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~ ~~iud!a-Atacameño -00- P~nia Gran~e. 
TAL'I,AL 

POR 

AUGUSTO CAPDEVILLE, 

Mi-émhro Co!'respondiente de la Academia. Nacional de Historia del Ecuador. 

Con respetuoso homenaje, dedzco este 
pequeño trabajo al em·z"nente arque6logo 
Dr. Max Uhle, como /Jf'ueba de graf'i
tud, por sus saóúu lecciones . 

.4.u{justo Capdeville. 

'l'altal, 16 de Febrero de 1923 . 

Este artículo me lo inspira la gratitud que debo al sabio profesor 
Dr. Max Uhle, por sus constantes enseñanzas arqueológicas, con que, 
bondadosamente, me ha :wnrado desde I 915 hasta ahora. 

Quiero dejar constancia de que cuanto bosquejo es sólo un ensayo. 
Lo considero un grano d·~ arena, en la muy difícil y severa ciencia arqueo~ 
lógica . . 

Pido, por lo tanto, S'.l ma benevolencia para mi modesto artículo. 
La invasión ~e los Chinchas al Sur la estima el Dr. Max Uhle cerca 

de los años 1000 a 1300 de nuestr;:utJ1ÁAI~cl.<, 
Según el Dr. Max Uhle, "sólod'N'Ióñtestnos nos da algunas indicacio

nes acerca de las expediciones guerreras hechas por los· Chinchas hasta el 
país de los Chiriguanos. Faltaban ha~ta ahora 9bservaciones que corro
boraran aseveraciones tan trascendentales; pero con los hallazgos hechos 
cerca de Tacna, no se puede dudar de la extensión ·lejana de los Chin
chas hacia el Sur. El cementerio de Para en T acna parece mostrarnos la 
civilización no adulteradé. de los invasores Chinchas". · 

Agrega el Dr. Uhle que "los efectos de la civilización Chincha-ataca
meña alcanzaron: parte de la Costa [Pisagua, Taltal] hacia el Sur, de Ia 
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región propiamente atacameña de Cal ama, a la provincia de J ujuy y s 
extendieron remotamente hasta el país de los Araucanos etc." [La A·r~ 
queología de Arica y Tacna J. 

Basados en estos hechos, me permito manifestar que los Chinchas en 
sus conquistas hacia el Sur, abarcaron no sólo el lado occidental de Jos An . 
des, sino también, tal vez, principalmente, la línea del lado oriental de esa 
Cordillera. 

Con fecha 4 de J ulio de 1918, el Dr. Max Uhle me decía: 
"Anticipo la observación general que todo lo que veo, por sus dibu. 

jos, de la alfarería pintada, encontrada por U d., en un cementerio indíge
na de Taita], cerca del Muelle de Piedra, en la caleta del Hueso Parado 
que está a 2 Yz millas, al Norte del puerto de Taita!, forma caracte' 
res esenciales y muy claros dd estilo atacameño segundo, tal como ¡0 
pude determinar en excavaciones hechas entre Tacna y el lado del mar 
[Para]. Este estilo resultó por la extensión de las conquistas Chinchas 
en dirección al Sur [años 1000 a 1300. período de las conquistas Chin' 
eh as, en el Sur. Véase Boletín de la Sociedad E cuatoriana de Estudios 
Históricos Americanos, torno 4?, página 458. ''Cronología de las anti
guas civilizaciones peruanas" por el Dr. Max Uhle J. 

"Saliendo de Chinca y de lea, comprendieron, al fin, toda la costa 
intermedia hasta Tacna al Sur, parte de Bolivia y toda la región cercana 
del Sur del Perú, hasta el río Apurímac. Hasta ahora me parecía su ex
tensión, finiquitada en Tacna, pero por los dibujos de esa alfarería, veo 
que estos Chinchas atacameños se extendieron, también, más al Sur, al 
menos hasta Taita!. 

"Por lo demás, U d. puede estar seguro que los que usaron tales va
sos fueron una raza conquistadora, como U d. los denomina; porque si los 
vasos fueran fabricados por gentes de otro origen y sólo bajo influencias 
Chincha-atacamúías, los dibujos de los vasos no presentarían tal carácter 
genuino, como los mismos vasos de los cementerios ccntemporáneos en el 
Norte. 

"Puedo decir que los cementerios de sus vasos pintados contienen 
tipos de la cultura atacameña, influenciados en su segundo período por la 
de los Chinchas del Norte". 

Desde I 9 I 8 hasta ahora, en estas regiones, he descllbierto nuev_os ce
menterios de alfarerÍ8. pintada Chincha-atacameña segunda, con su Indus
tria característica. 

Ahora, deseo describir, aun cuando sea someramente, el cementerio 
Chinca-atacameño de la caleta Norte de Punta Grande, típico, por su al
farería pintada, sus puntas de flechas, sus objetos de oro, plata y cobre, 
sus bronces [manoplas, cuchillos etc.] y sus útiles de huesos grabados 
etc. etc. 

El tipo de esta civilización ChiÓcha-atacameña de Ta1tal está com · 
puesto de elementos importados del Norte [cerámica en todo su carác_ter 
idéntica a la de Arica y Tacna] y elementos característico$ para el ttpo 
de civilización de los atacameños del Sur [por ejemplo, instrumentos de 
hueso, para el uso de rapé etc. y bronces]. Las figuras en el bronc~ or· 
namentado tienen más s~a~--~1 estilo diaguita que al chmcha 
-atacameño, y, porftfsO~t.trn onguiaTvvaustral. Por otro lado, es la proce· 
dencia de los vasos pintados de esta interesante forma de cultura absoluta· 
mente inseparable del Norte. 
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Punta Grande es la punta que cierra por el Norte 1 bahía de N ues
tra Señora. Punta Grande está a r 7 millas al Norte de la punta de Taltal. 

Punta Grande, de 479 m~t ros r:l e elevación, vista del S. 0., es muy 
alta y redondeada, termina por una arista baja y abrupta, sobre la cual se 
ven varios nnntículos, y está rodead _t de rocas y rompientes hasta un 
cuarto de milla de dis tancia. 

Punta Grande se interna en el mar, cerca de 3500 metros, teniendo 
un ancho como de 4000 metros. La altura de la lengua es de 65 metros. 
La altura del cerro es de 479 metros. 

Punta Grande tiene dos caletas: úna Norte y ótra Sur. 
La caleta Norte tiene roo metros de largo por roo de ancho. Hábil 

con un canal de entrada algo estrecho, pero profundo. Pueden entrar 
fácilmente embarcaciones de roo toneladas. Es una caleta muy segura. 
No está expuesta a nin g ún viento reinante. Está abierta al Noroeste. 

La caleta Sur es muy abierta y expues ta al vien to Sur, que es el rei
nante en la reg ión. Es, además, muy rocosa. 

Por estos de talles, se ve qu e la caleta Norte de Punta Grande pre
senta en todo tiempo un a mar tranquila. No tiene precio por la seguri
dad que presta al tráfico de embarcaciones menores, aun, cuando fuera de 
la bahía, el mar esté agitado. De modo que esta caleta Norte debió de ser 
pre.ferida por una población de pescadores, como un lugar muy adecuado 
para la vida. · 

Para explicar la ra2ón de ser de la existencia de tantas poblaciones 
antig1Jas, indíge nas. que han h 1bitado la región de Punta Grande, prima, 
en primer lugar, el factor agua dulce, que es abundante y excelente. 

