
IZTUETA, IRAULARI 

<Iztueta, traductor) 

1824 

Por JESUS ELOSEGUI 

Ez det gaurkoa, Iztueta Zaldibi-ko semearen bizitz-oiartzunak bil
tzeko, _ta al-danez osatzeko, zirikatzen nauen lei bizia. Aten berri zen
&ait emanak ditut, an-emen, ffColeccion Auñamendi, -65-66, 1969• ta 
~Boletín de la .Real Sociedad Va.~c~mgada de Amigos del País, 1971 ", 
clielako irakurgaietan. 

Gaur, Iztueta-r~n euskel-idazki ez-eza~ batzuek argitaratu nai 
dicur. Bergara-ko Unzeta-rarren agíri-gutun-biltokian gordetzen diran 
b0st eskuritz Irakurgarriak beneran ! Iztueta-k Donosti-tik 1824 urtean, 
Santiago Unzeta jaunari idatziak. Unzeta-tarren gutun eta agiriak, gaur, 
Donosti-n arkitzen dira, ta aien nagusi -ta jabe, Ruiz de la Prada l. jau
nari eskerrik beroenak azaldu nai dizkiot idatziok sakonki aztertzeko 
<a naierara argazkitzeko eman didan erreztasunagatik. 

Ba-dute. orain dijoazten bost idazkiokin zerbait zer-ikusi, Unzeta 
berberak Iz.tuetarri idatzitako batzuekin. Jose Garmendia jaunak, "Obras 
inéditas de Iztueta. Bilbao,. 1%~ • _bere !anean argitaratutako aiekintxe. 

Ementxe dijoaz, beraz, bost idazkiak. Eta beroiek osatuz, heroico 
aurretik eta beroíen tarte-marteka, erabilli-gaiekin zer-ikusi estua duten 
zenbait argibide ta xeetasun. 

• • • 
1824 urtean argitaratu zuen Iztueca-k, Ignacio Ramon Baroja-ren 

moldiztegian, arako liburu etekintsu ta giarreko ura : ff Guipuzcoaco 
dantza gogoangarrien condaira . .. •. 

Ta, nere arirako ongi dator-era, croen dijoa Santiago Unzeta jau
nak gutun-atarian idatzi zun lerrokada. Onela dio: 
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APROBACION DE D. SANTIAGO DE UNZETA 

He visto con mucha satisfacción el cuaderno manuscrito dé D. Juan 
Jgnacio de Iztueta, vecino de la ciudad de San Sebascián, que V. S. se ha 
servido remitirme, para que lo examine y ponga la censura, que l!l(' pa
rezca. 

Comprende el cuaderno las antiguas usanzas de bailes, sones, ·juegos 
y otras diversiones originales de V. S.: explica su autor el modo y ·or
den con que se ejecutaban los bailes de plaza en los dias festivos, espe
cialmente en las funciones de Santos tutelares de pueblos, los sones anti
guos en los que se bailaba, la correspondencia de pueblos vecinos en sus 
respectivas funciones, da reglas para bailar bien los sones antiguos, escr.Í
be los versos de cada uno de ellos; ·finalmente enumera y describe los 
juegos a que se solían dedicarse los hijos de V. S .. y lo hace rodo, con tan
ta naturalidad, pureza de idioma y celo, que no sé cuál deba 'l.dmirarse 
más en este apreciable Guipuzcoano, si su talento y habilidad en conser
var ran exacta idea de aquellas usanzas dignas de mejor memoria y en 
describirlas, 6 su amor al país. 

Prueba hasta la evidencia que del abandono de aquellos apr·.'!ciables 
usos, ha resultado en mucha parte, el que hubiesen deteriorado nuestras 
costumbres públicas. 

Y a la verdad ¿ Qué diferencia de aquellas reuniones públicas y bai
les de días festivos, en que reinaban a la par de la abilidad el decoro y 
<;ompóstura de los que bailaban, y el respeto y la admiración de los e~pec
tadores, a las indecencias, desorden y mala libertad que hoy se ve en nues
tras plazas? Es bien cie.no, que en aquellos dichosos tiempos ninguno, por 
osado que fuese," se hubiera atrevido a turbar el orden de la función, ni 
aun con un gesto menos regular, y menos hubiera intentado mezclarse en 
el baile ninguno tachado de mala cónducra. • 

Entonces era como de esencia en los jóvenes guipuzcoanos ~aber el 
son, baile y letra de canciones antiguas can hermosas y alegóricas, y los 
ancianos tenían singular cuidado y complacencia en enseñarles. No se 
veían entonces _en los jugadores las infames felonías, que son tan comu
nes 

D. Juan Ignacio de Izcueta, autor del cuaderno, deseoso que se res
tablezca esca parte de educación al modo antiguo, quiere dar al oúblico 
su obra, y para convencer de la conveniencia de ella (cuando no necesi
dad) presenta el cuadro de nuestras plazas y bailes en el día. 

Dice (y es arta verdad por desgracia) que hoy los tamborileros ig
·noran los mejores sones antiguos ; y los pocos que se conservan preciso5 
para el baile, no los tocan bien; y que los que salen a bailar, en vez de 
llenar este objeto, se ocupan en gestos, dar porrazos y otras indecencias, 
si., que -haya quien les contenga en canto desorden. 
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No así en otros tiempos (y no tan remotos que no existan quienes 
lo hayan visco). Honrados echejaunes y vecinos los más distinguidos de 
los pueblos eran los primeros que se presentaban en la plaza, .Y por este 
solo hecho puede el buen observador juzgar del parangón que el buen 
Guijuzc.oano Izrueta hace en su obra de aquellas usanzas con las riel día, 
y convencerse de que el haber abandonado las personas ancianas y de 
forma la· concurrencia a la plaza ha producido. grari daño en las costum
btes públicas : el remedio es muy sencillo. 

