
Las ‘ Tabletas Parlantes
de Pascua,

mcnumentos de un snstema graifico indo-oceainico

por J. IMBELLONI

1. CARACTER DE LA LITERATURA SOBRE LA ISLA

Quien recorre la lista bibliogréfica de Pascua —lista que es mucho
mas rica y abundosa de lo que pudiera sospecharse, aun limitfmdose
a las obras y monografias cientificasl, con exclusion de los miles de
libros y articulos de diarios y revistas populares que trasuntan un
sensacionalismo mas 0 menos inc0ntr0lado— vera con facilidad que no
existe en el globo porcién alguna que haya suscitado con igual inten
sidad la curiosidad del publico y de los viajeros; de un modo objetivo
y con la exactitud de la estadistica podré. verificar que el ochenta
por ciento de la literatura lleva en los titulos las palabras que en len
guas diversas significan ‘III.lSlJ€l'l0' y ‘enigma’, a partir de ese aio de
1870 en que puede decirse iniciado el sector moderno y mas tupido
de la lista, y llegando a nuestros dias. Una segunda observacién podra

1. La Bibliografia de la Isla de Pascua, divulgada por el P. MARTLN GUSINDE
en las "Publicaci0nes del Museo de Etnologia y Antropologia", tomo II, Santiago
de Chile, 1920-1922, N°° 2-3, representa un magnifico ensayo de recopilacién lai
bliografica y critica, que comprende practicamente la totalidad_ de las p1ezas dig
nas de atencién, a partir de la relacién de viaje del descubndor, _el alrmrante
J. ROGGEVEEN, editada en 1728, y terminando con las filtimas publicaciones antece
dentes y la impresién de la lista, aiio 1922. Naturalmente desde esa fecha hasta
hoy se han producido nuevas publicaciones, algunas de ellas realmente fundamen
tales, mas el que decidiere continuar la bibliografia, llevandola al dia, tendré en
el trabajo de Gusinde una sélida base y éptimo modelo, considerando otrosi q_ue
Gusinde aproveché el ejemplo y la, erudicién de los mas expenmentados b1bl16—
graios que lo precedieron: W. Vom en 1895, Mmmm y Jsuwuowsiu en 1901 y
principalmente WALTER Lsmmzm en 1907, completado por R. R. ScHUu.mN en
1908.
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hacer —·inesperada ciertamente— y es que ya en ese lejano 1870 hubo
espiritus afinados que concentraron su atencion sobre las tabletas
y sus ‘hieroglifos" mientras la generalidad del pfiblico, los viajeros
y los etncgrafos sufrian mas intensamente la atraccion de las estatuas
y plataformas pétreas de la isla, y de las inquietantes incbgnitas de
su crigen.

Friamente analizados, los ‘misterios de Pascua’ se fundaban espe
cialmente en tres formulaciones que el énfasis de algunos viajercs
habia convertido en postulados:

1° La imposibilidad, por parte de los incultos indigenas actuales,
de idear y construir los grandes monumentos de piedra de la isla;
2°, la impotencia en que aquéllcs se hallaban de trasladar tan peeados
blcques, por falta de medics técnicos y 3°, la inferioridad nhmérica
de la poblacién de la isla con relacion ala obra cumplida. (mas estatuas
que habitantes).

Con respecto al primer punto, ya nadie puede permitirse la duda
sobre el origen local e indigena de las estatuas c moat, pues se han
encontrado gran numero de ellas a medic hacer en el ‘taller’ de Ranc
raraku’, los instrumentos que fueron usados en la fabricaci6n* y hasta

2. Entre los autores de la primera hora mencionaremos a los siguientes: PHI
LIPPI, RUDOLI·‘ A.: Ein inschriftlieh Denkmal von der Osterinsel, en "Zeits. der Ges. f.
Erdkunde", vol. V, Berlin 1870; pags. 469-470; MEINICICE CARL: Die Holztafeln
erm Rape-rnui, en la misma revista vol. VI, (1871) pags. 550-551; VON MACLAY,
MIKLUCKO: Ueber die Kohau rogo-rogo, oder die Holztafeln von Rapa-rmi, idem,
volumen VII, (1872), pag. 80; BAsr1AN, A¤oI.I··: Bemerkungm zu den Holztofeln
um Rapa-moi, idem, mismo tomo, 1872), pags. 87-88. Inmediatamente después de
los alemanes y rusos que mencionamos, siguen los autores anglosajones: HARRISON
J. PA.RK, 1874 y 1875, CROFT THOMAS, 1874, y sus continuadores. Estos son los
•pnmeros escritos de caracter cientifico, mas la primers. menci6n —pura y simple
de las tablillas de Pascua figura en los "Annales de la propagation de la F0i", v0
lfimenes XXXVIII y XXXIX, Lyon 1866-7, en una relacion del HERMAN0 EUGENI0
(EUGENE EYRAUD), el misionero que evangelizé a los Pascuenses, muerto luego
(1868) en la isla, de consuncicn, durante la epidemia de tuberculosis que en aquel
periodo diezmé a los nativos.

Cuando pensamos que en esos mismos aios salieron a la luz las obras de BRAS
BEUR DE BOURBOURG: Le mystére de l'1°le de Pdques, Paris, 1870 y del joven marino
JULIEN VIAUD, mas conocido luego por el pseudonimo de PIERRE L0’rI: Reflets sur
lo sombre route, Paris, 1872, lleno el primero de romanticismo y visiones catastro
ficas, literariamente brilloso el segundo e inicial muestra del género sentimental
que haria célebre al autor, quedamos realmente sorprendidos al observar de qué
manera honda y brusca se separan, ya desde el umbral, las dos literaturas de Pas
cua, la afectiva, popular y fantasiosa por una parte, y la serena, erudita y analitica
por la otra: ambas durante ochenta silos, hasta hoy dla, mantendrian inalterado
su antagonismo, alimentado por el gusto, la curiosidad y el grado de credulidad
y cnticismo de amplias clases de lectores.

3. Véase principalmente el atractivo y tupido libro de la seflora ROUTLEDGI,
CATHERINE: The mystery of Easter Island, the story of an expedition, Londrea
1919. en las page. 166 a 195. Mas ya desde 1878 el "Bulietin de la Société de Géc
Ifaphie de Paris" habla publicado la conferencia pronunciada. cse allo por PINART,



los sitios ocupados por los talladores de la piedra‘. En cuanto a la
roca en que fueron trabajadas, resulta que su dureza ha sido exage
rada, pues se trata de una traquita relativamente blanda. El traslado
se efectuaba haciendo deslizar cada bloque por el declive de la colina
de Rano-raraku hasta el sitio elegido, con la ayuda de terrapleng de
que han quedado vestigios. Respecto al tercer en1gma, ha resultado
que la poblac16n, reducida en tiempos mas inclementes a s61o 111
personas, alcanzaba en origen un numero suficientemente elevado°
que se estima entre 2.000 y 3.000, y se conocen de modo positivo las
causas de tan intensa y casi repentina disminucibn.

ALPHONsE: Exploralion de l’1°lc de Pdques (vol. XVI, pags. 193-213) en la que ‘
el antiguo misterio artificial' de la fabricacion y transporte de las estatuas se
habia convertido en un proceso suficientemente claro, con la revelacién de los mé—
todos observados por el escultor nativo y la presentacién de escarpelos pétreos y
de trozos de las rocas empleadas. Diez afnos mas tarde, con la visita del Mohican
en 1886, su entendimiento- se hizo afm mas facil, a pesar de la critica negativa
de J. EDGE PARTINGTON (1901) quien se admira, algo intencionalmente, de que
W. J. THoMs0N pudiese recoger tan abundantes y minuciosos datos durante los
breves 11 dias de su estada en la isla.

4. ROUTLEDGE, pags. 180-1, donde la autora. hace una distincién entre las
hachas rudas y las finas, ambas designadas con el nombre indigena toki. Nuestro
Museo Etnografico tiene ejemplares de una y otra categoria., recolectados por el
seiior Bormida.

6. ROUTLEDGE, pag. 180.
6. Ya en los principios del siglo un barco ballenero norteamericano de nom

bre Nancy con matricula de New London habia capturado 22 islenos (12 varones
y 10 mujeres), material humano que se destinaba a laindustria de la caza de la
foca en la isla Mas Afuera (grupo Fernandez), matando a varios indigenas en la
refriega. Los doce varones prefirieron perecer,tirandose al mar después del tercer
dia, apenas se vieron libres de ataduras.

_ Pero en la segamda mitad del siglo una serie de mas agudas calamidades del
mismo género, sumadas a epidemias, hicieron que la vida. de Pascua sufriese un
golpe de muerte _en 10 material y en lo social. La intensa recoleccién del guano,
en las islas del Peru, reclamaba con urgencia una mano de obra que no fué satis
fecha por los indigenas americanos, ni por la introduccién de co0lzsch1nos: surg16
_entonces en algunos puertos del P€l'{1 una especie de industria esclav1sta a expensas
de los islefnos del Pacifico, que tenia sus naves piratescas y sus ‘negrer0s’. Entre
1859 Y 1862 was naves deportaron muchos centenares de Pascueuses para ser yen
didos a los guaneros de la isla Chincha. Las escenas que se produgeron en d1c1em
bre de 1862 dejaron en los isleiios una impresién duradera,de la que THOMAS QR01·'1'
pudo recoger el eco en Papeete (Tahiti) muchos aims mas tarde. Las naves piratas
llegaban en grupos a la isla, y en una ocasion hubo ocho Juntas; desembarcaban
sus bombres armados de fusiles y con éstos y los cafnones de a bordo fogueaban a
los habitantes, a los que terminaban por reunir en una rada. Alli seleccionabau los
mis fuertes. y puéstoles los hierros, los empujaban a bordo, para yenderlos luegc
a los guaneros, que los destinaban a cargar las bolsas de guano. Dificil resulta re
construir el nfimero exucto, pero es seguro que los varones mas aptos para el tra
bajo compusieron el m'1c1eo principal del con]unto; la cifra de 1.500 es traida porilVaries escritores refiriéndose al mtg,] dg los depqrtados, entre los cuales iba el _
dtimo Ariki, de nombre Kai Mako’i Iti, con su b.uo Maurata. Una reclamac16n 1
plomética del gobiemo de hangin, apoygda. pgr Inglaterra, qbtuvo que fugsen_embarcados de retorno los que habian sobrevivido a las penahdadu del tra3I0
bformdo, mas la. mayoria fallecieron en los barcos y solamente qiunce desem ar



Superada la primera etapa de la investigacion sobre la Isla de
Pascua, en que todo el interés habia recaido en los grandes monu
mentos pétreos: los moat o estatuas y los ahu o plataformas —a éstos
desgraciadamente se limita aim hoy la curiosidad del gran publico
y la nombradia de la isla— llego un momento en que la atencion fué
reclamada por los restos de menores dimensiones. Las pequefias es
tatuitas de madera conocidas con el nombre de moat-mira no solo

revelaron tener cierta vinculacion con los gruesos moat de piedra,
sino dieron indicios preciosos sobre el caracter funcional deestos ulti
mos, tanto de los funerarios de la costa como de los magicos en la pen
diente del Rano-Kao. La observacion de las costumbres y rituales de los
indigenas vivientes’ permitio, ademés, identificar el importante papel
de las ceremonias anuas del hombre-ave (tayatwmanu) y distinguir
a raiz de comparaciones etnologicas la sobreposicion de algunas
capas culturales, cuyos elementos terminaron por componer un con
junto suficientemente uniforme°.

También pudo apreciarse el dramatico juego de las luchas in
testinas que exterminaron la fraccion de los Hanau-eepe antes de
1750. Con relacion al florecimiento de la cultura de Pascua, se ha
establecido —de un modo general- que representa un proceso de
fusion y equilibrio entre elementos melanesios y polinesios, los pri
meros patentes en el culto de las aves y la escultura en madera y
los segundos en la talla de la piedra y el arte mural. Estatuas y plata—
formas fueron levantadas en una época comprendida entre 1400
y 1700.

caron en Pascua, famélicos e irreconocibles. Su arribo seiialo el estallido de una
epidemia de viruela, y mas tarde se difundio la tuberculosis. El1864 el encargado
comercial Dutrou-Bornier traslado a Tahiti 200 hombres aptos, para trabajar en
las plantaciones de caiia de azficar que el inglés John Brander tenia en aquella
isla, y aims mas tarde, en 1870, evangelizados ya los Pascuenses por los misioneros
franceses, huyo un fuerte grupo de ellos a Mangareva (archipiélago Gambier) es
capando a las mortificaciones que les infligia el mencionado encargado comercial
(quiso huir la totalidad de los conversos, pero el capitan de la nave, de acuerdo
con el encargado, los rechazo).

De este modo, en el breve espacio de 10 aiios la poblacion de Pascua sufrio
una merma tan radical, que del total de 2.500 se redujo en 1871 a 175, casi entera
mente viejos, mujeres y nifxos, y continuo en descenso por algunos aios mas. El
punto critico se tuvo en 1877 con el total de 111, y solo en 1886 fué registrado el
repunte, con 155, en el censo que practicara Alejandro Salmon, que sefiala el pri
mer recuento riguroso de los isleios.

7. Rourmnom, CArm·m1N¤: The bird cult of Easter Island; en "Folk-Lore",
volumen XXVIII, Londres 1917; pags. 337-355.

8. BALFOUR, HENRY: Same ethnologtcal suggestions in regard to Easter Island
or Rapamut; en "Folk-Lore", vol. XXVIII, Londres 1918, pags. 356-381.
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Por su parte, los que teorizaban partiendo del supuesto aislamiento
cultural de los Pascuenses han perdido todo su crédito, al conocerse
las esculturas de p1edra de las Marquesas, Tuamotu, etc., y las plata
formas ceremomales o marae de las demas islas del mar Pacifico, que
estén vmculadas con los restos de Pascua por los caracteres de forma,
construccion y func16n°. Las explicaciones descabelladas de un tiempo
han sido abandonadas unatras otra. Aquellos que explicaban la intro
duccion de las artes como efecto de un desembarco de Peruanos prehis
t6r1cos, han temdo que reconocer que el camino de las invenciones
culturales através del Pacifico ha sido el inverso, y Pascua ha ejer
-c1do la func16n de {1lt1mo jalon pacifico en la marcha hacia América’
de elementos lmgiiisucos y artisticos. Aquellos que -—incapaces de
comprender la funcion unificadora de un vasto océano sembrado de

10.000 islas, en que se hablo una sola lengua y en cuyos archipiélagos
el Cap1tan Cook pudo servirse de un fmico intérprete— imaginaron
un antiguo continente macizo, que una catastrofe cosmica habria
desmembrado en época no muy lejana, han debido recordar que
después de Lyell, es decir, desde un siglo, el concepto de las catas

9. Muchos son los autores y las obras que esbozan esta correlacion, mas nos
limitamos a. mencionar el escrito de EMORY KENNETH P.: Polynesian stone remains,
en "Papers of the Museum of Am. Arch. a. Ethn. Harvard ·Univ.", vol. XX, Cam
bridge Mass. 1943, pégs. 9-21, no solo por ser de fecha reciente, sino por sus
abundantes ilustraciones y por su eficacia comparativa. Este autor concibe una
progresion técnica y artistica que, partiendo de las piedras erguidas de la civiliza
ci6n megalitica del Pacifico, conduce alas estelas memoriales y finalmente a las
estatuas humanas. La idea nos parece excelente, mas reclamariamos quese reco
_ nociese la contribucién que aportan las tallas en madera de los Melanesios y sus
rudas estelas de antepasados, como elementos que confluyen con los demas 1m
pulsos en esta secuencia de jalones —siempre mas complejos y elevad0s— que
procede de Oeste a Este.

10. Véanse a modo de ejemplos las voces por ‘tejido', ‘hacha’ y resp. ‘batata
dulce’ que integran las series isoglosematicas que unen el Gran Océano a la costa
occidental de América:

N. Zelsndia Tahiti Marquesas Pascua Peru Chile

Kahu Ahu Kahu A:cuA:cu
_ _ Toki Toi Toki Toki Taka Tok:
Kumara Umara Ku·ma’a Kumara Kumara

tal como fueron,presentadas, junto con otras muchas, en mis publicaciones: La
Esfinge Indiana, antiguos y nuevos aspeetos del problejma de los origeys amerwanos.
Buenos Aires 1926; La premiere chaine isoglossématzque_oeéano-amencazne: le nom
des haches lithiques: en "Festchrift; P. W. Schm1dt",_V1ena 1928, pigs. 324-335,
reedici6n castellana aumentada en "Revista de la Sociedad Amigos de la Arqueo
l0gia", t. V, Montevideo 1931, pigs. 129-149; Kumara Ajmu et Elapay. Le lphylum
de trois glossémes américains provenants des langues de_l ocean Ffaczfique, en Anales
del Instituto de Etnografia A.mericana" de la Un1vers1dad Nacional de Cuyo, tomo
I, Mendoza 1940, pigs. 201-216.
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trofes ha cesado de jugar un papel serio en la palectologia, y de re
flejo en la prehistoria humana. Al ilustre amigo J. Macmillan Brown,
que en 1926, después de su periplo de seis meses a través de la Polinesia,
me escribio defendiendo la idea del continente desmembrado, del que
Rapa-nui representaria un residuou, pude contestar con una objecion
realmente abrumadoraz que en este caso el te1·1·emoto 0 la erupcion
volcanica 0 cualquier otra causa que fuese, habria partido al supuesto
continente por medio de fractmas superinteligentes, puesto que todos
los bordes de la isla triangular de Rapa-nui terminan junto al mar
con la bien conocida cadena de plataformas, que dibuja perfectamente
su contornou.

Nadie dice con ello que las vicisitudes de la isla pueden leerse como
un capitulo claramente delineado en la historia de las poblaciones
del Gran Océano, lo que seria una jactancia en muchos aspectos
imprudente, mas puede actualmente afirmarse que los elementos
‘misteri0s0s’ han cedido lugar a una meditacion cuidadosa y equi
librada, en el campo de la etnografia, de la clasificacion racial y de la
reconstruccion de las migraciones. En un solo punto, sin embargo,

11. Ademas que en las paginas finales de su obra de 1927, el desaparecido
Chancellor de la Universidad de Wellington formulo su hipotesis en las cartas de
24-II-1929 y 26-I-1930 que me enviura desde su residencia de Holmbank, Christ
church (Nueva Zelandia). Después de la ultima fecha sali6 para Inglaterra., y de
alli su teoria fué transmitida por la agencia noticiosa Havas (figura en un tele
grama publicado por "La Naci6n" de Buenos Aires, el 9 de marzo de 1930, a pesar
de que el nombre del autor se transforme alli en William Arown). Creyo el PROFESOR
BROWN que a raiz de un cataclismo la isla de Pascua qued6 separada de 10 que for
maba un "imperio" oceénico, cuyos héroes eran sepultados en Rapa-nui. Tiempo
después tuve que disuadir amablemente al muy estimado PADRE ENGLERT de una
idea parecida, basada igualmente en un cataclismo, que el mismo deducia de las tra
diciones pacientemente recogidas entre los Pascuenses. Un antiguo continente que
los nativos llaman Hiva se habria disgregado por fuerza endogena dejando a Pas
cua como fmico testirnonio en medio del océano: "vi6 el rey que la tierra habia
desaparecido; s6lo habia quedado una parte" son las palabras del relato nativo.
El relato indigena es auténtico y valioso, pero interesa a quien desee reconstruir
su mito de las destrucciones del mundo, mas que a la geologia de la isla.

12. "En mi opinion, los relatos que esta Ud. registrando de la recitacion de
los Pascuenses representan un material valioso, que aportara mucha luz a nuestros
estudios. Sin embargo, un naturalista nutrido de doctrinas austeras sobre la geodi
némica y la geologia en general, nunca podra modificar ab imo el cuadro. general
de la palectologia por el simple testimonio de las tradiciones, y esto 10 sabe Ud.
perfectamente" (de mi carta al Pamua ENGLERT del 3 de julio de 1937). A todos mis
corresponsales que seguian ese camino hice resaltar principalmente el hecho que
las plataformas de piedra (chu) se siguen una a otra a guisa de cadena ininterrum
pida en toda la costa de la isla, de manera que si hubo fragmentacion y cataclismc.
Iué de seguro antes que se levantaran las plataformas para sostener a las largas
fnlas de moai con las espaldas vueltas hacia el mar. Pero he aqui el hecho curioso
que las teorias del cataclismo y la fractura se crearon justamente con el fin de ‘ex
pl1car’ la existencia de dichas estatuas y plataformasn. de donde emerge la falacia
del procedimiento légico.

94



l1apermanec1d0 la sugest16n de lo enigmatico y lo imprevisto en el
'\'1lt1mo penodo c1entif1c0 de la literatura sobre Pascim, y es el repre
sentado por las llamadas ‘tabl1llas par1antes’, kohau r0ngo—r0ngo*

13. La denominacion nativa kohau rongorongo fué vertida ya en 1872 por v0N
MZACLAY con las palabras sprsch¢mdeHiilze1· 0 ‘maderas parlantes’ que le fuera su
gerida por el propio MONSENOR JAUSSEN, traduccion que se mantuvo sin variantes
de importancia durante largo espacio. Una modificacion digna de nota es la version
bois soufflants 0 souffleurs preferida por los partidarios de Ia interpretacion "mne- '
m6¤.ica, es decir, que las tabletas con sus signos fuesen medios recordativos, a
modo de nuestro nudo del paiuelo, segfinla imagen de la SRA. ROUTLEDGE. Posterior
mente se han propuesto las frases bois dc chants récitatifs o des chants récités por
LAVACHERY y Mnrmux. HEINE-GELDERN objeta que rongo significa mas exacta
mente ‘noticia’, ‘mensaje’ y también ‘0ir', ‘escucbar’; luego, que kohau no equivale
rectamente a ‘madera ’porque se divide en ko pronombre y hau, planta de hibisco (la
bella planta ornamental de flores rojas que conocemos por el nombre vulgar de
rosa-china). Aconseja, por ello, que se vuelva a la version de Monseiior Jaussen:
bois d’hibiscus izttelligents, literalmente mas fiel a la expresion nativa; el Hibiscus
no vegeta en Pascua, mas su nombre se habria generalizado fuera de la isla e in
dicaria el lefno —por anton0masia— en que se escribe, analogamente a nuestro vo
eablo ‘pape1’, que prooede también él de una planta boy desusada: el papiro. No
parece, sin embargo, que Heine-Geldern tenga razon en desdoblar la- voz kohau,
siguiendo en ello a Monseiior Tepano, y con derecho objeta Métraux (1940) que
es ésta una voz {mica, e indica 'baston', ‘palo', ‘asta de lanza'. Mas cuando Métraux
traduce the stick of the rortgorimgo men, complica a su vez innecesariamente las cosas,
sin provecho alguno para la claridad de las relaciones grarnaticales. La yoz range
rongo es el plural de redoblamiento (forma comfm en el Pacifico) del vocablo rcngo,
‘mensaje’, ‘noticia’, ‘relato’, ‘canci6n’, ‘palabra sagrada’, etc., y tauto puede com
plementar al sustantivo ‘hombre’: tangata rongorango, como al sustantivo ‘tableta’
o ‘bast6n’: kohau. rongorongo. En otras palabras, de ningnin modo nos es necesario
llenar la presunta omisifm del vocablo tangata en esta ultima frase, porque ya tiene,
sin él, su sentido pleno: tabletas de mensajes, de sabiduria, himuos, etc., al gusto
del que quiera. (Los hombres que trataban con estos materiales de sabidmia eran
llamados Mdori 0 los ‘sabios’ y mas especificamente tangata rongorongo, nunca los
rongorongo, como usa Métraux a guisa de abreviacion vemacula en sus ultimas pa
ginas, mientras que en las dos primeras -290 y 291- ni una sola vez ha osado omi
tir el sustantivo).

_ Ultimamente hemos visto que en un libro destinado al gran pubhco, y por
ello mas peligroso (LINTON, RALPH, etc.: Art of the South Seas, New York 1946;
pagina 46), se divulga el error de Métraux, que la palabra nmgorongo 1ndica_ a
los sabios de las tabletas; repetimos que en ninguna de los cientos de pnezas b1bl1o—
graficas de Pascua que nombran a esos fnltimos, deja de leerse la frase completa:
maori rongorcmgo, o rongorongo tangata.

En nuestro titulo se adopta la vieja frase que todos estos conceptos resume
en una expresién general: ‘tabletas parlantes’, frase que represents. la traducc16n
cronolégicamente mas vieja y que de todos modes esta ya solidmcada por el uso.
Unicamente podriamos agregar que —si preferimos rechazar la generahzacién leno,
tableta’ y conservar en cambio la intencion formal contemda en el vocablo kohau,
de referirse a un objeto cilindrico, habrfa que sospechar que el verdadero y mas
antiguo modelo de tales 'palos 0 bastones de mensaje' fuese el ejemplar de Santia
go, a pesar de ser el fmico hoy existente. El padre Sebastian —;sm embargo- al
lado del significado especifico ‘palo’ anota el genérico ‘tableta (ENGLEM 1943,
pag. 462) y en vista de que conoce a fondo la lengua de Pascua, tenemos que remi
tirnos a su seiialacion. Por otra parte su explicacién de kohau royoroyo es termmante.
‘tabletas de recitaci6n’ (Fig. 315).

_ _ . ., Es conveniente, por ultimo, poner de relieve que la propia transcripcionron
l90f01ly0 D0 raponde con exactitud a la fonética DBSQURDB. QUFS en Pascua ° sgnido ng del Protopolinesio y del Melanwio han cedxdo un importante lugar a
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Nadie habia hablado de las inscripciones ni de las tabletas hasta
1868, y la atencion fué llamada hacia ellas por un caso fortuito. El
obispo de Aideri (Tahiti), hombre de estudio y organizador de un
museo etnografico, que presidia en calidad de vicario apostolico todas
las misiones catolicas de Oceania, recibi6 ese aiio, obsequiada por el
padre Gaspar Zumbohm, miembro de la mision cat6lica que actuaba
en Pascua, ima de esas cadenas de cabello humano que constituyen
una curiosidad de la isla, arrollada alrededor de una tablilla de madera.
El obispo, Monseiior Tepano Jaussen, mucho mas que por la cadena
de cabellos, se aleg1·6 por la propia tableta, por haber obse1·vado que
toda su superficie estaba cubierta por cientos de signos, regulares
y arménicos, de una escritura absolutamente desconocida.

Monseiior Tepano se apresuro en dar la alarma en doble direccion:
primero, para que se reunieran el mayor numero de tabletas, y se
gundo, para que los especialistas del mundo descifraran la escritura.
Desgraciadamente, el arte de grabar los signos se habia perdido en
la isla a cormecuencia de los descalabros de toda clase que en el de
cenio 1862-1871 llevaron la poblacion de Pascua de 2.000-3.000 a
111 personas. La llegada de unos 200 Pascuenses a las plantaciones
de Tahiti fué sin embargo un factor favorable para recoger las ultimas
tabletas inscriptas, y agregarlas a las pocas que los misioneros ya
habian reunido entre los habitantes que no fueron deportados por
los piratas peruanos, o que de la isla Chincha habian regresado des
pués de dos afios de privaciones y pestes. El mayor nucleo de los
ejemplares que actualmente se poseen procede justamente de la re
coleccion de los misioneros Gaspar Zumbohme Hipolito Roussel,
y se encuentra en el convento de los Hermanos de Picpus en Brain-1e
Comte (Bélgica).

He aqui una lista de los ejemplares que la ciencia tiene a su dis
posicion, clasificados en varios grupos, en atencion a los museos que
los custodian. Encontrandose en la literatura buen numero de con

tradicciones y graves inexactitudes, hemos tenido que ejercer la critica
combinada de tales descripciones y pedir ademas informes directos
a algunas instituciones que las tienen en custodia.

I'!l\lt8C16D U; COII¢T9tI.!l'l€fltE, D0 S0 dice TOPIQO, sino TOQUO, HO SB pI'0Il\lnCi8. NITIQGUI
sino uinata. (Véue el estudio de Cnuncmu. 1911 y 1912). También el seilor Bérmida
do cute Instituto (1951) hu encontrado que los isleilos pronuncirm p contrariamento
an lan snctacionea do los vocabularies mis difundidos.
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Van en nuestra lista no s6lo las verdaderas ‘tabletas' en el sentido
literal —que en varios escritores anglosajones figuran con el nombre
de blocks ——sino también aquellas piezas que por su forma han mere
cido nombres especiales, como el de ‘remo’ y ‘bast6n’, porque el hecho
esencial no es que sean de determinadas dimensiones y perfil, sino
que presenten en su superficie la caracteristica escritura pascuana.
Igualrnente entran en nuestra lista los ejemplares que en lugar de
doce, veinte o mas lineas de escritura, llevan una sola linea; en este
rotulo entra por ejemplo, el pectoral de madera conocido con el nombre
de reimiro.

Por iiltimo, nuestra lista acoge no solo a las piezas materialmente
existentes en la actualidad, sino también a aquellas que han desapa
recido, a condicion que hayan dejado de sus inscripciones una docu
vmentacion adecuada para el estudio, por medio de calcos y foto
grafias. Tal es el caso de la tableta desaparecida en la destruccién de
la ciudad de San Francisco de California (1906) y el de ·la tableta
Keiti destruida en el incendio de la biblioteca y parte de la ciudad de
Lovaina (1914). Junto con éstas podemos colocar la que el Zahmeister
J. Weisser_vi6 en Tahiti en 1878, sin poderla adquirir, y de cuyas

, inscripciones nos ha dejado un dibujo suficientemente claro.

a) EJEMPLARES nn Bnncrc.4
(Brain—le-Comte)

I. Trozo de madera de longitud enorme: 93 x 10 cm. Se le conoce por el nom
bre Tahua. El obispo de Axieri, Monseiior Jaussen, lo distingutlo con el nombre
la Rama, cuyo equivalente en la lengua de Pascua es tahua; se trata evidente
mente de un remo europeo llegado a las playas por virtud de las corrientes mari
nas, que fué aprovechado luego por los grabadores de la isla. Su material es la ma
dera del fresno (Fraxinus sp.) arbol absolutamente extraiio a la flora de Pascua.
Cada una de las caras comprende 8 line:-is cuidadosamente inscriptas; en total se
cuentan en la pieza 1.547 signos. Su descripcién fué la primera que se publicara
de una tableta de Pascua, en el orden cronolégico (von Maclay, 1872) y puede
juzgarsela un verdadero modelo. Su autor la compilé en aguas polinesias (rada
de Apia, en el grupo Samoa) en 1871, y en primer lugar la d,i6 a conocer en Peteis
burgo en 11118 reuni6n de la Sociedad Geografica de Rusia, que la publico luego en
la respectiva Isvestija.

II. Tableta que mide 43 x 15,5 cm., conocida por el nombre de Aruku-I:u
rcnga. Monsefior Janssen la denomino échancrée. Crey6 que fuese de madera de
mira (Toromiro), mientras luego fué comprobado que es de ima Lauracea. La ano
tacion de Jaussen dice: ,"échancrée Remqorcmgo, bois de Miro, d’Auruku-Kurenva d¢
Tongariki, mort au temps des ’IIGU'iT68”. Contiene 22 lineas inscxiptas (10 + 12
en las cams respectivas), con un total de 1.135 signos simples, que pueden reducin
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se s 960, teniendo en cuenta los grupos (Métraux). De la anotacion de Monseiior
Jsussen podria deducirse que Aruku-Kurenga fué el nombre de una persona que
hsbitabs en la aldea de Tongariki, y fué reputsdo corresponder al autor de las
inscripciones. Mas en este caso Jaussen no ha agregado du nom de Partiste que suele
emplesr en dichs circunstancia, y por otra parte no es forzoso estimar que el po
seedor de la tablets, muerto au temps des mwires (en la refriega de las naves piratas)
fuese la misma persons que realizo su grsbado. Estos claros resultsdos criticos

pertenecen a R. Heine-Geldern 1938. Excelentes fotos de esta tablets public6
Ray en 1932.

III. Dimensiones 30 x 21 cms. Kohau 0 te raya (la tablets o 'charm’ de los
prisioneros). Fué nombrada Miro por Monseiior Jaussen, mas recientemente Ro
piteau ha sveriguado que la made1·a no es el Toromiro, la conocida mimosacea que
existe en Pascus, sino una Myrtacea. A esta tablets se le conoce hsbitualmente por
el nombre Mamari. La seiiora Routledge nos ha referido (1920) de qué manera
fué robads al Ariki Ngaara, por su siervo Kaara, y el gran aprecio en que la tenia'
el filtimo rey de Pascua, por su acci6n magics en la captura de prisioneros (ragya =
prisionero); su fnltimo poseedor nativo la cedié a los; misioneros. Heine-Geldem
(1938) opina con derecho que es el caso menos dudoso de conservacién del nombre
indigena de uns tablets. Contiene 14 liness por cars, circ. 806 signos en total. Es
uno de los ejemplares mas perfectos por la ejecucién y conservacion de los glifos.
Sus reproducciones fotograficas abundan: ver Thomson 1891, lam. 44-5, Hevesy
(1933), lam. 1, Lehmann (1907), figs. 13 y 14.

IV. Ejemplar que fué llsmado tablettc échancrée por el obispo Jaussen, a cuya
coleccion pertenece desde los primeios tiempos, lo que ha originsdo lamentsbles
inexsctitudes en la literaturs, por confimdirsela con la tablets II Aruku-kurenga
que fué denominada con igual adjetivo. Mas lss dimensiones no permiten confu
si6n alguna: mientras la Aruku-kurenga mide 43 centfmetros He longitud, ésta
mide 30 cm., con 15 de ancho. Thomson la denomina "Ka-ikiuiga", primers
frase del csnto de—Ure Vaeiko en su sospechou lectura del texto. Su estado no es
del todo perfecto, pues los signos estan rofdos, especialmente en una de las. caras.
La msdera es un pequeio bloque de Podocarpus latifolia (o P. jerrugima). Ls cara
que presents nm saliente longitudinal del leio llevs 7 lfneas, ls opuesta 6; en esta
ultima los glifos muestran una ligera inclinacién hacis ls derechs, como en ui es
crito cursivo, y son groseramente trazsdos. En toda la tablets hay 182 glifos afm
visibles. Figurss: Thompson, lame. 42-43; Stephen-Chauvet, figs. 152-3.

V. Dimensiones: 39 x 13 cm., tablets Ksiti, segfm Monseior Jaussen, ‘del
nombre del srtista’. Pertenecié al grupo de tsbletas reunidas por Jaussen en el
obispado de Papeete (Tahiti). Esta colecci6n fué remitida s Paris en 1888 para
que fuese conservads en la casa-madre de la Congregation des Sscrés-Coeurs, con
la indicacién de destinar uns, precisamente la tablets Kciti, s la Biblioteca de ls
Universidad de Lovsins, en Bélgica; mas llegé a su destino s6lo en 1894. Allf, en
el incendio de la biblioteca y parte de ls ciudsd de Lovaina en los comienzos de
la guerra de 1914, qued6 destrulda. Mas el obispo Jaussen habia tenido ls previ
sora idea de conservar calcos y fotos, que estan shora en manos del P. Maurice
Desmedt, secretario de la Congregacién. Todos estos datos y una buena reproduc
cibn fotografica del cslco fueron publicados por H. Lavachery (1933). La tablets
Kem comprende 17 lineas inscriptas (8 y 9 por cars). Tambiénse la nombra en
algunos viejos escritos tablatte vcmwulu, asl como fuera denominada por Jaussen.



