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P R E A M B U L O

A raíz  de la  publicación  de la poesía de E txahun  «M endi’ko  he- 
rrian »  en el C uaderno n.® 4 de 1973 de este B oletín de la  R .S.V .A .P., 
con su correspondien te  traducción  al euskera guipuzcoano y al cas
tellano, he recibido de varias am istades, a quienes tuve la  satisfacción 
de dedicar la  separata  de m i trabajo , palabras de estím ulo y aliento 
p ara  que continúe m i labo r de traducción  y estudio de las poesías 
del b ardo  suletino . A nim ado por las alentadoras y sin  duda excesiva
m ente elogiosas frases de m is buenos amigos, he tom ado la  decisión 
de con tin u ar este in teresan te  y sugestivo trabajo , con la  poesía fes- 
itva, a la  vez que báqu ica , denom inada « Igaran  Sen B ladi’z», o  si 
se quiere tam bién  «Llelle», p o r el personaje a quien hace alusión 
el poeta. A  esta p ieza poética  seguirán otras de la  serie publicada 
p o r el Sr. H aritx e lh ar en su valioso trabajo  «L ’oeuvre poétique de 
P ierre T opet E tchahun»  (1).

Com o preám bulo  al estudio que a continuación se realiza , es una  
g ran  satisfacción p ara  m í in sertar las líneas que m e han  sido dirigidas 
p o r varios d istinguidos escritores del País estim ulándom e a con tinuar 
el estudio y la  traducción  al idiom a castellano (así com o al euskera 
guipuzcoano) de la  poesía E txahuniana. Com enzaré, p o r lo tan to , 
con el gran escrito r be ra ta rra  D . Isidoro  de Fagoaga.

«H e leído y releído — prim ero  con curiosidad y luego con adm i
ración—  en el B oletín de nuestra  R eal Sociedad de Amigos del País 
el estudio que h a  realizado  de la  obra poética M end iko  H errian, del

(1) V éase: “ E usk era” , Revista de la Academia de ja Lengua Vasca, T o
mos XTV-XV, 1969-1970, Bilbao.



inm orta l b a rd o  suletino E txahun . U sted  no se ha reducido  a traduc ir 
literalm ente del dialecto suletino al guipuzcoano dicho poem a. H a 
hecho usted  m ás, m ucho m ás. H a realizado  usted  una  penetran te  
exégesis g ram atical, h istó rica  y geográfica, todo lo cual hace que 
d icha obra  sea asequible no sólo a nosotros, sino tam bién  al com ún 
de los lectores. N o  obstan te , una  pequeña sugerencia m e perm itiría  
hacerle: que esta versión  la haga extensiva a toda  la  producción  
E txahun iana.»

E l D octor en  C iencias Exactas y exim io escritor D . Carlos San
tam aría  A nsa m e escribe: «H e leído con el m ayor in terés la  separata  
del B oletín de la  R .S .V .A .P . que contiene uno  de sus interesantes 
trabajos sobre el b a rd o  suletino  P ierre  T opet E txahun. A unque no  
soy perito  en la  m ateria  creo que es un  excelente ensayo. L a pub li
cación. que h a  em prendido  usted, de la  obra poética de ese gran 
au to r, será una  em presa de] m ayor valo r p ara  las fu tu ras generaciones 
euskéricas. O jalá se h ic ieran  m uchos trabajos de esta envergadura 
en el dom inio  de nuestra  lite ra tu ra . Z o rionak  eta  b iho tz  on!»

M i buen  am igo y excelente escrito r M iguel Pelay O rozko  m e dice 
en su carta : «T u  apasionada dedicación a E txahun ; tu  esfuerzo por 
p en e tra r hasta  el fondo  de su esp íritu  y  m ostrarnos sus sentim ien
tos, sus em ociones, sus alegrías, sus ilusiones y sus desengaños; tu  
búsqueda de testim onios y vestigios psicológicos, h istóricos y  b iográ
ficos; tu  noble  em peño, en  fin , p o r acercarnos a aquel poeta  de 
signo trágico y de d esen trañar los m isterios que p u d ie ran  ocultarse 
en su alm a ato rm en tada , creo  que m erecen u n  im pulso fu erte  y 
eficaz. Si hace unos años publicaste  aquel E txa h u n ’en bertsoak gi- 
puzkeraz, en el que vertiste  al dialecto  guipuzcoano los versos del 
poeta  suletino , tu  in ic iativa de traducirlos ahora al castellano p ara  
conocim iento de m uchos lectores que, aun  no siendo euskaldunes, 
m anifiestan  v ivo in terés p o r todos los áspeteos de n u estra  cu ltura , 
m erece la  m ejor de las acogidas. T e felicito  cordialm ente.»

Mi excelente am igo, escritor y m ontañero , Luis Pedro  Peña San
tiago  escrib ía lo siguiente en «Él D iario  V asco» de San Sebastián 
de fecha 10 de noviem bre de 1974: «Y on E txaide p resen ta  u n  com 
pleto  estudio  sobre la  poesía «M endiko herrian» , del fam oso bardo  
suletino P ierre  T opet «E txahun» . Se presen ta  la  obra  con su traduc- 
ducción castellana, la  traducción  al euskera guipuzcoano, y, n a tu 
ralm ente, en el hab la  p rop ia  de Z uberoa. O bra  escrita, a l parecer, 
a m ediados del siglo X IX , está recogida p o r H aritxe lhar en  su  lib ro  
sobre el poeta  de Barcus. El m érito  ind iscu tib le de E txaide h a  sido 
su labo r de traducción  al vasco guipuzcoano, y  al castellano, de estas 
creaciones de «E txahun» , y resu ltaría  de gran interés que continuara



en su labor, ya que, que yo sepa, hasta  la  fecha nad a  se hab ía  rea li
zado en  este sentido. Esperem os ver nuevos estudios sobre los escritos 
de P ierre  T opet. Sería u n a  lástim a que se co rtara  esa investigación 
em prendida. Esperem os.»

