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Este es un documento en proceso, cuya función es visibilizar el archivo personal 

que he ido acumulando a lo largo de los años.  Este, y todos los capítulos anteriores, se 
pueden bajar de 

https://www.joseperezdearcea.cl/instrumentos-sonoros 

Este capítulo contó con la colaboración de Nicolás Oquendo, músico e investigador 

de la fundación taller La Bola en Quito, quienes cuentan con una colección de instrumentos 
prehispánicos patrimoniales que los viene toando hace años, lo cual les abre una dimensión 
musical a esos objetos que raramente se obtiene.  Esa colaboración se realizó en un 

conversatorio realizado el 30 de mayo de 2024 por el Museo Precolombino, que se puede 
ver en el siguiente enlace de Youtube  

https://www.youtube.com/watch?v=faWo03op8nU 

En el texto, la cita a ese conversatorio aparece como Oquendo 2024.  

 

Al final de esta parte agregué la bibliografía de las flautas, sólo de las sin aeroducto 
debido a la cantidad de referencias.  Pido disculpas porque, sin duda, hay errores en el 
listado bibliográfico, debido al enorme trabajo que implica revisar todos los capítulos 
dedicados a este tema, que comencé el 1978, con bibliografía escasa que, mucha de ella, no 

está presente en ninguna base de datos, y por lo tanto no puedo corroborar.   Debido a que 
este es un trabajo personal, que no cuenta con financiamiento o apoyo, he preferido 
entregarlo así, como un documento de trabajo, al nivel que alcanza en esta etapa.    Agregué 

también el listado de Museos, que aparecen como siglas en los capítulos.  

https://www.youtube.com/watch?v=faWo03op8nU
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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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MAPA DE LAS CULTURAS INDIGENAS DE SUDAMÉRICA. Muy esquemático, sólo como referencia general.  Muchas culturas ocupan 
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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FLAUTA GLOBULAR CON CAMARA EN FORMA DE CARACOL 

O FLAUTA-CARACOL 
 

Dentro de las flautas globulares, existe un número considerable que se caracterizan 
porque su cámara de resonancia tiene forma en espiral, y por eso ameritan un capítulo 

aparte.  En este capítulo voy a reunir dos tipos de flautas globulares en que la cámara de 
resonancia tiene forma de espiral.  Existen dos tipos de flautas que comparten este 
principio, pero con resultados muy diferentes; uno de ellos es el de formas que copian el 

caparazón en forma de caracol del animal gasterópodo, que llamaré ‘flauta-caracol’, para 
diferenciarlo del otro, que posee una espiral interna, que no copia al gasterópodo, y que 
llamaré ‘flauta-espiral’.  

Si En teoría, organológicamente no se diferencian del resto de las flautas globulares, 

porque el sonido en la flauta globular depende de la masa de aire vibrante, no de su forma, 
pero como veremos, esto quizá no ocurre en estas flautas.   

Es evidente que varias culturas prehispánicas dieron mucha importancia a esa 
estructura espiral interna, fabricándolas trabajosamente en cerámica y alcanzando un alto 

grado de estilización y desarrollo en las formas y el acabado.  Sin duda que esto obedece a 
factores relacionados con el concepto de la espiral como símbolo.   Sin duda que el respeto 
por la naturaleza como fuente de conocimiento tenía una importancia enorme en esas 

culturas.   A pesar que este libro no abarca los significados de las formas, es indudable que 
hay una profunda conexión con la forma del caracol, algo que está muy presente en 
Mesoamérica, donde hay una cantidad de relatos acerca del del caracol como el viento, con 

el espíritu de la creación, como un factor seminal de la estructura del mundo.  Ecuador 
estaba en contacto permanente con Mesoamérica, así que parte de esa cosmología tiene que 
haber circulado hasta acá, y eso explica que todas estas flautas tienen el caracol interno, 

pero muchas no lo exhiben, lo que interesa no es mostrarlo, sino poseerlo.  En los 
ejemplares de cerámica de forma estilizada, su forma abstracta no permite saber que su 
interior contiene una espiral.  En estos casos, queda claro que el trabajo y dedicación 

puestos en elaborar esa forma compleja no está al servicio de su exhibición, sino que se 
reserva como un atributo que es conocido por quienes los usan.   

Algunas flautas son hechas con conchas de caracoles pequeños, y eso se podría 
asociar al valor concedido al animal, que se traspasa a su uso sonoro.  Pero son más bien la 

excepción (o eso parece, por la escasez de ejemplares) frente a la gran cantidad de 
ejemplares hechos en cerámica, que proliferaron entre el 700 y el 1500 dc. en Ecuador, 
cuya confección exige una gran destreza en el manejo de este material, su modelado y su 

cocción.   Frente a la gran cantidad de flautas-caracoles de cerámica, las flautas hechas con 
el caparazón del molusco son una porción mínima.  Tal vez esta desproporción se deba a 
motivos de conservación, o a una intención funeraria, nunca lo sabremos. Pero la gran 

cantidad de ejemplares cerámicos nos está señalando que se trata de una categoría propia, 
muy característica e importante, y que por lo tanto amerita tratarlos como una tipología 
separada.  
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En todo caso el uso musical de estos objetos ha estado incierto desde que comienzan 

a describirse, fundamentalmente porque no se parecen a nada de lo que existe en Europa.  
Por ejemplo, cuando los D’Harcourt publican la colección de flautas-caracol de P. Rivet, 
dicen que poseen “dos grandes orificios que por ignorancia de los indios los hace mudos”.  

Algunos autores, como los D’Harcourt, piensan que no son objetos sonoros, otros las 
confunden con trompetas, debido a que la espiral interna se conoce bien en las trompetas de 
grandes caracoles.  Escobar (1986: 75) se refiere al caracol como “el instrumento de las 

culturas precolombinas de Colombia … más amado y elaborado, aunque no el más 
representativo musicalmente”, haciendo notar la confusión de nombres utilizados por 
cronistas y comentaristas históricos y actuales, como fotuto, fututo, trompeta, bocina y 
“hasta flauta” (sic).  Este autor (Escobar 1986: 70-71) cree que estos objetos no fueron 

utilizados casi como instrumento musical, sino como adorno, en que “los agujeros que 
tienen pueden utilizarse solamente para colgarlos”, o también como ofrendas, como 
amuleto.  Se basa, para decir esto, en las hermosas formas y colores, de la delicada 

terminación, amables para ser acariciados, un goce ligado a tocar, palpar.  Si bien no 
comparto la idea que no son flautas, es evidente que las características táctiles que este 
autor menciona son parte importante del logro estético de estos objetos, y parte de la fama 

que han alcanzado entre coleccionistas.  

Pero la diferencia es muy evidente al analizar sus cualidades organológicas; las 
flautas pueden ser tocadas como trompeta, si poseen algún agujero suficientemente grande 
(muchas lo tienen) pero el resultado es muy pobre.  Por otra parte, la existencia de agujeros 

de digitación en la gran mayoría no deja dudas acerca de su uso como flauta.  Por ejemplo, 
Mead (1903, lam. III, fig. 4) publica un extraño objeto “no identificado, hecho de terracota.  
El tono se produce soplando en cualquiera de los dos orificios exactamente de la misma 

manera en que suena la trompeta. Los labios, en ambos casos, actúan como lengüetas, 
provocando la vibración del aire dentro del instrumento”.  La foto, sin embargo, muestra 
una flauta característica del tipo ‘pasto’ que presentamos a lo largo de este trabajo.   

 

 

FIG 979 
FLAUTA INTERPRETADA COMO TROMPETA 
Mead 1903, lámina III figura 4. 

 

Este ejemplo, que se repite con cierta frecuencia, no señala uno de los peligros de la 
arqueomusicología; si no conocemos la forma de ejecutar un instrumento sonoro, podemos 

llegar a conclusiones muy distantes de la realidad.  En las flautas con cámara en espiral, la 
evidencia de su ejecución es indirecta, y viene de los cientos de flautas globulares que 
vimos en el capítulo anterior.   
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Las dos tipologías básicas de las flautas-caracol se basan en la utilización del 

caparazón de un gasterópodo, ya sea un caracol marino o terrestre, o bien en base a su 
réplica en cerámica.  Con toda probabilidad los gasterópodos dieron origen a toda esta 
familia de flautas, y por eso utilizar la nomenclatura acuñada por los biólogos para describir 

estos animales resulta muy útil para describir las flautas.   

 

 
FIG 980 

PARTES DEL GASTRÓPODO 
Nomenclatura utilizada para nombrar las partes del gasterópodo (basado en Benton y Harper 2009), que voy a utilizar en este capítulo.  

 

A continuación, describo los dos tipos de flautas-caracol, las realizadas con conchas 
de gasterópodos y luego las realizadas en cerámica y luego muestro algunos ejemplos de 

representaciones de flautas-caracol en metal y como parte de escenas realizadas en 
cerámica.    
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MOLUSCO 

 

Varios tipos de moluscos son utilizados como flauta-caracol. Los hay terrestres y 
marinos, y de estos últimos solamente los de tamaño relativamente pequeño, no sólo porque 
son fáciles de hacer sonar, sino también porque sus paredes delgadas funcionan bien como 

filo en la embocadura. 

 

EJEMPLOS ACTUALES 
 

Como ocurre con todas las flautas globulares, los ejemplos de usos actuales o 

subactuales de caracoles utilizados como flauta son sumamente escasos, no sabemos si es 
porque se usan poco o porque han sido poco descritos.  Probablemente haya muchos otros 
ejemplos que no están descritos o que no conozco.  Los Ijca de la Sierra Nevada de Santa 
Marta utilizan unas pulseras con semillas o pequeños caracoles que llaman "seguranza", 

colocados por el Máma (sabio o sacerdote) para evitar las enfermedades.  Los niños llevan 
caracoles alargados llamados siriches, que simbolizan el miembro viril y las niñas 
muruchos, caracoles redondeados que simbolizan su sexo (Escobar 1986: 75).  Al ser una 

pulsera, difícilmente puede tratarse de una flauta, pero algunos autores han utilizado estos 
nombres para aplicarlos a las flautas de Ecuador.   

Los kamsá de Colombia usan como flauta un caracol terrestre (FIG XXX) de forma 

muy plana, con una altura de la espira casi inexistente.   La abertura es bastante pequeña, y 
al parecer no necesita ninguna transformación para ser usado como flauta.   

 

 

FIG 981 
FLAUTA DE CARACOL DE LOS KAMSÁ 
concha de caracol terrestre, sin ag. de digitación, usado por los kamsá de Colombia. (Bermúdez 1985: 37).   

 

Izikowitz (1935: 287) menciona que los indios colorado de Ecuador llevan 
pequeños caracoles colgando en sus collares, con la abertura cerrada parcialmente con cera, 

para usarla como embocadura, y con 3 o 4 ag. digitación.   Bolaños et al (1978: 480) 
mencionan muy brevemente el mutun, un caracol con 1 ag. usado por los cashinahua de 
Perú para hacer señales sonoras.  
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EJEMPLARES ARQUEOLOGICOS 
 

No existen muchos ejemplos de caracoles utilizados como flauta en los registros 
arqueológicos. Conozco algunos hallados en la costa peruana, y es muy posible que hayan 

sido usados en otras regiones.  Mendoza (s.f.) menciona caracoles (megalobulimus 
oblongus) recortados en la base y el centro, con uno o dos agujeros, en sitios arqueológicos 
de Córdoba (Argentina), sin mayores datos.   Si el caracol no ha sido modificado, es 

imposible saber con certeza su uso sonoro en el pasado.   Es el caso de los que presento en 
la siguiente FIG.  

