
Paisa'o Na ura g t l y Cultural do la
lsla do Pas cua

por GREGORIO RODRIGUEZ

La Direccién de RUNA ha tenido presente la conveniencia de completar la vision
de lo isla de Pascua, de los seres que la habitan, de sus costumbres, modalidades y cul
Iura, con abstrocclfm de las épocas que se ertcuentran descriptas en la mayoria de la
literatura. Crey6 por ello apropiado dar el encargo de tal cometido a una de las per
sonas que han recogido mas numerosos informs e impresiones personales sobre el
estado actual de los isleftos: tal es el Teniente Coronel Gregorio Rodriguez, de la Aca
demia de Guerra de Chile, de cuya imparcialidad g copiosa informewion podrdn juzgar
los lectores.

Uno de los lugares del mundo que mas curiosidad despierta entre los
cultores de las diversas ciencias, es Pascua 0 Rapa Nui, pequefia isla de
Chile, situada en medio del Pacifico Sud.

Me pi-opongo presenrar en esras péginas una breve descripciém del pai
saje natural cultural de la isla, agregando para una mejor comprension
del proceso historico que alli se ha desarrollado, algunos antecedentes
sobre su descubrimiento y posteriores visitas de navegantes, sin descuidar
la forma c6mo la Republica de Chile adquirié el dominio de este territorio
insular.

La Irla dc Parcuay lor europeor. — Las primeras noticias que los europeos
tuvieron de la Isla de Pascua se deberi al navegante espaiiol Alvaro Men
dafia de Neira, quien pretende haberla avistado en 1567, en un viaje a las
islas Salomon.

En 1687 el filibustcro inglés Eduardo Davis, en circunstancias que
desde el Norte se dirigia al Cabo de Hornos, al pasar a la cuadra de Caldera
y 4.000 kilémetros al Oestc del continente americano, divisé una tierral
l·a famosa Tierra de Davis tan buscada por los navegautes y que se supone
era Pascua.



E1 6 de abril de 1722 la isla fué visitada por el almirante holandés _] acobo

Roggeveen, que es considerado con justicia como su descubridor; la bautizé
con el nombre de "Pascua", por ser Pascua de Resurreccion la vispera de
su desembarco en ella. Este descubrimiento quedé olvidado por muchos
afios, hasta que en 1770 el marino espafiol Felipe Gonzalez de Haedo lleg6
a sus costas y tomo solemne posesién en nombre de su rey Carlos III, en
cuyo homenaje la denomino "lsla de San Carlos". Este nombre ha caido
en desuso al igual que los de Tc Pito 0 te Hmua (el ombligo del mundo),
Mum Kirarqngi (los ojos que miran al cielo) y otros empleados por los
antiguos habitantes. Hoy los de uso mas frecuente son Pamm, que le dio
su descubridor y Raya-rmi (Isla Grande), que le dieron los misioneros
cat6licos.

En 1774 el célebre navegante inglés james Cook, en su segundo viaje
alrededor del mundo, arrib6 a sus costas. A Cook siguieron: el. Capitan
francés La Perouse, en 1786; el buque ruso Neva, en 1804; la goleta norte
americana Nancy en 1805, que hace prisioneros a algunos pascuenses; el
Capitan Amos Délano en 1808; en 1809 el bergantin Albuiraar; en 1816 el
barco ruso Rurick, que llevando algunos hombres de ciencia, habia par
tido de Penco en la costa chilena; en 1825, el Blarmm, mandado por Beechy y
Belcher, con fines de estudio. Al desembarcar se produjo una grave re
yerta entre marinos y pascuenses. En 1826, pasael Capitan Blith; en 1829,
el Capitan Thibaud, de Nantes; en 1830, la fragata L4 Vmur al mando del
Almirante Du Petit Thouars.

En 1843, probable llegada del Obispo Rouchouze, acompafiado de varios
religiosos, de los cuales nunca se tuvo noticias. Tradiciones recogidas en
Pascua hacen pensar que estos sacerdotes fueron comidos por los nativos
que entonces eran antropofagos. Una gruta en la playa de Analfena se
indica como el lugar preciso de este sacrificio.

En 1850 llega la fragata Cala—Cala de la Armada de Chile, al mando del
Capitan Leoncio Sefmret; en 1852, la fragata inglesa Partlanub entre 1859
y 1861, se intensifican las incursiones de barcos piratas venidos de las costas
del Peru los cuales raptan a numerosos nativos (unos 1.500) y los llevan
a trabajar como esclavos a las guaneras de las Islas Chinchas y a otras
explotaciones del continente. Entre los prisioneros va el rey Maurata y
la mayor parte de los sabios pascuenses. Aiios mas tarde por gestiones del
Obispo cle Tahiti, Mousefior Tepano Janssen y del Gobierno de Francia,
muchos dc estos nativos fueron devueltos a su isla. En el viaje de regreso
cstall6 una violenta epidemia de viruela a bordo, que caus6 la muerte dc
la mayoria de los repatriados. Los que se salvaron llevaron la enfermedad
a tierra y la poblacién fué diezmada por esta plaga.



En 1862 tiene lugar la visita del velcro francés Ca.r:ini; en 1863 sale
de Valparaiso la primera expedition de misioneros a la Isla de Pascua:
Padres Montinton, Rigal y Hermano Eugenio Eyraud, de la Orden de los
Sagrados Corazones. Van directamente a Tahiti. En conocimiento de que
la poblacion de Pascua esta casi extinguida por la accién de los piratas y
dc la viruela, s6lo el Hermano Eyraud se traslada a ella, donde llega cn
1864 en la goleta La Favarita. Después de algunos mescs cle permanencia en
Pascua regresa al continentc, para volver nuevamente en 1866 acompa
Eado del R. P. Hipélito Roussel. El Hcrmano Eyraud permanece en la
isla hasta su muerte, ocurrida el 19 de abril dc 1868.

En el mismo aiio 1866 llegan a la isla a borclo del Tampico dos mi sioneros
mas: el R. P. Gaspar Zumbohm y cl Hermano Teodulo Escolén. Capitan
del Tampica es Dutrou-Bornier, personaje que dos aiios después se establecc
en la. isla y al cual tendré que referirme mas adelante.

