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cornprorruso o parejas de mu ñequnos con el atu
endo nupcial. üimmutos envases de conservas 'y 

productos alimenticios para la despensa del hogar 
El paladar más exigente se co mpensa con ricos 
platos t ípicos plato paceño. trucha. sajta de po 
lio, picante surtido. chicharrón, etc. o ricos paste
litas y variadas masitas de reposter ía . No fal tan 
los billetitos de diferente corte , dólares y cheque
ras y principal mente la carita sonriente de l Ekeko 
que ilumina todos los puestos. 

La feria de Alasita ha alcanzado una relat iva ex 
pensi ón en Sucre, üruro. Cncnabarnba . efectúan 
dose en distintas fechas y sin la trascenden cia de la 
feria paceña. 

Alasita puede tener magnitud nacional y hasta in 
doamericana como exposición piloto ya que ni la 
dominación española ni su pretendida evanceliza 
ción han podido extirpar dicha supervivencia. a 
través de los siglos; también afianzaría lazos de u
nión Vfraternidad entre los artistas populares. 

K	 E HOY 

DDY U TILL V 

La palabra Kuraka, en el idioma quichua, 
significa jefe, el mayor, el que tiene la voz, 
u otras acepciones, pero consu Itemos 
algunos documentos que tratan este pro
blema. 

Karen Spalding escribe. "El término 
quichua kuraka se puede traducir vagamen
te como señor o jefe" (l); el diccionario de 
Diego Gonzales se lee "El señor del pueblo, 
o el que tiene la voz por todos". (2). 
Finalmente consultando el diccionario 
quichua del escritor Jesús Lara, encontra
mos. " ...mandón ind (gena en las posesio
nes aqn'colas.... "{3) 

(1)	 SPALDING , Karen , De indio a campesino , IEP edi 
ci ones, Lima 1974 

(2)	 En De ind io a campesino, Op. en. 

(3)	 LARA , Jesús, Diccionario, Edit. Los Amigos del 
Libro , Cochabamba. 1978. 
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La posible rai'z de esta palabra, podr ia ser 
KURAQ que significa mayor y KAQ mismo 
o el mismo, cuya resultante sen'a El MA
YOR O DE MAS EDAD O EL M ISMO O 
EL QUE ES. (4) 

Administración de justicia en el Imperio 
Quichua. 

Relaciones entre el Kuraka y su grupo. 

El kuraka para poder administrar justicia, 
deber i'a estar completamente relacionado 
con su grupo, asi', se puede leer lo siguiente. 
" .... era un miembro integrante del grupo 
sobre el cual ejerci'a su autoridad, y por el 
cual hablaba y con cuyos miembros estaba 
ligado por lazos de parentesco, lealtades y 

(4)	 CISIHUAMAN , Antoruo. Diccionario quechua . IEP 
Edit. Cusca , 1976 
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obli gaciones reciprocas" (5) 

No so lament e habia un kuraka den tro del 
grupo o comunidad, sino exi st ían de acuer 
do a una diferenc iación jerárqui ca, corr obo 
rando lo ant er io r. encont ramos que " Den
t ro del grupo étn ico . nabf'a k urakas que 
represent aban d isti nt os niveles en la jerar 
qu ía de grupos sociales estab lecidos. El 
kur aka pr incipal funcionaba como repre
sentante de la tot alidad del grupo ét nico y 

bajo su mando se encont raban desde los 
señores de los grupos int egrant es de paren
tesco , hasta el jefe de un solo estableci
mi ent o o ay llu" . (6) 

De lo que se desprende que ex istlan las 
cateqor ias entre personas y también entre 
mandones. 

El k uraka era el fie l representante de su co
munidad , recon ocid o po r todos los demás 
component es de la m isma, Spald ing escr ibe 
ref ir iéndo se a est e punto. " L a función 
pri ncipal del kuraka era la de ser el repr e
sent ante de su comunidad y el guard ián de 
las normas socia les que regulaban las rela
ci ones entre los miembros de la socied ad" 
(1). fina lmente " 

El l icenciado Robert o Choqu e escr ibe. 
" ... .el kuraka and ino , a diferencia del go
berna dor pr ovincial in caico, era un mi em
br o del grupo y terna los priv i legios conce
d idos para tener acceso a la mano de obra 
y su pape l de mando o pod er sob re la co
mu nidad del grupo que estaba sujeto bajo 
su do min io ...." (2) 

EI po der de los K urakas , 

Desde el moment o que una persona era de
signada como kuraka , empez aba para él, el 
mando y organización de su gru po , igual
mente, superv isaban los dist intos bienes y 
recursos. " En retr ibución a su papel como 

(5)	 SPALDING, Karen, Op. Cit. 

(6)	 MURRA, John. en De ind io a campesino , Op. Cit . 

(1)	 SPAL DING, Karen Op. Cit . 

