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MAPA DE LAS CULTURAS PREHISPÁNICAS DE SUDAMERICA. Muy resumido y esquemático, sólo como referencia general. Hay culturas 
que abarcan enormes territorios, como Inca, y los límites temporales varían mucho según diferentes autores. 
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grandes territorios, o han variado su ubicación a través de la historia. Los autores denominan a veces a partir de los etnónimos, o a 
partir de la lengua, o de denominaciones aplicadas por los colonizadores. Aparecen sólo los nombres más frecuentemente 
mencionados en la literatura 
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CAPITULO XXXVIII  

LA BOTELLA SILBADORA (2ª PARTE) 
 

OCARINA DENTRO DE CAMARA DE RESONANCIA 
 

Este capítulo continúa con el análisis de las estructuras organológicas presentes en 

la gran familia de la botellas silbadoras, esta vez enfocándose en aquellas cuya ocarina está 

encerrada dentro de una cámara de resonancia.   

La cámara de resonancia que cubre la ‘ocarina’ de la botella silbadora fue inventada 

en los inicios del desarrollo organológico americano, en Chorrera temprano (hacia el 

3500ac, Zeller 1971) en la costa de Ecuador.  Su aparición es una demostración del notable 

dominio que alcanzaron los alfareros musicales durante ese período, y que se expresó en el 

impresionante despliegue de técnicas organológicas en todo tipo de ocarinas de cerámica.   

Cuando la ocarina se halla dentro de una cámara de resonancia se produce una 

situación acústica nueva, en que el sonido de la ocarina encuentra una nueva resonancia, 

correspondiente a la cámara, pudiendo saltar a un intervalo que varía dependiendo de la 

relación entre ambas resonancias.  Esto añade a la ocarina una función nueva, porque 

normalmente las ocarinas, a diferencia de las flautas tubulares, no pueden dar armónicos1.  

Normalmente este salto se produce sólo cuando la presión de soplo es muy baja, como 

consecuencia de pequeñas diferencias de esa presión.  El soplo producido por vaivén del 

agua es muy controlado y de baja intensidad; si se intenta reproducir esa levedad de soplo 

con los pulmones, es casi imposible lograrlo, porque el soplo se hace inestable y variable.  

Si se aumenta el soplo, llega un momento en que la ocarina comienza a responder como un 

sonido estridente, reventado y muy agudo.   El paso de un estado a otro exige soplar fuerte.  

Es común que al soplar muy despacio se logren melodías de dos notas, con un ritmo quizá 

un poco caótico, y al soplar más fuerte, se transforma en un solo sonido, sin variación, con 

bastante estridencia (muchas parciales agudas).  En cambio, con agua sólo es posible 

intensidades muy bajas de soplo, muy estables, y que dependen del movimiento del agua.  

Esos cambios muy leves pero definidos, son convertidos en saltos de intervalos en el sonido 

de la ocarina.     

A su vez, la botella silbadora produce dos otros tipos de sonido, de agua y de aire.  

Al tener cámara de resonancia, estos dos tipos de sonido adquieren por lo general mucho 

mayor relevancia.  Es muy posible que la cámara de resonancia se haya desarrollado junto 

con la maestría para lograr que estos otros tipos de sonoridades ocupen su lugar en la 

ejecución de la botella silbadora.   

Los sonidos de agua se dan normalmente durante el vaivén, en que luego de sonar la 

ocarina, el agua regresa.  Al regresar, va chocando con las paredes, se producen vórtices y 

olas, las olas producen ritmos y todo ese sonido cesa cuando vuelve a sonar la ocarina.  Es 

un ciclo de ‘ocarina’- ‘agua’ que conversan mutuamente, en pregunta y respuesta, y un 

ritmo habitual al que se llega es al vaivén tranquilo, reposado.   

 
1 al menos en teoría ocurre eso.  Hay algunas botellas silbadoras sin cámara de resonancia que presentan 
saltos de intervalos, pero son excepciones y no conozco la explicación 



1421 
 

El ruido de aire también se produce en el momento en que está regresando el agua a 

la primera botella.  Es un aire que recuerda a una persona cuando está aspirando aire, y por 

eso, sobre todo en ese vaivén tranquilo, se escucha una secuencia de ‘ocarina’ – 

‘aspiración’ que simula una respiración.  Hay también otro sonido combinado, de aire que 

atraviesa el agua, en forma de górgoros que explotan al salir a superficie.   

La combinación de todos estos sonidos se expresa de múltiples maneras; por una 

parte, la ‘ocarina’ entrega notas nítidas, con altura definida (a veces fluctuante), y en 

general con una dinámica semejante al modo en que se ejecutan las flautas amerindias; con 

ataque suave y extinción lenta.  El ruido de aire por lo general es leve y plano, pero el ruido 

de agua, y el de agua con aire genera unas dinámicas muy complejas, con variación de la 

intensidad, articulaciones muy variadas, transiciones, ataques, y toda clase de figuras 

rítmicas muy heterogéneas, libres.  Cuando hay dos ‘ocarinas’ se añade el batimiento a todo 

esto.  Y por sobre todo esto, está el ritmo impuesto al ejecutar, sobre todo con el vaivén, lo 

cual genera un pulso general, que puede ser desde muy lento hasta muy rápido, cambiando 

todos los parámetros mencionados.   Iremos revisando estos tipos de sonido asociados a la 

botella a medida que vayan apareciendo en la muestra.  

Aparentemente la posición de la ocarina dentro de la cámara de resonancia no 

influye en el sonido.  M. Macedo (2024) registró botellas en que la ocarina esta pegadas a 

la pared de la cámara, y otras en que estaba al centro, y ambas funcionaban igual.  Sabiendo 

la acústica de la flauta globular, que depende del volumen de aire, la cámara de resonancia 

debería operar de ese modo, sin importar la posición de la ocarina o la forma de la cavidad.   

La cámara de resonancia cubre completamente la ocarina, y posee aberturas por las 

cuales sale el sonido.  Los ceramistas han descubierto que agrandando o achicando las 

aberturas, se puede hasta cierto punto “afinar” el intervalo.  Probablemente las aberturas 

operan, igual que en la flauta globular, en cuanto a la proporción de espacio que comunican 

con el exterior, no a su forma o disposición.  Eso explicaría porqué las aberturas varían 

tanto de una tradición alfarera a otra.  Lo habitual es una esfera con aberturas circulares, 

que pueden ser pocas y grandes, o muchas pequeñas.  En algunos casos esas aperturas se 

abren en forma geométrica, formando patrones simples. Pero es muy frecuente que se 

ubiquen en lugares precisos de la figura representada, normalmente como parte del rostro, 

en su boca, sus orejas, ojos o garganta.  También pueden formar parte de una figura 

arquitectónica o cualquier otra, adoptando formas geométricas diversas.   
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FIG 1589 
SISTEMA DE OCARINA DENTRO DE CÁMARA DE RESONANCIA  
1.- La Tolita.  Fragmento. Se ve el silbato pequeño, abajo, y la cámara que lo cubre, separada, mas arriba.  Se trata de un rostro humano 

con 7 aberturas en la nuca (Jijon y Caamaño 1946: 294)  
2.- Jamacoaque. Fragmento, parte superior con la ocarina al centro, cubierta por la cámara que posee 4 aberturas en el cuerpo del ave, 

hacia las cuatro direccionees (MAAC 13 962 78) 
3.- (arriba)Perú.   Apunte de sistema de aberturas; una en la boca, dos en las orejas, una en la garganta al centro y dos a la misma 

altura, a ambos lados (MCHAP, Mayrock 07).  
4.- Moche. Apunte de sistema de aberturas, 9 agujeros en total, en forma de siku o antara (MNAAHP JPA 1991) 
5.- (abajo) Vicus.  Apunte de sistema de aberturas; una en la boca, dos en los nostrilos (nariz), dos en los ojos, y 25 en la cabeza, 

distribuidos en tres hileras de 8, 9 y 8 (CCC) 
6.- Vicus. Apunte de sistema de aberturas; 25 perforaciones distribuidas en la boca y en la nuca (MCHAP 233) 

 

Muchos autores, siguiendo el paradigma eurocéntrico de la melodía como principal 

función del instrumento musical, han intentado ver en los ag. un sistema de digitación.  Esta 

interpretación sigue la lógica de que las posibilidades melódicas son las que guian el 

desarrollo de los instrumentos en general, como ha ocurrido en la organología europea y de 

otros lugares.  Por eso, al observar que la cámara de resonancia se parece a una ocarina con 

ag. de digitación, se da por sentado que debe digitarse.  Sin embargo, esta interpretacion es 

contrarias a la evidencia, que muestra una gran cantidad de botellas que carecen de cámara, 

por una parte, y por otra parte la gran mayoría de las cámaras de resonancia están diseñadas 

de forma que imposibilitan cualquier digitación 2.  Además, tenemos la abundante 

evidencia de ‘ocarinas’ y de ‘flautas globulares’ que carecen de agujeros de digitación, todo 

lo cual nos está mostrando que la búsqueda sonora no va en línea con lo que se buscó en 

Europa, que es generar melodías, sino en otra dirección, como crear sonidos con textura, o 

sonidos de ocarina combinados con sonidos de agua y de viento.    

