb i t r a r ia  en  fu n c ió n  d e  la base  p ara

1 En la clasificación tradicional de Vendler (1957: 144-149), las situaciones y los estados se englo
barían en la clase aspectual de  las situaciones estativas, caracterizadas por su carácter estático y atéli- 
co, en  oposición a los eventos dinámicos y atélicos (esto es, las actividades), los eventos télicos e ins
tantáneos (los logros), y los eventos télicos y d e  duración tem poral (las realizaciones).

2 La versión del Corpus del español em pleada (anterior a la versión más reciente, actualizada en 
agosto de 2016) abarca desde el siglo xni al añ o  2000 e incluye más de  cien millones de palabras de 
aproxim adam ente 20.000 textos peninsulares y latinoamericanos. El subcorpus del siglo xx com
prende  textos académicos (sobre todo de enciclopedias), obras de ficción, noticias, y textos orales 
(transcripciones de entrevistas y discursos). Excepto cuando  se indica lo contrario, todos los ejemplos 
citados en este estudio proceden del Corpus del español.



ex p re sa r  u n  sen tid o  p a r tic u la r  (cf. B osque 2001: 15-20)3. C o n c re ta m e n te ,  
las co n s tru c c io n es  t ipo  caer en N  so n  co locac iones  fasales d o n d e  caer in d i
ca  el m o m e n to  e n  q u e  e m p iez a  a e x p e r im e n ta rse  la  s i tu ac ió n  o  es tad o  
d e s ig n a d o  p o r  el sustantivo p red ica tivo  (A lonso R am os 2004: 108), u n  sen 
tido  incoa tivo  q u e  se re co g e  im p líc ita m e n te  e n  la c a rac te r izac ió n  lexico
gráfica d e  estos usos d e  caer c o m o  “ [p ]a sa r  u n a  p e r s o n a  a  e s ta r  e n  c ie rto  
es tad o  d e  d e c ad en c ia ,  p en o so , cen su rab le , vergonzoso , e tc .” (DIJE, s.v . 

caer), “e n t r a r  (en  u n a  situac ión) q u e  se c o n s id e ra  nega tiva  o  p o c o  d esea 
b le ” (DEA, s.v. caer), o  “ [v ]en ir  im p e n s a d a m e n te  a  e n c o n tra r s e  e n  a lg u n a  
d esg rac ia  o  p e l ig ro ” (DRAE, s.v . caer).

Dos es tud ios  d iac ró n ico s  so b re  o tras co lo cac io n es  incoativas fo rm ad as  
con  en trar  (Alba-Salas 2016) y ven ir  (Alba-Salas 2017) d o c u m e n ta n  có m o , 
en  p e r io d o s  a n te r io re s  d e  la len g u a , las co lo cac io n es  co n  entrar y  ven ir  q u e  
hoy se rea lizan  c o n  u n  e x p e r im e n ta d o r  dativo  (p. ej. le entró tem or/le v in o  
tristeza) tam b ién  p e rm it ía n  u n  e x p e r im e n ta d o r  su je to  (p. ej. el caballero 
entró en tem or/vino  en tristeza) o  locativo (p. ej. entró tem or/v ino  tristeza en él). 

Al igual q u e  estas es tru c tu ras ,  las co locac iones  co n  caérresu ltan  d e  especial 
in te rés  p o rq u e  h is tó r ic am e n te  h a n  p e rm it id o  tres rea lizac iones d ife ren te s  
de l e x p e r im e n ta d o r .  C o m o  ya sabem os, e n  la e s t ru c tu ra  m o d e r n a  caer en  

N , el e x p e r im e n ta d o r  es el su je to  g ram atica l d e  caer, u n a  rea lizac ión  q u e  
se d o c u m e n ta  d u ra n te  to d a  la h is to r ia  d e l e sp añ o l,  p. ej.

4) [...] por temor que aya de caer en grand enfermedat de que pudiesse morir [...]. 
(Sietepartidas I, Alfonso X, compuesto y copiado s. xm [Londres, British Library 
Add, 20787])

5) [...] fallaras gracia ante todos los omnes por que non cavas en uerguenca por 
estas cosas todas. (General estorna IV, Alfonso X, compuesto y copiado s. xm 
[Roma, Vaticana, 539])

6) Pues que el fue cavdo en tan grand amor con el duque: puso el duque con el. 
quel darie una su fija que auie por mugier [...]. (General estoria TV, Alfonso X, 
compuesto y copiado s. xm [Roma, Vaticana Urb lat, 539])

7) E tanto era el pesar en que era cavdo que avn non le dexaua [...]. (Sumas de la 
historia troyana, Leomarte, compuesto y copiado s. xrv [Madrid, Nacional, 9256])

8) [...] non cunple que fabledes con el ninguna maestría ca entiendela & por ende 
cave en dubda & en sospecha de lo quel dizen & otra vez quando le dizen verdat 
non la creye. (Libro de los estados, D onjuán Manuel, compuesto s. xiv, copiado s. 
X V  [Madrid, Nacional, ms. 6376])

9) [...] algunas vezes haya contesgido que queriendo omne fuyr vn grant daño va 
caer en otro mayor o tamaño vn sotil poeta asy lo ha escriujdo [...]. (Cancionero 
de Satvá, anónimo, compuesto y copiado s. X V  [París, Nationale, Esp. 510])

10) [...] el que comienza a caer en los deseos y apetitos desordenados de la carne y 
mundo, poco a poco se va sumiendo sin término [...]. (Luz del alma cristiana, 
Felipe de Meneses, s. xvi)

3 Las colocaciones se distinguen tanto de los sintagmas libres, en  los que un predicado seleccio
na sus argum entos a tend iendo  solo a sus propiedades semánticas y /o  aspectuales, corno de las expre 
siones fraseológicas, que carecen de composicionalidad semántica y (típicam ente) también de liber
tad sintáctica (Alonso Ramos 2004: 40-48).



E n  p e r io d o s  an te r io re s ,  el e s q u e m a  c o n  e x p e r im e n ta d o r  su je to  se 
d o c u m e n ta  n o  solo en  la v a r ia n te  caer en N , s ino  ta m b ié n  e n  co n s tru cc io 
nes  d o n d e  el sustantivo p red ica tiv o  va p re c e d id o  p o r  la p re p o s ic ió n  a ( caer 

a N ) o  con (caer con N ). Estas d o s  varian tes  se i lu s tran  e n  (11) y (12), res
p ec tiv a m en te4.

11) Espíritus chicos, duros, rugosos [...], los de las señoritas y “damas” del fácil rubor, 
que no sabían caer á la pasión sino como “porteras” [...]. (La Altísima, Felipe 
Trigo, s. xix)

12) [...] quelos ornes leuauan al enperador costantyn a la tierra donde el era obispo 
que eran cavdos en grande mengua de pan & con grant fanbre /  Enesto fizo 
nuestro señor dios fermoso inyraglo [...]. (Castigos y documentos para bien vivir, 
Sancho IV, compuesto s. X I I I ,  copiado s. xv [Madrid, Nacional, 6603]).

E n el s e g u n d o  e sq u em a , el e x p e r im e n ta d o r  se rea liza  co m o  u n  com 
p le m e n to  d irecc io n a l o  locativo, es to  es, c o m o  el lu g a r  m e ta fó r ico  hacia 
d o n d e  se d irige  (en  u n  d e sp la z a m ie n to  vertical h ac ia  ab a jo ) la s ituac ión  o 
el es tad o  des ig n ad o , m ien tra s  q u e  el sustantivo p red ica tiv o  sirve d e  sujeto  
g ram atica l d e  caer. Este e s q u e m a  p re s e n ta  tres  varian tes  d ife ren te s ,  según  
la p rep o sic ió n  q u e  in t ro d u c e  al e x p e r im e n ta d o r :  caer N  sobre alguien, p. ej. 
(13 )-(15 ), caer N e n  alguien, p . ej. (1 6 ) - (1 8 ) ,y  caer N e n tre  algunos, p. ej. (19)- 

(21 ) 5.

13) Depues que ell emperador annibal ouo esto fecho, cayo grand miedo sobre 
todos los espannoles. (Estoria de España I, Alfonso X, compuesto y copiado s. xill 
[Escorial, Monasterio, Y-I-2])

14) [...] quoando cave sobre los hombres el suevnno et duermen enel lecho [...]. 
(Biblia Latina, anónimo, compuesto s. xin, copiado s. xrv [Madrid, Escorial 
Monasterio, I-I-8])

15) [...] del dolor que siento en verme mañera y la tristeca que ha caído sobre mí de 
ver lo que me dixo [...]. (Libro primero de las epístolas familiares, Antonio de 
Guevara, s. xvt)

16) [...] del sennoijo que auje antes por la discordia que era cavda en las gentes & 
vinjera por los quebrantos & [...]. (General Estoria V, Alfonso X, compuesto y 
copiado s. xm [Escorial, Monasterio, I-I-2])

4 Con sustantivos como sospecha tam bién encontram os la estructura caer bajo N, p. ej. [...] es pro
bable que sus doctrinas influyeran en los labradores, y cayó bajo sospecha de fomentar el descontento social (')ohn 
Wycliffe’, Enciclopedia digital Encarta, s. xx, texto académico). Sin embargo, a diferencia de  las cons
trucciones que nos ocupan (cf. (8)), en casos com o caer bajo sospecha el sujeto no  es un experim enta
do r (quien experim enta la sospecha), sino un argum ento  lem a o fuente (lo que  despierta la sospe
cha). Por consiguiente, excluimos de nuestro análisis este tipo de estructuras, de  las que solo encon
tramos en el Corpus dos ocurrencias con los 109 sustantivos estudiados (véase la sección 2). También 
se excluye la construcción caer sobre N, ya q ue  tam poco aparece un experim entador sujeto en el único 
ejemplo docum entado con los nom bres analizados: Si me he excedido en algo con usted, dispénseme, pues 
lo que dije fue provocado por su inadvertida represión que no cae sobre yerro aUnino. porque yo, cuando hablo algu
na cosa [...] (Periquillo Sarniento, Joaquín  Fernández de Lizardi, s. X IX ).

5 Adviértase que en caer A en alguien el experim entador designa no solo personas u otros seres 
animados, sino también colectivos hum anos y partes inalienables de  un individuo (típicamente el 
corazón o el alma).



17) F.t cayo mjedo 8c tremor en todo el pueblo. Ca dixieron [...].(General Estoria V, 
Alfonso X, compuesto y copiado s. xill [Escorial, Monasterio, 1-1-2])

18) Por estos días cayó en nuestro obispo don Antonio Idiáquez tina enfermedad 
mortal con supresión de orina, de que murió martes diez y siete [...]. (Historia de 
la insigne ciudad de Segovia y compendio de las historias de Castilla, Diego de 
Colmenares, s. xvil)

19) [...] perdieron el sennotjo por discordja que cayo entrellos. (General Estoria V, 
Alfonso X, compuesto y copiado s. Xill [Escorial, Monasterio, I-I-2])

20) [...] otras cosas enlas quales avn entre ellos caen mtincbas dubdas y deferencias 
de opiñones que no ay conformjdat entre cada vno y su conpañero dellos todos. 
(Libro del Kuzari, Jehuda ha-Levi, trad. anónimo, compuesto y copiado s. X V  

[Madrid, Nacional, ms. 17812])
21) [...] por quanto se semejan enlos sesos & non puede caer amor entre dos locos 

/  maguer son semejables en locura [...]. (Bocados de oro, Abu al-Wafa, trad. anó
nimo, compuesto y  copiado s. X V  [Sevilla, Ungut Polono, 1495-05-16])

El te rc e r  y ú lt im o  e sq u e m a  incluye u n  e x p e r im e n ta d o r  dativo  realiza
d o  co m o  u n  p ro n o m b re  clítico co n  el q u e  ta m b ié n  p u e d e  ap a rec e r ,  o p c io 
n a lm e n te ,  u n  s in tag m a c o r re fe re n te  in tro d u c id o  p o r  a. De fo rm a  s im ila r 
a las e s tru c tu ras  co n  e x p e r im e n ta d o r  su je to  o  locativo, este  e s q u e m a  p re 
sen ta  dos variantes. E n la p r im e ra  (la e s t ru c tu ra  dativa  s im p le  caerle N ) el 
n o m b re  p red ica tivo  sirve d e  su je to  d e  caer, p. ej.

22) Fue tan grande la confusión y furor que de repente me cavó, que me parescía 
estar borracho; [...]. (Viaje de Turquía, anónimo, s. xvi)

23) [...] no pudiera la hermosa infanta Olivia vivir mucho, según la demasiada tris
teza que le havía caído. (Espejo de príncipes y caballeros, Diego Ortúñez de 
Calahorra, s. xvi)

En la se g u n d a  varian te  ( caerle en N ) el sustan tivo  p red ica tiv o  a p a re c e  e n  
u n  s in tag m a  p rep o sic io n a l en c a b e z a d o  p o r  en (cf. Alba-Salas, e n  eva lua 
c ió n ) ,  p. ej.

24) [...] Si a uos ploguiere minaya & non nos cava en pesar Enbiar tíos quiero a cas- 
tiella do aliemos heredades Al Rey alfonsso [...]. (Cantar de mío Cid, anónimo, 
compuesto s. xm, copiado s. xrv [Madrid, Nacional, VITR/7/17])

25) Con la pena que tenía no le podían caer en mucho gusto las cosas a que no esta
ba usada de encerramiento [...]. (Libro de las Fundaciones, Santa Teresa de Jesús, 
s. xvi)

C o m o  p o d e m o s  ver, en  los tres  esq u em as  básicos d e  rea lizac ión  d e l  
e x p e r im e n ta d o r  (com o  su jeto , locativo o  dativo) el n o m b re  p red ica tiv o  
goza d e  a u to n o m ía  sin táctica  co n  re sp ec to  a  caer (y, e n  el caso d e  caerle en  

N, d e n t ro  de l s in tag m a p re p o s ic io n a l en  q u e  a p a re c e ) ,  ya q u e  p u e d e  re la- 
tivizarse (p. ej. (7), (16) y (2 3 )) ,  co o rd in a rse  co n  o tro s  n o m b re s  d e  e s tad o  
(p. ej. (10), (17) y (22 )) , y m o d ificarse  c o n  cu an tif ic ad o re s  (p. ej. (6) y 
(25)) y adjetivos (p. ej. (1), (13), (18) y (2 2 )) ,  e n t r e  o tras o p e ra c io n e s  s in 
tácticas. E n  todas  estas e s tru c tu ras  caer t ien e  el s e n tid o  básico  d e  ‘e m p e z a r



a e x p e r im e n ta r ’ la s itu ac ió n  o  e s ta d o  d e s ig n ad o , d e  m a n e ra  q u e  (al igual 
q u e  caer en N ) tam b ién  p u e d e n  c o n s id e ra rse  co lo cac io n es  incoativas o  fasa- 
les (cf. n o ta  3).

