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INTRODUCCIÓN

La gran mayoría de los rapa nui primero
aprendieron a leer el castellano. Este libro es para
aquellos adultos y jóvenes que ya saben leer y escri-
bir en castellano pero que desean además poder
leer y escribir con mayor facilidad en rapa nui.

Es común escuchar a las personas decir que les es difícil
leer en este idioma. Esto probablemente se debe a los siguien-
tes razones:

El idioma rapa nui ha sido escrito de demasiadas mane-
ras diferentes, algunas de las cuales no representan bien
la pronunciación de las palabras.

El no saber qué sonido del idioma una
determinada letra pretende representar; es
decir, el no poner en relación una letra escrita
con un sonido.

Dificultad para leer los grupos de palabras (las frases)
para que tengan sentido.

Escasez de cosas escritas de una manera consecuente en
el idioma con las que se puede practicar la lectura.

El propósito del presente libro es seña-
larle al lector algunos aspectos fundamenta-
les del rapa nui que le pueda facilitar la
lectura y escritura del idioma.
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ALFABETO RAPA NUI

Algunas personas dicen que son 14 las letras
del alfabeto rapa nui. Otras insisten en que son 15, y
según aún otras personas son 20. ¿Cuántas letras
efectivamente componen el alfabeto rapa nui?
¿Cómo saberlo? Consideremos lo siguiente:

Características de un alfabeto ideal

Existen muchos factores que se deben considerar al des-
arrollar un alfabeto adecuado para cualquier idioma. Sin em-
bargo, el alfabeto ideal muestra, por lo menos, las siguientes
características:

Incluye una letra para cada sonido distintivo del idioma
que representa. Un sonido distintivo es él que hace la
diferencia entre una palabra y otra, por ejemplo: hai 
mai. La palabra hai no significa lo mismo que mai, y es
el sonido que se pronuncia al comienzo de estas
palabras lo que distingue una palabra de la otra. Los
sonidos h y m son, entonces, sonidos distintivos que
deben ser representados por letras en el alfabeto.

Simboliza cada sonido simple del idioma hablado con un
signo alfabético simple; es decir, no permite la represen-
tación de sonidos simples por letras compuestas.

No incluye letra que no representa algún sonido del
idioma.

Por lo tanto, para determinar cuántas letras
hacen el alfabeto rapa nui, se necesita saber cuán-
tos son los sonidos distintivos del idioma.
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Sonidos distintivos del rapa nui

Sonidos Vocálicos

Son diez los sonidos vocálicos distintivos empleados al
hablar el rapa nui, igual como hay de todo idioma polinésico.
Lea las siguientes palabras y frases y usted verá que los soni-
dos vocálicos de la segunda columna suenan diferentes a los

sonidos vocálicos de la primera columna. La
pronunciación de los sonidos vocálicos de la se-
gunda columna se prolonga más en el tiempo que la
pronunciación de los de la primera columna. Ade-
más, como se puede observar en algunos de los

cuadros, la elección de un sonido vocálico breve o largo per-
mite al hablante diferenciar entre pares de palabras.

Compare este sonido... con este otro sonido...

He kai a Iovani i te ika. He â a Iovani i te puaÐa.a

Ðina he hopeÐa raÐa

â

he veÐa-veÐa o te raÐâ

¿He oho koe ki te pure? ¿Hê taÐaku pentara?e

Ko ia Ðe ko au.

ê

He Ðê mai a nua.

He oho ki te hare. He kî mai ki a au.i

A ia Ði roto i te hare.

î

E nua, Ðî a au Ði nei.

He kai i te pota. He haÐere Ði te pô.o

E uÐi Ðo hißa rô.

ô

¿TaÐe Ðô he hare oÐou?

¿He oho koe ki te pure? Ko pû Ðâ toÐoku kahu.u

He ruru tiare.

