
RUBRICAS FIJAS

I O NIIBWIS lIl|l&lEilCl0ll0S
sobre Pascua

Como nuestros lectores recuerdan, el tomo IV de RUNA (1951) fué
dedicado por completo a los problemas de la Isla de Pascua, y en el to
mo V (1952) apareciercm varias pdginas (201,-210) que bajo el titulo
Otra vez sobre Pascua aportaban nueuas contribuciones, complementos
y enmiendas. Resulta fdcil averiguar que el anhelo de conocer siempre
menos incorrectamente las antiguedades de ese apartado islote del Gran
Océano permanece constante, y aun se acrecienta, entre los especialistas
y el publico. Y como nosotros mismos no sabriamos abandonar una
investigacion que desde largo tiempo nos ha venido preocupando asidua
mente, hemos dispuesto que los asuntos de Pascua figuren en nuestra
revista con el caracter de una investigacion en estado de continuidad,
lo que hard que los lectores de RUNA encuentren en sus volumenes suce
sivos una informacion "puesta al dia".

Uno de los defectos casi ineludibles en cualquier revista es la ampli
tud del temario de la ciencia a la que esta dedicada, y en el caso de la
Antropologia tal amplitud asume caracteres insospechados. Con el
establecimiento de estas Rubricas fijas la Direceion quiere obviar este
inconveniente en lo que concierne a algunos puntos especiales, consti
tuyendo ast una suerte de centros de atraccion permanente.

Modificaciones en la lista de los ‘Kohau royo-royo’. En primer
lugar se impone dar noticia de las novedades que han venido a modi
ficar la lista de las tabletas inscriptas, porque la tarea de mantenerla
siempre depurada y exacta responde a una exigencia fundamental
para el estudio de la escritura de Pascua. Los lectores valoran cierta

mente las dificultades que tuvimos que afrontar en Ia compilacion
del articulo publicado en el vol. IV de RUNA, cuando nos propusimos
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presentar, criticamente analizada, la lista de las inscripciones pwcua
nas que obran en poder del especialista; las paginas 97 a 104 de ese
tomo comprenden el resultado de nuestro estudio, consistente en la
enumeracién de 24 ejemplares, repartidos en 9 grupos con atencion
a las ciudades de América y Europa donde se las custodia.

Nuestra lista de RUNA IV forma una suerte de base inicial, de
donde conviene partir para las sucesivas averiguaciones y correccio
nes; asi lo ha establecido el nucleo de investigadores de la Universidad
de Hamburgo que bajo la guia de T. BARTHEL se propone construir
el Corpus Inscriptionum Paschalis Insulae, iniciativa sobre la que
hemos de informar en seguida.

La primera correccion a la lista de 1951 se ha hecho necesaria
a raiz de la averiguacién del Dr. Barthel que concierne a la table
ta XXIV, que fué designada en mj descripcion como "Ejemplar de
Tahiti" por el hecho que sus caracteres fueron dibujados en Papeete
por el Sr. J. WEISSER, oficial contador de la caiionera Hydne que
visit.6 la isla de Tahiti en 1878. En la pag. 107 de mi monografia re
produje el dibujo de Weisser (que hoy se encuentra en el Museo de
Dresde y fué publicado por Meyer en 1881) en la conviccion que
reprodujera el texto integral de una tablilla que debiamos considerar
perdida. Notese que en esa misma pagina dejé expresada mi extrafneza
ante la distancia que separa cada linea de escritura de las proximas
"contrariamente —deciam0s— a lo com(1n"

En fecha agosto 1° de 1953, el Dr. Barthel me comunicaba que las
lineas copiadas por Weisser son idénticas a una seccién del texto
de la tableta Ar-uku.-Kurenga de Brain·le—Comte, y me sugeria que las
comparara mit den Ausschnitt aus der M itte der Zeilen 15-19 (perso)
de este conocido ejemplar; He realizado en efecto la compulsa, y he
averiguado la exactitud de la indicacion del especialista de Hambur
go, tal como los lectores pueden comprobarlo en nuestra lamina XV.

No ha dejado de sorprenderme el hecho que Weisser no copio por
entero ninguna de las lineas de la Aruku-Kurengu. —que contienen en
promedio 45 glifos cada una- limjténdose a transcribir un rectangulo
centra.l recortado en la nombrada tableta, que incluye las secciones
medianas de las cinco lineas 15-19, lo que equivale a descuidar en
cada renglén, mas o menos 10 glifos a la izquierda y unos 15-16 a la
derecha (orientando la tabla segim la lectura de las lineas 15, 17, 19
del versa).

A raiz de estas averiguaciones, debe considerarse anulada la refe
rencia al "ejemplar de Papeete", XXIV de la lista de 1951. El Dr.



