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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. 



V 

 

 
MAPA DE LAS CULTURAS INDIGENAS DE SUDAMÉRICA. Muy esquemático, sólo como referencia general.  Muchas culturas ocupan 

grandes territorios, otras han variado su ubicación a través de la historia. Los autores denominan a veces a partir de los etnónimos, 
otras veces 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 VII SONAJEROS ADOSADOS A OBJETOS 
 

En la arqueología de Sudamérica abundan los objetos utilitarios, como recipientes 

de comida, cetros de mando, literas, en que diversos tipos de idiófonos, generalmente de 

metal, añadían sonido a las funciones de comer, beber, ejercer la autoridad y otras 

asociadas a esos objetos. Se trata de una sonorización de la performance, pero no en el 

sentido que damos, por ejemplo, a poner música al paso del rey, sino a uno de los signos 

identitarios de tal o cual performance específica.  El diseño está aquí en la modificación 

necesaria de un objeto para que emita el sonido deseado, lo cual cambia de especie 

organológica que hemos visto. De éstas, los cascabeles y las sonajas son las habitualmente 

adosados a vasos, bastones y recipientes. Pero aquí ese diseño está al servicio de una 

función determinada por un objeto – beber, por ejemplo, asociado a un vaso.  El diseño 

sonoro forma parte de esa función, está diseñado para que esa función se cumpla bien. 

 

SONAJA DE PALO 
 

El adosar un diseño sonoro a un bastón, o a un palo largo, supone un movimiento 

que puede ser muy preciso en su sonar. El bastón puede dar golpes fuertes y precisos.  

En el caso de los cascabeles, cuyo movimiento depende de un soporte textil, que puede ser 

un vestuario, en cuyo caso debió ser tratado en el capitulo anterior, asociado a los 

movimientos del cuerpo. Pero el soporte textil puede no ser un vestuario, y se sale de ese 

ámbito. Lo incluyo por la formalidad sonajero-palo que comparte con el resto de los 

bastones, y me permite comparar el cascabel, asociado a tamaños muy pequeños, en que el 

movimiento es también muy pequeño, donde su diseño funciona perfectamente, con el 

bastón de mando, de un tamaño mucho mayor, asociado a movimientos que pueden 

alcanzar mucha fuerza y determinación, donde el diseño de la sonaja funciona mucho 

mejor.  
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Un caso intermedio, en términos de tamaño, lo constituyen los palillos para la cal, 

usada junto con la masticación de las hojas de coca.  El tamaño es aquí mayor, y es 

manejado por la mano, para una función muy importante, donde el acto de coquear está 

asociado a situaciones importantes como el dialogo comunitario.  El coquear puede ser un 

acto de mucha relevancia, porque ocupa un lugar privilegiado en la sociedad andina, y el 

sonorizar esto con el suave cascabel sugiere algo muy discreto y tranquilo. La 

extraordinaria ornamentacion de algunos de estos cascabeles nos enseñan la importancia 

que tuvieron en el pasado.  

 

 

 

 
 

FIG 177 PALILLOS PARA LA CAL – CASCABEL  
A, B, C– Colombia, siete palillos, oro (MOROCOL) 
D- dos palillos Calima, oro (Perez de Barrada 1954).  
E- Cauca Medio, Colombia, oro 234mm (Uribe sf: 426).  
F, G, H - Colombia, cuatro palillos, oro (Perez de Barrada 1954).  
I- Esmeraldas, Ecuador, cobre, 57mm (MQB:71-1936-25-278).  
J- Ecuador (RMC).  
K- Colombia, oro (MOROCOL).  
L- Calima, oro, 265mm (Uribe sf: 427).  
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El diseño sonoro de la sonaja adosada a un palo es muy efectivo como objeto 

sonoro, porque requiere gestos y actitudes habituales, fáciles, pero muy efectivas, como las 

que utilizan las autoridades.  Un diseño consiste en un cascabel construido como parte del 

bastón, con una técnica que fue conocida en la costa norte del actual Perú, y se conserva en 

el chaco y el sur de la Amazonía andina (Vega 1946; Guirard 1958; Coppens 1975; INM 

1980; Vignati, Vignati 1982).  Es posible que esta tradición sea la que menciona Guirard 

(1958: 693) respecto a los boras de Cahuiraní que usan un palo vaciado con fuego, hueco, 

con cascabeles. Es llamado monapue o garada (ocaina-uitoto) o guadae o guarada (bora-

uitoto) (Bolaños et al. 1978: 402). 