 

  

 
2 Existe un solo caso reportado de botella silbadora que posee agujeros de digitación, que muestro al final de 
este capítulo, y se trata de un caso muy especial, en que los ag, de digitación no están en la cámara de 
resonancia, sino directamente en dos ocarinas cuya ubicación y función sonora imitan lo que ocurre en otra 
ocarina, también muy excepcional. 
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BOTELLA DE UN CUERPO, SIN CAMARA DE AIRE, CON OCARINA DENTRO DE CAMARA 

DE RESONANCIA 
 

La cámara de resonancia está diseñada específicamente para operar con los 

pequeños cambios de presión producidos por el vaivén de agua.  Esos cambios, muy leves, 

pueden ser controlados, ya sea por la mano de quien mueve la botella, o por las 

fluctuaciones del líquido, generando secuencias de notas altas y bajas.   

Hay botellas sin cámara de aire, que sólo pueden ser sumergidas en líquido para 

llenarlas, consiguiendo esa leve fluctuación de presión sostenida durante el lapso de 

llenado.  También se pueden soplar, pero en teoría (por lo que he podido comprobar) el 

soplo humano no alcanza la estabilidad para producir cambios sonoros estabilizados, es 

decir, todo indica que la ejecución correcta es mediante líquido.   

En las botellas Recuay de la siguiente figura, las aberturas de la cámara de 

resonancia están dadas por los espacios entre las patas del animal representado.  

 

 
FIG 1590 
BOTELLA GLOBULAR, OCARINA AL INTERIOR DE FIGURA   
1.-Recuay, Perú.  En el corte hecho con scanner se ve la pequeña ocarina dentro de la cámara (Tokai University, Japón) 
2.- Recuay, Perú.  El corte de scanner deja ver la ocarina dentro de la cámara (Tokai University, Japón).  
3.- (abajo) Recuay (MVB, Schmidt 2006: 156).   
4.- Moche, Perú (ML)  
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BOTELLA DE UN CUERPO CON CÁMARA DE AIRE, CON OCARINA DENTRO DE 

CÁMARA DE RESONANCIA 
 

Al existir cámara de aire, es posible utilizar la presión de vaivén de agua, generando 

una gran variedad de fluctuaciones y estabilidades de presión, que se transforman en 

secuencias de saltos en el sonido con distintas dinámicas y ritmos, y con sonidos de agua y 

viento intercalados.   

En algunos modelos, la cámara es pequeña y a corta distancia del gollete, 

posibilitando un flujo muy breve de líquido, y un flujo muy breve de aire, que combinados 

solo permiten gorjeos cortos y rápidos.  Lo encontramos en algunas botellas Bahía en que la 

representación de una cabeza antropomorfa sirve de cámara de resonancia.  Su tamaño 

reducido exige que la ocarina sea muy pequeña, generando un sonido muy agudo.  Este 

modelo es muy similar a otras, también Bahía, que carecen de cámara resonante (ver pág. 

1380).  Se diferencian visualmente en que presentan aberturas en la boca, a los lados de la 

cabeza, y en algunos ejemplares también en la coronilla.  

 

 
FIG 1591 
BOTELLA GLOBULAR, OCARINA AL INTERIOR DE FIGURA   
1.- Bahía, Ecuador hombre-pájaro sentado (MAAC 78 129 76) 
2.- Bahía, Ecuador abertura en coronilla (MAAC) 
3.- Bahía, Ecuador (MAAC 1 120 76) 
4.- Bahía (MAAC 13 106 76)  
5.-  (abajo) Bahía (MAAC 5 3122 95) 
6.- Bahia (MNMC)  
7.- Bahía.  Abertura en coronilla (MAAC) 
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Un modelo Chorrera, que se repite con variantes, consiste en una botella que 

representa un mono aullador. La cabeza, de gran tamaño, genera una cámara de resonancia 

relativamente grande.  Las aberturas son normalmente sólo los oídos.  La cercanía de la 

cabeza al gollete, sin embargo, permite sólo flujos cortos y breves.    Hay botellas con 

figuras de otros animales que se comportan de modo semejante.  

 

 

 

FIG 1592 
BOTELLA FIGURATIVA, OCARINA AL INTERIOR DE LA CABEZA   
1.-Chorrera, (3500-300ac, Ecuador).  (MAAC) 
2.- (arriba) Chorrera.  18.8 x 14,2 x 16,0 cm (Cummins 2003: 442)  
3.- Chorrera (MNMC)  
4.- Chorrera (San Isidro, Manabí, Ecuador) (MAAC GA2 2987 87, Ayala y Polanco 2012) 
5.- Chorrera. 26.0 x 18.0 18.0 cm. (Idrovo 1987 96)  
6.- (abajo) Chorrera. Felino. 27,5 cm. (Cummins 2003: 442)  
7.- Chorrera.  45.3 x 17,2 cm. (Cummins 2003: 441)  
8.- Perú. Ave (de fb. Sanchez 15 7 17).  
9.- Chorrera. 19,0 x 11,0 cm. Mono con el rabo que envuelve su cuerpo  
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Los Moche en Perú desarrollaron una diversidad de tipologías de botellas 

silbadoras.  Como en toda su cerámica, es muy importante la iconografía, y es muy posible 

que ella haya dictado la función del objeto.  Normalmente tienen asa estribo lateral, 

conectada abajo y cerrada arriba.  Eso permite un flujo de líquido bastante breve, pero la 

cámara de aire puede ser bastante grande, lo que aumenta las posibilidades de movimiento, 

y de alargar el sonido.   

Las aberturas de la cámara de resonancia se adaptan a la figura.  La botella de la fig. 

5 posee 9 aberturas en forma de siku en la parte superior, semejando una construcción 

arquitectónica.  En la superficie superior posee un dibujo de un caracol.  El objeto de la fig. 

7 posee seis aberturas; una en la boca, dos en las orejas y tres en la garganta.  El objeto de 

la fig. 9 posee aberturas en nariz, boca, coronilla, mentón, orejas, nuca y dos enormes 

aberturas que corresponden a los ojos. Se ve la ocarina en el interior, y difícilmente la 

cámara funciona como tal, debido a lo grande de las aberturas.   

 

 
FIG 1593 
BOTELLA FIGURATIVA, OCARINA AL INTERIOR DE LA CABEZA   
1.- Moche (100-700dc, Norte de Perú) Loro (MNAAHP, Vásquez y Trejo 2004: 379 
2.-Moche (fase IV).  Loro (Donnan 1978: 111)  
3.-Moche, (fase IV) Loro (Donnan 1978: 40)  
4.- (medio) Moche-Lambayeque.  Figura arquitectónica. 22,5 x 14,0 cm (Hickmann 1990: 207) 
5.- Moche. 18,0 x 10,0 x 16,0 cm Figura arquitectónica. (MNAAHP JPA 1991) 
6.- Moche Felino (Ransom 2000) 
7.- (abajo) Mono. Gollete roto (Mayrock 07)  
8.- Moche quenista (Metropolitan Mus. DG).  
9.- Moche. Personaje cadavérico (MUT 133) 
10.- (derecha) Moche (MNAAHP 9906)  
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Los Wari desarrollaron una botella silbadora en forma de ave (dos de ellas fueron 

identificadas como (gen. ara, halconcito o halconprinito, por Manuel Marín).  La forma 

permite generar una gran cámara de aire, pero con un mínimo flujo, reducido al estrecho 

gollete.  Los dos ejemplares que probé con agua (fig. 2 y 5) resultaron muy deficientes, casi 

imposible de producir sonidos.   

Las aberturas de la cámara son en el pico, y en un ejemplar, ambos oídos.  

