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En este trabajo nos proponemos medir la complejidad de las unidades sintácticas, con 
el objetivo de comparar hasta qué punto esa complejidad, tal como se ha señalado 
tradicionalmente, es mayor en lengua escrita que en lengua oral. Para ello contamos el 
número de palabras que poseen las unidades sintácticas identificadas en el análisis de 
los 300 primeros enunciados del corpus CSA 
(https://galvan.usc.es/drasae/titles/1/sequences), que analiza la Crónica de una 
muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, y los 300 primeros fragmentos de una 
entrevista del corpus para el estudio del español oral ESLORA 
(https://galvan.usc.es/drasae/titles/6/sequences).  
 
Aunque la medida parece simple, llegar a ella entraña una serie de dificultades: 
¿contamos palabras, elementos gramaticales o nodos terminales?, ¿contamos 
conectores, marcadores o vocativos?, ¿qué se va a considerar unidad sintáctica? En 
lengua escrita se ha considerado unidad de análisis en CSA el enunciado, delimitado 
por puntuación mayor. Por su parte, en la transcripción de lengua oral, en donde el 
apoyo de la puntuación no existe, la unidad de análisis es la entrevista misma, que 
segmentamos en unidades sintácticas a medida que analizamos, procurando la 
identificación de los segmentos sintácticos más amplios posible de las etiquetas 
categoriales que manejamos. En lengua oral, además, el cómputo se complica porque 
hay que tomar decisiones acerca de circunstancias propias de la oralidad: ¿se toman 
en cuenta palabras cortadas, repetidas, reformulaciones de segmentos, etc.?  
 
Por otro lado, además de utilizar el número de palabras ortográficas para medir la 
complejidad, compararemos los niveles de profundidad alcanzados en las unidades 
identificadas, en los que el estilo directo constituye un recurso más de complejidad. 
Por fin, anotaremos también la recursividad, considerando relevante a este respecto 
unidades con verbo, de modo que se interpretan como recursivas cláusulas dentro de 
cláusulas, estructuras bipolares clausales dentro de estructuras bipolares clausales y 
estructuras bipolares clausales dentro de cláusulas. 
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