C o m o  tam b ién  se ilu s tra  e n  los e jem p lo s  a n te r io re s ,  las co locac iones  
q u e  no s  o c u p a n  se d o c u m e n ta n  o c a s io n a lm e n te  co n  sustantivos q u e  desig 
n a n  s ituaciones o  estados positivos o  n e u tro s ,  p. ej. gusto  (25) y am or ((6) y 
(21); cf. DCR, s.v . caer). Sin e m b a rg o ,  h is tó r ic a m e n te  los tres  esq u em as  h a n  
e s tad o  asociados so b re  to d o  c o n  s itu ac io n es  o  es tados in d eseab les  o n e g a 
tivos, u n a  asociación  q u e  (c o m o  v e íam o s a n te r io rm e n te )  se con se rv a  en  la 
ca rac terizac ión  d e  caer en N  e n  los d icc io n a rio s  m o d e rn o s  (véase tam b ién  
la e n t r a d a  d e  caer e n  el DCP  y el REDES).

H as ta  d o n d e  llega n u e s t ro  c o n o c im ie n to ,  n in g ú n  es tu d io  d iac rò n ico  
so b re  las co locac iones d e l e sp a ñ o l  (Alba-Salas 2007, 2009, 2012a, 2012b, 
2013a, 2013b, 2016, 2017, en  eva luac ión ; A lonso  Calvo 2009; Beas T eruel 
2009; B lanco 1995; D ubsky 1962, 1965, 1990; M atu te  M artín ez  2012) se h a  
c e n t ra d o  en  las a l te rn an c ia s  h is tó ricas  del e x p e r im e n ta d o r  d e  caer. Sin 
em b a rg o , los es tud ios  ya m e n c io n a d o s  so b re  entrar y  ven ir  e x a m in a n  p re c i 
sam e n te  a lte rn an c ias  sim ilares c o n  estos dos verbos d e  m o v im ien to . En el 
caso d e  venir, el e sq u e m a  dativo  (e n  su  v ar ian te  s im ple  venirle N) p re d o m i 
n a b a  ya desde  el xm  so b re  los e x p e r im e n ta d o re s  su je to  y locativos, q u e  fu e 
ro n  d e sa p a re c ien d o  a  p a r t i r  d e l xvii (Alba-Salas 2017). P o r  o tra  p a r te ,  en  
las co locac iones con  entrar, el e s q u e m a  locativo p re d o m in ó  in ic ia lm en te  y 
fue  ec lipsado  p o r  la e s t ru c tu ra  co n  su je to  e n  el siglo xvii, p e ro  a  p a r t i r  del 
siglo x ix  se im puso  el e x p e r im e n ta d o r  dativo  (Alba-Salas 2016). S eg ú n  
Alba-Salas (2016, 2017), el t r iu n fo  d e l  e x p e r im e n ta d o r  dativo  co n  entrar y  
ven ir  se h a b r ía  d e b id o  a  varios ca m b io s  gram atica les , in c lu y en d o  la desa 
p a r ic ió n  d e  las e s tru c tu ras  en  + preposición  q u e  fo rm a b a n  la base del e sq u e 
m a  d e  sujeto  y, so b re  to d o , la g en e ra l iz a c ió n  d e l dativo c o m o  la realizac ión  
ca n ó n ic a  del e x p e r im e n ta d o r  e n  las e s tru c tu ra s  del esp a ñ o l q u e  in d ican  
p rocesos  físicos o  m en ta le s  in v o lu n ta r io s  (véase la secc ión  3.1; cf. Elvira 
2011, V ázquez Rozas y Rivas 2007). P o r  o tro  lado , las d ife ren te s  p ro p ie d a 
des léxicas d e  ven ir y en tra res, p l ic a r ía n  p o r  q u é  el e sq u e m a  dativo se im p u 
so an te s  con  aq u e l q u e  co n  este  (véase la secc ión  3.4).

Al m arg en  d e  estos do s  es tud ios , o tro  trab a jo  (Alba-Salas, en  evalua
ción ) se h a  c e n tra d o  e n  u n  s u b c o n ju n to  d e  las co lo cac io n es  c o n  caer, entrar  
y  ven ir  fo rm ad as  co n  e x p e r im e n ta d o r  dativo: la e s tru c tu ra  p rep o s ic io n a l 
caerle/entrarle/venirle en N. D ich o  e s tu d io  m u e s tra  q u e  caerle/entrarle/venirle  
en N, cuyo uso se re s tr in g ía  p r in c ip a lm e n te  a  sustantivos asoc iados co n  la 
in ten c ió n ,  el d eseo  y el a g ra d o  o  el d e sa g rad o ,  tuvo u n a  p ro d u c tiv id ad  his
tó rica  b as tan te  lim itada, e sp e c ia lm e n te  con  entrar. A u n q u e  a lgunas  co m 
b in ac io n es  específicas p a re c e n  h a b e rs e  u sad o  co n  f recu e n c ia  hasta  el Siglo 
d e  O ro ,  caerle/entrarle/venirle en N  q u e d ó  o b so le to  co m o  p a t ró n  colocacio- 
nal a  p a r t i r  del xviii, d e já n d o n o s  so lo  a lgunas  re liqu ias  lexicalizadas.



P ar t ien d o  d e  los d a to s  o b te n id o s  de l Corpus del español (cf. n o ta  2), el 
p re s e n te  traba jo  an a liza  la d is tr ib u c ió n  h is tó r ica  d e  los tres e sq u e m a s  bási
cos q u e  acab am o s d e  p re s e n ta r  (sección  2) e in te n ta  d i lu c id a r  p o r  q u é , a 
d ife ren c ia  d e  lo q u e  o c u r r ió  co n  entrar y venir, el e x p e r im e n ta d o r  dativo  
n o  se h a  im p u es to  en  las co lo cac io n es  co n  caer (sección  3).

2. La d i s t r i b u c i ó n  h i s t ó r i c a  d e  c a d a  e s q u e m a

P ara  d e te rm in a r  el uso  h is tó rico  d e  ca d a  e sq u e m a , se llevó a cab o  u n a  
b ú sq u e d a  e n  el c o rp u s  co n  109 sustantivos q u e  d e s ig n a n  s itu ac io n es  o  esta 
dos físicos o  sicológicos. La b ú s q u e d a  incluyó  u n a  m u e s tra  re p re se n ta t iv a  
d e  los n o m b re s  d o c u m e n ta d o s  en  la e n t r a d a  d e  caer del DCP, el DEA, el 
DRAE, el D U E y el REDES (p a ra  el e sp a ñ o l d e  hoy) y el DCR (p a ra  p e r io d o s  
a n te r io re s ) ,  ad em ás  d e  o tros  sustantivos estativos d e  sen tid o  positivo, n e g a 
tivo o  n e u t ro  q u e  ta m b ié n  p o d r ía n  h a b e rse  c o m b in a d o  p o te n c ia lm e n te  
co n  caer a lo la rgo  d e  la h is to r ia  del españo l. La lista c o m p le ta  incluye abu 

rrim iento, afición, aflicción, alborozo, alegría, amor, angustia , ansia , apetito, 
aprensión, asco, calambre, calentura  (= ‘fiebre; c a lo r ’), calma, calor, cansancio, 
cariño, celos, codicia, cólera, compasión, congoja, consuelo, culpa, curiosidad, 
daño, deleite, desacuerdo, desamor, desasosiego, desconsuelo, descontento, desdén, 
desdicha, desengaño, deseo, desesperación, desgracia, deshonor, deshonra, dicha, 
discordia, dolencia, dolor, duda , enfermedad, engaño, enojo, envid ia , error, escalo

frío , espanto, esperanza, estado, fa stid io , fa tig a , fe lic idad , fiebre, fr ío , fu r ia , fu ro r, 
gana(s), gozo, gusto, hambre, hastío, honra, ignorancia, ind ignación , inqu ie tud , 
ira, lástim a, melancolía, miedo, miseria, necesidad, odio, pasión, pavor, pecado, 
peligro, pereza, pesar, piedad, placer, pobreza, preocupación, prisa, rabia, recelo(s), 
remordimiento, rencor, saña , sed, sensación, sentim iento, sobresalto, sospecha, 
sueño, temblor, temor, tentación, terror, tos, tranqu ilidad , tribulación, tristeza, ver

güenza  y yerre/'.
Estos 109 sustantivos se d o c u m e n ta n  en  el Corpus del español ( a u n q u e  

n o  n ec esa r ia m en te  c o n  caer) d esd e  la E d a d  M edia, a te n d ie n d o  a  la fe c h a  
d e  co p ia  d e  los m an u sc r ito s  en  q u e  a p a re c e n '.  T odos  los n o m b re s  a p a re 
cen  p o r  p r im e ra  vez e n  el co rp u s  e n  el xm , e x c e p to  o c h o  q u e  e m p ie z a n  a 
d o c u m e n ta rse  e n  el XIV (ansia , compasión, curiosidad, fu ror, gana(s), lástim a, 
miseria  y rabia), y 25 q u e  lo h a c e n  en  el XV (a fición, angustia , aprensión,

6 La lista incluye 91 de los 97 sustantivos estudiados con venir en Alba-Salas (2017) y 50 de los 56 
nombres analizados con entraren Alba-Salas (2016).

7 Como la transmisión manuscrita de textos suele introducir cambios relevantes para su estudio 
lingüístico (Fernández-Ordóñez 2002: 107-110, 114-153), la clasificación cronológica de los ejemplos 
procedentes de manuscritos medievales se basó no en la fecha de composición original, sino en la 
fecha de copia, que se obtuvo de PhiloBiblon (Faulhaber et al. 1997-) y del Hispanic Seminary of Medieval 
Studies (HSMS) Electronic Texis and Concordances (mediante comunicación personal con F. Gago-Jover).



calambre, calma, cariño, congoja, consuelo, desasosiego, desconsuelo, desdicha, 
desengaño, desgracia, dicha, escalofrío, fa tig a , fe lic idad , fu r ia , ind ignación , preo

cupación, remordimiento, sensación, sobresalto, terror y  tra n q u ilid a d ). La b ú s q u e 
d a  e n  el co rp u s  incluyó la fo rm a  m o d e rn a  d e  los sustantivos, así co m o  sus 
va rian tes  históricas y ortográ ficas, q u e  se id en tif ic a ro n  u ti liz an d o  el DCEC1I 
y el p ro p io  Corpus del español.

El co rp u s  incluye u n  to tal d e  1.917 o c u r re n c ia s  d e  las co lo cac io n es  a n a 
lizadas. N o se e n c o n tra ro n  e je m p lo s  c o n  28 d e  los sustantivos e s tu d iad o s  
( afición, alborozo, alegría, asco, calambre, calor, cariño, celos, consuelo, curiosidad, 
desconsuelo, descontento, dicha, escalofrío, fa stid io , fa tig a , felic idad , gana(s), 
inqu ie tud , lástim a, pavor, p iedad, prisa , rabia, remordimiento, sed, sensación, tran 

q u ilid a d ). La lista de  los 81 n o m b re s  c o n  los q u e  sí e n c o n tra m o s  e jem p lo s  
a p a re c e  en  (26), con  el n ú m e r o  to ta l d e  o c u rren c ia s  e n t r e  parén tesis . 
C o m o  p u e d e  ap rec ia rse , la  g ra n  m ay o ría  d e  n o m b re s  d o c u m e n ta d o s  
e x p re s a  sensac iones o es tad o s  in d e se a b le s  o  nega tivos ( to d o s  m e n o s  amor, 
calm a, com pasión, deleite, esperanza, gozo, gusto, honra, p lacer y —en  cie rto s  
co n te x to s ,  co m o  verem os m ás  a d e la n te — ta m b ié n  deseo, estado y sen tim ien 

to). C a to rce  d e  los 81 sustan tivos t i e n e n  so lo  u n a  o c u r re n c ia ,  24 n o m b re s  
su m a n  e n t re  dos y c inco  casos, 12 n o m b re s  e n t r e  seis y d iez  e jem p lo s , y 11 
m ás  e n t r e  o n c e  y ve in te  o c u r re n c ia s ,  m ie n tra s  q u e  10 sustan tivos a p o r ta n  
e n t r e  21 y 50 casos, 4 n o m b re s  e n t r e  51 y 100 e jem p lo s , y so lo  6 su s tan ti 
vos (cu lpa , error, pecado, peligro, ten tación  y  yerro) e n t r e  101 y 314 o c u r r e n 
cias.

26) aburrimiento (5), aflicción (2), amor (12), angustia (2), ansia (2), apetito (4), apren
sión (2), calentura ( 1), calma ( 1), cansancio (1), codicia (6), cólera (1), compasión 
(1), congoja (2), culpa (104), darlo (26), deleite (1), desacuerdo (3), desamor (3), desa
sosiego (1), desdén (1), desdicha (11), desengaño (1), deseo (6), desesperación (39), des
gracia (93), deshonor (8), deshonra (10), discordia (2), dolencia (20), dolor (8), duda 
(30), enfermedad (97), engaño (52), enojo (4), envidia (4), error (214), espanto (19), 
esperanza (2), estado (23), fiebre (10), frío (1), furia (3), furor (8), gozo (2), gusto (7), 
hambre (5), hastío (1), honra (2), ignorancia (8), indignación (12), ira (38), melan
colía (17), miedo (13), miseria (44), necesidad (7), odio (14), pasión (11), pecado 
(101), peligro (105), pereza (2), pesar ( 12), placer (8), pobreza (25), preocupación (3), 
recelo(s) (1), rencor (1), saña (20), sentimiento (1), sobresalto (2), sospecha (24), sueño 
(27), temblor (2), temor (10), tentación (127), terror (4), tos (2), tribulación (5), tris
teza (25), vergüenza (68), yerro (314).