Barthel sospecha que Weisser hizo el dibujo reproduciendo un trozo
elegido al acaso en la Aruku-Kurenga., que se encontraba cn posesion
del obispo Jaussen. Evidentemente es ésta la explicacion que sepre
senta mas esponténea, mas no podemos excluir que el trozo copiado

F10. 1

perteneciese a otra tableta, 0 tuviese un significado particular para
el indigena que pudo seiialarlo al viajero. En otras palabras, la eleccion
de los renglones y su segmentacion stan precisa no deja de suscitar
interrogantes en nuestro espiritu.

Un precioso amuleto pa,scua,no.—De la coleccién particular de objetos
de Pascua que con intenso amor ha reunido el DR. EDWYN REED,
de Valparaiso, procede la bella pieza que vamos a describir. Es un
guijarro de playa achatado, de forma algo ovalada, cuyas dimensiones
son 11 cm. por 13, con 3 de espesor maximo. Su color es plomizo claro
a causa de la patina; petrograficamente es un trozo de lava basaltica
con aproximacibn a traquita, y contiene una cantidad considerable
de magnetita, tanto que dqsvia la aguja magnética colocada cerca



de. ella. Estos datos pertenecen al Senor OSWALD HARDY EVANS,
qunen observé también la dureza de la roca, que es relevante, aunque
cede a una punta de obsidiana, con la cual muy verosimilmente fué
grabada on sus dos superficies semiplanas.

Nui

\\l

Fic. 2

l/L

xl/A

En el recto vemos dos manu-uru delineados al modo clésico de

Orongo y de los cientos de graffiti en piedra y en madera que repre
sentan"- esta doble imagen. También el busto publicado en RUNA IV
(laminas XIX y XX) la lleva grabada en la frente con sutilisima
punta; mas en este rodado de la colecci6n Reed la armonia del trazo
es mas perfecta. La fineza del dibujo es visible sobre todo en el pico
de ave, en la (mica mano (con los dedos unidos) y en el redondeamiento
del talén.

El acucioso senior Hardy Evans ha observado que la figura del
recto esta grabada mas profundamente que la del versa, y también la
superficie es mas suave y pulida, deduciendo de ello que quiza la
doble imagen de manu,-uru era la mas importante del amuleto.

En el versa esta dibujada una figura animal que recuerda una
lagartija, naturalmente con las estilizaciones a que nos ha acostumbra'
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do el arte de la Isla. En las carillas descriptivas que tengo por delante
veo que Evans ha valorado en primer lugar la. simetria bilateral exacta
mente respetada en el graffito, luego la expresion convencional de
la cabeza, en forma romboidal, las cuatro patas con los cinco dedos
abiertos y la cola corta y ‘amochada’. A esos caracteres debe agre
garse la forma de ambas orejas: son dos triéngulos, similares a los que
tan a menudo hemos visto en las tabletas, en los glifos de figura hu
mana. Evans propende en favor de un lagarto, mas no puede olvidar
que sobre todo evoca en la porcion caudal la imagen del ultimo estado
de metamorfosis de ranas y sapos.

Por mi parte, no creo que la clasificacion sistematica del individuo
zoologico representado constituya para el etnologo un deber inelu
dible, traténdose de pueblos que han elaborado sistemas de expre
siones convencionales, como lo ha hecho seguramente el pascuano.
En este caso particular no puede disimularse la curiosidad de conocer
si la figura del gmffito pascuano, ciertamente compuesta mediante
la integracién de motivos orgénicos positivos con otros subjetivos,
cuenta en la Lala con los ejemplares de la naturaleza que contribuyeron
con alguno de sus caracteres morfolbgicos a la composicion del todo
(miembros, en nfimero y disposicion; cuerpo, cola, etc.).

La inicidtiva de ta Universidad de Hamburgo y su. ideador. - En
agosto de 1953 fui informado desde la ciudad de Hamburgo de que
en aquel Museo Etnografico habia surgido un importante movimiento
de interés por la escritura de Pascua, y que el DR. THOMAS BARTHEL
de aquella universidad se habia puesto ala cabeza, con el fin de orien
tar el estudio de las tabletas segfm directives de mayor eficacia. Casi
de inmediato fué echado un puente entre el Museo de Hamburgo
y el Museo que tengo el honor de dirigir en Buenos Aires, y desde
ese momento se trabaja en ambas instituciones con estrecha vincula·
ci6n de métodos e intercambio de datos e indagaciones. El primer
cometido que se ha propuesto el Dr. Barthel consiste en reunir la
inmensa variedad de los glifos pascuanos en una suerte de inventario
general que permita clasificar con exactitud y en el mas breve tiempo
las distintas formas que se agrupan alrededor de un signo principal;
sin esta operacién previa no podriamos descubrir el intimo secreto
de este complejo sistema de escritura. Tengo ante mi vista buen
numero de hojas que representan el producto de este rigluoso analisis
temético, y para ofrecer un ejemplo reproduzco algunas de ellas,
empezando por la hoja III, que comprende los glifos del tipo toyota
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(hombre) con la cara dibujada frontalmente. Mas veamos los funda
mentos de la. iniciativa del profesor hamburgués, en la transcripcibn
de su propio articulo intitulado: Sobre la investigacién s·iste·mcitica de
lu. escritum de Pascual.

