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1. ¿Qué es la dependencia?

El presente número temático del Boletín de Arqueología PUCP es el resultado de la conferencia 
internacional «Arqueologías de dependencia en América Latina» realizada en la ciudad de 
Bonn, Alemania, el 7 y 8 de septiembre del 2023 y organizada por el grupo de investigación 
La arqueología de la dependencia (ArchDepth): recursos, poder y diferenciación de estatus, de 
la Universidad de Bonn. Por «dependencia» entendemos básicamente las relaciones asimétricas 
entre diferentes actores, tanto humanos como no humanos. Estas relaciones implican el control 
de un grupo o persona sobre las acciones de otro, regulando el acceso a los recursos y, por tanto, 
ocasionando profundas implicaciones materiales (Mader et al. 2023a, 2023b, 2024). El estudio de 
estos componentes materiales de dependencias asimétricas por parte de arqueólogos y académicos 
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de  disciplinas afines proporciona nuevas perspectivas para los estudios comparativos de dichas 
relaciones en todo el mundo.

Basada mayormente en evidencia escrita, la forma de dependencia asimétrica más estudiada 
en las Américas es la esclavitud relacionada a la trata transatlántica de esclavos entre el siglo XVI y 
finales del siglo XIX (Bergard 2007; Berlin 2003). Sin embargo, un reciente cambio de paradigma 
ha dado lugar al estudio de toda una gama de dependencias, incluido el colonialismo, la coerción 
político-ideológica, el tributo, la servidumbre, la servidumbre por deudas, el trabajo de convictos, 
la migración por contrato, la migración laboral y la reubicación forzada de grupos de trabajadores 
en los diferentes períodos de tiempo y regiones en los que existieron estas relaciones asimétricas 
(Winnebeck et al. 2023). Este nuevo énfasis también implica el desarrollo y la aplicación de nuevos 
enfoques teóricos y metodológicos, a menudo, basados en evidencia material, del que también 
da testimonio el presente número. Así pues, las ideas de dependencia comparten algunos rasgos 
comunes con las de desigualdad (Flannery y Marcus 2012; Kohler y Smith 2018), aunque la 
primera hace hincapié en las relaciones entre diferentes actores o grupos, mientras que la segunda 
tiende a describir las condiciones de estos actores.

En esta publicación reunimos un amplio espectro de nuevos enfoques y perspectivas arqueo-
lógicas sobre dependencias asimétricas y fenómenos relacionados en América Latina. Las contri-
buciones en este número temático son estudios de caso en los que se aplican y discuten diferentes 
nociones de dependencia a partir de la cultura material y los hallazgos arqueológicos que se anali-
zaron mediante diversos métodos. Estos estudios abarcan muchas regiones de América Latina, 
incluyendo los Andes, la Amazonía y Mesoamérica, los cuales se extienden desde el período prehis-
pánico hasta la época colonial (Fig. 1).

2. Conceptos y formas de dependencia

Como seres humanos, formamos parte de sistemas sociales complejos y dependemos de muchas 
cosas: de otras personas para casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y nuestro bienestar, de 
las herramientas y dispositivos que utilizamos y, no menos importante, de los muy diversos recursos 
que consumimos, como el agua que bebemos, los alimentos que comemos o los combustibles que 
proporcionan energía al mundo en que vivimos. Debido a esta omnipresencia, que concierne al 
pasado y al presente, comprendemos y utilizamos el término de la dependencia como un concepto 
amplio y fluido que describe muchos tipos de relaciones estructurales, tanto entre personas como 
entre cosas. Un concepto fundamental para describir las circunstancias institucionalizadas por las 
que ciertos actores dominan las acciones y el uso de recursos de otros es la «dependencia asimé-
trica», invocado recientemente por miembros del Centro de Estudios sobre la Dependencia y la 
Esclavitud (Bonn Center for Dependency and Slavery Studies, BCDSS) de la Universidad de Bonn 
(Winnebeck et al. 2023). Esta dependencia asimétrica puede implicar diversas formas de coerción 
a través de, por ejemplo, formas de trabajo tributario, doméstico o asalariado, trabajo de convictos, 
formas de servidumbre y, en su forma más fuerte, esclavitud.