El co rp u s  m u es tra  u n a  d is tr ib u c ió n  m uy  desigual e n t r e  los tres  e sq u e 
m as básicos de  realización  d e l e x p e r im e n ta d o r .  E n  efecto , el e sq u e m a  de 
su je to  se d o c u m e n ta  en  1.643 o c u r re n c ia s  (el 85,7%  del to ta l) ,  f r e n te  a 
206 casos (un  10,7%) con  e x p e r im e n ta d o r  locativo, y tan  solo  38 e jem plos 
(el 2% ) con  e x p e r im e n ta d o r  d a tiv o 8. Las 30 o cu rren c ia s  re s tan tes  (el

8 El esquema de sujeto (en su variante caer en N) es el único donde caerse documenta (en tres 
ocurrencias) con morfología reflexiva, p. ej. no se comedirán a caerse en una necesidad si no las desaláis de



1,6%) re su lta n  am b ig u as  e n t r e  el e sq u e m a  dativo  y el e sq u e m a  locativo. 
Estos casos am b ig u o s  t ie n e n  c o m o  d e n o m in a d o r  c o m ú n  q u e  el sustan tivo  
d e  e s tad o  sirve d e  su je to  g ram a tica l  d e  caer, y c o r re s p o n d e n  a tres tipos d e  
es tru c tu ras .  El p r im e r  tipo  ( caer N ) incluye u n  e x p e r im e n ta d o r  im p líc ito  
d e  in te rp re ta c ió n  g en é rica ,  p. ej. (27). El s e g u n d o  tip o  (caer N  a a lguien) 
incluye u n  e x p e r im e n ta d o r  in t ro d u c id o  p o r  la p re p o s ic ió n  a, p e ro  sin  clí- 
tico dativo, p o r  lo q u e  el e x p e r im e n ta d o r  p o d r ía  in te rp re ta r s e  co m o  u n  
dativo (sin re d o b la m ie n to  clítico) o co m o  la m e ta  d e  u n  d e sp laz am ien to  
(cf. caer a l suelo ), p. ej. (28). El te r c e r  tipo  c o r re s p o n d e  a  e s tru c tu ras  m e ro -  
n ím icas  c o m o  caerle N en c im a , p. ej. (29), o  caerle N d en tro , p. ej. (30), d o n d e  
el clítico dativo se in te rp r e ta  c o m o  h o ló n im o  del c o m p le m e n to  locativo 
(asociado  t íp ic a m e n te  co n  u n a  p a r te  del c u e rp o ) 9.

27) E despues yendose almangor para cordoua cayo vna enfermedad de la qual jnfi- 
nitos de los suyos murieron [...]. (Atalaya de las Crómicas, Alfonso Martínez de 
Toledo, compuesto y  copiado s. X V  [Londres, British Library, ms. 287])

28) El quarto es si alguno se trabaiasse de yerro fazer que cayese ala persona del rey 
o a perdimiento o menoscabo de su señorio [...]. (Sietepartidas, Alfonso X, com
puesto s. xill, copiado s. xv [Sevilla, Meinardo Unguty Estanislao Polono, 10-25- 
1491])

29) [...] los amoríos ya no eran ni siquiera un pasatiempo, desde que el amor le 
había caído encima del alma como un castigo. (La Regenta, Leopoldo Alas Clarín, 
s. xix)

30) [...], y en medio deste gusto le ha caído dentro del alma tan mortal tristeza, que 
cuando va conmigo no me habla [...]. (La quinta de Florencia, Lope de Vega, s. xvn).

La tab la  1 m u es tra  la d is tr ib u c ió n  p o r  siglo d e  cad a  e sq u e m a  b ás ico  
( e x p e r im e n ta d o r  su je to , dativo  o  locativo), d is t in g u ie n d o  los e jem p lo s  cla
ros d e  los casos am biguos . L a c ro n o lo g ía  se basa e n  la fe ch a  d e  co p ia  
(véase la n o ta  7), y los da tos  se p ro p o rc io n a n  en  o c u rren c ia s  p o r  m illó n  
p a ra  facilita r la c o m p a ra c ió n  e n t r e  siglos. C o m o  p o d e m o s  ver, el n ú m e r o  
total d e  casos se r e d u c e  sign ifica tivam ente  e n  los siglos XVI, XVII y XX. 

D ejan d o  d e  lad o  las escasísim as o cu rren c ia s  am b ig u as , el e x p e r im e n ta d o r  
su je to  p re d o m in a  c la ra m e n te  e n  to d o s  los siglos y se sigue u s a n d o  co n  u n a  
f recu e n c ia  m u ch ís im o  m ayor q u e  las o tras do s  realizac iones e n  el siglo XX, 

m ien tra s  q u e  el e x p e r im e n ta d o r  locativo se sitúa s iem p re  e n  s e g u n d o  
lugar, b as tan te  p o r  e n c im a  del dativo.

una en una (Don Quijote de La Mancha, Miguel de Cervantes, s. xvn). Cabe añadir que caer en N  también 
se documenta ocasionalmente con un uso causativo de caer (esto es, como ‘hacer caer’, un uso que 
-según el DEA y el DRAE, s.v. caer- se conserva en el habla coloquial de hoy en día). Aunque en algu
nos ejemplos la persona a la que se hace caer en algo se realiza como un pronombre acusativo o  dati
vo, p. ej. Et perdonamos vos todos los yerros en que nos cayestes fasta oy (General Esloria V, Alfonso X, com
puesto y copiado s. x i i i  [Escorial, Monasterio, I-I-2] ), dichos ejemplos obviamente no corresponden 
al esquema dativo.

9 Como es bien sabido, las estructuras meronímicas incluyen un elemento oracional (el meróni- 
mo) que designa una parte del todo designado por otro elemento oracional (el holónimo) que en 
español suele realizarse como un dativo, p. ej. le vendó la pierna a Eva (Villar Díaz 2004: 187-192).



Total X III XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

e x p er im en ta d o r  sujeto 16,22 17,80 2 3 ,9 9 65 ,16 18,06 10,41 11,62 10,47 4,14

exp er im en ta d o r  locativo 2,03 1,84 8 ,6 2 6 ,40 2,31 2,02 1,07 1,34 0,34

ex p er im en ta d o r  dativo 0 ,38 0 5 ,25 0,68 0,68 0,29 0 0,05 0,05

casos am b igu os  (d a t . / lo ca t .) 0 ,30 0 ,28 0 ,75 0,80 0,39 0 ,30 0,19 0 ,24 0,05

Total 18,93 19,92 38 ,61 73 ,04 21,44 13,02 12,88 12,10 4,58

T a b l a  1. Ocurrencias por millón de cada esquema de realización del experimentador, por siglo.

C o m o  se m u e s tra  en  la tab la  2, el e x p e r im e n ta d o r  su je to  se d o c u m e n 
ta  e n  los cu a tro  tipos d e  tex to  q u e  se d is t in g u e n  en  el su b co rp u s  d e l siglo 
XX (véase la n o ta  2), m ien tra s  q u e  los e sq u em as  dativo y locativo solo ap a 
re c e n  e n  textos d e  ficción, c o r ro b o ra n d o  así el declive g en e ra l iz a d o  d e  
d ich o s  esquem as.

Académicos Ficción Noticias Orales

exp er im en ta d o r  sujeto 2 ,34 7 4,86 2 ,34

exp er im en ta d o r  locativo 0 1,36 0 0

exp er im en ta d o r  dativo 0 0,19 0 0

T a b l a  2. Ocurrencias por millón de cada esquema documentado en el xx, según el tipo de texto.

El p re d o m in io  h is tó rico  d e l e x p e r im e n ta d o r  su je to  se co n f irm a  cu an 
d o  analizam os la d is tr ib u c ió n  d e  c a d a  sustan tivo  en  ca d a  e sq u em a . En los 
o c h o  siglos inclu idos en  el c o rp u s  (d e l xm  al x x ) ,  el e sq u e m a  d e  sujeto  
a p a re c e  con  65 d e  los 81 n o m b re s  d o c u m e n ta d o s  en  n u es tra s  co locac iones 
(to d o s  los q u e  ap a re c e n  en  (26), e x c e p to  ansia, cólera, compasión, deleite, des

dén, discordia, envid ia , esperanza, frío , fu r ia , gozo, honra, placer, rencor, senti

m iento  y temblor). E n  co n tra s te ,  el e s q u e m a  locativo se d o c u m e n ta  (en  casos 
c la ros) con  49 n o m b re s  (am or, ansia , cólera, compasión, culpa, daño, deleite, 

desacuerdo, desamor, desdén, desdicha, desgracia, deshonor, discordia, dolencia, 
dolor, duda, enfermedad, engaño, enojo, envid ia , error, espanto, fu r ia , fu ror, gozo, 

hambre, ignorancia, ira, melancolía, miedo, necesidad, odio, pasión, pecado, pesar, 
preocupación, rencor, saña , sentim iento, sospecha, sueño, temblor, temor, tentación, 

terror, tristeza, vergüenza  y yerro), m ie n tra s  q u e  el e x p e r im e n ta d o r  dativo ap a 
re c e  ( tam b ién  e n  casos claros) tan  so lo  c o n  14 n o m b re s  (am or, desdicha, 
desgracia, deshonor, dolor, enfermedad, fu ro r, gusto, honra, melancolía, pesar, p la 

cer, tribu lacióny vergüenza). P o r  o tra  p a r te ,  las es tru c tu ras  am b ig u as  se d o c u 
m e n ta n  con  22 n o m b re s  (am or, ansia , daño, deseo, desesperación, desgracia, 

deshonra, duda, enfermedad, envid ia , error, espanto, esperanza, frío , fu r ia , gozo, 
pecado, pobreza, sospecha, terror, tristeza y yerro). Si inc lu im os estos casos am bi
guos, el e sq u e m a  locativo se d o c u m e n ta r ía  p o te n c ia lm e n te  co n  seis n o m 
bre s  m ás (deseo, desesperación, deshonra, esperanza, frío  y pobreza), m ien tras



q u e  el e x p e r im e n ta d o r  dativo (e n  su  v arian te  s im ple  caerle N ) a p a re c e r ía  
c o n  19 n o m b re s  m ás (ansia , daño, deseo, desesperación, deshonra, d u d a , en v i

dia, error, espanto, esperanza, frío, fu r ia , gozo, pecado, pobreza, sospecha, terror, 

tristeza y  yerro). A un  in c lu y en d o  estos casos am b ig u o s , el e x p e r im e n ta d o r  
su je to  h a b r ía  a p a re c id o  con  m ás n o m b re s  n o  solo e n  g en e ra l ,  s in o  tam 
b ién  e n  c a d a  u n o  d e  los o ch o  s ig los10.

O tra  p ru e b a  d e  la s u p re m a c ía  d e l e x p e r im e n ta d o r  su je to  e n  n u es tra s  
co lo cac io n es  es q u e  e n t r e  los 31 sustan tivos d o c u m e n ta d o s  exc lusivam en 
te en  u n  e sq u em a , 22 (aburrim iento, aflicción, angustia , apetito, aprensión, 
calentura, calma, cansancio, codicia, congoja, desasosiego, desengaño, estado, f ie 

bre, hastío, indignación, miseria, peligro, pereza, recelo(s), sobresalto y  tos) a p a re 
c en  solo c o n  e x p e r im e n ta d o r  su je to , f r e n te  a  tan  solo  siete co n  e x p e r i 
m e n ta d o r  locativo (cólera, compasión, desdén, discordia, rencor, sentim iento  y  

temblor), u n o  co n  e x p e r im e n ta d o r  dativo (honra ), y  o t ro  en  e s tru c tu ra s  
am b ig u as  (frío). A dem ás, e n t re  los 50 sustantivos d o n d e  c o m p ite n  varias 
realizac iones a  dos o  m ás b an d as , el e x p e r im e n ta d o r  su je to  p r e d o m in a  
con  32 n o m b re s  (am or, culpa, daño, desamor, deseo, desesperación, desgracia, 

deshonor, deshonra, dolencia, dolor, duda , enfermedad, engaño, error, ignorancia, 

ira, melancolía, necesidad, odio, pasión , pecado, pobreza, preocupación, saña , sos

pecha, sueño, tentación, terror, tribulación, vergüenza y  yerro), m ien tra s  q u e  el 
locativo es m ayorita r io  con  11 n o m b re s  (deleite, desacuerdo, desdicha, enojo, 

envidia , espanto, fu r ia , furor, hambre, miedo y  tem or), el dativo  p r e d o m in a  co n  
tres n o m b re s  (gusto, p esa ry  placer), los casos am b ig u o s  so n  m ay o ría  c o n  u n  
n o m b re  (esperanza), y  co n  tres sustantivos e n c o n tra m o s  u n  e m p a te  e n t r e  
sujeto  y locativo (tristeza) o e n t r e  locativo y u n a  e s t ru c tu ra  am b ig u a  (a n sia  
y gozo). D ich o  d e  o t ro  m o d o , el e x p e r im e n ta d o r  su je to  p re d o m in a  - e n  
solitario  o  e n  c o m p e te n c ia  co n  las o tras  re a l iz ac io n es -  co n  tres cu a rta s  p a r 
tes d e  los n o m b res .

