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cl mais e0n0ci•l0 artcfacto

dc Ia arqucologia dc Pascua
por MARCELO BORMIDA

El mas comun entre los elemcntos arqueolégicos de la Isla de Pascua
es sin duda la pieza de obsidiana tallada que se conoce con el nombre indi
gena maui. A pesar de existir en los museos chilenos y dc todo el mundo
grandes colecciones de este objeto, no ha aparecido, a nuesrro saber, un
solo trabaio que se ocupe de él cn forma monografica y detallada. La misma
obra de Métraux’ tan densa de datos sobre casi todos los puntos de la etno-·
logia pascuana, trara dc los man! tan s6lo en tres péginas, en las cuales lo
referenre a la técnica de trabajo esta bastante descuidado. Una parte de los
datos que esa obra consigna es extraida de un manuscrito de Skinner, en
el que se halla estudiada la gran serie de rmmi del Bishop Museum de Hono
lulu; no tcnemos conocimiento de que este manuscriro, sin duda muy impor
tante, haya sido publicado adn. Los dcmas autores que han tratado aspectos
de la etnografia pascuense rienen acerca de los mail tan s6lo unas referencias
generales 0 descripciones de pequeiias series, acompaiadas por lo comfm
de muy malas figuras, por no prestarse la forma y el color de este objeto
a la represenracibn fotografica. La escasez de la literatura acerca de los mat!
nos induio a ocupamos de este artefacto durante nuestra estada en Santiago
de Chile, antes de zarpar para la Isla de Pascua; contébamos encontrar alll
mas elememos de juicio. Esrudiamos detenidamente la serie del Museo
Nacional de Historia Natural y comparamos nuestros resultados con otra
del Museo Histérico Nacional; sucesivamente pudimos estudiar algunas

1. Muchoa autorea eieriben awk. Noaotroa aeguimoa la grafla del Padre Englert, tal
CDIIIO aparete an au diceionario (Enoun S.: La time do Hara Mania, 1938).

2. Minaux, A.: B¢b••I•g_1 of Bamr blond, en "Bernice P. Biahop Museum", Bulletin 160, 
Hmolulu, 1940, pip. 166-168.
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piezas en manos de particulares y en Pascua la coleccién del pequeio museo
local, y varias piezas sueltas. A la doctora Grete Mostny, directora de la
Seccién de Arqueologia del Museo de Historia Natural y al seiior Ricardo
Larrain del Campo, su ayudante, va nuestro agradecimiento por su amable
asistencia, asi como al seiior Leopoldo Pizarro, director del Museo lelisté
rico y a la seiorita Bichon de esta misma institucion.

En total han pasado bajo nuestra vista unos ciento cincuenta maté,
namero mas que suficiente para comprender las posiblcs variantes de este
objeto.

La distribucién topografica de los mana en la Isla de Pascua nada ofrece
de notable, pues se hallan ocasionalmente en la superficie del suelo, de ma
ncra uniforme en toda su extension; también apareccn en las antiguas
tumbas.

El vocablo pascuano mana significa originalmente 'obsidiana’, e1 conc
cido vidrio volcanico de color negro intenso del que esta fabricada la casi
totalidad de estos objetos. Con esta expresion se denomina a todo un grupo
dc formas que tiene en comf1n el material, la técnica de la talla y la pre
sencia de\un pedénculo para permitir el enmangamiento. En cuanto a las
funciones, hay motivo para creer que fueron varias y de distinto género.

Estudiaremos en primer lugar la morfologia general del maui, luego la
técnica de la talla, la tipologia, el enmangado, y buscaremos deducir las
posiblcs funciones de los varios tipos de esta pieza. Intentaremos por fin
averiguar si es posible hallar objetos morfologicamente emparentados con
el maté pascuano, procedentes de otros lugares.

MORFOLOGIA GENERAL

Distinguimos claramente en u.n maté una baja de forma muy variable
y un peddncula. La hoja tiene uno de sus extremos terminado en punta o en
un filo activo. La porcién opuesta, o bare, esta trabajada completamente
con retoques, y de su parte mediana arranca el PCdIj.DCI.1.l0.