VI. Un fragmento de tableta grabada de 11,5 cm. por 8, con 6 lineas en
ambas caras. Actualmente en la coleccion del doctor Stephen-Chauvet, de Paris.
Foto en su libro, fig. 154.

b ) Emurmnms nn Smrmco nn Cams

(Museo Nacional de Historia Natural)

VII. Tablilla menor; dimensioncs: 31,7 x 12 cms. con espesor maximo 2 cm.
Su forma es la de rectangulo alargado, con un lado algo mas ancho, en cuyo borde
hay una excavacién, o concavidad, que simula la impronta de un grueso pu.lgar,
seguramente anterior al trabajo de grabar los signos, pues la superficie concava
esta totalmente cubierta de escritura al igual que toda la tableta. Este magnifico
ejemplar fué descubierto en la isla poco después de la visita del Topaze (Nov. 1868)
en una. casa de piedra, laura-reya, donde habrian residido los Ariki. Fué traida
en 1870 a Santiago de Chile por el capitan Gana de la corbeta chilena O’Higgins,
junto con los dos ejemplares que siguen. Esta tableta es la que primeramente fué
conocida en Europa, por medio de impresiones y dibujos, luego de calcos en yeso.
También fué la primera en ser representada grafieamente, en 1870, en una lamina
(VII) en colores (muy mala) de la "Zeits. der Ges. f. Erdku.nde" vol. V, Berlin,
reproduccién de una hoja de ostaiio enviada por Philippi, y en 1873 en dos nitidas
laminas (XX y’XXI) del "Journal of Anthrop. Institute" vol. III, Londres, que
reproducen fotos del calco en yeso llevado de Santiago a Inglaterra por Edwin
Reed. Tiene 16 lineas, 8 por cara, y el to`ta1 de 500 signds mas o menos.

VIII. Tablilla mayor; dimensiones 47,5 x 12,3 cm. Su forma es débilmente
encorvada, el espesor algo menor que el de otras tablillas, relacionado con el ta
maiio (de 1 a 2,3 cm.) y muy desigual de punta a punta. En dos lugares de una
de sus caras lleva huellas de fuego, que ha destruido los signos. Su historia es pa
reja con la de la tablilla precedente, pues ambas fueron traidas a Santiago en 1870
por el capitan Gana. Sus calcos de yeso fueron conocidos en Londres, Berlin, Cas
sel, etc., al igual que la tableta que antecede. Cada una de las caras contiene 12
lineas inscriptas, con un promedio de 65 signos. lo que da un total de mas o me
nos 688 glifos. Es esta tableta una de las mas finamente grabadas entre todas las
que se conocen; cada una de sus figuras tiene un perfil armoniosamente dibujado;
la incisi6n no es honda, ni se revela en superficie por un surco ancbo, sino angosto,
filiforme.

Los tres ejemplares de Santiago fueron dados a conocer graficamente en una
magnifica transcripcion lineal de sus signos, en 1875, por ell profesor Philippi,
en nitidas tablas litograficas publicadas por "Anales de la Universidad de Chi
le", tomo XLVII. Puede afirmarse que iué ésta la primera iconografia adecuada
y eficaz para el estudio de los glifos.

IX. Baslén 0 celro; es un cilindro de madera dura, alto mas de 1 metro ( 1.235
mm.) con un diametro de 6 cm. en el cabo mas angosto y algo mas en el mas
grueso. El capitan Gana. que trajo este precioso y realmente 1'mico ejemplar de
Pascua a Santiago, DG informa que le fué obsequiado por el residente comercial
Dutrou-Boruier, de quien supo que habia pertenecido a uno de los fnltimos Arikx.
Creia Bornjer que fuese arma de combate, mas el mismo Gana, por las respuestas
conseguidas de los isleiios, concluy6 que se trataba de un objeto ceremonial. El

99



cilindro esta cubierto enteramente de signos repartidos en lineas que van longi
tudinalmente del cabo de menor diametro al mas grueso; en correspondencia del
primero se cuentan 12 renglones mientras en el segundo figuran 13 (eu la mitad
de uno de los renglones se opera una bifurcacién, que continfra hasta el fondo).
Cada renglén presenta un promedio de 115 figuras, lo que hace que la entera su
perficie contenga mas de 1.500 signos.

X. Tablilla inédita de Santiago. El Museo Nacional de Historia Natural de
la capital chilena posee ademas una cuarta pieza registrada en su catalogo con
el N° 12.060, la cual fué traida por el padre Sebastian Englert en 1938. Sus dimen
siones son muy exiguas con re1aci6n a las piezas anteriormente descriptas: longi
tud 10 cm., altura 6 cm., espesor maximo 2,4 cm. E1 color de la madera es muy
obscuro y presenta lineas mas intensas que corrosponden a la nervadura; se trata
de una madera pesada, que no ha sido determinada en sentido botanico. La pieza
es de forma redondeada en uno de sus lados, mientras en el otro preseuta una sec
ci6n ovalada, cuyo corte aspero y carcomido da la impresion de una ruptura que
separara el extremo de una tabla de mayores dimensiones. Cada una de las caras

presenta signos de la escritura pascuana alineados en cuatro lineas horizontales,
mas apenas imos 10 signos en total estan bien conservados, mientras los demas
han sido borrados con mayor o menor intensidad por el desgaste de la superficie.
Contrariamente a todo lo que conocemos hasta ahora sobre las tablillas de Pascua,
los signos de esta pieza no aparecen excavados por medio de incision, sino levan
tados ligeramente sobre la superficie de la madera. E1 relieve es, sin embargo, poco
sensible, ylos signos, que poseen la coloraci6n general de la madera, son perceptibles
mas que nada al recibir la luz poi un costado. No hay en esta pieza canaleta o estria
longitudinal alguna. Invitamos al lector a recoger en nuestras laminas IX y X los
demas datos que ilustran esta pieza interesantfsima, 1'mico ejemplar de la segunda
grafia de Pascua, o escritura tau, por primera vez mencionada por la Sra. Routledge
al -reproducir la hoja dibujada por Tomenika.

c) Emimmmas os Iuomrsam

XI. Pequeila tablets.; dimensiones 11 cm. de longitud; madera dura de color
castafio obscuro, posiblemente (Dalton) torvmiro. En 1904 fué comprada esta
pequeila tableta de Pascua para integrar las colecciones polinesias del British
Museum, y O. M. Dalton se apresuro a ilustrar sus caracteristicas, en el mismo
ailo, en la revista "Man", agregando dos buenas fotos. Cuando la tableta fué ad
quirida por el museo inglés, acababa de permanecer en manos de su propietario
no menos de treinta aios, como nos relata el— diligente informe de Dalton. Si

caleulamos que este anterior poseedor la obtuvo alrededor de 1870 mss o menos,
sera fécil convencerse de que muy posiblemente pertenecié en origen a la pequeia
coleccion traida de Pascua por la corbeta 0’Higgins. Es sabido, en efecto, que la
corbeta 0’Higgins trajo a su bordo una tercera tableta (ademésldel cetro) la que
por disposicion del P. Hip6lito Roussel debia salir para Paris, mas nunca lleg6 a
Francia. El grabado de este ejemplar no es fino, ni muy simétrico; contiene 9
renglones por cara, con un total de mas o menos 150 signos.

XII. Pectoral de madera inscripto, largo mas 0 menos 47 cm., en forma de
crociente lunar, do la conocida clase llamada en la lengua de Pascua reimiro. Este
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ejemplar fué llevado desde largo tiempo a Inglaterra, y pertenecio a la Christy
colection; hoy integra la seccion polinesia del British Museum.

En dibujo, una de sus primeras publicaciones fué hecha por F. Ratzel en
su obra Die Volkerlcunde, Leipzig, 1886 (vol. II, cap. 11); fotograficamente la re
presento Dalton en 1904. El rcimiro esta surcado longitudinalmente (entre una y
otra nuca humana) por una {mica linea de figuras hieroglificas, grabadas con suma
delicadeza, de una altura de mas 0 menos 17 mm.

e) Emmrmn ms: Buaniu

XIII. La tabla del Museum fur Volkerkunde de Berlin es de forma singular
en el grupo de estas piezas pascuauas. Se trata de un trozo de madera, largo y re
lativamente estrecho, encorvado intensamente, simulando la forma de un bumerang,
cuyas dimensionos son: 1,03 m. de longitud y 'més 0 pmenos 0,13 de anchura.
Casi toda la superficie esta roida y desgastada, en particular la cara que trae las
inscripciones; fué, como su aspecto 10 indica, una de las planchas de un bote. Su
pésimo estado de conservacion ha llegado a borrar la mayor parte de los signos
grabados en la superficie inscripta, mas pueden afm distinguirse gran nfimero de
ellos, a intervalos; cubrian por entero la longitud de latabla, ordenados en 7 lineas
superpuestas, siempre con el mismo sistema bustroféd.ico. Un simple calculo de
ducido de la capacidad de una de sus secciones permite afirmar que debia contener
un total de 1.260 gliios, y es realmenteuna lastima que un texto tan importante
se halle inutilizado para la ciencia. Este ejemplar llego al museo de Berlin en 1883,
obsequiado por el seior Schlubach, c6nsul aleman en Valparaiso; se ignora el modo
como lo obtuvo, pero no es dificil imaginar que procedia directamente de la isla.
Ni una sola vez fué esta pieza objeto de publicacion. El profesor W. Krickeberg
director del Museo berlinés gentilmente me ha remitido 4 fotografias (1 de con
junto y las demas correspondientes a 3 secciones de su longitud) y yo habia pen
sado reproducirlas integralmente,§mas la dificultad para disoernir los signos me ha
hecho desistir.

f) Ermarnsams nn Vmm

XIV. El antiguo Museo de Viena, mejor conocido por su nombre tradicional
de Naturhistorisches Hofmuseum, posee dos ejemplares, de los cuales el mas im
portante es el de menores dimensiones, una simple tablilla de 25,5 cm. de longi
tud por 5,2 de anchura. Tiene cinco renglones inscriptos eu cada una de sus dos
fachadas, con un total de 173 glifos 0 restos de los mismos. Tanto esta pieza como
la siguiente llegaron al Hofmuseum por medio de una donacion del consul general
en Hamburgo, baron von Westenholz, quien alrededor de 1880 ofrecio una colec
cion de objetos de la isla de Pascua. Unas buenas imagenes de ambos ejemplares
fueron publicadas por M. Haberlandt en su articulo de 1886, en litografia, con una
cuidadosa transcripcién de los signos.

XV. La tabla mayor de Viena mide 28,5 cm. de longitud por 14 de ancho.
La conservacion de la pieza es muy mala, ya sea en lo que ataie al bloque mismo
de la madera, perforado intensamente por el taladro, ya a los glifos, que estan
roidos mas 0 menos hondamente en las diversas porciones de la cara inscripta, que
es (mica. S6l0 61 signos pueden ser reconocidos con seguridad, y estan dispuestos
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gn gi-upos, por efecto del desgaste. Se ha dicho que esta tabla es un falso, mag my
gs rigui-oso admitirlo; muy al contrario, su aspecto, sus glifos y la propia irmguja.
ridad de su disposicion hablan claramente en favor de la autenticidad. El siguo
en cruz de San Andrea que Haherlandt crey6 inscripto posteriormente por algfm
falsario, tampoco autoriza tal sospecha. La diferencia que el mismo autor vi6
entre su contenido y el de la anterior, consistente en la relativa escasez de glifos hu
manoides, no puede ser tomada en cuenta como prueba de fabricacién mas reciente.

g) E.m1n·r.Aa¤s on Lamucaaoo

XVI. El Museo de Antropologia de la Academia de Ciencias de la antigua
capital rusa posee dos ejemplares, ambos desde vieja data. El mayor mide 62 cms.
de longitud por 14 de ancho en su parte mas expa¤S¤» Y por su forma fué relacio
nado con las conocidas armas espatulares del Pacifico denominadas mere. En reali
dad, tanto por sus enormes dimension , como por la forma del supuesto mango
y el material en que esta construido, debe excluirse toda comparacioncon un mere;
el hecho que presenta una (mica espalda junto con las dimensiones de la parte ex
pansa, nos aconseja colocar este ejemplar entre las piezas que —com0 la Aruku
kurenga, la Tahua, etc., proceden de un remo. Cada una de las caras lleva 11 ren
glones de escritura. La madera es del conocido arbol de Pascua, la Edwardsia o So
phora, que los nativos llanamente nombran toromiro.

Tanto el presente ejemplar como el que sigue fueron depositados en el Museo
de la Academia por la Sociedad de Geografia de S. Petersburgo en el aio 1891;
ésta los habia recibido del etnografo von Maclay, quien a su vez los consiguio du
rante su viaje a Pascua, Samoa y Tahiti a bordo de la nave Witiaz de la marina
de guerra rusa, en 1871.

XVII. El segundo ejemplar de Leningrado es una tablilla alargada y encor
vada, que simula la forma de un bfimerang; puede sospecharse que fué empleada,
antes o después de ser inscripta, en la construccién de la carena de un bote. Tiene
42 cm. de longitud por 9 de ancho. A diferencia de `la tablilla de Berlin, que pre
senta igual curvatura. esta inscripta en ambas caras, y eu cada una se encuentran
9 renglones de signos. De la nota descriptiva de A. Piotrowski se deduce que las
dos tablillas de Leningrado contienen en conjunto un muestrario de signos que
comprende 227_unidades, de las cuales 33 se repiten con mayor frecuencia.

Su material ee madera de toromiro. Una anotacion de puno de von Maclay
nos informa que de las dos tablillas, una (no se sabe cual) fué donada a von Maclay
por el obispo de Axieri, durante su estada en Papeete (Tahiti) del 12 a 24 de julio
de 1871. La segunda, en cambio, pudo haberla conseguido de los isleios de Pascua,
ya en Papeete, ya en Mangareva, donde la,corbeta rusa se detuvo 5 dias; se ex
cluye que pudiera adquirirla en Rapa-nui, porque la Witiaz salio de la bahia de

Haya-roa dos horas después del arribo.

h) Exmurmams on WAsamc·roN

XVIII. El Museo de Washington (Un. States Nat. Museum) posee desde se
aenta anon dos tabletss inscriptas de Pascua, que fueron llevadas de esta isla por
el oiicial pagador W. J. Thomson, a raiz de su viaje a bordo del Mohican (1886).
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La tablets menor trae el nfimero de catilogo 129.773 y sus dimenslones son
las siguientes: longitud 24,2 cm., anchura 8,9 y espmor max. 1,85 cm. I4 madera,
que Thomson da por toromiro, no ha podido ser identificada por el experto del
Museo de Washington, excepto por su definicion general de ‘madera dura'. Su estado
de conservacion no =< del todo bueno, especialmente en una de las mras, que ha
perdido mas de uu tercio de los signos, por destruccién de la superficie. La can
que arbitrariamente —-siguiendo a Thomson- llamaremos A, comprende 8 lineas,
la cara B, también 8 lineas, mas tanto la primera como la segu.nda llevan restos
de una novena linea que recorrfa el dorso superior y respectivamente el inferior,
esta ultima afm menos conservada; en base al estudio de la parteintacta de la
tableta puede calcularse que en total debia contener 450 signos aproximadamente.
El profesor Alan C. S. Ross ha encontrado que en ese total hay 163 elementos de
escritura, prescindiendo de las repeticiones. Esta tableta fué fotografiada por el
paymaster Thomson y denominada por él Atua malariri, por ser éstas las primeras
palabras de la recitacion de Ure Vaeiko cuando pretendio leerla (su texto seria la
enumeracion de las parejas de dioses que al juntarse producen las rocas, animales
y plantas).

XIX. El segu.ndo ejemplar del Museo de Washington (N ° 129.774) es de di
mensiones mucho mayores: longitud 80,8 cm., anchura 12, espesonmsximo 1,6 cm.
La madera, Podocarpus sp. segfin el raultado de W. N. Watkins, tecnologo del
Museo de Washington, fué posiblemente un trozo empleado en la construccion
de un bote, como lo dedujo ya su primer descriptor W. J. Thomson (1889), pag. 514.
Su forma actual recuerda la hoja de un grueso cuchillén, con un lado recto y otro
que degrada en punta aguda. Las lineas de signos se desarrollan paralelas en toda
la longitud del objeto, y fueron inscriptas cuando éste tenia la forma de un rectan
gulo alargado; cada linea contiene de 50 a 60 signos. La _tabla ha sufrido una in
tensa abrasion de su superficie en determinados sectores de ambas caras, mas una
de ellas esta mas daiiada. Cada una de las caras comprende 8 renglones de signos y
en el dorso, mas 0 menos mutilada, otra Linea; en todo 17 6 18, lo que daria un total
aproximado de 950 signos. W. J. Thomson publicé su fotografia en 1889, denomi
nandola Eaha to ran ariki kate, palabras iniciales del canto recitado por el viejo
Ure Vaeiko, que seria un texto tradicional en que se definen las facultades juri
dicas y mégicas del Arilci, o rey, sobre los hombres, los animales y el universo.

i) Emmwums on HONOLULU

XX. Existen en el Bernice P. Museum de Honolulu, capital de las islas Ha
waii, tres tabletas grabadas de Pascua, y un fragmento. La mas importante de las
tabletas, que lleva el nfimero de catalogo B 3629, mide 31 cms. de longitud por 12,2
de anchura; su espesor maximo es de 2 cm. En parte ha sido destruida por el fuego.
En una de sus caras lleva 11 lineas de escritura, ninguna en el reverso. Fué adqui
rida por el Museo con la coleccién J. L. Young, en 1920.

XXI. La segunda tableta (B. 3623 de cat.) tieue en cambio la forma muy
alargada que praentan muchas otras de esta lista: mide 69,5 cms. de longitud por
8 de ancho; su espesor es de 2,2 cms. Su estado de conservacién es muy defectuoso,
y el desgaste de la madera s6lo deja reconocer los signos por una longitud de 12 cm.
y la anchura de 4 renglones; todo lo demas esta obliterado. Su descriptor, Métraux,
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ha contado 25 signos visibles, que se encuentran redondeando una cavidad natural
de la madera. Fué adquirida, como la anterior, en 1920 (col. Young).

XXII. Es UD fragmento de tableta, que mide apenas 6,3 cm. de longitud por
2 de anchura; su espesor maximo-es de 1% cm. A pesar de sus escasas dimensiones,
pueden observarse en una de sus caras los signos que corresponden a 2 lineas; Mé
traux seiala que solo 3 signos son reconocibles. Sobre Ia autenticidad de este frag
mento no puede haber dudas, pues fué traido de Pascua por uno de los oficiales
del Mohrban en 1886 y luego cedido en 1914 al Bernice P. Museum.

XXIII. De autenticidad discutible es considerado por Métraux un cuarto
ejemplar de Honolulu, en base a la naturaleza de los tzrazos grabados (que habrian
sido realizad con punta de acero) y por la menor correcci6n y belleza de los di
bujos.-Ias caracteristicas de la pieza y sus dimensiones, que coinciden con las de.
los ejemplares de Berlin, etc., nos aconsejan. sin embargo, no rechazarla como
fraguada, pues un falsario habrfa elegido de seguro un modelo mis ‘norma1’. Mide
71 cm. de longitud por 8,8 de anchura, con espesor méximo de 3 cm. La escritura
aparece en una sola cara y s6lo una linea inscripta es visible, con 21 cm. de largo.
Fué adquirida en 1920 (col. Young). De los ejemplares de Honolulu no se conooe
la calidad de la madera.

j) Emmmuz on nmrr

XXIV. El Museo de Dresde posee un dibujo, suficientemente claro, de una
tablilla cuya existencia actual se ignora. El dibujo, publicado por Meyer en su
obra de 1881, fué delineado en Papeete (Tahiti) en el ailo 1878 durante el viaje
de la caionera Hyéine por el Sr. J. Weisser, oficial contador (Zahlmeister) de la
marina alemana; procedia seguramente de alguno de los Pascuenses trasladados
a Tahiti para trabajar en las plantaciones de Brander. La tablilla se encontraba
en manos de un particular, quien no quiso enajenarla. El hecho quetengamos en
nuestro poder una transcripcién adecuada para e.l estudio. de los glifos nos oblige.
a tener en cuenta esta tableta, la que presenta cinco renglones (véase nuestra
Fig. 1) con un total de 96 glifos, simples o compuestos. Obsérvese que entre una
linea inscripta y la siguiente existe una faja vacia de glifos, de notable anchura:
es una uracterfstica de este notable ejemplar.

A pesar de la diligencia. que hemos empleado en la compilacion
de esta listal, no creemos haber logrado evitar por completo las pro
babilidades de errores.

1. Mas que nuestra diligencia —en verdad— es de celebrar la cortés y paciente
colaboracion que nos han prestado no s6lo las instituciones, sino también los espe
cialistas y corresponsales amigos solicitados por nosotros en procura de datos y
averiguaciones que s6lo podjan conseguirse mediante una inspeccion ocular. Es mi
deber recordar aqui al· Prof. W. KRICKEBERG, director del Museo de Berlin, quien
nos ha remitido 4 fotos de la tablilla XIII junto con los datos que le facilitara el
Prof. NRVERMANN; al Prof. HERBERT W. KRIEGER, head curator del departamento
de antropologia del U. S. National Museum de Washington, quien nos facilit6 fotos
de las tabletas XVIII y XIX; a la senorita MARGARET Trrcoma, bibliotecaria del
Bernice P. Bishop Museum de Honolulu y al Sr. E. H. BRYAN JR., curator del mismo,
por las fotos y datos de las tabletas Nos. XX a XXIII; al Prof. Dr. HERMANN TRIM
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En este asunto de las tabletas de Pascua se han producido en la
literatura gran cantidad de fallas, que se han venido repitiendo hasta
nuestros dias. También las publicaciones recientes se han hecho res
ponsables de inexactitudes graves, de las cuales mencionaremos
algunas, a modo de ejemplo.

a) W. J. Thomson reproduce en dibujo (laminas 36-37) con el
nombre de tableta Apai la misma pieza que luego fotografia en la
lamina 46 de un calco de Parke, Davis & Co., creyéndoles ejemplares
distintos (en realidad son representacionas de una misma pieza, que
es la Keiti, destruida en el incendio de Lovaina).

b) El mismo Thomson publica en su lamina 49 dos fotos de la
tableta Aruku-kurenga, deBrain-le-Comte, diciendo que el original
pertenece al Museo de Santiago de Chile (evidentemente lo confimde
con la pieza rectangular traida por Gana y reproducida en una lamina
del presente tomo).

c) Stephen Chauvet asigna al Americ. Mus. of Nat. Hist. de N.
York la tableta (Figs. 165-6) que se guarda en el Un. St. Nat. Mus.
de Washington.

d ).El mismo autor asigna al Museo de Washington la pieza de
Santiago de'Chile (Figs. 160-1).

e) Luego atribuye a una Comp. Parke y Davis la tableta Keiti
que se perdio en Lovaina (Figs. 158-9), duplicando su cita en el total.

f ) Por ultimo, inserta la mencion de una tableta del Museo de
Concepcién de Chile. En enero 1939 examiné esa pieza en compaiia
del director, profesor Oliver Schneider y del profesor Carlos Henckel,
y nos convencimos facilmente de que era una de las bm·das falsifi
eaciones que se venden actualmente al turista.

norm, quien nos hizo llegar datos y dibujos del ejemplar de Papeete N° XXIV;
a MLLE. RIVET y MME. PALAU, que nos facilitaron la consulta de piezas biblio
graficas del Musée de l’Homme de Paris. No tuvimos en cambio la suerte de que
nuestra encuesta fuese tomada en serio por el Prof. LAVAGHERY de Bruxelles, y a
pesar del empeio de nuestro ilustre corresponsal Mr. J. VAN NOTEN, no conseguimos
mas que algunos folletos extraiios a nuestro cometido. Con amistosa premura el
Prof. ALAN S. C. Ross desde Birmingham nos hizo llegar textos fotografiados que
necesitabamos. De Chile no nos ha faltado la ayuda mas cordial. Es de Justicna
que agradezcamos publicamente al Director del Museo Historico Nac10nal,_don
LEOPOLDo PIZARR0 y a la Srta. MARIA B1cHON por la transcripcion critica de piezas
bibliograficas chileuas; a los seiiores BELTRZN CA·mAL1FAU¤ y Joncm ImnARizEN
por las mediciones y el dibujo de piezas de Santiago, acompaiiado de datos cu1da
dosamente recogidos, y al Ing. HUMBERT0 FUENZALIDA, director del Museo Nacional
de Historia Natural de aquella capital, por las fotos del ejernplar del Poike N° IX,
que han enriquecido nuestra dccumentacién en modo poco comfm.
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3. LAS INSCRIPCIONES

Ya desde su primera aparicion esta escritura ha suscitado la sor
presa y la mas viva curiosidad en todos los estudiosos.

La razon de tal inquietud es evidente. En primer lugar, la idea
que pudiese encontrarse un sistema grafico reglamentado Y una
ejecucion caligréficamente impecable en una. diminuta islita del
Océano Pacifico, a inmensa distancia de todos los focos de escritura
conocidos, representaba algo absolutamente impensable en 1870,
dadoel caracter y la extension de las informaciones que en aquella.
época se tenian en materia de escrituras de pueblos ‘naturales’. Luego,
las comparaciones con los sistemas hieroglificos del Egipto y de la
Mesopotamia presemitica, que aquellos valientes hombres ensayaron
como primera medida, al impulso de las clasicas predilecciones de
su cultura, pronto resultaron improcedentes. En tercer lugar, ningimo
de los pueblos encumbrados que vivieron de este lado del Océano,
resulto haber poseido un aparato de escritura de tan avanzado desarro
Ho, pues la calculiforme de los Maya y la pictografica de los Azteca
representan en su confrontacion estados embrionarios, y el Tahuan
tinsuyo carecio de sistemas graficos comparables.

De abi que g1·an numero de estudiosos se dedicara a analizar las
tabletas de Pascua. Caracteristica general de todas ellas es que los
signos se mantienen fieles, visiblemente, a. un solo y fmico canon.
Algunos escritores recientes muestran la tendencia a exagerar el valor
de las insignificantes variaciones de forma con que el mismo signo
aparece en tablillas distintas, y a veces en la misma tablilla; sera.
posiblemente de alguna utilidad registrar esas variantes para el fin
del desciframiento, mas el hecho verdadero y substancial es que los
ejemplares de un mismo signo difieren uno de otro menos que nuestxas
letras del alfabeto en los tipos de las que el tip6gra.fo llama ‘fami1ias’
Garamond, Didot 0 Bodoni.

Habia pensado omitir la descripcion de este sistema gréfico, por
el hecho que cada uno de los autores que componen esta copiosa lite
ratura le consagra varias paginas, todas mas o menos con idéntico
contenido; mas el hecho que el presente escrito tendra entre sus lec

tores también a. un no corto numero de personas para las cuales esas
piezas bibliogréficas son inaccesibles, me persuade a dedicarle un
breve espacio. Muy respetuoso de los notables antecedentes que en
todo terreno cientifico pertenecen a nuestros predecesores, me es grato
seguir en esta descripcion al primer estudioso que en ordeu de tiempo
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En su viaje por la Polinesia tuvo von Maclay ocasion de observa:
unas diez tablillas: las tres de Santiago de Chile, las de la coleccion
del obispo de Tahiti y algunas mas, en las propias manos de los Pas
cuenses. "Las tabletas —dice von Maclay— eran de diversos tamaios,
y a mi parecer de distintas especies de maderasl. Esta variedad depende
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FIG. 1. - Sueesién de figuras anticéfalas y antipodas en las cinco lineas de una tableta
de Pascua; los nfimeros indican la sucesién de los renglones y la direccion de su lec
tura. Este dibujo, de pui'10 de J. Weisser, oficial contador de la caiionera alemana
Hyiine, fué tomado en 1878 en Papeete (Tahiti) de una tableta original, que pudo
observar alli en mauos de una persona que no nombra (ein Privatmamn ). El dibujo
se encuentra en el Museo de Dresde y fué publicado por Meyer en 1881. Nétese

el espacio horizontal que separa una li.nea·de otra, contrariamente a lo comun.

1. Esta observacion del viajero ruso ha sido confirmada después de sesenta
aiios. Los descriptores de las tablillas hablaron siempre de la madera que los Pas
cuenses llaman toromiro (Edwardsia toromiro), ciertamente por el hecho que en la.
flora de Pascua fuera de esta mirnosacea no se conocen otros arboles. El sabio chile
no PHILIPPI, quien habia rebautizado la Edwardsia, antes conocida como Sophom
toromiro, no agudiza su curiosidad de naturalista al hablar de las tablillas. Debe
mos- esperar hasta nuestros dias para tener un diagnéstico de las esencias a que
pertenecen las maderas empleadas por los grabadores de Pascua. ROPITEAU, en
1934, nos comunica que la tableta AruIc·w-kurenga es un trozo de una lauracea, la
tableta Kohau a ronga. de una myrtacea, y la gran tableta Tahua de fresno (Fra
xinus sp. ) Otra tableta es de madera de Podocarpus, no sabemos si del P. latifolia,
que se encuentra en las Molucas, Celebes y Centroamérica, o del P. fcrruginea,
que es propio de Nueva Zelandia. ROPITEAU ha trabajado con los 4 ejemplares de la
vieja coleccion del obispo Jiiussmiq, y, como acaba de verse, la creencia que el toro
miro constituyese la materia prima mas frecuente, ha salido muy mal parada. Re
cuérdese que Jaussen habia dado el nombre M irc a la Kohau a ronga pensando que
su pulido bloque fuese de madera de esa mimosécea.
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del hecho que los islefios, a raiz de la notoria falta de arboles en Pascua,
emplean para diversos usos los trozos de madera que llegan flotando
a sus playas. Algunas tablillas, en efecto, muestran baber permane
cido largo tiempo en el agua, y una de ellas —en mi opinion- no es
otra cosa que la porcion expansa de un remo europeoz. La estruct11ra
del lefno dice que las tabletas han sido fabricadas en tiempo verosimil
mente no lejano, ya que la madera es firme y bien nitidas las figuras.
Como ya he expresado, la forma de las tabletas no esta determinada,
ni tiene un signjficado particular"

Describiendo, a continuacion, la de mayores dimensiones, que
estudio en Papeete por gentileza del obispo J aussen (la Rome 0 Tahua),
de la que anota las dimensiones y demas datos, agrega que "ambas
caras estan inscriptas, y los signos ordenados en susrespectivos ren
glonesi, cuya longitud responde a las dimensiones del objeto. Ningun
espacio vacio existe entre uno y otro renglon, y atrae la atencion el
hecho que la superficie de la tabla esta enteramente cubierta por esta
caracteristica escritura; no solo toda porcion sobresaliente y toda
eavidad, 'sino también el dorso de la tabla estan integralmente gra
bados con las figuras"

‘Una particularidad esencial de los renglones ——sigue von Maclay
consiste en que, cuando uno quiere seguir la continuacién de una linea,
debe dar vuelta a la tabla, para proseguir con la siguiente, y esta
caracteristica se descubre con facilidad*, al poner atencién en la di
recci6n de las cabezas. Las figuras estén entalladas en el leiio mediante

2. Esta opinion de von MAGLAY era realmente compartida por el obispo J AUSSEN,
quien impuso el nombre la Rama, y por lo que concierne a ese trozo de madera de
Fraxinua largo casi un metro, no hay posibilidad de duda. Mas yo ahora debo agre
gar que desde largo tiempo vengo observando que no una sola, sino varias tabletas
de Pascua llevan la parte espatular expansa en medida progresiva y en su comien
zo muéstrase una espalda, casi siempre visible de un solo lado; caracteristicas que
revelan la forma de un antiguo remo.

3. En los mejores ejemplares la superficie de la tableta esta s1u·cada longitudi
nalmente por una serie de levisimas canaletas, cada una de las cuales contiene un
renglon de escritura; las figuras se suceden ordenadamente dentro de este surco,
manteniendo sus extremos superior e inferior en el borde de la concavidad longi
tudinal, al lado mismo del encuentro de un surco con otro, mas sin rebasarlo. Este
encuentro forma, naturalmente, una arista, que sobresale levemente; el todo con
fnere a la tabla un aspecto que en cierto modo recuerda las estrias de una columna.
Estos caracteres se pueden ver especialmente en la tableta Aruku-kurenga, en la
cuadrangular de Santiago, etc. Basta observar una de esas piezas para convencerse
que la excavacion de las canaletas fué anterior a la operacion de grabar, y se de
duce que esa preparacion era el primer acto de un buen escriba y constituiria algo
parecido al pentagrama que se traza en el papel antes de escribir musica. Existen
tabletas en que no hay vestigios de tal preparacién previa, como la pequefia pieza
de Londres. Mas la ‘caligrafia' de las anteriormente mencionadas denota una me
!or perfeccibn del grabado.
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un instrumento agudo; en grandisimo numero representan formas
animales°. Se observan numerosas repeticiones de las mismas figuras,
algunas sin modificaciones en su aspecto, otras con variaciones en
particulares porciones de la figura. Se encuentran también figuras
unidas formando grupos, la mayor parte de las veces de dos, otras
de tres y mas"

Esas lineas escribi6 von Maclay el 13 de agosto de 1870, a bordo de
la nave rusa Witiaz, en las aguas de Samoa, después de recoger las
referencias de los Pascuenses, del P. Roussel y del obispo de Tahiti.
El viajero ruso tuvo en sus manos el mayor nfimero de tabletas que
en 1870 se conocieran, ciertamente mas de las recogidas por los mi
sioneros en el obispado de Tahiti. Monseiior Jaussen hubo de con
cebir tal estima por este observador objetivo y agudo, que se des
prendié de una preciosa tablilla, para obsequiarla a von Maclay,
quien luego la depositaria en el Museo Imperial de Petersburgo.

4. Los signos de una misma linea estan generalmente orientados hacia un solo la
do, y las figuras miran hacia la derecha del lector. Mas la sucesion de las lineas no es
la misma que estamos acostumbrados a ver en los renglones de nuestras paginas tipo
graficas, que todos comienzan de izquierda para terminar a derecha, pues en las
tablillas cada linea dextrorsa es seguida y precedida por otra sinistrorsa. Ademas,
las figuras de cada linea estan dibujadas en oposicion a las de la linea ante1·ior 7
posterior, siendo anticéfalas respecto a las primeras y antipodas respecto a las otras.
Se habia imaginado que el autor del texto escribiera seguidamente las lineas 1·,
3*, 5° y 7*, etc., con abstraccion de las lineas pares, y que al terminar la tabla diera
vuelta a la misma, grabando sucesivamente la 2•, 4*, 6* y 8*. Pero los indigenas
examinados en Tahiti y en Pascua se comportaron de manera distinta. Empezaron
por leer la linea inferior de la tablilla, y al terminar el renglbn dieron vuelta a la
tabla y continuaron leyendo la segunda linea, y asi sucesivamente hasta el final
del texto. De esta manera, en zigzag, se trazael surco del arado, y la palabra griega
Bouotgoqmiiév indica el modo de las escrituras arcaicas (helénicas, etruscas y lati
nas), que siguieron este sistema.

