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CURSO: HISTORIA Y TEORÍA DE LA ARQUITECTURA DE LA ARQUITECTURA III GRUPO: I DOCENTE: ARQ. SANDRA NEGRO TUA ALUMNO: GUSTAVO ORTIZ LLAMCCAYA CICLO ACADÉMICO: 2010- I



 EL SEÑORÍO CHIMÚ- LA CIUDAD DE CHAN CHÁN 1.MARCO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO La ciudad de Chan Chán fue la antigua capital del reino Chimú. Este imperio no fue sino una confederación de curacazgos establecidos en el Valle de Moche cuyas apariciones datan desde el siglo IX y es en el siglo XIII y XIV donde obtienen una consolidación definitiva como cultura y asentamiento dominante en la región noreste del actual territorio peruano, desde Tumbes hasta Lima. Chan Chán se encuentra ubicado justo al lado de lo que actualmente es la ciudad de Trujillo, y consta de 10 conjuntos palaciales que fueron el centro de administración económica, social, político y religioso del reinado chimú. Cada conjunto funcionaba una por vez ya que solo podía ser usado por un reinado. El reinado era en realidad una diarquía, donde un soberano principal mandaba a hacer su propio palacio que lo usaba para administrar el reino y como vivienda, y a la muerte de este se convertía en su mausoleo, mientras que el otro quedaba en el poder gobernando desde otro sector del conjunto palacial. Además de los conjuntos palaciales, en la ciudad habían barrios popualres que se asentaban a los alrededores del núcleo urbano que conformaban los conjuntos. Estos barrios se encontraban conectados con la ciudad mediante pequeños centros administrativos, ubicados en caminos sobreelevados en terraplenes, así como también de huacas y huachaques y pequeñas estructuras menores. La ciudad capital Chan Chán se convierte entonces en producto de una administración acertada por parte de los chimú y una planificación de cientos de siglos.



Imagen 1. Mapa de la Expansión Chimú John Rowe, 1948



 EL SEÑORÍO CHIMÚ- LA CIUDAD DE CHAN CHÁN 1.MARCO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO



Como ya se dijo, Chan Chán esta conformado por 10 conjuntos palaciales (que conforman el área nuclear) que se fueron construyendo de acuerdo a cada reinado en el imperio Chimú (10 en total). Algunas de éstas ciudadelas reciben el nombre de reconocidos investigadores que se dedicaron al estudio de las culturas peruanas. Estos son: 1. Gran Chimú 2. Squier 3. Velarde 4. Laberinto 5. Tello (*) 6. Bandelier 7. Uhle 8. Rivero 9. Tschudi 10. Chayhuac.



*vale mencionar que algunos estudiosos no consideran al palacio Tello como tal, sino más bien como una extensión del palacio Laberinto.



Imagen 2. Conformación General de la ciudad de Chan Chán http.//www.naya.org.ar/peru/chanchan.htm



 EL SEÑORÍO CHIMÚ- LA CIUDAD DE CHAN CHÁN 2. LA ARQUITECTURA DE CHAN CHÁN Además de los conjuntos, en Chan Chán encontramos edificaciones de todas las jerarquías y caracteres, que se ubican fuera del área nuclear y que justamente rodean los palacios. Muchas de esas edificaciones son casas de la población (la clase popular) que se asentaban sin algún modo de organización y que en conjunto formaban lo que se ha llamado como “barrios marginales”. Además de eso, existían edificios entre los barrios y los palacios y que de alguna manera los conectaban. Estos edificios eran estructuras menores a los palacios, a los que se conocen como “arquitectura intermedia”. ARQUITECTURA MONUMENTAL- LOS CONJUNTOS PALACIALES



Eran enormes recintos amurallados hechos de adobe y que servían de vivienda al jerarca principal y como depósito de alimentos. Son diez en total y todos tienen forma rectangular. La mayoría conserva un mismo patrón de diseño de su arquitectura. Según Ravines, son ocho las que por lo menos tienen una semejanza total entre ellas. Más adelante se hablará de manera más extensa y detallada de los conjuntos palaciales en Chan Chán (ver capítulos 3 y 6).



Imagen 3. Vista aérea del área monumental de Chan Chán Shippe Johnson – Museo Americano de Historia Natural



ARQUITECTURA POPULAR



Son considerados las casas de los habitantes comunes de Chan Chán. La sociedad chimú era una dividida por estratos sociales, siendo la más alta representado por el jerarca principal, seguido luego por sacerdotes y dirigentes. Por último se encontraba el pueblo, que se dedicaba, en su mayoría, a actividades relacionadas con la agricultura y algunos pocos a la artesanía. La arquitectura no era ajena a estas diferencias y, mientras la aristocracia chimú vivía en grandes palacios amurallados hechos de adobe, el pueblo no podía más que construir pequeñas y simples chozas de quincha, la manera más accesible que le daba el entorno de tener un habitad.