Si los echejaunes y personas formales de los pueblos despreciando 
sátiras y habladurías de mentecatos, asisten los días de fiesta a la plaza, 
se restablecerá sin duda alguna el orden en ellas ,o cuando menos no ha
brá tanto desorden, 

Se dirá tal vez por pretexto que se ignoran ya aquellos usos y can
ciones antiguas, pero, a más de que Iztueta los pone y explica perf~cca
meme en su cuaderno, y que con solo obligar a los tamborileros a que los 
estudien y toquen codos los días que salen a la plaza, los aprenderán in
mediatamente todos, la sola presencia de las personas acreedoras a respec
to restituirá el decoro, que es el bien mayor que se propone el autor. 

Considero pues que será muy conveniente el que se imprima y pu
blique el mencionado cuaderno, como también el que su autor añada en 
él la música a lo menos de las principales canciones y que mas se estila
ban bailar. Y sería muy interesante, que hubiese un ejemplar .cuando no 
más, en c.ada pueblo, custodiado en su archivo para memoria de los usos 
antiguos de V. S., y en obsequio de su autor D. Juan· Ignacio de Iztueta, 
digno del más alto aprecio de V. S. 

Es cuanto creo debo decir en el desempeño del encargo que V. S. 
se ha servido conferirme. Dios guarde a V. S. muchos años. Vergara 25 
de Marzo de 1825. 

Santiago de Unzeta 

"Dantzak ~ liburua irarritakoan, etzuan Iztueta-k noski aldi luzea 
igaro Unzeta jaunaren iritzia irakurri gabe. Ona emen Bergararrari gure 
dantzariak idatzi zion idazkia. Salleko, lendabizikoa. 

On Santiago Unceta Jauna. 
Donostian, 1&24 garren uneao, maiatzeco 3'an eguiña. 
Nere nagusi eta jabea. Guzciz atseguin aundiarequin icusi det bedo

rrec nere obraren gafiean eman duen irizpena, zeóa iracurtean pozquida
tu zaizquidao nere barrengo corde guziak, ez bide batez bacarric, ez bada 
bere zati guziecan aurquitzen delaco chic nere naierara. 

Eguiazqui, zer izan diteque nereczat orore aundiagoric bedorrec bc
:re irizpenean eguicen didana baño? Eta norc bete zitzaquean nere nai
quida guziac ain osotoro bedorrec ez bada bestec? 

Sinistu begic mene menecan ez nuela usce izango ala iñor nere as
moaquin ain zuzenquiro egoquidaruco zanic nola izandu dan berori. 
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Ezagutzen det árguiroqui on Santiago Unceta jaunaren odol eta zain 
guziac diradena anciña anciñaco eta are lendabizico etorqui España eus
caldun garbi eta argui aien mencu chic pin gozo itsascorrecic sorteargui
tuac. Ah, zein zerionecoa izango liczaquean gure Ama gozatsu maitagarri 
Guipuzcoa baldin bere seme guziac balimzque mem beretic chertatuac; 
baña ala doacabez chit bacan edo guchi icusten ditut ama cupidacor onen 
pusca on gogoangarri baliosoac inozoturic gordacaitu nai dituztenac. 

Unceta jauna, bedori da, bai bedori, bere asaba maitagarri ta ama 
cariñociaren zati onesbedarri, leun, ichascor, ezti gozoac garbiro eta zuzen
qui gordacaitu nai dituen gupuzcoatar prestua. Beragatic esaten du chic 
dala premiazcoa Guipuzcoaco erri guzietan guiago ez bada ere araude 
edo exemplar bat arreta aundiarequin gordetzea. izan dezacen beti ta beti 
gure ama jaquimi chucunaren apainduria eder galant aberats guziac. Bal
din bedorrec ainbat maitasunequin beguiratzen badie zaci Guipuzcoaco 
buruzari prestuac beren jaioterrico .oitura gogoangarria segur naiz 
oraindaño bezala aurrera ere izango gueradela munducar guzien arcean 
ezagunac, autaruac eta beacurtu edo errespetatuac. Ala oai daquiola ba
da guzioo Eguille aundiari bai, arreo, bai. 

Emateo . diozcat asco milla esquer lenago izeodaru dituran mesede 
aundi ta pozquida ornicuac bedorreogandic artu dituralaco. 

Ceruari ocoiztuaz gelditzen da eman deguiola bedori urce ascoco bi
zia, • osasuo eta zori ona, escuetan muñ eguiten diolaric, chit asco oaiqui
datzen duen. 

Juan Ignacio lztúeta. 

lduri zait, eskutitz au ba-dala, Zaldibi-ko semearen "leuntasuna u 
adierazteko egoki-egokienetakoa. 

Garai artao (oola eta zergacik, eztakit) Iztueta-ren eskuetara iritxi 
zirao Paris-ko jakintsu-elkarteak onuntz bialdutako zenbait idazki arrotz, 
gure euskeraz argibiderik edo ulerbiderik sortzeko legerik ote legoken 
ikusteko. Unzeta jauna, au ikasi, eta zerbait jakin naiez idatzi bide zioo 
lztueta-ri. Ta ona emen Iztueta-ren erantzuna : 

On Santiago Uoceta jauna. 
Donostian, Garagarrillaren 28'an, 1824 unean eguiña. 
Nere nagusi eta adisquide mamía. Emen idorritzeo diozcat atse

Ruio aundiarequin bedorrec bere carta maitagarrian escatzen zizquidao 
becicai edo papelac icus ditzao bereo naierara gucira. 

Lendabici iracurrico du denario edo espacioz París-tik binldu zu
ten carca Gazcalaniara iraulqueraturic arquiczen dana, ceñetatic iratuco
tan zucenqui eta ezagutuco ditueo bear bezala. Guelditu ditzaque bere 
menpean baldío atseguin badu euskerara ta erderara eguiñac daudeo 
iraulquera edo traduccioac eta bialduco dizquic astera iru moldizqüera 
.edo . impresioac beren cart(lrequin. Guerra diteque lendabizian eta bat 
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batean ez ·osotoro eta bear bezeli ezagutzea eusquerara eguma d~goeo 
traducioa. Beragatic idorritzeo diot oarquera edo iostruccio bat loczaca 
edo suelto, zeñetan arquituco duen aren balio eta indarra. 

