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Resumen: 

 

El presente trabajo intenta analizar las características del lenguaje jurídico 

español a cuya estructura se debe su complejidad. A la vez, damos una 

descripción detallada de sus rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y 

estilísticos. En ningún momento, pretendemos fijar unas pautas o normas 

para la traducción de este lenguaje que requiere unos previos conocimientos 

jurídicos y cierta preparación para proceder a realizar esta tarea. Nuestra 

intención es, simplemente, ofrecer al lector árabe una pequeña visión de lo 

difícil que es comprender los textos legales españoles hasta para los nativos 

para imaginarse las posibles dificultades a la hora de iniciar a traducirlos.  

 

Palabras clave: lenguaje jurídico, equivalencia, traducción especializada, 

terminología y formación de traductores 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

En este trabajo intentaremos enfocar la luz sobre una de las dificultades más 

relevantes de la traducción de los textos jurídicos del español al árabe. 

Hemos escogido -sin pretender ser exhaustivos- unos escritos jurídicos de 

diferente naturaleza con el fin de demostrar al lector la complejidad de estos 

textos. Sin duda alguna, el lenguaje jurídico es complicado para cualquier 

traductor o intérprete que se encarga de pasar una sentencia judicial o un 

testamento o cualquier otro documento administrativo o jurídico redactado 

en español al árabe.  
Qué tiene que hacer un traductor cuando recibe el encargo de la traducción 

de este tipo de textos? Es necesario que se tengan unos conocimientos 

básicos del derecho? Hasta qué punto se puede encontrar unos 
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equivalentes entre dos sistemas jurídicos que no comparten ni la lengua ni 

la cultura? A qué se debe la complejidad de los textos legales? 

 

Me gustaría citar aquí las palabras del escritor Juan Carlos ARCE en su 

artículo "Lenguaje judicial" publicado en el diario "La Razón", el  31 de 

enero de 2006, que nos manifiesta lo complicado, lo difícil, lo arcaico, etc.. 

del lenguaje judicial en especial.  

 

"Hay en la Administración de Justicia un ceremonial, un rito, una 

escenografía y un lenguaje de reliquia tan feo y tan rancio, tan 

absurdo y desusado, que ya no basta con decir que es barroco, 

sino que es absolutamente arcaico, a veces anterior al siglo XIV. 

El ciudadano tiembla cuando recibe del juzgado comunicaciones 

dirigidas a él que no es capaz de entender. Quien lee una 

comunicación judicial no sabe si le llevan a la cárcel o si ha 

heredado". 

 

Si duda alguna, la precisión y la claridad constituyen 

requisitos esenciales para asegurar la propiedad y el 

rigor en el uso del lenguaje jurídico español, 

característica que lo distingue de otros textos. 

  
La importancia de la investigación radica en explicar el lenguaje jurídico y 

cómo se define, basándose en los tecnicismos y las funciones que cumplen 

ellos en el lenguaje jurídico. 
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II. COMPLEJIDAD Y PROPIEDADES DEL LENGUAJE 

JURÍDICO ESPAÑOL  

 

Antes de entrar en la materia, es conveniente saber que cualquier ley se 
divide en títulos; éstos, en capítulos y los capítulos en artículos, cada uno de 
los cuales puede tener párrafos numerados. Sin duda alguna, la relación 
entre derecho y lenguaje es intensa. El derecho necesita ser escrito y 
hablado a través del lenguaje sin el cual no podría existir y, en sentido 
recíproco, el derecho contribuye a la elaboración constante del lenguaje 
gracias al aporte de neologismos jurídicos y nuevas expresiones. 

 

Respecto a las fuentes del Derecho español, según el Código Civil, Cap. I, 

art. 1. son tres: 

1. La Ley en sentido amplio. 

2. La costumbre. 

3. Los principios generales del Derecho. 

La jurisprudencia es una fuente secundaria, que se tiene en cuenta como 

causa de casación. 

A grandes rasgos, se puede afirmar que el Derecho español se ha ido 

forjando mediante la combinación de normas derivadas de distintos 

ordenamientos jurídicos y, en particular: 

1. El Derecho romano. 

2. El Derecho germánico. 

3. El Derecho canónico. 

De estos tres, el que más influencia ha tenido en el Derecho de España es sin 

duda el Derecho romano, del cual se extrae un gran porcentaje de las normas 

contenidas en el Código civil de España. 

Se expresa el Derecho a través de un lenguaje, el lenguaje jurídico, que une, 

no solo, términos, fórmulas, frases, formatos y elementos que atañen al 

derecho, sino también aquellos de los ámbitos que regula. Por tanto, 

consideramos el lenguaje jurídico como parte de “los lenguajes de 

especialidad (que) son registros funcionales dependientes del lenguaje 
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general que surgen para satisfacer unas necesidades comunicativas 

determinadas, cumpliendo con un propósito comunicativo restringido” 

(López Arroyo 2001 citado en Fernández Antolín, López Arroyo 2008: 111). 

 

Para Morales Pastor (2004: 1165-1184) son tres los aspectos que hacen del 

lenguaje jurídico un lenguaje específico: los rasgos léxico-semánticos, 

morfosintácticos y de estilo. Además cita a Anabel Borja (2000:11) para 

establecer el ámbito de utilización de este lenguaje; las relaciones entre los 

particulares con trascendencia jurídica y las relaciones en las que interviene 

el poder público (legislativo, ejecutivo o judicial) hacia el ciudadano o a la 

inversa. 

 

Sostienen Alcaraz y Hugues (2002) y Álvarez (2002), el lenguaje jurídico 

presenta características que lo distinguen de otros tipos de lenguajes, las 

cuales atañen a todos los niveles del lenguaje.  

 

Los textos jurídicos se caracterizan por su terminología y fraseología 

particular, con numerosos tecnicismos, términos antiguos y un lenguaje 

formal y conservador. 

En ningún caso se admiten metáforas, perífrasis o cualquier otro tipo de 

figuras retóricas, puesto que pueden dar lugar a confusión. 

Todos los autores coinciden en la complejidad del lenguaje jurídico del 

español. También coinciden en que esa complejidad surge al evitar al 

máximo la ambigüedad inherente al lenguaje cotidiano, esa que le otorga 

creatividad y con la que se pueden hacer chistes, juegos de palabras, 

metáforas e imágenes (Alcaraz, 2002:110). Los textos jurídicos sólo deben 

tener un sentido. Quien redacta un documento legal debe asegurarse de 

que diga exactamente lo que debe decir y que su interpretación sea única y 
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acertada. Es por eso por lo que Crystal y Davy (1976:193) afirman que de los 

usos del lenguaje, el legal es quizá el menos comunicativo de todos.  

 

Los textos legales pueden ser según la clasificación de Borja Albí (2000:160-

161) 

 

1-Textos Normativos: incluyen todas las disposiciones normativas 

(Constitución, Estatutos de autonomía, leyes, decretos, reglamentos, 

órdenes...). 

2-Textos judiciales: recogen todos aquellos que regulan las relaciones entre 

particulares o la administración y los órganos judiciales (autos, exhortos, 

citaciones, sentencias, demandas, denuncias, querellas, alegaciones, 

réplicas...) 

3-Jurisprudencia: formada por el conjunto de sentencias dictadas por los 

tribunales y la doctrina que contienen.  

4-Obras de referencia: Son aquellas obras a las que recurren los juristas (o 

aquellos profesionales que lo necesiten como los traductores) para 

consultar dudas (diccionarios y enciclopedias), la dirección de algún 

profesional del derecho (directorios), las fórmulas de redacción de los 

instrumentos legales (formularios)... 

5-Textos doctrinales: incluyen los manuales de derecho, las obras de los 

estudiosos sobre filosofía, historia, y explicación del derecho, tesis, artículos 

en publicaciones especializadas... 