 

FIG 982 

CARACOLES SIN AG.  
1- Perú, arqueológico. Molusco chacellaria sp. (MNAAHP, foto Chalena Vásquez). 
2.- Jamacoaque, Ecuador.  Molusco fistinus dupetittbourarsi.  26 x 6,6 cm (MAPCA Jama03930, Gutiérrez 2012). 

3.- Perú, arqueológico (MOROPE).  

 

Cuando se trata de caracoles marinos alargados, con una gran altura de la espira y 
una abertura muy larga, que se extiende hacia el canal sifonal, esto obliga a cerrar parte de 

ella para poder usarla como embocadura.  

En los casos que existe 1 ag. de digitación es posible definir el uso sonoro del 
objeto, ya que la perforación difícilmente puede interpretarse de otro modo.    
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FIG 983 
CARACOLES CON 1 AG  
1.- 1ag molusco Moche, Perú.  4,3 x 13,6 cm caracol marino (ML 200022). 

2.- molusco con 1ag. Se ve la abertura parcialmente cerrada para conformar la embocadura (MNAAHP 4490).   
3.- 1ag molusco Chancay.  Dos conchas unidas por un textil con 1ag (Izikowitz 1935: 287). 

 

Cuando hay varios ag., y además presentan la abertura intervenida para reducir su 

tamaño, eso permite su identificación como instrumento sonoro de forma mucho más 
evidente.  Pero en los ejemplares de la próxima fig. el diseño es extraño, presentando una 
digitación poco ergonómica, diferente a la habitual en las flautas globulares.  Si bien no he 

podido observar en directo ninguno de estos ejemplares, todas las fotos coinciden en 
mostrar varios agujeros practicados en las espiras superiores del caracol, siguiendo una 
disposición que no parece seguir ningún criterio ergonómico, es decir, no están dispuestos 

para que sean cómodos a la postura de los dedos, sino que al parecer su ordenamiento 
obliga a que cada dedo debe posicionarse en una forma distinta a los otros, generando una 
posición extraña, incómoda, que es exactamente la contraria a la que necesita un ejecutante 

para poder hacer melodías con facilidad, como encontramos en la enorme producción de 
flautas globulares del continente.   Esta observación, sin embargo, habría que corroborarla 
en la práctica, ejecutando el instrumento.   
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FIG 984 

CARACOLES CON 2 A 4 AG.  
1.- molusco Moche, de tamaño más pequeño que el resto.  3 ag. (2 a un costado 1 al otro costado, en las espiras superiores).   5,9 x 16,7 

x 7,2 cm (ML 200020) 

2.-molusco Moche.  4 ag colocados irregularmente en las espiras superiores, uno de ellos un poco más grande.  4,4 x 20,2 x 5,5 cm (ML 
200016) 

3.- molusco Moche 3ag (1 en la última espira, 1 en un costado en las espiras superiores, 1 en otro costado).  Está roto en el cuerpo 

principal (pudo tener más ag.) 5,0 x 24,3 x 6,0 cm (ML 200018) 
4.- molusco Moche. 2ag.  Abertura parcialmente cerrada para conformar la embocadura (MNAH, foto Chalena Vásquez) 

 

En el MHN de New York hay un ejemplar de caracol con 2 ag. “uno perforado en la 
parte superior de la esfera, el otro en su costado” que correspondería a un Fasciolaria 
Princeps (Mead [1903] 2020: 20 lam. III.12). 
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FIG 985 
CARACOLES CON 3 A 9 AG.  

1.- molusco Moche, 3 ag (ML 200019) 
2. –(dos ejemplares) molusco Moche.  El grande posee 9ag. (6a un costado, entre la primera y última espira, 3 en otro costado, hacia la 

última espira, 1 hacia el ápice).  Dos perforaciones para suspensión en el ápice 4,7 x 17,0 x 5,6 cm (ML 200017).  El pequeño posee 

7ag. (1 grande en las espiras superiores, 1 hacia la última vuelta, 3 a un costado y 2 al otro costado, todos de diferente di ámetro).  
No se ve la abertura; si estuviera cerrada y se usara el ag. grande como embocadura, se percibe una cierta simetría entre la 
embocadura y los ag. a cada lado.  2,8 x 12,2 x 3,5 cm.  (ML 200021).   
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CARACOLES DE CERAMICA 

 

Las flautas-caracol de cerámica son mucho más numerosas que las de moluscos.  
Son todas prehispánicas, y se concentran en la provincia del Carchi (Ecuador) y el contiguo 
departamento de Nariño (Colombia).  La producción fue tan numerosa, y las formas y 

decoraciones alcanzaron tal grado de perfección, que llamaron la atención de coleccionistas 
europeos a partir del siglo XIX.   

 

 

FIG 986 
FLAUTAS-CARACOL DE CERÁMICA 
1- Conjunto coleccionado por P. Rivet (D’Harcourt 1925: PL XXIX).    
2- dos ejemplares de Ecuador (González 1882; Lam XVI).  

 

La definición cultural de los ejemplares es difícil, porque por lo general provienen 
de exhumaciones ilegales o comerciales, por lo tanto, sin contexto, y se basa principalmente 
en los estilos visuales (formas y diseños pintados).  El conocimiento cultural de esa región 

se basa en los estilos cerámicos, los cuales han tenido denominaciones diferentes a través 
del tiempo; la fase Negativo del Carchi (800-1500 d.C.) fue luego denominada Capulí; 
Tuncahuán (700-1200d.C.) fue llamada Piartal y luego proto-Pastos.  Cuasmal (1250-1532 

d.C.) fue renombrada como Tuza y luego Pastos (Vargas 2012).  Muchos autores, además, 
denominan Carchi a estos objetos, tomando el nombre de la provincia donde se hallaron.  
Voy a entregar las denominaciones dadas por las instituciones o autores, a lo largo del 

trabajo, donde Cuasmal es la más habitual, y voy a denominar ‘estilo carchi’ a este 
conjunto de objetos, para diferenciarlo de otros tipos de flautas derivadas del caracol. 
Provenientes de otras regiones.  Fuera de esta región existen pocos ejemplares; Izikowitz 
(1935 269, 271) menciona algunas Colorado, Cangahua, Chancay, Pachacamac, Casma y 

Huarez, y más abajo presento algunos ejemplos de otras culturas de Perú.  Se trata de 
ejemplares menos elaborados que dan la impresión de ser ejemplos marginales y aislados.  

Lo que caracteriza esta tipología de flautas es la forma interior en forma de caracol.  

Esta forma aparentemente no incide en el sonido; si se estirara la cámara interior, daría una 
forma tubular cónica, como la que muestra la FIG siguiente.  Debido a que en la flauta 
globular el sonido depende del volumen de aire y no de la forma que posee este volumen, el 
sonido del caracol y el de la forma extendida serían teóricamente semejantes.  Luego 
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veremos que esto puede cambiar debido a la experimentación musical sobre el objeto 

mismo que ha hecho Oquendo (2024).    

 

 

FIG 987  
ESQUEMA DE LA CÁMARA DEL CARACOL CERÁMICO EXTENDIDA 

En base al ejemplar CSP 42 se dibuja, abajo, el corte y, arriba, se desarrolla la cámara como si se hubiera desenrollado.   

 

La forma de la cámara supone una enorme dificultad para el ceramista, pero se trata 
de una decisión cultural adoptada en una región durante un tiempo muy prolongado, lo que 

implica que el valor otorgado por esas poblaciones a esa forma interna en espiral era mayor 
a la dificultad que implica su producción.  Hay flautas que reproducen con exactitud el 
caracol original con su forma, sus estrías y várices, hasta el punto que podemos reconocer 

la especie de molusco que representa, hasta otras en que la forma exterior se hace abstracta 
y no podemos reconocer la espiral que conservan en el interior.  Las hay sin agujeros, y 
también con 1, y 4 agujeros, siendo escasos los de 2 y 3 ag.   El conjunto de flautas estilo 

cuasmal presenta una gran estabilidad formal, con tipologías que se repiten casi sin 
variación, pero sin embargo en cada ejemplar varían los detalles sobre todo cuando hay 
pintura, demostrando una clara intención de producir ejemplares únicos y diferenciados 

visualmente.   

Siendo la existencia y posición de los ag. de digitación uno de los rasgos más 
estables del conjunto, la voy a utilizar como argumento para agrupar todo el conjunto.  A 
este criterio se suma otro, que es la relativa exactitud en la copia del caracol original o la 

relativa abstracción de la forma.  La pintura, que sería un tercer argumento, no lo voy a 
considerar porque supone una variación enorme, que exige un análisis iconográfico que se 
sale de esta línea de publicación.  El primer argumento permite reconocer 4 categorías; sin 

agujeros de digitación; con 1 ag. en el ápice; con 1 ag, lateral en el ápice y con 4 ag.  Hay 
otras categorías con 2 y 3 ag. que son más inciertas y poco definidas.   
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SIN AGUJERO DE DIGITACION 
 

Todos los ejemplares sin ag. copian, con mayor o menor exactitud, el caparazón del 
molusco.  Se notan claramente las vueltas de las espiras, y en algunos casos las estrías 

espirales y las várices y se puede conocer la especie representada.   Por lo general 
reproducen también el tabique (de cera o brea) que ponen en la abertura del caracol original 
para transformarlo en flauta, lo cual nos indica indirectamente que se utilizaban estos 

moluscos como flauta también.   

 

 
FIG 988 

FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, SIN AG.  
1.- Ecuador (Col L. M. Toro). 
2.- (foto y recreación) 0ag. Cuasmal (500 1500dc), El Ángel, Carchi (Ecuador) Embocadura con filo aguzado, se nota la imitación del 

tabique de cera puesto en la parte inferior.  16,6 x 8,0 cm. Cerámica café claro (CSP 54, JPA1981). 

 

Por lo general son caracoles alargados, relativamente grandes, que dan sonidos 

profundos.  Se puede variar el tono moviendo la posición de la embocadura.  
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FIG 989 
FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, SIN AG. 
1.- Sin ag. Carchi, Ecuador (MNMC) 

2.- Sin ag. Moche (100-800dc) (MNAAHP, foto Chalena Vásquez). 
3.- Sin ag. Ecuador (CSP, JPA 1981). 

 

Todas estas flautas, a pesar de representar la misma especie, y de asemejarse entre 
sí, presentan pequeñas diferencias, como si hubieran sido hechas por distintos artesanos, o 
en distintos momentos por el mismo artesano.   

 

 
FIG 990 
FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, SIN AG. 

