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“Así	  como	  el	  químico	  para	  conocer	  la	  naturaleza	  de	  un	  cuerpo,	  no	  
solamente	  lo	  compara	  con	  los	  demás	  que	  ya	  conoce,	  sino	  que	  le	  

va	  aplicando	  sucesivamente	  varios	  reactivos,	  y	  haciéndolo	  entrar,	  
por	  decirlo	  así,	  en	  varios	  compuestos	  o	  combinaciones,	  llega	  
finalmente	  a	  resolverlo	  en	  sus	  principios;	  así	  para	  conocer	  la	  

fuerza	  de	  una	  voz,	  y	  penetrar	  sus	  más	  imperceptibles	  relaciones,	  
no	  hay	  otro	  medio	  que	  irla	  comparando	  con	  otras	  voces	  ya	  

conocidas;	  y	  observándola	  en	  varias	  oraciones	  y	  frases	  diversas,	  
descomponerla	  en	  algún	  modo,	  y	  resolverla	  en	  todos	  sus	  

accesorios	  o	  ideas	  parciales”.	  
	  

Jonama	  (1806:	  18-‐19)	  
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-‐	  CAPÍTULO	  0	  -‐	  
	  
	  

HIPÓTESIS,	  OBJETIVOS	  Y	  CONTEXTUALIZACIÓN	  
	  

	  

Muchos	  son	  los	  elementos	  que	  caracterizan	  los	   lenguajes	  especializados,	  pero	  sin	  

duda	  uno	  de	  los	  más	  significativos	  es	  su	  léxico.	  Habitualmente	  se	  ha	  observado	  la	  

terminología	  en	  base	  a	  su	  forma	  con	  el	  objeto	  de	  establecer	  tipologías	  y	  elaborar	  

clasificaciones	   del	   léxico	   especializado.	   Sin	   embargo,	   un	   mismo	   concepto	   puede	  

expresarse	  de	  distintas	  maneras	  dentro	  de	  un	  lenguaje	  especializado	  concreto,	  por	  

lo	  que	  resulta	  necesario	  realizar	  un	  análisis	  conjunto	  de	   forma	  y	  significado	  para	  

tener	  una	  perspectiva	  real	  de	  dicho	   léxico.	  Una	  de	   las	  estrategias	  que	   las	   lenguas	  

tienen	  para	  expresar	   los	  conceptos	  de	  formas	  diferentes	  es	  mediante	  el	  uso	  de	  la	  

variación	   sinonímica.	   Rechazada	   en	   otros	   tiempos,	   la	   mayoría	   de	   autores	  

modernos	  constatan	  su	  existencia	  en	  los	  lenguaje	  especializados,	  en	  los	  que	  es	  un	  

recurso	  frecuente	  y	  que	  se	  produce	  en	  todos	  los	  idiomas	  (Jiménez,	  2009:580	  entre	  

otros).	   Si	   esto	   es	   así,	   parece	   obligado	   detenerse	   en	   su	   estudio	   para	   comprender	  

mejor	  cómo	  funcionan	  los	  lenguajes	  especializados.	  	  

	  

Pero	   según	   hemos	   observado	   repasando	   la	   literatura	   existente,	   nos	   llama	   la	  

atención	  que	  es	  uno	  de	  los	  aspectos	  lingüísticos	  estudiados	  en	  menor	  profundidad.	  

Sí	   se	   ha	   tratado	   (una	   vez	   se	   asumió	   su	   existencia),	   pero	   habitualmente	   desde	  

puntos	   de	   vista	   muy	   específicos	   o	   limitados,	   lo	   cual	   provoca	   que	   no	   se	   haya	  

adquirido	  una	  visión	  global	  del	  fenómeno.	  Este	  hecho	  nos	  dio	  pie	  a	  adentrarnos	  en	  

la	   variación	   sinonímica	  para	   intentar	   responder	   interrogantes	  que	   consideramos	  
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no	  resueltos	  con	  el	  afán	  de	  intentar	  comprender	  cómo	  su	  funcionamiento	  afecta	  a	  

la	  construcción	  del	  lenguaje	  especializado.	  

	  

No	  obstante,	  a	  pesar	  de	  ser	  un	  fenómeno	  común	  en	  todas	  las	  lenguas,	  cada	  una,	  por	  

su	  naturaleza,	  tendrá	  distintas	  maneras	  de	  emplear	  esa	  variación.	  Jonama	  (1806:6)	  

reflejó	  esta	  idea	  cuando	  apuntó:	  “Basta	  considerar	  los	  objetos	  materiales	  para	  ver	  

que	  dos	  idiomas	  no	  tienen	  las	  mismas	  ideas,	  así	  como	  no	  tienen	  las	  mismas	  voces”.	  	  

Esta	  afirmación	  refleja	  dos	   ideas	   importantes:	  que	   los	  aspectos	   lingüísticos	  no	  se	  

pueden	  entender	  sin	  los	  aspectos	  extralingüísticos,	  es	  decir,	  sin	  el	  contexto	  en	  que	  

se	  producen,	  	  y	  que	  los	  segundos,	  por	  tanto,	  se	  reflejan	  en	  los	  primeros	  y	  viceversa.	  	  

	  

Nosotros	  hemos	  querido	  trasladar	  estas	  ideas	  al	  estudio	  de	  dos	  lenguas,	  el	  español	  

europeo	  y	  el	  inglés	  estadounidense,	  y	  por	  tanto	  a	  sus	  dos	  culturas	  (los	  elementos	  

que	  las	  rodean).	  Esta	  elección	  responde	  a	  razones	  fundamentalmente	  de	  utilidad:	  

ambas	   lenguas	   son	   dos	   de	   las	  más	   habladas	   en	   el	  mundo,	   tanto	   por	   número	   de	  

hablantes	  como	  por	  la	   importancia	  que	  dichas	  lenguas	  tienen	  en	  la	  comunicación	  

internacional,	  en	  este	  caso	  muy	  especialmente	  el	  inglés.	  Las	  variantes	  concretas	  las	  

hemos	  determinado	  en	  función	  de	  proximidad	  y	  accesibilidad.	  

	  

Por	   último,	   era	   necesario	   centrarnos	   en	   un	   ámbito	   específico	   de	   las	   lenguas	   y	  

culturas	   implicadas	   y	  hemos	  decidido	   acudir	   a	   uno	  de	   los	  más	   característicos,	   el	  

jurídico.	   Se	   trata	   de	   uno	   de	   los	   pilares	   fundamentales	   en	   que	   se	   sustenta	   una	  

sociedad,	  y	  por	  tanto	  su	  influencia	  se	  verá	  reflejada	  también	  en	  el	  uso	  lingüístico.	  

Además,	   se	   trata	   de	   un	   lenguaje	   especializado	   muy	   característico	   y	   que,	  

contrariamente	   a	   lo	   que	   puede	   suceder	   con	   otras	   lenguas	   de	   especialidad	   que	  
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evolucionan	   de	   forma	   uniforme	   en	   el	   tiempo	   y	   el	   espacio,	   al	   estar	   basado	   en	  

elementos	   culturales	   fuertemente	   arraigados	   difiere	   en	   buena	   medida	   entre	  

lenguas	  y	  países.	  

	  

Para	  acotar	  el	  objeto	  de	  nuestro	  estudio	  y	  poder	  investigar	  el	  fenómeno	  de	  forma	  

concreta	  hemos	  elegido	  además	  un	  ámbito	   jurídico	  específico:	   la	  compraventa	  de	  

inmuebles.	  Esta	  elección	   responde	  a	   cuestiones	  prácticas,	  dado	  que	  en	  el	  mundo	  

globalizado	   actual	   el	   movimiento	   de	   la	   población	   fomenta	   la	   compraventa	   de	  

inmuebles	   por	   parte	   de	   ciudadanos	   extranjeros	   que	   proceden	   de	   culturas	  

lingüísticas	   y	   jurídicas	   que	   pueden	   ser	   totalmente	   diferentes.	   Esta	   realidad	   hace	  

necesaria	  además,	  en	  muchas	  ocasiones,	  que	  se	  genere	  la	  necesidad	  de	  trasvasar	  la	  

información	   contenida	   en	   esa	   transacción	   entre	   ambas	   lenguas	   y	   sistemas	  

jurídicos,	  por	  lo	  que	  hemos	  considerado	  importante	  ver	  también	  cómo	  se	  refleja	  en	  

la	  traducción	  dicho	  trasvase,	  cerrando	  así	  el	  círculo	  lengua	  y	  cultura.	  

	  

Una	  vez	  acotado	  el	   campo	  de	   trabajo	  nos	  planteamos	  una	   serie	  de	   interrogantes	  

sobre	  los	  que	  partir:	  ¿existe	  dicha	  variación	  sinonímica	  en	  el	  ámbito	  seleccionado?	  

¿Por	   qué	   se	   produce?	   Dado	   que	   los	   distintos	   sistemas	   jurídicos	   difieren	   entre	  

lenguas	   y	   países,	   existirán	   asimetrías	   conceptuales	   entre	   ellos,	   las	   cuales	   cabe	  

esperar	  que	  se	  trasladen	  a	  la	  forma	  lingüística.	  Pero	  ¿hasta	  qué	  punto	  puede	  influir	  

la	   asimetría	   lingüística	   y	   jurídica	   en	   dicha	   variación?	   Como	   afirma	   Rodríguez	  

(2002),	  el	  inglés	  es,	  a	  priori,	  una	  lengua	  que	  recurre	  más	  a	  la	  repetición,	  mientras	  

que	   el	   español,	   por	   el	   contrario,	   tiende	   a	   evitarla.	   Cierto	   es	   que,	   como	   también	  

señala	  esta	  autora	  haciendo	  referencia	  a	  Maillot	  (1997),	  en	   los	  textos	  técnicos	  en	  

concreto	  se	  permite	  la	  licencia	  de	  la	  repetición,	  siempre	  y	  cuando	  no	  sea	  posible	  o	  
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conveniente	   utilizar	   otros	   sinónimos.	   Pero	   ¿cuándo	   es	   conveniente	   repetir	   y	  

cuándo	  es	  mejor	  un	  sinónimo?	  ¿Ambas	   lenguas	  son	  simétricas	  en	  dicha	  elección?	  

Estas	  son	  solo	  algunas	  de	   las	  cuestiones	  que	  nos	  hemos	  planteado	  y	  que	  nos	  han	  

llevado	  a	  la	  elaboración	  del	  presente	  trabajo.	  	  	  

	  

0.1.	  Hipótesis	  

	  

Como	  hipótesis	   de	   partida	   una	   vez	   seleccionado	   el	   ámbito	   de	   estudio	   (lenguas,	  

fenómeno	  lingüístico	  y	  ámbito	  jurídico),	  asumimos	  que	  existe	  variación	  sinonímica	  

en	  el	  campo	  de	  la	  compraventa	  de	  inmuebles,	  y	  que,	  dada	  la	  interrelación	  lengua-‐

cultura,	  dicha	  variación	  derivará	  de	  una	  asimetría	  conceptual	  y/o	  lingüística	  entre	  

ambas	  lenguas	  y	  sistemas	  jurídicos.	  Esta	  diferencia	  implicará	  que	  los	  mecanismos	  

que	  utiliza	  la	  variación	  sinonímica	  sea	  distinta	  en	  ambas	  lenguas	  de	  trabajo,	  inglés	  

estadounidense	   (EN)	   y	   español	   europeo	   (ES),	   y	   que	   esto	   afectará	   a	   una	   posible	  

traducción	  de	  dichos	  elementos.	  	  

	  

0.2.	  Objetivos	  

	  

Sobre	   esta	   hipótesis	   inicial	   establecimos,	   pues,	   los	   siguientes	   objetivos	   para	   la	  

presente	  Tesis	  Doctoral:	  	  

	  

1. Establecer	   si	   existe	   variación	   sinonímica	   en	   los	   textos	   contractuales	   de	  

compraventa	   de	   inmuebles	   redactados	   en	   español	   europeo	   e	   inglés	  

estadounidense.	  	  
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2. Determinar	   cómo	   se	   manifiesta	   dicha	   variación	   sinonímica	   en	   ambas	  

lenguas	  a	  partir	  de	  unos	  marcadores	   textuales	  que	  nos	  permitan	  acotar	  el	  

estudio.	  

3. Analizar	  similitudes,	  diferencias	  y/o	  patrones	  entre	  ambas	  lenguas.	  

4. Estudiar	   cómo	   resuelven	   los	   traductores	   EN>ES	   la	   variación	   al	   traducir	  

estos	  textos.	  

	  

0.3.	  Contextualización	  y	  plan	  de	  trabajo	  

	  

Para	   conseguir	   nuestros	   objetivos	   hemos	   recurrido	   al	   Análisis	   Contrastivo	  

Funcional	  (ACF),	  que	  parte	  de	  la	  idea	  de	  que	  las	  unidades	  lingüísticas	  cumplen	  su	  

propósito	   según	   el	   contexto	   en	   que	   se	   utilizan.	   Su	   objetivo	   es,	   partiendo	   de	   las	  

similitudes	   percibidas	   entre	   distintas	   lenguas,	   determinar	   de	   qué	   formas	   se	  

pueden	  expresar	  los	  significados	  en	  dichas	  lenguas	  	  y	  establecer	  la	  preferencia,	  si	  

existe,	  por	  una	  forma	  frente	  a	  otra	  en	  un	  contexto	  determinado	  (Bondarko,	  1991;	  

Chesterman,	  1998;	  Rabadán,	  2002).	  

	  

El	  ACF	  es	  útil	  para	  nuestros	  propósitos	  porque	  es	  la	  base	  del	  concepto	  de	  variación	  

lingüística,	   por	   el	   cual	   las	   variantes	   se	   producen	   en	   función	   de	   la	   situación	  

comunicativa	  en	  que	  se	  enmarca	  el	  discurso.	  Contrastando	  el	  funcionamiento	  de	  la	  

lengua	  en	  situaciones	  comunicativas	  concretas	  podremos	  establecer	  similitudes	  y	  

diferencias	   entre	   las	   estrategias	   comunicativas	   y	   de	   variación	   utilizadas	   por	   las	  

distintas	  lenguas.	  Este	  aspecto	  es	  fundamental,	  entre	  otros,	  para	  la	  traducción,	  que	  

es	  el	  segundo	  elemento	  en	  el	  que	  hemos	  basado	  nuestro	  marco	  teórico,	  pues	  “[…]	  

las	   diversas	   posibilidades	   de	   expresión	   […]	   constituyen	   la	   competencia	  
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interlingüística	   […]	   para	   hacer	   posible	   la	   comunicación	   entre	   lenguas	   […]”	  

(Izquierdo,	  2008:26),	  que	  es	  la	  función	  principal	  de	  la	  traducción,	  cuyo	  objetivo	  es	  

ser	  funcional,	  de	  ahí	  el	  interés	  de	  su	  análisis	  mediante	  el	  ACF.	  

	  

Dado	   que	   nos	   basamos	   en	   un	   estudio	   de	   corte	   funcional,	   es	   necesario	   acotar	   el	  

alcance	  de	  este.	  Para	  poder	  aplicar	  nuestra	  metodología	  nos	  hemos	  decantado	  por	  

seleccionar	  un	  medio	  comunicativo	  escrito	  (o	  texto)	  donde	  se	  hacen	  tangibles	   las	  

estrategias	   comunicativas	   seleccionadas	   por	   el	   emisor	   de	   una	   forma	  

absolutamente	   consciente	   y	   meditada,	   algo	   más	   complicado	   de	   conseguir	   en	   la	  

comunicación	   oral.	   Para	   seleccionar	   nuestro	   medio	   específico	   (en	   este	   caso	   el	  

contrato	   de	   compraventa	   de	   inmuebles)	   hemos	   recurrido	   a	   la	   clasificación	   por	  

géneros	   textuales,	   la	   cual	   nos	   ha	   permitido	   delimitar	   la	   situación	   comunicativa	  

concreta	  en	  que	  llevar	  a	  cabo	  nuestra	  búsqueda.	  En	  este	  caso	  nos	  hemos	  centrado	  

en	   los	  géneros	   jurídicos,	  por	   tratarse	  de	  un	  campo	  común	  a	  prácticamente	   todas	  

las	   culturas	   (y	   por	   tanto	   a	   sus	   lenguas)	   y	   cuyos	   textos	   se	   enmarcan	   en	   una	  

situación	  comunicativa	  muy	  concreta,	   lo	   cual	   llama	  al	   estudio	  de	   corte	   funcional.	  

De	   entre	   las	   clasificaciones	   de	   los	   géneros	   jurídicos	   nos	   hemos	   decantado	   por	  

aquella	  clasificación	  que	  más	  tiene	  en	  cuenta,	  a	  nuestro	  modo	  de	  ver,	  el	  contexto	  

en	  que	  tiene	   lugar	   la	  comunicación	  (emisor,	  receptor,	   función…),	  y	  dentro	  de	  ella	  

hemos	  seleccionado	  el	  género	  donde	  se	  enmarcan	  los	  textos	  con	  un	  mayor	  alcance	  

desde	  nuestro	  punto	  de	  vista,	  lo	  que	  implica	  una	  mayor	  probabilidad	  de	  ser	  objeto	  

de	  traducción	  (textos	  de	  aplicación	  del	  derecho).	  	  

	  

La	  herramienta	  que	  nos	  permitirá	  perseguir	  nuestros	  objetivos	  es	  la	  lingüística	  de	  

corpus.	   En	   primer	   lugar,	   compilaremos	   un	   corpus	   comparable	   bilingüe	   de	  
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contratos	  de	  compraventa	  de	  inmuebles	  redactados	  originalmente	  en	  EN	  y	  en	  ES	  y	  

compilados	  de	  acuerdo	  a	  unos	  criterios	  lingüísticos	  específicos.	  Esto	  nos	  permitirá,	  

tras	   seleccionar	   los	   elementos	   de	   búsqueda	   y	   analizarlos	   mediante	   una	  

herramienta	   de	   gestión	   de	   corpus,	   llevar	   a	   cabo	   nuestro	   análisis	   contrastivo	   e	  

intentar	  alcanzar	  el	  primer	  y	  segundo	  objetivos	  de	  esta	  Tesis	  Doctoral	  (establecer	  

si	   existe	   variación	   sinonímica	   en	   los	   textos	   de	   trabajo	   y	   determinar	   cómo	   se	  

manifiesta	  en	  ambas	  lenguas),	  para	  posteriormente	  realizar	  un	  análisis	  que	  tendrá	  

como	  resultado	  alcanzar	  nuestro	  tercer	  objetivo	  (analizar	  similitudes,	  diferencias	  

y/o	  patrones	  entre	  ambas	  lenguas).	  Finalmente,	  mediante	  la	  elaboración	  y	  análisis	  

de	  un	  corpus	  paralelo	  bilingüe	  monodireccional,	  compuesto	  por	  traducciones	  al	  ES	  

de	   contratos	   de	   compraventa	   de	   inmuebles	   redactados	   originalmente	   en	   EN,	  

lograremos	   nuestro	   cuarto	   objetivo	   (estudiar	   cómo	   resuelven	   los	   traductores	   la	  

variación).	  

	  

Llegaremos	   a	   los	   resultados	   del	   análisis	   fijándonos	   en	   la	   variación	   presente	   en	  

dichos	  textos,	  que	  vendrá	  determinada	  por	  las	  intenciones	  del	  hablante	  dentro	  del	  

contexto,	   e	   intentaremos	   determinar	   cuáles	   son	   las	   variantes	   utilizadas	   en	   cada	  

lengua	  y	  por	  qué	  motivo	  el	  emisor	  decide	  utilizarlas.	  Una	  vez	  establecido	  este	  paso,	  

contrastaremos	   las	   estrategias	   observadas	   en	   las	   lenguas	   de	   trabajo	   para	  

establecer	  si	  el	   funcionamiento	  de	   la	  variación	  se	  produce	  de	   la	  misma	  manera	  y	  

hasta	  qué	  nivel.	  Será	  entonces	  cuando	  procederemos	  a	  analizar	  cómo	  gestionan	  los	  

traductores	   la	   variación	   presente	   en	   los	   textos	   de	   trabajo,	   y	   observaremos	   si	   se	  

mantienen	   las	   estrategias	   utilizadas	   en	   la	   LO	   o	   si,	   por	   el	   contrario,	   varían	   de	  

estrategias	  con	  respecto	  a	  esta.	  	  
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Todo	  lo	  anterior	  queda	  reflejado	  en	  la	  estructura	  del	  presente	  trabajo,	  que	  se	  inicia	  

con	  una	  base	   teórica	  en	   la	  que	  se	  repasan	   los	  principios	  del	  análisis	  contrastivo	  

relacionado	  con	  la	  traducción	  (Capítulo	  1),	  y	  en	  concreto	  con	  la	  traducción	  jurídica,	  

para	   después	   exponer	   la	   teoría	   de	   géneros	   textuales	   (Capítulo	   2),	   donde	   se	  

delimitará	   el	   texto	   elegido	   para	   nuestro	   estudio,	   el	   contrato	   de	   compraventa	   de	  

inmuebles.	   Posteriormente	   se	   analiza	   la	   evolución	   y	   situación	   de	   la	   variación	  

terminológica	  (Capítulo	  3)	  y,	  en	  concreto,	  de	  la	  variación	  sinonímica,	  para	  centrar	  

el	  foco	  en	  la	  sinonimia	  en	  la	  traducción	  jurídica.	  

	  

Establecido	   el	   marco	   teórico	   procederemos	   a	   especificar	   nuestra	  metodología,	  

encabezada	   por	   la	   lingüística	   de	   corpus	   (Capítulo	   4).	   En	   este	   capítulo,	   además,	  

incluiremos	  la	  descripción	  de	  nuestros	  corpus	  (apartado	  4.3),	  ya	  que	  consideramos	  

de	  vital	   importancia	  establecer	  un	  nexo	  de	  unión	  que	   integre	   teoría	  y	  práctica.	  A	  

continuación	  pasaremos	  al	  análisis	  de	  corpus	  (Capítulo	  5)	  y	  posterior	  descripción	  

de	   resultados	   (Capítulo	   6),	   en	   primer	   lugar	   de	   los	   corpus	   por	   separado	   para,	  

posteriormente,	  contrastarlos	  entre	  sí.	  Por	  último,	  procederemos	  a	  establecer	   las	  

conclusiones	  (Capítulo	  7)	  que	  deriven	  de	  dicho	  análisis.	  
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-‐	  CAPÍTULO	  1-‐	  

ANÁLISIS	  CONTRASTIVO	  Y	  TRADUCCIÓN	  

	  

El	   presente	   estudio	   tiene	   como	   marco	   teórico	   el	   Análisis	   Contrastivo	   de	   corte	  

funcional	  (ACF),	  cuyo	  objetivo	  fundamental	  es	  detectar	  y	  establecer	  las	  similitudes	  

y	  diferencias	  existentes	  entre	  dos	  o	  más	  lenguas.	  Parte	  de	  “perceived	  similarities	  of	  

meaning	  across	  two	  or	  more	  languages,	  and	  seeks	  to	  determine	  the	  various	  ways	  

in	  which	  these	  similar	  or	  shared	  meanings	  are	  expressed	  in	  different	  languages”	  

(Chesterman,	  1998:1).	  

	  

El	  ACF	  se	  basa	  en	  el	  “estudio	  de	  la	  lengua	  en	  uso	  y	  no	  como	  un	  sistema	  resultante	  

de	   la	   suma	  de	   estructuras	   o	   reglas”	   (Diez,	   2009:18).	   Esta	   aproximación,	   de	   base	  

semántico-‐funcional,	  entiende	  que	  el	  objetivo	   final	  de	   la	   lengua	  es	   la	   transmisión	  

de	  significado	  en	  un	  contexto	  determinado,	  donde	  se	  originan	  distintas	  estructuras	  

para	   transmitirlo	   que	   dependen	   de	   la	   intención	   comunicativa	   del	   emisor.	   Esta	  

definición	  parte,	  en	  efecto,	  del	  supuesto	  de	  que	  existe	  más	  de	  una	  forma	  lingüística	  

para	  expresar	  el	  mismo	  significado	  dentro	  de	  una	  lengua	  y	  en	  el	  mismo	  contexto;	  

pero	   este	   hecho	   no	   quiere	   decir	   que	   todas	   esas	   formas	   tengan	   la	   misma	  

aceptabilidad,	   por	   lo	   que	   es	   necesario	   establecer	   una	   relación	   entre	   ellas	   para	  

determinar	  si	  existe	  una	  preferencia	  por	  una	  de	  esas	  estructuras	  o	  formas	  en	  ese	  

contexto	  y	  entender	  el	  motivo	  por	  el	  que	  sucede	  (Rabadán,	  2002:	  41).	  

	  

A	   este	   respecto,	   Bondarko	   (1991)	   introduce	   la	   idea	   de	   que,	   para	   expresar	   cada	  

función	  semántica,	  existe	  una	  forma	  típica	  o	  central,	  a	  la	  que	  se	  asocian	  un	  número	  
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variable	   de	   formas	   menos	   típicas	   o	   periféricas,	   “[…]	   que	   bajo	   determinadas	  

circunstancias	   tienen	   la	   capacidad	   de	   expresar	   dicho	   significado”	   (Rabadán,	  

2002:41).	  Esta	  relación	  entre	  formas	  centrales	  y	  periféricas	  se	  establece	  en	  base	  a	  

la	  frecuencia	  de	  uso.	  	  

	  

En	  este	  sentido,	  el	  ACF,	  basado	  en	  las	  premisas	  anteriores,	  es	  la	  herramienta	  ideal	  

para	   establecer	   cuáles	   son	   las	   formas	   existentes	   y	   poder	   determinar	   por	   qué	  

existen	  y	   cuál	   es	   la	   tipicalidad	   entre	   ellas.	   Esta	   labor	   se	  puede	   realizar	  desde	  un	  

punto	  de	  vista	  intralingüístico,	  por	  el	  cual	  se	  observan	  las	  formas	  existentes	  y	  los	  

patrones	   de	   uso	   dentro	   de	   una	   misma	   lengua,	   o	   mediante	   el	   enfoque	  

interlingüístico,	   que	   observa	   estas	   formas	   y	   patrones	   de	   comportamiento	   de	   los	  

hablantes	  entre	  lenguas	  diferentes	  en	  la	  misma	  situación	  comunicativa,	  en	  ambos	  

casos	   con	   el	   fin	   de	   encontrar	   similitudes	   y	   diferencias	   y	   así	   poder	   establecer	  

generalizaciones	   sobre	   el	   uso	  de	   la	   lengua.	   Esta	   comparación	  de	   carácter	   intra	   e	  

interlingüístico	   será	   un	   objetivo	   doble	   de	   nuestro	   trabajo,	   pues	   buscaremos	   las	  

formas	  y	  patrones	  que	  se	  producen	  dentro	  de	  cada	  una	  de	  las	  lenguas	  de	  análisis	  

por	   separado	   para	   posteriormente	   confrontar	   los	   resultados	   de	   cada	   una	   de	   las	  

lenguas	  entre	   sí	   con	  el	  objetivo	  de	  ayudarnos	  a	   comprender	  cómo	   funciona	  cada	  

una	   e	   intentar	   comprender	   mejor	   y	   mejorar	   el	   proceso	   de	   comunicación	  

interlingüística.	  	  

	  

Como	  el	  ACF,	  la	  traducción	  se	  fundamenta	  en	  la	  transmisión	  de	  significados,	  ya	  que	  

su	   fin	   último	   “[…]	   consists	   of	   reproducing	   in	   the	   receptor	   language	   the	   closest	  

natural	   equivalent	   of	   the	   source	   language	   message,	   first	   in	   terms	   of	   meaning,	  

secondly	   in	   terms	   of	   style”	   (Nida,	   1964:4).	   El	   problema	   de	   esa	   búsqueda	   de	  
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equivalencia	  de	   significado	  de	   la	  que	  habla	  Nida	  es	  que,	   al	   igual	  que	   la	   forma	  en	  

que	  dicho	  significado	  se	  expresa	  no	  siempre	  es	  igual	  dentro	  de	  una	  misma	  lengua,	  

tampoco	  lo	  es	  siempre	  entre	  lenguas	  diferentes.	  En	  este	  paralelismo	  encontramos	  

un	  elemento	  fundamental	  para	  poder	  realizar	  este	  análisis	  contrastivo:	  debe	  existir	  

un	  tercio	  de	  comparación	  entre	  TO	  y	  TM,	  y	  es	  el	  análisis	  de	  este	  parámetro	  lo	  que	  

nos	   va	   a	   permitir	   responder	   a	   los	   interrogantes	   planteados	   anteriormente,	   pues	  

“[…]	   the	   objects	   to	   be	   compared	   share	   something	   in	   common,	   against	   which	  

differences	   can	   be	   stated”	   (Krzeszowski,	   1990:15).	   Es	   decir,	   no	   puede	   haber	  

comparación	  si	  no	  existe	  un	  marco	  de	  referencia	  que	  proporcione	  un	  “third	  term	  of	  

some	  kind”	  (Chesterman,	  1998:29).	  Tiene	  que	  haber	  aspectos	  que	  coincidan	  o	  se	  

presupongan	   coincidentes	   entre	   los	   elementos	   objeto	   de	   la	   comparación,	   puesto	  

que,	   si	   no,	   no	   tendríamos	   base	   sobre	   la	   que	   compararlos,	   siempre	   teniendo	   en	  

cuenta	  que	  dicha	  similitud	  es	  el	   resultado	  de	   la	   comparación	  y	  no	  su	  motivación	  

(Krzeszowski,	   1990:20).	   A	   esta	   plataforma	   común	   de	   comparación	   (Connor	   y	  

Moreno,	  2005:155)	  Krzeszowski	  la	  denomina	  tertium	  comparationis.	  	  

	  

No	  obstante,	  se	  trata	  de	  un	  concepto	  relativo,	  pues	  la	  idea	  de	  similitud	  y	  cómo	  se	  

puede	  medir	  dependerá	  del	  marco	  teórico	  con	  el	  que	  se	  esté	  trabajando	  (Connor	  y	  

Moreno,	  2005:157).	  Dado	  que	  el	  ACF	  en	  que	  se	  basa	  el	  presente	  trabajo	  es	  de	  corte	  

semántico-‐funcional,	   estamos	   de	   acuerdo	   con	   estas	   autoras	   en	   que	   el	   tertium	  

comparationis	   	  en	  un	  estudio	  que	  siga	  este	  modelo	  analítico	  “[…]	  should	  be	  based	  

on	   functional	  meaning	  rather	   than	  on	   formal	  criteria”.	  Siguiendo	  esta	  afirmación,	  

en	  el	  marco	  del	  ACF	  que	  seguiremos	  en	  la	  presente	  Tesis	  Doctoral	  el	  concepto	  con	  

el	   que	   se	   trabaja	   para	   establecer	   ese	   tertium	  comparationis	   es	   el	   de	  equivalencia	  

funcional,	   que	   Chesterman	   (1998:22)	   define	   como	   la	   condición	   de	  
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intercambiabilidad	   semántica	   de	   denominaciones	   procedentes	   de	   una	   misma	  

lengua	   o	   de	   distintas	   lenguas.	   Para	   encontrarla,	   el	   ACF	   “nos	   proporciona	   un	  

inventario	   de	   las	   opciones	   expresivas	   […]	   que	   una	   vez	   descritas	   en	   términos	  

funcionales	  […]	  permiten	  el	  contraste	  de	  los	  recursos	  expresivos	  de	  la	  función	  en	  

cuestión,	  y	  así	  se	  detectan	  semejanzas	  y	  diferencias”	  (Izquierdo,	  2008:32).	  	  

	  

Esta	   búsqueda	   de	   la	   equivalencia	   mediante	   el	   ACF	   se	   puede	   realizar	   desde	  

numerosos	   puntos	   de	   vista	   (gramatical,	   terminológico,	   fraseológico…)	   si	   bien	   es	  

cierto	  que	  la	  mayoría	  de	  estudios	  se	  centran,	  aunque	  no	  de	  forma	  exclusiva,	  en	  la	  

estructura	   retórica	   de	   los	   géneros	   a	   nivel	   intralingüístico	   (López	   y	   Méndez,	  

2007:504),	  que	  parte	  de	  la	  idea	  introducida	  por	  Kaplan	  (1966)	  de	  	  que	  la	  selección	  

de	   distintas	   formas	   lingüísticas	   para	   expresar	   un	   significado	   viene	   determinada	  

por	   la	   comunidad	   discursiva	   en	   que	   vive	   el	   autor,	   pues	   distintas	   comunidades	  

discursivas	   tendrán	  distintas	  preferencias	  para	  estructurar	  el	  discurso	  (Connor	  y	  

Moreno,	  2005:154).	  Como	  hemos	  expuesto	  anteriormente,	  nuestro	  análisis	  va	  a	  ser	  

dual:	  no	  solo	  observaremos	  a	  nivel	   intralingüístico	  las	  dos	  lenguas	  de	  trabajo	  (en	  

concreto	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   semántico-‐funcional),	   sino	   que	   además	  

realizaremos	   posteriormente	   una	   comparación	   a	   nivel	   interlingüístico	   buscando	  

los	   patrones	   de	   uso	   de	   los	   fenómenos	   analizados	   en	   cada	   lengua	   para,	  

posteriormente,	  observar	  el	  funcionamiento	  de	  dichos	  fenómenos	  en	  el	  proceso	  de	  

traducción	  entre	  ellas.	  	  

	  

Para	   realizar	   un	   estudio	   de	   estas	   características,	   el	   ACF	   puede	   recurrir	   a	   otras	  

disciplinas	  que	  completen	  su	  labor,	  como	  por	  ejemplo	  los	  Estudios	  de	  Traducción;	  

aunando	   las	   dos,	   mientras	   el	   ACF	   se	   encarga	   de	   establecer	   cuáles	   son	   las	  



	   27	  

similitudes	  y	  diferencias	  potenciales	  entre	  las	  formas	  encontradas,	  la	  disciplina	  de	  

la	  traducción	  se	  encarga	  de	  determinar	  por	  qué	  el	  traductor	  elige	  una	  forma	  meta	  

con	  respecto	  a	  otra	  (Chesterman,	  1998:28).	  Una	  vez	  detectadas	  y	  analizadas,	  estas	  

formas	   funcionalmente	   equivalentes	  podrán	  ayudarnos	   a	   establecer	   el	   “grado	  de	  

‘traducibilidad’	   de	   las	   mismas	   desde	   un	   punto	   funcional”	   (Izquierdo,	   2008:32),	  

facilitando	  la	  designación	  de	  equivalentes	  de	  traducción.	  

	  

1.1.	  La	  traducción	  jurídica	  

	  

Según	  han	   ido	  evolucionando	   los	  Estudios	  de	  Traducción,	   los	   investigadores	  han	  

ido	  delimitando	  campos	  dentro	  de	  esta	  área	  basándose,	  entre	  otros	  aspectos,	  en	  el	  

tipo	   de	   lenguaje	   utilizado	   en	   los	   textos	   objeto	   de	   traducción	   (esto	   es,	   según	   el	  

“conocimiento	  que	  transmiten”	  –	  Cabré,	  2001:6).	  La	  aparición	  del	  concepto	  de	  los	  

lenguajes	   de	   especialidad 1 	  dio	   lugar	   a	   su	   vez	   al	   concepto	   de	   traducción	  

especializada,	   dentro	   de	   la	   cual	   se	   establecieron	   subdivisiones	   dependiendo	   del	  

lenguaje	   de	   especialidad	   empleado	   en	   los	   textos	   (traducción	   médica	   cuando	   se	  

trataba	   de	   textos	   que	   emplean	   el	   lenguaje	   de	   especialidad	   de	   la	   medicina,	  

traducción	   jurídica	   cuando	   el	   empleado	   es	   el	   lenguaje	   de	   especialidad	   del	  

derecho…).	   Existen,	   no	   obstante,	   diferencias	   entre	   estos	   subtipos	   de	   traducción	  

especializada,	  pues	  dependiendo	  de	  la	  idiosincrasia	  del	  lenguaje	  de	  especialidad	  en	  

cuestión	  será	  más	  o	  menos	  sencillo	  establecer	   límites	  entre	  ellos.	  Una	  de	   las	  más	  

complicadas	   de	   definir	   y	   delimitar	   es	   la	   traducción	   jurídica	   (Mayoral	   2004),	   que	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  “[…]	   subcódigos	   de	   la	   lengua	   común	   caracterizados	   por	   la	   unidad	   de	   campo	   temático,	   por	   ser	  
instrumento	  de	  comunicación	  formal	  y	  funcional	  entre	  especialistas	  de	  una	  materia	  determinada	  y	  
aptos	  para	  expresar	  la	  complejidad”	  (Hernando	  de	  Larramendi	  2001).	  
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será	  concretamente	  el	   tipo	  de	   traducción	  con	  el	  que	   trabajaremos	  en	   la	  presente	  

Tesis	  Doctoral.	  

	  

Como	  veremos,	  este	  problema	  inicial	  repercute	  directamente	  en	  el	  propio	  proceso	  

traductor.	  La	  primera	  manifestación	  de	  esta	  complejidad	  se	  refleja	  en	  el	  problema	  

de	   definir	   el	   concepto	   de	   “traducción	   jurídica”.	   Este	   último	   autor	   señala	   dos	  

posibilidades	   de	   definición:	   atendiendo	   a	   la	   que	   se	   inscribe	   en	   una	   situación	  

jurídica	  o	  aquella	  que	  trabaja	  sobre	  textos	  jurídicos.	  Ambas	  posibilidades	  abren	  un	  

abanico	   de	   cuestiones	   difíciles	   de	   resolver:	   en	   primer	   lugar,	   si	   las	   situaciones	  

jurídicas	   dan	   lugar	   a	   textos	   jurídicos.	   En	   segundo	   lugar,	   como	   el	   derecho	   es	   una	  

disciplina	   que	   puede	   tratar	   cualquiera	   de	   las	   actividades	   humanas,	   es	   muy	  

complejo	   delimitar	   qué	   puede	   considerarse	   un	   texto	   jurídico	   (un	   texto	   de	   difícil	  

delimitación	   sería,	   por	   ejemplo,	   un	   documento	   pericial	   en	   un	   contexto	   judicial).	  

Hasta	   los	   textos	  más	   “jurídicos”	  pueden	   incluir	   elementos	  de	  ámbitos	  que	  no	   los	  

son.	  

	  

Por	  su	  parte	  Borja	  (1999)	  propone	  una	  definición	  inicial:	  traducción	  jurídica	  sería	  

“la	   traslación	  de	  una	   lengua	  a	  otra	  de	   los	   textos	  que	  se	  utilizan	  en	   las	   relaciones	  

entre	  el	  poder	  público	  y	  el	   ciudadano	   […]	  y	   también,	  naturalmente,	  de	   los	   textos	  

empleados	   para	   regular	   las	   relaciones	   entre	   particulares	   con	   trascendencia	  

jurídica”.	   Pero	   también	   reconoce	   que	   solo	   con	   esta	   definición	   no	   basta.	   Ambos	  

autores	   (Mayoral	   2004;	   Borja	   1999	   –	   basándose	   en	   Hurtado	   1996),	   además	   de	  

otros	  (como	  Sarcevic	  1997,	  2000)	  consideran	  que,	  a	  la	  hora	  de	  intentar	  delimitar	  la	  

naturaleza	   de	   la	   traducción	   jurídica,	   es	   necesario	   considerar	   distintas	   variables	  

adicionales:	  	  



	   29	  

-‐ Formato	  del	  texto,	  pudiendo	  ser	  un	  impreso,	  un	  documento	  estandarizado,	  

etc.,	  aunque	  Sarcevic	  (2000:3)	  señala	  que,	  dado	  el	  carácter	  vinculante	  de	  los	  

textos	  jurídicos,	  de	  forma	  general	  (aunque	  no	  sin	  controversia)	  se	  considera	  

que	  el	  contenido	  siempre	  debe	  prevalecer	  sobre	  la	  forma.	  

-‐ Vehículos	  de	  comunicación,	  bien	  sean	  códigos,	  revistas	  especializadas,	  etc.	  

-‐ Protagonistas	  implicados,	  es	  decir,	  comunicación	  entre	  expertos,	  donde	  el	  

receptor	   sea,	   por	   ejemplo,	   un	   jurista	   capaz	   de	   interpretar	   y/o	   aplicar	   el	  

documento,	   o	   entre	   experto	   y	   lego,	   donde	   el	   receptor	   puede	   ser,	   por	  

ejemplo,	  cualquier	  persona	  a	  la	  que	  afecte	  dicho	  documento,	  etc.	  

-‐ Modo	   traductor,	   donde	   se	   distingue	   entre	   traducción	   escrita	   e	  

interpretación.	  	  

-‐ Dirección,	  siendo	  traducción	  directa	  o	  inversa.	  	  

-‐ Naturaleza	   de	   la	   función	   de	   la	   traducción,	   siendo	  para	  Borja	   (1999)	   la	  

traducción	   jurídica	   un	   claro	   ejemplo	   de	   traducción	   como	   fin	   en	   sí	  misma	  

(traducción	   profesional)	   frente	   a	   la	   traducción	   de	   carácter	   utilitario	  

(empleada	  con	  otros	  fines,	  por	  ejemplo	  pedagógicos).	  

-‐ Funcionamiento	   del	   texto	   origen,	   donde	  Borja	   coincide	   con	  Mayoral	   en	  

encontrar	   dificultades	   para	   su	   delimitación	   por	   la	   existencia	   de	  

solapamientos,	  como	  por	  ejemplo	  la	  “fuerte	  imbricación	  que	  se	  observa	  en	  

los	   textos	   legales	   entre	   conceptos	   puramente	   jurídicos	   y	   conceptos	  

mercantiles	  o	  comerciales	  y	  administrativos”	  (Borja,1999)	  .	  

-‐ Función	   de	   la	   traducción,	   que	   sería	   aquella	   que	   “[…]	   expresses	   the	  

intended	  meaning	  and	  leads	  to	  the	  intended	  results”	  (Sarcevic,	  1997:	  88),	  es	  

decir,	   producir	  un	   texto	  paralelo	  que	   se	   interprete	  de	   forma	  uniforme	   sin	  

importar	  el	  ordenamiento	  jurídico.	  
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-‐ Métodos	  de	   traducción	   (literal,	   libre,	  etc.),	  que	  dependerán	  de	   la	   función	  

de	  la	  propia	  traducción	  (Borja	  1999)	  y	  de	  la	  situación	  específica	  en	  que	  esta	  

se	  encuadre	  (Mayoral	  2004).	  Existen	  diversas	  opiniones	  acerca	  de	  cuál	  es	  el	  

método	  más	   adecuado	   en	   cada	   caso,	   si	   bien	   es	   cierto	   que	   ambos	   autores	  

coinciden	  de	  forma	  general	  en	  que	  la	  traducción	  literal	  es	  “un	  instrumento	  

eficaz	   para	   la	   identificación	   de	   la	   información	   original,	   pero	   suele	   ser	   un	  

obstáculo	   a	   la	   comprensión”	   (Mayoral,	   2004:15)	   debido,	   entre	   otros	  

parámetros,	  a	  la	  falta	  de	  equivalencia	  de	  figuras	  jurídicas	  existente	  entre	  los	  

distintos	  ordenamientos	  (Borja,	  2000:9).	  Como	  ejemplo	  de	  propuesta	  para	  

salvar	   este	   obstáculo,	   Mayoral	   (2002:12)	   propone	   la	   búsqueda	   de	   un	  

equivalente	  funcional,	  “[…]	  aquel	  concepto	  o	  institución	  jurídica	  que	  cumple	  

el	  mismo	  papel	   en	   la	   cultura	  del	   texto	   traducido”,	   si	   bien	  es	   cierto	  que	   se	  

trata	   de	   una	   opción	   más	   dentro	   de	   los	   distintos	   métodos	   existentes,	   en	  

función	  de	  todas	  las	  variables	  analizadas	  aquí	  (Borja	  1999).	  

	  

Todos	   estos	   parámetros	   deberán	   ser	   tenidos	   en	   cuenta	   y	   gestionados	   por	   el	  

traductor	  de	   textos	   jurídicos,	  quien,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  estos	  autores,	  no	  

debería	  ser	  considerado	  simplemente	  un	  transcriptor	  entre	  lenguas,	  sino	  también	  

como	  un	  mediador,	  ya	  que	  sirve	  como	  puente	  entre	  sistemas	  jurídicos,	  motivo	  por	  

el	   cual	   deberá	   dominar	   no	   solo	   las	   lenguas	   de	   trabajo,	   sino	   también	   conocer	   las	  

particularidades	   de	   dichos	   sistemas	   jurídicos.	   Mayoral	   (2004:9)	   o	   Sarcevic	  

(1997:88)	   van	   más	   allá,	   proponiendo	   que	   además	   se	   debería	   considerar	   al	  

traductor	  jurídico	  como	  un	  actor	  más	  en	  la	  producción	  textual,	  trabajando	  mano	  a	  

mano	  con	  los	  juristas.	  
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FIG	  1.	  Labor	  del	  traductor	  jurídico	  (Sarcevic,	  1997:	  88)	  

	  

Si	  bien	  es	  cierto	  que	   la	   interpretación	  del	  contenido	   jurídico	  debe	  quedar	  para	  el	  

destinatario	  (normalmente	  un	  jurista),	  el	  traductor	  debe	  llevar	  a	  cabo	  una	  labor	  de	  

interpretación	  en	  cuanto	  a	   la	  comprensión	  activa	  del	  documento	  (Mayoral	  2005)	  

para	  poder	  realizar	  la	  traducción	  con	  los	  fines	  deseados,	  pues	  debería	  ser	  capaz	  de	  

entender	   no	   solo	   el	   significado	   de	   palabras	   y	   oraciones,	   sino	   también	   el	   efecto	  

jurídico	  que	  pretende	  el	  texto	  origen	  y	  cómo	  expresar	  dicho	  efecto	  en	  el	  texto	  meta	  

(Sarcevic,	  1997:72).	  

	  

Para	   llevar	   a	   cabo	   esta	   labor,	   el	   traductor	   jurídico,	   además	   de	   contar	   con	   sus	  

propias	   herramientas	   traductológicas,	   podrá	   valerse	   del	   asesoramiento	   de	   un	  

especialista	   en	   derecho,	   y	   será	   capaz	   de	   recurrir	   a	   su	   experiencia	   en	   el	   campo	  

jurídico	   (Orts,	   2005:26)	   en	   cuanto	   a	   los	   ordenamientos	   involucrados	   en	   la	  

traducción	  y	  demás	  convenciones	  marcadas	  por	  la	  comunidad	  discursiva	  a	  la	  que	  

pertenezcan.	   Parece	   patente	   que	   el	   traductor	   jurídico	   necesita	   una	   formación	  

especial	  que	   le	  permita	  atesorar	  todos	  esos	  recursos,	  pues	   la	  comprensión	  de	   los	  

textos	  jurídicos	  “depende	  en	  gran	  medida	  del	  conocimiento	  de	  la	  disciplina	  que	  los	  
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contextualiza,	  el	  derecho”	  (Borja,	  2000:9).	  Esta	  comprensión	  dará	  paso	  a	   la	   labor	  

de	   producción	   textual,	   en	   la	   que	   entran	   en	   juego	   las	   variables	   mencionadas	  

anteriormente	  en	  este	  apartado.	  

	  

Para	  poder	  llevar	  acabo	  nuestro	  ACF	  intralingüístico	  e	  interlingüístico	  expuestos	  a	  

lo	   largo	   del	   presente	   capítulo,	   es	   necesario	   observar	   el	   discurso	   en	   su	   contexto,	  

bien	  sea	  en	  su	  aspecto	  oral	  o	  en	  el	  escrito.	  Es	  en	  el	  aspecto	  escrito	  en	  el	  que	  hemos	  

decidido	   centrarnos,	   ya	   que	   en	   el	   discurso	   oral,	   normalmente,	   entra	   en	   juego	   la	  

improvisación,	   frente	   al	   discurso	   escrito,	   en	   el	   que	   a	   priori	   los	   elementos	   que	  

figuran	  lo	  hacen	  tras	  una	  labor	  de	  mayor	  reflexión	  por	  parte	  del	  autor.	  En	  concreto,	  

y	   con	   el	   objetivo	   de	   delimitar	   el	   tipo	   específico	   de	   producción	   escrita	   objeto	   de	  

análisis	   del	   presente	   trabajo,	   hemos	   decidido	   apoyarnos	   en	   la	   clasificación	   por	  

géneros	   textuales	   que	   surge	   en	   relación	   con	   las	   variables	   anteriormente	  

mencionadas.	  
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-‐	  CAPÍTULO	  2	  -‐	  

GÉNERO	  TEXTUAL	  

	  

La	   clasificación	  por	  géneros	   textuales	   surge	  con	   la	  evolución	  de	   la	   lingüística	  del	  

texto,	  que	  comienza	  a	  observar	  los	  textos	  como	  unidades	  de	  análisis	  lingüístico	  que	  

permiten	  estudiar	  la	  lengua	  en	  uso	  tomándolos	  dentro	  de	  su	  contexto	  y	  estudiando	  

cómo	   son	   interpretados,	   utilizados	   y	   explotados	   por	   los	   usuarios	   (Bhatia,	  

2004:20).	  	  

	  

Se	  han	  desarrollado	  múltiples	  aproximaciones	  al	  concepto	  de	  género	  dependiendo	  

del	   enfoque	   lingüístico	   desde	   el	   que	   se	   parte,	   lo	   cual	   hace	   difícil	   encontrar	   una	  

definición	  clara	  y	  completa,	  pues	   “[…]	  a	   single,	  brief	  definition	  cannot	  easily	  give	  

account	   for	   the	   richness	   of	   the	   concept	   or	   the	   extent	   of	   the	   very	   definition	  

attempted”	   (Parodi,	   2010:24).	   En	   este	   trabajo	   hemos	   seguido	   la	   definición	   de	  

género	  propuesta	  por	  Swales	  (1990),	  pues	  consideramos	  que	  su	  aproximación	  es	  

la	  más	  completa	  para	  nuestros	  propósitos	  al	  centrarse	  en	  el	  estudio	  de	  la	  lengua	  en	  

uso.	  

	  

Swales	  (1990:58)	  define	  género	  como:	  

	  

“A	  genre	  is	  a	  class	  of	  communicative	  events,	  the	  members	  of	  which	  share	  

some	   set	   of	   communicative	  purposes.	   These	  purposes	   are	   recognized	  by	  

the	   expert	   members	   of	   the	   parent	   discourse	   community,	   and	   thereby	  

constitute	  the	  rationale	  for	  the	  genre.	  This	  rationale	  shapes	  the	  schematic	  
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structure	  of	  the	  discourse	  and	  influences	  and	  constrains	  choice	  of	  content	  

and	  style”.	  

	  

Así	  pues,	  la	  definición	  de	  Swales	  gira	  en	  torno	  a	  cuatro	  elementos	  fundamentales:	  

	  

1) La	  situación	  comunicativa,	  esto	  es,	  el	  	  contexto	  social	  y	  cultural	  en	  que	  se	  

produce	  el	  discurso:	  participantes,	  espacio	  social	  (Bhatia,	  2004:18),	  etc.	  

2) La	   finalidad	   comunicativa,	   considerada	   elemento	   fundamental	   para	  

definir	  el	  género	  por	  el	  propio	  Swales,	  dado	  que	  “It	  is	  ultimately	  the	  human	  

being	  who	  constructs	  discourse	  genres	   in	  his/her	  mind	  as	  communicative	  

instruments	   using	   his/her	   experience	   and	   cognitive	   representation	   of	  

contexts	  and	  specific	  situations”	  (Parodi,	  2010:21-‐22).	  

3) La	   comunidad	   discursiva,	   esto	   es,	   un	   grupo	   de	   hablantes	   expertos	   que	  

comparten	  objetivos	  comunes	  y	  que	  suelen	  compartir	  un	   léxico	  específico	  

característico,	  dando	  lugar	  a	  géneros	  propios	  para	  sus	  propósitos	  (Swales,	  

1990:24-‐27).	  

4) Los	  elementos	  formales,	  patrones	  lingüísticos	  que	  variarán	  para	  conseguir	  

transmitir	  el	  mensaje	  de	  modo	  que	  cumpla	  su	  finalidad	  comunicativa,	  y	  que	  

funcionan	  como	  nexo	  entre	  los	  demás	  elementos	  (Parodi,	  2010:19).	  

	  

Definidos	   los	   géneros,	   Swales	   introduce	   también	   el	   concepto	   de	   prototipo,	  

adoptado	   por	   numerosos	   investigadores	   en	   el	   campo	   de	   los	   géneros	   textuales	   y	  

que	  surge	  de	  la	  teoría	  de	  prototipos	  desarrollada	  por	  Rosch	  (1978),	  que	  propone	  

una	   categorización	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   psicológico	   basándose	   en	   la	  mayor	   o	  

menor	  proximidad	  de	  los	  elementos	  categorizables	  con	  respecto	  a	  un	  prototipo	  de	  
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origen	  socio-‐cultural	  que	  creamos	  en	  la	  mente	  (Bawarshi	  y	  Reiff	  2010).	  Aplicado	  a	  

los	   géneros	   textuales,	   el	   propio	   Swales	   (1990)	   define	   los	   prototipos	   como	  

“exemplars	   of	   a	   genre	   [that]	   exhibit	   various	   patterns	   of	   similarity	   in	   terms	   of	  

structure,	   style,	   content	   and	   intended	   audience”.	   Así,	   los	   hablantes	   de	   una	  

comunidad	   discursiva	   reconocen	   patrones	   de	   comportamiento	   constantes	   en	   la	  

composición	   de	   un	   género	   a	   nivel	   intra	   y	   extratextual	   (patrones	   estructurales	   y	  

lingüísticos)	  que	  dan	  lugar	  a	  los	  prototipos.	  	  

	  

Partiendo	   de	   estas	   premisas,	   autores	   como	   Bawarshi	   y	   Reiff	   (2010:39)	   o	   Díez	  

(2009:37),	   basándose	   en	   Bondarko	   (1991),	   Suter	   (1993)	   o	   Bhatia	   (1999)	   entre	  

otros,	   analizan	   la	   proximidad	   de	   los	   textos	   al	   prototipo	   para	   definir	   “text	  

membership	  within	  genres”	  (Bawarshi	  y	  Reiff,	  2010:39).	  Surge	  así	  la	  división	  entre	  

modelos	   centrales,	   es	   decir,	  más	   cercanos	   al	   prototipo,	   y	  modelos	   periféricos,	   es	  

decir,	  más	  alejados,	   lo	  que	  hace	  que	  muestren	  más	  diferencias	  con	  respecto	  a	  esa	  

preferencia	  de	  uso	  que	  marca	  el	  prototipo.	  	  

	  

A	   esta	   categorización	   de	   modelos	   centrales	   y	   periféricos	   solo	   se	   puede	   llegar	  

estableciendo	   una	   serie	   de	   atributos	   que	   permitan	   medir	   dichos	   grados	   de	  

proximidad.	   Lee	   (2001:49),	   basándose	   en	   Steen	   (1999),	   enumera	   siete	   atributos	  

básicos,	  a	  saber:	  campo	  al	  que	  pertenece	  el	  género,	  medio	  en	  que	  este	  se	  produce	  

(escrito,	   oral,	   etc.),	   contenido	   tratado	   en	   el	   género,	   forma,	   función	   (narrativa,	  

argumentativa,	   etc.),	   tipo	   o	   categoría	   retórica	   a	   la	   que	   pertenece	   (descripción,	  

exposición,	  etc.)	  y	  características	  lingüísticas.	  Además	  propone	  otros	  dos	  atributos:	  

tipo	   de	   actividad	   en	   que	   se	   encuadra	   el	   género	   y	   nivel	   del	   receptor,	   si	   bien	   este	  

autor	  opina	  que	  se	  pueden	  y	  deben	  añadir	  más.	  En	  función	  de	  cómo	  se	  combinen	  
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dichos	   atributos,	   surgirá	   el	   modelo	   central	   (que	   Lee,	   2001,	   llama	   “basic-‐level	  

category”	  y	  que	  considera	  “true	  genres”)	  y	  los	  modelos	  periféricos	  (“super-‐genres”,	  

los	  más	  abstractos	  o	  generales,	  y	  los	  “sub-‐genres”,	  subordinados	  conceptuales).	  

