
, I O La mas lima Escultura Pascuana
Por J. IMBELLONI

Contrariamente a lo que se piensa por lo comun, las grandes esta
tuas de traquita y brecha volcanica diseminadas en la falda y el crater
del Rano-raraku 0 alineadas a lo largo de la orilla del mar, y las carac
teristicas estatuitas talladas en la sanguinea madera de Erwardsia

tcromiro que se admiran en las vitrinas de las mayores colecciones del
mundo, publicas y priuadas, no eonstituyen las unicas manifestaciones
de la actividad de los escultores isleiios durante el periodo pleno de la
interesante civilizacién de Pascua.

Limitandonos a las obras realizadas con material pétreo, es me
nester que se tome en cuenta la presencia de estatuas de dimensiones
modestas, con relacion a los mbai. Existieron tales artefactos en nu
mero dificilmente determinable, pero con certeza no exiguo, por lo que
se deduce de las noticias transmitidas por aniiguos mhitantes de Pascua.
Alqunas de ellas miden mas oe menos un metro de altura y 0"tras se
agrupan alrededor de la altura tipica de 50 cm. Estos objetos del arte
pascuano se cuentan entre los menos conocidos por el publico en general,
yxlos mismos especialistas no los han mencicmado mas que al pasar.
El que se propone extraer de la literatura sobre Pascua las breves no
ticias que se refieren a esta categoria de artefactos, por regla acom
panadas de grabados y fotos, recibe la impresion —algo perturbadora
por cierto— que en este asunto le sera imprescindible renunciar a la
idea de uniformidad tipologica que tan cémodamente nos ha permitido
clasificar los monumentos del arte estatuaria pasouana en dos o tres
categorias sufzbientemente definidas, congruentes en lo de la técnica,
del material y de la expresidn.

En efecto, al comparar la cabeza y el pequeilo busto que se custodian
en el Musée de l’Homme de Paris con las cabezas del Museum fur
Vdlkerkunde en Viena y luego con las del Musée Lafaille de La Ro- _
chelle y del Hospital M aritimo de Rochefort en Francia, salta a la vista
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e entre una y otra pieza dificilmente podria determinarse un conjunto
de caracteres y elementos eomunes. Tan solo lograse establecer una
concreta afinidad pldstica entre la cabeza de La Rochelle y la de Roche
fort, fundada en el volumen y forma de la nariz, la linea de la boca
y_ la vigorosa talla de la region frontal, que se sobrepone a la orbitas
a guisa de un techo saliente. En cambio, la estatuita donada por la
Sra. Routledge al Pitt Rivers Museum de Oxon, procedente de la di
minuta islita M otu-nui, revela zun estilo que la distingue de ambas Q;
la acerca al modelado de aquéllos, entre los grandes moai de la isla,
que poseen ambos brazos bien delineados lateralmente al torso. No to
mamos en cuenta la brevisima cabeza descripta por el doctor Knoche,
esculpida en vidrio volcanico, con apenas 12 cm. de alto; su factura,
aun recordando ligeramente a las estatuitas de madera, queda, sin em
bargo, aislada por sus caracteres generales y bien merece el calificativo
que le diera su descubridor: "una cabeza atipica de la Isla de Pascua".

Prescindiendo —pues— de esta ultima, puede encararse la clasifi
cacion general de la estatuaria pétrea de dimensiones menores de la
Isla de Pascua, estableciendo en primer lugar dos categorias: 1*- bustos
y 2*- cabezas.

De los ‘bustos’ ya hemos dicho que el representante mos auténtico
y completo es la pieza del Pitt Rivers Museum. Su caracteristica distin
tiva no consiste solo en la presencia de los brazos mas o menos redon
deados, pero siempre visibles a ambos lados del tronco, sino también
en la forma del pabellon auricular, de oolumen macizo y fuertemente
geometrizado, que reproduce el estilo de muchos grandes moai.

En cuanto a las ‘cabezas’, tendremos que agruparlas en dos series.
La primera reune a las esculturas cuya cara muestra salientes y con
cavidades reducidas: en sentido anteroposterior los valores estdn ate
nuados en modo andlogo a nuestros bajorrelieves, esto es, con la nariz
achatada, el saliente frontal aplanado, etc. La segunda serie se carac
teriza, en cambio, por un modelado vigoroso, con fuerte relieve de la
mandibula —que resalta con violencia especialmente en la region men
toniana— y con exagerada salida del cuerpo frontal arriba de la raiz
nasal y de las orbitas. Otra peculiaridad de esta serie es la forma del
pabellon auditivo, cuyo modelado presenta mayor libertad.