1.- Cuasmal (500-1500dc). Cerámica blanca imitando el molusco charonia tribnis 12,0 x 5,2 cm. (CPS 38, JPA1981) 
2.- Cuasmal (500 1500dc). El Ángel, Carchi (Ecuador). cerámica café claro probablemente imitando el molusco pisania pusio. 12,5 x 6,0 

(CPS 43, JPA 1981).  
3.- El Ángel (Carchi, Ecuador) 12,5 x 6,0 cerámica café clara. Representa probablemente pisania pusio (CSP 43, JPA 1981).  
4.- El Ángel, Carchi. Cerámica café oscuro. 16,6 x 8,0 cm. (CSP 54, JPA 1981).  
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En un grupo de tres flautas observamos que la forma de caracol externa se ha 
intervenido por unas figuras aplicadas, representando un músico que toca una flauta de pan 
de 3 tubos, con tres cascabeles colgando a la espalda.  Es uno de los raros casos en que 

tenemos varias flautas que repiten la misma forma e iconografía, lo cual nos permite pensar 
que se podrían haber usado juntas, generando quizá sonidos con batimiento.  

 

 

FIG 991 
FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, SIN AG.  

Tres ejemplares Cuasmal, Carchi (Ecuador) en que una representación de un músico tocando una flauta de pan de 3 tubos, con 3 
cascabeles a la espalda (MCHAP 627, JPA 1981). 

 

En general las flautas-caracol con representaciones son escasas, pero existen 

algunas muy elaboradas en Ecuador.  Cordero (2011: 61) nombra “guayllaco u ocarina con 
monos” a una de estas flautas, sin explicar de dónde viene ese nombre.   

 

 
FIG 992 

FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, SIN AG.   
1.- Jamacoaque, Ecuador.  con agujero para colgar.  Imitando la especia fusinos sp. (MAAC GA.3.2556.83, Gutiérrez 2012). 

2.- Vicús, N. de Perú (Bolaños 1981: 21) 
3.- Guangala, Ecuador (Védova 1969: 69) 
4.-Ecuador, guayllaco u ocarina con monos. (Cordero 2011: 61).   
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1 AG. EN EL APICE 

 

Las flautas-caracol con un ag. en el ápice es una categoría bastante frecuente. 
Destaca la estabilidad y uniformidad del diseño de la forma, que contrasta con la 
extraordinaria diversidad del diseño pintado, en donde es difícil encontrar dos que se 

parezcan.   Nuevamente encontramos algunas que reproducen fielmente el caparazón del 
molusco.  

 
FIG 993 
FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON UN AG. EN EL APICE  

1.- Ecuador (Parducci 1982).   
2.- 8,4 x 4,6 cm. café oscuro, embocadura quebrada, con perforación para colgar en la base de la última vuelta. Probablemente 

representa un caracol syrinx aruanus (CSP 99, JPA 1981). 

 

Otras, de forma más compacta, redondeada y pequeña, son muy fáciles de tocar 
porque son muy cómodas.  

 

 
FIG 994 
FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON UN AG. EN EL APICE 
1.- El Ángel (Carchi, Ecuador).  7,1 x 5,2 cm. Cerámica café clara, pintura roja (CSP 19, JPA 1981). 

2.- (arriba) El Ángel (Carchi, Ecuador) 6,6 x 5,5 cm. Cerámica café claro, pintura roja (CSP 20, JPA 1981). 
3.- Ecuador.  Cerámica café claro, delgada, liviana, restos pintura roja. 5,4 x 3,7 cm. (CSP 04 JPA 1981). 

4.- (abajo) El Ángel, Carchi (Ecuador) 7,4 x 5,6 cm. Cerámica café claro, pintura amarilla desvanecida (CSP 16, JPA 1981). 
Ecuador.  Cerámica gris incisa. 6,2 x 5,0 cm. (CSP 12, JPA 1981). 
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Podemos encontrar otras en que la forma exterior del molusco se va perdiendo, pero 
manteniendo la espiral interna.  Podemos ver el conjunto de ejemplares como una secuencia 
que va desde la copia fiel del molusco hacia una abstracción de su forma externa, que 

pareciera obedecer a un proceso, el cual no sabemos cómo, ni cuando, ni porqué se produjo.   

 

 
FIG 995 

FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON UN AG. EN EL APICE.  
ARRIBA 

1.- Ecuador. Cerámica café clara, con una mancha pintada roja al costado. Confección cuidadosa, 5,3 X 4,0 cm. (CSP 03, JPA 1981). 
2.- El Ángel, Carchi (Ecuador) 6,3 x 4,8 cm. Cerámica café clara con pintura roja (CSP 18, JPA 1981). 
3.- Ecuador.  Cerámica café clara con engobe y pintura roja. 4,3 x 3,0 cm. (CSP 07, JPA 1981) 

4.- Ecuador. Cerámica café claro, con engobe más oscuro. 4,2 x 3,5 cm. (CSP 06, JPA 1981). 
ABAJO  
5.- (foto del ejemplar y su ejecución) El Ángel, Carchi (Ecuador) 7,9 x 5,5 cm. Cerámica gris blanca, sin pintura (CSP 17, JPA 1981). 

6.- Ecuador. Cerámica café clara, diseño inciso triangular en la base, una franja de pintura roja.  7,2 x 5,3 cm, (CSP10, JPA 1981). 
7.- Ecuador. Cerámica café clara, pintura roja.  Posee un tabique triangular en la base de la apertura que imita uno inserto en el caracol. 

7,7 x 5,4 cm (CSP 15, JPA 1981). 
8.- Ecuador. (MTIM) 

 

Es frecuente que presenten decoración pintada, y en ese caso pareciera que cada 

objeto fue pintado con iconografía propia, diferenciándose del resto.  Un ejemplar en la U. 
de Cuenca presenta una forma mucho más compacta.  
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FIG 996 

FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON UN AG. EN EL APICE  
1- (nueve ejemplares) (CLMT).   
2.- Ecuador (Toro 2018). 
3- Tuncahuán, Ecuador 5,5 x 7,2 x 5,0 cm. (U. Cuenca, Picón 2021: 114) 

 

Algunos ejemplares adoptan una forma externa más globular, creciendo en tamaño 

y por lo tanto produciendo sonidos más graves.  El tamaño de estos ejemplares no puede ser 
alargado porque eso dificulta su ejecución, lo que explicaría este crecimiento en forma 
globular.  

 

 
FIG 997  
FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON UN AG. EN EL APICE  

1- (arriba) Ecuador.  4,7 x 4,5 cm. Cerámica blanca. Rota en el extremo inferior (CSP 104, JPA 1981). 
2.- (abajo) Daule, Ecuador. Con un ag. en forma de ranura que permite hacer glissando (MMG, Moreno 1972) 
3.- (derecha, foto, corte y recreación) Cuasmal, El Ángel (Ecuador). 10,0 x 10,1 cm. Cerámica blanca, pintura roja (CSP 57, JPA 1981). 
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1 AG. LATERAL EN EL APICE 

 

El diseño con 1ag. ubicado al costado del ápice se comporta acústicamente igual 
que el anterior.  Sin embargo, ambos son dos modelos establecidos, que corresponden a 
criterios que desconocemos.  Al igual que en el grupo anterior, los ejemplares suelen 

presentar un acabado (pintura, modelado añadido) elaborado, que procura diferenciar cada 
ejemplar como algo único.  Pareciera que esa variación indica un uso personal, que 
identifica al usuario.  

 

 
FIG 998 

FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON UN AG. LATERAL EN EL APICE  
1- (arriba, doce ejemplares) (CLMT).  
2- (cinco ejemplares) (Toro 2000: 410). 
3- (veinte ejemplares) (CLMT).  
4- (abajo, veintiocho ejemplares) (MINCULT, JPA 2016).   
5- (dos ejemplares (CLMT).   

 

la mayoría de los caracoles de cerámica con agujero cerca del ápice es de tamaño 
pequeño y generalmente con una decoración pintada, muy vistosa y bien realizada, un rasgo 

que llamó la atención a coleccionistas desde el siglo XIX en adelante, y probablemente por 
eso se han conservado tantos.  Todos reproducen el mismo diseño sonoro; una embocadura 
grande, muy cómoda, un ag. pequeño cerca del ápice, también muy cómodo, y una 

perforación en la base, para colgarlos.  
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FIG 999 
FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON UN AG. LATERAL EN EL APICE 

1.- Ecuador. Cerámica café claro, pintura roja 4,2 x 3,3 cm. (CSP 05, JPA 1981) 
2.- (arriba) El Ángel (Carchi, Ecuador) Cerámica café claro, pintura café oscuro 7,4 x 6,0 cm. (CSP 31, JPA 1981) 

3.- Ecuador. Cerámica café claro, pintura roja 5,1 x 4,2 cm. (CSP 02 JPA 1981) 
4.- El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica blanca, engobe amarillo, pintura café oscuro 6,7 x 5,3 cm. (CSP 28, JPA 1981) 
5.- El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica café amarillo, pintura café oscuro 8,9 x 6,2 cm. (CSP 32, JPA 1981) 

6.- El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica, pintura roja y café oscuro 7,4 x 6,0 cm. (CSP 22, JPA 1981) 
7.- El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica café claro, pintura roja 9,7 x8,0 cm. (CSP 62, JPA 1981) 
8.- (abajo) El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica gris, pintura roja y café oscuro 10,1 x 7,6 cm. (CSP 36, JPA 1981) 

9- El Ángel (Carchi, Ecuador). Cerámica gris, inciso, pintura café oscura, engobe lustroso 9,1 x 7,0 cm.  ( CSP 41, JPA 1981) 
10- El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica café claro, pintura roja 7,8 x 5,6 cm. (CSP 35, JPA 1981) 

11- El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica café claro, pintura roja 8,3 x 6,3 cm. (CSP 39. JPA 1981) 
12- El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica café claro, pintura café-roja 8,4 x 5,9 cm. (CSP 24, JPA 1981) 
13- Ecuador. Cerámica café claro, pintura roja 5,6 x 4,4 cm. (CSP 01, JPA 1981) 

 
 

 

 
FIG 1000 
FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON UN AG. LATERAL EN EL APICE 

1.- Ecuador (Posnansky 1957) 
2.- Ecuador.  (Quinatoa y Fresco 1997: 744) 

3.- Colombia (MOROCOL, JPA). 
4.- Ecuador (Quinatoa y Fresco 1997: 744) 
5- (abajo) Nariño, Pasto (Escobar 1986: 74). 

6 - Nariño, Pasto (Escobar 1986: 73). 
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Hay iconografías que se repiten, cuyo análisis queda fuera de este libro, pero que 
nos indican ciertos criterios de contenido que rondan estos instrumentos, quizá 

asociándolos a sistemas de pensamiento, a ciertas tradiciones locales o temporales o a otros 
criterios.  Todo eso nos señala un universo de uso que se articula de muchos modos con la 
sociedad, durante muchos siglos y en un territorio extenso. 