Estas te n d e n c ia s  gen e ra le s  e n m a sc a ra n  d ife ren c ias  im p o r ta n te s  en  la 
d is tr ib u c ió n  h is tó rica  d e  cada  v ar ian te  d e  ca d a  esq u em a . Así, d e n t r o  de l 
e sq u e m a  d e  sujeto , caer en N  p re d o m in a  d e  fo rm a  ap la s ta n te  (c o n  los 65

10 Aunque, como ya sabemos, los sustantivos que designan situaciones o estados negativos pre
dominan claramente en los tres esquemas, el experimentador sujeto parece mostrar una preferencia 
mayor por dichos nombres. En efecto, de los 65 nombres documentados en el esquema de sujeto, solo 
tres (amor, calma, sueño) designan situaciones o estados positivos o neutros (tanto inherentemente  
como en su contexto de uso), mientras que otros tres {deseo, gusto y estado) tienen un significado 
potencialmente positivo o neutro, pero se usan en un contexto negativo, p. ej. [...] una “comedia bucó
lica”, cuyas heroínas y héroes nunca “caen en el mal gusto de enamorarse cuando no les loca” [...] (Shakespeare. 
‘Los fuegos de la envidia’, ABC [diario de España], René Girard, s. XX, noticias), y [...] no deja de repre
sentar al malo los bienes que perdió cuando pecó y el estado miserable en que cayó (Guia de peccadores, Luis de 
Granada, s. xvi). En contraste, y dejando de lado los casos ambiguos, en los otros dos esquemas (sobre 
todo la variante dativa preposicional caerle en N) encontramos una proporción más alta de sustantivos 
con sentido (y uso contextual) positivo o  neutro: cinco (de un total de 49) con experimentador loca
tivo {amor, compasión, deleite, gozo y sueño), y cuatro (de un total de 14) con dativo (amor, gusto, honra, 
placer) .



n o m b re s  m en c io n ad o s  a n te r io rm e n te  y u n  total d e l . 639 casos) so b re  caer a 
N  (tres sustantivos —m ism a , p asión  y ten tación- con  u n a  o cu rren c ia  cad a  u n o )  
y caer con N  (solo u n  e jem plo , co n  hambre. (12 )) . C om o se m u estra  en  la tabla
3, caer en N  acap a ra  casi todas  las o cu rren c ia s  en  cad a  siglo, y es la ún ica  
varian te  que  todavía se d o c u m e n ta  e n  el siglo xx  (con  18 nom bres: aflicción, 

angustia , congoja, desesperación, desgracia, duda, engaño, error, estado, gusto, mise

ria, necesidad, peligro, pereza, sospecha, sueño, tentación y  tos-, cf. ( l ) - (3 ) ) .

Total XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

caer en N 16,18 17,80 23,99 64,93 18,06 10,41 11,53 10,42 4,14

caer a N 0,03 0 0 0,11 0 0 0,10 0,05 0

caer con N 0,01 0 0 0,11 0 0 0 0 0

Tabla 3. Ocurrencias por mittón de las diferentes variantes del esquema de sujeto, por siglo.

D e n tro  del e sq u e m a  locativo, caer N  en alguien  t ien e  u n  to ta l d e  102 
o cu rren c ia s  co n  35 n o m b re s  (am or, culpa, daño, deleite, desacuerdo, desdén, 
desdicha, desgracia, discordia, dolencia, duda , enfermedad, engaño, enojo, envidia , 

error, espanto, fu r ia , furor, gozo, hambre, ignorancia, ira, melancolía, miedo, odio, 
pasión, saña, sospecha, sueño, temblor, temor, tentación, tristeza y  yerro). P o r  o tra  
p a r te ,  caer N sobre alguien sum a. 93  casos co n  37 sustantivos (am or, ansia , cóle

ra, compasión, culpa, daño, desdicha, desgracia, deshonor, dolor, enfermedad, enga

ño, enojo, envidia, error, espanto, fu r ia , fu ro r, hambre, ira, miedo, necesidad, odio, 
pasión, pecado, pesar, preocupación, rencor, saña , sentim iento, sospecha, sueño, 
temor, terror, tristeza, vergüenza y  yerro), y caer N  entre algunos solo t ien e  11 
casos co n  o cho  n o m b re s  (am or, desacuerdo, desamor, discordia, duda , envidia , 
sospecha y  yerro). C o m o  p o d e m o s  v e r  e n  la tab la  4, caer N  entre a lgunos solo 
se d o c u m e n ta  h as ta  el XV, m ie n tra s  q u e  caer N  en a lgu ien  (q u e  p re d o m in a  
e n  el M edievo n o  solo en  o c u r re n c ia s  sino  tam b ién  e n  el n ú m e ro  d e  n o m 
b res  co n  los q u e  ap a rec e )  e x p e r im e n ta  u n  declive g ra d u a l  a p a r t i r  d e l XVI 

y d e ja  d e  d o c u m e n ta rse  e n  el xix . En co n tra s te ,  caer N  sobre a lguien  (que  
o c u p a  el p r im e r  lu g a r  a p a r t i r  d e l  xvi) todav ía  se co n se rv a  en  el siglo x x  
(con  c in co  n o m b res : culpa, desgracia, odio, sueño y  vergüenza-, p. ej. (31 )) , 
a u n q u e  con  m u c h a  m en o s  f r e c u e n c ia  q u e  en  siglos an te r io res .

Total XIII XIV XV XVI X\'U XVIII XIX XX

caer N sobre alguien 0,92 0,14 3,37 0,80 1,24 1,12 0,87 1,10 0,34

caer N en alguien 1,01 1,41 5,25 4,57 1,07 0,90 0,19 0,24 0

caer N entre algunos 0,11 0,28 0 1,03 0 0 0 0 0

Tabla 4. Ocurrencias por millón de las diferentes variantes del esquema locativo, por siglo.

31) [... ] el engaño de que fue víclima y la  vergüenza que h a  caído sobre ella y su fami
lia por haberse casado con un ladrón. (Hijo de ladrón, Manuel Rojas, s. xx, fic
ción)



F in a lm e n te , d e n t ro  d e l e sq u e m a  dativo, la e s t ru c tu ra  p re p o s ic io n a l  
caerle en N se d o c u m e n ta  c o n  seis n o m b re s  ( desgracia, deshonor, gusto, pesar, 
placer y vergüenza) en  u n  to tal d e  26 o cu rren c ia s .  P o r  o t ra  p a r te ,  caerle N  
a p a rec e  e n  u n  to tal d e  12 casos claros c o n  10 n o m b re s  d ife ren tes :  amor, 
desdicha, desgracia, dolor, enfermedad, furor, honra, melancolía, tribulación y ver
güenza  (u n  to tal al q u e , co m o  se in d icó  a n te r io rm e n te ,  p o d r ía n  añ a d irse  
p o te n c ia lm e n te  las 30 o cu rren c ia s  am b ig u as  co n  los 19 n o m b re s  an te s  
m e n c io n a d o s )11. D e ja n d o  d e  lad o  los casos am b ig u o s , y co m o  se m u e s tra  
en  la tab la  5, caerle en N p r e d o m in a  hasta  el XVI en  n ú m e r o  d e  o c u r re n c ia s  
(y tam b ién  e n  el n ú m e ro  d e  sustan tivos), p e ro  d e ja  d e  d o c u m e n ta rs e  a  
p a r ti r  d e l x v i i i  (cf. Alba-Salas, e n  ev a lu ac ió n ).  En co n tra s te ,  la e s t ru c tu ra  
s im p le  caerle N  (q u e  to m a  la d e la n te ra  e n  el x v i i )  se co n se rv a  h a s ta  el x x , 
p e ro  co n  u n a  f re c u e n c ia  d e  uso  bajísim a: u n a  so la  o c u r re n c ia  e n  el x ix  
(con  desdicha) y o tra  en  el XX (co n  enferm edad). A dem ás, co m o  se m u e s tra  
e n  (32) y (33), re sp ec tiv am en te , e n  el e je m p lo  d e l x ix  desdichas (e n  p lu ra l)  
favorece u n a  in te rp re ta c ió n  eventiva ( ‘sucesos d e s d ic h a d o s ’), e n  lu g a r  d e  
estativa ( ‘s e n tim ie n to  o  sensac ión  d e  d e s d ic h a ’), m ie n tra s  q u e  la o c u r r e n 
cia d e l x x  (d o c u m e n ta d a ,  co m o  ya sabem os, en  u n  tex to  d e  ficc ión ) p a r e 
ce c o r re s p o n d e r  a  u n  uso  estilístico q u e  en fa tiza  la  m a te r ia l id a d  d e l p ro 
ceso c o n  esa re fe re n c ia  a dejar la e n f e rm e d a d  c o n tra íd a .

Total XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

caerle en N 0,26 0 4,50 0,57 0,45 0,07 0 0 0

caerle N 0,12 0 0,75 0,11 0,23 0,22 0 0,05 0,05

Tabla 5. Ocurrencias por mittón de las diferentes variantes del esquema dativo, por siglo.

32) ¡Cuántas desdichas te han caído, sin pensarlo, esta tarde, pobre Luisa! (N i el tío 
ni el sobrino, José de Espronceda, s. xix)

33) Hace semanas que le cayó la enfermedad y no la deja desde entonces. (Oyendo 
llover, Noel Unk, s. xx, ficción)

E n co n c lu sió n , los da tos  d e l co rp u s  reve lan  q u e  a  lo la rg o  d e  la h is to 
ria  d e l esp añ o l las co locac iones  fo rm a d as  co n  caer y sustan tivos d e  situa 
c ión  o  e s tad o  h a n  m o s tra d o  u n a  p re fe re n c ia  a b r u m a d o ra  p o r  u n  ex p e r i 
m e n ta d o r  su je to  y, m ás c o n c re ta m e n te ,  p o r  la e s t ru c tu ra  caer en N. E n  efec 
to, a p e sa r  d e l d escen so  co n s id e rab le  d e  o c u r re n c ia s  q u e  o b serv am o s a  
p a r ti r  d e l  Siglo d e  O ro ,  caer en N  se m a n t ie n e  p le n a m e n te  p ro d u c tiv a  e n

11 Entre estos casos ambiguos, caer N tiene un total de 23 ocurrencias con 17 nombres (ansia, 
daño, deseo, desesperación, desgracia, duda, enfermedad, envidia, esperanza, frío, Juña, gozo, pecado, pobreza, sos
pecha, terror y yerro), caer N a alguien solo suma un caso (con yerro), y las estructuras meronímicas tipo 
caerle N encima/dentro se documentan con cinco nombres (amor, deshonra, error, espanto y tristeza) en un 
total de seis ocurrencias. Caer N predomina en todos los siglos excepto el XIV (cuando encontramos 
un empate de casos con las estructuras meronímicas) y el xx (cuando solo se documenta la estructu
ra meronímica, en una sola ocurrencia).



el siglo XX (y, co m o  p u e d e  co n s ta ta rse  en  u n a  b ú s q u e d a  e n  el CORPES XXI, 
ta m b ié n  en  el x x i ) .  El e sq u e m a  locativo se s itúa  en  s e g u n d o  lu g a r  en  todos 
los siglos y solo nos d e ja  en  el siglo XX u n a  v a r ian te  ( caer N  sobre alguien) 

q u e  p a rece  te n e r  u n  uso  b a s ta n te  lim itado . P o r  o tra  p a r te ,  el e s q u e m a  dati
vo h a  ten id o  u n a  p ro d u c tiv id ad  h is tó r ica  lim itada , y la ú n ic a  v a r ian te  d o c u 
m e n ta d a  hasta  el siglo x x  ( caerle N ) p a rece  te n e r  u n  uso  m arg in a l ya d esd e  
el xviii.

3. La  v i c t o r i a  d e l  e x p e r i m e n t a d o r  s u j e t o  s o b r e  e l  e s q u e m a  d a t i v o

3.1. La construcción dativa intransitiva

C o m o  an tic ip áb am o s  e n  la  secc ió n  1, la p re g u n ta  clave q u e  se p lan tea  
en  n u es tro  e s tu d io  es p o r  q u é ,  a  d ife ren c ia  d e  entrar y venir, e n  el caso d e  
caer e l e x p e r im e n ta d o r  su je to  a ú n  p re d o m in a  so b re  el e sq u e m a  dativo  en  
las co locac iones estud iadas. Esta p re g u n ta  re su lta  p a r t ic u la rm e n te  in te re 
san te  a  la luz d e  la co n c lu s ió n  d e  Alba-Salas (2016, 2017) d e  q u e  el t r iu n 
fo d e l e sq u em a  dativo co n  en trar  y v e n ir s e  e n m a rc ó  d e n t ro  d e  u n  cam bio  
g ram atica l m u c h o  m ás am plio : la v ictoria  d e l  dativo  c o m o  la rea lizac ión  
c a n ó n ic a  del e x p e r im e n ta d o r  e n  las e s tru c tu ras  d e l esp a ñ o l q u e  in d ican  
p rocesos  físicos o m en ta le s  d e  t ip o  in v o lu n ta rio . Alba-Salas (2016, 2017) 
a tr ibuye  d ich o  cam b io  a la g en e ra l iz a c ió n  d e  u n a  co n s tru c c ió n ,  e n te n d id a  
(en  el sen tid o  técn ico  d e  G o ld b e rg  1995, 2006) co m o  u n a  u n id a d  básica 
d e  re p re se n ta c ió n  s in táctica  q u e  asoc ia  u n a  fo rm a  co n  u n  significado. 
C o n c re ta m e n te ,  el cam b io  o b e d e c e r ía  a  la g en e ra lizac ió n  d e  lo que , 
s ig u ien d o  las p ro p u e s ta s  d e  Elvira (2011: 189-190), F lores y Melis (2015: 
39-43) y Vázquez Rozas y Rivas (2007: 160), p o d r ía m o s  ca rac te r iza r  com o  
la co n s tru cc ió n  dativa in transitiva , q u e  asocia  la e s t ru c tu ra  in transitiva  dati

vo + verbo + sin tagm a n o m in a l sujeto  (o , en  el esp a ñ o l a n t ig u o , dativo  + verbo 
+ sin tagm a preposicional) co n  el s e n t id o  g e n e ra l  d e  ‘u n a  e n t id a d  ex p e ri 
m e n ta  o  se ve a fec tad a  p o r  u n  e s ta d o  o  ev en to  in v o lu n ta r io ’. La c o n s tru c 
c ió n  dativa in transitiva es, en  rea l id ad ,  u n a  m eso -co n s tru cc ió n , esto  es, u n a  
fam ilia  d e  (su b )c o n s tru cc io n e s  ind iv idua les  sim ilares. En el esp añ o l an ti 
guo , esta fam ilia d e  co n s tru c c io n es , d o c u m e n ta d a  ya e n  el la tín  co n  verbos 
co m o  p l a c e r e  ‘p la c e r’, d o l e r e  ‘d o l e r ’ y a c c i d e r e  ‘a c a e c e r ’ (B au er 1998: 
103), inclu ía  dos d e  los verbos d e  e m o c ió n  m ás frecu en te s :  placer y pesar 
(Flores y Melis 2015: 44-46; Melis, F lo res  y B o g ard  2003: 9-11; Rivero 2010: 
187-190; V ázquez Rozas y Rivas 2007: 152). A lo  la rgo  d e  los siglos, la cons
tru cc ió n  dativa in transitiva  se h a  g en e ra l iz a d o  n o  solo a  verbos sicológicos 
q u e  o r ig in a lm en te  ca rec ían  d e  u n  e x p e r im e n ta d o r  dativo  (p. ej. gustar, 
apetecer, divertir, em ocionar y m olestar), s ino  tam b ién  a p re d ic ad o s  d e  nueva  
c reac ión  com o  chiflar y m olar (E lvira 2011: 198-199 y 201; Flores y Melis



