
El Boletín Antropológico ATIQKUNA, es un 
conjunto de pequeñas notas y noticias para tener 
actualizados a nuestros colegas, sobre los temas 
antropológicos, las noticias relevantes y los avisos 
que son de su interés.
Este primer número contiene temas de actualidad, que 
marcan un primer paso en nuestra intercomunicación 
e intercambio que permitirá el mejoramiento del 
perfil de nuestros profesionales, quienes escribirán y 
se informarán.
Por ejemplo, en el mes marzo, se celebró el Día 
Internacional de la Mujer, un día emblemático en la 
lucha por la igualdad de derechos y oportunidades, 
igualdad en las responsabilidades y las decisiones, 
buscando superar el machismo heredado desde 
tiempos inmemoriables y aún persistente y eliminar 
la violencia de género tan dañina para las familias 
peruanas.
Recordamos también el 22 de marzo, el Día del 
Agua o conocidos en el mundo andino como el día 
de la Yakumama - Quchama- ma, Yaku Tayta, que 

nos da vida, su conservación y uso cuidadoso es una 
obligación de todos, además junto con la Pachamama, 
merecen nuestro respeto y un uso cuidadoso de todo 
lo que nos brindan.
Precisamente el  22 de abril, Día Mundial de la Tierra, 
ha permitido la reflexión sobre los temas como la 
devastación de la tierra y las consecuencias generadas 
por la pandemia; se está destruyendo a nuestra madre 
tierra con una explotación inmisericorde de los 
recursos natura- les de manera legal o ilegal, como 
por ejemplo la explotación de la madera en nuestra 
amazonía o la explotación de minerales y petróleo, la 
degradacióno del suelo por el uso execivo productos 
químicos a nivel nacional.
Por eso el rol de los Antropólogos como profesionales 
de las Ciencias Sociales identificados con los 
pueblos está inmerso en ese análisis, en la búsqueda 
de alternativas en conjunto con las poblaciones 
donde hacen estudios, trabajos y contribuyen con 
la educación y reflexión sobre estos temas cruciales 
para los destinos del Perú.

Local del Colegio Profesional de Antropólogos de Lima y Callao, ubicado en el Jr.  Lampa 208- 2do piso, Centro de Lima.
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En estos tiempos  se va perdiendo  
consistencia en el conocimiento 
de las características y curso 
de los movimientos políticos  y 
sus ideologías.  La política, 
son   capacidades   sociales    que   
determinan   los niveles  de relaciones  
y espacios  en las decisiones del  
poder,  implícitas   o  explícitas.   
Su  ejercicio   le asigna  legitimidad  
legal  y legitimidad social  a las 
organizaciones y autoridades.   La  
ideología  es  el pensamiento social  
que alimenta  a la política  sea 
para  conservar   o transformar  el  
sistema   social existente a partir 
de una propuesta  de programa  
político. Necesitamos estudiar más 
al hombre, las estructuras sociales   
que   construye, el  rol   de  grupos   
culturalmente  distintos,   los   
conflictos   sociales,   entre   otros. 
Necesitamos acercar  mucho  más las 
percepciones que tienen las ciencias  
sociales  con las ciencias  “exactas” 
que  se ocupan  del comportamiento 
y utilidad  de la materia  y la energía.  
Total,  los sistemas  sociales  están 
compuesto de hombres  y mujeres  
sobre  relaciones  de energía  y materia  
con diversos  niveles  entrópicos. El 
caos gobierna  al Universo,  así como 
que el caos gobierna  el curso de los 
sistemas  sociales,  sujetos a procesos 
“naturales”. Se trata de gestionar 
este caos en positivo en la expansión  
e interacción entre sus elementos  
para ajustar los procesos  en curso. 
Gestionar sosteniblemente esos 
niveles entrópicos  de los sistemas  
sociales para hacerla más eficiente,  
eficaz y oportuna  en la construcción 
de sociedades  cada vez más 
democráticas  y justas, equilibradas 
y desarrolladas. El Allim Kausay 
iniciada por los sobrevivientes de 
nuestras culturas ancestrales.
Inducir  más  el caos,  “echar  más  leña  
al fuego”  no  es más  que  una  burda  
postura  de infantilismo  político, 