  

 
FIG 1001 
FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON UN AG. LATERAL EN EL APICE 

1, 2 Colombia (CLMT).   
3- Cuasmal.  El Ángel (Carchi, Ecuador) Cerámica blanca, pintura roja 6,9 x 5,5 cm. (CSP 25, JPA 1981) 
4- Carchi-Pasto Ecuador. (MAPCA). -     
5- . El Ángel (Carchi, Ecuador) Cerámica blanca, pintura roja y negra fondo amarillo 9,2 x 7,8 cm (CSP 46, JPA 1981) 
6.- Carchi (Ecuador. (MNMC) 

7.- Nariño, estilo Tuza (CLMT). 
8.- El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica café claro, pintura roja 9,0 x7,1 cm. (CSP 48, JPA 1981) 
 

 

 
FIG 1002 
FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON UN AG. LATERAL EN EL APICE 

1.- Colombia (MOROCOL, JPA). 
2.- (arriba) El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica café oscura, inciso, pesada 11,6 x 8,7 cm. (CSP 52. JPA 1981 

3.- 1ag lateral cerámica café claro, pintura roja 4,2 x 3,3 cm. (CSP 08, JPA 1981). 
4.- El Ángel (Carchi, Ecuador) Cerámica café claro, 9,2 x 7,6 cm. (CSP 45, JPA 1981) 
5.- El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica café claro, pintura roja 7,4 x 7,3 cm (CSP 29, JPA 1981) 

6.- (abajo) El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica café claro, pintura roja 7,8 x 5,8cm. (CSP 34, JPA 1981) 
7.- El Ángel (Carchi, Ecuador) Cerámica café claro, pintura roja7,4 x 5,6 cm. (CSP 27, JPA 1981) 
8.- Ecuador (MDM, JPA 2016). 

9.- Tuncahuán. 61mm (MTIM 3282, Rephann 1978) 
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Los ejemplares de mayor tamaño son escasos, y presentan una decoración (pintura y 
modelado) un poco diferente de los más pequeños, quizá significando un significado aparte 

asociado a su tono más grave.  

 

 
FIG1003 
FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON UN AG. LATERAL EN EL APICE 

1.- (dibujo y foto) El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica café claro, pintura café oscura 14,0 x 10,0 cm. (CSP 67, JPA 1981)   
2.- (dos fotos) El Ángel (Carchi, Ecuador).  Pintura roja 9,5 x 7,6 cm. (CSP 44, JPA 1981) 
 

 

Dentro de estas flautas con agujero al costado del ápice encontramos muchos 
ejemplares de paredes gruesas, en general bastante pesadas.    

 

 

 
FIG 1004 

FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON UN AG. LATERAL EN EL APICE 
1.- El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica café claro, engobe o pintura borrada 6,1 x 4,9 cm. (CSP 09, JPA 1981 

2.- El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica gris, pesado 13,1 x 10,9 cm. (CSP 70 JPA 1981) 
3.- El Ángel (Carchi, Ecuador).   Cerámica blanca, inciso 8,5 x 7,2 cm. (CSP 40, JPA 1981) 
4.- El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica café gris, pesado.  13,7 x 10,4 cm. (CSP 65, JPA 1981) 

5.- El Ángel (Carchi, Ecuador) Cerámica blanca, incisa, gruesa 11,3 x 8,9 cm. (CSP 53, JPA 1981) 
6.- El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica café claro, pintura roja 6,9 x 5,6 cm. (CSP 30, JPA 1981) 

7.- Ecuador (CCF, JPA 2016)  
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Dentro de estas flautas de cuerpo pesado hay un grupo que presentan un cuerpo más 

grande, macizo, de paredes muy gruesas, de color gris, muy pesados.  Al tomarlos da la 
sensación que fueran de piedra, tanto por el peso como por el color y la terminación, sin 
pintura y generalmente bastante opaca.  Todos poseen una perforación para colgarlos en la 

parte inferior, pero evidentemente, por su peso y volumen, no están hechos para llevarlos al 
cuello.   Sólo en uno se nota una línea incisa que recuerda la espiral, muy abstracta, en el 
exterior.   

 

 

 
FIG 1005 
FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON UN AG. LATERAL EN EL APICE 
1.- El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica blanca, muy pesado 14,6 x 11,3 cm. (CSP 69, JPA 1981) 

2, 3.- (arriba) Ecuador (MINCULT, JPA 2016) 
4.- (abajo) Ecuador (MAAC 292-974-78, JPA 2016)  

5.- El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica café claro, pintura roja 7,7 x 6,1 cm.  (CSP 23, JPA 1981) 
6.- El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica café claro, pintura roja 10,7 x 8,1. (CSP 56, JPA 1981) 

 

Un ejemplar de la U: de Cuenca es descrito por Picón (2021) como de un agujero.  

Lo extraño es que su forma es estilizada propia de los de 4 ag. que veremos a continuación.  
De tener un solo ag. (desgraciadamente las descripciones de esa publicación son muy poco 
precisas) se trataría de un caso diferente a todos los mencionados aquí.  

 

 

FIG 1006 

FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON UN AG. LATERAL EN EL APICE 
Tuncahuán, Ecuador. 7,0 x 16,0 x 6,0 cm. (U. de cuenca Picón 2021: 107)  
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2 AGUJEROS DE DIGITACION 
 

Los ejemplares con 2ag. son muy escasos.  Los dos ejemplares de la siguiente fig. 
comparten los mismos rasgos: un ag. en el ápice (III), y un segundo ag. lateral (II), ubicado 

más abajo, en la segunda o tercera espira.  Provienen de sitios distintos, uno en Ecuador y el 
otro en Perú, y su estilo es también diferente, el de Ecuador con un rostro humano en su 
extremo inferior y un agujero para suspender (IV) que cruza el cuello de esta figura, 

mientras el de Perú muestra una semejanza mayor con el estilo pasto habitual.  Bolaños 
presenta un ejemplar muy parecido a este, de otro Museo, proveniente de Vicús, una 
tradición muy emparentada con las culturas ecuatorianas.   

 

 
FIG 1007 

FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON 2 AG.  
1.- Vicús, N. de Perú (MNAAHP Bolaños 2007: 63) 
2.- (foto y esquema) 2ag. Perú. 13,7 x 4,8 cm, (MUNMSM 3001-0366) 
3.- (foto y esquema) Ecuador (MUNMSM 331-3339) 

 

Oquendo (2024) muestra una flauta que posee dos agujeros grandes, en lados 
opuestos de la espira mayor, y un agujero pequeño en una espira superior.  Debido a que 

esos dos agujeros grandes son propios de los caracoles con 4 ag. que muestro a 
continuación, la discusión del uso que él les da la voy a dejar para esa parte.  Otros dos que 
he podido examinar, que presento en la siguiente fig., corresponden a ejemplares de 1 ag., 

uno de los cuales se rompió y se reutilizó la rotura como ag. de digitación, y el ot ro muestra 
un ag. hecho posteriormente, de forma muy inexperta, generando la trizadura del objeto.  
En ambos casos es evidente que el segundo ag. es ajeno al diseño original de la pieza.   
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FIG 1008 
FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON 2 AG. 

1.- Tuncahuan, 66mm. y Cuasmal, 61mm (MTIM 3328 y 3280, Rephann 1978). 
2.- El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica gris oscura, restos de pintura roja, 5,8 x 5,2 Extremo inferior roto, reutilizado como ag. 

digitación. (CSP 21, JPA 1981). 
3.- El Ángel (Carchi, Ecuador).   Cerámica gris blanca, pintura roja.  Un ag. lateral taladrado posteriormente, produjo una rotura. Pesado 

16,0 x 12,7 cm. (CSP 68, JPA 1981) 

 

El MQB menciona en sus inventarios la existencia de tres (uno de El Ángel, otro de 
Huaca, ambos de Ecuador, y un tercero de Taitacantin, Viru, Perú), pero cabe la posibilidad 
que al mencionar “dos agujeros” se estén refiriendo a la embocadura y al ag. de digitación, 

un error bastante frecuente al describir flautas globulares.  Lo mismo ocurre con dos 
flautas-caracol muy semejantes a las habituales de estilo pasto con un ag. lateral en el ápice, 
que Repham menciona como de 2 ag.  En uno de ellos se observa lo que parece un segundo 

ag. (pero que podría corresponder a un inciso, tal como los que se observan al interior de 
los triángulos) y en el otro se ve solo un ag.  Son Tuncahuán y Cuasmal (MTIM, Rephann 
1978).   
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3 AGUJEROS DE DIGITACION 
 

Los ejemplares con 3 ag. también son escasos, pero no tanto como los de 2ag.  Un 
ejemplar Chancay (costa sur de Perú, 1000 – 1500 dc) presenta un diseño único, en que se 

reproduce el caparazón del molusco, con 1 ag. en el ápice y 2 ag. muy cercanos en la 
tercera espira.   

 

 
FIG 1009  

FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON 3 AG. 
Chancay (Perú), representa un caracol del género fasciolaria (Izikowitz 1935: 288).  

 

El resto de las flautas-caracol que conozco adhieren todos al estilo pasto y dan la 
impresión que se trata de una variación del estilo de 4 ag. que veremos a continuación, 
tanto por la forma como en la existencia de dos ag. grandes en partes opuestas de la primera 
espira.    

 

 
FIG 1010 
FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON 3 AG.   

1.- El Ángel, Carchi (Ecuador). cerámica café claro, pintura roja- 8,7 x 4,1 cm. (CSP 14, JPA 1981) 
2, 3- Carchi (Ecuador) MNMC, JPA 2016) 

4 - Carchi, pasto Ecuador. (MAPCA, JPA 2016) 
5- Ecuador (R. Covacevich).   
6.- Tuncahuán, Ecuador. 61mm (MTIM 3280, Rephann 1978). 
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En la siguiente fig. se puede observar mejor esta relación con los ejemplares de 4 
ag., debido a la forma muy estilizada, con una barriga central, un ápice trunco y un extremo 

inferior plano.  Claramente estamos ante el mismo diseño de 4 ag. que en estos ejemplares 
se redujo a 3 ag., eliminando el ag. grande opuesto a la embocadura, en la primera espira.  