El concepto de «dependencia de los recursos» también se ha formulado recientemente en el 
BCDSS para abarcar dos tipos fundamentales de dependencia estructural que interactúan cons-
tantemente, también considerando sus contextos ecológicos y socioculturales particulares (Mader 
et al. 2023a, 2023b, 2024). El primero se refiere a las dependencias humanas de los recursos de 
todo tipo, incluido el control del acceso a esos recursos; mientras que el segundo se refiere a las 
dependencias entre las personas, expresadas, por ejemplo a través de formas de relaciones labo-
rales, como cooperaciones y explotaciones entre ellas (Fig. 2). Las relaciones entre las personas y 
los recursos son inevitablemente asimétricas, entre otras cosas porque las personas y los recursos 
representan diferentes tipos de actores con diferentes agencias (sobre la agencia material, véase 
Van Oyen 2018). Los recursos en este marco adoptan muchas formas, como la tierra, las materias 
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Fig. 1. Mapa general con las áreas de investigación de las distintas contribuciones al pri-
mer número del especial (mapa: H. Schubert).

primas, los alimentos, la mano de obra o los recursos humanos, los conocimientos, la experiencia, 
la tecnología, la infraestructura y los distintos tipos de inversión de tiempo, dinero u otras formas 
de capital. Todos estos diferentes tipos de recursos son muy relevantes para configurar diferentes 
relaciones de dependencia entre las personas.

Es importante señalar que un marco de dependencia de recursos ayuda a aclarar que (1) dife-
rentes tipos de recursos están vinculados a través de relaciones de dependencia, (2) el control 
sobre los recursos implica poder y puede ser una fuente de acumulación desigual de riqueza, (3) 
el trabajo y el medio ambiente son componentes clave dentro de dicho marco analítico y (4) las 
condiciones de dependencia y trabajo varían enormemente a lo largo del tiempo y del espacio en 
respuesta a (los cambios de) muchos factores diferentes, como el entorno natural, la disponibilidad 
de recursos, la demografía, la economía política, la organización social, la legislación, las normas 
y valores morales, la etnia, el género y la edad. La dependencia de los recursos puede concebirse, 
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por tanto, como un marco integrativo en el que combinar las nociones de dependencia asimétrica 
(Winnebeck et al. 2023) y las dependencias de los recursos descritos aquí, y mediante el cual 
estudiar formas pasadas de cooperación y explotación humana.

El concepto de dependencia de los recursos se ha visto influido por la teoría del entanglement o 
enredo de Hodder (2012, 2018) en la que considera la dependencia en sus diferentes dimensiones: 
(1) las personas dependen de las cosas, (2) las cosas dependen de las personas, (3) las cosas dependen 
de otras cosas y (4) las personas dependen de otras personas. Esta perspectiva de las relaciones de 
dependencia entre los seres humanos y las cosas se refinó más recientemente para explorar lo que 
denomina los «entanglements bio-socio-materiales» (Hodder 2020). De forma similar, los marcos 
analíticos relacionados, como los denominados meshworks (Ingold 2015) y networks o redes (Kerig 
et al. 2019), también intentan abarcar las relaciones entre entidades humanas y no humanas.