 

 
FIG 1594 
BOTELLA FIGURATIVA, OCARINA AL INTERIOR DE LA CABEZA   
1.-(foto y corte por scanner) Wari, Perú. Buho. (Tokai University, Japón) 
2.- (arriba) Wari (600-1000dc) dos aberturas en los lados de la cabeza.  Falconiforme (halconcito o haconprinito, dato Manuel Marín) 

(MCHAP 300) 
3.- Moche Loro (MNAAHP) 
4.- Perú Loro (MVB) 
5.- (medio) Wari. Prueba de agua deficiente Guacamayo (gen. Ara dato Manuel Marín) 12.5 x 18,8 cm (MCHAP 301) 
6.- Perú. Loro (MNAAHP) 
7.- (abajo) Nasca (200-600dc) Loro (MNAAHP, foto Ch Vasquez) 
8.- Perú. Pato (CP Gerardo Chávez, Trujillo).  

 

  



1428 
 

 

Dentro de las mismas botellas de un cuerpo con asa puente, hay modelos en que la 

forma del cuerpo de la botella permite una cierta distancia entre el gollete y la cámara de 

aire. Esto posibilita un mayor flujo de líquido, y, por lo tanto, mayor soplo hacia la ocarina.  

La ocarina se halla dentro de la cabeza de la figura.  Las aberturas son variadas, y dependen 

del estilo cerámico.  

La botella de la fig. 1595.13 da mucho sonido de agua al menearla, y permite trinos, 

pero sin saltos de tono. 

 

 
FIG 1595 
BOTELLA FIGURATIVA, OCARINA AL INTERIOR DE LA CABEZA   
1.- (arriba) Vicus (500ac-500dc, Perú) (MNAAHP) 
2.- Vicus (MCA) 
3.- Nasca-Wari, Perú. 11.8 x 14,8 x 8,0 cm (Hickmann 1990: 205) 
4.- Vicus.  (MVB, Schmidt 2006 154 
6.- (medio) Perú (ML)  
7.- Perú (Rivero y Tschudi 1851: LAM XXV)  
8.- Vicús (MBCRP) 
9.- Vicús (CCC) 
10.- (abajo) Vicús Perú. Pato (Anton 1972) 
11.- Vicus 19,0 x 26,0 x 25,5 cm (MQB) 
12.- Vicus 25.0cm (MBCRP 282/INC82/ACE1070)  
13.- Vicús (0-600dc) 23.4 x 23.8 cm con agua diferentes trémolos, al soplar (MCHAP 230, 
14.- (derecha) Vicús (500-0ac) 22,5 x 16,0 cm. Persona con antara en W de 6 tubos (MCHAP 2076) 
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Todas estas botellas pueden hacerse sonar mientras se las sumerge en agua.  Yo no 

había tomado muy en cuenta esta posibilidad, hasta que escuché la forma en que esta 

botella Vicús del Museo de Arte latinoamericano Bisen (Japón) fue probado por M. 

Macedo sumergiéndola en agua.  Al principio se observa un sonido plano mientras ingresa 

el agua, generando una presión pareja, pero luego esa presión cambia cuando el brazo 

comienza a sumergir más despacio, generándose una presión muy débil, que produce un 

hermoso canto de dos voces.  El resultado es asombroso; el canto de la ocarina se alarga 

mucho más que con el vaivén de agua, y dentro de ese largo sonido el salto del sonido 

genera un canto que se va modulando por la velocidad con que se sumerge.  Se escucha 

como una melodía de dos notas que, siendo muy simple, es extraordinariamente expresiva.  

Lo más notable es la longitud del canto, que es mucho mayor a las logradas con vaivén.   

 

 
FIG 1596 
BOTELLA FIGURATIVA, OCARINA AL INTERIOR DE LA CABEZA   
Botella Vicús, corte interior y sistema de sumergido en agua.  Abajo, el esquema de intensidades muestra una primera fase de sonido 

plano, parejo, y una segunda, de sonido mucho más débil, en que la ocarina canta en dos notas.  La nota inicial plana corresponde 
al intervalo alto (M. Macedo 2024, presentado en 2018 Macedo, Morishita, Tsurumi) 
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Cuando la botella representa un felino u otro animal, es más probable que aumente 

la distancia entre el gollete y la cabeza, generando más flujo y aumentando así las 

posibilidades de dinámicas sonoras.   

Las botellas Vicús tienden a tener muchas aberturas pequeñas distribuidas alrededor 

de la cabeza.  La fig. 12 da sonidos cortos, con bastante ruido de agua, pero sin salto de 

tono.  

 

 
FIG 1597 
BOTELLA FIGURATIVA, OCARINA AL INTERIOR DE LA CABEZA   
1.- (arriba) Vicús (c. 300ac) (Statnekow 1987 819) 
2.- Perú (MNAAHP) 
3.-Vicus (sd) 
4.- Vicús (CCC) 
5.- Perú (ML) 
6.- (abajo) Lambayeque (1100-1370dc, Perú) 15.1 9,2 x20,0 cm.  Jaguar (Museum of Fine Arts, Boston) 
7.- Perú (MBCRP) 
8.- Vicús (500ac-400dc, Piura, Perú). 13.0 x 24.0 x 25.0 cm (MQB) 
10.- Vicús (Bolaños 2007: 68) 
11.- Perú (MUT) 
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En la fig. 1598 se muestra una botella Vicús, en que en la foto chinca aparece 

coloreada el agua (azul), la cámara de aire (amarilla) y la cámara de resonancia (roja).  A la 

izquierda, la imagen de intensidades del sonido con vaivén rápido. La forma no permite un 

vaivén lento.  El sonido resultante es una secuencia rítmica del silbido de la ‘ocarina’ 

(señalado en rojo) con ruido muy notorio de agua (en azul) que se mezcla parcialmente con 

los silbidos, generando un sonido complejo y un poco caótico.  

 

 

 
FIG 1598 
BOTELLA FIGURATIVA, OCARINA AL INTERIOR DE LA CABEZA   
Vicús (500ac-0) 24.0 x 25,2 cm. Con 25 aberturas en la cabeza (MCHAP 233).  
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El motivo del falo, que hemos encontrado también en la ‘flauta globular + ocarina’ 

(ver pag 1131) se repite en varias botellas silbadoras Vicús.  La ocarina ocupa el interior 

del glande, que posee muchas aberturas pequeñas, típicas del estilo Vicús.  En la mayoría, 

el gollete también representa un falo, generando una representación de dos falos, uno 

grande y otro menor, en direcciones opuestas.  La mayor distancia entre gollete y reserva de 

aire, y el gran tamaño de la reserva permite una gran variabilidad en las dinámicas sonoras.  

 

 

 
FIG 1599 
BOTELLA FIGURATIVA, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA   
1.- Vicús  (ML) 
3.- (arriba) Vicús (500ac-500dc) 21,8 cm. (BCRP 229/INC82/ACB1202, JPA 1984) 
4.- Vicús (500ac-400dc, Piura Perú) 21.0 x 23.5 x18,0 cm (MQB)  
5.- (abajo) Vicús (100ac-100dc) 24,7 cm. (Sotheby 1977)  
6.- Vicús (CINT)  
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La fig. 1600 muestra una botella Vicús de un cuerpo, con reserva de aire 

relativamente pequeña en relación al tamaño de la botella, pero que sin embargo al 

ejecutarla con agua permite sonidos prolongados con un salto de quinta y muy limpios, es 

decir, con silencio entre silbido y silbido.  Al agitarla (no permite vaivén lento) genera un 

pulso con dinámicas complejas internas que acoplan el silbido (en rojo) y el salto de quinta 

con los sonidos de agua (en azul) que se superponen con sus ritmos cortados y enérgicos.   

 

 

 
FIG 1600 
BOTELLA FIGURATIVA, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA   
Vicús (500-0ac, Perú) 19.0 x 30.0 cm.  La cámara de resonancia posee una cantidad de perforaciones alrededor del glande (MCHAP 246)  
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Existen varias botellas con el cuerpo con forma de aro o similar.  Esa forma 

aumenta las posibilidades de flujo, lo que permite mayor variación en las dinámicas, pero 

algunas poseen una reserva de aire muy pequeña, que limita esa dinámica.  

 

 

 

 
FIG 1601 
BOTELLA FIGURATIVA, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA   
1.- Cupinisque (1140ac-1dc, La Libertad, Perú) (ML)  
2.- (arriba) Perú (ML) 
3.- (abajo) Perú (MCHAP 3481)  
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La fig. 1602 presenta una botella Vicús de un cuerpo con varias cavidades.  En la 

foto chica se muestra el agua (azul), la reserva de aire (amarillo) y la ocarina (en rojo).  