Como a 5 cuadras al Sur de la caleta Sur de Punta Grande, se en
cuentra el manantial del Agua del Pueblo. E <> tá como a 2000 metros de 
distancia de la playa y a 8o metros de altura sobre el nivel del mar. Es 
un manantial de ag-ua dulce de una pulgada de diámetro. Es potable, 
casi dulce. El análisis ha dado una pequeña cantidad de sulfato de mag
nesia. E<>ta aguada tiene en la actualidad dos pozos, de dos metros de 
hondura cada uno, teniendo de dimens iones: úno, r metro 50 por 1 metro; 
y el ótro, 3 metros por 4 metros. Este manantial de Agua del Pueblo es 
preferido; porque se llega a él por camino casi plano. 

Como un;1 legua al Norte de~eta •. /Norte de Punta Grande, se en
cuentra: La A ,[(ztada defJote, en la quebrada de su nombre. Está como 
a 200 m~tros de altura, y como a rooo metros de distancia del mar. El 
cerro del Jo te, donde brota el agua, es muy colgado. De modo que su 
ascensión es difícil. El manantial está en toda la quebrada. El agua es 
de mejor calidad que el Agua del Pueblo: pero menos abundante que esta 
última. 

A ro m{'tros del mar, en la roca llamada del Salz'tre, casi al pie don
de muere en el llano la quebrada del Jote, brota un manantial de agua 
salobre; pero potable, que la alta marea suele cubrir, llamada Aguada 
del Salitrito. Tiene mucha chépica. .J 

Más al Norte, en la la línea de la quebrada de MatáCillas y de sus 
ramales, revientan en toda la región de los cerros, numerosos manantiales 
de agua dulce. Abarcando un radio como de tres leguas desde el m~r al 
Oriente, se halla el espacio donde se encuentra agua de excelente calidad. 
Se pueden citar los manantiales de la Destiladera, del Guanaco, del Fran
cés etc. en comprobación de lo manifestado. 
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. Por estos datos .. minuciosos y ~iguru=-amente confrontados, queda ex
pircada la abundancia de cementenos en esta zona, de lo:; dif.:!rentes pue 
blos prehistóricos que la han habitado. 

Invariablemente, en cada punto, en tocla la región de la costa de Tal
tal. aparecen tres pueblos, con población nu 1nerosa, bien definida: 1 ] en 
primer lugar, los dolménicos, de tipo subterráneo, de esqueletos tendiJ~s 
con la hermosa punta de flecha de sílex trian.;nlar alargada, de barbas rec~ 
tas y pedúnculos en la base, con sus graneles y bellas puntas de lanzas 
ovale~ de _una o dos püntas; z_J, los Cltin~has at~cameñ_os segundoj, pue
blo conqUist~dor por excelencta, c,o? su bnllaote 1ndustna de alfarería pin
ta~sus objetos de bronce, sus uttles de hueso labrados, sus puntitas de 
flec~as, de trabaj~ e.smerado, tipo pequeño, triangular, muy dt'ntadas. 
de sdex, de tres plqUltos en la base etc.; 3]. la gente de los túmulos de 
türra, célebre por sus sepu~tu~as en pequeños montículos, sus vasos gri
ses con canal y dos protuberancias en el cuello, por sus pipas de 1:->iedra 
y sus puntas de flechas de sílex, de bJ.se redonda, bordes cóncavos y punta 
&filad~ a..q,~ ~ , * 

Las ~entes de los vasos negros y vasos figurados dan cementerios 
escasos y aislados. 

Parece ser má<> bien resto de un pueblo vencido [tal vez sean los dol 
ménicos], que sufrió a través de los tiempos la transformación que le im
pusieron los vencedores. 

Sus puntas de flechas y de lanzas de sílex, de base cóncava, planas 
por un lado y convexas por el ótro, sus pnntas y partes de harpones de hue
sos, aplanados por un lado, sus hachas de sílex de color le dan cierta asi
milación a los dolménicos del último tiempo. En cambio, su manera de 
sepultarse es di5tinta. Su posición es casi vertical, sentado, en cuclillas 
en algunos casos. En ótros, se asemeja a la postura en cuclillas inclinada. 

Los cementerios de las gentes de los Vasos Negros y de Vasos Figu
rados son el único punto que, hasta ahora, no he resuelto definitivamente. 
Espero que nuevos hailazgos han de darme la clave del problema. 

Se comprende, entonces, que la vida humana era fácil y posible, t:-
n a9 niendo agua dulce en abundancia, en los manantiales de los cerros que ml-

~--tc. f'·Mj~ ran al mar, y posey~~ndo el mar, que daba exhuberante alimento, con las 
infinitas especies de peces, algas y mariscos que regalaba diariamente el 
océano. 

La autopsia de los distintos llanos de la Costa, tanto al Norte como al 
Sur del puerto de Taita!, demuestran la existe ncia de poblaciones numero-
sas, de cada uno de los tres pueblos nombrados. . 

Siguiendo la línea de la Costa de Norte a Sur, vamos a examtnar .la 
prehistoria de las mejores caletas. Cercano al mar están los. ceme~tenos 
dolménicos; en dirección al Oriente, le siguen los cementert<?S Chmcha
atacameños; más retirados, siempre ·al Oriente, se ven las tumbas de los 
túmulos de tierra. 

Los dolménicos de la caleta Norte de Punta Grande dieron la más 
grande y hermosa punta de lanza de sílex, oval de dos puntas. de m. 0,26 

de largo, que se ha sacado en la región de Taltal. • 
La sepultura de esta punta de lanza sólo distaba, del cántaro ae Jos 

dibujos suprahemisféricos, cinco metros, al Oeste; de manera que ambos 
pueblos se tocaban en sus sepulturas. 

En la caleta de Agua dulce, se encuentran, en igual forma, esas tres 
civilizacione·s. 

1' t GM.4 .\)()IW> qv\""-'> ~-1 """". ~ ~ 127~ 
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' 
En la caleta del Hueso Parado, que está a 2 o/z millas al Norte 

del puerto de Taltal, se observa igual cosa. 
En la caleta de las Tórtolas, al Sur de Taita), se notan en el mismo 

orden, esas tres civilizaciones. ' 
Como en estos lu gares, e n varios ótros, se presenta la sucesión de 

eso~ tres pueblos, de idé ntica manera. En las mejores caletas, en las más 
abngadas, surgen los cementerios ricos. 

~1 citar estos hechos, lo hago, porque tengo la prueba, porque poseo 
los objetos, los detalles de esas tres culturas. 

Puedo presentar y demos trar, con el material correspondiente la ver-
dad de cuanto he dicho. ' 

MANANTIALES O AGUA DAS Sl1 U A DAS EN EL LITORAL, AL NORTE DEL 

PUERTO DE TALTAL 

Como comprobante de mi exposición anterior, relativa a los manan
tiales de agua dulce que brotan de los cerros que miran a la Costa, en un 
pequeño y breve capítulo, voy a manifestar algunos datos, que darán luz 
sobre la materia. 

Hasta cerca de Antofagasta, revientan manantiales de agua dulce; pero 
la zona más fértil, la que contiene más cantidad de agua dulce, más vege
tación, es la comprendida entre Bandurria y punta de Plata. 

Es una corrida de manantiales de agua dulce, que, en su mayor parte, 
están casi a la misma distancia del mar [más o menos, únos con ótros, 
unas 18 cuadras del mar] y a la misma altura [únos más, ótros menos, co
mo 200 metros J. 

Saliendo del puerto de Taita!, hacia el Norte, se encuentran, por el li
toral, las s iguientes aguadas: 

1]. AGUADA uEL HuE::>O.-Está como a una legua al Norte del puerto 
de Tal tal, a 1 o cuadras del mar, con agua salobre. A una legua de la 
phya, hay agua dulce, con vegetación, perales e higue ras. 

