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Resumen 

LA PlRAMIDE DE AKAPANA: 
RECONSIDERANDO EL CENTRO 
MONUMENTAL DE TIWANAKU 

Alexei Vranich * 

Los res tos nuis visibles de la civi/izacion de Tiwanaku se encuentran en el casco urbano de su propia 
capital. Desde !wce nuis de un siglo han sido la meta logica de toda c1ase de excavaciones y alUilisis de datos; 
hasta la actualidad, sin embargo, persiste una notable penuria de informacion comprobable respecto al 
fechado. a suforma elusiva y construccion compleja, pobreza que, a su vez, afecta la comprension de laforma 
y desarrollo de este impres ionante centro urbano ceremonial. 

En eI presente articulo se vuelve a analizar la piramide de Akapana, monumento principal de Tiwanaku, 
call el proposito de rea/izm; a la luz de recientes datos suministrados por las investigaciones llevadas a cabo 
entre 1999 y 2000, una nueva evaluacion de los illtimos estudios publicados sabre las cuestiones de su 
fechado. forma y construccion. AI encontrar insuficiencias en la manera en que se excavaron y se allalizaron 
los 1II0llUlllentos en el pasado, se propone un proceder altemativo a fin de brindar una nueva interpretacion 
de los datos. Con el/a se lIega a un entendimiento mas viable de la piramide de Akapana y se exam ina su 
relevallcia para laforma de este centro urbano preeuropeo desde una perspectiva nueva. 

Abstract 

THE AKAPANA PYRAMID: RECONSIDERING TlWANAKU'S MONUMENTAL CENTER 

The most visible remains of the Tiwanaku civilization are the monuments found at the site ofTiwanaku. 
Although the target of extensive excavation and analysis in the last 100 years, there is a serious lack of 
substantiated ill/ormation about important aspects such as dating, form. and construction of these monuments. 
This in turn affects our understanding of the development of this impressive urban ceremonial center. 

Inthejol/owing article 1 examine the principle monument at Tiwanaku , the Akapana pyramid, evalu
ating the most recently published interpretations of its dating, jorm and construction in light of information 
collec ted during my 1999 and 2000 field seasons. Finding inadequacies with th e manner in which monuments 
have been excavated and interpreted in the past, I propose an alternative method alld reinterpret the available 
evidence. 1 can elude with an alternative explanation for the Akapalla pyramid. and explore the ramifications of 
my nell' perspective on this monument jor broader understandings of the pre-Columbian center's urban form. 

Reconsideracion de la forma y fechado de los monumentos de Tiwanaku 

Desde los primeros afios de la decada de los ochenta, Tiwanaku ha estado bajo el asedio, 
casi continuo, par parte de los arque6logos . Se hn llebado a cabo proyectos de mayor envergadura, 
como el de Wila Jawira, de una duraci6n de varios afios, que han dado como fruto la acumulaci6n de 
un sinnllmero de datos ; otros esfuerzos han sido empresas mas breves que se Iimitaron a varias 
unidades de prueba y se dedicaron a la limpieza de la vegetaci6n (Arellano 1991). Las investigacio-
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nes en Tiwanaku, desde tesinas, tesis doctorales y esfuerzos nacionales hasta extensos programas 
intemacionales, han creado una rica mina de publicaciones, informes, articulos periodisticos, po
nencias, propaganda turistica y otras formas de literatura. En cierto modo, esta variedad de investi
gaciones permite y alienta diversas perspectivas que, de otra manera, podrian perderse 0 quedar 
reducidas dentro de los amplios planes de los marcos teoricos de un proyecto extenso. Por otra 
parte, la falta de uniformidad y continuidad -metodos, teoria, recoleccion de datos y su publicacion 
respectiva- da como resultado una incompatibilidad general (e indisponibilidad) de datos, 10 que 
dificulta la adquisicion de una vision total de toda la investigacion reciente, en una palabra, su 
sintesis, fase indispensable a la hora de hacer futuros proyectos de investigacion. De este modo, el 
desarrollo y el entendimiento del estado de investigaciones en Tiwanaku se convierten en una 
especie de investigacion policiaca al tener la obligacion de hacer fotocopias de los informes inter
nos del gobierno, repasar los viejos apuntes de trabajo, entrevistar a los arqueologos y los 
excavadores locales y, naturalmente, entablar las imprescindibles conversaciones en el bar despues 
de los congresos. 

Por consiguiente, la publicacion de un tomo como este es imprescindible para un emplaza
miento como Tiwanaku a fin de difundir nipidamente tanto los resultados preliminares de proyectos 
extensos como los de breves proyectos e investigaciones. En vista de la creciente cantidad y varie
dad de datos, se debe, segun tan explicitamente 10 ha declarado el titulo de este simposio, seguir 
evaluando los modelos a la luz de nuevos descubrimientos. Este proceso de la reevaluacion de los 
modelos anteriores no implica su aniquilacion, proceso que Eric Wolfllamo «Ia deforestacion inte
lectual», segun el cual la nueva generacion de investigadores establece su lugar en la profesion 
desacreditando los modelos anteriores. Sin duda, ciertos aspectos de los modelos anteriores se 
derrumbanin; otros senin apropiados 0 saldnin reforzados por los nuevos datos. Aunque cambien 
los investigadores, los proyectos tienen su comienzo y su fin, las estructuras surgen y se deshacen, 
los datos sobreviven conforme se les evalua a la luz de las nuevas investigaciones. En todo caso, el 
objetivo es que el campo de arqueologia semeje mas una coleccion acumulativa de datos que una 
serie de esfuerzos individuales que, con el correr del tiempo, se reducen a una de esas secciones 
tituladas «Historia de las investigaciones» que suelen encabezar cualquier libro 0 tesis doctoral. 