En 1868 llega el Tapazc, barco de guerra de la marina inglesa, que se
lleva varias piezas dc interés arqueologieo, entre ellas la gran estatua de
piedra que exhibe el Museo Britanico. El mismo ario visitan Pascua el
Capitan Peter Arup, el misioncro jesuita Padre Frizner y Monseiior Tepano
Jaussen, Vicario Apostolico de Tahiti, gran amigo de los pascuenses. En
1870, llega la corbeta chilena O’Higgin.r, mandada por el capitan de navio
Don José Anacleto Goiii; en 1871 cl buque ruso Vitiaz; cn 1872 la fragata
francesa La Flare, mandada por el Almirantc De Lapelin y de cuya clotacién
formaba parte el teniente de marina Julien Viaud, conocido en la literatura
por el pseudénimo de Pierre Loti, quien recogio numerosos objctos arquco
légicos y escribié un hermoso relato de su viaje.

En 1875 tiene lugar la segunda visita de la corbeta 0'Higgim de Chile,
esta vez al mando del Comanclante Lépez; en 1877 llega un buque de guerra
francés a las érdenes del Comandante Pinart; el mismo aio naufraga en sus
inmediaciones el velero norteamericano Black Eagle. La tripulacion se salva
y permanece scis meses en Pascua.

En 1882 llega el buque de guerra inglés 5`apba cn misién cicntifica, y
el mismo aio arriba un buque de la Marina Imperial Alemana al mando
del capitan Gciseler.

En 1886 se hace presente en sus aguas la corbeta chilena Ahraa. A bordo,
como instructor del curso de guardiamarinas ya el capitan de corbeta don
Policarpo Toro, a quien se debe, como veremos mas adelante, el que la
isla se encuentre hoy bajo la soberania de Chile; el mismo aiio toca en
Pascua el Mobican, barco norteamericano que _lleva como contador a W1
lliam J. Thomson, autor de un excelente estudio sobre la isla.

Entre las ultimas expediciones realizadas merece la pena recordar la



de nacionalidad franco-belga, dirigida por Métraux y Lavachcry en 1934.
Su trabajo dc investigacion significo un buen aporte al cstudio de la cul
tura pascuense.

Todos los viajes que hc mencionado y muchos otros que he omitido
revisten importancia porque a través de ellos se ha podido ir recogiendo
informaciones de caracter historico y geografico, y se ha elaborado un
valioso material cartografico, todo ello indispensable para reconstruir el
pasado de la Isla de Pascua y para su conocimiento actual.

Hay que merncionar también las repercusiones que las dos oltimas guc
rras mundiales han tenido en Pascua. Durante la primera, entre el 12 y 19
de octubre de 1914, la escuadra alemana del Almirante Von Spec, compuesta
de seis cruceros, anclo en la bahia de Hanga-Roa, donde se proveyo de
agua y viveres. Al aio siguientc (1915)el crucero auxiliar Prim; Eircl Fric
dricb condujo a la isla la goleta fum quékenarbolaba la bandera de Francia,
hundiéndola después de haberle tomado su provision de carbon.

En la ultima gucrra no llegaron buques beligerantes a sus costas, solo
una mina flotante fué arrastrada a la deriva hasta sus playas; Los pas
cucnses tuvieron noticias del oltimo conflicto mundial por los buques
llegados y por la radio, pero lo admirable es que los leprosos, que se en
cuentran aislados del resto de la poblacion, también sc enteraron de estos
hechos y se dividieron en partidarios de los aliados y dc las potcncias del eje.

Dominacién chilma de la Isla. — La idea de incorporar la Isla de Pascua
a la soberania de Chile se debe al capitan de corbeta de la Armada chilena
don Policarpo Toro Hurtado.

E1 capitan Toro, que habia visitado Pascua como cadete y oficial de
la 0'Higgim y mas tarde, como instructor de guardiamarinas en la Abraa,
con visionario cspiritu propuso al gobierno del presiclente Balmaceda la
anexion de la isla. Su informe de octubrc dc 1886, dice lo siguiente: _

"Para Chile tiene la isla doble objeto: 1°, magnifica estacion naval
para su pequefia pero importante marina, donde encontrarian sus tripu
laciones un lugar de recreo y dc dcscanso después de un penoso viaje, ya sea
de instruccion o de recalada forzosa, encontrando en ella un refugio a la
inclcmencia del tiempo y un trozo dc came frcsca para sus cxtenuadas tri
pulaciones; 2°, cvitar que una potencia extranjcra, tomando posesion dc
ella, nos amcnacc desde alli, en las futuras cmcrgcncias cn que pudiera hallar
sc Chile u otra de las Repoblicas Suclamericanas. Dcsdc el punto de vista
comercial y economico también tiene esta isla una gran importancia. Su
superficie de 1.800 hectareas en su totalidad productoras y cubiertas dc
abundante pasto, sc presta admirablemente para la crianza de toda clase
de ganado. El clima casi tropical, también ayuda a la propagacion de las



cspccies animales. El reino vegetal esta reducido en la actualidad al camote,
platano, caiia de azocar y una que otra raiz alimenticia, todo lo cual se
produce casi sin el menor cultivo. Provista la isla de lo mas necesario al
hombre de mar, gno sera mafiana el centro de reunion de las fatigadas tri
pulaciones y quizas el paso de salvacion contra el escorbuto, enemigo
implacable de las largas travesias? Convencido de la exactitud de esta hipo
tesis es que he dado algunos pasos en el sentido de explotar la isla, cual
quiera sea su nacionalidad en el futuro. Se me dira: gsi tales son las ventajas
de esa tierra prometida, como es que ninguna nacion se ha apoderado de
ella? La explicacion es muy sencilla; hasta hoy dia la isla ha sido explotada
por un particular, el que ha sacado un regular beneficio de ella, no convi
niéndole por razones particulares darle otra importancia que la que tendria
una hacienda para su dueio. Por otra parte, la comparativamente reducida
extension de su superficie y su aislamiento de toda tierra habitada y del
comercio, era mas que suficiente motivo para que nadie hiciera alto en
ella. Pero mafnana, cuando el comercio del mundo pase tocando las fértiles
playas de ese oasis del Océano, no podra menos de reposar en él y bendecir
la bandera que lcs ofrezca el pan y la vida. No se crea que exagero en mis
apreciaciones, no. Abierto el Istmo de Panama, la corriente natural del
comercio sera Australia y Nueva Zelandia, encontrandose la isla a unas
cuantas millas de la ruta obligada y a una tercera parte del camino entre
Panama y Australia. Fijese el gobierno en estas circunstancias y vera que
no andamos descabellados al pedirle una pronta y favorable acogida a
estas lineas"