2]. AGUADA DE PUNTA MoRADA. - Está en la playa, a media legua, al 
Norte de la del Hueso. Es agua salobre, pero potable. Son dos pocitos 
chicos. Hay chépica y sosa. En esta región, por todas partes donde 
hay humedad, se encuentra la planta sosa. Como a 10 cuadras al interior 
de la quebrada de San Ramón, viven varias familias de Changos, que tie
nen varias majadas de cabras. 

3]. AGUADA DE P Aso MALo.-Está en la playa, más o menos, como 
a media legua de la Aguada de Punta Morada. Es agua buena; el pozo, 
chico. Se ven matas de sosa. En la quebrada adentro de los cerros de 
Paso Malo, viven familias de Changos, que poseen majadas de cabras., 

4]. AGUADA DE Pozo DE AGUA VERDE.-Está en la playa, mas o 
menos, a media legua de la Aguada de Paso Malo. Es agua sa!o.bre, pero 
potable; el pozo es chico. Está a una legua al Sur de puerto Oliva. 

s]. AGUAD.\ DE AGUA DuLCE.-Está como· a legua y media al Norte 
de Cascabeles o puerto Oliva. Está a 6 metros del mar. El n1ar no al
canza el pozo de agua dulce, por estar éste a cuatro metros de altura so
bre el nivel del mar. Es un manantial que brota de la roca, que corre un 
poco y cae al mar. Forma una veguita, donde crece la planta lla:nada 
chépica. El agua es buena para beber, es dulce. El pozo tendra dos 
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metros de largo por sesenta centímetros de ancho y por cuarenta centíme-
tros--d-e- hondu-ra·.-- - -· -------------- - --·-----· ------· ·- - - ·· · -

Debo dejar constancia de que en este punto, en esta caletita se ha 
encontrado un brillante cementerio Chincha-atacameño, con toda su in 
dustria, incluyendo lindos vasos pintados, hasta una manopla etc. 

6]. A GUADA DE ANCHU~o.-Esta aguada lleva este nombre, por el 
chango que vivía en_ ese s itio, denom.inado Antonio ~lmendares, por so 
bre nombre AKCHU:'\0, vocablo denvado, por el esttlo cerrado y la ma
nera característica de hablar de estas gentes, que seguramente a Jos Chan
gos. les sería más fácil pronunciar algo parecido a AN_cnuÑo por An. 
tomo. j7~ 

Está al Norte de quebrada de Bandurria, en la falda del cerro. Es 
agua dulce, buena. Tiene pozo grande. Se ve un manchón de higueras 
y perales. En la playa, además, revienta agua salobre; pero potable. En 
la caleta de Bandurria, pegatla a los cerros, se alza la casa del chango 
Manuel Caruncho, el más rico de los Changos. Posee numerosas majadas 
de cabras, cuyo número pasa de mil, que se alimentan del pasto de los 
cerros. 

7]. AGUADA DE CACHINALCJTO.-Está como a legua y media al Nor
te de Bandurria, casi a la misma distancia del mar y altura que la de AN
CHUÑO. Es agua dulce. También tiene varias higueras y perales. Hay, 
todavía, familias de Changos con maj adas de cabras. 

81- AGUADA DEL PuEBLo.-Está como a una legua al Sur de Punta 
Grande, como a dos kilómetros del mar y como a 8o metros de altura so 
bre el nivel del mar. Es agua buena. S e toma y se hace la comida con 
ella. En las quebradas adentro de Punta Grande, hay actualmente fami
lias de Changos que tienen numerosas majadas de cabras y o\'ejas. 'Ef.-

,+-gua dulce hay en abundancia, y en los cerros, sus ricos pastos dan vida 
a esos animales. 

9J· AGUADA DE LA QUEBRADA DEL JoTE.- Está al Norte de Punta 
Grande. Es agua dulce muy buena. Se encuentra a media falda del ce
rro. Forma una veguita, donde se ven chépica, sosa y un poquito de ca
china. 

10]. AGUA BUF.NA DE LOS PERALEs.-Está como a dos kilómetros 
al Norte de la del Jote. Está en la falda del cerro. Es agua dulce. Hay 
cinco higueras y ocho perales. Está habitada por "El Tata" (Tránsito 
Almendares ). 

Entre Agua Buena y la del Jote, en la playa, está la Aguada de SALI
TRITO, que tiene mucha chépica. Es agua salobre. 

1 1]. AGuA DE Los PERALES.-Está como a dos kilómetros de Agua 
Buena. Es agua dulce, muy• buena y muy abundante. Tiene much~s 
higueras y numerosís imos perales. Se ven árboles de duraznos y membri
llos y un eucalipto. Es una verdadera quintita. Está, c?mo to?~s las 
que dan agua dulce, como a media falda del cerro. Hay aun fam1lias de 
Changos con majadas de cabras. 

r 2]. AGUADA DE YuMBEs.-Está al f¡·ente de Paposo, un poco al 
Norte, a media legua del mar. Es agua muy rica, abundante; pozo, gran
de. Hay una mancha de higueras y un pimiento. Por todas las aguadas 
de la Costa, especialmente en las de buena calidad, abundan grandes can
tidades de burros silvestres, chúcaros. 

La quebrada de Yumbes desemboca un poco al Si.lr del Agua de la 
CAPILLA, frente al morro de la Gaviota. Al Norte de este cerro, como a dos 
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cuadras, a la orilla d e la playa, hay la Aguada del Panteón-, con bastante 
agua! salobre, pero potable. S~ a~xe también una bonita y tranquila 
calettta, de anttguos pescadores md10s. Los Changqs varaban sus balsas 
de cuerc1 de lobo. Hay manchas de sosa. 

1 3l AGUADA DE LA CAPILLA.-Está como a una legua al Norte de 
Poposo . Se e~cuentra en la playa. Es agua dulce muy buena, abundan
te en gran canttdad; pozo, grande. Frente a la Aguada de la Capilla, 
que está en la piara, al interior, en la falda de los cerros, hay tres aguadas: 
1) la Aguada ele Loma Tendida, con agua dulce abundante, cerro con pas
tos, existiendo una buena mancha de yerba buena; 2) Aguada de la Loma 
del Chape, bu ena agua, mucho pasto, pero con menos agua que la de Lo
ma Tendida; 3) Aguada de las Tórtolas, con rica agua, abundante y bas
tante pasto. A cuatro leguas al Norte de Fa poso, a leg ua y media de) mar 
y como a la altura de 300 metros, se e ncuentra la Aguada del Rincón, fa
mosa por su terreno cubierto de pastos, de gran extensión, y su agua de 
excelente calidad. Abundan la alfalfilla, el alfilerillo, la malvilla, la cachina, 
la teatina, el trébol, yuyo, cachiyuyo etc. Hay familias de Changos con 
majadas de cJbras. 

14]. AGUA!:'A DE LA AGUADITA.-Está en la playa, como a una legua 
al Norte del agua de la Capilla, es agua dulce; el pozo es chico. 

15]. AGUADA DEL ZAPATERo.-E~tá a media legua al Nort.e de la 
Aguadita, a media falda del cerro; agua buena; pozo, chico. La falda 
del cerro es llena de pasto. 

r6]. AGUr\DA DE LA CAÑA.-Está a 5 leguas al Norte de Paposo, en 
la playa, con agua algo salobre, pero potable; pozo, chico. A 12 kilóme
tros del mar, al interior, se encuentra el manantial del Leoncito . . El agua 
es muy rica y muy dulce. Hay varias higueras. · 

En esta región se alza el cerro del PARAÑAO, muy alto, céiebre por 
sus pepitas de oro. • 

1 7]. AGUADA DE LAS LociTAs.-Está en la playa, a tres cuartos de 
legua del Agua de la Caña; el agua es algo salobre. 