 

 

 
 

FIG 178 LANZAS Y BASTONES-CASABEL DE MADERA 
A Chimu (foto Chalena V., MNAAHP). 
B Chimu (Hickmann 1990). 
C- Chimu (Bolaños 1981). 
D murucú, 2540mm (Cameu 1977: 216). 
E- tukano (Izikowitz 1935: 139) 
F palos de danza con cascabel del Vaupés; tukano / desana / tukano / tariána (Izikowitz 1935: 142).  
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El modelo más extraordinario, sin embargo, proviene de la cultura Chimú (1000-

1500dc), donde se especializaron en excavar grandes cascabeles de madera en bastones de 

mando. La técnica implica cavar la madera para poner el elemento percutor dentro, el cual 

no se puede salir luego de introducido. El sonido es suave, y añade una cierta aureola de 

sonido de madera al golpe del palo. Su uso puede también haber sido bastón de danza, en 

cuyo caso la música adquiría un sonido muy particular. Presentan el cascabel elaborado 

como una ancha placa de madera hueca, con los elementos percutores dentro.  

El ejemplar A tiene forma de pala, probablemente relacionada con ceremonias agrícolas. En 

ciertas danzas en Arequipa y Cusco se usa una taqlla (arado de madera) con cadenas y 

anillos para que suene (Bolaños et al. 1978: 46).  

 

 
 
 FIG 179 BASTONES-CASCABEL DE MADERA 
A- pala con mango de madera y cascabel, Paramonga (Jimenez B. 1951) 
B- de Casma (Izikowitz 1935: 135) 
C- Chimú (MNAAHP) 
D- 1400mm, de Patamonga (MAJB) 
E, F- 1030mm, de Trujillo (Schmidt 1929) 
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Este diseño alcanza en la cultura Chimú su expresión más elaborada en las anchas 

cajas perforadas, con forma de una gruesa tabla, donde se debió necesitar cierta elasticidad 

para introducir los elementos percutores que quedarán atrapados, produciendo el sonido.  

Ese proceso de excavado, tallado y calado debió ser difícil, preciso y además cuidadoso 

para no rajar la madera.  Pero el resultado es una hermosa expresión plástico-sonora que 

caracteriza a esta cultura.  

 

 
 
FIG 180 BASTON-CASCABEL DE MADERA, CALADO 
A- Chimu, 1500mm (Marti 1970: 158).  
B- 1530mm, de Huacho (Schmidt 1929: 423).  
C- de Chimbote (Schmidt 1929: 419).  
D- Chimu (Hickmann 1990).  
E- (MNABAP) 
F- (MNAAHP) 
G- 1330mm, de Huacho (Scmidt 1929: 123).  
H- 920mm, de Ancon (Schmidt 1929: 423).  
I- de Huacho (Izikowitz 1935: 135).  
J- Chimu, de Huacho (Hickmann 1990).  
K- Costa sur (Bolaños 1981).  
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El diseño de bastones con sonajeros de metal se desarrolló mucho en el actual Perú, 

donde se evidencia el rol identitario que cumplía el bastón, exhibiendo su símbolo 

modelado en el sonajero junto con su sonido. Menos frecuentes son los bastones con 

cascabeles, ya que el cascabel presenta problemas en la construcción, siendo menos 

efectivos en la respuesta sonora en términos de intensidad y complejidad del sonido. A 

diferencia del bastón-cascabel de madera, que se asocia a una técnica precisa, difícil pero 

efectiva, el cascabel de metal debe estar inserto en el bastón, lo que complica el diseño del 

objeto. Por eso no es raro que posean además sonajeros colgantes en el exterior.  La 

iconografía varía considerablemente de un ejemplar a otro, y puesta en el bastón podía 

actuar como símbolo del rol que representa ante la sociedad.  

 

 
 

FIG 181 BASTÓN-CASCABEL DE METAL 
A- Chimú (MCHAP 427, abajo recreación de su uso).  
B- Chimú (MCHAP 438, foto F Gili) 
C- Chimú, 75mm (MCHAP 432)  
D- 105mm (CJS) 
E- Chimú, 102mm (Sotheby 1976) 
F- Chimú (MCHAP 446, corte a la izquierda) 
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A diferencia del cascabel, el sonajero no requiere de un vaso cerrado, porque golpea 

desde afuera, exhibiendo su movimiento, añadiendo complejidad al movimiento visual. Los 

sonajeros lo hacen visualmente atractivo. El sonajero puede coronar el bastón, como ocurre 

con los ejemplares que presento en la fig. 182. Todos ellos representan pájaros.  

 

 

 

 

 

 
 
FIG 182 BASTON-SONAJERO DE METAL 
A- Inca, 120mm (Lapinder 1969) 
B- Inca, 110mm (Lapinder 1969) 
C- Chimú, 170mm (MCHAP:439) 
D- Chimú, 170mm (MCHAP:2110, recreación de su uso a la derecha) 
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La otra ubicación del sonajero es introducida en el bastón, en forma de un anillo. 