û

He rurû Ði te takeÐo.
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Sonidos Consonánticos

Los sonidos consonánticos distintivos empleados al
hablar el rapa nui también son diez. Lea las siguientes pala-
bras y usted verá que la elección del sonido consonántico
muchas veces permite al hablante
diferenciar entre palabras que, de
otro modo, serían parecidas.

p pata
queso

pika
higo

poki
niño

puka
libro

t tata
lavar

tehi
estornudar

toto
sangre

tute
espantar

k kata
reír

kai
comer

koka
cucaracha

kutu
piojo

Ð Ðata
sombra

Ðite
saber

Ðui
preguntar

uÐi
mirar

m mata
ojo

meÐe
cosa

moa
gallo

mutoÐi
guardia

n nao-nao
mosquito

nene
dulce

niho
diente

nunaÐa
grupo

ß ßao
cuello

ßaroÐa
oír

ßoßoro
fiesta

ßutu
labio

h hare
casa

hoi
caballo

hetuke
erizo

hopeÐa
última

r raÐâ
sol

reÐo
voz

rima
mano

roÐi
cama

v vaka
bote

vaÐai
dar

veo
clavo

viÐe
mujer
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Entonces, ¿de cuántas letras
requiere el alfabeto rapa nui?

Pues, por ser 10 los sonidos vocálicos distintivos y 10 los
sonidos consonánticos distintivos, el alfabeto rapa nui requiere
de 20 signos o letras para representar y distinguir entre estos
sonidos en la escritura.

Respecto a la elección de signos alfabéticos para los
sonidos distintivos del idioma rapa nui no com-
partidos por el castellano, se necesita tomar en
cuenta los siguientes factores:

1. Grafía de los sonidos vocálicos largos

Hoy en día, es la norma en toda la Polinesia diferenciar
en la escritura entre las vocales breves y las largas, escribiendo
las largas con una rayita (barra, guión) sobrepuesta. La rayita
sobrepuesta no se trata de una mera modificación a una vocal
breve —o sea algún tipo de acento como el acento ortográfico
del castellano— sino que las vocales breves y largas son
vocales totalmente distintas. Los idiomas polinésicos gozan de
10 vocales, y no de 5.

2. Grafía del sonido distintivo “eße” o “ßa”

La persona de habla rapa nui bien sabe pronunciar
correctamente el primer sonido de las palabras que en caste-
llano significan labio, desaparecer, morder y fiesta. El pro-
blema está en que, al escribir el idioma, este sonido ha sido
simbolizado de diferentes maneras: ng, g, Þ, ß, entre otras.

Debido a que la escritura es solamente la representación
gráfica del hablar de un idioma, cualquier de estos signos se
podría utilizar en el alfabeto para simbolizar el sonido. No
obstante, el uso del signo ng presenta claras desventajas para
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la fiel conservación del idioma para las futuras generaciones, a
saber:

Ng no es un signo alfabético ideal pues es un signo com-
puesto que representa a un solo sonido.

El uso de ng produce cambios de pronunciación en los
lectores jóvenes hablantes inciertos o nuevos del rapa
nui, y aún hasta en los lectores adultos hablantes nativos
del idioma.

Por influencia del castellano, idioma en que las letras ng
siempre ocurren a través de dos sílabas (Ej.: án.gu.lo,
án.gel), el empleo de ng en la escritura del rapa nui in-
troduce para el lector de este idioma una aparente irre-
gularidad en la estructura silábica, pues jamás ocurren,
en el rapa nui, dos sonidos consonánticos juntos, uno
después del otro.

La introducción del signo ng a los alfabetos de unos
cuantos idiomas polinésicos fue por influencia e imposi-
ción de los colonizadores de habla inglés, idioma en que
las letras ng se pronuncian igual al sonido eße cuando se
escriben al final de una sílaba (Ej.: sing, sing.er).

Muchos mâori y tonganos hoy lamentan el uso de ng en
sus alfabetos, mientras que en otras islas polinésicas se
han optado por representar el sonido con el signo alfabé-
tico simple g (Ej., en Sâmoa, Tokelau, Rennell, Manga-
reva,...). Sería aconsejable que los rapa nui aprendan de

la experiencia de otros, y eviten el uso de ng.

