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Todos los poemas en metros eolios traducidos Iitmicamente al 
euskara pertenecen a los Carmina de Horacio, y sus traductores han 
side Santiago Onaindia y Joaquin Zaitegui 1. 

Las traducciones de Zaitegui aparecieron, junto con la del epodo 
septimo, en un apendice a su libro de poemas Goldaketan, al que ya 
se ha hecho referenda. Las odas que traduce son muy pocas: i, 14; 
ii, 3, 9, 10 Y 16. 

Conviene recordar que Goldaketan se publico en Mexico en el afio 
1946, es decir, en una epoca en que los principales escritores vascos 
se hallaban en el exilio: principalmente en Paris (alli se publicaba 
Euzko Deya, un periodico clave en la cultura vasca de aquel momento, 
y aparecian trabajos de gran categoria, como las traducciones de Pru
dencio que se acaban de ver), y en America Latina (donde se publicaba 
Euzko Gogoa, cuyos principales animadores eran Andima Ibinagabeitia 
y el propio Zaitegui, y donde aparecieron, entre otras cosas de gran va
lor, traducciones de Virgilio, Ciceron, Plinio, etc.). Zaitegui e Ibina
gabeitia fueron los divulgadores, por aquella epoca, de la idea de que 
la mejor forma de dotar al euskara de los registros necesarios a toda 
lengua de cultura era precisamente traduciendo a ella los clasicos de 
la literatura universal. Es, pues, en este contexto donde hay que en
cuadrar las traducciones y la figura de Joaquin Zaitegui. 

EI otro traductor de Horacio es Santiago Onaindia, de sobras co
nocido en el mundo de las letras vascas, y que recientemente ha publi
cado una traduccion en prosa de la Odisea. 

Las traducciones de Horacio por las que se Ie trata aquf apare-

(*) Este texto es continuaci6n del publicado en ASJU, 21·1 (1987) 41·79 con el titulo «EI metro en 
las traducciones de los clasicos latinos al euskara. I. Metros dactilicos y yambo·trocaicos». 

(1) Tambien hay que tratar en este apartado de la traducci6n una de r. A. Echebarr!a al de un 
pequefto poema de Marcial (Ad lectorem) que encabeza su traducci6n de los epigramas, y del que se 
ha hecho referencia ya. Incluyo tambien en este capitulo dedicado a los metros eolios las traducciones 
de Onaindia de las odas i, 4, 7 Y 28, cuyos originales estm compuestos en el cuarto metro arquiloqueo 
y el metro alcmaniano, ninguno de los cuales suele considerarse eolio. Sin embargo, por ser metros 
Uricos y por tener mucho en comful con los eolios, los incluyo en este capitulo. 

[ASJU. XXI-2, 389-407] 
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deron en la revista literaria Egan (en los anos 1955 a 1957) y sobre to do 
en Olerti (entre 1959 y 1960), que dirigia el propio Onaindia 2. 

Tanto en una revista como en otra, cada traducdon va precedida 
por unas lineas en que se da noticia del tema de la oda en cuestion, 
del contexto, etc., y seguida de unas notas explicativas de canicter so
bre to do mitol6gico. 

Los metros eolios son los u.nicos en los que el nu.mero de silabas 
es un rasgo pertinente. Es decir, los elementos segmentales tienen en 
estos versos mucha mayor importancia que en cualesquiera otros. La 
ecuacion u u = - no funciona aqui: el numero de silabas por linea 
es relevante, y la divisi6n en dos hemistiquios de extension fija, con 
frecuencia, tambien 10 es. Otra caracteristica que hay que destacar en 
ellos es su canicter estrOfico. 

Y no es solo por estos rasgos por 10 que los metros eolios ocupan 
un lugar muy especial en la metrica latina. Si todos elIos, importados 
por los romanos de la literatura griega, resultan, en ultima instancia, 
extranos al sistema latino, los metros eolios 10 son aun mas. No 
porque esten mas alejados del sistema pros6dico latino, sino por su 
falta de tradicion en la literatura romana. Por esto, su usa denota 
cierta voluntad de preciosismo, de elitismo literario, por decirlo de 
alglin modo. 

Respecto de la pnictica de Horacio en particular, y ya no solo en 
el aspecto puramente metrico, hay que hacer referencia a la dificultad 
de comprension y de intelecci6n de su poesia. No es un problema ex
c1usivamente lingiiistico, sino ante todo de sobreentendidos culturales. 
Baste decir que esa dificultad no es privativa de los malos latinistas, 
sino que tambien existia para el publico medio de la epoca de Horacio. 

Cada tipo de metro eolio tiene sus peculiaridades. Se ha hablado 
de una especializaci6n tematica de los mas importantes de elIos. Para 
algunos estudiosos, los metros alcaicos estarian ligados a temas serios, 
los saficos a asuntos alegres, y los asc1epiadeos a amorosos. Pero R. 
Pichon, por ejemplo, dice algo completamente distinto 3. Hellegouarc' h, 
en la misma linea que Paul Maas, hace la siguiente observaci6n ren
riendose a las opiniones de Pichon y compania: 

C' etait mettre la charrue avant les boeufs: ce n' est pas Ie sujet du 
poeme qui doit nous indiquer quel est Ie mouvement de celui-ci. II 
y avait d' ailleurs queIque naivete a vouloir a tout prix trouver une 
correspondance parfaite entre Ie ton de la poesie et Ie metre dans 
Iequel elle est ecrite 4. 

El intento de asignar a cada tipo de metro eolio una tematica de-

(2) Concretamente, las traducciones de las odas 1 a 5 del primer libro fueron las que aparecie· 
ron .. n Egan, y las restantes, es decir, de Ia 6 a Ia 29 del mismo Iibro, en Olerti. 

(3) Pichon, R., «Les m6tres lyriques d' Horace», in Revue de Philologie, 17 (1893), pp. 132·140, apud 
He1!egouarc' h, .Observations stylistiques et ml!triques sur les vers Iyriques d' Horace», in L' In.for-
mation litteraire, 18 (1966), pp. 66·74, p. 68. . 

(4) Hellegourc' h, art. cit., p. 68. 



EL METRO EN LAS TRADUCCIONES DE LOS CLASICOS LATINOS AL EUSKARA 391 

terminada carece, pues, de valor. En cualquier caso, se detallani todo 
esto al tratar de cada poema en particular. 