Imagen 4. Audiencias en Tschudi trujillo.uptrujillo.edu.pe/.../10/chan-chan.jpg



 EL SEÑORÍO CHIMÚ- LA CIUDAD DE CHAN CHÁN 2. LA ARQUITECTURA DE CHAN CHÁN



La ubicación de las viviendas de la población estaba ubicada de acuerdo a rangos de importancia. Así, las más cercanas a los palacios eran de comerciantes y sirvientes del jefe supremo, hasta llegar hasta la periferia de la ciudad donde se ubicaban los más pobres encargados de las actividades agrícolas. Estas viviendas en conjunto conformaban un área no mayor de un kilometro cuadrado y la mayor parte se encuentra en el sector sur y este de la ciudad. Desafortunadamente, son pocas las excavaciones que se han hecho sobre estos grupos de casas y buena parte de ellos ya esta desaparecida completamente. Es muy difícil saber la población que la habito, así como de toda la ciudad. Las cifras propuestas van desde los 30 mil hasta los 100 mil habitantes, así que tomar un juicio sobre este punto no seria sino magnificar la duda existente. Las viviendas, en su mayoría, eran hechos a partir de canto rodado de hasta 50 cm de alto, que servían para una posterior colocación de esteras y palos que funcionaban como estructuras de las paredes. Los pisos y paredes rara vez tenían un enlucido de barro, la gran mayoría se trataba de simplemente tierra compactada. Los techos se apoyaban directamente sobre hastiales o sobre una cumbrera horizontal apoyada por dos horquetas, se cubría con barro y en algunos casos se decoraban tracerías en planorrelieve . Algunas estaban pintadas de color amarillo o morado y otras tenían decoraciones murales al temple(Topic 1977). El conjunto de viviendas formaban los barrios y todas ellas estaban asociadas a la arquitectura intermedia, pozos de agua y grandes cementerios con doble cerca (Topic, 1977).



Imagen 5. Vista de una de una de las localizaciones de barrios populares en Chan Chán cerca a un huachaque http://www.chanchan.gob.pe/chanchan/galeria/galeria.html
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La arquitectura intermedia vendrían a ser estructuras menores que los conjuntos palaciales pero también planificadas y bien construidas, que se ubican en todo el resto de la ciudad, entre los barrios y que conectaban a las viviendas con los palacios, es decir, al pueblo con el gobierno. Según Ravines, la arquitectura intermedia consta de casi 35 estructuras o unidades, todas hechas de adobe y cada una de ellas delimitada por una pared circundante y con un solo acceso.



<< Las unidades son realmente intermedias por compartir ciertas características con la arquitectura monumental y SIAR (viviendas del pueblo). Las unidades intermedias se diferencian de la arquitectura monumental por su menor área, grado menos formal o menos estricto de planeamiento interno, y por una muy baja proporción de áreas dedicadas a espacios abiertos y patios con depósitos. Las unidades intermedias se diferencian de los SIAR por sus paredes circundantes, por el ingreso restringido y un mayor grado de planeamiento. En las estructuras de este tipo hay un mayor número de recintos en forma de U y de depósitos que en los SIAR. Finalmente, pese a que hay evidencias de artesanías en los SIAR, éstas no se encuentran en las estructuras intermedias. >>



Imagen 6. Huaca El Obispo



(Ulana Klymyshyn, de CHAN CHAN, METRÓPOLI CHIMÚ, Rogger Ravines., p. 250-251) Imagen 7. Huaca El Higo



Algunos ejemplos de esta arquitectura son los templos o pirámides llamados Taycanamo y Arco Iris (al norte). Las huacas El obispo, El olvido, Toledo, El Mirador, Caballo Muerto, tres Huacas y la Esmeralda.



http://www.divinaprovidencia.org/Las%20Huacas/Huacas.htm



ARQUITECTURA INTERMEDIA
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Este punto se limitará a definir la cronología en cuanto a la construcción de cada uno de los conjuntos, más adelante se verán las características comunes de los conjuntos palaciales (capítulo 6). La cronología se puede establecer , según el estudio de Alan Kolata, analizando la secuencia del uso de los diferentes tipos de adobe y también de la secuencia de construcción de las estructuras en “U” (audiencias) que por lo visto va cambiando el diseño cada cierta etapa en el reino chimú. CRONOLOGÍA EN BASE A LOS TIPOS DE ADOBE



Kolata ha diferenciado hasta tres tipos distintos de adobe y que parecen haberse usado de acuerdo a etapas en el reino chimú. Los tres tipos de adobe son: 1) Altos, cuando proporcionalmente son más altos que anchos; 2) De extremos cuadrados, cuando el ancho y la atura es igual; 3)Planos, cuando proporcionalmente son más anchos que altos. Las dimensiones de los adobes pueden cambiar pero siempre mantienen una misma proporción, y siempre es uno de los tres tipos. Lo que se encontró en los conjuntos palaciales (y también en la arquitectura intermedia) es que casi siempre se utilizó un mismo tipo de adobe, lo que puede indicar que esta variación de uso de adobes se puede deber a un mejoramiento constructivo y estilístico en el tiempo.