Por lo que se refiere a las caras, distinguimos en la hoja el ammnra y el
r¢vzr.w._ E1 reverso esta constituido por el plano de lascado que separé la
hoja del `bloque 0 nnicleo, y que a menudo —cuando lo permiren los re
toques secundarios—— se continaa en el pedanculo (Fig. 3); el anverso I0
constituyen varios planos de lascado, que son un residuo ya de un des
baste previo del nécleo, ya de anteriores obtenciones de lascas del nnicleo
mismo (Fig. 2). Tanto el anverso como el reverso se hallan invadidos l
a menudo en su parte marginal porlos concoides determinados por el re
toque (Fig. 1 y`Fig. 3).
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En cuanto a sus mérgum la hoja puede terminar en puma (Figs. 1 y 2)
0 en un filo recto, arqueado 0 sinuoso (Figs. 7, 10, 13). En la mayoria de
los casos los lados que terminan en la puma no estan retocados, pues se pre
firi6 conservar `el cortame F110 natural obtenido en el lascado primitivog
tan solo algunas veces estén retocados pafcialmente y no ya en toda su
extensién, sino fmicamente en algunos puntos, como para perfeccionar la
forma 0 aguzar la punta (Fig. 8). El filo recto nunca ofrece retoques y
cuando —a veces— presema pequeiias muescas, éstas se deben a su utiliza
ci6n. El H10 sinuoso, cuando presenra una concavidad central, suele presen
tar retoques en correspondencia de la ·misma.

El pcdéacula (Fig. 5) riene por lo comun una forma groseramente rec
tangular, mas no faltan casos en que se expande hacia la base (Figs. 2 y 5 c);
generalmente sus bordes estan retoeados con cuidado y a veces las facetas que
proceden de esta operacién se extienden a todas 0 casi todas las superficies
del anverso y del. reverso. Los bordes laterales son filosos. Normalmente
también la base es filosa (Figs. ,5 b y 8) pero hay casos en que esta cous
tituida por un plano de fractura oblicuo, sin retoquqalguno (Figs. 9 y 10);
cn cuanto a la forma puede ser ya recta, ya redondeada (Fig. 5 a, b, c) y
en algunos casos irregular.

Los bordes laterales del pedunculo se cominuan con los bordes de la
hoja segfm tres modalidades distintas, que dependen del modo de retocar
el pumo de union (Fig. 6). En algunos casos el borde lateral del pedunculo
se continda con la base de la hoja formando un angulo 0btus0, en otros
formando un angulo recto (Fig. 6 a y b); Hnalmente, en un buen nfnmero
de ejemplarcs existe en el punto de unién de la base con el pedfmculo una
escotadurzr que determina eu la parte lateral de la base misma una aleta
mas 0 menos pronunciada (Fig. 6c).

TECNICA DB LA '1'ALLA}

Ya hemos dicho que todos l0s_m¤t»£ sin exception alguna fueron reali
zados por medio de talla; en ningfm caso preseman rastros de alisamiemo
por frotacién, a pesar de ser elementos de una cultura que habia desarrollado
en alto grado la técnica del pulido de la piedra, como lo demuesrran los
espléndidos anzuelos pulimemados de una sola pieza, los cuchillos, las
hachas, azuelas pulidas, etc. El aspecto general de los mal es de una tos
quedad muy marcada, que tan a610 es comparable con la de algunas piezas

kgulmon en enc ucmlio In rerminologia y los princglm del Abbé Breuil; ver entreon tra ayoa. Bnuu., H. y Lnnxu, R.: Lu Hanan: In Hm! Ancient (P•N•l#Ng|•·
u Mualdtllgn; Perle, 1931.
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del paleolitico inferior y que demuestra un cierto grado de impericia, pm
la vaguedad de los tipos y la imprecisién del trabajo.

El larcudc. —— Sin excepcion alguna el trabajo de los muré fué realizado
partiendo de espesas laséas de obsidiana, materia prima que se extraia en
gran abundancia del monte Orito, donde aflora con grandes superficies un
yacimiento cle esta roca. En algunas de las piezas se destacan claramente
los elementos morfolégicos originales de la lasca: el bulbo y el plano de
percusién (Fig. 4).

El bulba de pcrcuxién no siempre es bien visible, a causa del sucesivo tra
bajo de retoque y retallado que a menudo lo han alteraclo 0 suprimido del
todo. Sin embargo, en algunos ejemplares compleros, y mas frecuentemente
en piezas sin terminar, se le observa perfectamente: es evidente, grande,
como inflado, y a veces presenta algunas ondulaciones eoncéntricas que
atestiguan la clureza del percutor. Frecuentemente se notan pequeiias es
quirlas parasitas y menudas rajaduras, las que también indican que el per
cutor fué constituido de material muy duro, posiblemente de la obsidiana
mxsma.