Como lo expresa el capitan Toro en su informe, ningan Estado ejercia
soberania sobre 1a isla. El gobierno de Francia, al cual los misioneros ca
tolicos solicitaron se hiciera cargo, no manifesto interés "por encontrarse
demasiado lejos de las posesiones francesas del Pacifico"

Acogida favorablemente la idea del capitan Toro en las esferas guber
nativas, inicia éstelde inmediato las gestiones para que la isla pase a poder
de Chile. Hemos establecido que en el orden internacional potencia alguna
tenia interés en ella. Veamos ahora cual era la situacion de dominio privado.

Hemos dicho que cn 1868 se establecio en la isla el capitan de marina
mercante Jean Onezine Dutrou-Bornier, qu; habia actuado como oficial
francés en la guerra de Crimea. Dutrou-Bornier construyo su casa en el
lugar cle la isla llamado Mataveri y se dedico al cultivo de la vid y la caia
de azvfncar y a la crianza de ganado. Alrededor de su residencia se fué for
mando una poblacion con las chozas de los nativos que tenia a su serv1c1o
y mediante contratos privados celebrados con éstos les fué comprando sus
terrenos hasta una extension total de mas o menos 2.275 hectareas. Estos
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contratos fucron mas tarde registrados cn la notaria de Papeete, capital
dc Tahiti.

Dutrou-Bomier, que era casado y con familia en Francia, contrajo
matrimonio un tiempo después de su llegada con Koreta, rcina de la isla,
en una solcmnc y rutilante ceremonia. Nombré en seguida uu ‘consejo de
estado`, del cual él era presidentc, y valiéndose de la autoridad que le daba
su situacién de··monarca—consorte, tiranizé y exploté a los indigenas en
su beneficio. En 1871·se asocié com john Brander, rico comerciante de Tahiti,
para realizar la criauza de ganado en gran escala.

Los religiosos de la Orden de los Sagrados Corazones, por su parte,
habian comprado a los nativos entre los afios 1868 y 1869 unas 635 hectareas
de terreno, por el precio de mil francos y se agregaron posteriormente a
la sociedad Dutrou·B0micr-Brauder, formando asi una comunidad de tres
socios. Esta sociedad debia tenet una duracién de cinco afios. Poco antes

de su término, en 1876, Dutrou-Bornier fué asesiuado. Un aiio mas tarde

moria su socio john Brander. Los herederos de ambos resolvieron cou
tinuar sus negocios hasta 1879. Cumplido este plazo solicitaron de los tri
bunales de Papeete la liquidacién judicial de la sociedad. Esta liquidaci6¤
di6 lugar a un largo pleito en el que los intereses de los misioneros fueron
excluidos. El fallo se expiclio en 1884, adjudicaudo todos los bienes ajohn
Brauder (hijo) cn la suma de 38.100 francos. Este fallo fué apelado ante
la Corte dc Burdeos cn Francia.

En consecuencia de ello, cuaudo don Policarpo Toro gestiono la adqui-·
sicién de la isla de Pascua para Chile la situation de dominio privado era
la siguicnte:

a) La misi6n catélica de Tahiti poseia los terrenos en que se encontraba instalada;
D) john Brander (hijo) era dueho presunto de los terrenos que pertcnecieron a la disuelta

sociedad Dutrou - Bornier - Brandet;

c ) Arupaca Salmon, un tabitiano radicado en Rapa Nui tenia una pequeiia extension de
terreno adquirida a los indlgenas, y su hermano Tati Salmon poseia eierta cantidad
de animales comprados al Obispo de Tahiti;

J) Finalmente los indlgenas, que eran los dueiios y seiores de la tierra.

El capitan Toto compré para el Gobierno de Chile estas propiedades.
Los indigenas, por su parte, se mostraban descosos de que un gobiemo,

cualquiera que fuere, los protegiera bajo su bandera.
Con todos estos titulos y antecedentes el Gobierno cle Chile resolvié

la anexion. Al efecto, el comandantc don Policarpo Toro, al mando del
transporte Angumas, se dirigib a laisla Llevaudo a dos familias de colonos
y al capitén del ejército don Pedro Pablo Toro, como agente de colonizacibn.
En total doce personas iban a forrnar la base de la naciente colonia.
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El 9 dc septiembre de 1888 los jefes indigenas ceden la soberania de la
isla por el siguiente documento:

Cuién

Los abajo firmados, _]'efes de la isla de Pascua, declaramos eeder para siemprc y sin reservas
al Gobierno de la Republica de Chile; la soberania plena y entera de la citada isla, reservindonos
al mismo tiempo nuestros titulos de jefes de que estamos investidos y de que gozamos actual
ment:.

Rapa Nui, septiembrc 9 de 1888

Fdo: A. A. Salmon, traduetor y testigo. Firmados, testigos: A. Plotner, john Brander, Jorge
A. Frederick, Ioario Zoopal, '1'otena Zoopal, Hito Zoopal, Utino Zoopal; Ruta Zoopal, Ru
pereto, Atamu Arii, Peterico Tadorna, Pava Zoopal, Letemuti Zoopal, Vachere Zoopal e
[ka Zoopal.

Acco seguido se procedio a proclamar la soberania de Chile y se dejé
constancia de ello en el Acta que se transcribe:

Pmclumacidn

Policarpo Toro Hurtado, capitau de corbeta de la Marina de Chile y comandante del cru
cero actualmente en ésta, declaramos aceptar, salvo ratificacion de nuestro Gobierno, la cesi6n

plena, entera y sin reserva de la soberania de la isla de Pascua, cesi6n que nos ha sido hecha por
los jefes de esta isla para el Gobierno de la Republica de Chile.