Uste dot oaico duela jaquin zer egoiczatan arquitzen dan gure obra, 
teta beragatic emacen dioc adi:tzera nola bedorrec bere irizpenean esacen 
1.uen bezala aurqueztu niozcan uri leial oni soñu guziac otsanquida edo 
musican ezarriric beren itzneurcuaquio eta oeo irizpenzalle icendatu 
zuen are D. Pedro Albeniz, ceñac arguitaratcen duen munduan ezagu
tcen diraden musica guzien arrean aurrenengoac dirala soñu oec. 

Aste ooetan bucatzeco amesa du bere irizpena, eta idorrico ciioc be
dorri icus dezan moldizqui edo prensara eman baño leoago, cergatic be
iac ooela esanic naucao. 

Ooesbedatuco dior chic asco Do. Jose Manuel Emparani nere escu 
muñac emacea, esacen diolaric ongui, eta anicz bider oroiccen naizala 
berari enzun izan diozcadan itz baliosoaz, eta batez ere Hernanin pillo:. 
1a parcidu batean alcarrequio bazcaiten ari guiñadela aditu niozcanaz. 

Ez dezala uste izan escribatzen diorala nic euscaraz, bedorrec izcun
za berean eranczuteagatic, baicican erdaraz chic guchi daquiralaco, eta 
nere esacariac beardaoezco indar, ca garbitasunarequin ecin ezarri nicza
Quealaco. 
• Naiquidacucoen diot urce ascocaco bizia, osasuna eta zori ona, eta 

aguindu zer nai gauzatan bedori zerbitzarcea eresiaccen, eta oñetan muñ 
e;suicen dion adisquide mami. 

Juan Ignacio Yztuetari. 

Ona emen orain, gaztelaerara iraulia (traducida) Paris-ko jakintsuen 
eskutitza: 

Aunque el trabajo sobre los versos Púnicos que nos ha dejado Plau
to, al cual el señor de Y stueta a tenido a bien dedicarse, con un talento 
remarcable y la más extremada complacencia, no nos parece haber ad
quirido el grado de perfección que sería probablemence susceptible de 
d:ule, por algunos nuevos esfuerzos, este trabajo nos da la más extrema
da convicción que la lengua Bascoogada es un dialecto inmediato de la 
lengua Fenicia. 

Sería en efecto bien extraordinario (por no decir imposible) que 
la multicud de analogías que nos presenta su trabajo con los versos pú
nicos, tales que existen en todas las ediciones de Plauto, fuesen todos 
los efectos de una casualidad de la cual no se podría sacar ninguna con
secuencia. La gran cantidad de palabras Bascongadas que el Señor de 
Ystueta ha formado con las letras de estos versos Púnicos, sin trascornar 
su orden y con frecuencia sin hacerles experimencar alteraciones; con 
frecuencia también no haciéndoles sino ligeras modificaciones de una 
letra en otra análoga, el sencido seguido que el Sr. de Ystueta ha h'!.]lado 
en la serie de voces Bascongadas que ha llegado a formar así con tanta 
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paciencia y con tanta erudición, todo esto, no tememos el decirlo, debe 
haber irrevocablemente juzgado este gran pleito literario : La lengua 
Bascongada es pues incotescablememe a nuestros ojos o la lengua Feni
cia misma, o uno de sus numerosos dialectos los mas inmediatos. 

Si no se uacaba que de nuestra propia convicción, no tendríamos 
mas que tributar gracias al Sr. de Ystueta y hacerle públicamente home
nage de la grandísima parte que ha tomado en nuestra descubierta li
teraria. Pero se trata de llamar al mundo sabio a juzgar esta gran cues
tión, y a partir nuestra íntima convicción: Es preciso para esto derra
mar sobre las piezas de este pleito, todas luces que son susceptibles de 
recibir. Es tanto más importante el no omitir nada para emplear la roa· 
yor claridad sobre la manifescación de la verdad literaria que el Sr. de 
Y stueta nos ha ayudado a descubrir, que tendremos que vencer numero
sas y muy fuertes prevenciones desfavorables. Vamos a señalar las más 
importantes. 

l.º Aunque los diez versos Púnicos que Plauto nos ha dejado en 
su Comedia del Poenulu1 sean el solo monumento que nos resta de Len
~1a Fenicia; aunque no hayamos recobrado más que expresiones aisla
das de la Lengua Púnica en Arenes Quintiliano, Macrobio Jamblique, 
Testo Avieno, Servio, Hesychino, Esteban de Bizancio, Eustatio P{nda
ro el Escoliasta de Apolonio, Jreszes, el gran etimologista anónimo, el 
Diccionario de Dioscórido, Apuleo, San Gerónimo, San Agusdn, Ter
tuliano, y aun en los extractos de Sanchoniathon, este antiguo historia
dor de Fenicia que escribía antes de la guerra de Troia. En una palabra 
aunque no tengamos mas que los versos púnicos de Plauto por verdade
ro monumento de la lengua cartaginense, el alfabeto de esta lengua ha 
llegado hasta nosotros; aun cenemos la forma bizarra de los caracteres 
de este alfabeto y sabemos cuál era su antigua pronunciación. Mas la 
forma y pronunciación de estos caracteres no ofrece la más ligera ana
logía con la forma y la pronunciación de los antiguos caracteres de la 
lengua Bascongada que hallamos en la Página 85 de la obra de Dn. Juan 
füutista de Erro y Azpiroz ha publicado en 1806, bajo el título de al
fabeto primitivo de la lengua Española. Según esta obra, si los caracte• 
re~ primitivos del alfabeto de la lengua Bascongada no tienen, en cuanto 
a su forma, ninguna conexión con la forma de los caracteres de la len
gua Griega, no puede dejarse de reparar que la pronunciación de estos 
caracteres es absolutamente la misma en las lenguas Griega y Basconga
d:i. (Nos será fácil explicar, si tenemos la dicha de llegar a ello, cómo 
el antiguo alfabeto Bascongado. a pesar de su analogía de pronuncia
ción con el alfabeto griego y a pesar de su conformación, debe ser Fe
nicio). 