El signo alfabético ß no es un
signo inventado sólo para escribir el
idioma rapa nui. Se trata de uno de los
centenares de símbolos del Alfabeto
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Fonético Internacional utilizado por los lingüistas para repre-
sentar a todos los sonidos comprobados en el lenguaje
humano. El signo ß es usado, además, como letra alfabética
por muchos idiomas del mundo.

3. Grafía del sonido distintivo “eÐe”

El problema del sonido distintivo eÐe es otro. Aunque
todo hablante nativo del rapa nui produce el sonido al hablar,
por influencia del haber aprendido a leer primero el caste-
llano, no siempre reconoce que el sonido se trata de una con-
sonante de la misma importancia y distribución que las demás
consonantes del rapa nui.

Al escribir el idioma, la mayoría de las personas recono-
cen que se debe representar el sonido eÐe cuando éste ocurre en
el medio de una palabra. Saben, por ejemplo, que maÐu “llevar”
no significa lo mismo que mau “abundancia,” y que haÐu “som-
brero” es diferente de hau “hilo.” Sin embargo, no se dan
cuenta de que la diferencia entre Ðara “despertar” y ara
“camino” es que la primera de estas palabras comienza con
una consonante (C) mientras que la segunda comienza con una
vocal (V). Existen muchos otros pares de palabras que también
se difieren sólo en que una comienza con la consonante eÐe y la
otra con una vocal, entre ellos:

C... V...
Ðura langosta ura llama del fuego
Ðohu girar ohu gritar
Ðau humo au yo
Ðuru pan de árbol uru entrar
Ðaka ancla aka raíz
Ðao bastón de mando ao mundo
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Para que este importante rasgo lingüístico heredado del
más antiguo polinésico no se pierda con el paso del tiempo, es
necesario que el sonido eÐe sea representado por algún signo

alfabético, y que se escriba en todos los lugares
donde se pronuncia en las palabras y no solamente
cuando ocurre en el medio de las palabras. Por
ejemplo, se debe escribir ÐaÐati “carrera” y no aati o
aÐati; y ÐaÐamu “cuento” en vez de aamu o aÐamu.
Además, tenga siempre presente que el signo Ð no

es un acento ortográfico que se aplica a las vocales sino que es,
fundadamente, una consonante.

El simbolizar el sonido consonántico eÐe por algún signo
alfabético como Ð , ‘ o ’ es la norma para todos los idiomas
polinésicos que tengan este sonido en su hablar. De estos tres,
el signo Ð derecho tiene varias ventajas tipográficas.

4. Las consonantes h y r del rapa nui

Recuerde que la h rapa nui no es muda como la h del
castellano, sino que siempre suena: hoi no oi, haßa no aßa, he
no e; y que la r se pronuncia suave o simple y nunca como la
rr o como la r al inicio de palabras en el castellano.

En conclusión, el siguiente es un buen alfabeto que
representa fielmente los sonidos del idioma rapa nui:
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Orden Gráficos Nombre Ejemplos

1. a A a poto-poto ara ani

2. â Â â roa-roa hâ râua

3. e E e poto-poto eke emu

4. ê Ê ê roa-roa Ðê pêpê

5. h H ha / hache here hoko

6. i I i poto-poto ihu ika

7. î Î î roa-roa hî ÐîÐîtâ

8. k K ka kata kori

9. Ð eÐe Ðaua ÐauÐa
10. m M eme mata meÐe

11. n N ene nape nono

12. ß Ë eße / ßa ßutu aßa

13. o O o poto-poto oe oho

14. ô Ô ô roa-roa pô kôrua

15. p P pe pepe pepa

16. r R ere rano rara

17. t T te tehu tetu

18. u U u poto-poto unu uru

19. û Û û roa-roa pû marû

20. v V ve vaka vera
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SÍLABAS DEL RAPA NUI

Al hablar, las personas no pronuncian los sonidos de su
idioma uno por uno así: k - o - r - o - h - u - Ð - a, sino combi-
nan los sonidos en grupos (sílabas): ko - ro - hu - Ða. Las pala-

bras del idioma rapa nui se forman de dos cla-
ses de sílaba: la compuesta de una consonante
más una vocal (CV), y la compuesta solamente
de una vocal (V). No existen los diptongos
como hay en el idioma castellano. Cada vocal
de una secuencia vocálica funciona como una
unidad aparte.