A esta ultima serie pertenece la escultura que nos proponemos pre
sentar a nuestros lectores con la ayuda de fotografias iruéditas y dibujos
delineados por calco sobre la superficie del objeto.

Con el fin de trazar una concisa historia de esta pieza, diré que PO'
primera vez fijé en elhz mi atencion en 1939, euando, desembarcado
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en el puerto de Valparaiso, del Exeter, barco de guerra inglés que nos
habia recogido en la bahia de Talcahuano a raiz del terremoto, ocupé
mi forzada espera en visitar minuciosamente las cclecciemes nacionales
y particulares de esa ciudad. Fué precisamente en el Museo de His
toria Natural _de Valparaiso que eneontré este magnifico ejemplar,
exhibido en una vitrina de la pequena sala de antiguedades cle la Isla`
de Pascua. Su aspeeto atrajo de inmediato mi iuterés, por emima de
todas las piezas que la rodeaban, del mismo modo que un objeto singular
sobresale a los bien conocidos o comuues. Izuego volrrl a observarlo en
todos mis viajes a Chile. Supe, en cuanto a su procedencia, que fué
donado al Museo por un caballero chileno, Don Roberto Cabezas Des
tibeauz, que estuoo en Paseua durante el ana 1931,. Como se reeordara,
en esa época operb en la isla una expedicién esctranjera, cuya actividad
con relaciéu a las antiguedades de Pascua ha sido recordada por el gobier
no chileno con las vigorosas palabras del decreto que recientemente refirma
ba la propiedad de la Nacion sobre todos los objetos arqueologicos de Pas
cua. Es explicable que los grandes museos de Europa, Oceania y América
intenten por todos los medics procurarse ejemplares del arte de Pascua,
pero no es menos cierto que las ultimas consecuencias de tal hdbito llega
rian a despojar la isla de todos sus monumentos y artefactos. Puede decir
se —sin ironia— que en Pascua subsiste lo que no ha sido posible arran
oar del suelo para cargarlo en un barco. Por contraparte es notorio
que el estudio de sus antiguedades reclama un eiaje de circumnavega
cién de la tierra habitada.

El seior Cabezas tuoo la quijotesca idea depreservar la escultura
que describimos del fin que le esperaba, y que tuvieron —sin excep
ci6n— los objetos sacados a la luz por los natives en ese aiio de gracia
y en el siquiente, esto es, la de ir a parar en las bodegas del barco
visitante. Este concepto de ‘sacar a la luz’ necesita una liuea de ex
plicacién. A pesar de que se hayan formulado muchos y autorizados
deementidos, la aparicién de cuando en cuando de ejemplares aislados
1; a neces importantes conduce a la corwiccion que debe existir todavia
en la iela, en lugares recbnditoa, un mlmero imprecisable de objetos
que perteneeieron a las antiguae generacionee y que tienen estrecho re
lacidn cou las creencias u las ceremoniaa de antaito. Es bien cierto que
lee ialeiloa de hou dia afectan deepreciar las ‘cosae viejas’ y practican
aeiduamente lon maudarmientoe catélicoe, pero un timorato e inconfe
eado raepeto por ol mana que reviste aquelloa objctoe, particularmente
loc r elaciwmadoe con el eulto de los antepaeadoa y lan ceremonies del , s
'Hvmbre-ave', que ha perdurado hasta ayer, conatituye una €••Mb€¢€6f|



y una defensa. Naturalmente esta defensa ni es absoluta, ni perpctua,
y se ve ezpuesta a desfallecer a medida que corre el tiempo y que las
recompensas afrecidas suben de grado en la escala de las tentacioms
. Un precio relativamente alto, con referencia a las tarifas onteriormentc
usadas en Pascuu, —que iban de una comisa a un traje en mediocre
estado de uso- pogo el seiior Cabezas por esta escubura, acompaia·
da de una piedra rectangular con el ‘Hombre·ave’ de Orongo -(escul
pido eu bajorrelieve, 42 >< 21 cm., cuya reproduccién acompaftamos) ea
:0 es, uu cayon ae mno. Su

costo comercial cif Hanga—roa
no es propiamente lo que se
lla'ma una bagatela, y ademds
constituye uu jalén en el ‘pro
greso aZcohoZico’ de las costum

bres uativas. M as elevado, sin
duda, fué el precio moral pa
gado por el Sr. Cabezas, pues
alguieu tuvo interés en hacerlo

"\

i/ ( `:

Figura dc rrurm·urs dclincadz cn una laja;
dimcusioucsc 21 por 42 cm.

pasar por ladran ante el pablico de su pals. El desmentido mas auténtico
consiste en el hecho que apenas puesto el pie en tierra ckilena, hizo
donacién desinteresada de ambas piezas por él ocultadas al Museo de
Valparaiso. Esto ocurrié en Diciembre 1934.