	  

	  

FIG	  2.	  Aproximación	  a	  los	  prototipos	  (Lee,	  2001:48)	  

	  

No	  obstante,	   los	   investigadores	  han	  constatado	  que	  realizar	  una	  clasificación	  por	  

géneros	  dista	  de	  ser	  tarea	  sencilla,	  pues	  si	  bien	  es	  cierto	  que	  por	  lo	  general	  existen	  

“subtle	   disciplinary	   differences,	   in	   adition	   to	   the	   use	   of	   specialist	   lexical	  

realizations”	  (Bhatia,	  2004:55),	  también	  se	  producen,	  en	  ciertos	  ámbitos	  (como	  el	  

académico),	  solapamientos	  entre	  disciplinas,	  haciendo	  más	  complicado	  determinar	  

las	   fronteras	   entre	   géneros	   y,	   por	   tanto,	   su	   categorización	   (Parodi,	   2010:31).	  

Bhatia	   (2004:58)	   resume	   el	   problema	   afirmando	   que	   “in	   whatever	   manner	   one	  

may	  define	  genre,	  	  the	  boundaries	  between	  different	  levels	  of	  genres	  will	  always	  be	  

fluid	   to	   some	   extent	   [due	   to]	   the	   complex	   and	   dynamic	   variation	   and	   constant	  

development	  of	  generic	  forms	  used	  within	  and	  across	  disciplinary	  and	  professional	  

cultures”.	  Ante	  la	  existencia	  de	  esta	  variación,	  Orts	  (2009:	  114)	  también	  recoge	  el	  

punto	   de	   vista	   de	   Bhatia,	   afirmando	   que,	   a	   pesar	   de	   que	   no	   siempre	   es	   posible	  

encontrar	   una	   correlación	   exacta	   entre	   los	   recursos	   utilizados	   y	   los	   valores	  

funcionales	  que	  estos	  asumen	  en	  el	  proceso	  comunicativo,	  el	  marco	  teórico	  de	  los	  

géneros	  textuales	  es	  el	  más	  sencillo	  para	  intentar	  explicar	  dicha	  correlación.	  
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Observamos	   pues	   que	   los	   “genres	   are	   not	   static	   entities,	   but	   are	   in	   fact	   highly	  

dynamic”	   (Parodi,	   2010:25).	   Claro	   reflejo	   de	   esta	   dificultad	   es	   otra	   controversia	  

que	  planea	  sobre	  esta	  propuesta	  de	  clasificación,	  aquella	  que	  surge	  entorno	  al	  uso	  

de	   los	   términos	   género	   y	   tipo	   textual	   para	   referirse	   a	   este	   concepto	   que	   hemos	  

definido.	  Los	   investigadores	  han	   tratado	  el	   tema	  desde	  distintas	  perspectivas,	   en	  

ocasiones	   asociando	   cada	   término	   a	   conceptos	   diferentes.	   Por	   un	   lado,	   se	   han	  	  

diferenciado	   en	   base	   a	   los	   criterios	   utilizados	   para	   clasificar	   los	   textos	   –

considerando	  que	   tipo	   textual	   es	   una	   clasificación	   basada	   en	   criterios	   internos	   o	  

estrategias	  retóricas,	  y	  que	  género	  textual	  es	  una	  clasificación	  basada	  en	  criterios	  

externos	   o	   finalidad	   comunicativa,	   como	   exponen,	   entre	   otros,	   Swales	   (1990),	  

Biber	   en	   Borja	   (2007)	   o	   De	   Santiago	   (2013).	   En	   otras	   ocasiones,	   como	   hacen	  

Parodi	   (2010)	  o	  Bawarshi	  y	  Reiff	   (2010),	   la	  distinción	  se	  basa	  en	   la	  perspectiva	  

desde	   la	   que	   se	   analicen	   los	   textos	   –	   limitándose	   tipo	   textual	   a	   una	   perspectiva	  

fundamentalmente	  lingüística,	  mientras	  que	  género	  textual	  abarca	  una	  perspectiva	  

multidimensional.	  	  

	  

Asimismo,	  otros	  investigadores	  (Román	  2008;	  Alcaraz,	  2002a:130)	  señalan	  el	  uso	  

indistinto	   de	   estos	   dos	   términos	   para	   referirse	   a	   una	   misma	   realidad.	  

Consideramos	  que	  no	  es	  objeto	  de	  esta	  Tesis	  Doctoral	  dirimir	  esta	  controversia,	  y	  

nos	   hemos	   decantado	   por	   el	   concepto	   de	   género	   textual	   por	   su	   alcance	  

multidimensional,	   característica	   fundamental	   de	   los	   textos	   objeto	   de	   análisis	   de	  

este	  trabajo,	  que	  se	  enmarcan	  dentro	  de	  los	  géneros	  jurídicos2.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  En	   el	   presente	   trabajo	   se	   empleará	   esta	   denominación	   para	   hacer	   referencia	   a	   los	   géneros	   del	  
lenguaje	  jurídico,	  es	  decir,	  aquellos	  que	  surgen	  del	  lenguaje	  de	  especialidad	  del	  derecho,	  siguiendo	  
la	   terminología	   de	   Borja	   (1999,	   2000,	   2007).	   Dicha	   denominación	   englobará	   tanto	   a	   modelos	  
centrales	  (géneros)	  como	  periféricos	  (supragéneros	  y	  subgéneros),	  siguiendo	  la	  clasificación	  de	  Lee	  
2001	  (vid	  supra	  pág.	  36).	  	  
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2.1.	  Los	  géneros	  jurídicos	  	  

	  

Dado	   que	   los	   géneros	   surgen	   dentro	   de	   comunidades	   discursivas	   formadas	  

normalmente	  por	  especialistas,	  es	  necesario	  analizar	  los	  textos	  que	  surgen	  dentro	  

de	  cada	  comunidad	  para	  determinar	  los	  distintos	  tipos	  de	  géneros	  especializados.	  

Entre	   ellos	   encontramos	   los	   géneros	   jurídicos,	   aquellos	   que	   se	   producen	   en	   los	  

distintos	  eventos	  comunicativos	  dentro	  de	  la	  comunidad	  discursiva	  de	  los	  juristas,	  

y	  que	  tomaremos	  como	  base	  para	  realizar	  nuestro	  trabajo.	  

	  

Para	  definir	  los	  géneros	  jurídicos	  acudimos	  a	  la	  definición	  de	  Borja	  (2007:144):	  

	  

“[…]	   existen	   unos	   modelos	   rígidos	   y	   repetitivos	   que	   impone	   la	   cultura	  

jurídica	   heredada,	   los	   hábitos	   profesionales,	   las	   costumbres	   sociales	   e	  

incluso	   la	   formación	   académica.	   Todo	   ello	   conforma	   una	   selección	   de	  

contenidos,	   una	   manera	   de	   exponer	   los	   hechos,	   una	   retórica	   y	   una	  

percepción	   del	  mundo	   que	   aparecen	   plasmados	   de	   forma	   inequívoca	   en	  

cada	   realización	   textual	   del	   ámbito	   jurídico.	   Si	   a	   esta	   realización	   textual	  

concreta	  le	  sumamos	  un	  objetivo	  comunicativo	  claro	  o	  una	  función	  jurídica	  

específica,	  el	  resultado	  es	  el	  concepto	  de	  ‘género	  jurídico’”.	  

	  

La	   autora	   basa	   su	   definición	   en	   el	   carácter	   altamente	   pautado	   y	   en	   ocasiones	  

fosilizado	  de	  las	  comunicaciones	  en	  el	  ámbito	  jurídico,	  característica	  que	  comparte	  

con	  otros	  autores	  dentro	  de	  este	  campo.	  Sin	  embargo,	  no	  parece	  existir	  un	  acuerdo	  

a	   la	   hora	   de	   clasificar	   los	   géneros	   propios	   de	   este	   ámbito,	   pues	   se	   emplean	  

distintos	   enfoques	   según	   el	   investigador,	   entre	   los	   que	   queremos	   destacar	   la	  
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clasificación	   en	  base	   al	   ámbito	   en	  que	   se	  producen	  dichos	   textos,	   la	   clasificación	  

según	  la	  rama	  del	  derecho	  a	   la	  que	  pertenezca	  el	  género,	   la	  clasificación	  según	  la	  

función	  o	  la	  clasificación	  en	  base	  a	  la	  situación	  discursiva.	  	  

	  

Ejemplo	  del	  primer	  grupo	  es	  Alcaraz,	  cuya	  clasificación	  (2002b:118)	  recogemos	  a	  

continuación:	  	  

FIG	  3.	  Esquema	  clasificación	  géneros	  jurídicos	  según	  Alcaraz	  (2002b)	  

	  

Por	   su	   parte,	   Orts	   (2009:119)	   elabora	   su	   clasificación	   siguiendo	   el	   segundo	  

criterio,	  es	  decir,	  atendiendo	  a	  la	  rama	  del	  derecho	  a	  la	  que	  pertenezca	  un	  texto:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

FIG	  4.	  Esquema	  clasificación	  géneros	  jurídicos	  según	  Orts	  (2009)	  
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Si	  bien	  es	  cierto	  que	  estos	  autores,	  independientemente	  de	  los	  criterios	  utilizados	  

para	   su	   clasificación,	   tienen	   en	   cuenta	   elementos	   fundamentales	   de	   los	   géneros	  

tales	   como	   los	   elementos	   formales	   o	   el	   foco	   contextual,	   compartimos	   con	   Borja	  

(2000:84)	   la	   opinión	  de	   que	   se	   trata	   de	   clasificaciones	   algo	   incompletas	   por	   dar	  

lugar	  a	  categorías	  demasiado	  genéricas	  o	  demasiado	  amplias.	  	  

	  

Borja	   expone	   también	   un	   tercer	   tipo	   de	   clasificación	   existente	   “basada	   en	   la	  

función	  de	  los	  textos”.	  El	  problema	  que	  esta	  autora	  detecta	  en	  esta	  clasificación	  es	  

que	  los	  textos	  jurídicos	  son	  de	  carácter	  multifuncional,	  de	  modo	  que	  no	  se	  puede	  

atribuir	  a	  un	  texto	  una	  función	  exclusiva	  para	  clasificarlo,	  sino	  que	  cada	  uno	  tendrá	  

un	   foco	   funcional	  principal,	   que	   según	   su	   análisis	   aparecerá	   complementado	  por	  

otros	   focos	   funcionales	   secundarios	   (Borja	   1999,	   2000).	   Según	   la	   autora,	   el	   foco	  

funcional	  principal	  de	  los	  textos	  jurídicos	  suele	  ser	  el	  instructivo	  o	  exhortativo,	  los	  

cuales	   suelen	   ir	   complementados	   por	   los	   focos	   funcionales	   expositivo	   y/o	  

argumentativo	   dependiendo	  del	   texto	   concreto3.	   Según	   los	   problemas	   señalados,	  

dicho	   carácter	   multifuncional	   no	   quedaría	   recogido	   óptimamente	   bajo	   el	  

planteamiento	  de	  esta	  tercera	  clasificación.	  	  

	  

La	  crítica	  a	   los	  enfoques	  mencionados	   le	   lleva	  a	  proponer	  su	  propia	  clasificación,	  

que	   intenta	   organizar	   los	   textos	   según	   todas	   las	   variables	   implicadas	   en	   ellos,	  

basándose	   para	   ello	   en	   la	   situación	   discursiva,	   los	   participantes	   en	   el	   acto	   de	  

comunicación,	  el	  tono	  utilizado	  y	  la	  finalidad	  (Borja,	  2000:85).	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Como	  ejemplo	  de	  esta	  multifuncionalidad	  textual,	  Borja	  (1999,	  2000)	  sugiere	  las	  sentencias,	  en	  las	  
que	   cada	   parte	   presenta	   un	   foco	   funcional	   distinto,	   conteniendo	   los	   fundamentos	   de	   derecho	   un	  
foco	  de	  carácter	  expositivo	  y	  argumentativo,	  frente	  al	  fallo,	  que	  presenta	  un	  foco	  instructivo.	  	  
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	   Situación	  discursiva	   Foco	  
contextual	  

Ejemplos	  

TEXTOS	  
NORMATIVOS	  
(disposiciones	  
legislativas)	  

·EMISOR:	  Poder	  legislativo	  
·RECEPTOR:	  Ciudadanos	  
·TONO:	  Hiperformal/muy	  
formal	  
·FINALIDAD:	  regular	  las	  
relaciones	  humanas	  dentro	  
de	  un	  sistema	  de	  derecho	  

Instructivo	   -‐	  Leyes	  
-‐	  Decretos	  
-‐	  Reglamentos	  
-‐	  …	  

TEXTOS	  JUDICIALES	  
(regulan	  relaciones	  
entre	  particulares	  o	  
administración	  y	  los	  
órganos	  judiciales)	  

·EMISOR:	  Adm.	  
Justicia/ciudadanos	  
·RECEPTOR:	  
Ciudadanos/Adm.	  justicia	  
·TONO:	  Muy	  formal/formal	  
·FINALIDAD:	  establecer	  
comunicación	  entre	  las	  
partes	  participantes	  

Instructivo	  
(argumentativo/	  
expositivo)	  

-‐	  Autos	  
-‐	  Citaciones	  
-‐	  …	  

JURISPRUDENCIA	  
(conjunto	  de	  
sentencias	  dictadas	  
por	  los	  tribunales	  y	  la	  
doctrina	  que	  
contienen)	  

·EMISOR:	  Órganos	  
Superiores	  de	  Justicia	  
·RECEPTOR:	  Ciudadanos	  
·TONO:	  Hiperformal/muy	  
formal/formal	  
·FINALIDAD:	  vincular	  a	  los	  
jueces	  en	  casos	  –	  como	  
fuente	  de	  derecho	  

Instructivo	  
(argumentativo)	  

-‐	  Sentencias	  

OBRAS	  DE	  
REFERENCIA	  (obras	  
de	  consulta	  sobre	  
aspectos	  particulares	  
del	  derecho)	  

·EMISOR:	  juristas	  
·RECEPTOR:	  juristas	  
·TONO:	  Formal	  
·FINALIDAD:	  proporcionar	  
información	  de	  carácter	  
práctico	  e	  instrumental	  a	  
los	  profesionales	  del	  
derecho	  

Expositivo	   -‐	  Diccionarios	  
-‐	  Formularios	  
-‐	  …	  

TEXTOS	  
DOCTRINALES	  	  

·EMISOR:	  juristas	  
·RECEPTOR:	  juristas	  
·TONO:	  Formal	  
·FINALIDAD:	  transmitir	  
conocimiento	  relacionado	  
con	  el	  derecho	  

Argumentativo	  
(expositivo)	  

-‐	  Manuales	  
-‐	  Tesis	  
-‐	  …	  

TEXTOS	  DE	  
APLICACIÓN	  DEL	  
DERECHO	  
(instrumentos	  legales	  
públicos	  y	  privados)	  

·EMISOR:	  
ciudadanos/admón.	  
·RECEPTOR:	  
Admón./ciudadanos	  
·TONO:	  Hiperformal/Muy	  
formal/formal	  
·FINALIDAD:	  crear	  pactos	  
legalmente	  vinculantes	  
entre	  particulares	  

Instructivo	   -‐	  Contratos	  
-‐	  Poderes	  
-‐	  Testamentos	  
-‐	  …	  

FIG	  5.	  Clasificación	  de	  los	  géneros	  jurídicos	  según	  Borja	  (2000)	  
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Esta	  clasificación	  es	  la	  que	  hemos	  adoptado	  en	  la	  presente	  Tesis	  Doctoral,	  puesto	  

que	   a	   nuestro	   parecer	   es	   la	   que	   mejor	   recoge	   las	   múltiples	   variables	   y	   la	  

multidimensionalidad	  presentes	  en	  los	  géneros	  jurídicos.	  

	  

Una	   vez	   seleccionado	   nuestro	   modelo	   de	   clasificación	   pudimos	   establecer	   el	  

supragénero,	  género	  y	  subgénero	  en	  que	  se	  encuadra	  el	  tipo	  textual	  sobre	  el	  cual	  

efectuar	   el	   análisis	   objeto	   de	   nuestro	   trabajo;	   en	   este	   caso,	   y	   de	   acuerdo	   a	   la	  

clasificación	   elegida,	   el	   supragénero	   (modelo	   periférico	   más	   general)	   sería	   los	  

textos	  de	  aplicación	  del	  derecho,	  el	  género	  (modelo	  central)	  sería	  el	  contrato,	  y	  el	  

subgénero	  (subordinado)	  sería	  el	  contrato	  de	  compraventa	  de	  inmuebles.	  

	  

2.1.1.	  El	  contrato	  de	  compraventa.	  El	  contrato	  de	  compraventa	  de	  inmuebles	  

	  

Como	   apunta	   Alcaraz	   (2007:97),	   “en	   el	   mundo	   actual,	   una	   gran	   parte	   de	   las	  

relaciones	  económicas	  entre	  las	  personas,	  tanto	  las	  físicas	  como	  las	  jurídicas,	  está	  

avalada	  por	  los	  contratos”.	  

	  

Situándolo	   en	   el	   esquema	  de	   géneros	   jurídicos	   de	  Borja	   expuesto	   anteriormente	  

(vid	   supra	   apartado	   2.1),	   se	   trata	   de	   un	   instrumento	   de	   aplicación	   del	   derecho,	  

formalizado	  entre	  los	  ciudadanos	  y/o	  la	  administración	  con	  el	  fin	  de	  crear	  pactos	  

legalmente	   vinculantes	   entre	   las	   partes	   que	   lo	   suscriben.	   Existen	   diversos	  

subgéneros	   del	   contrato,	   dependiendo	   de	   la	   naturaleza	   del	   intercambio	   que	   se	  

acuerde	   en	   dicho	   documento.	   Para	   el	   presente	   trabajo	   hemos	   seleccionado	  

centrarnos	  en	  el	  subgénero	  del	  contrato	  de	  compraventa,	  y	  más	  en	  concreto,	  en	  la	  

compraventa	  de	  bienes	  inmuebles.	  
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Para	   definir	   el	   contrato	   de	   compraventa	   hemos	   acudido	   al	   Art.	   1445	   del	   Código	  

Civil	  español,	  donde	  se	  estipula	  que	  “Por	  el	  contrato	  de	  compra	  y	  venta	  uno	  de	  los	  

contratantes	  se	  obliga	  a	  entregar	  una	  cosa	  determinada	  y	  el	  otro	  a	  pagar	  por	  ella	  

un	   precio	   cierto,	   en	   dinero	   o	   signo	   que	   lo	   represente”.	   Para	   acotar	   el	   subgénero	  

específico	   de	   contrato	   de	   compraventa	   con	   el	   que	   vamos	   a	   trabajar,	   hemos	   de	  

acudir	  al	  Art.	  333	  de	  este	  mismo	  Código,	  en	  el	  que	  se	  establece	  que	  “todas	  las	  cosas	  

que	  son	  o	  pueden	  ser	  objeto	  de	  apropiación	  se	  consideran	  como	  bienes	  muebles	  o	  

inmuebles”,	  y	  más	  en	  concreto	  al	  Art.	  334,	  donde	  se	  describe	  de	  forma	  exhaustiva	  

aquello	   que	   se	   considera	   un	   bien	   inmueble,	   si	   bien	   es	   cierto	   que	   la	  mayoría	   de	  

contratos	  de	  compraventa	  referidos	  a	  estos	  bienes	  se	   limitan	  al	  primer	  punto	  de	  

dicho	   Artículo,	   es	   decir,	   “las	   tierras,	   edificios,	   caminos	   y	   construcciones	   de	   todo	  

género	  adheridas	  al	  suelo”.	  

	  

El	  alcance	  de	  esta	  definición	  es	  bastante	  amplio,	  pues	  podría	  aplicarse	  al	  concepto	  

de	   contrato	   de	   compraventa	   de	   inmuebles	   en	   prácticamente	   cualquier	   parte	   del	  

mundo.	   No	   obstante,	   es	   importante	   tener	   en	   cuenta	   que,	   dada	   la	   existencia	   de	  

múltiples	   ordenamientos	   jurídicos,	   se	   hace	   necesario	   establecer	   una	   vez	  más	   un	  

límite	   para	   realizar	   un	   análisis	   contrastivo	   de	   estos	   textos,	   en	   primer	   lugar,	  

asegurándonos	   de	   que	   el	   género	   y	   el	   subgénero	   existen	   en	   los	   distintos	  

ordenamientos	  objeto	  de	  análisis	  y	  en	  qué	  medida	  coincide	  entre	  ellos.	  En	  nuestro	  

caso	   nos	   hemos	   centrado	   en	   los	   ordenamientos	   jurídicos	   español	   y	  

estadounidense.	  	  
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2.1.2.	   La	   traducción	   de	   los	   géneros	   jurídicos	   –	   el	   contrato	   de	   compraventa	   de	  

inmuebles	  

	  

Una	  de	   las	  disciplinas	  en	   las	  que	  más	  se	  ha	  aplicado	   la	  clasificación	  de	   los	   textos	  

según	  el	  género	  ha	  sido	  en	  los	  Estudios	  de	  Traducción,	  desde	  los	  cuales	  se	  valora	  

su	  estudio	  y	  aplicación	  como	  una	  herramienta	  clave	  para	  incrementar	  y	  asegurar	  la	  

competencia	  traductora,	  pues:	  

	  

“En	   cuanto	   un	   traductor	   se	   enfrenta	   con	   un	   género	   con	   el	   que	   está	  

familiarizado,	  automáticamente	  se	  generan	  en	  él	  una	  serie	  de	  expectativas	  

organizativas	   y	   lingüísticas	   (léxicas	   y	   sintácticas,	   sobretodo)	   que	  

facilitarán	   su	   labor	  de	   traducción,	   por	   lo	   cual	  parece	   lógico	  que,	   una	  vez	  

que	   el	   traductor	   conozca	   las	   convenciones	   formales	   y	   estilísticas	   de	   un	  

género,	  ya	  habrá	  andado	  […]	  casi	  el	  cincuenta	  por	  ciento	  del	  camino	  que	  ha	  

de	  recorrer	  para	  llevar	  a	  cabo	  su	  traducción”	  (Alcaraz,	  2002b:119)	  

	  

En	  el	  caso	  de	  los	  géneros	  jurídicos,	  a	  priori	  podría	  parecer	  que	  esta	  familiarización	  

podría	  resultar	  incluso	  más	  sencilla,	  pues	  como	  señala	  Borja	  (2000:84),	  los	  textos	  

jurídicos,	  y	  en	  especial	  los	  instrumentos	  de	  aplicación	  del	  derecho	  (supragénero	  al	  

que	   pertenecen	   los	   contratos	   de	   compraventa	   de	   inmuebles,	   como	   señalamos	  

anteriormente,	   vid	   supra	   pág.	   42),	   suelen	   tener	   una	   “forma	   convencional	   fija	   y	  

estereotipada”,	  recogida	  en	  forma	  de	  formularios	  o	  modelos	  normalizados.	  	  

	  

No	  obstante,	   dada	   la	   naturaleza	  multidimensional	   del	   campo	  de	   especialidad	  del	  

derecho,	   hay	   que	   tener	   en	   cuenta	   distintas	   variables	   a	   la	   hora	   de	   gestionar	   la	  
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traducción	  de	  sus	  textos,	  pues	  en	  ellos	  confluyen	  tanto	  las	  normas	  de	  aplicación	  y	  

la	   forma	   que	   establezca	   el	   ordenamiento	   jurídico	   del	   que	   deriven	   como	   las	  

características	  propias	  del	   lenguaje	  de	  especialidad	  del	  derecho	  de	   la	  comunidad	  

lingüística	  que	  aplica	  dicho	  ordenamiento	  y	  que	  determinarán	  la	  forma	  que	  tengan	  

los	  hablantes	  de	  esa	  comunidad	  para	  expresar	  y	  materializar	  dichos	  textos.	  Todos	  

estos	   elementos	   pueden	   influir	   de	   forma	   importante	   a	   la	   hora	   de	   efectuar	   la	  

traducción	   de	   un	   texto	   perteneciente	   a	   un	   género	   jurídico.	   Autores	   como	   Borja	  

abogan	   por	   determinar	   el	   nivel	   de	   estabilidad	   en	   los	   géneros	   como	   clave	   para	  

poder,	   a	   su	   vez,	   determinar	   la	   complejidad	  de	   su	   traducción,	   ya	  que	   “[…]	   cuanto	  

más	  estable	  es	  un	  género	  más	   fácil	   resulta	  establecer	  paralelismos	  con	  el	  género	  

correspondiente	   en	   la	   lengua	   de	   llegada	   y	   sistematizar	   su	   traducción”	   (Borja,	  

2000:85).	  Por	  todo	  lo	  anterior	  es	  vital	  conocer	  los	  ordenamientos	  jurídicos	  con	  los	  

que	   se	   trabaja	   para	   entender	   las	   normas	   a	   las	   que	   se	   someten	   los	   textos	  

producidos	  en	  ellos,	  así	  como	  sus	  características	  intratextuales.	  	  

	  

A	   continuación	  pasaremos	   a	   describir	   de	   forma	   general	   las	   normas	   relacionadas	  

con	   la	   figura	   del	   contrato	   de	   compraventa	   existentes	   en	   los	   ordenamientos	  

jurídicos	  español	  y	  estadounidense,	  así	  como	  la	  macro	  y	  microestructura	  de	  estos	  

textos	  en	  este	  par	  de	  ordenamientos	  jurídicos	  para	  intentar	  determinar	  su	  nivel	  de	  

estabilidad	  y	  poder	  establecer	  en	  qué	  medida	  todo	  ello	  puede	  afectar	  a	  la	  hora	  de	  

tomar	  decisiones	  traductológicas.	  
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2.1.2.1.	  El	  derecho	  contractual	  español	  y	  estadounidense	  

	  

El	   derecho	   contractual	   español	   se	   encuentra	   codificado	   en	   los	   artículos	   1254	   a	  

1314	  del	  Código	  Civil.	  Las	  características	  generales	  para	  que	  el	  contrato	  se	  pueda	  

efectuar	  recogidas	  en	  este	  documento	  legislativo	  son:	  

	  

1.	   Consentimiento	   de	   los	   contratantes	   –	   que	   el	   Art.	   1262	   del	   Código	   Civil	   define	  

como	  “concurso	  de	  la	  oferta	  y	  de	  la	  aceptación	  sobre	  la	  cosa	  y	  la	  causa	  que	  han	  de	  

constituir	  el	  contrato”.	  

2.	  Objeto	  cierto	  que	  sea	  materia	  del	  contrato	  –	  aquello	  que	  las	  partes	  se	  obligan	  a	  

dar,	  a	  hacer	  o	  no	  hacer	  (Alcaraz,	  2002a:215).	  	  

3.	  Causa	  de	  la	  obligación	  que	  se	  establezca	  –	  “prestación	  o	  promesa	  de	  una	  cosa	  o	  

servicio	  por	  la	  otra	  parte”	  según	  el	  Art.	  1274.	  

	  

Además	  de	  estos	   tres	  requisitos,	  el	  Código	  Civil	  español	  en	  el	  Art.	  1280	  regula	   la	  

forma	  de	  los	  contratos	  en	  cuanto	  a	  cuáles	  de	  ellos	  deben	  constar	  obligatoriamente	  

por	  escrito,	  especificando	  que	  deben	  ser	  los	  de	  creación,	  transmisión,	  modificación	  

y	   extinción	   de	   derechos	   reales	   sobre	   bienes	   inmuebles,	   los	   arrendamientos	   de	  

bienes	   inmuebles	   por	   seis	   años	   o	   más,	   las	   capitulaciones	   matrimoniales,	   los	  

contratos	   de	   cesión,	   repudiación	   y	   renuncia	   a	   derechos	   hereditarios	   o	   de	   la	  

sociedad	  conyugal,	  los	  poderes,	  y	  la	  cesión	  de	  acciones	  o	  derechos	  procedentes	  de	  

un	  acto	  consignado	  en	  escritura	  pública,	  así	  como	  “contratos	  en	  que	  la	  cuantía	  de	  

las	   prestaciones	   de	   uno	   o	   de	   los	   dos	   contratantes	   exceda	   de	   1500	   pesetas4”.	  

Además,	  el	  Código	  de	  Comercio	  recoge	  en	  su	  Título	  IV	  las	  disposiciones	  generales	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Redactado	  conforme	  a	  la	  Ley	  11/1981,	  de	  13	  de	  mayo.	  
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sobre	   los	   contratos	  mercantiles,	   que	   complementan	   la	   legislación	   expuesta	   en	   el	  

Código	  Civil,	  dando	  validez	  a	  “[…]	  los	  contratos	  mercantiles,	  cualesquiera	  que	  sean	  

la	  forma	  y	  el	  idioma	  en	  que	  se	  celebren,	  la	  clase	  a	  que	  correspondan	  y	  la	  cantidad	  

que	  tengan	  por	  objeto,	  con	  tal	  que	  conste	  su	  existencia	  por	  alguno	  de	   los	  medios	  

que	   el	   Derecho	   civil	   tenga	   establecidos”.	   Además,	   regula	   distintos	   supuestos	   en	  

cuanto	  al	   lugar	  y	  modo	  de	  celebración,	   la	   interpretación	  y	  el	  cumplimiento	  de	  las	  

obligaciones.	  

	  

Por	  otro	  lado,	  tomando	  como	  punto	  de	  partida	  el	  estudio	  de	  Borja	  (1998),	  autores	  

como	   Alcaraz	   (2002b:235-‐238)	   resumen	   los	   requisitos	   para	   la	   celebración	   del	  

contrato	  en	   los	  ordenamientos	   jurídicos	  anglosajones,	  enumerando	  las	  siguientes	  

categorías:	  

	  

-‐ La	  intención	  de	  crear	  relaciones	  jurídicas.	  

-‐ La	   capacidad	   contractual	   –	   capacidad	   jurídica	   y	   poder	   suficiente	   para	  

formalizar	  un	  contrato	  (mayores	  de	  edad	  salvo	  discapacitados	  mentales).	  

-‐ La	  prestación	  –	  lo	  que	  una	  de	  las	  partes	  espera	  recibir	  a	  cambio	  de	  cumplir	  

las	  obligaciones	  recogidas	  en	  el	  contrato:	  prestación	  mutua.	  

-‐ La	  aceptación	  mutua	  de	  las	  condiciones	  del	  contrato	  en	  lo	  que	  a	  derechos	  y	  

obligaciones	  se	  refiere.	  	  

	  

Con	   respecto	   a	   qué	   contratos	   deben	   constar	   por	   escrito	   en	   el	   ordenamiento	  

jurídico	   estadounidense,	   la	   obligatoriedad	   de	   que	   un	   contrato	   se	   formalice	   por	  

escrito	   viene	   establecida	  por	   la	   ley	  denominada	  Statute	  of	  Frauds	   que	  determina	  

cada	   Estado	   (Blum,	   2007:3).	   Esta	   estipula	   que,	   para	   que	   tengan	   validez,	   los	  
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contratos	   de	   compraventa	   de	   bienes	   inmuebles	   deben	   constar	   por	   escrito	   “por	  

medio	  de	  una	  escritura	  de	  transmisión	  (deed	  of	  conveyance)	  del	  título	  de	  propiedad	  

de	  una	  persona	  a	  otra	  […]	  siempre	  precedido	  de	  la	  firma	  de	  un	  contrato	  privado”	  

(Alcaraz,	  2002b:244).	  

	  

Observamos	   tras	  este	  breve	  análisis	  que	  ambos	  ordenamientos	   jurídicos	  parecen	  

coincidir	   en	   gran	   medida	   en	   lo	   que	   respecta	   a	   la	   legislación	   en	   materia	   de	  

contratos.	   Pero	   incluso	   si	   se	   ha	   salvado	   el	   escollo	   que	   supone	   la	   existencia	   de	  

ambos	  en	  distintos	  ordenamientos	  jurídicos	  y	  estamos	  ante	  un	  género	  en	  el	  que	  las	  

normas	   de	   ejecución	   son	   muy	   similares,	   Mayoral	   (2004:19)	   nos	   advierte:	   “El	  

significado	  de	  un	  texto	  jurídico	  depende	  de	  un	  complicado	  proceso	  interpretativo	  

en	  el	  que	  intervienen,	  además	  de	  las	  palabras,	  normas	  de	  interpretación,	  intereses	  

y	   opiniones;	   puede	   ser	   diverso	   y	   contradictorio”5.	   Vemos	   pues	   que,	   además	   del	  

ordenamiento	  jurídico,	  las	  intenciones	  y	  la	  interpretación	  son	  el	  segundo	  elemento	  

fundamental	  que	  tener	  en	  cuenta	  a	  la	  hora	  de	  llevar	  a	  cabo	  una	  traducción	  jurídica.	  

Este	  elemento	  queda	   fuera	  del	   alcance	  del	   traductor	  en	   la	  mayoría	  de	  ocasiones,	  

pues	  pocas	  veces	  trabaja	  mano	  a	  mano	  con	  los	  juristas	  (Moreno,	  2011:	  21)	  que	  han	  

elaborado	  esos	  textos.	  Pero	  existe	  un	  tercer	  elemento	  para	  Mayoral	  que	  es	  el	  que	  

primordialmente	  tiene	  a	  su	  alcance	  el	  traductor:	  las	  palabras,	  que	  define	  como	  “lo	  

único	   material	   y	   claro”	   (Mayoral,	   2004:18-‐19).	   Dado	   que	   el	   traductor	   trabaja	  

directamente	  con	  ellas,	  es	  importante	  saber	  cómo	  interpretarlas	  en	  su	  sentido	  más	  

físico,	  es	  decir,	  cómo	  tienden	  a	  distribuirse	  y	  agruparse	  las	  palabras	  que	  aparecen	  

en	  los	  documentos	  jurídicos.	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Tanto	   es	   así	   que	   los	   artículos	   1281	   a	   1289	   del	   Código	   Civil	   español	   se	   encargan	   de	   regular	   la	  
interpretación	  de	  los	  términos	  de	  los	  contratos.	  
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2.1.2.2.	  Características	  estructurales	  del	  contrato:	  macro	  y	  microestructura	  

	  

a)	  Partes	  del	  contrato:	  

	  

Tras	   el	   análisis	   realizado	   para	   la	   elaboración	   del	   apartado	   anterior,	   hemos	  

comprobado	   que	   las	   legislaciones	   española	   y	   estadounidense	   no	   regulan	  

específicamente	  la	  macroestructura	  del	  contrato,	  es	  decir,	  las	  partes	  de	  las	  que	  este	  

debe	  constar	  ni	  la	  disposición	  de	  estas,	  sino	  que	  se	  limita	  más	  al	  contenido	  que	  en	  

él	  debe	  tratarse	  (Mayoral,	  2007:	  55).	  Esto	  indica	  una	  relativa	  libertad	  en	  el	  aspecto	  

formal	  a	  la	  hora	  de	  redactarlos,	  si	  bien	  es	  cierto	  que	  la	  mayoría	  de	  contratos	  suelen	  

seguir	  una	  estructura	  más	  o	  menos	  concreta	  influida,	  en	  gran	  medida,	  por	  el	  uso	  de	  

formularios	   como	   modelo	   por	   parte	   de	   los	   juristas. Es	   por	   ello	   que	   debemos	  

recurrir	   a	   los	   análisis	   realizados	   por	   investigadores	   desde	   el	   punto	   de	   vista	  

lingüístico,	  y	  más	  concretamente	   traductológico,	  para	  buscar	  una	  aproximación	  a	  

dicha	   estructura.	   Existen	   tres	   trabajos	   fundamentales	   que	   analizan	   este	   aspecto,	  

que	  son	  Borja	  (1998),	  Mayoral	  (2007)	  y	  Alcaraz	  (2002a/b).	  Si	  bien	  es	  cierto	  que	  las	  

clasificaciones	  de	  estos	  autores	  coinciden	  en	  gran	  medida,	  Alcaraz	  realiza	  parte	  del	  

análisis	  dentro	  de	  su	  tratado	  sobre	  el	  inglés	  jurídico	  norteamericano,	  variante	  que	  

también	  es	  objeto	  de	  nuestro	  análisis,	  motivo	  por	  el	  cual	  nos	  hemos	  decantado	  por	  

recoger	  su	  estudio,	  tanto	  de	  estos	  textos	  como	  de	  los	  españoles.	  	  En	  ellos	  recopila	  

las	  partes	  básicas	  y	  más	  usuales	  de	  estos	  documentos,	  teniendo	  siempre	  en	  cuenta	  

que	  “[…]	   la	  complejidad	  de	  esta	  macroestructura	  aumentará	  cuanto	  mayor	  sea	  el	  

número	  de	  estipulaciones,	  condiciones,	  restricciones,	  etc.,	  que	  se	  introduzcan	  en	  el	  

contrato”	  (Alcaraz,	  2002b:239).	  
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Si	   nos	   centramos	   en	   los	   contratos	   de	   compraventa	   españoles,	   apunta	   Alcaraz	  

(2002a:217-‐218)	  que	  las	  principales	  partes	  de	  que	  estos	  constan	  son:	  

	  

-‐ Comparecencia:	  participantes,	  datos	  personales	  y	  calidad	  jurídica	  en	  la	  que	  

intervienen	  (nombre	  propio	  o	  representando	  a	  otro).	  

-‐ Cláusulas:	   disposiciones	   donde	   se	   especifican	   el	   objeto	   del	   contrato	   y	   las	  

estipulaciones	   (obligaciones,	   modalidades	   de	   ejecución,	   fecha	   de	   entrega,	  

forma	  de	  pago,	  condición	  resolutoria,	  etc.).	  

-‐ Fecha	  y	  firmas	  de	  los	  intervinientes.	  

	  

Además,	  a	  pesar	  de	  que	  no	  está	  presente	  en	  la	  descripción	  de	  Alcaraz,	  en	  nuestro	  

corpus	   hemos	   detectado	   la	   presencia	   de	   un	   encabezado	   donde	   se	   expresa	   la	  

comparecencia	   ante	   el	   notario	   en	   el	   caso	   de	   las	   escrituras	   de	   compraventa,	  

formada	   por	   la	   explicitación	   de	   la	   comparecencia	   ante	   notario,	   el	   Colegio	   al	   que	  	  

este	   pertenece	   y	   su	   aseveración	   respecto	   a	   la	   capacidad	   jurídica	   de	   obrar	   de	   los	  

comparecientes.	  

	  

De	   otro	   lado,	   las	   partes	   fundamentales	   de	   los	   contratos	   de	   compraventa	  

anglosajones	  son	  (Alcaraz,	  2002b:239-‐243):	  

	  

-‐ Fórmula	  introductoria:	  título	  del	  contrato.	  	  

-‐ Preámbulo:	   razones	   que	   conducen	   a	   la	   adopción	   del	   contrato,	   justificadas	  

mediante	  los	  considerandos	  (whereas).	  

-‐ Sección	   operativa:	   objeto	   del	   acto	   jurídico	   y	   los	   compromisos	   alcanzados	  

junto	  con	  sus	  cláusulas,	  pactos	  y	  estipulaciones	  (terms	  and	  conditions).	  
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-‐ Definiciones	  de	  los	  términos	  empleados	  en	  el	  contrato.	  

-‐ Prestación/contraprestación.	  

-‐ Pactos	   y	   garantías	   que	   cada	   una	   de	   las	   partes	   ofrece	   a	   la	   otra,	  

frecuentemente	  normalizadas	  por	  el	  derecho	  estatal.	  

-‐ Derecho	  aplicable:	  leyes	  por	  que	  se	  rige	  el	  contrato.	  

-‐ Divisibilidad	  del	   contrato	   (severability):	   la	   invalidación	  de	  una	   sección	  del	  

contrato	  no	  invalida	  el	  resto	  del	  contrato.	  

-‐ Fórmula	  de	  conclusión.	  

-‐ Firmas.	  

-‐ Anexos.	  

	  

Analizando	  ambas	  clasificaciones	  podemos	  observar	  cómo,	  si	  bien	  es	  cierto	  que	  los	  

elementos	   jurídicos	   en	   que	   se	   basa	   el	   contrato	   están	   presentes	   en	   ambas	  

clasificaciones,	   la	   clasificación	   de	   los	   contratos	   de	   compraventa	   anglosajones	  

parece	   más	   exhaustiva.	   A	   pesar	   de	   la	   tendencia	   a	   la	   “anglicación”	   (Mayoral,	  

2007:61)	   en	   la	   forma	   de	   los	   contratos	   españoles	   (quizás	   por	   influencia	   de	  

traducciones	   de	   originales	   redactados	   en	   un	   entorno	   jurídico	   anglosajón,	   como	  

bufetes	   internacionales,	  o	   incluso	  multilingüe,	  como	  podría	  ser	   la	  Unión	  Europea,	  

donde	   los	   textos	   pueden	   verse	   influenciados	   por	   la	   convivencia	   de	   los	   distintos	  

sistemas	  jurídicos	  que	  la	  integran),	  la	  presencia	  de	  elementos	  como	  la	  mencionada	  

cláusula	  de	  “severability”,	  no	  existente	  en	  los	  contratos	  españoles,	  pueden	  suponer	  

dificultades	  a	  la	  hora	  de	  la	  traducción.	  
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b)	  El	  lenguaje	  del	  contrato	  

	  

Basándonos	   en	   los	   trabajos	   de	   Alcaraz	   (2002a;	   2002b;	   2007),	  Mayoral	   (2007)	   y	  

Orts	   (2005)	   hemos	   recopilado	   a	   continuación	   las	   principales	   características	   del	  

lenguaje	   de	   los	   contratos	   empleado	   en	   el	   español	   europeo	   y	   el	   inglés	  

estadounidense6	  con	   el	   objetivo	   de	   resaltar	   aquellos	   aspectos	   idiosincrásicos	   del	  

lenguaje	  jurídico	  que	  afectan	  al	  traductor	  a	  la	  hora	  de	  enfrentarse	  a	  textos	  de	  esta	  

naturaleza.	  	  

	  

SINTAXIS	  

La	   sintaxis	   del	   lenguaje	   jurídico,	   tanto	   en	   el	   español	   europeo	   como	   en	   el	   inglés	  

estadounidense,	  se	  caracteriza	  por	  ser	  generalmente	  compleja,	  en	  especial	  en	   los	  

textos	  de	   carácter	  dispositivo	   como	   los	   contratos,	   “debido	   al	   elevado	  número	  de	  

restricciones	   que	   acompañan	   a	   las	   oraciones	   principales”	   (Alcaraz,	   2002b:96),	   y	  

cuya	  comprensión	  se	  torna	  aún	  más	  complicada	  debido,	   fundamentalmente,	  a	   los	  

siguientes	  aspectos7:	  

	  

a. Uso	   de	   oraciones	   largas	   y	   complejas	   con	   abundante	   alteración	   del	   uso	  

normal	   de	   la	   oración	   al	   introducirse	   enumeraciones	   o	   subordinación	  

múltiple:	  

Español	   Si	   la	   parte	   compradora	   ha	   optado	   por	   subrogarse	   en	   el	   contrato	   de	  

préstamo	   con	   garantía	   hipotecaria	   sobre	   la	   vivienda,	   asumiendo	   tal	  

compromiso	  por	  cláusula	  contractual	  específica,	  el	  comprador	  retendrá	  

en	   su	   poder	   y	   descontará,	   la	   cantidad	   que	   se	   ha	   obtenido/previsto	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Si	   bien	   es	   cierto	   que	   Orts	   (2005:28)	   señala	   que	   “las	   características	   del	   léxico	   contractual	  
americano	  no	  difieren	  mucho	  de	  las	  del	  léxico	  legal	  del	  Common	  Law	  en	  general”.	  
7	  Ejemplificados	  en	  base	  a	  nuestro	  corpus.	  
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obtener	   como	   principal	   del	   préstamo	   hipotecario,	   por	   cuyo	  motivo	   la	  

parte	   compradora	   faculta	   a	   la	   parte	   vendedora	   para	   percibir	   de	   la	  

entidad	   de	   crédito	   dicha	   cantidad,	   comprometiéndose	   a	   asumir	   en	   el	  

momento	   de	   la	   firma	   de	   la	   escritura	   pública	   de	   compraventa	   y	   de	  

subrogación	   en	   el	   préstamo	   la	   condición	   jurídica	   de	   deudor	   y,	  

consecuentemente,	  a	  hacer	  efectivo	  su	  pago,	  así	  como	  el	  de	  los	  intereses,	  

comisiones	   y	   amortizaciones	   que	   correspondan,	   en	   los	   plazos	   y	  

condiciones	   que	   sean	   fijados,	   subrogándose	   no	   solo	   en	   la	   garantía	  

hipotecaria,	   sino	   también	   en	   la	   obligación	   personal	   y	   demás	  

responsabilidades	   derivadas	   del	   préstamo	   hipotecario	   con	   aquélla	  

garantizada;	   siempre	  que	   la	  entidad	  de	  crédito	  preste	   su	  conformidad	  

expresa	   o	   tácita,	   según	   lo	   dispuesto	   en	   el	   artículo	   118	   de	   la	   Ley	  

Hipotecaria.	  

	  

Inglés	   Seller,	   or	   Seller’s	   Broker,	   if	   applicable,	   within	   five	   (5)	   days	   from	   the	  

Time	  Reference	  Date	  shall	  deliver	  to	  Buyer,	  in	  care	  of	  Buyer’s	  Broker,	  if	  

applicable,	   the	   Declaration	   (Unit	   Ownership	   Estate	   Act,	   O.S.	   Title	   60,	  

Section	   501	   et	   seq.),	   Restrictive	   Covenants,	   Bylaws	   of	   the	   Owners’	  

Association,	  (which	  may	  grant	  to	  the	  Owners’	  Association	  a	  right	  of	  first	  

refusal	   concerning	   the	   sale	   of	   the	   Property),	   a	   copy	   of	   the	   Owners’	  

Association	  annual	  budget	  reflecting	  the	  current	  monthly	  assessment(s)	  

for	   maintenance	   and	   common	   expense	   allocable	   to	   the	   Property,	   the	  

Project	  Plot	  Plan,	  Unit	  Plan,	  and	  the	  Rules	  and	  Regulations	  adopted	  by	  

the	   Board	   of	   Directors	   of	   the	   Owners’	   Association,	   if	   any	   (the	  

“Documents”).	  

	  

b. Uso	  de	  la	  voz	  pasiva:	  en	  el	  español	  jurídico	  el	  uso	  y	  abuso	  de	  la	  voz	  pasiva	  

parece	   ser	   una	   de	   las	   características	   sintácticas	   principales.	   Sin	   embargo,	  

aunque	  esta	  característica	  coincide	  con	  el	  inglés	  jurídico	  no	  es	  comparable	  

en	   términos	   de	   frecuencia	   de	   uso,	   ya	   que	   en	   el	   inglés	   jurídico	   es	   muy	  

superior.	  	  
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Español	   Cualquier	   modificación	   relevante	   será	   puesta	   en	   conocimiento	   del	  

comprador.	  

	  

Inglés	   Purchaser	  will	  be	  required	  to	  obtain,	  any	  permits,	  licenses,	  or	  similar	  

authorizations	  to	  occupy,	  operate	  or	  use	  the	  Improvements	  or	  any	  part	  

of	  the	  Property	  by	  reason	  of	  any	  Hazardous	  Materials	  Law.	  

	  

c. Escasez	  de	  conectores,	  que	  otorga	  al	  texto	  un	  carácter	  monótono:	  

Español	   La	  cantidad	  pendiente	  de	  pago	  no	  devengará	  interés	  alguno	  a	  favor	  de	  

la	   parte	   vendedora.	   La	   cantidad	   entregada	   como	   anticipo	   del	   precio	  

total	  estipulado	  no	  tiene	  el	  carácter	  de	  arras	  o	  señal,	  por	  lo	  que	  no	  será	  

de	  aplicación	  a	  este	  contrato	  lo	  dispuesto	  en	  el	  artículo	  1.454	  del	  Código	  

Civil.	  

	  

Inglés	   The	   Deposit	   paid	   hereunder	   shall	   be	   held	   in	   escrow	   in	   an	   interest-‐

bearing	  account	  by	   the	  Title	  Company	  until	   the	  closing	  or	  returned	   to	  

Buyer	  upon	  termination	  of	  this	  Contract	  pursuant	  to	  its	  terms.	  Interest	  

shall	   be	   payable	   to	   Buyer.	   The	   Deposit,	   together	   with	   any	   interest	  

earned	  thereon,	  shall	  be	  applied	  towards	  the	  payment	  of	   the	  Purchase	  

Price	  at	  the	  Closing.	  

	  

	  

d. Uso	  incorrecto	  de	  la	  puntuación8	  y	  en	  ocasiones	  ausencia	  de	  la	  misma,	  lo	  

cual,	  unido	  a	  la	  complejidad	  de	  las	  oraciones,	  dificulta	  la	  comprensión:	  	  

	  

Español	   No	   obstante,	   siempre	   que	   el	   retraso	   superase	   el	   plazo	   de	   tres	   meses	  

desde	   la	   concesión	  de	   la	  prórroga	  y	   fuera	   imputable	  al	   vendedor,	   este	  

deberá	  abonar	  al	   comprador,	   la	   cantidad	  que	   resulte	   de	   la	   aplicación	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  En	  ambos	  ejemplos	  observamos	  posición	  incorrecta	  de	  las	  comas.	  
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durante	   el	   período	   de	   demora,	   del	   tipo	   de	   interés	   previsto	   en	   la	  

estipulación	   cuarta	   del	   contrato	   como	   interés	   de	   demora	   para	   el	  

supuesto	  de	  impago,	  sobre	  las	  cantidades	  satisfechas	  por	  el	  comprador	  

hasta	  ese	  momento.	  

	  

Inglés	   Purchaser	  will	   be	   required	   to	   obtain,	   any	   permits,	   licenses,	   or	   similar	  

authorizations	  to	  occupy,	  operate	  or	  use	  the	  Improvements	  or	  any	  part	  

of	  the	  Property	  by	  reason	  of	  any	  Hazardous	  Materials	  Law.	  	  

	  

e. Nominalizaciones,	   es	   decir,	   tendencia	   a	   transformar	   una	   oración	   en	   un	  

sintagma	  nominal,	  no	  solo	  utilizado	  como	  recurso	  estilístico	  propio	  de	  este	  

lenguaje	   de	   especialidad,	   sino	   también	   como	   “estrategia	   organizativa	   del	  

lenguaje”	   (Fowler,	   1986	   en	   Alcaraz,	   2002a:30),	   que	   algunos	   autores	  

atribuyen	  a	   la	   intención	  de	  proporcionar	  un	  carácter	  de	   impersonalidad	  y	  

objetividad	  al	  texto	  (Borja,	  2000:	  23).	  Esta	  característica,	  al	  igual	  que	  en	  el	  

uso	  de	  la	  voz	  pasiva,	  coincide	  en	  ambas	  lenguas	  pero	  difiere	  en	  la	  frecuencia	  

de	  uso.	  

Español	   En	  tal	  caso,	  la	  parte	  vendedora	  deberá	  proceder	  a	  la	  cancelación	  de	  la	  

hipoteca	  que	  grave	  la	  finca	  objeto	  de	  este	  contrato	  con	  carácter	  previo	  

al	  otorgamiento	  de	  la	  escritura	  pública	  de	  compraventa,	  […]	  

	  

Inglés	   At	   or	   before	   Close	   of	   Escrow	   the	   following	   conditions	   precedent	  

("Conditions	  Precedent")	  shall	  be	  either	  satisfied	  or	  waived	  by	  Buyer	  as	  

a	   condition	   to	   Buyer's	   obligation	   to	   proceed	  with	   the	   purchase	   of	   the	  

Property.	  

	  

Este	   aspecto	   concreto	   nos	   lleva	   una	   vez	   más	   a	   enfatizar	   la	   importancia	   de	   las	  

intenciones	   e	   intereses	   del	   autor	   del	   documento	   (vid	   supra	   pág.	   48)	   como	  

característica	   propia	   de	   la	   sintaxis	   jurídica,	   siendo	   posible	   que	   convivan,	   por	   un	  
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lado,	   el	   uso	   de	   expresiones	   vagas	   utilizadas	   como	   estrategia	   inclusiva	   que	   dan	  

lugar	   a	   la	   múltiple	   interpretación	   (la	   “conveniencia	   de	   la	   imprecisión	   léxica”,	  

señalada	  por	  Orts,	   2005:33)	   con,	   por	  otro	   lado,	   un	   afán	   restrictivo	   caracterizado	  

por	  la	  alteración	  del	  curso	  normal	  de	  la	  oración	  principal	  mediante	  la	  inclusión	  de	  

cláusulas	  que	  limitan	  su	  alcance	  (Alcaraz,	  2002b:	  96),	  habitualmente	  en	  forma	  de	  

subordinadas	  múltiples,	  para	   intentar	  evitar	  una	  posible	   interpretación	  ambigua9	  

(Borja,	  2000:23).	  	  

	  

LÉXICO	  

En	  cuanto	  al	  léxico,	  nos	  encontramos	  en	  ambas	  lenguas	  con	  el	  uso	  de	  un	  registro	  

formal	   y	   arcaizante	   (Alcaraz,	   2007:76).	   A	   continuación	   enumeraremos	   las	  

principales	  características	  del	  léxico	  jurídico	  de	  los	  contratos	  en	  español	  europeo	  e	  

inglés	   estadounidense,	   tomando	   como	   modelo	   los	   estudios	   de	   Alcaraz	   (2000,	  

2002a,	   2002b),	   o	   Mayoral	   (2007),	   y	   que	   hemos	   ejemplificado	   con	   oraciones	  

extraídas	  de	  nuestro	  corpus.	  

	  

Español	  jurídico	  

	  

a. Términos	  de	  origen	  clásico:	  	  

-‐	  Latinismos	  crudos	  o	  no	  adaptados:	  no	  encontrados	  en	  nuestro	  corpus	  

	  

	  -‐	  Latinismos	  adaptados:	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  9	  Véanse	  los	  ejemplos	  del	  apartado	  a)	  
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-‐	  Helenismos:	  	  

En	  tal	  caso,	  la	  parte	  vendedora	  deberá	  proceder	  a	  la	  cancelación	  de	  la	  

hipoteca	  que	  grave	  la	  finca	  objeto	  de	  este	  contrato	  

	  

	   	  

-‐	  Arabismos:	  no	  encontrados	  en	  nuestro	  corpus	  

	  

b. Términos	  de	  lenguas	  modernas:	  	  

-‐	  Anglicismos:	  no	  encontrados	  en	  nuestro	  corpus	  	  	  

-‐	  Galicismos:	  	  

El	   cumplimiento	   de	   la	   obligación	   de	   reintegro	   de	   las	   cantidades	  

percibidas	  a	  cuenta	  y	  el	  interés	  de	  demora	  se	  garantiza	  mediante	  aval	  o	  

póliza	  de	  seguro.	  