Ejemplos de sílabas:

ko.ro.hu.Ða
CV.CV.CV.CV

korohuÐa viejo

ha.re
CV.CV

hare casa

pa.ra.u
CV.CV.V

parau papel

ha.ra.o.a
CV.CV.V.V

haraoa pan

ka.râ
CV.CV

karâ ala

hâ.pî
CV.CV

hâpî enseñar

Ða.na.nâ
CV.CV.CV

Ðananâ piña

ha.u.â
CV.V.V

hauâ mellizo
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ACENTUACIÓN DE PALABRAS

Las sílabas de una palabra no se pronuncian todas con la
misma intensidad como: ko.ro.hu.Ða, sino una de ellas se pro-
nuncia con mayor intensidad que las demás: ko.ro.hu.Ða.

Sin que nadie le diga, el hablante nativo del rapa nui
sabe cuál de las sílabas de una palabra pronunciar con mayor
intensidad. Pero, ¿qué pasa cuando escribe el idioma? ¿Es
necesario que él indique esa mayor intensidad para el lector,
colocando un acento gráfico en las palabras del rapa nui?

En general, no es necesario que el sistema escrito de un
idioma requiera del acento gráfico (lo que se escribe), salvo si
existan excepciones a sus reglas de acentuación prosódica (lo
que se pronuncia). Las dos reglas de acentuación prosódica del
idioma rapa nui son:

1. Si la palabra termina en vocal larga, esa sílaba se pro-
nuncia con mayor intensidad:
karâ, hâpî, Ðananâ, hauâ, tôtôâ, raÐâ

2. Si la palabra no termina en vocal larga, se pronuncia
con mayor intensidad la penúltima sílaba:
korohuÐa, hare, parau, haraoa, taÐatoÐa

Puesto que no existen excepciones a estas
reglas, no se necesita escribir el rapa nui con el
acento gráfico. Sin embargo, sí hay que escribir
consecuentemente todas las vocales largas,
dondequiera ocurren en el habla.

ACENTUACIÓN DE FRASES

Queda un asunto más que se necesita saber para poder
leer con fluidez y comprensión en el idioma rapa nui. De la
misma manera que la acentuación prosódica (la que se pro-
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nuncia) une a las sílabas en palabras, también funciona en las
lenguas polinésicas otra acentuación prosódica, de aún mayor
intensidad, que une a las palabras en frases. Esta mayor acen-
tuación de la frase siempre recae sobre la última
palabra de la frase, en la misma sílaba determi-
nada por las reglas de acentuación prosódica de
palabras. En los siguientes ejemplos, observe
como el lugar en dónde se pronuncia la mayor
intensidad se va cambiando según las palabras
que la frase contiene:

te poki

te poki tane

te poki tane nui-nui

te poki tane nui-nui e tahi

Ði te mahana

Ði te mahana tokerau

Ði te mahana tokerau rahi

Ði te mahana tokerau rahi era

he Ðeha

he Ðeha mai

he Ðeha ro mai Ðai

Ðai ka huri

Ðai ka huri haka Ðou

Ðai ka huri haka Ðou mai

ka Ðutu-Ðutu

ka Ðutu-Ðutu koraÐiti

ka Ðutu-Ðutu koraÐiti atu

Ði te ahi-ahi

Ði te ahi-ahi pô

Ði te ahi-ahi pô Ðâ

Para poder comprender correctamente su contenido, es
necesario que cada frase sea leída como una unidad pues, en el
habla, la frase rapa nui constituye una unidad gramatical y de
entonación. Si el lector interrumpe o detiene su lectura a la
mitad de una frase escrita, pronunciará el acento prosódico de
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la frase en el lugar equivocado, y el resto de la
frase quedará aislada, como palabras que no
caben: Ði te mahana...||...tokerau rahi. Cuando esto
pasa, el lector tendrá que volver al comienzo de la
frase e intentar de nuevo leerla en su totalidad, sin
interrupción: Ði te mahana tokerau rahi.