El esquema de la estructura de la estrofa alcaica latina difiere 
un poco de la griega: 

- - v - - II - v v - v x 
- - v - - II - v 1) - v x 
- - v - - - II v - x 
- v v - II v 1) - v x 

Se compone, pues, de dos hendecasilabos, un eneasilabo y un deca
sHabo. N6tese que en el eneasilabo falta el elemento coriambico 
(-vv-), mientras que en el decasflabo figura dos veces. La presencia 
de este elemento coriambico, que ha sido interpretado de diferentes 
maneras, es precisamente una de las caracteristicas definitorias de la 
metrica eolia. La observaci6n de Hellegouarc' h sobre la estrofa al
caica puede ser de cierta utilidad: 

Commen~ant dans les .deux premiers vers par un mouvement vif et 
heurte, ralenti dans Ie troisieme par Ie fait que celui-ci n' a que 
deux breves contre sept longues, elle se termine de fa~on sereine et 
presque grave dans Ie decasyllabe dont les six dernieres syllabes sont 
equivalentes a la finale du vers saphique. ( ... ) Ajoutons que 1a lon
gueur presque egale des quatre vers fait que la strophe aIcaique n' a 
pas, comme la strophe saphique, Ie caracH:re d' un ensemble forte
ment referme sur lui-meme s. 

Tiene tambien . mucho interes 10' que dicen Leishman y Wilkinson 
sobre una especie de movimiento que liga una Hnea con otra en las 
estrofas alcaicas de Horacio 6. 

the metrical and rhythmical connexion between the second line and 
the third, and especially between the third line and the fourth, . is 
exceedingly close and continuous. 

Leishman cita a L. P. Wilkinson (Horace and his Lyric Poetry) cuya 
observaci6n al respecto esta en la misma linea: 

Horace's stanzas progress: the cannot be represented by a pair of 
couplets. And the relative weight and speed of the several lines that 
compose them should be preserved as far as possible. With. Sapphics 
this is easy; but with Alcaics it is no light task to reproduce the 
gathering wave of the first two lines, the thundering fall of the third 
and the rapid backwash of the fourth. 

Los dos poemas compuestos en este metro que Zaitegui traduce 
son ii, 9 (Non semper imbres nubibus hispidos) y ii, 3 (Aequam memen
to rebus in arduis). Ambos los vierte en el mismo metro: versos de 

(5) Ibidem, nota 54. 
(6) Wilkinson, L. P., Horace and his Lyric Poetry, 1945, p. 152, apud Leishman, J. B., Translating 

Horace, Oxford, Bruno Cassirer, 1956, p. 51, 
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estructura 6 / 6 repetidos kata stichon, sin ning(m tipo de· rima. Copio 
a modo de ejemplo las dos primeras estrofas de ii, 9· Y su traducci6n. 

Non semper imbres nubibus hispidos 
manant in agros aut mare Caspium 

vexant inaequales procellae 
usque, nee Armeniis in oris, 

amiee Valgi, stat glades iners 
mensis per omnis aut Aquilonibus 

querqueta Gargani laborant 
et foliisviduantur omi: 

Beti, etengabe, ez dario euria 
lana beltzetatik alor gafietara. 
Kaspi itsasoa ez astintzen, aiskide, 
ekaitz iperlokak elkar atzemanka. . 

Armeni bazterrak illero ez daude 
elur izozpean; ez dute ifiarrosten 
beti, aize yasak Gargain-artadia: 
zumarra aro-oro ez dago orriz alargun. 

Es indudable que la semejanza entre los distintos versos que for
man la estrofa alcaica latina es mayor que la que existe en otras es
trofas como, por ejemplo, la safica. Esto puede quiza justificar el que 
Zaitegui utilice estrofas en que todos los versos son iguales en su es
tructura. EI nUmero de silabas por hemistiquio no esta mal escogido: 
en todos los versos latinos hay siempre un hemistiquio de seis silabas. 
Tengase en cuenta, ademas, que el que todos los versos sean iguales 
facilita ese movimiento de verso a verso de que hablan Leishman y 
Wilkinson. Hay, creo, sobrados motivos para justificar la elecci6n de 
Zaitegui. 

Quiza haya que con tar tambien con una posible extensi6n de la 
recomendaci6n de Ormaechea sobre los asclepiadeos latinos a toda la 
metrica eolia. Me refiero a la afirmaci6n de Ormaechea de que el me
tro mas adecuado para traducir los aSclepiadeos es el dodecasilabo 
vasco. No es sino un dato mas para tener en cuenta. 

De las seis odas compuestas en estrofas alcaicas que traduce 
Onaindia, dos, i, 16 Y 17 (0 matre pulchra filia pulchrior y Velox amoe
num saepe Lucretilem respectivamente), estan en un tipo de estrofa 
cuyos dos primeros versos tienen la estructura 7/6, y los dos ultimos 
versos son octosilabos. En casi todas las estrofas riman los pares. Copio 
a continuaci6n la primera estrofade i, 16 Y su traducci6n. 

o matre pulchra filia pulchrior, 
quem eriminosis eumque voles modum 

pones iambis, sive flamma 
sive mari libet Hadriano. 
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Amaederragandik, oi ZU, ume ederrago! 
Egotz naitara nire ziri-aapaldiak; 

Nai badituzu, sutara, 
Edo-ta Adria itxasora. 
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El metro que utiliza Onaindia tiene cierta tradici6n entre los oler
karis, y sobre todo (es curiosa) en Zaitegui. Este metro hace que la 
unidad estrofaresalte notablemente. El amHisis del metro latino que 
subyacea esta adaptaci6n es el de agrupar por un lado los dos hende
casilabos y par otro el eneasilabo y el decasilabo, 10 cual parece jus
tificado. Claro que un amilisis como este pasa por alto el hecho a 
que hacian referencia Leishman y Wilkinson en las lineas que he citado 
en este mismo panigrafo. 

En conjunto, esta adaptaci6n mimetica (igual que las dos de Zai
tegui) no parece del todo inadecuada. 

Las odas i, 26 Y 29 (Musis amicUs tristitiam et metus y lcci, beatis 
nunc Arabum invides) las traduce en versos de estructura 7/6, repe
tidos estiquicamente. No se trata, como pudiera pensarse, del tradicio
nal zorcico menor. Basta con leer la traducci6n de la primera estrofa 
para cerciorarse de ello. 