H a  sido p a ra  m í u n  m otivo de alegría el haber recib ido  desde 
L aburd i, concretam ente desde Bayona, una  carta a este respecto  de 
m i caro  am igo y escrito r euskaldun  R am untxo Cam blong. H e aquí 
su carta , redactada p rim eram ente en euskera y traduc ida  luego al 
francés p o r el p ropio  escrito r lap u rta rra  a petición m ía: «Je viens 
de p rend re  connaissance du C uaderno n.° 4 du B oletín de la 
R .S.V .A .P. (1973), e t c ’est avec un  grand p la isir que j ’ai lu  la  tra 
duction  en espagnol de la  poésie «M endi’ko  H errian» , de E txahoun- 
Barkoxe. A près la  version guipuzcoanne que vous aviez déjà donnée 
des chansons d ’E txahoun dans vo tre  dern ier livre, voici donc que 
le grand poète souletin  sera aussi trad u it en langue espagnole. ,11 est 
p lus que souhaitab le  que les principales oeuvres des écrivains b as
ques soient égalem ent connues et appréciées dans d ’autres langues. 
Les notes que vous avez adjointes à la  traduction  fourm illen t de 
détails passionants. J ’espère que vous pouvez con tinuer à fa ire  con
naître  toutes les oeuvres d ’E txahoun en langue espagnole et d ’avance 
je vous félicite p o u r le beau  travail ainsi en trepris. B ihotzez. R . Cam- 
bîong.»

E n la  «H oja del Lunes» de San Sebastián del 6  de enero de 1975, 
m i buen  am igo y secretario  de la  A cadem ia de la Lengua V asca, 
Juan  San M artín , ha pub licado  un  artículo en euskera con el acos
tum brado  resum en en castellano, bajo  el títu lo  de «E txahun, Etxai- 
dek  ad iaraz irik» , o sea, «E txahun com entado p o r E txaide», del que 
copiam os literalm ente  la traducción  castellana efectuada p o r el p ro 
p io  Sr. San M artín .

«H acia los años cuaren ta , cuando m e aficioné a la  lite ra tu ra  po
p u la r vasca, m e costó, sin  em bargo, el tom ar contacto  con algo que 
m ereciera la  pena en la  lite ra tu ra  culta  o escrita. E n  nuestra  educa
ción no  recibim os n inguna orien tación  en este sentido. Y  cuando  en
tre  o tras obras llegó a m is m anos aquel estudio  de L hande y La- 
rrasquet sobre la poesía del bardo  E tchahun , quedé pro fundam ente 
im presionado.

P racticaba m ucho el m ontañism o y conocí a u n  gran  am ante de 
la  obra  de P ierre  T opet-E tchahun (1786-1862), a Y on E txaide, que 
luego se dedicó profusam ente al estudio  de la  vida y la  obra  del 
ba rd o  suletino . En 1955 pub licó  una  novela b iográfica titu lad a  foa- 
nak-joan, novela p rem iada aquel m ism o año p o r la  A cadem ia de la  
Lengua V asca, y en  1969 culm inó con una  extensa antología con



versión orig inal e in terd ia lec tal gu ipuzcoana con notas com entadas, 
bajo  el títu lo  de «E tx ah u n ’en bertsoak  g ipuzkeraz», p a ra  su difusión 
a esta pa rte  del país. Cosa m uy ju stificada si tenem os en cuenta  que 
en F rancia  es u n  au to r conocido a través de varias traducciones de 
antotlogías selectas, y  ú ltim am ente p o r  u n  estudio exhaustivo en  dos 
im portan tes volúm enes p o r J. H aritsche lhar sobre su v id a  y su obra 
com pleta, con versión  orig inal en vascuence y traducción  y com en
tarios en  francés. Existe, adem ás, u n  disco, u n  LP con once de sus 
canciones, y  una  obra  pasto ra l (teatro  p o p u la r suletino) com puesta 
con su  b iografía  y  poesías selectas.

A  eso se p resta  la  trág ica  existencia del poeta , que  tris te  y  a to r
m entada le  h izo  u n  rapsoda desgraciado, pesim ista y sarcástico, que 
vivió la  m ás am arga de las bohem ias.

A hora, en el ú ltim o núm ero  de 1973 del Boletín de la  R eal So
ciedad V ascongada de los Am igos del País, con el bello  can ta r  «En 
el pob lado  de M endi» , E txaide in icia  la  pub licación  de sus poem as 
con traducción  al castellano y com entarios. M agno es el trab a jo  em 
p rend ido  p o r  E txaide, que p o r su tenacidad  esperam os sabrá  llevar 
hasta  el fin , pero  con el m ism o, el lector con dificu ltades p a ra  el vas
cuence o  el francés podrá in te rp re ta r en la  versión castellana al m ás 
conm ovedor de los poetas vascos.»

IG A R A N  SEN  B L A D I’Z

I

Suletino:
Igaran  Sen B lad i’z, O spitalesekin ,
H iru r  sos b aiz ik  en ian  o rd ian  eneki;
Berriz agitzen b a ’niz ho lako  lagünekin ,
Beiria bethe gabe b ertan  besoa goiti.