Con referencia a la indagacion critica sobre las kohau. royo-royo
asi se expresa T. Barthel— han relizado valiosos trabajos previos

HEINE-GELDERN (1938), METRAUX Y Ross (1940) e IMBELLONI (1951),
los cuales insistieron en lo que ya habian intuido TYLOR. (1875) y
W. LEHMANN (1907): que necesitébase realizar un estudio comparado
y sistematico de las escasas tabletas que poseemos, dispersas en los
Museos de diversas uaciones, si queremos coutar con una base s6llda
al intentar ulteriores ensayos de desciframiento.

La investigacion requiere con urgencia que se integre la totalidad
de los glifos existentes, y luego se levante la estadistica de los glifos
aislados, asi como una exacta articulacién de las lineas mediante la
ayuda de transcripciones paralelas, que pouga a la vista toda equiva
lencia.

Después de esas operaciones, sera menester abordar los problemas
que siguenz

1° Propuesta de uua nomenclatura convencional que permita
individualizar facilmente las formas gréficas mediante siglas.

2° Reunir un completo cuerpo de inscripciones de la Isla de Pascua,
el cual comprenda todas las fueutes, ya sirviéndose de calcos, ya de
fotografias, y en su defecto de dibujos de las tabletas y los demas
objetos que llevan inscripciones.

3° Compilar un gran catalogo de los signos, el cual no solamente
sirva para verificar la frecuencia estadistica de cada glifo, sino tam
bién las peculiares variautes que asume en cada texto 0 pasaje. En
total todos los textos conservados de Pascua —incluidas las repeti
ciones de troz0s— no sobrepasan la suma de 10.000 signos, dentro
de los cuales se hallaran no mas de 500 formas basicas distiutas.

Después de estos trabajos preliminares, se procedera a compilar
un catalogo tematico. En esta tarea tauto puede partirse del ca.ré.cter
figurativo del glifo, como de la interpretacion del mismo dentro de

1. BARTHEL, THOMAS E.: Zur systematischen Unlersuchung der Oslerinsclschrift,
Hamburg 1954. Nuestra traduccién es fiel, a pesar de unas pocasa.breviaci0|:ies
_en puntos secundarios y de algfm uecesario cambio en el orden. Ommmos la b1bl1o—
grafia del autor, que cite. las obras de HEINE-GELDERN, 1938, IMBELLONI, 1951,
Kom·ucswAu>, 1951, Lnnrou-Oncim., 1953, Lznmuu, 1907, Mmiuux, 1940,
Pxornowsm, 1925, Ross, 1940, Sxmuma, 1935, Tuon, 1875 y Wourr, 1945,
todas conocidns por el lector de RUNA vol. IV.
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la lista de JAUSSEN, hablando de las fundamentales. Palabras-clave

para un catalogo tematico de esta clase serian, por ejemplo: ‘garrote',
‘iguana’, ‘hacha de piedra', ‘aqui’, ‘cie10’, etc. Estas deben luego
compararsez a) con las formas gralficas iguales 0 semejantes fuera de
la Isla de Pascua (p. ej.: SKINNER, 1935, para Nueva Zelandia y VON
KGENIGSWALD 1951, para Indonesia, y b) con los conceptos analogos
en los mitos de Polinesia.

Existe la fundada esperanza de encontrar indicios tematicos, al
menos de determinados pasajes, en la construccién sistematica de
los textos.

En lo que concierne al sistema antes mencionado, el Dr. Barthel
distingue dos puntos de partida, en el aspecto técnico, que son: A) la
determinacion del glifo con la ayuda de la lista de Monseiior Jaussen
y B) mediante la propia delineacién de su figura.

Con respecto al modo A) el autor observa que se interponen una
serie de inconvenientes metédicosz 1°, que la serie de Jaussen no es
completa; 2°, a menudo reproduce los glifos imperfectamente;
3°, clasifica signos muy distintos bajo el mismo significado y en
cambio 4°, signos iguales con distinto valor, y ademas 5°, no hace
diferencia entre glifos simples y compuestos, anulando de este modo
el importante caracter de la grafia pascuana que consiste en la com
binacion de elementos.

Con respecto al modo B) después de recordar los criterios seguidos
por Promowsm (1925) y Ross (1940) se refiere a los de METRAUX
(1940) quien, guiado por su formulacion aprioristica que los signos
no fuesen escritura, considero en su fig;58 los signos ld y 22h, 1f y
30b, 36b y 79b, 22g y 88b, etc., como variaciones de dibujo, u orna
mentales, mientras se trata de formas iguales, que por sus caracte
risticas deben tener un signi-ficadol propio.