Estos marcos analíticos muestran que la integración de las entidades no humanas en una red 
más amplia de interacciones sociales es muy prometedora para el análisis de las dependencias 
humanas. Por ejemplo, considerando la estrecha interacción que muchas comunidades prehis-
pánicas tenían con su medio ambiente entendido como un paisaje animado, es evidente que 
controlar esta relación era una poderosa herramienta para la subyugación de las personas (Acuto y 
Leibowicz 2020; Williams y Nash 2006). Este control y la creación de relaciones de dependencia 
podía adoptar diversas caras. Por ejemplo, la comunicación directa entre las comunidades y su 
paisaje vivo podía interrumpirse físicamente por medio de cambios en los patrones de asenta-
miento y construcciones arquitectónicas con funciones específicas de administración o religión 
que bloqueaban la visibilidad. Por lo tanto, la visibilidad, ya sea el acto de ver como el de ser visto, 
podía ser vinculada con la autoridad y el poder. Las restricciones a ciertas vistas y a espacios espe-
cíficos o la permisividad intencional de ciertas vistas del paisaje y de la arquitectura eran formas 
cotidianas que creaban, cambiaban o mantenían las dependencias asimétricas y los órdenes sociales 
(Acuto 2012). Otro ejemplo de una estrategia prehispánica de conseguir el dominio sobre las 
personas y controlar las interacciones sociales, era la integración de importantes entidades no 
humanas, como las montañas sagradas y otros lugares venerados, en una ideología imperialista 
que equiparaba o situaba por encima a los gobernantes y especialistas religiosos con estas entidades 
poderosas, legitimando formas de dependencia y desigualdades socioeconómicas (Mader et al. 
2023b; Williams y Nash 2006).

Fig. 2. Representación esquemática de la interdependencia entre personas y 
recursos (gráfico: C. Mader y H. Schubert).
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El espacio es un factor fundamental para el estudio de las dependencias, porque proporciona 
el entorno que contiene las diferentes relaciones de dependencia con sus actores humanos y no 
humanos, de modo que se puede hablar de una «dependencia espacial». Esta dependencia espacial 
se muestra, por ejemplo, en las conexiones entre los lugares sagrados, los asentamientos, los lugares 
de producción y distribución, las fuentes de materias primas y los recursos hídricos. El análisis 
de las interacciones entre estos lugares y variables tiene un gran potencial para revelar la impor-
tancia del espacio tanto para conectar como desconectar a las personas y otros actores, y permite 
comprender no solo las dependencias asimétricas en su ámbito, sino también otros procesos 
humanos como la gestión del agua o la formación de estados, especialmente en una perspectiva 
a largo plazo. Sin embargo, también resulta posible romper o reforzar las dependencias espaciales 
por factores sociopolíticos, económicos o medioambientales. Ejemplos son la introducción de 
nuevas ideologías, instituciones y tecnologías, como el uso del riego, o influencias externas, como 
el cambio del clima y medio ambiente. El pasado de América, sobre todo por ser uno de los 
últimos continentes colonizados por los seres humanos, es un «laboratorio» natural para estudiar 
estos procesos y dependencias espaciales.

Con la conquista europea de América, las diversas instituciones y formas de dependencia indí-
genas quedaron en gran parte destruidas. Como consecuencia, durante la época colonial, que 
abarca desde el siglo XV hasta el siglo XIX, surgieron nuevas instituciones de dependencia asimé-
trica. Los cambios en las formas de trabajo y su significado, a raíz de la introducción de nuevos 
elementos como el dinero y la escritura, se evidencian también en la extensa documentación legal 
española. Donde le pareció útil, el dominio colonial español adoptó formas de trabajo ya exis-
tentes, que adaptó a sus necesidades e intensificó, como por ejemplo el trabajo forzado de la mit’a, 
donde el trabajo tenía condiciones brutales en las minas de plata de Potosí, Bolivia (Cole 1985), de 
donde salían las enormes cantidades de plata que se enviaban a Europa en los galeones del tesoro 
español. En general, durante la época colonial se implementaron diversas estrategias de conquista 
que dieron lugar a diferentes formas de relaciones de dependencia. Estas relaciones variaron en 
términos de control, sometimiento y esclavitud, dependiendo de los diversos intereses europeos en 
la región. Las gobernaciones de la corona española, las misiones eclesiásticas, las reducciones y las 
encomiendas fluyeron las estrategias fundamentales e instituciones coloniales implementadas para 
la sumisión de las poblaciones originarias y la anexión de sus territorios. Las múltiples misiones, 
como las misiones dominicanas, franciscanas y jesuitas, fueron instituciones para evangelizar y 
controlar las poblaciones y regiones indígenas. Entre estos procesos evangelizadores, se da paso 
a la formación de reducciones, que consistían en agrupar diferentes poblaciones indígenas en 
aldeas. Estas reducciones fueron marcadas por una gran inestabilidad, con frecuentes conflictos 
y rebeliones de las poblaciones indígenas, que, junto con las enfermedades traídas, provocaron 
una significativa disminución en la población (Deive 1995; Muratorio 1998; Pérez 2021). Las 
encomiendas, por otro lado, eran un sistema de trabajo forzado en el Imperio de España que 
explotaba a los pueblos indígenas y no cristianos por el pago de tributos, ya sea mediante la entrega 
de productos, servicios o mano de obra, en las minas, por ejemplo, y en muchos casos a cambio de 
la evangelización europea (Garcés 1992). A medida que el sistema de encomiendas fue decayendo, 
otras instituciones coloniales como el repartimiento y la mit’a empezaron a cobrar mayor fuerza, en 
las cuales se reclutaba a las poblaciones indígenas de manera obligatoria y rotativa para el trabajo 
forzoso a cambio de un salario bajo fijo (Cole 1985; Colombres 2004; Deive 1995).