2015: 46-55; Melis 1998: 302-303; Melis, F lo res  y B o g ard  2003: 11-27; 
V ázquez  Rozas y Rivas 2007: 153-154), a d e m á s  d e  verb o s  m o d a le s  (p. ej. 
convenir) y d e  exceso  (p.ej. bastar, fa lta r  y sobrar), ex p re s io n es  c o m o  venir 
bien (Elvira 2011: 189-190 y 2 02), co n s tru c c io n e s  reflexivas tales co m o  se me 
pasó el dolor o  se le perdieron las llaves (F lores y M elis 2015: 55-71; Melis y 
F lores 2012: 252-266), y - s e g ú n  Alba-Salas (2016, 2 0 1 7 ) -  co lo cac io n es  d e l 
tipo  le entró miedo, le vino vergüenza y le dieron celos (cf. Alba-Salas 2012b). 
C o m o  señ a la  Alba-Salas (2017), el avance d e  la c o n s tru c c ió n  da tiva  in t r a n 
sitiva e n  las co locac iones  c o n  venir y entrar se h a b r ía  visto favo rec ido  n o  
solo  p o r  el h e c h o  d e  q u e  estas ex p re s io n es  in c lu y en  u n  e le m e n to  (el sus
tan tivo  p red ica tivo ) q u e  d e s ig n a  u n  e s tad o  d e  c a rá c te r  in v o lu n ta r io , s ino  
ta m b ié n  p o rq u e ,  al c o m b in a r  verbos d e  m o v im ie n to  co n  c o m p le m e n to s  
dativos, activan c ie rtos  e sq u em as  cognitivos re lev an tes  p a ra  su  in te rp r e ta 
c ió n  sem án tica  (cf. C ifuen tes  H o n ru b ia  2015: 122-126), u n a  id ea  clave a la 
q u e  volverem os e n  la secc ión  3.4.

A co n tin u ac ió n ,  d iscu tim os los tres  fac to res  q u e  ex p lic a r ían  p o r  q u é ,  a 
d ife ren c ia  d e  lo q u e  h a b r ía  o c u r r id o  c o n  entrar y  venir, la c o n s tru c c ió n  
dativa in transitiva n o  h a b r ía  lleg ad o  a  im p o n e rs e  e n  n u es tra s  co lo cac io n es  
co n  caer.

3.2. El arraigo histórico de caer en N

El p r im e r  fac to r  q u e  h a b r ía  c o n tr ib u id o  a  la v ic to ria  del e sq u e m a  d e  
su je to  con  caer h a b r ía  s ido  el a r ra ig o  h is tó rico  d e  d ic h o  e sq u e m a , y c o n 
c re ta m e n te  d e  la v a r ian te  caer en N, q u e  - c o m o  ya s a b e m o s -  p r e d o m in a  d e  
fo rm a  a b r u m a d o ra  d esd e  las p r im era s  o cu rren c ia s .  Esta s itu ac ió n  c o n tra s 
ta co n  las d e  entrar y venir. E n  efecto , e n  el p r im e r  caso  el e x p e r im e n ta d o r  
su je to  solo fue m ayorita r io  e n t r e  el siglo XVII ( c u a n d o  se im p u so  so b re  el 
e sq u e m a  locativo) y el XVIII, an tes  d e  c e d e r  el p r im e r  lu g a r  a  entrarle N  
(Alba-Salas 2016). En el caso d e  venir (co n  el q u e  la e s t ru c tu ra  dativa s im 
p le  ya p re d o m in a b a  en  el x m ), el e x p e r im e n ta d o r  su je to  se d isp u tó  el 
se g u n d o  lu g a r  co n  el e sq u e m a  locativo e n  varios siglos. A dem ás, a  d ife 
re n c ia  d e  caer, la v ar ian te  m ás f re c u e n te  d e n t r o  d e l e sq u e m a  d e  su je to  n o  
e ra  venir en N, s ino  venir a N  (Alba-Salas 2017).

El p re d o m in io  h is tó rico  d e  caer en N  se r e m o n ta r ía  al la t ín  clásico (i 
a.C. - m d. C .), d o n d e  los a n te c e d e n te s  d e  las co lo cac io n es  q u e  n o s  o c u p a n  
p a rec ía n  p re fe r ir  tam b ién  el e sq u e m a  d e  su jeto . E n  sus usos rectos, CADE- 

RE ‘c a e r ’ ap a rec ía  co n  c o m p le m e n to s  d irec c io n a le s  d e l  t ip o  in  o  (c o n  
m en o s  f recu en c ia )  AD + acusativo, p. ej. in terram /aquam  ‘a  t i e r r a /a l  a g u a ’, 
ad terram ‘al su e lo ’ (G lare  1996: 247; Lewis y S h o r t  1879, s.v. c a d e r e ) .  E n  
su sen tid o  f ig u rad o  d e  ‘e x p o n e rse  a u n a  c o n d ic ió n ,  e s tad o  o  p ro c e s o ’, 
CADERE se co m b in a b a  co n  sustantivos p red ica tivos q u e  a p a re c ía n  en  c o m 



p le m e n to s  d irecc io n a les  ( ta m b ié n  e n  acusativo) in tro d u c id o s  p o r  i n  ‘e n ’ 
(la p rep o s ic ió n  m ás f r e c u e n te ) ,  s u b  ‘b a jo ’ u , o ca s io n a lm e n te ,  AD ‘a ’, p. ej. 
in  errorem ‘en  e r r o r ’, in  m orbum  ‘e n  e n f e r m e d a d ’, in  peccatum  ‘e n  p e c a d o ’, 
in  seruitutem  ‘en  esc lav itud’, in  suspicionem  ‘e n  so sp e c h a ’, sub im perium  ‘bajo  
el m a n d o ’, sub dicionem  ‘ba jo  la a u to r id a d ’, a d  pem iciem  ‘a  la r u in a ’ (G lare  
1996: 248; Lewis y S h o r t  1879, s.v . c a d e r e ) ,  p. ej. quod autem  in  m orbum  

cadat. id  etiam  in ten tu ru m  [...] . ‘a q u e l lo  q u e  ca iga  e n fe rm o  ta m b ié n  h a  d e  
p e r e c e r ’ (D isputaciones tu scu la n a s  1.79, C ice ró n , siglo I a. C . ) 12. A d ife re n 
cia d e l a n te c e d e n te  d e  entrar ( i n t r a r e ) ,  co n  el q u e  el e x p e r im e n ta d o r  su je 
to  n o  p a rece  h a b e r  sido m u y  p ro d u c tiv o  (Alba-Salas 2016), c a d e r e  p a rec ía  
p re fe r ir  i n  con  los sustantivos estativos co n  los q u e  se co m b in a b a .  Esta p r e 
fe ren c ia  h ab r ía  c o n tr ib u id o  n o  solo  al p re d o m in io  inicial de l e sq u e m a  d e  
su je to  e n  las co locac iones  c o n  caer d e l  esp añ o l,  s ino  ta m b ié n  a la s u p re 
m ac ía  d e  la v ar ian te  caer en N so b re  caer a /co n  Aíl:!.

A u n q u e  las co lo cac io n es  co n  caer y e x p e r im e n ta d o r  dativo  o  locativo 
ta m b ié n  d esc ie n d en  del la tín  clásico, estas d o s  rea lizac iones (y so b re  to d o  
el e sq u e m a  dativo) p a re c ía n  t e n e r  u n  uso  m ás l im itad o  q u e  IN N  c a d e r e  

con  los sustantivos estativos. El o r ig e n  d e l e x p e r im e n ta d o r  locativo d e  caer 
se re m o n ta  al u so  d e  c a d e r e  co n  c o m p le m e n to s  d irecc io n a le s  d e l  tipo  in  

(o SUB) +  acusativo, el p re c e d e n te  d ire c to  d e  caer N  en alguien. D ich a  e s tru c 
tu ra  es taba  asoc iada co n  do s  sen tid o s  d ife ren te s  d e  c a d e r e : :  ‘conven ir, co n 
c o rd a r  o  c o r re s p o n d e r ’ (u n  uso t íp ico  d e  la re tó r ic a  y el len g u a je  filosófi
co q u e  tam b ién  se d o c u m e n ta  en  el e sp a ñ o l  an t ig u o ) ;  y ‘so b re v en ir  u  o cu 
rrir, g e n e ra lm e n te  algo  d e s a fo r tu n a d o ’ (G la re  1996: 248, Lewis y S h o rt  
1879, .s.i'. c a d e r e ) .  Este ú l t im o  s e n t id o  solía a p a re c e r  c o n  n o m b re s  q u e  
d es ig n an  eventos, p e ro  ta m b ié n  se d o c u m e n ta  c o n  sustan tivos d e  es tado , 
p. ej. [ ...]  nam  in  quem cadit aegritudo. in  eundem  m etum  cadere necesse est [ ...]  

‘[...] p u es  es inevitab le  q u e  e n  q u ie n  cae  aflicc ión  ta m b ié n  caiga te m o r  
[ . . .] ’ (D isputaciones tu scu lanas  3.14-15, C ice ró n , siglo i a. C . ) 14.

12 Tocios los ejemplos clásicos p roceden de Perseas. La traducción es nuestra.
13 A diferencia de in / ad  N CADERE, en  los diccionarios y bases de  datos consultados (Perseus, Glare 

1996; Lewis y Short 1879) no se encon tró  n ingún ejem plo de CUM N cadeiíe (el origen presum ible de 
caer con N, que, recordemos, solo se docum en ta  en  un  ejem plo en  el Corfrus del español). Sin embargo, 
como indica Alba-Salas (2017) en  la discusión de  la variante paralela con v e n i r e  ( cum  N veniri:, que 
tam poco pudo documentarse en fuentes clásicas), sí existen ejemplos de cum  N ESSE ‘estar con N ’, la 
construcción con verbo de apoyo asociada con las colocaciones tipo cum  N cadere/ veni re  (véase Alba- 
Salas 2017 para más detalles), p. ej. Equidem cum spe sum maxima. lum maiore etiam animo [...], ‘En ver
dad estoy con muchísima esperanza y aún con más ánim os [ . . . ] ’ (Cartas a (¿uinlo 1.2.5, Cicerón, siglo i 
a. C.). Como en el caso de v k n i r e ,  la falta de ejem plos con c a d k r e  sugiere que CUM N cadere  era poco 
productiva, lo cual habría contribuido al estatus marginal de caer con N en español.

14 Las fuentes consultadas no  incluyen ejem plos de í n t e r  a i .i q u o s / s u p e r  a i .i q u e m  CADERE (presu
m iblemente, el antecedente directo de  caer Nentre algunos/sobre alguien). Sin em bargo, el uso de  í n t e r  

‘e n tre ’ y SUPER ‘sobre’ en  com plem entos direccionales con verbos estativos y de  movimiento (p. ej. 
super capul hostium pervenire ‘llegar a la cabeza del enem igo’, acies inler bina castra procedunt ‘el frente 
del ejército avanza entre  los dos cam pam entos’) era  com ún (Lewis y Short 1879, s. v. í n t e r  y SU PER), 

por lo que es muy probable que ambas preposiciones se empleasen con c a d e r e  en estructuras simila-



La e s tru c tu ra  dativa  s im ple  caerle N  t ien e  su o r ig e n  e n  el uso  d e  c a d e r e  

co n  u n  c o m p le m e n to  d irec c io n a l e n  dativo, tam b ién  c o n  el sen tid o  d e  
‘so b rev en ir  u  o cu rr ir le ,  t íp ic am en te  a lgo  d e s a fo r tu n a d o ’ (G la re  1996: 248; 
Lewis y S h o r t  1879, s.v . CADERE). A u n q u e  esta  co n s tru c c ió n  ta m b ié n  p r e 
fe ría  sustantivos eventivos, se d o c u m e n ta  o c a s io n a lm e n te  co n  sustantivos 
estativos, p. ej. sed certe a te m ih i om nia  semper honesta et iu cu n d a  ceciderunt. a 

me tibí luctus meae calam itatis. m etus tuae. desiderium . maeror. solitudo  ‘c ie r ta 
m e n te  d e  tu  p a r te  s ie m p re  m e  h a n  v en id o  solo  cosas h o n o ra b le s  y p la c e n 
te ra s : y a  ti . d e  m i p a r te ,  p esa r  p o r  m is in fo rtu n io s , m ie d o  p o r  tus p ro p ias  
desgracias, an h e lo ,  aflicción  v s o le d a d ’ (E pistu lae ad  Q u in tu m  fra trem  1.3.1, 
C icerón , siglo I a. C .). P o r  o tro  lado , la v a r ian te  dativa p re p o s ic io n a l caerle 

en N  p ro v ien e  de l uso  d e  la e s t ru c tu ra  c a d e r e  in  N  c o n  n o m b re s  p re d ic a t i 
vos (en  acusativo) y u n  e x p e r im e n ta d o r  dativo  (G la re  1996: 248, s.v . c a d e -  

r e ) ,  p. ej. [...] , n im iaque illa libertas et populis et p riva tis  in  n im ia m  servitutem  

cadit ‘tan to  al p u e b lo  co m o  al in d iv id u o  esa l ib e r ta d  excesiva le re su lta  
esclavitud excesiva’ (D e República  1.68, C ice ró n , siglo i. a. C .)15. El h e c h o  
d e  q u e  e n  el la tín  clásico la e s t ru c tu ra  dativa  s im p le  es tuv iera  aso c iad a  
p r in c ip a lm e n te  co n  eventos, e n  lu g a r  d e  s ituac iones  y es tados, h a b r ía  c o n 
tr ib u id o  al uso  m e n o s  f r e c u e n te  d e  caerle N  e n  n u es tra s  co locac iones . Esta 
es u n a  d ife re n c ia  im p o r ta n te  c o n  re sp ec to  a  v e n i r e ,  q u e  p a rec ía  m o s tra r  
u n a  p re fe re n c ia  igual p o r  u n  e x p e r im e n ta d o r  n o m in a tiv o  o dativo  en  las 
co locac iones  co n  sustantivos d e  e s tad o  (Alba-Salas 2 0 1 7 ) lfi.