Traducción del original suletino:
E stando  en  las pasadas fiestas de San Blas con n atu ra les de Os-

[p ita lep ia  (2),
N o d isponía p ara  m í m ás que de tres perras gordas (3);
Si de nuevo m e encuentro  con sem ejantes com pañeros,
A ntes de llenarm e el vaso levan taré  el b razo  (4).

(2) E l nombre oficial francés de este pueblo suletino colindantt; con Bearne 
es “ L’Hópitai Sain t-B laise” . E n euskera, según los Diccionarios de Lhande y 
Azkue es Ospitale, pero según L. Dassance (‘‘H errien  eta herritarren  izenak es- 
k uaraz” , Editions “ Gure H erria” ) es Ospitále-pia  (O spitale-pea), lo que me con
firm a m i buen amigo Txomin o Dominique Peillen. E n cambio, al natural de 
Ospitalepea se le llama Ospitales u Ospitaltar.



G uipuzcoano:
Igaro  San B lasetan, O sp ita ldarrek in ,
H iru  xox doi-doi neuzkan  o rd u an  nerekin;
Berriz gerta tzen  b a ’naiz  ho lako  jendekin,
Basoa bete  gäbe, ezetz besoakin!

Traducción d e  la versión guipuzcoana:
E stando en las pasadas fiestas de San Blas con natu rales de Os-

[p ita lep ia  (1), 
A penas d isponía p ara  m í de tres perras gordas (2);
Si de nuevo m e trop iezo  con gente sem ejante,
A ntes de llenarm e el vaso h aré  adem án de que no  m e sirvan (5).

II

Suletino:
E ihartxe gañíala  he ltü  n in tzan in ,
Iseta  zu nbait arte  h a rtan  egin n in ;
A ide  b a ta  en ia  zela, bestia  m em entin,
E n in tzala  he ltü ren  arras etsitü  n in.

Traducción de l original suletino:

C uando llegué a Eihartxe-gañia,
H ice varios vaivenes en aquel trecho,
Siendo tan  p ro n to  dueño de una  pa rte  (del cam ino) com o de la

[o tra ,
A sí es que desesperé to talm ente de llegar (a m i destino).

G uipuzcoano:
E ihartxe-gañia’ra  he ldu  n in tzelarik ,
Z uzen  ib iitzen , jaunak , lan ak  n ituen  nik;
E zker-eskubi b a lan tz , b ide  jabe egiñik,
E n in tzela  he lduko  nengoen etsirik.

(3) Más exactamente “ perra chica” . P o r lo menos en nuestra infancia “xoxa” 
se llamaba a la moneda de cinco céntimos, m ientras que la “perra  gorda” era  la 
de diez céntimos, pero en este caso hay que tom ar en sentido amplio, o sea, como 
moneda de poco valor.

(4) P a ra  no beber más. Según H aritxelhar es el juram ento del borracho, el 
cual eleva el vaso m uj' alto para  evitar que sea servido.

(5) L iteralm ente: negarse con el brazo.



Traducción de la versión g u ipuzcoam :
H abiendo  llegado a  Eihartxe-gañia,
Buen trabajo  ten ía , señores, p ara  andar derecho;
Balanceaba tan to  a la  izquierda com o a la  derecha, apropiándom e

[d e  todo el cam ino.
P or lo que estaba  convencido de que no llegaría (a m i destino).

i n

Suletino:
E txera t n in tzan ian  A ñ a ’ri o ih ’egin,
B orta zabal lizadan b a rn ila t sar nadin;
E rita rzün  h an d i b a t. h u ra  d it khorp itz in ,
Jaun  b ik a riak  b eh ar dü h u n a t m em entin  jin.

Traducción del original suletino:
C uando llegué a casa llam é a A na,
P ara  que  abriera  la  puerta  y p u d iera  en tra r a m i hogar; 
Padezco una  gran  enferm edad: tengo agua en el cuerpo,
El señor vicario  tiene que acud ir aqu í a l instante.

G uipuzcoano:
E txera n in tzanean  A ña’ri hotsegin.
A tea zabaltzeko  b a rru ra  sar nendin;
G orpu tza  urez  d auka t, b ild u r naiz  h il nad in ,
K onfesatu  nah i nuke apaiz jaunarek in .

Traducción de la versión guipuzcoana:
C uando llegué a casa llam é a A na,
P ara  que abriera  la  p u erta  y  p u d iera  en tra r a m i hogar;
Tengo el cuerpo (lleno) de agua, tem o que m e m uera:
Q uisiera  confesarm e con el señor cura.

IV

Suletino:
A ña’k  A ñ eta ’r i lehaia tük i:
«Llelle heben  diñagü  h iltzen  sübitoki,
E k h arran  k h ü rü tx ia  ohe adarre tik ,
Z eña dezagün eta  ezar Jinkuarekin».

Traducción de l original suletino:
A na, con ansiedad, le dice a  A nita:
«A quí está Llelle que se nos m uere de repente;



T rae  el crucifijo  del p ila r de la  cam a.
Signém osle y pongám osle a b ien  con D ios».

G uipuzcoano:
L ehia h an d i b a tek in  A ñ a’k A ñeta’ri:
«Llelle hem en diñagu h illu rrean  larri,
O heko guru tzea b eh a r dun  ekarri;
Z iñ a  dezagim  eta Jaunarek in  jarri» .

Traducción de la versión guipuzcoana:
Con u n a  gran  ansiedad A na le dice a A nita:
«A quí está L lelle, todo apurado , a pun to  de m orir;
T ienes que  tra e r  el crucifijo  de la  cama;
Signém osle y pongám osle a b ien  con Dios».