6-Textos de aplicación del derecho: incluye todos los documentos tanto 

públicos como privados que no entran en las categorías anteriores 

(documentos notariales, contratos, testamentos, poderes de 

representación, expedientes, pólizas de seguros...). 
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a) Documentos privados: aquellos en los que sólo intervienen las partes 

interesadas o los testigos, sin la presencia de un notario o un funcionario 

competente. 

b) Documentos públicos: son aquellos autorizados, expedidos o 

intervenidos por un funcionario público competente. 

 

El español tiene términos que son exclusivamente jurídicos, pero también 

hay palabras del lenguaje cotidiano con acepciones típicamente jurídicas y 

palabras del lenguaje jurídico que han pasado al lenguaje cotidiano (Alcaraz, 

2002: 116 y Álvarez, 1997: 55). 

 

Los problemas del español jurídico no son muy distintos de los problemas 

del lenguaje jurídico de otros idiomas. La complejidad del lenguaje jurídico 

es una tendencia universal que intenta combatirse en casi todos los 

idiomas, pero que no se ha conseguido erradicar —de momento— en 

ninguno. 

 

La tradición como hemos dicho tiene parte importante en el lenguaje 

jurídico, entonces, pues no hay lugar para la improvisación o la expresión 

individual. Álvarez, (1997: 50) señala lo siguiente del español jurídico: 

 

“La distribución del contenido se sirve, entre otros recursos de 

las fórmulas estereotipadas [...] que cumplen una función 

demarcativa fundamental. Su empleo no es ocioso, ya que 

contribuyen a delimitar las partes en que se estructura cada 

escrito, produciendo al mismo tiempo la cohesión entre ellas. 

Facilitan, además, el proceso de recepción e interpretación, 

puesto que ayudan a identificar de forma inmediata las 

distintas partes del texto [...]. Y es que la especial y rígida 
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configuración del escrito jurídico viene determinada, en última 

instancia, por factores pragmático-comunicativos”  

 

Este tipo de textos presenta una ordenación lógica y progresiva de los 

contenidos. Entre los rasgos lingüísticos, se destaca la objetividad en su 

narración: de esta forma, no hay lugar para la ambigüedad y las malas 

interpretaciones. Se trata de un lenguaje muy explícito, con oraciones 

enunciativas en tercera persona del singular, impersonales y pasivas 

reflejas. 

El español usa con frecuencia expresiones nominales y preposicionales, o 

sea, expresiones lexicalizadas "en cumplimiento de, de conformidad con lo 

dispuesto, a tenor de lo establecido por la presente, conforme a, en virtud 

de, al amparo de, habida cuenta de, de acuerdo con" (Álvarez, 1997:53). 

 

En cuanto a los rasgos lingüísticos, el lenguaje de los escritos 

administrativos ha de buscar la precisión. Una adecuada selección de 

vocabulario potencia el carácter preciso de todo escrito administrativo. Se 

tiende a huir de la polisemia, esto es, de aquellos términos que acumulen 

varios significados, para evitar posibles confusiones de interpretación. El 

lenguaje administrativo puede, en consecuencia, calificarse de denotativo, 

puesto que se tiende a utilizar el significado específico y univoco de las 

palabras ―como el lenguaje científico-técnico― y se eliminan las 

eventuales asociaciones expresivas o connotaciones. 

 

II.1. Nivel morfosintáctico  

 

Preferencia por la construcción nominal, de ahí el abundante uso de 

sustantivos y adjetivos respecto a los verbos: dar aviso en lugar de 

avisar, dar curso por cursar, hacer entrega de por entregar. Esta 

nominalización sirve para dar un carácter abstracto a los textos. 
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- Empleo abundante del infinitivo (serle posible comparecer), uso exagerado de 

gerundio y participio buscando la despersonalización del discurso, es decir, en 

la búsqueda de la objetividad. Estas construcciones no personales aparecen 

tanto en construcción absoluta (vistas las disposiciones 

legales, habiendo finalizado la prueba), como concertadas (la matrícula podrá 

ser abonada, enviando un giro postal o entregando el importe en metálico). 

Este rasgo da lugar a un estilo monótono y lento.  

 

- Compleja estructuración sintáctica. Esta complejidad se muestra en extensos 

párrafos que se dilatan extremadamente dando sensación de un contenido de 

difícil comprensión. Esta complicada configuración se debe al afán de explicar 

con detalle, de incluir referencias y citas necesarias para lo que se pretende 

demandar, exigir o notificar. 

  

- La constante aparición de oraciones pasivas y sobre todo de la pasiva refleja y 

de impersonales con se (han sido efectuados registros domiciliarios, se ha 

procedido al embargo, se han recibido reiteradas quejas) que demuestran el 

distanciamiento por el que se inclinan.  

 

-Presencia de estructuras perifrásticas (lo que ha de analizarse para la 

adecuada resolución, el depósito habrá de realizarse en 

impresos independientes). Producen sensación de distanciamiento. 

 

- El empleo del llamado Plural oficial (le recordamos, le notificamos), con la 

intención de transmitir mayor objetividad y un cierto alejamiento de la 

Administración respecto al receptor.  

 

-Acumulación de locuciones prepositivas y adverbiales ( en el supuesto de, de 

conformidad con, a efectos de, a instancia de). 
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- Distribución de clichés y frases hechas a lo largo de los textos administrativos 

confieren al escrito carácter rígido y fuertemente estructurado, pero se intenta 

trazar los límites entre las distintas partes de un texto (declaro/a bajo mi/su 

responsabilidad; lo que hace constar a tal efecto, de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento vigente; lo que se hace público para general 

conocimiento)  

 

La sintaxis de los textos jurídicos es bastante complicada, ya que intentan 

explicar todo con la mayor cantidad de detalles posibles. A lo largo de los 

párrafos, aparecen distintos incisos y enumeraciones, con 

tecnicismos, locuciones latinas y algunas frases hechas. 

 

Uso del futuro imperfecto de subjuntivo, que es largamente empleado en el 

ámbito jurídico y confiere solemnidad al texto, sin embargo, estos esos no 

dificultan la comprensión del texto ni su traducción. Estas formas morfoló-

gicas arcaizantes (entre las que sobresale el futuro de subjuntivo en -ere), 

determinadas fórmulas sintácticas petrificadas y, sobre todo, una gran 

cantidad de vocabulario específico, rasgos responsables, en buena medida, 

del carácter críptico que este lenguaje tiene para el ciudadano medio. En 

árabe se suele traducir en presente. 

 

He aquí algunos ejemplos de los rasgos morfológicos y las fórmulas 

sintácticas mencionadas: 

 

“Art. 489 Los que utilizaren o prestaren a menores de dieciséis años para la 

práctica de la mendicidad serán castigados con la penas de arresto mayor.” 

اُظـبس اٝ اػبسرْٜ  ٣وٕٞٓٞ ثبعزخذإّ ١ أُٝئي اُز اٌُجشٟ الاػزوبٍحػبهت ثؼوٞة١ 489أُبدح 

". ُٔٔبسعخ اُزغٍٞ ػبٓب 16ٝاُز٣ٖ روَ اػٔبسْٛ 



Journal of the College of Languages                                                         Issue 35  
 
 

201 
 

 

- Uso del ablativo absoluto, esto es, una expresión elíptica sin 
conexión o vínculo gramatical con el resto de la frase. Es un recurso 
ampliamente utilizado por su concisión y su tono lacónico 
(cumplidos los trámites establecidos); 
 

   "Finalizado el plazo de presentación de solicitudes  ْثؼذ اٗوؼبء ٓذح روذ٣

...اُطِجبد  
   "Presentada la demanda en tiempo y forma ٖٓروذ٣ْ اُشٌٟٞ ك٢ اُض

...   ٝاُظ٤ـخ   ثؼذ 

                "Oídas las partes…  عٔبع الاطشاف                                                 ...