El plzma dc pcrcuxién no muestra rastro alguno de ipreparacién previa;
cuando llega a presentar trabajos de retoque, aparece evidente que éstos
fueron realizados después de haberse desprendido la. lasca del micleo y que
tuvieron la finalidad de darle una forma mas regular. El plano mismo es
liso, obtenido por un lascado previo, y en un solo caso hemos podido ave
riguar que estaba constituido por la corteza primitiva del bloque de obsi
diana. El angulo entre el plano de percusién y el de lascado baja a veces
a los 90°, pero en la mayoria de los casos sc mantiene mas abierto.

El trabaja rmmdaria. — Distinguimos en él dos fases: el remllmla, trabajo
algo tosco por medio del cual se da. a la pieza la forma general, y el reta
que, ejecutado mas finamente, que tiene la finalidad de aguz'ar los filos de la
pieza o terminar con mayor prolijidad algunas de sus partes. El retallado
aparece mas frecuentemenre en el pedunculo, en las escotaduras y en labase

_ de la hoja; el retoque en el filo y alguna ve; también en el pedunculo.
El rerallado esta realizado sin excepcion alguna por percusién directa

sobre el H10 de la lasca, dirigiendo el golpe subparalelamcnte a los pianos
de lascado. Es presumible que —contrariamente a lo que ocurrio en el las
cado— fué utilizado u.n percutor blando, pues en los concoides, alrededor
del punto de percusion, no aparecen esquirlas parasitas ni rajaduras.

El retoque se rea.liz6 de tres maneras distintas. En primer lugar, analo
gamente al retallado, por percusién directa sobre el filo de la hoja, realizado
sin embargo con mayor delicadeza; este proceso lo encontramos con fre
cuencia adoptado para perfeccionar la forma del peclunculo (Figs. 2 y 12)
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y, en algunos casos, para hacer mas regular la punta de la hoja. En segundo
lugar, por percusion directa, pero no ya dirigiendo el golpe paralelamente
a los planos de lascado, sino normalmente a ellos;-este tipo de retoque se
obtuvo verosimilrnente sosteniendo la pieza con una mano para absorber
las vibraeiones excesivas y percutiendo el plano de lascado muy cer-ea dc]
borde; de esta manera se desprendian del mismo pequeiias esquirlas de ciertq
espesor y se obtenia una serie de facetas cuyo plano de lascado determina
con el de la hoja un angulo obtuso [Fig. 10), El tercer tipo de retoque, el
mas comun de todos, es por presion. Esta técnica consiste en presionar con
un retocador de piedra blanda 0 hueso el borde de la lasca para, desprender
pequeiias esquirlas; en este caso las facetas que seobtienen son tangenciales
a los planos de lascado originario. Se 1o_uti1iz6 para terininar el pedfmculo
y para regularizar el filo de algunas piezas [Figs. 2 y 8).

TIPOLOGIA

Una tipologia de los maté habia sido ya establecida por los mismos
Pascuenses y fué referida por Giglioli, Thomson y Skinner? Su caracter
puramente exterior y formal, tal como aparece en la traduccion de los nom
btes de los tipos, hace muy dudoso que se trate de una clasificacién antigua
y depone mas en favor de una nomenclatura moderna, inspirada en la forma
general de un obieto del que ya se i gnoraba la funcién. Por otra parte esta
clasificacién es superficial y de ninguna manera comprende todas las va
riances del maui. En verdad las formas de este artefacto son numerosisimas ,

y la imperfeccion de la técnica con la que fueron realizadas-multiplicaria
al infiuito el numero de tipos (ficticios) si se tomaran en cuenta los detalles.
Es necesario por lo tanto tomar en consideracion tan s6lo laxecnrncurer quo
ofrecm In uguridad do fbaber xida reulizadox intmciamalynmtc _y pam rupauder
4 sms finalidad dmnnimwdu.

Consideraremos los siguientes, que enumeramos cm . orden de impor
tancia: tamaflo de la pieza, morfologia de su parte activa (filo o punta),
retoque de la mismai o su ausencia y forma general de la hoja.-Estos catac
teres, a la vez que posecn un seguro valor morfolbgico, reflejan tambien
una funcibn determinada; es patente que una hoja que termina en punta `
debe haber sido consttuida cou una finalidad difetente de la de otta provista
de un filo recto, y que por otta parte una pieza dc 170 mm. de longitud no

4Grouou, Banco H.: Mnnriali por In malls lull: Bt) Jello phmv. Citts di Castello, 1914,

P‘ 39fT•csnm•, Wuusu: To Pm n Hmu or Bum Iilnl, en "Ann. Rep. Board of Regents
Smsslss. lust. for IIB9", Wsshingron, 1891, pig. $36.