Como medic basico de la investigacifm se presenta una nomen
clatura de los signos de Pascua surgida de la elaboracién de todo
el material publicado hasta 1953. Pueden sefialarse las peculiaridades
de la escritura pascuana mediante un inventario cuya numeracién va
de 1 a 799. A cada una de estas cifras caracteristicas pertenecen pri
meramente los glifos standard facilmente reconocibles, y luego sus
variantes cuya identidad sea reconocida. Un ejemplo claro de la equi
valencia entre numeros y formas la ofrecemos al lector mediante
la reproduccién de la tabla III de Barthel, que comprende los dibujos
tmtropomorfos con La vision hacia ddeldnte. También reproducimos en
nuestras laminas las tablas IV y VI.
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La primcra de las 8 tablas de Barthel (numeros de 1 a 90) com
prende los glifos geométricos en primer término, luego objetos varios
y partes animales y vegetales dibujadas con intencion geométrica.

La II tabla (100-199) comprende otros dibujos geométricos en
parte mas complejos;

la III (200-299) figuras antropomorfas con el rostro vuelto hacia
adelante;

la IV (300-399) figuras antropomorfas con el rostro vuelto late
ralmente;

la V (400-499) pajaros y figuras en accion, todos en vision lateral;
la VI (500-599) figuras con cabezas de formas especiales;
la VII (600-699) make-make y otras formas con cabezas de pajaro;
la VIII (700-799) otras formas animales (peces, reptiles, crusta

ceos, insectos).

Una mayor claridad pudo conseguirse mediante la articulacion
de cada tabla en tantos grupos decimales que designan cada uno un
subtipo. Asi, por ejemplo, en el modelo antropomorfo (tablas III
y IV) la nomenclatura decimal indica las caracteristicas del cuerpo
y la posicién de sus partes: 0 (primera decena), figura parada con

`brazos pendientes 0 un brazo levantado; 1 (segunda decena), figura
idem con ambos brazos levantados; 2, figura corriendo, brazo levan
tado; 3, de rodillas; 4, sentada, con brazo levantado; 5, con ambos
brazos levantados; 6, sentado al modo de los sastres; 7, sentado, con
anexos, lateralmente en la tabla III; 8, con torso redondeado en la
tabla III y 9, idem.

La forma de la mano se designa por las siguientes convenciones:
1, en el acto de comer; 2, puiio cerrado; 3, blandiendo un hacha de
piedra; 4, en posicién de sostén; 5 y 6, en el acto dei tomar.

Letras minusculas se agregani para sefialar otras peculiaridades:
f la forma normal con pequeiias rayitas (hilos, plurnas 0 cabellos).
s prolongacion (gadorno?) en el c0d0_ de la figura.
1: significa: opuesto a la forma normal en la posici6n de la cabeza.
y significa; opuesto a la forma normal en la visi6n.
A veces los signos no son de la dimension comun, sino reducidos

a 1/, 0 a ‘/,. Estos glifos reducidos son colocados hacia arriba 0 hacia
abajoz

hindica que tocan el limite superior del renglon escrito.
t indica que tocan el limite inferior.
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Las formas que se diferencian de la normal, 0 ‘standard’, cuando
sea necesario indicarlo, se sefxalan con la mayuscula V. En ciertos
casos un signo no puede ser identificado (ya sea por deterioro, ya
pci- ligaduras no usuales que no logramos desglosar claramente); pam
seiialar tales anomalias, puede emplearse la letra D mayuscula.

signos de probable lectura llevaran un (?) después de la nomencla
tura. Mediante barras (/) se indicara el sector que no ha sido identi
ficado, al cual se hace seguir un (?). Un signo deteriorado, irreeono
cible, se designa con (.,.). Vacios largos en el texto, con rayas de
puntos.

Con frecuencia el texto presenta dos 0 mas signos ligados entre si;
pueden ser una forma de escritura cursiva 0 responder a reales ‘liga·
duras’. Se tratara de estas filtimas cuando los signos simples sufren
una constante ligazon. Generalmente la union se hace horizontal
mente, lo cual en la transcripcion se sefialara con un punto entre las
formulas de cada uno; si se trata, mas raramente, de union vertical,

se pondra un doble punto (:).
"Las tablas I-VIII —c0ncluye el Dr. Barthel— representan un

resultado provisorio, que necesita mayor pulimento. Su compilador
no ha tenido siempre a su disposicion buenas fotografias, y a veces
solo dibujos de valor secundario. Un cierto numero de glifos simples
de los textos no pudieron todavia ser aclarados satisfactoriamente.
A veces se han dejado combinaciones sin desglosar. Acaso hayamos
colocado igualmente algunas variantes del mismo glifo bajo distinta
caracteristica. En la determinacion de tipos normales hubo en el
comienzo necesidad de cometer ciertas arbitrariedades, con el fin de
presentar los rasgos principales del sistema grafico.

