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IMAGEN, IMAGINARIOS Y SÍMBOLOS 
EN DISPUTA EN EL MUNDO ANDINO Y 

AMAZÓNICO

_______

Fernando Ortiz
 Universidad de Cuenca

Introducción

La llegada del segundo milenio coincidió con el acelerado desarrollo de 
las tecnologías mediáticas y comunicacionales. En ese momento histórico 
ocurrió el gran salto tecnológico del escenario analógico al ecosistema di-
gital, una transición que a su vez trajo a nuestras vidas profundos cambios 
en las interacciones humanas, culturales y en los sistemas comunicativos. 

Además, en lo político posibilitó el surgimiento de una geopolítica y una 
diplomacia que operó en el territorio de la producción tecnológica, desde los 
centros de investigación y desarrollo propios del poder tecnológico global. 
Los grandes centros de la producción tecnológica establecieron demarcacio-
nes para sus relaciones con los países de la periferia, consumidores depen-
dientes. Una geopolítica global que se mueve en un mundo integrado por 
pequeñas parcelas o aldeas conectadas parcialmente y gobernados por “ca-
ciques mediáticos”. Los grandes medios de comunicación están destinados 
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a fabricar símbolos para el consumo masivo de los habitantes de las peque-
ñas aldeas. De esa práctica o modo comunicacional industrial de la comu-
nicación analógica vertical masiva, nos trasladamos a formar parte de la so-
ciedad global (Castells, 2005), tecnológicamente hiperconectada (Piscitelli, 
2009) y posmasiva (Scolari, 2015).

El desarrollo y penetración de la red internet creció hasta convertirse 
rápidamente en un servicio básico imprescindible en los hogares, las ciuda-
des, las empresas y las instituciones. Pero nuevamente la lógica del capital 
y sus disparidades sociales y económicas del mundo ahondaron las brechas 
entre países y usuarios de la tecnología. Esto generó un mundo tecnológi-
co de países con alto desarrollo versus otros con menores avances y accesos 
tecnológicos. Nuevamente se replica el modelo del primer mundo y el de 
tercer mundo.

Este horizonte tecnológico propio de la modernidad nos conmina a re-
flexionar en torno a dos interrogantes: ¿cuál es el rol de la imagen y la visua-
lidad en esta sociedad? y ¿cuáles son los niveles de participación permitidos 
para los usuarios de grupos tradicionalmente excluidos del mapa de la cul-
tura global? Particularmente nos interesa profundizar en las líneas concep-
tuales y las prácticas que se tejen alrededor de la imagen, los usos, las prác-
ticas y las ritualidades del mundo andino.

El cambio tecnológico

El cambio tecnológico hacia la transición digital nos permitió acceder a 
un nuevo modelo comunicacional que pasó casi inadvertido para la mayo-
ría de los habitantes del planeta y que tiene enorme importancia en la vida 
social. Evidenciamos un cambio con varios síntomas y presencias desde el 
lugar de la enunciación de los emisores que anteriormente fue un lugar del 
poder y de la conquista.  

El giro tecnológico del modelo massmediático al modelo reticular (Jen-
sen, 2014) de las redes digitales de internet tiene como principal condición 
diferenciadora el pasar de un sistema de producción de mensajes (signos 
y símbolos), controlados por unos pocos y destinados para muchos, a otro 
modelo comunicacional, de muchos a muchos. 

El modelo de estructura reticular muestra su fuerza constitutiva en la 
propia red y en quienes controlan y usan las redes. Pero también es un lugar 
activo para la recepción, que es otra característica central del nuevo mode-
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lo comunicativo. En este sentido, cambiamos de audiencias a usuarios, de 
consumidores a productores y consumidores de mensajes, los denominados 
prosumers, término acuñado por Alvin Toffler (2000).

El ecosistema comunicacional digital requiere de manera imprescindi-
ble de dispositivos, en los cuales la tecnología analógica anterior converja, lo 
que hace factible acceder de manera casi intuitiva al uso y la apropiación de 
las nuevas prestaciones y aplicaciones, en el marco de una versatilidad que 
simplifica los procesos de intercambio comunicacional. Al digitalizarse la 
información también se digitalizó su acceso. Así, “en la era global de la in-
formación digitalizada el acceso al conocimiento es relativamente fácil, in-
mediato, ubicuo y económico. Uno puede acceder en la red a la información 
requerida, al debate correspondiente” (Pérez Gómez, 2012, p. 49).