 ثؼذ              

 

- Uso del gerundio, que es largamente empleado debido a la 
influencia del francés, aunque a veces incorrectamente. 
Gramaticalmente sería preferible sustituirlo con una oración de 
relativo (exponiendo, permitiendo, etc.). Junto al gerundio hay que 
destacar que el lenguaje jurídico hace largo uso de los tiempos 
verbales infinitivo y participio (me veo precisado a interponer el 
presente recurso, transcurrido el plazo, etc.); Hay otras 
características de los rasgos morfosintácticos de cada lenguaje que 
también son compartidas. Por ejemplo, son comunes las oraciones 
muy largas con escasez de conectores ante la cantidad de formas no 
personales que aparecen en los textos. Así mismo las construcciones 
del gerundio delatan a un texto puramente legal. Miriam Álvarez 
utiliza el siguiente ejemplo: 

 

"Que entrando a resolver sobre el fondo del asunto, contemplándose un 

despido disciplinario impuesto por vía de sanción, y no habiéndose probado 

que los actores hayan cometido los hechos denunciados... (Álvarez, 

1997:53)" 

، اُز٢ كشػذرأد٣ج٢ اٍكظَ ػوٞثخ اٍ ٝثؼذ الاطلاع ػ٠ِ اُذػٟٞ، جٞٛشُجذ ك٢ ا ثؼذ أُؼ٢ ك٢

 ....ٝهبئغ ٓحَ اُشٌٟٞ ٝرٌتاس أُشز٠ٌ ػ٤ِْٜ هذإٔ ٖٓ   ػذّ أثجبدثؼذٝ
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En cuanto a la traducción del gerundio en los textos jurídicos, pues, 

depende de la estructura sintáctica del mismo texto. Muchas veces se 

traduce como "tras haber + verbo principal ٕثؼذ أ... " si indica una acción 

acabada y terminada. Otra opción de traducción puede ser ( اعْ+ ة  ) como 

en el siguiente ejemplo: la matrícula podrá ser abonada, enviando un giro 

postal o entregando el importe en metálico  

 .  حٞاُخ ثش٣ذ٣خ اٝ رغ٤ِْ أُجِؾ ٗوذاثبسعب٣ٌٍٖٔ رغذ٣ذ اجٞس اُزغج٤َ 

 

- Posposición del pronombre átono (líbrese) junto con un uso del 
posesivo, que ya no se considera habitual (a las once horas de su 
mañana); También lo es la tendencia a posponer el pronombre 
átono: líbrese testimonio, incorpórese a los autos de su razón, 
confiérase indulto, regístrense las normas, etc. (Álvarez, 1997:p.54). 

 

- Anteposición del adjetivo (el pretendido fraude, manifiesta 
contradicción, etc.); Con respecto al uso de adjetivos, en español 
parecen tener un uso restrictivo y automatizado, es decir si se usan 
es porque es estrictamente necesario y en otras ocasiones parece 
ser que determinados sustantivos exigen su aparición. También es 
común su anteposición: el pretendido fraude, la manifiesta 
contradicción. Asimismo se anteponen los adjetivos que se refieren 
a citas anteriores como formas de co-referencia y que producen un 
fenómeno de repetición característico de los textos legales (aludido, 
mencionado, citado y precitados, dicho, y antedicho) (Álvarez, 
1997:54). 
 

- Uso de la modalidad deóntica, esto es, una manera de expresarse 
que aluda al deber, a la necesidad y a la obligación, obtenida con el 
uso del futuro de obligación (definirá, actuará, etc.) y de expresiones 
de obligación (deber, tener que, haber de, obligar, etc.); 
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- Uso de la voz pasiva (sea resuelto por el tribunal  أُحٌٔخ ثبػطبء هشاسٛب 
 que es utilizada frecuentemente junto a la pasiva ,( إ روّٞ
perifrástica, expresada con los verbos quedar, estar o venir, y a la 
pasiva refleja, construcción que oculta la identidad del agente (los 
concursos se ajustarán a lo establecido  

 رزطبثن أُ٘بهظبد ُِوٞا٤ٖٗ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب

 

Los filólogos árabes, en este caso, no recomiendan usar la voz pasiva, por 

consiguiente, es preferible cambiarla a la activa cuando se procede a 

traducir estas estructuras. 

 

- Ambigüedad sintáctica, que se origina en los casos en que: no se 
sabe atribuir a cuál elemento de la oración le corresponde el 
complemento (las mujeres y los hombres de más de cuarenta años  

 hay un orden sintáctico ;(اُ٘غبء ٝاُشجبٍ اُز٣ٖ ٣زجبٝصٕٝ الاسثؼ٤ٖ ػبٓب
variable (destrozó el camión la grúa حطٔذ اُشاكؼخ اُشبح٘خ    o حطٔذ 

 .( اُشبح٘خ اُشاكؼخ
 

II.2. Nivel léxico-semántico 

  

Respecto al léxico, es denotativo y predominantemente abstracto (usa 

sustantivos como libertad, derecho o personalidad), con un tratamiento 

solemne hacia los implicados en el proceso judicial. 

 

Entre las funciones del lenguaje que predominan en estos textos, aparecen 

la referencial (ya que informan objetivamente), la apelativa (busca llamar la 

atención) y la estética (su estilo es muy formal y respetuoso). 
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Los textos judiciales pueden ser normativos (para promulgar leyes y 

decretos), sentencias judiciales (dictadas por un tribunal), escritos 

realizados por los profesionales del derecho (como contratos o escritos 

notariales) y escritos de solicitud (instancias). 

"No todos estaban de acuerdo con el fallo del tribunal". نى َكٍ انجًُع يخفقا عهً      

  انًحكًت قشاس
 

Lo primero que nos ocurre a la hora de traducir el término "fallo" es "ًٍخ". Pero, 

entre las acepciones que da la RAE de esta palabra es "قشاس o  ." حكى

    

"haciéndole saber que si deja pasar dicho plazo sin evacuar el traslado….". 

....  وَعهًكى اَكى ارا حشكخى انًذة انًزكىسة اعلاِ حًش دوٌ انقُاو بعًهُت الأبلاغ 

Otro término que conduce a la confusión, es el verbo "evacuar" cuyo uno de 

sus significados es "llevar a cabo" o "efectuar" 

 

El uso de fórmulas o frases heredadas de la tradición tienen un importante 

valor en la organización de estos escritos. Son señales que ayudan a hacer 

una lectura rápida de los documentos y dan homogeneidad a la estructura. 

Existen fórmulas de encabezamiento (Ilustrísimo señor, El abajo firmante, 

etc…) 

 

Muchas locuciones y frases latinas expresan principios generales del 

Derecho y, como afirma María do Carmo Henríquez Salido (2005: 607), "la 

utilización de estas unidades se justifica porque encierran gran precisión 

jurídica y concisión (principio de economía del lenguaje) y evitan, o por lo 

menos no facilitan, que diferentes letrados, jueces o magistrados tengan 

diversas interpretaciones". Citamos algunas expresiones latinas (Cuórum  

رغ٤٤شأػٔبٍ أٝ حٌٞٓخ ٓؤهزخحٌٞٓخ  Gobierno de facto ,اُ٘ظبة اُوب٢ٗٞٗ , sensu stricto  

 .(أُؼ٠٘ اُذه٤ن ٌُِِٔخ
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"La ley regulará un procedimiento de "habeas corpus" para producir la 

inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida 

ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración 

de la prisión provisional" 

 ١هبٕٗٞ س١ؽ ثشٌَ ٓؼزوَ شخض ًَ حب١ٍ حز٠ ١اُوبع أٓبّ ١اُلٞس أُثٍٞ إجشاء اُوبٕٗٞ ٗظ١ْ

 .أُؤهذ ُِغجٖ اُوظٟٞ أُذح  ًزُياُوبٕٗٞ حذد١ٝ اُوؼبء، ػ٠ِ ٓجبششح

 

Abunda el uso de los latinismos debido a que el derecho español se funda 

como hemos mencionado antes en el derecho romano. Se consideran 

fórmulas y aforismos de gran riqueza expresiva; no se prescinde de ellos 

porque aportan en determinadas ocasiones el significado exacto y preciso. 

