
SARRANTZE-KO SENTHORALAK

Suletino:
H asten  nüzü  khuntatzen,
Egiaz bai m intzatzen,
N ahi d inak sinhetsiren:

Bi senthoralek  nündien  estonerazíren,
D ebozione txipi b a t en ’ustez beítzien; 

Ezpenintzan trunpatzen.

Traducción de l original suletino:
Em piezo m i narración,
D iciendo toda la verdad,
E l que quiera que lo crea:

D os peregrinas m e dejaron sorprendido,
Ya que, a m i parecer, su devoción era pequeña,

Y  por cierto  que no m e equivocaba.

Versión euskara batua:
H asiko naiz kontatzen,
Egiazki m intzatzen,
D enek jakin  dezaten:

Bi pelegrik n indu ten  benetan harritzen ,
D ebozino txipia inolaz baitzuten ,

O so oker ez banintzen.

Traducción versión euskara batua:
Em pezaré narrando,
D iciendo la verdad,
P ara que todos lo  sepan:

D os peregrinas m e extrañaban de verdad,
Ya que, al parecer, tenían poca devoción,

Si no  m e equivocaba m ucho.



I I

Suletino:

K handerallü  egünin,
E khiaren  je lkh’phün tin ,
Ja rri ginandin  b id in :

O ndoz ondo igaran Eskiula-ko hegín, 
Lehen-k egürüki Ihasik ’oihanin , 

H itzak  hala beikün tin .

Traducción del original suletino:

E l d ía de la Candelaria,
E n e l m om ento  d e  salir e l sol,
Nos pusim os en camino:

U nos a continuación de o tro s  pasam os por e l a lto  de E skiula; 
Las prim eras esperaron en  el bosque de Iñarasi 

Ya que así acordam os.

V ersión euskara batua:

K andelaria goizean,
Eguzki jaikitzean,
Ja rr i ginen bidean:

U renez u rren  pasa E sk iu la gainean, 
Lehenengoek itxoin  Ihasi aldean, 

H itz  em andako eran.

Traducción versión euskara batua:

E l día de la Candelaria por la m añana,
Al am anecer (al despun tar el día, a la salida del sol), 
N os pusim os en  camino:

Pasam os unos tras o tro s  por el alto de E skiula;
Las prim eras esperaron en  las proxim idades de Iñarasi,

T al com o acordam os (tal como nos apalabram os).

6. Iñasi, Ihasi (=Féas).



I I I

Suletino:

Aitzina gira juiten ,
D onam ari-n baratzen,
O razione egiten;

A rrañ bat, han, ederra ezin he ltin  jäten, 
Indarrak  h artü  ondun  girela juanen, 

Sarrantze-n m ez’entzünen.

Traducción del original suletino:

C ontinuam os adelante,
N os detuvim os en Santa M aría de O lorón ,
Para recitar las oraciones;

AUí, extenuados, com imos un  herm oso pescado.
C on la intención de proseguir el cam ino después de recuperarnos, 

O yendo luego misa en  Sarrantze.

Versión euskara batua:

A urrera gara joaten,
D onam ari-n gelditzen,
O to itzarí e m a te n ’ ;

A rrain  eder b a t hasi, ak itu rik , ja ten;
Indarrak  hartuz  gero aisa joango ginen, 

M ez’entzungo Sarrantzen.

Traducción versión euskara batua:

C ontinuam os adelante,
N os detuvim os en Santa M aría de O lorón, 
D edicándonos a rezar;

A gotados, em pezamos a com er un  herm oso pescado; 
U na vez recuperados, cam inaríam os fácilm ente

Y  oiríam os misa en Sarrantze.

7. O  bien; Errezuak egiten o debozioz errezatzen.



IV

Suletino:

E guerd itan  Sarrantzen,
H ara  eñherik  heltzen,
K hum entiala sartzen;

H an ti b ertan  elkhítzen, meza erran ik  zen, 
Bazkal ondun  güntila o tho itzik  erranen, 

D ebozionik eginen.

Traducción del original suletino:

A m edio día estábam os en Sarrantze;
Llegam os allí agotados
Y  en tram os en  el convento;

Salimos en  seguida de allí, pues la m isa estaba term inada; 
Pensam os que después de com er haríam os las oraciones

Y cum pliríam os con nuestras devociones.