Desde el principio, el desarrollo evolutivo humano estuvo marcado por 
la producción técnica y la fabricación de tecnologías. Podríamos afirmar in-
cluso que a cada sociedad y a cada momento histórico les correspondió ad-
ministrar un tipo de tecnología y artefactos técnicos comunicacionales vá-
lidos para su época. Ahora bien, la tecnología también es portadora de una 
ideología: no es neutral ni anodina. Según Martín-Barbero (2002), la recon-
figuración del ecosistema mediático no se trata de un asunto meramente 
tecnológico o de dispositivos, sino de nuevos lenguajes, sensibilidades, sa-
beres y escrituras; se trata de la hegemonía de la experiencia audiovisual 
sobre la tipográfica y de reinterpretar la imagen en el campo de la produc-
ción del conocimiento. 

Entonces, el saber cultural de la gran mayoría de la población mun-
dial es un saber centrado en la visualidad de las imágenes. Básicamente los 
consumos culturales contemporáneos son icónicos. Y paralelamente ad-
vertimos otro fenómeno: los artilugios de la tecnología massmediática del 
broadcasting como la radio, prensa, televisión y el cine atravesaron una nueva 
transición o retorno hacia la imagen. La cultura logocéntrica –de lo escri-
tural– está siendo desplazada por la civilización de las imágenes. Ahora el 
insumo principal de las nuevas narrativas y los consumos culturales son do-
cumentos visuales. 

Llegamos a la imagen digital luego de un largo recorrido evolutivo que 
inicia en la imagen prehistórica, la imagen rupestre, luego la imagen fija, 
la imagen en movimiento, imagen en blanco y negro, la imagen en colores, 
la imagen industrial de los medios audiovisuales y electrónicos de la cultu-
ra mediática que posteriormente desemboca en la imagen digital y virtual. 
Todo este viaje de las imágenes sirvió para la exteriorización y la materiali-
zación de las imágenes producidas mediante artificios técnicos: imágenes 
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técnicas, con el propósito de generar representaciones, narraciones de la 
realidad. Al respecto, Rojas (2006) precisó que la imagen casi siempre alude 
al pasado, y agregó que toda “cultura, sociedad o época vive con determi-
nados consensos entre imagen y realidad. Una de las aquiescencias racio-
nalistas de la sociedad occidental es que, pese a que yo describo la imagen 
en presente, está sobrentendido que el acto representado ya ocurrió. (p. 51)

Lo mencionado nos lleva a señalar que ya no estamos viviendo la civili-
zación de lo escrito, estamos ante la civilización de la imagen, o bien podemos 
manifestar que la galaxia de Gutenberg fue superada por la galaxia de Mar-
coni (McLuhan, 1996). Esta afirmación del futurólogo McLuhan buscaba jus-
tificar allá en 1964 que los medios de comunicación electrónicos dominantes 
en ese momento se colocaban como los grandes generadores y difusores de 
cultura mundial. Es decir, como agentes de la formación social los medios 
de comunicación son formadores de un saber audiovisual globalizado que 
impuso un orden simbólico cultural.

Desde esta perspectiva, la imagen moderna es una golosina visual (Ra-
monet, 2016) que nos cubre, seduce y convoca. Además, al mismo tiempo 
nos hace parte de un todo cultural y social. Vivimos inmersos en una civili-
zación rendida ante el poder seductor de las imágenes, dado que alrededor 
nuestro circulan millones de imágenes que provienen de fuentes distintas: 
la publicidad, los escaparates, los medios de comunicación repletos de colo-
res, formas, marcas, letras, envases, rostros, fotos, videos, entre otros. Pero 
también asistimos a un escenario en la red colaborativa que fabrica imáge-
nes que son puestas rápidamente en circulación bajo la moderna lógica del 
compartir: imágenes profesionales y amateurs que en instantes son produ-
cidas, usadas y difundidas con distinto origen e incierto destino.

¿Cuándo empieza la seducción humana por las imágenes? 