Rapa Nui, septiembre 9 de 1888
Fdo. Policarpo Toro Hurtado

Asi fué como el Gobierno de Chile ocup6 la isla de Pascua, procediendo
en todo momento conforme a las normas del derecho internacional. En

efecto, cn este Caso CODCDITCD los tres clementos que se exigen para que
la ocupacién constituya un modo legitimo de adquirir dominio y soberania
sobre un territorio, a saber: 1°) la existencia de un territorio que no estaba
bajo la soberania de nadic; 2°) la intencion del estado de establecer sobe
rania con catacter definitivo y permanente (amimw duminii); 3°) la toma
de posesién hecha en forma efectiva y solemne (apprehmxia}.

La soberania de Chile sobre la isla de Pascua, que aparece cn este relato
como consecueucia de la accion de un marino que poseia lo que llamariamos

hoy 'criterio geopolitico’, es en realidad la resultante natural de la si
tuacion que tiene Chile en el Pacifico Sud. Desde el puerto de Valparaiso
partieron en el siglo pasado la mayor parte de las expediciones a la Poli
nesia. Su marina mercante ejercia un intenso trafico en esas regiones, hasta
el punto de constituir el peso chileno moneda corriente en Tahiti. La vision
que tuvo el capitan Policarpo Toro al propiciar-la anexion a la soberania
de Chile corresponde pues al destino que por su geografia estaba reservado
a esta isla.
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Pasicidn gmgréfica. — La isla se encuentra a los 27° 08' 6" de latitud
Sud y a los 109° 25' S4" de longitud Oeste de Greenwich, siendo el punto
de observacibn para determinar estas codrdenadas, la plaza de la aldea de
Hanga-Roa, capital de la isla.

Queda por lo tanto Pascua, cuatro grados al Sud del Tr6pic0 de Capri
cornio, en la zona subtropical de la tierra, en éptimas condiciones para
alcanzar un buen desarrollo econémico y demografico.

Situcién geagréfim relative. — Pascua esta situada en micad del Pacifico
Sud, en la misma latitud del puerto chileno de Caldera, a 2.040 millas de
Valparaiso, a 2.300 de Tahiti, a 3.000 de Panama, a 3.600 de Nueva Zelandia
y a 4.800 de Australia.

Esta situaci6n de aislamiento en que se encuentra le da importancia
como base naval y aérea y le abre promisorias perspectivas para el comercio
de transito de Oceania y de Asia con el continente americano. Es la via
mas directa entre Estados Unidos y la Antartida. El Almirante Byrd ha
tocado dos veces en ella. En una de estas ocasiones desembarcé un avi6n

y realizo sobre Pascua el primer vuelo que se conoce en la historia de la
isla. En 1931 el aviador italiano De Pinedo proyectb un vuelo entre Europa
y Australia, en cuyos estudios preliminares considerb a Pascua como lugar
de etapa, y al efecto alcanzo a remitir a la isla 10.000 litros de gasolina.
Mas tarde, por razoncs que ignoro, De Pinedo cancelo su viaje.

Con fecha 19 de enero de 1951, la Fuerza Aérea dc Chile efectu6 el raid

La Serena-Isla de Pascua eu un avi6n anfibio Catalina que fué bautizado
con el nombre pascuense de Munu—Tar¢ (péjaro de la suerte), inaugurando
asi la comunicacién aérea entre el continente y Rapa Nui. La distancia
se cubrié en 18 horas y 37 minutos.

Configumtién. — La isla tiene aproximadamente la forma de un triangulo
rcctangulo cuyos catetos tienen las siguientes dimensiones: cateto mayor
(N. E.), 17 kilémetrosg cateto menor (Oeste), 15 kilémetros y la hipo
tenusa (S. E.), 24 kilometros. Luego su perimetro es de 56 kms.

Supcrficie. — Su superficie es de mas 0 menos 179 kms. cuadrados (17.900
hectareas), de las cuales 1.900 estan en poder de los nativos, 500 en poder
del fisco y el resto, o sea, 15.500 hectareas entregadas en arriendo a una
compaiia particular (Compahia Explotadora de la isla de Pascua).

Morfagruffa. — La superficie de la isla se presenta como una serie de
conos de escasa altura y pendientes suaves que alternan con llanuras lige·
ramente onduladas; a) Orogruf¢'a.· en las tierras altas se distinguen tres re
lieves principales: el Maunga Terevaca, al N. O. de 550 ms. de altitud;



el Poike en el vértitc E. de la isla, ton 400 ms. de altitud y el Rano Kao,
cu el vértite Sud, ton 450 ms. Ademas de las alturas printipales mentio
nadas, hay otras menores como el voltau Rano Raraku, que es uno de los
sitios arqueologitos mas notables, donde se construian las grandes estatuas
de piedra (Mui Mum}; el Punapau, en donde se canteaban las toronas
de las cstatuas, de una piedra rojiza; el Orito, donde existe una vcta dc
obsidiana, mineral voltanico vitreo de color negro, muy duro, que se emplea
ba para hater puntas de armas y herramientas de trabajo; el Rano Aroi
es otro de los tonos notables, forma parte del sistema del Maunga Terevaca,
su crater no esta bien definido, pues tiene como cuatro botas cn la cima.
Hay todavia numerosos cerros y tolinas de menor altitud. Desde la tumbre
del Maunga Terevata se domina toda la isla; b) Ll.»mur¤.r: los terrenos bajos
los forma el espacio que queda entre los conos que hemos mentionado.
El suelo es por lo general ligeramente ondulado y cubierto de gran tan
tidad de piedras voltanicas. Sin embargo, hay extensiones considerables
que se prestan para la construction de aerodromos ton relativo poco costo
dcbido a su horizontalidad. La Fuerza Aérea de Chile ha tonstruido retien

temente uno, donde aterrizo el avion Manu-Tara, que tiene las siguientes
taracteristitas: largo 900 ms.; antho 200 D15.; la pista es de tierra y no hay
instalationes.