Imagen 8. Tipos de adobe Rodolfo Gutiérrez,
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Los estudios demuestran que el orden de desarrollo constructivo con adobes es el siguiente (de más antiguo a más reciente): 1) Tipo plano, 2) con extremos cuadrados y 3)alto – y luego posiblemente muy alto-. Con todo, se llegó a sacar el siguiente orden de construcción de acuerdo a los usos del adobe: TIPOS DE ADOBE



PALACIOS



Alto



Rivero Tschudi Bandelier Velarde Squier (?)



Extremos cuadrados



Squier (?) Gran Chimú y anexos Laberinto (secciones)



Plano



Laberinto Tello Uhle Chayhuac
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CRONOLOGÍA EN BASE A LAS ESTRUCTURAS EN “U”



En la arquitectura de Chan Chán se encuentran unas estructuras en forma de “U” (también llamadas audiencias) que contienen en su interior nichos, depósitos o pozos rectangulares, colocados de tal manera que siempre se mantenía una simetría. Como con los adobes, se ha llegado a la conclusión que su cambio en cuanto al diseño va manteniendo un orden en el tiempo, es decir, que las audiencias semejantes corresponden a una misma época constructiva (ya que las hay de diferentes estilos), obteniendo así una cronología constructiva en cuanto al diseño de las audiencias. El cambio en el diseño puede notarse en las imágenes 9 y 10, que va en orden cronológico, siendo 1 el más antiguo y 20 el más reciente. Se ven estructuras que varían su forma, cambiando de una “U” a una “C”, así como también en cuanto al numero de nichos que contiene. Por la semejanza del diseño de las llamadas audiencias, Kolata ha propuesto el siguiente orden cronológico: 1. Chayhuac (?) 2. Uhle 3. Tello 4. Laberinto 5. Gran Chimú 6. Velarde 7. Bandelier 8. Tschudi 9. Rivero * No precisa Squier.
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Imágenes 9 y 10. Seriación de los diseños de las estructuras en forma de “U” Alan L. Kolata,
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Como se ve, las ordenes cronológicos que botan los estudios de acuerdo al uso de adobes y estructura en “U” son semejantes. En conclusión, se puede afirmar que el núcleo urbano empezó en el sector donde se ubican los conjuntos Chayhuac y Uhle, extremo sudeste del la zona monumental. Luego la ciudad empezó a crecer hacia el oeste con las construcciones de Tello y Laberinto, y hacia el Norte con Gran Chimú. Con estos conjuntos se marcaban los límites máximos de expansión del sector nuclear de la ciudad. Las siguientes construcciones se hicieron cercanas a los conjuntos existentes de tal manera que impida el acceso ellas, que ya funcionaban como mausoleos. Velarde es la siguiente en construirse, justo al norte de Laberinto, impidiendo un acceso a esta última. Lo mismo ocurre con el siguiente, Bandelier, que impide el acceso a Uhle. Por último se construyen Tschudi y Rivero, al sur del área nuclear. Ha sido un todo un problema definir cuando se construyó el conjunto Squier por la ambigüedad de sus adobes y sus audiencias deterioradas, aunque por sus condiciones, Kolata la ubica cronológicamente luego de Gran Chimú. Vale mencionar, además, que investigadores como Topic o Moseley, contrariamente a Kolata, consideran a Tshudi y Rivero como dos de los primeros conjuntos en haberse construido. Y no es que estén del todo equivocados. Esto puede explicarse, tal como lo hace Campana, en el re-uso que se le dio a los palacios. Es decir, y como se explicará mas adelante en el capítulo 9, bien Tshudi como Rivero pudieron haberse construido antes que muchos de los otros conjuntos, pero que fueron destruidos por un terremoto y no se usaron hasta una reconstrucción posterior, lo cual los convierte en los últimos en ser edificados.



 EL SEÑORÍO CHIMÚ- LA CIUDAD DE CHAN CHÁN 4. EL CONCEPTO DE “CIUDADELA”



Hay cierta discusión sobre como es que se debería llamar a los 10 conjuntos en Chan Chán. De lo investigado, son varios los estudiosos que se refieren a estos conjuntos como “ciudadelas”, entre ellos Ravines, Kauffmann Doig y Kolata. Campana, por el contrario, prefiere llamarlos Conjuntos Palaciales. Yendo a la parte semántica, encontramos que sobre el concepto de ciudadela se refiere lo siguiente: >. El uso de este concepto, según Campana, no fue sino una moda mal introducida por gente poco conocedora e impuesta de manera tal que se ha vuelto común escucharlo en el lenguaje coloquial. De hecho, gran número de arqueólogos conocedores del tema usaba desde la década de los 60’s – mucho antes de introducirse el término “ciudadela”- el concepto de “Palacios” y “Conjuntos Palaciales”, entre ellos Campana. Sin embargo, los primeros en utilizar (y de buena manera) el concepto de “Palacio” fueron los primeros cronistas que llegaron a Chan Chán en el siglo XVI, refiriéndose a >. Entonces, se va diferenciando lo construido amurallado y no amurallado, y esto es importante ya que, según las últimas investigaciones, no todo el conjunto estaba amurallado, sino solo el edificio principal (el palacio), negando así el término “ciudadela”, pues este término da a entender que todo el conjunto estaba amurallado, no siendo así. En vez de “ciudadela”, es preferible referirse al conjunto como “Conjunto Palacial“, cuyo significado, aún no establecido del todo, se refiere a un conjunto de tres edificios entre los que destaca el Palacio.