V

Suletino:
A ñ eta’k  A ña’ri esp iritü rek i;
«L lelle eztün  ez h ilen  oano horregatik ;
A m a B irjiña d in  ikhusi b rokketaren  xilotik,
A rren  zeña dezagün Jinkuaren  odoletik».

Traducción del original suletino:
A nita  le  contesta  a A na ingeniosam ente:
«Llelle n o  m orirá  todavía, p ierde  cuidado;
H a visto  a la  V irgen p o r el agujero de la  canilla  (de la  barrica). 
Signém osle pues con la  sangre de D ios».

G uipuzcoano:
A ñeta’k  eran tzuna  A ñ a ’ri tx it fiña:
«Llelle o ra ind ik  eztun  h ilko  halajaiña!
Z otz  txu lo tik  ikusi h a rk  Am a B irjiña (6),
Jainkoaren  odolez dezagun ba ziña».

(6) Al decir “ zotz txu lo tik” , hay que sobreentender que se tra ta  del agujero 
de una barrica de vino. No creo que exista ninguna dificultad en este sentido para 
un “ sagardozale” guipuzcoaTio, ya que el vocablo “ zotz” se utiliza con la signifi
cación de espiche de una barrica de sidra, .'^si se d ic e : “Zotsean da-itka sagardoo, 
tiene vendiendo la sid ra” (Dice. Azkue). En cuanto a la totalidad de este verso, 
tenemos que reconocer que no ha habido más remedio que sacrificar el auxiliar 
(du )  correspondiente al verbo “ ikusi". Pero esta form a de expresarse, prescin
diendo del auxiliar, es m uy corriente en euskera y nada pierde la frase en colorido. 
Desde luego, cabe introducir el auxiliar, diciendo: “ Zotz txulotik  ikusi du Ama 
B irjiñ a” , pero como quiera que el infinitivo “ ikusi” queda en el prim er hem isti
quio y el auxiliar “du ” en el segundo, la dicción pierde naturalidad por el hecho 
de que hay que efectuar un espacio forzado entre ambos hemistiquios.



Traducción de la versión guipuzcoana:
A nita  le contesta a A na con m ucha agudeza:
«¡Pardiez! Llelle no m orirá  todavía;
H a  visto a la  V irgen p o r el agujero del espiche (de la  barrica), 
Signém osle por lo tan to  con la  sangre de D ios».

O B SER V A C IO N ES A  «IG A R A N  SEN B L A D I’Z»

Según nos re la ta  el Sr. H aritxe lhar, esta canción es a tribu ida  a 
E txahun  p o r  u n  ta l U rru ty  de G arin d a in  (G arindañe), a tribución  que 
no  es u n a  p ru eb a  irre fu tab le  de au ten tic idad , pero  hay  que tener 
presen te  que  o tras canciones E txahunianas nos han  llegado de la  
m ism a form a. Y  añade: «E n esta canción del bo rracho  que  vuelve 
a su  casa to talm ente  eb rio , encontram os, a l parecer, la  concisión p ro 
p ia  de E txahun , el arte  del apara to  escénico y del diálogo, en  u n a  
p a lab ra  to d a  la  insp iración  que caracteriza  a nuestro  poeta p a ra  la  
evocación de u n a  escena tan  burlesca, cuyo trazo  fina l raya la  b las
fem ia aunque con m ucho hum orism o.»  Personalm ente estim o que 
nuestro  poeta  no  tiene n inguna in tención  b lasfem a en  esta poesía, 
aunque sí se le  puede im pu tar c ierta  fa lta  de respeto  h ac ia  D ios y la 
Santísim a V irgen, la  cual queda a tenuada, no obstan te , p o r la  fo r
m a hum orística  en que se expresa.

L a versión que hem os u tilizado  nosotros es la  del Sr. H aritxe lhar, 
aunque no en  su  to ta l in tegridad , ya que atendiendo  a las sutiles su
gerencias del vascófilo  suletino D om inique Peillen, nos hem os p er
m itido  hacerle unos pequeños retoques que irem os exponiendo  a lo 
largo de estas observaciones. P o r el m om ento  basta  con in d icar que 
nos h a  parecido  conveniente cam biar e l títtu lo  de la  poesía, «Lhei- 
lle» en la  versión de H aritxe lhar, p o r el hem istiqu io  in icial de la 
m ism a, com o es costum bre en nuestra  poesía p o p u la r, debido a que 
— según m e com unica m i b u en  am igo T xom in Peillen—  dicho nom 
b re  está m al transcrito , siendo en  rea lid ad  «Llelle» y de cuyo signi
ficado hablarem os en  su  lugar.

A l fina l de este trabajo  publicam os la  versión de esta poesía re
cogida p o r D om inique Peillen  del cuaderno  de B entaberri de La- 
r ra u n  (7), y  pub licado  en  la  rev ista  hum orística  « Igela»  en m ayo de
1962, a fin  de que el lecto r p u ed a  ap reciar las d iferencias existen
tes en tre  am bas versiones.

(7) E s así como le llaman en los pueblos salcencos norteños (y supongo que 
también en los roncaleses y aezkoanos) al pueblo suletino de L arrati (en euskera 
zuberotarra Larrañe), tan to  hablando en euskera como en castellano, form a que, 
a todas luces, es la prim itiva y originaria del euskera.



I

1. «Sen Biadi» =  San Blas. Sin duda es form a m ás castiza «Ba- 
lad i» , com o figura en el siguiente dicho popular: «Jaun  D one Ba- 
lad i /  n ik  sua estali /  edozoin gaixto jin  b a ’ladi /  b o rtan  b ed i b a 
rri»  (8). Según H aritxe lhar, el d ía de San Blas (3 de feb rero ), se 
organiza una  im portan te  rom ería  en O spitalepea (L ’H ôp ita l Saint- 
Blaise), cerca de B arkoiz y  en  la  raya de Bearne. P o r su pa rte  el 
Sr. Peillen  m e com unica textualm ente lo  siguiente: «L a rom ería  de 
O spita lepea se organiza p a ra  bendecir a los anim ales dom ésticos a 
fin  de que no padezcan  enferm edades duran te  todo  el año.»