 

 
FIG 1011 
FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON 3 AG. 
1.- El Ángel, Carchi Ecuador. Cerámica café claro, pintura roja 6,7 x 3,4 cm. (CSP 13, JPA 1981) 

2, 3.- Carchi Ecuador. (MNMC, JPA 2016 
4, 5.- Carchi, pasto Ecuador (MAPCA, JPA 2016)  
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4 AGUJEROS DE DIGITACION 
 

 

Las flautas-caracol de cerámica de 4 ag. presentan particularidades que se alejan de 

las anteriores (salvo las de 3 ag. mencionadas en el anterior párrafo).  Vemos aquí un 
diseño formal en que, en algunos casos, la forma externa del caracol se pierde 
definitivamente.  La espiral interna se mantiene, sin embargo (1B).  Este es el mejor 
ejemplo de que esta espiral juega un rol que no tiene nada que ver con la acústica, y que no 

pretende ser compartido visualmente.  El diseño es complejo, y plantea varias incógnitas.  
La embocadura es grande, y está ubicada en la parte media, siendo cómoda de tañer.  Pero 
al costado opuesto de la embocadura existe otro ag., de tamaño un poco menor, pero mayor 

que el resto de los ag., el cual también puede ser utilizado como embocadura (1A).  Esto me 
plantea teóricamente dos formas de ejecución.  En ambos casos, el ag. que queda en el 
extremo opuesto a la embocadura debe ser cerrado con el pulgar, o con la palma de la mano 

para poder ejecutarla.  Además, la flauta puede ser ubicada con el ápice hacia la izquierda o 
hacia la derecha, lo que plantea 4 posiciones básicas para ejecutarlas (1C) 1.  Al probar 
estas 4 posiciones en varias docenas de flautas, realizada en 1981 en el Museo 

Precolombino, en que el flautista Víctor Rondón ejecutó cada flauta sin intentar hacer 
música, sino solo probando las posibilidades básicas del instrumento.  En esa ocasión 
pudimos detectar escalas distintas, pero los resultados dependen de cada ejemplar.  El 

ejemplar (MCHAP 178) que pudimos examinar más detenidamente, dio las siguientes notas 
aproximadas; Sol / Sol # / La # / Si / Do # / Do # (+) / Fa / Fa (+) / Fa #.  Esta secuencia no 
necesariamente es la escala que era utilizada en el instrumento, pero da una idea de la 
secuencia de tonos, semitonos y microtonos que permite la digitación.   Pero al ser todas 

distintas, eso significa que no se trata de un uso común, como ocurre por ejemplo con una 
tropa de flautas, donde todos ejecutan lo mismo, pero en distintas flautas.  En este caso se 
trata de flautas musicalmente independientes entre sí, es decir, con escalas, diapasones e 

intervalos diferentes.  Las huellas de uso, que existen en algunos ejemplares, no son 
concluyentes para definir este como se tocaba.  Ayala (2020) supone que la posición tercera 
(en FIG XXX) es la correcta, pero no entrega argumentos.    

Por esto es interesante la experiencia de Nicolás Oquendo (2024) con la flauta-
caracol, que gracias a un uso prolongado le ha permitido elaborar una técnica de ejecución 
apropiada a esa organología.  Esta técnica usa la posición primera mostrada en la Fig. 1012, 
ocupando el ag. mayor como embocadura, y cerrando el otro ag. grande, que queda en la 

parte de abajo, con la palma de la mano.  El agujero grande de abajo lo llama ‘orificio de 
manipulación’, y le da un uso diferente al de un agujero de digitación.  Con la palma puede, 
no sólo abrir y cerrar, sino ir flexionando los dedos para formar una cavidad con la palma, e 

ir creando así una cámara acústica variable, que puede cambiar de forma continua su tono.  
Al tener ag. de digitación este cambio afecta la escala que propone el digitar en ellos.  El 
ejemplar que mostró N. Oquendo posee un solo ag., que sube aproximadamente una 

segunda, de modo que al subir o bajar el tono, la segunda va haciendo lo mismo.  Si esta 
técnica se utiliza en una flauta con 4 ag. las escalas que se pueden crear a partir de cada 

 
1 El tamaño de la embocadura incluso permite experimentar tañerlo como trompeta, pero los resultados son 
muy deficientes 
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tono se multiplican, y las posibilidades musicales que eso ofrece, para construir melodías se 

hacen, potencialmente, mucho más complejas.   

Si bien esta es una hipótesis que generó Luis Oquendo y la desarrolló el Taller La 
Bola con los hermanos Oquendo,  

 

nos indica una interpretación que emerge, no de la teoría previa del músico, como 

ocurre por lo general, sino de la práctica de uso reiterado del objeto, y por eso de gran 
importancia.   

Volviendo a la estructura del cuerpo, la manufactura de estas flautas también se 
diferencia un poco de las anteriores, por la forma más grande y con los dos agujeros 

encontrados de gran tamaño (1D).  

 

 

FIG 1012 
ESQUEMA DE FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON 4 AG. 
1A(anverso y reverso), 1B (corte), 1C (cuatro posiciones de ejecución), 1D (esquema de su confección).  Cuasmal (500-1500dc). El Ángel 

(Carchi, Ecuador).  Cerámica café clara, pintura roja.  18,0 x 8,0 cm (CPS 60, JPA 1981)  

 

Encontramos, dentro de esta tipología una gama de formas, desde la que representa 

fielmente el gasterópodo, hasta forma totalmente estilizadas, con un perfil en que el ápice 
se transforma en un cilindro cerrado arriba.  Todas conservan la pequeña perforación para 
colgarlas que existe en los diseños anteriores.  Dentro de este grupo encontramos las 

flautas-caracol más desarrolladas estilísticamente, de gran tamaño, con un acabado 
perfecto, con pintura o modelado finamente realizado y, en general, por la elegancia de su 
diseño.  Varios autores mencionan este estilo de flauta (Jijón y Caamaño 1945: 172, 339; 

Martí 1970: 148; BCO POP 1974: 98; Salomone 1975: 237; Echeverria 1977; Idrovo 1987; 
Gioca 1991; Quinatoa 1997).   
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FIG 1013 
FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON 4 AG.  
1- (arriba) Cuasmal (500-1500dc) El Ángel (Carchi, Ecuador) Cerámica café claro 13,4 x 6,6 cm (CPS 59, JPA 1981)  

2- Cuasmal (500-1500dc) El Ángel (Carchi, Ecuador). 15,7 x 7.0 cm (CPS 55, JPA 1981) 
3- Cuasmal (500-1500dc) El Ángel (Carchi, Ecuador) Cerámica café claro, pintura roja. 14,0 x 6,1 cm (CPS 61, JPA 1981) 

4- Cuasmal (500-1500dc) El Ángel (Carchi, Ecuador). Cerámica café claro, pintura café oscuro. 13,8 x 6,4 cm (CPS 58, JPA 1981) 
5- Piartal (Narrío-Carchi) (Bolaños 2007: 66) 
6- (abajo) Ecuador (MCA, JPA 2016 de vitrina) 

7- Cerámica muy delgada, café claro, pintura roja.  17,0 x 6,7 cm (CP, JPA 1982 
8- Cuasmal (500-1500dc) El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica café oscuro, rota en ambos extremos. 12,6 x 5,4 cm. (CPS 47, JPA 1981) 
9- Carchi, (500 ac- 500dc). Ecuador.  6,8 x 15,5 cm. (MCHAP 178). 

10- Cuasmal (500-1500dc) El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica café claro, pintura roja.  16,2 x 7,2 cm (CPS 64, JPA 1981) 
11- Ecuador.  (MCA, JPA 2016 de vitrina) 
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Hay ejemplares menos trabajados, un poco más toscos, más pequeños, con un 

acabado no tan preciso, pero que conservan el mismo diseño sonoro, y por lo tanto las 
mismas posibilidades de ejecución.  

 

 

FIG 1014 

FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON 4 AG. 
1- (arriba) Cuasmal (500-1500dc). El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica café claro, pintura roja.  7.9 x 5.0 cm. (CPS 26, JPA 1981)  
2- Cuasmal (500-1500dc) El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica café claro, pintura roja. 10,2 x 5,6 cm. (CPS 37, JPA 1981) 

3- Cuasmal (500-1500dc) El Ángel (Carchi, Ecuador). Cerámica café claro, pintura roja.  6,7 x 3,4 cm. (CPS 13, JPA 1981) 
4- (abajo) Cuasmal (500-1500dc) El Ángel (Carchi, Ecuador). Cerámica café claro, pintura roja. 16,2 x 7,1 cm (CPS 63, JPA 1981) 

5- Cuasmal (500-1500dc) El Ángel (Carchi, Ecuador). Cerámica café claro, pintura roja.  10,3 cm x 5,6 cm (CPS 49, JPA 1981) 
6- Tuza, (1250.1500 dc) (Pinilla 2009: 47). 
7- Tuncahuán, Ecuador. 6,0 x 13,1 x 6,2 cm. (Picón 2021: 108). 

8. (más abajo) Tuncahuán, Ecuador. 8,7 x 4,6 x 4,4 cm. (Picón 2021: 108). 

 

Los caracoles con representaciones antropomorfas no son muy frecuentes.  Escobar 

(1986: 71) dice lo mismo, agregando que existen unos pocos ejemplares en los que 
aparecen figuras que están tocando antara o flauta de Pan , y agrega que “tienen formas 
femeninas muy elaboradas”, pero no identifica en qué se basa para atribuir ese rasgo de 
género a la representación.  Estos rasgos parecen darse con más frecuencia en el extremo 

norte del estilo Pasto, correspondiente actualmente a Colombia.  
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FIG 1015 

FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON 4 AG. 
1.- grupo de 8 flautas (CLMT) 
2, 3.- (arriba) Colombia (CLMT) 

4 – Nariño, Colombia (escobar 1986: 72)  
5.- (abajo) Colombia (CLMT) 

6.- El Ángel, Carchi, Tuncahuán, 13.0 x 5,6 (RICHESSE 1973) 
7.- Ecuador (Toro 2000: 411) 
8.- Colombia (Toro 2000: 407) 

 

Algunos representan monos.  Escobar (1986: 71) describe ejemplares que 
representan frecuentemente “dos miquitos” en que se perciben las colas, y piensa que el 
simbolismo está asociado a la sexualidad, al igual que el caracol.   

 

 
FIG 1016 
FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON 4 AG. 
1.- grupo de 9 flautas (CLMT) 

2.- Cuasmal (500-1500dc) El Ángel (Carchi, Ecuador) (CSP). 
3.- Cuasmal (500-1500dc).  El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica negra incisa, 16,8 x 7,0 cm (CSP 50, JPA 1981). 

 



1081 

 

Hay un ejemplar que representa un falo, muy estilizado, con dos testículos a su 

costado, lo cual añade otra dimensión a la simbología asociada a estas flautas.  Escobar 
(1986: 70) presenta un conjunto de “caracolitos” de la colección de J. Ignacio Burbano, 
probablemente de Colombia, en que la extraña forma de algunos se aleja del estilo Pasto.  

Hay uno que evidentemente es una ‘ocarina’ (posee aeroducto) y quizá haya otros que no 
corresponden a la tipología de cámara de caracol.    

 

 
FIG 1017 
FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON 4 AG. 

1.- Cuasmal (500-1500dc) El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica café claro, pintura roja estilizado 14,8 x 6,2 cm (CPS 51, JPA 1981).  
2.- Colombia (CLMT 1011/33811) 

3 – conjunto de “caracolitos” probablemente de Colombia (Escobar 1986: 70). 

 

Algunas de estas flautas representan exteriormente la imagen del caracol, pero 
nunca con la exactitud que vimos en los ejemplares sin ag. o con 1 ag., sino de forma 

bastante básica.  

 

 
FIG 1018  
FLAUTA-CARACOL CERÁMICA, CON 4 AG. 

1.-(12 ejemplares) 4ag.  Con una perforación pequeña para colgar al lado de la embocadura (CLMT).  
2.- (arriba) Cuasmal (500-1500dc) El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica café claro, pintura roja 8,7 x 4,1 cm.  (CSP 14, JPA 1981).   