 EL SEÑORÍO CHIMÚ- LA CIUDAD DE CHAN CHÁN 5. LOS PALACIOS Y LA LENGUA MUCHIK(OPINIÓN) Es elogiable el ánimo de querer referirse a algo tal como se debe, en este caso el de querer establecer nuevas denominaciones a los conjuntos palaciales según la lengua madre de la cultura que los edificó. Sin embargo, no basta con mencionarlos y darles un significado a cada uno de los conjuntos en la lengua origen, sin antes, haberse hecho los estudios necesarios. Sabemos que estudiar sobre la lengua Muchik (idioma de los chimú) es muy complicado porque es una lengua casi extinta y que solo se han conservado algunas palabras por tradición. Entonces, darles un nombre sin saber realmente si se les llamó así a los conjuntos es, no solo en vano, sino además totalmente irresponsable. Tampoco digo que nombrarlos con el apellido de investigadores sea lo ideal. Si de escoger se trata, prefiero nombrarlos en su lengua origen. Tal vez nunca se sepa como se llamaban realmente los conjuntos, si es que acaso tenían nombre, pero por lo pronto, se les esta llamando en lengua Muchik y en base a alguna característica en particular, como por ejemplo Laberinto es llamado “casa del Oeste” (por su ubicación en el oeste de la ciudad por supuesto) y a Chayhuac “Casa del inicio” (por ser el más antiguo de todos los conjuntos palaciales) NUEVA DENOMINACIÓN DE LOS CONJUNTOS



Chayhuac Rivero Gran Chimú Tello Velarde Bandelier Squier Uhle Laberinto Tschudi



Chayhuac An/ Quixmic An Chol An Utzh An Tsuts An Ñing An Ñain An Fochic An Xllangchic An Fechech An Nik An



Casa de Chayhuac/ Casa Antigua/ Casa del Inicio Casa Nueva/ Casa del Final Casa Grande Casa Pequeña Casa del Mar Casa de las Aves Casa del Norte Casa del Este/ Casa del Amanecer Casa del Oeste/Casa del Atardecer Casa del Centro
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Cada una de las ciudadelas era el centro de control de todo el gobierno chimú, el lugar donde habitaba el jefe supremo y el lugar de almacenamiento de los excedentes que dejaban las cosechas. Las características comunes que se pueden encontrar en la mayoría de ellas son: 1. Áreas cercadas de forma rectangular 2. Orientación norte a sur. 3. Divididos en tres sectores 4. Acceso principal ubicado al norte 5. Presencia de plazas, audiencias, depósitos, plataforma funeraria y pozos. 6. Ingresos en zigzag (para mayor delimitación entre espacios y resaltar el recorrido) En el interior se logran distinguir claramente tres sectores: Norte, Centro y Sur. En el sector Norte se localiza la entrada y el primer ambiente que encontramos es una plaza cuadrangular o patio con banquetas (muros bajos que pueden ser usados para sentarse) en su perímetro. La plaza tiene acceso (con dirección sur) mediante una pequeña rampa hacia las audiencias y ambientes de almacenaje de alimentos. En el sector central se encuentran más ambientes destinados al depósito de alimentos. Luego de pasar por estos ambientes encontramos un segundo patio . En algunos palacios se halla también la plataforma funeraria y en otros, como en Tschudi, un huachaque con carácter ceremonial. En el sector Sur generalmente se encuentra la “plataforma funeraria” y ambientes cuyas funciones estaban destinadas a actividades domésticas. Generalmente el sector sur estaba libre de edificaciones.
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Imagen 14. Conjunto Palacial Uhle



Imagen 11. Conjunto Palacial Chayhuac



Imagen 13. Conjunto Palacial Rivero



Imagen 12. Conjunto Palacial Tschudi Todas las imágenes. Cristóbal Campana, CHAN CHAN DEL CHIMO.
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Imagen 15. Conjunto Palacial Tello



Imagen 17. Conjunto Palacial Bandelier



Imagen 16. Conjunto Palacial Laberinto Todas las imágenes. Cristóbal Campana, CHAN CHAN DEL CHIMO.



Imagen 18. Conjunto Palacial Velarde
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Imagen 20. Conjunto Palacial Gran Chimú



Imagen 19. Conjunto Palacial Squier Todas las imágenes. Cristóbal Campana, CHAN CHAN DEL CHIMO.