En este caso particular, al autor Ie gustaria concentrarse nuevamente en la difundida nocion 
que propone que el estilo arquitectonico de los monumentos de Tiwanaku equivale a su cronologia. 
En otras partes del mundo, como en el sudoeste americano, hay una comprobada relacion entre la 
forma arquitectonica y el tiempo (Nels 1916). Los rasgos estilisticos de la construccion litica de 
Tiwanaku son tan unicos en su genero sugieren que efectivamente puede existir un vinculo asocia
tivo entre ciertas formas y la cronologia. Conklin (1991), de manera metodica, serializa un elemento 
importante de la arquitectura ritual de Tiwanaku, el portal, desde sus modestos comienzos hasta su 
apogeo en la muy fotografiada «Puerta del Sol». Se trata de un elemento arquitectonico, original y 
estilizado en extremo, que suele hallarse representado, desgraciadamente, casi siempre fuera de su 
contexto. Para un monumento tan enorme y complejo como la piramide de Akapana, el autor, con 
juicio critico, piensa que el desafio es mayor atm. La diferencia en la mamposteria puede relacionarse 
con su funcion (tanto de la estructura como de la seccion especifica de la que se esta tratando) y la 
estetica, y puede relacionarse con la historia de los cambios, los que varian desde un mantenimiento 
continuo hasta un desmantelamiento total a fin de aprovechar de nuevo los materiales de construc
cion. En otras palabras, antes de pronunciarse sobre el tema de la cronologia 0 la funcion de cual
quier elemento arquitectonico y su contexto asociado, se debe llegar a un pleno entendimiento del 
metodo de su construccion y su empleo hasta la actualidad. 

Aunque el autor se concentra en la Piramide de Akapana, la relevancia de este estudio 
conduce a una problematica mas amplia: el desarrollo y la forma de un centro urbano andino. Por 10 
pronto, ante la vision de Tiwanaku como un centro ceremonial estatico con los monumentos estan 
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construidos e inalterados como parte del escenario urbano, el autor propone el concepto de un 
centro urbano mas din ami co que da cabida a un proceso evolutivo . En primer lugar se procura 
formularlo a traves del analisis de uno de sus monumentos. 

Monumentos y monumentalismo 

Para Tiwanaku, la secuencia ceramica, fusionada con un esquema evolucionista, brinda el 
entramado estructural de mas peso para la interpretacion de la naturaleza del sitio y su organizacion 
politica. La validez de esta secuencia no se va a tocar aqui (Cj Burkholder 1997 para un resumen 
reciente y estudio critico de la secuencia cronologica ceramica, y este numero), pero su impacto, 
involuntario a veces, sobre la perspectiva general del estado y el desarrollo del centro monumental, 
si que concierne al tema tratado. Esta secuencia, que se extiende de I a V (1500 a.C.-1150 d.C.), traza 
el desarrollo del asentamiento de Tiwanaku desde una pequefia aldea hasta la sede de una potente 
organizacion politica, posiblemente de caracter imperial. Despues de Tiwanaku III (400 d.C.), el 
crecimiento de la urbe es producto de una franca y directa acumulacion del poder, tanto en forma de 
la adquisicion de tierras como en el aumento de influencia, tecnologia y en la elaboracion de su 
nueleo monumental. Poco espacio se dedica a la decadencia y el derrumbe. Esta secuencia produce 
la impresion de que Tiwanaku progresa paulatinamente hasta la fase imperial expansiva (Tiwanaku 
V) y se precipita vertiginosamente al abandono. Las causas del colapso han sido objeto de intensas 
y acaloradas discusiones, pero el decaimiento est a interpretado por todos como una crisis que 
trunca esta sociedad a nivel de estado en su apogeo en vez de tratarse de un proceso de decadencia. 
EI anal isis que sigue no apoya ni desmiente la teoria que propone la sub ita caida de Tiwanaku. La 
posicion del autor se centra en una combinacion de un esquema evolucionista de acumulacion 
unidireccional de riqueza y monumentalidad con la idea de su fulminante ocaso se ha prestado para 
una suposicion sin prueba de una asombrosa conservacion de su nueleo monumental, con todas las 
estructuras contemporaneas en su gloria elasica, que casi evoca la de Pompeya sepultada bajo las 
cenizas del Vesubio. 

En este escenario se detecta una tentadora interdependencia de material arquitectonico, 
estilo y tiempo. La arquitectura de un Tiwanaku elasico presupone una albafiileria de grandes blo
ques tallados y revestidos . Las estructuras mas efimeras de argamasa se limitan a las epocas poste
riores a Tiwanaku, Pacajes, Inca 0 Colonial. La arquitectura que falta se ve como el resultado del bien 
documentado proceso colonial de despojo de materiales de construccion. Esta idealizada vision de 
Tiwanaku se puso de moda durante una serie de intensas excavaciones que empezaron en los 
ultimos afios de la decada de los cincuenta, periodo de investigacion que llego a lIamarse 
«monumentalismo» (Alconini 1995). A las areas del asentamiento con mayor potencial y de seccio
nes de arquitectura bien conservadas se les dio preferencia para la excavacion y la subsiguiente 
restauracion. Aunque se Ie ha reconocido el merito de haber salvado el centro monumental de la 
decadencia y el vandalismo, el resultado ha sido una excavacion selectiva y reconstruccion del sitio 
donde la forma elasica percibida de cada monumento coexiste una allado de otra. La historia entera 
del sitio ha sido condensada en un momenta del tiempo y su imagen compuesta ha sido reproducida 
y grabada en la mente tanto del publico como del arqueologo en millares de tarjetas postales, 
carteles y publicaciones . 