_ _ _ 5. Cada signo indica por lo comun un objeto real o imagmario delineado so
meramente y estilizado segfm un canon de simplificacion que revela una estética
peculiar, y su eje ` n esmerada indica la existencia de una verdadera escuelayde
escribas (con exactitud diriase de grabadores) que poseyeron a la perfecc16n
el arte de ins 1r la du.ra madera del Podocarpus o la Edwardsia con un buril de
obsidiana 0 un diente de escualo. En cuanto a los objetos dibujados se observa:
1°, la gran abundaneia de representaciones del mundo animal, en primer lugar aves
marinas, luego peces, reptiles marines, moluscos, crustaceos y otros egemplares
de la fauna del mar; 2°, elementos vegetales; 3**, mstrumentos, armas y adornos; 4•,
figuras humanas, y 5°, figuras de seres irnaginarios, compuestos de elementos natura
les combinados, como ser escorpiones con extremidad de pez, aves con brazos hu
manos, lagartos humanizados, tortugas con largas oreias humanas, etc._Hay ade
més gran numero de dibujos geométricos y lineales, rectxlineos y cicloides

z Respecto a las figuras representadas en actitud de hombre, es decir, empunando
escudos, clavas, peces y objetos varios, el ochenta porciento txene la forma de up
ave marina, la fragata, y estosconstituye un hecho de gran mterés, como hemos de
ver.
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del hecho que los islefios, a raiz de la notoria falta de érboles en Pascua,
emplean para diversos usos los trozos de madera que llegan flotando
a sus playas. Algunas tablillas, en efecto, muestran haber permane
cido largo tiempo en el agua, y una de ellas —en mi opinion- no es
otra cosa que la porci6n expansa de un remo europeoz. La estructura
dei leno dice que las tabletas han sido fabricadas en tiempo verosimil
mente no lejano, ya que la madera es firme y bien nitidas las figuras.
Como ya he expresado, la forma de las tabletas no esta determinada,
ni tiene un significado particular".

Describiendo, a continuacién, la de mayores dimensiones, que
estudié en Papeete por gentileza del obispo J aussen (la Rome 0 Tahua),
de la que anota las dimensiones y demas datos, agrega que "ambas
mras estan inscriptas, y los signos ordenados en susrespectivos ren
glones°, cuya longitud responde a las dimensiones del objeto. Ningim
espacio vacio existe entre uno y otro reng16n, y atrae la atencion el
hecho que la superficie de la tabla esté enteramente cubierta por esta
caracteristica escritura; no ·s6lo toda porcion sobresaliente y toda
cavidad, 'sino también el dorso de la tabla estan integralmente gra
bados con las figuras"

‘Una particularidad esencial de los renglones —sigue von Maclay
consiste en que, cuando uno quiere seguir la continuacion de una linea,
debe dar vuelta a la tabla, para proseguir con la siguiente, y esta
caracteristica se descubre con facilidad*, al poner atencion en la di
reccion de las cabezas. Las figuras estan entalladas en el leio mediante

2. Esta opinion de von MACLAY era realmente compartida por el obispo J AUSSEN,
quien impuso el nombre la Rama, y por lo que concierne a ese trozo de madera de
Fraxinua largo casi un metro, no hay posibilidad de duda. Mas yo ahora debo agre
gar que desde largo tiempo vengo observando que no una sola, sino varias tabletas
de Pascua llevan la parte espatular expansa en medida progresiva y en su comien
zo muéstrase una espalda, casi siempre visible de un solo lado; caracteristicas que
revelan la forma de un antiguo remo.

3. En los mejores ejemplares la superficie de la tableta esta surcada longitudi
nalmente por una serie de levisimas canaletas, cada una de las cuales contiene un
renglon de escritura; las figuras se suceden ordenadamente dentro de este surco,
manteniendo sus extremos superior e inferior en el borde de la concavidad longi
tudinal, al lado mismo del encuentro de un surco con otro, mas sin rebasarlo. Este
encuentro forma, naturalmente, una arista, que sobresale levemente; el todo con
liere a la tabla un aspecto que en cierto modo recuerda las estrias de una columna.
Estos caracteres se pueden ver especialmente en la tableta Aruku-lcurenga, en la
cuadrangular de Santiago, etc. Basta observar una de esas piezas para convencerse
que la excavacion de las canaletas fué anterior a la operacién de grabar, y se de
duce que esa preparacion era el primer acto de un buen escriba y constituiria algo
parecido al pentagrama que se traza en el papel antes de escribir musica. Existen
tabletas en que no hay vestigios de tal preparacion previa, como la pequefia pieza
de Londres. Mas la ‘caligrafia’ de las anteriormente mencionadas denota una ma
yor perfeccibn del grabado.
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un instrumento agudo; en grandisimo nfimero representan formas
animales°. Se observan numerosas repeticiones de las mismas figuras,
algunas sin modificaciones en su aspecto, otras con variaciones en
particulares porciones de la figura. Se encuentran también figuras
unidas formando grupos, la mayor parte de las veces de dos, otras
de tres y mas"

Esas lineas escr1b16 von Maclay el 13 de agosto de 1870, a bordo de
la nave rusa Witiaz, en las aguas de Samoa, después de recoger las
referencias de los Pascuenses, del P. Roussel y del obispo de Tahiti.
El viajero ruso tuvo en sus manos el mayor nfimero de tabletas que
en 1870 se conocieran, ciertamente mas de las recogidas por los mi
sioneros en el obispado de Tahiti. Monseior Jaussen hubo de con

cebir tal estima por este observador objetivo y agudo, que se des
prendio de una preciosa tablilla, para obsequiarla a von Maclay,
quien luego la depositaria en el Museo Imperial de Petersburgo.

4. Los signos de una misma linea estan generalmente orientados hacia un solo la
do, y las figuras miran hacia la derecha del lector. Mas la sucesion de las lineas no as
Ia misma que estamos acostumbrados a ver en los renglones de nuestras paginas tipo
graficas, que todos comienzan de izquierda para terminar a derecha, pues en las
tablillas cada linea dextrorsa es seguida y precedida por otra sinistrorsa. Ademas,
las figuras de cada linea estan dibujadas en oposicion a las de la linea anterior y
posterior, siendo anticéfalas respecto a las primeras y antipodas respecto a las otras.
Se habia imaginado que el autor del texto escribiera seguidamente las lineas 1*,
3*, 5* y 7 °, etc., con abstraccion de las lineas pares, y que al terminar la tabla diera.
vuelta a la misma, grabando sucesivamente la 2*, 4*, 6* y 8*. Pero los indigenas
examinados en Tahiti y en `Pascua se comportaron de manera distinta. Empezaron
por leer la linea inferior de la tablilla, y al terminar e1 rengl6n dieron vuelta a la
tabla y continuaron leyendo la segunda linea, y asi sucesivamente hasta el final
del texto. De esta manera, en zigzag, se traza el surco del arado, y la palabra gnega.
Bouo1:goqan66v indica e1 modo de las escrituras arcaicas ('helémcas, etruscas y lati
nas), que siguieron este sistema.

____ 5. Cada signo indica por lo comfm un objeto real o imagmario delmeado so
meramente y estilizado segfm un canon de simplificacion que revela una estétxca
peculiar, y su ejecucién esmerada indica la existencia de una verdadera escuelagde
escribas (con mayor exactitud diriase de grabadores) que poseyeron a la perfeecion
el arte de inscribir la dura madera del Podocarpus 0 la Edwardszg con un buril de
obsidiana 0 un diente de escualo. En cuanto a los objetos dibugados se observa:
°, la gran abundancia de representaciones del mundo ammal, en primer lugar aves

marinas, luego peces, reptiles marinos, moluscos, crustaceos y otros ejemplares
de la fauna delmar; 2*, elementos vegetales; 3*, instrumentos, armas y adornos; 4*,
figuras humanas, y 5*, figuras de seres imaginarios, compuestos de elementos natura
les combinados, como ser escorpiones con extremidad de pez, aves con brazos hu

anos, lagartos humanizados, tortugas con largas orejas humanas, etc._Hay ade
més gran nfimero de dibujos geométricos y lineales, rectilineos y cicloides

l Respecto alas figuras representadas en actitud de hombre, es decir, empunando
escudos, clavas, peces y objetos varios, el ochenta porciento tiene la forma de un
ave m

ver.
arina, la fragata, y estoconstituye un hecho de gran mterés, como hemos de
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4. CUATRQ TENTATIVAS DE TRADUCCI(')N
DIRECTA

Resumiendo, en las tabletas de Pascua los signos y los renglones
respetan en su disposicion y forma un cierto numero de normas fijas
y revelan la existencia de un canon solidamente establecido. Ademés,
se comprueba una serie de analogias generales con las reglas graficas
de los pueblos de la antigiiedad clasica, que no podian pasar desaper
cibidas a los estudiosos de las ultimas décadas del siglo XIX.

La primera idea fué recurrir a los mismos Pascuenses, con el pro
pésito de obtener una traduccién directa. Esta averiguacion, sin
embargo, se habia convertido en algo casi irrealizable, a raiz de las
calamidades que de 1859 a 1870 redujeron la poblacién de la isla a un
pequeio gmpo de enfermos, viejos, mujeres y niiios, que sobrevivian
a la desapa.rici6n de los individuos mas aptos para el trabajo y de los
mas instruidos. Verosimilmente ya no quedaba en la isla alguno de
los antiguos maestros de escritura, 0 sabios, llamados en Pascua
mdori, capaz de revelar las convenciones de esa grafia. Por estas
razones las tentativas de este periodo se realizaron en lugares lejanos
de Pascua, aunque siempre con el concurso directo o indirecto de
indigenas pascuenses.

Entre los varios centenares de deportados a Tahiti, en las plan
taciones de caiia de los industriales Brander y asociadosl, figuraba
un cierto Metoro Tauaure, quien, por ser hijo de Hetuki, uno de los
mdori del antiguo tiempo, pasaba entre sus coterraneos por cono
cedor de la escritura. Metoro fué el intérprete empleado por el obispo
de Tahiti en la primera tentativa de interpretacién. Al recibir en sus
manos la primera tableta, Metoro le di6 varias vueltas, como para
discernir cual era el prineipio del texto. Una vez encontrado, comenzo
a cantar. Come11z6 del renglon inferior, y prosiguio hasta el fin, de
izquierda a derecha; paso luego al renglon inmediato superior de
derecha a izquierda, de alli al tercero nuevamente de izquierda a
derecha, y asi continuando, con lo que di6 prueba —concluy6 el
obispo- que no era siempre necesario dar vuelta a la tablilla para

1. Las complicadas relaciones econémico-legales que vinculan con la historia
de Pascua a los seilores John Brander, Dutrou—Bornier, Salmon, etc., podran
ser seguidae mediante la lectura del trabajo de Vicroa M. VERGABA M. DE LA P.:
La Isla de Paacua, dominacién y dominio, Santiago de Chile 1989, 254 page. Una
brave y clara mencion la encontrara el lector en este mismo tomo de RUNA; véase
el tnbajo del rmmmmm conoum. Romuouszz.
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seguir el Bovurgoqxqoév, y un buen lector podia seguir sin moverla
los signos de las lineas invertidas. Metoro dijo que se usaba sentarse
en circulo y cantar los textos, ceremonialmente. Fueron registrados
los cantos de Metoro, que nos han quedado; los apuntes de Jaussen
y su compilacion postuma traen, ademas, el significado de cada signo,
con su lectura en Pascuense. El Obispo trabajo largo tiempo y de
manera incansable en pos de una base firme, mas su conclusion final
es decepcionante: il faut s'y résigner: il n’y a ricn la-dedans. Tomado
por si mismo un pasaje de cualquier tableta, asi como salia vertido
en la recitacion cantada de Metoro, se compone de unas cuantas
frases mas o menos triviales, todas desconectadas una de otra e inca

paces de encadenamiento logico. Metoro dio evidentemente muchas
noticias preciosas sobre el empleo de las tablas en las ceremonias,
sobre el largo periodo en que debian aprender su arte los aprendices
grabadores y sobre el caracter sagrado y magico de los signos, mas
revelo también de modo practico, en su experimento, que no podia
‘leer’ un signo aislado, y que al interrumpir alguien su canto, no podia
reiniciar la pretendida 'lectura’. Esto demostraba a las claras que
entre escrito y recitacion habia una relacion que no coincide con
nuestra manera de entender un texto. Segfm las palabras de J aussen,
el canto incluye grupos de palabras que no estan en yla tableta y que
debe agregar el cantor. Luego, la enseiianza del ‘sabio’ pascuense
"requiere mayor trabajo que el simple entendimiento de los signos"

La segunda tentativa fué realizada igualmente en la isla de Tahiti
por Thomas Croft, corresponsal de la Universidad de San Francisco
(California), a cuyo presidente relata su experimento en una carta
llena de datos utilisimos, fechada desde Papeete el 30 de abril de 1874.

Croft ha estado en contacto con el Obispo y ha recibido de él
atenciones, entre ellas el permiso de fotografi-ar todas las tabletas
de la mision y observar los manuscritos que contienen las ‘traduccio
nes' conseguidas por medio de Metoro. Croft reconoce el buen caracter
de Mons. Jaussen, his own innate good nature, mas no puede disimular
su desconfianza hacia los misioneros catolicos: es el primero en poner

en ci1·culaci6n la version de que ‘los misioneros persuadieron a mucha
gcntc de la isla a destrujr por el fuego sus tabletas’, por ser obra pagana
y obstaculo a su salvacion. En segundo lugar, no se conforma con
el experimento del Obispo, y quiere ver personalmente qué hay de
veraz en las traducciones de los pascuenses. "El dia que mi intérprete
fué conducido a mi residencia por su coterraneo, el cual me lo habia
recomendado como persona competente para traducir los caracteres,
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0 escribi lo que él pretendia interpretar, y mis esperanzas subieron
a gran altura. Era un dia sabado, el unico que él podia consagrar a
este asunto. Durante la semana que siguio perdi mis anotaciones,

cuando el hombre volvi6 el sébado sucesivo, yo quise que empezara
desde el principio, y nuevamente escribi su explicacién, no solo en su
propio dialecto, sino también en el de Tahiti, que pertenece al Malayo.
Mas a medida que procediamos, me sorprendio el hecho que la segunda
version de los mismos caracteres era materialmente distinta de la.

primitiva". Convencido de que el Pascuense no habia interpretado la
escritura, y quiza no habia logrado hacerlo, le dije que se fuera. por
ese dia, para volver el sabado siguiente; sin embargo, no volvio el
sabado. Mientras tanto fueron encontradas las anotaciones del primer
dia, y confrontadas con las siguientes: las diferencias eran grandisimas.
Cuando finalmente volvio el Pascuense, habiéndosele observado que
convenia corregir los errores, di6 una tercera interpretacibn que
diferia de ambas". Como corolario de su indagacion acerca de los
caracteres, termina Croft por declarar que habia sufrido una cruel de
cepcionz I was cruelly disappointed, cuando averiguo que idénticos
signos tuvieron tres diferentes significados en los tres sabados de sus
sesiones.

La tercera tentativa fué realizada en 1886 d1u·ante la visita del

M ohican, y relatada en el informe de William J. Thomson, oficial de
contabilidad (paymaster) a bordo de dicha nave norteamericana.
Sus actores fueron el propio Thomson y el sefior Salmon, socio del
encargado comercial de la isla, por una parte, y por la otra el pas
cuense Ure Vaeiko, uno de los mas viejos islefios, que tenia fama de
conocer los escritos, ya desde la época anterior ala razzia de las naves
piratas. El viejo resistio cuanto pudo a los extranjeros, temeroso de
hacer acto herético, y ante sus insistencias opt6 por retirarse hacia el
interior de la isla, en las alturas. Mas alli fué perseguido por Thomson
y Salmon, quienes terminaron por emplear con el pobre Ure Vaeiko
la que ellos mismos definen unscrupulous strategy. Durante una noche
de temporal, en el interior de su habitacién de donde no podia escapar,
excitado por abundantes libaciones de rum, el viejo se volvi6 locuaz,
y emprendio a ‘leer’ los signos de las fotos que se les presentaron
(rehuso tocar las tabletas mismas, pero no hizo objeciones para las
fotos que Thomson habia traido de Tahiti). La recitacion de Ure
Vaeiko no tuvo vacilaciones hasta el fin y no fué interrumpida; mien
tras tanto el Sr. Salmon escribia. el texto, que luego salio impreso al
lado de la traduccion inglesa en la relaci6n de Thomson (1891). Los
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presentes observaron que el viejo seguia los renglones con la vista
(comenzo desde el rinc6n inferior izquierdo, yendo hacia la derecha,
y para seguir daba vuelta a la tablilla, a diferencia de Metoro) mas
no por ello ‘leia' los caracteres, y cuando se le cambié la primera
fotografia por la de otra tableta, continuo la recitacion ya iniciada,
sin descubrir el cambio. Interrogado sobre el valor de una figura
particular, dijo que no podia asignar un significado a un signo aislado.
Dijo también, y esto es de un interés notable, que el valor de los sim
bolos estaba olvidado, mas las tabletas mismas se reconocian por
caracteristicas que no podian engafiar, justamente como —agrega
a guisa de comentario el relato de Thomson- una persona "puede
identificar un libro escrito en idioma extranjero y estar perfectamente
segura de su contenido, a pesar de que no sabe leer1o"

Aiios después se detuvo en Pascua unos meses el profesor J. Mac
millan Brown, una de las personas que, después de la Sra. Routledge,
ha permanecido en ella mayor tiempo, y nos informa que Ure
Vaeiko era conocido como un sirviente de Ngaara (el ultimo ariki
efectivo, fallecido poco antes del raid peruano) mas fué solo su coci
nero, y de ningun modo un sabio admitido al secreto de los escritos.
Seguramente -habia retenido en la memoria los himnos ceremoniales,
y los repiti6 en presencia de sus impetuosos huéspedes en esa noche
infernal. Bajo la fe de Juan Tepano (el intérprete de que el Prof. Brown
se sirvio para compilar vocabularios de Pascua), afirma este autor
que gran numero de las palabras del texto transcripto por Thomson
no son del dialecto de Pascua, sino del de Tahiti, y que por otra parte
las traducciones al inglés ni son literales, ni fieles. Y recordando la
aseveracion de Thomson, que un viejo Kaitae, emparentado con el
rey Maurata, reconocio varias tabletas en sus respectivas fotos y
relato las idénticas historias exactly as that given previously by Ure
Vaeiko, realiza el Prof. Brown indagaciones sobre ese personaje, pre
sentando el retrato publicado por Thomson, mas nadie lo reconocio,
ni sabian nada de su nombre; negaron por fin que fuese un pascuense.

La ultima tentativa la hizo en 1895 Monsenor C. de Harlez, en

la ciudad de Lovaina, como continuacion y remate de la indagacion
realizada ya en 1893 por el P. Ildefonse Alazard, ambos sobre la base
primordial de las anotaciones del Obispo de Axieri. El hermano Tauvel,
de la congregacién de los SS. Corazones, sugirio a Mons. de Harlez
la posibilidad de fijar el significado de cada signo mediante el anélisis
de un texto original y las anotaciones de Mons. J aussen, y para tal
fin le entrego el manuscrito de este ultimo y una de las tabletas de la
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antigua coleccion del convento de los hermanos de Picpus. De Harlez
realize la version de las primeras cuatro lineas de esa tableta y la

primera linea de etras des, las cuales fueron publicadas en un folleto
editado en Bruxelas per la revista "Museon", aiios 1895 y 1896.
Mas de ningun mode pens6 que esa ‘versi6n’ fuese una serie de frases
congruentes, pues admiti6 —en cambio— que cada figura 0 grupo de
figuras tenia un valor logico independiente. -En resumen, y muy de
acuerdo con las -frases finales del P. Jaussen, recenecio Menseior
de Harlez que les textos examinades son "une collection de non-sens
d défier toute intelligence restée raisonnable"

5. EL· METODO COMBINATORIO

Come el lector habré. deducido cen facilidad de los relates que
anteceden, es un hecho que todas las tentativas para interpretar
directamente las tabletas con el auxilio de los natives, no fueron otra
cesa que un encadenamiente de fracasos. Al hacer de eses experimentos
una especie de balance general, reconoce un escritor que no fueron
emitidas las atenciones ni los recaudes que esta clase de trabajos
requiere, y que se recurrié incluse a los medios extraordinarios que
la pfidica frase del centader de la marina nerteamericana llamara
unscrupulous strategy, mas se ve forzade a lamentar que todo ello
fué en vane, ya que la histeria de la isla, de sus habitantes y razas,
de sus antiguas costumbres, sus luchas, masacres y penalidades, ha
quedado para nesotros tan impenetrable como antes.

En esas frases, justamente, esta fermulado el motive mas algide
de la decepcién sufrida.

Apenas se supo de las tabletas de Pascua, es notorio que cundié
un sentimiento muy afin al que los filelogos habian alimentade al
anuncie del descubrimiento de las tablas de arcilla que integraban

los archives de Tell-el-Amarna y Beghaz-koey. ;Por fin se sabria algo
positive sobre las estatuas de Pascua y sus artifices, sobre los primeros
pobladores y sus jefes! iel detenimiento de la actividad de escultores
y grabaderes, que Kotzebue nos presenta fundadamente a guisa de
un acontecimiento repentino, cesaria de ser un enigma!

Sabemos hey que tales esperanzas, acariciadas en los medies
filologicos mas que en los etnografices, no reposaban sobre el analisis
critico de las modalidades de estile y expresion que pueden ser propios
de les habitantes de una isla perdida en el Pacifico, ni en lo que cen
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cierne a la forma (lenguaje, imégenes, personificaciones, tropos, etc.)
ni a la materia (religiosa, magica, ceremonial, administrativa, ju
ridica, etc,).

Tomé de este modo siempre mayor incremento el impulso que ya
habia nacido a consecuencia de los primeros fracasos, de buscar por
otro medic la interpretacion de las tabletas, esta vez no ya en forma
directa, sino por medic de elaboraciones indudablemente mas com
plicadas, las mismas que dieron buenos frutos en el terreno de las
antiguas escrituras mediterréneas.

Han pasado apenas dcce afnos desde que, casi contemporaneamente,
saliercn a la luz dos escritos que tratan el mbdo de descifrar la` es
critura de Pascua.

El primero de ellcs pertenece al ilustre filologo inglés de la Uni
versidad de Birmingham*, profesor Alan S. C. Ross (1940), y en su
porci6n mas importante compara la escritura de Pascua con las que
integran la categoria general de las hieroglificas. En la de Pascua,
dice, "no hay vestigio de escs factores de simplificacion los cuales
hicieron pcsible la solucion de los unicos cuatrc sistemas hieroglificos
que se han descifrado. En la escritura de Pascua —-admitiendo que
sea una escritura, y no un simple sistema mnemcnico, como Métraux
lo sugiere—— ni existen claros divisores de las palabras (como los que
facilitarcn la interpretacién de los cuneiformes persas, del minico
turcc y de las escrituras de Ras Shamra); ni otra seial cualquiera
que indique que un grupo de signcs corresponde a una determinada
unidad de la traduccion (indicacién que a Young y Champollion fué
brindadag en la Piedra de Rosetta por el habito de los Egipcios de
incluir los nombres reales en cartuchos). Una incognita que presenta
tales caracteres negativos, y nos mueve a preguntar: —gcorresponde,
o no, un grupo de estos signcs desconocidos a un grupo de semantemas
conocido, o de conocidos fonemas?, es generalmente insoluble. Solo
puede esperarse alguna luz si se experimenta el método basado en
las Tepeticiones', quiero decir que sera pcsible adivlnar, 2. través de
tentativas y errores, que la repeticién de un determinado grupo de
signcs corresponde a la repeticion de una conccida secuencia de se
mantemas, asi como, posiblemente, de conccidos fonemas"

1. Ademas que por el trabajo iucluido en la bibliografia que remata el preseute
ensayo, por e1 hecho de tratar directamente la cuestion de las tabletas, el profesor
ALAN S. C. Ross es couocido por sus estudios sobre la lengua de los Pascuenses y
sus uumerules: Fontes linguae paschalis saec. XVIII en "Bull. Soc. Amér. de Bel
gique" Bruxelles 1937, pags. 15-39 y Preliminary notice of some late eighteenth cen
tury numerals from Easter Island, en "Man", Londres 1936, N¤ 120 (pags. 94-5).
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Como ensayo inicial de su proposicion el profesor Ross analiza
en el mismo trabajo una de las tabletas de Pascua, la. que posee el
Museo Nacional de Washington y que Thomson bautizo con el nombre
Atua-mata-riri. De sus renglones copia las figuras de 163 glifos, nu
merandolos con las cifras 1, 2, 3, etc.; luego transcribe el contenido
de cada renglbn en forma de notacion numérica. Por ejemplo, la linea
A contiene: 89-17-133-35-96, etc. E1 autor no saca las consecuencias

de sus premisas, limitandose a dejar una especie de modelo del primer
peldaiio del método de las repeticiones: se supone que la persona que
desee- seguir la indagacion, debera utilizar ese aparatonumérico para
levantar una estadistica de los grupos repetidos, y en tercer término
operar con ellos como Young y Champollion hicieron con la palabra
Ptolmis en la pied.ra de Rosetta, teniendo emeste caso presente la
recitacion del viejo Ure Vaeiko, de cuya veracidad no duda el autor,
aunque admite que no es conveniente seguir la traduccion inglesa de
Thomson.

El segundo escrito pertenece al trabajo de A. Métraux (1940)
y esta contenido en las pags. 400-402. "Es necesario —sostiene—
determinar cuantas veces cada signo se encuentra repetido en una
tableta, y con qué frecuencia ocurre en los sendos renglones. Igual
mente se necesita registrar los signos contiguos y las series de signos.
En el caso que se trate de una forma de escritura que corresponda
a palabras y silabas, los grupos y series debieran repetirse muchas
veces, especialmente en una lengua polinesia. Yo —agrega Métraux
he podido analizar s6lo algunas tabli.llas,sconsagrando la mayor parte
de mi tiempo a la larga tabla llamada Aruku-Kurenga y a la Raman
Es mi `deseo que ‘los investigadores que gozan de mas tiempo del que
yo dispongo apliquen mi método a otras tabletas. Es el imico camino
para establecer la verdadera naturaleza de esta escritura. Todo otro
método —agrega Métraux, a modo de solemne advertencia— aca
bara en puras especulaciones, sin valor cientifico" (pag. 401).

La transcripcion del trozo que antecede obedece al proposito de
mencionar la mas reciente formulacion metodica que se ha dado a
conocer en la vasta literatura de las tabletas. A pesar de su formu
lacion imperativa, sin embargo, ninguno de sus canones contiene algo
que no fuera ya conocido, diria, ab antiquo.

En su trabajo de 1907 Walter Lehmann afirmaba que "se necesita
adoptar un método sistematico" integrado por dos averiguaciones
sucesivas. Es indispensable, en primer término —dijo- compilar
la lista de los signos de Pascua, considerando: 1°, a las figuras, por su
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forma tipica; 2**, a sus variantes y 3**, a sus combinaciones. En segundo
témino, levantar la estadistica de una tableta, y luego de todas las
tabletas juntas’, con el fin de indagar el significado de uu signo 0
grupo sobre la base de la frecuencia con que es empleado.

En la breve nota descriptiva de A. Piotzrowski, 1925, figura una
lista de los signos de ambas tabletas de Leningrado, con sus respectivas
variantes, y el autor formula el deseo que se compilen tablas seme
jantes con los signos de los restantes ejemplares dispersos en los museos
de Europa y América: su confrontacién —dice— podra brindar el
material necesario para el desciframiento de esta escritura.

Mas gqué digo! Ya treinta y dos aios antes que Lehmann, cin
cuenta antes que Piotrowski y sesenta y cinco antes que Ross y Mé
traux, en una discusifm tenida en el Instituto de Londres, el gran
patriarca de la etnologia inglesa., E. B. Tylor, expresé (1875) con

_elaridad que "el numero de las tabletas de Pascua ahora reunidas
requiere ya que la investigacién sea llevada hacia un mas alto obje
tivo, mediante la tabulacién de cada figura y simbolo, con el fin de
averiguar con qué frecuencia se encuentra empleado y con cuales
conexiones". En las sencillas frases de Tylorz how often e in which
connection estén lficidamente formulados los conceptos que se han
leido anteriormente, y expresados ademas con la mas rigurosa parsimo
nia, tal como lo exigia la modestia de aquellos antiguos maestros. En
virtud de la experiencia general conseguida por el filélogo en la duradera
batalla de los textos etruscos, podremos designar esta elaboracion, de
por si complicada y paciente, con el nombre de ‘método combinatorio’.

N0 conforme con las tentativas de version directa y las del método
combinatorio, la insofrenable curiosidad del hombre ha dirigido su
afén por otros derroteros. Se ha imaginado, por una parte, que las
palabras de las tabletas pertenecen a determinadas lenguas, extraias
a la familia polinesia, y por la otra que el sistema gréfico por nada es
enigmatico, pues no fué establecido en el Pacifico, sino en pueblos
historicos bien conocidos.

Para brindar un ejemplo de la primera iniciativa, mencionaré a

2. El primero que realizara el analisis de los signos de una tableta fué A. P10
'1'110WsK1 (1925) ayudado en esta tarea por su seiiora, MADALIE B. PIOTROWSKI;
su material fueron las dos piezas del Museo de Leningrado. Le siguieron A. ME
TRAUX (1940) con la Arukwkurenga y ALAN S. C. Ross -(1940) con la tableta de
Washington. En total, contamos con el estudio estadistico de 4 ejemplares.

_ El profesor RIVET del Museo del Hombre de Paris ha procurado en los ulti
mos aios los calcos de casi todas las tabletas que se conocen, cou el fin de que sus
colaboradores puedan completar el cuadro estadistico de los signos, sus variantes
y repetnciones.
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un cierto Doctor Carroll A.: The Eoster I slondtnscriptions, en "Journal
Polvn. Soc.", vol. I, New Plymouth (Nueva Zelandia), 1892; pp,
102-6 y 233-53, quien aseguro que las tabletas nada tienen que ver
con el lenguaje polinesio, pues contienen palabras y frases de las
lenguas Tolteca, Qqiché, Muisca y muchas otras americanas, del
Sud y del Norte, [todos en omoble comzivenciol Afirma que los textos
narran acontecimientos de varios siglos atras y nombran personas

y lugares de una vasta porcion del globo gtodo ello confirmado por
los cronistas espaioles! Para comprobar la pericia con que maneja
tan extraordinario Volapuk, ofrece la version de dos textos, que serian
plegarias para conseguir buena salud y 6ptima cosecha, y de un ter
cero, en el que una mujer pide tener hijos.

Para ejemplificar el segundo caso, mencionamos los desconcer
tantes descubrimientos del Doctor Wolff, Werner: Déchiffrement de
Vécriture de l’Ile de Poques, publicado por la Société des Oceanistes
en su "Journal"-de 1937; pp. 98-142. Wolff afirma que los glifos de
Pascua no son otra cosa que hieroglificos egipcios: su concordancia
ne se fomie pos uniquement sur lo forme graphique des coroctéres, ya
que ici une meme significotion corresponde o un méme signe. El nombre
de este Doctor Wolff es conocido por su inaudito coraje en la lucha
contra las incognitas linguisticas y epigraficas de ambos mundos:
las tabletas de Pascua son poca cosa frente al Déchiffrement de Vécriture
M oyo, publicado en Paris, 1838. En el caso de las tabletas de Pascua,
Wolff no traduce integralmente sus textos, mas elige en uno de sus
renglones grupos aislados de 4, 8 6 10 signos, y sirviéndose de las
lecturas registradas por J aussen por cada uno de esos signos, de las
cuales utiliza solamente la silaba inicial, compone —a manera de
acr6stico— un vocablo de tres, cuatro y mas silabas, en cuyo sonido
reconoce el nombre de un Ariki de Pascua, de los que componen las
listas reales. Por ejemplo: el grupo de signos de la tableta Aruku
Kurengo que Metoro tradujo al Obispo sucesivamente: toyota (horn
bre), roo (sol), kovo· (jenjibre) y goe (via lactea) le permite formar el
acrbstico to-ro-ko-g, que Wolff relaciona con Torokoy, 16° rey de la
lista de Lapelin-Roussel. También se sirve este autor de unos signos
complementarios que acompanarian al nombre, al modo de los ‘de
terminantes' egipcios. Una mezcla desconcertante de ingenio y atre
vimiento constituye el fondo de este nuevo déchiffrement de Wolff,
en que el lector ingenuo deja de descubrir las cuantiosas fallas de
procedimiento y de informacion, encubierta con habilidad por una.
desenvoltura realmente asombrosa.
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Como todos pueden juzgarlo, al salir del cerco de las versiones
directas y de la elaboracion combinatoria, los autores han rebasado
también las fronteras de la correccion logica y de la autocritica. Mas
no quiero pasar por alto una nueva categoria, la de los ‘francos tira
dores’, cuyas traducciones tienen por {mica fuente lo que vulgarmente
aqui llamamos el "palpito"

En mayo de'1940 el Instituto de Antropologia de Tucuman me
envio, para que informara sobre su valor, una carta que acababa de
recibir de cierto sefior A. W., cuya proposicion principal rezaba:
"el problema si es o no descifrable la escritura de la Isla de Pascua
puede considerarse como definitivamente resuelto". Con la carta
venia un ensayo de traduccion, correspondiente a una linea com
puesta por una docena de signos, los mismos que reproduzco y enumero

lDl<€lllli<i\"!&§l§lQ%EéE*&“&"% S /_/T
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de 1 a 12. He aqui los Valores individuales que el autor atribuye a
cada uno: 1 (sentido variable); 2 pierna sin pie en acto de caminar
paso; 3 pulpo; 4 sol cubierto por nublado; 5 baston de mando doblado
por exigencia de la escritura; 6 sol sobre barco; 7 sol; 8 planta; 9
bienestar; 10 determinativo de hombre; 11 adoracion y 12 (?). La
version del trozo es la siguiente: "Si en mil ocasiones, como pulpos,
las nubes amenazaron al sol, nunca lograron su proposito. Como luz
sobre barco, el sol brillara siempre haciendo crecer y_dando bienestar
al hombre que lo adora. Que siempre asi .sea!’