1 8]. AGUADA DEL CucARAcno.-Está en la playa, en donde muere la 
quebrada del Médano, a tres cuartos de legua de distancia del Agua de 
las Locitas; es agua salobre. 

I 9]. AGUADA DEL MÉDANO.-Del macizo del Médano, bajan varias 
quebradas; por todas ellas brota, a media falda, el agua dulce. Las princi
pales de todas las quebradas son la de la LoMA y la quebrada del Médano 
o Palo Colorado, como de dos y media leguas de extensión. Como hemos 
dicho, en la quebrada del Médano, en la playa, se encuentra el agua del 
Cucaracha, algo salobre. Más arriba, al principio de la falda, '?rota otro 
manantial, más dulce que el de la playa. Más arriba aún! a meclta falda, a 
tres cuartos de legua de la playa, revienta otro manant1al; pero ya es de 
agua dulce. En este punto se ve una mancha de doce higueras. La 
quebrada del Médano, pasado el macizo, el cerro de su nombr7sale a la 
misma pampa, lado Norte. 

Pasado un poco el macizo, al Noreste, se halla la Aguada de Chacoma, 
con agua buena. De esta Aguada, siguiendo media legua al naciente, en 
la misma quebrada del Médano, pasadas las cumbres, a las caídas del Sur, 
se encuentran las renombradas PIEDRAs PINTADAS. 

Estas Piedras Pintadas se hallan a 5 leguas al Norte de Paposo, y co
mo a tres leguas de la Costa al interior. 
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U na sola quebrada tiene dos nombres· quebrad d 1 s 
interior; y quebrada del Médano al llegar ·..,1 a e a alvadora, al 

L p · d . , n mar. 
a~ 1e ras Pm_tadas se encuentran en la quebrada de la Salvadora, 

en med1o de la quebrada. . · 
E .l m.ineral de la Salvadora es mineral de or;:' 
S1g~tendo por .la Costa .Y IIP-gando a la quebracla del Médano ha 

que camma.r alm_:enor y subtr la loma que está aLNorte de la qucb~adi 
r.or un cammo senalado. L~egan.do ~.todo el alto de la quebrada del Mé. 
dpano, como a 15 ~l.low; mas al mtertor,·dentro d~ esa quebrada están las 

!EDRAS PINTADAS, a las caídas del lado Sur. "' L 

Para llega~ de Pa~o.so a las Piedras Pintadas 'y regresar, deben de 
contarse dos dtas de vtaje. 

El~cho de la quebrada de la Salvadora donde están pintadas las 
figuras ~ las rocas es como de 50 metros. 

Las pi.edras son de color bayo blanco, color natural; los dibujos son 
de color roJO. l1f1 : 

Hay dibuj~- 1 ), redes de pescar; tamaño: un cuadrito como de m. 
0,20; 2), varias balsas, cuyas dimensiones son: de 5 a ro centímetros cada 
una; 3), llamas o guanacos en tropilla; varios grupos; dimensiones: de 3 a 
S centímetros cada llama; 4), varios indios, apuntando · a los guanacos 
con flechas, arrodillados únos, ótros lanzando arpones a albacoras, tal vez 
ballenas, ótros recogiendo con lienza a peces. Dimensiones de los indios: 
10 a 15 centímetros de alto. 

20). AcuADA DE LA LoMA DuLCE.-Está como a tres cuartos de le
gua de la playa, en la quebrada del cerro de su nombre. Es agua dulce. 
En otra qpebrada, un poco al Norte, al mismo nivel, brota otro manantial 
de agua dulce. Todos estos cerros son llenos de pastos. 

2 1 J. AGuADA DEL P ANULCITo.-Está como a tres cuartos de legua 
de la playa, en la quebrada del cerro de su nombre. Es agua dulce. En 
toda esa región, los cerros están cubiertos de pasto, de menta, comible pa· 
ra los animales. 

22 J. AGUADA D~PuNTEAGUDO -Está como a tres cuartos de legua 
de la playa, en la quebrada del cerro de su nombre. Es agua dulce. El 
cerro tiene tl).ucho pasto, es montuoso. 

23]. AGUADA DEL TRAPICHE.-Está como a tres cuartos de legua ~e 
la playa, en la quebrada del cerro de su nombre. Esta agu~ e~ 1~ mas 
rica, más dulce que las anteriores, de todo este cordón, que pnnc1p1~ con 
el agua de las higueras del Médano. En esta quebrada, hay un gran sal
to de 25 metros de alto. El cerro es muy cubierto de pasto. 

24]. AGUADA DEL PANUL o DEL RESBALÓN.-Está como a t~es cuar
tos de legua de la playa. Es agua muy rica, muy dulce . . Esta como a 
una legua al Sur de punta de Plata . Hay mucho verde en esta aguada, 
como panul etc. 

25]. AGUADA DEL CARDÓN.-Está como a tres cuartos de legua de la 
playa, en la q~ebrada del cerro de su nombre. Es agua rica, muy dulce, 
muy abundante. Está aún al Sur de punta de Plata. El cerro es lleno 
de pasto. Se ve mucha sosa. 

Al Norte de punta de Plata, ya disminuye el pasto. ,J'9~o~ enton· 
ces que desde punta Morada a punta de Plata, los cerros 5&11 cub1e~tos de 
pasto. Revientan en ellos, por varias pf\rtes, numerosísirrlos manantiales de 
agua dulce que suelen abarcar esos cerros, de Poniente a Oriente, 1:IZil ~n 
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ancho de tq~s a cinco ]t;!guas, donde brotan muchísimos manantiales de 
agua d ulce. 

Punta Morada está como a leg-ua y media al Norte del puerto de 
Taltal. Punta de Plata está muy lejos, al Norte. En días muy claros, 
apenas se divisan en lontananza, la punta y cerro de punta de Plata, que 
es el lírnite N orte donde <dcanza la vista. 

En la reg ión de Mig-uel Oíaz. vuelve a aparecer la zona llena de pas
tos con agu;:¡ dulce de prim~ra calid:.td. 

26l AGUAD.'\ oc: L "\S H UALLANCAS.-Está en la playa. Es agua al-
g;) salobre, pero P')table. Tiene cios pozos chicos. . 

27]. AGUAUA DE LA CAU:TA CoLORADA.-En la playa hay manan
tial de agua salobre. En la ctnebrada adentro, cerca de legua y media de 
la playa, hay manantiales de agua muy dulce. 

28]. AGUADA DEL Buni<.~<:.-A más de una legua de la playa, brota 
del cerro, un man a n ti<d de agua dulce. 

29]. AcuAuA DE MIGUEL Dí..1..z.-Está al Sur de punta de Dos Re
yes, como a una legua de la p laya. Es agua muy rica, muy dulce, abun
dante. En toda la quebrada de Ascuña, es campo, extensión muy cubierta 
de pasto,%-abie ndo en est.:: punto, un manantial de agua dulce. Al Norte 
y al Sur de :Miguel Díaz, vue lve a aparecer la región cubierta de pastos, 
para escasear al Norte de Botija. 

Junto a la región de pasto:::, brota, en abundancia, el agua dulce de 
las faldas de los ce rros, dentro de una línea de Norte a Sur, casi a la misma 
distancia del mar v a la misma altura. 