2. Fijém onos en la  frase « H iru r sos baizik  en ian» , con la  fle
xión verbal en  singular (en vez de «enü tian»), p o r perm anecer la 
frase indeterm inada. U na vez determ inada la  m ism a, se p lu ra liza  la  
flexión verbal: « H iru r sosak nü tian»  (nütian  =  n ituen . E nian  =  
=  enuan, enuen, ez nuen). «O rd ian»  =  o rduan  (entonces).

3. «A gitzen b a ’niz»  =  gertatzen (baldin) ha’naiz  (si m e hallo).

4. El cuarto  verso , «Beiria bethe gabe b ertan  besoa goiti», no 
es el que figura  en el tex to  de H aritxelhar. L a versión aqu í adop ta
da, p o r sugerencia de D om inique Peillen, parece ser m ás correcta y 
sobre todo  m ás au tén tica . E sta varian te  la  h a  recogido el Sr. Peillen 
del d ifun to  P ierre  D uleau  de B entaberri (L arraun-L arrañe-L arrau) 
y de A llande A rtigau de E lixagarai (Ligi-Licq) y  cuya traducción , 
según el novelista  zub ero ta rra , es la  siguiente: «A ntes de que m e 
llenen el vaso levan taré  el brazo»  y en euskera guipuzcoano: «Basoa 
bete  gabe besoa gora» (9). El cuarto  verso del Sr. H aritxe lhar, en 
cam bio, reza así: «B üria be the  gabe b e rtan  bexuak  goiti», o sea, 
«antes de llenar la  cabeza (antes de que se m e suba a la  cabeza), 
levan taré  los brazos.»  Indudab lem ente  parece m ás correcto  y au tén
tico «beiria»  (el vaso) que «büria»  (la  cabeza), así com o tam bién 
«besoa goiti» (el b razo  arriba) que «bexuak goiti»  (los brazos a rri
ba). Com o detalle curioso indicarem os que P ierre  L hande distingue 
«beira»  (verre à boire, vaso) de «beire» (verre à  p ied , copa).

(8) El Académico de la Lengua Vasca Dr. Irigaray  lo traduce de la siguiente 
form a; “ Señor San Blas /  yo cubro el fuego, /  si vi’niese algún maligno /  que en 
la puerta  se petrifique” . V éase: A. Apat-Echebam e, “ Noticias y viejos textos de 
la “ lingua navarrorum ” , Pág. 236.

(9) Textualm ente dice Peillen: “ Laugarren bertsoa halaxe behar luke P ierre  
Duleau B entaberriko zenaren arabera  eta Allande A rtigau E lixagaraikoaren ustez, 
lehena Larraineko, bigarrena I ’g iko : Beiria  betlie gabe bertan  besoa goiti” .



II

1. «E ihartxe  gañiala»  (gañe-ala); E ihartxe de a rriba . Com o sa
bem os, los su letinos en  nom bres propios u san  el sufijo -ra (t)  (M au- 
le ’ra , M aule’ra t) y  en  los nom bres com unes -a la (t)  (gaztelü-ala, gaz- 
íehala , gaztelila). V éase a este respecto  lo  ind icado  p o r nuestro  m a
logrado am igo Jean  M irande-A iphasorho en  «B elhaudi bo rtie tan»  
(« E tx ah u n ’en bertsoak  g ipuzkeraz» , pág. 138). E ih a r tx e (a ) , es el 
nom bre de una  u n a  casa de B arkoiz(e), según H aritxe lhar. E n  Ga- 
rin d a in  (G arindañe) hay  o tra  que pertenece a los fam iliares de Ion 
M irande. N o es n ad a  ex traño  en  Z uberoa  (n i en  o tras regiones de 
E uskalerria) la  repetic ión  de nom bres en  casas solariegas. Estos nom 
bres se p ronunc ian  con  -a final, cuando el nom bre acaba en vocal y 
con -ia si term ina en  consonante: E iharíxe-a /  E ihartx ia , Pelento-a /  
/  Pe len tua , E iheralte-a /  E iheraltia , Topet-ia, E txahun-ia, H egiaphal- 
ia, E txegoihen-ia, etc. Parece ser que estos últim os se h an  form ado 
de la  posposición de u n a  -e a l nom bre propio . A sí: Topete-a /  To- 
petia , E txahune-a /  E txahun ia , H egiaphale-a /  H eg iaphalia , Etxegoi- 
hene-a /  E txegoihenia. E sta posposición de una  -e tras consonante es 
com pletam ente norm al en la  toponim ia vasco-continental (Cf. Lar- 
zabal-e, U ztaritz-e, B iarritz-e, Barkoiz-e /  Barkox-e, Berazkoitz-e /  Bes- 
koitz-e, B idaxun-e, Larrebil-e, Aloz-e, L arrain-e (L arrañe), e tc .), aun 
que  su origen es re la tivam ente m oderno , ya que en  tiem pos de I.ei- 
zarraga  (siglo X V I) se decía B erazkoitz y no  B erazkoitze.

