
RESULTADOS PRELIMINARES DEL DESCI

FRAMIENTO DE LAS KOHAU-RONGORONGO
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Desde hace una serie de aiios, el problema de las relaciones cultu

rales transpacificas ha recibido una renovada atencién de parte de los
investigadores. Es de todo punto evidente que el interés de muchos ame
ricanistas en la historia de Oceania va continuamente en aumento.

Entre los problemas no solucionados en el ambito del Océano Pa
cifico, el de la isla de Pascua ocupa un destacado lugar. Hace solo po
cos meses que una expedicion arqueologica dirigida por Heyerdahl ha
trabajado en esta avanzada del mundo polinesio, al oeste de la costa
chilena, y sus resultados son esperados con verdadera ansiedad.

Yo quisiera tratar aqui de un elemento especialmente notable de
la vieja cultura de aquella isla, que durante mucho tiempo pareciera
no tener solucion. Desde hace unos 80 aiios, la ciencia ha venido ocu

pandose de aquellas tabletas de madera llamadas kohuu-rongorongo,
que llevan grabadas largas series de signos. Ni el contenido ni la estruc
tura de estos textos habian podido hasta ahora ser interpretados satis
factoriamente.

Entre los aiios 1953 a 1956 he podido realizar extensas investiga
ciones con la totalidad de los textos que han llegado hasta nuestros dias.
Con el hallazgo en Italia de un manuscrito con cantos recitales poline
sios, tuve la suerte de dar con la clave que me permitié penetrar pro
fundamente en la estructura y tematica de 'esta singular escritura
oceanica. En tanto he terminado los trabajos, y el manuscrito de unas
500 paginas se halla depositado en la Universidad de Hamburgo como
trabajo de habilitacion docente. Y como todavia no esta aclarado el
punto referente a cuando y d6nde se publicara, es que quiero dar aqui
noticia de los resultados alcanzados. Entendiendo, empero, que para

todo lo que hace a la técnica y demostracién del desciframiento, se de
bera esperar la mencionada publicacién. Los resultados se reiieren 1,
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al caracter de la escritura; 2, a la tematica de l0s textos de las tabletas;

3, a las consecuencias hist6ric0-culturales.
El caracter de la escritura Pascuence puede caracterizarse a través

de 10s 0ch0 punt0s siguientes:

1. — La escritura de la isla de Pascua no pertenece, tip0l6gicamen·
te a la mera pictografia, cual se c0n0ce, p0r ejemplo, de los Ojibwas
0 Cunas. Se diferencia de ella en que su f0rmulaci6n sigue c0nvenci0—
nes estrictas, y en que el escriba esta siempre ligado a determinadas p0—
sibilidades tradicionales de expresién. P0r el principio de estilizacién
de sus sign0s, puede ser definida c0m0 una <<escritura de c0nt0rn0>>.

2. — La escritura de la isla de Pascua s6l0 dispone de un mimero
limitad0 de elementos graficcs. C0n un0s 120 c0mp0nentes bésicos per
mite f0rmar unas 1.500 a 2.000 c0mp0sici0nes distintas. La estructu

racién de 10s sign0s se efectua de acuerd0 c0n reglas fijas y 0bligat0rias
para las perscnificaciones y ligaduras.

3. — Entre l0s c0mp0nentes basicos de esta escritura se encuen
tran: un c0rt0 numero de tipicas f0rmas de cabeza, determinadas p0
sicicnes c0rp0rales que parecen derivar de una pantomima, y caracte·
risticas p0sici0nes de man0s que han de ser expresién de un lenguaje
por gestos. En la mayoria de sign0s que representan animales, vegeta
les y 0bjet0s de la cultura material, l0s criginales s0n tcdavia discerni
bles de manera mas 0 menos clara. En cambi0, algunos signos gecmé
tric0s ya han l0grad0 una f0rmulaci6n abstracta.