POLÍTICA Y GESTIÓN 
DEL CAOS 

personalista y fundamentalista, de 
“ganar a rio revuelto”.  Gestionar 
el caos es una postura  que supera 
lo ideal y tendencial  del curso 
del sistema  social, hacia posturas  
posibles  y sostenibles. Los conceptos  
de democracia, gobernabilidad, 
gobernanza, equidad son la expresión  
de procesos sociales y políticos, 
dinámicos,  ascendentes y complejos.  
Se trata de gesvonar la interacción 
humana  entre ellos mismos y con 
la naturaleza  a partir de los avances 
de conocimientos y tecnologías 
alcanzados.
La  evolución  de  los  sistemas  
sociales  ha  evidenciado que  
son  dinámicos  y  complejos   
resultando   cambios cualitativos.  
Son sistemas abiertos, es decir 
procesan intercambios permanentes 
a su interior y con su entorno. Los 
cambios  no son  lineales.  La teoría  
del caos  nos lleva  a explicar  la 
inestabilidad social  sujeta  a cambios 
impredecibles constantemente que  
dinamizan  la evolución  del  sistema,  
de  los  elementos  para  su  gestión, 
entendida  como  procesos,  en  un  

escenario  de  control  armonioso  
y razonable  del  comportamiento 
de  sus organizaciones internas y el 
aprovechamiento de oportunidades 
de su entorno.
En el sistema social peruano se 
constata una perdida permanente 
de la legitimidad, legal y social, de 
los poderes del  Estado  enfrentados 
entre  sí,  corrupción  generalizada 
a todo  nivel  del  Estado  “aceptada  
socialmente”, cuestionado  manejo  
de los factores  de la pandemia  y la 
economía,  sometimiento a niños  y 
adolescentes a exigencias  extremas,  
exigencias  ciudadanas contra 
la delincuencia y la corrupción, 
la generación  de empleo, la 
reactivación  económica, incremento 
de los conflictos  sociales con 
posicionamiento burocrático  de 
posturas de extrema derecha y 
extrema izquierda  corrupta  e infantil.

•     Ingeniero Químico por la Real y 
Pontificia Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga.

La calle, el lugar donde se percibe la crisis social - Foto Víctor Mallqui



SEMANA SANTA EN LA 
REGIÓN SUR

La semana santa ha sido  implantada por  
los colonizadores españoles, trajeron al  
nuevo mundo muchos elementos de  su  
cultura, el  de  mayor raigambre fueron la 
cruz  y la espada, junto llega la lengua y la 
religión; sin  embargo, en estos 500  años 
de colonización no  lograron a imponer 
totalmente su religión, los  indígenas 
peruanos siempre lo interpretaron la 
semana santa no  con  Dios sino  con  el 
diablo - supay.
La  muerte y resurrección de  Jesucristo 
se  impuso como costumbre en  todos 
nuestros pueblos, el inicio de la semana 
santa es el domingo de ramos que dura 
hasta el sábado de gloria y domingo de 
resurrección.
Los  abuelos, cuentan que,  gracias a  la  
colonización religiosa española, dicen 
que  en  nuestros distritos que  esta  
semana era  de  recogimiento, oraciones, 
misas, procesiones, además no  se  podía 
hablar fuerte, reírse, cantar, hacer leña, 
ni golpear a los  animales, porque sino  
estábamos ofendiendo a nuestro señor, se 
tenía que  guardar luto  total, no  se puede 
comer carne, se decía   se
está  comiendo carne de sapo, en la 
actualidad persiste no comer carne el 
jueves y viernes.
El día  viernes santo, se  acostumbró a 
tomar hierbas amargas en  la mañana, 
una  persona mayor los  visitaba con  el 
látigo y haciéndoles arrodillar les  daba 
3 chicotazos, con  las  palabras en  el 
nombre del  padre, del  hijo  y del  espíritu 
santo, finalmente le hacían besar el 
látigo, después a los muchachos les daba 
propina.
En el distrito de Pullo – Ayacucho los  
que  pasan los  cargos de  las  andas, 
desde el día  miércoles que  empieza la 
procesión invitan meriendas a todos los 
asistentes, el famoso “teccte”, que  es 
un picante a base de papas encima con  
huevo frito  con ensalada de lechuga, sopa 
de calabaza, api – mazamorra de maíz 
molido - ccoyma api,  dichas meriendas 
se sirven a las 3 pm. una  hora antes de 
la procesión.
El tañer o repicar de las campanas, 
también tienen un significado de acuerdo 
a las circunstancias y acontecimientos, 
por  ejemplo, para la novena es distinta 
que  para la misa.