V ersión euskara batua:

E guerd ian  Sarrantzen,
L eher egin ondoren,
E lizan gara sartzen;

Baita aguro  a tera , meza am aitu baitzen; 
Bazkalondoan-edo, oto itzak  egiten 

Ja rrik o  ahal ginen!

Traducción versión euskara batua:

A m ediodía en Sarrantze,
D espués de una cam inata agotadora,
E ntram os en la iglesia;

P ero  salim os rápidam ente, ya que la misa había term inado: 
Q uizás — ¡ojalá fuera cierto!— , después de com er 

Nos pondríam os a hacer las oraciones.



V

Suletino:

A rrañ beharri zabala,
H u n k i jin  hizala,
G ure m ahañiala;

H ir ’ikhustiak em aiten deitadan plazerra,
E sparantxarekíla janen haidala 

E ne lagünekila.

Traducción del original suletino:

Pez de aletas anchas,
Sé bienvenido 
A  nuestra  mesa;

Q ue placer m e produce el verte ,
Con la esperanza de que podré com erte 

Con m is com pañeras.

V ersión euskara batua:

A rrain  hegatz zabala,
O ngi e to r  badila,
G ure m ahai gainera;

H í ikustea baita  neretzat plazera,
Esperantza hartu rik  gaur jango haudala 

Lagunekin batera* .

Traducción versión euskara batua:

Pez de aletas anchas,
Sé bienvenido 
A  nues tra  mesa;

P ara  m í el v erte  es un  placer,
Con la esperanza de que te  com eré hoy (esta noche), 

Jun tam ente  con las com pañeras.

H e aquí o tra  versión más libre:
A rrain eskarda handi,
O ngi etorri hadi 
G ure  m ahiera sarri;

H i ikustea baita neretzat pozgarri, 
Laster jango haudala pentsatzen nauk ari, 

Jaki desiragarri.



O B S E R V A C IO N E S  A  «S A R R A N TZ E -K O  S E N TH O R A L A K »

Dice H aritxe lhar: «Según el m anuscrito  del R P . L hande, esta 
canción narra  las peripecias de un  joven yendo en  peregrinación a 
Sarrantze con dos m uchachas. E txahun  habría com puesto esta can
ción sobre la  m ateria en  cuestión en  una fecha que nos es im posible 
determ inar. La ú ltim a estrofa es incom pleta y acusa una falta de 
m em oria p o r parte  del cantor. E l sentido es oscuro. E s, sin duda, 
de u n  can to r que lo  ha añadido a la canción de E txahun»

E sta estrofa añadida por au to r anónim o, es de com posición to ta l
m en te d iferen te en  cuanto  a la m edida y a la rim a y en  lo  que se 
refiere a su contenido absolutam ente prosaico y gris. Reproducim os 
aquí p o r sim ple curiosidad con la traducción francesa d e  H aritxelhar. 
N o dam os su versión en  batua  ni su traducción al castellano por no 
ser de E tx ah u n  y por no  poseer n ingún  valor literario . Com o podrá 
observar el lector, de sus seis rim as, se vale cinco veces del sufijo 
indeterm inado  -(r)ik, y  en la única que no se vale del mismo, 
recurre a  la contracción de egilik  p o r egiliak. H e  aquí el original 
con su traducción al francés:

K han to re horren  egilik L ’au teu r de ces vers
E tzian  egin b esterik ; N ’en avait pas fait davantage;
Ez o th e  egin e rrir ik ; N e riez donc po in t
E tzirela harek  eginik (En disant) q u ’ils ne son t pas de lui
Ez e ta  phen tsatü rik  Q u ’il ne les a m êm e pas conçus.
H artakoz ez tit ogenik. Ce n ’es t pas ma faute.

H em os v isto  que, según el R P . Lhande-Basagaitz, se tra ta  de tres 
jóvenes peregrinos: u n  m uchacho (el can to r de estas estrofas que po
dría  ser el p rop io  E txahun) y dos m uchachas. Según la narración 
del poeta (E txahun , sea o no p ro tagonista), tom aron  la  delantera 
las dos m uchachas (Lehenek egürüki Ihasik ’oihanin: las prim eras 
esperaron en el bosque de Iñarasi) y por detrás fue el m uchacho, 
jun tándose los tres en  el bosque de Iñarasi ( =  Féas), y juntos con
tinúan, haciendo escala en  S.M. de O lo rón  (donde com en un  herm oso 
pescado), hasta Sarrantze (objetivo de la peregrinación), con la espe
ranza de com er de nuevo el pescado en  cuestión (véanse a este 
respecto los com entarios de las estrofas 3 y 5).