Son mucho más frecuentes, sus formas son muy variadas, y a veces de una gran 

sofisticación.  La gran diversidad de figuras tridimensionales, todas distintas, muy 

elaboradas, probablemente se refiere a emblemas personales o grupales, pero no son 

perceptibles desde lejos.  Hay algunos relatos que se repiten, como el personaje con tocado 

en forma de tumi que está acostado boca abajo, con los pies levantados (en uno de ellos, los 

pies están al revés, en una posición anatómica imposible).  También se repiten el personaje 

con un hacha que mastica coca, o el ciervo.  La multiplicación de pequeños sonajeros añade 

golpes cristalinos a una nube sonora que acompaña los movimientos del bastón. Si el metal 

fue un material asociado a lo sagrado y al poder, como parece haberlo estado en los Andes 

en general, ese sonido tan particular pudo ejercer una gran impresión en quienes 

escuchaban, sin importar que su intensidad fuera relativamente débil.  

 

 

 

 
 
 FIG 183 BASTON-SONAJERO DE METAL 
A- Chimú (MAL) 
B- Inca, 85mm (Lapinder 1976) 
C- 80mm, de Trujillo (Schmidt 1929) 
D- 80mm, de Piura (Schmidt 1929) 
E- Inca, 152mm (Lapindder 1976) 
F- Chimu, 133mm (Lapinder 1976) 
G- Inca, 135mm (Lapinder 1969) 
H- Costa norte (Bolaños 1981) 
I- Chimú (Jimenez B. 1951) 
J- Chimú, 55mm (MCHAP 431) 
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Esta preocupación por la “nube sonora” se hace evidente en la multiplicación de 

sonajeros en el mismo objeto, hasta cuatro series de sonajeros superpuestos.  Esto hacía 

más compleja su fabricación, pero más aún cuando las argollas y los sonajeros no fueron 

agregados posteriormente, sino que hechos junto con el molde, confeccionado con el 

sistema de la cera perdida. Esto implica un complejo proceso que comienza por realizar el 

objeto completo, con sus pendientes, hecho en cera, para luego revestirlo en material 

refractario, derretir la cera, y vaciar metal líquido en el vacío dejado por la cera. Se trata de 

una hazaña, detectada por Bird (1962: 7) en uno de estos ejemplares, y que ignoro si se 

aplica al resto de ejemplares conocidos, pero que viene a afirmar la idea que se trato de 

objetos muy especiales, capaces de empujar al fabricante a altos grados de especialización.  

 

 

 

 
  
 FIG 184 BASTON-SONAJERO DE METAL 
 A- Lambayeque-Chimú (Ossborne 1968: 90) 
 B- Chimú, 205mm, de Trujillo (MQB:71-1947-30-1) 
 C- (MNAAHP, foto Chalena V.) 
 D- Chimú (Jimenez B. 1951) 
 E- Perú (Izikowitz 1935: 80) 
 F- Chimú-Inka, 130mm (MCHAP:451)  
 G-  Chimú (Bird 1962: 7) 
 H- Chimú (Hickmann 1990: 47) 
 I- Chimú (Diselhoff 1961: 215) 
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Mucha de la iconografía es muy pequeña y compleja, relatando escenas con varios 

personajes, pero no es posible verla en su conjunto, porque solo se veía un lado, quedando 

el otro oculto por el palo. Esto supone una lectura muy cercana e íntima, como la que 

ocurre por parte del usuario. El ejemplar MCHAP:484 representa una escena en que dos 

monos con marakas se enfrenta con dos monos (¿?) con extraños peinados (¿) que guian a 

dos pequeños monitos.  El ejemplar ML:100705 representa varios personajes desfilando 

con azadones, algunos de los cuales llevan un cuenco en un nivel superior, mientras en el 

panel inferior hay un personaje sentado sirviéndose un líquido (¿chicha?) de un cántaro con 

un cuenco.  

 

 

 
 
 FIG 185 BASTON-SONAJERO DE METAL 
 A- Chimú, 102mm (MCHAP:484) 
 B- Moche, 105mm (ML:100705) 
 C- Chimú, 111mm (Hickmann 1990: 173) 
 D- Costa norte de Perú (Bolaños 1981) 
 E- Chimú, 105mm, de Trujillo (Schmmidt 1929) 
 

 

 

  



208 

 

Las variantes a las tipologías ya vistas son escasas y bastantea, no parte de una 

tradición.  Un extraño objeto semiesfério (MCHAP:484) abierto arriba y abajo posee el 

mismo personaje acostado con los pies al revés ya descrito, desgraciadamente sin datos de 

contexto. Otro objeto Tairona (500-1500dc, al norte del continente) posee un cascabel y dos 

figuras caladas en metal, y otro, quizá colonial temprano (Hickmann 1990: 173), consiste 

en un personaje con gorro-tumi sobre el cual va un gran cascabel.  