	  

	  

c. Abundante	  redundancia	  expresiva:	  

Que	   habiendo	   convenido	   Don	   XXX	   y	   Don	   XXX	   comprar	   la	   expresada	  

finca,	   formalizan	   por	   medio	   del	   presente	   contrato	   la	   pertinente	  

PROMESA	  DE	  COMPRA,	  por	  la	  cual,	  PACTAN,	  CONVIENEN	  Y	  OTORGAN:	  

[…]	  

	  

	  

	  

Salvo	   que	   la	   legislación	   variara	   al	   respecto,	   el	   préstamo	   habrá	   de	  

amortizarse	  en	  el	  plazo	  de	  quince	  años	  contados	  a	  partir	  de	  la	  fecha	  de	  

terminación	  del	  4	  periodo	  de	  carencia.	  
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d. Adición	   de	   verbos	   de	   significado	   “vacío”	   (Alcaraz,	   2002a:30)	  

precediendo	  a	  otros	  con	  significación	  plena	  que	  provocan	  lentitud	  en	  el	  

discurso	   jurídico,	   directamente	   relacionados	   con	   la	   nominalización	   (vid	  

supra	  pág.	  55):	  	  

[…]	   siendo	   su	   deseo	   proceder	   a	   la	   enajenación	   de	   la	   misma	   los	  

COMPRADORES,	   quienes	   se	   encuentran	   interesados	   en	   su	   adquisición,	  

para	  su	  sociedad	  conyugal	  de	  gananciales.	  

	  

	  

e. Términos	  de	  diversa	  naturaleza:	  

-‐	  Términos	  propios	  del	  lenguaje	  jurídico:	  	  

[…]	  la	  finca	  está	  libre	  arrendatarios	  y	  ocupantes	  manifestando	  el	  primer	  

compareciente	  en	  cumplimiento	  de	  lo	  establecido	  en	  el	  artículo	  91	  de	  la	  

Ley	  de	  Arrendamientos	  Rústicos	  […]	  

	  

-‐	   Términos	   del	   lenguaje	   común	   que	   adquieren	   un	   significado	   específico	  

dentro	  del	  registro	  jurídico:	  	  

ACTÚAN	  

Ambos,	   en	   su	  propio	  nombre	  y	   se	   reconocen	  mutuamente	   la	   capacidad	  

legal	   necesaria	   para	   el	   presente	   otorgamiento,	   y	   la	   asunción	   de	   las	  

obligaciones	  que	  en	  el	  mismo	  dimanan.	  

	  

-‐	  Términos	  jurídicos	  de	  uso	  habitual	  en	  el	  lenguaje	  común:	  

No	  obstante,	  el	  comprador	  podrá	  optar	  por	  la	  resolución	  del	  contrato,	  

en	   el	   momento	   en	   que	   conozca	   la	   no	   conformidad	   de	   la	   Entidad	  

financiera	  con	  la	  subrogación	  o	  la	  no	  concesión	  del	  préstamo	  solicitado,	  

con	   devolución	   de	   todas	   las	   cantidades	   entregadas	   a	   cuenta	   en	   el	  

mismo	  plazo	  previsto	  en	  el	  párrafo	  anterior.	  
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f. Fórmulas	  arcaizantes:	  	  

En	  el	  supuesto	  de	  que	  la	  escritura	  pública	  no	  fuese	  firmada	  en	  la	  fecha	  

establecida,	   por	   causas	   imputables	   a	   la	   compradora	   la	   presente	  

compraventa	   quedará	   resuelta	   perdiendo	   dicha	   compradora	   las	  

cantidades	  entregadas	  en	  concepto	  de	  arras,	  a	   tenor	  de	   lo	  establecido	  

en	  el	  artículo.	  1.454	  del	  Código	  Civil.	  

	  

	  

g. Abundancia	  de	  verbos	  performativos	  (Alcaraz,	  2002b:	  90)	  que	  “expresan	  

de	  forma	  explícita	  el	  propósito	  de	  la	  acción	  del	  verbo”:	  

Las	   partes	   acuerdan	   fijar	   el	   precio	   total	   de	   la	   compraventa	   en	   la	  

cantidad	  de	  DOSCIENTOS	  MIL	  EUROS.	  

	  

	  

Inglés	  jurídico	  

	  

a. 	  Términos	  de	  origen	  clásico:	  	  

	  -‐	  Latinismos	  crudos	  o	  no	  adaptados:	  	  

	  

	  

	  

-‐	  Latinismos	  adaptados:	  	  

Should	   there	   be	   any	   term	   or	   condition	   in	   this	   contract	   that	   is	   not	   in	  

accord	   with	   the	   applicable	   legal	   statutes,	   either	   party	  may	   void	   that	  

portion	  of	   the	  contract	  by	  having	  his	   lawyer	   furnish	  a	  written	  opinion	  

stating	  the	  reason,	  and	  citing	  the	  proper	  law	  or	  court	  case.	  

	  

	  

A	   "non-‐foreign	   person"	   affidavit	   as	   required	   by	   the	   Internal	   Revenue	  

Code.	  
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-‐	  Términos	  de	  origen	  franconormando:	  	  

Financing	   statements,	   chattel	  mortgages	  and	   liens	  on	  personalty	   filed	  

more	  than	  5	  years	  prior	   to	   the	  Closing	  Date	  and	  not	  renewed,	  or	   filed	  

against	   property	   or	   equipment	   no	   longer	   located	   on	   the	   Premises	   or	  

owned	  by	  Tenants.	  

	  

	  

-‐	  Términos	  de	  origen	  anglosajón:	  	  

Thereafter	  this	  contract	  may	  be	  foreclosed	  in	  equity	  and	  the	  court	  may	  

appoint	  a	  receiver	  to	  take	  immediate	  possession	  of	  the	  property	  and	  of	  

the	   revenues	   and	   income	   accruing	   therefrom	  and	   to	   rent	   or	   cultivate	  

the	   same	  as	   the	   receiver	  may	  deem	  best	   for	   the	   interest	   of	   all	   parties	  

concerned.	  

	  

	  

b. Uso	   de	   adverbios,	   preposiciones	   o	   sustantivos	   comúnmente	  

construidos	  con	  afijos	  arcaicos:	  	  

This	   Agreement	   and	   the	   other	   documents	   to	   be	   executed	   by	   Seller	  

hereunder,	  upon	  execution	  and	  delivery	  thereof	  by	  Seller,	  will	  have	  been	  

duly	  entered	  into	  by	  Seller,	  and	  will	  constitute	  legal,	  valid	  and	  binding	  

obligations	  of	  Seller.	  

	  

c. Uso	  de	  verbos	  performativos:	  

The	   parties	   agree	   that	   this	   Agreement	   to	   Purchase	   constitutes	   their	  

entire	  agreement	  and	  that	  no	  oral	  or	  implied	  agreement	  exists.	  

	  

d. Uso	  de	  dobletes	  y	  tripletes	  semánticos	  con	  valor	  enfático:	  	  

Seller	  agrees	  to	  sell	  to	  Buyer,	  and	  Buyer	  agrees	  to	  purchase	  from	  Seller,	  

subject	  to	  the	  terms	  and	  conditions	  of	  this	  Agreement	  […]	  
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e. Términos	  de	  diversa	  naturaleza:	  

-‐	  Términos	  propios	  del	  registro	  jurídico:	  

[…]	  any	  common	  law	  or	  equitable	  doctrine	  ([…]	  including,	  without	  limitation,	  

injunctive	  relief	  and	  tort	  doctrines	  such	  as	  negligence,	  nuisance,	  trespass	  and	  

strict	  liability)	  that	  may	  impose	  liability	  […]	  

	  

-‐	   Términos	   del	   lenguaje	   común	   que	   adquieren	   un	   significado	   específico	  

dentro	  del	  registro	  jurídico:	  	  

In	  the	  event	  Purchaser	  shall	  be	  deemed	  to	  be	  in	  default	  hereunder,	  Seller,	  as	  

Seller's	   sole	   and	   exclusive	   remedy	   for	   such	   default,	   shall	   be	   entitled	   to	  

terminate	  this	  Agreement	  […]	  

	  

-‐	  Términos	  jurídicos	  de	  uso	  habitual	  en	  el	  lenguaje	  común:	  

This	  paragraph	  shall	  not	  be	  construed	  to	  limit	  or	  otherwise	  affect	  any	  other	  

redemption	  provisions	  contained	  in	  Chapter	  628	  of	  the	  Iowa	  Code.	  

	  

Observamos	   a	   raíz	   de	   esta	   clasificación	   cómo	   las	   características	   sintácticas	   y	  

léxicas	   del	   lenguaje	   de	   los	   contratos	   es	   bastante	   coincidente	   en	   ambos	  

ordenamientos	  jurídicos.	  No	  obstante,	  cada	  lengua	  tiene	  su	  propia	  idiosincrasia,	  lo	  

cual	  implica	  que	  existan	  dificultades	  a	  la	  hora	  de	  equipararlas.	  Autores	  como	  Borja	  

(2000),	  Mayoral	  (2007)	  o	  Alcaraz	  (2007)	  señalan,	  entre	  las	  principales	  dificultades	  

de	  comprensión	  (y	  traducción)	  en	  el	  lenguaje	  jurídico:	  

	  

• Aspecto	  léxico:	  	  

-‐ Polisemias	   léxicas:	   el	   término	   consideration,	   por	   ejemplo,	   tiene	   dos	  

significados	  diferentes	  según	  el	  ámbito	  jurídico;	  	  

-‐ préstamos	  y	  calcos:	  uso	  de	  implementation	  como	  “implementación”	  en	  lugar	  

de	  equivalentes	  más	  naturales	  como	  “medidas”;	  
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-‐ falsos	  amigos:	  execution	  como	  “ejecución”	  en	  lugar	  de	  “formalización”;	  

-‐ dobletes	  y	  tripletes:	  como	  by	  and	  between	  o	  due	  and	  payable,	  redundantes	  y	  

prácticamente	  inexistentes	  en	  español;	  

-‐ falta	  de	  equivalencia	  entre	  sistemas	  jurídicos,	  que	  hace	  necesario	  buscar	  un	  

equivalente	  funcional	  como	  en	  el	  caso	  de	  “sociedad	  anónima”	  y	  corporation.	  	  

	  

• Aspecto	  sintáctico:	  	  

-‐ Longitud	  de	  las	  oraciones	  (vid	  supra	  pág.	  52);	  	  

-‐ Existencia	  de	  características	  propias	  únicamente	  de	  una	  de	  las	  lenguas:	  	  

a) Perífrasis,	  como	  escape	  liability	  in	  damages	  y	  su	  equivalente	  en	  español	  

“eludir	  la	  responsabilidad	  de	  indemnizar	  por	  daños	  y	  perjuicios”;	  	  

b) elipsis	  en	  español	  que	  provoca	  que	  se	  recurra	  a	  adjetivos	  deverbales	  de	  

participio	  (González	  2004)	  como	  “aludido”	  o	   “mencionado”	  para	  evitar	  

la	  repetición	  léxica	  tan	  abundante	  en	  inglés;	  

c) generalizaciones	   en	   inglés,	   como	   el	   uso	   habitual	   del	   artículo	  

indeterminado	  a/an	  donde	  se	  prefiere	  el	  determinado	  en	  español.	  

	  

• Aspecto	  macroestructural:	  	  

-‐ Diferencias	  como	  la	  inequivalencia	  de	  cláusulas,	  por	  ejemplo	  la	  cláusula	  de	  

divisibilidad	  del	  contrato	  denominada	  severability.	  	  

	  

A	   raíz	   de	   esta	   recopilación	  observamos	   cómo	   los	   elementos	   léxicos	   son	   aquellos	  

que	   plantean	   el	   mayor	   número	   de	   problemas,	   debido	   especialmente	   a	   la	  

complejidad	  de	  la	  terminología,	  que	  deriva	  en	  gran	  medida	  de	  esa	  convivencia	  de	  

términos	   monosémicos,	   que	   permiten	   una	   gran	   precisión	   terminológica,	   con	  
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términos	  que	  están	  en	   la	   frontera	  entre	  el	   lenguaje	  general	   y	   el	   especializado,	   lo	  

cual	   da	   lugar	   a	   la	   existencia	   de	   sinonimias	   y	   polisemias	   que	   confieren	   a	   la	  

terminología	   jurídica	  un	  carácter	  único,	  generando	  así	  el	  uso	  de	   la	  variación	  y	   la	  

ambivalencia	   de	   forma	   más	   habitual	   que	   en	   otros	   lenguajes	   de	   especialidad	  

(Alcaraz	  2002b,	  Andrades	  2014).	  	  

	  

Esta	   complejidad	   ha	   provocado	   que	   autores	   como	   Halliday	   (1988)	   o	   Charrow	  

(1982)	  critiquen	  que	  el	  término	  “lenguaje	  jurídico”	  se	  haya	  utilizado	  con	  excesiva	  

frecuencia	   para	   hacer	   referencia	   a	   un	   registro	   de	   la	   lengua	   que	   abarca	   desde	  

elementos	  formales	  de	  uso	  normal	  en	  la	  lengua	  común	  hasta	  variantes	  mucho	  más	  

complejas	  que	  difieren	  de	  este	  uso	  normal,	  lo	  cual	  ha	  derivado	  en	  que	  se	  considere	  

al	   lenguaje	   jurídico	  como	  “stationary	  or	  homogeneous	   ignoring	  a	  great	  degree	  of	  

variability	   of	   legal	   language	   and	   its	   constant	   evolution”	   (Halliday	   en	   Gozdz-‐

Roszkowski	   2011).	   La	   existencia	   de	   esta	   diversidad	   y	   variación,	   que	   otorgan	   al	  

lenguaje	  jurídico	  una	  complejidad	  excepcional,	  lleva	  a	  algunos	  autores	  como	  Maley	  

(1994:13)	  a	  afirmar	  que	  “There	  is	  not	  one	  legal	  discourse	  but	  a	  set	  of	  related	  legal	  

discourses.	   Each	   has	   a	   characteristic	   flavour	   but	   each	   differs	   according	   to	   the	  

situation	  in	  which	  it	  is	  used”.	  	  

	  

Se	  introduce	  aquí	  el	  concepto	  de	  variación	  de	  carácter	  funcional	  determinada	  por	  

el	   contexto.	   Nuestro	   objetivo	   es	   comprobar	   y	   describir	   esa	   variación,	   centrando	  

nuestro	  análisis	  en	  el	  subgénero	  concreto	  que	  hemos	  descrito	  en	  este	  capítulo,	  el	  

contrato	   de	   compraventa	   de	   bienes	   inmuebles,	   para	   lo	   cual	   resulta	   necesario	  

determinar	  el	  tipo	  concreto	  de	  variación	  que	  vamos	  a	  tratar.	  	  



	  64	  

-‐	  CAPÍTULO	  3	  -‐	  

LA	  VARIACIÓN	  TERMINOLÓGICA	  

	  

El	   fenómeno	   de	   la	   variación	   lingüística	   es	   uno	   de	   los	   aspectos	   clave	   en	   la	  

investigación	   terminológica	  en	   las	  últimas	  décadas,	  pero	   se	   trata	  de	  un	  concepto	  

que	  no	  siempre	  ha	  gozado	  de	  popularidad	  dentro	  de	  este	  campo.	  

	  

A	   lo	   largo	   de	   la	   evolución	   de	   la	   disciplina	   de	   la	   terminología	   el	   concepto	   de	  

variación	  ha	  ido	  transformándose	  en	  función	  del	  desarrollo	  de	  distintas	  corrientes	  

terminológicas,	  cuyo	  análisis	  nos	  ha	  permitido	  establecer	  el	  enfoque	  de	  variación	  

del	  que	  parte	  este	  trabajo.	  

	  

3.1.	  Evolución	  de	  las	  teorías	  terminológicas	  

	  

Tal	  y	  como	  apunta,	  entre	  otros,	  Sager	  (1990),	  es	  difícil	   llegar	  a	  un	  acuerdo	  sobre	  

cuál	   es	   la	   definición	   de	   terminología.	   Se	   han	   dado	   muchas,	   fundamentalmente	  

motivadas	   por	   la	   corriente	   en	   que	   se	   enmarcaban	   sus	   autores.	   A	   continuación	  

hemos	   realizado	   una	   revisión	   de	   la	   evolución	   de	   las	   teorías	   terminológicas	  más	  

influyentes,	   dividiéndolas	   en	  dos	   grandes	   grupos10:	   la	   teoría	   clásica	   y	   las	   teorías	  

modernas.	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Esta	   división	   viene	  motivada	   por	   influencia	   de	   Sager	   (1990),	   quien	   realiza	   una	   diferenciación	  
entre	  “traditional	  terminologists”	  y	  “modern	  terminologists”.	  
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3.1.1.	  La	  teoría	  clásica	  

	  

Coinciden	   los	   investigadores	  en	  que	   la	   terminología	  como	  ciencia	  surge	  hacia	   los	  

años	   30	   con	   el	   objetivo	   de	   recopilar,	   clasificar	   y	   estandarizar	   el	   vocabulario	  

utilizado	  por	  los	  especialistas	  en	  los	  ámbitos	  científicos	  y	  técnicos,	  vocabulario	  que	  

estaba	  experimentando	  un	  gran	  crecimiento	  a	   la	  par	  que	  se	  sucedían	  numerosos	  

avances	   en	   dichas	   disciplinas.	   Los	   primeros	   pasos	   vienen	   dados	   por	   los	   propios	  

especialistas,	  como	  Schlomann,	  Lotte	  y,	  sobretodo,	  Würst	  (Freixà,	  Kostina	  y	  Cabré,	  

2002:1).	  

	  

Su	   orientación	   prescriptiva	   atrae	   el	   interés	   y	   la	   colaboración	   de	   entidades	  

normalizadoras	   como	   la	   ISO	   o	   la	   DIN,	   quienes	   contribuyen	   al	   desarrollo	   de	   la	  

terminología,	   estableciendo	   objetivos,	   delimitando	   el	   alcance	   de	   la	   disciplina	   y	  

elevándola	   a	   materia	   autónoma	   interdisciplinar	   (Montero,	   2000:2).	   A	   esta	  

consolidación	  se	   le	  denomina	  Teoría	  General	  de	   la	  Terminología	   (TGT).	  De	  entre	  

sus	  postulados	  cabe	  destacar	  los	  cuatro	  siguientes:	  

	  

1. Su	  objetivo	  principal	  es	  la	  normalización	  de	  términos	  para	  fijar	  las	  múltiples	  

denominaciones	  que	  surgían	  en	  la	  época	  en	  los	  campos	  científico	  y	  técnico	  y	  

así	  facilitar	  la	  comunicación	  entre	  especialistas.	  

2. Los	  especialistas	  son	  los	  únicos	  usuarios	  de	  la	  terminología.	  

3. 	  Parte	   de	   una	   perspectiva	   onomasiológica:	   del	   concepto	   (del	   que	   los	  

especialistas	   tienen	   conocimiento	   en	   su	   estructura	   del	   mundo)	   deriva	   el	  

término,	  de	  lo	  cual	  se	  deduce	  que	  “todas	  las	  lenguas	  clasifican	  la	  realidad	  de	  

la	  misma	  manera”	   (Suárez,	  2004:19).	  Esta	   creencia	  en	   la	  universalidad	  de	  
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las	   materias	   implica	   que	   “solo	   importa	   la	   función	   denominativa	   de	   los	  

términos,	   que	   en	   ningún	   caso	   se	   verá	   alterada	   por	   el	   contexto”	   (Cabré,	  

1997:7)	  

4. “[…]	   fuera	   de	   todo	   contexto,	   una	   denominación	   tiene	   un	   solo	   significado”	  

(Suárez,	  2004:19).	  Aboga	  por	  la	  univocidad	  de	  los	  términos:	  la	  variación	  no	  

tiene	  cabida	  en	  esta	  teoría,	  pues	  supondría	  una	  traba	  para	  la	  comunicación	  

clara	  entre	  expertos.	  

	  

Estos	  postulados	  de	  carácter	  prescriptivo	  y	  de	   influencia	  estructuralista	   (Arntz	  y	  

Picht,	  1995:22)	  fueron	  posteriormente	  considerados	  demasiado	  simplistas	  (Sager,	  

1990:8)	  según	  surgían	  nuevas	  necesidades	  en	  el	  ámbito	  terminológico.	  	  

	  

3.1.2.	  Las	  teorías	  modernas	  

	  

Pronto,	  la	  terminología	  comenzó	  a	  recibir	  influencias	  de	  otras	  corrientes	  (al	  igual	  

que	   sucedía	   en	   otras	   disciplinas),	   y	   en	   especial	   de	   la	   funcionalista,	   lo	   cual	   tomó	  

forma	   en	   distintas	   orientaciones	   terminológicas,	   como	   la	   defendida	   por	   Sager	  

(1990),	   la	   teoría	   comunicativa	   de	   Cabré	   (1999)	   o	   la	   teoría	   sociocognitiva	   de	  

Temmerman	  (2000),	  entre	  otras.	  Si	  bien	  cada	  una	  de	  ellas	  tiene	  rasgos	  distintivos	  

propios,	   todas	   ellas	   reformulan	   los	   postulados	   de	   la	   TGT	   considerando	   los	  

términos	  dentro	  de	  su	  contexto.	  

	  

1. Su	   acercamiento	   a	   la	   terminología	   es	   descriptivo,	   no	   prescriptivo:	   su	  

objetivo	   no	   es	   tanto	   normalizar	   como	   estudiar	   cómo	   tiene	   lugar	   la	  

terminología	   en	   la	   comunicación	   real.	   Una	   de	   las	   herramientas	   que	  
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comienzan	  a	  utilizar	   son	   los	   corpus	  de	   textos	  especializados,	   gracias	  a	   los	  

cuales	  se	  puede	  ejemplificar	  con	  casos	  reales.	  La	  terminología	  así	  “adopts	  a	  

corpus-‐based	   approach	   to	   lexical	   data	   collection”	   (Sager,	   1990:58),	  

reformulando	  así	  el	  primero	  de	  los	  postulados	  fundamentales	  de	  la	  TGT.	  

2. Los	   expertos	   se	   consideran	   parte	   fundamental	   del	   trabajo	   terminológico,	  

pero	  no	  son	  los	  únicos	  participantes	  (De	  Santiago,	  2013:62).	  La	  observación	  

de	   las	   distintas	   situaciones	   comunicativas	   da	   lugar	   a	   distintos	   niveles	   de	  

especialización	   en	   los	   intercambios	   comunicativos	   dependiendo	   de	   sus	  

participantes	  (comunicación	  entre	  expertos,	  expertos	  y	  legos…).	  

3. Dado	   su	   enfoque	   funcionalista,	   queda	   desmontado	   el	   tercero	   de	   los	  

postulados	   fundamentales	   de	   la	   TGT,	   ya	   que	   los	   términos	   pasan	   a	  

observarse	   desde	   una	   perspectiva	   semasiológica	   en	   lugar	   de	  

onomasiológica,	  pues	  “only	  rarely	  is	  a	  terminologist	  involved	  in	  the	  process	  

of	   naming	   an	   original	   concept	   […]	   in	   principle	   it	   starts	   from	   words	   and	  

looks	  for	  their	  meanings”	  (Sager,	  1990:56).	  Además,	  el	  contexto,	  que	  la	  TGT	  

no	  tenía	  en	  cuenta,	  adquiere	  un	  valor	  primordial	  para	  las	  corrientes	  de	  base	  

funcionalista,	   ya	   que	   “las	   palabras	   no	   pueden	   entenderse	   objetivamente,	  

sino	   solamente	  dentro	  de	  un	  proceso	   comunicativo	  en	  una	   situación	   real”	  

(De	  Santiago,	  2013:	  67).	  

4. Para	  los	  terminólogos	  modernos	  los	  fenómenos	  de	  variación	  lingüística	  son	  

inherentes	   a	   todo	   proceso	   de	   comunicación	   y	   su	   negación	   es	   “altamente	  

indefendible	  porque	  la	  observación	  del	  uso	  real	  de	  los	  términos	  revela	  que	  

la	   terminología	   está	   sujeta	   a	   la	   variación	   en	   función	   de	   diversos	  

parámetros”	  (Freixà,	  Kostina	  y	  Cabré,	  2002:3),	  pues	  del	  uso	  de	  los	  términos	  

en	   distintas	   situaciones	   comunicativas	   surge	   la	   necesidad	   de	   utilizar	  
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distintas	   formas	   lingüísticas	   (Sager,	   1990:58).	   Esto	   reformula	   el	   cuarto	  

postulado	  fundamental	  de	  la	  TGT.	  

	  

Además	  de	  la	  reformulación	  de	  estos	  cuatro	  postulados	  fundamentales,	  nos	  parece	  

importante	   destacar	   la	   orientación	   textual	   que	   adquiere	   la	   terminología:	   los	  

términos	   aparecen	   ligados	   íntimamente	   a	   los	   textos	   en	   los	   que	   aparecen	   y	  

viceversa,	  como	  postula,	  entre	  otros	  autores,	  Ciapuscio	  (1998:45).	  Se	  produce	  así	  

un	  acercamiento	  entre	  terminología	  y	  lingüística,	  que	  se	  habían	  distanciado	  según	  

los	  postulados	  de	  la	  TGT	  (Cabré	  1999).	  	  

	  

Los	   planteamientos	   de	   esta	   última	   autora	   son	   de	   especial	   interés	   para	   nuestro	  

trabajo,	   pues	   hemos	   tomado	   su	   Teoría	   Comunicativa	   de	   la	   Terminología	   (TCT)	  

como	   base	   para	   observar	   la	   variación	   terminológica	   en	   los	   propios	   textos.	   Los	  

aspectos	   que	  más	   nos	   han	   influido	   a	   la	   hora	   de	   basarnos	   en	   esta	   teoría	   (Freixà,	  

Kostina	  y	  Cabré	  2002)	  son:	  

	  

1. La	  TCT	  discrepa	  con	  la	  TGT	  por	  su	  visión	  prescriptivista	  y	  reduccionista,	  en	  

especial	   en	   lo	   que	   concierne	   a	   la	   variación	   terminológica,	   ya	   que	   la	   TGT	  

postulaba	  la	  univocidad	  de	  los	  términos;	  

2. La	   TCT	   clasifica	   la	   variación	   en	   2	   tipos:	   denominativa	   (afecta	   al	   plano	  

formal,	   a	   las	   denominaciones)	   y	   conceptual	   (afecta	   al	   contenido,	   a	   los	  

conceptos),	   pues	   considera	   la	   unidad	   terminológica	   o	   término	   como	   “una	  

unión	  solidaria	  de	  una	  forma	  de	  expresión	  y	  una	  forma	  del	  contenido,	  que	  

se	  presuponen	  mutuamente	   y	   hacen	   referencia	   a	   un	  objeto	  de	   la	   realidad	  

extralingüística”	  (Cabré,	  2001:32);	  
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3. Establece	  3	  premisas	  sobre	  las	  unidades	  terminológicas	  que	  sirven	  de	  punto	  

de	  partida	  para	  consignar	  la	  variación:	  	  

a)	   pueden	  manifestar	   la	   variación	   tanto	   en	   el	   plano	   formal	   (variación	  

denominativa)	  como	  en	  el	  de	  contenido	  (variación	  conceptual)	  o	  en	  los	  

dos	  planos	  a	  la	  vez;	  	  

b)	  se	  consideran	  en	  el	  contexto	  discursivo	  real;	  	  

c)	   son	   unidades	   poliédricas,	   es	   decir	   cognitivas	   (pues	   su	   sentido	  

depende	  del	  contexto),	  comunicativas	  (se	  enmarcan	  concretamente	  en	  

situaciones	   comunicativas	   especializadas)	   y	   gramaticales	   (pues	   son	  

unidades	  léxicas	  que	  corresponden	  a	  los	  recursos	  del	  sistema	  en	  que	  se	  

producen),	  como	  señala	  Kostina	  (2009:11-‐12).	  

	  

Este	   enfoque	   comunicativo	   basado	   en	   el	   contexto	   (y,	   más	   concretamente,	   en	   el	  

texto)	  y	  que	  refleja	  el	  carácter	  multifuncional	  de	  la	  disciplina	  parece	  un	  punto	  de	  

partida	  idóneo	  para	  analizar	  la	  variación,	  que	  sigue	  siendo	  un	  campo	  fértil	  para	  la	  

investigación,	  tal	  y	  como	  refleja	  la	  aparición	  de	  los	  distintos	  estudios	  que	  giran	  en	  

torno	   a	   este	   tema	   llevados	   a	   cabo	   en	   los	   últimos	   años.	   Nuestra	   búsqueda,	   en	  

concreto,	   se	   centra	   en	   un	   tipo	   específico	   de	   variación,	   la	   sinonimia,	   la	   cual	  

describimos	  en	  profundidad	  a	  continuación.	  

	  

3.2.	   La	   sinonimia	   como	   elemento	   de	   variación:	   significado,	   contexto	   y	  

cohesión	  

	  

Como	  hemos	  argumentado	  anteriormente	  en	  este	  trabajo,	  hemos	  partido	  de	  la	  idea	  

de	   que	   “todo	   proceso	   de	   comunicación	   comporta	   inherentemente	   variación”	  



	  70	  

(Freixà,	  Kostina	  y	  Cabré,	  2002:3).	  Dicha	  variación	  puede	  manifestarse	  de	  distintas	  

maneras,	   de	   entre	   las	   cuales	   hemos	   escogido	   una	   de	   las	   más	   ambiguamente	  

tratadas	  en	  los	  trabajos	  existentes	  relacionados	  con	  la	  variación:	  la	  sinonimia.	  

	  

Una	  de	  las	  posibles	  definiciones	  de	  sinonimia	  es	  aquella	  que	  la	  describe	  como	  una	  

relación	   de	   equivalencia	   semántica	   entre	   dos	   elementos	   del	   discurso.	   Pero	   el	  

problema	  inicial	  con	  el	  que	  nos	  hemos	  topado	  es	  que	  existen	  diferencias	  en	  qué	  se	  

considera	  equivalencia	  semántica.	  En	  general,	   los	  autores	  tienden	  a	  asociarla	  con	  

sinonimia	   léxica	   total,	   es	   decir,	   aquella	   que	   se	   produce	   entre	   dos	   formas	   de	   la	  

misma	  categoría	  lingüística	  (por	  ejemplo,	  sustantivo	  y	  sustantivo)	  que	  coexisten	  en	  

una	  lengua	  y	  tienen	  un	  significado	  equivalente.	  Ahora	  bien,	  al	  analizar	  la	  sinonimia	  

así	   entendida	   surgen	   interrogantes	   que	   provocan	   la	   mencionada	   divergencia	   de	  

opiniones.	  

	  

Para	   explicar	   este	   fenómeno	   nos	   serviremos	   de	   la	   corriente	   teórica	   de	   los	  

prototipos,	  similar	  a	  la	  enunciada	  en	  el	  Capítulo	  2	  pero	  extrapolada	  en	  este	  caso	  a	  

la	   teoría	   semántica.	   En	   su	   vertiente	   semántica,	   esta	   corriente	   parte	   de	   que	   la	  

relación	   de	   equivalencia	   semántica	   se	   manifiesta	   por	   medio	   de	   características	  

semánticas	   fundamentales,	  que	  Murphy	  (2003:149)	  denomina	  “core	  meanings”,	  

y	   características	   semánticas	   secundarias,	   o	   “peripheral	   features”,	   que	  

complementan	  a	  las	  primeras	  añadiendo	  matices	  e	  información.	  La	  coincidencia	  de	  

las	   mismas	   características	   entre	   distintos	   elementos	   del	   discurso	   será	   lo	   que	  

determine	   si	   son	   sinónimos	   entre	   ellos.	   A	   partir	   de	   esto,	   la	  mayoría	   de	   	   autores	  

(Lyons,	   1995;	   Sager,	   1990;	   Arntz	   y	   Picht,	   1995;	   y	   Berruto	   1979,	   Arens	   1976	   o	  

Palmer	  1978,	  en	  Regueiro	  2010),	  están	  de	  acuerdo	  en	  que	  la	  sinonimia	  ideal	  sería	  
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la	   denominada	   sinonimia	   absoluta	   o	   total,	   la	   que	   se	   produciría	   entre	   aquellos	  

elementos	  que	  comparten	  todas	  las	  características	  semánticas,	  siendo	  equivalentes	  

semánticamente	  en	  todos	  los	  contextos	  posibles	  (Lyons,	  1995:50).	  No	  obstante,	  la	  

existencia	   de	   este	   tipo	   de	   sinonimia	   es	   extremadamente	   escasa	   (Lyons	   1995;	  

Barceló	   2010),	   ya	   que	   la	   existencia	   de	   dos	   unidades	   léxicas	   totalmente	  

equivalentes	  en	  una	  lengua	  no	  sería	  en	  principio	  necesaria,	  por	  lo	  que	  una	  de	  ellas	  

tendería	  a	  desaparecer	  en	   favor	  de	   la	  otra.	  A	  este	  respecto	  se	  argumenta	  que	   los	  

considerados	  sinónimos	  no	  son,	  pues,	  absolutos,	  sino	  que,	  aunque	  coincidan	  en	  sus	  

características	   semánticas	   fundamentales,	   presentan	   ciertas	   variaciones	   en	   sus	  

características	  semánticas	  secundarias,	  que	  aportan	  matices	  diferenciadores	  entre	  

ellos	   (dialectales	   –	   cerdo	  y	  chancho;	   de	   registro	   –	   caballo	  y	  corcel;	   hiperonimia	   e	  

hiponimia	   –	   automóvil	   y	   coche;	   afectivos	   –	   picapleitos	   y	   abogado,	   etc.),	   lo	   cual	  

supone	  que	  no	  sean	  intercambiables	  en	  cualquier	  contexto	  posible.	  	  

	  

Sin	  embargo,	  a	  pesar	  de	  mostrarse	  como	  la	  tendencia	  habitual,	  limitar	  el	  fenómeno	  

de	  la	  sinonimia	  a	  la	  equivalencia	  entre	  categorías	  léxicas	  sería	  adoptar	  una	  visión	  

muy	   sesgada	   de	   la	   realidad	   del	   lenguaje.	   La	   equivalencia	   semántica	   puede	  

manifestarse	  de	  una	  forma	  más	  amplia	  al	  romper	  esa	  restricción.	  Hay	  autores	  que	  

observan	  cómo	  la	  equivalencia	  semántica	  puede	  producirse	  no	  solo	  entre	  unidades	  

léxicas	  simples,	  sino	  también	  entre	  estas	  y	  unidades	  léxicas	  complejas	  (Stanojevic,	  

2009:194),	   e	   incluso	   más	   allá	   del	   léxico,	   extendiéndose	   a	   morfología	   y	   sintaxis	  

(equivalencias	  con	  oraciones	  o	  “paráfrasis”,	  como	  apunta	  Murphy	  citando	  a	  Quine	  -‐	  

2003:144).	  	  	  
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Considerando	   entonces	   que	   la	   sinonimia	   puede	   surgir	   sin	   restricciones	   entre	  

cualquier	   elemento	   discursivo	   y	   manteniendo	   como	   base	   teórica	   la	   ligada	   a	   las	  

características	   semánticas	   que	   hemos	   mencionado,	   podemos	   afirmar	   que	   la	  

equivalencia	  semántica	  se	  producirá	  fundamentalmente	  dependiendo	  de	  la	  función	  

de	  los	  elementos	  dentro	  de	  un	  contexto	  determinado,	  entrando	  así	  en	  juego	  toda	  la	  

información	  que	  rodea	  la	  situación	  comunicativa.	  Concebimos	  pues	  los	  sinónimos	  

en	   base	   a	   su	   carácter	   funcional;	   son	   aquellos	   que	   Sager	   (1990:214)	   denomina	  

“contextual	   synonyms”	  y	  Murphy	  (2003:147)	  “context-‐dependent	   synonyms”.	  

Esto	   supone	  que,	  dentro	  de	  un	   contexto	  determinado,	  dos	   elementos	  podrán	   ser	  

sinónimos,	   pero	  posiblemente	   en	  otros	   contextos	  diferentes	  no	   lo	   sean;	  por	   ello,	  

este	  tipo	  de	  sinonimia,	  que	  será	  el	  objeto	  de	  nuestra	  Tesis	  Doctoral,	  es	  más	  difícil	  

de	  catalogar	  y	  ha	  sido	  estudiada	  con	  menos	  detalle.	  	  

	  

Pero	   para	   poder	   establecer	   cuáles	   son	   las	   características	   semánticas	   de	   un	  

elemento	   del	   discurso	   y	   establecer	   una	   relación	   de	   equivalencia	   es	   necesario	  

definir	   el	   concepto	  que	   subyace	  a	   “semánticas”,	   es	  decir,	   el	  significado.	  Además,	  

será	   necesario	   acotar	   también	   el	   alcance	   del	   concepto	   contexto	   en	   que	   hemos	  

basado	   dicha	   equivalencia,	   así	   como	   establecer	   el	   objetivo	   que	   el	   uso	   de	   estos	  

sinónimos	   tiene	  dentro	  del	   discurso	  para	  poder	   comprender	   verdaderamente	   su	  

función	   y	   poder	   catalogarlos.	   En	   el	   presente	   trabajo	   hemos	   entendido	   como	  

sinonimia	   aquellas	   relaciones	   de	   equivalencia	   semántico-‐funcional	   que	   existen	  

entre	   elementos	   dentro	  de	   un	   texto	   como	  mecanismo	  para	   establecer	   relaciones	  

entre	   los	   elementos	   oracionales	   (Arellano	   y	   Díaz,	   2008:125),	   es	   decir,	   como	  

herramienta	  de	  cohesión	  del	  discurso.	  Quedan	  así	  establecidos	  los	  tres	  pilares	  que	  
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constituyen	   el	   concepto	   de	   sinonimia	   tal	   y	   como	   lo	   trataremos	   en	   este	   trabajo:	  

significado,	  contexto	  y	  cohesión.	  

	  

Krupavá	  (2011:3)	  señala	  que	  la	  definición	  del	  término	  significado	  sigue	  siendo	  un	  

aspecto	  en	  el	  que	   los	  expertos	  no	  parecen	  ponerse	  de	  acuerdo	  por	  su	  naturaleza	  

ambigua	  y	  controvertida.	  No	  obstante,	  es	  esencial	  intentar	  delimitar	  este	  concepto,	  

puesto	   que	   la	   variación	   sinonímica	   es	   un	   fenómeno	   que	   se	   basa	   en	   la	   similitud	  

semántica	   existente	   entre	   elementos	   lingüísticos	   diferentes	   (sinónimos).	   Leech	  

(1981)	  propone	  una	  clasificación	  en	  la	  cual	  entran	  en	  juego	  los	  conceptos	  clave	  de	  

la	   sinonimia,	   estableciendo	   tres	   tipos	   fundamentales	   de	   significados:	   conceptual,	  

asociativo	  y	  temático	  (Fig.	  6).	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

FIG	  6.	  Clasificación	  del	  significado	  según	  Leech	  (1981)	  

	  

-‐ El	   significado	   conceptual	   es	   aquel	   que	   tiene	   que	   ver	   con	   el	   contenido	  

denotativo	  (relación	  entre	  el	  sentido	  y	  la	  referencia	  –	  Murphy,	  2003:148),	  lo	  

que	   le	   convierte	   en	   la	   clave	  de	   la	   comunicación	   lingüística.	   Se	  basa	  en	   los	  
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principios	   estructurales	  de	   contrastividad	   (características	   contrastivas	  del	  

significado)	   y	   estructura	   (formación	   de	   unidades	   lingüísticas	   grandes	   a	  

partir	  de	  otras	  más	  pequeñas).	  

-‐ El	   significado	   asociativo	   es	   aquel	   que	   varía	   según	   la	   experiencia	   del	  

individuo.	  A	  su	  vez	  se	  divide	  en	  5	  subtipos	  de	  significado:	  

1) Significado	   connotativo:	   asociación	  del	   receptor	   entre	  una	   expresión	  y	  

su	  percepción	  del	  mundo	  más	  allá	  del	  contenido	  puramente	  conceptual.	  

2) Significado	  social:	  determinado	  por	  las	  circunstancias	  sociales	  de	  uso.	  

3) Significado	  afectivo:	  sentimientos	  y	  actitudes	  personales.	  

4) Significado	   reflejo:	   asociación	   de	   una	   expresión	   a	   otro	   sentido	  

(significado	  conceptual	  múltiple).	  

5) Significado	   colocacional:	   adquirido	   por	   una	   palabra	   en	   función	   de	  

aquellas	  con	  las	  que	  se	  le	  asocie	  normalmente.	  

-‐ Por	  último,	  el	  significado	  temático	  es	  aquel	  que	  viene	  determinado	  por	   la	  

organización	   del	  mensaje	   por	   parte	   del	   emisor,	   bien	   desde	   la	   perspectiva	  

funcional	   de	   la	   oración,	   bien	   según	   el	   efecto	   que	   la	   oración	   tiene	   en	   el	  

receptor.	  

	  

Podemos	   observar	   a	   raíz	   de	   esta	   clasificación	   cómo	   el	   significado	   no	   depende	  

exclusivamente	  de	  sí	  mismo,	  sino	  que	  se	  apoya	  en	  otros	  elementos	  (contrastividad,	  

subjetividad,	   organización	   del	   emisor…)	   para	   realizarse.	   Los	   elementos	   más	  

importantes	   dependen	   de	   la	   situación	   comunicativa	   en	   que	   ese	   significado	  

adquiere	  su	  valor,	  esto	  es,	  del	  contexto.	  
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El	  propio	  Leech	  (1981:67)	  analiza	  el	  significado	  asociándolo	  a	  contexto	  y	  co-‐texto,	  

a	  los	  que	  otorga	  tres	  labores	  fundamentales:	  

	  

1) Eliminar	  la	  ambigüedad	  (evitar	  la	  posibilidad	  de	  significados	  múltiples).	  

2) Actúar	  como	  referentes	  de	  elementos	  deícticos	  (dándoles	  significado).	  

3) Completar	  la	  información	  omitida	  por	  elipsis.	  

	  

Así,	  al	  observarlo	  dentro	  del	  texto,	  la	  importancia	  del	  contexto	  toma	  sentido	  como	  

herramienta	   que	   permite	   estudiar	   la	   lengua	   en	   uso	   (vid	   supra	   pág.	   33).	   Las	  

relaciones	  del	  significado	  que	  existen	  dentro	  del	  texto	  y	  que	  lo	  definen	  como	  tal	  se	  

denominan	  cohesión	  (Halliday	  y	  Hassan,	  1976:4),	  la	  cual,	  como	  también	  afirma	  el	  

propio	  Leech	  (1981),	  está	  estrechamente	  relacionada	  con	  el	  concepto	  del	  contexto,	  

pues:	  	  

	  

“[…]	  cohesion	  occurs	  where	  the	  interpretation	  of	  some	  element	  in	  the	  discourse	  is	  

dependent	  on	  that	  of	  another.	  The	  one	  presupposes	  the	  other,	  in	  the	  sense	  that	  it	  

cannot	  be	  effectively	  decoded	  except	  by	  recourse	  to	  it”	  (Halliday	  y	  Hassan,	  1976:4)	  	  

	  

La	  organización	  y	  distribución	  de	  los	  contenidos	  de	  un	  texto	  dependen	  del	  género	  

y	   subgénero	   ante	   el	   que	   estemos,	   pues	   cada	   uno	   tiene	   una	   estructura	   textual,	  

definida	   por	   unas	   reglas	   de	   formación	   que	   restringen	   el	   tipo	   de	   contenido	  

específico	   de	   cada	   texto	   en	   particular	   (Arellano	   y	   Díaz,	   2008:126).	   Estos	  

contenidos	   específicos	   conforman	   un	   esquema	   abstracto	   cuya	   articulación	  

profunda	  se	  consigue	  mediante	  enlaces	   intratextuales	  que	  guían	  al	  receptor	  en	  el	  

proceso	   de	   construcción	   de	   significados.	   Para	   guiar	   al	   receptor	   en	   dicha	  
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construcción	  de	  significados	  y	  que	  así	  pueda	  cohesionar	  la	  información	  contenida	  

en	   el	   texto	   se	   recurre	   al	   empleo	   de	   recursos	   discursivos	   como	   la	   variación	  

sinonímica.	   Esta	   permite	   hacer	   progresar	   el	   discurso	   y	   organizar	   el	   mensaje	  

(Faulstich	   1998/1999:	   11)	   al	   establecer	   una	   vinculación	   entre	   la	   información	  

nueva	  y	  la	  conocida	  para	  dar	  continuidad	  a	  la	  información	  textual	  (Arellano	  y	  Díaz,	  

2008:127).	   Vemos	   pues	   cómo	   la	   sinonimia	   en	   sí	   es	   un	  mecanismo	   de	   cohesión,	  

pues	  con	  su	  uso	  se	  produce	  una	  reiteración	  en	  el	   texto	  mediante	  el	  empleo	  de	   la	  

variación	  para	  hacer	  referencia	  a	  otro	  elemento	  que	  es	  parte	  del	  discurso	  y	  que	  se	  

ha	   mencionado	   antes	   o	   se	   va	   a	   mencionar	   más	   adelante.	   Como	   mecanismo	   de	  

cohesión,	   lo	   que	   hace	   la	   sinonimia	   es	   provocar	   una	   relación	   de	   referencia,	  

denominada	   endofórica	   cuando	   se	   produce	   dentro	   del	   propio	   texto,	   que	   es	   el	  

elemento	  en	  que	  basamos	  nuestro	  estudio	  de	  la	  sinonimia.	  	  

	  

Si	  nos	  limitáramos	  a	  aceptar	  el	  concepto	  “tradicional”	  de	  sinonimia	  al	  que	  hicimos	  

referencia	   anteriormente	   (“sinonimia	   léxica	   total”	   –	   vid	   supra	   pág.	   70)	   esta	  

equivaldría	  a	  una	  referencia	  endofórica	  léxica	  absoluta,	  por	  la	  cual	  la	  variación	  se	  

produce	  entre	  dos	  formas	  de	  la	  misma	  categoría	  lingüística	  mediante	  un	  sustituto	  

léxico	  que	  es	  sinónimo	  total	  del	  referente	  al	  que	  está	  sustituyendo	  (unidades	  cuyo	  

significado	   es	   considerado	   totalmente	   equivalente	   por	   emisor	   y	   receptor).	   Sin	  

embargo,	   nosotros	   también	   consideraremos	   como	   sinónimos	   otras	   relaciones	   de	  

referencia	  endofórica	  no	  absolutas	  (bien	  porque	  la	  variante	  aporta	  mayor	  o	  menor	  

amplitud	  de	  significado,	  bien	  porque	  es	  otra	  categoría	  lingüística	  y/o	  tiene	  distinta	  

extensión),	  como	  son	  los	  siguientes	  elementos:	  
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• Sustitución	   hiperónimo-‐hipónimo:	   relación	   “[…]	   que	   existe	   entre	   un	  

término	  general,	  llamado	  hiperónimo,	  que	  abarca	  semánticamente	  a	  otros,	  

que	   son	   sus	   hipónimos”	   (Alcaraz,	   2002a:97),	   más	   específicos	   (recurso	   es	  

hiperónimo	  de	  apelación).	  

• Sustitución	  por	  proformas	   léxicas	  nominales	  y	  verbales:	  elementos	   léxicos	  

de	   significado	   muy	   amplio	   que	   se	   utilizan	   con	   finalidad	   generalizadora	  

(Marimón,	   2008:	   134),	   a	  modo	  de	   resumen	  de	   algo	   dicho	   anteriormente;	  

algunos	  autores	  lo	  consideran	  un	  tipo	  de	  hiperonimia	  (persona,	  cosa,	  hecho,	  

hacer,	  tener…).	  	  

• Formas	  estereotipadas	  (Alcaraz,	  2002a:25):	  formas	  retóricas	  basadas	  en	  la	  

redundancia	   que	   no	   aportan	   nada	   a	   la	   comunicación	   (debo	   acordar	   y	  

acuerdo…)	  

• Dobletes	   y	   tripletes:	   redundancia	   expresiva	   léxica	   fosilizada	   que	   intenta	  

precisar	  el	  significado	  de	  una	  palabra	  acompañándola	  de	  otra	  cuyo	  sentido	  

es	  muy	  aproximado	  (Alcaraz,	  2002a:28)	  

• Deícticos:	   elementos	   encargados	   de	   ubicar	   en	   el	   espacio,	   el	   tiempo	   o	   el	  

contexto	  (Gómez,	  2002:74).	  

• Fenómenos	  de	  sinonimia	  que	  traspasan	  la	  barrera	  léxica	  tomando	  forma	  de	  

oraciones	   o	   sintagmas	   (mediante	   el	   uso	   de	   marcadores	   discursivos	   de	  

reformulación	  explicativos).	  

	  

Así	  queda	  definida	  la	  sinonimia	  tal	  y	  como	  la	  entenderemos	  en	  el	  presente	  trabajo,	  

basada	   en	   los	   tres	   pilares	   de	   significado,	   contexto	   y	   cohesión.	   Los	   tres	   son	  

elementos	   interdependientes	   comunes	  a	   cualquier	  género	  y	   subgénero.	  Nosotros	  

ya	  hemos	  determinado	  el	  subgénero	  concreto	  sobre	  el	  que	  vamos	  a	   llevar	  a	  cabo	  
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nuestro	   estudio,	   el	   contrato	   de	   compraventa	   de	   inmuebles	   (perteneciente	   a	   los	  

géneros	   jurídicos),	   razón	   por	   la	   cual	   es	   necesario	   centrar	   nuestro	   enfoque	   en	   la	  

sinonimia	  dentro	  de	  la	  disciplina	  de	  la	  traducción	  jurídica.	  

	  

3.3.	  La	  sinonimia	  en	  la	  traducción	  jurídica	  

	  

Barceló	   (2010:30)	  define	  de	   forma	  clara	  el	  papel	  de	   la	  variación	   lingüística	  en	  el	  

lenguaje	  jurídico:	  

	  

“Lejos	   de	   la	   tendencia	   generalizada	   a	   pensar	   que	   el	   lenguaje	   jurídico	   se	  

caracteriza,	   fundamentalmente,	   por	   su	   precisión,	   su	   carácter	  

monorreferencial	   y	   su	   tendencia	   a	   la	   univocidad,	   dicha	   forma	   de	  

transmisión	   de	   conocimiento	   especializado	   está	   lejos	   de	   obedecer	   a	  

cualidades	  como	  la	  exactitud	  y	  la	  claridad	  y	  son	  frecuentes	  los	  fenómenos	  

de	   polisemia	   y	   sinonimia,	   entre	   otros	   factores,	   presentes	   en	   el	   lenguaje	  

jurídico”.	  

	  

Observamos	   que,	   a	   pesar	   de	   la	   aceptación	   en	   las	   teorías	   terminológicas	   actuales	  

del	   fenómeno	   de	   la	   variación,	   el	   lenguaje	   jurídico	   sigue	   teniendo	   esa	   imagen	   de	  

lenguaje	   de	   carácter	   altamente	   específico	   para	   no	   dar	   lugar	   a	   errores	   de	  

interpretación	   (afirmación	   que	   discutimos	   previamente,	   vid	   supra	   pág.	   56).	  

Mayoral	  (2004:8)	  basándose	  en	  la	  TCT	  de	  Cabré,	  destaca	  en	  esta	  misma	  línea	  cómo	  

“[…]	   se	   puede	   constatar	   de	   forma	   constante	   la	   presencia	   en	   la	   comunicación	  

especializada	  de	  elementos	  que	  se	  consideran	  más	  propios	  de	  la	  comunicación	  no	  

especializada	   (metáforas,	   variación,	   efectos	   estéticos,	   funciones	   expresiva	   y	  
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vocativa,	  etc.)”,	  haciendo	  patente	  la	  importancia	  y	  frecuencia	  de	  la	  variación	  en	  el	  

lenguaje	   jurídico.	  Tiersma	  (1999:113)	  pone	  a	  esta	  actitud	  de	   los	   juristas	  hacia	   la	  

variación	  lingüística	  el	  calificativo	  de	  “esquizofrénica”,	  pues,	  si	  bien	  se	  les	  pide	  que	  

eviten	  su	  utilización,	  al	  observar	  los	  documentos	  jurídicos	  se	  manifiesta	  cómo	  los	  

profesionales,	   a	   la	   hora	   de	   redactar,	   utilizan	   una	   gran	   cantidad	   de	   palabras	   que	  

funcionan	  como	  sinónimas	  o	  cuasi-‐sinónimas.	  	  

	  

Como	  podemos	  observar,	  estos	  autores	  se	  centran	  en	  cómo	  la	  variación	  afecta	  a	  la	  

redacción	   de	   los	   textos	   jurídicos.	   En	   el	   Capítulo	   2	   comprobábamos	   cómo	   el	   foco	  

contextual	  de	  los	  géneros	  jurídicos	  es	  variable,	  si	  bien	  se	  trata	  fundamentalmente	  

de	   textos	  de	  carácter	  argumentativo,	  expositivo	  y	  especialmente	   instructivo;	  este	  

es	   el	   motivo	   por	   el	   cual	   dicha	   redacción	   tiene	   una	   importancia	   vital	   en	   este	  

lenguaje	  de	  especialidad.	  Completando	  esta	   idea	  y	  con	   intención	  de	  encontrar	  un	  

motivo	  para	  el	  uso	  concreto	  de	  la	  sinonimia	  como	  elemento	  clave	  en	  la	  redacción	  

en	   este	   ámbito,	  Murphy	   (2003:166)	   apunta	   que	   el	   lenguaje	   jurídico,	   entre	   otros,	  

explota	  la	  sinonimia	  “[…]	  either	  because	  the	  different	  words	  communicate	  slightly	  

different	   information,	   or	   because	   they	   communicate	   the	   same	   information	   in	   a	  

different	   form”.	   Suárez	   (2004:63)	   vincula	   esta	   estrategia	   de	   utilizar	   expresiones	  

alternativas	  para	  un	  mismo	  concepto	  a	  la	  intención	  de	  evitar	  la	  redundancia	  en	  el	  

discurso,	   fenómeno	   que	   señala	   habitual	   en	   los	   textos	   especializados.	   Mayoral	  

(2004:12)	  pone	  de	  manifiesto	  esta	  estrategia	  mediante	  la	  exposición	  de	  ejemplos	  

prácticos	  que	  demuestran	  cómo	  el	  traductor	  jurídico	  tiene	  la	  posibilidad	  de	  elegir	  

entre	  distintas	  variantes	  lingüísticas	  con	  las	  que	  se	  puede	  expresar	  la	  misma	  idea	  

sin	  que	  esto	  afecte	  a	  “la	  eficacia	  de	  la	  comunicación”.	  	  
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Este	  último	  tratamiento	  de	  la	  variación	  se	  acerca	  a	  la	  perspectiva	  de	  la	  sinonimia	  

considerándola	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  cohesivo	  y	  asociándola	  al	  traductológico,	  

lo	  cual	  se	  aproxima	  al	  tratamiento	  que	  queremos	  dar	  a	  este	  tipo	  de	  variación	  en	  la	  

presente	  Tesis	  Doctoral11.	  Nuestro	  objeto	  de	  análisis	  intra	  e	  interlingüístico	  viene	  

determinado,	   como	   hemos	   mencionado	   anteriormente	   (vid	   supra	   3.2),	   por	   las	  

elecciones	   que	   el	   emisor	   hace	   en	   un	   contexto	   determinado,	   a	   partir	   de	   lo	   cual	  

buscaremos	   esa	   sinonimia	   dependiente	   del	   contexto,	   que	   autores	   como	   Borja	  

(2000)	  o	  Alcaraz	  (2002)	  señalan	  como	  rasgo	  inherente	  al	  lenguaje	  jurídico.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  No	  se	  trata,	  ni	  mucho	  menos,	  de	  la	  única	  aproximación	  a	  la	  variación	  sinonímica	  en	  la	  literatura	  
de	   este	   campo,	   pero	   se	   trata	   de	   la	   que	   más	   nos	   interesa	   en	   nuestro	   estudio,	   pues	   otras	  
aproximaciones	  se	  limitan	  a	  realizar	  un	  análisis	  de	  la	  sinonimia	  exclusivamente	  desde	  el	  punto	  de	  
vista	  léxico	  (Alcaraz	  2002b;	  Tiersma,	  1999),	  que	  como	  argumentamos	  anteriormente	  consideramos	  
demasiado	   limitado,	  o	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	   la	   (in)equivalencia	  de	  conceptos	   jurídicos	  entre	  
sistemas	   y	   cómo	   afecta	   a	   la	   transmisión	   de	   información,	   que	   no	   será	   motivo	   de	   estudio	   en	   el	  
presente	  trabajo	  (Tabares,	  2012;	  Zurbano,	  2012;	  Bautista,	  2012).	  
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-‐	  CAPÍTULO	  4	  -‐	  

LINGÜÍSTICA	  DE	  CORPUS	  

	  

Como	  apuntamos	  anteriormente	  (vid	  supra	  Capítulo	  1),	  hemos	  basado	  el	  objeto	  de	  

la	   presente	   TD	   en	   la	   observación	   de	   los	   textos	   como	   unidades	   de	   análisis	  

lingüístico,	  lo	  cual	  hace	  fundamental	  establecer	  una	  herramienta	  que	  nos	  permita	  

tomar	  decisiones	  a	  la	  hora	  de	  elaborar	  una	  recopilación	  de	  dichos	  textos.	  Para	  ello	  

nos	   hemos	   servido	   de	   la	   lingüística	   de	   corpus,	   la	   cual,	   en	   palabras	   de	   Laviosa	  

(2002:4)	   “is	   a	   truly	  new	  wave	  of	   research	  with	  a	  great	  potential	   for	  making	   real	  

progress	  in	  both	  the	  pure	  and	  the	  applied	  branches	  of	  Translation	  Studies”.	  En	  esta	  

cita,	  la	  autora	  relaciona	  la	  herramienta	  elegida	  con	  los	  Estudios	  de	  Traducción,	  los	  

cuales	  son	  parte	  inherente	  a	  nuestro	  trabajo.	  Además,	  señala	  que	  la	  lingüística	  de	  

corpus	   es	   una	   de	   las	  metodologías	  más	   influyentes	   en	   estos	   Estudios;	   su	   amplia	  

aplicación	  en	  este	  campo	  hasta	  la	  fecha	  avala,	  en	  nuestra	  opinión,	  su	  utilidad	  para	  

nuestro	  propósito.	  