Para poder tomar distancia de este proceso de crono\ogias autodefinidoras, el autor propo
ne que el centro monumental de Tiwanaku deberia verse en una perspectiva menos rigida y mas 
cambiante, especialmente considerando sus casi 1000 afios de existencia. EI proceso de analisis para 
la arquitectura consistiria en trazar el monumento en cuestion desde su concepcion como un lugar 
sagrado a traves de una serie de fases de construcci6n, modificacion, disminuci6n, abandono y el 
subsiguiente empleo como materiales de demolici6n . Esta ultima fase deberia incluir su 
reaprovechamiento como material tanto durante la epoca precolombina como la Colonia (Yaeger 
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2000), y aun en la excavacion y restauracion arqueol6gica. Este proceso de amilisis, que a veces 
puede parecer excesivamente laborioso y redundante, exige la justificacion de cada uno de los 
elementos arqueologicos dentro de una secuencia cronologica, con la esperanza de romper el cicio 
de estilos arquitectonicos autodefinidos que han sido fusionados con diferentes periodos de tiem
po y la secuencia evolutiva . 

La Pinimide de Akapana: excavaciones previas y modelos 

La atraccion de los cuentos de tesoros escondidos en las entrafias de las espaciosas pini
mides de Moche y Chimu en la costa del Peru, tambien hizo que los buscadores de tesoros no 
dudaran en hincar sus codiciosos picos y palas en la Piramide de Akapana, la imponente estructura 
(194,14 metros de ancho, de 182,4 metros de largo y 18 metros de alto, que domina el asenta
miento de Tiwanaku (Fig. I) . En el siglo XVIII, un minero vasco llevo a cabo la mas desaforada y 
ambiciosa empresa de saqueo en este monumento, destruyendo casi por entero la parte central de 
la piramide. Parece que no encontr6 tesoro alguno y s610 logro destruir los edificios en la cum
bre en su empefio infructuoso que, como por venganza, 10 llevo a la bancarrota (Ponce Sangines 
1972). Siglos de pillaje y saqueos de materiales para la construcci6n han eliminado la estructura 
original de la piramide que , ya hacia los comienzos del siglo XX, estaba reducida a una sombra de 10 
que fue en tiempos de su uso . 

Las excavaciones de arqueologos profesionales se iniciaron a comienzos del siglo XX y 
han seguido hasta el presente, las mas recientes llevadas a cabo por Gregorio Cordero en 1976, 
Linda Manzanilla (1992) en 1989 y Oswaldo Rivera en 1995, cuyos esfuerzos han lIevado a una 
impresion mas completa de Akapana. La piramide misma se compone de siete terraplenes reves
tidos de piedra (Manzanilla 1992); el primero esta construido de bloques areniscos que recuer
dan los muros de contencion del complejo de Kalasasaya (Fig. 2). Grandes pilares verticales, con 
piedras finamente talladas y primorosamente ajustadas entre si, van colocadas a intervalos regula
res de 3,5 metros. Algunas piedras grandes pudieron haber servido de tab leros para placas metalicas 
y textiles (Kolata 1993), con bloques pequeiios en sus intersticios. Llevan hacia la segunda platafor
ma dos escaleras monumentales , flanqueadas en la base por esculturas de basalto que representan 
pumas estilizados que sostienen cabezas humanas cortadas, se levantan en ellado occidental de la 
piramide (Fig. 3) (Manzanilla 1992; Kolata 1993; Escalante 1994). Fueron Iimpiadas en la excavacion 
de 1989 (Manzanilla 1992), y llevan a la cusp ide que fue desfigurada por el forado dejado por el 
saqueador del siglo XVIII . Un reconocimiento magnetometrico (Kolata y Kuljis 1978) sugiere que la 
operacion de cat eo del vasco destruy6 un patio grande, hundido, en forma de cruz, el cual tenia 26 
metros de ancho, 40 metros de largo y 6,5 metros de profundidad. Unos encaiiados de piedra de cada 
lado de la piramide servian de un complejo sistema hidraulico de drenaje para este patio hundido 
(Kolata 1993). 

Una documentacion fundada en la diversidad de facto res deposicionales y posdeposicio
nales de artefactos in situ asociados con los monumentos en Tiwanaku , es de una rareza desespe
rante (Kolata 1993). Por el contrario, la Piramide de Akapana present a, huelga seiialar, un cuadro 
unico debido al hecho de que dos diferentes artefactos rituales se descubrieron en la excavaci6n 
de 1989 (Manzanilla 1992). En la cuspide en una de las estructuras menores, Manzanilla desente
rro los restos carbonizados de los cnineos de unas llamas colocados de bruces, unas mandibulas 
y huesos largos, junto con unas placas de metal , la figurina de un zorro , alfareria domestica, 
madera carbonizada y semi lias de una fruta tropical , fechados en 860 ± 40 d.C. Restos desarticu
lados de varios individuos con restos de las partes blandas 0 momificados se encontraron despa
rramados por la parte occidental de la piramide, a 10 largo del frente del primer revestimiento, 
donde se les tiro 0 sepulto (Manzanilla y Woodard 1992). Una gran cantidad de keros destroza
dos, para bebidas rituales , y huesos de llama forman una gruesa capa a 10 largo del segundo muro de 
piedra (fechados SMU 2285: 585 ± 209 d.C. [calib.] , SMU 2293: 653 ± 105 d.C. [calib.]). 
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Fig. 1. Vis ta dellado este de /a Piramide de Akapana. 
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Fig. 2. Lado noroeste de fa Piramide de Akapana (de Manzanilla 1992). 
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EI complejo sistema hidniulico que cae en cascadas dentro y fuera de las plataformas reves
tidas y la presencia de las piedras verdes en la cuspide lIevaron a Kolata a proponer la teoria de que 
la Pinimide de Akapana era el emblema principal de la sagrada montana. EI agua que cae de los 
canales del patio hundido por los lados de la pinimide remeda las cascadas que se forman durante 
los aguaceros de la cercana sierra. Construida probablemente durante la fase III de Tiwanaku, 300-
500 d.C. (Ponce Sangines 1981), la Pinimide de Akapana era el templo principal de la madre tierra en 
Tiwanaku. Sin embargo, los restos a 10 largo del primer y segundo revestimiento indican que alrede
dor del siglo VII, este complejo, y quiza toda la regi6n surandina, sufri6 una transformaci6n mayor. 
Destruidos en un acto publico, los restos momificados de los antecesores derrotados yacen al pie de 
la piramide -los craneos arrancados para trofeos como un acto final de la conquista simb6lica- y 
testimonian que la Piramide de Akapana lIeg6 a ser monumento de la poderosa elite que organiz6 la 
expansi6n agresiva del estado de Tiwanaku a 10 largo de los Andes. EI papel anterior propio de 
Akapana, como el mayor templo terrenal 0 monte sagrado, se traslad6 al templo de Pumapunku, a 1 
kil6metro en direcci6n suroeste. 