Por el contrario, el comercio de bienes entre europeos y comunidades indígenas se transformó 
en una herramienta clave para establecer relaciones de dependencia con las instituciones coloniales. 
Estas interacciones no solo se limitaban al intercambio de productos, sino que también contribu-
yeron al desarrollo de redes de tráfico de personas, en las que jóvenes indígenas fueron capturados 
y esclavizados para realizar trabajos forzosos. En este proceso participaron comerciantes españoles, 
esclavistas portugueses, y en menor grado, franceses y holandeses (Bel y Collomb 2019). De este 



8 CHRISTIAN MADER ET AL.

e-ISSN 2304-4292

modo, los europeos aprovecharon costumbres anteriormente practicadas entre los grupos indí-
genas, como la captura de personas en tiempos de conflictos o guerras (Whitehead 2011). Cabe 
mencionar que los sistemas coloniales en general no fueron constantes y que sus prácticas violentas 
también produjeron diversas sublevaciones contra las instituciones y autoridades coloniales, así 
como otros mecanismos pasivos de resistencia, por ejemplo, mediante la evocación de fuerzas 
extranaturales por parte de los líderes espirituales (Colombres 2004; Pérez 2021; Ramírez 1992). 
Con la llegada de la época republicana en el siglo XIX, surgieron nuevos intereses económicos de 
los estados nacientes. De este modo, varias instituciones coloniales siguieron utilizando métodos 
como las correrías o la captura de prisioneros para reclutar esclavos indígenas destinados a trabajos 
forzosos. Además, emplearon diferentes modelos de patronazgo y deudas del peonaje, lo que generó 
dependencias asimétricas muy marcadas (Dean 1999; Martínez-Sastre 2014; Taussig 1987). 

3. Enfoques y métodos arqueológicos

Los conceptos de dependencia pueden facilitar el estudio de la interacción humana en el pasado, 
aunque esto puede no ser fácil para épocas que van más allá de los registros escritos y se basan, por 
tanto, en la evidencia arqueológica. Así pues, se plantea la cuestión de cómo pueden identificarse 
las formas de dependencia en el registro arqueológico. De las investigaciones sobre la esclavitud 
sabemos que estos fenómenos pueden tener pocas firmas materiales claras por las que puedan 
identificarse en el registro arqueológico, incluso para periodos en los que estamos seguros que exis-
tieron a través de registros (Marshall 2015; Taylor 2005; Webster 2008). Por ejemplo, los hallazgos 
de cadenas y grilletes son extremadamente raros. Las evidencias materiales de las dependencias 
deben buscarse en las prácticas de la vida cotidiana y en los recursos y bienes que las personas 
obtenían y utilizaban, reuniendo diferentes tipos de evidencia de las esferas social, económica y 
medioambiental. Las posibles líneas de evidencia incluyen (1) paisajes, asentamientos, arquitectura 
y espacios domésticos, (2) artefactos y ecofactos, (3) contextos y ajuares funerarios, (4) restos de 
animales, (5) representaciones visuales e iconografía y (6) fuentes escritas, si están disponibles.