La caleta de Miguel Díaz h a drl.do un briilante cementerio Chincha
atacameño, con sn alfarería pintada, sus cobres (manoplas) y toda su in
dustria característica. 

JO]. AGUADA DE CoTAIPí. - Está en la línea del cordón de agua dul
ce de lVIiguel Oíaz, que se extiende al N-orte. Es agua buena con pozo 
chico. 

JI]. AGUADA DE BoTIJA.-En la playa brota agua salobre. En las 
faldas de los cerros, quebrada adentro, revienta agua de buena calidad, en 
abundancia. 

Desde Botija al Norte escasea el agua dulce. A JO millas al Sur cie 
Antofagasta, existe una caletita denominada Agua -Dulce. Se encuentran 
pocos manantiales, la mayor parte amargos y muy salobres. _ 

Muy antig uamente, en épocas remotas, había más manantiales de 
agua du ~ce y más vegetación, por el Litoral de Taltal, que ahora. 

Conversando con viejísimos habitantes de Taltal, que en su juventud 
habían hablado con viejísimos Changos, contaban éstos, q'-1e, en épocas 
pasadas, en la zona ·del Litoral, había más manantiales de agua dulce y 
más vegetación en los cerros, que en la actualidad. Las lluvias eran más 
grandes, más abund:1ntes, to rrenciales a vecc:s, y no escasas y pequeñas 
como ahora. 

En la Aguada del Rincón, que está al Noreste de Paposo, el terreno 
todavía es muy lleno de pastos. Antes ha alimentado grandes piños de ga
nados, como bueyes, vacas, caballos, mulas, cabras, ovejas, burros etc. 

Por la quebra¿a de Taltal. estimo que es fácil, aún, la travesía desde 
los Andes al océano. para emigraciones o expediciones guerreras. De 
trecho en trecho, siguiendo la línea Oriente Occidente, en todo el camino, 
por varios puntos, revienta agua dulce, o muy poco salobre. Tenemos, 
por ejémplo, el itinerario: · 
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Río Frí~, .. Pa.stos Grandes, Aguada, Catalina, Agua Verde, Canchas 
Cortadera, Breas, Hueso y varios otros puntos, donde brota agua dulce ¿ 
:nuy poco salobre, desde los Andes al puerto de T ::tl tal. 

Con este pequeño bosquejo, hecho brevemente, he de m• :strauo los nu . 
merosos mana nti ,ue:; ct t~ a::(ua du:ce, que brota n de lns cerro:-; dP la Costa. 

Desde Botija al Nor te, siguiendo siempre la línea de la Cesta, el ;q¿u :t 
dulce o s?.lobre, potabit ~ . se p re:-;t~nta un mu y escaso nÚ 111 ero de ma n;tnli a
les, abunda ndo, e n su ma yor parte, aguas v•~r<..bderamen t~ ~margas. 

Se despr~nd e en tone·~~ .. que ~e ~falta! ha ~- ia el N nrt1:, ha:.;ta Bu tija, 
h ay una sucestón de ma na ntia les (stgn tenJo la línea del Litoral) de agu 1 

dulce, de buena cal id <tJ, muy ab undante en al ~ unos punto~. que deben de 
h~b:r.servido .Je base p~lra el sost~ nimi ento. ck 1\oblaci~nes índíger:as pre
hlstoncas. de 11nportancta, que ten 1a n e n el 1nmenso oce.1no Pacífico. el ali 
mento fácil, siempre pródigo. qu e le propo rc ion aba n las algas, peces y 
mariscos y demás g randes a nimal es marinos de toda f.~; p ec i e . 

Estos manantiales que brotan de las peñ::~.s, pa rece que fu e ra n un solo 
y largo cordon de ag ua dulce, que reve ntara. casi a una mi sma altura, [JOr 

diversas partes, en los cerros que miran al mar. 
Cuando llueve en invie rno e n Taltal, los cerr(ls y valles. en primavera, 

se cubren de vegetación y se convierten en lindos jar,~ ines de fragantes y 
hermosas flores, de mil colores diversos, prin cipalmente en hs pequ eña-; 
hondonadas. Ya se ven los copos blancos amarillentos de la Aor del Palo 
Negro, muy olorosos. ya se presentan los lirios de color púrpura, ya el 
pensamiento de los campos, ya se divisa el azulillo de flores celestes o azu . 
les, ya la flor amarilla del vinagrillo, ya la flor roja de la pata del guanaco, 
ya las florecillas moradas del pajarito, la s flores grandes de color amarilio 
del amancay de la familia de las amapolas, ya las enredaderas de flores 
solferinas del capachito etc., las que esmaltan, de trecho e¡:¡ t recho, el suelo 
y perfuman gratamente el. ambiente, por manchones de un solo tipo de 
flor. 
~ 

CE.MENTERIO CHIKCHA-ATACAMEÑO DE LA CALETA NoRTE DE 

PUNTA GRANDE. 

El cementerio Chincha-Atacameño de la caleta Norte de punta 
Grande tiene, de Norte a Sur, 40 metros de extensión, y de Oriente a Po
niente, 25 metros. 

Está situado a una cuadra del · mar. 
Este cementerio fué descubierto y trabajado el 27 de Agosto de 1922. 

Estos Chinchas-Atacameños se enterrab:1n en hileras de Norte a 
Sur, distanciada una se pultura de la ótra, en cada hilera, como dos metros. 
Cada hilera estaba separada de la ótra cerca de tres metros. Todos se 
enterraban encogidos, recostados, con la cabeza al nacie nte. La cabeza 
se halla más alta que las extremidades, teniendo u.na diferencia de nivel, 
entre esos dos puntos, como de m. o, so. Las hile ras del centro eran las 
más ricas, eran las de Jos jefe:-;. 

Di6 una brillante industria en trabajos de sílex (puntas de flechas de 
. varios -tipos), de oro, de plata, de cobre (manoplas, cuchillos etc.), de 