La escaltura que ilustramos esta tallada en un bloque de piedra porfi
rica cuyo color puede definirse un gris obscuro, con patina berdosa, mas
exactamente, aceitunada. Se trata de un objeto macizo y pesado (1,0 kg.
aproximadamente ). Su altura total es de 50 cm., medida entre el punto mas
elevado del craneo y la parte inferior del cuello, que forma la base. Desde
el saliente frontal hasta el occipucio mide 21 cm., y 21 cm. mide igual
mente la anchura entre ambas sienes. La cabeza propiamente dicha —co
mo lo hemos mencionado— resalta con neta separacian de su masa sobre
el cuello, el cual esta modelado como un simple soporte, a manera de tronco
de cono. La altura del cuello es digna de nota. Tomando al mentan como
punto de separacian mediano (entre la mayor altura del cuello en el
occipucio, y la menor en la garganta) tenemos que la cabeza ocupa en
linea vertical 35 cm. y el cuello 15. En la base, el cuello mide 23 cm.
de uno a otro lado y 21 en sentido antero-posterior, dimensiones que
denotan.la gran importancia volumétrica del cuello en este objeto. Esto
llama a la memoria lo que nos llega referido por antiguos testimonios
sobre el emplazamiento y la funcian de estas esculturas menores en la
vida y las oostumbres de Pascua. Recuérdese la pagina del guardiama
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rina Pierre Loti en que describe la entrada de una ‘casa’, cuya puerta
defendian dos ‘divinidades de granito’ de ‘siniestra cara’, puestas a
ras del suelo.

Esbozados, asl, los antecedentes y procedencia del objeto y consig
nados los datos descriptivos susceptibles de medicion, tendriamos ahora
que dedicarnos a su valoracion comparativa con respecto al desarrollo
de las artes plosticas de la isla y a los ejemplares ya conocidos. No
pretendemos absolver por completo un cometido tan complicado en ésta,
que de ningun modo pensamos deba trascender los limites de una breve
nota ilustrativa. Nos conformaremos con mencionar unas pocas entre las
mos salientes caracteristicas del trabajo.

Algunos elementos de esta pieza son coincidentes con. los de otros
conocidos artefactos de Pascua. El dorso marcadamente aguileno de la
nariz, sus aletas lateralmente dilatadas, la fuerte salida del techo fron
tal sobre la nariz y los ojos, la boca expresada por un cordon en grueso
relieve, de media cafta, que constituye una especie de labio circumbrucal
sin solucion, son caracteres que pueden observarse comunmente en las
estatuitas de toromiro, y mos especialmente en las antiguas, que la
literatura ha descripto e ilustrado a profusion. En particular modo la
manera de expresar la almendra del ojo, que se modela internamente
al surco excavado abajo de la frente y arriba de la mejilla, se presenta
como una continuacion técnica de los tallistas de los mejores moai
kava-kava de toromiro. (Ignoramos si la cavidad del centro estaba
llenada, como en estas alltimas, por material blanco, para dar la im
presion de` la esclerotica).

Como elementos formales distintivos de esta escultura recordaremoa
primeramente que en la mayoria de las estatuitas de madera el doble
cordon lrucal dibuja un ovalo alargado que deja lugar para mostrar la
dentadura, mientras en nuestra pieza se restringe en la parte mediana,
de lo que resulta un diseno en forma de ca. Luego, en la pieza pétrea
la porcion mandibular ostenta un 'desarrollo extraordinario, no solo
en el sentido onteroposterior sino también en el lateral, tal como no
hemoa vista en pieza alguna de madera y sl a menudo en la gran es
tatuaria de la falda del Ra+no·raraku. Se asimila igualmente a los grande:
moai pétreos el pabellon wuditivo de nuestra escultura. No solo en ra
zon de au bloque poderoao, aino por su ingenuidad geometrizante; a
peaar de ello el engrosamiento y la curva del extremo inferior recuerda
al pulpejo auricular de algunas imogenea de madera. Vuelve la corres
pondencia con eataa ultimaa on la region mentoniana, donde la aoos
tumbrada barbilla con la punta vuelta hacia atros esto rendida inge
292