 
  
 FIG 186 BASTON-SONAJERO DE METAL 
 A- 41mm (MCHAP:3281)  
 B- Chimú o Colonial temprano, 170mm (Hickmann 1990: 173) 
 C- Tairona, oro, 100mm (Reichel-Dolmatoff 1990: 56, MOROCOL:28921) 
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La actual vara del alcalde usada en Cuzco a veces posee elementos metálicos 

colgantes que añaden sonido a su función.  Los jefes Quiché de Guatemala también usan 

bastones-sonajeros (Roca 1981: fig. 316). Mucho más frecuente que el bastón de mando – 

sonajero, en la actualidad lo es el bastón de baile – sonajero. El más habitual, que 

describimos en la primera parte, consiste en un simple tubo de caña o palo percutido con el 

suelo.  En los Andes Centrales, el bastón-sonaja se lo nombra chinisco, nombre que los 

españoles daban a todos los sonajeros metálios, considerados un préstamo del lejano 

oriente.  El mismo nombre recibe hasta San Javier, en Venezuela (Aretz 1967).  La 

iconografía sigue siendo variada y expresiva, con escenas de corrida de toros, o con la 

imagen de un cóndor. Las funciones probablemente varían mucho como el bastón sonaja es 

agitado al centro de la Tropa de sikus (flautas de pan) en Sud Lípez (Potosí) (Cavour 1999  

362), el champi, usado en danzas en Apurimac, Cusco, Huanuco, Lima (Bolaños et al 1978: 

35-36, 403), la bandera, palo con bandera blanca y cascabeles y plumas usado en la 

ceremonia de limpia de canales en Laraos, Huarochiri, (Jimenez B. 1951: 20-21), o el  El 

clavelito usado en el norte de Argentina (INM 1980: 19). 

 

 
 
 FIG 187 CHINISCO DE METAL 
 A- Peru, s. XX 
 B- (MIM) 
 C, D- Sud Lípez (Cavour 1999:  362) 
 E-San Javier (Aretz 1967)  
 F- vara de cacique (McClelland, M.) 
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El bastón-sonaja de pezuñas posee generalmente muchos elementos que percuten, y 

por lo tanto su sonido es más complejo y confuso, con su timbre hueso.  Muchos grupos del 

Área Chacobrasileña (Bolivia, Argentina y Paraguay) lo usan en las danzas (Díaz Gaínza 

1973; Vega 1946; Aretz 1946 43). Las mujeres maka del río Paraguay usan largas lanzas 

con sonajeros en el extremo, muy similares a las que usan las mujeres chorote. En el Área 

Amazónica es usado por los tikuna, witoto, en el Rio Negro, y los makushi (Izik 1935: 

156).  Los yekuana usan la washaha, con sonajeros de de semillas, para guiar la danza 

(Coppens 1975).  

 

 

 
 
 FIG 188 BASTÓN DE BAILE-SONAJERO 
 A, B- maka, pezuñas fem (Vega 1946) 
 C- chorote, Tartagal, Salta (INM 1980) 
 D- chorotte, trozos de calabaza (INM 1979: 32) 
 E- washaha, yekuana (Coppens 1975) 
 F- guadae bora y witoto (Bolañoss ett al 1978: 402) 
 G- witoto, macusi, tikuna (Izikowitz 1935: 901) 
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En la cultura Moche (100ac-500dc) la iconografía pintada en cerámica muestra 

diversas escenas en que personajes sostienen palos con objetos redondos colgando. En una 

escena un grupo de sujetos cadavéricos tocan flautas y agitan pértigas con elementos 

(¿nueces?). En otra, una procesión incluye flautas de pan y gruesos palos coronados por 

cabezas (¿cabezas-trofeo?) del cual penden gruesas sonajas (¿calabazas?). En otra, dos 

mujeres sentadas agitan palos más pequeños, con sonajeros (¿semillas?). Los apapocuva y 

algunas tribus del rio negro usan palos con calabazas (Izikowitz 1935: 156). Los witoto y 

los arawak usan una larga pértiga con una maraka en el extremo (Izikowitz 1935: 118; 

Girard 1958: 84).  