9. «L ’oeuvre poétique de P.T.E.», «Euskera» 1969-70, p. 392.



1. «H asten  nüzü» ( =  haslen  nauzu); conjugación alocutiva res
petuosa de «zuka». Corresponde al indeterm inado «hasten  niz» 
( =  naiz) y al alocutivo fam iliar n ü k in ü n  (nauk /naun ). In txauspe 
(V.B., p . 333) conjuga: núzü, dúzü, gü túzü , d ü tú zü  (la «u» acentuada 
léase «ü».

3. «N ahi dinak» (nah i dianak): occidental nahi duanak, oriental 
y batua  nahi duenak  (el que quiera).

4. «Bi senthoralek»: dos peregrinas (en caso activo). Sentho- 
ral(e): p reg rino /a . H aritxe lhar afirm a que «senthorale» se llam a al 
p regrino local o regional y «pelegri» al peregrino que hace grandes 
recorridos (Santiago d e  C om postela, R om a, Jerusalén , etc.). Este 
au to r traduce d eu x  pèlerins (dos pregrinos), pero L arrasquet (Le 
poète P .T ., p. 50) dice: «ici, pèlerines» (aquí, peregrinas). «Nün- 
dien»: n induten . «E stoneraziren»: harrituaraziko.

5. «Debozione tx ip i ba t en ’ustez beitzien»: según H aritxe lhar 
hay que entender en  e l sentido de «elles avaient, à m on avis, une 
petite  dévotion, c ’est à dire, fo rt peu de dévotion» (ellas tenían , a 
m i juicio, una pequeña devoción, es decir, m uy poca devoción). T ra
duciendo literalm ente al batua tendrem os: «D ebozi(n)o txipi bat 
ene ustez baitzuten» (tenían , a mi parecer, una pequeña devoción). 
E n  este sentido — el ún ico  conocido en  los euskalkis peninsulares—  
habría que pensar que la pequeña devoción se refiere a la fornica
ción. P ero  siguiendo la in terpretación  dada por H aritxe lhar, hemos 
optado p o r traducir al batua: «D ebozino txipia inolaz baitzuten» 
(se conoce que tenían poca (pequeña) devoción). E n cuanto  a la 
flexión causal-explicativa «beitzien» ( =  baitzu ten), In tx au sp e  (V.B., 
p . 240) conjuga: bentanibeinían, bebían, beitzünian, beitzían, bei- 
künían, beitzünién, beitzien. L arrasquet, en  vez de beitzien  ( =  bai- 
zuten , flexión transitiva) transcribe erróneam ente beitziren  ( =  bei- 
tz iren, flexión in transitiva).

6. «Ezpenintzan» ( =  ezpeinintzan): en  batua  ez bainintzen  (ez 
bait n in tzen). H e aquí la conjugación de esta flexión causal-expli
cativa, según In txauspe (V.B., p . 357), prescindiendo de la nega
ción: beníntzan, behíntzan, beitzinén, beitzén , beikinén, beitzinién, 
beitzirén.



I I

1. «K handerallü» (fiesta de la Candelaria: 2 de febrero): co
rresponde a las form as peninsulares K andelaria, K andelera, Kandele- 
rio, K andelero  (Azkue). E s proverbial en G ipuzkoa: K andelaria bero , 
negua d a to r gero; K andelaria hoiz, negua joan da m otz. O bsérvese 
la contracción de las seis rim as de esta estrofa: egüni(a)n, phünti(a)n , 
b idi(a)n, hegi(a)n, oihani(a)n, beikünti(a)n .

2. « Je lk h ’phün tin»  ( =  jelkhi phüntian): ateratzeko pun tuan  (a 
pun to  de salir). E n  Gèze: jalkhi ( =  sortir).

