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1. Nota introductoria

Este número del Boletín de Arqueología PUCP presenta la segunda parte del volumen especial sobre 
«Arqueología de las dependencias en América Latina», basado en la conferencia internacional del 
mismo nombre realizada en la Universidad de Bonn, Alemania, el 7 y 8 de septiembre de 2023. 
Como explicamos a detalle en la introducción de la primera parte, el término «dependencia» se 
refiere a las relaciones asimétricas entre diferentes actores humanos y no humanos (Mader et al. 
2024b). El estudio de las dependencias permite nuevas aproximaciones a la complejidad de las 
dinámicas culturales, sociales y económicas, tanto del pasado como del presente. Dada la amplitud 
del término, existen varios conceptos analíticos asociados, entre ellos la «dependencia asimétrica», 
que describe las circunstancias institucionalizadas por las que ciertos actores dominan las acciones 
de otros (Winnebeck et al. 2023); la «dependencia de los recursos», que se refiere a las relaciones 
de dependencia que las personas establecen con determinados recursos, las cuales se constituyen 
como la base de relaciones asimétricas, cooperaciones y explotaciones entre las personas (Mader 
et al. 2023a, 2023b, 2024a); y la «dependencia espacial», que se evidencia en las interacciones 
entre los asentamientos, los lugares de control político, los lugares de producción y distribución, 
las fuentes de materias primas y los lugares sagrados (Schubert y Mader 2024). Además, existen 
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conceptos afines como la teoría del «entanglement» o «enredo», que considera la dependencia  entre 
las personas y las cosas en sus diferentes dimensiones (Hodder 2012); y la «desigualdad», que 
describe las distintas condiciones sociales y económicas de diferentes grupos humanos (Kohler y 
Smith 2018).

Diversos factores influyen en las circunstancias de las relaciones de dependencia, entre los que 
se incluyen el entorno natural, la disponibilidad de recursos, la demografía, la economía política, 
la organización social, la legislación, las normas, los valores morales, la etnia, el género y la edad. 
Estos factores también explican la gama de dependencias y sus cambios a lo largo del tiempo y del 
espacio. América, al ser el último continente poblado de forma permanente por seres humanos y, 
por lo tanto, un laboratorio natural de procesos humanos, es un espacio ideal para estudiar estas 
formas y dinámicas de dependencia. No solo es posible investigar las diversas formas indígenas de 
dependencia en el continente, sino también las que se desarrollaron con las nuevas instituciones 
y opresiones introducidas con la conquista europea y a lo largo de toda la época colonial (desde el 
siglo XV hasta el siglo XIX), que tuvieron consecuencias devastadoras para la población indígena 
y esclavizada. La esclavitud relacionada con la trata transatlántica de esclavos entre el siglo XVI y 
fines del siglo XIX es la institución de dependencia asimétrica más estudiada hasta la fecha (Bergad 
2007; Berlin 2003). Sin embargo, en América existieron y existen aún otras formas menos investi-
gadas, como la coerción política-ideológica, el tributo, la servidumbre, la servidumbre por deudas, 
el trabajo de convictos, la migración por contrato, la migración laboral, la reubicación forzosa de 
grupos de trabajadores y el colonialismo.

Explorar las diversas formas de dependencia desde una perspectiva arqueológica supone un 
cambio de paradigma en el estudio de las interacciones entre los seres humanos y entre ellos y su 
entorno. Esto conlleva no solo nuevos conceptos analíticos y teóricos, sino también nuevas apli-
caciones metodológicas. Las evidencias arqueológicas e históricas de las dependencias asimétricas 
se encuentran a menudo en las prácticas de la vida cotidiana y en los recursos que las personas 
obtenían y utilizaban. De esta manera, las líneas de evidencia que se incluyen en este número 
especial son: (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 se dispone de ellas. Para reunir estos diferentes tipos de 
evidencias e investigar sus esferas sociales, económicas y medioambientales, se requiere un enfoque 
integrador que aborde un amplio espectro de métodos de diversas disciplinas, como la geoarqueo-
logía, la arqueología de asentamientos, la arqueometría, la bioarqueología, la zooarqueología, las 
humanidades digitales y la etnohistoria (Mader et al. 2024a). En consecuencia, en muchos casos es 
necesario combinar métodos arqueológicos convencionales, como la excavación y la prospección, 
con técnicas científicas especiales, como la aplicación de sistemas de información geográfica (SIG), 
el análisis de redes sociales (ARS), el análisis osteológico, el análisis de isótopos estables o el análisis 
de fitolitos.