Los vestigios iconográficos elaborados por seres humanos los pode-
mos encontrar en las pinturas rupestres de la Cueva de Altamira en España 
(35 000 años atrás), en la Cueva Lascaux en Francia (18 000 años atrás), en 
las Cuevas de las Manos en Argentina (14 000 años atrás) o en las pinturas 
de las rocas de la Amazonía colombiana del Parque Nacional Chiribiquete. 
Todas estas imágenes y otras, como los labrados en grandes piedras cono-
cidos como petroglifos que se encuentran diseminados en muchos lugares 
del planeta, constituyen la génesis de la imagen figurativa del mundo. Desde 
allí empieza la evolución humana alrededor de las imágenes en un proceso 
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imparable que ha puesto de manifiesto los múltiples usos y sentidos que se 
han dado a las imágenes fabricadas.

Castoriadis (1993) concibió al imaginario como un conjunto de sentidos, 
significados que damos a los signos y las cosas que nos rodean o que produ-
cimos para elaborar con ellos un relato sobre la realidad. Es el universo sim-
bólico que creamos como sociedad y grupo cultural, en un momento histó-
rico, en otras palabras, el acuerdo o consenso alrededor de los significados 
que damos. Por lo tanto, cada generación y comunidad es responsable de la 
construcción, la deconstrucción y la reformulación de sus propios relatos y 
significados que, además, son sentidos que se renuevan permanentemente. 
Cada grupo humano, a partir de esas tecnologías que administra –descritas 
en líneas anteriores–, puede fabricar y socializar símbolos para construir 
con ellos el imaginario social. Al respecto Castoriadis propuso: “El imagina-
rio es la creación incesante y esencialmente indeterminada (histórico-so-
cial y psíquico) de figuras/formas/imágenes, a partir de las cuales solamen-
te puede tratarse de alguna cosa. Lo que llamamos realidad y racionalidad son 
obras de ello” (p. 12).

De este modo, el imaginario social es un algo intangible, dinámico y no 
estático. Somos los seres humanos quienes arman el andamiaje que dota de 
sentidos con los cuales organizamos a sociedad y civilización. Los signos 
son, en suma, unas metáforas con las cuales representamos la realidad para 
con ellos construir otras metáforas.

Por su parte, Martin Serrano (1978) propuso la definición de mediaciones 
sociales con la cual ayuda a comprender cómo ocurre esta producción de sen-
tidos simbólicos en la sociedad. El profesor español planteó que es a partir de 
las mediaciones que podemos establecer, organizar, dar sentidos, jerarquizar 
y otorgar un orden simbólico a la sociedad. Nuestras interacciones humanas, 
los contactos con los otros, con la naturaleza, con la realidad circundante y el 
contacto con la tecnología permiten establecer ese orden simbólico. 

Hoy nuestra principal interacción es con la tecnología. Los contactos se 
establecen a partir de las imágenes tecnológicas. Asistimos a un momen-
to histórico caracterizado por una pasión y obsesión por la tecnología y las 
máquinas que fabrican imágenes. Un planeta o mejor un universo simbóli-
co construido con memes, selfies, fotos bonitas con seres felices y exitosos, 
pero mendigos de likes. Una sociedad que todo lo convierte en espectáculo 
visual. Una sociedad de youtubers, instagrameros, feisbuqueros, ticktoque-
ros. Los tuiteros escriben desde distintos lugares de enunciación nuevos re-
latos, nuevas comprensiones, nuevos significados de una sociedad que pide 
a gritos ser descifrada y resimbolizada.
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Asumimos, entonces, a manera de premisa, la comprensión inicial 
que la mirada es aquella dotación biológica y natural con la cual los seres 
humanos procesamos y almacenamos información. Si bien las imágenes 
constituyen una construcción cultural desde la mirada –entendida como 
ejercicio natural de la especie humana– con la cual resulta útil y posible 
comprender y explicar el mundo. Por lo tanto, las imágenes inicialmente 
son expresiones de la cultura que tienen ese origen anatómico en la visua-
lidad humana.

A partir de esta premisa, nos planteamos una segunda reflexión en 
torno a los usos de las imágenes: el carácter democrático de la imagen. Si 
los seres humanos somos parte de un mundo conectado, comunicado y re-
presentado por imágenes, es necesario entonces “desatornillar” los hilos del 
poder que posibilitan o impiden el acceso a la tecnología y a las estructuras 
narrativas que permiten con ellas fabricar representaciones y autorrepre-
sentaciones de las más variadas manifestaciones culturales iconográficas. 
En suma, estamos señalando que nos asiste, como un derecho a participar 
del mundo digital en condiciones favorables, lo que podríamos denominar 
como un derecho a la imagen. 