Musis amicus tristitiam et metus 
tradam protervis in . mare Creticum 

. portare ventis, quis· sub Areto 
rex gelidae metuatur orae, 

. Eder zaizkit Musak, eta bioaz· urrun 
Ene ituna ta izua aize ankerren egora, 
Eraman ditzatela Kretako itxasora. 
Bebiltza urrun Ipar lur izoztuetan 
Erregeren ikaraz, 

La forma de la traducci6n, esta vez, implica un amilisis del ritmo 
latino totalmente diferente del que ha hecho en los dos casas ante
nores. Podria justificarse 10 mismo que podia justificarse el de Zai
tegui, mas facilmente incluso, porque aqui los dos hemistiquios son 
diferentes entre sl, con 10 que se acerca mas (puesto que estamos en 
traducciones de forma claramente mimetica en ambos casos) al ntmo 
latino. Por otra parte, el metro que se utiliza en este caso tiene tambien 
tradici6n entre los olerkaris, can 10 que la situaci6n de cada uno es 
muy semejante par ese lado. Lo que parece inadmisible es que se cam
bie constantemente el metro en el que se vierten los poemas originales. 

La oda i, 27 (Natis in usum laetitiae scyphis) la traduce en un me
tro parecido al de las odas i, 16 Y 17. Los dos primeros versos de 
cada estrofa tienen la estructura 7 16, y los dos ultimos sonheptasila
bos. De este modo, la forma estr6fica esta claramente marcada. La 
ligaz6n entre las dos partes de la estrofa(es decir, los dos pnmeros 
versos y los dos ultimos) es quiza mayor aqui que en las odas 16 y 17, 
puesto que en los dos ultimos versos el numero de sllabas es igual al 
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del primer hemistiquio de los otros dos. Por tanto, sobre esta puede 
decirse practicamente 10 mismo que sobre las citadas 16 y 17. 

En fin, la oda i, 9 (Vides ut alta stet nive candidum) la traduce 
por medio de dos primeros versos de estructura 8/7, y dos ultimos 
versos octosilabos. En realidad, puede decirse 10 mismo que sobre i, 27. 

En general, sobre los metros en que se ha traducido la estrofa 
alcaica, hay que notar 10 siguiente: la propia esencia del metro latino 
justifica en este caso tanto la traduccion en versos repetidos estiqui
camente como la traduccion en un metro de caracter estrOfico clara
mente marcado (pues en estos dos grupos pueden clasificarse las tra
ducciones citadas). EI numero de silabas por verso es algo que no tiene 
tanta importancia. Lo que si parece necesario mantener es una divi· 
sion en dos hemistiquios, sean 0 no iguales (el termino no implica 
igualdad exacta de las dos partes), al menos en los dos primeros 
versos de la estrofa, si la hay. 

Esta claro que en todas estas traducciones hay voluntad mime
tica. Sin embargo, tampoco falta cierto des eo de que la forma sea 
de sustitucion analogica (pues ambos terminos, como se ha apuntado 
ya y se tratara mas en detalle a continuacion, no son excluyentes): 
se ha visto -que casi todos los metros utilizados 10 son tambien entre 
los olerkaris, y no creo que se deba exclusivamente a la vinculacion de 
estos dos traductores a ese grupo de poetas. 

Por 10 que hace al verso safico latino, su estructura es como sigue: 

-U---uu-u-X 

El uso de este verso en solitario es muy raro hasta epoca tardia. 
Normalmente se utiliza forman do estrofas, y la mas comun es la 
safica. 

Por medio de una ampliacion interna, este safico se convierte en 
un metro conocido como safico mayor, gran safico 0 Sapphicum alterum 
que, combinado con el aristofanio, utiliza Horacio en la oda i, 8. Su 
estructura es esta: 

-I)---UU--UU-I)-X 

En la oda i, 8 aparece formando disticos con el aristofanio, que 
tambien suele llamarse pequeno safico. Su estructura es exactamente 
igual a la de las siete ultimas silabas del safico 0 del gran safico: 

-\JU-I)-X 

La t1nica vez que se utiliza este distico es en la oda i, 8. Apreciese, 
ante todo, el hecho de que el aristofanio es identico al final del gran 
safico, e imaginese la sensacion ritmica que esto tenia que producir. 

La estrofa safica esta formada par tres versos saficos y un verso 
clausular Hamado adonico. El esquema de su estructura es este: 
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-u---uu-u-x 
-U---U·.U-U-X 

-U---UU-U-X 

- U U - x 

El a,d6nieo clausular subraya el canicter independiente de la es
trofa. Pero la ligaz6n que existe entre el ultimo safieo y el ad6nico 
parece ser muy estrecha. Rasta tal punto que a veces no hay cesura 
entre ambos. 

En la oda octava del primer libro aparecen disticos formados por 
un aristofanio y un gran safico. Se ha expuesto ya la relaci6n simul
tanea de semejanza y contraste que hay entre ambos. 

Onaindia traduce estos dfsticos por versos de estructura 7/6 re
petidos estiquicamente. N6tese la diferencia ritmica que hay entre 
los dos fragmentos. ~ 

Lydia, die, per omnis 
hoc deos vere, Sybarin cur properes amanda 
perdere, cur apricum 
oderit campum, patiens pUlveris atque solis, 
cur neque militaris 
inter aequalis equitet, Gallica nec lupatis 
temperet ora frenis? 

Esaidazu, oi Lide, urzitarrakatik, 
Zer dala-ta maitez gal nai duzu Sibari? 
Len auts-euzki zaleak gudu-zelaia utzi? 

Zergatik lagunekin ez dabil zaIdi-gain, 
Edo prantses aoak sarrantx latz ez ezi? 

Parece evidente que en este caso la elecci6n del metro es absolu
tamente gratuita. 

Siete de los poemas traducidos estan, en el original, compuestos 
en estrofas saficas. De estos siete, dos los ha vertido Zaitegui; el res
to Onaindia. 

Las odas que traduce Zaitegui son la ii, 10 (Rectius vives, Licini, 
neque altum) y la ii, 16 (Otium divos rogat in patenti). La oda ii, 10 la 
traduce en versos de estructura 6/6 y, como metro clausular, se sirve 
tambien de uno de estructura 6/4, rimando s6lo los pares. Valga como 
ejemplo la primera estrofa. 

Rectius, vives, Licini, neque altum 
semper urgendo neque, dum procellas 
cautus horrescis, nimium premendo 

litus iniquum. 

Zoriontsuago biziko aiz-eta, 
ez beti itsasoan sartu barruegi. 
Ezta ekaitzaren beldurrez ez yardun 
itsas-ertz beltzari lotuegi. 
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El que la estructura de los tres primeros versos sea esa y no 
otra, puede justificarse: al quedar la cesura tras la quinta silaba, los 
versos latinos quedan divididos en un miembro de cinco y otro de 
seis silabas. Que sean los tres primeros versos los que tienen esta es
tructura, viene tambien justificado porque en la estrofa safica los tres 
primeros versos son iguales. Porultimo, la variatio que sup one el que 
la estructura del ultimo verso sea 6/4, responde a la que se da en la 
estrofa latina par media del ad6nico 7. 