	  

4.1.	  Análisis	  basado	  en	  el	  corpus	  

	  

El	  objetivo	  principal	  del	  análisis	  basado	  en	  el	  corpus	  “is	  to	  document	  and	  interpret	  

generalizable	   patterns	   of	   use”	   (Gozdz-‐Roszkowski,	   2011:34)	   mediante	   la	  

observación	  de	  la	  comunicación	  real	  entre	  los	  hablantes	  (oral	  o	  escrita),	  “assessing	  

the	  extent	  to	  which	  a	  pattern	  is	  found”,	  así	  como	  “analyzing	  the	  contextual	  factors	  

that	  influence	  variability”	  (Biber,	  Conrad	  and	  Reppen,	  1998:3).	  Esta	  aproximación	  

centrada	  en	  el	  uso	  del	  lenguaje	  difiere	  de	  aquellas	  centradas	  en	  el	  estructuralismo,	  
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considerado	   el	   enfoque	   tradicional	   del	   análisis	   lingüístico,	   que	   describe	   cómo	   se	  

combinan	  las	  unidades	  pequeñas	  del	   lenguaje	  para	  formar	  unidades	  gramaticales	  

más	   grandes	   e	   identifica	   las	   clases	   de	   estructuras	   a	   las	   que	   dan	   lugar	   esas	  

combinaciones	  (Biber,	  Conrad	  y	  Reppen,	  1998:1).	  

	  

Estos	   mismos	   autores	   (1998:4)	   señalan	   que	   el	   análisis	   basado	   en	   corpus	   tiene	  

cuatro	   características	   fundamentales	   que	   en	   su	   conjunto	   hacen	   que	   su	   uso	  

adquiera	  un	  amplio	  alcance	  e	  índice	  de	  fiabilidad:	  

	  

“	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  It	  is	  empirical,	  analyzing	  the	  actual	  patterns	  of	  use	  in	  natural	  texts;	  

-‐ it	   utilizes	   a	   large	   and	   principled	   collection	   of	   natural	   texts,	   known	   as	   a	  

‘corpus’,	  as	  the	  basis	  for	  analysis;	  

-‐ it	  makes	  extensive	  use	  of	  computers	  for	  analysis,	  using	  both	  automatic	  and	  

interactive	  techniques;	  

-‐ it	  depends	  on	  both	  quantitative	  and	  qualitative	  analytical	  techniques.”	  

	  

Este	  análisis	  nos	  sirve	  como	  base	  para	  proponer	  una	  definición	  de	  lingüística	  de	  

corpus	   como	  una	  aproximación	   teórica	  y/o	  metodología	  que	  permite	  analizar	  el	  

uso	  del	   lenguaje	   real	   valiéndose	  de	  una	  amplia	   compilación	  de	   textos	  en	   los	  que	  

observar	  patrones	  de	  uso.	  	  

	  

Además,	   tal	   y	   como	   aparece	   recogido	   en	   las	   características	   anteriores,	   en	   la	  

actualidad	   una	   de	   las	   claves	   de	   la	   lingüística	   de	   corpus	   es	   el	   uso	   de	   programas	  

informáticos	   diseñados	   específicamente	   para	   llevar	   a	   cabo	   recopilación	   y	  
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análisis12.	   Así,	   “corpus	   design	   and	   computerized	   methods	   of	   corpus	   analysis	  

constitute	   the	   methodology	   of	   corpus	   linguistics”,	   siendo	   el	   corpus	   “the	   driving	  

force	  of	  research”	  (Laviosa,	  2002:6-‐8).	  	  

	  

4.2.	  Corpus:	  concepto	  y	  criterios	  de	  compilación.	  

	  

De	  entre	  las	  múltiples	  definiciones	  de	  corpus	  que	  han	  propuesto	  diferentes	  autores	  

(Sinclair	   1991;	   Francis	   1982;	  Bravo	   y	   Fernández	  1998;	  Bowker	   y	  Pearson	  2002,	  

entre	  otros),	  hemos	  seleccionado	   la	  definición	  propuesta	  por	  el	  grupo	  de	  estudio	  

de	   corpora	   EAGLES	   (Expert	  Advisory	  Group	  on	  Language	  Engineering	  Standards).	  

Este	  grupo	  define	  corpus	  como	  “a	  collection	  of	  pieces	  of	  language	  that	  are	  selected	  

and	  ordered	  according	  to	  explicit	  linguistic	  criteria	  in	  order	  to	  be	  used	  as	  a	  sample	  

of	  the	  language”	  (EAGLES,	  1996:4).	  

	  

Coincidimos	  con	  Pérez	  (2002)	  en	  que	  posiblemente	  se	  trate	  de	  “la	  definición	  más	  

estandarizada”,	  ya	  que	  caben	  en	  ella	  prácticamente	  todos	  los	  tipos	  de	  corpus,	  que	  

analizaremos	  más	  adelante	  (vid	  infra	  4.2.1),	  y	  además	  coincidimos	  con	  la	  autora	  en	  

que	   recoge	   los	   “aspectos	   fundamentales	   que	   deben	   ser	   tenidos	   en	   cuenta	   en	   la	  

definición	  de	   los	   corpora”:	   textos	  producidos	   en	   situaciones	   reales	   y	   recopilados	  

mediante	   criterios	   lingüísticos	   explícitos	  para	   asegurar	  que	  puedan	  usarse	   como	  

muestra	  representativa	  de	  una	  lengua.	  Como	  señalan	  Bowker	  y	  Pearson	  (2002:10),	  

estos	  criterios	  dependerán	  de	  la	  finalidad	  del	  estudio,	  por	  lo	  que	  es	  prácticamente	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Por	   cuestiones	   técnicas	   no	   siempre	   fue	   así,	   sino	   que	   esta	   tendencia	   comenzó	   a	   desarrollarse	  
especialmente	   a	   partir	   de	   los	   años	   80	   y	   90	   (Laviosa,	   2002:6).	   Incluso,	   “dado	   que	   los	   avances	  
tecnológicos	   van	   tan	   unidos	   al	   desarrollo	   de	   la	   lingüística	   de	   corpus	   tal	   y	   como	   hoy	   en	   día	   la	  
conocemos,	   Leech	   argumenta	   que	   debe	   denominarse	   Computer	   Corpus	   Linguistics”	   (Leech	   en	  
Pérez,	  2002).	  
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imposible	  establecer	  un	  listado	  exhaustivo	  de	  los	  mismos.	  Sin	  embargo,	  repasando	  

la	   literatura	   sobre	   el	   tema,	   observamos	   cómo	   los	   autores	   proponen	   ciertos	  

criterios	  que	  debe	  cumplir	  un	  corpus	  para	  ser	  considerado	  como	  tal:	  

	  

a) Tamaño:	   Gozdz-‐Roszkowski	   (2011:28),	   recogiendo	   la	   idea	   de	   Biber,	  

considera	  que	  “the	  number	  of	  texts	  is	  the	  most	  important	  consideration	  for	  

studies	  which	  focus	  on	  the	  text	  as	  the	  basic	  unit	  of	  analysis”.	  Sinclair	  afirma	  

que,	  siempre	  que	  lo	  permita	  la	  tecnología	  en	  el	  momento	  de	  la	  recopilación,	  

el	   corpus	   debe	   ser	   lo	   más	   extenso	   posible	   (Pérez	   2002),	   dado	   que	   si	   es	  

demasiado	  pequeño	  podría	  no	  contener	  datos	  relevantes	  suficientes	  para	  el	  

estudio	   que	   se	   quiera	   realizar,	   lo	   que	   supondrá	   la	   invalidez	   de	   las	  

generalizaciones	   que	   se	   efectúen	   a	   partir	   de	   él.	   Sin	   embargo,	   Bowker	   y	  

Pearson	   (2002:48)	  matizan	   esta	   afirmación,	   señalando	   que	   “bigger	   is	   not	  

always	  better	  when	  dealing	  with	  corpora”.	  En	  esta	  línea,	  Kennedy	  (1998)	  o	  

Rabadán	   y	   Fernández	   (2002)	   observan	   cómo	   cerca	   de	   la	   mitad	   de	   las	  

palabras	  de	  un	  corpus	  suelen	  tener	  una	  frecuencia	  de	  aparición	  muy	  baja,	  lo	  

cual	   implica	  que,	   si	   estas	  estuvieran	  entre	   las	  que	  se	  pretende	  analizar,	   el	  

corpus	  de	  estudio	  debería	   ser	   enorme	  para	  obtener	  un	  número	   suficiente	  

de	  frecuencias,	  acarreando	  grandes	  dificultades	  a	  la	  hora	  de	  poder	  trabajar	  

con	   semejante	   volumen	   de	   datos.	   Por	   ello,	   no	   es	   tanto	   una	   cuestión	   de	  

números	   como	   de	   “the	   purposes	   to	  which	   [the	   corpus]	   is	   put”	   (Kennedy,	  

1998:68);	   en	   este	   sentido,	   el	   tamaño	   dependerá	   de	   cada	   estudio,	   ya	   que	  

“[…]	   you	   can	   get	  more	  useful	   information	   from	  a	   corpus	   that	   is	   small	   but	  

well	   designed	   than	   from	  one	   that	   is	   larger	   but	   is	   not	   customized	   to	  meet	  

your	  needs”	  (Bowker	  y	  Pearson,	  2002:45-‐46).	  	  
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b) Procedencia:	   conviene	   que	   la	   autoría	   de	   los	   elementos	   incluidos	   en	   el	  

corpus	   esté	   verificada	   para	   asegurar	   la	   calidad	   del	   material	   de	   trabajo	  

mediante	  la	  utilización	  de	  textos	  escritos	  por	  usuarios	  reales	  y	  cualificados	  

o,	  como	  apuntan	  Bowker	  y	  Pearson	  (2002:51),	  expertos	  reconocidos	  en	  el	  

campo	  en	  que	  se	  esté	  trabajando.	  	  

	  

c) Representatividad:	   ya	   que	   la	   representatividad	   influye	   directamente	   en	  

“the	  kinds	  of	  questions	  that	  can	  be	  addressed	  and	  the	  generalizability	  of	  the	  

results	   of	   the	   research”	   (Gozdz-‐Roszkowski,	   2011:28),	   se	   tratará	   de	   un	  

concepto	   clave	   en	   la	   determinación	   de	   los	   criterios	   de	   compilación	   de	   un	  

corpus.	   Según	   Sinclair	   (en	   Pérez	   2002),	   para	   conseguir	   dicha	  

representatividad,	  un	  corpus	  “should	  include	  samples	  from	  a	  broad	  range	  of	  

material”,	   es	   decir,	   que	   no	   solo	   su	   tamaño	   deberá	   ser	   lo	   suficientemente	  

grande,	  sino	  que	  también	  los	  textos	  que	  lo	  conformen	  deberán	  ser	  de	  origen	  

suficientemente	   variado	   (Rabadán	   y	   Fernández,	   2002:59),	   equilibro	   que	  

Leech	  (2007)	  denomina	  proportionality.	  Sin	  embargo,	  nos	  llama	  la	  atención	  

que,	  como	  señala	  Pérez	  (ibid),	  a	  pesar	  de	  la	  importancia	  que	  parece	  dársele	  

a	  este	  concepto,	  los	  autores	  no	  han	  conseguido	  delimitar	  de	  forma	  unánime	  

“cuáles	  son	  los	  rasgos	  […]	  que	  representan	  una	  lengua,	  ni	  qué	  proporción	  o	  

qué	  variables	  […]	  deben	  guiar	  la	  inclusión	  o	  exclusión	  de	  textos”.	  Ante	  esta	  

indefinición,	   nosotros	   consideramos	   en	   el	   presente	   trabajo	   la	  

representatividad	   como	   punto	   de	   confluencia	   entre	   los	   dos	   criterios	  

anteriores,	   tamaño	   y	   procedencia.	   Según	   el	   tipo	   de	   texto	   elegido	   para	   un	  

trabajo,	   además	   de	   la	   cantidad	   suficiente	   (tamaño),	   se	   debería	   intentar	  

nutrir	  al	   corpus	  del	  mayor	  número	  de	   fuentes	  posible	   (representatividad)	  
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cuya	  autoría	  se	  haya	  verificado	  previamente	  como	  apta	  (procedencia),	  para	  

así	  poder	  construir	  una	  imagen	  representativa	  del	  texto	  y	  de	  la	  comunidad	  

a	  la	  que	  va	  dirigido	  ese	  tipo	  de	  texto	  a	  todos	  los	  niveles	  posibles	  (de	  entre	  

los	  cuales	  cada	  trabajo	  se	  centrará	  en	   los	  que	  estime	  oportunos	  según	  sus	  

objetivos).	   Igual	   que	   en	   los	   criterios	   anteriores,	   dependiendo	   del	   tipo	   de	  

trabajo	  y	  de	  la	  disponibilidad	  del	  tipo	  textual	  que	  se	  estudie,	  la	  variedad	  de	  

fuentes	  será	  diferente.	  	  

	  

d) Proceso:	  el	  proceso	  de	  compilación	  debe	  ser	  continuo	  o	  cíclico,	  “de	  forma	  

que	   primero	   se	   debe	   construir	   un	   corpus	   piloto	   para	   estudiar	   su	  

composición	   y	   decidir	   qué	   parámetros	   del	   diseño	  deben	   ser	  modificados”	  

(Biber	  en	  Pérez	  2002).	  	  

	  

e) Otros	   criterios:	   podríamos	   incluir	   otros	   parámetros	   como	   diversidad	   de	  

variantes	   diatópicas	   (inglés	   estadounidense,	   británico,	   sudafricano),	   de	  

registro	   (formal	   frente	   a	   coloquial;	   especializado	   frente	   a	   coloquial;	  

divulgación	   frente	   a	   especializado),	   grado	   de	   estereotipación	   (formulario	  

frente	   a	   redacción	   original),	   origen	   del	   autor	   (nativo	   frente	   a	   no	   nativo),	  

etcétera.	  	  

	  

4.2.1.	  Tipología	  

	  

Para	   la	   presente	   Tesis	   Doctoral	   hemos	   realizado	   una	   clasificación	   tipológica	  

aunando	   los	   estudios	   de	   Sinclair	   (1991),	   Kennedy	   (1998),	   Rabadán	   y	   Fernández	  

(2002),	   Leech	   (2007)	   y	   McEnery	   y	   Hardie	   (2012),	   quienes	   coinciden	   en	   sus	  
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clasificaciones	  en	  gran	  medida.	  Estudiadas	  sus	  propuestas,	  hemos	  decidido	  dividir	  

los	  tipos	  de	  corpus	  atendiendo	  a	  los	  siguientes	  criterios,	  no	  excluyentes	  entre	  sí:	  

1. MEDIO:	  

-‐ Escrito	  

-‐ Oral	  

-‐ Gestual	  

2. TEMPORALIDAD:	  

-‐ Sincrónico:	  marco	  temporal	  específico	  

-‐ Diacrónico:	  periodo	  amplio	  

·	  Monitor:	  actualizado	  constantemente	  

3. AMPLITUD:	  

-‐ General:	  lenguaje	  no	  especializado	  

-‐ Especializado:	  lenguaje	  especializado	  

4. CONTENIDO:	  

-‐ Muestras	  

-‐ Textos	  completos	  

5. LENGUA:	  

-‐ Monolingües:	  una	  sola	  lengua	  

-‐ Multilingües:	  dos	  o	  más	  lenguas	  

·	  	  Paralelos:	  textos	  en	  lengua	  origen	  y	  sus	  traducciones	  

·	   Comparables:	   textos	   en	   diversas	   lenguas	   origen	   que	   “presentan	  

una	  serie	  de	  semejanzas”	  (Rabadán	  y	  Fernández,	  2002:53)	  en	  cuanto	  

a	  principios	  de	  selección	  y	  función	  comunicativa	  	  

·	  De	  traducciones:	  textos	  traducidos	  
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4.2.2.	  Análisis	  

	  

Existen	   distintas	   perspectivas	   para	   llevar	   acabo	   un	   análisis	   basado	   en	   corpus.	  

Desde	   un	   punto	   de	   vista	   general,	   podemos	   distinguir	   entre	   análisis	   cualitativo	   y	  

cuantitativo.	   El	   cualitativo	   se	   centra	   en	   realizar	   una	   “descripción	   detallada	   y	  

completa	   de	   un	   fenómeno	   lingüístico	   o	   del	   comportamiento	   de	   una	   palabra	   o	  

grupo	   de	   palabras”	   (Pérez	   2002),	   mientras	   que	   en	   el	   cuantitativo	   “se	   asignan	  

índices	  de	  frecuencia	  a	  los	  fenómenos	  lingüísticos	  observados	  en	  el	  corpus	  y	  estos	  

pueden	  servir	  para	  construir	  modelos	  estadísticos	  más	  complejos,	  que	  expliquen	  la	  

evidencia	   hallada	   en	   el	   texto”	   (ibid).	   Como	   destacan	   Biber,	   Conrad	   y	   Reppen	  

(1998:5),	   “it	   is	   essential	   to	   include	   qualitative,	   functional	   interpretations	   of	  

quantitative	  patterns	  […]	  for	  learning	  about	  the	  patterns	  of	  language	  use”,	  esto	  es,	  	  

no	   solo	   ambos	   tipos	   de	   análisis	   son	   compatibles	   el	   uno	   con	   el	   otro,	   sino	   que	   se	  

deben	  considerar	   incluyentes;	  de	  hecho,	   “es	  hoy	  muy	   frecuente	  que	  se	  combinen	  

ambos	  tipos	  de	  análisis”	  (Pérez	  2002).	  

	  

Por	   otra	   parte,	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   de	   la	   lingüística	   de	   corpus,	   podemos	  

destacar	   los	   análisis	   denominados	   corpus-‐based	   y	   corpus-‐driven.	   En	   el	   corpus-‐

based,	   	   “expressions	   are	   pre-‐selected	   on	   the	   basis	   of	   linguistic	   features	   derived	  

from	   accepted	   linguistic	   theories.	   Subsequent	   corpus	   analysis	   consists	   in	  

examining	  how	  these	  expressions	  are	  used”	  (Gozdz-‐Roszkowski,	  2011:41).	  Por	  su	  

parte,	   el	   corpus-‐driven	   “is	   characterized	   by	  making	   a	   few	   a	   priori	   assumptions.	  

This	  approach	  is	  more	  inductive	  and	  linguistic	  constructs	  are	  expected	  to	  emerge	  

from	  analysis	  of	  corpus”	  (ibid).	  Este	  autor	  destaca	  que,	  al	  igual	  que	  con	  los	  análisis	  
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cualitativos	   y	   cuantitativos,	   estas	   dos	   categorías	   no	   son	   necesariamente	  

excluyentes	  y	  se	  puede	  trabajar	  combinando	  ambas.	  	  

	  

4.3.	  Corpus	  y	  criterios	  de	  compilación	  en	  el	  presente	  trabajo.	  	  

	  

En	  base	  a	   los	   criterios	  y	   tipología	  de	  corpus	  que	  hemos	  explicado	  en	  el	  presente	  

capítulo,	  a	  continuación	  enumeramos	  las	  características	  de	  los	  corpus	  recopilados	  

y	  utilizados	  en	  nuestra	  Tesis	  Doctoral:	  

	  

TIPOLOGÍA	  

• Los	  corpus	  están	  formados	  por	  textos	  completos	  de	  carácter	  escrito.	  

• El	   marco	   temporal	   de	   dichos	   textos	   es	   sincrónico,	   pues	   se	   limita	   a	  

documentos	  en	  uso	  en	  la	  actualidad	  (compilados	  durante	  2013	  y	  2014).	  

• Por	   su	   naturaleza,	   como	   compilación	   de	   textos	   para	   fines	   específicos	  

circunscritos	   al	   ámbito	   del	   lenguaje	   especializado	   jurídico,	   se	   trata	   de	   un	  

corpus	  especializado.	  	  

• De	  acuerdo	  con	  la	  tipología	  propuesta,	  está	  compuesto	  por:	  

A) Corpus	  comparable:	  dos	  recopilaciones	  de	  textos	  originales	  en	  lenguas	  A	  

y	  B13	  (español	  europeo	  e	  inglés	  norteamericano).	  

B) Corpus	   paralelo:	   compuesto	   de	   una	   selección	   de	   textos	   originales	   en	  

lengua	  B	  extraídos	  del	  corpus	  comparable	  y	  sus	  traducciones	  a	  la	  lengua	  

A.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Se	  ha	  elegido	  la	  denominación	  Lengua	  A	  para	  el	  español	  por	  tratarse	  de	  la	  lengua	  materna	  tanto	  
de	  la	  investigadora	  como	  de	  los	  traductores,	  siendo	  el	  inglés	  la	  segunda	  lengua	  o	  Lengua	  B.	  
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CRITERIOS	  DE	  COMPILACIÓN	  

	  

• Tamaño:	   los	   estudios	   previos	   nos	   han	   ayudado	   a	   determinar	   cuál	   puede	  

considerarse	  una	  horquilla	   aceptable	   en	   cuanto	  al	  número	  de	  palabras	  de	  

nuestros	   corpus.	   Bowker	   y	   Pearson	   (2002:48)	   señalan	   que	   “[…]	   well-‐

designed	   corpora	   that	   are	   anywhere	   from	   about	   ten	   thousand	   to	   several	  

hundreds	   of	   thousands	   of	   words	   in	   size	   have	   proved	   to	   be	   exceptionally	  

useful	   in	  LSP	  studies”.	  Pero,	  desde	   luego,	   el	   tipo	  de	  estudio	  que	   se	   realice	  

tendrá	  una	   influencia	  determinante	  en	  el	   tamaño	  que	  podría	  considerarse	  

idóneo.	   Por	   ello,	   nos	   hemos	   centrado	   en	   intentar	   establecer	   cuál	   sería	   el	  

adecuado	   para	   nuestro	   estudio	   en	   concreto,	   teniendo	   en	   cuenta	   los	   dos	  

aspectos	   fundamentales	   de	   este:	  variación	   y	   textos	   jurídicos.	   Dentro	  de	  

estos	   parámetros,	   encontramos	   una	   horquilla	   más	   específica	   que	   la	  

apuntada	   por	   las	   autoras	   anteriores	   si	   nos	   acercamos	   al	   estudio	   de	   la	  

variación	  que	  hace	  Biber	  (1990),	  quien	  considera	  que	  el	  número	  adecuado	  

de	  palabras	  en	  un	   corpus	  para	  un	  estudio	  de	  este	   fenómeno	  estaría	  entre	  

40.000	  y	  400.000	  palabras.	  Siendo	  aun	  más	  específicos,	  Gozdz-‐Roszkowski	  

(2011:28),	   que	   estudia	   concretamente	   la	   variación	   en	   los	   textos	   jurídicos,	  

opina	   que	   el	   número	   depende	   de	   lo	   amplio	   que	   sea	   el	   género	   textual	  

estudiado,	  bastando	  con	  unas	  200.000	  palabras	  los	  corpus	  de	  géneros	  muy	  

acotados,	   como	   es	   nuestro	   caso	   al	   tratarse	   de	   un	   tipo	   muy	   concreto	   de	  

contrato	   (compraventa)	   en	   un	   ámbito	   muy	   restringido	   (de	   bienes	  

inmuebles).	   En	   esta	   línea,	   autores	   como	   Flowerdew	   (en	   López	   y	   Roberts,	  

2014:19)	   consideran	   que	   un	   corpus	   de	   tamaño	   más	   pequeño	   puede	   ser	  

válido	  en	  función	  de	  la	  metodología	  empleada.	  En	  nuestro	  caso,	  guiándonos	  
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por	   esa	   horquilla	   entre	   40.000	   y	   400.000	   palabras	   por	   corpus	   propuesta	  

por	  los	  autores	  recogidos,	  el	  total	  de	  palabras	  con	  el	  que	  trabajaremos	  será	  

de	   509.616,	   de	   las	   cuales	   470.485	   corresponderán	   al	   corpus	   comparable	  

(204.685	   palabras	   el	   subcorpus	   inglés,	   265.800	   el	   español),	   de	   tamaño	  

mayor	   al	   involucrar	   a	   toda	   la	   comunidad	   discursiva	   en	   dos	   lenguas,	   	   y	  

39.131	   al	   corpus	   paralelo	   (6.100	   de	   textos	   originales	   y	   33.031	   de	  

traducciones),	   de	   tamaño	   inferior	   al	   restringirse	   la	   muestra,	   pues	   solo	  

incluye	   traducciones	   y	   una	   de	   las	   dos	   lenguas,	   por	   lo	   que	   la	   comunidad	  

discursiva	  es	  menor.	  

	  

• Procedencia:	   como	   afirma	   Gozdz-‐Roszkowski	   (2011:28),	   “certain	   legal	  

texts,	   such	   as	   contracts,	   deeds	   or	   other	   private	   law	   documents	   may	   be	  

particularly	  difficult	  to	  collect	  due	  to	  issues	  of	  confidentiality	  and	  privacy”.	  

Nos	   ha	   resultado	   muy	   complicado	   acceder	   a	   fuentes	   originales	   debido	   a	  

cuestiones	  de	  privacidad,	  ya	  que	  la	  mayor	  parte	  de	  los	  textos	  son	  del	  ámbito	  

del	  derecho	  privado.	  En	  el	  corpus	  comparable,	  salvo	  un	  número	  reducido	  de	  

documentos	   originales,	   el	   resto	   de	   documentos	   son	   formularios	   extraídos	  

de	  libros	  de	  derecho	  o	  de	  páginas	  web	  especializadas,	  cuya	  fiabilidad	  hemos	  

comprobado:	   hemos	   seleccionado	   documentos	   provenientes	   de	  

instituciones	  gubernamentales	  y	  organizaciones	  profesionales	  reconocidas,	  

así	   como	   documentos	   recopilados	   por	   juristas	   y	   profesionales	   del	   sector	  

inmobiliario,	   entre	   los	   que	   podemos	   destacar	   a	   modo	   de	   ejemplo	   la	  

institución	  California	  Association	  of	  Realtors	   (asociación	  que	   integra	  y	  vela	  

por	   la	   ética	   profesional	   y	   el	   respeto	   de	   la	   legislación	   de	   los	   agentes	  

inmobiliarios	   del	   estado	   de	   California),	   el	   organismo	   Florida	   Bar	  
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(organización	  profesional	   estatal	  de	   los	  abogados	  que	  ejercen	  en	  Florida),	  

bufetes	   de	   abogados,	   páginas	   web	   especializadas	   como	  

http://www.iuriscivilis.com/	  (gestionada	  por	  un	  especialista	  en	  Derecho	  y	  

Agente	   de	   la	   Propiedad	   Inmobiliaria),	   manuales	   jurídicos	   (que	   incluyen	  

formularios	  sobre	  bienes	  inmuebles	  y	  contratación	  civil),	  entre	  otros14.	  	  

	  

Por	   otra	   parte,	   las	   traducciones	   del	   corpus	   paralelo	   están	   elaboradas	   por	  

traductores	  formados	  en	  traducción	  de	  textos	  jurídicos.	  

	  

• Representatividad:	   textos	   seleccionados	   teniendo	   en	   cuenta	   los	  

parámetros	  de	  grado	  de	  estereotipación,	  el	  grado	  de	  dominio	  y	  el	  origen	  del	  

autor.	  

A) Contratos	   de	   compraventa	   de	   inmuebles	   redactados	   por	   especialistas	  

nativos,	  tanto	  los	  originales	  como	  los	  formularios.	  	  

B) Traducciones	   de	   una	   selección	   de	   originales	   en	   inglés	   estadounidense	  

extraídos	   del	   corpus	   comparable,	   llevadas	   a	   cabo	   por	   traductores	  

especialistas	  nativos	  del	  español	  europeo	  hacia	  su	  lengua	  materna.	  

	  

• Proceso:	  previsiblemente	  el	   trabajo	  de	   la	  presente	  TD	  corresponderá	  a	   la	  

fase	  1	  à	   corpus	  piloto	  que	  podrá	   ser	  expandido	  o	   cuyos	   criterios	  podrán	  

ser	  modificados	  en	  función	  de	  la	  validez	  de	  su	  diseño	  original.	  

	  

• Análisis:	   en	   una	   primera	   fase	   de	   nuestro	   trabajo	   seguiremos	   el	   modelo	  

corpus-‐based	   para	   analizar	   el	   corpus	   comparable	   para	   después	   seguir	   el	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Para	  una	  lista	  exhaustiva	  de	  las	  fuentes	  utilizadas,	  consultar	  el	  Anexo.	  
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modelo	   corpus-‐driven	   para	   analizar	   el	   corpus	   paralelo,	   siempre	   desde	   la	  

combinación	  de	  los	  criterios	  cuantitativo	  y	  cualitativo.	  	  
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-‐	  CAPÍTULO	  5	  -‐	  

ANÁLISIS	  DEL	  CORPUS	  

	  

5.1.	  Fases	  del	  análisis	  

	  

Para	   lograr	   demostrar	   si	   existe	   variación	   partiendo	   de	   una	   aproximación	  

semántico-‐funcional	   en	   los	   contratos	   de	   compraventa	   de	   inmuebles	   en	   nuestras	  

lenguas	   de	   trabajo	   e	   intentar	   determinar	   cómo	   se	   produce,	   elaboramos	   una	  

metodología	  que	  consta	  de	  varias	  fases.	  

	  

5.1.1.	  Fase	  1:	  Búsqueda	  de	  términos	  clave	  

	  

El	  primero	  de	  nuestros	  objetivos	  era	  determinar	  cómo	  se	  manifiesta	   la	  variación	  

en	   los	   documentos	   redactados	   en	   su	   lengua	   original,	   por	   lo	   que	   comenzamos	   el	  

análisis	  por	  el	  corpus	  comparable.	  Dentro	  de	  este,	  analizamos	  en	  primer	   lugar	  el	  

subcorpus	  en	   lengua	  B,	  para	  que	  tanto	  el	  análisis	  del	  corpus	  comparable	  como	  el	  

del	  corpus	  paralelo	  mantuvieran	  la	  misma	  direccionalidad	  (BàA).	  	  

	  

Realizamos	   un	   listado	   con	   todas	   las	   palabras	   contenidas	   en	   dicho	   subcorpus	  

valiéndonos	   de	   la	   herramienta	   Wordlist	   del	   programa	   de	   gestión	   de	   corpus	  

AntConc,	  configurándola	  para	  que	  nos	  mostrara	  el	  listado	  por	  orden	  de	  frecuencia	  

y	   obviando	   las	   mayúsculas.	   Este	   listado	   nos	   permitió	   conocer	   cuáles	   son	   las	  

palabras	  que	  aparecen	  con	  más	  frecuencia	  en	  el	  subcorpus,	  de	  las	  cuales	  no	  todas	  

son	   términos	  del	   subgénero	   en	   cuestión;	  de	  hecho,	   un	   gran	  número	  de	   ellas	   son	  
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high	  frequency	  words	  (Kennedy,	  1998:67),	  palabras	  generales	  como	  conjunciones,	  

preposiciones,	  etc.,	  que	  quedan	  fuera	  del	  alcance	  de	  nuestro	  estudio	  y,	  por	  tanto,	  

omitimos	  del	  listado	  mediante	  su	  inclusión	  en	  una	  stoplist	  (si	  bien	  nos	  valimos	  de	  

algunas	  de	  ellas	  para	  realizar	  búsquedas	  en	  fases	  posteriores).	  	  

	  

Al	   tratarse	  de	  un	  campo	  del	   saber	   cuya	   terminología	  es,	   en	  ocasiones,	   tan	  difusa	  

(términos	  desde	  muy	  especializados	  hasta	  palabras	  de	  uso	  común	  con	  significado	  

específico	   dentro	   del	   campo	   jurídico),	   consideramos	   que	   las	   stoplist	  

convencionales	   existentes	   podrían	   servirnos	   de	   ayuda,	   pero	   resultarían	  

insuficientes.	  Además,	  al	  tratarse	  de	  textos	  con	  formatos	  estereotipados	  en	  los	  que	  

existen	  numerosos	  apartados	  y	  subdivisiones	  marcados	  con	  enumeraciones	  (tanto	  

en	  números	  en	  letra	  como	  en	  cifra,	  así	  como	  números	  romanos	  y	  letras),	  se	  crea	  un	  

“ruido”	   que	   consideramos	   necesario	   eliminar	   y	   que	   las	   stoplist	   disponibles	   no	  

tenían	  en	  cuenta.	  

	  

Por	  ello,	  introdujimos	  una	  stoplist	  genérica15	  en	  el	  programa	  AntConc	  mediante	  la	  

confección	  de	  un	  texto	  sin	  formato	  (.txt)	  que	  cargamos	  en	  el	  apartado	  “Word	  List”	  

del	   menú	   “Tool	   Preferences”.	   Una	   vez	   obtenida	   la	   Wordlist	   sin	   las	   palabras	  

presentes	   en	   la	   stoplist	   introducida,	   seleccionamos	   en	   dicha	   lista	   resultante	  

aquellos	  elementos	  propios	  de	  nuestro	  corpus	  que	  seguían	  provocando	  “ruido”	  y	  

los	  añadimos	  a	  la	  stoplist	  original	  para	  volverla	  a	  cargar	  en	  el	  programa	  y	  obtener,	  

así,	  la	  Wordlist	  definitiva.	  Fue	  un	  proceso	  laborioso	  pero	  nos	  permitió	  que	  la	  criba	  

final	  resultara,	  a	  la	  larga,	  más	  eficiente.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Decidimos	  utilizar	  en	  ambas	  lenguas	  las	  proporcionadas	  por	  Oracle	  para	  sus	  programas,	  pues	  nos	  
parecieron	   bastante	   completas	   y	   consideramos	   oportuno	   que	   ambas	   stoplist	   procedieran	   de	   la	  
misma	   fuente	   para	   asegurarnos	   de	   que	   estaban	   elaboradas	   con	   los	   mismos	   criterios.	  
(http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/text.111/b28304/astopsup.htm#CCREF1400)	  
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Una	  vez	  dado	  este	  paso,	  observamos	  en	  qué	  posición	  se	  concentraban	  en	  nuestra	  

lista	   los	   términos	   propios	   del	   subgénero	   estudiado.	   Su	   posicionamiento	   en	   las	  

primeras	  posiciones	  implicaría	  que	  su	  frecuencia	  de	  aparición	  en	  el	  subcorpus	  es	  

elevada,	   mientras	   que	   entre	   los	   elementos	   de	   menor	   frecuencia	   apenas	  

encontraríamos	   términos	   significativos.	   Por	   ello,	   establecimos	   que	   el	   criterio	  

mínimo	  de	  frecuencia	  para	  seleccionar	  los	  términos	  clave	  sería	  de	  20	  apariciones	  

en	  el	  subcorpus.	  Para	  acotar	  aún	  más	  la	  selección	  de	  dichos	  términos,	  nos	  pareció	  

que	  debían	  aparecer	  en	  al	  menos	  5	  de	  los	  textos	  del	  subcorpus,	  pues	  de	  este	  modo	  

podemos	  asegurarnos	  de	  que	  se	  trata	  de	  un	  término	  clave	  de	  este	  campo	  y	  no	  de	  

una	  preferencia	  particular	  de	  un	  autor	  y	  por	  tanto	  no	  representativa.	  Además,	  para	  

afinar	  nuestra	  selección,	  consideramos	  los	  lemas	  de	  un	  término	  como	  si	  fueran	  uno	  

solo	   (por	   ejemplo	   loan	   y	   loans	   se	   consideraron	   como	   la	   misma	   forma	   a	   efectos	  

cuantitativos,	   sumándose	   los	   resultados	   de	   ambas	   como	   un	   solo	   término	   en	   el	  

cómputo	   inicial	   y	   añadiéndose	   un	   asterisco	   al	   final	   del	   término	   singular	   en	   las	  

búsquedas	  posteriores,	  de	  modo	  que	  en	  los	  resultados	  aparecieran	  de	  una	  sola	  vez	  

los	   casos	   tanto	   singulares	   como	   plurales).	   Posteriormente	   obtuvimos	   una	   lista	  

preliminar	   de	   unidades	   terminológicas	   monolexemáticas	   cuya	   validez	  

comprobamos	   en	   diccionarios	   monolingües	   especializados	   para	   asegurarnos	   de	  

que	  se	  trataba	  de	  términos	  del	  subgénero	  estudiado.	  

	  

A	   continuación,	   utilizamos	   la	   herramienta	   Clusters	   del	   propio	   AntConc	   para	  

detectar	   las	   asociaciones	   frecuentes	   que	   presentaban	   las	   unidades	  

monolexemáticas	   con	   otras	   unidades	   y	   así	   establecer	   los	   candidatos	   a	   unidades	  

terminológicas	  polilexemáticas.	  Para	  ello	  establecimos	  que	   los	   candidatos	  debían	  

estar	   formados	   por	   un	   mínimo	   de	   2	   y	   un	   máximo	   de	   4	   elementos,	   así	   como	  



	   97	  

aparecer	   un	   mínimo	   de	   20	   veces	   en	   un	   mínimo	   de	   5	   textos,	   ordenando	   los	  

resultados	   por	   frecuencia	   de	   aparición.	   Tras	   este	   análisis	   obtuvimos	   una	   lista	  

preliminar	   de	   unidades	   terminológicas	   polilexemáticas	   que,	   tras	   comprobar	   en	  

diccionarios	  monolingües	  especializados	  que	  se	  trataba	  de	  términos	  del	  subgénero	  

estudiado,	  nos	  dieron	  como	  resultado	  el	  listado	  final.	  

	  

Una	  vez	  establecido	  el	  listado	  de	  todos	  los	  términos,	  procedimos	  a	  organizarlos	  en	  

un	   esquema	  mediante	   el	   programa	   CmapTools,	   el	   cual	   describe	   el	   campo	   de	   los	  

contratos	   de	   compraventa	   de	   bienes	   inmuebles	   en	   base	   al	   subcorpus	   analizado.	  

Este	  esquema	  es	  una	  organización	  lógica	  de	  los	  datos	  cuantitativos	  obtenidos	  que	  

muestra	   los	   términos	   que	   caracterizan	   el	   campo	   del	   saber	   estudiado	   y	   que	   nos	  

supuso	  un	  punto	  de	  partida	  para	  encontrar	  y	  observar	  las	  relaciones	  de	  variación	  

sinonímica	  creadas	  dentro	  de	  los	  textos	  para	  su	  posterior	  interpretación	  mediante	  

un	  análisis	  cualitativo	  que	  nos	  permitiría	  entender	  el	  fenómeno	  escrutado.	  

	  

A	  continuación,	  seguimos	  el	  mismo	  procedimiento	  de	  análisis	  en	  el	  subcorpus	  en	  

lengua	  A	  para	  establecer	  el	  listado	  de	  términos	  y	  el	  esquema	  correspondientes.	  

	  

5.1.2.	  Fase	  2:	  Establecimiento	  de	  marcas	  textuales	  

	  

Tras	  la	  obtención	  del	  listado	  de	  términos,	  el	  siguiente	  paso	  fue	  determinar	  cuáles	  

eran	   aquellos	   elementos	   que	   nos	   servirían	   como	  marca	   para	   detectar	   de	   forma	  

automática	  posibles	  relaciones	  de	  sinonimia	  entre	  elementos	  del	   texto,	   las	  cuales	  

determinamos	  en	  base	  al	  tipo	  de	  sinonimia	  que	  hemos	  considerado	  en	  este	  trabajo.	  

Establecimos,	   basándonos	   en	   estudios	   como	   los	   de	   Halliday	   y	   Hasan	   (1976)	   o	  
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González	   (2014),	   las	   siguientes	   marcas	   textuales:	   marcadores	   del	   discurso,	  

marcadores	  anafóricos/catafóricos,	  signos	  de	  puntuación	  y	  conjunciones.	  

	  

5.1.2.1.	  Marcadores	  del	  discurso16	  

	  

Los	  marcadores	  del	  discurso	  son	  unidades	  lingüísticas	  invariables,	  que	  no	  ejercen	  

una	   función	   sintáctica	   en	   el	   marco	   de	   la	   predicación	   oracional	   (Portolés	   y	  

Zorraquino,	   1999:4057),	   “especializadas	   en	   encadenar	   los	   diferentes	   fragmentos	  

discursivos	   señalando	   explícitamente	   el	   tipo	   de	   relación	   semántica	   que	   existe	  

entre	  ellos,	  guiando	  así	  la	  interpretación	  del	  discurso	  que	  se	  transmite”	  (Diccionari	  

de	   Lingüística,	   Grupo	   Ciencias	   del	   lenguaje	   y	   docencia	   de	   la	   Universitat	   de	  

Barcelona).	  Son,	  así,	  elementos	  fundamentales	  para	  establecer	  la	  cohesión	  dentro	  

del	  texto.	  

	  

Se	   han	   propuesto	   diversas	   clasificaciones,	   y	   en	   el	   presente	   trabajo	   nos	   hemos	  

decantado	  por	  la	  propuesta	  por	  Portolés	  y	  Zorraquino	  (1999),	  basada	  en	  la	  función	  

que	   los	  marcadores	   realizan	   dentro	   del	   discurso.	   Según	   dicha	   función,	   existen	   5	  

categorías	  principales:	  

	  

1. Estructuradores	  de	   la	   información:	  organizan	  la	   información	  dentro	  del	  

texto.	  

2. Conectores:	  vinculan	  un	  miembro	  de	  discurso	  con	  otro	  previo.	  	  

3. Reformuladores:	   formulan	   de	   otro	   modo	   algo	   que	   ha	   aparecido	  

anteriormente	  en	  el	  texto.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Dada	  la	  variedad	  de	  denominaciones	  para	  este	  concepto,	  hemos	  decidido	  seguir	  la	  utilizada	  por	  la	  
Portolés	  y	  Zorraquino	  (1999).	  
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4. Operadores	   argumentativos:	   condicionan	   las	   posibilidades	   discursivas	  

del	  segmento	  en	  el	  que	  se	  incluyen	  sin	  relacionarlo	  con	  otro	  previo.	  

5. Marcadores	  conversacionales:	  propios	  del	  lenguaje	  hablado.	  

	  

De	  entre	  ellos,	  aquellos	  que	  consideramos	  nos	  iban	  a	  servir	  para	  nuestro	  propósito	  

fueron	   los	  marcadores	  reformuladores,	  pues	  de	  entre	   todos	  son	   los	  que,	  por	  su	  

naturaleza,	  pueden	  dar	   lugar	  a	   las	  relaciones	  de	  variación	  sinonímica,	  al	  volver	  a	  

expresar	   algo	   aparecido	   previamente.	   Sin	   embargo,	   los	   reformuladores	   pueden	  

crear	   diferentes	   relaciones	   entre	   los	   dos	   miembros	   del	   discurso	   que	   unen	  

(rectificación,	   distanciamiento,	   recapitulación	   y	   explicación)	   y	   no	   todas	   ellas	   nos	  

podían	  ayudar	  a	  encontrar	  el	  objetivo	  de	  este	  trabajo.	  	  

	  

• Reformuladores	   rectificativos:	   consideran	   el	   primer	   miembro	   como	  

incorrecto	  y	  lo	  sustituyen	  por	  otro	  miembro	  (mejor	  dicho,	  más	  bien,	  mejor	  

aún…).	   En	   esta	   relación	   el	   valor	   significativo	   de	   ambos	   miembros	   se	  

distancia	  el	  uno	  del	  otro	  en	  lugar	  de	  asimilarse,	  que	  es	  lo	  que	  buscamos,	  por	  

lo	  que	  estos	  reformuladores	  no	  nos	  sirven	  para	  nuestro	  propósito.	  

• 	  Reformuladores	  de	  distanciamiento:	  el	  primer	  miembro	  queda	  descartado	  

al	   introducirse	   una	   nueva	   formulación	   y	   un	   nuevo	   valor	   semántico,	   que	  

pasa	  a	  ser	  la	  relevante	  (de	  todos	  modos,	  en	  cualquier	  caso…).	  No	  buscamos	  

elementos	  descalificadores,	  sino	  que	  ambas	  reformulaciones	  convivan	  en	  el	  

texto,	  por	  tanto	  tampoco	  nos	  son	  útiles	  estos	  reformuladores.	  

• Reformuladores	  recapitulativos:	  un	  nuevo	  miembro	  formula	  una	  conclusión	  

a	  raíz	  de	  otro	  u	  otros	  aparecidos	  anteriormente	  (en	  suma,	  en	  resumen,	  a	  fin	  

de	  cuentas…).	  Así,	   estos	   reformuladores	  pueden	  crear	  una	   relación	  causa-‐
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efecto	  que	  implica	  que	  el	  segundo	  miembro	  y	  el	  primero	  no	  sean	  realmente	  

el	  mismo,	  es	  decir,	  no	  son	  sinónimos,	  sino	  que	  uno	  sea	  una	  reinterpretación	  

del	   otro,	   por	   lo	   que	   descartamos	   también	   estos	   reformuladores	   para	  

nuestro	  propósito.	  

• Reformuladores	  explicativos:	  su	  objetivo	  es	  explicitar	  o	  aclarar	  el	  miembro	  

al	   que	   introducen,	   buscando	   así	   una	  mejor	   comprensión,	   lo	   cual	   se	   logra	  

mediante	  la	  repetición	  del	  tópico	  (Portolés	  y	  Zorraquino,	  1999:4122).	  Esta	  

“repetición”	  implica	  que	  ambos	  miembros	  son	  la	  misma	  realidad	  expresada	  

de	   otra	   manera,	   por	   lo	   que	   consideramos	   que	   esta	   relación	   sí	   puede	  

ayudarnos	  a	  encontrar	  variación	  sinonímica.	  Por	   tanto,	  estos	  marcadores	  

reformuladores	   explicativos	   serán	   aquellos	   de	   los	   que	   nos	   valdremos	  

para	   nuestro	   análisis.	   Los	   principales	   son	   (Portolés	   y	   Zorraquino,	   4122-‐

4126):	  

	  

• O	   sea:	   “el	   miembro	   discursivo	   que	   introduce	   parafrasea	   aquel	   que	   le	  

precede”,	  pudiendo	  sobreentenderse	  el	  primer	  miembro.	  

• Es	   decir:	   igual	   que	   “o	   sea”,	   mismo	   tópico	   (paráfrasis)	   o	   distinto	  

(consecuencia).	  

• Esto	  es:	  solo	  aparece	  en	  casos	  en	  que	  el	  miembro	  discursivo	  que	  lo	  incluye	  

comenta	   el	  mismo	   tópico	   que	   el	   primero.	   También	   existe	   la	   variante	   “eso	  

es”,	  aunque	  es	  poco	  frecuente.	  

• A	  saber:	  solo	  aparece	  en	  casos	  en	  que	  el	  miembro	  discursivo	  que	  lo	  incluye	  

comenta	  el	  mismo	  tópico	  que	  el	  primero	  (el	  miembro	  que	  le	  precede).	  



	   101	  

• Otros:	   en	  otras	  palabras,	   en	  otros	   términos,	  dicho	   con/en	  otros	   términos,	  

con	   otras	   palabras,	   dicho	   con/en	   otras	   palabras,	   dicho	   de	   otra	   manera,	  

dicho	  de	  otra	  forma,	  (dicho)	  de	  otro	  modo,	  etc.	  

	  

Los	   correspondientes	   marcadores	   en	   inglés	   que	   cumplen	   esta	   misma	   función	  

explicativa	  (según	  la	  clasificación	  de	  Leech	  y	  Svartvik	  2002)	  son:	  that	  is,	  that	  is	  to	  

say	   e	   ie,	   cuya	   función	   es	   ampliar	   y	   aclarar	   el	   significado	   de	   algo	   dicho	  

anteriormente,	   y	  namely	  y	  viz,	   utilizados	  para	  proporcionar	  una	  descripción	  más	  

precisa	  (Leech	  y	  Svartvik,	  2002:189).	  

	  

Como	   hemos	   observado,	   estos	   marcadores,	   por	   su	   uso,	   podrían	   ayudarnos	   a	  

detectar	  sinonimia	  tanto	  en	  forma	  de	  sustituto	  léxico	  como	  de	  paráfrasis.	  

	  

5.1.2.2.	  Marcadores	  anafóricos/catafóricos	  

	  

Se	  denomina	  marcadores	  anafóricos	  a	  aquellas	  palabras	  que	  hacen	  referencia	  a	  un	  

elemento	  previamente	  mencionado	  en	  el	  texto	  al	  que	  se	  vuelve	  a	  hacer	  referencia,	  

y	  catafóricos	  cuando	  la	  referencia	  aparecerá	  posteriormente.	  Los	  primeros	  son	  los	  

más	   habituales.	   Se	   trata	   de	   “una	   de	   las	   principales	   características	   de	   los	   textos	  

jurídico-‐administrativos	  desde	  el	  punto	  de	  vista	   lingüístico”	   (González,	  2014:23).	  

Nos	   valimos	  de	   la	   recopilación	  que	   realiza	   este	  mismo	  autor,	   completándola	   con	  

algunos	  elementos,	  para	  utilizarlos	  en	  nuestra	  búsqueda.	  Estos	  marcadores	  son:	  

	  

• Determinantes	   demostrativos:	   este,	   ese,	   aquel,	   tal	   y	   sus	   variantes	   de	  

género	   y/o	   número.	   En	   inglés,	   los	   correspondientes	   son	   this,	   that,	   these,	  
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those	  y	  such.	  Los	   tendremos	  en	  cuenta	  concretamente	  en	  su	   función	  como	  

adjetivos,	   ya	   que	   para	   acotar	   el	   objeto	   del	   presente	   trabajo	   vamos	   a	  

centrarnos	   en	   buscar	   la	   posible	   sinonimia	   terminológica	   que	   se	   pueda	  

producir	  entre	  los	  sustantivos	  a	  los	  que	  acompañen,	  lo	  cual	  no	  ocurre	  en	  su	  

función	  pronominal.	  	  

• Adjetivos	   deverbales	   de	   participio:	   aducido,	   aludido,	   citado,	   dicho,	  

expresado,	   expuesto,	   indicado,	   referido,	   mencionado,	   mentado,	   meritado,	  

nombrado,	   referenciado,	   reseñado,	   señalado,	   transcrito.	   Pueden	   ir	  

acompañados	   de	   algunos	   adverbios	   y	   locuciones	   adverbiales	   con	   valor	  

deíctico 17 	  dada	   su	   tendencia	   a	   recuperar	   antecedentes	   muy	   lejanos.	  

Utilizamos	   también	   estos	   adverbios	   como	   marca:	   anteriormente,	  

previamente,	   ya,	   antes,	   arriba,	   precedentemente,	   con	   anterioridad,	   en	   el	  

párrafo	  precedente,	  anterior,	  antes	  ya,	  posteriormente,	  a	  continuación,	  abajo,	  

etc.	  En	  el	   inglés	   jurídico	  también	  encontramos	  este	   tipo	  de	  partículas,	  que	  

autores	   como	   Wydick	   (1978:739)	   llaman	   lawyerisms,	   entre	   los	   que	   se	  

encuentran:	   said,	  mentioned,	   los	   prefijos	  afore-‐	  y	   sus	   variantes	   (aforesaid,	  

aforementioned…),	   referred	  to	  as,	  known	  as,	  named,	   y	   los	   correspondientes	  

adverbios	   que	   los	   acompañan,	   al	   igual	   que	   sucede	   en	   español,	   como	  

previously,	  above,	  below	  o	   los	   formados	  por	   los	  prefijos	   	  here-‐,	  there-‐	  y	  sus	  

variantes	  (herein,	  thereof,	  etc.).	  

• La	  construcción	  “artículo	  +	  mismo”.	  	  

• El	  pronombre	  ello.	  

• La	  construcción	  “artículo	  +	  presente”.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  “Términos	   abiertos,	   cuya	   referencia	  no	   está	   fijada	  de	   antemano	  ni	   se	  mantiene	   constante,	   sino	  
que	   se	   establece,	   crucialmente,	   cada	   vez	   que	   cambian	   el	   hablante,	   el	   oyente	   o	   las	   coordenadas	  
espacio-‐temporales	  de	  los	  actos	  de	  enunciación”	  (Eguren,	  1999:931).	  
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Estos	  marcadores	  anafóricos/catafóricos	  son	  la	  clase	  más	  heterogénea	  y	  por	  tanto	  

nos	   permitirían	   buscar	   relaciones	   de	   sinonimia	   de	   prácticamente	   cualquier	  

naturaleza	  dentro	  de	  las	  consideradas	  en	  el	  presente	  trabajo.	  

	  

5.1.2.3.	  Signos	  de	  puntuación	  

	  

Existen	   ciertos	   signos	   de	   puntuación	   utilizados	   habitualmente	   para	   introducir	  

información	   aclaratoria	   o	   complementaria	   (RAE,	   2010),	   como	   pueden	   ser	  

reformulación	  o	  explicación	  de	  un	  elemento	  anterior.	  Se	  trata	  de	  los	  paréntesis	  y	  

las	  comillas	  en	  ambas	  lenguas,	  además	  de	  los	  guiones,	  más	  habituales	  en	  inglés.	  