En este contexto resulta fundamental reflexionar sobre la imagen, los 
imaginarios y símbolos en el espacio de las disputas culturales. En el caso 
particular de Latinoamérica, destacamos como el acontecimiento trascen-
dental al poder corrosivo de la conquista española que empezó en América 
en el siglo XV a partir de 1492. Este acontecimiento trajo, entre otros aspec-
tos, una disputa simbólica que no se ha detenido hasta nuestros días. 

La imposición hispánica provocó la destrucción de los andamiajes sim-
bólicos, de las imágenes precedentes con las cuales las civilizaciones ori-
ginarias ordenaban su mundo. Se creó un establishment, un orden social, 
cultural y religioso. La imposición del castellano, de la alfabetización, la reli-
giosidad bajo la tradición de la cultura judeo-cristiana, los santos, vírgenes, 
cristos, las festividades de Occidente y de los nuevos dioses fue una lucha a 
muerte. Lo simbólico entonces fue el teatro de combate para la lucha cultu-
ral entre dos civilizaciones. La representación del otro como demonio, ig-
norante, sin alma, el indio y sus “ídolos” fueron satanizados, despreciados 
por todo aquello que los repertorios europeos no lograban comprender ni 
explicar. Las crónicas de Indias, los relatos históricos de los conquistadores, 
incluso el propio relato del cronista visual de sangre indígena Guamán Poma 
de Ayala se encargó de retratar así a los dioses precedentes. En este apartado 
nos concentraremos en el análisis en esa disputa simbólica de las imágenes 
en el mundo andino y amazónico.



- 61 -

IMAGEN, IMAGINARIOS Y SÍMBOLOS EN DISPUTA EN EL MUNDO ANDINO Y AMAZÓNICO

Para el efecto, acudiremos al trabajo de Silvia Rivera Cusicangui (2015) 
quien propuso la descolonización de la mirada, es decir, liberarla de las ata-
duras del lenguaje y los relatos para volver a la memoria de la experiencia. 
Una práctica que concibe lo visual como envolvente en un todo indisoluble 
que funde los sentidos corporal y mental. La cosmovisión andina, lo amazó-
nico, lo caribeño, en suma, lo prehispánico tienen trazos culturales bien di-
ferenciados, pero a veces también convergen líneas culturales coincidentes. 
Por ello, “Visualizar no es lo mismo que escribir con palabras lo que se ha vi-
sualizado. Pero a la vez, para comunicarse, la mirada exige muchas veces un 
tránsito por la palabra y la escritura” (Rivera Cusicanqui, 2015, p. 21).

Ahora bien ¿cómo aplicamos estos postulados teóricos en las prácticas, 
rituales e imágenes de la cultura latinoamericana? Lo planteado por Rive-
ra Cusicanqui (2015) resulta un proceso complejo que desestructura las teo-
rías relacionadas con los conceptos de una imagen comercial de occidente, 
cuyo dispositivo narrativo está centrado en entender a las imágenes como 
representaciones de la realidad o las metáforas subordinadas a los logos ex-
plicativos. Las imágenes, como ya hemos expuesto anteriormente, ocupan 
un rol central en la sociedad contemporánea, pero en una escala de impor-
tancia inferior al texto escrito. De este modo, la imagen funcional se emplea 
en usos pedagógicos, utilitarios e ilustrativos. Una imagen utilitaria para 
sentidos que remarcan aquello que se quiere posicionar y que, además, es 
concebido bajo lógicas estructuralistas como paquetes semánticos válidos y 
estandarizados globalmente, por ejemplo, la doxa de que la figura femenina 
siempre vende.

Por ello procedo a reflexionar sobre las prácticas y las ritualidades como 
la danza, la policromía de los textiles, las voces, los cantos, la bebida, la co-
mida, la improvisación, como fuente desde la cual surgen los sentidos e 
imágenes en los hechos vivenciales, es entonces un apelar en el fondo al con-
cepto de imágenes mentales y espirituales. 