La nomenclatura aqui presentada de la escritura de Pascua quiere
llegar a constituir un instrumento {itil para todos los colaboradores.
El autor por lo tanto gustosamente recibira criticas y sugestiones
practicas para su mejoramiento, en vista a la formacion de una base
univoca de investigacion, y al proposito que la misma sea presentada
el aiio venidero en su formulacion definitiva"

Corpus I mcripticmum Paschalis I nsulae. · La obtencion del mayor
numero de datos para las tablas de clasificacion tematica de que
acabamos de hablar, requiere necesariamente un proceso previo de
observacion y critica de las fuentes graficas fundamentales, esto es,
del acervo de inscripciones en tabletas, reimiro y otros objetos que
debemos reputar originales y atendibles. Esto no puede sorprender
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a nadie, puesto que el estudio de la epigrafia de los Helenos, de lo-;
Romanos, Etruscos, etc., ha tenido que fundarse en analogas opera
ciones iniciales, y todos tienen algun conocimiento de los repertorios
cuyo titulo es, respectivamente: Corpus I nscriptionum graecomm.,
latinarum, etruscarum, etc.

La diferencia esta en toda desventaja numérica eu lo que respecta
a nuestros propositos, porque todos saben que los ejemplares pascua
nos salvados del olvido son muy escasos. Poquisimos textos, en ver
dad, mas por ello extremadamente preciosos, lo que nos obliga a
ejercer una bfisqueda sumamente acuciosa para aumentar en lo posible
su numero, y al mismo tiempo a mantener un austero control sobre
su atendibilidad y autenticidad, época por época y estilo por estilo.

Para brindar al lector mayores datos sobre este Corpus, no veo
mejor medio que traducirle una informacion sintética escrita por el
propio Dr. Barthel:

Informacidn sobre el Comms INSCRIPTIONUM PASCHALIS Iusumzc.
•La investigacion del sistema grafico de Rapanui hasta ahora no ha
salido de la; elaboracion de monumentos literarios aislados. Los restos

de estas tabletas de madera inscriptas dispersos en los distintos
museos_ de ambos hemisferios, han sido publicados de muy variada
manera, a menudo poco satisfactoria, lo que ha traido como conse
cuencia que la base para su desciframiento quede aim hoy absoluta
mente endeble.

Dentro del marco de una investigaciérl sistematica de la escritura
de la Isla de Pascua, el autor (con el auspicio del Museo de Etnografia
de Hamburgo) ha dado comienzo a la iniciativa de establecer un lla
mado Comms INscm1=T1oNUM PASCHALIS INSULAE. Junto a la simple
tarea de recoleccion de fotografias, calcos y demas reproducciones
de los objetos conservados, se haré. uu inventario correlativo de las
formas graficas, mediante un adecuado sistema de siglas y numeros.
En otro lugar se da noticia de las denominaciones a adoptar con el fin
de resolver el problema de una nomenclatura convencional unificada.

El material grafico, indicado numéricamente, puede entonces
servir como punto de partida para el establecimiento de un detallado
catalogo de signos por una parte, y por la otra para buscar repeticiones
y paralelos. La utilizacion de métodos estadisticos nos dara de este
modo una idea exacta sobre el numero de veces que aparecen los
distinms elementos de la escritura y sus variaciones de forma, lo que
posibilita su agrupacion en familias de signos y nos trae a luz la equi
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valencia de los simbolos. Las largas series que a pr-imera. vista se

presentan sin articulacién en las tabletas (kohau-royo-royo), podrén
desglosarse progresivamente en subsecciones concadenadas, para
las cuales existen mejores probabilidades de desciframiento combina
torio. Este caudal de formas graficas, asi elaborado, nos ayudara
también en el reconocimiento de las reglas de escritura usadas, permi
tiéndonos asimismo dar una mirada a los ocultos principios del pro
ceso de la asociacion de los signos.

Dentro del Conrus INscR11>·r1oNuM PAscHAL1s INSULAE, las
tablas, asi como los demas objetos que lleven signos de escritura,
seran sefnalados con letras mayusculas. Hasta donde se conoce su
lectura, sus caras serén seiialadas con las letras minusculas r y v
(recto y versa); en los demas casos con la denominacion arbitraria
a y b. Los distintos renglones en cada fachada seran seirialados me
diante cifras arabigas. Seguin este sistema, por ejemplo, sera marcado
con "Br2" el segundo renglon de la cara anterior de la tabla Aruku
kurenga. Con "Br2" entonces se sefialaria el conjunto de los signos
que alli aparecen.

La lista siguiente coincide en su ordenacion con la detallada y
fidedigna agrupacién de Imbelloni (1951). Se diferencia imicamente
en que el N° XXIV de Imbelloni no fué incorporado, ya que se trata
de la llamada "Tabla de Papeete", la cual es solamente el redibujo
de la parte media de las lineas 15-19 de la cara posterior de la muy
conocida tabla Aruku-kurenga.