Para que el Señor de Ystueta conozca todo el partido que se podría 
sacar de esa pretendida dificultad, si no fuese destruida por pruebas de 
_convicción mucho más fuertes, tenemos el honor de remitirle (para pro
·ver el caso de no hallarse con las obras que citamos) la configuración de 
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los caracteres de la lengua Fenicia con su pronunciación conforme no, 
lo ha trasmitido, sobre autoridades irrecusables, el R. Padre Alfonso 
Coscadau. en el 2.0 tomo Cap. 7 de su obra titulada Tratado de los sig
nos de nuestros pensamientos, y el alfabeto primitivo de la lengua Bas
congada que debemos al Sr. de Erro y Azpiroz. 

2.º Si los sabios Filólogos Larramendi, Estevan Terreros y Pandu
¡o, si, en fin, el Sr. de Erro y Azpiroz, y el sabio Masdeu han demostra
do que la lengua Bascongada era la que se hablaba en España antes de 
la invasión de los Romanos, ninguno de ellos ha querido reconocer que 
la lengua Bascongada tenía un orígen Fenicio: El sabio Masdeu aún di
ce en propios términos (Página 84 de su España primitiva) que la muy 
antigua lengua Bascongada no es ni Fenicia ni Púnica. lo que quiere de
cir. que no proviene, ni de los Tirios ni de los Cartaginenses. 

3.º Reconocemos la posibilidad que los once versos Latinos que se 
hallan en todas las ediciones de Plauto, enseguida de sus diez versos Pú
nicos, no sean su traducción, como se halla unánimamente reconocido en 
.el Mundo literario. Pero basta que esta opinión sea la de todos los más 
sabios Filólogos, para que no pueda ser destruida sino por una demos
tración que no deje nada que desear. Además es esencial no perder de 
vista que Samuel Petit y Samuel Bochard. dos de nuestros más sabios Fi
lólogos que debían tener leves nociones de la lengua Fenicia por el co
nocimiento perfecto que tenían de las lenguas Hebrea, Syriaca y Arabe 
(que todas tres tenían mucha analogía con lengua Fenicia), han recono
cido y establecido, como una verdad que se trata hoy de desarraigar, que 
Plauto mismo ha dado la traducción de estos diez versos Púnicos en 
los once versos latinos que ha puesto a su inmediata continuación. 

Tales son, lo repetimos, las prevenciones desfavorables que tenemos 
.que vencer con el Sr. de Ysrueta acerca del mundo literario, para hacer
le adoptar nuestra íntima convicción que la lengua Bascongada es la 
antigua Púnica. Es pues en la única intención de alcanzar a este térmi
no, mediante sus socorros, que vamos a someterle algunas observaciones 
~bre el trabajo que ha tenido la complacencia de hacernos pasar por el 
conducto de los Señores de Soroa y Soroa, y Francine agente consular 
de Francia en San Sebastián. 

Hemos remarcado en este ttabajo que varias letras de la pieza ori
ginal han sido reemplazadas por otras análogas o que no ofrecen sino 
ligeras diferencias. Estas correcciones no dan lugar a la crítica, porque 
pasando sucesivamente por las manos de varios copistas, muchas letras 
del texto original han podido ser succesivamente mal escritas, mal co-
1,iadas, y mal colocadas; pero ha Liamos también en su trabajo cambios 
de sílabas enteras que no ofrecen analogía con las sílabas del primer tex
to: Es pues difícil de suponer que unas sílabas enteras haian sido des
naturalizadas en las copias sucesivas del texto original. 
:.: ... _Reparamos sobre todo al 5.º ve!SO, que las quince últimas letras del 
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texto original no pueden haber sido corrompidas al ·punto en que sea 
preciso substituirles las siete últimas letras del Texto corregido por el 
Señor de Ystueta. En efecto no es posible admitir, a pesar de la ignoran
cia, torpeza y distracción que pueda suponerse en los copistas que nos 
han transmitido sucesivamente este texco, que hayan podido escribir 
Ch:mti Da.Jmachon en lugar de escribir chandan. Esta diferencia enorm~ 
nos parece del todo inexplicable. Nos atrevemos pues a someterla, como 
también las menos fuertes, de que hablamos arriba, a un nuevo examen 
del Señor Y srueta. 

Acabamos de decir más arriba que, a pesar de la opinión unánime 
de los más sabios Filólogos, no nos parece imposible en rigor que los 
once versos latinos tomados en Plauto para la traducción de estos diez 
-versos Púnicos no sean más que una continuación en lugar de ser la 
traducción. Para poner el Sr. de Ystueta a medida de jugar esta cuestiÓ!l 
fundamental, vamos (para preveer el caso en que no tendría un Plau;q 
a su disposición) a darle una idea sumaria del sugeto de la comedia ti
tulada el Poenulus, y de la situación en que los die.z versos Púnicos es
rán pronunciados. 

la Scena pasa en Calydon, villa de .la Escolia en la Morea, y céle
bre por la caza del Jabalí matado por Meleagre. Esta villa se uombra 
hoy lepanto. 

Hamón, rico Cartaginense, ha perdido dos hijos que le han sido 
robados en su menor edad, y que han sido vendidos como esclavos por 
el :l.Utor de este robo. Después de haber corrido varios parages para bus
carlos, Hamón sabe, por algunos indicios, que han debido ser conduci
dos a Calydon, donde existen en efecto. Este Cartaginense va pues a 
Calydon villa en la cual encuentra dc:sde luego, sin conocerle a Agarasto
des, hijo de Antidamas, con el cual estaba ligado por los vínculos de la 
hospitalidad. 

Esta circunstancia que Hamóo, tenía antiguamente en esta villa de 
Calydon un amigo nombrado Antidamas, con el cual estaba ligado por 
los vínculos de la hospitalidad, hace muy probable que la palabra Anti
damas suprimida por el Sr. de Ystueta al fin del 5.0 verso Púnico, deba 
ser restituido. 