~' ~ rc~e:_ra~ ~::ar y hu~~t~~ .. ~ -tf~, 
~.J ~A>- ~~~-1\ ~ ~L.¿~ eL .~'t~ ~~ 
~~~.M.O~~~ l~~ ~A.~J~ 
·~·;~ ·~~ , \ ~. ~ .. ~~-~~ 1\N\-a.ANtA;da 
~~·· ~~ .~{b.~ ~ ... ·.. ~ ~~· ~~ 
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E s te ceme nterio no estaba virgen. Habían siJo exc.t!\iaffi!s y a vanas 
tumbas. 

S e abrieron muchas sepnltnras. Todas contenían un esqueleto: únas 
pobres, con pocos objetos; ótras ri cas, con lindo ajuar funerario; dos, 
con placas de cobre en forma rectangular; ótra, con un cu chill o de cobre; 
Ú~1a, co n u na manopla dC' cobre; ótra, con un jarrito chico pintado y de 
\'!entre o\·al, y puntas de flecha~; ~goma ve rde, de tres p iquitos en la 
base; úna. con un tubo de rapé, l> rabaclo; ótra, con una t aza chica con 
d ibujos de volutas y llar>1as. Sól~ tres sep ulturas d ie ron, cada un a, un 
h,· :moso vaso chincha--atacamc ño. Todas las sepulturas, ya con pocos 
objetos, ya con much0s, tod as tenían puntas de flechas de sílex. Entre 
los o~j e tos de hueso l ab r;~oo, figuraban mu chas puntas de arpones, carac
te rística de f!sta cultu ra, mu chas espátulas g rabadas, ya con jaguares, ya 
co n figuras hum an;:s . 

L o más no t <.1 bk de este cementeri o, después cie los tres primorosos va
sos ch inchas, son: la manopla de cr,bre, la p laca de cobre grabada, el an illo 
de plata, la cinta de oro, una figur illa humana, pi.llida, de piedra fina, ver
de azuleja, con su gorro peculiar. 

Se e ncut.:n tran los trt.: .... principales ti pos de puntas cl.e flechas de s ílex, 
ca racterís ti cas de esta civili7ación: 

I ). La punta de flecha, ya triang·ular corta, ya trian gular larga, de 
bordes, con den tadu ra finís ima. b ien pronunciada, con base de tres piqui
tos, fo rmada por e l pcclúnculo corto de punta aguda y por las dos barbas 
angul a res cor tas con puntas agudas, cuyas tíes puntas parece que están 

.a un.mismo J1iv.e l. ___ .. -·· __ 
D e este tipo, las más boniras puntas de flechas· son las de ága

ta, de ve nas blancas y de venas rosadas, cu~rzo, calcedonia semi- transpa 
rente, corneri na. 

2). La punta de flec ha Je pedúnculo largo, en que predom inan los 
síl i c~s de color plomizo y de colo r café, en toJos sus tonos, desde el más 
cla ro a l más oscuro, combinado con unas tintas, ya de color de rosa, ya 
d e naranja. 

3). La punta de fl e cha casi tri angular de base larga angular, repre
sentada por los síl ices ya enumerados en el número 2. 

Hay otro tipo más, que só lo lo" C hinchas-atacameños usaron, la de 
base an¿uiar, cue rpo ancl-.o y de bnrcles. convexos, arqueados. A veces, 
t~no de los bordes, e l izquieroo, es poco a rqueado, casi recto, siendo el ótro 
muy a rqueado, casi formando medio arco de círcu lo. 

Se hall aron collares de lJ ied ra de mineral de cobre, de cuentas, des
de un tamaño crl.s i im percepti,bl e hasta ll ega r a grandes y g ruesas cuentas, 
ya de forma redonda, ya de formas iargas, ya de corte p_Jano. . 

En el material de cobre, me h a llt=tmarJo la atenc to n, un t1po de pen
di entes d e orejas, desd e úno hasta diez centímetros de . diámetíO, más o 
menos. Por su forma, se asemeja a la que algunos sab tos h a n acordado 
llama r, "ani llos para proteger la ma no contra la cuerda del arco". Todas 
so n iguales en s11 co rte y e n s u fo rm a, ta nto las pequeiias co mo las gran 
des. H ay a lgun as tan ch iqui titas y tan delgadas, que acusan claramente 
un solo uso de pendien tss de orejas. De este tipo hay algunas, que han 
sido h echas de pla t:1 , co n g rabados. 

E l Dr. Max Uhle probó, en "La A rqueología de A rica y Tacna", que 
el cementerio de vasos pin tados, descubie rto por mí, e n la caleta del Hue
so Parado, q ue está a dos y media millas al Norte del puerto de Taltal, 
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era un cementerio de Chinchas-atacameños genuino, que e:a nada se dife
rencia del de Para en T a..:na. Ahora. he descubierto ocr,) 'cementerio 
Chincha-atacameñ~. en la caleta Norte de punta Grande, que ~-stá a 17 
mil!as al Norte del puerto de Taita l. 

La alfarería que pres~nta este cementerio c-:s tan típica, que parece 
gemela con la de Para en f<1cn a. Para ello, basta mirar los vasos 2 y 3 
de la lámina 23 de ··La Arqueol .)g-ía de Ari ca y Tacna'', del Dr. lJhle y 
compararlos con los v.lsos de este cementerit>, para que re:-;a\te inmediata
mente la iguald ad e ntre ambas alfarerías. que sólo la civilización chincha 
no adulterada ¡.>u ede producir. 

El cánta ro número r de punta Grande guarda semejanza con el cán 
taro de la fi~~ura 2 de la lámina 23 (cántaro Je Para en Tacna). 

Cántaro de pasta fina, pulid ;-,, bten cocida, teñida de rojo adornado en 
]a pared del recipiente con tres bandas verticales, dibujos blancos sobre 
fondo negro. Cada banda está compuesta de tres listones, úno central de 
rombos, de líneas y oj ns blancos, sobre fvndo negro. A amb.Js l<tdos de 
este listón, hay una can;¡l, poco profunda, de fondo neg-ro, en sentido ver · 
tical, que separa totalmente el listón central de l0s otros dos de los la
dos. Además de este listón central, tiene, a cadd lado, dos listas 
verticales: úna blanca y ótra roja. Cada lista lateral está compuesta de 
dos hileras de g-anchos ve rticales, ganchos de dibujos blan cos sobre 
fondo negro. Acompañan a cada listón lateral en las extremidades, dos 
listas verticales: ú na blanca y ótra negra. . 

El cuello, en su parte interna, ostenta cuatro grupos de dibujos. Cada · 
grupo se compone, de arriba hacia abajo, de 6 parte~: I ). una banda negra 
con una cruz y dos ojos: cruz roja sobre campo bl::1nco amarillento, ojos 
rojos. con puntitos centrales rojos y circulitos blancos amarillentos; 2), una 
cintita blanca amarillenta, en forma de arco de círculo; 3), una cinta más 
ancha negra; 4). otra cintita roja; s), ótra blanca amarillenta; 6), úna de 
color negro. 

El borde del cántaro está pintado de rectángulos rojos y negros, en 
cerrados, cada uno, 1:!11 r.u adraditos blancos amarillentos. Están los rec 
tángulos alternados. correspondiéndole por cada rojo, dos negros. 

La sepultura que dió este cántaro, superficialmente, era de terreno 
plano. Tenía m. 1, so de hondura, por m. 2 de ancho. 

El terreno de la sepultura se componía de arriba hacia abajo: 
1), de m. o, 10 de arena delgada; 
2), de m. 0,30 de cascajo chico; 
3), de m. 1, 1 o de tierra de acarreo. 
El muerto se halló a m. 1, so de hondura. El esqueleto estaba con el 

cráneo al naciente, la cabeza más alta que el cuerpo, con la cara mirando 
al Norte. El esqueleto estaba recostado por el lado derecho con las pier-
nas encogidas para el Sur. , 

Dos piedras de cerro, corno de m. o, 1S por m. 0,07, estaban una a 