LAMINA XIX. —— Escultura de

la Isla de Pascua, inédita, que
se encuentra custodiada en el

Museo de Ciencias Naturales

de Valparaiso. El material es
una roca porfirica de color gris
obscuro tendiendo al verde; al
tura total 0,50 m. (Foto de J.
Imbellonil. Figuras grabadas
en la superficie de la escultu
ra: a) en la frente; b) en la
mandibula derecha. Otro gra
bado muy afin se encuentra
simétricamente en la mandi

bula izquierda; cz imagen del
Make-make en su forma bici

pite que se observa en el pla
no mentoniano. (Dibujos del
Sr. Constantino Rodriguez).
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niosamente por media del decidida carte triangular del mentan y de un
pequena plane recabada en su misme dpice; el efecta puede apreciarse
en la fatagrafia lateral de nuestra lamina XIX.

Mas el cardcter de mayor importancia consiste en la técnica de la talla
misma, mejor diche, en el prepia sentido de las volumenes y su peculiar
expresion. Entre una y otra de los planes que integran esta plastica no
hay tentativa alguna de atenuar el cantraste geamétrica, y las aristas for
madas par el encuentro de das planes permanecen en teda su crudeza.
Véase por ejemplo, en la lamina XIX, el filo cortante disenada par la
arbita al encontrar los planes de la sien y de la mejilla, luego también
el rigido borde del plane basal de la mandibula al encontrar las planes
prosopicos, Este cardcter es carnun en las estatuitas de toramiro, y ya
lo Jiabia relevado el prof. Lavachery, autor que formula notables obser
vacienes sobre el estile de las Pascuenses, antes de su viaje a la isla.

No dejaremos de consignar que la cabeza de que nos ocupames lleva
en la verdosa superficie ldvica, cuidadosamente pulimentada, una va
riada decoracian canseguida por media de puntas de grabar. Esta de
coracion incisa se cempane de 7 mativas:1 en la frente, 2 en las mejillas,
2, en las pomulos, 1 en la barbilla p 1 en el cuello. De todos ellos brin
damas una reproduccion recabada directamente por calco. Gran interés
revisten el graffito de la barbilla, que representa al ave mistica Make
make en la forma bicipite y el de la frente, que tiene sus antecedentes
en cientas de objetas de la isla, en particular las bajarrelieves de las
rocas cle Orange, cuyas figuras son conocidas can el nombre de manu
uru. Es sabido que algunas estatuitas de madera llevan igualrnente
dibujas grabados en la frente, can menar frecuencia en el occipucia;
por otra parte también a los crdneas humanos se las senalaba can di
bujos frontales, naturalmente mas sencillos; se habla de esa castumbre
en atras paginas de este mismo volumen. La figura del Make·make,
en particular, ha side observada en dos estatuitas de toromira, que se
encuentran respectivamente en las museos de Landres y Dresde.

Resumiendo, la escultura que presentamos acupa un lugar de suma
importancia en el panorama del arte pascuana.

Su procedencia inebjetable, la congruencia can fundamentales dis
pasicienes técnicas e intuitivas del artifice pascuano, la reiterada com
prabacian de afinidades constructivas can las maai de grandes dimen
siemes por una parte y con las estatuillas de madera por la otra —-en
mayor escala, por cierta, can estas ultimas—, hacen de ella un monu
mento de primer orden, apto para ilustrarnos sabre el pensamiente
plastico de Pascua en medida mas completa que las abras canocidas.
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Sus ofinidades con los ejemplares de toromiro que de comun acuerdo
los arqueélogos asignan a la ‘época cldsica’ de la civilizacién de la isla,
gon mas estrechas que con los ejemplares que revelan una factura mh
reciente. Ninguna tentativa, por ejemplo, para indicar los cabellos: el
crdneo muéstrase pulido y liso tanto en nuestra piezo de piedra como
en los moai kava.-kava de antano. (Cdmo resolerieron este pequefw

oblema los Pascuenses, lo ensefia una antigua estatuita llevada a Paris

en 1878, cuya testa esta cubierta por una especie de peluca. Solo algun
tiempo después los tallistas esculpieron en el crdneo y la frente de al
gunas piezas una serie de linens paralelas en relieve, para indicar la
cabellera). I gnoramos si la escultura que describimos estuvo cubierta
por un peluca analoga a la de la estatuita Pinart.