Para analizar y reunir estos diferentes tipos de evidencias se requiere un enfoque de investigación 
integrador, con una amplia gama de métodos de disciplinas como la geoarqueología, la arqueo-
logía de asentamientos, la arqueometría, la bioarqueología, la zooarqueología, las humanidades 
digitales y la etnohistoria. De este modo, estudiar las dependencias mediante el paisaje, la arqui-
tectura, los hallazgos y la iconografía es muy prometedor si se combinan métodos arqueológicos 
convencionales con técnicas científicas especiales, como la aplicación de sistemas de información 
geográfica (SIG), el análisis osteológico y el análisis de isótopos estables, fitolitos y sedimentos. Por 
ejemplo, el Viewshed —una herramienta para analizar la visibilidad en los sistemas de información 
geográfica— permite representar visualmente la zona visible desde uno o varios puntos de un 
paisaje (Williams y Nash 2006). Este tipo de análisis puede mostrar cómo grupos y estados impe-
rialistas controlaron y cambiaron la comunicación visual entre comunidades y su entorno para 
crear dependencias, implementando cambios en las composiciones sociales, reforzando nuevas 
jerarquías y reestructurando la relación entre las personas y el paisaje.

4. El ejemplo de los antiguos sistemas de terrazas agrícolas en los Andes

Estudiar las antiguas terrazas o andenes agrícolas en los Andes no solo nos permite comprender la 
complejidad de estos sistemas, sino también las formas de dependencia en el periodo prehispánico. 
Los andenes son quizá la modificación agrícola más impresionante y, por tanto, el marcador más 
obvio del cambio y continuidad en el uso de la tierra en los Andes. Aquí las terrazas se construyeron 
a altitudes de entre 500 y 4000 metros sobre el nivel del mar, donde las pendientes pronunciadas 
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las hacen esenciales para la agricultura. La construcción de terrazas crea superficies planas para 
la agricultura y, al mismo tiempo, cumple otras funciones esenciales para la agricultura, como la 
formación y conservación de suelos orgánicos, la conservación y distribución del agua, la creación 
de superficies para el pastoreo, la prevención de la erosión y los deslizamientos de tierras e incluso 
la mitigación de las heladas nocturnas gracias a la absorción de los fuertes rayos del sol en la sierra 
durante el día (Aguirre-Morales 2009; Canziani 2021; Denevan 2001; Erickson 2019; Kendall y 
Rodríguez 2009; Treacy y Denevan 1994). La construcción, uso y mantenimiento de los sistemas 
agrícolas en terrazas en los Andes prehispánicos conllevó, sin duda, una enorme cantidad de mano 
de obra y diferentes relaciones de dependencia.

La sierra de los valles de Palpa (distritos de Llauta, Laramate y Ocaña en el departamento de 
Ayacucho) en el sur del Perú es un buen ejemplo de antiguos sistemas de terrazas agrícolas en los 
Andes (Isla y Reindel 2017; Mader 2019a; Reindel e Isla 2013; Soßna 2015). La mayoría de estas 
terrazas agrícolas están situadas a elevaciones entre 1300 y 3800 metros sobre el nivel del mar, 
abarcando así varias zonas ecológicas, microambientes y climas (Pulgar Vidal 1981; Sandweiss 
y Richardson III 2008). Esta diversidad permite diferentes prácticas agrícolas y oportunidades 
económicas, lo que conlleva una diversidad concomitante de cultivos y otras materias primas. 
Un equipo de especialistas de diversas disciplinas analiza actualmente los datos de 16 sistemas 
de cultivo en terrazas de diferentes periodos prehispánicos en los distritos de Llauta, Laramate y 
Ocaña (Fig. 3). Estos estudios de la agricultura en terrazas a través del espacio y el tiempo exploran 
los cambios y continuidades en el uso de la tierra en los Andes, y las complejidades de sistemas 