Todos	   ellos	   nos	   sirven	   también	   como	   marca	   para	   detectar	   posibles	   variantes	  

sinonímicas.	  

	  

5.1.2.4.	  Conjunciones	  	  

	  

Si	   bien	   es	   cierto	   que	   su	   uso	   es	  muy	   generalizado	   en	   cualquier	   tipo	   de	   texto,	   las	  

conjunciones	   y/e/o/u	   en	   español	   y	   and/or	   en	   inglés	   son	   elementos	  

indispensables	  en	  la	  formación	  tanto	  de	  dobletes	  o	  tripletes	  (Andrades,	  2013:205)	  

como	  de	   las	   formas	  estereotipadas,	  dos	  de	   las	  categorías	  que	  hemos	  considerado	  

sinonimia	   en	   el	   presente	   trabajo	   (vid	   supra	   pág.	   77).	   Nuestra	   intención	   era	  

determinar	  si	  los	  términos	  clave	  formaban	  parte	  de	  algún	  doblete	  o	  triplete	  y,	  si	  así	  

fuera,	   determinar	   si	   se	   producía	   variación	   en	   su	   forma	   (por	   ejemplo,	   mediante	  

simplificación)	   a	   lo	   largo	   del	   texto.	   Para	   ello,	   nuestra	   estrategia	   consistió	   en	  

someter	  a	  los	  términos	  clave	  de	  nuestro	  estudio	  a	  una	  búsqueda	  asociada	  con	  las	  

conjunciones	  arriba	  mencionadas.	  
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De	   este	   modo,	   los	   marcadores	   textuales	   seleccionados	   para	   el	   presente	   trabajo	  

como	  elementos	  para	  detectar	  sinonimia	  son:	  	  

	  

LENGUA	  B	   LENGUA	  A	  
Marcadores	  del	  discurso	  

That	  is,	  that	  is	  to	  say,	  ie,	  namely,	  viz	  

O	  sea,	  es	  decir,	  esto	  es,	  a	  saber,	  en	  otras	  
palabras,	  en	  otros	  términos,	  dicho	  con/en	  otros	  
términos,	  con	  otras	  palabras,	  dicho	  con/en	  

otras	  palabras,	  dicho	  de	  otra	  manera,	  dicho	  de	  
otra	  forma,	  (dicho)	  de	  otro	  modo	  

Marcadores	  anafóricos/catafóricos	  

Determinantes	  demostrativos	  
This,	  that,	  these,	  those,	  such	  

Adjetivos	  deverbales	  de	  participio	  
Said,	  mentioned,	  los	  prefijos	  afore-‐	  y	  sus	  

variantes	  (aforesaid,	  aforementioned…),	  referred	  
to	  as,	  known	  as,	  named.	  

Adverbios:	  previously,	  above,	  below,	  prefijos	  	  
here-‐,	  there-‐	  y	  sus	  variantes	  (herein,	  thereof,	  

etc.)	  
	  	  

Determinantes	  demostrativos	  
Este,	  esta,	  estos,	  estas,	  ese,	  esa,	  esos,	  esas,	  aquel,	  

aquella,	  aquellos,	  aquellas	  
Adjetivos	  deverbales	  de	  participio	  

Aducido,	  aludido,	  citado,	  dicho,	  expresado,	  
expuesto,	  indicado,	  referido,	  mencionado,	  

mentado,	  meritado,	  nombrado,	  referenciado,	  
reseñado,	  señalado,	  transcrito.	  	  

Adverbios:	  anteriormente,	  previamente,	  ya,	  
antes,	  arriba,	  precedentemente,	  con	  

anterioridad,	  en	  el	  párrafo	  precedente,	  anterior,	  
antes	  ya,	  posteriormente,	  a	  continuación,	  abajo,	  

etc.	  
“artículo	  +	  mismo”	  	  

Ello	  
“artículo	  +	  presente”	  

	  
Signos	  de	  puntuación	  

Paréntesis,	  comillas,	  guiones	  
Conjunciones	  

And,	  or	   Y,	  e,	  o,	  u	  
Tabla	  1.	  Marcadores	  textuales	  seleccionados	  

	  

5.1.3.	  Fase	  3:	  Búsqueda	  de	  sinonimia	  en	  el	  corpus	  comparable	  

	  

Una	   vez	   establecidas	   las	  marcas	   textuales	   procedimos	   a	   realizar	   la	   búsqueda	   de	  

sinonimia	   en	   el	   corpus	   (primero	   el	   subcorpus	   en	   lengua	  B,	   posteriormente	   el	   A,	  

como	  en	  el	  resto	  de	  fases	  del	  trabajo)	  valiéndonos	  de	  ellas	  y	  de	  los	  términos	  clave.	  

El	  procedimiento	  consistió	  en	  buscar	  cada	  una	  de	  las	  marcas	  establecidas	  en	  cada	  
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lengua	   en	   el	   subcorpus	   correspondiente	   para	   observar	   si	   se	   detectaba	   variación	  

sinonímica	  de	  los	  términos	  clave	  con	  otros	  elementos	  del	  texto.	  Una	  vez	  más,	  nos	  

valimos	  de	  la	  herramienta	  AntConc.	  

	  
5.1.4.	  Fase	  4:	  Análisis	  de	  la	  sinonimia	  en	  el	  corpus	  paralelo	  
	  

Una	   vez	   analizado	   el	   comportamiento	   de	   la	   sinonimia	   en	   el	   corpus	   comparable	  

procedimos	  a	  observar	  el	  comportamiento	  de	  las	  variantes	  detectadas	  en	  él	  en	  el	  

corpus	   paralelo,	   formado	   por	   un	   subcorpus	   de	   11	   textos	   originales	   extraídos	  

aleatoriamente	   del	   subcorpus	   comparable	   en	   lengua	   B	   y	   62	   traducciones	   a	   la	  

lengua	   A	   realizadas	   por	   37	   traductores.	   Nuestro	   objetivo	   era	   detectar	   si	   los	  

traductores	  utilizaban	   la	  variación	  como	  estrategia	  de	   traducción	  en	   los	  casos	  en	  

que	   la	   había	   en	   los	   TO	   y,	   si	   la	   usaban,	   identificar	   el	   tipo	   detectado	   mediante	  

nuestros	  marcadores	  textuales	  (tanto	  en	  los	  marcadores	  como	  en	  los	  términos).	  Es	  

en	   esta	   fase	   en	   la	   que	   se	   implementó	   la	   metodología	   corpus-‐driven	   mencionada	  

anteriormente	   (vid	  supra	  pág.	  93),	  que	  nos	  permitió	  hallar	  pruebas	   textuales	  del	  

comportamiento	  del	  fenómeno	  investigado	  en	  el	  corpus.	  

	  

Para	   esta	   fase	   partimos	   de	   la	   búsqueda	   anterior,	   recuperando	   aquellos	   casos	  

detectados	  en	  la	  fase	  previa	  en	  los	  que	  nuestros	  marcadores	  textuales	  se	  asociaban	  

con	  alguna	  de	  las	  variantes	  sinonímicas	  en	  el	  subcorpus	  de	  textos	  originales	  (TO)	  

en	   lengua	   B	   mediante	   la	   herramienta	   Concordance	   de	   AntConc.	   Posteriormente,	  

para	  encontrar	  los	  equivalentes	  en	  lengua	  A	  en	  el	  subcorpus	  paralelo,	  buscamos	  en	  

los	  textos	  meta	  (TM)	  cómo	  se	  había	  resuelto	  su	  traducción	  mediante	  la	  alineación	  

manual	  de	  los	  textos	  traducidos	  con	  sus	  originales.	  Se	  eligió	  este	  método	  al	  tratarse	  

de	   textos	   con	   un	   formato	   muy	   claro	   y	   definido,	   lo	   cual	   hace	   sencillo	   y	   rápido	  
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encontrar	   los	   apartados	   correspondientes	   sin	   necesidad	   de	   utilizar	   otras	  

herramientas.	  Se	  señalaron	  en	  el	  TO	  todos	  los	  casos	  en	  que	  se	  producía	  sinonimia	  

mediante	  un	  código	  de	  colores	  en	  función	  del	  marcador	  textual	  y	  se	  revisaron	  en	  el	  

TM	   los	   apartados	   en	   que	   estos	   se	   encontraban,	   marcador	   a	   marcador,	   para	  

observar	  cómo	  se	  había	  resuelto	  la	  traducción.	  Este	  método	  nos	  pareció	  idóneo	  al	  

permitir	   también	   detectar	   los	   equivalentes	   en	   caso	   de	   que	   en	   la	   traducción	   se	  

produjeran	   omisiones,	   paráfrasis,	   catáforas/anáforas,	   reestructuración	   oracional	  

dentro	  de	  un	  párrafo	  o	  apartado,	  variación	  en	  el	  marcador	  textual	  o	  cualquier	  otra	  

estrategia	  que	  no	  permitiera	  encontrar	  el	  elemento	  buscado	  de	  forma	  automática	  y	  

que	  requiriera	  una	  interpretación	  más	  profunda	  para	  establecer	  el	  equivalente	  de	  

traducción	  elegido.	  	  

	  

5.1.5.	  Fase	  5:	  Análisis	  contrastivo	  de	  ambos	  corpus	  

	  

Finalmente,	   realizamos	   una	   revisión	   de	   los	   parámetros	   analizados	   en	   los	   corpus	  

comparable	   y	   paralelo	   en	   busca	   de	   coincidencias	   y	   diferencias	   en	   el	  

comportamiento	  de	   la	  variación	  sinonímica	  en	  ambos	  corpus.	  Dichos	  parámetros	  

fueron	   determinados	   por	   el	   análisis	   de	   los	   resultados	   obtenidos	   a	   partir	   de	   los	  

corpus	  en	  las	  fases	  previas,	  centrados	  en	  el	  examen	  de:	  

	  

-‐ Marcadores	   textuales:	  comparación	  de	   la	  productividad	  en	  la	  generación	  

de	  variación	  sinonímica	  de	   los	  marcadores	  textuales	  seleccionados	  para	  el	  

presente	  trabajo.	  



	   107	  

-‐ Variación:	   tipo	   (sustitución	   por	   hiperónimo,	   sustituto	   léxico…),	   forma	  

(mono/polilexemática),	   posición	   (anáfora,	   catáfora)	   y	   área	   temática	   (en	  

relación	  al	  campo	  conceptual)	  de	  las	  variantes	  sinonímicas	  encontradas.	  

-‐ Equivalencia:	  grado	  de	  equivalencia	  entre	  variantes	  y	  referentes	  dentro	  y	  

fuera	  del	  texto.	  

-‐ Otros	   elementos	   destacables	   diferenciadores	   entre	   corpus:	   posibles	  

elementos	   propios	   de	   cada	   corpus	   que	   serán	   también	   de	   gran	   valor	   para	  

nuestro	  análisis.	  

	  

La	   reflexión	   sobre	   estos	   elementos	   nos	   permitió	   establecer	   generalizaciones	   y	  

conclusiones	  sobre	  el	  fenómeno	  estudiado.	  En	  el	  siguiente	  apartado	  damos	  cuenta	  

de	   los	   resultados	   obtenidos	   en	   las	   distintas	   fases	   del	   análisis	   que	   nos	   llevarán	   a	  

dichas	  conclusiones.	  
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-‐	  CAPÍTULO	  6	  -‐	  

RESULTADOS	  DEL	  ANÁLISIS	  

	  

Siguiendo	   las	   fases	   que	   establecimos	   en	   nuestra	   metodología,	   mostramos	   en	  

primer	   lugar	   los	   resultados	   del	   análisis	   del	   corpus	   comparable	   (primero	   el	  

subcorpus	  en	  lengua	  B	  y	  posteriormente	  en	  lengua	  A),	  con	  una	  primera	  fase	  donde	  

se	   concluye	   en	   la	   determinación	   de	   cuáles	   han	   de	   ser	   los	   términos	   clave;	  

posteriormente,	   una	   segunda	   fase	   detalla	   los	   resultados	   de	   la	   búsqueda	   de	  

sinonimia	  en	  cada	  subcorpus	  y,	  por	  último,	  se	  exponen	  las	  conclusiones	  que	  hemos	  

alcanzado	  a	  este	  respecto.	  	  

	  

En	  segundo	   lugar,	  mostramos	   los	   resultados	  del	  análisis	  del	   corpus	  paralelo,	   con	  

una	   primera	   fase	   de	   búsqueda	   y	   análisis	   de	   las	   asociaciones	   marcador	  

textual+término	  en	  los	  textos	  originales	  en	  lengua	  B,	  con	  una	  posterior	  búsqueda	  y	  

análisis	   de	   su	   traducción	   en	   los	   textos	   meta	   en	   lengua	   A,	   seguidos	   de	   su	  

correspondiente	   interpretación.	   Finalmente,	   hemos	   procedido	   al	   análisis	  

contrastivo	  de	  ambos	  corpus.	  

	  

6.1.	  Análisis	  del	  corpus	  comparable	  

	  

6.1.1.	  Términos	  clave	  

La	  primera	  fase	  de	  nuestro	  análisis	  parte	  del	  establecimiento	  de	  los	  términos	  clave	  

del	  campo	  conceptual	  objeto	  de	  estudio	  extraídos	  del	  corpus	  comparable	  con	  el	  fin	  

de	  utilizarlos	  para	  detectar	  casos	  de	  variación	  sinonímica	  en	  una	  fase	  posterior.	  	  
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• Candidatos	  a	  término:	  

Valiéndonos	   de	   los	   criterios	   de	   frecuencia	   establecidos	   en	   nuestra	   metodología	  

(más	   de	   20	   apariciones	   en	   al	  menos	   5	   textos	   distintos)	   y	   tras	   aplicar	   la	   stoplist	  

genérica	   y	   posteriormente	   completarla	   incluyendo	   aquellos	   elementos	   causantes	  

de	  “ruido”	  propios	  de	  nuesto	  tipo	  textual	  (vid	  supra	  pág.	  95)	  hemos	  obtenido	  una	  

Wordlist	  con	  los	  candidatos	  monolexemáticos	  a	  término	  clave	  en	  lengua	  B	  (inglés	  

estadounidense)	  por	  índice	  de	  frecuencia:	  	  

	  

CANDIDATO	   FRECUENCIA	   TEXTOS	   	   CANDIDATO	   FRECUENCIA	   TEXTOS	  
seller	   3630	   57	   	  	   occupancy	   87	   23	  
buyer	   2353	   44	   	   witness	   85	   33	  
property	   1627	   58	   	  	   parcel	   85	   14	  
purchaser	   1584	   25	   	   binding	   85	   43	  
closing	   1516	   55	   	  	   warrant	   85	   28	  
agreement	   1335	   52	   	   assignment	   85	   24	  
contract	   1272	   57	   	  	   fixture	   83	   35	  
title	   1184	   54	   	   condominium	   82	   12	  
party	   959	   58	   	  	   breach	   80	   29	  
purchase	   704	   56	   	   convey	   76	   38	  
notice	   611	   43	   	  	   termination	   76	   23	  
condition	   479	   53	   	   security	   73	   32	  
deposit	   474	   45	   	  	   down	  payment	   71	   13	  
premise	   444	   28	   	   permit	   71	   17	  
mortgage	   432	   45	   	  	   holder	   68	   21	  
escrow	   424	   44	   	   mortgagee	   67	   14	  
term	   405	   33	   	  	   ordinance	   67	   32	  
interest	   403	   55	   	   successor	   66	   41	  
sale	   375	   54	   	  	   affidavit	   66	   27	  
section	   364	   31	   	   installment	   65	   23	  
obligation	   351	   35	   	  	   article	   63	   9	  
insurance	   338	   51	   	   trust	   58	   29	  
provision	   330	   43	   	  	   jurisdiction	   58	   19	  
broker	   328	   37	   	   dispute	   54	   19	  
deed	   300	   51	   	  	   contractor	   54	   17	  
lease	   284	   32	   	   board	   52	   23	  
lien	   264	   44	   	  	   disbursement	   51	   19	  
agent	   261	   33	   	   contingency	   51	   19	  
loan	   261	   32	   	  	   agency	   50	   16	  
paragraph	   253	   41	   	   waiver	   50	   19	  
damage	   251	   41	   	  	   lot	   49	   19	  
company	   240	   39	   	   premium	   49	   24	  
attorney	   238	   46	   	  	   listing	   48	   10	  
warranty	   235	   45	   	   expiration	   47	   26	  
estate	   235	   50	   	  	   waive	   47	   25	  
improvement	   234	   46	   	   conveyance	   46	   22	  
unit	   227	   29	   	  	   bill	   46	   28	  
survey	   227	   35	   	   penalty	   43	   28	  
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default	   226	   39	   	  	   ownership	   42	   16	  
earnest	   222	   26	   	   addendum	   42	   10	  
receipt	   222	   46	   	  	   discretion	   41	   17	  
line	   201	   11	   	   monies	   41	   21	  
payable	   200	   44	   	  	   null	   40	   23	  
transfer	   199	   42	   	   vendor	   40	   5	  
escrowee	   195	   6	   	  	   discharge	  	   39	   11	  
representation	   184	   32	   	   appraisal	   39	   20	  
owner	   180	   30	   	  	   vendee	   39	   5	  
delivery	   175	   36	   	   casualty	   36	   20	  
corporation	   174	   21	   	  	   marketable	   35	   25	  
person	   171	   35	   	   construed	   34	   21	  
land	   170	   41	   	  	   liable	   34	   20	  
covenant	   162	   40	   	   clause	   34	   12	  
possession	   157	   46	   	  	   revenue	   34	   22	  
settlement	   157	   21	   	   heir	   33	   28	  
tenant	   143	   22	   	  	   encroachment	   33	   17	  
balance	   141	   43	   	   appurtenance	   30	   18	  
liability	   136	   37	   	  	   equity	   30	   21	  
defect	   127	   28	   	   dwelling	   29	   11	  
execution	   123	   37	   	  	   brokerage	   28	   12	  
exhibit	   123	   21	   	   landlord	   26	   8	  
claim	   121	   31	   	  	   inure	   24	   22	  
encumbrance	   119	   39	   	   withholding	   24	   7	  
instrument	   117	   35	   	  	   counteroffer	   24	   8	  
rent	   111	   20	   	   adjoining	   23	   14	  
easements	   110	   37	   	  	   adjourned	   23	   6	  
acceptance	   108	   32	   	   arbitration	   23	   5	  
remedies	   106	   30	   	  	   reimburse	   23	   17	  
assign	   105	   33	   	   bind	   23	   21	  
utilities	   100	   38	   	  	   unmarketable	   22	   10	  
principal	   93	   21	   	   undersigned	   21	   15	  
consent	   92	   25	   	  	  

	   	   	  Tabla	  2.	  Candidatos	  a	  términos	  monolexemáticos	  en	  lengua	  B	  

	  

A	   partir	   de	   esta	   lista	   inicial,	   hemos	   extraído	   a	   continuación	   los	   candidatos	  

polilexemáticos.	  Decidimos	  hacerlo	  sobre	  la	  lista	  de	  candidatos	  y	  no	  sobre	  la	  lista	  

final	   de	  monolexemáticos	   porque	   consideramos	   que	   cabía	   la	   posibilidad	   de	   que	  

alguno	  de	  estos	  términos	  no	  fuera	  representativo	  del	  campo	  conceptual	  por	  sí	  solo	  

pero	   que,	   combinado	   con	   otros	   elementos,	   sí	   lo	   fuera,	   y	   preferimos	   así	   dejar	   la	  

criba	   final	  para	  ambos	   tipos	  de	   términos	  a	   la	  vez.	  Para	  esta	   fase,	  hemos	  buscado	  

Collocates	   a	   partir	   de	   los	   candidatos	   a	   término	   de	   la	   lista	   anterior	   siguiendo	   los	  

mismos	  criterios	  de	  frecuencia	  y	  aparición:	  
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CANDIDATO	   FRECUENCIA	   TEXTOS	  
closing	  date	   218	   35	  
earnest	  money	   218	   25	  
real	  estate	   212	   49	  
title	  insurance	   174	   44	  
real	  property	   168	   35	  
written	  notice	   120	   35	  
title	  company	   104	   24	  
escrow	  agent	   101	   16	  
personal	  property	   92	   36	  
terms	  and	  conditions	   89	   40	  
institutional	  lender	   77	   7	  
title	  commitment	   61	   15	  
costs	  and	  expenses	   59	   15	  
earnest	  money	  deposit	   57	   20	  
time	  reference	  date	   54	   7	  
liquidated	  damages	   52	   34	  
insurance	  company	   50	   23	  
representations	  and	  
warranties	   50	   15	  

effective	  date	   50	   10	  
warranty	  deed	   50	   30	  
title	  evidence	   45	   10	  
purchase	  money	  mortgage	   41	   11	  
null	  and	  void	   40	   23	  
due	  diligence	   39	   6	  
interest	  rate	   38	   22	  
listing	  broker	   35	   9	  
insurance	  policy	   33	   18	  
sole	  discretion	   31	   10	  
written	  consent	   31	   19	  
internal	  revenue	   27	   17	  
liens	  and	  encumbrances	   27	   14	  
wear	  and	  tear	   26	   22	  
successors	  and	  assigns	   25	   18	  
loss	  or	  damage	   23	   13	  
escrow	  account	   22	   14	  
marketable	  title	   22	   18	  
recording	  fees	   22	   14	  
prevailing	  party	   21	   11	  
due	  and	  payable	   21	   15	  
written	  agreement	   20	   14	  
principal	  amount	   20	   11	  
Tabla	  3.	  Candidatos	  a	  términos	  polilexemáticos	  en	  lengua	  B	  

	  

Posteriormente,	  y	  siguiendo	  los	  mismos	  criterios	  de	  análisis,	  hemos	  obtenido	  una	  

Wordlist	  con	  los	  candidatos	  monolexemáticos	  a	  término	  clave	  en	  lengua	  A	  (español	  

europeo)	  por	  índice	  de	  frecuencia:	  
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CANDIDATO	   FRECUENCIA	   TEXTOS	   	   CANDIDATO	   FRECUENCIA	   TEXTOS	  
parte	   4048	   180	   	   supuesto	   122	   83	  
comprador	   2633	   175	   	   título	   119	   67	  
vendedor	   2274	   172	   	   protocolo	   118	   85	  
vivienda	   1357	   141	   	   contribución	   117	   63	  
compraventa	   1271	   174	   	   dominio	   113	   82	  
contrato	   1267	   178	   	   indemnización	   105	   65	  
escritura	   912	   171	   	   fuero	   96	   96	  
propiedad	   898	   63	   	   cláusula	   96	   93	  
finca	   664	   124	   	   terreno	   96	   75	  
otorgamiento	   536	   154	   	   cheque	   92	   70	  
impuesto	   527	   117	   	   principal	   90	   61	  
inmueble	   473	   145	   	   interesado	   90	   90	  
carga	   454	   154	   	   construcción	   90	   20	  
edificio	   405	   78	   	   antecedente	   88	   62	  
acto	   390	   165	   	   acuerdo	   86	   61	  
propietario	   383	   160	   	   pagaré	   84	   22	  
interés	   378	   116	   	   tribunal	   81	   80	  
requerimiento	   374	   68	   	   celebrar	   75	   73	  
compareciente	   351	   109	   	   cónyuge	   74	   39	  
notario	   324	   104	   	   conflicto	   65	   63	  
posesión	   318	   111	   	   solar	   64	   57	  
derecho	   316	   138	   	   abogado	   64	   63	  
transmisión	   315	   129	   	   impago	   61	   46	  
ganancial	   301	   119	   	   avalista	   59	   30	  
venta	   300	   123	   	   evicción	   59	   58	  
préstamo	   273	   50	   	   tasa	   52	   43	  
obligación	   255	   107	   	   adquirente	   50	   24	  
resolución	   224	   78	   	   procurador	   42	   42	  
inscripción	   222	   106	   	   extinción	   42	   30	  
notificación	   218	   110	   	   IVA	   40	   9	  
vencimiento	   210	   64	   	   resarcimiento	   33	   32	  
conversión	   190	   40	   	   saneamiento	   33	   33	  
administrador	   184	   108	   	   tributo	   32	   13	  
banco	   175	   59	   	   enajenación	   31	   28	  
perjuicio	   174	   110	   	   promotor	   31	   10	  
orden	   170	   49	   	   arras	   30	   12	  
bien	   170	   87	   	   costas	   28	   28	  
disposición	   166	   90	   	   subasta	   27	   27	  
estipulación	   148	   86	   	   formalizar	   26	   25	  
gravamen	   146	   98	   	   seguro	   25	   12	  
arbitrio	   142	   80	   	   consentimiento	   24	   13	  
subrogación	   139	   40	   	   expositivo	   24	   16	  
interviniente	   132	   77	   	   instar	   23	   23	  
hipoteca	   125	   48	   	   devengar	   21	   18	  

Tabla	  4.	  Candidatos	  a	  términos	  monolexemáticos	  en	  lengua	  A	  

	  

Dicha	  lista	  de	  candidatos	  monolexemáticos	  nos	  permitió	  obtener,	  al	  igual	  que	  con	  

el	  subcorpus	  en	  lengua	  B,	  los	  candidatos	  a	  término	  polilexemáticos	  en	  lengua	  A:	  
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CANDIDATO	   FRECUENCIA	   TEXTOS	  
parte	  compradora	   1518	   150	  
parte	  vendedora	   1204	   127	  
registro	  de	  la	  propiedad	   365	   148	  
contrato	  de	  compraventa	   248	   114	  
comunidad	  de	  propietarios	   198	   102	  
escritura	  de	  compraventa	   157	   74	  
propiedad	  horizontal	   120	   57	  
carga	  y	  gravamen	   117	   86	  
letra	  de	  cambio	   112	   38	  
código	  civil	   88	   40	  
importe	  nominal	   78	   28	  
Ley	  Hipotecaria	   77	   46	  
Ley	  de	  propiedad	  horizontal	   71	   64	  
condición	  resolutoria	  explícita	   69	   29	  
defecto	  oculto	   68	   68	  
escritura	  pública	  de	  
compraventa	   62	   46	  

nuda	  propiedad	   60	   13	  
parte	  interviniente	   59	   58	  
Derecho	  Común	   58	   58	  
vicios	  redhibitorios	   55	   55	  
datos	  registrales	  del	  inmueble	   54	   54	  
propiedad	  individual	   51	   51	  
entidad	  bancaria	   47	   46	  
gastos	  de	  propiedad	  horizontal	   46	   44	  
condición	  resolutoria	   46	   19	  
plus	  valía	   41	   41	  
requerimiento	  fehaciente	   40	   40	  
interés	  de	  demora	   38	   34	  
daños	  y	  perjuicios	   37	   34	  
aval	  bancario	   36	   21	  
Impuesto	  municipal	  sobre	  el	  
incremento	  del	  valor	  de	  los	  
terrenos	  de	  naturaleza	  urbana	  

34	   34	  

Impuesto	  sobre	  transmisiones	  
y	  actos	  jurídicos	  documentados	   33	   33	  

contrato	  privado	   31	   11	  
disposición	  procesal	   31	   30	  
sociedad	  de	  gananciales	   30	   28	  
pena	  civil	   30	   29	  
entidad	  avalista	   30	   30	  
sociedad	  conyugal	  de	  
gananciales	   29	   29	  

banco	  avalista	   29	   29	  
entidad	  acreedora	  hipotecaria	   26	   26	  
comunidad	  de	  propiedad	  de	  
propietarios	   23	   23	  

vicio	  oculto	   19	   19	  
escritura	  pública	   18	   12	  
préstamo	  hipotecario	   15	   6	  
Tabla	  5.	  Candidatos	  a	  términos	  polilexemáticos	  en	  lengua	  A	  

	  

A	  partir	  de	  estos	  listados,	  decidimos	  restringirlos	  a	  la	  categoría	  “sustantivo”,	  pues	  

comprobamos	   que	   es	   la	   que	   acapara	   los	   términos	   más	   específicos	   del	   campo,	  
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además	  de	  ser	   la	  más	  numerosa,	  y	  comprobamos	  cada	  candidato	  en	  diccionarios	  

jurídicos	  monolingües	   especializados	   para	   determinar	   si	   se	   trataba	   de	   términos	  

jurídicos	  utilizados	  específicamente	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  compraventa	  de	  inmuebles;	  

si	  un	  candidato	   figuraba	  como	  término	  en	  dichas	   fuentes	  especializadas	  y	  dentro	  

de	   ese	   campo,	   lo	   seleccionamos.	   Consideramos	   que	   era	   necesario	   realizar	   este	  

proceso	  dado	  el	  alto	  número	  de	  palabras	  del	   lenguaje	  común	  presentes	  entre	   los	  

candidatos	   (rasgo	   inherente	   de	   la	   terminología	   jurídica,	   como	   mencionamos	  

anteriormente,	   vid	   supra	   2.1.2.2.b).	   Asi,	   obtuvimos	   los	   listados	   definitivos	   de	  

términos:	  

	  

LENGUA	  B	  
acceptance	   deed	   liability	   reimburse	  
addendum	   deposit	   lien	   remedies	  
adjoining	   disbursement	   line	   representations	  
affidavit	   discharge	   liquidated	  damages	   sale	  
agency	   dispute	   listing	   security	  
agent	   downpayment	   listing	  broker	   seller	  
agreement	   dwelling	   loan	   settlement	  
appraisal	   earnest	  money	  deposit	   loan	  commitment	  letter	   successors	  
appurtenance	   easement	   lot	   survey	  
arbitration	   effective	  date	   marketable	   term	  
article	   encumbrance	   marketable	  title	   termination	  
assignment	   escrow	   monies	   terms	  and	  conditions	  
assigns	   escrow	  account	   mortgage	   title	  commitment	  
attorney	   escrow	  agent	   mortgagee	   title	  company	  
breach	   escrowee	   null	  and	  void	   title	  evidence	  
broker	   execution	   obligations	   title	  insurance	  
brokerage	   exhibit	   parcel	   title	  ownership	  
buyer	   expenses	   parties	   transfer	  
claim	   expiration	   premise	   trust	  
clause	   fixture	   premium	   undersigned	  
closing	  date	   heirs	   prevailing	  party	   unit	  
condominium	   improvement	   principal	   unmarketable	  
consent	   installment	   provisions	   vendee	  
contract	   institutional	  lender	   purchase	   vendor	  	  
contractors	   instrument	   purchase	  money	  mortgage	   waiver	  
conveyance	   insurance	  policy	   purchaser	   warranty	  
costs	   interest	  rate	   real	  estate	   warranty	  deed	  
counteroffer	   internal	  revenue	   real	  estate	  taxes	   wear	  and	  tear	  
covenants	   jurisdiction	   real	  property	   withholding	  
damages	   land	   recording	  fees	   witness	  

Tabla	  6.	  Listado	  definitivo	  de	  términos.	  Lengua	  B.	  
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	   	   LENGUA	  A	  
abogado	   escritura	   partes	  
acto	   escritura	  de	  compraventa	   partes	  

intervinientes	  
acuerdo	   escritura	  pública	  de	  compraventa	   Plus	  Valía	  
administrador	   estipulación	   posesión	  
adquirente	   evicción	   préstamo	  

hipotecario	  
antecedente	   expositivo	   principal	  
arbitrios	   extinción	   promotor	  
arras	   finca	   propiedad	  
aval	  bancario	   fuero	   propiedad	  

horizontal	  
avalista	   garaje	   propietario	  
cargas	  y	  gravámenes	   garantía	  hipotecaria	   registro	  de	  	  la	  

propiedad	  
cheque	   gastos	  de	  propiedad	  horizontal	   resarcimiento	  
cláusula	   hipoteca	   resolución	  
comprador	   importe	  	  nominal	   saneamiento	  
comunidad	  de	  propiedad	  de	  
propietarios	  

Impuesto	  Municipal	  sobre	  el	  incremento	  del	  
Valor	  de	  los	  Terrenos	  de	  Naturaleza	  Urbana	  

seguro	  

comunidad	  de	  propietarios	   Impuesto	  sobre	  transmisiones	  Patrimoniales	  y	  
Actos	  jurídicos	  documentados	  

solar	  

condición	  resolutoria	  
explícita	  

impuestos	   subrogación	  

conflicto	   indemnización	   supuesto	  
consentimiento	   inmueble	   tasas	  
construcción	   inscripción	   terreno	  
contrato	  de	  compraventa	  	  
de	  bien	  inmueble	  

interés	  de	  demora	   título	  

contribuciones	   intereses	   transmisión	  
daños	  y	  perjuicios	   intervinientes	   tribunales	  
datos	  registrales	  del	  
inmueble	  

IVA	   tributos	  

defectos	  ocultos	   letra	  de	  cambio	   vencimiento	  
disposición	   notario	   vendedor	  
dominio	   nuda	  propiedad	   vicios	  
enajenación	   obligaciones	   vicios	  ocultos	  
entidad	  acreedora	  
hipotecaria	  

otorgamiento	   vicios	  
redhibitorios	  	  

entidad	  avalista	   pagaré	   vivienda	  
entidad	  bancaria	  	   parte	  compradora	   	  
banco	   parte	  vendedora	   	  

Tabla	  7.	  Listado	  definitivo	  de	  términos.	  Lengua	  A.	  

	  

Además,	   nuestra	   selección	   se	   terminó	   de	   afinar	   al	   realizar	   el	   siguiente	   paso:	   la	  

organización	   de	   dichos	   términos	   en	   un	   esquema	   representativo	   del	   campo	  

conceptual	  en	  que	  se	  enmarcan.	  	  
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• Campo	  conceptual	  de	  términos	  clave:	  

Una	   vez	   seleccionados	   los	   términos	   clave	   los	   hemos	   organizado	   en	   un	   esquema	  

conceptual	  en	  base	  a	  la	  relación	  de	  progresión	  temática	  (Van	  Dijk	  1980)	  que	  dichos	  

términos	   generan	   dentro	   del	   acto	   jurídico	   del	   contrato	   de	   compraventa	   de	  

inmuebles.	   Hemos	   considerado	   que	   era	   necesario	   componer	   dicho	   esquema	  

siguiendo	  la	  pragmática	  del	  acto	  jurídico	  que	  genera	  el	  texto	  objeto	  de	  análisis	  (en	  

lugar	   de	   guiarnos	   simplemente	   por	   relaciones	   de	   significado),	   porque	   dicha	  

organización	   resultaría	   extremadamente	   útil	   para	   nuestros	   fines	   a	   la	   hora	   de	  

analizar,	   comprender	   y	   organizar	   los	   resultados	   de	   nuestro	   análisis.	   Esto	   ha	  

implicado	   que	   algún	   otro	   término	   haya	   desaparecido	   de	   nuestro	   listado	   final	  

cuando	  se	   trataba	  de	  referencias	  a	  actos	   jurídicos	  complementarios	  presentes	  de	  

forma	  aislada	  en	  algunos	  textos.	  

	  

A	   continuación	   se	   muestran	   los	   esquemas	   conceptuales	   de	   los	   términos	   clave	  

definitivos	  en	  lengua	  B	  (120	  términos)	  y	  en	  lengua	  A	  (94	  términos).	  	  
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FIG	  7.	  Esquema	  conceptual	  términos	  clave	  lengua	  B	  
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FIG	  8.	  Esquema	  conceptual	  términos	  clave	  lengua	  A	  
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Organizando	   los	   términos	   en	   su	   esquema	   conceptual,	   hemos	   obtenido	   la	   base	  

sobre	  la	  cual	  buscar	  variación	  sinonímica	  en	  el	  corpus	  comparable,	  valiéndonos	  de	  

los	  marcadores	  textuales	  expuestos	  en	  la	  metodología.	  

	  

6.1.2.	  Variación	  sinonímica	  en	  el	  corpus	  comparable:	  Lengua	  B	  

	  

A	  continuación	  se	  exponen	   los	  resultados	  del	  análisis	  del	  subcorpus	  en	   lengua	  B,	  

que	  se	  ha	  llevado	  a	  cabo	  también	  con	  el	  programa	  AntConc,	  utilizando	  las	  distintas	  

herramientas	   que	   este	   ofrece	   en	   función	   del	   marcador	   textual	   buscado18.	   Para	  

ejemplificar,	  se	  muestra	  una	  captura	  de	  pantalla	  del	  listado	  obtenido	  y,	  en	  caso	  de	  

que	  se	  hallen	  resultados	  productivos,	  un	  ejemplo.	  

	  

A)	  Marcadores	  del	  discurso	  

	  

Su	   presencia	   en	   el	   corpus	   se	   ha	   detectado	   individualmente	   mediante	   la	  

herramienta	   Concordance	   de	   AntConc.	   Observamos	   como	   solamente	   that	   is	  

aparece	   en	   el	   subcorpus	   analizado,	   mientras	   que	   el	   resto	   de	   marcadores	   del	  

discurso	   propuestos	   (that	   is	   to	   say,	   ie,	   namely	   y	   viz)	   no	   se	   han	   encontrado.	   Sin	  

embargo,	   tras	   analizar	   los	   referentes	   del	   marcador	   encontrado,	   hemos	   podido	  

observar	   que,	   a	   pesar	   de	   su	   presencia,	   en	   los	   casos	   encontrados	   no	   realizaba	   la	  

función	   de	  marcador	   del	   discurso	   buscada,	   sino	   la	   de	   relativo	   seguido	   de	   verbo,	  

como	  se	  puede	  observar	  en	  la	  siguiente	  captura:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  En	   estos	   resultados	   figuran	   índices	   de	   ocurrencia	   inferiores	   a	   los	   criterios	   de	   frecuencia	   y	  
aparición	   expuestos	   en	   la	   metodología.	   Esto	   se	   debe	   a	   que	   dichos	   criterios	   se	   han	   aplicado	  
exclusivamente	   a	   la	   búsqueda	   de	   asociación	   “marcador	   textual	   +	   variante”.	   Los	   índices	   de	  
frecuencia	   inferiores	   que	   aparecen	   en	   estos	   resultados,	   en	   cambio,	   expresan	   la	   frecuencia	   de	   la	  
asociación	  “variante	  +	  referente”,	  caso	  en	  el	  que	  se	  han	  considerado	  todas	   las	  ocurrencias,	  sin	  un	  
mínimo	  establecido.	  
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B)	  Marcadores	  anafóricos/catafóricos	  

	  

Su	   presencia	   en	   el	   corpus	   se	   ha	   detectado	  mediante	   las	   herramientas	  Clusters	   y	  

Concordance,	   ordenando	   los	   resultados	   por	   la	   palabra	   con	   la	   que	   se	   asocia	   el	  

marcador	   (orden	   alfabético),	   realizando	   la	   búsqueda	   con	   el	   marcador	   a	   la	  

izquierda	   y	   un	   término	   después	   de	   este	   y	   con	   un	   mínimo	   de	   frecuencia	   de	  

aparición	   de	   5	   veces,	   para	   asegurarnos	   de	   que	   se	   trata	   de	   una	   relación	   de	  

sinonimia	   consolidada	   y	   no	   puntual,	   ya	   que	   no	   nos	   sería	   posible	   en	   este	   trabajo	  

abarcar	  el	  volumen	  total	  de	  casos	  presentes	  en	  los	  corpus.	  	  

	  

Esta	  restricción	   la	  hemos	  determinado	  con	   los	  resultados,	   tras	  observar	  cómo	  no	  

todas	  las	  asociaciones	  de	  marcador	  textual	  +	  palabra	  son	  candidatas	  a	  ser	  variante	  

de	  alguno	  de	  nuestros	   términos,	   e	   incluso	  entre	  aquellas	  asociaciones	  que	  sí	   son	  



	   121	  

candidatas	  a	  producir	  una	  relación	  de	  sinonimia,	  esta	  no	  siempre	  se	  produce,	  pues	  

en	   muchas	   ocasiones	   la	   palabra	   que	   figura	   después	   del	   marcador	   tiene	   como	  

referente	  exactamente	  la	  misma	  palabra	  pero	  en	  otro	  punto	  del	  texto,	  en	  lugar	  de	  

una	  variante	   sinonímica.	  Es	  por	  esto	  que	   consideramos	  que	   tenía	  que	  haber	  una	  

restricción	   para	   asegurar	   de	   algún	   modo	   la	   consistencia	   de	   estas	   asociaciones,	  

asegurándonos	   de	   que	   no	   se	   trata	   de	   algo	   aleatorio,	   lo	   cual	   sería	   imposible	   de	  

calcular	   y	   no	   nos	   permitiría	   establecer	   generalizaciones	   acerca	   de	   los	   rasgos	  

propios	  de	  estos	  textos.	  	  

	  

Por	  este	  motivo,	  tras	  obtener	  los	  resultados	  de	  las	  asociaciones,	  se	  ha	  determinado	  

cuáles	   de	   ellas	   podían	   ser	   sinónimos	   de	   alguno	   de	   los	   términos	   clave	   y	   se	   han	  

comprobado	  en	  sus	  co(n)textos	  para	  establecer	  cuál	  es	  el	   referente	  dentro	  de	  su	  

texto.	   Dicho	   referente	   sería	   el	   que	   determinara	   si	   estábamos	   ante	   una	   variación	  

sinonímica.	   Aquí	   se	   han	   recogido	   los	   referentes	   donde	   se	   ha	   encontrado	   este	  

fenómeno.	  

	  

Determinantes	  demostrativos:	  	  

	  

*This:	  aparecen	  47	  asociaciones	  con	  estos	  criterios,	  que	  se	  repiten	  un	  total	  de	  2131	  

veces.	  	  
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Aquellas	  asociaciones	  del	  marcador	  con	  un	  elemento	  que	  es	  variante	  de	  nuestros	  

términos	  clave	  son:	  	  

	  

THIS	  
Variante	  1	   Referentes	   Frecuencia	  

AGREEMENT	  
Total:	  813	  

Casos	  variación:	  811	  

agreement	  for	  purchase	  and	  sale	   151	  
contract	  of	  sale	   134	  

agreement	  of	  purchase	  and	  sale	   109	  
purchase	  and	  sale	  agreement	   64	  
real	  estate	  purchase	  agreement	   64	  

purchase	  agreement	   58	  
agreement	  of	  sale	  and	  purchase	   48	  

sales	  agreement	   26	  
land	  contract	   25	  

contract	  for	  sale	  and	  purchase	   21	  
real	  estate	  contract	   20	  

contract	  for	  sale	  of	  real	  estate	   17	  
contract	  for	  purchase	  and	  sale	   14	  
real	  estate	  purchase	  and	  sale	  

agreement	   14	  

agreement	  for	  sale	   10	  
agreement	  to	  purchase	   10	  

real	  estate	  sales	  agreement	   10	  
real	  estate	  sale	  contract	   4	  
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contract	  to	  sale	  land	   4	  
contract	  of	  sale	  of	  real	  estate	   3	  
real	  estate	  purchase	  contract	   3	  

contract	  for	  purchase	   1	  
purchase	  contract	   1	  

	  

Variante	  2	   Referentes	   Frecuencia	  

CONTRACT	  
Total:	  806	  

Casos	  variación:	  130	  

contract	  of	  sale	   329	  
real	  estate	  purchase	  contract	   91	  

contract	  for	  the	  sale	  and	  purchase	  of	  
real	  estate	   60	  

contract	  of	  sale	  of	  real	  estate	   44	  
contract	  for	  sale	  of	  real	  estate	   41	  
contract	  for	  sale	  and	  purchase	   39	  

real	  estate	  contract	   37	  
real	  estate	  sale	  contract	   23	  

contract	  for	  purchase	  and	  sale	   18	  
land	  contract	   14	  

contract	  for	  purchase	   13	  
agreement	  to	  purchase	   10	  

agreement	  for	  purchase	  and	  sale	   8	  
purchase	  contract	   3	  
contract	  to	  sell	  land	   2	  

purchase	  and	  sale	  agreement	   2	  
	  

Variante	  3	   Referentes	   Frecuencia	  

DOCUMENT	  
Total:	  21	  

Casos	  Variación:	  21	  

contract	  for	  sale	  of	  real	  estate	   13	  
contract	  of	  sale	  of	  real	  estate	   5	  

contract	  of	  sale	   2	  
real	  estate	  purchase	  agreement	   1	  

	  

Variante	  4	   Referentes	   Frecuencia	  

FORM	  
Total:	  10	  

Casos	  variación:	  9	  

contract	  of	  sale	   3	  
real	  estate	  purchase	  contract	   3	  
contract	  for	  sale	  and	  purchase	   2	  
contract	  of	  sale	  of	  real	  estate	   1	  

	  

Variante	  5	   Referentes	   Frecuencia	  
INSTRUMENT	  

Total:	  6	  
Casos	  variación:	  6	  

agreement	   3	  

contract	   3	  
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Variante	  6	   Referentes	   Frecuencia	  
MORTGAGE	  
Total:	  8	  

Casos	  Variación:	  6	  
purchase	  money	  mortgage	   6	  

	  

Variante	  7	   Referentes	   Frecuencia	  
PERSON	  
Total:	  12	  

Casos	  variación:	  12	  
witness	   12	  

	  

Variante	  8	   Referentes	   Frecuencia	  

PROPERTY	  
Total:	  20	  

Casos	  variación:	  8	  

real	  estate	   4	  
real	  property	   3	  

land	   1	  
	  

Variante	  9	   Referentes	   Frecuencia	  
PROVISION	  
Total:	  17	  

Casos	  variación:	  7	  

terms	   4	  

terms	  and	  conditions	   3	  

	  

Variante	  10	   Referentes	   Frecuencia	  
SALE	  

Total:	  82	  
Casos	  variación:	  19	  

purchase	   8	  

purchase	  and	  sale	   1	  

	  

Variante	  11	   Referentes	   Frecuencia	  

TRANSACTION	  
Total:	  62	  

Casos	  variación:	  58	  

sale	   28	  
purchase	  and	  sale	   10	  

purchase	   10	  
sale	  and	  purchase	   7	  

sales	   2	  
conveyance	   1	  

	  

	  

Observamos	  que	  aparecen	  47	  asociaciones	  con	  nuestros	  criterios	  de	  búsqueda,	  que	  

se	   repiten	   2131	   veces.	   De	   esas,	   se	   asociaban	   a	   nuestros	   términos	   clave	   11	  

combinaciones,	   que	   se	   repetían	   en	   el	   corpus	   1857	   veces	   (suma	   de	   la	   casilla	  
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"Total").	  En	  1087	  ocasiones	   se	  producía	  variación	   sinonímica	   (suma	  de	   la	   casilla	  

"Casos	  Variación").	  Encontramos	  los	  siguientes	  tipos	  de	  variantes:	  

	  

1. Simplificación/hiperónimo	   del	   referente,	   y	   la	   variante	   es	   uno	   de	   los	  

elementos	   formantes	  del	   término	  original.	   Así,	   el	   término	   variante	   es	   una	  

simplificación/hiperónimo	   del	   referente.	   (Ej.	   Agreement	   for	   purchase	   and	  

sale>Agreement):	  

2. Simplificación/hiperónimo	   en	   la	   cual	   la	   variante	   es	   un	   sustituto	   léxico	  

sinónimo	  del	  término	  referente.	  	  (Ej.	  Agreement	  to	  purchase>Contract).	  

3. Sustitución	   por	   proformas	   léxicas	   nominales.	   (Ej.	   Contract	   of	  

sale>document).	  

	  

*That:	  se	  ha	  encontrado	  en	  el	  subcorpus,	  pero	  no	  en	  su	  uso	  como	  demostrativo.	  

	  

*These:	   aparece	   una	   asociación	   con	   estos	   criterios	   relacionada	   con	   nuestros	  

términos	  clave.	  
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THESE	  
Variante	  1	   Referentes	   Frecuencia	  
MATTERS	  
Total:	  5	  

Casos	  variación:	  2	  
liens	  or	  encumbrances	   2	  

	  

Observamos	  que	  solo	  encontramos	  una	  asociación,	  con	  5	  repeticiones	  y	  2	  casos	  de	  

variación.	  Se	  observan	  los	  siguientes	  tipos	  de	  variantes:	  

	  

1. Sustitución	   por	   proforma	   léxica	   nominal	   (Ej.	   Liens	   or	  

encumbrances>matters).	  

*Those:	  no	  se	  obtienen	  asociaciones	  referidas	  a	  nuestros	  términos	  clave.	  

	  

*Such:	  aparecen	  70	  asociaciones	  con	  estos	  criterios,	  que	  se	  repiten	  un	  total	  de	  646	  

veces.	  	  

	  

Aquellas	  asociaciones	  del	  marcador	  con	  un	  elemento	  que	  es	  variante	  de	  nuestros	  

términos	  clave	  son:	  
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SUCH	  	  
Variante	  1	   Referentes	   Frecuencia	  
AMOUNT	  
Total:	  10	  

Casos	  variación:	  7	  

downpayment	   6	  

withholding	   1	  

	  

Variante	  2	   Referentes	   Frecuencia	  
CONTRACT	  
Total:	  5	  

Casos	  variación:	  1	  
contract	  for	  sale	   1	  

	  

Variante	  3	   Referentes	   Frecuencia	  
DATE	  
Total:	  8	  

Casos	  variación:	  5	  

closing	  date	   4	  

effective	  date	   1	  

	  

Variante	  4	   Referentes	   Frecuencia	  

ITEMS	  
Total:	  12	  

Casos	  variación:	  9	  

fixture	   3	  
real	  estate	  taxes	   2	  
installments	   2	  
*survey	   1	  

*title	  commitment	   1	  

	  

Variante	  5	   Referentes	   Frecuencia	  

MATTER	  
Total:	  12	  

Casos	  variación:	  6	  
	  

liens	  or	  encumbrances	   2	  
easement	   2	  
dispute	   1	  
purchase	   1	  

	  

Variante	  6	   Referentes	   Frecuencia	  

PARTY	  
Total:	  24	  

Casos	  variación:	  3	  

seller	   1	  
seller	  or	  purchaser	   1	  
prevailing	  party	   1	  

	  

	  

Variante	  7	   Referentes	   Frecuencia	  
PAYMENT	  
Total:	  14	  

Casos	  variación:	  6	  

downpayment	   5	  

liquidated	  damages	   1	  
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Variante	  8	   Referentes	   Frecuencia	  
PROCEEDINGS	  

Total:	  5	  
Casos	  variación:	  1	  

*remedies	   1	  

	  

Variante	  9	   Referentes	   Frecuencia	  
PROCEEDS	  
Total:	  5	  

Casos	  variación:	  3	  
downpayment	   3	  

	  

Variante	  10	   Referentes	   Frecuencia	  
REFUND	  
Total:	  6	  

Casos	  variación:	  2	  
reimburse	   2	  

	  

Variante	  11	   Referentes	   Frecuencia	  
SUM	  
Total:	  5	  

Casos	  variación:	  2	  
earnest	  money	  deposit	   2	  

	  

	  

Observamos	   70	   asociaciones	   con	   nuestros	   criterios	   de	   búsqueda,	   que	   se	   repiten	  

646	  veces.	  De	  esas,	  se	  asocian	  a	  nuestros	  términos	  clave	  11	  combinaciones,	  que	  se	  

han	  repetido	  en	  el	  corpus	  106	  veces	  (suma	  de	  la	  casilla	  "Total").	  En	  45	  ocasiones	  se	  

ha	   producido	   variación	   sinonímica	   (suma	   de	   la	   casilla	   "Casos	   Variación").	   Se	  

observan	  los	  siguientes	  tipos	  de	  variantes:	  

	  

1. Sustitución	  por	  proforma	  léxica	  nominal	  (Ej.	  downpayment>amount).	  

2. Simplificación/hiperónimo	  del	  referente	  en	  la	  cual	  la	  variante	  es	  uno	  de	  los	  

elementos	  formantes	  del	  término	  original	  (Ej.	  closing	  date>date).	  

3. Sustituto	  léxico	  sinónimo	  del	  término	  referente.	  (Ej.	  refund>reimburse).	  
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Adjetivos	  deverbales	  de	  participio	  

*Said:	  aparecen	  24	  asociaciones	  con	  estos	  criterios,	  que	  se	  repiten	  un	  total	  de	  204	  

veces.	  	  

Aquellas	  asociaciones	  del	  marcador	  con	  un	  elemento	  que	  es	  variante	  de	  nuestros	  

términos	  clave	  son:	  

	  

SAID	  
Variante	  1	   Referentes	   Frecuencia	  
FUNDS	  
Total:	  5	  

Casos	  variación:	  5	  
earnest	  money	  deposit	   5	  

	  

Variante	  2	   Referentes	   Frecuencia	  
PREMISES	  
Total:	  6	  

Casos	  variación:	  1	  
real	  property	   1	  
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Variante	  3	   Referentes	   Frecuencia	  
PROPERTY	  
Total:	  27	  

Casos	  variación:	  15	  

real	  property	   14	  

real	  estate	   1	  

	  

Observamos	   24	   asociaciones	   con	   nuestros	   criterios	   de	   búsqueda,	   que	   se	   repiten	  

204	  veces.	  De	  esas,	  se	  asociaban	  a	  nuestros	  términos	  clave	  3	  combinaciones,	  que	  se	  

repetían	   en	   el	   corpus	   38	   veces	   (suma	   de	   la	   casilla	   "Total").	   En	   21	   ocasiones	   se	  

produce	  variación	  sinonímica	  (suma	  de	  la	  casilla	  "Casos	  Variación").	  Se	  observa	  los	  

siguientes	  tipos	  de	  variantes:	  

	  

1. Sustitución	  por	  proforma	  léxica	  nominal	  (Ej.	  earnest	  money	  deposit>funds).	  

2. Sustitución	  por	  hipónimo	  (Ej.	  real	  property>premises).	  

3. Simplificación/hiperónimo	  del	  referente	  en	  la	  cual	  la	  variante	  es	  uno	  de	  los	  

elementos	  formantes	  del	  término	  original	  (ej.	  real	  property>property).	  
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*Mentioned:	  no	  se	  obtienen	  asociaciones	  con	  nuestros	  criterios.	  

	  

*Afore-‐:	  en	  el	  corpus	  aparecen	  dos	  asociaciones	  con	  este	  prefijo:	  aforementioned	  y	  

aforesaid.	  	  

	  

Aquellas	   asociaciones	   de	   los	   marcadores	   con	   un	   elemento	   que	   es	   variante	   de	  

nuestros	  términos	  clave	  son:	  

	  

AFOREMENTIONED	  	  
Total	   Casos	  

Variación	   Referentes	   Variantes	   Frecuencia	  

9	   1	   real	  estate	  
property	  

property	   1	  

	  

AFORESAID	  	  
Total	   Casos	  

Variación	   Referentes	   Variantes	   Frecuencia	  

29	   1	   contract	   document	   1	  
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Observamos	  2	  asociaciones	  con	  nuestros	  criterios	  y	  con	  nuestros	  términos	  clave:	  

aforesaid	  y	  aforementioned,	  que	  se	  han	  repetido	  en	  el	  corpus	  38	  veces	  (suma	  de	  la	  

casilla	  "Total").	  En	  2	  ocasiones	  se	  ha	  producido	  variación	  sinonímica	  (suma	  de	   la	  

casilla	  "Casos	  Variación").	  Se	  observan	  los	  siguientes	  tipos	  de	  variantes:	  

	  

1. Simplificación/hiperónimo	  del	  referente	  en	  la	  cual	  la	  variante	  es	  uno	  de	  los	  

elementos	   formantes	   del	   término	   original	   (ej.	   real	   estate	  

property>property).	  

2. Sustitución	  por	  proforma	  léxica	  nominal	  (Ej.	  contract>document).	  

	  



	   133	  

*Referred	  to	  as:	  se	  ha	  encontrado	  en	  el	  subcorpus	  un	  total	  de	  75	  veces,	  creándose	  

variación	  en	  18	  ocasiones.	  	  