 EL SEÑORÍO CHIMÚ- LA CIUDAD DE CHAN CHÁN 6. LA ARQUITECTURA EN LOS PALACIOS LAS AUDIENCIAS



Las audiencias eran ambientes construidos a base de una estructura de adobe en forma de “U” y que además cumplía con funciones administrativas. Algunos consideran también a la audiencia como un escenario ceremonial o ritual para sostener el poder bajo un ordenamiento religioso.



Imagen 21. Audiencia en Tshudi http://www.arqueologiadelperu.com.ar/chanchan.htm



LOS HUACHAQUES



Son áreas desérticas excavadas hasta alcanzar la humedad necesaria para permitir la germinación de plantas. Se encuentran tanto afuera como dentro del palacio. Dentro del palacio funcionaba como una gran ambiente ceremonial (tal como sucedía en Tschudi). Hasta el día de hoy, esta técnica es usada en algunos asentamientos cercanos a Trujillo. (Ver capítulo 7 para una información más amplia)



Imagen 22. Huachaque en Chan Chán http://www.panoramio.com/photo/21413191



PLATAFORMAS FUNERARIAS



Sector del palacio donde era enterrado el jefe máximo, junto a sus esposas y lacayos. El diseño consiste en una pirámide trunca de baja altura con numerosas perforaciones en el suelo de ella, obteniendo vanos ortogonales cúbicos donde allí eran enterrados el jefe máximo, sus esposas y sirvientes por separado. (ver capítulo 10 para una información más amplia)



Imagen 23. Vista de Plataforma Funeraria http://www.chanchan.gob.pe/noticias/conservacion_abr2010.html



 EL SEÑORÍO CHIMÚ- LA CIUDAD DE CHAN CHÁN 6. LA ARQUITECTURA EN LOS PALACIOS EL PALACIO TSCHUDI Antes de empezar con la descripción del Palacio Tschudi, es competente diferenciar dos conceptos que pueden llevar a una confusión a la hora del estudio sobre Chan Chán. Estos conceptos son los de “Palacio” y “Conjunto Palacial”. Siendo concisos, una palacio es un edificio principal de un total de tres, mientras que un Conjunto Palacial es un grupo de edificios en el cual sobresale uno (justamente el Palacio) que viene acompañado por el lado Norte y Este por los otros dos. (Campana, 2006) Entonces, tenemos al Palacio Tschudi como aquel sector amurallado en forma de “ele” inversa, y al Conjunto Palacial Tschudi como un conjunto de edificios (entre ellos el Palacio) que conforman un rectángulo. (ver imagen 12) ORGANIZACIÓN ESPACIAL



Según la mayoría de investigadores, el Palacio esta dividido en tres sectores: Norte, Centro y Sur. En el sector Norte se ubica la única entrada y que conecta con el edificio norte del Conjunto Palacial. Entrando al Palacio nos encontramos con una pasaje que nos conduce a la primera plaza ceremonial y por el otro lado al un callejón perimetral. La plaza es una gran área cuadrada con banquetas a los costados que tiene un acceso sur hacia las audiencias mediante una rampa. Además de eso, en este sector encontramos 13 audiencias, dos salas de carácter religioso, dos salas administrativas, el taller textil, varios grupos de depósitos dos cocinas y tres espacios grupales.



Imagen 24. Vista satélite del Palacio Tschudi Google Earth
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Imagen 25. 3D del Palacio Tschudi para un mejor entendimiento http://www.arqueologiadelperu.com.ar/chanchan.htm
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El sector central estuvo ocupado por la gente de mayor jerarquía social, entre ellos el rey. Consta del segundo patio ceremonial , tres audiencias con numerosas hornacinas, dos salas y varios grupos de depósitos y un extenso huachaque ceremonial. Por último, el sector Sur esta constituido por el Complejo Funerario Ceremonial y pequeños ambientes de actividades domésticas (cocina y dormitorios), además de el pozo principal de agua que abasteció a todos los habitantes del palacio.



Imagen 26. Entrada al Palacio Tschudi http://amautacuna.blogspot.com/2009_01_01_archive.html



LAS PLAZAS CEREMONIALES



Son dos las plazas encontradas en el Palacio, de carácter ceremonial ambas. Son las estancias más amplias que funcionaban de manera colectiva, entre el jefe supremo, los altos funcionarios y el pueblo, donde se fortificaba la conexión entre las clases. Estas reuniones eran fiestas jubilares o ceremonias religiosas. La reunión entre pueblo y jefe supremo se daba solo en la primera plaza por estar más cerca a la entrada. En la segunda plaza se daban las ceremonias solo entre el jefe supremo y la nobleza chimú. Imagen 27. Vista de la plaza ceremonial principal http://natarchretire.blogspot.com/
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LAS AUDIENCIAS



También llamados “templetes”. Como ya dijo anteriormente, eran estructuras en forma de “U” en donde se tomaban las decisiones políticas y administrativas . También servían como dormitorios para los altos funcionarios y sacerdotes del reino. En Tschudi hay un total de 17 audiencias, 13 en el primer sector, 3 en el segundo sector y uno en el tercero. LOS DEPÓSITOS