Fig. 3. Mapa del área de estudio de los sistemas prehispánicos de cultivo en terrazas en los valles de Llauta, Laramate y 
Ocaña (departamento de Ayacucho) en el sur del Perú (mapa: E. Hägele, J. Meister y C. Mader).
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agrícolas sudamericanos «arraigadas» en milenios de conocimientos y experiencias indígenas. Las 
investigaciones también abordan aspectos como los períodos de construcción y uso de las terrazas, 
la extensión y las características arquitectónicas de los sistemas de terrazas y las prácticas agrí-
colas (por ejemplo, el riego y los cultivos). Además, estos análisis y datos tienen implicancias 
para discutir las condiciones paleoambientales y su impacto en la agricultura en terrazas, sacando 
conclusiones sobre dinámicas socioeconómicas-ecológicas más amplias.

Para estudiar las antiguas terrazas agrícolas y su producción de alimentos, Mader et al. (2024) 
desarrollaron un enfoque integrador e interdisciplinar. Este enfoque no sólo consiste en un marco 
teórico de dependencia de los recursos, sino también en la aplicación de una variedad de métodos 
arqueológicos y geocientíficos, entre los que se incluyen prospecciones arqueológicas y geomor-
fológicas, excavaciones arqueológicas, prospecciones con drones, mapeos basados en imágenes 
por satélite y modelos digitales de terreno (MDT) de alta resolución, sistemas de información 
geográfica, pruebas de suelos y sedimentos, análisis de fitolitos, análisis del almidón, análisis 
del fósforo, datación por radiocarbono, enfoques de aprendizaje automático (AA), métodos de 
arqueología comunitaria y cálculos de la capacidad de suministro de alimentos y las necesidades 
de mano de obra. En pocas palabras, el procedimiento metodológico consiste en primer lugar en 
mapear digitalmente todos los sistemas agrícolas a partir de imágenes de satélite de alta resolución 
de QuickBird y Google Earth. En segundo lugar, se realizan estudios con drones en el campo para 
crear modelos digitales de terreno de alta resolución y validar y mejorar los mapeos basados en 
imágenes por satélite. En tercer lugar, se toman y examinan muestras de perfiles para analizar 
el suelo de terrazas por sus parámetros básicos (textura, materia orgánica, carbono orgánico e 
inorgánico, pH del suelo, relación C/N, contenido de carbonatos), fitolitos, almidón, fósforo y 
datación por radiocarbono.

Los resultados indican que la cronología de estos sistemas agrícolas abarca desde el Formativo, 
alrededor del año 1000 a.C., hasta el período colonial; sin embargo, con una notable ruptura y un 
considerable colapso de estos sistemas debido a la invasión europea en 1532. Los trabajos arqueo-
lógicos y geocientíficos muestran por otra parte que, en esta zona de estudio, los sistemas agrícolas 
en terrazas estaban a menudo relacionados con los asentamientos, como demuestran su proxi-
midad y los correspondientes hallazgos arqueológicos y dataciones radiocarbónicas. Definimos 
estos complejos como sistemas agrícolas de terrazas y asentamiento, usualmente asociados a otros 
elementos arquitectónicos como corrales, depósitos de agua, muros y caminos (Mader et al. 2024). 
Las terrazas no sólo sostenían los campos, sino también —en algunos casos— los canales de irri-
gación, caminos y escaleras, edificios y nichos en los muros para el refugio y el almacenamiento de 
los productos, e incluso torres para la supervisión. El tamaño medio de las piedras utilizadas en la 
construcción de terrazas puede variar considerablemente y, al parecer, evolucionó de piedras más 
grandes a piedras más pequeñas a lo largo del periodo prehispánico. Además, la altura y la calidad 
de los muros de las terrazas, así como la superficie de tierra cultivable, pueden variar considera-
blemente. Todas estas variables parecen estar relacionadas con diferentes parámetros, incluyendo 
la inclinación de la ladera, la forma de cultivo y el período con sus conocimientos, experiencias y 
normas de aterrazamiento.