Distinguimos tres grupos: latinismos crudos, esto es, palabras latinas que se 

integran al léxico jurídico sin sufrir algún tipo de cambio (in absentia ؿ٤بث٤ب, a 

priori a posteriori , ٓغجوب memorándum ,ك٢ أُٞهغ in situ , لاحوب  ;(.etc , ٓزًشح

palabras jurídicas derivadas del latín (abogado, abolir, muerte civil, 

usufructo, etc.). En este grupo se distinguen, también, latinismos jurídicos 

que, aunque procedan de otras lenguas, el inglés en particular, han entrado 

en el lenguaje jurídico español (absentismo, beneficio de inventario, etc.); 

prefijos clásicos latinos, esto es, palabras jurídicas que se han formado a 

través de la estrategia de prefijación con prefijos latinos (abdicar, 

disconforme, exacción, reincidencia, subarrendar, etc.); 

-Uso abundante de siglas para referirse a instituciones (MEC: Ministerio de 

Educación y Ciencia), organismos (TSJ: Tribunal Superior de Justicia), leyes 

(LEC: Ley de Enjuiciamiento Criminal) y conceptos (IRPF: Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas ٖػش٣جخ دخَ ػ٠ِ الاشخبص اُطج٤ؼ٤٤). 

Las manifestaciones de intertextualidad o remisión a otros textos jurídicos 

son frecuentes en los documentos. Las abreviaciones pueden conllevar 

dificultades de lectura en la decodificación de las siglas resultantes: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/IRPF
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"(…) y se considera que el Tribunal de Apelación puede corregir el 

error pese a la última doctrina del tribunal Constitucional, sentada a 

partir de la STC167/02 , que recoge la imposibilidad (…)" 

 حٌْ رظح٤ح اُخطأ ػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ إٔ ثأٌٓبٜٗب٣ٝؼزجش إٔ ٓحٌٔخ الاعزئ٘بف  (...)"

 / 167 أُشهْ  أُحٌٔخ اُذعزٞس٣خٝأُثجذ ك٢ حٌْ،  الاخ٤شأُحٌٔخ اُذعزٞس٣خ

 "(...) ٣ؼٌظ اعزحبُخ  ٝاُز١،02

 

Se complica más la tarea del traductor cuando en el texto puede haber 

abreviaturas que desconoce. En este caso, tiene que buscar en internet o en 

los recursos disponibles, qué significan. De hecho, hemos intentado 

introducir estas siglas en Google y nos indica el Diccionario de Abreviaturas 

y Siglas Legales que STC es Sentencia del Tribunal Constitucional. 

-Se utilizan repeticiones de palabras, al no encontrar otra palabra que 

exprese la misma realidad.   

“El Fiscal General del Estado estará asistido en sus funciones por 

el Consejo Fiscal, la Junta de Fiscales de la Sala, la Inspección 

Fiscal y la Secretaría Técnica".  

روّٞ ُج٘خ الأدػبء اُؼبّ ٝٓجِظ الأدػبء اُؼبّ ك٢ أُحٌٔخ ٝأُلزش٤خ ا٤ُ٘بث٤خ "

"  اُؼبّٝالآبٗخ اُل٤٘خ ثٔؼبٝٗخ ٓذػ٢ اُذُٝخ

Este término tiene varias denominaciones como Ministerio Público, 

Ministerio Fiscal, Fiscalía General o Procuraduría General, que todas tienen 

el sentido de "ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ" o "ّالادػبء اُؼب"  

-Los arabismos, cuya presencia en el español jurídico es limitada (albacea, 

albarán, alcalde, alevosía, alguacil, alquiler, etc.), por ejemplo,  la palabra 

"albacea", según la RAE deriva del árabe hispano (andalusí). Es la persona 

encargada por el testador o por el juez de cumplir la última voluntad del 

finado, custodiando sus bienes y dándoles el destino que corresponde 

según la herencia. 
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     "Los albaceas, los bienes confiados a su cargo"  الآٞاٍ , أٌُِق ثبُٞطب٣خ

 أًَُٞ ػ٤ِٜب

 

-Extranjerismos o barbarismos, que han entrado al español en general o 

bien como préstamos. Hablamos en particular de anglicismos, que son unas 

de las fuentes que más han enriquecido el español entre los siglos XX y XXI 

(firma, planta, detectar, derecho español es también napoleónico, aunque 

la mayoría de los términos jurídicos se ha introducido después de dicho 

código (aval, cupón, muchas de las palabras que acaban en - aje, -ción y 

aquellas construcciones en las que se usa la preposición a, por ejemplo 

efectos a cobrar, etc.).  

 

-Terminología jurídica, dentro de la cual distinguimos cuatro tipos de 

términos:  

a. términos técnicos, esto es, términos jurídicos que están formados tanto por 

unidades léxicas simples, como por unidades léxicas complejas y están 

caracterizados por monosemia, definiciones precisas y por ser términos clave 

en su ámbito de aplicación (adir, exhorto, otrosí, caducidad de la instancia, 

lucro cesante, carga de la instancia, etc.), estos términos, como constituyen 

los términos exclusivamente jurídicos, a primera vista, crean las dificultades 

de comprensión para un profano. Sin embargo, al ser tan peculiares, 

enseguida se detectan como desconocidos por el no jurista; b. términos 

subtécnicos, esto es, unidades léxicas cotidianas que se han enriquecido de 

nuevos significados jurídicos a través de la estrategia de analogía. Están 

caracterizados por su polisemia que está estrictamente relacionada con el 

contexto en el que aparecen (disponer, instruir, proveer, auto, etc.); c. 

términos de uso frecuente en el Derecho, esto es, unidades léxicas cotidianas 

que, manteniendo su significado originario, están empleadas en ámbito 

jurídico (oficina, apreciar, regular, practicar, efectuar, medida, etc.); d. 

términos técnicos no jurídicos, esto es, unidades léxicas que pertenecen a 

otros ámbitos profesionales y que se emplean en ámbito jurídico. 
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-Los eufemismos son otro rasgo característico del léxico jurídico. Se recurre 

a ellos con el fin de evitar mencionar aquellas palabras que puedan ser 

discriminantes socialmente: «empleada del hogar» para «criada». El discurso 

jurídico también recurre a los eufemismos para adoptar un estilo neutro y de 

esta manera eludir las connotaciones indeseadas. «Expediente regulador de 

empleo» para «despido». 

 

-Pleonasmo. Con el afán de aportar mayor precisión al lenguaje jurídico, las 

redundancias son frecuentes. Suelen ir unidas por la conjunción «y» («daños 

y perjuicios  Este proceso puede resultar útil para aclarar un .(«الاري وانًضشة 

concepto, pero en la mayoría de las veces se abusa de ello, lo que confiere al 

discurso jurídico un ritmo lento que consigue lo contrario del efecto buscado. 

 

III. TRADUCCIÓN JURÍDICA 

   

Después de haber expuesto a nivel general aquellas características y 

propiedades del español jurídico que recurren más a menudo en los textos 

jurídicos y que le convierten en dicha jerga tan difícil de comprender, para 

los que no pertenecen al entorno jurídico. 