La reconstrucci6n de la forma de la Pinimide de Akapana 

La parte mas visible de los restos de la piramide se extiende desde la base hasta la cumbre a 
10 largo de su esquina noroeste, resultado de un as extensas excavaciones (Manzanilla y Woodard 
1990; Manzanilla 1992), que constituyen la base para la mayor parte de las interpretaciones acerca de 
la forma, significado y fechado de la piramide (Fig. 2). EI autor no concuerda con que el tema haya 
sido tratado de manera satisfactoria, por 10 que prop one un anal isis distinto de la arquitectura del 
lado oriental de la piramide, expuesta durante la excavaci6n realizada entre 1976 y 1977 (Fig. 4). Aun 
sin el acceso a los cuadernos de campo y sin la publicaci6n de los resultados de las investigaciones, 
esta extensa secci6n de la arquitectura brinda la oportunidad de interpretar una importante secci6n 
de Akapana sin ideas preconcebidas, pues la falta de anaJisis previos y esfuerzos de conservaci6n 
deja el camino libre de prejuicios. 

La secci6n de mas profundidad de esta zanja contiene un revestimiento elaborado en la 
reconocible tecnica de construcci6n de Tiwanaku: grandes pilares, colocados a intervalos regulares 
entre las filas niveladas de piedras. Un enorme bloque de arenisca cubre el muro de contenci6n. Con 
gran probabilidad, este muro es la base de la piramide, y hasta que las excavaciones a mas profundi
dad demuestren 10 contrario, se Ie considerara como el primer revestimiento y la base de la piramide. 
La opini6n mas difundida es que el pr6ximo revestimiento comienza 6 metros mas alia del primero 
(Manzanilla 1992; Kolata 1993; Escalante 1994). Este segundo se diferencia del primero por la elabo
raci6n irregular y discontinua. Otras secciones de este revestimiento se han encontrado a 10 largo 
del lado sur y noroeste de la piramide, igualmente irregulares y distintos el uno del otro. Se ha 
interpretado esta ins61ita falta de uniformidad como prueba de que Akapana fue construida durante 
un largo periodo, de acuerdo a la 16gica de que diferentes estilos arquitect6nicos representan tam
bien diferentes periodos de tiempo. La unica parte regular de este revestimiento consiste en unas 
cuantas hileras en ellado este que se componen de grandes pilares verticales entre las mampuestas 
de piedra de altura uniforme. Contra este segundo revestimiento se extienden los restos de 10 que en 
general se habia interpretado como los contrafuertes de apoyo y unas cuantas estructuras cuadra
das atribuidas al periodo postiwanaku (Arellano 1991; Kolata 1993). Esta atribuci6n cronol6gica 
se ha tenido en poca cuenta; de hecho, en la reconstrucci6n se les ha eliminado por completo 
(Escalante 1994). 

Hay varios inconvenientes en poner etiquetas precipitadas a un tipo de estructuras y luego 
descartarlas, como en el aludido caso donde se ha echado a un lado toda una arquitectura -los 
contrafuertes y las l11encionadas 1110radas de periodos posteriores a Tiwanaku- construida contra 
el segundo revestil11iento. AI revisar toda la Iiteratura existente, no existen argumentos que convaliden 
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eSta atribucion. La idea de que estas estructuras sean los contrafuertes y restos de casas del perio
do postiwanaku parece haber ganado adeptos a causa de una repeticion acritica en varias fuentes 
publicadas (Arellano 1991; Kolata 1993; Escalante 1995), a la que se suma la tesis doctoral del autor, 
el cual acepto est a interpretacion sin reservas (Vranich 1999). Es azaroso aceptar tal interpretacion, 
puesto que como contrafuertes estos elementos arquitectonicos no poseen funcion estructural 
alguna. Por otra parte, desde el punto de vista de ingenieria, no afiadirian ni fuerza ni apoyo a la 
pared: son pequefios, de poco grosor y efimeros, integrados por una sola fila de piedras irregulares 
colocadas en la argamasa de barro. Del dibujo de esta trinchera, trazado con precision de mana de 
Escalante (1994) , se puede ver que los contrafuertes estan colocados en los mismos intervalos que 
las paredes de las supuestas estructuras post tiwanaku (Fig. 5). Cambiando el angulo de vision del 
norte hacia el sur, salta a la vista que los contrafuertes se conservan a una altura cada vez mayor 
hasta llegar a formar celulas regulares. Todo parece apuntar hacia la inevitable conclusion de que la 
presencia de los contrafuertes en esta trinchera es el resultado de una conservacion desigual a 10 
largo de los lados de este monumento fuertemente dafiado. 