El estudio pionero de las terrazas agrícolas y del asentamiento de Cutamalla, a una altitud de 
3300 metros sobre el nivel del mar, proporciona una visión profunda y única de las antiguas estra-
tegias agrícolas andinas (Mader et al. 2024). Los análisis muestran que la ocupación residencial de 
Cutamalla y el uso de las terrazas agrícolas circundantes (Te-07) coincidieron: el sistema agrícola 
de terrazas y asentamiento se utilizó intensivamente durante un plazo relativamente corto, de 
unos 200 años (~250-40 a.C.) durante los períodos Paracas Tardío y Nasca Inicial. En general, 
el asentamiento de Cutamalla fue un importante centro regional y nudo económico durante un 
período muy dinámico caracterizado por un importante crecimiento demográfico y un aumento 
de la violencia en la región, como lo demuestra la arquitectura defensiva como muros y zanjas; 
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una variedad de armas como puntas de proyectil, palos y piedras hondas; y signos de trauma en 
los restos óseos humanos como fracturas, mutilaciones y marcas de corte (Mader 2013, 2019a; 
Mader et al. 2018, 2022, 2023a; Reindel e Isla 2017; Soßna 2015; Tomasto 2009). Este aumento 
de la violencia en el contexto sociopolítico de Paracas hace muy probable que el trabajo colectivo 
forzado fue una de las piedras angulares de la importante producción agrícola en Cutamalla y 
la región, junto con un clima más húmedo (Mächtle et al. 2017; Mader et al. 2024; Reindel e 
Isla 2013; Schittek et al. 2015). Asimismo, los datos documentan la gran extensión de terrazas 
agrícolas alrededor de Cutamalla (221 hectáreas) y que el maíz (Zea mays) era un cultivo esencial 
(Mader et al. 2024).

Las estimaciones de suministro de alimentos y mano de obra sugieren que las terrazas agrí-
colas en torno a Cutamalla surgieron en el contexto de una organización socioeconómica más 
amplia, ya que alimentaban a un número significativamente mayor de personas que las que traba-
jaban en ellas (para más detalles, véase Mader et al. 2024). También la extensión de las terrazas en 
relación con el propio asentamiento implica el almacenamiento de una cantidad significativa de 
producción agrícola y/o la exportación de alimentos a otros asentamientos y zonas ecológicas. Este 
último escenario encaja bien con el flujo económico de otros bienes importantes, como artefactos 
de obsidiana y productos de camélidos, articulado por caravanas de llamas y dirigido desde las 
tierras altas hasta el desierto costero del Pacífico (Mader 2019a, 2019b; Mader et al. 2022, 2023a). 
Por lo tanto, los cultivos de las terrazas agrícolas de Cutamalla y de otros sistemas agrícolas de los 
mismos períodos probablemente correspondían a otro flujo de mercancías dirigido desde la sierra 
hacia la costa.

Según estos flujos de bienes económicos, durante los períodos Paracas Tardío y Nasca Inicial, 
la costa no solo era una zona de consumo importante para una variedad de productos, sino 
también una región donde residía un grupo de personas más poderosas y privilegiadas, como 
lo demuestran los mayores porcentajes de cerámica fina, textiles de alta calidad, ajuares fune-
rarios más ricos y ejemplos de arquitectura monumental (Canziani 2013; Mader 2019a; Mader 
et al. 2023a; Tantaleán 2021). La sierra, en cambio, no tuvo estas características, como se puede 
observar, por ejemplo, en los datos de Cutamalla. En este marco, la dependencia de importantes 
recursos serranos en la costa y la vertiente occidental de los Andes fue una base significativa de las 
dependencias entre personas y grupos diferentes. Para controlar el acceso a los recursos, la gente 
tenía que cooperar, y el contexto socio-político-económico más amplio sugiere que esto incluía la 
explotación de algunos segmentos de la sociedad, particularmente en la sierra, a través de formas 
obligatorias y forzadas de trabajo colectivo como la mit’a (D’Altroy y Earle 1985). Por el contrario, 
parece que las formas voluntarias de trabajo comunal andino como el ayni y el mink’a (Erickson 
2019; Mayer 2002; Sammells 2019) no desempeñaron un papel importante. En este sentido, los 
diferentes niveles de dependencia, la coerción político-ideológica y el uso de la violencia fueron 
probablemente elementos clave en la movilización de la mano de obra que trabajaba en los andenes 
alrededor de Cutamalla y en otros sistemas agrícolas, y que producía, procesaba y distribuía los 
recursos de la sierra.