 

Ahora, nos desplazamos a la parte más interesante, la traducción y análisis 

de los textos o escritos jurídicos. 

 

La traducción jurídica, como ocurre con la traducción en general, ha sido 

objeto de estudio de muchos expertos y especialistas, tanto de la lengua 

como traductores. Así podemos encontrarnos que las definiciones de este 

campo especializado de la traducción son muy numerosas. A continuación 

citaremos aquellas que nos han resultado más interesantes: 
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"La traducción es un proceso de comunicación mediante el cual se 

pasa de una lengua a otra y de una cultura a otra. En esta misma 

línea, cuando se trata de traducción jurídica, se afirma que se pasa de 

un sistema jurídico a otro." (Falzoi, 2005: 760) 

 

Según Ana Belén Borja Albi, "la traducción jurídica se ocupa de textos 

legales, textos relacionados con la disciplina del derecho". (Borja, 2000: 

137).  

 

Sin duda alguna, tras ofrecer unas cuantas definiciones, se puede concluir 

que la tarea de los traductores en general consiste en ser mediadores entre 

sistemas culturales y entre lenguas. Los traductores de textos jurídicos en 

especial tienen además la función de ser mediadores entre sistemas jurídicos, 

los cuales, pueden ser en muchas ocasiones diferentes y en pocas ocasiones 

parecidos o iguales. La traducción de textos jurídicos plantea unos desafíos 

específicos puesto que es, si no imprescindible, por lo menos conveniente 

conocer tanto el sistema jurídico de la lengua de partida como el sistema de 

la lengua término. También resulta esencial comprender el razonamiento 

jurídico del texto. Estamos hablando de un proceso complejo ya que el 

traductor de textos jurídicos debe conocer las peculiaridades culturales y 

sociales de cada sistema legal. Una traducción jurídica debe ser lo más fiel 

posible al contenido y al estilo del texto de origen, pero al mismo tiempo 

debe de ser claramente comprensible para el lector final. 

Como hemos dicho que han sido varios estudios que se han dedicado a tratar 

el tema de la traducción de los textos jurídicos y los problemas con los que 

se topa el traductor o el intérprete al momento de preceder a vertir un 

documento expedido por una autoridad judicial o administrativa de un 

idioma a otro. Este tipo de traducción se incluye entre la modalidad de la 

traducción de textos especializados que requiere unos conocimientos y 

habilidades especiales (Hurtado Albir, 2011: 59) 

Insistimos en que la traducción de documentos de naturaleza jurídica no 

siempre conlleva un valor legal asociado al resultado de la práctica 
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traductora. Es decir, cuando traducimos una ley de una lengua a otra, ésta 

pierde su valor normativo para adquirir otro meramente informativo.  

 

Silvia Gamero (2001:50) dice: para traducir un texto es imprescindible 

conocer los rasgos típicos del género al que pertenece. En las lenguas para 

fines específicos interesa estudiarlo porque conociendo la estructura 

prototípica de un género es más fácil aprender a redactar textos en una 

lengua extranjera, o en la propia lengua materna, a partir de un esquema 

prediseñado. 

 

Para obtener una traducción adecuada, en primer lugar, el traductor tiene 

que conocer el sistema jurídico de la cultura de llegada y saber compararlo 

con su propio sistema, para hacerse mediador entre los dos a la hora de 

traducir. En segundo lugar, es aconsejable que delinee un proyecto de 

traducción en el cual se proponga afrontar los distintos problemas de 

manera adecuada a las características de los mismos. Por tanto, no existe 

una manera única de traducir un texto, sino que cada traductor tiene que 

hacerse guiar por las circunstancias de lugar, tiempo, disponibilidad de 

información, el contenido del texto, su actitud hacia el cliente, su estilo 

personal y, por último, pero igualmente importante, el objetivo por el cual 

traduce. 

 

Es necesario que el traductor jurídico tenga necesariamente un cierto 

dominio del campo temático del derecho, por un lado, por la complejidad 

conceptual de los textos legales y por otro, por las diferencias entre sistemas 

jurídicos que hacen difícil, y a veces imposible, encontrar equivalencias. 

Para acercar la idea mejor, el término "acción" que se utiliza en diferentes 

ámbitos de la vida, en el área de la gramática tiene el significado (حذد او فعم), 

en la contabilidad y comercio o en finanzas significa otra cosa (سهى), 

mientras que en Derecho significa (  .y otras acepciones más ,(دعىي او قضُت

Otro ejemplo que nos llama la atención es la traducción del término 
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"ministerio fiscal", lo primero que nos viene a la cabeza es traducirlo ( وصاسة 

  .(الادعاء انعاو او انُُابت انعايت) mientras su correcta traducción es ,(انضشَبت

Otro caso que merece mención especial en traducción es el término "juez de 

paz" o "juzgado de paz", que la Ley Orgánica de 6/1985 regula sus 

competencias, características y nombramiento. Se trata de un órgano 

jurisdiccional presente en diversos países de habla hispana. Habitualmente 

son órganos judiciales unipersonales con jurisdicción en el ámbito local, 

generalmente un municipio, comuna o distrito en el que no existe un juzgado 

de Primera Instancia o de Instrucción (يحكًت بذاءة), y son servidos por jueces 

legos (no letrados ٍُغُش ضهُع) que llevan a cabo funciones jurisdiccionales. 

La traducción literal de este término es ( طِح اٝ علاّ يحكًت اَ هبػ٢ ) que no 

tiene su equivalente en el derecho iraquí. Su traducción no posee un sentido 

jurídico normativo, sino informativo. 

  

He aquí algunos textos que pretendemos traducir de forma comprensible y 

aceptable- sin intentar ofrecer pautas fijas ni normas para su traducción 

puesto que en el mundo de la traducción ninguna norma vale, y lo que se 

cuenta es la experiencia, la práctica  y el conocimiento de la terminología 

comparada. Es muy importante desarrollar las competencias lectoras y las 

capacidades comprensivas a fin de conseguir una correcta interpretación 

del sentido del mensaje que se debe traducir.   

"Se extiende esta certificación, en cumplimiento del artículo 46 

del Código Civil vigente en la ciudad de Salamanca a los 8 días 

de marzo de 2014" 

 ١ عبس١ أُلؼٍٞ  ٖٓ اُوبٕٗٞ أُذ46ُِٕٔبدح  (ر٘ل٤زا) ٝكوب ٛزٙ اُشٜبدح، رظذس

 2014 اراس/ ٖٓ ٓبسط8 اٍ ١ٗخ عبلآبٌٗب ف١ ٓذ١ف

Este texto nos resulta fácil de comprender, por consiguiente, no ha sido 
complicado entender los términos existentes ni su traducción. 