Permite un sonido de vaivén lento, con un silbido muy prolongado (en rojo), relativamente 

grave, no alcanza a dar salto (quizá por deterioro), y con un suave sonido de ‘respiración’ 

(en blanco) entre silbido y silbido.  La combinación silbido-respiración hace que parezca un 

ser vivo. El sonido de respiración es muy leve, se requiere mucho silencio para escucharlo.  

 

 
FIG 1602 
BOTELLA FIGURATIVA, OCARINA AL INTERIOR DE LA CABEZA   
Vicus. 24.8 x 21,0 x 16,2 cm. Las aberturas de la cámara de resonancia son la boca y cinco perforaciones en la cabeza, atrás (MCHAP 

229)  
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BOTELLA DE DOS CUERPOS CON CAMARA DE AIRE, CON OCARINA DENTRO DE 

CAMARA DE RESONANCIA 
 

 

Al aumentar la capacidad de la botella a dos cuerpos, aumenta la posibilidad de 

flujo, y por lo tanto las posibilidades dinámicas del sonido.  Nuevamente encontramos toda 

una gama de formas en que la división entre botella de cuerpo único y de dos cuerpos es 

difusa.  En Chorrera volvemos a encontrar las botellas en forma de U en que, siendo 

técnicamente botellas de un cuerpo, funcionan como dos recipientes unidos por un 

conducto muy grueso.  El flujo es muy fácil, puede desplazarse gran cantidad de líquido en 

forma rápida, y la reserva de aire puede ser grande, permitiendo una gran variabilidad de 

dinámicas sonoras.   

En dos botellas chorrera de este tipo (ver fig. 1603) el examen de rayos X permitió detectar 

una pared interna que divide ambas secciones de la botella, dejando una estrecha 

comunicación en la base.  De este modo funcionan como dos botellas conectadas por un 

conducto muy corto y estrecho, cambiando las posibilidades de vaivén de agua y 

aumentando la producción de sonidos de gorgoreo, porque genera burbujas de aire, que 

ayudan a imitar el canto del ave (Valdivia 2024b: 60).  En ambas botellas se identificó el 

ave como gavilán negro grande (buteogallus urubitinga) en la primera (MAAC 1.2528.83) 

y como trogón violáceo norteño o trogón coliblanco (trogon calicatus o trogon chionurus) 

en la segunda, encontrando similitud entre el sonido de la botella y el llamado del ave 

representado (Rocha et al 2024: 18; Valdivia 2024b: 59).   Es interesante relacionar esta 

división interna con la que presentan las ‘flautas globulares de doble cámara’ (pág. 1086-

1091) que, si bien presentan funciones acústicas y organológicas muy distintas, nos revelan 

un pensamiento formal similar aplicado a dos situaciones diferentes.  

Sin embargo, no todas las botellas chorreras con esta forma de cuerpo tienen esta 

división interna, como se ve en el ejemplar del Museo Bisen. 
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FIG 1603 
1.- Chorrera (foto y diagrama, con anotaciones del autor) (MAAC 3.1864.81, Valdivia 2024b: 60).  
2.- Chorrera (foto y diagrama, con anotaciones del autor) (MAAC 1.2528.83, Valdivia 2024b: 61). 
3.- (foto y corte en impresión 3D a partir de scanner) Chorrera (Museo de Arte latinoamericano museo Bisen en Okama, M. Macedo 

2024).  

 
 

 
FIG 1604 
BOTELLA CON CUERPO EN U, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
1.- Chorrera (el cuerpo del ave esta roto, se puede ver la ocarina (MAAC 82 5 2158)  
2.- (arriba)  Chorrera (MAAC 78 2 856) 
3.- Chorrera(Ransom 2000; Precoliumbianartforsale 2004)  
4.- (medio) Tumaco-La Tolita (MAAC, Valdivia 2021) 
5.- Chorrera (Cruz sf)  
6.- Chorrera (MAPCA 
7.- (abajo) Chorrera (Ebnother 1979)  
8.- Chorrera, 23.0 x 21,0 x 11,0 cm. Ave sobre casa (Idrovo 1987: 97)  
9.-Chorrera (MNMC) 
10.- Chorrera (MAAC) 
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La fig. 1605 muestra una botella chorrera que con agua permite un vaivén reposado, 

con un silbido fuerte y nítido, que salta a una quinta con facilidad (en rojo), intercalado con 

sonido de agua que corre (en azul). 

 

 

FIG 1605 
BOTELLA CON CUERPO EN U, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
Chorrera.  La cámara posee cuatro perforaciones en las cuatro direcciones, más una quinta en la parte superior (MAAC) 
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Encontramos formas de botella similares a la U, pero de formas más redondeadas, 

en Chorrera, La Tolita y Vicús.  

 

 

 

 
FIG 1606 
BOTELLA CON CUERPO EN U, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
1.- La Tolita (500ac-500dc, Ecuador) Seis aberturas en el cuerpo.  Tiene roto el gollete (MAAC 2 2857 85) 
2.- (arriba) La Tolita. Falta cabeza, queda solo la ocarina (MAAC) 
3.- Vicus (500 ac-500dc, Piura, Perú) 20,5 x 18,1 x 17,2 cm (MQB) 
4.- ( medio) Chorrera (3500-300ac) Ecuador.  Aberturas a los lados de la cabeza y bajo el pico (MAAC GA3 2057 81, Ayala y Polanco 

2012) 
5.- La Tolita.  Quebrado, faltan trozos (MAAC 5 1815 81) 
6.- dos botellas Chacras, Manabi 21,0 cm y 18,5 cm (Lathrap 1977: 92)  
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Hay botellas Moche unidas a un segundo cuerpo muy pequeño, que técnicamente se 

comportan como un solo cuerpo, pero que su forma está señalando la intención de marcar 

los dos cuerpos.  

   

 

 

 
FIG 1607 
BOTELLA DOBLE UNIDA, OCARINA AL INTERIOR DE LA CABEZA DE LA FIGURA 
DOS CUERPOS UNIDOS 
1.- (arriba) Moche, Perú. Corte (Anton y Dockstader sf).  
2.- Moche 12,0 x 14,5 x 12,5 cm (ML 8748) 
3.- Moche (ML) 
4.- (medio) Moche. Ciego con manos cruzadas (Golte 2009: 116) 
5.- Moche (MDLN) 
6.- Moche (ML) 
7.- (abajo) Moche (ML) 
8.- Moche (ML) 
9.- (derecha) Moche aberturas en ojos, boca, nariz y orejas (MNAAHP)  
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Moche desarrolló toda una serie de botellas en que los dos cuerpos están totalmente 

fusionados, hasta otras en que se encuentran separados.  En la medida en que la separación 

es más marcada, el flujo aumenta y con ellos las posibilidades expresivas del sonido, pero 

no sabemos si fue este efecto el que llevo a definir esa separación.  Probablemente la 

separación mediante un conducto grueso y corto demuestra una intención de vincular el 

objeto a la idea dual, y a la unión entre pares.   

 

 
FIG 1608 
BOTELLA DOBLE UNIDA, OCARINA AL INTERIOR DE LA CABEZA DE LA FIGURA 
1.- Moche (100ac-700dc, Perú) 20,1 x 10,6 x 20,1 cm (MQB) 
2.- Moche 23,7 10,3 x 14,7 cm (ML8731)  
3.- Moche 19,4 x 12,2 x16,1 cm (ML8634) 
4.- Moche (Rivero y Tschudi 1851 lamXXII) 
5.- (medio) Moche (MVB) 
6.- Moche (MVB) 
7.- Moche (MVB) 
8.- Moche (MNAAHP, foto Ch Vasquez) 
9.- (abajo) Moche (MVB) 
10.-Moche (MVB) 
11.- Moche 23.0 x 18,0 x 12,0 cm (Hickmann 1990: 209) 
12.- Moche (MNAAHP) 
13.- (derecha) Moche (MVB) 
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FIG 1609 
BOTELLA DOBLE UNIDA, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
1.- (arriba)-Moche (0-600dc, Trujillo, Perú) 11.5 x 8,5 x 15,7 cm (MVB VA2716)  
2.- Moche (1-800dc/200ac-600dc, Perú) 15,9 x 8,5 x 14,9 cm (ML2895) 
3.- Moche (MNAAHP) 
4.- Moche (Ransom 2000) 
5.- (medio)Moche (MQB) 
6.- Moche (ML) 
7.- Moche (ML) 
8,- Moche 17,6 x 11,6 11, 7 cm (ML2396) 
9.- Moche 17,6 x 11,6 x 19,7 cm (ML2396) 
10.- (abajo) Moche 19,0 x 10,6 x 18,4 cm (ML2404) 
11.- Moche 20,5 x 10, 8 x 17,2 cm (ML 2405) 
12.- Moche (LM Sam8352) (Marti 1970) 
13.- Moche (Rephann 1978: 3071)  
14.- (derecha) Moche (ML Cusco, foto Carole Sinclaire) 