Las celulas uniformes se asocian con un muro autosostenido construido con el procedi
miento de mamposteria que Protzen llama opus quadratum 0 el muro de piedra labrada hilada entre 
bloques grandes, tecnica de mamposteria exclusiva de Tiwanaku (Protzen y Nair 1997: 150). Este 
muro esta bien construido de mamposteria bien ajustada, parecida a la del primer revestimiento y 
las hiladas superiores del segundo (Fig. 6) . Lo que debe quedar muy claro, aillegar a este punto, es 
que un patron arquitectonico bas ado en los pilares grandes y bloques hilados de piedra labrada se 
repite a intervalos regulares a 10 largo de este lado de la piramide. EI primer revestimiento es el mejor 
conservado. La hilada de piedras regulares se levanta hasta la altura de los pilares cubiertos por 
largos bloques areniscos . Al segundo elemento, el muro autosostenido, Ie falta varios segmentos. 
Rellenado el espacio de los pilares que quedan con las hiladas regulares y reemplazando los bloques 
de arenisca roja sobre los pilares -varios ejemplos de los cuales yacen desparramados en la trin
chera- este muro aparece identico al primero. Mas aun, estas albardillas aumentarian su altura 
hasta el punto en que la mamposteria a 10 largo del segundo revestimiento empezaria a repetir el 
mismo patron de pilar-hilada-pilar (Fig. 7). 

En beneficio de la claridad, seria mas facil disertar sobre la arquitectura que sobrevivio en 
terminos de la secuencia de construccion (Figs. 8, 9, 10). La construccion de la piramide se funda
menta a base de un sistema de muros dobles: un muro interior (al que se referira como el muro de 
contencion en adelante) , que, concomitantemente, lleva el peso de la presion del relleno del muro 
hacia su frente (que se llamara, en adelante, el muro de la fachada) y forma una base estable para la 
construccion del muro de la fachada del nivel siguiente. El resultado conseguido es que la piramide 
esta muy solidamente construida con el sistema de muros de refuerzo, ocultados por fachadas 
elaboradas de manera primorosa. El relleno detras del muro de contencion se integra de capas de 
arcilla comprimidas densamente con piedras, adobes y material organico (Manzanilla 1992). El relle
no en las celulas de construccion entre el muro de contencion y la fachada parece haber sido menos 
compactado, y hay una notable presencia de restos humanos. Cordero Miranda, segun parece, 
aludio a la presencia de unos contextos funerarios apoyados contra la Piramide de Akapana durante 
la excavacion de 1977. En una prosa mucho mas dramatica, el historiador peruano Cuneo Vidal 
escribe que directamente detras de los pilares grandes de la fachada, 0 de 10 que el denomina 
«pedrones druidicos», hubo una «estratificacion de los cadaveres» que alcanzaria los millares de 
individuos (1975: 38-41) . Una foto tomada dos afios antes muestra de manera clara el muro de la 
fachada a 10 largo de la base norte de la piramide en el acto de ser desmantelada para la obtencion de 
materiales de construccion, tal como 10 describe Cuneo Vidal (Fig. II) . Tomando como base estos 
hechos, es facil imaginar una piramide creada a partir de una serie de plataformas revestidas de 
piedra. Aunque hubiera sido posible que cada plataforma se completara - relleno, muro de conten
cion, celdas de construccion y, finalmente, la fachada- antes de que se empezara la proxima, 
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desde el punto de vista de la ingenieria, tendria mas sentido levantar la piramide y los muros de 
contencion hasta la altura actual y luego permitir que la estructura se comprimiera y tomara for
ma en el curso del tiempo.l Una vez estabilizada de manera completa, comprimida y 
geomorfologicamente inerte, se construirian los muros de la fachada de piedras, ajustadas con 
precision, comenzando en la base. Un almohadon entre el muro de contencion y el muro de la 
fachada de tierra compactada de una manera comparativamente ligera permitiria un juego conti
nuo de contraccion y expansion del relleno interior de la pinimide sin dislocar las piedras ajusta
das de manera precisa de la fachada. Al completar cada uno de los muros de la fachada y el relleno 
asociado, se iniciaria la construccion del siguiente muro. 

Una reconsideracion del fechado de la Pinimide de Akapana 

Este anaiisis lleva a concluir que la Pinimide de Akapana no resulta ser 10 que se creia. Es un 
monumento mucho mas complejo, con un ingenioso sistema de muros de contencion, diferentes 
tipos de relleno, camaras de construccion y fachadas de gallarda estructura. Sin embargo, el nue
vo conocimiento de las tecnicas de construccion de Tiwanaku no se reduce a unos detalles arqui
tectonicos, sino que lleva a una secuencia logic a de conclusiones que impactan la percepcion 
total de la piramide y de Tiwanaku. Al entender la secuencia de la construccion, se pas a al enten
dimiento de la ubicacion y funcion de cada uno de los elementos arquitectonicos. La logica ele
mental facilita la conclusion de que al cambiar la asociacion de rellenos y depositos, se llega a un 
contexto enteramente nuevo para el fechado radiocarbonico. Por consiguiente, estos nuevos con
textos conducen a toda una nueva ubicacion cronologica de Akapana y cambian el aspecto entero 
del centro monumental. A continuacion se presentaran los pasos que condujeron al aut or a esta 
conclusion ineluctable con mas detalles. 

1. La tecnica de construccion 

Uno de los misterios menores que se presentaba una y otra vez era como una estructura de 
dimensiones tan colo sales se erigio sin inducir los desplazamientos geomorficos ni encorvamientos 
de la mamposteria. Ninguna de las secciones preservadas de la fachada muestra sefiales de despla
zamiento, aun despues de siglos de violentos saqueos y el desmantelamiento total de las partes 
interiores de la piramide. La tecnica de construccion de muro doble brinda en parte la clave, 
aunque el autor supone que la piramide todavia contiene mas ejemplos del genio arquitect6nico 
de Tiwanaku que esperan su esclarecimiento. 