 

"A su vez, el  ministerio público, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo (...) del        Código de Procedimiento Penal, ha de 
informar de inmediato al tribunal sobre la detención 
practicada" 
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قاَىٌ يٍ  ( )... لأحكاو انًادة(وفقا)اسخُادا ، ابت انعايتٌانٍ َُبغٍ عهً، وبذوسها 

 .انخٍ حًجعخقال الأ  بخظىص عًهُت، بإبلاغ انًحكًتةٌالإجشاءاث انجُائ

"Con asistencia del presidente del Consejo Ejecutivo, y a 

tenor de lo dispuesto en la Resolución 29 C/88, el Consejo 

recurrió a especialistas de Estados Miembros que no forman 

parte de él, haciendo beneficiarse así de sus conocimientos al 

Comité Especial" 

  أُجِظ هبّ،C / 88 29 اُوشاسٝكوب لأحٌبّ ٝ، ١ر١ط أُجِظ اُز٘ق١ثٔغبػذح سئ

ٖٓ ُلاعزلذح ، ؿ٤ش أُ٘ز٤ٖٔ ا٤ُٕٚ ٖٓ اُذٍٝ الأػؼبء ١ إ٠ُ أُزخظضثبُِجٞء

 .اُِج٘خ اُخبطخُظبُح ٓؼشكزْٜ 

 

"Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los 

Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este 

derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su 

legislación específica". Artículo 29-2 Constitución Española 

 ٌ انخاضعت نهُظاو انعسكشجهضةجىص لأعضاء انقىاث أو انًعاهذ انًسهحت أو الأٌ

 .يحذدةال هىعاثٌنخششوفقا  و فقطباَفشاديًاسست هزا انحق 

"Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo 

deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de 

publicidad". Artículo 22-3 Constitución Española 

ٓؼ٤ٖ لاؿشاع  عجَ ١ فاُج٘ذ إ رو٤ذ ثٔٞجت ٛزا أعغذ د١اد اُذ١اُجٔغػ٠ِ 

. الأػلإ ػٜ٘ب كوط

 

"Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por 

causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la 

correspondiente indemnización y de conformidad con lo 

dispuesto por las leyes". Artículo 33-3 Constitución Española 

 أُ٘لؼخ خض١ ٓجشس ثغجتٍ إلا ٝحوٞهٚ ٓٔزٌِبرٚ ٖٓ حشٓبٕ ا١ شخض ١ٌٖٓ لا

 ١ٙػَ ر٘ض ُٔب ٝكوب اد أُ٘بعجخع١اُزؼٞ  ١ُّٚهذدٝ أُجزٔغ ٓظِحخ أٝ اُؼبٓخ

 .٢ٕٗاُوٞا
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Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, 

grabaciones y otros medios de información en virtud de 

resolución judicial. Artículo 20-5 Constitución Española 

 ثٔٞجت إلا أخشٟ إػلاّ ٝعبئَ أٝ لاد١رغج أٝ ٓ٘شٞساد صثحج عٔح١ لا

 .١هشاسهؼبئ

 

…por lo que no ha lugar a la estimación de la petición de 

acumulación. 

 (اُذػبٟٝ)ُزُي ٣شكغ طِت اُزشاًْ 
La expresión "no ha lugar a" significa " نُسج هُاك حاجت ل". Para nuestro 

entender, la estrategia más correcta para traducir frases, tales como a las que 

nos hemos referido, cambiándolas su estructura para ser "por lo que se 

desestima la petición de acumulación". 

 

"Examinada la anterior demanda se estima que este Juzgado 

tiene jurisdicción y competencia para conocer de [ella], según lo 

dispuesto en los artículos 2 y 10 de la Ley de Procedimiento 

Laboral (LPL)". 

 ُذ٣ٜب اُغِطخٓحٌٔخ اٍ إٔ ٛزٙ ٣ؼزوذ,  أػلاٙٙ أُزًٞسُشٌٟٞ احطادسثؼذ 
 ٖٓ 10 ٝ 2ُٔبدر٤ٖ ا  ُٔب ٓ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ ٝكوب(ػٜ٘ب)اُظلاح٤خ ُٔؼشكخ ٝ

 .(.ع.أ.م) هبٕٗٞ الإجشاءاد اُؼَٔ

 

El uso de las siglas que hemos respetado en la traducción depende de la 

importancia de las mismas en los escritos legales.  

 

"En la causa arriba referenciada se ha dictado sentencia absolutoria 

y, según dación de cuenta, ha transcurrido el término legal sin que 

se haya interpuesto recurso alguno contra la misma". 

هذ ف  رْ اطذاس حٌْ اُجشاءح ٝ اعز٘بدا ُِٔؼط٤بد أُوذٓخ أػلاٙ،شبس ا٤ُٜبح اُْهؼ٢ك٢ اٍ
 . ثٜزا اُحٌْاٗوؼذ أُذح اُوب٤ٗٞٗخ دٕٝ روذ٣ْ أ١ طؼٖ

 

Según el Diccionario Jurídico Espasa, dación de cuenta significa: 

Acto procesal consistente en que el secretario judicial expone al Juez o a los 

Magistrados, de determinadas materias relacionadas con el proceso. 

Hemos buscado en todos los diccionario disponibles a nuestro alcance el 
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significado del término "dación de cuenta" que yo sepa, no existe ninguna 

palabra que equivalga de este acto, por lo tanto, nos hemos visto obligados 

a traducir este concepto de esta manera.  

 

Contribuye asimismo a una sintaxis barroca que dificulta la lectura la 

alteración del orden habitual de los elementos oracionales, con especial 

tendencia al orden “verbo + sujeto + subordinada con que”, en lugar de 

“sujeto + verbo + subordinada con que”, disposición más habitual y más 

neutra en español. En ocasiones incluso se intercalan incisos o comas 

normativamente inadecuadas entre el sujeto (subrayado abajo) y que: 

 

Dispone el artículo 13.1 de la L.E.C., que mientras se encuentre 

pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandante o 

demandado, quien acredite un interés directo y legítimo en el 

resultado del pleito. 

 

ٓؼِوب، اجشاء ٓب  طبُٔب ًبٕ ٛ٘بىهبٕٗٞ الإجشاءاد اُج٘بئ٤خ،  ٖٓ 13.1 أُبدح ر٘ض
٣جٞص هجٍٞ أُذػ٢ أٝ أُذػ٠ ػ٤ِٚ، اُز١ ٣ثجذ ٓظِحخ ٓجبششح ٝٓششٝػخ ك٢ ٗزبئج ف

 .اُذػٟٞ
 

La aparición de la letra mayúscula en un texto viene condicionada por 

distintos factores. En los textos jurídicos como los que manejamos, por 

ejemplo, pueden llegar a escribirse enteramente en mayúscula algunas voces, 

con la finalidad de destacarlas. Así, a nuestro juicio, está justificado destacar 

enteramente en mayúscula verbos que presentan el objetivo fundamental de 

la secuencia del documento que introducen, como en el verbo que introduce 

el Fallo. Esta mayúscula facilita la legibilidad del texto:  

 

Dispone el artículo 81.1 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL) 

que el Secretario Judicial advertirá a la parte demandante de los 

defectos u omisiones de carácter formal en que haya incurrido al 

redactar la demanda, a fin de que los subsane dentro del plazo de 

cuatro días (o de quince si se trata de omisión de la certificación del 

intento de conciliación previa -apartado 2 del artículo 81-). 

 ثز٘ج٤ٚ  أُحٌٔخ٣وّٞ ًبرتثبٕ  (.ع.أ.م)  اُؼَٔاد إجشاءٖٓ هبٕٗٞ  81.1 أُبدح ر٘ض
، ُشٌٟٞٛب ك٢ ط٤بؿخ اٝهغ ك٢ اُز٢ اُغٜٞ أٝ الاخطبء ثخظٞص ا سع٢ٔأُشز٢ٌ
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 شٜبدح اُغٜٞ ك٢أٝ خٔغخ ػشش إرا ًبٕ ) ك٢ ؿؼٕٞ أسثؼخ أ٣بّ ُـشع ٓؼبُجزٜب
(. -81 ٖٓ أُبدح2اُلوشح -عجوخ ّ ٓظبُحخٓحبُٝخ 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Llegando al de nuestro presente planteamiento y trabajo, consideramos que: 

- Para traducir un texto jurídico debemos poseer conocimientos 

suficientes, una base en derecho para poder transmitir correctamente el 

mensaje a la lengua meta y el traductor, debido a su condición de semi-experto 

adquiere estos conocimientos especializados. En otras palabras, la traducción 

de documentos jurídicos requiere de un amplio conocimiento del lenguaje 

específico tanto del texto original como del texto meta 

 

- La esencia de cualquier traducción es producir un texto coherente y 

comprensible para la cultura meta, independientemente de las aproximaciones 

que se adoptan, onomasiológica o semasiológica. La interpretación de un 

jurista es diferente de la de un traductor, como también la traducción de dos 

traductores. 