 

  



1443 
 

 

 

 

 
FIG 1610 
BOTELLA DE DOS CUERPOS, CONDUCTO GRUESO Y CORTO, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
1.- (arriba) Moche (1-800dc/200ac-600dc, Perú) (ML)  
2.- Moche (ML)  
3.- Moche (ML)} 
4.- (medio)) Moche 20,5 x 10,0 15,5 cm (ML1128)  
5.- Moche 19,0 x 10,6 x 18,4 cm (ML2404)  
6.- Moche. “Divinidad del mundo de abajo” (Golte 2009: 117) 
7.- (abajo) Moche (0-600dc) 16.8 x 19,1 x 10,3 cm (MVB VA2333) 
8.- Moche (ML) 
9.- Moche (ML)  
10.- Moche (MNAAHP) 
11.- (derecha) Moche (ML Cusco, foto Carole Sinclaire)  
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Esta misma idea de dos botellas semifusionadas fue utilizada en Vicús.  La botella 

de la fig. 1611.7, probada solo con soplo, responde muy bien con presiones de aire muy 

suaves, dando una escala de tres notas, a la tercera y a la quinta de la fundamental.  Es 

posible generar melodías con esas tres notas.   

 

 

 
FIG 1611 
BOTELLA DE DOS CUERPOS, CONDUCTO GRUESO Y CORTO, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
1.- Moche (1-800dc/200ac-600dc, Perú) 16,8 x 10,0 x 14,8 cm (M L8751)   
2.- Moche 21.7 x 10,7 15,2 cm (ML 8633) 
3.- (medio) Chimú (1000-1450dc, Perú) 11,8 x 7,7 x 14,2 cm (MQB) 
4.- Perú (MQB)  
5.- (abajo) Moche 23,7 cm (ML2787) 
6.- Vicús, Perú 8,9 x 19,5 x 19,5 cm (MQB) 
7.- (derecha) Perú. Apertura en boca y dos en la garganta a los lados (MCHAP 3480)  

  



1445 
 

 

 

En Moche aparece un conducto medio (es decir, no está en la base de ambas 

botellas, sino en su parte media) muy grueso y corto.  Eso permite un flujo fácil con mucho 

control.   

 

 

 
FIG 1612 
BOTELLA CON DOS CUERPOS, CONDUCTO GRUESO, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
1.- Moche (1-800dc/200ac-600dc, Perú) (ML) 
2. - Moche 18.5 x 10,3 x 17, 6 cm (ML2395)   
3.- (abajo) Moche 15.0 x 9,0 x 15,7 cm (ML 1109)  
4.- Moche (ML) 
5.- Moche 20,5 x 10,0 x 20,5 cm (ML1128)) 
6.- Moche (ML) 
7.- (derecha) Perú (MAAC 71 976 78) 
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FIG 1613 
BOTELLA CON DOS CUERPOS, CONDUCTO GRUESO, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
1.- (arriba) Perú (MVB) 
2.- Chimú (1000-1450dc) (MQB) 
3.-Chimú, Chan Chan, Perú. 22.0 x 17,0 x 11,0 cm (MQB) 
4.- (segunda fila) Chimú (Trujillo, Perú) 18,7 x 12.0x 24,2 cm (MQB) 
5.- Moche Perú 23,7 10,3 x 14,7 cm (ML8731)  
6.- (tercera fila) Perú (Wilson 1898 fig. 314) 
7.- Vicus (MVB) 
8.- Chimu (15.2 x 21.0 x 10.3 cm (Bosquet 1997: 863)  
9.- (abajo) Moche (MVB) 
10.- Moche (c 1000dc) (Hall 2006)  
11.- Moche (Ebnother 1979)  
12.- (derecha) Moche (0-600dc) 15.1 x 22,4 x 10,3 cm (MVB VA59B, adquirido antes de 1874, Schmidt 2006)  
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FIG 1614 
BOTELLA CON DOS CUERPOS, CONDUCTO GRUESO, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
1.- Chimu (MCHCH) 
2.- (arriba) Chimu (Rivero y tschudi 1851) 
3.- Lambayeque-Chimu 18.0 x 19,0 x 11,0 cm (Hickmann 1990: 209) 
4.- Perú (MVB) 
5.- (segunda fila) Perú (ML) 
6.-  Trujillo, Peru 16,6 x 24,5 x12,7 cm (MQB) 
7.- Moche (c 100-600dc) 20,3 cm (Hall 2006) 
8.- (tercera fila) Viru (300ac.100dc) 18,8 x 17.7 cm (MHP 1988: 460) 
9.- Perú (Jorquera 1998)  
10.- Ancón, Peru 24,5 x 18,9 x13,5 cm (MQB) 
11.- Ancon, Peru 10,0 x 15,0 x 18,5 cm (MQB) 
12.- (cuarta fila) Perú (MQB) 
13.- Perú (MQB) 
14.-  (ML)  
15.- (abajo) Chimu (c 1200dc) monos llevando una litera (Ransom 1998: 14)  
16.- Perú 14.5 x 18, 0 cm (Velo et al 1983: 95)  
17.- Perú (MCHCH) 
18.-Perú (MQB)  
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El conducto grueso y medial que une ambas limita un poco la producción de reserva 

de aire, y por lo tanto las posibilidades dinámicas.  

 
 

 
FIG 1615 
BOTELLA CON DOS CUERPOS, CONDUCTO GRUESO, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
1.- vista frontal y detalle con vista lateral Lambayeque.-Chimu 12.5 x 14,5 cm.  Dos personas con dos flautas traversas  (Hickmann 1990 

259)  
2.- (arriba) Moche (1-800dc/200ac-600dc) Perú 9,4 x16,3 x22,3 cm (ML 4378 
3.- Vicús Medio, Perú (Munrow sf).  
4.- (medio) Perú.  Flautista (Dibujo de Martínez de Compañon, Palmiero 2014: 298) 
5.- Lambayqeque-Chimu (Valle de Santa, Peru) Persona tañendo tambor y antara 18,2 x 16,3 x 9,5 cm (Hickmann 1990 203) 
6.- Lambayeque-Chimu 13.0 x 14.0 x 6.0 cm. Persona con flauta traversa y tambor (Hickmann 1990 259 
7.- (abajo) Peru (DG 1979) 
8.- vista lateral y detalle. Lambayeque-Chimu 13.0 x 14.0 x 6.0 cm dos personas con flauta traversa y tambor (Hickmann 1990: 259) 
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Cuando el conducto corto y grueso es basal (conecta la base de ambas botellas), se 

aumentan las posibilidades de flujo y por lo tanto las dinámicas sonoras pueden ser más 

variadas, permitiendo sonidos mas largos y lentos.   

 

 

 
FIG 1616 
BOTELLA CON DOS CUERPOS, CONDUCTO GRUESO, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
1.- Jamacoaque (Covacevich  2006) 
2,. (arriba) Perú (Tokai University, Japón) 
3.- Jamacoauqe (500ac-500dc, Ecuador)  (MAAC 2 2586 84) 
4.- (medio) Chorrera (Ecuador) (MAAC) 
5.- Vicús. (MVB, Schmidt 2006: 155) 
6.- (abajo) Perú (Col Azzarini, Buenos Aires. Velo 1985) 
7.- Pachacamac (Izikowitz 1935) 
8.- Nasca (Izikowitz 1935) 
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La botella de la figura 1617 es muy versatil en su sonido; con movimientos leves, 

genera un canto muy inestable en segundas, con mucha fluctuación de altura.  Con 

movimiento mas agiles da saltos de cuarta.  Los silbidos de la ‘ocarina’ (en rojo) se 

intercalan con sonidos de respiración (en blanco).  