Por ·10 demas, es una forma estr6fica que Zaitegui utiliza en sus 
poemas originales can gran frecuencia. Una vez mas, se trata de un 
caso de combinaci6n de forma mimetica y sustitutoria en ]a forma de 
la traducci6n. 

La otra ada que traduce Zaitegui es la ii, 16. El metro que utiliza 
es, curio samente , distinto del que se acaba de ver. En el caso de las 
estrofas alcaicas, el metro era el mismo para las dos traducciones. 
Aqui, en cambia, no sucede as!. Esta vez se sirve de versos de estruc
tura 6/6 repetidos estiquicamente, y con una rima apenas perceptible. 

Otium divos rogat in patenti 
prensus Aegaeo, simul atra nubes 
eondidit lunam neque eerta fulgent 

sidera nautis; 

Atsedena eska oi dio Yainkori 
Egai-itxas zabalan ekaitzak atzi dun 
Arrantzalek, lafio beltzak illargia 
Estali ta izar bat zerun ez izaki. 

Que los versos tengan la estructura 6/6 sigue estando justificado, 
10 mismo que en la oda ii, 10. Sin embargo, la falta de 6/4 como me
tro clausular conlleva graves consecuencias. En primer lugar, equi
para el ad6nico a los. saficos. En segundo lugar y sobre todo, no hay 
nada que cumpla la funci6n del ad6nico: la estrofa como unidad pasa 
a convertirse en alga meramente tipografico, ya que la rima es particu
larmente debil en este poema. 

Ninguna de las traducciones de Onaindia tiene una forma parecida 
a la de estas dos de Zaitegui. De aquellas, las odas i, 12 y 25 (Quem 
virum aut heroa lyra vel acri y Parcius iunctas quatiunt fenestras), las 
traduce en versos· de estructura 7/6, con uno hexasilabo como clausu
lar. Copio la primera estrofa de i, 25. 

Parcius iunetas quatiunt fenestras 
iaetibus erebris iuvenes protervi, 
nee tibi somnos adimunt, amatque 

ianua limen, 

(7) No hay que olvidar que, en latin, las cesuras no implican pausa, sino s610 corte de palabras. 
Por 10 tanto, su efecto es mas debil que el que pudiera producir Ia pausa, Hamada frecuentemente cesura 
tambien, del sistema de versificaci6n vasco, y por medio de la cual se pretende imitar la cesura lao 
tina. No es, pues, un elemento crucial. (Para mas detalles sobre la cesura latina, ouede verse la nota 
33 de Ia primera parte de este trabajo). . .. 
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Orain ez, ez ditue zure leio itxiak 
Onen sarri kaskatzen gazte limuriak, 
Larik ere ez dizute ainbat galerazten; 

Geldi datza atea, 

397 

La intenci6n mimetica es clara. Es posible que el hecho de que 
el verso clausular tenga el mismo· numero de silabas que el segundo 
hemistiquio de los demas versos; produzca una sensaci6n de continui
dad semejante a la del ad6nico latino respecto del tercer safico. 

Las odas i, 20 (Vile potabis modicis Sabinum) y i, 22 (Integer 
vitae scelerisque purus) estan traducidas· en estrofas cuyos tres. prime
ros versos tienen la estructura· 7/6, y con un verso clausular heptasi
labo. Es decir, una forma muy parecida a la de las traducciones de 
i, 12 y 15. Cambia el nUmero de silabas del ultimo verso, y pasa a te
ner las mismas que el primer hemistiquio de los precedentes. 

La traducci6n de la oda i, 2 (lam satis terris nivis atque dirae) 
tiene estrofas cuyos tres primeros versos, una vez mas, son de estruc
tura 7/6, y cuyo ultimo verso es octosllabo. Es decir, los versos saficos 
son traducidos en la misma forma, mientras que elad6nico 10 es con 
mayor numero de silabas, alejandose un poco de ·10 que es el verso 
latino y, por otra parte, de Iii forma de las demas lineas; Sin embargo, 
sigue subrayando la unidad de la estrofa y cumpliendo las demas fun
ciones del metro clausular. 

En fin, la oda i, 10 (Mercuri, filCunde nepos Atlantis) tiene una for
ma que implica un amilisis semejanteal de i, 2: los tres primeros 
versos de cada estrofa tienen la estructura 8/7, y el ultimo es octOS!
labo, igual que en i, 2. La forma se acerca mucho a la de i, 20 y 22. 

Sobre el conjunto de traducciones de estrofas saficas, se puede 
decir que en la mayor parte de los casos la forma de las mismas viene 
justificada, incluso en sus detalles a veces, por la forma del original. 
Es decir, se trata de traducciones en cuya forma la voluntad mimetica 
tiene un gran peso. Se da ademas la circunstancia de que, a diferencia 
de 10 que ocurria con las traducciones de odas compuestas en estrofas 
alcaicas, los metros que se vienen viendo son poco frecuentes entre los 
que usan habitualmente los olerkaris. Mas exactamente, son poco fre
cuentes esas estrofas con un metro clausular de ese tipo, ya que lineas 
con una estructura como la de los tres primeros versos de cada estrofa 
sf 10 son. 

Por 10 demas, se nota cierta homogeneidad en la forma de traducir 
las estrofas saficas: casi siempre estan bien diferenciadas, con los tres 
primeros versos formados por miembros de entre seis y ocho silabas; 
cada verso tiene siempre dos hemistiquios (la mayor parte de las ve
ces desiguales), y el verso clausular tiene el mismo numero de sflabas 
que alguno de los miembros de los versos precedentes. La division de 
cada una de las tres primeras lineas viene justificada, ademas de por-
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que la longitud del verso 10 exige, por la cesura que parte el verso 
safico en dos miembros desiguales. El verso final, mas corto siempre, 
refleja el ad6nico, cuyas caracteristicas se han tratado ya. 

Muchas de las odas del libro primero de los Carmina de Horacio 
estan compuestas en versos asclepiadeos. EI asclepiadeo menor 0 pe
queno (un verso cuya estructura es un gliconio con ampliaci6n inter
na) puede utilizarse de muy diversas formas. 

Una de estas, la mas simple, es la repetici6n del asclepiadeo me
nor kata stichon. Es el caso de la oda i, 1, Maecenas atavis edite regi
bus. En este caso, los dos coriambos estan casi siempre cortados por 
una cesura, de forma que el verso queda dividido en dos hemistiquios 
hexasilabos casi simetricos. Sobre el ritmo de este verso Hellegouarc'h 8 

dice 10 siguiente: 

D' un rythme ample et regulier, Ie vers a beaucoup d' unite, de gra
vite et de force, qualites renforcees par l' usage kata stichon de ce 
verso 

Sin duda Ormaechea se referia al asclepiadeo menor cuando dijo 
que el metro vasco mas pr6ximo a los asc1epiadeos latinos era el do
decasilabo 9. 