 

- A lo largo del presente trabajo, nos centramos en la traducción 
interlingüística que, al ser una transposición del mensaje de una lengua 
origen a una lengua meta, se caracteriza por la falta de una perfecta 
equivalencia entre los dos códigos lingüísticos implicados en el proceso de 
traducción. Podemos ver que el problema de la equivalencia no es solo 
relativo al ámbito lingüístico, sino que se desplaza del plano de la lengua para 
llegar al plano cultural y, en particular, al sistema jurídico de la cultura de 
llegada. De hecho el traductor jurídico, no solo tiene que elaborar un mensaje 
que mantenga el mismo significado en la lengua de llegada, sino que tiene 
que adaptar su traducción a la sociedad a la cual se dirige su mensaje: el 
traductor jurídico ha de hacerse mediador entre las dos culturas. 
 

- Siguiendo la  afirmación de  Mayoral Asensio (2002: 11-12), los 
enfoques que tradicionalmente se adoptan a la hora de traducir son cinco: la 
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traducción correcta, la norma o práctica profesional, la traducción fiel, la 
traducción íntegra y la equivalencia funcional. En la traducción, hemos 
preferido adoptar una estrategia de traducción que, por un lado, nos 
permitiera de mantenernos más fieles al texto origen, y, por otro, hacer el 
texto accesible al lector árabe, usando una terminología más adecuada.  
 

- La tarea de cualquier traductor jurídico, no solo prevé entender los 
aspectos exclusivamente lingüísticos del texto origen, sino también los 
extralingüísticos, esto es, los conceptos, los sistemas y los efectos jurídicos 
que un determinado concepto jurídico en la lengua origen puede tener en la 
cultura meta. Asimismo, el traductor habrá de ofrecer al lector en la lengua 
de llegada un texto funcionalmente equivalente, pese a cualquier diferencia 
que exista entre los dos sistemas. 
 

- Subrayamos que no existe una traducción de un texto que pueda 
considerarse correcta de manera unívoca, sino que hay cierto grado de 
aceptabilidad que se le concede a los traductores que adaptan la estructura e, 
incluso, parte del contenido al objetivo y al contexto en el cual se inserta el 
texto meta.  
 

- Puede que algunos de los términos españoles traducidos al árabe no 
encuentren una correspondencia directa en la realidad árabe, porque, lo que 
se propone la traducción no es adquirir valor legal en los países arabófonos, 
sino transmitir un mensaje claro al lector, para que pueda entender el texto 
en el contexto español, pero nuestra traducción está encaminada a hacer 
accesible el contenido del texto origen al lector. 
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DIFFICULTIES OF TRANSLATION OF LEGAL TEXTS IN SPANISH 

ARABIC 
Asst. Prof. Dr. Reyadh Mahdi Jasim  

 

Abstract 

This paper attempts to shed light on one of the most important difficulties of 

translation of legal texts from Spanish into Arabic. We have chosen without 

pretending to be a legal writings exhaustive- different nature in order to show 

the reader the complexity of these texts. Without doubt, legal language is 

difficult for any translator or interpreter who is responsible for passing a 

judgment or a will or any other administrative or legal document written in 

Spanish into Arabic. 

What to do when a translator is commissioned the translation of such texts? 

You need a basic knowledge of law have? To what extent you can find an 

equivalent between two legal systems that share neither the language nor the 

culture? What complexity of legal texts is that? 

I would like to quote here the words of the writer Juan Carlos Arce in his 

article "judicial Language" published in the newspaper "La Razon," January 

31, 2006, which shows us how complicated, difficult, archaic, etc .. is the 

legal language. 

"We in the Administration of Justice ceremonial, a ritual, a stage and a 

language relic so ugly and stale, so absurd and unusual, no longer enough to 

say that is baroque, but it is absolutely archaic, sometimes above the 

fourteenth century. The city trembles when the court receives 

communications to it not being able to understand. Who reads a judicial 

communication not know if you are taken to prison or have inherited. " 

If you doubt the accuracy and clarity are essential requirements to ensure 

ownership and rigor in the use of Spanish legal language, a feature that 

distinguishes it from other texts. 

 The importance of research is to explain the legal language and how it is 

defined, based on the technicalities and the functions performed by them in 

legal language. 

Key words: legal language, equivalence, specialized translation, terminology 

and training of translators. 
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 طعىباث حشجًت انُظىص انقاَىَُت يٍ انهغت الاسباَُت انً انهغت انعشبُت

 سَاع يهذٌ جاسى. د. و: انباحذ 

 :انًسخخهض 

لا أٔغاٚي فٟ ٘زا اٌبغذ حس١ٍط اٌؼٛء ػٍٝ اعذٜ أُ٘ اٌظؼٛباث فٟ اٌخشصّت اٌخخظظ١ت        

 ِخؼذدة ِٓ ٔظٛطاًاخخشٔا . ٟٚ٘ حشصّت إٌظٛص اٌما١ٔٛٔت ِٓ اٌٍغت الإسبا١ٔت إٌٝ اٌؼشب١ت

 ٌغشع إظٙاسِؼؼلاث ٘زٖ  ِٓ ٚاعذةٍ لأخشٜ؛خخٍف طب١ؼخٙا اٌما١ٔٛٔتثِسخّسىاث لا١ٔٛٔت 

 . ٌٍماساإٌظٛص

طؼب اٌٍغاث اٌخخظظ١ت اٌخٟ ٠ىٍف بٙا اٌّخشصُ ٌغشع أ ِٓ _بلا شه_        حؼذُ اٌٍغتُ اٌما١ٔٛٔتُ

أٚ أٞ ،أٚ ٚط١ت ،وأج ٘زٖ إٌظٛص ػباسة ػٓ عىُ لؼائٟ  سٛاء أحشصّخٙا إٌٝ اٌٍغت اٌؼشب١ت

 .ٚر١مت إداس٠ت أٚ لا١ٔٛٔت أخشٜ ِغشسة باٌٍغت الإسبا١ٔت

َْ ثِخشص١ّٓ بخشصّت ٘زٖ إٌظٛص؟ ً٘ ٕ٘ان عاصت ئُىٍّفُ بٛطفٕا  ِارا ٔفؼً ػٕذِا ،أرْ        وٛ

ٍٞ"٠ضاد حىافؤٍ إٌذ٠ٕا ِؼشفت ِٚؼٍِٛاث ٌٚٛ أساس١ت فٟ اٌمأْٛ؟ إٌٝ أٞ ِذٜ ٠ّىٕٕا  ب١ٓ ٔظا١ِٓ " ٌغٛ

لا فٟ اٌٍغت ٚلا فٟ اٌزمافت؟ ِا ِذٜ طؼٛبت ٘زٖ إٌظٛص اٌما١ٔٛٔت؟ ِْ لا١١َٔٛٔٓ لا ٠شخشوا

َٓ اٌما١١ٔٛٔٓأٚ-  وافتٌْٚمذ احفك اٌّخشصُ        فٟ ِسأٌتِ -ٚ ِٓ ػًّ بٙزا اٌّضايأ ،ػٕٟ ٕ٘ا اٌّخشص١ّ

ِٓ اٌٍغت الاسبا١ٔت اٌٝ اٌٍغت اٌؼشب١ت اٚ – خشٜ أٌٝ ٌغت إ حشصّت إٌظٛص اٌما١ٔٛٔت ِٓ ٌغت ِؼ١ٕت ػذِ