Son pequeños cubículos que se asemejan a pequeños dormitorios y que tiene una sola entrada, parecida a una ventana ya que no se encuentra ras del suelo sino a media altura. Están agrupados en hileras, unidos de costado y con sus ingresos a un solo lado. Los techos de estas hileras eran a dos aguas. En los depósitos se dejaban los alimentos excedentes, semillas para la siembra, materias primas, productos para el intercambio, etc. En el palacio hay por lo menos 196 depósitos. EL HUACHAQUE CEREMONIAL



Este gran área excavada tiene 138 metros de largo por 47 de ancho. Posiblemente cumplió con las 3 funciones esenciales de un huachaque: como fuente de agua, como jardín-huerto y como lugar ceremonial en honor al agua dulce y a la Luna. A su alrededor tiene muros escalonados que servían estructuralmente de contención, siendo construidos con piedra de canto rodado para evitar el efecto de la corrosión de la humedad y el salitre. EL COMPLEJO FUNERARIO CEREMONIAL



Este sector esta constituido por la “Plataforma funeraria” que contiene la tumba del rey y 42 cubículos, una sala de ceremonias al lado norte y un grupo de cuatro tumbas menores en el lado oeste, además de una pequeña habitación sobre una elevación, con ingreso al norte, ubicada en el ángulo noreste y aislada. Cada una de esta partes se orienta al norte y esta unidas física y funcionalmente (menos la última), estando todo cercado por murallas altas.
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Imagen 28. Visita isométrica de una audiencia



Imagen 29. Planta del un salón de depósitos



Todas las imágenes. Rodolfo Gutierrez, CHAN CHAN, ARQUITECTRUA E IMPLICANCIAS SOCIALES DEL PALACIO TSHUDI.



Imagen 30. Planta del Huachaque Ceremonial



Imagen 31. Planta del Complejo Funerario Ceremonial
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Los huachaques vienen a ser áreas excavadas de diversas formas que podían funcionar de las siguientes tres maneras: como 1)pozos de agua, 2)campos de cultivo o 3)jardín y uso ceremonial. Se encuentran huachaques tanto dentro como fuera de los palacios. Dentro de los palacios generalmente servían como espacio ceremonial, tal como sucede en Tschudi.



HUACHAQUES COMO POZOS DE AGUA



Para extraer agua, como un manantial. Los hay de uso familiar, pequeño y de forma casi circular; y de uso colectivo, más grandes y cuadrangulares. Los de uso colectivo estaban reforzados con muros de canto rodado y su acceso era mediante rampas.



HUACHAQUES COMO CAMPOS DE CULTIVO



Son las excavaciones que llegan hasta encontrar cierto grado de humedad y poder cultivar en ellos, aprovechando así la napa freática. Todos tienes diferentes dimensiones y distintos acabados. Imagen 32. Plano que muestra la zona principal de huachaques Alan L. Kolata
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Huachaque Grande



Pampas de Alejandro Huachaque Chico



Huachaque



Puquios



Imagen 33. Dibujo esquemático de los tres grandes huachaques Cristóbal Campana, CHAN CHAN DEL CHIMO.
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HUACHAQUES COMO JARDINES Y USO CEREMONIAL



Excavaciones con obras constructiva muy bien elaborada y planificada. Con dimensiones calculadas y muros reforzados con canto rodado. Se piensa que las ceremonias realizadas en estos huachaques tenían relación con la Luna. Estaban bien protegidos de los vientos y polvo para un mejor confort de los más altos dignatarios.



Imagen 34. Huachaque ceremonial en Tschudi http://www.flickr.com/photos/13182609@N05/4048294939/



El huachaque fue una técnica que respondía al difícil comportamiento del clima y del lugar, una zona árida y de pocas lluvias. Las sequías eran prolongadas y el habitante chimú debía de ingeniárselas para obtener alimento todo el tiempo. Es así como se da cuenta de la existencia de agua en el subsuelo y va perfeccionando cada vez más la técnica, obtenido alimento todo el año y hasta obteniendo excedentes. Se habla de un considerable grado de salinidad en los alimentos cultivados en estos huachaques, pero que la población chimú pudo contrarrestar con otras técnicas como lavando los pozos o sacando la el agua salitrosa. En su mayoría, crecía la totora, importante material para la edificación de una vivienda.
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Los muros son los elementos que delimitaban el área de los palacios y que eran erigidos luego de la muerte del jerarca principal para impedir el acceso a su mausoleo. Por sus grandes alturas requerían de una técnica especial para su construcción. La altura de los muros era muy importante para entender la arquitectura de los palacios pues definían el carácter del espacio que estaban rodeando, así como también protegían al lugar de los vientos provenientes del mar, evitando las precipitaciones atmosféricas de sales, cloros y líquenes dentro del recinto. Aunque se distinguen diferentes alturas (varían entre los 4 a 12 metros), si se puede notar un mismo tipo de muro y una misma técnica constructiva en todas ella, siendo los muros exteriores más altos que interiores, los cuales se diferenciaban de los primeros, además, por que estaban hechos de adobón u hormigón prensado. Consisten en muros de doble talud, de base ancha, la cual iba disminuyendo de acuerdo se alzaba, tomando una forma cónica troncal si se ve desde un corte (imagen 37). Para su construcción se hacia una “cimentación” de piedras grandes juntadas mediante barro, sobre una “cama” compacta de arcilla y grava echados en una zanja profunda antes excavada. Sobre esa cimentación se adhería una capa de hormigón compactado hecho de barro. Luego venía la colocación de bloques de adobe grandes para después seguir con los medianos y por último los pequeños. En la etapa de posición de los adobes grandes se hincaban una estacas gigantes conocidas como “cañas de Guayaquil”, las cuales sostenían cordeles que guiaban la forma, longitud y altura de los muros (ver figura 38).