3.3. El tipo de sustantivos que aparecen con caer

El s e g u n d o  fac to r  q u e  h a b r ía  d if icu ltad o  el avance d e l e x p e r im e n ta d o r  
dativo en  las co lo cac io n es  co n  caer t ien e  q u e  ver c o n  las p ro p ie d a d e s  
sem án ticas  d e  los sustantivos q u e  a p a re c e n  e n  d ichas  es tru c tu ras . C o m o  
h em o s  visto, a  e x c ep c ió n  d e  la v ar ian te  dativa p rep o s ic io n a l caerle en N , h is
tó r ic a m e n te  la in m e n sa  m ayoría  d e  o cu rren c ia s  d e  las co lo cac io n es  estu-

res a las del español. En todo caso, la falta de ejemplos con CADERE sugiere que ambas realizaciones 
eran m enos frecuentes que IN N (ADERE, lo que a su vez explicaría, al m enos en parte, el p redom inio  
de caer N en alguien sobre caer N entre algunos/sobre alguien en  el Medievo.

15 Obviamente, las estructuras con caer reflejan los cambios morfosintácticos que serían de  espe
rar en la evolución del latín al español (p. ej. la pérdida de la marca de  caso acusativo y el desarrollo 
de los clíticos romances).

16 El p redom inio  histórico de  caer en N  tam bién se habría visto reforzado por su relación m orfo 
lógica y semántica con recaer (derivado de aquel m ediante el prefijo reiterativo re-). En efecto, una bús
queda en el Corfms del español sugiere que este verbo se ha em pleado históricamente solo con un expe
rim entador sujeto en su sentido de ‘volver a caer enferm o de la misma dolencia’ y de ‘reincidir en  un  
vicio, error, e tc .’, aunque  con el sentido de ‘ir a parar en  alguien o sobre alguien [sobre todo una fun 
ción, beneficio o responsabilidad]’ se ha utilizado un experim entador locativo introducido po r en o 
sobre (véase la en trada  de recaer en el DCP, el DEA, el DliAE, el DUE y el IlEDES) .



d iad as  incluye n o m b re s  d e  s e n t id o  nega tivo  (cf. n o ta  10). Esta asoc iación  
sem án tica  (q u e , co m o  veíam os e n  la  sección  an te r io r ,  se r e m o n ta  ya a los 
usos fig u rad o s  d e  c a d e r e  e n  el la t ín  clásico) h a b r ía  favorec ido  la conso li
d a c ió n  cognitiva d e  caer (e n  los u sos  co locac iona le s  q u e  nos o c u p a n )  n o  
s im p le m e n te  co m o  ‘e m p e z a r  a e x p e r im e n ta r ’, s ino  e sp e c íf icam en te  co m o  
‘e m p e z a r  a  e x p e r im e n ta r  u n a  s i tu ac ió n  o  e s tad o  in d e s e a b le ’. En co n tra s 
te, entrar y ven ir  (al igual q u e  sus c o r re s p o n d ie n te s  é tim o s la tinos) n o  h a n  
re s tr in g id o  la p o la r id a d  se m án tica  d e  los sustantivos p red icativos co n  los 
q u e  h a n  ap a rec id o  h is tó r ic am e n te ,  y p o r  ta n to  se d o c u m e n ta n  n o  solo co n  
m u c h o s  más n o m b re s  d e  s en tid o  positivo y n e u t ro  q u e  caer, s ino  tam b ién  
e n  m ás o cu rren c ia s  con  d ich o s  n o m b re s  (véanse Alba-Salas 2016, 2017). A 
p esa r  d e  q u e  la co n s tru c c ió n  dativa in trans itiva  n o  im p o n e  n in g ú n  tipo  d e  
re s tr icc ió n  so b re  la p o la r id a d  s e m á n tic a  d e  los p re d ic ad o s  q u e  se h a n  ido 
in c o rp o ra n d o  a  la m ism a, la asoc iac ión  d e  caer co n  s ituac iones  y es tados 
negativos h a b r ía  c o n tr ib u id o  a  q u e  caer fuese  u n  ca n d id a to  m en o s  ó p tim o  
p a ra  el avance d e l e x p e r im e n ta d o r  dativo  q u e  en tra ry  venir, cuyo uso  e n  las 
co locac iones  es tud iadas  se h a  a so c iad o  s ie m p re  co n  el s en t id o  m ás g e n é 
rico  d e  ‘em p e z a r  a  e x p e r im e n ta r ’ (véase Alba-Salas 2012b).

La sem án tica  del sustantivo p red ica tiv o  ta m b ié n  nos ay u d a ría  a  exp li
ca r  p o r  q u é  la co n s tru c c ió n  dativa in transitiva  p a re c e  h ab e rse  e x te n d id o  
m ás, al m en o s  in ic ia lm en te , a  la v a r ia n te  p re p o s ic io n a l  caerle en N  (com 
p a tib le  co n  n o m b re s  d e  c u a lq u ie r  p o la r id a d  sem án tica )  q u e  a  la e s tru c tu 
ra  s im p le  caerle N , q u e  a p a re c e  s o b re  to d o  co n  sustan tivos negativos. Sin 
em b a rg o , au n  d e n t ro  d e  la v ar ian te  p rep o s ic io n a l,  la co n s tru c c ió n  dativa 
in transitiva  tuvo u n  éx ito  lim itad o  y e f ím ero . E n  efecto , co m o  m e n c io n a 
m os e n  la sección  1, las e s tru c tu ra s  p rep o s ic io n a le s  c o n  e x p e r im e n ta d o r  
dativo d e l tipo  caerle en N , entrarle en N y  venirle en N  se re s tr in g ie ro n  a u n  
g ru p o  b as tan te  re d u c id o  d e  sustan tivos d e  sem án tica  a fín  (los n o m b re s  d e  
in te n c ió n ,  deseo , ag rad o  o d e s a g ra d o ) .  C o m o  subraya Alba-Salas (e n  eva
lu ac ió n ) ,  la d esap a ric ió n  d e  caerle/entrarle/venirle en N  co m o  p a tró n  colo- 
cac ional se h a b r ía  d e b id o  so b re  to d o  a  la ca íd a  en  d esu so  d e  las co m b in a 
c iones  d e l tipo  en + su sta n tivo  de estado  (p. ej. en gusto  / placer /  vo lu n ta d ), y  
a  la ex tin c ió n  d e  las co n s tru c c io n es  c o n  v erbo  d e  apoyo  asociadas co n  el 
e sq u e m a  caerle/entrarle/venirle en N , e s to  es, las e s tru c tu ras  t ipo  tener/haber 
en N , p. ej. [ ...]  y, para  cu n p lir  lo que en deseo ten ía , m ató u n a  doncella y fin g ió  
ser la emperatriz A riena  [ .. .]  (Flor de caballerías, F rancisco  B a ra h o n a ,  siglo xvi) 
(p a ra  m ás detalles, véase Alba-Salas, e n  eva luación).

3.4. Las propiedades léxicas de caer

El te rc e r  fac to r (y el m ás im p o r ta n te )  q u e  h a b r ía  c o n tr ib u id o  al éx ito  
d e  caer en N so b re  el e x p e r im e n ta d o r  dativo  se re la c io n a  c o n  las p ro p ie d a 



des léxicas d e  caer, in c lu y en d o  n o  solo su  ré g im e n  p rep o s ic io n a l,  sino  
- s o b re  t o d o -  su  s e m án tica  léxica y e s t ru c tu ra  a rg u m e n ta l .

S e g ú n  A lba-Salas (2 0 1 7 ), el d i f e r e n te  r é g im e n  p re p o s ic io n a l  d e  
en tra r  y v e n ir  e n  sus u sos  re c to s  a fe c tó  d e  fo r m a  sign ifica tiva  la g e n e ra l i 
zac ió n  d e l e x p e r im e n ta d o r  d a tiv o  e n  las c o lo c a c io n e s  fo rm a d a s  co n  
am b o s  verb o s . A d i fe r e n c ia  d e  entrar, q u e  m u e s t r a  u n a  a l te r n a n c ia  h is 
tó r ic a  p ro d u c t iv a  e n t r e  los c o m p le m e n to s  d ire c c io n a le s  in t ro d u c id o s  
p o r  e n y  a  ( a u n q u e ,  c o m o  v e re m o s  m ás  a d e la n te ,  c o n  d ife re n c ia s  s e m á n 
ticas re le v a n te s  p a r a  su uso  e n  el e sp a ñ o l  d e  h o y ) ,  v e n ir  m o s t ra b a  u n a  
p r e f e r e n c ia  a b r u m a d o r a  p o r  a  ya d e s d e  el siglo x m . S eg ú n  Alba-Salas 
(2 0 1 7 ), el p r e d o m in io  a p la s ta n te  d e  a  s o b re  en y  o tra s  p re p o s ic io n e s  en  
los u sos re c to s  d e  v e n ir  h a b r ía  a fe c ta d o  ta m b ié n  a su  uso  en  las c o lo c a 
c io n e s  c o n  su s tan tiv o s  d e  e s ta d o , a c e le r a n d o  la d e s a p a r ic ió n  d e l e x p e r i 
m e n ta d o r  loca tivo  (v e n ir  N  en /sobre a lg u ien ) y  su je to  (v e n ir  en /c o n  N ) . El 
p r e d o m in io  d e  a e x p l ic a r ía  p o r  q u é  el e x p e r im e n ta d o r  dativo  se im p u 
so a n te s  c o n  v e n ir  q u e  c o n  e n tr a r e n  las c o lo c a c io n e s  e s tu d iad a s ,  y p o r  
q u é  en  el e s p a ñ o l  d e  h o y  el e s q u e m a  d e  su je to  h a  d e ja d o  d e  s e r  p r o 
d u c tiv o  c o n  ven ir, p e r o  n o  c o n  entrar, q u e  to d av ía  a p a re c e  e n  co lo c a c io 
nes  d e l t ip o  en tra r en N  (p. ej. en tra r  en a c c ió n /g u e rra /u n a  s itu a c ió n ...)  c o n  
sus tan tivos  even tivos y esta tivos q u e  s u e le n  se r  c o m p a tib le s  c o n  estar 

(Alba-Salas 2016).
Al igual q u e  c o n  entrar y  venir, e n  el caso d e  caer el tipo  d e  c o m p le 

m en to s  q u e  h a n  p re d o m in a d o  h is tó r ic a m e n te  en  sus usos rectos  ta m b ié n  
h a b r ía  a fec ta d o  a  la g en e ra lizac ió n  del e x p e r im e n ta d o r  dativo e n  n u es tra s  
co locac iones, p e ro  e n  la d irec c ió n  o p u es ta ,  esto  es, co n tr ib u y e n d o  al t r iu n 
fo d e  caer en N  so b re  caerle N. P a ra  e n te n d e r  esta  h ipótesis , co n v ien e  ex a 
m in a r  la d is tr ib u c ió n  relativa d e  cad a  tip o  d e  c o m p le m e n to  d e  caer. La 
tab la  6 c o m p a ra  el p o rc e n ta je  d e  usos rec to s  d e  caer co n  cad a  tipo  d e  co m 
p le m e n to  co n  el q u e  se d o c u m e n ta  e n  c a d a  siglo, b asad o  en  u n a  m u e s tra  
a lea to ria  d e  o c u rren c ia s  en  el Corpus del español17. E n  co n c re to ,  la tab la  des 
glosa el p o rc e n ta je  d e  casos co n  s in tagm as p rep o sic io n a les ,  e lídeos dativos, 
adjetivos (p. ej. desm ayada), adverb ios  (p. ej. rápidam ente), o  sin c o m p le 
m en to .  P a ra  los c o m p le m e n to s  p rep o s ic io n a les ,  d is tin g u im o s cad a  u n a  d e  
las c inco  p re p o s ic io n es  m ás f recu e n te s  (a , de, en, entre y  sobre) d e  o tras  p r e 
posic iones (ante, bajo, cerca, contra, debajo, delante, dentro, desuso, encim a, en 
medio, fu era , hacia, hasta, ju n to  y  p o r) . P o r  o t r a  p a r te ,  en  las o cu rren c ia s  co n  
clítico dativo, sep a ram o s  las q u e  c o r re s p o n d e n  a  u n a  m e ta  (el lu g a r  h ac ia  
d o n d e  cae  algo, p. ej. le cayeron gotas de llu v ia ) , d e  las q u e  c o r re s p o n d e n  al

17 Prim ero se obtuvo u n a  muestra aleatoria de 100 ocurrencias po r siglo de todos los usos de caer 
mediante una  función del corpus que perm ite este tipo de búsquedas, y después se separaron (siglo 
por siglo) los usos rectos de  caer de sus usos figurados. La tabla 6 desglosa exclusivamente los usos rec
tos. Como de costumbre, la cronología d e  las ocurrencias del Medievo se basa en la fecha de copia.



h o ló n im o  de u n a  c o n s tru c c ió n  m e ro n ím ic a  (d o n d e  el clítico se in te rp r e 
ta c o m o  el to d o  d e  la p a r te  d e s ig n a d a  p o r  u n  c o m p le m e n to  d irecc io n a l 
in t ro d u c id o  p o r  u n a  p re p o s ic ió n ,  p. ej. le cayó u n  libro en/sobre/encim a de la 

cabeza; cf. n o ta  9 ) ,  o  a u n  a r g u m e n to  fu e n te  (el lu g a r  d esd e  d o n d e  cae 
algo, p. ej. se le cayó el pelo; ad v ié rtase  q u e  e n  esta  ú l t im a  es tru c tu ra ,  a  d ife 
re n c ia  d e  nuestras  co lo cac io n es  (cf. n o ta  8 ), caer a p a re c e  co n  m o rfo lo g ía  
reflexiva; cf. C lem en ts  2006: 254-255; D e M iguel 1999: 2995-2996, D e 
M o lin a  R ed o n d o  1974: 47-56).

XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

sin tagm a preposic ional 

a 3,4 9,4 4,7 6,8 7,7 14,7 15,3 7,5

de 6,9 11,3 4,7 6,8 5,1 5,9 3,4 3,8

en 17,2 34 20,9 23,7 23,1 20,1 13,6 9,4

entre 13,8 2,3 5,1

sobre 31 4,7 10,2 10,3 8,8 15,3 9,4

o tra  preposic ión 5,7 4,7 1,7 5,1 5,9 3,4 11,3

clítico dativo 

m eta 1,7 2,9

h o ló n im o 1,9 5,1 1,9

fu en te 3,4 5,7 6,8 12,8 2,9 8,5 1,9

adjetivo 6,8 7,7 2,9 6,8 7,5

adverb io 3,8

sin c o m p lem en to 24,1 32,1 58,1 35,6 28,2 35,3 23,7 43,4

Tabla 6. Porcentaje de ocurrencias de caer (en sus usos rectos) segtín el tipo de complemento, por siglo.

Los datos  de  la tab la  6 su g ie re n  q u e  a lo largo  d e  la h is to r ia  d e l  espa
ñ o l caer (en  sus usos rectos) se h a  c o m b in a d o  p re fe r e n te m e n te  c o n  u n  sin
tag m a  p reposic ional, en  lu g a r  d e  u n  dativo u  o tro  t ipo  d e  c o m p le m e n to  
(a u n q u e  las es tru c tu ras  sin c o m p le m e n to  tam b ién  so n  m uy  frecu e n te s ) .  
D e ja n d o  d e  lado de (q u e  está  a so c iad a  co n  u n  a rg u m e n to  fu e n te ) ,  h is tó ri
c a m en te ,  la p rep o sic ió n  m ás f r e c u e n te  p a ra  u n  c o m p le m e n to  m e ta  p a re 
ce se r  en, segu ida  d e  sobre y, a m ay o r  d istancia , a. En efecto , en  su m a  la 
m ayoría  d e  casos en  todos  los siglos ex c e p to  el xm  (c u a n d o  p r e d o m in a  
sobré) y el XIX (c u a n d o  a y sobre se s itú an  a  la cabeza, co n  u n  e m p a te  de  
casos). A d ife ren c ia  d e  estas tres p rep o s ic io n es ,  entre se d o c u m e n ta  so lo  en 
tres siglos y con  m u c h a  m en o s  f recu e n c ia . Estos p a tro n e s  d is tr ib u c io n a les  
h a b r ía n  c o n tr ib u id o  n o  solo  al p r e d o m in io  ap la s tan te  d e  caer en N  e n  las 
co lo cac io n es  q u e  nos o c u p a n , s in o  ta m b ié n  a  la escasa p ro d u c tiv id ad  de  
cie rtas  variantes p rep o sic io n a les  d e n t r o  d e  ca d a  e sq u e m a  (p. ej. caer a N y  

caer N  entre algunos) f ren te  a o tras  rea lizac iones q u e  —a p esa r  d e  h a b e r  sufri



d o  el e m p u je  d e  caer en N -  g o za ro n  d e  u n a  m ayor v ita lidad  h is tó r ica  (p. ej. 
caer N  en a lguien  y caer N  sobre a lgu ien ) 18.

O tro  re su lta d o  im p o r ta n te  d e  la tab la  6 es q u e , e n  sus usos rec tos , caer 

n o  p a re c e  h a b e r  s ido  m uy  p ro d u c tiv o  c o n  c o m p le m e n to s  dativos asocia 
dos c o n  u n a  m eta . E n  efecto , la e s t ru c tu ra  dativa q u e  se d o c u m e n ta  en  
m ás siglos y con  m u c h a s  m ás o cu rren c ia s  c o r re s p o n d e  a  u n  a rg u m e n to  
fu e n te  d e l t ipo  se le cayó el pelo. Esta s itu ac ió n  d if ie re  d e  la d e  en trar y  venir, 

cuyos usos rectos c o n  u n  c o m p le m e n to  dativo  (in c lu y en d o , so b re  to d o  en  
el caso d e  venir, los usos co n  m o rfo lo g ía  reflexiva) se asoc ian  s ie m p re  co n  
u n a  m e ta  (d e  a h í  q u e , p o r  e jem p lo , e n  se le v ino  el toro encim a  el dativo  
c o r re s p o n d a  al d e s tin o , y n o  al o r ig en , d e l d esp laz am ien to ) .

Este co n tra s te  re fle ja  u n a  d ife ren c ia  clave en  la sem án tica  léx ica  d e  
caer, en trar y  venir. C o m o  señ a la  M o rim o to  (2001: 82 ), e n  su s e n t id o  rec to , 
caer es u n  v erbo  d e  d esp laz am ien to  co n  trayec to ria  d e l  tipo  ‘h a c ia ’ (a 
saber, d e  o r ie n ta c ió n ) ,  al igual q u e  subir, bajar, avanzar, retroceder, alejarse y  

acercarse, e n t r e  o t ro s 19. D ichos verbos “[e ]x p re sa n  u n  d e sp laz am ien to  co n  
u n a  d e te rm in a d a  d irecc ió n , sin m e n c io n a r  los p u n to s  ex tre m o s  d e  la tra 
y ec to ria  re c o r r id a ”, a u n q u e  estos p u e d e n  p lasm arse  p o r  m ed io  d e  los co m 
p le m e n to s ,  co m o  e n  caer en el agua  o  bajar de la m o n taña  (2001: 84 ). D ich o  
d e  o tro  m o d o ,  caerse  asocia c o n  u n a  trayec to ria  q u e  p o se e  u n a  o r ie n ta c ió n  
espacial, p e ro  n o  u n a  m e ta  o  p u n to  final, d e  m a n e ra  q u e  (seg ú n  el an á li 
sis d e  M o rim o to )  t ien e  el rasgo  aspec tua l [-D elim itado] (2001: 173). E n  
co n tra s te ,  entrar y  ven ir  so n  verbos d e  d esp laz am ien to  cuya tray ec to ria  
im p lica  n e c e sa r ia m e n te  u n  p u n to  final, así q u e  t ie n e n  el rasgo asp ec tu a l 
[+ D elim itado] co m o  p a r te  in h e re n te  d e  sus p ro p ie d a d e s  léxicas (2001: 
166-167). E n  v ir tu d  d e  este  rasgo, entrar y  ven ir  es tán  asoc iados in h e r e n te 
m e n te  c o n  el d esp laz am ien to  télico, ca rac te r izad o  p o r  el h e c h o  d e  q u e  ‘al 
final d e l ev en to  e n  q u e  x  va a u n  lugar, x  está  en  ese lu g a r ’ (2001: 192). 
S eg ú n  M o rim o to , la a l te rn a n c ia  h is tó rica  e n t re  en y  a q u e  e n c o n tra m o s  
co n  entrar refleja  u n a  d ife re n c ia  im p o r ta n te  e n  la co n c ep tu a liz a c ió n  d e l 
ev en to  d es ig n ad o . Así, en  co n cep tu a liza  el c o m p le m e n to  locativo co m o  u n  
c o n te n e d o r  y focaliza la u b icac ió n  final e n  d ich o  c o n te n e d o r ;  p o r  o t ra  
p a r te ,  co n  a  n o  se c o n c ep tu a l iz a  el c o m p le m e n to  locativo co m o  u n  c o n te 
n e d o r  y se focaliza la tray ec to ria  hasta  el p u n to  in te r io r  (2001: 94-108; cf. 
B arra jó n  L ópez  2006: 465-466 y 472, D e B ruyne 1999: 669-670, Eslava 
H e re d ia  2012: 436-439 y 445). El verbo  entrar, pues , es tá  a so c iad o  n o  solo  
co n  u n  c o m p le m e n to  d e  trayec to ria  (en trar a ), sino  tam b ién  c o n  u n  c o m 
p le m e n to  d e  u b icac ió n  (en trar en ), m ien tra s  q u e  ven ir  (q u e  n o  im p lica  u n a

18 Las razones por las que caer N en alguien, a diferencia de caer en N, habría desaparecido en  el 
español m oderno  se discuten en la nota 21.

19 C oncretam ente, como ya sabemos, caer tiene una trayectoria ‘hacia abajo’, definida en  relación 
con el vector vertical de  la gravedad (2001: 84).



su p e ra c ió n  d e  lím ite  espacial) e s tá  a so c iad o  ú n ic a m e n te  co n  el p r im e r  
tipo  (M orim oto  2001: 108).

Las d iferencias  e n  el tipo  d e  c o m p le m e n to  re q u e r id o  p o r  caer, entrar y 
ven ir  en  sus usos rectos ay u d a r ía n  a  ex p lica r  p o r  q u é  el e x p e r im e n ta d o r  
dativo  se im puso  c o n  estos d o s  ú l t im o s  verb o s  p e ro  n o  co n  caer e n  las co lo 
cac io n es  estud iadas. Al t ra ta rse  d e  verbos ca rac te rizad o s  in h e re n te m e n te  
p o r  u n  d esp lazam ien to  télico , en trar y  v e n ir — a  d ife ren c ia  d e  caer— so n  can 
d id a to s  ideales p a ra  su  uso e n  las co lo cac io n es  q u e  no s  o c u p a n .  E n  efecto , 
c o m o  seña la  C ifuen tes  H o n ru b ia  (2015: 5 1 ) ,  el uso  del dativo m e ta  con  
verbos d e  m o v im ien to  activa el e s q u e m a  cognitivo  d e  la tran sfe ren c ia ,  
e n te n d id a  en  su s en tid o  m ás básico  d e  d esp laz am ien to  (cf. C o m p an y  2006: 
495 y 520-526). C o n c re ta m e n te ,  el u so  del dativo  co n  verbos co m o  entrar y 
ven ir  activa el e sq u e m a  d e l d e sp la z a m ie n to  adlativo (h ac ia  u n a  m e ta ) .  En 
este  e sq u e m a  “u n a  f ig u ra  e n  el m o m e n to  x  n o  está e n  el ám b ito  d e  u n a  
p e rso n a ,  y pasa a  es ta rlo  e n  u n  s e g u n d o  m o m e n to  x + l" ,  p o r  lo q u e  “d ich a  
p e rso n a ,  al ser el d es tin o , m e ta  o  r e c e p to r  d e  la m ism a, pasa  a  co n tro la r  
d ic h a  figura  y, p o r  ello , a p o se e r la ” (2015: 51). El d esp laz am ien to  adlativo, 
p ues , im plica  u n a  re lac ió n  posesiva s u b o rd in a d a  a u n a  p re d ic ac ió n  in co a 
tiva (2015: 52; cf. M o rim o to  2001: 192). S eg ú n  Alba-Salas (2016, 2017), 
esta  d o b le  p re d ic ac ió n  (‘e m p e z a r  a  t e n e r ’) subyace los usos n o c io n a le s  d e  
entrar y  ven ir e n  las co lo cac io n es  t ip o  entrarle/venirle N  (d e  a h í  q u e  entrarle 
miedo y venirle hambre, p o r  e je m p lo ,  p u e d a n  p a ra frasea rse  in fo rm a lm e n te  
c o m o  ‘em p e za r  a  te n e r  m ie d o ’ y ‘e m p e z a r  a  te n e r  h a m b r e ’, respectiva
m e n te ) ,  p e rm it ie n d o  u n a  re la c ió n  t r a n s p a re n te  e n t re  d ichas  co locac iones 
y la co n s tru cc ió n  co n  v erbo  d e  apo y o  asociada, esto  es, tener N  (cf. A lonso 
R am os 2004: 108, B arra jó n  L ó p ez  2006: 641, Gross 1981: 33). E n  n u es tro  
análisis, las co locac iones tipo  entrarle miedo y venirle ham bre co n s tituyen  u n a  
(sub) co n s tru cc ió n  d e n t ro  d e  la fam ilia  d e  co n s tru c c io n es  dativas in tran s i 
tivas de l españo l q u e  d iscu tim os e n  la secc ión  3.1: la co n s tru c c ió n  dativa 
d e  ‘e m p e z a r  a t e n e r ’, q u e  asocia la e s t ru c tu ra  dativo  m eta  + verbo de m ovi

m iento + nombre estativo  (en  fu n c ió n  d e  su je to  g ram atica l)  co n  el s en tid o  de  
‘u n a  e n t id a d  em p ieza  a e x p e r im e n ta r  u n  e s tad o  o  s itu ac ió n  d e  ca rác te r  
in v o lu n ta r io ’. A d ife ren c ia  d e  e n tra ry  venir, caer n o  es u n  c a n d id a to  ó p tim o  
p a ra  la co n s tru cc ió n  dativa d e  ‘e m p e z a r  a t e n e r ’ p o rq u e ,  al c a rec e r  d e  u n a  
m e ta  o p u n to  final in h e re n te ,  n o  se p re s ta  d e  fo rm a  a u to m á tica  a la m e tá 
fo ra  d e  ‘em p e za r  a  e x p e r im e n ta r  u n  es tado  o  s i tu ac ió n ’ co m o  ‘e m p e z a r  a 
t e n e r lo ’.