Espero que nadie ha de hacerme un cargo por haber empleado
esta oltima pagina de un modo aparentemente infecundo. Meditese
que los errores de A. WL no solo dependen de una evidente falta de
control critico, sino también —en su plano fundamental- de la dis
posicion metodica propia de aquéllos que, puestos frente a una es
critura ilegible, mantienen la idea preconcebida que todo glifo deba
corresponder a un concepto, excluyendo la posibilidad de una corres
pondencia mixta (fonogramas e ideogramas en la misma linea y a veces
en el mismo vocablo.) tal como se presenta en la grafia egipcia. Idéntica
téctica, Y por lo tanto idénticos errores han cometido el P. Atanasio
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Kircher, quien prematuramente abord6 en la mitad del 1600, en Roma,
los textos egipcios, y el P. H. Heras, quien pretende en nuestros dias,
desde Bombay, leer y explicar los signos de la India prehistorica, lo
cual es ya menos perdonable, porque suena como una caricatura. de
aquel eruditisimo sabio del Renacimiento.

6. EL DESCUBRIMIENTO DE GUILLERMO DE HEVESY

De todos modos, hasta 1932 ninguna comprobacion positiva 0
simple movimiento de ideas habia removido el mayor obstaculo que
se oponia a admitir la existencia de un aparato gréfico reglamentado
en la Isla de Pascua, obstaculo que consistia no solo en las inmensas
distancias que de todas partes aislan a Pascua en las aguas del Océano,
sino también en el aislamiento tipolégico de la escritura de sus tabletas.

La enunciacion del descubrimiento del sabio hfmgaro Guillermo
de Hevesy, presentada en septiembre de ese aiio por el académico
M. Paul Pelliot en una comunicacion leida} en la Academia de Francia.,
produjo en el mundo cientifico una sensacion comparable con la del
estallido de una bomba. Hevesy afirmaba haber roto el aislamiento
de la grafia de Rapa—nui, proclamando su analogia con la escritura
de Mohenjo-Daro y Harappa, en el Valle del Indo’.

1. Compte-rendu des Séances publicado por la "Academie des Inscriptions et
Belles-lettres", Paris 1932, pag. 310.

2. El descubrimiento de Hevesy, ya en esta primera fase, que fué de simple
enunciacion, tuvo la virtud propia de las grandes revelaciones, pues impuso un
cambio en nuestra perspectiva historica.

N 6tese que Mohenjo, Daro y Harappa son tres ciudades antiguas de la India
occidental, mas exactamente, del curso medio del Indo (Punjab), de las que hom
bre alguno tuvo noticias hasta 1928. En ese ai1o SIR JOHN MARSHALL, director del
Servicio Arqueologico de las Indias, di6 el primer anuncio de haber desenterrado
sus restos. Las ruinas permiten afirmar que los edificios estaban construidos en la
drillos rojos tan bien cocidos y moldeados como los mejores que empleamos hoy y
unidos con morteros diversos, de arcilla y yeso; las casas eran espaciosas, de forma
rectangular, a menudo de dos pisos y alineadas simétricamente sobre las lineas de
las calles. El reticulado formado por las calles, también ellas espaciosas, es notable
por su regularidad geométrica.

Las tres ciudades exhumadas por Marshall comprueban la existencia de una
civilizacién distribuida en un area considerable, pues Harappa dista de las otras
unos 500 Kms., y hay pruebas de conexiones culturales y comerciales con el Tur
kestén, la Persia antigua y el pais de Caldea, y por el lado oriental con el Tibet,
las provincias chinas y Birmania. La civilizacién del Punjab viene a colmar un
hiatus de nuestra serie historica, pues se habia creido hasta ayer que la primera
forma de cultura de la India fuera la engendrada por el conflicto de los Indoeuro
peos con los Drévidas negroides, de que los poemas épicos en lengua sanscrita nos
han conservado la tradicion. Es una cultura ya parcialmente metalica, pues, aparte
el oro y la plata, el estaiio y el plomo, se encuentran utensilios domésticos, instru
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En la misma sesion de septiembre se levantaron, también, algunas
objeciones. La primera, sugerida por el mas estrecho criterio linguistioo,
opuso la consideracion que las analogias formuladas entre dos sis
temas de escritura de los que se ignora por completo el valor fonético
y el semantico, no pueden tener firmeza. El segundo repmo, sugerido
por no menos limitados criterios historicos y geograficos, esta con
densado en las frases pronunciadas por el mismo Pelliot: "No hay
manera de vincular historicamente dos grupos de monumentos tan
alejados en el espac1o y en el t1empo". Todos los juicios que anteceden
no oponen duda alguna a las coincidencias de forma entre ambas gra.

mentos y armas fabricados en cobre; el bronce es mas raro, y empleado solo para
obtener mayor dureza en las hojas cortantes. Sin embargo, la gran mayoria de
objetos e instrumentos son todavia de piedra pulida: estamos, pues, en aquella
linea de transicion de la era litica a la metalica que se conoce bajo el nombre de
Cuprolftico. Entre los animales domésticos figuran la oveja, el puerco, dos clases
de perros, el caballo y el elefante, y, todavia mas numerosos, el bufalo, el buey de
cuernos cortos y el cebfi.

La escasez de armas y la ausencia de fortificacion en estas antiguas ciudades
del Punjab es prueba de que aquel pueblo, dedicado a la agricultura y a la cria de
animales domésticos, seguia una vida pacifica, alejado por completo de las artes
de la guerra; esto ha provocado, casi instintivamente, en sus descriptores, una en
tonacion enfatica, pues nos presentan una especie de Edén. Un espiritu mas fa
miliarizado con la historia de las sociedades humanas se siente llamado a meditar,
no sin amargura, sobre la destruccion de las tres ciudades, que aproximadamente
desde el 2.500 a. de C. quedaron sepultadas y olvidadas hasta nuestros dias; es
la misma suerte que toco a las demos metropolis de los tiempos antiguos y moder
nos que han descuidado la educacion viril de la juventud y, obcecadas por una
efimera prosperidad mercantil, han olvidado cuidar su organjzacion conservativa.

La cultura artistica del Punjab puede juzgarse por la ceramica rojo—negra y
por los adomos personales de fayenza con encaustos azules; pero el objeto mas
abundante y caracteristico es el sello de esteatita grabado con figuras e inscrip
ciones, de los que SIR JOHN MARSHALL y sus colaboradorw han exhumado millares.
El sello esta grabado, a rnenudo con mucha precision y arte, para imprimir sobre
una superficie plastica la forma de un animal, generalmente, y unos cuantos carac—
teres hieroglificos que lo acompafian, cuyo mimero varia de 2 o 3 signos hasta 3
y mas lineas de escritura, por lo regular en orden de boustrofedon, como lo han ave
riguado LANGDON y HUNTER, de Oxford, cada uno de los cuales ha reunido los
signos en un Corpus de la escritura del Punjab.

En cuanto a la época de Mohenjo-Daro .y Harappa, por la presencia de ele
mentos cronologicos por suerte muy significativos (como el hallazgo de sellos
del Punjab en capas babilonicas anteriores a Sargon I y en estratos Sumerios de
la ciudad de Ur de Caldea, junto con cuneiformes del siglo XXVII a. de C.), Marshall
ubica la ciudad mas antigua en el 3300 a. de C., la intermedia en el 3000 y las mas
recientes en el 2700. Ergologicamente su cultura denota una época en que el Neoli
tico se atenua _para dar comienzo a la Edad del Cobre, y respecto a la culturologia,
es visible la ya cumplida amalgama del ciclo pastoral, del Asia septentrional -—con
sus elementos caracteristicos, el caballo y el carro-— con los ciclos rneridionales
provistos de plantas cultivadas, ceramics., cria del puerco y domesticacion del ele
fante. Sobre todo se impone desde ya atribuir a la civilizacion as1§t1ca_mer1d1ona1
mucho de lo que antes se creyo indo-europeo, pues con sobrada probab1l1dad, aqui
como en el Egeo, los Ario-parlantes han desempeiado el papel de mvasores, y oca
sionado perturbaciones de mracter ‘medioeval’.
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FIG. 3 (a) - Parte de las correspondencias entre las tablillas de Pascua y los sellos

del Punjab segfm las listas de Hevesy (figuras humanoides).

fias, mas una tercera categoria de criticos surgida a continuacion negé,
verdad objetiva a las concordancias halladas por Hevesy; ninguno
de ellos —sin embargo- habia asistido a la sesion de la Academia,
ni examinado las tablas completas del sabio hungaro.

La discusion quedaba asi abierta, y fué seguida con pasion en
todos los rincones del mundo. Aqui, por primera vez en Sudamérica,
cupome presentar esta_ controversia el 4 de octubre de 1933, en una
sesién de la actual Academia de la Historia, entre cuyos miembros
hice circular unas buenas fotografias de las tablillas de Pascua. Acos
tumbrado a no hacer pura obra de cronista, expuse mi juicio, critica
mente fundado (véase en la bibliografia al final de este ensayo: Imbe
lloni, 1933).

Ante todo me tocé hacer frente a las objeciones teoricas que se
habian opuesto al enunciado de G. de Hevesy. A los lingliistas con
testé que no se trata ahora de comparar dos lenguas, sino dos apa
ratos graficos, y es imperdonable confundir los dos conceptos, pues
todos sabemos que los Turcos bajo el actual gobierno de Angora
escriben en letras latinas un idioma del centro del Asia, y que los
Israelitas procedentes de la Europa Central escriben en letras hebreas
un dialecto aleman. Ala segunda objecion opuse que las mas dilatadas
distancias de espacio y tiempo ninguna sorpresa pueden causar al
etnologo, acostumbrado a encontrar armas de Nueva Zelandia en
California y en Araucania, y ballestas del tiempo de Carlomagno
en manos de los indigenas actuales del Africa Occidental. Si el histo
riador queda cohibido ante tales hechos revelados por la observacibn,
lo 1'mico que puede deducirse de ello es que no son de su competencia.

"Ningfm reparo a priori puedo formular —dije entonces— contra
la enunciacion de G. de Hevesy, a pesar de las objeciones puramente
lingiiisticas 0 historico-geograficas. Espero solamente poder examinar
la reproduccion de las tablas que estuvieron fijadas a las paredes de
la Academia en Paris durante la sesion del 16 de septiembre. No he
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FIG. 3 (bl - Otro grupo de correspondencias: los glifos de Pascua ocupan la linea
inferior; los signos del Indo la superior.

logrado todavia. llegar a un examen directo de esta documentacion
y he tenido solamente noticias de la desconformidad de varios hombres
de ciencia, entre ellos el colega Skinner, de la Universidad de Otago.
Mientras tanto, me he aventiuado a cotejar los pocos sellos de Harappa
que estan a mi disposicion con los signos de Rapa-nui y me he con
vencido por esta confrontacion que la grafia del Indo presenta un
estado de vejez mas avanzada que la de Rapa-nui, como lo demuestra
su ya intensa simplificacion alfabetiforme"

Con estas palabras resumi mi juicio en 1933. Publicadas mis apre
ciacionesi, no tard6 Hevesy en enviarme ejemplares de sus escritos*.
Mas ya en ocasi6n de su paso por Buenos Aires, el arqueologo C. L.
Vatelin habia dejado en \mis manos el principal trabajo de Hevesy,
con dedicacién autégrafa del autor. Tan amables cortesias me pusieron
en condicion de presentar a los publicos cultos de Buenos Aires y
Santiago de Chile‘ una reproduccion fiel y en gran escala de los cinco
cuadros comparativos de Hevesy, tal como fueron expuestos ante la`
Academia de Inscripciones y Letras de Paris. Las correlaciones de
cada pareja de. signos, especialmente ·los de dibujo complicado, son
tan fehacientes, y el niimero de ellas es tan importante (mas de 100)
que no creo necesario comentario alguno. Merecen especial conside
racion las figuras humanoides que llevan objetos en la mano, escudos,
armas, etc. También es caracteristica la pareja de dos figuras unidas

3. Esta conferencia fué publicada en del Boletin de la Junta, boy Academia de
la Historia (véase bibliografia al final de este trabajo: IMBELLONI 1933) y un re
sumen sali6 en "La Naci6n" del 15 de octubre; véase ademas el articulo en la
"Revista Geografica American" (IMBELLONI 1933).

_ _ _ 4. DE Hnvssr, GUILLAUME, Bruxelles 1932: Le Mains 1933;- Leipzig 1934.
5. La disertacién de BuenoslAires fué pronunciada en el salon del d1ar1o ‘ La

Prensa" en una sesi6n del Instituto Popular de Conferencias, e1 31 de marzo de
_1935; la de Santiago en el aula magna de la Universidad de Chile, marzo de 1330;
Fué resumida en Buenos Aires en los "Anales del Instituto Popular de Conferencias
(ver en la bibliografia: IMBELLONI 1935) y reimpresa en la Revista "Cursos y Con
f€1'B11¢i3S" (IMBELLONI 1935), luego también en Santiago en los "Anales de la Um
versidad de Chile" (IMBELLONI 1936).
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por la mano y la otra con el pie izquierdo prolongado a gujsa de ser
pientc; en lo que conciernc a su identidad no queda lugar para dudas.
Ninguna de las ciuco tablas —dije en csas 0casi0r1es— contiene ana
logias dc dibujo ficticias 0 rcbuscadas, que nada demostrarian, y
su conjunto es realmeute una prueba de la veracidad de lo enunciadb
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FIG. 4 - Facsimil dc las primerasde una
_ carta del profesor G. R. Hunter dmgnda a Hevwy
Su texto dice: It is with considerable surprise,
not lo say dzhgust, that I have read M ons. Métrau:¤’s
criticism

. . of you m the Feb. Apnl 1938 number ofamd:

Anthropos.
He therein accuses you, inter alia., of having

"adju.sted" certain Indus Valley signs to suit your
purposes. As most of these "adjusted" signs are
said to have been taken from my work on the Indus

sript l {oe tale1ains to againgocrefullyuchLg;}mpd dgroug t ist 0 us signs repro uce y you.
I have found that in every ease without exception
when you have taken signs from my work you have

faithfully mduced tiwith scrupulous, andrakm i ee remar e exactitude.

6. Mmnux, A., Viens 1938.

IH

por Hevesy. A pesar de
mi actitud del aiio 1933,
que debe ser considerada
efecto de un legitimo sen
timiento de prudencia,.
me declaré convencidc

de la realidad de las co

rrelaciones, y en este sen
tido l0 escribi en 1935 a

G. de Hevesy, quien tuvo
la cortesia de mostrarse

‘particuliérement sensi
ble" a mi conversion.

Asi estaban las cosas,
cuando aparecio en la re
vista "Antlir0p0s", de
abril 1938, con la firma
de Alfred Métraux, un
articul0° que estaba des
tinado a desempeiiar el
papel de una pieza me
morable en la investiga
ci6n de Pascua, asi como
en la historia de las dis

cusiones cientificas, de
sus modalidades y con
ducta moral. En el sub

titulo que le diera el autor
figura como a critical stu
dy, mas se trata mas pro
piamente de un verda
der0 ataque; obsérvese
el interesante detalle que



en la carta. autégrafa del fil6l0g0 prof. Hunter (reproducida fotogri
ficamente en cstas péginas), la. frase Mons. Métraux ’s que
se lee en la. tercera linea., substituye la. 0tra M ons. M étraux 's attack
que figuraba de primera. intencién.

El articulo afirma crudamente que "un gran numero de las ana
logias entre ambas escrituras existe solamente en las reproducciones
del Sr. Hevesy, pero se desvanece al comparar los signos originales.
Esas coincidencias son el resultado de pequenos ajustes (cambios en
las proporciones, eliminacién de menudos detalles, ‘misrepresen··
tati0ns’, etc)." Agrega que "el método general seguido por el Sr.
Hevesy es cientificamente inadmisible" (Métraux, 1938, pég. 235),
y luego resume "mi conclusién general es que entre las escrituras
pictogréficas del Indo y de Pascua. no existe otra. conexion fuera de
la que autométicamente se establece entre dos pictogafias, sea cual
quiera su procedencia.._. En virtud de la imposibilidad de confiar en
las comparaciones de Hevesy y de la carencia de método cientifico,
su hipétesis debe ser descartada., o presentada sobre otra. base"
(pég. 238).

Unos meses més tarde, el diario "La Prensa" de Buenos Aires
publicaba une especie de resumen’ del articulo de "Antbropos",
cuya. asperidad era afm més intensa: "practiqué un examen més mi
nucioso de cada uno de

los signos que habianser
vido a Hevesy para fun
dar su documentacién.

Y comprobé con sorpresa
que este sefnor, impelido
por su entusiasmo, habia
modificado ligeramente
los signos originales y
acentuado las similitudes

que de otro modo no hu
bieran sido quiza sugeri

FIG. 5. · Figura de la pag. 233 de Métraux 1938,
que representa: (a) el signo del Indo segfm Mar
shall y`Hunter, confrontado con el delas tabletas
de Pascua (c) mientras el (b) seria el signo del
Indo "reajusted by Hevesy" como reza el texto
de la figura. En el repertorio de Hunter 1932, sin
embargo, ese signo aparece con trazo absolute

mente igual, pag. 498, N° 73.

das. Beducidos asi a sus verdaderas proporciones y despojados de
apénd1ces indiscretos, los simbolos hindues y pascuanos ya no se

parecen mas entre si". Muchos trozos de ambos escritos de Métraux
estaban consagrados a demostrar que Hevesy, ademas de adulterar
determ1nados signos, habia imaginado otros que no existen en las

7. Mtrrnnux, A. Buenos Aires 1938.

125



tablas de Hunter, mientras por otro lado habia omitido transcribir la
exacta indicacion numérica que los mismos tienen en dichas tablas
"en virtud de un olvido dictado acaso por la prudencia". El punto_
mas escabroso consistia en la actitud desembozadamente desprecia
tiva con que el autor de ese critical study trataba al autor del des
cubrimiento: "un sefnor hfmgaro, llamado Guillermo de Hevesy, co
nocido por sus incursiones tumultuosas en los dominios cientificos...’

Voy a ahorrar al lector el relato de la parte de esta controversia
que toma un aspecto tan abiertamente personals, limitandome en lo
posible a la cuestion objetivamente cientifica.

Las cosas, en este terreno, maduraban en sentido favorable al
entronamiento de un punto de vista justiciero. Mas exactamente,
puede decirse que pocas veces ha habido un restablecimiento tan
rapido de la verdad. Por una parte salié a la luz en la ciudad de Viena
el articulo amplio y cuidadoso de Heine-Geldern° en cuyas paginas
finales las principales acusaciones de Métraux se demuestran infun
dadas. El lucido y diligente analisis de Heine-Geldern es una aca
bada rehabilitacion no solo de Guillermo de Hevesy, sino también
de la correlacion entre las dos escritiuas. En cuanto a la primera,
se establece que el primitivo manuscrito de Hevesy leido en la Aca
demia de Paris por el profesor Pelliot y todavia inédito, esta acom
paiiado por todas las indicaciones de fuentes. Heine-Geldem, que ha
tenido la oportunidad de consultarlo, declara textualmente: "Yo
puedo atestiguar que en ese manuscrito todas las referencias a las
fuentes de donde Hevesy extrajo los signos del Indo, como igualmente
los de la Isla de Pascua, han sido registradas con el mas escrupuloso
cuidado".

8. Mencionaré solamente que el sefior DE HEVESY, que habia servido a su pa
tria como oficial de caballeria durante la ,primera guerra europea, y que pertenecia
a una, familia de diplomaticos (uno de sus hermanos formé parte de la representa
cion de Austria en Buenos Aires) tuvo en esta apretura reaccioues de verdadera
nobleza: "No considero una ofensa que se me haya calificado un amateur, ‘cono
cido por incursiones turbulentas en los dominios de la ciencia’, porque bien recuer
do que el Instituto de Francia me ha hecho el honor de tomar en consideracion mi
estudio..." me decia eu su carta del 1° de septiembre de 1938, mas en cambio no
podia pasar por alto el agravio personal: "Tenga la bondad de hacer comprender
a los seiiores de "La Prensa" que no se trata, en absoluto, de una ‘polémica’, ya
que tildandome de falsario no se me ataca en mi condicion de estudioso, sino en
mi calidad de hombre honrado". Tengo ante mi vista la esquela que me enviara el
_9 de septiembre el seilor Strético, secretario de la direccion del diario, a la que yo
babia solicitado una audiencia para tratar la rehabilitacibn exigida por Hevesy.
Mis reclamaciones chocaron contra una muralla irremovible: "el diario no practi
ca el sistema de retractarse"
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Por otra parte, el profesor R. G. Hunter, en cuyos repertorios
de signos Métraux aseveraba que no se encontraban determinadas
figuras invocadas en la comparacién de Hevesy, afirmo en una carta
autografa (parcialmente reproducida en estas paginas) que, habiéndose
tomado la pena de revisar cuidadosamente la lista de los signos re
producidos por este ultimo "yo he comprobado que en todos los casos,
sin excepcion, en que Ud. ha tomado los signos de mi obra, los ha
reproducido cou una exactitud escrupulosa y realmente notable"
literalmente: with scrupulous and indeed remarkable ezactitude.

En lo que concierne a Métraux —abstrayendo ahora del aspecto
psicologico que caracteriza su accion y del enceguecimiento con que
persiguiera al investigador hungar0— quedé bien establecido que habia
caido en una verdadera trampa, de las que acechan de continuo a las
personas que citan libros y autores sin tomar en cada caso un cono
cimiento personal y asaz escrupuloso de los mismos, y a veces sin
haber nunca visto la pieza bibliografica. Cuando Métraux escribio
su critical study se conocian, entre otros, el repertorio de Sir John
Marshall, fechado en 1931, y los dos de G. R. Hunter salidos con fechas
1932 y 1934. El libro de Marshall*° public6 los sellos inscriptos del
Punjab extraidos de las excavaciones hasta 1907; en cuanto a las dos
publicaciones de Hunteru, se produjo una anomalia editorial que no
deja de ser curiosa. La que lleva en el pie de imprenta la fecha de
1934 fué —en realidad—, escrita en 1929, mas la retuvo cinco aiios
el departamento arqueologico oficial de la India antes de otorgar
el permiso de impresion. En cambio, la segunda publicacién de Hunter
fué insertada en una revista no gubernativa, el "Journal of the Asiatic
Society" y no su.fri6 retardo alguno, de manera que, aun mostrando
en el pie de imprenta la fecha del afro 1932, esta en varios anos mas
adelantada que la otra salida en 1934. Esta ultima, en resumen, publica
una lista de signos que debe reputarse rincompleta y rebasada (los
conocidos hasta el mes de abril de 1927) a la que deben ser agregados
los signos de 1.400 .nuevas inscripciones contenidos en el repertorio
del mismo autor que lleva la fecha calendarica mas atrasada. Nos
explicamos de este modo el sentido de las terminantes frases de Hunter:
"M r. M étraux has not even troubled to read the work of mine from which

10
1931

11

MARSHALL, Sm Joan; Mohcnjo Daro and the Indus civilization; Londres

. HUNTER, G. R.: M ohenjo Daro-Indus epigraphy; eu "J0umal of the Royal
Asiatic Society", Loudres, april 1932; pigs. 466-503.

_ _ del mismo: The script of Harappa and Molwnjo Daro and its connections with
other scripts, Londres 1934.
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Hevesy copied the signs, viz. my article in the "Jourrtal of the Royal
Asiatic Society" April 1932, pp. 494-503, and this irt spite of the fact
that he himself refers to it in footnote, L, p. 222 of his article in question"
Mas claramente, el severo critico habia pensado que, siendo de 1934, la
mas reciente publicacion englobaria el repertorio salido en 1932, y
estuvo tan seguro de ello, que cité a este niltimo en su nota al pie
de pagina como fuente consultada, mientras en realidad el texto
ofrece la prueba de no serle conocida.

De cualquier lado que se le mire, queda este episodio envuelto
en una atmésfera desfavorable y muy entristecedora, cuyos elementos
psicologicos no creo oportuno exponer en la presente ocasién. Mas
a los efectos de la investigacion de la escritura pascuana, el gran
numero de monografias, conferencias y articulos surgidos en todas
partes” por un irreprimible impulso de restablecer la figura cientifica
y moral del colega acusado con tal saiia, hizo que el descubrimiento
de Hevesy se difundiese en todo el mundo, con el caracter de una
adquisicion indiscutible.

7. FORMA DE LA EXPRESION Y CLASIFICACION

POR MATERIAS

Llegados a este punto, surge la curiosidad de saber en qué medida
eran justificadas las esperanzas de los cientos de personas que se dedi
caron a escudrinar los glifos de las tabletas pascuanas y si les asistia

12. En lo que me concierne personalmente, ademas del articulo que escribi
para el diario "La Prensa", cuya publicacion fué denegada, mencionaré la confe
rencia pronunciada el dia 7 de septiembre de 1938 en la Sociedad Argentina de
Antropologia, cuyas declaraciones relativas a Hevesy pudierou leerse publicamente
en "La Naci6n" del dia siguiente, 8 de septiembre, en un resumen escrito de mi
puio. El aio siguiente 1939 sali6 en Wellington, Nueva Zelandia, mi articulo que
compendia toda la cuestién.

En Chile se di6 lectura a la carta de HUNTER en una solemne sesién de la Aca
demia Chilena de Ciencias Naturales, convocada para conmemorar el cincuente
nario de la incorporacion a Chile de la Isla. de Pascua. En la misma el secretario
de dicho cuerpo, seflor GUALTERI0 L00sEB., presento a los académicos el trabajo
que Hevesy habia escrito especialmente para esa reunion. Todas estas piezas se
encuentran registradas por sus titulos in extenso en la lista bibliografica que
cierra este ensayo, junto con la defensa de Hevesy publicada en "Anthropos"
(Hzvasr, Viena 1938).

Con gran satisfaccion hemos leido en el fnltimo trabajo de Métraux que con
pocas excepciones la similitud entre un centenar de signos de Harappa y los de la
tableta de Pascua "es completa e innegable" (pag. 222 de Ia traduccibn castellana);
por desgracia no todos los especialistas conocen la mas reciente opinion de me
traux, y son todavia mucbos los que se fundan en lo que sostuvo este autor en las
obras de 1938 A 40.
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logicamente el derecho de suponer que podrian verterse en una lec
tura mas 0 menos clara e inteligible y que sus textos prestarian una
utilidad euristica. apreciable.

Es natural que a estas preguntas contestaremos en gran parte
con el socorro que nos depara nuestra situacion de criticos 0 postcnIorL
la que, si es envidiable en cierto aspecto, es también ilegitima en lo
de la igualdad de condiciones. Quiero decir, para mayor claridad,
que de ningéri modo entendemos olvidamos del privilegio que nos
concede el hecho de hablar cuando ya miles de esfuerzos se han cum
plido, se han sufrido miles de decepciones y abandonado miles de
propositos. Los juicios que vamos a formular dejaran inalterada la
modestia que nos conviene observar ante los valientes y pacientes
investigadores que nos precedieron, desde Philippi y Bastian hasta
Ross y Heine-Geldem, pasando por el admirable intermedio de los
religiosos misioneros de Pascua, Tahiti y Lovaina.

Empezandopor la incognita de la forma, recordara el amigo lector
que en una de las paginas que anteceden hemos mencionado las espe
ranzas que alimentaron el entusiasmo de los primeros investigadores,
ansiosos de leer en las tabletas la historia del Pacifico oriental. En la

misma paginmig Eimos que esas esperanzas por nada tuvieron en cuenta
las reales modalidades de estilo y de expresion que era legitimo atribuir
a los habitantes de una isla perdida en el Gran Océano, ni en lo que
concieme a la. forma, wi a. la materia. Henos aqui, ahora, en la tarea de
allanar este terreno.

Siempre con el animo de no caer en vanas especulaciones, y cui
dadosos de mantenernos en estrecho contacto con los hechos, aprove
charemos una pagina del Padre Sebastian Englert, en su libro mas
reciente (1948). El Padre Englert reime gran niimero de prerrogativas:
no s6lo vive y ha vivido muchos aiios en Pascua en comunidad coti
diana con los hombres y mujeres que todavia han conservado recuerdos
y tradiciones del pasado, sino que también goza por su preparacion
y antecedentes de una condicion que nadie ha superado hasta el dia,
como informaute de los hechos de la isla. En general, su obra (que yo

ngo la suerte de conocer desde muchos aiios, ya sea la publicada,
ya la manuscrita y ademas impresiones y datos comunicados por
medio de sus cartas) puede dividirse en dos sectores: el primero de
recopilacion, que resiente natiualmente la escasez bibliografica propia
de su

ciones

retiro, y el segundo surgido espontaneamente de sus observa
personales; este filtimo reviste gran importancia y sugiere

Spectos novedosos, como informacion de primera mano.

129



Narra el P. Sebastian que de un tal Arturo Teao, fallecido ha poco
en Pascua (diciembre 1947) recibio un interesante relato que tiene
por objeto la escritura de una tableta. Este Teao habia vivido en
compaiiia de varios hombres aucianos.

Dice el relato que "un hombre llamado Marama baj6 com uu niiio
Ngunurei (hijo de Ure A’Reka) al mar, a pescar, cerca de Ana Moa
Tahu (Vai Mata). Volviendo los dos arriba por el abrupto barrauco,
Marama empujé cou su pie al niiio y lo tir6 abajo. El uiiio murié.
Ure A’Reka vi6 a Marama que llegaba solo de vuelta, sin compaiiero.
Le preguntéz —gD6nde esta el niiio?— El contestéz —N0 sé, se
babia venido adelante—. Ure A’Reka mand6 por su hijo. A1 fin, unas
mujeres que fueron una noche a sacar mariscos en AnaMoa Tahu
encontraron el cadaver y llevaron la noticia a Ure A’Reka. Sepultarou
al nifio.

"Pasaron diez aiios. Marama se sintié gravemente eufermo. Hizo
llamar a uno de sus hermanos, le coufeso su culpa y le pidi6 que hiciera
un t’au, un kohau roqormqo, con el texto: "Ka tuna ka-ariri-d kiraro
ki Ana Moa Tahu a Ure A’Reka, te ta’u ko te pihi" (como piedra que

va rodando se despeiié a Ana Tahu el de Ure A’§ka; los afios son§Q. Ediez). Este tau fué recitado en muchas partes. U likeka lo supo.
Fué a la casa de Marama, y éste le confesé fraiicaménte su delito.
Los dos lloraron. Para vengar la muerte de Ngunurei, Ure A’Reka
mandb llamar a los hermanos de Marama y matarlos, en presencia
de Marama, con excepciéu del hermano menor" (Englert 1948, pp.
321-322).

Tenemos por este ejemplo la evidencia de que aan las tabletas
con textos narrativos, de la clase llamada kohau. tau, han de resul
tamos de imposible iuterpretacion, por no poder contarse cou la pre
sencia de algfm tradicionalista que nos dicte la 11arraci611 in extenso.
Quien tiene algfm conocimiento del modo de expresibu comin en los
charms y los breves relatos mitolégicos de otras islas del Pacifico, de
Nueva Zelandia, por ejemplo, no iguora que nunca contienen oraciones
continuas y completas, siuo frases aisladas y en extremo lagunosas;
los famosos libros del Rev. Ellis y de Sir George Grey nos muestran
la ingeniosa industria de sus autores para hilvanar uno con otro frag
mento de un modo légico (por otra parte, es éste un caracter general
de la expresién hablada 0 cantada por medio de breves alusiones
populares: muchas de las ‘c0plas’ de pueblos civilizados serian esca
samente comprensibles sin la porrespondiente nota explanatoria).

Ya unos treinta afios antés la seiiora Routledge tuvo ocasién



de observar estos hechos personalmente en la isla, ai sus coloquios
con el anciano Kapiera, amigo del viejo Tomemka, después de cuya
muerte quedo el ultnmo conocedor del caracter general _de ambas
escrituras de Pascual. Dicha seiiora pudo anotar bajo el dictado de

1. Deb os a la s¤NonA ROUTLEDGE la revelacién que al lado de los signos de
las tabletas existieron otros, conocidos en la época de su visits a Pascua por una
{mica persona, el viejo Tomeuika, enfermo de lepra, al que logr6 acercarse en los
ultimos dias de su existencia. Tomenika no se sirvié de una punts. para grabar la
madera, mas delineo los signos con una lapicera sobre un trozo de papel arranca
do de un libro burocratico chileno. Es de celebrar que la seiora Routledge apre
ciara de inmediato la importancia de este nuevo testimonio, y nos transmitiera todo
lo que humanamente pudo conseguir del anciano, ya definitivamente postrado
en el suelo de su choza. Las tres paginas que en su libro consagra a este episodio
y a las breves enseiianzas del ultimo escriba de Pascua, constituyen un documento
igualmente 0 mas precioso que los legados por JAUSSEN, CROFT, BROWN, etc.

Se perfila al1o1·a. la incégnitaz gse trata realmente de una segunda grafia? En

el libro es presentada como "una clase inferior de royo-myc, conocida con el nom- "
bre de tau". En cuanto a sus signos dice que algunos son similares a los ya cono
cidos de las tabletas, otros diferentes de todos los que hemos conocido" (Routledge,
pagina-250).

En lo de la primera proposicién, entiendo que hay que hacer distincién entre
grafia y contenido. Las compilaciones de esta. clase llamada tau eran textos narra
tivos dwtinados para recordar acoutecimientos memorables de los héroes, y a
su lado también los que ocurrieron en la vida de cualquier isleio, con finalidad
manifiestamente elogiastica (y, yo sospecho, con un cierto tinte juridico): su carac
ter distintivo es que los actos registrados son seguidos por una notacion cronolo
gica. Esta ultima consiste en un numero, de 1 a 10, agregado al nombre personal
del agente: ya hemos leido en el ejemplo transcripto la frase "Kao el aio 9", por
la que se indica que Kao, el matador de los cinco ocupantes del paraje de Mahatua
por él codiciado, cumpli6 esta hazaiia en el aio 9 de la década terminada con eee
koro. Notese que el vocablo tau significa ‘ai1o’ y por lo tanto seria legitimo desig
nar esta clase de textos con el titulo de ‘ana1es’. La misma sefiora Routledge nos
indica que cuando se celebraba u.n koro en honor de un padre de familia se lla
maba a un experto para conmemorar sus gestas —‘cuantos hombres ha matado,
cuantas gallinas ha robado’-— y se fabricaba una tableta. que contenia estos datos.
Habia ademas una. tableta mas larga, que contenia la lista de las personas de me
nor cuantia, y llevaba el nombre de cada una y los aiios de su koro; decia mas o
menos: "J0sé el aio 4, Carlos el aio 5, etc.", hasta el aio 10, para volver de nuevo
a contar desde la unidad.~Si en el mismo aio se celebraban dos koro, caian en el
mismo numeral... pareciera que cada linea representaba una década. Luego, José
Y Carlos tenian por su cuenta una, tableta personal" (pag. 251).