m. o,os del cráneo, y la ótra a m. o,os de los pies. 

El cántaro estaba a nivel de la mitad del .cuerpo, del esqueleto, en la 
dirección del S. E., como a m. o,so de distancia. El cántaro estaba verti
cal, rodeado de tierra muy fina, color café claro. 

El cuello del muerto estaba rodeado de un gran collar de hueso blan· 
co. Dió 7 puntas de flechas de tres piquitos en la base, pinzas de cobre 
etc. etc. 
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Las dimensiones del cántaro son: 

A 1 tu ra . _ . . . ____ ... _ .. : ____ ... __ .. __ . _ .. __ ...... _ ...•. 
Mayor diámetro está a m . o,o7 del suelo .... _ ..... ___ . ___ . _ 
Diámetro de la base_ . _ .. _ .. _ ... _ . __ .. __ . _ ... _ .. _. _ . __ . 

, , , boca ... ___ .. __ . . .... ____ .. _____ . ______ _ 
, en la base del cuello ___ ...... _ ..... _ .. __ .. _ .. _ 

Altura d e l cuello ....... _. _ . _ .. ____ . __ . _______ . __ .. . __ . 
Grueso de las paredes del vaso_ . ... ______ .. ___ . __ . ____ . _ 

m. o,2r 
m. 0,25 

m. o,o8 
m. 0,12 

m. o,o8 
m. o,o6 
m. o,o;/z 

El asa sale del mismo borde rle la boca del cántaro, forma un pe
queño arco de círculo y se inserta eñ la base del cuello, a m. o,o7 del bor
de del vaso. 

Dim~n:>iones del asa: 

Largo, siguiendo la línea del asa. _____ .. _. ___ .. _ .. __ . __ . 
Ancho d e l asa __ ..... __ .... _ .... _ . _ ... ___ ... _ .. _ ... __ • 
Grueso de las paredes del asa . ___ . _. _. __ . .. _ . -=- _. _____ . __ _ 

Distancia de la lín-:a externa de la ba s e al borde de la parte 
globular del vaso_ . .. _ . .. _ . _ . _ ... .. ___ . . __ . . __ . 

Distancia del borde de la parte globular del vaso a la base del 
e u e 11 o . _ _ . . • _ . . . _ . - - . . . - . - - . - ·. - - - - - - .. . - . - . - - - -

Hay que analizar si este cántaro es de estilo chincha. 

m. 0,09 
m. 0,02;/z 

m. o,oYz 

m. 0,13 

Por 3u forma y sus dibujos. es idéntico al cántaro de Para (figura 2 

de la lámina 23). Se ven ganchos y rombos en abundancia. 
Los dibujos del cuello presentan 4 cruces, diagonalmente opuestas. 

En el pilar de Tiahuanaco, re producido en "La Revista Chilena de His
toria y Geografía" de I 91 2 se ven cruces. 

U na cruz parecida se encuentra entre los petroglifos del Rosario, en 
el valle de Lluta. La cruz aparece en algunos vasos de Tiahuanaco (fi
gura 32 de "Razas y Mouumentos Prehistóricos del Antiplano Andino" 
por Arturo Pcrsnansky). Se presenta en las figuras de un objeto d e la 
Paya. sobre la frent e d e caras hüma nas (figu ra 14, "Las Relaciones 
Prehistóricas entre e l P e rú y la Argentina", po r el Dr. Max Uhle ). 

L a cruz del cántaro de punta Grande, por su posición superior, pare
ce indicar la frente de una cara humana estilizada, situada en medio de los 
dos ojos. · 

El cántaro N? 2 d e punta Grande e~ casi la reproducción del cánta
ro de Para en Tacna, figura 3 de la lámina 23, ya citada. 

Cántaro de pasta fina, pulida, bien cocida, pintado de negro, amarillo, 
blanco y rojo sobre fondo crema rojo. Puntas triangulares kvértices 
alargados, bordadas de blanco, con dos ojos redondos en cada uno de 
ellos. En la pared del recipiente, como qu e cuelgan del cuello, se v~n di
bujos suprahemisféricos, a modo de blasones, adornados de pequeñas fi
guras de hombres estilizados, rodeados por agrupamiento de líneas verti
cales amarillas y rojas, y de líneas negras horizontales, dando la apariencia 
de numerosísimos rectángulos. En los intersticios que dejan los blasones 
en la pared del recipiente, a ambos lados del blasón central, cuelgan en 
campo negro dus fig-uras de hombres: úna chica superior, y úna más gr-an· 
de inferior, adornadas con siete ojos rojos, de círculos blancos. 
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En el cuello, J~do exterio_r, 'se ven tres grup~s de triángulos alarga
dos. Cada grupo tiene dos tnángulos. El supenor es negro con dos ojos 
rojos, de círculos blancos. y una voluta esquinada blanca. En toda la ba
se del cuello circula una cintita blanca de medio centímetro de ancho, en 
fondo negro. El triángulo inferior es rojo, con dos ojos negros, de círcu 
los blancos, y una voluta esquinada blanca. Cada blasón, además de los 
ojos del hombre, rojos de círculos blancos, le adornan cuatro ojos rojos 
de círculos blancos, sobre fondo negro. La forma de los blasones, la de
terminan dos listas juntas: úna blanca interior y ótra roja exterior, sobre 
campo negro. El hombre del blasón como los hombrecillos laterales 
tienen fondo rojo con líneas blancas. 

El lado interno del cuello tiene cuatro grupos de dibujos, en forma de 
media luna. Cada grupo está formado de 3 ojos rojos de círculos blancos, 
sobre fondo negro. Luégo viene una cinta blanca seguida de ótra roja. 
:Más abajo se nota el color crema rojo del vaso. 

El asa del cántaro está ad_ornada con una cinta negra y dibujos de 
ganchos blancos. El asa termma en su base con una ancha cinta negra 
horizontal. Más abajo, en la parte posterior del cántaro, se Clstenta ~ 
una franja vertical de dos y medio centímetros de ancho, encerrando dos 
triángulos rojos y dos negros, limitados por líneas blancas; cada triángu
lo con su ojo rojo de círculo blanco. 

La semejanza del cántaro de punta Grande con el de Para de la fi
gura 3 de la lámina 23 es casi completa. 

El cántaro de punta Grande es de recipiente esquinado y deprimido. 
En su forma se asemeja más a la figura 4 de la lámina 23 que a la figura 
3 de esa lámina. Igualmente, en los triáng ulos largos del cuello se ase
meja más a la figura 4 que a la 3· Por lo demás, es casi idéntico a los 
dibujos de la figura 3· con sus tres blasones característicos. La misma 
decoración en forma d e blasones suprahemisféricos ofrecen algunos vasos 
de lea y Chincha. Vasos con este detalle, muy parecidos se han en con · 
trado al pie del templo del Sol de Moche, según el Dr. Max Uhle. En el 
valle de Chincha es característica, en algunos vasos, la tJarticul:lridad cu
riosa de la mezcla de figuras pequeñas de hombres y animales, con orna
mentación geométrica, hecho que se repite en los vasos de lea del pe
ríodo mencionado. 

Todo esto guarda similitud con el cántaro número 2 de punta Grande 
de Taltal. 

Este último cántaro fué encontrado en una sepultura situada a 6 me
tros de distancia, al Poniente de las sepulturas del cántaro número I del 
cementerio Chincha-atacameño de la caleta Norte de punta Grande-. 

La sepultura del cántaro número 2 tenía m. 1, 20 de hondura, a cuya 
profundidad se halló el esqueleto en cuclillas, inclinado, con la cabeza al 
Oriente. La cara miraba un poco al Norte. El cántaro se encontraba al 
pie de las extremidades inferiores, lado Norte. 

El cráneo estaba rodeado y protegido por tres grandes piedras de 