(2)	 CHOQUE CA NQUI. Robert o. Cacicazgo aymara, 
en bole tí n de la carrera de hi storia, Edit. Opto . de 
Historia, la Paz, marzo No, 13 1980. 

guardi anes de las normas de la co munidad 
los kurakas te ruan acceso especial a los b ie
nes y recur sos de sus comunidades" (3) 

Se encuentran inco nt ables eje mplos del po 
der de los kurakas y como la comuni dad ac
tu aba obed ientemente todos esos mandos; 
continuando con el libro de Spaldi ng, en
contramos el siguiente acont ecim ient o. 
"En la provincia de H uánuc o, los ind ios so 
met idos al kuraka pr incipal cu lti vaban y co 
sechaban sus campos y pastab an sus ll amas, 
con st ru ían su casa y tejra n ro pa para él. 
L os ind ios realizaban estas labores de la 
comu nidad. después del t rabajo hecho en 
los campos el Inca y de las pn nc ipales 
deidades. Además cultivaban exten sio nes 
más peque ñas de t ierra para los kurakas de 
menor rango . En cada comuni dad se asig
naban tierras a los kurakas , y estas eran 
cul ti vadas por los ind ios so met idos a ell os" . 
(4 ) 

Dent ro del campo po lr t ico y comerc ial, los 
kurakas tenlan tot al ingerencia sirvi endo 
com o intermediar ios a fin de evi t ar desaj us
t es dentro de la estructura co munal, Matos 
Mar escribe "Los kurakas fue ro n los inter 
med iarios po liticos y comerciales. alcanzan
do márgenes de poder que en algunos casos 
fueron muy important es" . (1) 

Con referencia a la labor admi nist rat iva po r 
parte de los kurakas, Fran k lin Pease indica. 
"Los kurakas andinos mantenlan su poder 
gracias al manejo de las relaciones de paren
t esco y de un reciprocidad asimétrica (en
trega de enerqra humana a camb io de servi
cios derivados del ejercic io de la aut or i 
dad) . añadiendo la redi str ibución de los bi e
nes producidos por di cha energla propor 
cionada por las unidades étnicas. Sus fun 
ciones inclu lan la distribución del trabajo 
colectivo, la admi nistració n y el reparto del 
agua, la decisión, ob te nida y respaldada r i
tu almente de donde y cuando semb rar , et c. 
pero, sobre todo el prest igio del kuraka pa
rece der ivar de su con dición de mediador 
en los con f l ictos persona les, en el cuidado

(3)	 SPAL OIN G, Karen Op. Cit. 

(4)	 SPALDING, Karen Op. Cit . 

(1 )	 MATOS MAR , Joseé. Yanaconaje y Reforma Agnr 
r ia en el Perú . IEP ediciones, Lima marzo 1976 
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so tratamiento de las rivalidades rituales en
tre mitades, en su participación en la me
diación lirrutrofe con otro grupo" (2) 

Para concluir este caprtulo, volviendo al 
estudio del Cacicazgo aymara de Roberto 
Choque, encontramos que, " ....a pesar de 
estar sujetos al gobierno de los incas no 
perdieron el poder sobre los grupos étnicos 
bajo su mando o autoridad". (3) de lo que 
se deduce que los kurakas aymaras, conti 
nuaron con su función en su comunidad de 
origen 

Justicia y obediencia.

El kuraka como principal autoridad, era el 
que administraba justicia ya sea de acuerdo 
al Derecho Consuetudinario o la directa a
preciación personal. "El kuraka arbitraba 
las disputas de asentamientos entre los 
miembros de su grupo social, velaba por el 
mantenimiento de sus ritos y respaldaba las 
demandas de bienes y recursos hechas por 
los miembros más débiles o menos próspe
ros". (4) 

El kuraka, dueño de cierta cantidad de bie
nes, dlstr ibura estos entre sus parientes, de 
tal suerte que luego ellos estaban obligados 
a retribuirle, Spalding al respecto escribe. 
" .. se hallaba en posición de ampliar la red 
de derechos y responsabilidades reciprocas. 
a través de la cual un miembro de la socie
dad andina solicitaba la ayuda y el apoyo 
de los demás. Lograba tal objetivo distri 
buyendo juiciosamente su riqueza entre sus 
parientes, reafirmando y fortaleciendo asf 
las obligaciones de ellos hacia él. Sin em
bargo, el acceso del kuraka a servicios espe
ciales en virtud de su cargo no era automá
tico, el, al igual que los otros miembros de 
la comunidad, terna que solicitar la ayuda 

de sus parientes y se esperaba que retribu
yese en alguna forma". (1) 

(2)	 PEASE, Franklin. Del Tawantinsuyu a la Historia 
del Perú. IEP ediciones. Lima, 1978 

(3)	 CHOQUE CANQUI, Roberto. up. Cit. 