	  

Aquellas	  asociaciones	  del	  marcador	  con	  un	  elemento	  que	  es	  variante	  de	  nuestros	  

términos	  clave	  son:	  

	  

REFERRED	  TO	  AS	  
Total	   Casos	  

Variación	   Referentes	   Variantes	   Frecuencia	  

75	   18	   improvements	   property	   4	  
	   	   land	   property	   3	  
	   	   fixtures	   property	   3	  
	   	   appurtenances	   property	   3	  
	   	   real	  estate	   property	   1	  
	   	   agreement	   contract	   1	  
	   	   land	   premises	   1	  
	   	   improvements	   premises	   1	  
	   	   earnest	  money	  

deposit	  
earnest	  money	   1	  
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Observamos	   120	   asociaciones	   con	   nuestros	   criterios	   y	   con	   nuestros	   términos	  

clave.	   En	   18	   ocasiones	   se	   ha	   producido	   variación	   sinonímica	   (suma	   de	   la	   casilla	  

"Casos	  Variación").	  Se	  observan	  los	  siguientes	  tipos	  de	  variantes:	  

	  

1. Sustitución	  por	  proforma	  léxica	  nominal	  (Ej.	  improvements>premises).	  

2. Simplificación/hiperónimo	  del	  referente	  en	  la	  cual	  la	  variante	  es	  uno	  de	  los	  

elementos	   formantes	   del	   término	   original	   (ej.	   earnest	   money	  

deposit>earnest	  money).	  

	  

*Known	   as:	   se	   ha	   encontrado	   en	   el	   subcorpus	   un	   total	   de	   24	   veces,	   creándose	  

variación	  en	  2	  ocasiones.	  
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Aquellas	  asociaciones	  del	  marcador	  con	  un	  elemento	  que	  es	  variante	  de	  nuestros	  

términos	  clave	  son:	  

	  

KNOWN	  AS	  
Total	   Casos	  

Variación	   Referentes	   Variantes	   Frecuencia	  

24	   2	   real	  property	   lot	   1	  
	   	   condominium	   building	   1	  

	  

Observamos	  24	  asociaciones	  con	  nuestros	  criterios	  y	  con	  nuestros	  términos	  clave.	  

En	   2	   ocasiones	   se	   ha	   producido	   variación	   sinonímica	   (suma	   de	   la	   casilla	   "Casos	  

Variación").	  Se	  observan	  los	  siguientes	  tipos	  de	  variantes:	  

	  

1. Sustitución	  por	  hipónimo	  (Ej.	  real	  property>lot).	  
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*Named:	   se	   ha	   encontrado	   en	   el	   subcorpus,	   pero	   no	   en	   su	   uso	   como	   adjetivo	  

deverbal	  de	  participio.	  

	  

Por	  último,	  introdujimos	  los	  adverbios	  de	  que	  suelen	  acompañar	  a	  estos	  adjetivos	  

(vid	   supra	   Tabla	   1)	   en	   nuestra	   búsqueda,	   pero	   no	   encontramos	   que	   indicaran	  

casos	  adicionales	  de	  variación.	  

	  

C)	  Signos	  de	  puntuación	  

	  

Para	  esta	  búsqueda	  también	  recogimos	  los	  datos	  de	  número	  de	  aparición,	  aunque	  

en	  este	  caso	  no	  son	  tan	  significativos	  como	  en	  los	  marcadores	  anteriores,	  pues	  los	  

signos	   de	   puntuación	   son	   muy	   habituales	   en	   este	   tipo	   de	   textos	   para	   múltiples	  

usos.	  Empleamos	  para	  su	  análisis	  la	  herramienta	  Concordance,	  pues	  los	  elementos	  

que	   aparecen	   entre	   los	   signos	   de	   puntuación	   son	   los	   candidatos	   a	   variante	  
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sinonímica,	   y	   hemos	  necesitado	   comprobarlos	   de	   forma	   aislada	   para	   determinar	  

qué	  casos	  correspondían	  al	  uso	  que	  buscamos.	  

	  

*Paréntesis:	  	  

PARÉNTESIS	  
Total	   Casos	  

Variación	   Referentes	   Variantes	   Frecuencia	  

1593	   5	   escrowee	   seller’s	  attorney	   3	  

	   	   contract	  for	  sale	  
and	  purchase	   contract	   1	  

	   	   real	  estate	  
purchase	  contract	   REPC	   1	  

	  

Observamos	   1593	   apariciones.	   Con	   nuestros	   criterios	   y	   con	   nuestros	   términos	  

clave	  se	  produce	  variación	  en	  5	  ocasiones	  (suma	  de	  la	  casilla	  "Casos	  Variación").	  Se	  

producen	  los	  siguientes	  tipos	  de	  variantes:	  

	  

1. Sustitución	  por	  hiperónimo	  (Ej.	  escrowee>seller's	  attorney).	  

2. Simplificación/hiperónimo	  del	  referente	  en	  la	  cual	  la	  variante	  es	  uno	  de	  los	  

elementos	   formantes	   del	   término	   original	   (ej.	   contract	   for	   sale	   and	  

purchase>contract).	  

3. Siglas	  (Ej.	  real	  estate	  purchase	  contract>REPC).	  
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*Comillas:	  

COMILLAS	  
Total	   Casos	  

Variación	   Referentes	   Variantes	   Frecuencia	  

246	   32	   real	  estate	   property	   6	  
	   	   contract	  for	  sale	  

and	  purchase	   contract	   4	  

	   	   real	  property	   property	   2	  
	   	   agreement	   contract	   1	  
	   	   closing	  date	   closing	   1	  
	   	   broker	   seller's	  broker	   1	  
	   	   broker	   purchaser's	  broker	   1	  
	   	   property	   building	   1	  
	   	   land	   premises	   1	  
	   	   improvements	   premises	   1	  
	   	   appurtenances	   property	   1	  
	   	   fixture	   property	   1	  
	   	   improvement	   property	   1	  
	   	   parcel	   land	   1	  
	   	   agreement	  of	  

purchase	  and	  	  sale	   agreement	   1	  

	   	   parties	   seller	  /	  purchaser	   1	  
	   	   encumbrances	   liens	   1	  
	   	   purchaser	   asignee	   1	  
	   	   loan	  commitment	  

letter	   loan	   1	  

	   	   escrow	  agent	   escrowee	   1	  
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	   	   purchase	  and	  sale	  
agreement	   agreement	   1	  

	   	   improvement	   building	   1	  
	   	   agreement	  for	  

purchase	  and	  sale	   agreement	   1	  

	  

Observamos	   246	   asociaciones.	   Con	   nuestros	   criterios	   y	   con	   nuestros	   términos	  

clave	   se	   ha	   producido	   variación	   en	   32	   ocasiones	   (suma	   de	   la	   casilla	   "Casos	  

Variación").	  Se	  observan	  los	  siguientes	  tipos	  de	  variantes:	  

	  

1. Sustitución	  por	  hiperónimo	  (Ej.	  parcel>land).	  

2. Simplificación/hiperónimo	  del	  referente	  en	  la	  cual	  la	  variante	  es	  uno	  de	  los	  

elementos	   formantes	   del	   término	   original	   (Ej.	   contract	   for	   sale	   and	  

purchase>contract).	  

3. Sustituto	  léxico	  sinónimo	  del	  término	  referente.	  (Ej.	  agreement>contract).	  

4. Sustitución	  por	  proforma	  léxica	  nominal	  (Ej.	  improvement>property).	  
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*Guiones:	  no	  se	  ha	  detectado	  en	  el	  corpus	  con	  en	  el	  uso	  que	  buscamos.	  

	  

D)	  Conjunciones	  

	  

Con	   el	   fin	   de	   determinar	   si	   los	   términos	   clave	   forman	   parte	   de	   algún	   doblete,	  

triplete	  o	   forma	  estereotipada	  y	  determinar	  si	   se	  produce	  variación	  en	  su	   forma,	  

hemos	  realizado	  una	  búsqueda	  asociada	  con	  las	  conjunciones	  and	  y	  or	  utilizando	  la	  

herramienta	   Clusters.	   Hemos	   seleccionado	   aquellos	   que	   se	   repetían	   más	   de	   20	  

veces	  en	  al	  menos	  5	  textos,	  siguiendo	  nuestro	  criterio	  inicial	  utilizado	  con	  el	  resto	  

de	  términos.	  

	  

Tras	   recoger	   la	   lista	   de	   expresiones	   hemos	   comprobado	   si	   los	   elementos	   que	   la	  

forman	  se	  utilizaban	  siempre	  dentro	  de	  dicha	  expresión	  o	  si,	  por	  el	   contrario,	   se	  

produce	  simplificación	  de	  la	  misma	  utilizándose	  de	  forma	  individual	  alguno	  de	  sus	  

elementos,	  además	  del	  número	  de	  textos	  en	  que	  esta	  simplificación	  se	  observa.	  	  

	  

A	   continuación	   presentamos	   la	   lista,	   en	   la	   que	   los	   elementos	   de	   la	   expresión	  

figuran	   en	   la	   forma	  más	  habitual	   de	   su	  uso	   (singular	   o	  plural).	   Se	  presenta	   cada	  

doblete,	  triplete	  o	  forma	  estereotipada	  junto	  con	  el	  número	  de	  veces	  que	  aparece	  

en	   el	   corpus,	   los	   elementos	   que	   la	   forman	   (considerados,	   pues,	   variantes	   de	   la	  

expresión	   inicial)	   y	   el	   número	   de	   textos	   en	   los	   que	   se	   produce	   el	   uso	   de	   los	  

elementos	  de	  forma	  independiente	  a	  la	  construcción	  completa	  con	  respecto	  al	  total	  

de	  textos	  en	  los	  que	  aparecen.	  
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CONJUNCIONES	  
Expresión	   Total	   Variantes	   Uso	  indiv.	  

terms	  and	  conditions	   89	   terms	  
conditions	  

39/40	  
25/40	  

representations	  and	  
warranties	   69	   representations	  

warranties	  
10/15	  
9/15	  

costs	  and	  expenses	   59	   costs	  
expenses	  

15/16	  
12/16	  

null	  and	  void	   40	   null	  
void	  

6/23	  
11/23	  

right,	  title	  and	  interest	   33	  
right	  
title	  

interest	  

11/13	  
13/13	  
11/13	  

successors	  and	  assigns	   33	   successors	  
assigns	  

6/18	  
7/18	  

liens	  and	  encumbrances	   27	   lien(s)	  
encumbrances	  

14/14	  
10/14	  

wear	  and	  tear	   26	   wear	  
tear	  

0/22	  
0/22	  

	   	  

Observamos	  8	  asociaciones	  con	  nuestros	  criterios	  y	  con	  nuestros	   términos	  clave,	  

que	   se	   repiten	   un	   total	   de	   376	   veces.	   No	   encontramos	   fórmulas	   estereotipadas,	  

solo	   7	   dobletes	   y	   1	   triplete.	   Solo	   se	   producen	   con	   la	   conjunción	  and.	   Se	   observa	  

variación	  sobre	  todos	  los	  dobletes	  y	  tripletes	  salvo	  uno.	  Se	  analizan	  los	  siguientes	  

tipos	  de	  variantes:	  

	  

1. Simplificación	  del	   referente	  en	   la	   cual	   la	  variante	  es	  uno	  de	   los	  elementos	  

formales	  del	  término	  original	  (Ej.	  null	  and	  void>void).	  
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6.1.2.1.	  Interpretación	  de	  resultados	  

	  

Marcadores:	  	  

	  

• Vistos	  los	  datos	  cuantitativos	  del	  apartado	  anterior,	  observamos	  cómo	  casi	  

el	  50%	  de	  los	  marcadores	  textuales	  seleccionados	  no	  funcionan,	  en	  nuestro	  

corpus	  y	  con	  nuestros	  criterios,	  como	  herramientas	  para	   indicar	  variación	  

sinonímica.	  Se	  trata	  de	  los	  marcadores	  del	  discurso	  (that	  is,	  that	  is	  to	  say,	  ie,	  

namely	   y	   viz),	   los	   marcadores	   anafóricos	   y	   catafóricos	   (that,	   those,	  

mentioned	   y	   named),	   los	   guiones	   y	   la	   conjunción	   or.	   Por	   el	   contrario,	   los	  

marcadores	   productivos	   son:	   this,	   these,	   such,	   said,	   afore,	   referred	   to	   as,	  

known	  as,	  los	  paréntesis,	  las	  comillas	  y	  la	  conjunción	  and.	  
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La	  Gráfica	  1	  muestra	  el	  número	  de	  repeticiones	  de	  las	  combinaciones	  que	  se	  

ajustan	   a	   los	   criterios	   de	   búsqueda	   del	   presente	   trabajo	   y	   el	   número	   de	  

ocasiones	   en	   que	   se	   produce	   variación	   en	   relación	   con	   los	   marcadores	  

textuales.	  

	  

• Como	   se	   observa	   también,	   la	   clase	   de	   marcadores	   textuales	   que	   más	  

variación	  sinonímica	  genera	  en	  nuestro	  corpus	  y	  con	  nuestros	  criterios	  es	  la	  
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de	   marcadores	   anafóricos/catafóricos,	   en	   concreto	   los	   determinantes	  

demostrativos.	  	  

	  

• El	  marcador	   que	  más	   se	   utiliza	   para	   indicar	   variación	   sinonímica	   es	   this,	  

siendo	   además	   el	   más	   frecuente	   en	   nuestro	   corpus	   (más	   del	   doble	   de	  

apariciones	  que	  el	  siguiente	  marcador	  más	  numeroso).	  

	  

Tipo	  de	  variación:	  

VARIANTE	   REFERENTE	   TIPO	  VARIACIÓN	  

agreement	  

agreement	  for	  purchase	  and	  sale	  

Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  
referente	  

agreement	  of	  purchase	  and	  sale	  
purchase	  and	  sale	  agreement	  
real	  estate	  purchase	  agreement	  

purchase	  agreement	  
agreement	  of	  sale	  and	  purchase	  

sales	  agreement	  
real	  estate	  purchase	  and	  sale	  

agreement	  
agreement	  for	  sale	  

agreement	  to	  purchase	  
real	  estate	  sales	  agreement	  

contract	  of	  sale	  

Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  sinónimo	  
del	  referente	  

land	  contract	  
contract	  for	  sale	  and	  purchase	  

real	  estate	  contract	  
contract	  for	  sale	  of	  real	  estate	  
contract	  for	  purchase	  and	  sale	  

real	  estate	  sale	  contract	  
contract	  to	  sale	  land	  

contract	  of	  sale	  of	  real	  estate	  
contract	  for	  purchase	  

contract	  

contract	  of	  sale	  

Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  
referente	  

real	  estate	  purchase	  contract	  
contract	  for	  the	  sale	  and	  purchase	  

of	  real	  estate	  
contract	  of	  sale	  of	  real	  estate	  
contract	  for	  sale	  of	  real	  estate	  
contract	  for	  sale	  and	  purchase	  
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real	  estate	  contract	  
real	  estate	  sale	  contract	  

contract	  for	  purchase	  and	  sale	  
land	  contract	  
contract	  for	  sale	  

contract	  for	  purchase	  
purchase	  contract	  
contract	  to	  sell	  land	  

agreement	  to	  purchase	  

Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  sinónimo	  
del	  referente	  

agreement	  
agreement	  for	  purchase	  and	  sale	  
purchase	  and	  sale	  agreement	  

document	  

contract	  for	  sale	  of	  real	  estate	  

Proformas	  léxicas	  
contract	  of	  sale	  of	  real	  estate	  

contract	  of	  sale	  
real	  estate	  purchase	  agreement	  

form	  

contract	  of	  sale	  

Proformas	  léxicas	  
real	  estate	  purchase	  contract	  
contract	  for	  sale	  and	  purchase	  
contract	  of	  sale	  of	  real	  estate	  

instrument	  
agreement	  

Proformas	  léxicas	  
contract	  

mortgage	   purchase	  money	  mortgage	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  
referente	  

person	   witness	   Proformas	  léxicas	  

property	  

real	  property	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  
referente	  real	  estate	  property	  

improvements	  

Proformas	  léxicas	  
land	  

fixtures	  
appurtenances	  

land	  

real	  estate	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  sinónimo	  
del	  referente	  

provision	  
terms	  and	  conditions	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  

referente	  
terms	   Sustituto	  léxico	  sinónimo	  del	  referente	  

sale	  
purchase	  and	  sale	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  

referente	  

purchase	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  sinónimo	  
del	  referente	  

transaction	  

sale	  

Proformas	  léxicas	  

purchase	  and	  sale	  
purchase	  

sale	  and	  purchase	  
sales	  

conveyance	  
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matters	  

easement	  

Proformas	  léxicas	  dispute	  
purchase	  

liens	  or	  encumbrances	  

amount	  
downpayment	  

Proformas	  léxicas	  
withholding	  

date	  
closing	  date	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  

referente	  effective	  date	  

items	  

fixture	  

Proformas	  léxicas	  
real	  estate	  taxes	  
installments	  
survey	  

title	  commitment	  

party	  
prevailing	  party	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  

referente	  
seller	  

Proformas	  léxicas	  
seller	  or	  purchaser	  

payment	  
downpayment	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  

referente	  
liquidated	  damages	   Proformas	  léxicas	  

proceedings	   remedies	   Proformas	  léxicas	  

proceeds	   downpayment	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  sinónimo	  
del	  referente	  

refund	   reimburse	   Sustituto	  léxico	  sinónimo	  del	  referente	  
sum	   earnest	  money	  deposit	   Proformas	  léxicas	  
funds	   earnest	  money	  deposit	   Proformas	  léxicas	  

premises	  
real	  property	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  sinónimo	  

del	  referente	  
land	  

Proformas	  léxicas	  
improvements	  

earnest	  money	   earnest	  money	  deposit	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  
referente	  

lot	   real	  property	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  sinónimo	  
del	  referente	  

building	  

condominium	  
Proformas	  léxicas	  

improvement	  

property	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  sinónimo	  
del	  referente	  

closing	   closing	  date	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  
referente	  

purchaser's	  
broker	   broker	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  

referente	  

seller's	  broker	   broker	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  
referente	  

land	   parcel	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  sinónimo	  
del	  referente	  

	  
Seller	  or	  
purchaser	  

	  

parties	   Proformas	  léxicas	  
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liens	  and	  
encumbrances	  

liens	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  
referente	  encumbrances	  

asignee	   purchaser	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  sinónimo	  
del	  referente	  

loan	   loan	  commitment	  letter	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  
referente	  

escrowee	   escrow	  agent	   Sustituto	  léxico	  sinónimo	  del	  referente	  

terms	   terms	  and	  conditions	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  
referente	  

conditions	   terms	  and	  conditions	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  
referente	  

representations	  
and	  warranties	  

representations	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  
referente	  warranties	  

costs	  and	  
expenses	  	   expenses	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  

referente	  

null	  and	  void	  
null	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  

referente	  void	  
right,	  title	  and	  

interest	   title	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  
referente	  

successors	  and	  
assigns	  

assigns	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  
referente	  successors	  

seller's	  attorney	   escrowee	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  sinónimo	  
del	  referente	  

REPC	   real	  estate	  purchase	  contract	   Sigla	  
Tabla	  8.	  Variantes,	  referentes	  y	  tipo	  de	  variación	  

	  

• Frecuencia:	  hemos	  encontrado	  variación	  en	  53	  de	  los	  120	  términos	  clave	  en	  

lengua	  B,	  lo	  cual	  representa	  un	  44%,	  tasa	  que	  nos	  parece	  bastante	  elevada	  

(no	   se	   ha	   considerado	   en	   este	   cómputo	   la	   combinación	   de	   los	   términos	  

clave	  entre	  sí,	  sino	  individualmente).	  	  

	  

• Forma	   de	   sustitución:	   la	   más	   habitual	   es	   la	   sustitución	   hiperónimo-‐

hipónimo,	   en	   la	   cual	   la	   variante	   es	   uno	   de	   los	   elementos	   formantes	   del	  

término	   original,	   que	   se	   da	   en	   9	   de	   los	   9	   marcadores	   que	   han	   ofrecido	  

resultados	  de	  variación	  sinonímica.	  A	  continuación	  se	  situarían:	  sustitución	  

por	  proformas	  léxicas	  (7	  de	  9),	  sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  en	  la	  cual	  

la	  variante	  es	  un	  sustituto	   léxico	  sinónimo	  del	   término	  referente	   (5	  de	  9),	  
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sustituto	  léxico	  sinónimo	  del	  referente	  (2	  de	  9)	  y	  en	  último	  lugar	  se	  situaría	  

la	   sustitución	   por	   sigla	   (1	   de	   9).	   Estos	   datos	   se	   reflejan	   en	   la	   siguiente	  

gráfica:	  

	  

	  

	  

	  

• Forma:	   las	   variantes	   resultantes	   son	   en	   su	   mayoría	   unidades	  

monolexemáticas	   (74%),	   aunque	   también	   encontramos	   polilexemáticas	  

(24%)	  y	  siglas	  (2%).	  
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• Área	   temática:	   observamos	   cómo	   las	   46	   variantes	   encontradas	   se	   crean	  

especialmente	   en	   los	   términos	   relacionados	   con	   el	   área	   temática	  

conveyance/transfer	   del	   esquema	   conceptual	   de	   nuestros	   términos	   clave,	  

relacionado	   con	   la	   transmisión	   del	   inmueble	   (18).	   La	   siguiente	   área	   es	   la	  

relacionada	  con	  el	  propio	  documento	  (10),	  las	  partes	  (8),	  el	  inmueble	  (5)	  y,	  

en	   último	   lugar,	   las	   obligaciones	   creadas	   por	   el	   documento	   (3).	   Las	   dos	  

variantes	   restantes	   (matters	   y	   items)	   no	   se	   han	   incluido	   en	   ninguna	  

categoría	  al	  no	  hacer	  referencia	  a	  	  un	  área	  concreta.	  Estos	  datos	  se	  reflejan	  

en	  la	  siguiente	  gráfica:	  

	  

• Equivalencia:	   consideramos	   que,	   salvo	   algunos	   sinónimos	   (como	   los	  

dobletes)	  y	  las	  siglas,	  el	  resto	  de	  casos	  no	  representan	  equivalentes	  totales	  

de	   los	   referentes	   en	   términos	   generales,	   pues	   no	   podrían	   ser	  
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intercambiables	  en	  todos	  los	  casos	  posibles,	  tanto	  si	  la	  variante	  especifica	  o	  

generaliza	  al	  referente	  (siendo	  el	  segundo	  caso	  más	  habitual).	  Sin	  embargo,	  

dada	   la	   mecánica	   de	   este	   tipo	   de	   textos,	   observamos	   cómo	   las	   variantes	  

funcionan	   con	   total	   equivalencia	   dentro	   del	   propio	   texto	   una	   vez	   el	  

referente	  ha	  quedado	  definido.	  

	  	  

• Posición:	   la	   anáfora	   es	   mucho	   más	   habitual	   que	   la	   catáfora,	   que	   es	  

prácticamente	  inexistente	  en	  los	  casos	  analizados	  en	  nuestro	  trabajo	  (los	  3	  

únicos	   casos	   de	   catáfora	   detectados	   aparecen	   con	   un	   asterisco	   en	   los	  

listados	  del	  apartado	  anterior).	  	  

	  

• Excepciones:	   en	   aquellas	   ocasiones	   en	   que	   los	   marcadores	   utilizados	  

coinciden	  con	  todos	  nuestros	  criterios	  (frecuencia,	  distribución,	  significado	  

comparable	   a	   término	   clave…)	   pero	   no	   crean	   variación,	   se	   debe	   a	   que	   el	  

referente	   y	   el	   elemento	   utilizado	   junto	   al	   marcador	   son	   exactamente	   el	  

mismo	  término.	  	  

	  

• Cabe	   destacar,	   al	   margen	   de	   nuestros	   criterios	   de	   búsqueda,	   que	   en	   el	  

listado	   de	   términos	   clave	   ya	   observábamos	   cómo	   se	   producía	   variación	  

sinonímica	   sin	  marcadores	   textuales,	   al	   encontrarnos	   con	   varios	   casos	   en	  

los	   que	   convivían	   sustitutos	   léxicos	   que	   son	   sinónimos	   de	   otro	   término	  

clave	   (Ej.	   recording	   fees=real	   estate	   taxes).	   Se	   producen	   sinónimos	   de	   dos	  

tipos:	   uno	   en	   el	   que	   ambos	   términos	   se	   encuentran	   al	   mismo	   nivel	   de	  

especialización	   (Ej.	   termination=discharge)	   y	   otro	   en	   el	   que	   conviven	   dos	  
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términos	  con	  distinto	  nivel	  de	  especialización	   (Ej.	  vendee=purchaser)	  pero	  

que	   se	   consideran	   términos	   dada	   la	   especial	   idiosincrasia	   del	   lenguaje	  

jurídico	  (vid	  supra	  2.1.2.2.b).	  	  

	  

6.1.3.	  Variación	  sinonímica	  en	  el	  corpus	  comparable:	  Lengua	  A	  

	  

A	  continuación	  se	  exponen	   los	  resultados	  del	  análisis	  del	  subcorpus	  en	   lengua	  A,	  

que	   se	   ha	   llevado	   a	   cabo	   mediante	   la	   misma	   metodología	   que	   el	   análisis	   del	  

subcorpus	  anterior.	  	  

	  

A)	  Marcadores	  del	  discurso	  

	  

*O	   sea:	   solo	   se	   ha	   encontrado	   una	   aparición	   en	   nuestro	   corpus	   que	   no	   genera	  

variación.	  

	  

*Es	   decir:	   se	   ha	   encontrado	   en	   el	   subcorpus	   un	   total	   de	   30	   veces,	   creándose	  

variación	  en	  2	  ocasiones.	  
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Aquellas	  asociaciones	  del	  marcador	  con	  un	  elemento	  que	  es	  variante	  de	  nuestros	  

términos	  clave	  son:	  	  

	  

ES	  DECIR	  
Total	   Casos	  

Variación	   Referentes	   Variantes	   Frecuencia	  

30	   2	   transmisión	   entrega	   1	  
	   	   Impuesto	  sobre	  el	  

Incremento	  de	  valor	  de	  los	  
terrenos	  de	  Naturaleza	  

Urbana	  

Plusvalía	   1	  

	  

Observamos	   que,	   en	   las	   2	   ocasiones	   que	   se	   produce	   variación,	   se	   observa	   los	  

siguientes	  tipos	  de	  variantes:	  

	  

1. Sustituto	   léxico	   sinónimo	   del	   término	   referente.	   (Ej.	   Impuesto	   sobre	   el	  

Incremento	  de	  valor	  de	  los	  terrenos	  de	  Naturaleza	  Urbana	  >	  Plusvalía).	  
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*Esto	  es:	  se	  ha	  encontrado	  en	  el	  subcorpus	  un	  total	  de	  5	  veces,	  creándose	  variación	  

en	  una	  ocasión.	  

	  

Aquellas	  asociaciones	  del	  marcador	  con	  un	  elemento	  que	  es	  variante	  de	  nuestros	  

términos	  clave	  son:	  	  
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ESTO	  ES	  
Total	   Casos	  

Variación	   Referentes	   Variantes	   Frecuencia	  

5	   1	   transmisión	   otorgamiento	   1	  

	  

Observamos	  que	  se	  produce	  el	  siguiente	  tipo	  de	  variante:	  

	  

1. Sustituto	   léxico	   sinónimo	   del	   término	   referente.	   (Ej.	   transmisión	   >	  

otorgamiento).	  

	  

*Otros:	  el	  resto	  de	  marcadores	  del	  discurso	  expuestos	  en	  la	  metodología	  (eso	  es,	  a	  

saber,	  en	  otras	  palabras,	  en	  otros	  términos,	  dicho	  con/en	  otros	  términos,	  con	  otras	  

palabras,	  dicho	  con/en	  otras	  palabras,	  dicho	  de	  otra	  manera,	  dicho	  de	  otra	  forma,	  

(dicho)	  de	  otro	  modo)	  no	  aparecen	  en	  el	  subcorpus.	  
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B)	  Marcadores	  anafóricos/catafóricos	  

	  

Determinantes	  demostrativos	  

	  

*Este:	  aparecen	  15	  asociaciones	  con	  nuestros	  criterios,	  que	  se	  repiten	  un	  total	  de	  

1046	  veces.	  	  

	  

Aquellas	  asociaciones	  del	  marcador	  con	  un	  elemento	  que	  es	  variante	  de	  nuestros	  

términos	  clave	  son:	  	  

ESTE	  
Variante	  1	   Referentes	   Frecuencia	  

ACTO	  
Total:	  253	  

Casos	  variación:	  246	  

compraventa	  de	  vivienda	   174	  
compraventa	   45	  

compraventa	  de	  bienes	  inmuebles	   14	  
compraventa	  de	  un	  inmueble	   7	  
compraventa	  de	  bienes	  muebles	   2	  
compraventa	  de	  terreno	  urbano	   2	  
opción	  de	  compra	  de	  vivienda	   1	  

venta	  de	  vivienda	   1	  
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Variante	  2	   Referentes	   Frecuencia	  
CASO	  
Total:	  8	  

Casos	  variación:	  4	  

subrogación	   3	  
resolución	   1	  

	  

Variante	  3	   Referentes	   Frecuencia	  

CONTRATO	  
Total:	  418	  

Casos	  variación:	  389	  

contrato	  privado	  de	  compraventa	   179	  
contrato	  de	  compraventa	  de	  vivienda	   109	  

contrato	  de	  compraventa	   33	  
compraventa	  de	  vivienda	   16	  

contrato	  de	  venta	  a	  plazos	  de	  bien	  
inmueble	  

9	  

contrato	  de	  compraventa	  de	  un	  
inmueble	  

7	  

documento	  privado	  de	  compraventa	  
de	  vivienda	  

7	  

contrato	  de	  compraventa	  de	  bienes	  
inmuebles	  

6	  

contrato	  de	  compraventa	  de	  
establecimiento	  

5	  

contrato	  de	  compraventa	  de	  
establecimiento	  mercantil	  

5	  

contrato	  de	  compraventa	  a	  plazos	   3	  
contrato	  de	  compraventa	  de	  terreno	  

urbano	  
3	  

contrato	  de	  arras	   2	  
contrato	  de	  compraventa	  con	  

reserva	  de	  dominio	  
2	  

contrato	  civil	  privado	   1	  
escritura	  pública	   1	  

contrato	  de	  promesa	  de	  venta	   1	  

	  

Variante	  4	   Referentes	   Frecuencia	  

DOCUMENTO	  
Total:	  58	  

Casos	  variación:	  42	  

contrato	  de	  compraventa	   15	  
contrato	  privado	  de	  compraventa	   8	  

contrato	  de	  compraventa	  de	  vivienda	   8	  
contrato	   5	  

documento	  privado	  de	  compraventa	  
de	  vivienda	  

4	  

contrato	  de	  arras	   1	  
contrato	  de	  compraventa	  de	  bien	  

inmueble	  
1	  

	  

Variante	  5	   Referentes	   Frecuencia	  
FORMULARIO	  
Total:	  20	  

Casos	  variación:	  19	  
contrato	  de	  compraventa	  de	  vivienda	   3	  
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Variante	  6	   Referentes	   Frecuencia	  
PRÉSTAMO	  
Total:	  27	  

Casos	  variación:	  26	  
hipoteca	   26	  

	  

Observamos	  que	  aparecen	  15	  asociaciones	  con	  nuestros	  criterios	  de	  búsqueda,	  que	  

se	   repiten	   1046	   veces.	   De	   esas,	   se	   asociaban	   a	   nuestros	   términos	   clave	   6	  

combinaciones,	  que	  se	  repetían	  en	  el	  corpus	  784	  veces	  (suma	  de	  la	  casilla	  "Total").	  

En	  726	  ocasiones	  se	  ha	  producido	  variación	  sinonímica	  (suma	  de	  la	  casilla	  "Casos	  

Variación").	  Se	  observa	  los	  siguientes	  tipos	  de	  variantes:	  

	  

1. Simplificación/hiperónimo	   del	   referente,	   y	   la	   variante	   es	   uno	   de	   los	  

elementos	   formantes	   del	   término	   original.	   (Ej.	   contrato	   privado	   de	  

compraventa	  >contrato).	  

2. Sustitución	   por	   proformas	   léxicas	   nominales.	   (Ej.	   Compraventa	   de	   bienes	  

inmuebles>acto).	  

	  

	  

*Esta:	  aparecen	  17	  asociaciones	  con	  estos	  criterios,	  que	  se	  repiten	  un	  total	  de	  339	  

veces.	  
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Aquellas	  asociaciones	  del	  marcador	  con	  un	  elemento	  que	  es	  variante	  de	  nuestros	  

términos	  clave	  son:	  

	  

ESTA	  
Variante	  1	   Referentes	   Frecuencia	  

COMPRAVENTA	  
Total:	  44	  

Casos	  variación:	  35	  

compraventa	  de	  vivienda	   25	  
compraventa	  de	  inmueble	   4	  

venta	   3	  
compraventa	  de	  bien	  inmueble	   2	  
compraventa	  de	  establecimiento	   1	  

	  

Variante	  2	   Referentes	   Frecuencia	  
FINCA	  
Total:	  26	  

Casos	  variación:	  25	  
vivienda	   25	  

	  

	  

Variante	  3	   Referentes	   Frecuencia	  

TRANSMISIÓN	  
PATRIMONIAL	  

Total:	  70	  
Casos	  variación:	  70	  

compraventa	  de	  vivienda	   59	  
	  compraventa	   7	  

compraventa	  de	  bien	  inmueble	   3	  
compraventa	  de	  inmueble	   1	  
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Variante	  4	   Referentes	   Frecuencia	  
VENTA	  
Total:	  15	  

Casos	  variación:	  15	  
compraventa	   15	  

	  

Variante	  5	   Referentes	   Frecuencia	  
VIVIENDA	  
Total:	  8	  

Casos	  variación:	  5	  

finca	   3	  
	  inmueble	   2	  

	  

Observamos	  que	  aparecen	  17	  asociaciones	  con	  nuestros	  criterios	  de	  búsqueda,	  que	  

se	   repiten	   339	   veces.	   De	   esas,	   se	   asociaban	   a	   nuestros	   términos	   clave	   5	  

combinaciones,	  que	  se	  han	  repetido	  en	  el	  corpus	  163	  veces.	  En	  150	  ocasiones	  se	  

produce	  variación	  sinonímica.	  Se	  observa	  los	  siguientes	  tipos	  de	  variantes:	  

	  

1. Simplificación/hiperónimo	   del	   referente,	   y	   la	   variante	   es	   uno	   de	   los	  

elementos	   formantes	   del	   término	   original.	   (Ej.	   Compraventa	   de	   vivienda	  

>compraventa).	  

2. Sustitución	  por	  hipónimo.	  	  (Ej.	  Inmueble	  >	  vivienda).	  

3. Simplificación/hiperónimo,	   en	   la	   cual	   la	   variante	   es	   un	   sustituto	   léxico	  

sinónimo	  del	  término	  referente.	  (Ej.	  Compraventa	  de	  inmueble>transmisión	  

patrimonial).	  
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*Estas,	   esa,	   esas,	   esos,	   aquel,	   aquella,	   tal:	   no	   se	   obtienen	   asociaciones	   referidas	   a	  

nuestros	  términos	  clave.	  

	  

*Estos,	   ese,	  aquellas,	  aquellos,	   tales:	   aparecen	   asociaciones	   con	   nuestros	   criterios,	  

pero	  no	  se	  obtienen	  asociaciones	  referidas	  a	  nuestros	  términos	  clave.	  

	  

Adjetivos	  deverbales	  de	  participio	  

	  

*Citado:	  aparecen	  4	  asociaciones	  con	  nuestros	  criterios,	  que	  se	  repiten	  un	  total	  de	  

23	  veces.	  
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Aquellas	  asociaciones	  del	  marcador	  con	  un	  elemento	  que	  es	  variante	  de	  nuestros	  

términos	  clave	  son:	  

CITADO	  
Variante	  1	   Referentes	   Frecuencia	  
IMPUESTO	  
Total:	  6	  

Casos	  variación:	  1	  

Impuesto	  sobre	  Transmisiones	  
Patrimoniales	  y	  Actos	  Jurídicos	  

Documentados	  
1	  

	  

Variante	  2	   Referentes	   Frecuencia	  
INMUEBLE	  
Total:	  7	  

Casos	  variación:	  1	  
finca	   1	  

	  

Observamos	  que	  aparecen	  4	  asociaciones	  con	  nuestros	  criterios	  de	  búsqueda,	  que	  

se	   repiten	   23	   veces.	   De	   esas,	   se	   asociaban	   a	   nuestros	   términos	   clave	   2	  

combinaciones,	   que	   se	   han	   repetido	   en	   el	   corpus	   13	   veces.	   En	   2	   ocasiones	   se	  

produce	  variación	  sinonímica.	  Se	  observa	  los	  siguientes	  tipos	  de	  variantes:	  
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1. Simplificación/hiperónimo	   del	   referente,	   y	   la	   variante	   es	   uno	   de	   los	  

elementos	   formantes	   del	   término	   original.	   (Ej.	   Impuesto	   sobre	  

Transmisiones	  Patrimoniales	  y	  Actos	  Jurídicos	  Documentados	  >impuesto).	  

2. Simplificación/hiperónimo,	   en	   la	   cual	   la	   variante	   es	   un	   sustituto	   léxico	  

sinónimo	  del	  término	  referente.	  (Ej.	  finca>inmueble).	  

	  

*Citada:	  aparecen	  3	  asociaciones	  con	  nuestros	  criterios,	  que	  se	  repiten	  un	  total	  de	  

19	  veces.	  
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Aquellas	  asociaciones	  del	  marcador	  con	  un	  elemento	  que	  es	  variante	  de	  nuestros	  

términos	  clave	  son:	  

CITADA	  
Variante	  1	   Referentes	   Frecuencia	  
ESCRITURA	  
Total:	  5	  

Casos	  variación:	  3	  
escritura	  pública	   3	  

	  

De	   las	  5	  asociaciones	  presentes	  en	  el	   subcorpus	  se	  asociaba	  a	  nuestros	   términos	  

clave	  una	  combinación,	  que	  se	  ha	  repetido	  en	  el	  corpus	  5	  veces.	  En	  3	  ocasiones	  se	  

produce	  variación	  sinonímica.	  Se	  observa	  los	  siguientes	  tipos	  de	  variantes:	  

	  

1. Simplificación/hiperónimo	   del	   referente,	   y	   la	   variante	   es	   uno	   de	   los	  

elementos	  formantes	  del	  término	  original.	  (Ej.	  Escritura	  pública	  >escritura).	  
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*Dicho:	  aparecen	  9	  asociaciones	  con	  nuestros	  criterios,	  que	  se	  repiten	  un	  total	  de	  

272	  veces.	  	  

	  

Aquellas	  asociaciones	  del	  marcador	  con	  un	  elemento	  que	  es	  variante	  de	  nuestros	  

términos	  clave	  son:	  

DICHO	  
Variante	  1	   Referentes	   Frecuencia	  
CONTRATO	  
Total:	  6	  

Casos	  variación:	  6	  
contrato	  de	  compraventa	  de	  vivienda	   6	  

	  

Variante	  2	   Referentes	   Frecuencia	  
INMUEBLE	  
Total:	  6	  

Casos	  variación:	  1	  
finca	   1	  

	  

De	  las	  9	  asociaciones	  presentes	  en	  el	  subcorpus,	  se	  asociaban	  a	  nuestros	  términos	  

clave	  2	  combinaciones,	  que	  se	  ha	  repetido	  en	  el	  corpus	  12	  veces.	  En	  7	  ocasiones	  se	  

produce	  variación	  sinonímica.	  Se	  observa	  los	  siguientes	  tipos	  de	  variantes:	  
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1. Simplificación/hiperónimo	   del	   referente,	   y	   la	   variante	   es	   uno	   de	   los	  

elementos	  formantes	  del	  término	  original.	  (Ej.	  Contrato	  de	  compraventa	  de	  

vivienda>contrato).	  

2. Simplificación/hiperónimo	   en	   la	   cual	   la	   variante	   es	   un	   sustituto	   léxico	  

sinónimo	  del	  término	  referente.	  (Ej.	  finca>inmueble).	  

	  

	  

*Dicha:	  aparecen	  5	  asociaciones	  con	  nuestros	  criterios,	  que	  se	  repiten	  un	  total	  de	  

61	  veces.	  	  
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Aquellas	  asociaciones	  del	  marcador	  con	  un	  elemento	  que	  es	  variante	  de	  nuestros	  

términos	  clave	  son:	  

DICHA	  
Variante	  1	   Referentes	   Frecuencia	  
CANTIDAD	  
Total:	  10	  

Casos	  variación:	  3	  
principal	   3	  

	  

Variante	  2	   Referentes	   Frecuencia	  
PARTE	  
Total:	  15	  

Casos	  variación:	  6	  

comprador	   5	  
	  parte	  vendedora	   1	  

	  

De	  las	  5	  asociaciones	  presentes	  en	  el	  subcorpus,	  se	  asociaban	  a	  nuestros	  términos	  

clave	  2	  combinaciones,	  que	  se	  han	  repetido	  en	  el	  corpus	  25	  veces.	  En	  9	  ocasiones	  

se	  produce	  variación	  sinonímica.	  Se	  observa	  los	  siguientes	  tipos	  de	  variantes:	  

	  

1. Simplificación/hiperónimo	   del	   referente,	   y	   la	   variante	   es	   uno	   de	   los	  

elementos	  formantes	  del	  término	  original.	  (Ej.	  Parte	  vendedora>parte).	  

2. Sustitución	  por	  proformas	  léxicas	  nominales.	  (Ej.	  Principal>cantidad).	  
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3. Simplificación/hiperónimo,	   en	   la	   cual	   la	   variante	   es	   un	   sustituto	   léxico	  

sinónimo	  del	  término	  referente.	  (Ej.	  comprador>parte).	  

	  

	  

*Expresado:	   aparece	   en	   el	   subcorpus,	   pero	   no	   genera	   variación	   al	   referirse	   al	  

mismo	  referente.	  

	  

*Expuesto,	   referido,	   reseñado:	   aparecen	   en	   el	   subcorpus	   pero	   no	   se	   asocian	   con	  

nuestros	  términos	  o	  no	  cumplen	  nuestros	  criterios	  de	  frecuencia.	  

	  

*Nombrado:	  aparece	  en	  el	  subcorpus	  pero	  no	  como	  adjetivo	  deverbal	  de	  participio.	  

	  

*Aducido,	  aludido,	  indicado,	  mencionado,	  mentado,	  meritado,	  referenciado,	  reseñada	  

señalado,	  transcrito:	  no	  aparecen	  en	  el	  subcorpus.	  
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Introdujimos	  asimismo	   los	   adverbios	  de	  que	   suelen	  acompañar	  a	   estos	   adjetivos	  

en	   nuestra	   búsqueda	   como	   marca,	   pero	   no	   encontramos	   que	   indicaran	   casos	  

adicionales	  de	  variación.	  

	  

	  “Artículo	  +	  mismo”.	  	  

	  

Hemos	  encontrado	  asociaciones	  con	  todas	  las	  variantes	  de	  género	  y	  número	  salvo	  

“los	  mismos”.	  	  

	  

	  

Aquellas	  asociaciones	  del	  marcador	  con	  un	  elemento	  que	  es	  variante	  de	  nuestros	  

términos	  clave	  son:	  
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Variante	  1	   Referentes	   Frecuencia	  

EL	  MISMO	  
Total:	  118	  

Casos	  variación:	  91	  

inmueble	   32	  
contrato	   23	  

contrato	  privado	  de	  compraventa	   9	  
edificio	   7	  
préstamo	   4	  

contrato	  privado	   3	  
contrato	  de	  compraventa	   3	  

vendedor	   3	  
comprador	   2	  
aval	  bancario	   2	  

préstamo	  hipotecario	   2	  
otorgamiento	   1	  

	  

Variante	  2	   Referentes	   Frecuencia	  

LA	  MISMA	  
Total:	  312	  

Casos	  variación:	  109	  

vivienda	   73	  
finca	   14	  

escritura	  de	  compraventa	   9	  
subrogación	   3	  
compraventa	   2	  

parte	   2	  
parte	  compradora	   2	  

escritura	  pública	  de	  compraventa	   2	  
compra	   1	  

condición	  resolutoria	   1	  

	  

Variante	  3	   Referentes	   Frecuencia	  
LAS	  MISMAS	  
Total:	  14	  

Casos	  variación:	  2	  
viviendas	   2	  

	  

De	   las	   asociaciones	  presentes	  en	  el	   subcorpus,	   se	   asociaban	  a	  nuestros	   términos	  

clave	   3	   combinaciones,	   que	   se	   han	   repetido	   en	   el	   corpus	   444	   veces.	   En	   202	  

ocasiones	   se	   produce	   variación	   sinonímica.	   Se	   observa	   los	   siguientes	   tipos	   de	  

variantes:	  

	  

1. Sustitución	  por	  marcador	  textual	  (Ej.	  Parte	  compradora>la	  misma).	  
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Ello.	  	  

Encontramos	   asociaciones	   en	   el	   subcorpus,	   pero	   no	   se	   relacionan	   con	   nuestros	  

términos	  clave.	  

	  

	  “Artículo	  +	  presente”.	  

	  

Hemos	   encontrado	   4	   asociaciones	   con	   nuestros	   criterios	   de	   búsqueda,	   que	   se	  

repiten	  un	  total	  de	  963	  veces.	  	  

	  
	  
Las	   asociaciones	   del	   marcador	   con	   un	   elemento	   que	   es	   variante	   de	   nuestros	  

términos	  clave	  corresponden	  con	  el	  uso	  del	  marcador	  con	  los	  artículos	  masculino	  y	  

femenino	  singular.	  Las	  variantes	  son:	  

	  

Variante	  1	   Referentes	   Frecuencia	  
ACTO	  
Total:	  5	  

Casos	  variación:	  3	  
compraventa	   3	  
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Variante	  2	   Referentes	   Frecuencia	  

COMPRAVENTA	  
Total:	  69	  

Casos	  variación:	  61	  

compraventa	  de	  vivienda	   46	  
compraventa	  de	  bien	  inmueble	   7	  
compraventa	  de	  inmueble	   4	  
compraventa	  de	  solar	   2	  
compraventa	  de	  finca	   1	  
compraventa	  de	  VPO	   1	  

	  
	  

Variante	  3	   Referentes	   Frecuencia	  

CONTRATO	  
Total:	  415	  

Casos	  variación:	  356	  

contrato	  de	  compraventa	  de	  vivienda	   227	  
contrato	  de	  compraventa	   50	  
contrato	  de	  compraventa	  de	  

inmueble	   18	  

contrato	  de	  compraventa	  de	  bienes	  
inmuebles	   15	  

contrato	  de	  compraventa	  de	  finca	  
rústica	   15	  

contrato	  de	  promesa	  de	  venta	   7	  
contrato	  de	  opción	  a	  compra	   4	  

contrato	  de	  compraventa	  de	  terreno	   4	  
contrato	  de	  compraventa	  de	  
establecimiento	  mercantil	   4	  

documento	   3	  
contrato	  de	  arras	   2	  
contrato	  civil	   2	  

contrato	  de	  compraventa	  de	  finca	  
urbana	   2	  

contrato	  de	  compraventa	  de	  VPO	   2	  
documento	  privado	  de	  compraventa	   1	  

	  
	  

Variante	  4	   Referentes	   Frecuencia	  

DOCUMENTO	  
Total:	  475	  

Casos	  variación:	  239	  

*contrato	  de	  compraventa	  de	  
vivienda	   168	  (*67)	  

*contrato	  de	  compraventa	   33	  (*10)	  
contrato	  de	  compraventa	  de	  bienes	  

inmuebles	   17	  

*contrato	  de	  compraventa	  de	  un	  
inmueble	   12	  (*2)	  

contrato	  de	  venta	  de	  bien	  inmueble	   5	  
contrato	   2	  

precontrato	   1	  
documento	  privado	  de	  compraventa	  

de	  vivienda	   1	  
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De	   las	   asociaciones	  presentes	  en	  el	   subcorpus,	   se	   asociaban	  a	  nuestros	   términos	  

clave	   las	   4	   combinaciones,	   que	   se	   repetían	   en	   el	   corpus	   964	   veces.	   En	   659	  

ocasiones	  se	  ha	  producido	  variación	  sinonímica.	  Se	  observa	  los	  siguientes	  tipos	  de	  

variantes:	  

	  

1. Simplificación/hiperónimo	   del	   referente,	   y	   la	   variante	   es	   uno	   de	   los	  

elementos	   formantes	  del	   término	  original.	   Así,	   el	   término	   variante	   es	   una	  

simplificación/hiperónimo	   del	   referente.	   (Ej.	   Compraventa	   de	  

finca>compraventa).	  

2. Sustitución	  por	  hipónimo	  (Ej.	  documento>contrato).	  

3. Sustitución	  por	  proformas	   léxicas	  nominales.	   (Ej.	  Contrato	  de	  compraventa	  

de	  bien	  inmueble>documento).	  
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C)	  Signos	  de	  puntuación	  

*Paréntesis:	  	  

PARÉNTESIS	  
Total	   Casos	  

Variación	   Referentes	   Variantes	   Frecuencia	  

78	   7	  

Impuesto	  Municipal	  sobre	  
el	  Incremento	  del	  Valor	  de	  

los	  Terrenos	  de	  la	  
Naturaleza	  Urbana	  

Plusvalía	   6	  

	   	   impuestos	   IBI	   1	  
	  

Observamos	  78	  apariciones.	  Con	  nuestros	  criterios	  y	  con	  nuestros	  términos	  clave	  

se	   ha	   producido	   variación	   en	   7	   ocasiones.	   Se	   observa	   los	   siguientes	   tipos	   de	  

variantes:	  

	  

1. Sustituto	   léxico	   sinónimo	   del	   término	   referente.	   (Ej.	   Impuesto	   sobre	   el	  

Incremento	  de	  valor	  de	  los	  terrenos	  de	  Naturaleza	  Urbana	  >	  Plusvalía).	  

2. Sustitución	  por	  sigla.	  (Ej.	  impuestos>IBI).	  

	  

*Comillas:	  no	  hay	  resultados	  como	  indicador	  de	  variación.	  
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*Guiones:	  no	  hay	  resultados	  como	  indicador	  de	  variación.	  

	  

D)	  Conjunciones	  

Hemos	  encontrado	  únicamente	  dobletes,	  construidos	  con	  las	  conjunciones	  “y”/	  “o”.	  

CONJUNCIONES	  
Expresión	   Total	   Variantes	   Uso	  indiv.	  

cargas	  y	  gravámenes	   151	   cargas	  
gravámenes	  

51/148	  
0/148	  

daños	  y	  perjuicios	   53	   daños	  
perjuicios	  

1/49	  
0/49	  

carga	  o	  gravamen	   12	   carga	  
gravamen	  

0/12	  
0/12	  

	  

Observamos	  3	  asociaciones	  con	  nuestros	  criterios	  y	  con	  nuestros	   términos	  clave,	  

que	   se	   han	   repetido	   un	   total	   de	   216	   veces.	   No	   encontramos	   fórmulas	  

estereotipadas,	  solo	  3	  dobletes.	  Solo	  se	  producen	  con	  las	  conjunciones	  “y”/“o”.	  Se	  

produce	  variación	  sobre	  dos	  de	  los	  tres	  dobletes.	  Se	  observa	  los	  siguientes	  tipos	  de	  

variantes:	  

1. Simplificación	  del	   referente	  en	   la	   cual	   la	  variante	  es	  uno	  de	   los	  elementos	  

formales	  del	  término	  original.	  (Ej.	  Cargas	  y	  gravámenes>cargas).	  
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6.1.3.1.	  Interpretación	  de	  resultados	  

	  

Marcadores:	  	  

	  

• Gracias	  a	  los	  datos	  cuantitativos	  del	  apartado	  anterior	  observamos	  como	  el	  

39%	  de	   los	  marcadores	   textuales	   seleccionados	   no	   funcionan,	   en	   nuestro	  

corpus	  y	  con	  nuestros	  criterios,	  como	  herramientas	  para	   indicar	  variación	  

sinonímica.	  Se	  trata	  de	  los	  marcadores	  del	  discurso	  (eso	  es,	  a	  saber,	  en	  otras	  

palabras,	  en	  otros	  términos,	  dicho	  con/en	  otros	  términos,	  con	  otras	  palabras,	  

dicho	   con/en	   otras	   palabras,	   dicho	   de	   otra	   manera,	   dicho	   de	   otra	   forma,	  

(dicho)	  de	  otro	  modo),	   algunos	  marcadores	   anafóricos	  y	   catafóricos	   (estas,	  

esa,	  esas,	  esos,	  aquel,	  aquella,	  tal,	  estos,	  ese,	  aquellas,	  aquellos,	  tales),	  algunos	  

adjetivos	   deverbales	   de	   participio	   (expresado,	   expuesto,	   referido,	   reseñado,	  

nombrado,	   aducido,	   aludido,	   indicado,	   mencionado,	   mentado,	   meritado,	  

referenciado,	  reseñada,	  señalado	  y	  transcrito),	  ello,	  las	  comillas,	  los	  guiones	  y	  

las	   conjunciones	  e/u.	   Por	  el	   contrario,	   los	  marcadores	  productivos	   son:	  es	  

decir,	   esto	   es,	   este,	   esta,	   citado,	   citada,	   dicho,	   dicha,	   artículo+mismo,	  

artículo+presente,	   paréntesis	   y	   la	   conjunción	   y.	   La	   Gráfica	   4	   muestra	   el	  

número	  de	  repeticiones	  de	  las	  combinaciones	  que	  se	  ajustan	  a	  los	  criterios	  

de	   búsqueda	   del	   presente	   trabajo	   y	   el	   número	   de	   ocasiones	   en	   que	   se	  

produce	  variación	  en	  relación	  con	  los	  marcadores	  textuales.	  
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• Como	   se	   observa	   también,	   la	   clase	   de	   marcadores	   textuales	   que	   más	  

variación	  sinonímica	  genera	  en	  nuestro	  corpus	  y	  con	  nuestros	  criterios	  es	  la	  

de	   marcadores	   anafóricos/catafóricos,	   en	   concreto	   los	   determinantes	  

demostrativos	  en	  su	  forma	  singular.	  	  
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• El	  marcador	   que	  más	   se	   utiliza	   para	   indicar	   variación	   sinonímica	   es	   este,	  

aunque	  no	  es	  el	  más	  frecuente	  en	  nuestro	  corpus	  (le	  supera	  la	  combinación	  

artículo+presente,	   aunque	   proporcionalmente	   crea	   menos	   casos	   de	  

variación).	  