 

 

 
FIG 1617 
BOTELLA CON DOS CUERPOS, CONDUCTO GRUESO, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
Bahi. Posee cuatro perforaciones alrededor de la cabeza (500ac-500dc, Ecuador) (MAAC 1 2264 82) 
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FIG 1618 
BOTELLA CON DOS CUERPOS, CONDUCTO GRUESO, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
1.- Jamacoaque (500ac-500dc, ecuador) posee tres aberturas detrás de la cabeza 12,5 x 15,0 x 24,5 cm (MNMC, Quinatoa et al 1997) 
2.- (medio) (70-140 dc, Malagana, Valle del Cauca, Rio Bolo, Colombia) hombre tocando tambor y cargando un venado en una bolsa a la espalda. 24.5 cm 

(Archila 1996 40  
3.- Calima Sonso (600-1400dc, Rio Calima, Colombia) 18,4 x 17,2 cm (MOROCOL)  
4.- (abajo) cultura Ilama (Calima temprano, 1400-100ac, Caicedonia, Cauca, Colombia) 18,4 x 17,2 cm (M. Nacional de Colombia)  
5.- (70-140 dc, Malagana, Valle del cauca, Rio Rolo). 16.5 x 17.0 cm (Archila 1996: 13) 
6.- (derecha) Ecuador (MNMC) 

 

La fig. 1619.1 da una cuarta con sonido de respiración entremedio 

 
FIG 1619 
BOTELLA CON DOS CUERPOS, CONDUCTO GRUESO Y LARGO, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
1.-Chorrera.  Cuatro aberturas en la cabeza (MAAC 4 2001 81) 
2.- (arriba) Chorrera (RMC) 
3.- Bahia. La cabeza fue restaurada con amarras en tiempos prehispanicos (MAAC 2 2880 87) 
4.- (medio) Correra.  Posee aberturas como ranuras en la cabeza (MAAC 1 1385) 
5.- Chorrera (800-100ac) 20,3 cm. 19,8vx 22,6 x 9,5 cm (Quinatoa et al 1997)  
7 (abajo) Guayaqiuil. Ecuador 6,2 x 12.0 x 5,5 cm  (Hickmann 1990: 211)   
8.-  Rio Vercde (Manabi, Ecuador) 22,5 cm (Lathrap 1977: 99)  
9.- Vicus 22,0 x 25,0 x 11,0 cm (Hickmann 1990: 209) 
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La botella de la fig. 1620.1 al ser soplada da un salto de octava pero muy dificil de 

controlar, porque obedece a variaciones minimas de presion.   

 
FIG 1620 
BOTELLA CON DOS CUERPOS, CONDUCTO GRUESO Y LARGO, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
1.- Jamacoauqe (500ac-500dc Ecuador) (MAAC)   
2.-Jamacoaque. Dos aberturas en la nuca y boca (MAAC 1 2105 81) 
3.- (abajo) Moche (1-800dc/200ac-600dc, Perú) 19,0 x 9,0 x 15,5 cm (ML2470)  
4.- Horizonte medio (Huamachuco, cerro Amaru, Mausoleo) 12.0 cm (Topic y Lange 1983-1985: 27) 
5.- Ecuador (RMC)  
6.- (derecha) Chorrera (950-350ac) 28,0 x 23,5 cm (Cruz sf)  

 

La botella de la fig. 1621.1 da un salto de sexta muy nítido.    

 
FIG 1621 
BOTELLA CON DOS CUERPOS, CONDUCTO GRUESO Y LARGO, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
1.- Chorrera. La pureba de agua da excelentes resultados, con dos sonidos. 17,6 x 24,5 cm  (MCHAP 45  
2.- (arriba) dos vistas. Vicús, Perú.  (MNAAHP) 
3.- Vicús (100ac-100dc) 26.0cm (Sotheby 1977) 
4.- (medio) Vicús Ebnother 1979  
5.- (MBCRP) Vicus (500ac-500dc) 18,8c (MBCRP) 
6.- (abajo) Vicús (MCA) 
7.- Vicus (Anton 1972) 
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FIG 1622 
BOTELLA CON DOS CUERPOS, CONDUCTO GRUESO Y LARGO, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
Vicús (M Bizen, Macedo 2024).   

 

Las botellas de gran tamaño, unidas por un conducto largo y grueso basal, permiten 

una gran cantidad de flujo de líquido, pudiendo generar sonidos muy prolongados.  

La representación arquitectónica (Fig. 1623.1) es interpretada por Gutierrez (2011: 

131) como el encierro ritual usado por el chamán durante su iniciación.  Al soplarla da un 

sonido muy grave y debil, pero no fue posible obtener un salto de tono.  

 

 
FIG 1623 
BOTELLA CON DOS CUERPOS, CONDUCTO GRUESO Y LARGO, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
1.- dos vistas. Jamacoaque (500ac-500dc).  Fragmento superior correspondiente a la cámara que contiene el silbato Posee cuatro 

aberturas, en las cuatro direcciones (MAAC 6 510 77)  
2.- Jamacoaque (RMC)  
3.- Jamacoaque (RMC)  
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Los Vicús desarrollaron botellas unidas por un conducto muy estrecho y 

prolongado.  Eso permite que la circulación de líquido sea muy controlada, y por lo tanto, 

pueda sostener sonidos prolongados.  Al mismo tiempo esto facilita la obtención de sonidos 

de agua, incluyendo el retorno de aire a través del conducto en forma de burbujas, debido a 

la insuficiente entrada de aire por la embocadura, y el sonido de respiración debido a la 

entrada de aire.   

 

 
FIG 1624 
BOTELLA CON DOS CUERPOS, CONDUCTO ANGOSTO Y LARGO, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
Vicús (500ac-500dc) Perú 18,5 cm.  El dibujo muestra los movimientos de agua y aire que se provocan al interior, generando múltiples 

tipos de sonidos (MBCRP) 

 

Varias botellas Vicús muestran la escena de un coito.  A veces la estructura interna 

es muy compleja, como la pieza de la fig. 1, en que el aire debe cruzar por las extremidades 

de la figura superior para pasar a su cuerpo y de allí a la ocarina. Suena con bastante ruido 

de agua, sir sonido de respiración y con un salto de quinta.   
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FIG 1625 
BOTELLA CON DOS CUERPOS, CONDUCTO ANGOSTO Y LARGO, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
1.- Vicús (ML)  
2.- (arriba) Vicús (500-0ac) 22,8 x 24,0 cm Reparado, no posee silbato (MCHAP 243, fue hallada junto a la pieza MCHAP 244).  
3.- (medio) Vicús 25.0 cm (MBCRP) 
4.- (abajo) Vicús (17,8 cm) (Hall 2006).  

 
 

La siguiente figura muestra una botella Vicús, que fue encontrada junto con la de la 

fig. XXX.2.   Al ser agitada con agua produce un silbido largo, con salto, intercalado con el 

ruido de flujo de agua.   

 
FIG 1626 
BOTELLA CON DOS CUERPOS, CONDUCTO ANGOSTO Y LARGO, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
1.- Vicús (500ac-500dc, Perú).  El detalle muestra el corte con la comunicación a través de los brazos de la figura superior.  25,8 x 28,2 

cm. (MCHAP 244) 



1456 
 

 

Respecto a la botella 2 de la siguiente fig., Rivero y Tschudi comentan “si se llena 

con liquido el aire, al evadirse, por la contra-abertura, produce sonidos a veces muy 

melodiosos, que imitan de vez en cuando la voz del animal que representa la parte principal 

del vaso, como es el hermoso ejemplar que, al recibir agua por el conducto superior, deja 

oír un sonido semejante al maullido de un gato”. 

La botella del Museo Bizen (fig. 11) al ser probada con agua mediante vaivén 

permite dos notas con salto que corresponde a la cámara de resonancia (la cabeza del 

personaje) pero además da un salto a una nota más grave, que no se sabe cómo se produce.   

La fig. 9, probada solo con soplo, da sonidos con bastante viento y ruido, sin salto 

 

 
FIG 1627 
BOTELLA CON DOS CUERPOS, CONDUCTO ANGOSTO Y LARGO, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
1.- Vicús temprano (500 ac) (MNAAHP) 
2.- Perú (Rivero y Tschudi 1851: 229) 
3.- Vicus (200ac-300dc) (MNAAHP) 
4.- Vicus (500ac-500dc) Peru 18,0 cm (MBCRP) 
5.- (segunda fila) Vicus (c 300ac) (Vásquez y Trejo 2004) 
6.- Vicús (MQB) 
7.- Vicús (MOROCOL)   
8.- (tercera fila) Vicús (MBCRP) 

9.- Vicus (100 ac- 400 dc) 22,8 x 24,0 cm (MCHAP 244) 
10.- Vicus (Cuellar, Gudino y Venegas sf) 
11.- (abajo) Chorrera (corte de la cámara de resonancia y foto) (Museo Bizen, M. Macedo 2024).  
12.- Vicus (500ac-500dc) Peru (MBCRP) 
13.- Vicús (MNAAHP foto Ch. Vásquez)  
14.- Vicús (400ac-700dc) hombre tocando una flauta doble (12 cm) (Hall 2006) 

  



1457 
 

 

Hay botellas Vicús que representan habitaciones, dentro de la cual hay una persona.  