La tecnica de construcci6n de doble muro tambien incrementa de forma dramatica la canti
dad de piedras que se emplearon en esta estructura. Es mas, esta tecnica inclusive aumenta, de 
manera considerable, la cantidad de piedras de segunda utilizadas en la piramide. Para el muro de 
contencion todas estas piedras habian sido empleadas anteriormente en otros contextos. Resulta 
significativo que a traves de la misma superficie de la pared existen areas de bloques que se ajustan 
con una precision lograda solamente si de forma original fueron talladas para tal medida, seguidas 
por una secci6n de otros mal ajustados de diferentes tamafios. No seria excesivamente aventurado 
afirmar que la seccion que se ajusta a perfeccion provino de la desmantelaci6n de otros monumentos 
y que las piedras fueron colocadas en el mismo orden. Para disponer de tal cantidad y calidad de 
piedras, parece que los constructores de Tiwanaku no se limitaban a revolver el terre no en busca de 
piedras idoneas, sino que a la vez despojaban otras construcciones de la ciudad. 

Resulta como una hip6tesis logica que la mayor parte de la arquitectura de Akapana mas 
publ icitada corresponde a muros de contenci6n, como si hubiera sido construido a troche y moche 
con la responsabil idad primaria de aguantar la masa de presion del relleno. Tal percepci6n falsa 
reduce la proeza y la pericia del constructor tiwanakota al no ver en su hechura la prez de su logro. 
De manera previsible, los arqueologos han caido en su propia trampa interpretativa, ya que estos 
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muros han lIegado a formar un elemento importante para la reconstrucci6n de la indole de la vida 
ritual alrededor de la pinimide (Kolata 1993), y, segun se trata mas abajo, se constituy6 en la base 
de fechado, fundada en las trazas estilisticas de los materiales (Posnansky 1945; Ponce Sangines 
1971 ; Bermann 1994). 

2. Fechado 

Se ha dado por sentado que la construcci6n y el uso de Akapana son tempranos (Tiwanaku 
III), creencia que se fund6 en la vieja idea de que los monumentos de las epocas mas lejanas se 
construian de piedra arenisca y las de la epoca posterior de andes ita (Ponce Sangines 1971; Alconini 
1995; Berman 1994). En un sentido mas general, la distinci6n que se presenta aqui entre la arenisca 
y la andes ita puede que tenga validez; las canteras para la andes ita se hallan en parajes mas lejanos 
que los de arenisca. El esfuerzo necesario para sacar y transportar estos bloques pudo haber sido 
demasiado oneroso para el naciente estado de Tiwanaku y, por consiguiente, solamente posible para 
su estructura administrativa del apogeo. Pero, segun se ha demostrado en el caso de Akapana, la 
practica comun de volver a emplear las piedras y los diferentes procedimientos de mamposteria 
fundados en la funcionalidad y la estetica dejan esta distinci6n arenisca-andesita practicamente sin 
validez. EI uso variado de las piedras no necesariamente es de orden cronol6gico, sino, al contrario, 
se relaciona con una problemcitica mas amplia, tal como la organizaci6n de la mana de obra y el 
acceso a los materiales. 

Se tienen fechados absolutos para Akapana que se consiguieron de muestras de carb6n 
asociadas con los dep6sitos de la ceramica y los huesos en la cima y en los lados de la piramide. De 
importancia especial para el tema tratado es el dep6sito a 10 largo del segundo muro de contenci6n 
que corre allado del largo de la piramide y se extiende, de manera aproximada, por I metro de ancho 
(Manzanilla 1992; Kolata 1993; Alconini 1995). Este dep6sito se confinaba principal mente dentro de 
una estructura de una fila de piedras sin tallar, engastadas en argamasa (Kolata 1993). La extensi6n 
del relleno y su confinamiento dentro de un muro de argamasa y piedra prueba con claridad que 
estos son los restos de una mal conservada construcci6n de doble muro documentada en la banda 
oriental. Aunque no se encontr6 resto alguno de la fachada durante las meticulosas excavaciones 
realizadas por Manzanilla, una fotografia de Max Uhle muestra unas cuantas piedras enhiestas en el 
area pr6xima a la desaparecida fachada (Fig. 12). La descripci6n del sitio por parte de Cuneo Vidal 
(1897) , hecha poco despues de haberse tornado esta foto, menciona restos humanos que se descu
brieron detras del muro de la fachada, que en ese mismo momenta era objeto de un saqueo. Clara
mente, pues, estas capas de ceramica, tierra y restos humanos, tienen correspondencia con el relleno 
entre el muro de contenci6n y la fachada. Los fechados de estos restos, por 10 tanto, no correspon
den al abandono de la piramide ni a una transformaci6n radical de su funci6n (Kolata 1993), sino a su 
construcci6n. 

3. Contexto social y politico para la construccion de Akapana 

Las evidencias que sugieren una transformaci6n de alcances profundos en la sociedad 
Tiwanaku entre 700 y 800 d.C. se reflejan tanto en las estructuras residenciales como en las 
monumentales (Kolata 1993). lanusek documenta este cambio en la arquitectura residencial que 
apunta a los extensos recintos con cuartos multiples (1994). Estructuras de elite y extensos 
recintos rituales particulares (Putuni) se construyeron en las recien arrasadas areas al oeste de 
Akapana. Fue durante este contexto de cambios sociales y urbanos que se construy6 Akapana. 
Teniendo como base el hecho de que los muros de contenci6n se construyeron de las piedras 
reutilizadas del sitio, es posible proponer que el grueso de la piramide se construy6 de manera 
rapida, respondiendo a la intencionalidad 0 a la necesidad. Elaborada la forma de la piramide, se 
inici6 la tarea mas laboriosa de construir la fachada con pilares grandes y piedras meticulosa-
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mente talladas . EI relleno entre el muro de contenci6n y la fachada -cenimica, restos humanos y de 
animales- bien pudo haberse compuesto de los desperdicios materiales de las festividades que se 
celebraron en Tiwanaku con motivo de la construcci6n de la pinimide. Cada fachada construida se 
celebr6, 0 aun se santific6, con las of rend as de las festividades que se Ilevaron a cabo. 