Onaindia, sin embargo, traduce la oda, i, 1 en versos de estructu
ra 7/6 repetidos estiquicamente. Parece que la forma mas adecuada, 
dentro de la linea que se viene viendo en las traducciones de metros 
eolios, hubiera sido un verso de estructura 6/6, que el propio Onain
dia utiliza para traducir la oda i, 14. Copio los seis primeros versos a 
continuaci6n. 

Maecenas atavis edite regibus, 
o et praesidium et dulce decus meum, 
sunt quos curriculo pulverem Olympicum 
collegisse iuvat, metaque fervidis 
evitata rotis palmaque nobilis 
terrarum dominos evehit ad deos; 

Oi, Mekena! errege odol jatorreko, 
ene igesleku bigun ta dirdai deduzko: 
leiaz opa du askok goitar autsa astindu, 
gurpil goriz orobat mugarik ez iku 
eta garaitz-abarrez nausitu alairik, 
lur-jabeak, lainko lez, gora eraikirik . 

. A pesar de todo, la forma por la queha optado Onaindia no es en 
absoluto desechable: al fin y al cabo, los dos hemistiquios latinos no 
son totalmente simetricos, aunque tengan el mismo numero de silabas. 
Por 10 demas, se respeta la sucesi6n estiquica del mismo verso, pro-

(8) Hellegouarc' h, art. cit., p. 70. 
(9) Apud Ibinagabeitia, A., «.Orixe» euskeratzalle», in AAVV., «Orixe» Omenaldi, San Sebastian, 

Euskaitzaindia, 1965, pp. 87-117, p. 100. 
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duciendo asi una sensacion de regularidad semejante a la del texto 
latino. 

En ocasiones parece como si intentara agrupar los versos en dis
ticos par media de la rima. Pero no 10 hace sistematicamente, ni esta 
muy claro cuando 10 hace. 

El gran asclepiadeo, asclepiadeo mayor 0 Asclepiadeum quintum, es 
igual al asclepiadeo menor, can la tmica diferencia de que aquel tiene 
un coriambo mas. Su estructura, por tanto, es esta: 

---uu--uu--uu-ux 

Suele repetirse kata stichon, como en las odas i, 11 Y 18 de Horacia. 
La oda i, 18 (Nullam, Val'e, sacra vite prius severis arborem) la tra

duce Onaindia enversos de estructura 5/5/5, repetidos estiquicamente. 
Podrfa justificarse como un intento de remedar el efecto que produce 
el coriambo central entre las dos cesuras que habitualmente 10 delimi
tan. Par otra parte, el numero de silabas es muy parecido. 

La oda i, 11 la traduce de forma distinta. Se trata ahora de versos 
de estructura 8/7, repetidos tambien estiquicamente. Aqui el numero 
desilabas por linea es igual que en el caso de i, 18, pero la distribu
cion no 10 es.No parece, sin embargo, despreciable como traduccion 
de forma mimetica. La rima, una vez mas, es muy debil, 10 cual se 
adecua al hecho de que los versos se sucedan sin formar estrofas 10. 

EI asclepiadeo A es una estrofa compuesta por tres asclepiadeos 
seguidos de un gliconio. Puesto que el asclepiadeo no es sino un gli
conio con ampliacion interna, se entendera que, dentro de la estrofa, el 
ritmo apenas varia. Hay, pues, una gran homogeneidad . 

. La cesura sigue yendo entre 10's dos gliconios, como en el safico 
menor, de modo que el verso queda partido en dos hemistiquios 
hexasilabos. 

De las odas que traducen Onaindia y Zaitegui, las que estan com
puestas en este metro son i, 6, 15 y 24. 

La oda i, 6 (Scriberis Vario fortis et hostium) la traduce Onaindia 
en versos de estructura 7/6 repetidos estiquicamente. La rima, esta vez, 
agrupa los versos de cuatro en cuatro, pero es tan tenue que apenas 
se percibe. Que los versos se repitan estiquicamente podria justificarse 
par la homogeneidad de la estrofa asclepiadea A. 

Sin embargo, los criterios que parece que maneja al escoger el me
tro en los otros dos casos son completamente diferentes. Los dos poe
mas, i, 15 y 24 (Pastor cum traheret per freta navibus y Quis desiderio 
sit pudor aut modus) los traduce en versos tambien de estructura 7l 6, 
pero con un metro octosilabo que cierra la estrofa.· El analisis que es-

(10) La ley de Meineke no tiene nada que ver con esto, evlClentemente. 
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to sup one es el mismo que en las traducciones de i, 1, 6 y otros que 
se veran mas abajo, pero la estrofa como unidad (o, si se prefiere, 
la funcion y efecto del gliconio clausular) es vista de un modo total
mente distinto. Con este octosilabo la estrofa, como tal, queda perfec
tamente delimitada. Otra cos a es si el octosilabo es el verso clausular 
mas apropiado. EI gliconio, desde luego, tiene ocho silabas tambien, 
asi que 10 de Onaindia tiene su justificacion. 

EI asclepiadeo B se compone de dos primeros versos asclepiadeos, 
un ferecracio y un gliconio. Una vez mas, los distintos tipos de versos 
que se combinan para formar esta estrofa son muy parecidos. La prue
ba de que la ligazon entre las lineas es estrecha, es que hay veces en 
que Horacio parte una palabra metrica entre el segundo asclepiadeo y 
el ferecracio. 

Onaindia traduce cuatro odas queestan compuestas' en el ascle
piadeo B, y las cuatro en diferente metro. Casualmente, una de estas, 
la i, 14, la traduce tambien Zaitegui. En la version de Zaitegui, los do!> 
primeros tienen estructura 6/6, y los dos ultimos son octosilabos 11. 

Onaindia la traduce exactamente del mismo modo. A pesar de que en la 
traduccion no se puede percibir influencia alguna, es perfectamente 
posible (y licito1 desde luego) que Onamdia haya seguido' en esto a 
Zaitegui. En el caso contrario ella no significaria nada, porque las 
otras tres odas que traduce que estan en este mismo metro, las vierte 
en formas metricas diferentes. 