"Tahua"

"Aruku-ku1·enga"
"Mamari"

"Ta.blette échancrée"
"Keiti"

Chauvet (fragmento)
Tableta menor de Santiago
Tableta mayor de Santiago
Baston de Santiago
Tableta "Tau" de Santiago
Tabla de Londres

Reimiro de Londres
Tabla de Berlin
Tabla menor de Viena

Tabla mayor de Viena
Tabla mayor de Leningrado
Tabla menor de Leningrado
Tabla menor de Washington
Tabla mayor de Washington

T-W Fragmentos de Honolulu
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Ar 1-Ar i, Av 1-Av 8
Br 1-Br 10, Bv 11-Bv 22
Cr 1Cr k4m Cv 16-Cv 28

Dr 1-Dr 7, Dv 1-Dv 6
Er 1-Er 9, Ev 10-Ev 17

Ga 1-Ga 8, Gb 1-Gb 8
Hr 1-Hr 12, Hv 1-Hv 12
1 1-13

Kr 1-Kr 5, Kv 1-Kv 5

Na 1-Na 5, Nb 1-Nb 5

Pr 1-Pr 11, Pv 1—Pv· 11
Qr 1-Qr 9, Qv 1-Qv 9
Rr 1-Rr 8, Rv 1-Rv 8
Sa 1-Sa 8, Sb 1-Sb 9?



En este registro se han senalado todos los casos en los cuales apa
recen parafrasis del mismo texto en distintas tablas. Esto sucede
eu H, P y Q, asi como en Ga y K.

Este anteproyecto de un riguroso Conrus INscn11·r1oNuM PAscHA
LIS INSULAE solo puede ser realizado satisfactoriamente mediante
una estrecha colaboracion y conjuncion con otras instituciones y
sabios interesados en él. Un generoso intercambio de materiales y
observaciones sin duda aliviaran considerablemente la obra.» Thomas
S. Barthel, Hamburg.

Supongo que por medio de esta transcripcion literal habré logrado
que los lectores se den cuenta exacta del renovado teson con que
la ciencia ha reverdecido el viejo deseo de resolver el problema gra
fico de Pascua. Solo el futuro dira si estos esfuerzos estan destinados

a romper la dura costra de la incognita; esto no quita que desde ya
pueda apreciarse la eficacia de las tentativas actuales en lo que res
pecta a la metodologia.

En lo que concierne al estado presente del Corpus, que es hoy
materia candente, RUNA esta orgullosa no solo de haber compilado
el primer registro organico, sino principalmente de haberlo enrique
cido con un eslabon inédito: la tableta del Poike (Santiago X) que
en la lista definitiva figura con la letra J.

Eficacia de la sistemdtica de Barthel. - Que el conocimiento de la
escritura pascuana haya hecho en estos ultimos afios algunos pasos
decisivos con relacion a la organizacion del equipo de sus escudriiia
dores, he tenido una prueba en estos ultimos meses, prueba que ha
confirmado ademas la bondad del sistema de Barthel y su admirable
versacion en tan oculto problema.

El objeto en examen ha sido una pequeiia laja de piedra ama
rillenta que mide 15 cm en su diametro mayor y 6,68 en el menor,
con espesor de 1,1 a 0,5 mm, grabada en ambas superficies: en el
versa lleva tres figuras relativamente grandes analogas a los manu-uru
de Orongo y otra del ave fragata; en el recto cinco renglones de glifos,
parecidos a los de las tabletas, que comprenden 8+12 +16+13 +14
63 signos.

La piedra procede de la magnifica coleccion del Dr. Edwyn Reed,
de Valparaiso, al cua] solicité las noticias referentes -a su procedencia.
El Dr. Reed, que en su pequeiio museo ha reunido piezas del mayor
interos, se mostzro algo escéptico con referencia a esta pieza, diciéndo
me que la obtuvo su hijo, el capité.n.Fernando Reed, de. la Armada
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cbilena, en su viaje a la isla, hace unos 4 6 5 afios, de Tepa.110, el conc
cido pascuano que fué informante de muchos etnégrafos. "Le aseguré
que la tenia. de sus abuelos, y no sabia nada. més. Pero —agrega el

F10. 8

concienzudo Dr. Reed- no he visto otra en manos de particulares, ni
hay en la isla. ahora. Haste. qué punto se puede dar crédito a. los Pas
cuenses es dificil decirlo, pues Vd. bien sabe que son muy mentir0s0s"

Al recibir estos informes, me decidi a remitir un buen calco de
ambas cams al Dr. Barthel, haciendo notar de antemzmo que los
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cinco renglcmes no sigueu la ordenacién caracteristica de las lineas
un las tabletas clésicas (anticéfalas y respectivamente antipodus),
y que la materia pétrea de esta lémina inscripta constituye un hecho
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inusitado. Por otra parte cada glifo per se esta dibujado segun el
canon de las tabletas, mas no con la misma delicadeza en el trazo
0 en los detalles.