Tipo	  de	  variación:	  

VARIANTE	   REFERENTE	   TIPO	  VARIACIÓN	  

acto	  

compraventa	  de	  vivienda	  

Proformas	  léxicas	  
	  

compraventa	  
compraventa	  de	  bienes	  inmuebles	  
compraventa	  de	  un	  inmueble	  
compraventa	  de	  bienes	  muebles	  
compraventa	  de	  terreno	  urbano	  
opción	  de	  compra	  de	  vivienda	  

venta	  de	  vivienda	  

cantidad	   principal	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  sinónimo	  
del	  referente	  

cargas	  y	  
gravámenes	  

cargas	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  
referente	  gravámenes	  

caso	  
subrogación	  

Proformas	  léxicas	  
resolución	  

compraventa	  

compraventa	  de	  vivienda	  

Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  
referente	  

venta	  
compraventa	  de	  establecimiento	  

compraventa	  de	  vivienda	  
compraventa	  de	  bien	  inmueble	  
compraventa	  de	  inmueble	  
compraventa	  de	  solar	  
compraventa	  de	  finca	  

contrato	  

documento	  privado	  de	  
compraventa	  de	  vivienda	  

Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  sinónimo	  
del	  referente	  

	  

documento	  
escritura	  pública	  

documento	  privado	  de	  
compraventa	  

compraventa	  de	  vivienda	  

Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  
referente	  

contrato	  civil	  
contrato	  civil	  privado	  
contrato	  de	  arras	  

contrato	  de	  compraventa	  
contrato	  de	  compraventa	  a	  plazos	  
contrato	  de	  compraventa	  con	  

reserva	  de	  dominio	  
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contrato	  de	  compraventa	  de	  
bienes	  inmuebles	  

contrato	  de	  compraventa	  de	  
establecimiento	  

contrato	  de	  compraventa	  de	  
establecimiento	  mercantil	  

contrato	  de	  compraventa	  de	  finca	  
rústica	  

contrato	  de	  compraventa	  de	  finca	  
urbana	  

contrato	  de	  compraventa	  de	  
inmueble	  

contrato	  de	  compraventa	  de	  
terreno	  

contrato	  de	  compraventa	  de	  
terreno	  urbano	  

contrato	  de	  compraventa	  de	  un	  
inmueble	  

contrato	  de	  compraventa	  de	  
vivienda	  

contrato	  de	  compraventa	  de	  VPO	  
contrato	  de	  opción	  a	  compra	  
contrato	  de	  promesa	  de	  venta	  

contrato	  de	  venta	  a	  plazos	  de	  bien	  
inmueble	  

contrato	  privado	  de	  compraventa	  
daños	  y	  
perjuicios	   daños	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  

referente	  

documento	  

contrato	  

Proformas	  léxicas	  

precontrato	  
contrato	  de	  arras	  

contrato	  de	  compraventa	  
contrato	  de	  compraventa	  de	  bien	  

inmueble	  
contrato	  de	  compraventa	  de	  

bienes	  inmuebles	  
contrato	  de	  compraventa	  de	  un	  

inmueble	  
contrato	  de	  compraventa	  de	  

vivienda	  
contrato	  de	  venta	  de	  bien	  

inmueble	  
contrato	  privado	  de	  compraventa	  

documento	  privado	  de	  
compraventa	  de	  vivienda	  

el	  mismo	  

aval	  bancario	  

Sustitución	  por	  marcador	  textual	  

comprador	  
vendedor	  
contrato	  

contrato	  de	  compraventa	  
contrato	  privado	  

contrato	  privado	  de	  compraventa	  
edificio	  
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inmueble	  
otorgamiento	  
préstamo	  

préstamo	  hipotecario	  

entrega	   transmisión	   Sustituto	  léxico	  sinónimo	  del	  término	  
referente	  

escritura	   escritura	  pública	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  
referente	  

finca	   vivienda	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  sinónimo	  
del	  referente	  

formulario	   contrato	  de	  compraventa	  de	  
vivienda	   Proformas	  léxicas	  

IBI	   impuestos	   Sigla	  

impuesto	  
Impuesto	  sobre	  Transmisiones	  
Patrimoniales	  y	  Actos	  Jurídicos	  

Documentados	  

Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  
referente	  

inmueble	   finca	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  sinónimo	  
del	  referente	  

la	  misma	  

compra	  

Sustitución	  por	  marcador	  textual	  

compraventa	  
condición	  resolutoria	  

escritura	  de	  compraventa	  
escritura	  pública	  de	  compraventa	  

finca	  
parte	  

parte	  compradora	  
subrogación	  
vivienda	  

las	  mismas	   viviendas	   Sustitución	  por	  marcador	  textual	  

otorgamiento	   transmisión	   Sustituto	  léxico	  sinónimo	  del	  término	  
referente	  

parte	  
comprador	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  sinónimo	  

del	  referente	  

parte	  vendedora	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  
referente	  

Plusvalía	  
Impuesto	  sobre	  el	  Incremento	  de	  

valor	  de	  los	  terrenos	  de	  
Naturaleza	  Urbana	  

Sustituto	  léxico	  sinónimo	  del	  término	  
referente	  

préstamo	   hipoteca	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  sinónimo	  
del	  referente	  

transmisión	  
patrimonial	  

compraventa	  de	  vivienda	  

Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  sinónimo	  
del	  referente	  

compraventa	  
compraventa	  de	  bien	  inmueble	  
compraventa	  de	  inmueble	  

venta	   compraventa	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  parte	  del	  
referente	  

vivienda	  
finca	   Sustitución	  hiperónimo-‐hipónimo	  sinónimo	  

del	  referente	  inmueble	  
Tabla	  9.	  Variantes,	  referentes	  y	  tipo	  de	  variación	  (2)	  
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• Frecuencia:	  hemos	  encontrado	  variación	  en	  25	  de	  los	  94	  términos	  clave	  en	  

lengua	  A,	  lo	  cual	  representa	  un	  27%,	  tasa	  que	  nos	  parece	  bastante	  reducida	  

(no	   se	   ha	   considerado	   en	   este	   cómputo	   la	   combinación	   de	   los	   términos	  

clave	  entre	  sí,	  sino	  individualmente).	  	  

	  

• Forma	   de	   sustitución:	   la	   más	   habitual	   es	   la	   sustitución	   hiperónimo-‐

hipónimo	   en	   la	   cual	   la	   variante	   es	   uno	   de	   los	   elementos	   formantes	   del	  

término	   original,	   que	   se	   da	   en	   8	   de	   los	   12	  marcadores	   que	   han	   ofrecido	  

resultados	  de	  variación	  sinonímica.	  A	  continuación	  se	  situarían:	  sustitución	  

hiperónimo-‐hipónimo,	  en	  la	  cual	  la	  variante	  es	  un	  sustituto	  léxico	  sinónimo	  

del	   término	   referente	   (4	   de	   12);	   sustitución	   por	   proformas	   léxicas	   y	  

sustituto	   léxico	   sinónimo	   del	   referente	   (3	   de	   12);	   y	   en	   último	   lugar	   se	  

situarían	  la	  sustitución	  por	  sigla	  y	  por	  el	  propio	  marcador	  (1	  de	  12).	  Estos	  

datos	  se	  reflejan	  en	  la	  siguiente	  gráfica:	  
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• Forma:	   las	   variantes	   resultantes	   son	   en	   su	   mayoría	   unidades	  

monolexemáticas	   (72%),	   aunque	   también	   encontramos	   polilexemáticas	  

(24%)	  y	  siglas	  (4%).	  	  

	  

• Área	   temática:	   observamos	   como	   las	   25	   variantes	   encontradas	   se	   crean	  

especialmente	   en	   los	   términos	   relacionados	   con	   el	   área	   temática	  

relacionada	   con	   el	   acto	   jurídico	   del	   esquema	   conceptual	   de	   nuestros	  

términos	   clave	   (7).	   La	   siguiente	   área	   es	   la	   relacionada	   con	   la	   transmisión	  

del	   inmueble	  (6),	   las	  obligaciones	  creadas	  por	  el	  documento	  (4),	  el	  propio	  

inmueble	   (3)	   y,	   en	   último	   lugar,	   las	   partes	   intervinientes	   (1).	   Las	   cuatro	  
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variantes	   restantes	   (caso	   y	   el	   mismo,	   la	   misma,	   las	   mismas)	   no	   se	   han	  

incluido	   en	   ninguna	   categoría	   al	   no	   hacer	   referencia	   a	   un	   área	   concreta.	  

Estos	  datos	  se	  reflejan	  en	  la	  siguiente	  gráfica:	  

	  

• Equivalencia:	   consideramos	   que,	   salvo	   algunos	   sinónimos	   (como	   los	  

dobletes,	  Plusvalía	  y	  las	  variantes	  compraventa	  y	  venta)	  y	  las	  siglas,	  el	  resto	  

de	  casos	  no	  representan	  equivalentes	  totales	  de	  los	  referentes	  en	  términos	  

generales,	  pues	  no	  podrían	  ser	  intercambiables	  en	  todos	  los	  casos	  posibles,	  

tanto	  si	   la	  variante	  especifica	  o	  generaliza	  al	   referente	   (siendo	  el	   segundo	  

caso	  más	  habitual).	   Sin	   embargo,	  dada	   la	  mecánica	  de	  este	   tipo	  de	   textos,	  

observamos	  cómo	  las	  variantes	  funcionan	  con	  total	  equivalencia	  dentro	  del	  

propio	  texto	  una	  vez	  el	  referente	  ha	  quedado	  definido.	  
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• Posición:	  la	  anáfora	  es	  mucho	  más	  habitual	  que	  la	  catáfora.	  Esta	  última	  se	  ha	  

detectado	   en	   79	   ocasiones	   en	   los	   casos	   analizados	   en	   nuestro	   trabajo	  

(aparecen	  con	  un	  asterisco	  en	  los	  listados	  del	  apartado	  anterior).	  	  

	  

• Excepciones:	   en	   aquellas	   ocasiones	   en	   que	   los	   marcadores	   utilizados	  

coinciden	  con	  todos	  nuestros	  criterios	  (frecuencia,	  distribución,	  significado	  

comparable	   a	   término	   clave…)	   pero	   no	   crean	   variación,	   se	   debe	   a	   que	   el	  

referente	   y	   el	   elemento	   utilizado	   junto	   al	   marcador	   son	   exactamente	   el	  

mismo	  término.	  	  

	  

• Cabe	   destacar,	   al	   margen	   de	   nuestros	   criterios	   de	   búsqueda,	   que	   en	   el	  

listado	   de	   términos	   clave	   ya	   observábamos	   cómo	   se	   produce	   variación	  

sinonímica	   sin	  marcadores	   textuales,	   al	   encontrarnos	   con	   varios	   casos	   en	  

los	  que	  conviven	  sustitutos	  léxicos	  que	  son	  sinónimos	  de	  otro	  término	  clave	  

(Ej.	   vendedor=parte	  vendedora).	   Se	   producen	   sinónimos	   de	   dos	   tipos:	   uno	  

en	  el	  que	  ambos	  términos	  se	  encuentran	  al	  mismo	  nivel	  de	  especialización	  

(Ej.	   vicios	   ocultos=vicios	   redhibitorios)	   y	   otro	   en	   el	   que	   conviven	   dos	  

términos	  con	  distinto	  nivel	  de	  especialización	  (Ej.	  entidad	  bancaria=banco)	  

pero	  que	  se	  consideran	  términos	  dada	  la	  especial	  idiosincrasia	  del	  lenguaje	  

jurídico	  (vid	  supra	  2.1.2.2.b).	  	  
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6.1.4.	  Análisis	  contrastivo	  subcorpus	  lenguas	  B	  y	  A	  

	  

A	  continuación,	  procedemos	  a	  exponer	  el	  análisis	  contrastivo	  de	  los	  dos	  subcorpus	  

según	  los	  resultados	  arrojados	  por	  el	  análisis	  individual	  de	  cada	  uno	  de	  ellos.	  

	  

• Eficacia	  de	  los	  marcadores	  textuales:	  

A	   partir	   de	   los	   porcentajes	   obtenidos,	   podemos	   concluir	   que	   los	   marcadores	  

textuales	   seleccionados	   funcionan	   de	   forma	   más	   eficaz	   en	   lengua	   B	   como	  

herramienta	  para	  indicar	  variación	  sinonímica.	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

• Incidencia	  de	  los	  marcadores	  textuales:	  

En	  ambas	  lenguas	  el	  tipo	  de	  marcador	  textual	  que	  más	  variación	  sinonímica	  genera	  

en	   ambos	   subcorpus	   con	   nuestros	   criterios	   es	   la	   categoría	   de	   marcadores	  

anafóricos/catafóricos	  y	  en	  concreto,	   los	  determinantes	  demostrativos.	  En	  ambas	  

lenguas,	   también,	   su	   uso	   se	   circunscribe	   a	   las	   formas	   singulares	   (this/este,	  esta),	  

aunque	   en	   inglés	   observamos	   una	   pequeña	   incidencia	   en	   el	   plural	   (these).	   Sin	  

embargo,	  teniendo	  en	  cuenta	  cada	  categoría	  de	  marcador	  textual	  en	  su	  conjunto	  y	  
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en	   cuántos	   elementos	  dentro	  de	   cada	  una	   se	   detecta	   variación,	   las	   categorías	   de	  

marcadores	  textuales	  que	  más	  porcentaje	  de	  éxito	  tienen	  en	  conjunto	  en	  lengua	  B	  

son	   los	   adjetivos	   deverbales	   de	   participio	   y	   los	   signos	   de	   puntuación,	   pues	   un	  

66,7%	   de	   los	   elementos	   incluidos	   en	   ambos	   tipos	   han	   servido	   para	   detectar	  

sinonimia,	  quedando	  los	  demostrativos	  con	  un	  60%,	  las	  conjunciones	  con	  un	  50%	  

y	  los	  marcadores	  del	  discurso	  con	  un	  0%	  de	  porcentaje	  de	  éxito.	  En	  lengua	  A,	  por	  

otra	  parte,	  en	  proporción	  tienen	  más	  porcentaje	  de	  éxito	  las	  conjunciones	  (50%),	  

seguidas	   de	   los	   signos	   de	   puntuación	   (33,4%),	   los	   adjetivos	   deverbales	   de	  

participio	   (21%),	   los	   demostrativos	   (14,2%)	   y	   los	   marcadores	   del	   discurso	  

(12,5%)19.	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  No	  se	  han	  incluido	  en	  esta	  comparativa	  las	  categorías	  artículo+mismo,	  ello	  y	  artículo+presente,	  ya	  
que	  no	  tienen	  elementos	  de	  búsqueda	  equiparables	  en	  la	  lengua	  B	  (serían	  sin	  embargo	  aquellos	  con	  
mayor	  índice	  de	  éxito	  en	  lengua	  A,	  con	  un	  66,7%).	  
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• Marcador	  textual	  más	  productivo:	  

El	   marcador	   que	   más	   se	   utiliza	   para	   indicar	   variación	   sinonímica	   en	   lengua	   B	  

coincide	   con	   el	  más	   frecuente	   en	   ese	   subcorpus	   (this),	   pero	   en	   lengua	   A	   el	  más	  

utilizado	   (este)	   no	   coincide	   con	   el	   más	   frecuente	   dentro	   del	   subcorpus	  

(artículo+presente)	  (vid	  supra	  Gráficas	  1	  y	  4).	  

	  

• Incidencia	  de	  variación	  sinonímica:	  

En	  lengua	  B	  se	  ha	  detectado	  un	  17%	  más	  de	  variación	  sobre	  los	  términos	  clave	  que	  

en	  lengua	  A	  (Gráfica	  9).	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

• Mecanismos	  de	  sustitución	  de	  las	  variantes:	  

En	   ambas	   lenguas	   la	   forma	   más	   habitual	   de	   sustitución	   es	   la	   sustitución	  

hiperónimo-‐hipónimo	   en	   la	   cual	   la	   variante	   es	   una	   parte	   del	   referente,	  

produciéndose	   en	   un	   100%	   de	   los	   marcadores	   que	   han	   ofrecido	   variación	  

sinonímica	   en	   lengua	   B	   frente	   a	   un	   66,7%	   de	   los	   marcadores	   que	   han	   ofrecido	  

variación	   sinonímica	   en	   lengua	   A.	   El	   resto	   de	   formas	   de	   sustitución	   tienen	  

incidencias	  parecidas	  en	  ambas	  lenguas	  (vid	  supra	  Gráficas	  2	  y	  5),	  con	  la	  existencia	  
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de	   una	   forma	   que	   solo	   se	   da	   en	   lengua	   A	   (asociada	   al	   tipo	   de	  marcador	   textual	  

extra	  utilizado	  en	  esta	  lengua	  y	  no	  en	  la	  B,	  con	  lo	  cual	  no	  es	  de	  aplicación	  a	  efectos	  

contrastivos).	  

	  

• Forma	  de	  las	  variantes	  sinonímicas:	  

Los	  porcentajes	  relativos	  al	  tipo	  de	  unidades	  (polilexemáticas,	  monolexemáticas	  o	  

siglas)	  son	  prácticamente	  iguales	  en	  ambas	  lenguas	  para	  los	  tres	  tipos	  de	  unidades,	  

siendo	   las	  variantes	   sinonímicas	   resultantes	  de	  este	  estudio	  monolexemáticas	  en	  

una	   amplia	  mayoría	   de	   los	   casos	   (más	   del	   70%	   en	   ambas	   lenguas),	   observando	  

cómo	  las	  siglas	  tienen	  una	  incidencia	  prácticamente	  anecdótica	  (menos	  del	  5%	  en	  

ambas	  lenguas).	  

	  

• Áreas	  temáticas	  en	  que	  se	  produce	  variación:	  

Observamos	   diferencias	   en	   los	   porcentajes	   de	   las	   áreas	   temáticas	   donde	   se	   crea	  

variación.	  En	  lengua	  B	  el	  área	  más	  habitual	  es	  la	  relacionada	  con	  la	  transmisión	  del	  

inmueble,	  mientras	  que	  en	  lengua	  A	  la	  más	  habitual	  es	  el	  área	  que	  hace	  referencia	  

al	  propio	  acto	   jurídico.	  Sin	  embargo,	  no	  consideramos	  que	  estas	  diferencias	  sean	  

especialmente	   significativas	   para	   nuestros	   fines,	   dado	   que	   en	   ambas	   lenguas	   el	  

área	   temática	  que	  más	  variación	  presenta	   lo	  hace	   con	  una	   incidencia	   superior	  al	  

30%	   y	   las	   demás	   le	   siguen	   en	   porcentajes	   similares	   (vid	   supra	   Gráficas	   3	   y	   6).	  

Observamos,	   además,	   que	   en	   ambas	   lenguas	   el	   área	   temática	  más	   habitual	   en	   la	  

lengua	  contraria	  ocupa	  el	  segundo	  puesto	  en	  ambos	  casos.	  
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• Equivalencia	  entre	  las	  variantes:	  	  

Aquellos	   sinónimos	   que	   representan	   equivalentes	   totales	   de	   los	   referentes	   en	  

términos	  generales	  son	  muy	  escasos,	  pues	  no	  podrían	  ser	  intercambiables	  en	  todos	  

los	   casos	   posibles	   y,	   en	   ambas	   lenguas,	   se	   circunscriben	   a	   dobletes	   y	   siglas.	   No	  

obstante,	  este	  aspecto	  no	  afecta	  al	  hecho	  de	  que	  las	  variantes	  funcionen	  con	  total	  

equivalencia	  dentro	  del	  propio	  texto	  una	  vez	  que	  el	  referente	  ha	  quedado	  definido	  

y	  bien	  la	  variante	  especifique	  o	  generalice	  al	  referente	  (siendo	  el	  segundo	  caso	  más	  

habitual	  en	  ambas	  lenguas).	  

	  

• Posición	  de	  la	  variante	  respecto	  al	  referente:	  	  

La	  anáfora	  es	  mucho	  más	  habitual	  que	  la	  catáfora	  en	  ambas	  lenguas.	  Sin	  embargo,	  

hemos	  detectado	  que	  en	  lengua	  A	  la	  catáfora	  es	  más	  habitual	  que	  en	  lengua	  B,	  con	  

79	  casos	  detectados	  en	  la	  primera	  frente	  a	  3	  detectados	  en	  la	  segunda.	  Los	  casos	  de	  

catáfora	  tienen	  lugar	  con	  un	  solo	  marcador	  textual	  dentro	  de	  cada	  lengua	  (such	  en	  

lengua	  B	  y	  artículo+presente	  en	  lengua	  A).	  

	  

• Ausencia	  de	  variación	  con	  los	  criterios	  de	  búsqueda:	  

En	   ambas	   lenguas,	   en	   aquellas	   ocasiones	   en	   que	   los	   marcadores	   utilizados	  

coinciden	  con	  todos	  los	  criterios	  de	  búsqueda	  (frecuencia,	  distribución,	  significado	  

comparable	  a	  término	  clave…)	  pero	  no	  crean	  variación,	  se	  debe	  a	  que	  el	  referente	  y	  

el	  elemento	  utilizado	  junto	  al	  marcador	  son	  exactamente	  el	  mismo	  término.	  

	  

• Otros	  casos	  de	  variación	  sinonímica:	  

Por	  último,	  también	  en	  ambas	  lenguas	  se	  observa	  en	  el	  listado	  de	  términos	  clave	  y	  

al	   margen	   de	   nuestros	   criterios	   de	   búsqueda	   cómo	   se	   produce	   variación	  
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sinonímica	  sin	  marcadores	  textuales,	  al	  observar	  varios	  casos	  en	  los	  que	  conviven	  

sustitutos	   léxicos	  que	  son	  sinónimos	  de	  otro	  término	  clave	  (vid	  supra	  figuras	  7	  y	  

8).	   También	   en	   ambas	   lenguas	   coinciden	   los	   tipos	   de	   sinónimos	   en	   estos	   casos,	  

presentándose	   tanto	   sinónimos	   en	   los	   que	   ambos	   términos	   se	   encuentran	   al	  

mismo	   nivel	   de	   especialización	   como	   sinónimos	   con	   distinto	   nivel	   de	  

especialización.	  

	  	  

A	   la	  vista	  de	  estos	  datos,	  podemos	  concluir	  que,	  en	   términos	  generales	  y	   con	   los	  

matices	   aportados	   en	   este	   apartado,	   en	   ambas	   lenguas	   el	   fenómeno	   funciona	   de	  

manera	   similar	   en	   los	   aspectos	   analizados.	   Sin	   embargo,	   observamos	   cómo	   la	  

existencia	   de	   variación	   sinonímica	   es	   significativamente	   inferior	   en	   lengua	   A,	   lo	  

cual	  puede	  deberse	  a	  que	  la	  eficacia	  de	  los	  marcadores	  en	  esta	  lengua	  sea	  también	  

inferior	  con	  respecto	  a	  la	  lengua	  B.	  	  
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6.2.	  Análisis	  del	  corpus	  paralelo	  

	  

6.2.1.	  Detección	  de	  variantes	  sinonímicas	  en	  TO	  

	  

En	  esta	  primera	  fase	  hemos	  recuperado	  en	  los	  textos	  originales	  del	  corpus	  paralelo	  	  

las	   asociaciones	   marcador	   textual+término	   que	   crean	   variación,	   que	   son	   los	  

mismos	   casos	   de	   variación	   sinonímica	   que	   estos	   textos	   aportaron	   al	   análisis	   del	  

corpus	   comparable,	   al	   haberse	   extraído	   los	   textos	   de	   él.	   Para	   ello	   nos	   hemos	  

servido	   de	   la	   herramienta	  Concordance	   de	  AntConc.	   A	   continuación	   se	  muestran	  

los	  resultados:	  

	  

Marcador	  textual	   Nº	  casos	  
This	   72	  
Such	   6	  

Conjunción	  and	   4	  
Paréntesis	   3	  
Comillas	   3	  

Referred	  to	  as	   2	  
Known	  as	   2	  
Said	   1	  

Tabla	  10.	  Asociaciones	  marcador	  textual+término	  en	  TO	  

	  

Como	   observamos,	   la	   selección	   elegida	   de	   textos	   originales	   en	   lengua	   B	   no	  

presenta	  casos	  de	  variación	  con	  todos	  los	  marcadores	  que	  resultaron	  productivos	  

en	   el	   análisis	   del	   corpus	   comparable.	   Sin	   embargo,	   aquellos	   que	   sí	   se	   han	  

encontrado	  muestran	  un	  porcentaje	  de	  aparición	  que	  se	  asemeja	  a	  los	  porcentajes	  

reflejados	  en	  el	  análisis	  de	  dicho	  corpus	  (vid	  supra	  6.1.2.1).	  
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6.2.2.	  Traducción	  de	  las	  variantes	  en	  TM	  

	  

Tras	  alinear	  los	  textos	  traducidos	  con	  sus	  originales	  para	  observar	  cómo	  se	  habían	  

traducido	   las	   variantes	   encontradas	   en	   la	   fase	   6.2.1,	   obtuvimos	   la	   relación	   que	  

presentamos	  a	  continuación.	  Está	  organizada	  en	  función	  del	  marcador	  textual	  que	  

crea	   la	   variación	   sinonímica	   y	   hemos	   especificado	   las	   asociaciones	   de	   los	   TO	  

(marcador	   textual+término),	   las	   opciones	   de	   traducción	   encontradas	   en	   los	   TM	  

para	   dichas	   asociaciones	   y	   la	   frecuencia	   de	   casos	   en	   los	   que	   se	   utiliza	   cada	  

traducción	   sobre	   el	   total.	   Los	   elementos	   aparecen	   ordenados	   en	   función	   del	  

número	  de	  traducciones	  encontradas.	  

	  

*This:	  se	  han	  encontrado	  7	  asociaciones	  marcador	  textual+término.	  

	  

THIS	  
Asociación	  1	   Traducción	   Frecuencia	  

This	  Contract	  
TOTAL:	  252	  traducciones	  

el	  presente	  contrato	   117	  
este	  contrato	   110	  
el	  contrato	   10	  

dicho	  contrato	   5	  
omisión	   3	  
el	  	  mismo	   2	  
contrato	   1	  

el	  contrato	  aquí	  presente	   1	  
el	  presente	   1	  
su	  contrato	   1	  
este	  acuerdo	   1	  

	  

• Variantes	   del	   término:	   2	   (contrato,	   acuerdo),	   predominando	   la	   primera	  

con	  mucha	  superioridad	  +	  3	  omisiones	  +	  3	  sustituciones	  del	  término	  por	  un	  

marcador	  (el	  mismo,	  el	  presente).	  

• Relación	   entre	   variantes:	   hiperónimo-‐hipónimo	   (acuerdo-‐contrato),	  

siendo	  el	  hipónimo	  la	  más	  utilizada.	  
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• Marcador	   textual:	   5	   variantes	  à	   el	   equivalente	   más	   próximo20	  no	   es	   el	  

más	  utilizado	  (111	  ocasiones)	  +	  1	  omisión	  del	  marcador	  textual.	  

	  

Asociación	  2	   Traducción	   Frecuencia	  

This	  Agreement	  
TOTAL:	  149	  traducciones	  

este	  contrato	   45	  
el	  presente	  contrato	   45	  

este	  acuerdo	   42	  
el	  presente	  acuerdo	   8	  

el	  contrato	   5	  
dicho	  contrato	   2	  

omisión	   2	  
	  

• Variantes	  del	  término:	  2	  (contrato,	  acuerdo),	  predominando	  la	  primera	  de	  

forma	  significativa	  +	  2	  omisiones.	  

• Relación	   entre	   variantes:	   hiperónimo-‐hipónimo	   (acuerdo-‐contrato),	  

siendo	  el	  hipónimo	  la	  más	  utilizada.	  

• Marcador	   textual:	   3	   variantes	   à	   el	   equivalente	   próximo	   es	   el	   más	  

utilizado	  (87	  ocasiones).	  

	  

Asociación	  3	   Traducción	   Frecuencia	  

This	  sale	  
TOTAL:	  35	  traducciones	  

esta	  venta	   27	  
la	  venta	   6	  

el	  presente	  contrato	   1	  
la	  compraventa	   1	  

	  

• Variantes	   del	   término:	   3	   (venta,	  contrato,	  compraventa),	   apareciendo	   las	  

dos	  últimas	  de	  forma	  residual.	  	  

• Relación	   entre	   variantes:	   hiperónimo-‐hipónimo	   (contrato-‐venta),	   siendo	  

el	   hipónimo	   la	   más	   utilizada;	   sustituto	   léxico	   sinónimo	   del	   término	  

referente	  (venta=compraventa).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  En	  este	  análisis	  la	  expresión	  “equivalente	  más	  próximo”	  hace	  referencia	  a	  la	  categoría	  gramatical	  
equivalente	  en	  la	  lengua	  meta.	  
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• Marcador	   textual:	   3	   variantes	   à	   el	   equivalente	   próximo	   es	   el	   más	  

utilizado	  (27	  ocasiones).	  

	  

Asociación	  4	   Traducción	   Frecuencia	  

This	  property	  
TOTAL:	  28	  traducciones	  

esta	  propiedad	   21	  
la	  propiedad	   2	  

la	  siguiente	  propiedad	   1	  
la	  presente	  propiedad	   1	  

la	  propiedad	  del	  bien	  descrito	   1	  
la	  finca	  descrita	   1	  

omisión	   1	  
	  

• Variantes	  del	  término:	  2	  (propiedad,	  finca)	  +	  1	  omisión.	  

• Relación	  entre	  variantes:	  hiperónimo-‐hipónimo	  (propiedad-‐finca),	  siendo	  

el	  hiperónimo	  la	  más	  utilizada.	  

• Marcador	   textual:	   4	   variantes	   à	   el	   equivalente	   próximo	   es	   el	   más	  

utilizado.	  

	  

Asociación	  5	   Traducción	   Frecuencia	  

This	  money	  
TOTAL:	  14	  traducciones	  

este	  dinero	   8	  
el	  dinero	   3	  

dicho	  importe	   1	  
dicha	  cantidad	   1	  
este	  capital	   1	  

	  

• Variantes	   del	   término:	  4	   (dinero,	  importe,	  cantidad,	  capital),	  apareciendo	  

las	  3	  últimas	  de	  forma	  residual.	  

• Relación	   entre	   variantes:	   proforma	   léxica	   nominal	   (dinero-‐

importe/cantidad),	   siendo	   el	   más	   habitual	   el	   término	   más	   específico;	  

hiperónimo-‐hipónimo	  (capital-‐dinero),	  siendo	  el	  hipónimo	  el	  más	  habitual.	  

• Marcador	   textual:	   3	   variantes	   à	   el	   equivalente	   próximo	   es	   el	   más	  

utilizado.	  
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Asociación	  6	   Traducción	   Frecuencia	  
This	  document	  

TOTAL:	  4	  traducciones	   este	  documento	   4	  

	  

• Variantes	  del	  término:	  1	  

• Marcador	   textual:	   1	   variante	   (que	   corresponde	   al	   equivalente	   más	  

próximo).	  

	  

Asociación	  7	   Traducción	   Frecuencia	  
This	  transaction	  

TOTAL:	  2	  traducciones	  
esta	  transacción	   1	  

la	  presente	  transacción	   1	  
	  

• Variantes	  del	  término:	  1	  

• Marcador	   textual:	  2	  variantes	   con	  mismo	  número	  de	  usos,	   siendo	  una	  el	  

equivalente	  más	  próximo.	  

	  

*Such:	  se	  han	  encontrado	  5	  asociaciones	  marcador	  textual+término.	  

	  

SUCH	  
Asociación	  1	   Traducción	   Frecuencia	  

Such	  loss(es)	  
TOTAL:	  12	  traducciones	  

dicha(s)	  pérdida(s)	   8	  
tal	  pérdida	   2	  
la	  pérdida	   1	  

dicho	  siniestro	   1	  
	  

• Variantes	   del	   término:	   2	   (pérdida,	   siniestro),	   apareciendo	   la	   última	   de	  

forma	  residual.	  

• Relación	   entre	   variantes:	   hiperónimo-‐hipónimo	   (siniestro-‐pérdida),	  

siendo	  el	  más	  habitual	  el	  hipónimo.	  

• Marcador	   textual:	   3	   variantes	   à	   el	   equivalente	   próximo	   es	   el	   más	  

utilizado.	  
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Asociación	  2	   Traducción	   Frecuencia	  

Such	  time	  
TOTAL:	  10	  traducciones	  

dicho	  momento	   5	  
el	  momento	   2	  
la	  fecha	   2	  
esa	  fecha	   1	  

	  

• Variantes	   del	   término:	   2	   (momento,	   fecha),	   siendo	   la	   primera	   más	  

habitual.	  

• Relación	  entre	  variantes:	  hiperónimo-‐hipónimo	  (momento-‐fecha),	  siendo	  

el	  más	  habitual	  el	  hiperónimo.	  

• Marcador	   textual:	   3	   variantes	   à	   el	   equivalente	   próximo	   es	   el	   más	  

utilizado.	  

	  

Asociación	  3	   Traducción	   Frecuencia	  
Such	  insurance	  

TOTAL:	  7	  traducciones	   dicho	  seguro	   7	  

	  

• Variantes	  del	  término:	  1	  

• Marcador	  textual:	  1,	  siendo	  el	  equivalente	  más	  próximo.	  

	  

Asociación	  4	   Traducción	   Frecuencia	  
Such	  consent	  

TOTAL:	  1	  traducciones	   la	  autorización	   1	  

	  

• Variantes	  del	  término:	  1	  

• Marcador	  textual:	  1,	  que	  no	  corresponde	  al	  equivalente	  más	  próximo.	  

	  

Asociación	  5	   Traducción	   Frecuencia	  
Such	  purchaser	  

TOTAL:	  1	  traducciones	   la	  parte	  compradora	   1	  

	  

• Variantes	  del	  término:	  1	  

• Marcador	  textual:	  1,	  que	  no	  corresponde	  al	  equivalente	  más	  próximo.	  
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*Said:	  se	  ha	  encontrado	  1	  asociación	  marcador	  textual+término.	  

	  

SAID	  
Asociación	  1	   Traducción	   Frecuencia	  

Said	  date	  
TOTAL:	  7	  traducciones	  

dicha	  fecha	   5	  
la	  fecha	  señalada	   1	  

la	  fecha	  anteriormente	  mencionada	   1	  
	  

• Variantes	  del	  término:	  1	  

• Marcador	   textual:	  2	  variantes	  à	  el	  equivalente	  próximo,	  dicho,	  es	  el	  más	  

utilizado.	  

	  

*Referred	  to	  as:	  se	  han	  encontrado	  2	  asociaciones	  marcador	  textual+término.	  

	  

REFERRED	  TO	  AS	  
Asociación	  1	   Traducción	   Frecuencia	  

Referred	  to	  as	  “the	  Property”	  
TOTAL:	  10	  traducciones	  

[…]	  se	  conoce	  como	  la	  propiedad	   2	  
[…]	  se	  denominan	  conjuntamente	  la	  

propiedad	   1	  

[…]	  se	  conoce	  como	  Propiedad	   1	  
[…]	  será	  en	  adelante	  conocido	  como	  

"Propiedad"	   1	  

[…]	  serán	  nombrados	  en	  adelante	  
como	  «Propiedad»	   1	  

[…]	  hacen	  referencia	  al	  concepto	  de	  
Propiedad	   1	  

[…]	  denominados	  como	  “la	  
propiedad”	   1	  

[…]	  se	  mencionan	  como	  “la	  
Propiedad”	   1	  

[…]	  se	  denominarán	  en	  adelante	  “la	  
Propiedad”	   1	  

	  

• Variantes	  del	  término:	  1	  

• Marcador	   textual:	   8	   variantes	   (se	   conoce	   como,	   se	   denominan,	   será	  

conocido	   como,	   serán	   nombrados	   como,	   hacen	   referencia	   al	   concepto	   de,	  

denominados	  como,	  se	  mencionan	  como,	  se	  denominarán	  en	  adelante).	  
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Asociación	  2	   Traducción	   Frecuencia	  

Referred	  to	  as	  “property”	  
TOTAL:	  6	  traducciones	  

[…]	  a	  partir	  de	  ahora	  denominado	  la	  
"Propiedad"	   1	  

[…]	  se	  la	  denominará	  colectivamente	  en	  
adelante	  como	  “la	  propiedad”)	   1	  

[…]	  al	  que	  en	  adelante	  se	  refiere	  como	  la	  
“Propiedad”	   1	  

[…]	  se	  designan	  como	  "Propiedad"	   1	  
[…]	  en	  lo	  sucesivo	  denominado	  como	  la	  

“Propiedad”	   1	  

[…]	  se	  referirá	  como	  la	  propiedad	   1	  
	  

• Variantes	  del	  término:	  1	  

• Marcador	   textual:	   5	   variantes	   (a	   partir	   de	   ahora	   denominado,	   se	   la	  

denominará	  en	  adelante	  como,	  al	  que	  en	  adelante	  se	  refiere	  como,	  se	  designan	  

como,	  en	  lo	  sucesivo	  denominado	  como,	  se	  referirá	  como).	  

	  

*Known	  as:	  se	  han	  encontrado	  2	  asociaciones	  marcador	  textual+término.	  

	  

KNOWN	  AS	  
Asociación	  1	   Traducción	   Frecuencia	  

Known	  as	  Unit	  No._	  
TOTAL:	  3	  traducciones	  

[…]	  conocida	  como	  Unidad	  Nº	   2	  
[…]	  conocido	  como	  Inmueble	  No.	   1	  

	  

• Variantes	   del	   término:	   2	   (unidad,	   inmueble),	   siendo	   la	   primera	   más	  

habitual.	  

• Relación	   entre	   variantes:	   calco	   del	   término	   original	   y	   equivalente	  

funcional	  en	  lengua	  meta,	  respectivamente.	  

• Marcador	  textual:	  1	  variante	  à	  la	  traducción	  más	  próxima.	  

	  

Asociación	  2	   Traducción	   Frecuencia	  
Known	  as	  Condominium	  
TOTAL:	  3	  traducciones	  

[…]	  conocido	  como	  condominio	   2	  
[…]	  llamado	  condominio	   1	  

	  

• Variantes	  del	  término:	  1	  
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• Relación	  entre	  variantes:	  calco	  del	  término	  original.	  

• Marcador	   textual:	   2	   variantes	  à	   la	   traducción	   más	   próxima	   es	   la	   más	  

utilizada.	  

	  

*Paréntesis:	   se	   han	   encontrado	   5	   asociaciones	   marcador	   textual+término.	   Se	  

observa	   como,	   en	   todos	   los	   casos,	   en	   el	   original	   se	   combina	   el	   uso	   de	   dos	  

marcadores	  textuales,	  paréntesis	  y	  comillas.	  

PARÉNTESIS	  
Asociación	  1	   Traducción	   Frecuencia	  

(the	  "Property")	  
TOTAL:	  17	  traducciones	  

(la	  "Propiedad")	   11	  
(la	  "propiedad")	   1	  

(en	  adelante	  "Propiedad")	   1	  
(en	  adelante	  la	  "Propiedad")	   1	  
(en	  adelante	  la	  propiedad)	   1	  
(en	  adelante,	  "Propiedad")	   1	  

("la	  Propiedad")	   1	  
	  

• Variantes	  del	  término:	  1,	  alternándose	  en	  el	  uso	  de	  la	  mayúscula	  

• Marcador	  textual:	  1	  variante	  à	  se	  mantiene	  el	  marcador	  textual	  en	  todas	  

ellas,	   optándose	   en	   algunos	   casos	   por	   añadirse	   otro	   marcador	   textual	  

adicional	  (the…>en	  adelante	  la…).	  

	  

Asociación	  2	   Traducción	   Frecuencia	  

(the	  "Title	  Company")	  
TOTAL:	  15	  traducciones	  

(la	  "Compañía	  de	  Título")	   2	  
(la	  "Empresa	  Titular")	   2	  

(la	  "Compañía	  de	  Títulos")	   2	  
(en	  adelante	  "Empresa	  Titular")	   1	  
(en	  adelante	  "Título	  Sociedad")	   1	  

(en	  adelante	  la	  "Compañía	  de	  título")	   1	  
(el	  “Dominio	  de	  Propiedad”)	   1	  

en	  adelante	  “Empresa	  de	  Títulos	  de	  la	  
Propiedad”	   1	  

(en	  adelante	  la	  Agencia	  tramitadora	  de	  
títulos)	   1	  

(la	  "compañía	  titular")	   1	  
la	  empresa	  que	  emitirá	  la	  póliza	  de	  

dominio	   1	  

(la	  “Aseguradora	  de	  título”)	   1	  
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• Variantes	   del	   término:	   9	   (Compañía	  de	  Título(s),	   Empresa	  Titular,	  Título	  

Sociedad,	  Dominio	  de	  Propiedad,	  Empresa	  de	  Títulos	  de	  la	  Propiedad,	  Agencia	  

tramitadora	   de	   títulos,	   compañía	   titular,	   empresa	   que	   emitirá	   la	   póliza	   de	  

dominio,	  Aseguradora	  de	  título),	  siendo	  la	  primera	  más	  habitual.	  

• Relación	   entre	   variantes:	   al	   tratarse	   el	   referente	   de	   una	   institución	  

inexistente	  como	  tal	  en	  la	  cultura	  meta,	  los	  traductores	  han	  optado	  por	  dar	  

una	   interpretación	   más	   o	   menos	   literal	   del	   elemento	   traducido,	   lo	   cual	  

podríamos	  considerar	  calco,	  frente	  a	  2	  casos	  de	  traducción	  explicativa.	  

• Marcador	   textual:	  se	  ha	  optado	  en	  su	  mayoría	  por	  mantener	  el	  marcador	  

textual	   salvo	   por	   dos	   omisiones	   (que	   coinciden	   con	   la	   estrategia	   de	  

traducción	   explicativa),	   optándose	   en	   algunos	   casos	   por	   añadirse	   otro	  

marcador	  textual	  adicional	  (the…>en	  adelante	  la…).	  

	  

Asociación	  3	   Traducción	   Frecuencia	  

([…]"property")	  
TOTAL:	  6	  traducciones	  

([…]	  la	  “Propiedad”)	   3	  
([…]	  “la	  propiedad”)	   1	  
([…]	  “Propiedad”)	   1	  
([…]	  la	  propiedad)	   1	  

	  

• Variantes	  del	  término:	  1,	  alternándose	  en	  el	  uso	  de	  la	  mayúscula.	  

• Marcador	   textual:	   se	   mantiene	   el	   marcador	   textual	   en	   todas	   ellas,	  

presentándose	  inconsistencia	  a	  la	  hora	  de	  añadir	  el	  artículo,	  que	  se	  omitió	  

en	  el	  original.	  

Asociación	  4	   Traducción	   Frecuencia	  

(the	  "Agreement")	  
TOTAL:	  4	  traducciones	  

(el	  “Contrato”)	   1	  
(en	  adelante,	  el	  "Contrato")	   1	  

(al	  que	  en	  adelante	  se	  refiere	  como	  
“Acuerdo”)	   1	  

(en	  lo	  sucesivo	  el	  "Contrato")	   1	  
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• Variantes	   del	   término:	   2	   (contrato,	   acuerdo),	   siendo	   la	   primera	   más	  

habitual.	  

• Relación	   entre	   variantes:	   hiperónimo-‐hipónimo	   (acuerdo-‐contrato),	  

siendo	  el	  hipónimo	  la	  más	  utilizada.	  

• Marcador	   textual:	   se	   mantiene	   el	   marcador	   textual	   en	   todos	   los	   casos,	  

optándose	   en	   algunos	   por	   añadirse	   otro	   marcador	   textual	   adicional	  

(the…>en	  lo	  sucesivo	  el…).	  

	  

Asociación	  5	   Traducción	   Frecuencia	  

("unit")	  
TOTAL:	  3	  traducciones	  

("inmueble")	   1	  
(en	  adelante	  "Unidad")	   1	  

("unidad")	   1	  
	  

• Variantes	   del	   término:	   2	   (unidad,	   inmueble),	   siendo	   la	   primera	   más	  

habitual.	  

• Relación	   entre	   variantes:	   calco	   del	   término	   original	   y	   equivalente	  

funcional	  en	  lengua	  meta,	  respectivamente.	  

• Marcador	   textual:	   se	   mantiene	   el	   marcador	   textual	   en	   todos	   los	   casos,	  

optándose	   en	   uno	   por	   añadirse	   otro	   marcador	   textual	   adicional	   (en	  

adelante).	  

	  

*Comillas:	  se	  han	  encontrado	  5	  asociaciones	  marcador	  textual+término.	  Se	  observa	  

como,	   en	   todos	   los	   casos,	   en	   el	   original	   se	   combina	   el	   uso	   de	   dos	   marcadores	  

textuales,	  paréntesis	  y	  comillas.	  
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COMILLAS	  
Asociación	  1	   Traducción	   Frecuencia	  

(the	  "Property")	  
TOTAL:	  17	  traducciones	  

(la	  "Propiedad")	   11	  
(la	  "propiedad")	   1	  

(en	  adelante	  "Propiedad")	   1	  
(en	  adelante	  la	  "Propiedad")	   1	  
(en	  adelante	  la	  propiedad)	   1	  
(en	  adelante,	  "Propiedad")	   1	  

("la	  Propiedad")	   1	  
	  

• Variantes	  del	  término:	  1,	  alternándose	  en	  el	  uso	  de	  la	  mayúscula.	  

• Marcador	  textual:	  1	  variante	  à	  se	  mantiene	  el	  marcador	  textual	  en	  todas	  

salvo	   un	   caso.	   En	   algunos	   casos	   se	   añade,	   además,	   otro	  marcador	   textual	  

adicional	  (the…>en	  adelante	  la…).	  

	  

Asociación	  2	   Traducción	   Frecuencia	  

(the	  "Title	  Company")	  
TOTAL:	  15	  traducciones	  

(la	  "Compañía	  de	  Título")	   2	  
(la	  "Empresa	  Titular")	   2	  

(la	  "Compañía	  de	  Títulos")	   2	  
(en	  adelante	  "Empresa	  Titular")	   1	  
(en	  adelante	  "Título	  Sociedad")	   1	  

(en	  adelante	  la	  "Compañía	  de	  título")	   1	  
(el	  “Dominio	  de	  Propiedad”)	   1	  

en	  adelante	  “Empresa	  de	  Títulos	  de	  la	  
Propiedad”	   1	  

(en	  adelante	  la	  Agencia	  tramitadora	  de	  
títulos)	   1	  

(la	  "compañía	  titular")	   1	  
la	  empresa	  que	  emitirá	  la	  póliza	  de	  

dominio	   1	  

(la	  “Aseguradora	  de	  título”)	   1	  
	  

• Variantes	   del	   término:	   9	   (Compañía	  de	  Título(s),	   Empresa	  Titular,	  Título	  

Sociedad,	  Dominio	  de	  Propiedad,	  Empresa	  de	  Títulos	  de	  la	  Propiedad,	  Agencia	  

tramitadora	   de	   títulos,	   compañía	   titular,	   empresa	   que	   emitirá	   la	   póliza	   de	  

dominio,	  Aseguradora	  de	  título),	  siendo	  la	  primera	  más	  habitual.	  

• Relación	   entre	   variantes:	   al	   tratarse	   el	   referente	   de	   una	   institución	  

inexistente	  como	  tal	  en	  la	  cultura	  meta,	  los	  traductores	  han	  optado	  por	  dar	  
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una	   interpretación	   más	   o	   menos	   literal	   del	   elemento	   traducido,	   lo	   cual	  

podríamos	  considerar	  calco,	  frente	  a	  2	  casos	  de	  traducción	  explicativa.	  

• Marcador	   textual:	  se	  ha	  optado	  en	  su	  mayoría	  por	  mantener	  el	  marcador	  

textual	  salvo	  por	  dos	  omisiones,	  optándose	  en	  algunos	  casos	  por	  añadirse	  

otro	  marcador	  textual	  adicional	  (the…>en	  adelante	  la…).	  

	  

Asociación	  3	   Traducción	   Frecuencia	  

([…]"property")	  
TOTAL:	  6	  traducciones	  

([…]	  la	  “Propiedad”)	   3	  
([…]	  “la	  propiedad”)	   1	  
([…]	  “Propiedad”)	   1	  
([…]	  la	  propiedad)	   1	  

	  

• Variantes	  del	  término:	  1,	  alternándose	  en	  el	  uso	  de	  la	  mayúscula.	  

• Marcador	   textual:	  se	  mantiene	  el	  marcador	  textual	  en	  todas	  salvo	  en	  una	  

en	   que	   se	   omite,	   presentándose	   inconsistencia	   a	   la	   hora	   de	   añadir	   el	  

artículo,	  que	  se	  omitió	  en	  el	  original.	  

	  

Asociación	  4	   Traducción	   Frecuencia	  

(the	  "Agreement")	  
TOTAL:	  4	  traducciones	  

(el	  “Contrato”)	   1	  
(en	  adelante,	  el	  "Contrato")	   1	  

(al	  que	  en	  adelante	  se	  refiere	  como	  
“Acuerdo”)	   1	  

(en	  lo	  sucesivo	  el	  "Contrato")	   1	  
	  

• Variantes	   del	   término:	   2	   (contrato,	   acuerdo),	   siendo	   la	   primera	   más	  

habitual.	  

• Relación	   entre	   variantes:	   hiperónimo-‐hipónimo	   (acuerdo-‐contrato),	  

siendo	  el	  hipónimo	  la	  más	  utilizada.	  

• Marcador	   textual:	   se	   mantiene	   el	   marcador	   textual	   en	   todos	   los	   casos,	  

optándose	   en	   algunos	   por	   añadirse	   otro	   marcador	   textual	   adicional	  

(the…>en	  lo	  sucesivo	  el…).	  
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Asociación	  5	   Traducción	   Frecuencia	  

("unit")	  
TOTAL:	  3	  traducciones	  

("inmueble")	   1	  
(en	  adelante	  "Unidad")	   1	  

("unidad")	   1	  
	  

• Variantes	   del	   término:	   2	   (unidad,	   inmueble),	   siendo	   la	   primera	   más	  

habitual.	  

• Relación	   entre	   variantes:	   calco	   del	   término	   original	   y	   equivalente	  

funcional	  en	  lengua	  meta,	  respectivamente.	  

• Marcador	   textual:	   se	   mantiene	   el	   marcador	   textual	   en	   todos	   los	   casos,	  

optándose	   en	   uno	   por	   añadirse	   otro	   marcador	   textual	   adicional	   (en	  

adelante).	  

	  

*Conjunción	  and:	  se	  han	  encontrado	  2	  asociaciones	  en	   las	  cuales	  se	  utilizaba	  uno	  

de	   los	   elementos	   de	   un	   doblete	   tanto	   dentro	   como	   fuera	   de	   la	   expresión	   en	   el	  

mismo	  texto.	  

	  

CONJUNCIÓN	  AND	  
Asociación	  1	   Elemento(s)	   Traducción	   Frecuencia	  

successors	  and	  
assignees	  

TOTAL:	  3	  traducciones	  

successors	  and	  
assignees	  

sucesores	  y	  cesionarios	   2	  
sucesores	  y	  

causahabientes	   1	  

successors	  
sucesores	   2	  

causahabientes	   1	  

assignees	  
cesionarios	   2	  
apoderado	   1	  

representantes	  legales	   1	  
	  

• Variantes	   del	   término:	   2	   (sucesores	   y	   cesionarios,	   sucesores	   y	  

causahabientes),	  siendo	  la	  primera	  más	  habitual.	  
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• Relación	  entre	  variantes	  dentro	  y	  fuera	  del	  doblete:	  observamos	  que	  los	  

términos	   fuera	  del	  doblete	  no	  se	  traducen	   igual	  que	  dentro	  de	  él	  en	  todos	  

los	   casos,	   encontrándose	   una	   variante	   sobre	   la	   traducción	   del	   primer	  

elemento	  y	  dos	  sobre	  la	  del	  segundo.	  

• Marcador	  textual:	  se	  opta	  en	  todos	  los	  casos	  por	  mantener	  el	  doblete	  en	  la	  

traducción.	  

	  

Asociación	  2	   Elemento(s)	   Traducción	   Frecuencia	  
terms	  and	  conditions	  
TOTAL:	  1	  traducción	  

terms	  and	  conditions	   términos	  y	  condiciones	   1	  
terms	   términos	  y	  condiciones	   1	  

	  

• Variantes	  del	  término:	  1	  

• Relación	  entre	  variantes	  dentro	  y	   fuera	  del	  doblete:	  encontramos	  solo	  

uno	   de	   los	   términos	   fuera	   del	   doblete,	   que	   se	   ha	   traducido	   igual	   que	   el	  

doblete	  en	  su	  conjunto.	  

• Marcador	   textual:	   se	   opta	   por	   mantener	   el	   doblete	   en	   la	   traducción,	  

además	  de	  reproducirlo	  cuando	  aparece	  uno	  de	  los	  términos	  formantes	  de	  

forma	  aislada.	  

	  

6.2.3.	  Interpretación	  de	  resultados	  

	  

• El	   80%	   de	   los	   marcadores	   textuales	   que	   resultaron	   productivos	   en	   la	  

creación	  de	  variación	  sinonímica	  en	  el	  subcorpus	  comparable	  en	  lengua	  B	  lo	  

son	  también	  en	   los	  TO	  del	  corpus	  paralelo.	  Estos	  han	  sido:	  this,	  such,	  said,	  

referred	  to	  as,	  known	  as,	  paréntesis,	  comillas	  y	  la	  conjunción	  and.	  En	  cambio	  

no	  se	  han	  detectado	  casos	  con	  these	  ni	  afore.	  
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• De	  los	  marcadores	  textuales	  encontrados,	  el	  que	  más	  aparece	  en	  los	  TO	  del	  

corpus	  paralelo	  es	  this,	  con	  un	  porcentaje	  muy	  alto	  con	  respecto	  a	  los	  demás	  

(78%),	   seguido	  a	  mucha	  distancia	  por	  such	   (7%),	   la	   conjunción	  and	   (4%),	  

comillas	   y	   paréntesis	   (3%	   cada	   uno),	   referred	   to	  as	   y	  known	  as	   (2%	   cada	  

uno)	  y	  por	  último	  said	  (1%).	  

	  

Variación	  en	  los	  términos:	  

	  

• En	   lo	   referente	   a	   la	   productividad	   de	   los	   marcadores	   en	   cuanto	   a	   la	  

variación	  producida	  en	  las	  traducciones,	  de	  los	  8	  marcadores	  con	  los	  que	  se	  

han	  encontrado	  asociaciones	  coincidentes	   con	   las	  extraídas	  del	   subcorpus	  

comparable	  en	  lengua	  B	  se	  produce	  variación	  en	  la	  traducción	  del	  término	  

con	   6.	   De	   ellos,	   el	   marcador	   this	   presenta	   el	   porcentaje	   más	   alto	   de	  
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variación	   en	   la	   traducción,	   produciéndose	   en	  un	  70%	  de	   las	   asociaciones,	  

seguido	  de	  paréntesis	  y	  comillas	  (en	  un	  60%),	  known	  as	  y	  la	  conjunción	  and	  

(en	  un	  50%	  cada	  una)	  y	  por	  último	  such	  (en	  un	  40%).	  

	  

	  

• Se	   ha	   detectado	   un	   número	   reducido	   de	   casos	   en	   los	   que	   no	   se	   produce	  

variación	  debido	  a	  que	  el	   traductor	  omite	   el	   término	  de	   la	   asociación	   (un	  

total	   de	   6	   casos	   en	   3	   asociaciones),	   o	   bien	   porque	   lo	   sustituye	   por	   un	  

marcador	   textual	   distinto	   al	   de	   la	   asociación	   (un	   total	   de	   3	   casos	   en	   una	  

única	  asociación).	  

	  

• El	  80%	  de	  las	  asociaciones	  que	  presentan	  variación	  están	  formadas	  por	  un	  

término	   monolexemático,	   frente	   al	   20%	   que	   son	   polilexemáticos	  

(únicamente	  3	  asociaciones:	  Unit	  No.	  y	  Title	  Company,	  apareciendo	  el	  último	  
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término	  en	  dos	  ocasiones).	  En	  sus	  traducciones	  se	  mantiene	  la	  misma	  forma	  

del	   original	   en	   todos	   los	   casos,	   siendo	   las	   variantes	   de	   traducción	   de	   los	  

monolexemáticos	  también	  monolexemáticas,	  consistencia	  que	  se	  extiende	  a	  

las	  polilexemáticas.	  Sin	  embargo,	  se	  han	  hallado	  2	  asociaciones	  en	  las	  que	  el	  

término	   original	   es	   monolexemático	   y	   la	   traducción	   es	   un	   término	  

polilexemático	   (assignees>representantes	   legales;	   terms>términos	   y	  

condiciones).	  	  