 

 
 FIG 189 POSIBLES SONAJEROS DE BASTON, MOCHE 
 A- moche DOW99-48 B 
 B- moche Benson 1978 
 C- McClelland, M. (n.d.). Two Figures Holding Rattles. 
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Las literas de personajes incas y chimú poseen numerosas campanillas que debieron 

acompañar el movimiento de las personas importantes y anunciar su paso. Su sonido 

metálico también debió anunciar su importancia, haciendo de ese movimiento, por lo 

general lento y pausado, un recorrido con muchas resonancias en el entorno.  Hasta hoy el 

paseo de las deidades por el territorio se realiza en medio de músicas, pero se trata de 

imágenes católicas y de músicas de flautas, por lo general.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 FIG 190 LITERAS CON SONAJEROS 
 A- dibujo de una litera donde viaja el Inca y la Colla (Poma de Ayala 1980: 304) 
 B- Chimú, respaladar de andas de Chan Chan, 1.135 mm ancho, oro, pintura, metal, turquesas, plumas (MOROPE).  
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Asimismo, hay representaciones de los pequeños techos que cubrían los tronos 

Chimú, en donde se ven sonajeros semejantes a los de las literas. En este caso, en cambio, 

el movimiento del sonajero debió haber sido por el viento.  En Sudamérica los sonajeros 

activados por el viento son raros, en general se activan por el movimiento de las persona, 

pero hay algunas excepciones; en Colombia, los pueblos choco, caribes y ciertas culturas 

andinas colgaban de los arboles fuera del templo muchas campanas de oro, de diferentes 

tamaños y formas, según Jijon y Caamaño (1956: 216). Es muy posible que se tratara de 

ofrendas sonoras.  En Norteamérica, en el Mississippi, se dice que “el soberano de Quivira 

dormía la siesta bajo un árbol cuajado de campanillas de oro” (Cronau 1892a: 284).  

 

 

 
 
 FIG 191 REPRESENTACION DE TRONO CHANCAY EN METAL 
 A- Chancay, plata, 230mm. (Schmidt 1929: 382). 
 B- Chancay, plata, 130mm (MOROPE V62-4286) 
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Hay varios objetos de metal que cumplen diversas funciones, que poseen la forma 

de un tumi. El tumi era un cuchillo que se empleaba como hacha, es decir, empujando el 

filo hacia abajo y luego cortando. Algunos poseían distintos dispositivos para sonar, como 

sonajeros colgando de la parte superior o un cascabel ubicado en el mango (fig. 192).  

Como ocurre con otros objetos, el sonido añade significados a la función del cuchillo, que 

parece haber sido por lo general una función ritual o de cierta importancia. El tumi tuvo una 

enorme importancia, apareciendo su forma en numerosos objetos como tocados, emblemas, 

atuendos, etc., en donde la función de cortar no estaba presente, pero si su perfil 

emblemático, que ocupa un lugar privilegiado en las culturas de los Andes Centrales. En el 

capítulo de los Cascabeles vimos los grandes cascabeles metálicos de cintura que ocupaban 

los guerreros Moche para danzar y para guerrear, los cuales poseen la forma de tumi que 

colgaba de su cintura. También aparece en una pequeña pinza para depilarse, una función 

importante para una piel carente de bigotes o barbas, al igual que ocurría en extremo 

oriente. Esta pequeña pinza repite el mismo motivo y la misma asociación cascabel-tumi 

que los grandes sonajeros mencionados, lo cual nos permite pensar que su significado tenía 

múltiples resonancias.  

 

 
 
 FIG 192 TUMI-SONAJA Y SIMILARES 
 A- pinza para depilar, 63mm CAC 
 B- Chimu oro 300mm MOROPE V-28-3060 
 C- Chimu Hickmann 1990 43a 2 
 D- Chimu Hickmann 1990 35a 2 
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Las formas más frecuentes de sonajeros adosados aparecen en recipientes, como 

vasos, platos, ollas u otros. Aquí el recipiente puede actuar como resonador, y según esté 

lleno o vacío su sonido va a cambiar. Es decir, el contenido actúa sobre el sonido, lo cual 

nos plantea la posibilidad que ese sonido haya estado asociado al consumir ciertos 

productos bebestibles o comestibles, quizá relacionados con la importante acción recíproca 

del invite que hace una autoridad a otra que la visita, por ejemplo. Todo esto no pasa de ser 

conjeturas, pero nos permite explicar la extraordinaria profusión de este tipo de recipientes 

sonoros en algunas culturas andinas.  