_ En lo de la segunda afirmacion, que se refiere a las relaciones de los signos de
Tomenika con los de las tabletas, hemos intentado hacer un recuento de los signos
Que se corresponden. Con respecto a la forma de los mismos, es evidente que ha.
sufrido una notable modificacionz se ha renunciado seguir los rigidos prototipos
€l1}’3· fidelidad era mantenida por la escuela de grabadores de Anakena, y_1a $8113
se ha vuelto mas despreocupada y manuable. El hecho que todas las figuras se
inclinen unos treinta grados, con mucha regularidad, hacia el Iado ·d€l'ECl10, de
nuncia con su simetria que la mano de Tomenika resintio la influencia de la cali
$2118 llnglesa', que en su época era bien conocida en PBSCU3- "`

_ n conclusion, debemos pensar que los textos narrativos, denommados tau
por su simjlitud con las cronicas que compilan los analistas, cuando no_ se refieren
a héroes y gestas histéricas de la isla, y registran en cambio los acontec1m1entos de
personas comunes, ya se trate de los ancianos, ya de hombres de menpr cuantia,
toman el aspecto de una documentacion de caracter privado, con finalidad apolo
gética, sin excluir —como me parece entender— la afirmacién Juridica de un mé
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Kapiera el contenido de un texto conmemorativo, 0 tau, cuya tra
ducc16n reza: "Ka0 el ai'10 nuevo", "Ngakurarika el primogénito";
siguen cinco nombres propios de persona, seguidos a su vez por el
sustantivo ‘pez'; aqui un vocablo dudoso; "este sitio de la isla es mi
lugar"; "yo veo a Ngakurarika en el koro". No es dificil pronosticar
que persona alguna podria reconstruir el relato del tau sobre la unica
base de este texto. Kapiera explic6 que un tal Kao, acompaiado por
su hijo primogénito de nombre N gakurarika, ambos de Vinapu (en
la costa sud) se trasladaron a un sitio de Mahatua en el norte de la
isla, donde encontraron a cinco hombres, que eran hermanos (cuyos
nombres son referidos) y con el fin de apoderarse del paraje para

rito adquirido, o del derecho sobre un trozo de tierra establecido por su ocupacion.
Ai generalizaxse el deseo y el uso de tales registraciones por intermedio de una
persona ‘experta’, que parece cumplir una embrionaria funcion legal, y al per
derse el arte de los antiguos grabadores, mientras han aparecido en la isla medios
materiales como el papel y la tinta, cunde un nuevo estilo de registracién y un
habito gréfico simplificado, una especie de ‘cursiv0’. Noes un caso dwconocido
en la historia de las escrlturas, pues también en el area clasica se ha visto a menudo
al escriba de la paleta y el pincel reemplazar al grabador de la piedra, reemplazado
luego en su arte ——algo despojada de la antigua carga magica y saoerdotal— por
la invencifm de mas sencillas grafias, siempre mas aptas para usos laicos.

desg·raciadamente— incompletos. Nos interesaria —por ejempl0— saber cuales
fueron los materiales empleados, ademas del escaso papel llegado tardiamente a po
der de los islefnos. Y sobre todo, cuantos fueron los ‘expertos' en la época que inmedia
tamente precedié a Tomenika.

A la primera pregunta podemos contestar ahora que antes de conocer lapicera
y papel los Pascuenses han empleado la madera para grabar textos de este tipo.
Hemos tenido la suerte de presentar en esta monografia un documento que lo com
prueba de modo positivo: es la tablilla inédita del Museo de Santiago, cuya des
cripcion se lee en el Q 2 bajo el ordenal X, mientras en uuestras laminas VI y VII
brindamos datos complementarios y gréficos. A la segunda pregunta cabe contestar

después de este hallazg0—— que el de Tomenika no es un caso aislado, ni su grafia
uma modalidad limitada, mas en cafnbio hubo textos de cierta amplitud (el objeto
de Santiago no es mas que una extremidad de la tabla inscripta) y la tarea de gra
barlos en la madera tuvo que ser el habito de expertos, mientras el de solicitar esas
registraciones formaba parte de las costumbres del isleiio, en el periodo compren
dido —presumiblemente— entre el éxodo a Chincha y la muerte del escriba leproso
(1870-1915). Lo referido por Routledge y Englert, que acabarrfos de leer transcripto
en el presente parrafo, concuerda de modo exacto con estas conclusiones, mas no
habriamos podido formularlas sin tener las pruebas que nos brinda la tablilla X,
cuyos glifos, idénticos a los trazados por Tomenika, comprueban que no se trata de
imitaciones y aproximaciones individuales, sino de verdaderas unidades graficas
estabilizadas. Unica diferencia es la inclinacion hacia derecha, parecida a la escri
tura inglesa comfm, que distingue la pagina de Tomenika, escrita con medios gra
ficos modemos. Cabe preguntar, en base a. esto, si el empleo de pluma y lapice
ra no fué mas que una -circunsta11cia {mica, artificialmente procurada por la
Sra. Routledge.

Lo importante es que tanto en la hoja de Tomenika como en la tablilla del
cerro Poike han desaparecido la alternancia de los renglones exigida por el canon
boustrofédico y la. oposicifm reciproca de los glifos, en relacién antipoda 0 anti
céfala.
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vivir en él, los mataron, después de lo cual celebraron el koro y compi
laron el respectivo tau.; aquéllo acontecié en el 9° aiio de Kao, y su
hijo N gakurarika tom6 parte en la ceremonia. Con gran lucidez la
seiiora Routledge insiste en relevar el caracter general de este proce
dimiento narrativo, que consiste en una condensacién intensa; en el
escrito, asi como en la recitacién "unos cuantos vocablos captan 0
gubentienden un conocimiento extenso" (Routledge 1919, pp. 251-2),

Lo que- antecede corresponde a la interpretacion de 2° grado,
esto es, admitiendo que las frases y palabras resulten de por si inteli
gibles. Mas esta suposicién es puramente hipotética, puesto que la
interpretacion de primer grado constituye ya de por si un problema
previo de gran mole. He aqui lo que consigna el P. Sebastian: "nuestro
conocimiento de la lengua original, de las voces mas antiguas y de
giros peculiares, es tan deficiente que en gran parte no podriamos
traducir los textos". Agrega que frases enteras del recital de ima
tableta que ha oido cantar, nadie puede ya traducirlas’, y lo semejante
sucede con antiguos cantos. del kaikai —(un juego de hilos que se acom
pafia con canciones). El P. Englert comenz6 en los primeros aiios
por apuntar dichos textos, mas luego desistié "porque los nativos
que los habian aprendido de boca de personas ancianas,no saben su
signiicado; entienden solamente alguna que otra palabra" (pag. 322).

En lo que concierne —ahora— a la segunda incognita, es decir,
a la materia, tenemos actualmente la posibilidad de trazar un cuadro
menos embrionario de los objetivos que directamente se propusieron
los compiladores de textos pascuanos.

3Qué clase de materiales contienen las tabletas? Esta pregunta
es tan vieja como el primer conocimiento de esa escritura en Europa;
ya en 1871 Carl Meinicke (pp. 550-1) enuncia por primera vez la
hipbtesis que las tabletas fuesen listas de reyes y genealogias, reforzada
luego por Geiseler (1883) con la teoria que el tan repetido signo M alce
moke y el de la vulva. mulieris, que a menudo lo acompaiia, fuesen
ideogramas del nacimiento y del matrimonio. Sabemos ahora, después
de las negativas referidas por la Sra. Routledge y el profesor Brown,
que el mayor n1'1mero de los textos con certeza no fueron genealogias.
Mas ya en 1872, Adolf Bastian habia negado a. Meinicke el derecho
de afirmar su naturaleza univocamente genealogica (pag. 85).

2. No conviene en este caso especial excluir que se tnte de recitaciones afinea
a las que pronuncian nuestros niilos y a lss que en diversos pueblos son propiss de
pnrtlculares cerernonius, deaprovistss de un sentido coherente, que conocemos
con el nombre de 'centones'.
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La idea de tales listas se dem0str6, sin embargo, tan sugestiva, que
ha perd1u·ad0 casi hasta nuestros dias. El primer dato nuevo en este
asunto aparece en una obrita de Walter Knoche —uno de los autores
que més agudamente han sabido sacar provecho de sus diez dias de
residencia en Pascua— y consiste en la existencia de una clase de
tabletas que podriamos llamar estadisticas, o registros de nombres,
si no fuera que su caracter predominante nos obliga a denominarlas
‘tableta.s-sacrificiales’ 0 ‘lista de victima.s’. Refiere W. Knoche que
habiendo mostrado a unos viejos Pascuenses la copia de ciertos glifos,
ellos distinguieron el signo ‘pez’ (ika en su lengua) y dijeron que con
la idea ‘pez’ esta asociada la. de hombre (tagata-ika) con el significado
de ‘victima’, ‘sacrificado’, y con cierta. relacion a la practica de la
antropofagia. Aseveraron, por fin, que una tabla inscripta colocada
en cada aku, contenia la lista de los hombres sacrificados, los cuales
se indicaban por medio del signo ika (Knoche, 1939, pag. 32 y nota 1).

Que la afirmacién de W. Knoche fuese ajustada y veraz, lo com
probamos por las palabras del P. Sebastian en la definicién de la
tercera. clase de su clasificacion. Después de admitir que no se ha
podido establecer con claridad y certeza "cuales y cuantas distintas

clases de lcohau royoroyo existian antiguamente", el P. Englert esboza
un prospecto, que reproducimos a continuacién, con algunas leves
variantes y comentarios:

los escritos que trataban materias religiosas: himnos en honor de
M akemake u otras personificaciones divinas y sobrenaturales,

- incluyendo los cantos propios de la fiesta anual de Orongo.
Esta categoria se nombra kohau kiri taku ki te atua (atua:
‘divinidad’, boy: ‘Dios’).

las tabletas de caracter cronistico, que referian los hechos
por sucesion anual; se llaman kohau ta’u, o simplemente ta’u
(voz que significa ‘af1o’); agregamos nosotros que a menudo
toman el caracter de un elogium personal.

las listas de personas muertas en guerras o peleas; su nombre
es kohau ika, que Englert traduce ‘tableta de victimas’. Este
dato debe integrarse con los que acabamos de extraer de W.
Knoche y de los ejemplos de la Sra. Routledge arriba trans
criptos.

las tabletas llamadas kohau manu.

las llamadas kohau pure.

las tabletas de listas genealégicas, de las que no quedan datos.
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No pudo averiguar el P. Englert qué clase de textos fueran los
de los numeros 4 y 5. Se podria imaginar que el kohau manu contu—
viese un charm favorable a la llegada de las esperadas aves*migra
torias, mas hay noticia de un canto manu, propio del momento en
que uno se apresta a matar a un hombre, ciertamente residuo del
homicidio ceremonial (véase Englert 1948, pp. 468-9). Menos inseguro
se presenta el lcohau pare, que en mi opinion fué el recital con que
el operador o el paciente se entretenian durante la penosa operacién
del tatuaje.

Una nueva clase de tabletas es la que se denominaba kohau _0 te

maya, 0 ‘tab1eta de los prisioner0s’. Segun lo informado a Métraux
seria el nombre que distingue a` una categoria, lo que no destruye
ni es destruido por la informacion que antes habia obtenido la
Sra. Routledge sobre una especifica tablilla kohau 0 te raya poseida por
el Ariki de nombre Ngaara, cuyo charm era eficaz para los guerrero
en la captura de prisioneros.

Otrasnclases de textos estaban consagrados para el fin de invocar
la fertilidad en todas sus formas, incluso la fecundidad de la mujer
(Routledge, pag. 249).

Conviene, por fin, no descuidar en lo sucesivo que en Pascua no
hubo un unico canon. de escritura, ni (micamente la familia de tabletas
inscriptas que podriamos llama: ‘clasieas’, es decir, propias de la \
escuela de grabadores de Anakena. La tablilla X de nuestra lista,
custodiada en el Museo de Hist. Nat. de Santiago (Chile) contiene
en sus diminutas dimensiones y en los escasos glifos aim reconocibles
en la superficie desgastada de sus dos caras, los elementos de una
verdadera revolucién en la historia de la escritura pascuana. Los
lectores habran encontrado en nuestras laminas VI y VII fotos y di
bujos de este documento, cuya descripcion y datos ocupan varios
parrafos de la presente memoria; con ser poquisimo lo que hoy pode
mos decir sobre esta nueva escritura, es ciertamente mucho como aper
tura de una nueva. fase de la investigacibn. Este fragmento de tabla,
inscripta con los mismos caracteres del texto de Tomenika y con los
mismos canones (abolido el boustrofedén y la anticefalia) encon
trado en el cerro Poike en época reciente (1937, creo) nos dispone a
no cerrar el oido a las tradiciones de los Pascuenses sobre la existencia

de otras tablas ocultas en la isla. Otra consecuencia. mas es la certeza

que la seguridad con que se ha juzgado sobre autenticidad 0 falsedad
de estos objetos pascuanos, en base a. la ‘correcci6n' de los glifos, no
fué mas que mero engreimiento. Por mi parte pienso que un hilamento
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LXMINAS VI y VII. — Tenemos el agrado de publicar por primera vez fotos, dibujos y datos de
Ia tableta N·· X, inédita, poseida por el Museo Nacional de Hist. Nat. de Santiago (Chile), N" de
vatalogo 12.060. Se trata de un ejemplar de dimensiones pequenas (longitud 100 mm., ancho 60,
<·sp»·sor maxnmo 24 mm.1 y representa la extremidad de una madera de mayor longitud, como
Io riprnue-stra la superficie del corte, aspera y carcomida, que contrasta con la de las caras. El
maternal vs un leno de color oseuro tendiente al bistro, bastante pesado, y presenta tupidas ner
varluraslongitmlinales de tinte mas oscuro. Ambas superficies estén desgastadas muy intensamente,
rppm rlejan r¢·¢·ono¢·1b|e la presencia de al menos cuatro renglones de escritura, especialmente en
la wara que llamamos A.

IWIIP1 I>1*‘Zu im'- ¢·m·0ntrarla en el rerro Poike y traida al Museo de Santiago por P. Sebastian
|·)ngl<·r1. ¤-n ISMH.

l,¢r1<·:ugrnos, qui- poswn Ia r·olora<·i<'»n general de la madera. son perceptibles casi unicamente
nl r•···¤l»¤r la luz pm- un rwrmarlri, lil numero de los que arm reeonor-ihles en la casi totalidad do Su
LFHZU *5 •·Xl|{u<» y nn pasa dv divz
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}v*‘l?¤»·¤·‘1¤¤+ ·i¤· in ¤v·r·*i·l1¢·|:1 ¤l¢· Auakona, sim) (lv un aistema grafico peculiar, quo eu (‘lt‘l'tL0 m0d0 m¤‘·
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del renglén superior y en el segundo renglén las dos que flanquean a la figura bicipite (cara A).
Estamos visiblemente ante un documento que confirma en modo definitivo la existencia de una
escritura ‘eurs1va’ que subsistia aim en 1917 (visita a la isla de la Sra. Routledge) y que, deri
vando su ideacion general de la escuela religiosa y aulica de Anakena, fué adoptada en Pascua
con posterioridad paralos menesteres de la vida corriente. Caracteristica que distingue ya a pri
_mera vista ambas escrituras es que tanto en el papel trazado por Tomenika como en la tableta
del Ponke loss1gnos no estan ordenados en boustrophedén, y no se ven figuras anticéfalas. Des
_pués de tan sistematica leccion no sera prudente rechazar como falsa tableta alguna sin. antes es
tudiar sus conexiones con la escritura de Tomenika.

Esta diminuta tablilla del Poike propone otro problema, por el hecho que los caracteres estém
dibujados en relieve, en la superficie, en lugar de mostrar la incision del trazo. La primera im
presion es que se trate de un sistema técnico distinto (que recordaria —p0r ejempl0— los glifos
de la dinastia de las piramides en oposicién a los del Imperio medio y moderno) mas la realidad
es otra. No puede dudarse que originalmente fueron incisiones, mientras hoy se presentan en re
lieve (por otra parte muy débil) en virtud de una extrana "inversi6n de relieve" debida a un sin
gular efecto del desgaste que ha sufrido la pieza en toda su superficie, algo parecido a ciertos pavi
mentos en que las baldosas han quedado a un nivel mas bajo que las lineas de cemento que las uniera.

De ningfm modo la escasa visibilidad de los glifos debe imputarse a las fotos, que son optimas
(obsequio del Museo Nac. de Hist. Nat. de Santiago).





sutilisimo de continuidad ergolégica une los grabadores de Anakena
a los tallistas isleios que han venido dibujando glifos, sin excluir las
informes letras que inconscientemente ofrecen hoy al incauto turista.

En este punto de nuestra labor sera suficiente recalcar que, por
imperio de antecedentes literarios, hemos empleado la palabra twu
para referirnos ya a los textos de la clase juridico-narrativa, ya a la
escritura ‘cursiva’ documentada por el clisé de la Sra. Routledge y
la tableta X del Poike. Sera necesario en adelante desdoblar ambos
conceptosg por el momento me propongo indicar a la i1ltima con el

nombre ‘escritura de Tomenika'. Mucho habra que trabajar en la
nueva direccifmg mientras tanto seguiremos en esta memoria el estudio
de las tabletas mejor couocidas.

8. LOS SIGNOS

El material grafico de las tabletas, calculado en casi 500 signos,
se divide en dos grandes categorias: figuras humanas 0 humanoides,
de animales, plantas y objetos inanimados por una parte, y por la
otxa trazos mas o menos geométricos; la primera es ampliamente
mas numerosa. Esta somera divisién +sin embargo- nada tiene de
terminante y absoluto, ya que gran m'1mero de signos que representan
objetos» concretos e incluso partes del cuerpo humano han resentido
una visible tendencia geometrizante; y esto ocurre —por otra parte
también eu el aparato hieroglifico egipcio, aunque menos en el xatti.

En la rapida reseia que vamos a realizar, aprovecharemos sobre
todo la ensefianza recogida por Monsefnor J aussen y la Sra. Routledge,
luego la de los demas autores que se sucedieron en esta bésqueda,

. » V \’ Ls Qu
1 a no ll

FIG. 7. - Serie de glifos humanoides que figuran — junto con otros — en una sola
linea de la tablilla mayor de Santiago de Chile (9° renglén de la can B).
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empezando por Harrison y terminando con Heine-Geldern, Fuyg
monografia es la mas completa, sutil y rigurosa que se publicara
hasta hoy. Amalgamaremos, naturalmente, el todo con nuestras
propias observaciones, ya en el aspecto critico, ya en el construct1vo.

En la primera de ambas series llama principalmente nuestra
atencion la figura humana, homo sign. Con mayor propiedad cabe.
llamarla figura humanoide, mejor aim ‘humanizada’ pues resulta por
regla de la composicion de elementos animales con los del hombre.
Ya en los primeros dias de esta indagacion fueron notadas sus prin
cipales variedades. Harrison distinguiéz 1°, el hombre con cabeza
de ave, por él llamado albatros headed man, siempre figurado con la
cabeza de perfil; 2°, el hombre cuya cabeza lleva de ambos lados una
amplia proyeccién romboide, las orejas; esta dibujado de frente,
sus extremidades inferiores son mas altas que en el signo que antecede;
3°, el hombre con cara prognata, a guisa de perro, dibujado de perfil;
4°, figura humana sentada de frente, perniabierta; luego otras con

r , - C! ii ii iii W QE? elw
1 z z

FIG. 8. — Siete ejemplares del homo sign definidos por Harrison ya en 1874.

extraiia sinuosidad en la frente, o con los brazos terminando en una
clava de extremidad triangular, al modo de las de Samoa, etc.

Entre todas esas figuras la mas original y frecuente es la combi
nacién de trazos humanoides con la cabeza de la fragata que ya en
1873 fué bautizada por Bastian con el nombre Erronié y acto seguido
(1874) rebautizada por Harrison Herronia "as the natives style the
figure of bird-headed man", Pocos aiios después (en 1882) el valor de
este signo (Fig. 9) fué trasladado a otro orden de ideas por Geiseler,
para ser reelaborado finalmente por Balf01u· (1918) y la Sra. Rou-‘
tledge (1919).

Ya desde este momento podemos asentar que si se considera la
finalidad de esa imagerie y el mecanismo de la ficcién grafica que le
d16 nacimiento, debemos rechazar como exageradas y superficiales ‘
as opiniones tan repetidamente difundidas que ven en ella una picto
Efafia, a base de dibujos ‘realistas'. Esas figuras humanas y humanoi
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des, con sus varias actitudes y con el
agregado de los objctos de distinta. natu
raleza. que las complemcntan, estén di
bujadas de acuerdo 2. una serie de con
venciones y eliminacioues dictadas con
el fin de apartar todo lo superfluo y poner
en evideucia el pensamiento eseucial que
se ha. deseado en cada caso; coustituyen,
ostensiblemente, un verdadero ‘lenguaje
del gesto’ o posture language, cuya. im
portancia fuucional, en la. totalidad de los
signos, puede ser confirmada mediaute un
recuento estadistico. Por ello mismo eds

te tan abundante mimero de figm·a,s mix
tas, es decir, de los més diversos signos de
otras categorias estrechamente unidos y
a menudo ’ensamblados cou figuras hu
manoides. Es frecuente, ademés, ver que
brazos, piemas,. manos, etc., dibujados
con caracteristicas més 0 menos huma

nas, desempeian la funcion de permitir
a un objeto inanimado, por ejemplo a un
reimiro cumplir una accion 0 movimiento
que es el fin de la representacion. Incluso
de las anotaciones de Monseiior J aussen

puede deducirse que para. un nativo de
Pascua que prescindiese del significado
convehcional adherido a los signos —Me
toro en realidad parecia ign0rarlo— las
figuras de las tabletas tenian los Valores
de ‘dormir’, ‘ir’, ‘comer', ‘sentarse o estar

FIG. 9. — La. figura. que pre
domina. en las tabletas de

Pascua es la conocida por
Makc-malce, nombre que los
isleiios dan a la menos inde

finida entidad de su ontologia
religiosa. Su figura comprende
elementos naturalistas, mas
en realidad es una represen
tacion compuesta: cabeza del
ave Fragata con su pico ro
busto y encorvado, cola de pez
(probablemente de tiburén),
alas con diseio y carécter de
brazos humanos. Edsten do
cenas de variaciones en las

alas, en la cola (cuyo aspecto
puede simular las piemas hd
manas) y en el pico, que se
transforma a veces en el de la
golondrina de mar, mas
como lo observara J. M.
Brown -— siempre en algima
de sus partes 0 por su actitud

sugiere algo del hombre.

sent:ado’, ‘t1·abajar’, ‘pr0sternarse y ad0rar’, ‘inclinarse’, ‘darse vuel
7 . . ta , etc., que corresponden en modo d1recto a las acc10nes y pos
turas del homo-sign respectivo.

Distinguese, ademas, en base a las indicaciones de Metoro, un
s1gno que vale por ‘hombre adult0’ 0 tayatah otrros para indicar al

l. same permitido exhortar a los escritores chilenos, los cuales desde ya lar
B0 UQIPPO emplean el nombre mmm (los eamwas) para indicar a los isleios de su
Posesion oceémca, a reemplazarlo por el otro tanata (exactamente tayata) que es ‘hb’el que se usa realmente en Rapa-nui. Ambos no significan otra cosa que 0mre
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rey 0 uriki, para el atariki 0 hijo primogénito, y el teina 0 hijo de
manor edad. Un signo especial significa ‘niio’, tomqiti. El ariki so
recouoce por un sombrcro dc plumas —110s transmlte Mouseior J aus
sen— 0 un adorno pectoral en forma de media luna, el caracteristico
rei que por ser de madera se llama rei-mira. Los sabios mdori, sacer
dotes expertos en la escrit1u·a, llevan colgado al cuello un objeto
igualmente de madera, recortado en forma de disco. El mismo, nom
brado tahoya, puedefigurar en el. pecho del ariki, y ello confirma

ii % ii XC Q iii?
8 10 11 12 13 H

15 16 17 I 18 19 21

FIG. 10.- Glifos de las tabletas de Pascua: 8 a 11, hombre; 12 ariki; 13 primogéuito;
14 hermano menor; 15 niiio; 16 reimiro; 17 anzuelo; 18 hombre con el apéndice
braquial en ambos codos (en 13 y 14 en un solo codo); 19 figura de mamffero (rata);

20 make-make; 21 golondrina de mar.

y son un vocablo {mico, panpolinesio, que se pronuncia con alguna difarencia en
sus dos sonidos consonanticos, de conformidad con las leyes fonolégicas que rigen
el cambio de t en k en los grupos septentrionales y la transformacién de ng en 1)
al proceder de Oeste a Este (en Hawaii se dice kanaka; en Tahiti laygata; en Ra

pa-nui ta ata J. gLa va kanaka fué importada de Hawaii y acogida en la literatura por los
franceses para designar a los ‘Camquea dc la Nouvello—Caled0*nic', que son netamen·
te Melanesios. En lo que concieme a los Polinesios, que muchos llamaron Mdori,
se vi6 luego que este nombre solo conviene a una determinada ola de poblacion,
que cubrio en particular a Nueva Zeiandia, Rarotonga, etc., y es hoy reservado
para designar una bien definida cultura que fué llevada a varias islas por expedi
ciones venturosas. La extension de la voz kanaka a todo el Pacifico es bastante
antigua, y ya la hemos encontrado en "Globus" vol. X, con la data 1866, como
denommacién global de los braunen Imulancr del Gran Océano, desde Fiyi hasta
Hawaii. Con el tiempo se ha ido atenuando su uso siempm mas, debido a su impro
pnedad, que ha resultado incompatible con el progresivo coniocimiento de las di
venaa entidades raciales y culturales del Pacifico: su principal defecto es compreu·
der en un todo coniuso tanto a la raza melanesia como a la polinesia.

LQUGITKII los cultos escritores chilenos actuales continuar nombrando a los
inlehoa de Paacua con una caracteristica fonética que es propla de otro grupo
maulaff Que lon isleiios ‘rechacen enérglcamentd la palabra Icanaka, ya lo sabemos

¥$EmA|:D0MA:1i¥~mz\;o¤abular£o do la lmgua Rapa-mei, Santiago (Chllo)a·•P‘,¢;t." I n '
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por un lado que la realeza tuvo en Pascua intima conexion con el
poder del sacerdote y la ciencia del mago, y por el otro las tradiciones
que representan al ariki Ngaara como inspector supremo de las es
cuelas de escritura en Anakenaz. Por mi cuenta seria del mas hondo

iuterés desentraiiar el misterio de esa clase de apéndice que cuelga
de uno de los brazos de muchas figuras humanas: su forma es en
el dibujo parecida a un lazo, y en casos mas raros se presenta en ambos
codos, en uno de ellos con dimensiones mayores. gSe trata de un arma
0 de un adorno? Pronto veremos que esta dibujado en las imagenes
de la isla de Sumatra descubiertas por von Koenigswald recientemente.

N o siempre las figuras humanas se encuentran solas, sino a menudo
en parejas y en grupos mas numerosos, hasta de seis y mas. En la
tableta rectangular de Santiago de Chile llamo la atencién de Harrison
una hilera de tales personajes, que este autor denomino a remarkable
Procession (pag. 373); figuran en la primera linea desde abajo de la
cara A, esquina derecha de la tableta (recuérdese que Harrison leia de
derecha a izquierda, contrariamente a lo que los indigenas de Pascua
hicieron —por separado—— en presencia de tres investigadores: Mon
seior Jaussen, Thomas Croft y la Sra. Routledge). A1 considerar
los signos que aparecen grabados dos veees, seguidamente, pens6
Harrison en la posibilidad de una equivalencia grafica con el plural de
redoblamiento, morfema de pluralizacion muy generalizado en las
lenguas de la Polinesia, mas Heine-Geldern reflexiona que, en el caso
de excluirse que esta escritura sea ‘de palabras', cae de por si la idea
de los plurales, en sentido gramatical.

Fi Q @ $3% 5 Q G? E Q
gg 23 24

ii ill H? Qi 33
gg so 31 az sa

27 28

Ei ®
34 35

-2 . . . - ;27 ul o;28cangrejo: £`$°S%$?‘{§Z5§l}°$'°§2$’é€?'Z"‘§‘$SE?‘Z}‘%‘l2i) laectLs?;.£1§.E§..;-¤$., s.ama, mm.,
35 kornan.

2. ROUTLEDGE (1919), pag. 245.

141



El mundo animal esta representado en primer lugar por aves,
con gran variedad de especies y grados de humanizacion; luego peces,
tortugas, moluscos, cangrejos, etc. Mamiferos existe uno solo, el
kiure o ‘rat6n’, el unico que vive en Rapa-nui. Algunos autores (entre·
ellos Hevesy) han creido reconocer a otros animales, incluyendo al
elefante, y han deducido que en las t3bl€l33.S*'fl’gl]1‘3.I1 elementos de la
fauna de lejanos lugares del Pacifico y del Asia, mas no creemos que
esta interpretacién merezca ser aceptada. A pesar de los esfuerzos
de Harrison para identificar la figura del Enigrus y del Cheilodipterus
truncatus, estamos seguros que las convenciones adoptadas al dibujar
cada uno de los seres representados en las tabletas —la mayor parte
de ellos imaginarios— nos exime de toda tentativa de identificacion
zoolégica. Con mayor insistencia se ha hablado de la figura de un
mono, seialandose que se ve repetida con frecuencia con las extre
midades superiores e inferiores adheridas a una gruesa rama (de la
que a menudo sale una sutil ramilla provista de hojas) en 1ma actitud

que sugiere la acci6n de treparse (aparece 34 veces en una sola cara
de la tableta rectangular de Santiago). Mas esmenester no olvidar
que con idénticas facciones del rostro y aspecto corporal aparecen los
personajes que comen, agarran un bote, se prosternan, trabajan, etc.,
en una palabra, que cumplen gran numero de las acciones que se han
referido anteriormente; seria en cierta medida auto1·izado deducir que
es el maniqui que principalmente sirve de soporte al ‘leng·uaje del
gesto’.

El reino vcgetal se hace presente con signos que figuran érboles
y en particular ramas més 0 menos robustas; las mas sutiles y elas

x @?f§3%€<>>>l\
ac #37 as ao 40 41 42 os 44

» 1 U § Q i QE l @2 dl
45 so 47 51

Fw. 12. · Glifosz 86 ojo, accibn dc ver; 87 bocn; 88 brazo; 89 rotary accién do gritar;
40 sol: 41 luna; 42 lluvls; 48 vieuto; 44 don estrellas; 46 las Pléyades; 46 peacado
con Hun; 47 concepto do ‘lo bu•no'; 48 objeto (T) unimado; 49 svc dormidn, sueilo;
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ticas se reconocen con mayor facilidad por las hojas y flores que
llevan colgando. No esta excluido que algunas representen el fruto
de algas, como 10 pens6 Geiseler. Este marino creyo ver en los signos
del hombre-ave que empuiia la rama de un alga, una indicacion tem
poral, mejor dicho, estacional, e igual cosa en el hombre que tiene
un pescado en la mano 0 colgante de una lanza; dijo que seiialaban
la cosecha de las algas y la pesca de determinado género de pez: en
suma, diversas estaciones del aiio. Especialmente numerosos son los
dibujos de una especie de capullo 0 retofio; Metoro las interpreto
como flores 0 plantas jovenes en crecimiento.

Objetos inanimados hay en gran numero. Ya conocemos el reimiro,
adorno pectoral de los reyes (a menudo el reimiro, personificado,
asume cuerpo y miembros humanos). Abundan dibujos de canoas,
clavas, remos y anzuelos, este ultimo, mayai, con la idéntica forma
encorvada, y de una sola pieza, que la arqueologia y la etnografia de
Rapa-nui y del Pacifico nos brindan esculpida en piedra.

S6lo una pasajera mencion hemos hecho de los signos que figuran
sendas partes del organismo humano; los ojos, la boca, la. mano, la
vulva. mulieris, etc. Se ha opinado que esta ultima, komari, indique
la idea de generacion, mientras que otros lo dudan; 10 cierto es que
aparece en abundancia grabada, en mayor escala, en rocas y rodados°,
de manera que tuvo que desempeiar una funcion importante en la
vida psiquica de los isleios, quiza en la magia, quiza en las ceremonias
de pubertad. Para nuestro fin es interesante asentar que el komari
excavado en la piedra, salvando la diferencia de las dimensiones
absolutas, es una perfecta y fiel ampliacion del signo de las tabletas.

Obsérvese que los glifos de la clase que hemos analizado por ultimo
(partes del cuerpo) no son meras pictografias, pues tienen la funcion
de indicar particulates acciones y estados: el' signo N° 36 por ejemplo,
vale tanto por moto 'los ojos’ como por hio-hia ‘ser visto’; el N ° 38 no
$610 por rimu. ‘man0’, sino también por mem ‘agarrar’. Mas también
otros glifos que no son de naturaleza humana han cobrado significacio
nes requeridas por el ‘lenguaje del gesto’ y ‘de la imagen’. El signo del
rat6n no solo indica a este roedor, sino también evoca la accién de
‘grita1· como una rata’ y el concepto de ‘sonido 6SlI1'ld€I1t6’ (N° 39).

' ras roda- £3‘`? S°}§€Y?§'£E$LiiLl° i£E¥f‘L”?2”§3?Eili'iZ‘;‘;$2’; g3$dA;da f§.§Z.§1;g..11,gi.rI.[BLl:1N0 dOYARZON: Rona: dc la Isla do Pascua, en "XXV Congr. Intem. Amencamstas e
La Plata, 1932, t. II, pégs. 106-111.
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Existen finalmente 0tr0s signos que indican cuerpos celestes y
fen6men0s atmosféricosz ‘s01’, ma; ‘luna’, mamma; ‘lluvia’, ua; ‘VlBI1t0’
matangi; ‘estrella’, hetu (en particular las Pléyades,matar·iki). Anali
zando mas sutilmente los medics empleados en tales representacioues,
Hei11e—Gelder11 observa que el signc que significa ua vale también

para guru, ‘0las’; el signo matemgi igualmente para ‘cabell0s’ y otras
cosas flotantes, y hetu en lugar de chi ‘fueg0’

V Q

sz ss so ss ss 57

FIG. 13. - Glifos: 52 ‘estar sentado'; 53 trabajar (esculpi1·‘l); 54 iuclinar la cabeza,
‘as0ma1·se’; 55 darse vuelta; 56 0bjet0 auimado; 57 figura humanoide en actitud

de comer y can el pie izquierdo prolongado; 58 ariki?

Todas esas imégenes de hombres, animales, plantas y 0bjet0s
inanimados estan grabadas en las tabletas de acuerdo a una serie
de convenciones que termiuan por constituir uu canon pléstico espe
cifico; 0tr0 tanto puede observarse en toda escritura hieroglifica en
estado de madurez. Un hombre tiene la idéutica dimensién (en alt1u·a)
que un auzuelo, porque ambos glifos deben apoyar la sumidad y la
base en las aristas que separan a uno de 0tr0 renglfm (esto es visible
especialmeute en las tabletas ‘caligraficas', acanaladas); las aves
ocupan el mismc espacio vertical que un arbol;-las canoas estén c0l0
cadas verticalmeute. L0s dedos de la mano, si esté.11 dibujados, son
tres. Mas por l0 comfm brazos y piernas son abreviados y truncos,
cuando no quiere iusistirse en una funcién 0 gesto particular. Real
mente revelador es el hecho que ciertas figuras humanas 0 humanoides
cumplen con el braz0 derecho su funcién determinante, mientras el
izquierdo termina en un simple muf‘16n (0 viceversa); permite con
firmar que por nada. merecen la calificacién de ‘realistas’ 0 ‘natura
listas’, mientras evidencia que el estadc de. m0ci6n 0 de auimoque
querian sugerir, resulta ev0cad0 con plena eficacia.