El Dr. Barthel me ha informado lo siguiente, en su carta de fecha
junio 1 de 1954:

·*Una confrontacion con el catalogo de signos dio como resultado
que el texto de esta laja corresponde a las lineas 7 y 8 de la cara ante
rior de la tableta Tahua (A): una parte de cuya linea del borde corres
ponde al texto 3-2-1 de la laja, un trozo de la vecina al texto 3-4-5.
En la Tahua, los signos de ambos renglones se situan, correctameute,
cabeza contra cabeza. En la laja ademas el transito de una linea a la
siguiente se hace en oposicion a las reglas de esta escritura, ya que
sigue el sistema de nuestra lectura usual. La comparacion con los
signos de la Tahua nos enseiia por otra parte que las Hguras se han
reproducido en la piedra con frecuentes descuidos, cuando no con
errores, dando lugar a omisiones y repeticiones. Contra la hipfutesis
de su genuinidad se levanta el hecho que se han extraido de la Tahua
r (recto) dos trozos que no se relacionan. Atendiendo,a la forma de
los signos, a la ordenacién de las lineas y a la eleccion del texto pode
mos deducir que el ‘autor’ no tenia real familiaridad ni entendimiento
de las peculiaridades de este sistema grafico. Sus conocimientos pro
venian en su mayor parte del libro de divulgacion popular de SCHULZE
MAIZIER; Die Osterinsel, en cuya pag. 21 figura una tableta no deter
minada, que en realidad procede de haber redibujado la parte media
anterior de la tableta Tahua y de su porcion posterior izquierda.
Las dos lineas superiores del dibujo coinciden con el texto de la laja
pétrea; los sectores de la Tahua identificables eu la laja grepiten en
la forma y el modo la transcripcion de aquel libro! El punto de partida
para las lineas 3-2-1 se encuentra en el borde izquierdo de la 2a. linea
arriba, y el de las lineas 3-2-1 en el borde derecho de la Iinea superior.
Partieudo de alli se han copiado tantos signos mas o menos parcial
mente, como lo permitia el espacio de la piedra. El mismo libro, final
mente, contiene la explicacion de las 4 figuras de la otra cara; los
3 hombres-pajaros y el ave; en la pag. 153 (figs. 16-19) se encuentran
esas representaciones incluso en la idéntica posicion. En resumen,
he llegado a la conclusion que esa tableta de piedra es obra de una
falsificacion, cuyo autor ha tomado la inspiracion del libro de
Schulze-Maizier. Este libro sali6 alrededor de 1932, lo cual quiere
decir que la laja fué inscripta con posterioridad. Naturalmente, no
puede incluirse en el CORPUS. Cordiales saludos de su Dr. T. Be:rt!z;£.
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He creido oportuno reproducir el informe del profesor de Ham
burgo, no solo para responder con la conveniente exactitud al pedido
del Dr. Reed quien me interpelé sobre la sospechosa autenticidad
de la pieza, sino también para dar una idea de la eficacia que se esta
ganando en el estudio del sistema grafico y la ‘literatura' de Pascua.

La utilidad de esta pagina resulta otrosi evidente al considerar
que ya tenemos una seguridad que pocos aiios atras no se habria
esperado, y un método, en el reconocimiento y la critica de los falsos.
Nace asi la exigencia de que las colecciones oficiales y las particulares
se apresten a someter a la prueba del fuego sus ejemplares, con el
fin de depurar escrupulosamente el material en que la ciencia debera
fundar su honrada y trabajosa misi6n. Tal exigencia es tanto mas
imperiosa, cuanto mas se afirma la certeza degque existen, al lado
de falsos burdamente grabados por los islenos, otros de naturaleza
menos sencilla —y ruda, los que reclaman el cuidado de verdaderos
especialistas.

Aportaciones chilenas. - Los lectores de RUNA IV y V conocen los
nombres de las personas que desde las ciudades chilenas de Santiago
y Valparaiso han venido colaborando con este Instituto ade la capital
argentina en el presente periodo de reflorecimiento de la indagacion
pascuana. `Cada uno en la medida de sus posibilidades, estos volunta
riosos cooperadores aportan la contribucion de sus conocimientos
petrograficos, su experiencia de viajeros, su virtuosidad en la foto
grafia y su agudeza de observador o fidelidad de dibujante, y a menudo
también la generosidad del coleccionista. Que esta suerte de flanquea
miento sea de gran interés no s6lo para este Instituto, sino igual
mente para el de Hamburgo, es cosa que no necesita demostraciones.
Yo he conocido personalmente los objetos que en nuestras paginas
son nombrados de continuo (estatuitas, bustos, tabletas, etc.) mas
de momento en momento surge la exigencia de nuevas observaciones
sobre particulares facturas y rasgos, que de modo alguno podrian
realizarse en las fotografias, ni recabarse de la memoria. Uno de mis
mas asiduos coadyuvadores es el seiior BELTRAN CATHALIFAUD, de
Santiago, cuyo nombre se .lee también en RUNA IV. Actualmente
esta dedicado a un trabajo que no s6lo reclama fidelidad y paciencia,
sino también notable intuicion, que permita resolver una dificultad
que hasta el momento no ha tenido soluciones apropiadas.