La opcion de Zaitegui parece especialmente adecuada. Por una par
te, los asclepiadeos estan perfectamente imitados por los versos de 
estructura 6/6; el mlmero total de silabas es el mismo, la cesura esta 
en la misma posicion, y cada hemistiquio tiene tambien las mismas sf
labas que en el modelo latino. Los dos versos finales, por otra parte, 
tienen el mismo nt1mero de silabas que el gliconio, es a saber, ocho. 
Ha igualado, pues, el gliconio y el ferecracio. EI 'motivo puede ser el 
deseo de Zaitegui (probado, como se recordara, en otras ocasiones) de 
mantenerse dentro de la tradicion de los olerkaris por 10 que al uso de 
los metros se refiere. Valerse de una estrofa de cuatro lineas con tres 
tip os de versos diferentes, hubiera sido salirse de esta tradicion. Ade
mas, el efecto que producina sena verdaderamente extrafto. Copio en 
primer lugar la primera estrofa del texto latino; a continuaci6n, la de 
la traducci6n de Zaitegui; por ultimo, la de Onaindia. 

o navis, referent in mare te novi 
fluctus! 0 quid agis? fortiter occupa 

portum! nonne vides ut . 
nudum remigio latus, 

(11) No hay que olviclar que ]a traducci6n de Zaitegui se public6 en 1946, y ]a de OnaindSa en 1959. 
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Ene ontzi ori! Berriz itxasorantz 
eramango aute olatu berriak. 

Ene! Zertan ari aiz ba? 
Ditxoari gogor eutsi! 

Oi ontzi! itxasora berriz ere uinczear? 
Ene! zer dagizu? Zaude kaian geldi. 

Ez ote dakusu ongi 
Arraun-uts saiets-aldera? 
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La sensacion de que el ritmo de las dos traducciones es diferente, 
se debe a la tendencia que tiene Onaindia a la disociacion entre gnipos 
sintacticos y unidades metricas. 

La oda i, 23 (Vitas inuleo me similis, Chloe) esta traducida en es
trofas con el siguiente esquema: los dos primeros versos tienen estruc
tura 7/6, Y los dos ultimos son octosilabos. Par tanto, 10 unico que 
cambia respecto de la forma de i, 14 es e1 mimero de silabas del pri
mer miembro de los dos primeros versos. Es, 10 mismo que casi todos 
los que utiliza Onaindia, un metro con tradici6n en la poesia de 
los olerkaris. 

La oda i, 21 (Dianam tenerae dicite virgines) tiene, en la traduc
cion de Onaindia, los dos primeros versos de cada estrofa de estruc
tura 7/6, Y los dos Ultimos hexasilabos. Poca diferencia hay, pues, con 
i, 23: los gliconios. son traducidos por versos de seis silabas en vez de 
serlo por versos de ocho. Por una parte, se aleja del original, ya que 
el gliconio tiene siempre ocho silabas. Por otra, la ligaz6n entre los 
dos ultimos versos y los dos primeros es mayor, porque el segundo 
miembro de cada uno de los dos primeros versos es precisamente he
xasilabo. Lo mismo que en el caso anterior, el ferecracio se iguala al 
gliconio. . 

ASI pues, en los cuatro casos que se han visto de estrofas ascle
piadeas B, los ferecracios se equiparan a los gliconios. La oda i, 5, 
por el contrario, implica un analisis distinto. En este caso se trata 
de estrofas formadas par dos disticos, en los que el primer verso tiene 
diez silabas y el segundo ocho. El decasllabo esta dividido en dos he
mistiquios iguales, y el octosilabo 10 esta en dos miembros, uno de 
cinco y otro de tres silabas. Si se tiene en cuenta que el verso mas 
breve de cada distico rima con el correspondiente del otro distico, se 
ve c1aramente que se trata de zorcicos mayores. No es necesario llamar 
la atencion sobre la incoherencia que esto supone, cuando los demas 
poemas, compuestos exactamente en el mismo metro, han sido tradu
cidos en los metros estudiados, todos muy diferentes de este. Evidcn
temente, la forma mimetica, que Onaindia venia practicando en todos 
los demas casas, es abandonada. 

Si se prescinde del caso de i, 5, hay cierta homogeneidad en la 
forma de las traducciones de la estrofa asclepiadea B. Prevalece, en 
1a mayor parte de los casos, un analisis en virtud del cual el ferecracio 
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y el gliconio se igualan para oponerse a los dos versos asclepiadeos. 
Los dos ultimos aparecen con ocho 0 seis silabas; ocho porque ese 
es el numero de silabas que tiene el gliconio; seis porque seis silabas 
tiene siempre el segundo miembro de los versos anteriores. Onaindia 
traduce los asclepiadeos en versos de estructura 7/6, salvo en el caso 
de i, 14, donde tienen la estructura 6/6, igual que en la traducci6n de 
Zaitegui de ese mismo poema. Hay, pues, Lma indudable homogeneidad, 
prueba del intento (y del resultado satisfactorio) de hacer una traduc
cion de forma mimetica. 

El asclepiad eo cuarto es una estrofa formada por dos disticos, 
cada uno de los cuales esta formado, a su vez, de un asclepiadeo me
nor y de un gliconio. Los ingredientes, por tanto, son los mismos que 
los de las estrofas asclepiadeas A y B. La posicion del asclepiadeo (que, 
como se recordaraJ es una ampliacion del gliconio) a continuacion in
mediatamente del gliconio, produce la sensacion de ser una mera pro
longacion del anterior. Los finales son casi siempre yambicos, 10 que 
no hace sino aumentar la sensacion de uniformidad. 

Las odas que estan compuestas en este metro son tres: i, 3, 13 
y 19. Las tres traducidas por Onaindia, y todas en formas diferentes 

La i, 3 (Sic te diva potens Cypri) esta traducida de la siguiente 
manera: los tres primeros versos de cada estrofa tienen doce silabas, 
distribuidas en dos hemistiquios hexasilabos, y el ultimo verso es 
eneasilabo 12. Los tres versos de estructura 6/6, indudablemente, refle· 
jan los asclepiadeos menores. Pero excepto esto, no hay nada que pue
da justificarse partiendo de la forma original. La distribucion en dis
ticos se pasa por alto. Lo mismo sucede con los gliconios: ademas de 
que el verso mas breve es de nueve silabas y no de ocho, su funcion 
es la de metro clausular, a diferencia de 10 que ocurre en el original, 
ya que en los disticos son los gliconios los que preceden a los asclepia
deos, y no al reves. 