Sugiere Harrison que la pr0l0ngaci6n de una de las piemas obser
vable en algunos glifos tiene un 0bjetiv0 similar, pues indicaria el
act.0 de caminar, 0 la celeridad de la marcha. Mas este asunto se
°°¤¤Plica no p0c0 el comprobar la. preexistencia del mismo carécter
en a
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0 di ficil —l0 imposible, mejor dich0— que resulta adivinar 0 re

construir los delicados e intrincados mecanismos psiquicos que pre
siden a las as0c1ac1ones del sngno con una idea; no siempre estamos
len c0nd1c16n de descubr1rl0s, aun tratandose de escrituras familiares
lenguajes conocidqs. g,C6m0 podiase prever, por ejemplo, que el signo
‘pez’ no signifique solamente ‘pez’, pues ha seguido las variaciones se
manticas de la voz ika. ‘pez' hasta indicar a una persona trucidada?
Con la mayor frecuencia se la emplea para seialar a los enemigos
sacrificados después de una batalla y a ‘inventariar’ las victimas se
pultadas en un aku}.

Al baron de Heine-Geldern debemos interesantes observaciones

que conducen a rectificar las versiones reunidas por J aussen, 0 a
volverlas mas utiles mediante una puntualizacion gramatical y léxica
que revela la agudeza con que el ilustre sinologo vienés ha revisado la
literatura que estudia las tabletas. Tienen por mira corregir ciertos
términos pronunciados por Metoro confundiendo el dialecto de Rapa
nui con el de Tahiti, luego la interpretacion del signo ‘tierra’ en sus
varias formas, algunas de las cuales nos guian a vislumbrar las ima
genes cosmologicasi en la Weltanschauung de los Pascuenses.

A modo de recapitulacion general de lo dicho hasta aqui, con
especial atencién ala modalidad plastica de los dibujos, he de observar
que latotalidad de los signos de Pascua esta constituida por dos lineas,
nunca por un solo trazo lineal. Todas las figuras estan concebidas como
cuerpos que tienen una dimension en anchura, ademas que en longitud,
y en el dibujo deben ser limitados de ambos lados, ya se trate de ani
males y hombres, ya de objetos y plantas. Incluso un simple palo 0
bast6n, 0 una aguja, no puede ser representada por un unico trazo:
su corporeidad debe indicarse mediante el sistema de la doble linea.
Unicamente se ve empleada una sola linea en el dibujo de las ramillas
mas sutiles, del hilo para pescar 0 del que tiene unidos a los d1SCOS del

4. Los primeros datos directamente revelados eu la isla y suficientemente des
arrollados los debemos a WALTER. KNOCHE (1939); el lector ya ha encontrado un
l'€S\1I!1Bl1 BD I1'|.1EStl'0 § 7

I _ _ _ _ 6. Propende HEINE-GELDERN por el s1g·m.f1cado mitnco de un ghfo compuesto
de dos partes: el siguo tierra y el sobrepuesto trazo parec1do_a un acento cnrcun
flejo. Jiwssmu lo da pox- ‘viga del techo’ o ‘cab1-iada', mas Heme-Geldem sospecha
que se trata de los sostenes de la béveda celeste, en la concepcxon cosmologica de
los isleiios

. _ _ I [ _ , . , Por mi cuenta, los conceptos ‘dios pmtado de amar11lo_, (1.103 pmtado de rojo
y ‘dios pintado de blanc0’ cuyu ve1si6u dict6 Metoro, nos l¥1d.1C3.l1 1gualmente una
siguificaeiou cosmologica, eu base a los colores-puntos mrdinales, con prescmden
cia del signo que corresponds a cada uno.
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signo mestakc ‘bueno’ (el concepto mas idealizado y abstracto, evo-I
cado por el signo mas completamente ‘linearizado’).

La peculiaridad técnica constituida por el doble trazo es de tan
hondo valor clasificatorio, que Handy ha fundado principalmente en
él la afinidad que correlaciona a unas figuras humanas incisas sobre
roca en un lugar de las Marquesas, con los glifos de Rapa-nui, y tiene
todos los derechos y las razones para hacerlo°

Puntualiza Handy, ademas, que esta clase de dibujono aparece en

parte alguna de Polinesia, fuera que en un grafftto de Tahiti. Agrega
remos nosotros —en uno de los parrafos a seguir— que también en
Suwa (grupo Timor), en Celebes y en Sumatra.

Este asunto de la técnica y del trazo ha sido comunmente entrela
zado con antiguas especulaciones sobre la vida y desgaste de los signos,
llegando a formar un verdadero scrupulum en la discusién de las
tabletas y su escritura, en el sentido clasico de esta palabra. Es bien
sabido que la experiencia recogida en el estudio de las sucesivas re
ducciones graficas del Egipto y de la China antigua trajo la conviccion
que los signos de cualquier aparato sufren o han sufrido a lo largo
de su existencia, que a menudo es multimilena.ria, un proceso de des
gaste progresivo, a partir de la forma inicial —siempre naturalista
hasta la forma definitiva, que termina en puras lineas. Observaciones
conducidas a través de la historia de otras escrituras y que parecieron
confirmar esta tesis, condujeron a darle firmeza, y solo después de
las contrademostraciones de Evans y Flinders Petrie, de las que
hablaremos mas tarde, se entrevio que al darle un caracter de univer
salidad se habia obrado con precipitacion. El hecho positive es que
cuando, al comparar los signos de Pascua con los de Harappa, un
investigador afirmaba que los primeros conservan mucho de la pri
mitividad ‘naturalista’ de toda escritura incipiente, mientras los
filtimos, con su sencillez lineal, muestran los efectos de un conside
rable desgaste, se mantenia en perfecta concordancia con las doctrinas
imperantes, y su veredicto resultaba irreprochable. 5,Es necesario
dar los nombres de los que asi opinaron? No de seg1u·o, porque —me

8. Nos he hablsdo este autor de the same school of art, con intento dem trs
_ tivo muy natural en un srqueélogo, particularmente experto en temas de arte plie
txcs, y nosotros Ie hemoc pnestado toda ls, ntencion que su alegato merecia. Es una
listims que no podamos tributsrle igual trstamiento cusndo abords. el socalled
'scrtpf de Psscus, la Hamm': spectacular theory y la imposibilidsd de toda correla
cibn entre lu tsbletas pescumss y los signos de Moheujo-Dsro, confiando en lo
que hs oido de ‘•utorIdads• de gran competencis’ (pig. 27) en las cusles nosotroa
no conlismoc ten clenments.
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diante aiirmaciones explicitas 0 implicitas— fueron muchos. Nom
braré umcaniente al profesor Paul R1vet, quien, impresionado por
la r1ca est1l1zac16n de Pascua, dedujo que la migracién portadora
tuvo que abandonar el Asia. rneridional en época anterior a Harappa
Qy Mohenjo Daro. Mas 0 menos en la misma época yo mismo escribi
·conceptos s1m1lares, y no tengo para qué ocultar este mi ‘pecadillo’,
puesto que a todos costriiie la logica en determinadas circunstancias
a pasar por las horcas caudinas de ciertos pensamientos, determinados
a su vez por los datos pos1t1vos y teoricos del momentol

Para exponer con brevedad cual es mi posicion actual, empezaré
por la parte que mas d1rectamente incide en el lado técnico de la cues
t16n, esto es, el grabado de una figura en la piedra 0 la madera. Lo
haré reproduciendo el pérrafo que von Koenigswald acaba de dedicar
a este asunto (1951, pag. 33): "Los signos de Pascua constituyen una
GSPBCIB de siluetas, mientras las letras indas y chinas se componen de
un conjunto de lineas, Io que significa que son mas convencionales.
Ello importa por otra parte que las representaciones de Pascua, mas
realistas, deberian ser las mas lantiguas, de acuerdo a nuestros cono
cimientos teéricosz sin embargo, esto no es real". Convendria no
perder de vista en momento alguno —piensa von Koenigswald— la
enorme abundancia de dibujos de simple trazo lineal que aparecen en

7. "La indiscutible juventud de los signos de Rapa-nui, todavia no exentos
de naturalismo en su dibujo, en confronto con el dibujo lineal y alfabetiforme del
Punjab, nos pone en guardia contra la idea que los primeros desciendan directa
mente de la grafia del Indo. En otros términos, al ver que la del Indo ha pasado por
el estado uaturalista y pictografico y muestra ya una madurez propia de escritura
simplificada. y cursiva, no es licito afirmar que de ella procede directamente el di
bujo remozado de la Isla de Pascua. Mas natural resulta suponer que ambas sean
derivaciones de un tronco comfm, ubicado en un lugar hoy desconocido delAsia
_ meridional, cuya transformacion no siguié en todas las direcciones un ritmo igual,
lo que se observa con frecuencia en pueblos de diferente proceso cultural. Tambien
puede pensarse que la pascuana fuese una rama del tronco indo destacada en tiem
pos remotos, cuando el sistema grafico original estaba en sus com1enzos, y desarro
llada, luego, muy lentamente, en alguna apartada region del Oceano Pacifico, de
donde los Polinesios la llevaron a Rapa-nui durante sus argonauticas empresas de
los siglos XIV y XV.· Ambas hipétesis tienen aspectos de legntimidad. Sin em
bargo, Lpara qué apurar el curso de la investigaeién? El problema esta boy en
plena luz y converge hacia él la mirada del mundo"

__ Esos conceptos aparecieron en mi escrito de l1ace 16 anos (IMZBFILLONI, 1935, pa
_gina 666) y sinceramente me poenitet; {mico al1v1o es para mi la unportante frase
‘el dibujo remozado’, que de ningtm mode eoneuerda con lo que se dice en el trozoc
es la prueba evidente que en mis adentros, aun no del todo corporizado, el concepto
del rejuveneeimiento estaba ya en lucha con el de la decadenc1a_de las figuras.
En este orden de ideas, debo celebrar con igual satisfabcion el ac1erto_ de BNET
cuando emplea la palabra ‘$ti1izaci6n’ en lugar de las que 1nd1can realismo y na
tura lismo; ‘estilizaci6n’ evoca con propiedad el proceso que han sufndo los glifos
al abandonar el continente.

147



todos los rincones del mundo, mientras que los dibujos de silueta
son una minoria.

En realidad, no es posible desconocer que el dibujo in double
lines, como l0 distingue Handy, no es s6l0 un style of delineation
mas dificil en el ’ sentido meramente practico de la grabacion,
segfm lo observado por Koenigswald, sino el efecto de la concepcion
de los cuerpos por medio de su contorno, que. es prueba de un grado
mas elevado de cultura pléstica.

En 10 que concieme al segundo aspectoz el ‘realism0’ 0 ‘natura
lism0' de las figuras, debo declarar que hoy, después de oonocer mas
de cerca el sinmimero de complicadase relaciones que vinculan a las
escrituras propiamente dichas y a los simples grafismos del mundb
asiatico e insular con los aparatos clésicos del Asia menor, Siria y
Arabia (que ciertamente les infundieron en determinados y muy
variados instantes de su intima elaboracién una energia notable, 0
suscitando radicalmente su nacimiento, u organizando selecciones

A · ( •

?:<°E¤>`“?`

F10. 14._- Currupondcncia de slguncn sl cs de Pascua con dlbujos y tnllaa de la glMdmsnu, senin el atnbgrafo inglés H. ilfour. Los dibujoa melsnssios proceden
d•l grupo Salomon y son figuru grabndu en bnmbfx (a, b, f, e), pendlsnte do concha
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y depuraciones, 0 inculcando impulsos de imitacion), me veo incli
nado a abandonar las viejas lineas progresivas unilaterales, indivi
duales, sencillas y teoricamente ineludibles. Reiteradas veces se en
cuentra en posesion de pueblos sudasiaticos e indonesios aparatos
graficos en los cuales el influjo del importado silabismo semitico no
solo no habia borrado la totalidad de los signos locales, numerosisimos,
sino también toleraba la convivencia con residuos de caracteristicas
morfologicas hondamente distintas. Mas sobre todo quedé convencido
de la unilateralidad de una formula que habla unicamente del ‘desgaste'
de un signo, sin considerar siquiera la posibilidad de eventuales y
mas 0 menos estables procesos de ‘rejuvenecimiento’

Mi opinion actual, quince afios después de mi escrito mencionado,
es que de ningima manera los signos de Pascua revelan mayor anti
giiedad, y digo esto en el sentidol tipologico, ya que en el cronologico
toda demostracion resulta innecesaria. En palabras mas claras, pienso
que la mayor estilizacion de Pascua no indica un estado de menor

desgaste, 0 de prioridad morfologica. Una mirada al mapa de la Fig. 26
brindara una base positiva a nuestro razonamiento. Es facil distinguir
que mientras los jalones del Punjab, Magadha y Ceylon, en la India,
luego los de Lungshan, Szechuen e Yunnan en la China corresponden
siempre a signos lineales°, cuando en cambio salimos del continente,
encontramos puramente signos ‘de silueta'. Agréguese que empezando
de Sumatra y terminando en Rapa-nui, los signos han adquirido una
estilizacion bien caracteristica y uniforme, que muy claramente, en
particular en los signos humanoides, revelan su origen omitomorfo.
Estos datos de facto nos eximen de la obligacion logica de suponer que
el aparato grafico fuese introducido a Pascua en un estado mas virgen
y cronologicamente anterior al de Harappa, lo que es impensable;
es suficiente el simple y puro reconocimiento que al pasar de la masa
continental al mundo insular los signos han sufrido una interpretacion
plastica dominada por el mito del ave. j,Necesitaré determinar étnica
mente a los autores de esta estilizacion ornjtomorfaf mas exactamente

dicho, a los creadores del clima mental, ciertamente mas vivaz y

8. Antes que por nosotros, esta diferencia ha sido enunciada por G. H. R. you
KOENIGSWAID (1951), pag. 88. Este autor encuentra que "los hombres-aves, Vogel
menschen, desempeiian aqui —(en Pascua) uu papel importante ent1·e_los signos,
mientms faltan eu las letras de India y China". Antenormente ha afirmado que
otra caracteristica de Pascua en la figura humans, consiste en las orejas entraor
dinariaxnente alargadas. En relacion a este ultimo rasgo me_l1m1to a 1nd1car al
lector los datos que en otra parte de este mismo volumen se dedman a d1ch0 asunto.
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todos los rincones del mundo, mientras que los dibujos de silueta.
son una minoria.

En realidad, no es posible desconocer que el dibujo in double
lines, como lo distingue Handy, no es s6lo un style of delineation
mas dificil en el "sentido meramente préctico de la. grabacibn,
segfm lo observado por Koenigswald, sino el efecto de la concepcion
de los cuerpos por medio de su contorno, que. es prueba de un grado
mas elevado de cultura plastics.;

En lo que concierne al segundo aspecto: el ‘realismo’ 0 ‘natu1·a
1ismo’ de las figuras, debo deelarar que boy, después de conocer mas
de cerca el sinnumero de complicadas relaciones que vinculan a las
escrituras propiamente dichas y a los simples grafismos del mundo
asiético e insular con los aparatos clésicos del Asia menor, Siria y
Arabia (que ciertamente les infundieron en determinados y muy
variados instantes de su intima elaboracibn una energia notable, 0
suscitando radicalmente su nacimiento, u organizando selecciones

LN · ( •
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y depuraciones, 0 inculcando impulsos de imitacion), me veo incli
nado a abandonar las viejas lineas progresivas unilaterales, indivi
duales, sencillas y teéricamente ineludibles. Reiteradas veces se en
cuentra en posesion de pueblos sudasiaticos e indonesios aparatos
graficos en los cuales el influjo del importado silabismo semitico no
s6l0 no habia borrado la totalidad de los signos locales, numerosisimos,
sino también toleraba la convivencia con residuos de caracteristicas
morfologicas hondamente distintas. Mas sobre todo quedé convencido
de la unilateralidad de una férmula que habla fmicamente del ‘desgaste'
de un signo, sin considerar siquiera la posibilidad de eventuales y
mas 0 menos estables procesos de ‘rejuvenecimient0’

Mi opinion actual, quince afios después de mi esc1·it0 mencionado,
es que de ninguna manera los signos de Pascua revelan mayor anti
giiedad, y digo esto en el sentidoy tipologico, ya que en el cronologico
toda demostracion resulta innecesaria. En palabras mas claras, pienso
que la mayor estilizacion de Pascua no indica un estado de menor
desgaste, 0 de prioridad morfologica. Una mirada al mapa de la Fig. 26
brindara una base positiva a nuestro razonamiento. Es facil distinguir
que mientras los jalones del Punjab, Magadha y Ceylon, en la India,
luego los de Lungshan, Szechuen e Yunnan en la China corresponden
siempre a signos lineales°, cuando en cambio salimos del continente,
encontramos puramente signos ‘de silueta’. Agréguese que empezando
de Sumatra y terminando en Rapa-nui, los signos han adquirido una
estilizacibn bien caracteristica y uniforme, que muy claramente, en
particular en los signos humanoides, revelan su origen ornitomorfo.
Estos datos de facto nos eximen de la obligacion logica de suponer que
el aparato grafico fuese introducido a Pascua en un estado mas virgen
y cronolégicamente anterior al de Harappa, lo que es impensable;
es suficiente el simple y puro reconocimiento que al pasar de la masa
continental al mundo insular los signos han sufrido una interpretacion
pléstica dominada por el mito del ave. ;Necesitaré determinar étnica
mente a los autores de esta estilizacion ornitomorfa; mas exactamente

dicho, a los creadores del clima mental, ciertamente mas vivaz y

8. Antes que por nosotros, esta diferencia ha. sido enunciada por G. H. R. you
KOENIGSWALD (1951), pag. 88. Este autor encuentra que "l0s hombres-aves, Vogel
menschen desempeiian aqui ·(eu Pascua) un papel importante ent1·e_10s signos, l
mientrasfaltan en las letras de India y China". Anteriormente ha afimiado que
0tra caracteristica de Pascua en la figura humaua, consiste en las 0re]as egtraor
dinariamente alargadas. En relacion a este ultimo rasgo me _l1m1t0 a mdicar al
lector los datos que en otra parte de este mismo volumen se dedican a d1ch0 asunto.
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fresco, en que ella fué realizada? Balfour, en un escrito magistra1°
indica a la civilizacion melanesia; von Koenigswald en nuestros dias
propende por la civilizacién indonesiam. No me parece oportuno este
lugar para. discutir a fondo las dos proposiciones: basteme recordar
que el culto del ave y su plastica; dominan ampliamente la mentalidad
de muchos pueblos de las grandes y pequefnas islas que seiialan el
camino hacia el interior del Gran Océano.

9. VIEJOS Y NUEVOS ENFOQUES

Han transcurrido ochenta aiios desde que los hombres de ciencia.
establecieron el primer contacto con el ‘hecho nuev0’ presentado por
las tablillas inscriptas de Pascua, cuya eidstencia fué definida. justa
mente ein neues Factum.

Ello nos concede que hablemos de una historia de la investigacién
de las tabletas,.ya que no tenemos la deseada historia de los Pascuenses
y del Pacifico oriental que ha constituido el Hada Morgana de tantos
sabios.

Como lo hemos visto, hubo en primer término tentativas de tra
ducci6n directa, por intermedio de los nativos de la isla que trabajaban
en las plantaciones de Papeete o de los pascuenses que habian quedado
en Rapa-nui después de los tragicos acontecimientos- de 1859-70.
Resultaron vanas, porque el despoblamiento y la violenta avulsién
del ariki y su familia, de los sacerdotes, los letrados y los tradiciona—
listas, habian acarreado las condiciones de lo que llamamos ‘anarquia’,
y es la disgregacién de un estado cultural; parecido fenomeno se pro
dujo en las islas Hawaiial cesar el ultimo rey, Hamekameka III.
El respeto por las tabletas, que antes tuviera mucho de religioso,
habia desaparecido, y del arte de escribir s6lo quedaba un débil eco
en la costumbre de registrar mediante signos los acontecimientos

9. HENRY BAu·*0Un, 1917, consagra su monografia, llena de ingeniosas demos
_traciones, a identificar los principales elementos de Pascua que revelan afinidadee
melanesias, ya en lo plastico, ya en lo mitico. Principalmente afloran en Pascua
correlaciones con el grupo Salomon. Ademas que eu las establecidas por Balfour
(ver hg. 14) entre las figures de Pascua y de Melaneeia en que domina la imagen
del ave, el ongen melanesio delas mismae esta tratado por P101‘ROWsK1, 1925, pag. 426.

10. VON Ko¤m0sWA.LD, 1951, dedica sus afanes a dernostrar la conexién entre
IIndonesia y Polmenla, que es innegable, mientras reduce al minimum la gravita
cl6n la Melanenia, y en el caso de las caracteristicas invenciones del Archipiéla
go Bmnark y N. Irlanda, cuyo poder dispersive y dominante no deja lugar a dudas,
recurre a ingenious pretericionea.



actuales de menor importancia, incluso privados, mientras los signos
mismos y el material habianse adaptado a los nuevos tiempos. El
episodio del viejo Tomenica, que muere apenas unos dias después de
transmitir sus preciosos mas escasos informes a. la Sra. Routledge,
simboliza de un modo dramatico el hecho que en este asunto el inves
tigador llego tarde al terreno.

Surgieron, en segundo término, las tentativas del método combi
natorio. Siendo indagacion de gabinete, era la ultima esperanza que
quedaba al afan de ‘traducir’ los textos. Ningun resultado positivo,
ni negativo, se ha producido por su medio, y no ciertamente por exi
giiidad del numero de investigadores, porque en cambio han sido
falanges, ya sea con inclusion, ya excluyendo a los amateurs. El caracter
de esta investigacion se resume en las siguientes observaciones: pri
mero, ninguna elaboracion publicada hasta hoy ha producido un
acercamiento a la meta, ya sea milimétrico; segundo, ninguna ha.
rebasado el estado y la forma de un proyecto o sistema de reglas a
seguir en lo sucesivo; tercero, cada uno de sus autores enuncia el sis
tema con la firme conviccién de formular una teoria personal y ori
ginal; cuarto, todas ellas son en cambio una sola cosa, y no pueden
evitarlo, pues representan la adaptacion a este problema particular
de una metédica bien conocida y trillada en el desciframiento de las
grafias del Mediterraneo, y que —de todos modos— fué propugnada
ya en 1875 por el etn6logo inglés E. B. Tylor durante una discusion
tenida en Londres sobre la escritura de Pascua.

En tercer lugar, son dignas, de nombrarse las adquisiciones con
seguidas en la direccion opuesta, es decir, mediante el analisis de las
finalidades y los medios coneretos que caracterizan a los sabios ani
ma'dos por el afan de "descifrar". En toda tarea cientifica, al fracaso
de uno o varios ataques a una incognita, sigue de modo natural y
espontaneo la critica de los medios y los fines, y esta parte, aparen
temente negativa, resulta a menudo la mas util y fecunda. Ya hemos
visto en los parrafos que anteceden lo inadecuada que resultaba la.
esperanza de dar con un lenguaje directo o inteligible en los textos de
las tabletas, luego la otra de encontrar un contenido historiogréfico
tal como lo requiere nuestro habito cultural y la familiaridad con los
monumentos de Karnak, Ankyra y Pasargade, y la falacia de los que
pensabanireducir a simples equivalencias con nuestras propias moda
lidades, las metaforas contenidas en sus textos, las persomficaciones
y las alusiones peculiares de la expresion. Todo ello sin tocar el tema
candente de la escritura en el sentido técnico y formal que concierne
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a todo aparato grafico, englobando los signos, su formacion histérica,
su estado de vejez, el valor seméntico primordial y los sucesivos
empleos, en un sistema pictografico (objetivo, de moci6n, etc.) foné
tico (de vocablo, de acréstico, silabico, alfabético) y determinativo
(ideografico, fénico, etc.).

Hemos reseiado en este ensayo la estimable cosecha de conoci
mientos y datos firmes que el inmenso trabajo de ochenta aios ha
producido, y que no conviene subestimar de modo alguno, a pesar
de la aparente decepcién que deriva de la ifalta del tan deseado ‘des
ciframiento’. Reprwentan ante nuestro juicio, amaestrado por la
experiencia, un ponderable monto de realidades positivas, mucho mas
apreciable y vélido que la antigua vision de nuestros padres, que indu
dablemente adolecia de un alto grado de ingenuidad.

Una de las direcciones en que realmente nuestro conocimiento
podia alcanzar resultados de importancia efectiva, es la que esta
conexa con la noci6n de los espacios culturales. Pocos espiritus han
ejercido en ese angulo visual una penetracion decidida y de real hon
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dura, acaso por no haber meditado que alli son mayores las posibili
dades euristicas que nos depara el asunto de los signos de Pascua.
Profirieron en este orden de ideas unas frases gravidas de profundo
sentido el primero y uno de los 1’1ltimos especialistas (en el orden
cronologico) que nombramos eu este escrito.

Es sabido que el primer calco de una tableta de Pascua l1eg6 a
Europa mientras se encontraba en su plenitud la actividad de Adolf
Bastian, conocido por su asombrosa facultad de captar integralmente
el significado de un hecho etnografico nuevo._ No podia faltar que su
espiritu profético vislumbrara ya desde el primer instante el ampli
simo enfoque reclamado por su adecuada valuacion. "Con el descu
brimiento de esas tabletas acaba de producirse un 'hecho nuevo'
ya que en la Polinesia su situacion es aislada y solitaria; por esta
causa se me presenta ante toda otra cosa necesario escudriiar las
correspondientes analogias con los demas pueblos". Esta frase de
Bastian enuncia un programa que el propio autor no pudo cumplir
en su tiempo (1872, pag. 84 y sig.) y que nadie ha tomado acabada
mente en sus hombros, en los aiios que siguieron.

Se abre, aqui y alla, alguna luz pasajera, a gu1. de espejismo.
Leemos asi, en el libro de la Sra. Routledge unas frases notables:
“Sin embargo, los propios signos tienen sin duda una historia, y por
si mismos, aun prescindiendo de la interpretacién, pueden comprobar
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. - · hina, con re resentacién blwclnl8$1t1gE@sl€gaf;a;g;1?g(ggglxgetigasnorgseegggn C\.8.111I1l.D3DdS): En la liea superior ten suprevulecen letras de la época Shang, mientras las dos mfenores perenecen
generalidad a la época Cheu.
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su naturaleza. de jalones en nuestra bfisqueda del origen de este pueblo
misterioso" (1919, pag. 254). Dificilmente podriamos expresar con
mayor exactitud una sentencia tan fundamental, pero —gay!—— en
el libro no es mas que un mot de la. fin con que se cierra el capitulo
de las escrituras, c·uando era en cambio el lema indicado para abrirlo.

Sin teorizaciones de esta clase, sin previa programacion —y es
éste justamente el estilo de los verdaderos descubrimientos— s1u·gi6
en la mente de Hevesy la certeza de la primera correlacion, realistica
mente comprobada, presentada luego ante la Academia de Francia,
y sucesivamente fogueada por la critica mas animosa. "N 0 cabe duda
sobre la identidad de la escritura del Indo con la de la isla de Pascua"

asevera el profesor S. Langdon, colaborador de Hunteren las mono
grafias y repertorio de los signos del Punjabi. Y del otro lado, replica
el P. Englert: "Las semejanzas son, en realidad, sorprendentes"
escribiendo desde la propia isla de Pascuaz. Mas no fué repentino,
ni facil el triunfo de la enunciacion de Hevesy. Por una parte se objeto
la enorme distancia de tiempo que separa el periodo cuprolitico del
Indo (siglo xxv) del florecimiento de Pascua, ·col0cad0 entre 1500
y 1750, y por la otra la distancia espacial, medida en mas de 20.000
kilometres. Ambas objeciones ya se encuentran registradas en la
sesion del 16 de septiembre de la Academia, mas se le opuso que l’accu
mutation dc ces resscmblances est telle dans ce cas présent, que le pro
bléme de la parenté parait vraiment se poser°, conclusion prudente
que mientras procede del calculo sobre las probabilidades y la exc1u·sion
de las variaciones de los hechos humanos, resume por otra parte la
cxperiencia del criterium quantitatis acumulada por el culturologo.

El mérito principal de Hevesy ha sido el de levantar un puente
que uniera al resto del mundo la grafia de Pascua, la cual habia per
manecido tan largo tiempo aislada e. inexplicable. Mas ese mismo
trazo de union se presentaba en el mapa terriblemente desmesurado,
y reclamaba ima serie de jalones intermedios.

Segundo jalon fué el territorio del Asia central. El baron Heine
Geldern, el ilustre sinologo de Viena, enuncio en el Congreso Antr0—
pologico de Londres (1934) e ilustro luego en la ya mencionada mo

1. Este reconocimiento del profesor S. LANcDON se eucuentrs en el prefacio
n ls_obrs de Humm, R. G.: The script of Haroppa and Mohenjodaro and its con
nectwn with other scripts; Londres, 1934.

2. Véne Euobmnr, P. SIIBABTIAN (1948), pag. 820.
"Compu-rsndus des Sésnees de l'Academie des Inscriptions et be1les-let

tm", sho 1982, pig. 810.
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nografia de la revista. "Anthr0p0s" (1938) la correlacién que cxiste
entre los glifos de Pascua y del Indo por una parte y los signos de la
escritura. china de la época Shang y el principio de la época Cheu,
coincidencias de forma tan importantes, que no permiten dudar del
parentesco. Hizo notar contemporaneamente que el sistema de contar
por periodos de 10 aims, comprobado en Pascua por la Sra. Routledge,
corresponde a la pauta de
cenal de la cronologia china
antigua, ya existente en la
provincia de Honan en el si
glo X a. C. ‘L0s aparatos
graficos que aparecen en la
India occidental prehistérica
y en la China anterior al pri
mer milenio, tuvieron, evi
dentemente, que pertenecer
a una olacultural cuyas re
laciones nos llevarian a mirar

por un lado hacia occidente
y por el otro hacia lo que
llamamos Oceania; dicho con

mayor precision, hacia Indo
nesia y Polinesia. Mas en esta
direccién solo quedaba visi
ble para nosotros la isla de
Pascua. De ahi la necesidad

de ahondar la investigacion.
El tercer jalon ha sido

plantado muy "recientemente
por G. H. R. von Koenigs
wald (1951) en un trabajo
llegado a mis manos en estos
oltimos meses. En este lugar

tenemos el grato deber de
afirmar que cuando Koenigs
wald habla por su cuenta, sin
referirse con temeroso respeto

a las ideas ajenas, y sobre
todo cuando presenta hechos
y observaciones originales,

W
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Fm. 16. - Figums de Sumatra y gljfos de Pascua. oom
psrsdos por von Koenigswsld. Exceptusndo la lines 4
(porque en Pascua. son mnnos, no auimales) y ls 7* tid(obsérvese en el glifo pascusno ln cabena. invars)

estss correlauiones son dignas de interés.
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su exposicion es persuasiva y fecunda en enseiianzas. Concreta
mente, declara haber encoutrado en ciertas diminutas telas de la
isla. de Sumatra, ornamentadas con riqueza de bordados, unos"
dibujos que presentan estrecho parentesco con determinados glifos
de Pascua. En ellos despliega gran predominio la imagen del
Hombre-ave, analoga a la de las tabletas. Lleva los pabellones
de la oreja salientes, como en Pascua, y no siempre aparece soli
tario, sino a menudo eu grupos, tanto de figura frontal como de

Pm. 17 - Kguno ornamentslu do Sumatra snlloga a glifos de Puoua. do lu tablae IV y V de von
Kneuinwsld. 1951. Est; serie do correlsuionn ea on gran medids mh oonvinnente que algunu do

In raproduuidn en ln plrlns anterior.

perfil. No es infrecuente ver en el torso una especie de pectoral, y
en la cabeza un adomo de plumas; como eu Pascua, suele sostener con
la mano un pescado, y sus mauos por lo comfm tienen tres dedos.
Las actitudes de los brazos son idénticas, mas lo que llama mayor
mente la atencion es el ornamento apendicular que cuelga del codo,
tanto en algunos hombres-aves de Sumatra como de Pascua. Afirma
Koenigswald que la direccion de los renglones de las tabletas pas
cuenses es explicada por uno de esos patios bordados, en que las fi
guras humanas dispuestas en dos solas lineas horizontales, se oponeu
por los pies. Habria que felicitar a este autor por su habil demostracion,
ni no fuera que el ‘amor a la tesis’ le empuja hacia senderos sin salida:
no pudiendo olvidar que las figuas de Sumatra estan bordadas en
una especie de pahuelos, adhiere con entusiasmo a la afirmacibn de

étraux, que la de Pascua no es escritura —con lo que su propia
com
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que el empleo decorativo, cl de marca. de propicdad, el mégico, el
puramcute estético, el ideogréfico, etc., recorren sin s0luci6n dc con
tinuo en la. vida de los signos, no s6l0 en succsién progresiva, sino en
contcmporaneidad de tiempo, si se amplia la mirada a toda el érea.
de difusibn.