LA PRÁCTICA HACE MAESTRO

Más practique usted, más fácil llegará a ser
la lectura del idioma rapa nui. A continuación se
ofrecen tres ejercicios de lectura. El primero ejerce
la lectura de frases como unidades, clave para la
lectura fluida y con comprensión. El segundo ejer-

cicio consta de un cuento presentado de modo tal que la ma-
yoría de las frases están indicadas para el lector. El tercer ejer-
cicio consta de otro relato presentado en forma normal, sin la
separación de frases. Se sugiere que usted practique la lectura
de cada ejercicio hasta poder leerlo fácil y fluidamente.

Lectura de frases

te niu-niu

te niu-niu môrî

te niu-niu môrî era

te hora

te hora Ðiti-Ðiti

tû hora Ðiti-Ðiti era

Ði tû hora Ðiti-Ðiti era Ðâ
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te mâua vaka

i te mâua vaka rava eÐa

i te mâua vaka rava eÐa mau Ðana

te hû

te hû horou

te hû horou haka Ðou

te hû horou haka Ðou ro mai

koiÐite te hû horou haka Ðou ro mai

ka rovaÐa

ka rovaÐa rô

i pahono ai

i pahono mai ai

i pahono ro mai ai

he hati

he hati ro atu Ðai
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Lectura simplificada

HE TAKAURE

—© M. Benita Tuki Hey

ÐI roto i te pipi
e noho era
te takaure e tahi.
Te aßa
o te takaure nei
he takeÐo nô.
He eÐa mai ki haho
he uÐi a rußa i te raßi.
He kî ki te raÐâ:

—¿He aha râ koe
e taÐe haka mahana mai ena
i toÐoku hare?

He kî e te raÐâ:

—Ka kî ki te raßi:
“Ka hoki koe
a te tapa
mo puê oÐoku
mo haka mahana
i tuÐu hare.”

He oho
o tû takaure era
he kî ki te raßi:

—¿He aha râ koe
e taÐe hoki ena
a te tapa
mo puê o te raÐâ
mo haka mahana mai
i toÐoku hare?

He kî e te raßi
ki tû takaure era:

—Ka oho ka kî
ki te tokerau
mo puhi mai
mo oho oÐoku
a te tapa
ki puê Ðai te raÐâ
mo haka mahana
i tuÐu hare.

He oho tû takaure era
he vanaßa ki te tokerau
he kî:

—E te tokerau,
¿he aha koe
e taÐe puhi mai ena
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mo puê o te raßi
mo oho a te tapa
mo oÐo mai o te raÐâ
mo haka mahana
i toÐoku hare?

He kî e te tokerau:

—ÐIna e ko puê.
E ai ro Ðâ
te maÐußa nui-nui
o râ kona.
ÐO ira
e ko puê a au
mo puhi i te raßi.
Ka oho ka kî
ki te taßata
mo oho mai
mo haka parehe
hai makini
i a ia
a te tapa
mo puê oÐoku
mo puhi i te raßi.

He oho o tû takaure era
ki tû kona era
o tû taßata era
he kî:

—Taßata,
¿he aha a koe
e taÐe oho ena

mo toÐo
hai makini
e tahi parehe
o te maÐußa
mo puê
o te tokerau
mo puhi i te raßi
a te tapa?
ÐAi ka puê te raÐâ
mo haka mahana mai
i toÐoku hare.

He kî e te taßata:

—¿He aha?

He kî haka Ðou
e tû takaure era:

—Taßata,
¿he aha a koe
e taÐe oho ena
mo toÐo
hai makini
e tahi parehe
o te maÐußa
mo puê
o te tokerau
mo puhi i te raßi
a te tapa?
ÐAi ka puê te raÐâ
mo haka mahana mai
i toÐoku hare.
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He kî e te taßata:

¡Ko te takaure!

Hai rima
i toÐo mai ai
i tißaÐi ai
i tû takaure era.