La oda i, 13 (Cum tu, Lydia, TeZephi), en cambio, refleja con nota
ble acierto la forma original. Son disticos cuyo primer verso tiene ocho 
sflabas y el segundo la estructura 6/6. Es decir, ocho silabas, exacta
mente igual que el gliconio y en su misma posicion (precediendo al 
asclepiadeo), y doce silabas, distribuidas en dos hemistiquios iguales, 
10 mismo que el asclepiadeo y en su misma posicion. Notese la seme
janza en la primera estrofa, que copio a modo de ejemplo. 

Cum tu, Lydia, Telephi 
cervicem roseam, cerea Telephi 

laudas bracchia, vae meum 
fervens difficili bile tumet iecur. 

(12) Hay que DOtar que la estrofa octava tiene, curiosamente, cinco versos en vez de cnatro. y 
que de esos cinco el segundo y el tercero DO siguen el esquema 6/6. 
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Zuk, oi Lidel, Teleporen 
Larrosa-lepogain ta ezko-besoak 

Goratzen, ail gibelak 
Dirakit, beaztun gaitzez anpatua. 
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La oda i, 19 (Mater saeva Cupidinum), en fin, la traduce Onaindia 
en versos de estructura 7/6 repetidos kata stichon. Puede aplicarsele 
10 que se ha dicho sobre i, 3 Y i, 13. 

Practicamente todos los metros que se han utilizado· en estas tra
ducciones, tanto por parte de Onaindia como de Zaitegui, 10 son tam
bien, y de forma habitual en algunos casos, por los olerkaris. Una vez 
mas, pues, el intento de traduccion de forma mimetica se auna con 
un cierto cuidado por no utilizar metros que resulten demasiado extra
nos al tipo de tematica, y a la forma en general, de la poesia vasca. 

Las odas i, 4, 7 Y 28, como se ha senalado ya, no estan compuestas 
en metros eolios. Sin embargo, por comodidad y porque, en definitiva. 
son metros liricos yean caracterlsticac; tematicas muy semejantes a 
las de los eolios, los incluyo en este apartado. Hay que tener en cuen
ta, claro esta, las diferencias que los separan de estos, de las que la 
mas importante es la ausencia de la isosilabia como rasgo pertinente. 

El euarto metro arquiloqueo, en el que esta compuesta la ada i. 4. 
consiste en un distico formado por un verso arquiloqueo y un senario 
yambico cataIectico. EI verso arquiloqueo, a su vez. se camp one de 
un tetrapodio dactflico y de un tripodio trocaico. En el verso arquilo
queo la cesura esta entre el tetrapodio dactilico y el tripodio trocaico. 
En el caso del senario, se trata de una cesura pentemimeres. En reali
dad, el distico se compone de tres partes: el tetrapodio dactilico, el 
tripodio trocaico, y el senario yamhieo catalectico. 

La oda i, 4 (Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni) la tra
duce Onaindia en zortziko nagusia. La dis posicion tipografica sigue 
este esquema poI' linea: 5/5/5/3, agrupando los versos de dos en dos. 
Es imposible pensar tanto en un intento de traduccion de forma mi
metica, como de traduccion de forma de sustitucion analogica. 

Las odas i, 7 y 28 (Laudabunt alii claram Rhodon aut Mytilenen y 
Te maris et terrae numeroque carentis harenae) estan compuestas en 
metro alcmaniano. Se trata de un distico formado par un hexametro 
y un tetrapodio dactilico, metros ambos que ya se han encontrado en 
otros casos. Las dos estan traducidas de diferente forma, aunque re
flejan el mismo analisis del metro latino. 

La i, 7 esta traducida en versos de quince y eatorce silabas. La 
rima los agrupa de dos en dos, reflejando la distribucion en distieos 
del original. 

La i, 28 tiene versos de estructura 7/6, tambien repetidos estfqui
camente. 
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El poema de Marcial titulado Ad lectorem y traducido por J. A. 
Echebarria, esta compuesto en versos falecios, cuya estructura es 

xx-uu-u-u-x 

Es un metro ligado tradicionalmente a poesia de caracter mas 
bien leve 13. 

La traduccion de Echebarria esta en versos de estructura 5/6 
repetidos kata stichon, y distribuidos en dos estrofas de cuatro versos 
cada una y con rima en los pares. La brevedad del poema permite re
producirlo entero. 

Hie est quem legis ille, quem requiris, 
toto notus in orbe Martialis 
argutis epigrammaton libellis; 
cui, lector studiose, quod dedisti 
viventi decus atque sentienti, 
rari post cineres habent poetae. 

Irakurtuten ari zarean 
ta lera andiz billa dozuna, 
Martial da, ludi guztian ziri
bertso zorrotzak erazaguna. 

Irakurle on, bizi-jakitun 
dalarik emon dautsozun amtza, 
oso olerkari gitxik izaten 
dabe, etorrita ere eriotza. 

La traduccion podrfa pasar facilmente como de forma mimetica. 
SIn embargo, no es esta la que suele pre£erir Echebarria. En cualquier 
caso, mimetica, de sustitucion 0 de cualquiera de las otras formas 
posibles, no parece inadecuada. Como- mimetica, sin lugar a dudas, po
dria explicarse facilmente: el numero de silabas (otra vez estamos en 
metrica isosilabica) es parecido, y la posicion de la cesura tambien. 
Como traduccion de forma de sustitucion ana16gica tampoco dejaria 
de ser apropiada, pues el metro que utiliza Echebarria es de uso po
pular, sin estar, por 10 demas, fuertemente marcado. De todas formas, 
poco se puede sacar de un corpus tan pequeno como este. 

A modo de conclusion, sobre las traduccionesde metros eolios en 
general habria que decir que la mayor parte de las veces la forma del 
poema original determina la forma de la traduccion. Quiza sea mas 
exacto decir que el traductor procura que los elementos ritmicos de 
su traduccion sean justificables, esten motivados por la forma del 
poema original. Esto .. no significa, por supuesto, que exista una rela
cion univoca entre la forma de ambos textos. 

Por otra parte, es evidente que la forma de estas traducciones es 

(3) EI verso tuvo gran exito en la Iiteratura latina: se Ie llam6 hendecas!labo, sin m:is, y fue uti
lizado por Varr6n en sus Saturae Menippeae, por Catulo, por los autores de los Priapea, por. Petronio, 
Estacio. Ausonio. etc_ En la tradici6n griega, por el contrario, es un metro ligado a la poesia grave. 
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fundamentalmente mimetica, 10 cual se ve favorecido por el canicter 
isosilabico de 1a metrica eolia. Sin embargo, no hay que olvidar que 
puede darse cierta coexistencia entre la forma mimetica y la de sus
titucion analogica. El genero literario es 10 suficientemente vago y am
plio, por impreciso, como para permitir que dentro de el pueda ha
ber distintos tipos de metro. Uno de los criterios que pueden manejar
se para esta po sible seleccion es precisamente el de la aproximacion 
ritmica a1 texto que se pretende traducir de forma mimetica. Puede 
suceder tambien 10 contrario: la forma mimetica ideal puede ceder 
un poco para aproximarse a las formas que adoptan poemas semejan
tes en generos semejantes. Es 10 que ocurre en el caso de los metros 
eolios. En la inmensa mayoria de los casos, los metros utilizados 10 
son tambien por los olerkaris, que en la epoca de la preguerra, en su 
mayor parte, practicaron una poesfa culta, muy influida por los cIa
sicos latinos, sobre todo por Horacio 14. 