Se trata del famoso baston de madera dura, inscripto, que se
encuentra en Santiago de Chile, designado con la letra I en la lista
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del Corpus. Contiene este ‘bast6n’ 0 ‘cetro’ una de las mas importan
tes inscripciones pascuanas, no solo por estar grabada en el leno con
una precision y claridad asombrosas, sino por el gran nfimero de
signos (he calculado que en total supera los 1.500 glifos) mantenién
dose muy cerca de la Tahua (1.547) y rebasa la suma de la Aruku
kurenga (1.135). La forma del s6lido, que lo distingue tan netamente
de las tabletas, fué un serio inconveniente para el escriba que lleno
su superficie de signos, y para el estudioso que hoy desea seguir orde
nadamente los renglones que cubren la porcion cilindrica y las dos
cabezas, superior e inferior. Por una parte son éstas desiguales, quiero
decir, una de mayor y otra de menor diametro, y por la otra las lineas
inscriptas son 12 en una seccion del cilindro y 13 en la otra.

El texto del bast6n cuenta con una sola tentativa de reproduccion,
la" de 1875, realizada por Philippi, qu.e es aceptable con relaci6n.a
cada elemento 0 glifo, pero escasamente explicita en lo que concierne
a la secuencia de los renglones, que constituye ahora para nosotros
el punto principal. Hemos estado discutiendo amablemente sobre
cual podria ser la manera de reproducir con exactitud este texto tan
aberrante. En febrero ultimo se ha convenido experimentar la eficacia
de un sistema que el mismo Sr. Cathalifaud me propuso: "hacer un
calco completo del cilindro y traspasarlo a una hoja, la cual pueda
después enrollarse formando un cilindro de tamafio igual al original;
de tal modo —y con el agregado de ambas cabezas— la interpretacion
del orden de los signos podra hacerse sobre ese cilindro, el que conserva
ra todas las dimensiones del "‘bast6n". Estoy en este momento a la
espera del resultado de la iniciativa del Sr. Cathalifaud, la que nos
permitira ciertamente analizar con mayor seguridad las earacteristicas
de esta inscripcion que es de las mas importantes, y sin embargo,
quiza la menos conocida.

Las gallinas dei huevos azules. - Otro muy apasionado estudioso
de Pascua es el Dr. OTTMAR WILHELM G., titular de Biologia en la
Facultadr de Medicina de la Universidad de Concepcion (Chile),

quien ha visitado repetidas veces la Isla, y por filtimo me ha traido
las mas recientes noticias sobre mi viejo amigo el PADRE SEBASTIAN.

Una interesante referencia a la Isla de Pascua ha aparecido en
el reciente estudio‘ del prof. Dr. Wilhelm dedicado a la raza gallinacea

· ‘ ' e éticos, 1· comu- lsllgt? l;lggln?ag:i:g1lge:T}lg€isgl`nicacgoimqegiléotin]0i11ee:cizhle', t. XXVIII, 1953,
pp. 119-127.
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de peculiares caracteristicas que ha dejado algunos vestigios en los
criaderos vemaculos de Chile. El lector podré. consultar con provecho
el articulo que en este mismo volumen esté. dedicado a la gallina
araucana, la que pone huevos azules.

El Prof. Wilhelm comenzo a interesarse por este problema en 1944,
después de un viaje a California que le permitio cambiar ideas con
el Prof. CARL SAUER, otro agudo especialista de las migraciones de
floras y fauuas a través de mares y continentes. En el mismo aio
Wilhelm hizo la primera de sus cuatro visitas a Pascua, "donde pude
oomprobar la existeucia de alguuas gallinas que poniau tambiéu
huevos azulcs'. El hecho era apropiado para suscitar en él sugestivos
interrogantes: "3Son autoctonas de la. Isla de Pascua? go han sido
llevadas a Pascua desde Chile? LO vice-versa? Recordemos que se sos
tiene por un lado que la gallina doméstica no existia en la época preco
lombina, sino que fué iutroducida por los espa1'ioles"

Debemos a la gentileza del Prof. Wilhelm una fiel transcripcion
del texto aleman de K. FR. BEHRENS, el relator del viaje de Roggeveen
y del descubrimiento de Pascua'. E1 texto narra que los pascuenses
txajeron a los alemanes regalos consistentes en frutas, caia de azucar,
raices y gallinas. Y al ver la intencion amistosa de la gente desembar·
cada, los isleiios trajeron luego otras 500 galliuas vivas. "Esta.s gallinas
—·agrega— son parecidas a. las de Europa" (literalmente:. Diese
Hzihner dhnen damn Europaa). De esta ultima frase emerge clara
mente que no se trataba de la galliua _europea, sino de otra semejante,
que todo induce a creer que fuera emparentada con la variedad arau
cana.

El asunto se presenta tan inberesante, por sus conexiones con la
historia del Pacifico y sus relaciones con los pueblos de la América
occidental, que hemos rogado al prof. Wilhelm no nos haga faltar
informes sobre el resultado genético de los experimentos que ha inicia
do en el laboratorio biologico de la Universidad de Concepcion (Chile).

J. Ima1z1.1.om

2. Kn:. Jounmns Fiumnicn Bmmnus: Beridu uber uivmi Aufntloau au!.
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