Snsnrn, H. D.: cit. por Mlrnux, 1940, pig. 167.



pudo urilizarse de la misma manera que una dc 70 mm., aun coincidiendo
cn la forma general. Es claro, finalmente, que piezas de igual ramaiio y dc
igual forma deben haber tenido una funcion distinca, segun que el filo se
presenrara cortante y sin retoques 0 retocado en forma. de bisel.

Las dimensiones de los maté separan claramenre dos grandes categoriasz
una que incluye objetzos de tamaiio pequeiio y mediano, que van desde unos
$0 mm. de longicud y 60 mm. de ancho como minimo, hasra una longicud
maxima de un centenar de mm. y una anchura mas 0 menos equivalente;
ocra cuyas dimensiones alcanzan y superan los 150 mm. de longitud maxima
y los 100 de anchura y que comprende objetos rrabajados sobre lascas muy
cspesas, pesadas y cuyo trabajo es mas tosco que el del grupo anterior. Hay
que notar que las piezas que, en cuanto alas dimensiones, pueden conside
rarse intermedias entre las dos categorias mencionadas, son muy escasas;
esto confirma la realidad objeriva de las categorias mismas.

La parte activa de un maui esta constituida, como ya dijimos, por una
puma 0 un filo, y este ulrimo puede ser recto, convexo 0 sinuoso. Es probable
que _a esras formas correspondiesen funciones decerminadas.

La forma general de la hoja es el menos comprensivo y el menos seguro
de l0s· caracteres que consideramos a los fines de la clasificacion. Su incen
cionalidad no siempre puede ser afirmada con seguridad; existen a menudo
formas de rransicién de uno a otro ripo, las que nos obligarian a separarlos
algo forzadamente. Mas que todo, la forma general debe utilizarse con un
fin nomenclatorio y descriptivo, ya que resulta imposibleatribuirle en
todos los casos la rarea de determinar una categoria de instrumentos, adhe
rente a una funcién peculiar.

Nos abstenemos de considerar para los fines de la clasiflcacién, la mor
fologia del pedunculo, pues no parece tener una relacién consrance con
alguno de los caracteres arriba mencionados y varia caprichosamenre
denrro de los grupos determinados sobre la base de aquéllos; en efecro, las
variaciones morfolégicas del pedunculo se muestran desligadas de toda fun
cién determinada. Considerarlas dentro de nuesrra clasificacién no tendria

otro resultado que el de establecer un sinnumero de grupos arrificiales.
_En base a los caracreres mencionados hemos establecido la siguienre

clasificacién de los maté.

I. Piezas dc ramaio pequeiio 0 mediano

A. — Tmuuuumas me puma

1. Fila rw macada. - Los dos bordes que se refmeu en la puma no pre
sentan rastro alguno dc retoqueg sus filos estan constituidos por los diedros
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dererminados por la interseccion de los planos de lascado. Distinguimos
gn este grupo una forma xubrrirmgular (Figs. 1 y3) simétrica 0 asimétriea;
en la asimétrica, muy a menudo, de los dos lados que determinan la punra
uno es concavo y el otro convexo, sin que pueda sostenerse, por otra parte,
que esta particularidad sea intencional 0 debida en cambio a la modalidad
del lascado.

Orra forma es la larmqlada (Fig. 2) que quiza puede considerarse como
una variaate de la triangular, en la que el diametro longitudinal de la hoja
prevalece sobre cl transversal.

2. Fila rctocada. — Incluye la forma dc `piquc' (Fig. 8); los retoqucs
del filo y las escotaduras en la base de la hoja dan a la misma una forma
acorazonada, que junto con el pedfmculo corto y aacho, da a la pieza una
figura muy parecida al palo de ‘pique' dc los naipes ‘franceses’. Los re
toques del filo regularizan la forma de la hoja; estan cjecutados por presion
y se exrienden a las superficies de lascado de la hoja tanto en el anverso
como cn el reverso.