Este número especial reúne nuevos enfoques teóricos, analíticos y metodológicos, así como 
nuevas perspectivas arqueológicas sobre las relaciones de dependencia y fenómenos relacionados en 
América Latina. Los artículos abarcan diferentes regiones del continente, que se extienden desde 
el periodo prehispánico hasta la época colonial. Ya en la primera parte de este especial (Boletín de 
Arqueología PUCP 34) se presentaron varios enfoques sobre la dependencia, que incluyen estudios 
de caso en Mesoamérica (Graf 2024), los Andes (Delgado González et al. 2024; Risco Patiño 
2024; Schubert y Mader 2024) y la Amazonía (Viteri Toledo y Mader 2024). En este número, 
continuamos con estudios de caso en los que se presentan y discuten distintas nociones de depen-
dencia a partir del análisis de los hallazgos arqueológicos y la cultura material.
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Figura 1. Mapa general con las áreas de investigación de las distintas contribuciones al segundo número del especial 
(mapa: Hanna Schubert).

2. Contribuciones

Desde una perspectiva arqueológica de las dependencias en América Latina, las contribuciones 
incluidas en la segunda parte del volumen especial exploran diversas regiones, periodos y temáticas 
(Fig. 1). Tomasto-Cagigao analiza las relaciones de dependencia asimétrica desde el contexto de 
una hacienda colonial relacionada con la explotación de metales en el Perú, en el siglo XVI. Los 
análisis bioarqueológicos de cuerpos humanos enterrados en esta hacienda muestran traumatismos, 
malformaciones e infecciones en personas de distinto sexo y ascendencia. La autora  relaciona 
la posición de las personas en el sistema de dependencia asimétrica con los tipos de   fracturas 
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 registradas, pero no establece relaciones entre malformaciones e infecciones. Esto indica, desde 
su perspectiva, que en este contexto la posición social de las personas dentro de las relaciones 
asimétricas no siempre implicaba una posición de ventaja en el ámbito de la salud. Por otro lado, 
Alday y Beresford-Jones analizan la introducción del algodón y su posterior cultivo en las comu-
nidades costeras del Pacífico sudamericano durante el periodo Precerámico. Los autores proponen 
que la introducción del algodón generó nuevas formas de dependencias ecológicas, tecnológicas 
y sociales, lo cual habría llevado a las comunidades recolectoras costeras a convertirse en agricul-
tores, generando así nuevas formas de organización social y del trabajo. Conrad y Mader exploran 
la relación entre las comunidades andinas y los apus (montañas sagradas), y cómo el Estado inca 
pudo haber manipulado este vínculo a través de la arquitectura. Los autores argumentan que la 
visibilidad era un elemento crucial en esta relación, ya que todo lo que estaba a la vista de un 
apu estaba bajo su influencia. El artículo se centra en el distrito de Vilcabamba, provincia de La 
Convención, Cusco, y analiza la construcción de Vitcos como un nuevo centro administrativo 
y religioso incaico y el abandono del antiguo sitio de Viracochan. Según los autores, el traslado 
de este asentamiento al fondo del valle habría alterado la visibilidad de los humanos y su comu-
nicación con los apus y reforzó la dependencia de las comunidades al Estado inca. Finalmente, 
Gabelmann y Noack investigan cómo las conquistas inca y española dieron lugar a la creación 
de paisajes de dependencia en Cochabamba, Bolivia. Mediante un enfoque multidisciplinario, 
que combina métodos arqueológicos (mapeo SIG, prospecciones y excavaciones) y etnohistóricos 
(sistematización de datos y topónimos), las autoras analizan el impacto de la movilización forzosa 
de poblaciones, particularmente de mitimaes, por parte del Estado inca, y cómo esto se tradujo 
en un sistema de explotación agrícola basado en la producción de maíz y el control de qollqas. La 
investigación se centra en la zona de Cotapachi, donde se encontraron numerosas qollqas, así como 
en el análisis de documentos coloniales, como el Repartimiento de Tierras por el Inca Huayna Capac, 
para comprender las estructuras de poder y las relaciones de dependencia que se establecieron 
durante estas conquistas.
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