3. «Ja rri ginandin b id in» ( =  jarri ginen bidean): nos pusim os 
en cam ino. G inandin  es flexión local o com arcal. La form a norm al 
suletina coincide con el batua: ginen. E n «BÍ berseten  egitez» dice 
E txahun: «Bersulariak oro  ginandian  ari» , es decir, conservando la 
«a» de la  flexion com pleta. H aritxe lhar equipara con ginanden  y 
ginen. L arrasquet (Le poète P ierre  T opet d it E tchahun, p. 71, 
nota 3) dice: «ginen  au jourd ’hui, à Barcus». Jon  M irande dice a este 
respecto: ginandin  (y zinandin  in «M usde T iraz», IV ), tal como 
has pensado son giñan (ginen) y ziñan  (zinen). P o r lo  m enos así lo 
creo, ya que esas form as no son usadas en  Sorhüta (Sorhüeta , Sohü- 
ta: C héraute) y G arindain  (G arindañe: G arindein) — nosotros sole
mos decir ginen  o  ginaden, zinen  o zinaden— ; serán seguram ente de 
la com arca de Barkoiz» P ero , según L arrasquet, tal com o acaba
mos de ver, tam poco se usa actualm ente en  Barkoiz.

4. «O ndoz ondo»: según H aritxe lhar significa «los unos a con
tinuación de los o tros»  (les uns à la su ite des autres). Q ue yo sepa 
esta expresión es desconocida en Euskalerria occidental. La más apro
xim ada sería «urrenez-urren», aunque norm alm ente se dice «bata 
bestearen  ondoren» , «alkarren ondoren» . Los occidentales tenem os 
o tra  bellísim a expresión, «orpoz-orpo», cuyo significado es «pisando 
los talones»: Bereala orpoz orpo zerraizkiela, itsasoaren erdian idi- 
k itako  bidean sor tu  ziran: en seguida persiguiéndoles pisando los 
talones, se m etieron en  el cam ino abierto  en m edio del m ar (Lardi- 
zabal). Orpoz-orpo zerraion: le seguía por todas partes, lit. talón  por 
talón (m s-O tx). Am bos ejem plos están  tom ados del diccionario de 
Azkue.

10. «Barkoxeko eliza», Comentario X-3 (con original euskéríco, B O LETIN , 
1-2, 1980). Sorhüeta y G arnidañe son los pueblos natales de los padres de Jon 
Mirande.



«Eskiulako hegin»: «sur la hau teu r d ’E squiule», traduce H ari
txelhar, y añade que, efectivam ente, esta localidad se halla en una 
altura. A hora bien: ni Azkue, ni Lhande, n i G èze traducen  «hegi» 
por «altu ra» . Su acepción general es: borde, extrem idad, esquina, y, 
quizás, ladera.

5 . «Lehenek egürüki (zien) Ihasik ’oihanin» (lehenbizikoek 
itxoin zu ten  Iñarasi-ko oihanean): las prim eras (las dos peregrinas) 
esperaron en  el bosque d e  Iñarasi, o sea en el bosque que pertenece 
a este m unicipio bearnés que oficialm ente se llam a Féas. En euskara 
suletino tiene por lo  m enos tres variantes: Iñarasi, Inhasi e  Ihasi, 
y posib lem ente Iñharasi, Inharasi, Inarasi, Iñhasi, Inasi, aunque estas 
últim as cinco formas no he hallado registradas en ninguna parte .

6. «H itzak  hala beiküntin» ; expresión suletina para indicar 
que así hab ían  acordado (convenido) y más exactam ente que así se 
habían apalabrado. H aritxe lhar traduce librem ente: ainsi en avions- 
nous convenu  y literalm ente parce que nous avions ainsi l a  mots. 
La traducción literal al batua sería; H itza k  hala baikenituen (ema- 
nakíem an ik ), teníam os así (dadas) las palabras. In txauspe (V.B., 
p. 240) desarrolla así la conjugación causal explicativa incluida en 
esta frase; benütian lbeinü tian , behütían, beitzütían, beiküntian (BEI- 
K Ü N T I(A )N ) , beitzüntién , beitzü tién  (batua; hainituen, baihituen, bai- 
tzenituen, baitzituen, baikenituen, ba itzen ituzten , ba itz itu zten ). Jon 
M irande dice a este respecto com entando la versión de L arrasquet: 
«Hala h itza k  beiküntin : eso viene a ser «hala h itz (hartü) beikünin» 
o en vuestro  euskalki «hala hitz hartu  baigenduen», es decir «porque 
así convinim os», «porque hicim os ese convenio». E n  suletino h itz  eman  
(«hitzam an» decimos nosotros) significa ordenar-> “ .