4. La forma del centro urbano ceremonial andino 

La vida de una ciudad, sobre todo la de una ciudad ceremonial con monumentos y palacios, 
es compleja. Vistos a traves de casi un milenio, los cambios en el tejido de la forma debe haber sido 
muy complejo. Otros ejemplos de ciudades preindustriales demuestran c6mo la forma y la composici6n 
permanecen consecuentes y estables a cierto nivel , mientras que otros aspectos del panorama 
urbano responden al fluir de los cambios de largo alcance de los movimientos sociales y politicos y 
de los antojos de los gobernadores dinasticos y desp6ticos (Ashmore 1991). Para el sitio de Tiwanaku, 
las investigaciones mas recientes han empezado a revelar estas sutiles, y no tan sutiles, 
transformaciones en la forma y composici6n de la ciudad. Con ello se vuelve a la Piramide de 
Akapana con el fin de hacer una observaci6n final con respecto a su forma y socioexistencialidad 
a fin de destacar el flujo dinamico de Tiwanaku. 

Por 10 pronto, se tienen las pruebas de tres muros de fachada y cuatro muros de contenci6n 
en la cuspide, la mayor parte de los cuales siguen sin excavar. EI autor se resiste a aceptar la 
conjetura de que todas las piedras fueron despojadas durante el Periodo Colonial. Mientras no 
carece de validez la creencia de que ingentes cantidades de piedras fueron llevadas para otras 
construcciones despues del periodo de contacto, el proceso entero todavia queda por estudiarse a 
fondo. La existencia de documentaci6n escrita, por 10 general detail ada y prolija para un emplazamiento 
arqueol6gico, permite una reconstrucci6n del proceso de degradaci6n durante el periodo hist6rico. 
Antes que empezar con las referencias mas tempranas, las mas parcas y mas dificiles de descifrar, el 
autor optaria por empezar con 10 que se conoce como verdad (10 visible) en este momenta hist6rico 
y proceder marcha atras a traves del tiempo. Empezando por el presente cercano, las excavaciones 
de Cordero Miranda confirmaron que la base de la piramide se recubri6 con sucesivos revestimientos 
de piedras (tres, segun la cuenta del autor), y en 1989 Manzanilla demostr6 que los muros de 
contenci6n -seis adicionales por encima del primer muro de la fachada- alcanzaron la cima en un 
estado de conservaci6n cada vez mas degradado. Una de las primeras series de fotografias de la 
piramide tomadas en 1895 muestran los restos de las dos fachadas en la base de la piramide por el 
lado este, norte y noroeste . La tercera, la mas honda, no se observa en estas fotos. EI resto de la 
piramide por encima de estos muros parcialmente conservados consistia de tierra en erosi6n y 
relleno. En 1882, Pablo F. Chal6n describi6 la Pinimide de Akapana como «un inmenso collado 
artificial contenido dentro de tres fuertes murallas concentric as» (Chal6n 1939: 79), y un os aiios 
antes, en 1863, E. G. Squier seiial6 como «el cuerpo del tumulo estuvo terraplenado porque todavia 
hay piedras a diferentes alturas , que distan horizontalmente 2,7, 5,4 y 9,1 de la base» (1974: 151). 
Ambos aportan detalles acerca de la mamposteria y su ubicaci6n a 10 largo de la base, dejando pocas 
dudas de que describian la muralla de la fachada. Francis de Castelnau describe «una gran colina de 
forma canica», cuya base, dice, maravillandose, «estaba rodeada de enormes piedras perfectamente 
talladas» (1939: 57). A las descripciones del siglo XVI y XVIlles faltan los pormenores detail ados 
provistos por los viajeros del siglo XIX, pero poseen mas importancia, puesto que describen los 
monument os en mejor estado de preservacian. En un documento con fecha de 1629, Vasquez de 
Espinoza hace constar en su reseiia de la provincia que « ... [h]ay junto al pueblo un serro, 0 collado 
hecho a mana donde comenzaron a edificam, 10 que lleva a Vazquez a suponer que en Akapana habia 
algun tipo de obras (1942 [1629]: 565). Unos aiios antes, Bernabe Cobo tambien describe la pinimide 
como un «terraplen de cuatro 0 cinco estados en alto, que parece collado, fundado sobre grandes 
cimientos de piedra» (Cobo 1964 [1653]: 196). Todas estas descripciones se hicieron aiios despues 
de haberse iniciado el desbaratamiento de las obras arquitectanicas precolombinas, de modo que es 
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Fig. 4. Vis ta de las excavaciones deltado noroeste de La Piramide de Akapana. 
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Fig. 5. Plano de Escalante (/994) y vista actual de la trinchera. 



LA PIRAMIDE DE AKAPANA 

Fig. 6. Vista del muro autosostenido. 