ٍٛ خاصباٌؼىس ٚأسٍٛبٙا ،ٚعشف١خٙا ،ٚدلخٙا ،ٔٛاعِ اٌخشصّاث ٌخظٛط١خٙا أطؼب اأِٓ -  ػٍٝ ٔغ

 اٌذل١مت اٌخٟ لا حخمبً اٌخض٠ٚكَ فٟ اٌىلاَ ٚلا  ٌٚغخٙا اٌّظطٍغاح١ت اٌّخؼذدٖ،اٌّمخظب ٚاخخظاطاحٙا

 حٕط١ُ اٌغ١اة ا١ِٛ١ٌت اٌؼ١ٍّت ب١ٓ اٌفشد ٚاٌّؤسساث فٟحساػذ " صافت"اٌضّا١ٌت ٌىٛٔٙا ٌغت حخظُظ١تً 

. ٔفُسُِٙأاٌغى١ِٛت ٚب١ٓ الافشاد 

ّْف١ٍس ِٓ اٌسٌٙٛت اٌم١اَ باٌخشصّت اٌما١ٔٛٔت باٌظ١غت اٌخٟ ٠خظٛس٘ا وز١شٌ       ِا ٟ٘ ػ١ٍّت ِؼمذة  إ

اٌزٞ _ػٍٝ سب١ً اٌّزاي_ ministerio fiscal ِظطٍظ ،ِؼشفت دل١مت باٌّظطٍظ اٌمأٟٛٔإٌٝ حغخاس 

ِا ٟ٘ إْ ،اٌغم١متُ  غ١شُ رٌهب١ّٕا  (ٚصاسة اٌؼش٠بت)ْ حشصّخٗ حىْٛ إٔٔا ٌٍٍٛ٘ت الاٌٚٝ ارٖأ  إ٠ٌٝخبادس

ْ حىْٛ ٌذ٠ٗ أ ٌزٌه ٠ضب ػٍٝ اٌّخشصُ ؛ٚغ١ش٘ا ِٓ الأِزٍت اٌخٟ روشٔا٘ا فٟ اٌبغذ،  (الادػاء اٌؼاَ)

وز١شٍ ِٓ اٌظؼٛباث فٟ ِضاي ٜ رمافت لا١ٔٛٔت ٚاسؼت فٟ اٌٍغخ١ٓ اٌما١ٔٛٔخ١ٓ ١ٌخسٕٝ ٌٗ اٌخغٍب ػً

ٌّخشصُ اٌمأٟٛٔ أْ يٚحخسُ ٘زٖ اٌّظطٍغاث بخظٛط١اث دلا١ٌت ٚحشو١ب١ت ٠ٕبغٟ .  اٌخشصّت اٌما١ٔٛٔت
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 الإشاسة إٌٝ أْ ٌىً اخخظاص دُسُٕٚ٘ا حش. ٠ؼؼٙا ٔظب ػ١ٕ١ٗ ػٕذِا ٠مَٛ بخشصّت أٞ ٔض لأٟٛٔ 

 . َ باٌؼاَ  ِظطٍغاحٗ اٌخاطت بٗأ فٟ اٌمأْٛ اٌخاص  أوآِْ الاخخظاطاث اٌما١ٔٛٔت سٛاء

را ٌُ  ٠ىٓ اٌّخشصُ ػٍٝ إ ،ْ حؼذُد ِؼأٟ اٌّظطٍظ اٌمأٟٛٔ ٠شىً ِؼؼٍت فٟ بؼغ الاع١اْ      إ

ٕٚ٘ا .  ػٍٝ ٔغٛ خاص ٘زا اٌخؼب١ش اٌمأٟٛٔ فٟ ِضالاث حخظظ١ت ِخخٍفتػّايِ حٕٛع اسجِٓدسا٠ت 

روش ٕ٘ا ِزلا أ ٚ،طاس الاخخظاطاث اٌما١ٔٛٔت اٌّخخٍفتإ٠ضذ اٌّخشصُ اٌمأٟٛٔ ٔفسٗ أِاَ ِشىٍت ػّٓ 

 حؼٕٟ  ،ٚٔظاَ اٌششواثٚاٌّا١ٌت،ففٟ اٌّغاسبت ،  فٟ ِضلاث ػ١ٍّت ِخخٍفت سدُاٌخٟ ث (acción)وٍّت 

 ٌٚٙا دلالاث ،(ػًّ اٚ عذد)ٚفٟ اٌٍغت حؼٕٟ ، (لؼ١ت اٚ دػٜٛ)ِا فٟ ِضاي اٌمؼاء حؼٕٟ أ (سُٙأ)

رٕاء ػٍّٗ ِّا إٔٚ٘ان وز١شٌ ِٓ ٘زٖ اٌّظطٍغاث اٌخٟ حٛاصٗ اٌّخشصُ . خشٜأخشٜ فٟ ِضالاث أ

ُِ اٌمأٟٛٔ ِؼاصّٗ اٌما١ٔٛٔت اٌخخظظ١ت ٚ أ ِٓ اٌؼشٚسٞ ن ٌزي؛٠ظؼب ِٓ ِّٙخٗ ْ ٠ىْٛ ٌٍّخشص

.  وافتٔضاط ِّٙخٗبئاٌٛسائً اٌىف١ٍت 

ٚ أ     حٛطٍّٕا ِٓ خلاًٌ اٌبغزِئ ٌٝ  اسخٕخاصاثٍ ٚحٛط١اثٍ ٌُ حىٓ ب١ٕٙا ِغاٌٚتُ ٚػغِ ِؼا١٠شٍ شاٍِتٍ

 َٓ ِا حؼخّذ ػٍٝ خبشحٗ إْْ ٠سَُٕٙا أ لأٔٗ لا ٠ّىٓ لأٞ ِخشصُ ٠ت؛ٚ طشقٍ ٌخشصّت إٌظٛص اٌمأْٛألٛا١ٔ

َٞ اْ : ٚ٘زٖ اٌخٛط١اث ٟ٘. فٟ اٌخشصّت فشع ػٍٝ اٌّخشصُ أْ ٞ ٔض لأٟٛٔ ٞأٌخشصّت اٌخظذ

ِٗ يحىْٛ ػٍٝ  اٌّؼشفتُ اٌىاف١تُ ٚالأساس١ت فٟ اٌمأْٛ إٌّمٛي ِٕٗ ٚإٌّمٛي ا١ٌٗ  ٌخٛط١ً اٌشساٌت د٠

اٌخى١ُفُ ِغ اٌّضخّغ اٌزٞ ٠ٛصٗ إ١ٌٗ اٌشساٌتَ ٌذٜ ػٍٝ ِخشصُ إٌظٛص اٌما١ٔٛٔت ٚ.   طغ١ظٔغٛ

ُٗ فٟ اٌٍغت اٌٙذفِ فغسب ًُ اٌّؼٕٝ ٔفسَ ٠ضب أْ حىْٛ اٌخشصّت ف .حشصّخٙا لا أْ ٠َؼُذَ سساٌتً حغّ

ًَ اسخزاحٍجٍتٍ  .اٌما١ٔٛٔت ٚس١طا ب١ٓ رمافخ١ٓ لحفاظ على باحسمح لىا  الخزجمت فً فً الخزجمت، آثزوا حبى

 مصطلحاث أكثز عمال القارئ العزبً باسج اٌدي فً مخىاَلَضعً، َالاصلً َوقلً باماوتالىص 

، لكه ٌىاك ةً صحٍحعدٌُا ٌمكه  معٍهٌىاك حزجمت لىصلٍس  يوؤكد أن ٚفٟ اٌخخاَ . َأُلفتملاءمت

الىص فً   شكلً َبعض محخُايحخكٍفب مخزجمُ ٌذا الىص عىد قٍامٍممىحً يدرجت مه القبُل 

 .الىاحج
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