*' *' *' 
Parece oportuno conduir con unas consideraciones generales sobre 

teoria de la adaptacion metrica y, mas concretamente, de la adaptacion 
de los metros latinos clasicos al euskara. ' ' 

Viktor Koehol afirmaba, como se recordara, que para que una tra
duccion de forma mimetica pudiera llevarse a cabo con exito, era ne
cesario que las dos lenguas implicadas estuvieran relacionadas ritmica
mente. Hice ya alguna referencia a la imprecision, y consiguiente falta 
de utilidad, del concepto de relacion ritmica entre dos lenguas. Mi 
opinion, creo que avalada por los numerosos ejemplos aducidos, es 
que tal semejanza noes necesaria para realizar una traduccion mime
tica irreprochable. Cada elemento ritmico de la lengua del poema ori
ginal puede ser sustituido, en la lengua terminal, por otro cuya fun
ci6n sea de importancia semejante. Es dedI', se crea un sistema de eo
rresporidencias arbitrarias: un determinado elemento ritmico refle,ia, 
por converici6n~ autique no total, otro elemento del poema original. La 
arbitrariedad no es absoluta porque debe tenerse en cuenta la impor
tancia del elemento en cuestion, el lugar que ocupa en la jerarquia del 
sistema ritmico. En fin, la semejanza, en vez de ser fisica, como quiere 
Kochol, es estructural. ' 

Hay, sin embargo, una condici6n que los te6ricos de la adaptacion 
metrica no suelen seiialar. Se trata de que los elementos ritmicos 
escogidos para la forma de la traduccion, no interfieran con' otros 
propios de un tipo de poesia a de un genero literario determinados. Es 
decir, ya que un ritmo, por su simple naturaleza, no puede evoear un 
ethos particular, en las traducciones de forma mimetica habra que cui
dar de que el ritmo elegido no interfiera con otro cualquiera de 1a tra-. . 

(14) Algunos de ~ llegaron a componer poemas' en latin. 
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dicion poetica de la lengua a que se traduce, crean do en la mente del 
lector evocaciones· no buscadas. 

Las formas mimeticas y de sustitucion analOgica, como se viene 
repitiendo con quiza excesiva insistencia, no son excluyentes. Los ge
neros literarios nunca son perfectamente homogeneos, es decir, nunca 
estan formados por un conjunto de obras literarias identicas unas a 
otras. Dicho de otro modo, en un mismo genero puede, y normalmente 
suele haber varios tipos de metros diferentes, del mismo modo que 
un metro puede servir a generos diferentes. . . 

Puede darse cualquiera de estos dos casos: partiendo· de la volun
tad de hacer una traduccion de forma mimetica, se hace que el metro 
escogido 0 creado se modifique· para acercarse a la forma de un genero 
semejante al del poema que se quiere traducir; si se parte, por el 
contrario, del deseo de hacer una traduccion de forma de sustitucion 
analogica, sin salir del abanico·· de posibilidades que ofrece el genero 
para escoger el metro de la traduccion, puede optarse por aquella que 
mas se parezca a la forma del poema original. 

Por 10 que hace a los traductores que se han tratado aqui, hay que 
decir que, en general, son conscientes de que el poema que pretenden 
traducir tiene una forma metrica determinada que, como parte del poe
ma, es necesario tener en cuenta. El hecho de que sus trabajos esten 
en verso indica una especial preocupacion por esto. 

Una caracteristica de la mayor parte de las traducciones y que me
rece notarse es la falta de consecuencia en la traduccion de un tipo 
de metro latino por otro vasco. Me refiero, una vez mas, al hecho de 
que un mismo metro se traduzca unas veces de un modo y otras de 
otro. Probablemente se deba a un intento de evitar la monotonia. Si 
mejorar a los clasicos es tarea de alguien, no 10 es, desde Iuego, del 
traductor. 

Se hace dificil, en ocasiones J saber que elementos ritmicos han 
aislado en su anaIisis, consciente 0 inconsciente, los traductores. Pa
rece que los que mas se tienen en cuenta son los siguientes: el m1-
mero aproximado de silabas por verso; la distribucion de pausas y 
cesuras; la existencia 0 no de una unidad mayor que el verso; la dis
tribucion de los versos dentro de la estrofa, si la hay y, en fin, la for
ma en que cada linea se relaciona con la siguiente. Es evidente que la 
interpretacion del sistema de versificacion latino viene impuesta por 
la lengua 0 lenguas que mejor conocen los traductores. 

Queda confirmado, en fin, que es la funcion el factor que en ma
yor medida determina Ia forma de la traduccion. Hablar de la funci6n 
de una traducci6n, y hacerlo del publico a quien va destinada es casi 
10 mismo. Traducciones que podriamos calificar de populistas, como 
las de I turriaga y Echebarrfa, optan casi siempre por Ia forma analo
gica de sustitucion. El resto de las traducciones, en mayor 0 menor 
medida, no son sino tours de force en los que se muestra ·la habilidad 
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para traducir unos textos particularmente diffciles, 0 la capacidad de 
la lengua para expresar con sus propios medios algo a 10 que hasta en
tonces no se habia aplicado. (No hay que olvidar nunca la peculiar si
tuacion de las letras vascas en euskara. Se debe tener presente que 
quien vaya a leer a Horacio, aqul y ahora, 10 hace mejor en latin 0 en 
cualquiera de las otras lenguas que nos rodean. Todos estos textos, 
salvo quiza algunas traducciones de forma analogica de sustitucion, 
son leidas por personas que poseen ya a los chisicos en otra lengua). 

* * * 
EI punto de vista desde el que he intentado tratar estos textos es, 

como decia al principio, el de la pervivencia de los clasicos en la lite
ratura vasca: deberia, pues, insertarse en un estudio de las traduccio
nes de los chisicos al euskara y, en ultima instancia, no sena sino un 
capitulo, una nota a pie de pagina quiza, de una obra que versara so
bre la tradicion clasica en la literatura escrita en euskara. 