3.- Cuasmal, El Ángel, Carchi (Ecuador). Cerámica café claro, delgada, restos de pintura roja.  10,5 x 5,0 cm (CSP 42 JPA 1981). 
4.- Cuasmal (500-1500dc) El Ángel (Carchi, Ecuador).  Cerámica café claro, pintura roja.  8,6 x 4,1 cm. (CSP 11 JPA 1981).   
5.- (abajo) Ecuador (MCA, JPA 2016 de vitoria) 
6.- 4ag. estilizado Moche (Bolaños 2007: 77) 
7.- 4ag. (CGZ-IT, Jorquera 1998-1999)  
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FLAUTA DE CERÁMICA DE FORMA PLANA CON ESPIRAL INTERNA 

O ‘FLAUTA-ESPIRAL’ 
 

Hay varios instrumentos que comparten con los anteriores el poseer una cámara 

interior en forma de espiral, pero externamente poseen una forma totalmente distinta.  Es 
una figura plana, como una lenteja, que en algunos casos posee el diseño del caracol inciso.  
He podido observar directamente pocos ejemplares, y las descripciones que conozco son 

muy básicas, pero Nicolás Oquendo posee una, que presento en la siguiente fig. la cual ha 
podido ejecutarla durante años.  Su flauta posee 3 ag. frontales y 1 posterior y posee la 
representación de la espiral en su cara frontal.  Manipulando los diferentes ag. puede 

obtener una serie de escalas diferentes.  Y además puede dar el primer armónico, sube una 
octava, lo que es imposible en otras flautas globulares, lo cual multiplica sus posibilidades, 
pudiendo pasar de una escala a otra como si se tratara de varios instrumentos distintos.  
Esta variabilidad se asemeja a la encontrada en la flauta-caracol de 4 ag. revisada más 

arriba, pero por un método distinto.  Quizá en el Área Intermedia se estaba formulando una 
lógica musical basada en un desplazamiento entre diferentes escalas, que en la región del 
Carchi se presentó en las flautas-caracol, más al sur entre los Huancavelica se presentó en 

esta forma espiral plana.   

 

 

FIG 1019  
FLAUTA-ESPIRAL.   
Manteño Huancavilca, Ecuador, c. 8 x8 cm (Nicolás Oquendo)  

 

Al parecer, esta es una tipología muy estable, que consta de una embocadura 
superior y tres ag. de digitación frontales, en línea, con la espiral interna.   Se trata de 
instrumentos bastante escasos, Nicolás Oquendo cuenta que le ha tocado ver muy pocos en 

algunas colecciones privadas, incluso una muy chiquita, del tamaño de una moneda 
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FIG 1020  

FLAUTA-ESPIRAL.   
1- (arriba) (dos ejemplares, foto y radiografía) Ecuador (Hickmann 1990: 253) 
2- Ecuador (Parducci 1982: 17) 

3- Ecuador. Da “14sonidos” (Parducci 1982: 17) 
4- Manta, Ecuador. forma de caracol estilizado, interiormente con una curvatura muy cerrada y helicoidal, 4ag (3 delanteros, 1 

posterior derecho “sirve para producir un armónico de la duodécima, y eso para cada tono” -(Hickmann 1986: 137). 
5.- (abajo) 4ag. Ecuador (MAAC 41-685-78) 
6.-   Ecuador.  4ag. (3 anteriores, 1 posterior al costado, digitación asimétrica) (MDB MBA2866,03/M725/BA1-100-2-02/87) 

7.- 4ag. (3 anterior, 1 posterior al costado, digitación asimétrica) (MAAC, foto R. Covacecvich).  
8.- 4ag. Guangala. (MAAC 213-970-78-AS, foto Esteban Valdivia) 
9- 3ag Ecuador (Parducci 1982: 17). 

  



1084 

 

 

REPRESENTACION DE LA FLAUTA-CARACOL 

 

Existen numerosos caracoles metálicos que repiten la forma de los cerámicos o de 
los moluscos, claramente aludiendo a su función como flautas.  En los que he examinado, 
no existe la espiral interior, y por lo tanto se trata de flautas globulares simples, o de 

imitaciones de flautas. Sin embargo, me pareció interesante incluirlas aquí, por tratarse 
aparentemente de una representación de la flauta-caracol.  Se plantea aquí una nueva 
incógnita; hemos visto que en cerámica se replica la espiral interna, muy difícil de hacer, y 

muchas veces invisibilizada, es decir, oculta a quien no conoce el proceso constructivo.  
Eso implica un valor dado a esa espiral, por encima de su función sonora y por sobre su 
posible exposición al observador.  En estos ejemplares de metal, en cambio, parece 

obedecer un criterio visual; lo que importa es que se vea el caracol, sin necesidad de imitar 
la espiral interna.  No poseen ag.  En Perú se han encontrado pares, uno más grande que el 
otro, lo que sugiere una dualidad, quizá sonora.  Escobar (1986: 70) menciona dos 

caracoles de oro pequeños de la cultura Quimbaya y muestra uno Nariño, ambos de 
Colombia.   

 

 

FIG 1021 

REPRESENTACION DE FLAUTA-CARACOL EN METAL. 
1.- (dos ejemplares) Chimú (1000-1476dc).  plata, 10,2 x 2,5 cm (ML 100999).  
2.- (dos ejemplares) Chimú   8.0 x 1.6 cm plata (ML 101000).  

3, 4.- (dos ejemplares) Perú. Hechos a partir de dos laminas, una con forma el cono, con espinas externas y abertura superior.  Uno 
posee anillo de suspensión y collar de chaquiras moradas 19,2 x 2,0 y 10,7 x 2,55 cm.  Son réplicas que forman parte de una 
representación de un cortejo fúnebre (MOROPE V62.4286). 

5.- Cuasmal, Ecuador. (Jijón y Caamaño 1945: 339). 
6.- (abajo) Colombia. cobre (MVB, Izikowitz 1935: 271).    
7 – Nariño, Colombia. Oro. (MOROCO, Escobar 1986: 63).  
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Escobar (1986: 73) menciona unos pequeños caracoles hechos de piedra, 

evidentemente sin la espiral interna sino imitando la forma exterior en forma muy sintética.  
No conozco ejemplares de ese tipo.   

En realidad, todas las flautas de cerámica mostradas en este capítulo son 
representaciones de caracoles, y por lo tanto pueden ser consideradas representaciones de 

flautas-caracol (del gasterópodo), con mayor o menor grado de estilización.  Pero existen 
escenas modeladas en que aparece la representación del caracol como flauta.  En la cultura 
chancay, en la costa sur de Perú, se dan algunas figuras en que ocurre esto, como parte de 

una botella silbato.  En una botella (FIG XXX.1) se puede reconocer una figura, 
probablemente un mono, que sostiene un objeto que podría ser una flauta en forma de 
caracol.  Pero en varias otras botellas la figura del caracol no es una representación de la 

forma, sino que es la flauta misma que suena.  Se trata de botellas silbadoras, sobre las 
cuales hay una figura con un tocado con dos especies de grandes orejas o cuernos gruesos, 
en la punta de uno de los cuales hay un pequeño caracol, el cual es hueco y cumple las 

funciones de la ocarina (flauta globular con aeroducto) que da sonido a la botella.  Por 
cierto, no existe la espiral interna, sino solo la forma externa.  La extraña posición del 
caracol puesto en la punta del tocado no parece referirse a una representación realista, sino 
más bien parece aludir a la escucha, ya que su relación al par de ‘cuernos’ pueden ser 

asociados a grandes orejas, y el caracol en el extremo de una de ellas, como enfatizando la 
idea de oír.  El que se repita esta idea en varias botellas silbato nos dice que se trata de una 
iconografía establecida.   

 

 

FIG 1022  

REPRESENTACION DE FLAUTA CARACOL EN BOTELLAS SILBATO 
1- Mono tocando un pequeño caracol (MNAAHP, JPA 2018 de vitrina)  
2- caracol cumple la función de ocarina en la ‘oreja’ (MDLN, JPA 2014 de vitrina) 

3- caracol cumple la función de ocarina en la ‘oreja’ (ML, JPA 1914 de vitrina)  
4- caracol cumple la función de ocarina en la ‘oreja’ (MNAAHP, JPA 2018 de vitrina)  
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 CAPITULO XXXII 

FLAUTA GLOBULAR DE DOBLE CAMARA 
 

Hay una tipología de flautas globulares de cerámica cuya característica es que la 
cámara de resonancia está separada en dos partes, es decir, hay dos cámaras unidas por una 
abertura más o menos pequeña.  Al igual que la anterior, se trata de una tipología muy poco 

descrita, y en la mayoría de los casos no se hace mención a la doble cámara, que no se ve, y 
por lo tanto puede pasar desapercibida.  Es necesario observar la flauta de cerca, 
cuidadosamente, para observar la división interna.  La forma del objeto es muy 

característica; es una forma alargada, generalmente un poco quebrada, bastante diferente al 
resto de las flautas globulares.  Hasta el momento, todas las flautas con esta forma poseen 
doble cámara, así que deduzco que las que han sido publicadas también comparten esta 

característica, aunque no esté descrita.  No es raro que no la describan, porque no es fácil de 
descubrir.   

Su forma alargada puede leerse como una flauta tubular, sin embargo, la forma de 
las cámaras se acerca más a la forma semiglobular que a un cilindro.  Las flautas globulares 

con doble cámara son una excepción en Sudamérica, pero en Mesoamérica, especialmente 
en México, existe toda una producción prehispánica de flautas con cámaras dobles, triples y 
hasta de ocho cámaras internas, lo cual señala una intensa experimentación en ese sentido.  

Se producen entre el 250 y el 1500 dc. (Rodens et al. 2013), y lo más probable es que la 
zona de Ecuador, que mantuvo un contacto permanente con Mesoamérica, haya cogido esa 
idea para generar estas flautas de doble cámara.  No se trata de una imitación de las flautas 

mesoamericanas, que son bastante diferentes, sino de una tipología local propia.  Las 
flautas mesoamericanas son más variadas, incluyen tanto las tipologías de flauta globular 
como de ocarina, poseen dos a ocho cámaras, en algunos casos con cámaras tubulares 

entremedio, con o sin ag. de digitación.  En cambio, las ecuatorianas son todas flautas 
globulares, poseen sólo dos cámaras, sin ag. o hasta 4 ag. de digitación.   

Se trata de figuras curiosas, bastante estilizadas, provenientes en su mayoría de la 
cultura Guangala de Ecuador.  Védova publica tres que, por su forma, probablemente 

tengan doble cámara.  Las tres representan aves. 
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FIG 1023 
FLAUTAS GLOBULARES DE DOBLE CÁMARA    

Guangala, Ecuador (Védova 1969-70).  

 

Hay varias que carecen de ag. de digitación, como las que presento en la siguiente 
lámina.  No las he examinado, y deduzco que poseen doble cámara por su forma.   

 

 

FIG 1024 
FLAUTAS GLOBULARES DE DOBLE CÁMARA, OAG 

1- (izquierda) (MAAC foto R Covacevich) 
2- (arriba) Guangala. palmar (Manabí, Ecuador) sin estratigrafía (Zeller s .f.: 62) 
3- Guangala. palmar (Manabí, Ecuador). (Zeller sf: 63) 

4- Guangala. P1, Palmar (Guayas, Ecuador) Color marrón-gris, 9,3cm. incompleta (Zeller sf: 63). 
5- (abajo) Tairona.  Colombia. Cerámica negra. 8,8 x 5,5 x 2,4 cm. (MQB 71.1988.27.8). 
6- Guangala (Hickmann 1990: 65) 

7- (derecha) (MNMC, JPA de vitrina)  
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Hay algunas flautas descritas con 1 y 2 ag., pero no definen la posición de los ag., ni 

su relación con la doble cámara.  Yo examiné una que está quebrada, y conserva 1 ag. en la 
cámara proximal, pero le falta el extremo distal, con la segunda cámara, la que pudo tener 
más ag. 