2. « Ise ta» : H e  aq u í o tra  variación  del texto de H aritxe lhar 
que a nuestro  ju icio  e ra  conveniente efectuar. E n  « L ’oeuvre poé
tique  de P ierre  T opet-E tchahun» figura «iseia» . « Ise ta»  figura en la  
versión de « Igela»  y según Peillen significa « txori zau ritu  b a ten  
legean gaizki egan egin» (vo lar m al a la  m anera de u n  p á ja ro  herido). 
E n  el d iccionario  de L arrasque t no  se halla  la  p a lab ra  «iseta» pero  
sí en  el de P ierre  L hande bajo  la form a «isetaz», b a tiendo  el ala 
(en b a ttan t de  Taile) y  pone el siguiente ejem plo que  v iene a  coinci
d ir  con T xom in  Peillen: «T xoria  isetaz badua ko lpa türik  denian, 
l ’o iseau b a t de l ’aile quand  il est blessé» (el pá ja ro  m archa  batiendo  
las alas cuando  está  herido). « Ise ia» , según H aritxe lhar, es «aplica- 
lion , essai», y añade: «cela suppose des essais pou r m archer droit» . 
A hora  b ien , según L arrasquet, «essai» (ensayo, esfuerzo) es iseu, e 
iseatü  «essayer» (ensayar). P ara  Lhande, isei e iseiatü, respectiva
m ente. P o r lo tan to , corresponden  a los guipuzcanos saio y saiatu. 
El Sr. Peillen, precisam ente com o argum ento  a  favor de «iseta», 
aduce que en suletino  «iseia» es la  rad ica l verbal (ad itzaren  erroa



da), pero  que no  es substantivo, y añade que «ensayo» en  suletino 
se dice iseiü o eseiü. «E gin  n in»  (n ian), guip. n u a n /n u en .

3. «A lde b a t enia zala, bestia  m em entin» (m em entin =  memen- 
tian , guipuzcoano m om entuan , al m om ento). El Sr. H aritxe lhar tra 
duce literalm ente: « l’u n  des côtés é ta it à m oi, l ’au tre  aussitô t» , y  en 
cuan to  al sentido  de la  frase, «je pensais aller dans une d irection, 
je  p ris l ’au tre  su r l ’heure» . A cerca de esta ú ltim a traducción  del 
señor H aritxe lhar, D om inique Peillen opone la  siguiente pega: que 
«en  suletino d irección se dice gainti y no alde, que es lado» . E n  la 
versión  de «Igela» (y el Sr. Peillen m e insiste sobre este particu lar) 
este verso es como sigue: «A lde ba ta  en ia  zela, bestia  ER E m em en
tin» . Sin d u d a  alguna esta versión aventaja a la  del Sr. H aritxe lhar 
en lo que se refiere a la  c laridad  de la  frase, pero  sobrepasa en  la 
m edida del verso, p o r  lo que no hem os creído conveniente efectuar 
el cam bio ind icado . La traducción  de D . Peillen es com o sigue: 
«Siendo m íos, al m ism o tiem po, am bos lados del cam ino».

II I

1. «E txerat» . Com o podrá  observar el lector; E txahun  usa el 
sufijo  -rat con el nom bre com ún «etxe», en vez de -alat. A  este res
pecto  m e ind icaba  el Sr. M irande: «N orberaren  etxea denean, hots, 
frantsesez «le chez-soi», inglesez «hom e», izen prop i b a t bezala  
erab iltzen  dugu. H orregatik , d iferentzia h au  egiten dugu: etxera  
noa  =  voy a casa, ba ina , etxeala (etxila) ba noa  =  voy a la casa 
de alguien. E txen  nüzü  =  estoy en casa, ba in a  etxean (e tx in ) nü- 
zii =  estoy en la casa  (E saterako , harginak egiten ari diren etxean  
nü zü )»  (10). « O ih ’egin -  o ihu egin (llam ar). Este tipo  de contraccio
nes h a  ten ido  validez en tre  los poetas u ltrapirenaicos. O ihenarte  sobre 
todo  lo usó  con profusión. A  nuestro  juicio abusó en este sentido.

2. «B orta zabal lizadan»  (guip. atea zabal ziza idan), p a ra  que 
m e ab riera  la  puerta . E l auxiliar en cuestión pertenece a la  siguien
te conjugación: zin izadan, L IZ A D A N , zin izaden, lizaden  (guip. ze- 
nizaidan, zizaidan, zenizoidaten , zizaidaten). «B am ilat sar nad in»: 
«barn i(a)la t»  =  barrenera , b a rru ra  (adentro). Sobre el verbo «sar

(10) Traducim os: ‘'Cuando se tra ta  de la propia casa, es decir, como el francés 
“ le chez-soi” y el inglés “ hom e” , tisamos como im nombre propio. P o r eso hacemos 
la siguiente distinción: ctxcra noa =  -<'oy a casa; pero etxeala (etxila) ba n o a '^ v o y  
a la casa de algiiieiu E txen  nüsn  =  estoy en casa, pero etxean (e tx in ) niisii =  estoy 
en la casa. (P o r ejemplo, estoy eii la casa que está haciendo los canteros.)’’



nad in» , el Sr. H aritxe lhar, con m ucha razón, dice lo  siguiente: «II 
fau d ra it nend in  e t non  nadin  (présent) c a r  le  p rem ier subjonctif liza- 
dan  est à  l ’im parfa it» . E n  nuestra  traducción , a p esar de que no 
hem os usado  la  flexión zizaidan  correspondiente al suletino lizadan, 
nos hem os perm itido  cam biar nadin  p o r nendin , a l objeto  de que 
concuerde con la  flexión nintzanean  del verso an terior. Es decir, que 
nend in  (p re t subj.) es a n in tzan  (p re t. indic.), como nadin  (pres. subj.) 
es a naiz  (pres. indic.). E n  cam bio, nadin  hem os in troducido  en el 
verso siguiente, rim ando  con nendin.