B. — Con 1·u.o CURVILlNBO

1. Fila rm mocudo. — Todas las piezas de este grupo tienen forma umi
lsmar mas o menos regular (Fig. 9), determinadh pot el recorrido del E10
y el predominio del diametro transversal. Las escotaduras a lo largo del
pedfmculo son bien pronunciadas.

2. Fila ratacado. — Distinguimos una forma rmilnmnr (Fig. 10) y una
oxpmlur (Fig. 11). La semilunar tiene la misma forma general que la de filo
no retocado; el retoque puede extenderse a todo el filo o tan s6lo a una parte;
en algunos casos ha sido realizado por pcrcusién sobre el margen del plano
de lascado (vcr p.300) y el filo queda entonccs en forma de bisel (Fig. 10).
En la forma cspatulat el diametro ttansversal dc la hoja se mantiene sub
igual al longitudinal, por lo que ésta junto con el pedénculo dan a la picza
la forma de una espatula gtosera; el espesor cs muy variable. Existen tam
bién algunas piezas en forma dc pala que pueden considerarse variantes
dc la espatular con el prcdominio del diimetro longitudinal de la hoja.

C. — Cow uno n¤c·m..iwno

En todas las piezas de este grupo el borde acrivo no esti recocado y esti
constituldo pot el simple filo natural dcterminado por la interseccibn de
dos pianos dc lascado.

Segfm que el difmetto transversal de ls hoia ses mayor, lgual 0 menor



que el longitudinal, tcnemos las formas del rumi (Fig. 7)‘, euadrangulag
y en cmcel (Fig. 12).

D. — CoN 1'ILO smvoso

1. Canmvidad mediana. — Ya nos hemos referido a esta forma del filo

en la parte de morfologia general; la escotadura mediana puede ser obtenida
ya mcdiante retoque, ya directamente, en el momento del lascado, dirigiendo
oportunamente el plano del mismo a intersectarse con las facetas preexis
tentes del nucleo (Fig. 13).

El hecho que el filo esté retocado 0 no, carece en este caso de un real
valor clasificatorio, pues es probable que el retoque fué utilizado muchas
vcces para completar la forma deseada cuando no salia perfecta por medio
del simple lascado. Tanto las piezas con filo retocado como las que lo tienen
natural presentan por lo comun dimerisiones notables que oscilan alrededor
de una longitud absoluta de 100 mm. otro tanto de anchura maxima;
cn ambos tipos dc piezas aparecen muy marcadas las escotaduras a los lados
del pedunculo.

2. Pzmm cmtml. — No hemos encontrado piezas de este tipo en las
colecciones que estudiamos personalmente, pero las hemos observado en
varios trabajos°. Skinner’ constituye con esta forma uno de sus seis tipos.
Se caracteriza por una punta mas o menos aguda que surge de la parte me
diana del filo, el que es algo irregular en su recorrido.

II. Piezas de gran umaio

Tienen dimensiones muy grandes, pues alcanzan a vcces la longitud
maxima de`200 mm. y la anchura de 120 mm. Su espesor y su peso son tam
bién notables y nos sugieren que se utilizaron para algfm trabajo pesado;
en favor de esta hipotesis deponen también su factura tosca y la robustcz
del pedfmculo (Fig. 15). El trabajo secundario consiste unicamente en el
retallado para modelar los instrumentos y constituir las escotaduras, que
siempre estfm presentes. La forma general recuerda la de una pala.

5. Denominamos asl a esra forma por su semeianza con el conocido objero debmnce dc
lu altas culruras anclinas que lleva este nombre.

6. Tuousou 1891, lim. LVII.
mmm 1940, Fig. 3 c. ¤ pig. 166
V _ , Rnzu., Fummum: Viliurkmuk, edicién italian, Torino 1896, tomo I1, Fig. 75. pig. 165.
7. Cirado por Mérnux, 1940, pig. 167
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Los man! cnmangados son sumamente raros en los museos etnograficos.
Este hecho es debido posiblemente a que los instrumentos de obsidiana
cayeron eu desuso inmediatamente después de los primeros contactos del
Pascuense con los blancos, a causa de la introduccion de los utensilios meta

licos; yiesto antes que empezaran a constituirse en los muscos del mundo
las grandes colecciones de etnografia paseuana. Sin embargo los relatos
de viajeros y las pocas piezas que se conservan son suficientes para darnos
idea de la manera en que las hojas de obsidiana se sujetaban al mang0°