Cuarto jalén as el que se establecc por primera vez eu esta pagina,
entre Pascua y la isla de Ceylon. Hace ya veinticinco aiios que tuve
la oportuuidad de coutemplar en una reproduccién facsimilar, unos
renglones de escritma antigua descubiertos en las grutas de la region
rocosa del interior de Ceylon,
y sus trazos me llamaron la
atencion en tal medida que
tomé con el lapiz unos lige
ros apuntes en una libreta,
que luego he perdido. Ni ha
bia por entonces orillado el
problema `de las tabletas de
Pascua. Cuando este asunto

Ileg6 a preocuparme y llega
ron a serme familiares las

disposiciones de sus signos y
lineas, percibi que en el fon
do de mi memoria visiva

existian imagenes que me ve
daban estimar que lineas y

signos me fueran desconoci
dos. La cosa me preocup6 no
poco y llegué a sospechar que
se trataba de una manifesta

cién de las que Ribot llamo
maladies de la memoire. Pero

cuando, hace unos cuantos
aiios, he tomado en mis ma
nos la obra de H. Parker‘, y
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ojeado las inscripciones de sus pags. 421 y 447, he reencontrado
un nuevo documento de aquel recuerdo. Presento en estas paginas
un pequeiio numero de correlaciones con Pascua, que facilmente
podria ser ampliado. Mas no es en las coincidencias de esa clase

4. PARKER H.: Ancienl Ceylon; Londres, 1909.
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mas g€I1BI'3.l Y simple QUE Y0 fl1I1d0 ml JUJCIOF, p0I'q1I€ 110 olvido
que incluso en las cinco tablas de Hevesy f1gu1·a un buen lote de
identidades lineales y geométricas que nada sigmfican por si solas,
a raiz de su sencillez y por imperio de la exigenc1a légica que en asuntos
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FIG. 19. - Inscripcion grabada en las rocas de la colina Tevandan Puliyankulam,
en el interior de Ceylon, donde se abren muchas cavernas destinadas antiguamente
al culto; esta inscripcién figura en la extremidad norte de la colina, al lado de una
fuga de escalones excavados en la piedra (Ver N° 32 del repertorio de Parker, 1909).
En la lfnea de arriba reproducimos el texto en la idéntica forma que esta grabado
en la roca; en la de abajo la variante trazada por su transcriptor (corrected) con el
fin de restablecer el aspecto y direccién de los signos que constituyen la regla en
Ceylon, asf como en la India. Las inscripciones brahmi siempre se han leido de
izquierda a derecha, lo que daria en este texto la lectura mcka ni salaku savi tipaga
pimwada meda, que no tiene sentido. Es evidente que la lectura debe hacerse mirando
desde ar1·iba; de ese modo se restablece la forma y la orientacion de los signos (ver
linea inferior). Asi leida dice: dame davanupi Gapati Siva kulasa nikame, que signi
fica: "trabajo de la familia del Gapati Siva, amado por los d.ioses" y quiere afirmar
que la talla de la escalera en la roca fué obra devun propietasio y patriarca de nombre
Siva, con los suyos. La irregularidad del nombre Siva (que en la primera linea se
lee Visa y en la segunda Savi depende de una viciosa escritura de las dos silabas
por parte del obrero que grab6 el texto.

Lo que mas importa considerar es la posici6n anticéfala o antipoda de las letras
1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 con respecto a las normales de la linea

inferior, circunstancia que se reproduce en las tabletas de Pascua.

`

P {

FIG. 20-En las inscripciones de las grutas del interior de
Ceylon, que evidentemente pertenecen ala grafia del brahmi,
existen sin embargo algunos signos que no siguen esa pauta:
véanse las silabae ma, ia y sa (a la izquierda se reprodu
cen los signos de las grutas y a la derecha los del conti
uente). Por lo que concieme al signo sa de Ceylon, abajo

a la izquierda, véase el texto de la. figura 24.

I5. Al analizar luego las lineae de las grutas de Ceylon, pude reconocer sin di
flcultad que se trata de siguos silabicos, que en su gran mayoria pertenecen a la
encntura bralvmi (asoclada comfmmentecon el nombre del rey Acoka y el reino

Magadha, y cuyo uso era predominante en el slglo III a. de C. en la India, tan
to en el centre, como en el sud de la peninsula). Fljado este punto, llegué a pre- `
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paleontolégicos toma. cl nombre dc unspecialized law (Cope) y en
etnologia. el de criterium formae (Graebncr). En cambio, cuando con
sidero —p0r ejempl0— el efecto pléstico de la. pareja de figuras que,
con mayor 0 menor reduccién li

neal —en las dos escrituras

representan a un hombre que
apoya el cuerpo en una. pierna.
y tiende el brazo hacia adelante
de m0d0 que el humero describa
con el antebrazo un éngulo recto,
me convenzo de que los dos glifos
son inseparables, por ser ambos
derivaciones de un elemento ca

racteristico de la ‘escritu1·a, del

gest0' (ver Fig. 21).
La India Occidental, Ceylon,

la China central meridional, Su
matra... he aqui una cadena de
correlaciones que vale la pena
retener.

I ?l K J/$7 1 . I
_ FIG. 21. - Tres distintas formas del mis
mo signo, eu las inscripciones religiosas
de las grutas de Ceylon; las dos prime
ras, simétricas pero invertidas, se engen
draron en un estado bustrofédico ante
rior. Fonéticamente este signo vale
a, y lo mas, inmediato es ponerlo eu
relacion con el Aleph de los antiguos
alfabetos fenicios, que a su vez se hace
llegar de la tradicional cabeza de toro
que le da nombre.

Mas en Ceylon lo encontramos tra
zado con evidente intencion humanoide,
en el sentido del posture language. En
las tabletas de Pascua (ultima signo
a la derecha) este caracter llega a su
mas clara expresién, por el agregado
de brazos y piernas provistas de mano

y pie.

guntarme por qué causa ninguna otra muestra de esta grafia, incluso las lineas
del famoso edicto del rey reformador, me produjera igual impresién de semejanza.
Naturalmente no di una importancia excesiva a los signos que en Ceylon aparecen
reemplazando a los que se usan en la India continental, por ejemplo, para los soni
dos da, ma y sa. Mi atencion fué atraida en cambio por ciertas inscripciones de
Ceylon, como la del N° 32, cuya lectura debe hacerse de derecha a izquierda, con
trar1amente a la regla del brahmi, que siempre se lee de izquierda a derecha (fuera
de la {mica excepcion: la famosa moneda de Eran). Distingui a contiuuacion otra
anomalia, para mi de significacion aim mayor: los signos no solamente estan gra
bados cada uno con dos distintas orientaciones, esto es, mirando hacia dos lados
opuestos —como sucede en los escritos bustrofédicos etruscos y g1·iegos— sino
también en oposici6n de sus cabezas. Esta posicion no se verifica en la totalidad de
las letras de un texto, pero si en la mayor parte; por ejemplo, en las sflabas me,
ni, sa, la, sa, vi, ti, pa, na, ka, da de la inscripcién mencionada, las cuales suman
(con sus repeticiones) bien 12 casos sobre el total de 17. Observando con atencion
el facsimil de la inscripcion N° 32, nos damos cuenta que s6lo pudo escribirse y
leerse imaginando estar mirando desde arriba, como acontece con los renglones 2°,
4°, 6° y 8° (partiendo de abajo) de una tableta, de Pascua, aun en el caso que per
sonas provectas, como Metoro, no se tomaran el trabajo de darle vuelta concreta
mente. No es desconocida en Ceylon, y asi nos lo informa H. Parker, esta clase
de transposiciones de las letras en una escritura 0 en su lectura, y se la llama paeraelz
(1909, pag. 429). El texto N° 32 es el que presenta con mayor claridad este sistema,
mas observando con paciencia las demés inscripciones reproduc1das en el l1bro._ se
dacubre gran cantidad de casos en que la letra ha sido grabada en una pos1c1on
y direccién inversa y anticéfala a la del clésico brahmi, ciertamente a raiz de la
antigua costumbre de alternar la direccién de los renglones. El heclio que haya del
mismo signo ejemplares dextrorsosy otros sinistro1sos_luere la vista mas que el
propio trazo de una letra. 5No sera el caso de tndagar Sl el s1stema bustrofédico de
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Una vez plantadas estas estacas en el mapa, no me ha sido dificil
reivindicar un mas alto valor senero a una cantidad de correlacienes
que ya figuraban desde tiempo mas o menos remote en la literatura
etnografica del Pacifico, sin que se le diera importancia. El infatigable
Herman ten Kate, siendo conservador del Museo provincial de La

Plata (Argentina) public6 en Holanda° la descripcion de un dolmen
de Kopa, en la isla de Sumba, en la que hace mencién de menhires
grabados con varias figuras animales de forma humana, una el revés
de la otra; algunas de ellas —dice— llaman a la memoria las imagenes
de Pascua. Otras de un dolmen de Lawisi les son igualmente semejantes.

Esta analogia no debe serprendemos, si se recuerda que a fines
del siglo el obispo Claesens de Batavia, al que fueron enviados calcos
de las tabletas de Pascua, declare a Monsefior Jaussen que figuras
idénticas estaban grabadas en las meas de Celebes’

`

sa s ••• { eaiauunauasia 11 is as

FIG. 22. - Unes pocos signee de la escritura lineal del pueblo Lolo del Szechuen.
La variedad de formas que presenta este aparate grafice desafia a todo escudri-’
ilader de analogias e influencias. Les nfimeros 2, 6, 8, 10, 16 y 19 estan censtruides
cen el misme tram de lee correspendientes glifes de Pascua; un particular interés
reviste el 3, que reproduce la figura pascuana N° 49 en una de sus mas intencionadas
variantes. Per su parte, el 14 ee hermane de glifos chinos de la época Cheu, primer
periede. Les signes 5 y 17 se encuentran también en Harappa. Del 1 y 2 pronto
veremos (Fig. 23) que figuraneen lee aparatos semiticos (pretofenicio y hebree

arcaico) esi ceme =· les de la India, cemprendiende el silabarie de Ageka.

Ceylon representa un estado mas antigue, que antecedi6 a las normas que rigieren
hacia la mitad del sigle III, épeca del edicte de Magadha? Las inscripciones del
interior de Ceylon se selian fechar en el I y II sigle a. de C., segfm E. MIIIJLER, mas
H. PARKER ha comprebade que las mas antiguas deben remontarse al sigle III,
y son centemperaneas de Aceka. Pero éstas que llevan rasgos clarisimes de la dis
pesicibn bustrofédica, desaparecida en absolute en el edicte de Magadha, rnereeen
up luzar crenelbgico especial, perque representan el resabio ‘prev·incial’ de condi
cienes mas remotas. 1,Ne se nes brinda, preservade en las grutae de la jungla cin
galesa, un documente que todavia resiente de la ordenacien predominante en la
zrafla de Harappa? Estas posibilidades, algo alejada del ebjete que estames tra
tande. las dejo aqui delineadas —de paso- para que les competentes juzguen la
convenlencia de reunir estes vestigies y etros que eventualmente se encuentren en
el cuerpe peninsular, testimonies de un estado intermedio que sefiala el transite
de H Madh

arappa a ga. 6. ’mN Kam, naman: Veralag eemer rein in de Timorgruppc an Polynesia; en
H __Tud. Nederl. Aardr. Gen.", serie 2-, tome II, 1894. Las figures de ten Kate
eatin repreducidaa a grandee trazos en PERRY, W. J.: The mcyalithie culture qf
Indm
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I’or los mismos anos Temen de Lacouperie establecio relaciones
ede similitud y genéticas entre los elementos gréhcos de la India central
y meridional utihzados en su propaganda politica y religiosa por el
rgy Acoka° y los signos del pueblo Lolo en la provincia china de Szec uen°.

8. Se trata (ver nota 5) de la muy conocida grafia que al tiem d l di . . , t ecgde P1yadasr=Acoka (III siglo a. de C.) estaba en uso en la India ceggmlymgd
dional, distnnta de la del noroeste de la peninsula, antes llamada escritura Indo
bactnana, boy kharosthu Comfmmente se la conoce como ‘escritura den Ag;0ka’, dhica también brahmi por creerla revelada por Brahma y ‘magadha’ o ‘magadhica’
por la localidad que se nombra en el edicto. Enorme ha sido el influjo posterior de
esta grafia, de cuya matriz sale, entre otras muchas, la devanagari.

Fra. 23. - En el acto de comparar dos o mas escrituras, la
tendencia mas comfm y esponténea. es la de considerer la forma
o tram de los signos conjuntamente con los valorea fonéticos
respectivos. La experiencia, sin embargo, enseia. que —- adn
traténdose de escrituras estrecbamente emparentadas, como
las del grupo fenicio-hebreo por ejernplo, o las del tronco semi
tico en general — trazo y sonido estan muy lejos del mostrar
una constante y perfecta coincidencia. LC6mo no prever una
complicacion sun mayor, cuando se ensanche el campo com
parativo hasta comprender escrituras de pueblos lejanos, es
casamente conocidas y que oonservan en parte su caracter
de grafismos?

Reproducimos en este clisé dos series de signos homoiomorfos.
De izquierda a derecha. y de arriba abajo. el primer tipo com
prende: 1** letra del alfabeto mandeita que vale por q; 2° signo
arameo por d; 3° id. sogdiano por k; 4° id. kistna (Madras)
por d y 5** fd. del brabmi por la sflaba. an pi.

En lo referente al segundo traso: 6¤ signo del alfabeto de
Mesa por k; 7¤ Id. del Shandra Gupta por a; 8° id. del brabmi
por a inicial y 9** id. del proto-hebraico por l:.

Ambos tipos reaparecen en los grafismos del pueblo Lolo
(ver Fig. 22 N°· 1 y 2) sin que conozcamos su valor.

I I \ : A ‘ ‘

· }'| } I
Mientras que para la kharosthi se han esclarecido los antecedentes semiticos

que le dieron nacimiento, la brahmi ha- quedado por mucho tiempo un emgma. Se
propusieron derivaciones arameas, sudarabigas, femcias e 1ncluso gr1egas, mas
_ninguna de ellas, ni las supuestas derivaciones murtas, lograban satisfacer plena
mente, de manera que DOWSON y CUNNINGHAM se vieron impulsados a afirmar la
existencia de una escritura local mas antigua, de la que surgiera el nucleo de los
elementos graficos de la brahmi. Quedan actualmente algunos creyentes en el o1·rgen
_semitico, mas el descubrimiento de los sellos del Indo ha atenuado su CQDV1CCl6D;
HUNTER y LANGDON por otra parte no ban de]ado de ilustrar las relacipnes que
_vinculan los signos de la brahmi con los glifos proto—1ndos. En cuanto al reciente tra
tado de J. G. FEVRIER.: Histoire de Pécriture, Paris, 1948 (pags. 337-8)a pesar de
_su inclinacién hacia la derivacion femcia, procura exponer toda la d1scus16n en
términos imparciales.

_ _ , , A mi parecer, son muchos los signos de Magadha cuya directa f1l1ac16n del
correspondiente fenicio nada tiene de convmcente, entre ellos a, _ha, ya, ka, la,
ma, sa. En cuanto al primero y al fzltimo, por ejemplo, no es necesano postular l.iI18base fenicia tan indirecta, cuando tenemos en Harappa el prototipo, y en Cey on
ull intermediario providencial (véanse las Figs. 19, 21 y 24).

t I _ufl _ Para Eutendernos mejor, agregaré que yo no rechazo brutalinen B 1;:1lililfl
1 1 ldB IOS silabarios y alfabetos semitncos, en la formacion de esas esicnturas E 1
; ddia, asl como de todo otro pais, y no s6l0 de las escnturas fonetncas, sgno _e o o
otro aparato menos coordinado y abreviado, a los que_ en conyxmto pueiasignarge '
xt6} término de ‘grafismos’. Cuando llegaba el conocxmiento _—p\In B gdaquellos aliabetos, se producia, a gu1sa de contagio, u.n movimiento pro un 0
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los sectores cultos 0 simplemente religiosos y esotéricos; los pueblos que ya poseian
un sistema de signos acababan por elaborar una selecc16n de los m1smos combinada
con una diligente e ingeniosa adaptacion. En general la masa de estos signcs su
peraba en mucho, numéricmnente, el total de las letras introducrdas de Siria y
Arabia. Por otra parte estas ultimas no respondian a particulares somdos, simples 0
compuestos, propios de las lenguas local »= de abi la necesidad de returning, qqe
se efectuaron aqui y alla con variedad de criterios y de resultados. Es facnl nnagi
nar que los poseetlores de un aparato grafico que contaba a menudo quuuentos
signos, en la tarea de contraerloe a otro de 25640, bien pudieron elegir en tan ampho
muestrario aquellos trazos que mayor semejanza tenian con el modelo.

F ?
•‘ 3 Q Q

Fra. 24. · Ya fué observado (Fig. 20) que en las inscripciones
de las grutas religiosas del interior de Ceylon apareoen tres
signos que ·no tienen atingencia con el silabario de Magadha
empleado en dichas inscripciones. Ocupandonos ahora de uno
de esos signos. el que corresponds a la eilaba sa. lo primero
que se atina es compararlo con el de igual izaao del alfabeto
de Mesa, con el pi-oto—hebraic0 y el arabo-cufico (los tres. en
este mismo orden, en la columna inquierda del elisé). Fonétieap
mente, los dos prirmeros valen por he, e y al tercero por J1

Mas he aqui que los tres signos de la columna mediana
recuerdan AJ mismo principio constructivo, aunque no oonos
camos su sonido; pertenecen a los muchos eentenares del
grafismo Lolo (Snecbuen). Una verdadera F se eneuentra en
un silabario de las Carolinas, y sepronuncia mod (v. Fig. 25).

Mayor afinidad formal evidencia la columna dereeha. que
oontiene oaracteres de Harappa, en los que se distingue la
inclinacién del astil que lleva los trams paralelos (en n{u.nero

____ variable: 2, 3, 4), tan caraoteristica en el signo en Ceylon y
,,,5 en los alfabetos semiticoe.

JJJ % s E Q ‘La eonsideracion de eu posible hintoria genétiea, en
la prioridad del palo inclinado unico 0 gemelo y en el numero
progresivo de los apéndicea laterales, podria acaso aportar
indicios favorables a la idea del Dr. Hunter, que las formas`
semitiesa fueron posteriorey anteriores, a los prototipos

gél1;:3 0.

9. Lacovrmtm, Tmnmw DE! Beginnings of writing in Central and Eastern
Asia, Londres 1894; del mismo autor: Western origin of the early Chinese civilisation
from 2.300 a. de C. to 200 A. D.; Londres 1894.

Los signos del pueblo Lolo son numerosisimos y asaz variados, mientrae los
del silabario de Acoka no superan el total de 40. Esto nos impulsa a captar menos
superficialmente el conoepto expresado por Lacouperie en 1894, particularmente con
el {in de separar, en este autor, lo que es actualmente aceptable y utilizable, de lo
que debe quedar como opinion personal y elemento demostrativo de su propia tesis.

LAGOUPEBIB distingue ante todo, en el aparato grafico chino que luego fué
estilizado segfm el modelo chusn, al lado de un mayor numero de signos sobrema
nera eomplicados, unas cuantas deeenas de una naturaleza muy diferente, que lla
man la atencién por su sencillez. En este nucleo de signos ejeroe su juicio compara
tivo, y muestra que 32 cases sobre 84 revelan semejanza e incluso identidad con los
signos del silabario de Agoka, de donde colige que coinciden in shape and sound.
N 0 bay que olvidar este mecsnismo comparative y selectivo al considerar la afi
nndad entre los 450 caracteres del pueblo Lolo y el silabario de Agpka, tal como la
aseveran este autor, y luego —como veremos a continuaci6n— el espanol D'ALMON’l' ,
a la distancia de cinco lustros.

Mas Lacouperie, que en su tiempo no podia tener noticia de los sellos de Ha
rappa. no puede explicar la correlacién encontrada sino con la idea de una infil
trambn de los signos chinos fundamentales en las regiones centrales y meridiona
les de la India, llevados por los mercaderes que tan activamente vinculaban por
_el comercio esa peninsula con la China del Sud. Todas las inferencias de este autor
son vblidas, fuera de la direccién de marcha de la escritura, que es exactamente la
opuesta. En cuanto al papel desempeflado por los estrechos y escarpados caminos
de alta y media montana en esta foraada circulacién por el Saechuen y el Yunnan,
no puede haber duda que Lacouperie lo valu6 con acierto, si leemos las maznificas
Dianna de vow Ercxsrnorz Rasmdimmik mm Ostaaien, Berlin 1944, 648 pans., y
contnmplamos sus sugerentes lluntraciones do paisajes y los mapas.
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A la grafia del pueblo Moso, cercano del Lolo, que habita la fini
. tima provmcia de Yunnan, poseedor de una escritura de caracter
saeerdotal y secreto, compuesta ella misma de dos series graficas, la.
pmmera ‘de imagenes' y la segunda, geometrizada, ‘de silabas’, atri
buyé en 1917 el agudo orientalista y viajero d’Almonte semejanza
con los signos de Pascua, en lo que se refiere a los elementos huma
noidesm. Mas ya Lacouperie habia sefialado a fines del siglo su co
nexion general con los signos Lolo del Shuh (Szechuen).

En época mas cercana el g1·an conocedor de la arqueologia de las
Islas Marquesas, Edward S. C. Handy, ha llamado la atencion sobre
unas figuras grabadas en la roca, en la isla Hiva de ese archipiélago,
y precisamente en la localidad de'Tahauku, no lejos del mar; dichas
figuras humanoides no solo son semejantes a los glifos de las tabletas
pascuanas por su forma general, sino también coinciden por el dibujo
en dobles lineas, que es tipico de Pascua. El autor refuerza la seme
janza de los graffiti con la otra de la mitologia local, para concluir
que todoello point to Easter I slaiid and M alaysial

La lista que antecede no debe considerarse definitiva, sino sus
ceptible de ser enriquecida y completada por los etnografos viajeros
en primer lugar, y luego por los estudiosos empeiriados en remover
los objetos que duermen en los estantes de los viejos museos, objetos
que fueron traidos de islas lejanas por hombres que ardientemente
deseaban llenar el vacio del Océano Pacifico. Yo pienso con tristeza
en el cambio que se ha operado en la mentalidad de los etnografos
durante el breve espacio que va de 1880 a hoy. En aquella época se
sentia con vehemencia la necesidad l6gica de ascalonar entre las tierras
de Malasia e Insulindia por un lado, y la lejana Rapa-nui por el otro,
series de bastones-mensajes, escenas pictografiadas, letras decorativas
pintadas en las fachadas de casas y templos, piedras esculpidas y
maderas talladas con figuras de hombres, animales y plantas; hoy

10. D’ALMON'l'E, ENRIQUE: Formaciéri y euolucién de las subrazas Indonesia y
Malaya; Madrid 1917 (véase pag. 72). Recuérdese que algunos autores han usado
el nombre Vaihu para designar a Rapa-nui (Vaihu es una localidad de la costa S.
de laisla) al leer en esa pagina la comparacion de "algunos signos mo-so que UEDED "
la gouge de toscas figures humanas" con los caracteres de las 1nsc1·1pc1ones deVmh.

El.HANDY EDWARD S. Cn.ucnu.L, 1943. La atendibilidad de la correlacién
aqui resumida és tanto mayor, cuanto mas rudamente su autor rechazatoda com
pa¤1ci6n que no sea basada en "careful analysis of limited and well-defined phanto
mena, relationships and seque·n.ces". Quiero insistir en que lasemeganza por el af1r
mada no puede atribuirse a una preconcebida teoria de afimdades de escnturas,
porque Handy no admite que los de Pascua sean escntos, y aparta_con soberana
displicencia la correlacion descubierta por Hevesy, como lo hemos visto en el § 8.
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en cambio hemcs visto levantarse como ambicién suprema la exal
tacibn del aislamiento de Pascua en las aguas del Gran Océano. Abi
estan las paginas de Richard Andree y A. B. Meyer para atestiguarncs
una aspiracién prcfética que infortunadamente no pudc ser colmada
con lcs medics informativcs de su tiempo. Casi 50 aiics después,
aquel viajerc inquieto y errabundo que fué J. Macmillan Brown,

/\

FIG. 25. - La escritura de Uleai ala primera mirada no despierta gran interés, pcrque
se la englcba en el lote de las muchas desviacicnes del sistema silabico difuso desde
la India y los paises malaycs, siempre sobre la pauta de los silabarios semiticos.
Una observacién mas cuidadosa revela, sin embargo, algnmos caracteres digncs de
nota. En primer lugar sus elementcs graficcs son mas abundantes numéricamente, _
lo que revela la persistencia de restcs de una antigua escritura mas rica que la actual.
Luego, en el aspectc morfclcgico del trazo, esa deduccion es confirmada por la
presencia de signos que revelan origenes muy lejanos de los prototipos semiticos.
El silabario de Uleai ccmprende bien 51 signcs; entre ellos hemcs elegido una vein
tena de formas inquietantes. Véase en particular las silabas mod, ra, schru, etc.,
y principalmente bo y pu (esta ultima reaparece con su dibujo inccnfundible en el
Indo, eu la China antigua y en Pascua).

Valores fonéticcs, siguiendo las tres linens:

na, gu, ba, ma, bo, ma, schru
boa., mod, pa, ta, pu, la, tu
ku, gkaa, nga, ·m6o, ga, du, Mh, ra

animado por el mismc afan, pero con mas perfectcs medics de inda
gacibn, nos ensefib las firmas de lcs jefes maori de Nueva Zelandia",
y recogié en el archipiélago de las Carolinas lcs signcs que usan lcs
isleflcs de Uleai en su grafia, evidentemente silabical', que el jefe
local Egilimar escribio de su puiic.

12. Bnown, J. MAc1m.1.Aw (1924), pag. 86. Ya antericrmente la grafia de
Nueva Zolandia habis dado lugar sl artlculc ds J ULIUB VON HAAST, Londres 1878.

18. Bwown, J. Macumum (1914), pigs. 89-91. También, del mismc autor.
ccnsultsr (1924), pag. 84.



Me abstengo en este trabajo de tomar en consideracion las demés
- afimdades senaladas en Australnau y en otros continentes del Viejo
MUI1d0, SID pI`€V'10 3115.11815 1'lgU1`0SO C2.S0 pOI` 03.50. EH lo QUE C01’1C1€1'11€
al COI1»l$1I1BI112€ 3.D1€l'1C3.110, los QUE COHOCBH obra S3.b€I1 QUE I10 li€I1d1'12.
dificultades te6r1cas para admitirlas, mas algunos errores de concepto
y de hecho con que me he encontrado en la literaturals me aconsejan
por ahora guardar reserva.

14. KENYON, A. S. en la brevisima nota (1939), pigs. 165-6, fecliada en Mel
bo1u·ne, afirma haber encontrado en los albumes que reproducen las pinturas ru
pestres de Australia notable similaridad con los signos de Harappg.

Es deseable que una correlacién tan importante sea establecida con mayor
riqueza y atendibilidad de datos: en la nota no hay indicacién alguna sobre yaci
mieutos, tamailos, formas, etc.

15. Entre las correlaciones que conciemen al territorio americano nos limita
mos a mencionar la enunciada por PEREIRA, Jos?. ANTHER0 (junior) en dos escri
tos publicados por la "Revista do Arquivo Municipal" S50 Paulo (Brasil) en los
numeros CIII (1945) y CX (1946) que tienen por objeto el llamado "monu.mento
de Inga", en la sierra de Paraiba, que consiste en una pared rocosa de 16 m. de
largo por 1,80 de altura maxima, cubierta por grupos de dibujos de gran variedad,
excavados con instrumentos de punta de distintos tamaios, mas siempre redon
deada, de manera que el graffato consiguiente se caracteriza por una seccién c6n·
cava a guisa de canaleta. El esquema del conjunto, que brinda el autor en un des
plegable del articulo de 1946, presta gran utilidad para rechazar las analogias con
Pascua que el seiior Pereira postula. No solo no se trat6 nunca de ‘escrituras
perfectamente ordenadas', sino que de las semejanzas de signos con los de Pascua
por él presentadas en una tabla, pareja por pareja, ninguna esta fundada en ca
racteres plasticos positivos (ni la propia figura 15 que a primera vista pareceria
menos arbitraria). Existen otras tentativas, todas concebidas por aficionados, de
vincular las tabletas de Pascua con la arqueologia americana. Una de ellas, por
M. S0’1‘0 HALL, publicada en un articulo del diario ‘,‘La Prensa", se funda en la
figura del glifo N° 50 que seria una. imagen lunar y formaria parte del calen-`
dario rnaya.

En Italia fué reproducida una escritura de Pascua como sudamericana
"Enciclopedia Pratica B0mpiani" 1938, vol. I, tabla 115, mas as facil reconocer
que es una copia de la fig. 99 de la Sra. Routledge, que representa el acrito de
Tomenika.

10. CONCLUSIONES

Enfrentando, ahora, la incognita en sus aspectos mas amplios
los que guardan mas estrechas relaciones con la historia general

de la escritura y la civilizaci6n—· procuraré presentar con brevedad,
en estas ultimas paginas, algunos corolarios que nos ha permitido
alcanzar nuestro enfoque, al mismo tiempo que buscaremos las causas
que han atrasado y desviado este proceso durante tantos anos.

El primero de nuestros pilates es la certeza que las tabletas con
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tienen los signos de una escriturai. Los habitantes de Pascua que
vivieron en la época brillante y constructiva de la isla tributaron a
esos signos el mismo religioso respeto que en todo otro lugar acompaiis.
a los vestigios de antiguas grafias, y todo lo que se nos ha transmitido
sobre ello comprueba que una suerte de poder magico se derramaba
por su mediosobre la casta sacerdotal y la realeza. Si todo el mues
trario de signos lleg6 ala isla desde fuera, o fué en parte mas o menos
considerable enriquecido mediante creaciones locales, es cosa que no
sabremos acaso nunca, mas no puede dudarse un instante que los
agregados, si los hubo, guardan la mas estricta e intima fidelidad en
la tipologia del trazo y la reduccién, esquematizacion, etc., del objeto
representado. Tampoco sabremos con certeza en qué medida los signos
mantenian el escueto valor de ‘lenguaje de cosas'. y ‘lenguaje del
gesto’ que caracteriza morfologicamente una considerable porci6n
de los mismos, ni en qué cantidad ese valor primario se encontraba
aprovechado en sentido fonico. En cuanto ala proporcion entre signos
naturalistas y signos li11eales’, ya hemos visto que es engaiioso todo

1. Las dubitaciones sobre este prmto tan esencial surgieron. de impulses indivi
duales que son en cierta medida explicables, mas de ningfm modo aplicables a la
investigacion cientifica. Un papel importante lo han jugado las decepciones que
seguian a tcda tentative de traducir los textos (es necesario distinguir la conducts.
de los descifradores de Papeete, Pascua y Lovaina, que vieron fallar a los intérpre
tes natives, de la que siguieron los autores del método combinatorioyque verifica
ron personalmente la inanidad de sus largas e ingeniosas permutas). En estos ul
timos el cansancio termino por imponerse a la generosidad de los entusiasmos ini
ciales. Tomsndo como ejemplo al autor que en época mss reciente y con mayor
énfssis ha negado que se trate de escritura, las dos linens en que formula tal nega
ci6n seialan un estridente contrasts l6gico con la docena de paginas que dedica
al anélisis y a la estadistica de los signos, a su agrupacion y repeticion, y con su
propio decélogo de las reglas que habrfan de observar estrictamente las personas
que a la interpretacion de las tabletas lograren consagrar mss tiempo que el autor
(Mtzrmux 1940, pegs. 400-411).

Otra csusa perturbadora consiste en la frecuente inversion del preciso senti
do en el empleo de conceptos y csrteles como ‘escritura’, ‘pictografia', ‘sign0 sim
b6lico’ y similares. En eseasa medida puede esperarse exactitud de raciocinios y
resultsdos, de un escrito en que figura (pag. 404) la frase "I_f the script were pho
netic or syllabic" e manera de alternativa. ;,Acaso todo siguo silabico no represen
ts un sonido, y a los signos fonéticos que no tieuen valor alfabético le queda otro
recurso que ser silabicos'! LY qué valor especifico tendremos que atribuir a los
mgnos de Pascua, s. raiz de la afirmacion que "the signs had symbolic value" (pag. 404)
en el cuadro de las modilicaciones que integrsn la historia de una es¢•.ritura'l’

abeolutsmente todos- sufren un proceso de transformaciou integrado por tres
momentos sucesivoe. Ls figure de cosas y personas, que en el principio este repre
eentads con dibujo natursliste, paearia infaltablemente el trazo esquemético y
luego al linesl. Anelogamente, otros cambios no menos obligados se operan en su
¤¥¤P|¤¤, l° como pintura directs, 2· como ideograma y 8** como evocacion de un
eonido, en le que a eu vea se distingue la fuse silébica y luego la alfebétiea. Mee
•l NIN lilmpre mh amplio que ha reclamado en los ultimos tiempos la ‘escritur¤
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inteutc de caleularla pcr medic estadisticc directc, pcrque en el casc
pI’€S€Ilt8 SB €V'lfl€IlCl3. l.1I1pI‘OCBS0 de ‘I13.l1l.1.l‘3.llZ3Cl6Il’ S€Cl.1Ild3.l'l3, qllé
’Sl! 0pOI1€ 3 las l(l€8.S ccmunmente aceptadas sobre el d€Sg’2.Sl.'.E pl'Og1‘8
S1V0 de las esc1·1tu1·as°. Quedana la tarea de determinar si se trata
I j . ’ ' l‘€3.lII1€I1lJB l1Il3. g'l'3.fl3. 0 aparatc 0I‘gé,I11C3.l11€I1l$€ COI1SlZllZl1l(lO (3011
el fm de registrar el pensam1e11tc y reevccarlc pcr medics ‘11ecesa.rics
y suf1c1entes para tal efectc, c en cambic de un simple ‘graf1smc’,
de lcs muchcs que surgen de mcdc espcnténec y mas anim en lcs pue
blcs que han experimentadc elimpulsc irresistible* de adcptar, imitar
y crear signcs gréficcs, pcr haber llegadc en su ccntactc ctrcs pueblcs
0 sectas, prcv1stcs de un s1laba.ric 0 alfabetc (en el planc técnicc, la
diferencia 110 es abscluta, porque el mas descrdenadc y arbitraric de

pcr el gest0’ ha venidc a ccmplicar nc pccc las ccnvencicnales triplettes de antailc,
y ellc se ha hechc afm mas mtrmcadc al descubrirse ‘pcsturas’ que se han ccnver
tidc duectamente en scnidcs. Finalmente, un Zzambic revolucicnaric se ha produ
01dO al ver, con Evans y FLINDERS Pmiun, que una estimable pcrcién de lcs sig
ncs l.meales.—mclusc en las escrituras del Mediterranec— uc han surgidc de tal
prccesc de mcdiiicacicnes prcgresivas, sinc que ya existian ab antiquo y a menudc
se han mantenidc inalteradcs hasta figurar entre nuestras letras actuales (FLIN
DERS PETRIE W. M.: The origin of the alphabet). Sus emplecs fueron variadcs,
ya ccmc marcas de prcpiedad (cacharrcs del Egiptc predinasticc), ya para uscs
misticcs y en el ejercicic de la magia (galets del epipalecliticc).

Teniendc en cuenta la serie numercsisima de significacicnes y valcres que un
mismc signc ha tenidc en su actuacicn, a ccmenzar desde la Prehistcria y termi
uandc ccn las matrices del linctipista, nace la pregunta Len qué mcmeutc es prcpic
que ccmencemcs a ccnsiderarlc elementc de escritura? A pesar de su apariencia
formal, la pregunta es algc infantil, pcrque nc tiene en cuenta. el hechc esencial
que, afm pasandc pcr distintcs valcres ccnvencionales, el signc haccnservadc en

_\ tcdc mcmentc en su naturaleza funcicnal la imprcnta del pensamientc del hcm
bre, y la capacidad de evccarlc, lc que determina, en ultima instanc1a, el ccnceptc
de ‘escritura’.

_ _ _ 3. De maxima, las escrituras que perteuecen a un IDISIDO sistema nc siempre
ccmprenden idénticc numerc de signcs, ni ccnservan con exacta fidehdad su trazc,
expresiéu plastica y ccnvencicnes fcrmales. Muchc mencs se mantiene 1dént1cc el
estadc de su desarrcllc vital, quierc decir, el grado de ccntracc16n y desgaste que
lcs teériccs de esta materia pcstulan en tcda escritura y cuyc efectc es llevar las
figuras naturalistas y esquematicas hacia la simphfncacidn lmeal.