3. « H u ra  d it kho rp itz in» , o lo que es lo m ism o: «hu ra  dizüt 
k horp itz ian» . En guipuzcoano norm alm ente decim os «ura  du t gor- 
pu tzean» , aunque no nos suena m al la  form a alocutiva « u ra  d izut» . 
Esta form a de expresión corresponde a la  conjugación de h itan o  «ura 
d i(k )a t/d iñ a t» . «D it»  es flexión alocutiva aislada. P ara  conjugar hay 
que recu rrir a  d izü t, dizii, d izügü, dizie. T am bién este verso reco
gido p o r H aritxe lhar se diferencia no tab lem ente de la  versión de 
«Igela» . H e aq u í las dos versiones: «E ritarzün  hand i b a t, h u ra  dit 
khorp itz in»  (H aritx .); «E rita rzü n  hand i b a t d izü t orai khorp itz in»  
(Igela). ¿C uál es la  au tén tica?  D esde luego la  prim era  da la  im pre
sión de esta r u n  tan to  forzada, m ientras que la  segim da conserva toda 
su n a tu ra lid ad . E n  la  duda, hem os respetado el texto del Sr. H ari
txelhar.

4. «Jin»  (guip. etorri), venir.

IV

1. «L eh iatük i» , según L hande, «à la  hâ te ; avec em pressem ent», 
de « lehia»  =  hâte; presse. L arrasquet: hâte; zèle. Es decir, que se 
puede in te rp re ta r tan to  en el sen tido  de celo, em peño, diligencia, 
solicitud, anhelo, deseo, ansia, afán, o  b ien  en  el sentido  de prisa, 
apresuradam ente. H aritxe lhar traduce  «avec em pressem ent» (con so
lic itud). E n  cam bio, T xom in Peillen se inclina p o r «apresuradam en
te» . «H obek i e ta  z ibero tarretik  hurb ilago»  (M ejor y  m ás próxim o al 
suletino). Com o qu iera  que nosotros hem os traducido  «con ansie
dad» , se puede poner en  su lugar «con apresuram iento» . C reo que 
todos estos vocablos g iran  a lrededor de una  m ism a idea fundam en
ta l, p o r lo que el trad u c to r puede elegir según su p ropio  sentir. M e 
he decid ido  p o r «ansiedad» , p o r el hecho  de rep resen tar u n  estado 
de ánim o m uy característico  ante la  m uerte  de una  persona.



2. «LLELLE»: Com o qu iera  que el Sr. H aritxe lhar escribe 
«Lheille», y  titu la  la  poesía de la m ism a form a, Txom in Peillen afir
m a ro tundam ente : «Ez da Lheille: LLELLE da» (N o  es Lheille: es 
LLELLE), y  añade que es un  dim inutivo usado  p o r los niños, cuyo 
origen es el nom bre fam iliar Pelela, Pelele c  Peillele, que significa 
Juan Pedro . R especto a su p ropio  apellido dice que an taño  era 
«Peillenia» , o  sea, casa de Juan Pedro. Asim ism o, m e ind ica que 
existe todav ía  una  casa en A tharra tze  (T ardets), hoy restauran te , de
nom inada Piellenia. A firm a que «Pelento» de Barkoiz tiene tam bién 
el m ism o origen. El Sr. H aritxe lhar indica que ignora quién p u d o  ser 
este personaje. «Sübitoki»  =  sub item en t/súb itam sn te , de repente.

3. «E k h arran » , guip. ekartzan (eka tzan ), trae  tu  (fem enino), 
flexión de im perativo  del verbo «ek(h)arri» . «O he adarre tik» , el 
Sr. H aritxe lhar traduce  «de la  quenouille  du  lit» , o  sea, del p ila r 
de la  cam a. Es decir, se tra ta  de u n a  de las colum nas o pilares que 
en las cam as antiguas se a lzaban  en las cuatro  esquinas, sirviendo 
en algunos casos de soporte a l techo de las m ism as. C itado por 
L hande en la  voz «adar» : O headar =  quenouille du  lit.

4. «Z eña dezagün» (guip. ziña  (tu ) dezagun)-, signémosle.

V

1. «E sp iritü» , tiene aq u í el m ism o significado que el francés 
«esprit»  en  sentido figurado , o  sea, ingenio, talento , agudeza.

2. «O ano» , contracción de «orano». En otros dialectos, oraino, 
araindik, oraindio, oraindiño  (aún).

3. «B roket», según H aritxe lhar es robinet de  barrique  (grifo 
de barrica), aunque tam bién  po d ría  tra tase  del espiche p a ra  taponar 
el agujero de la  b arrica , que en G uipúzcoa llam am os ziri, zo tz  ( tx o tx ) , 
zipo tz, ya que L hande tam bién le da esta acepción (broche de trou  
de barrique), o  sea, clavija del agujero de la  barrica . T am bién  La
rrasquet da am bas significaciones.

4. «A rren  zeña dezagün» (guip.: ziña  dezagun, bada), significa 
literalm ente  «signém osle, pues».



A continuación, las cinco estrofas de « Igaran  Sen B lad i’z» , ver
sión de B entaberri, de L arrau n  (L arrañe), publicadas p o r Txom in 
Peillen en  la  revista «Igela» (E uskaldun  heterodoxoen  erreb ista , Spe
cial - E tchahoun , M ai 1962. R édaction; D . Peillen - 15, B oulevard 
Saint-G erm ain. Paris - 5).