Mérraux ofrece un dibujo de maui enmangado y describe la técnica de
otro ejemplar del Museo de la Universidad de California. Los dibujos de
tres maté enmangados se hallan en la obra de Ratzel’, dos de ellos del
British Museum. De uno de estos ultimos Routledge ofrece una muy buena
fotografiaw. También en Giglioliu puede observarse la foto de un mam
enmangado; de ella ha sido obtenida nuestra Fig. 14._ Podemos apreciar
en las figuras ciradas que el pedunculo era colocado generalmente en una
muesca practicada én un extremo del mango, después de haber sido envuelxo
en un trozo de corteza de tape"; luego el todo era atado fuertemente con
fibras vegetales. Para hacer mas firme la union se ponian entre la atadura
y el mango una 0 dos espigas de madera, colocadas ya frontal, ya lateral
mente, las que presentan a veccs dos expansioncs en el extremo superior
para impedir a las ataduras deslizarse hacia arriba. En otros casos el peduncu
lo, siempre envuelto en un trozo de corteza, era sujetado al mango lateral
mentc.

Una incégnita especial es la de las dimensiones del mango. Seguin Mé
traux éste estaba constituido por varias clases de maderas, era geueralmente
sutil y torcido, y media de 6 a 8 pies de longitud.

Las dimensiones del mango son sumamente importantes por estar estric
tamente rclacionadas con la funcibn de los nutl; cn efecto, si todos los

mangos hubiesen teuido las dimcnsioncs que consigna Métraux, es evidence
que estos artefactos habrian sido todos puntas de jabalina. Existieron por
cierto también mon! unidos a un mango muy corto, a guisa de cmpuhadura,
y esto nos hace pensar que un cierto nfimero de cstas piezas fué utilizado
como cuchillos 0 como instrumentos para hender. Tales son las piezas del
British Museum represeutadas por Ratzel y Routledge. Tambiéu Métraux

8. Mhnux, 1940, pig. 16.
9. Inn:. 1996, como 11, Pip. 74 y 75.
10. kourunuu, 8.: The nymry •[ Bum Ideal, Loudon, 1919, Fig. 92.
1I. Gmuou 1914, lrenre • pig. 124.
12. Mhnvn 1940, pl;. 167 y Gmuou 1914, pig. J9.
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l.An'u~u X XIV. I6 y I7, hoja de obnidiana do lan Islas del Almirantazgor anvcrso y vista lateral;
IH, inntrumento de obnidiana tallado, procedente do Nueva Guinea (segfm C. G. Saligman).



- las eitau pero agrcga quc un cstudio mis cuicladoso muestra que sus mango;
han sido cortados por el coleccionista, quiza con cl fin de_facilitar el trans
porte de los objetos. Mértaux no da mayores detalles acerca de este juicio,
por lo que no podemos juzgar su valor; sin embargo, varias razones nos
llevan a pensar que existieron efectivamentc maui de mango corto y que
por lo tanto no fueron armas. En primer lugar la pieza del British Museum
representada por la Sra. Routledge en una foto inmejorable muestra la
exrremidad libre del mango terminada de manera tan cuidadosa, que re
sulta dificil suponer que se trate de un trozo o residuo del tipo sostenido
por Métraux. En segundo lugar, las piezas del British Museum no son las
unicas que presentan mango corto; también Giglioli en la figura mencionada
nos presenta un maid de este tipo (Fig. 14); imaginar que también en este
caso el coleccionista cortara el mango por comodidad cle transporte equi
valdria ciertamente a sobrevaluar una afirmaciou formulada con precipi
tacion. Agréguese que las obsidianas de las tres piezas de mango corto
que conocemos (las dos del British Museum y la de Giglioli) estén despro
vistas de punta y pertenecen todas a nuestro tipo de filo curvilineo. Esta
forma las hace del todo inadaptables para la funcion de armas penetrantes,
y mas bien hace pensar eu un cuchillo o instrumento para hender. En cuarto
lugar, mienrras Métraux afirma que el mango deilos maté usados como
puntas de jabalina es siempre muy sutil y torcido, las tres piezas de mango
corto lo tienen grueso y perfectamenre recto; csto no tendria razon de
scr si se lo hubiese acortado, pero se explica muy bien, si se lo considera
realizado tal como es ahora, con el fin de adaptarse solidamente a la mano
para realizar algun trabajo pesado. Por oltimo, la longitud de los tres
mangos de las piezas en cuestion conserva una proportion fija respecto
a las hoias de obsidiana (sus medidas son mas o memos equivalentes), lo
que seria mucha casualidad si hubiesen sido cortados al azar.