I I I

2. «D ona M ari-n baratzen»: «nous nous arrêtons à Sainte M arie» 
traduce H aritxe lhar. E n batua: D onam aria-n gelditzen. «Sainte Marie 
era un  m unicipio independiente de O lorón  y es donde se encontraba 
la catedral. La viUa se llam a ahora: O loron-Sainte-M arie» (H aritxelhar, 
L ’oeuvre poétique de P .T .E ., «E uskera» , 1969-70, p. 393).

11. E .B.G., p. 92. Euskaraz: «Hala hitzak beiküntin: hori da «hala hitz 
(hartü) beikünin» edo zuen euskalkian «hala hitz hartu  baigenduen», hots, «hórrela 
itundu giñalako», «itunben hori egin genduelako». Zuberoatarrez h itz  eman 
(«hitzaman» diogu geuk) agindu esan nahi du».



4. «A rrañ  ba t» : según H aritxe lhar y M irande, «arrañ»  (arrain  =  
pez, pescado) significa en  sentido figurado «pene» (m iem bro viril), 
sentido que n o  consta en  los diccionarios. D e donde « arraña jan» 
(com er e l pescado) equivale a efectuar e l acto sexual. L arrasquet dice 
p o r su parte : «la satire est finem ent obscène — strophes 3 e t 5— . 
Les deux scènes, traitées en  term es sobres, son t suffisam m ent voilés» 
(Le poète  P .T .E . e t ses oeuvres, p . 49). H aritxe lhar dice a este  res
pecto: «Arraña jan, expresión que se da tan to  en  O lo ró n  com o en 
Sarrantze, no indica sim plem ente la com ida, sino tam bién  el acto 
sexual» (Le poète soule tin  P .T .E ., p . 348). V erbalm ente m e añadió el 
Sr. H aritx e lh ar que en  sentido figurado significa lisa y llanam ente 
efectuar e l acto sexual y que, por Jo  tan to , nadie dé rienda suelta a la 
im aginación buscando la  in terpre tación  de «arraña jan» en  las más 
bajas obscenidades. T am bién es conveniente indicar que el verso  «arrañ 
b a t, han , ederra  ezin heltin  jaten» de construcción un  ta n to  forzada, 
se entendería m ejor diciendo: «han , ezin heltin , arrañ  b a t ederra 
jaten».

«Ezin heltin» : Jo n  M irande analiza com o sigue el con jun to  de la 
cuarta estrofa; «A rrañ ba t han ederra ezin heltin  jaten: ’’ezin heltin” 
es una expresión suletina que significa ’’agotado” , ’’sin fuerzas” . Como 
quiera que estaban cansadas de la cam inata, las dos peregrinas quieren 
renovar sus fuerzas com iendo un  pescado; pero  m e tem o que dicho 
alim ento, lejos de devolverles las energías, las debilitaría  aún más, 
ya que el arrañ (pescado) de la 3.® y 5.® estrofa , aunque tú  no hayas 
observado una segunda intención — ¡que te  sea enhorabuena!— , es, 
sin em bargo, el que placenteram ente nada en  las olas de V enus, o  sea, 
para hab lar sin m etáforas, aquella p arte  im portan te del cuerpo  hum ano 
que es d istin tivo  y utensilio  de la virilidad»

6. «Sarrantze»: «Sarrance — dice H aritxelhar— , lugar de pere
grinación situado en  el valle de Azpia (Aspe) en tre  O lo rue  (O lorón) 
y  Beduze (Bedous) en  la ru ta  de Canfranc. E l san tuario  era muy 
visitado p o r los bearneses y tam bién por los suletinos. La gran pere
grinación se hace e l 15 de agosto, día de la A sunción, a N uestra 
Señora de Sarrantze» (L ’oeuvre poétique de P .T .E ., p . 393).

12. E .B.G., pp. 9 Í /9 3 . Euskaraz: «Arrañ bat han ederra ezin heltin jaten: 
«ezin heltin» Zuberoatar hizkuntza bat da «ezindurik», «indargeturik» esan nahi 
dueña. Ibialdiaz nekatuta baitzeuden, b i erromesek indarrak berritu  nahi dituzte 
arrai bat janaz; bainan beldur naiz delako janaldi horrek, indar emateko ordez, 
areago ahuldu ditukela, ezen Ill-g a rren  e ta  V-garren ahapaldiko arrañ horri zuk 
ez ba diozu maleziarik arkitu , bejondeizula! Alabainan, delako arraia Venus-en 
uginetan igerika laket izaten dena duzu, hots, m etaíora gabe mintzatzeko, gizon- 
tasunaren seinale ta lankeia den giza-soinatal baliotsu h u ra ...» .