' _ 4. Véase el ccnceptc de stimulus diffusum 0 zdea dzffuszem que a prcpcsito del
ccntagic prcducidc pcr un aparatc graficc fcrmulan Kncmmiz, L. A. en Amer.
A11thr0pclcgist", vcl XLII, 1940, pags. 1-20 y HEINE-GELPERN 1950, pags. 82-3.

La vcz graphisme la vemos empleada ccn gran €flC?.C13 determmativa en la ’
cbra de OCTAVE J. A. COLLET, en ccntrapcsicién a fescr1tura.

_ La palabra ccmpuesta embryo-writings quiere designar las fcrmas graficas sus
Citadas pcr el afan de representar el pensamientc y que nc l1a11 sufridc aiu: los dlprccescs 0 tcdcs lcs prccescs que llevan auna ngurcsa escritura. No tccs cs
_pueblcs pudiercn cumplir la maduraci6¤de£1mt1va de sus materiales PTODIOS, ppt- `
_que lcs silabarics del n1’1clec arabigc-fen1c1c egerciercn —ccmc es sap1dc— un 1111nsc predcminic al expandirse desde el Asia anter1c1·_a tcdc el Oriente, muc c
d6

tes que lcs varics grafismcs crientales hubieran_reduc1dc sus muehcs centenares
me

signcs al breve esquema. prcpic del estadc Sl.l5b1C0. A esas tentaiuj/as, Y cSp€;_:1?_nte a sus fases iniciales dic LAGOUPERIE el nombre de embryo-wrztmgs, ccn e IZ
expresicn ncmenclatcria.
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tales conjuntos termina siempre —te6ricamente al menos- por
engendrar un sistema de signos y convenciones comparables con la
escritura en sentido estricto). A juzgar por 10 que se ha logrado cono
cer sobre los textos y las categorias de las tabletas de Pascua (ver
§ 7) no puede decirse que ellas sirvieran 1'micamente para fines eso
téricos y ceremoniales, como sucede con la mayoria de los grafismos,
y si agregamos que acabaron por ser empleadas para registrar las
regesta de jefes, patriarcas y particulares, y asentar ademas en sen
tido casi juridico las reclamaciones y derechos sobre propiedad y
uso de cosas y tierras, sera forzoso reconocer que la sospecha de elemen
tales tentativas graficas debe ser en buena medida rechazada. De todos
modos, ha de bastarnos la seguridad que sus modalidades plasticas,
ordenacion de lineas y trazo de figurasv revelan un sistema gréfico
concretamente establecido, respetado con fidelidad hasta en el menor
detalle. Todo lo que antecede no constituye novedad alguna, y era
conocido a todos los investigadores desde al menos ochenta aiios,
mas fué también la- causa de una inconfesada auto-interdiccion. Es

en cierta medida explicable que se juzgara el desarrollo de este arte
excelente como una actividad de todo punto de vista desproporcionada
y discordante con los conocimientos, las costumbres y la civilizacién
de los Pascuenses, aun de aquellos que vivieron el gran periodo de
Rapa-nui. El efecto fué que tacitamente se busc6 uu remedio en la
incredulidad. Mas en asunto de grafias y grafismos nos encontramos
ahora amaestrados por una experiencia reveladora: si contamos todos
los pueblos que en la region montafiosa entre el Tibet `y el mar de la
China graban en bastones de mensaje, cortezas de plantas, hojas,
tablas y otros materiales los caracteres de sus aparatos graficos, y
los comparamos con las costumbres, habitos y conocimientos respec
tivos, nos convenceremos fécilmente del poder sutilisimo de penetra
ci6n y dominio que llevan los signos a perforar toda muralla cultural.
Junto con el de las religiones, no conoce obstaculo, mas naturalmente
el empleo concreto, la aceptacion intima y las asociaciones de conceptos
sufren, de lugar a lugar, modificaciones y adaptaciones innumerables.
En el caso de Rapa-nui un juicio comparativo de tal naturaleza es
cosa enormemente mas complicada, pues debemos tener en cuenta
las posibles fallas de nuestras reconstrucciones del gran periodo de
su historia, y mas aim de las apreciaciones que nos sugiere, que pueden

del todo subjetivas. Ocurre a mi memoria. la expresiva frase de
rombetti cuando habla de pueblos semejantes a mendigos, los cua

les
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etnol6gico' me induce a considerar la imagen de miseria de la
primera parte de esta frase, inconveniente para retratar el estado
cultural de los Pascuenses de los siglos XVII y XVIII, cuyas obras
reflejan el brillo y la pujanza de una vida en plenitud.

Segundo escollo fué la idea del aislamiento espacial. Aun cuando
se admitiese la analogia con los signos de Mohenjo Daro y Harappa,
muchos espiritus quedaron perturbados por tan insoportable distancia.
Mas ese ‘h0rror al vacio’ no es aplicable a nuestro asunto. Acabamos
de averiguar en este ensayo que el aparato de Pascua pertenece a un
sistema grafico que geograficamente cubre desde la India occidental
hasta el extremo oriental de la Polinesia. Hemos dado a este conjunto
el nombre de ‘sistema indo-pacifico’§`Qrenunciando por el momento a
perseguir sus vinculaciones por el lado del Poniente asi como del Le
vante. La primera direccion nos obligaria a englobar la escritura
sumeria de Ur y Lagash° y la segunda nos llevaria hacia América°.

El area total del Sistema Indo-pacifico comprende un vasto sector
continental y otro, mas dilatado, insular. Tanto en el primero como
en el segundo contamos con cierto niimero de sefialaciones géograficas,
• jalones; a pesar de ser adn incompletos, nos permiten sin embargo
reconstruir las vias maestras de su expansién.

Segfm lo averiguado en las paginas que anteceden, los jalones del
area continental corresponden a la India occidental (Punjab), al
cuerpo peninsular de la India y a su extremidad inferior, con proyec
ci6n a la isla de Ceylon; luego a la China central (Lungshan) con
ramificaciones hacia el Sud, y a las provincias de Szechuen y Yunnan.
En cuanto al area insular, contamos con unos cuantos yacimientos

que de Oeste a Este van delineando el corredor marino de la Sonda,
empezando de la extremidad meridional de Sumatra y prosiguiendo
hacia el grupo de Timor, con un jalén caracteristico en Sumba, y
dejando otro mas al Norte, en la isla de Celebes. En el espacio que se
abre hacia el Pacifico conocemos, aqui y alla, manifestaciones menos
perfectas y completas, noya en el itinerario que une directamente a
la Melanesia con Pascua, sino en el borde septentrional (Micronesia)

5. Las afinidades de la grafia de los Sumerios con la de Harappa son irrefuta.
bles y tales que a primera vista dejan captarse, ademas formuladas desde vemte
aiios. Mas he tenido en cuenta que ahora HEINE-GELDERN (1950, pags. 80 y 82) _las
asigna., no ya a una conexion de Sumer con el Punjab, sino a una ram1f1caci5n '

del foco trauscaspiano, generador comfm de todas las escnturas. Véase tambien `"Jl f thpég. 483 de G. R. HUNTER: Mohenjo-Daro-Indus epigmphy, en opmnaoe
Adatic Society", abril 1932, pags. 466-503.

6. Véase § 9 hacia el final y nota 15.
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y en el meridional (Nueva Zelandia). Del archipiélago de las Caro
linas parte un llamado que recuerda condiciones peculiares del area
continental del sistema, confirmandonos en la homogeneidad del
todo, mas desaconsejandonos toda presuncion de acciones sincronicas.
Por ultimo, el grupo de las Marquesas nos brinda un claro residuo
del grafismo pascuano, y anuncia nuestro arribo a Rapa-nui, conser
vadora de la tradicion grafica. mas completa.

En tercer término conviene superar el ingenuo temor del abismo
cronologico que tenia inhibidos a muchos de nuestros predecesores,
y ello resulta facil, toda vez que se abandone la simple operacion
aritmética de restar 150 aiios de 50 siglos, la que da una diferencia
subyugadora. Es bien cierto que los sellos del Indo se remontan al
punto medio o a la segunda mitad del tercer milenio, mas es ciertode
igual modo que analogos signos quedaron en vigencia en la region-;i
central de la China durante la época Shang, esto es, cerca del 1500
a. C., y otras emanaciones igualmente directas ejercieron en la India
una influencia que predomino en la formacion de la escritaua que
hacia la mitad del III siglo a. C. debia permitir al reformador Agoka
dirigirse a las provincias centrales y meridionales para propagar los
principios del budismo; en escondidos rincones y grutas, compren
didas las de Ceylon, se han conservado los vestigios de aparatos gra
ficos de transicion, que habian mantenido, y en varios grados renovado,
las convenciones de la escritura protoinda de Harappa, la cual mien
tras tanto habizygido reemplazada en el Punjab por silabarios de imi
tacion semitica.\La expansion vigorosa de religiones y culturas de
la India hacia el Oriente, cumplida a través de la China meridional
y la Malamajllevo esas creaciones graficas a las gruesas islas de la
Indonesia; es lncreible el m'1mero de alfabetos y silabarios que pueden
contarse aim boy en esa parte del mundo, tan tupida de pueblos y
civilizaciones capaces de defender en mayor o menor grado su ori
ginalidadl'.

7. Nuestras consideraciones referentes al lugar y al tiempo no alteran en lo
mos mlnimo el conjunto de conocimientoe e inferencias que integra las mas mo
demas doctrinas sobre el origen de las escrituras. Siempre queda fijo el concepto
de un fmlco centro dispersive para los aparatoe de mayor envergadura y madurez
Que engendraron la totalidad de las escrituras del mundo clasico y oriental, situado
en la region del Caspio. Tarnbién queda fija la vigorosa influencia de los silabarios
y alfabetos llamados semlticos por ser propios de Siria y Arabia, en el acabamien
to d el _proce•o do aimplllicaclon y lonetizacion. Ella no solo se evidencia por el pro
dom nmo del trazo gralico, sino por la lectura do cada sirno, que corresponde a su
valor acrologlco reapecto a vocabloa de lenguas semlticas. Unicamente se perflla
una m
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No- pertenece a mi cometido aventurar una fecha que identifique
en el tiempo el Jalén de Sumatra y el de Celebes. Que los signos des
cub1ertos por Igoemgswald desempeien una funcion decorativa, entre
losdemés d1bu3os que embellecen los paiuelos de la extremidad me
-r1d1onal de Sumatra, es una verdad indiscutible y llana, mas ellos
suponen la preex1stenc1a local de una escritura intimamente conexa
con los glifos de Pascua. El hecho no puede sorprender a nadie que
conozca los antecedentes de esa region, donde se hablan las lenguas
de la fam1l1a Lampong: su clase sacerdotal fué siempre tenida en gran
reverencia, como depositaria —desde la época anterior al auge mu
sulman— del Untang-Untang, archivo de las leyes tradicionales de
Sumatra, escritas en caracteres hieroglificosi El etnografo moderno
averigua que los caractexes latinos y arabes desarrollan alli una do
minacion creciente, sin borrar del todo la influencia del aparato gra
fico introducido con la inmigracién hindu; mas en un plano de mayor
antigiiedad afloran lejanos restos de un sistema grafico a base de
hieroglifos, de procedencia mas remota. Mas que en documentos y
papeles modernos, convendria escudriiiar el finisimo graffito de los
ciliudros de bambu y las cortezas batidas de ciertos arboles, en cuya
superficie el pueblo incide viejas formulas cabalisticas, 0 estrofas

poéticas, fabulas y misivas amorosas°. iQue los signos de Pascua, o
similares, se vean grabados en rocas de Celebes y en dolmenes de
Sumba, no es cosa que deba asustarnos con una cronologia fabulosa,
como seria si se tratase de monumentos del Asia menor y del Norte

de Europa, puesto que a partir del continente asiatico las construce
ciones de piedra y el arte megalitico se extendieron hacia el Este por

cuales posiblemente no salen en linen recta del foco transcaspiano, mas son en
cambio derivaciones del protoindo de Harappa. La cadena genética, en otras pa
labras, se compondria de los anillos que siguen: 1¤ del foco transcaspnano a Sumer
y Harappa, 2° del Indo a la zona fenicia y sabea, 3° de Sma y la Arabia mendnonal
a la India (signos fenicios, hymiaritas, etc.).

_ Tratandose de estas recientes inducciones no hay que olv1dar que las mas
importantes corresponden a1 Paor on. S. LANGDON y al nocroa Human. El pnmero
ya en 1927, afirmo la descendencia del brahmi del aparato de Harappa, luego acep
tada por Hunter, y este filtimo seiialo en 1932 que los SIQDOS de Harappa asumen
a menudo formas idénticas ’a las letras de nuestro aliabeto, lo_ que no puede ser
casual, mas revela que la escritura hymiarita y las S11'13.S se denvan en gran parte
del aparato del Punjab (en el caso del signo sa de Magadha y Ceylon, hemos in
sisiddo en su identidad de trazo con letras de Harappa. y de Femcna, aunque alo
f )Om

. _ . g. D’ALMON'1‘E, ENRIQUE: Formaoién y evolumén dc las subrazas Indonesza y
gMala , M d 'd 1917 (véase pag. 166 . a1

9?C01;E’rl OGTAVE, J. A.: Torres et peuples dc Sumatra; Amsterdam 1925 (véa
se pag. 230).
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FIG. 26. · Jalones del sistema grafico Indo—pacifico. 1** Valle del Indo; 2** Magadha,
eentro de propaganda del rey Agoka; 3** grutas antiguas del interior de Ceylon;
4** provincia china de Lungshan; 5** pueblo Lolo, del Szechuen; 6** pueblo Moso,
del Yunnan; 7** region Lampong del Sud de Sumatra; 8** isla de Celebes; 9° Sumba
en el gru·po de Flores; 12** islas Marquesas; 13** Isla de Pascua. Otras escrituras:
10** Nueva Zelandia y 11** isla Uleai (Carolinas).

En este mapa esquematico la curva de puntos refine a los jalonesdonde los
signos han asumido una forma corpérea y el trazo de ‘dos lineas’;constante es,
ademés, la adaptacion ornitomorfa. Dentro del continente asiatico las figuras se

mantienen integradas por lineas.

la vastedad del Océano Pacifico con un ritmo cronologico ralentissé,
acompailandose con expresiones culturales como el cultivo de ciertas
plantas y el empleo de determinados medics de irrigacion, que nos
llevan a las modalidades encontradas por las navegaciones de descu
brimiento. En el borde mas alejado, en Marquesas y Pascua, los
stone using immigrants han precedido en no muchos siglos a los grandes
viajeros de los siglos XVIII y XIX.

Queda, en cuarto término, el escrupulo morfolégico, esto es, la
perplejidad de algunos autores ante la desemejanza del trazo en los
signos de Pascua con los del Asia continental. Ya hemos dicho en

el § 8 lo que cabe pensar sobre la diferencia entre ‘trazo f1nico’ y ‘trazo

doble’, este ultimo caracteristico de Rapa-nui, como lo proclama toda
la literatura de las tabletas. Para nosotros no existe —en realidad

que una sola incégnita, y consiste en la tarea de clasificar los
jalones que presentan ambas modalidades, o —en otros términos
dlstmguir la subarea con signos lineales de la otra en que se ha efec·

o el proceso pléstico que hemos llamado ‘transformaci6n orni
tomorfa’ del homo-sign. Presentemos un mapa esquemético en que
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hemos delimitado las dos areas; se deduce con claridad que el homo
sign se ha transformado en bird—man en todo el ambito insular. El
trazo primitivo se mantiene, en cambio, dentro de la masa continental.
Ya en Sumatra las fignu·as aparecen no solo dibujadas mediante dos
lineas sino también en la forma de ave, que de alli hasta Pascua se
mantiene inalterada. No me propongo ahora la tarea de indagar si
de Insulindia a Rapa-nui esta convencion plastica fué llevada por
una escueta minoria de inmigrantes civilizadores, mas que ·por un
grueso contingente de poblamiento, o repoblamiento, que procediera,
a guisa de marejada, a cubrir todo lo ancho del Océauo. Decidir entre
ambas posibilidades es cosa de responsabilidad. Bastenos recordar
el ejemplo de los monumentos de piedra de Pascua, tan segiuos en
su canon y tan soberbios en su construccion, que no pueden haber
nacido in loco; los autores que han salido en busca de antecedenbes
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F! . 27. - M at' o de von Koenigswald, 1951,que representa sus opimonm zlsggdtglemlldcIdsu marchasolire el itinngnidpor los elementos culturales de nonesia en
por el PRCHICO.

han enumerado los monolitos de Tinia en las Marianas, de Meta
lanim en Ponape, las murallas ciclépeas de Lele en Kusa1e, el S¢0’r:0—
1hengc de Apia, las piramides truncas de Samoa, el gran dolmenI el/Tuitongas en Tongatapu, los mama de Rarotonga, Ra1atea ar
quesas, las plataformas de Pitcairn, las estatuas de RZIVQVBI, etc., l
y luego, mas lejos, las guirnaldas de monumentos l11€g8.lll31COS de a
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Indonesia.‘°; todo ello, dice Brown, "all this is undoubtedly a ps-epammm.
for the monuments of Easter I sland"“. ;,Habra viajado con los mismos
oleajes el sistema de escritura? Koenigswald se ha propuesto muy
recientemente el problema, y ha terminado por decidirse en favor de
una migracién parcial de elementos polinesios, y no por el oleaje
integralu; ha dibujado ademas un esquema del itinerario seguido a
partir del ja16n de Sumatra. N osotros tenemos algunas observaciones
que hacer al criterio etnolégico y a la base nomenclatoria de este
autor —la.s que en este €11S3.Y0 s0bra.1'la¤— ,ma.s110 vemos inc0nve•
niente en aceptar por el momento el resultado general al que arriba
tan diligente escudriiiador y conocedor de las civilizaciones de Indo
nesia, que ha tenido —por otra parte- el mérito de seiialamos un
punto trigonométrico de sumo interés para la integracion del camino
seguido por las invenciones graficas del Asia ensu marcha por el Gran
Océano.

10. PERRY, W. J.: The megalithic culture of Indonesia; Manchester 1918.
11. BROWN, J. MACHILLAN: Peoples and problems of the Pacific; Londres 1927.

(Véase vol. I, pag. 290).
12. von Koizmaswum, G. H. R. 1950, pag. 45.

LITERAT

(Se aetialan en esta liata sinicamentc las obras que de mode es
han tratado cl aeunto de las tabletae inscriptas. Las obraa que
en general sobre Paecua ce mencionan en las notas al pie de pagina

0 cn cl texto dc este ensayo).

ANHNE, E.: Les hieroglyphes de l’Ile de P?•us: en "Bu1l. Soc. d.études océanipnnes", `volumen V. Papeete, 1933, page. 1 5-193.
m, Rxcuumz Bilderschriften aus der Sddsec en ‘·Globus", vol. XL, Brauns

chweig, 1881, pigs. 375-376.
Bamotm, HENRY: Some elhnological sugstiorns in regard to Easter Island or Ra

ypanui; en "Folk-Lore", vol. XXX III, Londres, 1918, pags. 856-381.
Bmos, Icmcro mc na Cnuz: Historia de to Isla de Pmeua, Santander, 1985.
BAs'r1AN, Abou: Geoqraphischc Betrachtungen; en "Zeitsch. der Gesells. f. Erd

lmnde zu Berlin", vol. V (1870), 481-530 (ver pag. 485).
Del mismo: Bemerkungen zu den Holztafeln mm Rapanui: en "Zeitsch. der Gesells.

f. Erdkunde", vol. VII (1872), pigs. 81-89.
Del mismo: Ueber die auf der Osterinscl aufqefundenen Zeichcntqfeln; en "Verlmnd

lungen der Borliner Gesells. f. Anthr., etc.", vol. IV, Berlin, 1872, pag. 44.
Bouvmw-Pusmvz discusién de la nots de Harrison 1875; en "Journal of the Authrop.

Inst. of Gr. Brit. and Irsland", vol. V., Londres, 1875, pag. 250.
BROWN, J. MACMILLAN: A New Pacific Ocean Script; en "Man", vol. XIV, LOD

drg 1914, N° 43, pigs. 89-91.
Del mumo: The riddle of the Pacific, vol. de 312 pigs., muy ilustrsdo, Londres,

negunds impresion, 1925.
Del mismo: Peoples and T0bl6‘MI of the Pacific, dos volfimenes de pegs. 327 y

174

£297, muy llustrados, ondres, 1927.



BUND, J.: Les premiere hiéroglgphes de la Pol ’sie: en "C " yllatgnrlalCAPITAN, LOUIs: Contribution d l’étude despporls de ljirveriqiiezzihd
les bois parlants et les pierres tailkes de l'Ile de Pdques; en "Joumal de la So- "
ciété des Américanistes, Paris, nueva serie, tomo 17, 1925, pags. 300-304

C,uuzoLL, Dr. A.: The Easter Island inscriptions; en "Joumal Polynesian Society’;
vol. I, New Plymouth, 1892, pags. 102-106 y 233-253.

COOKE,. G. H.: Te pito te henua, known as Rapa Nui; en "Ann. Rep. of Regents "
Smiths. Inst. for, 1897, Washington, 1899, pags. 691-723.

CROFT, THOMAs: Letters accompanying presentation of photographs of hierogly
phics from Easter Island (1874); en "Proceedings California Academy Sc." ’
volumen V, pags. 317-323.

CHAUVET, STEPHEN: L’Ile de Pdques et ses mystéres, Pari , 1935.
Edici6n chilena: La isla de Pascua g sus misterios, Santiago, 1946.

CHURCHILL, WILLIAM: Easter Island; the Rapanui speech and the peopling of South
east Polynesia, Washington, 1912.

DALTON, O. M.: On an inscribed wooden Tablet from Easter Island in the British
Museum; en "Man", vol. IV, N° 1, Londres, 1904, pags. 1-7. _

DELISLE, Dr. F.: Reseiia de la obra de Monsenor Tepano Janssen L’I le de Paques,
Historique et écriture; en "L’Anthropologie", tomo V, Paris, 1894, pag. 247.

ECHEVERRIA Y REYES, ANTBAL: Datos sobre los jeroglifibos de la Isla de Pascua;

ei; j‘XV§Congreso Internacional de Americanistas", Buenos Aires, 1910,44 P EIM 
EDGE-PARTINGTON, J.: On the origin of the stone figures or incised tablets from Eas

ter Island; en "Man", toma I, Londres, 1901, N° 7, pags. 9-10.
EDITOR! Neun Monate auf der Osterinsel im Grosser Ozean; en "Globus", vol. X,

Braunschweig, 1866, pags. 313-315.
ENGLERT, P. SEBASTIAN: La tierra de Hotu Matu’a; historia, etnologia y lengua

de la Ish; de Pascua, Padre Las Casas (Chile), 1948, libro de 533 pags.
EYRAUD, EUGENE: Lettre au supérieur général; en "Ann. de Passociation de la

propagation de la foi", vol. 38, Lyon, 1866, pags. 44-71.
MR. FRANKS exhibited a gorget from Easter Island; en "Journal of the Anthro

polog. Institut", vol. V, London, pag. 220.
GONZALEZ DE LA RosA: [discusién del trabajo de Harrison]; en "Journal of the

R. Anthropol. Society of London", vol. III, Londres, 1874, pags. 382-3.
GUSINDE, MARTIN: Bibliografia de la isla de Pascua; en "Publ. del Museo de Et

nologia y Antrop.,de Chile", tomo II, N¤ 3, Santiago de Chile, 1922, pags.
201-383.

HABERLANDT, M.: Ueber Schrifttafeln con der Osterinsel; en "Mitt. Anthr. Ges.
in Wien", vol. XVI, Wien, 1886, pags. 97-102.

_ Del mismo: Die Schrifttafeln der Osterinsel; en "Globus", vol. 61, Braimschweig,
1892, pags. 274-277.

_ HAMY, E.: Resena de Bund: Les premiere hieroglgphes de la Polgnéste; en "Revue
d’Ethnographie", tomo III, Paris, 1885, pag. 173.

_ _ HANDY, Edward S. CRAIGHILL: Two unique petroglyphes in the Marquesas which
point to Easter Island and Malaysia; en "Papers of the Peabody Museum of
Amer. Archaeol. and Ethn.'¢’, vol. XX, Cambridge, Mass., 1943,_‘pags. 22-31.

DE HARLEZ Monseiior C.: L’Ile de Pdques et ses monuments graphiques; en Le
Museon", vol. XIV, Lovaina, 1895, pags. 415-425 y vol. XV, 1896, pags. 209
212.

Publicado en un opfisculo de 24 paginas por J. B. Istas.
Is0NJ. Park: The hieroglyphics of Easter Island; en "Journal Anthr. Inst

..., of Great Britain and Ireland", vol. III, London, 1874, pags. 370-383.
_ Del mismo: Note on Easter Island writing; en "Journal of the _Anthropol. Society

of London"vol. IIILondon 1874, pag. 528 y lamina adgunta.
, , H Del mismo: Note on five hieroglyphic tablets from Easter Island; en Journal of

the Anthr. Institute of Great Britain and Ireland , vol. V, London, 1875,
paginas 248-250

. , . d Del mismo: Los jeroglificos de la Isla de Pascua, traducido del mglés por on
cisco Solano Asta-Buruaga; en "A.nales de la Univ. de Chile , tomo

XLVII, 1875, pags. 424-444.

175



HEINE-GELDERN, R.0B1=:M': Osterinsel, China und Indien; en "Congr. Intern. Sc.
Anthrop."., Londres, 1934, pégs. 197-8.

Del mismo: Die Osterinselschrift; en "Antl1ropos", vol. XXXIII, Viena, 1938, pi.
ginas 815-909.

A Del mismo: China, dieostkaspische Kultur und die Herkunft der Schrift; en el
volumen jubilar publicado por Ad. E. Jensen en el 50° aniv. del Instituto
benius, Frankfurt/a/M, 1950, pags. 51-92.

ma Hnvmir, GUILLAUME: Ecriture de l’Ile de Pdques; en "Bu11. Soc. des América
njstes de Belgique", Bruxelles, 1932, pags. 120-127.

Del mismo: Sur une écriture océanienne paraissant d’o1·igine néolithique; en
"Bull. Soc. Préhistorique Franeaise", vol. VII-VIII, Le Mains 1933, pags. 1-14.

Del mismo: Osterinselschrift and Indusschrift, en "Orientalistische Literatuxzei
tung", Leipzig, 1934, Novemberheft.

Del mismo: An Easter Island script and Indus script; en “Rev. Universitaria",
silo 23, Santiago de"Chile, 1938, pigs. 171-179.

Del mismo: The Easter Island and the Indus Valley scripts; en "Anthropos", vol.
XXXVIII, Viena, 1938, page. 808-814.

IMBHLLONI, JosE: El estado actual del problerna que plantean las tabletas de la Isla
de Pascua; en "Boletin de la Junta de Historia", tomo VIII, Buenos Aires,
1933, page. 397-410.
Reimpresibn en "Revista Geografica Americana", vol. I, Buenos Aires, 1933,
péginas 31-37.

Del mismo: Resumen de la conferencia pronunciada en la Sociedad Argentina de
Antropologia; en "La Naci6n", octubre 15 de 1933.

Del mismo: Los itltimos descubrimientos de la escritura indescifrable de la Isla de
Pascua; en "Cursos y Conferencias", aiio IV, Buenos Aires, 1935, pags. 633-669.

presién en "Anales de la Universidad de Chile", 4° trimestre, 1936.
Del mismo: Recent discoveries in the M iddle-I ndus area and their relation to the Eas

ter Island script; en "Journal of the Polynesian Society", vol. XLVIII, Welling
ton (N. Zelandia.), 1939, p§.gs. 60-66.

JAUSSEN, MONSENOR TEPANO: L’I le. de Pdques; historique et repertoire des signes
des tablettes ou bois d’Hibiscus intelligents. Obra. postuma publicada. por el rev.
P. Ildefonse Alazard, Paris, 1893. Reseiia en "L’Anthrop01ogie", vol. V, 1894,
pagina. 247.

Del mismo: L'Empire Maori et l’écriture de l’Ile de Pogues. Manuscrito inédito,
del que el P. Alazard, Ildefonse, di6 conocimiento (resumen) al Sr. Torday y
de cuyas péginas extractb ls. traduccién de ls. tablets Aruku-Kurenga.

KNOCHE, WALTER: Die Osterinsel; en "Deutsche Zeitung fiir Chi1e", vol. VII,
Santiago, 1917, page. 25-30.

Del mismo: Einige Beziehungen Mdrchens der Osterinsulaner. zur Fischverehrung
und zu Fischmenschen in Ozeanien; en "Mitt. Anthr. ·Ges. in Wien", vol. 49,
Viena, 1939, pagina 24-33.

VON KOENIGSWALD, G. H. R.: Ueber Sumatranische Schiffstiicher und ihre Beziehun
ven zur Kunst Ozeaniens; en "Si.idseestudien", volumen de 422 pags. en home
naje de Félix Speiser, editado por los Museos de Basilea, Basilea, 1951.

LANYON-ORGILL, P. A.: The Easter Island scripts; en "J0urns.l Polyn. Soc.", vol. LI,
New Plymouth, 1942, pegs. 187-190. _

LAVACHERY, H.: Notes complernentaires sur l’I le de Pdques; en "Bu1l. Soc. des Amé
istes de Bel 'ue"Bruxelles1932as. 86-92

ncanq, , , pg. Del mismo: Notes sur late de Pdques; en "Bull. Soc. des Américanistes de Belgique",
Bruxelles, 1933, page. 51-55. _

Del mismo: Notes sur l'I le de Pdques: L’I le de Pdqucs at les Iles M ariannes; en "Bull.
Soc. des Améric nistes de Belgique"Bruxelles1933page. 96-100

, , , . Del mismo: Tablettc Ideiti; en "Soe. des Américsnistes de Belgique", Bruxelles, 1933,
pfzginas 101-102.

Del mismo: Les bois employés dans I'] le de Pdqaes; en "Bull. Soc. des Américanls
tes de Belgique", Bruxelles, 1984.

LISHMANN, WA1:rms.: Essai d’une monographie bibliographique sur l’Ile de Pdqncs;
Un "Anthropos", vol. II, Visns, 1907, pigs. 141-151 y 257-268.

UNTON, RALPH y otroa: Arts of the South Seas, New York, 1946.

176



von MACIAY, Mixmxno N.: Ueber die Rohan-r o-ro o oder ‘ "dg gh£I(lId1fcB1l;”Rqpamsi; en Zeitseh. der Gesells. f. ErdkunzuBerlin"::o7II;rn’ '
1872pigs.

M hAGER., ENRI: e onde Polynésien; en "Bibliothe ue d' ' ' - hi"q Hmmm at dc Géogmpe Universelle, tomo VII, Paris, 1902.
MEINICKE, CARL E.: Die Holztafeln von Rapanui; en "Zeitsch. der Gesells. f. Erd

kunde zu Berlin", vol. VI, Berlin, 1871, pigs. 548-551.
METRAUX, ALFRED.: Two Easter Island tablets in the Bernice P. Museum, Honolulu· ""’

en Man, vol. XXXVIII, Londres, 1937, pigs. 340-344.
Del mismo: Easter Island and Melanesia; en "Mank.ind", vol. II, 1938, pigs. 97-100.
Del mismo: El misterio de las tabletas jeroglificas de la Isla de Pascua; en "La Pren

sa’’, julio 24 de 1938.

_Del mismo: The proto-indian script and the Easter Island tablets; en "Anthropos",
volumen XXXIII, Viena, 1938, pigs. 218-239.

Del mismo: Etlgnology of Easter Island. Honolulu, Hawaii, 1940.
Del mismo: L’I le de Pdques, edicién Gallimard, Paris, 1941. Traduccion castellana

por J. J. Arreola, México, 1950.
MEYER, A. B.: Bilderschriften des Ostindischen Archipels; en "Publ. des konigl.

ethnogr. Museum zu Dresden", N° 1, Leipzig, 1881.
PHILIPPI, R. A.: Ein inschriftliches Denkmal von der Osterinsel; en "Zeitsch. der

Gesells. f. Erdkunde", vol. V, Berlin, 1870, pigs. 469-470.
Del mismo: en "Mitteilungen der Anthropol. Ges, in Wien", vol. II, Wien, 1872,

pigina 312.
Del mismo: La Isla de Pascua y sus habitantes; en "Anales de la Universidad de

Chile", tomo XLIII, 1873.
Del mismo: Iconografia de la escritura jeroglifica de los indigenas de la Isla de Pas

cua; en "Ana1es de la Universidad de Chile", tomo XLVII, 1875, pigs. 671-683,
(con 4 grandes liminas).

Del mismo: Ueber deh Hieroglyphen der Oster-Insel und 11ber Felseinritzungen in
Chile; en "Verhandlungen d. Berl. Ges. etc.", vol. VIII, Berlin, 1876, pigs. 37-38.

PIO’1'ROWsKI, A.: Deux tablettes, avec les marques gravées de l’I le de Pdques; en "Revue
d’Ethnog1·aphie", vol. VI, Paris, 1925, pigs. 425-431.

RAY, S. H.: Note on inscribed tablets from Easter Island; en "Man", vol. 32 (1932),
N° 192, pigs. 153-155.

ROPITEAU, ANDRE: Une visite au Musée missionaire des Peres des Sacrés Coeurs de
Picpus; en "Bu1l. Soc. d. Etudes océaniennes", vol. V, Papeete, 1935, pigs. 518
527.

Ross, ALAN S. C.: The Easter Island tablet ‘Atua-mata-riri’;.en "Jo1u·nal Polyn._
S0c.", vol. 49, New Plymouth (New Zealand), 1940, pigs. 556-563.

ROUTLEDGE, CATHERINE: The mystery of Easter Island, Londres, 1919, un tomo de
441 i .

'I‘HOMs01·l: §ILLIAM J.: Te Pito te henua or Easter Island; en "Ann. Rep. Board
of Regents Smiths. Inst. for 1889", Washington, 1891, pigs. 447-553.

THORPE, W. W.: An inscribed wooden gorget from Rapanui; en “J0\11'I1. Polyn. S0c.",
volnunen 38 (1924), pigs. 149-150.

TYLOR, E. B.: (discusion de la nota de Harrison 1875); en_"Journal of the Anthr.
Institute of Great Britain and Ireland", vol. V,ALondon, 1875, 250._

VATELIN, LOUIS-CHARLES: Notes sur Pécriture de l’Ile de Pdques; en Bulletin de
Société des américanistes de Belgique", Bruselas, marzo 1934, pigs. 63-66.

WOLFF, WERNER: Déchiffrement de l'écriture de l’Ile de Pdques; en Société =<
Océanistes", comunicacion presentads. en la sesion de noviembre 20 de 1937,
piginas 98-142

. _ H Del mismo: The mysteries of Easter Island script; en "Journal Polyn. Soc. , vol.
LIV, 1945, pigs. 1-38.

177