Es de reparar en la segunda escena del acto 5. 0 posterior a los diez 
versos Púnicos, Hannon dice a Agarastocles que guarda la medalla de 
hospitalidad que ha recibido antiguamente de Antidamas cuando alo
j~do en su casa, lo que tiene doble conexión con un pasaje de la tra
_ducción de los diez púnicos hecha por Bochard. 

Es, en fin, digno de reparar, que los once versos latinos, unánima
menre reconocidos hasta el día por la traducción de los diez versos pú
:.1icos, parecen decir lo que es muy conveniente que diga Hannon a su 
ffitrada. sobre el territorio de Calydon . 
• • ·¿No serí!'- pues· posible al Sr. de Ystueta, mediante una nueva di~ 

visión ·ae .!as letras del· texco original y algunas o~ras leves-mudaazás: de 
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reencontrar una continuación de voces c:n lengua Bascongada, cuyo sen~ 
tido fuese análogo a el de la traducción palabra por palabra que nos ha 
dejado Samuel Bochard? ¿ O es menester absolutamente atenerse a la 
opinión que los once versos latinos que van enseguida de los diez Pú
nicos, no sea su traducción? Pero en este último caso sería necesario a 
lo menos hacer decir a Hannon lo que conviene que diga entrando en 
Calydon, lo que no nos parece existir én la traducción del Sr. de Ys• 
cueca. 

Con el objeto de ofrecer al Sr. de Ystuera codos los socorros lite
rarios que están en nuestro poder, para decidirse entre escas dos alterna• 
tivas, le remitimos también un estracto del trabajo que Samuel Bochard 
nos ha dejado, no sobre la cocalidad de escos diez versos Púnicos ,pem 
sobre algunas de las palabras que entran en su composición, porque to
dos los tesoros de la antiguedad no han podido suministrarle más que 
socorros muy incompletos para este trabajo 

P. D. La perfecta analogía de los alfabetos de las lenguas Bascon
gada y Griega han hecho creer y sostener a los Escritores Españoles que 
el Griego era un dialecto del Bascongado: algunos escritores estraños 
a España han pretendido al contrario que el Bascongado debía ser un 
dialecto del Griego. Estamos muy persuadidos que estas dos opiniones 
,;on igualmente erróneas ; que el Bascongado es un dialecto inmediato del 
Fenicio, y que los Griegos no han recibido por Cadunis más que su al
fabeto de estos mismos Fenicios; es así que explicamos conforme a las 
autoridades de la antigüedad la similitud de los alfabetos Bascongado y 
Griego. 

El Señor de Erro y Azpiroz ha reconocido que en las inscripciones 
de las medallas celtiberianas, escritas con los caracteres del antiguo al
fabeto Vascongado se habían suprimido casi siempre las vocales, y que 
se había sustituído a ellas unos pequeños puntos o pequeños acentos de 
convención que el uso hada perfectamente • reconocer. La Lengua He
brea, desde la reforma hecha por Esdras y por los Massorettes, hacía 
también uso de trece pequeños acentos que nombraba puntos vocales y 
para designarlas en, largas, breves y muy breves. Además los Srs. de Ys
rueta y de Soroa saben también como nosotros que la Lengua Fenicia, 
es un dialecto del Hebreo, o que el Hebreo es un dialecto del Fenicio, 
verdad sobre la cual la antigüedad no nos deja la más leve duda. 

Estas dos observaciones tienden a confirmar la opinión que el Bas• 
wngado debe ser un dialecto del fenicio; las transmitimos a los Srs. de 
Yscueta y de Soroa para sostener su celo literario y su paciencia en el 
nuevo trabajo que nos atrevemos a esperar de ellos. 

Geroxeago azalduko dct Izructa-rcn iczulpen edo iraulketa, puni
koeratik euskerara ark egindakoa, alegia. Bijoaz, ordea, aurretik orain, 
beste bi eskut.irz, gai ontµ ari diranak eta T,Jo,zeta•tatren b*egian· azter-
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ni ·ditutanak Só'.roa (Oraio arte, nere aburuz, • itzkuntzala.ri • •(filólogo) 
bezela éz-ezaguoa) jauoarenak. 

Mi e,stimado amigo y Sñor. He leído con gusto la nota de observa
ciones que me ha-entregado V md. sobre la, traducción de los versos pú
nicos hecha por el Sr. Yztueta; la duda de los sabios franceses de que la 
versión no sea exacta se funda meramente en un argumento de autori
dad, por la persuasión en que se hallan de que los versos púnicos en
viados son los mismos que traduce Plauto en su comedia el Poenicus, 
acto 5.º, Escena l.ª cuyo asunto es diferente del que resulta de la tra
,iucción hecha por el Sr. Yztueta. 

No hny duda que la autoridad de Plauto, que vivió en tiempos en 
que aun era conocida la lengua Púnica, debilita la vehemente presun
ción que h;i. inducido la traducción del Sr. Istueta a creer que esta len~a 
~ea la vascongada. Pero la autoridad de Plauto en tanto es aplicable 
a fa question, en cuanto se pueda asegurar con certeza que la traducción 
que pone en su comedia sea la de los 1 O versos púnicos. Y esto pre
,enta a mi ver varias dudas que es preciso aclarar 

l.º En los versos púokos • remitidos para descifrar hay palabras 
v!srongadas de uso corriente y aun frases enteras cuia versión no se 
halfa en la traducción de Plauto. 

2.0 La traducción Latina de este autor es tan libre y arbitraria con 
i:.espeéto al orden de los versos remitidos, que esto mismo induce a 
creer que no son estos los versos cuia traducción pone Plauto en su 
comedia el Poenicus. 

3.º ! a materia y el objeto de los versos traducidos por Plauto, y 
los que ha descifrado el Sr. Ysrueta (sin consultar más que la lengua 
P.n . que están escritos) es tao diferente, que esro manifiesta hasta la 
evidencia, que la traducción de los versos de Plauto es de otros distin
ros que los que forman el objeto de la discusión. 