	  

• Se	   ha	   encontrado	   asociaciones	   en	   todas	   las	   áreas	   temáticas	   salvo	   en	   las	  

partes	  contratantes,	  siendo	  la	  más	  habitual	   la	  relacionada	  con	  el	   inmueble	  

(12),	  seguida	  del	  documento	  (10),	  posteriormente	   la	  de	   la	  transmisión	  del	  

inmueble	  (6)	  y	  por	  último	  la	  relacionada	  con	  las	  obligaciones	  creadas	  por	  el	  

documento	  (1).	  

	  

• No	   se	   ha	   encontrado	   ningún	   caso	   en	   la	   variación	   de	   la	   posición	   de	   la	  

variante	  de	  traducción	  con	  respecto	  al	  referente,	  siendo	  todas	  anáforas.	  

	  

• Excepciones:	  aquellas	  ocasiones	  en	  que	  los	  marcadores	  utilizados	  coinciden	  

con	   todos	   nuestros	   criterios	   (frecuencia,	   distribución,	   significado	  

comparable	   a	   término	   clave…)	   pero	   no	   crean	   variación	   se	   debe	   a	   que	   el	  

referente	   y	   el	   elemento	   utilizado	   junto	   al	   marcador	   son	   exactamente	   el	  

mismo	  término.	  
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Relación	  entre	  las	  variantes:	  

	  

• En	  aquellas	  asociaciones	  en	  que	  se	  crea	  variación	  a	   la	  hora	  de	  traducir,	  en	  

un	   41%	   de	   los	   casos	   la	   relación	   entre	   las	   variantes	   es	   una	   relación	  

hiperónimo-‐hipónimo,	   seguida	   del	   27%	   en	   que	   se	   trata	   de	   un	   calco	   del	  

referente,	  un	  14%	  en	  que	  se	  emplea	  un	  equivalente	  funcional,	  un	  9%	  en	  que	  

se	  realiza	  una	  traducción	  explicativa,	  un	  5%	  en	  que	  se	  emplea	  la	  traducción	  

por	  proforma	  léxica	  y	  un	  4%	  en	  que	  se	  emplea	  un	  sustituto	  léxico	  que	  es	  un	  

sinónimo	  total.	  

	  

• En	   el	   78%	   de	   los	   casos	   de	   traducción	   por	   hiperónimo-‐hipónimo	  

encontrados	   en	   los	   textos,	   el	   uso	  del	   hipónimo	  es	   el	  más	   frecuente.	   Se	  ha	  

detectado	   que	   el	   100%	   de	   los	   traductores	   se	   decanta	   por	   el	   uso	   de	   la	  

variante	   hipónimo.	   De	   ellos,	   una	   amplia	   mayoría	   (70%)	   utiliza	   esta	  
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estrategia	  siempre,	  quizás	  en	  un	  intento	  de	  evitar	  confusiones	  sobre	  cuál	  es	  

el	  referente,	  frente	  a	  una	  minoría	  (30%)	  que	  la	  alterna	  con	  otras	  estrategias,	  

a	  saber:	  

	  

a) Además	   de	   utilizar	   el	   hipónimo,	   en	   alguna	   ocasión	   lo	   combina	   con	   la	  

variante	  hiperónimo	  dentro	  del	  mismo	  texto.	  Aunque	  no	  nos	  es	  posible	  

determinar	   con	   certeza	   por	   qué	   los	   traductores	   deciden	   combinar	  

hiperónimos	   e	   hipónimos	   en	   el	   mismo	   texto,	   podemos	   achacar	   esta	  

decisión	  a	  cuestiones	  estilísticas	  para	  evitar	  la	  repetición	  del	  término	  en	  

el	  texto.	  También	  cabe	  la	  posibilidad	  de	  que	  el	  traductor	  no	  haya	  tenido	  

tiempo	  suficiente	  para	  terminar	  y/o	  revisar	  la	  traducción,	  lo	  cual	  podría	  

haber	  provocado	  que	  se	  produzca	  una	  inconsistencia	  terminológica.	  

b) El	   traductor	   utiliza	   exclusivamente	   el	   hiperónimo,	   quizás	   porque	  

interpreta	  que	  el	  referente	  está	  lo	  suficientemente	  claro.	  

	  

Esta	  clara	  estrategia	  generalizada	  de	  traducción	  que	  consiste	  en	  el	  uso	  de	  la	  

variante	  hipónimo	  provoca	  que	  el	  empleo	  de	  hiperónimos	  quede	  relegado	  

únicamente	  al	  19%	  de	  los	  TM.	  	  

	  

• En	  relación	  con	   lo	  anterior,	  en	  el	  uso	  de	  proformas	   léxicas,	  en	  el	  100%	  de	  

los	  casos	  el	  término	  más	  específico	  (y	  no	  la	  proforma)	  es	  el	  más	  empleado,	  

lo	  cual	  nos	  lleva	  a	  concluir	  que	  se	  intenta	  mantener	  la	  opción	  de	  traducción	  

más	  específica	  posible.	  Es	  quizás	  por	  esto	  mismo	   también	  que	   la	   segunda	  

estrategia	  más	  empleada	  es	  el	  calco,	  posiblemente	  con	  el	  afán	  de	  ceñirse	  lo	  

más	  posible	  al	  original.	  	  
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Variación	  en	  los	  marcadores	  textuales:	  

	  

• Se	  ha	  encontrado	  variación	  en	   la	   traducción	  del	  marcador	   textual	   en	  5	  de	  

los	   8	   marcadores	   que	   han	   resultado	   productivos.	   En	   todos	   ellos,	   el	  

equivalente	   o	   traducción	   más	   próximos	   son	   los	   empleados	   con	   mayor	  

frecuencia.	  	  

	  

• Al	  igual	  que	  con	  la	  traducción	  de	  los	  términos,	  encontramos	  algunos	  casos	  

de	  omisión	  en	  3	  de	  los	  marcadores	  textuales	  a	  la	  hora	  de	  traducir,	  pero	  no	  

consideramos	  el	  empleo	  de	  esta	  estrategia	  significativo	  al	  producirse	  en	  un	  

número	  muy	  limitado	  de	  ocasiones.	  	  

	  

• Los	   marcadores	   textuales	   comillas	   y	   paréntesis	   presentan	   un	  

comportamiento	   paralelo	   distintivo	   con	   respecto	   al	   resto	   de	  marcadores.	  

Observamos	  cómo,	  en	   los	  casos	  encontrados	  en	  nuestro	  subcorpus	  de	  TO,	  

se	   utilizan	   siempre	   combinados.	   Este	   comportamiento	   no	   siempre	   se	  

mantiene	  en	  la	  traducción,	  en	  la	  cual	  se	  observan	  algunos	  casos	  de	  omisión	  

del	   marcador	   textual	   (siendo	   más	   frecuente	   la	   omisión	   de	   las	   comillas	  

frente	  a	  los	  paréntesis,	  con	  una	  incidencia	  de	  3	  a	  1).	  Asimismo,	  se	  detectan	  

en	  todas	  las	  asociaciones	  de	  ambos	  marcadores	  algunos	  casos	  de	  adición	  de	  

elementos	   en	   la	   traducción	   (otros	  marcadores	   textuales)	   compatibles	   con	  

los	  marcadores	  del	  original.	  	  
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6.3.	  Análisis	  contrastivo	  de	  ambos	  corpus	  

	  

• Los	   marcadores	   textuales	   que	   han	   resultado	   productivos	   en	   el	   corpus	  

paralelo	   son	   prácticamente	   los	   mismos	   que	   en	   el	   corpus	   comparable.	  

Aquellos	  que	  no	  lo	  han	  sido	  en	  el	  paralelo	  coinciden	  con	  los	  que	  resultaron	  

menos	   productivos	   en	   el	   comparable.	   En	   términos	   generales,	   la	  

productividad	   de	   los	  marcadores	   textuales	   encontrados	   en	   ambos	   corpus	  

coincide	  en	  gran	  medida:	  

	  

	   Corpus	  comparable	   Corpus	  paralelo	  
1º	   This	   This	  
2º	   And	   Such	  
3º	   Such	   And	  
4º	   Comillas	   Comillas/paréntesis	  
5º	   Said	   Referred	  to	  as/known	  as	  
6º	   Referred	  to	  as	   Said	  
7º	   Known	  as/paréntesis	   -‐	  

	  Tabla	  11.	  Productividad	  de	  los	  marcadores	  textuales	  en	  ambos	  corpus	  

	  

• En	  ambos	  corpus	  el	   tipo	  de	  marcador	   textual	  más	  productivo	  a	   la	  hora	  de	  

generar	   variación	   es	   el	   de	   los	   elementos	   anafóricos/catafóricos,	   y	   en	  

concreto	   el	   determinante	   demostrativo	   this	   el	   cual	   es,	   además,	   el	   más	  

frecuente.	   Sin	   embargo,	   observamos	   como	   los	   traductores	   no	   son	  

sistemáticos	  en	  su	  traducción,	  optando	  la	  mayoría	  de	  ellos	  por	  combinar	  la	  

traducción	   por	   el	   equivalente	  más	   próximo	   en	   la	   lengua	  meta	   (este/esta)	  

con	   otras	   variantes	   del	   marcador	   (ej.	   el/la	   presente),	   tanto	   dentro	   de	   un	  

mismo	   texto	   como	   en	   textos	   diferentes	   en	   los	   casos	   en	   que	   el	   traductor	  

aportó	  más	  de	  un	  texto	  al	  corpus.	  
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• El	  tipo	  de	  variación	  que	  se	  genera	  es	  muy	  similar	  en	  ambos	  corpus,	  aunque	  

podemos	   destacar	   que	   la	   proforma	   y	   el	   sustituto	   léxico	   son	   menos	  

frecuentes	   en	   el	   corpus	   paralelo	   que	   en	   el	   comparable.	   Sí	   encontramos	  

coincidencia	   en	   el	   tipo	   de	   variación	  más	   habitual,	   aquella	   que	   se	   produce	  

mediante	   hiperónimo-‐hipónimo,	   con	   incidencia	   muy	   superior	   sobre	   los	  

demás	  tipos	  de	  variación.	  Sin	  embargo,	  cabe	  destacar	  que,	  mientras	  que	  en	  

el	   corpus	   comparable	   la	   variación	  mediante	   hiperónimo-‐hipónimo	   tiende	  

mayoritariamente	   a	   generalizar	   el	   referente,	   en	   el	   corpus	   paralelo	   la	  

tendencia	  con	  esta	  estrategia	  de	  variación	  es	   la	  contraria,	  pues,	  cuando	  se	  

produce	   variación	   hiperónimo-‐hipónimo	   en	   la	   traducción,	   la	   tendencia	  

mayoritaria	  es	  a	  especificar	  el	  término	  original.	  

	  

• En	   cuanto	   a	   la	   forma	   de	   las	   variantes,	   en	   ambos	   corpus	   suele	   ser	  

monolexemática	   por	   mayoría	   amplia,	   frente	   a	   la	   polilexemática,	   cuyo	  

número	  suele	  ser	  mucho	  más	  reducido.	  Las	  siglas	  no	  figuran,	  sin	  embargo,	  

en	   el	   corpus	   paralelo,	   donde	   por	   el	   contrario	   sí	   que	   se	   dan	   casos	   en	   que	  

referentes	   monolexemáticos	   se	   transforman	   en	   variantes	   polilexemáticas	  

(terms>términos	  y	  condiciones).	  	  Ambos	  casos,	  sin	  embargo,	  son	  residuales	  

en	  relación	  al	  cómputo	  global.	  

	  

• El	   grado	  de	  equivalencia	   entre	   las	   variantes	   se	   limita,	   en	   ambos	   corpus,	   a	  

una	  sinonimia	  parcial	  que	  funciona	  como	  total	  en	  el	  contexto	  del	  texto.	  Solo	  

se	   consideran	   sinónimos	   totales	   los	   dobletes	   y	   la	   variación	   venta-‐

compraventa	  (en	  ambos	  corpus)	  y	  las	  siglas	  y	  el	  término	  Plusvalía	  (solo	  en	  

el	  corpus	  comparable).	  



	  214	  

• La	   anáfora	   es	   la	   posición	   de	   la	   variante	   con	   respecto	   al	   referente	   más	  

habitual	  en	  ambos	  corpus.	  Los	  casos	  de	  catáfora	  son	  muy	  limitados	  y	  se	  han	  

hallado	  exclusivamente	  en	  el	  corpus	  comparable.	  

	  

• En	  ambos	  corpus,	  los	  casos	  en	  que	  se	  produce	  una	  ausencia	  de	  variación	  de	  

los	  marcadores	   utilizados	   a	   pesar	   de	   cumplirse	   los	   criterios	   de	   búsqueda	  

(frecuencia,	  distribución,	  significado	  comparable	  a	  término	  clave…)	  se	  debe	  

a	   que	   el	   referente	   y	   el	   elemento	   utilizado	   junto	   al	   marcador	   son	  

exactamente	  el	  mismo	  término.	  

	  

Otros	  elementos	  destacables	  diferenciadores	  entre	  corpus:	  

	  

• En	   el	   subcorpus	   paralelo	   se	   han	   detectado	   4	   marcadores	   textuales	  

utilizados	   como	   marca	   de	   variación	   sinonímica	   que,	   sin	   embargo,	   en	   el	  

subcorpus	  comparable	  en	  lengua	  A	  no	  realizaban	  esta	  función	  (con	  lo	  cual	  

se	  podría	  considerar	  que,	  a	  priori,	  no	  se	  contemplarían	  como	  opción	  en	  las	  

traducciones).	   Se	   trata	   de	   las	   comillas	   (con	   una	   frecuencia	   muy	   alta	   de	  

aparición	  en	  las	  variantes	  de	  traducción)	  y	  tal,	  mencionado	  y	  señalado	  (que	  

por	  el	  contrario	  solamente	  se	  emplean	  en	  una	  ocasión).	  Concretamente	  en	  

el	   caso	   de	   las	   comillas,	   por	   ser	   tan	   numeroso,	   interpretamos	   que	   se	   ha	  

producido	  un	  calco	  en	  la	  traducción	  del	  marcador.	  

	  

• El	   marcador	   artículo+presente	   es	   el	   más	   frecuente	   en	   el	   subcorpus	  

comparable	  en	  lengua	  A,	  incluso	  por	  delante	  de	  los	  demostrativos	  (aunque	  

los	  segundos	  crean	  más	  variación).	  Quizás	  por	  eso	  es	  un	  recurso	  habitual	  en	  
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las	   traducciones	   para	   sustituir	   a	   otros	   marcadores	   como	   el	   propio	  

demostrativo.	  

	  

• Solamente	  hay	  dos	  términos	  que	  aparecen	  en	  los	  resultados	  del	  análisis	  de	  

ambos	  corpus	  como	  variantes	  sinonímicas:	  compraventa	  y	  venta,	  lo	  cual	  nos	  

llama	   la	   atención.	   A	   priori,	   esperaríamos	   haber	   encontrado	   más	  

coincidencias	   en	   las	   variantes	   generadas	   en	   los	   dos	   corpus,	   dado	   que	   las	  

asociaciones	   que	   se	   han	   buscado	   en	   los	   TO	   del	   corpus	   paralelo	   han	   sido	  

aquellas	   que	   previamente	   se	   había	   encontrado	   en	   el	   corpus	   comparable.	  

Esto	  confirma	  nuestra	  percepción	  inicial	  de	  que	  la	  variación	  sinonímica	  es	  

un	   fenómeno	   extremadamente	   complejo	   y	   muy	   difícil	   de	   categorizar	   y	  

sistematizar.	  

	  

En	   términos	   generales,	   observamos	   cómo,	   en	   los	   parámetros	   analizados	   en	   el	  

corpus	   comparable,	   el	   comportamiento	   de	   la	   variación	   sinonímica	   sigue	   unos	  

patrones	  muy	   similares.	   Sin	   embargo	   encontramos	   irregularidades	   en	   el	   corpus	  

paralelo,	  pues	  en	  la	  traducción	  no	  solo	  se	  produce	  variación	  en	  los	  términos,	  sino	  

también	  en	  los	  marcadores	  textuales,	  en	  los	  que	  es,	  si	  cabe,	  igual	  de	  frecuente.	  

	  

Observamos	   cómo,	   a	   nuestro	   parecer,	   se	   intenta	   optar	   por	   las	   variantes	  

sinonímicas	   de	   traducción	   más	   específicas	   en	   la	   mayoría	   de	   los	   términos	   (se	  

prefieren	  hipónimos	  frente	  a	  hiperónimos,	  etc.),	  lo	  cual	  contrasta	  con	  la	  tendencia	  

observada	  en	  los	  TO.	  Esta	  estrategia	  lleva	  al	  uso	  en	  ocasiones	  de	  calcos	  literales	  del	  

término	  original,	  lo	  que	  lleva	  a	  su	  vez	  a	  la	  utilización	  de	  variantes	  no	  existentes	  en	  

la	  lengua	  meta	  (como	  es	  el	  ejemplo	  de	  unidad	  para	  traducir	  unit).	  	  
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Toda	   esta	   tendencia	   por	   la	   especificidad	   y	   por	   intentar	   evitar	   aparentemente	  

apartarse	  del	  original	  en	   los	   términos	  contrasta	  con	   la	   libertad	  empleada	  por	   los	  

traductores	   a	   la	   hora	   de	   traducir	   los	   marcadores	   textuales.	   Creemos	   que	   esta	  

diferenciación	  se	  debe	  a	  que	  el	  marcador	  textual	  no	  deja	  de	  ser	  un	  elemento	  que	  

tiene	   significación	   exclusivamente	   dentro	   del	   texto	   (por	   tanto,	   mientras	   quede	  

claro	   el	   referente,	   puede	   utilizarse	   una	   variedad	  más	   amplia),	   frente	   al	   término,	  

que	   tiene	   implicaciones	   jurídicas	   extratextuales	   cuya	   malinterpretación	   puede	  

llevar	  a	  un	  cambio	  en	  el	  sentido	  o	  condiciones	  por	  las	  que	  se	  rige	  el	  documento.	  
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-‐	  CAPÍTULO	  7	  -‐	  

CONCLUSIONES	  

	  

La	   presente	   Tesis	   Doctoral	   tiene	   como	   objetivo	   ahondar	   en	   el	   estudio	   de	   un	  

fenómeno	   lingüístico	   de	   difícil	   accesibilidad	   por	   su	   naturaleza	   aparentemente	  

aleatoria	   y	   a	   priori	   carente	   de	   restricciones	   como	   es	   la	   variación	   sinonímica.	  

Hemos	  hecho	  hincapié	  a	   lo	   largo	  del	  presente	  trabajo	  en	  que	  se	  trata	  aún	  hoy	  de	  

“un	   fenómeno	   semánticamente	   poco	   tratado”,	   como	   afirma	   González	   (1994:40)	  

partiendo	  de	  los	  estudios	  de	  Levy	  (1942).	  La	  tendencia	  a	  negar	  su	  existencia,	  que	  

se	  ha	  sucedido	  desde	  el	  inicio	  del	  estudio	  de	  la	  lengua,	  tiene,	  en	  parte,	  gran	  culpa	  

de	  ello.	  Y,	  cuando	  se	  ha	  tratado,	  en	  ocasiones	  se	  ha	  hecho	  desde	  un	  punto	  de	  vista,	  

como	  hemos	  argumentado	  a	  lo	  largo	  de	  este	  trabajo,	  demasiado	  restringido	  y,	  por	  

tanto,	   sesgado	   a	   nuestro	   parecer.	   Es	   por	   esto	   que,	   con	   nuestro	   trabajo,	   hemos	  

pretendido	  reivindicar	  el	  “desconocido”	  fenómeno	  de	  la	  sinonimia	  y	  observarlo	  en	  

profundidad	   desde	   un	   punto	   de	   vista	   lo	   más	   abierto	   posible	   y	   libre	   de	   ideas	  

preconcebidas.	  

	  

Nuestro	  interés	  se	  ha	  centrado	  en	  el	  funcionamiento	  de	  la	  sinonimia	  en	  y	  entre	  dos	  

lenguas	   diferentes,	   el	   español	   europeo	   y	   el	   inglés	   estadounidense,	   dado	   que	   el	  

enfoque	  del	  trabajo	  busca,	  además,	  la	  aplicación	  traductológica.	  Con	  la	  intención	  de	  

que	   este	   trabajo	   tenga	   la	  mayor	   utilidad	   posible,	   hemos	   decidido	   centrarnos	   en	  

uno	  de	  los	  lenguajes	  de	  especialidad	  más	  presentes	  en	  la	  realidad	  actual,	  como	  es	  

el	  lenguaje	  jurídico,	  seleccionando,	  además,	  un	  tipo	  de	  texto	  muy	  común	  en	  ambas	  

culturas	  lingüísticas	  y	  jurídicas	  como	  es	  el	  contrato	  de	  compraventa	  de	  inmuebles.	  



	  218	  

Estrechando	   el	   espacio	   entre	   ambas	   partes	   se	   puede	   llegar	   a	   una	   mejor	  

comprensión	  de	  los	  textos	  jurídicos	  originales,	  así	  como	  a	  una	  mejor	  traducción	  de	  

los	  mismos.	  

	  

Hemos	  partido	  de	   la	  hipótesis	  de	  que	   la	  asimetría	  entre	  ambos	  países,	  culturas	  y	  

sistemas	   jurídicos	   se	   refleja	   tanto	   en	   el	   aspecto	   lingüístico	   como	   en	   el	   jurídico;	  

estamos	   ante	   dos	   lenguas	   y	   sistemas	   no	   siempre	   coincidentes,	   lo	   que	   implica	  

formas	  y	  estrategias	  diferentes	  de	  expresar	  la	  realidad.	  Todo	  ello	  es	  un	  buen	  caldo	  

de	  cultivo	  para	  la	  aparición	  de	  la	  variación	  sinonímica.	  

	  

Para	   entender	   la	   variación	   en	   su	   contexto,	   en	   primer	   lugar	   sentamos	   las	   bases	  

teóricas	  que	  nos	  permitieron	  llegar	  a	  entender	  el	  fenómeno	  y	  así	  poder	  seleccionar	  

la	  metodología	  de	  análisis	  más	  adecuada	  para	  nuestro	  propósito.	  En	  nuestro	  afán	  

por	   elaborar	   un	   trabajo	   lo	   más	   útil	   y	   completo	   posible	   integramos	   el	   análisis	  

contrastivo	  de	  corte	   funcional	  con	   la	   lingüística	  de	  corpus	  para	   lograr	  una	  visión	  

real	   del	   fenómeno	   tal	   y	   como	   tiene	   lugar	   en	   los	   textos,	   con	   una	   metodología	  

combinada	  de	  análisis	   cuantitativo	  y	   cualitativo	  basada	  en	  y	  dirigida	  por	   corpus.	  

Los	   objetivos	   seguidos	   con	   este	   análisis	   eran	   entender	   el	   funcionamiento	   de	   la	  

variación	  sinonímica	  en	  ambas	   lenguas,	  observando	  sus	  similitudes	  y	  diferencias,	  

para	   posteriormente	   analizar	   cómo	   los	   traductores	   resuelven	   el	   fenómeno	   al	  

trasladar	  un	  texto	  a	  su	  lengua	  materna.	  

	  

El	   camino	   recorrido	   a	   lo	   largo	  de	   esta	  Tesis	  Doctoral	   nos	  ha	  permitido	  observar	  

una	   serie	   de	   patrones	   en	   el	   funcionamiento	   del	   fenómeno	   a	   partir	   de	   nuestro	  

corpus	   y	   en	   nuestras	   lenguas	   de	   trabajo,	   los	   cuales	   hemos	   expuesto	   e	   intentado	  
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interpretar	   en	   el	   capítulo	   sexto.	   Como	   paso	   final,	   procedemos	   a	   continuación	   a	  

enumerar	   las	   conclusiones	   que	   hemos	   alcanzado,	   centrándonos	   primero	   en	   las	  

relativas	   a	   los	   corpus	   analizados	   (comparable	   y	   paralelo)	   para	   después	   realizar	  

unas	  conclusiones	  generales	  sobre	  el	  fenómeno	  de	  la	  variación	  sinonímica	  según	  lo	  

observado	  en	  nuestro	  análisis.	  

	  

7.1.	  Conclusiones	  extraídas	  del	  análisis	  de	  corpus	  

	  

• Del	   análisis	   del	   corpus	   comparable	   hemos	   obtenido	   las	   siguientes	  

conclusiones:	  

	  

1. Podemos	   afirmar	   que	   existe	   variación	   sinonímica	   en	   el	   tipo	   de	   texto	  

analizado	  tanto	  en	  inglés	  estadounidense	  como	  en	  español	  europeo,	  siendo	  

su	   funcionamiento,	   además,	   muy	   similar	   en	   ambas	   lenguas	   (vid	   supra	  

6.1.2.1	  y	  6.1.3.1).	  	  

	  

2. En	  ambas	  lenguas	  también	  se	  ha	  constatado	  que,	  ya	  entre	  los	  términos	  clave	  

del	  campo	  conceptual,	  se	  observa	   la	  existencia	  de	  sinónimos	  sin	  que	  estos	  

sean	  variantes	  de	  ningún	  referente,	  tanto	  al	  mismo	  como	  a	  distinto	  nivel	  de	  

especialización	  (vid	  supra	  figuras	  7	  y	  8).	  

	  

3. Según	   los	   datos	   recogidos	   en	   nuestro	   análisis,	   el	   inglés	   estadounidense	  

utiliza	   la	  variación	  sinonímica	  con	  más	  frecuencia	  que	  el	  español	  europeo,	  

debiéndose	   quizás	   a	   que	   los	   marcadores	   textuales	   seleccionados	   en	   este	  

trabajo	  son	  más	  productivos	  en	   la	  señalización	  de	  variación	  en	  esa	  misma	  
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lengua	  (vid	  supra	  Gráficas	  7	  y	  9).	  En	  ambas	  lenguas,	  cuando	  los	  marcadores	  

coinciden	   con	   todos	   los	   criterios	   establecidos	   pero	   no	   crean	   variación	   se	  

debe	   a	   que	   el	   referente	   y	   el	   elemento	   utilizado	   junto	   al	   marcador	   son	  

exactamente	  el	  mismo	  término.	  

	  

4. En	  ambas	  lenguas	  el	  tipo	  de	  marcador	  textual	  que	  más	  variación	  sinonímica	  

genera	  es	  la	  categoría	  de	  marcadores	  anafóricos/catafóricos,	  y	  en	  concreto	  

los	  determinantes	  demostrativos	  en	  las	  formas	  de	  singular	  (this/este,	  esta).	  

Todo	  a	  pesar	  de	  que	   la	  categoría	  a	   la	  que	  se	  adscriben	  dichos	  marcadores	  

no	  es	  la	  más	  productiva	  en	  ninguna	  de	  las	  dos	  lenguas	  (es	  decir,	  si	  se	  suma	  

la	  productividad	  de	   los	  elementos	   integrantes	  en	  conjunto,	  ya	  que	  el	  resto	  

de	  demostrativos	  no	  resultan	  apenas	  productivos).	  Además,	   tampoco	  es	  el	  

marcador	   textual	  más	   frecuente	   estadísticamente	   de	   entre	   los	   estudiados	  

en	  el	  corpus	  en	  el	  caso	  del	  español	  europeo	  (vid	  supra	  Gráficas	  1,	  4	  y	  8).	  

	  

5. La	   forma	  más	   habitual	   de	   sustitución	   en	   ambas	   lenguas	   es	   la	   sustitución	  

hiperónimo-‐hipónimo,	   y	   en	   concreto	   aquella	   en	   la	   cual	   la	   variante	   es	   una	  

parte	  del	  referente,	  lo	  cual	  implica	  la	  generalización	  del	  referente	  (vid	  supra	  

Gráficas	  2	  y	  5).	  

	  

6. Las	   variantes	   encontradas	   en	   nuestro	   estudio	   son	   monolexemáticas,	  

polilexemáticas	   o	   siglas,	   siendo	   la	   primera	   la	   más	   común	   por	   amplia	  

mayoría	  en	  ambas	  lenguas.	  Este	  dato	  coincide	  con	  la	  forma	  de	  los	  términos	  

clave	   del	   campo	   conceptual	   extraídos	   de	   nuestro	   corpus	   comparable	   (vid	  

supra	  figuras	  7	  y	  8).	  	  
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7. La	  variación	  por	  sinónimos	  parciales	  es	   la	  más	  habitual	  en	  ambas	  lenguas,	  

observándose	  la	  particularidad	  de	  que	  una	  vez	  que	  se	  establece	  el	  referente	  

de	  forma	  clara	  pasan	  a	  funcionar	  como	  sinónimos	  totales	  dentro	  del	  texto.	  

La	   variación	   por	   sinónimos	   totales	   es,	   en	   cambio,	   muy	   escasa,	  

produciéndose	  entre	  dobletes	  y	  siglas	  en	  ambas	  lenguas.	  	  

	  

8. La	  catáfora	  es	  una	  estrategia	  muy	  poco	  habitual	  en	  ambas	   lenguas,	  siendo	  

no	  obstante	  más	  frecuente	  en	  español	  europeo.	  

	  

• Del	  análisis	  del	  corpus	  paralelo	  hemos	  obtenido	  las	  siguientes	  conclusiones:	  

	  

1. Podemos	  afirmar	  que	  los	  traductores	  emplean	  la	  variación	  sinonímica	  como	  

estrategia	  a	   la	  hora	  de	  abordar	  la	  traducción	  de	  las	  variantes	  del	  TO.	  Cabe	  

destacar	  que	  dicha	  variación	  no	  solo	  se	  emplea	  en	  la	  traducción	  del	  término	  

variante,	  sino	  también	  en	  la	  traducción	  del	  marcador	  textual	  que	  lo	  señala,	  

aunque	  en	  este	  caso	  el	  equivalente	  más	  próximo	  suele	  ser	  el	  empleado	  con	  

mayor	  frecuencia.	  

	  

2. El	  marcador	   textual	  anafórico/catafórico	  determinante	  demostrativo	  en	   la	  

forma	   de	   singular	   this	   presenta	   el	   porcentaje	  más	   alto	   de	   variación	   en	   la	  

traducción	  (vid	  supra	  Gráfica	  11).	  No	  obstante,	  su	   índice	  de	  productividad	  

no	   tiene	  por	  qué	  reproducirse	  en	   la	   traducción;	   los	   traductores	  optan	  por	  

introducir	   variación	   en	   el	   marcador	   textual,	   incluso	   introduciendo	  

marcadores	   no	   productivos	   a	   priori	   en	   la	   lengua	   A,	   sin	   alterar	   la	  

comprensión	  ni	  el	  significado	  del	  TM	  una	  vez	  ha	  quedado	  claro	  el	  referente.	  
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3. La	   estrategia	   más	   empleada	   es	   la	   traducción	   por	   hiperónimo-‐hipónimo,	  

habiéndose	  constatado	  también	  el	  uso	  con	  un	  nivel	  inferior	  de	  incidencia	  de	  

omisión,	  sustitución	  por	  otro	  marcador	  textual,	  calco,	  equivalente	  funcional,	  

traducción	  explicativa,	  traducción	  por	  proforma	  léxica	  y	  por	  sustituto	  léxico	  

que	   es	   un	   sinónimo	   total	   (vid	   supra	   Gráfica	   12).	   En	   la	   estrategia	  

hiperónimo-‐hipónimo	   los	   traductores	   optan	   por	   utilizar	   mayormente	   el	  

hipónimo,	   aunque	   en	   algunas	   ocasiones	   emplean	   hiperónimos	   o	   hacen	  

convivir	  ambas	  estrategias.	  

	  

7.2.	   Conclusiones	   generales	   sobre	   el	   uso	   de	   la	   variación	   sinonímica	   en	   los	  

textos	  contractuales	  de	  compraventa	  de	  inmuebles.	  

	  

La	  primera	  conclusión	  que	  hemos	  podido	  alcanzar	  tras	  el	  análisis	   llevado	  a	  cabo	  

en	   la	   presente	   Tesis	  Doctoral	   es	   que	   sí	   existe	   variación	   sinonímica	   en	   los	   textos	  

jurídicos	  contractuales	  de	  compraventa	  de	  inmuebles	  en	  las	  dos	  lenguas	  objeto	  de	  

nuestro	   estudio.	   Estos	   resultados	   se	   circunscriben	   específicamente	   a	   nuestro	  

corpus	  y	  se	  han	  hallado	  siguiendo	  unos	  criterios	  específicos	  que	  no	  son	  los	  únicos	  

posibles	  y	  que	  dependen	  en	  gran	  medida	  del	  tipo	  de	  análisis	  que	  se	  decida	  realizar.	  

En	  cualquier	  caso,	  nos	  han	  servido	  para	  confirmar	  la	  base	  de	  nuestra	  hipótesis	  de	  

partida.	   Sin	   embargo,	   podemos,	   en	   segundo	   lugar,	   concluir	   que,	   a	   pesar	   de	   la	  

existencia	  de	  variación,	  se	  ha	  constatado	  paralelamente	  la	  tendencia	  a	  la	  repetición	  

terminológica,	  pues	  se	  detectan	  en	  las	  primeras	  fases	  del	  análisis	  muchos	  casos	  en	  

que	   los	  marcadores	   textuales	   propuestos	   no	   generan	   variación	   con	   los	   criterios	  

establecidos	   en	   el	   presente	   trabajo	   debido	   a	   que	   lo	   que	   se	   produce	   es	   una	  

repetición	   del	   referente.	   Consideramos	   que	   esto	   puede	  deberse	   a	   un	   interés	   por	  
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parte	   del	   redactor	   del	   texto	   por	   asegurarse	   de	   que	   el	   referente	   esté	   claramente	  

establecido	   dejando	   el	   estilo	   en	   un	   lugar	   secundario,	   a	   pesar	   de	   que,	   de	   forma	  

general,	   el	   español	   frente	   al	   inglés	   es	   una	   lengua	   que	   aboga	   por	   evitar	   las	  

repeticiones	  innecesarias	  (Rodríguez,	  2002:154-‐155).	  

	  

En	   tercer	   lugar,	   la	  existencia	  de	  variación	  sinonímica	  en	  ambas	   lenguas	  no	   tiene	  

por	   qué	   ser	   fruto	   de	   una	   asimetría	   conceptual	   (hemos	   visto	   que	   los	   casos	   de	  

variación	  se	  producen	  también	  con	  figuras	  jurídicas	  existentes	  en	  ambos	  sistemas)	  

ni	  lingüística	  (de	  hecho,	  como	  hemos	  afirmado	  en	  el	  capítulo	  anterior	  tras	  nuestro	  

análisis,	   el	   funcionamiento	   de	   la	   variación	   sinonímica	   presenta	   un	   alto	   grado	   de	  

paralelismo	   entre	   ambas	   lenguas).	   No	   obstante,	   hemos	   encontrado	   que	   este	  

paralelismo	   no	   se	   constata	   en	   el	   caso	   de	   la	   traducción,	   donde	   podemos	   afirmar	  

como	  cuarta	  conclusión	  que	  el	  comportamiento	  de	  la	  variación	  sinonímica	  difiere	  

del	   de	   la	   lengua	   original.	   Como	   ya	   reflejamos	   anteriormente,	   este	   hecho	   se	  

materializa	  fundamentalmente	  en	  dos	  tendencias	  de	  traducción:	  	  

	  

1) Mientras	   que	   la	   tendencia	   de	   variación	   en	   la	   LO	   es	   al	   uso	   de	   variantes	  

generalizadoras	   del	   referente	   (fundamentalmente	   hiperónimos),	   en	   la	  

traducción	   se	   sigue	   la	   estrategia	   contraria,	   tendiendo	   a	   la	   sustitución	   por	  

elementos	  especificadores	  (fundamentalmente	  hipónimos).	  Nuestra	  quinta	  

conclusión,	  pues,	  sería	  que	  la	  traducción	  de	  la	  variación	  sinonímica	  se	  rige	  

fundamentalmente	   por	   la	   estrategia	   de	   especificar	   al	   referente.	  

Consideramos	   que	   esta	   tendencia	   puede	   deberse	   a	   una	   inseguridad	  

derivada	  de	  carencias	  en	  el	  conocimiento	  enciclopédico	  de	  los	  traductores;	  

en	   los	   textos	   originales,	   redactados	   por	   expertos,	   no	   se	   busca	   la	  
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especificidad,	   sino,	   contrariamente,	   la	   generalización	   del	   referente,	  

posiblemente	   en	   un	   afán	   por	   contemplar	   el	   mayor	   número	   de	   supuestos	  

posibles	   que	   lleva	   al	   uso	   de	   expresiones	   vagas	   utilizadas	   como	   estrategia	  

inclusiva	  que	  dan	  lugar	  a	  la	  múltiple	  interpretación	  (“la	  conveniencia	  de	  la	  

imprecisión	  léxica”,	  Orts,	  2005:33).	  El	  traductor,	  quizás	  ante	  la	  duda	  de	  si	  su	  

elección	   terminológica	   abarcará	   lo	   mismo	   que	   el	   original,	   prefiere	  

especificar	  el	  referente	  en	  cuestión.	  

	  

2) Se	   constata	  una	  alta	   frecuencia	  del	   empleo	  de	  variación	   sinonímica	  en	   los	  

marcadores	  textuales	  seleccionados:	  una	  vez	  ha	  quedado	  claro	  el	  referente	  

los	   traductores	   muestran	   una	   amplia	   libertad	   para	   sustituir	   los	  

equivalentes	  más	  próximos	  (que	  siguen	  siendo	  la	  opción	  de	  traducción	  más	  

empleada)	   por	   otras	   variantes	   similares,	   todo	   ello	   sin	   alterar	   la	  

comprensión	  ni	  el	  significado	  del	  TM.	  

	  

A	   la	   luz	   de	   estos	   datos	   proponemos	   una	   sexta	   conclusión:	   es	   posible	   que	   la	  

variación	   sinonímica	   sea	   más	   un	   elemento	   estilístico	   que	   el	   resultado	   de	   una	  

asimetría,	   pues	   el	   uso	   de	   la	   variación	   puede	   ser	   tan	   amplio	   o	   reducido	   como	   el	  

emisor/traductor	   quiera.	   Nuestra	   afirmación	   parece	   confirmarse	   con	   algunos	  

datos	   extraídos	   del	   análisis,	   como	   el	   hecho	   de	   que	   solo	   se	   haya	   encontrado	   dos	  

términos	   que	   aparezcan	   en	   los	   resultados	   del	   análisis	   de	   ambos	   corpus	   como	  

variantes	   sinonímicas	   a	   pesar	   de	   que	   los	   TO	   del	   corpus	   paralelo	   son	   textos	  

extraídos	  del	  corpus	  comparable	  (vid	  supra	  pág.	  215).	  Otro	  ejemplo	  que	  apoya	  esta	  

afirmación	   es	   que	   se	   ha	   detectado	   que	   un	   mismo	   traductor	   utiliza	   diferentes	  
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estrategias	  según	  el	  texto,	  lo	  cual	  a	  priori	  no	  puede	  deberse	  a	  cuestiones	  de	  género	  

al	  estar	  hablando	  de	  traducciones	  del	  mismo	  subgénero.	  	  

	  

A	  la	  vista	  de	  lo	  expuesto	  en	  la	  anterior	  conclusión,	  podemos	  afirmar	  como	  séptima	  

que	   la	   variación	   sinonímica	   es	   un	   fenómeno	   extremadamente	   complejo	   y	   muy	  

difícil	   de	   categorizar	   y	   sistematizar	   ya	   que	   depende	   de	   la	   elección	   del	   emisor,	   a	  

pesar	  de	  que	  se	  han	  hallado	  algunos	  patrones	  en	  su	  uso.	  	  

	  

De	  entre	  esos	  patrones	  de	  uso	  podemos	  destacar	  uno	  que	  nos	  ha	   resultado	  muy	  

interesante:	  si	  bien	  es	  cierto	  que	  el	  uso	  de	  sinónimos	  totales	  es	  infrecuente	  (como	  

apuntan	  Hernando	  Cuadrado,	  2003,	  o	  Alcaraz,	  2002a),	  dentro	  de	  los	  contratos	  de	  

compraventa	   de	   inmuebles	   de	   nuestro	   corpus	   se	   crea	   este	   tipo	   de	   sinonimia	   al	  

adquirir	  los	  sinónimos	  parciales	  el	  valor	  de	  totales	  dentro	  del	  texto	  una	  vez	  que	  se	  

ha	  especificado	  el	  referente.	  De	  aquí	  deriva	  nuestra	  octava	  conclusión:	  el	  grado	  de	  

equivalencia	   entre	   las	   variantes	   sinonímicas	   en	   este	   subgénero	   es,	   en	   todos	   los	  

casos,	   total,	   no	   por	   forma	   sino	   por	   contexto.	   Es	   decir,	   el	   contexto	   transforma	   la	  

equivalencia	   entre	   referente	   y	   variante,	   haciendo	   que	   sean	   uno,	   de	  modo	   que	   la	  

variante	   sinonímica	   que	   se	   utiliza	   se	   adapta	   a	   las	   características	   específicas	   del	  

referente,	   mimetizándose	   con	   él.	   A	   pesar	   de	   que	   las	   variantes	   funcionan	   como	  

sinónimos	  totales	  dentro	  del	  texto,	  solo	  podemos	  confirmar	  que	  esta	  equivalencia	  

es	   válida	   en	   los	   TO	   (al	   estar	   redactados	   por	   expertos),	   pero	   no	   podemos	  

confirmarlo	   en	   el	   caso	   de	   los	   TM,	   pues	   los	   traductores	   tienen	   formación	   en	   el	  

campo	  de	  la	  traducción	  jurídica	  pero	  no	  son	  expertos	  ni,	  en	  todos	  los	  casos,	  tienen	  

el	   mismo	   grado	   de	   abstracción	   de	   la	   materia	   o	   el	   mismo	   conocimiento	  

enciclopédico	  que	  estos.	  Sería	  necesario	  consultar	  a	  los	  expertos	  que	  redactan	  los	  
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primeros	  qué	  implicaciones	  tiene	  que	  los	  hipónimos	  (en	  lugar	  de	  los	  hiperónimos)	  

pasen	   a	   tratarse	   como	   sinónimos	   totales	   y	   si	   esa	   especificación	   (en	   vez	   de	  

generalización	  o	  repetición	  del	  referente)	  hace	  que	  algún	  supuesto	  quede	  fuera	  del	  

sentido	  buscado	  en	  el	  TO.	  En	  cualquier	  caso,	  según	  nuestra	   impresión	  preliminar	  

derivada	   del	   estudio	   de	   los	   textos	   de	   ambos	   corpus	   y	   de	   la	   clara	   tendencia	   del	  

experto	   a	   lo	   “inclusivo”,	   es	  posible	  que	  no	   sea	  una	  estrategia	   válida	   en	   todos	   los	  

casos.	  Podría,	  por	  ejemplo,	   llegar	  a	  afectar	  operativamente	  al	   significado	   jurídico	  

del	   contrato,	   o,	   si	   el	   problema	   fuera	   de	   estilo,	   la	   comunidad	   discursiva	   de	   los	  

juristas	  podría	  percibir	  la	  estrategia	  de	  traducción	  mencionada	  como	  no	  adscrita	  a	  

las	   convenciones	   del	   género	   y	   subgénero	   como	   consecuencia	   de	   la	   carencia	   por	  

parte	  del	  traductor	  de	  la	  experiencia	  discursiva	  necesaria	  para	  que	  el	  texto	  forme	  

parte	   de	   dicha	   comunidad	   (Swales	   1990).	   Esta	   desviación	   de	   las	   convenciones	  

podría	  suponer,	  en	  algún	  caso,	  una	  percepción	  negativa	  de	  la	  calidad/fiabilidad	  del	  

texto,	   o,	   en	   caso	   extremo,	   que	   la	   comunidad	   discursiva	   llegue	   a	   no	   reconocer	   la	  

pertenencia	  de	  dicha	  traducción	  al	  género	  y	  subgénero	  original.	  

	  

A	   pesar	   de	   las	   limitaciones	   con	   las	   que	   todo	   trabajo	   de	   investigación	   cuenta,	  

consideramos,	  a	  la	  vista	  de	  estas	  conclusiones,	  que	  hemos	  conseguido	  acercarnos	  a	  

la	   consecución	  de	  nuestros	  objetivos	   (vid	   supra	  pág.	  18-‐19),	   teniendo	  en	   cuenta,	  

además,	  que	  el	  carácter	  voluble	  de	   la	  variación	  hace	  posible	  ampliar	  el	  objeto	  de	  

estudio	   en	   otras	   direcciones	   para	   arrojar	  más	   luz	   sobre	   las	   distintas	   facetas	   del	  

tema	   tratado.	   No	   obstante,	   esperamos	   haber	   contribuido,	   aunque	   sea	  

modestamente,	  a	  una	  mejor	  comprensión	  de	  este	  fenómeno	  y,	  en	  especial,	  a	  poner	  

el	   foco	   en	   la	   necesidad	   de	   conocerlo	   en	   mayor	   profundidad	   para	   entender	   la	  

idiosincrasia	  del	  género	  jurídico	  contractual	  y	  facilitar	  su	  proceso	  de	  traducción.	  
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7.3.	  Implicaciones	  del	  estudio	  y	  futuras	  líneas	  de	  investigación	  

	  

Una	  mayor	  concienciación	  y	  comprensión	  del	  fenómeno	  de	  la	  variación	  sinonímica	  

puede	  contribuir	  a	  una	  mayor	  eficiencia	  a	  la	  hora	  de	  llevar	  a	  cabo	  la	  traducción	  de	  

un	   texto,	   en	   especial	   en	   el	   ámbito	   jurídico,	   dadas	   las	   implicaciones	   que	   su	  

contenido	   puede	   tener	   para	   los	   involucrados	   en	   él.	   Por	   eso	   es	   importante	   ser	  

conscientes	  de	  la	  necesidad	  de	  proseguir	  con	  su	  estudio,	  ya	  que	  lo	  descubierto	  en	  

este	   trabajo	   abre	   un	   abanico	   de	   líneas	   de	   investigación	   que,	   como	   la	   propia	  

variación	   sinonímica,	   puede	   ser	   tan	   amplio	   (o	   reducido)	   como	   el	   investigador	  

quiera.	  Enumeramos	  a	  continuación	  algunas	  de	  las	  posibles	  direcciones	  que	  puede	  

tomar	  el	  estudio	  de	  la	  variación	  sinonímica	  en	  los	  textos	  jurídicos	  a	  partir	  de	  esta	  

Tesis	  Doctoral:	  

	  

• El	  mismo	  estudio	  realizado	  sobre	  otras	  variantes	  diatópicas	  de	  las	  lenguas	  

implicadas;	   tanto	  el	  español	  como	  el	   inglés	   tienen	  múltiples	  variantes	  que	  

se	  podrían	  combinar	  entre	  sí	  para	  comprobar	  si	  lo	  detectado	  en	  el	  presente	  

trabajo	   se	   repite	   en	  otras	  de	   la	  misma	  manera	  o	  difiere	  y	   en	  qué	  medida.	  

Podría	  partirse	  de	  la	  misma	  variante	  lingüística	  de	  A	  o	  B	  y	  cambiar	  la	  otra,	  

componiendo	   un	   estudio	   español	   europeo-‐inglés	   británico	   o	   uno	   español	  

centroamericano-‐inglés	   estadounidense,	   por	   ejemplo.	   Otra	   opción	   sería	  

cambiar	   ambas	   variantes,	   lo	   cual,	   siguiendo	   el	   ejemplo	   propuesto,	   podría	  

darnos	  un	  estudio	  español	  centroamericano-‐inglés	  británico,	  etc.	  El	  abanico	  

de	   posibilidades	   es	   amplísimo	   y	   podría	   permitir	   hacer	   generalizaciones	  

sobre	   el	   fenómeno	   de	   la	   variación	   sinonímica	   en	   textos	   contractuales	   de	  

compraventa	  español-‐inglés.	  
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• El	  mismo	  estudio	   realizado	   sobre	   otros	  pares	  de	   lenguas;	  manteniendo	   la	  

lengua	  A,	  se	  podría	  escoger	  cualquier	  otra	  lengua	  B	  y	  llevar	  a	  cabo	  el	  mismo	  

estudio,	   por	   ejemplo	   español	   europeo-‐francés	   europeo,	   lo	   cual	   permitiría	  

determinar	  si	  los	  resultados	  obtenidos	  en	  este	  estudio	  son	  compartidos	  por	  

nuestro	  par	  de	  lenguas	  o	  si	  lo	  comparte	  alguna	  otra	  y	  en	  qué	  medida.	  

• Un	   estudio	   de	   las	   decisiones	   traductológicas	   en	   la	   variación	   sinonímica;	  

sería	  interesante	  investigar	  el	  por	  qué	  de	  las	  decisiones	  traductológicas	  en	  

lo	   relativo	   a	   la	   variación	   sinonímica	   para	   intentar	   determinar	   si	  

verdaderamente	  se	  hace	  una	  selección	  aleatoria,	  estilística	  o	  de	  alguna	  otra	  

naturaleza.	  	  

• Un	  estudio	  de	  la	  percepción	  del	  jurista	  sobre	  las	  decisiones	  traductológicas	  

en	  lo	  relativo	  a	  la	  variación	  sinonímica,	  combinado	  o	  no	  con	  la	  propuesta	  de	  

estudio	  anterior.	  

• 	  Un	  estudio	  de	  la	  sinonimia	  sobre	  otro	  subgénero	  del	  lenguaje	  jurídico,	  bien	  

otros	  contratos	  (laboral,	  de	  distribución…),	  bien	  otro	  tipo	  distinto	  de	  género	  

o	   supragénero	   (sentencias,	   testamentos…).	   Se	   podrían	   alcanzar	  

conclusiones	   sobre	   si	   la	   variación	   sinonímica	   funciona	   igual	   en	   todos	   los	  

contratos,	   si	   se	   puede	   afirmar	   que	   la	   variación	   depende	   del	   género	   y/o	  

subgénero,	   si	   en	   todos	   los	   géneros	   los	   marcadores	   textuales	   son	  

productivos	   al	  mismo	  nivel,	   o	   si,	   por	  otro	   lado,	   la	   variación	   sinonímica	   es	  

común	  en	  todos	  los	  géneros	  jurídicos.	  

	  

Estas	   posibles	   líneas	   son	   compatibles	   entre	   sí	   y	   no	   pretenden	   ser	   una	   relación	  

exhaustiva,	   pero	   sí	   un	   reflejo	   de	   todo	   lo	   mucho	   que	   queda	   por	   hacer	   en	   este	  

ámbito.	  Esperamos	  poder	  continuar	  trabajando	  sobre	  algunas	  de	  ellas	  en	  un	  futuro	  
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y	   que	   los	   frutos	   de	   todo	   el	   trabajo	   puedan	   ayudar	   a	   traductores,	   formadores	   e	  

incluso	   especialistas	   a	   comprender	   un	   poco	   mejor	   la	   compleja	   idiosincrasia	   del	  

lenguaje	  jurídico,	  tan	  estudiado	  y,	  a	  pesar	  de	  todo,	  aún	  tan	  incomprendido.	  
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-‐	  CAPÍTULO	  8	  -‐	  
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-‐	  CAPÍTULO	  9	  -‐	  

ANEXO	  

	  

Fuentes	  del	  corpus	  comparable	  

	  
1.	  Instituciones	  gubernamentales	  y	  organizaciones	  profesionales	  reconocidas	  

	  

-‐ California	  association	  of	  realtors	  

-‐ South	  Carolina	  Association	  of	  REALTORS	  	  

-‐ National	  Association	  of	  REALTORS	  

-‐ Charleston	  Trident	  Association	  of	  REALTORS	  

-‐ Oklahoma	  Real	  Estate	  Commission	  

-‐ Florida	  Association	  Of	  Realtors	  

-‐ Florida	  Bar	  

-‐ Clean	  Ohio	  Fund	  

-‐ Kansas	  Real	  Estate	  Commission	  

-‐ Utah	  Real	  Estate	  Commission	  

-‐ AECOSAN	   -‐	   Agencia	   Española	   de	   Consumo,	   Seguridad	   Alimentaria	   y	  

Nutrición	  

-‐ Organización	  de	  Consumidores	  y	  Usuarios	  (OCU)	  
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2.	  Juristas	  y	  profesionales	  del	  sector	  inmobiliario	  

	  

ESTADOUNIDENSES:	  

	  

-‐ http:///www.lawdepot.com/	  	  

-‐ http://www.totalrealestatesolutions.com	  	  

-‐ http://www.alllaw.com/	  	  

-‐ http://kim-‐white.com/	  	  

-‐ http://www.yourpathhome.com/	  	  

-‐ http://corporate.findlaw.com/	  	  

-‐ http://www.homebusinessonline.com/	  	  

-‐ http://www.laws.com/	  	  

-‐ http://www.lectlaw.com/	  

-‐ http://www.freelegalforms.net/	  	  

-‐ U.S.	  Legal	  Forms,	  Inc.	  

-‐ Judicial	  Title	  Insurance	  Agency	  LLC	  

	  

ESPAÑOLES:	  

	  

-‐ http://www.idealista.com/	  	  

-‐ http://modelode.com/	  

-‐ http://www.webjuridico.net/	  

-‐ http://www.tuguialegal.com/	  	  

-‐ http://www.inmoweb.com/	  

-‐ http://www.abogadosycontratos.com/	  



	   243	  

-‐ http://www.modelocontrato.net/	  	  

-‐ http://www.mvc.es/	  	  

-‐ http://www.iuriscivilis.com/	  	  

-‐ http://www.valcap.es/	  	  

	  

	  

3.	  Formularios	  

	  

-‐ Álvarez,	   A.	   y	   Ruiz,	   A.	   (2001).	   Formularios	   de	   actos	   y	   contratos.	   Albolote	  

(Granada)	  :	  Comares.	  

-‐ Méndez,	   Ll.	   Y	   Gallardo,	   E.	   (2010).	   Formularios	   de	   actos	   y	   contratos	   sobre	  

bienes	  inmuebles.	  Barcelona:	  Bosch.	  

-‐ Manual	  práctico	  de	  propiedad	  inmobiliaria	  :	  cien	  formularios	  adecuados	  a	  la	  

Ley	  8/1999,	  de	  6	  de	  abril	  

-‐ Formularios	  de	  contratación	  civil	   [	   [Recurso	  electrónico]/Valencia	   :	  Tirant	  

lo	  Blanch,	  [1999]	  

-‐ Manual	  práctico	  de	  formularios	  de	  contratos/Madrid	  :	  Edisofer,	  D.L.	  2001	  

	  

4.	  Otras	  fuentes	  

	  

-‐ Documentos	  originales	  proporcionados	  por	  bufetes	  de	  abogados	  

-‐ Tesis	  Doctoral	  de	  Verónica	  Román	  (vid	  supra	  Bibliografía)	  
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Fuentes	  del	  corpus	  paralelo	  

	  

-‐ Estudiantes	  de	  Licenciatura	  en	  Traducción	  e	  Interpretación	  (Universidad	  de	  

Valladolid,	  Soria)	  

-‐ Estudiantes	   del	   Grado	   en	   Estudios	   Ingleses	   (Universidad	   de	   Valladolid,	  

Valladolid)	  

-‐ Traductores	  profesionales	  