ín

IV

2. « H ara  eñherik heltzen» ( =  hara nek a tu rik  iristen): llegam os 
allí cansados. Eñhe, fa tigar (Géze), fatigado (Azkue).

5. «G ün tila  o tho itzik  erranen» ( =  genituela o to itzak  esango): 
günti(a)la, flexión conjuntiva de p reté rito , voz transitiva, In txauspe 
(V.B., pp . 2 3 5 /2 3 6 ), conjuga: nütiála, h ü ü ^a lzü n tiá la , zütiála, 
güntiála, züntiéla, züúéla  (batua: nituela, h itue la /zen itue la , zituela ge
nituela, zenituztela, zituztela). «O thoitz ik» ; contracción d e  othoi- 
tziak, derivado a su vez de othoitzeak. N o se confunda con la  form a 
indeterm inada othoitzik .

6. «D ebozionik»: contracción de debozioniak, derivado a  su vez 
de debozioneak. Se sobren tiende la flexión verbal günti(a)la  corres
pondiente al batua genituela.

V

1. «A rrañ  beharri zabala» ( = a r r a in  hegatz zabala): pez de an
chas aletas. D ice H aritxe lhar: «E txahun  juega de nuevo aquí con los 
dos sentidos de arraña-f». P o r  o tra  parte , «beharri»  tiene en  Zuberoa 
el doble significado de ore]a y  aleta.

2. «H u n k i jin hizala»: que seas bienvenido. G ram aticalm ente — si 
nos atenem os a la m entalidad de las lenguas m odernas— , la  flexión 
«hizala» es incorrecta, ya que «hiz» (haiz) pertenece al indicativo. La 
form a de im perativo es «hádi»  y en  form a conjuntiva «hadíla», por
lo que la form a correcta sería «hunki jin  hadíla» . Decim os esto  en  
teoría, ya que en euskara tan  correcto es «hizala» com o «badila», 
con la particularidad de que «hizala» tiene m ayor sabor arcaico que 
«hadila». E n  form a sim ilar decimos en  G ipuzkoa «Jainkoak  egunon 
dizula» en  vez de «Jainkoak  egunon di(e)zazula» (que D ios os dé 
buenos días). A unque se dice «hunki jin» , bienvenido, «hunk i jiña 
egin», d a r la bienvenida, el térm ino «untsa»  es más em pleado que 
«hunki».

4. « H ir ’ikhustiak»: contracción de «h ire  ikhustiak»  (ikhusteak). 
«D eitadan»: flexión de rela tivo  en (doble) dativo  de 1.® pers., corres
pondiente al batua didan. In txauspe (V.B., pp . 2 2 1 /2 2 2 ) conjuga: déi- 
tazünidéitadazün , déitan!déitadan, déitazien, déitaden  (batua: didazun, 
didan, didazuen, didaten).



5. «E sparantxarekíla janen haidala» ( =  esperantzarekín  jango 
haudala): con la  esperanza de que te  com eré. In txauspe (V.B., 
pp . 2 1 7 /2 1 8 )  conjuga: haidala, háyala, háigüla, háyela. Batua; hauda
la, hauela, haugula, hautela. L arrasquet, en  vez de la  form a norm al 
« janen» de fu tu ro , usa «janeko» y dice a este respecto: «janen es la 
form a usada en  Barkoiz; janeko  en Eskiula, cuyo te rrito rio  está  a 
tres km s. de E txahunia«  (Le poéte P .T . d it E tchahun  e t ses oeuvres, 
p, 50 , n o ta  7). Parece ser que este  fu tu ro  está  form ado p o r la adición 
del sufijo -ko  a -en: janenko, que con la caída de la -n- se  ha conver
tido  en janeko, o  sea, participio con dos sufijos de fu tu ro . Cf. dobles 
dativos.

6 . «E ne lagünekila» (neure lagunekin); o sea que com ería el 
pescado (fornicaría) con sus dos amigas.

A  continuación dam os en castellano la versión lib re arriba expues
ta  (no ta, 1):

«Pez de aletas grandes, /  b ienvenido seas /  a nuestra  mesa a 
m enudo; /  para m í el verte  es una alegría: /  estoy pensando que te  
com eré p ro n to , /  ¡Oh! m anjar deseado».