4. — La escritura pascuence ccnsiste preponderantemente en ideo
gramas que estan rigidamente ]igad0s a un determinado c0ntenid0. Es
ta constancia de la ordenacién conceptual es valida no s6l0 para muchos
signcs personales, sin0 que también para una gran parte de 10s elemen
t0s geométricos. Algunos ideogramas pueden tener vari0s significados;
en tales cas0s se trata de c0ncept0s afines que derivan de la calidad ex
presiva de un signo.

5. — En la escritura de Pascua la simbolizacién se efectua de acuer

d0 c0n principios vari0s:

a) L0s c0l0res son representados por 0bjet0s, cuya correspondien
te cualidad es tipica <¤blanc0» (tea ) por una cuerda (hau tea), ¤r0j0»
(kura) p0r el péjaro sagrado (manu kura), ¤amarilI0» (renga) p0r la

raiz de la Curcuma longa (pua renga).
b) Otras cualidades se expresan por la forma misma del sign0: ¤t0r

cid0» (viri), por un sign0 t0rcid0; ¤c0rtad0» (koli), por un signo par
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c) Los poderes sobrenaturales pueden representarse por sus ras
gos carateiisticos 0 formas fenomenales. Asi Tiki—makemake puede ser
simbolizada por un craneo; Ru por un jorobado; y Ia idea de ¢<t»3.bli*
por una rama con hojas.

d ) A veces se usan circunloquios poéticos 0 se enrpresan frases fi
guradas a manera de -¤metaforas escritas». Por ejemp]0, el signo edos
bastones» (tokorua) expresa el concepto <<mellizo>>.

6. — Fuera de los ideogramas con valor multiple, cada signo de
Ia escritura pascuence tiene su valor fonético fijo. Estas cualidades fo
néticas permiten la reproduccién de nombres como rangi—iea, alua rua
nuku, etc. Ademas, el escriba puede aprovechar la gran riqueza en ho
ménimos que tiene el habla de Rapanui, para, con la ayuda del proce
dimiento comiimnente utilizado en los rebus, introducir conceptos nue
vos. Algunos ejemplos ilustraran este métodoz la figura de un mejillon
abierto, con el valor fonético de pure, se encuentra como rebus con el
significado de <<oraci6n»; el signo para el gran doble remo ceremo11ial
ao, se usa en rebus para los conceptos de <<d0minio» 0 ¤<vict0ria»; y el
simbolo para la tela de corteza de arbol tapa, representa la ac0i6n de
contar, que lleva el mismo nombre.

7. — Con Ia escritura de Ia isla de Pascua no es posible reproducir
una frase hablada completa. Desde este punto de vista se trata, pues,
de un <<emb1·y0 writing». El escriba tenia que escoger los conceptos fun
damentales de una frase, y reducir asi la estructura de las tradiciones
orales a una especie de estilo telegrafico. Las tabletas contienen series
enteras de palabras claves cuyo conjunto posee su propio valor de comu
nicacion; pero al mismo tiempo ofrece también términos de referencia
para los canticos que son mucho mas extensos.

8. -— Finalmente, la escritura pascuence trabaja con el principio
del xsefnalamiento fonético par0ial»

De acuerdo con lo que antecede, la definicion que puede darse de
la escritura que nos ocupa, es la siguiente: Se trata de un sistema con
vencional de comunicacién que esta dotado de un namero limitado de
signos, que pueden, empero, ampliarse considerablemente mediante
combinaciones sujetas a reglas fijas. Este sistema esta por encima de
la etapa de la simple pictografia, y comprende una mezcla de ide0gra·
mas simples y multiples, distintos grados de simbolizacién, y signos
de palabias que se usan fonéticamente para escribir nombres y rebus.
Por la condensacién del texto y la indi0aci6n s61o parcial del sonido,
la comprensién se hace dificil, pero no imposible.
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Los textos de los kohczu rongorongo son solo comprensibles en la
lengua de aquellos cantos de los que se han tomado las palebras clave
que luego han sido convertidas en elementos graficos. Esta lengua se
diferencia muy poco del Polinesio usual en la isla de Pascua. Sin embar
go, para una cabal comprension de los textos es a veces necesario acu
dir ta-mbién a los dialectos afines de Mangareva, Tuamotu y Nueva
Zelanda.