En conclusion, creemos poder afirmar que existieron dos tipos de mango
para los mnré. Uno largo y sutil, imperfecto por la falta de madera apropia
a, que se utilizaba para las hojas puntiagudas; las piezas asi integradas
eron jabalinas o lanzas. Orro, corto y mas grueso, que se asociaba a hojas

con fi lo,_las cuales eran utilizadas presumiblemcnte para cortar, bender o
raspar.

FUNCIONES DE LOS "MATA"

aaclaracion de la incognita del enmangado nos permite dividir fun
cional

silios
menre los maté en dos grandes grupos: 1° armas penerrantes y 2° uten
. La morfologia de las piezas nos permite alguna induccion mas.

13. Ménaux 1940, pig. 168.

305



Los mata terminados en punta fueron verosimilmcnre puntas de jaba
lina, pero no puede excluirse a priori que algunas de ellas, enmangadas en
forma oporruna, se empleascn como cuchillos. Esto sin embargo no fué
lo usual, porque los antiguos Pascuenses fabricaban magnificas hojas,
pulidas y filosas, que desempeiiaban esta funcion en forma inmejorable.
Mas complejo es inducir la urilizacién de las piezas provisras de filo cur
vilineo, recro o sinuoso; podemos suponer con cierra verosimilitud que
las piezas de filo curvo y recto no rerocados sirvieron en algunos casos
como cuchjllos, en orros como instrumcnros para tallar la madera; en
cuanto a las con filo rerocado cs posible pensar que `cuando el reroque pro
ducia un filo corranre, dcsempefiaron una funcién analoga a la de las ante
rxores.

Las piezas con filo en bisel quiza hayan sido urilizadas como instru
mentos para raspar o alisar maderas.

La fnmcion de las piezas con filo sinuoso es sumamente obscura: quiza
fueron armas 0, en el caso de las provistas de concavidadmediana, instru
mentos para alisar las superficies curvas dc bastones u otras manufacturas
de madera. En lo que se refiere alas piezas de grandes dimensiones, su peso
y forma excluyen que hayan sido urilizadas como puntas de jabalina; el
uso que mas adhiere a sus caracteristicas morfolégicas es el de instru
mento para cavar o para remover la tierra.

COMPARACIONES ETNOLOGICAS

Entre los muchos elementos culturales que se han utilizado cn la dis
cusibn del problema de los origenes de la poblacién y la izivilizacibn de
los Pascuenses, el run! ha ocupado un lugar de cierra importancia. Siguiendo
los hilos conductores del material y de la forma, se han ide buscando en
Oceania y en todo el mundo elementos que le fueran comparables y que se
le puedan emparentar. Examinaremos brevementc cstos elementos y los
fundamentos de su comparacibn con el mat! a la luz de nucstros nuevos
conocimienros acerca de la técnica del tallado. En verdad, cuando se trata

de objetos de piedra rallacla de morfologia paleolitica —ral como el que
not ocupa- la forma pierde mucho de su valor demostrativo en las compa
raciones; en efecto, las posibilidades de una convergcncia en este sentido
aumeman notablemenre, pues ac rrata de objetos sencillos realizados con
una técnica que tiende mas a unificar las forma: que a diferenciarlas.

Todos los eacritores que ——c0¤ patent: unilatenlidad— postulan el
origen unlvocamente melanealo de la cultura paacuana, auelen apoyanc



en un trabajo dc Scligman“ en el que se emparenra a los maré con una
picza de obsidiana hallada en la Nueva Guinea. Quien examine tan s6lo
la figura que da este autor de la pieza en cuestion (Fig. 18) y tenga fami
liaridad con las obsidianas de Pascua, no puede menos que concluir que la
semejanza entre ambos artefactos es bastante vaga. Si se comparan las
técnicas de trabajo, toda semejanza desaparece y lo fmico que queda cn
comiin entre la pieza de Nueva Guinea y las de Pascua es el material y el
hecho de estar ambas provistas de un filo y de un pedninculo. La forma
general del objeto de Seligman es regular, los retoques cuidadosos, eje
cutados todos por presion con una técnica muy refinada, que en nada re
cuerda las toscas realizaciones de Pascua.