Gealogia. — Existen dos teorias sobre el origen geologito de la isla de
Pascua: una ataritiada por los estritores fantasticos, la supone resto de
un antiguo continente sumergido; otra, la mas torretta, la considera emer
gida del fondo del mar como tonsetuentia de la actividad volcanita,

Hidragrafia. — No existen en la isla cursos de agua permanentes. Las
precipitationes son relativamente estasas y la porosidad del suelo no per
mite su formation. Las aguas de lluvia se esturren por conduttos subterra
neos, de los cuales hay dos que ocasionalmente son explotados por los na
tivos. Los trateres de los volcanes sirven de receptaculos para las aguas
de lluvia y constituyen verdaderos lagos en los que el agua altauza gran
profundidad (hasta 280 metros en el Rano Kao). La superfitie del agua
esta tubierta en estos lagos por una tapa dc vegetation herbacea que solo
en tiertos puatos muestra la superfitie liquida. Al Este de Vaitea hay un
caute seto por el que torrio agua en otra época, proveniente de los volcanes
del Norte. Las aguas subterraneas se captan ton mas fatilidad en las inme
diationcs del mar, pero las altas mareas altanzan los pozos y las vuelvcn
salobres.

Climatalagla. —- La isla tiene un clima subtropical, muy agradable, sin
grandes variationes térmitas; a) Temperatura: 'los meses mas frios del aio
son julio y aosto, ton una temperatura media de 17,5 y 17,8 grados Celsius



gcspeerivamente, y el mes mas calido fcbrero con 23,5 grados de tempe
ratura media. La amplitud de la oscilacion térmica es pues inferior a 6
grados. La temperatura media anual de la isla es de 20,2 grados Celsius;
b) Lluviu.r.· los meses mas lluviosos del aio son marzo y septiembre y los
mas secos diciembre y julio. Las lluvias se distribuyen desigualmente cn
los distintos lugares de la isla, la parte mas lluviosa es el N. E. En general
llueve constantemente, es muy raro que la sequia se prolongue por mas
de dos meses. Las lluvias se presentan en forma de chubascos, especialmente
en los meses de calor, y mas raramentc como lluvias prolongadas. La preci-_
pitacion anual media es de mil milimetros cubicos. Las lluvias tienen gran
importancia en la isla, no solo porque fertilizan la tierra, Sino también
porque el agua que se consume para la bcbida, preparacion cle los alimentos
y aseo, proviene de ellas. Todas las casas cuentan con estanques para
recoger el agua caida sobre los techos. No se han practicado grandes per
foraciones para buscar el agua del subsuelo; solo en la costa se han excavado
los pequeiios pozos a que ya se ha hecho referencia; c) Vimtvs: los vientos
soplan con cierta intensidad durante todo el aio. Preclominan los del N. E.
y del E., les siguen en frecuencia los del Sud. Por ello la costa mas abrigada
es la occidental. La fuerza media del viento es 2 de la cscala Beaufort y
la maxima 8 de la misma cscala; cl) Humedud del airs: la humedad relativa
del aire, media anual, cs de 81 %.

Viulidad. -— Hay un camino que circunda la isla y otros transversales
que la cruzan bordeando los concs volcanicos a que nos referimos en la
Orografia. Aunque las ondulacioncs que prescnta el suelo son muy suavcs,
no es posible transitar en vehiculos automotores a campo traviesa por la
lava volcanica y la gran cantidad cle piedras sucltas que hay en su superficie.
Aparte de los caminos a que se ha hecho referencia existen numerosos sen
deros para el transito de peatones y cabalgaduras.

Comunicacioner. — La comunicacion con el continente sg efectua por
medio del buque que una vez al aio envia la Compaiiia Explotadora para
sacar sus productos; también de vez en cuando llega hasta sus costas un
buque de la Marina de Chile en viaie dc instruccion. Esta escasez dc c0mu·
niclaciones crea graves problemas de vida a los isleiios y dificulta cl desarrollo
de la isla en sus aspectos cconomicos y culturales.

La navegacion entre la isla y cl contincnte demora, término medio,
nucve dias. El viaje en avion realizado recientemente por la Fuerza Aérea
de Chile, abre nucvas perspcctivas de contacto entre la isla y el continent:
y la posibilidad cle prolongarlo hasta Australia y otras regioncs.

Transmirianu. — Los mcdios de transmision con que cuenta la isla
son: a) un aparato de radiotelegrafia que mantiene cl enlace con el con



tinente haciendo dos transmisiones diarias, a las 8,14 y 17,30 hora de Pascua.
La hora de Pascua tiene una diferencia de tres horas con la de Santiago de
Chile; en consecuencia los dos horarios anres mencionados reducidos a

la hora del continente corresponden a las 11,17 y 20,30 horas; b) un aparato
de radiotelefonia cuyo enlace es de mas 0 menos 600 millas y que solo sirve
para comunicarse con los buqucs que arriben 0 pasen préximos a sus cosras.
Este medio, al igual que el anterior, son propiedad de la Marina de Chile;
c) una estacibn radiotelegréfica de la Compaiiia Explotadora de la isla,
utilizada para sus fines comerciales; d) una linea telefénica que une la
administracibn de la Compafiia en Mataveri con la subadrninistracién
cn Vaitea.

Flora. — Predomina la vegetacién herbacea. La mayor parte de la isla
es una estepa cubierta por plantas forrajeras como el mauku bm bay (pasto
amarra caballos), que es una especie de coirén muy resistente y el maaku
bzriki bare (past0 que sirve para piso 0 alfombra en las casas) La vegetacién
arborea se encuentra en los lugares habitados, como Hanga-Roa, Mataveri,
Vaitea, etc., y, aparte del toromiro, especie autéctona hoy casi extinguida,
los demas arboles han sido llevados a la isla desde Tahiti, Australia, Nueva
Zelandia 0 Chile.