En  esta  ocasión a la salida de  las  misas 
que  se realizan a las  4 am,  la persona 
que  pasa el cargo te invita un  vaso de 
ponche de sauco, almendras o chocolate, 
pan  de dulce y rosca.
También en los pueblos del  sur  se 
mantiene la tradición llamada o 
denominada el “robo”, la cual  consiste 
en que  los pobladores pueden robar los 
productos de las chacras y las casas, 
aprovechando que  dios  está  muerto, por  
lo que  no hay  sanción ni pecado, soy  
testigo de excepción porque en estos días  
robaron mi casa.
En Sicuani, también se mantiene esta  
tradición con  el agregado que  el dueño 
de la chacra se deja  robar en pequeña 
cantidad, como parte de pagar su 
penitencia por  haberse comportado mal  
o por  tener alguna falta hacia a Dios.
Es también costumbre que  los habitantes 
del campo y otros realizan excavaciones 
para buscar entierros -  tapados, en  
muchos lugares son  los  llamados 
huaqueros, estos días  de  semana santa 
es bueno, además se tienen que  realizar 
muchos ritos para evitar el antimonio, 
algunos de nuestros arqueólogos siguen 
esta  tradición a pesar de su formación 
académica.
Finalmente queremos resaltar que  los  
pobladores de  la  región sur toman a 
la   crucifixión  en forma irónica,  llena 
de chispa y chanzas, la  clavación y  la  
desclavación, que   es  en  quechua esto   
nos  hace pensar que  en nuestro pueblo 
existe el sincretismo religioso. 

Semana  Santa en Ayacucho

Con el fin de lograr la actualización 
de los profesionales Antropólogos 
para que puedan desarrollar sus 
actividades con la idoneidad 
necesaria, el Colegio Profesional de 
Antropólogos de Lima y Callao, ha 
visto por conveniente abrir un curso 
de Actualización Profesional.
Los contenidos son principalmente 
referidos a conceptos sustanciales 
y actuales de la Antropología, un  
recorrido por los diversos  campos 
del ejercicio  profesional de  la 
Antropología, el conocimiento de 
experiencias clave, el conocimiento 
de mecanismos de como presentar 
un CV exitoso hasta como hacer un 
informe de campo.
El curso tendrá una duración de 6 
a 10 días de manera secuencial y 
contará con una certificación que irá 
conjunta con la habilitación.
Se plantea que este curso sea 
obligatorio para los Antropólogos 
cada 5 años para su constante 
actualización. Los detalles pueden 
ser ubicados en la Página web de la 
Institución.
El  método  se  basa  en  el  
interaprendizaje  y  se  realiza  de  
manera  dialógica,  con testimonios 
e intercambio de experiencias. 
Así como el uso de expertos en 7 
minutos.

NOTAS DESTACADAS
CURSO DE ACTUALIZACION 

DEL 
ANTROPÓLOGO 
PROFESIONAL

Melquiades Canales Rubio
Antropólogo,UNMSM.

Director de Economía del CPAL-C.
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Cargando chala en Calca, Cusco-  Foto: Víctor Mallqui

Boletín
ATIQKUNA
CONSEJO DIRECTIVO

Decana:
Fánel Victoria Guevara Guillén
Vice decano:
Odilón Bejarano Barrientos
Directora secretaria:
Gloria Zulema Ponce Arratea

ENLACES DIRECTOS A NUESTRO 

FACEBOOK Y NUESTRÁ

PÁGINA WEB:

https://www.facebook.
com/cpalc.org/
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.Título profesional de Antropólogo (Licenciado) Legalizado: 
Por notario (opcional), Secretaría General de la Universidad 
y/o SUNEDU   
.Certificado de grado de Bachiller (copia simple)
.Hoja de vida Vitae no documentado 
.Copia de su DNI
.Una foto tamaño pasaporte digitalizada 
en formato JPG 
.Pago de 500 soles por inscripción
.Pago de habilitación por 120 soles por año.
Hay facilidades de pago según el caso
Esta Colegiatura permite:
.Tener el Diploma de Colegiado
.Carnet de Colegiado
.Certificado de Habilitación anual
.Medalla del Colegio
.Pin de Colegiado
Asimismo, gozar de los siguientes servicios con posibilidad de 
ampliación:
.Estar habilitado para trabajar a nivel nacional o del extranjero
.Aparecer en la página web como Colegiado con el sistema QR
.Participar en cursos organizados por el CPAL-C 
.Acceso a material de información de nuestra biblioteca
.Asesoría en trabajos laborales o académicos
.Participar en nuestra Revista RIKUSUN y/o poner notas en el 
Boletín ATIQKUNA.
.Participar en los Martes Antropológicos donde podrá     
exponer sus trabajos, experiencias o investigaciones.
.Sugerir o dictar cursos si considera conveniente.
.Participar en el Whatsapp institucional, Facebook y otros 
virtuales con sus iniciativas y comunicaciones.
.Defensa laboral y asesoría para su mejor desempeño.

Toda documentación debe ser presentada al correo de la 
Decana: 
Fánel Guevara Guillén: fvgg53@gmail.com
Y los pagos a nuestro Director de Economía: Melquiades 
Canales Rubio:
Cuenta de Banco de la Nación:
04-036-845665
C.C.I : 0180 0000 4036 8456 6509.
Melquiades Alpiniano Canales Rubio.
DNI 08384574

Asimismo, adjuntar un RESUMEN DE SU CV en 5 líneas 
para ser publicado en la Página WEB con el QR respectivo.
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