Dos medios se presentan para aclararla; el l.º el de seguir con 
una ruta (?) severa a Plauto en sus obras para convencerse que la tra
ducción latina que pone en su comedia, es aplicable a los versos púni
cos remitidos; en cuio caso se destruyría la provabilidad de que la 
J..engua Púnica sea la Bascongada. 

El 2.º medio de aclarar la cuestión es el de hacer una contrucción 
(?) gra~tical de los versos palabra por palabra cuya exactirud clestru
iera tocia duda que se funde en autoridad por grande que sea. 

Los sabios franceses podrán analizar las obras de Plauto y deducir 
la consequencia del primero de estos medios. En quanto el 2.º se pro
curará verificarlo aquí, consultando a los autores bascongados y dirigiré 
a V md. el resultado con la brevedad que me permitan otras atenciones. 
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Entiétácito 'puéde·:.Vdm'. • dirigir' estas observaciories .a:, París':_ en .. dónde 
deseo como buen bascongado que se obtengaJa opi-nrón-~e que habla
mos la misma lengua que Asdrubal, Hanon y Anibal, y que la prueba 
que ofrezco decida a ntrº favor la cuestion. 

B. l. m de S. S. 

. "(Ize_ripétÚ gabe dago, baño idaz-marraz Soroa jaunarena da esku~ 
•\tz au). . • 

. Ge'r~x.eago ikusiko degu Iztueta-k egindako iraulketaren berri. Iz
kuntz~jakiotza trebé diranak esan dezakete zer nolako izkuntzalari (fil6• 
log'o) gendun gure Zaldibi-ko semea. Ni, nere motxean, arinxko joka-

tzen dutenetakoa ez ote gendun izan esango nuke ... Nola nai, Paris-ko 
~-jakintsuak" etzuten erabat baztarrera bota arek iraulitakoak ! ! 

• • Ta goazen orain, Soroa jaunak, Unzeta jaunari oraingoan, idatzita
ko • eskutitza azaltzera, gizaseme urduria ageri zaigu-ta. 

Sr. Dn Santiago de Unceta 

Sn Sevastian, 30 Agt.0 1824. 

Mi estimado amigo; Muchos correos hace que estaba para escribir. 
a Vmd. p~ro lo he ido retardando para no embiarle un trabajo a me
dias; m¡is ya he perdido la p~ciencia y no quiero abusar de la que 
me presta V dm. en esperar tanto tiempo para que algo le diga de los 
y'ersos Púnicos. que están escritos ni más ni menos en la misma lengua 
que nuestros Zorcicos. 

Mucho afirmar es ésto; pero vea Vmd. los tres y creo juzgará lo 
mismo. Hace algún tiempo que se embiaron descifrados todos a París. 
Pero los sabios académicos al mismo tiempo que confesaban que en 
fü • róncepto havía voces vascongadas. manifestaban sus dudas, fundados 
en una traducción que indicaba de ellos Plauto en su comedia el Poeni
uu, cuio concepto era • del todo distinto de la versión que se les dirigió 
de ésta. Esto me picó de honor y escribí (algo más peinada) la adjunta 
carta al consul francés, intermediario en estas comunicaciones literarias; 
y · desde entonces me tiene Vmd. en los ratos de que puedo disponer, 
metido a oficio de muchachos (?) consfruvendo palabra por palabra los 
tales versos. Ten_go materialmente· ·concluida la obra, pero aun no estoy 
.,atisfecho del codo pues quiero cambiar (?) los sinónimos, observar las 
diversas -radicales 'de que se componen las voces y dar a su valor ge
nuino, • el que tienen en los versos, llenos de figuras. 

El trabajo es ingrato y lleno de dificultades, tanto por la índole 
de· nuestra lengua, cliias voces se componen de varias radicales que 
constituyen frases y aun periodos <:nteros de otras ; como por la irte-
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guláridad de las declinaciones y conjugaciones en que no tienen las 
voces primitivas más inflexión que la que les dan los artículos. ·o apéla: 
tivos 9..u~ .. se_ !l.~_tepone~ _ y posp~.n.eI!· . , 
. . ,Agregue Vmd. a esto .que el único Diccionario [el de Lirramen

ñi] no es sino del castellano al bascuence, y que por lo mismo rs pre• 
ciso ir a buscar a la bentura las voces y los diversos significados; y co
nocerá lo imperti~ente., 9e este trabajo. No obstante, no h~ dejado pala
bra de todos los verso·s cuio significado natural en el castellano no haya 
hái\a99; perq c~mo poco contentadizo en m~teria de pruebas, qdero 
pasarlas por el crisol de una crítica severa antes de fijar mis ideas,. 
?ª~ª que los Señores. Acl\déroicos se convenzan de que son Bascongados 
los versos . 

. Entretl\nto incluyo a V dm : l." la copia de la traducción que se 
embió a Paris. 2.º, la de la carta escrita al ConsuL 3-º, la construcción 
de los tres primeros versos. Se los ... a una con el amigo Director y 
embíemelos V dm. castigados con la zurra que merezcan. los versos; 
que en quanto a .mí estoy seguro de la indulgencia de Vmd. por el gusto 
que le proporciono en un asunto que tanto interesa. . 
. . Yztueta, que saluda a Vmd con gorainzis tiene su obra en la Prcn~ 
sa, y cuando salga irá un ejemplar a Paris. 

Ya no queda más papel que para ofrecer mis respetos a esa S" y 
sµs aµiigas, sal1?dar a los suios y repetirme de Vmd. mui apdº S. Servidor. 

José María de Soroa y Soroa 

Ez oté digu, Soroa jaunaren eskutitz onek, Iztueta-k bat eta Sotoa 
berberak beste bat, bi iraulketa e gin zirala Plauto-ren bertsoenak? Agian ! 

Ona emen orain, Iztueta-ren eskq-idatzimarraz egindako iraulketa. 
Unzeta-tarren biltegiko aletik argazkituta,. emen .nere begi•aurrean dauka
renixetík aldacua. 