La ocarina está al interior de la cabeza del personaje, la cual a su vez está dentro de la 

habitación.  Si bien la habitación no cuenta como cámara de resonancia, porque es muy 

abierta, llama la atención esa sucesión de elementos encapsulados unos dentro de otros.   

La figura 4, al soplarla dio un solo tono, con cierto arco, pero sin salto de tono.  La 

fig. 6, probada solo con soplo, da un solo tono muy estable, sin salto y sin arco.  La fig. 7 

con agua permite muchos sonidos trinados, con fuerte sonido de respiración entremedio, 

pero sin salto de tono.  

 

 
FIG 1628 
BOTELLA CON DOS CUERPOS, CONDUCTO ANGOSTO Y LARGO, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
1.- Vicús (500ac-600dc), Perú 18.4 x 32,0 12.7 cm (Arturi 2006: 149)  
2.- (detalle) Viru Gallinazo (1250-0ac/800ac-200dc) 13,3 x 8,1 x 18,8 cm (ML31853) 
3.- Vicus 25,0 x 18,5 x 10,5 cm (MBCRP)  
4.- Vicús 19,5 x 32,5 cm. Con poca agua da sonidos prolongados (MCHAP 234) 
5.- (segunda fila) Vicus (500-0ac) 28,7 x 31,5 cm  (MCHAP 245) 
6.- Vicús 20,2 x 28,2 cm. Con agua da excelentes sonidos prolongados con saltos (MCHAP 239) 
7.- Vicús (MBCRP) 
8.- (tercera fila) Vicús (Cáceres 2005: 108) 
9.- Vicús (MNAAHP)  
10.- Vicús (MNAAHP)  
11.- Vicús (ML)  
12.- Vicús (Bolaños 2007: 65) 
13.- (abajo) Salinar (500-300ac), Perú (Statnekow 1987: 819). 
14.- Vicús, Perú.  Reparado, no suena (MBCRP)  
15.- Vicus (MBCRP) 
16.- Vicus. 23,0 cm (MBCRP) 
17.-Vicus  (MVB) 
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La siguiente fig. muestra una botella Vicús que, al ser agitada con agua permite un 

vaivén lento y reposado, con un sonido complejo que mezcla el silbido de la ‘ocarina’ (en 

rojo) con el sonido del agua (en azul), intercalados con un sonido de ‘respiración’ muy 

nítido, porque es amplificado por la cámara de aire.   

 

 

 
FIG 1629 
BOTELLA CON DOS CUERPOS, CONDUCTO ANGOSTO Y LARGO, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
Vicús (500-0ac), Perú. 19,5 x 13,0 x 31,1 cm. Muy restaurado (MCHAP 295) 
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BOTELLA DE TRES CUERPOS O MAS, CON CAMARA DE AIRE, CON OCARINA DENTRO 

DE CAMARA DE RESONANCIA 
 

Al tener varios cuerpos interconectados aumentan las posibilidades de flujo de 

líquido, y por lo tanto de sonido por vaivén del líquido y las posibilidades de sonido de 

flujo del líquido.  Probablemente los sonidos de aspiración de aire son pocos, o 

inexistentes.  La dinámica del sonido depende de la cantidad de líquido y de los múltiples 

movimientos que permiten flujos diversos.  

 

 
FIG 1630 
BOTELLA DE TRES CUERPOS, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
1.- Perú. (Tokai University, Japón) 
 2.- dos vistas de una botella Gallinazo (1200-0ac/ 800ac-200dc) del Valle Viru, Peru.  9,3 x 14,5 x 13,2 cm.   Representa tres pepinos con 

una cabeza de ave (ML 17608).  

 
 
 

  



1460 
 

 

BOTELLA Y VASO, CON CAMARA DE AIRE, CON OCARINA DENTRO DE CAMARA DE 

RESONANCIA 
 

Los Chancay (1000-1450dc, costa Perú) produjeron una tipología de botella-vaso 

silbador representando una foca o lobo marino con las fauces con dientes mirando hacia 

arriba.  Esta figura se repite, sin duda debido a una asociación simbólica de lo representado.  

Los dos recipientes, unidos por la base con un conducto grueso, permiten un buen flujo, y 

puede haber una generosa cámara de aire, todo lo cual permite sonidos prolongados y 

variedad de movimientos sonoros.  Alogunas posean una ocarina grande, de sonido grave, 

que puede tener saltos debido a la cámara de resonancia.  La abertura está entre los dientes.  

La botella-vaso que dibuja Wilson (fig 9) parece corresponder a esta tipología, a 

juzgar por su semejanza con las otras botellas de esta lámina.  Probablemente la ocarina 

está dentro del cuerpo del animal, como ocurre con el ejemplar de la fig XXX 

 

 
FIG 1631 
BOTELLA Y VASO, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
1.- Wari (600- 900dc), Perú.  18,4 x 24,0 x 12,5 cm (ML, Arturi 2006: 289 
2.- Perú. (Rivero y Tschudi 1851 lam XXXV) 
3.- Perú (MDLN) 
4.- (medio)Peru (ML) 
5.- Chancay, Perú (Bolaños 2007: 98) 
6.- chancay, Perú (MAL)  
7.- (abajo) Chancay (1000-1450dc) (MNAAHP, foto Ch. Vasquez)  
8.- Chancay Perú (CCC) 
9.- Perú (Wilson 1898 fig 315).   
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A pesar que los grandes vaso-botellas silbato Jamacoaque poseen siempre la ocarina 

descubierta, con la ventana en la nuca de la figura, existe una que posee dos aberturas cmo 

ranuras e la nuca, lo cual indica que debe poseer una ocarina en su interior.  

 

 
FIG 1632 
BOTELLA Y VASO, OCARINA AL INTERIOR DE LA FIGURA 
Jamacoaque (MAAC)   
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BOTELLA DE DOS O MAS CUERPOS, CON DOS OCARINAS DENTRO DE CAMARAS DE 

RESONANCIA 
 

El ejemplar Vicús N° 1 de la siguiente figura posee un conducto angosto y largo, 

que permite sonidos prolongados producido por vaivén del líquido, con muchos sonidos de 

flujo del líquido, y de aspiración de aire.  La doble ocarina daba sonidos con batimiento, a 

juzgar por su tamaño y ambos debieron producir intervalos gracias a la cámara de 

resonancia.  Hoy suela solo uno con salto de quinta con facilidad 

 

En los otros tres ejemplares, las cámaras triples permiten una combinación de 

movimientos de vaivén que pudo producir una variedad de ritmos y combinaciones entre 

los dos sonidos de cada ocarina, del agua y del aire.   

Probablemente este conjunto de botellas representa el ejemplo más complejo de 

posibilidades sonoras obtenidas con botellas silbadoras.  Sin embargo, su reducido número 

nos permite suponer que ese aumento de posibilidades no era el argumento central que 

guiaba a los artesanos a fabricar botellas silbadoras, ni a los usuarios a demandarlas.   

 
FIG 1633 
BOTELLA DE DOS Y TRES CUERPOS, DOS OCARINAS AL INTERIOR DE LAS FIGURAS 
1.- Vicus (500ac - 500 dc), Perú.  14,5 x 34,5 cm, Reparado en las cabezas de ambos animales, una ocarina no suena (MCHAP 241). 
2.- Ecuador.  dos aves sobre casas.  Cámaras con aberturas en las cuatro direcciones (MNMC). 
3.- (abajo) Vicus, Perú. Cámara con abertura grande en ambos ojos y boca y dos pequeñas en las narices.  Ambas ocarinas dan un 

intervalo de tercera (CCC). 
4.- Vicús (400 dc) 27,0 x 28,0 cm. (Lapinder 1968).    
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CASOS ESPECIALES 

BOTELLA SILBADORA + FLAUTA GLOBULAR 
 

Esta pequeña botella silbadora permite sonidos por vaivén del líquido, pero el 

sonido de flujo del líquido, y la aspiración de aire no es posible, debido a su pequeño 

tamaño. El hecho que posea una flauta globular en la cabeza de la figura del búho lo hace 

una pieza única.  No es posible tocar ambos instrumentos simultáneamente.  Pero, al mismo 

tiempo, esta dualidad nos indica que lo que se intentó fue replicar la tipología de ‘flauta 

globular + ocarina’ que fuera tan exitosa en el Ecuador del período de desarrollos 

regionales.  Esas flautas tampoco podían ser ejecutadas en modo flauta globular y ocarina 

simultáneamente, y sin embargo fueron replicadas por centenares 

 durante muchos siglos en una gran extensión territorial.  En cambio, este es el único 

ejemplo que tenemos de aplicar ese concepto a una botella silbadora.   