 

 

FIG 1025 

FLAUTAS GLOBULARES DE DOBLE CÁMARA, 1 Y 2 AG 
1- 1ag. en la cámara proximal, falta la parte distal (CCF, JPA 2016). 
2- Guangala, 8,4 x 3,7 cm. 1ag. Cerámica negra. (MAAC GA.11.653.78, Idrovo 1987: 132).  

3- Guangala. sitio P1. Palmar (Guayas, Ecuador). 2 ag (el antor menciona “tres huecos”).  7,6 cm. incompleta, ocre-gris, pájaro con 
corona, (Zeller sf: 63) 

4- Guangala (100ac-800dc) 2ag. 5,2 x 4,8 x 18,6 cm. Representa dos aves. (Quinatoa et al. 1997: 6).  

 

 

Aquellas que poseen 3ag. parecen conformar una tipología más estable, con un 
cuerpo largo, en ángulo, con el asa ubicada en el la parte interior del ángulo.  Representan 

un ave y la embocadura la tienen en el lomo.  Las que he podido observar poseen los 3 ag. 
ubicados, dos hacia la cola, simétricos a ambos lados, y otro más pequeño al centro, en el 
pecho, debajo de la cabeza.  La ergonomía es bastante eficiente y cómoda de ejecutar y de 

digitar.  Llama la atención la postura del asa ubicada en el ángulo interior, con lo cual la 
flauta queda colgando con sus dos extremos hacia arriba.   
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FIG 1026 
FLAUTAS GLOBULARES DE DOBLE CÁMARA, 3AG 
1- Guangala.  Julcuy (Manabí, Ecuador).  3ag (la autora dice que “su gama es tetrafónica”). Representa un hombre-pájaro llevando en su 

cabeza un pájaro. Cuerpo pulido, la cabeza sin pulir.  (Parducci 1982: 9).  
2- Ecuador. Embocadura en el lomo, 3 ag. (2 simétricos en la cola, 1 pequeño en el pecho).  Desgaste en embocadura. (MAAC 

3.1718.80, JPA 2016).  

3- (dos ejemplares) Guangala.  3ag, (1 en el pecho, 2 en la cola) (Hickmann 1990: 13).  

 

Los ejemplares que posee 4 ag. se caracterizan por representar animales 

cuadrúpedos.  Los 4ag. son simétricos, se ubican a ambos lados, dos en la cámara proximal 
y dos en la distal.  En todas se observa la misma forma en ángulo, ya sea como en los casos 
anteriormente descritos, o porque las patas traseras se unen y hacen la forma de una 

curvatura del cuerpo.  El asa está ubicada al interior del ángulo, igual que en las ya 
descritas.   También la embocadura es similar a las anteriormente descritos, se ubica en el 
lomo del animal, y conecta con la cámara proximal.   La digitación simétrica es cómoda e 

intuitiva a su uso, se parece a otras digitaciones que hemos visto. 

Nicolás Oquendo (2024) tiene una flauta de este tipo, con 4 ag. y, al igual que los 
otros ejemplos mencionados, ha generado una técnica de ejecución (que inició su padre), 
que le permite extraer de la flauta varias escalas, como si se tratara de flautas diferentes, 

afinadas cada una a una escala propia.  No es posible sobresoplar y sacar armónicos, sino 
sólo ir variando la digitación.   Mediante la digitación puede sacar cuatro escalas diferentes, 
y luego sacar otras cuatro escalas más agudas con otra combinación de la digitación.  Al 

tocar, puede pasar de una escala a otra durante la melodía.  La sensación que me dio al 
escucharlo es que se cambia de flauta sin detener la música.  Lo extraordinario de esta 
técnica es que logra resultados similares a los de la flauta-caracol y la flauta plana con 

espiral.    

 

 



1090 

 

 

 

 

 

FIG 1027 
FLAUTAS GLOBULARES DE DOBLE CÁMARA, 4AG 

1- (esquema, foto y detalle donde se observa la abertura entre las dos cámaras). Embocadura (A), 4ag. simétricos (B, C, D. E), cámara 
proximal 5,0 x 2,0 cm. (G), cámara distal 1,5 x 2, 5 cm. (H), tabique con apertura central (F). (MAAC CH -213-970-78-AJ, ESCRITO 

“Guardarayo Balzar”. JPA 2016). 
2- (Esquema y foto) Embocadura (C), 4 ag simétricos (E, F, D, G), cámara proximal 4,5 x 1,5 cm (A), cámara distal 2,5 x 1,5 cm (B), 

agujero en tabique (H), asa abajo (MAAC 6-1607-80, JPA 2016). 

3- Chorrera-Bahía 4ag. (Parducci 1982: 12) 

 

Nicolás relata que los intentos que han hecho por reproducir esta flauta de doble 
cámara han sido hasta ahora infructuosos, porque la cantidad de variables es muy grande; a 

pesar de la sencillez del diseño, cada cambio en el tamaño de una de las cámaras, o en uno 
de los agujeros de digitación, o en la embocadura, o en el ángulo entre las dos cámaras 
altera todos los demás intervalos que se pueden producir.  Eso implica que el sistema 

acústico de estas flautas está concebido a la manera de un pequeño ecosistema en que cada 
elemento determina cambios en el resto.   

Nuevamente, todo esto se basa en una hipótesis, porque la técnica de ejecución 

prehispánica no la conocemos.  Pero en los tres casos la evidencia ha surgido, no de una 
teoría, sino de una práctica reiterada sobre el instrumento, realizada por Luis Oquendo y 
continuada luego por sus hijos, en el Taller La Bola.  Ese uso reiterado ha ido mostrando 
las limitaciones y las intenciones puestas en el instrumento por el artesano, hace muchos 

siglos.  Es por medio del diseño sonoro que ese artesano puede comunicarnos su intención.  
Lo interesante es que los tres diseños de flautas propias del Ecuador entre los Años 500 ac 
y 500 dc aproximadamente, realizados en tres regiones contiguas por tres complejos 

culturales diferentes; Cuasmal, Huancavilca y Guangala, parecen compartir una misma 
intención musical, que persigue la posibilidad de tocar varias escalas diferentes en una 
misma flauta, variando la digitación (o la palma de la mano, en un caso).  Esto parece 

emerger de tres diseños sonoros diferentes, utilizando técnicas de ejecución diferentes, en 
flautas estilísticamente diferentes.  Si esto es cierto, las tres tipologías de flautas 
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presentadas en este capítulo (la ‘flauta-caracol’, la ‘flauta-espiral’ y la ‘flauta de doble 

cámara’) representan una misma intención musical presente en ese período y en esa región 
del mundo.   Si bien por qué ocurrió eso queda fuera de nuestro análisis, por falta de 
antecedentes, lo notable es que esas tres tipologías eran, para mí, tres incógnitas que se 

salían de todo lo conocido para las flautas globulares del continente, y no tenían ninguna 
explicación organológica.  Ahora las tres poseen una misma hipótesis de uso, gracias al 
aporte de Luis Oquendo y el Taller La Bola.  
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Hay otras flautas en que se repite la forma general y la disposición de los ag. y la 

embocadura, pero la representación toma un aspecto antropomorfo, o zoomorfo más 
impreciso, de cuadrúpedo o ave.  

 

 

FIG 1028  
FLAUTAS GLOBULARES DE DOBLE CÁMARA, 4 AG. 
1- (izquierda) (cinco ejemplares) Chorrera-Bahía (Parducci 1982: 14).  
2- (arriba) Guangala (100ac-800dc).  11,0 x 3,1 x 6,7 cm (Quinatoa y Fresco 1997b: 751)  

3- Ecuador. Posee también una sonaja (Parducci 1982: 15).  
4- Guangala. (Bolaños 2007: 63).  

5- (abajo) Ecuador.  (Bolaños 2007: 61).  
6- Guangala. Radiografía, parece tener 4ag. (MAAC, Hickmann 1990: 123) 
7- Ecuador. (MNMC, JPA 2016 de vitrina).  

 

Tal como se ha señalado, el asa para colgar, ubicada en el vértice interior del ángulo 
de la forma, resulta una posición del objeto que cuelga invertido, con ambos lados hacia 
arriba, en un equilibrio muy poco estable.  Siendo el asa un elemento diagnóstico para gran 

parte de las flautas sudamericanas, resulta curioso que en esta tipología se repita un asa que 
genera una posición desequilibrada.  Curiosamente, incluso en los ejemplares de formas 
más compactas, que se acercan a una forma globular, siempre se marca en el quiebre entre 

las dos partes del cuerpo mediante la perforación del asa, ubicada en el vértice interior, 
transformándose también en un elemento diagnóstico.  La disposición de la embocadura en 
la espalda y los 4 ag. simétricos a los costados también se repite en todos los ejemplares 

que he examinado.   
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FIG 1029  

FLAUTAS GLOBULARES DE DOBLE CÁMARA, 4AG. 
1- (arriba) Guangala (Hickmann 1990: 69).  
2- Ecuador (MDB 2864.07, JPA 2016).  

3- Ecuador.  14,0cm aprox. (MAAC, Hickmann 1990: 122).  
4- Ecuador. (CCF, JPA 2016).  

5- (abajo) Ecuador. (foto R Covacevich).  
6- Ecuador. (MAAC 5.2273.82, JPA 2016).  
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del Museo de América XXI (174-193).  
Molina, Juan Ignacio 1795 Compendio de la Historia Civil del Reyno de Chile. Trad. Nicolás de la Cruz, Madrid.  

Moreno, Salvador 1961 La música en la Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. In: Cuadernos Hispanoamericanos,  Vol. 
134, Madrid: Ediciones Mundo Hispánico. (201-215) 

Moreno, Luis Segundo 1972 Historia de la Música en Ecuador. Casa de La Cultura Ecuatoriana, Quito 

Mújica, Richard 2019 El toque del sivivire en San Ignacio de Moxos: instrumentos musicales, ritualidad y patrimonio cultural de la 
Amazonía boliviana- FUENTES Vol. 13, N. 63 Revista de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional (18-
25).  

González de Nájera, Alonso [1601-1607] 1971 Desengaño y reparo de la guerra del Reino de Chile. Ed. Andrés Bello, Santiago.  

Nielsen, Axel 2018 La parafernalia para consumo de alucinógenos de "Calilegua"(Jujuy, Argentina): Procedencia, cronología y relaciones 

circumpuneñas. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, 23 N°1 (71-100). 
Niemeyer, Hans 1963 Excavación de un cementerio incaico en la Hacienda Camarones, prov. De Tarapacá. Revista Universitaria Año 

XLVIII, anales de la Academia de Ciencias Naturales N°26, U. Católica de Chile, Santiago. 

Nieto Iturres, Elisabeth 2020 Memorias sonoras: primer relevamiento de Novati 1984 
Núñez, Lautaro 1962 Tallas prehispánicas en madera.  Contribución a la arqueología del Norte de Chile.  Tesis de grado, Facultad de 

Filosofía y Educación, Universidad de Chile, Santiago de Chile. 