Imagen 35. detalle de muro http://www.flickr.com/photos/13182609@N05/4 049039558/in/photostream/



Imagen 36. Muro perimetral en Tschudi http://contextonoticias.blogspot.com/2009 _01_28_archive.html
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Imagen 37. Corte de muro



Imagen 38. Colocación de las cañas de Guayaquil en los muros



Ambas imágenes. Cristóbal Campana, CHAN CHAN DEL CHIMO.
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La sociedad Chimú se regía mediante una diarquía, en el cual operaba un jefe máximo y otro de menor rango pero aún así importante. Cada uno de ellos imponía su gobierno desde distintos lugares del conjunto palacial, estando el jefe máximo en el palacio principal. Generalmente el otro soberano se encontraba en la parte Norte del conjunto. A la muerte del jerarca principal, el segundo soberano pasaba a ocupar su puesto pero se mantenía en el lugar donde siempre estuvo, ya que empezaba una nueva construcción de muros perimetrales que cercaban el palacio para dificultar el acceso, convirtiendo al palacio en el mausoleo del jerarca fallecido. El nuevo jerarca estaba en la obligación de conquistar nuevas tierras si quería hacer sus propias construcciones y consolidar su poder. Es así como se iba agrandando la ciudad y se obtenía más impuestos, lo que daba para las nuevas construcciones. Generalmente se construía a los costados del palacio principal, deformando así la forma rectangular inicial. Es por eso que actualmente vemos muchos conjuntos en forma de “ele”. Como se ve, a pesar de una planificación preexistente, no se llegaba a construir todo al mismo tiempo, ni siquiera las murallas, sino iban apareciendo los ambientes y según los gustos del jerarca se iban terminando los conjuntos.



 EL SEÑORÍO CHIMÚ- LA CIUDAD DE CHAN CHÁN 10. LAS PLATAFORMAS FUNERARIAS



Este término fue incorporado por la Universidad de Harvard en 1980 (Burial Platform) y fue usado para definir la edificación donde se enterraba al jefe supremo junto a sus esposas y lacayos. Consiste en una pirámide trunca de baja altura con perforaciones cuadrangulares en su suelo, distinguiéndose la central que tiene forma de “T”, donde se enterraba al jefe máximo. Las otras perforaciones les correspondían a sus acompañantes. Se han encontrado plataformas funerarias asociadas con los palacios salvo en Tello. De esas nueve plataformas, dos se encuentran fuera del palacio, en Laberinto y Squier. Según las investigaciones, la secuencia cronológica de las construcciones de las plataformas es similar pero no idéntica al de los palacios, por lo que se concluye que algunas plataformas eran construidas al mismo tiempo que todo el palacio, y otras fueron agregadas luego, caso Laberitno y Squier. En todo caso, se puede hablar de una severa planificación en cuanto a la vida y muerte del jerarca principal. La muerte del jerarca máximo suponía una serie de ritos funerarios extensos, en los cuales se enterraba al susodicho en la celda principal y luego sus pertenencias en las celdas secundarias, entre ellas vasijas finas, tejidos de calidad, artefactos textiles, objetos de metal, etc.



Imagen 39. Ubicación de las Plataformas Funerarias con respecto a los conjuntos Palaciales Geoffrey Conrad
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Junto con el jerarca, se enterraban a todas sus esposas y sirvientes. En total se calcula que pudieron enterrarse en una misma plataforma hasta 300 individuos. Las dimensiones de todas las plataformas varían en su largo, ancho y altura, y su tamaño estaba condicionado a la dimensión total del palacio para guardar cierta proporción, así, la plataforma del Gran Chimú es la más grande con 80 m de ancho y 150 de largo, mientras que la más pequeña es la encontrada en Squier, con 27 metros de ancho y largo. EL TECHO EN LA PLATAFORMA FUNERARIA TSHUDI



En Tschudi se nota una avanzada técnica constructiva en cuanto al techo de la plataforma, a diferencia de los otros anteriores palacios. Esta técnica fue toda una innovación en la sociedad chimú. En total son 42 las celdas que conforman la plataforma funeraria de este palacio, toda ella techada salvo los vanos de acceso a las tumbas. Este techo es de un grosor considerable y a pesar de eso la técnica usada no necesita de viga ni armazón alguno. La construcción de la plataforma comenzaba con la nivelación del suelo y luego se proseguía con el levantamiento de los muros a base de dos capas de mezcla, que en conjunto formaban las 42 celdas (tumbas). Después viene el techado de las tumbas, es decir, la superficie de la plataforma.