Los resultados del desciframiento muestran que las tabletas poseen
un contenido en gran parte no historico. Faltan en ellas relatos de acon
tecimientos politicos, al igual que registros genealogicos. Esta laguna
ha de responder, en parte, a que para los anales historicos se usaba una
segunda escritura, la profana, llamada tau. En cambio, las tabletas cla
sicas ostentan un caracter sagrado. Muy caracteristico de muchas ins
cripciones es una cierta <<atemporalidad» que se manifiesta en prescrip
ciones para determinadas situaciones recurrentes. Algunos textos cons
tituyen un compendio de ceremonias, y otros ofrecen las palabras cla
ve para recitaciones y ciclos de canticos.

Los motivos religiosos aparecen frecuentemente en las inscripcio
nes. Sorprendente fué el reconocimiento de que en la ciispide del pan
teon de la vieja cultura de Pascua ha de haber estado el dios Tane, que
dominara el culto de los Paleo-Polinesios. El silencio de la tradicion oral

a este respecto puede tal vez explicarse por el hecho de que Tane, como
deidad decididamente sacerdotal, fuera mantenida en secreto frente al

comiin de la gente; la situacion existente en Hawaii hace al menos fac
tible esta conclusion. Frente a Tune, retrocede hasta la conocida figura
de Makemake, aquella deidad que puede ser concebida como manifes
tacion local del primer hombre Tiki.

La mayor parte de textos trata de practicas rituales. Se describen
aquellos actos de los sace1·dotes y de otras personas, que van desde las
sencillas oraciones, pasando por los mas variados ofertorios, hasta el
sacrificio humano y el canibalismo. Aparecen, ademas, frecuentes mo
tivos de muerte ligados con el duelo y con la deuda de sangre.

Algunas inscripciones se refieren a motivos de fecundidad. Asi, el
llamado ebaston de Santiago» trata manifiestamente de temas referen
tes a la concepcion, nacimiento y madurez, y esta intimamente relacio
nado con las practicas de iniciacion del primer hijo. Sugestivamente,
los textos de las tabletas no mencionan casi nunca a las niias, y a las

mujeres solo cuando se trata de un tema especificamente femenino.
Extraordinariamente importante es el hecho de que ciertos textos

contienen registros de otras tabletas escritas. Con este conocimiento
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se logra una perspectiva enteramente nueva, desde la cual se puede
determinar, al menos por su nombre 0 por sus primeras palabras, mu
chos monumentos escritos desaparecidos desde hace tiempo. Estas lis
tas tienen un carécter poco menos que <<bibliografico>>.

Los cuatro ciclos de temas: <dioses», <<ritual>>, <<muerte», y ¤fecun
didad», dominan sin duda en los textos de los koluzu-rongorongo que se
han conservado.

E1 inventario cultural de los textos permite utilizar a éstos en dos
direcciones distintas: para la vieja Rapanui, y para fenomenos parale
los de otras islas polinesias. Las tradiciones locales pueden demostrarse
por el uso de elementos etnograficos tipicos, como las puntas de obsi
diana, el doble remo ritual, los rei-mira o pectorales. Ademas, en las in
vocaciones de la divinidad local Tiki-Makemake, asi como en los nom

bres especificos aplicados a las noches del mes sinodico.
Con particular expectacion se indagaran las inscripciones buscan

do datos que hagan referencia a problemas especiales de la isla de Pas
cua, tales como el culto ornitologico de Orongo, las grandes estatuas
de piedra y las figuras talladas en madera. Desgraciadamente, los re
sultados han de ser muy escasos. De todas maneras, claramente se ma
nifiesta la valoracion de la golondrina de mar como pajaro sobrenatu
ral, y en la mencion del tangala manu hay reminiscencias a los juegos
atléticos de Orongo. Poco satisfactorias son las vagas referencias a las
esculturas, sobre todo en vista de que algunas lecturas aisladas como
ahu moai para una terraza funeraria ocupada con estatuas, y moai ka
vakava para las reproducciones esqueletarias de los espiritus de los muer
tos, representan solo hipotesis de trabajo. Por lo que es posible observar
en las inscripciones conservadas, hay pocas esperanzas de hallar en ellas
mayor informacion sobre los moai.