IG A R A N  SEN B L A D I’Z

Igaran  Sen B ladi’z O spitaleseki,
H iru r sos ba iz ik  e ’n ian  o rd ian  eneki;
Berriz ere agi ba-nendi halako  butille rek in ,
Beiria be the  gabetarik  n ik  b e rtan  besoa goiti.

G ero ziren  lanak  etxera t jua itin ,
A ide ba ta  en ia  zela, bestia  ere m em entin.
A ndex-gaiñi’la t e ’n in tzano  zunbait iseta egin n in,
E txerat he ltü ren  e ’n in tza la  oi a rras etsitü  nin.

E txera  n in tzan in  A ña-ri o ih ’egin 
B ortha idoki lizadan  b a rn e ra t sar nad in ;
E rita rzün  hand i ba t d izü t orai khorp itz in ,
Jaon b ik ariak  b eh ar du  o ra i m em entun  h u n a  jin .

A ña-k A ñeta-ri igi had i horti,
Llelle heben  diñagü h iltzen  sübitoki;
K rü tz ifika  h a r ’ezan ohe adarre ti,
Z eñha eta  ezar dezagün zelüko J inko  Jaonarek i.

A ñeta-k A ña-ri ixp iritü rek i:
Llelle eztün orano hilen  o raiko ti;
Am a B irjina d in  ikhusi b roketaen  x iloti,
B enedikatü behar d in  Jesüs-en odoleti.

P. S.— Con referencia al ex traño  vocablo «butille rek in»  que fi
gura al final del tercer verso de la  p rim era  estrofa de la  versión  de 
B entaberri de L arraun  (L arrañe), m e com unica su recop ilador T xo
m in  Peillen lo siguiente: «Ez dezu butillerekin  h itza  ondo  aditu . 
G ainera  pertsua  ez badu  luzatzenegi butilleroekin  b eh ar luke . Basa- 
b u ru an , beh in tza t, ’’b u tills ro ” da besteak  edanerazten  dak in  gizon 
b a t bu tilla  (botoila) ongi erab iliz , basoak  h u ts ik  eta erd i h u ts ik  di- 
renean  beteaz. H ori da gure Z uberoko  edale h izkun tzaren  p itx i bat; 
ba ina  ho rtan  oso aberatsak  g a re ... b iarnes hitzez: za to tik  ’’trago”



bat edaten  da; kolpe b a t edaten  denean ’’b u rra t” b a t edaten  da; 
’’p in tu ” bat edaten  du tenak  ’’p in tu k a ri '' d irá  eta "p in tu k an ’' dabil- 
tza. G ero , gehiegi edaten  denean: "ed an ik " , eta " ttin tta  edan ik” guti 
denean; gehiago "m o zk o r"  e ta  ”m ozkor a rra il’'; azkenik  "ase rik ” . 
B iharam enean "b u ru h a n d i” eta "b ab ek in ” dago m ozkor b iharam e- 
nean; edanarek in  edo lo gabearekin  erraiten  da norbaitez  ’’k a tta lo ” 
déla.» T raducido : «N o has in terp re tado  bien  la  voz ’’b u tille rek in” . 
A dem ás, si el verso no  resu ltara  dem asiado largo, debería  ser "buti- 
lleroekin” . E n  B asaburua (A lta Z uberoa) p o r lo m enos se llam a "bu- 
tille ro”  al que obliga a b eb er a los dem ás, m anejando  hábilm ente la 
botella, llenando los vasos que están vacíos o  m edio vacíos. Es ésta 
una  de las joyas del id iom a de los bebedores de nuestra  Z uberoa, 
en el que somos m uy rico s ... en palabras beam esas: de la bo ta  se 
bebe u n  ’’trag o "; cuando se echa un  trago de vino se bebe un  ’’bu 
rra t" ;  los que beben  un  "p in tu "  ( =  p in ta , m edida aproxim ada a 
un  litro ) se llam an ’’p in tu k a ri"  y andan  "p in tu k an ” (com o si dijéra
m os "p in tu q u ean d o " . Cf. "ch iqu iteando” ). Luego, cuando se bebe 
dem asado: "ed an ik ” (bebido), y " ttin tta  ed an ik ” (un poqu itín  be
bido: lit. una  gota, en  guipuzcoano " tta n tto ” ) cuando se está poco 
bebido; cuando  se bebe m ás "m ozkor” (borracho) ’’m ozkor a rra il” 
(borracho  com pleto) y finalm ente "ase rik "  (L hande: ivre m ort =  bo 
rracho  perd ido). Se dice: al d ía siguiente (de la  borrachera) "buru- 
h a n d i"  (cabezota), y  tam bién: está con habas ( ’b ab ek in ") a l día 
siguiente de la  bo rrachera. C uando se está bebido  o a fa lta  de sueño, 
se dice de tal persona que está "k a tta lo ” (vacilante).»

P or nuestra  parte  indicarem os que L hande traduce «p in tukari»  
por chopineur  (bebedor) y añade «p in tukatü» , chopiner  (copear, be
b e r m ucho). E n  cuanto  a m i traducción  bebekin  =  con habas, debe 
tom arse con cierta  reserva, aunque espero haber acertado.

FE D E ERRATAS

E n la poesía «M endi’ko  herrian»  publicada en el cuaderno n.'’ 4 
de este B oletín, correspondiente a 1973, se han  observado los si
guientes errores:

Pág. 549, II  - T raducción  del orig inal suletino.
D ice: Q ue a su hija le  pueda decir.
D ebe decir: Q ue su  hija  le pueda decir.
Pág. 553, I I  ~ 3.
D ice: euska ld i vizcaíno.
D ebe decir: euska lk i vizcaíno.