 

El caso más evidente es el del kero (vaso) metálico. El vaso lleno va a sonar distinto 

a medida que se vaya vaciando. Pero ese sonido debió ser muy discreto, porque el 

movimiento de tomar liquido debe ser controlado y suave, de lo contrario se desparrama el 

contenido. Estas elucubraciones nos ponen en alerta acerca de los usos de estos 

instrumentos; sabemos muy poco al respecto, y las posibilidades son muchas. La repetición 

de ejemplares, y su réplica en cerámica, nos permite pensar que tuvieron bastante 

importancia. Existieron en Tiwanaku y Moche, pero en Chimú son más numerosos y 

alcanzan mas variedad. En la fig. 193 se muestran varios kero de perfil cónico cuya parte 

inferior esta ocupada por el cascabel.  Los que pude examinar (MOROPE) contenían dos 

guijarros grandes, que producían un sonido fuerte y duro.  

 

 
 
FIG 193 VASOS KERO-SONAJA DE METAL  
A, B. C, D Lambayeque, oro, turquesa (MOROPE 776-4601; V76-4619; V76-4609; V76-4611). 
E Wari, plata  
F Chimú, plata/cobre, 191mm (ML:101028).  
G Chimú, Tumba este de la Huaca Loro (MNS).  
H Chimú (MOROPE).  
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En otros vasos kero la forma es más alargada, con un pie muy alto y un recipiente 

pequeño, más ancho y evertido, que ocupa el sector superior.  Se diferencian, además, por 

aparecer de a pares, uno mayor que el otro, lo cual supone también sonidos distintos, lo 

cual se acentúa por el grosor de las paredes, que en el ejemplar pequeño son más delgadas 

que en el mayor (fig. 194-A). Los ejemplares que he podido examinar contienen sólo un 

elemento percutor dentro, por lo cual tienen un sonido de cascabel muy nítido, que permite 

por ejemplo hacerlo sonar mediante movimiento rotatorio, tal como ocurre con los trozos 

de hielo al agitar una bebida. Un ejemplar dibujado en Izikowitz (fig 194-H) muestra un 

corte con muchos elementos percutores, lo cual lo hace muy ineficiente con el uso descrito 

(no así como maraka).  

 

 

 

 

 
 
FIG 194 VASO.SONAJA EN PARES, DE PIE CILINDRICO (salvo D y H, todos están invertidos), 
A par 83mm y 137 mm., plata y cobre. MOCHE 100-800DC  (CCC). 
B, C dos pares (MOROPE).  
D Valle Virú, plata, 150 mm (MQB-71-1953-19-5).  
E, F par de Virú (?), plata, 35 y 82 mm. (CJS). 
G Peru. (Col. Sutorius, Linden-Museum Stuttgart; Al Koch y Méndivil 2006: 197). 
H vista y corte, valle Virú, 135mm (Izikowitz 1935: 133).  
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Una tercera forma es más compleja, consiste en un pie muy largo dividido en dos 

secciones, una piramidal, luego una sección cilíndrica donde se ubica el sonajero (en 

general del tipo cascabel, pero también sonajeros adosados por fuera), y sobre ésta, el vaso, 

de forma alargada y con un perfil curvo.  El sector medio presenta por lo general 

decoración calada o repujada. La reiteración de este modelo sugiere una tradición muy 

particular, que privilegió esta forma compleja y muy poco apropiada para la función de 

vaso, pero muy vistosa y probablemente con mayores posibilidades sonoras que los 

modelos anteriores. Rios Retamozo (1982: 28-31) publica varios del MNHAAP (11-340; 

11-341; 11-342; 11-343; 13-1936; 1937; 1938; 1942; 1943; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 

1950; 1951) con altos entre 508mm y 381mm, y con pesos entre 477gr y 305gr. 

 

 
 
FIG 195 VASO COMPUESTO - SONAJA 
A MNAAHP 
B ML100742 chimú cu/ag 291mm 154gr 
C MNAAHP 
D ML100809 361mm 233gr 
E Chimú Rios Retamozo 1982:28 
F MOROPE 
G ML100808 242mm 154gr 
H ML100745 243mm 146gr 
I ML100743 266mm 157gr 
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Conozco tres ejemplares de recipientes-sonajeros que se diferencian de todo lo 

anterior. Uno es un vaso cilíndrico, de pie alto, con agujeros en el costado cerca de la base, 

de la cultura Moche. Otro tiene la forma de un cuenco con un pequeño pájaro adosado al 

borde mediante una base, en cuyo interior (de la base o del cuerpo, o de ambos) hay 

algunos elementos percutores pequeños que dan un sonido muy tenue.  El tercero es una 

curiosa botella de doble cuerpo, imitación de las botellas silbato de doble cuerpo, pero que 

en vez de poseer el silbato en la cabeza de la llama representada, posee un cascabel adosado 

al pecho de la llama con un elemento percutor de tamaño grande, que da un sonido muy 

seco y fuerte.  