En la cosmovisión andina y amazónica, la imagen mental tiene un esta-
tus de privilegio como fuente explicativa de la realidad. Es un ir y venir de la 
representación a la realidad, de la realidad al mundo onírico. Además, signi-
fica otorgar sentido y valor para establecer una conexión espiritual, humana 
y corpórea con el natural y el espacio. Este acto de desligarse de las atadu-
ras y los paquetes semánticos estructurales para ir hacia un despertar de las 
sensibilidades individuales, de la conciencia, desde donde emergen explica-
ciones culturales para la realidad y la vida.
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La imagen mental asociada a las prácticas culturales

A través de las prácticas culturales se establece una relación desde lo icó-
nico, como un algo abstracto que crece y se fabrica en cada ser humano, con 
las deidades de la propia naturaleza, y se configura un horizonte inmaterial 
de la imagen mental:

La imagen mental es un producto de la capacidad racional de un individuo que 
representa de forma descriptiva y con características definidas a detalle una im-
presión objetiva-subjetiva de un objeto real o de alguna parte de la realidad; el 
nivel de detalle en la definición de la imagen mental es tan alto que el proceso de 
concreción de ella a la realidad, es decir, su materialización, se puede elaborar 
de forma casi instantánea después que la imagen mental se ha formado en la 
mente del individuo. (Serrano y Cardoso, 2009, p. 5)

Los rituales mágicos, las imágenes mentales y las visiones son la fuente 
que permite alcanzar, a partir de esas exploraciones, explicaciones e inter-
pretaciones de la realidad de los seres humanos. Pero estas se quedan en el 
mundo interior y abstracto. No necesitan materializarse. El ser humano es 
entonces un ser dominado por fuerzas etéreas y sobrenaturales. Eso posibi-
lita instituir las prácticas de hechicería, viajes mentales, desdoblamientos 
oníricos logrados mediante la meditación o el consumo de brebajes y bebi-
das alucinógenas o alcanzando niveles de éxtasis con danzas sagradas pro-
longadas. Los seres humanos realizan rituales o puestas en escena que no 
necesariamente buscan alcanzar como resultado final una imagen material 
o la materialización de una imagen. Nuevamente, no necesitan materiali-
zarse, sino que encajan y se quedan en ese nivel, en el rol unitario que teóri-
camente propuso Rivera Cusicanqui (2015). 

Por otro lado, y no menos importante, es el relato del tiempo como un 
ejercicio de rupturas con la noción de la linealidad temporal de Occidente. 
Es un tiempo atemporal que condensa en sí mismo el pasado, presente y fu-
turo como nociones de un algo acumulado. La idea del tiempo andino es un 
relato explicativo con una estructura en forma elíptica y distribuida en tem-
poralidades y lógicas agrarias dependientes de los fenómenos estelares de la 
Luna y el Sol. La comprensión del tiempo está en función del ser humano en 
su sentido de pertenencia armónica con el mundo, la naturaleza y el cosmos. 
El tiempo andino es un tiempo cíclico que ordena las prácticas agrícolas y 
norma la vida y las relaciones de los seres humanos.

Los dualismos, la bidimensionalidad de las nociones de Occidente son 
claves para comprender la idea sobre el tiempo y espacio, como estructuras 
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dicotómicas y lineales, que se supone son enclaves teóricos para llegar a las 
definiciones conceptuales sobre el aquí y el ahora, sobre la identidad y los 
sentidos de pertenencia. 

El lenguaje norma claramente el pasado, presente y futuro. En el 
mundo andino se rompe con el relato lineal de la historia y las estructu-
ras aristotélicas propias de los discursos mediáticos normados por los ma-
nuales de redacción de: inicio, desarrollo y conclusión. La cultura andi-
na prefiere modos condensadores que amalgaman el pasado, presente y 
futuro.

El mundo andino de ahora es un mundo sincrético que hibrida tradi-
ciones, conocimientos y manifestaciones culturales que a veces exponen sus 
contradicciones, mestizajes y conquistas realizadas mucho antes del lega-
do español. Por ejemplo, podemos encontrar que la cultura cañari consti-
tuyó una poderosa civilización que fue conquistada por el imperio Inca del 
Cuzco, que incluso en ese proceso de dominación fue reducido y castigado a 
ser un pueblo mitimae trasladado desde el norte hacia sur, al territorio de lo 
que hoy es Perú y Bolivia. El Castillo de Ingapirca asentado en lo que posible-
mente fue un santuario o pacarina (Garzón, 2004) fue un centro ceremonial 
cañari de adoración lunar de gran importancia. Posteriormente esta forta-
leza Inca, conocida ahora como el Castillo de Ingapirca, es un centro para la 
adoración y culto solar. 