En lo que concierne a la finalidad de esta escultura —a su signifi
cado funcional, como dicen las funcionalistas— no pensamos rebasar
en esta breve nota los limites de lo comprobable y lo objetivo.

Por suerte los dibujos Vincisos en el rostro nos brindan una especie
de clave, en particular el signo Make-make, que notoriamente perte
necio en calidad de marca tribal a la descendencia mas encumbrada

de la isla, que fué la familia del llamado clan Miru, de donde sallan
los reyes. También nos han llegado noticias fehacientes sobre el empla—
zamiento de estas esculturas menores; no olvidemos que Pierre Loti
encontré a dos de ellas colocadas a ambos lado de la puerta de una casa,
como si quisiesen vigilar la entrada. A pesar de que este rormantico
escritor les otorgara la dignidad de divinidades, g con no menor ligereza
ccmsignara que estaban esculpidas en granito, debemos sin embargo
guardarle gratitud por la valiosa informacion que nos ha legado en una
forma indudablemente ingenua y veridica. Un detalle igualmente digno
de nota es que, segun el relato de Loti, las estatuitas estaban a nivel
del suelo, lo que explica su construccidn de tipo columnar, segun lo
hemos dicho al rlescribir el cuello.

En lo que atane a los valores fisionémicos, es evidente que el escultor
fué amimado por una representacion ideal del rostro humano que do
mino igualmente a lofrealizadores de los gruesos moai de piedra y de
los pequenos moai de toromiro, mas ciertamente la naturoleza de los
materioles produjo gran numero de desviacionés, las cuales se presentan
ahora a nuestro criteria clasificatorio con la apariencia de otros tantos
eetiloe. Con todo evidencia, esta lava verdosa y no tan irremediablemente
indocil a su escalpelo le ha brindado la oportunidad de realizar do ma
nera mas completa au propio ideal plaatico. Si quisiéramos interpr•tar_ 1
esta eabeza con dnimo do cranedlogo, diriamos que lo gran altura do
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la calota, la forma de la nariz, los pémulos y la region mentoneana
responden con cierta fidelidad a la morfologla del Pascuense clasico;
en cambio la concaviclad proséplca a la altura del lobulo de la oreja
nos resulta ezagerada, y posiblemente fué ldeada inconscienternente
para dar mayor resalte a la poderosa mandllrula. Estamos muy lejos
de pretender que el artista tuvtese la poslbllldad técntca de rendir los
caracteres de su raza con la misma exactitud de nuestras fotograflas.
En realidad, tampoco se lo propuso, y de todas maneras su intuicién
de los- caracteres del rostro —asl como de toda otra forma de la natu
raleza— fué senoreada por lo que nosotros acostumbramos llamar la
actitud ‘impresionista'. No negamos que el esfuerzo del tallista en sen
tido fislonémico fué lntenso, por cierto superior en su, reallzacién a
todos los demds ejemplares de Pascua conocidos. Comprendemos por
otra parte que al joven guardtamarina francés el aspecto de esta cara
tuvo que resultar ‘srZn·lestro'. Tamblén hog despierta una impreslén
truculenta en los observadores escasamente educados para interpretar el
modelado de estos pueblos que no saben ni entienden reproducir las for
mas tal como son, sino dar volumenes y lineamientos a su propia crea
cién intuitiva. Sin agregar que si existlese entre ellos algo correspon
diente a nuestros volumenes de estéttlca, que desde siglos afanosamente
persiguen la nocidn de ‘l0 bello’, vertamos que su lmpulso esta regi
do por otros conceptos: los de ‘vigor’, de ‘mana' y de ‘poder gorg6nrZco’,
los cuales —por otra parte- no resultan del todo nuevos al conoce
dor del arte antiguo mediterrdneo.

De todos modus, esta pieza valora altamente el esfuerzo pldstico de
los islenos, mientras nos ofrece el retrato ideal —relaclonado con su sen
sibllidad, se entiende— de alguno de sus mas gloriosos Ariki, qulza
del rnxlsmo fundador tradicional que llegara a Pascua con su canoa cl
mllizadora.

Téngase presente que —segun lo referldo por los nations- la es
cultura procede de la bahla de Analcena.
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