Fauna. — a) Marltima: la fauna maritima es abundante y variada;
cuenta con peces como el atun, el congrio, la albaeora y el tollo y con la
langosta y el erizo, que pueden dar lugar a una explotacion industrial.
El Instituto Bacteriolégico de` Santiago de Chile ha manifestado interés
por algunas de las varicdades de peces de esta zona de los cuales cs posible
obtener gran canitidad de vitaminas de diversos tipos; b) Tm·e:m.· la fauna
terrestre es pobre, el fmico mamifero salvaje es un pequeiio ratén; c) Aves: vi
sitan la isla en gran cantidad aves marinas migratorias, como el pajam
fragata, la golondrina de mar, pelikanos y albatros. En el interior de la
isla hay perdices, codornices y lloicas, llevadas del Chile continental.

PAISAJE CULTURAL

Pablacién. — a) Cantidad: segun censo del ar'i0 1946 la p0blaci6n de la
isla alcanzaba a 654 habitantes, cantidad exigua si se considera la extension
y la fertilidad del suelo; b) Dmridad: su densidad es de 3,65 habitantes por
kilémetro cuadrado; c) Composiciém nativos 628; chilenos del continente
20; ingleses 4; alemanes 2; d) Proporcién par uga.: mm lo: nativaxs hombres
320; mujeres 308; e) Dirtribuciéns la mayor parte de la poblacién vive en
Hanga-Roa, nucleos secundarios hay en Mataveri, Vaitea, Tahai, Moeroa,
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Apina y Hanga-Piko. Excepcionalmente algunas familias viven alejadas
de estos centros. En Hanga-Roa la casa cle cada familia quecla ubicada dentro
de una parcela 0 hucrto de una hectarea mas 0 menos cada una, razon por
la cual y por su numero se la puede considerar como una poblacién de tipo
rural; D Actividadu dc la poblmriéns la mayor parte se dedica a la agricultura
y hace del cultivo de la tierra su principal activiclad. La ganaderia (crianza
de caba.ll0s y cerdos) por lo reducida no distrae personal en forma exclusiva.
Les esta prohibido criar ovejas a pedido de la Compaiiia Explotaclora,
para evitar- que su ganado se confuncla con el de los nativos. Hay un pe4
quefio numero de pescadores. En Pascua no existen industrias propiamente
dichas. Los nativos realizan trabajos cle tallado en madera y piedra que
son muy solicitados por los turistas, igualmente algunos tejidos con fibras
vegetales. Confeccionan también flores con las plumas de las aves; pero
estos objctos cle su industria no tienen otro mercado que el buque que llega
una vez al aio, doncle aprovechan para cambiarlos por especies de vestuario.
Hay todavia unos ocho nativos que son empleados de la Compaiiia Explo
tadora y seis que estan contratados para los scrvicios fiscales. Entre las
mujeres al gunas se dedican al servicio doméstico en casa de los continentales
residentes. Durante la temporada de esquila, la Compafxia emplea algunos
nativos en esta faena; g) Crecimimta: el crzcimiento migratorio es nulo.
El vegetativo alcanza al 47,3 °/.,.,, crecimiento muy elevado en relacion
con el que tiene Chile en el continente.

Caracterlxticm do la.: mtivas. — a) Cualidudu int¢lecm4le.r.· de gran viveza
mental, asimilan con rapiclcz cuanto se les ensefia. Poscen condiciones
artisticas muy estimables. Aparte de su habilidad como escultorcs, tienen
gusto y cualidades especiales para la musica. Tocan guitarras que ellos
mjsmos fabrican y poseen hermosas canciones que cantan a varias voces.
Sus cantos y rradiciones denotan imaginacién y fantasia. Ejecutan danzas
colectivas e individuales de origen polinesio y también conocen los bailes
de los occidentales, aprendidos de los viajeros.

La instruccibn que hoy reciben es la que dan dos monjas en una Escuela
Fiscal l\4ixta, que tiene planes de estudio hasta la cuarta preparatoria.
La matricula es superior a cien alumnos. Estas religiosas, que trabajan con
mucha abnegacibn y entusiasmo, imparten una educacién de tipo comfm
que no parece ser la mas apropiacla para los isleiios. Una escuela vocacional
que cultivara sus cualidades artisticas y que lcs enseiiara nuevos oficios,
seria mas conveniente; b) Cualidadu marulu: los isleiios tienen excelcntes
cualidades morales. No hay entre ellos vicios de ningfm género. No con
sumen bebiclas alcohélicas aunque tendrian medics para prepararlas. No se
conocen las perversiones sexuales, ni cxisten delincuentes. En ocasiones
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se les ha acusado de ladrones, porque alguna vez se apropian de especies
dc los viajcros, pero ello es simple curiosidad, una curiosidad casi infantil,
inconsciente, en la que no hay el menor propbsito de perjudicar.

Rcligiéu. — Los pascuenses tuvieron en otros` tiempos una casta sacer—
dotal y creian en un ser supremo, el dios Make-Make y en una serie de
divinidades menores. No tenian idolos y s6lo Make-Make aparece esculpido
cn algunas de las rocas de la ciudad subterranea de Orongo. Un culto que
fué el ultimo en desaparecer es el del pajaro manu-tara (pajaro de la suerte).
Muertos sus filtimos sacerdotes y bajo la influencia de los misioneros cat6
licos todos se han convertido al cristianismo y han sido bautizados. La
reina Eva, fallecida el aiio 1945 a los 114 aiios, fué la {mica que no acepté
el bautismo,‘y siguié fiel al culto de sus antepasados

Lmgua. — Todos hablan rapanui y espaiiol, algunos también el francés
y el inglés. Tienen gran facilidad para asimilar las lenguas extranjeras,
les basta el breve contacto con la tripulacion de un buque Vvisitante para
aprender un gran numero de palabras.

Sociedad. — Antiguamente, los pascuenses tuvieron. sus reyes que ejer
cian un poder absoluto y cuya persona era sagrada para sus snibditos. Se
dejaban crecer los cabellos y la barba para que nadie tocara sus augustas
personas y vivian en la ociosidad, debiendo sus vasallos subvenir a todas
sus necesidades. La monarquia era hereditaria. Poco a poco los reyes fueron
perdiendo su autoridad. Los demas personajes nobles que vivian juuto ala
realeza y que al igual que ella salian del clan Miru, también desaparecieron.