Núñez, Lautaro 1969 Sobre los complejos culturales Chinchorro y Faldas del Morro del N. de Chile. Rev. Rehue N°2. Actas del IV 
congreso Nacional de Arqueología, U. de Concepción.  

Nuriluz et al 1999 ver Hermosilla et al 1999 
OCARINA.CO 2023 Ocarina acoustics.  En línea (https://www.ocarina.co.uk/ocarina-acoustics/) (13-04-2023) 
Okada, Hiroaki, Sho Iwagami, Taizo Kobayashi, Kinya Takahashi 2019 Numerical simulation of aerodynamics sound in a ocarina model.  

Proceedings of ISMA 2029, International Symposium of Music Acoustics, 13-17 September, Get mold, Germany.  

Olsen, Dale 2004 Aerophones of traditional use in South America, with references to Central America and Mexico. En: Music in Latin 
America and the Caribbean: An Encyclopedic History: Volume 1: Performing Beliefs: Indigenous Peoples of South America, Centra l 
America, and Mexico. University of Texas Press, Texas (261-326)  

Oquendo, Nicolás 2024 La flauta globular con espiral interna.  Conversatorio realizado el 30 de mayo de 2024 por el Museo 
Precolombino, en línea https://www.youtube.com/watch?v=faWo03op8nU 

Ortiz Troncoso, Omar 1968 Descripción de un conjunto de pipas indígenas del Sur de Chile.  Museo de Concepción, Antropología N° 1, 
Concepción, Chile.  

Osborne, Harold 1968 South American mythology. Paul Hamlyn, Feltham.  

Ovalle, Alonso de [1646] 1988 Histórica Relación del Reino de Chile. Imprenta Ercilla, Santiago.  
Oyarzún, Aureliano 1917 La sangre en las creencias y costumbres de los antiguos araucanos. Publicaciones de Museo de Etnología y 

Antropología, Chile, T I. Imprenta Universitaria, Santiago, Chile.  

Padilla Benavides Abraham 2018 La creación musical como proceso de integración de la experiencia del compositor en la obra 
“asháninka: sinfonía peruana en cinco movimientos”. Tesis para optar el grado de Magister en Artes con mención en Composición  

Musical, Escuela de Postgrado, Facultad de Artes, Universidad de Chile 
Palmiero, Tiziana 2014 Las láminas musicales del Códice Martínez Compañón, Trujillo del Perú, 1782-85; Espacio de mediación entre las 

ideas ilustradas de un obispo y las teorías y prácticas musicales de los habitantes de su diócesis.  Tesis para optar al g rado de 
Doctor en Estudios Latinoamericanos.  Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, Escuela de Postgrado, Santia go.   

Paniagua, Félix 1981 Glosas de danzas del altiplano peruano.  Boletín de Lima N16-17-18, Lima  
Paredes, Rigoberto 1913 El Arte en el altiplano (folklore). En: Boletín de la Sociedad Geográfica de La Paz 11, 40: (151-220)  

Paredes, Rigoberto 1977 El arte folklórico de Bolivia.  Ed. Puerta del Sol (5ª ed.) La Paz, Bolivia. 
Parducci, Resfa 1982 Instrumentos musicales de viento del litoral ecuatoriano prehispánico. U. de Guayaquil. 

Patel, Erwin 1973 Hijos de la selva ecuatoriana. Colegio Alemán Humboldt, Guayaquil.  
Pauta 2000 ver Pauta, Diana Patricia 2007 
Pauta, Diana Patricia 2007 Expresión cultural a través de la música andina en la sierra ecuatoriana.  Tesis previa a la obtención del Título 

de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención musicología. Escuela de Musicología, Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación, Universidad del Azuay, Cuenca.  

Pavlovic, Daniel; Andrés Troncoso, Paola González, Rodrigo Sánchez 2000 Descripción preliminar de pukara el tártaro (ta-1) y sus 
materiales culturales. Curso superior del rio Putaendo. En Un sentido, una diferencia. Inscripción y contexto del Complejo Cultural 
Aconcagua en el curso superior del río Aconcagua.  

Perdomo Escobar, José Ignacio 1938 Esbozo histórico sobre la música colombiana. Boletín Latinoamericano de música, Instituto de 
Estudios Superiores de Montevideo.  Año IV, TIV, Bogotá.  

https://www.youtube.com/watch?v=faWo03op8nU


1101 

 

Pérez Bugallo, Rubén 1987a Cosmovisión y universo musical del mapuche; la Pifïlka. En; Revista Patagónica, VI / 29. Publicaciones 
especializadas., Buenos Aires. (13-20)  

Pérez Bugallo, Rubén 1987b Cosmovisión y universo musical del mapuche; el silbido del Piwichén. Revista Patagónica, año VII Nº 34. 
Publicaciones especializadas, Buenos Aires. (7-11).  

Pérez Bugallo 1979-1982 Estudio etnomusicológico de los chiriguano chané de la Argentina. Primera parte.  Organología.  Cuadernos 
del Instituto Nacional de Antropología Nº 9. Buenos Aires.  

Pérez de Arce, José 1982 La Música en América Precolombina. Museo Chileno de Arte Precolombino. Santiago, Chile. 
Pérez de Arce, José 1987 Flautas Arqueológicas del Extremo Sur Andino. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino Nº2, Museo 

Chileno de Arte Precolombino, Santiago, Chile (55 – 878).  

Pérez de Arce, José 1993 Siku.  Revista Andina año 11 Nº 2, Cuzco (473 – 486).  
Pérez de Arce, José 2000 Sonido Rajado, Historical Approach. The Galpin Society Journal T. LIII, The Galpin Society, London (233 - 251).  
Pérez de Arce, José 2001 Pre-Columbian Flute Tuning in Southern Andes.  En: Actas del 10th Symposium of the International Study 

Group on Music Archaeology, Michaelstein, Alemania, Sept. 1999. Orient-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts, 
Rahden/Westfalen (291 – 309). 

Pérez de Arce, José 2004 Análisis de las Cualidades Sonoras de las Botellas Silbadoras Prehispánicas de los Andes. Boletín del Museo 
Chileno de Arte Precolombino Nª9.  (9 - 34).  

Pérez de Arce, José 2012 South Andean Iconography of the Antara. En: Papers from the 7th Symposium of the International Study 

Group on Music Archaeology at the Tianjin Conservatory of Music, Tianjin, China, 20-25 September, 2010. Orient-Archäologie. 
Rahden/Westf. (127-138).  

Pérez de Arce, José 2014 Flautas de Piedra Combarbalita Morada de Chile Central y Norte Semiárido. Boletín del Museo Chileno de Arte 

Precolombino, V 19 Nº2 Santiago (29-54)  
Pérez de Arce, José 2021 La Sikuriada en tanto Sistema Complejo y su intercambio entre las sociedades indígenas altoandinas y las 

sociedades urbanas cosmopolitas. Tesis presentada para alcanzar el grado de Doctor en Estudios Latinoamericanos en el Centro de 
Estudios Culturales Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.  www. Academia. edu 

Pérez de Arce, José 2022 El pensamiento complejo de Edgar Morin y las músicas amerindias.  En: A cien años de Edgar Morin.  

Universidad de La Serena (121-153) 
Pérez de Arce, José, Arnaud Gérard, Carlos Sánchez, Manuel Merino 2021 Flautas de tubo complejo en Los Andes, nuevos 

descubrimientos en la organología prehispánica.  Revista de Arqueología Americana N° 39 (47-73).  

Pérez de Arce, José y Francisca Gili 2013 Clasificación Sachs-Hornbostel de instrumentos musicales: una revisión y aplicación desde la 
perspectiva americana. En: Revista Musical Chilena LXVII, 219.  (42-80, [1-21]) 

Pérez de Barrada 1951 ver Pérez de Barrada, José 1954 
Pérez de Barrada, José 1954 Orfebrería prehispánica de Colombia, estilo Calima, obra basada en el estudio de las colecciones del Museo 

del Oro del Banco de la República de Bogotá. Jura, Madrid.  
Pérez Soto de Atencio 1971 Arte prehispánico de Venezuela, clasificación y descripción. Fund. Eugenio Mendoza, Caracas.  
Petersen, Mark 2004 Resources to Accompany Musical Analysis and Synthesis in Matlab.  MAA's College Mathematics Journal Vol. 35, 

No. 5, (396-401) 
Philippi, Federico 1903 Arqueología en la Isla Mocha. Estudios Monográficos, Anales del Museo Nacional de Chile publicados por orden 

del Gobierno de Chile, Santiago. 

Picón Alvarracín, Michelle Teresa 2021 Catálogo organológico de instrumentos sonoros prehispánicos conservados en el Museo 
Universitario: Universidad de Cuenca. Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: Licenciada en Instrucción Musical , 
Facultad de Artes Carrera de Artes Musicales, Universidad de Cuenca  

Pinilla Higuera, Germán 2009 Cosmografías musicales en culturas prehispánicas del Suroccidente colombiano. Editorial Universidad del 
Valle, Santiago de Cali. 

Poma de Ayala, Felipe Guamán [1615] 1980 Nueva Corónica y Buen Gobierno. Ed. Siglo XXI, México. 
Porras Barrenechea, Raúl 1950 Jauja, capital mítica. Revista Histórica, 18 N°2 (117-148). 
Porras, P. Pedro 1973 Breves notas sobre la arqueología del Ecuador. 2° ed. Quito (mecanografiado)  
Posnansky, Arthur [1896] 1957 Tiahuanaco la cuna del hombre americano.  
Quinatoa, Estelina y Antonio Fresco 1997a Instrumentos musicales precolombinos. Banco central del Ecuador, Quito.  
Quinatoa, Esterlina, Fresco, Antonio, Mena, Francisco 1997.  Instrumentos Musicales Precolombinos. Banco Central del Ecuador, Quito. 

Ravines, Rogger 1980 Chan Chan, Metrópolis Chimú. Instituto de estudios peruanos, Instituto de Investigación tecnológica, Lima.  
Ratzel, Federico 1889 Las razas humanas. Montaner y Simón, Barcelona. 

Recalde, Celso et al (6 autores más) 2011 Los tesoros del Qhapaq Ñan. Ministerio Coordinador de Patrimonio, Universidad Nacional de 
Chimborazo, Quito.  

Reccius, Walter 1983 Evolución y caracterización de la platería araucana. Platería araucana, Museo Chileno de Arte Precolombino, 

Santiago.  
Reichel Dolmatoff, Gerardo 1978 Beyond the milky way, hallucinatory imagery of the tukano Indians. UCLA, Los Angeles EEUU.  
Reichel-Dolmatoff, Gerardo 1991 Indios de Colombia, momentos vividos, mundos concebidos. Villega ed. Bogotá  

Rephann, Richard 1978 Catálogo de la colección de Instrumentos Musicales Pedro Traversari. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito.  
Rex González, Alberto 1977 Arte precolombino de la Argentina. Filmediciones Valero, Buenos Aires.  

RICHESSE 1973 Richesses de l’Equateur, art Precolombien et colonial.  Petit Palais, Paris.  
Rivera Andia 2012 
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