 

 
 
FIG 196 OTRAS FORMAS DE RECIPIENTE.SONAJA DE METAL 
A Moche (Hickmann 1990).  
B Cuenco de oro y turquesas, 162mm. diámetro, 102gr (MOROPE V72-4557).  
C Botella doble de oro con turquesas incrustadas, 160mm alto, 342gr. (MOROPE V81-4652).  
 

 

 



219 

 

 

Los recipientes-sonajeros de cerámica exhiben una mayor variedad de formas y 

aparecen en mayores cantidades sobre todo en los Andes costeros de Ecuador.  

También encontramos la forma kero en cerámica.  En Moche hallamos una forma 

semejante al kero-sonaja Lambayeque y Chimú de la fig 193, lo que plantea posibles 

procesos de traspaso. Por lo general el vaso posee forma de una cabeza (humana o animal) 

y el pie es, a veces, muy delgado, haciendo bastante inestable el vaso.  

 

 

 

 

 

 
 
FIG 197 VASOS DE CERÁMICA CON PIE-SONAJA 
A Moche (MNAAHP).  
B Chimú, 135mm (MQB 71-1910-7-20).  
C Tiwanaku, Isla Parite, con representación de serpiente cascabel (Posnansky 1957: 37, aparece también en Izikowitz 1935: 130-132).  
D Moche (MNHAAP).  
E de Chimbote, Peru (Izikowitz 1935: 130).  
F de Chimbote, Peru, 185mm (Wassermman San Blas 1998: 100).  
G Moche (Bolaños 2007: 78).  
H Moche, uno de un par semejantes, 132mm (Sotheby 1976).  
I par de vasos Moche (MNAAH).  
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Otros recipientes, como copones globulares o cuencos repiten el mismo esquema de 

un pie cónico que funciona como cascabel.  

 

 

  

 
 
FIG 198 COPAS Y ESCUDILLAS CON PIE-SONAJA 
A Perú, Pacasmayo, 198mm (Wasserman San Blas 1938: 89).  
B Chimu, Perú, Colloque, Lambayeque, 178mm (MQB 71-1853-19-1206).  
C Tiwanaku (¿?), 130mm (Velo et al. 1983: 98).  
D (Hickmann 1990 45).  
E Moche (Bolaños 2007: 78, MNAAHP 1-300).  
F (Izikowitz 1935: 132).  
G Chancay (Bolaños 2007: 99, MNAAHP-CCP-223-RA3) 
H cultura Caranqui, 1000-1480dc, Ecuador 91mm alto (Quinatoa et al. 1997: 14).  
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Hay otras tipologías, sin relación entre si y al parecer de ejemplares huérfanos, sin 

una familia que explique su origen y desarrollo.  Encontramos jarros de una o dos asas 

Tiwanaku, jarro asa-puente Moche y un recipiente cilíndrico Pachacamac con pie-cascabel. 

Un plato Viluco-Inca posee el cascabel en la cabeza adosada al borde. Por lo general los 

recipientes-sonaja se hallan en los Andes Centro y Norte. Una excepción la constituyen dos 

jarros de cerámica en el fondo del cual hay una pequeña esfera hueca, dentro de la cual hay 

una piedra, hallados al sur de Chile en la región de Araucanía. Al moverlos suenan 

débilmente.  Quizá sonaban al hervir el líquido en su interior.  

 

 

 

 
 
 
FIG 199 JARROS Y OTROS RECIPIENTES.SONAJA 
A Tiwanaku (Izikowitz 1935: 131).  
B Tiwanaku, 146mm de alto (MQB 71-1908-23-399).   
C Moche (Hickmann 1990: 45).  
D Pachacamac, 112mm. diametro (MQB 71-1991-21-98).  
E Prehispánico, Venezuela, Betijoque, Trujillo, 68mm (MQB 71-1936-35-171).  
F Probablemente del siglo XX (MA). 
G Estilo Valdivia, 1000-1800 dc, sur de Chile (CP).  
H Viluco-Inca, s XV-XVI, 188mm diám. Agua Amarga, Tunuyán, Mendoza (Bosquet 1997:  856).   
I Agroalfarero temprano asa de puco, Cerro El Fraile, Tilcara, Argentina (Gudemos 1998: Fig 11c). 
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Mas al norte, en Ecuador, la cultura Bahía produjo innumerables platos provistos de 

3, 4 y 5 patas-sonajeros, que llenan los estantes de varios Museos. La posible interpretación 

de uso de estos artefactos nos enfrenta a la necesidad de agitar el plato para producir 

sonido, lo que es contrario al uso de un plato para comer o para servir comida.  