Vuelva a leer el cuento anterior varias veces, ejercitando
la lectura de las frases como unidades. Cuando a usted le pa-
rece fácil leer un texto presentado de este modo, entonces con-
tinúe con la lectura del siguiente cuento. Procure unir correc-
tamente las frases al leer. Con práctica, uno aprende a ubicar
los comienzos y finales de las frases.

Lectura normal

HE ÐAÐAMU E TAHI

O TE NOHO TUAI ERA ÐÂ O HAWAIÐI*

—Mary Kawena Pukui

A PakaÐa ko haßa Ðâ mo eÐa
mo hî ananake ko te ßaßata o
toÐona henua. A ia ko nui-nui mau
Ðana mo hoa i te kupeßa ki haho o
te tai. Pe ira Ðâ ko tano Ðâ mo haro
mai i taÐana kupeßa ika mai roto i
te vai ki roto i toÐona vaka.

* HE ÐAÐAMU E TAHI O TE NOHO TUAI ERA ÐÂ O HAWAIÐI. Traducido y reimpreso de “The
Water of Kâne,” con permiso de Kamehameha Schools Press, © 2005 por Kamehameha Schools.
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ÐEÐere Ðô pe nei ê: mo hoe mo hoki mai i te vaka ko Ðî Ðâ te
ika ki Ðuta. ÐO ira a PakaÐa e taÐe riva era mo eÐa ananake ko te
taßata era o toÐona henua.

E tahi pô nei, he eÐa koe e PakaÐa ê, he maÐu i toÐona
moeßa, he turu he haÐuru Ði te taha-taha vaikava. Tû peÐue era
hai raupâ o te tumu e tahi he hala i aßa ai.

I puhi puai atu era te tokerau, he puhia te peÐue o
PakaÐa. Ko puhia atu Ðâ ka roa-roa rô Ði te tokerau, i tahuti ai a
PakaÐa i rovaÐa mai ai.

I rovaÐa era tû moeßa era e PakaÐa, he heriki haka Ðou, Ðai
ka haÐuru. E haÐuru no Ðâ a PakaÐa he moe i taÐana varua. I moe

varua ai Ði rußa i toÐona vaka
Ðiti-Ðiti a ia. E ai ro Ðana e rua
miro e here ro Ðâ ki rußa i tû
vaka era oÐona. E ai takoÐa
ro Ðana e tahi peÐue tuÐu pe
tû peÐue era Ðana oÐona e
here ro Ðana ki rußa i tû ßa
miro era. Ko puhia atu era
Ðâ te tokerau a rußa i tû

peÐue era, ko nini koroÐiti mai Ðana te vaka e oho mai era Ði roto
i te vai.

Tû moe varua Ða PakaÐa, ko hoki mai Ðana a ia ki oti te hî
ananake ko te ßaßata o toÐona henua. Te ßaßata ko haÐahope Ðâ
e hoe mai era i te râua vaka, e oßa no Ðâ a PakaÐa a muÐa Ði rußa
i tû vaka Ðiti-Ðiti era oÐona.

I Ðara era Ði te pôÐâ, kai rehu i a PakaÐa tû varua era. He
eÐa he oho ki te rua paÐeßa o te henua ki te viÐe aßa peÐue riva-
riva mo haÐuru. I tuÐu ai ki muri i tû viÐe era, e more-more mai
Ðâ i te raupâ mai rußa i te tumu he hala mo aßa o te peÐue.
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—Aloha —i Ðaroha atu ai a PakaÐa—. E haßa ro Ðâ a au
mo Ðite pe hê koe e aßa ena i te peÐue.

—Aloha —i haka hoki mai ai e tû viÐe era—. Ko tano Ðâ.
ÐÎ au he hâpî atu pe hê te aßa ißa o te peÐue riva-riva.

Te meÐe raÐe o tû
viÐe era, i toÐo mai he
raupâ ka rahi rô. I oti
era he toÐo mai he ihi-
ihi i te raupâ, he toÐo
mai he raraßa a rußa a
raro.