Ni .hal onjnua on.uthsi gorat-hisi Macón sith 
Chimel ·1ach chumith mamisti, al mintibari imischi 
Lepo gañethi tha biz mithi ja dedin min unthiya 
Bir naco sillo hon-al oni. nundi bisirtoho 
Bith min moth-en mocothi nere chandan 
Iscide derin tefelith chilischonten liphua 
l,Jth niri. i.nisdi burthi noc • utb nua Agorastocles 
Ytb emanethi idii sare licócb sith nasoa 
:13il niri ~hillu heli gufi min las-ibinte(l 
Gói-al • iltherain niri noiz min • mocor lusia. .. . . . . 

Jzrueta berbe.rak, ere, . bere e~ku-fda~kiz egindako oarpcn au dijoa 
?tJl.in: . 

Euscarazco traducioa ongui ezagutceco oarquera edo 
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!NSTRUCCIOA 

C, eta G, indar batecoac dirade cuscaran, ccmbait csacaritan. 
Moldaicatza, Moldagaitza, Gorputza, Corputza, Su ca"a, sugarr.a. 
Hal, euscaraz da, podere edo poderioa. 
Onuthsi. da, maitatcea. 
Gorat-hisi, da. goi:a alchatcea, edo gorat-eraguitca. 
Macón, da, caco ona. 
Sith, da, edocein gauza urraturi, edo necatuari agertccn u.ion cír-

pil bat. 
Chimela, da, gauza, irauncorra, edo chic zaiila 
Lacha, cer dan, edoceñec daqui. 
Chumitcha, da. zacar guziac quenduric ifinten dan gauzaric gar

biena eta fiñena. 
• Al-mintibari, da, podore samiña, edo garratzari. 

Y mischi, da, ichasti edo agarratcea. 
Biz mithi, da, bi aldiz mingañeti. Orobat esaten degu, mi gaiztoa, 

oola mingain gaiztoa. 
Já dedm, da, ixil dedio. Ascotao esaten degu ooela. Guizon batí 

e1ian diozcat asma-al guziac, baña ez dit eranzun, ja ere. 
Unthiya, da, alderacorra. 
Bit· naro, da, bigarren aldian ugaritcea. Orobac da bada naroro, 

·1ola ugarri. 
Cilio, da, Zulo edo Erria. Gucicroc csan oidegu, cbit zulo ona da 

gu bici guerade'n toquia. Baita ere, · Zulo onean bici guera gu. 
Bisirtoho, da, bizcorquiro. 
Bith. da, aparra. 
lscide dedin, da, izutu dedin. 
Tefelith. da, ecer ez charra. 
Chitiichont, da, itz jario berricbu charra. 
Uth ni-ri misdi, da, utci niri itceguiteo, edo utci ni mingaindun. 
Sare licoch, da, engañagarria. Gizon bat ari danean iñor chiricatccn 

esaten degu; Jesus au guizon liquea ! 
Sith, cer dan, esao det leoago. 
Bit nm, da, atozte nigana. 
Chillu heli, da, erri aberatsa. 
Goi-al, da, Goico indar edo poderea. 
Mocot lusi.n, da, Urrutira zabaltceo dana edo zabaldu nai duana. 

Eta au naikoa eztala, Unzeta-tarren agirietan auxe dator, baño ez 
oraingoao Iztueta-ren eskuidatziz, baño beste baten eskuz. 

Tradttccion al castellano de los berso1 bascongados, trampon_iendq 
las fiases y periodo1 por ser esta ultima lengua postpositiba y la caste
llana prepositiba, 
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TR.ADUCCION 

Yo a este Poder del buen gancho (1) bien amado, duradero, áspe• 
ro, fuerte, y del más fino meollo, abatido y cansado a lebantarlo voy. 
. Al poder doloroso asid por encima del cuello, y más por la len-

giiá para acállar el mal que se acerca. 
Reunámonos ·en número, multipliquémonos por segunda ve2: en 

este País. el más bueno que puede haber, de donde por el valor del 
todo desaparezcan a la vez las cortas espirantes, amargas espumas: 
arrédrese la peste del fanfarrón cóbarde. • 

Dejadme hablar; saber quiero quién quiere separarse de App
rastocles (2). 

Vosotros que habéis empeñado vuestra palabra, cerrad la red en
gañosa, aflorada y ancha (3). 

Uníos a mí para levantar a esta tierra abundosa, amargada y aciba
rada para nosotros. 

Poder Supremo, concededme exterminar el mal contagioso, luego 
que aparezca. 

Ortxe dute gaurko gure izkuntzlari trebeak, zcnbaterañoko jakiil
tsua zan gure Iztueta gai auetan, neurtzeko ta irizteko naiko ga1. Ez 
ore zan, beste askoren arica, bear baño geiago irrixtatzen ! 

Nolanai, etzan gure gizona asko-asko larritu Paris-ko jakintsuak 
esanagatik, orain ikusiko degun bere beste eskutitz onek erakusten di
gun bezela: 

On Santiago Unceta jauna 
Donostian, l8.24 garren urtean, urriaren 13'an eguiña. 

Nere jabe eta adiskide mamía: Orra nun duen Fariseo erantzue
ra. Icusico du cer esaten duren bostgarren versoaren gañean. .Arrituric 

(l) Macón: palabra bascongada, q;i,.,, significa cetro o báculo de autdrt-
dad, a modo de cayado torcido, o ganchc-. • 

(2) Agorastocles; es Agatocles, tirano de Sicil!a, hijo de un ollero de 
Thermas, que nació hacia el año de 359 antes de Tesuchristo. Subycgó a la 
Sicilia y la Africa, y pudo ser la arenga precedente hecha a su tropa en 
alguna de las ocasiones apuradas en que se vio: y segÚn su sentido también 
pudiera ser de algún Gafe Africano cuando temían su llegada. En la vida 
de Agathocles se observa que este per~onaje arengaba en público para bur
larse de los oradores, y pudiera ser una de estas arengas irónica,. La vida 
da Agathocles fue publicada en Londres en 1661 y traducida al Iiancés por 
Mr. Eoydoni, Paris 1752. Agathocles suministró a Mr Voltalre el c.sunto da 
su última tragedia. Mr. Phil!pon publicó otra obra titulada Agafooc,es. Or
leans, 1797. 