 

 

 

 

 

 

 
 
FIG 200 RECIPIENTE-SONAJA DE TRES PATAS 
Diversos recipientes-sonaja Bahia en los estantes del MAAC.  
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El recipiente-sonaja trípode fue mucho menos conocido hacia el sur de Ecuador, 

apareciendo en forma más o menos excepcional en Perú. El registro más austral que 

conozco es un plato-sonaja trípode proveniente de la cultura nazcoide, Bolivia (Ibarra 

Grasso 1971: 141) y varios recipientes-sonaja de una, dos y tres patas que existirían en 

Colecciones Particulares de Sucre, según me lo comentó Julia Elena Fortún en 1976. 

 

 

 

 

 
 
 
 
FIG 201 RECIPIENTE-SONAJA DE TRES PATAS 
A, B, C, D Bahía (MAAC) 
E (MCA) 
F La Tolita ,190mm (Quinatoa et al .1997).  
G Moche (Bolañoss 1981: 28) 
H Huaylas (Bolaños 2007: 83). 
I Nazcoide, Bolivia (Ibarra Grasso 1971: 141, MAUMSS). 
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En La Tolita los recipientes trípodes se adaptan a las formas locales y su 

sofisticación formal, y adquieren unas enormes patas globulares, en que el cascabel es 

mucho más grande, lo cual cambia su sonido, pero también el movimiento necesario para 

activarlo, que debió ser mas pausado y amplio que en los ejemplares anteriores.  

 

 

 

 

 
 
FIG 202 RECIPIENTE-SONAJA DE TRES PATAS 
A, B, E La Tolita (MAAC). 
C La Tolita (MDE). 
D La Tolita (CCC). 
F Jamacoaque, 165mm alto (Quinatoa et al 1997).  
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Los ejemplares de cuatro patas son semejantes a los de tres patas, no parece haber 

tratarse de categorías diferentes, salvo ese detalle (que a lo mejor tuvo una gran 

importancia). La solución de tres patas es mas estable, porque la de cuatro patas tiende a 

cojear si es que la superficie sobre la cual se apoya no es perfectamente plana.  

 

 
FIG 203 RECIPIENTE-SONAJA DE CUATRO PATAS 
A-I Bahía (MAAC). 

 
FIG 204 RECIPIENTE-SONAJA DE CUATRO PATAS 
A-D (MAAC). 
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Lo mismo ocurre con los recipients de cinco patas, no parece haber mayor 

diferencia salvo el número de patas. Pero un recipiente con cinco patas es mas complejo de 

construir, y no ofrece ninguna ventaja de soporte frente a los de cuatro patas.  Es muy 

posible que la diferencias de los números 3, 4, y 5 tuviera implicancias en la valoración de 

cada tipología.  

 

 
FIG 205 RECIPIENTE-SONAJA DE CINCO PATAS 
Bahía (MAAC). 

 

 
FIG 206 RECIPIENTE-SONAJA DE CINCO PATAS 
Bahía (MAAC GA-10-277-77). 
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FIG 207 RECIPIENTE-SONAJA DE CINCO PATAS 
A, D (MCA). 
B (MAAC 0436) 
C Jamacooaque (Quinatoa et al 1997). 
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Editorial San Francisco, Padre las Casas.  

Ayestaran, Lauro 1953 La música en Ecuador. V1. Servicio oficial de difusión radio 

eléctrica, Montevideo.  

Baines, Anthony (ed) 1976 Musical Instruments Through the ages. Pelican, Penguin Books, 

England. 

Ballivian, Patricia y Carmelo Rivera 2015 Bolivia en movimiento, Danzas de los nueve 

departamentos. Virgo, La Paz.  

Baumann, Max Peter 1979 Música andina de Bolivia. Comentarios al disco. Centro 

Portales y Lauro, Cochabamba.  

Basler, Adolphe y Ernest Brummer 1928 L’Art précolombien. Librarie de France, París.  
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MRI Museo Regional de Iquique, Chile.  

MRIAB Museo Regional de Ica Adolfo Bermúdez Jenkins  

MSCH Museo Tomas Stom, Chiguayante, Chile. 

MT Museo de Tilcara, Argentina 
MTIM Museo Traversari de Instrumentos Musicales, Quito, Ecuador 
MTRS Museo Tumbas Reales de Sipán, Lambayeque, Perú.  

MUMAA Museos Universitarios, Museo Antropologico, Arqueologico, Sucre, Bolivia 

MUSEF Museo Nacional de Etnografía y Folklore, La Paz, Bolivia. 

MUT Museo Universitario, Trujillo Perú. 

RMC Reserva del Ministerio de Cultura, Quito, Ecuador. 
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