F u e ra  d e  n u es tra s  co locac iones, e n  sus usos con  m o rfo lo g ía  reflexiva y 
u n  dativo fu en te  (p. ej. se le cayó el peló), caer sí se h a  in te g ra d o  en  o tra  
(sub) co n s tru cc ió n  d e n tro  d e  la fam ilia  d e  co n s tru c c io n es  dativas in tran s i 
tivas: la d e n o m in a d a  construcción de eventos espontáneos con u n  dativo  externo, 

q u e  d es ig n a  ‘u n  cam b io  d e  e s tad o  q u e  o c u r re  d e  fo rm a  e s p o n tá n e a  y q u e  
afecta  a  u n a  en t id a d  a n im a d a ’ (M elis y F lores 2012: 252). Esta co n s tru c 



c ió n  se basa  p re c isa m e n te  en  el e sq u e m a  cogn itivo  inverso  d e  la c o n s tru c 
c ió n  dativa d e  ‘e m p e z a r  a t e n e r ’. E n  efecto , a q u í  el dativo  fu e n te  activa el 
e sq u e m a  d e l d esp laz am ien to  ablativo (d esd e  u n  lu g a r) ,  q u e  se asoc ia  co n  
la p re d ic ac ió n  ‘d e ja r  d e  te n e r ’: si u n a  f ig u ra  q u e  es tab a  in ic ia lm e n te  en  el 
ám b ito  d e  u n a  p e r s o n a  pasa  a n o  esta rlo  e n  u n  se g u n d o  m o m e n to ,  d ic h a  
p e rs o n a  d e ja  d e  p o se e r  la figura , d e  a h í  q u e  caérsele el pelo, p o r  e je m p lo , 
c o r re s p o n d a  a  ‘d e ja r  d e  te n e r lo ’. Al parecer, la fu e r te  a so c iac ió n  h is tó r ica  
d e  caer c o n  el e sq u e m a  d e  d esp laz am ien to  ablativo en  sus usos rec to s  co n  
u n  dativo fu e n te  co n tr ib u y ó  a  q u e  d ic h o  v e rb o  se haya res is tido  a  la g e n e 
ra lización  d e  la c o n s tru c c ió n  dativa d e  ‘e m p e z a r  a  t e n e r ’ e n  sus usos figu 

rad o s20.
La v ic to ria  d e  caer en N  so b re  caerle N  ta m b ié n  h a b r ía  o b e d e c id o  a  o t ra  

d ife ren c ia  clave e n  el t ipo  d e  c o m p le m e n to  d e  caer, en tra ry  ven ir  (u n a  d ife 
re n c ia  q u e , co m o  en  el caso d e l c o m p le m e n to  dativo, se d eriv a  d e l c o n 
traste  e n t r e  las p ro p ie d a d e s  léxicas d e  estos v e rb o s ) . E n  los usos n o c io n a 
les d e  los verbos d e  m o v im ien to , el c o m p le m e n to  d e  u b ica c ió n  in t ro d u c i 
d o  p o r  en  sirve p a ra  activar la m e tá fo ra  d e  los es tados c o m o  c o n te n e d o re s ,  
co n c ep tu a liz a n d o  u n  cam b io  d e  e s tad o  c o m o  u n  c a m b io  d e  u b ica c ió n  
(B arra jón  L ó p ez  2006: 757-773 y 796-797; M o rim o to  2001: 204-207). C o m o  
señ a la  Alba-Salas (2017), esta  es la m e tá fo ra  su b y acen te  e n  las co lo cac io 
nes co n  e x p e r im e n ta d o r  sujeto  d e l tipo  entrar en N , d o n d e  el sustan tivo  d e  
es tad o  es el c o n te n e d o r  m eta fó rico  (de  a h í  q u e  entrar en crisis, p o r  e je m 
plo, p u e d a  p ara frasea rse  co m o  ‘e m p e z a r  a e s ta r  e n  crisis’). E n  n u e s tro  
análisis co n stru cc io n is ta ,  el e sq u e m a  d e  e x p e r im e n ta d o r  su je to  tip o  
entrar/caer en N  constituye lo q u e  p o d r ía m o s  d e n o m in a r  la construcción  

n o m in a tiva  de ‘em pezar a estar’, q u e  o b v iam en te  n o  fo rm a  p a r te  d e  la fam i
lia d e  co n s tru c c io n es  dativas intransitivas. A  lo la rgo  d e  la h is to r ia  d e l  e sp a 
ñol, la co n s tru c c ió n  no m in a tiv a  d e  ‘e m p e z a r  a  e s ta r ’ y la co n s tru c c ió n  d a t i 
va d e  ‘e m p e z a r  a  t e n e r ’ h a n  c o m p e tid o  en  las co lo cac io n es  c o n  verbos d e  
m o v im ien to  y n o m b re s  estativos p a ra  ex p re sa r  el m ism o  s e n tid o  incoa tivo  
básico  d e  ‘e m p e z a r  a e x p e r im e n ta r  u n a  s i tu ac ió n  o  e s tad o  d e  c a rá c te r

20 La hipótesis de que la falta de arraigo de caerle. N  obedece, al m enos en  parte, a la escasa pro 
ductividad del esquema de desplazamiento adlativo (a través de un dativo meta) con caer, es consis
tente con el com portam iento  de  acaecer, un verbo que se relaciona etim ológicam ente con caer pero  
con el que sí p redom ina un experim entador dativo. Com o señala Cifuentes H onrubia  (2015: 205), 
acaecer-?l\ igual que ocurrir, suceder y acontecer- es un candidato ideal para el uso del dativo m eta por
que designa un desplazamiento metafórico, en la m edida que “supone que un  suceso o hecho exter
no le viene al individuo (dativo), es decir, [que] se desplaza hasta é l”. Este sentido de desplazam ien
to adlativo proviene del origen etimológico de acaecer, form ado a partir  de  CADERE y  la preposición 
direccional Al) ‘a ’: acaecer < accadere < accidere < ad + codo ‘caer hacia’, ‘llegar po r azar’ (Cifuentes 
H onrubia 2015: 204). Nuestra hipótesis también es consistente con el uso de  caer con experim enta 
do r dativo en  estructuras del tipo caer bien/mal/antipático/fatal/fenomenal (cf. DEA, s. v. caer), pues, a 
diferencia de  las colocaciones estudiadas, estas estructuras (donde caerse com bina con un predicado 
adverbial o adjetival con un sentido similar al de  parecer) se adh ieren  al esquem a de desplazam iento 
adlativo que habría  posibilitado el avance de la construcción dativa de  ‘em pezar a ten e r’.



in v o lu n ta r io ’, p e r o  a  través  d e  m e tá fo ra s  c o n c e p tu a le s  d i f e r e n te s  
( ‘e m p e z a r  a e s ta r  e n  u n a  s i tu a c ió n  o  e s ta d o ’ y ‘e m p e z a r  a  t e n e r  u n a  s itua 
c ió n  o  e s ta d o ’, re s p e c t iv a m e n te ) .  C o n  el p aso  d e l  t iem p o , la c o n s tru c 
c ió n  n o m in a tiv a  h a  id o  c e d ie n d o  te r r e n o  a n te  la c o n s tru c c ió n  da tiva  n o  
so lo  d e b id o  a la  d e sa p a r ic ió n  d e  m u c h a s  c o m b in a c io n e s  d e l  t ip o  en + sus

ta n tivo  de estado de l e sp a ñ o l  a n t ig u o  (p . ej. en am or/tem or/odio; véase Alba- 
Salas 2016, 2017), s in o  ta m b ié n  a  la  c re c ie n te  p ro d u c tiv id a d  h is tó r ic a  d e  
la fam ilia  d e  c o n s tru c c io n e s  dativas  e n  las q u e  se in te g ra  la co n s tru c c ió n  
da tiva  d e  ‘e m p e z a r  a t e n e r ’, u n a  fam ilia  q u e ,  c o m o  v im os e n  la secc ión
3.1, se h a  ido  im p o n ie n d o  c o n  u n a  a m p lia  g a m a  d e  v erb o s  d e  d ife re n te s  
clases sem án ticas . S eg ú n  A lba-Salas (2 017), a  d i fe re n c ia  d e  venir, en trar  
h a b r ía  res is tido  m ás el av a n ce  d e  la  c o n s tru c c ió n  da tiva  d e  ‘e m p e z a r  a 
t e n e r ’ c o n  sustan tivos d e  e s ta d o  p o rq u e ,  al c o n se rv a r  en trar en  (c o n  u n  
c o m p le m e n to  d e  u b ica c ió n )  e n  sus usos rec to s , ta m b ié n  p u d o  m a n te n e r  
u n  e s q u e m a  co lo cac io n a l (la  e s t ru c tu r a  c o n  e x p e r im e n ta d o r  su je to )  q u e  
re su lta  p a r t ic u la rm e n te  ú til  p a r a  e x p r e s a r  m e ta f ó r ic a m e n te  u n  cam b io  
d e  es tad o . El re su lta d o  es q u e ,  a  p e s a r  d e l t r iu n fo  g e n e ra l iz a d o  d e  entrar

le N , h oy  en  d ía , co m o  ya sa b e m o s , en trar en N  to d av ía  se co n se rv a  con  
aq u e llo s  sustan tivos p red ica tiv o s  ( ta n to  d e  e v e n to  c o m o  estativos) q u e  
a ú n  a p a re c e n  e n  la c o n s tru c c ió n  c o n  v e rb o  d e  ap o y o  estar en N , c o m o  p o r  
e je m p lo  duda, peligro, guerra y  m ovim ien to  ( p a ra  m ás d e ta lle s ,  v éan se  Alba- 
Salas 2016, 2017)".

Al igual q u e  entrar, caer h a b r ía  m a n te n id o  el e x p e r im e n ta d o r  su je to  
e n  las co lo cac io n es  q u e  n o s  o c u p a n  d e b id o  al a r ra ig o  h is tó r ico  d e  caer en 
en  sus usos rec to s  y, p o r  c o n s ig u ie n te ,  d e l e s q u e m a  cogn itivo  q u e  p e rm i
te  c o n c e p tu a l iz a r  u n  c a m b io  d e  e s ta d o  c o m o  u n  c a m b io  d e  u b ic a c ió n  en  
sus usos fig u rad o s . C o m o  entrar, caer t a m b ié n  re su ltó  a fe c ta d o  p o r  el 
ocaso  g e n e ra l iz a d o  d e  las e s t ru c tu ra s  t ip o  en + nom bre de estado  (d e  a h í  la 
re d u c c ió n  d e  o c u r re n c ia s  d e  caer en  A^que o b se rv am o s  a  p a r t i r  d e l  XV en  
la tab la  1). A d ife re n c ia  d e  entrar, sin  e m b a rg o ,  e n  el caso  d e  caer el 
e s q u e m a  d e  su je to  p u d o  re s is t ir  el e m p u je  d e l e x p e r im e n ta d o r  dativo 
p re c is a m e n te  p o r  el c a rá c te r  n o  d e l im i ta d o  d e  su  s e m á n tic a  léxica. 
C o m o  señ a la  M o rim o to  (2001: 2 02 ), a  p e sa r  d e  q u e  caer n o  e x p re sa  in h e 
r e n te m e n te  u n  d e s p la z a m ie n to  d e l im ita d o ,  sí p u e d e  h a c e r lo  co n te x tu a l-  
m e n te  c u a n d o  a p a re c e  c o n  u n  c o m p le m e n to  d e  tray ec to ria  d e  tipo  
[-(-delimitado]. E n  efecto , caer p u e d e  e x p r e s a r  u n  c a m b io  d e  e s tad o  c u a n 
d o  a p a re c e  co n  c o m p le m e n to s  q u e  in d ic a n  el r e s u l ta d o  d e l ev en to  
ex p re sa d o ,  in c lu y en d o  n o  so lo  ad je tivos, c o m o  en  caer enferm o o  caer p ri

sionero (M o rim o to  2001: 2 0 2 ) , s in o  ta m b ié n  s in tag m as  p re p o s ic io n a le s  
q u e  in c lu y en  n o m b re s  p red ica tiv o s , co m o  o c u r re  e n  las co lo cac io n es  
tip o  caer en  N. C o n  caer, p u es ,  el e s q u e m a  d e  su je to  se h a b r ía  im p u e s to  al 
e x p e r im e n ta d o r  dativo  p o rq u e ,  a  d i fe re n c ia  d e  en tra r y venir, es te  v erbo  
r e q u ie re  n e c e s a r ia m e n te  u n  c o m p le m e n to  [-i-delimitado] (e n  el caso  de



n u e s tra s  co lo c ac io n es , d e l  tipo  en + su s ta n tiv o  pred ica tivo) p a ra  p o d e r  
e x p re s a r  u n  c a m b io  d e  e s ta d o 21.

4. C o n c l u s ió n

A u n q u e ,  h is tó r ic am e n te ,  las co lo cac io n es  fo rm a d as  c o n  caer y su s tan ti 
vos d e  s i tu ac ió n  o  e s tad o  m u e s tra n  varias rea lizac io n es  d e l e x p e r im e n ta 
dor, el e sq u e m a  d e  su je to  (en  la v ar ian te  caer en N ) h a  p re d o m in a d o  d e  
fo rm a  a b r u m a d o ra  y, a d ife ren c ia  d e  las e s tru c tu ra s  co n  e x p e r im e n ta d o r  
dativo o  locativo, todav ía  se m a n t ie n e  p le n a m e n te  p ro d u c tiv a  e n  el e sp a 
ño l m o d e rn o  (a u n q u e  co n  u n a  f re c u e n c ia  d e  uso  m e n o r  q u e  en  p e r io d o s  
an te r io re s ) .  E n  co n tra s te  co n  entrar  y ven ir  (cf. Alba-Salas 2016, 2017), e n  
el caso d e  caer el e x p e r im e n ta d o r  dativo  h a  te n id o  p o c o  a r ra ig o  h is tó rico , 
s itu án d o se  s iem p re  p o r  deb a jo  d e  los o tro s  do s  esq u em as , y la ú n ic a  v a r ia n 
te d o c u m e n ta d a  h as ta  el siglo x x  ( caerle N) p a re c e  h a b e r  te n id o  u n  u so  
m arg in a l ya d esd e  el x v i i i .

A p a re n te m e n te ,  el e sq u e m a  dativo  n o  h a  c o n se g u id o  d esp laza r  al 
e x p e r im e n ta d o r  su jeto  d e  caer n o  solo  p o r  el p re d o m in io  h is tó rico  d e  caer 
en N  y p o r  el h e c h o  d e  q u e  la asoc iac ión  d e  este  v e rb o  co n  s itu ac io n es  y 
estados negativos h a b r ía  e m p a ñ a d o  su es ta tus  c o m o  colocativo  incoa tivo  
n e u tro ,  s ino , so b re  to d o , p o rq u e  caer c a rece  d e  u n a  m e ta  o  p u n to  f ina l 
in h e re n te ,  d e  m a n e ra  q u e  c u a n d o  se c o m b in a  co n  sustantivos estativos 

re su lta  m u c h o  m ás a p to  p a ra  usos n o c io n a le s  b asad o s  en  la m e tá fo ra  d e  las 
s ituac iones y los es tados co m o  c o n te n e d o re s  (en  la e s t ru c tu ra  caer en N ) 
q u e  p a ra  los usos f igu rados basados e n  el d e sp laz am ien to  ad la tivo  (la b ase  
co n c e p tu a l  d e  la e s tru c tu ra  dativa caerle N ) .
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