Finalmente, si aplicamos las dimensiones de dependencia de Hodder (2012, 2018) a estos 
antiguos sistemas agrícolas en terrazas, podríamos observar las siguientes relaciones: (1) las personas 
dependían de los cultivos agrícolas, (2) los cultivos agrícolas dependían de las personas y del trabajo 
para ser producidos, (3) los cultivos (y las personas) también dependían de condiciones ambien-
tales y climáticas favorables, facilitadas aquí también por los sistemas de terrazas y (4) las personas 
dependían de otras personas para llevar a cabo la construcción, el mantenimiento y la explotación 
de los sistemas de terrazas, ya sea mediante la cooperación o la explotación.
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5. Contribuciones

Más allá de los antiguos sistemas de terrazas agrícolas, este primer número del especial reúne 
enfoques y conceptos muy diferentes sobre la dependencia y estudios de caso de distintas regiones 
y épocas en América Latina. Desde el área Mesoamericana, Graf reflexiona sobre las dependencias 
asimétricas posiblemente establecidas durante el Periodo Clásico en el sitio Maya de Tzikin Tzakan, 
de la región del Petén (Guatemala), mediante el análisis espacial de las posibles rutas de acceso a 
recursos y espacios sagrados, considerados social, moral y culturalmente indispensables. Delgado, 
Guardapuclla y Socualaya, analizan las dinámicas desarrolladas en la comunidad asentada en el 
sitio de Machuqolqa, Chinchero, Cusco, a la llegada de los incas a esta parte del Cusco. Los autores 
proponen un incremento progresivo en el establecimiento de relaciones asimétricas y menos flexibles 
entre los incas y la población local, lo que habría llevado al abandono del sitio debido en parte a la 
pérdida de independencia de esta población. En un ámbito más restringido, mediante un análisis 
arquitectónico y espacial, Risco discute las posibles relaciones asimétricas y jerarquías que pudieron 
desarrollarse al interior de los espacios que albergaron a las acllacuna en Pachacamac y Cusco. 
Por su parte, Viteri y Mader analizan un hallazgo de cuentas de vidrio coloniales junto a restos 
humanos secundarios dentro de una urna funeraria de la fase Napo, procedente de la Amazonía 
ecuatoriana. La introducción de cuentas de origen europeo en prácticas funerarias locales durante 
el periodo colonial les permite a los autores analizar las estrategias de comunicación e interacción 
establecidas por los españoles con las poblaciones indígenas amazónicas, las cuales habrían servido 
para establecer posteriores dinámicas asimétricas entre estos grupos. Para la costa norte del Perú, 
Schubert y Mader revisan la creación y transformación de los sistemas de irrigación prehispánicos 
a través del tiempo, analizando las posibles relaciones entre la construcción de infraestructura de 
riego, los sistemas sociales y relaciones de dependencia que estos establecieron en las poblaciones.

Los artículos contenidos en este número exploran, entonces, diversas regiones, periodos y 
temáticas arqueológicas de América Latina bajo la perspectiva de las dependencias asimétricas. 
De este modo se buscan nuevas aproximaciones al estudio de las relaciones entre diversos actores 
sociales que permitan entender la complejidad de las dinámicas sociales del pasado.
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