Ademas del rey y los nobles habia una especie de jefe militar, el Tangata
manu, que duraba un aiio en funciones. Su jerarquia la ganaba en una prueba
a que se sometian los mocetones, relacionada con e1 culto del hombrc pajaro.
Consistia en lanzarse al mar desde las rocas de Orougo apenas llegaba el

pajaro mam¢·tara al islote Motu-nui y nadar hasta él con el objeto de recoger
el primer huevo. E1 que regresaba antes era el elegido.

Familia. — Las mujeres pascuenses, por regla general, se casan muy jo
venes, a los catorce o quince afios. En la actualidad celebran el matrimonio
civil y religioso (el de la iglesia eatélica, apostolica, romana); pero estas
uniones a pesar del vinculo legal y religioso, se deshacen con gran facilidad
y el amor libre se practica entre ellos en forma habitual. Existe algun tab:}
como el del matrimonio entre padres e hijos y entre hermanos. También
es tab:} el matrimonio entre primos hermanos por la via marerna y entre
padrinos y ahijados. En general, no gustan de las uniones consangumeas
y si ellas se efectuan, se debe ala escasez de individuos foraueos. Eso explica
lo complacientes que son las mujeres con los extranjeros; a ellas, como a
sus familiarcs, un instinto biolégico las lleva a desear y favorecer estas
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Apina y Hanga-Piko. Exccpcionalmente algunas familias viven alejadas
de estos centros. En Hauga-Roa la casa de cada familia qucda ubicada dentro
de una parcela 0 huerto de una hectarea mas 0 menos cada una, raz6n por
la cual y por su nfimero se la puede considerar como una poblacién de tipo
rura1;l) Actividudcr do la poblnciéns la mayor parte se dedica a la agricultura
y hacc del cultivo de la tierra su principal actividad. La ganaderia (crianza
de caballos y cerdos) por lo reducida no distrae personal en forma exclusiva.
Les esta prohibido criar ovejas a pedido dc la Compaiiia Explotadora;
para evitar que su ganado se confunda con el de los nativos.»Hay un pe¥
queiio numero de pescadores. En Pascua no existen industrias propiamente
dichas. Los nativos realizan trabajos de tallado en madera y piedra que
son muy solicitados por los turistas, igualmente algunos tejidos con fibras
vegetales. Confeccionan también flores con las plumas de las aves; pero
estos objetos de su industria no tienen otro mcrcado que el buque que Llega
una vcz al aio, donde aprovechan para cambiarlos por especies dc vestuario.
Hay todavia uuos ocho nativos que son empleados de la Compafnia Explo
tadora y seis que estan contratados para los servicios fiscales. Entre las
mujeres al gunas se dedican al servicio doméstico en casa de los continentales
residences. Durante la temporada de esquila, la Compaiiia emplea algunos
nativos cn esta faena; g) Cracimimn: el crecimiento migratorio es nulo.
El vegetativo alcauza al 47,3 °/oo, Crecimiento muy elevado en relacion
con el que ticne Chile en el continente.

Caractcrlsticm do la: native:. — a) Cuulidudc: intclcctuales: de gran viveza
mental, asimilan con rapidez cuanto se les enseiia. Poseen condiciones
artisticas muy estimables. Aparte de su habilidad como escultores, tienen
gusto y cualidades especiales para la musica. Tocau guitarras que ellos
mismos fabrican y poseen hermosas canciones que cantan a varias voces.
Sus cantos y tradiciones denotan imagination y fantasia.Ejecutan danzas
colectivas e individuales de origen polinesio y también conocen los bailes
de los occideutales, aprendidos de los viajeros.

La instruccibn que hoy reciben es la que dan dos monjas en una Escuela
Fiscal Mixta, que tiene planes de estudio hasta la cuarta preparatoria.
La matricula es superior a cien alumnos. Estas religiosas, que trabajan con
mucha abnegacién y entusiasmo, imparten una education de tipo comun
que no parece ser la mas apropiada para los isleilos. Una escuela vocational
que cultivara sus cualidades artlsticas y que les enseiiara nuevos oficios,
seria mas couveniente; b) Cualidadu marnlcss los isleios tienen excelentes
cualidades morales. No hay entre ellos vicios de ningdn género. No con
sumen bebidas alcohblicas aunque tendrian medios para prepararlas. No se
conocen ln perversioncs sexuales, ni existen delincuentes. En ocasiones
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se les ha acusado de ladrones, porque alguna vez se apropian de especies
de los viajeros, pero ello es simple curiosidad, una curiosidad casi infanril,
inconsciente, en la que no hay el menor proposito de perjudicar.

Religiéu. — Los pascuenscs tuvieron cn otros` tiempos una casta sacer
dotal y creian en un ser suprcmo, el dios Make-Make y en una serie de
divinidades mcnores. No tenian idolos y s6lo Makc—Make aparece esculpido
cn algunas de las rocas de la ciudad subterranea de Orongo. Un culto que
fué el ultimo en desaparecer es cl del pajaro manu—¢ara (pajaro de la sucrte).
Mucrtos sus fxltimos sacerdotes y bajo la influencia de los misioneros caté
licos todos se han convertido al cristianismo y han sido bautizados. La
reina Eva, fallecida el aio 1945 2 los 114 Zi-IOS, fué la unica que no acepto
el bautismoyy siguio fiel al culto de sus anfepasados

Lmgua. — Todos hablan rapanui y espaiiol, algunos también el francés
y el inglés. Tienen gran facilidad para asimilar las lenguas exrranjeras,
les basta el breve contacto con la rripulacion de un buque yisirante para
aprender un gran numero de palabras.

Sociedad. — Antiguamente, los pascuenses tuvieron sus reyes que ejer
cian un poder absoluto y cuya persona era sagrada para sus subditos. Se
dejaban crecer los cabellos y la barba para que nadie tocara sus augustas
personas y vivian eu la ociosidad, debiendo sus vasallos subvenir a todas
sus necesidades. La monarquia era hereditaria. Poco a poco los reyes fueron
percliendo su autoridad. Los demas personajes nobles que vivian junro a la
realcza y que al igual que ella salian del clan Miru, también desaparecieron.