playa, como de m. 0,40 por m. o, 2 S· 

La sepultura en la superficie del terreno era plana. 
La señal exterior que determinó esta sepultura fué una gran piedra 

de cerro, como de m. 0,40 de diámetro. 
La sepultura contenía de arriba hacia abajo: 
t), una capa de arena, como de m. o, ro de espesor; 
2), una capa de piedrecilla chica, como de m. 0,30 de grueso; 
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3), el resto, ti e r ra de acarreo, traída de otra pa~, ya.:::toste:ti"§'por 
el sol. 

Esta sepu!tura dió la placa de adorno de bronce, grabada, en cuyo 
centro salta en re lieve una cara hum a na, y en cada extremidad bri-
11an dos g :-andes volutas redo ndas, en forma de S. Dió: un hacha es 
quinada de: bronce; puntas de flechas de sílex, de tres piquit('S, tipo carac
terístico de 1us Chinchas-atacame ños; un anillo de plata redondo, que se
meja, en su hechura, una serpiente enroscada, con cabeza y cola; objetos 
var ios de hueso etc. 

L as dimensiones del cántaro número 2 son: 

Altura . _ .. _ ....... _ . .. _ . __ .. __ . ________ . __ . __ . _ .. ___ . 
Mayor diámetro . ... .. __ ... ____ . _________ ._ .. __ ....... . 
Globular, a m. 0,03 ~ de la base .... ...... . ........ . --- --
Diámetro de la base . . .. _ .. .. . .. .. _ . _ ... .. .. . . ... _ 
,\\tura del cuello. _____ . ... . _·_ . . .. __ .. . .. _ . ... _ ...... -. 
Diámetro de la boca . .. _ .. ___ . _ .. _ ....... _ .. ___ . . _ . . . . 

, , , base del e u e 11 o ... _ ... . .... .. .......... -
Dista ncia de la base del cuello al borde g lobular _. __ _____ ._. 

, del borde globular hasta donde principia la base 
del cántaro . __ . _ . . . __ . . __ . _ . . __ ... __ _ .. _ .. _ . 

Grueso de las paredes del cántaro .. _ .. . .... _ .... .. - . . .. . . 

Dimensiones del asa: 

m. 0,14 

m. o, 17 Yz 

m. 0,07~ 
m. o,os~ 
m. 0,12 

m. o,u8 
m. o,o7 ~ 

m. o,o6Yz 
m. o,@~ 

Altura . . . . . ... __ .. ___ . __ . _____ . . __ . __ ...... ___ . _ .. __ .. 
Claro . ___ .. __ . ___ . __ __ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ . __ . _ . _. . _ _ _ __ _ 
Ancho _. _ ..... ___ . _ _ .. _ . . _. ____ . _ _ _ . _ . . _ .. __ ... _ .. _ 

m. 0,67 ~ o61 
m. o :as~ ~u 
~~od./r 

Grueso ...... _ .. ___ . . . . . _____ __ . __ ___ ..... ___ ..... _ .. m. 0,01 

Este cántaro núm ero 2, puro estilo chincha, por su forma y dibujos, 
es la plena confirmación del pensamiento del Dr. Uhle, al manifestar la 
extensión de los Chinchas, en sus conquistas al Sur. Este cántaro nú
mero 2 de punta Grande demuestra, plena!Jlente, lo expuesto por el cita· 
do sabio, sin admitir ya ni sombra de la men0r duda. 

Ahora paso a describir e l vaso núm ero 3· 
Es un plato profundo. de fin a pasta, pulida, bien cocida; pintado de 

rojo oscuro, por dentro y fuera, co n dibujos negros. 
La sepultura de e..;te plato era idéntica, en todo, a la del cántaro 

número 2. 

~o.r fuera, presenta dos grupos de dibujos, teniendo cada grupo 4 figu
ras d1st1ntas; de manera que, exteriormente, se ven 8 figuras. 

1). U na cara humana de m. 0,04 de largo por m. 0,05 de ancho, 
colgada de los borues del plato por el pelo, probablemente. 

2). Un ramo de volutas esquinadas, el cual ramo principia desde el 
bo,rd_e y termina en la base, teniendo un largo de m. o, 15 por un ancho 
max1mo de m. 0,04. En toda esta extensión, se ven tres grupos de volu
tas, dentro del ramo. 

3)·, U na cinta_ a_n~ha, ~uperior, ne~:a, de m. 0,02 de ancho, en f?nna 
de rectangul~, subd1v1dtda ~n ~ume~osis tmos pequeños rectángulos rOJOS y 
negros1 ~~ .a--- -f ~ ~ v~, 
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4). U na: faja ancha vertical, que principia en el borde y termina en 
la base, de m. ·o; 1-5 de largo por m. o, 2 Yz de ancho. Esta faja presenta 4 
grupos de rectángulos, pintados de negro, largos y angostos, de m . . o,o4 de 
largo por ~ término medio, Je ancho. Cada grupo está separado 
del 6tro por una delgada cinta negra horizontal; contándose, por lo tanto , . ' tres a e estas ctn tas. 

Las otras cuatro figuras se suceden en el mis mo orden. 
El plato, por dentro, tiene también 8 figuras, con los mismos deta

lles que por fu era, sólo que a la cara humana exterior le corresponde la 
cinta ancha superior, rectangular, de rectángulos chicos, por dentro. Al 
ramo de volutas, por fuera, le corresponde la faja de rectángulos largos, 
verticales, por dentro. A la cinta ancha, superior, rectangular, por fuera, 
le corresponde la cara humana, por dentro. A la faja vertical de rectán
gulos largos, por fuera, le corresponde el ramo de volutas, por dentro. 

De modo que una misma figura, en este plato, está repetida 4 veces. 

Las dimensiones del plato son: 

Altura ..........• _ .. __ . _ . _ . _ .... _ ... _ .. _________ .. __ _ 
Diámetro de la boca. __ .. _ . . ~ ....... _ •..... _ . . ________ _ 
Diámetro de la base (base re don da) . _ ..•.... _ ..•... _____ _ 
Grueso de las paredes del plato ...•. _ . _ . . . _ ....... _____ _ 
Largo desde el borde a la base. _ ... _ .. ... ..... .... ..... _ 

m. o,r r 
m. 0,22 3/z 

m. o,os~ 
m. o,op3 
m. o,rs 

Este plato, por su forma y dibujos, se puede considerar como chincha: 
en primer lugar, por las volutas esquinadas; 
en segundo lugar, por las figuras humanas y ornamentaciones geo

métricas. 
Termino, . manifestando que este cementerio de la caleta Norte de 

punta Grande de Taltal, es un cementerio que muestra, de maneru 
evidente, la civilización no adulterada de los Chinchas-atacameños, como 
acontece con el cementerio de Para en Tacna. 

Taltal, 16 de Febrero de 1923. 
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Vaso N<? 1<? 

UAPDEVILLE.- U:>r CK;\lF.~TERIO CmNCHA-ATACAME5í'O DE Pu~TA GaA:sor.;.-TALTAL. 

LÁ11IINA I. 41 



Vaso N<? 29 

CAPD~VILL [!;.- UN' CE:"Ili~~T J~Hro Ci r l~<.'lfA-ATAC . .umÑo DE PuNTA GnANDE.-T.\ UrAL. 
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Vaso N9 3 

CAPD.EVILLE.-UN CE~JE:-ITERIO CHINCfiA-ATACAME~O DE PUNTA GRA~DE.-TALTAL. 

LÁMl.!.¡A III. 
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LÁl\fiNA IV. 

Fig. r placa de cobre. Fig. 2 cinta de oro. Fig. 3 figura h umana de min~ral de cobre. 
Fig. • p:::tnal i~ c:>br~. Fi~. 5 mtnopla. Fig. 6, 71 ro y t 1 cuentas. Fig. 8 adorno 
do c•>'Jr~. Fig. 9 anillo de plata. Fig. r:a arl!te de cobre. Eig. 1.3 pinza de id. 
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CAPDl!VILLE.-UN CEti!ENTERIO CfllNCHA.-A'l'ACAM~-&0 DE P1JN'TA G&A.NDE.-TALTAL. 

LÁiliNA V. 

Fig. 1 espátula de hueso. Fig. 2 tubo para rap~. Fig, .3 objeto de madera. Figs. 4, 
5 y 6 objetQs de hue!o. gs. 7• 8, 9, ro, u, IJ. 16, 17 y 18 puntas de flecha. Fig. 11 45 

punitl de harpón de hueso, Fig. I 5 pi,dra horadada para pulir bronce. 