ÐÎ koe e PakaÐa ê
e noho e uÐi no atu Ðâ e
aßa mai era i te peÐue
nui-nui e tahi. He tahuti koe e PakaÐa ê he Ðata toÐo mai hai
raupâ. He haÐamata he aßa i toÐona peÐue.

—Aloha —i kî atu ai e PakaÐa, i oti era te aßa i toÐona
peÐue—. Mauru-uru o te haka tikeÐa mai i te aßa.

—Aloha —i Ðaroha mai ai tû viÐe era—. E hoki mai hoÐi
koe Ði te tahi mahana.

ÐI te oho ißa Ðâ o PakaÐa i uÐi ro ai e rua miro mo here o
tû peÐue era oÐona. I here era i tû peÐue era ki rußa i tû ßa miro
era, he maÐu ki rußa i tû vaka era oÐona. I tuÐu era he haka Ðatu-
Ðatu i te here ißa o te moeßa ki rußa ki te vaka. A PakaÐa i Ðite
ai i te haro i te haka ti-tika i te kahu o toÐona vaka pe he hora
era Ðâ oÐona i haro-haro era Ði roto tû moe varua era oÐona.

ÐI te rua mahana ia, i eÐa ai a PakaÐa i hî ai ananake ko te
taßata o toÐona henua. Te vaka o PakaÐa pe he tetahi vaka era
Ðâ; te meÐe nô, Ði rußa i tû vaka era oÐona e ai ro Ðâ e tahi peÐue,
e rua miro Ði te kao-kao o te vaka.
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I eÐa atu era ki haho, he hoa koe e PakaÐa ê i taÐana
kupeßa. Ki oti he haro haka Ðou mai i tû kupeßa era ÐaÐana, Ðai
ka haÐaÐî mai i te ika ki roto i te vaka. I oti era te hora hî, he
huri tahi mai he hoe he oho mai ki Ðuta.

—Aloha —i ohu atu ai e te kope e tahi ki a PakaÐa—.
Mai meÐe taÐe nui-nui rahi koe mo hoe oÐou mo oho i te vaka
ko Ðî Ðâ te ika ki Ðuta. A koe paÐi he tamariÐi nô koe e tahi.
PaßahaÐa riÐa-riÐa paÐi te vaka ena ko Ðî Ðâ paÐi e te ika.

—¡ÐI raÐe Ðâ taÐa au ka tuÐu ro nei ki te kona hare era! —i
ohu atu ai e PakaÐa.

—¿Ka kî Ðô ko haßa Ðâ koe mo ÐaÐati? —i raßi atu ai e te
kope e tahi.

—ÐÊ-ê —i raßi atu ai e PakaÐa—. Matu ki ÐaÐati tahi tâtou
ki uÐi ko ai te meÐe mo rê.

He toÐo mai i tû miro era ararua ko tû moeßa era, he
here ka hio-hio rô Ði toÐona kona mo huki. Ki oti he taha mai he
haka hihi te rima Ðe he vaÐai atu i te aßa taÐatoÐa ki te tokerau.
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Tû ÐaÐati vaka era ko oho Ðâ ko tano Ðâ pe tû moe varua
era Ðâ oÐona. Te taÐatoÐa hoÐi ko haÐahope Ðâ e hoe mai era, Ðe a
PakaÐa ko te oßa ißa Ðâ ki te taÐatoÐa.

Te taßata taÐatoÐa ko pae tahi Ðâ ki tai ki tû ÐaÐati era
mataÐi-taÐi. Ko vâ atu Ðâ te taßata e Ðaroha atu era ki a PakaÐa i
oÐo raÐe mai ai Ði te muÐa Ðâ. ÐI tû pô era Ðâ i aßa ai e te taßata e
tahi ßoßoro mo haka paka i te taßata i rê i te ÐaÐati vaka ko
PakaÐa.

MeÐe nei Ði te noho ißa tuai era Ðâ i ai ai Ði HawaiÐi. ÐÂtâ ki
te noho ißa nei, te taßata o HawaiÐi e ÐaÐamu no Ðâ i te ÐaÐamu
nei o PakaÐa Ðe o te kahu vaka.
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