Ademés del rey y los nobles habia una especie de jefe militar, el Taagara
manu, que duraba un aiio en funciones. Su jerarquia la ganaba en una prueba
a que se sometian los mocetones, relacionada con el culto del hombre pajaro.
Consistia en lanzarsc al mar desde las rocas de Orongo apenas llegaba el
pajaro manu-tara al islote Motu-nu.i y nadar hasta él con el objeto de recoger
el primer huevo. El que regresaba antes era el elegido.

Familia. — Las mujeres pascuenses, por regla general, se casan muy jo
venes, a los catorce o quince afios. En la actualidad celebran el matrimonio
civil y religioso (el de la iglesia catolica, apostolica, romana); pero estas
uniones a pesar del vinculo legal y religioso, se deshacen con gran facilidad
y el amor libre se practica entre ellos en forma habitual. Existe algun {ah}
como el del matrimonio entre padres e hijos y entre hermanos. También
es tab:} el matrimonio entre primos hermanos por la via materna y entre
padrinos y ahijados. En general, no gustan de las uniones consanguineas
y si ellas se efectuan, se dcbe a la escasez de individuos foraneos. Eso explica
lo complacientes que son las mujeres con los extranjcros; a ellas, como a
sus familiares, un instinto biologico las lleva a desear y favorecer estas
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uniones. Los rcpgtidos cruzamientos consanguineos en un grupo social
tan reducido y aislado no han producido como pudicra pensarsc degencracio
nes individuales. No sc ven entre ellos deformacioncs fisicas ni perturba
cioncs mentales.

Situucién palirica y udminirtrativa. —— Administrativamcnte la isla de
Pascua constituyc la sexta circunscripcién del Registro Civil de la Comuna
Subdelegacién dc Valparaiso. Por Ley N ° 3.220 del 29 de enero de 1917,
la isla fué colocada bajo la depcndencia de la Direccién del Litoral y Marina
Mercante de.1a Armada Nacional. El Subdelegado maritimo, con el nombre
de Jefc Militar de la isla es la autoridad maxima y esta obligado a hacer
cumplir el "Reglamento dc Régimen Intcrno de Vida y Trabajo en la isla
de Pascua de la Rcpniblica de Chile"

Estado ccmémico. — a) Gamderias la principal explotacién econ6mica
actual de la isla es la gahaderia. La Compaiiia Explotadora tiene unas
50.000 cabezas dc ganado lanar que producen anualmente unos 100.000
kilos dc lana de la mejor calidad. También tiene la Compaiiia crianza de
cerdos, 2.000 mas o menos, y cierto numero de caballos y vacunos.

A los nativos, como ya se ha exprcsado, les esta prohibida la crianza
dc ganado lanar; crian en cambio otras especies dc animales. Un censo
cfectuado en 1946 da las siguientes cantidades: caballares 658, vacunos
1.462, y porcinos 250. Ademas, cierta cantidad de gallinas ypatos. Es digno
de nota el gran ndmero de caballares con que cuentan los nativos en rc
lacion con la poblacién. Pero no todos estos caballares son cmpleados en
el servicio; existe un mbxi respccto a las yeguas, en las `que 1'micamente cabal
gan las mujeres; b) Agriculmrm el principal cultivo es el maiz. Cada uno
de los 163 propietarios nativos cosecha anualmcnte unos 3.000 a 4.000
kilos de este cereal que vende en su mayor parte ala Compaiiia Explotadora
para la alimcntacion dc cerdos; el resto lo dedican a su consumo. Las cha
cras o buertos familiares que poseen les proporcionan la base de su alimen
tacién, constituida por camotes, porotos, arvejas, sandias, melones, man
dioca, etc. Algunos de estos cultivos dan hasta tres cosechas en el aEo.
Entre las plantas frutales que sc cultivan en Rapa Nui tenemos: platanos,
guayabos, naranjos, higueras, paltos, limoneros, chirimoyos, papayos,
lucumcros, cocoteros, piias, mangos, vid, etc. Entre las especies forestales
estan: el miro-tahiti, el makoy, cl toromiro, luego eucaliptus, acacias,
cipreses y otras. Como plantas industriales merecen citarse-la caha de azucar,
cultivada hoy en pequeiia escala (mientras la isla posee por lo menos 5.000
bectareas aptas para este cultivo), el tabaco, el café, el algodon, el mahute
(de cuyas fibras los antiguos habitantes hacian los vestidos), etc.

Mirurh. — No bay explotacibn minera de ninguna clase.



Industrie. — No hay otra indusrria que la ya mencionada confeccion
dc estaruillas de madera y la fabricacion dc sombrcros y alfombras tejidas
con fibras vegetales. Fruto dc su industria son cambién los collares dc con
chas marinas y las florcs fabricadas con las plumas de los pajaros.

Camercia. — No hay comercio exterior. Eu cl interior un pequefio comer
cio dc cruequc.

Comluxién

La Isla dc Pascua por su riqueza arqueolégica, por cl alto intcrés étnico
del grupo humano quc la habica, por las manifestaciones [ZD.O1'lgll'12.lCS
de su cultura, constituyc una verdadera joya del mundo. Esto explica la
copiosa bibliografia quc sobre ella existc y la prcocupacién de sabios de
todas las espccialiclades para invescigar sus misccrios.

En Chile, en las ciudadcs de Valparaiso y Santiagose han formado con
el nombre de "Sociedad Amigos dc la Isla de _Pascua" instituciones de
caractcr filantrépico quc ticnen por misién ayudar a los pascuenscs y cola
borar con la Armada Nacional en el progrcso de la isla y bicnestar de sus
habitantes. Bajo los auspicios dc la Sociedad de Santiago se ha formado
un "lnstituto cle estuclios pascucnscs", cuya finalidad es efcctuar investi
gacioncs cientificas acerca de los difcrcntcs aspcctos de la isla que intcrcsan
a la cultura.

ay "WZ’
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