Por lo tanto, los textos grabados en las tabletas no pueden resol
vernos el enigma de las grandes estatuas de piedra. Contienen, empero,
valiosas indicaciones para una ordenacion etnohistorica de la cultura
pascuence. El empleo de determinados signos graficos figurativos de plan
tas tropicales de cultivo que, como el arbol del pan, no crecen bajo las
condiciones climaticas propias de la isla de Pascua, se opone a la creen
cia de que pueda tratarse de un invento local. En cembio, la tradicion
oral que expresa que ya el primer ariki Holu Matu’a habia traido con
sigo, de su pais de origen, nada menos que 67 de estas tabletas, refuerza
la vision dé que se trata de un bien cultural importado. Con esto, la bos
queda del origen de la escritura desemboca en el problema del origen
de los inmigrantes; problema que todavia no ha podido ser solucionado

237



satisfactoriamente. Es cierto que las tradiciones de los isleiios pascuen—
ces nombran distintos lugares sagrados de <<Hiva», una lejana tierra
en el oeste, pero los nombies de estos mares no pueden localizarse.

Luego, el anélisis de los Kohau rongorongo contribuye esencialmen
te a esclarecer el problema de la migracion. Para ello se ha comparado
tanto el aspecto externo de los elementos graficos, como su empleo sim
bolico, y también el contenjdo de los textos descifrados. Y se ha esta
blecido la notable particularidad de que la mano humana es siempre
reproducida con solo tres dedos. Esta particularidad rige solo para las
tabletas, mientras que tanto los petroglifos como las plasticas en madera
y piedra de la isla, muestran la mano completa. Ahora bien, las manos
con solo tres dedos constituyen un rasgo caracteristico de las viejas ta
llas maoris. Otro auténtico paralelismo de forma esta dado por los pa
jaros de dos cabezas que se encuentran en la escritura pascuence y en
los llamados pekapeka de Nueva Zelanda.

Mucho mas clara se muestra la comparacion del simbolismo y con
tenido de los textos de los monumentos escritos, con las tradiciones ora

les de otras islas polinesias. Interesantes paralelos pueden establecerse
entre la escritura de la isla de Pascua y ciertas particularidades de Man
gareva, las Marquesas, Tuamotu, islas de la Sociedad y Nueva Zelan
da. Y mientras que una parte de los testimonios corresponde, tal vez,
a rasgos generales de la cultura polinesia, otros deberan valorarse co
mo especificamente locales.

Con la vecina isla de Mangareva coinciden distintas expresiones
mitologicas y rituales. Ademas, hay al menos dos toponimos en las ta
bletas que poseen valor historico:

a) Kai-rangi, que Hiroa asimila a herangi o mata-ki-le-rangz`. Se
gon la descripcion, que dice era una isla alta situada al sudeste de Man
gareva, donde crecia el arbol del pan, se podia cortar madera para la
construccion de canoas y el desembarco era dificil, solo puede tratarse
de la actual isla Pitcairn;

b) Haka-rangi-lea corresponde a la denominacion mangarevana
akarangiatea para la isla Ra’iatea, en Polinesia central. Mangareva se
encuentra directamente sobre el camino entre Ra’iatea (distancia: 1700
km.) y la isla de Pascua (distancia 2500 km.), Si en la isla de Pascua
encontramos en las tabletas la denominacion tipica de Mangareva para
la lejana Ra`iatea, entonces es indudable que esta particularidad ha de
derivar de una comon tradicion para las dos islas vecinas de la Poline
sia oriental.
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Las relaciones de la escritura pascuence con la antigua cultura de
las Marquesas, no deben ser menospreciadas. La falta de coinciden
cias en los textos se debe a la carencia de un adecuado material de com