Mas que a los maui, el objeto de Nueva Guinea debe compararse, por
lo menos en cuanto a su técnica, a las conocidas puntas de jabalina de obsi
diana de las islas del Almirantazgo. Apartando el material, nada tienen
que ver con los muti. En las colecciones de nuestro Museo Etnografico
tenemos una de estas puntas de Nueva Guinea que preséntamos en las
figuras 16 y 17; como puede apreciarse, las diferencias sou notables: falta

` cl pedninculo; la forma es completamente extraiia a la de los Pascuenscs;
el plano de percusion es ortogonal al de lascado, muestra rastros evidentes
de haber sido preparado por medic de retoques y en todo el eontorno el
retoque esta realizado por presi6n con una prolijidad admirable. El enman
gado se realiza por medio de una substancia plastica solidificada que cons
tituye una especie de corto manguito.

Resumiendo, las aducidas piezas de obsidiana cle Melanesia tienen un
cierto aire de familia, especialmente en cuanto a la técnica del tallado,
pero nada tienen que ver con los maui de Pascua; por este motivo el maté
carece cle valor en las comparaciones ergologicas que se han establecido
entre Pascua y Melanesia.

En lo que se refiere a objetos del area polinesia, tenemos un interesan
tisimo dato de Giglio1i", poeo eitado en la litetatura, y que nos parece
abre un nuevo campo a las investigaciones. Senala este autor la presencia
entre los Moriori de las islas Chatham, de uno; instrumentos llamados tam

bién maté que asi describe: "mata, coltelli silicei dei Moriori di varie di
mensioni provvisti quasi tutti di peduncolo grande e piccolo. Alcuni hanno
tagliente semicircolare, altri diritto, altri obliquo, il n. 930 é senza pedun·
colo e di filo semilunare. Taluni sono tricuspidati". El mismo autor en

14. Snuomm, C. G.: Nm on an Obxidian 4:: or dz: blade frqu Papa, en "Man", 1915.
°°""`“‘‘‘1§Fé;..£.1.?.i.;£i.i;.?,£¤i¥Ii; Gina. ...._.,.,..., em. diCastel1o,1911, 1..... I, Pr,. 105.
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otra publicaci6n*° dice: "sono foggiati mercé larga schcggiatura, e ncllc
formc somigliano assolutamcntc ai coltcllacci c cuspidi di laucia in ossi
diana di Rapa Nui, ma sono di sclce, di cbcrt e di uno schisto bigio". En

i-mer lugar debe aclararsc que la scductora identidad entre los nombres
mutd y mum carccc dc valor-cou respccto al parcntcsco dc los objctos que
designan, pues mam es palabra panpolinesia, y la cncontramos también
en la lengua maori para indicar el pcdernal, cl cuarzo o la obsidiana usados
para c0rtar

"

En cuanto a la morfologia, si nos basamos en las palabras de Giglioli,
cl parecido entre las piczas moriori y las pascuanas seria notable. Por des
gracia el autor da dc los objetos moriori tan s6l0 los cscuetos datos que
hemos cirado y una sola fotografia, muy pequefja y mala, en la que los
particulares mas finos sc han perdido por complcto; de esta manera _care
ccmos dc los clemcntos neccsarios para emitir un juicio accrca del paren
tesco entre las piczas de las islas Chatham y de Pascua. Ya hemos dicho que
en piczas como/la que nos ocupa las posibilidades dc convcrgencia son
muchas.

Es muy significativo que objctos sumamentc parecidos a los muté se
hallan cn el Atcricnse —una industria musteroide n0rteafricana—, en el

Mustcricnsc y cn el Campifrense. de Iralia‘” sin que se pueda pensar cn
este caso cn un cfcctivo parcntcsco; cs ncccsario, por lo tanto, procedcr
con mucho cuidado también en los casos de mayor proximidad temporal y
cultural y tener cn cucnta que toda comparacién debc basarse no tanto en
la forma general que, como hemos dicho, esta muy sujeta ala convcrgencia,
sino en el estudio minucioso de la técnica de la talla.

16. Gmuou 1914, pig. 38.
17. Wu.x.nu•, H. W.: Maori Dictionary, Wellington, 1917, pig. 216.
18. Bn·n0u.4, R.: Paralleli rtuogufici. Artic pehnnlan della Nuns Guinea a d•II`Ir•Ii•

pnixnriu, en "Riviua di Anrropologia", Roms, 1919, vol. XXIII, plg. 281, cita y reproduce
nn obiew musteriense prccedente rle Reggio Emilia y uno campileme procedente de San L0
renm in Campo, cuys scmejann con ln: nal es uombrnu.