(3) No os dejéis coger por la :ed engañosa que se halla tendida. 

22 
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nago chit alaco guizon batzuec ain utsaldia ezaguna eguiteaz. Andic 
biraldu zuten ·izc.ribuan dago onela , .. .. :: --·· 

chaot'idas machon 
Nic ezarria chandan achon 

Bi izcribuac dira bata 15 letracoa eta 12coa bestca, eta esaten dutc 
zazpi letrara biunu derala amabostccoa. 

Orain igorritzen dioterana icusten, uste ·det ez dutela iczic ateratce-
ko bideric izango. • 

Amar versoac dituzte 7,6 itz, eta, guciac bat banaca jarri dieztct 
grama#calmente bera ongui daquitenac lagunduric. 

Icusico duen bezala izcribu onetan, lanic asco ematen ·die Paris
tarrai verso oen iraulqueta edo traducioac. 

Gogo charrez bada ere, etorri dira aitorcera euscara cerbait bada
la; baña ez degu churiquéta onegaz -ecer eguiten. Nai ta nai ez irinchi 
edo tragaturic errebesatu bear dute goiti edo be-eri, -.~.z.tanda l~r gaizto 
badaguite • ere, gure euscara jaquintsun gozo; .eztia, iñoogo izcunza ce
rrenda chatar mincaitzetatic sortua ez dana. 

Biraltzen diozcat ere amar liburuac bere carta maitagarrian esaten 
cir;i:n becela .. Eguia da Elorza jauna.c. jiuten. dizquidana bizcarrean nerc 
indar chiquiac jaso al baño .erregalo pisq¡igoi¡.c;; baño ascotan oi dira 
naiago (baita obeago • ere). • • 

_Esnea_ ta baba, ezen ez eperra ta izoquia. 
'Illea leundu, eta !arrua quendu 
'Guizónac maite izan bear du? 

Ari naiz aleguiña gucia zucenrcen musica bere versoaquin guizon 
presruagoren bat billa.tceco ustean. Icusico dégu cer ~guiten duren, birar
tean eta beti aguindu bedorren • adisquide irmo escuétan muñ eguiten 
dion. • • • 

Juan· Ignacio Yztueta.ri. • 

P. D. Emparan jaunari escumuñac nere partez, eta Fariseo izcribua 
biralduco dit nai duenean, cergatic. ezderan bestedc. • . , , • 

Ba-da oraindik lituetúen beste eskutit.z_ bat, eta ementxe dijoa, 
aren idaztankeraz geixeago jabetu gaitzen. 

On Santiago Unceta jauoa 
Donostian, 1824 garren urtean, Urriaren 22'an eguiña. 

Nere jabe eta adisquide mamia: bedorri biraldu nion izcribua 
eman ciran Soroa jauoac Paristic etorri zanatic iraulquii-acu edo tradu
ciruric, eta gaur joan nazaio oñ, buruen esque, ceña.e esan diran egun 
oetaco batean igorrico diozcala correocic bedorri. 
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Ataratu det Mari Cruz chorrocoren aztarrena, eta eguin zaiz jaqui
undeco dala nescacha bear bezalaco bat gai gucietara. Zazpi urtean bere 
echean daucan guizon prestu nere adisquide irmo batee azaldu dit n~s
cach onen izaera gucia, eta uste det izango dala bedorren naiquidacoa; 
Ascotatic guchi izan oí dira bada uri onetaco alabac aizatu gabecoac ! 
Baña au, diotenez, da donariorua. Gucien gañean billabide edo prueba
ric onena izango da denbora. 

Alegueraruco naiz asco urreneco cartao icustearequin jarri dala 
bedori osasun onean, bere emazte onesqui, eta seme alaba maitatien 
aldamenean. 

Escumuñac Emparan jaunari, eta bedorrec aguindu cer ~ai gauza
tin serbizatcea cbit asco naiquidatcen duen, eta biotcetic maite duen. 

Juan Ignacio Yztuetari. 

Ta azkenik, Iztueta-ren bostgarren eskutitza, au ere Unzeta j~u
n~ii id.atzia, ta esan bezela, Ruiz de la Frada jaunaren salotasunez gu 
guziok irakumeko abagune egokia degunontzat guztiz aberatsa. 

On Santiago Unceta jauna 
• Donostian, 1824 garren urteco azaroaren 5-ean eguiña. 

Nere nagusi eta adisquide mamía : esaera dagoen bezala iñoz era 
ez baño obea,ll;O da noizbait, eta ala iritsi nere obra doatsua arguitara, 
tceco ei,ea, nola bait bederic. 

CÓrregidore jaunari biraldu nionean bear zan escubidearen esque, 
eman cion icusteco eta bere iritcia emateco Dn. Ramon Elorza Sta, 
Cruzco monJl:en vicarioari, ceñec aimbeste denboraren buruan quendu 
ci.zquidan soñu zarren versoric ederrenac. Baña berrirotic degu amesa 
tnusicarequin batean escatceco, eta baldin onec ez badu eman nai, obis
poari; cergatic diraden gaitcic gabeco canta munduaren asieratic gure 
~gunetaraño debecu Jtabetanic biciru diradenac. 

Bigar emango diot Martín Jose Lazcautar mandazainari bedorren• 
tzaco libru bat, eta utzico du San Amonioco ostatuan, non aguinduco 
duen i~orri deguiotela bere echera. 

Barojac du amesa _gaurco correoan biralceco erri gudetara gaztigu 
edo prospectoac, eta bedorrec uste izan ez dezan azturic arquitcen nai
zala ni guizon prestuaz, izcribatzen diot au. 

Fariseo academiac eranzun dit guciz esquer aundiaquin; Chit da 
izcribu Iucea, eta orregatic uz det gaur, baña ematen diot itza ">iralduco 
diodala eJ?un guchiren epean. bitartean eta beti aguindu cer nai ~uza
tan bedori servitzacea naiquidatzen duen eta escuetan muñ eguiten dioQ. 

Juan Ignacio Yztuetari. 
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