paracion, ya que los antiguos mitos de las islas Marquesas se han olvi
·dado en gran parte, 0 han sido recubiertos por influencias cristianas.
En cambio, los valores simbolicos de ciertos elementos graiicos son de
alto interés. La corporizacion de Tiki-Makemake en un créneo, la re
presentacion de Tu como ser monoftalmico, y posiblemente también
la estructuracion de los signos gréficos <<érbol del pan» y ¢p]éyades»,
todo esto demuestra que en otros tiempos ha de haber existido una se

mejanza mayor entre ambas culturas.
A la afinidad lingiiistica especialmente intima que existe entre la

isla de Pascua y el grupo de las Tuamotu, corresponde en los textos de
las tabletas un cierto mimeio de claras coincidencias. Las referencias

a nombres de lugar que ahi pueden encontrarse parecen deberse a deno
minaciones secundarias frente a mas antiguos lugares de habitacion
en el ambito de las islas de la Sociedad.

Pero, precisamente ahi se encuentran los mayores enlaces. Pues,
los motivos mitologicos y las formulas rituales del centro de la vieja cul
tura polinesia estén representados muy frecuentemente en la escritura
pascuence. En varios de los canticos contenidos en las tabletas, la frase
cimagen del dios de Rangitea» se repite frecuentemente. La actual Ba’
iatea constituye el centro de las islas de Sotavento. Bajo su antiguo nom
bre de Havai’i, esta isla rocosa ha desempenado un papel altamente
importante como micleo politico-religioso. Desde Nueva Zelanda has
ta Hawaii, las tradiciones han mantenido vivos los recuerdos de aquel
culto sacerdotal que alcanzé su mas alta expresién en el distrito del tem
plo de Opoa, donde la divinidad ’Or0 era venerada. Por lo tanto, cuando
la escritura pascuence insiste siempre de nuevo en destacar un toko-rangi
lea, parece no haberse tratado de otra cosa que del célebre lo’0 del dios
’Or0 de Ra’iatea. Y cuando aquellos textos mencionan a cpeces de pier
nas largas» como objeto de sacrificios, el nombre corresponde bien a
la denominacién que en las islas de la Sociedad se daba a las victimas
humanas que se ofrecian a ’Or0. Ademés, la confeccién de cinturones
·de plumas blancas y la mencién de mn guerrero con el cinturén blanco»,
recuerdan el ’Oro-marotea de Porapora, en tanto que un céntico de un
Atua-loko-tea seiiala el ’Or0-rahi—t0’0-toa de Tahiti.

Faltan, naturalmente, los enlaces histéricos directos con Nueva
Zelanda, aunque en los textos de las tabletas se encuentran varios nom
bres de dioses, términos astronomicos, conceptos sacerdotales y meta
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foras, que pueden paralelizarse con viejas tradiciones maoris. Las coin
cidencias con las demas regiones de Polinesia son escasas, y podrian de
rivarse del comun ciclo de representaciones de los sacerdotes. A Man

gaia recuerdan ciertas practicas sacrificatorias, y algunos nombres ais
lados a Hawaii y a Rapa.

Como resultado de la investigacién comparada queda establecido
lo siguiente: Algunos elementos estilisticos de la escritura pascuence
reaparecen en el arte maori, en tanto que el valor sombolico de otros
elementos puede comprenderse sobre la base de los paralelismos mar
quesanos. Las coincidencias de este tipo penetran tan hondamente en
la estructura de la escritura de Pascua, que deben admitirse antiguas
relaciones muy estrechas entre esas distintas regiones. Tal como de
mostrara Linton, las culturas de Nueva Zelanda y de las Marquesas
muestran tantas similitudes entre si, que ambas deben ser consideradas
como desarrollos ulteriores de un comun estrato antes existente en eh

ambito de las islas de la Sociedad. Y es evidente que los ernlaces de la
escritura de la isla de Pascua llegan hasta aquella cultura madre, de la
que posteriormente surgieron las culturas polinesias de la periferia.