Fig. 7. Reconstruccion dellado este de la Piramide de Akapana, sobrepuesto sobre los restos actuales. 
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Fig. 8. Ti!Cllicas constructivas de fa Piramide de Akapana. 1. Mu ros de contencion y el relleno de arcilla y 
adobes; 2. Adicion de las camaras de construccion ; 3. Adicion de la f achada. 
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Fig. 9. Continuaeion de las teenicas eonstruetivas de la Piramide de Akapana. 4. Adieion del relleno en las 
camaras de eOl1slrueciol1; 5. Adieion de las d iu las de eOl1strueeion de la segunda faehada ; 6. Adieion de la 
.I'egul1dafaehada y el rellel10 en las eelulas de eonstruceion. 
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Fig. 10. Continuacion de las tecnicas constructivas y destruccion de la Pinimide de Akapana. 7. Adicion de la 
tercerafachada. camaras de cOllstruccion y el rellello en las celulas. 8. Perdida de elementos arquitect6nicos; 
9. Estado actual dellado este de la Piramide de Akapana. 
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Fig. II. Lado norte de la Piramide de Akapana en 1895 (Uhle) , comparado con su estado actual. N6tese la 
presencia de los pi/ares de la segundafachada que no existen en la actualidad. 
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Fig. 12. Lado noroeste de la Piramide de Akapana en 1895 (Vhle), comparado con su estado actual. N6tese la 
presencia de dos pi/ares de la segundafachada que no existen en la actualidad. 
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factible que Akapana ya habia perdido la capa superior del revestimiento, habiendo caido victima 
del despojo . Y, finalmente , la descripci6n de Cieza de Le6n, de 1549, apenas unos anos despues 
de la llegada del primer encomendero espanol al pueblo de Tiwanaku y antes del comienzo del 
desbaratamiento a gran escala, confirma la descripci6n de la pinimide que se ini repitiendo siglos 
despues: «collado hecho a mano, armado sobre cimientos de piedra» (1984 [1554]: 285). 

Las descripciones varian segun la formaci6n intelectual del testigo ocular, los caprichos del 
cronista 0 el estado de conservaci6n en que se encontraba el monumento a la hora de la visita. Al 
reducir estas descripciones a sus componentes esenciales, se puede concluir que la Pinimide de 
Akapana se integra de dos elementos: un collado rodeado en su base por piedras grandes. Los 
muros de la fachada ya habian sido danados en el curso de los siglos y en ciertas partes estaban casi 
completamente obliterados por los saqueos; sin embargo, en ninguna epoca del periodo hist6rico se 
extendian estas primorosamente elaboradas fachadas hasta la cima de la pinimide. Las excavaciones 
de Manzanilla en 1989 revelaron que los muros de contenci6n de hecho se extendian hasta la cuspi
de y es posible que ya estaban sepultadas en el relleno erosivo para la epoca de la llegada del primer 
cronista, al igual que en la actualidad. En este punto el autor quisiera hacer constar que Akapana 
nunca se termin6. Hay precedentes para los monumentos sin terminar en Tiwanaku y la estructura de 
andesita en la cuspide de la pinimide qued6 en igual condici6n (Cieza de Le6n 1984 [1554]; Protzen 
y Nair 1996; Vranich 1999). Se debe reconocer, sin embargo, que los datos existentes no permiten 
distinguir entre una fachada sin terminar y otra que fue desbaratada en los tiempos precolombinos. 
Lo que respaldan los hechos, por ahora, es que al llegar el primer espanol la pinimide no estaba 
revest ida completamente con los muros finamente construidos de la fachada. 

Es de escasa importancia determinar si se termin6 la Pinimide de Akapana 0 si fue despojada 
durante la era precolombina; la idea que sl se impone es que los monumentos y el centro urbano de 
Tiwanaku no eran estructuras estaticas: se les reciclaba, reaprovechaba, pocas veces se terminaban 
las obras, es decir, prevalecia un continuo estado de modificaci6n. Las transformaciones arquitect6-
nicas en Tiwanaku no parecian seguir una estructura especifica, y no hay por que suponer que habia 
una raz6n para ello. La forma de la ciudad no es organica ni en su hechura ni en su crecimiento ; 
tampoco se trata de un azar, un caos 0, al contrario, de un plan con todas sus particularidades 
especificadas . Las mas recientes indagaciones apuntan a un proceso urbano de transformaciones 
sutiles y a veces poco sutiles que se desarrollan en diferentes localidades, a diferentes ritmos y en 
diferentes 6rdenes cronol6gicos. Al autor Ie parece 16gico suponer, pues , que Tiwanaku se parece a 
otras ciudades , tanto las modernas como las antiguas , donde ciertos sectores permanecen sin cam
biar, mientras que otros son arrasados y reconstruidos. EI centro ceremonial de Pachacamac, cada 
vez mas referenciado como un modelo anal6gico de Tiwanaku, ofrece un ejemplo en la esfera andina 
(Janusek 1994). Aunque en una nueva cumbre de poder e influencia despues de negociar exitosamente 
su nuevo papel dentro de la expansi6n del imperio incaico (Patterson 1985), se presenta esta urbe 
como una ciudad Ilena de contradicciones ante los ojos de los hombres de la unidad expedicionaria 
de saqueo de Hernando Pizarro: grandes construcciones nuevas, como el Templo del Sol de los 
incas, 0 venerables estructuras mas antiguas, como el templo de Pachacamac, y muchos edificios 
abandonados en diferentes estados de dec aden cia entre los monumentos y palacios suntuosos. EI 
desafio consi ste en continuar las investigaciones en Tiwanaku con una metodologia y sistema que 
pueda identificar los correlatos arqueol6gicos de una ciudad que refleja los mismos patrones que la 
mayoria de otros poblados complejos y no los de una versi6n idealizada del pasado . 
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Notas 

I Durante la primera temp orad a, el supervisor de las ruinas , Gustavo Kalisaya, construia una nueva 
adicion a su casa empleando ladrillos de adobe. Sorprendido por el tiempo que tardaba dar a las 
paredes los ultimos toques para instalarse, Ie pregunte cual era la causa de la demora. Me dijo que 
era necesario permitir que las estructuras de adobe se asentaran durante varios meses para permitir 
el asentamiento y ajuste. Enyesar y pintar la superficie antes de tiempo hubieran causado resquebra
jaduras. Cuando regresamos la proxima temporada, la casa estaba terminada y muy comoda. 
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