Imagen 40. Plataforma Funeraria de Laberinto (Las Avispas) Geoffrey Conrad



Imagen 41. Maqueta que muestra la Plataforma Funeraria en Tschudi Geoffrey Conrad
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Imagen 43. Colocación de los bloques que conforman las capas Imagen 42. Corte transversal que muestra la estructura de capas de la Plataforma Funeraria



Imagen 44. Corte transversal que muestra la colocación del techo justo después del llenado del cubículo con arena Cristóbal Campana, CHAN CHAN DEL CHIMO.



Imágenes 42 y 43. Rodolfo Gutiérrez. CHAN CHAN , ARQUITECTURA E IMPLICANCIAS SOCIALES DEL PALACIO TSHUDI
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Se techaba colocando dos capas más de mezcla. Vale aclarar que cada capa esta constituida por grandes bloques de masa alargados con una leve inclinación hacia adentro en sus lados más largos y hacia arriba, obteniendo bloques cónicos troncales parecidos a los adobes “imperiales”. Las dos primeras capas, que vendrían a ser los muros de las tumbas, se construían a partir de la colocación de dos bloques de igual forma pero diferente dimensión puestos de manera inversa, tal como lo muestra la figura. El segundo tipo de bloques, los alargados, se ponían en otra dirección para conseguir un amarre en los muros. Ya conformado los cubículos (tumbas), se proseguía con el techado, no sin antes haber llenado el mencionado cubículo con arena, que funcionaría como una suerte de encofrado para techo. Se nivelaba bien la parte superior del llenado de arena para obtener una superficie plana y luego se colocaba una capa delgada de barro ya aplanada y prefabricada. Una vez colocada la lámina de barro se disponía a colocar los grandes bloques que conformaban las capas del techo, de igual forma que en los muros de las tumbas, o sea de manera inversa (ver imagen ), siempre dejando un espacio que luego serviría de acceso hacia la tumba, Luego que todos los bloques secaran se procedía a sacar la arena de los cubículos, quedando el techo completamente construido. Hasta el día de hoy, estos techos aún persisten, a pesar del tiempo y de los temblores ocurridos.



Imagen 45.



Imagen 46.



Imagen 47. Medios de transporte para llevar el barro usados en las construcciones Chimú Cristobal Campana, CHAN CHAN DEL CHIMO
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Queda claro que Chan Chán fue una de las más importantes urbes en el Perú Antiguo que tenía en claro el concepto de planificación, algo tan necesario para la sobrevivencia y sobretodo el confort de una sociedad. Más allá de una diferenciación injusta de clases (como en toda sociedad), el Reino Chimú supo desarrollarse con esplendor y técnicamente excelente, a pesar de lo difícil de su territorio y el malicioso clima. Sobre la arquitectura y Urbanismo, los temas que nos competen, se podría decir que se desarrollaron de manera aprobatoria. Sin ser un diseño magistral, el patrón trazado en su arquitectura -hablando de la monumental- cumple con los principales objetivos de esta disciplina: la función se lleva a cabo de manera total no solo por la buena organización y compactación de los ambientes, sino además por la presencia misma del jerarca principal y funcionarios en el lugar mismo de la toma de decisiones, las cuales repercutirían hasta el pueblo mismo; el agrado y sensación visual se dan por la magnitud de las edificaciones, sumadas a la importancia de éstos para la urbe, la calidad y acabado es distintiva de la demás arquitectura de la ciudad; y el sistema estructural llega a un nivel de calidad que hasta el día de hoy ha hecho perdurar la arquitectura principal de Chan Chán. En cuanto al urbanismo, la ciudad nunca deja de crecer y cada vez más se va encontrando una conexión entre los grandes conjuntos palaciales y los barrios, que por supuesto reforzaría la relación entre el poder supremo y el pueblo. Esto gracias a la arquitectura intermedia que fungía como una sub-sede de administración. Para acabar, Chan Chán llega a una autosuficiencia que le permitiría expandirse hasta donde el tiempo y los límites naturales lo detuviesen, a pesar de sufrir varios terremotos y fenómenos climáticos -que supo enfrentarlos gracias a los huachaques-. Así, por lo estudiado, no se conocen épocas de crisis y las sequías fueron controladas. Tuvo que aparecer un imperio poderoso (la de los incas) para que Chan Chán desaparezca, convirtiendo esta situación militar en una simple anécdota, no por algo, y sus investigaciones lo confirman, su estudio se centra más en lo cultural y social, dejando de lado, a diferencia de las demás antiguas culturas peruanas, el tema militar.
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