Complementando lo anterior, podemos todavia aducir lo que hemos.
hallado en las partes descifradas de los textos. Segun ellas, en la isla de
Pascua se cultivaban las tradiciones del antiguo centro cultural de Ra'
iatea, se aplicaban al dios de la guerra ’Oro los nombres usuales en Po
rapora y Tahiti, y hasta es posible que se mencionen lugares de culto~
de esta ultima isla. Con otras palabras, las tradiciones escritas de la isla
de Pascua se relacionan con las escuelas sacerdotales de las islas de la

Sociedad.

De las mencionadas relaciones con Ra’iatea surgen importantes
conclusiones para la cronologia. El hecho de que, segun tradiciones mao·
ris, el cambio de nombre de Hawai’i a Ha’iatea se haya producido en
la primera mitad del siglo xiv, nos ofrece un muy valioso término posi
quem. Con ello queda, naturalmente, sin determinar, la posibilidad de·
tender una directa linea de union entre Ra’iatea y la isla de Pascua.

Los acontecimientos del siglo xiv en Mangareva y Pitcairn inducen a
creer que el poblamiento de la isla de Pascua se haya producido en esa
época; en tal caso, las islas vecinas habrian servido s6lo de estacion de
paso. Por otra parte, los rastros que desde la isla de Pascua y Manga
reva conducen a •<Hiva», senalan hacia el grupo de las Marquesas; pero
es probable que también ahi se tratara de solo una estada transitoria,
ocurrida luego de dejar su antigua patria en las islas de la Sociedad.
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puede uno suponer que la isla de Pascua no fué ocupada por Hotu
Malu’a antes de mediados del siglo xiv. Este dato esta aproximada
mente de acuerdo con lo calculado por Hiroa y Bormida.

La escritura pascuence, como elemento importado, tiene sus raices
en las culturas polinesias periféricas. Pero éporqué no existen tradicio
nes sobre descubrimiento y uso de una escritura en las otras islas poli
nesiasi) Ciertamente, en otras partes, los textos escritos sobre material
deleznable pueden haberse perdido en el correr de los siglos. Pero es tam
bién imaginable que esta escritura haya sido el descubrimiento de sa
·cerdotes geniales que guardaban cuidadosamente el secreto y lo trans
mitian dentro de su escuela como saber esotérico. En estas circunstan

cias, seria posible admitir que este conocimiento hubiese quedado li
mitado, por un cierto tiempo, al territorio de un solo templo. El siglo
mv fué época de intranquilidad en Polinesia, y dado el fuerte aumento
de la poblacion en las islas de la Sociedad, la falta de espacio vital y ra
zones de prestigio personal llevaron a menudo a luchas y a una cons
tante emigracion hacia las mas diversas regiones del Pacifico.

Y traténdose de una emigracion obligada, todo un grupo podia
desprenderse de su antigua patria sin dejar mayores iastros. Posible
mente fué este el caso de los pobladores de la isla de Pascua, los que jun
to con el resto de su haber, llevaran también consigo su mas preciado
tesoro: las tabletas escritas.

Besumiendo puede decirse: la escritura de la isla de Pascua con
tiene rasgos estilisticos y simbélicos de la cultura polinesia lperiférica
y tiene sus raices en la patria comun de los Marquesanos y Maoris. De
ninguna manera puede ser considerada como retoiio de etapas histori
cas posteriores. En los textos de las tabletas puede descubrirse una li
nea de contacto que va desde la isla de Pascua, pasando por Pitcairn
y Mangareva, hasta Ra’iatea, en las islas de la Sociedad.

Helaciones con la Polinesia occidental son tan imposibles de demos

trar, como con Melanesia o con Sudamérica. Tampoco debe pensarse
en conexiones directas con los demas sistemas graficos del Asia meri

dional y oriental. En realidad, no se trata tanto de la forma decadente
de un tipo de escritura no polinesio, cuanto de una creacién independien
te que esta firmemente enraizada en la lengua y cultura de Polinesia.

Finalmente, el desciframiento que se ha logrado de la esructura
y temética de los kohau-rongorongo puede servir de nuevo argumento
en contra de la suposicion de un origen americano de la cultura de la
isla de Pascua.
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