(4)	 SPALDING, Karen. Op. Cit. 

(1)	 SPALDING, Karen. Op. Cit. 

La Col o n ia y los I<urakas.· 

Durante la dominación española, el kura ka 
continúa con actividad de gobierno y a la 
vez se convierte en un siervo del español 
quién ve en él la persona que le proporcio
nará toda la ayuda necesaria. Saplding cita 
que "El era el responsable de la recolección 
del tributo para el encomendero español, 
de los salarios para los sacerdotes y de la 
construcción de las iglesias. Además, terua 
que hacer cumplir las cuotas de trabajo re
queridas por el Estado colonial. Sus privi 
legios especiales le proporcionaban una 
considerable oportunidad de ganancias per
sonales.... La presencia de los españoles in
trodujo nuevos elementos, tales como las 
demandas de los bienes andinos por parte 
de grupos totalmente fuera del sistema so
cial que regulaba su distribución". (2) 

El kuraka, viéndose rodeado de su cultura 
tradicional y la española, sacó cierta venta
Ja "El kuraka como intermediario entre las 
dos sociedades, se hallaba en una posición 
particularmente ventajosa para explotar la 
situación as¡' creada". (3) 

Forma de gobierno actual.

El kuraka de nuestros tiempos, continúa 
con su labor, pero más restringido su radio 
de acción, los campesinos ya no siembran 
para él ni existen cateqon'as, es un solo ku
raka que administra justicia. Bolton, al 
respecto nos habla de lo siguiente. " ... Ia 
función conciliadora en situaciones domés

ticas figura todavia entre las actividades 
contemporáneas de los ancianos". (1) 

La elección del kuraka, se realiza cada prin
cipio de año y es reconocido como tal en 
la fiesta de Reyes (6 de enero) por el sub
prefecto del departamento u otras autori 
dades", ....corregidor ... curaca .... son ele
gidos por toda la comunidad a principio 

(2)	 SPALDING, Karen. Op. en. 

(31	 SAPLDING, Karen. Op. Cit. 

(1)	 80 LTON, Ralph y Charlene. Confl ictos en la fam j. 
lia andina, un estudio antropológico entre los campe

sinos qolla, Centro de Estudios Andinos, Cusca, 
1975. 
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de año concluyendo sus funciones en el 
próximo .... son posesionados el 6 de enero 
en la ciudad de POtOSI'," (2) 

E lección de K urakas. 

L uego de ser elegidos com o kurakas en sus 
respect ivas comunidades, el 6 de enero pa
ra la fiesta de Reyes, se t rasladan a la ciu
dad de Pot osí llegand o a ell a aproxi mada
ment e a las 5 de la madrugada . Post erior
mente escuchan la m isa de Reyes en la i
glesia de San Francisco para luego d ir igir
se a la casa del sub-prefecto de la provinci a 
Fr ias (Los sub-pre fectos de las otras pro
vinc ias. se traladan a sus capi ta les 
provi ncia les a reali zar este act o) quién a las 
8 horas aprox im adament e, les t o ma j ura
ment o para que sepan cump li r las leyes, 
entregándoles luego los nombram ient os 
respectivos. 

En este mismo acto, el kuraka sa liente en
t rega al ent rante el bast ón de mando (gene
ralmente de plat a) que es lo que les caracte 
ri za como tales, luego la cruz que col gará 
del cuello para que D ios guíe sus pasos y 
f inalment e el lát igo para hacer cumplir 
las órdenes y hacerse obedecer. 

L uego de conclu ido el acto, son fel icit ados 
por sus parient es y demás amistad es que 
llegaron j un tamente co n ellos, 

(2) BUSTILLOS , Fr eddy Op Cit. 

A prox imadament e a las 11 horas, se ret i
ran hacia e,l Arco de San Roq ue donde 
fest ejarán durante el d ra para luego reto r
nar a sus comunidades, 

Según Anselmo Quispe , quien fue uno de 
los in torrnant es, en años pasado s se celeb ra
ba la misma en la iglesia de San Roque y se 
les tomaba el j uramento en la Casa de la 
Mon eda, 

Para conclui r este pequeño estudio , d ire
mos que a la mujer del kuraka se la l lama 
TA LLA Y es su pr incipal col aboradora a la 
vez que es muy respet ada en la com unid ad . 
Su f unción radica en asist ir a las reuniones 
junt o a su esposo, col aborar con la escuela 
preocupándose por las necesidades de esta 
y f inalment e soluciona ndo ciert os proble
mas femeninos que se suscitaren. (1) 

('1 Datos surrunist racos por los informantes señores 
A nselm o Ouispe. Cresecio A guayo y Ju lio Aguirre, 
en la f iesta de Reyes en Potosí el 6 de Enero de 
1978 

(T oma d o d e R ev ist a B o l iv iana d e E l n o m us ico l o gí a 

y Fo lklo r 1980 .) 