 

 

FIG 1634 
BOTELLA DE DOS CUERPOS, OCARINA EN LA FIGURA, CON FLAUTA GLOBULAR ADOSADA 
Lambayeque (100-1470dc) flauta globular/botella silbadora 13.0 cm  (MCHAP 554) 
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BOTELLA CON OCARINAS CON AGUJERO DE DIGITACION 
 

En esta botella, el sonido producido por vaivén del líquido es semejante al de las 

botellas dobles con conducto semiangosto, lo que permite quizá sonidos de flujo del 

líquido, y de aspiración de aire.  Pero las dos ocarinas no siguen la lógica de todas las 

botellas silbadoras expuestas hasta aquí, ubicadas en la cabeza de la figura o en el asa.  En 

cambio, se basan en la ‘flauta globular + dos ocarinas con 1ag/1ag’ (ver pág. 1315) donde 

ambas ocarinas se hallan ubicadas en los brazos, con las ventanas en el hombro.  Ese 

ejemplar de por sí es una rareza, ya que es el único que conozco con esas características.  

La botella Malagana sigue un estilo diferente en su expresión plástica, más geométrico y 

rígido en su forma, pero idéntico en su concepción organológica.  La cabeza posee 

aberturas, como si tuviera una ocarina al interior, pero al parecer está vacía.   

Probablemente los dos ag. permiten generar y suprimir el batimiento, como en la 

´flauta globular+ocarina’ señalada.  Es difícil imaginar cómo se puede manipular los dos 

ag. de ambas ocarinas y al mismo tiempo hacerlas sonar con movimiento del agua.  El 

hacerlas funcionar con soplo es muy sencillo, y el resultado debería ser semejante al de la 

ocarina señalada.  Pero también es cierto que quien la usó en el pasado pudo ensayar mil 

veces el modo de hacerla sonar de formas que sólo se consiguen con la práctica.  En todo 

caso, este ejemplar queda como un caso único, diferente, inusual, que plantea muchas 

interrogantes.   

 

  
FIG 1635 
BOTELLA DE DOS CUERPOS, DOS OCARINAS CON AGUJERO DE DIGITACIÓN AL INTERIOR DE LA FIGURA 
Calima, fase Malagana, Colombia (Valdivia 2021).    
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REPRESENTACION DE BOTELLA SILBADORA 
 

En el MOROPE hay tres botellas de metal que parecen estar representando botellas 

silbadoras, a juzgar por su forma y proporciones.  Probablemente la imitación en metal no 

permite funcionar con agua (y probablemente con soplo tampoco), ya que el sellado de los 

conductos y recipientes es muy difícil de lograr, Eso implica que esta trasposición sólo 

imita la forma de la botella silbadora, y no su función, lo cual nos está indicando que la 

importancia de estos objetos supera su función sonora.   

 

 
FIG 1636 
IMITACIÓN DE BOTELLA SILBADORA EN METAL 
1.-  Metal (oro, plata, turquesa) 20,0 cm (OROPE V84 4694)  
2.-  Metal (oro, plata, turquesas) (OROPE V81 4656)  
3.- Metal (oro, plata) (OROPE V79) 
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BOTELLA SILBADORA COLONIAL 
 

La existencia de botellas que silbaban llamó la atención a los europeos, que dejaron 

constancia de la existencia de ellas como objetos curiosos.  El viajero Amédée François 

Frézier publicó en 1716 un libro con sus memorias en Perú, en que aparece una paccha y 

una botella silbadora, entre otras “curiosidades de los incas”.  

 

 

FIG 1637 
LÁMINA DE FEBRES  
“H- diferentes formas de vasos recuperados de tumbas de los antiguos indios” (Frezier 1716 

 

Las botellas silbadoras inca fueron conocidas por las primeras familias españolas, 

que consideraron curioso contar con ellas en sus casas y las adoptaron.  Las hicieron 

replicar conservando las mismas características organológicas de la botella inca, lo cual 

permite suponer que fueron confeccionadas por quienes sabían hacerlas, pero con el 

esmalte al gusto español, que le da brillo y lo hace más impermeable.  Así se explicaría la 

supervivencia de esta clase de botella silbadora en la colonia temprano.  Probablemente 

estuvieron relegados a los otros objetos utilitarios asociados a la cocina, lo cual explica que 

no haya ninguna mención a su uso o función.   
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FIG 1638 
BOTELLA COLONIAL TEMPRANA, DE DOS CUERPOS, OCARINA EN FIGURA SOBRE TUBO 
1.- Colonial, Perú, con esmaltado verde (MNAAHP) 
2.- colonial, Perú, con esmaltado (MANB) 
3.- (abajo) colonial, Perú.  hombre sentado con vaso. Ventana en la zona de los genitales (MANB) 
4.- colonial, Perú. con esmalte. Perdió el silbato (MAL, foto C. Mac Kay 2023).  

  

Una botella colonial, con la forma y dimensiones de un jarro europeo, posee dos 

pequeñas ocarinas en la parte superior del cuello de ambas figuras.  Es de grandes 

dimensiones, y la posición de la ocarina impide generar una cámara de aire, y tampoco 

puede sonar soplando con agua, porque habría que llenarla de agua casi al borde.  Solo es 

posible hacerla sonar soplando.  Requiere bastante aire; una de las ocarinas está perdida, y 

la otra produce un sonido agudo y penetrante, poco preciso, propio de las ocarinas 

pequeñas.  Probablemente es de la colonia temprana, del siglo XVI, y por su forma y 

decoración sigue los patrones europeos de la época.  Perteneció al sr Carlos Ovalle, 

probablemente fue comprada a inicios del siglo XX, se quebró en el terremoto del año 

1985, y fue reparada íntegramente.  Dicen que antes de quebrarse sonaba más.  Hoy se 

encuentra en el Museo Amano, de Lima.   

La botella del MQB, en París, está catalogada como “objeto falso”, probablemente 

porque no es prehispánica. Su estilo es muy semejante a la anterior, lo cual quizá supone 

que hubo una continuación de botellas con silbato incorporado, hechas por artesanos 

entrenados en el estilo europeo, que traspasaban al jarro español la idea de añadirle una 

ocarina.  Probablemente sólo perseguían el producir objetos curiosos, sin ningún nexo con 

las botellas prehispánicas.    
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FIG 1639 
BOTELLA ESCULTORICA, UNA O DOS OCARINAS  
1.- Botella colonial, con dos ocarinas en la parte superior del cuello, sobre la cabeza de las figuras de ave (ver detalle).  Una de las 

ocarinas se perdió. 38,0 x 18,0 x 33,0 cm (MAL, foto C. Mac Kay 2023).  
2.- Botella silbadora 20.5 x 13,3 x 21.0 cm.  Perú (MQB) 

 

El interés que presentan estos jarros radica precisamente en que se ha reducido su 

interés a un detalle anecdótico, que probablemente el dueño del jarro exhibía a sus 

invitados, pero carente de toda la connotación que tuvo durante los veinte siglos anteriores.   
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BOTELLA SILBADORA ACTUAL 
 

Encontramos instrumentos introducidos de Europa, como el vogelpfeife alemán, una 

botella de metal con agua, con un tubito para soplar (DG 1970:20), que produce sonidos 

gorgoreados.  Lo hallamos reproducido en las fiestas bolivianas.  En Europa se usaron otros 

juguetes de este tipo, como el rossignol, de cerámica, que imita el ruiseñor por medio del 

agua.  Hoy en día se encuentra este tipo de flautas en ferias de artesanía en Chile y en los 

Andes.  

 

 
FIG 1640 
BOTELLA CON TUBO PARA SOPLAR 
1.- pajarilla, calabaza con agua, en el interior una pequeña flauta que al soplarla ´produce un gorjeo de pajaritos”.  Vallegrande, (santa 

Cruz, Bolivia).  Se usa para navidad (Cavour 2003b: 101) 
2.- Pajarillos de hojalata. La Paz (Cavour 1999: 178)  
3.- pajarillo. Hecho con un envase de lata de aprox 10.0 x 7,0 cm. En Carabuco lo construyen de cañahueca. Se usa en navidad, en La Paz 

y Santa Cruz (Cavour 2003b: 101)  

 