El mundo andino de hoy exhibe legados y prácticas sincréticas que sin-
tetizan aspectos de al menos tres culturas que convergen y constituyen el 
andamiaje de sentidos que ahora profesamos. Así lo explicó Rivera Cusican-
qui (2015): “el mundo andino aborda la sensibilidad popular mejor que la pa-
labra escrita, y esa constatación fue una de las bases para retirarme por un 
tiempo de la escritura y explorar el mundo de la imagen” (p. 22).

El tema principal de este capítulo aborda la celebración del ciclo agrícola 
del mundo andino que tiene como una manifestación principal de los Andes 
a los Raymi kunan. Una fiesta, cuatro en realidad, que está cargada de sim-
bolismos propios de una práctica cultural y cósmica andina coincidentes 
con los ciclos de los solisticios y equinoccios, ciclos en los cuales, en paralelo, 
se invoca a las fuerzas de la naturaleza, la Luna, Killa; el Sol, Inti, para alcan-
zar la fertilidad de la madre tierra; la Pachamama, para expresar el agrade-
cimiento por los frutos recibidos. La estructura de las cuatro festividades 
Killa Raymi, Kapak Raymi, Pawkar Raymi y el Inti Raymi incorpora la danza, 
las flores, los frutos y al ser humano danzando alrededor del árbol de la vida 
un ritual, al que Rivera Cusicanqui (2015) señaló como un concepto integral. 
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Es una imagen que crea sentidos, los simbolismos marcados en la chaka-
na, las ofrendas, la reciprocidad, el compartir y brindar son imágenes que 
permiten establecer ese sentido de la construcción de una poderosa imagen 
con sentidos espirituales.

La imagen espiritual

Concebimos la noción de imagen espiritual para aquellas prácticas cul-
turales que no buscan elaborar registros técnicos de imágenes. Una ima-
gen espiritual no es posible materializarla, ni siquiera se establece como una 
metáfora icónica como un algo referencial. La imagen espiritual podemos 
reconocerla en la participación activa, en el sentido de los rituales de cone-
xión con el mundo interior inmaterial del ser humano. 

La imagen espiritual es profundamente mental y se alcanza en un pro-
ceso de interiorización humana. Es también el procedimiento que logra la 
búsqueda de conexión con otros seres espirituales ubicuos, sin forma, eté-
reos, con los dioses. La imagen espiritual es única y singular para cada ser 
humano. Cada uno construye sus propias elaboraciones de lo espiritual.

Conclusiones

Mientras compartimos un espacio cultural global hiperconectado que 
aporta millones de imágenes producidas baja lógicas industriales y comer-
ciales válidas para la civilización occidental, existen otro tipo de imágenes, 
manifestaciones culturales y saberes ancestrales que coexisten y que arti-
culan con ellas un imaginario social tan importante y válido como el imagi-
nario andino. Un imaginario cargado de simbolismos, sentidos, prácticas y 
rituales destinados a establecer esa necesaria conexión del ser humano con 
la naturaleza y el cosmos.

El ser humano, como centro de la actuación y comprensión del mundo, 
genera mediaciones múltiples que le posibilitan construir un orden simbó-
lico y jerárquico. Es por ello que la naturaleza y las prácticas religiosas andi-
nas constituyen las principales fuentes del conocimiento y tradiciones que 
permanecen muy a despecho de los poderosos esfuerzos de conquista que 
han soportado esos grupos humanos en el pasado. Incluso el pueblo caña-
ri que se considera portador de una lengua extinguida, la mantiene viva en 
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múltiples expresiones simbólicas en el presente. La imagen espiritual emer-
ge sin lógicas temporales. 

Las tecnologías de la información y comunicación, tan vitales en nues-
tro accionar académico contemporáneo, pueden convertirse en herramien-
tas importantes para recuperar, documentar, testimoniar e interpretar los 
hallazgos académicos sobre culturas que han permanecido muy cerca de no-
sotros y de nuestros orígenes.

La academia ecuatoriana, y la Universidad de Cuenca en particular, tie-
nen una deuda histórica con el conocimiento andino. Debemos trazar ac-
ciones multidisciplinarias para lograr comprender, sistematizar y acceder 
a una organización sobre los conocimientos ancestrales. Buscamos acercar-
nos con mucho empeño y de manera insistente al conocimiento científico 
del denominado primer mundo, incluso nos proponemos alcanzar indica-
dores comparativos para llegar a sitiales de excelencia europeos o norteame-
ricanos, pero muy poco hacemos para acercarnos al pasado andino.
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